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PRÓLOGO. 

PRóLOGO. 

El objetivo de la restauración de los valores arqunectónicos tiende a la 
universalidad por lo que se recomienda en 'todos los casos' la investigación. Para el 
restaurador. el rescalar un inmueble catalogado como Monumento Histórico, 
comprende ver al mismo analíticamente mediante la exploración para definir el 
dia¡plstico, sensibilizandose de sus formas, espesores, alturas, espacios, procesos. 
cambios, colores, niveles, terminaciones, asi como las de su estabilidad, ángulos, 
materiales, sucesos. Poco a poco al obseivarfos, al hacerlos o~etos de análisis con el 
o los inmuebles, nos describen como se iniciaron; porqué y cómo cambiaron y 
crecieron, en dónde fallaron, qué necesidades no t11blieron, quiénes y cómo lo 
haMaron. 

El restaurador se sale y recorre su alrededor. busca verfe desde lejos. le 
compara con sus colindantes. recorre sus vialidades y se entera de la composición de 
su entorno. mismo que le sigue aportando datos relativos al paso del tiempo, a sus 
intervenciones e inclinaciones, a su reg1mén legal y a los cambios tecnológicos que se 
han efeduado en las proximidades del inmueble al t11al empezó a investigar y a 
conocer. Se percata que a través de los siglos los cambios sen muy Significativos. se 
ha transformado hasta el medio físico geográfico y existe ahora una heterogeneidad en 
la composición morfológica local. Encontramos además inmuebles desocupados, 
predios baldíos. calles taponadas Hay que conocer mas. abtJndar sobre el proceso de 
transformación del sitio ¿Y cual es el srtio?. ¿Es acaso el ed1f1cio y su calle o 
calle¡ón?, ¿Podra asi quedar restaurado y luncionando saludablemente?. o debemos 
buscar del1m1taMe como un Centro Urbano que contempla sus ra1ces t11lturales y que 
se ubica en su eot~emporaneidad restaurando sus escencias arqurtectónicas. 
transformando sus danos sociales. y en sus propuestas mtegrando el valor de los 
espacios abiertos comunes. las plazas. mismas que se convierten en valores 
culturales. en pulmones y paisa¡e que aproximan al usuano haoa las áreas 
comerciales organizadas, promotoras de la ad1vidad económica de este espaoo 
urbano Un espacio que se acercará a aquellos inmuebles y sitios de valor históricos 
mas inmediato. que a su vez serán mas lret11entados. dandole al suelo un mayor valor 
agregado. y vmculando al barno con aquello que permanece vivo. que tiene mayor 
1erarquia Sus e¡es composrtivos se prolongan y alcanzan nuevas consideraciones y 
relaciones urbanist1cas 

El Restaurador que comienza restableciendo un modesto inmueble. le 
engloba definiendo sus alcances y se involucra por lo tanto en un proyecto de 
Restauración del Patnmonio Arquitectónico. sooat, económico y politico, visualizando 
su proyección haoa el nuevo cambio de siglo 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1. lrCm.lcción. Rllluacilrl dll ~~dllbltli)de Tlllpill. 

INTRODUCCIÓN. 

Esta edición es acerca de la investigación que tiene par objeto construir una 
propuesta urllano-all¡u~edónica donde se res1aura el edificio de Tizapán no. 15 y se 
revitaliza el barrio de Tlzapán, en el Perimetro 8 del Centro Histórico de la Ciudad de 
México. El barrio al estar aislado par las vialidades de atta circulación que lo rodean 
sufre un confinamiento territocial que con uryencia trata de remediar esta propuesta. 

El problema central de la conceptualización de éste proyecto, es la 
restauración del ed1f1co que no es posible desarrollar como tarea aislada del medio 
urbano que lo sujeta. No será pasible reordenar urllanisticamente la cálidad fisioo
ambiental, si no se aprovecha la infraestructura del transporte. el potencial para 
redensificar el barrio con uso comercial, cultural y de vivienda. y con equipamiento de 
salud, educación. recreación y de trabajo 

Un segundo problema que enfrenta ésta idea de rest1u11ti6n 11qui1Kt6niCI 
y revitalización urllana. es la especulación inmobiliaria que asociada a la pésima 
administración política ha producido males urbanos como el cerramiento de vías 
püblicas. la desviación de vialidades y las violaciones al Reglamento de 
Construcciones del DDF. Así. sólo con políticos más honestos y con propietarios más 
interesados en edificar soluciones con mayor sentido social y una menor voracidad 
para la explotación inmobiliaria. modifiquen y adecuen ésta composición de fuerzas y 
factores para obtener una ciudad social y geográfcamente más equilibrada. 

Al señalar las fronteras y alcances del trabajo se obser;ó el crecimiento 
explosivo (demográfico y urbano) y el modesto desarrollo en su modernidad que tiene 
la Ciudad de México. éstos son reflejo del deficiente sistema de planificación social, 
político y ee-0nómico que ha tenido el pais. 

Para explicar la relación entre el desarrollo global del pais y la concentración 
urllana en la Ciudad de México, fué necesario hacer un análisis histórico, social y 
ee-0nómico que describiera como se ha dispuesto el ordenamiento territorial. 
demográfico e industcial del pais y sus implicaciones sobre la ciudad. 

Para conduir con ésta visión global del contenido del lrabaio. anoto que la 
pcimera escala del problema del medio ambiental que aquí se analiza incluye una 
visión global del medio geográfioo-planetacio en el que se enfatizan el conocimiento de 
sus dimensiones. sus recursos posibles. desequilibrios territorriales. demogr8fitos y 
ecológicos sin mencionar los e-0nflictos de oryanización ideológioo-palitica. 
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ANTECEDENTES. 
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CAPÍTULO 2. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

CAPiTUL02. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
El hombre en Muoam6rica. 
Horizonte cultural prehistórico. 

Evolución geográfica. 

CAPITULO 2 Anttcedenles HISlóticos. 

En el pleistoceno, las intensísimas precipitaciones pluviales llenaron con sus 
aguas al Valle de México, sus vesitigios son las lagunas y charcos de Chalco, 
Xochimilco, Zumpango, Xaltocan y Texcoco. Las condiciones de humedad que 
prevalecían en la cuenca del valle, ejercían gran influencia en el dima. la flora y la 
fauna. 

En un islote del gran lago del pleistoceno, llamado Lago Barcena • en honor a 
un ilustre geólogo y naluralista mexicano • fué fundada la capital de los artecas, que 
siendo los últimos en aparecer por la región de los lagos, en 1325 se adueñaron de él. 

Desarrollo histórico de la cuenca (Valle de México). 

Durante el cuaternario superior emergieron las sierras del Ajusco y de 
Chichinautzin; ésla última obstruye el antigüo drenaje que la cuenca derramaba hacia 
el sur, generando una cuenca lacustre cerrada: la del Valle de México. En las orillas 
del lago, los pescadores iniciaron los primeros cultivos mil años antes de Cristo. 

Los texcocanos siguen el proceso de la aculturación dirigida. Hacen venir a 
Texcoco a los sabios y maeslros de diversas regiones para aprender de ellos la forma 
de establecer las ciudades y para ser instruidos en las antigüas doctrinas, artes y en la 
esClilura. Nelzahualcóyotl participa en las obras hidráulicas de México-Tenochtitlán 
asi como en los palacios, templos. jalllines botánicos y zoológicos Consejero de los 
reyes aztecas y arquitecto extraorninario dirigió la construcción de calzadas. las obras 
de inlroducción del agua polable, la edificación de los diques o albarradas para aislar 
las aguas saladas de los lagos e impedir futuras inundaciones. 

En la época teotihuacana (siglos 1 a X d.C.) se desarrollan los principios 
urbanistas y la arquilectura de las grandes pirámides. los recintos abiertos, los 
palacios, el arte de la escultura y de la pintura mural. Todo ello es modelo de 
ulteriores manifestaciones, tanto en el periodo de los toltecas. como entre los más 
tarnios estados de la región de los lagos. 
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La 1nligiil visión del mundo. 

Raíz de la visión del mundo de las naciones mesoaméricanas fué el mito de 
las edades o soles cosmogónicos que han existido y concluido de manera violenta. 
Cuatro eran los soles que habían surgido y acabado por obra de los dioses: las edades 
de tierra, aire, agua y fuego. La época actual es la del sol del movimiento: el quinto 
sol de la serie. 

El universo simbolizado en la planta y distribución de las ciudades-santuarios 
es como una isla inmensa dividida horizontalmente en cuatro cuadrantes o rumbos. 
En donde el oriente es la región de la luz, de la fertilidad y la vida; simbolizado por el 
color blanco. El norte es el cuadrante negro. ahí quedaron sepultados los muertos. En 
el poniente está la casa del sol, el país del color rojo. Finalmente el sur es la región de 
las cementeras, el rumbo del color azul. 

La base fundamenlal con la que se trazó la ciudad de Tenochitlán fue la de 
una estructura religiosa, con un concepto definido del orden cósmico. Se aplica et 
concepto de dualidad - Se diviniza lo humano y se humaniza lo divino. 

La ciudad presenta una composición de ejes en cruz en la cual se señalan las 
direcciones intercardinales que son los puntos solsticiales. Estos puntos con el centro 
forman el quincunce. Asi, la ciudad quedaba dividida en cuatro partes. y el sitio 
indicado para la capital estaba al centro. 

Centro cívico religioso 
Centro Ceremonial 

Tenochtitlán Palacios, tianguis 
Barrios de la ciudad azteca. 

Epoca Prehispinica. 

El magnifico clima que tiene la Gran Tenochtitlán y todo el territorio dominado 
por los aztecas se consideró en los proyectos urbanos. El respeto está dirigido a los 
espacios vacíos, las grandes plazas para el uso público, los grandes espacios para la 
productividad, la recolección, la caza y la pesca. 

Los espacios a cubierto, para la familia, son escasos y similares ya que el 
concepto de habita! es opuesto al hispano. Aquí se venera a la lluvia. al sol. al viento, 
a la tierra, al maíz: la familia vive cerca, como en departamentos. en espacios 
resueltos con varas y adobe, organizados en tomo a patios. 

CAPÍTULO 2 Antecedentes Hotóocos 

Los palacios y las construcciones en Tenochtitlán se organizaban alrededor de 
patios con los muros de piedra, los techos de morillo contra morillo con terrados y los 
pisos con firmes de mezclas cementantes. que permitían jardinar las terrazas y 
desarrollar dos niveles. Los espacios de la clase tributaria. en cuanto a dimensiones y 
organización departamental eran iguales; diferenciándose en los materiales de 
conS1rucción, éstos eran menos durables y seguros. Otra diferencia importante está en 
sus desplantes que no eran sobre basamentos de piedra. sino sobre un murete de 
piedra y estacas o directamente sobre la tierra. 

Diacronía y sincronía del problema dentro del marco histórico cultural 
(agua, desagüe, subsuelo, poblllción, caminos y uso del suelo) 

La mar que vieron los primeros españoles que llegaron a la Cuenca de México, 
era parte del Lago de Texcoco • cuyas aguas eran saladas por el contenido de salttre 
de su lecho ·y parte del Lago de Chalco 

Los primeros asentamientos náhuas se localizaron en los islotes y nberas de 
los lagos. pero se ampliaron por medio de las chinampas sobre superficies ganadas al 
agua. Con ello, el aumento de nivel de los lagos ocasionó inundaciones Anle ese 
problema. se construyeron bordos y diques de contención En 1450. Netzahualcóyoll, 
Rey de Texcoco. diseñó y dirigió la construcción de un albarradón de más de doce 
kilómetros de longitud y cuatro metros de ancho, que iba del Cerro de la Estrella al 
Cerro del Peñón para proteger a la Gran Tenochtitlán del azote de las inundaciones. 
Esta obra contribuyó a disminuir la salinidad del agua que rodeaba a la Ciudad. 
beneficiando así los cultivos. 

El subsuelo de lo que hoy es la Ciudad de México. bajo el islote era terreno 
consolidado, pero en donde enlences era lago ahora hay una composición de agua 
freática (75% de agua y 25% de tierra), con resistencia de las más ba1as 

Caminos y paraderos. 

Los hoteles y lugares de descanso. dentro de /a zona que constftuye nuestro 
objeto de estudio, están lntimamen!e vinculados a la histona de Jos setvicios públicos 
de transporte. con sus paraderos y mesones. 

Los aztecas construyeron numerosos caminos para mantener el control de su 
imperio y la actividad comercial en su enorme territorio. Edificaron en los paraderos 
galerías para que pernoctaran los pochtecas o mercaderes con sus caravanas. Tales 
edificios se fueron convirtiendo en venias o mesones ubicados en esos mismos 



lugares, y posteriormente, en hoteles. Lo que cambia es la condición socio-económica 
de los usuarios. Además los mismos aztecas contaron con el ya aludido medio de la 
canoa • debido a la existencia de los cinco lagos • un transporte rápido, individual o 
colectivo, un recurso generador de riqueza en la que participaba todo el pueblo pues 
era un bien común. 

Refiriéndonos a los antecedentes, desarrollo y evolución de los mismos. 
encontramos que los paraderos de que hoy se sirven los medios de transporte en 
México, tienen su origen en los techialoyan. que significa lugar en donde se guarda, y 
estuvieron situados a lo laryo de todos los caminos. En ellos se alojaban los paniani o 
mensajeros; los cuales. al recibir un mensaje, corrían hasta el primer lechialoyan o 
estación del camino, donde su paniani relevo esperaba para continuar hasta la 
siguiente parada, y asi sucesivamenle hasta llevar el mensaje (la mercancia o el 
regalo) a su destino. 

Estos paraderos o "lugares en donde se guarda", deben de tener una relación 
con los lugares de arranque de las procesiones, y también con los de cruces de 
caminos. Tales techialoyan también eran utilizados por los comerciantes. 

Estructura social de México-Tenochtitlán. 

Los aztecas recibian tributos de los pueblos y los barrios. Cada ochenta dias 
se recaudaban los productos y se almacenaban. La hacienda pública llevaba cuenla 
exacta de lo entregado. Los mercaderes tributaban mercancías y objetos. y los dueños 
de tierras daban una parte de sus productos. 

Los caudillos o capitanes generales, eran elegidos por sus mérilos personales. 
sus cualidades y su valor. Los aztecas eran hábiles guerreros, distinguiéndose los 
caballeros tigres. águilas y flecha. Los tianquiztl (tianguis o mercado) eran de gran 
importancia, aún se conservan sus métodos y costumbres. 

El calpulli. Es una de las instituciones de los aztecas que presenta mayor 
interés ya que tuvo un papel lundamental dentro de su estructura social. La traducción 
que dieron los españoles al vocablo náhualf como 'barrio", no es lo suficientemente 
clara (parroquia) • pues mientras el barrio se refiere únicamente a una división 
territorial, el calpulli, en su verdadera acepción, tiene implicaciones tanto de 
territorialidad como de parentesco, de propiedad comunal, de división de trabajo y de 
estratificación social. 

En los calpulli existian personas de diferente ocupación; pero cada barrio tenia 
una especialidad y formaba gremios. con una deidad. En Tlatelolco se concentraban 

CAPÍTULO 2 Antecedentes Holiticos 

los comerciantes y artesanos; por lo que desarrollaron más la cultura; Atzacoalco 
parecía más relacionado con las actividades que se realizaban en el lago de Texcoco, 
como la obtención de sal, transporte y comercio. Tecpan y Moyolfan aparecen como 
cultivadores de hortalizas; Cuepopan que también se llamó Tlaque-Chihuacá~ era 
"lugar en donde se hacen esteras para dormir'. 

Tenían sus centros de educación llamados calmecac (nobleza) y tepochcalli 
(pueblo común), de donde salían aptos para las artes. el trabajo y la guerra. En los 
calmecac se daba instrucción a los jóvenes que serian d1ngentes de los campa y que 
estaban siempre emparentados con la nobleza. Sus conocimientos estuvieron a la 
altura de las altas culturas de la América Prehispámca Desarrollaron la escultura, 
música. danzas ceremoniales y ¡uegos (de pelota principalmenle) 

Se distinguían perfectamente las clases sociales. Había grandes escultores, 
carpinteros. artistas de la orfebrería. de la pintura y del arte plumario. La medicina 
estaba a caryo de los sacerdotes. con especialistas para curar diferentes 
enfermedades También practicaban la cirugía y la medicina interna basandose en 
plantas medicinales Utilizaban el baño de vapor (femazca~ Conocían la escritura 
ideográfica y jeroglífica Tenian tribunales y jueces que castigaban delitos contra la 
moral. la propiedad y las costumbres La agricultura era la base de la economia del 
imperio. especialmenle el maíz. cacao. fri¡ol. chile y algodón. 

Los mexicanos construyeron con la fuerza de las armas un poderoso y bien 
oryanizado impeno. La organización en la comunidad se refleja en los medios de 
producción. en la división del trabajo y en los tributos de las regiones conquistadas 

Estructura urbana de México-Tenochtillán. 

Existían tres isloles próximos entre si Tenochlitlán. Nonoalco • Tlatelolco en 
dirección noreste. La superficie total de las islas era de 10 km' aproximadamente. 

El primitivo islote • con límites al norte • llegaba hasta la actual calle de 
República de Paraguay, por el oriente a la calle Roldan. por el sur hasta 16 de 
Septiembre y Corregidora. y por el poniente a la calle de Allende. 

Tenochlilfán fue sin duda, una población muy bien trazada que se reconstruyó 
después de haber sido destruida por la terrible inundación de 1498 ·durante el reinado 
de Ahuizolf. 

El islote se ex1endió hacia el suroeste por medio de las chinampas, ésta fué el 
área del lago de agua dulce y de donde hicieron llegar agua potable del manantial de • 
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Chapultepec • siglo XIII. La formación de las chinampas debió ayudar a la solución de 
retícula y al sistema de calles y canales que presenta el plano de Maguey. 

Es de suponer. que los aztecas tenían un gusto por el orden dentro de la 
ciudad y que además. sus conocimientos astronómicos-religiosos. les permilian trazar 
ángulos determinados y orientaciones precisas. Dentro de estos lineamientos y una 
serie de obras hidráulicas muy importantes. se desarrolló Tenochtitlán: ciudad que 
asombraria a los españoles a su llegada 

Tenochtitlán estaba estructurada como una ciudad con un micleo central 
preponderante y con subdivisiones que repetían la forma de ese micleo en jerarquia 
descendenle. Los cuatro campa. o parcialidades. eran los elementos que seguían en 
importancia al núcleo centra!'. A su vez estos campa se dividian en unidades 
territoriales más chicas. los barrios o calpulli • bajo la jerarquía que les correspondia 
según las clases sociales. Existía otra subdivisión. la que presentaban los llamados 
Tlaxilacal/i o calles. que eran barrios menores formados por las parcelas de varias 
familias (en un principio emparentadas entre si) y que formaban las partes 
constitutivas del calpul/i. 

El calpulli era una unidad de tierra delimitada de propiedad comunal. confenda 
a un grupo de personas que tenían una ascendencia común, constituyendo clanes 
ambilaterales con tendencia endógena. Esta unidad territorial se encontraba repartida 
para su explotación. en parcelas familiares cuyo uso era hereditario: las que se 
utilizaban para el mantenimiento de los propios macehuales y para obtener el tributo 
para los gobernantes, sacerdotes o para sostener guerras. Cada calpulli incluía: un 
templo, un palacio. un calmecac y una plaza que funcionaba como mercado. En la 
ciudad española estos centros fueron sustituidos por las parroquias. 

Las calles eran los elementos vinculatorios que también tenían una graduación 
según su importancia. Estas calles fueron de tierra. de agua y mixtas. Las principales 
eran las cuatro calzadas que partían del núcleo de la ciudad hacia los cuatro punlos 
cardinales y que a la vez. constituían los ejes radiales de la estructura urbana. Las 
más transitadas eran la del sur que iba a lztapalapa y la del oeste que iba a Tacuba. 
Las otras eran la del norte que terminaba en la acequia de Tezontlali y la del oriente 
hacia el embarcadero de Texcoco. 

La Calzada lztapalapa por la zona que ahora es la Calzada de Tlalpan. hasta 
el punto donde cruza la Calzada Ermita, existía el puente de Xoloco. limite sur del 
Barrio de Moyolla al cual perteneció el "Barrio de Tizapán". El puente de Xoloco era el 

1 A partir de t473, Tlalekto se integra y se considefa como~ q\Jnla parc~lidad. 

CAPÍTULO 2 Anlecedenles H~ 

más ancho de una serie de puentes levadizos por donde corría el agua de una laguna 
a la otra. 

lztapalapa estaba distante dos leguas de México y la calzada que las 
comunicaba era tan ancha que bien podían caminar en ella ocho caballos en hilera. 
Era muy derecha. decía Torquemada 'que si no fuera por una rinconada que hace 
desde el principio. se pudieran ver las puertas de México.' 

Las lres calzadas principales: lztapalapa (sur), Tepeyac (norte) y Tlacopan 
(poniente), que para los españoles eran las vías de entrada a la ciudad. estaban 
hechas de piedra y tierra y bastante levantadas sobre el nivel del agua Es de creerse 
que las demás tenían las mismas características. 

Otra calzada había que unia el pueblo de Mexicaltzingo con Coyoacán y era 
de gran importancia hidráulica por que separaba precisamente a la Laguna de México 
del Lago de Xochimilco y funcionaba como dique y regulador 

Ourán habla de otro camino que comunicaba la población de Xochimilco con 
Tenochlillán y que lué mandada a hacer por los mexicanos después que éstos 
derrotaron a los xochimilcas. Esta calzada no iba a Tenoch!ltlán en linea recta sino 
bordeando la nbera y pasaba por los términos de Coyoacán donde se unia a la de 
lztapalapa 

Las calzadas principales d1v1dían a Tenochtitlán en cuanlro parcialidades· 

La parcialidad de Moyotlan era el sector suroeste de la ciudad y sus límites 
eran. por el norte. la Calzada Tacuba hoy Av. Hidalgo y Calle de Tacuba. por el oeste 
la Calle de Tres Guerras o lturbide El lugar del teocalh lo ocupa hoy la iglesia de San 
José de Nuestra Señora del Sagrado Corazón El mercado es la plaza ubicada frente 
a su fachada en el lado este y es probable que el palacio se encontrara al oeste de la 
plaza. atrás del templo. 

La parcialidad de Tecpan ocupaba el sector sur de la ciudad y sus limites eran: 
por el oeste, la Calzada lztapalapa, hoy la Calzada de Tlalpan: por el norte. las calles 
de Guatemala. Miguel Herrera y Negrete. por el este la Av. Morazán y por el extremo 
sur la Av. Chirnalpopoca El centro comunal se encontraba localizado donde ahora 
están la iglesia de San Pablo 

Cuepopan era la parcialidad que se encontraba al noroeste. entre la Calzada 
Tacuba por el sur. Calle Guerrero. por el oeste las calles de Mosqueta, Rayón y 
Orgáno por el norte y Argentina por el este. La Iglesia de Santa Maria la Redonda 
sustituyó al templo conseivando la plaza al frente de ella. 
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Atzacoálco era la cuarta parcialidad que correspondía al sector noroesle y sus 
límites eran: al norte, la Calle de Héroe de Granad~as: al este Ferrocarril de Cintura y 
por el oeste la calle de Argentina. El centro comunal estuvo en donde ahora se 
encuentra la Iglesia de San Sebastián. 

La parcialidad de Tlatelolco se creó cuando un grupo de aztecas se separan y 
se asientan sobre el islote del mismo nombre y más tarde fueron nuevamente 
sometidos y obligados a pagar tributo (1473). Siendo la más grande de todas las 
parcialidades,límita al oeste en la Av. Insurgentes, al norte en Juventino Rosas y 
Avénida del Trabajo; al este Ferrocarril de Cintura. 

Tecnologil. 

La ingeniería aplicada por Netzahualcóyotl para separar el agua salada del 
agua dulce provocó mejores cultivos utilizando la chinampa. 

Las chinampas. 

Del náhuafl chinámill, reja o se/o de canas; y pan: ·sobre reja o annazón de 
canas. 

Armazón atado con cuerdas de ixtle y hecho con troncos delgados de árbol 
sobre los cuales se ponían transversalmente cañas más de~adas y una capa gruesa 
de tierra vegetal. 

Parece que el antiguo invento de la chinampa se originó en la falta de tierra 
alrededor del gran lago. Las chinampas permitieron cultivos intensos y contribuyeron 
al desarrollo de nuevas técnicas de siembra. Un suelo orgánico con las raíces 
húmedas permanentemente fué el secreto de este cultivo prehispánico. La cinta, 
elemento principal con que se forman las chinampas, la proporciona la naturaleza, ya 
lista para ser adaptada al uso que el hombre le da: vegetación especial que se cria 
sobre las aguas de los lagos del sur, con sus raíces entretejidas e inseparables forma 
una especie de colchón que flola, sin unión ni contacto alguno con el fondo. Ya en su 
lugar se fija temporalmente con estacas clavadas en el fondo y colocadas a cierta 
distancia unas de otras en todo el perímetro. Cuando estas estacas son de sáuz, 
echan raíces, y tanto por esta causa como por las capas sucesivas de limo que con 
objeto de volver la feracidad a ta tierra se le ponen después de cada cosecha y a la 
larga hacen que las capas interiores toquen el fondo del vaso, la chinampa de flotante 
que era, se convierte en fija. Siendo todo el material que entra en la formación de la 
chinampa enteramente vegetal y de origen acuático, no solamente flota sino que se 

CAPÍTULO 2 Antecedentes Hotóti:os 

conserva indefinidamente y se transforma con el transcurso del tiempo en verdadera 
turba. Estos campos flotantes se trasladaban mediante canoas. 

Estas chinampas. separadas únicamente por canales o acalotes. se fueron 
aproximando más y más hasta unirse. al mismo tiempo que sus capas inferiores 
tocaban el fondo del vaso, y al cabo de algunos siglos quedaron enteramente ligadas, 
formando una sola masa y dominando por completo las aguas La forma rectangular 
de las chinampas, es resultado de agruparlas a lo largo de las rectas calzadas que 
partían del núcleo principal 

Según lo que puede apreciarse en el plano (de Maguey) no existían las 
subdivisiones que nosotros conocemos por el nombre de ·manzanas·. pues en realidad 
fuera de las grandes divisiones que resu\\aban de las calzadas y canales principales, el 
resto de la superficie se formaba por núcleos compactos de chinampas. Las calles y 
canales secundarios separaban las chinampas unas de otras, principalmente en un 
solo sentido. Unos angostos senderos del tercer orden. deslindaban los solares, 
compuestos de chinampas, eran celdillas individuales que no pueden ser llamadas 
manzanas, sobre tas que existían las casas del poseedor o beneficiario y los terrenos 
de cultivo. Estos solares rodeados en dos o lres lados por calles de lierra firme y por 
uno o dos lados de canales de agua pueden apreciarse con toda clandad en el plano. 
además en su interior, tos pequeños canales entre las chinampas secvian, 
probablemente, para la irrigación. separándolas entre si Las chinampas así 
agrupadas geomelricamente en la forma anteriormente dicha. deben haber rodeado 
los núcleos primordiales de Tenocht1tlán y Tlaltelolco. presentando en conjunto un gran 
trazado, con sus calzadas de tierra firme y canales principales preponderando. El 
sislema combinado de una calzada de tierra firme y un canal corriendo paralelamente, 
parece que sólo era propio de las vías o arterias más importante. Los canales eran 
navegables por pequeñas canoas, aunque no en todos los casos. en algunos canales 
puede conjeturarse que estos eran de bajo fondo y se podia transitar a pie por ellos. 
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Rellción Cronológic1 de los Hechos lmpoltlnlls de 11 Época Prehispinic11 
Los Aztec111, 1160. 

Salieron de Aztlán (tierra de Garzas) siete tribus que fueron: los tepanecas, 
xochimilcas, chalcas. alacohuas, tlahuicas, tlaxcaltecas y aztecas. Estas tribus se 
asentaron respectivamente en Azcapotzalco, Xochimilco, Chalco, Texcoco, 
Cuauhnauac (Cuemavaca), Ttaxcala y Tenochtitlán. 

JJJ¡) Los Aztecas llegan a Chapultepec y son los ultimas en llegar al Valle de México 

l:J3) Celebración del ruego nuel'O 

r:r.i; El 18 de ¡ul10 se funda Tenocht1tlán (lugar del tunal de piedra) en un islote del lago 
de Texcoco por Tenoch y nueve caudillos aztecas Establec1endose def1nit1vamente 
en ella. construyeron sus chozas con techos de tule y la d1v1d1eron en barrios 
llamados calpulh 

¡;¡;,¡ Erupción del Popocatépetl 

)~!~ Muere Tenoch que presidia como ¡efe militar el conse¡o de gobierno de los aztecas 

1:11! Se mod1f1ca la forma de gobierno hacia la monarqula y Acamap1chtl1 (el que 
empuña el cetro) es nombrado primer rey azteca 

IM 

t~:Jt . Huitzillurtl ¡colrbri celestial) segundo rey azteca Se casó con una h11a del rey de 
Cuauhnahuac y tuvieron un h1¡0 que fué Moctecuhzoma llhu1cam1na 

Ml/ 
Mu~ Celebración del fuego nuevo Ahora construían casas de piedra. se empeza·on a 

vestir con telas de algodón en lugar de p.ta o 1xtle incrementaron su comercio 
ampliaron sus ch1nampas. v vias de comunicación 

¡,¡¡7 . Ch1malpopoca (escudo humeante) tercer rey azteca Desde esta época quedó 
establecido como sucesor un panente del rey a la usa'1Za de la monarquia de 

M:a Texcoco Muere Tezozomoc. rey de Azcapotza1co y sube Ma'1!a al trono 

)!J:r/ lzcoatl (vlbora armada con pedernal) cuarto rey azteca Forma la triple a'1anza 
11428) con Netzahualcóyoll (rey de Te1coco) y con el rey de Tacuba en contra de 

¡4.:)0 los tepanecas, a los que dominan Se ane•a Xoch1m1lco, Culhuacán. Cu1tla0uac. 
M1xqu1c y otras entidades Embelleció su ciudad ed.f1c6 templos (como el de 
Hu1tzllopochlhl, elevó culturalmente a su pueblo 

¡,¡.,¡g Moctecuhzoma llhu1cam1na (flechador del cielo) Conquistan a los Cha'cas 
Tepeyacac, Teacalco, Cuauhtlinchan y Acatzingo Postenormente dominan a 

¡,¡¿y Atoton1lco, Hextecapan, Cempoala (en la costa del golfo). Cuetaxtla Am1lapa' 
Haxyacac fOaxaca) v otros más 

¡,¡.,¡¡¡ Tenocht1!lán sufre una terrible inundación a causa de las copiosas lluvias y por 
conse¡o y ba¡o la dirección de Netzahualcoyotl se construyó una albarrada o d•que 
para evrtar tas constantes innundaciones 

¡,¡;; Celebración de fuego nuevo 

CAPITULO 2 Antetedentes HIS!órcos 

)!l!U Eclipse total de sol. huracanes y un terremoto 

J4liJ 

)!)t:í Se mandó construir un acueducto para conducir el agua potable de Chapultepect a 
la ciudad de Tenocht1tlán La termmación de esta obra 1nc1de sobre !a salud del 
pueblo v permM un cambio urbano v tecnd6Q1co 

)!llil Axa¡ácall (cara de agua) Casado con la princesa Azca•ocMI tuv1e1on tres h1¡os 
Moctecuhzoma Xocoyotzin, Cu1tiahuac y Tlilalcapatl E>1er.d•ó sus dominios rumbo 

¡,¡,¡ a Tehuantepec hasta Coacalco. y sobre Cuetla>1!a y Toch!epec Atl!lCO y 
Hue¡otzingo, Ma!inarco Coa~epect y Ma:aca:epec co~a:.J.sta de los Mat1atz1nca en 
X1qu1pulco En este tiempo Tla!elolco queda como quinto barrio de Tenocht1tlan 
encontrandose ob!1Qado a paoar tribu\o 

141.J Fallece el rey de T excoco. Netzahualcóyctl y su h1¡0 Netza;ua'p:ll1 es decla,ado rey 

¡,¡7¡¡ T erm1nan la piedra del sol ( caleMar.o azteca) 

MiJ Llegan los dom.nios de los aztecas hasta Gua!emala 

¡,¡,¡ T~oc Cha'ch1uct:atonac ¡agJ:erado con esmera•ias1 séptimo rey azteca En 1482 
d ó princ1p10 la construceoón del temp!o ma1cr Cor.t,ncai ias guerras óe conquista 

),);{ Zapotecos M.~ecos Mezi.t1an Cuet:axt a tia"ht!án y c!ros en las cos''3S del golfo 

¡,¡,, Ahu·zotl ¡perro de agua¡ octa'o rey azteca nerrrano de Ala¡ácatl y de T~oc. nieto 
de Aca11a:id1tl1 ConqJ;s~a de Xocc!,:Ján Cua:.J~nah~a: 1).;:a:i y Ch1a~a 

J;0] El 1; de febre·o de 1467 1naug,•ó el terrp o rr.a¡or Se emtel'ec1ó la ciudad de 
Tenocht·tlan se amél a•on SLS ca 1zaias se en;a'd nó Du'ante este re.naja falleo:ió 
e', moriarca ce Tiaco:.a~ owe es s:.:cedico por ictocu 1cn a:Z•n 

gy;¡ Segu'lca inundac1ór. con m1
1.es de v·.ct.mas 

J>0] Moctecuhzcma Xoco¡·otz,n (ser.or señuoo y respe!able1 ~~o·,eno re1 azteca Sabio 
astró:ogo f1ibsofo y s:.imo saceroote qi.;e l:fl9ó a tel'!er la más alta grao.:ac1ón m1!1tar 

¡;¡¡¡ por sus proezas guerreras Se 11ll·;,ó déspota con 1os hum1lóes rodeandose de ta 
not!eza v elimino a los plete1cs del oob erno 

gw Ce'eb•ac1on del luego cuel'O En el cerro de H,1xacr.ecatl o Cerro de la Estrella se 
encend1a u0a hogun de do,ce partian corredores con antorchas encendidas para 
prender el fueoo del Templo Mavor 

¡;¡¡ Llegan a las costas de yucalán los náufragos de 1a expedición de Vald1V1a Jerónimo 
de Agu1'.ar y Gonzalo de Guerrero. quienes posteriormente ayudaron a Hernán 
Cortes en la conquista de Tenocht1tla' 

¡;u~ Re.na en Espa~a Carlos V de Castilla h;JO de Fel:pe el Hermoso y Juana la Loca 
que tamb.én es emperador de Alemania 

¡;¡¡ 

En un principio la isla de Cuba fué la base de operaciones de las expediciones 
por América. En 15t1 llega a la isla Don Diego Velázquez. antiguo servidor de Don 
Diego Colón, y estableció la capitania de las antillas Fué nombrado gobernador y 
capjtan del ejércao español; Hemán Cortés era su secretario. 
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Heman Cortés, el 10 de febrero de 1519 al frente de una armada compuesta 
de 11 naves a las órdenes de Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo y Alonso de 
Ávila, y con una artillería al mando de Francisco de Orozco, parte de Cuba. Tenía 508 
soldados, 10 piezas de artilleria, 109 marineros, 200 indios cubanos, el presbítero 
secular Juan Díaz y el mercedario Fray Bartolomé de Olmedo. 

El 18 de febrero llegan a Cozumel ·se incorpora Gerónimo de Aguilar ·que ya 
dominaba el maya como intérprete. 

El 22 llegan al Rio Grijalba • Tabasco • ahí le regalan 20 esclavos entre los 
cuales se encontraba la Malinche o doña Marina que dominaba el maya y el nauhall. 
Fundan la Villa Rica de Veracruz el 21 de abril de 1519. 

México nace con el Eslado Azleca: pierde su independencia en el siglo XVI y la 
recobra en 1821. Según éstos datos, entre el México azteca y el moderno no sólo hay 
continuidad, sino identidad, pues se trata de la misma nación. 

A partir de la Conquista (El Virreinato). 

Nueva España es un paréntesis histórico. Las raíces más profundas de 
México están en el mundo prehispánico. La independencia es una restauración. es la 
madurez de la vieja y la nueva nación, y su historia está hecha por su pueblo racial y 
culturalmente mestizo. a partir de su geografía y sus recursos naturales. 

Nueva España es ininteligible sin la presencia (aparentemente subterránea) 
del mundo indígena. presente en el sincretismo de las costumbres. estructuras 
familiares y políticas. formas económicas. artesanías. leyendas. mitos. creencias y 
sustrato lingüístico que de muchos modos ha permeado el español de México. 

Al intentarse la reedificación de la Ciudad de México. queda una nutrida 
población indígena, con la que la hueste conquistadora había de convivir en lo tuturo. 

Complejidad objetiva y urbana, con variantes subjetivas. 

El español va de conquistador a poblador. y a colono. 

Al efectuarse la conquista, se introdujo en la Nueva España el uso del mulo y 
el caballo. Se inicia entonces la arriería, la cual constituye un importante factor 
durante el virreinato, sobre lodo para la explotación de la minería que era la principal 
actividad económica del país, por lo que fué necesario construir una serie de caminos 
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por donde fuera posible sacar los productos de las minas. Tales vías requirieron de las 
ventas o mesones, en donde se daba albergue. protección, comida, descanso y otros 
seivicios a los viajeros. También se rehabilitaba a sus recuas. 

En el año de 1531, Fray Sebastián de Aparicio introdujo por primera vez las 
carretas liradas por bueyes; ésto no se generalizó debido al mal estado de los 
caminos. Se siguió prefiriendo el uso de acémilas y caballos 

Los coches de tracción animal. para transporte de mercancía y pasajeros. no 
podían desarrollarse por el mal estado de los caminos Por ello la carga también era 
llevada por indios y por mestizos con mecapa! 

Durante la Conquista. Hemán Cortés y su ejército (1521) habían roto los 
diques y habían hecho boqueles en el albarradón de Netzahualcóyoll para permitir el 
paso a las embarcaciones españolas. cegando. por otra parte. las acequias y 
destruyendo el sistema hidráulico. de ahí que las inundaciones se convirtieran en un 
grave problema y que en 1555. el Virrey Velasco haya tenido que ordenar la 'primera 
construcción' del desagüe, la del albarradón de San Lázaro. Ese fué el ongen del 
primer proyecto español para el drenaje del Valle de México. 

EL VIRREINATO. 

El regidor del Ayuntamiento Ruy González. interesó al Vmey Don Antonio de 
Mendoza . para que se desecara la parte norte y poniente del lago. por ser de poca 
profundidad. pudiendose aprovechar las tierras que resultasen de esto para la 
expansión de la ciudad. Una vez concedido el permiso, Ruy González inicio los 
trabajos relativos en el año de 1545 y al poco tiempo quedaron libres de las aguas los 
terrenos que son en la actualidad las colonias Guerrero. Buenav1sta. San Rafael y 
Santa Maria la Ribera hasta Nonoalco. Para tan notable tarea se procedió a la 
construcción o reconstrucción de cinco acequias. las cuales desaguarían en la parte 
oriente del Lago de Texcoco 

En 1604 y 1607 ocurrieron grandes inundaciones y el virrey envió una 
proposición al Cabildo para que se procediera a construir un desagüe de la Ciudad. 
Enrico Martínez propusó el proyecto a las autoridades. consistente en la construcción 
de un túnel en la zona de Nochistongo, al noreste del Valle de México. Esto se aceptó, 
y el 29 de noviembre de 1607 se inició la obra. terminandola en menos de un año'. 

Así. el valle dejó de ser cuenca cerrada para contar con su primera salida 
artificial de agua; pero. por falta de revestimiento. poco tiempo después ocurrieron 

1 
La mano dt obra fué graturta, de la c~se desprofeq~a con abundar(~ de re"rsos humaoos • Nota del aufot 
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derrumbes que inutilizaron el túnel. Entonces se decidió sustttuirto por un tajo o zanja, 
que pudo ser terminado después de 160 años de trabajo interrumpido por frecuentes 
derrumbes, inundaciones y problemas. 

La traza. 

Dice Berna! Díaz del Castillo, que apenas ganada la Ciudad de México, 
Hemán Cortés vió la cuestión indígena con profundidad y la resolvió genialmente. Se 
preocupó después de tomadas las providencias higiénicas más urgentes, en señalar a 
los indios ·en qué habían de poblar y qué parte habían de dejar desembarazada para 
que poblásemos nosotros.' Esta frase contiene en esencia la respuesta de los 
conquistadores al problema de su convivencia con la población indígena • Encierra el 
principio de separación. 

La traza consistió en un plano regulador de la parte de la ciudad que se destinó 
para habitación de los españoles, en la que se fijaron las calles, manzanas y 
distribuyeron los solares entre los españoles que se avecindaron en e/la. La traza 
comprendía un cuadro relativamenle reducido y su límite de demarcación separaba la 
ciudad española de la ciudad india que se extendía rodeando a aquella (hoy perímetro 
B del Centro Histórico de la Ciudad de México). 

El centro europeo se siluó en el centro de la antigua Ciudad de México, 
cercada por los habitantes de una población numerosa y hostil. Cortés hace valer 
argumentos políticos al elegir la parte central de la ciudad anligua: Suelo sagrado, 
símbolo de autoridad y señorío: ésta se complementa con la ciudad indígena, 
respetando la antigua división de cuatro barrios erigidos en doctrinas y que fueron: San 
Juan (Moyotla), Santa Maria (Cuepopan), San Sebastián (Alzacualco) y San Pablo 
(Teopan). Una acequia o canal separaba las dos ciudades. Como parte del núcleo 
europeo debe mencionarse los solares a lo largo de la antiquísima calzada que 
conducía a Tacuba. 

Esta fué la distribución urbana española de la Ciudad de México: tal rué 
ejecutada por el trazador Alonso García Bravo, hacia el año de 1521. La traza 
significaba la reseiva de una zona urbana para los europeos. La primitiva ciudad 
española tenía carácter de fortaleza con fines de resguardo, imposibilitando la 
convivencia de indios con castellanos 

En los cuatro barrios, se establecieron jurisdicciones de feligreses definidas 
topográficamente con la mayor precisión posible. Encausando a los indios dentro de 
nuevas formas sociales como la enseñanza del idioma, las artes y oficios, la 

CAPITULO 2. Anloc<dentes His!OO:<a. 

implantación de instituciones sociales, políticas jurídicas y económicas. Es el intento 
de incorporación orgánica de los pueblos americanos a la cultura occidental. 

El problema cambia e incorpora a los negros, mestizos y zambaygos y se les 
prohibe que vivan entre los indios, haciendo excepción de los mestizos y zambaygos 
que son hijos de indias, nacidos entre ellos y han de heredar sus casas y haciendas. 
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EL BARROCO. 

Es un cambio violento de la estética formal renacentista rompiendo con el 
equilibrio, la armonía, la claridad racional del clasicismo, expresado con formas 
anteriores. 

Un espíritu contrareformista, hacia lo terreno, hacia lo humano y hacia la 
naturaleza. Es el movimiento en el cual el mexicano, incorporado al movimiento 
universal, crea un arte propio, que le pertenece y a través del cual se siente 
identificado. 
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LAS ACEQUIAS. 

Las acequias se utilizaban para dos fines vitales: 1) la transportación (por 
medio de barcas y canoas) de materiales de construcción y abasto, 2) y como desagüe 
del área urbana hacia la laguna. 

Existieron siete acequias principales y numerosos canales secundarios que 
sufrieron transformaciones, deterioros y mejoras, hasta que se cegaron tolalmente en 
el ocaso del virreinato. 

Las inundaciones que sufriera la Gran Tenochlillán. el México del virreinato y 
las obras realizadas para preservarla de ser anegada por las aguas, contribuyeron 
importantemente a la conservación, transformación y extinción de la red de acequias. 
Ocho grandes inundaciones sufrió la ciudad, tres en la época prehispánica y cinco en 
la virreinal, siendo la última (1629) desastrosa. La ciudad sufrió tal destrucción que se 
pensó en trasladarla a un sitio más seguro. Las obras de desagüe general permitieron 
ia reconstrucción. Las acequias fueron nuevamente remozadas y puestas en 
funcionamiento: se aprelilaron y aportillaron a trechos y frente a cada abertura se 
construyó una escalerilla para descarga, carga de mercancías y embarque de 
personas: se desasolvaron y limpiaron las siete compuertas en las bocas de las 
principales de ellas. 

En 1748 las acequias y la red de canales adquirieron su mejor aspecto por 
obras de 'limpia y compostura': se dan detalles de las siguientes: 

Acequia Real con 3,398 varas. 
De Mexicallzingo con 4,493 varas. 
De la Merced o de Regina con 2,005 varas. 
Del Carmen con 3,909 varas. 
Del Chapitel con 3,517 varas. 
De Tezonllale con 6,311 varas. 

Que suman en total 22,363 varas. 
Además de los conductos de Tlaspana, las que corrían en chinampas y otras no 
incluidas en el informe. 

A partir de 1753 se empezaron a cegar acequias o a convertirse en drenaje 
subterráneo. En 1791 la Acequia del Monzón fué cegada. Esta pertenecía a la 
Acequia de Regina o de la Merced. 

Acequia de la Merced o de Regina. 

Fué una de las siete más importantes. Analizando los planos de la ciudad 
elaborados durante el virreinato es posible determinar los cambios de curso que tuvo 
esta acequia hasta cegarse durante la segunda mitad del siglo XVIII. 

CAPÍTULO 2 Antecedentes Hislótícos 

En el siglo XVI parece ser que se trataba de dos acequias prehispánicas 
diagonales que no tenían punto de contacto. A mediados de ese siglo entraron en 
contacto la de Regina, con su curso del norponiente desembocó penpendicularmente 
en la de la Merced, a su vez, con curso surponiente. En el siglo XVII ya constituyeron 
una sola acequia consevando los dos cursos oblicuos. 

Al finalizar el siglo XVII y durante el XVIII esta acequia quedó en grandes 
trechos bajo los edificios que se construyeron en esa época, hasta que fué cegada 
paulatinamente. 

El tramo de Regina partia del Hospital Real. corría oblicuamente de noroeste a 
sureste, cruzando las calles de Puente Quebrado y de la Pañeras en donde partía un 
pequeño ramal que creaba un remanso (ulllizado como bañadero de caballos), 
después ésta seria la calle de la Polilla (hoy Meave); discurría Iras el llamado Portal de 
Tejada. 

Aquí había embarcaderos y un puente. Seguía la acequia por la calle de las 
Ralas y derivaba por la calle de Regina y luego, con el nombre de Acequia del 
Monzón. Iras las casas con frente a esta calle. En el entronque con el tramo 
denominado Acequia de la Merced, hay un desvio en ángulo recto para pasar bajo el 
puente del Monzón y seguir curso oblicuo del surponiente al noreste hasta la acequia 
de Mexicallzingo. 
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LOS llARRIOi DE LA GllAN CIUDAD. 

Sin J11111 de ........ 
1.-Tezpotlin 
2..Chichimecapan 
3. -Hueliuecalco 
4. • T ecpancaltitl*I 
5.·Teocalti!lin 
6.-Tecuicatitlál 
7.-Atlampa 
8. -Azta:alco 
9 . .'Tlacocomulco 
10.-Amnlco 
11..Cihuatmtitlán 
12.·Yopico 
13.·Tepetitlán 
14. -AliZapan 
15.-Xihuttonco 
16.-Tlatilco 
17.-Tequesquipan . 
18.-Necaltillán 
19.·Xoloco 
20.-Tlaxilpa 
69.-Milpantonco 

Sin Piiiio Teop111, Zoquipln o Xochl11llca 
2Da .Cuezcontillán 
21.-Acatlin 
22.-Tultenco 
23.-0llica 
24. -Aleponazco 
25.-Tlaxtuitit!*1 o Tlachcuititlin 
26.-Macuiltlapilco 
27.-Mixiuca 
28.· TZJClllin 
29.· Tzoquiapan 
30 .• lznahuatonco 
31. • T emazcatit!án 
32. .Qtzcloacan 
33 . .0me!Dehtitlin 
34.-Allixco 
35 . .Cuauhconlzinco 
36.-Aaicaminca o Tozcomlncan 
65.-Tultenco 

Sin Slbllliin Al=lllpl o AlzlCOllco 
37.· T omallin 
38.~ 
39.-Zlclllln 
40.·Tzahualtonco 

S1n11 Miria 11 Aadondl Cuepopan o 
Tlaqulcllluhcln 
59.-Colhuacatonco 
60.·T ezcatonco 
61. -Analpan 
62.·Teocaltitlán 
63.-Al!anpa 
66.-Copolco 
67.·Tlaquechiuhca o Cuepopan 

Tl*kllco o Cuaullllllpan 
41.-Mtcamalinco 
42.-Alenantitech 
43.-Alenantitlán 
44.·Tecpocticaltitlin 
45.-A¡lohuacan 
46. -Azoco;olocan 
47.-A!ezcapan 
48 . .'Tlitelolco 
49.-Hueypantonco 
50.·Teptton 
51.-Capoltitlán 
52.-Cohua!lán 
53.-Xolalpa 
54.-Acozac 
55.· Tllxaxiuhco 
56.·Tolquechiubca 
57 . ..iztatla 
58.-Nonollco 
68.·Tecoaltitlán l 

..... .. . ·. 
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EL SIGLO XVIII. 

La segunda mitad del siglo XVIII es considerada corno la etapa de mayor 
norecirniento en la Nueva España. 

En la Capital predominaban aproximadamente veinte mil españoles 
peninsulares, quienes controlaban el poder, la administración de justicia, el comercio, 
las propiedades y, en general, la riqueza. El criollo no tenía acceso directo a la libertad 
económica y cultural, carecía de bienes territoriales y de capital. 

En este ambiente, a partir de 1789 se dió salida permanente a las aguas de la 
Cuenca de México: 1789 -1607 = 182 años después de la gran inundación de 1607. 
Casi dos siglos de inundaciones, lodos, terrenos cenagosos. fangosos, insalubres. en 
donde todos los habitantes de la ciudad sufrian la carencia de obras hidráulicas. 

Catorce años después, Hurnboldl llegó a la conclusión. una vez de 
inspeccionado el problema, de que era necesario completar el plan de Enrico Martinez 
para drenar el valle con un gran canal de desagüe. Pero el proyecto se paralizó y se 
pospuso durante casi un siglo debido a la Guerra de Independencia que puso fin a un 
estado de cosas en que cerca de un millón y medio de individuos procedentes de la 
mezcla de español con indigena (mestizos) y de negros (mulatos, zambos). agrupados 
bajo el nombre genérico de castas, constituían la gran masa que mantenia 
económicamente activa a la sociedad colon·1al. Se dedicaban al rudo trabajo del 
campo, de las minas. de los oficios, de la servidumbre. Proveian de soldados al 
ejército, y eran muy útiles en los servicios que el comercio lerreslre y maritimo 
requerían Todos ellos eran víctimas y enemigos acérrimos. pero inermes de los 
dominadores; carecían de la mas elemenlal instrucción, tenian vicios producto de la 
ignorancia y la pobreza en la que estaban sumidos, mismos a los que también eran 
inducidos (como el alcoholismo). 

Sin embargo, durante tres siglos la Nueva España habia sido un pais enorme. 
próspero y pacifico. Sí hubo levantamientos, hambre, epidemias. motines. pero, lo 
que caracterizó a esos siglos fué la continuidad del orden público y no sus 
alteraciones. España sacaba de México muchas más riquezas que las que trajo. 

Por la explotación minera surgían ciudades prósperas de donde partian 
cargamentos a través de los escasos caminos que comunicaban entonces las ciudades 
del vasto territorio del virreinato. 

CAPITULO 2 Antecedentes Históticos 

EL SIGLO XIX. 

El México moderno comprende elementos propios de la Nueva España que 
son numerosos y decisivos. Entre ellos se encuentra el idioma. la religión y la cultura. 

La salida de la Cuenca por el Tajo de Nochistongo aceleró las alteraciones 
ecológicas del Valle de México e inició un nuevo proceso. El nivel de los lagos ya no 
crecía como antes, los diques crearon áreas para que la ciudad se extendiera sobre 
las planicies lacustres. y la población se cencentró aún mas en las onllas de ellos. 
Estas zonas sufrian cuantiosos daños cuando se desbordaban los rios que atravesaban 
la ciudad, que para entonces, desde el 18 de noviembre de 1824. habia sido designada 
cerno Distrito Federal por decreto del Congreso 

En lo que respecta a caminos, de 1821 a 1852 no se realizaron obras. las 
guerras no lo permitieron, por lo que los transportes y sus servicios no fueron objeto de 
atención. De 1858 a 1863 ya no sólo se abandonaron los caminos sino que se 
destruyeron adrede cerno medida de defensa o para pe~udicar al enemigo 

EL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

En 1854 Antonio López de Santa Ana decreta la creación del Drslrito Federal. 
recién terminada la guerra con los Estados Unidos y la pérdida de la mrtad del terrilorio 
nacional. 

La azarosa vida polilica y militar del país en la época del Presidenle Benito 
Juarez implicó un traslado conslante y 1rans1torio de los poderes nacionales hasta el 
año de 1867 en que entró victorioso a la Ciudad de Méx1ce 

En 1699 se decretaron nuevos limites al Distrito Federal y después de haber 
lriunfado el movimiento revolucionario, el 1' de diciembre de 1916, se amplia en su 
extensión. 

INDUSTRIALIZACION. 

Solo mediante la industrialización se podría lograr el crecimiento ecenómice, 
requiriendo población abundante. capital y maquinaria adecuada 

De 1830 a 1842 el cengreso y el senado aprobaron la creación del Bance de 
Avio para el fomento de la industrialización nacional. Los préstamos del bance se 
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ubicaron dentro de un radio de 80 km. desde la Ciudad de México y su región 
circundante. 

En 1842 con el objeto de apoyar el desarrollo industrial se crea un sistema de 
estímulos indirectos (el cual desapareció en 1845) que crea las juntas de industrias en 
los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, 
Oaxaca, San Luis Potosi, Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Se 
establecieron escuelas vocacionales y se inició la recopilación y publicación de 
estadísticas industriales. 

La guerra con los Estados Unidos y la pérdida de la mrtad del lemtono nacional 
aseslarian un duro golpe a las asp1rac1ones mduslnallzadoras de la república 
Muchos factores 1mpedian el desarrollo de la 1ndust11a manufacturera. lodos ligados 
con la fuerte descap1tal~ac1ón que habla ocurrido en los tresc1enlos a~os de 
explotación colonial falla de transportes adecuados. mal estado o inexislenc1a de 
caminos, las !rabas al comercio extenor (como alcabalas), act1v1dades de usura y 
agio de corte especulativo y fundamenlalmente la guerra de independencia y la 
guerra con los Eslados Unidos 

En 1862 la pcblación de la Ciudad de Mé"co contó con 210 000 habilanles 
Puebla en t855 l1ene 70,000 y 65.000 en 1877, en San Luis Polosl viven tg.ooo 
hab1lantes en 1855 y 27000 en 1862 

Hacia t863 la induslna lext1I l1ene un grado de concenlracKin 1mportanle en la 
lí:)!. Ciudad de México La economia del pais seguía girando en torno a la agncultura el 

Jl:l1. 
comercio y la mineria. es decir en las actividades desarrolladas duranle el periodo 
virreinal. estas actJV1dades ¡unto al contra~ando. el peculado y la usura eran las más 
renlables y las que absorbian la inversión del capital 

Las pnrc1pales induslnas alrededor de t880 eran la lel11I del labaco y del 
aguardiente Ex1slia también un con¡unlo de manufactureras de bienes de consumo 
no duradero. lales como fabncac1ón de aceite. almidón. cerillos. cepillos articules de 
piel, pcrcelana v1dno ele Oenlro de la fab11cac1ón de bienes inlermed1os destacan 
las fund1c1ones de hierro La 1ndustna te>1il era la más desarrollada ya que surgió en 
la época del virreinalo Se onenlaba hacia el mercado interno y era de tipo 
manufaclurero 

En 1843 el pais lenla 59 fábricas de hilados y le¡1dos de algodón, funcionaban pcr 
la d1sponib1l1dad de rlos para la ul1l~ac16n de fuerza motriz 01slnbuidas en Puebla 
(21), México (21 ). Veracruz (8), Ourango (5) Jalisco (4), Querélaro (2) Sonora (1) y 
Guana¡uato (1) En es los ocho s1l1os habitaba el 55 9 % de la población total 

ll:lJ • 
El número de fábncas 1e>11les aumenlo de 59 a 92 

!3'lJ. 

Jj;J Ex1st1eron olras industnas en la Ciudad de México como azucar, aguard1enle. 

mt. 
jabón, ace1les. loza. va¡1llas. papel. hilados y te¡1dos de lana y seda, ele También 
habla talleres artesanales para imprenta. muebles y carrua¡es. plalerla y ¡oyerla. 
herrerlas. oeleterlas. fabncac1ón de artleulos de v1dno. ele 

CAPÍTULO 2 Antecedentes HISlórials 

Las fábricas de papel fueron cualro: [Beleras), Loreto, Peña Pobre y Sanla 
Teresa. 

Tabico. Desee 1769 funcionaba en la Ciudad de México la 'Real Fábrica de 
Puros y Cigarros', absorbía en el siglo XVIII el 11.59% de la población en edad de 
trabajar. En 1795 existían seis fábricas. distribuidas en: México. Querétaro. 
Guadalajara, Puebla, Oaxaca y Orizaba. 

Pólvora. En 1776 se estableció la 'Real Fábrica de Pólvora· en Santa Fe. 
Valle de México; disponiendo de la abundante energía hidráulica que requería. 

Constitución de 1157. Se realizan unas medidas que permitieron la 
verdadera evolución mercanill de México como: 

Nacionalización de los bienes de la Iglesia sin pago alguno. 
Colonización de tierras nacionales hasta por 2500 hectáreas con el 
consiguienle impulso de una burguesía rural. 
Construcción de obras de infraestructura y estimulo de cambios 
tecnológicos. 
Saneamiento de las finanzas públicas 

Para este periodo la industria se concentraba sigmf1cat1vamente en la Ciudad 
de México y en menor grado en las ciudades de Puebla y Querétaro 

El advenimiento de la fuerza motriz de vapor perrnile una mayor 
diversificación de la estructura industrial de la Ciudad de México En 1879 existen 728 
establecimientos de los ramos de 

alimentos. madera y corcho, minerales no melálicos. bebidas, papel, 
metálicos básicos. tabaco. imprentas, productos melálicos. textiles, 
cuero y piel. calzado. vestu:.no y quimica 

Hacia 1856 las inundaciones eran cada vez más alarmantes (1656 -1521 = 
335 años después) En algunas zonas su nivel alcanzaba tres melros de altura. Es 
obvio que las condiciones de ub1cac1ón de la ciudad. al inundarse cada año. no 
permitían una expansión perirnetral progresiva De ahí que Coyoacán. M1xcoac. 
Tacubaya y los lomeríos. fueron desarrollándose como espacios urbanos más seguros. 
El ingeniero Francisco de Garay gana el concurso del proyecto de las obras del 
desagüe, y el del primer túnel de Tequisqu1ac Ambas obras se inauguraron en 1900 
(1900 -1856 = 44 años después). 

Antes. en 1873, se había inaugurado el ferrocaml con sus estaciones doladas 
de todos los servicios. En 1891, se creó el ministeno especial de comunicaciones y 
obras publicas (al cual pertenecian los ferrocarriles). 
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En la nomenclatura de la Ciudad de México, el concepto colonia, segun 
Salvador Novo, tiene un origen singular. sustituye al vocablo bamo y data de cuando 
después de la intervención francesa, algunos ciudadanos franceses optaron por 
quedarse en la capital, agruparon sus casas e integraron la primera colonia, se ubicó 
alderredor de la llamada calle de Nuevo México en un área vecina a las actuales calles 
de Bucareli. 

Principios del Porfiriato, 

Se inicia una de las fases de expansión de la capital sobre los terrenos de 
hacienda y tierras de labor que circundaban el antiguo casco histórico de la ciudad. 

Se puede decir que la primera colonia creada en la ciudad data del siglo XVI, 
José Maria Marroquin nos informa que fué Lecumberri (Barrio Nuevo, en vascuence), 
que alojó a los colonos vascos en el área que posteriormente albergó a la prisión del 
mismo nombre; colonia unica hasta mediados del siglo XVII, cuando la Ciudad de 
México no pasaba de 135,000 habüantes. Un siglo más tarde, el crecimiento se anloja 
raquítico (200,000 hab ), a partir de ese momento se detectan síntomas elocuentes de 
crecimiento fuera de los limites del viejo casco urbano. estas nuevas colonias van a 
estár doladas de servicios de agua potable. drenaje, trazo y banquetas. 

A mediados del siglo XIX, nuevas colonias empezaron a surgir, la primera de 
ellas sobre el Paseo de la Reforma. La de los Azulejos en la actual colonia Guerrero. 
como consecuencia de la ruptura del convento de San Femando. En 1670 el 
periódico Monilor Republicano informaba que el gobierno acordó ampliar la Ciudad de 
México en la colonia Guerrero (en los cementerios de Santa Paula y San Andrés. en 
los conventos de San Femando y los Angeles y en Atlampa). También se forma la 
colonia San Rafael con tierras del rancho el Cebollón ... a ésla se le sumaron pronlo la 
de Santa Maria la Rivera en los potreros de la Hacienda de Barreda; la Hidalgo (1881), 
la Violanle y la Teja (1882), sobre los terrenos de la hacienda del mismo nombre y que 
comprendía grandes extensiones de terrenos a ambos lados de la aclual Av. 
Revolución. 

La colonia Morelos (1886), Del Rastro, De lndianilla, Limanlour, Atlauya y la 
Candelaria (1891), Díaz de León y de la Maza (1894), Peralvillo, La Condesa, Roma y 
de la Balsa (1902), la nueva de Sheibe (1913), Cuahutémoc (1904), la Viga (1905), Del 
Chopo (1910), Balbuena (1913), Juárez y Bucareli o Americana (1906). 

Por lo anterior, está clara la tremenda evolución debida al lago que se fué 
desecando y consolidando. Primeramenle estos terrenos, al no existir explosión 
demográfica suficiente, se utilizan como haciendas inmediatas a la ciudad durante el 
virreinato. 

CAPÍTULO 2. Antecedentes HISlóncos 

En el siglo XIX (época independiente), se cambia el régimen del gobierno, se 
expropian bienes y sobre estos terrenos se desarrollan nuevo fraccionamientos, 
presentando lotes accesibles y costos bajos desarrollados con amplitud. Es decir, el 
crecimielo de la capital del país se inició en realidad a partir de la segunda mitad de 
éste siglo, haciendo por todos los rumbos nuevas concentraciones. 

De 1891 a 1902 el numero de casas crece de 8,893 a 11.021 y éstas se 
resuelven sobre los fraccionamienlos antes rnencmnados. Por muchos años. el 
crecimiento de la ciudad fué lento. salvo el caso de la llamada calle de Nuevo México, 
en un área vecina de las actuales calles de Bucareli. 

Terminadas las construcciones del ferrocarnl nacional y de una parte del 
ferrocarril inleroceánico, los grandes mesones y corrales hasla enlences destinados a 
alojar los carros y reclutas que atendían el servicio de transporte colectivo para el 
interior del país, fueron para construir habitaciones Estando estos dentro del 
perímelro urbanizado de la ciudad. su crecimienlo y desarrollo fueron rápidos. 

El siglo XIX se inició con un largo período de eslancam1ento de la ciudad. 
debido en gran parte a su pérdida de predominio político sobre el resto del país. 
causada por las luchas iniciadas por el mov1mien10 de independencia. A partir de 1658 
la ciudad sufrió una transformación absoluta. el área ocupada por la ciudad virreinal se 
cuadruplicó absorbiendo municipios aledaños. haciendas y ranchos penféricos e 
invadiendo barrios indígenas Esta elapa alcanza su auge durante la paz del porfirialo 
(1660-1910) y se frena con el movimiento revolucionano 

Las causas que hicieron posible esla expansión fueron 
La independencia 
Consolidación del suelo en la zona que había sido ocupada por el lago. 
Recuperación de la primacía de la ciudad como centro político. económico 
y cullural 
Aumento en el crecimiento demográfico producido por las migraciones y 
el crecimiento natural. 
Desarrollo de nuevas vías de comunicación y sistemas de transporte. 
Principio de la industrialización del pais 

La lucha revolucionaria (19t0-1920) fué un hecho que limitó temporalmente el 
crecimiento urbano y desquició los sistemas de producción existentes Entre t 920 y 
1940 se desarrolló un proceso de reconstrucción de la economía mexicana y con 
cambios en el sistema urbano de la Ciudad de México, se implementó ta división social 
del trabajo, en un nuevo proceso de producción; la industrial que se reflejara en una 
nueva imagen de la ciudad. 
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Como consecuencia del proceso de industrialización, se crearon nuevas y 
diferentes fuenles ocupacionales, que provocaron una mayor división del trabajo, y la 
atracción de grandes masas de población del inlerior del país que llegaron a la ciudad 
en busca de nuevas oportunidades, pero debido al carácter marcadamente restrictivo 
del mercado de trabajo induslrial, el alud de inmigrantes generó una exagerada 
expansión del sector terciario y la progresiva pauperización de las mayorias, lo que 
provoca al mismo tiempo el deterioro de la zona central habitada por ella y el 
surgimiento de un creciente número de asentamiento irregulares en la periferia. 

1920 ·19'0. A partir de la politica de la década, se dota de ejidos a los 
pueblos de la nación (ley de ejidos). Fué en esle liempo cuando se afirmó la Ciudad 
de México como la única importante del pais ya que los procesos de concentración y 
centralización fueron estimulados por ta admisnistración federal. 

TRANSPORTES. 

Durante el virreinalo y hasla las primeras 5 ó 6 décadas del México 
independiente, gente y mercancías se transportaban por una extensa red de caminos y 
senderos. 'Las carreteras se proyectaban en todas direcciones, con ta Ciudad de 
México en el cenlro.' 

A finales del periodo virreinal formaban el sistema carretero 55 rulas y 105 de 
'herradura', con una longitud total de 27,325 km. de los cuales 19, 720 unicamenle 
permi!ian el transito de bestias y peatones y soto 7,605 et paso de carruajes. Este 
sistema que ligaba a todas las localidades importantes con la Ciudad de México. 
estaba orientado a la exportación de materias primas, minerales y la importación de 
mercancías. 

Los caminos más transitados e importantes, por tanto comunicaban a México 
con el exterior: el interoceánico que iba de Veracruz a la Ciudad de México y se 
continuaba hasta Acapulco, conectando el Allántico con el Pacifico. Los principales 
caminos eran: el camino de 'tierra adentro', el más largo de todos, que se inicia en la 
Ciudad de México y se extiende por cerca de 2,500 km. al noroeste, pasando por las 
regiones mineras de Zacatecas y Ourango hasla llegar a Santa Fe en Nuevo México; y 
la ruta a Oaxaca, Tehuantepec y Guatemala, hacia el suroesfe. Como ramificación del 
camino de 1ierra adentro· existían rutas que comunicaban a la capital con San Luis 
Potosi, Monterrey, Guadalajara y Valladolid; adicionalmente existían otros caminos 
que fa conectaban con Pachuca, Toluca, Morelia, Tlaxcala, Zamora y Cuautla. 

Sistema ferroviario (1176 • 1910). La invención de la máquina de vapor 
como fuerza motriz constituye una condición necesaria para la eliminación del patrón 

CAPiTUlO 2 Anlecfdenles Holólicos 

prevaleciente de dispersión geográfica de la industria al desaparecer las ataduras 
territoriales que la sujelaban a la existencia de corrientes de agua. El tiempo de 
recorTido se fué reduciendo de forma que el ferrocarril transformó los días de viaje en 
horas, siendo éslo una condición suficiente para el desarrollo de la productividad y la 
comercialización a bajo costo • el costo por tonelada transporlada en ferrocarril se 
redujo a un décimo del pago por carretera. Se acentuó la importancia de la capilal 
como el principal centro comercial nacional e internacional al aumentar el acarreo de 
productos un 500% en 1873. 

En esta época la Ciudad de México se constituyó en la localidad urbana mejor 
comunicada con las principales ciudades del país, consolidándose como el centro 
comercial-administralivo más importanle de la República 

Las inversiones norteamericanas en ferrocamles fueron pronto seguidas por 
inversiones en mineria, pelróleo, electricidad y ya entrado el siglo XX abordan las 
actividades industriales. 

1850 -1910. 

El 16 de septiembre de 1850 se inauguró la primer linea lérrea mexicana: con 
un !ramo de 13.6 km. Enlre Veracruz y el molmo. 

Rulas principales· 
Ferrocarnl Central Mexicano Via México. Querélaro, Celaya. Salamanca. lrapuato. 
Guanajualo. Silao, León. Aguascalienles, Zacalecas. Chihuahua. Paso del Norte 
(CD. Juárez) con un ramal hacia el Pacifico por Guadalajara 
Linea México-Nuevo Laredo que sigue la rula México. Toluca. Maravatio, 
Acámbaro, Morelia. San Luis Polosí. Sallillo. Monterrey. Nuevo laredo. 
Ferrocarnf de Sonora con la rula Guaymas • Hermosillo • Paso del Norte con un 
ramal hacia la frontera con Arizona 

Ex ansión del ferrocarnl 
1880 1890 1900 1905 19!0 Años 
1.073 9.544 13,615 16.933 19.280 Kilómetros 

En 1908 se crean los Ferrocamles Nacionales de México. 

ENERGIA ELÉCTRICA. 

1111. Alumbrado de la ciudad. 
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Para 1889 la potencia eléctrica ins1alada en la república fué de 837.89 KW. y 
es1aban repartidos : 

Distrito Federal 441.15 53.7 % 
Puebla 46.76 5.6 % 
Vera cruz 47.70 5.7 % 
Michoacán 54.00 6.4 % 
Zacatecas 15.02 1.9 % 
Jalisco 79.10 9.4 % 

CONCENTRACION INDUSTRIAL 

!2vJ· Gas y combu>t1~e. •lectncKiad. construccMin y~ come1c~ aumenta at 17 5% del naconat 

)¡¡JO, 

Obrenctón de e~ mil caballos eléctncos de la piesa Nema 
Tra"ias eléctncos en el OIS!r!o Federal, 1.&Xl km en lineas lifrm ~n sub'iencMin 
Fábr<a de gas para alumbrado y calefamin 
Fundieiones metatúrgcas del "Boleo', Monterrey. San Luis Potosí. Aguascalientes Torreón. Vtlarder\a y 
Cananea 
Tranvías en toda la re¡xi~Ka menos el Dislrrto Federal 
Alumbrado eléclnco en la Ciudad de MéllCO y semc~ l~elónKO 

];'//· Obras de infraestructura del gobierno contra!adas con cap:tal erlran¡ero 

IWi 
Obras de desague del va.1e de MéJKO 
Obras de saneamiento de la Ciudad de ~~é•JCO 
Obras de infraestructura e¡ecutadas directamente por el gobierno 
Obras de pa11mentación de la C100ad de Wuco 
Obras de distnb\lcMin de agua para la Ciudad de Mé1Ko 
Monumentos consagrados a la 1ndependenc1a en la Ciudad de Mélico 
Obras de <lesecac~n y regadío en Chapala 
Teatro de la gran Opera en la Ciudad de Mi1KO (hasta 1911) 
Ed.ficios de cooeos 
Obrasdr¡ersas 

l'rtl· Hospilal General y ~ros ed1fc~ 
Nuer.i cámara de diputados 

J!IJD Telégrafos en toda la repiibhca 
Te~fonos. faros) ed1ric1os de la federacMin fuera del Distnto Fed"'I 
PeMenciaria del O F . e ... duana de Santiágo Tlalelolco y Monumento a CuauMimoc 
MélOlas en el ba<nue de Chaou~epec 

CRECIMIENTO URBANO Y POBLACIONAL 

1877 1884 1910 Año 
230,000 hab. 300,000hab 471,000hab Población 

CAPiTULO 2 Anlocedentes HIS!órcos 

En es1a época del gobierno de Diaz se marca un gran desarrollo urbano para 
la ciudad. Las acciones políticas y económicas del gobierno de Diaz tendrían 
implicaciones en la configuración del espacio nacional. 

Año Colonia 
1869 Santa Maria la Ribera 
1880 Colonia Guerrero 
1882 La Teia v la Colonia Violanle 
1886 La Morelos 
1889 Del Rastro. lndianilla e Hidalco 
1891 San Rafael. Limantour v Candelaria Atlauoa 
1894 Diaz de León v la Maza 
1897 Del Paseo 
1899 Peralv1llo 
1903 La Nueva del Paseo 

1904. 1907 Cuauhlémoc. La Vioa. Del Valle v la Romero Rubio 
1909 Escandón v la de los Arou1tectos 
1910 Del Chooo 
1913 Balbuena v otras más 

ECLECTICISMO SEMICLÁSICO. 

En la segunda mrtad del siglo XIX • el edecticismo fué la tendencia más 
común de la arquitectura europea. 

Eclecticismo semiclasico • ya no existe la inlención de retornar a cierto estilo, 
el arquitecto proyecta con la mayor esponlaneidad y aparenle libertad. aunque no le es 
posible liberarse de cen1enares de concep1os y formas acumuladas en mil años como: 
las balaustres que son renacentistas • mensulas. estilizaciones vegetales o animales; 
cabezas, bustos o figuras humanas completas; ornamenlación geométrica. rnacelones, 
florasión. etc. 

Ji~D 
Aumentó en la construcción de e<l1f1c1os 

J¡tjQ 

fM Se ob1uvieron soluciones que comprenden razones de la arquitectura 

lir.lD 
Trad1c1onalista muy s1mp!1f1cada consecueocia de la nueva tecno:og:a ut1li1Zando el 
acero 
Ecléctica integrada. ecléctica francesa. eclkt1ca sem1c1as1ca neogót1ca. 
neobarroca, campestre romántica. Art Nouveau. neorománica y millares de casas 
feal~adas oor la oenle humilde con un mínimo de materral v es!uerzo, en las oue la 
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f/QO decoración const1tura un fUJO independ1enlemenle de su voluntad y gusto artis11co 
En 1920 el incremento de ros rolos, follajes sinuosos y dobles volutas se explica por 

l:r.JO ser un cenado más ecléctico y más neoclásico 
Jj¡¡:j Se agregan soluciones a exigencias cada vez más crecientes de la sociedad. piden 

no sólo una acertada disposición y mayor nume10 de dependencias. sino ciertos 
JvJJ ref1nam1entos de aseo y confort. desconocidas totalmente de nuestros antepasados 

del v1rre1nato 
Jj¡¡¡) Es necesano que la enseñanza c1entif1ca del arqu1lecto esté constantemente al 

comente de los prog1esos de la c1enc1a 
lng Porl1r10 Diaz contratista de la comtrucc16n del man1tOm10 de la Castañeda 
Los mercados de la Merced (1863 y tB80). de San Juan (1879). de San Coime 
(1805). Martinez de la Torre ( 1895 ). La Paz. Tacubaya 1 1895 ). Dos de Abnl 

!~9.:) (1895). de San Lucas (1895). de Madero. de Mixcoac (1900). de la Lagunilla 
(1903). de Santa Ana (1904). de Mmelos y de Tacuba (1908) 
El Hosp1lal General de México se empezó a construir en 1696 con un proyecto del 
lng Roberto Gayo! y fué lerm1nando en 1905 por el arqu11ec10 Manuel Robledo 
Guerra 164 ed1f1c1os) hacia 1910 Funcionaban en el pais doSC1entos hospitales 

BAUHAUS. 

Nombre de una escuela de diseño, arquitectura e industria. fundada en 1919 
en Weimar, Alemania por Wal!er Gropius, trasladada a Dessau en 1925 y disuella en 
Berlín en 1933. El espirilu y las enseñanzas de esta institución puede decirse se 
extendieron por todo el mundo. Heniy Van de Vefde, director antes de la Primera 
Guerra Mundial de la escuela ducal de artesanía y de la escuela ducal superior de 
artes plásticas, ambas de Sajonia, propusó corno sucesor suyo a Waller Gropius. Iras 
una entrevista con el gran duque. Gropius consiguió plena autoridad para reorganizar 
estas escuelas. Al entrar en funciones como director en 1919 reunió ambas escuelas 
en una sola con el nombre de Das Sta lliche Bauhaus Weimar (Escuela Eslalal de 
Arquitectura de Weimar). Esta fusión de las escuelas tuvo gran importancia elevando 
de rango instantáneamente el complejo arte-oficio. También sostenía que el artista y 
arquitecto deben ser artesanos para conocer los materiales de tan d1ferenle naluraleza 
con los que han de operar. al mismo tiempo que deben dominar la teoría de las formas 
y el modelado. Asi acabando con la tradicional separación entre artistas y artesanos. 

Un edificio terminado a de ser el resultado de la labor conjunta de los artistas y 
los artesanos, cada uno de los cuales habrá aportado su trabajo para el mismo fin. 
Gropius propugnaba el trabajo en equipo para la construcción, el mobiliario, la 
cerámica y para todos las demás artes relacionadas con la arquitectura. Antes de 
emplear las máquinas, se debe conocer exactamente los materiales y todas sus 
posibilidades. La formación industrial también entraba en el plan de enseñanza de la 
escuela. 

CAPiTUlO 2. Antecedentes Hi$ló00is 

LA HISTORIA MÁS RECIENTE. 

De 1900 a 1930 se terminó la primera red de drenaje por gravedad, 
consistente en un sistema de tuberías que descargaban en el Gran Canal y en el Lago 
de Texcoco. Por esa época se estaban dando grandes cambios tecnológicos como la 
aparición del automóvil. la ampliación de los caminos, el empleo del acero y del 
concreto armado, así como el uso de otros medios de comunicación por ejemplo, los 
tranvías y ferrocarriles. Por olra parte, como consecuencia del crecimiento 
demográfico y de la expansión urbana. este sistema de drenaje se volvió insuficiente 
para una población que se había duplicado en diez años. y que en 1940 era de casi 
dos millones de habitantes. 

En esta época hubo varias inundaciones graves en las partes bajas de la 
Ciudad. Además, el hundimiento acelerado del suelo, provocado por la sobrepoblación 
de los recursos acuiferos. deterioró el sistema y disminuyó su capacidad para desalojar 
las aguas del valle, lo que motivó la ampliación del Gran Canal y la construcción del 
segundo hinel de Tequisquiac 

El hundimiento de la ciudad. 

Desde principios de este siglo hasta 1936. los hundimientos de la Ciudad de 
México se mantuvieron en el orden de cinco centímetros por año. Al aumentar la 
demanda de agua. se inició la perforación de pozos profundos. y entre 1938 y 1948, el 
hundimiento en el centro del Distrito Federal se incrementó a dieciocho cenlimelros 
por año, para llegar después a treinta y cincuenta centimetros anuales 

Se requirió de bombeo para elevar las aguas hasta el nivel del Gran Canal, 
con un incremento en los costos de operación y manlenim1enlo 

En 1960 se construyeron el inlerceplor y el emisor del Poniente. con objeto de 
recibir y desalojar las aguas del oeste de la Cuenca. descargándola a través del Tajo 
de Nochistongo. 

En 1970 y durante el periodo de gobierno del Presidente Luis Echeverria 
vuelven a ser insuficientes las capacidades de drenaje del Gran Canal y del emisor 
Poniente, debido al desmesurado crecimiento de la Ciudad 

Ya el hundimiento habia sido la! que el nivel del Lago de Texcoco. que en 
1910 se hallaba 1.90 metros por debajo del centro de la Ciudad. se encontraba a 5.50 
metros por encima de ella. Se requería de un sistema de drenaje que no fuera 
afectado por los asentamientos del terreno. que no necesitara bombeo y que expulsara 
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las aguas por una cuarta salida artificial. Era necesario construir el sislema de drenaje 
profundo de la Ciudad de México. 

En 1975, se concluyó la primera etapa del drenaje profundo. Este se convirtió 
en uno de los componentes más importantes del sistema de desagüe. Por sus 
caracteristicas de construcción y por Ja profundidad a que se encuentra, no se ve 
afectado por el hundimiento, opera por gravedad y se ha seguido ex1endier.do con Ja 
finalidad de que sea una obra durable y económica a largo plazo. 

Desarrollo urb.lno. 

El Distrilo Federal es el mayor cenlro de actividades lerciarias del pais. es 
sede de los Poderes Federales de la Unión; es el primer centro de prestaciones de 
servicios y el mayor centro comercial de la nación. 

Actualmente la Ciudad de México comprende 16 delegaciones, 53 municipios 
del Eslado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. 

¡~,¡o Crec1m1enlo demograf1co y urbano que registra la Ciudad de Méxicc como sede del 
poder c1v1I y centro de actividades económicas del pais. impulsado vigorosamente por 
la industrialización. que qeneró la concentración de la población en centros urbanos 

li14~ Debido a la afluencia masiva de obreros y técnicos hacia la Ciudad de México y su 
zona melropo1tana se generaron serios problemas por la demanda inesperada de 
espacios y servicios La ciudad rebasa los limites polH1cos y se requ1r16 ampliar los 
sistemas de transoortes v nuevas áreas cara la urbanización 

MO La ciudad crece hacia el norte y el oeste invadiendo los munic1p1os limítrofes del 
Estado de México, obligando a las autoridades federa1es. a las del Estado de Mé11co 

]¡¡;9 y a las del Departamento del Distrito Federal a emprender medidas para controlar su 
crecimiento. reordenar los usos del suelo y planificar el desarrollo urbano de la región 
centro del país. desarrollando funciones diferentes y complementarias 

J;r/i Se promulgó la primera leg1slac1ón de desarrollo urbano y de ahl el plan de Desarrol!o 
Urbano del Distrito Federal 

Mo Se aprobó y entró en vigor el Plan Director para el desarrollo urbano y del Distrito 
Federal. el cual incluye los planes parciales delegac1onales, cuya principal aportación 
fué la zonificación pormenorizada Se declara y del1m1ta el ·centro H1st611co de la 
Ciudad de México' 
El plan general se aclual~ó y se zonificó en dos áreas una de desarrollo urbano con 
una zona de amortiguamiento y otra de conservación ecológica Con la 1ntens1ón de 

1m elevar el nivel de bienestar de sus hab1tanles. med1anle el ordenamiento Jis1co 
espacial de la Ciudad de México. el me¡oramiento del medio ambiente y dotación de 
infraestructura y servicios urbanos Es también el instrumento normativo de uso del 
suelo 

CAPÍTULO 2. Antecedernes Hot.nos 

!Yil1 • Se 1ntrodu¡eron los adecuaciones 'necesarias' buscando una estructura más eficiente 
como base de su zonificación secundaria para responder a las necesidades de la 

Ma ciudad 

PROBLEMÁTICA ACTUAL. 

Planeación del transporte de Ja zona Megametropolitana. 

La zona metropolitana desarrolla un crecimiento anual del cinco por ciento. 
Dentro de ella se suman trescientas cincuenla mil horas de recorrido. Jo que significa 
treinta y siele millones de personas por día. en diez lineas del metro y doce trenes 
ligeros. 

Estos viajes llevan a ciento cincuenta y cuatro estaciones. que equivalen al 
noventa y cinco por ciento del parque vehicular 

El melro realiza su recorrido a una velocidad promedio de treinta y cuatro 
kilómetros por hora. Las horas de mayor demanda son: de seis a nueve a m. y de seis 
a siele pm 

En 1989 se realizaban en melro el veinlicinco por ciento de los viajes. y el 
17.5% se emplean para asistir a la escuela 

Existe un desplazamiento desde el Estado de Mexico (Chalco.Texcoco¡ hacia 
la zona fabril de Tlaneplantla, atravesando el D1stnto Federal Es decir. estan 
implicadas en el mismo problema dos entidades polil1cas cuyos gobiernos no tienen el 
mismo peso. ni iguales pos1bd1dades y no inciden de modo s1m1lar en la solución del 
lransporte en delenmnados puntos que son permanentemente neuralgicos 

Para que haya un equilibrio y una constancia en el servicio de transporte 
publico. se requiere la ex1slencia de mayor número de autobuses. menor numero de 
automóviles y de un mayor desarrollo del metro 

El metro maneja el 10% de Jos viajes-persona que d1anamente se realizan. 10 
estaciones del metro (que no contaminan) y 37.000.000 de v1a¡es-persona al dia El 
50% de Jos viajes-persona se realizan en 53.000 unidades de microbuses y autobuses 
en 103 rutas (generando contaminación). El 20% en taxis que realizan 73.000 viajes 
Y el 15% en 2,600.000 unidades de automóviles que generan el 82% de la 
contaminación que padece la ciudad. 
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Se requiere una planeación para 30 años, en la cual la Ley General de 
Transportes, mediante la actualización de sus reglamentos rediseñe y coordine rutas 
como algo importante. La misma está proponiendo introducir 5,000 autobuses y 3,000 
micros y combis nuevos. Dentro de este planeamiento se van a ordenar los paraderos 
de modo que se logre una mayor capacidad en los lugares de servicio. 

El anillo periférico se cerrará, y de ésta manera tendremos el circuito interior y 
el an·1110 periférico exterior. El que nos conectará con Cuajimalpa, Ajusco, Texcoco, 
etc. 

Se seguirá ampliando el metro hacia las áreas circunvecinas metropolitanas, 
generándose asi en tales núcleos de población, una intensificación de actividades 
relativas a los centros comerciales, educativos, y los de trabajo a los que acude el 
usuario. Conociéndose la magnitud de la demanda, se procederá a darte satisfacción. 

En cuanto a tos vehiculos y autobuses, se prelende en las empresas proceder 
a la conversión de equipos de propulsión hibrida, eléctrica o de gas. para evitar la 
actual producción diaria de 26,000 toneladas de combustible que se traducen en 
ozono, plomo, óxido nitroso y otros contaminantes. 

Para el año 2000 se habrán agregado 6,000 autobuses. con los cuales 
llegaremos a los 12,000 (sustituible cada uno al octavo año de su funcionamiento) 

Con esto, el órgano de coordinación metropolitana, dentro de sus politicas 
generales impulsará el transporte público, aumentará las obras de infraestructura vial y 
restringirá el uso del automóvil. 

Las politicas deben pretender que el transporte se mejore en su calidad de 
servicio que merece el ser humano, su tradición urbanislica y su ambiente. 

No podemos, al observar nuestra realidad, permitir que las cosas sigan 
sucediendo abandonadas al libre albeldrio de la autoridad de cada momento, porque 
así se trabaja sobre la base de la aceptación de hipótesis falsas como verdaderas. o se 
resuelven problemas que no lo son. 

Entonces, transporte. vialidad, usos de inmuebles y plazas. deben dejar de 
obtener la calificación de malo u excelente. Esto se logra realizando estudios 
pertinentes y racionalizando el uso de los recursos. 

Se requiere vigilar las soluciones peatonales de riesgo, tales como los 
cruceros de las vias primarias. los estacionamientos y los pasos a desnivel vehiculares 
y peatonales provistos de escaleras mecánicas, elevadores y estacionamientos 
subterráneos. También hay que considerar el diseño del mobiliario urbano como los 
señalamientos, depósitos clasificadores de basura, buzones, teléfonos, correos. etc. 

CAPiTULO 2 Antecedentes HISlóncos 

No hay que olvidar a los espacios utilizados frecuentemente como paraderos de 
vehiculos (incluyendo los de carga, descarga y recolección; todo ello con sus 
respectivos reglamentos, horarios. etc.) y andenes. rampas para minusválidos. 
sanitarios públicos, pulmones. zonas peatonales. culturales y recreativas con sus 
respectivos amueblados; áreas fácilmente convertibles en teatros al aire libre. patios 
de recreo para niños y para jóvenes, de reposo para ancianos Todo ello requiere 
costos marginales relativamente bajos pero capaces de coadyuvar una mejor calidad 
de vida. 

En ciertos dias y horarios. algunos servicios son objeto de menor demanda por 
parte del usuario. En la estación Salto del Agua la afluencia diaria es de 50.000 
usuarios entre semana. pero los domingos baja hasta 19.000 y en la siguiente estación 
• hacia el oriente - la de Isabel la Católica. de 30.000 baja a 6.000 usuarios 

Una visión panorámica de la zona melropo111ana. revela que la población de 
las 16 delegaciones que la conforman. más la población del Estado de México. ocupan 
2.551,551 hectáreas y comprenden 21,584,000 de habitantes (en1990) Por si fuera 
poco, esta zona está en proceso de absorber también tres ámbitos territoriales que 
pertenecen a los estados de Hidalgo. Morelos y Puebla 

Ya actualmente. son 57 los nuevos municipios que requieren servicio del 
metro. Los estudios que asi lo indican forman parte de un proyecto de planificación de 
la macro-región y revelan también que el Distnto Federal y Puebla son entidades 
expulsoras de población que tiende a reubicarse. por razones laborales. en tomo a los 
centros industriales 

De 1970 a 1990. la población del Valle de México de 8 millones llegó a 16 
millones de habitantes. El Distnto Federal incrementó a su población en 1.400.000 
habitantes. Es decir el Distnto Federal tiene el 25% de la población del país 

En el mismo lapso, el Estado de México triplicó su población en 122 de sus 
municipios (simplimente Chalco ofrece el 10% en su tasa de crecimiento anual). 17 de 
esos muncipios están conurbados. mientras otros 20 están en proceso de conurbación 
y 20 más son rurales. En el año de 1990 el Estado de México tenía 7 millones de 
habitantes. que para el año 20!0 serán 14 millones 

De estos datos se infiere porqué razón la procuración de servicio va siempre 
rezagada, lo mismo que el desarrollo industrial derivado. 
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Conclusiones dtl Tt'llllpOltl. 

Los centros próximos a la periferia de la misma zona metropolttana requieren 
de agua, vialidad, vivienda y servicios. Tienen poca capacidad de generar empleos por 
que son ciudades-dormnorios. Deberán por ello mezclarse en ellos los usos del suelo, 
con el objeto de que los viajes requeridos por sus pobladores sean más cortos y 
rápidos. 

1 
Existen planes, como el regional metropolttano del Valle de México, pero no r 

van más allá de ser planes: no se están 111liundo. ! 
1 

En 1971, José López Portillo formó la Comisión metropolitana de la zona 
conuitada que por lo menos hoy no funciona. 

De 1981 a 1987 hubo una Cooldinación del área metropolttana (Es1ado de , 
México y Dislrilo Federal). · 

El problema es de tal magnitud, que exigir reunir elementos técnicos y , , · 
juridicos en un equipo que haga un calendario y lo aplique a es1e territorio dentro de un : 
marco de desarrollo homogeneo y equilibrado será necesario. Para ello la 
Coolllinación del Transporte en el área metropolnana propone una estructura 
propiciadora del desarrollo de ciudades medias y pequeñas autosuficientes, partiendo 

i 

de la preocupación generada por las variables macroeconómicas. Hay que trabajar. 
teniendo conciencia -surgida del análisis de los problemas- de que no ha existido 
seguimiento en el desarrollo de nuevos proyectos que nos permttan un crecimiento : 
económico soslenido. Se requiere un retomo a la visión humanistica tradicional en la 1 

mixta cultura mexicana, desde el siglo XVI, a esa visión del mundo que ve en el otro a 
otro yo, que merece lo que yo merezco. Hay que regresar a considerar que retaum y · 
gobernar es llf'lir y es velar por el desarrollo de nues1ros compatriotas. Todo ello 'r / 

está en nueslras posibilidades porque se trata de rasgos de nueslra identidad, de 
1 

/ 

nueslra cultura milenaria. · / 
'/. 
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Visión global del medio.físico geográfico. 



CAPÍTULO 3. 

MEDIO FÍSICO AMBIENTAL. 

CAPiTuLO 3 "4odio Flsico AmbielUI. 

CAPITIJL03. 

MEDIO FISICO AMBIENTAL 

Aspectos del Medio Fi1ico Pllntllfio. 

El objeto de incluir en el trabajo una visión global del medio ambiente fisico, es 
reexaminar en forma general el problema que sujeta y condiciona la calidad de la vida 
en el planeta a las normas, leyes y reglamentos con las que un arquitecto diseña y 
construye para lograr un lugar habitable, confortable y seguro para el habitante. Trata 
de protege~o en los límites de lo posible, de las indomables y científicamente poco 
conocidas fuerzas de la naturaleza que se manifiestan en la calidad de la atmósfera 
que respiramos, en la fuerza de desplazamiento del viento, en la temperatura y su 
grado de contaminación con impuresas y gases nocivos a la salud. La desertificación 
que aumenta conforme se destruyen selvas tropicales y bosques. alterando la 
topografía. calidad del suelo, flora. fauna y atmósfera. ?robablemente la fuerza más 
destructiva sea la de los sismos. ya sea de origen tectónico (debido a movimientos de 
la corteza terrrestre) o volcánico (en fenómenos enellJélicos sorpresivos). Las 
devastaciones que producen estos movimientos son muy extensos, ya que no se limita 
a la pérdida de vidas humanas, destruye equipamientos. valiosa infraestructura 
económica y la pérdida irreparable del patrimonio histórico y cultural. 

Concluyendo: Las ciencias que estudian las fuerzas de la naturaleza son de gran 
extensión y complejidad, así, son conocimientos que afectan e interactuan el saber y la 
práctica de la arquitectura. 

Aspectos del Medio Físico Nlcio1111. 

Con el mismo cnterio de la visión global, se revisan en forma general las 
dimensiones del territorio nacional, su privilegio de ubicación y favorable localización 
para el comercio mundial. México es un terri1orio de 1,958.221 de km.1, ésto lo coloca 
en el 13° lugar a nivel mundial y el 5° más grande en América Latina. Su frontera 
norte de 3,114 km. con los Estados Unidos tiene gran importancia comercial, turislica y 
de seivicios: las desigualdades estructurales de los dos países. provocan problemas 
migratorios y ecológicos de gran complejidad legal. económica y social. de lenta y 
dificil resolución. La riqueza de t0,000 km. de litorales (2,755 al oriente y 7, 147 km. al 
poniente), es escasamente aprovechada por su potencial productivo de alimentos y por 
la explotación de recursos no renovables. La condición territorial entre dos grandes 
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costas hace del país un ll.toar con buen equilibrio térmico, al llegar al interior del país, 
la abundante humedlll favorece las lluvias: benéficas para la producción agricola 
mejorando parcialmente la ecología. 

Los 1,200 ~m. de fronlera sur con Belice y Guatemala es una región 
igualmente conmctiva como la norte pero con la caracteristica de la marcada pobreza 
de la región. 

El país ha sufrido a lo largo de su historia devastadores sismos de origen 
tectónico y volcánico, ya que es alravesado por una falla en la corteza, llamada Falla 
de San Andrés. A lo largo de ésta se localizan varios volcanes: desde Colima hasta 
Veracruz. De los cerca de 200 sismos que anualmente se registran en el país, la 
mayoria son de origen tectónico provenientes de las costas del Pacifico,y son de 
mayor intensidad y eidensión que los de origen volcánico. 

CAPÍTULO 3. M!dlo Fisco Ambierlll. 

El Anillo de Fuego. 

El Anillo de Fuego, también conocido como el 'cinturón de volcanes', rodea la 
cuenca del Océano Pacifico. Uno de sus eidremos está al sur de Indonesia, en donde 
una cadena de volcanes llega al Japón y sigue por la costa oriental de la Unión 
Soviética, cruza al sur de Alaska baja por Canada y Estados Unidos para llegar a 
México atravesando el Golfo de Cortés y antes de seguir hasta la Tierra de Fuego en 
Chile penetra los estados de Colima, M1choacán, México, D.F., Veracruz, para 
después perderse en la sonda de Campeche. 

El más reciente y devastador sismo es el de 1985 con epicentro en la 
desembocadura del río Balsas. Ocasionó un deslidamiento de las placas de cocos en 
el estado de Michoacán, en donde ya se habían presentado frecuentemente los 
movimientos. pero nunca en la escala producida por este. El doble deslizamiento con 
un intervalo de 40 segundos produjó un movimiento de duración global que rebasaba 
el minuto de actividad y que puso de manifiesto que los sismos largos deslizan energía 
en el eje neovolcánico o falla, de manera que algunos edificios cayeron como baraja 
desparramada por la torsión del doble movimiento y la resonancia alcanzada en el 
terreno. 
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Atea de influencia de la Ciudad de México. 

Para concluir este capitulo del medio físico ambiental, indico la importancia de 
la región centro-sur del país, formada por los estados de Querétaro, Hidalgo, Morelos, 
Tlaxcala y Puebla con una extensión de 97,964 km.2, es decir, el 5% del territorio total 
del país. Esta región concentra el 33% del total de los habitantes. Las 2,700 industrias 
de los municipios de Naucalpan, Atizapán y Tlanepantla, representan una 
concentración mayor a la que suman los estados de Nuevo León y Jalisco. 

El Valle de México constituye un gran vaso natural azolvado, que se formó en 
diferentes etapas geológicas y como consecuencia de una serie de procesos 
volcánicos que cerraron el drenaje de la cuenda en función de las condiciones 
climatológicas que se fueron presentado. 

CAPiTULO 3 Med~ Físico Ambiental. 

El efecto de los sismos sobre las estructuras depende principalmente de las 
caracteristicas dinámicas tanto de la estructura como del movimiento. 

Los efectos de la propagación de las ondas sísmicas generadas por una perturbación 
telúrica dependen de manera importante de la distancia del punto de generación de la 
misma y de las características del medio a través del cual viajan. En caso del Valle de 
México. este último factor es de suma importancia, por el origen geológico de los 
materiales que constituyen el subsuelo. 
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CAPÍTULO 4. 

MARCO TEÓRICO. 

CAPITUL04. 

MARCO TEÓRICO. 

CARTA DE MACHU · PICCHU. 

Ciudad y Región. 

CAPÍTULO 4 Marco Teórico. 

'La Carta de Alenas reconoció la unidad esencial de las ciudades y sus 
regiones circundanles. 

'Planificar como un medio sistemático de analizar necesidades incluyendo 
problemas y oportunidades y guiando el crecimiento y desarrollo urbano dentro de los 
limites de los recursos disponibles, es una obligación fundamental de los gobiernos en 
lo concerniente a los asentamientos humanos. 

'La planificación en el contexto contemporáneo de urbanización, debe reflejar 
la unidad dinámica de las ciudades y sus regiones circundantes. tanto como las 
relaciones funcionales esenciales entre barrios. distritos y otras áreas urbanas. 

'Las técnicas y disciplinas del planeamiento deben ser aplicadas a toda la 
escala de asentamientos humanos. barrios. ciudades. áreas metropolitanas. es1ados, 
regiones y naciones para guiar la localización, su secuencia y características del 
desarrollo 

'El objetivo del planeamiento en general. incluyendo el planeamiento 
económico, el diseño y planeamiento urbano y la arquitectura, es finalmente la 
interpretación de las necesidades humanas y la realización en un contexto de 
oportunidad de formas y servicios urbanos apropiados para la población lo que 
requiere un proceso continuo y sistemático de interacción entre las profesiones de 
diseño. los pobladores de las ciudades y su liderazgo comunitario y politico. 

Vivienda: ta reintegración edificio-ciudad-paisaje. 

·consideramos, igualmente, que la calidad de vida y la integración con el 
medio ambiente natural debe ser un objetivo básico en la concepción de los espacios 
habttables. 
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'La vivienda popular no será considerada como un objeto de consumo 
subsidiario sino como un poderoso instrumento de desarrollo social. 

'El diseño de la vivienda debe tener la necesaria flexibilidad a fin de adaptarse 
a la dinámica social, facilitando para ello la participación creadora del usuario, deben 
diseñarse elementos constructivos que puedan fabricarse masivamente para ser 
utilizados por los usuarios y que económicamente estén a su alcance. 

Transporte en tas ciudades. 

'Las ciudades deberán planear y mantener el transporte público masivo, 
considerándolo como un elemento básico en el proceso de la planificación urbana. 

Disponibilidad del suelo urbano. 

'La Carta de Atenas planteó la necesidad de un ordenamiento legal que 
permitiera disponer sin trabas del suelo urbano para satisfacer las necesidades 
colectivas. para lo que estableció que et interés privado debía subordinarse al interés 
colectivo. 

Concepto de sector. 

'Actualmente se ha tomado conciencia de que et proceso urbanistico no 
consiste en sectorizar sino en crear a cabalidad una integración polifuncional y 
contextual. 

Implementación. 

'Debe entenderse, también que cada región y cada ciudad en el proceso de su 
implementación debe crear y no importar sus nonnas edilicias, las que deben ser 
acordes con su medio ambiente, recursos y sus propias caracteristicas fonnales. 

Dise~o urbano y arquillctónico. 

'Durante las últimas décadas para la arquitectura contemporánea, el problema 
principal no es más el juego visual de volúmenes puros, sino la creación de espacios 
sociales para vivir en ellos. El acento no está ya en el continente sino en el contenido, 

CAPÍTULO 4 Maito Teórico 

no es caja aislada, por muy bella y sofisiticada que sea, sino en la continuidad de la 
textura urbana. 

'El nuevo concepto de urbanización pide la continuidad de edificación lo que 
implica que cada edificio no sea un objeto finito, sino un elemento del continuo que 
requiere un diálogo con otros elementos para completar su propia imagen. 

LA UTOPÍA DEL VIRREY MENDOZA. 
Fragmentos. 

'La Utopia Arquitectónica y urbanística del Virrey Antonio de Mendoza durante 
la primera mitad del siglo XVI en Nueva España. se trata de documentos relativos a ta 
obra de iglesias y conventos y a la fundación de ciudades. así como la existencia de 
un ejemplar del tratado de Reed1ficatoria de León Battista Alberti. impreso en París en 
1512, anotado de puño y letra del Virrey Mendoza quien lo leyó en México en 1539. 

las ideas de su tratado de arquitectura fueron de vital impolancia para los 
constructores del Renacimiento Su concepto urbano. por ejemplo. era contrario a las 
fortificaciones, torres y murallas de la ciudad medieval Arqu1tetura y urbanismo eran 
para Alberti un problema de armonía. correspondencia y concomancia de las partes 
con el todo. La annonia entre número. colocación y función producían la belleza; en 
ese sentido la ciudad es una gran casa. y una casa es una pequeña ciudad. Como 
señala Kubler, Alberti es el más lúcido exponente de estas especulaciones. En cierta 
forma, los problemas de la arquitectura fueron reinventados por él. en el sentido de 
que el edificio debe ser concebido como una actividad civ1ca en la que cada 
construcción o cada detalle se considere en términos de su utilidad social y su unidad 
estética. Alberti insitia en que toda ciudad necesitaba contar con espacios abiertos en 
donde pudieran jugar los niños y sus nodnzas establecieran una competencia de 
limpieza. Estas plazas debían estar enmarcadas por galerías abiertas y columnas 
desde las cuales los ancianos pudieran vigilar a la juventud 

'Alberti. quien le¡os de evitar los sistemas de defensa. planteó una manera 
novedosa de no fortificar ciudades con murallas, torreones o fortalezas sino solamente 
en ciertos edificios que protegerían a la población en caso de un ataque. Las capillas 
abiertas fueron Jos templos anteriores a las iglesias techadas de una nave o planta 
basilical. Se hallaban incorporadas a la estructura conventual y desde ellas se podían 
dirigir las ceremonias o las funciones didácticas sin obligar a los indígenas a 
pennanecer en un recinto cerrado, lo cual era muy contrario a sus costumbres. Había 
también capillas abiertas aisladas, las cuales recuerdan a las murallas en Granada. 
Diego Angulo (1945) tuvo el acierto de referir al Virrey Mendoza un estilo que se 
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advierte en las portadas de muchos templos de la primera mitad del siglo XVI. Se 
caracteriza por un eclecticismo en donde lo mudéjar se mezcla con lo gótico y lo 
italiano. 

'El virrey adopta la empresa cívica política que signifca levantar edificios y 
ciudades y organizar a frailes, indios y pobladores. 

'En su equipaje para vivir en Nueva España incluyó doscientos volúmenes de 
libros. En su empeño personal llevaba la tarea de imponer la autoridad del estado 
frente a particulares, conquistadores y encomenderos. Sus realizaciones fueron 
múlliples: introdujo la imprenta en México junto con el erasmita Zumárraga y fundaron 
el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. 

'Hechas las cosas en los solares de manera que el pueblo parezca ordenado, 
Así en el lugar que dejaron para la plaza como en el lugar que hubieren de ser la 
iglesia, como en la orden que tuvieran los tales pueblos y calles de ellos.' 

La capilil ( 1535 -1550) 

·consideramos que hubo tres momentos de la ciudad de México entre 1500 y 
1550. El primero corresponderia a la ciudad Mexica, descrita por Hernan Cortés y 
Berna! Diaz del Castillo y estudiada por Aparicio, Sanders, Marquira, Matos, Jadeum y 
otros, y que existía tal cual hacia 1520. Su aspecto, traza, orientación y los 
documentos, investigaciones y excavaciones realizadas, permiten precisar una idea de 
como era y a que motivos · cosmogónicos, económicos, políticos, sociales y religiosos 
·se debía a su aspecto y su forma: la ciudad de Tenochlitlán tenia sus ejes rectos en 
cruz de noventa grados y los canales también seguían lineas rectas como lo 
demuestra el plano en el papel de maguey. Posiblemente canales y calles secundarias 
se ajustaron a los limites que progresivamente fué tomando la isla al crecer las 
chinampas. El plano llamado de Cortés muestra las grandes calzadas de mucha 
longitud, algunas paralelas entre si, como Tacuba y Nonoalco. Los ejes de 
Tecnochtitlán no estuvieron ceñidos a la conformación de la isla. Era conocida como 
la Gran Tenochtitlán y su fama era bien merecida. 

'Tratado de Arquiteclura. No se limila a concertar una traza para los 
convenios, sino ordenó la conslrucción de acueductos, puentes, caminos, cañerías y 
estuvo atento a la obra de las catedrales y a la fundación de ciudades. 

'El segundo momenlo, la ciudad en los años inmedialos a la conquisla, 
correspondería a una elapa de transición. La ciudad de Hernán Cortés aprovechó los 
ejes de México-Tenochlitlán y sus calles· como ya lo hemos señalado· fueron liradas 
a cordel. En ese sentido, Don Silvio Zavala obseivó lo siguienle de acuero a Erwin 
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Palm y Manuel Toussainl: en cuanto a la traza de la Ciudad de México entre 1521 y 
1535, era casi regular o de forma regular sujetandose a las condiciones preexistentes. 
Erwin Palm, por su parte, en su estudio sobre 'Los origenes del urbanismo imperial en 
America' hace notar que en 1523 la corona instruye a Hemán Cortés sobre el trazado 
urbano ordenado. 

'El tercer momento de la ciudad se produce en el gobierno de Don Antonio de 
Mendoza. Gomara sintetiza la actitud del virrey: pobló Don Antonio algunos lugares a 
usanza de las colonias romanas en honra del emperador. entallando su nombre, en 
mármol. La ciudad de Mendoza se concibe como una ciudad imperial. Es la ciudad 
renacentista, el castrum romano, el damero. A partir de 1537, anle la amenaza de un 
levantamiento, decide fort1ficarta a la manera renacentista: en lugar de usar torreones, 
muros y fortalezas habitadas por conquistadores. hace las calles anchas para que 
circulen los caballos y cambia su orientación para asolearia, iluminaria y ventilaria 
adecuadamente. La iluminación y el asoleamiento eran importantes ya que no se 
trataba de la ciudad azteca cuyos templos y viviendas eran para la vida exterior sino la 
ciudad renacentista con viviendas techadas y necesitadas de sol y luz. Por otra parte, 
la Ciudad requeria de vientos ror que !a laguna iba decreciendo habiendo hedores. El 
mapa de Uppsala y los diálogos de Ceivantes de Salazar descnben a la Ciudad 
Imperial, el sueño de los humanistas de Occidente 

Guillermo Tovar 
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Los siguientes eventos cronológicos han ocasionado un severo deterioro del 
Barrio de Tizapán. 

Ley de Rentas Congeladas·. Las rentas de algunas zonas de 13 Ciudad de México no 
Ji)!Jj tendrán incrementos en los precios Esto ocasionó que los nuevos mult1fam1hares 

tuvieran un estado pobre 

La universidad de México y otros colegios se salieron del centro a los alrededores 
Jii:>:J creando Ja Ciudad Universitaria (UNAM) Nadie planeó que se tenla que hacer con 

los edificios desocupacos. 

lirt.l Un plan fue dise~ado para crear nuevas arterias y e1es viales para estar me1or 
comunicados Estos caminos fraccionaron los barrios y las áreas conurbadas 

El terremoto Por Jo menos 12 condominios de clase ba1a se calleron Sus lotes 
)ti;); fueron comprados por Renovación Habrtac1onal Popular, y se contruyeron nuevas 

v1V1endas en ellos 

La construcc1on de la nueva linea del metro produJó una baja en las act1v1dades del 
)Í/')) barrio El comercio cerró y los habitantes empezaron a de1ar el lugar, pues se volvió 

peligroso 

Baja densidad de población, ed1f1cios fuera de reglamento, inseguridad, act1v1dad 
Jilíll comercial casi nula, bajo desarrollo cultural, falta de mantenimiento a monumentos y 

falta de áreas culturales y de recreación. 
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Los siguientes acontecimientos nos dan la posibilidad de hacer cambios 
pos~ivos y restauraciones de nuestro patrimonio arquitectónico. 

Ií>til Este a~o el metro comenzó a dar serv1c10 a los mexicanos 

lil>O El centro de Ja Cd de México fue nombrado Centro Histórico. una importante 
parte del patrimonio arquitectónico se encuentra aquí 

Jm El Centro Histórico de Ja Cd de México fue denominado por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad 

Hli1:J Una nueva estación del metro fue corstruida en la cercanla del Barrio Este 
factor nos da la oportunidal de realQar Jos cambios necesarios en la zona 

Jtx.>HV~3 Se presenta ésta propuesta con las a:c1ones que se pueden realQar de 1996 a 
1998 

IW.;l•W)O 
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EL EHTOllMO DE VALOll MQUITECTóMtcO MÁS IMMfl>IATO. 

Lo qua"·'° qua M y \O qua ftPltl"l1I p111 la fu\11111 gtnenclOllll· 

2. 1.1 purisim• Contel)CÓll del Satto del P.Qua. 

4. Ex templO y Ex convento de Montserrat 

s. 1.1 con~ TIP.coaque. 

e. e~ de v11e1ífllS. 

7. convenio de Reglna coe111. 

8. C01Wento de Sin Je!ÓlllmG. 

\O.P.cueduOº de Clll!JUttepec y la 1uente denominada del Salto del AQua. 



Iglesia del Ex-convento de Regina Coelli. Fotografla 1981, Luz mana Benstáin Diaz. 



ENTORNO DE VALOR HISTÓRICO MÁS INMEDIATO 

1553. Plaza de Regina. 

Al barrio o Calpulli prehispánico de Moyotlan (después llamado San Juan) 
correspondió ceder los terrenos para levantar el convento de Regina Coelli. Siendo del 
siglo XVII - plaza chiquita de Regina - conserva el trazo original que sigue el curso 
antiguo de una acequia prehispánica que se llamo durante el virreinato Acequia del 
Rey, la cual surge de la bifurcación de la Acequia de la Merced al llegar a la calle del 
Tomito de Regina. Corriendo hacia el sur con el nombre de Acequia del Monzón. 

1573-1656. Convento de monjas de Regina Coelli. 

La fachada principal de la iglesia da a la plaza con el abside hacia el poniente. 
como ocurre frecuentemente con los conventos de monjas, ésta tiene dos portadas 
laterales, una torre y varios contrafuertes que marcan los entre ejes de los muros. La 
cúpula es de gajos recubierta de ladrillos y azulejos, soportada por un tambor poligonal 
con ventanas ricamente ornamentado. Dentro de la iglesia se encuentra una bellísima 
capilla, la de los Medina Picazo, es pequeña, de una sola nave y por su decoración y 
elementos simula ser de cruz. 

En 1863, después de la exclaustración de las monjas, por la aplicación de las 
leyes de Reforma, se convierte en cuartel militar. El antiguo Hospital Beistegui • fué 
parte del convenio de Regina Coelli, posteriormente funcionó como "Hospital 
Beistegui". Dentro de la manzana que ocupó el convenl~ de Regina Coelli se 
encuentra hacia la calle del tornito de Regina colindando con unas viviendas en 
condominio que fueron en vencindad sobre el predio de San Jerónimo 28, la celda de 
la Marquesa de Selva Nevada. de estilo neoclásico, construida por Mauel Tolsá. 

158.4. Convento de Mon serrat 

(Principio del Barroco) Erigido por los frailes benedictinos de la orden de 
Nuestra Señora de Monserrat de Cataluña. 

1821-Se cerró al iniciarse el periódo independiente. 

1970-Se inició la labor de su rescate y fué recortada cuando se hizo la 
ampliación de la Ave. Fray Servando Teresa de Mier. En la actualidad es sede de la 
Asociación Nacional de Charros. 

CAPÍTULO 4 Marco Teórco. 

1515-1623. Convento de monj¡is de San Jerónimo. 

Se dió el nombre de Santa Paula y advocación a San Jerónimo. Se halla en la 
calle de San Jerónimo (acera sur) entre Isabel la Católica y 5 de febrero, frente a la 
plaza de San Jerónimo. Ahí vivió desarrollando su arte, la gran poetiza mexicana, 
Sor Juana Inés de la Cruz. Hecho que en la actualidad aumentó el valor del convento. 

1863-EI convenio como institución desaparece al aplicarse las leyes de 
Reforma. En la actualidad funciona como "Centro Universitario de Ciencias Humanas 
A.C." y es propiedad privada. La portada de la iglesia es sencila con arco de medio 
punlo. Su altar es neoclásico, su claustro es magnifico. 

1677. Capilla de fa Concepción Tfa•co.ique. 

Cuyo nombre fué la Preciosa Sangre de Cristo, es de una sola nave, con techo 
de bóveda llamada de pañuelo y sobre el presbiterio una airosa cúpula con pechinas; 
la torre de un solo cuerpo es una planta octagonal con remate copuliforme. 

1677. Santa Cruz Acatlán. 

Parroquia del Indio, capilla barroca de Indios que adorna el paisaje y la 
plazuela del mismo nombre 

1692-1714. San Miguel Arcangel. 

Parroquia Española, Iglesia parroquial de estilo Barroco al oriente se encuentra 
la puerta principal de frontis Barroco. El altar es neoclásico de principios del siglo XIX. 

1750-1761. La Purlsim11 Concepción del Salto del Agua. 

Constnrida en el barrio de los indios por Don Francisco Navarijo, Maestro 
Escuela de la Santa Iglesia Catedral. Fué ayuda de parroquia de la Santa Veracruz, es 
estilo Barroco y está orientada oriente poniente. En 1772 se hace parroquia 
independiente comprendida dentro de las catorce parroquias de la capital. En la 
actualidad se encuentra en una isla rodeada de autos. La fachada principal tiene un 
campanario, su portada barroca tiene un ojo de buey y dos nichos vacíos que rematan 
con el sol y la luna esculpidos. 
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1717. Colegio de niills de Sin lgn1eio de 111 Vizuin11. 

Se halla sobre las calles de las Vizcaínas, Mesones, Echeveste y Aldaco, que 
lo circundan, entre las de San Juan de Letrán, Bolivar y Arcos de Belén. Es otro 
monumenlo notable de la arquitec1ura civil en el siglo XVIII, aunque tiene anexa una 
capilla. 

Se fundó por la iniciativa privada como colegio, por ilustres benefac1ores 
vascos: Ambrosio Meave, Francisco Echeveste y José Aldaco. 

En sus constituciones o estatutos. se estipuló que tendría un carác1er laico, 
conforme a los acuerdos del rey Carlos 111 de España y del Papa Clemente XIII. 

En el espec1acular y magnifico frontis, debido al proyec1o del arquitec1o 
español Don Pedro Bueno Bazori, que yerguese por la calle de las Vizcaínas como un 
modelo del tipo más perfecto y grandioso de la arquitectura civil virreinal. el eminente 
arquitecto, interrumpió hacia la mitad de la monumental construcción, con una donosa 
e interesantisima portada esculpida en piedra. cuyo conjunto armonioso colócala como 
exquisito joyel del estilo barroco español, que según opinan los conocedores, es uno 
de los pocos ejemplares de esta índole que existen en esta capital. 

1768. Belén de los Mercedarios. 

En 1626 los religiosos mercedarios establecieron converticulos en la parte 
occidental de la ciudad todavía, cercada por las aguas en 1768 ampliaron su casa 
conventual que llamaron Belén de los Mercedarios. En 1735 fué reedificado. Se abrió 
un colegio bajo la advocación de San Pedro Pascual de Religiosos Mercedarios. Con 
las Leyes de Reforma el colegio fué clausurado, fraccionando el edificio y vendiendolo 
en porciones, quedando solamanente el templo con su capilla anexa llamada de las 
Ánimas. En la actualidad la capilla está abierta, con orientación norte-sur, es barroca y 
dentro del su predio se encuentra el registro civil y la Escuela Libre de Derecho 

1779. Fuente del S11to del Agua. 

Inaugurada por el Virrey B ucareli sobre los duetos de agua potable 
prehispánicos, desde el manantial de Chapultepec. 

CAPÍTULO 4 Marco Teclrico 

SIGLO XVIII. Capilla de San Salvidor el Seco. 

Tiene una gracisosa torre y cupulin, y los lados de su frontis son barrocos con 
arco de medio punto y dos ojos de buey de sección octagonal. Se encuentra en la 
actualidad sin techo y se propone restaurarla y cubrirla con microvigas losas 'T' y 
rediseñar su atrio dentro de la plaza, así como darle un uso. 
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CAPITULO 4. Marco Teórico 

Colegio de niilU de San lg111cio de las Vizcil111s. 

1."""""" 
2.En111dali~de -3 Poooria. 
4 Adm1Mtr1Clin 
5 Arliguos l.!ICl.loros 
6. SNde-
7 Slladecos!ura 
e Arctwo 
9 C!awdencm 10 Antigun-.S 
11P~in 12 Paoo pmc1pol 
13 Fuente 
14 Escalera de SOf\1ClO 
15 ArllguoCO!llba,<l 
16 lgeias 
17. Colecturia 
18 Sacnstia riera 19 Cu.los de cnados y alrraceres 
JI An!lsacnstia 21. Sacnstia 
22 ~de~ casa de capolWS 
Zl Habo!Join del sacnslán 

24 PlllO de la casa de capellanes. 
lS CUll1osdetmtos 
26 Escalera de la casa de 

~-
27. Paoo del dtpartan-.nlo de ballos 
28 Salón de clases 
29 C!aw de geografia 
ll Escaierap<relpll 
31.Cilse~ 
32Paoosdel~llll)«. 
ll POOoria del departamonUI 11\1)11. 
34 SNde....0Sdel"'51T"C. 
36 POOoria de las clases de 

et.ei-ras 
36 Salóndelascalsosde!Jl!erros 
37. Sliadela0ndorade"'1!mls 
36 Escalera del depNrenlo 1111P 
ll Salón dt mUsica de las CM 

fÚfT\1$ 

4J J&'din 
41 Al\bguo panteón y capilas de 

"""°"'" 42. Cuartos de Idas 
<l Entrada al arl9") pWón. 
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Fuente del Salto del Agua, grabado ée Casimiro Castro en el libro México y sus Alrededores, edición 1874. 



la tipica Plazuela de San Sah'ador d Seco, con su templo y edificios coloniales. 

·1, 

Clasic:is acc:sorias.coloniales, impr:gnadas d: saror 311Uñón, qu: consir.-.ns: en d 
pcrimmo d: 3mbieru: coSlUmbris!a. 
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RELACIÓN DE MONUMENTOS 

HISTÓRICOS: 

PROPUESTAS. 

A partir del sismo de 1985. 

CAPITUL04. Rellciíndefknlmer\ll)gHl\lénrouparbrdelsismode 1Sll5. 

INDICE 

1. Proposiciones del INAH para inicio inmediato de obra. 

2. Proposiciones del INAH para proyectos a futuro. 

3. Propuestas prioritarias del DDF para acciones en: 

·plazas 

• ejes patrimoniales 

·vivienda 

4. Propuesta del DDF para zonas de atención prioritaria. 

5. Predios Propuestos por el DDF para equipamiento urbano. 

6. Tabla de propuestas prioritarias del DDF y el INAH. 

7. Condensado de propuestas prioritarias y coincidentes. 
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Proposiciones MI inicilr obr1 de inmedilto por: 

Al. Ser reparación menor. 

1. O Bolivia, República de 84 
2. O Echeveste 2 
3. O Echeveste 7 
4. O Igualdad, Callejón de 10 
5. O Perú, República de 32 
6. O Regina 45 
7. O Regina 70 
8. i1 San Jerónimo 23 

c 
c 
c 
o 
c 
c 
o 
c 

Bl. Ser de 30. 000 a 40. 000 pesos el costo oor m2 de reoaración: 

9. O Cinco de Febrero 93 
10. i1 Colombia, República de 30 
11. O Colombia, Repüblica de 60 
12. il Magnolia 88 
13. i1 Meneses, J 207 
14. O Rjva Palacio 30-32 
15. In San Jerónimo 28 1 
16. O Talavera 4-6 

Cl. Haberse presentado los presupuestos v tenerse el análisis de costo 
Pfil.!!L 

17. O Brasil, República de 43 
18. O Dominguez, Belisario 23 
19. O Dominguez, Belisario 74 
20. Cl Rodríguez Puebla 19 
21. O Venezuela, República de 18 

($36,085.-) 
($44,269.-) 
($42,995.-) 
($44,402.·) 

($20,886.-) 

Predios para provectos futuros. 

CALLE 
Brasil 
Leandro Valle 
Pedro Moreno 
Pedro Moreno 
Pedro Moreno 
Riva Palacio 

NUMERO 
75 
8 

23 
25 
27-33 
44 

CAPITULO 4 ReiaclÓn de Moou.,..ntos Hisllt<osa partir del sismo de 1985. 

Propuestu priorit1rias por el 
Departamento del Distrito Federal para acciones en: 

A partir del sismo del 1985. 

l. Plazas. 

11. E j e s P a t r m o n a 1 e s. 

111. V v i e n d a . 
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Propun!ll priori!lrils DOr el 
Depl!tl!n!nlo del Dis~ Fedtrll para acciones en: 

l. Plazas. 

1. Plaza Juan José Saz. 
Inmuebles. 
CJ Topacio 
il Mesones 

2. Plaza de la Santlsima. 
(Ninguno) 

3. Plaza San Antonio Tomaf/án. 
(Ninguno) 

4. Plaza de Torres Quintero. 
Inmuebles. 
LI Plaza Torres Quintero 
CJ República de Bolivia 
CJ Plaza Torres Quintero 

(Cjon. T. Quintero 7 y 9) 
Crujía. 

Plaza Torres Quintero 
Proyectos específicos. 

Plaza Torres Quintero 
Plaza Torres Quinlero 
Plaza Torres Quintero Esq. 
Joaquín Herrera 2 
Callejón Torres Quintero 4 

11. Ejes Patrimoniales. 

1. San Jerónimo. 
Inmuebles. 
O Cinco de Febrero Esq. 

4 
189 

38 
81).82·84 
7 

14 

30 
32 

San Jerónimo 7 4· 76 
'1 San Jerónimo 23, 25 

1 g ~:~ J:~~:~~ ~! 
CJ San Jerónimo 35 
O San Jerónimo 70 
Proyecto especifico. 

San Jerónimo 15-17 

CAPÍTULO 4 RelaclÓll de lloo\lmenlos Histórm a partr del &M'c de t!l!S 

San Jerónimo 
2. 20 de Noviembre. 

(Ninguno) 

81 

3. Topacio· Talavera ·Alhóndiga· Santlsima. 
Inmuebles. 
CJ Alhóndiga 
O El Salvador 

Esq. Talavera 
CJ Talavera 
CJ Talavera 

4. Perú· Plaza del Esludiante. 
Inmueble. 

5 
187, 189, 191 
20 

4-6 
13 

CJ Plaza del Estudiante 15 
Crujía 

Plaza del Estudiante 23 
5. Garibaldi ·Honduras. 

Inmueble. 
CJ Honduras 50 

Esq. Comonfort 3 

111. Vivienda. 

Inmuebles. 
LI Bolivia 
ü Bolivia 
ü Misioneros 
LI Talavera 
CJ Uruguay 
Proyecto especifico. 

Misioneros 

76, 78 
80, 82, 84 
13 
13 
183 

12 
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Z01111 de lltnclón priorillri11 
propuestas por el Deeartamento del Distrito Federal. 

Alhóndiga • San Pablo. 

¡11. Vizcainas • San Jerónimo.! 

111. Santa V era cruz • Dos de A b r i t. 

IV. Santo Domingo • Santa Catarina. 

V. San Sebastian • Plaza del Estudiante. 

CAPITULO 4 Reiaeiln de """1umentos HISlóncosa partrdel sislrode 1985. 

Predios propuestos por el Departamento del 
Distrito Federal para et equipamiento urbano. 

l. Centro cultural y recreativo. 

11. Centros de capacitación social integral. 

111. c e n t ro d e s a t u d . 

IV. Centro de desarrollo infantil. 

V. Talleres. 
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Pr!díos eroRU!!IOS por ti Depl!flmento del 
pistríto Feder1I p11l 19uí!!lll!illlto !l!l!lno. 

Centro cul!ural y recreativo. 
Inmueble. 

O El Salvador 187, 189, 191 
Proyecto especifico. 

Echeveste 
Esq. Aldaco 
Rodríguez Puebla 35 
Santa Veracruz 47 • 57 

11. Centro de capacitación social integral. 
Inmueble. 

O Leandro Valle 

111. Centro de salud. 
Inmueble. 

O Topacio 

IV. Centro de desarrollo infantil. 
Proyecto especifico. 

Cjon. Torres Quintero 6 

V. Talleres. 
Proyecto específico. 

Regina 63 
Regina 61 
San Jerónimo 81 

CAPITULO 4. Rtlación de~ lfislóricos 1 parti del sismo de 1985 
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MICROVIGAS LOSAS "T" • Sistem1 constructivo para repar1ción y 
obra nueva en el Barrio de Tizapán. 

Los problemas relativos a Jos techos, normalmente se atienden dentro 
de las grandes ciudades. o dentro de las ciudades medias. Las comunidades 
campesinas y las poblaciones de pocos habitantes en nuestro país y en los 
paices latinoamericanos, todavia no resuelven su techo con características de 
seguridad. ante los fenómenos provocados por et medio físico y geográfico de 
cada entidad. 

Esta propuesta pretende enfocarse a resolver aquello que está urgiendo 
para lo cual no hay recur>os, incluyendo a la reposición de entrepisos y techos 
de nuestros monumentos históricos. También es válida para formas irregulares 
de la arquitectura contemporánea. 

El sistema de microvigas losas T propuesto es una alternativa que 
permite en su elaboración un control de sus normas de calidad, a la vez de ser 
una innovación tecnológica de bajo costo que se adapta a las necesidades del 
diseño arquitectónico que permite modificar el mercado interno, se adapta al 
mercado y a la competencia internacional de concreto armado. el cual es 
diseñado para cada caso considerando la resistencia, durabilidad. las 
caracteristicas tipológicas. los procedimientos. la supervisión y seguimiento de 
los mismos, la estética de cada elemento y del conjunto de elementos como 
resultado final. 

FORMA. 

El resultado formal de un microelemento prefabricado de viga T 
depende de una cuidadosa elaboración del producto seleccionado; pero para 
definir las secciones a elaborar debemos de analizar lo siguiente: 

1. ¿El área a cubrir es unifrome? 
2. ¿Cuántas irregularidades tiene? 
3. ¿Cómo es el diseño de los elementos sustentantes? 
4. ¿A qué cargas va a estar sometida? 
S. ¿Cuál es la forma de la superficie total que vamos a cubrir? 
6. ¿Cómo es el entorno, en cuanto a su volumetria? 

CAPITUL04 Marcoleónco Prelabncación~ Slflldemcro>igaslosas T.del "51ema Benslain,enserie. 

Habiendo decidido las dimensiones de ta sección, se procede a distribuir 
en et área total las microvigas. revisando la dirección. ta cantidad de elementos 
requeridos, los apoyos y anclajes necesarios asi como los volados (elementos a 
cantilíver), considerando todo lo anterior decidimos la forma definitiva de los 
prefabricados (microvigas losas 7) sus cabezales y ta cantidad de elementos que 
por el diseño de Ja forma de la estructura sustentante (muros de carga, 
columnas y trabes) conjuntamente con el proyecto arquitectónico nos resulte. 

COLOR. 

En la busqueda de la durabilidad de un elemento prefabricado para 
entrepisos y techos. debemos investigar sobre los materiales existentes de la 
región en la cual vamos a realizar los prefabricados. asi las gravas, las arenas. 
el cemento y el agua, serán analizados en cuanto a su granulometría, dureza, 
contaminación, composición química, resistencia y color. 

Las tonalidades en el concreto dependen de la selección del cemento y 
de haber cuantificado el concreto que en volúmen se quiere obtener de color 
uniforme. para tener1o en el almacen del mismo manto y quemada: De esta 
manera ya sabemos el color de dicho cemento y la influencia que éste trendrá 
en el concreto a fabricar. 

El cemento varia también si se cambia de fábnca y no se recomienda 
mezclar concrectos de diferentes marcas porque es obvio que los componentes 
son muy distintos y que nos van a dar diferente tonalidad cuando lo que 
buscamos en un concreto arquitectónico es la uniformidad en el color del 
producto. 

TEXTURA. 

En los casos de los colados referentes a las m1crovigas losas T, el 
primer factor de importancia es la misma cimbra (madera. yeso. concreto. fibra 
de vidrio, plástico, o acero). ya que por medio de ésta podemos realizar formas 
y texturas diver>as al poner1e todo tipo de materiales como: telas. cartones. 
papel, unicel. etc. 
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En el caso de que se use cimbra de madera de triplay en donde el 
prefabricado de microviga losa Tva a ser un concreto expues1o, es el diseño de 
la cimbra el que nos permite lograr un concreto limpio en sus superficies, libre 
de granos y aslillas. 

Cuando las normas de armado, el diseño de cimbra, la selección de 
mezdas utilizando los materiales de la región, el vibrado, la compactación, el 
curado y el descimbrado son cuidadosamente observadas, la textura lograda a 
través de un lavado y cepillado es recomendada para obtener un elemento de 
bajo cos1o. 

Concrelo Fresco.-

Interesantes acabados pueden lograrse tratando la parte superior de la 
superficie del concretro después de la compactación y antes que se endurezca. 
Una variedad de texturas pueden producirse utilizando rodillos, llanas rotatorias, 
patrones cortados. y patrones es1ampados sobre la superficie del concrelo 
fresco, pero con estas técnicas es dificil evitar diferencias entre color y textura 
aunque son aceptables. 

RESISTENCIA. 

Los microelemtos prefabricados in sffú deben poder resis1ir su propio 
peso, las cargas vivas estimadas y esfuerzos de torsión por manejo. Para lo· 
cual se refuerzan con acero, varilla corrugada que resista las fuerzas de tensión. 
Los estribos absorven el cortante y deberán amarrarse a ta varilla(s) y a la malla 
electrosoldada para observar el alineamiento del acero y controlar el 
recubrimiento necesario del producto. La malla nos evila el agrietamienlo por 
perdida de agua o cambio de temperatura, conjuntamente con las fibras de 
vidrio las cuales nos auxilian evitando las grielas superficiales, un buen armado 
evita el pandeo y provee confinamiento. 

Recurrir a la gráfica GI para determinar el acero requerido. 

CAPITULO 4 Marco Teór«l Prelabocación ~ stú de microv~as losas T, del sislem.i Beostm, en~ 

UTILIZACIÓN DE CEMENTO PUZOLÁNICO. 

Los cemenlos portland puzolana adquieren resistencia con mucha 
lentitud. Su ventaja principal estriba en la hidratación lenta y por lo tanto en su 
bajo calor de hidratación: ésto revis1e gran importancia en construcciones de 
concreto masivo. 

Es recomendable para climas cálidos por su acción retardante; pero no 
para dimas frios. 

VIBRADO. 

El objeto de vibrar las piezas precoladas es el de producir la correcta 
dislribución de los agregados del concreto y eliminar oquedades o burbujas de 
aire atrapadas en el colado. 

APIZONADO. 

El apizonado se realiza después de iniciado el fraguado 3 o 4 horas 
después con la finalidad de eliminar posibles grietas ocasionadas por la 
conlracción de la mezcla. 

FIBRAS Y ADITIVOS. 

Las fibras de vidrio producen un mejor concreto, más durable y 
resistente; aunque su aplicación requiere de cuidados especiales (guanles para 
los operadores y mascarilla con lentes para proteger los ojos). 

Los aditivos utilizados en la fabricación de precolados son para hacer 
más plástico el concreto, retardando el fraguado, disminuyendo su relación agua 
cemento y logrando un aumenlo de resistencia final en consecuencia. 

62 



GRAFICAS DE CLAROS, ARMADOS Y SECCIONES 
PESO PROPIO DEL CONCRETO NIW>O POR w:TRO IJl€Al, DE lAS SIGUIENTES SECCIONES COI.os "W SllU" Dfl. SSl!* DE PREFAllRICACION BEFaSTAIN 
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PRUEBAS DE CARGA Y TRASLADO. 

Para estos precolados las pruebas de carga son evidentes desde el 
momento en que se empiezan a mover de la plataforma en donde se efectuó el 
colado, cuando volteamos los precolados para estibarlos, empiezan a trabajar 
conforme al diseño y de haber error inmediatamente se manifiesta, fisurándose, 
nechándose. 

Cuando se tienen vanas dimensiones conviene probar los elementos 
más largos, ya que ahi se puede verificar si la conlranecha fue bien aplicada, si 
el área de acero fue suficiente, si las fibras realizan su trabajo eliminando fisuras 
superficiales y si no aparecen fisuras o grtetas en el área del cortante etc, etc. 

Se procederá a dar el acabado final, mediante un colado con malla 
electrosoldada, o de gallinero con un espesor de 5 cm. Siguiendo las normas 
para observar y lograr un concrelo impermeable. agregando los procedimientos 
de impermeabilización requertdos para cada sitio geográfico. Si se trata de 
entrepisos, se terminará con losetas o lambrines de madera, o alfombra, etc. 

NORMAS PREVINIENDO LA PATOLOGÍA DE LOS PREFABRICADOS. 

Estas normas vienen siendo los vigilantes del control de calidad de cada 
elemento: 

• Cuántas cimbras vamos a requerir y de qué material las vamos a fabricar 
madera, metálica, fibra de vidrio, yeso u otras. 

• La protección del material por medio de una resina epóxica en el caso de la 
madera, para darte una mayor durabilidad. 

• Los clavos con los que se le da la forma a la cimbra no esten en condado 
con la mezcla para que el óxido que se pudiera producir por el agua del 
concreto fresco, no manche al concrelo endurecido. 

CAPITULO 4 Marco Teórico Prelatmción ~ Mli de lll.CroiJgaS losas T, del iÍ$1ema BenstaITT, en serie 

Ll construcción de elementos precolados de m/crovlgas /05a5 T, 
exige: diseño, especificaciones, materiales, ejecución, controles y 
evalUllción debidimente normados. Las deformaciones de un material de 
construcción en éslas condiciones, deben ser conocidis para ser 
estimadas y controladas adecuadamenlt. 

SISTEMA BERISTAIN. 

DA TOS RELATIVOS A LAS SECCIONES TIPO DE ACUERDO A LOS DA TOS 
DE LA GRÁFICA G1. 

TIPO Peralte Peso Peso Sobre Carga 
total Propi9 Propio carga_ Viva 

Ka/m' Ka/mi Katm· Kaim1 

B1 10 160 48 120 280 
B2 15 200 60 120 280 
83 20 240 72 120 280 
84 22 256 77 120 280 
85 24 272 82 120 280 
86 26 288 B6 120 280 
87 28 304 91 120 280 
88 30 320 98 120 280 

TABLA DE PREPARACIÓN PARA MEZCLA HECHA EN OBRA. 

TIPO DE CEMENTO GRAVA ARENA AGUA 
CONCRETO Ka lts. lts lts. 

A 50 210 140 28 
8' 50 175 114 25 
c· 50 140 88 22.5 
D' 50 105 70 20.5 
E' 50 70 44 18 

• Si no escurre facilmente entre el armado se le puede agregar ligeramente un 
poco de agua. 
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TRES EJEMPLOS. 

Tres ejemplos de aplicación de la microviga losa T de concreto armado 
para Ja restructuración entre pisos y techos. 

Sin Jerónimo 28. 

Se encuentra ubicado dentro del perímetro 'A' del centro histórico de la 
Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc. Son 12 viviendas en condominio 
que fueron de vecindad en renta y que ya han sido rehabilitadas a partir de 1986 
por R.H.P. Al ser adquiridas por los ususarios cambiaron su régimen de 
propiedad. Este inmueble se rehabiltó estando habitado. Es parte de la 
manzana en donde se encuentra el convento de Regina Coelli; sobre la que 
fuera celda de la Marqueza de Selva Nevada. 

~roes 212. 

Este predio se encuentra en la Colonia Guerrero, Delegación 
Cuauhtémoc y es parte del perímetro 'B' del Centro Histórico. Casi colindante 
con Tllatelolco hacia el norte entre las calles de Luna y Estrella. Ahí se 
encontraron 14 viviendas desarrolladas en 2 niveles, uno de ellos en el sótano 
con un solo servicio sanitario para todas las viviendas en condiciones de 
promiscuidad. Este inmueble fué en sus origenes unifamiliar, sus propietarios se 
dedicaron al transporte colectivo de tracción animal. Se transformó a vivienda 
en vecindad y en 1986 cambia nuevamente a vivienda en condominio para 7 
nuevos propietarios: reubicando a 7 familias en otros predios sobre vivienda 
nueva a través de R.H.P. y bajo la supervisión del INBA. 

Dentro de sus características de identidad se encontró que el edificio se 
desplantó a medio nivel sobre la calle, denotando que se inundaba durante la 
época de lluvias, por lo que el rodapie que sale hacia la calle es de cantera para 
proteger a la construcción de la humedad. Otro elemenlo distinto es su portal y 
desarrollo en L, así como una columna de cantera muy esbelta neoclásica. En 
su techumbre encontramos rieles de acero y bóveda de ladrillo rojo, denotando 
que esta construcción de los ferrocarriles y su estilo corresponde al neoclásico. 
Se rescata la primera crujía y se demuele el resto, suslituyéndole para 6 
departamentos en 3 niveles con áreas de aproximadamenle 48 m.i y para la 
ejecución de las obras se reubicó a sus usuarios. 

CAPITUL04 Marco Teórico Prefabr<ación11SlflldemicrD'llgaslosas T. del sistema Benstan,enserie 

Smelina 9. 

Esta ubicada en la colonia Vallejo, de la Delegación Gustavo A. Madero, 
son 20 viviendas en vecindad desarrolladas en dos niveles. la edad del edificio 
es de 50 años. 

En 1989 los usuarios adquieren las viviendas. En estas sus techos y 
entrepisos son de concreto armado, cuyo refuerzo en acero quedó expuesto al 
contacto con el yeso y se pico, presentando un alto riesgo para sus habitantes; el 
dictamen! lo efectuó el organismo Casa Propia y el financiamiento lo aportó 
una< asociación católica llamada FAC. Aquí no se reubicó a los usuarios Los 
espacios son muy reducidos, el predio es demasiado largo y adolece de patios 
comunes. Cuenta con un juego volumétrico agradable. Pero se encontraron 
aplicados diversos colores sin organización que detem1inan su imagen. Se 
cambiaron Jos aplanados y textura de Jos mismos, se aplicaron tres colores base 
contrastantes, cálidos y luminosos buscando mediante el juego cromático 
cambiar las sensaciones de bienestar de sus habitantes, la microviga losa T se 
incorporó como elemento estructural para soportar la losa de conc1eto armado 
deJeriorada. 
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CAPÍTULOS. 

ORIGEN, CONCEPTO Y ALCANCES DEL TEMA. 

CAPITULO 5 Origen, corceplo y alclnceS del tema 

CAPITUL05. 

ORIGEN, CONCEPTO Y ALCANCES DEL TEMA. 

Surge de una demanda de la Asociación de Economistas al servicio del 
Estado, para restaurar el inmueble ubicado en Callejón de Tizapán número 15, 
cambiando el género de uso del edificio. de vivienda departamental, para que la 
comunidad le dé un empleo diferente. 

Parte del interés de los citados economistas. radicaba en proceder al rescate 
de un edificio catalogado como Monumento Histórico. En él, por otra parte, se tendría 
la ocasión de aplicar una nueva tecnología que retomara la votumelria de la viguería 
en tos entrepisos y techos (microviga Losa T. de concreto armado) 

Con ello se trataba de ofrecer servicio a un núcleo mayor de población, tal 
como biblioteca, cafetería, talleres. sala de usos múltiples. etc . y a la vez de que 
pudiera operar, dentro del mismo. la Asociación mencionada, mediante cubículos de 
investigación, una presidencia. una secretaria. una sala de juntas. sanitarios públicos y 
un auditorio. 

El proyecto se ejecutó y revisó siguiendo las normas del INHA y del 
Departamento del Distrito Federal. A punto de iniciarse la obra. se abrió el Eje Lazaro 
Cardenas para las obras de la linea 8 del Metro. con lo cual se bloqueó el uso de la 
circulación del callejón de Tizapán, y el de la calle de Netzahualcóyotl, entre otras 
muchas que se encuentran sobre el Eje. De este modo. toda la zona quedó convertida 
de pronto en un nudo detonador de conflictos sociales en la actualidad irresolubles. Y, 
en ese mismo momento, se derrumba el proyecto de los economistas. en 1991. En 
efecto, la solución no puede ya ser la misma. Pero no podemos resignamos a tanto 
daño, pues no es solo arquitectónico y urbano. sino que acarrea gran descomposición 
social en todo un barrio Por otra parte. existen propuestas alternativas que nos 
permitirán, tanto el rescate del inmueble, como su nuevo uso y la rehabil1tación integral 
de la zona. 

Es necesario idear una primera acción metodológica que provoque acciones 
subsecuentes de mejoramiento del perímetro B del Centro histórico, comprendiendo 
sus cuatro barrios, con el objetivo de generar interacciones pos1t1vas hacia el mismo 
Centro histórico de la Ciudad de México. 
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CAPITULO 5. Or'Qln, COfalio y aas dll llml. 

uociación da 1conomiatu 
al 11nicio del 11tado, a. c. 

( fvndad11111974 ) 

itii<0, P. r., A¡ul• 1 '' 1111. 

C. llQ, ICIG! GiM!CA IE IU!M 
OllEC701 GEiElll PE IECIPEUCICW 
uram y PICIECC!CM ECCLCGICI 
PIES Hlf. ' 

Pt ~tw~tda ca11 tl oc.tito utu¡ado a uu Auc.iaci611 tl dl4 1 • 
dt J11.1u.a dd pit.uutt pait. tL O•. H1i90 Gaula Phu, Oiut.tot dtl 
P.to9u.a dt Punuth U.ttuo, •t ptuiieo a u1b.u dt 111utu ·
Agtllpac.4611, p•utlltn a 1uttd tl ''ª'''h u4w.iUct6'lit0 dt ub 
bilit4ci6•, tl p.togu•.1 dt otu f d povicto fi11ucit.\o p:u: ti 
.\Ul.it11.Uti611 dtl pudu libitt:!o u tL Cdhj61t dt Tiz&plA llo. IS, 
Ce(. Ct11tu dt uu cúd:.d. 

lo 111tnüt c.c11 tl (ú1 de q¡.t gút •u• aputüHu 6tdou .a ••• 
q:u:u tOHUFOlli.1 p:u ~ti( u: tt:.~ct.da tl (Cll~·uü COUUPCll·· 
diuu, f pcd:•c• t:11.a pctuU11 dtl ú1•11.tblt t i11üin tu tu· 
baja• IJ ptot9ui\ c.:11 u.utu c:wp:il ú dc11.:l.i.110•, ul cc•o te• 
d ,,,..tu dt ~tklc.11lo•. 

E•Ptt.uido cc11tl\ c:11 &1& ap:vc :.11u tl C. J1(1 dtl PtFUU•c11ta • 
dd Püttita lt1tul, lt .tutuc h ~ütú311.Uii uUé:.lié.s.~ de -
ituUh4 Agt11p.s.:.i611. 

AMElCS• A l4 VUflTI. 

CFCP'•· 

uc. emes F. cmatc mz 
msmm m rmcwc 
mmmso '(ISA m f(CIMSTI ll 
SEUJ~JC PH ESTAt'~1 •• 

75 



ASOWCION OE ECOIOMISTAS Al mv1c10 p¡¡ ESTA 
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la arquitectura está siempre inserta en un marco histórico-cultural y hay que 
planear y entender la función del arquitecto y del especialista en restauración, dentro 
de una problemática como la anles mencionada, misma que es producJo de una serie 
de contradicciones y crisis de dominación económico-sociales que se reflejan en el 
rostro urbano arquitectónico. La arquitectura, pues, es reflejo espacial y formal de un 
contexto ideológico-político parcial, pues se presenla por zonas y por sectores 
sociales. De aqui se infiere que los cambios arquileclónicos no improvisados que no 
están fundamenlados en Ja investigación y en una prospectiva inlegral, pueden 
repercutir en Ja regeneración global. 

En consecuencia, este trabajo propone, mediante la investigación del medio 
físico y geográfico, Ja edafología, la demografía, y del marco histórico-cullural que 
desembocan, lanto en una delimitación del área espacio-temporal de estudio, como en 
un diagnóstico; propone -repito- la restauración-regeneración del edificio y de todo el 
barrio. 

Este edificio, está considerado, como ya dije. monumento histórico. Reúne 
elementos de calidad arquitectónica que se conjugan con los de las cap·111as próximas y 
de algunas pequeñas plazas, además de unas naves que nos recuerdan la solución de 
plato y laza que también se halla en Vizcaínas, y que es una reliquia de la economía 
basada en rentas, de ciertos grupos de otras épocas. Por Jo tanto. es indispensable 
retomar Jos elementos que caracterizan un cenlro poblacional histórico, desde este 
edificio hasta el Colegio de San Ignacio de las Vizcainas -que es Centro hislórico pero 
ha venido quedando aislado y ocullo·. Revinculando. por medio de esta propuesta. el 
barrio y el sub-barrio, se daria aulomálicamente una interacción posiliva que elevaría 
ta calidad de vida en muchos niveles, áreas y matices. 

Se considera que el desarrollo de las actividades de una población será mucho 
más placentero y salisfactorio para los ciudadanos en un ámbilo que ofrezca, lanlo 
condiciones óplimas para su funcionamienlo, como, al mismo liempo, una imagen 
armoniosa y libre de conlaminación ambienlal, aud1liva o visual. 

Hay que elegir un criterio que rija ese mejoramienlo de la imagen urbana; pero 
primeramenle lenemos que saber en qué consisle nueslra imagen urbana especifica. 
para que, conociendo su conlenido físico, histórico, social y económico, así como sus 
necesidades actuales, nueslras propueslas lleguen a ser las adecuadas. De ahi que, 
para cada silio, Jos factores anJes mencionados son Jos delerminantes de la propuesla. 
y a cada núcleo lo idenlifican con sus rasgos adquiridos a través de cambios de 
gobierno, coslumbres, lecnologias, alleraciones del medio físico, densidad poblacional, 
etc., en dislintas elapas de desarrollo e induslrialización. A partir de esle 
conocimienlo, la imagen de tos núcleos urbanos es sincrónicamenle idenlificable y 

CAPiTULO 5 Origen. torap!O y alcinces del lema 

señalable, y, conociendo sus valores específicos, el arquitecto reslaurador, al mejorar 
fa imagen de Jos barrios, colonias, ciudades, rescalará sus rasgos distintivos y los 
comunes con otras de su misma región y del País. 

Criterios Normativos de la Propuesta. 

Historia: 
Una disciplina que liene por meta explicarnos el pasado para hacemos 

inlel1gible el presenle y facilitarnos la construcción racional del futuro. 

Exploración: 
Investigación endógena. exógena y urbanisl1ca. a que lugar pertenece, desde 

cuando y cuales cambios ha lenido. lnterpre1ac1ón de documentos gráficos en 
archivos. 

Liberación: 
Es una intervención que elimina adiciones y se aplica en ed1f1c1os catalogados 

como monumentos. En este caso la estamos aplicando denlro del proyecto urbano; 
refiriendome a liberar la visual así como las vias peatonales 

Consolidación: 
Dar solidéz a lodos los inmuebles que la han perdido a lravés de casi once 

años de abandono. 

Reestructuración: 
Es la inlervención que devuelve las cond1c1ones de eslabllldad perdidas o 

delenoradas a menudo requiere de lécnicas y malenales contemporaneos, d1slintos de 
tos empleados en Ja construcción original de un edificio 

Remodetación: 
Adapta espacios a una función: por que habiendo desaparecido Ja función 

onginal es necesario asignar Olía al ed1fic10. En la reslauración. hablar de 
remodelac1ón implica Ja creación de condiciones nuevas que no deslruyan. cambien o 
delerioren los elementos esenciales del monumenlo 

Reproducción: 
De elemenlos con rasgos del barrio con el ob¡elivo bien definido de dar una 

nueva imagen de idenlidad 

Conservación: 
Periodica • conslanle. 
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Concepto. 

El proyecto busca lograr su Integración al contexto arquitectónico, 
considerando normas y reglamentos de construcciones del D.D.F. , del l.N.H.A., de la 
delegación, mediante el manejo de la escala, la relación vacio • macizo; las 
proporciones de los mismos, la época y tecnologia, el color y la textura de los 
materiales, el subsuelo, las alturas según reglamento, la volumetria, las sombras, la 
salud urbana o la salud social y las formas y rasgos de valor arquitectónico. 

La integración debe observar que se cuenla con un área que fué de chinampas 
del anligüo barrio de Moyotla, en donde contamos con edificios mestizos, coloniales de 
plato y taza, de entresuelo o tapanco; contrastando con edificios del inicio del 
Bauhaus, de los 40's con 4 ó 5 niveles, edificaciones de los so·s a 70's con 4,5 ó 6 
nivels y otros de los BO's y 90's de hasta 16 niveles con un eje compositivo norte-sur 
que nos lleva de nuestro modeslo edificio ubicado en nzapán #15 al majestuoso 
colegio de las Vizcaínas, como conducta inductiva señalandonos la necesidad de la 
integración, recuperación y actualización del área y sus acciones económicas. 
políticas, sociales y culturales convenientes. 

Se investigan los rasgos que Je pueden dar identidad y como se aplican sobre 
fachadas, accesos, alturas, pavimentos, pasos peatonales, portales. alumbrado, etc. 
El proyecto contempla un edificio como centro de barrio, en donde se generen y 
revisen las acciones y planes continuos del barrio de Tizapán, vivienda restaurada, 
vivienda vertical nueva, vivienda y comercio plato y taza; rescatando la nave sobre 
Netzahualcóyotl y el uso mixto del suelo, conservando los comercios en planla baja y 
generando un centro comercial en donde se conserven los giros predominanles en la 
zona, interconectando a este cenlro medianle el concepto de pasaje comercial. 

Se ofertarán varios tipos de vivienda: 
• De interes social; 2 recámaras, baño, área de estar, estudio, zona 

para comer, cocina y azotehuela. 
• Vivienda media de 3 recámaras, baño, estancia, estudio. zona de 

comer, de servicio, cocina y azotehuela de servicio. 

Además habrá áreas de eslacionamienlo sublerráneo, sanitarios públicos, 
albef!le para jóvenes todos rentables ya que de las estaciones del metro se puede 
acceder desde el aeropuerto internacional y las estaciones centrales de autobuses • 
Norte, Tapo y Observatorio. 

Debe buscarse dar ocupación, vivienda y rehabilitación a Jos habitantes del 
mismo barrio y no desarraiga~os. 

CAPiTULO 5 Origen. concepto y alcances del lema 

Los espacios rentables deberán ser ofMados siguiendo las investigaciones 
necesarias de ingreso y culturales. Se debe buscar mantener en la zona elemenlos 
que recuerden el valor histórico de la ubicación de esta zona. 

Alc1nces del Tr1bajo. 

• Memoria descriptiva. 
• Información gráfica. 
• Delimitación del área de estudio. 
• Sínlesis de la investigación, destacando el proceso del proyecto y su 

asociación con los componentes urbanos y arquiJectónicos, uso del 
suelo, eslado actual, propuesta urbana. 

• Proyecto del cenlro de Barrio: plantas. cortes, fachadas y volumelria. 
planla de conjunto. 

• Anteproyecto de rehabilitación primera cru¡1a sobre Netzahualcóyotl; 
plalo y taza. vivienda y comercio. 

• Anteproyecto área comercial. 
• Anteproyecto del área de es1acionam1ento. 
• Criterios normativos: de diseño y construwón. rasgos. sistema de 

precolados propuesta para entrepisos y techos. 3 e¡emplos 
• Perspectiva del conjunto. apuntes. fotografias maquetas. detalles de 

elementos, significativos de la propuesta. 

Estado actual. 
Plano del uso del suelo. 

ESTA TESIS N9 DEBE 
SALIR DE LA 8l~~IOTECA 
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CAPITULO 6 ~.r;JM Y DiagnóslJco 

DIAGNÓSTICO. 

El Barrio de Tizapán. 

El bamo de T1zapán es parte 
del antiguo bamo de Moyotlan. 
Este era uno de los cuatro 
bamo de México-Tenoch11tlan. 
Los o!ros tres bamos eran 
C1Jeporan Atzacoalco Y 

Tecfan 

r. ·a~te les s.glos XVI, XVII y 
;1::111. mantuvieren su pct1ac1cn 
na11Ya Los bar;;os fcrmawn 
un cinturón a!1ededor ée la 
~,.·dad novohts~ana fund~ca 
'" el V1rre1na!c Ahora este 
en o el c1nlurcn es ccr.cc:do com 
Perimelro B 

Tizapan comenzo 5~ 
crec:rn1er.:o Y desarrollo en 
t 894 En les 40 s el bamo 
creció verticalmente con 
ed1fic1os de mayor altura 
demostrando los avances 
tecnolog1cos Y. el desarollo 
industnal del pais. 
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CAPÍTULO&. 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 

CAPITULO 6 An!lsis y !)iagn6stico 

CAPiTUL06. 

ANAl.tSIS Y DIAGNóSTICO. 

El barrio de Tizapán está ubicado dentro de la actual Delegación Cuauhtémoc, 
misma que cuenta con una supelficie de 31.5 kilómetros cuadrados. Es la más antigua 
de la Ciudad, la más cintrica y la que cuenla con mejores servicios. 

Proliferan en ella los inmuebles de uso comercial y de servicio. por lo cual los 
habitantes se han ido reduciendo numéricamente ya que se han trasladado a otros 
espacios. Este fenómeno se acentúa a partir de los daños que sufrieron los edificios 
por falla de mantenimiento como consecuencia de las rentas congeladas (1942). 

Posteriormente. con el cambio de ubicación de los centros. escuelas, instrtutos 
y oficinas de la Universidad Nacional hacia Ciudad Universrtaria. al sur de la Ciudad de 
México. quedando asi vacios e improductivos las viviendas y los cuartos 
subarrendados a los esludiantes. los profesores y sus familias. Es decir, la reubicación 
de la UNAM generó una deserción masiva de la población del Centro Histórico. 

Más tarde, en 1980, por la zona de la Merced. se produce otro desalojo masivo 
similar, en esta ocasión de bodegas y viviendas. cuando se conslruye la Central de 
Abasto en lx1apalapa. 

En estos lres casos se advierte una falta de planeación global y una carencia 
de visión y criterio acerca de las consecuencias a corto. mediano y largo plazo. que se 
producirán en los espacios desalojados. 

En el primer caso. la inftación hizó que las rentas de los inmuebles se 
convirtieran en cero ingresos. De ahi que cada ·propietario careciera de recursos 
aplicables a reparaciones. mientras los inquilinos tampoco se sintieron obligados a dar 
mantenimiento a los edificios. sin prever las cc-nsecuencias posibles. dadas las 
condiciones del subsuelo de una zona volcánica. 

En el segundo caso. las viviendas que habían sido rentadas a personas 
vinculadas con la Universidad, al desocuparse, se deterioraron. Lo mismo pasa con 
los edificios dedicados a uso escolar, aunque éstos han sido objeto de restauración y 
consagrados a distintos y nuevos usos. Sin embargo. han recibido un trato aislado que 
no los integra entre si ni con su entorno. por lo que siguen siendo sub-utilizados. 
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En el tercer caso, la zona de la Merced ha ido recuperando su actividad 
económica, habiendo pasado por un periodo de desorganización del que han sido 
responsables, naturalmente, las autoridades. 

La población que duerme en la Delegación Cuauhlémoc es de 254 hab/ha. Sin 
embargo, la densidad real de población que diariamente se desplaza hacia ella para 
trabajar o comerciar, se puede estimar en 500 hab/ha; población que se incrementa 
duranle el día. 

La percepción de la imagen del barrio de Tizapán ha sido lenla y nada propicia 
para hacer conciencia de lo que aquí se requiere y se propone. La producción de la 
imagen urbana se da a través de su contenido fisico y psíquico, y, al globalizarta, se 
perciben sus contradicciones y se comprende la complejidad de sus problemas 

Partiendo de un edificio dado, un objeto arquitectónico que representa, como 
primera imagen, una casa colonial (aunque siempre fué departamenlal, desde la época 
prehispánica), que se ubica en una callejuela oscura, accedemos a ésta por el Eje 
Lázaro Cárdenas (anles Niño Perdido). Esle es el Callejón de Tizapán. 

A la derecha tenemos, en la esquina, un restaurante desarrollado en un solo 
nivel. En seguida, enconlramos vivienda de RHP (Renovación Hab1tacional Popular) 
poslerior al sismo de 1985. 

Viendo hacia el norte, enfrente de estas construcciones, se obseiva una nave 
alla, de uso induslrial, que quiebra ·nuevamenle hacia el norte· haciendo que la 
callejuela zigzaguée (como su anlecesora, una antigua acequia) y conlinúe como 
barda, con un muro de tabique mal junteado, de aspecto deprimente. 
Este es el limile de un estacionamienlo privado. 

Precisamenle en donde registramos el primer quiebre hacia el norte, el 
callejón se convierte en cerrada en dirección al sur, al topar con una vivienda de 
cuatro niveles que, de no estar ahí, permitiría la comunicación con la Avenida Fray 
Seivando Teresa de Mier. En esta cerrada se encuentra lambién otro edificio de dos 
niveles, con aspecto colonial. que es vivienda departamenlal reslaurada por RHP 

En la esquina de Cerrada de Tizapán con Callejón de Tizapán, tenemos otra 
serie de viviendas nuevas, construidas, igualmente, por RHP, y éstas colindan con el 
edificio que es objelo de esle estudio y que posteriormente será descrilo. Los 
estacionamientos antes mencionados, son el escenario obseivable desde sus 
ventanas. 

En el lole colindante por el oriente se halla un predio casi baldío, destinado, asi 
mismo, a estacionamienlo privado, y, pegado a él, un enorme edificio, de catorce 

CAPITULO 6 Aná~"' y Oir¡nóslco 

niveles que constituye un 'se-nos-viene-encima" que nos oculta el sol. Frente a éste, 
nuevamenle, tenemos vivienda de RHP, resuella en dos niveles y carenle de sol, de 
luz, y de calor. 

Al lerminar, por el lado derecho (hacia el sur) el ·se-nos-viene-encima·, oculta 
la prolongación de la Calle de Igualdad (perpendicular al Callejón de T1zapán que aquí 
termina), misma que se prolonga, hacia el norte. hasta lzazaga. Sobre Igualdad, como 
remate visual del Callejón de Tizapán, hay unas casas de vecindad. en dos niveles. 
perpeluamenle cubiertas por la inmensa sombra del 'se-nos· viene-encuna· y de un 
·su-hennano-geme/o" (enlre ambos edificios se comieron el reslo del Callejón) 

Sobre Igualdad, hacia la izquierda de las vecindades, tenemos otra vez 
vivienda departamenlal nueva. de RHP, que llega hasla la esquina de Nelzahualcóyoll 
y quiebra hacia Bolívar, (hacia el poniente). y colinda con un predio baldío que ocupa 
un lugar importante en el proyecto. 

Nuevamente sobre Igualdad. enfrente de los ed1f1c1os de RHP. tenemos en la 
esquina la ya señalada vivienda de RHP. que da vuelta. colinda con un hotel de paso 
recientemente restaurado, un predio destinado a su estacionamiento. y casas de 
vecindad con fachadas coloniales. con frenle hacia la Calle de Netzahualcóyoll y con 
solución de plalo y laza. que conforman un con1unto con los contiguos de la misma 
calle 

Sartré señala que. para que una imagen se produzca se requiere de una 
inlenc1ón de producirla. por parte del su¡elo m1enc1ón que debe eslar relacionada con 
un saber. 

En el caso de T1zapán, por ejemplo, sólo se puede 1mag1nar a partir de dalos 
conocidos fotos. aerofolos. planos calastrales de distintas ér<Jcas. levantamienlos. 
planos antiguos de desarrollo de la manclla urbana, o bien. a partir de lo escuchado y 
leido a su respecto: datos estadísticos. documentos sobre equipamiento. barrios. 
plazas. vecindades. baños públicos. cines. teatros, escuelas. mercados. conventos. 
iglesias. así como consistencia del suelo. topografía. clases sociales. enfermedades 
epidémicas 

En nuestro caso. de esta manera localizamos el barno de Moyotla. uno de 
cuyos sub-barnos era nuestra zona del Calle1ón de T1zapan 

S1 seguimos la opinión de Sartre. al conocer los datos antenores. nuestra 
conciencia investigativa es presa de la afect1v1dad que señala el mismo autor y que 
emana del estado de ánimo global de desagrado. m¡ust1c1a social, corrupción, 
desigualdad, agresión, dificultad de acceso. insegundad de vida por los taponamientos. 
rincones, madrigueras que propician la comisión de delitos. y. paradójicamenle, de 
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admiración por las reliquias arquitectónicas celoniales, y, específicamente, por la 
sencillez, amplitud Interior, mestizaje, de Tizapán 15. A ésto se une otro sentimiento, 
éste de profunda tristeza, al ver, cruzando la Calle de Bolívar, la Plaza y la -
abandonada, destechada, pequeña pero majestuosa Capilla de San Salvador el Sece, 
celineal con la -por ahora clausurada -conlinuación del Callejón de Tizapán. 

Por cierto, el nombre de San Salvador el Seco, nos lleva a evocar otros de 
sitios próximos como San Salvador el Verde, la Concepción Tlaxcoaque, Santa Cruz 
Acatlán, Igualdad, Bolivar, que, como en toda la toponimia mix1a de nuestra 
República, constituye un intenso rasgo de identidad nacional evoluliva. Este fué, en la 
época prehispánica, un lugar de gente tributaria del barrio de Moyotla. 

Tenemos también, sobre el cruce de las vias rápidas de José Maria lzazaga 
cen Lázaro Cárdenas. una capillita más, la del Salto del Agua, que ahora vemos 
asentada en un islote, rodeada de autos y de ruido, cen su frontis hacia el poniente. 
Frente a ella se encuentra la fuente del Sallo del Agua (lo que fué una caja de agua 
potable). Enfrente de ambas existió la Plaza del Tecpan de San Juan. 

Sobre lzazaga tenemos el Metro Salto del agua y, muy cerca, el de Isabel la 
Católica. Son, actualmenle, las grandes puertas que comunican esta zona a gran 
velocidad y en reducido tiempo, con el Aeropuerto, Ciudad Universitaria, Centrales 
camioneras, etc. 

En lugar de agua, por las vías fluyen los autos, microbuses, taxis, camionetas. 
camiones, motocicletas, bicicletas y, cerno minusválidos. los peatones. 

Sobre Bolívar, esquina nor-oriente con Netzahualcóyotl. tenemos unos baños 
de vapor (a los que, en este conlex1o, convendría adjudicar el nombre de Las Delicias 
de Netzahualcóyotl), de empresarios españoles que han respondido a la costumbre de 
nuestro pueblo de bañarse cotidianamente y de usar el vapor que, en nuestro caso. 
liene dos raíces históricas: el lemazcal y la terma romana. 

Si continuamos recorriendo, en busca de los elementos cempositivos que 
acendran el carácter y de aquéllos que lo agreden y desvirtúan o destruyen. desde 
distintos ángulos y perspectivas captamos diferentes unidades formales, entre olras. 
desde cualquier punto de vista por desdicha, et 'se-nos-viene-encima· y 'su-hennano
gemelo". 

Nos dirigimos hacia la calle de Netzahualcóyoll. Desde la Calle de Igualdad, 
observamos las mencionadas casas de vecindad que, en su primera etapa, se 
desarrollaron como plato y laza hacia ta calle (en una especie de nave muy larga), y, 
en otra etapa constructiva, fueron saturadas de viviendas que ocuparon sus patios y se 

CAPITULO 6 AnallSis r Diagrósl.co 

resolvieron de la peor manera. En la actualidad son un peligro para la población, están 
sumamente deterioradas y exigen un cambio inmediato. 

Colinda con lales viviendas, hacia el Ponienle, el estacionamiento-taller 
(espacio baldío) y, en seguida, un edificio de seis niveles. de concreto armado, de 
departamentos, desocupado, deteriorado por el sismo. cuya indebida conservación 
liene un cesio social y la regeneración de cuyo espacio forma parte del proyecto. 

Más hacia el Poniente, está el estacionamiento de un restaurante que llega, en 
esquina, hasta Lázaro Cárdenas Enfrente de los tres espacios antes mencionados, 
sobre Netzahualcóyotl, se encuentra un ed1f1c10 comercial. de cinco niveles, la 
mueblería Viana (que abarca tres frentes importantes. Ne!zahualcóyotl, Lázaro 
Cárdenas e lzazaga). y, junto a ésta, del lado de Netzahualcóyotl. ta parte postenor de 
un restaurante-bar cuyo frente y acceso dá a José Maria tzazaga 

Colindando cen este ed1f1c10. sobre Netzahualcóyotl. existe una pequeña 
imprenta de un nivel. y, en seguida. un gran solar baldío. destinado a estacionamiento 
público cuenta con tres frentes y dos accesos 

Sobre Igualdad. frente a este estacionamiento. tenemos un ed1f1c10 de siete 
niveles. departamental. desocupado. de cencreto armado. dañado por el sismo. cuya 
planta ba¡a estaba destinada a comercios Su espacio se utll1zaria para redens1ficar ta 
población f11a. 

El resumen recap1lulal1vo de esta maraña 1rrac1onalmenle configurada de vías. 
edificios y baldíos. sólo puede sernos ofrecido. en toda su satas1róf1ca d1mens1ón. por 
fotografías aéreas anteriores y actuales, que. aux1l1adas por planos catastrales. 
constituyen el discurso más elocuente. Allí es posible advertir las cemc1dencias 
arquitectónicas y las mod1frcac1ones que han sutndo predios y manzanas; la trama que 
formaron y la que forman las vias de comunicación que acceden al s1110. las pnmarias 
y sus ¡erarquias. la d1stnbuc1ón de las censtrucc1ones. sus conf1gurac1ones. los 
espacios abiertos. las áreas verdes. la topografía general. los grandes edificios y los 
monumentos históricos 

Tener esta panorámica completa es equivalente a tener un mapa del marce 
legal dentro del cual. y conforme a sus elementos y matices. tendrá que desarrollarse 
el proyecto. Ella permite calcular con acierto las decisiones a lomar regeneración. 
sustitución y reubicación de viviendas, de espacios públicos abiertos, de comercios 
(conforme a la tradición de plato y taza), los pasajes. las capillas. el ed1f1cio de 
gobierno, los portales. etc. 
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CONSIDERACIONES SOBRE MONUMENTOS HISTÓRICOS. 

Los inmuebles que son calalogados como monumenlos hislóricos, ofrecen una 
serie de caracteríslicas generales como el haber resislido el paso del tiempo, el conlar 
con proporciones y materiales que en la época de su construcción resolvían los 
problemas planleados por su eslructura, la especial definición de sus medios de 
circulación (verticales y horizontales), las peculiaridades epocales de su enlomo y sus 
colindancias. y de manera muy particular, en ésle punto, lo relalivo a espacios llenos y 
espacios vacios, que sufren alteraciones importanles durante el proceso de 
urbanización y crecimiento de cada sector. 

El problema medular respecto de estos seclores y conslrucciones, reside en el 
abandono y la falta de mantenimienlo que los llevan a la lolal ruina. Al haber 
cambiado la lecnología en cada etapa, ha variado el lralamienlo ulihlzado para su 
reconslrucción. Por ejemplo, maleriales como la madera y el acero, duran si reciben la 
prolección que requieren; los muros sin recubrimiento, se disgregan o se desploman 
según el daño al que se vean expueslos, según el subsuelo que los sustente y 
conforme a su medio físico-geográfico. Todo ello hace variar los requerimienlos 
prevenlivos o subsecuenles a las causas, tales como fuego, húmedad, sismo, eroción. 
etc. Estas causas son múltiples. La humedad puede provenir del suelo, de la 
instalación, o por la época de lluvias. Su persistencia daña gravemente los elementos 
estructurales (címienlos, muros, lechos, columnas) y allera en consecuencia el clima 
inlerior del edificio y su condición confortable. 

Pero existen otros daños en éstos inmuebles y contextos urbanos, y son 
produclo tanlo de la polilica de cada gobierno como de la falta de participación de la 
comunidad que los habita. En la actualidad. por ejemplo, hay perjuicios que provienen 
de la carencia de espacios ecológicos y culturales, que se van volviendo más y más 
preocupantes. 

Todo ésto nos lleva a pensar que el desarrollo hislórico de una comunidad. 
debería evitar estos males planeando su funcionamiento como un sistema de 
procesos progresivos lendienles a mejorar las condiciones de vida sana y producliva. 
sin venir a menos, sin que los palacios se conviertan en vecindades ruidosas y sin que 
las plazas públicas se transformen en cortes de los milagros. 

CAPÍTULO 6 Aniisis y Otagnó$tJco 

EDIFICIO DE TIZAPAN No. 15. 

El arquilecto que restaura o que adapta un edificio se plantea un nuevo 
programa de funcionamienlo ante el cual va a conservar las disposiciones y formas del 
monumenlo, eliminando adosamienlos posteriores y agregando dentro del programa 
arquitectónico los servicios. drenes y redes de abasto de agua y luz que correspondan 
a su nuevo destino; cambiando de viviendas departamentales o de vecindad al centro 
de barrio de Tiupán. · 

El inmueble se conserva en el proyecto salvandole de llegar a ser demolido y 
se incorporará y regenerará en su enlomo inmediato. Esla regeneración conslruye 
diversos aspectos urbanísticos incorporando al edificio y al barrio dentro de un nuevo 
plan de recuperación, mismo que representa una atractiva pos1b1l1dad de 
lransformación 

La actividad de restauración de monumentos data como tal del primer tercio 
del siglo XIX, la arquitectura por lo contrario. liene sus orígenes en los más remotos 
tiempos. Nueslro edificio en cuestión, presenla. al analizarte una suma de evenlos. 
cambios y ampliaciones físicas a través del tiempo. en donde su pnmera nave aparece 
durante el siglo XVII cuando aparece en un plano la construcción de la parroquia que 
comprende a la Capilla de la Concepción del Sallo del Agua. y en éste plano ya se 
ubica el Callejón de Tizapán 

Debido al lugargeogratico. el tipo de construcción que se desarrolló en la zona 
es de uno o dos niveles y matenales ligeros El edificio de T1zapán no 15 con el 
liempo sigue creciendo a dos naves y cuando cierra hacia la calle. ya ha cambiado sus 
materiales a ladrillo ro¡o y viguena de madera. Algunas reparaciones o cerramientos 
se realizan en el momento en el cual el predio se cierra con una escalera al fondo que 
reune características del neoclásico. haciendo acto de presencia el acero en forma de 
riel. 

En ese momento el predio queda ya delimitado. siendo su uso el de vivienda en 
vecindad. Sigue recibiendo alleraciones al agregarsele hacia el pallo cenlral espacios 
que comprenden sanitarios y cocinas, y en los interiores tapancos en planta baja y alta. 
Sus instalaciones se incorporan a las redes de drena¡e y de abastec1mienlo de agua 
potable. 

Los tapancos que se agregaron señalan que el ed1fic10 cuenta con una altura 
de 3.95 mis que permile en su interior una ampliación de entrepiso resuella con vigas, 
polines y duela. mismo agregado que le perm1tia una mejor consolidación, es decir un 
mejor comportamiento estructural (ya han sido retirados) 
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Por lo anterionnenle expuesto podemos ver a través del método de análisis 
que corresponde a la teoría del conocimiento que este edificio ha sido objeto de: 

• Cambios en sus fonnas 
• Cambios en sus materiales 
• Cambios estructurales 
• Cambios en sus servicios e instalaciones 
• Integración espacial y de género de uso de dos culturas sobre el mismo espacio 

urbano. 
• Cambios de régimen de propiedad 
• Cambios del medio fisico-geográfico por la desecación del lago 
• Cambios en los medios de producción. 

lntegrandole como un solo edificio que presenta una fachada principal colonial. 

El BARRIO DE TIZAPAN. 

Dentro de la delim~ación del área de estudio y nominada como Barrio de 
Tizapán. contamos con una serie de valores que habrá que idéntificar. restaurar y 
organizar, éstos corresponden a diversas épocas históricas: unas son obras 
arquitectónicas y otras obras urbanísticas. Dos inmuebles fueron catalogados como 
monumentos históricos y son el ubicado en la calle de Igualdad no. 10 que ya fue 
restaurado y está en uso; y el otro que es el de Tizapán no. 15, el cual estamos 
destinando como centro de barrio, éste todavía con algunas características 
coloniales. Además restaurada por RHP, se encuentra una primera crujia en la 
cerrada de Tizapán, ésta es vivienda departamental. 

Ya visualizamos el caso como inherenle a la Carta de Atenas y a la Carta 
Internacional de Restauración de t964 (UNESCO), preocupadas por el estudio para la 
conservación y restauración de los bienes culturales. En su primer articulo se define 
que no solamente comprende la creación arquitectónica aislada, sino el cuadro en el 
que está insertada, y establece la inseparable unión entre monumento, sitio e historia 
que testifican. Y algo de mucho interés reconoce valor monumental a las obras 
modestas que con el tiempo han adquirido significado cullural y humano. 

En los articulas 2 y 3 declara que la conservación y la restauración constituyen 
una disciplina que reclama la contribución de otras técnicas y ciencias en su tarea de 

CAPITULO 6 AnállSÍS y Oia¡¡n6s!i:o 

salvaguardar el patrimonio monumental que comprende a las obras de arte y tos 
testigos de la historia. 

Los artículos 4 y 6 aceptan la asignación de los monumentos a funciones 
útilies actuales, siempre que no alleren su distribución ni su decoración al adaptartos a 
nuevos usos. Se establece como base de toda conservación su pennanente 
mantenimiento, inclusive empliando métodos actuales de consolidación y conservación 
de garantizada y experimentada eficacia. 

En el 7' artículo se refiere propiamente a la restauración diciendo que es una 
operación que debe tener un caracter escepcional. Debe dingirse a conservar y a 
revelar el valor estético e histórico del monumento. Se apoyan en el respeto a la 
sustancia antigua • seguramente se refiere a la materia prima onginal • o a 
documentos auténticos, y termina en donde comienza la hipótesis Más alla todo 
trabajo de complemento, reconocido como indispensable. depende de la composición 
arquitectónica y llevará la marca de nueslro liempo 

En el siguienle articulo estipula que todo el elemento que sustituya a otro 
desaparecido o dañado debe armonizarse con el conjunto pero diferenciarse de las 
partes originales, a fin de no falsificar el documento auténtico de arte e historia. 
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CAPÍTUL07. 

OBJETIVOS. 

CAPiTuLO 7. Otjelilol. 

CAPITUL07 

OBJETIVOS. 

Objetivo del Ployetto. 

El proyecto ulillu los recur;os que el mismo barrio le presenta para 
redensificar con población fija. Reestructura, rehabilita y pone en venta cinco edificios 
de los años 40's a 70's los cuales se encuentran desde hace once años deshabitados 
para revertir el proceso de despoblamiento en esta zona del Perímetro B del Centro 
Histórico de la Ciudad de México. 

Propiciar acciones de atracción luristica (danza regional, muestras de música, 
gastrónomicas. artesanales. etc) 

El proyecto busca dar una linea metodológica en la revalorización de los 
barrios y subamos mediante un programa integral que permita interacciones 
permanentes favorables al centro histónco en su totalidad mismas que provocarán 
otras interacciones positivas sobre nuestra gran ciudad 

Construcción de dos torres de vivienda media nueva 

Se gene111í un área continua de comercios. equ1pandolos de servicios 
santtarios para el público· comunicaciones. vigilancia y colectores de basura • dandole 
un carácter unitario. Esta área comprende población flotante (los que asisten a 
comprar) la cual mediante estrategias publ1atanas y de eventos comerciales. 
culturales puede variar de t% a 20% de los 80 000 usuanos diarios que llegan a las 
estaciones del metro próximas. 

Así se preltnde 1pro~char la capacidad de equipamiento e infraestructura 
de la zona con el objetivo lle hacerta más rentable en términos de economía urbana 

Se generan grandes áre11 1biertls püblim, diseñando sus áreas 
disponibles (niños, juegos. áreas verdes. personas mayores. danza. mlisica, 
exposiciones, acceso a estacionamiento subterráneo. gradas) 

Esta gran plaza se delimita por medio de un portal de acceso al norte 
considerando la integración di escaleras 11éc1ric11 desde el estacionamiento 
subterráneo hasta el paso a desnivel que inltgrará 1 este barrio con et Perímetro A 
hasta ta plaza de Vizcaínas buscando a través del mismo integrar dos áreas 

107 



comerciales y culturales que cambien las interacciones negativas actuales a 
interacciones saludables para ambos sectores. 

Se rescataran los elementos arquttectónicos más relevantes del siglo XIX, de 
los años 40's a los 60's. 

El concepto de plazas y plazuelas y la relación espacio lleno • espacio vacio 
que existiera todavía en esta ilrea a principios de siglo. 

La importancia de dar atención integral al aspecto social de la comunidad 
mediante un edificio de gobierno, ludoleca, vivienda digna. espacios de trabajo y 
producción que eleven la economía de los habitantes y los ingresos del estado. 

Crear estraleglu que revisen continuamente la salud de sus habitantes 
considerando para esto todas las actividades que se desarrollen dentro del mismo 
dandole dinamismo y estabilidad. 

Se propone un hotel a restaurar sobre la Av. Netzahualcóyoll sea alberge para 
jovenes. 

Dentro de estos objetivos se encuentra el propont1 rutas turísticas partiendo 
del barrio. 

La primera ruta seria la de valor patrimonial histórico más inmediato 
rescatando y manteniendo permanentemente en buen estado sus inmuebles de valor 
histórico más inmediato y manteniendo como costumbre a todos los inmuebles. 

La siguientes rulas ya se integran al Centro Histórico en toda su amplitud 
cultural y comercial y otras rutas que consideren recorridos sobre centros históricos 
delegacionales -Azcapotzalco, Coyoacan, Tlalpan -. 

CAPITULO 7. Objeti.os 
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El ct111ro dt la Cd dt Mhico ·Ceño Hilt6rlco. 

Los edificios catalogados como monumentos históricos suman 1434. 

PerimetroA Supelf1cie 3.2 km' Monumentos Religioso5 Tlpica zona en donde 
Religiosos 66 relevantes predominan los edificios 

22S Manzanas. 43 históricos. 

Perímetros Supe!ficie 5.9 km' Monument~ Civiles Zona de transiei6n, una 
Civiles relevantes comtinacion de edif1tios 

440 Manzanas. 1355 55 h1sl6ricos y 
conteniooraneos. 

Metro. 

ESTACION PASAJEROS loor dial 
Salto del Aaua 50000 
Isabel la Católica 30000 

Total 80000 

De los 80,000 pasajeros que utilizan el metro diariamente, peiseguimos una afluencia 
al Bamo de Tizapán de: 

10% 20% 30% Afluencia 
8000 16000 24000 Pasa· eros 

CAPlnn.O 7. O!ljl!Ma 
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Inmueble Ubicación Area Area Estado 
Tene- Consl Actual 
nom2 m2 

1. Centro de Cjon. de 314 560 Sin uso. barrio Tizapán Predio 
No.15 Expropiado 

por el 0.0.F 
en 1986 2. Capilla de Plazuela 127 127 Sin techo. 

San Salva- de San Abandonado dor el Seco. Salvador desde sept 
el Seco De 1995. 
No. 19 

3. Crujla de Netzahua\. 264 713 En mal 
plato y taza cóyotl estado. 

predios 
No. 1 y14 

No. Uso 
Niveles amerior 

2 con Vivienda 
3.95m. departa-

mental. 

1 
triple 

con ReligioS() 

attura. 

2 que Vivienda 
admrten y 
tapanco. comercio 

con 
tapanco 

Uso 
propuesto 

Centro de 
barrio 

Cuttural. 
Restaurando 
con 
micto'ligas y 
T curva 
El mismo. 
Conseivando 
la fachada 
combinado 
con construc. 
cion nuM 

ti 
1 
1 

¡ J 

CAPiTulO 7. Otijl!M:¡o. 
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l'ropulsta de vlvieftda Pl'll rtdlnsifiw ti lllrrio de Tillpín 
con población fija; reslaurando, reestructurando y rehabilttando los siguientes edificios 

que se encuentran desocupados desde el sismo de 1985. 

Ubicación No. S uPlfli ArN No.dt PO!lll- P.b. Usol!'lellQf Uso Afoodt Ate! A1111 dt -(1t COl!W dtplos ciín COl!W P'Q!llllSto const. del -,. .. dtaocu <111 t'jl dlll predio llr les -pidl en (1111>.) 
Db 

1. Eje Vial 5 1 050 210 16 70 .¡ Malo. mismo 1960 300 Lmro m' m' l1l'«ldl mi 
Cárdenas d!;litlmentJJ 

YCOOleltilen 
lcb 

12 Igualdad 7 2280 456 32 160 .¡ Mola. mismo 1960 594 1188 esq. (redu m' mi - mi mi Netzahual -cira ~ 
cóyotl 5) y wne<ao en 

lllb 
3. Netzahual 4 1 056 28 56 • H~el Albergu 1950 264 cóyotl mi 

e para m' 
estudian 
-tes 

~. Netzahual 6 1 584 24 120 . - mismo 1950 ~ cóyotl m' depillltron- mi 
111 

5. BollVilr 4 1188 12 65 . - mismo 1940 198 
m' depilllrron. m: 

ill 
~. Bolívar 6 1270 12 60 . - mismo 1950 213 m' dop¡rtamen. mi 

111 
7. Bolivar 7 1276 160 146 60 .¡ TN!to 1 VIVlend a 1950 213 m' m' OÍ<NS y m' 

comerci 
o en Pb. 

Total 826 591 2 04 6 1188 m' mi mi 

CAP!nJLO 7. Otijlüa. 

111 



Propuesll de viviendl de plato y tau • rescatando la 1' crujía sobre 
Netzahualcóyotl No. 29 con altura suficiente para que los locales comerciales y la 
vivienda en planta alta contengan tapanco. 

Ubicación No. de No. de P.b. Uso Uso AAo de Mea del 
niveles deptos. comer anterior propuest consl predio 

cial o lm21 
AJ Netzahualcóyotl 2 de 4 m. 5 ./ vivienda y mismo S.XVlll 1136 

No 29 lal frente) e/u. comercio 

Propuesll de 20 viviendu nuev11 • en dos torres de cinco niveles en el interior del 
predio de Netzahualcóyotl demoliendo 12 viviendas en vecindad al interior de la 
primera crujía. 

Ubicación No. de No. de P.b. Uso Uso AAo Mea del 
niveles deptos. comer anterior propuesto de predio 

cial const lm2
J 

8) Netzahualcóyotl 1 12 1 vivienda departa- 1920 1130 
No. 29 (adentro) en mentos nivel 

vecindad medio 
(construcción 
nueva). 

Proyecto de Reglimenllción de Alturas. 

Ubicación No. de Demo- No de Uso actual Uso Area Areaa 
niveles lición viviendas propuesto del demo-

de permrt1das predio ler 
niveles (según (mi) (mi) 

""-' 1. Netzahualcóyotl 7 2 5 Vivienda l11ISl1lO 594 891 
esq. con clepl!tlment¡ly 
Igualdad ""°"cioenpb 

2. Callejón de 15 6 9 clesoc\lpldo ol'lcinls, 2738 16428 
Tizapán hasta (1nt!flSidld (esü por""""clo, 
Fray SelVBndo 921) OCll¡)lílo ~ ClplCllación 

Teresa de Mier Pol~~Judicill) y llll-
3. Fray Servando 16 7 8 OÍICllllS de ofcllllS de 1802 14 416 

Teresa de Mier ("11- hlciendl -8551 

C4PÍTULO 7. ObjlCMll. 



Proyecto de comdor comercial • Slnlo dt Tlz,,,.,. 

Predios Superficie de No. de niveles Superficie útil 
los~ios propuestos tllmercial(m2

) 
fm2l 

1. Sobre predios 919 3 2757 
24Y 10 

2. Portal 995 7 995 
3. Predio baldio 465 3 1395 

sobre 
Netzahualcóyotl 

4. Bolivar No. 33 498 4 1992 
5. Accesonos de 260 1 323 

plato y taza con tapanco 
sobre 
Netzahualcóvotl 

Total 3137 7 462 

No. de locales 
tllmerciales 

48 

19 a 23 
40 

22 
7 

140 

~ 
1 
1 
' 

CAPITULO 7. Otlje!Nos. 
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Plazu propuHtas. 

PLAZA SUPERFICIE rm'l 
1. PlaZuela de Pajaritos. 441 

Sobre el terreno que surge con la nueva alineación de la calle de 
Ti70nin 

2. Plaza de Tizapán con Igualdad. 903 
Elemento que articula el corredor comercial del Barrio Tizapán 
demoliendo los Dredios 29 v 30 del olano catastral. 

3. Plaza Tizapan. 13 240 
Sobre los predios 7.8.9, t315v16. 

Suma oarc1al 14 584 

Siguiendo el reglamento requerimos para 25 000 m2 un 30% para áreas verdes, esto 
equivale a 7 500 m1

• La propuesta casi duplica ésta superficie. 

Plms 11is1tn1ts. 

PLAZA SUPERFICIE !m'l 
4. Plaza de las Vizcaínas. 3600 
S. Plaza de San Salvador el Seco. 1136 

Suma Parcial 4 736 

SUMA TOTAL 19 320 m· 

De área libre pública para encuentro, cultural y esparcimiento. 

lnllrconecllndo JIOf medio dt un puo 1 desnivel el ¡Mrmo B 11 périmttro A. 
lllrrio de TiUpin ·MI urba111 VizCliTllS. 

T=¡ 
I 
I 

CAPÍTULO 7. Otljllivos. 
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Propuesta de irea de estacionamientos sublenineos . Blrrlo dt T111¡»n. 

Estacionamiento Subterráneo con un área= 10 180 m2 

Incluye: 

• 22 espacios para carga y descarga 
12 espacios para discapacitados 
180 espacios para automóbiles • con probabilidad de desarrollar 
varios niveles y lograr una mayor capacidad dependiendo de la 
capacidad de resistencia del suelo. 

• escaleras eléctricas 
• escaleras normales 
• rampas de acceso e intercomunicación 
• sanitarios públicos 
• tunel de interconección a los diferentes estacionamientos 

CAPITULO 7. O~. 

T1 
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CAPÍTULOS. 

PROPUESTA Y PROGRAMA GENERAL. 

CAPITULOB Prcp..os!Jyprogtll!lagerorai 

CAPITULO l. 

PROPUESTA Y PROGRAMA GENERAL. 

PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA. 
Plan de puesll en valor y saneamiento del Barrio de Tiu~n tras el diagnóstico 
sobre el acelerado proceso de empobrecimiento del mismo. 

El contenido arquitectónico y el contenido artístico. 

Se pretende la adecuada conseivación y utilización de los monumentos asi 
como ex1ender la protección a otros bienes inmuebles y forma de uso de los espacios 
como objetos valiosos del patrimonio, mediante su adecuación al contex1o urbano 
natural que lo enmarca. 

Destacar la huella histórica del hombre sobre los bienes y sus circunstancias 
de significancia artística y especificar la función social que les corresponde cumplir. 

Este patrimonio se ha arruinado en el Centro Histónco. 

En general la defensa. conseivación y utilización de los monumentos. sitios y 
conjuntos monumentales adquieren excepcional importancia en la actualidad 

Advertimos en el bamo extensas áreas de instalacwnes industnales y 
construcciones inmobiliarias que alteran y aún deforman por completo el paisaje. 
borrando las huellas y expresiones del pasado 

Los planes de restauración del patrimonio arqurtectónico y urbano deberán 
realizar.;e en forma que permna inlegrar al Cenlro Histónco de la ciudad las propuestas 
de pequeños cenlros alterados del Perimelro ·s·. elevando el nivel de vida de los 
mismos. La propuesta de recuperación y revaloración del bamo. busca lograr 
soluciones salisfactorias, busca la armenia enlre la conslrucción y su enlomo. 

Los monumentos y sitios históricos son considerados como recur.;os 
económicos. se encuentran en el plan de desarrollo a lravés de medidas de 
adecuación y preseivación en donde se aplican acciones sistemáticas. eminentemente 
lécnicas, dirigidas a ulllizar todos y cada uno de sus bienes y rasgos característicos. 
hasta colocartos en condiciones de cumplir a plenrtud la nueva función a que están 
destinados. 
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La puesla en valor de este barrio de Tizapán, ejercerá una beneficiosa acción 
sobre el perímetro inmediato en que éste se halla emplazado (el Perímetro A) y debe 
extender sus efectos al Perimetro B totalmente y a zonas más distantes elevando la 
plusvalía. 

El área restaurada al haber cambiado su imagen, será segura, comercialmente 
atractiva, interesando a inversionistas a instalarse en ella adoptando las medidas 
reguladoras propuestas. 

Este núcleo de valor ambiental contendrá edificaciones de marcado interés 
histórico y artístico, que se relacionan entre si y e¡ercen un efecto multiplicador sobre 
el resto del área, que resultará revalorizada en conjunto al reincorporar sus propios 
recursos (inmuebles y espacios abiertos) para la redensiftcación de la población fija y 
flotante en este barrio. 

El área como desarrollo regional deberá afirmar la importancia de su 
conciencia hislórico-social, promoviéndose como un centro de difuSión cultural. 

La riqueza monumental en función del turismo asegura la rápida recuperación 
del patrimonio invertido a estos fines. En función del comercio logra benef1c1os 
económicos para las áreas territoriales correpondientes Y en función de la cultura y 
educación logra el desarrollo cultural esperado. 

La actividad turística que se origina como consecuencia de la adecuada 
presentación de un monumento y que de abandonarse determinaría su desaparición. 
conlleva una profunda transformación económica de la región en la que el mismo se 
halla enclavado. 

Los especialistas en reslauración al poner en valor el patrimonio arquitectónico 
en tas pequeñas comunidades en donde los resultados formales envuelven y casi 
pierden el contenido histórico, deberá poder reanimar edificios. plazas y lugares. 
generando una reacción ciudadana que permita la consecución de los más ambiciosos 
obietivos en el sitio. 

Considerando que las iniciativas de carácter cultural, económico y artístico 
tendrán intereses coincidentes que los identifiquen y asi los resultados perseguidos 
serán más satisfactorios. 

La coordinación del proyecto considerará las condiciones legales y los 
instrumentos técnicos que la hagan posible. El Perímetro B debe formar parte de un 

CAPÍTULO e Propuesta y ¡rograma genet1I 

plan de desarrollo local como parte de un plan de desarrollo nacional y se organizará 
como sigue: 

A) Reconocimiento de una alta prioridad al proyecto de puesta en valor del 
Perimetro A. del Centro Histórico dentro de un plan nacional de desarrollo. 

B) Legislación adecuada y otras disposiciones gubernativas que faciliten este 
proyecto de puesta en valor haciendo prevalecer en todo momento el interés 
público 

C) Dirección coordinada del proyecto a través de un mst~uto idóneo con 
especialistas: capaz de centralizar Ja ejecución del mismo en todas sus 
etapas 

0) Designación de un equipo técnico interd1sciplmano que pueda coordinar la 
formulación de proyectos específicos durante la e¡ecución 

En el caso del Perímetro B del Centro H1stónco deberan ser considerados los 
cuatro barrios y sus rasgos particulares hislóncos y de evolución. es decir. de cada 
espacio urbano a reslaurar se encuenlra un marco de acción del1m1tado h1stóncamente 
al cual se integra el proyecto a un mediano plazo: como un plan de revalonzación de 
su patrimonio monumenlal del Centro Histórico como unidad urbana 

Habrá que desarrollar 

a) Intereses culturales relativos a los monumentos y a Jos sitios en donde eslos 
monumenlos se ubican 

b) Conjuntos ambientales y de indole turist1ca 
c) Los intereses de inve~ión privada -vivienda y comemo. 
d) El respaldo de la opinión pública como 1mprescind1ble 
e) El desarrollo de una campaña cívica que favorezca la formación de una 

conciencia pública favorable 

Extender el concepto generalizado de monumento a las manifestaciones 
propias de los siglos XIX y XX 

A los efectos de la legislación proteccionista. el espacio urbano de interés 
ambiemal debe delimitarse como sigue 

a) Zona de protección rigurosa. que ccrrespondera a la mayor densidad 
monumenlal del ambiente. 

b) Zona de respeto con una mayorlolerancia. 
c) Zona de protección del paisaje urbano. a fin de procurar una in1egración de la 

misma con la naturaleza circundante. 
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Los Inmuebles incluidos dentro de la zona propuesta al ser restaurados 
integralmente con su barrio actualizan su plusvalía y también sus zonas aledañas. 

Medid11 Técnicas. 

1. La restauración integral del barrio, considerando su patrimonio arquitectónico, 
urbano y ambiental es el resultado de un proceso eminenlemente técnico, y en 
consecuencia, su tratamienlo oficial debe estar confiado directamente a una 
dependencia de carácter especializado que centralice todas las actividades de 
restauración. 

2. Cada proyecto de restauración constituye un problema especifico y requiere una 
solución especifica. 

3. La colaboración técnica de los expertos en las distintas disciplinas que han de 
intervenir en la ejecución de un proyecto es absolutamente escencial. De la 
acertada coordinación de los especialistas habrá de depender en buena medida el 
resultado final. 

4. La prioridad de los proyectos queda subordinada a la estimación de los beneficios 
económicos que de su ejecución se derivarán para el barrio o región dada. En todo 
lo posible debe tenerse en cuenta la importancia intrínseca de los bienes objetos de 
restauración o revalorización y la situación de emergencia en que los mismos se 
hallan. 

5. En general, todo proyecto de restauración del patrimonio arquitectónico envuelve 
problemas de carácter económico, histórico, técnico y administrativo, los problemas 
técnicos de conservación, restauración y reconstrucción varian según la indole del 
bien. 

6. La naturaleza y alcance de los trabajos que procede realizar en un momento exigen 
decisiones previas. producto del exhaustivo exámen de las condiciones y 
circunstancias que concurren en el mismo (diagnóstico), que requieren de atención 
y el sitio ya delimitado como objeto de restauración inlegral, los trabajos 
subsiguientes deberán continuarse con absoluto seguimiento de la planeación del 
proyecto, ya que estas obras permitirán al ser realizadas la revalorización ambiental 
de la zona previa definición de sus limites y valores. 

7. La puesta en valor de esta zona histórica·ambiental (restauración del patrimonio 
arquitectónico y urbano) implica: 

CAPÍTULO 8 Propoosta y programa general 

a) Estudio y determinación de su uso eventual y de las actividades que en 
el mismo habrán de desarrollarse. 

b) Estudio de la magnitud de inversiones y de las etapas necesarias hasta 
ultimar los trabajos de restauración y observación. incluyendo las obras 
de infraestructura y adaptaciones que exija el equipamiento turistico 
para su puesta en valor. 

c) Estudio analítico del régimen especial al que la zona quedará 
sometida. a fin de que las zonas existentes y las nuevas puedan ser 
continuadas efectivamente. 

d) La reglamentación de las zonas adyacentes al núcleo histórico debe 
establecer además del uso de la tierra y densidades. la relación 
volumétrica como factor determinante del paisaje urbano y natural 

e) Estudio de la magnitud de las inversiones necesarias para el debido 
saneamiento de la zona. 

Q Estudio de las medidas prev1sonas necesanas para el debido 
saneamiento de la zona. 

g) La limitación de los recursos disponibles 
h) La puesta en valor de un núcleo urbano de interés histórico ambiental 

de ex1ensión que exceda las posibilidades económicas inmediatas. 
puede y debe proyectarse en dos o mas etapas. las que se eJecutarian 
progresivamente turist1co-comercial que el proyecto debe concebirse 
en su totalidad, sin que se interrupan los traba1os que correspondan a 
la recreación. preparación. desarrollo social y circulación peatonal que 
integren al conjunto de vJViendas y comercios con las capillas y 
monumentos más inmediatos con el e1e cardinal que actúa como polo 
de mayor atracción hacia el Perímetro A del Centro Histórico de la 
Ciudad de México transformando la misena que está sufnendo este 
barrio por una forma injusta de organización social y el ennquecim1ento 
de la clase económicamente pocerosa que rompiendo normas y 
reglamentos se encuentra fuera de lugar. 
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN. 

Line11 del Programa General Urbano. 

Dada la afluencia diaria de usuarios de las estaciónes del metro Salto del 
Agua, 50,000 personas en promedio, e Isabel la Calolica, 30,000, este barrio requiere 
para su puesta en valor real de las siguientes acciones como componentes del 
programa de restauración y regeneración urbana del mismo. 

Restauración del edificio de gobierno del Barrio ubicado en el Callejón de 
Tizapán no. 15. 

Se restaurarán seis edificios de cinco niveles de los años 40's a 60's. 

Restaurar los comercios de plato y taza sobre Netzahualcóyoll • seis viviendas 
nuevas para redensificar con población fija y flotante. Se construirán dos edificios de 
cinco niveles de departamenlos en lo que ahora es vivienda en vecindad sobre 
Netzahualcóyotl. 

Se observará lo dispuesto por el reglamento de construcciones en especial el 
titulo Quinto. 

Se demolerán edificaciones en mal estado estructural. por falla de 
mantenimiento, dañadas por los sismos de 1985 o fuera de las normas de 
asoleamiento y seguridad. 

Se destinará el 52.96 % de la superficie de esla área urbana como área libre 
(Plaza de Tizapán). 

Se construirán y organizarán espacios comerciales sobre predios y tres 
edificios desocupados. fuera del valor real del suelo: integrandolos al uso mixto del 
suelo (comercio y vivienda), destinando la planta baja para comercio y, en los edificios 
desarrollar los comercios en dos, tres y cualro niveles. 

Se desarrollaran pequeñas plazas como polos de integración de las áreas. 

Los giros comerciales que se propongan deberán reforzar la tradición de las 
zonas con giros específicos dominanles. los comercios que predominan en la zona 
inmediala al proyecto son de linoleos, alfombras, acabados, ropa, alimentos rápidos 
mexicanos ijugos. tortas, tacos, comidas corridas); complementados con áreas de 
servicio y estacionamientos subterráneos. 

CAPÍTULO B PrCfJl.<Sfa y p<ograrna general. 

Otras acciones com~emenlarias son: demoliciones. reubicaciones, aperturas y 
expro~aciones. 

Pasos a desnivel. 

El comercio propuesto no debe ser riesgoso para el uso habitacional. 

Equip¡miento y usos del suelo propuestos. 

1. Restauración del inmueble ubicado en el Callejón de T1zapán número t4 Centro de 
Barrio. 

2. Alineamiento del callejón a la Calle de Tizapán señalando el anterior con un área 
peatonal y arbolada. 

3. Abrir la cerrada de Tizapán hacia Fray Servando Teresa de Mier y modificar su 
fachada y acabados inlegrándola al paisaje. 

4. Desarrollar sobre los predios del plano catastral considerando lo que es factible 
(demolición de viviendas y edificios muy sombreados con reubicación de sus 
usuarios) 

5. Restauración y adaptación de dos hoteles -Igualdad 4 y Netzahualcóyotl. albergue 
para jóvenes turistas (población flotante continua) 

6. Rehabililación de cinco ed1f1c1os de 4 y 5 mvéles para redens1ficar el bamo con 
población fija 

7. Reestructuración y demolición de dos niveles en el ed1fic10 de siete niveles en 
esquina de Igualdad con Netzahualcóyotl 

8. Construcción de vivienda y comercio sobre la calle de Netzahualcóyotl (cru1ia de 
plato y taza). redensificando con flotación fi1a y flotante 

9. Demolición de vecindades en el 1ntenor de Netzahualcóyotl N' 28 y construcción 
de dos torres de cinco niveles (20 departamentos) 

10 Estacionamientos subterráneos para autos. para abasto de mercancías a los 
comercios en horarios de baja circulación 

11. Escaleras eléctricas desde estacionamientos subterráneos hasta el portal frente a 
la via rápida de José Maria lzazaga 

12. Portal de acceso a la plaza de dos niveles. 
13. Construcción de una ludoteca sobre la Plaza de T1zapán. 
14. Restauración de la Capilla de San Salvador el Seco y a~icac1ón de las microvigas 

losa T para la cubierta de la misma 
t5. Rediseño de la plaza de San Salvador el Seco 
16. Paso a desnivel desde el portal de acceso a la Plaza de Tizapán cruzando José 

Maria lzazaga generando un paseo con un pasaje (la Capilla del Salto del Agua, 
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hasta llegar a la plaza de Viscainas con escaleras eléctricas) que Integra las dos 
areas: comerciales y turistcas. 

17. Abrir los comercios hacia la calle de San Ignacio. 
18. Abrir las 56 accesorias hacia el perimetro del colegio de las Viscainas. 
19. Mejorar y mantener los baños de vapor y cambiarles el nombre a Las Delicias de 

Netzahualcóyotl. 
20. Reconstruir el edificio de 16 nivéles en la esquina sur del Eje Lazara Cardenas 

integrándolo a la actividad económica y saneando la imagen urbana. 
21. Integrar los servicios de vigilancia, recolección y clasificación de basura, 

comunicaciones, servicios sanitarios públicos, mensajeria y paqueteria, jardineria. 
22. Instalar sistemas de separación de aguas negras y aguas grises para riego de 

jardines. 
23. Diseñar pavimentos, lámparas de alumbrado público, señalamientos, tablero 

electrónico de actividades culturales y comerciales. 
24. Pasos a desnivel interconectando con la colonia Obrera y a ésta con la colonia 

Doctores. 
25. Construcción y adaptaciones del pasaje comercial Tizapán sobre el predio de 4 

niveles ubicado en Bolívar. 
26. Construcción del pasaje comercial sobre el predio baldío hacia Netzahualcóyotl. 
27. Pasaje comercial entre dos edificios de 15 niveles en la calle de Igualdad. 
28. Portal comercial hacia el Callejón de Tizapán de un nivel. 
29. Cambiar la fachada de la nave de cinco niveles hacia el rescate de una imagen de 

identidad del barrio sobre Callejón de Tizapán. 
30. Recortar el edificio de 15 niveles. 
31. Recortar el edificio de 16 niveles sobre Fray Servando Teresa de Mier. Demolición 

de 10 niveles en los edificios de 15y16 niveles a mediano plazo. 
32. Desarrollar proyecto de pasaje comercial de tres niveles sobre la Calle de Tizapan 

al lado del centro de gobierno interconectándolo con el pasaje de un solo nivel bajo 
la arcada. 

CAPiTULO 8 ProputSta y programa general 
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Memoria Dlsclipli'l1. 

El sitio. 

El predio se localiza en el Perímetro B del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, Delegación Cuauhtémoc ocupando una superficie de 295.40 m' (ver plano 
catastral del núcleo urtiano básico delimttado y el documento técnico del edificio en 
1985) fue expropiado por el departamento del Distrito federal después del sismo de 
1985. Fué vivienda en vecindad y se propone como centro de Barrio. 

Delimitación del área urbana a restaurar que comprende una superficie de dos 
hectáreas y media: 

Al Norte el eje de vialidad primario José Maria lzazaga. 
Al Sur el eje Fray Servando Teresa de Mier. 
Al Poniente el eje vial Lázaro Cárdenas. 
Al Oriente el eje vial secundario Bolivar. 

Descripción genefll del conllxto: 

Eje Lázaro Cardenas. 
Eje Netzahualroyotl. 
Eje callejón de Tizapán y su relación con la capilla de 
San Salvador el Seco -oormatividad, las proporciones, 
desproporciones. 
Eje Igualdad y su relación con Fray Servando Teresa de Mler. 
Eje Bolivar. 
Eje José Maria lzazaga. 
Eje Fray Servando Teresa de Mier. 
Eje Norte-Sur del edificio al Colegio de San Ignacio de las Vizcaínas. 

CAPITULO 8 Pnip¡esla y programa geMlll 
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CAPÍTULOS Pr~yprogr1mageiiet1I 

SISTEMA DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO CULTURAL DE VIVIENDA ECONOMICO SOCIAL Y 
COMERCIAL DE SERVICIOS 

COMPONENTE Adm1mstrac16n del Centro de Bamo Reestructuración de Generar comercios de Adm1n1stract6n, 
Centro de Barrio, cultural, Admin1strac16n. sala de inmuebles de cuatro a ropa, Mesan<is. comida te!éfonos te'égra!~, 

social, de salud. de usos múltiples. ca!etena, siete niveles, llegando a rápida mexicana. correos 'ª" vigilancia. 
servicios, de vivienda, sala de conferencias. una norma de cinco comidas corridas cor.su Ita externa, 
comercial, turlst1ca, salas de cómputo, salas niveles y construcct6n de restaurantes bares tunsmo. colectores de 
recreativa. de plaza. de Juntas, b1bl1oteca, d~ torres de cinco paquetería 1ugue!erias, basura limpieza, 
ecológica y urbana ludoteca, sanitarios niveles de v1V1enda papelerías tacos de es~acio".am·entos 

(hombres y muieres), nueva, asl como la canasta pa!omrtas, sub~erráneos para el 
e1posic16n continua restauract6n de una nave a1g0óones merer.gues pétl(O y abastecimiento 
dentro del portal de de plato y taza en cuya Para redensif1car con de la zona comercial 
acceso, gran plaza planta alta se cor.struirá población f',ota~:e e 
publica, \o'IV1enda nueva para incrementar y ordenar la 

redens1f1car con act1v1dad econ6m1ca 
ooblact6n f11a 

SISTEMA DE RESTAURACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 

SUBSISTEMA TURISTICO RECREATIVO DE PLAZAS ECOLOGICO URBANO 

COMPONENTE Monumentos Prox1m1dad a teatros, Plaza Tizapán, Plaza de Sepa•ac1ón de aguas Estaciones éel metro Salo del 
hislót1cos, albergues, cines, eventos San Salvador el seco gnsas y negras Agua e Isabel la Ca~61.iea y sist!ma 
comidas típicas planificados sobre la plaza interna del centro recolección de agua de transpone a los que se 
nacionales, muestra plaza. danza, música. comercial, Plazas de de lluvia de los techos interconectan con estac1011es 
artesanal, banos juegos y ludoteca V1zcalnas. San hacia cisternas. areas foráneas aeropuerto y colonias 
públicos de vapor, la Jerónimo. San Miguel, verdes, trata~1ento urbaras Vialidad primana y 
plaza, el entorno de etc del agua gris pa·a SfC'Jf1d3~1a Areas peatona' es, 
valor patnmonial nego, cenlros de pasos a desnrve: sotre v:a~1dades 

histórico más consumo del agua pnrrarias para 11".!erco"ectar zooas 
inmend1ato y el potable cerce,aias se'a'am.entos, 
Centro H1st6nco en su te 1é'on~ pob!r~ esca'eras 
totalidad e'.éctricas setviCIOS sari:itanos 

públicos red de sonido mob1!1a'10 
urbano (bancas. 1á'1'pa'ilS, 
pavimren!osl 
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CAPiTUL09. 

CONCLUSIONES. 

El desarrollo del presente trabajo está orientado para cumplir una serie de 
objetivos que nos demuestran que el trabajo del restaurador no solo se circunscílbe en 
la recuperación de algunos edificios dañados por diferentes causas a través del 
tiempo, (estos son parte de nuestro patrimonio cultural o contienen vestigios de otras 
épocas). Su trabajo va aunado con la restauración de la vida de ta comunidad, de este 
modo se presenta romo guardián de los valores sociales. 

t. Visualiza la necesidad ac.adémic1 de abrir espacios permanentes para 
exposiciones y rotativos en cuanto a los trabajos de análisis, propuesta y 
realización. sobre el centro Histórico de la Ciudad de México. 

2. En relación al entorno que en cuanto a lo alterado por la construcción de ejes 
viales o metros que cercenan al barrio. no debe descuidarse. por lo contrario, deben 
ser restauradas todas tas afectaciones que surgieran por tas intervenciones en 
beneficio de una planeación global. Pasar del restaurador de inmuebles aislados al 
retaurador planeador integrando los inmuebles a sus sitios No dejar pasar tanto 
tiempo en la reestructuración de inmuebles. Ya que es algo improductivo que daña 
la imagen urbana y fuente potencial de descomposición social. 

3. En relación al género de uso:Los monumentos religiosos deb€n lucir el esplendor 
de sus fachadas. aliares. imágenes. espacios: aclivando eventos culturales y 
sociales que integren a la comunidad (conciertos por ejemplo) buscando que se 
conserven tos valores arquitectónicos. que la gente Jos conozca y se entere de su 
historia y los haga participar como parte viva. cultural y social del Centro Histórico. 
Nota: éstas actividades deberán ser promovidas desde el Centro de Barrio. 

4. Desde el punto de vista legal. Considero que se deben crear defensorías del 
patrimonio con vías legales y exigir a los consejeros ciudadanos elevar estas 
defensorias del patrimonio y darles seguimiento ya que toda la ciudad está siendo 
afectada. lo anterior deberá apoyarse en las normas y reglamentos de ser 
necesario. 

5. Las actividades referentes a la ecologii, limpieza e higiene, separación y 
clasificación de basura, riego por goteo sublerráneo, separación y clasificación de 
aguas negras y aguas grises, seran programados dentro de los centros de banio. 
bajo programas, calendarios y horarios. 
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6. Las tecnologías aplicadas en la zona deben ser acordes con la factibilidad 
económica. 

7. Ahora, es el comercio la actividad productiva que se debe atender, pero se debe de 
estar atento ante otras actividades que surgan para que no ocasionen problemas y 
para que se aprovechen dentro del barrio. 

Este proyecto propicia el ámbito para el desarrollo de programas, culturales, 
deportivos, educativos, recreativos y de superación social con el diseño de sus 
espacios exteriores de encuentro, de plazas, portales, kioscos e intercomunicaciones. 

Con el señalamiento de los puntos antes mencionados, lo que he pretendido 
demostrar aquí se refiere al restablecimiento de nuestra noble profesión proyectandola 
a su valor real. 

La cultura para la humanidad no es como a menudo se piensa un artículo de 
lujo. Por la forma en que el ser humano está diseñado, la cultura es una absoluta 
necesidad y la conservación de la misma es indispensable para preservar a la 
humanidad. 

Si la Restauración de Monumentos la orientamos al patrimonio cultural, ta 
actividad estará en el rango de categoría histórica; pues al preservarte estaremos 
dando sentido a lo que somos y una base sólida para lo que queremos ser. Y jamás 
estaremos buscando razones de existencia en modelos culturales ajenos a nuestras 
costumbres. 

CAPITULO 9. Corclusícnes. 
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