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A Mamá y Papá: 

Pues sin estar convencidos de mi verdadera 
vocaci6n, me apoyaron; 
Dejándome la illlica herencia que tiene gran 

¡Valor en la vida¡ 

A mis Hennanos: 
Por su apoyo, ayuda y comprensi6n 
porque solo así, 
es posible alcanzar una meta. 

A mis Amigos: 
Con quienes compartí los momentos más difíciles, 
y de los más alegres tambi~n; 
- ((con ilusiones que hoy se ven concretadas'> ••• 



A mis Maestros: 
Pues su enseñanza no fue en valde 
ni sus regaños tam~oco; 

·.Orientando mis pasos poco a poco. 

A mi Terna: 
Quién con su asesoría fue posible 
la realizaci6n de este tema, 
en gran medida de manera satisfactoria • 

• • • A todos 
solo queda decir: 



" ••• cuando vuelquen las olas vivas 
su salada agua 
sobre las finas arenas cristalinas, 
Paloma mensajera vuela 
hacia la mañana clara; 

-Pero nunca veas lo que sucedió 
en la bahía hundida ••• " 

Alguna vez alguien pregunt6: 
-¿Porqu~ estudias Arouitectura? 

a lo que contest~: 

1985 

- Quizá poroue me gusta vivir la vida 

"muy intensamente" 

1989 

Hoy / Mañana. 
Hoy sufres, mañana descn.nsas; 
hoy te diviertes, mañana te aburres; 
hoy llor~s, mañ:uia ríes; 
hoy amas, mañana odias; 
hoy recuerdas, mañana olvidas; 
hoy te condenan, mañana te absuelven; 
hoy aprendes, mañana descartas; 
hoy eres importante, mañana nadie 
se acuerda de tí; 

hoy vives, mañana mueres; 
Hoy eras estudianteJ mañana, tal vez: 

JSerás Arquitecto1 
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I'ROLOGO 

El templo es la esencia de múltiples sociedades y su importancia en muchos casos, es 
de gran trascendencia. Toda cultura crea templos para sus dioses, cristalizando así
sus creencias dando con ello un marco de referencia a su religi6n. Así pues será de!); 
tro de la religi6n (cat6lica) donde encuentreorígen nuestro tema; nuestro templo. 

Si con una mirada global sobre la geografía cristiana observamos los tipos de lugares 
de culto que se han construido en los últimos 10 años podríamos señalar tres tenden

cias mencionadas en el libro: "Futuro Arte Sacro". La primera y la más antigua es la 
que construye templos: edificios destinados a expresar por encima de todo, la sacri:;E. 
dad de un lugar. Desde que consideraron que un verdadero arte sagrado no debía imita: 
estilos pretéritos, sino crear su propio estilo, se dejaron de construir iglesias n~ 
rrom{inicas, neog6ticas y neobizantinas~ 
Los responsables eclesiásticos, pidieron la colaboraci6n de anuellos constructores re 
nuestro siglo a ~uienes estimaron como verdaderos creadores: Auguste I'erret, Domini

kus Bohm, Le Corbusier, Rudolf Schwarz, etc. 
La segunda tendencia iniciada tras el armisticio en 1945 y fortalecida más tarde con 
las doctrinas del Concilio, se caracteriza porque parte del concepto teol6gico de la· 

comunidad cristiana a la que el edificio de culto debe servir. Renunciando a la. mon~ 
mentalidad se utilizan materiales y técnicas inspiradas en principios de modestia y

economía intentan crear espacios acogedores que irradian sencillez y espíri-c;u de f~ 
lia. La tercera tendencia y la más reciente, es la que pretende que no deben const~ 
irse iglesias propia y exclusivamente como tales; "La crisis de nuestra cultura es -
tan basta y tan pro~unda que no sabemos si lo ~ue ahora construimos quedará arrumba
do como inútil dentro de breves años". En algunas religiones la consigna de la jer~ 
quía es la de -no construir- o construir locales que puedan servir a una pluralidad
de funciones, incluso seculares. I'or último se piensa aue la era de los templos mon~ 
mentales debe considerarse fenecida. Sea cual sea, el templo es el símbolo de una s.2 
ciedad, con sus múltiples funciones adecuado a las necesidades de hoy; perfilado al
dogma de lR relie;i6n; "si existe fe existe religión, si hay sociedad, habrá templo. 
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•IVESTIGACIOI 
INTRODUCCION/ANTECEDENTES/OBJETIVOS 



La religi6n es tan antigua como el hombre mismo (hallazgos descubiertos que datan éE 

épocas remotas así lo indican). El sentido y carácter religioso desde siempre han e~ 

tado presentes en el hombre. Ambos son elementos que han existido a la par a partir
de la agrupaci6n humnna; forma parte del hombre desde su mismo espíritu, con una fe~ 
viente y plenri convicci6n de culto a lo desconocido, 1181 más allá", a un1'. nueva y 

eternH vida de resurrecci6n. 
Ello encuentra su raz6n de ser en la muerte, etapa inevitable en la existencia de tQ 
do ser vivo: ¿Qué hay después de ella? ¿Termina la vida al expirar o bien, comienza

apenas un nuevo periodo de "renacimiento" del hombre? Preguntas así son el resultado 
pragmático a una necesidad real del individuo: -sentir que puede existir después de
existir-. 
Pero ante todo el no sentirse solo, el saber que cuenta con alguien a quien orar, p~ 
dir y brindar a su vez veneraci6n; ese "alguien" nue está por encima de todos y de !> 
do, d.ivino, que todo lo puede, aue otorga su gracia y bondad a sus fieles, recibe el 
nombre de Dios, siendo así que este Dios varía de naci6n en naci6n,. de cultura en ctil. · 

tura, y de religi6n en religi6n, según se le conceptualice. 

"Dios, es el ser supremo y creador del universo y de todo, absolutamente todo lo qué 
en el existe, -es eterno y nunca tuvo principio ni tendrá fin-, a él se le debe cul
to y alab~nza puesto que es de él de quien venimos; su eterno e infinito amor para -
con nosotros es lo c¡uc nos mantiene en paz y armonía"; Punto de. vis.ta ,univ_ersal. 
Durante largos siglo:> el hombre no cambi6 mucho la faz de la Tie.rra. _Su _espíritu 11~ 
vaba la imágen de Dio:::, p·ero ~u cuerpa.:.y su.~anera de vivir ap·~·n:~'s.10"·:··a_ife·~·eiiciaban- -~ 
de los antroriomorfos ( :?..nir:u;;ies de forma humana. en ·el principio de la vida} de los qie 
había so.l i.do. Lentamente el hombre in;enttlba ·s~ l~nguaje, hacia armas y herramientaf; 
no se interesab::. solamente 'pÓr lo útil y lo ~isible. . 

Era un artista. En las cavernas' y gruta¡¡ debajo de la tierra donde celebraba sus ri
tos mágicos, pintaba en la pared, lejos· de la luz del dia los animtles '1Ue deseaba -
cazar. Hoy todavía nos ::i.dmirarnos de su genio artístico. El hombre er8. un ser religiQ 
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so, enterraba a sus difuntos con ritos destinadoa a aseeurarles una vida felíz en el 

"otro mundo". Siendo creado a la imágen·de Dios (en sentido '1lllplio de la religi6n) y 
con su inteligencia pensaba instintivamente que continuar!". viviendo después de la -
muerte. Por primitivo que fuera, podía amar y descubrir algo de Dios de acuerdo con
su capacidad. 
El culto a ese Dios ha sido permanente y perdura hasta nuestros d!as; desde antes de 
la llegada de Cristo, la creencia religj:osa (fe) era firme y ferviente acentuándose
y extendi~ndose aún más con la venida de Jesds. La relir,i6n comienza entonces a ext~ 
derse alcanze.ndo todos los rincones de la Tierra. Por ende la afinidad de creencias
forma en cuaJ.quier país, ciudad, pueblo, villa, etc, grupos numerosos con actividadES 
y reglas de conducta segÚn su credo, cuando en ellos no existe compatibilidad de cr~ 
encías surgen cho,,ues violentos y sanguinarios. 
La religi6n ha sido motivo de grandes acontecimientos, a ella han evocado la mayoría 
de los grandes personajes de la historia, reyes, emperadores, ministros, etc; por 
ella se han construido los templos más hermosos e impresionantes que puedan existir, 

así, en nombre de Dios se han llegado a cometer las más grandes injusticias registr~ 
das a lo largo de Ia historia del hombre, pero también en nombre de Dios se guardan
los capítulos más bellos de los que se tenga memoria. 
El misticismo impregnado a la religi6n le confiere un carácter único y diferente al
resto de las actividades sociaJ.es, de allí que la arquitectura religiosa será ónica
en su gé~ero, pensada exclusivamente para exhaltar a Dios, con carácter bien marcado 
y diferente al resto de la arquitectura civil. As! de importante ha sido la religi6n 

y su arquitectura. 
Una de las mejores y más adecuadas formas de brindar culto a Dios, que ha encontrado 
el hombre tiene sus principios precisamente dentro de la arquitectura; no hay nada !!!l 
jor para tal fin nue 1.os templos destinados a su filabanza. La arrrui tectura religiosa 
traa.icional que viene ya desde épocas antíguas aparece como ejemplo de la arqui tectg 

ra de cualquier país; son verdaderos monumentos construidos específicamente para 11~ 

var a cabo una funci6n básica: adorar y dar culto a Dios (sea el Dios nue se trate). 
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Elementos arquitectónicos pesados de grandes alturas, impresionantes, que nos dan um. 

somera idea del lugar aue ocupamos ante Dios. No importaba cuanto tiempo se le dedi,!!1 
se a la obra; su importancia iba siempre más a1la de 1o comiñi. 

La ar~uitectura religiosa nunca ha pasado ni pasará de moda, mientras persista la n~ 
cesidad de creencia. Y sí por el contrario seguirá hacia el futuro tomando aún más -
arraigo del que ya tiene. 
"En todo el mundo, entre el creciente materialismo de unas sociedades cada vez más ~ 
cularizadas, la iglesia atrae a los viajeros, turistas, historiadores y fieles, casi 
como nunca lo había hecho en otros tiempos. Entre los paisajes creados por el hombre 
tal vez el más fascinante de todos ellos sea la herencia de dos mil años de iglesia~ 
Debido a las ricas asociaciones que suscitan así como a unas especiales cualidades -
emocionales que no suelen reconocerse en los edificios civiles, la iglesia ejerce un 
poder de atracci6n que atraviesa las fronteras nacionales y va mas allá incluso de -
las creencias religiosas. 
Para los cristianos, los edificios que rinden culto a Dios tienen una importancia f;!!l 
damental como expresi6n de su fe ••• " -Iglesias y Catedrales, Edwar Nonnan- • 
Tanto en su estructura como en su emplazamiento, han servido siempre para expresar -
asociaciones de trascendencia y espiritualidad. Fueron edificadas en lugares especi_@. 
mente relacionados con obras religiosas de los santos: sobre colinas y montafias en -
homenaje a huestes celestiales y albergaban los restos mortales de hombres y mujeres 
que eran objeto de veneraci6n. 
Adquirieron una importancia simb6lica. Esto ha sido realmente importante en el desa
rrollo de las iglesias. Como tambi~n lo ha sido la enseñanza eclesiástica en toda ~.!!? 
ca. Por ejemplo, la educaci6n en la religi6n cristiana implica desde siempre una do
ble polaridad: La religi6n propiamente dicha y la enseñanza moral "puesto que no se
pretende -o se pretendía- formar un ciudadano para el estudio sino un ciudadano para 
la Civitas Dei, es decir, un ciudadano que pueda -o pudiera- salvar su propia alma", 
para lo cual habría que atender simultáneamente a los dos aspectos que Giulio Carlo 

Argán denomin6: "El rito y la propaganda", siendo además que el mismo autor: "La en~ 
ñanza de la doctrina religiosa es un hecho te6ricamente cristiano poraue en la reli-
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gi6n antigua del mundo clásico no existía ninguna fonna de enseñanza religiosa. El -
culto era transmitido tradicionalmente separado del problema moral; la enseñanza mo
ral s_e realizaba juntamente con la enseñanza civil, con aquellas enseñanzas que deb:fu 
transfo:nnar al hombre en ciudadano del Estado: Giulio Carla Argán" /El concepto del
espacio arquitect6nico desde el barroco hasta nuestros días, 
Ya desde el momento en que el cristianismo se encontr6 en Europa Central con religiQ 
nes populares vivas se acab6 por cristianizar las figuras divinas y los mitos pagana; 
que no se dejaron extirpar. 
Un gran nillnero de dioses o héroes matadores de draeones se convirtieron en San Jorges 
y los dioses de ·la tonnenta se transfonnaron en San El!as. La Iglesia ha debido lu-
char durante más de 10 siglos contra la continua afluencia de elementos paganos (pe_!'. 
tenecientes a la religión c6smica en las prácticas y en las leyes cristianas), 
El resultado de esta lucha encarnizada ha sido más bien modesto especialmente en el
sur y en el sudeste de Europa donde el folklore y las prácticas religiosas de las P2 
blaciones rurales presentaban aún a finales del s. XIX figuras, mitos, rituales de Ja 

más remota antiglledad, es decír, de la prehistoria. Algo semejante ocurrió sin lugar 
a dudas durante el s. XY en México y muchas de estas influencias de las culturas pa
ganas mesoamericanas perduran en nuestros d!as y algunas de ellas incidieron incluso 
en el· cristianismo de la propia España y en sus costumbres, 
Es de sobra conocida la importancia de la ar~uitectura religiosa del Virreynato Nov2 
hispa.no, particularmente durante el s, XYI; los edificios fraulinos fueron la crea-
ci6n artística más relevante; la necesidad de la época se resume fundamentalmente en 
el catecismo de los pueblos indígenas americanos. Como consecuencia se pretendía su
incorporación a la cultura occidental, comenzando por la religión, y en segunda ins
tancia por la enseñanza del idioma castellano •. Desde el nacimiento del cristianismo, 
y su salida a la luz pública en el año 313 d,C, fecha de promulgación del Edicto de 

Milán, había sido constante la catequesis de pueblos gentiles. Durante el estilo de
nominado: "Cristiano primitivo", surgieron dos tipos de templos perfectamente difer!!l 

ciados; el de planta basical conformado por una serie de plantas o naves paralelas 
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con m!nimo de tres, separadas con filas de columnas y visibilidad muy clara hacia el 

aJ.tar cuyo sentido espacial. permite la asistencia de gran número de fieles al "sacri 
ficio de ln misa" y el tipo de edificio circular con un espr.cio central circular cul!.1 
lado.en el que se sitúa el mausoleo o la relíquia, objeto de veneraci6n, circundada
por un anillo espacial interior y exterior a modo de deambulatorio. Durante el peri.Q. 
do bizantino, el tipo de edificio central cupulado fué utilizado para la construccitñ 
de iglesias. 
Aún cuando templos cristianos existieron a plena luz en el s. rv y los elementos fll!!; 
damenta1es de su programa arquitect6nico -rito y propaganda- auedaron resueltos desre 
entonces, cada cultura y cada época los recrearon a su manera. 
De todas maneras no es menor el cambio en el entorno religioso en general. En Grecia 
(curu>. de la cultura y de grandes fi16sofos) el viajero pasa de un mundo sacerdotal bJ. 

rocrático de la indiferencia o el agnosticismo a un ámbito religioso omnipresente, .;P 

coso y desorbitado. 
Entre capillas, basílicas, mezquitas, monasterios, ermitas y santuarios, Grecia es Ei 

país ciue tieme más templos por ki16metro cuadrado; en Mikonos por ejemplo, hay una 
iglesia por cada dos casas; los habitantes amenazados por las tempestades y los pi~ 
tas erguían un templo cada vez nue salían ~ salvo del peligro que los amenaza~a. 

De los popes, barbados con largos hábitos negros, bonetes cilíndricos con veloz col
gantes, su influencia va más alla de lo espiritual. y los griegos respetan devotamen1e 
las ceremonias de bautizos, bodas y entierros, celebrando fervorosamente las festivi 
dades de la Epifanía y la Pascua Ortodoxa con la comida rituA.J. del cordero pascual. 
Y precisamente orando, pidiendo, rogando e implorando, cualquiera que fuere el prob~ 
ma, fue así como se 11eg6 al conocimiento de la verdad. 
Las religiones cristianas basan su fundamento y su fé en Cristo; en ellas el creyenie 
encuentrd. un lleno espiritual total, paz y armonía consigo mismo y con los demás si!;l 
do de esa manera que de las más difundidas es la religi6n Cat6lica, única que se m~ 

tiene inalterable con el paso de los siglos y como nunca más y mejor reforzada. 

Pero lo que sí ha venido cambiando con cada época, con cada estilo y desde luego con 
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cada rito o cultura es la religi6n. La Iglesia ha pasado de a~uella majestuosidad y

esmero conque se le construía, ~ templos ~ue ofrecen mayor sencillez sin descuidar ru. 
bell~za, librando enormes claros que alojan a mayores grupos de fieles; con cada vez 
mis plurifuncional.idad lo que les vuelve espacios muy dinámicos en este sentido, m~s 
estables, aplicando por supuesto los últimos adelantos técnicos no solo en cuanto a
estructura se refiere sino también en su acústica, sonido o bien materiales de acab~ 
dos que dan mayor lucimiento al Templo. · 
El.lo es lo que se pretende al proyectar nuestro edificio, adecu~dolo a las necesid~ 
des y actividades actuales sin mayores rebusc?JI1ientos en ningún sentido, ordenando -
nuestro espacio a un mejor y mayor aprovechamiento, 

ConceptualizfÚldole de acuerdo a un culto y un estilo actual (moderno) de templos re;g. 
giosos, 
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___ , -+ ANTECEDfiliTES HIS TO RICOS 1-
De entre todos los hechos de ln. historia del hombre, _sin duda el nue se refiere a a.~ 

pectos de orden religioso es el 01ue m(.s se .conoc_e;.se:-i. por.los mismos he_chos _o bien-

por wedio de su arouitectura, 
En las siguientes líneas 

to y evolución de lo m1s 

ña.doi; de datos 

- - .· . :': .. ., ... --, :._ .. ,_ 

tares a sus necesidndes) tra.ta de p;ot~~e~~e de l:is _ü1cleméncfas del: ti~rirp~ tales c~ -
mo lluvia, truenos, fuego y hs'.iµIl~er;'tble~ explc)siones volcánicas; ~u:Í.~á fueron e~ 
tos factores los nue marcaron '.1P. p~l1~n. l)a~a •me cl;;.unas• de sus ácÚ~Úades empezaran 

a mostrar cierto respeto a lÚ nat~~al~~fl- y. t~marán ~ ~nfo~ue religioso. 
Ya desde el Paleolítico Médiden -ef-nu~ iiparececl i{~~bre de Neanderthal; se piensa-

que este creé en el más aiiá~ .Dei h~~ho~;-t~b:Í.én cl desc~brirse .lt~ pin:tura rupestre, ª
e;unos científicos la consid~rarÓn~::i:rte;puro,<- otros_ dicen que es una forma de comunigi. 

ci6n para con los demás con'. c~rácit~r \1tiÚtú:r:':i.c>; ,s:i.n eimbargo hay _quienes afirman que 

::í ~e~~e:::~~: :e 
1~:0:::~;ac-¡~e!:n!t1:riáit~¿t:~~~ios~s bien definidas. "El hombre 

al pintar el animal creé en la reencarria-citszi del. iilma en el -A.Ilimal". 

Con los primeros ".Sentamientos nómadas (nu~ '_'er:;-. el patr6n de la existencia humana: !!!l 
solí tic o de 10, 000 a 8, 000 años a.C) se empieza .l:o>. luch['_ -por ei poder y posteriorme_!! 
te cl llegnr el sedentarismo (Neolítico Inferiorrtl Superior) comienza a buscar como 

realizarse social., económica, política y reliP.iosrunente. 

Así llegamos a lo nue se conoce co:no ar--uitecturn. Megalítica (mega: grande; lítica:

piedra); es el hombre de l-3. era meg:tlítica el que pone los primeros cimientos arqui-
tectónicos. 
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Principalmente se dá en Marruecos, España, Francia e Inglaterra. Esta arquitectura ~ 

tá dedicada a la astronomía, pero también al culto y a la reliei6n, el hombre creé En 

el más allá, en una tumba; además hay un culto nl sol. 
Construye su Men-hir (piedra vertical conocida como palo de sombra) que es su reloj
de sol; pero de mayor relevancia será la Taula, ~ue es la primera construcci6n de la 
que se tiene conocimiento con verdadero sentido religioso: va a ser.un apoyo y una _f!l 

bierta con un puntal; rodeando a la faula había una serie de Men-hir y se creé que fu 

los Men-hir a la Taula había una cubierta de .madera, ver fig. l. 
Era algo conmemorativo y colectivo (tumba). También se conoce el Dolmen 6 Trinito. 
Dolmen significa: Mesa de piedra. Debajo de esta se encuentran los sepulcros. El más 

famoso es el de la cueva de Menga en España, tiene 25 mts de fondo por 6 1/2 de an-
cho, ver fig. 2. 
Son 31 llionumentales piedras y pesan en total 1600 toneladas. La cubierta está formad!. 
por 8 losas; la del fondo mide de 10 a 12 mts por 6 de ancho y espesor de 2 mts, pem 
320 toneladas y tiene más técnica que las mismas pirámides de Egipto. 
Sin embargo la forma más simple de monumento fÚnebre es el 'l.'6mulo: un conjunto de t~ 
rraplenes. A este le sigue el Cromlench: recinto circular de 100 mts de diámetro con 
la parte monumental de 30 mts de altura unidos por dinteles formando una coro~; al
gunos están en canteras de 30 kms de distancia. Hubo alrededor de cinco etapas de ·
construcci6n en cerca de 1000 años, fig. 3. 
En el interior hay cinco trilitos dispuestos en forma de herradura consagrado al cuJ: 
to solar construido 1800 años antes de Cristo; se calcula ~ue llev6 l'000,000 de jo~ 
nadas laborales. 
Para su construcci6n se han supuesto diversas formas; lo relevante de ello es que 
son construcciones de carácter religioso, monumental y "eternas". 
La evoluci6n continua. La historia del hombre alcanza su magnifiscencia con la prim~ 
gran cultura y civilizaci6n que nunca antes existiera sobre la tierra y que se resu
me en una sola palabra: Egipto. 

La ar~uitectura egipci~ es uno de los principales ejemplos de arquitectura religiosa, 
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se calcula que data de siglos anteriores al año 3000 a.e, que se considera periÓdo -

prehist6rico. Es esencial.mente simb6lica, sintetiza las fonnas de la naturaleza como 
para _detenerlas definitivamente; El estilo inventado por los egipcios es de todos lee 
estilos nacionales de arquitectura el más homog~neo y perdurable. En Egipto solo ha
llamos monumentos aislados o unidos en colosales complejos. Las casas, el palacio, -
eran lo pasajero: no fueron hechos para durar y de ellos no quedan sino escasos ves
tigios. 
Los materiales de construcci6n, la arcilla de su extenso suelo f~rtil y ribereño y Ja 

magnifica piedra de sus canteras, gredas, calizas, granitos y p6rfidos acentúan alÚl
más estos caractéres de amplitud y solidez arquitect6nica. Los elementos de esta ar
quitectura son pocos y sencillos: El muro y ·e1 p6rtico adientelado. A veces aparece
la b6veda, pero no radial ni con dovelas sino hecha por simple superposici6n escalo_!!i 
da de bloques. 
Al estudiar los diferentes tipos de monumentos en la historia eg!pcia su diversidad
ornamental es de una riqueza infinita y de una admirable ejecuci6n. Sus monumentos 
pueden dividirse en dos grandes grupos: Tumbas y templos. Las tumbas se clasifican En 

t-6mulos, mastabas {en árabe significa banco), pirámides reales e hip6geos, siendo P~. 
siblemente las mastabas las tumbas más antiguas despu~s de los tmnulos con pozos fll!!J 
rarios y estas f onnaban inmensos cementerios que en realidad se consideraban como c_!l 

dades donde la vida había quedado eternamente retenida (recordemos que Egipto vive l!" 
ra morir, por lo que hay un culto especial a la muerte). 
Las pirámides eran tumbas reales hechas solo para faraónes y gobernantes, aparecian
como colinas en el desierto. 
Las principales se encuentran en la necr6polis de Gizeh. Las más famosas son las que 

pertenecen a la 4ta dinastía: Las de Keops (se dice ~ue es la mayor construcci6n que 
el hombre ha hecho: no hay obra que la iguale), Kefren y Mikerinos, ver fig. 4, sin-:. 
lugar a dudas constituyen la tarjeta de presentaci6n egipcia. Hay escalonadas como En 

Sakkarah o con sus parámetros como en Delschur. 

Las tumbas hip6geas, eran los sepulcros labrados en la roca, cuyos tipos caracterísj:!. 
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cos corresponden al medio y nuevo imperio. Los mP.s célebres son los de la primera 

edad tebana que se extienden a lo largo del zócalo de las colinas de Beni-Hassan; Sm 

39 de id6ntica fo:nna y abren sus calados pórticos como arquitectónicos bonuerones de 
mina. 
En el imperio medio la pasión por la muerte sucede un amable tono menor; la expresiÓ'l 
del rostro de los faraónes pierde la majestuosa inmutabilidad antígua y se hace más
simpática impregnada de cierta tristeza.· Hay una nueva devoción relacionada con el -

culto a Osiris (es el mito del Dios que muere y resucita). Quizá el secreto de la b~ 
lleza del imperio medio sen la expresión cohibida en las pocas estatuas con una aur_!!l 
la de melancolía que a veces se refleja en el rostro con una mueca de sollozo repr~ 
do. 
AJ. te:nninar el periódo inte:nnedio, la capital cambia al Bajo Egipto en Tebas; se dá
la aryuitect~ra de hipógeo en la montaña ya dentro del Nuevo Imperio, tiene sus es-
plendores en Luxor y Karnak. La tumba y el templo se integran en un solo conjunto. Q> 
mo ejemplos tenemos el monumental templo de Amenofis 3ro junto con los colosos de 
Memnon que enmarc::i.n la entrada al templo; fueron considerados dentro de las 7 maravJ:_ 
llas del mundo antíguo, de 20 mts de altura y hechos de un solo bloque de granito qre 
se encontró a 600 kms de distancia. 

También esta la tumba de Tutankamon (de las más conocidas) es la única que se encue!! 
tra intácta. Abou Simbel es otra obra arquitectónica nue surge en este periódo, se !!1 
cuentra situado 40 lans al norte de la 2da catarata que tiene el Nilo (a orillas). Sai 
dos templos incrustados tallados en la montaña: Templo Menor construido por Ramses :n: 
para su esposa Nefertari (no confundir con Nefertiti, esposa de Akhenaton antes Ame
nhotep el faraón que pretendió la primera refo:nna reli~iosa en Egipto) para la diosa 
Hator y para él. 
El templo mayor (Luxor) situado cerca al anterior dedicado específicamente a Ramses 

II. Consta de cuatro figuras representando al mismo Ramses II, de 20 mts de altura~ 
da una tallada en la roca; hay también 33 monos cinocéfalos (cabeza de perro) viendo 

al oriente a la salida del sol. Anuí los egipcios utilizl'lll las salas hipóstilas (son 
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hileras de colu.'llllas con capitel en forma de flor de papiro abierta en ambos sentidos 

de la sala o espacio) con techo adientelado; todos sus monumentos son perpétuos, et!!' 
nos como el motivo 'lue llev6 ., los egipcios a construirlos. La grandeza del Egipto ~ 

ra6nico hoy es historia, nunca perdieron el sentido funerario-religioso que los car~ 
teriz6, que envolvi6 a esta 8.rquitectura; heredaron rü mundo el sentido del fin de Ja 

vida segiñi su perspectiva: un culto ~la muerte para seguir viviendo y sin lugar a~ 

das una de las más excitantes arciuitecturns nue perdurrm hasta nuestros d!as. 
La idea de sublimar un rito religioso elevando el templo en oue se efectuaba subsis
ti6 durante toda la era sumeriR y origin6: El Zigurat, elemento representativo de la 
religi6n en Babilonia. 

Tenía 7 pisos o 7 plataformas de forma cuadrada unid"-s por rampas ~ue consideraba 7 
planetas, 7 cielos, 7 infiernos, 7 colores del arcoiris. Además de todos sus palacics 
la ciudad estaba amurallada; su construcci6n fué relativamente corta, en 6 años con

una extensi6n de 10 krns2 dejando un gran legado a la cultura en el que se encuentran 
los jardines colgantes mandados a construir por el rey más famoso: Nabucodonosor. B.!:!; 
bilonia es destruida por los asirios dominándola hacia 1275 a.c. 
Dentro de la regi6n comprendida entre el Tigris y el Eufrates se encuentra Mesopota
mia, actual Irak; se divide en CAJ.dea y Asiria. Su arouitectura es militar, su~ mures 

son grandes murallas y su sentido reli~ioso no es importante, más bien hay pequeñas
fosas excavadas con alguna escultura. 
Ya a mediados del tercer milenio a.e, los templos y capillas fueron edificios en los 
que se concentr6 principalmente la recién encontrada cultura de expresi6n arouitect2 

ni ca. 
En Eridú, una de las fundaciones religiosas más antiguas del mundo la capilla que en 
un principio no había sido más oue una pequeña choza con una entrada frente a un al

tar y una mesa de ofrendas, se convirti6 en un edificio de buen,...s proporciones con ~ 

largo santuario central, cámaras laterales y una fachada adornada de grecas compliC.!!_ 
das con contrafuertes verticales y lienzos a nivel inferior. Lejos de aquí, al norte 

de Tepe Gawra se construy6 un grupo de tres templos sobre una acr6polis siguiendo el 
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mis~o plP.Il. De Mesopotru;1ia pasamos Q Irán, qntígua Fersia. Los persas vivían al sur~ 

te de Mesopotamia en un lugar montafioso, los primeros habit...ntes fueron los sumerios 
y persas aproximadamente 650 años a.c. Su gobierno desp6tico era muy grande y milit.!f 
mente poderoso, la tierra, el ap.;u~, el fuego er8Il lo sagrado por ello no enterraban a 
sus muertos y los ponían fuera de las ciudades a merced de las aves de rapiña. Unic~ 
mente a los grandes emperadores los envolv!an en tela de cera para no contaminar la
tierra. 
Cambises conquista Egipto, luego Daría funda las ciudades de Susa y Pers~polis, don~ 

nua Jerjes y en 333 Alejandro Magno invade Persia y la destruye. En la ~poca de Dar:fo 

invade el imperio asirio-babil6nico de una religi6n politeísta y de aquí proviene el 

fuego sagrado, por tanto sus ceremonias litúrgicas las hacían ;l.}. aire libre; los pe~ 
sas tuvieron monumentos funerarios pequeños, templos votivos y de exposici6n como el 
de Circo en Pasagarda antigua capital del imperio y sepulturas reales labradas en r2 
ca. En Chipre dejaron crunaras funerarias con frontispicios de pilares y capiteles de 
gruesas volutas. En Siria en Baalbeck quedan blo~ues de piedra gigantescos de mura-
llas de cerco para sus templos de p6rticos abiertos. 

Veinticinco siglos despu~s el mundo occidental tiene a gala ser descendientes y her~ 

deros de la que fu~ llamada con mucho merecimiento: La cuna de la civilizaci6n. 
Grecia es un pueblo oue prefiere morir dividido a vivir unido. Era más una dispersim 
que un conjunto de ciudades soberanas. Uno de los más relevantes estados fu~ Esparta 
ciudad de la península del Peloponeso, llegando de todos ellos a ser el más import~ 
te Atenas. 
La arquitectura griega está enfocada a edificios y estructuras construidas en servi

cio al hombre. Su más grande obra fu~ el Megar6n fig. 5. Grecia construía templos d2 
dicados no para un so'lo Dios sino para una gran cantidad de dioses. La actitud del -
pueblo era más bien defensiva debido a las constantes batallas, luchas civiles o las 

guerras m~dicas. 
Su primer templo está inspirado en el Megar6n dedicado a la esfinge de la deidad, lJ§!. 

mado Inantas; el nue le sigui6 se llamaría Prostilo de tamaño más grande y tres ese~ 
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iones más r,ue el anterior y a este le siguió el anti-prostilo. Con el Diptero se mo§. 

fican los elementos básicos de esta arquitectura, apareciendo ahora una nueva doble

colUJ!!Data en este edificio. 
El QJ.timo sería el Mon6ptero fig. 6, este cambia de fonna rectangular a circular, la 

deidnd Vesta (diosa del fuego) estaría al centro; ª"u! se introdujo el fuego cuidado 
por las vestales (doncellas). En Grecia hay grandes cantidades de má:nnol y piedra da 

que se constru,yen sus templos y en cuanto a su sistema de construcción es el adinte:J.<t 
do. Las cubiertas de todos estos templos de madera hoy no existen. Dentro de la époai. 
de oro de la edad Griega surge el Períptero ejemplificado con el gran Partenón fig. 7 
dedicado a Atenea; aparece el número nara oue los edificios tengan unR proporción y
en cuanto a las columnas hay otro orden. 
Grecia hereda al mundo sus tres principales ordenes: Dórico, Jónico y Corintio. Peri 
eles construyó en Atenas infinidad de monumentos e hizo que fuera centro de la civi;g. 

zación helénica. 
De entre los imperios más importantes y poderosos de la antigÜedad se destacó: Roma. 
Aquí se asientan los pueblos etruscos, sabinos y romanos. Es un pueblo r¡ue domina y 
fundamenta su integridad cultural, son muy inteligentes·para hacer suyos los avances 
técnicos y culturales de los pueblos que dominan. En su parte inicial se estab~ece Ja 
república y el derecho romano. La 2da parte es 12 época imperial y en la 3ra viene Ja 
decade~cia del imperio. 
Usan el arco de piedra, aparecen palacios imneriales, templos, te:nnas, teatros, (a~ 

mejanza de los griegos) construyen el anfiteatro (coliseo romano) y el panteón (pan: 

lugar, teos: Dios, lugar de los dioses) que es un edificio en el r.ue se alojan las -
deidades 6 imágenes. También el circo romano y sus edificios conmemorativos que pue
den ser desde una columna o el arco del triunfo además de oveliscos, etc. Otro edifi 
cio no t:m import8.nte es la basílica, construcción pagana, de mercadeo, donde se im.-:: 
parte justicia y que posterio:nnente se convierte en templo religioso. Dá origen a la 
Basílica romana cristiana. Los elementos constructivos de esta arouitectura son los
mismos que en Grecia con variantes de proporción y sin correcciones 6pticas. Por el
s. IV de nuestrH era hay un progreso en el cristianismo por parte del último empera-
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dor: Constantino. Con el Edicto de Milán autoriza a su gente a no perseguir a los 

cristianos. Las catacumbas eran donde los romanos enterraban a sus muertos y jamás ::;e 

les rezaba (se creía mucho en la vide) allí se reuní,.,n los cristianos y R.llí se lle~ 
ban a cabo las ceremonias. 

Empieza la arnuitectura cristiana de occidente y aparece la cruz latina ( i' de bra
zos desiguales) y la cruz griega para oriente c.¡.. de brazos iguales). En la arouit~ 
tura pragmática de los primeros años del cristianismo primitivo siempre se dan tres

elementos: el nártex, el cuerpo basilical y el atrio. A partir del s. VII aparece el 
campanario, para atraer a los fieles. 
Con el tiempo, Roma es convertida en el centro del mundo cristiano y residencia de 
los papas, siendo capital de los Estados Pontificios hasta 1870. Con el tratado de gi 

trán en 1929 se cre6 un nuevo estado de Ciudad del Vaticano, esta es la actual resi

dencia del Papa. 
El reinado de Constantino marca el comienzo de la arquitectura cristiana; se cre6 un 
nuevo tipo de edificio, su predecesor i?llllediato era la basílica romana: un gran salái 
abierto que se utilizaba para reuniones cívicas o asuntos legales, fonnado por dos ~ 

pos de columnas con un entablamiento plano. Los muros sobre las columnas estaban at,!I 
vezados por ventanas (el claristorio) y al otro lado naves laterales (en dispo~ici6n 
que toda.vía denominamos basilical) y los transéptos, convirtiendo la planta del edi.§. 
cio en una cruz. 

La me.yor de las basílicas de Constantino fué la de San Pedro el Mayor en Roma, de!!!J 

lida en el s. XVI conservruidose otras muy parecidas a ella en San Paolo fuori le Mu:ia 
y Santa María Maggiore. Iglesias similares se construyeron en Constantinopla, Jerusg 

lén, Belén y otros lugares. 
En su trazado, mobiliario, decoraci6n e iconografía eran completamente nuevas; las -

igleEias paleocristianas son claramente antecesoras de las nue todavía hoy se contr:!!; 

yen. Constantino no fué solamente el primer emperador cristiano: fué también el funl!i. 
dor de una nueva capital, Constantinopla, con anterioridad llamada Bizancio y ahora

Estambul, Turquía. 

El imperio bizantino perdur6 durante más de mil años, desde 330 a 1453·enfrentando 
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una continua y creciente amenaza del este, primero de Persia (actual Irán) y después 

de invasores islámicos culminando con la de los otomanos; sufri6 un amargo golpe con 
la Cuarta Cruzada de 1204 por intrigas venecianas. El patriarca de Constantinopla -
era su cabeza pero el representante de Dios era el emperador. Ningún patriarca disp2 

nía de la autoridad religiosa que el Papa tenía en Occidente. La iglesia oriental n:!!l 
ca reconoci6 la primacía del Papa. Las diferencias litúrgicas entre la Iglesia de R2 
ma y la Iglesia Oriental (u ortodoxa) se refleja en las diferentes formas arquitectQ 
nicas. No había necesidad de coros y presbiterios complicados. El razgo más caracte
rístico de las iglesias ortodóxas es el iconostacio, unP. pantalla que iba de una pa
red a otra, con una serie de puertas. 

Gran parte del ceremonial tiene lugar detrás de esas puertas. Muchas de las iglesias 
que aún se conservan estan en Rusia, Grecia, Serbia, hoy parte de YugoslP.via. 
Al tiempo que la Iglesia se hacia grande y poderosa, otra forma de vida religiosa h~ 
llab!'. la santidad en la pobreza y soledad. El movimiento monástico se remonta a los

enni taftos (posteriormente conocidos como: Padres del Desierto) dedicando su vida a Ja 

oraci6n y meditación en la zona del delta del Nilo. Organizados medianamente, la t~ 

dición del desierto siguió siendo fundamentalmente el monaquismo oriental y céltico. 

Algunos lugares aún estan en Irlanda donde las chozas de piedra e iglesias no ~ayorm 
que las capillas de los caminos fueron el marco de una cultura espiritual que duranie 
un tiempo eclipsó a todas las demás en el Norte de :C:Uropa. 
En el mundo latino el monanuismo radicalmente transformado por el sistema benedicto

en el s. VI. La Regla de San Benito estableció las bases de todo el posterior mona-
quismo occidental. 
En la Gran Bretaña no podía coexistir los dos sistemas y en el sínodo de Whitby (64~ 
se decidió que prevalecería la ~.utoridad de Roma vinculada a la regla benedicta. 

Durante la Edad Oscura los monasterios fueron los nue practicamente mantuvieron la §l. 

fabetización, el estudio y la formación técnica y artística. En oriente proporciona
ron iglesic•.s. Hasta el s. XI el clero secular (obispos y arzobispos) no pudo autori

zar la construcción de catedrales pero al hacerlo, sus modelos fueron las grandes 

abadías forj~ndose así el estilo romanico. En tiempos carolingios las grandes igle--
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sias tenían planta de fonna crucifonne, e1evaci6n de 3 niveles (arcada, ga1ería, el~ 

ristorio) s61idos pilares como soportes a los arcos de medio punto y -si los fondos
lo penni tían- unr, b6vedn de piedrr>. ( inicifl.lmente de nrista; luego de crucería:). La !!!
yo ría de los grandes movimientos mon.1sticos de la Edad Media, como los cistercienses 

y los cartújos, eran intentos de renunciar a las rinuezas mundanas y volver a la S_!!l 

cillez de los principios primitivos. 
La orden frAnciscana en sus primeras ie;l'esias era severamente funciona1 y tienen una 
belleza muy característica. 
Hacie. 1550 los constructores romanos podían edificar iglesias de cua1quier tamaño; -
comprendían los principios estructu~les (en la práctica) y aprovechaban el arte fi.BJ. 

rativo en capiteles, p6rticos, y paredes interiores. Hasta la Refonna la litúrgia se 
mantuvo in·,11 ter?..ble al menos en su entorno arnui tect6nico. El G6tico encuentra respu_§ 

ta en el ~bito del simbolismo, misticismo y de la experiencia religiosa y de los v~ 
lores espirituales. El g6tico expresaba la aspiraci6n y exaltaci6n de movimiento as
cendente a Dios. La b6veda de cruceria y los chapiteles eran la fonna característica 
del gótico, además se domina el arco apuntalado; la n.ltur~ del arco de medio punto ~ 
pendía de su luz máxima; la de un arco apuntado podÍA. variar casi ilimitadamente, P,!>. 
vocando así alteraciones en todo el sistema de estática result~.ndo unfl. estructura §!. 
milar a un esqueleto, nue depende de un equilibrio de fuerzas y no de los muros de -
cargi; .• 
La tracería (un nuevo arte) fu~ creada para iluminar las ventanas con vitrales colo
reados de grandes dimensiones. La arquitectura g6tica era la fusi6n perfecta entre 
fonne. y funci6n, medios y fines. 

El Renacimiento (s. X)! d.C) fu~ considerndo como la era del Humanismo mientras que Ja 
edad media había sido la era de la fe. En ningún otro campo de actividad fué tan no.!' 

ble el c-Jllbio como en la construcci6n de iglesias. El humanismo italiano tuvo dos 
grandes corrientes: Una, la adaptaci6n de los Órdenes clásicos (d6rico, jónico y co
rintio) al diseño de las iglesias, llevando nave centrr->.l, naves laterales y presbit!:_ 

rios. La otra corriente era la Geometría; los fi16sofos renacentistas la veía como ~ 
mostrA.ción de ln verdad absoluta e importante aspecto de nuestro conocimiento de Dics 
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En la arquitectura, el círculo, al ser la figura perfecta era el símbolo vivo de la
perfecci6n divina. Había iglesias circulares y de diseños sim~tricos en sus cuatro §. 

recciones. La cúpula de tambor circular, sin precedentes en la época clásica era la

foima característica del renacimiento. 
Y lo característico entre los protestantes era la idolatría, rechazaban todo tipo de 
imágenes oponiéndose a la representaci6n_de lo.sobrenatural de foima y material. Sus 
iglesias sencillas y sobrias situaban su centro más en el púlpito que en el altar, Jo 

contrario de los cat6licos. 
El arte barroco es esencialmente cat6lico; uti1iz6 formas renacentistas y recursos -
del arte y la ilusi6n para transportar al expectador a un mundo visionario en el que 
los cielos se abren, los santos decienden y todos los misterios son mostrados en pi~ 
turas y esculturas realistas. 
Elementos que parecen estructurales pueden estar fabricados en estuco (y recubiertCE 
con delgadas láminas de oro de 24 kilates o pintados) de forma que las paredes ondu
lan y unos espacios desembocan en otros. Surgen figuras pintadas en tres dimensione~ 
Iniciado el barroco en Roma a principios del s. XVII se pretendía la iglesia de pl~ 
ta centralizada a menudo con comlicadas foimas geométricas tales como 6valos y est~ · 
llas. Fué adoptado en varios países de Europa y exportada e intensificada en hispan2 
américa. La Contrarreforma produjo sorprendentes innovaciones en la Iglesia Cat6lica, 
desde la predicaci6n a la litúrgia, y de la música a la educaci6n. 
Los países protestantes nunca simpatizaron con el espíritu del barroco pero sí con -
las complejidades espaciales y decorativas de los templos, pero nunca podrían estos

confundirse con las iglesias de Italia, Europa Centra.l o España. El Neoclasicismo e:ia 
en cierto sentido un retorno al primer renacimiento y a los ideales de la antigua R2 
ma. Incluía por primera vez a Grecia entre sus modelos. 
Uti1iz6 l~ fachada completa del templo clásico con sus columnas y front6n reavivand2 
se el interés por la geometría pura; se ocupaba así mismo del cubo y la pirámide. LCB 
arquitectos encontraron natural aproximarse a Dios a través- del antiguo y abstracto ~ 

den clásico. El neoclasicismo era en lo esencial un movimiento más estil.istico que 
religioso. 

21 



En ningilli otro periÓdo de la historia, anterior o posterior se han construido tantas 

iglesias como en el s.XIX. Las iglesias replantearon sus creencias y en algunos casa; 

volvieron con mayor devoci6n 8l dogma y n lP. tradici6n establecida mientras ~ue en -
otros casos trataron de liberalizar su fe y adaptarla al mundo moderno. El s. XIX no 
tuvo un estilo prouio sino más bien fueron las imitaciones de uno u otro estilos del 

pasado. 
El neoclasicismo se continu6 en Francia y Norteamérica. TPmbién hubo partidarios de

la arquitectura neorrománica, neopaleocristiana y neobizantina. Siendo el más dinámi 
co de los estilos el neog6tico identificado con la era de la fe, en la ~ue según se

creía el cristianismo había alcanzado su mayor pureza y fortaleza. Luego apareci6 unt 

nueva ciencia nue se encargaba de garantizar una correcta construcci6n: la Eclesiol2 
gía. El movimiento neog6tico fué un cauce de expresi6n de una poderosa corriente de 
verdadero fervor religioso. 
Durante los primeros 40 años del s. XX la construcci6n de templos no experiment6 ni~ 

guna ruptura radical con el pasado. Ni siquiera con motivo de la PrimeraGuerra Mun-
dial, en ~U.ropa y América del Norte seguían siendo los principales centros del cris
tianismo. 
En el terreno arouitectónico se produjeron experimentos de nuevos estilos tales como 

el expresionismo en Alemrulia o el Art Houveau en Austria o España. Visto de forma r~ 

trospectiva, la Segunda Guerra Mundial parece haber marcado una ruptura decisiva en
casi todos los niveles. A partir de los años 50's el cristianismo dej6 de ser euroc.!!:1 
tralista. Hacia 1945 el rechazo del pasado por parte de los movimientos modernos era 
absoluto. 
En lo sucesivo el resultado ha sido una asombrosa variedad, sobre la cual es imposi
ble generalizar. Ahora que el s. XXJlega a su fin, cualquier especulaci6n sobre el El

pel de la arquitectura en relaci6n con la fe cristiana sería tremendamente arriesga~ 

da y aventurada; quizá artn no conocida. 
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De la Iglesia Católica. 
El objeti'!o esencial de la Iglesia (Religi6n Cat6lica) es anunciar el Reino de Di<B 

y establecerlo en medio de todas las gentes 
La liturgia y el culto (además de la fe) son parte de ese objetivo. Mediante un buen 
equilibrio y una constante acci6n dinám~ca entre administraci6n y evangelizaci6n, d~ 

be cuidar, conservar y desarrollar la vida de su sociedad cristiana; Al tiemno que ~ 
be seguir anunciando y extendiendo la buena nueva a los que no conocen, reconocen o 
rechazan a Dios. 

De la Parroquia (Templo). 
Ofrece a la comunidad local esa riquísima y estimable variedad que es excelente símlD 

lo de una Iglesia Universal destinada a albergar a todos los hombres de todos los 
tiempos, de todas las razas, de todas las culturas y de todos los continentes. 
Otorga la garantía de no dejar a nadie al margen de la responsabilidad eclesiástica, 

mediante la vinculaci6n directa con el domicilio del cristiano y por tanto con el l~ 
gar célula de toda sociedad; a la par, sirve a su fín principal: tener una convicci<ii 
plena y ferviente a través del culto a Dios y así alcanzar la resurrecci6n a la' vida

eterna. 

Del Proyecto Arquitect6nico. 
Prilllero: Buscar cumplir de manera satisfactoria la finalidad en la conjugaci6n de lCB 
dos objetivos anteriores mediante el espacio creado. Diseñando integralmente un sis_!¡ 
ma arquitectónico complejo a nivel de proyecto ejecutivo, acorde a su época; funcio
nal en su más amplio sentido (apto para el culto litúrgico) con toda su variedad de

sacrificio y cena, de palabra y rito, de canto y rezo, de oraci6n comunitaria y ple~ 

ria personal; con carácter y belleza. 

Conceptualmente, aquí se debe de encontrar el acercamiento más profundo a Dios <<Y a 

lo sp.grado » . 
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4. DEFINICION Y JUSTIFICACION DEL TEMA-=+= 

Definici6n. 

La Párroquia surgi6 entre los siglos X y XI fijada definitivamente por el Concilio ~ 
Trente. Ejerce una responsabilid~d espiritual. 

Complejo: Ad. Formado de diversos elementos que a su vez constituyen un t2 
do, una unidad. 

Parroquia: Territorio que está bajo la jurisdicción espiritual de un cura pÍ 

rroco. También se le llama así al conjunto de feligreses y clero 
de dicho territorio. 

Una Parroquia expresa esencialmente el carácter comunitario, que representa a la ig~ 

sia por todo el mundo. 
Un Com~lejo Parroquial (llamado así de acuerdo a su magnitud y tamaño; en su forma -
más sencilla: Centro Parroquial) es el que atiende las necesidades de diversos grupa; 

de su respectiva Vicaria; despliega una actividad muy intensa y organizada en todo _!!. 

vel: reuniones de estudio, cursos desde aspectos teol6gicos hasta alfabetizaci6n, s:in 
descuidar aspectos de salud, medicina preventiva y nutrición. Encuentros, asesoría ji 

rídica, asesoría en vivienda, asistencia pedag6gica, servicio social, servicios médi 

cos,_ talleres, etc. 
La Parroquia es una institución dentro de la Iglesia Católica cuya finalidad es la -
atenci6n espiritual y humana de una porci6n de la grey, localizada comúnmente en una 
zona geográfica determinada y para un grupo humano específico. Es una organización _;il 

rídico-canónica que planifica la actividad pastoral y de multiple irradiación: doct,!j. 

nal, cultural, asistencial y social. La función de la parroquia está vinculada a cadl. 
fiel con la totalidad del grupo místico de Cristo a través de un organismo eclesial
intermedio: la Diócesis. En resumen, todos los aspectos Que cubren el desarrollo hUJ!!l 
no enfocados siempre a una comunidad. 

Justificación. 

La Parroquia constituye el centro físico de una comunidad cristiana; La presencia j~ 
rídica de la Iglesia le otorga la capacidad de efectuar los signos sacramentales Y Ja 
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obl.igaci6n de vel.ar por 1.'.ls necesidades de ln comunidad. No es por tanto un simpl.e ;gi 

gar de culto, sino un complejo de obras religiosas y sociales. El Complejo Parroquial.. 

exige_ estudio previo del urbanismo religioso y de las dependencias Y servicios comp::!@ 
mentarios, que atienda al desenvolvimiento orgánico de esa comunidad. La Parroquia -
por su carácter social y diversificadas actividades apost6licas, necesita de un con
junto de localidades pr6ximas o adscritas al Templo, que cumplan las funciones de r~ 

ni6n para una integraci6n social más profunda. 
Los ~nexos deben considerarse con toda la importancia de una arquitectura para el h~ 
bre y su existencia vital. También aquí debe expresar la ar1uitectura el. espíritu r~ 
ligio so nue anima al mismo Templo. Iluestra si tuaci6n ::i.rtística en México presenta um 
deplorable independencia a estos anexos, ya sea por circunstancias econ6micas que i~ 
pidan un acondicionamiento global o por~ue la iglesia sin planeaci6n previa, ha sido 
consti"uida en Parroquia y las necesidades pastorales van fonnando conjuntos inco

herentes; pocas parroquias presentan un grupo unitivo realizado bajo un programa pa~ 
toral bien definido. 
El probl.ema de la Parroauia se agudiza cada vez más en nuestra sociedad secular. Ci_!!' 
tamente que en la Metr6poli de México este proceso es hoy por hoy lento, ya nue la _!!_ 

1.igiosidad de la naci6n presenta diversos grados de integración socio- cultur?].- r~ 

1.igiosa. 
La Pe.rroquia Residencial. data de 1.a era preindustrial y evoca un tiempo en que las 
personas trabajaban y residían, oraban y jugaban en comunidades concentradas de vida 

compartida. 
La Parro-1uia Residencial, en otras pal.abras, data de lo que llamamos burgo, anterior 
a la ecatombe de la urbanizaci6n. 
Son pues necesarias nuevas estructuras de vida eclesiástica; se necesita una serie.!!:! 
pliamente diferenciada, de tipos distintos de organización eclesiástica, para fundi,E. 
se en una sociedad ~ue se esta diferenciando a un ritmo acelerado y naturalmente en
estas nuevas estructuras el. Arte Litúrgico se manifiesta con fuerza y novedoso. Así 

pues, l~ iglesia se ha propuesto la creaci6n de Centros Parroquiales aue se destinan-
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al fomento de la vida sa.cramental del cristiano, y por ende al fomento del apoyo, al 

al. bienestar y desarrollo de la comunidad en todos sus aspectos: 
Religioso, social, físico y mental.. 

Un Centro Parroquial debe ser suficiente para alberear a su comunidad y expresar el
concepto vivo de ln. Iglesia. 

Un lugar de oraci6n y reuni6n exige un espacio físico-humano creado a escala para 
aquellos a quienes tiene aue acoger y elevar. 
De me.nera que mediante la construcci6n de este tipo de recintos se pretende: 

Encontrar el acercamiento más profundo a Dios. 

26 



4.1 LA RELIGION 

Panorama General. 
En un principio cada pueblo defendía su religi6n de igual manera que defendia a su lD 

gar y a sus familiares. En consecuencia no aceptaba la religi6n de otros pueblos. E~ 
ta actitud de considerar a los dioses, ritos y ceremonias como algo MUY personal, f_!!! 

motivo de muchas guerras, entre ellas las llamadas Guerras de Religi6n en Europa, en 
tre cat6licos y protestantes o entre moros y cristianos. 

Desgraciadamente fueron las guerras más sRngrientas hasta antes de las grandes gue-
rras mundiales. · 

Fué también un motivo religioso acabar con la religi6n de los antiguos Aztecas lo qte 

ocacion6 la destrucci6n de ciudades tan maravillosas cono TenochtitlRn e infinidad ée 

magnífi~os templos toltecas, mixteco-zapotecas, olmecas y mayas en el centro, este,
sur y sureste de la República Mexicana; lo lamentable de todos estos hechos tan sal~ 
jes como sanguinarios fué que se realizaron en nombre(¡) de.nuién esta considerado
como el más pacífico de los humanos: Jesús. 

De nuestros lejanos antepasados indígenas es muy poco lo rrue se ha podido hered::i.r; 
guiados por un irrefrenable fanatismo religioso y por la vanidosa suposici6n de cre!r 
se inmensamente superiores a los indígenas conquistados, los españoles se propusieren 
implacable y met~dicamente destruir totalmente las diversas religiones indígenas t~ 
to en lo material, a través de sus templos, imágenes, c6dices (manuscritos importantf 

simos que encerraban el conocimiento y la historia de los indígenas) como en su cul_!l 
ra. 
Desgraciadamente como en muchos pueblos de la antigüedad era en los templos y en los 
objetos religiosos donde los indígenas encerraban no solrunente sus litúrgias religiQ 

sas, sino lo que es muchísimo más importante aún: todos los descubrimientos científ~ 
cos y técnicos 'me habÍl.'n alcr-mzado, así como lo mejor de sus obras artísticas y los 
más hermosos pasajes de su literatura. 
Los templos semidestruidos son los del Tajín, Palenque, Uxmal y Cichen-Itzá. Debido

ª la le janr-i. y ardorosa sel va en ln. aue estab~m semi ocultos, no alcanz6 su total po-
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der destructor el colonizados español. Las culturas indígenas oue se desarrollaron En 

el altiplano mexicano (teotihuacana, otomí, mixteca, %apoteca, tarasca, etc) Y muy -
fundamentalmente la Cultura Azteca, fueron las ~ue más sufrieron el fanatismo dest~ 

tor de los conquistadores. 
Religiones del Mundo. 

Las religiones llamadas cristianas son tres: La Cat6lica Romana, La Protestante y La 
Ortodoxa. El catolicismo es la religi6n dominante del pueblo mexicano y por tanto sa 
le sobrando señalarse sus principales características. 

El Protestantismo es una religi6n derivada del Catolicismo. Proviene de las protesta:i 
que form'.llara en 1517 el sacerdote cat6lico alem~n Martín Lutero. Consistieron en 95 
tesis o argumentaciones que Lutero hizo publicar en la puerta de la iglesia de Witt_!!l 

berg. 
De ellas destacan las siguientes: La autoridad de la biblia debe ser la autoridad s~ 

prema para todos los cristianos y debe estar por encima de la autoridad del Papa. S~ 
rán la propia fe y los actos del creyente los que justifinuen su actitud hacia Jesu

cristo, sin necesidad de irse a confesar ni de que al¡:;uien interceda nor él. No es !!! 
cesario nue los sacerdotes conserven un celibato perpetuo (por lo tanto sí pueden c21 
traer matrinonio). 
Así mismo, conden6 el enclaustramiento por el resto de su vida tanto de monjas como re 
monjes, En lugar de la misa propuso lecturas comentadas de la Biblia y oraciones co~ 

vertidas en coros religiosos cantados por todos los creyentes. Por cierto que el prQ 
pio Lutero compuso aleunos de estos coros los cuales hoy en día todavía se cantan. 
Posteriormente a Lutero, otros sacerdotes rebeldes agregaron nuevas argumentaciones
y modificaciones ~ue a la vez fueron separando a la nueva religión del catolicismo e 

iba redondeando el protestantismo. 
De entre esos nuevos reformadores destacaron tres: Erasmo de Rotterdam, más fil6sofo 
que religioso; un franco-suizo llamado Juan Calvino, más fanático que los mismos f~ 

ticos ~ue criticaba y otro sacerdote suizo Urico Zuinglio, tan inteligente como Lut~ 

ro pero todavía más culto ~ue este. 
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A las criticas de Lutero, Zuinglio añadió el rechazo al culto religioso católico a -

los santos, fundamentalmente a la virgen, criticando Zuinglio nue existiera una pro;Q. 
ferac_ión imposible de demostrar de dichP.S vír,c;enes, yn nue solo habí~ existido una ~ 

la y nada más: La Virgen María. 
Con tantos alegatos, protestas y discuciones los mismos protestn.ntes acabR.ron por di 
vidirse en congregaciones diversas, aún cuando todas ellas reconocían como esencialEB 

los principios bátücos de Lutero m:'i.s los dos 'lSpectos de crítica de Zuine;lio 2.nuí m_!!l 
ciom dos. Entre las principales iglesi8.s protest:mtes se encuentra la Anglicana de Ja 

Gre.n 3ret8ña; La Luter::ma imperante fundrunent,,lmente en Alem8.nia; la Calvinista en ~ 

gunos cantores de Suiza y la Episcopal Presbiteriana, Bautista, Metodista, Evangeli~ 
ta, etc, en los demás países en los que domina la reliF,ión protestante como los Est~ 

dos Unidos, la región centro y oeste del Cr>nadá; Austria, Nueva Zelanda, La Unión S}! 
dafricana, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, lr->. República Checa y Eslo~ 

ca, la Bahamas, Guyana, etc. 
La tercera de las religiones cristianas es la Ortodoxa Griega, esta también nació Cal 

motivo de una crisis, separación o crisma con la Iglesü•. Católica. 

Fué sin embargo muy anterior al crisma de los protestantes, solo aue la Iglesia OrtQ 
doxa Cristiana no alcanzó el extraordinario desarrollo del protestantismo. La separ~ 
ción ocurrió en el s. VIII en Bizancio y la Religión Ortodoxa ha auedado limitada a

Grecia y algunas regiones balcánicas y a solo una pequefta porción de su lugar de orf 
gen, Turquía, que en su mayor parte tiene la religión iñusulmnna y algunas regiones 
del sur de la hoy C.E.I (Comunidad de Estados Independientes). 
La Religión Ortodoxa desconoció desde un principio, la autoridad del Papa alegando -

que no existe otro jefe de la religión cristiana que no sea Jesucristo, ~ue puede e~ 

prcsarse innpirando al sínodo o conjunto de obispos. Así mismo rechaza esenciales -
creenciae cat6lic,,.s como el bautismo, la inmaculada concepción de lllaría, la existen
cia del purgatorio, etc. 
Ahora bien, si resulta incierto determinar el número de personas nue hablan un idio

ma en un país determinado, mucho más incierto resulta el saber cuantas gentes tienen 
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en tal· o cual país determinada religi6n. ¿Curuitos cristianos en total existen en el

mundo? 
Es mey difÍcil determinar dicho censo. En las estadísticas levantad;i.s en cualquier ]!l 

ís el censado contesta afirmativamente aún cuando jámás haya practicado el culto. En 
los países en los que se persigan necia y peligrosamente n. las religiones cristianas 
por el contrario, el creyente, aún cuando sea cat6lico u ortodoxo o protestante neg~ 

rá serlo. 
Es por lo tanto muy lamentable que una instituci6n oue preconiza su misi6n de unir a 
los hombres (Religi6n ~uiere decir re-ligar = unir) dé lugar a conflictos y persecu

ciones •. 
Pero mucho más lamentable fué lo que ocurri6 en el pasado cuando las "Guerras de Re;g. 
gi6n" (en su nombre lleva su significado) ensangrentaron los campos de Europa, de 
Asia y de muchos lugares de América. Y se trata de algunas de las guerras más largas 

y sangrientas que registra la historia de la humanidad. 
Tentativamente se supone que los cristiA.Ilos de todo el mundo lleg.rona unos setecie~ 

tos ochenta o cuatrocientos millones de creyentes los cuales se repartirrui así: 
Cat6licos: Italia, España, Francia, Portugal, Austria, Bélgica, Rumania, Polonia, I~ 
landa y desde luego toda la América Latina que es colectiva y numéricamente el bas-

ti6n más s6lido de la Iglesia Cat6lica. 
Protestantes: La Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Suiza, Rep. Checa y Eslovaca, Hun
gría (un tanto dividida) Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, la mayor

parte de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos (con Alaska y Hawaii), 

la Uni6n Sudafricana, Jamaica, Las Bahamas, parte de Finlandia y las Bermudas. 
Ortodoxos: Grecia y solamente porciones de la C.E.I, Bulgaria, Yugoslavia, Albania y 
Turquía. 
En realid~d, no han sido s6lamente las religiones Protestante y Ortodoxa las que se
han separado del Catolicismo; hasta cierto punto ha sucedido algo parecido con el d1! 
daismo 6 Religi6n Judía. 
Solamente que aquí sería el caso contrario: el tronco común, el punto de partida fué 
la Religi6n Judía. 
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La Biblia. 
La biblia es un libro religioso escrito por antiguos y desconocidos patriarcas, sao~ 

dote~ judíos, pero según los religiosos judíos, cat6licos, protestantes y ortodoxos, 

fu~ un libro dictado por Dios. 
Exactamente la misma Biblia fu~ el punto de partida de 4 religiones: La Judía, La C~ 
t6lica, La Protestante y la Ortodoxa. Estas tres últimas religiones agregaron a la ;!!. 

blia los evangelios escritos por los cuatro ap6stoles cristianos: Juan, Lucas, i'.!ateo 

y Marcos. 
A partir de este momento se separan por completo las tres religiones cristianas de Ja 

religi6n judía, sin aue esto quiera decir que prácticamente toda la Biblia (con leve 
modificaciones hechas por cada UIL-'l. de las tres religiones) no siga siendo el libro -
consagrado por excelencia de las tres religiones cristianas. 
El mismo punto de partida respecto al conocimiento del mundo y del universo, del or! 
gen de todas las cosas y del hombre así como la Historia Antigua de la Humanidad, si 

gue siendo exactamente lo mismo para los judíos, cat6licos, protestantes y ortodoxos 
y ese punto de partida es la Biblia. 
Respecto al pueblo judío propirunente dicho, eso nue le añadieron a la Biblia los cr~ 
tianos, o sea los evangelios, no existe para los judíos nuienes continúan exac~amen1e 
con las mismas creencias que tenían, antes C1Ue naciera precisamente el más grande de 
todos los judíos: Jesucristo, punto de partida de la uni6n de cientos de millones de 
hombres aún cuando también fuese el punto de partida de la separaci6n de un pequeño

pueblo: el judío. 
Tan poderosa ha sido la Biblia en la nistoria de las religiones que la segunda reli
gi6n más numerosa y extendida después del grupo de religiones cristianas, es la Mus~ 
mana (de "Musslin" -predicador-) o Mahometana, tiene 11ue ver en cuanto a sus orlgenEB 
con la Biblia. 
El creador del Mahometanismo fué Mahoma que soñ¿ con el patriarca Abraham (el más nQ 

table de los patriarcas de la Biblia) nuien le indic6 oue deberla predicar la reli-

gi6n del verdadero Dios, que era Alá (.aqui sí una gran diferencia con la Biblia), y 
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que además los nuevos religiosos deberían creer en el juicio final, en el infierno,

en el paraiso y la resurrección de la carne; elementos extraidos de la Biblia. La r~ 
ligi~n Musulmana o Mahometana se propagó con inusitada rapidez entre todos los pue-
blos árabes, del Asia Menor y del Norte de Africa, entre otras razones porque el muy 
inteligente de Mahoma agregó en su religión que para tener derecho a gozar por toda
la eternidad, en el Paraiso Mahometano en donde todo eran delicias y para nada exis
tía el sufrimiento, bastaba con hacer pros~litos y morir luchando por la nueva reli

gión. 
Por ejemplo, ofreciendo rinuezas aquí en la tierra, adem~.s del paraiso de las Huries 

(hennosas y obedientes doncellas, según Mahoma). 
En Oriente y Oriente llledio. 

Hasta el presente el Mahometanismo llamA.do tambi~n "Islamismo" cuenta con unos seis

cientos millones de creyentes en todo el mundo. Tres religiones de Asia: El Budismo, 

el Brahmanismo y el Confucianismo, han sufrido el impacto de la expansi6n del Islam~ 
mo o Religión Musulmana. 
El Budismo porque ofrece abstinencias, castigo a los sentidos, ahogo hacia los impu± 
sos, resignA.ciones y penitencias, justrunente todo lo contrario de lo que ofrece el Tu 

lamismo. 
El Brahmanismo ofrece la trágica perspectiva de convertirse en cerdo, perro o cuca~ 
cha para despu~s de la muerte, y en la siguiente reencarnaci6n (en lugar del deliciQ 
so paraiso mahometano) si no se cumplen los durísimos preceptos del Brahmanismo. En
cuanto al Confucianismo no es propiamente dicho una reliei6n (no existe el culto, ni 

los dioses, ni el cielo ni el infierno, etc) sino más bien una especie de preceptos

morales. 
Estas tres religiones en total cuentan con unos seiscientos millones de creyentes re
partidos en diversos lugares de la India, Binnania, Tailandia, el sureste de Asia, -

las antiguas Indias Holandesas y China. 
Este Último país, con motivo de la "Revoluci6n Cultural" desarrollada durante el r~Ji. 

men de Mao Tse Tung y Chou En lai, se debilitaron considerablemente las creencias r~ 
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ligiosas. Lo mismo ocurri6 con Vietnam, Laos y Kamputchea, la antigua Cambóya. Por fil 

parte, los japoneses pasan en estos momentos en lo religioso por una verdadera cris:is 
pues.su religi6n oficial: El Shintoismo nue es unn oscura y compleja mezcla de Pan-~ 

teísmo en que el cielo figura como divinidad y en la ~ue el emperador era un repres!l 
tante de lo divino ariuí en la Tierra, se encuentra en plena decadencia. 
La gran derrota del Jap6n, la humillaci6n del Emperador-Dios a quien le orden6 el g~ 
neral Mac Arthur nue acudiera ante él, etc, ademRs de lo primitivo de dicha religi6n 
han dividido considerablemente a los japoneses en diversas sectas religiosas: shin-

toista, budistas, cat6licos, etc. 
Sin embargo, en los últimos años, dos nuevas tendencias religiosas amenazan con sep~ 
rar al unido pueblo japonés: el Protestantismo, gracias a su intensa propaganda hec!a 
por los misioneros protestantes yanuis con beneplácito del gobien10 y el ateismo, o

no creencia de ninguna relif,i6n. 
Justamente con una protesta a esas facilidades antes mencionadas y como un desengaño 
al comprobar que su emperador ni era divino, ni mucho menos el "Hijo del Cielo" ree_!! 
carnndo para venir aouí A. la Tierra. 
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4.2 LA IGLESIA RESPECTO AL CULTO 

Culto 
El. culto ha sido la nalabra clave en el sentido religioso. Se usa este ténnino para
indicar la explícita adoraci6n que tributrunos de Dios, reconociendo así su absoluta
soberanía. A esta. aclaración nos impuJ.san la fe que le tenemos, el amor riue le prof~ 
zainos, el agradecimiento de todas las ma~avillas que ha hecho por nosotros y para d!!' 

le esa justa gloria que a él le debemos como criaturas suyas, a la vez aue jubilosa
posibilidad de honrar a A~uel del cual todo lo recibimos, el culto trunbién es un de
ber imprescindible en nuestra relaci6n con Dios (Mt 4, 8). 
No dEtrle el culto debido es una irrespetuosa y cuJ.pable presunci6n r:ue se llama Imp~ 

dad. Ofrecer culto a alguien o a algo que no es Dios, constituye un grave pecado de

idolé.tría. 
Dar a Dios un culto indebido es superstici6n; solo y únicPmente en el marco de la s.!! 

vaci6n efectuada por Jesucristo, podemos dar a Dios un culto verdadero y a él agrad.!!: 
ble. Este es el culto cristiano y para más presici6n, tnJ. y como desde sus inicios ]o 

viene efectuando la igleia única, cP.t6lica y apost6J.ica. 
Cultos Falsos. 

Para justificar sus pasiones el hombre es llevado a crearse falsas divinidadea·pers2 
nales o colectivas, y sacrílegumente rebaj~rse para rendirles adoraci6n y culto. E1 
primer mandamiento nos pone en guardia contra este gravísimo peligro. 
Recordemos cuanto nos dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca de las actuslEB 
idolatrías: "La idolatría no solo se refiere a los cultos falsos del paganismo. Es -
una tentaci6n constante de la fe; consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idol,!!: 
trías desde el momento en aue el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar re 
Dios. 
Tratese de dioses o de demonios como (por ejemplo el satanismo) de poder, de placer, 
de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero. Numerosos mártires han muer
to por no adorar a "La Bestia" (Ap 13, 14) negándose incluso a simular su culto. La 
idolatría rechaz~ el iñiico señorio de Dios; es nor tR.nto incompatible con la comuni<ñ 
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divina {Gál. 5, 20; Ef 5, 5). La vida humana se unifica en l~ adoraci6n del Dios dni<IJ 

el mandamiento de adorar al illiico señor dá unidad al hombre y lo salva de una dispe_!'. 

si6n infinita. 
La idolatría es una perverci6n del sentido religioso innato en el hombre" {nn. 2113-

2114). 
Culto Agradable a Dios. 

Es su adoraci6n en esp!ri tu y verdad ( Jn. 4, 23) ador<i.ci6n riue Jesucristo hizo posi
ble por la redenci6n y ~ue ~l mismo sigue efectuando a través del tiempo con la com~ 
dad de sus fieles, ~ue es su ielesia santa. Este es el culto de la eterna y nueva 
Alianza entre Dios y su pueblo elegido: culto perfecto, nue Dios ha deseado desde 
siempre de todos sus hijos. Centro y cumbre de este culto agrad~ble a Dios es, desde 
luego, el memorial de la dltima cena del Señor, la celebraci6n de la eucaristía. 

Elementos del Cul.to Agradable a Dios. 

Podemos as! sintetizar los elementos del culto esenciales que constituyen el dnico,
verdndero y perfecto culto a Dios. En cuanto a su Orígen: se fundamenta en la fe'y ~ 
la escucha de la ~al.abra de Dioe que se ha revelado a nosotros los hombres para sal
varnos. En cuanto a su Contenido: es el servicio filial del amor que tributamos al !'
dre en cumplimiento con su santa y suprema voluntad. En cuanto a su Realizaci6n: lo
realizamos con el Verbo Eterno de Dios Encarnado, Jesucristo nuestro sumo y eterno ~ 
cerdote. En cuanto a su Pozma: Lo llevamos a cabo pdblica y comunitariamente, como -
pueblo de Dios reunido en su palabra, y nrivada e individualmente como personas que
creen en Dios y buscan de agradecerle. En cuanto a su Gometido: es la bdsoueda de la 
mayor gloria de Dios, alabándole, suplicándole y dándole gracias por todas las mara~ 
llas que ha hecho y hace por nosotros. 
En cuanto a su Proyección: es como el anticipo de aquella alabanza sin fín que, jubi 
losamente dan a Dios todos los bienaventurados en el cielo y en fín, en cuanto a las 
Disposiciones Apropiadas: Es ofrendar a Dios nuestra vida eterna, lo que somos y lo
que hacemos, como nos enseño con su conducta y con su palabra Jesucristo nuestro Re
dentor, Maestro y Sacerdote. 



4.3 JERARQUIZACION DE EDIFICIOS DEL CLERO SECULAR 

CATEDRAL 

PAPA BASILICA PARROQUIA 

IGLES 1 A 

CAPILLA 

Catedral. 

Donde reside un Obispo o un Arzobispo. 

OBISPO 
ARZOBISPO 

PARR OCO 

1----HiACEROOTES 

SACERDOTES 

Del latín: "Cathadra".- silla, en el sentido de trono del Obispo o Arzobispo. 

Basílica. 
Santuario de.Peregrinaci6n. 

Del latín: "Basílica".- especie de lonja; litúrgicamnete una iglesia puede ser honr.!; 
da por el Papa con el título de Basílica lo que le confiere otros privilegios honor! 

ficos, la preeminencia sobre todas las otras ielesias de la Di6cesis con excepci6n re 
la catedral. En la basílica se realizan absolutamente todos los ritos litúrgicos. 

Parroquia 
Es la c~lula pastoral. 
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Iglesi~ en la que se administran los sacramentos y se atiende a los fieles. Territ.2. 

rio bajo la jurisdicci6n de un Párroco; esta puede incluir varias iglesias o capill!E 
además de que aqui tambi~n se real.izan todos los ritos litúrgicos. 

Iglesia. 
Del latín: "Ecclesia".- junta, congregaci6n, ase.mblea. 
Templo cristiano; se pueden realizar todos los ritos a excepci6n del bautismo. En el 

caso del sacramento del matrimonio se solicita penniso a la parroquia correspondien
te. 

Capilla. 
Del latin: 11Capella" .- oratorio. Parte apartada dentro de una iglesia donde se encmn 
tra un altar. El t~nnino: Capilla, designa tambi~n las pequefu?.s iglesias que no tie
nen pila bautismal. En las c~pillas se realizan misas nonnal.es y para celebraciones
especiales, se consulta a la parro~uia correspondiente. 

Organizaci6n de Cleros. 

CLERO REGULAR 

VATICANO 
PAPA 

MITRA 

CLERO SECULAR 

CARDENAL 

O B 1 S PO 
ARZOBISPO 

CURA O 
PARROCO 

SACERDOTE 
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4.4 ACTIVIDADF.S DE LA PARROQUIA 

Complejo Parroquial. 
Dentro de las actividades de una Parroquia 

mencionar las siguientes: 

que son de una gr'1Il diversid~d) podemos 

Cumplir con: Los servicios religiosos 

Cumpl.ir con: Impartir los sacramentos 

Allí se reune el Pueblo de Dios para: 

Bautisos 
Bodas 
Misas 
X!/ afies 
Oraciones comunitarias 
celebraciones propias
de semana santa, navi
dad, etc. 

l. Celebrar la renovaci6n de Sacrificio Redentor de Cristo. 
2. Recibir los frutos de este sacrificio en los sacramentos. 
3. Ofrecer sus homenajes a Cristo presente en el pan eucarístico. 
4. Oír la Palabra de Dios. 
5. Entregarse a devociones extralitúrgicas. 

Proporcionar: 

Brindar: 

Ofrecer: 

Procurar: 

- Y: 

Cultos Especiales 

Atenci6n Social 

Enseñanza 

La integraci6n y desarrollo de la Comunidad 
cristiana. 

Atenci6n a la Salud. 



4.5 ELEMENTOS DENTRO DEL TEMPLO 

Ambón. 
El ambón es el lugar de la proclamación de la palabra divina; el ambón 6nico tiene ai. 

simbolismo especialmente estimable en este tiempo de renovación litárgica. 
El ambón reemplaza suficientemente al pálpito y hace comprender mejor que la lectura 
de la palabra divina y la homilia (comen'J;ario) están vinculados entre sí y ambos a fil 

vez con la celebración de la eucaristía. Puesto que la lectura del evangelio y demás 
textos sagrados se dirige al pueblo, es natural que el ambón se situe al fondo de la 
nave hacia la as?.mblea y tenga una perspectiva bastante amplia. 

Celebrante. 
El sacerdote será siempre el presidente de la asamblea. "El es el Padre de la Fami-
lia", el aue preside el banquete en representaci6n de Jesucristo. 

Bautisterio 
Por el bautismo, el hombre se incorpora a Cristo, a ln "fe" católica y a su Iglesia. 
La constitución sobre la sagrada liturgia marca la relación especialÍsima entre el -
bautismo y la eucaristía. 

Sagrario. 
La instrucción de septiembre de 1964 recuerda la disciplina vigente de colocar al s~ 
grario enmedio del altar con tal de ~ue sea pequefio y apropiado. 
Es el lugar donde se guardan los sacramentos ~ue son: el pan(hostias) y el vino (de
consagrar). También presenta otra pasibilidad; puede tenerse al sagrario fuera del_!!. 
tar, en una torre o edículo o en un nicho del muro. Basta ~ue el sagrario se halle m 
un lugar digno, en un espacio ligado con el altar. 
Si se escoge un sitio en el fondo del ábside, deberá ocultarse durante la celebraciál 
de la misa tras una cortina, acabada la misa volverá a descubrirse dejando así el s~ 
cramento asociado visualmente al Bltar. 
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Distribuci6n Espacial de la Asamblea. 
Hay que dar a la asamblea una articulaci6n espacial mediante pasillos y bancos no d~ 

masia~o grandes para evitar toda impresi6n de masas en nue la persona es simplemente 
una cifra. 
En "La multiplicaci6n de los panes" prefiguraci6n del banouete eucarístico, Cristo S!' 

den6 que la multitud se sentara en grupos de cincuenta y cien. 
Debe facilitarse la activa participaci6n·de los fieles, Son necesarios pasillos para 

las procesiones, particularmente las de entrada y comuni6n. Hay que unir lo más est_!! 
chamente posible aunque sin confundirlos los espacios destinados a los fieles. 

La dispocición que predominó en el s.XIX situaba nl pueblo en fo:nna de escuadr6n y -

orientado hacia el altar; como además los presbiterios eran profundos y el altar se
coloca.ba al fondo del ábside, tal ordenamiento impedÍE'- comnletarnente una verdadera !E 
municaci6n entre el celebrante y la comunidad, 
Se debe ensanchar de alguna manera el espacio reservado a la comunidad y acortar la
dis tancia entre esta y el altar. 
La dispocici6n cerrada de la comunidad formando un círculo en torno al altar, no peE 
mite la adecuada distinci6n entre cabeza (representante de Cristo) y cuerpo (comuni
dad), No quedaría expresada la importancia del ministro, que trae al pueblo el .evan!f 
lío. Cuando la comunidad rodea al altar en semicírculo o a lo más, en. tres cuartos re 
círculo, se hace patente la relaci6n entre la zona de los ministros del culto y la !E 
munidad. 

Coro. 
La Iglesia desde sus comienzos di6 gran importancia al canto que hoy es parte inte-
grante de la liturgia solemne. 

Si se pretende lograr una verdadera renovaci6n litúrgica hay que considerar el canto 
como base normal indispensable de la acci6n sagrada. 
El coro es parte integral de la liturgia y debe fijarse un emplazamiento en la asam
blea, El lugar del coro como espacio sacro es tradicionalmente ante el santuario, a

la cabeza de la nave. Confo:nne ha ido aumentando la participaci6n de los fieles en Ja 
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liturffia, se ha sentido la necesidad de acercar el coro al presbiterio, ya sea al ni 
vel de la comunidad o en una tribuna baja; parece lo más conveniente. 
Situar al fondo de la nave como en el s.XIX es una soluci6nexcelente para la acústira 

pero si se requiere del coro su papel unificador y activante, tal disposici6n es re
chaze.ble. P. Gelineau opina ~ue tales coros privan a los cantores de todo vínculo d_:i 
recto con la asamblea y con la cennonia. 
En algunos sitios se ha colocado el coro.detrás del presbiterio, cuando se trata de
iglesias 1ue dejan un espacio suficiente entre el altar y el ábside. Este partido t,!l 
ne el inconveniente de desconectar a los cantores de la comunidad. 

Condiciones que debe cumplir el emplazamiento del Coro. 
1. Los ca..~tcres deben ver la ceremonia para sentirse partícipes en la liturgia. 
2. Deben estar en relación dil'ec"';a con el presbiterio. 
3. Deben sentirse solidarios de la asamblea y ser bien oídos por ella. 
4. Deben tener un espacio suficientemente bien definido nue los distinga, pero no 103 

separe del lugar de los fieles. 

Confesionarios. 
l. Fué costumbre antigua nue los penitentes se mantuvieran en el Nártex sin pasar el 

umbral de la nave. 
2. Razones de orden pastoral y nráctico aconsejan hoy situar los confesionarios en in 

lugar discreto, pero bien visible y reconocible. 

3. Los confesionarios no deben estorbar los accesos y la circulaci6n de los fieles. 

Atrio. 
El atrio no debe faltar ni siouiera en la mínima penuria de espacio. El templo tuvc!>
siempre un espacio abierto, propio, independiente nue fué el atrio. La iglesia nece!!!. 
ta un luga~ de acoeida, signo éste de una sincera hospitalidad. El atrio proporciona 

la necesaria pr~paraci6n espiritual para adentrarse en la liturgia, además facilita-
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el coloquio dominical nue no debe ser relacionP.do solo con Dios, sino también diálogi 

sencillo y expont:llleo entre los hombres. 
El atrio además de su funci6n religiosa, incrementa los espacios abiertos en contig!!. 
dad con las plazas y las aglomeraciones disponen siempre de un lugar de dispersi6n .!!1 

terior a la banqueta y al arroyo de vehículos. 

El edificio religioso demanda pues esa era de disper11l6ny esa seguridad para el paso 
de los fieles al te:nninar los oficios dominicales. 

Camp(lnil. 
El cnnon 1169 afirma de la conveniencia de que existiera en las parroquias, para in"lli. 

tar !J. los fieles a los oficios y demás actos religiosos. El sonido de las campanas _!!l 

cita un conjunto de sentimientos y recuerdos de orden religioso. 
El crunpanario es un signo ~ue expresa el carácter religioso de la sociedad circundB.!! 

te. 
La torre o campanil ocupa un lugar decisivo urbanísticamente hablendo, como punto vi 

sual de concentraci6n. 
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4.6 PROMEDIO DE ASISTENCIA A LA PARROQUIA 

De acuerdo a la pirámide de edades, el 70% de las personas estan en edqd y posibili~ 

des de asistir a los templos. 
Según los datos de la Mitra en México y a l~ investigaci6n de campo aproximada, ten~ 

mos que el número ideal de mis:->.s para los domingos, es de 6 misas en la mañana y 2 ~ 

sas en la tarde, es decir ocho misas. 
Esto obedece a ~ue es el día con mnyor participaci6n litúrgica. El resto de la sema:m 
solo habra misas ocacionales sa.lvo los sÁ.b'ldos en donde se incrementan "· la mitad da 
total que hay los domingos. 

El libro "Arte Sacro Actual" dice eme para una particip~.ci6n activa en la misa, la -
asamblea no debe de contar con más de 600 asientos y considerar cierto espacio para

una asis~encia de pié en circunstanciaR extraordinarias. 
Sin embargo el número de asientos se puede incrementar al doble (e incluso más) si ee 

considera que la Parroquia abarca una comunidad bastante grande no solo .en extensi6n 
territorial sino tambi~n en número de fieles; solo habrá que cuidar la proporci6n de 
las circulaciones para permitir un mejor y ma_:ror funcionamiento. 

En un cálculo aproximado tenemos: 
30 lotes departamentales 

edificios de 4 a 6 niveles máx. 

12 viviendas por lote 
50 habitantes por edificio 
50 habitantes por lote 

30 lotes X 50 habitantes 1500 
lotes unifamiliares 16500 habitantes 
lotes departamentales_!2QQ_ habitantes 

18,000habitantes 

Segilli el libro "Arte Sacro Actual" y el manu::ü de arte y li túrgia dicen que el 18% iE 

la poblaci6n asiste regularmente a l::t iglesia. 
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TERRENO 
5. ZONA DE UBICACION 



5.1 ANALISIS DEL SITIO 

Breve Reseña ITist6rica de Tlalpan. 
Aproximadamente en el año 300 a. C, un grupo de emigrantes, probablemente de orígen
otom!, llega al sur del gran lago donde se iniciara el establecimiento del primer cg¡. 
tro ceremonial, pero que al hacer erupción el volcán Xitle, los obliga a buscar ref~ 
gio en los lugares más r.ltos de la región.como Zacaltepetl y Ajusco; otros van a unÉ' 
se a los primeros poblados de Teotihuacán. 
Este centro ceremonial se locali?:a en lH zona ar'1•'eol6gica de Cuicuilco "Lugar del -
Canto y Danza" (lo .,,ue hoy es el cruce de Periférico y Av. Insurgentes). Tlalpan fué 
el primer poblado en la zona sur del Valle de México; se intercomunicaba con la met_!í 
poli por medio de una amplia c'llzada así como de lagunas y canales. Durante la época 
de los espru1oles se reorganiz6 la estructura de gobierno y se reuni6 a la poblaci6n
indígena en torno a una iglesia o capilla para facilitar la evangelizaci6n y el cobm 
de tributos. En 1532, Tlalpan se separa de Xochimilco y en 1537 se crea la fundación 
de San Agustín de las Cuevas-Tlalpan, y en 1645 se le otorga ese mismo título (Villa 
de). En 1712 se construye la "Caja de Agua"; en 1794 se empedraron CP.lles y se cons
truyen cafios. En 1813·se establece el servicio de correo y ya para el 25 de septiem

bre de 1827 se le concede el título de Ciudad. En esta época fué sede de los poderes 
del estado de México. En 1831 se funda la fábrica textil "La Fama" después de la fá
bricé de papel de Loreto y Peña Pobre que representan las muestras de arquitectura -
industrial del país. 
El 25 de noviembre de 1855 el territorio de Tlalpan pasa a formar parte del D.F. Tl~ 
pan fué la primera poblaci6n del país "ue qued6 comunicada por teléfono con la Metri 

poli de México en 187&. En 1904 se expide el decreto por medio del cual se autoriza
la crer,.ción de l?.. Escuela Militar de Aspirantes. Tlalpan se convierte en Delegación
de acuerdo a la ley orgánica del D.F expedida en 1928 por medio de la cual se supri
men los municipios en la capital y esta queda dividida en delegaciones. 

Límites. 
La Delegación Tlalpan (a la que pertenece el terreno) se ubica al suroeste del D.F. 
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Está delimitada de la siguiente manera: al norte con la Delegación Coyoacán y parte
de la Delegaci6n Alvaro Obreg6n; al.poniente con la Deleg~ci6n Magdalena Contreras,
en t~to que por el este y sureste sus límites son la Delegación Xochimilco y Milpa

Alta. 
Es la primera en extensi6n territorial con una superficie de 312.0 Km2 representando 

el 20.75% del D.F. Su reserva ecol6gica es del 83.5% y el resto del area, o sea el -
16.5% se reparte en espacios abiertos, equipamiento, usos mixto y habitacional. 

Demografía. 
Seg6.n datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),

existe una poblaci6n de 485 mil 043 habitantes, ~ue corresponde al 5.9% del total da 

Distrito Federal. 
De este nmnero el 48.4% son hombres y el 51.6% son mujeres, además de -ue se alberga 
una población flotante diaria estimada en 172 personas. 

Usos del Suelo. 

El uso del suelo nue predomina es el ·ue combina usos agrícola y forestal con pecua
rio en una extensi6n de 148.15 Km2 localizados principalmente en la porci6n central
de la Delegaci6n. Los espacios ocupados~por comunidades vegetales con características_ 
forestales y recreativas dentro de los que se encuentran las correspondientes al Par 

que Nacional del Ajusco ocupa un área de 92.69 Km2• El espacio destinado a habitaci'&i 
mezclado en ciertos casos con servicios ocupa 36.88 Km2 y se localiza en la parte n!!' 
te. Aquí se presentan fuertes contrastes en cuanto alha~inamiento y al tipo de vivi.!!1 

da ya que existen tanto ~reas de tipo residencial como áreas con asentamientos irre!J. 

lares en zonas pedregosas o inmersas en zonas de uso agrícola. El suelo ocupado por
po blados rurales cubre 6.99 Km2 y se ubican principalmente al centro-este de la del~ 
gaci6n, enclavados en la zona de asociaci6n de vegetaci6n y actividades agrícola-pe
cuario-forestal. 
El uso del suelo exclusivamente pecuario se limita a 0.92 Km2 y queda ubicado al cen 
tro-sur de la Delegaci6n. 

Equipamiento. 

Cuenta con una extensi6n de 7.15 Km2 destac~ndose en este las instalaciones hospita;!?. 
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rias más importantes del T'"·ís tales como los Institutos Nacionale::; de Cardiología, re 
Nutrici6n, de Neurología, el Hospital Psi~uiátrico, Infonavit y otros igun.lmente re!' 

vantes. 
También sobresalen en el equipamiento educativo el Colegio de México, la Escu.ela Na
cionel de Antropología e Historia y el Colegio :11ili tar. 
Las áreas verdes ocupan un 13.74 Km 2 y su principal representante es el Bosque del~ 
dregal al norte. 

·servicio Gastron6mico. No cuenta con platillos originales pero la cocina mexicana 
la domina en forma intensa. Hay ,.,,_riedad de restaur"ntes loc:ües y tfl.lllbién hay cocim 

internacional. 
Cempos Deportivos. Existen 22 deportivos y varios m6dulos delegacionales adem:~s re 

centros recreativos de Sindicatos de Gobierno y empresas privadas. 
Recreaci6n. Se tiene una infraestructura cultur2.l como las salas de concierto Si! 

vestre Revueltas y Hermilio Novelo en el Centro Cultural "Ollín Yoliztli", galerías
en l~" Casa de la Cultura de la Universidad del Estado de México (UAE!H) y la CR.sa Ch!! 
ta donde se realizan representaciones de libros. 

Servicios de Asistencia ~' Protecci6n Social. Cuenta con asilos de ancianos, casa

hogar para menores, casa de cuna, internados así como escuelas para minusválidos fí

sicos. 
Sector Educativo. También existe una amplia g8ma educativa como jardines de niños 

primarias, secundarias, bachilleratos, instituciones superiores, universidades y ac!!: 

demias públicas y privadas. 
Sector Salud. Aquí se concentran los institutos nacion~les de salud pública más~ 

portantes de la república, así como c1!nicas, hospitales, centros de salud comunita

ria y unidades médicas; módulos quirúrgicos y consultorios médicos. 

Mercados. Existe una amplia red de centros de abasto y distribuci6n de productos
perecederos donde la comunidad tlalpense adquiere diversos artículos de la canasta·~ 

si ca. 

Bibliotecas Públicas. TJ..alpan cuenta con una red de 6 bibliotecas de la Delegaci6n,

adem11s de o_ue otras instituciones públicas y priv~das cuentan con las ·propias, con _B-
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cos e.cervos y crcsi todas con acceso el público gratui t~mente. 

Pi;rques y Jardines. Con 18. finalidad de conserv'3.r el :rmtrimonio ecol6gico, autor,!. 
dades. delegaciomü.es y organizaciones diversas de ecologístas se han preocupado por -
defender y recuperar zonas consideradas como reservas bi6ticas, aplicando programas
de reforestación, sanidad vegetal, estudio de zootécnica y rescatando esnacios recr.!1-
tivos. 
Entre los parques estAn los siguientes: Nacion::U. de 113.s Fuentes Brot~tes; Ecológico 
de Loreto y Peña Pobre; José Ma, Morelos y Pavón, Parque Ecológico de la Ciudad de E!ffe 

xico, Bosques de Tlalpe.n, Parque Ejifütl del Ajusco y Par- ue Solidnridad, Jardines: J> 

sé L6pez Portillo; Fraccionamiento Fuentes del Pedregal 1 y 2. 
Vialidad. 

La Delegaci6n 'l'lalpan se delimita·· al norte por el Anillo Periférico (importante art~ 
ria de comunicación que no pertenece a ella). Entre sus vías más importantes está al 

este la Av. Insurgentes Sur, parte de la Calz. de Tlalpan y Viaducto 'l'lalpan; sígue
la continuación de la Autopista México Cuernavaca y la carretera Federal a Cuernavaca 
además de la carretera México-Ajusco al sur. Al oeste se encuentra la carretera en-

tronque Ajusco-Picacho y al suroeste está el Circuito del Ajusco. Está también el F~ 
rrocarril a Cuernavaca e innumerable vialidad de orden secundario, primario, etc. 

Infraestructura. 
El servicio de agua potable puede considerarse alto pues el 85% del área delegacionál. 
satisface más de la mitad de la demanda. Pero hay deficiencias ~ue afectan zonas ce.!: 
canas al límite de la reserva ecol6gica principalmente por falta de la red de agua :¡p 
table, por la altura y por la lejanía con la zona de abastecimiento. El alcantarill~ 
do queda cubierto a solo un 35fo provocando con ello contaminación ambiental ya sea -
por la práctica de arrojar desechos en fosas sépticas o por evacuarlos en las cuenca:i 
naturales o barrancas. La instalación domiciliaria de energía eléctrica el 30% de la¡ 
colonias carecen de ella, y un 70% tiene alumbrado público además solo el 35% de las 
de las calles estan pavimentadas. La ocupación de suelos con la topografía accidenta

da viene a añadir el problema de los elevados costos de la introducci6n de infraestn 
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5.2 CARACTERISTICAS FISICAS 

Características del Relieve. 
El te.rri torio de la Delegaci6n Tlalpan, en su mayoría es rocoso; su composici6n pri!!: 
cipal es a base de lava volcánica; basaltos, tepetates, arcilla, arena, calizas, gui 
jarros, p6rfidos, gredas, cuarzo, etc, se encuentran en menor cantidad. Destacan en
este territorio numerosas estructuras volcánicas aue dan un to~ue singular al panor~ 
ma de esa regi6n. 
La máxima altitud de 3930 mts, se tiene en la cima del Cerro de la Cruz del Mar~uezy 
la mínima de 2260 mts en los al.rededores del cruce de las avenidas Anillo Perif~rico 
y Viaducto '.r:Lalpan. Entre las prominencias superiores a los 3000 mts de altitud sob~ 
salen El Pico del Aguila (~880.mts), los cerros: Los Picachos {3770 mts), S?.nto Tomái 
(3710 mts), Quepil (3540 mts), Mezcontepec (3480 mts), El Judío (3400 mts), Caldera, 
El GuardH ( 3330 mts) y los volcanes: Uyameyo (3320 mts), Acopiaxco ( 3310 mts), Tezo30 
{3190 mts), Xitle (3120 mts), Pelado (3630 mts), Malacatepetl (3450 mts) y Olalice -
(3340 mts) entre otros. 

Hidrografía. 
La red hidrográfica de este lugar la forman arroyos de carácter intermitente que por 
lo general recorren cortos trayectos para perderse en las áreas con mayor grado de -
permeabilidad. 

Vegetaci6n. 
Pedregal, El Palo Loco cubre toda la zona; v,.,.riedad de matorral con diferencia en c~ 
posici6n floral. Hay piru1, encino, variedad de pino ocote, jacalote, oyamel y aile, 
Montciía. Bosques de coníferas y diversas especies de cedros, madroño, cuchara y hue.;p 
te; variedades de helechos y musgos. Abunda el zacate grueso, zacat6n cola de rat6n
zacayumaque, zacate blanco, pasto de escoba y amarillo; entre matorrales crece jari
lla verde, limoncillo y zarzal, chia, hediondilla y mejorana. 

"Fauna, 

En el pedregal, hay roedores tales como el tlacuache, conejo, ardilla, armadillo T ,!.t 
za; en las regiones altas y apartadas, hay zorrillo y coyote. 
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Los reptile~ son: tortuga de agua, lagartija, víbora de tierra y agua, coralillo y -

cascabel. Aves: gorri6n, alondra y carpintero. 

Agricultura. 
El cultivo se extiende de Tlalpan al este y sur, ensanchándose al oeste hasta las f§. 
das del Ajusco; se siembra principalmente maíz, avena y alberj6n. La leguminosa más
producida es: alfalfa; las mejores tierras están en Coapa y Xochimilco. En San Andrél 

Totoltepéc, cultivan rosa, clavel, lluviá, gladiola y nube; en las faldas del Ajusco 
hay sembrad~os de papa; los frutales son chabacano, pera, per6n, durazno, higo, mem
brillo ciruela y capulín. En 97 hectáreas se cultiva el ma&Uey y se produce el pulqre 

Ganadería. 

Abunda el ovino, produciendo lana sucia, después el vacuno y finalmente el porcino En 

Llano Malacatepéc y Cerro Cantimplora, Magdalena Petlacalco y Topilejo. 
Las aves de corral son la gallina y el pollo. 
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S.3 CARACTERISTICAS CLIMATICAS 

Clima. 
Las temperaturas medias anuales en las partes má~ bajas oscilan entre los 10° y 12°C 
mientras que en las regiones con mayor altitud son inferiores a los a0 c. La precipi_!l 
ci6n total anual varía de 1000 a 1500 milímetros, registrándose en la regi6n sur la

mayor cantidad de humedad. 
Los meses en que se presenta más elevada temperatura son: abril y mayo; los de mayor 
precipitaci6n son los de julio a septiembre. En relaci6n a los parámetros, temperat~ 
re.s y precipi tac·i6n, el clima varía en la secci6n norte (zona urbana) ':Ue se encuen

tra dentro de la zona subhmneda de la Cuenca de México, con una precipitaci6n entre

los 700 y 1000 milímetros anuales. 
Y toda la secci6n sur, oriente y occidente con clima semifrio subhúmedo en las partffi 
más altas, oscila entre los 1500 milímetros anuales. 

Contaminaci6n. 
La contaminación'del ambiente en ésta Delegaci6n, es (al igual oue en la m'lYor parte 
del D.F.) por vehículos automotores. 
Las zonas bajas de la delegaci6n con sus conflictos viales, participan en la emisi6n 
de contaminantes, así como algunas industrias cercanas al sitio. No obstante que las 
zonas altas cuentan con buena ventilación, el arrastre de contaminantes a causa de -
los vientos dominantes que quedan concentrados y contenidos por los cerros mantienen 
los registros de !MECA en niveles pennisibles, principalmente en las mañanas. 

El contaminante que predomina durante el año es el Ozono, excepto en mayo, en que se 
ha llegado a detectar el Bi6xido de Azufre como elemento principal. 
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5.4 TERRENO 

El pr~dio para el proyecto del Complejo Parroquial, se encuentra localizado hacia el 
noroeste de la Delegación Tlalpan, cerca de los límites del área de protección ecol2 
gica. 
Delimitado por las calles: Prolongación Miguel Hidalgo (al norte como avenida princJ:. 
pal) y Opichen en la colonia Lomas de Selvedere; C.P. 14250. Las otras calles que lo 
limitan son: Tinibe y Conkak (vias terciarias) y colinda al suroeste con un lote bal 
dio destinado a parque comunitario con un área aproximada de 2687 m2• Ver planos. -
El área del terreno es de 10,327 mts es decir poco más de una hectárea. Su composi-
ción (al igual que en la mayor parte de la Delegación) es rocosa (lava volcánica) cm 
escasas hierbas y maleza. 
No se han detect,,_clo "bolsas de aire", grutas o cavernas. El B::mco de Nivel BN :t o.oo 
mts se ubica en Prol. Miguel H. y su pendiente va de 6.60 al 7.00% bajando en 100 mis 
poco más de 6.50 mts a partir del BN. 
La zona se ha dotado de todos los servicios básicos de infraestructura tales como sm 
drenaje municipal, agua potable, alumbrado público, energía eléctrica domiciliaria,
teléfono (a1gunos casos se tiene antena parabólica) y alcantarillado. 
Se llega al lugar por una importante vía de comunicación que es la carretera Ajusco
Picacho. La mayoría de las calles cuentan con banquetas y pavimento. Los usos del sm 

lo son: H2B (habitacional hasta 100 hab/Ha cuyo lote tipo es de 250 m2) hay algunas= 
áreas verdes (parques) además de CB 3.5 (centro de barrio con intensidad media hasta 
3.5 veces el área del terreno). 
Solo algunas zonas presentan uso H4S (habitacional hasta 400 hab/Ha con todos los s~ 

vicios básicos). Como se puede apreciar, el uso del suelo es en su mayoría habitaci2 
nal, lo que permite plantear un Complejo Religioso para esta zona dado que es para Ja 

comunidad (en ecte caso Católica) a la que se destinan este tipo de edificios, sobre 
todo si·se considera además que en la zona no existe un templo para el culto (y que
la comunidad lo requiere). El lote cuenta con hermosas vistas hacia los cerros cerc~ 
nos y hacia el D.F. Los puntos perspectivos hacia el lote son interesantes. El nivel 
de vida es medio y de asentamientos regulares. 
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ANALISIS DE PROGRAMA 
6. PROGRAMA ARQUITECTONICO 



6.1 ANALISIS DE REFERENCIA 

La investigaci6n de este trabajo está dividida en dos partes: Investigaci6n de Gabi!!! 
te qÚe consisti6 preci~amente en la consulta de toda la amplia ficha bibliográfica g. 
tada al final de la obra; analizando, conociendo, registrando, valorando todos y caen 
uno de l.os aspectos que interesan al proyecto, para. posterionnente apl.icar dicha in
vestigaci6n según se fuere requiriendo (sobre todo en el caso del aspecto funcional.

del proyecto y de sus complementos). 
Pero también se l.l.ev6 a cabo una. Investigaci6n de Campo; A~uí se visitaron un sinn~ 
ro de iglesias y p11.rroquias. Se consultaron varios sacerdotes, párrocos y expertos En 

l.a me.teria, conociendo opiniones, puntos de vista, etc. 
Y se asisti6 a ale;unas pláticas respecto al tema ecl.esial. cristiano para conocer cual. 
es el e>"~uema. general. c1e l.n :»arror¡uia desde todos l.os ámbitos: cultural, social, ec2 
n6mico, pol.ítico, etc. 
Con ello se pretende fundumentar todo lo ~ue se mencione en este trabajo. También se 
examinó con mo.yor detenimiento la Basílica de Guadalupe ··ue por ser de todos nuestrra 
templ.os el. de mayores dimensiones y rel.evancia, no podí.~. pn.sar desapercibida. De en
tre ].as igl.eias visitadas prácticamente todas datan de l.a época de l.a conquista y el. 
porfiriato, esto con el. objeto de comparar ~ue era l.o ~ue se constru{a y que es l.o -
que hoy, en los albores del s. XXI se construye. 
Dentro del. género parroquial., se visitaron l.as más recientes, o bien l.as que en cu~ 
to a su cubierta mostraban mayor interés. 
Ejemploss La Santa Crtiz del Pedregal y la de Santiago Apóstol entre un mínimo de do
ce. Se observaron y anP.lizaron en todas ell.as l.os aspectos de funcionamiento, fonna, 
sistemas constructivos empl.eados tanto en l.as cubiertas como en l.os muros y casos a~ 
lados de cimentación, inst~laciones, car~cter, originalidad, materiales de construc

ci6n. áreas, amuebl.ado, distribución espacial, integración al entorno urbano, etc. 
Nuestro extenso estudio, con urw. serie de datos recabados a lo l.argo del. desarroll.o
del proyecto, más el. análisis del terreno, concluyen con nuestra investigaai6n9 para 

posteriormente a.pl.icarl.os :c.l. mi:;;mo. 



~.AI.~SIS DE AREAS 

1. M6du1o Re1igioso. 
Templo: Será el espacio relevante del proyecto, debiendo su nombre a este. Area 

destinada a dar culto a Dios y ofrecer a todos 1os servicios religiosos. Su espacio
estará perfectamente articulado de tal manera nue la gran cantidad de gente pueda m2 
verse dentro de él sin ningÚn problema y de manera sencilla. Los pasillos mantendrán 
antropométricamente las dimensiones adecuadas. El espacio interior logrado será mon~ 
mental desde el punto de vista espiritual y libre, sin elementos estructurales que Jo 
seccionen en su base. 
Requisito es que la cubierta irá en ascenso a medida que se aproxime al altar por sir 

esta la zona más importante en donde estará fijada toda la atenci6n de las personas

en los eventos espirituales eclesiales. 
Altar. Será el área destinada a la conmemoraci6n, representaci6n y realizaci6n de 

los sacramentos de la fe cristiana; también conocida como Altar Mayor (el principal). 

Nartex. "Antesala" del templo; anterior a la nave, que sirve de espera. 
Presbiterio, Are a que envuelve a todo el altar hast?.. el pié de las gradas (aquí B:! 

encuentran todos los elementos arquitectónicos propios del templo). 
Coro. Utilizado por los cantores para la alabanza a Dios con cantos. Habrá banca& 
Bodegas. Pequeñas, par?. guardar materiales y elementos diversos del templo. 
Sagrario. Se colocará en línea recta con el altar e ilumim•.do de manera especial. 
Area de Fieles. Contará con bancas en una distribución totalmente simétrica para-

simplificar tanto su colocaci6n (en obra) como vistas (al Altar) dando maniobrabili

dad al espacio. Habrá pasillos de articulaci6n y pasillo central que irá desde el I1!f 
tex y rematará al té:nnino, con el altar. 

Sacristía. Para el cambio de la vestimenta de los sacerdotes 6 párroco. Tendrá un 

closet y tocador con banco y espejo. 
Osario General. Contendrá un máximo número posible de gavetas, divididas en dos -

tipos: individuales y familiares variando entre 30 X 25 cms min, y 60 X 80 cms máx. 

Confesionarios. Habrá cuatro, dos por cada extremo de la nave con área de espera-
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para 8 personas. En lugar discreto y bien visible y sin estorbar las circulaciones. 

Pila Bautismal. Será el área específicrunente diseñada para celebrar única y excl:!!; 

sivamente bautismos; contará con acceso independiente del templo pero ligado a este, 
y para darle más importancia tendrá fuente cuya agua pueda caer a la pila bautismal. 

Galería de Arte Litúrgico. Conviene <JUe haya un área o zona cultural en la que se
expondrán obras de arte de tipo litúrgico. 
Esta área es prácticamente una innovación en la Parronuia en ~eneral, contar8. con um. 

serie de elementos divisorios y será tanto abierta como cerra.da. 
Capilla. En e.l caso en nue la parroc¡uia en su cupo total esté saturada o bien ha;\E'. 

poca gente se utilizará la capilla. Esta contará con los mismos elementos del templo 
solo que en menor escala. 

Osario. Al igual r¡ue en el templo, la capilla dispondrá de su propio osario con f!!. 
vetas de &imensiones ya indicadas y contará trmbién con un oratorio. 

Ca.pilla Abierta. Es el espacio abierto las 24 horas, en el r;ue los fieles podrán
asistir en el momento aue lo deseen o lo requieran; será un espacio sencillo, al aim 
libre en donde también se lleven a cabo los diversos rituales litúrgicos. Contará ccn 
imágenes santas.adosadas al piso o muros además de arreglos con flores naturales y -
juegos interesantes de iluminaci6n. Dispondrá de su propio altar y su sagrario. 

Campanario. De relevante importancia, su funci6n es llrunar a todos los creyentes
medi&nte e! sonido de las múltiples crunpanas con las que contará; será un elemento ~ 
cisivo desde el punto de vista urbanístico pues mediante el se identificará el conjgi 

to sirviendo así a la composici6n del mismo. 

2. M6dulo Administrativo. 
3 Oficinas Privadas; Ser:úi utilizadas por párroco y sacerdotes del mismo templo En 

las que se atenderán las diversas situaciones aue se presenten y darles soluci6n se
giSn lo rer¡uieran; cada una tendrá escritorio, sill6n, 2 sillas y un penueño archivero 
para documentación temporal. 

Archivo General. Para todo el conjunto; tend~. archiveros de gran capacidad y ca~ 
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logo para la relaci6n de toda 18. documentaci6n. Estnrá controlado 11or la: 

Recepci6n. Anuí se recibirá y atenderfí. "l público en a.ener:ü, r.ue trate asuntos 2:!! 
laciomtdos con el aspecto relip:ioso o con l'l- comunidad; rierÁ.a tr:wé:s de un:<. bf.l.rra de 
atenci6n por medio de dos necretarias nue controlarful todo el m6dulo administrativo. 
Tendrá archiveros nequeños. 

Sala de Espera y Vestíbulo. Habrá elementos de ornmnentaci6n tales como arreglos
con flores, algunas esculturas (de tipo religioso-primitivo) juegos de luces, cuadres 
grabados y su mobiliario ser~n sillones de varias plazas a desniveles y con mesas de 

centro. 
Toilet. De uso mixto {mujeres y hombres) ubicado discretamente, sirve a esta zon~ 
Bodega. De área mínima y se ocupará para guardar material y papelería; tendrá e~ 

tantes de piso a techo y de pared a pared con miniescalera 6 banco; su acceso estará 

reservado Polo al áreci. de recepci6n. 
Sroiitarios Hombres y Mujeres. Exclusivamente diseñados y discretamente ubicados }!I

ra servir a dos m6dulos: Administrativo y de Asistencia M~dica; utilizados por el p~ 
blico en -general. El de mujeres contará con cinco excusados y el de hombres con tres 
excusados y 2 mingitorios. Ambos con 6 lavabos. 

Cuarto de Aseo. Tambi~n servirá a estos dos m6dulos. Tendrá entrepaños para orde
nar los materiales y utensilios de aseo: escobas, cubetas, jergas, etc y habrá un -

vertedero. 

3. M6dulo de Asistencia M~dica. 
Trabajo Social. Contará con un mostrador de atenci6n al público y será atendido -

por la trabajadora social y una asistente-secretaria; tambi~n habrá tel~fonos públi
cos y de emergencia con fácil acceso. 

Fannacia-Dispensario. Con anaqueles de piso a techo, en la mínima penuria de esp~ 

cio y solo se 11ro~orcionarán los medicamentos indispensables. 
Consultorio Medicina General. Se dará servicio de medicina a la 6 las personas qU! 

lo renuiernn y de cual..,uier edad. Contará con un escritorio, sill6n y dos sillas; t.!!1 
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bién habrá archivero, mesas de exploraciones y anaqueles para todo el material e in§_ 

trumental clínico necesario además de un librero. 
Consultorio Dental. Tendrá librero, escritorio con sill6n y silla dentnl de posi

ciones; además habrá anaouel para el instrumental y archivero. 
Toilet. De uso mixto solo para esta zona; con lavabo, excusado y espejo. 

4. M6dulo de Educaci6n y Formaci6n. 
Oficina de Atenci6n a Enseñanza. Será el área destinada a resolver las diversas ~ 

tuaciones que se. presenten solo en este módulo: inscripciones n cursos, organizaci6n 

de eventos culturnles, talleres de tipo laboral y/o pastoral., etc. Tendrá archivero, 
escritorio y sillas. 

Biblioteca. De tipo autoservicio solo tendrá acceso mediante credencial previa a~ 
torizaci6n en la oficina de atenci6n enseñ8.nza; ligada al vestíbulo, contará con me
sas para la lectura en grupo y mesas individuales (sala de lectura) tendrá acervo ccn 

anaqueles donde se colocarán los libros y habrá ficheros y carritos especiales de e~ 
trega. Tendrá servicio de fotocopiado y el paF,o se hará en la citada oficina. 

4 Salones para 40 personas c/u. Estas aulns son exclusivas para la enseñanza y ffF 
maci6n de la comunidad cristiana, sean niños o adultos. Tendrá mesas dobles, bancos 
y un escritorio para el instructor; se unirán de dos en dos por medio de mamparas de 
compartimentaci6n discretamente colocadas con el fín.de amplia~ el espacio para gru
pos numerosos. 

Estancia General de Receso y Descanso. Semiabierta, que se usará como lugar de e~ 
pera entre evento y evento en el sal6n de usos ~ó.J.tiples. Contará con jardineras de;g_ 
mitantes y asientos. 

Sal6n de Usos Mó.J.tiples. Destinado para cual~uier evento. Libre, con mínimos cam
bios de nivel, habrá reflectores y pantalla de proyecciones. De fácil acceso y des~ 
jo (hacia el vestíbulo). 

Bodega. Para guardar materiales, herramientas, sillas, etc. Con liga al sal6n de

usos mó.J.tiples y vestíbulo. 

Cuarto de Proyecciones. Atendido por una persona encargada del e·,Uipo de proyec-
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ciones y diversos materiales (además del mantenimiento del sal6n) se podrán preparar 

bocadillos y diversos entremeses. 
Librería. Para venta de libros y todo tipo de objetos de nrte lit~rgico. Contará

con mostradores y bancos. 
Sanitarios Wblicos. Para Mujeres y Hombres; de acceso discreto y con cuarto de -

aseo. 

5. M6dulo de Habitaci6n. 
CEo.sa Parroquial: Vestíbulo. De distribuci6n a los diversos locales en P.B, y eSC,!! 

lera, además estará conectado con la sala de oraci6n. 
Toilet. Tendrá closet y dará servicio a las visitas y habitantes de la casa. 
Estancia con Terraza. Su mobiliario es a base de un sofR, lave seat y sil16n jun1n 

c_on mesas de centro. Se integrará a la terrazo. mediante la ventanería a base de can,5!! 

les corredürns. 
Estudio/Biblioteca. Para uso exclusivo de los párrocos y sacerdotes. Contará con

un escritorio, un sill6n, librero y un sofá de varias plazas; y liga al vestíbulo. 
Comedor. Su mesa ser:'> para doce personas, habrá una vi trina, trinchador y tendrá

liga inmediata a la estancia, al desayunador y a la cocina. 
Cocina-Despensa. Su uso solo se reservan la casa parroquial (extendiendose en a!_ 

gunos casos al m6dulo de educaci6n y formaci6n); tendrá lugar para guardado temporal, 
lavado, cocido :f preparado de las comidas. 
Su despensa contará con alacenas, anaqueles y refrigerador ~ue permita guardar por -
tiempo indefinido los alimentos. Su abastecimiento será por el acceso secundario en 
s6tano o bien por el acceso "Princi'Pal a la casa. 

Recrunaras Individuales. Tendrán la opci6n de convertirse en dobles o triples teml!? 
ralmente (por medio de literas, etc). ContHrá con baño-vestidor y lugar de oraci6n. 

Estancia de Descanso en Privado. Con dos sofás, mesas de centro, y liga al vesti]!l 
lo además de arreglos florales. 

Circulaci6n vertical (Escalera}. Ligará los vestíbulos desde P.A, P.B al sótano .• 
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Pi?tio de Servicio. Tendrá l:wadero y úrea de tendido y estar~ en el área de serv~·-

2 Cuii.rtos de Servicio. H'l.brá alcoba con cama individual en e/u, baño y closet. Lrn 
usar~.n el personal de servicio que A.tender~n la casa y a!Joy11rán otras actividades. 

Zona de Lavado y Tendido. Habrá lavadora y secadora y estará en el patio de serv. 
Cochera. A cubierto con cupo de 6 autos y opci6n de cupo para 4 autos más (visit~ 

6. M6dulo de Servicios Generales. 

Sr.la de má1uinas. Con acceso en s6tano para facilitar·su ab"!stecimiento y manten.!_ 

miento. Tendrá e'<uipos hidroneumáticos, subestación el~ctrica, cisterna, bombP.s, etc. 
Taller de Mantenimiento. Con dos personas encargadas del área de mantenimiento, ~. 

controlados por el intendente que les suministrará el equipo y material necesario. 
Bodega Genen'.l. LigFtda al vestíbulo y de f!tcil acceso. Para p;uardado en generrU.. 
Cuarto de arreglos florales. Anuí se podrán preparar dichos arreglos o guardar lrn 

que lleven los fieles y se usen más tarde. Habrá llave de riego, estantes, mesas, et! 
Cisterna. Tendrá capacidad de uso diario según R.C.D.F, y capac. para incendios. 
Estacionamiento. Dividido en dos partes: para el público en general con 56 autos y 

para los demás anexos con 17 autos (ambos casos con cajones grandes y chicos) 
Vigilancia. El conjunto tendrá caseta parFt el velador, de control y acceso al es1a 

cionPmiento, tendrá baño y tableros de control de incendio; habrá barra y bancos. 

7. M6dulo de Arcas Exteriores. 
Zona Escul t6rica. Diseñnda, propuesta y pensada para exhibir esculturas de grandEl3 

a monumentales; con platafonna de exhibici6n además de buenas vistas. 

Plaza Posterior/Patio Exterior. Son dos áreas )12.rn i .-.. distribuci6n de los espaci03 
sirven como áreas de amortiguamiento y deFtmbulatorins, con c"mbiofl de nivel, y por
las cuales se puede accesar a los diversos locales. 

Atrio. Ir~ en proporción enuivalente al área del templo, servirá parFt las diversm 

procesiones y festividades del año litúrgico, tambi~n cumple su fin, de alojar y de,!!l 

lojar el área del templo aún en caso de gran emergencia; accesos directos a la cal.le 
por medio de escaleras y rFlffipas para minusválidos. 
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LERIA ARTE UTURGICO 
CAPILLA ABIERTA 

1-' OFICINAS PARROO. 1. 2 Y 3 gS!} RECEPCION Y ESPERA 

1 ::::>~ r,AR~CH'-;;1-;,'VO~------t 
-'" Q""' TOILET 
~- ~Q BA~OS H. Y MUJERES 

<t CUARTO DE ASEO 

g RECAMARA 4 
::> TOILET 

8 ~l~io DgE L:c.~~1~6 PLANCHADO 

~ eros. DE SERVICIO 1 y 2 
• TALLER MANTENIMIENTO g SALA DE MAQUINAS 

_J ero. ARREGLOS FLORALES 

[MATRIZ DE INTERACCION 

. Tipo de Relaci6n 
Indispensable • 

No Necesaria ~ 
Indeseable [] 
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6.4 

ESTACIONAMIENTO 
ZONA 

ESCULTORICA 

PLAZA Y PATIO 
POSTERIOR 

1 DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 

ATRIO 

TEMPLO 
MOOOLO 

RELIGDSC> 

ES'íACIONAMIENTO 

ARE AS 
EXTERIORES 

DIAGRAMA BASE DE FlfiCIONAMIENTO 
GENERAL 
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ACCESO 
PRINCIPAL 

ATRIO 

OSARIO 
GENERAL TEMPLO 

CASA 
PARROQUIAL · 

P.8. 

CASA 
PARROQUIAL 

P.A. 

A REAS EXT. 
PATIO 

EXTERIOR 

AREAS EXT. 

CAMPANARIO 

CAPILLA 
ABIERTA 

BAUTISTERIO 

CAPILLA 

PLAZA 
POSTERIOR 

E5TACIONAME 

ASISTENCIA 
MEDICA 

()!AGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
COMPLEJO PARROQUIAL 
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TRABAJO 
SOCIAL 

CIRCULACION 

SANITARIOS 
H. Y MUJERES 

CTO. ASEO 

ACCESO 
SS::UNDARIO 

ESTACIONAMIENTO 

PLAZA 
POSTERIOR 

ACCESO 
PRINCIPAL 

VESTIBULD 
SALA ESPERA 

ARCHIVO 

CONSULTORIO 
MEDICINA ~AL. 

CONSULTORIO 
DENTAL 

TOI L ET 

AREAS EXT. 

OFICINA 1 

TOLLET 

BODEGA 

OFICINA 2 OFICINA 3 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
ADMINISTRACION Y -MEDICINA 
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A ZONA 
ADMINISTRATIVA 

PATIO 
EXTERIOR 

ACCESO 
PRINCIPAL 

ESTAR 
GEN ERAL 

CTO. PROYECCION 

BODEGA 
USOS MUL TI PLES 

élBL!OTECA 

A CASA 
PARROQUIAL 

SALIDA 
EMERGENCIA 

AULA 3 

2 4 

AULA A AULA B 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMENTO 
ZONA ENSEÑANZA 
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AREAS 
EXTERIORES 

ACCESO 

VESTIBULO TOILET 

DESAYUNAOOR. 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
CASA SACERDOTAL 
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6.S 

Programa Deselosado. 
l. Módulo Religioso 

Templo. Capacidad aproximada de lllO 
fieles sentados. 
Nartex 
Abside: Altar, coro, presbi-

terio, amb6n, etc 

Area de fieles c/circulacion 
Sacristía 

Osario general/Templo 

Confesionarios 
Pila Bautismal/Bautisterio 

Galería Arte Litúrgico/Int. 
Capilla. 10% aprox. de la cap/Templo. 

Altar 

Coro 

Area de fieles e/circulación 
Osario 
Sacristía 
Oratorio 
Circulaciones verticnles 

Capilla Abierta. 
Altar 

Zona de Fieles 
Campanario. 

Sotana 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Com le"o Parroauial Res 
Are as 

54.00 

165.75 
1260.00 

28.00 
255.00 

45.50 
88.00 
81.00 

19.00 

15.50 

126.90 

134.90 
19.00 
10.50 
19.50 

28.40 

l31.75 

15.00 

AREA TOTAL 

1580.00 m2 

173.00 m2 

159.75 m2 

42.00 m2 

2103.75 m2 
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2. Módulo Administrativo 

Oficinas. 3 Oficinas privadas para P! 

rroco y sacerdotes. 
Archivo 
Recepción/secretaria 
Sala de Esprra y Vestíbulo 
(común al módulo médico) 
Toilet 
Bodega 
Sanitarios Hombres 

Mujeres 
Cuarto de Aseo 

3. M6dulo de Asistencia M~dica 
Servicios de Atenci6n al Pdblico. 

Trabajo Social 
Fannacia-Dispensario 

Consultorio Medicina General 
con área exploraciones 

Consultorio Dental 
Toilet 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Complejo Parroquial Resumen 
;.reas 

72.25 
25.00 
26.00 

151.25 
5.00 
7.50 

20.00 
20.00 

1.50 

26.00 
12.00 

45.75 
22.00 
7.00 

AREA TOTAL . 

334.50 m2 

116.50 m2 

454.00 rrl 
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4. M6dulo de Educaci6n y Fonnaci6n 
Enseñanza-Labor Pastoral. 

·Oficina Atenci6n Enseñanza 

Biblioteca/copiado 
4 Salones o Aulas para 40 
pers. c/u, se integran de 2 

en 2 
Estancia General de Receso 
y DescR.!lso 
Sal6n de Usos Múltiples 

con: Bodega material 
Cto. Proyeccion 

Librería: venta de libros y 
objetos li turg. 

Sanitarios Hombres 
Mujeres 

Cuarto de Aseo 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

.Complejo Parroquial Resumen 
Are as 

15.75 

108.00 

312.00 

63.00 

44.25 
15.00 

30.00 
21.00 
21.00 
16.50 

AREA TOTAL . 

477.75 m2 

241.00 m2 

942. 75 m2 
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5. M6dulo de Habitaci6n 
Casa Parroquial. 

Vestíbulo y Oratorio 
Toilet, closet visitas 
Estancia con Terraza 
Estudio-Biblioteca 
Comedor para 12 personas 
Desayunador 
Cocina/Despensa 

4 Recámaras Individuales 
con: Baño 

Vestidor 
y Area de orac1on c/u. 

Estancia de Descanso en ?rivado 
vestíbulo y circulaciones 

Circulaci6n Vertical 
Patio de Servicio 

2 Cuartos de Servicio 
con: Baño 

Closet c/u. 

Zona de lavado y tendido 
Cochera a cubierto para 5 

Autos, 

PROGRAllA UITECTONICO 

Complejo Parroquial 
Are as 

72.00 

6.75 
71.40 
23.50 
52.00 

19.25 
47.50 

19.60 

37.50 

45.00 

4.00 

130.00 

AREA TOTAL 

Resumen 

432.50 m2 

187.30 m2 

718.40 rr? 
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6. M6duio de Servicios Generales 
Servicios del Conjunto • 

. Sala de Máquinas 
Taller de Mantenimiento 
Bodega General 

Cuarto para Arreglos Florales 
y Ornamentales, etc. 
Cisterna 
Vestíbulo/Escalera/Pasillos 
Circulaciones Verticales 

Estacionamiento: General para 

56 autos 
Para oficinas 
y anexos con 

1 PROGRAMA ARQUITECTONICO 1 
1 

Comnle io ParroQuiru Resumen 
Are as 

125.50 
32.50 
59.75 

30.00 

70.50 

19.60 

346.00 m2 

1282.50 m2 

17 autos 368.00 m2 

Vigilancia: Caseta para vela-
dor/sanitario 15.00 

AREA TOTAL 2022.50 m2 
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7. M6dulo de Areas Exteriores 
Areas a Descubierto. 

Atrio: 

Galería de Arte Litúrgico 
exposiciones 

Zona escult6rica 

Plaza Posterior 
Patio Exterior 

Fuentes, áreas arboladas, rampas 
minusválidos, jardineras, escal~ 

ras, arriates, accesos/receso, -
bancas, etc. 

Demás Areas Exteriores. 

RESUMEN FINAL. 
Superficie total del Terreno 

Area Libre Penneable: 
según R.C.D.F, será 3°" 

Superficie de Desplante 
Area Total Construida 

Area Total de Exteriores 
Estacionamiento para 73 autos 

PROGRAMA AR UITECTONICO 

Comnle o Parroauial. Resumen 
A reas 

132.00 
265.00 
267.00 
398.75 

2047.25 m2 

3113.25 m2 

AREA TOTAL 5160.SO ref 

10,327 m2 

3,098 m2 mín. 
4,101.50 m2 

5,260.50 m2 
2 5,160.50 m 

1,650.00 m2 
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PROYECTO 
7. MEMORIA DESCRIPTIVA 



7.1 CONCEPCION I= 
Este proyecto, en su expresi6n más sencilla, surge conceptualizA.nuo el espacio como: 

utili.tario-plurifuncional, el cual se use contínuamente y ciertas zonas se destinen

ª varias funciones para su mejor aprovechamiento. 
Pero también se pretende darle un carácter espiritual; será sencillo, acogedor, que
además irradie hospitalidad, sin alzados espectaculares ni apariencias gesticulares. 
Sus materiales, así como la técnica de construcci6n nada tendrÁ.n de impresionantes,
a-6n con los grandes claros a librar. Su luz debe bastar D".ra r.iodelar el espacio int!!_ 
rior y darle esa claridad poética de lo que es natural, llano y simple. Existe en e~ 
te templo un deseo de originalidad (perfectamente marcado) sin copiar modelos de ni_g 
guna otra época, sino más bien crear uno diferente HUXiliándose de las técnicas de -
construcci6n actuales, pensado y planeado en todos sus asnectos parH la zona y el te 
rreno al nue se destinará. 
Se trata de ofrecer a la juventud ( que es la oue necesita mayor acercamiento a la re 

ligi6n) y a la comunidad cristiana en general un lugar que ofrezca ese mínimun de b~ 

lleza y T)Oesía, r¡ue sea suficiente para cu?..ndo ellos se reunan buscando el: "Más 
allá" de lo cotidiano, surja espontáneamente el sentimiento de lo trascendente. 
"La comunidad de hermanos unidos en la fe, la acci6n litúrgica, la palabra y la acl!! 

maci6n, el canto y la másica, el gesto y actitudes son lo que en ese momento dan a Ja 

aparente vanalidnd de un lugar: el resplandor de lo sagrado". 
El mismo templo retoma fonnas antiguas usndas hace siglos y las transfiere y las tl'!!l 
sfonna al presente en una clara intenci6n de arreglo espacial (tanto del ábside como 

de la asamblea) lo ri.ue t2mbién resulta en favor de la cubierta, de forma ascencional 

a medida que se aproxim2. al altar otorgando con ello un tono de relevante importanc:ia 
respecto al culto a Dios, conceptualizando todo el espacio diseñado para profesar la 
religi6n cat6lica. 
Sus espacios auxiliares deben integrarse a las formas volumétricas resultantes de la 

parroquia, formando armónicn.mente un conjunto: este Complejo Parroquial es un todo:

Material y tangible, espiritual y divino. 



7.2 SU FORMA 

Analizando losaspectos indispensables parn la celebraci6n de la misn, la ceremonia f!i. 
ra en torno al ARA y de los feligreses, El ARA es la piedra consagrada sobre la cual 
extiende el sacerdote los corporales para celebrar el santo oficio de la misa. Los -
elementos arquitect6nicos para satisfacer estas necesidades son: el altar para cont~ 
ner el ARA y la nave del templo como lugar de la concurrencia. 

Debe el altar estar situado de tal manera ·ue sea visible.a todos, para ello se pone 

en alto (con respecto al N.P.T); el espacio elegido con atenci6n por el respeto debi 

do al simbilismo· religioso, crea un ábside en proporci6n al templo; la relaci6n nave 
ábside (altar) permanece siempre constante, 
Ahora bien, la fonna básica aue se utilizaba comunmente en la iglesia era la cruz, -
formada ror una nave central y dos laterales, El cruce entre todas era la parte pri_!! 
cip~l de la iglesia y justo esta intersecci6n se disponía para ubicar el altar (ver
fig, A), 

Era la parte más importante; normalmente cubierta con una cúpula y hacia ella se co!! 
centraba toda la atenci6n de la asAmblea. 
Todo lo anterior proporciona elementos suficientes para aplicarlos en esta parro~ui~ 
en el diseño (ver fig, B) resurge la idea de dos naves laterales y una central; en Ja 

intersecci6n geom~trica y esnacial de las tres naves y que a la vez, debido a la fo.r 
ma ascencional de la cubierta es la parte más r>.l tA. del templo y del proyecto como pp 
to principal y esencial, se encuentra el ábside donde se ubica el altar (semicircu-
lar), este illtimo es el punto de convergencia de toda la composici6n y de las visua

les de los participantes en la ceremonia religiosa, constituye un polo de atracci6n
principal, físico y litúrgico cuya elevaci6n con respecto a la nave realza arquitec.:!!:í 
nicamente esta situaci6n. 

Ya como símbolo de la fe cat6lica, sobre el altar se ha colocado una cruz y unos ci
lindros de concreto annado por medio de los cuales penetra la luz y directamente cae 
sobre el altar. 
En cuanto a la cubierta, exteriormente se notan las tres naves debido a los altorel~ 
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ves y c:unbios de plano (rectos, inclinados y curvos) resultando a la vez vistosa e~ 

teresante. En el interior no existe ningún seccionamiento inte~rándose todo el esna

ci<ifo_rmando a través de la volumetría un conjunto físicamente real. 
Además exteriormente se muestra la cubierta claramente piramidal, proporcionando así 
una mayor estabilidad a la estructura oue va compuesta en triangulaciones. Estq va a 

descansar en los muros y columnas de concreto armado dando apariencia de ser una ba$ 
en donde símplemente se asienta la cubierta y va enmarcandose de manera perimetral -
por medio de un fald6n como remate, acentu'l.Ildo el caracter y elegancia del templo. la 

iluminaci6n natural se basa en los vitrales nue, orientados hacia el norte, permiten 
una entrada de luz directa y a la vez discreta, proporcionando una ilu.'llinaci6n tenue 

dando misticismo al lugar. 
Su luz multicolor obseouia al espacio tonalidades vivas que cre:ul sensaciones etérere 
de inmaterialidad y ámbitos internos muy especiales. Finalmente, estos vitrales sem~ 

jan las alas de una paloma en vuelo. Otro vitral en relaci6n directa con el altar al 
fondo de la nave junto con un Cristo crucificado (escultura) colocado a un lado del
mismo destacan aún más la importancia de la zona. 
La asamblea se distribuye en fo:rma semienvol vente hacia el punto principal del templo 

sus materiales de acabados, texturas y colores suaves dan aun más intimidad al espa
cio, proporcionando tran~uilidad y paz espiritual. 
Todo el conjunto sigue formalmente un orden y funcionalmente optimiza sus espacios;
las demás zonas o m6dulos continúan un partido envolvente de carácter parcial conse.r 
vando un diseño integral, con atractivo y calidad volumétrica. 
No es un proyecto que se limita a lo terrenal, la monumentalidad del espacio es uno
de los principales factores que se introducen al proyecto dando siempre relevante i~ 

portancia a Dios venerado, creando en el hombre un sentimiento nue lo hace guardar -
respeto y dar, con ferviente y plena convicci6n de la religi6n nue profesa, el culto 
verdadero a Dios. 
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7.3 

Con todo lo relevante que puede ser nuestro templo, no solamente por sí mismo sino 
por l·a import,incia que guarda en relaci6n con la comunidad cristiana a la ·que perte_!!' 
ce, mantiene sus propias particularidades .,ue le otorgan sentido y raz6n de ser. En

el templo, su originalidad se basa en la cubierta y en la fonna misma de la planta -

(de lo que ya se habl6), simplificando el espacio interior y dhidole así calidad vo~ 
métrica y car4cter formal. 
En su interior (sin descuidar los demás espacios) se procura darle un carácter tras

cendente a todo el ábside, presbiterio y e.l tar debido ,-,1 simbolismo del que es obje1o 
contando con una capilla abierta de uso continuo parA. lP. predicrici6n al aire libre fu 

la palabra de Dios en una meditaci6n que se antoja introspactiva en contacto directo 
con la naturaleza. Su otra capilla (a escala menor que el templo) es como ,una igles:ia 

pequefíita "un espacio eclesial acogedor". 
Un aspecto que realmente es innovador es el espacio dedicado al bautisterio, creado
este para contener la pila bautismal; el agua de la fuente que cae aquí, representa

al espíritu santo ""ue viene desde el exterior" manteniendose presente todo el tiemJD 

además otra innovaci6n es la galería de arte litúrgico con carácter envolvente al b.§!l. 
tisterio, que se extiende hacia el c~mpanario (en su parte exterior) sirviendo como

área cultural a la comunidad cristiana en la que se expondrnn obras de arte tanto r~ 
ligioso como en general. 
El mismo campanario se caracteriza por ir en relaci6n geométrica y compositiva con -

una de las naves laterales de la parroquia y en relaci6n con su altura máxima; por!!! 

dio de el se identifica el proyecto; por medio de el se extiende lR religi6n. 

El ntrio, muy funcional vn P..Corde con el tamaño de toda la parro,,uia, "hundido", se

crea un espacio nronio, con sus muretes semicirculares representando al centro al Pa 

dre (Dios), a la derecha al Hijo (Jesucristo) y a la izouierda el Esníritu S2.nto (n~ 
loma) simbolizando el misterio de la Santísima Trinidad. Su zona escult6rica será ~; 
ra representaciones artísticas o de esculturas monumentales; su platafonna circular: 
recuerda P.l cuerpo de Cristo (Hostia), El conjunto en sí invitará A. med~ tar, a orar, 
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7.4 .+ DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La parroquia esta ubicada prácticnmente al centro del terreno, se desplAntq en un ni_ 

vel medio con relaci6n a lH pendiente natural; desde el atriose puede observar hacia 

el fondo de la rnwe solo blonueada por las puertas de acceso principal, con opci6n re 
dejar las lateni.les abiertas; el uso de un fald6n de proporciones pesR.das y la inte_!! 

ci6n de elevar el Mrtex acusan un remetimiento nue enmarcan dicho acceso. La escri.la 
del templo es monumental con secuencia r.rogresivn. simnle ascendente. Al fondo, el á~ 
side semienvuelve al altar quedP.ndo abierto hacia el resto de la nave. El coro sigue 

la-misma forma envolvente tras del cual hay espacios vacíos como áreae de amortigtia
miento entre cubierta y ábside. 

Todo esto va escalonado y remata en los extremos con escaleras en triangulaci6n que

delimi tan la asamblea de manera suave y amable y conducen además al osario, sacrist:ia 

exteriores y servicios. Las circul:i.ciones se 11resent.w simétricas parR. efectos de un 

mejor funcionamiento y siempre rematando al altar o a elementos de lenguaje religio
so. La parte radial frontal del templo va en correspondencia geométrica al centro de 

la nave, cerrando el espacio con columnas y dobles muros garanti?.ando además la est!!: 
bilidad del sistema de estructura y cubierta c6ncava propuestos para esta parte. Así 

toda la parroquia está delimitada por medio de columnas de concreto (en su caso el -

sistem:?. columna-muro) y también por un doble muro perimetr:>.l garantizando el aisla-
miento térmico e interno. 

Todai: sus puertas son plegables (en abA.nico) y el 'l)R.Sillo lateral circular interno a 
frente viene cubierto por una losa (continuaci6n del volado exterior 1ue también 11~ 

va un fald6n de remate. 
Los confesionarios, en aislamiento pleno, se ubican en lue;ar discreto y bien visible, 

no estorbando circulaciones, diferenciando accesos y/o salidas con cambios de nivel, 

(en todos los casos). Al sureste de la ii:;lesia está 18. capilla abierta con acceso d§ 

de le parroquia o del exterior; al fondo de la misma está el presbiterio con el alta

tras del cual hay un vacío que resulta de un pasillo del s6tano; enfrente se maneja

un muro ciego con caji1,,lo de iluminaci6n en la parte superior extrema eerrando el e~ 
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pacio ·en las cabeceras y dejándolo abierto lateralmente y sin cubierta, en contacto

pleno con la naturaleza, buscando privacidad y aisl~ndolo del mundo exterior. Tanto
el bautisterio como la capilla (cerrada) desllndan y cierran ronbas naves laterales re 

la ir,lesio.. 
Cada una mantiene la forma volumétrica resultante de la actividad que se desarrolla

en su in%erior; además tiene paso directo con el templo y tgmbién en un momento dado 
pueden estar desligadas de las funciones de la parroquia, quedando independientes. -

Tendrán acceso principal desde el atrio. La capilla cuenta con parteluces de ilumin~ 
ci6n indirecta en el techo y tras el altar hay un vi trn.l en orientaci6n noreste ante 
el cual ex!ste Una escalera nue conduce al osario, oratorio, sacristía y mediante el 
cual queda iluminada y ventilada. 
El bautisterio también tiene parteluces cu.ya iluminaci6n es más directa con su forma 
interior convexa contiene la pila bautismal; rode~do ese espacio por un volúmen más
alto y circular que es la galería de arte litúrgico (parte cubierta). El atrio se CQ 

municaa través de un paso con el estacionamiento general ~ue dá a Pral. Miguel Hidaj,_ 
go del que podemos llegar a la planta baja del campanario, pasar al s6tano y conduc,!r 

nos E la galería en su extensi6n al exterior, todo ello va en relación con la nave ~ 
teral de la iglesia en composición con uno de los ejes de ordenamiento. Del lado 
opuesto del atrio hay un pasillo ~ue desemboca a la zona escultórica y a su vez a un 
segundo estacionamiento diseñado exclusivamente para las áreas complementarias, más
chico que el anterior, dando hacia la calle de Tinibe. La zona escult6rica tiene una 

jardinera aterrazada al fondo como remate visual (delimit?..ndo las zonas públicas), y 
una gran jardinera con muretes bajos hacia la esquina entre las calles de Opichen y 

Tinibe flanqueando el espacio con sencilla vegetaci6n exenta. La plaza posterior, Ell 

relaci6n directa al templo está semicubierta a base de un pergolado con domos de cr.!J 
tal en forma piramidal que penetra a la sala de espera y vestíbulo de los m6dulos a_! 

ministrativo y de asistencia médica. 
La plaza se conecta con la zona escultórica y patio exterior, ambos a desnivel. El 

vestíbulo tiene elementos prefabricados y /o colados "In Si tu" (bancas, jardineras, !!l 
sas de centro) cuenta con un muro de piedra brasa 1ue sobresale del techo si pasar 
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la altura de los faldones del templo. Recepción y trabajo social tienen accesos ind~ 

pendientes del principal y dan al exterior. Las oficinas y los consultorios a1 igual 
que las dem!s zonas complementariasse agrupan según la funci6n desarrollada Y existm 
accesos posteriores discretos CTue dan al estacionamiento. El patio exterior o antep~ 
tio queda claramente aislado del mundo sirviendo para actividades ecresiales a1 aire 
libre (enseñanza, recreaci6n, eventos). Posee la mayor y más grande jardinera del C,!!l 

junto estando en a1to enmarcando todo el ábside de la nave en el exterior y con su~ 
getaci6n limita al templo aún más del ruido exterior. 
Del vest!bulo (en enseñanza) se pasa a un pasillo (da directo a la salida de emergen 
cia) y comunica a las cuatro aulas, estas con i1uminaci6n a base de grandes acrist~ 
mientas y rendijas en 10 alto; al unirse 2 en una el fondo se cierra con muros de P;!l 
dra brasa sobre los que descansan otros inclinados y hacia a11á será la instrucci6n. 
El estar general se encuentra a desnivel del vestíbulo y en contacto directo con el

patio exterior,con jardineras delimitantes y en el techo un volado a base de tragal~ 
ces que proporcionan viveza al lugar. 

El sal6n de usos m11ltiples tiene dos grandes accesos y su propia salida de emergenc:ia 
es el local más alto despu~s del templo y el campanario (muy bien articulado). La c~ 
sa parroquial se conecta con el m6dulo de enseñanza y directamente a la calle en ac,!!! 
so independiente; con e11a se tennina el carácter envolvente de todas las áreas com
plementarias. 
Su escalera otorga una liga volum~trica exterior más amable entre m6dulos, siendo un 
elemento compositivo dentro de la vo1umetría general. Se cierra al patio exterior cm 
una celosía alta. 
Dentro de la casa se han creado espacios a doble altura dando mayor amplitud a los ::!f> 

cales. El s6tano ubicado bajo la casa (por conveniencia) aisla de ruidos innecesarics 
al complejo y se conecta perfectamente con todo el cojunto y de manera discreta. En
e! el diseño se pens6 de manera que los edificios pennitan crear áreas de uso exte-
rior aprovechando las pendientes naturales para diferenciar funciones y locales. El

cri terio es de predominaci6n del macizo sobre el vano buscando calidad y equilibrior 
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8. PROYECTO ARQUITECTONICO 
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COMPLEMENTOS 
9. SOLUCION TECNICA I CRITERIOS 



9:!"·---~~=-=· =--=====~· -1- SISTEMA ESTRUCTURAL 1 

El principal reto a resolver dentro del sistema constructivo fué la cubierta del tem 

plo. Pare. solucionarla la dividimos en: Naves laterales y Nave centr,tl; las naves, ~ 
bido a la fonna ascencional y piramidal de la cubierta van a ofrecer empujes latera

les que es necesario contrarestar con las columnas; debido a las cargas actue.ntes de 

la misma (C ) en el área del ábside, se propone el sistema muro de carga-columna, de 

concreto 2.rmado con un ancho de 60 cms con lo aue se evitan posibles desplazamientos 
descansando en ellas un't estructura tridimensional (cubriendo todo el ábside y prop_Q!'.' 

cionando a su vez ligereza) anclada y soldada a placas de acero ahogadas en concreto 

y además soldadas er. los quiebres o crunbios de plano de la cubierta, q a:rmaduras de

alma abierta. 

Las colummts aisl:idas se modularon de tal rn;;.nera riue van cerrando el espacio entre -

ellas a medida que desciende la pendiente y en cada una se apoyan a:rmaduras secunda

rias de alma abierta ampliando ese apoyo por medio de una ménsula y todo ello lleva

trabes de liga para un amarre de estabilidad, 
Le_ parte más baja de la cubierta en la es']uina de las naves, es el punto crítico de}! 

do a la sobrecarga que se desplaza del punto más alto a este más bajo produciendo um: 
fuerza o empuje diagonal, Así, por estática, esa fuerza se descompone en dos: 

por lo que se necesitan dos columnas en cruce (x,y) a:rmadas integralmente para cont,!1 
restar ese empuje diagonal. 
Aquí dencansa la trn.be portante más larga r;ue es una armadura de alma e.bierta con un 
peralte de l.25mts. Todas estas trabes primarias se arman en la cumbrera a un anillo 

de compresi6n de ~cero estructural (incluyendo la estructura tridimensional) del cu!i 

sale un anillo de cierre o suspensi6~ exclusivamente para recibir las trabes de la !!!
ve central, sirviendo a su vez como cilindro por donde penetra la luz y se apoya la

cruz exterior del templo. Lleva un penueño fald6n resultando en remate de ese anillo 

y como elemento de cierre de la cubierta, se cuela "In sitil" la punta con concreto 
simple nara dar la forma final. 
La cubierta del templo será de losacero Romsa de secci6n QL-99 debidamente fijada a-
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las trn.bes de acero y medin.nte el sistema Joist (annadura-losacero). En el caso de Ja 

nave central se sigue el mismo criterio que pr-ira 11'.S laterales. Pn.ra contrn.restar l<ll 

empu~es natur?.les se usn.n columnas en 11C11
; el ancho se conserva en 60 cms y el largo 

es de 3.50 mts. En esta zona, la estructuración es radial; las annaduras ancladas en 
las columnas son tcabes primarias y trabes de liga soldadas en ln. cumbrera al anillo 
de compresión y al de suspensión. 
En sentido opuesto~ las otras trabes conservan l". forma radial proporcionando así la 
concavidad de la cubierta. Igualmente lleva el sistema Joist. En el caso de los vit_!I 
les, van entre dos trabes portantes: en runbos extremos se utiliza un canalón muy di~ 
creto para las caidas de agua, Se usará cristales de colores (previo diseño) emplom~ 
do con junta expansiva. 
Debido a los movimientos sísmicos de toda la estructura y a los asentrunientos difer_p 
ciales por el eno1nie peso de la parroquia en comparación con el movimiento integral
tunto de la capilla como del bautisterio se hace necesaria una junta constructiva e~ 

tre nave-bautisterio y nave-capilla a base de una junta de dilatación de neopreno. -
Debiao a la resistencia del terreno de 25 ton/m2 la cimentación está dada con zapatre 
aisle das (en los casos en r¡ue la carga cae "directa" al terreno) y corridas (para lre_ 
áreas en que la carga cae en diagonal y nue se necesita un contrarefuerzo), pa~a lo
que llevará una contratrabe de liga annada al dado de las zapatas. El concreto usado 
es de F•c 250 Kg/cm2 y plantillas de F•c 150 Kg/cm2• El acero de refuerzo para anna
dos es de F'y 4500 Kg/cm2• 
Los finnes llevan malla electrosoldada 6-6/10-10, S6lo en el área del s6tano (osari~ 
se usa muro de contensi6n con zapatas corridas. Para las demás zonas complementarias 
se sigue el sistema tradicional de losa de concretoannada con malla electrosoldada.

Los apoyos son mediante columnas y muros de carga, solo que en vez de de trabes de -
concreto se usan >c:rmadurns de acero de alma abierta tanto portantes como de liga jlJ!! 
to con el sistema Joist-losa, La cimentación es con zapatas aisladas (salvo en caso
específico: corridas) con trabes de liga de F•c 210 Kg/cm2 y plantilla F•c 100 Kg/cnf 
Para dar el nivel del piso se usa viga vierendel con refuerzos verticales annados dre 

de el nivel de desplante. Acero de refuerzo F•y 2000Kg/cmf estribos F'y 1265 Kg/cm2~ 
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9.2 _, INSTALACION ELECTRICA 

La acometida eléctrica de la C.F.E, llega directainente al medido en s6tano y al sisie 
ma de interruptores de cuchillas, de a~uí se enlaza a la subestaci6n eléctrica y paw 
a un interruptor termomagnético que coneºcta a la planta de emergencia y al tA.blero ff 
neral central de distribuci6n y control. 
De este tablero se distribuye la energía a todo el conjunto mediante los circuitos ~ 
cesarios registrables con tableros de control en cada zona para su operaci6n. El si~ 
tema de iluminaci6n para todas las zonas (t~nto interiores como exteriores) será de

dos ti~os: fluorescente e incandescente; la iluminaci6n en el templo está planeada l!l

ra tener primero una luz tenue logrando esto con lámparas incandescentes, arbotantes 

y luminarias de bajo voltaje (conectadas a contactos de control de voltaje máximo y
mínimo}. Pero también se pretende tener totalmente iluminado el templo por lo que se 
han colocado lámparas de luz fluorescente viol~scea colocadas en las naves laterales 
en re1aci6n con las columnas a manera de hiladas de luz y al centro de la nave justo 
arriba del pasillo central (luz blanca). La parte más iluminada es el ábside en don<E 
adem~s se colocan reflectores de 300W a los lados y al centro iluminando hacia arrilR 
y arriba iluminando hacia abajo. De los cilindros en la combrera justo encima del a!_ 

tar, se han puesto cuatro candiles con lámparas colgantes. Los accesos laterales 11~ 
van rieles electrificados con tres salidas y arbotantes de 150W en el acceso princi
pal. Ya de las dos variantes anteriores surge una tercera que es tener una ilumina-
ci6n normal para lo cual se alterna el encendido de las lámparas, es decir una sí y

otra no. En las demás áreas se tiene una iluminaci6n normal, salvo en el caso de las 
aulas se introducen lámparas fluorescentes de empotrar lOOW y sal6n de U/M con luz !!} 

tudiada y enfocada a ciertas zonas. La casa parro·:uial lleva antena parab6lica, de -
T.V, interf6n, etc. 
En la ilwninaci6n exterior se usan lámparas incandescentes de 150W de luz direcciona!. 
en la base de la cubierta del templo irán reflectores 300W iluminando hacia arriba <E 
gradando su luz en iluminaci6n parcial. En exteriores se han diseñado bases para pam. 
encender fuego (controlado). Los registros son de 60X40X60 cms y la distribuci6n del 
cableado se usa tubo PVC de serv. pesado en el ext. encamado en concreto (l-8T). 101 



9.3 INS TA!'ACION HIDRAULIC!t d 
De la toma municipal el agua pasa a un medidor con llave de control (manguera) y se
condU:ce a la cisterna cuya capacidad (calculada en función al número de muebles y u
suarios en cada zona) es la siguiente: 
Resumen de dotación de agua por día: Parroquia 25,000lts. Oficinas 10,000lts, Ense-

ñanza 2,500lts. Casa Parroquial l,500lts. Areas ext. 8,000lts. Estacionamiento 3,000 
lts. Dotación total es: 50,000lts/día; seeún art. 150 del Reglamento de Construcción 
(vigente) las cisternas se calcular:5.n pare. almacenar dos veces la demanda mínima dia 
ria de agua potable por lo que tenemos: 
Demanda min/día. 50,000lts X 2 = 100,000lts/día = 100 m3 de volúmen; La dotación con 

tra incendio es de 5lts/seg (2hrs) = 36,000lts = 36 m3• La capacidad total de la cis 
tcrn~ en vol. será 136 m3 ó 136,000lts. De aquí se pasa a un cárcamo de succión con-

5 bombas: uno. para riego, 2 para protección contra incendio, una eléctrica y una de
combustión interna, todo ello en sótano. 
Adem~.s se cuenta con él.os para bombeo a taw;ue elev:o.do ubicado sobre la escalera de Ja 

casa parror¡uial. De ar¡UÍ bajP. la línea principal de distribución del agua fria hacia 
los baños en zona administrativa, consultorios, toilet y baños del área de enseñanz~· 
casa parroquial y baño en caseta de vi~ilancia, llegando a sótano del campanario paia 
el llenado de la cisterna de almacenamiento para la fuente del bautisterio (con reci 
claje de agua) y capacidad de 13 m3 (sirviendo a su vez para incendio). También al -

tanque elevado llega la columna de agua para incendio y baja a los gabinetes de pro
tección contra incendio ubicados en los vestíbulos de la casa (P.B y P.A.), enseñan3l. 
área administrativa, médica y 2 en los accesos later8les del templo. Las tomas siam~ 

sas (conectadas directamente con cisterna y bombas) se ubican una en la calle de Opi 

chen y otra en la Pral. füie;uel Hid<tlgo. 
El agua de riego sale directamente del equipo de bombeo por tubería independiente a 
las áreas exteriores y regando mediante válvulas de acoplamiento rápido para aspers.2. 
res. s~ cuent'1. con 11,..vcs ¡r.r" m:'.ncucr:l exteriores en lu¡;arec parcialmente ocultos.

La tuberfa. es de fierro F,P.lvanizado ced. 40 (partes visibles) y cobre -t:;ipo M ( ocul tol 

102 



9.4 INSTALACION SANITARIA 

Para la soluci6n de las bajadns de aguas pluvir>les en la cubierta del templo,. se pr.2 
pone ·un comal6n perimetral de desae;üe de acero inoxidable tanto en las naves latera
les como en la central (siguiendo la misma forma circular) al ~ de pendiente mínima 
y tambi~n a los lados de los enormes vitrales, 
En las zonas complementarias la bajada de aguas pluviales (B.A.P.) irán ocultas y en 

los techos las pendientes tambi~n van al 2% min. Los diámetros de la tubería de PVC, 
son de: 100 y 150 mm. Para el desalojo de las aguas pluviales y negras se hace uso fu 

la misma gravedad proporcionada por las pendientes natur.'iles del terreno que van de
la Pral. Miguel H. nivel más alto (D.N± 0,00) a la calle de Tinibe, nivel m;~s bajo, 
(N,P,T - 6,701mts) 
Las salidas de aguas negras, las B,A,P, del templo y de l 'ls dem/:.s áreas complementa
rias se desalojan por medio de tuberías de desae;üe PVC y se conectan a registros co!!l 
nea de mampostería de 40 X 60 cms; en algunos casos de áreas exteriores como el est~ 
cionamiento, patio exterior, etc, las aguas pluviales van a dar a registros con col~ 
dera. Todos van conectados a la red general exterior, a base de tubería para albañal 
de concreto y esta se cruza con pozos de visita. El sistema pe:nnite el desalojo de -
aguas residuales y pluviales medi::inte dicha red que se conectará a la red municipal. 
Parte del agua de lluvia (en el templo) se capta y se usa para riego o para incendi~ 
Los registros mantienen las dimensiones adecuadas para permitir inspeccionar los de
fectos que se presenten; se colocará una separación no mayor a 10 mts entre ellos; fu 

acuerdo con la profundidad de la red municipal que es de 2,70 mts y mediante la red
propuesta que tiene una pendiente en promedio, del 2). se logra tener una profundidad 
de conexi6n de 2,60 mts, 
En el interior de las áreas complem, las tuberias de desaglle de los muebles sani t2.-
rios serán de fierro fundido (fo,fo) o cobre tipo M segÚn los diámetros especificadre 
en los planos, Coladeras de fo,fo y muebles sanitarios de porcelana vítrea en blanco 
tipo tan1ue bajo. Las B,A,P. son de PVC conectadas a un opturador hidráulico y luego 
a la red municipal quedando ocultas con malla met~ica y aplanado rdstico (a ejes de 
columnas, La cochera en casa lleva rejilla Irving, se mnnd::i. el agun pluvial al i&f'dín. 



SOLUCION URBANISTICA;;f-~ 

El entorno urbano donde se ubica el proyecto, no conserv::i. un estilo .'l.roui tectónico re 
finido, más bién hay variedad y mezclas diversas y en la mayoría de los casos son 
const'rucciones muy simples. Por ello, en el complejo religioso se pretende tener un
estilo propio y carácter único, acordes al cont~xto; oue aún con lo importante que 
este pueda llegar a ser y debido a las dimensiones y alturas manejadas, de ninguna !!l

nera rompe drií.sticamente con la imá!';en del lugar; la volumetría formal resultante e.§. 

tá relacionada con los espacios abiertos que lo conforman, sin embargo, lo que tam-

bién se pretende, es lograr un contraste visual en cuanto al contexto urbn.no que le
dé la importancia que merece y exige, logrando esto solos través de lo ~ue el conj~ 

to vale por su arquitectura y por lo que implica. 

Sus espacios al frente son propios (como el atrio) delimitados al exterior solo par
las mismos cambios de nivel sin usar otros elementos (como rejas o muretes) mante-

niendo una integración con el entorno, comunicados con escaleras de acceso y rampas
para personas impedidas físicamente. Además la cubierta sobresale al exterior como a 
fuera un gran elemento escultórico, ocul tanda parcirümente con el desnivel la "base" 
del templo. El campanario se ubica al frente y a un lado del terreno, en integración 
compositiva con el conjunto (sin obstruir ningún punto perspectivo). Del.imita y sep~ 
ra (junto con la galería de arte ext.) el atrio del estacionamiento más grande; Mar
ca y acentúa aún más el carácter del proyecto además de ~ue por medio del sonido de
las campanas (en un llamado a la comunidad) el Complejo se integra de manera auditiia 

al contJxto urbano. 
El estacionamiento menor no surge de casualidad alguna, se ha proyectado por conve-
niencia, sirviendo a una necesidad funcional, es decir, parn tener acceso posterior
inmediato del otro lado del terreno a los demás locales complementarios. 

Siendo aquí el punto más bajo del predio, la monumentnlidad del complejo desde aqúí, 
luce en todo su esplendor y más si consideramos oue un templo (en este caso: católi
co) siempre será el tipo de arquitectura que llame y robe la atención, que desvía la 
vista hacia él; teniendo siempre mucha influencia dentro del medio urbano en el que-
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se localiza. La relaci6n con las calles no es irnnediata; en las áreas periféricas a

estas, se han prop~esto andadores para el paso de la gente evitando nue esta salga a 

las ~anquetas de manera fluida y estorbe la circulaci6n de nuien solo va caminando -
por ahí; y en el caso de los estacionamientos, ambos cuentan con una zona de espera, 
ya dentro del predio evitando filas de autos en los accesos y por consiguiente, algih 
posible congestionamiento vial. 

La vegetación sirve además a este fín, demarcando perimetralmente algunas zonas del
proyecto ( a manera de primeros planos) y en los muros colindantes se han puesto el~ 
mentos vegetales en vertica1 como remates visuales para e1 mismo comp1ejo y para e1-

exterior. 
Dicha vegetaci6n tfl.IDbién logra destacar del entorno con coloraciones vivas y múlti-
ples dando énfasis y ambientes únicos a las áreas exteriores del conjunto, además de 
los diseños de sus jardines siempre creando vistas interesantes y actuando en algun<B 
casos como barreras físicas tanto acústicas como visuales (rojos, azules, amarillos, 
violetas, etc, sin faltar el verde) con el colorido de los vitrales. 
También los colores y texturas propuestos en el templo y zonas complementarias son -
"suaves", neutros y claros y otorgan ligereza al conjunto, evitando así toda impre-
si6n de volmnenes. 

La misma zonificación del complejo penni te aprovechar más el sol donde se requiere 
(áreas complementarias) evitándolo donde no (templo); las sombras provocadas caen d,!!l 
tro del conjunto sin afectar al exterior ni a edificios vecinos. 
La iluminación nocturna se mantendrá en penumbra y siempre enfocada a real21ar la cu
bierta de la nave dando opci6n a iluminar con fuego en aquellas ocaaiones religiosas 
muy especiales (pero nunca en detrimento y sí en annonía con la iluminaci6n del ent~ 
no. 
Todo el proyecto en sí, lleva un orden; Se ha geome.trizado mediante una retícula im_!! 
ginaria de 90 X 90 cms y sus submúltiplos, dimensionando y proporcionando (en cuanto 
a tamaños) todos los locales en base a el1o con el objeto de procurar simplificar lm 

medidas y cálculos requeridos. 
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11. FACTIBILIDAD ECONOMICA FINANCIAMIENTO 

Respecto a las posibilidades de financiamiento pan>. el Complejo Pctrroquial, se cuenia 

con múltiples opciones ~ue hacen viable su factibilidad. 
En principio, se tiene el amplio apoyo de la comunidnd local (a través de algunos 
años) mediante la organiz'1ci6n continua de diversas coléctas, rifas, t6mbolas, kerm~ 
ses, eventos sociales y recreativos, donaci6n de artículos varios para su venta, et~ 

También se cuenta con los donativos especiales y personales por parte de los feligr~ 
ses que pertenecen tanto a esta como a otras comunid'ldes ·del D.F, como del interior

del país. 
De todo ello, la parroquia podría financiar aproximadR!llente un 25% del costo total -
del edificio en un plazo de tres años, teniendo contemplado que para cubrir el 75% -
restante, se solicitará ayuda a otr:cs instituciones religiosas que esten en posibil! 

dad de prestarla. 

Así como solicitar aparte, la ayuda de la Fundación de Apoyo a la Comunidad (F.A.C.) 
que por medio de sus programas implementados en el área de asesoría arnuitectónica ~ 
cibe los diversos donativos de instituciones extranjeras nue ofrecieron su apoyo ecQ 
n6mico para proyectos de construcci6n y reconstrucci6n de centros parroquiales (esp~ 

cíficamente) a raíz de los sismos de 1985 en combinaci6n con la Institucion Adveniat 
(solidaridad de los cat6licos alemanes con la iglesia en América Latina y la instit~ 

ci6n 11Cari tas" de los países de Francü;. e Italia. 
Por su parte, la rentabilidad del Complejo es bastante alta. La venta de gavetas en

los osarios tanto del templo como de la capilla proporcionarán recursos econ6micos -
destjnados 8. terminar 1'1. construcci6r> del templo y el conjunto. 
También se tiene la galerÍR de arte litúrgico y zona escul t6rica, ya nue al prestar y 

rentE.r el espacio para montar las diferentes exposiciones (además de cobrar entradas) 
se generan ingresos específicamente para el mantenimiento del conjunto. 
La asesoría a la comunidad (en trabajo social), consultas médicas así como el cobro

de cv.rsos impartidos y los di versos eventos realizados en el sal6n de usos mQl tiples 
Catravés de su renta} proporcion~rán tembién ingresos utilizados a terminar la cons-
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truccí6n del templo (en su etapa final) debido a que ser:'í. hast<>. entonces quei ya estm 

construidos estos locales y se pueda hucer uso de dichos espacios; posterionnente se 
tiene contemplado que esta recuperaci6n econ6mic~ haga autofinanciable todo el mant2. 
nimiento del conjunto. 

Datos Generales. 

Superficie del terreno: 10,327 m2 

5,260 .• 50 m2 
lHa, 327 m2 

Superficie construida : 

Precio unitario por m2 terreno: NS 89.65 
Costo total del terreno: N$ 925,815.55 

Requerimientos de Obra. 

l. Cimentaci6n y estructura NS 61 582,200.60 50~05 
2. Instalaciones N$ 31 645,526.50 27.72 
3. Acabados NS 1'821,448.10 13.85 
4. Herrería y cerrajería NS 568,134.00 4.32 
5. Vidriería y cristalería N$ 349,823.25 2.66 
6. Jardinería y obras exteriores N$ 184,117.50 1.4 

Total N$ 13'151,250.00 100.0°" 

Precio unitario por metro cuadrado de construcci6n: NS 2,500.00 
Costo de la Obra: 

Honorarios: 

Importe Total-------------------

NS 14'077,066.00 
NS 513,812.90 

NS 14'590,878.óO 
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. EF·3 DETALLE LATERAL 
IPONIENTEI. EN PPIMER 
PLANO CIWIPANARIO. 
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b~CHADA PRINCIPAL 
AL-~ENA PARROQUA. 

TE EL ATRIO. 
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EF ·7 VISTA AERE/\ DEL 
COMPLEJO. 
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CONCLUSION 

Quizá de entre todos los g~neros ar.,ui tect6nicos el nue re,,uiere m'.wores atenciones, 
sea el referente a lo religioso y esto tiene una explicación s!mnle: este espacio no 
se limita a lo físico, a lo material, a lo que hay en este mundo; va más allá de elJo 

rebasando límites de tiempo, llega a lo espiritual, a lo invisible, a lo intangible. 

Un templo es un lugar que marca -"El principio del fin de la vida"-, ariuí el hombre, 
encuentra lct explicaci6n de su origen, sabe de donde viene y "'· donde va; y ofrenda 
culto a Dios. 

Y preci,amente el culto es motivo suficiente ~or el nue se construye una iflesia, es 
algo importantísimo en toda religi6n (y específicamente en la Cat6lica); la fe mant:!' 
ne viva la religi6n y a su vez el culto es la base de la fe, pero el fundamental moE. 
vo que da origen a ello y para 'uien se destina el templo es: Dios. 
En nuestro proyecto la principal meta se ha alcanzado: desarrollar un sistema arQui

tect6nico complejo que cumple en esencia con otorgar el sentido y carácter religioso 
al espacio creado, utilizando los recursos materiales que ~revocan en el hombre esos 

sentimientos tan especiales q~e incluso le obligan categ6ricmnente a guardar respeto 
al lugar. 
Se ha. pl:>.neado en el proyecto optimizctr y brindar el mayor funcionRmi.ento a sus áre!l3 

cuidando todos y cada uno de los detalles desde su zonificación hasta su volumetría, 
dando a su vez carácter :?.l conjunto. 

Se logr6 crear con la cubierta del templo un espacio interno que realce la importan
cia del ambiente espiritual que invita a formar parte de nosotros mismos y en donde
siempre estará l". presencia de lo divino. 
El espacio en sí, consagr~do a Dios resultn con un gran misticismo, donde el hombre
encuentra tranouilidad, donde la vista se distrae con la vegetación, o se pierde en
la vasta inmensidad del cielo, se relaja lH conciencia, el hombre descarga toda la ~ 
gatividad •:ue trae' consigo y s2.le transformado, con unct nueva mentalidad positiva. 
Así, al lograr er-;t·o, (al menos en la religión católica) la fe será sobre todo más fE' 
me y entonces se habrá logrado todo. 
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