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Introducción 

La presente tesis tiene como finalidad el análisis en la Forma 
de Trabajo en Equipo, siendo una manera de realizar nuestra 
actividad como arquitecto, siempre consideramos que el 
arquitecto lo sabe todo, que puede realizar cualquier proyecto 
individualmente: pero no, ya que el trabajo lo respalda un 
equipo multidiciplinario pocas veces conocido y considerado 
importante. Por lo que este trabajo trata de encontrar una 
metodología o una manera de analizar el desarrollo del trabajo 
en equipo que respalda toda obra arquitectónica. Siendo 
indispensable para la nueva generación de arquitectos el 
lraba¡o mullidiciplinario en equipo, para las nuevas soluciones 
de problemas arquitectónicos 

En la real1Zac1ón de este traba¡o se considera la firma 
"Sánchez Arquitectos y Asociados", para llevar acabó este 
analisis metodológico, por sus veinte años ¡untos realizando 
arquitectura y por la facilidad de obtener la información 
necesaria dentro de su desarollo. 
El analísis metodológico es muy sencillo, pero diferente ya 
que al arquitecto simpre se conoce por la obra y pocas veces 
se conoce a él como persona, en las diferentes comentes de 
las artes como en la pintura siempre es impor1ante conocer la 
personalidad del artista: y con esta consideración tratare de 
realizar el traba¡o del arquitecto no como una persona más 
sino como un artista: siendo así como el trabajo se divide en 
cuatro etapas: 
La primera etapa es conocer los acontecimientos políticos y 
sociales donde se desarrolla su obra arquitectónica, así como 
tambien conocer los acontecimientos importantes en la 
arquitectura a nivel nacional e internacional: y el conocimiento 
de los movimientos arquitectónicos que se desarrollan en la 
segunda mitad del siglo XX. 

En la segunda etapa que es la más importante desde el punto 
de vista artístico. es conocer la historia de la firma desde sus 
inicios, conocer a todos sus integrantes desde el curriculum 
hasta su manera de ser y actuar dentro de la arquitectura 
dentro y luera del despacho con las actividades 
complementarias de cada uno de ellos 
También se hace el estudio de los conceptos de la 
arquitectura. frases. estilos o arquitectos que influyen en el 
desarrollo de la arquitectura que rigen su proceso creativo en 
cada obra para llegar a la madurez, o la creación de un estilo 
arquitectónico que los 1dent1f1que de ser con su propio estilo 
dentro de la Arquitectura 

La Tercera etapa. se presenta una analisis de la obra 
arquitectónica en tres diferentes generas, de Carácter Social 
(habitacional). de Carácter Educativo (Escuelas de nivel 
Superior): y de Carácter Público {Mercados). En ellos se 
estudia desde sus rn1c1os. conceptos. programa 
arquitectónico. analis1s del proyecto hasta su estado actual. 

En la última etapa se realiza un analis1s de como se desarrolla 
la firma con el devenir del tiempo Así como el trabajo en 
equipo y la 1mportanc1a en el diseño arquitectónico 
Finalmente en las conclusiones se pretende hacer una 
reflexión de lo analizado y como se debe desarrollar el trabajo 
en equipo para la creatividad. Lo importante de esta tesis es 
poder plantear una forma de trabajo que sirva a profesionales. 
pero más a los estudiantes de arquitectura, motivando/os a la 
utilización de una metodología para conocer a un arquitecto o 
una obra arquitectónica dentro de un contexto muldiciplinario 
de trabajo en equipo. y que ellos desarrollen su quehacer 
arquitectónico en Grupo. 



Sánchez Arquitectos y Asociados 

1. Proyecto Centro de actividades Real Diamante, Slnchez Arquitectos; 
Acapulco, Gro. 19!M. 

Ser Arquitecto es un modo de ser, un 
estado privilegiado; no hacemos 
edificios - Los Pensamos -, bella 
profesión antigua, muy antigua, 
presente, muy presente a la luz de 
sus implicaciones, ya que lo que 
hacemos es "La casa del 
Hombre", donde se hace la familia 
y se satisfacen las necesidades, se 
logran las aspiraciones y los 
sueños. 

Arq. Félix Sánchez Aguilar. 
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La Arquitectura en el Entorno Politico-Social 

• Cuando México inicia el siglo XX, está cercano a 
terminar el largo período gubernamental del general 
Porfirio Diaz, ( 1977 -1911 ), y con él la conocida "Paz 
Porfiriana". 

• Con la Revolución iniciada en 1910 quedó 
suspendida durante algunos años toda labor 
constructiva de importancia: pero, en el fondo este 
movimiento social favoreció un cambio sustancial en 
las actividades arquitectónicas 

• En 1925 el país había salido de la etapa critica de la 
Revolución iniciada 15 años atrás: pese a los fuertes 
intereses personales de algunos caudillos, era la 
reconstrucción la finalidad política para los 
vencedores, acorde con el cambio social que el 
nuevo orden había traído consigo. , 
En el campo específico de la arquitectura. la situación 
resultaba propicia para romper con la autoridad de 
los modelos históricos y los gustos europeos 
decimonónicos, puesto que se daría en el país, con el 
nuevo orden de cosas, un impulso industrial y técnico 
el cual obligaba a los arquitectos a ofrecer una 
respuesta adecuada, contemporánea 

• Por otra parte, en 1934 el general Lázaro Cárdenas 
subió al poder con una política encauzada hacia la 
reforma agraria y la solución de las demandas 

1 lOpez R•rt;el R¡!¡tl p969¡ Enoque y¡fitz en ~ C11!turi Arqultttt6n!Q Mutea!\I, !hllCO Eotina! 
l1muw-L1,l.M¡mpoulro Pp 119-161 

obreras, propiciando una serie de medidas 
socializantes a las que, por cierto, la arquitectura tuvo 
que ofrecer respuestas congruentes. 

• Durante el gobierno del Presidente Miguel Alemán 
(1946-1952): en el país se inicia un período de 
prosperidad y desarrollo que habrá de prolongarse 
hasta los años setentas.2 

La década de los setentas marcaron el comienzo del 
despacho Sánchez Arquitectos su práctica 
profesional, así como iniciaron una serie de a¡ustes 
sociales urgentes después de los graves conflictos 
ocurridos en esta década 

• Pero estos cambios no fueron suficientes y durante 
todo el gobierno de Luis Echeverria se vivió un 
ambiente de tensión extrema. nuevas 
man1festac1ones estudiantiles estaban ocurriendo a 
todo lo largo del país, gobierno y empresa privada se 
encontraban fuertemente enemistados y los 
innumerables problemas sociales por los que 
atravesaba el país desembocaron en la formación de 
guerrillas rurales 

• Al llegar López Portillo a la presidencia, el "Milagro" 
económico del Petróleo, pareció restablecer el orden 
por algún tiempo, pero al desplomarse el precio del 

2 lOJ:lel Ra!IQtl Rllfftl (1~ Enoque Y1i\t1 tn 11 CulniFI ArqultK\hnlCJ Mt1iu"'. Mf«o Eo,b'tli 
timvu.-uAMazupou.itoP;i '" 
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La Arquitectura en el Entorno Politico-Social 

combustible, el país se vió en la peor crisis 
económica hasta ahora conocida. 
La empresa privada se encontraba en quiebra, el 
desempleo era enorme y la tensión volvió al país, 
incluso se llegó a rumorear en un posible golpe de 
Estado. 

• Todo esto obligó al nuevo presidente, Miguel de la 
Madrid, a tomar medidas drásticas los precios eran 
controlados artificialmente, la población hizo grandes 
esfuerzos por sacar el país adelante. 

• Con la llegada de Salinas de Gortari las cosas 
parecían por fin tomar un rumbo próspero, las 
relaciones internacionales del país se incrementaron, 
la imagen nacional fue meiorando y aunque todavía 
existían graves problemas como la pobreza y el 
desempleo, el pueblo se encontraba esperanzado en 
la pronta recuperación económica. 

• Al entregar el poder a Ernesto Zedilla, las cosas no 
podían ir mejor, pero en diciembre de 1994, el peso 
se derrumbó ante el dólar debido al proceso artificial 
al que se había sometido, la población se atemorizó, 
la inversión escapó del país, cientos de empresas 
quebraron y miles de personas se encontraban sin 
trabajo de un día a otro. 
Pero sigue latente la guerrilla en Chiapas, la 
inconformidad social llega a su máximo, la corrupción 

es intolerable y el narcotráfico es un problema más 
para el país. 

• Todo esto sucedió y sucede en México y ha ocurrido 
en más de los 20 años de Sánchez Arquitectos y 
Asociados; y sigue con vida 

( 
~ 
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La Arquitectura en el Entorno Internacional 

Sánchez Arquitectos y Asociados es un grupo de 
personalidades que se mueve en el fondo de una 
arquitectura de tradición, sin embargo, no se trata aquí 
de una tradición inherente a todo tipo de arquitectura 
vernácula del país, o de alguna versión pre-hispánica, 
sino mas bien de la propia arquitectura racionalista en 
donde los valores útiles. lógicos, funcionales, culturales 
y de belleza. represenlan la razón de ser y actuar del 
arquitecto al unisono con su obra. 
Esto no es obra de la casualidad, si no es a través de la 
arquitectura y el tiempo. siendo necesario un marco de 
referencia de las influencias que existen de la 
arqwtectura internacional. en la arquitectura mexicana; 
durante un poco más de 40 años: existe una influencia 
que marcara el hacer de la arquitectura y la personalidad 
que se va for1ando por los 1óvenes arquitectos que 
adquieren desde el 1nic10 de sus estudios, con la 
1ntroducc1ón del Func1onal1smo como fundamento de sus 
pnnc1p1os. ya que propone una manera de ser. entender. 
plantear y resolver los proyectos. 

Es así, como existen arquitectos, casi todos ellos 
europeos, que materializan los objetivos que sumados a 
su recia personalidad, se convierten en modelos a seguir 
por jóvenes estudiantes y por no tan jóvenes arquitectos, 
que aceptan sus principios para hacer arquitectura. 

Para ellos, Mies Van der Rohe, Le Corbusier y Walter 
Gropius; son algunos que ayudarán a mirar la 

modernidad y sensibilizarse con las nuevas formas 
espaciales 

De entre las obras que ayudan a ver la nueva 
arquitectura de Mies Van der Rohe que se recuerda por 
su gran trascendencia, El Pabellón de Alemania, para la 
exposición universal de Barcelona de 1929, la Casa 
Farnsworth en ll/1no1s, 1945-1950. los Edificios de 
Departamentos Lake Shore de Ch1cago. 1948-1951 y 
otros más que no de¡an de ser importantes y de gran 
caildad.3 

De Le Corbusier, La Casa o Villa Savoye. en Po1ssy 
1922, la Casa Stein. en Garches 1927. la unidad 
Hab1tac1onal Marsella 1947. el Comple10 de Chandigarh 
en la India 1950 y sus estudios del modular 

Walter Gropius fundador de la Bauhaus en Weimar 
1919. también influyó de manera importante en nuestra 
arquitectura Teóricamente. en la formación y 
conformación de los programas de estudio que se 
encuentran vigentes como la base de ser y como ser del 
arquitecto, en las modernas escuelas de Arquitectura 
(con esto no quiero que se tome como oficial o de 
crítica); pero lo más importante son las obras que surgen 
de este pensamiento, que se cristalizan como una 
verdad arquitectónica hecha realidad, con el Proyecto de 

1 ,!tl'(liS Ctla!!n(1P&il) ~untrturllnttrn1c1on1l.S.·a'°"• E:toi• C.~\:•o(l(j,~ 
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La Arquitectura en el Entorno Internacional 

la propia Bauhaus en Dessau, 1925-1926 y la fábrica 
Fagus de 1911.4 

Gran parte de los 1n1c1adores de la modernidad 
arquitectónica en México. conocieron visitaron y 
estudiaron estas obras e incluso las buscaron, para 
compartir directamenle con ellos o con sus obras 
experiencias. que ayudaran a enriquecer su concepto de 
la nueva arquitectura Y así. es como se e¡ecutaron las 
obras que se encuentran entre las décadas de 1930 a 
1975. sin ser obras con características muy marcadas 
del funcionalismo 

Es importante remarcar que no son los unicos que 
influyen en este periodo existen otros que se pueden 
citar como Richard Neutra o el expresionismo de 
Erich Meldenson no de manera directa. pero una forma 
de conocer tos cambios que se van originando en la 
arquitectura Más tarde el grupo de arquitectos de Kevin 
Roche como la manera blanca y racional del 
pensamiento.5 

Es difícil 1mag1nar arquitectos como Frank lloyd Wright 
o Alvar Aalto, con su v1s1ón orgánica de plantear la 
arquitectura. influyeron poco o casi nada en nuestra 

'4•:;.l" ~-'• :.>Cd"ll(l\'a~, WJ!terGrc:.111\~IJB~u~~U\ f11•c,.·crJ t~·~·.J' G.\'J,cG•·S• í'r er 
1 

1 •·l ;.1A ,·:.,.··, hndenc1~\ ae !J A:c¡~1tc1 .. r.1 Coitefl'rorJ~U •:~. ~1 U··· .1 ) S.Jn ~ 1 S A l'p •l 

arquitectura , siendo una corriente del Racionalismo sin 
de¡ar de ser naturalmente importante 
Al paso del tiempo y casi en la década de los setenta, se 
conoce en México las propuesta de Robert Venturi, con 
la obra -Complepdad y Contradicc1ón en la Arquitectura
Por medio de Imágenes y Textos que cuestiona la 
modernidad de la obra y del autor que observan un 
seguro camino de hacer arquitectura siendo no el 
primero en cuestionar la modernidad que con razones 
hace dudar la concepción de la nueva arqu1tectura.6 

Al pnnc1p10 se consideraba como una locura cuestionar a 
los grandes. pero en México hace un eco en nuestros 
valores arqu1tectón1cos y urbanistas fuera del 
func1onal1smo Desde luego. fue dificil y con 
desconfianza se empezaba a hablar de los propios 
lenguaies históricos de la arquitectura esto no fue fácil, 
fue todo un proceso de rompimientos de tabús y el unir 
la tecnología y la historia. como elementos del lenguaje 
natural del pasado en el presente esto se manifiesta a 
finales de los setentas y prmp1os de los ochentas. es 
asi que comenzamos a escuchar el término de 
Posmoderno que tiene sus orígenes en Estados Unidos 
de Norte América 
Sin esperarse el mov1m1ento !uncionalista va 
perdiéndose no del todo, pero pierde fuerza y presencia 

•l'"!V Rcbf'1 ,1p·~. Co!'!p•e¡1c!~.::I y co~.lf¡d'(c!Ón fn 1.1 L.tq~itKMI. \:.l";:f.\)'". Ec!:.Y'' G.:\:.t.O e;.~ 
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La Arquitectura en el Entorno Internacional 

la figura de Mies y Le Corbusier, y se abren para dar 
paso a las nuevas figuras de la arquitectura, con nuevas 
propuestas del hacer y que serán una nueva fuerza en 
las generaciones ¡óvenes de arquitectos. 
Citaré algunos autores o despachos de la nueva 
corriente, sin manifestar que son los únicos o más 
importantes de esta corriente, tampoco pretendo realizar 
un anál1s1s riguroso. pero s1. dar una breve reseña de los 
arqu11eclos u obras que influyen en el pensamiento 
directa o 1nd1rectamenle al grupo SAYA. 

Comenzaré en primer lugar con un arqu1tec10 polémico 
Ricardo Boffil y su Taller de Arquitectura, con proyectos 
como Les Arcades Du Lacen Yvel1nes. Francia 19837 Y 
Charles Moorc, Ron Filson con el proyeclo de la P1aua 
D'ltal1a. New Orleans 1980 De manera sin igual los dos 
despachos mane¡an lengua¡es históricos. en d1ferenle 
1ntens1dad con Columnas, Frontones. Arcos en 
comb1nac1ón con malenales y colores. de manera que 
causan una revolución para el pensamiento racional y 
escandalizan a los conservadores de la historia, pero 
esla propuesta hoy por hoy es la expresión de los 
origenes del lugar y la presencia de la 
contemporaneidad. 

1 0H~a:t A!l~.attliej19e.C¡ R1eard0Bof1ll h11trd1Atq11~teturl, &rceklr-1 fdttor .. IG11~Gd1.SA 

Con la misma visión, retomando los elementos históricos 
del pasado, pero con una sencillez geométrica, Aldo 
Rossi nos llena con proyeclos como el Teatro del 
Mundo, Venecia, llalia 1979, y el proyecto para el 
concurso del Cementerio de Modena Italia, 1971 8 

Michael Graves, otro 1mportanle exponente de las 
corrientes en la línea h1stor1c1sta de origen 
norteamericano. que muestra sobre lodo un tratamiento 
expresivo de la misma 1ntens1dad en el exterior y el 
interior, con un marcado uso de la gama coloríst1ca en 
sus espacios. creando sensaciones muy naturales y 
fuera de d1mens1ón para la arqu1teclura como se percibe 
en el Ed1f1c10 Humana. Lou1sv1lle Kenlucky, 1982-1989 o 
la Sala de expos1c1ones del Mobiliario Sunar, Nueva 
York. 1979 Graves ha s1gnif1cado mucho la influencia en 
el Grupo 

Con menor calidad pero con 1mportanles repercusiones 
el despacho John Portman y Asociados ha contribuido 
en la Hotelería y en los ed1f1c1os alias con el Centro 
Rena1ssance, Detro1t y el Hotel Hyalt Regency de San 
Francisco, Cal1forn1a, 1974 

Aparece el controversia! Charles Jenks con una drástica 
afirmación," El 15 de julio de 1972 a las 3.32pm. en St 
Luis Missouri muere la Arquitectura Moderna o 

• ROHl Aido A Scllnt!ftc AUtolJlography Pa~ M 
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La Arquitectura en el Entorno Internacional 

lnternacional"9 
, con su libro -El lenguaje de la 

Arquitectura Posmoderna-, que hace 1.m estudio 
minucioso de las últimas corrientes de la arquitectura y 
hace pensar a los arquitectos de lo que sucede en el 
mundo en materia arquitectónica 

En la soledad. pero no desligado de las nuevas 
corrientes encontramos el llamado High Tech. con 
grandes representantes Renzo Piano y Richard 
Rogers con el centro Pomp1dou. París. Francia. 1977 
Norman Foster con el Centro de Artes Visuales de 
Sa1nsbury Norfolk Inglaterra 1978 
Un estilo con altos niveles de calidad 1ndustnal y mane¡o 
de la naturaleza de sus elementos muy claros Man1f1esta 
la alta tecnología hecha realidad perdiendo lo humano 
pero con una calidad excepcional en el diseño dando 
paso a lo humano de la 1ndustrializac1ón Aunque en 
México no se ha alcanzado un buen rnvel de calidad 
para su e¡ecución 10 

James Stirting ha contribuido con un lengua1e fresco. 
comple¡o lleno de color y con humor . lo combina algunas 
veces con elementos históricos siempre de forma 
ordenada y neo en maneras de expresión moderna. la 
mayoría de sus obras son senas y pocas las obras 
reconocidas de este autor 
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Del grupo de los cinco de Nueva York encontramos a 
Richard Meier heredero del pensamiento de Mies y Le 
Corbusier, ha logrado una manera de proyectar de 
riqueza con el paisa¡e y su gran calidad de los espacios 
con el color blanco y su lum1nos1dad Con proyectos 
como la Casa Smith, Danen Connecticut 1965, muestra 
la nueva forma de cr8ar espacios y no formas 
Para el Grupo SAYA es importante la influencia del Arq. 
Louis Kahn, por su personalidad con el uso de los 
materiales sencillos como el hormigón armado el acero. 
la madera o el cristal. en formas puristas y espacios 
atrevidos úrncos con formas grandes triangulares o 
circulares con la ut!l1zac1ón de grandes vanos y enormes 
maC1Zos Pero lo más impactante en su arquitectura es la 
1nterawón entre el hombre y la naturaleza 11 

Toda su obra fue una constante búsqueda de la 
escénica de la arquitectura sus orígenes y sus valores 
más profundos su lengua¡e arqu1tectó111co fue 
sumamente personal y se llegó a cal1f1car de Poético y 
F1losóf1co 

Cario Scarpa, arquitecto con una calidad y sencillez en 
la e¡ecuc1ón de la obra arqu1tectón1ca, no influye por sus 
espacios sino por su destreza en los detalles de la obra, 
asi. muestra que la arquitectura es espacio y detalle en 
la calidad que se debe wdar para que luzca. no es 
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halago, es pensar en la obra como un todo, desde lo 
general hasta lo particular en composiciones ligeras 
pero poéticas, líricas pero narrativas, esenciales y 
naturales. 
Con otro lenguaje, Emilio Ambasz, diferente e 
interesante ya que el dice ya basta de las planchas de 
cementos. las cuales se construye ahora, él lo que busca 
es enterrar su arquitectura y en la parte superior 
utilizarla con áreas verdes. contando con edificios 
autosufic1entes, buscando la solución del problema 
mundial con el concreto y la falta de las áreas verdes. 

Es así. como el despacho Sánchez Arquitectos surge a 
la modernidad, transitando por los países 
1ndustnal1zados. con etapas fuertes, naturales y 
conscientes de la h1stona que surge con la Revolución 
Industrial Han conocido el Funcionalismo como reflejo 
de otros países . aceptan crisis ajena de la arquitectura, 
la adoptan y se hacen conscientes de dar respuesta, 
para ofrecer una arquitectura consciente de lo 
internacional a lo contemporáneo, llegando a las últimas 
corrientes con sus diferentes ismos en la variedad de 
autores y obras arquitectónicas, de manera que 
conocen, evalúan, critican y proponen, para la sociedad. 
El grupo reconoce que es necesario conocer lo que 
sucede al exterior y no cerrarse a lo nuevo; es 
importante hacer notar que no lo aceptan como regla, 
sino conocen lo que sucede en el mundo y así, hacer 

suyos aquellos conceptos o ideas que sean útiles e 
incorporar/os a sus propios ideales. 
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La arquitectura en México cuando inicia el grupo SAYA 
su actividad hace más de 20 años. La arquitectura 
atraviesa por un momento axial, en el que tiene lugar 
acontecimientos politicos y sociales de extrema 
importancia. en medio de los cuales se desarrolla la 
arquitectura 

Pero. para conocer la arquitectura Mexicana en que se 
encuentra inmerso el grupo. es necesario retomar lo que 
conocemos como los 1nic1os de la arquitectura Moderna 
en México Al revisar el panorama de arquitectura 
in1c1ándose allá en la década de los años ve1nle. tiene un 
desarrollo muy interesante Ya que surge de la respuesta 
de un Estado Posrevoluc1onario que tiene una herencia 
cullural 1mpres1onanle que va desde lo prehispánico 
hasla lo neo-colonial. contando con buenos 
representantes: Carlos Obregón Santaci/ia, Juan 
Segura, Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales y otros 12 

siendo ¡óvenes con obras que aspiraban a la 
modernidad. que conducen a una arqu1lectura 
rac1onal1sta. siendo una fase producl1va en la década de 
los treinta con un pequeño grupo de arqwtectos que 
producen obras que ponen en práctica los princ1p1os 
rac1onal1stas 
Es importante mencionar que hay arquitectos que se 
encargan de algunas Secretarias de estado y hacen que 
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se arraigue el racionalismo a la sociedad, construyendo 
edificios públicos con dicha tendencia. 
Las obras que se encuentran son El Hotel del Prado, 
1932-1935, a cargo de los arquitectos Mario Pani y 
Carlos Obregón Santac11ia 
El Ed1f1c10 Guard1ola, 1938. Carlos Obregón Santacilia. 
El Instituto de Cardiología. 1937, José V1llagrán García. 
Ex1sl1endo otros arquitectos como Juan O'Gorman, Juan 
Legarrela. Enrique Yañez. etc 13 

Destaca de manera inherente el Arquitecto José 
V1llagrán Garcia, cuando México observa una coyuntura 
entre la teoria y la práctica y demandaba una base 
donde se fundamentara la creat1v1dad arquitectónica 

De manera casual la respuesta surge con el Arq. 
V1llagrán quien desde 1924. tiene a su cargo el curso de 
compos1c1ón arqu1tectón1ca en la Escuela Nacional de 
Arquitectura y le es asignada la Catedra de Teoria de la 
Arquitectura. que le da la pos1b1l1dad de con¡ugar los 
nuevos postulados del Func1onal1smo con la practica. 
estableciendo los postulados para una nueva 
metodología del diseño con el surg1m1ento de una nueva 
comente arquitectónica en México 
Se marca asi, una década académica con arquitectos de 
la talla de Enrique Yañez. Enrique del Moral Nicolás 
Manscal, Juan O'Gorman. Juan Legarreta siendo sus 
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primeros alumnos que son instruidos con los cánones o 
principios del Funcionalismo. y ellos serán la generación 
que tiene el conocimiento funcionalista y que lo llevarían 
a la práctica tanto profesional como académica, pasando 
por las batalla del inicio de la modernidad 

En manos de estos arquitectos surge una nueva 
generación que son reconocidos por su trayectoria 
profesional: Mario Pani, Augusto Alvarez, Juan Sordo 
Madaleno, Francisco Serrano y otros, que es 
1mpos1ble mencuinar pero todos ponen énfasis en 
aportar los principios de racionalismo. a este grupo le 
podríamos llamar como la primera generación de la 
arquitectura moderna. poniendo énfasis en obras de 
sentido social como los Mul\1fam1l1ares de Mario Pani y 
Enrique Yañez en !a rama Hospitalaria 

Esta generación en la busqueda entusiasta de nuevos 
diseños Arquitectónicos. centrándose en la orig1nal1dad 
de los años cuarenta, buscan una tendencia que surge 
con la 1ntegrac1ón de las artes plast1cas , apuntandose 
con el deseo de una arquitectura internacional con 
expresiones artísticas, logrando un resultado singular 
Una de las primeras obras es la Escuela Normal para 
Maestros, 1945, el equipo estuvo integrado por Mario 
Parn. José Clemente Orozco y José Luis Monasterio. 
Entre los me¡ores e¡emplos a esta tendencia 
encontrarnos La Biblioteca Central de Ciudad 

Universitaria (1952) reallzada por Juan O'Gorman, 
Gustavo Saavedra y Juan Martinez de Velasco. 

La obra cumbre, la Ciudad Universitaria que se logra a 
base de un con¡unto de arquitectos que actúan con 
libertad para la realización de su obra: teniendo como 
resultado una pluralidad de expresiones, inmersos en 
una corriente que estaba en vanguardia y el resultado es 
extraordinario. siendo la primera obra arqwtectónica en 
su género a nivel 1nternac1onal por su magnitud y 
atinada solución 

Existen dos personalidades que no se pueden encasillar 
a una comente o época Luis Barragán y Félix 
Candela. El primero que surge como de protesta contra 
el funcionalismo 1nternac1onal. dando valor a la 
1nsp1rac1ón plástica de las construcciones de provincia. 
es el romant1c1smo hecho realidad y su habilidad en la 
1nterpretac1ón del espíritu mexicano en sus formas 
libremente utilizadas en comb1nac16n con un colorido 
natural que manifiesta el sentido del México de Hoy 

Barragán gana muchos segwdores. a través de sus 
lecciones del ref1nam1ento del sentir popular y la 
s1rnplic1dad de la creación de amb1enles, aprovechando 
materiales y tonalidades de un caracter profundamente 
local, marcando un nuevo lengua¡e en el vocabulario 
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arquitectónico. Y su obra magna. la Capilla del Convento 
de Capuchinas. 14 

El segundo quien basa su arquitectura en conoc1m1entos 
y experimentos sobre la teoria estructural de los 
paraboloides hiperbólicos El uso de estos cascarones 
de concreto permiten cubrir grandes claros sin apoyos 
intermedios, ni trabes que cuadriculen o interrumpan el 
espacio interior. con la gran ventaja en las losas de ba10 
espesor. que cambian los sistemas constructivos El no 
gana muchos adeptos entre los jóvenes arquitectos pero 
s1 se le considera importante en nuestra arquitectura 
Algunas de sus obras son 
La Capilla de la medalla Milagrosa 
Pabellón de Rayos Cósmicos en Ciudad Un1vers1tarra 
Restaurante en Xoch1milco 15 

Al 1nic10 de los años sesenta, el racionalismo sigue 
vigente en la arquitectura mexicana, llegan a la segunda 
mitad de la década hasta el comienzo de los ochenta. la 
arquitectura funcional o la llamada estilo Internacional, 
aceptándola como una arquitectura Of1c1al. que seguirá 
dominado como forma de expresión Al paso del tiempo 
la abstracción y pureza de sus volúmenes de los 
ed1f1c1os determinan niveles extremos, ya que las 
fachadas. finalmente terrrnnarán por cubrirse de cristal 
espe10: la herrería va contando cada vez menos y la 
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volumétrica se reducira a formas de prismas perfectos y 
sencillos. Se expresan de igual manera todas las 
fachadas y entrepisos. se ierarquizan poco los elementos 
o componentes de los edificios 

De ésta, que se conocerá como la tercera generación 
podremos mencionar el Ed1fic10 Parque Reforma. 1984, 
ubicado frente a la torre de petróleos. de Augusto H. 
Alvarez y Juan Sordo Madaleno. El Ed1f1cio del City 
Bank. 1980 del Arq Juan José Díaz Infante. 1980, y 
atrás más, d1ficiles de mencionar pero que no de¡an de 
ser ;mportantes y de calidad para nuestra arquitectura 

La arquitectura func1onal1sta a nivel 1nternac1onal. 
empieza a mostrar un síntoma de agotamiento en la 
busqueda afanosa de nuevas formas de expresión. sin 
de¡ar de ser cuestionada Surgen las propuestas de 
Orden. Pureza y Abstracción como una manera de llamar 
la atención por la via formalista E1emplo singular es la 
Bolsa Mexicana de Valores. 1984. del Arq Juan José 
Diaz infante, con una mínima aportación en cuanto a 
propuestas novedosas de diseño y calidad v1venc1al del 
espacio. este ed1f1c10 eierce un gran impacto en la 
imagen urbana de la ciudad, con un proyecto que logra 
una fachada atractiva. dejando a un lado la búsqueda del 
espacio como una manera de v1v1r. parte fundamental de 
la Arquitectura 
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Con estos criterios y en busqueda de nuevos horizontes 
surge un grupo de arquitectos que cansados y 
conscientes de la arquitectura 1nternac1onal. que no 
pertenece a México, se dedican a estudiar, viajar y 
conocer lo que hace la nueva arquitectura. encuentran 
una linea de pensamiento que tiene que ver con la 
trad1c1ón histórica, retomando y revalorando los 
elementos formales y espaciales de México en su vida 
cot1d1ana. se abre un camino a un sinnúmero de 
pos1b!l1dades y surgen personalidades como Teodoro 
González de León, Abraham Zabludosky, Agustin 
Hernández, Orzo Nuñez, Augusto Alvarez, Pedro 
Ramirez Vázquez, Ricardo legorreta, Juan José Diaz 
Infante, Carlos Mijares, Alejandro Zhon, Rafael 
Mijares, Luis Barragán, etc .. 

Todos se encuentran inmersos en lo 1nternac1onal y 
buscan nuevas formas expresivas que son difíciles de 
clas1f1car o encasillar ya que su búsqueda los lleva por 
diferentes tendencias como la plástica. lo monumental, 
los materiales, lo trad1c1onal. lo escultórico. lo racional y 
la libertad de la arquitectura con mensa¡es sublimes de 
una identidad propia con la presencia de la modernidad 
del presente, no la vanguardia, no la tecnologia, sino 
una Arquitectura Mexicana que tiene que ver con su 
cultura, tradición, su tecnologia y su tiempo 

Como parte de estos cuestionamientos y busquedas, 
hacen su aparición las posturas posmodernas 
internacionales y aparece el primer proyeclo que no de¡a 
de ser importante El Hotel Marqu1s, 1991 proyecto de la 
firma Gorsntein Arquitectos No teniendo gran eco en la 
sociedad por no estar en el contexto de la búsqueda de 
la arquitectura mexicana. que tiene que competir con 
obras como El Auditorio Nacional, 1990, El Ed1f1c10 de 
Fondo Cultura Económica. de Teodoro González de 
león, Abraham Zabludosky, El Museo del Papalote El 
Hotel Camino Real lxtapa de Ricardo Legorreta El 
Colegio M1l1tar. El Taller de Arquitectura de Agustin 
Hernández La Basil1ca de Guadalupe, El Museo de 
Aniropologia de Pedro Ramirez Vázquez La obra de 
Luis Barragan y muchas mas 

Estos arquitectos se consolidan con el tiempo, una 
manera de ser 1dent1f1cable. en la que llegan a combinar 
los criterios de la arquitectura func1onal1sta. con 
elementos reconceptual1zados de la trad1c1ón y cultura, 
con una enorme 1nqU1etud de exploración en lo formal y 
espacial 

Ante estas 1nqu1etudes surge una nueva generación de 
Arquitectos Jóvenes Mexicanos 16 

. que son menores de 
40 años que en promedio inician sus estudios en 1976 a 
1978, y su traba¡o profesional después de 1978 hasta 
nuestros dias, Su práctica profesional para ellos estará 

'
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marcada por la crisis econom1ca del país, a nivel 
nacional cuyos efectos se darán en todos los ámbitos 
sociales. 

Se caracteriza por ser arquitectos de empuje, con miras 
a un movimiento nuevo de inquietud, de voluntad, de 
intercambiar ideas y difundir la arquitectura: que se 
perfila a un futuro inmediato. Buscan el trabajo en grupo, 
encabezado por los chicos Ibero: Alberto Kalach, 
Enrique Albin, Enrique Norten, Agustín Landa, Isaac 
Broid y también arquitectos de otras universidades 
como Humberto Ricalde, Luis Sánchez, Felix 
Sánchez, Gustavo López, Juan Gira!, Mario Schjetnan 
y muchos más ( no pretendo plantear una nueva 
corriente, ni decir que son los mejores; son los nuevos 
creadores en el más sencillo homenaje a la arquitectura), 
que tienen la virtud de buscar. estudiar y proponer 

Ellos saben que la arquitectura no llega sola. sino hay 
que buscarla y plantear los nuevos horizontes, con el 
diseño, el paisaje, lo urbano. el exterior y el interior son 
iguales de importantes, no existen categorías ni 
jerarquías, saben de su compromiso a las dificultades de 
los paradigmas de la arquitectura y tienen como reto 
innovar y plantear claramente la nueva arquitectura 
contemporánea para el México de Hoy. 

. -··· --- ~-~-· -~---·-·~·"-···-··~ 
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Cronologia de Aspectos Arquitectónicos Acontecidos en el Periodo 1972-1993 

1972 

1973 

1974 

1975 

• Movimiento de Autogobiemo en la Escuela Nacional 
de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.' 

• Louis l. Kahn: construye la Biblioteca de la Academia 
Phillips Exeter en New Hampshire y el Museo de Arte 
Kimbell en Fort Worth, Texas.' 

• Sánchez Arquitectos: Casa Habitación en Camino 
Real de Tetelpan. Villa Obregón. D.F. 

• Teodoro González de León y Abraham 
Zabtudovsky construyen el Edificio del INFONAVIT en 
la Ciudad de México, D.F.' 

• Richard Meier construye la Casa Douglas en Harbor 
Spring, Michigan.' 

• Arata lsozaki construye el Museo de GUNMA. • 
• Sánchez Arquitectos: Proyecto de un prototipo de 

Vivienda y Comercio (casa tienda). Construido. 
• Sánchez Arquitectos: Arquitectura de Paisaje del 

Conjunto Habitacional de 6 Ha en Copilco y Av. 
Universidad Coyoacán. D.F. 

• Muere Louis Kahn. • 
• Sánchez Arquitectos: Proyecto Integración 

Latinoamérica de 1,500 viviendas en Av. Universidad y 
Cerro del Agua. México, D.F. 

• Teodoro González de León y Abraham 
Zabludovsky construyen el Museo de Arte 
Contemporáneo Rufino Tamayo en la ciudad de 
México, D.F.' 
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1976 

1977 

• Agustin Hernández construye el Heroico Colegio 
Militar en la Ciudad de México. D.F.' 

• James Slirling construye el Museo para ia Ciudad de 
Düsseldorf, Alemania.' 

• Sánchez Arquitectos: Arquitectura de Paisaje de un 
conjunto Habitacional en Villa Hermosa, Tabasco. 

• Muere Alvar Aaffo • 
• Luis Barragán recibe el Premio Nacional de Artes; 

primera exposición de su obra en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York; nombramiento de 'Fellow' 
(miembro) del Instituto Americano de Arquitectos; 
construcción de la Casa Gilardi en la ciudad de México, 
D.F.' 

• Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky 
construyen el Colegio de México en la ciudad de 
México, D.F.' 

• Sánchez Arquitectos: Construyen 200 casas 
habitación en la Cd. de Campeche, Camp. 

• Sánchez Arquitectos: Diseño Urbano de la pnmera 
sección del plan de Tepito. D F 

• Luis Barragán construye la Casa Mayer en la ciudad de 
México. D.F.' 

• Juan Sordo Madaleno construye el Hotel Presidente 
Chapultepec en la Ciudad de México. D.F.' 

• Richard Rogers y Renzo Piano construyen el Centro 
Cultural Pompidou en Paris. Francia.' 

• Charles Jecks publica • El Lenguaje de la Arquitectura 
Postmoderna'.' 

• Sánchez Arquitectos: Proyecto Arquitectónico de 400 
viviendas en Zacatenco. México. D.F. 
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1978 

1979 

1980 

• Sánchez Arquitectos: Proyecto del Club de Tenis en 
Tepepan Xochimilco, D.F. 

• Muere Carlos Scarpa.• 
• Sánchez Arquitectos: Diseño Urbano de un 

Conjunto Habitacional de 170 viviendas en la calle 
centenario, México, D.F. 

• Sánchez Arquitectos: Primer Lugar en el concurso de 
Ideas del Hotel Caballito en la ciudad de México. 

• Luis Barragán construye la Casa Gárate en la ciudad 
de México, D.F.' 

• Orso Nuñez y Arturo Treviño construyen ta Unidad 
Bibliográfica en la Ciudad Universitaria en México, D.F.' 

• Phillips Johnson construye el edificio de la AT&T en ta 
ciudad de Nueva York. N Y' 

• Aldo Rossi construye el Teatro del Mundo en Venecia, 
Italia.' 

• Sánchez Arquitectos: Plan Director de Desarrollo 
Urbano, Plan Parcial y Plan Sectorial de Vialidad para 
la Cd. de Matamoros. 

• Luis Barragán recibe el Premio Internacional de 
Arquitectura PRITZKER en Estados Unidos de 
América.' 

• Bienal de Venecia 'La presencia del pasado', 
proyecto de 'La Strada Novissima', con la 
participación de diversos arquitectos.' 

• Cesar Pelli construye la Torre del Museo de Arte 
Moderno en la ciudad de Nueva York, N.Y.' 

• Sánchez Arquitectos: Proyecto Arquitectónico de 
Edificio de 12 niveles para 24 oficinas, Calle Ria Nilo. 
México, D.F. 
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1981 

1982 

• Sánchez Arquitectos: Plan Parcial Laguna de Ostión, 
para nuevos Asentamientos. 

• Sánchez Arquitectos: Manual de Estructura Urbana 

• Ricardo Legorreta construye el Hotel Camino Real en 
lxtapa Zihuatanejo, Gro.' 

• Tadao Ando construye la Casa Koshino en Ashiya, 
Japón.' 

• Sánchez Arquitectos: Edificio de Oficinas y Sucursal 
para Banca Cremi en la Viga y Viaducto. México. D F 

• Muere José Villagr~n Garc/a ' 
• Pedro Moctezuma construye la Torre Pemex en la 

Ciudad de México. D F' 
• Mario Botta construye la Casa Rotonda en Slabio. 

Italia' 
• Sánchez Arquitectos: Proyecto Arquitectónico de 

edificio de Oficinas 6 niveles en la calle de Lucerna, 
México, D F. 

1983 • Muere Buckminster Fufler • 

1984 

• Sánchez Arquitectos: Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano de las Garzas en Manzanillo, Col. 

• Augusto H. Alvarez construye el edificio de 
Transportadora Maritima Mexicana en la ciudad de 
México, D.F.' 

• Richard Meier construye el Bridgeport Center en 
Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica.' 

• Sánchez Arquitectos: Proyecto Arquitectónico y 
Diseño Urbano de 260 viviendas en Teziuttan, Puebla. 

• Sánchez Arquitectos: Primer lugar: Concurso de 
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1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

vivienda popular para el fondo de las habitaciones 
populares (FONHAPO). 

• Agustín Hernández construye el Centro de 
Meditación Santa Maria Ahuacalillán en Cuemavaca, 
Morelos.' 

• Rafael Moneo construye el Museo de Arte Romano en 
Madrid, España.' 

• Sánchez Arquitectos: Mercado Municipal-Central de 
abastos para Palzcuaro. M1choacán. 

• Foster y Associates construye el Ed1fic10 del Banco 
de Hong Kong y Shangai, en Hong Kong • 

• Sánchez Arquitectos: Programa de Renovación 
Habilacional Vivienda Magnolia. México, D.F 

• Sánchez Arquitectos: Proyecto Despacho de 
Arquitectos en la calle de Flora 16. Col Roma, 
México, D.F. 

• Muere Enrique del Moral • 
• Agustín Hemández construye la Casa Roberto 

Hemández en la ciudad de México, D.F • 
• Sánchez Arquitectos: Diseño Urbano de la calle de 

Córdoba, Col. Roma. México, D.F. 

• Coop Himmelblau construye el complejo fabril 
Funder Work 3 en St. Veil I Glan. • 

• Sánchez Arquitectos: Primer Lugar Concurso de 
Posgrado del ITAM. 

• Muere Luis Barragán.• 
• Sánchez Arquitectos: Primer Lugar: concurso de 

ideas para el centro Corporativo del Grupo Nacional 

tl lbld •AMI M. Err.rsto(1900) Jóv1nu ArqurtKtol Mulc:1not. IU.nco. Editorial Comt1 Pp 12·1' 

Provincial. 
• Sánchez Arquitectos: Proyecto del Marcado San 

Ciprian en la Zona de la Merced, México. DF 

1990 • Muere Enrique Ya~ez.' 
• Enrique Murillo gana la Primera Bienal de Arquitectura 

Mexicana con 'Tenninal de Autobuses de Jalapa. 
Veracruz'' 

• Bernard Tschumi construye Pare de la V1llete en París. 
Francia • 

• Sánchez Arquitectos: Proyecto Paradero de 
Autobuses del Metro Zaragoza. México, D F 

1991 • Sánchez Arquitectos: Proyecto Arqu1lectónico del 
Centro de lnvesl1gac1ón y Estudios de Posgrado del 
lnst1tulo Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
México. D F 

• Sánchez Arquitectos: Con1unlo Hab1tacional Barrio de 
Santiagu1lo en Texcoco. Estado de México 

1992 • Muere Ignacio Diaz Morales ' 
• Ricardo Legorreta gana la segunda Bienal de 

Arqu1leclura Mexicana con ·Museo de Arte 
Contemporáneo de Monterrey, Nuevo León"• 

• Sánchez Arquitectos: Proyecto del Mercado Pino 
Suarez con 300 locales. México, D.F. 

1993 • Muere Mano Pani • 
• Ricardo Legorreta construye Museo del Niño: 

'Papalote'; en la Ciudad de México, D.F.' 
• Sánchez Arquitectos: Plan Maestro de Punta 

Diamante y Rescate Urbano del Poblado de Puerto 
Marqués. Acapulco, Gro. 
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El Inicio de una Nueva Arquitectura 

La firma "Sánchez Arquitectos y Asociados", tiene sus 
orígenes en la F acuitad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de México, específicamente 
dentro de un grupo de inquietos e intrépidos estudiantes 
que pretendían ser arquitectos allá por el año de 1963; 
año en que se situaba "el esplendor" del Funcionalismo 
y se dernbaban edif1c1os vie1os, para levantar otros 
nuevos que simbolizaran la actualidad de la época 
la formación de Félix y Luis Sánchez, dentro de la 
facultad se desarrolló dentro de una gran gama de 
personalidades, conformada por sus compañeros de 
estudio y por los maestros que les impartían clases 

la personalidad tan especial de lodos y cada uno de los 
integrantes de la generación 63-67. les perm1t1ó 
desarrollar una Mística de lraba10 y de estudio tan sólida 
y acertada, que los llevó a ser un grupo muy exigente 
consigo mismos y con los demás, específicamente con 
sus maestros, con quienes constantemente sostenían 
enfrentamientos por no estar de acuerdo con su forma 
de pensar, llegando en ocasiones a solicitar el retiro de 
estos por considerarlos no apios para impartirles clases 
Dentro de los arquitectos que les impartieron clases, en 
esa época, existieron dos que fueron determinantes en 
el estilo de formación de los entonces aspirantes a 
arqwteclos Luis y Felix Sánchez. Estos maestros fueron 
el Arquitecto Alvaro Sánchez y el Arquitecto Ricardo 
Flores; el primero era la Metodología hecha persona, 

mientras que el segundo, con un talento para 
proyectar, era todo lo contrario, lineo, romántico y muy 
radical en algunos aspectos - lo menciona el Arq. Fefix 
Sánchez 1ª ·; p~ro ambos a pesar de ser dos polos 
opuestos, tenían· algo en común, una visión humana 

En 1967 cuando el grupo cursaba el quinto año, 
impulsados por su espíntu de equipo y por lo pol1facét1co 
de sus personalidades gustos compromisos y 
creencias. deciden formar un grupo de diseño. al cual 
acertadamente llamarán "INTEGRACIÓN". Este grupo 
quedó conformado en un pnnc1p10 por once miembros. 
fomentándose y cultivándose el 1raba10 en equipo. eslos 
se mantuvieron Juntos aproximadamente un año y medio, 
después de este tiempo el grupo se fue d1solv1endo 
hasta quedar tres miembros y al final quedaron 
solamenle dos de sus integrantes. Lws y Felix Sánchez, 
qwenes después de mas de ve1nle años permanecen 
¡untos 

Del grupo original "INTEGRACIÓN". se definieron y se 
for¡aron personalidades muy valiosas. actualmenle 
algunos de sus miembros originales. se desempeñan 
con éxito tanto dentro como fuera del ámbito 
arquitectónico Félix y Luis Sánchez, hoy en día 
encabezan y forman con Gustavo López, Fernando 
Mola, Alvaro Oíaz y Raúl González. uno de los 

,.[~·¿;;t;i;lf .u~t·n·\:J•u u~~4 • ~-'!'-?. ·~ • :-..~ -~~~ 

!6 



El Inicio de una Nueva Arquitectura 

despachos de arquitectos mas sólidos y dinámicos de la 
ciudad de México, el grupo de diseño "Sánchez 
Arquitectos y Asociados". 

Hasta la fecha después de veinte años de ejercer en el 
ámbito arquitectónico de México, o como el mismo 
arquitecto Felix Sánchez lo dice -Veinte anos de estar en 
la chinga esta ( . .) veinte años no es nada-19 

, han 
realizado una gran cantidad de proyectos, de los más 
variados. todos ellos vigentes y comprometidos con la 
época que los demanda. Actualmente su obra ha 
producido edificios tan b1én logrados que su desarrollo 
puede seguirse con placer y respeto. 

"Ertraao ce 11 entrtl'lsti ruhza-U al arquitecto Ft111 ~f'idlel 
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Integrantes del Grupo 

DESARROLLO DE LA VIDA PROFESIONAL 

Nombre: Felix Sánchez Aguilar. 
Lugar y 
fecha de 
nacimiento: México, D. F. 12 de febrero de 1944 
Profesión Arquitecto, Céd.ula Prof. 186538 

ESTUDIOS 
Profesional 

Posgrado 
Maestría. 

Idiomas 

Escuela Nacional de Arquitectura UNAM. 
México 1963 -1968. 
Universidad de Pennsylvania-EUA
Planificación Urbana y en Arquitectura. 
1971 -1973 
Inglés. 

PREMIOS Y ASOCIACIONES: 
• Medalla de Oro y Mención Honorífica en sus estudios 

profesionales. 
• Becado por la Organización de Estados Unidos 

Americanos Planificación, A.C. 
• Miembro del Colegio de Arquitectos de México y la 

Sociedad Mexicana de Arquitectos Mexicanos. 

ACTIVIDAD ACADÉMICA: 
• Profesor adjunto de Diseño ENA / UNAM 1966 - 1969. 
• Profesor de Urbanismo de la Universidad 

Iberoamericana de 1974 -1980. 

• Miembro del comité organizador del plan de estudios 
para una maestría en Diseño Urbano en la 
Universidad Autónoma Melropolitana, 1974 -1980. 

• Miembro del consejo editorial de la revista 
Arquitectura. 

• Catedrat1co del Posgrado de Arquitectura de la 
UNAM, esde 1991 a la fecha 

AUTOR DE LOS SIGUIENTES ENSAYOS: 
• El problema de la habitación en México. 
• Un caso de estudio. Las Colonias Proletarias 
• El Valle de Wyoming 
• Investigación del Hábitat Colectivo. Una Ciudad Ideal 

Utopolis. 
• Edificios Altos. 
• Edificios en Contrapunto. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 
• Estableció su práctica independiente en 1969, ha 

estado trabajando en proyectos de gran escala de 
vivienda, diseño urbano y planificación urbana 

• Se asocia con Luis Sánchez Renero fundando en 
1973 el despacho Sánchez Arquitectos y Asociados 
(SAYA). 

• Participa en diferentes grupos sociales y 
actividades relacionadas con su hacer profesional, 
interesado particularmente en la difusión y crítica 
del entorno. 
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Integrantes del Grupo 

DESARROLLO DE LA VIDA PROFESIONAL 

Nombre: Luis Sánchez Renero. 
Lugar y 
fecha de 
nacimiento México, D.F. 28 de Mayo de 1944 
Profesión: Arquitecto, Cédula. Prof. 226623 

ESTUDIOS 

Profesional Escuela Nacional de Arquitectura UNAM. 
México 1963-1968. 
Curso de Actualización de Vivienda 

Idiomas Inglés. 

PREMIOS Y ASOCIACIONES: 

• Medalla de Plata y Mención al mérito en sus 
estudios profesionales. 

• Miembro de la Sociedad Mexicana de Planificación, 
A.C. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: 
• Colaboró en los despachos de los arquitectos 

Enrique Ávila y Enrique Vaca, Augusto H. Alvarez 
(1963-1967) 

• Bajo la dirección del Arq. Augusto H. Alvarez, estuvo a 
cargo del desarrollo del proyecto del edificio de 
Córdoba y Durango (1969) 

• Estableció su práctica independiente en 1969, ha 
trabajado en proyectos de gran escala de vivienda, 
turismo y de servicios, así como soluciones de 
Arquitectura Regional 

• Se asocia con el Arquitecto Félix Sánchez Aguilar, 
fundando en 1973 el despacho Sánchez Arquitectos y 
Asociados (SAYA). 
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DESARROLLO DE LA VIDA PROFESIONAL 

Nombre: Gustavo López Padilla. 
Lugar y 
fecha de 
nacimiento: México, D. F. 20 de julio de 1950 
Profesión: Arquitecto, Cédula. Prof. 459807 

ESTUDIOS 

Profesional Escuela Nacional de Arquitectura UNAM. 
México 1968 -1973. 
Examen prof Agosto de 1976. 
Viaje de estudio por Europa 197 4 

Idiomas Inglés 

ASOCIACIONES: 

• Miembro del Colegio de Arquitectos de México y la 
Sociedad de Arquitectos Mexicanos. 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

• Profesor adjunto de Diseño 1 y 11 en la Escuela 
Nacional de Arquitectura durante el año de 1975. 

• Profesor de Teoría de la Arquitectura de 1976 a la 
fecha. 

• Profesor de proyectos de la Universidad 
Iberoamericana, de 1978 y 1979. 

AUTOR DE LOS SIGUIENTES ENSAYOS: 

• El Paseo de la Reforma y Nuestra Modernidad 
Arquitectónica. 

• Reconciliación Histórica. 
• Acerca de las Nuevas Fuentes. 
• Coincidencias Conceptuales. 
• Arquitectura y Tiempo. 
• Tradición y Modernidad 
• Algunas Excepciones. 
• Tendencia Olvidada. 
• Edificio Diamante. 
• La Experiencia de Mario Bolla. 
• Mathias Goeritz 
• Isaac Bro1d 
• Aires de Cambio 
• Y muchos más. 
• Escritor y Colaborador en diferentes Revistas y 

Periódicos de Nivel Nacional. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

• Durante el año de 1965, colabora con el Arq 
Honora to Carrasco, en el Desarrollo del proyecto en la 
capilla para el seminario menor conciliar de México 
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Integrantes del Grupo 

• Durante los años comprendidos entre 1968 y 1970, 
colabora con los siguientes arquitectos Augusto H. 
Alvarez y Enrique Carral !caza en el desarrollo de los 
siguientes proyectos 

-Centro Internacional para el mejoramiento del Maíz 
y del Trigo. 
-Edificio de Oficinas, para la Cía. de Seguros 
lnteramericana 
-Edificio de Oficinas, para la Cía. Inmobiliaria 
Córdoba y Durango 

• Colabora con los arquitectos Felix Sánchez, Luis 
Sánchez y Manuel Lascurain en el desarrollo de 
diversos proyectos de casas habitación durante 1971 
y 1973. 

• Desde 1973 es socio del despacho Sánchez 
Arquitectos y Asociados. 

• Desde 1973 ha estado trabajando en proyectos de 
gran escala de Vivienda, Hotelería, Supervisión y 
Dirección de obras. 

• Participa en diferentes grupos sociales y actividades 
relacionadas con su hacer profesional, interesado en 
la enseñanza de la arquitectura, con particular énfasis 
en la Teoría de la Arquitectura. 
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Integrantes del Grupo 

DESARROLLO DE LA VIDA PROFESIONAL 

Nombre: Fernando Mota Fernández. 
Lugar y 
fecha de 
nacimiento: México, D.F., 17 de Julio de 1948. 
Profesión: Arquitecto, Cédula. Prof. 4440924 

ESTUDIOS 

Profesional Escuela Nacional de Arquitectura UNAM. 
México 1968 - 1972. 

Idiomas Inglés. 

ACTIVIDAD ACADÉMICA: 

• Profesor adjunto de Procedimientos de 
Construcción en la Escuela Nacional de 
Arquitectura durante el año de 1974. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: 

• Colaboró con los arquitectos Carlos Véjar y Salvador 
Altamirano en el Desarrollo de Proyectos de Clínicas 
para el Seguro Social. 

• Colaboró con el Arq. Augusto H. Alvarez, Enrique 
Carral !caza, German Herrasti y Luis Sánchez Renero 
en el Desarrollo de la Delegación Benito Juárez. 

• Desde 1973 es socio del Despacho Sánchez 
Arquitectos y Asociados. 
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Integrantes del Grupo 

DESARROLLO DE LA VIDA PROFESIONAL 

Nombre: Alvaro Díaz Escobedo. 
Lugar y 
fecha de 
nacimiento México, D.F. 
Profesión Arquitecto 

ESTUDIOS 
Profesional Universidad Iberoamericana. 

Escuela de Diseño Arquitectónico y 
Urbano México 1961 -1976 

Idiomas Inglés 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: 
• En 1972 ingresa al Despacho de los arquitectos Luis 

Sánchez, Felix Sánchez y Manuel Lascurain. 
• En 1973 se funda la firma SÁNCHEZ ARQUITECTOS 

Y ASOCIADOS y colabora con el despacho en 
diferenles trabajos y aclividades. 

• En 1978 inicia su actividad como ejecutivo de 
proyectos y desarrollo arquitectónico. 

• Desde 1992 es socio del Despacho Sánchez 
Arquitectos y Asociados. 

DESARROLLO DE LA VIDA PROFESIONAL 

Nombre: Raúl González Martínez. 
Lugar y 
fecha de 
nacimiento México, D.F., 21 de Abril de 1945 
Profesión: Arquiteclo, Cédula. Prof. 237073 

ESTUDIOS 
Profesional Escuela Nacional de Arqu1leclura UNAM 

México 1976 · 1980. 
Maeslría: En Urbanismo en la División de Estudios 

Superiores de la F acuitad de 
Arqu1leclura UNAM 1992 

Idiomas Inglés 

ASOCIACIONES 

• Miembro del Colegio de Arquitectos y la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL: 
• Desde 1981 ha realizado proyectos de Planeación y 

Diseño Urbano en Sánchez Arqwtectos y Asociados. 
• Desde 1992 es socio del Despacho Sánchez 

Arquiteclos y Asociados. 
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1969 
1969 

1969 

1969 

19i0 
1970 

19i0 
19i0 
1971 

10 1971 

11 1972 

12 1973 

13 1973 

14 1975 

15 1975 

16 1975 

17 1975 
18 1976 
19 1976 

20 1976 

21 1977 

Relación de Obras y Proyectos 

DISENO ARQUITECTONICO 

CASA HABITACIÓN 

Casa de campo en Cuaulla. Molelos CDMtruda 
Casa habitación en la calle de Palmrto, Col lrrigaclÓI\ MéXJCO, D F 
Construida 
Casa habitación en ~ calle de Golf Col Campestre Churubusco. 
México. DF 
Casa habrtac1ón en ~ cal~ de B05ques de Anlequera. Fracc 
Herradura. Edo de México 
Casa habitación en~ Co~ma San Jerónimo. MéXJCO. D F 
Casa habrtación en ~ calle de T anloran. Col lomas de Hipódromo 
México. O F Conslrulda 
Casa habrtac16n en~ calle San Jerónimo. Ménco. O F Conslrulda 
Casa habrtac16n en la calle de Allamaya, San Angel MéxlCO. O F 
Casa Habrtac1ón en la calle Ga!eana. San A~I Ménco. O F 
Casa Habrtación en ~ calle de Tiro al PKhón. Col Lomas de 
Besares. Mé<1co. O F Conslrulda 
Casa naMac1ón en camino de Telelpan Col Telelpan Villa Obregón. 
Df 
Con¡unlo de ocho casas en la Canoa Valle de Bravo. Edo de 
M1h1co En colaboración con el Arqurtecto Andrés Casillas 
Casa de campo en el Fracc~nam1enlo la Pena 1 Valle de Bra10, 
Edo Eslado de Mé•ICO Conslrulda 
Casa de campo en el lraccionam1ento La Perta 11 Va'le de Bravo 
Edo de Mé>1co Conslrulda 
Casa Habrtación en la calle de Rosedal Col lomas Altas '-'~•Ko. 

OF 

Casa Habrtac16n en la calle de P~cho Col El Pedregal de San 
Angel Mé•Ko, O F 
Casa Habrtación Col Vista Hermosa Mé:oco, O F Construida 
Casa Habrtación en Xoch1m1ko. O F Conslruida 
Casa Habrtación en la calle de B05ques de la Conqu~la. F racc de la 
Herradura Edo de Mé•1co Ccns!ru1da 
Casa de Campo en el Fracc~namien\o la Pella Valle de Bra\'O, 
Edo de Mé•Ko Construida 
Casa Habrtac16n en Camino Real de T elelpan, Villa AO.ro Obregón. 

22 19n 

23 1978 

24 1978 

25 1979 

'6 1980 

27 1980 

28 1982 
29 1982 

3() 1983 

31 1983 
32 1985 
'.l3 1986 

34 199l 

35 1991 

36 1992 

37 1992 

38 1992 

39 1992 

40 1993 

OF 
Casa de Campo en Fracc La Pella Val~ de Bra\'O, Edo de México 
Cooslrulda 
Casa HabrtaCIÓI\ en Camino Real de Tel~pan, W~ AO.ro Obregón, 
D F Conslrulda 
Casa de Campo en el Fracc La Pena. Valle de Bra·.o Edo de 
México Coostrulda 
Casa de Campo en e< fracc La pella Val~ de Bra.o. Edo de 
Méoco Cooslrulda 
Casa Hat>laclÓI\ en C0>:a Care)ts Ma11Zanfü. Colima Coos!l\Jlda 
En Sociedad con el Arq;·1eclo D~ V1l~sel\or 
Casa HabrtaclÓl\ en el Fract B05ques de las Lomas l.'é•KO O f 
Construida 
Casa Habi1ac'6n en Torres Linda.1s~a M~x~. D F 
Dos An\epro-;ectos E¡ecutr;os de Módu'°5 de m1enjas (P~ de 
Casa) para Jalapa) Coa!za-:oa!ros. Veracruz Para DGAHOP 
Proyecto Eieccl'o de l.\Odulo Progresr.~ de _,,1'/lda en Ch~ooaJtla 
para CRESEM Construido 
AnleprO)eclo de Casa Habrtac>On en Z~uatane¡o M<noacan 
Pr11,~lo Casa HaMacoo en Z1hua•.ane~ M<hoacán 
RemOOetaciór: Casa Hab-taciOn Aiba~ue San Miguel oe Allende 
Gto Constru1Ja 
Remode!ac~n Casa HaMac•~ Tres CrJCes San M~uel de Al~nde. 
Glo Cons!ruda 
Remodelación Casa HaD,1act61 del Ca'.ano. San M~uel de A!~e. 
G!o Constn;,da 
Casa Habllac>On en A, Ams:erda'll No 121 C~ Hipódromo 
Condesa, Mélico D f Conslrwda 
Tres Ca5as Habitación en A·, Amsterdam No 120 Col Hi¡:ójromo 
Cooldesa. Mé1<0 O f Conslrwdas 
Casa Habllac>On en A1 Veracruz. Hu:•q,,!ucan. Edo de l.lé•<o 
Conslrulda 
Casa Habltact6n Coco A1 ff CC de Cuerna1~ca C~ San 
Jerónimo Cooldesa Mé><o. D F Cooslrulda 
Con¡unlo de casas en Real D1amanle Acapuko. Gro 
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Relación de Obras y Proyectos 

EDIFICIOS MULTIFAMILIARES 

1. 1973 Proyecto de V1v1enda Multifamiliar en el Barrio Condesa 
México. D F Construida 

1973 Proyecto de un prototipo de V1v1enda y Comercio ¡Casa • 
Tienda } Para lnlonav1t Construido 

1974 Proyecto de los prototipos de V1v1enda para un con¡unto 
de 360 casas hab1tac16n en Villa Hermosa. Tabasco Para 
Fov1ssste Construido 

1974 Proyecto Arqu1tect6n1co del Con¡ Hab de 1,500 
v1v1endas. en Av Universidad y Cerro del Agua México. 
D F Para Fov1ssste Construido 

1975 Proyecto Arquitectónico de un Con¡unto de 35 Casas 
Habitación en la Calle de Rosedal Col Lomas Altas 
México. D F 

1975 Anteproyecto Arquitectónico de los prototipos de V1v1enda 
de un con¡unto de 350 casas Hab1tac16n en la ciudad de 
Iguala Guerrero Para lnfonav1t 

1976 Proyecto Arqu1tectón1co de un Con¡unto de 200 casas 
Hab1tac1ón en la Cd de Campeche. Camp Para 
F ov1ssste Construido 

1976 Anteproyecto Arquitectónico de un Ed1f1c10 de 
Departamentos. en la ca:le de Holbe1n México, D F 

1977 Proyecto Arquitectónico de un Ed11ic10 de Deptos en la 
calle de Mmat1tlan México. D F Construido 

10 1977 Proyecto Arquitectónico de un con¡unto Hab1tac1onal de 
400 v1v1endas en Zacatenco México, D F 

11 1977 Proyecto Arquitectónico de un Con¡unto Hab1tac1onal de 
655 v1v1endas en San Luis Potosi, S L P Para Fov1ssste 
Construido 

12 1978 Proyecto Arquitectónico de un Ed1f1c10 de Departamentos 
en la calle de Amsterdam. Col Hipódromo México. D F 
Construido 

13 1978 Proyecto Arquitectónico de un Con¡ Hab1tac1onal de 170 
v1v1endas. en la calle de Cenlenano México, D F Para 
Banobras Construido 

14 1979 Proyecto Arqu1tectón1co de 450 V1v1endas Anteproyecto 
de un Centro Comercial. 2 Cines y un Parque lineal en 
Acueducto de Guadalupe Para Banobras Construido 

15 1979-80 Proyecto Arqu1tecton1co en un Ed1f1c10 de 13 Niveles para 
17 Departamentos en la Av Parque México México. D F 
Construido 

16 1980 Anteproyecto rehab1l1tac1ón urbana en Tep1to. de 70 
V1v1endas México. D F 

17 1981 Proyecto Arquitectónico de 8 casas en Tetilla Cd de 
México Construido 

18 1982 Proyecto Arqu1tectón1co de un Ed1f1c10 de Departamentos 
en la Calzada Colinas del Sur México. D F Construido 

19 1982 Anteproyecto de 540 V1v1endas en Ecatepec, Morelos, 
Edo de México 1 

20 1983 Proyecto Arquitectónico de 3. 771 v1v1endas en 
¡Autoconstrucc16n) en Ch1conautla Edo de México Para 
CRESEM Construidos 

21 1984 Proyecto Arqu1tect6n1co de 260 v1v1endas en Tez1uttán 
Puebla Para Fov1ssste Construido 

22 1985 Proyecto Arquitectónico de 750 V1v1endas en Fuentes 
Brotantes, Tlalpan México. D F Para Fov1ssste 
Construidos 

23 1986-87 Programa de Renovación Hab1tac1onal VIVlenda Magnolia 
México, D F 

24 1991 Proyecto Arqu1tect6nico de un Ed1flc10 de V1v1endas en la 
calle de Mina México, D F 

25 1994 Anteproyecto de un Con¡unto Hab1tac1onal en Ecatepec 
Edo de México 
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1. 1969 

2. 1973 

3. 1975 

4. 1975 

5. 1977-
79 

6. 1979 

1980 

e 1m 

1985-
86 

10 1987· 
88 

11. 1988 

Relación de Obras y Proyectos 

EDIFICIOS RECREATIVOS Y TURISTICOS 

Proyecto Arquitectónico de un Hotel Acapulco. 
Guerrero. 
Anteproyecto de un Hotel Balneario Ejidal. En el 
Ejido Turundeo. Tuxpan, Michoacán. Para D.AAC. 
Proyecto de una Aldea Turística en Temixco. 
More los. 
Anteproyecto de una Aldea Turística en San Miguel 
de Allende Gto. 
Proyecto de un Club de Tenis en Tepepan 
Xochimilco, D.F. Construido. 
Proyecto Arquitectónico de un Hotel de 840 Cuartos 
en la ciudad de México. Construido. 
Proyecto Ejecutivo del Hotel Plaza Caballito de 600 
cuartos de cinco estrellas en Paseo de la Reforma 
México, D F. 
Anteproyecto de Hotel 4 estrellas de 32 cuartos 
Patzcuaro, Michoacán. 
Proyecto Ejecutivo de un Hotel 4 estrellas con 120 
cuartos. Pátzcuaro, Michoacán. 
Proyecto E¡ecutivo Arquitectónico y de lngenierias 
de un Hotel y prototipo de Villa de 130 cuartos para 
el Club Med en San Miguel de Allende, Gto. 
Anteproyecto y estudios preliminares de un Hotel 
"Casa Grande" de 5 Estrellas y 180 Cuartos. Puerto 
Vallarta. Jalisco. 

12. 1988 

13. 1989· 
90 

14. 1989· 
90 

15. 1991 

16 1992 

17. 1992 

18 1993 

19. 1993 

20. 1993 

21. 1993 

22. 1994 

Plan Maestro de Playa del Ria en Matamoros (6,000 
Has). para una Cd. turística y de Servicios. 
Matamoros, Tamaulipas 
Estudio para el Desarrollo Turístico de la región de 
los Tuxtlas, Veracruz 
Proyecto Urbano y Arquitectónico de Pto Chahue. 
Huatulco. Oaxaca 
Desarrollo Turístico • Hotelero y Proyecto 
A111u1lectónico de un Hotel Cd Acuña. Para 
FONATUR 
Centro Turistico de Montaña. Mexiquillo, Durango. 
Para FONATUR 
Proyecto del "Puerto Las Palmas" en la región del 
Soconusco. Edo de Chiapas 
Proyecto A111u1tectónico del Centro de Actividades, 
Real Diamante. Acapulco, Gro. 
Proyecto A111uilectónico del Centro de 
Convenciones San Miguel de Allende. Gto 
Plan Maestro de Punta Diamante. con una superficie 
de 260 Hectáreas en Acapulco, Gro. 
Rescate Urbano del Poblado de Puerto Marqués con 
una exlensión de 20 Hectáreas. Acapulco. Gro 
Diseño del Hotel Colomal Plaza en el centro de la 
Cd. de México Remodelación de un edificio de 
valor histórico patnmonral Méxrco, D.F. 

J6 



Relación de Obras y Proyectos 

EDIFICIO DE OFICINAS 

1979 Proyecto Arquitectónico de las Oficinas E1ecut1vas para 
el Núcleo Radio Mil en la Av lnsurgen1es México. O F 
Construido 

1979- Proyecto Arquitectónico de un Edificio de 12 N1v para 24 
80 Oficinas en la calle Rio Nilo México, O F 
1980 Anteproyecto del Ed1f1c10 para el S1nd1cato de 

Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo 
1981 Ed1f1c10 de Of1c1nas y Sucursal para Banca Crem1. en la 

Viga y Viaducto México. D F Construido 
19B2 Proyecto Arquitectónico de un Ed1f1c10 de Of1c1nas de 6 

Niveles en la Calle de Lucerna No 49 México. O F Para 

Banca Crem1 
1994 Proyecto Arqu11ectómco de las Of1cmas del Núcleo Radio 

Mil México. O F 
1994 Concurso del Ed1f1c10 de of1cmas del Banco UNIÓN 

México. O F 
1994 Proyecto del Ed1flc10 de Oficinas en Santa Fe Town 

Center México, D F 
1994 Proyecto del Ed1f1c10 de Oficinas de Mob1I 011 Of México 

Centro Oeste en Santa Fe. México. O F 
10 1994 Concurso del Ed1f1c10 de Of1cmas en Av Insurgentes Sur 

México. O F Ganado 

EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTROS 

1969 Pabellón Mexicano en Osaka. Japón 
1971 Centro de Ventas VAM México. O F 
1973 Proyecto del Con1unto Urbano de la Del Benito Juárez 

Dicho con¡ cor.sta de Ed1f1c1os de Gobierno, de Justicia. 
del IMPI. INJUVE. Cines. Cenlro Cultural y Social y 
Ed1f1c1os del Seclor Publico y P11vado En colaboración 
con los Arquitectos Augusto H Alvarez y En11que Carral 
Para el O D F 

1973 Proyecto del Palacio Mun1c1pal y Aud1to110 en el Pueblo de 
Temoaya Edo de México Para Au11s 

1973 Proyecto del Palacio Mun1c1pal en el pueblo de Jalatlaco. 
Edo de México Para Au11s 

1973 Anteproyecto Arquitectónico de una Escuela p11marla en 
el Rosa110, Edo de Méx Para lnfonav1t 

1973 Anteproyecto Arquitectónico de una Guarderla Infantil en 
el Rosa110, Edo de México 

1973 Anteproyecto Arqu1tectón1co de un Centro Social para el 
Sindicato de Traba¡adores de la Industria Embotelladora 
México, O F Para lnfonav1t 

1981 Proyecto Arquitectónico de una Iglesia para la Orden de 

las Carmelitas Va!le de Bravo. Edo de México 
10 1982 Proyecto E¡ecut1vo de los Palacios Municipales de 

Tant1ma y Platón Sánchez. Veracruz Para O G AH O P 
Construidos 

11 1985 Mercado Mun1c1pal - Central de Abastos para Patzcuaro, 
M1choacán Conslru1do 

12 1986 Proyerto del Despacho de Arquitectos en la Calle de 
Flora 16 Col Roma México D F Para SAYA 

13 1989 Proyecto del Mercado San C1pnan en la zona de la 
Merced con 1.298 locales para la reubicación de 
vendedores ambulantes México. D F Para el D D F 
Construido 

14 1990 Proyecto Paradero de Autobuses del Metro Zaragoza 
México. D F Para el D D F Construido 

15 1991 Anteproyecto del Centro E¡ecut1vo Tlanepantla en el 
Estado de México 

16 1991 Proyecto Arquitectónico del Centro de Investigación y 

Estudios de Posgrado del Instituto T ecnológ1co Autónomo 
de México (ITAM) México. D F 
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Relación de Obras y Proyectos 

17 1992 Proyecto del Despacho de Arqurtectos en la Calle Flora 
20 Col Roma México, D F Para SAYA 

18 1992 Proyecto Arqu•teclónico de la Escuela Libre de Derecho 
México, D F 

19 1992 Proyecto del Mercado San Antonio Abad 1 y 11 con 200 
Locales para la reub1cac1ón de vendedores ambulantes 
México. O F Para el D D F Construidos 

20 1992 Proyecto del Mercado Pino Suarez con 300 locales para 
la reub1cac1ón de vendedores ambulantes México, D F 

21 

22 

23 

24 

1994 

1994 

1994 

1994 

Para el D D F Construido 
Proyecto Arquitectónico del Centro de lnvest1gac1ón y de 
Estudios Avanzados Instituto Politécnico Nacional ( 
CINVESTAV) México, D F 
Anteproyecto del Paradero Metro Chapultepec México, 
DF 
Proyecto Arqu1tectón1co del Centro de lnvest•gac1ones 
Instituto de lngen1erla de la UNAM Mé~co, D F 
Proyecto Arquitectónico de la Reubicación de los Puestos 
de la Bahía de Pueno Marqués Acapulco. Gro 

DISENO DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE 

1973 Anteproyecto de Arquitectura de Pa1sa1e de un Hotel 
Balneario E11dal. en el E11do Torunda Tuxpan, M1choacán 
Para DAAC 

1973 Arquitectura de Pa1sa1e del Con1unlo Hab1tacional de 6 
Ha en Cop1lco y Av Universidad Coyoacán, D F Para 
Fov1ssste Construido 

1973 Diseño de la Plaza Civ1ca del pueblo de Jalatlaco. Edo de 
México Para Auris 

1973 Anteproyecto de la Plaza Clv1ca del Pueblo de Temoaya 
Edo de México Para Auris 

1974 Arquitectura de Pa1sa1e del Con¡unlo Hab1lac1ona1 Rosario 
Dos de 25 6 Ha en el Rosario Edo de México Para 
lnfonav11 Construido 

1974 Arquitectura de Pa1sa1e del Con1unto Hab1tac1onal Villas 
Cop1lco de 1 O 8 Ha en Av Universidad y Cerro del Agua 
Coyoacan. D F Para el Fov1ssste Construido En 
Colaboración con el Arq Mano Sch1etnan 

1974 Arquitectura de Pa1sa1e de 2 3 Ha de un Con1unto 
Hab1tac1onal en Villa Hermosa. Tabasco Para Fov1ssste 
Construido 

1975 Arquitectura de Pa1sa1e del Con1unto de 35 V1v1endas en 

la Calle de Rosedal. Lomas Alias México, D F 
1975 Arquitectura de Pa1sa1e de un Con1unto Hab1tac1onal en 

Villa Hermosa. Tabasco Para lnfonav1t Construido 
10 1975 Anteproyecto de Pa1sa¡e de una Aldea Turística en San 

Miguel de Allende. Gto 
11 1975 Arquitectura de Pa1sa1e del Con1unto Habrtac1onal 

Buenavista. en Veracruz. Ver Para lnfonav1I 
12 1975 Arquitectura de Pa1sa1e del Con1unto Hab1tac1onal 

Paqu1tal e~ Mina\ltlan Ver Para lnlonav1t 
13 1975 Arquitectura de Pa1sa;e del Con1unlo Habltac1onal el 

Espinal Orizaba. Ver Para lnfona·ll! 
14 1976 Arqu11ectura de Pa1sa1e de un Centro Vacacional 

Tem1>co. Morelos 
15 1976 Arquitectura de Pa1sa1e de 1a 1ra sección del Plan de 

Tep1to. Tep1\o México. D F Construido 
16 1976 Arquitectura de Pa1sa:e de 15.000 00 M2 de un Con¡ 

Habllac1onal en Campecre. Camp Para FoY1ssste 
Construido 

17 1976 Arquitectura de Pa1sa:e de una hectarea de la lra sección 
de un Con1unto Habitac1ona1 en Apetlach1ca Puebla Para 
lnfonav1t Construido En Colaboración con el Arq 
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Francisco Trevi~o y el Arq Humberto R1calde. 
18 1977 Arqurtectura de Paisaje de un Club de Tenis en Tepepan. 

D F Construido. 
19 1977 Arquitectura de Pa1sa¡e de 3 1 has de un Con1unto 

Hab1tac1onal en San Luis Potosi, S L P Para Construido 
20 1977 Arquitectura de Paisaje de 4 6 hectáreas 1ra etapa de un 

Con¡unto Habltac1onat en ta Margarita, Puebla Para 
ln!onav1t Construido En colaboración con el Arq 
Francisco Trev1ño y el Arq Humberto R1calde 

21 1978 Arquitectura de Pa1sa¡e de 3,000 m2 del Con¡unto 
Hab1tac1onal en ta calle Centenario México. D F Para 
Banobras Construido 

22 1978 Arquitectura de Pa1sa¡e de 6,700 m2 del Con¡unlo 
Hab1tac1onal en Acueducto de Guadalupe México, D F 
Para Banobras 

23 1981 Proyecto de Arqurtectura de Pa1sa¡e de la Av Rafael 

Murillo Vida\ en la Ciudad de Xalapa, Ver Para 
DGAHOP 

24 1982 Proyecto de Arquitectura de Pa1sa¡e de los Espacios 
Exteriores de la Unidad Admm1slrat1va y de Inventario, en 
Xalapa, Ver Para INIREB 

26 1983 Proyecto de Arquitectura de Pa1sa¡e del Parque 
Recreativo Alame'Ja. Nuevo Toxpan Córdoba. Ver Para 
DGAHOP 

27 1983 Proyecto de Arquitectura de Pa1sa¡e del Parque 
Recreativo el Temoyo, en Acayucan, Ver Para 
DGAHOP 

28 1985 Arquitectura de Pa1sa¡e del Con¡unto Hab1tac1onal en La 
Paz. Ba¡a Cal1tornia Para lnfonav1t Construido 

29 1985-82 Proyecto de un Parque Arquitectura de Pa1sa1e del 
Con¡unto Hab1tac1onal Fuentes Brotantes. en Tlalpan D F 
Para Fov1ssste Construido 

39 



1973 

1973 

1974 

1974 

1975 

1975 

1976 

1976 

1976 

10 1977 

11 1977 

12 1977 

Relación de Obras y Proyectos 

DISENO URBANO 

Anteproyecto de Diseño Urbano para la remodetac16n del 
pueblo de Jalallaco, Edo de México Para Auris 
Diseño urbano del Con¡unto Hab1tacional Rosario Dos de 
2,200 V1v1endas en 25 6 ha Rosario, Edo de México 
Para lnfonav1t Construido 
Diseño Urbano del Con1unto Hab1tac1onal Villas Cop1lco 
de 1,500 viviendas en 10 8 ha Av Universidad y Cerro 
del Agua Coyoacán, D F En Colaboración con el Arq 
Héctor Meza y el Arq Humberto R1calde. Para Fov1ssste 
Constrmdo 
Diseño Urbano del Con1unto Hab1tacional de 360 
VIVlendas en 8 3 ha en V1llahermosa. Tabasco Para 
Fov1ssste Construido 
Diseño Urbano del Con1unto de 35 viviendas en la calle 
Rosedal. Lomas Altas. México. D F 
Anteproyecto de Diseño Urbano de un Con1unto 
Hab1tac1onal de 350 v1v1endas en 7 ha en la ciudad de 
Iguala, Gro 
Diseño Urbano de la primera sección del Plan Tep1to en 
Tep1to. México, D F Para Plan Tep1to, D D F 
Construido 
Diseño Urbano del Con1unto de 200 VIVlendas en 4 8 ha 
en Campeche, Camp Para Fov1ssste Construido 
Construido 
Diseño Urbano de la primera etapa de 200 v!Vlendas en 
3 4 ha en el Con1unto Hab1tac1onal en Apetlach1ca 
Puebla. Pue En Colaboración con el Arq Francisco 
T rev1ño, Arq lrma Cuevas y Arq Humberto R1calde 
Construido 
Anteproyecto de Diseño Urbano de un Con1unto 
Hab1tac1onal de 350 V1v1endas en 3 5 ha en Zacatenco, 
D F Para INFONAVIT 
Diseño Urbano de la primera etapa de 1000 v1v1endas en 
20 ha Conjunto Hab1tac1onal la Margarita, Puebla , Pue 
Para INFONAVIT En Colaboración con el Arq Francisco 
Trev1ño, Arq lrma Cuevas y Arq Humberto R1calde 
Construido 
Diseño Urbano de un Con1unlo Hab1tac1onal de 14 6 has 

13 1978 

14 1979 

15 1980 

16 1980 

17 1982 

18 1983 

19 1983 

20 1984 

21 1985 

22 1985 

23 1986 

24 1987 

en San Luis Potosi. S L P Para FOVISSTE Construido 
Diseño Urbano de un Con1unto Hab1tac1onal de 170 
V1v1endas, en la calle Centenario. México. D F Para 
BANOBRAS Construido 
Diseño Urbano de un Con1unto Hab11ac1onal de 450 
Viviendas Acueducio de Guadalupe México. D F Para 
BANOBRAS Construido 
Anteproyecto de Rehab1litac1ón Urbana en Tep1to de 70 
V1v1endas en 4000 m2 San Bartolomé de las Casas 
México. D F Para el DDF 
Anteproyecto de Diseño Urbano y Estudio de Fact1b1ildad 
Económica de una Marina Zona Comercial Hote:era y 
Zona Residencial en la Piedra Coatzacoalcos. Ver 
Anteproyecto de Diseño de un Con1unto Habltac1onal de 
540 V1v1endas en Ecatepec. Edo de Mé>ico Para 
CRESEM 
Anteproyecto de Diseño Urbano de 90 Has en el 
Con1un10 Hab1tac1o~al el Coloso e~ Acapulco Gro Para 
INFONAVIT 
Proyecto E1ecut1vo de Diseño Urbano de un Con1unto 
Social progresivo de 3.771 v1v1endas en 59 46 has en 
Ch1conautla Edo de México Para CRESEM 
Construido 
Diseño Urbano de un Con¡unto Hab1tac1onal de 260 
V1v1endas en 5 6 Has en T ez1ullan. Puebla Para 
FOVISSSTE Construido 
Diseño Urbano de la primera etapa de un Con1unto 
Hab1tac1onal de 950 V1v1endas en 13 1 Ha en la Ciudad 
de "La Par Ba¡a California Pasa INFONAVIT 
Construido 
Diseño Urbano de la primera etapa de un Con1unto 
Hab1tac1onal de 750 V1v1endas en 11 has en Pachuca, 
Hidalgo Incluyendo Arquitectura de Pa1sa1e Para 
INCOREC 
Diseño Urbano de la calle de Bravo. México D F Para la 
Dirección y Protección Ecológica del DDF 
Diseño Urbano de la calle de Córdoba Col Roma, 
Mé11co. D F Para la Delegac1on Cuauhlemoc 
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Relación de Obras y Proyectos 

25 1988 Manual de Normas para Diseño y Conservación de la 
Imagen Urbana de las Colonias Roma • Hipódromo 
Condesa Para el DDF. 

26 1989 Proyecto Urbano y Arquitectónico de un Conjunto 
Hab1tacional de 185 v1V1endas en 4 06 has en los 
Moch1s. Smaloa Para FOVISSSTE 

27 1991 Diseño Urbano y Arquitectónico del tramo de 8 km del 

28 1991 

nuevo Paseo de la Reforma en la Ciudad de México 
Para DDF 
Con1unto Hab1tac1onal Barna de Sant1agu1to en Texcoco. 
Estado de México 

PLANIFICACION URBANA 

1975 Anteproyecto de Plan Maestro para el desarrollo de un 
parque regional de 80 has en Chihuahua. Ch1 Para 
1 MSS 

1976 Anteproyecto de Plan Maestro para el desarrollo de un 
Parque Educativo de 70 has Las Fuentes Brotantes. 
Tlalpan, D F Para FOVISSSTE 

1976 Plan Maestro del Con1unto Hab1tac1onal de 43 has en 
Apetlachica Puebla. Pue En Colaboración con el Arq 
Francisco Trev1ño, Arq lrma Cuevas y Arq Humberto 
R1calde Para INFONAVIT 

1977 Plan Maestro del Con1unto Hab1tac1onal de 100 has en 
Margarita Puebla. Pue En Colaboración con el Arq 
Francisco Trev1ño. Arq lrma Cuevas y Arq Humberto 
R1calde Para INFONAVIT 

1978 Esquema de desarrollo Urbana para la Isla de Cedros. 
8 C . Bahia Tortugas y Puerto Adolfo López Matees. 
8 C S Para Asentamientos Humanos y Productos 
Pesqueros Mexicanos. S A 

1979 Plan Director de Desarrollo Urbano. Plan Parcial y Plan 
Sectorial de vialidad en la ciudad de Matamoros. Tamp 
para Asentamiento Humanos 

1980 Planes Parciales de Desarrollo Urbano de la Zona 
Poniente del Ex-epdo Palma Sola y Poll9ono Sur en la 
Ciudad de Coatzacoalcos. Ver Para SAHOP 

1980 Plan Parcial Laguna del Ostión. para nuevos 
Asentamientos 

1980 Planes Parciales de Desarrollo Urbano de las 
Delegaciones lz1acalco e lxtapalapa en la Cd de México 
Para SAHOP 

10 1980 Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Tlahuac 

11 1981 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Nuevo Distrrto de 
Laguna del Ostión. 2a Etapa Para SAHOP 

12 1981 Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur 
Coatzacoalcos. Ver Para SAHOP 

13 1981 Eslud10 de Suelo y Zonificación Primaria en la Zona 
Cant1cas-M1nat1tlan Ver Para SAHOP 

14 1981 Estudio Urbano de Zon1f1cac1ón Secundario de los Usos 
del Suelo 2 800 has Acapulco. Gro Para F1de1com1so 
Acapulco Gro 

15 1981 Plan Parcial de Rev1ta:1zac16n Urbana del Centro de la 
Cd Xalapa. Ver Para FIDACA 

16 1981 Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Cd Xa!apa Ver 
Para SAHOP 

17 1981 Elaboración de 32 programas de Barrios de las 
Delegaciones Cuauhlemoc e lx1acalco 

18 1981 Pian Parcial de Desarro!lo Urbano de la Ciudad 
Coatzacoalcos Ver Para DGAHOP 

19 1981 Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Laguna del 
Tepache en Coatzacoalcos. Ver Para SAHOP y 
DUPORT OSTION S .A 

20 1982 Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Nuevo Centro de 
Población Pa¡apan Ver Para DGAHOP 

21 1982 Estudio Urbano de Zon1f1cac1ón Secundaria de los Usos 
de Suelo en la Sabana. Acapulco Gro 

22 1982 Plan Regional del Subsistema Oriente que comprende 8 
mun1c1p1os Para DGDUV. del Edo de México 

23 1982 Plan Municipal de Desarrollo Urbano de los Mun1c1p1os 
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Hu1xquilucan. Naucalpan y Tlanepantla. Atiza pan. 41 1905 Plan Maestro Los Culhuacanes. Del Coyoacan Para la 
N1colas Romero. Isidro Fabela y Villas Carbón Para el SDUyPE del DDF 
Gobierno del Edo de México 42 1985 Plan Maestro Villa de Mesa. San Miguel de Allende. Gto 

24 1983 Bases para Establecer una Estrategia de la Región Inversionistas Privados 
Toluca 43 1985 Pian Parcial de Mundo Nuevo. en Coatzacualcos. Ver 

25 1983 Estudio de la Estructura de la Cd Toluca Para DGDUV Para SEDUE 
del Edo México 44 1985 Plan Parcial del Subcentro Urbano los Culhuacanes. 

26 1983 Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Cd Toluca Para México. D F Para 1a SDUyPE del O F En Colaboración 
DGDUV del Edo de México con Garcia Formen11 y Asociados 

27 1983 Programa de Activos F1¡os lnmov1l1zados del IMSS 45 1905 Plan Regional de Desarrollo Urbano Matamoros • Lauro 
Predios urbanos en el D F Villar en Tamaul,pas Para SEDUE 

28 1983 Programa de Activos F 1¡os Inmovilizados del IMSS 45 1986 Renovación Hab1tac1onal Popular Part1c1pac16n en la 
Predio Magdalena de las Salinas en el D F Defin1c16n de las Políticas de Desarrol10 Urbano de la 

29 1903 Programa de Activos F1¡os lnmovil1zados del IMSS Dos Reconstrucción 
predios urbanos en la Cd de Chihuahua. Ch1 47 1986 Plan Maestro de Desarrollo Turístico Playa del Rio" en 

30 1903 Pian Parcial de Desarrollo Urbano de las Garzas en Matamoros, Tam Para Grupo Playa de Rio 
Manzanillo, Col Para SEDUE 48 1987 Plan de Desarrollo Urbaoo de la ZEDEC de las colonias 

31 1983 Pian Parcial de Desarrollo Urbano por el impacto del Roma· H1p6d1omo Condesa. Cd México Pa1a el DDF 
nuevo Acceso a Acapulco en los terrenos del Coloso 49 19e8 Plan de Desarrollo Urbano de la ZEDEC "Vistas del 
Para INFONAVIT Pedregal" en la Del Tlalpan Cd oe '·'éx1co Para el ODF 

32 1983- Normas de Diseño para el Programa de Desarrollo e lnic1at1va Pflvada 
84 Urbano del D F Para DDF 50 1988 Plan de Desarrollo Urbano del Centro Urbano de 

33 1984 Plan Maestro de un Con1unto Hab1tac1onal de 40 7 has Huixquilucan Edo de México Para el Ayuntamiento e 
en la Cd de la Paz. Ba1a California Para lnfonav1t ln1c1at1va Privada 

34 1984 Plan Maestro de un Con1unto Hab1tac1onal de 40 has en 51 1989 Estudio de Rev1talizac16n Urbana de la Zona de la 
Fuentes Brotan:es Tlalpan D F En Colaboración con el Merced, en el Centro Histórico de la Cd de Mé>1co Para 
A1q Teodoro González de León Para FOVISSSTE el DDF 

35 1985 Plan Parcial de Desariollo U1bano en el Mun1c1p10 de 52 1989 Estudio de Ap\!tud Territorial y Vocación del Suelo en la 
T ecarnac Edo de México Para SEDUE Región de Sontecomapan en el Mun1c1p10 de Catemaco. 

36 1984- Diseño del Centro Urbano "Tepeyac" Para el DDF Ver Para Gobierno del Estado e Iniciativa Privada 
85 53 1990- Plan Maestro de Desarrollo Uroano Miramar en la Bahía 

37 1985 Pian Parcial del Centro Trad1c1onal de Acapulco Gro 91 de Santiago en Manzanillo Col Para Fracc1onadora y 
Para SEDUE Hotelera del Pac1f1co y ei Gobierno del Estado 

38 1985 Estudio de Impacto Urbano para Cd de Patzcuaro. 54 1992 Estud~ del Subsistema Or~nlal dei Salsas 1nclc"¡e ~s klcal~ades 
M1choacán de El Naran1rto Zacalula San fra:ic•SCO y Petaca<o Impacto de~ 

39 1985 Estudio Integral para el Desarrollo de la Playa Cemtos- Central Termo - Electr~a Pelacako en el subs•slema Para CFE 

Sabalo en Ma1allan. Sin Para 01rección General de 
Zona Federal 

40 1985 Plan Parcial de Frente de Mar en Mazatlan. Sin Para 
SED U E 
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PREMIOS RECIBIDOS 

1978 Primer Lugar Concurso de Ideas del Hotel Et Caballito, 
en la Ciudad de México, para un grupo privado. 

1984 Primer Lugar Concurso de V1v1enda Popular para el 
Fondo de las Hab1tac1ones Populares 

1986 Premio Sir Robert Matthew de la Unión Internacional de 
Arquitectos por la Part1c1pac1ón en el Proyecto de la 
Reconstrucción de la Ciudad de México, después de los 
terremotos de 1985 

INVESTIGACION 

1976 Estudio del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla a fin 
de determinar elementos conceptuales de diseño urbano 
y utihzac1ón de t1pologlas arqu1tectón1cas (SAYA) 

1977 Manual de Usos del Suelo para ciudades menores de 
250,000 habitantes (SAHOP) 

1979 Equ1pam1ento Urbano Segundad Pública. Just1c1a y 
Rehab1htac1ón Social (DDF) 

21 RNción de Ottas proporcionada por et Arqurlrcto Ftmido Mota F 

1988 Primer Lugar Concurso para el Centro de Posgrado del 
IT AM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) 

1989 Primer Lugar Concurso de ideas para el Centro 
Corporativo de Grupo Nacional Prov1nc1al 

1991 Medalla de Plata y Diploma por el ITAM en la VI Bienal 
Mundial de Arquitectura. en Sofia. Bulgaria 

1992 Mención en la 11 Bienal de Arquitectura Mexicana por el 
Paradero Zaragoza 

1980 Manual de Estructura Urbana (SAYA) 
1980 Regeneración Urbana Tep1to (SAYA) 
1981 Rehab1htac1ón Urbana. en caso de estudio Balt1more 

¡SAYA) 
1981 Manual de Representación Gráfica para Planes de 

Desarrollo Urbano (SAHOP) 
1981 Manual de Representación Gráfica para la Elaboración 

de Planes de Desarrollo Urbano Para SAHOP 
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Personalidad del Equipo 

Veinte años de trabajo de SAYA; no 
es obra de la casualidad, es el 
compromiso con ellos mismos, es 
el reflejo de la armonía del trabajo 
en equipo, característica 
fundamental que se deja ver 
durante toda la formación como 
estudiantes y profesionistas. 

Es ahora, que debemos ver hacia 
dentro del seno del grupo, es 
tiempo de conocer la 
personalidad de cada uno de los 
integrantes, ya que ellos son los 
protagonistas de la arquitectura 
moderna en el México de Hoy. 

Es tiempo.de conocer su historia, pero 
no la tradicional, no la que ya 
conocemos, no sus obras, no como 
hacer arquitectura, sino quienes 
son sus integrantes de manera 
profesional, su manera de ser y ver 
a vida diaria, así nos acercaremos 
a cada personalidad y con esto a la 
sensibilidad para hacer 
arquitectura. 

Situados bajo este panorama 
presentaré un pequeño estudio en 
la vida de los arquitectos: Luis y 
Félix Sánchez, Gustavo López, 
Fernando Mota, Alvaro Díaz y 
Raúl González. 
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Personalidad 
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5. Croquis del Proyecto de Fuentes Brolanles del Arquitecto Ftlil 
Sánchez. Mémo, 1985. 

El Arq. Félix Sánchez tiene espíritu 
social, es muy estudioso de los 
problemas sociales. Es difícil 
definir, es polifacético no recurre a 
poses, es muy natural y tiene un 
lenguaje especial para definir la 
arquitectura. 

Felix tiene bien definido lo que no 
quiere hacer, más no lo que quiere 
hacer. Siempre está observando y 
explorando nuevas formas para 
una arquitectura libre, siempre 
reflejando una metodología a 
seguir en el despacho. 

El contacto con estudiantes en sus 
clases, es no ser egoísta es 
trascender, para él no es un trabajo 
es una distracción. 

~6 



Personalidad 
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6. Croquis del Arquilcclo Luis Sánchez. franela, 1971. 

El Arquitecto Luis Sánchez, tiene una 
presencia seria, con mucha 
calidad humana, y con esta coraza 
es difícil conocer su ser sensible, 
sencillo, amoroso y preocupado 
siempre por los demás. 

El se encuentra en contacto con las 
artes y los artistas. Esta estrecha 
amistad con ellos lo va 
enriqueciendo, siendo el romántico 
del grupo. Su tenacidad es 
importante. 

A él le gusta estar en contacto directo 
con los proyectos, siempre cerca 
de su desarrollo, inyectándole la 
frescura del arte y la vanguardia 
arquitectónica. 
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Personalidad 
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7. Croquis del Proyeclo Mercado Pino Su!rez del Arquiledo Guslavo 
López. Mé1ico, 1991. 

El teórico del grupo es el Arq. Gustavo 
López, conoce y participa de la 
arquitectura como escritor y critico. 

El contacto en la docencia le permite 
experimentar, el trasmitir y conjugar 
la práctica con la teoría y así formar a 
las nuevas generaciones. 

En los proyectos es exigente y minucioso 
al detalle, a veces exagerado. Es el 
técnico siempre serio, pero sabe 
escuchar, es amable y siempre 
dispuesto ayudar. Realiza la tarea de 
supervisor de diseño de las obras del 
grupo; para él es importante saber 
que la calidad de la obra, se trabaja 
desde el inicio del diseño en cada 
proyecto. 
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Personalidad 
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B. Croquis del las Casas Habitación de Sierra Vista del Arquttecto 

Fernando Mola. Mélico, 1915. 

En el grupo siempre es necesario una 
personalidad, el Arq. Fernando Mota, 
el es el ordenado y disciplinado grupo. 
El maestro y Padre, se preocupa del 
bienestar de todos de manera 
profesional y personal: es ejemplo a 
seguir para los jóvenes. de él se 
aprende y enseña sin egoísmos. 

El conoce todo. desde el proyecto actual 
hasta lo sucedido 20 años atrás . 

Promueve siempre el convivir, para él es 
importante integrar al grupo en trabajo, 
con lo social, una comida, reunirse para 
ver un campeonato de fútbol y organizar 
pláticas en el despacho o viajes a\ 
exterior para visitas a obras o 
exposiciones de arquitectos relevantes. 

siempre es atento, cariñoso y trabajador con 
espíritu leal. 
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Personalidad 

9. Perspecliva de la Reubicación de los pueslos de la Bahla de Puerto 
Marques. Arq. Alvaro Diaz. Acapulco, Gro. 19!M. 

Al conocer el grupo se encuentra uno 
con una sonrisa, Alvaro Díaz, un 
ser tranquilo, nada le preocupa, 
siempre sonador. 

Es el desorden, nunca tiene un lugar 
fijo, su amigo es siempre un lápiz, 
nunca esta solo, la música es su 
compañía. 

Arquitecto con un gran espíritu de 
artista; Artista de corazón, su clase 
de dibujo no la deja por nada. Sus 
croquis o perspectivas son bellas y 
necesarias en todos los proyectos. 

Es un creador natural, es la parte más 
importante del despacho, el 
resuelve los conceptos con gran 
genialidad para todos y los 
entiende, es siempre amigo. 
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Personalidad 
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10. Proyecto de Planificación Urbana Canlicas Minalitlan. SAYA, 1981. 

El Arq. Raúl González, el más Joven 
del grupo, el más serio. Pocas 
veces habla de diferentes temas 
que no sea trabajo. 

Siempre se encuentra inmerso en él, 
solitario, el urbanismo es su vida. 
Nunca se le ve sonriendo, 
introvertido y participativo siempre 
lo necesario. 

Su compañía es una computadora o 
un plan de desarrollo urbano, 
inteligente, y dispuesto a trabajar. 
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11. Croquis del Proyeclo de una Guarderla del conjunto hab1tacional el 
Rosatio. SAYA. Mé>ito, 197 4. 

La forma de trabajar del grupo SAYA 
no corresponde a un método 
definido sino a un modo de 
operar libre, que se va dando de 
alguna manera. Hay ocasiones 
en que participa una o otra 
persona, dependiendo de la 
carga de trabajo o si existe un 
trabajo en específico que le 
interese a alguien en particular. 

Por lo que es interesante conocer los 
diferentes status para el 
desarrollo de un proyecto que 
rige al grupo durante 20 años, es 
ahí donde se observa el recorrido 
a la madurez ante la 
necesidades sociales de México. 

52 



Status para el Desarrollo de un Proyecto 

1973 

URBANISMO 
Arq Fell1 Sanche: Agu.IJ' 
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Status para el Desarrollo de un Proyecto 
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Gerencia de 
Arquitectura 

1982 
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PROYECTOS 
Arq Gustavo López P 

Status para el Desarrollo de un Proyecto 

1990 

ARQUITECTURA 
y 

PROYECTOS 
Arq Raúl Gonza:ez M 
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PROMOCION Y 
PROYECTOS 

Arq GIJ!o\.ttO Lór@: PJJ: .i 

Status para el Desarrollo de un Proyecto 

. ... .l .. 

PROMOCIONY 
PROYECTOS 

A·~ RaJ ~.tltz Ua1Jrez 
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Filosofla del Grupo 

"En nuestro Taller de proyectos, el 
pensamiento arquitectónico ha 
transitado por diversas etap?s , 
dentro de las cuales hemos estado 
cerca conceptualmente de las 
obras e ideas de otros arquitectos 
como Le Corbusier, Mies Van de 
Rohe, Louis Kahn y Luis Barragán". 

"Desde el punto de vista de la 
arquitectura y del espacio, es 
nuestro interés actual acercarnos 
conceptualmente a los elementos 
esenciales que conforman nuestra 
vasta y variada tradición histórica, 
evolucionarlos, proporcionarles 
nuevas posibilidades de expresión 
plástica y espacial, acordes con los 
tiempos que corren". 

"Hoy día, los arquitectos debemos 
hacer un esfuerzo mayor para 
afrontar el reto de la incertidumbre 

en la arquitectura y encontrar en 
nuestro recorrido, una manera de 
hacer las cosas, que nos identifique 
con nuestro tiempo, circunstancia, 
cultura y lo más importante, que 
nos identifique con nosotros 
mismos". 

"Reconocemos el valor y la 
importancia de trabajar en 
equipo ... Nuestros proyectos son el 
resultado de las visiones diversas y 
el enfrentamiento a veces 
encontrado pero siempre 
enriquecedor de las ideas de grupo. 

"Las obras deben de reflejar el espíritu 
del lugar al que pertenecen, sea la 
ciudad, la provincia, la playa o la 
montaña. 

"La arquitectura es necesariamente 
una expresión social". 
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Conceptos que Rigen al Despacho 

Esp¡cios Abiertos: 

El Patio: 
Es importante ya que retoma la vivencia de la vecindad 

logrando un punto de reunión de los habitantes y 
establecer una actividad social. 

El patio es un espacio interno abierto al cielo con la sensación 
de extensión visual, pero también la extensión física 
cotidiana y direc1a del espacio tranquilo al espacio 
privado. 

EIJardin: 
Espacio de gran importancia para la integración del exterior con 

el interior, vinculo con la naturaleza que Huye de manera 
natural comunicando la tranquilidad de una vida interior a 
la explosión a veces del exterior. 
El atrio: 

Lo retoman del pasado. y establecen una relación vivencia! 
respecto a los edificios y las plazas existentes en los 
proyectos, mediante secuencias y cualidades de 
espacios, que vayan desde el espacio publico, pasando 
por el semi-público y llegar propiamente al privado. 

Cumple la función de organizar espacios, que opera con el 
ámbito esencial de distribución, corno centro de 
convivencia. 

La calle: 
La calle o corredor, elementos que ayudan a establecer los ejes 

de composición de los proyectos, pues por un lado, el 
espacio de transición entre el área abierta y la cerrada y 
por el otro, el distribuidor funcional de las actividades. 

La Pérgola: 
Es usada por la firma para los patios interiores, que sirven para 

darte una intimidad cubriéndolo con vidrio, permitiendo el 
paso de la luz. de forma tamizada a través de ésta. 
Las Circulaciones: 

Se crean la circulaciones verticales que se vuelven elementos 
clave para resolver la 1erarquia y limpieza de los 
espacios. y definiendo tas áreas construidas 
La plaza: 

Es un espacio que ayuda a la distribución de espacios en el 
cual se generan las actividades, y ayudan a enmarcar lo 
público de lo privado Lo mas importante es generar un 
espacio de reunrón para el descanso o actividad social 

El volumen 
El juego de volúmenes representa siempre lo que sucede 

conforme se recorre los espacios. reconociendo los 
lugares. combinando e interpretando el interior al exterior 
de acuerdo a una 1erarquia y de acuerdo a la función. 
La luz: 

La luz como un elemento importante que le da al habitante la 
sensación de como transcurre el día que se fillra por las 
pérgolas o ventanas Es asi como la tamización de luz se 
le ayuda a generar un espacio de transición sombreado, 
luz que a la vez se liga y separa entre dos espacios, dos 
fonnas de vida que comparten un solo lecho. 
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Conceptos que Rigen al Despacho 

La tradición: 
La idea común de la tradición de cada lugar, se adapta a la 

manera de vivir de los usuarios. Así como retomar los 
elementos tradicionales de cada espacio, material o 
acabados que se reinterpretan a la modernidad y el 
tiempo de Hoy y a la manera de vivir de cada época. 
Los materiales 

Les gusta experimentar con ellos en la construcción, 
preferentemente con aquellos que en su presentación 
natural y aparente nos permiten establecer una mezcla 
entre lo artesanal y lo tecnificado, procurando al mismo 
tiempo, que adquieran una gran carga expresiva plástica. 
materiales como el concreto, el tabique de barro. la 
madera, las piedras naturales y los elementos metálicos 
Se mueven libremente entre la innovación y la tradición 

Las texturas: 
Tanto los sistemas constructivos como los acabados se 

retoman de la arquitectura de la región y materiales 
modernos que generen unidad o contraste de manera 
natural para que viva y refleje las intenciones de una 
arquitectura mexicana contemporánea. 

El muro: 

El concepto juega un elemento plástico que define los limites 
del interior y el exterior, para la firma es importante 
acabar con el mito del muro sin arte, sin expresión solo 
por ser el eje limitador y su importancia menor, es por eso 
que se trabaja con el paisaje visual fraccionandolo con la 
textura constructivamente al máximo su belleza y la 
calidad de Trabajo 

Los elementos esenciales en sus composiciones se 
encuentra el significado del Orden, ta Racionalidad y la 
Sencillez formal y Constructiva; esto generado a través 
de las diversas etapas por las que se transcurre a la 
madurez conceptual, con las ideas y obras de diversos 
arquitectos como Mies, Le Corbusier. Louis Kahn, Emilio 
Ambaz y Luis Barragán entre otros 

Les importa el Contexto Urbano como lo arquitectónico 

Combinan lo artesanal con lo industnal 

Combinan el acero y el cristal. 

En cada proyecto se consideran las caracteristicas 
propias del terreno. como una condicionante para generar 
el concepto Respetando la pendiente natural y la 
vegetación existente. 

Respetar en lo posible la imagen urbana existente. 
Respetar el modo de vida y el carácter del espacio de los 
habitantes. 

Integrar los grupos sociales a los avances urbanos. 

La Proporción responde a la escala urbana como la del 
hombre 

La Plástica y La Geometría juegan un papel importante 
en la solución de proyectos actuales. respondiendo 
siempre al confort espacial como a las necesidades de 
nuestro tiempo 

A través de la Historia transitan respetándola con sus 
diferenles estilos lan!o H1storic1stas. Funcionahstas, 
Modernistas. Posmodernas o Deconstructivistas; sin dejar 
de transitar por las reinterpretac1ones regionales o 
tradicionales 
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Frases que rigen al Despacho 

• ... La construcción es para resistir 
la arquitectura para emocionar' ... dijo alguna vez 

Le Corbusier. 
"El diseño ... significa soluciones pensadas a problemas 
acolados con cuidado, porque las soluciones no deben 
ser arbilrarias .... la nueva prioridad dada al diseño probará 
su eficacia y valor cuando los beneficios en la población 
sean vistos y experimentados". 

Petera Chermayeff. 
"El diseño es abstracto, alimentado por ideas abstractas 
los arquitectos no construyen edificios. los piensan Pero 
el sujeto del diseño es la forma y en particular su 
interacción con el Hombre". 

Frank E. Kupper. 
"Nuestro propósito no es definir un entorno óptimo. pero si 
diseñar el conceplo que delimite su definición ... ' 

C. David Locks. 
• .... Ser moderno no es moda, es un enunciado. Es 
necesario enlender la historia, el que la entiende sabe 
encontrar continuidad entre lo que fue, lo que es y lo que 
será ... " 

Le Corbusier. 
La metáfora de Louis l. Kahn sobre el movimiento en tas 
ciudades en donde los puertos son tos estacionamientos 
o los lugares de intercambio multimodal de transporte, los 
canales pueden ser las calles, o bien las vías del metro y 
los muelles son salidas o accesos integrados en edificios 
de usos mixtos. 

'La tarea del Diseño Urtiano es transformar las nuevas 
complejidades en un orden visual ... • 

Serge ChennayeH. Atexander Tzonis. 
"Una megaestructura es un marco que da cabida a todas 
tas funciones de ta ciudad o da cobijo a tas más 
significativas Es posible por la lecnologia actual. Es en 
esencia un artefacto hecho por el hombre que forma del 
paisaje. Es como una gran colina en la que los pueblitos · 
Italianos se construyen • 

Fumihiko Maki. 
'La naturaleza es la arquitectura de Dios. la arquitectura 
es la naturaleza del Hombre' 

Eero Saarinen. 
"La ciudad pasa de simple asentam1enlo. a sede de las 
instituciones congregadas. pero ante todo fue lugar cuyo 
unico móvil era la necesidad de reunirse • 

Louis t. Kahn. 

"Las cosas no se revolucionan, haciendo revoluciones. 
L'a revolución real sucede al solucionar los problemas 
existentes·. 

Le Corbusier. 
"Cierra los ojos y abrelos, no hay nadie. 
ni siquiera tu mismo; lo que no es piedra es luz.. • 

Octavio Paz. 

"Un espacio bendecido po la luz ... ' 
Yutaka Saito. 
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Frases que rigen al Despacho 

Recuerdo las intensas emociones 
Recuerdo el deseo de 'hacer' 

Recuerdo el deseo de hacer 'Arquttectura' 

Recuerdo las dudas y las trepidaciones 
Recuerdo las incertidumbres 

Recuerdo las certidumbres y el desafío de humildad que 
este oficio exige, Juego Recuerdo los diálogos y los textos .. .'. 

La arquitectura es para nosotros, 
el hacer a lravés del cual estarnos siendo, 

que nos permite experirnenlarnos 

corno seres humanos y ofrecernos 

expresado a través de espacios 
a nuestra comunidad, 

como una alternalivo. 
Somos desde luego historia 

y sus implicaciones como tales, 

fuimos, somos y seremos, 
la luz que fluye por las rendijas 

y ventanas de lo que hacemos, 

es la luz que retornamos de la hisloria, 
intentando ejercerla, 
para llegar hasta allá donde todos sabernos. 

Max Frisch. 

Sánchez Arquitectos. 

·solo una idea tiene fuerza suficiente 

corno para difundirse hasta tal punto'. 
Mies Van Oer Rohe. 

'El objetivo de la arquitectura es la obtención de la 
eficiencia y, por tanto, más bella'. 

Bruno Taut. 

'El momento de la verdad llega cuando te has de 
enfrentar contigo mismo a dibujar la primera linea, o la 
primera pincelada si eres un artista. Hay un punto en que 
debes decidir. tornar una dirección. Es cuando surge la 
forma del ed1fic10. que te sale de dentro. de tus valores. si 
no copias otras cosas. ¿Claro? .. 

Frank O'Gehry. 
"La Arquitectura es sin duda un arte utilitario y consiste en 
la formación de espacios delimitados en el interior de los 
cuales se ofrece a los hombres la posibilidad de moverse 
libremente' 

Por el ntrno de sus formas. 
Por el tono de colores y Jexturas. 

Por la armonía con la eslructura, 

Walter Gropius. 

por la melodía con su entorno y !tempo .... 

La Arquitectura es música latente'. 

Max Look. 
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Frases que rigen al despacho 

'La primera condición para diseñar es saber qué queremos hacer, 
saber que queremos es tener una idea, y para expresarta debemos tener principios y una forma; es decir, gramática y lenguaje' 

Eugene Viollet-le-duc. 

Las rutas automovilísticas son como los Ríos 
estos Ríos no deben atascarse 
los ríos tiene Puertos 

los puertos tienen Canales 

los Canales tienen Muelles 

Los Muelles son los accesos a los edificios. 
·oebemos inventar y reconstruir Ex-novo, la ciudad moderna debe ser como un enorme y tumultuoso edificio, activo, móvil, 
dinámico; como una máquina gigante ... .los elevadores deben cubrir las fachadas como serpientes de vidrio y fierro ... las calles 
deben seivir para que los edificios surjan desde sus cimientos recibiendo el tráfico de la metrópolis conéctandose con las 
necesarias transparencias a pasarelas metálicas y bandas transportadoras de alta velocidad .. ." 

Antonio Sant'Elia. 

·y si la unión entre el pasado y el futuro, esta es la idea misma de la ciudad que la recorre. como la memona recorre la vida de 
una persona. y que siempre para concretarse debe conformar la realidad pero también debe tomar forma en ella. • 

Aldo Rossi. 

'El orden es . ..la composición, es la creación de una forma dentro de un orden .. el espacio refleja una intención, la composición 
debe subordinarse a la intención .. .' 

Louis l. Kahn. 

63 



Del trabajo en Equipo 

El despacho trabaja de una manera singular. existen dos áreas 
fundamentales Lo Administrativo y Lo creativo 

El traba¡o creativo que ellos realizan en todos los proyectos 
refle¡a la armonía del traba¡o en equipo, caracterist1ca 
fundamental que se deja ver durante toda la formación 
cama estudiantes y profes1onistas de Félix y Luis 
Sánchez 

Dentro de los proyectos realizados la intervención de Félix y 
Luis. se de¡a ver desde el p11nc1p10 Aun cuando ellos no 
realizan de lleno todos los proyectos. siempre eslán 
presentes al menos al p11nc1p10 de estos 

La forma de traba¡ar del despacho SAYA. no corresponde a un 
método def1n1do sino a un modo de operar libre. que se va 
oando de alguna manera Hay ocasiones en que part1c1pa 
una u otra persona dependiendo de la carga de traba¡o o 
si existe un traba¡o especifico que le interese a alguien en 
particular 

La manera en que se aborda un proyecto es definiendo 
primeramente los entenas de diseño en equipo para 
posteriormente traba¡arlo de manera ind1v1dual Los 
esquemas son similares. como resullado de traba¡ar 
tantos años ¡untos 

La pluralidad de personalidades que se encuentran en el 
despacho son enriquecedoras y fundamentales. Luis con 
su forma artist1ca de observar la arquitectura y Felix con 
su particular lengua¡e para definir la arquitectura. por esto 
y al ser los socios fundadores del despacho, ellos se 
encargan de la relación proyecto-cliente. se mantienen 
cerca del cliente conociendo todas las necesidades de 

espacio y de ser para los generar los conceptos de los 
proyectos a realizar, mane¡ando todos los pormenores del 
proyecto con respecto de tiempo-costo y financiamiento. 
por esta razón ellos son los de las actividades sociales y 
de publicidad del despacho 

Es asi. como Luis y Felix se vuelven los generadores de 
concepto y los entenas de diseño que regiran el proyecto 
después lo presenlan en la mesa entre los cinco socios 

Entre todos proponen esquemas a seguir aunque a veces se 
generan dos proyectos con las mismas necesidades pero 
con conceptos de diseño como un concurso interno ba¡o 
la coord1nac1ón de dos socios que puede ser cualquiera 
de ellos ba¡o un tiempo determinado se traba¡a llegando 
a resultados distintos Se vuelven a reunir y se vierten 
todas las observaciones analis1s y c11t1cas posibles hasta 
decidirse por una linea y después todos meterse de lleno 
a ella. traba¡ándose ahora si en el taller ba¡o la 
supervisión del Arq Fernando Mota y la coordinación de 
Luis o Felix. para finalmente crear alguno de los variados 
proyectos que caractenzan al despacho SAYA 

El Arq Gustavo López. se encarga de desarrollar algunos de 
los proyectos en contacto con el taller y directamente con 
los muchachos que lo desarrollan. pero una actividad 
preponderante es estar frente a la supervisión de las 
obras que se construyen y defender las posiciones del 
proyecto, los entenas constructivos y materiales que le 
dan imagen al despacho, una labor d1fic1I pero 
reconfortante dentro del detalle arqu1tectómco. 
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El arq López se encuenlra a cargo de planos de acabados de 
los proyectos y el contacto con las casas de venta de 
malenales para la construcc16n, conociendo las nuevas 
propueslas los últimos adelantos tecnol6g1cos y así el 
despacho se enconlrará en la vanguardia proponiendo lo 
moderno y lo 1rad1c1onal en forma de unidad o conlraste 
con los preceptos y los cnlerios del despacho bajo la 
vanguardia de Modernidad y Conternporilneo 

Un aspeclo importante del Arq es su conoc1m1ento leónco e 
histórico de la arqu1leclura siendo el escntor de las 
tendencias del despacho y descnbe de una manera nea 
sencilla y honesta las razones de hacer arquitectura del 
despacho bajo los fundamentos de las diversas 
tendencias en las que se encuentra g1rando la obra de la 
firma en lo nacional como en lo internacional 

Una parte importante dentro del despacho es el taller donde de 
desarrolla el concepto arquitectónico en d1bUJO y 
maquc:tas de estudio para los proyectos. a cargo del Arq 
Fernando Mota como el Jefe. el realiza la labor mas d1f1c1I 
al lograr mantener la armenia del trabajo dentro del grupo 
mas numeroso del despacho enlre proyecl1slas y 
dibujantes a lodos les enseña y los deja desarrollar su 
propia creat1v1dad baJOS los conceptos del diseño que 
ngen cada proyecto. les da la libertad de eslar como en 
su casa. de lodos se preocupa los felic11a cuando es 
necesario les llama la alenc16n de igual manera como s1 
fuera su casa Les da la libertad de adquirir nuevos 
conoc1m1enlos a través de pláticas, viajes que él 
promueve y los permisos que concede para as1sl1r a 
cursos. diplomados que les ayuden a desarrollarse 
profes1onalmenle 

La personalidad del Arq Alvaro Díaz es fundamental en el 
taller. el no tiene un lrabajO def1nil1vo. él participa con 
todos ya que es el creativo. el román/1co. él d1straldo pero 
a él le llegan todos los proyectos pues su mano artist1ca 
proyecta la sensación del espacio en un papel. en una 
perspectiva o en un croquis él 1nterprm de manera 
artist•ca los criterios de diseño 

La area urbanística es una parte pnontana del despacho dentro 
de los proyectos. esta área se encuentra a cargo del Arq 
Raúl Gonza1ez que desarrolla planes de desarrollo 
Urbano Reordenación Urbana o la lnvest1gac10n del 
Desarrollo de las Ciudades. área que no estudio con 
profundidad oor desconocer la materia urbana no sin ello 
deja ce ser importante para el despacho 

Y el trabajo del grupo quedar1a incompleto si no se menciona a 
los d 'erentes despachos que 1ntenv1enen durante el 
desarrollo del proyecto en las especialidades eslrucluras 
e ingenier1as ¡1nsla!ac1ones h1draul1cas san1tanas. aire 
3cona c1onaao espec1a!es y las de ultima tecnologia) 
Dentro de la arquitectura del paisaje se desarrolla en el 
des pacho pero con la 1nv1tac1ón o colaboración de algún 
arquitecto con la e'penenc1a en ella 

Es traba¡o ce equipo también se ha visto ennquec1do por los 
comentanos surgidos de la estrecha amistad que ellos 
sostienen con una sene de artistas. poetas. pintores. 
arquitectos y crit1cos. con quienes se reunen desde hace 
17 años Esta característica. por llamarla de alguna 
forma fue parte fundamental del estilo de lraba¡o de 
grandes arquitectos como Luis Barragan quien se rodeá 
de grandes art1slas que conformaron su circulo de 
amrgos (Jesús Reyes01ego Rivera. Edmundo O Gorman) 
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quienes influyeron en él en tal grado. que los resultados 
plásticos de su obra. lograron crear una arquitectura de 
calidad, emotiva. serena y de trans1c16n. al da1le aspectos 
espirituales y rel1g1osos al funcionalismo. logrando 
rebasar los marces de rac1onal1smo c1ent1f1c1sta de la 
arquitectura modema. que en ese entonces era el 
mov11rnento cultural por excelencia 

La estrecha relación con los artistas ha sido tan importante que 
en su despacho ubicado en Flora No 20. existe una 
galena para promover a los artistas y tener un contacto 
directo no con el artista en persona sino con su obra 
plástica generando un ambiente mist1co con el arte. la 
arquitectura y la vida cot1d1ar.a en el bull1c10 de la Ciudad 
de Mex1co en su Centro Histórico 

Pero no toda la arquitectura es artist1ca. s1 no se habla del 
traba10 realizado en el taller ba10 el mando del arquitecto 
Fernando Mota Fernández. este trabajo es muy rico 
porque se encuenta con un grupo mas o menos de 10 a 
15 arquitectos que realizan los diferentes trabajo como 
proyectistas dibujantes maquet1stas etc 

Pero como se reparte el traba¡o7 es muy sencillo siempre hay 
un socio ¡Luis Fehx. Gustavo) quien tiene contacto 
directo con los que encargan el proyecto. y conocen todas 
las caracterist1cas del mismo. los conceptos que 
generarán el proyecto. asi como los parametros 
arquitectónicos de la f11ma que en ese momento se esten 
desarrollando. y seán aplicables al tipo de proyecto Ellos 
estan en contacto directo con el Arq Fernando y con la 

persona que traducirá e interpretara los primeros bosquejos 
del proyecto 

Después se realiza una junta para ver los caminos a seguir, por 
lo general después de la primera revisión se trabajan en 
una o dos ideas y se somete a un concurso de ideas. en 
estos conceptos estan integrados por dos equipos que 
desarrollaran todo el trabajo con un limite de tiempo y 
siempre contara con dos personas ·¡ quien este al frente 
de la idea 

Es asi como se realiza la segunda rev1s1on con los bosquejos. 
prespect1vas y maquetas de estudio con las dos ideas y 
se llega a la conclusión o se retoman conceptos de las 
dos ideas. para desarrollar una sola Para el desarrollo de 
esta entorces se forma el equipo de trabajo que sera de 
tres personas que desarrollaran e 1ntepretaran los 
conceptos conv1rt1endose en proyectistas La 1ntervenc1on 
de cada uno de los proyectistas en el diseño es libre uno 
puede proponer sin ser rechazado. pero uno debe 
conocer bien los paramelros de diseño del despacho en 
este momento o proponer nuevas ideas que vayan acorde 
con el estilo que se maneja en el proyecto, esta manera 
libre de trabajar hace que el proyectista se sienta que el 
proyecto es parte de él y del espacho 

Esta menera de trabajar es muy mot1vante porque el proyectista 
y dibujante estan siempre en contacto con el diseño y los 
problemas que se refieren a el S1 el proyecto es aceptado 
por los dueños o los que 1nterv1enen en el para su 
aceptación se pasa a la tercera etapa que es el 
desarrollo de las ideas pero ya más claras en el dibujo. 
ya que deja de ser bosquejo para ser un proyecto 
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arquitectónico de manera que los que trabajaran será un 
grupo tres o cuatro personas que se encargarán de 
desarrollar el proyecto Con1untamente con ellos estará 
trabajando el maquet1sta. para e1 desarrollo de los 
diferentes volumenes propuestos en maquetas de 
estudio donde se propondran los diferentes elementos a 
ut1l1zar como vanos. accesos etc Así como los diferentes 
estudios en la estructura y materiales. con respecto a la 
estructura ex1sle un despacho donde se presentan las 
diferentes propuestas para su calculo y costo que será 
importante para la aceptac1on del proyecto Lo que 
repecta a los tipos de materiales siempre el arq Gustavo 
tiene mucha 1ntervenc1ón ya que el conoce los materiales 
utilizados por el equipo y los que estan en vanguardia así 
como su proceso conslruct1'10 siendo el Arq Gustavo. 
Arq Luis Arq Fernando y Arq Fel1x los que deciden las 
diferentes propuestas en la estructura materiales. 
proceso conslruc!1•10 y el costo para el desarrollo del 
proyecto 

En la etapa final del proyecto cuando la firma y los dueños 
eslan de acuerdo se procede al desarrollo de todo el 
proyecto en general. esle proceso dependera de la 
magnitud del proyecto. así como el tiempo de entrega que 
determinará el numero de arqu:teclos que lo desarrollará. 
llegando aveces a que todo el taller integrado por 15 
personas estará inmerso en el proyecto y el ambiente es 
muy agradable de amigos y de confianza 

Toda esta belleza no sería tan mística con la arquitectura. s1 
no se hablara del trabajo admm1strat1vo siendo este el 
piloto o el cerebro del despacho. donde la realidad 
económica se ve representada Este trabajo se ve en la 
representación de una persona con una dedicación y 
amor al despacho que lo siente como un lugar propio que 
hay que cuidar. se preocupa desde la limpieza hasta el 
segurnento de cada uno de los proyectos Es tan 
importante que conoce en donde se encuentran los 
traba1os realizados desde el 1n1c10 del despacho hasta la 
actualidad y con cariño y respeto el Arq Fel1x Sánchez le 
llama ·1a mamá del despacho· sin ella esta Mística del 
traba10 en equipo no se llevar1a acabo 
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La Diversidad del Espacio 

En 1973, Félix Sánchez regresa de la Universidad de 
Pennsylvania, a donde fue a estudiar atraído por el 
talento de Robert Venluri, Louis l. Kahn y Rose! Lakof, 
arquitectos de gran impacto en ese entonces y quienes 
trasmitieron la inquietud de resolver problemas de 
impacto social. 

A su regreso de Philade/phia. Felix Sánchez tenia bien definido 
que es lo que NO quería hacer. mas ni lo que SI quería 
hacer. Durante su estancia en Phi/adelphia. Felix 
Sanchez se dedicó. aparte de es/ud1ar. a observar obras 
muy diversas. detectando errores y aciertos. los cuales 
retomaria junio con sus conocimientos adquiridos en la 
Un1vers1dad. para reflejarlos en una metodología de 
t1aba¡o diseñada para el despacho. la cual se sigwó 
durante los primeros tiempos de éste 

La primera obra que Felix y Luis Sánchez realizaron fue una 
casa habitación, en 1970, a esta obra le siguió otra casa 
de mayores dimensiones y bañada de grandilocuencia en 
su diseño. La realización de esta casa fue determinante 
para las obras futuras de Fe/ix y Luis ya que a raíz de ella 
lomaron la decisión de realizar traba¡os que implicaran 
soluciones a problemas. 

En sus primeras casas. al igual que muchos arquitectos de esa 
época, se dejan influenciar por el lenguaje arquitectónico 
de Luis Barragán, a quien Fe/ix vio solamente una vez 

En 1972 se crea el INFONAVIT y para 1973 el FOVISSSTE. 
estas dos instituciones representaron durante su creación 
una fuente de oportunidades para muchos arquitectos de 

deseosos de participar dentro de la problemática de la 
falla de vivienda, que el país padecía en ese entonces 

Para el el Despacho. representó la oportunidad de aplicar la 
experiencia sobre conjuntos habitacionales que adquirió 
Félix durante su eslancia en la Unión Americana Lo que 
SAYA pretendía reflejar en las obras proyectadas para 
estas mst1tuc1ones era la d1vers1dad. la vanedad en casas 
y espacios. la riqueza en la mezcla social y en la 
expresión arquitectónica. en pocas palabras que el 
con¡unto fuese realmente un segmento de oudad 
Alejandose de lo homogéneo y monótono que resultaban 
los con¡untos hab1tac1onales que se habían resuello hasta 
el momento. como el Comple¡o Hab1tacional Nonoalco
Tlalelolco. obra del arqu1teclo Mano Pam. conslrwdo de 
1960 a 1964 Esta obra a pesar de las áreas verdes. las 
zonas peatonales. los servicios colecl1vos. es decir a 
pesar de su respeto por los eslandares de la moderna 
ciencia urbana. se conv1rt1eron. gracias a sus edificios 
colmena de mas de diez plantas de 1nterrn1nables hileras 
de ventanas todas iguales. de pasillos sin fin. de 
estructuras desmesuradas y repetitivas. en una especie 
de pnsión para sus habitantes y. al igual que otras 
unidades de este tipo, en un símbolo materializado en su 
condición de explotados. 

Ale¡ados de lodos estos 'pecados arquitectónicos'. el despacho 
Sanchez Arqwtectos y Asociados proyectan lo que les 
abriria las puertas a sus primeros trabajos importantes, el 
conjunto Habitacional "Integración Latinoamericanaº 
En esta obra SAYA se manifestó con una solución 
demasiado acertada de los condominios verticales con la 
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con la plaza y el estacionamiento. el cual se cubrió con 
una estructura que a la vez que lo oculta sirve junto con la 
obra exterior. realizada por Mario Schjetnan, para crear la 
plaza de encuentro de los habitantes de los condominios. 
A raiz de esta obra se viven dentro del despacho tiempos 
muy vigorosos en cuanto a proyecto de vivienda se 
refiere. hasta que en 1978-1979 deciden abrirse a otro 
tipo de géneros arquileclónicos que no estuvieran 
relacionados con el habilacional. pero sin alejarse de 
esle. Esto debido al encasillamienlo en que habían caído 
y por considerar a la arqu1teclura como un campo de 
expresión múltiple. 

Muchas han sido las obras que SAYA han desarrollado a lo 
largo de su vida como despacho de arquitectos, todas 
poseen algo nuevo e mleresanle, que enriquecen una a 
una. al inesperado lenguaje arquitectónico por ellos 
empleados. 

Dentro de el gran número de obras realizadas por SAYA en las 
dos últimas décadas, destacan unas cuantas que pueden 
darnos a conocer de alguna manera. los procesos de 
diseño utilizados en sus proyectos, asi como las 
características que podrían identificar -sin etiquetar- de 
alguna manera el lenguaje arquitectónico utilizado por 
ellos. 

De los múlliples conjuntos habilacionales realizados destacan 
algunos cuyos cnleriús de diseño snn muy inleresanles. 
por ejemplo un Conjunto habitacional en Pachuca 
Hidalgo, el cual se conslruyó en los terrenos de lo que 
fue una mina Se conservaron las estructuras de esla, 

rescatando asi su valor plástico, al lralartas como 
esculturas y generando con su conservación una serie de 
elementos simbólicos y de generación de secuencias muy 
interesantes Las casas se agruparon de !al forma que 
simulan un pueblo minero 

Fuentes Brotantes es airo ejemplo de conJunlos hab1!acionales 
realizados por SAYA. Esle proyecto no agrada en 
particular a Fel1x por cons1derarto demasiado pesado. 
Es!o resulta cierto ya que s1 lo observamos podemos 
darnos cuenta de que los volúmenes ul1l1zados resultan 
grotescos y monótonos. dando una apanenc1a de 
congestionam1enlo. que terminan por saturar las visuales 
y hacerto pesado. Esta obra nos hace recordar al 
lenguaje. tan obvio, utilizado por Mario Bolla en su 
primera época. 

Otro proyecto de carácter habitacional que dejó gratas 
expenencias al despacho SAYA. fue la Reconstrucción 
de las Viviendas del Centro de la Ciudad de México 
que se destruyeron, por obra de los Dioses y la 
naturaleza. en los sismos de 1985 En este proyecto 
lraba¡aron d1rec1amenle con el usuano. reimplantando la 
tradición de los portones y dándole una personalidad 
d1slinla a cada uno de los conjuntos 1den!lficándolos por el 
color y la forma. los cuales se tomaron en base a 
conceptos artesanales Sobre esta expenenc1a Felix 
Sánchez comenta. "Fue un expenmenlo fascinante de 
respuesta social, ya que se le dio guslo al usuano que es 
lo que particularmente debe interesar al arquitecto 
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Dentro de otro tipo de proyectos de carácter social se 
encuentra el "Mercado San Ciprian" en la Merced. el 
cual manifiesta a primera instancia el rescate plástico que 
se hace de la cubierta y estructura. compuesta por cuatro 
paraguas que sustituyen a la convencional 
megaestructura. que se utiliza comúnmente es este tipo 
de espacios Las repeticiones modulares es que al 
principio que nge la planta del inmueble. mientras que los 
matenales utilizados: acero y tabique aparente. obedecen 
a inquieludes personales de SAYA El mercado esta 
pensado en los ambientes generados por la arquitectura 
popular mexicana. yendo mas allá de un folklónco revival 
para obtener como resultado una obra que tolera la vida y 
se 111tegra a su entorno 

Otro proyecto que manifiesta las múltiples opciones denvadas 
del talento de SAYA es el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAMI, donde se puede apreciar 
la mezcla de distintas épocas aun cuando Féhx 
manifiesta una clara versión por el termino ·posmoderno·. 
y aun que se canse de negarlo. en esta obra se ve de 
lleno el goce estético del estilo posmoderno. En el ITAM 
la búsqueda de la unidad ha sido abandonada por 
completo. onginando una fascinación en vez de un 
significado. lo cual demuestra lo bien que llegan a 
conocer los gustos del usuario, los miembros del 
despacho, ya que si analizamos al tipo de personas que 
utilizan el inmueble que alberga el ITAM, nos daremos 
cuenta que son personas que mantienen una mentalidad 
obsesionada por lo actual. y deseosa de imágenes y 
expresiones represenlalivas de la realidad de fin de siglo. 

por lo cual. el lenguaje utilizado en el conjunto responde 
adecuadamente a esta ideología 

El edificio que nge a este proyecto es la biblioteca. Según 
SAYA . la biblioteca se penso con tal jerarquía para 
manifestarla como "As de luz que ilumina a los demás 
edificios· El ITAM es una obra justa que reivindica y 
manifiesta las pretensiones del fenómeno posmodemo en 
México 

Una de las obras que refle1a gran talento dentro de su solución. 
es sin duda el Despacho de la Finna Sánchez 
Arquitectos y Asociados, en el cual. se puede ver y 
sentir la 1ntegrac1ón 1naud1ta que se hace de dos 
ambientes de d1st1ntas épocas y autores Este hecho ha 
sido posible gracias a la 1ransformación de una antigua 
casa de la Colonia Roma de 19í4. de la que se ha 
conservado la pnmera crujía y su rachada principal El 
resto es en parte original y en parte nuevo. derivado de 
un proyecto que es resultado de fundir en un solo espacio 
que conforman el edificio y son tratados de manera 
prácticamente 1ndepend1ente umdos por un patio central 
por la mezcla s111gular de materiales de distintas épocas. 
el muro de tabique aparente. una fuente de concreto. el 
acero de las escaleras y el concreto Este contraste de 
materiales da como resultado un edificio digno. 
perfectamente definido. con un lengua1e tan armónico que 
nos muestra el gran conoc1m1ento de SAYA sobre el 
mane10 de formas y texturas y la manera en que 
experimentan con las oportunidades que tienen a la 
mano. 
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Ubicación del proyecto: 

La unidad Habitacional se encuentra ubicada al sur de la 
ciudad de México, dehrrntada al oriente por la Av 
Universidad, y al sur por la Av. Cop1lco 

Este desarrollo cuenta con 10 Hectáreas. con una dens1f1cac1ón 
del uso del suelo de 800 Habl ha 

El conjunto está dentro de un contexto heterogéneo de estratos 
sociales y usos de suelo El diseño del con¡unto está 
conceb;do para satisfacer la demanda de v1v1enda de las 
clases medias El promedio de ingreso del futuro 
residente era de 3 5 veces el salario mínimo vigente 

Localización: 
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Antecedentes: 

Et proyecto se m1c1a con la creación de dos instituciones para la 
vlVlenda el INFONAVIT y el FOVISSSTE, que 
representaron una fuente de oportunidad para los 
arquitectos que se ven envueltos en la problemática de 
la v1V1enda que el país padecía en ese entonces 

Es así. como proyectan el Con¡unto Hab1tac1onal Integración 
Latinoamericana Siendo uno de los proyectos más 
grandes de v1v1endas que el grupo desarrollaría en una 
temprana edad Lo que les abnria las puertas a sus 
primeros trabajos importantes 

El proyecto Integración es un reto para el grupo. pues contaban 
con ciertas condicionantes que se atreven a desafiar 
como 

El con¡unto contaba con ed1f1c1os a'tos ya sembrados. 
con una separación m1nima recomendable por lo que 
carecían de una buena iluminación y ventilación y sin 
llegar a tener estos en la siembra cierta secuencias 

Al estar la unidad delimitada por dos vialidades y por el 
planleam1enlo de tener acceso y sal1d3 md1st1ntamente 
por cualquiera la vialidad atravesaba y rodeaba el 
con¡unto. lo cual no era recomendable, puesto que no 
permitía dar espacios abiertos para otras acl1v1dades . 
además que por dicha solución el porcenla¡e de v1al1dad 
era muy elevado 
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Programa Arquitectónico 

Edificio de viviendas de 16 y 14 Niveles. 

4 departamentos Sala • Comedor 

Alcoba 

3 Recamaras. 

Baño y medio. 

Cocina 

Patio de servicio 

Edificio de V1v1endas de 1 O Niveles 

Planta Ba1a Casas dos niveles 

3 Recamaras 

2 Baños 

Sala -Comedor 

Cocina 

Palio privado 

Servicios 

En los ocho pisos restantes se encuentran 

Casa de un solo nivel 

3 Recámaras 

2 Baños 

Sala -Comedor 

Cocina 

Servicios 

Casa Dúplex 
3 Recamaras 

Baño 

Sala -Comedor 

Cocina 

Patio de Serv1c10 

Edificio de v1v1endas dúplex 

Escuela pre-primaria 

Escuela Pnmana 

Area de Comercios 

Area de Juegos 

Acceso por Jardin Privado 

3 Recámaras 

2 Baños 

Sala -Comedor 

Cocina 

Palio de Servicio 

Area de Eslac1onam1entos 

Areas Verdes 

Dos Accesos pnnc1pales. 
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Conceptos de diseño: 

En el diseño dar vanedad de prototipos de v1v1enda integrados en tres 
clases de ed1fic1os 

Tratar las fachadas como prrnc1pales, no prop1crar d1scnminaaones y 
establecer un contacto directo entre espacro rnterror y espacio 
exterior 

l.laxrmrzar la doble ventrlacron 

Orrentar Oriente· Poniente 

Dar acabados aparentes 

El edificio tiene caracter de rinconada, de vecindad. de privada Dentro 
de este entorno enfalrzamos el sentrdo de comunidad. donde 
habra un intenso contacto social 

El drseño de las vrv1endas se da el caracter de ·casa· 

16. Croquis del Conjunto. México, 1971. Arq. Fetix Sánchez 

c'.o.I"• 

~ 

~ 

Conceptos de Diseño Urbano: 

En cuanto a ta relación comumdad·prrvac1dad la idea es propcrcionar 
un senlrdo claro de lemtonalrdad Que me pMenece, y que 
pertenece a la comunidad 

Promover el contacto socral dando lugares y escalas Orferentes 

Organizar una comun.dad heterogenea ·rnlegral" promoviendo la 
1ntegracron de diferentes estratos socro-economrcos de los 
habrtanles del mrsmo edrfrcro. o grupo de eMrcr's 

Eslrmular la variedad y la facultad de escoger El estimulo del medro 
ambrenle debe ser tal. que permrle la va11edad de micro· 
ambrenles con su correlalrva facultad de escogerlos 

Eslablecer una sensación de dorn1n10 y segundad 

Intenciones de Drseño 

Mrmmrzar conflictos en el srslema vral. asegurar una circulación 
contrnua. no agravar el problema vial del con¡unto Prever 
estacionamientos para v1s1tan!es 

Maxrmrzar el uso del suelo integrando drstrntos usos de manera 
srmbrótrcd por e¡emplo estacronamrenlo aba¡o y plaza peatonal 
amba 

Jerarquizar el uso del espacio abrerto en publrco. sem1-publico y 
prrvado Preveer un espacio abierto amplio y generoso 

Generar drstrntos mrcroclrmas 
Garantrzar la penetracron solar Dar una separación tal que se 

optrmrce esta 

Dar un estrmulo vrsual y formal. generando drstrntas trpologias de 
vrvrenda y edrfrcacron 
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Integración Latinoamericana 

Planta de Conjunto 

1. Edificio de Viviendas 16 Niveles 

2. Viviendas Ouple• 10 Niveles 

3. Viviendas Ouplu S Niveles 

4. Jardin de Nlnos 

S. Areas de Recreación 

6. Plazas para Evenlos Especiales 

7. Plazas de Recreación 

8 Biblioteca 

9. Eslacionamien!o 

10 ~laciones 
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Integración Latinoamericana 

El desarrollo de 10 has. con una dens1f1cac1ón e intensificación 
del uso del suelo de 800 hab/ha . les ofreció muchas 
oportunidades de acción. 

En el amb1to urbano existe una estrecha correlación entre 
densidad e intensidad del uso del suelo, dado que a 
mayor numero de gentes. mayor requerimiento de 
equ1pam1ento urbano, mayor demanda de espacio 
abierto. mayor número de aulomóv1les circulando o 
eslac1onados 

Estas cons1derac1ones obligan, para garantizar los sat1sfactores 
de hab1tab1l1dad social, a 1mplem~ntar a través del diseno 
urbano y arqu1teclónico 

Es asi como se llegó a 

Una Dos1f1cac16n Urbana 

1 Superficie del lerreno 

2 Vialidad 20.750 m2 
Vialidad pnmana 
Vialidad Secundaria 

108.450 m2 

18.4% 
5,019 m2 

10.500 m2 
Vialidad Estac1onam1enlo 5,216 m2 

100% 

3 Area de V1v1enda 17 ,503 m2 16.1 % 
4 Equipamiento 
5 Espacio Ab1e~o 

5,700 m2 
64,512 m2 

Espacm Abierto sobre estacionamien1o 

12,995 m2 
Espacio Abierto a nivel de Calle 

51,517 m2 
Densidad 
Número de V1v1endas 
Habitantes por Familia 

Densidad Brula 
Poblac1on Total 
Espacio Abierto 

1.460 m2 
5.5 

740/Hab /Ha 
8,030 m2 

6 4 m2/Hab 

6.1% 
59.4 % 
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Integración Latinoamericana 
Analisls Grafico 

Modulo de Composiclon •H 

~ ,1 O ti ~ ~1-t,-tt- Fonna Geom11nca 
Pura 

~ 1 l..~ -=+- 1 .tlz:il <?ie de 
Compos1c1on 

1>1¡111r¡u,¡at1.•,fJJ [:f(.(l!C~IJHll 

Modulo de Composlcion 
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~-,, + L" p?'/§41······ ¡ •1 E¡ede 
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Integración Latinoamericana 
Análisis Gráfico 
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Integración Latinoamericana 

Descripción del proyecto: 

El conjunto tiene un carácter de una ciudad interna dentro 
de la gran ciudad, con una vivencia de 
remembranzas de la vecindad, logrando una vialidad 
perimetral con playas de estacionamiento que 
actualmente rebasan lo proyectado, siendo un 
proyecto en que se pensó mucho en el automóvil, 
porque se crean diferentes tipos de 
estacionam1enlos de diseño que aun se siente 
moderno y contemporáneo 

Con respecto al diseño de las viviendas se da carácter de 
·casa· En la planta baja hay una casa. la más 
grande. con entrada mdependier.te por una calle 
empedrada. cuenta con un iardin privado, sala · 
comedor. tres recámaras. 2 baños. cocina y 
servicios 

Encima se desplanta una casa menor, tiene acceso por la 
plaza peatonal y vive directamente hacia ella, cuenta 
con tres recamaras, sala -comedor, un baño, cocina 
y patio de servicio. Encima se desplanta otra casa 
de iguales características. 

Finalmente se desplanta una casa con tres recámaras, 
sala- comedor, balcón, baño, cocina y patio de 
servicio. En todos los casos las escaleras para subir 
a las casas solo son compartidas por tres familias. 
En este edificio hay una fuerte integración de 
estratos socio-económicos. 

En los Edificios de 10 niveles. se convive hacia las plazas 
peatonales y se enfatiza en el concepto de casa, las 
cuales están solucionadas en uno y dos niveles, 
dependiendo de la ubicación En la planta baja 
existen ·casas" de dos pisos con acceso 
independiente a través de un pallo privado y consta 
de tres recámaras, dos baños. sala comedor, cocina 
yserv1c1os 

En los ocho niveles restantes estan d1stribu1dos tres tipos 
de "casa". una de un piso igual a la del edificio de 
cinco niveles y dos dúplex. los cuales manifiestan en 
la fachada de manera que el usuario los pueda 
identificar fac1lmente desde el exterior Su acceso es 
por un pasillo interior. las dúplex cuentan con sala
comedor. tres recámaras. baño cocina y patio de 
ser11c10 

Los edificios de 14 y 16 niveles. se denota más la 
privacidad y viven hacia los patios abiertos. no 
plantean ninguna v1venc1a comunal El de 14 
niveles, la cual consiste en un pórtico alto en la 
planta baJa, donde se ubican los servicios de 
equ1pam1ento necesarios Estos ed1fic1os están 
íntimamente relacionados al parque central del 
diseño. Las torres de 16 niveles constan de una 
planta en cruz que tiene cuatro departamentos, 
todos tienen doble orientación y ventilación cruzada. 
Las • casas • son de un nivel y tienen sala -
comedor, alcoba, tres recámaras. baño y medio, 
cocina y patio de servicios. En el diseño también se 
integra el mobiliario y la ¡ardmería 
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Renovación Habitacional Urbana 
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32. Croquis Fachada de Relorma y Magnolia. Arq. Hllda Patricia Vega Páez. México, 1997. 
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Renovación Urbana Habitacional 

Ubicación del proyecto: 
El proyecto se desarrolla en varias delegaciones 
centrales del dis\ri\o federal; Cuauhtemoc 60%, 
Venustiano Carranza 34%, y Gustavo A Madero 6% 
cubriendo una área total de 49 Km2 
Las ~reas de Reconslrucc16n de vivienda es parte interior 
de la ciudad, incluyendo su Centro Histórico 
Alarcón No. 14 Resano No. 77 

Plaza San l~zaro Nacional No 32 

1 a Cerrada de Carretones No 16 

Reforma y Magnolia Pena y pena No 7 4 
Manzanares No. 62 
Localización: 

1 l I' 

Jl ; . I j 
11 / .. -:=,1bill _ __/ 11 t 1 ,. / 

11 ;f / 
--...JL +tJ- . . -- • .,... ~· 1! ¡____ -----' r---, / 1 1 1 

1 17' 1 1 ¡ / 1/ ,1 1 

1 ' ' / 1 I ; 

Antecedentes: 

La importancia de este proyecto inicia con los desastres 
ocurridos el 19 y 20 de septiembre de 1985. La 
Ciudad de México fue sacudida por dos de los más 
grandes tenemotos, el primero alcanzando 7.80 en 
la escala de Richter. Como consecuencia, 
hospitales. escuelas publicas y privadas. edificios y 
casas del centro de la ciudad fueron severamente 
dañados 

Observando la vivienda. los daños sufridos fueron 
en similar grado en grandes comple¡os de vivienda. 
bloques de departamentos y edificios en renta La 
mayoría de estas VIVlendas eran edificios en renta 
construidos en forma privada durante la primera 
mitad del siglo XX Otros se caraclenzaban por el 
intenso uso mixto del suelo carentes de 
mantenimiento y afectadas por subdivisiones 
internas en los espacios 

la problemática que se presenta con estos daños y la 
apretada situación económica actual, ha hecho que 
se modifiquen algunas pnondades de atención y 
programación de obras de la Dirección General de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Departamento del 
Distrito Federal. En este sentido cobra relevancia el 
programa de Reconstrucción de la Ciudad de 
Mexico, que se viene desarrollando a partir de esta 
fecha. 

~~ 



Renovación Habitacional Urbana 

Sin embargo; la ciudad de México a lo largo de su 
Historia. ha presentado dificultades para atender las 
necesidades de la población, siempre creciente. que 
en ella se asienta. De esta manera se ha avanzado 
para establecer en la mayoría del área urbana de la 
ciudad los requerimientos mínimos de servicios 
básicos como son. Agua Potable, Drenaje. 
Pav1mentac1ón. Salud. Educación y Vivienda 

La Historia de la Ciudad de México, desde la leyenda de 
su fundación ha sido esencialmente un reflejo de 
carácter político derivado de la gestión y 
consolidación del Estado. Dada su connotación 
política y cultural ha sido recinto de las instituciones 
que prevalecen con nuestra identidad cultural 

A partir de los años veintes se precipita el crecimiento de 
la ciudad, el desarrollo urbano se extiende y se 
acelera marcadamente a partir de la década de los 
cincuentas y sesentas Su estructura e imagen, 
responden a un impulso especulativo inmobiliario, 
mas aun el desarrollo de la ciudad se gesta con una 
visión fragmentada emplazada en las grandes 
avenidas y calles de la ciudad, pero en 
discontinuidad de fracc1onam1entos y desarrollos 
desarticulados; aun la ubicación de los organismos 
de Gobierno se agregan a dicho fenómeno. 

Con El Programa de Reconstrucción de la Ciudad de 
México se intenta renovar las zonas afectadas por 
los sismos. recuperar la identidad simbólica de las 
1nst1tuciones nacionales y dotar de una imagen al 
Centro de Ciudad de México 

Una acción puntual de este programa se refiere a la 
reub1cac1ón y reordenación de las sedes Federales. 
equ1pam1ento que incluye los metros cuadrados de 
Of1c1nas de la adm1nis1rac1ón publica destruidos por 
los efectos del siniestro Asi como los metros 
cuadrados correspondientes a 23 ed1f1c1os públicos 
de diversa índole y cinco centros de salud; 
contempla a su vez la su perfic1e para oficinas 
privadas de apoyo que se derivan y el equ1pam1ento 
de la población flotante generada 

Es así. como El Gobierno Federal y de la Ciudad en 
con¡unc1ón con la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología crearon el Programa. para reconstruir 
44.437 res1denc1as y más de 3,000 solares en un 
penado de 15 meses 
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Renovación Habitacional Urbana 

Programa Arquitectónico: 
Siete prototipos fueron diseñados, los cuales tienen 
ciertas variaciones, podrian ser adaptados para 
responder a esta diversidad de un modo sistemático Los 
requerimientos de prototipos por mano de obra y 
construcción fueron calculados 

Todos tenian una área de 40 m2 e mclulan

Dos recámaras 

Sala · Comedor 

Coc1neta 
Patio de Servicio y un Espacio para Lavado 

Estrategias de Diseño: 

Las residencias deberian ser reconstruidas en las mismas 
parcelas y para Jos dueños ongmales de las 
construcciones dañadas 

Deberan ser seguras y confortables las viviendas provisionales 
y se localizaran cerca de sus propiedades 

Las nuevas residencias deberían tener 40 m2. 

La restauración de construcciones h1stóncas senan encargadas 
y suministrados sus costos y adecuaciones dentro de los 
limites razonables por el INAH 

Los acuerdos de venta para los de ba1os ingresos, solamente 
devolveran el costo directo de la construcción 

Conceptos de Diseño: 
Conservar la lot1ficac1ón existente, respetar la traza urbana, 

alinear el paramento de la calle 

Revalorar el concepto de Vecindad 

El ornamento y el color de fuerte ascendencia Mexicana 
En suma . se promovió el acto deliberado del diseño plural mil 

ideas. mil soluciones. mil opciones de la calle y 
proyectos 

Cada proyecto se traba¡aria md1v1dual preservando Ja fachada y 
su 1dent1dad. y su 1ntenor se ul1hzarian modernos métodos 
y matenales constructivos para asegurar su estabilidad 

Cada proyecto tendría elementos d1stmt1vos específicos. asi 
como entradas y espacios comunales 

34. Croquis del Conjunto Habitacional. México, 1986. Arq. Alvaro Diaz. 
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Renovación Habitacional Urbana 

Descripción del Proyecto: 
El diseño consiste en reconstruir las viviendas afectadas 

por los sismos. los cuales fueron diseñados siete 
prototipos con ciertas variaciones. pueden ser 
adaptados para responder a la d1vers1dad de 
v1v1endas a necesitar. tomando en cuenta los 
sistemas constructivos. la mano de obra y su 
e¡ecuc1ón Todos tienen una área de 40 m2 donde 
incluyen dos recámaras, sala · comedor. coc1neta y 
un patio de servicio Fueron construidas sobre una 
losa de cimentación con paredes de block de 
concreto y las losas planas 

La imagen urbana en su mayoría de las construcciones 
están localizadas en el perímetro y en sus 
alrededores del centro Histórico de la Ciudad de 
México Por esto un gran número de viviendas a 
pesar de ser diseñadas en prototipo, se tomó un 
cuidado especial en las fachadas en las 
caracterist1cas físicas y visuales para su 1ntegrac16n 
y restaurar con valor arquitectónico que seria de 
manera noble y delicada al centro histórico 

En los con¡untos se encuentran los patios con 
rem1n1scenc1a del patio de vecindad. mantener el 
contacto y comb1nac1ón entre los vecinos hacerlos 
sentir que es su v1v1enda y que los espacios 
exteriores sean parte de ellos. dentro de las área de 
circulaciones se trató de ser un espacio transparente 
que permite tener un espacio más digno en los 
patios y dignos para los acceso a la v1v1enda 

.... -;-,,_~"';:._,, .... 

.S .. · :~:*~;,;~~ ...... :.~ 

39. Vista del Coniunto Reformar Magnolia Me•1co 1996 
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Conjunto Cuernavaca 

Ubicación del proyecto: 

El proyecto se localiza en FF.CC. de Cuernavaca No. 
2882. San Jerónimo Lldice. 

Delegación Magdalena Contreras. 

Localización: 

1

11 

~ (•:11 "" 

·~ 11,,.,, 

Antecedentes: 

El inicio de este trabajo se da con el Arquitecto Luis 
Sánchez Renero; el tiene amistad con Coco que es 
una artista de obra minimalistica. Ella conoce la 
obra del arq Luis y decide realizar un proyecto de 
una casa unifamiliar, se decide buscar el terreno en 
un lugar tranquilo, que le permita desarrollar la 
intimidad de su obra 

Al Platicar con el Arquitecto llegan a la conclusión que 
para construir el proyecto se podría vender una 
parte del terreno y con esta venta se llevaría a cabo 
la construcción. y se decide hacer un conjunto de 
tres casas que serian una unidad arquitectónica con 
la casa de la pintora. 

Se venden los terrenos para las tres casas a unos 
familiares y se lleva acabo el proyecto de la Casa 
Coco que consistiria en una casa estudio de 
pintura y una casa para invitados con una intimidad 
y pnvacidad muy clara y las otras tres casas serian 
md1v1duales en condominio horizontal que se 
diseñarían bajo los mismos conceptos 
arquitectónicos del con1unto para realizar una 
urndad y los construiría cada dueño de la misma 

Por lo que se decide que la casa Coco se proyectaría en 
la parte trasera del terreno con una entrada 
independiente y las otras se construirían al frente 
para amortiguar el ruido de la calle y sus accesos 
serian independientes. con una intimidad y claridad 
del silencio con el arle 
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Conjunto Cuernavaca 

Programa Arquitectónico: 

Es un conjunto de cuatro Casas Habitación en 
condominio Horizontal; tres casas de un prototipo 
de dos niveles y la cuarta casa para una artista 

Casa dos niveles (prototipo) 

Planta Baja Sala-Comedor 

Baño 

Cocina 

Terraza y Jardín 

Patio 

Estacionamiento 

Casa Habitación (Artista): 

Planta Alta 

Recámara Principal 

Recámara uno 

Recámara dos 

Vestidor y Baño 

Cuarto de Servicio 

Planta baja: Planta Alta: 

Plaza de acceso 

Sala - Comedor 

Cocina 

Estudio 

Palio Jardín 

Baño 

Area de Visitas: Sala • Comedor 

Baño 

Palio 

Recámara 

Biblioteca 

Baño 

Recámara 

Baño 

Conceptos de Diseño: 

El proyecto de la casa unifamiliar es para una artista minimalisla 
que le gusta la meditación y la tranquilidad 

Tiene que ser un espacio para vivir y lraba¡ar sin divisiones. 
lodo llene que ser en un solo espacio 

Se l1er.e que reallZar con los mínimos elementos de carga y de 
d1v1s16n. pero que deberian de tener independencia de 
espacios 

Otro punto importante es que la artista tenia que tener la visual 
de sus obras en contacto con ellas, debido a que por las 
noches ella observa las obras y así la creatividad se da 
de una manera intuitiva y en contacto con las obras 

47. Bosquejo del Conjunto Habitacional. M!lico, 1996 
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Conjunto Cuernavaca 

Descripción del Proyecto: 

El proyecto es conjunto de cuatro casas en condominio 
horizontal, consiste en tres pequeñas casas 
prototipo que se encuentran al frente del terreno con 
accesos por una calle interna que se diseña para 
llegar a la casa-estudio principal. 

En la casa prototipo se genera de forma lineal y se gira la 
sala y en la parte superior se aloja la recámara que 
tienen vista al jardin interior, manejando el concepto 
de un solo espacio 

En la Casa Coco, se traba¡an con formas geométricas 
primarias como del cuadrado que se intersecta con 
un muro inclinado de material aparente. Al acceder 
a la casa nos encontramos con dos elementos que 
ayudan a la distribución de la vivienda como la 
escalera y una columna que sirven para dividir un 
único espacio en las diferentes actividades a 
desarrollar en la casa habitación. 

El corazón de la vivienda se genera a través del estudio, 
desde el punto de vista formal y plástico, creando su 
propio clima, proporcionando al que vive una amplia 
continuidad del arte y la arquitectura. 

Los acabados presentan la continuidad del arte 
minimalismo, con la sencillez de la arquitectura de 
Scarpa, y la decoración tradicional mexicana de la 
artesanía que realizan una gran obra de arte con el 
muro de tepetate que se encuentra aparente dando 
la sensación de ser esculpido de manera natural. 
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Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Ubicación del proyecto: 
El Instituto Tecnológico Autónomo de México se 

encuentra ubicado al sur de la ciudad de México, 
con acceso cercano al Periférico, rodeado por 
desarrollos habitacionales de gran magnitud y el 
Hospital Los Angeles, cuyo radio de Influencia es 
metropolitano. 

El terreno tiene una avenida de transito constante y 
ruidoso; hace esquina con la calle Guerrero, cuyo 
derecho de vía es reducido. Eí terreno tiene un 
franco sentido lineal, con pendiente del 4% y un 
subsuelo dificil para excavar, pero económico para 
cimentar. 

Localización: 

Antecedentes: 

El IT AM, se inicia con un concurso que fes permite 
explorar ideas relacionadas con la arquitectura, 
concernientes a su capacidad para transformar 
conceptos del universo en símbolos. figuras e 
imágenes, y visiones históricas que nutren el sentido 
de lugar y significado cultural de sociedad mexicana. 

La intención deliberada de aprovechar este concurso, 
como vehículo de superación imaginativa y creativa 
para ofrecer un ámbito a ta inteligencia que estimule 
a los privilegiados estudiantes, maestros. 
investigadores. directivos y personal trabajador del 
ITAM a ser mejores. sabiendo que al serlo. lo 
contagiarán a sus coterráneos. 

El estudio es una manera de proyectar y de llegar a 
buscar nuevas soluciones. busca ser un proyecto 
moderno pero con vivencias antiguas. 
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Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Lo Moderno Con Lo Antiguo 
La cultura mexicana es a la vez moderna y antigua, 

occidental y no occidental , Tradición, Artesanías e 
Historia son legados culturales legendarios. Como 
diría Octavio Paz, la arquitectura es y debe ser el 
testigo insobornable de las invariantes, las 
aspiraciones, transmisiones y progreso de una 
sociedad. La mexicana es rica en valores de 
identidad e historia han transitado de lo 
prehispánico a lo colonial, de lo barroco a lo 
neoclásico. hasta los albores industriales y lo 
moderno ... siempre con aportaciones e 
interpretaciones originales 

55. Bosquejo de Simbolos Históricos. 
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El concepto del ITAM aspira a ser un reflejo fiel de 
esta tendencia. Por ello se mueven libremente con 
imágenes y símbolos del arte antiguo mexicano 
acentuándolo con un contrapunto moderno. 
expresado como 'H1gh Tech" Amalgama barroca de 
estilos y formas. jerarquia de espacios. e¡es. 
simetrías y asimetrías 

A manera de metáfora observamos que el proyecto 
tendrá mucho de arquitectura prehispánica el 
manejo masivo de volúmenes y la fuerza del espacio 
abierto 

56. Bosque10 del Espacio Abierto. 

"""' ... 
"""" 
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Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Programa Arquitectónico: 

1. Construcciones Basicas Regulares: 
Aulas: Aulas, Cublculos. Salas estar. 

Salas de Cómputo. 
Servicios 

Investigación, Area Académica 

Cubículos, secretarias, salas de juntas. 
Servicios 

Soporte Administrativo. Servicios Escolares 
Privados, salas de juntas. servicios 

escolares 
Funcionarios corporativos 
Servicios 
Acceso y foyer Auditorio 
Vestíbulo 

2. Areas Especiales 

Auditorio 
Area de sala y Cabinas 

Servicios 
Computo 

Cubículos 

Salas de Computación 
Servicios 

Biblioteca 

Informal 
Area de lectura, Colecciones. Lectura 

Area Oficina, Vestíbulo, Computo, Librería 
Area cubículo alumnos 
Servicios 

AreaSocial 

Cafetería 

Restaurante 
Bar. Estancia 

Casa Club 
Gimnasio, Baños 
Squash 

Suites y zonas de estar 
Galerías y Plazas de distribución 

3. Area con Altura Extraordinaria 

Patios de Acceso a zonas aulas 
Patio central Edificio Investigación 
Area de Lectura en Biblioteca 

4. Areas de Servicios Generales 

Máquinas y Salas de Transformadores 
para cómputo 
Area Cocina Baños de Personal 
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Baños de Personal 

Servicios Generales 

5. Areas Exteriores 
Volados 

Pórticos 

6 Areas exteriores Cubiertas 

Cubierta de Andador en Plaza Central 

Zona Bajo Auditorio 

7 Areas Descubiertas 

Plaza principal de Acceso 

Zona de Fu ente 

Plaza Central 

Anden y Patio de Maniobras 
8. Estacionamiento 

Estacionamiento Cubierto 

Estacionamiento Descubierto 

9. Areas Verdes 

Descubiertas Jardinadas 

Cubiertas Jardinadas. 

10. Circulaciones 

Circulaciones Descubiertas 

Circulaciones Cubiertas 

Conceptos de Diseño: 

Crear un edificio con vivencia interna, generando un 
sentido de comunidad y comunicación amplia a 
través de espacios. palios y claustros que fomenten 
la participación y el contacto informal de los 
usuarios 

Establecer el estacionamiento al frente del terreno con el 
propósito de amortiguar el ruido y generar una 
atmósfera de s1lenc10 y quietud al interior del 
conjunto 

Establecer un fuerte carácter formal, visualmente atractivo 
del estacionamiento. a través del tratamiento de 
taludes que diri¡an al público hacia la plaza de 
acceso, generando sentido focal y de lugar 

Respetar al máximo posible la parte más bella del terreno. 
que colinda con el ria. realizando un ¡ardin de 
meditación, perm1t1endo a la vez el enlace con el 
terreno del otro lado del rio. Y, diseñar el espacio 
abierto y los ¡ardmes de modo que envuelvan 
libremente a los distintos edificios del con¡unto 

Las colindancias oriente poniente ofrecen l1m1taciones: por 
un lado, existe una escuela sin ningún atractivo 
visual y con una larga barda de piedra Inclusive da 
la impresión que a futuro se intensificará su 
construcción. Por otro lado; las coltndancias del 
conjunto habitacional ofrecen un perfil desordenado. 
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Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Descripción del proyecto: 

El proyecto se inicia con el concepto de la tradicional de 
un convento mexicano y la modernidad con una 
visión arquitectónica 

La respuesta del proyecto se debió al contexto en donde 
se encuentra, un poco deteriorado que se busca 
darle una vida interna como en el convento. 
generando un espacio central interno con una altura 
especial dando una 1erarquía al modo de 
distribución 

La solución arquitectónica es de gran claridad y fuerza. El 
estacionamiento delimita la plaza de acceso, que a 
su vez está coronada por el auditorio, enfatizando la 
entrada principal, la ingresar al conjunto a través del 
pórtico del mismo El edificio inmediato es donde se 
ubica la Rectoria y los servicios a estudiantes, tiene 
la caracterist1ca formal de ser un edificio puerta 

Toda la composición se gesta a partir de un gran eje que 
recorre todo el coniunto. lo primero que se descubre 
es el claustro. el lugar de intercambios sociales y 
centro que domina todo el entorno. Desde ahí se 
descubre la biblioteca. edificio que por su forma. su 
jerarquía en el conjunto y los materiales utilizados. 
da la idea de una fuente luminosa Es el ámbito de 
la inteligencia. 

A la izquierda del claustro están las aulas y salas de estar 
de los alumnos A la derecha. los servicios de 
apoyo, la zona deportiva y las suites 

El edificio de la Biblioteca resuelto en 4 niveles, contiene 
a nivel de acceso sobre el eje de la composición. Jos 
servicios, oficinas y salas de cómputo La parte de 
aba10 cuenta con salones de estudio. En los niveles 
superiores están la zona de archivos, lectura general 
con doble altura. las colecciones y cubículos de 
lectura y aud1ov1sual Su carácter formal, tanto por la 
d1spos1c1ón en el con1unto como por la geometría y 
transparencia. hacen de la Biblioteca el Hito del 
ITAM Aspira a ser un haz de luz que 1rrad1e el 
conjunto. no solo metafóncamente hablando. sino 
especifica mente en las noches de estudio 

El ed1fic10 de las aulas está diseñado a partlf del módulo 
de 5 aulas por una sala de descanso, resuelto en 
tres niveles Siempre el acceso está en el nivel 
1ntermed10. lo que permite subir o ba1ar un piso 

El ed1fic10 de los investigadores. diseñando también en 
tres niveles. con su acceso en el intermedio. está 
ubicado en la zona más tranquila y más bella del 
terreno Por su ub1cac16n y forma. pensando que 
responde a la solicitud del programa. en el sentido 
de ser un lugar de s1lenc10. Su ingreso es a través 
de la b1bl1oteca y su 1nterconex1ón es 1nmed1ata El 
amb1to creado para los 1nvest1gadores es el de un 
palio de med1tac1ón. un pequeño claustro con 
techumbre de vidrio 
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La composición y rigor geométrico del conjunto se 
aprecia en la planta de la estructura y plazas. 
Podemos observar la axialidad del proyecto, la 
articulación de los componentes y el carácter masivo 
del claustro, la envolvente de los jardines que 
penetran hasta el propio acceso del edificio. 

La forma en que son tratados los patios cerrados 
jardinados, son de manera que se le da una vida 
conventual con una reinterpretación moderna del 
tradicional patio del claustro que calificó nuestra 
arquitectura durante los siglos XVI y XVII. La firma 
Sánchez traba¡a este aspecto con una gran maestría 
de los materiales entre el acero y el cristal y los 
colores vivos de la arquitectura mexicana. Esto 
muestra una geometria de la arquitectura Kahniana; 
que con sus formas simples ayudan a dar unidad al 
conjunto del Instituto. 

Se aprecia con claridad la simetría de la composición y 
también la ligera simetría de algunos edificios. 

El corazón de este proyecto se da en las salas de 
descanso y las aulas que invitan al estudio a la 
reflexión y a quedarse dormido entre los libros y los 
espacios arquitectónicos. 
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Escuela Libre de Derecho 

Ubicación del proyecto: 
La Escuela Libre de Derecho se encuentra ubicada en el 

centro de la ciudad de México, con un valor histórico 
de los siglos pasados. rodeada por construcciones 
que albergan oficinas del Gobierno de gran 
magnitud y construcciones Eclesiásticas de gran 
Valor Arquitectónico. 

Las calles con las que colinda son 

La calle principal de acceso es Arcos de Belén 
esquina Dr.. José Maria Vertiz. Delegación 
Cuauhtemoc. Quedando del lado izquierdo la oficina 
central del registro civil y de lado derecho una 
iglesia 

Localización: --· -- ot: BELO 
ucos - ------¡ ( 

-- - T 1 \ ~-~ • N 1 , 

___ ··-·· '¡ ¡: ( . Piola ; ., 

t l ~\¡ 1 al 
, > : f 1;1 1 Ollcl•a c,.1rol \ ~ \ 

1 ~ 1 
4 \s 1 • \ ~ 1 

- \ I .' ' 1 l!tfll~ro Cid e L 
~/ 1 w \ 

1 1 ~; - . _____ __) ri -
\ ' -- _.,. D 1 \...... ou 

--- - - --' , "10 0( LA L í---
-- e 01. " -- -·-1 o .. ----------·-

------·-\ \- 1 \ 

\ 1 1 ' 

Antecedentes: 

El proyecto, se inicia con la invitación a un concurso en 
1992, para realizar la ampliación de sus 
instalaciones. debido a que eran insuficientes. 
Permitiendo explorar con las nuevas formas y darle 
unidad con las formas existentes manilestando el 
tiempo en cada una de las construcciones 

Para el equipo es importante aprovechar este concurso, 
como vehiculo de superación 1maginat1va y creativa 
para ofrecer un ámbito a la inteligencia que estimule 
a los estudiantes. maestros. dlíect1vos y personal 
traba¡ador de la escuela ser me¡ores. y asi estimular 
la crea\widad y con sus espacios dar confort y una 
vida tranquila aun estando en el agitado centro de la 
ciudad de México 

Para la firma lo más interesante es encontrar un equ1l1brio 
enlre los v1e¡os conceptos lradic1onales 
arqu1lectórncos y los conceptos modernos de la 
arquitectura de hoy 

Este proyecto es otra expenenc1a de la firma en las 
intervenciones en el centro H1stónco de la ciudad de 
México. encontrando una nueva lorma de 
incursionar en la arquitectura de este milenio 
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Escuela Libre de Derecho 

Programa Arquitectónico: 
1. Construcciones Básicas Regulares: 

Aulas: Aulas, Salas estar. 

Salas de Computo. 

Servicios 
Investigación, Area Académica: 

Cubículos. secretarias, salas de juntas 
Servicios 

Soporte Administrativo. Servicios Escolares 

Privados, salas de juntas, servicios 
escolares 

Funcionarios corporativos 
Servicios 

2. Areas Especiales 

Salas de Computación 

Servicios 
Biblioteca 

Area de lectura, Colecciones, Lectura 
Informal 

AreaOficina 

Servicios 
AreaSocial 

Cafeterla 

Galerías y Plazas de distribuido 

3. Area con Altura Extraordinaria 

Patios de Acceso a zonas aulas 

Area de Lectura en Biblioteca 

4. Areas de Servicios Generales 

Máquinas y Salas de Transformadores 
para cómputo 

Baños de Personal 

5. Areas Exteriores 

Volados 

Pórticos 

6 Areas Descubiertas 

Plaza principal de Acceso 

Plaza Central 

Anden y Patio de Maniobras 

7. Estacionamiento 

Estacionamiento Cubierto 

Estacionamiento Descubierto 

8. Areas Verdes 

Descubiertas Jardinadas 

Cubiertas Jardinadas. 
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Escuela Libre de Derecho 

Conceptos de Diseño: 

La intención principal es conservar los vie¡os conceptos 
tradicionales y adaptarlos en la modernidad de hoy 

Los Conceptos a trabajar son la Simetría, el Orden, el 
Equilibrio sumandolo con conceptos de Movimiento 
Dinamismo y la Diversidad. 

Se vuelven a traba¡ar los conceptos de el Palio, el Pórtico 
y las articulaciones con calles peatonales internas 

Uno de los puntos importantes es mantener la imagen 
urbana y buscar la visión de jerarquía con los 
accesos con dirección franca. 

Las formas geométricas serán las primarias entre el 
circulo y el cuadrado. 

Generar edif1c10 con vivencia interna, logrando un sentido 
de comunicación amplia a través de los patios y 
claustros que fomenten la participación y el contacto 
informal entre los estudiantes. 

Establecer un fuerte carácter formal, visualmente 
atractivo entre lo tradicional y lo industrial, 
maneiando con los materiales que son los tubulares, 
la piedra. láminas y el vitroblock en conjunción con 
el color blanco como representante de la 
arquitectura moderna 

Respetar al máximo posible la parte bella del edificio 
existente con el nuevo y asi diseñar el espacio 
abierto que envuelva libremente los edificios del 
con¡unto. 

~ ....

. .,~·· - -·· ,. 
.. ' 

' l • ·. -

·- . 

6l. Croquit del Concepto, /<rq. Alvaio DlaL Mélico, 1992. 
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CINVESTAV 

Ubicación del proyecto: 
El centro de Investigación de Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional se encuentra ubicado 
al norte de la ciudad de México. con acceso sobre la 
Avenida Instituto Politécnico Nacional esquina con 
la calle Ticoman. rodeado por desarrollos 
habitacionales de gran magnitud y con las cercanías 
de la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto 
Politécnico Nacional. cuyo radio de Influencia es 
metropolitano 

El terreno tiene una avenida de transito constante y 
ruidoso: cuyo derecho de vía es reducido. 

Localización: 

Antecedentes: 
El proyecto se inicia a través del arquitecto Javier 

Sánchez. hijo del arquitecto Félix Sánchez, que en 
su época de esludiante en la facultad de 
Arquitectura en el Taller Max Celta de la UNAM, 
tiene un gran amigo Ernesto y ¡unto con el 
participan en ideas y conceptos sobre la 
arquitectura muy similares 

Es por esta amistad que conoce al padre de Ernesto. el 
Dr Fehc1ano Sánchez que ese momento era 
director del Centro de lnves\1gac1ones del 
Politécnico Nacional presentándose la necesidad de 
ampliar sus instalaciones en el área Fisico
Materná~cas 

El Dr. Sánchez por medio de Ernesto y Javier conoce las 
obras realizadas por Saya e invita al arqu11ecto 
Fehx Sánchez a platicar sobre una posible 
amphac1ón del ClNVESTAV 

Para el arquitecto Fel1x, le es muy interesante part1c1par 
en un proyecto de índole educativo. y así continuar 
con su experiencias en este tipo de proyectos corno 
los realizados en el IT AM y La Escuela Libre de 
Derecho. 

Después de la primeras pláticas sobre el proyecto. se 
llegan a concordar en ideas y conceptos para su 
desarrollo, llegándose a un anteproyecto y el Dr. 
Sánchez gustoso asigna el proyecto a la firma. 

1~7 



CINVESTAV 

Programa Arquitectónico: 

1. Area de Investigación Flsica: 

Aulas: Cublculos, Salas de descanso 

Salas de Cómputo. 
Baños hombres y Mujeres 

Laboratorios 

Laboratorios investigadores. 

Taller Mecánico de apoyo a Laboratorios. 

Area de Secretarias 

Area de Información 
Servicios. 

2. Area de Investigación de Matemáticas: 

Aulas: Cublculos, Salas de descanso 

Salas de Cómputo. 
Baños hombres y Mujeres 

Area de Secretarias 
Area de Información 

Servicios. 

Investigación, Area Académica: 

Cubiculos, secretarias, salas de juntas. 

Servicios 

Biblioteca 

Area de lectura, Colecciones, Lectura 
Informal 

Area Oficina, Vestíbulo, Cómputo, Librerla 
Aulas de apoyo a salas de lectura 

Area cubículos para alumnos 

Servicios 

2. Areas Especiales 

Auditorio 

Area de sala y Cabinas 
Servicios 

AreaSocial 

Cafetería, 

Estancia 

3. Area con Altura Extraordinaria 

Patios de Acceso a zonas aulas 
Patio central Edificio Investigación 

4. Are as de Servicios Generales 

Maquinas y Salas de Transformadores 
para cómputo 

Area Cocina Baños de Personal 
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CINVESTAV 

5. Educación Continua: 

Aulas: Cubículos, Salas de descanso 

Salas de Cómputo. 

Auditorio 

Baños hombres y Mujeres 

Area de sala y Cabinas 

Servicios 

Areas para realizar la impresión de una revista. 

Copiado offset 

Baños 
Fotografía 

Fotomecánico 

Area para secretarias. 

Soporte Administrativo, Servicios Escolares 

Privados, salas de juntas servicios 
escolares 

Servicios 

Vestíbulo 

Avance y Perspectiva 

Cublculos 

Area para secretarias 

Baños 

6. Areas Exteriores 

Volados 

Pórticos 

7. A reas exteriores Cubiertas 

Cubierta de Andador en Plaza Central 

8. Areas Descubiertas 

Plaza principal de Acceso 

Anden y Patio de Maniobras 

9. Estacionamiento 
Estacionamiento Cubierto 

Estacionamiento Descubierto 

10. Areas Verdes 

Descubiertas Jardinadas 

Cubiertas Jardinadas. 

11. Circulaciones 

Circulaciones Descubiertas 

Circulaciones Cubiertas 
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CINVESTAV 

Conceptos de Diseño: 
El proyecto del Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico 
Nacional en nuestro país, es una institución de 
mucho prestigio y tradición dentro de las escuelas 
de nivel superior en las áreas de Ingeniería y Físico 
Matemáticas Estas áreas del Cinvestav se 
encontraban inoperantes por falta de espacios para 
los equipos de investigación, siendo necesario 
nuevas propuestas arquitectónicas· 

Las instalaciones existentes pertenecen a dos décadas 
anteriores. donde los conceptos funcionalistas 
racionalistas son los que rigen la eficacia del 
proyecto, realizado por el Arq. Reynaldo López 
Rayón. 

Una de las propuestas para el inicio del proyecto debería 
seguir con los conceptos de racionalidad, economía 
y eficiencia, pero imprimiéndole nuevas soluciones 
formales con espíritu mas dinámico y diverso. 

La propuesta tenía que ser con formas geométricas puras 
en movimiento y la relación de líneas curvas con las 
rectas realizando un equilibrio que reflejara los 
espacios confortables y sensaciones diversas. 

Otro concepto que debía tomarse en cuenta era el 
principio de orden y la forma en la imagen Industrial 
ya que es la imagen de los egresados de esta noble 
Institución. Otra consideración es la integración 
plástica entre el funcionalismo de los sesentas y la 
modernidad de los noventas. 

~ 

](;11' 

~ ~ -

CvmRfl· 
• Á i~1 

70. Croquis del Clnvestav, Arq. Gustavo l6pez. México, 1994. 
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CINVESTAV 

Descripción del proyecto: 

El proyecto manifiesta un contraste de formas 
geométncas con el orden racional de la construcción 
existente. rompiendo de manera sencilla con la 
rigurosidad del orden en posición de los ed1fic1os 
Pero esto no es un contraste abrupto. sino una 
forma de representar la modernidad de nuestros 
tiempo y manifestar los conceptos de la arquitectura 
de los noventas y de la firma Saya (lma 72) 

El proyecto manifiesta una 1erarqu1zac1ón del programa en 
cada uno de sus elementos, generando espacios 
abiertos. para la integración del intenor con el 
exterior Esto se resuelve de una manera armoniosa 
y para encontrar una unidad y que sea 1dent1ficable 
las nuevas instalaciones se giran con respecto a la 
pos1c1ón de los ed1fic1os existentes. esto da la 
oportunidad de generar espacios de descanso de 
manera que se sientan 1ndepend1entes con respecto 
el campus 

Se trabaja un equ1hbno en formas para 1dent1ficar cada 
uno de los ed1fic1os por su forma y por su act1v1dad 
En las dos áreas tanto de Fis1ca-Matemát1cas y 
Educación Continua encontramos áreas comunes 
que generan áreas sociales en la de física y 
matemáticas el área común se encuentra el 
comple¡o del auditorio. Biblioteca y la cafetería 
(lma 75) En el área de Educación Continua se 
encuentra un elemento de d1stnbuc1ón que sirve de 
vestíbulo y dos áreas SOC1ales que son la cafetería y 
la b1bl1oteca 

Otra forma de 1erarquizac16n que se origina el proyecto es 
a través de los alzados. donde se resuelve con una 
imagen industrial. manteniendo la unidad con los 
ed1fic1os existentes y la imagen previa en todos los 
egresados del Instituto 

Esta imagen se resuelve con elementos metálicos. 
tubulares contrastando con los recubnm1entos 
resueltos a través de piedra laminada natural, 
de¡ando entrever lo artesanal con lo trad1c1onal; lo 
moderno con lo tradicional 

81. Vista de la Maqueta del Con1un10 CINVESTAV, SAYA. Mé1ico, 1l9t 
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Mercado San Ciprian 

Ubicación del proyecto: 

Se encuentra entre las calles de San Ciprian, General 
Anaya, Cerrada de San Ciprian y Juan de la Granja 
En la Merced Delegación Venustiano Carranza. 

Es el primer proyecto para la reubicación de vendedores 
ambulantes y se ubica en un costado del Metro 
Candelaria en el paso forzado por los transeúntes A 
su alrededor se encuentran conjuntos hab1tac1onales 
de interés medio y ba10 

Localización: 

JI JL 
''· ..... 11 ... ,. ¡ 

¡W%1¡ir 1.1 rh 
1

c • ....,1 .. c• · ~ 

lf!l ~ j 

Antecedentes: 

El proyecto del mercado de San Ciprian, es la respuesta 
de los cambios en la arquitectura en lo que se 
refiere al género de mercado, cambia la forma 
tradicional. de ser de primera necesidad con venta 
de mercancía perecedera y no perecedera 

La única mercancia en venta en esta evolución del 
mercado. será de venta no perecedera haciendo 
uso de los espacios por donde transita el habitante a 
desarrollar sus act1v1dades laborales. y no un 
espacio que requiera de un tiempo definido como 
act1v1dad preponderante 

Es asi, como el grupo interviene es esta nueva búsqueda 
conceptual arquitectónica por invitación directa al 
despacho para crear y desarrollar la arquitectura 

86. Croquis vista del eKterior del Mercado 
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Mercado San Ciprian 

Programa Arquitectónico: 
Locales: 

1,120 locales comerciales 1.50X 2.00 m2 

Servicios: 

Puesto Seco: 

Administración 
Intendencia 
Sanitarios Hombres 

Sanitarios Mujeres 
Cuarto de medidores de consumo de 
energia eléctrica. 
Cuarto de Máquinas 
Depósito de Basura 
Andén de servicios 

Abarca diferentes giros comerciales como Ropa, 
Bolsas, lentes, relojes, etc ... 

Cada puesto deberá contener: 
Areas de Exhibición 
Mostrador 
Zona de Guardado 

t69 



. Mercado San Ciprian 

Concepto Arquitectónico: 

La intención es crear una calle llena de vida donde el 
transeúnte se sienta atraldo por sus espacios libres. 

Se retoma el concepto de los mercados del siglo XIX. 

El mercado deberá tener una unión de lo moderno con los 
legados históricos de nuestros mercados. 

Los recursos económicos son pocos, ya que es una obra 
pública. 

Lo más importante que se considera en este proyecto es 
que no se debe negar lo contemporáneo, lo 
moderno, nuestro tiempo y nuestra circunstancia. 

Los materiales a usar deberán ser de fácil mantenimiento. 
Es importante considerar el contexto para dar unidad a la 

nueva obra y lo existente. 
El proyecto no deberá ser agresivo a la imagen urbana 

sino amistosa al transeúnte, para que lo invite a 
pasar y recorrerlo. 

Es proyecto deberá ser ligero y con movimiento, 
manifestando su estancia en el tiempo construido. 

Se tomará en cuenta también que el proyecto se 
encuentra en los limites del centro histórico y se 
considerará su valor histórico, como un elemento no 
como restricción, sino como un elemento más de 
diseño. 

~ A 
\',' 

87. Botquejo del Concepto del Mercado, Arq. Alvaro Oiaz. México, 1989. 
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Mercado San Ciprian 

Descripción del Proyecto: 

El proyecto cuenta con una imagen pnmana de un 
cuadrado que alberga cuatro pabellones de 60 
metros de lado resuelto con 16 columnas Estos 
cuatro pabellones forman una cruz. entrelazandose 
dos calles llenas de vida donde la gente lo recorrerá 
como s1 fuera una calle peatonal recordando las 
calles del pasado 

La d1spos1c1ón de cada pabellón se encuentra en diagonal 
presentando al transeúnte una visual lineal y directa 
a sus recorridos hac1endolos d1nam1cos 
transparentes y con una vent1lac1ón natural y as1 
tener una sensación de frescura 

El proyecto tiene una vida en los matenales que son 
utilizados con gran hab1l1dad demostrando que lo 
económico no es feo, sino que la creac1on se crea y 
desarrolla con pocos recursos económicos y no 
debe ser pobre. pero s1 nea en formas y espacios 

El mercado refle¡a una geornetria clásica. ligera y 
espaciosa llena de mov1m1ento refle¡ando los ecos 
del pasado con un valor contemporáneo este se 
genera con las estructuras metálicas a base 
elementos tubulares logrando un efecto ligero. 
airoso y totalmente moderno 

Los colores son de manera importantes. el ro¡o de la 
estructura y el azul de los acabados. son sin duda 
colores vigorosos que dan la 1mpres1ón de vida en el 
presente y el pasado como elementos que marcan 
nuestro tiempo y nuestro momento. 

90 Vista Interior del Mercado México. 1997. 
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Mercado San Ciprian 
Estado Actual del Edificio 

95. Vista exterior desde la esquina Juan de la Granja y General Anaya. 

y' . 

96. Detalle de Acceso. 
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Mercado San Antonio Abad 

Ubicación del proyecto: 
Los mercados San Antonio Abad 1 y 11, se ubican entre las 

calles de San Antonio Abad, Chimalpopoca y 
Cerrada de Fray Servando Teresa de Mier. Col. La 
Esperanza. Es tan ubicados justamente en los 
limites de los que se conoce como zona preferente 
o de mayor valor Histórico. ya que es ahi donde de 
ubican los edificios construidos durante la época de 
la Corona Española 

Estos mercados se encuentran uno frente al otro. con una 
calle de por medio. en un lugar en donde en la 
actualidad se paran los microbuses que vienen y 
van al sur 

Localización: 

....... -:-:---:..-------· \ 

Antecedentes: 
La época de los noventas . es época de cambios. estos 

han sido tan drásticos que han transformado la 
imagen de los centros históricos de las ciudades. 
Uno de estos grandes cambios es el surgimiento de 
los vendedores ambulantes. que dañan la imagen y 
la seguridad del peatón 

El problema de los vendedores se incrementa dia con 
dia. y el crec1m1ento desordenado de esta zona. 
crea. un daño urbano y de tránsito generado. es 
entonces cuando se estudia la necesidad de 
reubicarlos y de contar con espacios para esta 
act1v1dad que se hace muy necesaria 

Por lo que se crea un programa que responde al 
Me1oram1ento del Mercado Ambulante. promovido y 
concertado por el Gobierno de la Ciudad de México 

Los s1t1os seleccionados. se apoyan en los 1ntercamb1os 
de mov1m1ento entre el Metro y los microbuses 
urbanos Es aqui, en esta zona de fricción. donde el 
peatón y el vendedor entran en contacto de un 
modo casi natural. Es decir. se aprovecha la 
aglomeración y el movimiento para intercambiar y 
comprar mercancia De esto y el tianguis los 
mexicanos sabemos algo 

t80 



Mercado San Antonio Abad 

Programa Arquitectónico: 

San Antonio Abad 1: 

Locales: 

m2 
140 locales comerciales 1.50 X 2.00 

12 locales para preparado y venta de 
alimentos 

Servicios: 

Administración 

Sanitarios Hombres 

Sanitarios Mujeres 

Cuarto de medidores de consumo de 
energía eléctrica. 

Cuarto de Máquinas 
Depósito de Basura 

Andén de servicios 

Programa Arquitectónico: 

San Antonio Abad 11: 

Locales: 

m2 
212 locales comerciales 1.50 X 2.00 

52 locales para preparado y venta de 
alimentos 

Servicios 

Administración 

Sanitarios Hombres 

Sanitarios Mujeres 

Cuarto de medidores de consumo de 
energía eléctrica. 
Cuarto de Máquinas 

Depósito de Basura 

Andén de servicios 
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Mercado San Antonio Abad 

Concepto Arquitectónico: 
La metáfora a utilizar en el diseno es el mecanismo del rehilete. 

corno en el Juguete mexicano. 

Se tornan en cuenta el movimiento que se da en el eje del 
juguete 

Jugar con un espacio visual en movimiento 

Los ed1f1c1os deberán responder a la ca!1dad de nodos urbanos 
y cruceros que se intentará en un reflejo de la imagen del 
centro 

La unidad con el contexto y la modernidad deberán ser lo más 
1mponante para contrastar lo antiguo y lo moderno 

Los mercados deberán ser un cornple¡o comercial y de 
transporte 

Es necesario tornar en cuenta a través de la historia la forma de 
los mercados. para México los tianguis son un lugar 
apropiado para el desarrollo del comercio. es asl que se 
toma la metáfora con su forma moderna y el tiempo que 
es menor para realizar las compras 

Deberán ser económicos 
Los materiales a utilizar deberán ser pensados de manera de 

contar con facli manten1rn1ento y para un uso intenso 

El mercado deberá ser fácilmente 1dent1frcable por la c1udadanla 
y los posibles compradores. con el fm de convertirlos en 
espacios cornerc1alrnenle operativos 

También se considera que no son mercados de primera 
necesidad. asi que tendrán que invitar al transeúnte a 
recorrerlos y hacerlos en el menor tiempo posible 

} 
,1, ~ 

{'. 

·, t(~ 
' ~ 

'· 
" 

I 

l_ 
, 'lID 

99 Croquis del Conceplo del Mercado, Arq Alvaro Oiaz. México. 1997. 
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Mercado San Antonio Abad 

Descripción del Proyecto: 

Los mercados de San Antonio Abad, ubicados en el 
centro de la ciudad, conforman un complejo 
comercial y de transporte. 

Es importante las ligas existentes con el transporte que 
vienen del sur por la calzada de Tlalpan Con la 
plaza Pino Suárez ubicada sobre la estación del 
metro del mismo nombre, conectada con un puente 
peatonal que desemboca a la calle de 
Ch1malpopoca 

Su combinación inherente con el comercio, que se aloja 
desordenadamente en esa zona , generaron el 
proyecto de plaza San Antonio Abad, en dos predios 
con un total de 5,251 00 m2. 

El primer predio tiene una superficie construida de 972 
m2. Con un total de 152 locales comerciales de 1 50 
x 2.00 m de los cuales 12 locales son para 
preparado y venta de alimentos ocupando una 
superficie de 468 m2. Cuentan con un micleo de 
servicios con una superficie construida de 92 m2 

Cuentan con una calle interior con una superficie de 234 
m2. 

El segundo predio consta de una área central con una 
superficie de 1,226 m2. con un total de 212 locales 
comerciales de 1 50 x 2 00 rn; ocupando una 
superficie de 636 m2 

Consta también de un pabellón de 270 m2 que alberga 52 
locales comerciales para preparado de alimentos de 
3 m2 clu. con una superf1c1e de 156 m2. todos ellos 
con suministro de agua gas y drena¡e 

Este mercado cuenta con un nucleo de servicios con un 
área construida de 102 m2 

Cuenta con una calle interior en forma de ELE para el 
acceso de m1nibuses con una superficie de 825 m2. 

En cada uno de los predios (Fot 102). se abrió una calle 
que los separa de sus cot1ndancias y que permite la 
c1rculac1ón de los microbuses y un flu¡o peatonal que 
le da vida y mov1m1ento al mercado para el cual se 
colocaron los puestos en diagonal ( lma 103) 

La cubierta es ligera fis1ca y visualmente, con una 
solución de estructura que soporta las cubiertas de 
lámina ARCOTEC. y elementos metálicos que los 
confinan. cuentan con una zona de guardado. estos 
puestos fueron diseñados con¡untamente con los 
locatarios 

El proyecto tiene una sensación de ligereza. frescura y 
transparencia invitando al transeúnte a recorrelos 

Todas las techumbres giran alrededor de un e1e creando 
espacios encontrados y una gran dinámica visual 
(lma 106) 
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Mercado Pino Suárez 

Ubicación del proyecto: 

Se ubica en la esquina de las Avenidas José María Pino 
Suárez y José Maria lzazaga, en el perímetro B del 
centro Histórico de la Ciudad de México, limites de 
valor Histórico, ya que es ahl donde de ubican los 
edificios construidos durante la época de la Corona 
Española. 

Está ubicado justamente en las cercanías de los 
mercados de San Antonio Abad, que se encuentran 
conectados por un puente que llega a la Cerrada de 
Fray Servando Teresa de Mier, lugar en donde en la 
actualidad se paran los microbuses que vienen y 
van al sur de la ciudad 

Localización: 

Antecedentes: 
El inicio del proyecto se da para aprovechar una área de 

plataformas de concreto que cumplen la función de 
lastrar el terreno que sobre la estación del metro 
pino suárez. que albergó en un tiempo las torres de 
los Juzgados de lo civil que se cayeron en los 
desastres ocurridos por los sismos el 19 y 20 de 
Septiembre de 1985 

Estas plataformas no podían ser removidas y se les 
solicita diseñar un mercado. que cont1nuaria con el 
programa de reubicación de los vendedores 
ambulantes que seguían ofreciendo sus productos 
en la vía publica. ocasionando molestias en esa 
zona a los habilitantes de esta ciudad. 

' 
' 

.:.._--- ··ri 
~--:~ 

~ 
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·Mercado Pino Suárez 

Programa Arquitectónico: 
Locales: 

318 locales comerciales 1.50 X 2.00 m2 
82 locales para preparado y venta de 

alimentos 

Se solicita también oficinas 

Para el metro 
Separes para la procuradurla de Justicia 
de el Distrito Federal. 
Oficina para FONDEDEF 

Servicios: 
Administración 

Intendencia 

Sanitarios Hombres 
Sanitarios Mujeres 
Cuarto de medidores de consumo de 
energia eléctrica. 
Cuarto de Maquinas 

Depósito de Basura 
Andén de servicios 

Puestos: 

Dos diferentes tipos: 

Puesto Seco: 
Abarca diferentes giros comerciales como Ropa, 
Bolsas, lentes, relojes, etc .... 
Cada puesto deberá contener: 

Areas de Exhibición 
Mostrador 

Zona de Guardado 

Puesto de Alimentos· 
Debera contar con una tarja de acero inoxidable 
para el lavado de trastes, suministro de agua y gas 
asl como un mueble-barra de servicio de público. 

La seguridad del puesto es importante al guardar objetos, 
con la posibilidad de cerrado en su totalidad. 
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Mercado Pino Suárez . 

Concepto Arquitectónico: 

Para la reubicación del Comercio Ambulante desde la 
tipología de los giros que en este género se 
desarrolla, es fundamental crear mercados conforme 
a las necesidades actuales y bajo un concepto 
diferente de los mercados tradicionales. 

Ba¡o este concepto, se sugiere proyectar mercados 
modernos, donde la distribución y los tipos de local 
vayan acordes a la mercancía a expender, 
empleando sistemas constructivos y materiales que 
permitan realizar obras con rapidez. de fácil 
mantenimiento. durables y atractivos, procurando al 
mismo tiempo dar un efecto de tienda de 
autoservicio (tipo Aurrerá, Gigante, etc ) 

En este sentido, el diseño del local reviste gran 
importancia, toda vez que dada la posibilidad de sus 
componentes. posibilidad de integración entre 
locales, materiales y la funcionalidad se desprende 
del buen desarrollo del proyecto del mercado. 

El mercado se basará en un corredor comercial formando 
una calle en donde se pueda admirar la mercancla 
sin pérdida de tiempo. 

La construcción debía ser muy económica y ejecutarse en 
un mínimo de tiempo. 

El mercado debe ser un importante elemento para la 
Imagen Urbana; para su fácil identificación. 

~. 
~.: .. 

109. Bosquejo del concepto del Mercado Pino Suarez, Arq. Alvaro Olat 
México, 1993. 
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Mercado Pino Suárez 

Descripción del Proyecto: 
El mercado tiene una superficie cubierta de 3,528 m2 y 

con cuatrocientos puestos de 1.50 x 2.00 m2 de los 
cuales ochenta y dos con agua y gas. 

La Plaza Pino Suárez se encuentra ubicada en las 
plataformas existentes en los límites de centro de la 
ciudad. Y fueron punteadas y comunicadas con 
escaleras para lograr una circulación peatonal sobre 
su eje longitudinal al que se puede acceder por dos 
escaleras desde la plaza (una de ellas de 23 mts. de 
ancho que sube a la primera plataforma) y por dos 
puentes peatonales. Uno cruza sobre Av. JM. Pino 
Suárez y desemboca en la calle de Netzahualcoyotl 
con la estación del metro Pino Suárez. El otro que 
sale del eje del corredor cruza sobre Av San 
Antonio Abad y desemboca en la cerrada de Fray 
Servando donde se ubican los paraderos de los 
microbuses (lma.114). 

Es un edificio-calle, un corredor comercial con una 
cubierta muy ligera, a base de tubos metálicos que 
representa la limpieza y la simplicidad de la 
estructura, como se observa en la lma. 121; dándole 
unidad al conjunto. 

... ._ ". •· ··--------------

La cubierta ligera física y visualmente, con una solución 
de estructura metálica de sección tubular que 
soporta una lámina PINTRO también ligera que se 
apoya en las plataformas de concreto. 

Los locales se encuentran ubicados linealmente, 
formando grupos en los diferentes niveles. Los 
primeros puestos son de tipo seco (ropa. lentes, 
bolsas, relojes, etc ): este tipo de puestos fue 
diseñando por los proyectistas, por los locatarios y 
sus lideres, en los que influyeron para los cambios 
que hubo en algunos puntos importantes a 
considerar para su diseño 

Primero que el puesto en si fuera un espacio de 
exhibición de los productos, como un gran aparador: 
en segundo lugar, de guardado de mercancías y el 
tercero. la seguridad, esto es cerrar en su totalidad. 
Siendo estos requerimientos atendidos en su 
totalidad en el diseño. 

En los locales de alimentos cuenta con una tarja de acero 
inoxidable para el lavado de trastes. suministro de 
agua y gas así como un mueble-barra de servicio 
público Estos puestos se encuentran localizados al 
centro de este corredor. conectados con las 
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Mercado Pino Suárez 

escaleras que unen los diferentes niveles de las 
plataformas y como un requerimiento adicional, se 
pusieron rampas para permitir el paso de diablitos 
con mercancía 

Las plataformas están estructuradas con secciones 
tubulares de acero y los escalones están formados a 
base de láminas de acero antiderrapante 

El conjunto cuenta en uno de los huecos bajo las 
plataformas de concreto entre los ejes 15 y 17 con 
serv1c1os sarntanos para hombres y mujeres así 
como una administración general de intendencia y 
una oficina para FONDEDEF Y en el espacio 
existente bajo las plataformas entre los ejes 6 y 8. a 
sol1c1tud de las oficinas del metro y de la 
Procuraduria de Just1c1a de el Distrito Federal. se 
ubicaron las oficinas y separas manejados por esta 
ultima dependencia 

El proyecto tiene una l1mp1eza en el e¡e de compos1c1ón 
en planta (Fot ) invitando al transeúnte a 
recorrerlos. Llama poderosamente su atención el 
merc2do por su forma ondulante y su posición 
privilegiada dentro del centro Histórico. a escasos 
mil metros del zócalo. y también la forma audaz y 
contemporánea de su techumbre. Es como una 
leyenda que regresa a su lugar. 

116. Vista Frontal desde la Plaza Pino Su~rez. México, 1997. 
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Conclusiones 

Las conclusiones que se pueden obtener de la presente 
tesis son diversas y en distintos niveles ya que se 
pueden obtener diversos puntos de vista de manera 
profesional, para la aplicación en el estudio de la 
arquitectura y para la creación de obras arquitectónicas, 
desde los primeros años de la carrera de arquitectura 
como estudiantes de nivel de Licenciatura, Maestría: y 
una visión general del trabajo en equipo de la 
Firma"Sánchez Arquitectos y Asociados" 

Iniciare la conclusion general de la forma de trabajar en 
el proceso creativo de la arquitectura. El trabajo se 
realiza con cinco socios, area de taller y los diferentes 
despachos que apoyan la creacion de la obra 
arquitectonica. 

El despacho de Sánchez Arquitectos y Asociados no 
tiene un lenguaje arquitectónico que los identifique con 
tan solo contemplar alguna de sus obras. Cada proyecto 
es tan distinto uno del otro que resulta difícil determinar 
cual sera el lenguaje utilizado en sus siguientes 
proyectos. los criterios especiales y formales utilizadas 
por SAYA podrian considerarse como una actitud, no 
como un estilo, sus criterios van desde lo obvio e 
inocente del lenguaje moderno, que se puede apreciar 
en las obras estudiadas, donde se refleja lo Funcional 
del conjunto Integración Latinoamericana hasta el 
Tardomoderno del Mercado San Cíprían o bien hasta 
el Posmoderno como se aprecia en el IT AM 

Por fortuna SAYA se aleja, al proyectar sus obras, del 
caduco movimiento moderno o estilo internacional, ya 
que según Felix Sánchez, las soluciones deben ser de 
tipo local, que se adapten al contexto y a la cultura que 
los delimitan; corno ejemplo que el pone de lo anterior: 
es el Campus de la Ciudad Universitaria. Este campus es 
sin duda una obra donde se logran la Unión de los 
pnncipios de Le Corbusier con elementos de carácter 
mexicano, donde el nacionalismo triunfalista 
encabezando por la pintura mural. se amalgama con la 
excepción cultural que constituía una arquitectura 
(dedicada a perfeccionar la máquina para vivir y 
constreñida a un formalismo func1onahsta) y logran asi 
un híbrido muy interesante 

SAYA sabe traba¡ar adecuadamente, con las tendencias 
que se manifiestan dentro de la arquitectura mundial, 
adaptándolas perfectamente a nuestro país, tal es el 
caso. antes mencionado del mercado San Ciprian 
donde se obseiva un acertado rnane¡o del lenguaje 
tardornoderno, sin caer en errores garrafales en los que 
han caído muchos arquitectos por tratar de hacer obras 
tardornodernas en un pais con un desarrollo industrial 
inadecuado, generando múltiples aberraciones 
e1emplares Tal vez el punto más alto de este Hotel de 
México, caduco en esa vana modernidad que jamás lo 
verá nacer. abuso de poder que constituye un ecocidio y 
deteriora aun más el tan dañado paisa¡e urbano de la 
ciudad de México Otros sublimes eiemplos del fracaso 
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Conclusiones 

moderno son el ovni que tenemos por Basílica, hijo de la 
burocracia de Ramirez Vázquez y el paramédico a 90-
90 que tenemos por museo de arte moderno 

La critica y la crisis del movimiento moderno, en México. 
pueden ser largamente continuadas. pero lo importante 
aquí son las nuevas alternativas generadas por algunas 
arquilectos jóvenes mexicanos. como el caso de SAYA. 
quienes han creado un lenguaje propio basado en la 
libertad que solo les pudo brindar el fenómeno 
posmoderno. 

Aun cuando Felix Sánchez niegue al fenómeno 
posmoderno. su obra se ve iníluenciada por este. 
Desgraciadamente él cree. al igual que la mayoría de los 
arquitectos Jóvenes mexicanos, que el posmodernismo 
es la nueva moda de colores pastel. arcos, columnas y 
escalonamientos para los aparadores y fiestas de los 
decoradores de mtenores y arquitectónicos de Polanco 
Formándose asi una idea errónea del fenómeno 
posmoderno. 

Felix Sánchez. al igual que muchos que desacreditan al 
posmoderno, deben de entender que este fenómeno no 
es un estilo determinado. ni una moda, ni una vanguardia 
y menos un "ismo", verlo de esta forma seria caer en los 
mismos errores de la modernidad, como seria caer el 
construir en «internacionalismos Posmodernos». No 
es una tesis ni una antítesis sino mas bien una síntesis. 

Un periodo histórico de fin de siglo que responde a la 
asimilación de las rupturas. Por lo tanto el posmoderno 
de revista en el cual se basa Felix para ¡uzgarlo, es un 
fenómeno absurdo. comercial y sin sentido como sucede 
con algunos arquitectos 1óvenes de México. que no tiene 
postura de nada a causa de imitar las actitudes que 
están de "moda" en otros paises en vez de crear su 
propia imagen de la arquitectura 

Con lo anterior no quiero decir que el lenguaie de SAYA 
sea de lleno del estilo posmoderno. lo que pretendo 
manifestar es que aun cuando a uno no le guste que lo 
etiqueten. es necesario hacer clas1!1cac1ones dentro de la 
arquitectura para poder estudiarla ya que no se puede 
dar referencias de los gustos md1v1duales de cada autor 
debido a que s1 esto suced1eria seria interminable el 
analis1s de much1simas obras que enriquecen el 
panorama 1nternac1onal de la arquitectura Es por esto 
que se deben de adoptar ciertas posturas ante 
determinadas clas1ficac1ones. para estar ubicados en 
alguna forma en algun lugar dentro del vasto número de 
obras arqwtectónicas que existen en el mundo. ya que 
de lo contrario se corre el riesgo de no tener identidad y 
de estar proyectando al aire 

El lenguaje de SAYA manifiesta madurez y una postura 
sólida. que sabe adaptarse perfectamente a las 
exigencias de la sociedad al tomar en cuenta el contex1o 
de sus edificios y el diálogo que estos tienen con sus 
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Conclusiones 

habitantes y el espectador. Abandonando así la vieja 
idea de la obra de arte incomprendida, aislada, 
independiente y original de aquel artista romántico y 
profeta, el moderno. 

A diferencia de muchos arquitectos mexicanos, los 
integrantes de SAYA abandonan toda pretensión de 
universalidad que los manifieste como estrellas de la 
Arquitectura Mexicana o Internacional. Ellos se limitan a 
hacer lo que su profesión de verdaderos arquitectos les 
indica crear obras justas y comprometidas con la 
sociedad que se los manifiesta. No como T eodoro 
González de León y su frío brutal1smo hecho con 
tecnologías y materiales importados, o Ricardo Legorreta 
y su descarada piratería del lenguaje de Luis Barragán, 
que promueve a nivel mundial como suyo, por no 
mencionar a muchos otros arquitectos con poses de 
estrellas, llenos de buenas intenciones que 
contradictoriamente sus obras no refiejan. 

A diferencia de todos estos arquitectos, la firma de 
Sanchez Arquitectos y Asociados, se ha sabido ganar un 
lugar muy sólido dentro del ambiente arquitectónico 
mexicano, al construir obras ¡ustas, al renunciar a las 
pretensiones de universalismo, al concentrarse en las 
cosas que pueden ser capaces de dominar, al ser 
conscientes de las limitaciones reales de la sociedad 
donde construyen. 

SAYA marcha con al idea fi¡a de crear una arquitectura 
que tome en cuenta las necesidades espirituales y 
emotivas del hombre. y no solo el esquema científico de 
la "máquina de vivir" que ya ha demostrado no ser 
ninguna panacea. Esto los ha llevado a buscar nuevas 
opciones liberadoras de las formas y del contexto para 
establecer nuevos diálogos con el espectador y el 
habitante. Siempre experimentando, buscando nuevos 
modos de hacer las cosas y la me¡or manera de 
realizarlas y que les permita a ellos ser protagonistas de 
los cambios de fin de siglo. y a la vez realizar lo que a 
ellos más les gusta hacer dentro del d1v1namente 
grotesco desorden arquitectónico de la ciudad de 
México, d1vert1rse con su traba¡o. o el mismo Félix 
Sáncl1ez lo dice "Nosotros solo queremos 
divertirnos". 

Este método de analizar o estudiar a un grupo de 
arquitectos resuta útil para el arquitecto o el alumno. 
según sea el caso. para que desarrolle o conozca un 
lengua¡e propio. siempre y cuando este consciente que 
no se trata de copiar la arquitectura de otro arquitecto, 
sino analizar la obra de éste. desde el punto vista de la 
obra y personal, para llegar a entender los patrones y 
lenguajes que mane¡a en su obra . para despues poder 
ut1l1zarlos y combinarlos en una forma distinta de 
trabajar, desarrollando así equipo de traba¡o para realizar 
su lengua¡e propio de la arquitectura 
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Conclusiones 

La utilización de este método puede presentar fallas y 
encontrar objeciones, por la falta de información o la 
facilidad de contar con la obra y el arquitecto que 
proporcione la documentación necesaria para su estudio, 
pero esto demuestra que con todas las limitaciones que 
el analísis presente, puede ayudar al arquitecto a 
generar una concepción particular de la forma de trabajo 
y asi un vocabulario propio que a lo largo de Jos años se 
convierta en un lenguaje propio de un estilo en la 
arquitectura que identifique al Equipo de Diseño. 
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• Deconstructivismo. El concepto Deconstruc1tv1smo 
proviene. igual que el de la Posmodernidad. de la L1teralura y la 
Filosofía. s1gmf1cando. dicho de forma s1mphf1cada. la 
descompos1c16n de los conceptos en sus componentes La 
caraclerist1ca en la Arquitectura es la perfección violada (v1olated 
pertect1on) Sin embargo, s1 pensamos en los comienzos de esta 
tendencia. encontramos algunas razones pragmáticas 

Fue una reawón contra la Posmodernidad. D1sneyland1a. y al 
mismo tiempo contra la fatigante Modernidad Racional 

Los protagonistas del Deconstruct1v1smo proceden de diferentes 
tendencias m1enlras que el grupo alrededor de la Arch1tectural 
Assoc1at1on de Londres tema como ideales de construct1v1stas y 
Supremat1stas rusos Todos tienen en común algunos rasgos 
formales el abandono de la vert1cal1dad y la horizontalidad. la 
rotac1on de cuerpos geométricos alrededor de ángulos pequeños las 
construcciones con efecto prov1s1onal. la descompos1c16n de 
estructuras hasta el caos aparenle y la actitud de "form follows 
fantasy" un dicho de Bernard Tschum1. como variación del famoso 
"form follows funct1on" de los func1onal1sla 

• Funcionalismo. Princ1p10 Arqu1tectón1co según el cual la 
forma de un ed1f1c10 procede de la función. se interpreta también 
como la faceta técnica y prográmat1ca del Mov1m1ento Moderno en 
Arquitectura (racronahsmo) que abraza en su planteamiento teórico 
más amplio en cuestiones de carácter f1losófrco. pol1t1co. social 
económico. estilístico y s1mbol1co 

El Funcionalismo en arquitectura es la esencia de lo moderno 
contrapuesto a lo trad1cronal Seria d1fic1I de enconlrar otro pnnc1p10 
que perdure en la Historia de la arquitectura lanlo como ésle. ni que 
sea menos apropiado para caractenzar un mov1m1ento en el marco 
de un periodo de tiempo de limites definidos La forma de las cuevas 
paleolil1cas y de los palafitos neol1t1cos estuvo determinada por la 
función Los acueduclos y la defensas romanas los castillos 
medievales. los palacros del renac1m1enlo y las villas barrocas. los 
almacenes del siglo XIX y los rascacielos del presenle son prueba de 

la relación func1ón·forma. es decir. que el funcionalismo es tan 
antiguo como la propia construcción 

• High·Tech. Este mov1m1ento ha sido el de mayor vigencia y 
representat1v1dad de la arquitectura moderna Se basa en las 
aportaciones de la ciencia. la 1ndustna y la técnica Desde mediados 
del siglo XIX una parte de la arquitectura se ha desarrollado sobre la 
base de las pos1b1hdades formales de la ut1lizac16n de nuevos 
materiales y et soporte de las nuevas tecnologías Esto se expreso 
en el siglo pasado en s1mbolos como la Torre E1ffel y el Palacio de 
Cristal 

Esta arquitectura rechaza siempre cualquier retorno 
h1stonc1sta o cualquier 1uego formal. decorativo o arb1trano Utiliza la 
tecnología como fuente de 1nsp1rac16n Es en arquitectura reduct1va 
que intenta resolver el max1mo de cuestiones con el mínimo de 
formas Es una arquitectura que pretende una racionalidad y 
coherencia. que persigue la imagen de globalidad de un con1unto 
'óg1co y mecánico 

Entre las caracter1st1cas básicas del H1gh-Tech son 
1 La extenonzac1ón de lo interno Generalme:1te. las 

1nstalac1ones y la estructuras del ed1f1c10 se acusan en el exterior 
como una forma ornamenta! o escultónca Los eritreos sostienen que 
!as insta!ac1ones y la estructura vistas son soluciones que comportan 
conductos sucios e 1nvers16n del simbolismo. los "servidores" 
arrebatan a los "servidos" el mando de !a casa. la tecnología domina 
!a act1v:dad vital 

e La man1festac1ón del proceso el énfasis puesto en la lógica 
constructiva, en el "cómo. porqué. y qué" del ed1f1c10. en las 1untas, 
remaches. pestañas y conductos. entrañan una claridad intelectual 
que satisface al niño y al c1enlif1co que hay entre nosotros Los 
crit1cos dicen que allí donde todo se expresa nada es 1erárquico y 
reina confusionismo 

; Transparencia. estrat1f1cac16n y movimienlo El ed1f1cio High
Tech se caracteriza por el empleo generoso de acnstalamiento 
traslucido y transparente por la estrat1f1cac16n de conductos. 
escaleras y estructura. y por resaltar las escaleras mecánicas y los 
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ascensores. Esto es criticado ya que se dice que asl no se percibe 
un espacio de quietud y equ1hbno 

4. Los colores planos y brillantes. Estos colores son usados en 
muchos casos para senalar y agrupar las funciones de partes de la 
estructura y las instalaciones Los colores usados son el ro10. 
amanllo y azul, asociándose con el tiempo presente y futuro 

5. La filigrana ligera de miembros tens1les La columna dónca del 
H1gh· T ech. su signo visual e instrumento de onentac1ón. es delgada 
riostra metálica. Los críticos culpan a estas eslructuras. 
extensamente usadas en un edificio H1gh-Tech. de disolver la masa y 
de no definir un espacio def1n1do 

6. La confianza absoluta en la cultura c1entíf1ca Cuando el H1gh· 
Tech fracasa en el campo arquitectónico es por intentar cen1r al 
mismo tiempo demasiadas soluciones nuevas y por querer llevar al 
limite la idea de nex1b1hdad y de la mult1plic1dad de las opciones a 
través de una metodología científica 

• Orginica, Arquitectura. El concepto del estilo "orgánico". 
como tantos empleados en la arquitectura. se ha extraído de otros 
campos y. en consecuencia. su definición se hace d1fíc1I cuando se 
aplica a temas arquitectónicos Atiende. básicamente. a la relación 
armónica del método con las partes. pero va también ligado a la 
secuencia natural nac1m1ento. desarrollo y muerte 

F L Wnght divulgó la filosofía de su Liber Me1ster Sull1van. 
puntualizando que la forma y la función debían ser una sola cosa. 
idea que trasmitió mediante la expresión "arquitectura Organica" 
Wnght opinaba que la relación del todo y las partes era un atributo 
primordial cada parte por separado ha de tener su propia identidad. 
pero a la vez debe ser inseparable del con1unto Esta afirmación la 
manifestaría plásticamente en el enfoque inaudito que dio a la 
composición de espacios que posleriormente. fue el origen del 
término "espacio fuente", causa. a su vez. de copiosos equívocos 
Prescindiendo del hecho evidente de que el espacio no se mueve. 
sino que es el hombre quien mueve el espacio Wright generó 
espacios que fluyen sin d1ferenc1ac1ón. están d1v1d1dos. pero 
vinculados por medio de componentes espaciales de rango 1nfenor 

que se intercalan entre los mismos. Wright consideró a cada edificio 
como algo singular respecto al emplazamiento y al contexto natural 
que lo rodea 

• Posmoderno. Este mov1m1ento surge a princ1p1os de los 
sesenta como lo menciona el autor francés Belmont como una 
reacción en contra de las doctnnas del mov1m1ento moderno. las 
cuales habían causado un dano visual a las ciudades históricas y 
habian fallado al no poder crear un ambiente humano en las nuevas 
ciudades. surge como una busqueda de nuevas raices 

Los libros que marcan el descontento con el mov1m1ento 
moderno y com•enzan a sentar las bases del posmoderno son "La 
muerte y la vida de las gra~des ciudades americanas" esenio por 
Jane Jacobs en 1%1 en el cual la autora nos habla de la 
destrucción de la coherencia urbana que se creó por la utopías 
1conoclást1cas del mov1m1en!o moderno y "Comple¡1dad y 
Contradicción" 1966 aonde Robert Venluri dice que los ed1f1c1os 
modernos no tenían s1gn:f1cado alguno porque fueron d1senados de 
una forma simple y puntana a la cual le faltaba 1ronia y comple¡1dad 

Dentro del posmodern;smo muchos autores reconocen la 
existencia de diversas comenles Belmont cita que ex1s1en dos 
comentes principales y opuestas una h1storic1sta la cual es 
romant1ca e 1nsplfa lrad1c1ones le¡anas y otra racionalista 1nsp1Tada 
en la arquitectura moderíl!s!a ya que muchos arquitectos se 
educaron y comenzaron su carrera dentro del Movimiento Moderno. 
por lo que llevan al Posrnodernisrno muchos elementos del mismo 
como una arquitectura ngurosa y severa 1nsp1rada en las trad1c1ones 
próximas. por otra parte Jenks da una clas1f1cac1ón de siete 
comentes diferentes h1stonc1smo rev1vahsmo directo. neovernáculo. 
urbanismo ad·hoc. metáfora. metafísica y espacio posmoderno 

El mov1m1ento posmoderno mane¡a los siguientes principios 
1 El primer pnnc1p10. da un valor muy importante a la historia. 

con este h1stoncismo los arquitectos buscan ennquecer el espectro 
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de posibilidades de referencia, utilizando los elementos de la 
arquitectura que mejor represente la idea que deseen expresar 

2. En el segundo princ1p10, se hace una revisión del postulado 
moderno " la forma sigue la función". Con este princ1p10 los 
arquitectos posmodernos buscan liberar a la arquitectura de la 
abstracción, de la ubhdad pura y restaurarle el potencial de hacer 
posible los lugares mventados tomando mas en cuenta una creación 
formal 

3 El tercer pnnc1p10 a la resemantización de la arqu1teclura 
frente a la pérdida de significado de los objetos func1onahstas. 
retoma el gusto de las masas y recurre al doble código 

4 El pnnc1p10 del mov1m1ento es la recuperación de la 
ornamentación en los edificios. vota por el eclecticismo formal 

5 El quinto principio del posmoderno es la ehminac16n de la 
preocupación metodología del diseño. recurriendo a experiencias y 
vivencias personales. es ex1stenc1al1sta 

• Racionalismo. Mov1m1ento intelectual surgido a mediados 
del siglo XX que comportaba una actitud intelectual según la cual se 
debía buscar la solución mas racional posible a todos los problemas 
del diseño (como las cuestiones relativas a la filosofía y a la política. 
a la socio logia, al estilo y al simbolismo) 

Los pnnc1p1os intelectuales del Racionalismo se remontan a una 
tradición tan antigua como la misma teoría de la arquitectura 

El origen del Racionalismo del siglo XX no se encuentra tanto en 
un fondo teórico unitario y particular como en la creencia 
generalizada de que con ayuda de la razón es posible resolver los 
problemas mas diversos planteados por el mundo real 
Pero la conv1cc1ón de una sociedad me¡or en el marco de un mundo 
me¡or fue la fuerza motriz que subyac1a en la demanda de una 
arquitectura me¡or La arquitectura no debla ser personahsta. sino 
colectiva; su expresión no bebia c1rcunscnbirse a edificios aislados. 
sino a actuaciones urbanísticas y arquitectónicas plurales no debía 
ser únicamente nacional. smo 1nternac1onal 
De estas cons1derac1ones la arquitectura rac1onal1sta marca cinco 

premisas que caracterizan al racionalismo 

El urbanismo. la arquitectura y el diseño mdustnal han de 
verse como medios para promover el progreso social y la educación 
democrat1ca 

2 Los entenas de máxima economla han de imponerse en el 
uso del suelo y en la construcción 

3 La referencia s1stemat1ca a las técnicas de la industria, de 
la estandarización y prefabricac1ón en todo lo relativo al diseño del 
entorno desde el urbanismo hasta el diseño industnal Provocando la 
prodc1cc1or, en sene y por ende diversas metáforas de la 
1ndustria:1zac1ón 

4 La pnmacia del urbanismo sobre la arquitectura Se juzgó 
que a tenor de la falta de vlVlendas. eran mas importantes las 
soluciones ue gran alcance que las 1ntervenc1ones puntuales 

5 La rac1onahdad de la forma arqu1tectón1ca entendida como 
resu!tado al que se llega metodolog1camente a partir de unos 
requ:s'tos ob¡et1vos de naturaleza polit1ca social. económica, 
funcional y constructiva 

Características generales del Racionalismo 

1 Adopción de estructuras de acero y hormigón y paredes 
ligeras o a veces simples superficies de cristal 
2 Ausencia de ornamentación 
3 Eslrecha relación entre forma y función 

Empleo de nuevas técnicas 
Intención social 

6 Los nuevos materiales el hierro. el hormigón y el v1dno, se 
compusieron en ed1f1c1os de volúmenes rectangulares definidos por 
planos l1mp1os cerrados y, casi siempre pintados de blanco, en los 
que se abrían huecos grandes acristalados Las casas se diseñaron 
con arreglo a critenos de salubndad e h1g1ene 

• Regionalismo. Se entiende como arquitectura del 
regionalismo a aquella que se desarrolló durante el primer tercio del 
siglo 1nsp1randose en las arquitecturas tip1cas regionales y que. por 
tanto a d1ferenc1a de aquellas se basan en la recuperación de los 
grandes estilos nacionales ·roman:co. gótico. renac1m1ento-. est~ 
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más vinculada a las condiciones locales, vernáculas o geográficas de 
una determinada región y a la recreación de la arquitectura popular, 
lo que le darla su carácter del lugar. 

• Supremalismo. K.S. Malev1ch denomina como 
Supremat1smo al arte puramente abstracto. Con este termino quiso 
expresar la supremacla de la sensación pura en todas las bellas 
artes. Los elementos formales de sus cuadros fueron más tarde 
trasladados a composiciones arquitectónica - abstractas cercanas a 
las obras del movimiento de StiJI 

El suprematismo constituyó un día la posibilidad de una 
matriz esfllist1ca que permitia llevar a cabo una organización 
est11istica global del mundo de los objetos En la orientación impresa 
por Malev1ch al movimiento. al parecer ya desde sus comienzos, 
existia una vocación de extensión al mundo trid1mens1onal. 
abstrayéndose hasta cierto punto de escala. de forma que desde 
ob¡etos de uso como bolsas, ceniceros o pequeñas esculturas, hasta 
quioscos o rascacielos. pudieron todos ellos encuadrarse dentro de 
una misma matriz configurada. 

• Tardomoderno. El término nace en 1977 como etiqueta 
conveniente para diferenciar a un grupo de arquitectos crealivos de 
otros, con el que a menudo confunden. los posmodernos El 
movimiento capitalizado como todas las religiones mundiales ha 
tenido su esencia como la de un cascarón viejo; en las academias y 
escuelas de arquitectura donde se prolongó su existencia ba¡o 
encabezamientos como "último mies", "último Kant" o incluso de 
apelativo barroco, aplicado a la obra de Richard Meier. Todas estas 
tendencias brotaron del estilo internacional pero diferlan de el como 
la arquitectura gótica tardla respecto a la del alto gólico 

Esta tendencia ha surgido de la reacción al desencanto 
general frente al moderno. Los tardomodernos han llevado, en su 
mayor parte de teorias y el estilo de sus precursores al extremo, y al 
hacerlo han producido y elaborado un moderno amanerado. 

Aparte de la fantasla tecnológica, tiene una lógica radical 
(repetidos bocadillos de espacios de almacén) un énfasis circulatorio 
extremo, una flex1b11idad extrema (que no puede utilizarse) y el 
extremo pragmalismo del propio moderno, también los tardo 
modernos permanecen fieles al leguaie restringido y hermético del 
moderno 

El aspecto "SLICKTECH" tardomoderno de los poliedros de 
facetas de vidrio que llevan la tensa piel del ed1fic10 mucho más allá 
del moderno Hablando en general la superficie de estos ed1f1c1os es 
1sotrópica e infinita. trama de contornos repetidos susceptibles de 
extenderse sin limites. pero que se presentan muchas variaciones 
sutiles 
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Estilo Internacional o "no estilo" 
Utópico e idealista 
Forma determinista y funcional 
Zeitgeist 
Artista como profeta t sanador 
Estilista I para todos 
Totalizador, desarrollo comprensivo 
Arquitecto como salvador I mérdico 

"Sinceridad" 
Simplicidad 
Espacio isótropo (Chicago, Dominó) 

Forma abstracta 
Purista 
"Caja muda" inarticulada 
Estética de la máquina, lógica directa, circulación, 
mecánica, tecnologla y estructura 

Anti-ornamento 
Anti-representativo 

Anti-metáfora 
Anti-memoria histórica 
Anti-humor 
Anti-simbolismo 
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Tabla Comparativa de estilos según Charles Jenks 

TARDOMODERNO 

IDEOLÓGICO 
Estilo inconsciente 
Pragmático 
Ajuste flexible 
Tardo-capitalista 
Artista suprimido 
Elitista profesional 
Totalizador 
Arquitecto presta serv1c10 

ESTILISTICO 
Supersensuahsmo t sl1ck-tech t high-tech 
Complejo simplicidad referencia ambigua 
Espacio 1sótropo extremo (planta de oficinas 
abierta, "Espacio Cobertizo" redundancia y 
plamtud 
Forma escultórica, h1perbolo1de. forma emgmát1ca 
Purista y repetición extrema 
art1culac1ón extrema 
Segunda estética de la maquina. extrema lógica. 
circulación, mecánica. tecnologla y estructura 

Estructura y construcción como Anti-ornamento 
Representa lógica. circulación, tecnologia, 
estructura, movimiento congelado 
Anti-metafora 
Anti-histórico 
Humor no intencionado, despropósito 
Simbólico no intencionado 

POSMODERNO 

Doble clasificación de estilo 
"Popula( y Pluralista 
Forma semiótica 
Tradiciones y selección 
Artista t cliente 
Elitista y participativo 
Fragmentario 
Arquitecto representativo y activista 

Expresión hibrida 
Complejidad 
Espacio variable con sorpresas 

Forma abstracta y convencional 
Ecléctica 
articulación semiótica 
Estética mixta y variable según el 
contexto. expresión del contenido y 
adecuación semántica a la función 
Ant1ornamento proorgámco y aplicado 
pro-representación 

Pro-metáfora 
Pro-referencia histórica 
Pro-humor 
Pro-simbólico 
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Ciudad en parque 
Separación de funciones 
"Piel y huesos" 

Gesamtkunstwerk 
'Volumen no masa" 

Slab, bloque prismático puntual 
Transparencia 
Asimetría y "regularidad" 

Integración armoniosa 

Características del Movimiento Moderno 

• Muestra como está hecha, busca la verdad 
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IDEAS DE DISEÑO 

"Monumentos" en parque 
Funciones dentro de un "Cobertizo" 
Piel brunida con efectos op, aspecto húmedo. 
distorsión difuminado 
Ret1culismo reduct1vo y elíptico, "Trama 1rrac1onal" 
Volúmenes cerrados por epidermis, masa negada, 
"forma general", sinecdoque 
Ed1f1c10 extru1do. linealidad 
T ransparenc1a literal 
Tendencia a la simetría y a la rotación formal. 
especular y senado 
Armonía empaquetada armonización forzada 

Urbanismo contextual y rehabilitación 
Mezcla funcional 
"Manierista y barroco" 

Todos los medios retóricos 
Espacio sesgado y ampliaciones 

Edificio calle 
Amb1guedad 
Tendencia a la simetría asimétrica 
(reviva! rema ana) 
Collage 1 colisión 

Características del Movimiento Posmoderno 

• Es escenografía. busca el efecto 
• Se maravilla con la tecnología. a la cual nutre y por la cual es nutrida • Indiferente a las pos1b1hdades ofrecidos por la tecnologla 
• Niega el ornamento 
• Pretende no ser un estilo 
• Busca la riqueza del espacio, de lo tridimensional 
• Es heroica y de vanguardia 

• Quiere ignorar la tradición y pretende comenzar desde cero 
• Busca la coherencia, la umdad de los conceptos que adoptan en el 

proyecto 
• Es seria, adulta 
• Su sistema es la misma arquitectura 

• La forma sigue a la función 

• Su código principal es el compromiso con el arte de construir 

• Usa el ornamento como uno de sus elementos clave 
• Adopta los estilos como temática 
• Es b1d1mens1onal. la fachada gana 1mportanc1a 
• Acepta ser una continuación del Mov1m1ento Moderno y no 

rompe con él 
• Hace alusiones a la arquitectura del pasado 
• La forma es contradictoria, amb1gua.1ncoherente 

• Es lúdica. 1rónrca 
• Sus sistemas están en el pasado en la memoria del 

observador 
• La forma sigue, entre otras cosas, a la moda. y a la fantasla del 

arquitecto 
• Tiene un código doble ser entendido por otros arquitectos y por 
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el gran publico (Charles Jencks) 
• Es importante construir correctamente y respetar lá naturaleza de los • Es la construcción. lo que importa ,es el efecto obtenido 

materiales 
• Busca la coherencia del todo y de las partes • Es un collage de partes 
• Es ortodoxa • Es heterodoxa. ecléctica. discontinua en el terna o en el motivo 
• Pretende ser duradera • No le importa ser efímera 
• Es clilsica • Es romántica, K1tsh, seductora 
• Es lo que es: una creación original • Es una parodia 
• Se opone al Eclecticismo del siglo XIX, en ruptura total • Se opone a la rigidez del Mov1rn1ento Moderno, a un siendo 

parte de el 
• Tiene compromisos con valores sociales. económicos y políticos • Es alineado. ant1·h1stónca. anll-c1entifica, sin compromiso 
• Es dogmática • Es libre 
• Es Jerárquica • Es anárquica 
• Obedece a modelos • Obedece y construye tipos 
• Busca reproducir sus propios elementos formales • Recrea códigos formales existentes 
• La "buena forma" obedece a las leyes de la Gestalt • En lugar de la "forma", quiere encontrar un "formato" 
• Una arquitectura que es moderna. • Una arquitectura que está posrnoderna. 
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SlntHil de la Arquitectura en México desde la década de los 
años JO' s. 

En la década de los anos 30's. la economla de la 
arquitectura funcionahsta y el hecho que algunos arquitectos 
funcionalistas se encargaran de algunas Secretarias de Estado. 
hicieron que ésla se arraigara más a la sociedad mexicana. por la 
que se construyeron un sin número de ed1f1cios públicos y privados 
que siguieron dicha tendencia 

Durante los anos 1932 - 1935. el Arq Juan o·Gorman fue 
¡efe del departamento de ed1f1c1os de la Secretaria de Educac10n 
Pública: el Arq José V1llagrán García. por su parte estuvo en el 
Departamento de Salud Publica. Juan Legarreta fun~ió como 
encargado de la Sección de Proyeclos del Departamenlo de Ed1l1c1os 
de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas 

'Durante 1933 -1940. Carlos Obregón Sanlac1l1a se encargó 
del Proyecto del Hotel del Prado asociado con el Arq Mano Pan1 

·En 1934 ambos proyectan el Hotel Reforma. este el primer 
Hotel en México que contó con sala de convenciones y banqueles. 
clima art1ftc1al. barbería. salón de belleza. fioreria. cafetería. agencia 
de v1a¡es. rnght club y por supuesto con roo! garden. espacio tan 
querido por Le Corbus1er 

• En 1937. V1llagrán proyectó el Ed1f1c10 de el tnst1tuto de 
Cardiología. en el que cada volumen espacial refle1a un contenido 
funcional especifico 

• En 1938. Obregón Santac1iia d1seM el Ed1f1c:o Guard1ola. 
que en la centralización y ¡erarqu1zac1ón del acceso principal nos 
recuerda los conceptos del "Art -Deco" 

'En 1940 Luis Me Gregor construyo el Hospital Militar 
'Durante 1930 - 1942. José A Cuevas se encargó de 

ccnstru1r el Edificio de la Lotería Nacional que en su estacionamiento 
acces1onal sigue de cerca los rascacielos neoyorquinos de los años 
30 s 

• En 1945, Mano Pan1 construye la Escuela Nacional de 
Maestros en donde reúne elementos modernistas. como el uso de 

apo¡os aislados c1llndncos estriados. vanos cubiertos con persianas, 
materiales aparentes 

' En 1947. Obregón Santacil1a y González Carnarena 
d1senaron el Ed1f1c10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
de Paseo de la Reforma. donde las ventanas corredizas del cuerpo 
principal del Ed1f1c10 se encuentran libres del plano de la estructura 

Características generales de la Arquitectura Funclonatista. 
• Fue comun de¡ar los matenaies aparentes así. tanto las 

losas como columnas en ocasiones los muros fueron de¡ados 
aparentes 

' Algunos ed1f1c1os presentan fachadas de ladnl!o aparente. 
combinando con la estructura de losas. castillos y columnas de 
co1creto aparente 

·También se de1an las trabes aparentes as', corno los muros 
de piedra se de¡aron sin recubrimiento y sin apare¡o l1mp10 

Características de la Arquitectura de tos años 4o·s. 
• En esta epoca tanto el cimbrado de las losas. como el 

apare¡o de los muros de piedra y tabique. se hicieron con mayor 
cuidado para evitar la apariencia rústica y descuidada de las 
construcciones de la decada anterior 

• Se pordera en la fachada de elemen:os tales como los 
tinacos de lámina para acentuar el carácter popular o social de la 
arquitectura func1onal1sla 

• La búsqueda de la s1metria de los eM1c1os funcionalistas es 
noto na 

• La ierarqu1zac1ón de algunos elementos en fachada, la 
hacen casi 1mpercept1b!e 

' Hubo una tendencia por dar un con¡unto a los edificios en 
forma cúbica losas. co:umnas muros y aleros se articulan para 
evidenciar la forma 

• Los vanos preponderantemente cuadrados o rectangulares. 
aunque en baños. cocinas y escaleras en forma circular fueron lo 
más común 
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· • También los vanos se hacen cada vez más amplios y 
llegan a ser de piso a techo sobre los cuales. los aleros de las losas 
sobresallan para producir ciertos efectos sobre los ventanales. 

• La importancia de la ventanerla es tal, que los muros de 
carga fueron desapareciendo. 

• La modulación tanto de los elementos estructurales como 
de espacio y de elementos de fachada, fue muy notona en el 
funcionalismo. 

• El empleo de los elementos clhndricos para 1erarquizac1ón 
de circulaciones verticales. o simplemente para redondear y suavizar 
las esquinas de algunos cuerpos del ed1fic10 lográndose asi la 
continuidad de los paramentos de las fachadas 

La arquitectura internacional de Ja década de los so·s. 
A partir de la década de los 50's, el pals comenzó a difundir 

ante el mundo un carácter de "Modernidad" que estaba le1os de ser 
real puesto que se olvidaba de fortalecer el aspecto social y 
educativo del pals 

A la terminación de la Segunda Guerra Mundial. nuevas 
ideologlas y corrientes artist1cas irrumpieron en el medio intelectual y 
artístico del pais el Expresionismo, el Ex1stenc1alismo. el 
Abstracc1onismo que comenzaron a modificar la mentalidad y puntos 
de vista de pintores. escultores. literatos y arquitectos Estos últimos. 
ante tales comentes se lanzaron a la búsqueda de nuevas formas 
expresivas, reclamando el apoyo de los progresos logrados hasta 
entonces por la técnica constructiva y basándose en el realismo de 
los años 30 · s 

Asl, Enrique X de Anda Alanis. dividió en dos vertientes. una 
que entendió el racionalismo funcionalista como tendencia en la que 
habla que buscarse "La economia total de elementos como 
subterfugio para dar menos una rentabilidad mayor " los ed1f1cios 
construidos bajo este concepto carentes de fundamentos Teónco
Arquitéctonicos solventes son claro ejemplo de la especulación en la 
construcción que ha resultado a estas alturas tan dañina para una 
sociedad como la nuestra. acostumbrada por siglos. a la amplitud y 
generosidad de los espacios habitables 

La segunda vertiente se lanzó a la búsqueda de las nuevas 
.T eorlas espaciales y compos1c1ones plásticas " que dieron fruto a 

esquemas arqu1!ectónicos de gran creat1v1dad y fuerza expresiva 
Ba10 esta vertiente podemos ubicar el proyecto de Ciudad 

Univers1tana comenzada en 1950 ba10 la coordinación de el Arq 
Carlos Lazo, en colaboración con los arquitectos Mario Pani y 
Ennque del Moral 

Otro e1emplo es la obra de Félix Candela quien basó su 
arquitectura en sus conocimientos y experimentos sobre la teoria 
estructural de los pa1abolo1des hiperbólicos El uso de estos 
cascarones de concreto perm1t1ó cubnr grandes claros sin apoyos 
intermedios. n1 trabes que 1nterrump1eran el espacio interno con la 
venta1a ulterior de obtenerse losas de muy escaso espesor a 
d1ferenc1a de las obtenidas por sistemas constructivos tradicionales 

• Candela en 1959. construyó la Iglesia de la Medalla 
Milagrosa en la Ciudad de México 

• Posteriormente Pedro Ramirez Vázquez y Rafael Mi1ares 
1nterv1enen en los proyectos de mercados de esta comente 

• Enrique de la Mora y Fernando López Canmona 
proyectaron la Iglesia de los M1s1oneros del Espiritu Santo del Altillo 
en el Distrito Federal 

• Durante ésta década el Estado promovió la creación de 
grandes unidades multifamiliares y de otros espacios para el servicio 
publico De ellos el claro e¡emplo son Los Mult1fam1hares "Miguel 
Alemán" ( 1950) y el "Juárez" ( 1952) del Arq Mano Pan1 

• De esta década proceden también "Los Cines de las 
Américas" (1952) y el ·Paseo" (1957) de V1llagrán Garcia que 
integraban en un solo ed1fic10 dos act1v1dades diferentes La 
recreación. representada por las extendidas y cómodas dimensiones 
de la sala del cine y la de traba¡o representada por amplias y bien 
iluminadas oficinas 

La década de los so· s. 
Durante la década de los so· s. el Estado asumió la labcr de 

fomentar la construcción de una serie de edificios que reflejaran un 
espíritu contemporáneo y de progreso Se busca dar una nueva 
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imagen de éxito ante el Mundo, una imagen de equil1bno económico 
yde poder. · 

La arquitectura oficial entonces. ademils de su 
monumentalidad, empleó materiales en recubrimientos que refie¡aran 
simbólicamente el poder que el pals pretendla poseer; así se 
utilizaron el mármol blanco, la cantera. preferentemente verde. el ro¡o 
tezontle y la piedra basáltica, como asociaciones a los materiales 
empleados tradicionalmente en etapas distintas de nuestro pasado 
cultural y que relacionaban también con los colores representativos 
de México 

Los grandes paños de v1dno. sostenidos por manguetena de 
aluminio eran indicio del papel que México estaba desempeñando 
dentro de la arquitectura "Internacional" configuras como Yáñez. 
Candela. Pani, Barragán. etc 

E¡ernplos de la arqwteclura Oficial son 
' El Centro Médico Nacional (1961) ba¡o la dirección de 

Ennque Yánez, en donde se incorporaron ademas algunos 
elementos espaciales y formales de ongen prehispánico 

'La Unidad Independencia (1960) de Ale¡andro Pneto y José 
Maria Gut1érrez 

'Nonoalco-Tlalelolco (1960) de Pani, Luis Ramos y Ennque 
Molinar 

'El Museo de Arte Moderno (1963) de Ramirez Vázquez. 
cuyas formas circulares y grándes paños de cnstal revolucionaron los 
conceptos rnuseograficos que se manejaban en el pais 

• El Museo de Antropología e H1stona (1964). dmg1do por 
este mismo arquitecto, reunió en su e¡ecuc1ón vanos arquitectos. 
ingenieros, pintores, escultores, rnuseógrafos, etc . con lo que logró 
un extraordinario edifico lleno de valores y s1gnif1cac1ón 
arquitectónica 

' Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco (O F) 
proyectado por Reynaldo Pérez Rayón y se terminó de construir en 
1960 El edificio hace manifiesto del carácter func1onahsta y 
tecnológico de la inst1tuc1ón, tanto en la organ1zac1ón espacial, lineal, 
urbana y arquitectónica. corno el uso de rnatenales prefabncados 
estandanzados. 

La monumental1dad y el contraste entre el edificio y su 
contexto urbano comenzó a ev1denc1arse en 

·La Torre de Banobras (1964)de Pani y Luis Ramos. 
·El ed1f1c10 de la Secretarla de Relaciones Extenores (1966) 

Pedro Ramlrez Vázquez 
·Torre de of1c1nas de Celanese Mexicana (1968) de Ricardo 

Legorrela y Asociados en la cual la estructura arborea. la 
¡erarqu1zac1ón del acceso y el mane¡o de texturas y ntmos entre 
macizos y vanos dan al ed1fic10 un carácter plástico de calidad. 

' La Alberca y G1mnas10 Ollmp1co (1968) de Edmundo 
Gut1érrez. Antonio Recam1er. Manuel Rosen y Valverde Garces cuya 
mas1v1dad y soluc11in estructural resu\taron ser lo sobresaliente 

·El Palacio de los Deportes (1968) de Félix Candela, Antonio 
Pe1ry y Enrique Castañeda. la cubierta adquiere enorme 1mportanc1a 
plast1ca gracias a su forma textura y al matenal empleado 

En esla década es también :mportante la 1ntroducc1ón de la 
novedosa concepción espacial proveniente de los Estados Unidos de 
Norteaménca con la construcción de el Pnmer Con¡unlo Comercial 
en México. "Plaza Universidad" (1967) a cargo de Juan Sordo 
Madaleno 

La Arquitectura Contemporánea 
Es importante conocer que la arqu1teclura contemporánea 

tiene diferentes caminos de la arquitectura y es verdaderamente 
dificil hacer una clas1f1cac1ón por lo que estudiaremos la del autor 
Pedro de la Mora y Palomar que nos muestra seis tendencias 
pnnc1pales. aclarando que al hablar de tendencias no se pretende de 
ninguna manera hacer una clas1f1cac1ón rígida ni pretende excluir 
obras o arquitectos de 1mportanc1a. sino la intención es cuestión 
meteorológica que pretende únicamente s1rnpl1ficar las aprec1ac1ones 
de la arquitectura mexicana de nuestros dias 
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Tendencias de la Arquitectura Mexicana según Pedro de la 
Mora y Palomar: 

1. Tendencia Plástica. 
2 Tendencia Racional. 
3 Tendencia Libre. 
4 Tendencia Monumentahsta. 
5 Tendencia T rad1cional 
6 Tendencia Escultórica 

1. La tendencia "Plástica": 
Esta tendencia está determinada por la preocupación de 

arquitectos seguidores de esta comente por hacer respetar los 
materiales de construcción " como un ingrediente visual que 
subraya los volúmenes. quiebra la luz y ver claramente la sombra 
casi sin medios tonos " Esta tendencia ut11tza preferentemente el 
concreto ya sea aparente con d1ferenles tratamientos de textura En 
las construcciones representativas de esta corriente. es común. que 
los tratamientos exteriores se continúen con los interiores y se 
mezclen con los materiales finos y naturales como la madera. 
alfombras y grandes paños de vidrio 

Como representante de esta corriente son Teodoro González 
de León y Abraham Zabludovsky con sus proyectos 

• Para los ed1fic1os del INFONAVIT (1978) de Teodoro 
Gonzalez de León 

• El Colegio de México (1976) de Orso Nuñez y Arcadio 
Artigas 

·Sala de Conciertos Nezahualcoyotl (1976) y el Teatro Juan 
Ru1z de Alarcón (1976) ambos en el centro Cultural Universitario de 
Orso Nuñez y Arturo T rev1ño con la Biblioteca Nacional ( 1979) 

• Ed1f1cio Plaza Insurgentes ( 1979) en lnsurgenles y Ángel 
Urraza de Rafael M1Jares 

2. La Arquitectura "Racional''. 
Baio este nombre se engloba aquellas obras que han sido 

concebidas med1an'.e la ut11tzac16n de elementos prefabricados que, 
con medidas estándares se adaptan a la construcción En esta 

tendencia, nos dice " es inevitable relacionar todos los elementos 
entre s1 la estructura. los pisos. las ventanas. las unidades de 
1lum1nac16n interior. los plalones. las diferentes instalaciones y hasta 
la d1spos1c16n del mob1l1ano " 

Esta comente está representada por Augusto H Alvarez. 
Juan Sordo Madaleno y José Adolfo W1echers con el Centro 
Operativo Bancomer ( 1980) 

• Juan Sordo Madaleno y José Adolfo W1echers con el Hotel 
Presidente Chapultepec (1977) 

·Juan José Diaz Infante con la terminal de Autobuses TAPO 
(1979) y el ed1f1c10 C11y Bank (1980) 

• Ramón T arres con el nuevo ed1f1c10 de la Lotena Nacional 
• La Torre de Mexicana de Aviación de Rafael M1iares 

(1981) 

3. La Arquitectura "Libre". 
Esta comente se basa en el hecho de que "en ocasiones se 

plantea al arquitecto la necesidad de resolver con ong1nal1dad un 
problema de diseño a partir de un programa de requerimientos o de 
uso de un material previamente establecido Suele suceder asi 
cuando una empresa productora de aluminio v1dno. cemento. 
ceramica u otros productos encomienda al arquitecto a pesar de 
esta lim1tacrón el profesional tiene por lo general libertad irrestncta 
tanto en el uso de la forma como en la 1nterpretac1on del espacio" 

E1emplos de esta comente 
·El Planetario Alfa de Monterrey de Fernando Garza Trev1ño. 

Samuel We1ffberger y Efra1n Aleman Cuello Según esto parece ser 
entonces que el calificativo de libre" es aplicable más al aspecto 
formal de la construcción que a la 1mpos1c1ón de cierto matenal o 
programa arquitectónico 

4. La Arquitectura "Monumental". 

Esta linea arquitectónica esta representada por aquellos 
proyectos que. debido a su gran 1mportanc1a desembocan en 
soluciones monumentales Ante tal circunstancia el espacio externo 
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al edificio cobra una importancia paralela o may~r a la del edificio 
mismo: "La fuerza expresiva de tales edificios se traduce en 
generosidad. La construcción se transforma en slmbolo, es 
receptaculo del hombre en grupo significante, a la vez que lestimonio 
de la afirmación social. Ya no se habla de escalones, patios, 
vestlbulos; se trata de escalinatas, explanadas, naves y cuerpos 
relacionados entre si por una medida psicológica o espiritual 

Ejemplifica dicha linea con 
' La Basilica de Guadalupe (1976) de Pedro Ramlrez 

Vazquez, Javier Garcla Lascurain, José Luis Belluire, Gabriel Chavez 
de la Mora y Alejandro Schoenhofer. 

' El Colegio Militar (1976) de Agustín Hernández y Manuel 
Gonzalez Rul. 

' Plaza Tapatla de GuadalaJara. La Plaza Clv1ca de 
Monterrey de Osear Bulnes y el edificio sede de la INEGI en 
Aguascalientes 

5. La Arquitectura ''Tradicionalista''. 
Esta tendencia engloba aquellas obras que resuelven los 

requerimientos contemporáneos en base a un conoc1m1ento profundo 
de la arquitectura de nuestro pasado histórico "la poderosa 
arquitectura del siglo XVI, las casonas coloniales y la peculiar 
arquitectura de la provincia mexicana, con sus alturas y espacios de 
noble dimensión, la simplicidad de los materiales de construcción y la 
esencia castiza que de todo ello emana, se conjugan en esta 
tendencia con sorprendentes resultados, Los requerimientos de los 
proyectos modernos se resuelven con amplitud. recordando la 
nobleza y austeridad propias de sus origenes. los que produce un 
aspecto novedoso y original." 

' Un representante significativo de esta tendencia es Luis 
Barragán quien construyó varias casas particulares en el Pedregal de 
San Angel 

' La obra de Ricardo Legorreta ejemplifica igualmente esta 
corriente, para ello basta recordar el Hotel Camino Real de Cancún 
(1975) 

' También algunas obras de Agustln Hernández pueden 
clasificarse en esta tendencia, por ejemplo la Escuela de Ballet 
Folklórico de México y el Colegio Militar (1976). 

6. La Arquitectura "E1cultórlca". 

Esta tendencia está e¡emplif1cada, particularmente por las 
últimas obras de Agustín Hernández. en ellas. la forma y la 
composición de los volúmenes convirtieron el proyecto final en 
verdaderas esculturas habitables Es su taller de Arquitectura 
construido en 1976 en el que marca el inicio de esta etapa 
"Escultórica" en su obra 
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Alnhlm Zabllldo-n~y. 

Augusto H. Alvarez. 

Agustín Hernández. 

Carlos Mijares. 

Enrique Vai\ez. 

Enrique Albln. 

Enrique Norteo. 

Apendice Biografico 

Mexicano. nacido el \4 <le íunio de 1924 Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en los años de 1945·1949. Se recibió obleniendo mención honorifica con el lema 
"Unidad de Hab1lación Colonia Hipódromo". lraba16 en el taller del Arquitecto Mano Pani. y comenzó su practica 
prolesional pnvada en 1951. 

Nació en la ciudad de Mérida, Yuca\an, el 24 de d1aembre de 1914 Desde 1921 reside en la Ciudad de Mexico. 
Llevo a cabo sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con sede en la Academia de San Carlos entre 1933-1937 Obtiene el titulo de arquitecto el 18 
de Agosto de 1939 Falleció e\ 29 de noviembre de 1995 en la Ciudad de México 

Realiza sus estudios supenores en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Unive1s1dad Nacional Autónoma de 
México. Obtiene el ltlulo de a1qu1tecto el 29 de Junio de 1954 Es dlfector del Taller No 8 de la EN A, hasta 1968. 
Jele del \allet de Proyectos del Comité Mmm1Mtador del Ptograma Desde 1978 es dmtot de PRllXIS, Grupo 
m\etdisciplinario de Diseño 

Nace en la ciudad de México el 26 de abnl de 1930 De 1948 a 1952 1nic1a su tormac1on académica en la Escueta 
Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México En 19551rnc1a su labor acadilm1ca en la 
UNAM Empiezan sus obras en un ambiente de cambio ée la arquitectura y en 1968 empiezan a ser 1dent1ficadas 
como parle importante en la arquitectura 

Nació en la Ciudad de México en 1908 En los ai\os en que realizo sus estudios profesionales (1927-1931) Al 
termino de su etapa estud1ant1I. Yañez formaba parte de un grupo de 1ovenes arquitectos entus1as1amenle adictos 
al movimiento racionalista. grupo que radicalizaba los postulados de éste 1mpnm1éndoles un sentido hondamente 
social, acorde con las circunslancias de Mexico Desar1olla su practica profesional s1multaneamente con la 
actividad docente En 1942 abandona la docencia para dedicarse a su práctica proles1onal Desarroltando 
proyectos hosp1tatanos y centros escolares 

Arquitecto mexicano. nació en la ciudad de México rnahzando sus estudios en la Universidad lberoamencana de 
México. su campo de estudio y pmtesmnal lo llevó a cabo en la década de los 70's. traba¡o corno d1bu¡ante pa1a 
Fel1x Sánchez en el despacho de Sánchez Arqu1tec1os. fue compañero de Ennque Norten con el que se asociaria 
en 1981 a 1985 en campo profesional forman Alb1n y Norten Arquitectos siendo codirector Después inicia su 
práctica profesional formando Alb1n Arquitectos Asociados 

Nació en la ciudad de México el 27 de febrero de 1954 Terminó sus estudios de arquitectura en la Universidad 
lberoamencana r.n la ciudad de México. en 1978 En 1980. obtuvo la maestria en arquitectura de Cornell Univers1ty, 
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Enrique del Moral. 

Felix Candela. 

Francisco Serrano Cacho. 

Isaac Brold. 

Juan José Dlaz Infante. 

José Villagrán García. 

Apendice Biografico 

en lthaca N.Y. De 1981 a 1985 fue codirector de Albin y Norten Arquitectos y desde 1986 dirige TEN Arquitectos. 

El arquitecto es ong1nario de lrapuato, Gto realizó sus estudios en la Escuela de San Carlos de la UNAM. de 1923 
a 1927. y fue profesor de la Escuela Nacional de Arqu1tec1ura de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
durante mas de 15 anos 

Nació el 27 de enero de 1910 en Madnd Fue lormado profesionalmente en la Academia de San Fernando de 
M;;drid Llegó a México en 1939 con los transterrados españoles. obligados a abandonar su pais por la guerra civil. 
Ya desde entonces habia comenzado a recabar y traducir. toda la información de que se d1sponia en materia de 
membranas de concreto o "cascarones. que no era mucha Entre 1949 y 1952 construye sus pnmeros cascarones 
experimentales a base de segmentos c11indncos y luego poco a poco. resuelve superficies regladas de complejidad 
ascendentes como cano1des y paraboloides hiperbólicos Candela pudo haber guardado sus descubrimientos para 
si, para explotarlos por su cuenta. pero fue lo suficientemente generoso como para compartirlo con muchos 
arquitectos mexicanos. limitando su papel en muchas obras al de consultor estructural y constructor 

Nace en México el 12 de Marzo de 1900 Muere el 3 de Diciembre de 1982 Realiza sus estudios profesionales en 
la Escuela Nacional Ingeniería y en Escuela Nacional de Arqu1tec1ura de la Universidad Nacional Autónoma de 
México Se recibe de lng C1v1I en 1942 y de Arqu11ecto en 1938 Realiza ac11v1dad académica s1mulláneamente a su 
práctica privada desde 1927 

Nace en la ciudad de México Inicia sus estudios profesionales en la Universidad loeroamencana (1970-1975) 
Recibe el lltulo de arquitecto en 1977 En 1977 realiza sus estudios de la Maestría en diseño Urbano en la 
Universidad de Oxlord En 1972-1976 1rnc1a su act1v1dad profesional como d1bu1anle en el despacho de Sanchez 
arquitectos y asociados En 1980-1985 se asocia con el arquitecto Agustín Landa Vert1z Desde 1991 a la 
actualidad desarrolla su practica profesional en su propio despacho 

Nace en la Ciudad de México. el 24de1urno de 1936 Realiza sus estudios profes1ona1es en la Escuela Nacional de 
Arqu1leclura de la Universidad Nacional Autónoma de l.lexico Se recibe de Arquitecto en Octubre de 1959. Su 
practica privada y asociado eventualmente con Ennque de la Mora desde 1960 y también practica en el Diseño 
Industrial 

Nace en la Ciudad de Mé1ico en 1901. Muere el 10 de Junio de 1982 Estudia Arquitectura entre 1918 y 1922 en la 
Escuela de Arquitectura de la Academia de San Carlos. dentro de la v1e1a tradición académica Se recibe de 
arquitecto el 1 de octubre de 1923 de 1920 a 1924 traba¡a en el departamento de conservación de ed1fiaos de la 
secrelaria de educación con José Vasconcelos Su act1v1dad acadé1rnca comienza en 1924 como prolesor de 
composición. de 1926 a 1935 profesor de Teoría de la Arquitectura y de 1936 a 1957 director de la ENA. UNAM 

226 



Apendice Biografico 

Inicia su práctica privada desde 1935 

Juan Sordo M1d1leno. Nace en la Ciudad de México el 28 de Octubre de 1916. Muere el 13 de marzo de 1985. Realiza sus estudios en la 
Escuela Nacional de Arquitectura de la Umvers1dad Nacional Autónoma de México Se recibe de arquitecto el 4 de 
diciembre de 1939 Profesor de compos1c1ón en la ENA UNAM de 1950 a 1957 Miembro del grupo de Per~os del 
DDF. para determinar los daños ocasionados por el sismo de 1957 Su práctica profesional pnvada desde 1938, en 
colaboración con diversos arquitectos. sobresaliendo su sociedad con Augusto H Alvarez de 1940 a 1950 y con 
José Adolfo W1echers 

Juan Segura. Nace en la Ciudad de México el 23 de ¡un10 de 1898. Enlre 1917 y 1921 estudia arqu1lectura en la Antigua 
Academia de San Carlos Se dedica al e1erc1c10 libre de la profesión y ha sido sobre todo un constructor ligado a la 
1mc1at1va pnvada 

Luis Barragán. Nació en la Ciudad de Guadala¡ara. Jalisco el 9 de marzo de 1902 Sus primeros años transcurrieron en 
Guadala¡ara y duranle esos tiempos solia pasar temporadas en el rancho de su familia Ingresa en la Escuela Libre 
de lngemeros de la ciudad de Guadala¡ara Reobe el titulo de mgernero c1v1I el 13 de diciembre de 1923 Realiza 
una arquitectura d1ferenle. una arquitectura que seria la que representa a México en el mundo por sus 
caracterist1cas en el uso del palio. de los colores de las fuentes. el uso del la luz y sombra y otros elementos que 
son la características de una arquileclura conlemporanea me11cana reconocida en la arqu1teclura mundial 

Mario Pani. Nace en la Ciudad de Méxrco. el 29 de Marzo de 1911 Realrza sus es1ud1os profesionales en la Escuela de Bellas 
Artes de Paris Se recibe de Arqurtecto el 5 de ¡urno de 1934. y revalida su titulo en la UNAM el 2 de octubre de 
1934. Realiza su practica pnvada desde 1934 con asooaciones eventuales con otros arquitectos. en especia! 
Enrique del Moral. José V1llagran García y Jesus Garc1a Collanles Paralelamente desarrolla su practica académica 
como profesor de composrc1ón en la ENNUNAM Presidente de Mano Pani Arqurteclos y Asooados. desde 1958 y 
de OEPl.AN, S A desde 1965 

Carlos Obregón Sanlacllia. Nace en la Ciudad de México el 5 de noviembre de 1896. muere en México el 24 de Drc1embre de 1%1 En 1916. 
Cartos Obregón. estudiante de 20 años. mgresa a la escuela de Bellas Artes para cursar la carrera de arquitecto 
con un pequeño grupo de alumnos procedentes de la escuela nacional preparatona: todos ellos testigos de la e1apa 
mas cruda de Ja Revolución Mexicana Se recrbe de arquitecto el 31 de mayo de 1924. Inicia su práctica pnvada 
desde 1922, en colaboración con drlerentes arqu11ectos 
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Ricardo LegorretJ. 

Teodoro Gonzalez de León. 

Apendice Biografico 

Nació el 16 de abril de 1919 en la ciudad de México Realiza sus estudios prolesionates en la Escuela Nacional de 
Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México Obtiene el lilulo de arquitecto con el Plan Regulador 
de Ciudad Guzman. Jalisco. En 1943. 

Nació en la ciudad de México el 7 de mayo de 193t En 1948 inició sus estudios prolesionales en la Escuela 
Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obteniendo el titulo de arquitecto en el 
arlo de 1952. A lo largo de su exitosa carrera. ha sido fundador y presidente de "Legorreta Arquitectos" en México y 
en Estados Unidos de Aménca En ambas empresas destacan obras que ponen en manifiesto su profesionalismo y 
destreza extraordinarios dentro de la Arquitectura Contemporánea 

Nace en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1926 Inicia en 1942 a 1947 sus eslud1os profesionales en la 
Escuela Nacional de Arquitectura de la Unrvers1dad Nacional Autónoma de México Traba¡ó con Carlos Obregón 
Santac11ia y con Carlos Lazo, ¡unto con Armando Franco (compañero de estudios) ganaron el concurso sobre el 
tema de Cd. Univers1tana. que fue de gran influencia para Mano Pani y Ennque del Moral. N finalizar sus estudios 
rec1b1ó una beca del gobierno francés y trabajó en el taller de Le Corbus1er por 18 meses. En 1963 se asocia con 
Abraham Zabludovsk1. pero sigue con su taller ind1v1dual Una caracterist1ca de esta sociedad fue pensar siempre 
en construcciones muy funcionales alejadas del estilo internacional para lograr atemporalidad y solidez 
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Aldo Rossi. 

Arata fsozaki. 

Bauhaus. 

Apéndice Biográfico 

Nace en la ciudad de Kuortane el 3 de febrero de 1898 En 1921 se diploma de arquitecto de la Universidad 
Politécmca, Hels1nk1 Muere en Helsmki el 11 de Mayo de 1976 

Influyente arquitecto 1tal1ano teórico del urbanismo que realiza su carrera en el Politécnico de Milán en 1959 y se 
incorpora a la revista Casabella-Cont1nu1ta Ross1 ha sido prolesor de d1feren1es escuelas de Arquitectura 

Nace en la ciudad de 01ta. en la costa norte de la isla Kyushu 23 de ¡ul10 de 1932 Alumno de Tange en 1970 como 
la primera figura creadora de la arquitectura ¡aponesa como teórico y escritor es igualmente decisivo y ha sido para 
los arquitectos del Japón el mayor interprete de !os mov1m1entos y tendencias extranjeras 

Es una escue1a de diseño creada en Saxe.We1mar tras un enfrentaíl~.ento políl1co que llega al gobierno 
democrático Su creador es Waller Grop1us 

Emilio Ambazs. Nace en 1943 en Argentina estudia en la Universidad de Pr1nceton donde completa sus estudios. y un año más 
larde hace su maestría en la misma 1nsl1tuc1ón El trabaja en el museo de arte de Nueva York, donde d1nge e 
instala numerosas exh1b1c1ones de Arquitectura entre ellas la de Luis Barragán en 1974 

Frank Lloyd Wright. El más grande arquitecto norteamericano del siglo XX nace en R1chland Center estado de W1scons1n el 8 de ¡unio 
de 1867 En sus años de formación recibe la influencia de las teorías rac1cnal:stas. del arquitecto francés V1ollet Le
Duc. de 1a Escuela de Ch1ca90 y el gran Lou1s Henry Sull1van. donde traba¡ó en el despacho (Ad!er & Sull1van entre 
1888-1893) Después de abandonar él despacho (Ad!er & Sull1van1. tanto ei como otros jóvenes arquitectos, 
buscaban soluciones funcionales y modernas para !a construcc·ó~ ae casas Al estilo que desarro!laron. del cual 
fue Wnght el prlílClpal exoonenle. se llamó Pra1ne School o Escuela de la Pradera 

James Stirlin9 Nació en el año de 1926 en Glasgow Inglaterra estudio en la L1verpool School of Art y en la Un1vers1ty School of 
Arch1tecture de la misma ciudad. donde se gradúo en el año de 1950 Trabajo asociado con Jame Gowan desde 
1956. ano en que abrreron un despacho Juntos hasta 1964 De 1963 a 1971 aprox1madamenle. trabaja solo. En 
este tiempo produce diseños de mucha orrg1nal1dad 

Le Corbusier. (Charles Eduard Jeannerel), nació en la Cahux de Fonds. en la suiza francesa Le Corbus1er no estuvo sometido 
jamas a una regular educación en ninguna universidad, estudiaba solo en una escuela de artes en Chaux-de
Fonds, donde nació Arquitecto y pintor. practica el arte donde todo es medido Desde 1900 a 1907. estudia la 
naturaleza que es orden y la ley. unidad y d1vers1dad 1l1m1tada, finura. fuerza y armonía A los 19 anos marcha a 
Italia. y después a París A los 23 anos el comienza a mvest1gar la regla que ordena y enlaza todas las cosas En 
1907 conoció a Josef Hoffmann. en 1908 en Lyon a Tony Garnier. en París a Auguste Perret en cuyo taller paso 
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varios meses. En 1910 paso un t1emµo en Dresde, en el ambiente de Deuscher Werkbcnd, y mas especialmente 
con Hench Tessenow. con los problemas de la estética y standanzac1ón de la forma industrial En fin, tras su 
establecimiento defimt1vo en Paris, en 1917, vino su confrontación con el cubismo A los 33 anos de edad se dedico 
completamente a la arquitectura. posela cultura y desarrolla su experiencia en la técnica y lo humano que ninguna 
enseñanza académica le hubieran podido facilitar 

Louis Kahn. Nació el 20 de febrero de 1901 en la isla de Osel. en Estoma (Unión Sov1ét1ca) En 1905 su familia se traslada a los 
Estados Umdos El 17 de marzo de 1974 falleció de un alaque cardiaco en la estación de Pennsylvan1a, en Nueva 
York. de regreso de un v1a1e por la India De 1912 a 1920 estudio en la escuela cent,al y en la academia de Bellas 
Artes de Pennsylvama De 1920 a 192~ obtuvo la licenciatura en Arquitectura en la Universidad de Pennsylvan1a 

Mario Botta. Nace en Mendris10, Suiza. el 1 de Abril de 1943 De 1958 a 1961 comienza su apren11za1e como d1bu1ante en el 
estudio de Carlom y Camemsh en Lugano De 1964 a 1969. realiza sus estudios en el Instituto Umvers1tario de 
Venecia En 1965 trabaja en el estudio de Le Corbus1er En 1969 tiene un encuentro con Lou1s Kahn en Venecia y 
tiene colaboración en el proyecto del nuevo pa!ac:o de los Congresos En 1970 1mc:a su act•v1dad Profesional y 
abre un estudio en Lugano 

Michael Graves. Nace en lnd1anapol1s (Indiana) Estudia en las Universidades de C1nc1nnat1 (Oh101 y de Harvard. becado por la 
Academia Americana de Roma. pasados 2 anos en ese centro En 1964 abre su despacho particular en Pnncenton 
(Nueva Yersey), de cuya Universidad es nombrado profesor en 1972 La primera referencia publica de que es 
ob1eto cuando su obra se incluye en el libro de FIVE ARCHITECTS 

Mies Van der Rohe. Nace en 1886 en Aqu1sgram Se dedica cuatro años de d1bu1ante de estucados y ornamentos en talleres y estudios 
de esta ciudad De 1904 a 1907 traba1a con Bruno Paul mientras estudia en la Escuela de Mes y Of1c1os De 1908 
a 1911 es colaborador en el estudio de Peter Berhens cespués arquitecto autónomo de Berlin Entre 1921 y 1924 
realiza cuatro diseños ideales para ed1f1c1os elevados. vil'as y arquitectura para exposiciones En 1927 dirige la 
exposición de la liga de Talleres 'la V1v1enda" en Stuttgart y construye un ed1f1c10 de v1v:endas En 1929 realiza el 
pabellón alemán para la expos1c1ón Universal de Barcelona Desde 1930 hasta el cierre def1n1t1vo de la Bauhaus en 
1ulio de 1933. director de la misma imparte clases de arquitectura en los semestres superiores Después traboJa 
como arquitecto en Berlín y da clases de arquitectura al mismo tiempo En 1937 emigra a Ch1cago de 1938 a 1958 
es director de la sewón de arquitectura del · Armour lnst1tute" mas tarde "ll!1no1s lnsMute of Technology" al mismo 
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tiempo trabaja en su estudio en Ch1cago Innumerables construcciones que determinan la arquitectura det siglo XX. 
sobre todo en Chicago y Nueva York. entre ellas. la casa Farnsworth. los dos comple¡os de apartamentos en 
Chicago 1948-1951; el Seagram Building de Nueva York en 1956-1959. y la Nueve Nat1onal Galene de Berlín en 
1962-1967 Muere en Ch1cago en 1969 

Norman Foster. Nació en 1939 en Manchester Inglaterra. finalizo sus estudios en la Universidad de Manchester y Yale. titulado en 
1961 Maestro en Arquileclura en la Universidad de Yale Se eslablece como profesional en lnglalerra en 1963 En 
1967 funda Fosler Assoc1ales ¡unlo con Wendy Foster Colabora con Richard Buckm1nsler Fuller de 1968 a 1983 

Ricardo Bofil. Nació en Barcelona en 1939 Curso estudios de arqu1leclura en Ginebra. Suiza En 1963 de regreso a Barcelona. 
creo un poco después sena ya el Taller de Arquitectura 

Richard Rogers. Nace en 1933 en Italia Decide estudiar arqu1leclura por la 1nfluenc1a que rec1b10 de su primo Ernesto Rogers 
Estudió en la Arch1tectural Assoc1a11on School de Londres y en la Yale Umvers1ty en New Aven. Connect1cul. con 
Segre Chermayeff en donde conoce a Norma Foster En 1963 fundo ¡unto con su mu;er Su y el rnatnmonio Foster 
el Team 4 cuya construcción industrial mas relevante fue la Real1ance Control Factory de Sw1ndon (1967). en 
W1llsh1re En e! mismo año representó por segunda vez a los arquitectos ingleses en Ja B1enna!e de París Desde 
1969 desarrolla proyectos ¡unto con Renzo Piano y en 1977 traba; a solo en su despacho 

Richard Meier. Nació en Newark, Estados Unidos en el año de 1934 Se liluló en la carrera ée Arqu:lectura en la Universidad de 
Cornell Fue profesor de esla carrera en la Un1l'ers•dad Cooper Un•ón de Nueva York desde 1964 a 1973. y de la 
Universidad de Ya/e de 1975 a 1977 y Harvard en 1917 Traba;ó en diversos eslud•os corno el SOM (Sk1drnore. 
Owmgs and Mernl) en el periodo de 1954 a 1960. Marce/ Breuer and Assoc1ales de 1960 a 1963 En 1963 funda su 
propio estudio 

WallerGropius. ( 18831969) Alemán Estudió arquilectura en Munich y Berlín en 19031907 En 1919 es director de la escuela de 
la Weimar, que transforma a la escuela de la Bauhaus y lo convierte muy pronto en uno de los grandes centros del 
Estilo Internacional. Grop1us. de¡a la escuela en 1928, siendo sustituida por Mies Van Der Rohe. y en 1933. la 
Escuela fue cerrada por políticas del nazismo Grop1us se marcha a Inglaterra y luego pasa a los Estados Unidos 
de Norteamérica, donde ense~a en Harvard, todos sus pnnc1p1os de la arquitectura moderna Es uno de los 
creadores del es!Jlo en el siglo XX y siendo muy consc1enle de la responsab1l1dad social de la arquitectura 
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