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INTRODUCCION 

El hombre, con sus inquietudes y sus afli!les, siente el 

llllsia de conocer su origen y su futuro; de donde viene y a donde 

va, su compleja naturaleza es uno de los motivos que lo mueven a 

Jos más minuciosos li!láfisis de .su espíritu, de sus facultades 

mentales y li!lÍmicas, de su propia personalidad. El hombre vive 

con sus semejli!lfes en un ambiente especial, en un medio social. 

I.8 manera de regir esta sociedad, sus normas de conducta y el 

proceso histórico seguido hasta llegar a su estado actual a través 

de los tiempos, y en su afán constante de perfección, son otros 

tli!ltos motivos de reflexión y estudio. 

Diversas disciplinas trafli!l de estudiar o analizar cada 

uno de los interesantes aspectos apuntados, es este el caso de las 

ciencias en humli!lidades, que significli!l un elemento esencial al 

progreso, ya que su verdadero sentido se refiere al conocimiento 

del hombre en sí y como tal, a base de Ja información de Jos 

valores individua/es y humanos. 

En Jos tiempos modernos, se tiende cada día más a 

proporr:ionar a la humanidad, especialmente a Jos habitantes de 

las ciudades, espacios verdes donde encuentre el hombre la calma 

necesana para compensar el desequilibrio nervioso que produce 

Ja agitada vida cotidili!la. 

I.8 dinámica a la que nos obliga a vivir en una ciudad 

como ésta, frecuentemente no permite siquiera que contemplemos 

el enlomo que nos envuelve. Sin emb8rgo, Ja respuesta de nuestro 

cuerpo y mente cambia culi!ldo estamos rodeados de un paisaje 

compuesto por espacios verdes donde estamos en contacto con Ja 

naturaleza, por medio de lugares abiertos formados por calles, 

puques, lugares de recreación y entretenimiento, con Ja belleza 

de su color, textura, de sus flores y de sus hojas, Jos cuales 

esfimufli!l nuestros sentidos. 

Es así que Jos espacios abiertos y Ja vegetación cobran una 

gran importancia en la calidad de vida de Ja población de las 

ciudades. Estos Jugares tienen gran relevancia respecto a su 

función como amortiguadores de Ja contaminación del aire y 

sonora; ayudan a mantener espacios de mayor confort al 

amortigulll' cambios de temperatura, humedad y viento en el 

ambiente de la ciudad; contnbuyen a la captación de agua de los 

mantos acuíferos; favorecen en la conservación y reducción de la 

erosión del suelo urbano; proporr:ionan hábitats para una 

cantidad infinita de organismos silvestres, dan un sello de 

identidad a algunos sitios, y contribuyen a la relajación del estrés 

que ocasiona el vivir en una ciudad rodeada de concreto. 

En este trabajo se presenta la restauración paisajística de 

Ja Ciudad en Humanidades como alternativa en el diseño de áreas 

verdes, compromefJdas con Ja conservación y el mejoramiento de 

los espacios abiertos de Ciudad Universitaria. 

1 
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ANTECEDENTES 

El Pedregal de San Angel 

"Para hablar del origen del Pedre,gal es preciso remontarse 

varios siglos atrás, hasta el dia en que el volcán Xitle hizo 

empción en el Valle de México (hace aproximadamente 2,500 

millones de años); en la sierra del Ajusco salieron toneladas de 

Java que cubrieron un área extensa, convirtiendo el lugar en un 

inhóspito terreno. Pero el desolador panorama de esta área se 

transfonnó en un interesante ecosistema natural" (Anaya,1994). 

Durante muchos a1ios el Pedregal sólo sirvió como cantera 

de piedra para construcción y, por su estructura y dificil acceso, 

serna de escondite a bandidos y era peli,groso adentrarse en él. 

La circunstancia de haber atravesado el Pedregal la 

avenida de los Insurgentes p:Jra unirse a la carretera de Acapulco, 

hizo estimar la beíleza de su paisaje y sus posibilidades de 

utiíiz:icián. Mds tarde el :m¡uitecto Luis Barragan, asesorado por 

el pintor t:Jp:Jtio jesús Reyes Fcrrcim, en su fraccionamiento 

Jardines del Pcdn.~-::1/ mostn.5 /:1 111:1ncr:1 de aprovec/1:1r 

vent:1jos:1111C11/e el exótico p:Jis:1je, logmndo c:1racteristicos 

imbiles de gr:1n inten's, con sus enormes rocas de dfrers:1s 

texturas, /;¡ :1n·if/:1 quem:Jtl.1, !:Js ceniz:1s negms, /;¡ flor:1 peculíar 

dd fugar: Jiquencs, hdcchos, musgos, ¡ufo l\Jbos y piru/es. 

Fue entonces que se decidió que Ja nueva Universidad 

Nacional se ubicaría en este mar de lava, escogiendo Ja parte 

norte, Ja más cercana al sur de la Ciudad de México, para ubicar 

en e/Ja a Ja Ciudad Universitaria. 

Ciudad UniversHaria 

La Universidad de México, fue Ja primera en el Continente 

Americano, se fundó treinta años después de Ja Conquista de 

México y su papel en el desanvllo cultural del pais ha sido y es de 

capital importancia. 

La mayor parte de Jos edificios en el que se albergan sus 

escuelas e institutos, se hallaban ubicados en fa parte más antigua 

de la ciudad; monumentos de gran importancia histórica y 

artística en muchos casos, no respondían ya a las necesidades de 

la población estudiantil y, sobre lodo, carecían de la capacidad 

necesaria de albergar a tantos usuarios. 

El proyecto de la Universid:1d se inicio en 1.947 como 

parte del gmn proyecto de obras públirns lanzado por el 

programa de Miguel Aleman Valdés, quién dotó a la Universidad 

de siete kilámetws rnadrados, sobre las lavas del Xitle. l'n junio 

de este mismo alio, las :wtonaadcs ratificaron a limque ·del 

Moral, Maáo f'ani y Mwricio M. Cam¡\JS com,1 responsables del 

pr<1yccto del co11Jimto, mientras que la constmcción, supervisión 

y admii1istración de obras se designó al arquitecto Carlos Lazo. 
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Esta organización pem1itió que Ja obra se terminara en menos de 

tres años y el 20 de noviembre de 1952 se inauguró Ciudad 

Universitaria con fa participación del presidente Miguel Alemán 

Valdés y del Rector Dr. Salvador ZubÍrán. 

E'n esta construcción se utilizaron materiales considerados 

mexicanos, empezando por Ja Im·a volcánica del Pedregal en el 

que se asienta el conjunto de edificios. Se utl1izaron pavimentos 

en esca/Ji1atas que salvan los diversos niveles, en los basamentos 

de numerosas construcciones. En otros casos se uso tezontle. Se 

buscaron soluciones formales que respondieran a antecedentes 

prehispánicos. 

La Ciudad Universitaria constituyó un hito en nuestra 

moderna arquitectura, en la que varios edificios muestran obras 

de Ii1tcgración plástica como: el macrorc/ieve de Diego Rivera en 

cJ Estadio Olimpico, Ml'xico 68; los murales escultóricos de 

Siqueiivs en Kt'cton'a; el famoso plisma de Ja B1blioteca, revestido 

con mtwiicos de piedra, deJuan O ºGorman. 

Rescn-:1 ecológica del Pedregal de San Angel 

J,i¡ Ja parte sur del campus, se encuentra Ja Reserva 

frokiliic:i de/ ft·dresa! de S:in Ait~el, que albez..:.a un interesante 

eCt1sistema n:1tw~1/, y corresponde :1 /:1 p.1rte más baja de/ 

dt·rrame, en donde se ha dcsant11/:1do un mato1ral xcrófJJo, 

et1mw1id.1d l'<:~et:tl c1racteiiz:1da por /:1 predt1111Ji1:mci1 de las 

especies leñosas con alturas menores a cuatro metros con 

características típicas de ambientes semiáridos, en el que 

predomina el ''palo Joco" y otras especies arbustil'as. 

"La dismlÍ1ución de este pedregal, que en tan sólo 40 años 

se redujo más del 96% del área original, pasando de 4 000 a 

146.9 hectáreas, preocupó a Ja comunidad cienti&a y estudiantil, 

derivando en una serie de acciones que culminaron en Ja 

declaración, en 1983, de esta zona como Reserva Ecológica del 

Pedregal de San Angel" (Terrazas, J 996). 

Este hecho tiene un significado muy importante desde el 

punto de vista ecológico, ya que implica el conservar una de las 

más neas e interesantes comunidades vegetales del Valle de 

México y del país, además de convertir a esta zona en Ja única 

área natural protegida ofic1'almente dentro de Ja zona conurbada 

del Distrito Federal. 

E'sta reserva, es producto de Ja conjunción de dos factores: 

l. La situación bioseográfica del Valle de México, en Ja mitad 

meridional de Ja República, cercana al limite entre los reinos 

hol:írtico (frío) y neotropic,1/ (cálido). 

2. La gran irnxul:mdad topográfica que produce una alta 

variedad de macro y m1eroambirntes que hm1 pem1itido el 

des:1rrollo de ig11:1/ diversidad de organismos. 

3 
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Ci11d11d dc· f11vestisaciii11 c11 ll11manidades 

l1 Con.w:i<' J'c}c111á> de l/11111a11id11des es !11 autoridad 

1111/vct:iifillÚt em ':llX:Jd:J de im¡>t1Liar, C<'OrdiJ1ar )' t'f'llft1ar fa 

it11'C's/(1i1Jc1í \11 h11m:mi<tic/J m /:1 11.N.A.M. 

fa/.'t t'1\•nlit1i1di\11 1'1~'1illi1lmmtc esliib:i ubicada en f// 

'li•nt• de l/11m:1mii:1dc·s. ['c'n> h<'.I' se e111·11enlri1 c11 d cory'w1to 

dct1t>1111úi1d1> L 'i11d:1d de• /111·c·st(11:1dó11 en l/11ma111d:1des, a cm 

n•st.1.11• di· /¡¡ /!1b/1í•1c,·:1 Ni1CJÍ•11iil, dcntm de l1 Ciudad 

/ !nil'c'IS!ÚIÚ. 

"'"' /nsti/11!.>s di· /11rc·s/1;..;:1t'i,i11 csl:thm 11bi.."iJdos <'11 

dcti'rt•t1/i•s ¡•ú, >s .Je /.1 11>nt· .le· J/1111umd.1.!c'.'" siend,, lr.1s/:Jd:1dos 

e'// /,<!SS .11..t ( 'i11d.1d dc• l.1 /11rc•s/(1i.'lc"lii11 c'll J/tlllliJllJd:tdc'.i. 

/li¡\'lldcn de cst.1 1'<\'nlin;1,·1ií11 Jlllc'I'<' inslituh•s y seú 

, ·e•t1/1t W /, •s , ·11.1/,·s Se' e'/11111/• '/'.Jll .1 1 ·, >11ti1111;1, ·¡¡ i11 : 

• fnstf/11/,' .f¡' flll'c'.<1(\.1< 'Ú 'll<'S Üfc'/¡j '.i.< e' }/L</¡ 'l'lt'3S. 

• lt1s/1t111,' ,/e /11rcst1,.;.tc"h 'tl<'s Jil,>.<<'ÚÍ '.:ls. 

• /11.</J/IJ!. 1 1/l' /l/l'¡'Sfl:\.Ji'h'll<'S }j},i/,~\lc'.JS. 

• /u...;/1tut.' Lk Jnrc· ... f{'\.Ji.'h'll''-".fundil·.t.\. 

• /11s!it11h' dc l11 res11:..;.1, ·f, 'll<'.< ,, \ ·i.1/e'.' 

PKOBLEMÁTICA 

Antiguamente Ja Ciudad de México era una urbe 

enclavada en una zona, con caractensticas ambientales 

saludables; el efecto que la ciudad ejercía sobre estos alrededores 

era de poca importancia. Sin embargo, el desmedido crecimiento 

urbano a partir de los años cuarenta, cuando se inicia el proceso 

de Ji1dustrialización del país, cambio el escenario de la cuenca. 

Est:i ciudad se comfrtió en una de fas aglomeraciones humanas 

más grandes del mundo. Se han aumentado Jos niveles de 

co11/aminación del aire, desapareciendo fas áreas verdes, que 

antenómiente constituian parte de Ja ciudad 

lk' 1950 a 1960 la población de fa Ciudad de México 

.wmenló en una tereera parte. en 19 70 este número se duplicó, su 

t:Jmañc' lVllfir111ó au111e11ta11dc>, engulfendo pueblos enteros, 

lusques. nc'S y ¡x:drr-:..;aks. l:is porciones onC.'ntal y sudorienta! del 

Jhfres:if de Sa11 A11gd se l'ieron gra1·emente afectadas por el 

c'st:ibledmienh• de numems,,s barrios que pi.xo a poco ganaron 

lern·rw :J /:J Ja1·;¡. 

"}/,~¡- d snic'.'•' de'¡,, que t'r:I e! frdreg;¡/ fonna parle de Ja 

urlx m:is gr:mde dcl mande'. sin embargo el problema no termina 

:ilfi; n,> s8,, se ha J'r.'rd1dc> Ja c']Urtunidad de conserrar esta rica 

zc•11a. si 11,• que exi.<h' /3 :Imenua de su total desap:Irición. La 

f:iwc:J que h.ibita !:J resen-a h:J si&' sometida a un rápido 

./ 
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aislamiento pudiéndose considerar una isla ecológica" 

(Carrillo, 1995). 

En Ja época original de Ciudad Universitaria (1952) se 

respetó el concepta en el que se trató dar identidad al área can el 

manija principalmente de jacarandas, colorines, y fresnos, 

también es notorio el usa intensivo que se hizo de otras especies 

cama Jos truenos, piro/es y especialmente eucaliptos, que 

caincidentemente eran utilizadas en las campañas de 

reforestación de Ja zona urbana de Ja Ciudad de México. 

Frecuentemente se han discutido las ventajas de 

utilización de plantas nativas de una región particular, con 

respecto a las plantas introducidas (provienen de regiones o 

ambientes diferentes) en vista de que las plantas natfras están 

adaptadas a las condiciones de su medio. Sli1 embargo esta ventaja 

indiscutible, también puede dar lugar a consideraciones erróneas 

al pensar que por tratarse de plantas nativas, requerirán menos 

atenciones y cuidad,1s. 

ü fundamental tomar en cuenta las diferentes presiones 

ü11plícit.1s en e/ medió urbano, b:¡io las cua/cs las plantas nativas 

pueden ser 111as susceptibles al at.11¡11e de plasas o c11krmcd.1des, 

o .1 los C<'lltami11:111tes ;itmoskricos, cntre otros {;¡e/ores. 

fa p1PblcmJtica de l:t zon.1 de estudio en p:1rticular 

(Ci11d:1d de /111'est1~i;ac1ó11 en H11ma11id:1des), <Wzsi<tc en que, a 

pc:s:tr de tener un :írea n>u un sr;in poteucial cst<'tico, al que no se 

le da un valor real de diseño, las diversas construcciones han 

afectada visualmente el espacia, perturbando Ja vegetación y 

convirtiéndose en Jugares peligrosas para las usuarias. 

JUSTJFJCACJON 

Para la Ciudad de México el establecimiento de esta 

Universidad es de vital importancia porque imparte educación 

supenor para fam1ar profesionistas, investigadores, profesares, 

gente útil a Ja saciedad para extender con Ja mayor amplitud 

posible las beneficios de la cultura, teniendo una gran 

concurrencia y afluencia de estudiantes que asisten diariamente a 

este Jugar. 

Pero la relevancia de esta área no se restringe solamente al 

aspecto cultural, sino que trasciende a nivel ecológico y estético. 

En el transcurso de sus cuarenta años de existencia, es 

necesan:1 la revitalización de espacias abiertos de uso pcíblico 

respondiendo a las necesidades de los usuarios actuales. 

La rc/evancia de esta zona a nivel paisaje está en los 

re111atcs i111po1tantes de la roca volcánica, y en su vegetación tan 

especial, además de 11na estacionalidad m11y man.:ada, durante la 

época húmeda y lluviosa (de mayo a septiembre), se dispara e/ 

cnximicnh' y apan'ción de especies de flora, posteriormente d 

auge de la t'poc.1 rerdc, comienza a declinar. Después tiene lug.1r 
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la época seca (de octubre hasta abril), el Pedregal nuevamente 

transforma su fisonomía. 

La Ciudad de Investigación en Humanidades es una de Ja 

zonas construidas recientemente en Ciudad Universitaria, en 

donde no se tomó en cuenta el contexto arquitectónico y natural 

de que forma parte, carece de un carácter e identidad en 

comparación con el conjunto original de Ciudad Universitaria. 

Este Jugar cuenta con los elementos necesarios para 

ofrecer a Jos usuarios diferentes alternativas en función al valor 

estético, cultural y social de esta zona, teniendo el potencial por 

medio de su belleza 11atural para poner en práctica acciones 

relativas a la conservación ambiental 

Es un sitio especialmente privilegiado, por el lugar en el 

que se encuentra (el Pedregal de San Angel), desde el punto de 

vista cstt'tico, tiene una influencia en la valoración y 

aprovechamiento de las áreas verdes. 

OB}l71VO GENERAL 

Iíestaurar el paisaje desde un punto de vista estético y 

ambiental, rescatando la imagen origh1al de las áreas verdes de 

Ciudad Universitaria, para el desarrollo integral de Jos 

1ill'cstisadores y estudianlc·s, por medio del diselio adecuado de 

Jos e.1pacios abie1tos. 

OBJETlVOS PAKTlCULAKES 

• Valorar la gran riqueza paisajística del sitio diseñando las 

áreas verdes; imprimiendo carácter al süio y facilitando su 

legibilidad 

• jerarquización, integración conexión y continuidad de Jos 

espacios verdes, logrando una unidad coherente en su 

conjunto. 

• Contribuir al mejoramiento de las áreas verdes enfocando el 

paisaje desde diversas perspectivas e intereses. 

• Homogeneizar las especies vegetativas como lazo de unión con 

las áreas verdes de Ciudad universitaria. 

• Conservar las áreas naturales valiosas. 

• Kestitución del paisaje degradado. 

• Proporcionar áreas de mayor conforl para satisfacer las 

necesidades de Jos usuarios. 

• Creación de zonas seguras para Jos investigadores y 

estudiantes. 

• Consolidar y promover el establecimiento y buen desarrollo del 

arbolado J' Ja vegetación acompaliante, p3ra el beneficio de Ja 

población universitJria, optimizando los recursos materiales y 

humanos desti11Jdos p3ra a/cJnzar tal objetivo. 
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MlTODOLOGIA 

Los pasos a seguir para Ja realización de este proyecto se 

basaron de acuerdo a Jos ut11izados por Ja Unidad Académica de 

Arquitectura de Paisaje de Ja Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Esta metodología es Ja unión entre el método científico y 

Jos procesos de dise!lo, partiendo de un análisis físico-ambiental 

Ja identidad natural y los componentes del medio urbano, para 

llegar a establecer las condiciones en las que se debe desarrollar 

un dise!lo que pennita Ja conservación y Ja preservación del 

medio (McHarg, J.989). 

Este método esta confom1ado por las siguientes etapas: 

ETAPA DEANAl/SJS 

Estudio de las condiciones naturales y artificiales por 

medio de Ja recopilación de infonnación de análisis de Ja zona. 

1:1ctores Ambienta/es: 

• Ll.mdiciones c/imatoki<Sicas 

• Precipitación. 

• Tempcratum. 

• fd:1fologia. 

• Geología. 

• Topografía. 

• Comunidades vegetales. 

Factores Artificiales : 

• Los espacios abiertos en Ciudad Universitaria: 

l. la libertad en Jos accesos. 

Z. Los pavimentos. 

3. Los materiales y el color. 

• E/enlomo: 

l. Zona J. 

2. Zona2. 

3. Zona3. 

• Zonas a/eda!las al terreno: 

DIAGNOSTICO 

4. El Centro Cultural UniversüaniJ. 

S. Universum. 

6. El Espacio Escultórico. 

Con base al análisis de Jos factores naturales y artificiales, 

se obtuvo como resultado las características del sitio, 

identificando Jos elementos existentes; calificándolos y 

c!asificándok>s en favorables y desf.worablcs, dando una relación 

de espac1ós y propiedades del Jugar. 
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POTENCIAL 

Utilización de Jos elementos favorables y desfavorables del 

sitio dándoles un valor en el diseño, reconociendo espacios y las 

actividades que a/Ji se realizan, planteando una primera 

propuesta de zonificación dentro del proyecto. 

PKOGKAMA DE NECESIDADES 

Como resultado del análisis del Jugar, se presenta una 

solución espacial, definiendo un programa arquitectónico por 

medio del cual se desarrolla el diseño del proyecto, dándonos un 

orden lógico y zonificación del sitio, permitiendo explotar las 

propiedades y necesidades dd Jugar. 

PLANFEAMIENI'O CONCEl'IVAL 

Apoyándose en Jos estudios y observaciones realizadas, se 

planteara una idea que regirá el diseño de todo el proyecto, 

proponiendo una propuesta cultural y espacial 

LINEAM!ENI'OS DE D/SEJVO 

Surgen como respuesta del estudio y de Jos requeninientos 

del Jugar, dando una solución más particular en cuanto al 

tratamiento que se Je va a dar al proyecto. 

PKOYECI'O EJECU7'/VO 

Es Ja elaboración de información para llevar a cabo Ja 

construcción de Ja obra. 
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UBICACIÓN, DEFINICION Y CARACTERIS11CAS DE L4 

ZONA DE ESTUDIO 

"i,1 irea basáltica de Ciudad Universit3ria fonna parte del 

Valle de México y pertmece a Ja zona conocida como el Pedregal 

de San AnseL Este Jugar ant1;'{uamente se o:tendia de San Angel 

basta las faldas del A;usco. Adieionafmente, con fa construcción 

de avenidas y colonias residenciales se cortó por completo /.1 

contJi1111d:1d que en el pasado existió hacia Ja zo11.1 br.Jscosa de/ 

Ajusco" (Rzedowzski, 1954). 

La rnntidad de sucio desarr,1!1ada es escasa, par Jo que 

prc·scnt.1 andex fisiológic.1. L.1 temperatur.1 media .mua! osci1a 

entre 14"y 15''C la pree1jn°lilción C11tre 700y 950 mm anuales. 

Viirios i/Utores han m;sumentiido que /;¡ .1]/;J diversidad 

veget:1/ ennmtr:1di1 en e/ :Ílt'il, es producto de hetcroseneldad, Ja 

cu:1/ pn1d11,·c n1t1si1icos en cond1áones microclimdticas distintils, 

pcn1111icndo cJ cst:1bfccii11icnlc1 de u11:1 sriln L~mtúiild de especies 

con d1k1t'ntcs m¡ucrimicntos :1mbicnt:1/cs. 

"/,;¡ zon;¡ se Ci/r.1ctcriz;¡ por 1111.1 cst,1cio11:1l1di1d térmicil 

P<'C'' m:1n~1da, a11nq11t· se d1~,·/Ji1s11c 11n:1 c'poci/ de· tc111pera111ras 

m:is dc1·:1di1s dumntc llli/1"7.''· :1bril y m:iy<', ilntecedid:1 por un.1 

t'J\Y:1 rcliilfr:1mcntc tiú en d1dc111brc, enero y (ebrero. fü 

cWl/J;Js/c. cf f':J/n;ll tfc• fil prcc1jJJ/:1ción plt'Scn/;¡ Unil 

cs/:1c·ú1n:1/úiild muy 111:1J"c:1d:1; /;¡ époc:i de I!uvi:Js se inici:i en 

form.1 moderada en mayo, y tiene un máximo en/re Junio y 

scplicmbre. En octubre, /;¡precipitación desciende notablemente y 

permanece en valores muy bajos de noviembre a abril. El 

prumedio total wu¡¡/ es de :1/rcdedor de 800 mm" (Carillo, 1995). 

J\e/iiiéndonos a Ja zo1111 de estudio en especifico, Jos 

!11slilutos de Invesli¿;ación en Humanidades se k;dalizan en la 

p:irte sur de Ciudild Universitilria, cn lil zon.1 cu//ur;1! e11 donde se 

representan diferentes géneros de manifestaciones artísticas y 

culturales. 

A continuación se e11lista11 Jas áreas que las circundan: 

• Al norte: el Espacio Escu/lórico. 

• AJ Oeste: el Centro Cullural Universitario. 

• Al Sur: Universum. 

ESTADO ACTUAL Ufl PJUWO 

La Ciudad de Jm·est(..;ación en Humanidades está situada 

en la parle sur de C'Jlld1d Universitaria ;~ cuenta con una 

superficie de JO hectdrc':J:.~ /;¡ topografia del terreno es muy 

i/CCidcntad:J f1!'0dUC/O de Jos /llOVJÍlliCJltOS de/ mJgma a/ enfriarse, 

su edad iiprox1il1i1di1 es ¡f, · 2 500 ali os. 

Los edificios con los que conforman los lnstitu/os de 

/11vest1;'{:iCJó11 en lfumamda&~5 son los si,gwá1/es: 
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DELEGACIONES 

01 ALVARO OBREGON 
02 ATZCAPOZALCO 
03 BENITO JUAREZ 
Q~ COYOACAN 
~;; CUAJtMALPA 
üo CUAHUTEMOC 
07 GUSTAVO A. MADERO 
08 IZTACALCO 

1 MAGDALENA CONTRERAS 
O~ IZTAPALAPA 

! MIGUEL HIDALGO 
l 2 M/LPA ALTA 
13 TLAHUAC 

\~ iwJ't{f¡ANO CARRANZA 
16 XOCHIM/LCO 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

PLANO DE LOCALIZAC!ON CEOCRAFICA 
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l. Coordinación. 

2. Instituto de Investigaciones Filológicas. 

3. Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

4. Instituto de Investigaciones jurídicas. 

S. Instituto de Investigaciones Estéticas e Históricas. 

6. Instituto de Investigaciones Sociales. 

Todos estos edificios cuentan con vistas al exterior en 

donde se pueden observar Jos espacios abiertos, son de planta 

rectangular y la mayoría (excepto la coordinación) tienen tres 

niveles, en medio de estos edificios se tiene una gran extensión de 

áreas verdes. 

La vegetación existente se encuentra muy mezclada y con 

gran diversicbd de especies, que son : 

• Tcpoz:ín /Buddleia cordata). 

• Eucalipto 1Eucalyptu5 5pp). 

• Pino /Pinu5 5pp). 

• Afamo lfopulu5 5pp). 

• Pirul t5chinu5 Mo!le). 

• Liquidambar 11.iqiudambar 5tyraciflua). 

• Fresno /Fraxinu5 uhdei). 

• Laurel de Ja India (ricus nitida). 

Actualmente Jos espacios que conforman la zona de 

estudio son los siguientes: 

• Estacionamientos. 

• Accesos vehiculares. 

• Accesos principales peatonales. 

• Hitos (tres esculturas distribuidas en diferentes :zonas) 

• Zonas rocosas. 

• Andadores. 

• Zonas en construcción 

• Zonas naturales sin afectar 
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MEMOKÍA DESCIUYJ7VA DEL PROYECTO 

ANAL/SIS DEL MEDIO 17S/CO 

Condiciones cli!llatológicas 

Nzedowski, en 1954 hace estudios sobre Ja vegetación del 

Pedregal de San Angel, selia/a que "posee un cli!lla te!llplado y sli1 

estación fria pronunciada, propio de las planicies altas de las 

regiones tropicales y subtropicales. La telllperatura !lláxi!lla del 

año corresponde al !lles de mayo, la mínima en enero. La 

variación diurna de la temperatura alcanza valores elevados, 

particulam1ente en los llleses más fríos. La distribución de Ja 

precipitación es muy d~sigual, dividiéndose el a1io en una 

temporada lluviosa (de junio a octubre) y otra seca(de noviembre 

a mayo). Cada cuatro a seis 8lios hay un máxilllo de pn'C1j1itació11. 

Los vientos do!11Ji1antes son del NNW, aunque los más fuertes 

provienen del EN. L.1 presión atmosférica es baja C<'!llO 

consecuencia de Ja altitud. ü1 humedad absoluta del aire es J'<'r lo 

gcncml baja; Ja humedad relativa presenta considerables 

variaciones diurnas que dependt'n pni1cipa/111ente de la 

tcmpcr;1tur:1. l7 total de días con lluvia, oscila entn· 140 y 18'1. A 

menud,1 se obscnw mcio, las nevadas están restringidas a las .1/tas 

monta!ias~ (Rzc•dowski ,/9:)4). 

PRECIPITACION 

"En Ja tabla l que se presenta a continuación se puede ver 

Ja distribución anual de Ja precipitación. Del total de 733 !llm el 

89% corresponde a Jos meses de !llayo a octubre y sólo un l 1% a 

Ja época restante del año. Esta distribución irregular de las Jlwias 

es de capital illlportancia para el desarrollo de Ja vegetación" 

(R7.cdowsk1; 1954). 

Tabla J. Gc:sumcn de Ja J·ariación anual de algunos factores climáticos ( R7.Cdowski, 

1.954). 

Meses 1 11 111 IV V VI 

T.m. 11.4 13.1 15.Z J6.Z J6.9 17.3 

T.mx.e Z!l.J 3J.O 32.8 32.8 33.0 !JI.O 

T.mx.m. ZZ.6 Z4.9 27.J 27.Z Z6.4 25.l 

T.mn.e. -6 .• 9 -5.3 -3.4 -Z.O -0.7 3.1 

T.mn.m -J.O 0.9 Z.7 4.3 6.5 9.J 

O.J.m.I. 23.6 Z4.0 24.4 2Z.9 J9.9 J6.0 

/'./. 5.4 3.4 J3.9 29.3 65.9 132.5_ 

L:I. i6.Z JOO.Z t35.9 132.5 129.!I 119.S 

/'.ll: O.Oi 0.03 O.JO O.Z2 0.51 l.JJ 

D.11.3. I 1 2 5 JO 14 

/7.h. 14 8 o o o o 
/1.J 24 23 22 J7 J6 JO 
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Cmtlimución /Ablal. 

Mat:3 

T.m. 

T.mz.c 

T.mx.m. 

T.mn.c. 

T.mn.m 

O.d.m.t. 

P.t. 

E.t. 

P.IE. 

D.11.a. 

D.h. 

D.d 

T.m. 

T.rru.e. 

T.nu.m. 

T.mn.c. 

T.mn.m. 

V/l vm IX X 

16.4 16.4 15.9 14.9 

28.3 28.0 28.1 30.2 

2U 23.6 2Z.9 23.5 

3.4 4.6 0.9 -4.:J 

9.0 8.4 8.5 5.9 

15.4 15.2 H.4 17.6 

153.5 143.2 118.0 44.8 

109.9 11a8 89.1 88.8 

1.40 1.29 1.36 0.51 

16 14 17 8 

o o o 2 

15 11 11 18 

- Temperllura medi4 en ~ 

- Tanperalura mixi/116 atrcma en ~ 

- Temperatura mixi1T14 mcdi4 en '! 

- Temperatura mfnima ex.trema en ~ 

- Tc:mpaatun minim8 media~ 0 

XI 

]:J./ 

29.7 

2Z.6 

-5.6 

2.2 

20.4 

16.J 

74.6 

0.22 

4 

7 

19 

O.d.m.t. 

P.t. 

- Oscilación diuma media de la temperatura en ~ 

- PrecipilJlción tot81 en mm. 

E.t - E•-.poración toW en mm. 

P.11:. - Prccipilación/fraporación. 

D.lla. - Días con lluvia aprcciabk. 

D.h. - Dias con helada. 

D.d - Días despejados. 

xn 
12.0 

28.0 

zu 
-7.7 

0.1 

ZZ.:J 

6.4 

65.9 

a10 

1 

19 

20 

La cantidad de lluvia varia en ténninos generales, pero 

podemos deducir que la pnxipitación que se da en nuestra zona 

de estudio no es producto solamente de la altitud, si no de una 

estacionalidad muy marr:ada propia del Pedregal, siendo 

im¡xJrtante considerar este punto para la propuest.a. de la 

vegetación en el proyecto a desarrollar. 

Tl:MPEKA TUKA 

Durante el día la temperatura media anual es de 14.6~ La 

variación anual de Ja temperatura media es de poca cuantía; son 

apenas 6° de díferencia entre el mes más caliente y el más frío. La 

temperatura media anual durante la noche es de 19.6~ 

25 

20 

10 11 12 

O.d.mt 
T.M 

Gráfica l. Diagrama de la variación anual de algunos factores 

climáticos. 
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Gráfica 2. Diagrama de Ja variación anual de algunos factores 

climáticos. 

"Como Jo demuestran las gráficas, las oscilaciones no 

solamente no aumentan con Ja elevación sino que disminuyen 

hasta el grado de que a los 3 550 m su valor es sólo Ja mitad del 

correspondiente :1 los 2 300 111 • Este hecho trae como resultado 

una circunstancia ap;m:11tc111e11te paradL?jiea: las temperaturas 

mí11i111as 111cnsualcs de invierno .1 una altitud de 3000 111 110 son 

Ji1fcrion:~ a las de 2 30L1111" (Rzedowski, 1954). 

Por último en las mismas gráficas se nota que Ja 

temperatura media anu;if disminuye gradualmente con la altura. 

La ocu!Tencia de este fenómeno no amerita ninguna explicación 

adicional. 

20~~~~~~~~~ 

15 

10 

5 

o 
E E E E E E E E 
o o o o o o g o 
o o o o o o o 

"' ... ID IX) o "' ... ID 

"' "' "' "' "' "' "' "' 

1-t.m-------, 

, osclaciOn ! , _ ______, 

Gráfica 3. Diagrama de la variación de algunos factores 

climáticos en función de Ja altura. 

Podemos concluir que Ja temperatura no representa 

ningún inconveniente en cuanto al desarrollo de la vegetación, 

pero se debe considerar el descenso de temperatura que existe 

durante la noche, por tal motivo la selección de especies parte de 

un análisis previo a Jos factores ambientales existentes en el Jugar. 

EDAFOLOGJA 

Rzedowski 1954, señala en la vegetación del Pedregal de 

San Angel que "los sucios que se ha/13n por encima de Ja capa de 

Java son pnneipal111c11tc de on;gcn cólico y orgánico; otras fuentes 
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de menor imporlancia podrían ser los productos de 

descomposición de la misma Java, así como acarreos de origen 

aluvial y humano. El suelo se acumula fundamentalmente en toda 

clase de grietas, fisuras y depresiones. Su espesor no sobrepasa 

generalmente de unos pocos centímetros, pero las distintas parles 

del Pedregal pueden presentar diferencias al respecto: Por Jo 

general, es dificil distinguir horizontes edafológicos típo". 

Todos Jos suelos sobre Ja Java son arenosos-limosos, 

modemdamente ácidos, poseen gran cantidad de matena 

orgánica, de potasio y c,1/cio y son pobres en nitrógeno y fósforo 

aprovechables. la interpretación de estas características no ofrece 

grandes dificultades. 

La abundancia relativa de limos está cuant1~ativamente 

relacionada con la de la materia orgánica y señala Ja gran 

imporlancia de Jos restos vegetales en la constitución mecánica 

del sucio. La escasez de fósforo y nitrógt'llO aprovechables no es 

de extrariarsc tampoco, puesto que, como Jo demuestra Ja 

dctcrmin:1ción de nitrógeno total estos elementos fomwn parle de 

la abundante materia orgánic,1, donde se muestra en estado 

combli1ado. 

Considenmdo que nuestra zona de trabajo se localiza 

sobn• un tent·no de pied1~1 volcánica y que este material t'S de 

Jcnta de._..;r.1dación, sera necesario para su desarrollo realizar 

acarreos de suelo y hacer socavones sobre la roca, con el fin de 

facilitar las obras de plantación en el área del proyecto. 

GEOLOGIA 

"Es evidente que no fue el cono del Xitle el que arrojó las 

enormes masas de Java, sino que bocas parásitas ubicadas a su 

derredor fueron las encargadas de esta función. l1 mismo Xi/le 

expulsó probablemente grandes cantidades de ceniza y de otro 

material magmático suelto, cuyos restos pueden encontrarse 

todavía en muchos sitios cercanos. Es evidente asimismo que de 

Jos cráteres parásitos han salido varias comentes de Java en 

direcciones diferentes" (Rzedowski 1954). 

Un rasgo sobresaliente que acompaña a toda actividad 

volcánica es la expulsión de masas de material ígneo, 

preferentemente en forma de lava. La lava al salir de Ja boca del 

volcán en estado semilíquido, escurre en fonna de corrientes 

buscando líneas de máxima pendiente y cubre a veces extensas 

áreas sepultando todo lo que se presente en su camüw. Pronto se 

enfn3 y solidifica y queda como una costra de substa11c13 pétrea, 

modificando por completo las condiciones y Ja fisonomía de los 

sitios que ha a/canz:1dc>. 

Podemos deducir que de una mancm semtjante como 

ocurre con muchas otras formaciones de carácter :;,eológico, 

existe un ciclo de rida de las coJTicntcs de lava: nacen de una 
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erupción volcánica, tienen su época de juventud presentando la 

superficie rocosa desnuda, luego por acción doble de depósitos y 

de la erosión pierden el aspecto c.:racteristico, se recubren de 

suelo vegetal, pasan al estado de vejez para morir debajo de una 

capa de sedimentos. La duración de/ ciclo puede ser vanablc y 

depende de la naturaleza y espesor de la l,1Va, así como de la 

intensidad de acción de los diferentes agentes del inlcmperismo. 

Muy a menudo, e/ espesor de las Javas basálticas varia 

entre unos SO cm y un poco más de 10 m. Las secciones mejor 

expuestas son aquellas en donde se han realizado cortes (Badil/a, 

1977 ), reconoció hasta tres derrames sobrepuestos. 

"Pctrográficamente las lavas del Pedregal pueden 

clasificarse como basalto de olivino con micnx:ristales. El color de 

la lava es gris bastante obscuro. El manto en superficies supenor e 

Ji1fcrior presenta un gran número de pcquclias oquedades que son 

el resultado dcf desprendimiento de gases durante el 

enfriamiento. La c1¡u de espesor cerca de los claros y en algunos 

bordes es evidentemente mucho mas delgado, pero en otros sitios 

sobrepasa con seguridad las medidas citad,1s antenonncntc. La 

superficie de la lava es en la mayor parle de Jos casos fucrlcmcntc 

rogos;!, hecho debido probablemente a su fluidez. La erosión de la 

superficie' expuesta a la acción del aire ha sido de muy poca 

cuantía" (Oniolicz, !890). · 

Podemos concluir que la presencia de este material nos da 

las posibilidades de utilizarlo como un elemento de trabajo, 

explotando la gran belleza natural que nos ofrece, con la 

condicionan/e que por ser de una gran dureza dificulta en gran 

medida su manejo. 

TOPOGRAHA 

"Las Javas del Xitle, al enfriarse, se solidificaron dejando 

burbujas de gases de varios /amarios en su interior. La roca 

basáltica resultante es sometida a variaciones co11tinuas de 

temperatura, lo cual provoca la facturación de las rocas fonnando 

grietas de diferentes profundidades. En muchas burbujas de aire 

cercanas a Ja superficie, el derrumbe de sus techos provoca Ja 

fom1ación de hoyos de diferentes profundidades y Ja fonnación 

de promontorios rocosos. En otros süios, por el contrario, Ja Java 

fonnó hondonadas poco profundas y zonas planas de roca dura" 

(Cano,1993). 

"Al parecer, esta topografía tan heterogénea provocó que 

las tasas de acumulación de suelo por agentes cólicos y pluviales, 

y más larde orgánicos no fueran iguales en lodos Jos sitios. La lasa 

de formación de suelos es más rápida en las gnetas y hoyos, que 

en donde se acumulan las partículas de polvo y arena. El sucio, 

como se sabe es un factor que ddcnnina la velocidad de sucesión 

de la vegetación, por lo cual esto ha favorecido que los sitios más 
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accidentados topográficamente sean los que presenten un estrato 

arbóreo más denso" (Drury y Nisbet, 1973). 

Datos obtenidos (Cano, !993) han mostrado que esta 

distribución diferencia/ de árboles puede determinar varias 

características de Ja vegetación, entre las que destacan una 

diferente estructura de alturas en el estrato arbustivo y en el 

estrato arbóreo, una mayor dominancia de especies vegetales 

perennes en Jos sitios planos y abiertos. 

En conclusión, Ja presencia de estas hondonadas y Ja 

acumulación de suelo sobre éstas da Ja posibilidad de poder 

utI1izar estos süios como áreas de trabajo para Ja propagación y 

regeneración del maten/JI del Pedregal. 

Además ofrece la alternativa de poder aprovechar las 

visuales desde las partes altas hacia el paisaje del Pedregal, y de 

poder usar como elemento de diselio las formas un tanto 

caprichosas de Ja roca. 

COMUNJDADES VEGETALES 

Sobre Ja vegetación, (Kzedowski, 1954) ''dista mucho de 

ser uniforme. L1s co11dicio11cs de clima y sustrato varían de un 

Jus.1r a otm y estas variaciones tienen que reflejarse en Ja 

existencia de co1111111id.1des n:get.1/es diferentes". 

Cada una de tales comunidades se distingue 

pnncipalmente por una o vanas especies dominantes, y por Jo 

general por otras especies subordinadas características, que Je 

otorgan una individualidad propia. Aunque algunas veces dos 

comunidades diferentes se separen entre si mediante el límite 

preciso y claramente definido, Jo más común es que entre ellas 

existan zonas de transición de composición mixta, llamadas 

"ecotonías". 

Otro grupo de ecotonías son las que pueden encontrarse 

en los bordes de Ja corriente de lava. En estos sitios el aporte de 

suelo es mayor y en consecuencia su vegetación es algo diferente 

y generalmente se asemeja en cierto grado a Ja de Jos sitios 

vecinos no cubiertos por Java. 

"El territono del Pedregal puede ser dividido en dos tipos 

fisonómicos o fom1aciones: fruticetum y arboretum. 

El fruticetum, o sea la zona caracterizada por el 

predominio de especies arbustivas, ocupa más o menos las tres 

cuartas partes del área total, y habita Jos Jugares cubiertos por 

una capa de lava de grosor apreciable, con suelo escaso y situado 

entre Jos 2 240 m y los 2 800 m. 

t1 arborctum habita como regla general Jos terrenos por 

enciina de Ja cota de Jos 2 800 m, y por debajo de ella sólo cubre 

Jos sitios con mayor cantid1d de suelo" (Kzcdowski, 1954': 
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ANAL/SIS DEL MEDIO U/lJJANO 

LOS ESPACIOS ABIERTOS DE CIUDAD UNIVEKSITAKIA 

La libertad en Jos accesos 

Libremente, se localizan Jos accesos penféricos en los 

lugares más convenientes, prescindiendo de toda idea de 

monumentalidad. La artena de afia velocidad llega siempre, sin 

cruzamiento alguno al estacionamiento, y de este se pasa a una 

zona de dispersión, plaza, pequeño jardín, gran andador; que a su 

vez conecta con Ja entrada del edificio, cuya parte posterior puede 

por lo tanto, abrirse con plena libertad hacia Jos espacios 

jardinados que constituyen el centro y unión de Jos diversos 

edificios. 

Los pavimentos 

Se aprovechan los pavimentos como elementos en la 

composición general. diferenciando su material, color, y diseño, 

p.1ra unir o separar el espacio, naturalmente tomando en cuenta 

el uso al que están destinados. Así, por ejemplo los grandes 

espacios de uso ocasio11.1/ para el peatón, se hacen combinando la 

piedr;1 volcá11ic:1 con el pasto. Un púo más cómodo concreto rojo, 

tiene los de uso constante. 

En las plazas, los pavime11tos de J,1dri//o prensado con 

juntas de piedra volcánica, forman grandes cuadros, en otras 

partes se combina el piso de piedra y pasto con juntas de concreto 

rojo. En general, se utilizan Jos pavimentos según el uso al que se 

destinan, resolviendo su función, pero al mismo tiempo 

aprovechan el valor plástico que puede suministrar. Así, el 

pavimento de los pórticos de Humanidades, es uniforme para 

acentuar Ja unidad requerida. 

Los materiales v el color 

La idea básica relativa de Jos materiales que se utilizan en 

Ciudad Universitaria, son los que causan un mínimo de gastos de 

conservación., y que mediante el empleo de varios de ellos se 

consiguiera i;n máximo de unidad. Se usan fundamentalmente Ja 

piedra volcánica del Jugar, el concreto, el tabique vitrificado de 

color y el vidno 

Dentro de la limitación de los materiales esenciales, los 

arquitectos se ingeni:m para tratarlos de diferentes maneras, 

variando su textura, acabado o procedimientos constructivos, 

obteniendo variedad y riqueza en e/ aspecto de la obra. Los 

divasos colores de/ tab1i¡11c vidriado dan efecto de contraste y 

armonía entre Jos edilicios, según Jos puntos de vista del conjunto 

o las distintas influencias entre Jos edificios mismos 
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El material puede ser empleado para obras de jardineria y 

de amalo, aprovechado para ser tendido en el suelo o para ser 

asimilado a Ja arquitectura. 

Como elementos complementarios de la estética de las 

partes horizontales, existen algunos espejos de agua, construidos 

con piedra braza o con mosaico üaliano. 

En contraste con las soluciones fJncionales, se aplica el 

concepto de integración plástica que en Ja historia mexicana 

cuenta con innumerables antecedentes y se decidio convocar a 

notables artistas para embellecer muchas superficies externas con 

pinturas o esculturas. Así surgen los relieves de juan O' Gon11a11 

en Jos muros bajos de las fachadas de la Biblioteca Central, Ja 

esculpto-pintura de Diego Rivera, que cieme Jos taludes 

exteriores del Estadio y Ja que realizaría Dal1d Alfara Siqueiros en 

exteriores de la Sala de alumnos)' del Hall de Kectoría. En cuanto 

a pli1turas murales, fueron realizadas con mosaicos de piedras 

naturales o con mosaico italiano. 

ELENI'OKNO 

Actualmente, Ciudad Universitaria está dividida en tres 

zonas; por periodos de construcción : 

•Zona 1 : Esta zona corresponde al proyecto inicial de 

constmcción, que corresponde a los años de 1949 a 1952. El 

diseño del conjunto es muy atractivo. El circuito vehicular juega 

un papel muy importante, fu11ge como anillo periférico que 

envuelve y crea un núcleo dentro del cual se realizaban las 

actividades universitarias de esa época. la circulación peatonal es 

un verdadero p,1seo por andadores rodeado de naturaleza, los 

automóviles pocas veces interactuan con el peatón; se hicieron 

pasos a desnivel, se adaptaron a Ja topografía al hacer los 

estacionamientos. Esta zona cuenta con grandes áreas verdes. 

Dentro del circuito, encontramos el campus en un espacio 

muy interesante. AJ estar dentro uno puede sentir la Jinportancia 

de la mdxima Casa de Estudios de México, dentro del eje Oriente

Foniente tenemos Rectoría y Ja Biblioteca Central, que rematan 

con el edificio de Posgrado. En el tje Norte-Sur se localiza el 

edificio de Fl1osofia J' Letras, siendo éste uno de Jos edificios más 

grandes de/ mundo. J,¡1 facultad de Arquitectura, lngenialia J' el 

.itusco U11il'crsitario; Ja mayoría de las Facultades se encuentran 

dentro de esta zona, igual que i11sta!.1cio11es dep,Jrtiv.1s como 

canchas de fútbol, béúbol, squash, gimnasio y una alberca 
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olímpica. El Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria se /oca/íza 

enfrente de Kectoría teniendo como limitan/e físico Ja Av. de Jos 

Insurgentes. 

•Zona 2: El período de construcción fue de 19 73 a 1980, 

aquí se construyen edificios con diferentes estilos arquitectónicos, 

como el edificio de Posgrado, las Facultades de Ciencias Políticas, 

Veterinaria, Odontología, Institutos de Investigación Cíen/1fica y 

el CENDI (guardería de CU) hasta /ímilar con el metro CU al 

este. La integración con la zona 1 se logra con el circuito 

vehicular, en esta zona el conjunto arquitectónico carece de 

propuesta, pareciera que 110 existió nunca el conjunto y se fueron 

desplantando los edificios según se iban construyendo, quedando 

aislados el uno del otro. Los estacionamientos se volvieron 

masivos, el peatón fue excluido del programa y, Jo más 

lamentable es que se hayan olvidado los valores espaciales 

arquítectónicos y urbano-paisajísticos de Ja zona J. 

•Zona 3: Esta zona se localiza en la parte sur de Ciudad 

Universitaria y ab:Jn.:a, entre otras instalaciones, el Centro 

Cultural Universitario, la Ciudad de lnves/1~-;:ación en 

ffu111.1111d:1des, (nues/r:J zona de estudio), el Museo Universum, Jos 

edificios para la administración y servicios universitarios. 

Las zonas que dnw1d.w a Ja zona de estudio son : el 

Ccnlm Cultural Universitario, el Museo Universum, y el Espacio 

Escultórico. 

ZONAS ALEDAÑAS AL TERRENO 

El Centro Cultural Universitano 

El Centro Cultural Universitario se construye en 1976 y 

1980, es resultado de una aspiración colectiva y del entusiasmo 

del entonces rector, el Dr. Guillenno Soberón por dotar a Ja 

Universidad de instalaciones adecuadas, en las cuales pudiera 

representar diferentes géneros de manifestaciones artísticas y 

culturales. En el Centro Cultural Universitario se logra reunir 

teatros, salas de conciertos y de danza, cines; junto a estos se 

encuentran el edificio de Ja Bib/JOteca y Ja Hemeroteca Nacional, 

dando un servicio de una población de más de doscientos miJ 

universitarios y trabajadores de Ja U.N.A.M y público en general. 

Universum 

Universum se construye en 1995, su objetivo es despertar 

vocaciones científicas, y que Jos usuarios comprendan la 

importancia de Ja ciencia, y Ja presencia de ésta en Ja vida 

cotidiana. Univcrsum esta dirigido a ni1/os y adolescentes. El 

visitan/e tiene acceso a diversas actividades, como obras de teatro, 

videos, talleres, cursos, sen11i1arios, juegos cienlificos y 

publicaciones. 
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Cuenta con distintas salas como son: sala de Ja estructura 

de Ja matena, sala de matemáticas, sala de biolog1a humana, sala 

de biodiversidad, sala de energía, y sala de salud 

E1 Espacio Escu/tónco 

Es uno de los proyectos escultóricos monumenta/cs más 

ambiciosos de México. 

Una de las esculturas de este maravüloso Jugar, está 

compuesta por un circulo agreste de lava, mostrando únicamente 

Ja belleza de Ja roca vofcánica sin ningún elemento externo. Este 

circulo se encuentra rodeado por 65 elementos en fonna de 

rectángulo, enmarcando Ja grandeza y Ja magnificencia del 

conjunto, en cuanto a Ja elección del Jugar, circundado de un 

paisaje especial y una panorámica muy buena para la 

observación. 

En este lugar existen una gran diversidad de esculturas de 

diferentes colores, fonnas y tan1a1íos realizadas por diferentes 

escultores, todas estás se encuentran inmersas en el paisaje 

proporcionando diferentes contrastes en el mismo y dando una 

imagen espec1a/ en el contexto. 
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DIAGNOSTICO 

ACCESO Pf{JNCIPAL. Esta área a pesar de su gran importancia como 

punto de distribución a las diferentes zonas del conjunto, no 

cuenta con un diseño sobresaliente, ya que sólo consiste en un 

espacio con forma cuadrangular, sin ningún elemento de interés 

que enmarque y nos indique su relevancia sobre Jos demás 

accesos existen tes. 

ESCUL17JRAS. Los elementos esenciales en el diseño, como son las 

tres esculturas existentes, no tienen un valor real artístico pues 

carecen de enmarcación, ubicación y dignificación en el paisaje; 

no destacan en el Jugar como puntos relevantes o hitos. 

ZONAS DETEKJOKADAS. Las construcciones realizadas, 

pnncipalmente las que se han hecho estos últimos años, han 

afectado el enlomo natural alterando gran diversidad de especies, 

y en algunos casos acabando con /a vegetación, creando zonas en 

mal estado y sin protección a Ja radiación solar, lo que ha 

ocasionado erosión en diferentes Jugares. 

ROCAS BASALTICAS. Los espacios con afloramientos rocosos 

cuentan con una gran belleza natural, prm·eniente de Ja roca 

volcánica; sin embargo, no se puede apreciar en la mayoría de los 

casos por la invasión de maleza que, con el paso de Jos años, ha 

cubierto completamente estos espacios. 

ANDADOGES. Las circulaciones peatonales tienen un trazado recto 

sin ningún interés, carecen de diferentes remates visuales y 

provocan monotonía; existen algunos andadores semiformales, 

sin estar completamente deñnidos o delimitados de una manera 

más formal, por medio de vegetación. 

ACCESOS SECUNDAIUOS. Se encuentran en la parte posterior de los 

edificios, por Jo que desapercibidos. Están desprovistos de una 

intención formal de diseño o de algún elemento por el cual se 

puedan identificar en el contexto. 

ESTACIONAMIENTOS. Los estacionamientos tienen un diseño 

paisajístico agradable en comparación a los otros 

estacionamientos de las diferentes zonas de Ciudad Universitaria. 

Se encuentran en buen estado, pero Ja vegetación arbórea 

compuesta en la mayoría de Jos casos por álamos tf'opulu5 5.p.p). 

no cump/cn con la sombra requerida para los automóviles que 

hacen uso de este Jugar. 
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MIKAIJOR. Existe este espacio sin ninguna intención formal, a 

pesar que desde aquí se tiene una vista panorámica del Pedregal, 

con un alto potencial paisajístico. 

ZONAS NA77JRALES. En los alrededores de este sitio existen zonas 

naturales intactas, que 110 han sido afectadas por las diversas 

construcciones ni por la mano del hombre; debido a que en estas 

zonas no se ha construido y se encuentran un poco alejadas de Jos 

edificios que subsisten en este Jugar. 

VEGETACION. l:ncontramos vegetación introducida, compuesta por 

un gran número de especies de diferentes lugares; lo que produce 

una falta de unidad en la vegetación del conjunto, que propicia 

un desorden espacial y distorsiona Ja imagen del lugar. 

VISUALES EXTERNAS. Las vistas en este sitio son privilegiadas, 

gracias a Ja gran cantidad de esculturas y de áreas verdes en los 

alrededores, por lo que se tiene un alto potencial estético que no 

ha sido aprovechado. 

VISUALES INTERNAS. Las vistas desde Jos edificios de los institutos 

tienen un gran potencial, y una vista panorámica de casi todo el 

conjunto. 

NODOS. Las intersecciones de los andadores principales no tienen 

ningún elemento que los distinga (plano 1 B). 
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POTENCIAL 

ACCl:S'O P/llNCJPAL. Utilizar tácticas de diseño paisajístico, de tal 

forma que destaque y resalte el acceso principal; a diferencia de 

los demás accesos existentes dándole Ja Jinportancia que se 

merece. 

ESCULWRAS. Enmarcar Jos elementos esenciales, dándoles una 

dignificación dentro del paisaje; para lograr identificar/os como 

hitos en d conjunto. 

ZONAS DITEKIOKADAS. Hacer uso de las zonas en mal estado por 

las diversas constmcciones, para el manejo de un dise1io más libre 

y para fa creación de esp.1cios verdes. 

AUCAS BASALTICAS. Explotar Ja bc/Jeza natural de 1,15 

aJ7oramientos rocosos, eliminando la maleza del sitio y creando 

C<>11trJsfc• con 1.1 f'egc:tació11 cndt'l11ica y de color. 

A,\'fi .. 1fJOR/~1'. M:mejo de circufaciones con mayor 111,11·i111ie111L>, 

p:1rJ crear más interés c in1t:-.;rJció11 de los elemmtos naturJles; 

C.l/I Jos del/lt'ntos a1tificiJJc·s, lWllo J{i::i con los e.1pacios 

exten(>n:s. 

ACCL:50S SECUNDARIOS. Hacer accesos dignos de acuerdo con la 

relevancia que tienen, jerarquizando e identificándolos por medio 

del diseño en el paisaje. 

ESTACJONMf!ENTOS. Mantener Ja imagen de Jos estacionamientos 

y remplazar la vegetación arbórea inadecuada, por árooles más 

acertados para evitar el asoleamiento de Jos vehículos. 

,\f/IVIDOR. Explotar y formalizar las zonas con vistas panorámicas, 

creando espacios para Ja contemplación del paisaje. 

ZON4S NATURALES. Se debe respetar y conservar intactas las áreas 

naturales, como marco de todo el conjunto. 

1 TGETACJOA'. Homogeneizar fa vegetación introducida como 

punto de unión con las áreas exteriores de los diferentes lugares 

que forman parte de Ciudad Universiiaria, y conservar en Jo 

p,1sibk la vegetación nativa en este Jugar. 

l 7SUALES EXTERNA~'. Explotar las vistas asradables para la 

cw11posici,i11 del co1¡iunlo. 

17Slé4LES /,\TIR.\:4S. f'n'{10rcio11ar una im3scn asradabfe desde fas 

difácntcs 1istas y edilicios, que conlorman el conjunto de Jos 
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Institutos de Investigación en Humanidades; explotando Ja belleza 

y las características propias del sitio. 

NODOS. Crear espacios adecuados formados con diferentes 

elementos de interés y creando remates visuales en las 

intersecciones de andadores principales (plano 1 B). 

LINEAMIENTOS DE DISEÑO 

Las ideas que se trabajaron a Jo laigo de proyecto son las 

siguientes: 

l. Crear en el conjunto diferentes puntos de interés, como son 

plazas o Jugares de estar, que atraigan Ja atención del usuario; 

obligándolo a recorrer las áreas verdes de Jos Institutos, 

haciendo más atractivo el recorrido. 

2. Fomentar por medio del diseño, zonas tranquilas que pem¡jtan 

al usuario reflexionar, leer o estudiar, teniendo una mayor 

concentración y relajación. 

3. Mantener las zonas naturales como cinturones de vegetación, 

que amortigüen el impacto de las zonas jardinadas sobre las 

zonas con vegetación nativa del Pedregal 

4. Enfocar el paisaje desde diversas perspectivas e intereses, 

creando zonas de contemplación alrededor de las esculturas; 

que permitan su mejor apreciación. 

5. Evitar andadores de pavimento en las zonas en las que afectan 

Ja imagen natural del sitio. 

6. Utilización de vegetación, que resalte las cualidades de diseño 

de áreas verdes, y que a la vez puedan ser producidos en Jos 

viveros de Ciudad Universitaria, reduciendo costos para el 

mantenimiento de estas zonas y para Ja realización del 

proyecto. 

7. Crear zonas de estar y lugares de descanso en Jos nodos e 

intersecciones de las circulaciones más importantes. 

8. Acentuar Ja vegetación de color en Jos accesos, plazas, hitos 

y Jugares relevantes en el sitio; con el propósito de enmarcar y 

jerarquizar estos mismos. 

9. Identificar visualmente por medio de vegetación Jos 

estacionamientos y Jos accesos a Jos Institutos. 
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10. Formalizar veredas p3ra dar mayor legibilidad y seguridad al 

lugar. 

11. Aprovechar Jos afloramientos rocosos para mostrar la belleza 

de Ja roca volcánica, dando una imagen por medio de Ja 

vegetación nativa del Pedregal de San Angel. 

12. Dar movimiento a las áreas jardinadas y andadores, 

generando remates visuales que proporcionen importancia, 

legibilidad y conexión a Jos recorridos. 

13. Utilizar un diseño que imprima carácter y sea una liga en Jos 

diferentes accesos a los edificios. 

PLANTEAMIENI'O CONCEFI'UAL 

El Pedregal oculta el escenario donde se desarrolló la 

historia Preclásica, ya que se han rescatado referencias dispersas 

de hal/az,gos arqueológicos encontrados bajo la Java. La erupción 

intarumpió las relaciones que esta población estableció con su 

medio ambiente circundante, al sepultar ríos, manantiales, 

b.1rrancas asentamientos humanos, áreas de cultivo y diversos 

c'<'osistc111.1s. Asi se or{ginó un paúaje distinto que atraena otras 

especies y recursos pn.1porcionando una nueva historia. 

No solamente los materiales arqueológicos son 

importantes para estudiar la historia prehispánica en el Pedregal, 

sino el mismo pai~je y Ja natura/a.a son piezas claves en la 

interpretación de la relación histórica entre este espacio y el 

hombre. 

Es así que para elegir el concepto se tomaron en cuenta 

el paisaje y el aspecto escultórico ( el cual se encuentra 

relacionado con la arqueología) : 

/.El aspecto escultórico: por Ja razón de que en la Ciudad 

de Investigación en Humanidades, existe una escultura (obra de 

Federico Silva} en forma de serpiente con varios metros de largo, 

siendo una de las más grandes dentro de Ciudad Universitaria. 

2.EI paisaje: por medio de la estacionalidad del lugar. 

"El ecosistema en el que estaba inmersa la Serpiente del 

Pedregal cuenta con una estacionalidad muy marcada. Durante la 

época húmeda y lluviosa (de mayo a septiembre} se dispara el 

crecimiento y aparición de especies de flora. Después del auge de 

lo verde comenzaba a declinar aquel esplendor de la naturaleza 

despertado por la lluvia. Tiene Jugar entonces la época seca (de 

octubre a abrí/)), el Pedregal nuevamente tr:msfonna su 

fisonomía; "cambia de piel" al llegar la estación seca, entonces se 

inicia fa espera de Ja siguiente estación verde" (Robles 1993). 

El aspecto escultórico se encuentra relacionado con Ja 

arqueok¡gia debido a que en el Pedregal exútiemn varios sitios 
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con petrograbados de "La Serpiente" o "Víbora del Pedregal", 

siendo uno de los vestigios arqueológicos más significativos 

dentro del l'cdrcgal. 

"Una de las descripciones dada por Cossio en 1935 

explica que, en uno de los pctrograbados encontrado en el 

Pedregal, se encuentra una serpiente que mide diez o doce metros 

de largo gravada en una enorme loza de lava casi lisa, que en la 

actualidad se ve agrietada en varias pll.rles, pero de tal manera 

que casi no modífica ni lesiona en general el trazo de la serpiente. 

El grabado o ta/lado fue hecho rebajando la piedra para marcar 

con toda precisión las líneas" (Nobles, 1993). 

En pniner Jugar, representa un elemento importante de la 

naturaleza en la cultura prehispánica, como Jo demuestra su 

presencia en muchos sitios arqueológicos de Mcsoamérica; en 

segundo Jugar, es un clemento natural en el ecosistema que rodea 

al mismo sitio de la Serpiente del Pedregal; este tipo de fauna es 

muy abundante dentro de la zona, y por último es un reptil, al 

cual se le asoció dentro de las culturas antiguas en el culto y 

simbolismo de la tierra, la vegetación y la fertilidad. 

úis estaciones de/ año 

En base a lo que se ha dicho anten'ormente respecto al 

Pedregal y a la serpiente, se interpretó de una manera más 

significativa representando la estacio11alidad y "el cambio de piel" 

de estos dos elementos, respectivamente, por medio de las cuatro 

estaciones del año, como concepto de este proyecto. 

El tiempo varia según las estaciones y de esto las plantas 

son las más afectadas. En la primavera, retoñan y florecen, se 

efectúa la fecundación y los árfJoles forman nuevas capas de leño 

y de tejidos vivos, por debajo de sus cortezas. El verano es el 

periodo del crecimiento de las plantas, las largas horas de 

iluminación solar suministran a fas células de las hojas y otros 

órganos verdes la energía necesaria para la elaboración de 

almidones o féculas y otras substancias nutritivas. El otoño es Ja 

estación en que maduran los !rotos, en que las hojas pierden su 

color verde y se caen. El invierno es la estación en la que mueren 

muchas plantas y otras suspenden su actividad vegetativa. Ú1S 

yemas quedan bien protegidas contra el frío y, las semillas quedan 

defendidas por sus cubiertas protectoras (plano 1 C). 
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PLAN MAESTRO 

f,s la solución final del proyecto, a la cual se llega 

cumpliendo con los pasos anteriores, en donde se presenta el 

diseño paisa;i'stico completo del proyecto, aplicando los 

linearnic11tos de diserio, el programa de necesidades y el desarrollo 

del planteamiento conceptual; el que es reforzado por medio de 

vegetación, materiales de constrocció11 y otros elementos, 

pnxurando satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Li1 este proyecto se buscaron soluciones fonnales, que 

respondieran a .wtecede11tes prehispi11icos para el diseño de las 

pl:izas; que representan a cada una de las estaciones del año y que 

conton11an el concepto. 

Es así que, en este proyecto, el concepto de las estaciones 

del a1h1 es mant:illdo por cuatro plazas principales en Ja que cada 

um1 de éstas reprr.·se11ta una de las estaciones, manejando 

dikrt·ntcs tilrm:1s prr.·hL<pinicas, colores, tcxturns,juegos de agua, 

111d11Ji:Jní1, dút•rio de pa1?/11cntos que nos proyectan Ja imagen de 

1:1 pri111:1rcra, dd 1·cr:111c', del otorio y del im·iemo. 

J..:1 plaz.t ,:,· uti/J"z:Jda para que alli se rt~liccn dil'ers.1s 

actirid:1dcs, princ1/ulmcntc /:1 lectura, adem:ís de que son puntos 

im¡w1:mtcs <ll/lh' n·t<n·11c•;1 dc•ntn>dcl ¡uú·a.fc' 

fomand,, cn cucnt.1 que este Jus:1r es pnl1cipalmcnte 

,·n:1do ¡ura icls ú11·c:<ti..;:1dc1rc·s, J'fl'Ú'.'<'rt'S y estudiantc·s, se 

detenninó la necesidad de crear áreas de estar, en los lugares que 

tienen mayor relevancia dentro de las circulaciones (plano 2). 

DESCJUPClON DEL PROYECTO 

Las zonas más importantes a las que se llegó mediante el 

diserio paisajístico de la Ciudad de Invesúgación en Humanidades 

en el desarrollo del proyecto, fueron planeadas en los puntos 

estratégicos en cuanto ubicación, vistas y qes de Jos diferentes 

Institutos y del conjunto en general, procurando guardar armonía 

en dimensiones y fonnas de acuerdo con su contexto natural 

Las áreas propuestas que confonnan el conjunto son las 

siguientes: 

• Acceso Principal. 

• Mirador. 

• Zona de estar 1. 

• Zona de est,1r 2. 

• Zona de estar 3. 

• Pf3za de Ja pninavera. 

• P!a?.a del rcrano. 

• Plaz:1 del otolio. 

• Plaza del invicmo. 
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• Accesos primarios lI los Institutos. 

• Acct:Ws secundarios lI los Institutos. 

• Est1Icion1Imientos. 

ACC.t:S'O PKINCIPAL 

Es fil entr1Id1I de mllyor relevancia a Jos Institutos, debido a 

que es e/ área vestibular de donde nos distribuimos a Jos 

diferentes Institutos. Se aprovecha su loca/i7.1Ición actual, en fa 

parte de enfrente de la gran serpiente. 

Fue conveniente enfatizar su presencia tanto por lo que se 

refiere al aspecto monumental, como al señalamiento de vías de 

acceso a los diversos institutos. 

Se propone insertar una pillea en donde se informará el 

origen histórico de Ja serpiente, Ja explicación de/ concepto, así 

como un plano de ubicación de Jos Institutos y de las diferentes 

zonas que comprenden el área correspondiente. 

El diseño consiste en un pavimento de pedaceria de 

piedra braza con lajas de cantera, en fom1a de seis semicírculos 

concéntricos, que a su vez están divididos en veinte partes en 

form.1 radial; lo que nos ayuda a atraer la atención de/ usuario 

haci:J Ja vista de la escultura en fonna triansular, que forma parte 

de la serpiente. En el último de los scmicirculos de mayor tamalio 

se encuentran las escaleras con esta misma fonna. Estas mismas 

lig.111 con el disclio de la parte inferior, en donde /;¡ intención del 

proyecto es 1Identramos hacia nuestro conjunto de una manera 

sutil, por medio de una fuente que está a nivel del piso, en forma 

circular, que nos l/evlI por medio de un pequeño canal a otro 

círculo de menor tamaño, fin1Ili7.ado en el extremo de esta zona 

por dos escalones que nos conducen en la zona de césped. A fa 

mitad de esta iÍrelI tenemos dos andadores que nos llevan lI Ja 

coordinación y al Instituto de investigaciones Estéticas e 

Históncas. 

La vegetación propuesta para este Jugar ésta compuesta 

principalmente por lantana llantana camara), que da color y crea 

contraste en el paisaje con tonos rojos; naranjas y amari!los de la 

misma flor de la planta (plano SB). 

MIRADOR 

Se Joca!i7.II en la contra parte de el acceso principal, está 

dividido de éste por la gran escultura triangular, que fonna parte 

de Ja serpiente. 

Desde este Jugar se ofrece una perspectiva que, como 

pequelia atalaya permite observar Ja hermosa vista panorámica de 

las diferentes esculturas que se encuentran alrededor del Centro 

Cultural Universitario (plano SB). 

Este diselio es realmente muy sencillo, compuesto por un 

semicírculo, al cual le siguen otros trrs sem1drculos consecutivos 

3.1 
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de tamaños muy pequeños, que a su vez están divididos en partes. 

El semicirculo principal sólo está cubierto por césped, 

permitiendo al usuario tener una mayor libertad para sentarse, 

acostarse o estar de pie. 

A su ve.; los demás semicírculos que se encuentran 

alrededor del antenor, cuentan con diferentes alturas y tamaños, 

formando escalones de dJferentes dJinensiones de piedra br8Z8; 

en donde también se puede tener una vista muy agradable desde 

diferentes puntos; además de que permite a las personas poder 

sentarse en Jos mismos. 

No existe vegetación arbórea ni arbustiva, evitando que 

alguna de estas pueda obstruir las vistas que se tienen desde este 

sitio. 

ZONAS DE ESTAR 

Este proyecto tiene tres zonas de estar en diferentes 

puntos, de las cuales dos se localizan en Jos extremos de Ja 

serpiente, misma que se encuentra en el costado del lado oeste de 

Jos Institutos, Ja tercera plaza esta ubicada en la parte que 

antecede el acceso pnncipa/ del Instituto de Investigaciones 

Estéticas e Históni:as (plano 7A). 

Además de su función como lugares de descanso, estás 

plazas sirven a su vez como remates visuales y, como puntos que 

enfatizan los nodos de las circulaciones . . 

Úl principal de estás tres áreas, se encuentra como nodo y 

como remate visual del final del camino, junto a la serpiente, la 

cual se une con la circulación a la que nos conduce al 

estacionamiento del Instituto de Investigaciones F.ftéticas e 

Históricas. 

El diseño de fa pninera plaza, consiste en cuatro círculos 

concéntncos, en donde el pninero Jo conforma un arriate central, 

cubierto de vegetación arbustiva, que está rodeado por tres bancas 

en forma radial. 

Úl vegetación arbórea que rodea a este sitio, es el fresno 

tfraxinus exce1sior), la vegetación arbustiva cuenta con Jantana 

t!.antana_ camar~, alrededor existen afloramientos rocosos en 

donde la vegetación propuesta en estas áreas es el rocio (6ptcnia 

cordif!ora), el palo bobo tsenecio praecoiJ, y por último Ja oreja de 

burro iEcheveria qibbiftora). 

El pavimento que se tiene es de lajas de cantera y placas 

de concreto. 

La segunda plaza, localizada en el otro extremo del 

camino, es muy parecida a Ja primera a excepción de que el piso 

está cubierto con césped, además cuenta una banca más que Ja 

plaza anterior, Ja vegetación propuesta es únicamente lantana 

l!.antana camara), en el arriate central y en el área que ocupa el 

diseño del último circulo de la plliZli. 

36 



e 



Arquitectura de Paisaje """"="",;¡"'"fa"" a ... ,""~-" &mmü•""~ 
La tercera y última es un poco más diferente a las ya 

citadas, tiene una fonna circular, cuenta con tres bancas ubicadas 

en fom1a radial, mismas que se encuentran rodeadas de 

vegetación arbustiva, compuesta por esca/Jonia tEscal\onia 

floribunda) y berlandicra IBerlandieri sp), el pavimento es igual al 

de las plazas anteriores. 

PLAZA DE LA PRIMA VERA 

Se ha dicho con frecuencia que Ja juventud es Ja etapa 

mis promisoria, porque todo Jo que se inicia tiene como 

expectativa en el crecimiento y el desarrol!o, fmtos muy 

estimables en cualquier tarea que se comprenda. 

Dentro de este contexto, la primavera se significa como fa 

estación en la que se inician los brotes y maduran las yemas que, 

más tarde, se convertirán en verde fol!aje, sabrosos fmtos o bellas 

flores, siendo el tiempo en que Ja vegctació11 cobra mayor vigor y 

hermosura. 

U plaza que representa está estación, se localiza al norte 

dd Instituto de lnvcsti~ac1i.Jncs Soci;1/es y de/ lado este del 

Instituto de !11vest(-.;:1cio11es juridicas. Esta área se encuentra 

infe;1da dt' una zona natural de/ fhfn;<;al, permitiendo resaltar e 

1'ientificar este sitio en el pais.1jc, y creando un contraste en el 

mismo (plano SA). 

El diseño es circular al igual que casi todas las plazas que 

conforman este proyecto. Consta de cuatro círculos concéntncos 

de Jos cuales el más pequeño, consiste en espejo de agua en fonna 

de rosetón representando Ja flor en primavera, el pavimento de 

alrededor esta flecho de rajue/eado, a su vez le sigue un pequeño 

circulo compuesto por vegetación. El circulo consecutivo de 

mayor tamaño a los anteriores, es una banca en fonna de escalón 

que rodea a unos cuantos metros de distancia Jos círculos 

anteriores, permitiendo al usuario sentarse y admirar el paisaje, el 

penúltimo circulo sólo representa un cambio de nivel. 

En Ja plaza existe una pérgola que abarca una cuarta 

parte de el segundo hasta el cuarto círculo, proporcionando una 

zona de mayor sombra al sitio, siendo una plaza de estar, de 

convivencia o de contemplación del paisaje. 

La vegetación propuesta son jacarandas (Jacaranda 

mimosifolia), las que rodean tres cuartas partes de Ja plaza, 

enfatizando el área y proporcionándole sombra. Como arbusto 

tenemos la berlandiera /Berlandieri sp), y Ja Janlana morada 

/Lantana montevidensis). 

Los colores de Ja vegetación son aman1/os, lilas y 

morados, dando gran colorido a esta zona en represen/ación a 

esta época del año. 
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El pavimento está compuesto por concreto con agregado 

de mánnol y pedacería de piedra braza. 

PLAZA DEL VERANO 

El verano es, como todos sabemos, la estación más cálida 

del afio, y también en la que se producen las lluvias de mayor 

intensidad que vienen a dar fuerza en el crecimiento y 

maduración de las plantas, algunas de las cuales conservan un 

follaje efímero, en tanto que otras pueden subsistir por un tiempo 

más prolongado. 

Esta plaza está representada por una fuente con fonna de 

un caracol de nautilos de grandes dimensiones, con el fin de 

enfatizar la escultura monumental localizada en el campus entre 

el lnslitulo de Investigaciones Estéticas e Históricas, el Instituto de 

Investigaciones jurídicas, el Instituto de Investigaciones Sociales, 

el Instituto de Investigaciones IY/ológicas, junto con Ja Biblioteca, 

tt'nicndo vista desde todos estos diferentes Jugares, por Jo que t'S 

de mucha importancia. 

Cada parte del caracol va subiendo de nivel formando en 

C<lJ¡¡i111h1 una fuente en fixma de cascada, enmarcando así Ja gran 

escultura. Además en esta fucnle se Ira/a de explotar y exponer Ja 

sran bdlcza de Ja roca volcánica que forma parte de nuestro 

·~11~1c<'I. 

Se puede decir que esta plaza tiene uso solamente de 

contemplación. 

Esta figura fue elegida por varias razón que presentamos a 

continuación: 

l. Es el resultado de Ja problemática que se tenía en cuanto a la 

localización de Ja escultura, ya que su ubicación está 

decentra/izada, creando un desorden espacial en la zona, por 

lo que el manejo de esta figura nos da una mayor proporción 

en el sitio (planos 9A, 9B, J 2C). 

2. Otro aspecto importante, es que, entre Jos petrograbados 

arqueológicos encontrados en el Pedregal, se encontró debajo 

de Ja serpiente emplumada un caracol, creando una relación 

en el proyecto de estas dos figuras. 

3. El verano es el periodo de crecimiento de las plantas, por Jo 

que se simboliza mediante el crecimiento que va teniendo el 

caracol, que poco a poco va aumentando su tamaño. 

4. El agua utilizada en esta fuente representa las lluvias en esta 

época. 

la vegetación arbustiva propuesta, consiste en el acanto 

(Acanthus mollisJ y el helecho !Nephrolepis exaltata), creando 

contraste entre estos dos diferentes tonos de verde, que nos 

proporciona el follaje de las plantas. 

La vcgctaciJn ali1Ólt'a Ja conforma únicamente el fresno 

(fraxinus ex~elsior). 

.¡¡ 
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El diseño del pavimento es de piedra braza con juntas de 

cerámica con degradados de color azul 

PLAZA DEL OTOÑO 

En el otoño las plantas estrictamente estacionales pierden 

su follaje, en tanto que otras, más resistentes conservan casi todas 

sus caracten'sticas y permüen que no se advierta un cambio 

estacional tan fuerte. También se dice que es el periodo de Ja vida 

humana en que está de la plenitud a Ja vejez. 

La plaza que simboliza y representa está estación se 

localiza en el acceso secundario del Instituto de Investigaciones 

Estéticas e Históricas, sirviendo a la vez como plaza de acceso a 

este Instituto. 

El diseño es de forma circular, y consta de cuatro círculos 

concéntricos de diferentes niveles cada uno, el primero es un 

espejo de agua, mismo al que se trasladó la escultura localizada 

inicialmente en el acceso pnncipal a los Institutos. 

El último de Jos círculos esta dividido radia/mente en 16 

partes de dos diferentes dimensiones, las que se encuentran 

intercaladas unas con otras, M más pequeñas de estas divisiones 

son pequeñas jardineras cubiertas por vegetación, conformada 

por Ja agazania (Gazania x splendensJ. En fa mitad de las 

dil'isiones de mayor tamario, se encuentra vegetación compuesta 

por santo/Jna t5antclina chamaecyparissusJ. En la vegetación 

arbóreJJ. tenemos el Jiquidambar tliquiaamb,:ir ~ !ityraciflua) 

alrededor de toda la plaza generando sombra en ella. 

los colores utilizados son principalmente amarillos y 

anaranjados en Ja vegetación arbustiva, y el Jiquidambar debido a 

sus cambio de tonalidades tan peculiares en esta época del año. 

El diseño del pavimento es de lajas de piedra braza, con 

cenefas de pedacería de cantera de color aman1Jo (planos JO A, 

12CJ. 

PLAZA DEL INVJEKNO 

En el invierno, las fuertes heladas que se producen, matan 

literalmente el verdor paisajístico, pero a pesar de esto algunas 

plantas que son sumamente resistentes a Jos cambios de 

temperatura, mantienen casi integra su hermosura y, en algunos 

casos parecen resaltar su bella presencia. 

Esta plaza se localiza enfrente de Ja parte posterior del 

Instituto de Investigaciones Sociales y adelante del acceso 

secundario del Instüuto de Investigaciones Filosóficas, por Jo que 

se proporciona una hermosa vr'sta desde estos lnsMutos a Jos 

espacios exteriores (plano 1 IA). 

El diseño consiste en un círculo conformado por otros seis 

círculos de menor tamaño a éste, pero iguales entre si, a su vez 

cada uno de estos cuentan con otros cuatro círculos concéntricos 
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ESTA TESIS NI DEBE 

Arquitectura de Paisaje -~~=ffl~CT~~=~H~ 
como diseño en el pavimento, teniendo en Ja zona central de Jos 

mismos una mesa rodeada por dos bancas en su perímetro. 

Alrededor y en medio de la plaza se encuentra rodead8 

por vegetación arbustiva y arfJórea, generando esta última zonas 

de sombra y de mayor confort en el sitio. 

Esta plaza es propuesta como zona de lectura, ya que se 

encuentra muy cerca de Ja Biblioteca, construida recientemente 

en este Jugar. 

Se proponen colores cenizos y blancos en Ja vegetación, de 

tal manera que represente el invierno y se proporcione mayor 

tranquilidad al usuano, para que realice Ja actividad propuesta en 

esta plaza. 

La vegetación es el álamo plateado 1Ea¡zu!J.1i;_~_a}como 

árbol. 

Entre Jos arbustos tenemos el senecio f.2cmecicLCinerar:iaJ, y 

Ja nochebuena tEupborbia--f1ulcberdma), siendo una planta muy 

representativa de esta época del año. 

En los alrededores de esta plaza tenemos afloramientos 

rocosos, en donde la vegetación propuesta es el rocío (6pteoia 

cordiflora), la berlandiera IB«landieri. sp ), el palo bobo (5eru:cio 

praecox), y Ja oreja de burro tEcbeveria .gibbiflora). 

El pavimento esta compuesto por concreto lavado de color 

blanco, y juntas de padacería de piedra braza. 

ANDAIJOJlF,S 

La mayoría de estos fueron propuestos en el proyecto, 

dando mayor legibihaad, y pennitiendo una citr:ulación más fácil 

y cómoda al usuario. 

Se crearon h"gas de Jos puntos más importantes del 

proyecto, procurando hacer Jos recomaos menos monótonos, 

dándoles un mayor interés, y generando diferentes remates 

visuales en el área. 

El trazo de Jos mismos cuenta con mucho movimiento, 

reforzando y creando una unidad por medio de estas formas, 

teniendo semejanza con Ja escultura de Ja serpiente y con toda Ja 

zona, Ja cual rigió el concepto de este proyecto. 

ws andadores propuestos en Ja mayoría de Jos espacios 

verdes, están cubiertos del mismo césped, tratando de no romper 

con la naturalidad del süio. 

ACCESOS PKIMAKIOS 

ws andadores de Jos accesos pnncipales de Jos Institutos 

cuentan con las mismas condiciones ya cüadas, a diferencia del 

pavimento, el cual esta compuesto por piezas de adocreto. 

Estos mismos accesos son enmarcados estos por medio de 

vegetación arbórea en Ja zonas laterales, teniendo en Ja mayoría 

de los casos el fresno IFraxinus ~~.elsior) y el liquidambar 

tliquidambar~tyraciflua). 
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ACCJ:SOS SECUNDAK!OS 

El diseño de estos accesos es igual en todos los institutos a 

exce¡xión del instituto de Inv,estigaciones F.5téticas e Históricas, 

en donde la plaza del otoño sirve también como el acceso a este 

Jugar. El proyecto de los demás institutos consiste en tres 

semicírculos concéntricos, formados por diferentes tipos de 

pavimento Jos cuales son de concreto deslavado y lajas de cantera. 

FSI'ACIONAMIENI'OS 

Los cambios que se hicieron a estas zonas son 

principalmente el cambio de vegetación arbórea, desplazando el 

álamo tf'.11pulu5-5f2!1} por el liquidambar 11..iquidaml>ar 5tyraciflua), 

aumentando la sombra que proporciona este último árool a Jos 

vehículos que hacen uso de este sitio. 

El único estacionamiento que fue modificado es el de Ja 

coordinación, debido a que carece de un acceso principal desde la 

calle, por lo que se desplazó hacia la izquierda contando con I 52 

cajones para automóviles, pe1111itiendo así crear un paso más 

directo de Ja calle hacia esta coordinación. 

VEGEI'ACION 

Se trató que Ja mayoría de las especies propuestas, se 

encontraran en Jos viveros de Ciudad Universitaria, pennitiendo 

reducir costos para la creación y el mantenimiento de estas rimas. 

La vegetación propuesta para las áreas rocosas es Ja 

siguiente: 

• Palo bobo (.:ienccia_pra~ 

• Oreja de burro ~~Jiiflora) 

• Kocio (Ap.knia_eardiflara 

En las zonas de alrededor de Jos Institutos, lJ! vegetación 

arbórea es Ja ya existente, pero Ja vegetación arbustiva propuesta 

en estas mismas :ireas constan de: 

• Berlandiera IBenantlieri sp) 

• Escal/onia (Escallonia floril:wnda) 
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MATERIAL VEGCI'AL 

NOMBllECOMUN NOMBRE GENI7FICO FOKM4 DE VIDA DlAMEl'RO ALTURA TilU IWRACION CRECIMl1Nl'O -• wz 

ll'csno Er.axir11.1~ cxcc!si'2r '1Vo/ I0-12m 14·15m subperennifolio medio di=ta 
(Anacardiaceae) 

liquidambar Lic~uidaml>aL __ _ __st;-r.aciflua árbol lm 12m t:Mucifolio medio medio 
(Amamelidaceae) dirccla 

j6C8nllld4 Jacaranda.mimo•ifolia tirbol 12m /Om t:Mucifolio morada mediolcnto direc/8 
(Bignonaceae) 

ALtlno Plateado l'.!1pului;all>a tirbol 6-Sm 15·20m subcaducifolio r8pido din:rtll 
(5alicaceae) 

l'lllo8obo 5~nociopraocox arbusto 2m 3m arducifolio muu;//a nípido dirccla 
(ColllDOSilac) 

/.antana Lantan.uamara arbusto 1.Zm 0.6 pcrennifolio varios nípido direcú 
(Veri>enaceae) 

Escal/onia Es<aJJaniaJlorihirula arbusto 1·3m 1·5m pr:rennifolio bl11J1cas, rojas nípido medio 
(5axifragaceae) rosadas dirccla 

Scnccio smroo_cineraria arbusto 1·1.5m 0.5-0.B perennifolio amarillas medio dirccla 
(Compooitae) 

Nochebuena ~.pulch•rrima /UÚUSIO I.5-2m 2·3m caducifolia 111T1aril/as o rojizas moderado direcú 
(Euphori>iaceae) 

Oreja de BUITO EcMcria ¡¡W1'iftor;i cubresut:/o 0.5 0.4 perennifolio rojo nípido directa 
{Crasulalaceae) 

Siempre Vira Sed11tn.j1rtaltum cubresuelo 0.4 Jm pcrennifolio amarilla nípido dirrx:/Jl 
(Crasulaceae) 

l.tntana Morada L.antana. montcvi&lensis cubresuelo 0.4 0.3 pr:rennifolio morada nípido medio 
( Veri>enaceae) dim:la 

Bcr/11J1diers flerlanáieJi op cubrcsuelo 0.4 0.2 percnnifolio lltTlarilla rápido di=/a 
( Comoooitae) 

RociO ~nia cordiflora cubresuelo 0.4 0.2 perennifolio rosa nípido dirccla 
(Aizoáceas) 

Santolina :;iantolina Chamaecyparioou• cubresue/o 0.5 0.4 perennifolio lll1111TiUa r8pido dirccla 
(Compooitae) 

Asazania Gazania.x. splenaes cubresuclo 0.2 0.2 pcrennifo/io •'afias rápido direcl8 
(Compooitac) 

Acanto /\canthu• mollio cubresue/o /.O 0.7 pcrennifo/io blanc11 ni pido metlio 
( /\canthacea<) dirt:x:ta 

He/cchol'c:ine Nephrolcpis cxaltat.ll haVace8 0.8 0.6 pcrennifo/io ni pido mcóio 
(Polypodiaceae) direc/a 
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PKOYEC/'O EJECUTIVO 

La solución final a la que se llega en el diseño del 

proyecto, es presentada en varios planos, Jos que contienen Ja 

siguiente infomración : 

• Flan maestro. 

• Plano de trazo. 

• Plano de trazo de andadores (plano 4). 

• Siete ampliaciones que confonnan todo el proyecto, en Jos que 

se reali=n planos sobre : 

l. Vegetación. 

2. Trazo e iluminación. 

• Cortes. 

• Perspectivas. 

• Detalles Constructivos. 
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CONCLUSIONES 

El presente estudio pretende, además de cumplir Jos 

obfeh·vos para Jos que fue hecho, tratar de crear mayor conciencia 

sobre Ja gran importancia que tiene en el desarrollo profesional 

mismo, el mantenimiento y meforamiento de Jos espacios 

exteriores de la Universidad. 

Según podría apreciarse, el objetivo general perseguido en 

la presente tesis, es restaurar el paisafe desde el punto de vista 

estético y ambiental. 

El listado de los obfetivos particulares pretende 

comprender este punto de vista general, desglosando, en Jo 

posible, cada uno de Jos puntos comprendidos, desde restaurar, 

valorar, armonizar, Jerarquizar, mejorar, homogeneizar, 

conservar, embellecer, restüuir, optimizar, y dar identidad al 

Jugar, aunque me resulto bastante dificI1 hacer una separación de 

cada uno de Jos rubros, ya que dichos obfetivos podna suponerse 

que deberían haberse sintetizado. Así, si el Jugar es bello, 

armónico y homogéneo, supondría que Jos demás conceptos 

quedanan comprendidos. 

Por lo tanto, me sentiría profundamente satisfecha si el 

esfuerzo realizado en el presente estudio, alcanzara a incentivar, 

principalmente a Jos especialistas en Ja materia y a algunas 

autoridades de la propia Universidad, para invitarlos a que se 

destinen algunos recursos tendientes a me/orar Ja cultura 

ambiental, para beneficio no sólo del entorno ambiental en el que 

se desenvuelve nuestra formación profesional, sino para 

proporcionar al estudiante en particular y, en general, a todos los 

que laboran en el espacio estnC!o de nuestra casa de estudios, que 

podamos hacer de nuestra pennanenc18 dentro de este espacio, un 

motivo de bienestar, esparcimiento, reposo y aún deleite y 

renovación de nuestra energía física, tan necesaria para optimizar 

nuestros rendimientos respectivos, tanto por lo que hace al 

aspecto académico como al correspondiente al personal 

administraHvo: realizar una vida soc181 trascendente en el espacio 

de mayor impacto soc181 en el ámbito de nuestro país, La 

Universidad. 

El pasado de Ja Universidad de México, ha sido y debe 

continuar siendo impulso para el futuro de Ja misma, ya que es 

piedra angular de Ja supervivencia social del mañana, en un 

mundo competitivo y en continua renovación. 

La belleza de este lugar, ayuda de una manera 

psicológica, a optimizar el desarrollo en el rendimiento académico 

de Jos estudiantes, Ji1vestigadores y profesores que pasan el mayor 

tiempo de sus horas de plena actividad en el entorno de Ja Ciudad 

de Investigación en Humanidades. 
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Me esforcé para que este proyecto tuviera fundamento 

esencial en el conocimiento y análisis del sitio de estudio, según se 

podrá apreciar en cada uno de los planos correspondientes. 

Fara la reali7,ación de este proyecto, fue indispensable el 

conocimiento y análisis del sitio, además de cada una de las etapas 

que se llevaron acabo, tomando en cuenta las condiciones 

naturales y artificiales de este lugar. 

Finalmente, considero que, realizar el estudio en cuestión, 

me fue particu/annente satisfactorio y ha sido un motivo para 

agradecer a mis profesores y condiscípulos por Jos conocimientos 

y estudios que me fueron transmüidos, y que han hecho posible el 

estudio que presento sobre este maravi7loso Jugar.. 
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