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Trataba de escribir y, sobre todo. e.1ploraba 
esa ciudad que es tal l'e: el ejemplo más hennosos 
del ge11io de 11uestra cil'ili:acióu: sólida sin pesade:. 
grande sin gigantismo, atada a la tima pero con 
mluntad de 111e/o. Una ciudad donde la mesura rige 
con el mismo imperio, sum·e e inquebrantable. los 
excesos del cuerpo y de la cabe-di. 

Octal'io Paz. l'islumbres de la India. 

La ciudad que en la cita describe el escritor 

mexicano, Octavio Paz, es París, como 

cualquiera puede imaginar. Lo dicho por Paz 

muestra el vínculo , que se teje entre las 

personas y el entorno en el que viven; su 

imagen de París es extraordinaria, pues ve 

en ella la relación armoniosa que guarda la 

arquitectura de ayer, con la de hoy, y ambas 

con la sociedad. París es una ciudad vieja 

y, sin embargo, la mayoría de sus espacios 

no sólo conservan una imagen nítida de su 

historia, de su pasado, sino también de su 

presente y su porvenir; pese a la larga vida de 

los viejos edificios, de sus calles laberínticas, 

de sus rincones medievales, no es una ciudad 

disfuncional, monstruosa, corrupta. Por el 

contrario, ha sabido conservar lo mejor de cada 

época, lo que ha atesorado también la identidad 

de los franceses, y ha guardado su memoria 

colectiva. Esta ciudad que fue construida como 

obra de arte, fue producto de la imaginación 

de dos hombres de su época: Jacques lgnace 

Hitorf y el Barón von Haussmann. Ambos son el 

claro ejemplo de la construcción de una ciudad 

no sólo como un proyecto de necesidades 

urbanas, sino como un espacio artístico en el 

cual la belleza de los espacios públicos era de 

fundamental importancia.1 

Sin embargo, ¿podríamos decir, con 

entera propiedad, lo mismo de la arquitectura 

mexicana? ¿ha sabido ésta modernizarse con 

dignidad, con mesura, con prudencia? Me 

parece que sencillamente, como es sabido de 

todos, la respuesta tristemente es negativa. No 

creo que la ciudad haya sabido modernizase 

conservándose. Dos acciones que parecen 

contradictorias, pero que no los son tanto. 

Es decir, en México, a d~erencia de París, 

no se ha sabido modernizar conservando al 
-
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mismo tiempo todo aquello que pudo haberse 

atesorado, por el contrario, por ignorancia se 

creyó que la modernización implicaba, casi 

necesariamente, la destrucción del pasado. 
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Páginas2y3 

A Visto del com-enta de Santo Oarc, 5egÚn 
uno litografía de lriarte(IB61}. Nótese que lo 
torre, sumamente original, se formaba de 
cuatro espadañas y que el edificio de lo 
esquino, que na es sino el antigua Hospital 
de Betlehemiras, os rento uno hornacina 
y ventanos en el terrer nivel ricamente 
decorados. Toda esta ha desaparecída. 

B. Esra litografío, publicado por Manuel 
Rivera Combos, testimonio cómo se inició lo 
degrodaciOn del inmueble demoliéndose su 
campanario. 

e Visto actual de la misma esquino. los 
coros de esta iglesia y la torre yo fueron 
totalmente demolidas, hoy se encuentro en 
.su lugar una estación del metro. 

D. Vista dela fachado oriental del antiguo 
Seminaria antes de su destrvcciOn. 

E. De.saparidán total del Seminario. La 
dejada sin comentarios a no ser por fa 
fotogrofia siguiente, donde se oprKian los 
efectos de haber arrasado con otra vasta 
superficie deedificiospora descubrir/os 
rvinasmexicos. 

F. Como calle. Seminaria ha desaparecido. 
Hoyes pocomásque un vasta descampado. 

Páginas4y5 

A Dead hazelsticls/ collected from nearby 
wood/ partlybumt//aidan ald broclen/ 
in participotian al the new / Revi.sited from 

late winter through ta summer (Scaur 
Glen, Dumfriesshire, marzo de 199l}Andy 
Gald'""'1hy 

8. VistadelacosoDurongo 131yelterrena 
colindante sobre lo calle Durongo, entre los 
calles de Tonolá y Pomona. 

C Rack/ red maple /eaves/ held with water 
(Koshin-Gowo, Ashio, Japán, noviembre de 
199D)AndyGaldswarthy 
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La arquitectura es el espejo de la sociedad. 

Al retratarla, la inventa; al inventarla, la 

revela. Pero es un espejo que nos presenta 

imágenes enigmáticas que debemos descifrar. 

Los espectadores de los entretenimientos 

arquitectónicos de una ciudad, las personas 

que viven en ellas, se observan a si mismos y 

a su época reflejados en la arquitectura; pero, 

al mismo tiempo, ven la sombra del pasado, de 

generaciones que les precedieron, el retrato de 

que ha dejado el paso del tiempo y los cambios 

que ha traído consigo en la ciudad. 

Desafortunadamente para quienes no sólo 

ven en Ja arquitectura el reflejo de su época, 

sino también Ja nostalgia del pasado, los 

arquitectos que se han encargado de construir 

la ciudad, de remodelarla, de trazarla de nuevo, 

no pusieron mucho interés en la conservación 

de los monumentos históriros, cuyo legado es 

fundamental si quiere entenderse el presente y, 

por qué no, el futuro de un país. Emprendieron 

una batalla contra todo lo que pudiera parecer 

viejo, o poco funcional; buscaron la salida fácil, 

la destrucción, como si ésta fuera sinónimo de 

modernización, y hoy el resultado es que el 

patrimonio perdido sólo puede leerse en aónicas. 

Me parece que cobramos conciencia del 

tiempo a través del cambio; el cambio marca 

- r"" .. ·-: - • - "( ,."l - • 
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el tiempo de un lugar. El lugar es el espacio de 

nuestra conciencia, por ello, el juego de estas 

tres variables será Ja base para elaborar esta 

tesis. El trabajo intenta enmarcar las relaciones 

existentes en un Jugar (espacio) ubicado en 

el presente, con su historia y su memoria, 

ubicados en un pasado que forma parte 

de su presente. Como gotas de agua, los 

arquitectos provocamos condensaciones 

de sentido. 

Para demostrar lo anterior, esta tesis tiene 

como objetivo principal la intervención de 

una casa hecha a principios del siglo XX. La 

colonia elegida es una que, pese a los avatares 

del tiempo, ha podido conservar pequeños 

espacios que han logrado escapar a las manos 

de los especuladores inmobiliarios y han podido 

así envejecer con respeto, evocando el pasado 

y enmarcando su época. Al mismo tiempo, se 

ha sabido adaptar a su entorno cambiante, 

me refiero a la Colonia Roma; lugar que fue el 

origen de una ilusión, a finales del régimen de 

PorfirioDíaz. 
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Dentro de la colonia Roma, me interesa 

particularmente la casa ubicada en la esquina 

de las calles de Tonalá y Durango, pues esta 

propiedad es quizá el ejemplo más típico de su 

época, cuya visión evoca la memoria colectiva 

e histórica de cualquiera, sin embargo, al 

mismo tiempo, la casa ha sabido enfrentar la 

modernidad acelerada sufrida en México de 

1940 hasta nuestros días: y muestra de ello 

es su cercanía con la avenida más larga de 

nuestro país, Insurgentes y todo lo que esta 

agitada y extendida avenida representa. 

El objetivo de este proyecto es vindicar todo lo 

víndicable; mi intención: intervenirconsavando 

y acentuando: es decir, ayudar a que la casa 

de Tonalá y Durango permita no sólo adaptarse 

a las nuevas necesidades sociales, sino sobre 

todo evocando la memoria de la ciudad, y una 

parte de la identidad de los mexicanos. 

Este proyecto está cobijado bajo la sombra 

de un buen pretexto, la propuesta de una casa 

de iniciación artística. 

..... ~ --

.... ,. . ~ 
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U11a ciudad, más que imwtada. recor1Jtmida fH'' la 
memoria y la imaginación. 

Octario Paz. Vislumbres de la India. 

1.1 Introducción: tiempo, cambio y lugar 

La relación entre tiempo, cambio y lugar no 

es la de causa y efecto. El vínculo entre uno y 

otro es, a un tiempo, necesario, contradictorio 

e imprevisible. Tres variables que desempeñan 

papeles distintos en el escenario de la sociedad 

y, por ende, en su reflejo, la arquitectura. Son 

estos elementos, y su interacción, los que 

dan origen y sustento al argumento de esta 

tesis: el tiempo y el cambio, y el jaleo entre 

ambos, están siempre atados a un lugar 

determinado. No obstante, no sólo importa 

el que un lugar, con el tiempo, se modifique 

e, incluso, se descomponga, sino que en este 

proceso el espectador tome parte para que el 

cambio sea un fragmento integral, en vez de 

algo que carezca de sentido e identidad. 

Quizá sea Andy Goldsworthy quien mejor 

ha entendido el vínculo que guardan el tiempo, 

el cambio y el lugar. Esto, para el autor, podría 

compararse con la evolución natural de los 

seres: "el movimiento, la luz, el crecimiento y 

el deterioro son la esencia de la naturaleza".1 

Algo similar, poco más o menos, podría decirse 

sucede con la mutación de las ciudades y sus 

arquitecturas, dentro de contextos especificas. 

Pero, ¿cuál es la esencia de la ciudad, su 

naturaleza y, por ende, cuáles son las energías 

que se tratan de captar, entender, proponer 

en un trabajo arquitectónico? En ello, ¿qué 

influencia tiene el espacio, el tiempo, la tradición; 

las fuerzas sociales, políticas y económicas; 

conocimientos, sensibilidad; historia y 

memoria? ¿Qué hace que como consecuencia 

de la interacción del tiempo, el cambio y el lugar, 

la sociedad logre reconocerse en el retrato que 

le presenta la arquitectura?; en un reflejo que, 

aunque parezca fantástico, es real. 

Todo lo anterior son los cuestionamientos, 

ideas, preocupaciones e ilusiones de este 

trabajo, que trata sobre mi interpretación de 

la interrelación entre el tiempo, el lugar y el 

cambio, lo cual dio origen a mi intervención 

arquitectonica en la Ciudad de México, cobijado 

bajo el pretexto de una escuela de iniciación 
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Pciginas6yl 

A. River drawing on srone / Soon evaporar.ion 
(8 de ocrubm de 1999}AndyGoldsworthy 

B. VisrahacioeJorientedeJacuidod, tomada 
desde un campanario de Catedral. Dos 
cúpulas dominan esta composicicin. la mas 
próUmaes del Sagrario Metropolitana; la 
otra corresponde o lo capilla del Señor de 
Santo Teresa lo Antigua. Entre ombos, en lo 
que entonces se conocía como fas llanas de 
Balbuena, se observa el penol de lecumberri, 
recién estrenado(pn'ncipios de siglos). 

C Los Uanos de Balbueno fueron invadidos y 
el limite de /a ciudad se pierdeahoro mas allá 
de/horizonte. 

P<iginas8y9 

A Baile regional efectuada en el mitin de 
apoyo a lo condidoturo del Genero/ lázaro 
Cárdenas a la presidencia de Ja República el 
29deoctubrede 1933. 

B. OayWal/, lnglegyGallery. fdinburgh 
(NO>flembrede 1998/AndyGafdsworthy. 

e Ceremonia de inauguroción del 
monumento a la Independencia el 16 de 
septiembre de 1910. Este monumento coronó 
los obros de embellecimiento del Paseo de fa 
Reforma ordenadas por Porfirio Diaz. 

D. Vista de la Plaza Mayor hacia el sur. Al 
fonda se observon el Portal de los Flores y 
el antiguo Ayuntamiento, di'Vididos por el 
callejón de Bilbao a de la Diputación(c 1880). 

E. EJ costado surde fa Plaza Mayor en la 
actualidad. Podria argüirse que la prestancia 
de estos edificios gemelos condice mas que el 
'Viejo Portal de los Flores con el conicter de 
corazón cÑico que esta plaza tiene. Pero en 
cuanto a autenticidad, poco se puede discutir. 

.l...___. ª_ 

artística. Es por ello que, en este primer capítulo, 

me interesa definir estos tres elementos de 

manera clara, para que asi pueda entenderse 

el porqué pretendo desarrollar este proyecto 

en la Colonia Roma, y no en otro lado: lugar 

que, en sus momentos más afortunados - una 

plaza, una avenida, un conjunto de edificios-la 

tensión que la habita se resuelve en armonía. 

Placer para los ojos y para la mente. 

f.2 Distanciamiento y espaciamiento: 

experiencia, interpretación y tradición 

En arquitectura contemporánea, desde el 

punto de vista sobre el que baso este proyecto, 

la acción del tiempo sobre un lugar sólo tiene 

algún sentido si, en el proceso, el actor que 

observa logra dar sentido a dicha experiencia.2 

Para ello, evidentemente, es necesario que 

el sujeto que mira el fenómeno de cambio 

interprete, de un modo u otro, el suceso.3 En 

este contexto, la tradición desempeña un papel 

fundamental, ya que dota de significado tanto la 

experiencia como la interpretación del actor, del 

lugar, del cambio y el tiempo. 

Andrew Benjamín, por ejemplo, propone 

delinear la ubicación del espacio y la distancia, 

para que, a partir de allí, puedan desarrollarse 

·.,.,------------···· 

algunos planteamientos sobre las relaciones 

que éstas - y en ellas - se observan. Señala, 

con razón, que entre dos puntos se establece, 

a la vez, un espacio y una distancia. Lo anterior 

no excluye cierta dependencia del punto 

aislado con el espacio y la distancia. Empero, 

el enfoque del autor se centra en la separación 

y lo separado, generado por dos puntos, como 

por ejemplo: dos épocas, "el uno" y "fo otro"; 

ta separación entre et método y el objeto de 

interpretación.4 

En este sentido, con base a las ideas 

de distanciamiento y espaciamiento, puede 

entenderse que la experiencia y la interpretación 

involucran diferentes relaciones tanto hacia 

la historia como hacia e presente. Es decir, la 

distancia conlleva una elección. El vinculo entre 

experiencia y significado toma lugar sólo si hay 

una relación entre la tradición y el presente. Sin 
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embargo, debe aclarase que con esto no me 

refiero a la temporalidad cronológica, sino al 

tiempo de la concepción subjetiva del actor que 

observa, quien llenará de sentido y, por ende, 

definirá el proceso en sus propios términos. 

Asi, el presente no será algo unificado; por el 

contrario, habrá concepciones dominantes, 

que traigan consigo la experiencia, y que al ser 

repetidos, una y otra vez, crearán tradición. 

Esta relación entre la repetición y la 

experiencia involucra que el sujeto tenga, 

de antemano, toda una serie significados 

propios. La preexistencia de estas categorias 

de entendimiento permitirán que, frente a una 

nueva experiencia, ésta sea interpretada. Y, 

~"::::,.:..,,::;~~-:-~~:.e-=// . 
~ 
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en este proceso, la tradición tendrá como es 

de esperarse una función regulativa, pues sus 

reglas determinarán lo que puede ser entendido 

y lo que pueda tener algún significado. Dicho de 

otro modo, el enlace que une la experiencia con 

el significado se teje con los hilos de la tradición 

y, a la vez, del presente. 

La interpretación involucrará la distancia. 

Es por ello que el ser humano tiende siempre 

a homologar cualquier experiencia vivida. Al 

hacerte, el actor desea dar algún significado a 

su presente, al lugar en el cual vive y en donde 

observa el cambio por el paso tiempo. Esta 

relación es, en particular, importante dentro de 

la estética, ya que dará paso a la interconexión 

de identidad y diferencia; lo uno y la otredad. 

Tratando de hacer aún más comprensible 

lo dicho hasta aquí, pondré un ejemplo sencillo. 

Piénsese en los monumentos históricos de una 

ciudad. ¿Qué representan? ¿Qué manifiestan? 

En mi opinión, en ellos se condensa, por 

decirlo de algún modo, la historia de la ciudad, 

su permanencia. O, como bien lo expresara 

Rossi, los monumentos son símbolos de la 

voluntad colectiva expresados por medio de los 

principios del lenguaje arquitectural; parecen 

colocarse como elementos primarios; como 

puntos fijos de la dinámica urbana. 5 

Existe un vinculo estrechísimo entre la 

arquitectura, la forma urbana y sus historias. 

La ciudad es la expresión colectiva de la 

arquitectura y contiene en su tejido la memoria 

de distintas formas arquitectónicas, no sólo 

contemporáneas, sino de épocas pasadas. La 

estructura física de la ciudad evoluciona, de 

manera constante, siendo deformada olvidada, 

adaptada a otros fines o, simplemente, 

erradicada. Las demandas y presiones de 

una realidad social, con frecuencia, afectan y 

cambian el diseño arquitectónico de la ciudad. 

No obstante lo anterior, la ciudad permanece 

como el teatro de nuestra memoria: todo 

ciudadano tiene, innegablemente, ligas con una 

u otra parte de la ciudad; y sus imágenes están 

embebidas de recuerdos y significados. 
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En suma, hay una relación compleja, pero 

necesaria, entre el sujeto y el lugar en el que 

se desenvuelve, en cuyo espacio pueden 

observarse los cambios que se sufren por el 

transcurrir del tiempo. La interpretación que de 

éste fenómeno da el actor involucrado estará 

íntimamente vinculada con su experiencia 

previa y, por ende, con la tradición, uno y 

otro darán al espectador cierta identidad que 

cobijará de sentido lo que contempla: en este 

caso, la arquitectura; en mi caso particular, la 

colonia Roma. 
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Pciginas lOy 11 

A. Costado occidental dela Plaza Mayor. 
Aparece el Portal de Mercaderes, 
reconstruida por el arquitecta Bernarda 
Alemán entre 1152y 1154. Véosecamael 
Portal yla Calle del Empedradilla tienen 
distintas alineomientos(c. 1855). 

B. El Portal de Mercaderes, tomada desde el 
ayuntamiento, después de una última 
reconstrucción reafizada hará un par de 
décadas. 

C. Otra ~isto del Portaf Mercaderes. Los 
condes de Santiago fueran propietarias de 
algunas casas de este conjunta, heredados 
par Ja lineo de parentesco con el contador Ro
driga de Albornoz. quien poseyó estos salares 
desde 1525. Esta fatografia fue tomada en 
1860 desde una torre de la catedral. 

D. la misma panorámica en la actualidad_ 
La mole de iglesia de San Agustín, que en la 
fatografia anteriores claramentediscemible, 
aparece ahora casi ahogada por los edificios 
de oficina y comercio construidos en lo última 
mitaddelsigloXX. 

E Vista aérea de fa ciudad, realizada por el 
grabodarmaicano CosimirCastro(1855). 

F. EnestaponorómicadeAv. Veracruzen 
su cruce con la calle de Pueblo podemos 
constatar la armonía existente entre la 
arquitectura habitocionol y su entamo 
urbano. Casi todas las residencias que daban 
realce a esta avenida han sido derrumbados. 
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1.3 Imagen, identidad, legibilidad 

e imaginabilidad 

1.3.1 La ciudad como imagen 

En cine, una secuencia se define como 

"la sucesión no interrumpida de imágenes 

o escenas que forman un conjunto y que 

se refieren a una misma parte o aspecto 

del argumento.6 Pues bien, teniendo esto 

en mente, puede hacerse una analogía con 

la arquitectura. Si pensamos que la ciudad 

es una construcción en el espacio en un 

tiempo determinado, ésta sólo se percibe en 

el transcurso de largos lapsos que muy rara 

vez pueden fragmentarse o separarse en 

secuencias limitadas e, incluso, controladas. 

El arte de crear una ciudad es algo temporal; 

en ella se muestran el tiempo y la época de 

un lugar.7 Esta representación permanece 

subordinada a la percepción que el individuo 

pueda crear sobre ella. Así, en ocasiones, las 

secuencias se invierten, se interrumpen o se 

abandonan.8 Es decir, nada se experimenta 

en sí mismo, sino en relación a sus contornos, 

con la secuencia de acontecimientos que 

llevan a ellos, con el recuerdo de experiencias 

anteriores. Todo ciudadano tiene largos vínculos 
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con una u otra parte de su ciudad y su imagen 

está embebida de recuerdos y significados. 

Las personas son el elemento dinámico 

dentro de una ciudad. Éstas logran entretejerse 

con la parte fija, la diseñada por el arquttecto. En 

el proceso que se da in between las personas 

adquieren cierta percepción del espacio 

y, posteriormente, llenan a éste de algún 

significado. Por ello, regularmente, la percepción 

de los habitantes de una ciudad no es continua, 

sino más bien parcial, fragmentaria, mezcla de 

viejas y nuevas percepciones. Asi, la estructura 

de una ciudad está en continua transformación; 

sus lineas generales pueden mantenerse 

estables por cierto tiempo. No obstante, los 

detalles se modifican constantemente. Las 

ciudades, y menos una como la de México, 

no pueden limitarse, ya que representan una 

sucesión no interrumpida de fases. 

1.3.2 Ciudades legibles 

A primera vista, puede pensarse que la 

legibilidad está sólo relacionada con el arte de 

la lectura. Sin embargo, esta percepción no es 

del todo cierta. En mi opinión, si tomásemos 

la definición de legibilidad, la cual se entiende 

como la forma en que se interpreta un texto, 



la facilidad con que pueden reconocerse y 

organizarse sus partes en una pauta coherente, 

entonces podría hacerse una analogía con la 

arquitectura. Una ciudad legible sería aquella 

cuyos espacios, públicos o privados, serían 

identificados fácilmente y, por lo tanto, podrían 

agruparse también en una pauta global. 9 

El proceso de orientación de un individuo 

dentro de una ciudad está estrechamente 

relacionado con la imagen del medio, de 

su entorno; la idea generalizada del mundo 

físico exterior que posee.
10 

Esta imagen 

tiene un origen doble: por un lado, de la 

sensación inmediata; por el otro, el conjunto de 

experiencias anteriores. Ambas son utilizadas 

por el individuo a la hora de interpretar la 

información y, posteriormente, orientar su 

acción. Lo anterior se entiende cuando se 

sabe de la necesidad que tiene el ser humano 

- .. ~ de reconocer y estructurar 

su entorno: es decir, el 

hombre aprecia imágenes 

. que le remtten a raíces 
:->, 

profundas del pasado, 

~ las cuales más adelante 

decirse que, en cierto sentido, la arquitectura 

de la ciudad influye en la emotividad de sus 

habitantes. 

Un enlomo ordenado puede actuar como 

amplio marco de referencias, organizando la 

actividad, las creencias, el conocimiento, los 

mttos urbanos.11 Un escenario físico vivido, 

armonioso e integrado, capaz de producir una 

imagen más o menos nítida, desempeña por 

lo tanto un papel social, ya que podría, de este 

modo, brindar la materia prima para remembrar 

símbolosycrearrecuerdoscolectivos, los cuales 

comunican algo a un grupo de personas.
12 

Así, 

una imagen eficiente, del contexto arquitectónico 

confiere a quien la observa una fuerte sensación 

de seguridad emotiva, ya que puede establecer 

una relación armoniosa entre ésle y el mundo 

exterior. Por ello, como bien señala Kevin Lynch, 

la ciudad es entonces el símbolo poderoso de 

una sociedad compleja.
13 

Sin embargo, si bien es cierto lo anterior, 

también lo es que el observador debe desempeñar 

un papel activo al percibir el mundo y, al mismo 

tiempo, participar de manera creativa en la 

elaboración de la imagen. Quien observa debe 

contar con el poder de cambiar esa imagen 

para así adaptarse a necesidades cambiantes: 

lo que buscamos no es un orden definitivo sino 

abierto a las posíbilidades.
14 

Pero, ¿cómo elaborar una imagen? 

Coincido con Kevin Lynch, quien señala que 

las imágenes del entorno son el resultado 

de un proceso bilateral entre el observador y 

su contexto, su medio ambiente. Éste sugiere 

distinciones, relaciones, identidades, que el 

observador, adaptándose a ellas a la luz de sus 

experiencias pasadas, escogerá, organizará 

y dotará de mayor significado. Así, la imagen 

elaborada y desarrollada en esta forma 

podrá limitar y acentuar lo que el observador 

ve. Y esta imagen, a su vez, servirá de filtro 
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Por ello, la imagen de una 

realidad determinada puede 

variar en forma considerable 

entre diversos observadores, ya 

e estos crean y procesan de distinto 

citadino. Sólo en ocasiones puede existir una 

coincidencia en la percepción que de una 

imagen tienen todos los miembros de un grupo, 

lo cual se conoce como imágenes colectivas. 

l.3.3 Identidades citadinas 

Para analizar con mucho más detalle 

las imágenes de las que he venido 

hablando se hace necesario desmenuzar 

sus componentes esenciales, los cuales 

se dirigen en distintas direcciones, siempre 

compatibles. Desde mi punto de vista, para 

que una imagen observada sea eficaz y, por 

ende, pueda dar sentido a la experiencia del 

observador, se requiere que éstas cuenten 

con tres características: en primer lugar, la 

identidad; en segundo, la estructura; en 

tercero, el significado. 

La identificación 15 de la imagen de un 

objeto, de un lugar, implica su distinción con 

relación a otras cosas; su reconocimiento como 

entidad separable. Por otra parte, la estructura 

de una imagen debe ser tal que guarde cierta 

relación espacial o pauta! con el observador 

y, a la vez, con otros objetos. Finalmente, la 

imagen del objeto debe proporcionar algún tipo 

de significado, tanto práctico como emotivo, al 

observador. 

Estos tres elementos en conjunto dotan 

de identidad a cualquier imagen vista por el 

hombre. Evidentemente, el vínculo entre la 

estructura, el significado y la identificación de un 

lugar, de un objeto, un espacio, es compleja y, 

a veces, contradictoria. Cada individuo creerá 

ver una estructura particular; identificará de un 

modo especial; y pensará en un significado 

práctico o emotivo cuando observe una 

imagen. De allí que las imágenes colectivas 

sean tan difíciles de lograrse. Quizá por ello, 

y como arquitecto, me interesa proyectar 

cierta imagen colectiva a las personas que, 

de un modo u otro, estén involucradas con mi 

escuela de iniciación artística, con mi trabajo 

en la Colonia Roma. Y, sin emba. ,jO, tendré 

cuidado en que esta imagen colectiva no 

sea autoritaria, impositiva, sino que, por el 
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contrario, ésta respete la identidad de cada 

persona y, por ende, que sea incluyente. Será 

así un doble juego, difícil de lograr: un proyecto 

en la conflictiva y poco armoniosa Ciudad 

de México, donde el espectador de mi obra 

pueda observar, junto con otros, una imagen 

que evoque un espacio, un lugar, un entorno 

colectivo, pero que al mismo tiempo conserve 

su identidad propia. 

1.3.4 La imaginabitidad de una ciudad 

Por imaginabilidad puede entenderse la 

cualidad que tiene un objeto o un lugar para 

suscitar una imagen vigorosa en cualquier 

observador. Es decir, será un entorno que por 

su color, textura, distancia, distribución, y un 

gran etcétera, podrá facil~ar la elaboración 

de imágenes mentales del medio ambiente, 

las cuales serán vívidamente identificadas, 

poderosamente estructuradas y llenas de 

e 

significado, lo que al final les dará una identidad 

propia.16 

La imaginabilidad de un lugar o un objeto 

no es una cualidad aislada e independiente. 

Por el contrario, ésta puede ser desarrollada y 

enarbolada por medio de artificios, simbolismos, 

la remodelación del contorno, etcétera. De 

este modo, quizá, un lugar de ser percibido por 

el observador como algo opaco y sin mayor 

encanto, puede llegar a ser un espacio vivido 

y atractivo. Así, en lo que normalmente es un 

proceso bilateral entre el observador y el objeto, 

entra en juego la mano de alguien creativo 

que despierte la imaginabilidad del objeto 

observado. Por eso, como bien dijera Suzanne 

Langer, el problema de ta arquitectura es 

hacer visible el medio ambiente.17 

1.4 El lugar de la historia y la memoria 

en ta ciudad contemporánea 

El lector debe recordar que en la 

introducción de esta tesis escribí que la 

arquitectura es el reflejo de la sociedad. 

Evidentemente, México no es la excepción, 

sino la regla. La imagen que la arquitectura 

proyecta también es, por su puesto, el de la 
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historia. Sin embargo, pocas veces se piensa 

en cuál es la posición de los arquitectos frente 

a la historia; ¿cómo lidiar con ella? Es decir, 

¿cómo pretende el arquitecto reflejar mediante 

la arquitectura a la historia y a la sociedad 

de una ciudad? En mi opinión, quienes se 

han encargado del trazo de las ciudades 

contemporáneas han tomado tres posturas: 

la primera, la del olvido, la de la modernidad, 

posición de quienes prefieren enterrar todo lo 

que tenga que ver con el pasado; la segunda, 

la visión de aquellos que pretenden recuperar 

el pasado, pero que en su intento no han 

logrado sino crear espacios que tienen poco o 

nada que ver con su contexto actual; y tercero, 

los que pretenden transplantar, sin adaptar, 

trozos de pasado en ciudades planeadas 

como totalitarias. Ante estas tres perspectivas, 

la disyuntiva del arquitecto para elegir entre 

una u otra se convierte en una discusión 

circular y bizantina. 

~ft:),)r~:r?7''.""/7 : 
~ :'_ ·. ,,. 
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1.4.1 El olvido 

El pais ha sufrido distintos embates 

modernizadores impulsados por la élite en 

turno, tanto en el ámbito politico, como en 

el económico. Frente a esto, la arquitectura, 

como fiel imagen de lo que pasa dentro 

de la sociedad, ha padecido también esta 

olas de supuesta modernidad. En esta 

lucha por refrescar, innovar, actualizar todo 

lo modernizable, la ciudad de México ha 

sobrellevado, a duras penas, la mano ávida 

de cambios de los arquitectos y urbanistas, 

cuando bien le ha ido.18 En México, como bien 

advirtiera Guillermo Tovar y de Teresa: ¿cómo 

fue posible la destrucción de un conjunto 

tan homogéneo y extraordinario como lo 

era la capital de México y sus alrededores 

a mediados del siglo XIX? La respuesta se 

halla relacionada con las actitudes que la 

sociedad mexicana moderna tuvo frenle a su 

pasado y su porvenir ... una lección dolorosa 

cuya enseñanza consiste en hacernos ver 

los riesgos que trae la falta de aprecio y el 

desconocimiento de lo propio que proyecte 

con orgullo y sentido práctico al pasado frente 

al porvenir, con más amor que otras cosas.19 

El papel que entonces, desde mi punto 

de vista, deben desempeñar las nuevas 

generaciones de arquitectos es la de frenar 

la destrucción de las partes de la ciudad que 

guardan islas de identidad, por decirlo de 

algún modo; lugares que evocan la memoria 

y la historia colectiva de sus habitantes. 

El desmantelamiento no es sinónimo de 

purificación o modernidad. Como advierte 

Guillermo Tovar y de Teresa, con la inteligencia 

que nunca lo abandona, hoy debe arrancarse 

"al olvido las imágenes que nos revelan la 

fisonomía de una bella ciudad como o fue la de 

México hasta hace poco menos de un siglo"; 

debe gritarse entonces "sobre la destrucción 

que ha sido constante, como si practicarla fuera 

condición para renovarse".20 

1.4.2 Lugares fuera de lugar 

Sin embargo, no por querer evocar · y 

recuperar el pasado histórico de una ciudad debe 

restaurarse un lugar antiguo, sin pensar siquiera 

un instante en su entorno contemporáneo. Este 

es un fenómeno por el cual atraviesa la ciudad 

de México, pero que no es ajeno al resto del 

mundo. En las ciudades actuales, la práctica de 

la arquitectura, la planeación de las ciudades 

y la preservación histórica necesitan ser 

reconsideradas y revaloradas con base en las 

imágenes arquitectónicas del pasado. Empero, 

es importante reconocer, según advierte 

Christine Boyer, que estas prácticas siguen 

acarreando, dentro de sus imaginaciones 

visuales, la influencia de los procedimientos y 

puntos de vista del siglo XIX en la construcción 

de la ciudad.21 Tal vez de manera inconsciente, 

la mayoría de las veces se recapitula el 

pasado para así manipular fragmentos y 

trazos arquttectónicos del siglo XIX, los cuales 

fueron en su momento la expresión de los 

problemas de su época, insertándolos en 

contextos contemporáneos que responden a 

las circunstancias actuales. 

Esta corriente de la arquttectura actual 

pretende recuperar el pasado sin adaptarlo 
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al contexto actual lo único que logra, en 

ocasiones, es denigrar lo restaurado por 

exceso de sentimientos nostálgicos, que 

en vez de evocar la memoria colectiva, la 

debilitan. Estos nuevos lugares viejos, objetos 

reconstruidos sin sensibilidad arquitectónica, 

al ser yuxtaposiciones dentro de las ciudades 

contemporáneas, desalineadas, quebrantadas, 

vuelven a la obra restaurada algo exagerado. 

En consecuencia, en mi opinión, el papel 

de la historia y la memoria; los conceptos 

de espacio y tiempo dentro del arte 

contemporáneo de construcción de ciudades 

necesitan volverse a considerar en cuanto 

que dependen explícitamente de modelos 

anteriores, en tanto que serán insertados en 

lugares actuales. Si este arte, si así puede 

llamársele, toma prestado del pasado sus 

fabricaciones, sus diseños, entonces se 

requiere entender tanto la organización histórica 

de estos géneros en su estado original, en su 

contexto espacial y temporal, como también su 

nuevo papel y significado dentro del escenario 

contemporáneo, dentro de los paisajes de hoy 

en dia. Es decir, al estar formados por distintas 

cualidades visuales, estas formas antiguas no 

pueden ser transferidas de una época a otra 

sin hacerse algún ajuste en los parámetros de 

representabilidad o sin justificar los cambios en 

la visión del nuevo entrono políticos y social. 

1.4.3 Ciudades totalitarias contra ciudades 

de injertos 

El desplazamiento de lo histórico a lo 

presente, de lo tradicional a lo moderno, de 

las formas urbanas del siglo XIX a las del XX, 

deja muchas preguntas sin respuesta y sin ser, 

siquiera, formuladas. Diseñadores de lo urbano, 

particularmente en la década de los años 

setenta y ochenta, parecían empeñados en 

arreglar y restaurar lugares ornamentales de la 

ciudad. En su intento de reconstruir estos nichos 

de antigüedad, estos fragmentos del pasado, 

los arquttectos han recurrido a la historia o a 

tradiciones locales o regionales para especificar 

y plasmar códigos de diseño; el ambiente y el 

estilo de ciertos lugares hasta que un agregado 

estético prevaleciera sobre los otros. 

Así, los arquitectos empiezan por evocar 

un diseño del pasado y después se siguen con 

el conjunto de la zona, formando grandes islas 

con un estilo determinado, por decirlo de algún 

modo. Esto es irónico pues, en ocasiones, el 

proceso de modernización o reconstrucción 

consiste en hacer de vuelta todo antiguo. Es 

decir, quizá en vez de llamarle modernización 

debería llamársele "antiquización" de la 

ciudad. Crean espacios que, para nuestro 

imaginario colectivo, están fuera de lugar. 

Como espectadores o diseñadores de estas 

escenas de ciudad, hemos permitido que 

nuestras imaginaciones visuales proyecten una 

especie de matriz desconectada, en realidad, 

pero aparentemente unida a la cuidad. Estos 

proyectos son un intento por crear pequeñas 

matrices subalternas en contra de ciudades 

totalizadoras. 

Estas pequeñas islas o matrices como les 

llamo no son sino una de tantas maniobras en 

la guerra posmodema contra las totalidades, 

cuyas tácticas han sido aquellas de la 

eliminación e interrupción. Sin embargo, al 

ser éstas agregados de detalles y diferencias, 

nunca logran cuajar dentro del entorno. 

Mientras que totalizar, por otro lado, es ceder 

al deseo modernista por controlar y dominar el 

espacio cttadino; o tratar experimentar la ciudad 

de una manera coherente e integrada. 

El modernismo separó la relación entre 

historia y ciudad, destruyendo la percepción 

de la ilusiones arquttectónicas que el siglo XIX. 

La arquttectura de los setenta y ochenta, en 

cambio, intentó restaurar el patrimonio perdido 
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en la ciudad, reconstruyendo el tejido urbano y 

así tratar de dar algún sentido de colectividad 

y cooperación, aunque en su intento lograran 

sólo crear, como dije antes, lugares que están 

fuera de lugar, con el resto de la ciudad. 

1.4.4 La paradoja 

Por lo dicho hasta aquí, se entiende 

entonces que, irónicamente, éste deseo por 

memorias auténticas y experiencias citadinas 

revela cierta empalia por las totalidades 

perdidas, aun cuando nadie realmente 

hable a favor de una ciudad unificada. 

Paradójicamente, no se reconoce que en 

esas luchas sobre un buen diseño citadino, 

cualquiera que éste sea, aunque estén llenas 

de voces que gritan por uno u otro modelo, 

terminan por aceptar la imposición de la voz 

dominante, que impone su significado. 

Otra paradoja que enfrenta tanto el 

arquitecto como el espectador es la que se 

da frente a la disyuntiva entre lo moderno y 

lo tradicional a ullranza. Por un lado, si el ser 

moderno, en la actualidad, significa entre otras 

cosas ser vergonzosamente nuevo, entonces 

se infiere que el actor involucrado tratará de 

romper con la continuidad y la tradición, con el 

pasado: como afirmara Michael de Certeau, 

"todo nuevo tiempo encuentra su legitimidad 

en lo que excluye". Pero, por otro lado, en 

un intento por oponerse a la modernidad, 

la reevaluación de la historia ha destrozado 

cualquier sentido rescatable de la tradición: 

las tradiciones han sido minuciosamente 

inventadas y homogeneizadas; y la historia 

comercializada y codificada, hecha invisible. 

Es decir, si los modernistas estaban 

preocupados con el presente o tiempo 

actual, los arquitectos que trataban de 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

reconstruir el pasado se obsesionaron por 
' ' 

reco~figurar la historia. Sin embargo, uno y 

otro sólo han logrado el deterioro y la muerte 

del paisaje urbano. El primero, con su visión 
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totalizadora. terminó . con ' la identidad; el .· !' 
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los posmodernos tratan, en, cambio,: de: ·t 

reinventarla, con base e~ confi~~;a¿io~~s of.¡ 

parciales, provocando irónicamente que 

aumente el sentido de pérdida. 

1.5 Los espacios escénicos de la memoria 

Los medios electrónicos han cambiado 

la relación entre los espacios de la ciudad, la 

historia y, por ende, la memoria colectiva. Ahora, 

ésta consume el pasado como imágenes 

reconstruidas, manipuladas, reordenadas al 



azar. El resultado de ello es, entonces, una 

estética envuelta en la repetición de patrones 

ya conocidos y juegos formales. 

Los medios masivos de comunicación, 

la modernidad sin sentido, ta electrónica 

contemporánea, ha creado un lenguaje 

ornamental, lo cual tiende a reflejarse en la 

arquitectura, particularmente en lugares que 

tienden a estar dedicados al entretenimiento 

y la diversión: un proceso que imposibilita la 

distancia crítica. Estos espacios fragmentados, 

semiautónomos, de la ciudad sólo generan 

lugares huecos de sentido, terminan mudos sin 

poder decir nada, absolutamente nada, de su 

entorno y del contexto histórico que los rodea. 

Quizá quien mejor haya entendido este 

fenómeno ha sido Umberto Eco, que llamara a 

la posmodernidad una "estética de la serialidad", 

sugiriendo con ello que la era de la electrónica 

pone su énfasis en lo repetible, lo cíclico, lo 

esperado.22 Así, el público obseivador se 

' vuelve, por decirlo de algún modo, intermitente: 

metido en sus rutinas cotidianas, caminando 

o viajando distraídamente a to largo de las 

calles de la ciudad, buscando sólo la relajación 

y ta diversión de las luces; indiferente al 

contenido, se deletta con ta repetición de temas 

conocidos, que se generan en su memoria 

grabada, la cual resalta sólo la información 

importante. Los procesos de reciclaje y reforma 

dependen del conocimiento de formas y estilos 

pasados y, consecuentemente, exhiben un 

interés renovado en tomar prestados códigos 

culturales compartidos comúnmente, como las 

leyendas tradicionales. 

Ante esto, los diseñadores urtJanos y 

arquttectos que supuestamente se han 

preocupado por la conseivación de la memoria 

histórica, iniciaron una contrarreforma. En 

su lucha trataron de recuperar lo que, en su 

opinión, podría servir como vinculo entre un 

lugar específico y la memoria del espectador. 

Es decir, esta corriente de pensamiento 

buscaba volver a la vida espacios históricos que 

evocaran la memoria de los ciudadanos y que, 

por to tanto, les permitiera sentirse atraídos, 

pero sobre todo identificados. 

Sin embargo, en su intento, este revisionismo 

arquttectónico fracasó rotundamente. La 

respuesta de su derrota es sencilla: simplemente 

no comprendieron el problema, no entendieron 

mejor que los arquttectos posmodemos el 

verdadero papel de la memoria colectiva Para 

intentar dar respuesta al conflicto, cito al 

sociólogo francés, Maurice Halbwachs, quien 

resuelve este brete en tan sólo una frase: 

"la historia lija el pasado de manera unifonne, 

reorganizando después y resucitando al final 

memorias colectivas y el imaginario colectivo, 

congelando éste en formas estereotipadas". 

La Ciudad de México no escapa a este 

fenómeno. En ella la destrucción de la historia 

representada en la arquitectura fue desigual. El 

centro logró conservarse, de un modo u otro, 

porque se le dio el adjetivo de "histórico", lo cual 

le daba cierto significado figurativo; un espacio 

que, en teoría, debía conectamos con la historia 

y nuestra identidad. En cambio, a la colonia 

Roma no se le permitió, quizá, en parte, por su 

origen burgués y extranjero. La destrucción de 

representaciones arquttectónicas del pasado, 

afirma Guillermo Tovar y de Teresa, manifiesta 

en ésta no era vista como algo que tuviera 

significado, sino como una representación 

figurativa vacía. Lo anterior se debió, continúa el 

autor, por ignorancia o por rechazo del pasado; 

y por falta de orgullo, de respeto. 
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A. El plano atribuido o Hemán Cortés apare
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1.6 La escritura de la historia y las crisis 

de memoria 

1.6.1 Para leer la ciudad 

Parte esencial en la compleja creación 

de memoria colectiva dentro de una ciudad 

abarca los entretenimientos arquitectónicos y 

el placer que el espectador encuentra en las 

expresiones de diseño urbano. La arquitectura, 

después de haber satisfecho necesidades 

políticas, económicas y sociales; premisas 

topográficas y recursos técnicos, desempeña 

un papel protagónico en la creación de la 

memoria y la identidad del espectador. Para 

Christine Boyer, las diferentes capas de tiempo 

históricos, traslapadas unas sobre otras, han 

dejado de ser parte medular de la estructura 

citadina, siendo apenas cierta expresión de 

la diversidad.23 En las últimas décadas, 

principalmente, estos residuos arquitectónicos 

de tiempos anteriores se han convertido en 

importantes sitios de placer. 

Tal vez, la cualidad evasiva de estos lugares 

fuera de moda, o sus estados precarios de 

existencia, ofrecen cierto encanto a quien os 

observa Quizá, el gusto por ellos se encuentra 

en que estos fragmentos arquitectónicos 

despiertan memorias olvidadas, que han 

pennanecido soñolientas por tanto tiempo. 

Debido a que su propósito y función original han 

sido borrados, penniten al espectador alimentar 

su memoria e identidad con tradiciones 

inventadas y narraciones imaginarias. O bien 

pudiera ser que estos vestigios de los trazos del 

pasado interrumpen el habitual tiempo acelerado 

de la vida citadina; y son la punta de lanza de la 

contracorriente en el flujo de eventos cotidianos, 

subvirtiendo las direcciones y los planes del 

viajero, aunque sea momentáneamente. 

Sea lo que es, estos fragmentos causan un 

inesperado cambio de atención, pennitiendo 

una reapreciación de su presencia en la ciudad. 

México, evidentemente, no ha sido la 

excepción. Contraponiéndose a la ciudad 

contemporánea que la rodea, la sitia, la sofoca, la 

colonia Roma pennanece tranquila, callada; en 

ella se vive un cambio de ritmo, de movimiento, 

de velocidad y, por lo tanto, de sentido. 

Para ser capaces de leer, por decirlo así, este 

paisaje urbano, se requiere que el espectador, 

o lector de la ciudad, no sólo interprete a ésta 

de manera práctica y fonnal, sino dándole cierto 

sentido figurativo. Sin embargo, la visión pura, 

impuesta por los teóricos modernistas urbanos 

del espacio urbano, destruyeron cualquier 

relación que pudiera haber existido entre fonna 

y figura, o una mirada racional y subjetiva. 

Borrando las referencias históricas y las alusiones 

lingüísticas, los modernistas construyeron 

una ciudad disciplinada de la fonna pura que 

desplazara la memoria y suprimiera el esfuerzo 

por lo fantástico; se basaron en el poder de la 

ciencia para reducir la percepción de aquello 

que puede ser conceptualizado o visualizado; 

siguiendo el campo de la metodología científica 

y asumiendo su papel corno ingenieros sociales, 

buscaron una correspondencia absoluta entre la 

realidad exterior de la ciudad y su verdadera y 

purificada representación. 
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De este modo, en mi opinión, leer a 

través - y por diferentes capas - de estratos 

arquitectónicos e históricos que Ja ciudad 

presenta, requiere que el espectador establezca 

un juego constante entre la superficie, las 

profundas formas estructurales, y lo puramente 

visual e intuitivo o alusiones evocativas. 

Puede empezarse, asi, la construcción de un 

puente entre estas dos maneras de leer la 

ciudad; reestablecer un lazo entre puntos de 

vista objetivos y subjetivos, reconsiderando 

la manera en cómo escribimos y leemos la 

historia: una mejor lectura de la ciudad que 

se hace más legible mientras observamos la 

superficie y los escondidos rincones olvidados, 

pero llenos de algún sentido.
24 

1.6.2 Malos hábitos de lectura citadina 

Por lo dicho hasta aquí, entonces, debe 

quedar claro que no debe caerse en excesos 

cuando de leer la ciudad se trata. Es inapropiado 

intentar leer la ciudad sólo con los ojos del 

modernismo, que pretende narrar una visión 

supuestamente verdadera y objetiva de la 

historia de la ciudad, no narraciones míticas, 

separando tajantemente el pasado del 

presente y el porvenir: quisieron transformar la 

experiencia colectiva en una serie de eventos 

fragmentados y privatizados. Pero tampoco es 

correcto observar a la ciudad con los ojos de los 

revisionistas que pretendían hablar de cómo 

el pasado debió haber sido, reconstruyendo 

historias imaginarias. En todo caso, la narración 

de las historias citadinas debe contener consejos 

útiles o morales de las convenciones pasadas; 

transmitir experiencias que todavía tengan 

sentido dentro de la vida comunal, compartida 

por los oyentes y espectadores. 

Las ciudades han experimentado la pérdida 

de la memoria; éstas alguna vez ofrecían 

calles agradables y visiones fantasmagóricas, 

atrayendo al paseante a la exploración.25 

Empero, Ja engrosada multitud en las 

grandes ciudades abofetearon al espectador, 

sometiéndolo a coflsiones traumáticas y ruidos 

abrasivos. En consecuencia, la continuación de 

experiencias tradicionales y la remembranza 

fijada en formas espaciales, que alguna vez se 

consideraron como las estructuras ordenadoras 

de la ciudad y el emblema generador para la 

memoria, fueron empobrecidas brutalmente. El 

acto de remembranza, habiendo dañado sus 

ligas con la experiencia cotidiana fue alejado de 

la vista, particularmente cuando las metrópolis 

parecían amenazar la estabilidad psicológica 

del espectador; cuando la visión totalitaria y la 

habilidad de representar la realidad colectiva 

fueron reducidas al análisis de fragmentos 

sobrantes y fuera de moda; cuando la aceleración 

del tiempo parecía abrir un vacío, cerrando 

cualquier acceso significativo al pasado. 

Y después se pensó, erróneamente, que 

la reconstitución de la memoria podía hacerse 

de manera artificial y sintética, en paisajes 

congelados de la ciudad, donde la memoria se 

había quedado adormecida.26 Se creyó, por 

ello, que colocando objetos viejos en contextos 

nuevos, se despertaría la memoria aletargada, 

pues permitirían al espectador pensar en 

imágenes de sueño y, al mismo tiempo, 

alcanzar la conciencia critica del presente. 
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A Las procesiones dela Vía y del Silencio, 
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1.6.3 Revivir la memoria 

MauriceHalbwachsclamabaquelamemoria 

colectiva estaba enraizada en experiencias 

concretas y asociada con sistemas temporales 

y espaciales. El olvidar, creía este sociólogo 

francés, era el resultado de vagas impresiones 

fragmentadas que producían un estimulo 

inadecuado para despertar la conciencia.27 

Las memorias son remembranzas de periodos 

de tiempo, que se han recolectado en distintos 

lugares visitados y situando ideas o imágenes 

en patrones de pensamiento pertenecientes a 

grupos específicos. La memoria está basada, 

naturalmente, en experiencias vividas; ésta 

tenía que estar ligada con algún sentido 

particular, con cierta identidad, y no sólo con 

la historia, ya que de ser así hubiera recreado 

sólo un recuerdo fingido, abstracto, sin 

cimientos. Así, es importante que la memoria 

se desenvuelva en un lugar particular, pues 

cuando no puede ser localizada dentro de un 

espacio social, entonces el recuerdo falla y 

pierde todo sentido. 

En suma, si los purismos de la planeación 

urbana moderna nos dejaron cara a cara con el 

desplazamiento, la separación y el desencanto; 

si las visualizaciones de los revisionistas 
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presentan una serie de oposiciones, 

yuxtaponiendo los fragmentos del pasado en 

un contexto sin sentido, montando imágenes 

que confunden y cuestionan su lugar en la 

ciudad, entonces la crisis de la memoria sigue 

en aumento. Estamos obligados los arquitectos 

a crear nuevos lugares para la memoria a 

través de la ciudad; nuevos mapas que ayudan 

a resistir y subvertir los mensajes envolventes 

y demasiado bien programados de nuestra 

cultura de consumo. 

1.7 Las políticas de las formas de 

representación 

' ' 

Como dije al principi() ¡de este c~pítulo, 
la arqúitectura es el reflejo de la sociedad. 

• l <• • -· .,. '.•, • j ,. 

,) ··.· ... 
Cada. estructura económica ha e~gendrado 

una forma cultural o convención· estética. 

Siguiendo este argumento, podría decirse 

que a lo largo de la historia las ciudades han 

sido vistas como obras de arte, panorama o 

espectáculo, representando en cada etapa 

una imagen distinta del capitalismo. 28 

1.7.1 La ciudad como obra de arte 

El término de obra de arte implicaba que 

existía un mercado para estos trabajos, que el 

arte era una comodidad a la venta y dejaba de 

ser patrocinada o protegida por el patronato 

aristocrático o de la realeza. El mercado 

i de arte del siglo XIX, sin embargo, estaba 

. . r 
• ) B 

• .,_;.~,r --l.. 
/-\, 1 ~ ..... :-..... ' 
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·· comprometido: la burguesía y antiguo régimen, 

los viejos aristócratas y académicos, todavía 

controlaban el gusto popular. Bajo su influencia, 

el historicismo reinó, ya que el saqueo de viejos 

estilos como el gótico, Barroco el Clásico podían 

ser usados para cubrir los cambios labrados por 

las revoluciones políticas, la industrialización, 

urbanización, incluso el advenimiento de la 

burguesía con sus aspiraciones materialistas y 

escandalosas pretensiones.29 

Con algunos obstáculos, como es natural la 

ciudad del siglo XIX se convirtió en un aparador 

de zonas de entretenimiento para sus habitantes 

burgueses. Los arquttectos se convirtieron en 

orquestadores de esos sitios de entretenimiento, 

convirtiendo el paisaje urbano del siglo XIX en 

una obra de arte, diseñando nuevos parques 

y avenidas, enormes tiendas departamentales 

y teatros, edificios de exhibición y hoteles 

lujosos, majestuosos bancos y oficinas. Los 

monumentos históricos, los espacios civioos, 

fueron elevados a un estrato superior; joyas 

de la ciudad, arquttectura ceremonial cuyos 

elementos hablaban de acciones ejemplares, 

unidad nacional y gloria industrial. 
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1.7.2 La ciudad panorama 

El arte y la arquitectura moderna de 

formalismo abstracto, la ciudad panorama, 

tratarla de separarse de la cultura popular. La 

reforma estética, como lo jaleaban Bauhaus y 

Corbusier, se esperaba que resultara en nuevas 

relaciones sociales, siguiendo la creencia de que 

los ambientes totalmente diseñados liberarian 

a la sociedad de sus deseos e injusticias. 

Sin embargo, las purezas, la blancura y las 

distinciones del alto modernismo y la ciudad 

como panorama finalmente prevalecieron. A fin 

de cuentas, el modernismo se convirtió en una 

respuesta estética que rechazaba los gestos 

lúdicos y las necesidades primarias de la vida 

cotidiana; ofreciendo un urbanismo de espacios 

escénioos vacíos y un imaginario alienante que 

daba la espalda a las realidades visuales. 

La ciudad panorama era abierta y 

expansiva, regulad por la transformación del 

espacio y el tiempo que los modos modernos 

de transportación generaban. La experiencia de 

moverse a través de la ciudad tendió a borrar el 

sentido tradicional del encerramiento pictórico 

mientras el paisaje urbano era transformado en 

una serie de impresiones rápidas y encuentros 

momentáneos. El vínculo entre el lugar y el 

entrono se disolvía en un arreglo calidoscópico 

de imágenes y formas. 

El paisaje que se proyectaba al viajero 

repentinamente se convirtió en una vasta 

pantalla que se desenrollaba velozmente en 

el cuadro. Al ir pasando estas vistas en una 
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A Oal stadStonn KingArt Center. 
MountainviHe. New Yorí/MO)O del 2000} 
AndyGohhwonhy. 
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rápida sucesión ante el ojo del espectador, el 

espacio se convirtió simplemente en escenas 

cambiantes. Para Sigfríed Giedion, en esta 

nueva formación del espacio y el tiempo que 

el siglo XX habia desarrollado, no importaba 

cuantas veces el tiempo y el espacio parecieran 

fragmentados en vistas aisladas e, incluso, 

conflictivas, el arquitecto y el diseñador urbano 

buscaron un control panorámico, para imponer 

una composición uniforme sobre el todo. 

Nunca más podrían dominar el orden de 

la ciudad las tradicionales calles laberínticas, 

ya que el automóvil habia convertido al pueblo 

pedestre en una forma antigua y rígida; ni 

tampoco la teatral escena de calle enmarcada 

por hileras paralelas de casas y dibujadas 

desde un punto de perspectiva uniforme podía 

permanecer como modelo de representación 

de una ciudad moderna móvil.30 

Esta nueva sensibilidad visual dependía 

de un ojo viajero, un reordenamiento o:ísmico 

del mundo que invertía el interior y el exterior; 

presentando visiones extrañamente yuxtapuestas 

y fragmentadas. El espacio público sería 

privatizado y la calle tradicional, habiendo sido 

aniquilada por las autopistas, reaparecería como 

un interioriza:lo espacio privado.31 

1.7.3 La ciudad espectáculo 

En los ochenta, la transformación de 

la arquitectura se basó en un modelo de 

representación urbano lleno de movimiento 

perpetuo, en donde imágenes y escenas 

maravillosas se deslizan en paradójicas 

yuxtaposiciones y alusiones hipnóticas. 

Esta ciudad contemporánea es puro 

espectáculo, escogiendo una programada 

y proyectada apariencia, ya que pretende 

reaccionar en contra del orden: romper la 

unidad dominante que prevaleció por tantos 

años en la ciudad panorama. 
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Las disrupciones utópicas de la racional 

planeación urbana, el aburrimiento de sus 

cristalinas formas puras, produjeron el 

despertar de la ciudad espectáculo; una 

donde las apropiaciones de estilos históricos 

y la reescenificación de alusiones pasadas 

traen nichos espaciales deslindados dentro 

de una composición urbana entrecruzada 

por supercarreteras y circuttos electrónicos. 

Ambientes simulados, la prol[eración de entornos 

diseñados, exagerados cromolttógrafos de 

tableros anunciantes y las hipnóticas propagandas 

deslumbran al espectador. 

Un sentOO de teatralidad ha regresado a 

la ciudad espectáculo en donde las i~nes 

que confrontan al espectador; utilizando 

simultáneamente escenificaciones, yuxtaponiendo 

múltiples perspectivas y danOO espacio a 

d[erentes tiempos, como arreglos compositivos 

intencionales. 

Los historiadores de arquttectura enseñaron 

al observador de esta ciudad muchas cosas de 

urbanismo, pero poco sobre la forma de la ciudad. 

En esta visión, el desorden de la vida diaria está 

marcado como la amenaza que desestabiliza las 

ilusiones puristas. De repente, a la vuelta de la 

esquina, parece haber un desfile que irrumpe el 

orden, dándole la vuelta, poniéndolo de cabeza 
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Erp/oración y reconocimiento: eir mis paseos y 
caminatas desrnbría lugares y barrios desconocidos 
pero tambié11 reconocía otros, 110 l'istos sino leídos t'll 
11ol'e/as y poemas 

Octal'io Paz. Vislumbres de lo India. 
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El c:ambio por el paso del tiempo en lugar es 

inevitable. La ciuda:l de México ha sido e!lllf1alio 

de cflStinlas modas arquiteclónicas que han 

res¡xmdido a las caracteristicas particulares de 

su época; diseños reflejo de una ciase social, una 

situación política y una rultura Como se dijo en el 

capítulo anterior, este proceso rontinuo en el que 

modelos arquttectóniO'.Js d~erentes se mezdan, 

una y otra vez, respondiendo a necesidades 

eronómicas, políticas y sociales, ha borrado de 

un plumazo la memoria rolectiva de las ciudades 

rontemporáneas, erosionando la identidad de 

quienes las habttan; ciudades que no logran tejer 

ningún vínrulo con sus espectadores. 

Sin embargo, hay todavía en la dudad 

de México espacios que, pese a la mano de 

arquttectos modernos y posmodemos, guardan 

algo de su antiguo encanto, sin desentonar 

por ello ron su entorno; lugares que evocan la 

memoria, la imaginación, la historia, la tracflción 

y, por ende, la identidad. Uno de ellos es, en mi 

opinión, la rolonia Roma De allí que haya nacido 

mi interés en construir este proyecto de tesis, y 

su pretexto, en esa rolonia Es decir, debido a las 

características tan peculiares que aún conserva la 

rolonia Roma me interesó para contribuir con mi 

plan a la recupera00n de la memoria históOCa y, 

por ende, a la construcción de identml; propósito 

que tratará de no caer en los exresos de quienes 

quisieron construir ciudades totafrtarias o fuera de 

lugar, descritas en el capítulo previo. 

k.i, este segundo capítulo tiene la intención 

de plantear el lugar que he esrogido para llevar a 

cabo mi proyecto: a saber, la casa ubicada en la 

esquina de Tonalá y Durango, en la rolonia Roma. 

Para desarrollar este propósito, en este apartado 

de la tesis analizaré, en forma breve, la evolución 

arquttectónica de la ciudad de México en general; 

y de la rolonia Roma en particular, tratando de 

relacionar lo dicho ron los conceptos explicados 

en el capítulo previo. 

11.1. El espacio de una ilusión 

La rolonia Roma fue, romo tantos otros. el 

espado de una ílusión; vestigio arquttectóniCXJ de 

una época en transición, que pasaba de un siglo a 

otro, de una dictadura a una revolución.1 Es por ello 

que esta rolonia sea una de las que tienen mayor 

tradición en la dudad de México. La construcción 

de este espado sígnffiaJ el último, y quizá mejor 

logrado, esfuerzo del periodo porfirista de haoor de 

la capital de la Repúbfica una ciuda:l moderna, a 

la altura de rualquier otra del mundo.2 Y, por otro 

lado, la rolonia Roma era también una de tantas 

maneras de dar respuesta a la inmensa demanda 

de vivienda que trajo consigo la industrialización, la 

roodemización y el progreso del país, impulséKJas 

por el régimen de Porfirio Díaz. 3 
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A. Sroded millstonegrit, Dougho pile, 
Loncashire(Noviembre-Diciembre 1999) 
Andy Goldsworthy. 

B. Caffe de Tocubo o principios des siglo XX. 
Puede wrse el antiguo conjunto jesuita sin la 
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C. A la derecha, visto actual de lo mismo 
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H. Familia Pimentely Fogoaga, 1911. 

l. Dolores Luján y Margarita Mu/fer, 1910. 

1 William F.Shaw Wroy.1900 
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11.1.1 Intentos por modernizar la ciudad 

De 1867 a 1910, México tuvo sólo ruatro 

presidentes: Ben~o Juárez, Sebastián Lerdo de 

Tejada, Porlirio Díaz y Manuel González. Civiles 

los dos primeros y mílitares los otros; todos fueron 

personajes revelantes en ruanto que lograron 

un rontrol efectivo del gobierno durante sus 

respectivos periodos. La necesidad de mantener 

el orden a toda costa estaba íntimamente 

ligada ron el deseo de ganar el reconocimiento 

internacional y atraer capital extranjero.4 

El avance económico fue el principal timbre de 

gloria de la segunda etapa ool porliriato. En este 

periodo de apogeo se aceleró la inrorporación 

de los mercados locales al de México y de 

México al mercado mundial. Para 1895, ya un 

cuarto de millón de mexicanos eran mercaderes, 

los más romerciantes menudos.5 Porfirio Diaz 

fundó su poder en su extraordinario carisma y 

en su capacidad para maniobrar polí!icamente. 

Fue implacable ron sus enemigos y no toleró la 

oposición, pero utilizó a sus rivalesronduciéndolos 

magistralmente a enfrentarse entre sí. El sistema 

político llegó a estructurarse de manera tan 

vertical que todo asunto de importancia quedaba 

bajo el rontrol del presidente. 

La relación de Díaz ron los empresarios, 

inversionistas y hacendados que hacían posible la 

base económica de su gobierno estuvo canalizada 

a través del llamado grupo de los "cientiflCXls", 

encabezados por el secretario de Hacienda José 

lves Limantour, quien organizó los impuestos y 

saneó la hacienda pública en forma asombrosa. 

Éste grupo rultivaba relaciones financieras del 

más alto nivel y deferdia los valores y principios 

ideológicos del régimen, entre los que ocupaban 

en primer lugar el orden y el progreso. 

La bonanza económica hacía necesaria la 

modernización de la ciudad. La nueva burguesía 

y la aristocracia empezaron a abandonar el 

centro históriro y sus edificios de la época 

virreinal. Era indispensable agrandar la ciudad 

fuera de sus límttes tradicionales mediante la 

creación de suburbios o rolonias que ocuparan 

los terrenos de las grandes haciendas, ranchos 

y ejidos que la rodeaban. Y, para tal efecto, se 

pensaría en la Romita.6 

La ciase baja, en la rumbre del porfiriato, 

ocupaba en forma más que rolecliva los viejos 

edificios de la época colonial, que tiempo atrás 

habían sido residencias de una sola familia La 

pequeña burguesía o ciase media, formada por 

empleados, profesionistas y los escasos obreros 

calificados, había mejorado efectivamente su 

forma de vida al ocupar los fraa:ionamientos 
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cercanos a la ciudad, romo Santa María la 

Ribera y San Rafael. La alta burguesía, que en 

un principios había elegido la aristocrática rolonia 

Juárez para ronstruir sus residencias campestres 

o suburbanas, se desplazó poro después a la 

rolonia Cuauh!érnoc, en uno de los costados 

del Paseo de la Reforma, para finalmente 

establecerse en las colonias Condesa y Roma 7 



El innovador que 

impulsara el proyecto 

de la construcción de la 

Roma fue Edward Orrin, 

gerente de la Compañía 

de Terrenos de la Calzada de Chapultepec, quien 

informó al ayuntamiento haber comprado un 

terreno denominado Potrero de Ramita con el 

propós~o de establecer en él una colonia dotada 

con todos los servicios necesarios. Orrin solicitaba 

autorización para fraccionar de inmediato dicho 

terreno en lotes. Después de distintos problemas, 

el contrato fue aprobado finalmente el 30 de 

diciembre de 1902. El antiguo pueblo de Romitase 

encontraba en el ángulo formado por las calzadas 

de Chapultepec y la Piedad (hoy Cuauhtémoc). 

Junto a sus terrenos se localizaba el Potrero de 

Ramita, donde se estableció la nueva colonia que 

tomó el nombre del puebl~o: Roma.
8 

Una caracteristk:a común de las nuevas 

colonias de la época era trazar sus calles en forma 

perpendirular y sus avenidas en forma paralela 

con respecto a una vía de gran importancia: para la 

Roma, esta vía fue la de Chapultepec. 

Aquí, los lotes originales eran de dimensiones 

amplias; los grandes fluctuaban entre los mil y 

cinco mil metros cuadrados. Los medianos iban 

de 600 a mil metros cuadrados, adecuados 

para la construcción de residencias urbanas, 

con frentes de 15 a 18 metros, por 33 y hasta 

44 metros de fondo. Sin embargo, el municipio 

siempre tuvo conflictos para proveer de servicios 

a las nacientes colonias. Mientras que las 

compañías, una vez recibida la autorización, 

realizaban el trazo de calles, manzanas y lotes, el 

municipio tenía que proporcionar agua, drenaje, 

alumbrado y pavimentación, fuerte gasto que 

no podía sufragar. En 1903 se modificaron 

las bases para el establecimiento de futuras 

colonias; a partir de entonces, se exigiría al 
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concesionario la realización por su cuenta de los 

siguientes trabajos, que el municipio se obligaba 

a reembolsar en pagos parciales. 

Y así, conforme fue transcurriendo el siglo 

XX, en la dos primeras décadas la colonia Roma 

fue creciendo y adquiriendo un estilo propio. La 

colonia estaría destinada para la ciase alta, la 

nueva burguesía y las familias de abolengo; las 

familias más distinguidas de la ciudad, dueñas de 

grandes fortunas, los políticos encumbrados y los 

mil~es de alto rango. 
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A. Uno pintDtl!SCO coso, levantado hacia 
1908 en lo esquino delos ca/fes de Puebfo y 
Mén'do. {fué desmonte/oda piedra par piedra 
y reconstruido totalmente en los lomos de 
Chopultepec} 

8. Parque Romo, o pn'ncipios de los años 
veinte, en /oque ero avenida Orizabo,yo 
cerroda a lo circulación. Al fondo se perfila 
lo torre inconcluso del templo de la Sagrado 
familia. 

e bistíouncontrastemorcodo, de 
desigualdad, en los espacios abiertos (~'erdes) 
entre las clases adineradas y fas más pobres, 
al grado de ser margino/izados de aquellos 
parques nue\'as de las colonias. 

O. Este es el reposado aspecto que guardaba 
la avenido Vera~ hoy Insurgentes, o la 
altura de la caffe de Durango en lo década 
delos veinte. 

E. Este modelo de la Ford, conocido 
comúnmente como ·rotingo•, fue de los 
primeros outomóvifes en circular por los 
calles y avenidas dela ciudad de Mbico. 

F. El otro lodo del la ciudad, que en lo 
socio-económico no acompañaba el ideal de 
progreso de la época. 
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La Roma sería un espacio que parecia 

importado de Europa, que poco o nada tenía 

que ver con la realidad social del pais. Su 

arquitectura estaría enfocada a hacer de 

la ciudad una obra de arte. Sería la última 

gran obra del régimen porfirista antes de su 

ocaso, en su intento de europeizar el país, al 

menos para unos cuantos. Los nuevos grupos 

socioeconómicos más pudientes y privilegiados, 

capitalistas extranjeros, miembros de la vieja 

aristocracia y los nuevos ricos, constituyeron 

un nuevo marco de criterios culturales, 

arquitectónicos y urbanísticos en la composición 

y estructuración de los nuevos asentamientos, 

siendo fundamental en la adopción de estos 

criterios la influencia extranjera.9 

11.1.2 Los desequilibrios del progreso 

En la primera década del siglo XX, la 

sociedad mexicana vivía las consecuencias de 

las transformaciones políticas y económicas que 

habían provocado los gobiernos liberales desde 

la época de Juárez. Estos cambios habían sido 

rápidos y profundos, y la sociedad no los había 

asimilado bien. Por ello, en parte, había serios 

desequilibrios y tensiones. 

Los grandes contrastes de la sociedad 

mexicana de principios del siglo XX aparecen 

al comparar a esta alta burguesía con las clase 

populares, que constituían la mayor parte 

de la población. Los obreros constituian un 

elemento significativo en las ciudades donde se 

habían desarrollado una planta industrial, en los 

centros mineros y en las principales terminales 

ferrocarrileras, pero también los hubo en todos 

aquellos lugares donde había actividades que 

reclamaban mano de obra de tipo artesanal, 

como por ejemplo las panaderías, o atención a los 

servicios públicos, como los tranvías.10 

La alta burguesía y los grandes empresarios 

se mantuvieron estrechamente ligOOos a las altas 

esferas del gobierno y a las mayores empresas 

económicas, como las comunicaciones, las 

industrias siderúrgica y textil, y la mineria, en la 
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que era importante el capital extranjero. También 

los grandes terratenientes entraban en este grupo, 

pues a pesar de ser propietarios rurales muchos 

de ellos tiguraban entre las élrres urbanas. 

Sin embargo, tal vez el rasgo más llamativo del 

época fue el desarrollo de una clase media urbana 

que prosperó gracias a la pacificación del pais, la 

estabilidad y la solvencia del gobierno, y el alza de la 

productividad encasitcxiaslasáreas. Los miembros 

de esta floreciente burguesia se ocupaban en 

las diversas ramas de la administración, en la 

actividad comercial, en las profesiones liberales y 

en pequeñas industrias - jabón, cigarros, harina, 

licores. Su presencia se hizo notar en casi tcxias 

las principales cíuda:les, y sus necesidades, sus 

gustos y sus posibilidades normaron el desarrollo 

urbano, los hábitos de consumo, las modas y 

diversiones. Fueron los principales beneficia:los 

con el desarrollo de la educación de nivel mecfo, 

que tanto promovió el gobierno. 

Por lo tanto, la ciudad mostraba dos caras 

contrastantes. Por un lado lucía orgullosamente 

los nuevos suburbios o colonias, con calles 

anchas, limpias y bien trazadas, en las cuales 

comenzaban a circular automóviles; modernas 

y elegantes mansiones, residencias de calidad, 

o casas sencillas y mcxiestas pero bien 

construidas y cómcxias. Su opuesto lo formaban 



los numerosos barrios pobres, en particular 

los cercanos al centro, como Tepito, Santa 

Clarita, Peralvillo, carentes de urbanización 

y servicios, con un número creciente de 

construcciones antihigiénicas donde las familias 

vivían hacinadas debido a la inmigración hacia 

la capttal de pobladores de las zonas rurales.11 

Claro que aún y cuando cada una de las nuevas 

colonias adquiría rasgos socio-arquttectónicos 

particulares a medida que aumentaba su 

densidad demográfica e inmobiliaria, ninguna 

logró obtener plena exclusMdad de un grupo 

social y jamás adquirieron una fisonomía 

completamente homogénea.12 

De este modo, la paz y el progreso del 

régimen porfirista trajeron consigo el aumento 

de la población, la creación de una clase 

media y el incremento en las desigualdades 

sociales. La clase pudiente tuvo que mudar su 

residencia, del centro a las nuevas colonias 

como la roma. La demanda de vMenda era un 

nuevo fenómeno al que el régimen debía hacer 

frente, pese a su falla de experiencia en ello. La 

salida más fácil pero a la vez elegante era la de 

construir un espacio urbano para quienes, en 

última instancia, ayudaron a la modernización 

del país: la nueva burguesía y la aristocracia. 

Para ellos habría un nuevo espacio dentro de 

la ciudad que llenara sus expeclativas, que 

fuera una isla de identidad, aunque tuviera 

poco o nada que ver con el resto del país. Para 

las clases bajas, en cambio, el problema sería 

postergado; seguirían viviendo hacinadamente 

en colonias mal trazadas, mal planeadas, 

insalubres. El resultado sería una revolución. 

11.1.3 El Estado Porfirista, la ideología 

positivista y la Ciudad de México 

La planeación urbana de las ciudades 

del México de finales del siglo XIX siguió los 

procedimientos heredados de la Ilustración, cuyos 

mecanismos escenificaban el poder absoluto. La 

introducción de este cambio se sustentó primero 

en una transformación ideológica en la conciencia 

mexicana, cuyos principios se modificaron para 

pasar del liberalismo al positivismo. Se pensaba 

que el régimen arquttectónico que controlase el 

comportamiento de los indMduos pertenecía a 

esta racionalidad instrumental, creyendo que la 

arquttectura misma podría afectar y reformar el 

comportamiento social. El régimen porfirista debía 

entonces proyectar un Estado que protegiera 

y garantizase el desarrollo económico del país, 

principalmente dirigido a la inversión del capttal 

extranjero. Por ello, se creyó que la mejor manera 

de disciplinar su comportamiento e instttuir 

sentimientos democráticos y una moralidad 

de auto control era a través de expresiones 

arquttectónicas ejemplares y el mejoramiento de 

la planeación urbana 

Michael Foucault explica, por ejemplo, cómo 

se desarrollaron procedimientos disciplinarios 

durante el siglo XIX para producir individuos 

eficientes, bien portados y productivos. De 

entre los métodos empleados, por supuesto, se 

encontraba la arquttectura. La consolidación de 

esta imagen se dio por medio del desarrollo de 

~~udac~~iIDlll:l!laD!les, ... donde la Ciudad 

TESIS CON l 
Fhu1A DE ORIGEN 



Ptiginas 30 y 31 

A Toma nocturna del palacio de Bellas 
Artes. Su e.x.terior estti ornamentada con 
detalles nouveou, que pueden apreciarse 
en las herren"os de puertas, las camisas, 
los capiteles estilizados de columnas, los 
mascarones. 

8. Vista nocturna del palacio de 
Comunicaciones hacia 1921. El recinto de 
estilo renocent15ta fue pl"O)-ectado por el 
arquitecto italiana Silvia Contri. Construido 
entre 1905 y 1911, albergó originalmente a 
lo Secretan"o de Comunicaciones yObros 
Püblicos. Sus fachadas están revestidas can 
piedra basciftica gris troída de las canteros 
de Xoftoccin, na.cola. Desde 1982 es sede 
del Museo Nacional de Arte. 

C fachado del Centro Mercantil hacia 
1908.Uoman fa atención sus grondes 
columnas estriadas de capiteles dóricos, 
rematadas por mascarones de feOn que 
soportan gruesas comisas. La decorociOn 
interior; desde su cautivador plafcin traído 
de Froncia hasta el por de elevadores de 
ondulantes barrotes y hermosos emplomadas 
policromos, pasando por/os elegantes 
balcones y baroncfafe5 de he/TO lrxjacla, 
constituye un destacado ejempla del e.stilo 
ortnoweou. 
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de México aparecía como personaje principal de 

la escenificación del régimen porfirista. 

Las imágenes figurativas del nuevo orden, 

prueba científica del progreso y la capacidad de 

organización a través de los entretenimientos 

arquitectónicos, del equipamiento e infraestructura 

urbana, cobraban sentido e importancia 

como medio persuasivo par ala burguesía y 

el Estado. En consecuencia, si un sabio líder 

fuese a seguir estas directivas, él habría de 

embellecer arquttectónicamente la ciudad capttal 

para visualmente demostrar cuál debía ser el 

orden y organización de un Estado o sociedad 

bien gobernados. Este soberano colocaría un 

diagrama conceptual ante la infraestructura 

colectiva y las redes de comunicación; sus 

provisiones de higiene pública y la edificación y 

arreglos para la vivienda privada 
13 

El gobierno de Díaz siguió entonces con 

estos postulados y construyó la imagen de este 

escenario en la Ciudad de México, por medio de 

grandes obras como el Palacio de Bellas Artes, el 

edificio de Correos, el Palacio de Comunicaciones, 

la Penitenciaria de México, la Antigua Cámara de 

Diputados, y muchas obras más. Al mismo tiempo 

se embelleció el Paseo de la Reforma-símbolo de 

la legitimidad del régimen- con tres monumentos 

principales consagrados a Colón, Cuauhtémoc 

y la Independencia, respectivamente; y con las 

estatuas de los personajes más ilustres de la 

historia mexicana. 

11.2 El espacio arquitectónico de 

la colonia Roma 

11.2.1 lipología de las viviendas 

ff.2.1.1 Descripción y análisis de 

algunas viviendas de la clase media 

Quizá, la vivienda más difundida entre la 

ciase media fue la casa llamada unifamiliar, la 

cual consisten en una sola planta, con dos o tres 

balcones en la fachada, con un jardín pequeño 

y, sobre todo, que tiene la característica de ser 

suburbana Algunos han catalogado a esta 

construcción como "vernácula y popular", ya que 

pareoen el resultado de la evolución de otras 

similares localizadas en la periferia de la ciudad y 

en las poblaciones próximas, las cuales remontan 

a la época virreinal de las villas y provincias.14 

Este modelo de vivienda fue adoptado, 

principalmente, por funcionarios del gobierno. 

No obstante, también se uso por la pequeña 

y media burguesía, pequeños comerciantes 

o industriales, profesionistas o propietarios 

rurales. Podría decirse que este tipo de casa 

era cómoda y sencilla. Al exterior, muestra 

una fisonomía sin afeites, salvo algún breve 

y discreto adorno. Como es de esperarse, en 

estas construcciones no había intervención de 

arquitectos o ingenieros y en ella se desarrollaron 

dos variantes, partiendo de la misma planta, de 

amplitud y ornamentación distinta. 

Por un lado, los estratos más altos de la 

ciase obrera y la pequeña burguesía edificaron 

en solares mínimos, aproximadamente de 6 m 

de frente por 12 de fondo sus construcciones. 

La planta es, por tanto, mucho más reducida 

a la del prototipo. Estas casas apenas si se 

elevan del piso y están adornadas con una 

sobria decoración y un mobiliario modesto. 
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Evidentemente, con tales dimensiones, estas 

propiedades no tienen jardin; por otro lado, la 

clase media construyó en cambio casas más 

elevadas del nivel del piso. Además, adornaron 

con mayorprofusión la fachada y el interior. 

En unas y otras construcciones el tamaño y 

la forma de la puerta también variaba, ya que en 

ocasiones sólo servía para entrada de personas, 

siendo así más angosta; mientras que otras 

veces era un portón que servia para la entrada y 

salida de carruajes. Evidentemente, la amplitud 

del espacio requerido para el paseo del carruaje, 

y para los servicios necesarios de éste en el 

fondo del solar, también variaron. La superficie 

del terreno, por tanto, oscilaba regularmente entre 

los 450 m2, siendo de 15 m de frente por 30 m 

de fondo, en donde la planta construida abarcaba 

la mitad del área, extendida horizontalmente en 

profundidad y respaldada a lo largo de uno de los 

muros de colindancia. 

En este terreno, el programa arqu~ectónico 

tradicional de la vivienda incluía: acceso, 

vestíbulo, patio principal, patio de servicio, terraza, 

sala, estancia, recámaras, cocina, oornedor, 

baño, habitaciones de servicio. La distribución 

de estos espacios interiores oonsolida y revela 

la estructura y funciones laminares de la época. 

Es una relación espacial "simple y directa, sin 

articulaciones", calificada por Martín Hemández 

como ~nvertebrada, rígida y elemental, formada 

adMmente, corno un agregado y no corno un 

sistema de espacios".15 

En este tipo de construcciones había, 

invariablemente, una jerarquía patriarcal 

y predominaban en ella ciertos valores de 

comunidad, por sobre los de la privacidad. Por 

ende, normalmente el cuerpo exterior formado 

por la fachada lo ocupaba la sala, y estaba 

abierto a la calle con dos o tres balcones. Era 

un espacio de carácter formal, destinado para 

celebrar, ocasional o periódicamente, reuniones 

sociales y familiares, donde se escenificaba, 

conservaba y protegía la herencia y el bienestar 

económico familiar. 

Había también una zona permeable entre el 

exterior y el interior, a través del tradicional balcón, 

ubicado a poca altura sobre el nivel de la calle y 

construidos dos o tres, según las posbilidades 

de la economía familiar. Si bien es cierto que 

muchos de éstos siguieron con el enrejado y el 

recato de la época virreinal, también lo es que una 

gran mayoría quedaba al descubierto debido a la 

seguridad aparente que en las nuevas colonias 

se sentía y que el gobierno proveía B balcón, 

por un lado, iluminaba y ventilaba el interior ; por 

otro, introducía el inmueble al mundo exterior: las 

calles, avenidas, parques de la nueva construcción 

urbana del siglo XIX y principios del XX. 

Perpendirular a la sala, y antes del comedor, 

están enfiladas en profundidad las recámaras, 

con acceso a la terraza o comedor y comunicadas 

entre si por puertas en donde el trán~o condiciona 

o lim~ la intimidad de estas hab~ciones. Sin 

duda, esta disposición descnbe daramente la 

subordinación de la privacidad e intimidad de los 

miembros de la familia a la comunidad familiar y, 

sobre todo, a la autoridad paterna 

Al fondo, cerrando el volumen de la casa y 

lim~ la terraza, protegido de la exterioridad 

de la calle, se encuentra un amplio, íntimo e 

importante espacio para la consolidación de la 

estructura famíliar y cohesión de sus miembros, 

el comedor. Éste representaba la máxima 

interioridad, como bien dijera Martín Hemández, 

'\Jna especie de santuario profano, donde la 

ingestión de abundantes y variados platillos 

constifuían una ceremonia gastronómica en la que 

el señor de la casa oficiaba severamente oomo 

paler famílias". Evidentemente, junto al comedor 

se encontraba la cocina Ésta era un amplio 

espacio donde el personal de servicio apoyaba a 

la esposa en la preparación de los alimentos. 

En prolongación de las recámaras y próximo 

a la cocina se encontraba el baño que, aunque 
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Páginas 32 y 33 

A. El ort nouveau, que lfegoba de Europa 
desde finales del sigla XIX, influyó 
particvformente en la producción de objetos 
omomentofes. Sus característicos principales 
de plasticidad, movimiento yrepresentacián 
orgánica pueden apreciarse en ef jamín, 
abrazada por tafias Nngüifonnes de bronce, 
el juego de jarros con mongos ondulantes, 
así como en el singular refoj acompañado 
por das conde labros sostenidos por figuras 
femeninas estilizadas. 

B. El mobiliaria tampoco escopci a la magia 
del nuevo estila, como se aprecio en esto 
pequeño consola de patos esbeltas y 
respalda semicircular. 

C Fachado de coso hoMocicin de marrada 
influencio nouveou en el número 78 de la 
calle Chihuahua. Su aspecto fantasmal y 
hasta un tanta siniestro se debe en gran 
medido o los gruesa5 y serpentean tes 
molduros que envuelven los mnos de puertos 
y ventanos. 
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compartido por todos los miembros de la familia, 

era el único lugar que garantizaba la intimidad. 

Luego, entre la sala y el comedor se extendía a lo 

largo de las recámaras una terraza Dependiendo 

de su amplitud, entre uno y dos metros de ancho, 

este era un espacio serundario de convivencia 

familiar. Un lugar de estar y encontrarla naturaleza, 

a través de la colocación de numerosas macetas 

y elevado del jardín contiguo. Con freruencia, 

estaba limitada por un barandal de piedra y 

resguardada por una marquesina de vidrio sobre 

ménsula de fierro, o por losa o bóveda catalana 

apoyada por ligeras columnas. 

El jardín buscaba, por su parte, dar el carácter 

semícampestre a esta vivienda que junto con 

la vegetación de las macetas de la terraza y 

las enmdaderas del muro colindante expuesto, 

se libraban los males y el ajetreo de la ciudad. 

Además, desde este espacio se hacía posible 

tener una perspectiva visual de la casa. Y, 

finalmente, en el fondo del terreno se ubicaban las 

construcciones serundarias necesarias para los 

servicios y la servidumbre. 

La aceptación y uso constante de ese modelo 

de vivienda representaba un ideal de hábitat de 

la clase medía En ese espacio se permitía tener 

un ámbito seguro, acogedor, independiente, 

saludable. Pero también se tenía una discreta 

respetabilidad y orgullo que buscaba conkQuir la 

mejorada pequeña burguesía porfiriana al dejar la 

vieja y virreinal ciudad. 

11.2.12 La vivienda unifamiliar de 

la alta burguesía 

Pese a que las viviendas de la ciase media 

resultaban de tan fácil ciasificación, no pasa lo 

mismo con los inmuebles de la alta burguesía A 

d~erencia de las casas de la ciase media, las de 

la alta burguesía no fueron construidas en serie, 

sino que por el contrario se diseñaron con base 

en una gran variedad de estilos distintos que no 

se prestan a una tipología 

Quizá, para facilitar el entendimiento de este 

apartado sea conveniente usar la clasificación 

de Martín Hemández. Según este autor, había 

al menos cinco variaciones a la hora de diseñar 

y construir las viviendas de la alta burguesía. 

De entrada, estaban aquellas casas lujosas, 

elegantes o villas pintorescas, chalets y palacetes 

aislados en medio de un amplio jardín, concebidas 

como casas de campo. De entre ellas, las que 

exteriormente poseen formas accidentadas, 

muy variadas, con d~erentes cuerpos salientes 

de diversa altura, con balcones, galerías, logias 

y torreones; de distribución libre de espacios 

interiores, con espíriitu alejado de , lo urbano • · ,, 
~\: 

por lo campestre. También estaban 1a5 villas y • · . ' 
· .. ·r' , . . :- ,:.~:j: 

palacetes elegantes, los cuales eran de asP'ectri ( 
reservado y estaban inspiradas por·~ r~~~ ·. ·'.~• 
cortesana francesa del siglo XVIII. La plarid~~a· l~· 
en forma cuadrada o rectangular', forin~ri ~n 
bloque compacto y con fachadas casi unfformes, 

de composición sobria, con discretos elementos 

ornamentales y predominio de la horizontalidad. 

Y, finalmente, dentro de este estilo, estaban las 

villas inspiradas en el más variado repertorio de 

formas y estilos arcaicos: como el gótico inglés, 

el renacimiento italiano, el clasicismo francés o 

el medieval. 

En segundo lugar estaban las residencias 

palaciegas urbanas y suburbanas. Éstas 

tenían grandes dimensiones, con amplio jardín, 

caballeñzas y servicios. Algunas de ellas eran 

notables por su elegancia y aire aristocrático, 

siendo la excepción las que merecen el título 

de palacio. 

En tercer lugar, podría contarse a las 

mansiones señoriales, las cuales eran suntuosas, 

pero con un jardín pequeño, normalmente 

contiguas a otras semejantes. En cuarto lugar 

estaban aquellas viviendas de los estratos 

inferiores de la alta burguesía, generalmente de 

dos plantas, aisladas o semiaisladas, de carácter 

:j~'.!. 



suburbano, remedo mcxlesto de la aristocracia, 

con pequeño jardín y mayor sencillez, exterior 

e interior. Y, finalmente, había amplios edificios 

unifamiliares de una o dos plantas. 

11.2.2 La evolución de las representaciones 

arquitectónicas de la colonia Roma 

Debe valorarse con cuidado la arquttectura de 

esta colonia. De entrada, no debe de olvidarse el 

contexto histórioo en que fue construida. Aunque 

hoy parezca una zona maravillosa, los edificios 

no dejan de ser imitaciones, de un modo u otro, 

caricaturescas, de villas y palacios europeos. No 

obstante lo anterior, en mi opinión, la arquttectura 

del lugar fue una expresión de una manera de ser 

y de pensar que correspondía a ese tiempo: la 

arquttectura es el reflejo de su sociedad. 

Como dije antes, la Roma se fundó en 1903, 

gracias al ingenio de Orrin. Desde entonces, 

hasta 1940, los diseños arquttectónioos que le 

dieron forma han seguido distintos caminos, no 

siempre compatibles. De ellos, quizá cinco sean 

los más importantes. Pese a que fue el estilo 

ecléctico el predominante, puede decirse que el 

art nouveau, el neoooloniaflSITlO, el funcionalismo 

y el art decó también fonnan parte del espacio 

urbano de la Roma 

11.2.2.1 El art nouveau en Ja Roma 

Este estilo se inspiró principalmente en 

el gótico y el barroco. Por ello, se dice que 

represenla una ruptura definitiva con los estilos 

del pasado: el romántico, el árabe, el bizantino, 

renacentista, neodásioo. Este estilo fue uno de 

las grandes formas artísticas que abarcaron no 

sólo la arquttectura, sino la joyería, la escultura, los 

muebles, los objetos útiles y omamenlales. 

t 

B art nouveau nación en 

Bégica, a finales del siglo XIX, 

extenáléndose rápidamente por 

el resto de los países europeos. 

Su carocteristica más importante 

es, quizá, la imitación o esblización 

de las líneas fleXJbles, ondulantes 

y caprichosas de la naturaleza., 

principalmente de elementos vegelales, como 

hojas y tallos. 

El gobierno de Porfirio Díaz, cobijado 

bajo su declarado gusto por todo lo parisino, 

adoptó de inmediato este nuevo estilo y sus 

manifestaciones. Por tal motivo, colonias que en 

ese momento nacían en la ciudad de México, 

como la Santa Maria o la Roma, padecieron el 

art nouveau, del cual todavía hoy se encuentran 
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algunos testigos, oomo la casa habitación en el 

número 78 de la calle de Chihuahua (A), el edificio 

ubicado en el cruce de las calles de Guanajuato y 

Mérida (8) y la residencia en el número 100 de la 

calle de Valladolid (C). 

11.2.2.2 El eclecticismo 

A mediados del siglo XIX se desarrolló en 

Europa una oorriente ecléciica que fue traída 

a México por los arquttectos extranjeros y 

algunos estudiantes mexicanos que tuvieron la 

oportunidad de estudiar en el viejo oontinente. 

B eclecticismo en arquttectura consistía en 

imttar edificios de épocas remotas y mezdar los 1. 

elementos fonnales y omarnenlales de varios 

estilos, tales como el gótico, renacentista, y un 

gran etcétera 

- ""' . ¡~-e, 
de esta oorriente arquttectónica, 

los innovadores oonstructores del 

México moderno de principios del 

siglo XX diseñarían gran cantidad 

de residencias muy singulares. Evidentemente, la 

construcción de la colonia Roma representó tierra 

fértil para todos aquellos que intentaban poner 

en práctica sus oonocimientos del estilo ecléctioo, 

oomo por ejemplo Manuel Cortina, Manuel 

Gorozpe, Eudoro Urdaneta, José de la Lama, 

Manuel y Carlos ltuarte, entre otros. 16 

Dentro de este estilo, en la oolonia 

Roma, predominan dos elementos · 

omarnentales de origen francés t'l!!ii!!iil~ 
en la fachada de los inmuebles: la 

oonsola y la cartela 
17 

Además, los 

baloones suelen distinguirse por su 

diseño, en hierro rolado y forjado, cuyas fonnas 
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variaban entre las formas geométricas, vegetales 

o animales mttokígicos. 

Por otro lado, en esta colonia se encuentran 

numerosas viviendas tipo, las cuales fueron 

construidas con base en dos esquemas, 

fácilmente identificables, utilizados por la ciase 

media alta El primero, tiene tres niveles: una puerta 

para cochera en la planta baja, junto al estrecho 

ac:oeso principal rematado en su parte superior 

por un órulo o ventana ; en el nivel intermedio, una 

ventana ancha que puede llevar o no balaín; en 

el nivel superior dos ventanas, una de ellas con 

balaín, y como prebl una balaustrada 

Luego, en el segundo esquema se presentan 

sólo dos niveles, y se caracteriza por la simetría 

de su fachada. En él, la puerta se toma como eje, 

sobre el cual se coloca una comisa rematada 

por una ventana circular u ovalada. A sus lados 

se ubican, en el nivel supeñor, dos ventanas 

de igual tamaño generalmente provistas de 

balcones, y en la planta baja, la puerta de la 

cochera y otra ventana. 

PLAZA DE TOROS 
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Pcigmas 36 y 31 

A. LacasadeDurongo 115, deestJ/o 
neoco/oniol 50bresole por el recubrimiento 
de tezontle y los decoraciones de azulejo 
de su fachada. El remare de su esqwna, 
con un relieve de e.speso follaje contenida 
pordo.s grandes roleos, trae o fo mente fas 
con.strucciones de la época \'irreinal 

B. Gran residencia en Coohuila 201. A pesar 
de las modificaciones en lo planta ba¡a. 
cansef"\'O elementos neoco/aniafes como san 
el nicho, fas ocúlas mi~rilineos. las pináculos y 
el revestimiento de tezantle. 
Intentos de vo!..era la arqwtectura colonial 
en esto cosa de o~l!nida 1fauro Obregón 
número287. 

C. Aunque sin serpredominonte, el estdoArt 
Déco tambien estO presente en lo colonia 
Roma, como lo demuestran estos dos 
accesos. de marrado trozo geométrico, a 
los inmuebfes de la col/e de Pueblo número 
78y82. 

D. El edificio en Querétaro 109 combino lo 
ornamentación déco con la sencillez de lineas 
del Fundonolisma. 

E Lo sencilfeze.i:trema y/a ausencia total 
de omomentadón r:aracterizonol concepto 
Funcionalisto en la arquitectura. El edificio 
de apartamentos de Tabasco ilwtro o la 
perfección lo economía de recursos de este 
estilo, 11na de los últimas con que se constroyó 
en la Roma. 

F. Los balcones y barandales del edificio de 
Puebla 74 guardan semejanza con los de un 
barco. Ese era uno de los rasgos distintivos de 
los obras funcionolistos en los años treinta. 

B 

11.2.2.3 Nacionalismo revolucionario 

en la Roma 

Al inicio de la década de los años veinte y 

treinta, la ciudad de México contaba ya con 1100 

manzanas, 2800 calles y callejones, alrededor 

de 24 mil casas, para una población de 600 mil 

habitantes.18 Para esas fechas se construían 

en la colonia Roma los últimos edificios que 

le dieron su sello particular, de estilo ecléctico. 

Los inmuebles de esta etapa continuaban 

con las mismas características espaciales y 

ornamentales de la década anterior. Sin embargo, 

la lucha revolucionaria iniciada en 1910 había 

traído consigo un fuerte espíritu nacionalista. 

México era hacia 1920 un país de proyectos, 

y los principales grupos aclivos tenían todos en 

mente sus propios planes para el país. Algunos 

de ellos eran más amplios y coherentes que 

_,. otros; unos tenían mayor contenido ideológico 

que los demás. Coincidencias y discrepancias 

los entrelazaban de tal manera que no era 

fácil distinguir una tendencia universal y 

consistentemente definida Por los demás, muy 

pocos de los proyectos de orden político, social 

y económico surgidos de la revolución se habían 

llevado a cabo con prontitud. 

Tal vez los proyectos más claros y explícitos de 

lo que México debería de ser se encontraban un 

poco fuera de la realidad, en la obra extraordinaria 

de la primera generación de intelectuales y artistas 

revolucionarios. Hombres de letras o artistas 

y algunos politicos mexicanos alimentaron un 

movimiento rultural importante ruyos frutos se 

pudieron apreciar, sobre todo, a partir de 1920. 

Nacidos por lo general en las últimas décOOas 

del sigb XIX, los prorrotores de este movimiento 

despertaron intelectualmente en los años de la 

lucha amala y se nutrieron de las confrontaciones 

politicas e Kleológicas tan apasioMJamente 

sosteni:las por entonces. Colocados en diversas 

poskXJnes de autorida:l, responcfieron a la realidOO 

con un desbordOOo e innovOOür optimismo 

revolucionario.19 

Uno de los rasgos principales de este 

movimiento fue el de insistir en la afirmri'.>n de 

una identidad mexicana y el de procurar la difusl5n 

masiva de una rultura rica en valores nOOonales. 

Y, quizá, b más importante de este movimiento 

es que redescubOO intelectualmente al México 
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tradiOOnal, popular y rural y b mostró al mundo 

como un valor universal, corro un bien más valioso 

aún que los ricos rea.usos naturales de que tantos 

se enorgullecieron los liberales progresistas del 

siglo anterior. Muchos intelectuales extranjeros, 

especialmente norteamericanos, encontraron 

fascinante al México que así se descubría hacia 

1920 y lo incorporaron de muchas formas en su 

experiencia y en su obra 

En arqunectura, este retomo a los orígenes 

mexicanos cfo pie al llamado estib neocolonial, 

que entonres signifia'J una respuesta al 

eclecticismo europeo. B estib neocolonial se 

caracterizó por emplear elementos formales, corro 

nich:ls, rodapiés, gárgolas, ventanas y arcos de 

fonna mixtllinea; ornamentales, como roleos, 

guardamalletas, pinárulos, cruciñps, esrudos 

nobiliarios ; y materiales como tezontle, cantera, 

~.hieno. 
: . 



11.2.2.4 Art decó y racionalismo 

A final de la década de los veinte, comenzó 

a manffestarse en la arquttectura mexicana la 

influencia de la Exposición Internacional de Arte 

Moderno Industrial y Decorativo, llevada a cabo 

en París, en 1925. A partir de entonces, durante 

diez años, se construirían en México la mayoría 

de las obras que hoy se conocen bajo el nombre 

de arquttectura decó.20 

El empleo de formas y líneas geométricas -

frutos, flores o simples grecas - tanto en los 

relieves de piedra como en las puertas, venlanas 

y volúmenes, plagados o escalonados, de 

las fachadas de los inmuebles, construye la 

característica principal de esta nueva tendencia. 

Por la cantidad y calidad de sus inmuebles puede 

decirse que la única colonia decó en México 

es la hipódromo. Sin embargo, en la Roma se 

encuentran algunos ejemplos de este estilo, 

como las casas de la calle de Puebla número 78 y 

82 (D) y el edificio en de Querétaro 109 (E). 

Por esa misma época, esto es, a finales de 

los veinte, llegó a México una nueva COITiente 

arquttectónica: el racionalismo europeo, roya 

influencia fue fundamental para et desarrollo de 

la arquttectura de las nuevas colonias, como 

la Cuauhtémoc, la Santa María o la Roma 

B racionalismo llegaba como producto de 
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importación, armado en su totalidad; sus obras 

eran novedosas pero extrañas, contrarias a 

las reglas de romposidón que inculcaban 

los maestros. Eran obras de una volumetria 

simple, con escasos elementos figurativos, 

despreocupadas de normas; no acusaban 

pesantez pues sus masas se sustentaban en 

grandes daros o en voladizos al aire. Eiemplos 

represenativos son el edificio de departamentos 

de Tabasco (F) y el de Puebla número 74 (G). 



Páginas 38 y 39 

A Entre dos grandes menidas arbolados, 
Durango y Oaxoca, ef Toreo fue un 
importante centro de reunión poro fo 
sociedad capitalino de lo primero mitad del 
siglo XX. 

B. Panorámico de lo oW!nido Omoca en su 
trayectoria de Sur o Norte. Se puede W!roJ 
fondo la antigua plazo de Mravolle, que 
ahora luce uno rfpfica de fa estatuo de 
Cibeles que adamo el poseo de la Castellana 
en Madrid. En la porte inferior izquierda, los 
almacenes El Palacio de Hierro ocupan el 
terreno donde es tobo ubicado lo plazo de 
toros El Toreo. 

C. lo colonia Romo, que durante mucho 
tiempo presentó un modo de vida casi 
campestre, ha sido totalmente absorbida 
parlo mancho urbano. los finos líneos de 
lo Sagrado Familia se distinguen SDbre un 
perfil urbano compuesto por elementos de lo 
másdiW!rso. 

D. Dramático contraste entre los tres niveles 
del edJficio Bolmori ylo impresionan temoso 
de fo construcción wcina. Acíemás de su 
incuestionable falto de sensibilidad el enonne 
peso de estos edificios afecto en formo 
irremediable fa estabilidad de los inmuebles 
históricos localizados en su entama. 

E. Aspecto del corazón 'ferde de lo Roma, la 
plazo Ria deJoneiro. Entre las modificaciones 
que ha sufrido este espacio desde sus 
on!Jenes. destaca fo imposicicin en su fuente 
circular de uno torpe réplica del David de 
Migue/Angel. 
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11.3 La muerte de Ja antigua colonia Roma 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 

México vivió un proceso de industrialización y 

modernización a ultranza que, entre otras cosas, 

propiciaron cambios drásticos en la población del 

país. Por un lado, disminuyó la población rural, 

debido a las precarias condiciones de vida en el 

campo y Ja migración; por otro lado, el país vivió 

un acelerado proceso de urbanización que afectó 

principalmente a algunas ciudades, las cuales 

no estaban preparadas para recibir tal cantidad 

de personas, por lo que crecieron de manera 

desmedida, a lo largo y a alto, destruyendo todo 

lo que encontraba a su paso; modernización que 

borró, durante el periodo que va de 1940 a 1985, 

gran parte de la memoria histórica de Ja ciudad de 

México, particularmente de la colonia Roma 

El desmesurado crecimiento de Ja ciudad 

comenzó en la década de Jos ruarenta y se 

acentuó al final de la guerra, ruando el país entró 

de lleno en gran proceso de industrialización que 

convirtió a las ciudades, y sobre todo a la capital 

del país, en un fuerte foco de atracx:ión para 

Ja inmigración de los pobladores de provincia. 

16 delegaciones politicas. La colonia Roma 

pertenece a la delegación Cuauhtémoc. 

A lo largo de este tiempo, se hace necesario 

preguntarse qué pasó con la colonia Roma; 

¿ruál fue Ja infiuencia del crecimiento desmedido 

de la ciudad en ella? ¿dónde quedó ese "rincón 

europeo? Pues bien, la respuesta es sencilla 

Quizá sea muy drástico decirlo, pero me parece 

que Ja falta de ptaneación urbana y la ausencia 

de conciencia histórica de quienes construían 

Ja ciudad trajo consigo la muerte de la colonia 

Roma, al menos como se le conoció durante 

ruatro décadas. 

De entrada, para la década de los cuarenta, 

la Roma dejó de ser considerada como zona 

residencial de lujo, dándole paso a las colonias 

Palanca, Anzures y Lomas de Chapultepec. 

Como en la Santa Maria Ja Ribera o Ja Juárez, la 

colonia Roma fue convirtiéndose en lugar de la 

ciase media, que trabajaba en fábricas, oficinas 

burocráticas y comercios, asi como albergó a 

Actualmente se calrula habitan en Ja ciudad -.:f!q! 
cerca de 20 millones de personas. Para controlar 

administrativamente esta gran ciudad existen 
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gran cantidad de estudiantes pensionados en las 

numerosas recámaras de las antiguas casas de 

principios de siglo. Los nuevos habitantes de la 

colonia ocuparon los edificios de departamentos 

construidos para dar cabida a la cada vez más 

numerosa población y las grandes casonas 

portirianas que las familias pudientes abonaban 

para mudarse a las nuevas zonas residenciales 

en busca de tranquilidad. B aumento de población 

hizo que las demandas de servicios se volvieran 

urgentes y obligaran a urbanizar, de un solo golpe 

prácticamente, los enclaves rurales y las zonas 

residenciales que todavía existían en la ciudad. 

Fue esa clécéKja de los sesenta Ja que do 

el toque final a las bien definidas divisiones de 

las cflSlintas zonas de Ja ciudOO. Es decir, antes 

de esa clécéKja los lugares habitriJl<lles de 

Ja clase mecfia alta y alta se encontraban en Ja 

Roma, Ja Juárez y Ja San Rafael; Ja zona para 



la gente de escasos recursos estaba en cambio 

en la Peralvillo y Buenos Aires; mientras que el 

oomercio se erOJntraba casi exdusivamente en 

el centro. A d~erencia de esto, en los sesenta, 

a.ialquier colonia era el escenario de comerciantes, 

locatarios, turismo, oficinas, escuelas y zonas 

habitacionales, con las consea.iencias lógicas que 

esto trae por consiguiente. Ante esto, la Roma no 

fue la excepción, por lo que no era extraño que allí 

se agravara la anarquía urbana, la conupción, Ja 

espea.ilación con terrenos, la falta de planfficación. 

Para los años sesenta, la Roma se 

definió como una zona predominantemente 

romercial, esrolar y de oficinas. Esto trajo 

como consea.iencia el aumento de inmuebles 

ronstruidos o transfmmados para satisfacer esas 

tres funciones impuestas anárquicamente y ron 

el elevado ftujo poblacional y vehicular, ruido y 

aglomeraciones que ello implica. De sus antiguos 

habitantes, por ende, queda poco o nada, 

pues los descendientes de éstos han preferido 

mudarse a zonas más elegantes. 

Además, en la Roma, el aumento de población 

propició que se construyera gran cantidad de 

. ecflficios de departamentos para satisfacer la 

imperiosa rieresKJoo de vivienda Después 

se establecieron escuelas, cines y romercios 

a pequeñas escala, tiendas de abarrotes, 

panaderías y tintorerías. En 1947 se instaló la 

primera tienda de la cadena Sears en las calles de 

San Luis Potosi e Insurgentes, propiciando que la 

zona ubicada a su alrededor transfonnara su uso 

habitacional en romercial.
21 

Actualmente, el uso de suelo de la 

zona quedó como sigue: una zona de uso 

habitacional cuyos limites son al norte la calle 

de Puebla, al Oriente las de Morelia y la avenida 

Cuauhtémoc, al sur las de Chiapas y Querétaro, 

al poniente Medellin, Monterrey, Tonalá y 

Pomona. Como zona mixta habttacional y de 

servicios está la región comprendida entre 

las calles de Puebla al norte, Pomona Tonalá 

y Medellin a oriente; avenida insurgentes y 

Yucatán al sur, y al poniente Veracruz. 

De 1940 a 1960 se siguió construyendo 
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con cierto respeto al pasado. Evidentemente 

compaginar los estilos no fue nada fácil. Al 

principio, los modernos edificios respetaban, 

por lo menos, la altura promedio de las 

edificaciones de la Roma, pero desde los 60 

los inversionistas y promotores encargados de 

las nuevas construcciones dejaron de tomar en 

cuenta las caracteristicas tanto de los inmuebles 

vecinos como del contexto urbano, tales 

como la altura, el tipo de suelo, los accesos, 

la viavilidad, para mejor centrarse en sacar el 

máximo provecho económico al elevado costo 

del terreno. Evidentemente, las consecuencias 

no se hicieron esperar, y además de lesionar 

seriamente las construcciones antiguas, las 

nuevas edificaciones alteraron de manera 

definitiva el perfil urbano característico, borrando 

con ello la identidad de la zona, la memoria 

colectiva, y parte de la historia de la ciudad. 
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Se romenzó por utilizar las habitaciones 

de la planla baja para establecer romercios, 

destruyendo rompletamente las venlanas y 

demás elementos arquitectónicos de dicho 

nivel. Con el objeto de promoverse, rolocaron 

letreros y anuncios enormes que lapan parcial o 

totalmente la omamenlación de las fachadas o 

que están pinlados ron rolares brillantes sobre 

la piedra misma. Otra alteración romún es la 

ronstrucción de uno o dos niveles sobre la azotea 

original, lo que implica un serio peligro para sus 

habitantes debido a la carga adicional que debe 

soportar la estructura de los inmuebles. Pero el 

grado máximo de transformación de una zona 

habitacional urbana es la destrucción irracional 

de sus edificios originales. Gran parte de las 

primeras mansiones, edificios y casas-habitación 

de la Roma han logrado ronservar su uso 

original y un regular estado físico; otras han sido 

acondicionadas para funcionar sobre todo romo 

escuelas, oficinas y romercios. 
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11.4 Resucitar el pasado de una ilusión 

Cada época ha destruido ron fervor la que 

le ha precedido porque no ha sabido respetar 

ni su pasado ni desplazarse ni buscar nuevos 

espacios. Sin duda alguna, la arquttectura forma 

parte de nuestro patrimonio cultural y por ello 

requiere de un régimen legal que la proteja 

y oonserve. El tiempo es determinante para 

apreciar el valor real de cualquier mantteslación 

humana. En el caso de la arquttectura de la 

rolonia Roma, las casas y edtticios porfirianos 

han sufrido severas modificaciones a partir de 

la década de los cuarenla, sin que se advirtiera 

entonces la importancia histórica, social y artística 

que alcanzarían ron el paso de los años. 

La falta de ronciencia histórica y cívica ha 

permitido la destrucción de innumerables edificios 

de importancia estética e histórica en lo que va 

del siglo XX. Estoy ronvencido de que en los 

inmuebles de la rolonia Roma está daro que 

para resolver las neoesidades eoonómicas y 

espaciales de sus propietarios no es necesaria 

su destrucción. La adecuación integra, mediante 

asesoría técnica y de diseño, da respuesla a 

dichas necesidades y tiene además el gran mérito 

de conservar en buen estado lanto los inmuebles 

romo el perfil urbano de su rontexto. 

11.5 La cultura en la ciudad de México 

La cultura de un país desempeña un 

papel importante dentro del escenario polítiro 

de cualquier Eslado. En Méxiro, lo anterior 

no ha sido la excepción, sino la regla. Desde 

la independencia, durante todo el siglo XIX, 

y sobre todo a partir de la ronsolidación del 

Estado mexicano moderno después de la 

Revolución, Méxiro ha tenido siempre una 

cultura rica, la cual ha sido promovida desde 

el poder. Hoy, sin embargo, la sttuación es un 

tanto distinta. 

Aunque en campos fundamenlales la 

modernización en Méxiro sigue siendo una 

aspiración -en el económiro, por ejemplo-, es 

posible afirmar que en otros, particularmente 

en el político e histórico, nuestro país ya entró 

de lleno a la pcstmodemidad. En efecto, 

han quedado atrás los tiempos del "gran 

proyecto" o paradigma, de las certezas y de la 

confianza en un progreso rolectivo e inevitable 

como resullado de las gestas heroicas: la 

independencia, las guerras contra invasores 

y reaccionarios en la Reforma, la Revolución 

Mexicana o incluso el Tralado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos de 1994. 

Hoy, la colectividad mexicana no tiene ya las 



certidumbres que en otro tiempo le dibujaron 

sus élites, sino meras posibilidades, proyectos 

parciales y más bien modestos.22 

Pese a todo, la cultura hoy sigue dando 

de que hablar. Si bien se ha mantenido cierta 

distancia con los intelectuales, a diferencia del 

pasado, hoy se ha respetado absolutamente la 

libertad de expresión. Parte de este juego entre 

el gobierno y los intelectuales, la colonia Roma 

ha podido ir recobrando su antiguo esplendor, 

aunque sea en pequeños fragmentos. Los 

más arrojados en este proceso han sido los 

diseñadores urbanos, quienes con empeño 

han superado los errores de sus antecesores 

y han logrado ofrecer una nueva propuesta 

cultural para la ciudad. 
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11.6 La Roma: 

Una colonia nueva que nació vieja 

Desde hace unos años la Colonia Roma 

ha sufrido con más rigor el paso del tiempo, 

y con éste la mano implacable de arquitectos 

y diseñadores urbanos. Éstos, alguno más 

conscientes que sus predecesores de las 

décadas de los setenta y ochenta, han iniciado 

un proceso de restauración de algunos 

espacios históricos, logrando así no sólo 

modernizar la colonia, sino también conservar 

aquel antiguo esplendor que le caracterizaba. 

Evidentemente, como se ha dicho aquí antes, 

no ha sido el caso de todos y cada uno de 

los responsables del rejuvenecimiento de 

la zona, ya que algunos inconscientes o 

desmemoriados siguen empeñados en destruir 

todo lo que encuentren a su paso. 

Como es evidente, este proyecto tiene por 

objeto el reformar conservando. Es decir, no 

me interesa construir una casa de iniciación 

artística que rompa, de un golpe, la armonía 

que puede haber en la colonia, entre el 

inmueble que es objeto de estudio, el entorno 

y el sujeto que observa. No es esta pues una 

idea descabellada. Hay ya proyectos parecidos 

al mío que han sido realizados los cuales han 

respetado la identidad tanto del ambiente de la 

colonia, como del lugar que tratan de resucitar. 

Es por ello que ahora aquí me interesa hablar 

un poco de algunos de estos proyectos, los 

más importantes al menos, para mostrar que 

sí es posible lograr conservar y reformar al 

mismo tiempo, creando identidad y respetando 

la historia. 

En cuanto al ámbito cultural se refiere, quizá 

el ejemplo mejor logrado se la casa Lamm. 

Este centro de cultura fue, según creo, el parte 

aguas en el nuevo proceso modernizador 

de la colonia. La propiedad, ejemplo de la 

aristocracia porfiriana. fue adaptada con el 

objetivo de ser un foro plural para el estudio y 

difusión de las artes, así como del intercambio 

de ideas y expresiones artísticas las cuales se 

plasman en cursos, diplomados, seminarios, 

talleres, congresos, mesas redondas, veladas 

literarias, exposiciones, etcétera. 

Otros dos proyectos culturales interesantes 

que pueden encontrarse en la colonia son el 

de la galería MUCA o Mueso Universitario de 

ciencias y Arte de la UNAM, por un lado; y el 

Centro Cultural Telmex, por el otro. El primero, 

es ya un lugar importante de discusión, 

expresión y experimentación. El Centro cultural 

Telmex, por su parte, presenta en su cartelera 
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obras reconocidas por su éxito en Broadway. 

Al caminar por la colonia, puede también 

encontrarse la Casa del Poeta-Museo Ramón 

López Velarde, donde se hacen presentaciones 

de libros, Foros de discusión y conciertos en el 

bar las Hormigas. Por otro lado, está el Foro de 

Teatro Contemporáneo, el cual además de ser 

un lugar idóneo, aunque poco convencional, 

para tomar o comer algo mientras se observan 

las obras, es también una escuela de arte 

escénico por las mañanas. Finalmente está 

el multiforo Alicia, el cual es un lugar pequeño 

que se distingue por darle cabida a propuestas 

alternativas como lo son conciertos rockeros, 

conferencias y viedos. 

En cuanto a las galerías de arte se refiere, 

quizá las más conocidas son la Pecanins, 

la Nina Menocal y el Salón de la Plástica. 

Galerías que dan espacio a las más diversas 

expresiones plásticas del país y, por qué no, 

del mundo. 

Parte importante también en la nueva vida 

de la colonia ha sido la restauración de algunos 

inmuebles para convertirles en espacios de 

diversión. Pese a que en sus orígenes la colonia 

fuera concebida, como se ha dicho antes aquí, 

como un lugar para la aristocracia, hoy se ha 

convertido también en un espacio para una 

interesante vida nocturna. Por ejemplo, está 

La Suite que funcionó hasta mediados del 

año pasado. Luego, este inmueble albergó a 

FIXion. Finalmente, hoy puede encontrarse allí 

el Living Room, uno de las discotecas gay más 

populares de toda la ciudad que da vida a la 

calle de Orizaba todos los viernes y sábados 

por la noche. 

También está lchel que es una casona de 

impresionante arquitectura y que es el lugar 

favorito para quien desea una velada agradable, 

un trago en su Salón Azul o bien bailar un rato 

en su pequeño bar. Están, del mismo modo, La 

Bodeguita del Medio y el Rincón Cubano que 

no sólo han sabido conservar el ambiente y la 

identidad de la colonia Roma, sino de Cuba Del 

mismo tono pueden encontrarse Mama Rumba 

y el Gran León, que se distingue por contar con 

la Orquesta de Pepe Arévalo y sus Mulatos. 

Si los fundadores de la Roma se hubieran 

tratado de imaginar cómo iba ser su creación un 

siglo después, seguramente no hubieran tenido 

éxito en su esfuerzo. Lo que se pensó como una 

colonia para la aristocracia, hoy es también un 

espacio para la recreación, la cultura y, por qué 

no, la vida nocturna de quienes viven hoy en la 

Ciudad de México. Así pues queda demostrado 

que el proyecto de esta tesis está plenamente 

justificado, pues no irrumpe de manera 

incoherente con el contexto de la colonia Roma, 

además de que es una alternativa más para 

traer de vuelta a la vida a la colonia 



11.7 La casa de iniciación artislica: 

Un pretexto para evocar la memoria 

Mi aportación para recuperar, aunque sea 

en parte, aquel sueño hecho realidad que era 

la Roma a principios del siglo XX, propongo la 

creación de una casa de iniciación artística. En 

realidad, ésta sólo es el pretexto para restaurar 

la casa de la esquina de Toanalá y Durango, 

la cual encuentro simplemente lascinante, ya 

que representa claramente toda una época en 

la historia de la cuidad de México y, por ende, 

del país. 

Con la casa de iniciación artística como 

pretexto, pretendo resucitar parte del encanto 

de la colonia Roma. Sin embargo, no pretendo 

hacer una restauración miope, sin observar 

cuidadosamente el nuevo entorno que la 

rodea, para no reconstruir asi un lugar fuera 

de contexto, que en vez de decir algo de su 

pasado, decepcione aún más a la imaginación. 

Pero tampoco caeré en el error de aquellos 

arquttectos de la década de los sesenta y 

setenta que preocupados por los inversionistas 

y por satisfacer necesidades económicas y 

políticas echaron a bajo casas enteras para 

construir en su lugar cualquier tipo de edificio. 

La casa de iniciación artística, que muy bien 

podria ser otra cosa posteriormente, no es una 

idea fuera de lugar. Pese al reducido tamaño de 

la Roma, pues cuenta con sólo 180 manzanas, 

ésta es testigo de la convivencia sin problemas 

de distintos modos de expresión cultural, 

artistico, politico, social y religioso. Cada 

vez se abren particularmente más espacios 

culturales y artísticos: museos, foros, espacios 

alternativos, casas de cultura y galerías, que 

alimentan un ambiente curioso, intelectual, que 

evoca el pasado, respetando su identidad, y 

creando una nueva. 

En el plano arquitectónico, por otra parte, 

es importante la construcción de escuelas, y 

más éstas están relacionadas con el arte. Al 

menos en México, como vimos antes, sobre 

todo en la Cuidad de México y, dentro de ésta, 

particularmente en la colonia Roma, el arte 

ha tomado nuevos bríos. Como bien lo afirmó 

Luis l. Kahn, la universidad y otras escuelas 

se construyen alrededor de sus patios, sus 

jardines, sus calzadas, y de allí en adelante. 

La conexión es tanto mental como física. Esta 

institución, creo, es necesaria en todas partes 

porque de lo contrarío no habría progreso.23 

El reto en este caso para mi es enorme, ya 

que tendré que cambiar las áreas en espacios. 

Éstos formarán parte de un ambiente. En 

cada espacio, grande o pequeño, tendrán 

que recrearse lugares de aprendizaje, de 

interacción entre los profesores y los alumnos; 

entre los viejos y los nuevos artistas. 

Además, otro de los retos que enfrento al 

hacer una casa de iniciación artistica es no 

dejar que, como suele suceder, el sentido de 

la vista domine a los otros.24 Me interesa, en 

todo caso, que los espectadores de mi proyecto 

vivan una experiencia multisensorial. Para ello, 

las distintas bellas artes se conjugarán para dar 

satisfacción a cada uno de los cinco sentidos, 

sin privilegiar al de la vista, pero tampoco 

descuidándolo. 
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Después de haber hablado de la idea 

que me impulsa a escribir la tesis; del marco 

teórico que me sirve como base para hacerlo; 

del lugar -y su historia - donde estará situada 

mi propuesta; y del pretexto que utilizo para 

hacerla, es importante que ubique y describa 

ahora el espacio físico donde todo lo anterior se 

llevará a cabo y que es de vital importancia para 

realizar el planteamiento de esta tesis. 

111.1. La Delegación Cuauhtemoc 

Aspectos Geográficos 

La Delegación que le corresponde a la 

Colonia Roma es la Cuauhtémoc. Ésta integra 

junto con la Benito Juárez (colindante al Sur), 

Miguel Hidalgo (colindante al Poniente) y 

Venustiano Carranza (colindante al Oriente) 

la zona conocida como Ciudad Central en el 

Distrito Federai1. 

La Delegación Cuauhtémoc tiene una superficie 

de 32,380 km2 . Según un censo realizado en 

1995 cuenta con 516,255 hab. distribuidos en 

34 colonias /fraccionamientos. 
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Aspectos Demográficos 

Datos pertenecientes a la Delegación Cuauhtémoc 

Usos de Suelo 

Habitacional 

Zonas en las cuales predomina la habitación 

en forma individual o en conjunto de dos o 

más viviendas. Los usos complementarios son 

guarderías, jardín de niños, parques, canchas 

deportivas y casetas de vigilancia. 

Habitacional Mixto 

Zonas en las cuales podrán existir 

inmuebles destinados a vivienda, comercio, 

oficinas, servicios e industria no contaminante. 
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Espacios Abiertos 

Deportivos, Parques, Plazas y Jardines. 

Zonas donde se realizan actividades de 

esparcimiento, deporte y de recreación. Los 

predios propiedad del Departamento del Distrito 

Federal que no se encuentren catalogados 

como reservas, seguirán manteniendo el 

mismo uso conforme lo señale el Art. 3o de la 

Ley de Desarrollo Urbano. 



111.2 La Colonia Roma 

La Colonia Roma se encuentra ubicada al 

suroeste de la Delegación Cuauhtémoc y sus 

límites oficiales son, actualmente: al norte, por 

la Av. Chapultepec, Av. Cuauhtémoc al Oñente, 

la calle de Coahuila, parte de las avenidas 

Álvaro Obregón y Yucatán, y al poniente, la 

Esta colonia se divide en Roma Norte 

y Roma Sur, siendo ,la pñmera de mayor 

extensión. Entre ambas cuentan con un total de 

178 manzanas y 3,819 lotes. 
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Las rolonias Roma Norte y Roma Sur se 

encuentran dentro de una Zona Patrimonial 

que de igual manera protegen a las rolonias 

Cuauhtémoc, Juárez, Condesa e Hipódromo. 

El Programa Delegacional de Desarrollo urbano 

define las áreas de ronservación patrimonial 

romo "los perímetros en donde aplican normas 

y restricciones específicas ron el objeto de 

salvaguardar su fisonomía, para ronservar, 

mantener y mejorar el patrimonio arqu~ectónico y 

ambiental, la imagen urbana y las características 

de la traza y del funcionamiento de barrios calles 

históricas o típicas, 500s arqueológicos o históricos 

y sus entornos tutelares, los monumentos 

nacionales y todos aquellos elementos que sin 

estar formalmente catalogados merecen tutela en 

su ronseJVación y ronsolidación." Todos aquellos 

trám~es referentes al uso del suelo, licencia 

de ronstrucción, autorización de anuncios y/o 

publicidad en esta zona, están sujetos a normas 

y restricx:iones establecidos por el Programa 

Delegacional. Para efectos del planteamiento de 

mi propuesta, aquellos que debo de ronsiderar 

son los siguientes: 

4.1 Los inmuebles o zonas Sujetos al programa la construcción que se pretenda edificar, el que deber.í 

de Consem1ción Patrinumial del hÍstituto de . considerarsuintegraciónalpaisajeurlxmodelÁrea. 

Nacional de Antropología e Historia o del .Instituto 

Nacional de Bellas Artes, es requisito indispensable 

contar con la autorización respectÍ\11. 

4.4 No se autori= cambios de uso o 

aprovci:hamiento de inmuebles construidos, cuando 

~ponb enpeligro o modifique la e;1ructUra y forma, . 

4.2 La rehabilitación y restauración de. . . ~ las edificaci?ri~ orl~~ 'y/o de .su entorno 
.. ·I . 

edificaciones existentes, así como la constrilcciÓn. ··~~~.':".; ·•·: i 
··:;1.·:·., «,'' ·:". 

de obras nuel'as se debei:i realizar. res¡Íe~dlJ fus ·.• .. ,. ' . ir El'.).~ 

características del enÍom~ y d~ ~~ficaci~nes que· · · ·. i4~ No s;i'•~t6i m~lifi~~ 'qtib al~ 'P~~'.[ 
dieronorigenalaieapabfuio~~;~~~~~~ •' ; ~l~deÍ~~~'~/~cle ~G~~ión• : ... !,1L·'.···.' ... : .. ::.,.:·.·.:~·.' ... ;:.·.···,··.· •. =.:~ .. '.··.·.···.·.·.·.·.·.·. se refieren a la altura, propo1ti~n~~ St15'e1e~e~iC>S, ' .:',(;'~' ~¡~~"'~ds;.-~J~~ :bi~ciis, _:: 
aspecto y acabado de fachadas, arn;~ent~ ·~· >:~.~. "Z~~·~Jtinacos,·:'···.·~ ... , .. ~ .. · · 
desplante de las constrilcciones. 

43 No se pennite demoler edificaciones que 

forman parte de la tipología o temática an¡uitectónica

wbana caracteristica de la zona; la demolición total o 

pan:ial de edificaciones que sean disconlantes con la 

tipología local en cuanto a tcm:ítica, volúmenes, fonnas, 

acalxldos y texturas an¡uitectónicas de los inmuebles en 

las áreas patrimoniales, 11.'quiere, como condición para 

solicitar la licencia respectÍ\a. del dictamen del área 

compc'!ente de la Subdirección de Sitios Patrimoniales 

de la Secretaria de Desarrollo Urtiano y Vnienda y de 

un Ie1antamiento fotogr.ífico de la construcción que 

deber.í emm a la Secretaria de Desarrollo Urtiano y 

Vivienda para su dictamen junto con un anteproyecto de 

de ro¡xi y antenas de todo tipo ~ere 13 1~1i,¡;clÓn 
··. ;: ·',: ·, ;· ', 

de soluciones an¡uitectónicas para ocultarlos de la 

visibilidad desde la vía pública y desde el paramento 

opuesto de la calle al mismo nil'el deobsemu:ió11 De no 

serp051blesuocultamiento,debenplant=soluciones 

que pennitan su integración a la im:igen wbana 

tomando en consideración los aspectos que señala el 

punto 2 de esta nonrn. 

4.1 O Los colores de los acabados de las fachadas 

deberán ser aquellos cuyas gamas tradicionales en las 

edificaciones patrimoniales de la zona se encuentren 

en el catálogo que publique la Dirección de Sitios 

Patrimoniales de la Secretaria de Desarrollo Urllano 

y Vivienda. 
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Área de estudio: 

Manzana entre las calles 

Durango I Puebla 

Tonalá / Pomona 

Vialidades circundantes 

al área de estudio 

1. Duranga 

2.Pomona 

3. Puebla 

4. Insurgentes Sur 

5. Tanalá 
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Plano de Vialidades 

Simbología 

.Viahdades¡Jma11aS 

.v.r-.secu00anas 
lli1 Vialdacles itemas 

liiDI""""""'"""""" 
ceip~ 

~Paraderos 
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Plano de Usos 

Simbología 

H Uso habitacional 

HM Uso Mixto 

E Estacionamiento 
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1. balaustre 
Columna pequeña que en serie, 
junto con los barandales, forma las 
balaustradas que adornan balcones y 
remates de las construcciones. 

2. comisa 
Cuerpo voladizo formado por molduras 
que remata las fachadas de las 
construcciones. 

3. friso 
Es la parte del entablamento ubicada 
entre la comisa y por lo regular, 
la arquitrabe; suele ser ricamente 
ornamentado. El friso de esta fachada 
esta ornamentado con guirnaldas. 

guirnalda 
liracolgantedefloresyramastejldasque 
se emplea de adorno en las fachadas 
de estilo ecléctico. Puede presentarse 
también en forma de corona. 

4. moldura 
Elemento ornamental saliente y de 
perfil unfforme que se desarrolla 
longitudinalmente sobre las fachadas de 
inmuebles. 

5. dintel 
Elemento horizontal (die piedra, madiera 
o hierro) que cierra en la parte superior 
el hueco die las ventanas y puertas. Es 
sostenido por sus jambas o piernas. 

6. jamba 
Elemento vertical ubicado a los dos lados 
die las puertas o ventanas; su función es 
sostener el dintel o arco sobre ellas. 

7. consola 1 
Ménsula de origen francés utilizada 
para sostener el balcón o comisa. 
Puedie presentar elementos diecorativos 
integrados en la parte inferior. Se emplea 
también como elemento decorativo den 
las claves de arcos y en los dinteles die 
las ventanas. 

B. tablero 
Plano que resalta sobre una superficie; 
puedie ir decorado con molduras; o bien 
liso. 

9. gota 
En general, se refiere al pequeño adorno 
cónico usado por lo común en la parte 
inferior de las consolas, en este caso 
es una guirnalda, formada por tres 
elementos, la que cuelga como gota. 

10. sillar 
B conjunto die tabiques o piedras 
labradas die una construcción, asentadas 
en hilera unas sobre otras. 

11. tablero 
Este barandal presenta un trabajo die 
relieve, tallado en piedra. 

12. consola 2 
Esta consola, die meoor tamaño, 
presenta un trabajo interesante die tallado 
die piedra a manera die roleo ( forma die 
caracol). 
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l. Ju1tlflcaclón del Proyecto 

Educación, memoria e historia: 

vant1j11 da la colonia Roma como zona 

cultural 

Entiendo las escuelas, en general, como 

centros de formación, información, 

especialización, investigación y también 

como un espacio de encuentro. Un espacio 

para la memoria e historia de los habitantes 

de un lugar que contribuye a fo~ar la 

identidad individual y colectiva. 

Siguiendo la consideración que el lugar es el 

espacio de nuestra conciencia me pregunto 

¿cual es la relación de la escuela con la 

conciencia de la ciudad? En la Ciudad de 

México, por lo general, los grandes centros de 

investigación y educación se han 

desarrollado de manera aislada 

concentrandose en distintos puntos de la 

zona metropolitana. Ciertamente ha sido de 

esta manera como respuesta a difelentes 

necesidades, pero si uno recuerda, por 

ejemplo, la Universidad Nacional cuando 

estaba alojada en el Centro de la ciudad, 

exisUa una relación mucho mas cercana entre 

escuela y Ciudad. Uno de los aspectos 

positivos de esta inserción de las diferentes 

facultades en el tejido urbano era la gran 

actividad económica, social, cultural que esto 

generaba. Que decir de la experiencia de 

aquellos estudiantes con la calle, sus 

edificios, sus plazas, etc. Una gran cosecha 

para la memoria. Sin duda, su salida fue un 

golpe duro para la historia del Centro. 

Un ejemplo de aislamiento en interrelación 

entreescuela y ciudadeselCentroNacional 

de las Artes (CNA). Aqul se concentraron 

escuelas de diferentes disciplinas en un solo 

terreno. Podrla decir que este co//age de 

escuelas buscaba enriquecerla convivencia e 

interacción entre las diferentes áreas, 

además de reciclar esta zona, sin embargo, 

para la ciudad y para quienes frecuentan el 

CNA esto conllevo a un empobrecimiento en 

la relación del individuo con la ciudad. Esto es, 

la concentración en un solo terreno implicó 

tambl6n un aislamiento hacia la ciudad. En 

opinión de la Directora del Centro Multimedia 

del CNA, una de las mayores criticas que se le 

pude hacer al proyecto es que quedó aislado, 

puesto que su ubicación entre ejes y avenidas 

y su lejanla a lugares donde se realicen otro 

tipo de actividades, como pueden ser cafés y 

restaurantes por mencionar algunos, obligan 

a el uso del auto y cancelan las posibilidad de 

desplazarse y hacer un recorrido a pie. 

Es aqul donde hago notar las ventajas de 

adherirse al trabajo de reciclaje de la colonia 

Roma, que ha sido perseguido ya por un 

tiempo, en una zona cultural. Solo basta 

rescatar de la memoria de la Ciudad la 

experiencia de la Universidad articulada 

entre su traza urbana cuando se ubicaba en 

El Centro., para poder considerar las 

posibilidades de enriquecimiento de esta 

simbiosis. El reciclaje de casonas 

incosteables para uso unifamiliar y las 

ventajas de su identidad y urbanidad de la 

colonia, son puntos favorables para albergar 

una actividad cultural en esta zona. El 

estudiante y el usuario de esta actividad 

tienen en la colonia un lugar de riqueza 

sensorial, histórica, arquitectónica y urbana. 

Sus construcciones de distintos estilos, sus 

parques, jardines y calles albolad11 invitan a 

ser recorridas al ritmo complaciente del 

caminar. Un espacio de encuentro y 

aprendizaje, de memoria e historia. 
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L1 Escuela de Iniciación Artl1tlc1 

Objetivo General 

La Escuela esta compuesta por cuatro áreas: Loa cu1101 de estudio se imparten en tres 

niveles graduales de una duración total de 3 

allos. A cada ére1lngreuri40 alumnos por 

Artes Plásticas 

Proporcionar al alumno los conocimientos 

básicos, que lo inicien en el conocimiento, 

técnica e interpretación de la ejecución de las 

diferentes áreas. 

Las materias impartidas por área son las 

siguientes: 

ARTES PLÁSTICAS 

Danza 

Música 

Teatro 

1•ANO 20ANO 
MATERIA HRS. MATERIA 

Introducción al Dibujo 3 Fi!lura Humana 
T eorla y Práctica del Color 3 T écnlcas y Materiales de la 

Pintura 
Introducción a la Forma 3 T écnlcas y Materiales de la 
Tridimensional Escultura 
Introducción a la Estampa 3 Técnicas y Materiales del 

Grabado 
Dibujo Geométrico 2 Comoosición Pléstica 
Historia del Arte 1 2 Historia del Arte 11 
TOTAL DE HORAS 16 

DANZA CONTEMPORANEA 

1•ANO 20AND 
MATERIA HRS. MATERIA 

Exprm Colporal 2 Introducción a la Oíllza 
Contemooranea 1 

Acondk:ionamiento Flslco 1.5 Introducción a la Danza 
Clásica 1 

Introducción a la Música 1 Rllmica Musical 1 
Jueaos Creativos 1 1.5 Jueaos Creativos 11 
TOTAL DE HORAS 1 

HRS. 
3 
3 

3 

3 

2 
2 
16 

HRS. 
3 

3 

1 
1.5 
8.5 

'., 

allo y en promedio por cada área desertan 

10 alumnos anualmente. Tomando en 

cuenta estos datos, el tolll de la población 

serla por el orden de 360 llurmos. 

3'ANO 
MATERIA HRS. 

Taller de Experimentaci6n 5 
Pléstica (Pintura) 
Taller de Experimentaci6n 5 
Pléstica (Escultural 
Taller de Experimentación 5 
Grafíca 

. .. 
Estética 2 

17 

3DANO 
MATERIA ~ 

Introducción a la Danza 3 
Contemooranea 11 
Introducción a la Danza 3 
Clásica 11 
Rlbnica Mua 11 1 
Jueaos Creativos 111 1.5 

l5 



DANZA ClASICA 

1•rANO 2ºANO 3°ANO 
MATERIA HRS. MATERIA HRS. MATERIA HRS. 

Danza Clásica 1 4.5 Danza Clásica 11 4.5 Introducción a la Danza 3 
Contemporánea 11 

Introducción a la Música 2 Rltmica Musical 1 2 Rltmica Musical 11 2 
Ma<iuillaie 1 

TOTAL DE HORAS 6.5 6.5 7.5 

MÜSICA (VIOLONCELLO, VIOLIN, GUITARRA, PIANO, FLAUTA, PERCUSIONES) 

1•ANO 20ANO 3°ANO 
MATERIA HRS. MATERIA HRS. MATERIA HRS. 

Instrumento 2 Instrumento 2 Instrumento 2 
Solfeo 1 3 Solfeoll 3 Sotteolll 3 
Aoreciación Musical 1 1 Apreciación Musical 11 1 Apreciación Musical 111 1 

Coniuntos Instrumentales 2 Coniuntos Instrumentales 2 
TOTAL DE HORAS 6 8 8 

TEATRO 

AREAS 1•ARO 20ANO 30ANO 
MATERIA HRS. MATERIA HRS. MATERIA HRS. 

BASICA Actuación t 6 Actuación 11 6 
Análisis de Textos 3 Análisis de Textos 3 

Dramáticos 
Taller de Produccl6n 1 1 Taller de Produccl6n 11 1 
Historia del Teatro 1 2 Historia del Teatro 11 2 Historta del Teatro 111 2 

COMPLEMENTARIA Taller de Educación de 3 Taller de Educación de 3 Taller de Educación 3 
laVozl laVozll de la Vozlll 
Taller de Educación 3 Taller de Educación 3 Taller de Educación 3 
Corooral 1 Comoral 11 Comoral 111 

INTEGRATIVA Laboratorio de 10 
lnteoración 

TOTAL DE HORAS 18 18 18 
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Las restricciones estipuladas por el 

Reglamento de Construcción del D.F. para el 

tipo de escuela que corresponderla a esta 

propuesta, son las siguientes: 

1. La distancia entre alineamientos en Tonalá 

es de 20.5 m. y en Durango es de 19.5 m. La 

altura máxima del predio a construir permitida 

será de dos veces la distancia anterior, según 

lo estipulado en el Art. 74 del Reglamento de 

Construcciones para el D.F .. y siguiendo el 

Art. 75 del mismo, se considerara como altura 

máxima permitida aquella con referencia a la 

calle de Tonalá, mas ancha. La attura máxima 

seráde41 m. 

2. El área libre exigida será de 22.5% siendo 

que la superficie total esta entre el primer 

rango de la tabla del Art. 78 (500 2,000 m'). 

3. Siendo ubicado el proyecto en la tipologla 

de Escuela Media, el número mfnimo de 

cajones es de 1/40 m'. Ya que se ubica en la 

Zona 2 del Plano para la Cuantificación de 

Demandas por Zona el porcentaje de cajones 

ser6 del 90 %. Este requerimiento resultante 

podrá ser reducido al 1 O % en base a lo 

estipulado en el Inciso V. del Art. 80. 

4. En base al Art. 81, la superficie total del 

predio será de 2.50 m' I alumno , 0.90 m' 

/alumno por Aula y 1.25 m' /alumno de área de 

esparcimiento, 1 m'/persona por Area de 

Exposiciones temporales, 2.5 m' nector de 

Sala de Lectura y 150 libros /m' de AceNo, 

1.00 m' /comensal en Area de Comensales y 

0.50 m' /comensal, 5.00 m' I persona en 

Oficinas hasta 100 m' y en el auditorio hasta 

250 concurrentes: 0.5 m' /persona de Sala de 

Espectáculos (incluye área butacas, área de 

escena y circulaciones dentro de las salas) • 

1.75 m'I persona y 0.25 m' /asiento de 

Vestíbulo, 5 m' de Caseta de Proyección. 

5. En base al Art. 82, la dotación mlnirna de 

agua potable será de 25 lts. /alumno I tumo, 6 

lts./ asiento /dfa del Auditorio, 20 lts. /m' /dla, 5 

lts. /m' / dfa para riego, 100 lts. /por empleldo 

o trabajador /dla. Considerando lo dispuesto 

en el Art. 122 en lo referente a la capacidad de 

almacenamiento de agua para sistemas 

contra incendios se proveeran tanques o 

Cisternas para almacenar agua en proporción 

a 5 lts. /m' construido, reservada 

exclusivamente a surtir a la red interna para 

combatir incendios. La capacidad mlnirna para 

este efecto seré de 20 ,000 lts. 

6. Los muebles de Sanitarios necesarios 

serán 4 excusados y 2 lavabos de 76 a 150 

alumnos y 2 excusados y 2 lavabos más 

cada 75 adicionales o fracción; 4 excusados 

y 4 lavabos de 101 a 200 espectadores del 

Auditorio, hasta 15 trabajadores se contara 

con 1 excusado y 1 lavabo. En lo dispuesto 

en el inciso XI. del Art. 83, los Sanitarios 

deberán ubicarse de manera que no sea 

necesario para cualquier usuario subir o 

bajar más de 1 nivel o recorrer más de 50 

metros para acceder a ellos. 

7. En base al Art. 90, inciso l. Las aulas en 

edificaciones tendrán ventilación natural por 

medio de ventanas que den a la vla pública, 

terrazas, azoteas, superficies descubiertas, 

interiores o patios que satisfagan con lo 

establecido en el Art. 92. El área de abertura 

de ventilación no seri inferior al 5% del a 
del local. El Art. 92, inciso 11. ,establece que 

los patios de iluminaci6n y ventilación 

natural tendrin por lo menos, 111 

dimenliones 113 en relación a la altura de 

los paramentos del patio.. que no llrin 

nunca menores de 2.50 m. 



Requerimientos de comunicación y 

prevención de emergencias 

1. En base al Art. 95, la distancia desde 

cualquier punto en el interior de una 

edificación a una puerta, circulación 

horizontal, escalera o rampa, que conduzca a 

la vla pública, éreas exteriores o al vestrbulo 

de acceso de la edificación, medidas a lo 

largo de la llnea de recorrido, seré de 30 m. 

como máximo. Estas distancias podrén ser 

incrementadas hasta en un 50% si la 

edificación o local cuenta con un sistema de 

extinción de fuego según lo establecido en el 

articulo 122 de este Reglamento. 

2. El Art. 97 fija que las edificaciones para la 

educación deberén contar con éreas de 

dispersión y espera dentro de los predios, 

donde desemboquen las puertas de salida de 

los alumnos antes de conducir a la vla 

pública, con dimensiones mlnimas de0.1 O m' 

/alumno. 

3. Seg(ln lo indicado en el Art. 98, Las puertas 

de acceso, intercomunicación y salida 

debenlln tener altura de 2.10 m. Cuando 

menos; y una anchura que cumpla con la 

medida de =.60 m. Por cada 100 usuarios o 

fricción, pero sin reducir lo valores mlnlmos 

de 0.90 m. /oficina, 1.20 m/acceso principal, 

0.90 m/aula y 1.20 m. /entre vestrbulo y sala. 

4. El Art. 99 estipula que las circulaciones 

horizontales tendrén de ancho y altura las 

siguientes medidas de 0.90 m y 2.30 m 

/oficinas, 1.20 m y 2.30 m /educación, 0.90 m 

y 3.00 m /para pasillos laterales entre butacas 

y 0.40 m y 3.00 /pasillos entre el frente de un 

asiento y el respaldo del asiento de adelante 

(Estos deben de ajustarse también a lo 

establecido en los artlculos 103 y 104) 

5. En lo referente al tipo y ancho de escaleras, 

el Art.100 regula que en educación seré de 

1.20 m en zona de aulas, debiendo seguir las 

siguientes condiciones de diseno: 

A) Las escaleras contarén con un máximo de 

quince peraltes entre descansos 

B) La huella de los escalones tendré un ancho 

mlnirno de 25 cm. 

C) El peralte de los escalones tendré un 

máximo de 1Bcm .. y un mlnimode 10cm. 

O) Las medidas de los escalones deberén 

cumplir con la siguiente relación: dos peraltes 

más un huella sumaran cuando menos 61 

cm .. peronomésde65cm. 

E) Todas las escaleras deberén contar con 

barandales en por lo menos uno de sus lados, 

aunaalturade0.90mmedidosapartirdela 

nariz del escalón y disenados de manera que 

impidan el paso de nil'los a través de ellos 

6. En basealArt.101, las rampas peatonales 

deberén tener una pendiente méxima de 1 O 

% con pavimentos antiderrapantes, 

barandales en uno de sus lados por lo menos 

y con anchuras mlnimas que se establecen 

para las escaleras 

7. En lo referente a salidas de emergencia, 

indicado en el Art. 102, no se requerirén 

escaleras de emergencia en las edificaciones 

de hasta 25 m de altura, cuyas escaleras de 

uso normal estén ubicadas en locales 

abiertos al exterior en por lo menos uno de 

sus lados, un cuando sobre pasen los rangos 

de ocupantes y superficie establecidos para 

edificaciones de riesgo menor en el Art. 117, 

no se deberé cruzar bodegas y cocina para 

llegar a ellas, y deberén de contar con 

mecanismos que permitan abrirlas desde 

dentro mediante una operación simple de 

empuje. 

8. Queda estipulado en el Art. 103 la 

instalación de butacas con las disposiciones 

siguientes: 



a) Tendrán un anchura mlnima de0.50 m. 

b) El pasillo entre el frente de una butaca y el 

respaldo de adelante será, cuando menos, 

de0.40m. 

c) Las filas podrén tener un méximo de 24 

butacas cuando desemboquen a dos pasillos 

laterales y de 12 butacas cuando 

desemboquen a uno solo. 

d) Las butacas deberén estar fijas al piso. 

e) Los asientos de las butacas deberén ser 

plegadizos, a menos que el pasillo cuando 

menosseade0.75m. 

f) En el caso de cines, la distancia desde 

cualquier butaca al punto més cercano de la 

pantalla seré la mitad de la dimensi6n mayor 

de ésta, pero en ningún caso menor a 7. 

g) Deberé destinarse un espacio por cada 

cien asistentes o fracción, a partir de sesenta, 

para uso exclusivo de personas impedidas. 

Este espacio seré de 1,25 m de fondo y 0.80 

m de frente y quedará libre de butacas y fuera 

del érea de circulaciones. 

2. El Ar!. 106 establece que en auditorios se 

deberá g11antizar la visibilidld de todos los 

espectadores 11 érea en que se desarrolla la 

función o espedjculo, bajo las nonnn 

siguientes: 

a) La is6ptica deberá calcularse con 

una constante de 12 cm, medida 

equivalente a la diferencia de 

niveles entre el ojo de una persona y 

la parte superior de la cabeza del 

espectador que se encuentre en la 

fila inmediata inferior 

b) En cines o locales que utiHcen 

pantallas de proyecci6n, el ángulo 

vertical formado por la visual del 

espectador al centro de la pantalla y 

una linea normal a la pantalla en el 

centro de la misma, no deberé 

exceder 30º y el éngulo horizontal 

formado por la linea normal a la 

pantalla, en los extremos 

correspondientes de la pantalla, no 

deberé exceder de 50' 

C) En aulas de edificaciones de 

educación elemental y media, la 

distancia entre la última fila de 

bancas y el pizarrón no deberé ser 

mayorde12m 
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Estaclon1mlento 

En la elaboración de esta tesis el proyecto 

arquitectónico no incluyó área de 

estacionamiento. 

Sin embargo, para cumplir con las 

necesidades de estacionamiento requeridas 

por el reglamento de Construcciones 

presento la siguiente estrategia: 

A. De acuerdo a las Normas para Proyecto de 

Estacionamientos del D.D.F. de la Gaceta 

Oficial de la Coordinación General de 

Transporte, se estipulan los requerimientos 

de espacios de estacionamiento en el 

Capitulo 11 , sublndice 2.1, Demanda por 

Tipo, Dimensión y uso de las edificaciones 

articulo 80 del reglamento de construcciones 

para el Distrito Federal, de donde se obtiene 

lo siguiente: 

A. Fracción 1, el 1111mero mlnimo de cajones 

para escuelas de educación media y media 

supeñor (11.5.5) es dt 1 por 40 m2 

COllltruklos 

B. Fracción 11, En todos y cada uno de los 

casos tratados en la Fracción 1 cuando se 

menciona m2 construidos se considera el 

éru ütil que se construye y las zonaa 

ldlclonllel•COlllldtrlncomo•rvlclol 

y estos últimos se cuantifican en un espacio 

porcada50m2. 

C. Los requeñmlentos resultantes se podrén 

reducir en un 10% en el caso de usos 

ubicados dentro de las zonas que los 

programas parciales definen como centros 

urbanos (CU) y corredores de lll'Vlclos de 

alta Intensidad (CS). 

D. Fracción IX. del Articulo 80, In 

edlflcaclone1 que no cumpl1n con lol 

11paclo1 de 11taclonamlento1 

establecldOI en la fracción 1 dtntro d11u1 

pndlos, podrán usar para tal efecto otros 

predios, siempre y cuando no se encuentren 

a una distancia mayor de 250 m .. no se 

atraviesen vialidades primarias, y los 

propietarios de dichas edificaciones 

comprueben su tltulo de propiedad, inscrito 

en el Registro Público de la propiedad de los 

predios mencionados. Dichos predios 

pueden ser rentados y deben de acreditarlo 

con un contrato de arrendamiento de una allo 

yrenovablehastauntotaldetresallo. 

E. Fracción X. Acuerdo Publicado en la 

Gaceta Oficial el 3 de Abril de 1991 por el C. 

Jefe r del Departamento del Distrito Federal 

que tiene por objeto dar facilidades a fin de 

cumplir con el requisito de contar con 

los cajones de estacionamiento para apoyar 

la construcción de vivienda de interés social; 

rescatar los inmuebles declarados 

monumentos históricos o artfstlcos y 

facilitar el cumplimiento de la fracción pñmera 

del artlculo 80 de construcciones para el 

Distñto Federal. 

F. En el apartado segundo de la fracción X se 

menciona que con el objeto de l'llClflr lol 

lnmuebl11 declarado• monumento1 

hllt6rlcol o 1rtiatlcol por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBA) o Instituto 

Nacional de Antropologla e Histoña (INAH) 

se examinaré a juicio de la coordinación 

general de reordianción urbana y protecci6n 

ecológica de apite o de la totalidad de 

cajones de lltlcionamlentos siempre que 

cumplan los siguientes requisitos: 

1) Que el inmueble del que 11 Ir* 

esté catalogldo como monumento 

histórico o lltlstico por el tNAH o 

tNBA. 

2) Que se prennte ante dicha 

coordinlCión general un proyecto 

de restaurlCi6n aprobado, Mgún el 

caso por alguno de los institutol 

mencionados por la fracción 

anteriorendónde11dlmuellreque 



el inmueble se reintegrará a la vida útil: 

consolidará su estabilidad estructural y 

rescatará valores arquitectónicos, culturales 

yartlsticos. 

G. En el apartado tercero de la fracción X 

E"dfido r1.l!YO 

E"dfido ad!terte 
3,112 78 (1/40~CXJ"árl.m) 
645 13(1f.IJ~CXJ"árl.m) 

Tofll pmdll dtaijam 

10 'kdt llCbx:k!n 
(mll ailllogldl) 

70 
12 
az 

menciona: con objeto de facilitar el Aplicando el articulo X, referido Tomando en consideración que en los cuatro 

cumplimiento de la fracción 1 del art. BO del anteriormente, en su fracción segunda, estacionamientos cercanos ar predio a una 

reglamento de construcciones del D.D.F. artlculos 1 y 2 se puede excluir el distancia menor de 250 m se cuenta con una 

relativo al mínimo de cajones de requerimiento de 12 cajones resultantes del superficie clt 2,759 m2 no existe ningún 

estacionamiento, se establecen los edificioexistente. problema para satisfacer los requisitos del 

siguientes criterios: Aplicando el articulo x en su tracción tercera, Reglamento de Construcción del D.D.F (ver 

1) En los cuos en que el propietario clt la inciso 1, podemos satisfacer fas necesiddes croquis de localización de estacionamientos) 

construcción o eatableclmlento no HI del estacionamiento referente a los 70 en la zona 

propietario del predio o con1trucc16n en 11 

cual H ofrecen 101 cajones de 

eat1clon1ml1nto, podr6 celebrar, 

l'llpecto 1 eata lnmueblt, un contrito de 

1rrendlmltnto y garantizar al Departamento 

del Diltrito Federal su duración por un 

mínimo de 3 lllos con ua fianza por la 

vigencia del 1rrendlmiento de 500 sallrios 

mlnimoa diarios vigentes para el Distrito 

Federal por Clda cajón. La determinación del 

contrito de arrendamiento seré motivo 

suficiente para exigir la fianza y ala 

cancelación del uso de suelo en cuestión. 

cajones por la edificación nueva arrendando 

en los estacionamientos colindantes. 

De acuerdo al Capitulo IV en la tabla 4.1 y en 

el inciso 4.4 del reglamento en cuestión se 

requiere una dimensión de 5.00 x 2.40 m para 

cajones grandes y medianos y 4.20 x 2.20 

para cajones chicos, debiendo contar con un 

60% para chicos y un 40% para medianos y 

grandes, debido al número de automóviles 

compactos en uso en el D.F. 

El proyecto requiere entonces 42 cajones 

chlcoi y 28 cajones grandes. 

4.20x2.20x42=388m2 

5.00x2.40x28=336m2 



Estaciolllnienlos adicionales 
en caso de ser necesario. 

1 Eslacionlnientos selea.ionados. 
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Ella esta tn el hori¡p11te. Me acerco dos pasos, ella se 
aleja dos pasos. Camirw diez pasos, ella se aleja dos 
pasns. Camino diez pasos y el IJOri-JJnte se corre un 
paso más allá. Par mucho que )11 camine, 1w11ca la 
alca101rl. ¿Paro qul sirve la utopía? Para eso sirve: 
Para caminar. 

Eduardo Ga/eano 

El PoalSO de kleacQ¡ de esta pqlJeSla 

fue ~ mm la elalxradón de 1J1a 

pen;padiva, eskl es, se eslltiedelcn dos pook)s 

de fuga: las casas de Taialá y 1bar9J en lfil 

línea de tmmrce. Éslas CIJllCicbiamn, P*> 

<X>O b; «*11 elemerms ya elDJlm¡ en b; 

capíllb; arElilres, las líne de MIZO para la 

mpresenad{ri ~ de las dfelerEs 

ideas ~ en esta tesis. En este 

IXDCJISD, ~ <XlllSlillÉineré la~ 

JU estndlllw IJla ~ bmada erte las 

cales de ~ y Tonalá, es 111 frenle de 

manzana de la cale de Dura!YJO entre las cales 

de Tonalá y Porrona; y por úllifro, un dákq;> 

CXlO la memoria, la historia y el presenle de una 

identKlad. La preoa4J8ción lundarnenlakneB 

fue harer un ejercido de artirulml entre dos 

punkJs, entenddos dentro de oonOOonantes 

fisica5 (las casas de Tonalá y DIJraiw) y leóricas 

(pasaOO y prerente) que el ecifOO pq¡uesto 

debía rooslril' o en ~ ~ recxJldanOO 

a Kalrt, lo 1JJ8 enlendi <D110 aquet:i que esa 

esquina, en ese klg.T, queria ser. 

La casa en la esquina de las calles de 

0UJ'al9) y Pomona fue el elemento detonador, 

es decir, la direOOón para estalllecer un 

<iálogo de integración, iniciando un análisis 

y estructuración de signifir.ados. Como ya 

fue desarrollado en capitulos anteriores, esto 

~ lll enterdmienlo del lugar donde 

eslá ubicada: la colonia Roma N!lle. Como 

ya he descmo, esta parte eslá casi pegada a 

la avenida 1nswgen1es, IJJ8 para mi resuna 

un espacio mn características de una zona 

fronteriza, o sea. un lugar de transición entre 

dos identidades. Por un lado, aquella del ritmo 

agitado de la avenida Insurgentes, que liene 

una dinámica de automóvil y una visualidad 

de escaparate oon ll1 bontlardeo rápido de 

imágenes desartiruladas de los comercios que 

la integran; y por otro lado, una más tranquila, 

residencial, hacia el interior de la colonia, hacia 

su corazón, el Parque Río de Janeiro. Entanoes. 

consideré que el lugar de intervención ocupaba 

una zona de transición entre uno y otro ritmo 

y experiencias. TanDén fue ~ rotar 

que en esta zona de transiáón existe una cierta 

imagen desarticulada, ya que rru::hos edilicios 

IXlllSlruidospc61eriamente a la época en la que 

se gestó, se desi1daron de la unidad de las 

<Xll\Slrulrione origilales de la ooklnia. Es asl 

que para mí fue ill1lOlfanle dar una jerarquía a 

la casa de Durango y Ponma, cuyo relevél1cia 

radial en simboizar historia e identidad y 

que sirvió 00!00 lireclriz para el ejen:icio de 

alliculación~ido en este lrOOajo. 



Las condicionantes lfsicas del lugar fueron las 

siguientes: 

Las dos Jacarandas ubicadas casi sobre el 

alineamiento del terreno, a contra esquina 

de la casa, que con sus copas invaden el 

terreno, y una tercera Jacaranda en el 

terreno colindante al Norte, que también se 

extiende por encima de éste, 

La forma en 'l" (ele) delterreno, 

La presencia de la casa co~ndante al 

terreno en la calle de Tonafá, 

Y por último, la esquina foonada por las 

calles de Durango y Tonalá. 

Experimentéarlk:ularestoselerrentostisms 

concellarrJo con el entendirriento del ¡rograma, 

el recorrido y el sentiOO de la propuesta. 

De la composición arquitectónica de la 

planta de la casa surgen ejes regidores para 

la propuesta: dos muros paralelos que en 

la casa delimitan un área inteñor, espacio 

sirviente (vestíbulos, escaleras y pasillos), 

destinada para la circulación y articulación 

de sus actividades en los espacios servidos. 

Este espacio sirviente está a su vez contenido 

por estos espacios servidos (recámaras y 

salas) que se encuentran di'900s a las cales 

de Durango y Pooiona. En la propuesta, la 

extensión de estos muros contendrían el 

cuerpo principal de la nueva construcción. 

Quizá una exploración del flujo de una fuerza 

compositiva detonada desde ese interior 

penetrado, protegido, jerárquico a quien le 

atnbuí la pauta para el establecimiento de 

un sentido de interpretación. Extendí estos 

dos ejes a lo largo del eje longitudinal Este

Oeste del terreno, obteniendo un resultado 

conveniente puesto que quedaban centrados 

al largo de este eje y la distancia que existe de 

ellos a las colindancias era aproxinadamente 

la misma Una distancia que generaba 

resultados positivos: permitir que la casa 

ocupara el primer plano desde la calle, que 

aquella fungiera como remate y sentido del 

recorñdo, poder elevarse a una mayor altura 

que el de la casa y permitir que los árboles 

sobre Durango fuesen respetados, en lo mejor 

posible, y que contribuyeran a la experiencia 

de la propuesta. 

8 otro brazo del terreno implicaba tener 

ejes perpendiculares a los ya mencionados, 

ejes que se intersectaban justo al IOOo de la 

casa. Esto generó un área puntual, de tensión, 

entre tres sentidos que dificultaron la integración 

del conjunto. Fue una constante que en este 

cruce de ejes, ubicara un núcleo conector para 

desplazarse vertical y horizontalmente, a través 

de escaleras, pasiHos y puentes. Sin embargo, 

senti que en este lugar habla que reforzar un 

cierto vacío, interpretado más como un silencio 

o una pausa; una pausa entendida eximo patio 

donde desem!xx:an tres cuerpos. 

El l8COITido entre dos puntos 

La relación que existe entre dos purtos 

puede enlertlelse, moordard> k> que Ametv 

Benjamín merWla, eximo el establecirierito de 

un es¡a:io y una dista'lcia. Esta reladón entre 

dos purtos representa tan'ilién el~ 

para poder reaizar una inagen a través de 

una peispectiva, entencida ésta eximo la 

repesent¡OOi !Jáka de un~ CéñisS1o 

por meci> de OOs purms de fuga. 

Ba.m:bne en k> nro; oonooplllalizo 

la indagaOOn de la ptqllleSla ~ 

como la forma de mpreser1ar la~ y la 

if'lfelprelaOOn de la ri:ulaOOn de OOs ¡:xllbs. 

Fue Íl1Jll!Sdlldi>le, en rri ~. que 

esa ri:uladón re!daa del reooniOO enll8 

arrms PlflfOS. Al et1lllaZar el im!Sll piqia¡ a 

oontra esquila de la casa, proané maxili1ar la 

distanda físk:a elt'eeskls noOOs ain la i1lencÜl 

de prot.'0(3' una experiencia de separaciíl 

eme el oqeioyet sujeto, pensam as1 eslirrular 



una interpretación mucho más clara y llena de constructores. Un acto de unidad que en la 

sentido que se estruclUrarla al recorrerla. historia arquitectónica de la evolución de la 

colonia no siempre prevaleció. La búsqueda 

El talud por articular la altura del perfil de Durango y el 

Mediante la inclinación del terreno, de Tonalá generaron una amplia indagación 

en talud, desde el área de acceso hasta justo en esa esquina. 

desvanecerse en el patio al nivel del piso 

del sótano de la casa, genera que el 

desplazamiento del sujeto en este recorrido 

sea descendente. Mediante esta inclinación, 

la fuerza de la gravedad contribuye a 

establecer el sentido y la sensación de 

dirocción del sujeto descendiendo al patio y a 

la casa, liberando parcialmente el sótano de 

su entierro. Otro efecto conseguido mediante 

este talud es una sensación de que el 

volumen generado por los muros proyectados 

desde la casa se encuentra incrustado o 

anclado en ella. 

La&alluras 

La acción de articular el perfil urbano 

siguiendo la misma anura de las construcción 

en la esquina suroeste de la manzana, esto 

es, la casa en Tonalá y la propia del proyecto 

sobre Durango, fue obligado como acto 

consecuer«e con la intención de los orlgenes 

genéricos trazados por sus planeadores y 

La esquina 

La esquina puede definirse corno el sitio 

donde se juntan dos lados. Dos Hneas, dos 

perfiles, dos alturas que instrumentaron 

preguntas y una infinidad de posibilidades. 

Sin embargo, el hecho que se trata de una 

esquina ochavada, permitió que existieran 

dos aristas que me permitía hacer que los dos 

perfiles no tuvieran que tocarse y que en esa 

separación se ubicara el acceso. 

Un elemento muy presente en esta colonia 

son los basamentos, que generalmente son 

de un material pétreo como el recubrimiento 

en cantera El basamento divide al edificio 

mientras que lo soporta. En 8mbaS casas, la 

de Tonalá y la de Durang<>, existen y sin duda 

fueron actuantes en las decisiones de diseño 

tomadas para el proyecto. 

Los materiales 

En cuanto a la paleta de los materiales 

seleccionados procuré que estos sirvieran 

para lograr una articulación táctil, pieles en 

contacto, elementos de eco, pero con una 

resonancia propia: concreto, mármol, cantera, 

vidrio y metal. 

Una vez que establee! los elementos 

compositivos, presento ahora un recorrido, 

a manera de bitácora, por la ideación de 

este trabajo. Está agrupado en seis etapas 

que denotan el proceso de explotación y 

búsqueda de reafirmación de ideas. 

TESIS CON 
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IDEA 1: 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Estructuré una primera propuesta con dos 

muros de concreto sobre los ejes mencionados 

anteriormente, que parten desde el interior 

de la casa. Una bóveda de cañón conklo de 

estructura metálica -con láminas de cobre 

al exterior y triplay de madera al Interior

remataba el cueipo formado por los muros de 

concreto a una altura tangente al término del 

pretil de la casa. La bóveda quedaba divida 

en tres partes: 1) arriba de la casa, 2) en et 

volumen paralelo a PonlOna y 3) sobre el 

volumen paralelo a Durangc>. 

Para loglV la aticulm1 de la p-opuesta 

con las racttaclas de las ~ contiguas de 

Tonalá y Durango, los elementos a los que 

decidí dar oonliluklad fueron los siguientes: 

la palle del ruNO ecificio conespondienle a 

Tonalá seguía la misma al!ura que aqJela de la 

casa,lamismaseccióndelrodapiéylasmismas casa. Buscaba adoptar la zona de acceso de 

dimensiones de los elementos verticales que la casa como el lugar de conexión con el resto 

contienen ventanas en la casa vecina; mientras del corjunto, a través del cual se realizaría 

que en Durango proyecté un muro a lo largo la circulación vertical. Incluso eliminaba del 

del alineamiento de altura similar al de la casa 

de Durango, interrumpido en la zona previa a 

hacer contacto con la casa. Ese tramo lo hice 

permeable a la vista mediante una estructura 

metálica con canceleria de vidrio. 

8 acceso quedó induido en una esquina de 

cancelaría de vidrio. Con este material busqué 

transparencia y penneabilidad entre exterior e 

interior, puesto que quería establecer un mayor 

contacto con los árboles -particularmente el de 

la esquina-, y a su vez enfatizar el ambiente de 

luz filtrada, serenidad y protección que se aea 

debajo de ellos. Después de dejar la entrada, 

el desoonso se hacia sobre el talud bañado 

con una luz cenital a través de la techumbre de 

eslnl:lura metálica y vidOO ubicada a lo largo 

de esle corredor, teniendo como remate ooa 

secOOt1 de la casa con bak:ones. 

En esta propuesta sólo había incluido un 

juego de escaleras, a manera de una torre 

abierta, armada con estructura metálica que 

hacía contaclO con la sooci6n de acceso de la 

interior de la casa: escaleras, muros y techo 

(un acto que después consideré demasiado 

radical e innecesario). 

Distribución deárels 

En planta sótano el volumen sobre Durango 

contenía el auditorio con el escenario hacia el 

Oeste y con un sistema de puertas plegables y 

corredizas para integrar el salón de ensayos de 

teatro al escenario rematando con una ventana 

hacia la calle. La inclinación de la gradería 

era contraria a la inclinación del talud. En este 

nivel se encontraban las aulas de teoría, en 

el volumen paralelo a Poimna, y las oficinas 

administrativas, en la casa 

-En el primer nivel estaban ubicadas el aula 

de danza -justo anila de aquela de teatro- y 

todo lo referente a Mísica. /IJ segundo nivel 

correspondían los talleres de artes plásticas, en 

el volumen paralelo a Pomona y la biblioteca, 

en la casa 

Es así como distrlluí áreas y adMdades en 

esta primera propuesta. 
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Empecéaindagarprimeroconelaccesodel 

conjunto, donde desaparece el cancel de vidrio 

en el plano donde había ubicado la puerta Ésta 

es ahora de madera, como aquellos grandes 

portones (en dimensiones) de las casonas de la 

colonia, generando un poco de penumbra por 

estar más cerrado este zaguán. Descendí el 

muro sobre el alineamiento en Durango, justo 

a la altura donde termina el síllar de la casa de 

Durango. Por lo tanto, la cancelarla de vidrio 

arriba del muro crece y la entrada de luz natural 

también. Aproximé el acabado del muro a una 

can1era o bien similar al sillar ya mencionaOO 

anteriormente. Esta parte empieza a ser otra 

Seg.JI ruestiontnlome sobre la esquina 

ta:ienOO alguoos apuntes sobre la fad1ada 

en Tonalá. A cilerenda de lo anterior, dep de 

tener un plaro rectangul!Y abstraeto (limpio) y 

eirPezo a éWll9lo oon distRas consideraciones 

amo hacer refell!ncia a la altura del rodapié de 

la casa vecina, a asomar el voUTlen de Durango 

hasta el ahamienlo-ar1 su alura y ll1ChJra. y 

a raruar oon wnaias de lll formalo dislirlo 

al de la casa. ~ oomo seria el llt:Jl/8CIO 

oon~~Y~ 

en vez de lakl!, y coro pcD!a mil1ejar el 

voUTlen de seMcios, 1J19 ruscaiá tall8r oon las 

escaleras. La plaza aparecia como un elemento 

lm¡xirtante en la investigación. Por otra parte, 

la consideración de la presencia de los álboles 

es mayor, puesto que tanto la esquina como el 

muro sobre Durango permiten la presencia y 

extensión de las copas de ambos álboles. 

Posteriormente, empecé a manejar la 

idea de un cuerpo de escaleras hada el frente 

de la fachada en Durango, con el muro del 

alineamiento integrado, ahora más como una 

barda. Intenté ver que pasaba con el volumen 

de escaleras en el otro extremo cercano a la 

casa, pero la ubicación de las escaleras no 

cufl1llía oon el reglamento sobre la distancia 

máxima de rer.orrido de cualquier punto de la 

planta a ellas. La techumbre ahora la pensé 

plana para manejar más una idea de cajas 

contenedores y contenidas. Las escaleras 

ulicadas al frente del acoeso de la casa las 

conoonlro junto oon los baños en el volumen 

salido al Noroeste de la planta, liberaOOo el 

frente de la fachada Este de la casa y dejando 

asl una idea de plaza 

Conti1ué indagando sobre la composk:ión 

de la esquina, separando el rnmHlartla 

en Durango de la fachada del volumen de 

escaleras con una distancia considerable como 

para dejar asomar un viaje de las escaleras. 

Esto me hacia recordar algunos de los edifdos 

de la zona en donde se asomaba la escalera 

atrás de la fachada como se puede ver en la 

loto. B tallado del acoeso es algo que también 

estaba tratando de encontrar. 
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Quise ver el Cll6IJIO de las escaleras en otro 

material, utilicé madera pues era un material 

que quería oontinar con la cantera utiUzada 

en la barda y la fachada de Tonalá. Mantuve la 

idea de dejar asomar un viaje de escaleras y en 

la parte superior hice una apeituras resoMldo 

las ventanas de la casa de Durango (1 ). En 

ruanto al acceso todavía dejaba la op00n de 

lene!b en el corte de la esquina viendo hacia 

el Esle, deba;> del voUnen de las escaleras. 

Siguiendo con la madera, me planteaba la caja 

de seMcios tanbién con este material para que 

estuvieran~ los usos e identidades. 

Quise relerenciar más el vokJrnen en 

madera con la casa de Dool1go sep¡M'8l1do 

el techo mmo un plano ibenW del resto 

del vollrnen y ll1Clado al otro aierpo. 8 

espacio que quedaba entre este plano y el fin 

• ••o& 

de la altura del cuerpo de las escaleras era 

equivalente al pretil a partir de la comisa de la 

casa. El volumen de escaleras llegaba hasta el 

piso y el acceso se movfa en dirección hacia el 

Norte, entre el plano de la fachada de Tonalá y 

el cuerpo principal sobre Ourango (2). 

Planteaba una separación de la at>ierta de 

la caja de servicios por la casa, con el resto de 

la tectlumbre para permitir un entrada de luz 

que bañara los muros de esta caja (3). 

Unos puentes salían de la caja de 

seivicios para conectar con el edificio paralelo 

a Pomona (4). 

La exploración del tratamiento del volumen 

de escaleras continuaba (5), redefinía las 

direcciones de apertura y visualización desde 

el interior al exterior y hacia el Este, teniendo 

como remate la casa (6). Me preguntaba 

como sería si dejaba un hueco entre el 

cuerpo de Ourango y las escaleras para que 

se viera más separada (7) o como quedaría 

este mismo cuerpo tallado de manera que su 

dirección fuera más marcada hacia la casa en 

dirección Este (8). 
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Aquf se puede ver como mantuve 

constante un acabado de fachada de bloques 

de concreto peñorados en el volumen sobre 

Durango, asf romo tres opciones de los tres 

elementos que ronforman los primeros planos 

de fachadas en los alineamientos de Tonalá 

y Durango: el muro- piar.a de Tonalá con una 

apertura-ventana hacia el acceso, el voklmen 

de escaleras y el muro-barda sobre Durango. 

1 En este croquis experimenté designar el 

mislro material pétreo -<Xll'lCl'elo aparente- a 

los tres elementos. Hice un canüo de allura en 

la barda al acerrase a la casa para enlazarse 

con la altura a la cual llega el basamento de la 

misma, apovechando el geslo también para 

émTl8I' más la plaza desde la cale. 

2 DMdl aquí la fachada sobre Tonalá para 

marcar la rontinuaclón del rodapié de la casa 

vecina, lo hice en concreto aparente, aplanado 

en la parte superior. En el espacio remetido 

del cuerpo de escaleras quería rontrastar la 

piel exterior pétrea con un interior más suave 

y claro, táctilmente hablando. Abrí vanos 

de ventana de forma cuadrada en los tres 

elementos buscando ver si se podía hacer 

algún tipo de juego. 

3 Aquí la alteración fue cividir el volumen de 

las escaleras en basamento de concreto -<Xlll 

las escaleras y su nicho- y 111a parte superior 

en ~· En esta parte buscaba hacer 

resonancia a los vanos de la casona y en la 

barda el vano es una ranura horizontal IJl8 

parte desde la altura de la moldura del piso de 

la plalta baja de la casa. 

4 Unas vislas del interior, buscando 

pensar el acceso, donde aparece el módulo 

de vigilancia junto con el vano de la fachada 

de Tonalá, que permitiera estar en contacto 

(visua~ con la calle. 
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El punto de encuentro entre la casa y la 

propuesta: 

El bloque de servic:los 

1 Concentré los servicios -escaleras, baños 

y bodega- en una caja incrustada o emanada 

de la casa Ouerfa establecer un sentido de 

penetración en la casa. una marcada presencia 

pero también una iga con el exterior(1 ). 

La ubiqué en el volumen saido ubicado al 

Noroeste de su planta~ que para 

mi adquirfa un can!der de seMcio puesto que 

CXll1liene la cochera y un tap¡n:o redu:ido arrila 

de ella. La caja tenia que estar suspendida, no 

tocar tierra, ser más un elemento conector, un 

puente. Asl, una esbuclUra metáica suSlenlaba 

la caja y además cargaba el rooro de la fachada 

para aco1J'4lañar el sentido de desprendimiento 

que buscaba (2). 

Abajo, al nivel de piso terminado del sótano 

un patio (3) y arriba, una cubierta en cantiliver, 

que no sólo protegiera de la intemperie sino que 

también fuese un elemento tapa que amarrara 

todo el conjunto. Pensaba que la cubierta tenia 

que volar hacia la caUe sin que existiera algún 

elemento de soporte ve!1ical hacia el frente. 

Asl surgió la idea de tener una estructura en 

cantiliver (4) (5) empolrada a las colurmas de 

la estructura de la caja. Dejaba una apel!Ura en 

la cubierta, justo por anila de la caja, pensando 

que así podrla entrar luz natural para reforzar la 

presencia de la caja blnada. 

Las fachadas de la caja estaban annadas 

Nolle, desprenddo de la casa y de su base con páneles pensados en madera, material 

orgánico que busqué contrastar oon la 

presencia pétrea del exterior y los muros 

aplanados y ornamentados del interior (6). 

Adentrando en la casa, pensaba colocar un 

plano vertical, también en madera, para que 

se relacionara como un elemento proveniente 

de la caja que uniera los dos niveles de la 

casa junto con unas escaleras (7) (8). Existía 

una diferencia entre los niveles de la caja 

y aquellos de la casa que resolvía con las 

escaleras arriba ~9). Segui 

dibujando ~unas propuestas de cómo 

resolver esta zona, sugiriendo vidrio para 

contener el borde de las losas de la casa y que 

a su vez permiliera ver la caja por delrás (10), 

o bien una combinación con madera (11). En 

ambas, aparece una banca pensando esta 

área como un lugar de estar. 



• 1 

i ' 

108 

TES~Sn ~~!"~ .. I 
FALLA~ 

f 1.1.~ ~ :· . ~!.,. _; 

~ q1 ·~·"''.: ,,~~ .. 

. 1 

·r ,•oÍ, 
/ ¡ 

'/ ~----~ "---¡:__: __ . 

• 

::.:-¡r~·-·. IW\'O t)• 

.... ·:.: .... ,.;. í: 1 .. 

" 

h 
,.,.., .. '". ··r ... ·~ 

.
·.:" - .... i .... 
• r ... •....._ •: • ........ 
.•. 1 

'. q 

11 
' .... ! ''""'"~ 



Los baños 

El acceso a los baños se hacia a través 

de un vano de 2.40 m de ancho en la caja y 

se ingresaba a cada baño pasando por unas 

puertas de cristal 1011lliado esmerilaclo que 

pennttían también el paso de luz natural (1 ). 

Entre el pasillo, en duela de madera, y el 

N.P.T de baños había un desnivel de unos 30 

cms. (2), pensando correr las instalaciones 

por cfebaP y con una voluntad por trabajar 

diferentes elementos y materiales (3). Los 

lavabos estaban cok>Cados en· un nicho que 

resultaba al ocultar las cWnnas (4). Diluje 

vm opciones de acabldls dferentes, pero 

los lavabos y Sil plancha permanecieron los 

mismos para las Oferentes~ (5~ 

1 En el sótano, quedaban lll juego de 

.. ; " 

baños fuera de la caja de servicios que se 

entrelazaba más con la casa. Una placa 

metáB<:a (bastidor y láminas) contenía los 

baños al paño de la fachadas, despegada del 

piso a través de louver para continuar con la 

intención de desprencfmiento de la fachada (1). 

En esta placa talé el nicho de los lavabos como 

en los de pisos superiores (4). 

En este nivel busqué que se viera la panza 

de la caja. La idea de vidrio debajo de ela me 

hacía sentir que así reforzarla la sensación de 

suspensión (2). La utilización del vidrio debía de 

contrastar con un tono más hacia lo dramático, 

con los muros del OOlano de la casona en 

un acabado de color más oscuro, y trmar de 

resallar la ¡:wesencia de la caja de servicios y su 

soporte de vidrio con una buena iumilación(3). 
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Interior : Integración 

1 En la planta baja al interior de la casa, 

quise integrar el salón hacia la calle de Pomcma 

con el pequeño cuarto arriba del garage que 

da a la misma calle, para su uso como salón 

de exposiciones. Eliminaba el muro de carga 

sustituyéndolo con una trabe metálica que se 

asomaba por debajo de la ornamentación en 

lo alto del muro (1). De esta manera, me hacía 

posible hacer una integración de espacios 

que se articulaban mediante unas escaleras 

interiores. Realicé dos series de peispeclivas 

al respecto en donde seguí con la idea de 

formar una caja a manera de escenario. En 

la primera serie, las tres mantuvieron un 

barandal en vidrio templado y unas escaleras 

paralelas al eje del muro extraído. Empecé 

por emplear la madera aparente como único 

material (1), que después pasó por una 

combinación con muros en color blanco (3) y 

finalmente acabó todo en color blanco (4). En 

la segunda, giré las escaleras 90o y apareció 

un murete-librero en madera, manteniendo 

los muros sobrepuestos en blanco (5). Esta 

propuesta indagaba en la posibilidad de tener 

la blblioteca en esta zona (6). 
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Los Talleres de Artes Plásticas 

1 En el penúltimo nivel del edificio sobre 

Durango, tenía la intención de dejar una planta 

libre donde estuvieran los dWerentes talleres 

en contacto, separados por muros libres que 

sirvieran como repisas, ctosets y apoyo para 

unas escaleras que conectañan un nivel 

superior a manera de tapanco, extendido a lo 

largo del eje longitudinal, quedando 111 área de 

doble altura hacia la parte Norte de la planta 

Ceda Taller seña compueslO por una sección 

de tapanco, muro y nivel inferior (1) (2). Sobre 

la parte superior de la fachada Sur del edificio, 

pensaba dejar un grM vano-ventanal que 

colriera a lo largo del edificio para iluminar con 

luz del Norte (3). Posteriormente, pensé en 

concentrar las escaleras pegadas a lo largo del 

muro de la fachada Sur (4). 
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1 En estos croquis, estaba pensando 

agrupar los cubículos de instrumentos en un 

volumen que fraccionaria la fachada de Tonalá. 

De esta manera quedarían tres cuerpos 

hacia la calle de Tonalá, en donde el volumen 

de cubículos de instrumentos (CI) aparecía 

recibiendo la fachada de la casa vecina, y siendo 

el cueipo principal donde se ubica el auártorio, 

tendría que articular estas tres secciones(1 ). 

Aquél podía ser tallado de manera que guiara 

las diferentes alturas entre el volumen CI y el ele 

las escaleras (2). En los siguientes aplJ1fes (3,4 

y 5) segul tallando los volCmenes tratando ele 

articularlos en un ensamble. Aquí la ainstante 

fue hacer una apertura en el lado Este del 

cuerpo de escaleras, que con cancelería oon 

vidrio fijaban la vista en dire<rión a la casa y 

permttían un contacto más directo con la copa 

del árbol rolindante. Esto derivó después en 

un volumen de escaleras más caprichoso, por 

deci!lo de alguna manera (6). 
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Aquí es donde hago un corte, finalizando la 

idea 2 con los últimos apuntes que considero 

relacionados a esta etapa En slntesis, aquí 

queda marcada una representación de cajas 

y contenedores ensamblados, deslizados y en 

en un lugar tan importante no se juslilicaba 

ni arquftectónicamente ni para el programa, 

por lo que decidí visualizar esta zona como 

un mirador. Entre las copas de los ártloles y 

perforando el contenedor, quedaba una caja 

suspensión. de vidrio con unas lozas en canbliver (5). La 

pregunta que me quedaba aquí era como 

La fachada del CUet'JlO principal hacia debla ser la estruclllra de este contenedor 

Tonalá, la tapa del contenedor, es una de manera que no Interrumpiera la idea de 

canceleria de vidrio. Desplacé las escaleras suspensión de la misma (6). Nuevamente, 

en este extremo del l/Olumen, que se asoman 

por detrás de esta cancelería. Hada Durango 

quedó una, eslruCIUfa donde inclula un 

montacargas (1), Mantuve et muro-barda 

sobre Durcrlgo (2) y hacia la zona Este procuré 

que la caja de servicios quedara inlroducida 

en el cmenedor principal (3), silViendo 

como puente entre éste y la casa (4). La 

Inclusión de un montacargas y piecisamenle 

sobre la caja puente me preguntaba si debla 

de ser menos alla ~ue el contenedor (7) o ser 

de la misma anura (8). 

Los últimos aoquis que reaioé en esta 

sección Indagaban el tratamiento de las 

fachadas del contenedor en cuanto a las 

perforaciones que podrla tener. Manejado a 

manera de membrana-filtro, dilxljaba unas 

perforaciones circulares, de diámetro y 

posicionamiento irregular (9y10). Finalmente, 

como la contratapa a la cancelería, en este 

extremo cuestionaba si ésta podía funcionar 

como techumbre del patio (11 ). 
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.IDEA3: 

> •" 

En esta etapa quise replantear el esquema 

de funcionamiento y distribución de áreas. 

Reconsideré los elementos físicos del terreno y 

las vistas que querla acentuar manteniendo los 

objetivos del planteamiento de la tesis. 

Entre las consideraciones iniciales estaban 

los tres árboles que se encuentran extendidos 

hacia el terreno (1 ). Quise establecer una 

jerarqufa con aquél que está sobre la barda de 

Durang<>, en donde el voklrnen principal era 

tallado, dejando un vacío, para que el árbol 

se adentrara. De esta manera, habla una 

separación entre dos cuerpos que alojaban las 

espacios de mayores áJeas: salón de ensayos 

de teatro y danza, en un vok.lrnen pegado a la 

casa de Tonalá yelAudtorio, ocupando el centro 

del lelTeno. Las circulaciones entre la casa de 

Durango y la propuesta se encontraban hacia 

el Norte del terreno y remataban en ambos 

extremos en áreas amplias de comunicación 

con loas dfferentes aulas. 

Asigné el volumen ocupando el terTeno paralelo 

a Pomona al área de música, las aulas de 

teoría se encontraban en sótano y los talleres 

de artes plásticas eran localizados en el último 

nivel como se puede ver en el croquis (2). 

Me parece que una de las <XlllSideraciones 

más irrp1rtantes de esta klea fue remover el 

auditorio del sótano y lavarlo al primer nivel, 

relOl2alldo ta klea de oematización de éste. (3) 
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La articulación de estos tres volúmenes fue lo 

que perseguí con cada perspectiva realizada. 

Sin embargo, el auditorio fue imaginado en esta 

serie como un elemento independiente casi 

autónomo, botado de la fachada hacia la calle 

de Durango (1) . ¿Para qué exponerlo y cómo 

integrarlo? Mucho se debió a la circulación 

ubicada en la parte Norte que fofzaba este 

desplazMlienlo y olro tanto a un juego 

escenográfico, al grado de levar la ~ 

hacia algo más orgánico, donde su voklmen, 

con una apariencia que resallaba CUIVas, se 

desprendía de una placa que pi.ecla como 

fachada hacia Durango (2). Sien1>re fue 

~ ITlll1lener el hueco. 

En cuanto al volumen de músi:a (3), 

oonoentraba los CIA>lculos de insln.mellto 

en un temer nivel Debajo, exislla lJ1él dOOle 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

altura donde al fondo lDcaban las aulas de 

solfeo, coro y pe!tUSiones. El tercer nivel 

funcionaba como tecrumbre, que contaba 

con perforaciones a manera de tragaluc:es, 

ubicados irregulannente en una idea y en otra; 

los cubículos se encontraban en pares dentro 

de unos ovoides que se conedaban entre ellos 

a través de un puente. Éslos tanDén hallan 

un juego de ilurrinación con la kJz natural que 

penetrase a traYés de los llJeoos restantes de 

las uniones de los owides. 
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La evolución que seguí en esta propuesta 

estaba encaminada a moldear el planO de la 

fachada en laminas de acero, con el techo y el 

volumen del auditorio integrados (1). B manejo 

del techo tenía la intención de capturar la luz 

natural proveniente del Norte para los talleres. 

Paulatinamente la placa continuaba 

extendiéndose por debajo y por la fachada 

sur, a través de dobleres de la misma placa, 

hasta negar a envolver todo el proyecto (2). 

Es increíble ver hasta donde puede manosear 

obsesivamente una inquietud. Esta propuesla 

se desprendia no sólo del suelo, sino de todo 

el oontexto por lo que llegaba a un callejón sin 

saida al que habla que aear esta salda (3). 
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No hay duda que la serenidad es saludable e 

importante. Tenía que sacudir el camino que 

la ideación había tomado. Es por eso que 

concluyo esta serie de bocetos con una welta 

a las metas de la tesis. Aquí busqué conservar 

sólo aquellos principios de ra propuesta 

donde la placa o el plim de la fachada Norte 

requerían de iluminación natural (2). ¿Tenia 

realmente sentido dejar un volumen salido? 

Creí que no y decidí quitarlo. Era notorio como 

el vano sobre la fachada se acentuaba mucho 

más. la circulación vertical quedaba hacia la 

fachada Sur, a través de unas Tafl1lélS (3). 

(Durango) valía la pena rescatar. Aqul queda marcada la linea de corte 

habiendo Uegado a una Klea que sentla, podla 

En este ensamble estaba dejando cuatro desarrollarse. 

elementos: primero, el vokrnen pétreo que 

recilía la fachada de la casona de Tonalá; 

segundo, la placa de la fachada de Durango; 

tercero, el volumen del aucilorio bolado y et 

!rc1J1 VMO sOOre la calle; y cuarto, la casa (1 ). 

Ganüé el auditorio hacia el sótano y en su 

lugar aiklqlJé las aulas de teoria. El voklmen 

bcXado ahora tenía las aulas de teorla que 
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IDEA4: 

En la etapa anterior, había llegado a reducir Sentí que la placa o plano de la fachada tenía 

los elementos de composición de la propuesta que tener elementos horizontales marcados. 

en donde eran fundamentales: 1 )el volumen Las nr1uras de ventanas se encaminaban 

colindante a la casa de Tonalá, pensado en en este sentklo (3 y 4). Me pareció que 

concreto, 2)el plano de la fachada de Durango, un basamento también contribuiria con la 

que mediante un doblez se convertía también intención de marcar la horizontalidad, además 

en techo y 3)el vano sobre esta fachada. de hacer resonancia a las construa:iones del 

lugar, especlflcamente a la casa de Tonalá (5). 

Seguí con el desarrollo del ensamble entre los Hubo un momento <b1de le ci una mordida 

cuerpos sobre Durango y paralelo a Pomona. en la parte S14J0rior del plano y techo con la 

recordando que en éste último se localizaba intención de hacer lJ1 corte en la linealidad de 

el área de música (1). Este volumen se la fachada (6). 

extendía desde el Norte hasta sobrepasar el 

alineamiento de la fachada en Durango (2). 

Esto tenia como intención contrarrestar el 

hueco del lado izquierdo y denotar el acceso 

al edificio. 
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Laplacadelafachadameestabasirviendopara 

entrelazar los dos cuerpos en ambos extremos, 

dos Wios pétreos. Seguf imaginándome este 

plano en "L" invertida en láminas de metal, 

que se desplantaba de una ~mento de 

concreto (1). Sobre el techo, unas ranuras a 

manera de filtrar sólo la luz Norte de la misma 

sección y que corrían en el mismo sentido que 

~ella'> de las ventanas sobre la fachada, 

incluso llegando a pensar una opción donde 

desparecla el vano y la fachada era toda 

conida con rarwras horizonlales(2). Bajando 

por una rampa, tallada en el área hacia la calle, 

se legaba al aooeso lilicado en la planta de 

sólano. 8 ldlmen wlalo que se observa en 

esta fachOOa, se!Vla de marquesina a este 

aooeso (3) y, ~ se extendía hacia el fondo 

de esa sección del teneno (4) • 

Sobre el tratamiento del volumen Pomona 

hice vañas apreciaciones en donde mantuve 

constante el hacer que su cuerpo no tocara el 

piso del sótano mas que con las columnas que 

lo estructuran. En una de las opciones, éste no 

sobrepasaba el alineamiento de la fachada (5), 

pero me pareció que si debía hacelb. La duda 

era como debía de ser tratada la placa con este 

volumen, es decir, abrazándola o no (6 y 7). 

Mediante un estudio en maqueta quise verificar 

el planteamiento que estaba haciendo en 

croquis. Al mantener una medida de entrepisos 

tuve como resultado que el volumen pegado 

a la casa de Tonalá, sobrepasaba la altura 

máxima de ¡qiélla. Creo que estaba qieriendo 

recibir la fachada de aquella casa lo más 

apegado a sus caracteristicas y el sobrepasarla 

no me agradaba. En cuanto al volumen 

paralelo a Pomona, no lo extendía hacia la calle 

de Durango para buscar más espacio en el 

palio. En ella resurge la caja de seivicios, en 

negro, que sirve como conector con la casa. 

Me gustaba tarOOién el vano de la fachada de 

Durango, donde se podía entrar en contacto 

con los árboles en este espacio ástliluidor, 

tendiendo las escaleras para recorref1o. 

Definitivamente, esta es la propuesta que se 

relaciona mejor con los dos árboles. 
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En esta fase retomé algunas acciones de la 

idea dos, destacando tres puntos: 

• el retomar en la propuesta un volumen de 

escaleras en la zona de esquina de Ourango 

yTonalá, 

• el tallado del acceso, 

• y el agrupamiento y separación de los 

Ourango con el auditorio, aulas de música, 

teatro y danza, 

3. El de escaleras, pegado al principal sobre la 

calle de Ourango, 

4. El de talleres de artes plásticas, maquiHaje 

y cafetería 

cubículos de instrumento y piano, en un En esta vista área es posible valorar oomo la 

volumen colindante a la casa vecina en Tonalá. propuesta reforzaba un patio interior entre ella y 

la casa vecina de Tonalá, donde lajacarandade 

Caro se ha podido acompañar en las ideas aquela casa marcaba una presencia focal. Me 

anteriores, en la integración de estos tres paiece que esta acx:ión buscaba una intención 

puntos er!1lleo una buena parte del proceso de artruación e inte¡¡ración del <x>n;into de 

de diseno. 

Caro se aprecia en la lámina, la integración del 

~unto quedó definida por cuatro cuerpos: 

1. El de cublculos de inslrurnento y piano, 

2. El cuerpo principal sobre la calle de 

ecilicios de esta secci6n de la manzaia en 

plMta y no sólo de fachadas. 
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Los volúmenes principal, de talleres y de fonnando parte de éste y siendo expuestas 

escaleras cuentan ron ruatro niveles de hacia la calle de Durango junto con un juego 

entrepisos de 3.6 m, siendo mayor la abura 

en el sótano y el auditorio. Aquél de rubírulos 

de instrumento es de tres niveles al igual 

que el extremo Oeste del principal, donde se 

encuentra un vesb'bulo de tres aburas ílbres 

cuyo N.P.T esta a 0.50 m por arriba del nivel 

de banqueta Tomando en cuenta estos dalos 

y sumándole un preti de un mello, la altura 

W resuflanle de esta fachékla es de 12.30 

m, siendo mayor que Ja de Ja casa vecina Por 

este l'l'IOWo, la continuaci6n de las ahl.ras de Ja 

fachada con esá casa no se pudo establecer. 

Como ooevas exploraciones estuvieron 

principamené las siguientes: 

• lkl manejo del vok.imen de taleres más 

i1teipado a Ja casona, oon las escaleras 

de extensiones de rorredoles y un puente 

roneclor con et ruerpo principal. Un área de 

estar y descanso sobre el espacio del patio, 

donde se articulaba Ja propuesta con la casa 

y la c:alle. 

• La presencia del agua. ooniendo a Jo largo 

del ahamienk> sobre la cale de Ourango, 

origilada en la esq¡ina "ilenlro del volumen 

de escaleras· y~ hasta el amt> de la 

casa, juslD en su pol1ón. El agua abrazaría el 

recorrido de descenso por la pJalabrna hd 

la casona lblde rematarla con un espejo de 

agua derramándose. 
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Es1uve indagando junto con el acceso a 

la propuesta, como tratar el volumen de 

escaleras. Tenía algo claro: explotar al máximo 

su emplazamiento en medio de árboles para 

una experiencia interesante de reconido, y que 

mejor que mediante el descenso y ascenso 

por las escaleras a través de las copas de los 

áJboles. El follaje !ungirla como filtro de luz y 

OOjeto de experiencia. Es asr que empecé por 

tallar las fachadas del voklmen, en donde a 

través de ranuras ~ ~ares 

de distintas medida. lilraria no sólo la luz del 

Sur, sino también la vista hacia los árboles. 8 

resullaOO me pareció cargado, y además para 

el oontexto no se justilk:aba. Sin embargo, 

tenla fija la inlención de emplear arquttectura 

para provocar la experieooia de estar en los 

áJboles. Enk>nces, probé utiizar vidrio en la 

~envolvente partiendo de un basamento de 

material pétreo. Evidentemente, el vidrio tiene 

la virtud de hacer inmediato el contacto con 

el exterior que, para lo que estaba buscando, 

parecía ser una respuesta. Sin embargo 

el vklrio también expone y esto implicaba 

desarrollar las escaleras como un objeto a 

ser exhibido, atrás del follaje. De ahí la idea 

de manejar las escaleras como un elemento 

escultórico que también estaba motivado por el 

deseo de representar la obra Stone House, de 

A. Goldsworthy, dentro del proyecto. 

El acaiso que buscaba para el pmyectD 

debla hacer referencia a aquelos portones 

y zagllélleS de las casonas de la colonia. 

Unas puertas de dimensiones señoriales en 

madera buscarlan responder, en parte, a esta 

búsqueda. Sin embargo, donde ubica/las era la 

otra pregunta ¿hacia la calle de Tonalá o la de 

Ourango? Decid! hacerlo en la segunda. Esto 

fue acompañado de un tallado de la esquina, 

donde finalmente quedaron remetidas. Una 

ralllJ3. que cumplía coo el máximo del 10% de 

pendiente pennilido, llevaría hacia ellas en el N 

+ 0.50 de la planta baja. 
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La articulación del volumen principal y las para entrelazarla mejor con el basamentO de 

escaleras que con la casona quise establecer la casa y para hacer más presente la calle y el 

quedó plasmado en la resonancia del movimiento de banqueta. 

basamento-sillar. Este elementodecomposiOOn 

de fachada de la casona (y en general de toda 

la colonia) fue incluido en la que elaboré para 

las fachadas de la propuesta, donde quise 

extendelk>s a la misma altura que aqueRa. Es 

asl como aparece en el cuerpo principal una 

dMsión entre basamento y parte superior, 

acentuada por un vano corrido horizontalmente, 

a lodo lo largo de la fachada. Este gesto 

tanüén marcaba la única ci'Clllación, a través 

de un ¡¡asilo, que se podía realizar para Regar 

y sair del cuerpo principal al de taBeres, en 

donde además se accedía a los salones de 

música (solfeo, coro, percusiones). Tantién 

descendí la altura del muro-barda hasta la línea 

de la moldura de la planta baja de la casona 
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El patio en la planta sótano quedó libre de del edificio principal Además, con este tallado 

una cubierta y, como ya lo había mencionado, queria marcar la altura de la casooa, y así 

quedó deirritado por la casona, las fachadas nuevamente, su presencia. 

de k>s volúmenes de talleres y el prirtj)al y 

abierto M:ia la calle. La íntendón de oobcar 

las escaleras en el frente de la fachada del 

cuerpo de talleres no sólo respondía a ubicarlos 

en el mismo eje que k>s baOOs para formar un 

bloque de seMcios, sino también las dejcila 

aparentes para que el recooido a través de eRas 

pal1i:ipase con el es¡Wo del patio. Fue con este 

mismo propósito, que tarrbién desarrollé las 

plataformas y puente en el nivel uno y tres. ~ 

emelazaban k>s 005 cuerpos de la propuesta 

Coloqué el escenario del auditorio dando 

hacia el patio, pensando que este poctia 

integrarse al auditorio (mismo que estuviera 

en otro nivel más alto). Por este motivo, el 

pla1o del fondo del escenario lo habla pensado 

abatille o plegable, que al abrirlo se encontraba 

un pequeño patio al nivel del piso del escenario, 

en OOnde habla unas escaleras en piedra 

para comunicarse con el patio de antia. Con 

el escenario abierto, el pasado y el presente 

qu9 !IS se kle3m, pues la separackín que quedarían enmarca.OOs ooiro fondo. 

QIJ0!laba entre et>s tenia la intención de dejar 

ver, auzan00 wmmente el es¡Wo del patio, 8patiolueunes¡Wo~,ela.azón 

haciendo partidpar al á!xJI y a la casa vecina del¡JOyedo.OOndesehaclaposilleel erniemo 

Es por esta razón que l1a! el corle en el exlrefm remiam con el rum de !acalda del~ 





Esta propuesta es el resultado de afinaciones 

sobre la anterior, Idea 5. A continuación las 

enllsto: 

• Al volumen de cubículos de ins1rumenlos Je 

retiré el último nivel de cubículos y los desplacé 

al segundo nivel del volumen principal justo 

amba del vestíbulo, en donde estaba una triple 

altura (muy exagerada). De esta manera, aquel 

vokJmen quedaba de la misma altura que la 

firl1ada de la casa vecina de Tonalá Proponía 

el material y diseño de esta fachada como un 

rodapié extendklo hasta donde remataba el pretil 

en concreto con algún ooloranle, entonando 

000 el color de la ailíndancia. Esta firl1ada 

de tableros tenía 1J1aS ranuras delgadas 

horizontales entre algunas partes de los tableros 

para el paso de luz. k.J, con esta parte del 

cxtjllllo, inlen!Ma arlbJar el P'0)'0CIO con la 

IXll1SlnJX:ión veOOa (OOjelivo trazaD desde 

el conienzo de este trabaP)- En curi> al 

vestibukl, éste "'8daba con 1J111 doble altura y 

unpuenle~ 

• MnNe la misma sepaad6n entre el voltrnen 

de Wlla'°6 y el prirqlal, pero a este úliro le 

que cubre las cuatro caras era de la misma 

altura en cada una de eRas, al igual que la ranura 

de separación, por lo que lodo el basamento 

quedaba desprendido de la parte superior. La 

ranura horizontal que quedaba como ventana en 

vestíbulo permaneció casi igual. 

• Hacia Tonalá, la parte superior del volumen 

principal quedaba en cancelería de vidrio. La 

utilización de un tercer material tuvo que ver en 

gran medida con la intención de cortar el extremo 

del volumen principal del resto del cuerpo, que 

era de una mayor altura También OOscaba 

afigerar la altura de éste emplealdo vidrio, ya 

que sobrepasaba la altura de la casa. 

• ManltNe el aa:eso en el mismo senliOO 

entrando por Durango, sin em~. dejé la 

esquina CXlOlJlela sin el tallado anterior. La 

rampa siguió estarxlo en el mismo lugar pero 

eliminé el gran portón de aa:eso, en gran parte, 

para conservar más integra la esquina del sillar. 

También agregué en esta zona de aa:eso una 

marquesina extencida hasta la esquina en 

pa¡mupé. 

• Proponía el voUnen de escaleras ainµ¡esto 

por el rrlsmo malerial y modulación, los mismos 

que uti en el volumen de los wbículos. Eskl 

lenia el JXllllÓSÍIO de io!P'ar lJlél mejor tensión 

del conjunto, al tener la misma referencia -en 

efeclJé a1gtr1os canüos: el basamenl<H;ilar malerial y modulación-en los punlOs extremos. A 

cfiferencia de la idea 5, este cuerpo lograba una 

presencia sólida, pétrea, que entonaba mejor 

con el contexto. Esta caja quedaba diseñada 

con ranuras en las fachadas que fungían como 

filtro de luz y pennttían observar, casi tocar, las 

copas de los árboles y el exterior (sin revelarse). 

Las !X'oporciones de esta raja quedaban en 3.6 

x 9.6 m de base por unos 15 m de altura 

• En el último nivel de la factwla Este ooloqué 

una carreerfa de vidrio romo tapa de este 

cuerpo, que servía como locemario para 

introducir luz al interior por una apertura de 1.2 x 

9.6 m localizadas en el rrlsmo lugar en todos los 

riveles hasta llegar a planta baja. 

• Las escaleras del volumen de talleres 

quedarlan ocultas hacia el palio mediéll!!! un 

muro-placa sobre el rrlsmo alineamierlo que 

la casa B ~ de esta placa era ocultar las 

escaleras, VCW10S de pueM¡ y kldo aquello que 

podía ser ocultable y así, poder ff"ll0!1aí mejor 

el vollmen oon la casa En este sri:lo, as9Jé 
a la placa el misrro material y lllOWlación que 

aquéftos del vollmen de cublculos y escaleras. 

De esta manera, quedala más claro que el 

material debía de ser el mismo en los purtos de 

contacto con las casas para lograr la tensión ya 

mencionada 
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El proyecto arquitectónico final esté 

conformado por tres volúmenes: 2 cuerpos 

nuevos semlenterrados (1) y la Casa 

Durango, comunicados entre si mediante un 

nodo conector con puente y escaleras y 

donde respondl a tres objetivos: 1) 

Aprovechar la forma en 'L • del terreno para 

alinear los volúmenes sobre dos ejes 

' perpendiculares. 2) Integrar cada volumen a 

las diferentes alturas, conformación de 

fachada, materiales de los extremos del 

conjunto. 3) Responder a las diferentes 

necesidades que requiere el programa 

arquitectónico de la escuela. 

El volumen Du111ngo (2) tiene en planta una 

fonna de "T' como resultado de la solución de 

tres condicionantes : 1) En su sentido 

longitudinal, centrar el volumen para 

despegarse del frente de 11 calle y la 

colindancia con la casa da Tonalé, 

parmitiando 11apariciónde11 fachada interior 

de 11 Clll Ourango en un primer plano 

dentro del frente de manzana 111 como hace 

posible, que 1e eleva por encima de la altura 

de 11 cau sin afectar conslderablamanle su 

presencia hacia la calle. Permite tambi6n el 

recorrido akededor de61. 2) En el sentido 

ransversal, uno de los extremos recibe la El volumen Pomona (3) se encuentra entre 

fachada y alineamiento de la casa Tonalá, el cuerpo Durango y la Casa Durango en 

manteniendo una altura similar a la casa y sentido perpendicular. Este cuerpo esta 

proyectando en su fachada la sección del alojado hacia el interior de la manzana en la 

sillar, la ubicación del la cornisa y esbozando, 

en su punto de contacto, el eco de los 

elementos verticales predominantes que 

conforman la fachada colindante. El otro 

extremo comunica verticalmente al edificio a 

través de unas escaleras contenidas en un 

volumen integrado al cuerpo principal con la 

misma altura. El propósito de este volumen 

es equilibrar y acentuar la contra esquina del 

frente de manzana por donde se accede al 

conjunto. 3) Por otra parte, la volumetria del 

cuerpo fue regido por la inclusión de los 

espacios que requieren mayor área de la 

escueta, como es el caso del Auditorio, aula 

deTeatroyaulade Danza. 

El tratamiento de las fachadas se compone 

de bllamento y parte superior. En el sillar del 

basamento propongo unos precolados de 

concretode0.45 m x 2.40 con una separaci6n 

8 cms entre ellos para permitir la entrada de 

luz. La parte superior está planteada con 

precoladol de concreto de 3.60 m. de altura x 

2.40 m. de base con soleras horizontales a 

cada 90 cms. procurando remarcar una 

horizontalidad en el conjunto. 
.--~~~~~~~~ 
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parte angosta y alargada del terreno. Busca 

Interrelacionarse a la Casa Durango 

respetando alturas, y composición de 

fachada y ser el elemento articulador entre 

lostrescuerposdelconjunto. 

El tratamiento de sus fachadas también se 

compone de basamento y parta superior, 

pero a diferencia del de Durango, el 

basamento esta propuesto con doble 

fachada. Esta conformada por una primera 

piel con unos poste horizontales de concreto 

de 3' de espesor y 2.40 de largo colocados a 

cada 0.45 cms. y entre postes se ubican unos 

paneles de rejilla lrving. La segunda piel son 

unos paneles de vidrio y herrerfa colocldas 

sobre rieles para poder corrtllas y propiciar 

ventilación adecuada al interior. En la parte 

superior se repite al mismo precolado que el 

del cuerpo de Durango. 

La Can Durango (4) es intervenida 

solamente en su parte colindante al cuerpo 

Pomona con servicios y con pasillo de 

comunicación al conjunto. Se retiran 

tambi6n, algunos muros interiores para 

Hbarar al espacio interior . 
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CRITERIO 

ESTRUCTURAL 

Estrudura 

La estrudura del conjunto se integra por una 

construcción existente tlplca de la zona y dos 

cuerpos estrudurales nuevos. 

La construcción existente ff una casa tlpica 

de la zona de tres niveles, resuelta con muros 

de carga y losas de madera. Las 

modificaciones para esta construcción seran 

mlnimas y estruduralmente se resolveran 

con marcos de concreto (columnas y trabes), 

integrados a 101 muros de la propia 

construcción para conservar la imagen 

arquitectónica. 

Loa olrol dos cuerpos estructurales serjn de 

cinco niveles, uno de ellos aert 16tano, con su 

nivel de pilo terminado en -3.09 m bajo el 

nivel+/-0.00(niveldebanqueta). 

Para erectos de estl delcripci6n, se Hamarin 

1 los CU8IPOI eatructuralel, como cuerpo 

Durlngo y cuerpo Pomona, aeglM1 1U lado 

ma largo• paralelo a la calle. Dumago o 1 

11 calle Pomonl reapedivarnente. El cuerpo 

Durango tilne cllrol Upicos entre colu1111111 

de8.00 m en el sentido longitudinlldel edificio 

y de 9.88 m en el sentido lrlnlve!lal. 

El otro cuerpo estrudural (Pomona) tiene Este mismo sistema se aprovecha para 

claros de 6.5 en su sentido longitudinal y de generar sección compuesta con las vigas de 

&.O en el otro sentido. Ambos cuerpos tienen acero a través de accesorios conocidos como 

sólo dos ejes principales en su sentido conectores de cortante. 

longitudinal. La altura de piso determinado a 

piso determinado de cada nivel es de 3,60 m y 

es una constante. Esta altura 'imita el peralte 

méximo para el sistema de entrepiso. Por otro 

lado, los claros entre columnas 

principalmente el de 9.66 m condiciona a la 

estrudura a un sistema estructural que 

cumpla con los esfu81Zos y deformaciones 

reglamentarios, con peraltes peque/los en 

relación al claro. Otro fador importante es el 

tiempo de ejecución de la obra. 

Por las razones anteriores se propuso para 

estos edificios una estructura de acero con los 

sistemas de piso resueltos con deck losa, 

conocido con11lnmente como losacero. Este 

sistema conliosle en una ljmina de acero 

disellada especialmente para fonnlr una 

sección compuesta por una capa de 

compresión para que se de el trabajo de 

sección compuesta, 11 limina tiene formas 

troqueladas que generan trabazón con el 

concieto de la capa de compresión. En este 

sistema, el acero de la lémin1 se encarga de 

tomar los esfuerzos de tensión y el concreto 

los esfuerzo de compl9Sión. 

El beneficio que se obtiene al utilizar la 

sección compuesta con la losacero y las vigas 

de acero es obtener vigas més ligeras que las 

que se obtienen tomando solo la sección de la 

viga de acero. 

Las secciones que se eligieron parra 111 

columnas son las de tipo OR, que son pe!files 

tubulares, rectangulares o cuadrados. Estos 

pe!files estén fabricado en acero A-50 que 

tiene un esfu8IZo de fluencia mayor que el 

acerocomúnmenteutilizadoA-36. 

Fue necesario coloclr vigas aecundari• par 

tener claros aceptables y económicos para 

la losacen>. Estas vigas secundarias son las 

que mejor• aprowchan con el listeml de 

sección de compuesta con la losacero, por 

IUI caracterfllical de trabajo. 

Para erectos de cllaello, 11 estruclurl deber6 

cumplir con 111 dilpolicionel reglamenflrill 

para 111 conllrucciones del grupo A en 11 

zona geol6cnicl 111 (verdes delcripci6n de la 

estrltigraff 1 detedlda en el litio), por lo que 

debe de lomlrl8 una coefidenle allmico de 

diaello de C-0.8. 
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Cimentación 

Para la solución de la cimentación se toma se 

toma en cuenta la condición que impone el 

sótano y las condiciones del suelo existente 

en el sitio. 

Geotécnicamente el sitio del proyecto se 

ubica en la zona 111, mejor conocida como 

zona de lago. La composición del subsuelo 

en esta zona, son depósitos aluviales 

interestratificados de arcillas de diferentes 

consistencias como se puede apreciar en el 

perfil estratigréfico de la figura 1. Solo la 

costra superficial tiene algunos contenidos 

de limos arcillosos o limos arenosos entre las 

superficiesyunaprofundidadde-4.5m. 

El sondeo practicado se llevó acabo hasta 

una profundidad de 28.00m y no se detectó la 

p'resencia de la primera capa dura. Teniendo 

estratos compresibles con espesores 

mayores a los 20 m que marcan las Normas 

T 6cnicas complementarias para disetlo y 

construcción de cimentaciones , como 

frontera entre fa clasificación de un suelo en 

zonalll. 

El nivel de agua superficial se detectó a la 

profundidad de -2.20 m. Por lo que queda por 

arriba del nivel del sótano del proyecto. 

Loanterlorlienecomoconsecuenciaquese 

prevea un sistema de bombeo para la 

construcción de la cimentación y además se 

contempla la instalación de otro sistema de 

bombeo que garantice la ausencia de agua 

en los espacios del sótano durante la 

operación y la vida útil de la construcción. Es 

importante contar en el proyecto con la 

generación de muros dobles en el perlmetro 

del sótano y un sistema de piso falso sobre la 

cimentación, que permita ocultar el sistema 

de desalojo de las posibles filtraciones que se 

generen por el comportamiento de la 

estructura durante su vida útil. 

La presencia del sótano con piso terminado a 

·3.09 m genera una excavación de 3.5 m al 

desplante de la losa de cimentación. Este 

aspecto genera una compensación de: 

, = 3.5x1.6 = 5.6 tonlm' 

La descarga de la estructura es del orden de 

6.0 ton/m2 por lo que para efectos de 

hundimientos, el incremento de esfueizo al 

sueloesdelordende6.0·5.6=0.4ton/m2. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta fa 

presencia del agua superficial, la cual induce 

una sub-presión bajo la losa de cimentación 

de: 

• = (3.5-2.2)x1 =-1.3 ton/m2 

Este efecto hace que la estructura tenga 

efecto de 'flotación' con un esfuerzo de sub

presi6n deaguade: 0.4· 1.3=..Q.9ton/m2. 

Para contrarrestar este fenómeno se requiere 

que la losa de cimentación tenga un espesor 

de: 

H=0.912.4=0.375m 

Es decir, con una losa de cimentación de 35 

cm y trabes de rigidez hacia abajo, se elimina 

el riesgo de flotación de la estructura y se 

tiene una cimentación totalmente 

compensada sin riesgos de hundimiento por 

efectos de la propia carga de la estructura. 
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' ',_; _____ , 

Cf!11Erll Of fl!RUClURACION !OSA Of CM[NIAOOl 

1.- El ESPESOR DE lA LOSA SERA DE J5 CM. • 
2.- lAS VARILLAS PrRA ARMAR LA LOSA SERAll DEL i 5 DE DIAMETRO 
J.- EL RECUBRll;iEfHO DE LAS VARILLAS APARTIR DE SU SUPERFICIE 

EXTERllA SERA DE 4 O CM. • 
4.- LAS VARILL"5 ll:OICAOA3 SOBRE LOS EJES DE COIHRATl?ABE CORRES

POND[J¡ A LAS VARILLAS OUE SE COLOCARA!< EN EL LECHO INFERIOR 
( 1 • 

5.- LAS VARILLAS lll~CAOAS [11 LOS CElilROS OE LOS TABLEROS CORRES
POllOCN A LAS VARILLAS OUE SE m.OCARAll rn El LECHO SUPERlOR 

6.- ~S SEPARACIOllES 1/lOICAOAS EIHRE PAREIHESIS CORRESPONtlfü 
A LOS CUARTOS EXTREMOS. • 

7.- CU.ANDO 110 SE lllDIOUE S[PARACIOll ENTRE PAR[tíl[SIS 5[ COll-
SERVARA LA INDICADA PARA TODO EL AllCHO DEL TABLERO. . 

8.- EN TODOS LOS CASOS SE CORRERA lA '41TAO DEL ARl.IAOO 
OEL LECHO SUPER10R Y [l RES10 SE CORTARA FORMANDO 8AS1011ES 
O SE DOBLARA A 45' FORMAllOO COLUMPIOS SEGUN COINENGA 

9.- LAS VARlLLAS DEL LECHO SUPERIOR OU[ llO S[ CONlllMN Al CLARO 
ADYACENTE SE PROLONGARA!< CINCO DIAMETROS IJAS Al.LA DEL EJE. 

"" 

SE OOBLIRAN COMO SE MUESTRA EN LA SIGIJIEIHE ílCURA 

11 

1 
1 

1 
2 

VA.RlllAS t.tAS .4lTAS 
st:CUll EL LADO 

UEllOR DEL TABLERO 

3 

EJC DE 
CONTRATRABE 

--r--1-
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
4 5 

:::: TRABE DE 
CIHENTACION 

1Tt•L1t•l,1'•l.1C••.lt·5.l(·U 
hUK•11Urlll 
"'"'°".cll1lll 

IZJCOLUHNA HETALICA 
<CM-!> 

El COLUMNA MET AUCA 
<CM-2> 

[)DAOO <8~2fONCRETO 
ºDADO ,8EnCONCRETO 
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1 H 1 1 
6 9 10 
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CRITERIO DE ESTRUCTURA METALICA 

5.- TODA LA ESTRUCTURA OEBERA PINTARSE CON DOS CAPAS DE 
PINTURA ANTICORROSIVA. • 

6.- TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN MM. EXCEPTO 
DONDE SE ESPEOFIOUE OTRA UNIDAD. • 

7.- RECTWIOUENS! TCllAS LAS COTAS Y EJtS COI 9JS C<llRESPONlllENIES 
EN LOS PLANOS AROUITECTONICOS Y EN LA OBRA. • 

B.- LA CEOllETRIA INOlCAOA SERA LA BASE PARA LA ElABORACION 
DE LOS PLANOS DE f ABRICACICU 

9.- NO TOUAR UEDIDAS A ESCALA Et< ESTE PLANO. 

NOTAS SOLDADURAS 
1.- LAS SOLDADURAS ENTRE LOS DIFERENTES P[RfllES Y PLACAS SE 

DEBERAN REALIZAR CON El PROCESO SMAW SEGUN NORMAS A\IS. 
2.- PARA DICHAS SOLDADURAS SE RECOlllENDA USAR ELECTRODOS 

E70-IB {AWS). DElllENDOSE REALIZAR POR SOLDADOOl:S CAl.lflCADDS. 
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Criterio de Instalación Hidrosanltaria 

El proyecto se realizará de acuerdo a 

las normas del 0.0.F. con los diferentes 

criterios para calcular las reservas Y 

dotaciones de agua. La edificación estará 

provista de servicios sanitarios con el número 

mlnimo, tipo de muebles y caracteristicas 

que se establecen en el art. 83 del 

Reglamento de Construcción. 

De acuerdo al art.150, lu cisternas 

deberán de ser completamente 

impermeables, tener registros con cierre 

hermético y sanitario, y ubicaFM a 3 m 

cuando menos de cualquier tuberla 

permeable deaguu negras. 

De acuerdo al art. 151, loa tlnécoa 

deberén colocaFM a una attu111 por lo menos 

de 2 m arriba del mueble unitario 11161 alto, 

deber6n ser de mllerial impermeable e 

inocuos, tener regillrol y tener reglllrol con 

clene herm6tico y unitario. 

El 1rt. 152 menciona que fu tuberin 

conexiones y rilvulu para agUI deber6n ser 

de cobre rlgido, cloruro de polivinflo, fierro 

El art. 154 se refiere a las instalaciones 

hidráulicas, de batlos y sanitarios, deberán 

tener llaves de cierre automático o aditamentos 

economizadores de agua; los escusados 

tendrán una descarga máxima de 6111. en cada 

servicio; las regaderas y mingitorios, tendrán 

una descarga máxima de 1 O 111. por minuto y 

dispositivos de apertura y cierre de agua que 

eviten su desperdicio; lavabos, tinas, 

lavaderos y fregaderos tendrán llaves que no 

consuman m4is de 1 O Ita por minuto. 

Según el art. 157 las tuberlas de 

delagDe de los muebles sanitarios deberén de 

ser de fiero fundido, fierro galvanizado, cobre, 

cloruro de polivlnllo o de otros materiales 

aprobados por a las autoridades competentes; 

contartn con un diam. No menor a 32 mm. Ni 

inferior a la bocl de delagDe de cadl mueble 

unitario con una pendiente mlnlmadel 2%. 

El 111. 159, las tuberlas o 1lballales que 

conducen agU1s resuduales de una edificaci6n 

hacia lfuera de los llmitea del predio deberé 

de ser de 15 cm de diam. como mlnimo, con 

pendiente mlnima del 2 %. Los alblllllea 

debertn estar provistos en su origen de un tubo 

ventilldor de 5 cms. Mínimo que se prolongará 

cuando menos 1.50 m, arribl del nivel de 

uolel. Lu conexiones de tuberi1 de desagDe 

galvanizado o de otros materialel que con alball1le1 se h1ré por medio de 

aprueben lauutoridldel competentes. oburadorea hidréulico• fijos provistOI de 

ventilaci6n dilectl. 

Art. 160, los alballales deberán tener 

regillros colocados a distanci11 no mayores a 

10 m entre cada uno y en cada cambio de 

dirección del 1lbatlal. 

Los registros deberán ser de 40 por 60 

cma cu1ndo menos para profundidades hllll 

1 m; de 50 x 70 cms para profundidades 

mayores de 1 y huta 2 m y de 60 x 80 cUlndo 

menos para profundidadel mayores a 2 m, en 

todos los caso111 deberá contar con tapas de 

cierre hermético 1 prueba de roedorn. 

Cuando se deba colocar bajo locales 

habitables o complementarios, deberé tener 

doble tipa con cierre hermético. 

Art. 273, Los procedimientos Pll1I 11 

colocación de 1111111acionea 11 sujetarjn 1 In 

siguientesdisposicionel: 

VII. Todn las edificacionn excepto de 

hlbitaci6n y 11ojamienlo clebeñln conllr con 

bebederol o dep6litos de agua potlble en 

proporci6n de 1 a 30 trlbljador'll o fracci6n, o 

1 porClda 10011umnossegún •el cao. 

Se requiere de un consumo mlnimo de 7,200 

Ita dilrfOI 1 f'IZ6n de 20 lll/personl, 11 

capacidad de 11ciltemll9rielconsumode3 

dfu, por lo tanto 11 Clpacidld de 11 cisteml 

l9rá de 21,600 lts. 

Se utilizft un tinlCO de 1, 100 1ts Pll1I 

garantizar el continuo movimiento de 1g111 

pa111 evillr aguu esllneldll, 



La instalación contempla un sistema 

hidroneumético, asl mismo se implementaré 

otra cisterna con una capacidad mlnima de 

20,000 lts para sistema contra incendio y 

poder contar con una póliza de seguro en el 

Inmueble. 

La instalación de muebles sanitarios seré a 

base de nuxómetro, por lo tanto, la conexión 

para cada mueble individual seré con tuberla 

decobrede2'de diam. 

La bajadas de aguas pluviales serán a razón 

de un tubo de 10 cms. de diam. por cada 100 

m2 con una pendiente Igual o mayor al 2%. 

El proyecto se deberé apegar estrictamente a 

estas disposiciones. 

COllC8DtO E 
Agua fria Tuberla de cobre tipo 

conexiones de bronce 
Agua caliente Tuberla de cobre tipo 

conexiones de bronce 

'M' 

'M' 

Aguas Negras y ventilación Ventilaciones de 32 mm y 38 mm 

TESIS CON 
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Pruebas 
y Manom6tricamente a 8 kg/cm2 con 

aaua 3horas 
y Manom6tricamente 1 8 kg/cm2 con 

agua, 3 horas 

Con 10 m de dcolumna de agua, 
en tuberla de cobre tipo 'M'. De 50 deberé observar nivel constante de 
mm en adelante de fierro fundido 1 hora mlnlmo 

Bajadas pluviales Tuber"ia y conexiones de fierro Con 10 m de columna de agua, 
fundido deberé observar nivel constante 1 

honl mlnimo. 
Soldaduras para agua fria D de eellllo y 50% de plomo, 

temperatura de fusión 183 grados 
e 

SOidadura para agua caliente 95% de estano y 5% de antimonio, 
temperatura de fusión 230 grados 
e 



INSTALACIONES 

INSTALACION HIJRAULJCA 
PI.ANTA SOTANO 

CALCULO DE GASTO 

DIAllO DE AGUA 
PROllEDIO DIARIO DE 
USUARIOS 
Y PERSONAL 300 

GASTO DIARfO POR 
PERSONA = 50 LTS 

CONSl/fll TOTAL llARIO 
(31111r50) = 1l!OOLTS 

RESERVA DE UN DfA EN 
asTERNA • 1flll0 LTS 

SUB TOTAL "'30,000 U. 

PARA SIS1BM CONTRA 
INCBfJIO = 25,000 u. 
L TS TOTALES:155,000 
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INSTALACIONES 

INSTALACION HIDRAUL/CA 
Pi.ANTA 111' NtVa 

CALCULO DE GASTO 

DIAllO DE AGUA 
PROMEDIO DIARIO DE 
USUARIOS 
Y PERSONAL 300 

GASTO DIARIO POR 
PERSONA = 50 LTS 

CONSUllO TOTAL llAR/O 
(300150) = 1500/..TS 

RESERVA DE UN DIA EN 
asJERNA = 15001.Ts 

SUB TOTAL e 30,0001..11 

PARA SISTEIM CONTRA 
INCEllllO = 25,0001.11 

l.T S TOTAi.ES = 55,000 
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INSTALACIONES 

INSTALACION SAMTARJA 
PI.ANTA BAJA 

LOS IWIETROS SE INDICAN 
ENAILJIETROS 

EN LOS D/AllETROS MENORES 
A SO., LA PENDIENTE NO 
SERA IENOR AL 2" 

EN LOS D/AMETROS MAYORES 
A SO., LA PENDENTE SERA 
DEL 1% 
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Criterio eléctrico 

l. Generalidades del proyecto 

Cubre las especificaciones y criterio de 

disello empleados en la elaboración del 

proyecto de instalación eléctrica 

denominado Casa de Iniciación Artlstica, él 

cual como su nombre lo Indica será 

destinado para servicios de docencia. 

1.1 Constitución 

Esta edificación cuenta con (enlistado de 

áreas) ..... cuarto de tableros interruptores, 

equipo de bombeo hidroneumátlco, 

contactos y luminarias. 

1.2 Especificaciones, normas y reglamentos 

Para la realización del presente trabajo se 

deben tommr como fundamento lo 

especificado en la norma NOM.Q01..SEMP-

1994 y las especificaciones indicadas en los 

documentos y planos que integran este 

proyecto. 

11 Delcripción del proyecto 

2.1 Tipo de Acometida 

Seré subtemllnu en B. T. 3 fases 4 hilos 

2201127 V 65 HZ con medidores en 

acometida e interruptores tennomagn6ticos 

como protección. 

2.2 Canalizaciones 

Como medio de canalización de conductores 

se utilizará tuberla conduit pared gruesa 

galvanizada en acometida y tubería conduit 

pared delgada galvanizada ahogada en 

concreto y/o aparente en alimentación al 

tablero y tableros secundarios asr corno a 

circuitos derivados. Las alimentaciones a 

motores serán con tuberla flexible a prueba de 

lfquidos tipo liquidtight (en caso de utilizar 

instalación exterior aparente será conduit 

pared gruesa galvanizada). 

Todos los conductores empleados serán con 

aislamiento tipo THW-LS 90% utilizando corno 

material conductor únicamente cobre 

La construcción de los conductores, el área de 

la sección transversal, la identificación de 

conductores activos, conductores neutros y 

depuesta a tierra serán de acuerdo a la norma 

NOM-001· SEMP-1994 asl corno los métodos 

de instalación. 

lllCálallos 

Para efectos de este proyecto se utilizarán 

los siguientes criterios de cálculo: 
a)La calda de tensión deberá de ser igual o 

menoral3%. 
b)EI calibre mlnirno a utilizar será del número 

12 por disposición del Reglamento de 

construcción de Obras del D.D.F. 

c)La instalación seré trifásica puesto que 

supera los 8 000 Watts de consumo. 

d)Los circuitos de carga y fuerza (luminarias y 

contactos) deberán estar separados. 

e)En los espacios se deberá contar con un 

mlnimo de 2 circuitos de carga y 2 circuitos de 

ful!Za, intercalando las salidas para evitar en 

caso de corto circuito, la falta de 

abastecimientoel6ctricoenelárea. 

f)Las tuberías se calcularán al 25% de 

ocupación para evitar calentamiento en los 

conductores. 

g)Se deberá contar con circuitos de 

emergencia en caso de suspensión de 

abastecimiento de energía. 

h)Se instalará una planta de emergencia o un 

UPS con duración de4 hrs. 

i)Se contará con lámparas de emergencia en 

corredores y escaleras. 

))Se colocarán pastillas de protección por cadl 

circuito. 

k)Para la calda de tensión se colocañl cable 

AWG y el caffbre se determinará en función de 

la corriente y longitud de la última salid• del 

circuito. 

!)Las protecciones se calcularán de acuerdo 1 

las especificacione de los circuitos colocados. 



Monofásico ... 1 polo xAMPS 

Bifásico ......... 2 polosxAMPS 

Trifáslco ........ 3polosxAMPS 

m)Los circuitos serán calculados de 1200 

Watts a 1600 Watts con un máximo de 2000 

Watts. 

n)Los contactos serán polarizados y toda la 

Instalación será conectado a una tierra flslca 

Delta. 

o)EI balanceo de tableros seré igual o menor 

al3%. 

p)EI nivel de iluminación será de 400 luxes el 

cual nos determinará el número de luminariH 

por6rea, laalturademontajey loslumenspor 

lámpara, el m6todo de cálculo utilizado seré 

de lumen de forma perpendicular 1 la 

ventanas para el miximo rendimiento de la• 

mlsmn. 

k)Pn el cálculo de Alumbrado se empleará 

elMtlodode Lumen: 

Luxes 
N.L.= UxCUxCMxCP 

Am2. 
# " Número de Urnp1111 
L = Lllmenel iniciales 
cu .. Coefic:ienle de UtiliZlc:IOn 
CM •Coeficiente de 
Mlnlenimienlo 
CD " Coeficlenlt de Deprec:laclOn 
A •Ara por iluml111r 



INSTALACIONES 

INSTALACION B.ECTRICA 
PI.ANTA SOTANO 

SIUBOLOCl,t, _ ..... -..... -
• 5='5'"==='·1:'"-
0 ==-=-·'·~-=-º .... ª_""" _ __ .,. .. ,,.. 
--~---~::-..::-~·o. . --.. ··-· . ...:... .............. ... . _ ........... ...... 

• Wlll1$111K-~ 

E:! ...... --:::::::. :::-i- .... 

N O T .A S 

'·:io.T..::.~"""-
t·~J.:"::t'l.V::.. 

I• ~~=-,:.-.::• 

.. =~~Z-.. 1:'.'.:::a
t.·~:s~·W:.:"3. 

~- [1ª:~~==-
·-~-~.·~ir-

1 

1 
2 3 

,, 

,, 

6 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1 1 
9 10 

1 1 
11 12 

11 

- PIANTASOTANO 

--A~· 

i> 
-~B\ 

¡···.· 



1 
l· 

¡ 
.! 

•"·-

SltilBOLOGIA - ,... .. _, __ _ 
' a::="= ::i.c:~ 
o e:;.i::' ... r:!':: o "' .. 11 __ _ 

_... ... ,..q .. 
~~~-:;:: 
-·iftlll""'"'·--·1 ... -t.a-_ ................ . 

• tiwl"l-·-·-i• 
~ ?~~~-:.-... 

ti O T .'. S 

·-r...i::~~~--

1• ~~lf:~':.'i':.. 

"¡;:.;::,-~~~=·" 
·-=~~~~.·~ 
I· =~.=cf~r':t11.::.i:c•11 

··¡r~~~=~ 
·- =--~-=:::.,..-

1 

1 
2 3 

--A 

--B 

--e 

-- - -- - -- - --e· 

--F 

--G 

1 

1 I ..... -
1 

1 

11 1 1 

1 H 1 1 1 1 
4 5 6 9 10 11 12 

¡--TESíC~lV 1 
FALLA DE- ORIGEN. 

- f'!ANTAB\IA 



INSTALACIONES 

llSTALACION ElECJRICA 
PI.ANTA twNIVB. 

s 11i1 a o Lo eª" 

. =~: .. ::~: 
o=-~·,.~·· .. 
o~~~~~~ . __ _... ... ,. ....... 
• _., ..... ,Jl•••ñ . -··-... .- ........ ____ ..__ 

Ir!!~~~-

N O 1 /1 S 

\·i....-v':2:.:t.'tfrl:.-
l·~~l:"J:r.:.:. 

,. i!H::.~=.:.:::-
.. ==~..:r.•,¡:;o
•· =i;;.s:r..-.::.:-. 

··~~=~ 
·-=~-~~":!, .... 

1 

1 
2 

1--

1 

1 
3 

1 

1 
4 

11 

11 1 

1 1 
9 10 

1 
6 H 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

--J 

--E· 

1 

1 1 
11 12 

• a 

- PLANTA 1er. Nl'IEL 



,¡ 

• 

CRITERIO 

AIRE ACONDICIONADO 

Criterio Alnt Acondicionado Los duetos serán fabricados en obra con La extracción de aire será a través de 

lamina galvanizada de calibre 22 forrados cémaraplenaporloque se tiene que sell1rel 

La instalación de aire acondicionado consll con fibra de vidrio y un sellador para plafón falso. La unidad paquete trabe ji 

de una unidad tipo pequete que inyecll evitar perdidas de calor. con un serpentln en su interior y con el 

aire frió o caliente, principalmente en Se colocarán las rejiHas de inyección aire del exterior ya sea pira enfriar el 

donde se colllidera habrá una mayor respondiendo al volumen del local y los interior o enviar aire caliente, a trav61 del 

concentración de peflOl1al como es el cambios de aire requeridos. eerpenlln. Lis dimensiones de los dudos 

auditoriodel edificio. 

r .. 

se obtendrán como resultado del volumen 

de aire que se requiere inyecllr. 

En este proyecto se indicln trayectorias de 

los duetos. 
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FINANCIAllllllTO 

Estudio de Factlbllldld 

Cottos de Con1trucclón 

Superficie (m2) 

.. · ... 

Tipo 
Terreno 1,078.5 

645 
2,931 
845 

Casa para remodelaci6n 
Obra nueva 

Remodelaci6n de casa 

Coito/ m2 ($) 
2,500.00 
5,000.00 
8,000.00 
3,000.00 

lmport8 Total 
(Sin IVA) 

Tramltll y Llcenclll: 

• Alineamiento y No. Oficial 
• Licencia de Uso de Suelo 
• DGCOH 
• Licencia de Conltrucción 
• Glltol de Nollrio 

Coito dt Proyecto Ejecutivo 

• Proyecto Arquitectónico 
• Proyecto Estructural 
• Proyecto electromeCinico 
• Proyecto hidrosanitario 

Coito Totll dt Proyecto 

ArqultKtura 

Tolll 

Dlsello Conceptual 
Oillllo prelimin1r 

DilellO Bálco 
Dillllo para Edificación 

P,.cto Arqulllctónlco 

Importa($) 
2,896,250.00 
3,225,000.00 
23,448,000.00 
1,935,000.00 
31,304,250.00 

El Importe aproximado 
de todos estos tramites 

es del orden del 15 % 
del importe total de la 

obra. 

Importa Tot1l 1proxlmado 
4,1195,137.50 

3% 
1.5% 

1% 

0.5% 

K del Importa total de 11 obra 
1,171,211.00 

10% 
25% 
20% 
45% 

100% 

TESIS CON 
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E1tructura1 Estructuración 15% 
Análisis Matemático 30% 
Dimensionamiento 40% 

Planos constructivos, memorias y 15% 
especificaciones 

Total Proyecto E1tructur1I 100% 

ln1talaclón Eléctrica Sistema General 20% 
Análisis matemático 25% 
Dimensionamiento 35% 

Planos constructivos, memorias y 20% 
especificaciones 

Total Proyecto Eléctrico 100% 

ln1talaclón Hldrounltarla Sistema General 15% 
Análisis matemático 25% 
Dimensionamiento 20% 

Planos constructivos, memorias y 40% 
especificaciones 

Total Proyecto Hldroaanltarlo 100% 

Ga1to1 de Publicidad 1.5% 
469,513.75 

Sub Total dt la Obra 31'347.705.00 
IVA 1'752111.00 
lmDOrte Total de la Obra 440Hl70.00 

Nota: 
En el supuesto caso de invertir el capital en Casa de Bolsa o Instituciones Bancarias se contaóa con una 
utilidad anual de: 

Flnancllmllnto Tipo 

Bancario 
Bolsa de Dinero 

Tasa de Interés 
(anual) 
3.5% 
5% 

Utilidades por capital en 
inversión bancaria 

1 '143,411.00 
2'204,913.00 

TESIS CON 
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Anillll1 Financiero 

No. de 1lumnot 

380 

Coatod1 
Collgl1tur1 

1,800.00 

No.dtmnn 

12 

Inscripción 

2,000.00 

Importa Anutl 
(tlnlVA) 

8,4H,OOO.OO 

IVA .......................................................................................................................................... $1'274,400.00 
TOTAL ..................................................................................................................................... $11770,400.00 

44'0H,870.00 • 100% dll Clpltal 

9'770,400.00 • X% dt recupmclón 1nu1I • 22.15% > 5% Bol11 dt dinero. 

El periodo de recuperteión seré el monto total de inversión entre el ingreso total anual, 11biendo de tntemlno 
que el periodo de recuperación de una construcción para que sea un excelente negocio debe ser menor 110 
allot por lol fact0181 de depreciación del inmueble y mantenimiento. 

Mi proyecto cuenta con un periodo de recuperación de 4 allos 8 meses, con estos números se demuestra la 
faclibllidld del mismo. 



Ahora que he concluido esta tesis resalto el 

trtulo bajo el cual quedara marcado para mi 

este proceso: Tiempo, e1mblo y tu111r. Logro 

tener mejor claridad, que estas tres variables 

fonn1n parte de una ecu1ciOn en la que qued6 

absorbido trltando de encontrar respuestas. 

Un recorrido slnuoso y muchas veces sin 

11lid1 aparente. Sin duda, ublclrse en el 

tiempo y el esplCio es importente para poder 

ver fol Clmbiol que los ciclos de fa vida 

demlnd1n, y ffevlrlos 1 Clbo. T1I vez 1e1 l1 

necetidadefcristllizldorofld1ridld. 

AnaliZlndo el resuflldo de esll tesis, y 

todavla sin 11 distlncia neceuria para 

. escfarlcer 1lgunas hechol, puedo entrever 

que el 8lpac:io entre el punto de paltidl y el 

punto final se encuentran relativamente 

cercanos en intencionel e interprelleiones. 

Un proceso IPlf9l1llmenle no Hnul, lino 
1 

' espiral. Sin embargo, el tllmpo 11 lo que In 

' \ dilllncil. 

" ' 

Es asl que el entendimiento del tiempo y 

objetivos de una tesis es clave. Los riesgos de 

sobrepaurse son grandes. Entonces, creo 

que mis cuestionamientos y dudas deben de 

vertirse en los conocimientos y la experiencl1 

y evitar el sobredimension1miento de las 

cosas, situlCiones, personas, problemas (y 

fas tesis). 

Este trabajo fue un ejercicio de interpretaclón 

de fa identidad de un fugar con la finafidld de 

llevar a Clbo la lntegraciOn de una 

intervenciOn arquitectOnic1 en tensiOn, 

diéfogo y cuestlonamiento. Me parece que 

m6s que uber si lo logré o no, por fo menos, 

ahora puedo decir ... ahl muere, punto tima! y 

que Yenlll lo que slguel 

~/6 



• Ayala Alonso, Enrique. La casa de la ciudad de 

México, evolución y transfonnaciones ( Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, 1996) 278 pp. 

• Baudnllard Jean - Jean Nouvel, Les objets 

singuliers: ArcMecture et philosophie (Calrnann

Lévy, France 2000)125 pp. 

• Benjamín, Andrew. Philosophy & Architecture, en 

Journal º' Philosophy & the VISUal Arts (Acaderny 

Editions / St Martin's Press, New York, 1990) 96 

pp. 

• Blanco, José Joaquín. Empezaba el siglo en la 

ciudad de México ( Martín Casilla Editores, Col. 

Memoria y olvido: Imágenes de México, 1983) 

76pp. 

• Bonet Correa, Antonio I De la maza, Francisro; 

, La arquitectura de la época ¡xirfiriana (SEP-INBA, 

México, D.F., 1978) No.7, pp. 

• Boyer, M. Christine. The City of Collective 

Mernory: 1ts Historical imagery and Architectural 

Entertainrnents (The MrT Press, Cambridge 
" \ 

Massachusetts, 1994) 500 pp. 

• Darnisch, Hubert, 'les T relraux de la vie 

rnoderne", Le Corbusier, une encydopécfie, Pañs, 

Centre Goerges Pornpidou, 1987, pp. 252-259 

• De la Peña, Sergio. La formación del capitaf ISITIO 

en México (Siglo XXI ecfrtores, México, D.F.,1976) 

• Deleuze, Gilles. Cinema 1 : The Movernent-lrnage 

(University of Minnesola Press, Minneapolis, 

1986) 250 pp. 

• Foster, Hal, The Anti-Aesthetic: Essays 

on postrnodern culture (Bay Press; Seattle, 

Washington; 1983), 159 pp. 

• Foucault, Michel. ''On governmentalitf, ldeology 

and Consciousness, 6 (1979), pp. 5-22 

• Galindo y Villa. Jesús. Ciudad de México. 

Imprenta y Fotoropia de la Secretaria de Fomento, 

México, 1906 

• García Martínez, Bernardo. Historia de México, 

Méxioo, Everest, 1984, p. 154. 

• Goldsworthy, Andy. Time (Tharnes & Hudson, 

Londres, 2000) 203 pp. Coronología ¡xir Terry 

Friedrnan 

• González, Luis. Paz portirica, en fflSloria 

General de México, México, B Colegio de México, 

1998, p. 970. 

• Gortari Rab;ela, Hira de I Hernández Franyuti, 

Regína La c'udad de México y el distrito Federal 

(Instituto de Investigaciones Dr.José Maria Luis 

Mora) 301 pp. 

• Kahn, Louis l. Writings, Lectures, lnterviews, 

Nueva York, Rizzoli, 1991, p. 242 

• Katzrnan, Israel. Arquitectura del siglo XIX en 

México (Centro de Investigaciones Arquitectónicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1973) 

Torno 1, 3-pp. 

• L.anger, Suzanne Feeling and fonn: a theory of 

art, Nueva York, Salbner, 1953 

• López Rosado, Diego G. Curso de historia 

eoonórnica de México (Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, D.F., 1973). 

• Lynch, Kevin. La Imagen de la Ciudad (Eártorial 

Gustavo Gili, Barcelona 1984; de la versión 

original: The lrnage of a City, The Massachussets 

lnstitute of Technology Press, Cambridge, 

Massachussets, 1960) 227 pp. 

• Martín Hernández, Vicente, Arquitectura 

doméstica de la ciudad de México: 1890-1925 

(Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, 1981) 

• Maza, Francisro de la. Del Neoclásico al Art 



1-

Nouveau y Primer viaje a Europa Dos estucflOS 

inéditos (SEP, México,1974)Se¡rSetentas 150, 

191 pp. 

• Meyer, Lorenzo. La postmodemidad mexicana, 

Reforma, 27 de Junio de 2002. 

• Morales, Ma Dolores 1813,. Estructura urbana 

y distnbuáón de la propiedad en la ciudad de 

México en Historia Mexicana (B Colegio de 

México, México,D.F., 1976) Vol.XXV, no. 3 

• Morales, Ma Dolores. La Expansión de la 

ciudad de México en el siglo XIX. B caso de los 

fracrionamientos en Moreno Toscano, Alejandra 

et flJ. Investigaciones sobre la historia de México 

l. (Instituto Nacional de Antropología e Historia, 

México, D.F., 1974) 

• Novo, Salvador, Nueva grandeza mexicana. 

Ensayo sobrb la ciudad de méxico y sus 

alrededores en 1946 (Hermes, México, ), 180 pp. 

• Pallasmaa, Juhani, The eyes of the skin: 

Architecture and the sense ( Academy Eártions, 

Great Britain, 1996), 56 pp. 

• Rossi, Aldo , La arquitectura de la ciudad (Editorial 

Gustavo Gili, S.A, Barcelona, 1982) 31 O pp 

• Russell, Berrnan. The routinization of charismatic 

modemism and the problem of post-modemism, 

Cultural Critique, 5 (1986), pp. 4!Hi8. 

• Segurajauregui, Bena; Arquitectura Porfirista 

(Universidad Autónoma Metropolitana 

Azcapotzaloo, Tilde Editores, México, D.F., 1990). 

• Tavares López, Edgar, Colonia Roma (Editorial 

Clío, México, 1995) 192 pp. 

• Tovar de Teresa, Guíllenno, La Ciudad de 

los Palacios: crónica de un patrimonio perdido 

(Fundación Cultural Televisa, AG., México, D.F., 

1991) Tomo 1, 191 pp y Torno 11 

• Zea, Leopoldo. El pensamiento latinoamericano 

(Editorial Pormaca, México, 1965) vol. 11 

" ' i 

____ .,, 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. El Tema
	Capítulo II. EL Lugar
	Capítulo III. El Terreno
	Capítulo IV. El Planteamiento
	Capítulo V. La Ideación
	Capítulo VI. El Proyecto
	Conclusiones
	Bibliografía



