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l. INTRODUCCION 
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... No pretendo de ningún modo que mi aportación sea normativa ... 

Lo que se pretende en este trabajo es que el estudiante, ya con estudias de los primeros 
cursos bósicos de urbanismo contemple el amplio panorama que se tiene por explorar, 
explotar y conquistar en la técnica del urbanismo actual con aspectos s_ociales de la vida 
urbana, para llegar a dar soluciones aceptables en la etapa del DISENO URBANO que 
forma parte indispensable en los estudios de licenciatura, de maestrías y principalmente 
en su próctica profesional. Pues se contempla un alto grado de carencias de este profe. 
sionista en la próctica profesional. 

Nuestros estudiantes, deben conocer en sus cursos la amplitud de los objetivos determi
nantes y concretos que persigue esta labor llamada urbanismo, impulsado por el incesan
te aumento de la población mundial, debiendo llegar a producir óptimas soluciones y ca
lidad de diseña, para mejorar la imagen que contribuya o realizar un satisfoctor (estético) 
de tipo cultural que tradicionalmente se han heredado de otras épocas: el espacio urba
na. 

Se deben contemplar en los planes y programas de estudio un ciclo de urbanismo bien 
bo/anceada. lnicióndose con la labor científica, técnico y teórica en los niveles de infor
mación y de formación. Considero que la parle mós importante debe ser a nivel de alum
nos avanzados y cuando esa labor científico se convierte en artística, en lo social urbano 
(el "ente" urbano). Y se mencionan términos como: humonizante, belleza, atractivo, 
lortel 1• Esto de ninguna manero es suficiente para considerar la carga académica de ur
banismo como adecuadamente balanceada. Por ejemplo, paro los arquitectos, la síntesis 
de los estudios de urbanismo es precisamente la ubicación de la obra arquitectónica en el 
contexto urbano y es esta síntesis la que debe reflejarse en el DISEÑO URBANO. 

Quiero a lo largo de este trabajo, rendir homenaje a los estudios de tontos antecesores 
que hicieran del urbanismo y del diseño urbano el objeto de sus meditaciones y a los tra
bajos de muchos realizadores que en cierto modo me influenciaron a elaborar este tema. 

Mis disculpas a los autores por permitirme lo libertad de escribir aquí frases usadas por 
ellos en su material que ocupé de consulta y al que hago referencia en la bibliografía. 

Todas los profesiones y ocupaciones, por modestas que sean, entrañan responsabilidad y 
la docencia, profesión de gran trascendencia social, tiene las propias. 
retando que este trabajo sea un estudio metodológico de trazo o de dibujo ... 
Lo que se pretende en este !rebajo es que sea una ejercitación del arte de diseñar, puesto 
que este consiste en el ejercicio continuo que es lo que conduce a su dominio y manejo,. 
para llegar a la representación gráfica de los trazos del diseño urbano. 

1 
" ••• el arte ha sido, es y seró siempre necesario ... " Ernest Fischer. 
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Pretendo reolmente que éste sea una aportaci6n, que sirva para algo. Coma objetivo fi
nal: el diseño urbano, poro que el hombre viva mejor, que nuestros profesionistos se pre
paren y que con sus conocimientos aporten uno mejor CALIDAD DE VIDA. 

Es de sobra sabido que no salo se dibuja y se diseña con la mono, sino con el pensa
miento, se tiene que saber sintetizar lo que se ve poro llevarlo al papel. Poro el arquitecto 
y el diseñador urbano de entre otros profesionistos dedicados al respecto, el dibujar es un 
medio y no un fin, por lo que necesariamente debe expresar en sus croquis un 6rbol, una 
figuro humana, una sombro, tener el sentido de lo proporción y de la fuga (desde el 
apunte perspectivo) hasta llegar a lograr una bueno perspectiva. 

Así que deberá almacenar en la memoria y en el papel una serie de signos y símbolos 
poro que al sintetizarlos exprese una idea espacial arquitectónica y estos lleguen o ser 
verdaderos trazos urbanos. 

Se deben de hacer propias las formas empleados en lo expresión y la representación 
desde los tipos de árboles, escalas humanas, vehículos, líneas y composición general; 
formas del paisaje, como posibilidades de valorar un cielo, una mujer en la playa, la ve
getación, agitar o calmar el fuego, la lluvia, trabajar las profundidades (depresiones) que 
se presentan en un terreno y los lamerías (protuberancias) y los llanos, terrenos sin pen
dientes ( planos) muy comunes en nuestra medio y quizó de más difícil representación en 
las terrenos de fuertes accidentes topográficos; por supuesto los edificios que forman el 
conjunto o el contexto de lo que estamos trabajando, las perspectivas interiores, las calles 
y la ciudad. 2 (pág. 3A1) 

Se empieza a formar parte del acervo estilístico de representación de cada persona a tra
vés de lo copia una o varias veces de uno solución hasta que no tenga la necesidad de 
recurrir a textos explicativos empezando a emplear sus propios trozos y de lo que aquí, 
algo se pretende ofrecer. Sin olvidar desde luego el usa de la computadora como he
rramienta ideal de nuestro profesión pudiendo ser estos creados como programas senci
llos en Windows como: el "Paint Brush" o el "Coral Draw" de entre otros muchos más y 
dibujar a mano libre, dándoles la calidad y especialmente el estilo personalizado del au
tor (pág. 3A1). 

•. 

2 
u ••• solo llegará a ser un buen dibujante aquel que además de mirar, aprenda a 
observar ... " Jorge Iglesias Guillard. · · · 
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2Qué; para qué, por qué? 
..• lo computadora. Se pretende con ella ... 
... almacenar en la memoria y en el papel una serie de signos y símbolos; que lleguen a 
ser verdaderos trozos urbanos y además contar con lo ayudo del color entre uno infinita 
gama . 
... será en poco tiempo, la herramienta insustituible del diseñador urbano que día a día 
se hace más necesaria y llegará el autor o crear su estilo personalizado con ello a base de 
su propio mano libre ... 

CORELDRAW PAINTBRUSH 

Arbustos: 

Escalas humanas: 
Apunte perspectivo 

Líneos y composición en general: 

-.'~ ·.· · .. · ,.' ..... r-.. 
·.~· 

Proporción. Fugn. Edificios que forman el conjunto: 
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Así como el arquitecto, el estudiante y los profesores de diseño arquitectónico buscan 
siempre la creación de formas de edificios aislados. El urbanista, el estudiante y el profe
sor de diseño urbano, ademós de crear las formas aisladas deberón buscar la expresión 
morfológica en su conjunto, armonizando con otros edificios, con su contexto, con su lu
gar y con su tiempo. 

Pienso que el "conceptuar" al diseño en base a las diferentes enunciadas que existen nos 
puede llevar a concluir en, que: concepta es una ideo inicial generalizado de lo forma, 
que surge al analizar los problemas; posteriormente se convierte en una estrategia poro 
posar o lo solución de conjunta, anteproyecto, que permitiró elaborar los principales as
pectos del proyecto. Pero nunca hobró que olvidar que el concepta seró: las primeros 
ideas del diseña, acerca de la morfología del conjunta.3 (póg. 60, ób y óc). 

Los elementos móviles de una ciudad, y en especial de las personas y sus actividades, son 
ton importantes coma las partes fijas. No somas tan sala observadores de este espectócu
la, sino que también samas parte de él, y compartimos el escenario con los demós parti
cipantes. Muy a menudo, nuestra percepción de la ciudad no es continuo sino, mós bien 
parcial, fragmentaria, mezclada con otras preocupaciones. Casi todos los sentidos estón 
en acción y la imagen es la combinación de todos ellos. 

Se trataró a lo largo de este trabajo, establecer de entre otros, las siguientes 
aseveraciones: 
... Que el urbanismo no es una ciencia pura, sino una disciplina científico-artística o arte 
científico como la arquitectura, que ademós se complementan; tienden mós al arte cientí
fico que a la ciencia puro. La ciencia se crea, se descubre. 
En el urbanismo hay creación a sea hay arte. Ademós por contener reglas y principios, es 
un sistema. 

Actualmente se manifiesta el urbanismo como una técnica con valor creativa que la hace 
arte y coma una disciplina cientffica. 

El Urbanismo NO impone formas, impone conceptas y estos serón además de otros, de 
habitabilidad física, biológica y social. 
El urbanismo debe encargarse (como disciplino) de lo organización del medio físico para 
la vida de las hombres y de las saciedades, localizadas en el territorio y en el espacia na
tural geagrófico; de la repartición de las grupos humanas, según diferencias cuantitativas 
y cualitativas y de sus actividades culturales y materiales. Así como del medio ambiente. 

El diseño urbano debe encargarse de lo armonizació~, debe temor en consideración fa 
sofisticación del arte urbano y hacer intervenir otro serie de apoyos indiscutiblemente im
portantes como son el diseño grófico y el industrial. 

3 Los "concursos" exigen la enunciación del concepto de diseño. 
11 

... el concepto que tengo de este proyedo es ... " 



-5-

No debemos olvidar que los polobras: urbanismo, urbanista, diseño urbano, diseñador 
de osentomientos humanos, trazador urbano, y últimamente licenciado en urbanismo; 
son de reciente creación, su aparición y uso en el mundo fue a partir de 1911. En México 
hablar de urbanismo se iniciaba en 1930 y representaba tan salo: "abrir calles en la ciu
dad". Su raíz urbe, se circunscribía al estudio de la ciudad, es por ésto que debemos 
aclarar siempre los términos: urbe, ciudad, urbanismo y diseño urbano en este trabajo y 
aclarar también que los actuales conceptos son totalmente distintos al que de ellos tuvie
ron quienes los crearon. No tenían el valor conceptual del urbanismo técnico, oxiomótico, 
científico de nuestros días, de manero que los soluciones naturales, relación directo de 
causa y efecto que crearon los agrupamientos urbanos del posado, los designamos como 
urbanismo noturol o instintivo. Los esfuerzos posteriores son sólo "trazo de ciudades" o 
urbanismo empírico juegos lineales de polígonos regulares y trozos circulatorios cuyos 
valores pl6sticos, defensivos, religiosos, apenas si pueden tomarse en cuenta en nuestros 
días como derivados de un fenómeno social. 

En el urbanismo, siempre se debe bosar en lo plancoción y en lo plonificoción; que son 
grados de uno misma actividad y tomar siempre en consideración el medio ambiente. 

Se pretende en este trabajo dar o conocer estos bases, dejando concebido el PLAN como 
previsión, como un trabajo de ANAL/SIS y que esta previsión se hace por equipo o gabi
nete en que cada profesionista o especialista hoce su porte para beneficio de lo sociedad. 
La planificación es realizar el plano como en arquitectura es el proyecto. El llevar a cabo 
la obra puede considerarse como urbanización. El proyecta es la representación ideal de 
lo planeado." 

Por ejemplo, el arquitecto puede reunir por su preparación, la capacidad de ejecutor la 
SINTES/S y traducir el empeño en obras materiales representables en un papel como 
PROYECTO: puesto que está familiarizado con los cólculos, instalaciones, presupuestas, 
calendarios de obras, etc; tareas que son características del ejercicio profesional del arqui
tecto, mós aún en el campo de la concepción de formas útiles paro el alojamiento huma
no en sus funciones urbanas. No debemos olvidar que el arquitecto eo un "creador de 
ambientes" y que: un buen urbanista se salva a pesar de su mediocre arquitectura, en 
el espacio estético; una bueno arquitectura NO subsiste en el desorden de un mal ur
banismo. 4 

Al inicio de la primera parte de este trabajo, haré referencia a manera de' marco crono
lógico los aspectos históricos del TRAZO DE LA CIUDAD DE MEXICO como parte teórica 
de iniciación al diseño urbano. 

Cualquier diseño está compuesto por muchos conceptos, el espacio, la circulación, la for
ma (la "envoltura" de los edilicios), la zonificación, el contexto. La economía (a los estu
dios de mercado-coslo-benefido). 

-4 Domingo García Ramos. 
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En cuanto al diseño el objetivo final será el satisfacer todos los aspados del conjunto. De
be existir el orden. " ... Hasta que todo quede en su lugar ... "5 

Las nociones del proyedista influyen diredamente en cada proyedo específico, sus valores 
y su filosofía le proporcionarán una imagen como "creador de espacios", cuanto más use 
para describir su punto de vista sobre el diseño más completo será el conjunto. Aunque 
no debemos olvidar que en cuanto a los edificios entre menos, mós. A sus valores me re
fiero a lo artístico, lo individual o personal, a las necesidades y el orden principalmente. 
Al diseñar para el presente y para el futuro.6 

El diseño se determinaró desde la primera etapa en la que se adquieren los conceptos 
generales, los del conjunto y los del contexto (localización, clima), los del espacio y volu
men que se requeriró; lo económico (primero costos, mantenimiento, etc. Lo social 
(fadores humanos: percepción, conduda, etc.). 7 

Lo anterior es el proceso de planeación, el buen éxito del diseño depende de cuón correc
tos sean los anólisis elaborados en este proceso de planeación y en ninguna otra etapa se 
eliminan tantas opciones de diseño o se integran más en una retroalimentación de datos 
como a la del principio. 

Es más fócil aprender y enseñar métodos de diseño sistemáticos racionales y explicables, 
que métodos .artísticos, subjetivos e intuitivos. Se insiste más en transmitir metódicamente 
los principios del diseño que en alimentar "la creatividad innata del estudiante". Al exigir
se cada día más responsabilidad al urbanismo, a/ diseño urbano y a/ arquitectónico co
mo profesión, las técnicas de planeación se han vuelto más sistemáticas. 

El diseño es prédica, creación de conceptos y con estos de espacios; que se encuentran 
en un estado de constante evolución y desarrollo. 

En la antigüedad se recurría en el diseño arquitedónico a la comparación con la música 
como un modelo organizador que abría un compo potencialmente rico para la adquisi
ción de conceptos. 
No importa de que manera se conciban por primera vez los conceptos, pero con el tiem
po éstos deberón quedar expresados en términos visuales. 
(pág. 6a, 6b y 6 c). 

5 
... Diseñar es un ocio de identificar, ensamblar y refinar las partes hasta lograr un todo ..• 

6 
... El edificio debe ser lo que él mismo quiere ser, no lo que el proyedista quiere que sea ..• 

7 
... En el diseño de un coniunto , la naturaleza es lo mejor fuente de analogías 

funcionales y formales ... 
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ANEXO N° 2. EL CONCEPTO .•. 

La Pirámide de Comalcalco, en el Municipio del mismo nombre del Estado de Tabasco, 
orgullosamente OLMECA PARA LOS TABASQUEÑOS que han adoptado este período pa
ra ellos, y MAYA quizá para otros. 

Sirvió de inspiración para definir el diseño del edilicio de oficinas corporativas 
PIRAMIDE TABASCO más alto de la Ciudad de Villahermosa y del Estado de Tabasco en 
el año de 1992. (12 pisos de altura y tres de sótano para sobrada área de estaciona
miento, además la existencia de un helipuerto de altura. Edilicio bautizado como PIRA
MIDE queriéndole dar mayor reelevancia y TABASCO para acusar aún más al estado). 
La propia ciudad lo ubica coma un "hito" de verdadera importancia de orientación e 
identificación urbana. 

Obviamente se diseñó con el aspecto piramidal para recalcar estos valores y filosofía, el 
concepto, se creó por primera vez estudiando el recorrido del sol al poniente can el edili
cio al frente, buscándose efectos a contra luz, simulando esa bajada de Quetzalcóatl en el 
equinoccio, de las pirámides mayas tan famosas. 

La cascada de vidrio al norte y al oriente (a la parte más sombreada) represenÍa el cielo 
siempre azul de Tabasco (el tinte azul del vidrio) así como, el agua en ~bundancia con 
que cuenta el estado; al frente: el parque más bello de la ciudad con su extraordinaria y 
llena de ilusión laguna, a la que tienen vista todas las oficinas. Por último, el elevador 
panorámico representa al Río Grijalva, que separa físicamente a la Ciudad de Villaher
mosa, en este caso representada por la pared plana de vidrio de la fachada principal pe
ro unida en su textura, como la unión del tabasqueño. 



Ahora terminado el edificio, quedando expresados estos conceptos en términos visuales ... 

¿ Es el edilicio lo que él mismo quiere ser ? 

¿ adoptó el concepto concebido desde el inicio, por su creador ? 

Si examinarnos la amplitud de formas que va de la mental a lo verbal, a lo ~scrito, a lo 
visual y a lo físico, empezaremos a comprender el problema de traducción al que nos en
frentarnos como diseñadores. Coma nuestra responsabilidad es urbano arquitectónica, 
por lo tanto física, se deben traducir a términos físicos la mayor parte posible del proble
ma. 
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El presente trabaja se divide en tres partes: 

En la parte primera; El marco teórico. En el que se refieren: Los primeros trazos de 
diseño urbano en México y se toma como ejemplo nuestra g ron Ciudad de México en sus 
tres grandes épocas: la prehip6nica, su fundación. La colonial, i qué encontraron y como 
continuaron la traza de la nueva ciudad española? Haciéndose referencia a manera de 
marco cronológico los aspados de antecedentes históricos m6s relevantes hasta lo con
tempor6neo. Se escogió como ejemplo porque una organización Ion clara y tan geomé
trica como la que tuvo México-Tenochtitl6n NO aparece en ninguna otra ciudad prehis
p6nica. Teotihuacan es el caso más semejante y en alguna forma debe considerarse co
mo antecedente. Algunos quieren ver en el trazo de la Ciudad de México la influencia de 
las ideas renacentistas (Leonardo Benévolo). Aunque el concepto de la nueva ciudad se 
asemeja más al de las medievales, esto no es sólo por su trazo, sino par sus espacios 
públicos y la localización de los principales edilicios. (Borah-Woodrow). 

Los tipos de trazos, en ciudades de crecimiento acelerado y la evolución de éslas, en 
cuanto a: el fenómeno de conurbación, el de atracción y rechazo, la vialidad, el fraccio
namiento, la unidad vecinal, el centro de Barrio. Se hac~ referencia al centro histórico de 
México como el antes, lo que hoy se hace y el mañana se har6. Desde los centros co
merciales hasta los grandes centros de negocios (business park) de otros países. La crea
tividad a base del croquis, ejemplificándolo como excelente instrumenlo para realizar la 
tarea del !rozo del diseño urbano; cuando ya se ha enunciado el problema en términos 
visuales. Desde las formas geométricas básicas, muchas veces olvidadas. Algunos fenó
menos caracieristicos como los de profundidad y acercamiento de entre muchos otros 
m6s. Las relaciones de los edificios y los signos más comunes que se deben manejar a 
medida de costumbre: la escala humana, la vegetación, al agua, el cielo, los vehículos, 
las calles, la ciudad en detalle de sus diferentes componentes 8• 

En la parte segunda; El proceso creativo del diseño Urbano. En el que se refiere a los 
estudios preliminares, pasos que se deberán seguir en todo proceso de diseño para los 
elementos de la estruciura de la ciudad, tomando en consideración los análisis de facto
res, anólisis de criterio de diseño en cuanto a lotificación, las diferentes alternativas que 
existen para dar soluciones de diseño de andadores, plazas, cul/ de sac y retornos. Ter
minando con el equipamiento urbano, los elementos arquiteciónicos que lo forman, su 
zonificación. 

8 
... " muchas veces todas las cosas parecen obvias y no prestamos atend6n, hasta que alguien nos las 

haca distinguir ... " M. en Arq. Hlictor Robledo Lora. 



-8-

En la parte tercera; La estructura de la ciudad, se tratará sobra los trazos de las funcio
nes básicas del urbanismo, sin olvidar entre éstas, el estacionamiento y futuros sistemas de 
transporte masivo en vialidad, la donación y los espacios abiertos en recreación. El tra
bajo y sus consecuencias. 

La parte final será la aportación de conclusiones y recomendaciones con una bibliogra
fía, que permito profundizar en todos y cada uno de los temas expuestos. 

•. 



11. OBJETIVOS 



-9-

OBJETIVOS. 

Que sea una contribución al urbanismo y en particular al diseño urbano can el desarrollo 
de esta investigación. Paro que la gente se desarrolle mejor en sus lugares de residencia. 
En vista de la amplitud que se puede llegar a dar en esta tarea, tengo plena consciencia 
de lo limitado en cuanto espacio y tiempo del que se dispone para la presente contribu
ción .. 

Sin salirme del marco fijado de "lo dosis mfnimo de diseño urbano poro lo licenciatura y 
lo moestrfo de urbanismo (que es donde he desorrollodo mi labor y experiencia) con lo 
ubicación de /a obro arquitectónica en el contexto urbano" preocupóndome por indicar 
lo esencial del "cuól" en : LOS TRAZOS DEL DISEÑO URBANO, sin tomar parle en deba
tes contradictorios sobre teorías del "cómo". El "qué" se va a enseñar, emana evidente
mente de los programas y planes de estudio de la licenciatura y de la maestría, que para 
realizarla, hemos de partir de la realidad con que contamos, con estudiantes y profesionis
tos (en el caso de la maestría) de nuestros tiempos, producto de la civilización, de la ima
gen, de la sociedad de consumo y el "siglo del confort• que estó terminando. 

Si educar es preparar al hombre paro la vida, deseo ayudar o formar a ese hombre , a 
ser capaz, a comprender su tiempo y de tomar posición entre sus conh•mporóneos. 

PRIMERO: Que sirvo esta investigación como un documento de apoyo a los correspon
dientes cursos de diseño urbano de los niveles educativos referidos y que los alumnos en 
forma sencilla y próctica puedan aprender en el tiempo del que disponen a realizar su di
seño. Iniciando con los primeros trazos antiguos y se toma como ejemplo a la Ciudad de 
México en sus tres etapas: la prehispónica, colonial y contemporónea. Como se trata en 
la parte primera. (punto 3. 1.) 

Es preciso conocer o recordar el concepto ciudad, lo que son los asentamientos humanos, 
penetrar en los problemas que tienen y entender el significado de las soluciones que nas 
estamos planteando los mexicanos en este campo. 
Se busca facilitar estas tareas y que el no especializado los conozca o pueda profundizar 
en ellos si ya los conoce. Como se hacen mención en los "tipos de trozos•. (punto 3.2.) 

Se analizarón principalmente los elementos de viviendo, algunos aspectos de equipamien
to urbano que complementen al diseño, no se dejaró de considerar las funciones bósicas 
del urbanismo en cuanto a circulación (vialidad y transporte) , traba¡o, recreación y el 
patrimonio histórico, a .manera de situarnos en el ambiente en el que desarrollaremos 
nuestra actividad de diseño comprendida en la estructura de la ciudad, los componentes 
del fenómeno urbano y las relaciones de lo ciudad con su entorno y con otras ciudades. 

SEGUNDO: Por otro parte, en cuanto ol dibujo; el alumno, el profesionista y el profesor, 
deberón almacenar en la memoria y en el papel una serie de signos y símbolos para que 
al sintetizarlos exprese una idea espacial y lleguen a ser verdaderos trozos urbanos. Con 
la creatividad y el croquis como apoyo, refiriéndose a conceptos del diseño urbano. 
(punto 3.3.) 
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TERCERO: Se analizaré la comprensión del espacio, la forma, funcionamiento, imagen 
urbana, elementos topogrólicos, formas y métodos poro seleccionar los terrenos y los ele
mentos del diseño urbano en función a sus relaciones con lo vida de lo ciudad, hasta lle
gar a los diferentes trozos y soluciones a detalles de los pequeños olvidos de los que ha 
sido siempre víctima el diseño urbano. Como se hace referencia en lo porte segunda, lo 
que corresponde a estudios preliminares y en Jos clases de diseño urbano se llegan a de
sarrollar de acuerdo al nivel de estudios requerido. (punto 4.1.) Hasta llegar a lo latifi
cación (punto 4.2.) y a comentarios específicos sobre los trazos de diseño urbano en la 
estructura de la ciudad, haciéndose éstos en cuanto a las funciones básicas del urbanismo: 
Vivienda, Trabajo, Vialidad (circulación y transporte), Recreación y Patrimonio Histórico y 
Cultural. (punto 4.3.) 

CUARTO: Actualmente el crecimiento de los ciudades se acusa como necesario.9 Se re
quiere determinar lineamientos para esas ciudades y elaborar un manifiesto contemporó
neo sobre el diseño urbano. Pienso que ya es hora de elaborarlo, puesto que desde 1957 
que se celebró la Primera Conferencio sobre el DISEÑO URBANO en la Universidad de 
Horvard, dentro de lo tradición del C.l.A.M. y que los preceptos de este congreso han sido 
atacados por sociólo~os y por planeadores como Jane Jacobs y mós recientemente por los 
arquitectos mismos 1 

, así como también apoyados por planificadores como Kevin Lynch. 

Ebenzer Howard, en su tiempo (siglo XIX) con su influencio: Frederick Law, Olmstead, 
Henry Wright y Clarence Stoin; con su movimiento de los ciudades iardin, fue ton podero
so como la mismo Corto de Atenas del CIAM IV. Aunque en esta no se habló sobre el di
seño urbano y arquitectónico de la ciudades, que en 1981 lo Carta de Mochu Pichu lo 
hace evidente y trota de rescatar al diseño perdido. 

En México se apuntaba, por 1981 que lo ciudad se transformo normalmente por razones 
que estén mós alió de lo arquitectónico y que ademós, NO todos los "contextos" son Co
yoacón o Guanojuoto; que se debe saber "poner" los edificios en un sitio determinado. 
Todo esto tiene que ver, desde luego, con el talento natural y la sensibilidad del arquitecto 
pero es oigo que también se aprende, desde la escuela, de otros arquitectos 
"comunicadores" y de lo práctica profesional cotidiana. 11 

... mientras los arquitectos no cobren lo sabiduría de disponer correctamente los edificios, 
no padrón aportar nodo verdaderamente significativo a lo ciudad ... 12 

9 
... "la tierra Se convertirá en ciudad •.. " 

Raymond López. Estudios Urbanos. 
Dodorado en la Universidad de la Sorbono, París, Francia 

10 Donald Appleyard y Al/on Jacobs, Seminario de la Universidad de Berkeley, 
California. 1979. 

11 "Los Arquitectos contra la Ciudad". Revista ENTORNO 1. 1982 
12 Arq. Aurelio Nuño: "Arquiteduro y Arquitedos" de la Ciudad de México. 

Universidad Iberoamericano. 
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QUINTO: se pretende hacer notar metódicamente que la ubicación de los nuevos barrios 
residenciales o ampliación de nuevas ciudades corresponde a un crecimiento desmedido y 
desordenodo que se ha venido dando en nuestro acelerado desarrollo urbano hacia el 
campo. Como ejemplo, se tratan los municipios conurbados con Toluca, siendo ésta la 
capital y principal ciudad de atracción del Estado de México, entre otros ejemplos que se 
mencionan en la parte final de esta aportación 

Estos cinco puntos son o los que dirigiré mis esfuerzos, para obtener un proyecto de inves
tigación útil, que exprese resultados claros y se den respuesto a los interrogantes que se 
plantean durante el desarrollo. Siendo de esta manera mi aportación. 

Otra de los preocupaciones personales es la clara y constante destrucción en el campo, 
siendo un testimonio fidedigno de lo que cada día y cada noche suceden en muchos luga
res del mundo y en nuestro país; sucesos como la destrucción de bosques, que muchas 
veces desconocemos porque suceden lejos de nuestra vida urbana cotidiana. Sin embar
go, NO están lejanas las consecuencias y ya se están dejando ver en nuestras vidas urba
nas y creo, es lo que debe movernos a aduar inmediatamente. 

Que no se invado simplemente el campo para convertirlo en ciudad debiendo manifestar
se la importancia de la restitución ecológica y ésta, que contribuya dando el ordenamien
to del medio ambiente necesario sin anteponer intereses parciales. Aunque estas preocu
paciones deberán tratarse en otra aportación diferente a esta, por motivos de espacio y 
tiempo. 

1 Al inic;io de este trabajo, me preguntaba: ¿ seró el verdadero sentimiento del arquitecto, el 
D/SENAR ? , el mío Sfl ¿ Y será tan difícil para la mayoría , que la falta de material se hace 
evidente? Cuando no existen mas trozos que los que aquí hago referencia a lo largo de 
esta investigación. 

¿cuantos manuales de trazo de diseño urbano se conocen? 
En la actualidad, el interés persiste en la planeación, pero NO en el trozo. ISe estudia, se 
analiza, se acepta, se rechaza, pero no se dibuia, no se llega a la síntesis, se olvida /a 
tercera y cuarta dimensión/ 

.•. Ese es mi mayor interés 1 ... 
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ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

Siempre se debe pensar que la elección del tema debe estar enfocado de acuerda a dos 
factores·m•iy importantes: Primero: a la relación y concordancia con la profesión y espe
cialid1Jd y co11 :::1 medio social en que nos desenvolvemos. Segundo: el interés y sobre todo 
el gusto personal por hacer las cosas, llegar a lo próctico y que sea digno de tomarse en 
cuenta. i El tema elegido debe satisfacernos por completo 1 
Otros cosas nos motivan en tal o cuól lema, como indudablemente sean lo disponibilidad 
y el acceso o la información necesaria; o que dentro del grupo de amistades contemos 
con verdaderos especialistas en el órea, con el desinteresado y sano deseo de asesorarnos 
en un trabajo de esta naturaleza, o lo disponibilidad de recursos necesarios. También, so
bre lo existencia del tema: icon qué antecedentes contornos?, kuóles estón explorados 
parcial o totalmente?. 

Cuando estudié lo maestría en esta especialización, trabajaba en el Departamento de Ur
banismo de la Dirección General de Obras Marítimas, pensaba: ... "cuando me titule lo 
haré con un temo portuario!. Al terminar los estudios trabajaba para la Secretaría de lo 
Presidencia, pensé: ... Cuando me titule lo haré con: "Planes Estatales y Municipales de 
Desarrollo Urbano ", lema con anólisis profundos que manejóbamos a este respecto, in
clusive, en aquella época se formó el Centro de Documentación, Información y Estudios 
del Desarrollo Regional y Urbano (CERUR) y con estos lineamientos se creó una nueva Se
cretaría del Estado: SAHOP. Mismo que en 1982 cambió a Secretaría de Desarrollo Urba
no y Ecología (SEDUE) y mós tarde Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Con mós experiencia en el campo de la docencia detecté algunos puntos claves que su- 1 

cedían en nuestra escuela : 1.- El tipo de alumno. El estudiante de arquitectura requiere 
paro su correcto formación de apoyos educativos fundamentados y al mismo tiempo lóci
les de comprender, provocando la necesario motivación que llevo al desarrollo de la ima
gen creadora. Inicié lo labor de inmediato, tratando que los cursos que importla fueron 
fóciles de comprender y con un cierto dinamismo que motivara al alumno de mente 
creadora: el estudiante de arquitectura; recibí las primeras satisfacciones con el interés 
demostrado por mis alumnos. 2.- Los características actuales del contexto educativo; la 
institución, el profesar y el alumno requieren instrumentos que optimisen y hagan electiva 
la acción didóctica. Me di a la labor de producir los temas de urbanismo en intentos de 
audiovisuales, con la participación directa de los alumnos, propiciando la toma de foto
grafías y videos con sus respectivas ediciones, siendo respuestas aceptables de su imagi
nación creadora y su estilo y sentido artístico. Recibía también satisfacciones en cuanto a 
profundidad y técnicos de presentación, algo que se estaba olvidando o que cuando me
nos no se le··daba lo debida importancia en arquitectura. 3.- Apoyar los instrumentos di
dácticos en la teoría, de manero que sea posible explicar y evaluar el concepto estudiado. 
Seleccionando ode.mós una metodología dentro de la cuál se pueda aplicar y transferir 
los conocimientos adquiridos por este medio. 4.- La necesidad de estimularnos para pro
poner apoyos didócticos, correctamente seleccionados y fundamentados en los contenidas 
de enseñanza, motivando así el interés del estudiante y orientóndolo. 
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Poco después ingresé o la Jefatura de Proyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
en aquel entonces empecé con una tesis de maestría que llevaba por título: 
•Aspectos Metodológicos poro la Planeación de Edificios Asistenciales.• 

Eran muchos los cambios y las iniciativas de investigación que llevaba a cabo. IEI carócter 
del tema estaba delinidoi Mi in9uietud se orientaba hacia la docencia, al urbanismo, al 
diseña urbano y al arquitectónico 3 y la decisión de dejar la descentralizada y dedicarme 
desde entonces a la iniciativa privada. Y con esto, casi de medio tiempo a la Facultad de 
Arquitectura, al alumno de licenciatura, al alumno profesional de maestría y al profesor de 
diseño. ¿El cuando? se les debe mencionar los aspectos artísticos, culturales, sociales Y 
morfológicos del urbanismo. 

La Universidad del Tepeyac, A.C., me llamó a dirigir su Escuela Mexicana de Arquitectura, 
con el trabajo e interés personal unificados, acepté y comprendí un horizonte mós amplio, 
además de la didóctica renovada; el estilo personalizado en la educación, la constante 
actualización en técnicas de enseñanza-aprendizaje y sistemas pedagógicos y en didócti
ca, así como los diferentes enfoques hacia el profesor y el alumno. Se me presentaron 
inquietudes nuevas sobre todo lo relacionado con: ... lla administración ocadémica ... I 
Esto me ayudó mucho, para que tiempo después dirigiera el Taller Federico Mariscal y 
concentrara mi tiempo a la Facultad de Arquitectura. Mi ingreso ademós a la Escuela 
Mexicana de Arquitectura de la Universidad La Salle A.C. en las óreas de urbanismo y di
seña, impartiendo desde entonces hasta la actualidad las materias de diseño urbano y di
seño arquitectónico, acentúo más los horizontes referidos. 

Por último; el impartir en la maestría de urbanismo de la División de Estudios de Pos
grado de Arquitectura el toller de estudios urbanos o nivel comunal y la materia optativa 
de diseño urbano. (ANEXO 1: experiencia y práctico docente ). 

Con todo esto, ahora si el lema es'toba definido. El diseño urbano. El paso del tiempo 
fue importante, muchos lemas quedaron en borradores, hasta en un 90% de avance, vgr. 
"La enseñanza del urbanismo en las escuelas de arquitectura", en que su objetivo princi
pal era la creación de una escuela de urbanismo en la Facultad de Arquitectura. 14 

13 Cursos de los que ya era profesor con antigüedad y haber presentado ex6menes de oposici6n en 
cada uno. {ANEXO 1: experiencia y pródica doconle) 

1A Actualmente ya se creó en 1985 y han cgre:oado 6 generaciones de ella (1986 a la 1991). Con algunos 
problemas aún por resolverse, como es el llamado "tronco común" con arquitectura en el 1 er. nivel. Pues 
éste mós bien o:; un filtro, que impido al alumno interesado en urbanismo a ingresar directamente o lo que 
es peor: cursar parte de uno carrero que no le interesa (viéndose refleiado en el bajo rendimiento de sus 
estudios, con bajas calificaciones en su promedio, que éste lo aumento cuando estudian lo que les gusta}. 
Vgr. las materias de estruduras, geometría descriptiva, etc., que en la licencialura de urbanismo jamás 
volverán a ver, en cambio otras no ven en 1 er. nivel de arquitedura, como el caso de arquitectura do poi· 
saja. Por éstas de entre otras razones administrativo-académicas, se cuento con una inscripci6n de 15 a 18 
alumnos por año. Actualmente la poblac:i6n de alumnos es de 60, repartidos en 3°, Sº, 7º y 9º ... "no les 
hace daño a los arquitedos permitir continuar sus estudios a otros 15 o 18 alumnos más al año ... " 
Fuente: Lic. y M. en Des. Urb. Virginia Lahera. 
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Como una tesis no debe exceder un período mayor de tres años, ni menor de tres me
ses 15, siendo el móvil de la investigación a mi actividad profesional ininterrumpida de ar
quitecto, urbanista y profesor de diseño urbano y de diseño arquitectónico, o sea que mi 
trabajo, el medio social y el interés se unen, para definir el título: "LOS TRAZOS DEL 
DISEÑO URBANO", con el subtítulo que aparece en la carótula y se refiere a lo largo de 
este trabajo: 

... "la dosis mínima de diseño urbano para la licenciatura de arquitectura y la maestría 
de urbanismo, con la ubicación de la obra arquitectónica en el contexto urbano ... " 

Justificar quiere decir sustentar las razones por las cuales elegí este tema como proyecto 
de investigación. Can lo anterior se expresa la inquietud personal; deba explicar ahora 
como complemento de la importancia del lema elegido, que seró necesario profundizar 
con los trazos, porque no tan fócilmente se encuentran o aparecen en libros; de lo que sí 
se tiene mucho es la teoría, pero no el trazo. Es mi deseo el proponer estrategias enca
minadas a las diferentes soluciones que puedan llegar a presentarse en cada problema 
de diseño, de trazo, a nivel de alumno de licenciatura, alumno profesionista de maestría y 
profesorado. Para que ellos se encarguen con los conocimientos adquiridos, de tratar de 
mejorar la vida en las ciudades. 

Mi admiración y agradecimiento par la cantidad de datas de trazos elaborados por los 
arquitectos urbanistas, que imposible incluirlos en este reducido espacio; que han hecho, 
vivido y enseñado el urbanismo en México: Domingo García Ramos, Miguel de la Torre 
Carbó, Hornera Martínez de Hoyas, Enrique Cervantes Sónchez, Francisco Escalente Esca
lente, Carlos Corral y Bécker, Taide Mondragón Servín. Todos ellos mis maestros, entre 
muchos mós, que merecen mi respeto. 

15 Métodos y Técnicas de lnvestigcici6n. Maestra Esther Maya. D.E.P.A. FA. UNAM. 1994. 
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111 MARCO TEÓRICO 

3. 1. LOS PRIMEROS TRAZOS 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Prehispónica - colonia/ - confemporónea 
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MARCO TEÓRICO. Como morco de referencia se indican tres épocas de caroderísticas 
relevantes en los trazos de diseño urbano de la Ciudad de México y que todo interesado 
en esta disciplina debe conocer por estar integrada de hechos e hipótesis compatibles en
tre sí y con esta investigación. 

ÉPOCA PREHISPANICA: 

La cuenca debió poblarse hará 22 mil años. Se trataba de recolectores, cazadores y pescadores 
agrupados en comunidades de l 00 a 200 individuos. Su carácter francamente sedentario se ini
ció hacia 3000 A.C., coincidiendo con la aparición de la agricultura. Hasta 1100 A.C., fueron 
desarrollándose aldeas no mayores de mil habitantes, en terrenos fértiles y bastante elevados, 
para protegerse de los desbordamientos del sistema lacustre. De 1700 a 1100 A.C., aparecieron 
los poblados de Tlatilco, Zacatenco, y EL Arbolillo, al noreste de la cuenca; y entre este año y 
100 A.C., los de Copi/co, Atotoc, Xalostoc, Coatepec, Tlopacoya, Ticomán, Atlica, Chiconautla y 
Cuanalán, vinculados por relaciones comerciales e intercambios culturales y tecnológicos. La 
población del valle seria entonces de 15 mil habitanles, repartidos en esas aldeas extensas y en 
varias zonas de asentamientos seminómada ... , aún sin trazos de técnica alguna establecida, eran 
coincidenciales, casuales. 

Cuicuilco (200 A.C.) y Patlachique y Tezoyuca (100 A.C.), revelan ya una organización social más 
amplia, los trazos aparecen con la primero ''parrilla" correspondiente a un asentamiento m6s es
table y una población superior al millar de habitantes. Al iniciarse la era cristiana Texcoco fendrla 
3500 pobladores y acaso también Chimalhuacán, pues ahl se ha encontrado hasta un sistema de 
pozos, lo cuál les permitía mantenerse congregados en tiempos de secas. Simultáneamente em
pezó a formarse el centro urbano y religioso de Teotihuacán, en el extremo noreste del lago pero 
lejos de las zonas inundables. Con uno coracterlstica muy importante: el eje longitudinal de tra
zo principal: una Avenida de 40.00 m. de ancho rematando en la gran Pirámide de la Luna en 
que oirás de ella se distingue la cúspide del Cerro Gordo relacionando la forma y reforzando el 
perfil vertical de la pirámide así queda como "fondo telón# la colina. Los puntos más altos que
dan como referencia para ubicar el sitio de los sacrificios con la piedra a casi el centro de la 
monumental plaza. A partir de dos pu~blos y otras tantas aldeas menores, se creó una ciudad de 
5000 habitantes, que en el año 100 había aumentado a 30 mil, constituyendo la comunidad 
más importante del valle. En el año 650 su población ero de 85 mil personas. Entretanto fueron 
surgiendo nuevos poblados alrededor del lago; Tzacualli, Miccaotli, Tlamimilolpan, Xolapan y 
Metepec. De 750 a 800 se colapsó Teotihuacán y su población llegó a ser de sólo 2 mil a 5 mil 
habitantes, agrupada en pequeños centros. Mientras los grupos humanos se dispersaban en el 
valle, al norte de las fronteras naturales de éste, empezaba a crecer Tula, siguiendo la traza de 
parrilla. Para el año 1000, el valle empezó o ser una gran provincia humana cuando su trazo 
urbano rodea al gran fago. 

Las tecnologías agrkolas (en cuanto a: regadio, pozos y canales) permitieron una gran densidad 
demográfica. De 1200 o 1400 ocurrieron las más amplias realizaciones culturales. Cuando Te
nochtitlan era ya preponderante, la población del valle sería de dos a tres millones de habitantes. 
Distribuidos en un centenar de poblados, formaban parte de varios señoríos, con sede en Xalto· 
can, Tenayuca, Azcapatzalco, Culhuacán, Xochimilca, Xico, Texcoco, Alcolhuacán y Tenochtitlan. 
Tan solo esta última tenía 300 mil pobladores. 

MEXICO-TENOCHTITIAN. Reconstrucción esquemólico 1325-1519. (Página 18) 
lnlerpretación de M. Carrera Stampa. Imagen de la Gran Capital D.D.F. 
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ÉPOCA COLONIAL: 

A la llegada de los espoñoles en 1519, las islillas de Mixiuca, Tultenco, Zoquiapan, Temascaltitlón 
e Jliacac hablanse unido a las mayores de Tenochtitlan y Tlatelolco, formando con otros islotes un 
solo conjunto urbano, rodeado por las aguas y unido a las riberas del lago por las calzadas (de 
pilotes de madera, piedra y tierra aplanada) de Tepeyacac [Tepeyac) al norte, de Tlacopan 
[Tacuba) al oeste y de lztapalapa al sur, con un ramal a 
Coyohuacan (Coyoacán). 

La tribu azteca se refugió de sus enemigos en esos islotes abandonados y fundó en un paraje del 
islote mós grande el poblado que con el tiempo se transformé en México-Tenochtitlón, las islas 
entre sí fueron uniéndose por medio de chinampas. 16 Se fueron creando agrupamientos de chi
nampas dejando entre ellas canales, que servían lento para delimitar y regar la parcelas como 
para transitar en canoas. 

La traza fue formándose por el agrupamiento de casas o chinancalli, que le llamaron chinanca
lla, conjunto compacto de solares con chinampas y casas, rodeadas por dos o tres de sus lados 
por callejuelas de tie'rra firme y por uno o dos ocelotes (caminos de canoas) éstos no siempre 
profundos, de tal suerte que se podía caminar en ellos; dejando de ser un trazo casual al encon
trarse que la extensión y la forma de cada chincnca//i era regular y todos estaban dispuestos 
geométricamente. Este alineamiento debió conducir a lo solución de cuadrícula y al sistema de 
calles

1 
ocelotes y acequias (canales más anchos y profundos) que aparecen en los planos anti

guos. 7 

El agrupamiento de varios chinancalli formaba un calpulli o barrio, con tlaxilacalli o calles. Un 
grupo -no determinado aún- de barrios formaba un campan en que estaba dividida la ciudad 
topográfica y administrativamente, y quizá también en el orden religioso: al norte Tlatelolco 
(lugar del montón o promontorio de tierra), al noroeste Cuepopan (sobre la cclzodc), al suroeste 
Moyot/a (lugar de moscos), al sureste Zoquiapan (sobre el lodo) y al noreste Atzacualco (lugar de 
la compuerta o donde esta el dique). Quedando así establecida la gran traza urbana que conti
nuarían los españoles y que en 1519 era de forma irregular. Siendo notoria una enfrada de las 
aguas por el norte. A esa zona es probable que le llamasen Alezcapan (donde el agua parece 
espejo), o sea La Lagunilla de las épocas colonial y nacional, que servía de embarcadero y res
guardo a miles de canoas. El perímetro de la ciudad iba, por el norte, de Coyonacazco a Xaco
pinca (glorieta de Peralvillo y avenida Manuel Gonzólez); por el oeste, de Xiutenco a Atlampa 
(Avenida Bucareli o calles de Abraham Gonzólez a Ampcrón y Arista, o Remos Arispe y Aldoma); 
por el sur, siguiendo la asequia de Xoloco (que venía por la ovenidc Chimclpopoca) y la margen 
derecha de la calzada de lztcpalapa, bajando hasta Tletamacoyan y Macuitlapilco (calzada del 
Chabacano y calles de Rlo Frlo); y al este, de Atzolocan, Zoquiapcn y Atlixco a Zacatlón, Mecc
malinco y Atencnlitlán (calzada Morazón y Ferrocarrfl de Cintura y avenida del Trabajo). 

Los trazos subsi~uientes se fueron formando por los canales que obedecían a la necesidad de re
gular las aguas para impedir inundaciones. Con este mismo fin había un extenso dique en el lími
te oriental de la ciudad, construido pora defensa de la aguas del Lago de Texcoco. 

16 Chinampa: Esfas se formaron con capos de una especie de enfoginado (vegetación peculiar de los 
lagos) cuyas raíces entreteiidas les permitieron flotar, de modo que se les podía remolcar al sitio más 
adecuado y fijarlos con estacas de arbustos que enraizaban pronto. 

17 Plano en "papel de Maguey" (es de palma) que guarda la Biblioteca Nocional de Antropología e Historia. 
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Las grandes acequias corrían de sur a norte y de oeste a este. Otras acequias como la de Zorrillo, 
la de la Viga que formaba otras cuatro acequias paralelas que desembocan en Tetamazolo (cerca 
de la Garita de San Lózaro). Eran también importantes la acequias de Xoloco o de San Antonio 
Abad, la de Regina o de La Merced, la de Monserrate o del Chapitel, la de San Juan (San Juan 
de Letrón, Ruiz de Alarc6n, Aquiles Serdán, Gabriel Le~a y Santa María la Redonda), la del, Car
men, la de Tepotezontlali, la de Santa Ana (calzada de Nonoalco, norte de la Plaza de los Ange
les y Matamoros) la de Tlatelolco. Había muchos más canales que se comunicaban con esas 
grandes acequias, formando calles de agua. 18 Y con éstas la primera traza urbana completa bajo 
condicionantes de diseño. Como complemento había también calles de tierra y agua, con una 
especie de banqueta angosla de tierra aplanada; y varias (aparte las de Tepeyacac, Tlacopan e 
lztapalapa) que entraban al centro de la ciudad. Las acequias cortaban las calzadas; fuera de fa 
ciudad, éstas tenían aperturas para dejar el paso libre a los canóas que transitaban por los lagos. 
Gruesas vigas de madera seivíon de puentes. Formaban parte también de lo traza: dos acueduc· 
tos que surtían de agua potable la ciudad, con caños aplanados y estucados: uno desde Chapul
tepec, por la calzada de TI acopan y el otro desde el Acuecuexcatl de Churubusco por la calzada 
de lzfapalapa. Conocida como la traza urbana indígena. 

El Recinto Sagrado era un cuadrado de 500 metros por lado19que correspondía a los actuales 
calle< de San Jldefonso, Monte de Piedad, Plaza de la Constitución, La Moneda, Correo Mayor y 
El Carmen. Estaba rodeado por un muro con almenas, adornado en su base por cabeza de ser
pi"entes de basalto policromadas (Cootepantli). 

Entre los años 1521- 1522, Cortés decide reconstruir la Ciudad de México. Alonso García Bravo20 

, realizó la traza o delimitación de la que habría de ser la capital de la Nueva España inspirado 
en la traza urbana indfgena. Esta tarea fué ordenada por el Ayuntamiento cuando estaba esta
blecido en Coyoacán. Por razones políticas lo nueva ciudad debería ser edificada en el empla
zamiento de la capital anahuacana. Esta decisión ha determinado la problemótica de la Ciudad 
ele México. El recinto del centro ceremonial y administrafivo de la confederación de Anóhuac21 , 

núcleo urbanístico de la ciudad tenochca y el que mayor cantidad de edificios de cal y canto tuvo, 
no fué arrazado durante el sitio de Tenochtitlán: si los teoca//i, e/ tecpan y el techpulca//i. Esta 
circunstancia obligó a determinar la intersección de los ejes norte-sur y oriente.poniente del cen
tro ceremonial, punto que queda, aproximadamente, en el paño norte de la actual calle de Re
pública de Guatemala, hacia el centro de la cuadra que va de Argentina a la la. Del Carmen, El 
deslinde partió de ese punto y siguió los lineamientos generales de la ciudad anahuacana, lo cual 
hizo de la traza una yuxtaposición parcial de Tenochtitlan. 

El análisis de estas épocas nos indica que los trazos correspondientes fueron resultado de la for
ma de pensar Y de las tradiciones del habitante urbano de esa época o de la anterior inmediata. 
Vgr. La Cédula de Felipe 11, se hizo en una época y se desarrolló en otra. 

18 Plano Méxlco-Tenochtitlan 1519. Pág. 18 siguiente. 
19 Ignacio Marquina. "El Templo Mayor de México" 1960. 
20 

Ayudado por Bernardino Vázquez de Tapia y dos aztecas cuyos nombres se ignoran. 21 
Centro llamado posteriormente: "Recinto del Templo Mayor". 
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Reconsfruccl6n esquemática 
1325. - 1519 

lnlorprelacl6n de M. Carrera Stampa 
Según: 

A. Téllez Glrón, R.H. Barlow, A Caso, 
J M. Br1blesca y M f. Alvarez. 

P1incipalPsConslluccionesvPlam: 
t.- Palacio di Moctezuma 11. 
2.· Plaza de El Volador. 
3.·CasadelasAves. 
4.· Telpochcalli. 
S.· Templo Mayor. 

G.· Palacio de Alayácall. 
1.· Cuicacako. 
8.·Pla1aP1incipal. 
9.· Palacio del Tilancanqui. 

10.· Casa de las Fieras. 
11.· Tianguis de Moyotla. 

12. H1111111.1ll11.1r 
13. Xulucn tli~dbl 
(4, it1lllltl11 1!1• !IK'I (1l•1~·,1lflJ 
15 P.d.1nu 111• l:u.1uhk111oi: 
16· Twm1l1••111.1r11y1111. tleoc;ilhl 
17 r11t1nu1!1•Y.u-.1lukn 

llllWOI: 

____. '- CALlt.DAS u CIJ.US 
---, í Ol ll[RRA 

::::::::::== t:AN.l.l(~ O M!QUIAS 

• ..,....,... PUEHIES Ol W.S 

~ ~~KSL~~~Ws1HCS 

IH. Jlacochca!co.¡Teocallil 
llJ. A11ahualllan o Ala¡¡uallla. tfeocalli) 
20. Atenanlilech o letenamitl. tleocalhJ 
21. Xocoh\1aoC1huatecpan. 
22.· fianguis o me1cado di? Tlalelolco. 
23.· Templo mayal de Tlaletolco. 



En 1521, México-Tenochtitlán estebo 
constituituida por un gran centro ce
remonial limitado por un muro al-
menado, el Coatepantli, interrumpi
do por cuatro accesos correspondien
les a las calzadas principales que es
tructuraban el área en cuatro barrios, 
contando cada cual con sus propios 
centros ceremoniales. Junio al con
junto ceremonial se localizaba la 
gran plaza, sede del mercado, ro
deada de palacios y de la vivienda 
de los emperadores y de los nobles. 

•. 
i:+=;:::r:;::r. . 
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( 221 

l .Calzada del Tepeyac, 2. Calzada co
rrespondiente a la Puerta Norte 3. Calza
da al Lago de Texcoco 4. Calzada a bcta
palapa 5. Calzada de Tacuba 6. y 7. Ace
quias, l. Templo Mayor 11. Palacio de 
Moctezuma 111. Palacio de Axayácatl IV. 
Casas de Nobles V. Palacio de Cuahuté
moc. 

22 Sobreposición de los principales elementos de la ciudad prehispánico y la traza odual publicada por 
Justino Fernández, basándose en Alcacer, en 11P/anos de la Ciudad de México en los siglos XVI y XVII", 
Toussoint, Fernández y Gómez de Orozco. 
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EL TRAZO DE LA CIUDAD 

García Bravo trazó una villa regular en forma de damero, con manzanas alargadas di>· 
puestas de oriente a poniente, tomando para ello como base el trazo de las calzadas 
prehispánicas y los espacios abiertos de la pmie central. Parece ser que desde el inicio 
delimitó una área para la residencia de los españoles, entorno a la cual habitarían las in
dígenas 

Existen varias opiniones respecta a las límites. Luces Alamán1231 señaló los siguientes: al 
oriente de la calle de la Santísima y las que siguen en la misma dirección; al sur la de 
San Geránimo o San Miguel; al norte la espalda de Santo Domingo; y al poniente la ca
lle Santa Isabel. Estas fronteras son las propuestas en el plana en el que Antonio García 
Cubas reconstruyó la ciudad .de México del siglo XVI 24

• 

Esta versión que es la más conocida y aceptada, entra en contradicción con el hecho de 
que la parroquia de San Sebastián, que utilizaban los indígenas, estaba ubicada en la es
quina nororienfe y, por lo fonio, la propuesta quedaba dentro de la zona de los españo
les. Para resolver esto, algunas autores proponen eliminar esta área del paralelogramo 
volviéndolo irregular. Otra versión es la dada por Ubaldo Vargasl>5i quien propone las 
calles de Lecumberri, Argentina y Perú para el lado norte. 

(23) 

1231 
Límites de la traza según Alemán groficoda sobre el plano elaborado por el Seminario de Historia d~ la 
Ciudad de México publicado en "Disertaciones sobre lo Historia de la Repiblica Mexicano". 

;2:1Gor~ía Cubas, Antonio, "Valle y Ciudad de México durante el siglo XVI", p. 212. 
Límites de la traza según Ubaldo Vargas publicado en su estudio "la Ciudad de México". 
Vargas, Ubaldo, "lo ciudad de México", 13255-196q, p. 48. DDF.1960. México. 
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Orozco y Berral••I acepta los límites de Luces Alemán, observando que se debe de enten
der que en el lado norte, las espaldas de Santo Domingo, no eran actuales (siglo XIX) de 
la calle de Perú sino las de Puente de Cuervo, Chiconautla, Cocheros, Misericordia, y una 
línea recta por sobre las cosas hasta la calle del puente del Zocate1201

• Alega que ésta ero 
la parte trasero del lugar original donde habitaban los monjes de Santo Domingo. Este 
trozo corresponde actualmente a las calles de Colombia, libro la parroquia de San Sebas
tión y, por lo tanto, de fuera la parte indígena. 

El lindero norte desde muy temprano fue motivo de conflicto: continuamente reclamaron 
los indígenas que los españoles invadían su zona y el cabildo tuvo que exhortar a los es
pañoles a no construir fuera de la traza27

• Hacia esta parte, sin embargo, tuvo lugar el 
principal desarrollo de la ciudad, quizá provocado parque el mercado principal estaba 
ubicado en Tlaltelolco. También hay referencias de las Actos de Cabildo de que en esta 
zona se aumentaron solares a la traza inicial28

• En su estudio sobre Alonso Gordo Bravo, 
J.R. Benítez129

) recoge estos datos, los da como buenos y señalo que también hacia el 
oriente se amplió el trazo original situado en los calles de Jesús Moría. 

(26) (29) 

1261 límites de la traza según Manuel Orozcoy Berra. 
:: Actas de Cabildo. 8 do julio do 1528 y 20 de diciembre do 1532. 

120
fctas de Cabildo. 22 d~ febrero de 1527 .• 

Límites da la traza segun J.R. Benítez det;cntos en la obra citada. 
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Los límites de Colombia, Jesús María, San Gerónimo y San Juan de Letrón son, por otro 
lodo, consistentes con un proboble primer plonteamiento de un trazo regular tendiente ol 
cuodrodo, que encerró 75 manzanas recton~ulares, dispueslas de oriente a poniente, de 
1 O solares de forma cuadrada en cada una13 l. 

(30/ 

ATACUDA -t 
DDDDDDDD DDO 
DODDDDDDDDDDO TLATELOLCO 
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'.
3º1 Hipótesis d.e la·lrazo cÍe Alo~so _Garc~a e'~av~ 'segón lci Crgunl~~f~ci6n qu~·~:~.h~·¿~ .. ~·~· ~j -t~~o:·. :· 

' . ' . .. . . -, 
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Este trozo regular teórico se fue deformando al irse desarrollando la ciudad1311
• 

(31J 

a 
TLATELOLCO 

•. 
LAGO DE TEXCOCO 

(Jl) Reconstrucción de la Ciudad de México o mediados del siglo XVI, basado en la información del plano 
alribuido a Alonso de Sonia Cruz en cuanto o calles, acequias y área urbanizada, en lo descripción 
hecha por Cervantes de Solazar sobre la ciudad en 1554 morcando en oscuro los edificios descritos, 
vaciando lodo esto en el plano de la ciudad hecha por el Seminario de Historio. Reconstrucciones 
semejante han sido hechas por Orozco y Berra y J.R. Benítez. 



11 
ATACUBA 

(32) 

A IZTAPALAPA CASAS NUEVAS 

118 
DDD 

Las franjas sur y narte1331 las cuales al desarrollarse, han mantenido el mismo patrón1341 

hasta la fecha. 

Sólo tuvieron esta traza regular, con manzanas rectangulares, la Ciudad de México y la de 
Puebla1351; ésta fundada en 1532, fue trazada por Alonso Martín Pérez (o Hernando de 
Sciavedra, según Toussaint), por órdenes de la Segunda Audiencia. 

Otras ciudades mexicanas como Oaxaca1361, Guadalajara1371, San Luis Potosí, Morelia1381 y 
Querétara tomaron como base la manzana cuadrada. En Hispanoamérica se dio en va
rias villas un modelo regular cuadrado. Formado de 25 manzanas también cuadradas. De 
las cuales la del centro quedaba libre la plaza. Tal es el caso de Mendoza1391, Caracas 
(40), y Buenos Aires (41 ). También se trazaron en manzanas cuadradas Lima (42), Santia
go de Cuba (1515) (44), ta Habana (1520 (45) Veracruz (1519) (46), Cartagena (1533) y 
Panamá (1519), que fueron de las primeras en trazarse, tienen un diseño que tiende a lo 
regular, pera se componen de manzanas de todas tamaños y muchas de sus calles no son 
paralelas. 

(JlJ Análisis del desarrollo de lo traza de la ciudad separando la franja central e identificando las grandes. 
construcciones que lo modificaron. 



f3.C) Desarrollo de los franjas norle y sur • 
a lo largo de la Colonia según el trazo 
inicial. Los esquinas surponienle, nor
ponienle y nororiente las ocuparon el 
colegio Vizcaínas, el Convenio de la 
Concepción y el Convenio y Colegio de 
San Pedro y San Pedro y San Pablo. Lo 
esquina surorienle se subdividió mucho, 
fue zona de residencia indígena inclusi
ve cercana al acceso del Canal de la Vi
ga y embarcadero principal, acceso de 
alimentos de la ciudad. 
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(33) 
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P3I Análisis de los franjas norte y sur q~e se· d~sarrollaban conforme al trazo,.o~i9i~~I. 
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(35) Plano do la . 
bla, publicado ~~d.~d de Pue
Español en Amé • Urbanismo ncaH, pág. 89 

(36) Plano de la . . 
ca publicado ciudad de Oaxa-
Arquited6nico ~n _.."Vocabulario 
SPN M' • ' 1 u~1rado" 

' ex1co, pág. 156. 
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138! Plano do la ciudad do Valla
dolid, ahora Morelia publicado 
en "Urbanismo Español en 
América•, póg. 111. 
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139).P/ano fundacional de la Ciu
dad de Mendoza, argentina 
(1562), publicado e~ 
11 Urbanismo Español en Améri
ca", pág. 221 

'"º' Plano de la ciudad de Cara
cas Venezuela, publicado en 
"Ur'banismo Español en Améri
ca", póg. 169. 
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._...,__;~.'· .:.• __ -:;.,: 

.J 

1 1 Plano de la ciudad de Bue- IR~nn · - · ll:::Tli:=Jt::-11--::-i:- i.· . ···R· · :· ·.·' ·¡~ 
nos Aires, Argentina, publicado fHl:.2:.ILJ. '..:~.r~L::::Jt_.:._jjL:.::JL-~~"~-=.J··~ ~~ 
en #Urbanismo Español en · \\ ---11-• ..:..n::=Jr:=ic:=ic .i!..=:I!~ 
AmérícoH, p6g. 213. 

'
421 Plano de la ciudad de Lima, 
publicado en "Urbanismo Espa
ñol en América", págs. 179 y 
183. 
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(43¡ Plano de la ciudad de Santo 
Domingo, publicado ª." 
"Urbanismo Español en Amén
ca", p6g. 59. 

1441 Plano de la ciudad de San
tiago de Cubo, publicado .ª~ 
"Urbanismo Español en Amen· 
ca", pág. 53 

•. 
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(45> Plano fundacional de la ciu
dad de le Hcbcnc, publiccdc en 
"Urbanismo Español en Améri
ca", pág. 31. 

146) Plano de la ciudad de Vera
cruz, publicado en ,_Urbanismo 
Eopcñcl en América", pág. 71. 
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ÉPOCA CONTEMPOAANEA: 

La traza resultó un cuadrángulo ligeramente trapezoidal en su lado norte, que segufa el 
curso de los actuales calles de Perú y Peña y Peña. El límite oriental iba por Leona Vicario, 
la Santísima, Alhóndiga y Roldán; el sur por San Pablo y San Jerónimo y el oeste por San 
Juan de Letrón, Juan Ruiz de Alarcón, Aquiles Sardón y Gabriel Leyva, El eje norte-sur 
tendría 18 cabeceras (lados menores de cada manzana) de aproximadamente 90 varas 
cada una (75 metros y fracción) y mediría 1350 metros; y el oriente-poniente, siete cua
dras (lados mayores) de 200 varas cada una (167 metras ) y su longitud sería de 1338 
metros. La superficie de la primitiva traza habría sida por tonto, de 180 hectáreas 
(1,80ó,300 metros cuadrados) 47 

• 

El lada oriental adquirió forma urbana con anticipación al resto. Las aguas de la laguna 
llegaban al pié de los muros que iban siendo desplantados. Lado, más pedruscos y peda
cerfa de los edilicios prehispánicas servían para erigir nuevas casas cuyos muros eran de 
grosor excepcional. En el lado occidental de la traza y más haya de la acequia poniente, 
las aguas de la laguna invadían los terrenos que serfan después los ejidos de lo ciudad. 

El aspado general de la ciudad fué adusto a causa de los moles de los edilicios que eran: 
hogar-bodega-fortaleza. Tal adustez era matizada por lo que resultaron ser los primeros 
monumentos públicos en el siglo XVI, erigidos no por los nuevos pobladores sino por el 
azar: las esculturas (la piedra calendárica y la Coatlicue, entre otros) que habfon sido ob
jeto de culto en los diversos templos del centro ceremonial, desplazadas de sus lugares 
originales para quedar dispersas en una área que, dentro de /a nueva trazo, vino a ser /a 
Plaza Mayor y sus calles adyacentes. 

Las casas erigidas en el curso del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX fueron des
plantadas con tabiques de tepetate, robustos paralelepípedos que han resistido los sismos 
que estremecen a le ciudad. En el último cuarto del siglo XIX aparecieron dos nuevos ma
teriales: el hierro y el concreto. El primero se usá en mercados cubiertos, edificios para 
exposiciones, quioscos de jardines públicas y estructuras que después serfan revestidas con 
piedra o mármoles (Palacio de Bellas Artes). El concreto, empleado en estructura, amplió 
los espacios e hizo posible desarrollar nuevas formas. 

En 1910 se agregaron la columna de la Independencia y la estructura de hierro del Pala
cio Legislativa. A partir del segundo cuarto del siglo XX se acentuó la arquitectura hacia lo 
alto: se levantó el edilicio de La Nacional y se concluyó el Palacio de Las Bellas Artes. En el 
!ercer cuarto, las masas prismóticas, sobre las que descuella la torre de 40 niveles ubicada 
en la avenida Madera y San Juan de Letrán, dominaron el perfil de la ciudad. 

"
7 De acuerdo con el plano reconstruido por Antonio Gorcla Cubas, a m~diados del siglo XVI la ciudad 

tendría 100 manzanas. · · 
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De 1929-1935 hubo pronunciados avances hacia el este y se definieron claramente las 
colonias Federales, Modezuma y Jardín Balbe1ena. Por el norte la mancha urbana incluyó 
zonas de Azcapotzalco y llegó a la Ampliación Gabriel Hernández, incluyendo Ticomón, 
Zocotenco y Santo Isabel Tola. Al poniente los más notable fuá la prolongación de las Lo
mas de Chapultepec, en varias secciones, hasla los límites con el Estado de México. 

Se trazaban la colonia Obrera al oriente y la Roma al poniente, siguiendo la tradición ur
banística reticular. Caracterizadas por su nomenclatura, en lr;i Roma, que llegaría a su es
plendor entre 1917 y 1922, se dieran a las calles los nombres de las entidades federativas 
de algunas poblaciones del país, y en la Obrera, cuyos lotes fueron adquiridos por arte
sanos, se perpetuaron los nombres de intelectuales y artistas mexicanos. La Colonia Juá
rez, a su vez, era el área donde la aristocracia (forjada a partir del triunfo del Plan de 
Tuxtepec), erigió sus casas, prefiriendo modelos europeos en los que se prodigió la man
sarda. 

El crecimiento de lo ciudad había ocurrido de modo esporádico hasla la tercera década 
de este siglo, en que los ensanchamientos se hicieran más frecuentes. Las colonias ante
riores prosperaron con rapidez. Las sedares de alta capacidad económica se alojaron 
primero en la colonia Roma a partir de 1923 comenzaran a poblar el fraccionamiento 
Chapultepec Heights (Las Lomas de· Chapultepec) diseñado por el Arq. José Luis Cuevas, 
así como también la Colonia Hipódromo en 1927, esta última rivalizada con la anterior 
en cuanto a la capacidad económica de sus pobladores. La prolongación de la Avenida 
de las Insurgentes, al sur de la glorieta do Chilpancingo, revaluó los lerrenos adyacentes y 
surgieron nuevos fraccionamientos, gracias o fa visión financiera de José G. de la Lama, 
que construyó mullilud de casas, !odas diferenles entre sí, aunque estuvieran alineadas; en 
los que fuá el rancho de la Esperanza hizo el Parque de la Lama; en la exhacienda de 
Zaldívar formó la colonia San José Insurgentes y promovió Polanco. 

De 1928 a 1953 los ensanchamientos urbanos fueran múltiples: Anzures, Chapultepec 
Morales, Polanco de alto precio; y las colonias proletarias 20 de Noviembre, Bondojito, 
Gertrudis Sánchez y Petrolera, entre muchas otras. Los Jardines del Pedregal de San Án
gel, empezó a significarse por su concepción urbanística peculiar, del Arq. Luis Barragán 
quién hizo el plano de conjunto, convirtiendo en zona residencial sui géneris el gran 
manto de lava deyedado por el Xitle, y aprovechó como elemento de conlrasle de una ar
quitectura escueta, los taludes y plataformas naturales, los riscos agudos, farallones y las 
cavernas rocosas. Las colonias que aparecieron en la ciudad en casi medio siglo, a partir 
de 1928 fuero 591. La Colonia Federal, que data de 1923, fué la primera de lipo radial, 
con calles concéntricas. Está ubicada al sur del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 

Carlos Centraras proyectó el ensanche y alineamiento de la avenida de San Juan de Le
trón en la ampliación del callejón de López a partir de la avenida Juárez y su prolonga
ción más allá de la calle de Victoria. 
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José A. Cuevas, especiolisto en mec6nica de suelas proyectó y calculó el primer edificio 
estable de gran altura, el de la Lotería Nacional. Manuel de la Colina proyectó el edificio 
de la Latinoamericana, rascacielos ejecutado por los ingenieros Leonardo y Adolfo Zee
voert, ambos edilicios utilizaron el método de cimentación de "pilotes de control" potenta
do por Manuel Gon26le2 Flores. 

El trazo de lo Ciudad de México, dejo el crecimiento hacia el norte (influencio antiguo con 
Teotihuocon) paro iniciar una omplioci6n acelerada hacia el sur y sur poniente, principal
mente con lo creación de los grandes conjuntos de Ciudad Universitario en 1950-1953 de 
Carlos Lazo Barreiro quien dirigió su construcción y diseño junto con Augusto Pérez Pala
cios y Raúl Cacho el centro SCOP, tombién proyectó el Viaducto Piedad, primera vía ur
bana de alto velocidad con posos o desnivel. Teodoro González de León y Abrahom Za
bludovsky son autores de residencias, edificios de departamentos y grandes conjuntos 
hobitacionoles, como el de Mixcooc, que consta de 8,000 viviendas. Los unidades del Insti
tuto Politécnico Nocional son también representativas de lo evolución arquitectónico de la 
ciudad. 

La celebración de los Juegos de lo XIX Olimpiada (1968) brindó oportunidad paro que se 
construyeran grandes instalaciones deportivas: el Palacio de los Deportes, proyectado por 
Félix Candela, el Velódromo Olímpico; lo Alberca Olímpica y el Gimnosio Juan de la Ba
rrera. Lo Villa Olímpico (24 edilicios de habitación, instolaciones deportivas y comerciales 
en una superficie de 11 O mil m2

) es otro buen ejemplo del carácter colectivo de los gran
des obras contemporáneos. Autor del conjunto el Arq. Vicente Medel. 

En 1974 el Deportomento del Distrito Federal, tenía en obra las unidades administrativas 
de varias de las delegaciones en que se hoya dividida la ciudad46 

• 

La urbe capitalina mantiene los contrastes que le han caracterizado tradicionalmente: vi
viendas deprimidas junto a residencias de lujo; zonas en que los servicios públicos alcan
zan grados próximo a lo óptimo y áreas en las que no hay siquiera pavimento. 

En la década más reciente de la Ciudad de México ha sido objeto de una transformación 
radical. Los ejes viales, comparables a carreteros intraurbanas, modificaron sensiblemente 
algunos barrios; y el perfil urbano, que se acentúa cada vez más en el sentido vertical, se 
añadieron dos grandes torres: la de Pemex y la de Mexicana do Aviación. De los Arquitec
tos Pedro Moctezuma y Rafael Mijares, respectivamente. 
Agudos ejemplos de precorismo son los conjuntos de habitaciones boratos de Santa Cruz 
Meyehualco, San Felipe Terremotes o Barrio Santiago, cuyo contraste, en este último caso, 
está a la vista en el lamería de Tecomachalco. 

AD los proyectos arquitectónicos paro las de San Ángel y Coyoacán suscitaron protestas formales de los 
vecino, temerosos de que fuera o perderse o a modificarse al carácter tradicional de los centros cívicos 
de esas poblaciones, por cuya causa se suspendieron. 
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Los zonas marginales no lo son tanto por estar situados en lo periferia de lo mancho ur
bano, sino por lo síntesis de miseria y olvido que representan los borroneas levantados en 
lugares ton céntricos como lo calle de Son Antonio Tomotlón o Ion visibles como los espa
cios laterales de los v(os de los ferrocarriles que penetran o lo ciudad. En lo capital del 
país se han concentrado millones de migrontes con lo esperanzo, lo mayoría de los veces 
ilusorio, de encontrar trabajo y mejores condiciones de vida. 

En lo Ley Orgónico vigente, publicado en el Diario Oficial del 29 de Diciembre de 1978, 
se reitero los límites del Distrito Federal o Ciudad de México, (denominación por primera 
vez sinónimos en un texto legal), se divide, de acuerdo con sus corocter(sticos geogróficas, 
sociales y económicos en 16 delegaciones: Álvaro Obregón49 

, Azcopotzolco, Benito Juó
rez, Coyoocán Cuojimolpo de Morelos, Cuouhtémoc, Gustavo A. Modero, lztocolco, lzto
polopo, La Magdalena Contreros, Miguel Hidalgo, Milpa Alto, Tlóhuoc, Tlolpon, Venustia
no Carranza y Xochimilco. 

Estas tres épocas fueron los más característicos de nuestras ciudades y codo una morcó un 
cambio, una generación, un tipo de trazo que vino siempre o mejorar lo calidad de vida 
del habitante urbano de coda época. 

"
9 Son Ángel; por reformas de 1931 cambiÓ su non:ibre el de ÁlvcJi'o .Obregón. 
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• ... 

. DELEGACIONES. 

l.Azcapotzalco, 2.Gustavo A.Madero, 3.Miguel Hidalgo, 4:cuauhtémoc, 5.Venustiano Ca
rranza, 6.Cuajimalpa, 7.Álvaro Obregón, 8.Benifo J~1árez, 9.Iztacalco,. IQ.Magdalena Contre· 

ras, 11.Coyoacán, 12.Iztapalapa,.13.Tlalpan. 14.Xochimilco, .15.lláhuac y 16.Milpa Alta. 



3.2. TIPOS DE TRAZOS 

Equipamiento Urbano. El Fraccionamiento Tradicional. 
La Unidad Vecinal. El Centro Urbano. 
Los Centros de Negocios (Busine 1 s Park) 
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EL EQUIPAMIENTO URBANO 

Los trozos de una ciudad generalmente parlen del centro de ésla, que es el que reune los 
caroderfsticos m6s importantes de gobierno, administración, comercio y recreación, 
(como se aprecia desde el México prehispánico y colonial, hasta el contemporáneo) al que 
la gente acude para salisfacer sus propias necesidades económicas, sacia/es, cultura/es y 
recrealivas; como el asistir a la iglesia, al parque central (alameda) a algún espectáculo, 
departe organizada coma el box, o simplemenle al cine. 

La gente que vive en los ciudades necesita de estas satisfacciones vitales, que se logran en 
gran parte, por la dotación de equipamiento urbano y servicias, que de enconlrar/os se 
radicará en ese sitio. 

Estos e/emenlos dispuestos, además equidistanles, para la vivienda, son las que generan 
el centro de la ciudad, por tal caso se debe llegar a ellos y u medida que la ciudad cre
ce, los distancias también y los ejes de composición de la ciudad formados por las gran
des calzadas y olros ejes aparecen enfatizando precisamente la traza de /a ciudad. 
Cuando estas distancias se vuelven deshumanizadas es necesario crear otros centros, que 
obedezcan al factor social y a la traza de la que fue efeclo de diseño. Por tal motivo de
bemos iniciar el presente punto definiendo claramente el concepto de equipamiento ur
bano, y recordar los iérminos: infraestructura, servicios, mobiliario y accesorio urbano 
poro evitarnos confusiones, olvidos y reconocer el origen de /a traza urbana. 

Tomando en cuenta el croquis anterior, se deduce que el equipamiento es el edificio en 
sí, la infraestructura es el conjunto a gran escala que generará los beneficios el mobilia
ria (que su nombre se deriva de mueble) que podemos mover (bancas, caset~s de teléfo
nos); el accesorio, parle que podemos cambiar, modificar o nos ayuda poro ofrecer el 
servicia (foca, difusor, balaustradas, etc; en un parque: el bote de basura). 
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TABLA DE EQUIPAMIENTO URBANO 

SECTOR: 

Educacional: 

Comercial y de 
abastos: 

Salud: 

Recreacional: 
Social-Culturo{ 

Turístico: 

Comunicaciones 
y Especiales: 

Cívico, Jurídico 
y Administrativo: 

EQUIPAMIENTO URBANO: 

Centros de educaci6n, locales para la enseñanza: primaria, secunda
ria, media superior, vocacional, preparatoria, técnicas, de especiali
zación, institutos y escuelas, academias y laboratorios de idiomas, de 
secretarias y contabilidad, estudios de bellas artes, artesanías, artes 
marciales, nataci6n, educaci6n superior, universidad, locales de 
maestría y posgrado, ciudad universitaria. 

Centros comerciales, mercados, locales, bodegas rurales y rastros, 
comercio de barrio, de zona y de ciudad, especializado y 
departamental 

Centros hospitalarios, clínicas: humanos, veterinarias y zootécnias, 
dispensarios médicos, consultorios, laboratorios, centros de atención 
de urgencias, rehabilitaci6n mental; orfanatorios, asilos para ancianos 
e indigentes, centros de atención maternal, infantil, etc. 

Teatros, auditorios, espacios para parques, centros deportivos, mu
seos, bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura, salas de conciertos, 
estadios, plazas de toros, arenas, lienzos, autódromos, áreas de convi
.vencia, zoológicos, playas, salones para fiestas, centros nodurnos, ba
res, jardines naturales y botánicos, billares, boliches, exposiciones, fe
rias, circos, etc. 
Hoteles, restaurantes, balnearios, etc. 

Se refiere a los edilicios, como: terminales y estaciones de transportes 
y sus obras adecuados de comunicación, aeropuertos, puertos maríti
mos, subestaciones eléctricas y telefónicas, de gas o petróleo, agua 
potable, drenaje, tiraderos y parques de basura, plantas de tratamien
to, cementerios y reclusorios. 

Edificios administrativos de gobierno, plazas cívicas, oficinas particula
res, despachos, consultorios especiales, notarías, compañías en gene
ral. Servicio directo: correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica, 
hacienda, juzgadas. Servicio indirecto: oficinas del gobierno federal, 
municipal, organismos paraestatales y empresas descentralizadas. 

El equipamiento urbano, o sea referirse a los edificios en sus diferentes sectores nos dará la 
caracterización de la arquitectura dentro del contexto urbano, sus trazos se convertirán en lo más 
importante para el diseño siendo este resultado de una diferente forma de vida a través de los 
años y del cambiante paisaje urbano y natural y de un ordenamiento conforme a la redes y ser
vicios de la ciudad en cuestión, del territorio y sus condicionantes físicas. 
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Una vez que una ciudad tiene el equipo necesario hay que hacerlo funcionar adecuada
mente. A esto se le llama dotación de servicios o sea, dar a uno población: agua pota
ble, alcontarillado, teléfono, alumbrado, energfa eléctrico, transporte y administración, así 
como: seguridad (policía y bomberos), todo esto debe considerarse como centros de tra
bajos, como edificios. 

El equipamiento y los servicios, son necesarios en cualquier ciudad para que sus habitan
tes puedan gozar de educación, de diversiones sanas y al alcance de todas, así como del 
tener acceso a la cu/fura. La ciudad mediana, pequeña o pueblo en que se viva, se en
cuentra dividido en zonas. Muchos veces no corresponde a una división legal, sino que las 
han hecho la costumbre y el tiempo. A estas zonas les llamamos barrios. La gente que 
habita los barrios conserva costumbres y fiestas que han heredado de sus padres, estas 
costumbres les permiten tener un mayor contacto social entre sí y vivir cotidianamente. Lo 
anterior se hace notar desde el México prehispánico del que se hizo referencia en el 
punto 3.1. anteriormente tratado y que continúa este fenómeno en el colonial y en nuestro 
México contemporáneo. 

Generalmente el equipamiento propicia la concentración de población en el lugar donde 
se localiza. Es importante que sea adecuada esa localización para generar repercusiones 
positivas en lodos los aspectos funcionales de la ciudad, mejorando su paisaje y propi
ciando una mejor calidad de vida para la población. 

El equipamiento tiene diferentes niveles 
a radios de influencia en la ciudad. De
penderé del número de personas a lo 
que puede dar servicio en su especiali
dad, del número de empleados y de su 
periodicidad de uso (cotidiano, eventual 
o periódico). 
Con estos aspectos se deben determinar 
si el edificio de s13rvicios atrae personas 
desde lodos los puntos de lo ciudad, si 
sólo provienen de una área o distrito 
determinado, o si sólo lo usan personas 
de un barrio determinado. 

El control y planeoción de su localización 
es de vital importancia pues, de no ha
cerse, el equipamiento surgirá en forma 
"espontánea" en lugares no convenien· 
tes, generándose otros centros (fuera de 
diseño) que pueden generar congestio
namientos de tránsito, carecer de sufi· 
ciente infraestructura y de las áreas ne
cesarias para el movimiento de peato
nes. 



Debemos cuidar su zonificación, pues también podemos llegar a ubicarlos demasiados 
cercanos al centra original y llegar a unirse a él can tiempo, ocasionando un centro total
lmente desequilibrado poco accesible a gran parte de la población y con una imagen caó
\ica. 

!Existen básicamente tres formas de agrupación del equipamiento a nivel de la ciudad: 

bquipamiento centralizado. 
n el centro de la ciudad en forma concentrada. Se 
efuerza el carácter de centro urbano de la ciudad. El 
suario se ahorro desplazamientos y tiempo. Se eco
omiza en la introducción de redes de infraestructura. 
e genera vitalidad continúa en el centro urbano du
ante el día y la noéhe. 

ara ciudades medianas o grandes con tendencia al 
recimiento horizontal resulta lejano el acceso al cen

tra. 

lquipamienta dispersa. 
as edilicios que lo conforman a nivel ciudad se locali
an en forma aislada y distribuidos par toda la ciudad. 
I a propician congestionamientos de vialidad en 

qrondes áreas de la ciudad. Los mismas centros crea· 
r!ln puntos de referencia dentro de la estructuro física 
e la ciudad. Se doró carácter a los sitios, creando 
na imagen más clara de la ciudad. Este sistema oca

s ono altas demandas de infraestructura en diversos 
untas de la ciudad;' por lo que puede resultar muy 

c stosa y complicado. 

E uipamiento por subcentros urbanos. 
S concentra en unas cuantos núcleos de la ciudad sin 
irlcluir el centro urbano propio. Ayuda a descangestio· 
nbr el centro histórico y original. Da oportunidad a la 
p blación de utilizar varios servicios al mismo tiempo y 
a ternativas de selección entre diferentes centras. Or
g niza el transporte público y privado, la inlraestructu
r , la vialidad y la imagen urbana. 

S debe evitar que· las subcentras estén demasiado aislados y carezcan del número de 
u uarias suficientes para asegurar su costeabilidad, deben estar directamente ligados al 
tr nsporte público y a la estructura urbana vial primaria. Su dimensión y área deberé de
li itarse claramente para evitar que se desbarde sobre zonas habitacionales vecinas, cau
sando su deterioro. 
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La Ciudad de México es un ejemplo de lo anterior: abarca un territorio específico limitado 
legalmente y que constituye su área urbana. Pero debido a que es sede del gobierno fe
deral y concentra muchas industrias, escuelas, comercios, etc., influye a las poblaciones 
que se encuentran fuera de sus límites. Debido a esto la llamamos metrópolis. Pero como 
ha rebasado sus límites administrativos se ha constituido en lo que llamamos área, regi6n 
o zona metropolitana. Además se ha unido físicamente con centros de población de mu
nicipios del Estado de México tales como: Nezahualc6yotl, Atizapán de Zaragoza, Caacal
co, Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecafepec, Na~calpc;m, Tlanepantla y Tultitlán, así e.orno de 
otros estados y ha formado lo que hemos definido coma una conurbaci6n. · 

La Ciudad de México ha crecido tanto y en fa[l diversos renglones, que ha acelerado el 
proceso que conocemos como centralización, por lo que se ha dado un nuevo fenómeno: 
la macrocefalia urbana, esta es la Ciudad de México, cabeza del país, ha crecido des
proporcionadamente en relación con el resto de sus miembros, o sea, es inmensamente 
más grande que el resto de las ciudades del país. Pero pareciera que el crecimiento de la 
ciudad no se detendrá y hablaremos de una megalópolis, lo que quiere decir ciudad de 
gran magnitud o tamaño exagerado; es decir, México se convertiría en un complejo urba
no constituido por muchas ciudades y sus áreas circunvecinas suficientemente próximas, 
alcanzando una inmensidad y una aglomeración humana que excederá las características 
de las áreas metropolitanas. Si la Ciudad de México sigue creciendo como lo hace ahora, 
en veinte años formará la megalópolis más grande del mundo ya que abarcará una 
región que englobaría Cuernavaca, Toluca, Querétaro, Puebla y Pachuca entre otras ciu
dades y contaría con una población de cuan menos 30 y 40 millones de habitantes49 

• 

PACHUCA 

QUERÉTARo 
TLAXCALA 

TOLUCA 

-4
9 Todo~ los fenóm.enos que se han descrito hasta chora, son comunes al resto de las ciudades qrondes del 

país aunque e~ men.or proporción. México liene 180 ciudades grandes y 1988 ciudades con una población 
hasta de 20 m1I habitantes; la tendencia general de casi todo nuestros ciudades es seguir creciendo. 
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La carretera ha
r6 la unión en· 
fre las ciudades. 

Tampic:~-Cd. Madero 

CONURBACIÓN. 
Se deriva de "cuernos", fenómeno 
evidentemente de tipo comercial 
entre d' rentes ciudades. 

MÉXICO 

INTERESTATAL 
T orre6n, Coa huila, 
G6mez Palacio, Durango 
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Para que el progreso urbano de nuestro país sea equilibrado y con el fin de fijar reglas 
para el establecimiento, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros urbanos, 
fue necesario promulgar la ley General de Asentamientos Humanos en 1976; esta ley 
busca que en los lugares donde vivimos, es decir, nuestros asentamientos, crezcan y se 
desarrollen de tal manera que todos gocemos de los beneficios a que tenemos derecho 
por sólo el hecho de ser mexicanos. 

En esta ley se habla entre otras cosas del desarrollo urbano, que a diferencia del creci
miento urbano anárquico implica el acto voluntario de prever y planear con el fin de ga
narle tiempo al tiempo; anticiparse a las presiones sociales que ejercerá la población que 
vaya llegando a las ciudades. Desarrollo urbano es sinónimo de crecimiento armónico de 
lados las ciudades. Para que esto sea pasible La Ley de Asentamientos Humanos indica 
que se debe elaborar y aplicar un Programa Nacic ll de Desarrollo Urbano siendo este 
un instrumento del gobierno medianle el cuál se prevé el proceso que se debe seguir para 
ordenar el crecimiento de nuestras ciudades. Este plan busca que se solucionen, sin afec
tar la libertad de tránsito de todos los mexicanos, dos de los problemas mós importantes 
que vivimos ahora: la macrocefalia urbana y la dispersión de la población que vive en 
el campo; esta será posible mediante la colaboración de los gobiernas federales, estatal y 
municipal y con la participación de la comunidad en las acciones que se llevan acabo en 
los lugares en que vivimos. En este programa también se analiza uno situación que tam
bién se está viviendo: la concentración y centralización de diferentes actividades y fun
ciones en lo Ciudad de México. De aquí se proponen dos medidas importantes: descen
tralizar y desconcentrar. 

Descentralización significo llevar a ciudades mós pequeñas, diferentes dependencias del 
gobierno relacionadas con las actividades de lo zona en que estó la ciudad (la gente no 
tendrá que venir para todo). la desconcentración tiende a distribuir en el territorio tanto 
a la población coma a las diversas actividades comerciales, industriales y educativos ya 
que así se fomentarán mayares invérsiones y se generarán empleos, puesto que los traba
jadores necesitarán alimentos, ropa, escuela, cosas, servicios, equipamiento urbano y mu
chas cosas más, de tal manera que indirectamente se estará orientando a la gente que 
quiere dejar sus lugares de origen para que vaya a centros de población que tienen mu
cha futuro económico y no presentan exceso de población. 

los planificadores y el gobierno también se han preocupado por los problemas que 
planteo la unión de dos o mós ciudades diferentes estados o del mismo estado, ya que 
cuando se da una conurbación el gobierno la declara, mediante un decreto, zona conur
bado. 

Una vez que esto sucede, las autoridades de los municipios, los estados y de la federación 
se reúnen poro platicar acerca de los problemas de la zona conurbada y llegan a la con
clusión de que mediante la colaboración de los tres se logrará que crezco la zona de 
acuerdo a un programa Y en formo ordenado y así en lugar de que oea un problema, lo 
conurbación se convierta en un beneficio paro todos. 
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Se han declarado zonas conurbadas en: el Valle de México, Lo Lt1guno, Ciudad Lú«1to 
Cárdenas, Manzanillo, Puerto Vollarto, Tampico, Guaymas y las ciu,iades fronterizos sien
do ejemplo de conurbación internocionol. 

Otro de los medidas que se han decidido tomar es crear y fomentar lo que se llamo polos 
de desarrollo, es decir, áreas o zonas que propicien el desarrollo de actividades econó
micos, culturales y sociales con el fin de hacerlas atractivas paro la población que llega o 
ellas de tal manera que se logre el equilibrio de la región en que se encuentren. 

Los polos de desarrollo, por uno parte, frenarán las corrientes migratorios se que dirigen 
a lo Ciudad de México o o otras grandos ciudades sobrepobladas. Y, por otra parte, se
rán una alternativa paro la gente que busca mejores condiciones de vida, pues le ofrecerá 
un futuro, un trabajo, una vivienda decoroso, una escuela para sus hijos y las oportunida
des que los llevaron o dejar sus lugares de origen50 

• 

Un hecho es que para crear la traza urbano de uno ciudad, es necesario estar conscientes 
de que ésta crecerá siguiendo principalmente esos ejes viales que diseñamos. Por lo 
pronto debemos tomar en cuenta las condicionantes necesarias para que ese trazo ya 
habitada funcione óptimamente, sin dejar problemas posteriores como son generalmente 
los de circulación, que acarrearán lógicamente o los de transporte y otras consecuencias 
más. 

La unión de dos ciudades conurbación se va o desarrollar precisamente por los ejes de lo 
traza urbana que nosotros diseñamos, o sea depende del trozo; así que la podemos des
viar, frenar o acelerar de acuerdo a los objetivos que se pretendan generalmente políticos: 
de que es lo que conviene más en este preciso momento al funcionario encargado de lo 
decisión, al factor económico qua será el natural de crecimiento o al social, pero en todas 
los casos los posibles problemas deben convertirse mejor en beneficios. 

50 
Todos estos programas sumados a los acciones que realizo el gobierno para mejorar los asentamientos 
humanos, constituyen lo que conocemos desde 1986 como el Sistema Nacional de Planeación del 
Desarrollo Urbano .. 
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.LA TRAZA DEL FRACCIONAMIENTO, TRADICIONAL RETICULADO O COMERCIAL 

Las ciudades se desarrollan de tres maneras imporlonles: 

1.- Ampliaci6n de la ciudad. 
Una ciudad ya establecida y convirtiendose en atractiva. 
Con empleos, desarrollo y servicios, crecerá en la 
forma 1radicional. Su traza conlinuará con las calles 
existentes, prolongánpose a sus cuatro puntos cardina
les (quizá uno o varios de ellos más rápido que los 
otros) de acuerdo principalmente a los fenómenos 
económicos como es el coso de la conurbación51

, que 
se mencion6 anteriormente y que en la Ciudad de 
México, este lip9 de crecimiento data desde el México ~ 

prehi.sgánico .. · - traza de forma horizontal 
~,.. 

2.- Redensificacián. 
Cuando n.o tiene; no se puede o no es requerido el 
crecimiento horizontal y se opto ·por el vertical como 
solución. 
Los levantamientos del estado actual en esta forma de 
c~ecimiento, se hacen exhaustivos y se convierten en lo 

~.·fuente de información más poderosa; es necesario 
precisar: ¿qué locale~-se pueden afectar, qué predios 
se encuentran baldíos; cuáles se. pueden embargar?, 
confiscar o alguna otro modalidad gubernamental pa
ra pasar a ser del dominio público y cuales son los 
que se pueden adquirir comprándolas. 

a. 
Mo!Ízana 20 casos 

sup. unifamiliares 116 habitantes 
2000 mis'. densidad 86.20 hab. x ha. 

misma densidad 
20 viviendas 
2 deportamenlos x piso 

t 
Credmienlo 

c. 
doble densidad 

2 edificios. 

51 El urbanista s6Jo predica orden .... Nuestro problema no está en conocer como vamos a crecer, sino en 
prevenir como evitarlo J ••• arquitedo Domingo García Romos. 
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3.- Ciudad Nueva. 
La creación de una nueva ciudad en das variantes: 

, .. 
a). Totalmente independiente de la gran ciudad res
pondiendo a necesidades económicas, político· 
administrativas o sociales muy definidas. 
Como son los cosas de las ciudades industriales, con 
ingresos propios de compañías cementaras, petroleras 
y de otros variados géneros. Son ejemplo: Ciudad Sa
hagún y Ciudad Reforma, así coma la fuéron en sus 
tiempos: Salamanca, Minatitl6n, ele. 
Otras ejemplas en .. el mundo las encontramos en las 
nuevas ciudades capitales, como son el caso de Bra· 
silia (capital de Brasil), Yess Camberra (capital de 
Australia) y Chandigarth (capital.de la India). 

b). Dependiendo de la gran ciudad y ubicandolas 
cercanas a ellas, se dió en llamarlas satélites52 

• 

Estas ciudades, aunque autasuficientes en cuanta a 
servicios, dependen básicamente del trabaja y la in
fraestrudura de la gran ciudad. Se debe ubicar preci
samenie cerca a esa fUente de trabajo para cubrir este 
renglón, encontrándose coma ejemplo en México: 
Ciudad. Satélite, como en otros paises: Las Cinco 
Nuevas Villas de París, Las New Towns del Plan del 
Gran Londres (anexo Z. ·pp.: 50 A y B), ejemplo de 
entre otros muchos más. 

5
:: A partir. de la creación en la URSS de la primera ciudad satélite de Moscú y que se le llamó Spunik cuya 

traducción es precisamente "satéliteH. ' . 



-SI -

La traza de estas dos variantes (A y B), pueden ser un fraccionamiento. La generalidad en 
las ciudades es que lo gente adquiere su casa o terreno en un fraccionamiento, su nombre 
se deriva del "fraccionar" una superficie de terreno en lotes o parcelas con características 
y dimensiones específicas para ser utilizadas en la construcción de viviendas. 

Las fraccionamientos, por ley deben de proporcionar a lo población agua, luz, drenaje, 
pavimento y los espacios necesarios para construir escuelas, parques, mercados, además 
de los locales necesarios para prestar en forma adecuada los servicios indispensables por 
lo que tendrán una área de donación al municipio, para que este se encargue en esa 
área de construir los locqles indicados. 

Aquí es donde precisamente se inician los trazos de diseño urbano puesto que se deberá 
diseñar una disposición de lotes para hacer "amable" y compatiblemente económica el 
fraccionamiento. 

Se deben equilibrar las conveniencias del comprador-del vendedor y del municipio, quién 
finalmente será el encargado del mantenimiento y conservación de las redes de servicio y 
dispositivo urbano, previniendo que en el futuro y por crecimiento demográfico las insta
laciones no resulten deficitarias. 

Nosotros como profesionistas, debemos cumplir "ni 
más, ni menos". Satisfacer las necesidades del dueño 
en cuanto a que sea económicamente atradivo y 
cumplir con los requerimientos de los reglamentos mu
nicipales. Lo más importante deberá ser cumplir con los DUENO 
habitantes que finalmente serán los que vivan ese frac
cionamiento, brindándoles las mejores condiciones de 
vida, con una vivienda digna y los servicios y equipa-
miento correspondiente adecuados. 

1. Debemos también partir del conocer 
las áreas que integran la totalidad 
del terreno: 
vendible a lotificable, vialidad y 
donación. 

' 

En do nación: 
si es más del % 
hacemos perder 
al dueño, que es 
nuestro cliente. 

HABITANTE 

MUNICIPIO. 

si es menos 
del%, no sé 
a4toriza su 
construcción 
por el 
municipio. 

2. Deben precisarse las dimensiones 'del lote tipo en relación al ancho de la calle y el 
fondo que se dé a los lotes. Ya que esto determinará.el índice de costeabilidad 53 • 

3. Se debe contar con la densidad de población. Esta se fija por zonificación y especial
mente por el control de lo edificación 

53 
Un lote de poca profundidad es usual en zorias comerciales que necesitan accesos por calles de servicios 
paralelas a lo principal; en cambio lotes de gran profundidad dan paso a vecindade.s. . 
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4. Establecer el tipo de agrupamiento de vivienda: a) sólo unifamiliar, b) sólo multifamiliar 
(conjunto habitacional) y c) mixto. 

En todo fraccionamiento existe una vía de acceso principal, avenida, calzada, boulevard; 
que delimita o da el frente 1º1 del terreno o bien llega a él desde la ciudad o prolongación 
de alguna de sus arterias ibl, inclusive podría llegar a cruzar las superficie del terreno, es 

deci~ te~er ~os ¡rentes las superl~e del ~Jª-f'.:/amiento 1' 1• / / 

I "--;: ' 

Los terrenos que colindan con estas arterias tiene ya el valor adquirido. 

Es decir, esos terrenos ya no preocupan como se van o vender, pero o su vez ser6 absur
do pensar en hacer donación de ellos, parcial o totalmente, estableciendo jardines. 

Todo otro uso de la tierra es zonificable y rigurosamente vendible, como son: el templo, el 
cine, las distintas escuelas fueras de la primaria, clínicas, sanatorios, maternidades, cam
pos deportivos, tiendas, pero estos son factores promocionales para sus ventas, por lo 
que la zonificación se sirve de ellos para establecer una valorización tendiente a la homo
geneización, para no tener áreas de bajo valor y balancear con esta medida su venta, 
dando al impresión a cada comprador que su lote es el mejor dentro del fraccionamiento 
por la razón adecuada a su interés. 



Los terrenos junto o uno iglesia, un mercado 
o una escuela: incrementan su costo y facili
tan su venta. 
Mucha gente prefiere vivir colindando a una 
iglesia por la calma que inspira, o junto a la 
escuela porque los niños estón en edad esco
lar, o el papó tiene una papelería cercana el 
mercada y para no caminar de mós, o para 
vivir inmediato a su establecimiento comer
cial que se encuentra de plano en el merca· 
do. (Caso de taza y plato de 7940). -----} 
Existen clientes para todo tipo de terreno. \/IVIENPA, 

accionamiento comercial. 

• 53. 

Las donaciones deben internarse para promowir las ventas, pero sin llevarlas a las aveni· 
das pues los lotes sobre estas se venden fócilmente y a mejor precio. Con las donaciones 
se deben crear sub centros y que sirvan estos para incrementar el costo al rededor o en 
las cercanías de ellos. No es conveniente que las donaciones se encuentren en zonas 
irregulares que van quedando hacia la periferia. 

-11-ic 
¡--i[ límite de la 
___J propiedad del 

Í fraccionamiento . . -·':"'-· -· -·--
El establecer escuelas, jardin o mer os en esas zonas, favorecen más a los poblado-
res externos que a los propios de raccionamiento. 
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lotes perimetrales 
"proteccionisias" · 

f(barda limitante, a- cargo de cada propietario). 

límite de la 
propiedad del 
fraccionamiento. 

En las zonas de accidentes topográficos fuertes se dan también donaciones en los terrenos 
con pendientes mayores al 10%. 

unifamiliar 

-'--,i'-r-. -' 2 al 5%-, --, 
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LOS TRAZOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA 

Se refiere a eliminar los cruceros que se producen en cada esquina, que proporciona la 
traza reticular del fraccionamiento tradicional. 

control can 
semáforo. 

8 puntos de 
conflictos O 

4 divergencia o 
2 convergencia ):i 
2 cruces • 

SOLUCIÓN DE CIRCULACIÓN CONTINUA 
SIN CRUCES. 

o 
):i_ 

• 

9 puntas de 
conflictos 

3 divergencia 
3 convergencia 
3 cruces 

Un crucero "normal" o intersección común de cuatro ramas, o sean dos vías de doble 
sentido cada una, provoca cuando menos 16 puntos negros o sean posibles accidentes 
viales al producirse los cruces de vehículos y en total 32 puntos de conflictos al incremen
tarse por las divergencias y las convergencias. 

8 divergencia o 
8 convergencia 'P. 
16 cruces. e 
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Estos cruceros se pueden llegar a eliminar convirtién-
dose en un trazo de circulación continua. . 

Otras combinaciones se pueden lograr siguiendo estas 
técnicas de evitar los cruces. 

Este sistema mixto como ejemplo lo encontramos en el 
fraccionamiento Fuentes del Pedregal en el sur del 
D.F. 

Se pueden dar manzanas completas para 
donación, con los locales que correspondan 
de equipamiento urbano, así como lograr en 
los retornos amplios espacios que se tomen 
como jardines de donación, considerando 
para es!~ que la superficie sobrepase de los J •. 
500 mis. y 1 O mts. de 
ancho cuando menos. 

Así también en las avenidas principales de 
acceso, para lograr un fraccionamiento dig
no, vistoso y con vegetación abundante. 



El siste;,,a de Herman 

i 
_(_, -·-·-. 
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Herrey, austríaca radicada en E.U.A. quién escribió en ·importante 

. - . - . - . - . -- . 
! 

-1-

revista americano de viali
dad un sistema renovador 
en cuanta o circulación y 
dándolo o conocer cama: 
continua. 

Inmediatamente fue adap
tada por nuestras dedica
dos técnicas de la época y 
estudiosos del traza de di
seño urbano, después de 
numerosos estudios y ensa
yos, Domingo García Ra
mos innova este sistema en 
la creación de la Ciudad 
Universitaria y en La Ciu
dad Satélite del Estado de 
México. 

Cuando aparecen las curvas de nivel, el sistema debe integrarse a la naturaleza, convir
tiéndose el trazo en paisajistica. 

'-,/ 
Son difícil de encontrar los terrenos regulares o planos, generalmente al ser extensiones 
grandes de terreno se encuentran irregulares y con accidentes topográficos variados. 
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LA UNIDAD VECINAL 

Cabe hacer mención que en épocas pasadas las términos se conocieron de una forma y 
que fue cuando se dió a conocer en México el sistema, del que venimos haciendo refe
rencia por su precursor el arquitecto Domingo García Ramos (l 954). Los estudios cada 
vez más importantes sobre el caso, arrojaba sin duda alguna mayor interés por los estu
diosos convirtiéndose en verdaderos especialistas, cada vez mayor número de técnicos y 
analistas egresaban de diferentes instituciones del país y otros regresaban del extranjero 
con maestrías en planeación rural y urbana, así coma de otros títulos más. Lo importante 
del caso es que todos terminamos reunidos en un solo sitio: La Secretaría de la Presi
dencia, que unió y contrató este personal de diferentes centros de trabajo relacionados 
con el urbanismo, así mismo la mayor parte de los profesores de urbanismo que impar
tíamos clases de la Facultad de Arquitectura. Al crearse el CERUR se habría paso a exten
sos estudios sobre el caso que después se convirtieron en publicaciones de la Secretaría de 
Estado: SAHOP-SEDUE-SEDESOL, como síntesis de sus gestiones en los años 1982-1988-
1994 respectivamente. En esas publicaciones y en relación a lo que en este trabajo se 
trata, se expresan cambios semánticos como: planes se convierten en programas, meca
nismos en instrumentos e instrumentación, documento en figura, etc. Así nuestro tema 
la unidad vecinal, por unidad de barrio; el núcleo, por centro de barrio, etc., lo ante
rior se muestra en el siguiente croquis: 

Unidad Vecinal. 
Domingo Gordo Ramos 
1954. 

Núcleo de la unidad 
vecinal. 

Sub-centro. 
Unidad de Barrio. 

lniciacion al Urbanismo. Domingo García Ramos. UNAM. 1961. 
Primeros Pasos en Diseño Urbano. Domingo García Ramos. UNAM 1968. 

Unidad de Barrio. 
Secretaría de Desarrollo 
Urbana y Ecología. 
1984. •, 
Centro de Barrio. 

Sub-centro de Barrio. 
Unidad Vecinal. 
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Para el diseño de este tipo de unidad, se requiere como antecedent~ ol fraccionamiento 
tradicional, conocer su sistema de lotificación, sus porcentajes de áreas en cuanto a do
nación, y en vialidad decidirse por el tipo de trozo que convenga más y llevarse al cabo. 
Así mismo, se determinará el equipamiento urbano que requiera y se establecerá el tipo 
de vivienda que se agrupará, así como la densidad de población a la que finalmente se 
dará la autorización gubernamental correspondiente y esta obedeciendo al programa 
·nacional de desarrollo urbano. 

Por lo que anoto en el párrafo anterior, primero será necesario contar con un estudio de 
mercadotecnia, el que nos arroje datos definitivos para el diseño, como es el caso en el 
factor económico, de definir el poder adquisitivo del comprador, el precio por metro cua
drado, que el objetivo en este caso sea: ¿cuánto podrá pagar y cuántos metros cuadrados 
adquirirá?, para el diseño se traduce en conocer las dimensiones del lote tipo. En cuanto 
al factor social, el estudio reflejará el estrato que se manejará en el fraccionamiento: ¿qué 
tipo de personas será el habitante del lugar, cuáles serán sus pretensiones, cuáles reque
rimientos, deberá contemplarse algún equipamiento urbano especial, cómo el caso de 
una ciudad industrial o médica54 

¿cuál es el tamaño que requiere de casa? los casos más sencillos que se presentan con 
las anteriores preguntas resueltas, no son obviamente los fraccionamientos que serón 
abiertos a la venta de clientes generalizados, sino por lo contrario a los que se parte.des
de el inicio con una pre-selección en cuanto a los estratos social y económico, con:1o el ca
so, por ejemplo: para otorgarle vivienda a los trabajadores de una fábrica y cuentan ya 
con un programa de vivienda y con requisitos de entrega, o sea , el tipo de viviendo que 
se les será entregada y que nosotros tendremos que satisfacerles en nuestro diseño. Otro 
ejemplo lo encontramos en los programas de vivienda gubernamental, y entre ellos algu
nas secretarías cuentan con rigurosas definiciones de grado o de clases como es el caso 
de la Secretaría de la Defensa o la de Marina55 

• O por programa establecido y por con
curso, como se usó (hasta el año d¡i 1994) por el INFONAVIT. 

Volviendo al desarrollo del tema y principal objetiva que se pretende en este trabajo: el 
trazo, ¿qué tipo de trazo, cuál será: el trazo de diseño urbano que adoptaremos? Tra
dicional-reticulado, mixto o compuestoM . 

Una de las principales consideraciones que debemos hacernos al estar en este caso es el 
tipo de terreno: si es plano o accidentado, de entre otros aspectos que a continuación se 
presentan. 

54 Ejemplos de ciudades médicas o ciudades hospitalarias, que llegan a m~dirse por nUmero de cuartos como ,lrt-
es el coso de Rochesler o Houslon en E.U.A. 
:s:s Fracc:ionamiento Antón lizardo, en Anión Llzardo, Veracruz. 
56 

Fraccionamiento ~las ~Itas, en los terrenos ganados al mar de Mazatlén, Sin. con vialidad de tipo mixta 
o compuesta, es decir reticular en terreno plano, sin cruces y manzanos intercaladas de equipamiento ur
bano, servicios Y donación con áreas verdes. Su fpco de atracción y de idenlificaci6n: la estación marítima 
de los trantbordadores a La Paz, 8.C. 
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S.A-LUt:> 

CONCEPTOS: 

1.-Trozo: Reticular 
manzanos alargados rodeados 
de collesde tipo "porrillo" 
(que en un terreno accidentado 
no es la mejor opción). Vgr. 
Héroes de Padierna, en el 
Ajusco, D.F. 

2.- Uso de lo tierra vendible y/o 
Cuantificación lotificable: 50 a 55 % 

de Óreas. Vialidad: 30 a 35 % 

3.- Ubicación del 
Equipamiento. 
Urbano: 

4.c Solución Tipa: 

Donación (fija) 15% 

Desordenado. 
Sin zonificación adecuada. 
En diferentes sitios 
(el teatro, aqui, el cine allá). 

Centrrfuga 

Paisajistico 
adaptándose al terreno 
no accidentado adecuada
mente. 
integrado con generosas ' 
áreas verdes 

65% 
20% 
15% 

100% 

Ordenado. Zonificado 
Solucionado su diseño 
como elemento nuevo. 
Con espacios determinados 
para la ubicación de cultura, 
educación, etc. r 

Centrípeta r.Jt~ 
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Se desplazan sus habitantes 
hacia afuera en busca de 
salisfactores. 
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Sus satisfactores se encuentran 
dentro de la unidad. 

Los siguientes puntos seguirán el orden de las funciones básicas del urbanismo
57 

• 

J. Vivienda: 

su ubicación: 

11. Circulación: 

mismas características 
de construcción. 
• Aislada, introvertida. 
(No se conocen los vecinos). 
• Falta de espacios comunes. 
Sólo el "gran" parque. Queda 
lejas. Generalmente NO se 
hace un USO constante. 
• Organiza muy fácilmente 
la lotificación. 
• Su forma es fácil de com
prender. Modulable. 

de intervalos. 
Con paradas por cruces en 
cada esquina. 
Es fácil su crecimiento pues 
propicia la continuidad de 
calles y la generación de 
manzanas nuevas. 
En caso de saturación de 
algunas vías tiene alternativas 
de solución. 
Si la retícula es igual, provoca 
monotonía en el paisaje. 
Cuando la vialidad no está bien 
jerarquizada, se vuelven peligro
sos los cruceros. 
Necesario uso de semáforos en 
avenidos. 
Posible ubicación de topes en las 
calles58 

• 

Se corre en las calles, en las 
Aceras. 
En algunaspartes, aún en las 

mismas características 
de construcción. 
• En comunidad. 
• En propiedades privadas. 
(vivir en retornos se conocen 
los vecinos). 
"' Con áreas recreativas 
colindantes o cercanas. 
• Espacios elásticos, de dife
rentes USOS que inspiran y 
desarrollan la creatividad del 
habitante. 

continua. 
sin cruces, con incorporacio
nes. 
la vialidad se adapla fácil
mente a todo elemento natu
ral de forma irregular, que 
además lo hace más atractivo. 
(cañadas, bosques, ríos, 
playas, etc.) 

Propicia áreas verdes, asocia
das a la vialidad, fáciles de 
reforestar y jardinar por sus 
secciones generalmente am
plias. 
Con circuitos y espacio dise
ñados adecuadamente para 
el caminar, el correr, el circu
lar en bicicleta y todo tipo de 
ejercicio. 

Con cobertizos para la lluvia 

57 Clasificaci6n, s9gún al Corta de Atenas. CIAM. 1933 . 
.SB Los topes, sinónimo de airoso en las ciudades, falta de civismo y de conocer la educación vial por sus 
pobladores que requieren se los pongan y por sus gobernantes, que no ofrecieron esto educod6n y adem6s 
autorizaron su colocación 
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Estacionamiento 

111. Trabajo: 

IV. Recreación: 

1 VIVIENDA 

esquinas se localizan cobertizos 
para la 11 uvia. 
Se genera la implementación 
del comercio ambulante. 

Generalmente o se carece o es 
insuficiente. 

Propicia el uso del auto par 
cualquier razón (ir a comprar 
algo, ir a la farmacia, etc.) 
Dejando al caminar solo para 
momentos oportunos, esporádi
camente "programados". 
Generalmente NO corresponde 
el trazo vial con la topografía. 

Se sale en busca de él. 

Mínima áreas verdes y edificios 
recreativos distantes y esparcidos 
pareciendo estar diseñados más 
para gente que pasa, que para 
los habitantes del fraccionamien
to. 

11 CIRCULACIÓN 

en todas las zonas de paradas 
de camión can generación de 
pequeño comercio bajo efecto 
diseño urbano. 

Estacionamiento privado o pú
blico por diseño en lugares in
teriores y en retornos. 
Propicia dejar el auto en casa, 
caminar o lo tienda, etc., por 
diseñarse lugares adecuadas y 
con seguridad para el cami
nar. 

Acoplamiento de las calles a 
la topografía. 

Se encuentran integrado con 
la unidad. Generalmente este 
la generó. Se debe proyectar 
próximo a él. 
Cumple con los reglamentos y 
se encuentra de tal manera 
balanceada para atractivo 
principalmente del que vive en 
estas. Los edificios están zoni
ficados y centralizados. 

111 TRABAJO 
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En la tabla anterior se expresan en cuanto a sus conceptos, la diferencia que existen 
entre un sistema tradicional y una unidad vecinal acompañando un croquis a cada 
uno de los sistemas. 
En el croquis correspondiente a la Unidad Vecinal es visible que lo caraderístico de 
su traza es la vialidad: la diferenciación entre el peatón y el automovilista. Es un 
elemento estructural que da forma y función a la ciudad, al tipo de ampliación de 
que se trate o reedificación que se pretenda en un sitio establecido. 
El croquis siguiente (póg. 626) nos muestra en énfasis par una vialidad sin cruces, 
adaptada a la tapografia, y considerada la circulación peatonal brindándole para 
su seguridad espacios adecuados para el caminar, para el recrearse al invitar a ir 
de un sitia o otro con toda lo comodidad que se requiere. 
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V. Patrimonio 
Histórico: 

En ciudades tradicionales poten
cialmente rico. 
Quizá la causa de su fundación. 
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En ciudades nuevas se carece. 
Se buscan nuevos sitios enfati
zado sus cualidades naturales 
con los edificios que integra
rán la unidad. 

Vgr. Una unidad de vivienda agrupada con las características de 
esta tabla {fraccionamiento tradicional - unidad vecinal), colin
dando con una zona arqueológica. 

Generalmente crece sin orden ni se integrará su museo, tiendas 
diseño de acuerdo principalmente arlesanales, y conexos con el 
al comercio de sus pobladores y núcleo y centro de comercio. 
al turismo que lo busca. 

Esta tabla a manera comparativa indica algunas imporlantas, de entre otras muchas mós, 
cualidades o ventajas que puedan tener cualquiera de los das estilos de trazo que se indi
caron. 

Es imporlante mencionar aquí, par ejemplo que el tener menor vialidad acusa de inmedia
to mayar área vendible y/o lotificable, y al gastarse menos en su construcción de calles 
{que incluye: guarnición de concreta, banqueta, carpeta asfáltica e instalaciones aéreas o 
subterráneas, etc.) y siendo este fuerte gasto por cuenta del fraccionador, {nuestro cliente) 
y además de inmediato desembolso, puesto que el municipio recibirá el fraccionamiento 
sólo cuando se encuentre el 100% construido59 

., puesto que será posteriormente el en
cargado del mantenimiento y supervisión de la urbanización recibida y será cargado en 
cuenta del impuesto predio! que recaudará de cada dueño. 

O sea que podemos considerar que todavfa existe mayor ventaja en este sistema de traza 
de circulación continua al mejorar la tabla de cuantificación de áreas presentada en su 
rubro de vialidad, en base evidentemente de un buen diseño urbanlstico. 

USO DE lA TIERRA: 
Cuantificación 
de áreas. 

Vendible y/o 
Lotificable: 

Vialidad 

Donación: {fija) 

67% 

18% 

15% 

100% 

59 
En algunos municipios se autoriza la prevente, en apoyo al fraccionador (inversionista), para poder ter-· 

minar con la urbanización. Se otorgará un descuento al comprador on el precio por metro cuadrado para 
promover el porcentaje de prevente. 
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OTROS SISTEMAS Y TRAZOS DE CIRCULACIÓN. 

Sistema lineal. 
En este sistema la estructura urbana se crea a 
partir de una vía principal (avenida, carretera), 
ramificándose a sus lados en vías secundarias 
dando por resultado un esquema lineal de desa
rrollo. Como ejemplo de este tipo de ciudades se 
podrían mencionar: Tijuana; Mazatlán, Acapulco, 
San Juan del Río. 

Es fácil su crecimiento; se van añadien-
do partes o porciones sin modificar la 
estructura básica y sin provocar problemas 
graves. 

Es fácil controlar su desarrollo y su forma. 
Facilita la orientación de sus habitantes. 
Se adaptan muy bien al sistema de transpor
te colectivo. 
Facilita la concentración evitando la disper
sión. 
Se puede llegar a adaptar (no es lo óptimo) 
a condiciones difíciles de topografía. 

Desventajas: 

En caso de saturación o problemas de tran
sito, no tiene muchas alternativas de arre
glo. 

Al crecer linealmente las alternativas se van 
alejando cada vez más una de otra. 
No existe gran variación en sus formas, pu
diendo ser en algunos casos monótono el 
paisaje. 

En este sistema la vialidad concide en un centro 
generador de radiales que pueden relacionarse 
entre si por anillos concéntricos. 

-7 Desventajas: 

Ventajas: \... 
Puede crecer con incrementos cada vez 
más grandes. 
Propicia la equidistancia al centra, y por 
lo tanto vuelve accesible al centro desde 
cualquier punto. 

Su desarrollo, para lograr buen funciona
miento debe ser equidistante, es decir, se 
debe desarrollar en todo su perímetro en 
forma equilibrada. 

Es costosa la implementación de infraes
tructura y vialidad. 
Propicia la disper&ión. 
Es difícil la adaptación a topografías acci
dentadas. 



·Se adapta a topografías planas. 

Pra'picia diferentes alternativas de desarrollo. 
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Tiende a saturarse y congestionares 
al centro, siendo difícil su crecimien
to y desconcentroción. 
Se adopta mejor ol transporte pri
vado que al colectivo. 

En este sistema la vialidad se organizo sin 
un orden geométrico definido. Ejemplos: 
Guanajuato y Taxca. 

~ 
Generalmente provoca muchas interesantes 
situaciones urbanas y arquitectónicas: diferentes 
tipos de plazas, de secuencias, tipos de terrenos, 
diferentes alternativas de vistas, etc. 

Se adapta bien a la topografía y a los elementos 
naturales difíciles. 
Genera alternativas de orientación de los loles. 
Propicia sistemas peatonales o escalo humano. 
Es característico generalmente come;> de ciudades 
o zonas pintorescos. 

SISTEMA DE GRANDES EJES 

Desventajas: 

Es difícil de controlar como sistema 
de planeación al no permitir una 
sistematización de sus terrenos y ca. 
lles. 

Es costosa la implementación de in· 
fraestructura y vialidad. 
Es un sistema confuso para la orien· 
tación de la población. 
Dificulta el tránsito y propicia el con
gestionamiento vial. 
La infraestructura es difícil de intro· 
ducir, de ahí su incremento al costa. 
Es difícil jerarquizar su vialidad. 

En este tipo de sistema la vialidad se or
ganizo a partir de grandes avenidas que 
cruzan la ciudad para reunir puntos im· 
portanles de ellas. Ejemplos: Guadolajora, 
Saltillo, ciertas partes de lo Ciudad de 
México. 

Ventajas: 
Organiza la ciudad y la vialidad. 
Es fácil propiciar núcleos o centros urbanos en 
los puntos de origen o destino de sus avenidas. 
Jerarquiza lo vialidad. 

Desventajas: 
Los cruces entre avenidas se vuelven 
problemáticos. 
Requieren de un control en cuanto a 
usas del suelo y al aspecto arquilec
tónico de sus edificios. 



-66-

Facilita la percepción del paisaje urbano y Tienden a concentrarse demasiadas activi
de las diferentes actividades. dadas sabre las avenidas, saturándose por 

el elevado volumen de tránsito. 
Sus avenidas san palo de atracción de acti
vidades tales como las de comercio, ban
cos, oficinas, teatros y cines, etc. 

Las vías dan carácter al paisaje al propiciar 
vistas y perspectivas de puntos importantes 
en la ciudad. 

Facilita la organización del transporte públi
co. 
Propicia áreas verdes, asociadas a la viali
dad, fáciles de reforestar y jardines por sus 
secciones generalmente amplias. 

SISTEMA DE MALLA O RETfCULA 

Se adapta poco a topografías difíciles. 
Es costosa su implementacián inicial. 

Que se refiere al sis!ema tradicional que genera manzanas cuadradas o rectangulares en 
forma de parrilla y que anteriormente se analizó desde las diferentes funciones básicas 
del urbanismo. 

SISTEMA DE CIRCULACIÓN CONTINUA 

Que en el citado análisis ha quedado expresada. 

Aunque, pueden existir otras alternativas más, generadas de estos sistemas, una de las 
pretensiones de este trabajo es hacer notar las ventajas del sistema de circulación conti
nua, y, si a cuarenta años de su iniciación le seguimos considerando, pienso que debemos 
diseñar: ... él cómo será en cuarenta años más! Se muestran algunos ejemplos en foto
grafías de trabajos de maquetas realizada por alumnos de licenciatura de arq~itectura y el 
año de diseño se proyectó al 2035. (ANEXO Nº 7). 
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PROPUESTAS QUE EN 40 AÑOS SERÁN CONTEMPORÁNEAS (2035) 
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Alumnos del 3•r nivel y del 8° semestre de la licenciatura de arquitectura de lo UNA.Ni y 
de la universidad La Salle. 
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LOS DISTRITOS Y LOS BARRIOS O SECTORES 

La estrudura de la ciudad se organizo a partir de barrios que se diferencian claramente 
entre si, cada uno con caraderísticas propias de arquitedura, paisaje, topografía, activi
dades, etc. Como es el caso del México prehispánico en el que sus cuatro principales cal
zadas (a Tlatelolco, a Tacuba, a lztapalapa y al lago de Texcaco) estructuraban el área en 
cuatro barrios (cada uno con su propias centros ceremonial) Cuepapan, Atzacoalco, Mo-
yotla y Teopan. , 
Otros ejemplos que se conservan bajo esta estructura en el D.F.: Tepito, San Angel, Ta
cubaya, Mixcoac, en provincia: S.l.P. el Barrio de San Miguelito, en Monterrey el de San 
Luisito, etc. 

Los nodos pueden ser al mismo tiempo confluencias y 
concentraciones. Al igual que las barrios, . los nodos pue
den ser introvertidos o exfrovertidos. Los barrios tienen di
versos tipos de límites; unos son rígidos, definidos, preci
sos, otros pueden ser suaves o inciertos. 



·68-

La percepción del medio ambiente genera en cada persona una imagen mental de las 
partes de lo ciudad en mutua relación física, esto le servir6, principalmente, paro orientar· 
se y desplazarse dentro de la ciudad. Es también por medio de ellb que entienden la for· 
ma y estructura de su ciudad. 1 

Existen ciudades que por sus cualidades ambientales crean en s~s habitantes imógenes 
muy claras, las cuales permiten que la gente se oriente, se despla~e sin dificultades y ten
ga también una idea clara de la estructura y forma de la ciudad. En este caso, la pobla
ción se siente más identificada con su ciudad, al poder comprend~rla. Existe también otro 
caso: ciudades que par su caos ambiental provocan en sus habitan\es imágenes paco cla
ras generando dificultades de orientación dentro de la ciudad lo c4al hace que la imagen 
de lo estructura y formo de la ciudad sea confusa. El resultado ~n este caso es que la 
gente no se identifica con su ciudad, al no poder entenderla clara1ente 

Entre las diferentes imágenes mentales que los habitantes de la 1 ciudad tienen, existen 
puntos en común, es decir, que la mayoría a grupos muy grandes C:le personas entienden 
de igual manera parte de la ciudad y sus interrelaciones. Estos pu~tos en común generan 
una manera colectiva de entender la forma y estructura de la ciudad, esto es la que lla· 
momos /a imagen de la ciudad. Esta se obtiene a través de los esprcios abiertos públicos. 
Por lo tanto podemos decir que cada ciudad tiene una imagen de la cual participan la 
mayoría de sus habitantes. j 
Toda obra arquitectónica o urbana afectará los detalles y, a men Jdo, el conjunto de la 
imagen de la ciudad. Esta se puede analizar exclusivamente desde el punto de vista físico, 
es decir, considerando únicamente los elementos físicos naturales IY artificiales que con-
forman la ciudad: 1 

1 

Los contenidos de las imágenes de la ciudad, pueden ser clasificadol'' dentro de cinco tipos 
de elementos: 

Sendos o vlas: son las rufos de circulación que utiliza la gente pa a desplazarse (calles, 
senderos, canales, vías férreas, etc.). la gente observa la ciudad mientras va a través de 
ellas. Conforme a estas vías se organiza y conecta los demás eleme~tos ambientales. Para 

m~ho• oo== ~ "'°' '°' or.moo•°' mó• ;m,,,,Ooo~ M '" •mro do lo dodod. 
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Bordes: Son los límites de uno región o zono de lo ciudad, o la frontera que separa una 
región de otra. Por ejemplo uno pieza, cruces de ferrocarril, límites de lo ciudad, calles o 
parques que separan dos barrios, muros, ríos, etc. También pueden ser líneas según las 
cuales se unen y relacionan dos zonas o regiones diferentes y que el observador no usa. 
Estos elementos constituyen puntos de referencia y organizan las interrelaciones entre to-

dos los elementos físicos de la imagen de la ciuda~. ' ~ fe 
.:":.:;~ -~~ 1 

~-4'~~~-: '~ ~' 
Distritos, barrios o sectores: una ciudad está integrada por sus distritos (su centro, zonas ~ 
antiguas o viejas, colonias residenciales, zonas industriales, suburbios, colonias proleta-
rias, zona universitaria, etc.) también conocidos como barrios, sectores o zonas. Estos 
pueden ser de diferentes tamaños y formas, teniendo cada uno de ellos un carácter pecu-
liar que lo identifica. 
Algunos distritos muchas veces no tienen límites definidos, sino que estos van desapare
ciendo paulatinamente hasta fundirse con afro distrito. Son secciones de la ciudad de di
mensiones medianas y grandes en que el observador entra. 

,, 

~ro,._l!?..,,~·:;~ ai ~ L\ /\ Ll e 
.i~. :r nu /1 · 

.p"V.;·~'-:, ... fii/·Y!.~ !J. ~ ~~¡ 
Nodos: son los puntos estratégicos de la ciudad, en que el observador puede ingresar. ~I 
Esto es, centros de actividades, lugar de convergencia de importantes calles, puntos de 
terminación de transportes, etc., es decir, son los sitios en los que se da mayor confluencia 
de población. O bien pueden sencillamente ser cancentrociones debidas algún uso parti-
cular, como una esquina o una plaza donde se reune la gente. Algunas veces estos nodos 
constituyen el foco a corazón de un barrio o de toda la ciudad e irradian su influencia y se 
vuelven un sí~bolo. (zócalo, zona comercial, estación de transporte, etc.) 

Hitas o mojones: son los elementos fisicos que visualmente son prominentes dentro de la 
ciudad. Son también puntos de referencia, pueden ser: un edificio, una señal, una monta
ña, una tienda, una fuente, una escultura, efe .. Se pueden percibir desde grandes distan
cias o solamente dentro de un entorno determinado. los hitos o mojones, ayudan a que el 
observador se oriente dentro de la ciudad y pueda también identificar un sitio o uno zo
na. Un buen hito es un elemento distinto, pero armonioso, dentro del paisaje urbano. 
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Ninguno de los elementos descritos existe aisladamente. Las borrios están organizados 
con nodos, definidos por bordes, atravesados por sendas y regados de hitas. Como se 
expresó anteriormente, estos elementos se pueden deteciar a tres diferentes niveles: a ni
vel ciudad, a nivel distrito y a nivel sitio. 

'· 
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PATRONES DE DESARROLLO DE LAS CIUDADES. 

Debemos definir lo que es densidad do población, ... "el número de habitantes en de
terminada área" ... esta se puede indicar en kilómetros cuadrados, heciáreas y/o en me
tras cuadrados; partiendo de lo general a lo particular, si estudiamos una gran región que 
ocupa muchos kilómetros usaremos esta escala y principalmente el estudia del kilómetro 
cuadrado. A.X 1 z 4 5 

A un esludio de escala media usaremos: 
hedáreas, que en verdad es la más solicitada. 

Y a niveles locales, como densidad de habitan
tes por casa, la de metros cuadrados. 

Si en una determinada área o superficie, tene
mos sálo casas unifamiliares, la densidad será 
inferior: dispersión con baja densidad, a una 
zona en que se tiene ·sólo altos edificios: con
centración con afia densidad. Ejemplos: el Pe
dregal de San Ángel y la Unidad Habitacional 
de Tlatelolco: 

SOlO 

VIVIENDA~ 

1 d Z Pl><ITA'.> 
CO>'I JAF\Dl>·l. 
100~/o 

&:llO VIVl~IJD!~ 

\)l.ljr-"'11LIA~ICS 

PUP<-"-'<. JAeaó/.ltS 
CCMlJ.ll'-S, 

Co>/Eblf'. Bb.'<>5 
HDPil?:ONT.Alt;.S 

En este sistema la estrudura de una ciudad se desarrolla en una área extensa, dando lu
gar a una dispersión de sus adividades y una baja densidcid de población y de ocupación 
del suelo, como sería el caso de Ciudad Juárez, Los Mochis, Guadalajara y Ciudad Obre
gón. Se propicia el incremento de áreas verdes, parque y campos deportivos, así como 
permiten la .tenencia de jardines y huertos privados. Posibilitan una mejor ventilación y 
limpieza del aire. Como desventajas se encuentran las siguientes: ocupan una gran canti
dad de suelo urbanizado, dificultan la implementación de transporte público y presionan a 
la población al uso del automóvil y el traslado a grandes dislancias. No propician lugares 
comunes, como: cafés, plazas, zonas peatonales, etc. Los servicios urbanos y el equipa
miento son poco accesibles, la infraestrudura y las calles son de mayar extensión y, por la 
tanto, más costosas. 
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CONCENTRACIÓN Y ALTA DENSIDAD: 

En este sistema la estructura urbana de una ciudad o parte de ella se desarrolla en una 
órea reducida ocasionóndose una concentración de actividades y alta ocupación del suelo, 
como sería el caso de: Guanajuato y Zacatecas, casco histórico de Querétaro y San Luis 
Potosí. Son ciudades en la que los costos de implementación y mantenimiento de infraes
tructura y calles resultan relativamente reducidos y que facilitan la introducción de los ser
vicios municipales. Permiten optimizar las distancias y recorridos, siendo todo más accesi
ble. Requieren de menos suelo o tierra urbanizada. Facilitan el movimiento peatonal y 
propician el conocimiento entre los habitantes y la integración social. Propician el surgi
miento de lugares de convivencia, tales como: cafés, plazas, portales, librerías, tiendas, 
etc. Hacen mas eficientes el transporte público. Como desventajas se encuentran los si
guientes: son escasa las grandes óreas verdes, parques y campos deportivos, en ciertos 
casos tienden a propiciar congestionamientos viales y de servicios, propician la construc
ción de edificios altos, no son adecuadas para el transporte en automóvil y dificultan el 
estacionamiento de vehículos, son mós propicias a la contaminación atmosférica y requie
ren de un mayor nivel de organización social y de experiencia cívica. 

BARRIOS Y DISTRITOS: 

La estructura de la ciudad se organiza a partir de barrios cada uno con características 
propias de arquitectura, paisaje, topografía, actividades, etc. Que se han mencionado en 
este trabajo, y aquí debemos recalcar sus cualidades, como: ser fácil de comprender al 
permitir un mejor sentido de orientación a sus habitantes, las características de distrito o 
barrio como forma de estructurar la ciudad propicia una relativa autosuficiencia de cada 
uno de los barrios facilitando la organización de la ciudad. El habitante se identifica con 
su barrio, existiendo una mayor participación ciudadana. Propicia la variedad de la ex
presión física y cultural de los diferentes sectores que conforman la ciudad. Cuando se lle
va al extremo el concepto de barrio, pueden producirse territorios impenetrables de gru
pos o clases sociales. 
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EDIFICIOS ALTOS CON POCA OCUPACION DEL SUELO 

En este sistema las actividades de la ciudad se estructuran a partir de edilicios altos y ais
lados, quedando grandes áreos abiertos como son el caso de: Ciudad Universitario, en 
México, D.F. el conjunto habitacional de Tlatelolco o el Centro Medico de Occidente en 
Guadalajara, Jal. 
Propicia la implementación de áreas verdes, parques y campos deportivos, facilitan el 
movimiento peatonal. En conjuntos urbanos, tales como universidades, centros hospitala
rios, centros de trabajo burocrático, etc., facilitan la concentración de diversas actividades 
al mismo tiempo que dejan áreas libres amplias. En lugares tales como zonas de recarga 
acuífera, zonas boscosas o zonas de topografía accidentada, permiten una concentración 
de actividades y alta densidad, al mísmo tiempo que permiten salvar obstáculos o elemen
tos naturales. Facilitan la orientación para asoleamiento y ventilación de los edificios, pue
den estos funcionar como punto de referencia y propiciar vistas panorámicas. Sin embar
go, es dilicíl crear espacios urbanos a escala del hombre, son poco flexibles a los cambios 
físicos y de actividades. No se propicia la comunicación entre los habitantes y usuarios. 
Propicia grandes áreas concentradas para estacionamientos de automóviles (inclusive es
tacionamientos verticales). 

EDIFICIOS PEQUEÑOS CON ALTA OCUPACION DEL SUELO: 

Este es un patrón de desarrollo que estructura la ciudad o partes de ella a partir de edifi
cios de poca altura (1 a 2 pisos), con uso intensivo del suelo y pocos espacios libres. Como 
es el caso, de las ciudades de León, Guanajuato, y la Piedad, Michoacán. 

La arquitectura de este tipo de desarrollo resulta fácil de realizar y poco costoso, propician 
el contado del habitante con la calle, la plaza, los árboles, etc. En climas desérticos o se
mi-desértico, propician microclimas más agradables, son flexibles a los cambios de activi
dades y se adaptan a topografías delíciles. En climas tropicales húmedos dificultan la 
ventilación, no definen claramente espacios urbanos de importancia para toda la pobla
ción, como plazas centrales, zócalo, paseos y avenidas principales dificultan la implemen
tación del equipamiento a nivel urbano y en terrenos pianos pueden ser sumamente mo
nótonos en su paisaje y dificultades de orientación para la población. 
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EL NÚCLEO DE LA UNIDAD VECINAL. EL CENTRO DE BARRIO. 
EL CENTRO URBANO. 

Actualmente los viejos centros de los ciudades se están perdiendo y salen otros en nuevos 
barrios residenciales, en núcleos vecinales, en centros y subcentros de barrio. 

El corazón de la ciudad, como se llamé hoce algunos años, debe ser grato, amable, hu
mano y en esa tarea al diseñador urbano y el arquitecta interviene de manera decisiva. 

Nuestro centro, de origen latino, centro de reunión social de la población. En la historia, 
recordamos el ágora griego, el foro romano, la plaza de la catedral; que también fueron 
centro de reunión, de comercia, de religión y los espacios políticos que fueran anexándo
se al paso del tiempo. 

Al final del siglo XIX, en Inglaterra se crea la Ciudad Jardfn de Letchworth, siendo su pre
cursor Ebenzer Howord y las arquitectos urbanistas: R. Barry Parker y Sir Raymond Unwin, 
en la que por vez primera se diseña cama centro de equipamiento urbano para una po
blación de 32,000 habitantes. 

Es necesario estudiar el centro, ese corazón de la ciudad y, en general, el de los centros 
de vida común, que se nos presenta actualmente tempestivo y necesario. 

Muchos urbanistas de la actualidad han concentrado sus estudios a la zonas suburbanas, 
con lo que lo descentralización ha venido a ser una palabra de vanguardia. 

La vida ha ido abandonando las antiguos centros, las zonas de negocios y comercio han 
ida desarrollándose espontáneamente a lo largo de las nuevas arterias y calles principa
les. Pero esas calles quedan rápidamente congestionadas, se debe parar ese proceso de 
descentralización cuando es desordenado y crear una corriente contraria quizá de 
"recentralización" para recuperar las centros de las ciudades nuevamente como comer
cio, administración, salud, etc. Pudiera ser que en este plan se crearan nuevos centros 
comunes (de nuevos corazones) que vengan a sustituir los que fueron destruidos por aquel 
crecimiento desordenado. Si es así, debemos estudiar las características que deben reunir 
esos nuevos centros. 

Debemos aceptar en un principio que las lugares de reunión pública, tales como plazas, 
paseos, cafés, etc., donde la gente pueda encontrarse libremente, estrecharse la mano y 
elegir el lema de ;onversacián que sea de su agrado, no son sólo cosas del pasada, y 
que, debidamente· tendremos que adaptarlas a las exigencias de hoy, y tener estas un lu
gar en nuestras ciudades. 

El centro, núcleo, corazón de la ciudad, es el elemento esencial de todo verdadero orga
nismo o comunidad de personas consciente de su propia personalidad. Es necesario hacer 
precisa la creación de un especial ambiente, tanto: físico, psicológico, social y económico, 
como estético funcional y lógico. Deben encontrarse árboles, agua, sol y sombro. 



Si queremos darle a nuestras ciudades una forma de
finido, debemos dosificarlas y subdividirlas en: secto
res, estableciendo cenfros o núcleos para cada uno de 
ellos. 
Alrededor de estos núcleos se desarrollará lo vida de 
lo comunidad, en que los peatones gozarán de prefe
rencia sobre los intereses de lo circulación y de los ne
gocios, con distancias toles que puedan fácilmente ser 
recorridos o pie. Un carácter arquitectónico que resul
te agradable o la visto y en general todo lo que con
tribuyo o que la gente se encuentre bien allí, áreas: 
verdes, culturales, abiertas, cerradas, remates visuales, 
aguo en fuentes, esculturas, paro todos los gustos. 
Siendo todo la contrario a lo que la mayoría de los 
ciudades han adoptado como lo calle mayor en que 
solo el comercio tiene lo primado. 

• Unir o la gente. Facilitar los contactos directos y el libre intercambio de ideas. 
• Centro de reunión comunitario, comercial, social, cívico - político y administrativo; con

tendrá recreación y diversión, con espectáculos e información general a los turistas y o 
los locales. 

• lo forma y estructuro de sus edificios deberán tener en cuenta además del foctor estético 
el mantener los contactos sociales. 

Estos contactos existieron en otro época en nuestras ciudades y fue en ellos en donde se 
moldeó nuestro civilización. A través de los siglos, los personas han venido reuniéndose en 
los parques públicos, mercados y plazas; en Europa: en los estaciones de trenes princi
palmente; también de autobuses y.en aeropuertos. Ejemplos de esos grandes centros de 
reunión europeos, los encontramos, inadecuados pero existen en las grandes ciudades: 
Trofolgor Square, Picodilly Circus, los cafés de París, los Galerías Vittorio Emanuelle 
de Milán. Y en América: El Times Squore de New York y todas los Plazas de Armas o 
Mayores de los ciudades de Hispanoamérica. 
Todos estos lugares se mantienen activos gracias a la gente y muestran que existe la ne
cesidad de reunirse. 

lo creación de estos centros debe ser tarea del gobierno federo!, estatal o municipal, poro 
no dejarlo solamente a las especulaciones privadas, comerciales y viceversa; es necesario 
cumplir con los sectores: salud, educacional, cultural, etc., financiados con fondos públi
cos, pero no ser los únicos. A los actuales centros de barrio de la Ciudad de México no va 
la gente porque no están completos, solo se acude por asistencia pero de ningún modo 
funcionan comercialmente y menos aún como lugares de reunión del barrio o colonia. Lo 
delegación (el edificio y plaza) pudiera llegar a ser un centro de reunión, pero nos inspira 
más bien miedo que respeto. · 
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El núcleo debe ser apto para que lo gente se reúna li
bremente en farno a cualquier atractivo. En el deben 
poder tener lugar tanto reuniones previamente proyec
tadas como espontáneas. 
Lo primera que se hace al diseñar una ciudad es sub· 
dividir el terreno en varias zonas o barrios, según el 
usa que piensa dársela (industrial, comercial, residen
cial, etc.) Cada uno de estos barrios necesita su propio 
centro o núcleo, en su conjunto resultará una red o 
constelación de centros de la comunidad interconecta
dos entre sí. 

Requisitos indispensables del centro: 

• Separación entre peatón y vehículo. 

• El terreno perimetral para la circulación de vehícu
los, el transporte y medios motorizados en general. 
Encontrar en esta zona lugares apropiados y oportu
nos para estacionarse. 

• Los elementos de la naturaleza deben armonizar con 
los edilicios y con sus formas arquitectónicas, sus valo
res plásticos y con sus colores. 

• Sentido de proporción expresado por la distinta altu
ra de los edificios. Elementos bajos que más puedan 
interesar a los peatones en sus paseos cotidianos, 
elementos altos con uso de elevador y alturas inter
medias, buscando con ellos el contraste. 

• Dar variedad y animación: espacio y forma, torres
patios, espacios abiertos-cerrados60 

• 

• Las formas deberán ser expresión de la cultura de la 
población, de los con6cimientos técnicos con los que 
se cuenta y por encima de todo de un nuevo sistema 
de vida. 

60 
Se a dado por ~err~r.(techar) los espacios abiertos y llamarlos: galerías. 
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Elementos que forman parle de los centros. 

Edificios administrativos, museos, bibliotecas públicas, teatros, salas de concierto, centros 
de recreo, áreas destinadas al comercio y al deporte, parques, paseos peatonales, plazas, 
centros de atracción turística y arfesanal, hoteles, salas de exposición y de conferencias, 
solas de espectáculos, de convenciones, de exposiciones y conferencias, etc. 

Centro Cívico y comercial para la ciudad de Calli, Colombia. Para 700,000 habitantes. 
(P.L. Wiener y J.L. Serf en colaboración con un grupo local). 
• los edificios deberán ser funcionales, can expresión arquitectónica a una mayor riqueza 
plástico y mayor calidad escultórica, jugarán un imporfonte papel: el color, lo textura en el 
diseño gráfico y en el diseño industrial, la pintura mural y la escultura monumental. 
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Un nuevo acercamiento entre las artes plósticas enriqueceré el lenguaje urbano
arquitectónico, y esta colaboración ayudaró a la propia arquitectura a desarrollar mayores 
valores plósticos y mayor calidad escultórica61 

• 

Al idear los centros de vido común de una ciudad, el arquitecto-urbanista se enfrenta con 
un proyecto cívico que asocia al diseño urbano con el diseño arquitectónico. La vida 
comunal doró forma a los corazones de la aldea, del distrito, sector o barrio de la ciudad, 
de la ciudad misma. Como ya se comentó anteriormente, la historia nos demuestra que es 
precisamente en estos lugares de pública reunión donde se han alcanzado lo mós feliz 
integración de las artes. 

Estudios para el nuevo corazón de lo Ciudad de Lima, Perú. (P.L. Winer, J.L. Sert y la Ofi
cina Nocional de Planteamiento Urbano). 

61 J.L. Sert. 

_J 
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Se busca hamogenaizar las necesidades de productividad, las aspiraciones del peatón y 
del empleada y la imagen tecnológicamente punta da las firmas con una muy buena ar
quitectura. Requiriéndose para esto el esfuerza rnúlliple y cambinada de un nutrida equipo 
de promotares, urbanistas, arquitectas, paisajistas, agencias de relacianas públicas, cam
pañíos comerciales y arrendatarios. 

El parque de negocias ideal deba integrar un lugar da trabajo en un ascanaria rural per
fectamente dispuesta. La relación de edificación es del 25% al 30% da la superficie, da 
modo que el espacio libre supera con holgura el espac;io de oficinas. 

\ ,11 / " 

En la realización de un parque da negocios, el punto ~ ~J wc.-
mós crftico que debe decidirse es su emplazamiento. ' 
Debe encontrarse cerca de una autopisla o mejor en 1 

el cruce de dos o da más. En las proximidades de una -1c-1-+t--l-t-i 
gran canurbación o distrito metropolitano que posea -
un centro comercial consolidado y una red rápida y ~-_-'--¡. .... + __,+_ -1.,..-J_,t-r 
eficaz da fransportes públicos. No debe quedar lejos / 
de un aeropuerto infarnacional. ~-------~-/ -~ 

61 
En México serón edificios de lujo, con oficinas corporativas de empresas como: General Molors, Nissan, 

Nesllé, IBM, etc., integrados con firmas comerciales de mercado de almacén, como: El Puerto de Uverpool, 
Palacio da Hierro, etc.; y de abasto como Aurrer6, Comercial Mexicana, Gigante, ele.; generando filiales en 
tiendo1 de Importación como: Prlce Club, Mego, Home Mart, etc. 
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Lo geografía, geologÍ~ y orografía del terreno deben ser toles que lo urbanización supon
go uno mejoro significativo de los cualidades paisajísticos de lo zona, o pesar de que uno 
intervención de esto índole signifique construir edificios en un entorno rural que estebo sin 
urbanizar. 

En el factor económico es preciso fijar una fórmula que ligue el precio del terreno y lo ca- F 
pacidod de proporcionar o lo urbanización el nivel adecuado de calidad. El equilibrio se-
rá: colidod-costo-volor 63 

• 

Los parques de negocios, precisan uno considerable superficie de suelo, con áreas verdes 
abundantes, canales, paseos, lagos, jardines y demós elementos constitutivos, ha de inte
grar vías de comunicación secundarias y terciarias, motriz de instalaciones de servicios, 
estacionamientos de gran densidad y la integración de los edificios privados que yo se hi
cieron referencia. 

Los distintos zonas que lo integran, deben considerarse como barrios, por un lodo un di
seño integrado que las dote de identidad propio y por otro, uno arquitectura específico 
que respete los fenómenos urbanos o rurales del área concreto con lo que codo zona limi
to. 

Cuando menor tamaño tengo un porque, mayor será lo probabilidad de que sus alrede
dores lo desborden y menor es la de poderse permitir edificios de equipamiento urbano. 

En Rodburn, uno urbanización que se hizo en Nuevo Jersey en 1928 que planteaba el 
temo de lo propiedad generalizado de coches, los vehículos se dejaban en la periferia y 
los supermonzanas de viviendo daban la espalda o lo carretero y el frente o espacios 
abiertos de carácter peatonal IBDAJ. 
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La calidad de un parque depende exclusivamente de la de quién lo usa Y lo recorre. 
Cuando la promoción de éstos estaba en sus inicios, su arquitectura era paupérrima lo 
mismo que el paisaje; se componía de construcciones destinadas a la fabricaci~n o. al 
montaje de equipos, y se encontraba solo a un paso de lo que es la zana comercial o in

dustrial. Los parques de negocios han evolucionado hasta convertirse en el entorno 
apropiado para empresas de perfil alto y tecnología de punta que quieren exhibir su pres
tigioso producto asociado a un buen diseño arquitectónico, artístico y paisajístico. 

Los analrsticas de la gestión empresarial sostienen la existencia de una fuerte conexión 
entre la productividad y la calidad del lugar de trabajo. Si se compara con el centro de la 
ciudades, aquejado de problemas de transporte, contaminación, seguridad ciudadana y 
sanidad, el parque de negocios en otros países (E.U.A. e Inglaterra) na lo consideran co
mo un tipo de suburbio industrial extendible en torno de algunas cercanas viviendas, sino 
como un conjunto puro, tipo aldea, barrio, que ofrece fócil acceso, agradable estancia y 
cómoda salida; las calles tiene ancho suficiente, los bares son tranquilos, ir al banco signi
fica pasear junio al lago, su nivel de población viene fijado por las constantes de densidad 
y ocupación, como su entorno supone una inversión elevado sólo estó al alcance de firmas 
multinacionales. 

La densidad de un parque se inicia con la reserva del 40% del terreno como espacio libre 
para garantizar aquellas condiciones implícitas en una conciliación de la escala y el con
texto con la viabilidad económica. No obstante en muchos parques se ha aplicado una 
edificación de 23 mts2 de techo por m2 de terreno, un cajón de estacionamiento por em
pleada. La infraestructura de servicias y las relaciones entre espacio libre y superficies 
construidas determinan la vialidad, de manera que, cuando se trata de diseños bien reali
zados, la fórmula proporciona resultados satisfactorios. En cuanto al trazo de estos centros 
es necesario conservar la noción de comunidad con plazas, plazuelas y lado elemento 
que funcione para llamar a la gente a convivir, a platicar, que la densidad varíe en todo el 
parque, es condicionante para el 'diseñador urbano evitar la monotonía con pequeños 
desniveles y andadores a través de grandes ejes de composición que terminen en remates 
visuales agradables sin alargar las vistas, el uso de hitos internos como: fuentes, esculturas 
y espacios a cubierto localizando escaleras eléctricas en el centro de grandes claros libra
dos, haciendo al,Jrde de destreza en cuanta a las materiales y técnicas usadas. También 
se deberón establecer saetares o barrios de referencia que permitan recanacer estrategias 
en cuanto a la zonificación de los edificios comerciales, empresariales, recreativos y de 
cualquier tipo apegado a la ocupación y uso del suelo que permitan las autoridades co
rrespondientes. 

El cambio de los sectores mercantiles, que como ya se mencionó, siempre ha ocupado el 
centro y de los gigantes de la industria que también lo abandonan para asentarse en te
rrenos rurales, sustituyendo al mensajero y la sala de juntas por el video, el fax y la tele
conferencia que son los principales protagonistas para estos nuevos centros combinados 
quizá se esté dando la mayor oportunidad en este siglo de remodelar el corazón de la~ 
ciudades, siendo labor indiscutible del diseñador urbano quien a su vez deberó de parti
cipar activamente en la creación de los nuevos centros empresariales o de negocios. 
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Los urbonistas y los arquitectos, aleccionados por las experiencias elaboraron nuevos pro
gramas que, evitando los déficits que presentaran los parques de la primera generación, 
u\ilizaban las cualidades de la vida ciudadana para realizar promociones comerciales que, 
aunque pequeñas, procuraban crear un sentida del lugar y una sensación de comunidad. 

Los parques empresariales de la segunda generación de más éxito, no se a(slan junto a 
una autopista, o las afueras de los grandes urbes; cada vez con mayor frecuencia llenan 
vados de la periferia urbana en un intento de entrelazar y vivificar identidades suburbanas 
o de paliar en lo posible, el perjuicio visual infligido par las primeras industrias ligeras y 
acentuada por las nuevas tecnologías. Chiswick, Londres. Inglaterra. (Anexo 8, póg. 82·A) 

La tercera generación: la promoción del barrio. 
Lo escala, el emplazamiento y la densidad constituyen el trío de elementos que distingue 
las promociones de la tercera generación del resto de la floreciente familia de parques de 
negocios. Las buenas ideas crecen por fuerza y los parques urbanos crecieron en tal me
dida que resultó imposible cubrir sus necesidades de suelo dentro de los límites reconoci
bles de las conurbaciones. Pera según crece la idea, el criterio varía. 

La idea base (en los parques de la segunda generación) reside en la compatibilidad del 
emplazamiento y el transporte, especialmente en que los empleados puedan desplazarse 
desde y al trabajo a pie, en bicicleta, en autobús y en coche. Cerca de las ciudades dormi
torio o de los aeropuertos situados en las afueras de las ciudades es posible encontrar 
suelo a bajo precio para hacer un parque de 40 a 2000 hectáreas. Así pues, no es extra
ño que el vehículo a motor sea el medio de transporte más común y un factor importante 
en la ecuación de la densidad. 
A gran escala, el parque de la tercera generación puede ser una contribución a los domi
nios públicos y privados, en tanto que facilite a las empresas tecnológicamente avanzadas, 
que no podrían rendir como debieran en el entorno focal de las ciudades, un paisaje ideal 
en el que funcionan óptimamente. 

La cuarta generación: nuevas ciudades. 
Las promotoras de parques de negocios se han escudado en la posibilidad de impulsar la 
dinámica de empleo para convencer a quienes legislan de que un plan que contemple 
múltiples usos, que comprenda viviendas, locales comerciales, centros de enseñanza y lu
gares de recreación, par citar algunos ejemplos posibles, merece alguna variación en el 
plan de urbanización de la zona. El resultado es una emergente cuarta generación de 
parques de negocios, de urbanizaciones totales que forman un distrito autónomo de ba
rrios intercomunicados que acaban pareciéndose en su conjunto a una ciudad o pueblo 
high-tech. Mientras que los parques de lo tercera generación surgieron de zonas indus
triales o comerciales, perfectamente definidas, adosadas a la periferia de new towns, los 
de la cuarta generación han cerrado el círculo para transformarse en auténtica ciudad de 
nueva planta. Todos los parques empresariales de la cuarta generación precisan de una 
ingeniería social muy avanzada. En el mayor de los casos, aunque su número sea reduci
do de momento, pueden convertirse en hitos de importancia y valor regional y estatal. 



EJEMPLOS DE PARQUES DE NEGOCIOS: 

PRIMERA GENERACIÓN. 

1. HAMPSHIRE CORPORATE PARK. 
Hompshire, Inglaterra. 

:2. THAMES VALLEY PARK. 
Berkshiro, Inglaterra. 

SEGUNDA GENERACIÓN. 

3. ANTRJM TECHNOLOGY PARK. 
Antrim, Irlanda del Norte. 

4. CHISWICK PLACE. 
Chiswick, Londres, Inglaterra 

TERCERA GENERACIÓN. 

5. STOCKLEY PARK. 
Heathrow, Londres, Inglaterra. 

6. VJNTAGE PARK. 
Foster City, California, U.S.A. 

7. AZTEC WEST. 
B. Almondsbury, Bristol, Avon, Inglaterra, 

9. BIRMINGHAM BUSINESS PARK. 
Birmingham, Inglaterra. 

1 O. SOLENT BUSINESS PARK 
Faraham, Hampshire, Inglaterra. 

CUARTA GENERACIÓN. 

11. MARINA VILLAGE. 
Estuario de Oaklond, Alameda, California, E.U.A. 

12. BURBANK GATEWAY CENTER. 
Burbank, California, E.U.A. 

13. CARNAGIE CENTER. 
Princ:eton, Nuevo Jersey, E.U.A 

14. HARBOR BAY 
Alameda, California, E.U.A. 

15. SANTA FE. ( ZEDEC) MÉXICO 
Delegaci6n Í1Jvaro Obreg6n, D.F. 

7.3 has 1986 HGP Greenlree 
1988 Allchurch Evans, LTD. 

2.05 has 1990 Broadway Malyan 
Addiestone, Surrey. 

8.97 has 1990 Kennedy Fitzgerard 
and assoc. Belfast, Irlanda. 

14.00 has 1990 Norma Fosfer y Richard 
Rogers. Terry Fcrrell 
Parnership LTD. 

160.00 has 1986 Arup Associaled, 
1990 Ion Rilchie (fase 1 J 
1995 Erik Parry (fase 2) 

13000mts2 1989 Leason Pomeroy Assoc. 

63.00 has F.N C. Thorpe, Archilecls. 
Sussex, Inglaterra. 

60.00 has EN Thorpe, Archilecfs. 
30,000 mfs2 CONST Plano Dir: Auckett A 

100.00 has EN Auckett Assoc. 
CONST Plano Dir: Comeres 1 

7 4.00 has EN C. Leason Pomeroy Assoc. 

86.20 has EN Leoson Pomeroy Assoc. 
CONSTRUCCIÓN 

227.00 has 1990 ( 76%) Stubbins Assoc. 
1998 Se terminar6. lnc. 

170.00 has En C. Leason Pomeroy Assoc. 
CONTRUCCIÓN 

850,00 has. 1993 Departamenfo del D.F. 
2000 Sermet, S.A. Arq. Varios 
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Business Park. INGLATERRA 

10. Solenl Business Park 
Hampshire, INGLATERRA 



13. Carnagie Cantar 
Princeton, New Jersey, EUA. 

14. Harbar Bay 
Alameda, California, EUA. 
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3.3. LA CREATIVIDAD. EL CROQUIS COMO APOYO 
LOS SIGNOS Y SfMBOLOS DE EXPRESIÓN. 
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EL CROQUIS, COMO APOYO 

Cuando se llega a tacar el tema de la creatividad en el diseña, conviene emplear como 
referencia toda la gama de escalas y contextos conceptuales. Las oportunidades de mos
trarse creativo existen en un campa muy amplio que va desde la filosofía vital del diseña
dor la expresión generalizada del diseño urbano hasta la expresión detallada del edificio 

' . ' . d 1 d'b . 64 
o elemento arqu1tedonico cuan o se trazan os 1 UJOS . . 

Al estar bien informado, y conocer gran parte de los conceptos que se han empleado en 
el diseño a través de los tiempos, será probablemente el mejor juez de una verdadera ca
pacidad creativa, pues podró juzgarla en comparación con un vocabulario muy completo 
de enfoques, que bien sabe fue usado en el pasado. 

La creatividad debe promover un logro más eficiente y efectivo de las metas deseadas. 
Suele existir la idea equivocada, especialmente entre las proyectistas principiantes de que 
en todo trabajo de diseño se estó obligada a "ser diferente" y creativo. A veces existe una 
ansiedad de "originalidad" sin que se haya entendida primero el proyecto. Es importante 
aprender a buscar en el problema fuentes de creatividad, pues gran parte de las proble
mas ofrecen oportunidades de lograr un diseña creativo, que nunca podrían ser igualadas 
por el solo esfuerzo mentol del proyectista. En lugar de esforzarse por "ser creativo", el 
proyectista debe responder creativamente a los hallazgos surgidos del análisis del proble
ma. Ser creativo es cualidad de los diseños , no de las personas. Y debe ser en la forma 
del diseño urbano, del o los edificios donde el proyectista espera ver los resultados de un 
diseño creativo, se haya presentado desde la planeación el anólisis, desde la planificación 
la sintesis, del problema, la función, el espacio, la geometría y "I contexto65 

• 

EL CROQUIS. El hacer un dibujo rápido e inmediato (creativo), estilizado o tipificado por 
su propio diseñador que trata de expresar su idea que tiene sobre el tema en particular, 
para ser discutido, modificada, comentada, ampliada o recortado. Como el dibujar es el 
medio utilizado paro expresarnos, se representarán o base de croquis distintos tipos de 
soluciones que frecuentemente utilizamos en el diseño. 

LOS SIGNOS Y LOS SÍMBOLOS. Con ellos se puede llegar a verdaderos trazos urba
nos, pero es necesario hacer ver aquí, que cada uno de nosotros los podemos crear en 
muy variadas formas y que lo que aqui se exprese sirve como apoyo a su trabajo para ha
cer formas nuevas y un verdadero acervo estilístico. 

64 
Lo que para un diseñador es creativo, pudiera no serlo para otro. Lo que para un abogado es original 

~udiera no serlo paro el diseñador. 
5 

La capacidad para ensamblar y refinar creotivomente formas urbanas y arquitectónic~s necesito el apoyo 
de un an61isis completo, profundo y creativo del problema. 
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LAS FORMAS BÁSICAS GEOMÉTRICAS 

Partimos de las formas: 

D cuadrado o 
y de sus combinados que son importantes de 
conocer y recordar sus nombres. 

Se expresan bojo estas formas todas los 
condicionantes que se nos presentan 
poro la solución del diseño urbano y del 
diseño arquitectónico, en cuanto a plantas 
de conjunto y edificio arquitectónicos. 

círculo 

prisma 
irregular 

medio 
cilindro 
truncado 



En el croquis, el arquitecta encuentra 
una manera de darse a entender, 
transmitir su creatividad de una mane
ra rópida, volumétrica y a escala. 

En esta parte del trabajo se exponen 
algunas formas de expresarse con 
sencillos croquis que acompañen en 
alguna forma a los trazos del diseño 
urbano. 

Para dar un énfasis visual a una parte 
interesante del conjunto. 

De acuerdo a: 
1. Un espacio sólido vacio. 
2. La proporción 
3. Una pausa espacial 
4. Alrededor de un punto real central. 
5. O descentrado. 

. \_,. 

1 . o 

·. ·co!'lo íacltJ 
t:><>fOl.lDD . 
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En perspectiva respecto a un punto focal ·'· 
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LIMITES DE LA PROPIEDAD 

Los límites de lo propiedad nas dan 
elementos de imagen como con
dicionantes de proyecto por lo 
cual se hace la siguiente descrip
ción en sus tipos. 

Alrededor de la localización: 

Llenar el terreno con edificios. 

Crear en el interior patios bien dis
tribuidos. 

Ubicación del edificio en una esqui
na para poder usar con flexibilidad 
el resto del terreno definiendo lq~ 
límites junto con los rasgos que el 
terreno presente. 

Ubicación de los edificios que 
permita crear óreas de uso exterio
res. 

Borde Sólido 

o 
~~[Jf'j[] t_t~vw_;r;1 ___.io 

Poner muros al terreno y volverlo +-------------l. 
una fortaleza. Situar el edificio de [gd] 
modo que se fome en cuenta su fu- Pll 
"'~ """"""""· i::j 
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Edificio 
existente 
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Utilizar el espacia como amortiguador 
entre el edificio y la geometría de lote. 

Uso exterior de la geometría del órea 
como elemento de transición y las límites 
del predio. 

Aprovechamiento del paisaje como 
transición entre las óreas de uso exterio
res y los límites del predio. 

Emplear la geometría de los limites co
mo generadora de las formas del edifi
cio. 

¡~·--·-·-. . ..__, . --
t ·-. i --·¡ 
i i 
L·-·-·-·-·-·----~ 

La importancia del terreno por la canti
dad de terreno que lo redea. 

Construir el edificio en el límite para con
tribuir a la escala de lo calle 

füA·············· ~· .. · 

Continuidad del predio con respecto o los te
rrenos adyacentes. 
Construir el edificio en el fondo para crear 
una vista desde la calle. 
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CARACTERfSTICAS DE LOS TERRENOS 

Los siguientes ejemplos, 
de acuerdo a la morfología o ',, 
carocleríslicas físicas del !erre- •e d. , 

0 
_ '. --=-=-

no, provocan o dan una f 
influencia directa paro el dise- ;:::¡ 
ñador de espacios y edificaciones. L 
Predio nivelado por compensación . ...-~- - • -~- _. 

f 1 d. /rl_ 1p•c.cl10 _ __J_ ____ .._,._ 
Crear ormas en e pre 10. -.-/ · 

Cortar y llenar paro crearle al edifi· 
cio una plataforma. ----1- _ - -

Configuración 

Adaptar el edificio al contorno. 

Relación del eje de composición li
neal (paralelo) a las curvas de nivel. 

Relación del eje de composición 
diagonal. 

Relación del eje de composición 
perpendicular. 

Recortar para crearle una 'platafor- · 
ma al edificio. 
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El Edificio en el terreno. 

Por encima del terreno. 

Hundido en el terrena. 

Por debajo del terreno. 

En una ladera. 

Por encima de la ladera. 

Hundido en la ladera. 

Dentro de la ladera. 

Encima de la colina o en el valle o 
arriba de él. 

En la base del cerro para formar un 
área de uso comúñ. 
Construir en un terreno plano para 
simplificar la construcción. Dejando viento frío 
áreas para estacionamiento y jue- visual 
gos. pobre 

ruido 
Utilizar el cerro como protección. 

n~ 1 

~J~~ J 

dsJ~ 



Unir colino y edificio para crear un 
espacio de entrada. 
La calina como fonda del edificio.~ 

Caminar alrededor de la calina para 
llegar al edificio desde el estaciona
miento. 

El edilicia como contraste de la calina 

manejar el espacio alrededor de la 
calina para llegar con diferentes y a 
la vista del edificio. 

El perfil del edifich al perfil de la coli
na. 

Recurrir al empleo de curvas para ir 
donde: 

diferentes perspectivas a los edificios. 

edificio principal en 
bre. Visual de 360°. 

J:, 
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El contraste con el perfil de lo colina. 

Refertar el perfil horizontal de la coli
na. 

Contrastar la ladera con el perfil o 
imitarla. 

Relacionar el perfil del edificio con el 
terreno 

Contrastar el perfil del edificio co.n el 
terreno. 

Esculpir el plano de contacto del 
contorno. 

Utilizar un basamento como pedestal 
fungiendo de contacto. 

El edificio como espejo. 



CONFORMACIÓN DE ESPACIOS 

Éstos se pueden conformor por diversos elementos notu
rales y artificiales, con el uso de la vegetación, el mobi
liario urbano y los propios edificios. Por ejemplo: mu
ros, árboles, escaleras, etc. Como al interior por los 
mismos muebles, estantes, jardineras, etc. 

Escaleras 

Muros de contención 

Árboles 

, . ·;, ~ ....... . ·-: ': . -
. .._ ¡.·.·· 

~;,1 íl 
········_:;:· .. ~<~~ .. · 

·- " ' 
' ' " 1' . ;;_ - ,. . 

1 ' " " ~' r ' • • 

'" ' , 'f 



ESPACIO INTERNO Y ESPACIO EXTERNO 

Control de lo vista. 
Cerramiento completo desde -----..,,,,...-,-· A5º 
protección del sol. -----------',--..,.- do¡ ;1:1 

Protección del viento. 

3oº{z. Control de la vista. 
Umbral de cerramiento. 
Protección del sol. 
Cerramiento mínimo. 
Protección del viento. 

1€>°/1, =- i;;;;;¡;il---=~~ ...... ___.w 

Visuales 
Asaleamiento total. 
Vientas dominantes. 
Ausencia de cerramiento. 

Elemento arquitectónico 
protección del sal al interior 

Paul Spreiregen: 
proporción de distancias para la percepción de los detalles de lo fachada. 

45 o (1:1) 30° (1 :2) 
percepción simultáneq 
de todci la fachada 
y sus detalles. 

14° (1 :4) 
Funcionamiento en lo 



LA ESCALA 

La escala en el diseño urbano es el elemento 
que relociana las ciudades con nuestras facul
tades de comprensión humana. Disponiendo 
las partes componentes en el mismo contexto. 

La escala en la arquitectura es el elemento que 
relaciona los edificios can nuestra capacidad de 
comprensión humana, disponiendo las partes 
componentes en el mismo contexto. 

Tipos de escala: 
íntima normal monumental 

aplastante 
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LA CIRCULACIÓN COMO ESPACIO 

Exhibición Alivio Visual 

UNIONES DEL ESPACIO CON LA CIRCULACIÓN 

Carga única 

Envuelto 

[9[1[][] 

Carga doble 

DDD 
0Es2Z10 

~~D 
~-au 

Espaciamiento ÜJJ 'JjD 
Vacío al azar ~ 

[gPlCCJ[) 
1 tp [:§[) 

000 



· Vado graduado. 
·Distancias graduadas a partir · 
del eje en circulación. 

Trióngulo 'exterior 

.97. 

interior graduado 
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DIFERENCIAS EN TAMAÑO EN LA ZONIFICACIÓN . El tamaño de los edificios y los 
espacios de su contexto dan las caraderísticas que diferendan cada proyedo en su imagen. 
externas internas 
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Conceptos en planta para espacios de tamaño diferente y figuro igual, con orientación 
predominante. 

1 1bo 
mm; -·mm -·-

. 1 

001 l 
1 

1 



- IOO-

Conceptos geométricos en plonlo poro espacios con figuro diferente. 
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AGRUPAMIENTO EN ELEVACIÓN DE LAS FORMAS POR SUS CUALIDADES. 

~nó owJl~Di• 
l \ 

~Jq _D~qnrit 
or=JD 

por su proporción 
. 1:2 1.1 l:l 1:3 1:1con1:4 

dk><JWB~~o 
por su forma 1:2.5 
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RELACIONES ESPECIFICAS DE UNA FORMA CON LA OTRA 

~ 
Fachadas can fachadas. 

--Medias fachadas. 
,/ 
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Centros con centros. 

1 . 

ffi
. -··~·- i \ ~'· 

-·-·$·+·- . -·-4- ·--·~-m~,. ---4.-· .. ·-·-• 1 L-.:\--l . . . y' r 1 . 

i . ' i . 
1 

Esquinas con esquinas. 

r. ·.:;.·:··.- .. -·~!;~· 
........... ~ ........ . 



• 104· 

Agrupamientos inadecuados. 

separado 
ambos lados 

adecuados: 
traslado 1/ 3 

Buscar las 6reas 
jardinadas por 
diseño. 



FENÓMENOS USUALES EN LA 
CONFORMACIÓN DEL ESPACIO. 

atracción 
rechazo 

Sensación producido por 
fachado del edificio. 

Amplitud 

Los escalones hacia afuero o ~' .. 
hacia adentro de lo esquino d~ 
uno plazo, produciendo una 
sensación de ongustiamiento. 

Seguridad 

Un andador debe estor ilumi
nado odemós es protegido 
contra encharcamientos. 
Lo suficientemente ancho 
con gente. La gente llama a la 
gente 
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EDIFICIO 

El edificio se acorta, o sea: se bajo o se eleva y en. el se.nlid<;> hor.izontal se alargo con la 
vegetación horizontal. 
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EL c_ROQU/S E~ EL PAISAJE. ·" 11~ > } 
;M ¡· l "A ~' ·011 ¡)' 1 v[) ·, ,. , t _ v .. \. Ir··" 
'··-"!· .tk_,,.;- ., ~L\- '·t(!i. ¡ .. _, 

V t.:'%>"{~ . ,,~)·~-- . 
.. ~~-

,.,.\,; 
~Q· 

~-

Con el croquis es posible apo
yarnos en la presentación del 
paisaje. Los frazos de ésfe los 
podemos captar sencillamente 
y seguir nuestro trabajo en el 
gabinete. 

~ ~-. "\'"', ,,..) 
·~~·-·.. . ~-··ti'- '-~ 

.· ::s._-... •• ,,..,...;>',?.)t.,~( .. ¡I El paisaje se puede represen-
j ¡l ~~ -· · ·· \.;~·\ ····\'º' \ far de muchas formas, en esfe ·? 'J:::i;t" ' b... ; . 

..... ,t ~ ~ ., ~~~ . -· , 1¡' ~ cas~, hacemo.s que cobre ma-
t~O::. i ~~>···- .. ..... · · · ~w::-:t·~:.-; yor1m?orfanc;1a en el fondo .. Y 
VVV\\."'-. _ .... ~:· l I\.... bG: ~1 para 1erarqu1zar es necesario 

sombrear sólo lo que se quiere 
sombrear. 

El achurado debe hacerse en 
un solo sentido. 

El primer plano mayor inlensi
dad (el árbol), el confarno en 
el plana medio para dar vo-

. "•lumen y finalmenfe se arma el 
felón can un achurado suave y 
parejo para consfituir el plano 
fondo. 

'""-.., . .:'( ..... 
Sombrear-achurar. Palabra 
que de usa común entre esfu
dianles y profesionales. ''···-· 
Derivada del francés: '• ....... . 
hachurer, que significa ay.,.-.....,. 
plumear, sombrear con

1 
~~ª~º,5·?71~~ 

~'. .. :, , ·rdierf'· ~ .... " 1~·LliH~ .. 
(it\;, J~ 



Lo que se desea resaltar en este croquis, 
es el plano de fondo con sus construccio
nes mediante la configuración rápida de 
pla~as. A la que se llama énfasis del 
objeta. 

,,· 
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Este croquis se detalla en primer 
plano y luego se sombrea el 
fondo o fin de que pueda leerse 
tridimensionalmente y los blan
cos adquieren mayor fuerza. 



l
'\ '!:! 

. ~¡)'A¡}.i'·'J 
Ciudad que se ~ il /~ ' ( ' 
ras en la . desarrolla a . ¡~. t: l 
Ciud d rivera del río e partir de una a es que v . almas e 1 estructura 1· an desarrollónd n e telón de fo d mea!, causada 1 ose en la f Id n o. por a línea d o as de los cerros. e palme-

~:~ _· -~~~ 
ti!:,,,¡.... .,,,_,. ...==,,,,... .. r- lÚ t1 ~-,..~., 

·- --t."-"' < • l ... - ... , .. ~'ff':' '"""'1 ~f'"li· \""'·

1

·Afl .. ll'-,r ~1-¡··· -~~-,~~~~.. ~t~·}:~~¡;, • ...,J:tt..~~:tn••~1,,.,.._ 
. • ~ ~ ".>. ••. • . !\" ••. ~\' i , .. ,. ;·;:.. ·. •;, ., ,,,,;;.·;,, . ~ 

.1.#lwé .. \\ ' .... i ,,. 1 .... ~, ' • ' ·'·' 1 ' • '· .~ .. •• -- ~ ..... ~ . . . .. " . . . .. . .... . ...;:i..,.._ -\ -~ . "-' ,. l '"\ t 1-t, '1· , ·\ 1 .. ;h. álW . , ... e"·'"'""" .. 

'"~31· - : 1· ,~ ' \ ' Ir' •. ' -- . ·+. ._..,,.,"S..,..,,,.-...;::;~_,,,..---·-". b;::~t·:-.-- {. l:~_q ... J· 1f~~···'}j rt.rt..:·r· 
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LA VEGETACIÓN, COMO SIGNOS Y SÍMBOLOS DE EXPRESIÓN. 

El elemento vegetal responde fielmente o las condiciones impuestas por las 
demás componentes del ecosistema, siendo el principio y el final del ecosistema 
mismo. 

La vegetación funciona como reguladora del microclima y de la humedad del 
subsuelo al detener las aguas de escurrimiento y permitir su filtración, evitando la 
erosión· de la capa vegetal del suelo. Es también el elemento que constituye el 
hábitat de gran parte de la fauna y su sustento alimenticio. 

La vegetación modifica el microclima urbano, estabilizando la temperatura y 
elevando los niveles de humedad a través del electo de evapo-transpiración. 
También incorpora oxígeno en la atmósfera (un metro c:uadrado de superficie de 
hojas produce aproximadamente 1.07 gramos de oxígeno por hora) y absorbe 
polvos a través de sus hojas, reduciendo la contaminación atmosférica. 

La vegetación tiene cierta capacidad para proteger de vientos fuertes, absorber 
ruidos y aminorar malos olores. En el paisaje urbano produce contraste, textura y 
color suavizando las masas de concreto y pavimento, escala y homogeneidad al 
paisaje urbano. Marca el paso del tiempo, diferencia y da carácter a los 
diferentes barrios, calles y avenidas de la ciudad. La vegetación es un elemento 
indispensable en los espacios abiertos y áreas recreativas. 
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Clasificaci6n de lo vegetación. 

Para el uso urbano se ha dosificado en cuatro tipos principales: bosques y manglares. Arboles. Arbustos. 
Cubrepisos y pastos. 

Estos tipos se distinguen por los siguientes 
caraderísticas: 
Altura 8.00 • 15.00 mis. -- . _ . _. 
Diómetro formo 
Forma 
Color 
Densidad 
Crecimiento 
Foliación 
Floraci6n 
Frudificación 

Bosques y Manglares 
Son asociaciones vegetales que forman parte determinante dentro del ecosistema natural (sua/os, dima, 
hidrología, pendiente y fauna). Cualquier acción en detrimento de estas asociaciones vegetales, tendrá re
percusiones en todos los elementos que constituyen el ecosistema. Por lo tanto su relación con el desarrollo 
urbano deberá tratarse con especial cuidado. 

Arboles () 
Los órboles se clasifican por: osférica _..:::t:::.._ 

1.- Nombre común o nombre botánico. rJ 
2 .• Al Jura: bojas de 8 o 12 m. ovoidol ~ 

medianos de 12 a 1 s m. . columnar . n. 
altos m6sde15m. ~ 

3.- Por su di6metro de copa. 
4.- Forma ------------------41.cónica .. ¡~.Í'" .' 
S.- Situación: pleno sol · · · 

media sombra ~xto.ridi~·~-/~ 
sombra total. -"~·· · ·· · · 

6.- Densidad: !!,9:~~ ·,:.·- ~--~,~·~~uldr·~'.:· ;~·~lp:~:.-·· 

densa ¡·~r·e·ª·.·~u. lar ... ~. . _j_. 
7.- Color: amarillo ~ 

gris de parasol ·· 
verde azulado 
ve1rle amarillo ·,.,. ,.·.: : dé Obanico 
verde doro 
verde medio horizontal 
verde obscuro 
verd• J negro 
morJdo 

co~rizo ~~~~-----~~~~~~~~3i~~~~~~~~r rojo bermellón. 
8.- Época de foliación, floración y fructificación. 
9.• Si •on de hoja caduca o perenne. 

1 o.. Crecimiento: lento, r6pido y muy r6pido. 
11.· Ralz: extendido, profunda o compacto. 
12.· Suelos: fártiles, arcillosos, salitrosos, pedregosos o compactos. 
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Los órboles para uso urbano se seleccionarón en función de las características menciona· 
das anteriormente, dependiendo de las condiciones del clima, sitio, uso y paisaje en que 
se vayan a utilizar, el criterio seró diferente para un parque que para una plaza, para un 
camellón ancho de una avenida que para una banqueta, para una terraza o azotea que 
para un jardfn o colindancia. 

En México existen cuatro grandes clasificaciones climáticas desde el punto de vista de la 
vegetación: 

1.- Clima de montaña 
o montañoso. 
Arriba de los 
2,700 m. S.N.M. 

2.· Clima semidesérti-
co o mediterrá-
neo. Calor en ve-
rano, frío en in~ 
vierno y lluvias es-

~I casas. 

3.- Clima templado 
(zona de la mese-
ta central de Méxi- -co). 

4.- Clima tropical hú-
medo. Calor con 
lluvias abundantes 
y ausencia de frío. -

Arbustos y cubrepisos. 

Estos tienen una gran variedad de usos en el medio urbano. 
Los arbustos se clasifican en grandes de 8 a 10.00 mis., medianos de 3 a 8.00 mis. y pe· 
queños de 1 a 3.00-3.50 mis. que son las más comunes. 
Los arbustos grandes se usan generalmente como árboles pequeños; en situaciones que 
requieren de raíces reducidas o restringidas y altura contrdada. 
También se pueden usar en contrastes con árboles, ab<ljo de ellos o para iniciar refores-. 
lociones. Son elementos ideales para camellones, setos, cortinas que aíslen de polvos, 
ruidos o vistas. También resultan muy útiles en arriates, macetones, azoteas o terrazas. 
Existen especies que requieren de muy poco mantenimiento, poca agua y que son resisten· 
tes a humos y gases tóxicos producidos por automóviles. 
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Los CUBREPISOS se clasifican por su !amaño en grandes de 0.50 a 1 metro; medianos 
de 0.30 a 0.50 mis. y pequeños menores de 0.30 mis. Son muy útiles para manlener la 
humedad y proporcionar la infiltración en el subsuelo, osf como elementos para afianzar 
el suelo y avilar la erosión. Se utilizan en grandes óreas que requieran poco mantenimien
la, ya que comúnmente se podan una o dos veces al año. San ideales para óreas lales 
como: parques (abajo de las órboles), camellones, taludes y bermas. 



. // 3 





LA CONFIGURACIÓN DE ÁRBOLES EN CROQUIS 

Formo esférico: 

o 
Siempre se sombreará en dirección opuesto al sol ,......,.,,,.,.,,. 
poro lograr uno profundidad y noción de volumen. 

El contorno se genero. con uno línea tenue y rápida, 
para 
después detallar el follaje, abajo del árbol y el piso. 

Forma ovoidal: 
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sol 

sombro 

··i····~/·J~·I· •¡ ·•·W·"'· ··· -· ,.;~)';~;. -~ :'t 

sol 

Forma columnar: 

Forma eón ica: 
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Forma exiendida: 

Forma de abanico: 

Forma irregular: 



Los órboles nunca deben eliminarse del predio. Se deben 
tomar en cuenta y respetarlos en el proyecta y en la obra. 

Pueden trasplantarse a otro sitio del predio (dependiendo ob
viamente de la superficie y Ja cantidad) formando un vivero 
provisiono/ con atención especializada a cada ejemplar en 
cuanto o cuidados de floración, nutrientes y riego. De igual 
manero se tiene que considerar un porcentaje de pérdida de 
ejemplares y reposición. 

Distribuir los edificios entre ellos . 

. Ayudando o definir un órea de actividad exterior. 



1 , 

1 
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Los órboles se emplean también para evitar situaciones molestos, como: 

el ruido 

el viento 

los vistos molos o 
no deseables de 
lo colindoncia 

< 

Enfatizar accesos, espacios de entrada. 
Definir zonas existentes en el predio 

> 

Área de transición entre 
el estacionamiento y 
lo entrado. 

Arborización "ralo" en las calles anchas, en angostos: vegetación "tupido". 

En zonas fríos permitir la entrado del sol o En zonas calientes proteger la fachado del 
los fachados. sol. 

Que produzcan uno experi~ncio. 

-· CCl:x:O {] 
a:JO:O 

Que produzcan uno experiencia según se 
llego al edificio. 
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UTILIZACIÓN DEL ÁRBOL COMO TELPN DE FONDO 

Relacionar.el edilicia con el perfil de los árboles. 

Relacionar verticalmente el edificio con los troncos. 

El edificio en contraste con la verticalidad de los árboles. 
·'· 

-_,,º 
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las rocas y piedras, al igual que los órboles nunca deben de 
eliminarse del predio, se deben lomar en cuenla desde el pro
yecto y en la obra. 

Dejarlas como están. 

Usarlas como material 
de construcción. 

Remadelarlas para después dejarlas 
definitivamente en su sitia. 

. ;:-·-·-·-·i 
! 1 

cB 
!~\ 
! '-Qi 
-!-·-·-·-·+ 

levantamiento del predio ubicando cla
ramente la localización de las rocas. 

Aprovechc;irlas para crear paisajss, fuentes, etc. 
Remates visuales. 

~~Focosde atracción. 

00
s:¡j ~ ·""'º "'"º' oob,.oollool•. 

la edificación sobre ellas. fü-)-

Por endriia de ellas; bajo ellas. 



d dentro de edificio. Permitir que las rocas que en 
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Edificando alrededor de ellas, 
usándolas como focas de 
atracción. 

P$\ 
m-rn~ 
llll\\\~Lt!:> 

fj • 1 pecio exterior. Se utilizan para de nir e es 

~E-
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EL AGUA Y EL CIELO 

El agua representa con líneas onduladas para darle movimiento y reflejo. El cielo con lí
neas rectas y suaves. 

Para darle luminosidad al agua se requiere achurar los bordes para provocar contraste. 



Olas o mar agitado can 
líneas onduladas. 

Nubes con viento 
con líneas ascendientes. 
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La· representación del agua tiene muchas manifestaciones; la fuente monumental, el río, 
el movimiento y lo calma. Siempre seró agradable, en grandes cantidades como en pe
queñas. 

Movimiento vertical. 

Esta vista es ejemplo de luminosidad en el tranquilo lago de 
Tequesquitengo al fondo. 

La fuente monumental. 

El puente sobre el río. 

•' ··:.-· 

Movimiento y calma. 
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EL USO DEL AGUA 

Cuando se tiene un caudal de aguo considerable, debe dejarse como asió o darle uno 
forma nueva. · 

Evitarlo construyendo en airo lado, pero siempre relacionarlo visualmente. No existe otro 
elemento que produzco mós alegría que el agua (en todos sus manifestaciones). 

Se crea un óreo de odividad entre el 
edificio y el agua. 

va 

Se debe mantener un nivel baja paro permitir el acceso. 

Lo orilla del agua se puede utilizar para 
crear una entrada. 

Aprovecharla como órea de usd 

¡--·-·-·-· 
i 
í 
j 1 

.¡_ . ...:....:..__,,. -· - . -· _¡_ 

Edificar alrededor de ella 
empleándose como foca de 
atracción. 
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Uso exterior del agua 

Sabre ella o en islo. 

~ 
l. l. ~~--=--=-~-=-~-=--=-__,,--r-· 
-· !./ ~ 

~___¡,\~!~~~~-"'·----=--

Los ríos pueden ser controlados con esclusos y/o vertedores y ser verdaderos paseos por 
el centro de la ciudod, como el caso de San Antonio, Texos o por toda la ciudad como en 
Venecia. 
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Con diferentes etapas 

Edificios ~ lºetapaW 

- 2ºetapa~ 
Canales y d6rsenas 



-12i ~ 
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El aguo se puede utilizar como uno superficie de reflejo, frescura al edilicio, en formo de 
coscado que forme parte de la circulación. · 

Se puede llevar en el interior o sólo llegar o él. 

~L 
El aguo como porte del acceso 
y bienvenida. 

Muros fuentes. 



-.----
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LOS EDIFICIOS. Como imagen conforman símbolos en la ciudad de acuordo a sus formas y volómones 
por lo que a continuad6n se enuncian sus diversos tipos, Las primeras condiciones: el carócter y la 
proporci6n; trazos sencillos para fácil reconocimiento e identificaci6n a un tamaño adecuado. 
Una formo de representarlos en alzado y volumen. 

Viviendo. En conjunto mixta. 

Unifamiliar. Bifamiliar. Multifamiliar. 

Edificios aislados. 

Edificios bajos y horizontales. 

,1,,,"''''''"""''"'::]_ !;:'"'""!l 
Auditorio, teatro, cine. 

Gimnasio, arena. Convenciones. 
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Edificios de oficinas. Escolares. 

: 1 EJ=j: 

Ciudades universitarias. 

Terminales aéreas. Iglesias. 

~ Q:{] 
~~ Edificios camerciales. 

~1Sall[llllllliil!i 1 ? ·. f 
--- 1 1 1 1 1 1 l on L~~.~-1illtn..-.~~~;;::¡:; 



de Grandes edificios 
oficinas corporal ivas. 

11 

Centros de espectáculos. 

Grandes centros 
comerciales y de 
negocios. Con 
galerías y 
edificios de alta 
densidad. 
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h 

',J --'\.~ 

r· --

Edificios 
con nuevas 
texturas y 
materiales. 
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lAS CALLES Y LA CIUDAD. Los calles son uno de los coraderísticos que conforman la 
ciudad, por lo cual tomo impor1oncia su diseño a detalle plonte6ndose ous diferentes for
mas con las que se obtienen diversas perspectivas urbanas. 

Plazas y ;ardines 

Generalmente para el diseño de estos espacios sólo 
se recurre a formas cuadradas y rectangulares y sin 
embargo, las posibilidades formoles son casi infini
tos. De considerarse se podrían lograr lugares en la 
ciudad con más caráder y diferenciados entre si, lo 
que ayudaría o uno mayor claridad de lo estructura 
e imagen de lo ciudad. 

,~ ___ // ~\L 
. / J~· L a --rn--~ ~i~ 

Partiendo de las formas. 

romboidal trapeciaidal 

J\LJlL 
]!01[-
-· +-·-·-·:.+·-·-
l il lil 

irregular 
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Tres elementos de ambientación para el espacio urbano: 
La edificación, el material vegetal y la actividad. 
Croquis de conformación 
Una línea continua y simple 
resuelve cualquier composición. 

'•, 

Croquis de secuencio 
La línea define al edilicio 
los volúmenes se valorizan 
mediante al achurado en 
distintas direcciones. 
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Toda construcción deberá considerar en su diseño las características del paisaje a medio 
en el que se localice (contexto urbano), éstas se pueden analizar y considerar en tres nive
les diferentes: sitio, distrito y ciudad. 

Sitio 
Cuando por su tamaño e importan
cia su relación es sólo significativa. 
Respecto a las construcciones colin
dantes, vistas y perspectivas cerca
nas. La calle, plaza o parque de la 
localidad. 

Distrito 
Cuando su tamaño ·e importancia 
establece relaciones y conformo se
cuencias urbanas en algún barrio y 
forma parte importante de la estruc
tura visual e imagen del barrio o 
distrito pudiendo ser visto desde 
puntos lejanos. 

Ciudad 
En algunos casos, por su gran ta
maño e importancia, el edificio es 
parte de la forma e imagen de toda 
la ciudad. 





p a r t e segundo 

IV EL PROCESO CREA T/VO 
DEL DISEÑO URBANO 

4.1. ESTUDIOS PRELIMINARES 



4.1. ESTUDIOS PRELIMINARES . 
Anólisis de Faciores . 
Selección del Terreno. 
Imagen del Sitio. 
Anólisis de Pendienles. 
Eslrudura Vial. 

.¡37 •. 

DISEÑO URBANO es la composici6n de espacios de uso comunal y de edilicios, lomando 
como base el programo urbanístico de necesidades y como objetivo final la expresión 
morfológica. Es un arte utilitario al igual que cualquier creación arquitectónica y abarca 
desde el mobiliario urbano hasta los conjuntos de plazas, edilicios, calles, sistemas viales, 
parques, jardines, etc., así como lo armonización de producciones morfológicas de dife
rentes épocas, hasta los lineamientos generales de diseño de un paisaje urbano66 

• 

Un diseño urbano acertado es aquel que sea útil y estéticamente resuelto con comodidad 
y goce del ambiente67

• De aquí resulta el binomio: 

DISEÑO URBANO 

Para evitar producir sólo un diseño urbano rom6ntico, o !al vez espont6neo, pero injusfifi. 
cable por no cumplir con sus objetivos binomio de útil y ser bello al mismo tiempo, se 
plantea un esquema del proceso en el diseño urbano 68 

• 

PROGRAMA DE PROGRAMA DE 

l NECESIDADES DISEflO URBANO 
URBANÍSTICAS 

r Rctroa!imcnlf jlroallmcntuclón 

PLANEAMIENTO 
O ANTEPROYECTO 
DE DISEÑO URBANO 

l REALJZACIDN DEL 
EVALUACION DE DISEflO URBANO PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO DE CONSTRUCCION DE ..-- DISEÑO URBANO 
LA OBRA DE DISEÑO ESPACIOS Y URDA-
URBANO NIZACION 

66 
DISEÑO URBANO. ANTOLOGÍA. Héctor Robledo lora. Eduardo Eichmann. Divisi6n de Estudios de 

Posgrado. Facultad deArquifedura. UNAM. 1982. 
67 

DISEÑO URBANO. Héctor Robledo loro. División de Estudios de Posgrado. Facultad de Arquitectura. 
UNAM. 1990. 
68 

Se aclaro que como sinónimo de diseño urbano se pueden tomar composición urbana, diseño del am
biente, diseño del ámbito comunitario, arquitectura urbana, y como disciplinas complementarias: paisaje 
urbano, arle urbano, arquitectura de paisaje, restauración de espacios urbanos y aún el diseño industrial 
aplicado a los elementos de mobiliario urbano y el diseño gráfico. 
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De este binomio se plantea lo teoría de los 7 factores: 
1. El Medio Físico Ecológico. 
2. El Social - Demográfico y Cultural. 
3. El Económico. 
4. El Politico-Jurídico y Adminislralivo. 
5. El Lógico y Psicológico. 
6. El Tecnológico. 
7. El Esiélico. 
Estos forman una sola unidad que al realizar el diseño urbano es indivisible, deben tomar
se en cuento el total de los factores por poco importante que parezca uno de ellos en un 
fiempo dado. Vgr.: 

SELECCIÓN DEL TERRENO 

FACTOR: 

J. El MEDIO 
FISICO 
ECOLOGICO 

SUB FACTOR: 

Topogroffa 
Orografio 
Roliove 
Edoíolagfo 
Gcologfo 
Lilologfa 
Hidrología 
Climas y micro 
dima 
Vienlos 
Asoloamicnlos 
Sistemas ecológi
cos (lo h«.ho por 
el hombro y lo 
nolurolezo) 
Conlominoci6n 
Vcgolodón 
Visuales 

Es necesario presentar un estudio de alternativas de diferentes terrenos 
(propiedades/predios): 

COMPONENTES: 

Curvosnivol 

Temporalura 
Vionlos Húrnodos 

Humanos 
Anima los 
Yogolalos 

Airo, Agua, 
Ruidos 

a) para un mismo dueño (gobierna iniciativa - privada) en que la resultante sea conocer la 
síntesis de una investigación, 
b) de diferentes propietarios (lnsliluciones, Asociaciones, Públicas o Privados) pero poro 
ambas se requerirá esle estudio, que refleje la mejor opción, ya sea para adquirir o para 
decidir de entre las que se tienen. 

Lo que NO debe presentarse es sin ninguna justificación, sea sólo el primer terreno que 
tenemos a la mono con lílulo de el mejor siendo éste el único69

• 

69 Como es el caso de una investigación poro desarrollar el fema de examen profesional, en que la única 
justificante que menciono el alumno al respecto es: ... "el torreno me !o dio la Delegación .•. " En el coso de 
la Ciudad de México (Delegación) o en el interior de lo República {Municipio), el mayor número de veces se 
cuenta con otros terrenos (que probablemente por factores po!Hicos no se mencionen), cqut nosolros en 
estos lorronoo o on otros disponibles podríamos ayudar como profasionislas a soloccionar, indic6ndalo al 
funcionario delo9aclonal o municipal las venta¡as de una selección óptima. Porquo aobro lodos las CO•as, 
lo que ninguna peraona podrá negar es la ayuda exterior y m6s aun cuando ésta se riianifieste desintere:.ia· 
demente como es el caso de un servicio social, por ejemplo.) 
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c) el dueño que desea construir tal o cual género de edilicio en su propio terreno sin con
tar con otro sitio. Este último, así como gran número de casos intermedios que se presen
tan padrón resolverse a través del seguimiento de algunos de los conceptos (según el ca
so) de la tabla elaborada por el suscrito, en la que se pretende haber incluido ejemplos 
para generalizar el mayor número de casos de la problemótica que se nos presenta en /a 
se/ecci6n de un sitio. 

Poro la localización y mejor selección de terrenas grandes (futuros fraccionamientos) oc,ró 
amplia la gama de conceptos que debemos hacer intervenir; para estos casas además de 
la tabla siempre será conveniente elaborar un diagnóstico urbano, es decir profundizar 
en lo conceptos como: características físico - geográficas, estructura socio - económica de 
la población, los USOS específicos del suelo (vocación, tenencia y valor real) y todos aque
llos conceptos con injerencia en el desarrollo urbano. 

Esta tabla debe elaborarse después de completar el anólisis de los 7 factores y de cono
cer los alternativas que se presentan. Variarón dependiendo del género de edificio del 
que se trata: el factor de ponderación, el concepto y su descripción correspondiente, se 
encuentra dividida en cuatro grandes carocterístic.as: 

l. Generalidades 
11. Administrativas y de Gobierno 
111. Servicios Urbanos y de Infraestructura 
IV. Medio Físico y/o Geogrófico 

Los análisis que se presentan, servirán para orientar las acciones respecto a la selección 
del sitio adecuado en cuanto al diseño urbano y al arquitectónico. Paro la normalización 
de un conjunto urbano deben incluirse aspectos profundos en cuanto al diseño de inge
niería urbana, de construcción y edificación entre otros más. Según el caso específico del 
que se trate. 

El concepto emana en su generalidad del PROGRAMA DE NECESIDADES URBANÍSTICAS 
Y DEL ANÁLISIS DE LOS 7 FACTORES. (ANEXO 12 pág. 167 J, K, L) 
El valor (3, 2 y 1) es la graduación de la descripción que siempre se conserva: 
lo óptimo 3, el intermedio 2 y lo suficiente (pero existe) el 1. 
El factor de ponderación se otorga de acuerdo a la importancia del concepto, es decir: la 
presencia del agua potable (punto 3.1) será 1 O, las colindancias del predio (punto 1.5) 
será 3. la experiencia y las recomendaciones del género de diseño o edificio del que se 
trate nos auxiliará en este punto. 
En las alternativas que se presenten 1, 11, 111, etc., se asentaró el valor conseguido de mul
tiplicar entre el factor de ponderación con el valor que le corresponda; en realidad la va
riante que aquí se presenta es la que evaluará el sitio. 
la suma de las columnas de alternativas nos doró la puntuación y la mayor será la ópti
ma. De este análisis resultaró una síntesis o la justificación que el autor busca del por 
qué se escogió tal alternativa de terreno. 
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TABLA PARA LA SELECCIÓN DE UN TERRENO. La tabla que a continuación se indica ha 
sido diseñada para lograr un análisis y diagnóstico del terreno donde se va a proyector y 
que permita sintetizar las numerases candicianantes que son base del diseño. 
Los datos que aquí aparecen san sólo para ejemplificar. 

N• 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

Con copto: 

GENERAllDADES y ADMINISTRAT 1vos, 
Suporlicio dal prndio 

Do acuerdo al programo de nocosidades 
arquitectónicas ~uo nos arroja un número do. 
torminodo do m2 

Costo por motro cuadrado 
So indicarán los precios dol mercado en la 

zona. 
Problomática social 

Emanado do la invostigod6n y análisis de 
factoras {nora /oMarlo oositivamonto\. 
Edilicias enólogos. Sitios somojontos 

Según el toma os la importancia en cuanto 
a la distancia (se fijará la distancia adocuado) 

Vgr. Centro Comercial, Squash. Tintororío. 

Colindoncias clol prodio 

Doscripción: 

+ 5000 has. CM • .u..
Vgr. • 5000 has. c1o lcmm 

Diferencia mayor 

onlro 100y 500xm' 
500 y 1000 
+1000 

Nooxisto 
Nogociablo 
Necesario tiomoo v otro 

A lOkm. 
A+ lOkm. 
A - lOkm. 

valor: 

3 
2 
1 

3 
2 
1 
3 
2 
1 

e 

7 

5 

3 . 

Altornativas 
I 11 111 

24 16 16 

14 21 

10 15 

p • 6 ,, 
56/o ol occeso por calle. ·. 3 .·.·¡.·· .. 11· ' j 
Aloslados. 2 3 .¡. ..J,. 

1--:-1.""6-. -t-:U"b.,.ic-ac""i6":'n-d7oºl_p_ro-;d,-io---------¡-A~En~'~~:~~:°"~n~º:~•.v~• º~º~'~'º~'¡~º'•' -¡-.,;~-1----l Puntuación 

Al centro de fa ocero. 2 6 final. La al· 

¡-.,....,,,..-.¡..,.""""-.,---------------¡...::En'-'c"'o"lle::_c:o:•o;rrc::o::;do:,.... __ _¡..__:1--'~---1 lemaliva mós 
1.7. Vigilancia En la propia calle. 3 altaMla 

En fo zona. 2 3 escogida. De 
En colonia barrio reoión 1 estas punlos 

1.8. Prosoncia de uno industria contaminanto No existo. 3 se logroró /ci 
lmportanle para edificios de salud, educo· A+ de 1000 m. 2 ·.4 fustificaci6n~ 

ción y de vivienda principolmonte. 
Dopendiondo del fema que se trate: Vgr. Zona do A 1000 o menos 
lrabo'o 

Presencia do zonas verdes y/o rocroativas A 200 m. 
Parques o iordinos A+ de 200.m. 

1.9. .3 
2 '..4 

Na existe cercanos .1 
1.10. Prosencia de contras deportivos A 1 km. 3 

A5km. 2 2 
Amásde5km. ·1 

J.11. Presencia de cines y/o teatros 

j.·,'. 

· :;;.; .Ho~Pitci~ 9~n~r~I 

;. ; •' .· 

Centro· de salud 



1;13. Prosonda do edificios oducacionolos 
Jardín de niños 

Primaria 

Secundaria 

Preparatorio 

Escuela lócnico 

Universidades 

; Presencia .do edifi!=ios comorciolos 
~·.' l ': Centro comercial 

·;··· :·t 

Restaurante 

Morcado municipal 

Presencia do otros edificios do importancia 
Bancos 

Bibliolocos 

Bomberos 
Correos, telégrafos 

11 ADMINISTRATIVOS Y DE GOBIERNO, 
2.1. 

2.2. 

. 2.3. 

'2.4; 

2.5. 

. 2.6. 

Uso del suelo Hl al HB, S, ole. 
Do acuerdo al gónero do edificación por 

desarrollar. 

Tonando o condiciones dol predio 
Ámbito urbano 

Ámbito rural 

Carta do apoyo dclogor:ionol 
o gobierno municipal 
o ºunta de vocinos·conseºero ciudadano 

Alineamiento y número oficial 

Regularidad del predio 

Paisaje urbano. Vista Urbana 
(el bonito predio, justo para ·aste edificio) 

A 500 m. 
A lOOOm. 
A mós de 1000 m. 
A 500 m. 
A lOOOm. 
A más do 1000 m. 
A 500m. 
A lOOOm. 
A más do 1000 m. 
A 500 m. 
A 1000m. 
A más do 1000 m. 
A 500 m. 
A lOOOm. 
A más do 1000 m. 
A 500 m. 
A lOOOm. 
A más de 1000 m. 
A 500 m. 
A lOOOm. 
A más do 1000 m. 
A 500 m. 
A lOOOm. 
A más do 1000 m. 
A 500 m. 
A lOOOm. 
A más de 1000 m. 
A 1000m. 
A5000m. 
A másdoSOOOm. 
A 1000 m. 
A5000m. 
A más de SOCO m. 
A 1000m. 
A5000m. 
A más do 5000 m. 

Uso permitido. 
Condicionado. 
Solidlud ol cambio de 
uso. 
En venia. 
Posibla troto. (t/lu!os) 
Localizaci6n del dueño.l 
Propiedad privada. 
Rústico con escrituras. 
Fido con osibilidados 
So tiono ol apoyo, 
No se roquiore. 
So ro uioren astas varios 
Sln restricciones. 
Con restricciones. 
No so cuenta con calostro 
Regular 4 ángulos. 
Irregular 3 ángulos. 
lrro ular + 4 án ulos. 
Completo 
Cosi complo!o 
A111lero 

·~~ Regular 
Molo 

3 
. 2 a 

1 
3 

·2 a 
1 
3 
2 a 
1 
3 
2 
1 
3,, 
2· 
1 
3-. 
2'-::. 

.1 
3 
2 
il ·· 
3." 
2·: 

.1 
3. 
2 
1 

-3. 
2 
1 

.3, ., 
2 
1 
3 
2 
1 

3 
2 
1 
3 
2 
1 

5 
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111 SERVICIOS URBANOS, 
3,J, 

3.2. 

3.J. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3,8, 

3.9. 

IV 
4.1. 

4.2. 

4,3, 

4.4. 

4,S, 

Aguo polable 
Ámbito urbano - rural 

En ol prodio. 
Por conoclar. . SO m. 

(puedo indicarse o cuantos lojos do! predio + 50 m. 

"m:::•:::l'.::º::.5 ::;d•:::l.<:P:.;'º:::di:.::0 LI --~-------1 Con factibilidad posiliva. 
Por disponibilidad dol gobierno 56/o con aurorir. dga 0 municipal 

ómbilo rural Sin cubrir osa zona 

ómbito rural 

fnorgío oldclrico 
Si H cu.nta o 100.00 oon ol 1ervicio, •o colocan poslas 

por cuenlo del dueóo con los coslos com11pondientes. 
Considerur el tiempo de espera para trabaior con mor¡ui. 

norio el6drica. Costo da lonla de luz. 

Teléfono 
Según o! gónero dol edificio Otl el valor do 

oonderodón. Vm. hos[)ital 10 camno don, 1 
Alumbrado público 

Drenaje olcanlorillodo 
Ámbito urbano 

Ámbito rural 

Guamicionos y banquolos 
Según su dimondonomionto, 
Existo o no la urbanización on ol sitio. 

Vialidad Ambito urbano: Av., callo secundaria. 
Ámbito rural: corroiera, comino secundario, ro· 

torno callo corroda ate. 
Tipo do cofle 

La diforencia principal se doró según el ómbilo ru• 
rol o urbano en el que se localiza el predio. 

Trons-porto 
Ámbilo urbano. 

MEDIO FfSICO Y/O GEOGRAF1co, 
Vionfos c/ominanle11 

Depende del silio de estudio, lo velocidad y la fro. 
cuenda, los vientos cruzados en dima caluroso, ole. 

Topogro/fa 
{según ol glmero do/ edificio. Scró ol % do lo adocuado}. 
Fóbricos, conj.hob., c.deporlivos = 0-5% , horolos, club 
sociales, residencias do lujo haslo 10%. 

Asoloamionto. Nª do horas do sol. 

Tipo da suola Por constilución 
Puodo sor plusvalía 
Ámbilo rural: destinado a la anricultura 
Yegelación 

PUNTUA~ION FINAL 

Nec111idod de conslruir d11p61ilos 
Construir dcp6s11os y tubortas 
Construirinln:ie1lruclura(poto) 

So oncuontra on ol pre
dio. 
A monos do 100 m. 
Por solicitar sorvido. 
lfnoa on ol prodio. 
Basta solicitar 1-3 mosos. 
No oxisto infroostrudura. 
En lo acoro. 
A distancio do m. 
Por instolarso oroximom. 
En ol prodio. 
Por conoc.tar. 
Coreano o lejano del predio 
Exislonlo on ol silio 
sin inírocslrucluro. ""'""""'~ ...... 
R-.¡11i•1•planlc:idel1Dla,,..¡•nlodeA.R. 

Midon 3.5 m Existan 
Miden 2.0 m Los consl.mvnic. 
Midon 1.5 m so roq.hacor 

Primaria 
Secundaria 
Terciaria 
Pavimentada 
Rovoslida 
Emoodroda o torrocoria 
Todo tipo induyo molro. 
Sin matra. Todas otros si. 
Sólo nosora. 

No afoclan. 
Es mínimo, 
afocla 

ligara pondionlo 
Plano 
Accidontado 
No ofocta. Benéfico 
Mlnimo. 
Afodado. 
Zona 1 por sismo 
Zona 11 por rosislanda 
Zona 111 
A.50m 
En ol prodio (prob.varios) 
A más do 50 m 

lo alternativo m61 olla de estos '"'Untos es la esca ido 

3· 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 

'3 
2 
1 
3 
2 
1 

3 
2 
1 
3 
2 
1 
J· 
2 
1 

4. <(//'< ·. 
... '·'"''' 

7 ,•:. ' ::' ·'. ... • .. · ,· .. ···. 

ó. e et.:· 

3 
1 1 1 

SUMA TOTAL,. ,. ,. 
3ol6 .C12 390 

.· 
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Dependiendo del género de edificio qu8 vamos a realizar, se incluirón otros conceptos por analizar, que de 
encontrarse deben de manifestarse por poco importante que parezcan. Los conceptos con Valores Iguales 
deben de eliminarse de inmediato, por no darnos ninguna diferencia. A continuación se expre1an otro1 
conceptos que pueden lndulrso en lo tabla de selocci6n dol larrono: 
• Servicio de gas, televisión por cables, presencia de cables de alta tensión o torres (Infraestructura cerca o 
dentro del predio) radios de acción, restricciones, plusvalía del terreno, donaciones, accesibilidad al predio: 
fácil-diftcil-complicado (este va en función de lo que va a costar)¡ terrenos: limpio y nivelado, necesario de
moler, necesario desocupar, derr'1oler y nivelar ($); presencio de gasoline~a cercana; servicio de limpieza 
cercana: contenedor, servicio ordinario, tiradero (negativo los oleros, moscas y posible contaminación); vigi· 
landa: caseta cercana • módulo • central de policía (dormitorios = 24 horas); vialidad adual sem6foros, 
topes, vibradores, señalamiento existente. Se puede llegar al detalle más sofisticado para lograr mayor 
puntuad6n. Eslos valores serón multiplicados por el valor de ponderación, pudiendo ser diferentes para 
cada alternativa. 
La suma columnar de cada alternativa dcr6 la puntuación final. la allernaliva m6s alta será la escogida, 
servir6n los puntos indicados en concepto paro la: JUSTIFICACIÓN DEL TERRENO. 

Grófica solar para Puerto Val/arta, Ja/. Allitud: r:n; latitud: 23°3~~· (Fuente: lineamientos para la Pfa~ea~i6n de De-
sarrollos Turísticos, Estudios dol Modio Físico, tomo 2, póg. 86, Soérofarl~ d~ Turismo.): ·. · · · 
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IMAGEN DEL SITIO. Para conformar la imagen desde el punta de vista del diseño es ne
cesario basarse en factores y elementos para lograr un diseño urbana adecuado. Estudiar 
como primer factor el medio natural, permite analizar la estructura físico-ecológica de la 
comunidad, ayuda a determinar los medios para mejorar las condiciones urbanas existen
tes, los obstóculos naturales y los factores favorables para el desarrollo en cuestión. 

Los elementos del medio natural más importantes, como relieve, suelo, clima, vegetación, 
litología e hidrología, se deben analizar para saber cuales son sus interrelaciones en el 
medio natural, mediante la influencia directa o indirecta entre cada elemento. El medio 
natura/ determino en gran medido el uso del suelo 70 

• 

En base de los dotas contenidos en la gráfica solar, se realiza el análisis de osoleamienta. 
Estos datos se padrón utilizar posteriormente paro elegir de manera mós adecuada la 
orientación para el desarrollo del diseño71 

• 

Respecto al análisis de vientos, se debe elaborar un plano con los datos existentes, indi
cando claramente las áreas protegidos por el viento. Las óreas con vientos directos fre
cuentes o con vientos dispersos, su frecuencia y porcentaje de días de calma. 

Los datos sobre vientos tienen gran importancia principalmente en tierras bajas o cercanas 
al mar, donde se requiere una ventilación que compense la alta temperatura e insolación, 
y en las zonas altas porque puede ser que lo buena orientación coincida con lo dirección 
de vientos fríos frecuentes o acarreen polvos, humos, olores, etc., los cuales se deben 
compensar. 

(____~~/ 

70 LinéamiSntos de Diseño Urbano, Carlos ~orral y Béker, Ed. Trillas. México :1989:.~· , . ·<> 
71 

Ver gr6fica solar, en anólisis de factores, para Puerto Vollart~, ~al. ~ro9~i~ P?9.r1:~.<· · 
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.',·, 

IMAGEN DEL SITIO 



. ,.··-· 
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Da ser necesaria obra marítima 
se indicar6 la batimetría. 
(Curvas da nivel bajo al agua) 

SUPERFICIE. B0,00 Ha1, 
ESCALA RECOMENDABLE, 1 :2500, 

A la vista de este terreno en el mar, el 
orden dominante se expresa en la playa, 
el mar y la presencia de palmeras, jus
tam9nte limitando el predio . 

I 

· Se. requiere anotar las cotas de la poligonal, así 
como sus 6ngulos interiores, los de su referen
cia exterior y los nivelas da las curvas. 
Armar cuadro del polígono. 
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Nuestros trazos deben dirigirse al cumplimiento de cuatro elementos básicos del diseña: 

1.- Vientos 
2.- Aso/eamienfo. 
3.- Topografla. 
4.- Visuales. 

Sin caer en juicios contradictorios del cual será primero o del cuál es mas importante. !En 
este caso los cuatro! 

El porcentaje de cumplimiento óptimo será el que eleve la calidad del fraccionamiento o 
de los edificios. Muchas veces se tendrá que sacrificar alguno para cumplir con los tres 
restantes. 

Vgr. Los vientos. Que hablamos sobre tres tipos en la tabla de análisis de factores: rei
nantes, dominantes y favorables. 

Vientos dominantes: en costa san los que se presentan pocas veces pero llegan muy 
fuerte; no óptimos para considerarlos positivamente. Son en dirección por los que entra el 
ciclón, acompañados de arena que será necesario hasta llegar a tapar las ventanas para 
evitar que las rompa o entre formando un vacío con riesgo de perder el techo (cuando 
éste no es de concreto). 

Vientos reinantes: son en la costa, los que reinan durante la mayor parte del año, los 
considerados óptimos para el diseña, los que llamamos: la brisa, con los que diseñamos 
arquitectánicamente para crear una ventilación cruzada. Éstos san los mismos que en tie
rra adentro o mediterráneos llamamos favorables ya en el sitio. 
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Varianle de los 30°/ 

·durante elr_año · 

1 . 

' ¡ / 
1 

---------
2. ASOLEAMIENTO 

1 

Dirección 
del 
viento 

¡ . 
Perpendicular a la dirección de\ 
viento 

El caso de la Ciudad de México 
Eje térmica (cal,or-asoleamiento) 

Sol en la farde del poniente Sal en la mañana del.oriente 

12.<o 

Sol en las fachadus al oriente 1'..J'oniente; 
[mañana y farde) ¡¿"' 1 

CLIMA FR[O j . 

/o:.T. 
Paralelo al eje térmico / 

~~ 
¡ lz.oo 

· "tapar" el sol y permitir A 
vientos cruzados J-K. 

"' t/'.!\~··· . 1 ' •. 

CLIMA CALUROSO . / ~ 
M4~ .• +<\s 



AL ORIENTE: Calienta la casa por la mañana: la es
tancia, el cernedor y la cocina. (También al norte es 
buena orientación de esta última) 

AL PONIENTE: Calienta la casa por la tarde: recama
ras, estancia. Temperatura agradable por la noche al 
conservar el calor. 
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En climas calurosos es al contrario podemos recurrir Q 
obviamente a elementos arquitectónicos como defen-
sa: volados, portaluces o simplemente órboles, que 
no sea solo para "ta~ar el error" sino que obedezco a \!-.. -...... .-/--
UN TRAZO DE D/S ENO. ~ 

/ . 

3. TOPOGRAF{A. / 

Tomando en consideración 
los puntos anteriores. 

Asoleamiento clima caluroso. 

Calles con pendientes suaves 
y prócticamente 0%. 

111 
V.R. 5 10 5 

2. Asoloamionto. 5 10 5 
3. Topografía 10 10 
4. Visual 10 10 10 

30 40 25 
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PARA CLIMA CALUROSO 

Orientación inconveniente: 
Las fachadas reciben el sol 
por el oriente y el p~oniente y lVl'¡ 
no disfrutan de vientos rei-
nantes. 

~-

w 1 L Orientación media 
La parrilla girada con esta 
orientaci6n, las casas 

-7 Yf_ recibirán el sol todo el día: 
por la mañana del oriente y 
por la tarde el poniente. 

n1r1 71¡;> 
~· ' 
-·-·-+- · + Orientación conveniente: 

- j . -· i e· - . - Trazo de calles y avenidas 
j i · principales oriente-poniente 
i ¡ con mayores frontes al 

-==;ti=·-·-·-·-· ::J). -· - ·=;¡--;:-..:..=: norte y al sur. 

ANÁLISIS DE PENDIENTES. Deberán proponerse los rangos en función de la escala del 
trabajo que se realice. As! como cualquier tipo de modificaciones que se lleven al cabo en 
la conliguraci6n o el relieve del suelo como: (excavaciones, nivelaciones, rellenos, etc.) 
afectarán directamente el equilibrio ecológico del sitio. 

Respecto a los volúmenes construidos, éstos deberán localizarse en zonas con pendientes 
menores. 

72 Según los Congresos quo desdo ol CIAM so han llevado al cabo, después UIA y CLEFA, en que se han 
llagado a normar algunos gspectos o nivel intornacional para clC1ra idontificodón precisamente mundial. 
Como es tamb16n en cuanto a la jerarquta do lo vialidad: rojo, amarillo y gris, vivienda en café con diferen
taa tonalldad11 para Indicar 1u lmporlanclo, ol verde para la vegetación, el azul sólo para el agua, el mo
rado para la industria. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO PARA USOS URBANOS 
Y AGRfCOLAS EN RELACIÓN CON LAS PENDIENTES GENERALES 

A conl1nuad6n u Indican dos cuadros que permllen resumir /a, carodort1llc:a1 del terreno de acuerdo o /01 dif11renl111 p1ndlenlo1 , 
6º 12° 20° 30° 

-----~Porccmtaje de 
pendientes. 

Zonas y 
observaciones -...._ 

Existan problemas con el dronajo superficial 

Compaliblo con cualquier dosarrollo, os
pocialmonlo con la industria. Rosulla mo
n6tono para vivienda. 

Zona do cultivo seguro, sin nocosidad do 
tratamionto ospodol para evitar la ero
sión 

o 

Para sucio cultivablo so roquioro tratamionlo do: 
• Surcos en contorno 
Cultivos on fa' as anchas "mol as" 

Óptimo paro desarrollo do viviendas 

Para sucio cultivable únicamonlo con: 

• Surcos on contorno 
• Cultivos en fojas angostos 
• Torrazas, ole. 

So prosonlan dificultados con ol !rozado do 
caminos y en la conformación dol lorrono 
para odiíicacionos 

So roquioron grandes movimionlos de liorra 
para quo soa posible fa edificación 

123 4 
1111 

Pendiente móxima vialidad: camiones asados 
: lránsito en enero! 
: ram as 

Sólo lentas forraºoras 

lo ondienlo ara "ardinos os difícil de manlonor 

Conservación del bosque como tal 

Se requieren extremas medidas de pr~tecdó~~-:¡: .''. J~: 

5 
6789 

11 11 

10 

11 11 

15 21 

11111111 

25 36 50 57,7-+ 

111111111111111 IHlllllllllllH 

}i1mle: Cort:1I y ílcckcr, C:irlos, .. AnáfüiS <L:I sitioi e!iludi~ cÍ~~ ~io n:ilurul", ~..:,·ti.tu CONESCAL nUm. 53, Mbico, cu~mar.w de 1980. 
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GRAFICA DE PENDIENTES 

Edificación y vialidad 

Zonas 
inundobles 

1 

.Industria 
Viviendo 
un solo nivel ' 

1 1 . . 

! 1 

1 
Pastos '1 

Cultivos adecuados 
(con mucha aguo) j 

~ &"·~. 
1 

1 

1 

1 

· CuádrJplex 
Dúplex 
Edificios bajos 
horizontales . 
y hasta 4 niveles 
con planta bojo 

1 

Pendientes (%)Q ,. ____ ~2~--,--,. 
lVialidad Adecuada 1 
programas 
de vivienda 

monótono 
para vivienda 

6º 

1. 

altos 
medio~ 
(6 niveles) 

1 

¡ 

El cuadro anterior nos muestra la ubicación óptima.para proponer la edificación y vialidad 
más conveniente. · · 



o-s 
u,"•'!"~ P"2"' s - to 
tE.t f"""'º· 
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--)¡f--1: /''d' 1 d' t ~necesario rn 1car con cotos a pan 1en e 
en % con lo que se cuento. 

Resaltar con achurados lo más fuerte pen
diente 15, 20 ó más porcentaje de pendien
te. Paro estor conscientes que en estos 
puntos se le dará más importancia en 

¡¡,cuanto a su problemática 

i 
"La receta del escalfmetro"; para ir indicando en plano los cambios de la pendiente. Se-
gún la escala a la que stT trabajó, se elabora un escalímetro en una hoja delgada y rígida "._S 1 

como la cartulina (se puede doblar en curvas); se toma a escala la distancia de 100 m., y 
en pendiente la del 10% al sacar mitad a cada parte encontramos la del 20, 40 y hasta 
80%. En la escala contraría al 5% con el doble de distancia (200 m.) otras cantidades 
iguales se le irán anexando hasta llegar al 0° con la distancia infinita del plano horizontal. 

~I 

Se indican las escalas que no debemos olvidar como vivienda unifamiliar (2 al 6%), bifa
miliar, multifamiliar ( 5 al 8%), media de 6 niveles (8 al 10%) y alto (10 al 20%). La pen
diente máxima en calles alargadas es del 8% y en curvas o tramos cortos puede llegar 
hasta el 1 5%. 
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Se indican .las pendientes con una simbología o conocida como rangos y se le darón los 
valores de acuerdo o los occidentes topogrólicos fuertes que indique tener el terreno. Los 

. rangos serán siempre como mínimo 5 como se aprecio en el plano 3 "anólisis de pendien
tes" del anexo 11 después vamos o tener los cuadros yo definitivos. Sí lo pendiente es 
suave el cuadro se marca O a 1; 1 a 2; 2 a 3; 3 a 4; o más del 5, siempre del blanco al 
mós oscuro. Sí la pendiente es fuerte se marca O al 5; 5 al 10; 10 al 15; 15 al 20; o mós 
del 20, como el anterior también del blanco al más oscuro. 

0-1 

1-2 

2-3 

0-5 

5-10 

10-15 

Como mínimo cinco 
rangos de pendientes: 

Indicamos de tal forma que resalte la 
fuerte pendiente que existe según los 
rangos de todo el terreno y con mayor 
acentuación la mós pronunciada pen
diente que requerirá mayor observa
ción, para extremas medidas de pro
tección 

Para el caso de querer hacer intervenir accidentes topográficos de relieve impartante, se 
debe hacer está apreciación de pendientes. " 

El plano horizontal completo, no es deseable, se prefiere siempre una pendiente para ca
'"!ª~izar el es~!-ffr!rflien!c:_ de ~uvJa,. Ha,sta rp~s,0 1 m_e!1p.s,6º que e9uiyaie~ a una pendiente 
del I0.53 En-h-e o.\ '"º"1º 4e C0 y z.o• o seQl'J pendientes d'<I 1o:s·y.·4¡ ;%•/0 :1:mo.ce.p!-..bles. 

E.\lt>IE.l.ITE: loo%) 
e o.-til/oS hO se reCOWlleYJda)'.1 n-,a.j lfºe 

po..ira.. LJeS, b\Yr""G111Ca.J o cerro.s de -
)<t~lcs C:OJ>?D es+o'n. . 
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EL TRAZO DE IA ESTRUCTURA VIAL. Se debe definir primero el sistema vial apropiado 
que se va a utilizar paro estructurar lo ciudad, según los tipos de trozo: con manzanos 
cuadrados o rectangulares (de tipCJ porrillo), de sistema de circulación continua 
(paisajístico) o del tipo mixto (combinado). 

m [,________,_~ 1---i-. 

De acuerdo al tipo de terreno con el que se cuento. La topografía y sus occidentes topo
gróficos fuertes. 

Los calles pueden ser de comunicación, pe 
!roción y distribución 

~El proé::debe tener un claro conocimiento d~ los conceptos siguientes: 
1.- Jerarquía: clasificación de las diferentes vías de acuerdo a su importancia. 
2.- Capacidad: la cantidad de vehículos que pueden circular par hora en una vía sin pro
vocar congestionamiento. 
3.- Velocidad: Es el promedia de velocidad a la que puede circular un vehículo en deter-
minado calle . · · · · · · · · · 
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Las mal llamadas "Vialidades", (en plural ) siguen siendo avenidas, calles primarias, ca
lles secundarias, locales (calles cerradas), andadores peatonales, etc. Hasta la fecha, des
conozca que se les haya cambiado el nombre o estas, siguen llamóndose CALLES, vía o 
bulevar que en muchos países se utilizo este término. Las calles o vías, bulevares, aveni
das, retornos, cerradas, andadores, estacionamientos y otros como: plazoletas, vestibulo
dores y hasta los propios estacionamientos forman un sistema vial llamado: "VIALIDAD" 
(o sea, en singular). 

LA VIALIDAD: es probable que ciud~des como lo nuestro, contengo diferentes sistemas 
viales, (el Pedregal, las Lomas de Chopultepec: de trazo paisajístico irregular. La colonia 
del Valle, Norvorte, con manzanas alargados o lo mismo trozo del México colonial como 
es el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Las calles en general requieren de ser dimensionadas poro que EL TRAZO DE LA ES
TRUCTURA VIAL quede de cierto manero o escalo. Las mós típicos son: 

A. La avenido o vía de acceso controlado (viaductos, anillos periféricos, libramientos, 
etc.). 
A.1.- Sólo vehiculor (sin admitir peatones). 
A.2.- Sin acceso directo o predios: (a través de sus laterales). 
A.3.- Pasos o desnivel en los cruces con otros calles. 
A.4.- Accesos a más de SOOm., uno del otro. 
A.5.- Sin estacionamiento sobre lo vía. 
Estas permiten lo circulación de grandes volúmenes de vehfculos o alto velocidad y deben 
pensarse como solución a gran distancio. 

B. VIALIDAD PRIMARIA: 
Aquí aceptamos el término vialidad primaria por los característicos que seguimos de es
pecificación, pera de ninguno manero se refiere al término "vialidades" explicado ante
riormente. Se refiere o las calzados y avenidos principales de uno ciudad. 
B. 1.- Proporcionan fluidez al tránsito de poso. 
B.2.- Vinculan otros calles o esta como son colectoras y locales. 
B.3.- Con acceso directo o los predios por calles lotera/es y algunas veces directamente. 
B.4.- Con separador central; puede ser de cemento alto o bojo o simplemente un "tope" o 
líneo que indico los dos sentidos de lo calle, cuando este es jordinodo en provincia llevo el 
nombre de bulevar. 
B.5.- No existen cruces con vialidad secundario, puede ser solo con otra de igual jerarquía 
y controlado o base. de semóforos. Los avenidos suplen en lo mayoría de los casos o los 
de acceso controlodó cuando no existen los viaductos y co.11unicon o lo ciudad con los ca
rreteros rurales. 
B.6.- Canalizan los principales rutas de transporte colectivo generalmente son dobles, 
aunque pueden llegar o ser de un solo sentido. 

Lo velocidad máximo urbano en México es de 50 km./ h. por reglamento de 30 km./ h., 
en vías secundarios y 1 O km./ h., en calles locales, cerrados y retornos. 
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C. VIALIDAD SECUNDARIA: 
Está coneda con lo primaria, se usa normalmente para viajes de paso dentro de un distri- · 
to o barrio y generalmente para dar acceso a los predios. 
C.1.- Se diferencia con la primera por su longitud más corta. 
C.2 .- Permite la circulación de los transportes públicos y de carga que dan servicio diredo 
al distrito. 
C.3.- Deben preveerse espacios específicos para dar vuelta, al ser permitido los transpor
tes públicos de carga, sus estacionamientos y espacios de carga y descarga de mercan
cfas, ascenso y descenso de pasaje. 

D. VIALIDAD LOCAL: 
Conecia o los predios con la vialidad secundaria y permite el acceso diredo a las propie
dades. Son calles, callejuelas, redas o curvas, de horquilla can núcleo letificado o jardín 
central, de retorno o cerradas en intersecciones TIPO "T", tratando siempre de evitar los 
cruces tipo"+". 
D. 1.- Con soluciones en playas o a base de retornas. 
D.2.- Horquillas de núcleo letificado o jardín central. 
D.3.- Con distancias de entronque por conveniencia peatonal de 150 m. 
D.4.- En las calles cerradas de profundidad máxima 150 m. Con un radio mínimo de 15 
m. En los retornos'3• 

E. RED PEATONAL. 
Las vías peatonales son andadores o calles exclusivas para el uso del peatón, por donde el 
usuario ( adulto o niño ) puede llegar a las zonas de servicio (escuela, comercio, juegos, 
etc.) SIN MEZCLARSE O CRUZARSE CON LOS VEHÍCULOS. 

El diseñador urbano tendrá especial cuidado en dimensionarlos y hacerlos seguros para 
su transitar. Sin olvidar que el uso de bardas para limitar la propiedad, en nuestro medio 
tardará mucho en desaparecer. Por lo cual se requieren soluciones adecuadas en el trazo 
de los andadores. 
E.1.- Puedan combinarse dentro de los espacios libres necesarios para la recreación. 
E.2.- Dependen del número de usuarios que los circule. 
E.3.- Contemplan el empleo de mobiliario, jardineras y arbolados. 
E.4.- Contendrá: escaleras, escalinatas o rompas; que deberán estar bien compensadas 
con materiales antiderrapantes y abrasivos en los pavimentas. 

73 Posteriormente punto, 4 • 2 . de esté aportaci6n se refiere a los detalles de. trozo, para el diseño de las 
~- . 
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EN LAS AVENIDAS 

Capacidad o volumen de servicio 

Velocidad de circulación 

Capacidad o 
volumen de 
servicio 

Velocidad de 
circulaci6n 
principal 

Velocidad de 
circulación 
lateral 

Selección 
incluyendo derecho 
dovfa 

Ancho de: 
carril 
banqueta 
separado¡. 

Pendiente 
máxima 

Oeac:ceso 
controlado: 
viaduc1os anillo5 

erifliricoslih•ci"'"•nlot 

1200 a 1500 

BO 
soslenido 
km./horo 

40 
km./hora 

Vialidad 
primaria: 
calzadas y 
bulevares 

500 a 800 

so 
sostenida 

avenidas y 
bulevares 

5000 600 

30a40 

500 a 600 vehículos 
hora/carril 

30 a 40 km./hora 

Vialidad 
secundario: 

400 a 500 
o más 

sin semáforo 

Red peatonal: 

12.00°8,00 
En México 
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INTERSECCIÓN 

Se conoce como intersección o entronque ol crucEJ_de 2 o más vías terrestres, pudiendo ser 
éstas a niveí o a desnivel. Su principal función es permitir que el vehículo cambie de ruto, 
por lo cual se deben de evitar los puntos de conflicto (crl!ces) con otros vehículos y con los 
peatones que transitan por la intersección. 

Se busca: • minimizar la magnitud de los conflictos 
• simplificar las decisiones del conductor 
• protección al peatón. L 

EL TRAZO A NIVEL 

los mós comunes son: 

Tres ramas: 

'· / En "T" simple: 

En "T" con carriles adicionales: 

En "T" canalizadair:· 

En "Y" simple: 

En "Y" canalizada: , 

---/---" 
Cuatro ramas: 

En cruce /1 +" siniple: 

Con carriles adicionales: 

Canalizadas dobles: 
1 1' 
1 1 

~ ,~·=-==· 1 ·~~~ 
~r-=:; 
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Con un solo enlace: 

Con dos enloces: 

Con islela separadora: 

Con islela separadora 
y enloces: 

No se recomiendan 
sin señal de 

--~L-, 

--··--·--·--

El gran problema que siempre a exislido en vialidad son los: 
"VUELTAS A LA IZQUIERDA" 
y el que quizá, porque jamás se han femado 
en cuenla de arreglo definifiva; siempre han sido 

i 'J'Ol'\HA. 

~/I 5¡ 
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TRAZO DE RAMAS MÚLTIPLES, HASTA LA GLORIETA 

,,..Sentidos sencillos inversos 
/ 
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TRAZO DE PASTILLAS SIMÉTRICAS Y ASIMÉTRICAS 

Doble con sencillo 
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EL TRAZO DE IAS INTERSECCIONES A DESNIVEL 

los mós usuales: "T" o trompeta sencilla: 

Cruce con incorporación: 

las soluciones viales a desnivel 
san las mós costosas, difícilmente 
de justificar por lo que en nuestro 
medio se evitan en todo lo posible 

Es necesario recordar que la obras 
de vialidad en fraccionamientos 
son financiados par el propietario, 
·para pasar o hacer entrega al . .~..,_,oi"''"'""'"""'F .. ,~·"'""°"'" 
municipio y que ellos se encarguen-_-· -;:- :..-::::: "..::-::.'.-:::-: ". •.• , 
de su mantenimiento o través de 
un impuesto predial. 
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"Y" direccional: 
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EL TRAZO DE lA ZONA DE MEZCLA 

Es fundamental para la solución de todas las intersecciones la zona de mezcla: es la 
longitud que necesita un vehículo para incorporarse a una circulación, cambiar de carril y 
preparar su giro a la izquierda o a la derecha. "Mezclarse, incorporarse" NO CRUZARSE: 

La norma que las rige es de l m. por km. de velocidad. Siendo la mínima 30.00 que equi-
vale a 5 autos espaciados. · 

¡l 

a 

Zona de mezcla 50 MTS. 

Zona de mezcla en avenidas 
de alta velocidad, viaductos, 
anillos periféricos, carreteras y 
libramienlos. 

La distancia se alarga de acuerdo a la 
velocidad. 
50 Para avenidas y calzadas. 
70 Para viaductos. 

l 00 Poro anillos periféricos. 
libramientos. 

hasta 120 Poro carreteras. 
( distancio mínimo paro autopistas) 

/ 
/ 

/ 
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LOS SENTIDOS EN EL TRAZO DE LA VIALIDAD 

Es aconsejable que las calles locales de un fraccionamiento tengan un solo sentido, se 
considera que en las intersecciones de vfas de doble sentido ocurre el mayor porcentaje 
de accidentes. 

Cuando se tratan de calles de retorno o cull de sac, el sentido será doble pero la capaci-"'· 
dad es mfnima. 

V 

Solución a base 
de incorporaciones o 
zonas de mezclas 

<l 

Siempre formando una circula
ción ol rededor de la manzana: 

Los sentidos son alterados. 

1\ l T l 
Se busca: 
• Disminuir el conflido en

tre vehfculos y peatones. 
• Poder estacionarse en 

uno o ambos lados de la 
calle. 

• Los intersecciones presen
tan mayor seguridad (no 
hay cruces) y se evitan co
lisiones de frente. 

• Desaparecen los deslum
bramientos nodurnos con 
riesgos de colisiones. 

• Mejor sincronización de 
semáforos. 

• Diminuyen los tiempos de 
recorrido. 

Las vueltas a la izquierda se 
dan fácilmente. 



4.2. LA LOT/FICACIÓN 
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ANAL/SIS DE CRITERIO DE DISEÑO, TRAZO Y LOTIFICACIÓN 

Se entiende por lotificación a lo acción do dividir un terreno en lotes o parcelas, siendo 
sinónimo del término fraccionar y fraccionamiento, en el que interviene el equilibrar las 
conveniencias del comprador, del vendedor y del municipio o autoridad que cargaró des
pués con el mantenimiento y conservación de las redes da servicio y dispositivo urbano. 

Las características da dimensionas y uso específico serán base de las normas o reglamen
tos locales vigentes de desarrollo urbano, planeación, planificación, zonificación o de ca
recer da éstos, será del Reglamento General de Construcción. (Y si en el sitio no se tuvie
ra, se tomará siempre como referencia el del Distrito Federal). 

EL LOTE TIPO. Éste deberá ser seleccionado de acuerdo a un estudio de mercado y es el 
que mayor número de éstos formará el fraccionamiento; advirtiéndose de que la relación 
entre al ancho da calla y el fondo que se dé a los lotas d.itarminarán al índice da costeabi
lidad. 

Un lote de poca profundidad as usual en zonas comerciales que necesitan accesos por ca
lles da servicio paralelas a la principal; en cambio lotes da gran profundidad dan paso a 
construir casas en serie o conjuntos horizontales. ~ 

'lo' '!<>' 

pt.oo 
~ª""" ln·hoci~( 

(IS.oo 

Se establece en al D.F. qua al lota deba con
templar un ancho mínimo da 7.00 m. a una 
calla circulable por automóviles, ser de forma 
rectangular o en forma curvilínea tener 4 án
gulos rectos (lotes concéntricos y radiales con 
la tangente normal al rodia y en consecuen
cia: cada uno da las 4 ángulos medirá 90º). 

VIV.p'"'df'"~ 

l'l.Ofol .. 
il'\+.s.oc.1o! 
¡.-o.«.f"I"''• 

El fondo aceptable conforme a los reglamen
tos en vigor, se fija entre 2 y 3 tantos del 
frente, con una superficie no menor de 
120.00 m2 en fraccionamientos populares y 
da 90.00 m2 el mínimo para interés soci / y . 

""'""'º ''°'re•im. ~·\ • 

ººº . J0¡" P,C\So o.. 
cons·h•ult
C:O.SM 01 sene: 

. y u~C:rido.dcs. 

lotes de 
trazos/ 

concéntricos 
radiales 

4 6ngufos da 9()!1 /r" 
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Debe buscarse siempre la mejor 

En cruz 

Orientación de /os lates: 
"manzanas" perpendiculares 

al eje térmico para dima 

para manzanas paralelas al 
eje térmico. 

/ 

CALUROSO 

/ 
/ 

/ 

/ 
En N r· 



sin lotes irregulares 

'L ·1rrno 
JO '. • 

1º _t._. IIIII 
"º 

con 2 lotes 
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... "El mayor número de lotes 
bien orientados ... 11 

con 4 lotes 

El número de lotes irregulares no deberá exceder del 4% del total de lotes a del 5% del 
área total letificada (área vendible), de manera que se pueden considerar coma lotes irre-. 
guiares los lotes radiales con linderos concéntricos. 
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LOTIF/CACIÓN APROPIADA: LOTIFICACIÓN INCORRECTA: 

1 1 111 l l l l I 

Todos irregulares 

-
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LOTIFICACIÓN APROPIADA: LOTIFICACIÓN INCORRECTA: 
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LOTIFICACIÓN APROPIADA: LOTIFICACIÓN INCORRECTA: 
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LA CALLE COMO CONCEPTO 

El subtítulo es por tratar de conservar el nombre, como yo se puntualizó en póginos ante
riores, sobre la existencia de otras aceptaciones como: vía, arteria, eje, etc.¡ y aquí se ge~ 
neralizo poro no estrar en clasificaciones sobre lo calle. (póg. 156). 

Poro su trozo, debemos contemplarlos según su 
función. 

Lo función principal de uno calle es lo de alojar 
vehículos y peatones otorgóndales o ambos lo 
seguridad respectivo en los zonas específicas 
de protección: arroyo y banquetas, que forman 
lo sección. 

o)= arroyo 
b) = banqueta 

El dimensionamiento poro estos secciones son, primero: en base o los cinchos de carriles 
en el arroyo, y el ancho de lo persono (módulo) en lo banqueta, segundo: el número 6 
frecuencia de circulación sobre lo banqueta y lo velocidad sobre el arroyo. · 

Lo banqueta se dimensiona de acuerdo 
al peatón. (módulo peatonal). 
Según: (fuente). 
Reglamento del Departamento del D.F. 

Domingo García Romos. 

····fuf[ 
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El arroyo se dimensiona de acuerdo al tipo y ci la velocidad de circulación permitida al 
vehfculo: 

velocidad: E 30 501 701 901 1001 120 

Limite en: c i u d a d acceso controlado 
1 carretera federal 

Fuente: autooista móxima · 
Domingo García 
Ramos: 2.75 3.00 3.25 3.50 3.60 3.66 3.75 
Departamento 
del D.F. 2.75 3.00 
Carlos Corral 
v Béker 3.00 3.60 ' 

E.U.A: 3.05 3.66 3.96 4.27 
fen medida en oi~s1 flOI (12) 113) 1141 

En México D.F., el reglamento menciono la sección mfnima de una calle de 12 m. dóndo
le 9.00 m. al arroya y 1.50 par cada banqueta, que incluye 3 personas caminando simul
tóneas en línea, o el mínimo de 2 personas más el ancho de la base de un poste alum
brado, !'16s la guarnición de concreto de la banqueta de 0.15 m. 

La velocidad en los calles: 
Zona urbana: Primaria 

Secundaria 
Locales 

La velocidad en autopista: 
acceso controlado 
laterales 
entradas y salidas 

50 km./h(máxima) t 
3Q km./h "ITTTffilTTI"'---

lQ km./h 

carretera federal 70-

+ L . f · ' b a : b 
• ].50 - 9.00 _j_ 1.50-. 

. .. . . . . 12.00_m . : ... 
'!'·. . ·. '· ·: ·.· .· 



SECCIONES DE CALLES SEGÚN SU CLASIFICACIÓN. 
Avenidas o vfas de acceso controlado 
Periféricos, libramienlos y viaduclos 

Separaci6n 
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~~;;!c~iº>:;,;;.--,.Y..,?,:;".7,''l/~/,/,:~~~~~~~~~~?2~~':'0':01~'?.Z~:;;?,!~;;;:;7,7,i:;7,r,I 

CARRIL DE 
DESCELERACIÓN 

Distancia para 
doscoloror y 
ovitar roducciono-, -
do la velocidad on 
el óroa do olla 
velocidad. 

\%1e1Ubbt> 
laJ 0/o 

Distancia para 
doscelorar a 
la velocidad 
de 40 1 

1Mhl01.Y,l.: 

1 
otros países: 

En los llamados Freoway 
interurbanos: 

Et separador control con carril 
para Circular do 40 a 60 mil/as/h. en un 
solo sentido a la vía on quo so encuentre 
.,lo hora do pico• · J ' 
con accesos y salidos controlados 

· ... -&JJ9~ 
~ . (l<!PiE~ff 

Do uso permitido solo Í>oro vehículos con 
ocho pasaje.ros (autos grandes y vons). 

omorgoncia 
con teléfono 

a cada 3 millas 
contiene el 
sistema do 

alcantarillado. 
En algunas partos intorurbanas so muevo el 
separador, otorgando un carril extra en el 
sentido a lo vio on quo so encuonlro 
"lo hora do pico." 

Con vogotación 
mínimo 

CARRIL DE 
ACELERACIÓN 

Distancio para 
acelerar y 

alcanzarlo 
velocidad do 

los carriles 
interiores 

(1 m. x km. vol. 
de 40 a 80 km./h 

= 40m 
mínimo) . 
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VIALIDAD PRIMARIA. Calzadas, avenidas bulevares. 

50 30 

3.25 J. 1 + variablo 
3.oo - - 2.2s-..f- b a. 

36.00m 

ha si a 
30.00m -·----------,,..--~---

""'---------r---
___ -;.iiJ 

--, ~~Q~r TMDIC;NAL ~: 30.0~om.~DE ANCHO. 50 

: 1 !'V' 
1 1 .¡-_ + 
1 1 • 

µ¡ '¡ Jll-t. ----.....,,-'--.,.,....· ·. 

3.oo\ 2.75 3.oo 3.25 6.oo +-9 .. oo ..... ··.·-· ;. ~·ºº .. -.·.·.·.·~· ·.· 
~l;L,.,f--,Y--- -. - : .. •," . . ... ,.,. " ·. _.; 

VIALIDAD SECUNDARIA ' .. . ·. ·~ .: . ".' 

30 ® 

12+~& 
J 3.50 ~-ºº _j3.25 _ tf_.· 6.25. --J-3.50. { t--- 20.00 m. 

. . 
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VIALIDAD LOCAL. 

Intersección "en cruz" En " T '' 

~\t ' ===Jll ' :· 
-·-·-e-\·-·-·-·- ·-r:·-·-::-· ~." .. ~~\ ¡:: -~.-· :;t·-. :.~: -

! 1 : ' ' ,_ ' ;: ' ~ ' :! . : : 

l. Rectilínea 
• : ~ . :< ~ " 

'" .. ,';: 

···<-··~·:_-..,.\;: 
,.~··· 

··.·. . , r.- , [i''.f;;V~\ · ,,,.,.< 
3 .. Horquilla'con 'núcleo.• :.: .. ·' · · "4. Horquilla con jardfrij'· •· · 

.1•·' . . . . .. . .l . .....,·· ._. .-'-.. '.:_' _ _, 
.. 2.(~J. ' 

r -., ' 

. . 1 . ' '.. · .. ' ::_ ., 
5. Con playa_de éstacionamiento, ja~dín·o ,mixfo · .. 
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LOS RETORNOS O CULL DE SAC. (LA CABEZA) 

Estos pueden ser de muchas formas y variantes de las principales: 

RECTANGULAR: 
1 

. : ' ~ . . . . ~.,,. ' : ': -:·.: -·.:. •• ~: \ · •• : 1 .:, ... ·••. ',•l.:.·.':< .. 1 ,: . ;-·, '·.( : ': 1 ". : 

Lo importante es su funcionalidad: que el vehículo gire pc,ira,retornar, teniendo al. suficie.n-
te espacio. · ' · .,, , · · · . · ·" ' . · ' 

Edilicio 

r mayor."= 15.00 m. :.' 
ancho'. dél· arróYo . 

de 6.00 a 9:oo. rri. 
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Para estos casos se debe considerar el radio de giro de los diferentes vehiculas, dentro .. de~ 
lo m6s usual: 
El automóvil El camión (Torton) 8.00m. o ·Autobús 9.15Y12.00 · 

hasta 6.00 m 

~ _,,¡l!15 ' -~\ 

8 <.··.· ... ·.-1·c:~::.;,::;0; 
J--12.00 24.oo · , ,-, ' 

r=6.00 ~18.00 - ·,,~·,.:·· 

.. 

EL D.D.F. en su reglamento menciona comomínirr.o·eld~ :~::;,f 
7.Sci m:, paro estacionamientos, etc. · ·' ... ,-·".~:~:~~'·!).!>.«· 

( 

automóvil ronde 4.66 7.86 
camión 8.60 13.40 
trailerconsemiremolque 6.10 19.37 

· El frailar. . 
. (E.n ·México es el más 

largO aunque se 
cuenta también con 

, !Os· de "doble caja" 

1 .. 83 

De los croquis anteriores se deduce que el rodio debe ser igual al largo del vehículo, por 
lo que si trabajamos un fraccionamiento industrial, existirán camiones de cargo y trailers, 
a los que se deberán considerar en la estructura vial. Y si por lo contrario pensamos en 
ese fraccionamiento residencial que s6lo automóviles van a ingresar, estaremos en el error 
cuando lleguen otros vehículos de servicio a este, como son: el gas, la mudanza, los re
partidores a los tiendas y comercios, etc. en que al na haber sido consideradas, nuestra 
vialidad quedaró insuficiente en cuanto a rodios de giro poro maniobras y poro estacio
namiento principalmente. 
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LOS ANDADORES 
Son vfas peatonales, corredores o calles exclusivas paro el usa del peatón. Las banquetas 
y bulevares o camellones son vialidad mixta, forman parte de la calle. 

Estos andadores o senderos deben utilizarse interiormente para comunicarse de la vivien
da al comercio, a los servicios o a las zonas de juegos, SIN CRUCE de vehículos o sea sin 
peligros de esta índole paro los niños y para los ancianos. 

Para que los andadores funcionen deben tomarse en cuenta las siguientes consideracio
nes: 
1. Haber sido trozados antropométrica y humanizadamente, es decir: de acuerdo a las 
medidas y pensamiento del hombre; no provocar largos recorridos sin descansos como 
plazoletas o bancas para descansar, sin vistas alargadas que nos dan una acentuación tal 
a la perspectiva, que al verlas ya nos cansamos de lo lejos de nuestro destino. 

2. Es necesario "provocar" vistos cortas a base de remates visuales, acompañar con dife .. 
rentes accesorios urbanos a nuestro paso como son: los socorridas fuentes, que además 
nos inspiran tranquilidad y confianza, o el grupo escultórico de piezas de orle en sus dife
rentes materiales paro el exterior74

• 

74 No se podrá quitar la inmenso satisfacción de acudir al banco desde lo oficina, caminando por el anda
dor a un lado del lago. Como es el coso de los "Centros de Negocios"', trolados anteriormente {Bussines 
Park. póg. 79). 



3. Adaptarlos a la tapograffa y al paisaje de una manera adecuada. 

o.Go 

Medidas de acuerdo al hombre. 

Canalizaciones de agua 
espacios arbolados 
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4. la seguridad debe ser propiciada por el diseñador, trazar estos andadores con la fina
lidad de ser usados cotidianamente; sin óngulos demasiados agudos que dejen ver "más 
allá de donde estoy"; "la gente llama a la gente" deben de estar poblados, que circule la 
gente por ellos. El ingenio es el de otorgar esa seguridad, sin dispositivos complejos como 
casetas policiacas, enrejados, perros guardianes, etc., que se han dejado ver últimamente 
en soluciones de parques. 

5. la iluminaci6n es muy importante: en la noche ver para caminar, (luz rasante - por el 
piso) iluminar paro asegurar; estos elementos pueden ser techados para lugares de mu
cho calor, lluvias, nieve etc.; y contener en ellos la iluminación eléctrica requerida más 
sofisticada. 

6. Con todo lo anterior debe combinarse el factor estético y socio/ . 

O ésa plazoleta, o buscO.ndo el paisaje o visual interesante o con la compañía del ser hu
man~. 

~----·-
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Y sin dejar de analizar el aspecto fundamental de los materiales que se van a usar de 
acuerdo a tal o cual casto que incidiró directamente sobre el proyecto y el anólisis del 
factor económico. 

En pisas muros 

• -

' 
~Xl-1íir{ 
---~ 

~ .·. ~~ .-, .,,, ntle. . •:.• · -
'"f'"""~"P.¡.'' 

Asf como de canalizaciones especiales para el agua y lá iluminación.·· 
.r,,,,. ,., . 
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ESTACIONAMIENTOS. 

Es necesario proyector el estacionamiento, no solo conceder un espacio para estacionar 
vehículos. 
Paro proyectar éstos se deben tomar en cuenta todos sus elementos que intervienen, sien
do lo más importante la adaptabilidad a las condiciones existentes, en lo que pretendere
mos dar como estacionamientos. 

~ ~;·-·· 

~~~\~~/ '.) ~ 1¡) 

<~~/~/ 
~ \: /i/ 
"'~/./ 

Es decir, que la posición y condiciones de la entrada y de a salida deben quedbr muy cla
ras, así como también para el propio servicio. Influye para esto el tránsito de vehículos y 
peatones, el tamaño, la forma, las dimensiones del área, las limitaciones en cuanto o la 
capacidad del servicio y la solución pretendida yo sea a nivel descubierto, en pisos altos o 
subterráneos (librando columnas). 

2. SEGURIDAD. En el proyecto se deben reunir las condiciones necesarias paro garantizar 
la seguridad tanto al automovilista como al peatón; transitando par los espacios destina
dos paro cada una. 
Se deben evitar cruces de vehículos con vehículos, permitiéndose para su solución las in
corporaciones. Notablemente en el trozo de un estacionamiento proyectado resalta. el he· 
cha de no tener cruce alguno de vehículos con peatones. 
Nótese los estacionamientos mal proyectados a los que nos hacen como peatones circular 
por las calles junto con los vehículos. 

3. TOPOGRAFIA. El proyecto del estacionamiento deberá adaptarse a la topografía para 
lograr un mejor aprovechamiento del terreno y facilitar la operación. Se deben considerar 
áreas permeables cuando estos son muy grandes. 



-186-

4. /NSTAl.AC/ONES. Deberán considerarse las instolodones principales de drenaje con 
adecuadas pendientes ovitanda los encharcamientos y una buena utilización del agua de 
lluvia que llegan a concentrarse por su tamaño. las eléctricas en cuanto a iluminación pa
ra aquellos lugares en donde se de servicio nocturno y que se consideren indispensables 
como en subterráneos y entrepisos y para evitar daños moteriales a los vehículos, robo y 
posibles lesiones ol peatón. 

5. SUPERFICIE DE RODAMIENTO. Deberá satisfacer los requisitas de seguridad, durabi
lidad y continuidad en el servicio. Vgr. ranuras antiderrapantes en rampas, sin exceder sus 
porcentajes de pendientes. 

6. SEÑALAMIENTO. Influencia determinante en la operación. Flechas en la superficie de 
rodamiento para indicar el sentido, royas para marcar los cajones, señales para indicar: 
entradas, salidas, lugares prohibidos y lugares para uso exclusivo de ciertos vehículos. 
Banquetas para avilar la circulación en sentidos contrarios y que estos nos indiquen desde 
su trazo la circulación de los vehículos. Y entre airas, el uso de "cebras"7s para cuando se 
hace inevitable un cruce de peatones o una zona en la que se deben extremar precaudo-
nas. 

A,C,C:.I0;$0, 

75 
Se le dio el nombre de "cebras" a las rayas diagonales pintadas en negro y blanco sobre pisos y en ba· 

rroras protectoras; adualmente son en color amarillo por haberse demostrado plonamonte que es el color 
que m6s se distingue a la distancia. 
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8. ClASIFICACIÓN DE VEH(CULOS. Puede darse el coso de tener vehículos pesados co
mo porte de los usuarios del establecimiento. 
Dependiendo de los porcentajes de cada tipo de vehículo que integren el transito, seró 
necesario emplear dimensiones mayores para los cojones y pasillos, en función de las di
mensiones del vehlculo mayor de los que integran el grupo de usuarios. 
El Reglamento de Construcción del D.D.F. permite en cuanto a estacionamientos de auto
móviles tener el 50% de su capacidad con cajones grandes y el restante 50% para autos 
compactos con cojones chicos. Menciono 5.00 x 2.40 y 4.20 x 2.20 los cajones para au-
tos grandes y chicos respectivomente76

• '.. 

EL TRAZO DE ESTACIONAMIENTOS. 

Considerando los puntos anteriores poro el proyecto de un funcional estacionamiento, es. 
necesario mencionar algunas recomendaciones mínimas: 
1. Banquetas poro peatones. Estos, aunque requieren superficie adicional, deben pro: 
porcionor seguridad al peatón y ser siempre techadas. Los anchos mínimos poro estos son 
de 1.50 m., para estacionamiento en un solo lado y 2.50 m., para estacionamiento en 
ambos lados. \ ).50 

+~l i ! 
2. Los automóviles n

1
o siempre son "bonitos" para estar en frente del edificio. Pu~den de

jarse algunos para "lucirse", según el género, vgr. un buen restaurante o centro de espec
tóculos y el mayor número posarlos al estacionamiento general o al complementario que 

"=""m''" ""'º'"'""~º"º":mi:~ 111 Ir 11 

ojpL• 
4 

76 
Tomand? 'en cu.ente las caracterlstkas de los vehículos 1geros y el espacio necesario para abrir las puer

tas, lo~ dimensiones mfnimas de los cojones deben de ser de 5.50 x 2.60; 4.20 x 2.40 respectivamente y 
para mlnusvalidos de 5.50 x 4.20 m. 
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Obviamente también según el genero del edificio, algunos lugares deben considerarse 
con más cajones de los reglamentarios para ofrecer un buen servicio77

• Vgr. un edificio 
corporativo de oficinas de lujo, en la que serán los dueñas visitados por sus clientes. 

3. No deberán preveerse de mínimos estacionamientos en zonas de vivienda de acuerdo 
a su estrato social o económico. 
La vivienda barata genera la compra de vehículo en la familia, que inicialmente carecen 
de éste desplazándose en el transporte público, a lo largo del tiempo y con la ayuda eco
nómica de mas miembros de la familia que trabajan, tienen la posibilidad de adquirirlo o 
ampliarse en el número de estos, resultando nuestro esfacionamienfo insuficiente, que en 
el mayor de los casos provocun a mediano y largo plazo problemas viales irreversibles pa
ra las DELEGACIONES o MUNICIPIOS afectados. Actualmente el mínimo que debe pree
verse es de DOS automóviles por viviendo; y en un conjunto habilacional, esta norma 
puede alcanzar a cubrir los esfacionamienfos para visitas que la mayoría de las conjuntos 
no cuentan con él, provocando un problema cuando el visitante asiste ocupando lugares 
que no le corresponden. 

4. Tratándose de un fraccionamiento, el esfacionamienfo se diseña principalmente dentro 
del lote destinado para la vivienda con una capacidad mínima de dos y hasta tres vehícu
los, airas formas serán: en la misma vía pública (calles) y en espacios específicos (en pla
yas). 

ÁVE:NID 

LOTE. tlJ 
E.:;,:¡\lll-ll\ 
1:1;.MA'{O~ 

TAMIJ..IO. 

11 
En un centro de espectóculos dotar el estacionamiento por un número de metros cuadrados construidos 

NO solucionaremos nada; por númerO de mesas: debemos tomar en cuenta que en una mesa ·de seis a 
catorce personas llegan en diferentes vehículos, genero/menfe por parejas resultando de 3 a 7 vehículos 
por mesa así que lo recomendables orfo por número de personas , 
En un edificio de oficinas o local corñercial, se debe de contar con suficiente cojones para clientes, no 0 1vj. 
dar que en las grandes ciudades el metro cuadrado de estacionamiento resulta mas caro que el metro 
cuadrado de oficina. En N.Y. es muy usual el dicho: "no parking, no business": si no se cuenta con estado· 
nomiento no habrá negocio. 
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S. Se deben contemplar espacios en lo vía público poro visitantes y no dejar s6lo accesos 
o los predios, que prohiban o éstos el estacionamiento. 

~ ¿ 7 
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los cajones de estacionamiento pueden estar dispuestos en: 

"CORDON" cuando se localizan paralela
mente a la circulación de vehículos. En este 

~~:ºse~~:~anc;~:.iderarse todos lo~s-a-ut_o_s---~~l~ l~L 
"BATERIA" cuando se localizan presentando 
un ángulo de inclinación a 60° , 45º y 30°, 
Actualmente no se recomienda el uso de 
los 90° 78

• 

Aquí, el estudio del ángulo por utilizar nos 
dará de espacios diferentes, hasta llegar a 
lo adecuado. 
Se indican a continuación los anchos de 
pasillos y longitudes requeridas para los di
ferentes ángulos. 

1 

<!-

/ 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
) 
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Requisilos de espacio mínimo poro dos distintas posiciones de estacionomiento. Utilizable 
sólo paro sol u ·enes en ángulos de 45°. · 

1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 1 
1 l 
1 1 

1 
No se recomienda sentidos 
paralelos. 

Deben conlemplarse senli
dos dilerenles paro circu
lación en circuito. 

l 1 f. - 1 1 
En estacionamientos cubiertos el enlre eje de columnas nos dará el número de automóvi
les y dependeró básicamente del sislema constructivo (poro librar claros) y del número de 
vehículos que se requiere por estacionar. No es bueno arquiledónicamente hablando que 
el edificio está regido por el estacionamiento, pero resulta lo óptimo solucionar el edificio 
de acuerdo ol entre eje de columnas que nos proporciona la dislribucián de autos en el 
estacionamiento_:..·------------

Banqueta de_ protección o lo columna 

CAl(li,l:>C.8'.IA 

AV/'O 
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Los óreos de rodamiento (calles} deben formar circuitos poro lo búsqueda de lugar deso
cupado de uno manera fluido y en un solo sentido 

lI 

circulación continuo 
primaria 

perimetrol 

control de acceso 

Estos circuitos (1, 11, 111,) deben ser en número "nones" poro permitir los sentidos de codo 
uno, e irse incrementando asi (IV, V}, pudiendo inclusive cambiar de forma, según el te
rreno del que disponemos. 

circulación 
secundaria 
(cambio de sentido) 

circulación 
primaria 
(circuito) 

Asf como el ir combinando las distintas posiciones de estacionamiento, provocando tam-
bién los pasos adecuados peatonales. · 

Como se expresó en un principio, no deben existir cruces entre vehículos ni vehículo con 
peatón, es dificil pero es un objetivo que se tiene que buscar poro lograr uno solución sa
tisfactorio de estacionamiento. 
Proyector pasillos en un solo sentido de circulación poro facilitar lo maniobro de estacio
namiento, ahorrando espacio cuando el elemento de calle es demasiado repetitivo. 
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El uso de topes en los cajones; disminuye la posibilidad de daños a los vehículos, éstos 
permiten disponer de una profundidad de estacionamiento uniforme y obligan al conduc
tor a entrar y salir del cajón para el lugar que le carresponde:i; eleva el costo pero fun
ciona. 

A~ 
~ 

· tope en zig zag 

la doble circulación 
produce cruces 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 



. Zona de descanso apropiada para caminos can bajos volúmenes de tránsito. 

·Con estacionamientos separado para automóviles y camiones. 
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Por último los estacionamientos se deben considerar de acuerdo a su operación, para esto 
existen tres clasificaciones básicas: · . 

l .- Estocionomienfos con empleados de servicio. 
2.- Estacionamientos sin empleados do servicio. 
3.- Estacionamientos mecanizados. . . . .: 
Y estos pueden dividirse a su vez en estacionamientos gratuitos y de cúota. Pri.vados,. pú- .. 
blicos y especiales (poro vehículos do caraclerfsticas diferentes). . . ·" 
Poro el proyecto, deberán considerarse los puntos importantes del pion de· operación, 
contestando a las siguientes preguntas básicas: · 
1.- ilas maniobras van a ser realizadas por operadores (acomodadores o "vale! 
parking"); siempre o eventualmente? 
2 .- Directamente por el conductor del vehículo áregresará ol acceso solo o acompañado: 
baja techo, protegido del sol y de la lluvia? ' 
3.- ila duración del estacionamiento promedio? La entrada y salida al teatro, cine y otro 
lugar de espectáculo generalmente es masiva, con el mismo horario. El del centro comer
cial es frecuente; el del aeropuerto puede ser prolongado, inclusive hasta por días. De 
pensión diurna con lugares de servicio o mix1a de pensión nocturna y servicio de entrada y 
salida por el día. 
4.- ilas cuotas serán recopiladas manual o automáticamente? esto nos dará como resul
tado ol tonar controles de acceso y salidas juntos o separados. 

. ¿,,..,.kJ:¡ 
S>.\id"s ·· 'I· · e..,-\v'o.do.sel· 1··, •.. : 

. sí empre· en l~ má.s ~r:~c.1·(10 "Í ~zo .. :. 
,. ··',•. ·, ·. '\,· ·:. . . . ' ... 

" 
control al 
centro 

' . ' 

En estacionamientos con empleados de servicio, es necesario disponer de una área d~ es~ 
pera que sirva para almacenar temporalmente los vehículos mientras esperan furrio para 
ser acomodados; esta área debe estar en la zona en que el cliente entrega .el suyo. · . 



· ...... 

·\ .. 
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COMPLETA LA INFORMACION ·· 





4.3. COMENTARIOS SOBRE LOS TRAZOS 
DE DISEÑO URBANO EN LA ESTRUCTURA 
DE LA CIUDAD 
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los comentarios están dirigidos principalmente poro que el Diseñador Urbano además de 
considerarlos requiero lo necesidad de intervenir con sus trazos en los aspados fundamen
tales de la estructura urbano: Viviendo, Trabajo (equipamiento urbano), Vialidad y Trans
porte, Recreación y en el Patrimonio Histórico y Cultural. 

LA VIVIENDA 

los viviendas son los construcciones que funcionan como habitación de lo población. Al 
hablar de viviendo se debe entender cama género sin especificar el tipo de ésto 
(unifamiliar-multifamiliar, aislado departamental etc.). Así como unidad, será lo célula 
básica de lo ciudad y, en conjunto, ocupo alrededor del 50% del área de la ciudad, consti
tuyendo lo odividad que más área ocupo en la ciudad. 
Generalmente lo viviendo se estudio desde sus diferentes tipos y principalmente poro el 
diseñador urbano por su manera de agruparse y del área de ocupación de codo vivienda. 
Otras puntos que deberá tomar en cuenta será el estrato económico de sus habitantes, la 
tenencia del suelo y las construcciones, su estilo arquitectónico y tiempo de construcción. 

------'T;IHf/H///,~f--'¡<0e
0 

~
Disperso. (Genero bajo densi 
Viviendas aislados. 
Codo caso quedo rodeado de uno 
área libre pudiendo en algún caso 
tener contacto directo con otra cosa. 

2:1 \ -:::::::;:1-:::>J 
Continuo. (Permite densidad 
Viviendas unidos. 
los cosas se relacionan de manera tal 
que colindan una can otra, sin espacios 
libres entre ellas. 
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PLURIFAMILIAR 

Construcción en un predio en el que habitan más de dos familias. Esta clase de vivienda 
puede generar diferentes densidocles de población. 

Vivienda on edificios de dos o más 
apartamentos por piso. 
Se llaman "de escalera" por no 
contemplar elevadores y ser de 
planta baja y cuatro niveles como 
máximo. 

EN VECINDAD 

Las viviendas alrededor de un patio o 
pasillo común. 
De uno o dos pisos de altura, se ilumi
nan y ventilan por el palio común. 
Generalmente habitadas por gentes de 
escasos recursos económicos. 

Varios de estos edificios se agrupan 
compartiendo áreas y servicios comunes. 
Generalmente son condominios. 
Se pueden generar densidades altas. 

EDIFICIOS CON ELEVADOR (TORRE). 
Edificios de más de 6 pisos de altura 
servidos con elevador. Densidades muy 
altas. 

e. 

Edificios en forma "suelta" rodeados por 
espacios libres. 
Algunos pueden tener contacto directo 
con construcciones colindantes. 
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CONJUNTOS HABITACIONALES 

Requieren de servicios indispensables para su funcionamiento (escuela primaria, centros 
sociales, comercios, salud, estacionamientos, etc.). Generalmente son de interés social y 
constru:dos por instituciones públicos, con densidad.es de pobloción muy altas. · 

VIVIENDA MIXTA 

Ésto es cuando se combinan, en forma espo.ntónea o planecida: torres con casas iinifomi-
liares, edificios de escaleras co~ vecindades, etc. ' ' ' ' ' : ;:,. ' '' ' ' 

.... ~.'' :: . 
. :.;_.F ·:,,·=· . 

• ' ·' 1 :::~:··. ) ·::: 
.... /,:;.:,:.; 

El Diseñador Urbano, deber6 tomar en cuenta tamb.ién que exisien''difereihtés 'reg'fmenes 
de propiedad, vgr. que la esteró pagand'? en abonós' p,Órci'.ser'.:da propiedad definitiva a 
que pagará en renta a un arrendatario. .';:;'.·,•.~·.;.~.\.'\'.<.·;_:·~~:.·~ ·.1 ·~·. ·~:-~.>-- _ · 

• .. ·:<; ·',,'. '',{:>:':~.'.~>~·~ :};; '. ; ~;·:;;': I/;' ':.'. 
··.·-:·· 

Que pueidein ser' dosificadas por su estilo cirquitectÓ~it'.b'}J·f>6~ ~U:'li~rrÍ~~''a~';C:o~~t~uéción, .. 
época. Y por su periodicidad de Úso como E!S el caso, de' Kotel~si c?mp0m'~ñbs;eii:.; en 
que se considera la forma como las instalaciones.sé 'útilizan 'a"travé!i:dél tiempo, yÓ' sea 
que se usen continuamente o por un periodo. de tiempo mós 'Ó menos'corto.'.'. ' ' '· ; " 
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EL TRABNO 

El trabajo se encuentra en el equipamiento urbano que es el conjunto de edificios e insta
laciones en los que se encuentran los servicios para la atenci6n de las necesidades básicas 
de la población. Los centros de trabajo son en: salud, educación, recreaci6n, comercio, las 
actividades administrativas públicos y privadas, en los servicios de seguridad pública como 
policía y bomberos y en la industria. 
La localizaci6n del equipamiento urbano dentro de la ciudad es un aspecto muy importan
te a considerar, pues constituye uno do los elementos de lo estructura urbana. Su localiza
ción adecuado genera repercusiones positivas en todos los aspectos funcionales de la ciu
dad, mejorando su paisaje y propiciando una mejor calidad do vida para la población. 
El equipamiento especial se le considero a todos aquellos edificios e instalaciones únicos o 
pocos comunes que contienen alguno función indispensable y que constituyen los centros 
que permiten el funcionamiento de los sistemas do inlraestruciura del transporte, y otros 
sistemas básicos; todos ofrecen el trabajo al cual nos referimos: aeropuertos, estaciones 
de camiones foráneos, ferrocarriles, puertos pluviales y marítimos. 
Y en cuanto a otras funciones se cuentan como subestaciones eléciricas y telefónicas, de 
gas o petr61eo, de bombeo de agua potable o drenaje, parques sanitarios o tiraderos de 
basura y plantas de frotamiento de basura o de aguas residuales, cementerios, cárceles y 
reclusorios. 

El Diseñador Urbano. So encargará con sus trazos de jerarquizar la importancia de cada 
centro de troba¡o de acuerdo al sector que le corresponda (salud, educaci6n, recreación, 
comercio, etc.) primero deberá lograr una adecuada zonificación de elementos dentro de 
la ciudad, fuera de ella o en el mismo corazón, centro o núcleo. Según esto, se tomará 
una 6ptima comunicación desde los centros de vivienda y desde luego tendrá que inter
venir en el transporte desde el punto de vista funcional y en ol diseño de sus estaciones y 
terminales, así como de otros complementos de servicio. 
Nos corresponde proyeciar las formas que deben edificarse y proponer el orden de los 
volúmenes y de los espacios, siendo diferente el tratamiento de cada centro de trabajo 
importándonos el conjunto exterior o simplemente los edificios contiguos (contexto) y siem
pre tratar de hacerlo grato, omoble, humano. 
Como diseñadores es necesario comprender que un cine o teatro se puede edificar sobre 
un estacionamiento, ocupando el fondo de un lote grande, y en .su planta principal dise
ñadas: boutiques, librerías, restaurantes, helados, fotografías, de car6cter independiente 
cada una, en donde el cine será el ancla; o alguna cadena. de. abás.tos o tienda departa
mental (Sanborn's, Vips, etc.) independientemente de ser.!ambiéri .. con plantas superiores 
un gran edificio de oficinas. 
Los centros de trabajo 7~ "fuente~" también definen ,a las ciú_dádes con:io: médicas 
(Rochester, Houston, etc.) ; educativas o cultur.ales. (Boston, :Laussan.ne en Suiza, etc.); in-

79 Existen centros médicos que son .verdaderc:is:~¡~Jci~~~.~\,~~~·:~1-.~~~fr·~ ~-¿dico.:;,_S1'~Lq' ·XXI". d'el l.M.S.·S. co·n·. 
una población rnoyor,de: 1 ~,QO~. _trabajcidO,re~ Pó~~ ~l~nde.rlo ... '(ci~d~.~,é.~·. un¡versit~rias co~o educativos. y. 
culturales aut6nomas. · · · ' · 
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dustriales, petroleros (Salamanca, Reforma, etc.); administrativas a burocráticos (Brasilia, 
Chandigorl, Camberra, etc.). 
Los viejos centros han dado paso a su transformación morfológica para buscar lo que en
tes fueron: el centro de atracción por tradición, por costumbro do sus habitantes que han 
sido los que crean estos espacios o se adaptan a ellos en su uso hasta que los crecimientos 
desorbitados de las ciudades han hecho el abandono de éstos. 
Y ahora nos corresponde el recuperarlos sin inventor trndiciones, esto es un punto impar~ 
!ante para el diseñador urbano; pues tampoco podremos producir un aspecto de folklore 
y que su concepción se proyecte al futuro sin limites

00 
. 

Camilo Sitie, dedicó su vida a la morfología de las ciudades; declarándose par las irregu
lares, las paisajísticas y no pudo establecer otras reglas que las de armonía y contraste . 
Es fundamental limitar ol espacio y esto se consigue no sólo con los edificios, sino también 
con arboledas, fuentes y formas escul1óricas1 con arle urbano. 
El conjunto de edificios que forman la "fuente" de trabajo que es como actualmente se 
concibe otra voz, debo identificarse en plena contemporaneidad con su comunidad. 
La cual impone obligaciones que el individuo debe cumplir. El orden social estimula una 
forma y a su vez la forma impone una manera de uso un orden qua, asociado a la autori
dad, resulta factor de limpieza, jerarquía, decoro. 
Cada generación tiene derecha a implantar su sistema de vida y en consecuencia a edifi
car lo que necesita y destruir lo que le estorba. 

El Troba;o. Cualquiera que éste sea, siempre será respetable y digno; debe ser atractiva 
por lo que libremente puede hacerse, requiere de. un orden pues no puede situarse en
frentándolo impunemente, se debe zonificar debidamente (industria-comercia-recreación
cultura, etc.). 
La Escuela Superior, Biblioteca y Museo; incompatibles con juegos, compra-venta, talle-
res. Una estación de transporte con un teatro; etc: · · · 

; . . : . . . : . ' : : ' . . ' ' ' . ' ' . . ~ 

El ()rden, nos dice i:omo ubicar .las eÍeme'!to~ edifica bles por razones de: dignidad, respe
to, ·seriedad1 contemplación, ,funcionalidad. Reglamentar alturas, seporaciones, materia
les,' zonas ·en .que ·~. autcirizerfruidos' e j.nstcilaciones de· aparcit6s que. puedan resúltai 
molestos hcista:r~r hai'()rios. Uria galería o·un auditorio, bajo tierra puede ser lo mejor: Y· . 

.. ;;., .. , 
"· ~ .; . 

ª0 
Dc:>min9o Gorda Ramos, El conjunto urbano si es realiz.odo en_~~ peri~~º 'corlo· de tie~po',.~s .iild~d~bie .' 

que .adquiere contemporaneidad esti/fstic:a pues gustos, materiales y sislemaS conslrLÍdivos s~n ~~10r~inon-··. 
fes en las formas construidas en el caso de cierlas ciudades. _" ·. · ., : - ··:: '.:·. . ~. ·. · ·,- ~ :··:.·: ' : 
Primeros Pasos en Diseño Urbano. Mo existen mélo~os de :diSeño 'uilive~sar qi.ie ·se :PuEidCn· 'é~"n~ideí~~ ~~-, · 
rredos pues todos derivan de las condiciones de vida en que operiln o quci. lós· e:O'usoii 'o'S'r pues lo f~r~O e~ .' 
unresultado,nounapredbposición. ··· ' ·. ,::·;·,· .. :. ··· .,·,~···· · 
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por qué no, desde una iglesia hasta un estadio o centra comercial. Como es el caso de 
Finlandia31

• 

Se deben definir perfiles sin que sea riguroso el paralelismo y la rectangularidad; en un 
terreno paisajístico puede obedecer a casualidades y los trazos regulares no deben con
trariarse por capricho y menos ignorarlos. 
Convertir las necesidades en SATISFACTORES GRATOS Y FUNCIONALES es labor del DI
SEÑO URBANO. 

En esta aportación nos referimos ol trabajo con generalidades que el diseñador debe 
conlemplar y analizar, paro llegar a expresar su ideo en una sínlesis llamada PRO)'ECTO. 

ADMINISTRACIÓN 

-Piazolela 
1 

Si partimos de un cen
tro con sus olementos 
bósicos, jerárquica
mente manifestaríamos 
primero la Sede Ad
minislraliva: Palacio de 
Gobierno, Municipal o 
Comisariado Ejidol, 
dándonos ésla la di
rección de zonificación 
de los elementos ele 
comercio, recreación o 
de transición que so 
harían hacer intervenir; ... . . . ~~r~r "·¡' ~ ir~~~:n:n° e~~:~o~~ ;:i 

~;¡i~~~~~~~l~f -~' _) r1ri~o!J'' ~::J,., i :~'ºdo lo Plorn º"' 
• clínica ~ · .·.~· 1 ~ osc:uola 
• ostodonomiunto -~\ .o esfacionamionto(s) 

I!:r Ll,~~~~,~~ ~ ... 
111 Se enumeran algunas do entre mue~ s obras importantes socialmente para ese pofs, sin ocupar m~·s .. . · · 
suelo urbano, con agradable temperatura, una inusual e impresionante orquitedura ·con' vistas y pa_iSajos. , 
naturales sublerróneos. . .- , ·· ... · --~ . ·," · 
El Centro do Arlo on Korpilampi, diseñado en cavernas, combinando el Ogua natural subter~.ón.~~.- An~xo a 
este: , ..... , ' . ,. 

El Audilorio para Conciertos Rotretti on la Villa do Punkaharju al esle do Finlan_dia·: · . . . · '·, 
El Club Deportivo con Alberca Olímpica: Yrjonkatu Swimming Hall en llokoskus, H~lsinki. · 
La lglasia en la Roca do Kari Saori on Helsinki. . ~ , · ·.·•. . ... _·: :· .. :. ,. :• 
Y paro tener idea de tiempo y costo:., en esla última se excavaron 15 millones ·de metros cúbiCOs ·de:roc:a 
por año, de 1967 a 1986 con un costo do 375 millones de dólares anuales (1500 niillonf;s dé F~k.·~.4·X: . . ~· 
dólar americano). Dalos proporcionados por Jorma luokkanen de lo Comp~ñfa T AMROCK. d~' Pinlondia/ 
quienes trabajan la minería y grandes excavaciones especiales en México desde hac'e riíás de·l 5 ·áños. 
(fotos anexas) · · ~. · .- :· 
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• 2114. 
ASKO SALO 
RAIMO VIITALA 

tlw use ot .:1 largt~ 1:avern 

! 

I 
! 



LA INDUSTRIA 

La llegada de materias primas par medio de camio
nes, trailers, ferrocarril: evitar que crucen la ciudad o 
zonas con usos habitacional, comercial, etc. 

-205-
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Que contengan rutas de transporte y ciclopistas poro comunicar de lo viviendo al trabajo; 
y un sistema de vialidad primaria y secundaria que genere alternativas de acceso y salida. 

Se debe evitar el estacionamiento de camiones y automóviles sabre las calles. Cadq_indus
tria debe tener en su interior suficiente óreo de estacionamiento. 
El paisaje en zonas industriales es un compromiso que no debe olvidarse; de lo general
mente monótono, sucio y descuidado debe pasarse a lo contraria utilizando lo reforesta
ción de calles, estacionamientos y óreos libres poro crear cortinas contra vientos, humos, 
polvos y olores; creando un ambiente mucho mós agradable; por que es el lugar en que 
transcurre lo mayoría del tiempo de gran porte de lo población. 

Es usual el propiciar restricciones en el alineamiento poro promover jardines en los frentes 
y colindancios de los fóbricas; así como, sembrar pastos en las óreas de reservo poro fu. 
turas crecimientos de las fábricas o crear conchos deportivas. 
Siendo siempre importante crear sitios arbolados que controsten con el paisaje industrial. 



·207-

VIALIDAD Y TRANSPORTE 

La vialidad, constituye el medio por el cual se relacionan todas las actividades que se dan 
en la ciudad. 

Es necesario identificar cuales son los puntos de origen y destino de los movimientos de la 
población, e interrelacionarlos con los diferenfes medios de transporte y con la vialidad 
existente, para conocer cómo se desplaza la gente, ipor qué rutas? y hacia dónde se diri
ge. 

Es importante considerar que la categoría funcional de una calle no siempre concuerda 
con lo que sugiere sus características ffsicas82

• 

Los sistemas viales estarán en función de los orígenes y destinos de que se usan, de su 
cantidad, de los usos del suelo existente o previstos y de la necesidad de mantenimiento y 
acceso a los edificios. Estas sistemas conforman los distintos distritos de la ciudad, defi· 
niendo los bordes que lo limitan, los que por su diseño y cualidades ambientales ayudan a 
dar un carácter específico a cada distrito, constituyendo puntos de referencia. 
Se debe respetar y ayudar a crear o reforzar la definición de la estructura urbana por ba
rrios aprovechando cualidades como pueden ser: las tradiciones sociales, históricas o 
simbólicas y las cualidades ambientales ya sean arquitectónicas o de paisaje. 

·~ Es necesario cjjseñar la vialidad tomando en cuenta y coordinando los alineamientos y tra· 
zos vertical y horizontal, con el objeto de reducir sus problemas constructivos y de uso, así 
como evitar perspectivas distorsionadas y lograr mayor claridad y armonía visual. 

·"' Los elementos naturales como bosques, ríos, cañadas, etc., deben cumplir una función 
ecológica, recreativa o de paisaje, deberá considerarse prioritariamente desde estos pun
tos de vista antes que afectarlos para implementar futuras vías. 

82 Una calle local construida 15 años atrás con uno sección muy pequeña en la adualidod puad~ estor 
funcionando como vialidad secundario y en algunos casos como vialidad primario, por causa de una de· 
manda de tránsito o por los facilidades que presto. · -
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La Vialidad de Acceso Controlado, en ciudades pequeñas y medianas suele estar repre
sentada por las carreteras y libramientos únicamente. 
En vías de alta velocidad se debe buscar la móxima profundidad de visión (distancia), con 
el objeto de evitar accidentes. 
Es necesario establecer preferencias en calles con cruces sin control por semóforo. 
Implementar glorietas sólo en intersecciones múltiples. 

. ~-

Que tenderón a la forma alargada mas que 
circular para convertirse en _,pastillosu con 
suficiente zona de mezcla para su incorpora
ción y prever los problemas de trónsito de 
peatones. 
Los cruces a desnivel, coma dijimos en el capí
tulo de vialidad, no se justifica por su costo 
que es muy alto; son sólo para trónsito mayor 
de 3,000 vehículos por hora o situaciones es
peciales como pueden ser un cruce con ferro
carril . 
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EL TRANSPORTE URBANO. 

Está integrado por los diferentes medios que utilizo la población para trasladarse dentro 
de la ciudad, de tipo privado: automóviles, camiones y camionetas, bicicletas, etc., de tipo 
público: autos de alquiler, miniautobuses, autobuses y camiones, colectivos (subterráneo 
= METRO), ele. y los de carga. 
Al transporte debe concebirse como una actividad en movimiento que relaciona todas las 
partes o componentes de la ciudad, haciendo factible que la población realice todas sus 
actividades y se abastezca de todos los bienes que le son necesarios (alimentos, bebidas, 
medicamentos, máquinas, accesorios y todos los bienes de consumo general) por medio 
del transporte de carga en camiones, camionetas de reporto, remolques y pipas, etc. 
Al transporte se le deberá concebir también como un sistema integral, pues constituye la 
red a través de la cual fluye el movimiento urbano ligando las actividades y zonas de la 
ciudad. 
El sistema de transporte público siempre será prioritario en relación con los del tipo parti
cular. Vgr. Su acceso de este último puede ser restringido en zonas congestionadas que 
requieren el acceso del transporte público, particularmente en horas de máximo movi
miento. 

Para evitar fo agudización de los problemas de 
tránsito y saturaci6n vial, es conveniente evitar que 
los transportes foráneos de carga y pasajeros otra· 
viesen la ciudad mediante la construcción de termi· 
nales o estaciones periféricas, y que pueden ubicar
se también en los libramientos de ciudades. 

Es necesario equipar los •paradas• de camiones, 
taxis, colectivos, ele., de transporte público con : 

Techumbre, bancas, señalización 
con información y basurero. 

Agregarle a lo anterior: puesto de ventas 
varias. 

"Paradas" con 10 a 25 personas 
por hora. 

25 o 50'personas x hora. 
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El transporte público puede ser superado del particular para agilizar su circulación en vías 
saturadas, creando corredores exclusivas en calles adecuadas. Se pueden implementar 
líneas rápidas de camiones y autobuses con un número reducido de paradas intermedias 
que agilicen la velocidad de transporte, .eligiendo vías y calles adecuadas y enlazándolas 
can líneas alimentadoras de autobuses de tipa secundario y menor rapidez. 

Deberá fomentarse el uso de bicicletas para el transporte o distancias cortas y medias, 
brindándole seguridad, preferencia ante vehículos motorizados, dotando a la ciudad de 
ciclopistas adecuadas, señales de protección y estocionamienlas para éstas bien localiza
dos y sobre todo: seguros; esta clase de transporte es económico, no contaminante y sa
ludable. Resulta útil en ciudades compactas de estrechos y saturados calles; se adecua es
pecialmente a Ciudades Turísticas (Con Cún, Acopulco, etc.), Ciudades Universitarias 
(Pueblo, Oaxaco, Jalapa, etc.) e Industriales (Las Truchas, Cd. Sahogún, etc.). 

En zonas de alta concentración de movimiento peatonal, tales como centros administrati
vos, zonas comerciales, centros educacionales, culturales, etc., es recomendable en oca· 
sienes eliminar el tránsito de todo tipo de vehículos, cerrando las collas paro uso exclusivo 
peatonal, lo cual sólo debe hacerse en el casa de que tal medida no entorpezca la fluidez 
del movimiento urbano, se implementen óreos y edificios de estocionomienlo adecuada
mente ubicados y suficientes y se dé acceso ol transporte de mercancías y de ambulancias, 
polido y bomberos. 

LA RECREACIÓN. 

En términos generales lo recreación es flsica y espiritual. 

Recreación Físico: 
l. Los espacios verdes: 

2. El uso del aguo: 

3. Las 6reas deportivas: 

4. Los espacios abiertos: 

Áreas verdes, jardines, 6reas de reposo, juegos infantiles 
en sus diferentes categorías de acuerdo a la edad: me
nores de 6 años, de 6 a l O años y mayores de l O años 
(en que ya usan la pelota de béisbol; al balón profesio
nal, la natación semi profesional en que los espacios re
quieren ya de mayor dimensionamiento). 

Fuentes, malecones, la playa, el poseo junto al ría, el la
go; sus deportes acu6ticos. 

Canchas desde vólibol en tierra, pavimento y profesiona
les; hasta el campo de fútbol, gimnasios cerrados y al
bercas de competencia. El golf, la equitación, ele. 

Paseos, días de campo, bebés. 



5. Y semicubiertos: 

Recreoción Espiritual: 
1. Cubiertos: 

2. Semicubiertos: 

3. Abiertos: 
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El kiosco; ouditorio ol oire libre, jordín botánico, zoológi
cos, etc. 

El templo en sus diferentes manifestociones, museos, ci
ne-teatro, auditorio, centro de espectáculo. 
Lugores de oudiciones musicales, conciertos, obros de 
teatro. 
Exposiciones, ferias, parques memoriales, etc. 

Ambos requieren de espacios y locales orquitectónicos específicos debidamente planeados 
y zonificados dentro y fuero de lo ciudod. 
Otra monifestación de la recreación es el deporte, que se clasifica en participar octiva
mente en él o porticipar como espectodor en el deporte organizado: los estadios, las pla
zas de toros, las arenas de box y lucha, etc. 

Los parques y jordines se dividen en diferentes niveles: Parque Regional, Reservación o 
Porque Nocional generalmente se mantienen en su estado natural dependiendo de esto 
las funciones de la tabla anterior que puedan llevarse o cabo en ellos. 
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El iardln a nivel doméstico: 
ubicado inmediato a la vivienda, sirve principalmente para desahogar la vivienda en uni
dades habitadonales otorgándoles: luz y aire, plazoletas de comunicación, distribuidores 
de circulación o vestíbulos; funciona para el paseo de carreolas de bebés, prácticamente 
desde la ventana de la vivienda se ve al infante jugar en ellos. Se evita total y absoluta
mente cualquier circulación vial dentro de las inmediaciones de dicha zona83

• 

Siempre. nas referimos a los espacios verdes como pulmones de la ciudad, sin embargo, 
en nuestra culturo donde los valores son calificados, cuantificados y medidos, y su valor 
económico es colocado por encima de sus valores intrínsecos o de uso, la actitud respecto 
a los espacios verdes permanece en forma subjetiva. 
La realidad es que tienen otras muchas funciones siempre y cuando sus espacios, propor
ciones, vegetación y demás elementos constitutivos sean diseñados adecuadamente. 
Aún no podemos precisar hasta que grados los espacios verdes son efectivamente reno
vadores del .aire contaminado, sabemos que ayudan o regular lo temperatura, pero tam
poco hemos precisado sus característicos en cuanto o población de árboles o volúmenes 

13 Por desgrada la presencia de vías de aguo, ríos, lagos, fuentes, sólo las consideramos para toparlos en 
vez de servirnos para humedecer, sombrear mediante lo vegetación, hermosear. 
Pocas personas estiman el valor decorativo y funcional de una maso de agua (río o pequeño lago), piensan 
que un río es un condudo sucio y el lago con agua estancado es solo criadero de mosquitos y que lo mejor 
es desecorlos o canalizarlos. . . 
El poseo por los ríos "urbanizados" constituye un atractivo turístico excepcional: El Sena en París, el Gran 
Canal en Venecia, el Rhin en Colonia, el Río Urbano de San Antonio T ex., etc. En México un buen número 
de fraccionamientos de luio se han acentado alrededor de fagos y de presas: Morelos, Edo. de México, 
Guanajuoto, etc. 
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de follaje, para poder oseguror cuando menos los mínimos necesarios. Sabemos que son 
igualmente indispensables, pero el hecho de no ser planeados adecuadamente eleva su 
costo de conservación, lo que ocasiona que sean relegados a un segundo término. 

Históricamente, ya desde los Emperadores Aztecas Modezuma I, Moctezuma 11 y su ante
cesor Nezahualcoyotl exigían y hacían uso de las espacios verdes y el agua, prueba de 
ello: jardines, acueductos, tarrozas y estanques, enmarcaron la arquitectura monumental. 
Majestuosos ;ardines botónicos como Texcotzingo, Oaxtepec y Cho pultepec84 

, los bos
ques de los palacios en Texcoco y en lxtapalapa. 

Hoy en día se tiene pleno conciencia de que los espacios verdes san indispensables den
tro del contexto urbano. Sin embargo, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 
los fraccionadores donan un 15% del área vendible a parques y iardines, sin tener en 
cuenta el aumento de lo densidad demográfico y que en estos sitias generalmente se in
cluyen otros servicios como escuela, mercado, casetas de bombeo de agua, etc., que co
mo construcciones restan órea a los espacios verdes. 

La recreación debe relacionarse con la densidad de población, con los usos del suelo y el 
crecimiento demogrófico, así como en su función de integradora de los espacios urbanos, 
lomando en cuenta a los espacias verdes como moderadores del clima, auxiliares contra 
la contaminación atmosférica y otros contaminantes, independientemente de los valores 
subjetivos dados o experimentados, como son los valores estéticos o simbólicos. 
La recreación a partir de la creación de la "Corto de Atenas•, desde 1933 a sido consi
derada una de las funciones bósicas del urbanismo moderno, ... el habitante urbano 
debe de recrearse en sus horas libres ... 

84 Fel~pe 11 se España, de~ret6 en 1530 la conservación a perpel~idod de Chapultepec como lugar e/e re
creoc16n. para el goce Y disfrute de la P?~l.ación de la Ciudad de México. Planificación de los Espacios Ver
des. Tesis de Maestría. Arq. Salvador H. Padilla Nicolín. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. 

Como quedó expresado en la parte anterior: La Carta de Atenas de 1933, nos dejó las 
claves del urbanismo, hoy conocidas como las 4 funciones bósicas: habitar, trabaiar, cir
cular y recrearse, que han si<lo comentadas en esta apo1tación. 
Sin embargo, habla también de algo muy importante y que es digno de tomarse en 
cuenta, no se considera como función porque no todas las ciudades tienen Patrimonio 
Histórico y Cultural. Una ciudad nueva que proyectamos, estamos iniciando una vida que 
quizó parta de antecedentes históricos y/o culturales pero en el momento no cuenta con 
edilicios (aislados o conjuntos urbanos) establecidos. 
Se mencionan en esta Carta, seis artículos a este respecto: 

65. Los valores arquitectónicos deben ser salvoguardados ... 

Esos testimonios preciosos del pasado serón respetados, en primer lugar, por su valor 
histórico o sentimental. 

66. Los testimonios del pasado serán salvoguardados y son expresión de una cultl!ra anterior y si responden a un 
Interés general ... 

Entre esos testimonios hay que saber reconocer y discriminar los que siguen aún con plena 
vida. No todo el pasado tiene derecho a ser perenne por definición; hay que escoger 
sabiamente lo que se debe respetar. 
En ciertos casos excepcionales, podró considerarse el traslado total de elementos que cau
san dificultades por su emplazamiento pero que merecen ser conservados par su elevada 
significación estética a histórica. 

6 7. SI su conservación no Implica el sacrificio de poblaciones mantenidas en condiciones malsanas ... 

A quién le preocupe mós la estética que la solidaridad, militarón en favor de lo conserva
ción de alguncis viejos barrios pintorescos, sin preocuparse de la miseria, de la promiscui
dad y de las enfermedades que éstos albergan. 
Eso es cargar con una grave responsabilidad. El culto por lo pintoresco y por la historia 
no debe tener en ningún caso la primada sobre la salubridad de las viviendas, de la que 
tan estrechamente dependen el bienestar y la salud moral del individuo. 

68. Si es posible remedlar el perjuicio de su presencia con medidas radicales: por efemplo, la desviación de elemen
tos de drculadón vitaJes, o Incluso el desplazamiento de centros considerados hasta ahora como Inmuebles ..• 

El obstóculo sólo podró ser eliminado mediante la demolición. 
Pero cuando esta medida entrañe la destrucción de auténticos valores arquitectónicos, 
históricos o espirituales, sin duda será preferible buscar una solución distinta. En vez de 
suprimir el obstáculo opuesto a la circulación, se desviará la circulación mísma. Es preciso 
combinar la imaginación, la inventiva y los recursos técnicos para conseguir deshacer los 
nudos más complicados. 
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69. La destrucción de tugurios en Jos alrededores de Jos monumentos históricos dará ocasión a la creación de su
perlldes verdes ... 

En es!os casos, podr6 aprovecharse la ocasión para introducir espacios verdes. Los ves!i
gios del pasado se bañar6n con ello en un ambiente nuevo, acaso inesperado pero cier
tamente tolerable, y del que, en todo caso, se beneficiar6n ampliamente los barrios veci· 
nos. 

70. la udlizad6n de los estilos deJ pasado, con pretextos estéticos en las nuevas construcdones aJzadas en las zonas 
históricas dene conseo.Jendas nefastas. El mantenimiento de semeJantes usos o la Introducción de taJes Iniciativas no 
será tolerado en rorma alguna. 

El hombre jam6s ha vuelto sobre sus pasos. Las obras maes!ras del pasado nos muestran 
que cada generación tuvo su propia manera de pensar, sus concepciones y su estética; 
que recurrió a la totalidad de los recursos técnicos de su propia época. Copiar servilmen· 
te el pasado es condenarse a sí mfsmo a la mentira; es convertir la falsedad en principio. 
Al mezclar "lo falso• con "lo verdadero", lejos de llegar o dar uno impresión de conjunto 
y de suscitar lo impresión de pureza de estilo, se llega solo o uno recomposición ficticia, 
apenas capaz de desacreditar los testimonios auténticos que ton vivamente se deseaba 
preservar. 

Co1!1enla~io~ '! los artículo~ correspondientes al Polrimonio Histórico de los Ciu'dadés,· hech~s por'le Cor
bus1er. Princpaos de Urbanismo (La Corta de Atenas). Colecd6n Ariel.1975. - · 



porte final 

V CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES. Porte primero. 

Este trabajo pretende ser uno oporloci6n, poro ser tomada en consideraci6n por estudian
tes de licenciatura (arquitectura y urbanismo) y de maestría que continúan sus estudios o 
trabajos profesionales en diseño urbano. 

No es una aportoci6n normativa, ni tampoco un estudio metodol6gico de trazo o de dibu
jo, sino que tomo una variante hacia el diffcil arfe de diseñar; puesto que paro muchos 
puede llegar a ser casual y en realidad consiste en un ejercicio continuo que conduce, con 
el tiempo, a su dominio y manejo, requiriéndose conocer hasta llegar a lo representaci6n 
grófica de los mismos trozos del diseño urbano, pretendiendo ofrecer algunos aquf poro 
tomarlos por cada persona que se interese en formar su propio acervo estilístico de dise
ño, representaci6n grófica o que pueda ayudar a resolver algún problema académico o 
en su ejercicio profesional. 

LOS PRIMEROS TRAZOS. 
Se toma como ejemplo la Ciudad de México por su importancia, por su grandeza, por su 
desarrollo, en sus tres épocas. 
Éstas fueron ademós las mós características de nuestras antiguas ciudades; marcando 
siempre un cambia, una generación diferente, cada vez mejor, con un tipa de trazo que 
vino siempre a mejorar la calidad de vida del habitante urbano de cada época. 

LOS TIPOS DE TRAZOS. 
lo que mas caracteriza al diseño son sus trazos, en este caso ademós de representar una 
formo de vida diferente son el resuftado de un sentido estético del paisaje naturaf y urba
no y de un ordenamiento conforme a las redes y servicios de la ciudad, de la región y sus 
condicionantes físicos. 

Se inicia con el equipamiento urbano, por considerar a los edificios que representan y que 
al estar los mós representativos: de gobierno-administraci6n; comercio y recreación; situa
dos en el centro de donde generalmente parlen los trazos de la ciudad y los habitantes 
acuden a ef en busca de los servicios y satisfactores requeridos. 

Se presenta una tabla generosa de conceptos (pp. 60 o la 63) en que se diferencian las 
ventajas y desventajas de un fraccionamiento reticular tradicional y uno de nuevo crea
ción de tipo unidad vecinal, en qua los croquis de codo uno, por su conveniencia, nos ha
ce evidente el uso de lo unidad vecinal. Si esto es así por las múltiples ventajas que se ci
tan, ¿por qué no continuar con estos estudios? erradicando la que fueron errores de 1960 
y proyectar lo que a 40 años más vamos a seguir utilizando. (Año 2035). 

Se presenta uno serie de ejemplos sobre los CENTROS DE NEGOCIO O PARQUES (Bussines 
Park de otros países), como resuftado y parte de las ciudades de la vida actual, de la ciu
dad posmoderna que es necesario conocer y saber que no s61o en países como Inglaterra 
con Parques hasta de 160 has. y Estados Unidos con 227 has., y que en México nuestro 
primer Porque (en Santo Fe, Alvaro Obregón, D.F.) alcanzo las 850 hectáreas de exten
sión. 
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Como queda claramente establecido en la relación que se presenta en la pág. 82 A., y 'con 
la frase de la pág. 80: ... "cuando menor tamaño tenga un parque, mayar será la proba
bilidad de que sus alrededores lo desbarden y menar es la de poderse permitir edificios 
de equipamiento urbano ... ". 

lA CREATIVIDAD. 

La creatividad en el diseño es un campo muy amplio pues va desde la filosofía vital del 
diseñador, la expresión generalizada del diseño urbano hasta la expresión detallada del 
edificio o elemento arquitectónico . 

Para ser creativo no se asió obligado a "ser diferente". 
En el Diseño, primera se debe entender a éste y el diseñador debe responder 
"creativamente• a las hallazgos surgidas del anó/isis del problema. 
El Croquis en la creatividad es herramienta del diseñador, pues en él, de inmediato ex
presa su idea que tiene sobre el tema. 
También es posible apoyarnos en la representación de un paisaje, de la vegetación, de la 
configuración de árboles. 
Los elementos naturales y artificiales coma la topografía, la vegetación, el mobiliario ur
bano y los propios edificios son componentes y ayudan a que el diseñador conforme es
pacios exteriores, como interiores con el uso de jardineras, muebles, estantes, etc. 

LOS ARBOLES siempre deben tomarse en cuenta y respetarlos en el proyedo y sobre todo 
en la obra, ellos ayudan además de su sombra a los edificios (cuando está sea requerida), 
a distribuirlos o construir alrededor de ellos, a usarse como vista, separadores, escenogra
fía de fondo, de cerca; a la vez que /as rocas también deben considerarse: conservando 
Jos que se encuentran en obra, ya sea dejarlas para decoración o utilizarlas como material 
de construcción. 

EL AGUA en cualquier de sus manifestaciones siempre será agradable y produciora de 
alegría: quieto o en movimiento, en calma, quietud o nerviosismo, cantarina, sonido suave 
o fuerte impresionante, en grandes cantidades a en pequeñas, en caudal o restringida, 
siempre deberá relacionarse visualmente. Es necesario saber/a trabajar, pera antes es ne-
cesario saber/o representar desde el croquis. . 
El agua se utiliza para completar la composición del espacio, como contraste, como telón; 
además del área de odividad que produce, como foco de atracción, como superficie de 
reflejo, en forma de cascada y puede formar parte también de la circulación. 
Al anexar a los puntos tratados anteriormente (vegetación, rocas, agua): /os edificios y la 
actividad humana, quedarón conformados los elementos de ambientación que el diseña
dor requiere. 
El ser humano ente social primordial y al que va dirigido el diseño urbano. 
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CONCLUSIONES, Parte segunda. 

Se plantean los puntos bósicos de estudios preliminares. 
Lo investigación inicial llamada análisis de factores, que o sido complementado año Iros 
año en clases de licenciatura y maestría; como uno metadolagío, con elasticidad poro es
coger las puntas importantes que debemos conocer del trabajo por desarrollar; primero 
como inventario urbano, lo que tenemos en este momento y después, lo que vamos o lo
grar tener. 

Lo tablo poro lo selección de un terreno, diseñado especialmente para justificar de enire 
varias alternativas cual es el mejor terreno; aparecen muchos conceptos para que el inte
resada se dé plena cuenta de las numerosas condicionantes que son base del diseño; y 
podró tomar, completar o quitar las que o su juicio crea convenientes; siendo el objetivo 
principal de esto tablo /a iustificación del terreno. 

Lo imagen de/ sitio, el análisis de pendientes y la estructura vial, como los pionas prin
cipales de síntesis. Con tablas y gróficas mínimas para que el interesado inicie su trabajo 
de diseño urbano. 
Las calles se siguen llamando calles. Y no •vialidades". 
La vialidad se refiere a un sistema compuesto de calles, avenidos, calzados y bulevares; 
para los peatones: poseo, andador, bulevar, plazoletas y vestibuladores, hasta el estacio
namiento forman el sistema vial llamado "vialidad". 

La clasificación generalizado de vialidad parle de : 
A. Las Vías, Arterias, Calzados o Avenidas de ACCESO CONTROLADO. 
B. VIALIDAD PRIMARIA 
C. VIALIDAD SECUNDARIA 
D. VIALIDAD LOCAL 
E. RED PEATONAL Y ESTACIONAMIENTOS. 

Las soluciones viales a desnivel son las más costosas por lo que en nuestro medio se evi
tan en lo posible, solo se justifican cuando se tiene un tránsito mayor de 3000 vehículos 
por hora o situaciones especiales como puede ser un cruce con ferrocarril. 

Las calles se proyectan de acuerdo al peatón Y. al vehículo; por su uso, frecuencia, veloci
dad y tipo de vehículo; el sitio (sombro-sol-materiales-vegetación), su atractivo estético y la 
seguridad que deben proporcionar tanto al peatón como al automovilista (chofer). 

Las calles se deben adaptar 100% a la topografía y al paisaje, provocar visuales "cortos" 
a bases de remates visuales para no acentuar su perspectiva. 
En cuanto a los andadores peatonales, se requiere de un ingenio especial del diseñador 
para trazarlos de acuerdo a los elementos: Hombre (social, psicológico y antropométrico) 
Físico-Ecológicas (clima, topografía, vegetación); Servicio, Seguridad, Materiales y Estético 
(sencillamente bellos). 
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Los estacionamientos deben ser siempre diseñados y no contemplar sólo un sitio en el que 
se va a meter vehículos. 

LA LOTIFICACIÓN. 

Paro la solución de la vivienda y el equipamiento urbano en fraccionamientos, u otras 
modalidades, nuestros trazos deben dirigirse al cumplimiento de cuatro elementos bósicos 
del diseño: Vientos, Asoleamientos, Topografía y Visuales. 

Se requieren conocer la dirección, inclinación e intensidad del eje térmica y de los vientos 
dominantes, favorables o reinantes, así como su frecuencia en este último para soluciones 
óptimas de vivienda principalmente en clima caluroso. Nuestra labor no es de Nsolo uno 
viviendo"; es dar: EL MAYOR NÚMEROS DE LOTES BIEN ORIENTADOS, así como de los 
edificios tanto de vivienda como de diseño urbano que conforman el conjunto. 
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CONCLUSIONES GENERALES. 

1.- Desde nuestros orígenes en el Valle de México hemos visto, trazado y usado el diseño urbano. 

2.- La Ciudad de México se ha conformado y llega a tener una fisonomía ordenada. La traza, 
para la ciudad, no fue sino una trama que orient6 su desarrollo mientras que la ubicación, la 
orientación y las caraderfsticas generales de los edificios, fueron dando paso a paso, de manera 
evolutiva y cambiante, las condicionantes espaciales de la ciudad. 
En cuanto a los espacios centrales de ésta, es interesante insistir en la organización inicial que 
tuvo, y en su evolución hasta conformar el modelo de la Gran Capital. 

3.- Los trazos de esta Gran Ciudad han sido producto de una forma de vida, resultado también 
de la forma de pensar y de las tradiciones del habitante urbano de cada época, basándose en 
esa traza también para la morfología de la ciudad. 

4.- Se refiere a la necesidad de hacer conciencia a los diseñadores sobre lo morfología de la ciu
dad paro evitar su descuido. 
Acción que debe hacerse desde la Escuelas y Facultades de Arquitectura en los estudios urbanos y 
especialmente hasta en la necesidad de reglamentar el diseño urbano en las ciudades del país, 
para que de acuerdo a las bases socioecon6micas y políticas nuevamente se armonicen los as .. 
pecios da uso da la comunidad . 

5.- Las ciudades mexicanas, que por lo amplio del tema requieren de un estudio aparte al desa
rrollo de este trabajo, debemos, entender que por el acervo de las culturas prehispánicas y de lo 
herencia española contamos con antecedentes de tradición urbana, para tomarlo como base del 
diseño urbano y otros disciplinas a fin de producir una conciencia en la comunidad paro nueva
mente lograr una hábitat en ciudades bellas. 
Es de hacer notar que o excepción de ciudades como Guanajuato, Taxco y Zocatecas; constante
mente vemos perder en las ciudades su armonía, debido a la inclusión de la arquitectura y el ur
banismo modernos sin intentar, en forma alguna, la composición del conjunto, responsabilidad 
que debemos afrontar los arquitectos del presente como verdadero reto o la práctica de nuestra 
profesión. 

6.- El interés visual ~n nuestras ciudades está hoy acaparado por la publicidad comercial y es ésta 
la que se haya más en contacto con la gente; el diseño urbano, la arquitectura, la pintura y la 
escultura pueden ser combinados de muy diversos modos y ésta es una de ellas. 

7 ... La vegetación es necesaria para la vida, tonto del ser humano como de los animales. Do al 
paisaje urbano textura y suaviza las masas de concreto y pavimento. Se hace indispensable su 
uso y especialmente en espacios abiertos y áreas recreativos. 
Es necesario conocer la clasificación de la vegetación (perenne-caduca); su crecimiento, su forma, 
follaje, clase de raíz, su sifuación (sombro.media sombra.sol), la región de procedencia y el dón· 
de vamos a forestar (condiciones del clima y de la tierra). 
Debe existir gran variedad y cantidad de vegetación en una ciudad y sobre todo en sus alrededo
res, con la misma medida existirá fauna en ella (mamíferos y aves). 
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Es necesario plantear la necesidad de controlar por las autoridades urbanas las áreas de 
reserva circundante de las ciudades, dedicadas a futuras crecimientos; que se contemplen 
en ellas normas o reglamentas QUE SE CUMPLAN como se han mencionado en esta 
apartacián, vgr. sabre las medidas de las cajones de estacionamiento en la (pág. 187) y 
los 10.50 m2 de espacios verdes por habitante que se recomiendan paro la Ciudad de 
México. 
Si na tomamos en consideración el clima y en zonas calurosas no protegemos del sol a las 
áreas de repaso y viceversa no haremos otro cosa mas que perder el tiempo diseñando 
desiertas. Sus habitantes tendrán la sensación de que a su poblado lo rodea el desierta 
por los cuatro lados. En este caso lo indicado será localizar los espacios verdes de tal 
forma que ayuden a mejorar dicha sensación8s. 
En cuanto a Nla donación"' que otorga un fraccionamiento al municipio es necesario antes 
de aceptarlo, el revisar sus condiciones en los planes y diseños previos. Como Diseñado
res Urbanos, estas 6reas las tenemos que diseñar no solamente para que Ncumplon con 
lo solicitado• sino que tomar en cuenta los gastos de conservación, los que llegan a ser 
ton altos, que muchos municipios se ven precisados a abandonarlos, no arbolizando, par
ques y camellones por costoso y terminan en el mejor de los casos por pavimentarlos, 
terminando definitivamente con la permeabilidad del subsuelo. 

85 
El trabajo de reforestación y de tres parques ~n la Ciudad de Aguoscalientes del a;quitedo Mario Schjet-

nan sirve de ejemplo al caso. . 
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5.2. RECOMENDACIONES PARTICULARES. POR TEMA. 

VIVIENDA. 

La Vivienda se debe considerar no como la construcción de casos aisladas sino como la 
realizaci6n íntegra de un medio ambiente urbano que incluya la casa, la vialidad, la re
creación, el transporte, la educación, el comercio y el trabajo. 

La construcción aislada de casas no solo NO resuelve ningún problema al habitante ur
bano, sino que genera problemas de car6cter social, econ6mico y funcional para la ciu
dad. 

Se recomienda delimitar e identificar los diferentes barrios que conforman las áreas habi
tacionales de la ciudad para facilitar acciones y obras específicas en cada barrio. 

La estructura de un barrio la constituyen los diferentes tipos de vivienda, sus calles, su 
equipamiento, sus espacios abiertos, su infraestructura y transporte, interrelacionados en
tre sí con las otras partes de la ciudad. 

Se recomienda proteger a los barrios habitacianales de cambios brllscos en su estructura: 
como la transformación de una calle local en vialidad primaria. La construcción de edifi
~ios de oficinas, universidades, comercios u hoteles desproporcionados en relación a la 
escala del barrio. Introducción de industrias incompatibles. 
Los fraccionamientos deberán integrarse a la estructura existente. Y los nuevos barrios en desa· 
rrollo deberán estar necesariamente dotados de áreas para los servicios comunitarios básicos, 
tales como escuelas primarias, mercados y comercios, plaza, jardín de niños, parques, zonas de 
juego, etc. 

Se recomienda que las áreas de donación se localicen concentradas en uno o dos lugares 
en el interior del fraccionamiento poro evitar que se den en forma segmentada o en las 
áreas periféricas del fraccionamiento. 

Se recomienda concentrar los servicios locales de un barrio en módulos de servicios. Y 
que la población de un barrio tengo acceso a pie a los servicios locales. 

El ordenamiento de casos o edificios en formo 
lineal o continua con frente a la colla, algunos 
veces son visualmente monótonas. Es necesa
rio remeter los edificios, reforestar la calle, 
crear plazas y jardines, cortar o rematar los 
perspectivas de las calles (con árboles, edifi
cios o vistas interesantes}. ~ 

Se recomiendan agrupar viviendas alrededor 
de un espacio abierto común, por propiciar 
las relaciones entre los vecinos. Se debe ex-
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Crear sistemas peatonales y ciclopistas que 
unan principalmente los óreos hobitocionoles 
con los centros de servicios, zonas de trabajo 
y con otros sistemas de transporte. 
Poro los niños, los óreos de juegos y espacios 
abiertos de relación social son muy importan
tes inmediatos o su viviendo, sobre todo 
cuando la viviendo carece de espacios jardi
nodos propios. Éstos deben ser o~cesibles o 
pie y sin cruces de calles. 

Se recomiendo que los hoteles se adopten o las característicos de los lugares en que se 
localicen poro EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE LOS ATRACTIVOS por lo que se instolorón 
en ese sitio. En lugares con topografía accidentado y vistos ponorómicos se adopten o lo 
topogrofío, vegetación, materiales y de tipo de construcción predominante. En muchas 
cosos se deberón aprovechar como puntos focales, locolizóndolos en lugares adecuados 
poro ofrecer lugares de reunión poro los habitantes de lo ciudad, por los servicios recrea
tivos y comerciales que ofrecen o lo población. En zonas hobitocionoles de bojo densidad 
se deberán localizar moteles de bojo altura con óreos libres y jardines. En zonas antiguos 
o históricos adoptar edificios o cosos solo de valor arquitectónico. 
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Se recomienda diseñar adecuadamente las paradas de transporte público. Si sabemos 
que éstas generarán cierto tipo de comercio, conviene diseñarle estos espacios y no que 
sean con el tiempo espontáneo. Debemos pensar en la protección del peatón y dar facili
dades o los usuarios. Ubicarlas de manera que no se ocasionen congestionamientos de 
tránsito. 

Se recomienda crear recesos y remetimientos en la vialidad, calles paralelas y secciones 
~::~'.oles de calles para ser usadas exclusivamente co\o estaciones y paradas de auto-

' 
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TRABAJO. 

El equipamiento urbano es un elemento estratégico poro conformar lo estructuro urbano, 
pues propicia lo concentración de personas y, por la tanto, la convivencia y el traba¡a. 
Por importancia de la generación de edificios públicos y privados, es determinante en la 
integración de la imaginación de la ciudad, especialmente en lo tocante a la creación de 
puntos de referencia. 

De no diseñarse el equipamiento, surgirá de forma "espontáneas" en los lugares de con
centración o paso de gente, generándose subcentros que pueden generar congestiono
mientos de tránsito, carecer de suficiente infraestructura, y de las áreas necesarias paro el 
movimiento de peatones. 

En los centros y subcentros de equipamiento, es recomendable que el diseño y planeación 
de las calles, plazas y jardines, se lleve a cabo en función de los peatones. 

Se recomienda crear sistemas de calles y plazas exclusivamente peatonales y conectarlos a 
estacionamientos y paradas de camión. De esta manera se creará un ambiente en el que 
predomine el peatón. 

Se recomiendan zonas de desahogo adecuado al volumen de usuarios tales como plazas, 
parques, vestíbulos abiertos, etc., en virtud que los diferentes tipos de equipamiento pro
vocan diversos grados de concentración de gente y se requiere evitar el desalojo de estos 
centros de trabajo sabre la vialidad y la generación de problemas de congestionamiento y 
seguridad peatonal. 

Se recomienda no ubicar el equipamiento sobre carreteras o vías de acceso controlado. 
Cuando son centros de trabajo muy importantes y su localización es sobre éstas, se debe 
ubicar el acceso de automóviles en calles laterales y locales, para evitar la obstrucción del 
tránsito sobre las vías principales. 

Crear sistemas de estacionamientos en la periferia de los centros de equipamiento poro 
reducir diversos grados del acceso de automóviles particulares. 

Es frecuente que los edificios del equipamiento se localicen en los lugares más importantes 
de la ciudad; por esto es necesario que el diseño de estos edificios lome en cuento el pai
saje urbano en que se focoliza, para evitar desvirtuar las características existentes. 

Se recomienda adoptar edificios antiguos, ayudando así o la conservación de ambientes 
urbanos valiosos. 

Los cementerios de una ciudad son espacios abiertos que cumplen funciones ecológicas 
(zonas de recarga acuífero, rompe vientos, hume.decedores del ambiente, ele.), por lo que 
se recomienda reforestarlos y conservarlos como áreas verdes. 
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En las zanas industriales se recomienda prever centros de servicio en los que se agrupen 
bancos, restaurantes, clínicas, comercios, servicios deportivos y oficinas; de no preverse 
súrgir6n espont6neamente y en formo caótica86 

• 

Por esta misma rozón es necesario diseñar pequeños jardines y plazas con el objeto que 
se utilicen como lugares de venta ambulante de cernida, zonas de lancharías para obreros 
y empleados, y lugares de esparcimiento y descanso. 

VIALIDAD Y TRANSPORTE. 

Se recomienda identificar los distintos tipos de vialidad, el tipo de vehículo, sus horas y 
cantidades de circulación; así como los puntos conflictivos. 

Tener al día la clasificación de la vialidad pues con frecuencia las calles cambian de cate
goría: asi por ejemplo, por cambio de circulación una calle puede cambiar de local a se
cundaría, o viceversa; o bien, cambiar sus cualidades funcionales y pasar de secundario a 
primario. 

Se deben implementar franjas jardinadas en las banquetas can el objeto adem6s de sepa
rar vehículos y peatones. Darles seguridad. Permitir la implementación de árboles. 

Se recomienda que las carreteros no crucen por su centro a las ciudades, sino que se 
construyan libramientos, siempre que éstos no signifiquen la pérdida o deterioro de la ac
tividad urbana. Estos libramientos en el futuro se convierten en anillos periféricos. 

><J~...,.. .. 

1 LIBRAMIENTO. 

96 
Es .necesario recordar aquí que los hoy business park en su 1° Generación, se iniciaron como zonas in

dustriales. (Póg. 81}. 
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Evitar quiebres angulares mayores de 15° en calles y en intersecciones. 

En vías principales es conveniente~ intersecciones en forma de "T"' demasiado pr6xi~ 
mas, las cuales rompen la fluidez del tránsito vehicular. 

Cb J hl ~-L41 1~ ~ ¡~ 
~.,¡1...J.T1C>o "'e:;>: ..o.,,..__,e_~¡t::>..e.,. o VIA f'P,1>-JCIJ<>A\.. 

~ f0-°1 ~Pí Cfb1')41 ~ rtr;-
Se recomienda la fluidez del tránsito vehiculor estableciendo preferencias en calles sin cru
ces y sin control par semáforo. Evitando intersecciones en "T" demosiado,¡¡ráximas. 

' ' 

Es urgente por necesario crear sistem s e vialidad peatonal y ciclopistas en toda la ciu
dad, cuando éstos sean implementados en ciudades ya urbanizadas, se tendró especial 
cuidado en evitar interferencias entre arbolización de calles y líneas de conducción eléctri
ca o comunicaciones, para evitar que éstos sean mutilados a que afecten las conducciones 
subterráneas con sus raíces. 



-229-

Dotar de protección (barreras, arbolado, 
etc.), a construcciones (especialmente vi
viendas) en esquinas de cruceros o inter
secciones peligrosas. 

~ 
1 

Los estacionamientos, que forman parte constitutiva de la vialidad, se deberán considerar 
como un sistema integral, es decir, su localización deberá referirse en función de las óreas 
de control, congestionamiento, concentraciones de personas, sistemas viales, usos del 
suelo, etc. 

El estacionamiento sobre la vialidad cualquiera que ésta sea, de permitirse, deberá contro
larse por medio de tarifas, periodos de tiempo en que se prohiba y secciones de calle en 
que no se permita. 

Se recomienda el control de estacionamientos en: el centro de las ciudades y zonas conti
guas, centros de distrito, en áreas residenciales antiguos, carentes de estacionamiento en 
las casas. En las calles en que predomine el uso comercial, industrial o de servicios. Y es 
necesario además de ser controlados: 
1. Promover la creación de estacionamientos públicos. 
2. Exigir a los edificios de nueva creación que incluyan estacionamientos adecuados. 
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En habitacionales: dos caiones por vivienda; en edificios de uso público: un auto por per
sona que troba¡a en ellas y así podremos contar sólo con algunos lugares poro visitan
tes. 
El segundo posa en este coso sería el prohibir el uso del automóvil o oficinistas del que 
no lo requiero poro su trabajo, o seo instrumentando ton sencillo como uno circular de lo 
Dirección: ... "el personal de esto dependencia deberó usar el transporte público ... "; 
que lo posen a deior y recoger, y que se establezcan controles o rufos poro que entre los 
mismos empleados utilicen un auto codo 5 personas. En los oficinas públicos brindar de 
estacionamiento al usuario, que actualmente NO tiene derecho o usar; son coiones desti
nados exclusivamente o los funcionarios. En los edificios de oficinas privados deberón de 
dotarse lugares de estacionamiento extra poro clientes. Vgr. en el sector salud: un médico 
o consultorio dental por cito horaria, si trobo¡o 8 horas = 8 cojones de estacionamiento 
por consultorio o médico. 
3. Implementar y prever estacionamientos considerando que ingresen o los calles o zonas 
congestionados el menor número de automóviles particulares localizando los estaciona
mientos en su periferia. 
4. Hacer los nuevos proyedos de acuerdo o los necesidades y conflictos aduoles y futuros 
realizando obras violes tomando en cuento los datos de orígenes y destinos. 
5. Hacer dentro del Programo de Desarrollo del que se trote, los previsiones de vialidad 
primario necesarios paro cado crecimiento futuro. Es muy importante también exigir: uno 
continuidad en lo vialidad primario y secundario en los futuros crecimientos, o fin de evitar 
lo circulación de vehículos por pocos vías. 
A este temo es necesario recalcar que se deberó exigir o los centros de trabajo (públicos y 
privados), de ne_gocios y edificios habitocionoles de cualquier estrato social y económico, 
las NORMAS TcCNICAS RECOMENDABLES y no los MINIMOS político-odmínistrotivos
reglomlentorios que vemos NO funcionan en lo actualidad. 

TRANSPORTE. 

El tipo de transporte que se elijo poro resolver un problema debe determinarse tomando 
en cuenta los servicios preexistentes, el volumen de pasajeros, los costos de implementa
ción y operación lo capacidad vial, los posibilidades de pago de sus usuarios, etc. 

Las líneos de transporte público deben contar con "parados" y estaciones intermitentes su
ficientes estratégicamente ubicados y adecuadamente separados, evitando parados inne
cesarias que reduzcan la rapidez y eficacia del servicio. 

Se recomienda unificar el carácter de los "parados" o estaciones y terminales de transpor
te público, dotándolos de zonas de espero adecuadas poro respetar lo imagen y el paisaje 
urbano. Y equiparlas; cada una de ellas, con lo mínimo necesario según su uso (persono 
por hora) porque el dudarlo, ignorarlo y no hacerla, NO servirá de nada, pues sabemos 
que se darán espontáneamente, sobra !ad.o puestos de comercio ambulante, desde artícu-
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los comerciales hoste lugares de comida representondo estos últimas no sólo un ospedo 
desagrodable sino que tombién un olto grado de peligrosidod pues les consienten las ou
toridodes hasta tener tonque de gas para su uso. 

Las terminales y estaciones intermedias de autobuses deberán ubicarse tomando en 
cuento los cruces entre diferentes líneos, para focilitar el transbordo de pasojeros. 

El servicio de automóviles de alquiler "taxis" y minioutobuses (colectivos) debe ser dotado 
de "sitios" suficientes, lugares estratégicamente ubicados de manera que NO generen 
conflictos de tránsito. 

RECREACIÓN. 

El foctor más importante es la distancia a la que se halla de las viviendas y del trabajo. 
Ésta no debe sobrepasar a los 150 m. de la vivienda al campo de juego de chicos jóvenes 
y de 300 m. de distancia al parque o campo de juego polideportivo o sea con diversas 
actividades. Éste debe contemplar secciones paro personas de todas /as edades es decir, 
no sólo para niños y adultos, sino también para jóvenes adolescentes que se encuentran a 
menudo desplazados en los parques tradicionales. 

Los juegos deben ser completos en sus áreas destinadas para ellos y cado vez mós com
plejas. Debemos excluir todos aquellos que comparten un riesgo. Columpios y otros arte
factos, que desgraciadamente san muy usuales en nuestro medio; deben prohibirse den
tro del sector del niño pequeño. Además que el niño mós grande no le interesan esos 
juegos, es un atentado a su inteligencia. Lo actual es la cibernética, la creación de juegos 
de computadora, electrónicos, en otros palabras la televisión. Pensemos en como mante
nerlos en espacios abiertos tomando en consideración estos puntos: quizó el columpio y 
el "sube y baja" sean naves de otras galaxias o del programa de moda en televisión o del 
"Nintendo". 

Otros juegos de pelota que puedan ser del tipo más simple, resultan ton esenciales, los 
rectángulos de arena y los lugares de reposa para los ancianos son no menos importantes 
que los espacios dedicados a los juegos de movimiento. 

Es recomendable para un parque el área mínimo de l 5.000m2 con una superficie mayor 
aumentan las posibilidades de otorgar al proyecto un carácter más definido de parque, ya 
que las zonas de pasto deben ser relativamente grandes para que no resulten perjudica
das por el paso de la gente. Los letreros de "no pise el pasta• no deben existir, es un si
nónimo de mal proyectado ese parque. 

Si se limita el tamaño del parque, éste debe poseer un buen pavimento. Se debe contem
plar en un parque la gran flexibilidad y la creación de una rica y variada gama de am
bientes. Una de las funciones más importantes de la recreación, es la de servir de lugar 
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de reunión para el vecindario, en el centro de la ciudad y en el paso al trabaja y de un 
parque de juegos ademós sus diversas unidades que lo integran deberán situarse lo sufi
cientemente cerca entre sí para que el niño o el adolescente puedan cambiar fácilmente 
de una actividad a otra. 

los grandes parques de la ciudad, además de realizar funciones deportivas, diversiones al 
aire libre y los jardines zoológicos y botánicos, deberán alojar otros elementos arquitec!ó
nicos ya descritos como recreaci6n (museo, teatro, auditorio, fuentes, esculturas, etc.). Es
tos deberán mantener o devolver los paisajes naturales a la ciudad, frotando de conservar 
la vida salvaje hasta donde sea posible. Vgr. el Parque de La Venta, El Garrido Canaval y 
La Laguna de las Ilusiones en Villahermosa, Tabasco. Otro ejemplo, de importancia sin
gular en nuestra medio es la Ciudad Universilaria, en donde se combinan las diferentes 
actividades didácticas, culturales y deportivas enmarcadas par grandes áreas abiertas jar
dinadas a naturales, y que no sólo san usadas por la comunidad universitaria sino que 
permanecen abiertas al público en general. 

Los metros cuadrados que deben destinarse lo recreación. 

Hay quién habla de estándares internacionales de 9 m2 de áreas verdes por habitante. 
Kuro Komeko hace notar que la ciudad de Osoka cuenta con 1 .1 O m2 por habitante. 
Kyoto con 1.19; Londres con 9.2; Nuevo York con 11.9; Tokio con 0.51 m2 en un estudio 
que se refiere a "espacios abiertos• lo que reduce la relación de "espacios verdes"'. 
La ciudad de México cuenta con 3.5 m2 por habitante por lo que podríamos considerar 
que está muy lejos del estándar internacional de 9.00 metros cuadrados. 
Si en el total del área metropolitana de la Ciudad de México pudiéramos promediar 100 
habitantes por hectárea, se estaría dentro de una razonable, cómoda, aunque poco eco
nómica densidad de población. Si en 100 hectáreas o sean 1,000,000 de m2 habitan 
10.000 habitantes y respetamos el reglamenta actual que nos indica que el área de do
nación deberá de ser el 15% del área vendible (área vendible igual al área total menos el 
30% m6ximo que corresponde a circulaciones) contaríamos con 105,000 m2 de área de 
donación por cada 10.000 habitantes o sea 10.5 m2 por habitante, siempre y cuando la 
totalidad de las áreas de donación fuesen empleadas para áreas verdes exclusivamente, 
sin ningún edificio recreativo o de labor social como escuela primaria o mercado. Por lo 
que será necesario mantener el estado natural de los parques, evitando que se construyo 
en ellos. 

Se recomienda en las plazas: que en las inotalaciones eléctricas y de teléfonos no existan 
líneas aéreas. Que las plazas no sean usadas como estacionamiento, en ciertos casas 
pueden ser aprovechadas para construir estacionamientos subterráneos. 

Se recomienda que las construcciones que delimitan parques y plazas se organicen en 
forma clara y fuerte, es decir, de manera que mantengan una relación armónica en sus 
alturas, alineamientos, volúmenes de edificios y fachadas, creando un contraste efectivo 
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entre árboles y edificios en los parques, propiciando un espacio intermedio agradable en 
las calles, y conformando más claramente el espacio de las plazas. 

Las calles residenciales definitivamente son mós amenas si tienen árboles. El mínimo de 
banquetas será de 2.50 m para poder sembrarlos. 

Todo edificio o conjunto de edificios, refiriéndose en está parte a las que conforman la r~
creacián, deberá estar dispuesto y diseñado de tal forma que conforme Y ayude a definir 
los espacios abiertos urbanos. 

Los edificios junto a espacios urbanos abier
tos, deberán permitir el paso del sol en zonas 
templadas y frías; en zonas muy calurosas, se 
recomienda que den sombra a éstos. 

Las calles y edificios deberán dar énfasis a lo 
topografía del sitio, para no reducir la clari
dad de lo forma e imagen de la ciudad. 

Se recomiendan edificios altos sabre la cima 
de los montes. 
Edificios bajos en sus laderas y partes mós 
bajas y cercanas. 

De esta manera se acentúa la forma· de los 
montes, no se obstruyen las vistas desde la 
montaña, se permite la vista ininterrumpida y 
el entendimiento de la fotografía natural de la 
ciudad. 

Se recomienda que los edificios no compitan con otros elementos que sean puntos de refe
rencia o parte del paisaje característico de la ciudad, sino que ayuden a reforLorlos y dife
renciarlos; como con: torres de iglesia, monumentos, cerros u otros. 

Se recomienda que los cambios de altura entre los edificios colindantes no sean mayores 
de dos pisos. 

El uso de formas muy peculiares en los edificios can el fin de competir entre sí, para atraer 
mayor atención de la población, genera un desorden visual que no conforma un ambien
te agradable, no ayuda a la claridad de lo imagen de la ciudad y destruye los espacios 
abiertos urbanos. 
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Los edilicios de forma única o diferente respecto de lo usual, pueden usarse para señalar 
un edificio significativo para el pública, por ejemplo' recreativos: un auditorio, estadio, 
arenas, museo o algún otro edificio con una localización muy peculiar. También pueden 
ser edificios de servicio como el Palacio Municipal o el Mercado. 

59 recomienda proteger y refor<ar a los edificios y otros elementos que se distinguen por 
su silueto en el paisaje urbano; éstos serán importantes puntos de referencia y darán ca
rácter a la ciudad y a la zona en que se localizan. 

PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Las zonas de edificios y mobiliario (bancas, rejas, letreros, faroles, etc.) con valor histórico, 
arquitectónico o ambiental, cumplen múltiples funciones dentro de lo estructura urbana, 
cama por ejemplo la de dar continuidad histórico a lo ciudad, dar carácter a los barrios, 
ser punto de referencia, ofrecer atractivos turísticos, y, en caso de ser muy importantes, 
dar fama y carácter a toda la ciudad. 

Se recomienda protegerlos y preservarlos. 

Toda ciudad tiene zonas, barrios, edificios, vegetación, parso¡es, materiales de construc
ción y estilos arquitectónicos que son únicos y sólo se dan en ella, y que contribuyen a 
darle a lo ciudad su carácter particular, distinguiéndola de otras ciudades y volviéndola 
atractiva e interesante. 
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ANEXONº 1 

EXPERIENCIA Y PRÁCTICA DOCENTE. 

1. FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNAM. 
De 1973 o lo fecho. 
Profesor con nombramiento de Asignatura "B" Definitivo, en los áreas de Urbanismo y 
de Diseño. 
Estudios de Licenciatura; impartiendo las cátedras siguientes: 
Diseña Urbano. El Medio Ambiente y la Ciudad. Área de Urbanismo. 10 hrs. sem/m. 
Toller de Proyectos IV y Taller Evaluativo. Área de Diseño. 12 hrs. sem/m. 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO. Maestría con especialización en urbanismo; 
de 1977 a 1987, en que solicité y se me otorgó licencio con esto última fecha, poro 
ocupar el cargo de Coordinador del Taller Foderico Morisca! de turno vespertino en la 
licenciatura. 
Impartiendo los cátedras siguientes: 
Estudios urbanos o nivel comunal (2o. Semestre) 
Diseño Urbano 11 optativo. (3er. semestre) Reincorporándome en 1994 a la fecho. 

2. ESCUELA MEXICANA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC A.C. 
De 1979 o 1984 
Director de lo Escuelo. Interviniendo básicamente en los lineamientos y lo formación de 
lo primer generación de alumnos. Estudiando diferentes piones y programas de 
estudio, hasta lograr una equilibrado dosis de urbanismo y diseño arquitectónico en 
los estudios de arquilectura a nivef licenciatura. 

3. ESCUELA MEXICANA DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD LA SALLE, A .. C. 
De 1980 o lo fecho 
Catedrático nivel "D" en las cátedras de: 
Diseño Urbano l. Planificación l. Área de Urb~nismo. ~ h~s;·sem/;,.;~ 
Toller de Proyectos V y VI. . . Área de Práyei:tos, ' 6 hrs'. sem/rn. 
Sobresaliendo en este periodo como coordinador del ór<>a:de:.urbanismo·, miembro del 
Consejo Técnico y Consultivo y haber obtenido en 19S5.porla Rei:toríalci-alta. 

EXP::::::,: :c:::~::~l::~::S~;::::·. · ·' :A;{·~· },s} ~?t:t·/t /.: i '. 
, •. · - ','.~'·: '', ·., ::~ .. :~: ;~~.·o· -

1. Siempre apegada al Diseño Urbano, Urbdn·i~m'é>'~.Di~e·~c;t\~qliiieciónica, en empresas 
que contratan mis servicios de asesoríci·y pro)/~cio.en,lci creación de nuevas unidades 
de vivienda, como fraccionomienfos y ·cónjunlós habilcidon,oles y obras en general de 
equipamiento urbano. · · · · ·· · 
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lAS CINCO NUEVAS VILLAS DE PARIS 
lAS NEW TOWNS DE LONDRES. 

Ejemplos de ciudades satélites que se 
han ubicado cercanas· y dependientes del 
trabaio e infraestructura de las grandes 
metrópolis o ciudades capitales. 
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ILE-DE-FRANCE: 
Lo región de 12,000 km'. 
(2% del territorio nocional) 

FRANCIA. 

Compuesto por ocho departamentos in
cluyendo París. Es lo más importante de 
los 22 que conforman el país, en térmi
nos de población y de economía. Contie
ne tres muy organizados departamentos 
con suburbios de alta estrato social. 

1,281 comunidades y las llamadas cinco nuevas 
villas de Peris. 

Los cuatro departamentos: 
ºSeine-St-Denis. ~ 
ºHauts-de-Seine. 
"Vol-de-Mame. 

Val-

"París. Conforman ya, el área metropolitano. 

Los siguientes cuatro departamentos: 
ºSeine-Et-Marne. 
*Essonne. 
ºYvelines. 
"Vol-d'Oise. Conforman can las anteriores, la región: lle-de-Franca. 

•París 

-50 A-
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JNGLATERRA. 

El Plan del Gran Londres, recoge en el centro el área del ayuntamiento, con uno pro
puesta de densidades máximas para los distintos anillos de la metrópoli. El último anillo 
queda rodeado por un cinturón verde, sobre cuyo borde exterior se localiza una banda de 
descentralización para la implantación de algunos de los asentamientos de las nuevas 
ciudades. 

En 1946 se promulgó el Acta de las Nuevas Ciudades de Londres. Con un total de 25 ciu
dades, de las cuales se encuentran construidas las indica·das, así carne afros que se en
cuentran en proceso. 
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ANEXO 3 

DIAGRAMAS DE LENZ. Acapulco, Gro. 167A 

Como un ejemplo de gráficos de vientos 
reinantes, favorables y dominantes en 
cuanta a su dirección, intensidad y 
frecuencia. 

Que el interesado conozca que existen estos 
datos de los más importantes puertos de 
nuestros litorales, para el análisis de factores 
de sus trabajos preliminares de diseño en 
costa. 
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ANEXO 4 

PLANOS DE TOPOGRAFIA EN COMPUTADORA 

la computadora como herramienta del 
diseñador urbana, ahorra un muy 
estimado de tiempo y de precisión. 

los trazos de las calles de un fraccio~a
mienta reticular en terrena accidentado. 
Planteamiento a base de curvas de nivel. 

ESTUDIOS PRELIMINARES DE DISEÑO URBANO 
El trabajo de la licenciatura de Arquitectura 

l67B. 
167C 

167D 

l. Plano Topográfico 167E 
2. Plano de Visuales 167F 
3. Plano de Pendientes 167G 
4. Plano de Vialidad de una Unidad Vecinal 167H 
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ANEXO 5 

EL CROQUIS DE LOS ARQUITECTOS. 
(A lápiz, 1995) 

5.1.ROSSANT, James S. 
5.2.VENTURI, Robert.-. 
5.3.DIWIS, Corlos. 
5.4.HOOY KAAS, Frons. 
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ANEXO 6 

. TABLA GENERAL DE ANÁLISIS DE FACTORES. 137 
- . . . 

Como apoyo y cons«ilta paro el interesado; 
pretendiendo induir el rriaycirriúmero de 
concepto~ y qu13.sec:in ;;cúpados solo los 
requeridos de acuerdo al trabaja del que se 
trate por c:iriáJiz;)í~ ·... · 

Tab,la ~~ii ~~·~~t~~lizad~~or el ~utor a partir 
de 1.a creacion. de Ja Í\ntología de Diseño Urbano 
editada 'par la o:é.P.11. de. lo F.A. UNAM~ 



DR. LUIS ARNAL SIMON 
JEFE DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
DE LA FACULTAD DE ARQUJTECTURA. UNAM. 

PRESENTE: 

Por medio de la presente, solicito a usted de la manera más atenta, se sirvan concederme 
PRORROGA PARA PRESENTAR EXAMEN DE GRADO, según el Artículo 34 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

En virtud de haber terminado el trabajo de Tesis: 

" LOS TRAZOS DEL DISEÑO URBANO" 

Participando en el Programa Especial de Titulación de Especialidades y Maestrías 
(PETEM), con esta fecha. 

Atentamente. 
Ciudad Universitaria. D.F., a 11 de Octubre de 1995. 

Arq. Clemente Eduardo Eichman~ y Diaz .. 

Domicilio: 

Teléfono: 

. . 

Av. Manuel Gutierrez.Zam~ra 162° 
Colonia Las Aguilas, C.P. 01710, D.F. 
6 60 38 22 5 93 1 o 27 . . . . . 

·; .•·· 

Cuenta alumno UNAM No. 621301.6. 2.:·.:· · , · 
No. de Expediente Archivo G.ener.~1. , 1~305: · 

··:·:·<' 
. : '' .• :~· >.: . , ... 

CCP. M. en Arq. Héctor Robledo Lara. · 
Coordinador de la Maestría. de Urbanismo. 
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