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Introducción. 

hace aproximadamente veinte años, mi 
dedicada al desarrollo 

que abarcan trabajado en 
ex profeso 

colaborado en 
inmuebles readecuados e incluso restaurados. 

multidisciplinarios e interdisciplinarios, aliado 
investigadores, muebles e 

in museólogos, 
en que ha sido neCElsana restauración y 
destinados a museos aE~spen'anon principalmente mi 

experiencia son son las inquietudes 
motivo de especial 
histórico y cultural, 

cuando se con valor 
como museos: Una es de carácter 

puramente m la otra es de carácter 

reacción del un inmueble con valor histórico y cultural 
como museo, va desde absoluta o la 

curiosidad efímera interés vivo conocer la historia de 
espacios que recorre. Generalmente 
colección, a eso va museo, acude 

personal, la ocupación del tiempo 
vez acude con interés de conocer el quizá de manera 

inconsciente lo disfrute, recorra sus espacios con placer, disfrute de un 
patio, una fuente y contexto en general. Tal vez, en el mejor de 
casos, espacio su curiosidad, si sus posibilidades econó-

lo permiten, el costoso la exposición, en 
se enterará del edificio y quienes lo ocuparon 
originalmente, llevará algunas muy fotografías no 
le dicen mucho y en los casos se sin satisfacer su 
inquietud. 
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INTRODUCCIÓN 

En alguna 
comentó sus d 
derar inm 

durante una charla informal, un visitante me 
éstas incrementaron mi interés, por qué no ,-,.....,,,"',

como la pieza fundamental de la exhibición 
alberga, por q no considerar una como un área de exhibición, 
por no como una 
exhibición 

En otro r.rt"lon y punto de la dotación 
y recursos museográficos, n los requerimientos 

que la 
colección 
profundo 
aplicación 

conservación, y exhibición que la 
se complica en estos casos, un conocimiento 

una cada vez mayor cerl'idumbre en la 

El uso de recursos museísticos em 
de nuestro mediante la correcta y am 
tema común en la museística tradicional 
objeto arq tiene como intención 
contribuyan a su apropiación cultural 
riamente en la considerable reducción 
usuario. 

una mejor comprensión 
lectura de los objetos, 
poca aplicación en el 

esfuerzos que 
derive necesa

causado por 

Una vez entusiasmo inicial la posibilidad de 
dotar de recursos museísticos a la arquitectura y con plena conciencia 
de bien y común reticencia para musealizable 
al objeto arquitectónico-urbanístico, el análisis 
entre ellas se que restaurar no 

lo tangible, que 
ca en ámbito técnico pero 
complementarse con acciones que 
parte conciente y sensibilizada. 

El análisis se basa en un 
intervenido-Educar-Conservar, en este proceso 
interrelacionan y se retroalimenfan: la 
proporciona 
permita la 
que deriva en 
restauración se 
círculo virtuoso. 

Este 
hace más 
trabajo se 
entorno in 
objeto 

necesarios para 
a su vez la exhibición 

en la que 
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INTRODUCC1ÓN 

Por otra parte la investigación obligó a tratar el tema en diversos 
grandes rubros, por un lado se encuentran el objeto cultural, el 
coleccionismo y la exhibición museográfica como promotora 
fundamental de la conservación, fue necesario el análisis historiográfico 
del objeto, de su acopio y de su resguardo. 

El desarrollo de la investigación permitió a su vez detectar la evolución 
historiográfica del concepto museo así como los recursos y los alcances 
que la museología contemporánea ofrece, alcances que superan al 
concepto tradicional de museo como institución-edificio y permite 
extenderlo, por ejemplo, a conceptos como los de museo imaginario o 
comunitario, que entre otras características no se limitan a acotaciones 
espaciales. 

En otro rubro se hace una reflexión sobre la restauración como práctica 
dinámica e incluyente, inserta en la acción global de la conservación 
del patrimonio en su conjunto, que permita dentro de su desarrollo 
evolutivo, la posible ampliación de sus alcances sobre todo en la 
actividad posterior al proceso de intervención puramente técnico, con 
objeto de fomentar la conservación integra! del patrimonio y de revertir 
la necesidad de restauración provocada por el deterioro causado por 
el desconocimiento por parte del usuario, este proceso reduce por lo 
tanto la restauración a una intervención enfocada específicamente a 
los estragos que el tiempo y factores físicos e imprevisibles provocan. 

Un acercamiento a las teorías de restauración se hizo necesario, sobre 
todo en el ámbito filosófico-axiológico, con la intención de vislumbrar el 
camino a seguir en las condiciones actuales. La investigación permitió 
detectar la disyuntiva axiológica en la evolución de la aplicación de los 
valores en distintas etapas históricas de la práctica de la restauración. Si 
bien podría resultar ingenua la pretensión de aplicar el valor arlístico en 
la práctica de la restauración, éste es de suma importancia para 
promover la percepción del usuario hacia la cultura arquitectónica; la 
percepción se analizó con apoyo de una analogía con la música, arte
ciencia en la que los especialistas han allanado el camino teórico sobre 
todo en la relación que existe entre obra y perceptor: como es sabido, 
la música históricamente guarda estrecha relación con la arquitectura 
aunque actualmente ambas artes transiten por caminos divergentes 
debido sobre todo al desfase entre el usuario y la obra edilicia. 

Junto con la aproximación a las teorías de la restauración fue necesaria 
la integración de una reflexión sobre los términos tanto de los objetos 
por intervenir como de los procedimientos utilizados en restauración, en 
el primer caso la propuesta de Carlos Chanfón para sustituir el término 
monumento por objeto, por bien o por patrimonio culturales, deja 

9 
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abierta la puerta para ampliar el espectro de casos de estudio. Evitar la 
discriminación que el término monumento implica, complementa y 
permite contextualizar la posible exhibición museográfica de la 
arquitectura. En el segundo caso el análisis privilegia a la actividad de 
conservar como un proceso que no se reduce a las acciones 
condicionadas por los términos utilizadas en el ámbito técnico, 
conformando así a la actividad que nos ocupa como una suma de 
procesos que permiten la intervención de disciplinas próximas y afines. 

Se consideró necesario complementar el análisis con un estudio sobre la 
percepción del entorno y la fragilidad de los símbolos. Es bien conocido 
el desfase que existe entre la arquitectura contemporánea y los usuarios 
al que se suma el desinterés del grueso de la población por el 
patrimonio arquitectónico; aunque las causas en ambos casos pueden 
ser distintas; el desfase general entre arquitectura y perceptor se 
incrementa cuando es necesario intervenir al objeto con cambios de 
programa o con ampliaciones necesarias para la actualización que 
permita su reutilización; ante tal situación, se vuelve imprescindible la 
aplicación de medidas que a través del despliegue de información, de 
manera ordenada y atractiva, conduzcan a la apropiación genera
lizada del objeto cultural arquitectónico. 

El tema de la apropiación del objeto arquitectónico-urbanístico condujo 
a una aproximación a la historiografía del mensaje pedagógico de la 
ciudad, se analizaron los puntos de inflexión que históricamente han 
marcado los cambios de dirección de la conducta de la población. 

A partir de este acercamiento se realizó el análisis de la calle como 
instrumento cultual en constante transformación, se tomaron tres 
ejemplos representativos: Donceles por ser la calle en la que se 
encuentra el objeto de estudio, Cinco de Mayo por encontrarse en el 
entorno inmediato y por haber sido objeto de considerables 
transformaciones, por último se analizó el Paseo de la Reforma, esta 
calzada revistió un especial interés para el tema que nos ocupa, por el 
carácter didáctico que se le imprimió a finales del siglo XIX. Como 
complemento, en este apartado se incluyó un análisis de la arquitectura 
doméstica y de sus transformaciones a lo largo de la historia necesario 
para la comprensión del caso de estudio. 

El desarrollo de la investigación condujo al estudio de Donceles 63 y de 
su entorno inmediato, en este rubro la atención se concentró en la 
manzana conformada por las calles de Donceles, Chile, Tacuba y 
Palma Norte, este segmento urbano además se distingue entre otros del 
Centro Histórico por contar con un corazón de manzana libre de 
construcción. 

10 



INTRODUCCION 

Como parte del estudio de la calle de Donceles, se realizó el análisis de 
la morfología arquitectónica de los edificios correspondientes al 
paramento sur de la calle de Donceles, en el tramo comprendido entre 
la calles de Palma Norte y República de Chile. 

Esta etapa del trabajo condujo directamente al estudio y al proyecto 
de intervención del objeto de estudio en cuestión, en el que se incluye 
una propuesta de intervención del conjunto que corresponde a la 
manzana mencionada. 

El úl"l"imo rubro corresponde al tratamiento museístico, que se divide a su 
vez en dos apartados, uno corresponde al inmueble y otro al espacio 
urbano, en el primero se desarrolló el programa arquitectónico a partir 
de un programa modelo basado en la experiencia profesional que fue 
adecuado a las condiciones específicas del caso de estudio, el 
programa se complementa con la descripción de los guiones 
museológico-temático y con la propuesta de recursos museográficos. 
Para el espacio urbano se proponen los contenidos del guión temático 
para inmuebles, para las calles y para el Centro Histórico, este sub
apartado se complementa con una descripción de los recursos 
museográficos propuestos. 

11 



1. OBJETO CULTURAL. COLECCIONISMO y MUSEOLOGíA. 

1.1. Origen y valor del objeto cultural. 

pintura fue la primera expresión 
sus huellas en la arena o los ara 

Giedion (1981) la aparición 
tabique, el perfil y 

aparecen humana cuando 
humano alcanzó sus dimensiones plenas, con hombre que 

conocemos como 

se caracteriza por su gran carga simbólica, y en cuanto 
a del nuestro, hace un recuento las teorías que 

n de explicar el motor que impulsó a la creación en sus primeras 
manifestaciones: según deseo se encuentra la 

para Wilhelm ansiedad y el 
del hombre, para ansiedad 

para Salomón móvii consiste en y magia, 
historiador y con la forma se evoca de manera 

palabra. 

de las es vá pero sobre todo 
la idea de que el no puede ser motivo 

varios en conjunto, así se tornan tam 
posibilidades del juego, del por el arte, yen 

o deseo símbolos o signos 
Giedion, 1981 ). 

El ser humano motivado por la 
elaborados 

tenerse en 
un sólo impulso 

válidos los 
de la 

a proveerse 
después 

tejido fibras, la 
se IniCia de la y se desarrolla 

aplicación del torno y las manufacturas en piedra (Ibid.). 

una época que 
quince mil 
instrumento con 

reproducciones de CUJ..llJ..l.CU .... 

un ideal 

por razones primordiales su 
procurarse las 
animales para la LLU·.:>.Lil.Q. UUtA.L.L'-""'-",,". 

12 



l. OBJETO CULTURAL, COLECCIONISMO y IVlUJL'-'LV\J1 

Da de expresión 
vive en comunidad, transforma 
líneas, con y 
míticas y vez 

posteriormente crear 
cit). 

este pnnClplO (Gua! 

sedentario y 
instrumentos con muescas y 

animales, con intenciones 
Transforma originalmente lo útil en 

adornos (Gua!. op. 

El origen primigenio de la expresión artística no es fundamental 
de el resultado impulso humano por r-r~::''',-I,..,.r"I y la 
modificación del entorno y la fabricación así como el 

motivos de papel juegan en 
nuestro 

El ser se caracteriza forma a sus ideas fa 
artefactos, cada uno ellos las refleja y se suma a lo 

que llamamos cultura. "Cultura es un entramado que se 
ponen como opina S. Beckow, mediante y los 
artefactos el ser humano y transmite con fin de 
adaptarse al en el ha vivir y procrearse" Joseph, 
1997, 15). 

Para Ballart ni su consecuencia son en sí mismos cultura, 
los como se apunta en párrafo anterior son manifes-
taciones cultura, es decir contribuyen a transmitir información dentro 
de un sislema de aprendizaje social. De tal que los 
artefados constituyen la cultura de un determinado grupo 
social. sobreviven a individuos, la de 
información cultural trasciende y conecta al con el 
presente. 

.....,,,,,nT"" utilitario, los 
son sujetos uso, 

son automáticarn':::'r\T= 
y un tercer grupo a los 

maxlmo posible, por ejemplo un libro, un templo o una joya 
(Bailart,op. cit, 19-20). 

Ante la dimensión del tiempo y sus 
puede es decir, 
considerados 

una serie 
único en caso de no 
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1, OBJETO CULTURAL. COLECCIONISMO y MUSEOLOGÍA 

determinados "".u.'~V''''' como los arqueólogos, por ejemplo, 
del pasado también un objeto 

y por objeto de 
ULI.'U'H'LU cultural, ya científica, 

todo 10 viene del , op. cit., 

En conclusión, otorgamos a los pasado un 
supuesto va de lo utmtario, este punto nada 
nos serviría en la actualidad y en la un viejo astrolabio, su valor 
se inscribe en plano cultural, aun ahí, en donde se """trth 

jerarquías en cuanto a la calidad íos 
temporales y máxima duración, 
inamovible y que 
patrimonio. " a 
honda en la observador, modo que 
de objeto a secas se convierta en patrimonio cultural" (lbid., 20). 

1.2. El coleccionismo, origen de la conservación del objeto cultural. 

Germina la civi".,.,..·.-I.""' 
objetos 
dispares, 
artística 

una conexión 
identidad a la 
Mansard , 2004 l. 

Do~;ee los 

superación y expresión 
que el alcanza la 

,y que los no sólo 

La reunión o objetos no es cosa nueva, los objetos hablan del 
pasado, y según Ballart: único seguro con lo 
cuenta el ser humano [ ... ] puesto que proviene. Esta válvula 
seguridad el momento en hombre la 
facultad (Ballart Joseph, op. 

En seguida Ballart se refiere a lo Antonio 
expresaba en 1868 en museo universal". 

¡Es humano no se ;::>GLICJ.",",a'-,'-' 

nn.;:,."',c,,,n,Y'I de un y asprra 
conservar depósito de sus como aquellas 
errantes la antigüedad que, cuando se trasladaban de una 
comarca a otra, cargaban sobre hombros los 

sus padres! (Ibid). 

14 
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que pasa y 
Tiempo", 
anular al 
"intentando a 

Ferná 

Tiempo 

Las 
lOS 

1. OBJETO CULTURAL, COLECCIONISMO y Ml ¡SEOLOGÍA 

existen dos formas 
ura, al segundo los etnólogos lo llaman 

connotaciones de ritual y mito, mediante se 
pasa, para descubrirlo propone un 

nuevo los recursos su infancia, en 
mismo papel que el mito para los primitivos, 

de tra nsc ursa 

en colecciones surge la necesidad 
museo, al que entonces podremos 

en donde el hombre se encuentra con su 
conciencia del tiempo en sus 

pasa y el tiempo que perdura o 

un ingrediente importante a 
colectiva. Sin el tiempo, ( ... ) no 

memoria ni patrimonio. Por tanto 
Conocer, interpretar y relatar 

duda la forma de 
porvenir del 

en museos tal y como 

, cultura y el arte no eran más que 
privilegiados, bien como elementos de 

como curiosidad superior reservada a 
Iglesias y palacios guardaban 

LCll"""""'."'" del patrimonio histórico-artístico 
producido hasta entonces (Alonso 

visto, no caminan en la historia de 
manera para concepto coleccionismo ha 
cambiado, museo no puede aplicarse a otras épocas con 
la idea de institución, ne:.nt:>rrl pública, que reconocemos en 

15 



1. OBJETO CULTURAL, COLECCIONISMO y 

actualidad, por tanto cuando se habla mouseion los griegos 
habrá que entenderlo en su contexto histórico, como un en el 
que se guardan objetos pasado, valiosos para una comunidad y en 
muchas ocasiones para minorías, con el tiempo 
concepto habría cambiar y los museos permitirían que las 

observadas la colectividad. 

La Grecia clásica 
"m useo 11 como "u na 
de obras de 
Fernández, 1999, 

etimológico la palabra 
rrlTllr'rI del coleccionismo 

sus tesoros" (Alonso 

acervos aumentan y [os griegos por se ven en 
de resguardarlos, surgen las bibliotecas como la Alejandría, 
se los tesoros de y santuarios, las tablas pintadas 
permanecen en pinacotecas. 

conquistas y la expansión propician traslado 
de un lugar a romanos como botín 

guerra. n y se vuelven poder ocultar la 
admiración que por sus conquistados posteriormente darle 
un hedonista y al coleccionismo. 

otros casos como en de los las colecciones se 
concentraban como ofrendas votivas, sin descartar otros se 
coleccionaban objetos e incluso se habla restauración 

pirámides parte del hijo de Ra 11 (Ferná Miguel 
1987) . 

Uno de más y más es el 
primeras colecciones este tipo se dieron 

en culturas y Las más fehacientes 
sobre ellas { ... ] provienen de donde se originaron a partir 
de las ofrendas que creyentes en y 
santuarios Mansard, 2004, 38). 

El cristianismo por su parte rlc.nc,rn. su propia forma 
con el culto a las reliquias. 

instauración '-'""-, . .u",",'",,."'"", a 10 
[ ... } Surge una nueva 

religión, más 
(Femández, 

recuerdos 
en el valor de 

cit., 22}. 

El coleccionismo no en caso la misma aplicación que 
actualmente conocemos: en un amplio en nuestro tiempo 
identificamos al coleccionista como alguien con alto adquisitivo 
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1. OBJETO CULTURAL, COLECCIONISMO y MUSEOLOGÍA 

que es capaz de adquirir piezas costosas para su propio goce personal, 
en un medio comercial del arte que no descarta las posibilidades de 
inversión y comercio especulativo que desde 1952 se desató con la 
venta del cuadro de Cézanne Pommees et Biscuits en 94,280 dólares en 
una subasta en Paris (Meyer, Kart,1990). Aunque hay otros muchos 
rangos de coleccionismo, es el ligado al comercio el que aparece en 
un primer esquema de nuestra percepción. El diccionario define 
colección como un conjunto de cosas, generalmente de una misma 
especie o como gran cantidad de ciertas cosas. 

La duda radica en aplicar el concepto coleccionismo a la reunión de 
objetos en otra época o circunstancia diferente a la nuestra, por 
ejemplo en el caso de coleccionismo de reliquias, podríamos buscar 
una alternativa: acopio de reliquias, si volvemos al diccionario el término 
acopio se refiere a reunir en cantidad alguna cosa. 

Miguel Ángel Fernández en su Historia de los Museos utHiza el término: 
"una nueva concepción de coleccionismo" (Fernández Miguel Ángel. 
op. cit., 22) cuando se refiere a la transformación de las versiones 
museísticas del mundo clásico con el advenimiento del culto a las 
reliquias, por su parte Luisa Fernando Rico Mansard matiza el concepto 
y se refiere a la "reunión de objetos". 

Durante los primeros siglos de esta era, cuando la influencia de 
la Iglesia católica se expandió a todas las instituciones de la 
Europa occidental, esta costumbre no sólo se mantuvo sino que 
se intensificó, dando paso a la reunión de objetos que sirvieran 
de propaganda de la moral cristiana. Testimonios, reliquias de 
apóstoles y santos, objetos de todo tipo donados a la Iglesia, se 
depositaban en vitrinas y armarios, para formar verdaderos 
tesoros en torno a los templos, monasterios y catedrales (Rico, 
Mansard, op. cit., 38). 

Después de todo, siempre en estos casos, se trata de una reunión de 
objetos, actividad a la que nos referimos genéricamente como 
coleccionismo. que indudablemente ha variado a través del tiempo y 
del espacio, se han transformado también los medios y la forma de 
reunirlos así como a las intenciones para hacerlo. 

Así encontramos un término recurrente como consecuencia de la 
creación artística: coleccionismo, por nostalgia histórica, por placer o 
por interés económico, como "refuerzo del sentimiento colectivo" 
(Ballart, Joseph, 1997) en el que se apoya la identidad; el coleccionismo 
hasta nuestros días es y ha sido el móvil fundamental de la 
conservación y de la restauración del objeto artístico. A la secuencia de 
fabricación de lo útil, de creación del objeto artístico, del deseo de 
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guardar y coleccionar, pueden términos como saqueo, 
y en muchos casos destrucción, aun así concluir 

coleccionismo a lo largo la ......... ,,""'1".'" representa y 
reconocimiento y la consecuente r\n'''':>r\/rtt-'r\,'''' de los r\r,IQ1'r\t;: 

con de lucro, con un fondo 
y búsqueda prestigio es contuvo la destrucción de 

la arquitectura y la escultura en Roma en el siglo XV y 

XV. 

El 

escarceos restauración con la aplicación 
semidestruidas complementar otras, propició 

de copias y aprendizaje artístico (Meyer, Kart, 

los objetos pasado 
XIV, el cambio actitud 

en Roma 
en el siglo 

crunbio se 
configurando 
monumentos 

a que a del siglo se 

romano 
imaginaba como 
"valor histórico y 

histórico que se u <;:;'':> f.J'C; , en la 

,-,.1.,"'<:>.1..'-"'" comenzaron a 
por el recuerdo patriótico 
del antiguo y que 

llena se 
[ ... ] sino 

op. cit., 33 

se encontraran de no sólo monumentos 
como la columna de incluso fragmentos 
insignificantes molduras y [ ... ] Del mismo modo el 

se comenzaran a coleccionar incluso 
in trascenden tes [. el in terés 
pnmera vez vemos el hombre reconoce en y acciones 

~L_'~~'~, separadas la propia 
estarnos previos a cultural y 

Alois, op. cit., 

político el pasado se a 
,,-,,-,,-,,-,.;) espaciales aspecto tuvo 

como consecuencia la de Roma con fin 
a las grandes que año con año 

y que del 
Wr\I'Tlr"l y sus principales como el y San Pedro fueron 

transformaciones hasta conformar la morfología urbana tal y 
conocemos hoy, se ampliaron 

piedra, se restauraron 
Vaticano (Kart Meyer, 
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a pensar que como en ningún lugar del mundo y 
papas, es en Roma rt"nrt= encontramos las ........ ,,...,.,<"' .. ,..,'" 

restauración de bienes y no sólo eso: 

la misma epoca 
el "valor , menos 

monumentos clásicos dictó disposiciones para la 
ae;SU:lcana.O especialmente el 

1534). Como el derecho 
de monumentos no 

inmediatamente se vio en necesidad de rodear 
recién descubiertos especiales medidas de 

[ ... ) Así se puede con toda justicia que la 
conservación de monumentos en sentido moderno 

en el Renacimiento con despertar de una 
"""''''''''''_LV.U consciente por los monumentos clásicos, así como el 

establecimiento de disposiciones para su protección. 
IL'U.'~U" .• Alois, op. cit., 35). 

nos queda claro 
objetos del pasado, 

el objeto 
conservado, 

colateral dentro 
de nuevas formas 

los objetos, estas a su vez 
de trabajo que se 

la actividad creativa. 

conduce a la 
de las 

humana es 
utilizado y 

r\ .. ,. ... r-c.::.",.... se integra 
inspiradas en 

n la conformación 

En el siglo XV se restauran no sólo edificios, por lo antiguo se 
formación traduce en la restauración de 

extensas 
como 

Entre 

manuscritos 
la impresión de los 

antiguos que se 
disiancia 1 S 

en el sentido 

del siglo 

hasta el siglo XV, 
Vilrubio. A partir de 
y después 

y Paladio. Alberti en sus 
humanista las artes 

entonces practicadas a ser artes liberales. De 
de la proporción se equiparan la 

conmensurabilidad del ser humano y aplica el 
la forma humana como toda proporción, 

musical y panteísta su tratado 
De re Alberti nos da dos "=lrTl=nT"::,." fundamentales para la 

la teórica y la métodos y 
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los dibujos ortogonales 
medición y trazo. Alberti trabaja 

volumen a escala y deja la 
la obra. Del tratado 

categorías vifrubianas que se 
asume que el edificio no 
por eso en su tratado da 1m 

Las obras de Alberti son reT'lel ...... 

la aplicación numérica. (Battisti, 

rr"~I,..."n de Alberti son las primeras que se 
y proyecto, en el que nada y 

como origen el interés por los que 
en una erudición arqueológica y 

del objeto cultural. 

tiempo y aún en la actualidad. hay 
"museo" piensan en fósil. 

Pareciera como si 
tuvieron un valor instrumental y a un museo, ya 

en ningún otro espacio, su valor a un fin 
o traducido a comerciales, 
del arte pueden ser tan como las los 

exponentes del deporte comercial. Olvidamos las piezas 
historia, nos narran su pasado, nos lo fuimos, lo que 

somos y lo que seremos, cuando nos acercamos a comprendemos 
su fin no ser exclusivamente utilitario, o estético 

en un tradicional. 

potencialidad del objeto cultural y 
contemporánea como puerta 

'-'-'''-'lCU .... de sus manifestaciones a 
todos los 
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Tanto piezas célebres como anónimas, altamente artísticas o de artes 
aplicadas pueden sufrir el mismo destino. Tratándose de piezas 
anónimas o poco famosas. el aprecio, la admiración y estudio. se 
reseNan a unos cuantos iniciados, a coleccionistas, a anticuarios y a 
especialistas. En cuanto alguno de ellos descubre una pieza, 
confundida entre muchas, en la bodega de algún museo, en una 
tienda de antigüedades. en posesión de algún coleccionista o hasta en 
un mercado de pulgas, quisiera de inmediato extraerla, saber más de 
ella, comprobar si forma parte de su investigación o de su colección, el 
interés casi raya en la codicia. la identifica a primera vista y a través del 
estudio, el profesional o el aficionado descubren en ella relaciones y 
cualidades insospechadas. 

Con las piezas arqueológicas "menores" el fenómeno es distinto, si bien 
hasta hace algunos años eran consideradas como "tepa/cates", ahora 
se reconoce su valor y hasta se ha creado una conciencia colediva 
alimentada por los medios que se traduce en el temor de poseerlas en 
la clandestinidad, jerarquías aparte, su alto valor no se pone en tela de 
juicio. nos pertenecen a todos. 

Existen piezas de todos tipos, en total abandono, confundidas ente otras 
tantas de diversa índole, valor y procedencia; en bodegas de museos, 
en tiendas de anticuarios, en mercados de "chácharas", exhibidas en 
museos; piezas que llaman la atención de unos cuantos, que son 
rescatadas. analizadas y estudiadas; piezas anónimas, desconocidas, 
que forman parte de la historia de un pueblo, de una comunidad o 
hasta de una familia, fotografías antiguas que se venden por fajos, 
muebles desechados en aras de la modernidad, ropa y zapatos con 
tallas y materiales inconcebibles para nuestro modo actual de vida. 
Piezas con una historia que contar y que son apreciadas sólo por 
iniciados, que cuando pueden adquirirlas, padecen sentimientos 
encontrados, se debaten entre el valor artístico y el costo económico, 
algunos hasta sufren cuando, por premura económica, se desprenden 
de ellas, otros se resisten a venderlas, tal vez por eso, en algunos casos 
les atribuyan un costo exorbitante. 

Cuado una de estas piezas, encaja como motivo de estudio en el 
ámbito profesional, adquiere otro valor, para ella se inicia un nuevo 
proceso, pasa a formar parte de un estudio formal, se escribe su historia 
y ésta se integra al valor de su apreciación visual. la pieza se vuelve 
otra, forma parte de un contexto, encuentra congéneres, y sobre todo 
se exhibe, el espectador la percibe desde todos los ángulos posibles; 
podemos decir entonces que pasó por un proceso museístico, en el que 
todos los recursos, incluso los publicitarios, contribuyen a su 
conocimiento integral. 
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De esta forma, la pieza gana un lugar en nuestra mente, en nuestros 
sentidos, en nuestra percepción; a través del espacio museográfico y 
del frotamiento museológico puede ser ampliamente conocida, 
apreciada, estudiada. Siempre cabe la posibilidad de que el 
conocimiento de su existencia rebase los confines del museo que la 
alberga e incluso, aun sin ser todavía célebre, sea requerida en otros 
ámbitos o en otras latitudes, viaja en préstamo, va a cumplir otra 
misión, contribuye a contar la historia de otras piezas. Cuando esto 
sucede, llegamos a la sala de exhibición y nos encontramos con una 
fotografía y una cédula que nos explica que la pieza está en préstamo, 
en tales circunstancias podemos ir desde la indiferencia, pasando por la 
curiosidad, hasta la nostalgia o la impaciencia, la pieza en cualquier 
caso ya ha ganado un lugar, ni el más importante ni el más 
insignificante, ha ganado simple y llanamente: su lugar, puede ser que 
para entonces ya se haya vuelto entrañable y nos pertenezca a todos; 
a pesar de no poder tocarla, la acariciamos con la vista, y de ser posible 
la percibimos plenamente. El famoso "monito de obsidiana" de la sala 
Mexica nunca será el mismo después del robo, durante su ausencia 
pensamos que iamás volveríamos a verlo. 

1.4. El quehacer musetsnco en la actualidad. 

En un museo contemporáneo pueden exhibirse piezas o temas con los 
que nunca antes hubiéramos concebido una exhibición museográfica. 
Los temas son vastos, bastará revisar alguna publicación especializada, 
en México recientemente ha aparecido la revista Museos de México y 
del Mundo, la riqueza temática y conceptual de los museos es 
sorprendente y su actividad es intensa. Encontramos museos del sexo, 
de los enervantes, del arte modesto, de la tecnología jurásica o incluso 
proyectos culturales, con museo incluido, como el de Santiago de 
Compostela, en el que se pretende crear una Ciudad de la Cultura 

La actividad museística de nuestro tiempo "sobrepasa con mucho la 
tradicional percepción historiador, antiguo-museo", ahora se trata de 
"armar un lenguaie distinto en el que no predominarían las visiones de 
los especialistas en historia, arte o ciencia, pero tampoco la postura del 
museógrafo sabelotodo" (Rico, Mansard, 2004, 16). 

El museo actualmente está considerado como un elemento idóneo 
para la educación informal (Rico, Mansard, op. cit.), en la que como 
sabemos participan todos los medios de comunicación e incluso la 
mercadotecnia, en el museo a diferencia de otros medíos se pueden 
utilizar los adelantos tecnológicos sin perder su valor principal: contener 
y preservar el patrimonio. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XX se estructura la museología 
como disciplina referente al quehacer museístico, los especialistas en 
esta joven disciplina. debaten sobre sus alcances y características así 
como con sobre su relación con la oIra parte de este quehacer: la 
museografía. 

En resumen podemos considerar que la museología se encarga del "por 
qué" y que la museografía se encarga del "cómo" (Linares, José, 1994). 
de tal suerte que la museografía es una parte de la museología. 

Según los estatutos deIICOM: 

La museología se encarga del estudio de la historia de los 
museos, de su papel en la sociedad, de sus sistemas específicos 
de investigación, documentación, selección educación y 
organización, así como de las relaciones de la institución en el 
contexto social (Linares, José, op. cit, 18). 

Además de esta definición, en la práctica existen otras consideraciones, 
la museología como ciencia en vías de formación, tiene características 
que la diferencian de otras: es ciencia independiente, posee teoría y 
método: mientras ciencias como la medicina y la pedagogía por 
ejemplo no necesariamente se ocupan del funcionamiento de escuelas 
y hospitales, la museología no se encuentra exenta del funcionamiento 
de los museos, de ahí que además de ciencia independiente es ciencia 
aplicada directamente al objeto de su estudio, a su derivación en el 
campo de las exposiciones corresponde la museografía (Ibid., 17-28). 

Mientras tanto, el proceso museístico universal avanza, surgen nuevas 
disciplinas tratadas en los museos, que evidentemente harán más 
compleja su clasificación, el estudio por lo tanto de esta disciplina está 
en un proceso constante de evolución. 

Para el caso que nos ocupa, conviene saber que existe un historial que 
aunque relativamente reciente, está estructurado tanto en su estudio 
como en su aplicación, y que las experiencias previas permiten 
perfeccionarla y actualizarla. 

Aquella antigua definición de Museo como: "Sitio de visita masiva en el 
que sólo se permite caminar rápido y de frente, mirando todo el tiempo 
los muros laterales" (Saborit. Antonio.2004, 12). ha quedado totalmente 
superada. La nueva museología surge a principios de la década de los 
ochenta del siglo XX, es en Francia donde se reflexiona sobre el futuro 
de esta actividad, se tiene como objetivo fundamental la conservación 
del patrimonio "vivo y no enfermo en mausoleos inaccesibles para la 
mayoría" (Alonso Fernández, op. cit., 25). 
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Aun cuando los museos han servido para mostrar los intereses de los 
gobiernos o de los gobernantes también han sido contenedores de los 
objetos que promueven la identidad cultural y el sentimiento 
nacionalista. 

Basados en la experiencia sabemos que la revaloración integral de 
nuestra cultura tendrá un gran impulso en la medida en la que se 
aprovechen los métodos contemporáneos de comunicación aplicados 
en el plano museístico, que tiene la ventaja sobre los otros medios 
conocidos (cine, televisión, internet) de contener y preservar el 
patrimonio de una manera ordenada y contextualizada. 

Es claro que nos encontramos inmersos en un proceso, la vida 
contemporánea se caracteriza por el gran flujo de información, sobra 
decir que los avances tecnológicos rebasan nuestra capacidad de 
asimilación y aprovechamiento, la cantidad y frecuencia con la que 
recibimos información representa un arma de doble filo, por una parte 
la información se democratiza, llega a todos casi sin obstáculos, por otra 
perdemos nuestra capacidad de identidad al asimilar indiscrimina
damente cuanta información nos llega. Es ahí justamente en donde 
entra en escena la museología y su capacidad educativa, como único 
medio de comunicación que reúne tres características que le dan 
ventaja sobre otros: puede estudiarse y aplicarse con un método 
científico, preserva y conserva el patrimonio y puede aproximarse a las 
instituciones educativas con programas complementarios incursionando 
así en la educación formal. 

Otra de sus ventajas radica en que la intención del quehacer 
museístico, de manera análoga a otras actividades de la población, se 
democratiza cada vez más. es decir, los museólogos contemporáneos 
pugnan por la participación de la sociedad en la actividad del museo, 
incluso en el proceso de su formación. Antes de esa tendencia el 
proceso museístico seguía una rígida línea, especialisfa-exhiblción
espectador, lo que provocaba un marcado distanciamiento entre las 
partes; baste para señalar la poca participación del espectador un 
ejemplo: la actitud de los escolares que se limitaban, y se limitan aún en 
actualidad, en museos que no se han incorporado a los nuevos sistemas 
museológicos, a la copia de cédulas; con esta práctica se pierde el 
gran potencial que el lenguaje objeto musealizado-espectador puede 
ofrecer. Las actuales tendencias museológicas pretenden erradicar 
prácticas como la ejemplificada, se empeñan en promover la 
participación activa de los espectadores. Aun cuando continua vigente 
la premisa tradicional de exhibición museográfica que privilegia al 
impacto visual como medio idóneo para la percepción, este recurso no 
debe limitarse a una participación pasiva del perceptor dentro de los 
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confines de un edificio-museo, es imprescindible su participación activa 
en todos los ámbitos por lo que el quehacer museístico debe 
complementarse con actividades y recursos que la promuevan. 

Como es sabido los servicios educativos de los museos institución 
incorporan cada vez con mayor frecuencia prácticas de participaci6n 
activa, por ejemplo: visitas guiadas por rutas de reconocimiento en 
centros históricos, visitas nocturnas a los museos, conciertos y visitas 
especiales en las que incluso los discapacitados pueden tocar las 
piezas de exhibición. 

Con estas nuevas tendencias, el museo y sus actividades trascienden al 
tradicional concepto del museo como edificio contenedor de 
colecciones para extenderse espacial y temporalmente a lo que los 
museólogos contemporáneos llaman "museo territorio", planteado 
como una estructura descentralizada a la que se suma un patrimonio 
material e inmaterial. natural y cultural con la participación activa de 
una comunidad de la que se pretende la adquisición de una 
conciencia respecto a la existencia y valor de la cultura propia (Alonso 
Fernández, op. cit.). 

En México es evidente el efecto cultural que el reencuentro con el 
pasado prehispánico propició. Este fenómeno fue la piedra clave que 
dio origen al estudio, al conocimiento yola revaloración tanto de las 
zonas arqueológicas como de los objetos, una de las consecuencias 
más afortunadas de este proceso fue la creación de museos tan 
importantes como el Museo Nacional de Antropología, proyecto 
inspirado desde el punto de vista arquitectónico, en el mundo 
prehispánico, éste ejemplo descollante ha servido, con mucho éxito, 
para dar a conocer el amplio espectro de una de las dos raíces 
principales de nuestra cultura. La percepción del visitante ante esta 
museografía ha promovido su puesta en valor así como un fuerte 
impulso al sentimiento nacionalista de un pueblo que no sólo reconoció 
una importante parte de su pasado sino que además tuvo motivos 
reales para sentirse orgulloso de él. 

Desde esta óptica, es comprensible, que en su momento histórico, la 
balanza de revaloración del pasado se haya inclinado favorablemente 
hacia la raíz prehispánica, sobre todo a nivel popular actualmente se 
percibe un mayor respeto por este arte que por el creado a partir de la 
fusión de dos culturas, es evidente que la función de los museos tuvo 
gran participación en esta revaloración. Es tiempo de nivelar la balanza, 
de revalorar la otra raíz y de incorporarnos con el reconocimiento 
integral de nuestras raíces al tren de la cultura universal. 
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museos, se piensa en la 
por la fama 

de Antropología provocó a nivel 
y a proyecto, la museografía 

colocó a la vanguardia en su momento. A partir de tan 
iniciativa se fundaron una buena cantidad de museos en 
la fecha es muy probable que parezcan demasiados. 

no 
de! 

datos comparativos: 

Unidos existen, 7000 museos, en Australia y Asia 
existen 13500, de los cuales tan 

del mundo existen 2000. 
madamente con 900 (Rico, Mansard, 

la Ciudad de México se localizan museos 
totalmente desconocidos o poco visitados como 

del Heróico Colegio Militar, la 
arqueológico del Cerro la 
de Drenaje Profundo, Numismático, el 

de la Moneda. 

obtenidos de un directorio no 
MeXIClD. 1980), tal vez algunos 

registrados no todos son museos 
museos de reciente crE~Q(:lon 

Museo de Culturas Populares. 

1.5. Del museo institución al museo imaginaño. 

de museos puede realizarse desde distintos 
a las necesidades de quien la 

museos nacionales, regionales o museos de 
historia, de artes; museos 
pequeños; museos del 

religiosas o de 
museos dedicados a una sola 

Reagan (Abaroa 
muy semejantes a las eXDOSICllO 

dimensiones, 
o particulares, de 

museos efímeros o 
persona, como el Museo 

2004, 124); museos 

caso el interés se concentra en una que 
dirigidos por las museos 

un lado, y a los museos 

aunque en muchos casos 
para su 
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exposiciones no siempre se encuentran o identifican todos los grupos 
representativos de la sociedad; el segundo generalmente carece de 
medios. pero a diferencia del primero emerge de un grupo social. 
hecho que garantiza un sentido de pertenencia e identidad. 

Ante esta clasificación surgen varias interrogantes: ¿cuáles son los 
comunitarios?, ¿dónde se encuentran?, ¿qué nombre tienen?; 
efectivamente los museos institucionales son más identificables. 

Para gran parte de la sociedad el museo por excelencia sigue 
siendo el museo calificado como nacional e internacional [ ... ] 
pero los museos más extendidos son los museos regionales y 
comunitarios cuya caracteristica es que no emanan de un grupo 
elitista sino de la comunidad. (Alonso Fernández, op. cit., 102). 

Por otra parte los museos institucionales son más susceptibles de ser 
usados políticamente, no son pocas las ocasiones en las que los 
gobiernos y sus gobernantes han utilizado este medio educativo para 
mostrar los objetos de sus propios intereses. por el contrario el museo 
comunitario pertenece al grupo social que lo genera en el que 
difícilmente se permite la manipulación o introducción de intereses 
ajenos al grupo. 

De la extensa lista de 900 museos (Rico, Mansard, op. cit.) existentes en 
el país no podemos señalar cuantitativamente cuáles son puramente 
institucionales y cuáles son comunitarios. aquí entramos en serios 
problemas para definir a las comunidades, las que no siempre se ajustan 
a una acotación espacial, lo que podemos dilucidar es que los museos 
aunque institucionales, con las nuevas prácticas museológicas se vuel
van cada vez más comunitarios en función a la participación de la 
sociedad y a la ruptura de la rígida línea: especia Hsta-objeto
espectador que caracterizó a la gestación y funcionamiento de los 
museos hasta la década de los ochenta del siglo XX. 

Como vemos, los museos con aplicación de los métodos museológicos 
actuales pueden atraer a la comunidad, la intención de aproximación 
en este caso parte del especialista, a través de estudios y con 
aplicación de los medios de comunicación se logra cada vez mayor 
asistencia de público a las exposiciones, justamente los resultados se 
evalúan en función a la cantidad visitantes. Debe tenerse mucho 
cuidado con los datos duros, si bien el incremento en la afluencia es 
alentador. no garantiza el pleno acercamiento de la sociedad al museo 
ni el máximo aprovechamiento del visitante sobre todo cuando tiene 
que caminar en fila y su visita está controlada por elementos de 
seguridad . 
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En cuanto a la vinculación de los museos con la comunidad, en 1975, 
Iker Larrauri comentaba: 

Actualmente en los museos no se explican ni se expresan los 
problemas que enfrenta el país [ ... ] el carácter elitista de estos, se 
manifiesta en su incapacidad para responder a los intereses 
sociales de aquellos a quienes pretenden servir, ya que lejos de 
contribuir a la realización de las justas aspiraciones colectivas, 
en ellos se sigue dando una visión de la realidad que más 
conviene a los intereses de los grupos que los tienen en sus 
manos ... cada población por pequeña que sea, tiene un desarrollo 
y características específicas que la hacen distinta a las demás. 
(Larraurí, Iker, 1987). 

En ese momen10 Iker Larrauri plan1eaba la creación de museos 
escolares, en los que los alumnos participaran en la concepción y 
formación del museo, aportando piezas que narrarán su propia historia, 
en un principio la colección se formaría sin clasificación ni selección, 
quizá en una acumulación caótica, tal y como empiezan todos los 
museos, para que posteriormente se iniciara el proceso de selección. 
depuración y sistematización. estos museos propiciarían el surgimiento 
de los museos comunitarios. que podrían usar en ciertos casos los 
espacios ocupados por los museos de sitio. De esta manera se formarían 
museos que constituyeran una auténtica expresión de la historia y la 
creatividad de los habitantes de una población. 

Muchos de los museos poco visitados o desconocidos. son museos que 
no surgen por iniciativa de un grupo social. Los museos o salas de 
exhibición de coleccionistas privados por el contrario. atraen en prime
ra instancia a sus colegas coleccionistas. pero también atraen a poten
ciales clientes. que son absorbidos o seducidos por la colección. como 
sucede actualmente en Inglaterra. clientes que en ese momento se 
inician y que encuentran un sentido de pertenencia al reunirse con 
otros coleccionistas que persiguen los mismos intereses. 

En otros casos los museos de coleccionistas particulares. que pueden ser 
considerados como comunitarios porque no emanan de una institución 
y atienden a una comunidad reducida compuesta por el selecto grupo 
de coleccionistas entorno al propietario, han extendido su campo de 
acción cuando son donados a la comunidad entera. y abren sus 
puertas al público. Tal es el caso del museo Franz Moyer. de los museos 
de la familia Bello en Puebla. del Museo Tamayo en Oaxaca. de la casa 
de Frida Kahlo o del Museo Anahuacalli de Diego Rivera. 

Una extensión de esta clasificación nos conduce a incorporar a los 
museos individuales. que como hemos visto pueden convertirse en 
comunitarios en mayor o menor medida. Por ejemplo la casa de Luis 
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Barragán permite visitas, pero no está abierto al público de forma 
permanente, la visita se realiza previa cita, la falta de difusión y el 
sistema restrictivo de visitas lo limitan a un reducido grupo perteneciente 
a la comunidad de arquitectos. 

Los museos comunitarios aunque emanan específicamente de fa 
comunidad pueden ser promovidos por un proyecto externo, tal es el 
caso de los museos escolares mencionados, o pueden ser producto 
exclusivo de un grupo social, por ejemplo: salas de trofeos de equipos 
deportivos formados por vecinos, montaje de altares en las calles o 
grupos de coleccionistas que se reúnen los fines de semana con el fin 
de intercambiar objetos de su colección, este último concepto ha 
cobrado gran importancia los años recientes. 

El caso de Inglaterra es revelador, aparte de los 2300 museos con los 
que cuenta, desde hace 20 años han proliferado importantes grupos 
organizados de coleccionistas privados, esta actividad de fin de 
semana ha generado una razón profunda de pertenencia e identidad, 
el cambio social propiciado por el coleccionismo en este caso, derivó 
en una clara disminución de la inseguridad social. Para darnos una idea 
de la importancia de estas organizaciones de coleccionistas, baste 
mencionar que en 1994, durante un festival nacional, llegaron a 
exhIbirse 5000 colecciones distribuidas por todo el país. En estas 
exposIciones se pugna porque el coleccionismo popular sea 
interpretado como una expresión cultural de la sociedad, impulsada por 
las fuerzas del mercado. La invitación al público es abierta, a estas 
exposIciones acuden tanto iniciados como novatos que lran 
encontrando su preferencia para posteriormente formar parte de fas 
clubes establecidos o para formar nuevos clubes. Los clubes cuentan 
además con revistas y correos especializados que mantienen 
informados a sus integrantes. Este coleccionismo ha forzado a los 
profesionales de ese país a replantearse la actividad museística, para 
integrar a los coleccionistas con su participación activa en los procesos 
de los museos formales. (Martín Paul, 1999). 

Dentro de \0 clasificación de los museos particulares que no se 
convierten en museos comunitarios, se encuentra el museo imaginario, 
el principio fue propuesto por André Malraux en 1947, sugería que a 
través de fotografías y reproducciones cada persona podría construirse 
un museo imaginario (Mallet Ana Elena, 2004, 55), ese tipo de museo 
tiene la característica de no requerir una gran inversión económica al 
no ser necesaria la posesión de los objetos. La idea de Marlaux puede 
complementarse con reproducciones de piezas a las que se suman 
carteles y libros de arte que en la actual¡dad han cobrado gran 
calidad. Esta es una forma de aproximar las piezas de museo a todo 
aquél que esté interesado. 
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1.6. Museafización del objeto arquitectónico. 

Gran parte de nuestro patrimonio arquitectónico es desconocido, para 
la mayoría de los habitantes del Distrito Federal. los edificios del Centro 
Histórico son indiferentes, aun los que actualmente son usados como 
museos, aun los de carácter público como el Palado Nacional o las 
iglesias, en todos los casos desconocemos sus cualidades 
arquitectónicas, su fecha de construcción, su estilo; sí son iglesias, 
desconocemos la orden a la que pertenecen, si formaron o no parte de 
un convento: ni hablar de los edificios privados, de ellos quizá nunca 
conoceremos sus interiores, tal vez nunca nos hospedemos en la casa 
de Cortés, o en el gran hotel de México, quizá nunca comamos en el 
club de banqueros. El desconocimiento trae consigo otras carencias: 

existe un factor más grave aún que la falta de normas y 
reglamentos adecuados, y este es la falta de conciencia 
ciudadana que priva en América Latina hacia su patrimonio 
monumental, falta de conciencia a la que mucho ha contribuido 
la apatía de los centros de enseñanza [ ... ] antítesis no sólo de su 
finalidad sino de su funcionamiento como tales, ya que muchas 
de las universidades de América imparten su enseñanza en 
antiguos y valiosos monumentos. No basta, como la realidad lo 
ha demostrado que sólo unos cuantos intelectuales hayan 
dedicado toda su vida a la estéril cruzada de la protección de 
monumentos [ ... ] deben sumarse la conciencia ciudadana y un 
factor primordial para todos: es la labor de conscientización que 
se haga de la juventud [ ... ] mientras en las aulas no se haga 
especial hincapié en ello, jamás podremos ver otros resultados 
que el saqueo, la depredación y la destrucción que hoy campean 
en nuestros conjuntos monumentales [ ... ] Esta labor promocional 
en la juventud y el pueblo en general, tiene que ser patrocinada 
por los órganos administrativos encargados en cada pros de la 
política cultural, respaldados por los responsables de la 
conservación de monumentos (Marini, Flores, 1976, 52). 

Este plan promocional propuesto por el arquitecto Flores Marini, debe 
rebasar el ámbito de las aulas, terreno propio de la educación formal, 
al que no siempre tiene acceso toda la población, para internarse en el 
de la educación informal que tiene mayor campo de influencia. 

Una encuesta podría revelarnos datos muy interesantes, nadie nos ha 
contado la historia de nuestra ciudad, de nuestro Centro Histórico en 
forma gráfica ordenada y contextualizada. 

Realmente ¿existe un sentido de pertenencia?, lo que se desconoce 
resulta indiferente, y conduce a usar las calles como mercado o 
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sanitario, a usar, las Trlr'nrl como apoyo para la rn<:~rr,r'fn.~1 
o como barra 

No basta con la restauración de visto, 
tampoco basta con cerrar calles 
supuesto, inmediato serán ocupadas 
ambulantes, llenarán de objetos 
queda mucha oportunidad de con calma y 
arquitectura. 

para 
son parte de su historia y 

los 
la de los 

que suyos, si a que aspira es a arrebatarle sus 
tampoco ('.,.-..,,...,, ...... suyas? Hoy está aquí, 

Vale llevar a cabo un detallado 
mayormente ocupadas. Un recorrido rápido nos permite rla.tQ,,-tr'r 

aun quedan calles libres, calles en la que aun se 
duda no se esperar, ¿cuáles son las condiciones de esas calles? 
No a que libre de ambulantes, 

aventurar sol que quedan nuestro 

abarcar 
queda. 

patrimonio no 
cultural, y en 

y darle sentido 

limitarse al 
ámbito 

sus valores, sus ha conocido, 
orgullosos, lo c;,'o, .... t,.., propio y trasmitan ese sentir a los 
tanto no sea 

El orden y con recursos artificiales, 
deben surgir las propias entrañas problema, y cuando 
exista arraigo y sentido de 

Aun cuando edificios no 
pueden ser musealizados, si OnTQI"\ri.o.fY\I'" 

la difusión y conservación 
en quehacer musefstico, y que no se 

objeto en una 

Cada 
su 

A través tratamiento 
pasará curiosidad efímera a 
el usuario se enterará y tomará 
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labraron la 
los 

Para entonces, 
para apreciar la casa 
club banqueros, sabrá 

grabada en 
y sus antepasados 

con los r-r.,nr'.=e 

obras perduran, 
apreciadas y 
cuidado que debe 

fabricaron los arcos, bóvedas, 
ro.r-,,,,rr< y amará lo ahora le es 

un vendedor tendrá razón 
condes de San Val paraíso o 

parte de su historia y la los suyos 
del concierto edificios, 
hablando a través la piedra, si no se 

Valparaíso o con ocupantes actuales, 
anónimas, calladas y modestas que 

que aunque los hombres mueren, 
sobre todo si conocemos, si son 

nos pertenecen. conciencia del 
los peligros que a ese pasado, 

su pasado, y considerara a piezas, 
museo. 

piezas, como 
verdaderas joyas, como 

marco 

representan la 
características, 
edificios y los su 

físicos de 

arquitectónico y su entomo, desde un 
estudio de condiciones físicas y 

posible acondicionamiento museístico 
que albergan colecciones como 

de la cultura la ciudad, 
se parte de la que dichos inmuebles 

de exhibición museos con 
radica en lograr al reconocer 
inmediato, su trascienda sus 
que las calles 
calles museo, intención es 

se propague a otros inmuebles y a otras calles. 
comerciales, el sistema museístico promocionará 

su historia y la sus 

entiende el museísfico como un tratamiento didáctico, 
en que se pongan en todos los recursos 

comunicaclon y adecuados para casos: investigación, 
y difusión, contribuirán al conocimiento individual y colectivo 

edificios, calles y zonas. 

1 Musealización, realidad o ficción. 

de todo tipo obietos es necesario 
deslindar es el 
disponibles para las colecciones, 
función de estos recursos dentro del museográfico se 
aún más necesario en una propuesta para la musealización del 
arquitectónico restaurado·intervenido (ver 43,44). 
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con ta escenografía, en muchos 
suele realizarse con un ingrediente 

fantasía. nada hay más alejado de la real 
los recursos gráficos que sirven para 

son indispensables para el hecho 
la columna vertebral de \0 

apoyar la exposición sin 

VLV~L,",VI y museográfico prioritario es la realidad, 
El texto, la voz, la imagen, 

escenografia o los modelos de 
en otros medios como las 

temático, las clases, las 
{ ... } en museografia son sólo 

Una exposición nunca debe basarse 
una exposición de accesorios de 

cosas, pero no una exposlclon. 
16). 

ilustran, fenómenos demuestran y las 
...... "' .. u'"""'" sitúan [ ... ] museo ha de ser museo

reproducciones por objetos 
infravalorar la trascendencia, 

de una pieza) y científicamente 
LC::Ui:>a,¡:>, no presentar verdades que no 

grado de duda respecto de 10 que 
se pacta entre el museólogo y 

Cle:ntlllC:O se pacta entre el museólogo y 
el tema. (Wagensberg, Jorge, 2004, 

como la técnica y el quehacer museográfico en su 
al del objeto o del conjunto 

objetos y sus características marcan 
definirán la forma más adecuada para su exhibición y 
que someta a la pieza a una determinada 
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. la disyuntiva aXil0143allCa y museística. 

No es motivo trabajo un 
historia y de la restauración, cierto 
estudiadas. es sin embargo necesario recapitular sobre los 

sobre relacionados con la axiológica en 
se sustenta de la monu y su 

desde el momento en 
que es parte 
el concepto 
se concentra en 
m useística del 

los valores, 
de igual forma sentido de la 

que en caso nos atañe, la 
arquitectónico intervenido. 

A partir de la aproximación al proceso los valores rememo-
rativos y del culto a mismos, da la de que el valor 
antigüedad se opone a otros, marca como 
ciliables al y al de contemporaneidad, aunque adara 

de ellos ser parcia l. 

indudable la 
contemporaneidad nuestro q 
mentas) actividad que no tendría 

valor, si concepto de a la inmortalidad, UE!SUB 

óptica actual suena exagerado, los componentes de valor son 
absolutamente a saber: valor instrumental o de 
satisfacción de con su respectiva aplicación de 

recursos inmueble muera, a la 
satisfacción de la útil de 
nuestro época Alois, 1987). de 
Riegl, el valor forma parte valor 

ser de difícil lisis generalmente se soslaya porque ,.""",.",,,,,,,,n 

terreno resba al no contar con elementos fehacientes 
aplicación, aun no deja de estar en la 

o menor medida o con mayor o menor 
como valor elemental las masas a 

mediato de 
podríamos llamar 
objeto, y que 
su percepción. 

la vista, o como valor artístico 
color o 

historia 

cuanto al valor histórico, es doro 
ha llegado y induso las previstas 

se 
del más 

alque 
del 

austriaco, quien que la fotografía a color se desarrollara para 
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sustituir el objeto mediante documentos o facsimilares 
a los historiadores contar con los 

Los actuales recursos 
los objetos con 

métodos para la 

necesarios para 
guardar y consultar 
además 

exacta de piezas se 
en peligro ser 

originales se resguarden en 
por copias, de tal suerte 

adecuadas de conserva-
y seguridad en museos. n()CE~al este último que no era 

visto en el siglo XIX y principios 

el punto de antigüedad [ ... ] 
contemplar y disfrutar puro las obras 
[ ... ] Es el mismo espíritu que ha surgido la ..... VJ, ... v'~ ....... <A 

~JLI.al'-l.VU. contra las prisons el valor de antigüedad 
oponerse de un modo aún enérgico que el valor histórico 

se arranque a un monumento de su entorno en 
modo orgánico, y se encierre en museos, 

estos estaría preservado con total seguridad de la .l.l,-""",:uu..(1U 

ser restaurado. 1 76). 

a XIX Y principios del XX los museos eran 
prisiones del 

museos al aire libre que ..... v-''-· .... 

polvo de los museos" 

1873 y 1891, se crearon 
y un ambiente vivo 

Miguel Ángel, 1987). 

mbién es clara la concepción 
guardar objetos 

cualquier intento de 

museo en la misma 
"7' .. ...,'=C'· , con procedimientos 

vía la restauración. 

su vez Cesare Brandi considera 

la pnmera 
sobre la 

las .... V.LJ.U.l ..... .lVu.'-' 

obra no sea 
la existencia. 
colgar una 

arreglo, sino que 
espacialidad la 
previsiones tomadas 
(Brandi, Cesare, 1 

debemos considerar 
de la obra, sino la 

Brandi a~umen~ pra~as de la 
operaciones que se plantean como otros tantos actos 

como 

la 

que las más las veces lejos e ser actos 
y se del desmontaje 

son actos 
una arquitectura 

trasladarla a una nueva ubicación. 
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principio indica que el intervención que se 
considerar es que fija decir, de 
preocu la conservación 
determinar (a partir de investigaciones previas) se va a exponer la 
obra, de manera que se pueda apreciar adecuadamente. Esta 

es en realidad una medida comúnmente se ,-"\1",,,_ 
dera Brandi a la en el ámbito 
restauración (Alcántara, Hewitt, 2000 ). 

La intención claramente dirigida a la 
de bienes el aná de Rebeca Alcántara se enfoca lo 
tanto al mismo tipo de patrimonio, tradicionalmente son los con 
las para ser conservados en los museos, por su parte la 

es digna considerarse musealizable si ha pasado a 
la arquitectónica se 

........ ""rnr.. de la y si no está en tal 
es un requisito indispensable llevar a 

in a esa primera de la habla BrandL 

este también es necesaria una reconsideración, la opinión 
común es la no es susceptible de exhibirse 
museográficamenfe, por parte cada vez se menciona la 
posibilidad convertir ciudad en un museo, la 
inmediata traslada la al concepto museo del 

sin el de 
con el fin de 

Marini, 1976, 24). 

la intención también se en la creación una 
gran 
para 

que al 
de algunos que 
las ciudades-museo de los Unidos, en 
acuerdo a la (Fiores MarinL op. cit., 24) 

Sin manera se reconoce que para la 

creada 

del patrimonio es necesaria y sensibilización de la 
población, nos a un circulo vicioso. 
Para y sensibilizar es necesario a conocer, es n01-<=''''1'"'1 

educar, educar es exhibir, para incluir en 
el programa educativo las asignaturas dar ha conocer patri-
monio son loables pero no suficientes, gran la población recibe 
la medios de comu nicación, su educación 
se en la informal. 

Si nos ntamos las razones por las en un 
fue usado como campo vacuno o las que condujeron a la 
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templo de Agripa, si tal vez tenían un valor histórico, o 
la solución Alberti adoptó para el templo 

Si observamos que en 
beradamente, como en 

el caso foro romano, y que en el Renacimiento se 
revaloraron las aunque no en su totalidad. Concluiremos 
todos estos permitieron la valores y que 

en su momento, y a su espacio. 

cada proyecto su derrotero conforme se 
caso; el análisis evolutivo los valores (histórico, 

antigüedad y de contem 1 contribuirá a confor-
marco adecuado para su desarrollo. 

Los recursos 
contar con 
lo sugería 

disponibles en la actualidad a los historiadores 
caDO su labor, tal y como 

documentos reque
ridos, tal 
tancias el 

suficientes para 
y cuando se 

podremos dar por 
histórico quedará garantizado. 

bajo estas 

los bienes culturales 
aplicación axiológica 

cada vez sí que el valor de 
y su planteamiento que postula dejar que el objeto 

envejezca manera natural es asumido como contrario al valor de 
contemporaneidad, preponderantemente a obras utilizables~ 
insfru si consideramos además que valor histórico, como se 

como para 
espacios. 
principal, """"1""'" 

objeto cultural. 

párrafo anterior y cu 
la ventaja de percepción propia del valor de 

la mayor difusión información. Bajo las 
no nos queda más apegarnos al 

y sus valores el valor instru-
El valor instrumental se vislu con claridad 

el valor artístico no plantearse 
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La corriente científica de la restauración. 
La y la arquitectura, artes análogos. 

Una vez se hicieron algunas sobre la de 
restauración manera general y desde la axiológica, 
'-4V'-''-''-' pendiente un el valor desde mi punto vista 

compleío de todos. lugar común determinar la calidad un 
proyecto desde punto vista del valor instrumental exclusivamente, 
así mismo valor un por restaurar se analiza r1<:.nt::.,.,..,III'Y'I<=>YHA 

punto de vista histórico y en caso de ejemplos plenamente 
como de artístico; el problema 

comienza cuando hay determinar el valor artístico obras no 
son reconocidas como artísticas por consenso y cuyo valor histórico es 

Resulta contemplar la posibilidad de que el 
artístico sea asumido punto vista la con 

""=,~T"" a la actividad artísi'ica Carlos Martr Arís, un falso 
entre la actividad artística y la científica. 

Cientifismo y artisticidad nos son presentados 
de una disyuntiva lo 
afecta a lo "sensible", como algo 

a todo proceso mientras que lo 
y 

En la contraparte "también artista de una interpretación de 
realidad {equivalente a una hipótesis o una conjetura 

para su 
interpretación. 
contemplan como 

queda a del 
" ... 10 científico y 

del saber", [Martí Aris, 
dos ramas 

Dignos análisis son los fenómenos a la obra artística y una 
las artes más para bipoiarmenfe, el 

punto de artístico y científico, es la música. que artes 
entre no son totalmente comparables, 

el momento no sabido que deba 
a la salvaguarda la música, tampoco tengo noticias 

destrucción partituras y sus consecuencias en la práctica este 
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arte, o sobre la puesta en valor de obras del pasado; tal parece que en 
la música ocurre un fenómeno contrario al de la arquitectura, incluso 
resulta común que la gente escuche y admire más las obras antiguas, 
que las de producción reciente. 

Difícilmente la obra musical podría restaurarse, quizás podrían restau
rarse los papeles que la contengan, más nunca su contenido, si algún 
investigador encontrara piezas incompletas de Bach, dudo que pudiera 
hacer una anastilosis con ellas, a lo mucho un músico-investigador 
crearía unas variaciones. Por otra parte quizás las piezas de Bach 
puedan considerarse restauradas cuando las escuchamos debido a 
que su interpretación no se produce con los instrumentos originales, ni 
las escuchamos generalmente en vivo. Valdría la pena preguntarse que 
pensaría Bach, si en un ejercicio de ciencia ficción viajara a nuestro 
tiempo y escuchará su música a través del reproductor de discos 
compactos. 

Tampoco nos preguntamos si tendría sentido haber recuperado y 
restaurado físicamente la obra de Bach, obra escrita que según 
algunas leyendas, sirvió en alguna ocasión como simple papel a un 
carnicero para envolver sus productos. Ninguna ley de protección del 
patrimonio fue creada en su momento, supongo que las partituras 
originales de él y de muchos otros autores deben estar resguardadas en 
museos y protegidas correctamente por las leyes de sus propios países, 
pero la música, el contenido real que esos papeles contienen, no 
requiere de leyes, si alguien interpreta a Bach de manera incorrecta, el 
juicio del oyente será el mejor juez, simplemente comprará, si es 
aficionado avezado o profesional, las obras mejor interpretadas. si se 
tratara de una aficionado snob o sin preparación, comprará los que la 
publicidad o su "buen gusto" le indiquen. El profesional por su parte 
percibirá y comprenderá la estructura, que ralla en la perfección, de 
una pieza magistral, prácticamente comprenderá que a una pieza de 
Mozart no se le puede agregar ni quitar nada. 

Con los medios técnicos actuales, puede hacerse un experimento 
doméstico, en un programa de computación especial para escribir 
música, se puede introducir una pieza, siendo músico o musicólogo, con 
pleno conocimiento de la música y de sus métodos de composición, 
puede intentarse la recomposición de dichas obras, casi podemos 
asegurar un resultado desastroso y la conclusión del músico será: a esta 
obra, ni le sobra ni le falta, esta cerrada. 

La historia del arte y el tiempo se convierten en un filtro que tamiza las 
obras de calidad, en el caso de la música este filtro permite que 
escuchemos lo que queda, nadie se preocupa por rescatar obras 
perdidas o fragmentos de ellas, que tendrían su comparación 
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analógica con los fragmentos o muros de alguna gran obra 
arquitectónica. 

La Arquitectura y la Música, en cuanto a su creación y su comprensión 
caminan hoy por rumbos divergentes, a pesar de tener un origen 
canónigo común, en el Renacimiento las obras arquitectónicas se 
estructuraron musicalmente, quienes ejercieron esa práctica, eran 
arquitectos y también músicos, que comprendieron exactamente las 
progresiones matemáticas exactas de \0 música, que se desarrolla de 
manera ordenada con una cantidad infinita de posibilidades creativas y 
que además siempre resuelve en la tónica, lo que permite que aun los 
neófitos tengamos una sensación de tensión-descanso que las obras 
musicales provocan y lleguemos a expresar nuestro gusto aun cuando 
no entendamos sus procesos; es decir la música, en su condición de 
arte-ciencia está hecha en consonancia con el ser humano y con el 
universo. Los intervalos de quintas y cuartas que conforman el canon 
musical. fueron descubiertos por Pitágoras, tensando una cuerda y 
haciéndola sonar, al presionarla a la distancia exacta de su sección 
áurea, encontró el intervalo de quinta exacto y en el sentido inverso el 
de cuarta. (Gyorgy Doczi, 1999, 8) Con este principio se construyeron 
los instrumentos musicales, se compusieron sinfonías que son verdaderas 
catedrales y divertimentos o pequeñas capillas. 

La música de calidad utiliza los mismos principios de tensión y distensión 
aun cuando se trate de ejemplos experimentales o de música de 
pueblos o comunidades primitivas, el orden y el método siguen siendo 
los principios de la composición, además de la precognición cultural de 
quienes la componen o improvisen, los principios básicos se aplican, en 
su totalidad o parcialmente, la armonía, la melodía, el ritmo, y los 
principios de la progresión tonal continúan vigentes. 

Si bien sabemos que la arquitectura musical de los edificios del Renaci
miento aplicó, en su propio ámbito estos principios por medio de la 
aplicación de la sección áurea, del ritmo y de la composición en 
general. desconocemos los principios generadores de la arquitectura 
contemporánea, tal vez esto nos explique el caos de unidad a la que 
gran parte de la edilicia actual contribuye. 

A través de los tiempos y hasta nuestros días, la musicalidad de los 
edificios del pasado ha sido muchas veces mencionada, pero pocas 
veces comprendida para una aplicación actual, en vez de buscar en la 
música un referente artístico para la arquitectura, se ha buscado en la 
literatura, en Italia en siglo XIX tuvo que reglamentarse la protección y 
restauración de los edificios con valor, considerándolos como libros, o 
documentos que contienen la historia de los pueblos, consideración aún 
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xx se refiere particularmente al valor histórico de 

arquitectura 
es un verdadero libro abierto, en se consigna finalmente el 

de la historia. Todo queda reflejado en ella, r""'~F\.nr"" 
los cambios sutiles y aparentemente 

(Del Moral, 1977, 11). 

Dentro del campo la restauración, una vez agotadas las doctrinas 
positivista y romántica Viollet le Duc y de Ruskin 
Camilo Boitio supo articular de forma coherente estas dos 
aún siendo creador la corriente científica en restauración, en sus 
textos la calidad arlística e ¡ncluso uno las 
cuestiones prácticas las bellas la aplicación práctica los 

,...,.,,..,r,~,..,," en un ámbito eminentemente científico, 
compleja. Los puntos propuestos por Boitio son considerados como 

los restauradores contemporáneos, hasta la y 
a de las transformaciones sufridas por la humanidad durante 
siglo XX, la científica la restauración propuesta por el 
arquitecto italiano, inspiró a la normatividad no ha tenido 
modificaciones de trascendencia, aun cuando no unanimidad 

para de la restauración. 

Cualquier consideración de valor artístico, entonces 
riesgosa, un peligro hablar valor artístico 
cuando evoca de inmediato buen o mal gusto o la 
sensibilidad con la la obra haya sido concebida. Un juicio de esta 
naturaleza estará siempre a consideraciones totalmente sub-
jetivas. Restauramos o conservamos a más 
próximas a la ciencia que a la poesía, aun los objetos fueron 
concebidos como no corremos la ciencia es t= .... =,nl""\ 

firme, el arte puede hundirnos. 

Lo aquí trato de exponer es que el analizarse con 
absoluto rigor científico a partir de su percepción, en ese campo 
también los han allanado camino del análisis proceso 

Aarón Copland concluyó "todos la música la música 
en planos distintos ... 1) el plano sensual, 2) plano expresivo, 3) 
plano musical" (Copland, Aaron, 1939, 17). El primero 
representa el modo primario, sin pensar y sin tener 
conocimiento la música, evasivo, placentero, no se 

verdaderamente, de en plano es común realizar 
otras mientras la música suena. En mismo plano existe 
una que consiste en identificar el estilo o las características 
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propias del materia sonora utilizadas por los distintos compositores, este 
es un paso más en la concienciación del escucha. El segundo se refiere 
al poder expresivo de la música que consiste en el significado de la 
música, significado que difícilmente puede expresarse con palabras, 
aunque en plano de la prádica común siempre trate de asociarse con 
algo concreto, la expresión musical radica en conceptos como: 
\I ••• serenidad o exhuberancia, pesar o triunfo, furor o delicia. Expresa 
cada uno de los estados de ánimo, y muchos otros, con una variedad 
innumerable de sutiles matices y diferencias. Puede incluso expresar 
alguno para el que no exista palabra adecuada en ningún idioma." 
(Copland, Aaron, op. cit., 19). Cuando no se le encuentra significado se 
dice que expresa lo puramente musical. El tercero "es el plano 
puramente musical" del que la mayoría de los oyentes no tenemos 
conciencia, para el tercer plano se requiere incrementar la sensibilidad 
a través del conocimiento musical, se requiere superar estereotipos, 
normalmente se escucha la melodía, se define como bonita o fea, 
después llama la atención el ritmo, en el tercer plano además de estos 
componentes deben escucharse las armonías y los Iimbres de un modo 
más conciente, es decir deben escucharse todos los elementos que 
integran a la composición musical. 

Copland aclara que no existe una disociación entre los tres planos, 
hace una analogía entre el teatro y la música, en el teatro se ve y se 
escucha todo en conjunto, si bien los planos perceptivos no pueden 
separarse y es claro que se escucha integralmente también lo es el 
hecho de que exista mayor o menor conciencia del plano en el que se 
escucha por parte del perceptor en la medida de sus capacidades 
sensitivas y cognoscitivas. 

Para Josce\yn Godwin la experiencia auditiva tiene también tres estados 
de percepción: el visceral, el del corazón y el de! cerebro. El primero es 
rítmico, el segundo es emocional, en él contribuye la memoria y es en 
donde justamente cabe la subjetividad, -esta pieza me gusta porque 
me recuerda a mi novia-, el tercer estado se torna sumamente 
interesante debido a que hace pensar, sigue la música de manera 
objetiva, la pieza me gusta porque comprendo perfedamente sus 
estruduras, y la disfruto espacialmente, cabe señalar en este estadio, 
una profunda conexión con la Arquitedura; los lres estados perceplivos 
en conjunto y ligadas a un profundo conocimiento teárico-prádico de 
la música, así como de los procesos mentales para su creación, 
conducen al compositor a la percepción espiritual, a través de la cual, 
Stravinski por ejemplo, compuso la Consagración de la Primavera, de la 
que sí en su concierto inaugural se dudó de su valor artístico, 
actualmente no se cuestiona. (Godwin Joscelyn, 1983). 
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arq con su sentido práctico-utilitario, que la hace arte 
impuro, cercana al usuario, paradójicamente se 

cada vez en teoría que disfrutarla aunque 
no la comprendiera como en el primer perceptivo la 
mUSlca, fenómeno percepción arquitectónica corre en sentido 
contrario al la musicaL sólo la disfrutan, desde punto 

vista artístico, unos cuantos la arquitectura 
usuario tendrá que un desconocimiento 

ro(:e~;os creativo-productivos por la "componen", 
de la lejana "proyectación" musical Alberti 

concibiera arquitectónica, mucho menos se en 
ella, la percepción espiritual como la la Consagración de la 
Primavera exigió para su creación y pleno 

Sí resulta complicado plantear que una teoría 
restauración reconsiderar al valor artístico las obras como 

fundamental para toma de tan complicado o más, 
resulta posibilidad reglamentar la aplicación valores. 
JUICIOS valor en la práctica quedarán sujetos al conocimiento 
profundo con el que dotados los practicantes tan 
complejo En no haber duda es en la 
posibilidad aprovechar que obra 
arquitectónica pueda contener, acogimiento objeto a 
través diversos de los usuarios y 
que directa a la concienciación de 

2.3. Reconsideración los términos. 

otro punto vista, vale la la reconsideración del 
en para desarrollo la práctica llamada 

restauración Monumentos, recapitulación se concentra tanto en 
término restauración como en el término monumento. Tratándose 

primero, concepto se basa en la rectificación los deterioros un 
objeto ha sufrido, ya sea por el del tiempo o extemos, 
en campo y acuerdo con Carlos Chanfón (1988), concepto 

es amplio el concepto alteración no 
necesariamente implica un deterioro la materia pero sí una 
transformación del que en caso de en "las 
fuentes objetivas conocimiento histórico [o] evidencias en se 
fundamenta la de identidad" de la restauración. 

en comunes "restauración" implica una 
correctiva lo hecho, por el contrarío 11 implica una 
acción aunque ser positiva o negativa, no necesariamente 
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será correctiva sino preventiva o 
además extiende su aplicación al 

intervención 
refuncionalización o 

reactivación, que a su vez poner en 
contemporaneidad y su derivado inmediato: 

en la satisfacción de 
para la salvaguarda de los bienes 

al 

un ejemplo relacionado con en 
daños materiales ni alteraciones que pongan en 

cultura! de un inmueble, 
informativas que no causen ninguna clase 

contrario que contribuyan a su 
podría considerarse como una acción 
es claro considerar a esta 
museísfica encaminada a la conservación. 

uración puede ser tan amplio como se 
como acción preventiva y propiciatoria, 
significado etimológico estricto y por lo tanto a su 
siempre nos sugiere recuperar lo o reparar 
restauración efectivamente es una intervención, 
riamente una intervención es una restauración. 

La revisión de las teorías implica también 
PIE~aC10S en nuestro quehacer, todo 

es un término en proceso de extinción 
las nuevas tendencias de protección del patrimonio 

Rielg diferencia entre monumento intencional y 
artístico, el primero conmemora, el 

en sentido general. El diccionario 
monumento como "obra pública 
''''''',frfr'Tr! en memoria de una o 
roO,T',...,= monumento como "la construcción, 

la definición también se 
utilidad para fa historia", para 

no necesa-

nece~;ano despefrificar el significado y contenido del término 

la definición de monumento y la 
que de ella se deriva, puede traer consigo la 
que discrimine a los ejemplos poco releva 

importancia por su valor con textual o incluso por su valor 
sin dejar de mencionar el valor anecdótico 

para una determinada comunidad, esta nos 
conduce a darle un sentido más amplio que "designa 

de las edades pretéritas". Para José Ernesto tsecCernl 
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palabra monumento 
incompatibles con la 
(Becerril Miró, 2003.) 

incorporación 
por ejemplo los 
estricta puede dejar 
contexto. 

Debemos 

construcciones 

Podemos observar 

,v"'~,'-",,. PRÁCTICA DINÁMICA 

distintas realidades 
grandiosidad 

YY>r'C'rl'rtr, laxa puede 
carezcan totalmente 

clasificación demasiado 
parte importante 

por la conservación 
y muy importantemente 

enmarcan, ya que en multitud 
y valoran al propio monumento, 

ser alterados o destruidos 
cuidar la preservación 

un carácter estético destelca.do 
lograda por una 
no pueden ser "'~.U""'.L~'_L 

en conjunto constituyen un 
por múltiples motivos a 

reconsideración de los 
n(c<:~Y'\¡¡...,r'f"\n del patrimonio, que forman 

elementos a se ampliado, actualmente encontramos 
, término sustituye a , al que se han incorporado las 

"rutas y los paisajes cu , como "la plata o la ruta 
conventos dominicos"; se ha incorporado también "el 
circundante a las como en caso de Morelia, o "los ",,",,'"'''''''''''' 
culturales" como los Sainf-Emilion en Francia: el conjunto 

amplio que 

un enfoque global y ¡JVjlVl". ... vV del patrimonio nos 
considerarlo como un social de 
diversas, complejas e teI'de~pendllelt1t(~S reflejo de la 
una comunidad LLULll..LcLU.a. l1::Se(~ern Miró, op. cit, 80) 

Según Jean Louise 
interviene el concepto 
culturas en donde se 
aunque aclara 
"aparece hoy como algo 

su valor sin 
debe materializarse 

enfoque en donde 
sobre todo en klS 

a la forma oral cultura, 
patrimonio tangible e intangible 

un lado el patrimonio físico no 
intangible para su conservación 
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Por otra parte la Carta de Venecia en 1964 se refiere no solamente a 
grandes creaciones sino a obras modestas que han adquirido con el 
tiempo un significado cultural. 

En cuanto al término monumento, de acuerdo a Carlos Chanfón (1988), 
existen dos corrientes de aceptación para ef concepto monumento, 
una selectiva y otra integral. la segunda concede a todo objeto el 
carácter de monumento, por lo tanto es conveniente utilizar los términos 
objeto cultural. bien cultural y patrimonio cultural, que se refieren a la 
capacidad potencial de cada obra del ser humano para revelar datos 
importantes en el conocimiento de la cultura, acción que trae como 
consecuencia la satisfacción del valor histórico, 

la cultura es lo producido o creado por el hombre con vista a los 
valores [ ... ] Por el proceso cultural los valores se encarnan en los 
bienes ( ... ] El bien es la materia que sirve de sostén al valor. En 
consecuencia se llaman bienes culturales a aquellos objetos que 
realizan o concretan un valor. (Becerríl Miró, op. cit, 253) 

De tal suerte que 
el papel que juega el patrimonio histórico artístico en nuestra 
dinámica social no puede traducirse exclusivamente a 
representar un documento testimonial del pasado. sino que 
constituye un verdadero agente que se integra en los procesos de 
desarrollo integral de una comunidad y de la persona humana 
[ ... ] comparte con las actividades educativas su misión con 
respecto al desarrollo. La vida de una nación no puede explicarse 
ni comprenderse si su historia no es rescatada y conocida como 
un antecedente y prim,era base para impulsar la evolución 
misma. (Becerril Miró, op. cit., 254) 

El planteamiento axiotógico y su evolución histórica ampliamente 
estudiada por la historia de la restauración nos conduce a la búsqueda 
de la teoría que implique los elementos propios de la arquitectura en 
nuestro entorno, fundamentalmente relacionados con la refunciona
lización del objeto por intervenir. 

2.4. Restaurar o conservar. Los términos y su significado teórico
práctico. 

Rehabilitar, restaurar, preservar, conservar, construir, reponer, rehacer, 
consolidar, liberar, integrar, reintegrar, restituir, reconstruir, reestructurar. 
Se vuelve necesario recapitular también sobre los términos y los 
procesos que significan, a partir de las teorías que van desde 
conservación absoluta de Ruskin hasta la reconstrucción totalitaria de 
Viollet Le Duc. 
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proceso o se de acuerdo a un 
si nos con una ruina poseedora 

un o artístíco relevante, quizás adoptaríamos una solución 
Ja Ruskin", consolidaremos y diseñaremos un que la cr";:u:>,, 

carácter ución será dictado por el monumento mismo. 

I vez nunca apliquemos la misma 
variantes, aun mínimas, físicas, 

un caso y 
la 

probable aunque el proyecto en curso no sea considerado con 
un valor artístico elevado. la investigación 

uzca al descubrimiento datos que 
de pintura se descubran 

podemos considerar en 
un valor histórico tácito. el pasado 

un proceso la historia. 

Tratándose de un objeto, modesto, como por ejemplo la 
casa de la dislancia histórica le de inmediato un 
valor. a partir la diversas 
constructivas, si manera 
¿concluiríamos recientes tienen menor valor 

realizarse en conjunto, tanto 
en su entorno no. 

manera 
ndiosas. 
hacer que un 

una joya. única. inmersa en dicho contexto. 

posible rehabilitación de una implica mayor cuidado, 
su valor debe en cuenta su 

"'0"''''''1'"'\ la apropiación 
T""""T"'''' como el 

no.,.rll,l"'I .... del significado posee en su totalidad y en 
'-"-"'''-'''''-''' uno de sus su rehabilitación reducirse al rubro 

equipamiento tendiente a la seguridad del y de los 
usuarios. Por contrario, la obra uitectónica puede ser 
rehabilitada con mayor flexibilidad no cree un histórico y 
didácticamente muestre su o la evolución histórica de sus 

y tanto a formación e identidad como a 
reutilización que n garantizar su supervivencia. 

el hecho de que 63 haya sido casa habitación 
no limita su reutilización con fines comerciales. 
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propia historia de! objeto también contribuirá a definición 
tratamiento de restauración, no es lo mismo restaurar la Capilla 

una obra anónima siglo XIX. 

Recuerdo un caso en que la historia inmueble data desde Siglo 
XVII y sus distintas etapas de intervenciones alcanzan hasta 1970. 
En un baño de esta casa, proyecto consistía en readecuarla como 
museo, azulejo se había restauradores propusieron, y 

lo cuantificaron y cotizaron, consolidar los azulejos con pegamentos 
aplicados con jeringa, de antemano sol nos pareció a todos 
impráctica, debido movimiento de materiales, espacios 
los azulejos ya no permitían que cada recuperara su posición 
exacta. conocer los términos restauración y su significado, a los 
participantes proyecto nos práctico retirar los 

estuvieran caerse y volverlos a incluso con 
pega-azulejo. Cabe aclarar que los azulejos se por si 
mismos o con un simple movimiento mano, no se trataba tampoco 

un mosaico artístico sino un 

Me nto si cualquiera procedimientos puede ser 
considerado como consolidación, o en su si momento de 

la consolidación, una se desprende y tengo 
que a procedimiento dejaría de ser una 
consolidación para convertirse en una o por el contrario 
y para continuar con la consolidación y a estar a punto 
desprenderse, la pieza e inyecto una la consolide, 
en caso no reintegro ... consolido. el momento reintegrar 
dejo de consolidar? caso reintegrar un solo que durante 
la se hubiera desprendido, procedimiento general 
seguirá considerándose como consolidación? 

términos y procedimientos que significan, grados y 
los procedimientos no son totalitarios, sus no 

son lineales, absolutos o tampoco determinar 
inflexiblemente la intervención un inmueble, 
utilidad los términos radica justamente en la comunicación; las 

en la conservación deben 
mediante el integral del caso y participación incluyente de 
disciplinas afines. 

otro definición teórica o semántica y significado 
los términos se adaptará no sólo a especialidad 
monumentos) sino a propias de un proyecto. 
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un e1emplo: Restaurar. 

Definición teórica: "Restauración. Del latín restauratio, acción y 
de restaurar. Ésta del latín restaurare y o 
recobrar, reparar renovar o volver a una cosa en aquel o 
estimación Reparar un bien del ha 
sufrido" Horacio, 1997, 313). 

Esta definición se complementa con 
quien la restauración constituye 
reconocimiento de la obra de 

concepto Brandi 
momento metodológico 

en su física y en su 
doble polaridad e nl ... ",-.rl ...... ,.. en vista de su trasmisión al futuro" 
(lbid). 

Podemos observar en caso una ampliación de alcances 
tendiente a restauración que trasciende a la 

corregir y se interna en la "...,...,-.,1" ..... 

"El Villagrán indicado la conservación es una 
restauración prevenlíva y Jaime Cama nos ha dicho la restauración 
es un caso límite, a veces necesario la conservación" (Díaz Bemo, 
1976, 36). 

Por otra en los cursos de la en Arquitectura en el campo 
del conocimiento Restauración Monumentos es común la 
definición práctica: Devolver hasta donde sea posible programa 
original. la idea o la estructura de un mueble o 
inmueble. 

La de restaurar no la aplicamos actualmente 
y la se aplicará dentro 20 ó 30 cuando restaurarse 
las obras concebidas y ejecutadas industrialmente o 
nuevas formas y geometrías que pueden por 
computadora. 

Es bien la 
práctico la utilización del término, 
tiende a aclararse si consideramos al 
designar a la intervención directa 
recuperar su interpretación y como 
cultural del no ... r-,::>."",",,,r 

en el teórico y 
nuestro caso la situación 

vocablo restauración para 
una obra con objeto de 

su 

aunque los términos son importantes y un 
código comunicaclon, la restauración no sujetarse 
estrictamente a sus definiciones, un solo de restauración puede 
definirse con uno o más términos o una de ellos, ejemplo: 
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reestructurar para consolidar. Los procedimientos basados en un 
programa restauración, conservación y son 

rYI.<::.n1'= importan y conducen a una adecuada en 
disciplina. 

2.5. Restauración, refuncionalización y revaloración del objeto 
arquitectónico y de su entorno. 

El salto al vacío significa restaurar sin reutilizar un bien 
inmueble, representa condenarlo a la observación como un sin 
valor instrumental, significa condenarlo a la exhibición en una vitrina 
museo, caso no se descarta, pero es aplicable sólo en 
escenario no exista otra altemativa las condiciones 

se el objeto, es que su deterioro 
sea inminente y no existan posibilidades de reutilización instrumental, 

nTr,nr'o", es que pueda hablarse incluso su traslado a un 
museo o de una construcción museográfica que lo envuelva y lo proteja 
dejándolo sólo en de ser entonces 
objeto revalorado como pieza museo. 

El caso es de pueden ser revalorados y que 
se encuentren en ser reutilizados, para lo 

será indispensable la intervención para la refuncionalización y la 
revaloración que trascienda al instrumental. La 

revaloración no completa de reservarse exclusivamente a dicho 
valor, y en la falta de una que los 

cotidianos de del usuario impl1cará constante 
del objeto. 

Como puede 1"'\1"\'0=" 

tratamiento 
la musealización contempla un rango 

aE~sae la conservación total del 
encerrado en una vitrina de museo o con una 
instalación museográfica que lo proteja y su reconocimiento-
apropiación ín-situ, hasta su integración a un sistema de 
conservación- información permita también su reutilización. 

Cada caso requiere de un tratamiento los casos 
descollantes en peligro extinción y con escasas posibilidades de 
reutilización instrumental podrán primer por 
ejemplo objetos se encuentren a una destrucción 
inminente por fadores externos; casos reconocidos como 

culturales susceptibles de reutilización quedarán en 
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probable algunos ejemplos aclaren reutili-
zación instrumental arquitectónica una joya como 
impensable, si en caso la apropiación puede 
plenamente sustentada, aun cuando no se someta a un de 

aE~DI(:JO a su reconocimiento consensuado, existen mu-
chos casos arquitectónicos o ellos cuyo 
proceso de reconocimiento no es suficiente, y en también 

en riesgo físico por 
extremas, se considera primer 

de musealización mencionado. 
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3. LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO. 

3.1 La fragilidad de los símbolos. 

"La arquitectura se convierte en simbólica o monumental cuando da 
expresión visual a las ideas constitutivas de una comunidad o a la 
estructura social" (Norberg-Schulz, 1998, 12-13). 

Es evidente que a partir de la pérdida de la capacidad de la 
arquitectura para generar formas específicas dedicadas a diferentes 
géneros de edificios y a destacar el significado de los mismos, el debate 
se centró en la bipolaridad funcionalismo-formalismo; es decir, la 
arquitectura contemporánea difícilmente establece un lenguaje con los 
usuarios. 

La aplicación de un concepto espacial que contenga una expreslon 
simbólica, características propias de la arquitectura del pasado y que 
por ejemplo nos permiten identificar el tipo de edificación central 
cupulada del periodo bizantino como iglesia que resuelve "necesidades 
prácticas y simbólicas" específicas (Artigas, Juan Benito, 1992, BL ha 
dejado de tomarse en cuenta para la práctica edilicia, actualmente 
resulta difícil reconocer ya no el símbolo sino incluso el uso de nuestros 
edificios. 

El distanciamiento cultural entre arquitectos y usuarios es definitivo, los 
usuarios quedan conformes y para ellos el problema "está resuelto con 
que la casa se parezca a un prototipo de su gusto y no cueste 
demasiado" (Norberg, op. cit. 14), los arquitectos nutren su "léxico" 
formal influenciados por los ejemplos de la vanguardia internacional y se 
ven presionados por factores monetarios que rigen al proyecto, bajo 
tales circunstancias, en el mejor de los casos resolverán las necesidades 
biológicas y económicas del diente. 

Si bien por parte de algunos arquitectos ha habido una preocupación 
por mejorar el ambiente del hombre, el caos es evidente, existe un 
desfase entre usuario y arquitecto y así mismo entre arquitecto y 
arquitecto, se carece de un lenguaje formal adecuado. 

Es tam.bién muy poco satisfactorio que el lenguaje formal de la 
arquitectura no esté diferenciado en relación a los diferentes 
tipos de edificación. Hoy suele ser imposible distinguir entre un 
cine y una iglesia. Una de las razones por las que la gente 
reacciona contra la arquitectura moderna es simplemente que no 
ofrece ningún orden visual, como un sustituto de los estilos 
devaluados del pasado. Ha creado, sin duda un "vocabulario" 
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nuevo, pero no una jerarquía de 
objetivo de el modo de 

que puedan 
sociedad (Norberg, 

cit., 15). 

problema simbólico no se a que 
uso, diferenciación adquirir un 

simbólico aslgnaclon específicas a 
de representar una estructura cultural. 

Una buena solución arquitectónica se sobre las exigencias del 
de proyecto tales como las condiciones 

y sociales; tradiciones culturales; 
y la topografía o ven el 

El problema proyectivo propio de la 
se observa en el caos visual producto 

uitectura contemporánea 

signos, se complica manera 
muebles y en de la restauración. 

carencia de 
en la 

u'r","",. ... ,,.... con edificios su propio 
seguramente en mayor o menor medida, con un 

la sociedad en su momento, en casos 
intervenidos ""''''''=I''V''I''''''' del significado cultural social, oc,seen 
forma una define t"'lr,rl""ll'V\;::>.n1'Q 

destinados. 

que 
vida 

ampliamente conocido que la evoluciona en todos 
sentidos y programas arquitectónicos que fueron en 
su momento un inmueble, no lo son para el momento 1, por 
lo tanto, para su reutilización será actividades 
que necesariamente implica un cambio 

También es oClao en el medio de monumentos el 
hecho de es 
compatible con 
determinante. se 
destinos para los 

plenamente recomendable que el nuevo uso sea 
uso original del inmueble, aun así, será 

nuevas instalaciones además nuevos 
siempre la intervención 

con nuevas t"'r"nc·tn 

Aun en los casos en el uso no programa y 
instalaciones muy prObablemente si harán, 

forma el edificio a los nuevos tiempos, tal forma 
iglesias en bibliotecas, casas habitación 
restaurantes o en hoteles: la 
más socorridas. 
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En la práctica actual puede aprender a experimentar 
arquitectura y los este entrenamiento, también 

falta aprenda a ver sí queremos aumentar 
la arquitectura y superar el desfase entre el profesional y 

op. J 6}. es necesario que en la reutilización de inmuebles 
restaurados el aprendizaje usuario no se limite a productos 
arquitectónicos contemporáneos que se como ampliación para 
adecuar espacios a programas con las nuevas 
necesidades, debe a los símbolos que forman parte 

la historia objeto intervenido. 

3.2. La percepción la calle. 

El usuario la ciudad se ve definitivamente influido y aprende de ella, 
una relación de aprendizaje persona y objetos se trata 

relación a entre los que generan 
y la usan, en una relación a través tiempo. 

La mente adquiere forma en ciudad, a su vez, formas 
condicionan la mente. espacio lo mismo que el 

tiempo, se reorganiza artísticamente las ciudades, en las 
líneas y en Al elegir 
planos horizontales y picos al utilizar o 
un lugar natural, la ciudad conserva la huella de una cultura y 
de una época y relaciona con los hechos de su 

La el patio 

no 
a la comunión 

sus un] efecto constante 
como una obra [ ... J. Cuando la ciudad 
ser de arte y de orden en negativa: 
y contribuye a mayor amplitud de la 

desintegración (Munford, Lewis, , 15-16). 

La percepción generalmente se da de esquematizaciones, en 
términos comunes esquematizaciones son conocidas como 
estereotipos, se tenido una idea acerca de los 

efectivamente bloquean las posibilidades de aprendizaje 
cuando no se renuevan. desarrollar la capacidad perceptiva es 

nuevas esquematizaciones a partir 
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formando de esta manera un 
La percepción está directamente 

relacionada con la 
para el desarrollo y 
estos últimos se 

la los principales 
son el ego o los 

en la imposibilidad de buscar nuevos =.:" .... uc;; 

La y ingreso a la vida profesional es 
considerado un estímulo para la conformación nuevos 

perceptivos más sencillos son resultado la 
los superiores se basan en la 

y tradiciones culturales, así la cultura se 
histórico produce esquematizaciones carac-

primer esquema es proximidad y 
encerramiento y el de continuidad. Un 

en medida en la que los esquemas son 
instrucción y la costumbre se pueden adquirir 

por medio de los esquemas 
desarrollo perceptivo y por 

caso de no trascender a los 
corno consecuencia la falta 

..... o."r-o'''',-''I""\n (Norberg, op. cit, 20-35). 

perceptivo en nuestro medio y en 
nacionalismo dirigido sólo hacia la 

en consabido desdén 
por parte del grueso 

La actitud usuario es pieza clave para desarrollo 
una consecuencia clara de la actitud 

.... =r-Tr ........... "" .. n= relacionada con la e 
informal los distintos sociales reciben y que les en 
mayor o menor medida despojarse de prejuicios la 
renovación que estimulen su capacidad perceptiva. 

3.3. La ciudad educadora. 

4). 

IV ................ abarca desde la supremacía de la 
Aldo, 1982) que tradicionalmente ha caracterizado a 

ella se realizan, hasta su posible consideración 
Otro aspecto fundamental y 

calle espacio multifuncional. tierra 
llamó Lefébvre, es la que 

encuenlrO de los n,....'..--"· ...... 

limitan" (Campos 

55 



3.tA DEL ENTORl"JO 

supera los la cotidiana transmisión 
personas, los que constituyen la y la 

se comportan como trasmisores que 
que no necesaria viven un mismo tiempo. 

consistente en la transmisión y recepción de información es 
forma por la como educadora influye en 

vida de sus habitantes. 

de vida de 
a su vez influye en el 

tanto en sus relaciones económicas como 
arquitectura y objetos que le dan marco, y ......................... . 

urbano (Campos Salgado, 

Históricamente los elementos dan forma a la ciudad 
transmisores de información y cultura, como 

confluencia natural ciudadanos 
la transmisión información. 

de {fue} uno de los 
considerar el pasado 

ml)n~S(;lndl!)le para definir su L""~~~'~~<A. 

comunicación los habitantes de la ciudad como 
la vida es ejercida de ma nera natural e 

no sucede mismo con la comunicación que 
contenida en arquitectónicos citadinos 

rr=,-c:>r si bien ésta influye en vida de los ciudadanos, se en 
plano perceptivo con limitantes caso: al no existir el 

al siguiente plano la ciudad lo 
del usuario en el peor de 

captada en un plano prejuiciado 
La educación la ciudad nos en 

función la actitud la perciba, y ésta a 
función del conocimiento permita trascender los 

percepción. 

se percibe en una 
y la arquitectura en 

la vida cotidiana, 

56 



3. LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

Campos (2004) tanto paramentos conjunto fachadas 
conforman una ca como pavimento y la línea virtual que se forma 
con la ambos paramentos en su parte más alta, conforman 
una" definición análoga al quehacer teatral, 
ciudad se eso precisamente, un de la en el que 
habitantes se convierten en actores y esl:::>ecf(]dlorE~s 

Es muy probable en nuestras actuales circunstancias en las que 
automóvil en la ciudad yola tan mencionada falta 
de conscientización, a la que una falta 
capacidad las cal no nos esa 

r\orrH ...... ",,,nl"o no es posible caminar por la central 
reservada para los vehículos, de la 

a un primer plano, si se trata del Histórico, 
sabido, ese primer plano está constituido por 

,.......,.,......,.,r<r-.r~"'c comerciales, la y por la perspectiva frontal 
de la banqueta por la caminamos. Otra posible podría 
ser paramento otro lado la calle, ésta se ve 
constantemente interrumpido por de los automóviles. El grado 
de de la también en función del orden en 
el que se 

autónomas, ¿Qué pasa 
que se indica en un y que 

a en múltiples direcciones? [ ... ] Sucede 
a la mente en una posición vigilia para 

una entre unos y otros Salgado,op. 
6). 

De cualquier manera aunque exista imposibilidad o la 
la calle rcr,ro(:o de contemplar la 

ha estado y ha sido 

Uegan hasta nosotros las 
que la 

asombro y la 
Solazar, en el 

siglo XVI hasta Juan Viera en 
de Mercaderes y a la variedad mercancías en él se 
ban, como en un teatro maravillas, con lo que puede =vt='"lri,,,,,,..C= 

a escenario enriquecido con elementos de 
ufilería, en este caso las mercancías que 
mentan ciudad. 

de el 
es más espectáculo de 

Prescindiendo su material 
arcos y que 10 particularmente vistoso, sus 

57 



3. LA PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

tiendas, puestos, caxones y diversidad de vendimias 10 
constituyen tan recomendable a la curiosidad que no se sacia de 
pasar por él el más curiosos dos o tres veces, solo por registrar, 
hecho lince, tanta particularidad como dexa ver en ese Teatro de 
Maravillas y aún las personas de mayor carácter y graduación 10 
tienen por lonja de su mayor recreo y diversión. Allí se ven 
tiendas llenas de brocados, sedas, encajerías, puntas de oro y 
plata, abanicos, lienzerías, rengues de plata y oro, sedas, paños, 
lustrinas, terciopelos, etc. Allí, entre tienda y tienda, unos 
caxones, formados por unas curiosas papeleras cubiertas de 
vidrieras, depositan en sí un abreviado conjunto de primores y 
curiosidades: qué de reloxes, ternos y pedrerías, qué de 
miniaturas y juguetes de marfil, de cera, de talla, y muchos de 
plata, qué espexería de convexos, lentes y microscopios, qué de 
láminas enmarcadas de ébano y plata, qué de caxas de tabaco, 
qué cristales de todas calidades, qué piezas de loza del Japón y 
China, qué utensilios assí de plata como de metal y china y al fm, 
qué todo compuesto de tan diversas curiosas partes. Si se vuelve 
la cara al pie de las pilastras que forman los arcos del Portal, no 
es menos divertido, particular y curioso el número de caxonssillos 
de toda especie de juguetería, barro, yeso, madera, estaño, cobre 
y latón, marfil y hueso; figuras de santos, de ángeles, de hombres, 
de animales, de aves y en los que sirven de mostrador 
innumerables dulces cubiertos, pasteles y conservas que están 
brindando al más goloso apetito, y a más de esto bosques de 
bizcochos, de biscotelas, mamones y otro infinito número de 
regaladas masas, y en el ámbito de pilar a pilar, frutas las más 
sensibles y regaladas, que abundando esta tierra en ellas, se 
dexan ver allí las más escogidas y particulares, vendiéndose a 
mayor precio y estimación que las que abundan en las esquinas 
de la ciudad, y para que no falte particularidad alguna que los 
haga deleitable, están colgadas un número crecido de jaulas de 
quantos páxaros tiene nuestra América- [Viera Juan de, 1990, 
195-196]. 

Como puede observarse, no es precisamente el comercio el que impida 
la participación del usuario como espectador de este gran teatro, la 
ciudad fue escenario comercial en otras épocas, como lo demuestra 
esta crónica, en la que lejos de mostrar queja alguna el autor muestra 
fascinación por la cantidad de mercancías. 

Es notable también la gran variedad de objetos que De Viera describe, 
algunos propios de la región y otros procedentes de Oriente, los 
primeros producto de las dos culturas que formaron el mestizaje 
americano, los que llegaron en el Galeón de Manila vinieron a 
enriquecer la ya para entonces nada simple estructura cultural del siglo 
XVIII. 
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4.- HISTORIOGRAfíA DEL MENSAJE PEDAGÓGICO DE LA CIUDAD. 

historiográfica del arquitectónico y urbanístico en 
caso se enfocará hacia "la apropiación o revelación y 

acogimiento del objeto cultural" Luis Juan. 1956) así como a 
los educativos que este último =,.c:,rr-= c-r' ........ = el usuario. 

El fenómeno de producción-percepción-conducta del 
arquitectónico-urbanístico dos perspectivas: 

de la obra con sociales, políticos o 
específicos, normar y educar al usuario a 

la percepción; o sin esta intención 
forma parte del conjunto como espacio vivo, 

también son fundamental sus habitantes que junto con 
y el urbanismo permean en comportamiento, educación 

los usuarios "acción socializadora las 
adultas sobre las (Gonzalo Aizpuru. Pilar, 1994, 

modo la casa y la ciudad son 
informal de los pueblos, 

aS[)e(:TO preponderantemente formal 
que erróneamente se concibe como 
"limitar a esto la historia de la 

determinantes para la 
ca'Clo,n no puede limitarse al 
actualmente practicamos y 

YY'I<::.nl<:> importante en cuanto 

posibilidad 
sin explicar lo 

valores y hábitos 
[Ibid.]. El concepto acuerdo a las 

casos la educación formal es la 

La informal a través de la historia 
n importancia tanto para los ha 

ucación formal como para 
tuvieron acceso a ella; en su momento 
normaron la forma de vida de la población en 

también que con el 
y el incremento de los recursos 

parezca raro otra 
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4.1 Causas y efectos de fa traza. 

La ciudad de México de la 
dos vertientes culturales, 
causó entre los españoles 
determinante para 
damero característica de los 

Indudablemente no podemos 
importancia predominante ",.....,. ...... .0. 

la nueva traza. Si 
fuertemente influida, "".,r= 
gran fuerza política y 
es ampliamente conocido 
pretendían ciudades ordenadas. en '-' ...... '-'..>11'-

roto medievales: las ideas una vez 
manera incipiente, estaba definida por lo 
tanto los elementos muy 
como los aspectos político-sociales propios 
conquistada confluyeron para dar a la 
características que formaron la nlt::.rlY·rI 

que fue transformándose 
culturales a lo largo de su historia. 

Así encontramos diversas causas para la 
aproximada al damero: orden, control, 
vientos, influencia de la traza y emplazamiento 
y características topográficas del T<::>rrc.n 

pudo ser otra. 

De las causas y para el objeto 
aspectos fundamentales, la estratégica que tuvo como '-'·H''',....'· ,...."" ·,r 1 

que el emplazamiento fuera mismo 
necesidad de orden y control en la repartición 
propició la traza ortogonal con manzanas 
el trazo regular es más sencillo y práctico ante la 
reurbanización inmediata. 

La nueva urbanización fue 
como una necesidad de albergue sino como un 
evangelización y la enseñanza 
aplicarían a los conquistados, 
implícitos no eran ajenos 
frailes, quienes además 
matena de cohesión social 
dieron cuenta que] los labradores dispersos 
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habían reincidido en la idolatría. primeros atentos a 
estos peligros [ ... ] en la rápida urbanización de 
cargo" (Kubler, 1 

La nueva ciudad tuvo determinantes sobre la forma vida de 
grupos involucrados, el de transformaciones incluyó 

tanto a indígenas como añales. 

Marina Waissman a largo su estudio la traza y 
DrC)C€~SO de formación de las ciudades hispanoamericanas explicando 

la ciudad cuadriculada es coercitiva, impuesta por 
razones políticas y su formación se a partir del espacio 
vacío (la a diferencia la forma en la que 
medievales se laron, en los 
partida y concentran los significados de la 

El de la generatriz para la formación una ciudad sea un 
espacio y de que a partir el territorio Sé 

subdivida siguiendo sus como consecuencia la falta 
consistencia los arquitectónicos. es llegar a 

además el de gravedad 
h,,-.,,,..,,o. con facilidad. fenómeno se hace más evidente en las 

latinoamericanas se sin contar con una 
simbólica previa como la de Tenochtitlán (Ibid.). 

Como se sabe la ciudad de de con el 
fuerte que ..... Ir,",,"'-,,...,,,..... la ciudad prehispánica, se 

u n elemento vacío: la 

4.2. las dos ciudades y su mensaje pedagógico. Conquistadores y 
conquistados, maestros y aprendices. 

La dictó emplazamiento de las nuevas construcciones. casas 
fortaleza de las que como sabemos no queda ninguna; la ciudad 
propiamente dicha. la se erigió a partir traza, correspondió 
exclusivamente al destinada a los indios se 
asentaron de manera irregular en la es por eso que algunos 

consideran que durante esa etapa debemos hablar no una, 
dos que dividas por una 

muralla. marcadas crearon mundos 
fatalmente diferentes. 

Aun inevitable. segregación inicial. que en el 
rural los promovían con objeto ma intacto el proyecto 
renacentista. en la ciudad muy pronto se vio desbordada, indígenas 
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en 
indígena con 

DE MENSAJE 

españoles y estos a su vez incursionaron en el 
o amancebamiento. 

E! proceso de prendizaje no se limitó a espacios 
controlados los frailes, simple hecho convivir propició 
intercambio cultural por diversos la palabra, la presencia, lo 
evangelización, la forma vestir o las costumbres alimenticias. 

situación de colonia se 
y conquistados 

SIno ... "'-<.4'-" ..... 

con mezcla, las estuvieron se 
manifestaban en la diferencia construcciones y materiales utilizados 
en las casas de ambos grupos en la vestir yen 
la formación grupos el la doctrina, 

por un lado e indios por aún cuando la doctrina cristiana 
se manifestaba por la igualdad los hombres, esta práctica un 
mensaje indicó claramente quienes enseñar y 
quienes debían aprender. se comportaron en muchas 

más receptivos y cumplieron con mayor rigor con 
y las costumbres enseñadas, por el contrario 
mostraban cumplir con los nr.:::,r-"" 

religiosa ndaba, los tenían que que 
asistieran a misa (Gonzalbo Aizpuru, op, cit.). 

La 
el 
la ciudad 
eclesiástico y 

en su estructura arquitectónico-urbanística 
nza columna de 

constituida por los gubernamental, 
cuyos edificios ocupaban sus principales 

La normatividad la vida los habitantes 
ciudad, marcó horarios trabajo y de descanso, la actividad 
el indígena cambio de manera rotunda, costumbres españolas 
trastocaron la vida ritual y ceremonial a la estaba acostumbrado. 

Como apunta Kubler, el trabajo para pueblos no tenía 
profano que tarde adquirió bajo la española, 

para indígena vida era cambio de las horas 
trabajo y descanso que rigen al trabaio no ritual, adquirieron un sentido 
desconocido hasta entonces. situación que el desamparo 
espiritual un acostumbrado a una vida ritual más 
la ofrecida por la nueva religión, lo que se tradujo en prácticas nocivas 
como la y Ante situación los frailes modificaron 
la actividad ceremonial la práctica cristiana. Tanto metamorfosis 
de actividades como sus negativas provocaron la 
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necesidad de un acercamiento entre ambas formas de vida, se 
multiplicaron los días festivos, se implementaron o incrementaron las 
decoraciones, la música, las peregrinaciones, las procesiones, las 
danzas y el teatro de carácter religioso (Kubler, 1975, 44-45). 

Las festividades civiles y religiosas interrumpían el curso de la vida 
cotidiana de la ciudad entera, estas expresiones regidas también por las 
autoridades civiles y religiosas, servían para reafirmar el control sobre la 
población. Los españoles no veían con buenos ojos las expresiones 
festivas que se salieran de programa. 

Así lo festivo y su expresión arquitectónico-urbanística adquiere un 
carácter pedagógico, el cumplimiento estricto de las reglas, en tiempos 
y espacios perfectamente definidos, fue parte importante para el 
proceso de evangelización, ligado a la sumisión; tan estricto era el 
sistema de reglas que quien que no lo cumplía era azotado o 
encerrado en la cárceL 

Para evitar previsibles desórdenes, quedo bajo la competencia de 
las autoridades de la ciudad el determinar el tipo de festejos que 
podrían celebrarse en cada ocasión. El viney y el Cabildo 
disponían cuándo se lidiarían toros, se jugarían cañas, se 
celebrarían procesiones o se quemarían fuegos de artificio 
(Gonzalbo Aizpuru, op.cit, 156). 

4.3. La ciudad religiosa del siglo XVIII. 

En el barroco las fiestas adquirieron la mayor importancia política y 
social. el espíritu de esta época se refleja en la vigorosa actividad de las 
calles, en una ciudad regida espacialmente por las construcciones 
religiosas y por los espacios dedicados a la función pública y al 
comercio. 

Lo más singular que puede alabarse es la frecuentación á los 
Santos Sacramentos la devoción á lo divino, y la obstentacion de 
tantas fiestas, y la liberalidad de los animos, no se conoce en el 
mundo Ciudad donde se repartan cada año tantas limosnas en 
Missas, dotes de huerfanas, Hospitales, vergonzantes, mendigos, 
Cofradias, y Conventos, no tiene numero el guarismo para 
contarlas. La cera que se gasta en fiestas entierros, y 
processiones excede con abundancia; mas cera se gasta en 
Mexico en un mes, que en las grandes ciudades de Europa en 
todo un año [Vetancurt, Fray Agustín de, 1990, 48]. 

Menciona Vetancurt que el Duque de Alburquerque mando a hacer 
una investigación para conocer la cantidad de cera que los cereros 
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habían vendido en la cuaresma, que se habían vendido 
cerca ochenta mil pesos cera, que aunque en monto se 
incl la que se vendió demás pueblos arzobispado. 
una idea de un gran consumo. 

Alabese Mexico la Ciudad mas devota, y tiene 
Cristiandad; solo visto tanto numero de fiestas, 

ochavarios, y culto creerlo; y atendemos á 
edificación, y que ha causado esta devoción á 

Naturales Indios de esta tierra son multiplicadas las que 
hazen. Cofradías que tienen, y las que 
veneran, pues en cualquiera processÍón de Letanías, y Corpus 

en dos las y estandartes de los 
Indios [Ibid., 

ciudad México siglos XVI y XVIII, en términos urbanísticos 
no registró cambios, su fisonomía estaba constituida una 

abundancia de construcciones de arquitectura en la 
traza y barrios constituidos callejones sinuosos y 

sin landad geométrica (Fernández 2000). 

4.4. la transformación cultural del neoclásico. De la religiosidad al 
absolutismo. 

políticos, económicos y culturales emanados las 
del conocimiento y la concepción del universo 

diferencia con las pasadas; el pensamiento 
transitó geocenfrismo de Tolomeo al heliocentrismo Copérnico 
reafirmado por del cósmico antiguo a la concepción 

y mesurabíe al racionalismo. 
los primeros años naturaleza había dejado 

e inaccesible la razón humana, puesto 
sería como un conjunto que había 
en el mundo físico y cual los tenían posibilidad de 
(Dávalos Marcela. 1997, 35). 

la religiosa persistió, creó al universo y a la 
ahora hombre los conoce, y con conocimiento y 

la capacidad de y modificar su entorno. 

evidentemente a los estratos más de la 
o pensadores próximos a los monarcas, a 

déspotas ilustrados, a convertidos en arquitectos, en 
"pedagogos" que trasmitieron los nuevos conceptos manera I 
y con el absoluto, situados in después de 
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La herencia absolutista proviene de Francia, se alimentó con las ideas 
de la ilustración, Luis XIV llamado Sol" en franca alusión al 

monarca capaz transformar pantanos en 
geométricos, fue el máximo las nuevas ideas: por 

de sus ideas acogidas en España, 
Carlos 111, su nieto, a 1ravés reformas borbónicas ejerció poder 
con matices absolutistas, inició lo podría llamarse la primera etapa 
del deslindó poderes estado y la 

medio se valieron déspotas ilustrados para trasmitir a 
sus gobernados estas nuevas este nuevo orden los 
poderes? Para Christlieb (2000) las 

urbana de las ideas absolutistas, diseñadas con forma 
como la Place des por IV, o 

plan1a circular, forma considerada desde el Renacimiento, 
como la plaza Vidoria en la que se al Rey estos nuevos 

y trazo regular con caraderísficas se 
insertaron en la ciudad de plato roto. 

a .... cu.#CUJ' .... 

Dauphine, 
función crear esta atmósfera en la 

rey, en la Place des 
del sus 

a obedecerla y a 
JJU;''''''''''''''' reales 

con su estatua ecuestre en centro 
ciudadanos y visitantes 

influencia de que pOdríamos llamar el urbanismo absolutista 
alcanzó a la Nueva España. 1789, con motivo la Jura del Rey 
Carlos IV, el de Revillagigedo mandó en crucero del 
Seminario y la Moneda una estatua madera con la 

soberano, y un obra del escultor Santiago 
Sandoval" 1974, . Es de conocido el·nt",,,,..ó.<: 
virrey Revillagigedo mejorar las condiciones la ciudad, aunque el 
periodo de su administrativa corto, impulso inicial de sus 
proyectos no se vio frustrado. 

A Branciforte correspondió continuar obra 
con la colaboración gran arquitecto don Manuel Tolsá, 
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hizo posible la construcción de la rotonda elíptica que por medio 
siglo embelleció a la plaza. El 9 de diciembre de 1796 fue 
inaugurada con una estatua de madera [de Carlos IV] y el 9 de 
diciembre de 1803 (cumpleaños de la reina Maria Luisa) se 
descubrió la nueva de bronce que permaneció allí hasta 1822 
(García Cortés, 1974,63). 

Amén de los cambios de formas o de vocabulario artístico en la 
arquitectura, de la escultura o de la pintura, la trascendencia de esta 
etapa debe analizarse en otros ámbitos, el urbanismo como 
materialización del poder absolutista es uno de ellos. 

El sector económico también registro importantes cambios con los 
gobiernos absolutisfas, el sistema despótico tributario que operó desde 
el siglo XVI se transformó en un sistema de recaudación de rentas con 
impulso a la producción, su modernización apoyada en las reformas 
borbónicas, que abarcaron la producción, el comercio y las finanzas, 
consmuyó un punto importante para la consolidación absolutista, con 
las reformas también se cuestionó la tenencia de la Herra en manos de 
la iglesia y se dio inicio a una serie de intentos por desamortizar sus 
bienes. El poder económico de la corona se aseguró con la creación de 
estancos o monopolios de estado como el del tabaco. Las nuevas 
prácticas económicas trajeron consigo nuevas necesidades 
arquitectónicas, la arquitectura civil adquirió tanta importancia como la 
religiosa, el absolutismo dictó los cánones de belleza de los nuevos 
edificios, se rechazó al barroco tal y como se rechazó al poder de la 
iglesia. (Lombardo de Ruiz, 1980:15-19; Fernández Christlieb, 2000,65-67). 

En cuanto a la producción arquitectónica del neoclásico, ésta no se 
limitó a la simple aplicación de una nueva estética a los edificios 
existentes, la industria requirió de edificios que cubrieran las nuevas 
necesidades de producción, que a su vez generaron nuevos programas 
arquitectónicos, en el caso de la Real Fábrica de Tabacos, conocida 
como la Ciudadela, el programa arquitectónico atendió 
fundamentalmente a los requerimientos del proceso productivo: "el 
procedimiento de elaboración del tabaco definió la disposición de los 
espacios de la Real Fábrica, lo que es lo mismo que decir que la función 
del edificio fue el factor determinante del programa arquitectónico" 
(Lombardo de Ruiz, op. cit.. 52). 

Además, los nuevos programas bajo la influencia del liberalismo 
tendieron a la desacrafización de los nuevos edificios. 

Siendo la fábrica un sitio donde se hacía una concentración 
importante de personas, no tenía ningún espacio para el culto 
religioso, cosa que iba en contra de la tradición, pues la mayoría 
de las instituciones coloniales anteriores a la Ilustración, aun 
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siendo civiles, tenían por lo menos una capilla (Lombardo de 
Ruiz, op. cit., 54). 

Antes de la construcción de la fábrica, la producción de tabaco se 
realizaba en edificios adaptados. La nueva forma de trabajo con 
producción sistematizada en espacios específicos y en un edificio cuyo 
programa no incluía el recinto dedicado al culto religioso, debió 
marcar una clara diferencia en la mentalidad y costumbres de todos los 
participantes de esta cadena productiva. 

En cuanto a la educación formal, el hecho de que la Corona marcara 
la pauta para una nueva estética con la aplicación de reformas en el 
terreno del arte, tuvo como consecuencia la formación de las 
academias de Bellas Artes tanto en España como en la Nueva España. 
estas instituciones no limitaron su actividad a la enseñanza, desde ellas 
se tuvo el control de los gremios (Lombardo de Ruiz, op. cit.) Y se 
calificaron los proyectos arquitectónicos. 

La transformación del conocimiento trajo consigo cambios en la 
manera de vivir, regidos por el control absoluto, en este caso los 
gobernantes asumieron el rol de educadores, sobre todo en el ámbito 
de la educación informal. que antes había sido casi ejercicio exclusivo 
del clero. La educación informal de la etapa del neoclásico. aunque 
despótica, abrió nuevas posibilidades en el campo del aprendizaje, en 
la manera de concebir o modificar el entorno y en la conducta de los 
habitantes de la ciudad. 

4.4.1. Cambio de dirección de la conducta. 

Ton importante como los proyectos y las obras. que el virrey 
Revillagigedo implementó para la ciudad de México. fue la intención 
para lograr el cambio de mentalidad y conducta de la población con 
el fin de erradicar las prácticas insalubres que fueron parte de la vida 
cotidiana desde el siglo XV!. 

Los cambios significativos de la ciudad de México comienzan a darse a 
partir de la llegada del Virrey Revillagigedo. El virrey, inmerso en los 
procesos de cambio de mentalidad de un mundo en transición 
(Dávalos Marcela. 1997). encauzó sus esfuerzos al mejoramiento de la 
ciudad: la limpieza y la seguridad fueron las prioridades, se propuso 
también controlar su crecimiento y regularizar sus calles. Ante la 
imposibilidad de limpiar una ciudad con callejones estrechos e 
irregulares que acumulaban la suciedad. solicitó al arquitecto Ignacio 
Costera un proyecto urbanístico que entre otras propuestas contempló 
un sistema de compuertas. que aparecen indicadas con letras en el 
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para tal efecto, con el 
las acequias y canales para 

su parte permitiría el libre movimiento del 
la intención era a andar todo 

[ ... ] [ ... ] cuando no tenfan 
un curso se anegaban un monlón basuras y 
suciedad al pudrirse ensuciaban el ambiente [ ... ]quifar lo sucio a 
una cosa impedir estancamiento [ ... ] limpiar no es tanto lavar sino 
drenar" (Dávalos, Marcela, op. cit., 11 incluyó un 
proyecto con para control fiscal y para crear dignas 
para la gran ciudad la Torre Villalpando, 1999]: como parte del 
programa mejoramiento se la reubicación los de 

gremios como curtidores y tintoreros; obras como la 
transformación la Alameda, el de Bucareii y la 

oa!;eo de la Viga, por el virrey en 1 
Revillagigedo implementó el alumbrado, el uso los 
la instalación públicas, el desasolve de 
canales. virrey consistía en todas 
canales subterráneos y de cada casa tuviera una 
condujera los desechos a las ata~eas Rosado, 1976). 

se realizaron más obras que en los anteriores, 
"-''-'1'-''-.-'> no Muy pronto se en la cuenta 

un proyecto esta naturaleza no bastaba para lograr la de la 
ciudad, la cultura población debía también transformarse, entrar 
a un proceso civilizatorio erradicara el "agua va" y incluyera 
control de las funciones corporales una la 

era parte cotidianeidad. mediados del siglo XVIII 
yola largo del XIX hubo una gran ución olfativa, por primera vez el 
olfato apareció como sentido una nueva se 
pudo distinguir hediondo lo salubre. Este civilizatorio era 
bien conocido por tuvo su origen en las ,-."",4'"",,, 

se distingue por la racionalización y 
individuales o auto-coacción 
violencia hasta usar los cubiertos, su se convirtió en 
requisito indispensable para miembros de la 
absol El virrey había asimilado 
ejecución social, se requería para tal un 

y administrativo para los proyectos prosperaran, 
población aprender nuevos para incorporarse 
nuevo proyecto de ciudad. Los propósitos expresados 
en los proyectos Costera no dieron frufos años 
después todavía la ciudad carecía los 
(Dávalos, Marcela, op. cit). 
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Aun es en la concepción del 
universo se en los urbanísticos del 
neoclásico, y que aunque de manera paula'tina y lenta, en 

habitante de la ciudad, lo y cambiaron su conducta. 

En caso se una aplicación pedagógica directa, como 
producto absolutismo, transformó en primer la conducta de 

estratos altos de la sociedad, a los de la para 
posteriormente trasmitirse a la población en general. enseflanza-

se instrumentó con la 
implementación infraestructura e instalaciones sanitarias y 
domésticas después promover las conductas 
individual y de los distintos en la ciudad. 

resumen, tanto en el ámbito del como en 
arquitectónico, así como en de 
al Neoclásico como un simple 

a la destrucción, sino como una etapa transición 
hacia el modemismo, con cambios trascendentales en la manera de 
percibir al mundo que derivan en cambio actitudes 
y por lo en cambio y hábitos conducen a 
la transformación y enriquecimiento de programas arquitectónico-

4.5. La calle como instrumento cultural en constante transformación. 

Una vez consumada la conquista y realizada la conocida traza por 
Bravo, la ciudad de México una serie transformaciones 

llegar a la traza y a la morfología urbano-arquitectónica 
encontramos en la actualidad. 

La ciudad está en constante transformación, el usuario C.VI""\c>,r¡ 

cam por la simple observación la calle o por 
memoria, de que permite los 
cambios o alteraciones en grandes áreas. La ciudad 
nos ofrece campos de el ambiente propio la y 

macro ambiente, podría que el es propio del peatón 
y el se desplaza en los de transporte 
motorizados. análisis se ocupará primero. 

múltiples transformaciones han sido provocadas tanto 
fenómenos físicos y naturales, los que se incluyen 
provocados por el deterioro, como por fenómenos SO<:IO!C 

han afectado a la ciudad en generales, a la en 
términos ya los propios edificios en detalle. 
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se transforma, "","',,",...<:> sobre los usuarios 
comportamiento, es 

en constante 

la ciudad 

Como producto planos sucesivos la ciudad 
pueden en: a) transformación de la 
ciudad por alteración de la ca el punto de vista morfológico 
arquitectónico; b) transformación la ciudad por alteraciones en la 
traza y por en la morfologra tipológica-arquitectónica y; c) 
transformación la ciudad creación de nuevas calles, 
clasificación en la podemos incluir tanto casos en una sola 
avenida nuevas colonias caso del Paseo 
de la nuevas contenidas 
dentro de las nuevas colonias. 

Para este 
ciudad, es 
o paseo. 

se tomará calle como r1=n=rro",",,-,..., de la 
no se hará una distinción entre callejón, 

El estudio se a tres casos particulares que las 
características mencionadas en anterior: a) de 
Donceles; b) de Cinco y c) El Paseo la Reforma. 

Resulta para este separar en causas y efectos los 
transformación la ciudad con la finalidad detectar 

antecedentes y la otra las de 
manera puedan ponderarse cambios en la del 
usuario y su consecuente transformación cultural, transformación que 
como veremos es a la vez causa y =T"",r-T,", 

Dentro las causas se encuentran índole político, y 
sociocultural, en último podemos ubicar los cambios que 
el progreso y la tecnología propician, las causas pueden 
ser generadas por instituciones, gubernamentales y o por 
los particulares. 

Los efectos en traen cambios diversos, por 
ejemplo, para se concentra en alteraciones 
que imbuyen del y en la 
modificación relación sus calles 
como transmisores y usuario como de la 
información educativa de tipo informal. Como efectos se encuentran 
también los ca físicos de la boca-escena que es la perspectiva 
calle conformada por los paramentos, la línea virtual 
su extremo y por el piso; van por 
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y por modificaciones de 
tales como accesorios urbanos o 

Los conceptos 11 " Y "pantalla", utilizados por 
Campos dan una muy clara del campo visual 

de la y lo tanto la ciudad, como 
escena remite al muy fácilmente 
con para estudio resulta más 
concepto espacio fistco-ambientaL 

La transformación 
cambio de 

El tiempo es 
que la 
o paulatina. en 
trascendentales: 

de la transformación 
provocada por 
materiales, 

a un 
cambios de uso del 

programas y alteraciones de las plantas 
inmuebles lo conforman, también acarrea 

o cambios de sentido de circulación las 

importante en la transformación yen 
los cambios pueden darse de manera 
caso se pueden mencionar varios momentos 

gran transformación de la ciudad original 
México como producto la conquista, la 

a la inundación de 1629 o 
,-,.n,¡,-,.y,-,. en los últimos años: desde la 

paulatina se contemplan: la 
o el abandono y 

elementos accesorios. 

4.5.1 Transformación por la alteración de la calle ae,sae 

punto de vista mC)nC)IOltlIC:O arquitectónico. Donceles "la 
conquistadores" . 

Para 

comprendido 
prolongación la 
fundamentalmente a la ,nr'Ir'r. 

de edificios más altos 

tratará en inciso 

le de Donceles tanto porque es la calle 
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El nombre calle es de los antiguos ciudad México, 
es una las pocas que han mantenido su nombre original desde la 
refundación de la una vez consumada la conquista. 

en 
esta ciudad, 
se lee que Antonio 

se le uaIU.La. 

Gregorio 
LL~'~¿"'" asentado, por lo 

y se [ ... ] 
avecindado en toda 

vinieron de y 
mayorazgos; aun esa época fue esa 
preferida los principales vecinos '-'H .. ' ............ (Marroqui, José 
Maria, 323). 

de se usó seis tramos de calle 
original, si atendemos a los nombres actuales desde 

hasta la Plaza Loreto, es la parte correspondiente 
en sentido poniente. 

más antiguas de Además la 
que lleva hoy ese nombre, se llamó a las Chavarría, Montealegre, 
Cordobanes, Canoa y Puertas Andrés", (González 
Obregón, 1979,720). "Con ca se homenajeó a la juventud, 
con la de . (Tovar Teresa, 1 20). 

Además 
pam que 
totalidad a la ciudad tmzada por 

la ciudad, el nombre se usó 
de a poniente, en su 

Bravo. Según la hipótesis de la 
argumentada por Carmona, en sentido 

se seis manzanas lados 
con la orientación norte-sur. Viera 

1778, son dimensiones de las manzanas: 

sus tan que una y otra parte se 
descubren horizontes; hazen su quadratura en forma de 
y haze el quadro una perfecta Tiene cada cuadra 
longitud, doscientas y cincuenta varas y latitud y 
cincuenta; la amplitud de sus calles es de 
castellanas de a frente. {Viera, 1990, 
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DONCELES EN EL SIGLO X\~ 

DDDDDDDDDDDDD 
DDDDDD DDDDDL 

~DDDDD DDDDDu 
uOOOOOOOOOOO 

DDDDDDDDDDDDD 
DDD~fDDDDDDDD 

Plano tomado de la hipótesis de la traza de Alonso García Bravo. 
Se indica la original calle de Donceles con línea punteada 
(Sánchez Carmona, 1989,31) 

Con el tiempo se le fueron dando diversos nombres: Cordobanes, 
comprendida entre la calle del Relox, hoy Seminario, y la calle de Santo 
Domingo, hoy República de Brasil: la calle de la Canoa, comprendida 
entre la calle de Manrique, hoy Isabel la Católica, y la calle del Factor, 
hoy Allende o República de Chile: la calle de la Puerta Falsa de San 
Andrés, comprendida entre la calle del Factor y lo que ahora 
conocemos como Eje Central Lázaro Cárdenas: hacia el oriente 
después de Cordobanes, atravesando la calle del Relox, dos de los 
tramos se nombraron Montealegre y Chavarria. (González Obregón, 
1979, 720). 

La calle de Canoa ahora llamada nuevamente Donceles, fue 
nombrada originalmente con este nombre, aunque como se mencionó 
en el párrafo anterior su nombre cambio al de la Canoa, he aquí la 
causa por la que cambio su nombre original según Marroquí: 

ella y todas las que le seguían hacía el Oriente hasta la plazuela 
de Loreto, tuvieron el nombre de los Donceles y que 
paulatinaIllente fueron tomando los que tienen por alguna 
circunstancia peculiar suya y para distinguirla de las otras. Por 
este tramo de la larga calle de los Donceles cruzaba una acequia 
secundaria, ramal desprendido de la mayor, que corría por la del 
Coliseo Viejo hasta el puente de la Leña. Dicho ramal venía por 
los callejones del espíritu Santo y Santa Clara [ ... ] En los 
primeros años que siguieron a la Conquista, el agua potable, 
para el surtimiento de los vecinos, corría por los caños abiertos 
en las calles y por esta pasaba uno. En las calles en que el caño 
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tropezaba con la acequ ia, se es tableCÍa la continuación del caño , 
colocando sobre la acequia u n o de m adera, qu e se llamaba canoa 
(Marroquí, José Maria. 1969. Tomo Il, 61 ,62). 

Como puede observarse en el plano de Francisco Orozc o Manrique de 
Lara de 1753, correspondiente al c uartel 1, el nombre de Donceles se 
a plic ó al tramo comprend id o por un par de manza nas rectangulares 
con e l lado largo en sentido oriente-poniente, forma que actua lmente 
se enc uentra partida a rafz de la a pertura de la ca lle de Palma en la 
década de los treintas del siglo XX. Este tramo quedaba limitado por las 
ca lles de Santo Domingo y Ma nrique, hoy República de Brasil y 
República de Chile respectivamente. 
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Actualmente Donceles abarca desde el eje Central ha sta República de 
Argentina, la extensión de Donceles abarca el eq uivalente a c uatro de 
los seis tramos originales. 

DONCELES EN LA ACTUAlIDAD 
•• TRAZAACTUAL 

· . · ; · ; 

- - -' 

TRAZA DE ALONSO GARCíA 
BRAVO SEGÚN SÁNCHEZ 
CARMONA 

Transformación de la Morfología Arquitectónica . 

La calle de Donc eles y su morfo log ía se conformaron a partir de la 
nueva traza, aunque el estudio de esta calle parte del momento de la 
refundación de la c iudad una vez consumada la conquista, es 
conveniente hacer un recuento del ca mbio radic a l que se produjo 
entre la morfología de la ciudad prehispánica y la resultante de la 
arquitectura española. Teniendo en cuenta que el objeto 

75 



4.- HISTO]x.IOGR,<\1 DE MENSAJE lC.1J'<''-''-I.' . .H'''.-''; DE LA CIUDAD 

arquitectónico de trabajo es una casa habitación estudio se 
centrará en la arquitectura pedagógico en 
habitante de la a 

Arquitectura doméstica prehispánica. 

con único fin dar cobijo a sus 
la ausencia posesión o 

ciudad se un mayor 
espacio interior. La casa nica 

poralidad que se también en tos 
se sobreponen. Este de temporalidad que 

prehispánica no se desarrolle, no hay 
la vida diuma a cabo en exterior, con 

un sentido La ausencia del de propiedad privada 
como resultado que los vanos de entrada carezcan puertas, sólo un 
petate del (Ayala, 1996, 

Una vez consumada la conquista estas casas siguieron usándose en 
de la ciudad, la transformación vendría más 

tarde con unión de indias y españoles. 

El sentido indígena 
radicalmente del 

la habitación previo a 
español, para el 

de dar con la "no 
cambiaron sus bres y mantuvieron su tradicional forma de vida; 
sus casas, tanto, respondieron a la solución 
anteriormente habían La mayor parte eran casas de una sola 
habitación o cuando mucho ( ... 1 que se utilizaban dormir y 

la lluvia y del frío" Garda, 44); para 
en cambio, un valor material patrimonial 

proporciona prestigio y una especie 
competencia entre a pesar que de 
especifica las casas conservaban misma altura para evitar 
sombra (Kubler, 94). al de (Casas 
Nuevas) que era asimismo un Alvarado 
construyó una fortaleza aún y troneras cuyo 
pudiera cubrir Palacio Cortés. Aunque oficiales la 
intentaron el trabajo de su construcción, siguió 
(Kubler, 1 

En cuanto a la casa indígena en los primeros años 
conquista "Solamente las los indios y 
oficiales rango, n alguna con tipos de casas 
europeas" (Kubler, op.cit, 102}. los indígenas tuvieron a su 
cuadrillas a la manera ñola, los nobles o 
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gobernantes construyeron sus casas frente a las principales en poblados 
como Coyoacán. Aunque la casa indígena fuera pequeña y estuviera 
d istribuida sin orden. los indígenas pretendieron tener d istinción social 
mediante su construcción en tierra firme q ue preservó los "símbolos 
tradicionales de prestigio" (Ibid .). 

Arquitectura doméstica española. 

El origen regional de la casa novohispa na del siglo XVI es digno de una 
investigación especial. según Ayala Alonso (op. ciL 32) fueron diversas 
vertientes las que la conformaron: Castilla, Anda lucía y Extremadura. 
para el autor la extremeña influyó específicamente en el medio rural de 
nuestro país. 

La observación d etenida del p lano de Upsa la y la co mparac ión formal 
de las imágenes con la clasi ficación de las fortalezas medievales 
extremeñas y castellanas permite encontrar relaciones formales entre 
éstas y las de la ciudad de México en el sig lo XVI. "Aquí no vino el 
Renacimiento c on el co nquistador y poblador. sino la Edad Media. que 
tuvo entre nosotros su último y magnifico brote" (Gómez de Orozco. 
1983. 14). 

A reserva de revisar exhaustivamente el origen regiona l de los soldados 
que acompañaron a Cortés y de la influencia q ue pudieran aportar a 
las nuevas construcc iones q ue sustituyeron a las construcciones 
mexicas. en el pla no de Upsa la observamos numerosos elementos 
propios de la arquitectura militar: torres. aspille ras. matacanes. adarves y 
almenas, elementos característicos de la fachada extremeña (Gómez 
de Orozco. 1983). También pueden observarse e le mentos caracteris
ticos de la tendencia a suavizar estas formas: torres caballeras. pórticos 
o techumbres a c uatro ag uas, así c omo galerías o paseadores 
deriva dos de los adarves almenados (ver lámina en la página siguiente). 
Este último ejemplo es muy claro en el "Castillo del Conquistador" que 
a parece en el pla no cuyo título es "Plaza Mayor de México", de a utor 
anónimo. del que se desconoce la fecha pero en el que se pueden 
observar los "edificios y c alles circ undantes tal y como corresponderían 
al a ño de 1562" (Herrera Moreno. 1992). 

Detalle del plano de 1562 (Herrera, Moreno. 
62). El alzado corresponde al "Castillo del 
conquistador", en él puede observarse el 
paseador que sustituyó a los adarves 
almenados. 
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Casa porticada 
en Noya, Coruña, 
Galicia. 
Baja Edad Media. 
(Lampérez, 1992: 122) 

Palacio del Torreón, 
Ávila.1513. 
(Lampérez, 1992:346) 

Casa en Úbeda, Jaén 
(Lampérez, 1992: 149) 

4 

3 

La Torrona, Santlllana del Mar, 
Santander. siglo XIV 
(Lampérez, 1992: 223), 

5 

Castillo de Curiel. Valladolid, 
Castilla de León 
(Lampérez, 11 992) 

6 

Casa de "Los Alavas", Vitoria. 
Baja Edad Media 
[Lampérez, 1992: l37) 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA ARQUITECTURA 
DOMÉSTICA ESPAÑOLA Y H PLANO DE U PSALA , 
(Alcántara, Humberto: 2004) 

En el plano pueden observarse elementos característicos de lo arquitectura 
militar: torres, aspilleras, matacanes, adarves y almenas; también aparecen 
elementos que evidencian la tendencia a suavizar estas formas: torres 
caballeras, pórticos y techumbres a cuatro aguas, galerías o paseadores 
derivados de los adarves almenados. Así mismo es notable la diferencia 
entre la magnitud y grado de avance de las c onstrucciones, se observar¡ 
por eJemplo torres aislada s, este elemento del p rograma de las 
fortific aciones españolas, constituía la primera etapa de una construcción 
que paulatinamente crecería, además de c umplir con una doble función: 
fortaleza y vivienda. 

9 

7 

Palacio de Torres
Mayorazgo en Cácéres, 
Extremodura. Siglo )<ViI. 
(Lampérez, 1992: 511) 

Torre de Arias-Dávila 
en Segovla, Siglo )N 

(Pérez Higuera, 1,993. 116) 

Casa-Torre en Arcinlega, 
Vizcaya. S )N. 

(Lampérez, 1992: 220) 
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Cabe apuntar que estas transformaciones tendientes a suavizar la 
arquitectura militar, se realizaron también en la arquitectura española 
de la península una vez que se logró la expulsión de los moros y que se 
redujeron las luchas entre señores feudales con la gradual unificación 
territorial de la península. 

Es importante considerar dos aspectos sobre la construcción de las 
primeras casas en la Nueva España, primero: no fueron realizadas por 
alarifes o arquitectos (Kubler, op. cit., 50): segundo: la influencia directa 
fue la arquitectura medieval, aunque en España el Renacimiento ya 
estuviera en marcha, los españoles que construyeron estas primeras 
casas, llevaban años viviendo en América y por lo tanto no estaban al 
tanto de las nuevas modalidades arquitectónicas en el viejo continente 
(Gómez de Orozco, 1983). 

Volvamos al plano de Upsala, el aspecto de la ciudad en el siglo XVI 
tenía mucho de medieval, en cuanto a los aspectos constructivos y 
accesorios arquitectónicos existe bibliografía que los describe, en este 
estudio el interés radica en los aspectos formales y de programa que 
causan un impacto sobre el usuario y marcan o modifican las 
costumbres de los habrtantes. 

En la casa española, de comodidad precaria, existían patios y corrales, 
su uso estaba destinado preferentemente a actividades domésticas y 
en ocasiones a las productivas (Ayala Alonso, 1996). 

Para estas casas, el patio es el corazón de la vida doméstica, este 
elemento del programa es invariante en todas las probables influencias 
de la casa novohispana, es conocido que su uso en España se remonta 
a la casa romana, aún cuando en el viejo continente, en las fortalezas 
tuvo un uso militar como plaza de armas, con el tiempo al igual que las 
formas, se transformó su destino utilitario y se convirtió en el corazón del 
programa. 

Según Kubler la ciudad de México en el siglo XVI tuvo una regularidad 
de apariencia que se logró no tanto debido a un diseño preciso, sino al 
hecho de que todas las construcciones se levantaron rápidamente 
(Kubler, op. cit., 86). En el mencionado plano de Upsala puede 
detectarse que no todas las construcciones tienen la misma dimensión o 
grado de avance de la construcción, se observan por ejemplo torres 
aisladas, este elemento del programa constituía la primera etapa de 
una construcción que con el tiempo se ampliaría, la torre en la España 
medieval cubrió la doble función de fortaleza defensiva y vivienda 
(Lampérez y Romea, 1922). También es claro que no todos los 
conquistadores tuvieron los recursos necesarios para construir sus casas 
totalmente y de una sola vez, en algunos casos ni siquiera pudieron 
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de construcción por razones económicas de 
tal suerte afectados por el de aplicado 

Ayuntamiento. 

De estas como es ampliamente conocido, no ,""v'-"'-''-' 

inundación 1629, de a las 
y a los del plano Upsala 

en en esa 
imagen ciudad con casas fortaleza que 
acuerdo al recuerdo viejos y familiares edificios 
Alonso. 1996) y cuya característica principal en nos 
ocupa, además defensiva, es la 

hacia contaban con una sola puerta, con escasas 
venTanas pequeñas dimensiones con postigos madera y 
aspilleras, elementos contribuían una de 
impenetrable que servía a los españoles no sólo 
posibles ataques reflejar la idea 
prestigio. 

otra si recordamos las características de casa indfgena 
podemos fácilmente suponer el impacto visual que las casas 
fortaleza causaron en población indígena mbrada a la 
puerta prácticamente abierta, Miralles que 
la casa Moctezuma era lo que a su vez llamó la 
españoles. 

habría informado a Motecuhzoma que tenía el propósito 
a visitarlo. la acompañar cuatro 

capitanes... ellos. Malintzin y Jerónimo 
de Aguilar. encargados Se presentaron en el 
palacio. Entraron como Pedro por su casa. No guardia .. 
dato no pasaría desapercibido los (ya 
notado que en ciudad circulaba portando 
(Miralles, Juan. 2001. 165.166). 

la compenetración de culturas se dio con el 
mestizaje arquitectónico que 

de alimentación, uso 
vestimenta. 

O~ro cambio a morfología y 
de durante la etapa 

localizados espacios 
conocida la admiración que mercado 

españoles, (Oraz del 1955, 171). La 
casa española siglo XVI se caracterizó tener dos usos, 
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público y el privado, las 
comerciales, aspecto 

bajas fueron habilitadas con portales 
también se en el plano Upsala. 

las casas más 
comerciales, tales como .¿~u~.~~ 
baja. Casas 
situados en tres 
ingresos a la familia 
Pocos eran 

, 102-103). 

En contraste con lo ocumo en en nuestro la 
combinación los usos y habitacional fue práctica común 
aun en palacios nobiliarios. "La edificación sucesivos locales y 
accesorias para usos comerciales género original 
creó en nuestra ciudad a partir de finales siglo XVII [ ... ] 
expendios o artesanos denominados de taza y plato: dada la 
gran altura de plantas se en separados por 
tarimas " (Ortiz Macedo, cit., 54). 

A principios del siglo xvn en la Calle de Donceles existían casas 
entresuelos, aunque se ignora si para "" ...... ,,...,,..... ya había accesorias y 
casas taza y plato, tal y como lo Francisco de la "Las 
casas más humildes eran sus de terrados. 
Ignoramos si ya había y piafo. las había 

entresuelos consta documentos, ya poetas Ramírez 
Vargas y Ayerra alquilaban en la calle de 
(Maza, Francisco, 1 

el siglo XVIII al en de la la morfología 
arquitectónica se había transformado, la ornamentadón los grandes 

nobifiarios generó una dependencia de formas fueron 
adoptadas por las casas vecinas, de tal que por la casa 
de de y Soto influyó en de las casas de la 

que no una idea su apariencia formal en 

Canoa una dependencia ornamental 
en las de las casas, notables por la modulación de 
jambas y claves puertas y ventanas, presentan 
misma ornamentación. Históricamente hablando, estas 
construcciones dependían efectivamente principal, aunque 

suponer que las fueron J.J.~'~J.J.<;'-'" 
copiando el dominante de la 
estando linderos del Hospital del 
el cual en siglo 
expulsión de Caridad. No 
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diferencia crO'nO'lógica 
un cO'njuntO' 

hO'y 
mayO'razgO' 
CaballerO' 
en ese se encuentra 
Saviñón (E. de 1984, 

IC.urUJU''-Jl'L.V DE LA CillDAD 

Casaús, 
llCULUV así a esta calle, y 

el 

Cambios en la morfología provocados por la técnica. 

A del lo XVIII con la llegada de los ingenieros militares se 
aplicaron nuevos sistemas cimentación permitieron mayor altura 

las construcciones, los po "como del marqués Valle, el 
Regla y del marqués Apartado, que se alzaron con 

y el llamado Iturbide al una 
crujía frontal del inmueble, alcanzó la insólita altura de cuatro 
(Ortiz Macedo, 43). 

Hacia del XIX la introducción nuevas 
constructivas que incluyeron hidro-sanitarias propició 
los más habían alcanzado 
en 

SO'n las que influyerO'n, quizás, a que lO's 
ingenierO's, en mayO'r escala, y arquitectO's, en menor, 

sus habitaciO'nales en edificiO's altura. 
primera el del ayuntamiento, en 1892, que ya nO' 

había problemas subiera pO'r gravedad a 
edificios cuya no de 25 metros (equivalente a cincO' 
pisos); la segunda fue de para ese las 
cualidades cO'ncretO' armadO' y acero como materiales de 
cO'nstrucción eran conO'cidas cO'mO' las aprO'piadas 

grandes claros y sopO'rtar fuertes cargas. Olmos, 
1998, 

Uno de cambios morfológicos en la arquitectura de la se 
debe a la introducción de un invento revolucionó la distribución y 
uso los en los 
hidráulico para muebles sanitarios permitió 

próximos 01 resto de las y que 
prescindir patios (Chanfón Olmos, 1998, 

sustituidos cubos luz. El centro histórico no q 
las nuevas prácticas, en la cal de Donceles hacia la 

el lo 
pudieran 

lo tanto se 

treintas siglo XX con la apertura calle Palma se construyeron 
edificios de que prescindieron de patios y 
programas específicamente al uso oficinas. 
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4.5.2. Transformaciones en la ciudad por alteraciones en La 
calle de Cinco Mayo. 

En su traza 

canales. 

que ocupan 
Piedad). (Woodrow 

La traza fue 
con manzanas 
probablemente con 

la mayor parte 
así como las grandes '-<>..,,,,,,,,,u.,,,,,,, 
son rectas y se cruzan en ~~, ... _ .. ~~ 

exacto, debido a que 
norte la plaza central no 
razón de que no se el exacto 

en el deseo de Cortés de conservar tanto 
nuevo palacio de Moctezuma 

el Palacio Nacional y 
79-80). 

muy próxima o 
dispuestas de 
que los vientos del 

o.v,eTl;!""\ una estricta legislación municipal con 
instruida desde 1536, ya 

Tal y como apunta 
sanciones incluidas 
anteriormente se ,..."',,, ........ para respetar la 

'uu~~u ya había sido urbanizada siglo XVI cuando la 
estatutos de 1 573 
españoles" en 

tratan la delimitación física de los 
normatividad que tal vez estuvo 

ISIClO(JrE!S tuvieron en mente un los mendincantes, 11 

barrido sólo por vientos 

Por otra parte, " .. 
propio Cortés, para 
permitido para calles 

(Kubler, op. cit., 88J. 

faltó a estas reglas de 
se construyeron casas que pasaron 

(Ibid). 

dieron 
92), estos espacios 

asentamiento del rll"I.!'"\'''''rnl''\ 

Viejas muestran 

el 

a partir de la nueva fundación, 
que alojaban a las autoridades, 

"Un avalúo en 1531 menciona 
cámaras de audiencia, un arsenal, departamentos para los miembros 
de la audiencia, varios y y dos cocinas [ ... } sobre 
lados del rectángulo principal, almacenes tenían acceso 
calle" (Ibid., 91). 
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El inmenso predio estaba "limitado por el Empedradillo, la calle de 
Tacuba, la calle de San Francisco y la calle de San José del Real" 
(Kubler. op. cit: 91). hoy llamadas Monte de Piedad. Tacuba. Madero e 
Isabel la Católica respectivamente. 

La casa que edificó para sí don Hernando Cortés, que no es 
palacio, sino otra ciudad, afIrma Cervantes de Salazar, ocupaba 
un extenso solar limitado por las calles que se llaman hoy día del 
Monte de Piedad y Tacuba, y avenidas Francisco 1. Madero e 
Isabel la Católica. En cada una de las esquinas había un recio 
bastión almenado y, en segundo piso, una esbelta galería con 
arcos y columnas. (Valle-Arizpe, 1939, 210). 

La dis1ribución de la cons1rucción dentro del predio es1aba dispues1a 
por edificios separados por patios (Kubler, op. cit., 91 l. La variedad del 
programa incluía locales para habitación. gobierno. talleres y 
comercios. 

Con la elección del predio. la variedad del programa y el sentido 
especulativo. Hernán Cortés provocó una discordancia geométrica en 
el orden y regularidad que la ciudad había adoptado con la traza. este 
tropiezo en el ritmo marcó a la franja cen1ral de la naciente ciudad y 
derivó siglos después en la transformación que dio como resultado la 
calle de Cinco de Mayo. 

Ciertamente es muy notorio el cambio de dirección de las manzanas 
que se encuentran hacia el oriente de la gran manzana cuadrada que 
fuera ocupada por las Casas Viejas. 

Según la hipótesis de Sánchez Carmona (1989, 31). la traza de las 
manzanas. detrás de las Casas Viejas, continua hacia el poniente 
siguiendo la misma orientación de las demás manzanas. sin embargo en 
la reconstrucción de la Ciudad de México. basada en el plano atribuido 
a Alonso de Santa Cruz aparece la traza de estas manzanas en sentido 
transversal, es decir el sentido alargado del rectángulo en este caso va 
en dirección norte sur (Sánchez Carmona. op. cit .. 32). 

oom DDI~JD[] 
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Hipótesis de la traza de Alonso 
Gorcía Bravo (Sánchez Cormona. 
1989.31 ¡. 
Se indican con sombreado las 
manzanas al poniente de las Casas 
Viejas que mantienen la misma 
dirección de la totalidad. 
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Reconstrucción de la ciudad de México a mediados del siglo XVI, basada en 
la información del plano atribuido a Alonso de Santa Cruz. (Sánchez 
Carrnona, 1989, 32) Se indican con sombreado las manzanas de la franja al 
poniente de las Casas Viejas con dirección opuesta a la de la totalidad . 

Por su parte Ana Rita Valero de Garda Lascuraín, en su propuesta para 
la primera traza de 1524-1534 (Valero de Gorda, 1997), indica una calle 
que divide en dos a las manzanas rectangulares. en una distribución 
que está de acuerdo a la repartición de los predios entre los 
conquistadores. De tal suerte que las cinco manzanas que observamos 
en planos posteriores, de los siglos XVII y XVIII. comprendidas entre las 
calles conocidas actualmente como: Cinco de Febrero, Eje central. 
Tacuba y Francisco y Madero, en el plano de Ana Rita Valero se dividen 
formando diez, con una calle intermedia que corre de oriente a 
poniente, análoga a la actual Cinco de Mayo, dividiendo las manzanas 
discordantes de manera similar a lo que ocurrió en las que se 
encuentran detrás de las Casas Nuevas. 
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Sección tomada del plano de Ana Rita Valero, se indican los solares que se 
distribuyeron al poniente y oriente de las Casas Viejas y de las Casas uevas 
de Cortés, se indica también la calle al oriente de las Casas Nuevas y la probable 
calle al poniente de las Casas Viejas. 

Una comparac lon interesante 
resulta de la superposición del 
plano de Ana Rita Valero sobre 
e l p lano de Upsala . De dicha 
observación se deduce que en 
caso de haber existido una calle 
que partiera en dos las 
manzanas que posteriormente 
fueron transversales, esta fue 
producto de la repartición de 
solares y tuvo vigencia sólo en los 
primeros años después de la 
traza, en dicho plano se observa 
una línea quebrada. formada 
por espac ios vacíos, indicando 
lo que pudo haber sido la cal le. 
Esta franja contrasta con lo que 
oc urrió en la franja a l oriente de 
las Casas Nuevas la que 
efectivame nte aparece dividida 
por una calzada de p iedra q ue 
se observa claramente en el 
plano. 

De acuerdo con la repartición de predios y en comparación con el 
área análoga correspondiente a la franja ubicada al oriente de las 
Casa s Nuevas. lo más probable es que haya existido una calle en la 
traza original. para posteriormente c errarse formando manza nas 
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transversales con una marcada orientación contraria a las de l resto de 
la traza. tal y como aparecen indicadas en planos de principios de l siglo 
XVII como el de Johannes Vingboons que es una interpretación en 
planta de la perspectiva de Gómez de Trasmonte. 

Aun habiendo existido. en el siglo XVI, la calle antecesora de la de 
Cinco de mayo. muy pronto habña de consolidarse la orientación 
transversal de las manzanas a l oriente de las casas viejas: Instituciones 
religiosas oc uparon tres de las c inco manzanas referidas. Los jesuitas 
compraron en 1585 las casas del sitio en e l que fundarían La Profesa que 
fue terminada. con la reconstrucción de la iglesia incluida. en ~ 720. 
(Rivera Cambas. 1957. 206-207). "en 1570 D. Alonso Sánc hez y su esposa 
cedieron [ ... ] unas casas de su propiedad. situadas en las calles de 
Vergara y la que después se llamó Santa Clara" (Ibid .. 468) destinadas al 
convento de Santa Clara. Betlemitas se fundó tras la toma de posesión 
del terreno que les fue donado a los religiosos de esa orden. en la 
esquina del callejón de Villeñas, más tarde llamado de Betlemitas y la 
calle d e Tacuba en 1675. en donde fundaron un convento con carácter 
de hospital. (González Obregón. 1979. 374) . 

.. ··· .... 00 
DO 

. . 

Plano de 1628. Johannes Vingboons, copia de la perspectiva de Gómez de T asmonte. 
En el área ampliada se indican las tres manzanas que fueron ocupadas por instituciones 
religiosas. 
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La primera casa que ocupó esta manzana la manzana de las Ca sas 
Viejas se inc endio en 1636, la nueva construcc ión suavizó los rasgos de 
fortificación medieval. se realizó con tezontle. en esta ocasión se 
c onstruyeron pisos y entresuelos. en la planta baja y hacia el exterior se 
dispusieron tiendas y ta lleres. seguramente de taza y plato o de 
entresuelo. 

El efecto militar de las ásperas 
torres de las esquinas fue 
suavizado, "con la construcción 
de miradores elegantes de 
tezontle rojo, de los cuales aún 
existe el que está en la esquina 
de Tacuba e Isabel la Católica". 
(Valle-Arizpe, 1939). 

La parte trasera del edificio estuvo ocupada por un terreno boscoso en 
un inicio, posteriormente se convirtió en un lugar abandonado que sirvió 
como re fugio para ladrones y asesinos (Valle -Arizpe. 1939). 

La vocación comercial de la ciudad desde su refundación se reafirma 
con las Casas Viejas de Hernán Cortés. 

Aún en las casa.s más grandes de México antiguo tenían 
a ccesorias com erciales, tales como tiendas y almacenes, al nivel 
de la planta baja. En las casas viejas cincuenta y dos de dichos 
almacenes situados en tres d e los lados del edificio, rindieron 
sustanciales ingresos a la familia de Cortés , durante todo el siglo 
XVI (Kubler, op. cit. , 102-103). 

Si bien existe la d uda acerca d e q ue la calle de Cinco de Mayo haya 
tenido un antecedente del siglo XVI en la franja occidental de la 
manzana ocupada por las Casas Viejas. no queda ninguna duda 
respecto a l a ntecedente directo q ue la calle del Arquillo representa y 
q ue se encontraba en el inferior de dicha manzana. como calle inferior 
de la Alcaic ería. 
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Plano de pnnClplOS del siglo XIX, que 
muestra la planta de la Alcaicería (tomado 
de Tovar de Teresa, 1990: 72). Se ha 
señalado la calle interior llamada del 
ArquiUo,"recordemos que el segundo tramo, 
hacia el occidente, fue llamado Mecateros" 
(Ibid.). Esta singular calle puede 
considerarse el antecedente directo de la 
calle de Cinco de Mayo. 

En efecto la ciudad , en el siglo XVIII, siguió siendo un gran 
mercado yen cada calle los gremios se agrupaban para ofrec r a 
la salida de su casa, que era su taller y s u s tiendas, sus 
m an u factu ras [ ... J la alcaicería, barrio de artesanos y 
comerciantes al poniente de la ca tedral, con estrech as calles 
anteriores y prácticamente cerrado , albergaba numerosos 
com ercios (Ru bial García , 1990, 33). 

Es evidente que la forma de la traza inteñor de la Alcaicería tuvo como 
intención lograr la máxima rentabilidad de l espacio, si en tres de sus 
lados cabían 52 locales c omerciales, con las c a lles interiores fócilmente 
podría d uplicarse el número. Aunque ta m poco puede descarta rse la 
posibilidad de que se intentara configurar un espacio específico para 
c omerc io en una ciudad que tendía a c onvertirse en un mercado. "En 
1 61 1 se tra tó de c o nstruir en todo ese terreno un b uen mercado, a 
semejanza del de la seda que hay en Granada, llamado Alcaicería, 
pero solamente se distribuyó e l terreno y nunc a se pudo edific ar" (Valle
Arizpe, 1939, 21 2) . 

En Sevilla e n los lla mados sig los indianos ocurría ta mbién un fenómeno 
c omercial similar a l de la Ciudad d e Méxic o, que trató de regularse con 
la configuración de espacios especia lizados para el comercio. 

Sevilla fue una especie de república de m ercaderes [ ... ] aunque la 
m ayor parte de la p oblación vivía del com ercio no existieron 
inicialmente lugares expresos para efectuar los tratos y tanteos; 
sin embargo poco a poco se fueron configurando [ ... lla necesidad 
de ordenar y con t rolar este com ercio indujo a la Coron a a que se 
crearan institucion es específicas -con sus edificios idóneos- y así 
nacieron a lo largo del quinientos: la casa de contratación, la 
casa de la Moned a , la casa Lonja [ ... J Todos estos lugares de 
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comercio licito y controlado por las autoridades, así com o las 
m ercaderías y productos que podían adquirirse en diversos 
centros comerciales autorizados que se repartían por la ciudad, 
caso de la Alcaicería (Bernales Ballesteros , 1987, 95) . 

Las Casas Viejas de Hemán Cortés sirvieron como casas de los virreyes, 
Antonio de Mendoza entre e llos, entre 1692 y 1697, debido a un tumulto 
popular que destruyó la real Casa (Casas Nuevas), los virreyes volvieron 
a ocupar aquellas, q ue también sería residencia de la primera y 
segunda audiencias. 

En cuanto a la ca lle del Arquillo, en el plano anonrmo de 1 720 
(Lombardo Sonia, 1976, Lám. 219) se observa que los accesos a la 
Alcaicería se encontraban c ompletamente abiertos, es decir sin 
construcción, por los extremos norte y sur de la manzana, por las calles 
de Tacuba y Plateros respectivamente; los extremos oriente y poniente 
quedaban cerrados por una franja de construcción. 

Detalle del plano anommo de 1720 
(Lombardo Sonia, 1976: Lám. 219). 
Se observa que los accesos a la 
Alcaicer ía son por los extremos norte y 
sur de la manzana, en el extremo 
poniente se observa una puerta 

Por otra parte. en el plano anónimo de 1 703 correspondiente a 10 "vista 
en perspectiva a ojo de pájaro" (Sonia Lombardo.1996. lám. 218) , 
pueden observarse dos arcos abiertos ( se ind ican sin el color obsc uro 
que se utilizó para las puertas que aparecen en el mismo plano) en los 
extremos oriente y poniente de la manzana, lo que nos permite suponer 
que desde entonc es ya existía a través de la Alcaicería una 
comunicac ión franca entre las calles de Empedradillo (Monte de 
Piedad) y la Calle de 1,0 Profesa (l'sabelt 'la Católica }. 
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Detalle del plano anónimo de 1703, 
(Lombardo Sonia, 1976: Lám. 2 18). 
Se observan arcos en los extremos 
oriente y poniente de la Alcaicería, de 
acuerdo al tratamiento para puertas 
usado en otras áreas del plano, en donde 
éstas se indican con color obscuro, se 
puede suponer que en los arcos el paso 
era franco. 

Hacia 1753, según e l plano De Villaseñor y Sánchez, la construcción que 
cerraba el extremo poniente de la Alcaicería desaparece de ta l 
ma nera que e l paso hacia la ca lle de la Profesa queda totalmente 
abierto. no asf el que conduce hacia la ca lle de Empedradillo que a ún 
conserva la pequeña franja c onstruida que desa parecerá totalmente 
e n e l plano a nónimo de 1760. 

Detalle del plano de 1753 de 
ViUaseñor y Sánchez (Lombardo, 
Sonia 1976: Lám. 133). Se observa 
un paso abierto, es decir sin 
construcción de por medio, en el 
extremo poniente de la Alcaicería, 
hacia la calle de la Profesa; para esta 
fecha se mantiene el arco 
correspondiente al extremo oriente, 
hacia la calle de Empedradillo. 
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El último fragmento de construcción que evitaba la apertura to ta l d e la 
calle del Arquillo desaparece hacía 1760, la ausencia del arco p uede 
observarse e n varios planos d e la época. para este traba jo se optó por 
la siguiente ilustración en la que a pesar de q ue sólo se alcanza a ver e l 
extremo oriente de la Alcaice ría, e l detalle se hace más evidenfe. 

Detalle del plano anónimo de 1760 
(Lombardo, Sonia, 1976: Lám. A-7). 
Se observa que el acceso hacia la calle 
de Empedradillo ya fue totalmente 
abierto, en plan oeneral la franca 
abertura se puede revisar también en el 
plano anónimo de 1772, atribuido a 
José Antonio Alzate, (Lombardo Sonia, 
J 976: Lám. 138). 

A partir de 1840 la manzana fue ocupada por el Monte d e Piedad, esta 
institució n después de usar diversos inmuebles, se estableció en el lugar 
que actualmente ocup a. Todo parece indica r que la institución ocupó 
e n sus inicios en este emplazamiento, un espacio inicia l me nor que el 
actual. 

El lote principal de lo que fue la en orme casa de Cortés lo ocupa 
desde 1840 el Nacional Monte de Piedad [ ... ] por compra que h izo 
en ciento siete mil pesos, más pago de alcabalas, a los herederos 
de Hernán Cortés, [oo .] y como al poco tiempo de haberse 
instalado resultó insuficiente este local, se fue extendiendo por 
compras sucesivas a esa misma enredada testamentaria, hasta 
llegar al sitio que h oy tiene por la avenida 5 de Mayo, o sea, en 
aqu el entonces, los feos y estrechos callejones del Arquillo y 
Mecateros, que fueron derriba dos en el año de 1881 para que 
quedase esa amplísima vía (Valle-Arizpe , 1939,212-213). 

El primer cam bio drástico d e esta c alle se inició c on la d esamortización 
de los bienes del clero, "en 1861 se llevó a cabo una verdadera hazaña: 
demoler decenas de edificios en unos c uantos meses. Los habitantes de 
la ciudad se acostumbraron a oír los golpes de las piquetas, barretas, 
desplomes y otros efectos sonoros típic os d e las demoliciones". (Tovar y 
de Teresa, 11990, 14). 

Sobre una revisión sucesiva de I'os planos de la ciudad de México, se 
observa que en e l p lano del año 1858 de Marcos Arroniz, no aparecen 
aún atravesadas por un callejón las manzanas correspondientes a los 
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conventos de la Profesa y al de Santa Clara. En este caso se observa la 
calle del Arquillo totalmente abierta a diferencia de los planos del sigilo 
XVIII. como el de Vi llaseñor y Sánchez de 1753. en los que en el extremo 
oriente de la Alcaicerra se marca una peq ueña franja de construcción. 

o c::J 

D 
\JO 
UD¡-l 

D~ QSL~ 

Plano de 1858, Marcos Arroniz (Lombardo Sonia, 1996, Lám 159 . 
En el detalle se observa que la calles del Arquill y Mecateros ya aparecen totalmente 
abiertas pero aim no se han intervenido las manzana al poniente de la Alcaicería. 
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En un p lano a nó nimo de 1861, ya aparecen los angostos callejones que 
c o mo continuación del c a llejón del Arquillo, dividen en dos a las 
manzanas correspondientes. Se trata e ntonc es de una primara etapa 
de la apertura de esta calle, entre 1858 y 1861, que c omunicará la Plaza 
Mayor c on la calle de Vergara, hoy Bolivar, y que dará a estas 
manzanas una proporción y orientación en p lanta similar a la de las 
manzanas que se encuentran d etrás de la otra gran manzana de la 
traza, la de las Casas Nuevas hoy Palacio Nacional. 
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Plano anónimo de 1861 (Lom bardo, Sorna: 1976: Lám. 163). 
En el detalle puede observarse que ya aparecen intervenidas las m anzana 
correspondientes a la Profesa y al convent o de Santa Clara, es evidente 
también , que el nuevo callejón no quedó exactamente alinea do con las calles 
d 1 Arquillo y Mecateros. 
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"La mejora la Alcaicería había sido ya objeto de distintos ..... "r"":::>r· 

difícilmente realizables ... " (Valle-Arizpe,1939, 496). El 
un comunicado 18 de 1861. acordó 

prolongara el callejón del Arquillo hasta Vergara. 
primera intervención desapareció claustro la Profesa y 
dependencias del Santa Clara" (Tovar y de 1990,21). 

se 
esta 

varias 

México las 

hallaban, 

...... AJe ...... """ por ellas 
la ¡..o",,1rfir1n'"1 

en que se 
comunidades 

Llevados suprimidas, y vez, acaso, podrían 1"Pt'llT'\Pt"'!'!rl 

de esa am.pliaron plazas y rompiendo 
aquellos estorbaban, y n"" ..... ·" ........ ,n los otros de manera que 
quedaron imposibilitados volver a su anterior 
(Valle- Arizpe, 1939, 496). 

La prolongación la Avenida Cinco de Mayo, une el 
del Teatro Nacional con un costado la Catedral, por 

medio de una ancha de 30 metros de latitud, obligó el 
de esta reforma, a que desaparecieran los 

angostos callejones Mecateros y algunas casas la Alcaicería 
y de del que obstruían nueva alineación, antes 

practicado obras demolición en 
iglesias y conventos que se destinaron, 

a nuestro a 
partido liberal 1885. (Cronología 
2002,53). 

No deja ser que en plano de 1 Luis 
Espinazo, se indique la intervención en la manzana ocupada la 
Profesa y sólo una incisión en la manzana en se ubicara el 

de Santa Clara, mientras que en plano 1 ya se 
indicaba la intervención manzanas. 
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• . 

Plano de 1867 de Luis Espinoza, (Lombardo, Sonia, 1976: Lám. I ). 
En el detalle puede observarse un a incisión en la manzana ocupada por el 
Convento de Santa Clara. 

El p lano siguiente muestra la posición de las depende ncias re ligiosas 
q ue se vieron afectadas por la intervención urbanística. 
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• 

Detalle del plano de 1776-1778 realizado por Ignacio Castera y pintado por Anselmo 
López, en el que se enuncian y nwneran las instituciones civiles y religiosas. (Lombardo 
Sonia, 1976: Lám. 232). Se indica con una línea punteada la trayectoria de la calle de 
Cinco de Mayo en relación a las construcciones religiosas que se vieron afectadas. 

La acción urbanística m ás importante del siglo XIX fue la traza 
del paseo del Emperador (1864), h oy paseo de la Reforma ~os 
cambios urbanísticos que esta acción trajo consigo] hablan de un 
crecimiento de la ciudad preferentemente hacia el oeste , primero, 
y h acia el suroeste , después, tenden cia que está claramente 
afianzada hacia los inicios del siglo XX. No es casual que en esta 
dirección se a bra la calle de Cinco d e Mayo [ ... ] Es notoria, desde 
los últimos años del siglo XX u n a mejora en la infraestructura 
urbana, que s e manifiesta con más fuerza a p artir de 1903 [ ... ] 
La nueva fisonomía urbana resulta novedosa, de gran coherencia 
y de inconfundibles características: perspectivas más abiertas , 
calles amplias, jardines, arquitect ura académica, culta, 
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cosmopolita, obten iendo s u coherencia formal de la atmósfera 
cultu ral del porflriato [ .. . ] En 1901 se dieron los primeros pasos 
para los trabajos relacion ados con la construcción del Teatro 
Nacion al [ .. . ] provocando un cambio importante en la zona que 
fue por muchos años el límite de la ciudad [con] la segunda 
prolongación de la calle d e Cinco de Mayo , esta vez desde la calle 
de Vergara (Bolivar) h asta Santa Isabel (Eje Central). (Escudero, 
Alejandrina, 1984, 28,29) 

Plano de \901 de la Comis ión de Embellecimiento. (Lombardo, Sonia, 1976: LAm. 190). 
En el detalle se aprecia la apertura total de la calle de Cin de Mayo. 

Es evidente la influencia que el paseo de la Reforma ejerció sobre el 
trazo de la ca lle Cinco de Mayo, para el siglo XX ya no sólo se requería n 
calles rectas y limpias, sino también amplias y bellas. 
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nuevo urbanismo, lo expresado José 
de Morfología la Ciudad del posgrado de 

urbanismo la UNAM, tanto emplazamiento como la orientación 
del Palacio de Bellas Artes se proyectaron con al contexto y al 
nuevo urbanos que de Cinco de Mayo rc:",-.r.:::.c=n 

edificios construidos en dedicados comercio y a 
oficinas, su amplitud y la conexión entre Alameda y la Plaza Mayor 
con la nueva perspectiva incluye remate la torre poniente 
la desde cal Cinco Mayo, transmitieron un nuevo 

la ciudad con el se incorporaron a un 
nuevo siglo que estaría sobre todo marcado por un dinamismo 
sustentado otras cosas por la cultura automóvil. 

4.5.3. Transformación de la ciudad por creación de nuevas calles. El 
Paseo de la Reforma. 

la importancia urbanística Paseo Reforma como 
detonador crecimiento ciudad, esta avenida se 
centra en uso didáctico los liberales le otorgaron, 
paseo vino a constituir una alternativa como polo de atracción para la 
ciudad. 

Como es influencia del urbanismo 
francés (Gómez y surgió como producto del 
gusto Maximiliano por " y con fin de 
crear "una calzada para engalanar a la ciudad 

además por su belleza y amplitud a 
parisinos" (UUoa del Río, 1 20-21 ). 

Resulta demás interesante para nos ocupa, la 
restricción se aplicaría estuviera en 
condiciones de uso: "La una abierta al público 
capitalino; su conservación y se orientarían exclusivamente a 
facilitar el tránsito de Maximiliano, la emperatriz Carlota Amalia, 
colaboradores, personalidades gobierno y familias distinguidas la 
corte imperia!..." (Ibid., 24), nte un reglamento se prohibió el 
tránsito de carruajes y así como las entierros o 
reuniones de sin emperador (Gómez 
Tepexicuapan, op. ciL 36). 

Maximiliano no tuvo tiempo de concluir y otros proyectos producto 
de su liberal, su afición por la arquitectura y de su de 
convertir a la ciudad México en una ciudad moderna como 
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Al triunfo de los liberales, "la calzada imperial quedó abandonada, y sus 
galas decorativas reducidas a una imagen indigna de aquella 
misión civilizadora y de progreso basado en el y la moral" del 
emperador Maximiliano" (Ulloa del 

triunfo se inició "la corrección y 
rectilíneo de la calzada para 

cambió de nombre" Es evidente que el presidente estaba 
convencido de la belleza y utilidad de obras emprendidas por 
Maximiliano, si bien bajo no se destruyó sí se le cambió 

de 11 Paseo a ser Degollado" 
(Ibid., 29,30). 

En con la prohibición uso público característica del 
gobierno imperiaL bajo el nuevo régimen y a ideología 
liberal el importante paseo adquirió un nuevo carácter utilitario: el19 de 
febrero 1872 se a uso por presidenciales 
(lbid., 31 ). 

Durante el periodo presidente de Tejada la avenida cambió 
de nombre, se especuló con de "Paseo 

la avenida con nombre, se optó por "Paseo 
(Ibid., 39). Los cambios en su fisonomía durante este mismo 
periodo en se dos franjas tierra y se plantaron 
hileras de árboles [Ibid., 38-46). 

A de estos y en el de Reforma se 
transforma y remoza constantemente, y esto empieza a atraer a 
un smumero capitalinos que van a comprar terrenos a 

hermosa calzada, para empezar a construir sus casas 
de originando un pro n to hacia 
de la ciudad México Tepexicuapan, op. cit: 38). 

No resulta difícil imaginar que muy pronto el Paseo la Reforma se 
convirtió en la importante la ciudad, y en el de 
atracción para la de sus habitantes, que hasta 

se reunfan en la Plaza Mayor, en Alama.",.., 
de Bucareli y de la Viga. 

acciones para utilizar 
a los 

cuando el presidente 

avenida con intenciones didácticas que 
tránsito y recreo se inician en 1872 

vio con la de 

llevar a cabo un proyecto monumental de estética urbana, 
a la vez el honor de ganado en 

intervención. y exaltara la trascendencia histórica y pOlluca 
ya fallecido [ ... ] de lado mezquinas 

de ornato y discretos mobiliarios decorativos, 
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colmarla 
llegaría a ofrecer 
mayores extraVÍos 
cit,) 39). 

vegetales y escultóricas, 
de hechizo, favorable a los 

.... ü ...... "",., y arquitectónicos (Ulioa del op. 

se pensó en colocar estatuas la mitología 
bancas que estaban separadas 40 se altemaron que 
servirían para esculturas, cuyos modelos se tomarían de 
catálogos de arquitectura paisajística: en 1 tam se 
reubicó la dejó Maximiliano sin concluir" y fueron 
construidas las cuatro glorietas; se incluían fuentes, una de ellas 
con el tema clásico, Antonio Torres Torrija, que no 
se ejecutaron (lbid., 44). 

En periodo se instalaron por primera vez bancas, y se urbanizaron 
los flancos, se perdieron las vistas del campo y la fisonomía se aproximó 
al urbanismo Haussmann. plantaron fresnos y sauces. se 
incluir la plantación eucaliptos que ya existían en abundancia en el 
valle México y que se ban necesarios para erradicar 
enfermedades como el (lbid., 42,43). 

el momento observamos el y evolución del 
Reforma están cargados tintes polfticos, estratégicos, 

de ornato, de embellecimiento e incluso didácticos y 
notable que a de ser una obra iniciada por 
republicanos hayan comprendido su utilidad y belleza de tal suerte que 
no sólo no la destruyeran sino de un breve periodo de 

ndono los trabajos marcaron de su 
evolución. 

Es a partir de 1872, bajo el liberal, su uso se torna hacia 
lo popular y adquiere un rasgo si bien en un principio no se 

bien a el en último cuarto siglo XIX cuando 
ciudad se ornamentó con una gran cantidad 

de las quedara 
en el ánimo un sentimiento nacionalista que se en las 
plazas públicas y sobre fado en Reforma, en rubro 

la inspiración Paris, en la Revolución se 
honró a próceres con monumentos contribuyeron a 
la ciudad. 

Hacia 1 se coloca en la primera glorieta del paseo monu a 
Cristobal Colón, que había donada estado por don Antonio 
Escandón y cuyo original era la Rotonda Buenavista, 
hecho marcó un en la im calzada, como ejemplo de 
urbano . El impacto 
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pr()O(]Ole cambio nombre, por la 
monumento "tuvo el público capitalino la idea 

cambiarle de nombre a .... ""·r"" .... """rt por Colón" (Ulloa Río, op. 
46). 

Como es común en casos, la calzada propició la lotlflcación, la 
especulación y la formación nuevas colonias como la de la la 
Cuauhtemoc y la Juárez " colonias 
los servicios urbanización, agua, r1 .. ~",n,"""" 

asfaltadas y transporte" 

propietarias de los lofes aledaños Paseo la Reforma fue 
Benito [Ulloa del Río, op. cit., 64), dato reviste 

importancia para tema que nos ocupa debido al intento 
personaje realizar un proyecto de escala urbana con tintes 
didácticos se sumarra a otros intentos similares: 

de las 
glorieta destinados a la reproducción 

su padre, 
el partido liberal [1891, en 

A. Mateos en el 
V1Vla en 
que se proclamó 

persona] es en cera 
cit., 102,108). 

En por presidencial se destinaron glorietas paseo 
honrar a 1887 se instaló el monumento a 

Cuauhtemoc en la segunda la construcción de 
monumento lenta, ordenaba erigirla se emitió en 
1877 (Ulloa del Rro, cit., 50), autor proyecto 
Francisco la realización terminada por Miguel 
Noreña y Gabriel Guerra, a la muerte del ingeniero Jiménez 

Tepexicuapan, op. ciL 44.46). 

Podríamos escritor Sosa 
proyecto didáctico Reforma, su intención era colocar a 
lo largo la las de estado la 
República, el historiador afirmaba que: 

"' .......... "" .... en el siglo 
los servicios 

en a 
manifestaciones de inteligencia, del saber, 
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virtudes ¡ ... J Al propio tiempo, se a las nuevas 
generaciones modelos dignos ser imitados, se les enseña a 
profesar la de las virtudes: la gratitud; se J.VAJl.l .... .lJ.LQ. 

saludable estimulo; se les la 
espíritus, el anhelo de conduce a más arduas 
empresas. y se mata el de la m(1ll(~renC1a7 que 
imposible aspiraclon y todo para la nación 

que es Francisco, 1974, 9-10). 

texto intención 
transmitir el mensaje producto de sus investigaciones a "tr.r .. "" los estratos 

Sosa detectar la 

socio-cultura a través del im visual que el con los 
adelante en texto, 

av'nr.::''''rt la necesidad información es propia 
y en su momento no era del todo abundante: 11 A 

ideas n,rol=C [se a sí mismo], en vano pugnan por 
las 

investigador" (Ibid.). 
Itades con en nuestro tropieza el 

referencia al Francisco Patricia Walters (op. 
83) apunta: todo. público particular 

de su mensaje cotidianamente a aquel que 
por la ciudad. erigiéndose como modelo comportamiento a 

emular", 

La intención de se erigiesen monumentos a se formuló 
erigir 
también 

federal para 
se concentró en utilizar los 

estado de la República 

tiempo decreto 1877 

la iniciativa. lo que su 
existentes y en solicitar a 

estatuas de tamaño natural (Sosa, op. cit .. 1 14). 

r¡""nr,c acciones tanto 
como en la propuesta 

en principio se intenta utiiizar un público transmitir 
información educativa por medio objetos exhibidos; en seguida, 
con las limitaciones económicas del caso, se propone contenido de 
la exhibición que sin a constituir un guión en forma. tal y como lo 
concebimos ahora, lineamientos físicos y con el fin 
de unificar las de las un criterio de 

IQr'r¡,nn de los que evitar la 
dela 

hacer inteligible nuestro pensamiento, y ánimo 
marcar el que deben los 
presentar algunos ejemplos, '-' ...... L ..... "' .. U~.~ 
bien distintas profesiones, y 
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que a 
comunión 
estatuas (Ibid.). 

lineamientos se 

10 Que no se ....... "' ..... ~ ..... 
muertos. 

en 

que ni se trata 
monótona la 

condiciones funda 

honra y homenaje sino a"""'"'''''''''' 

2° Que todas 
mármol. 

estatuas sean de tamaño natural y o 

3° Que los ..... r ..... ,,,,·,,.. LA~'J~'JLVg sean aprobados 
especial nombrado 
dé cabida sino a 

Así mismo la condicionantes se 
emplazamiento de las 

del ramo, a [ID 

de arte> dignas 
de la lrn,pOirUm(::la 

con un 

... observándose en su colocación orden de poner los 
pares en la acera al sur y los impares en la ve 
norte, con el fin que llegara a ser la colocación, 
no hubiese en ella (Ibid., 17). 

Francisco Sosa reconoce en su 
afortunada, y que no todas las 
deseada. 

que la selección no fue 
alcanzan la calidad rtYTI"TI.r-r< 

Podrá haber .U.<1:IJ.1U.V 

los gobiernos de 
personajes menos 

.....F' ........ J,'-'~ errores en la eleccÍón .L.L"~.""."'" 

olvido. 
Podrá igualmente La..1U"-'.1L 

como obras de 
esto, nadie podrá 
impulsado el cultivo 
desconocida en nuestro 

concediendo la 
otros han quedado en 

algunas estatuas no merezcan, 
los inteligentes; pero aún con 

de monumentos ha 
a gran escala hasta hoy 
18). 

esta forma se pretendió dar a la la "historia en bronce" 
Walters, op. cit.: 83) en 

El Ejecutivo se refirió a la iniciativa 
dar [un] poderoso impulso al 

"contribuirá muy =ro,I"'r<-. ....... 

estímulo para hacerse 
.. (Sosa, Francisco, 

más importante de la ciudad. 
como una acción que "serviría para 

tñn,r,.... en México" además de 

a la honra que se 

criticas de la prensa no 
un interesante sobre 
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todo para nos ocupa: que se hubieran utilizado los mismos 
estuvieron destinados a la colocación esculturas 

con temas que planea colocar Lerdo en 1872 
(UlIoa del . Resulta comprender no guarda la 
misma proporción la escultura con cuando se trata de una de 
tema mitológico que cuando se trata de una héroe a 
tamaño natural. crítica fue tan severa que el "El Monitor 
Republicano a calificar al la Reforma como una "galena 

muñecos" (Ibid.). La prensa consideró práctica de 
a la de México había adquirido 

epidemia, así mismo se reconoció dicha práctica 
tenía su origen en conferidas a monumentos. 

""''''A.U:;U de estatuas jardines y públicos, no 
inmortalizar a grandes sino hacer 

arte y gusto del pueblo, inculcándole 
bello. 

que y arquitectos desplieguen sus 
en ancho ..... u.J'H""'" que les estatuomanía, 

arte mucho, y la no pierde U""'IA"". (Pérez Waltes, 
1994,82). 

cuanto a la colocación de femeninos, 
posibilidad vislumbrada por la ciudadanía, entre la podían haberse 

o la Malinche, que no tuvo 
la figura sólo podía ser 

usada l"or'"\l"c,,,o.n rrlr"\r.ot' como la o la victoria, 
como es caso se en la columna de 
Independencia, conocida por el LlU'GUII\J como 
op. cit., 53). 

(UI del Río, 

En 1891 se nuevas escu con diferente formato, temática y 
elegantes y acaudalados habitantes del Paseo la 

con a la entrada la calzada se 
montaran que estaban destinadas para la 
Exposición de 1889. representan a 
aztecas Ahuitzotl e ItzcóatL llamados "los a 
que se oxidaron inmediato Walters, op. 

Donde antiguamente inicio los laterales 
en la glorieta IV, Y a unos metros de las efigies 

Valle e A,5J.Jla.",lU Ramírez, fueron develadas el 15 
de 1891, monumentales estatuas de los reyes 

aztecas Ahuitzotl e de Casarín. Tiempo 
en 1896, son Reforma 

dejar su lugar a un consideraba la colocación 
dos caballos alados (Ulloa 
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La presión de los vecinos obligó a retirar las esculturas que quedarían 
emplazadas en el Paseo de la Viga en 1901 (Pérez Walters, op. cit., 82), 
con lo que se inició su progresiva expulsión de la ciudad, actualmente 
dan nombre a una de las estaciones del metro y los habitantes de la 
ciudad los conocen con el apodo del que fueron víctimas desde su 
origen, lo que nos da una idea del poder de la mediatización y del 
destino de los objetos de acuerdo a su tratamiento, los habitantes de la 
gran ciudad apenas las perciben porque pasan frente a ellas a toda 
velocidad, obligados por el denso tráfico hacia la carretera a Pachuca. 
En este momento cabe preguntarse: ¿qué hubiera sucedido si en vez 
de expulsarlas hacia las afueras del área metropolitana se hubieran 
exhibido en un museo, o en su defecto, en una de tantas plazas de la 
Ciudad de México? 

Después de dos fallidos intentos por todos conocidos, el de Maximiliano 
y el de Santa Anna, por fin la Ciudad de México contó con una 
Columna de la Independencia. La decisión para su construcción 
coincide con la que permitió erigir el monumento a Cuauhtemoc, "se 
acordó erigirlo [ ... ] el 23 de Agosto de 1877" (Gómez Tepexicuapan, op. 
cit., 49). La primera piedra de la columna se colocó el 2 de enero de 
1902 y de acuerdo a la recomendación de Porfirio Díaz su diseño tuvo 
como premisa "que no se escatimaran los recursos para santificar el 
paso de su gloria y esplendor del aniversario. La columna fue 
inaugurada el 16 de septiembre de 1910" (Ibid.) como parte culminante 
de las celebraciones del centenario" (Novo, Salvador, 1974,46). 

Con la columna de la Independencia se dio continuidad a una 
secuencia histórica iniciada con el monumento que representa el 
descubrimiento de América en la figura de Cristobal Colón; al que le 
siguió el monumento a Cuauhtemoc como imagen de la época 
prehispónica; la época virreinal quedó representada de manera 
tangencial con su emplazamiento, en septiembre de 1852, en la glorieta 
del paseo de Bucareli; la etapa de la Reforma como hemos visto quedó 
ilustrada por las esculturas propuestas por Francisco Sosa. 

Por último quedó pendiente la utilización de la cuarta glorieta, el 
resumen de la historia oficial no estaba completo, "originalmente 
desembocaba a manera de compendio ideológico, en la fuente 
monumental de la Paz que el escultor Jesús Contreras diseño en 1895 
para la última glorieta del paseo, prácticamente a los pies de la 
residencia oficial de Chapultepec" (Pérez Walters, op. cit., 86). 

La gran obra didáctica no pudo concluirse ... 

La maqueta del frustrado conjunto comprendía desde la llegada 
de Colón en las carabelas y la Batalla de Tenochtitlán hasta la 
guerra de Independencia y de Reforma, dominando el conjunto 

106 



4, HISTORIOGRAFÍA DEL MENSAJE r LLW,UVU.I'-' DE LA CIUDAD 

una alegórica de la esta todos los 
episodios quedaban en una narración única que 
culminaba con la era estabilidad que hasta disfru-
taba el pais (Ibid). 

A través la historia ¡¿"",tr\lrrY\,("\ notamos 
de realizar una gran maqueta un museo urbano, 

r\Cl,r'TI\U-. histórica nos permite dilucidar que motivo el 
proyecto fracasó carencia un proyecto integral basado en un 
guión museológico, que para no existir, motivo 

el que objetos arquitectónicos y urbanísticos fueron 
emplazándose manera gradual y progresiva de acuerdo a 
condicionantes políticas, económicas y socia cada momento 
histórico. Aún así, el proyecto nos la intención 
republicanos por un giro a la 
ciudadanía, hasta antes concentrada en actividades de 
religioso, al soluciones urbanísticas que contribuyeran al 
conocimiento la historia. 
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5.1. El entorno inmediato. 

Manzana 004- 100 

Ma nzana formada por las c alles de Donceles, Palma, Tacuba y Chile. 
Esta manzana c orrespo nde al tramo de Donceles que siempre fue 
llamado así. A partir de la traza de la Ciudad de México la manzana 
tuvo una forma re ctang ular c on el eje mós la rgo del rectángulo en 
direcc ión oriente-poniente. 

Tien e cada quadra de lon gitud, doscientas y cin cuenta varas de 
latitud ciento y cincuenta; la amp litud de sus calles es de 
dieciséis varas castellanas de fren te a frente , dando capacidad 
para que por cada u n a de ellas pu edan rodar tres coches sin 
estorbar el numeroso con curso de gen tes que las trafica a pié y a 
caballo. Están empedradas todas de guija y las orillas de las 
paredes de u na y otra acera enlozadas vara y media , con que 
ofrecen grande comodidad al tráfago de los que las andan (Viera, 
Juan , 1990, 193). 

La ciudad de México había sido trazada según los planos de 
Alonso García Bravo en 1552, con m anzan a s rectangulares de 
250 varas de largo p or 150 de ancho, dirigidas de oriente a 
poniente (Obregón, Gonzalo, 1990, 193). 

Calle de Santo Domingo . ..---"" 
1 1 

~ I 1.8 -1 1 g I:J 01 o 
01 I,Q 
<DI I Q) 
"01 I~ 
áMl la 8. JU .. _-~ 

Detalle del plano de 1753, Francisco 
Orozco (Lombardo, Sonia, 1996: 
Lárn.7) . 
Se ha indicado con línea punteada 
la manzana rectangular de la traza 
original y la nomenclatura de las 
calles en el siglo XVIII. 

Con la nomenclatura del siglo XVIII la manzana estaba delimitada por 
las calles de Santo Domingo al poniente, de Tacuba a l Sur, de Manriq ue 
al oriente y de Donceles a l norte. En Jo nomenclatura actual y en el 
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mismo orden estas c alles corresponden a: Monte de Piedad, Repúblic a 
de Brasil, T ac uba, República d e Chile y Donce les. 

La prolongación de la calle de Palma, desde T acuba hasta Beiisario 
Domínguez, en la década de los 30, modificó sustancia lmente la traza 
de esta manzana y de la que se encuentra al norte de e lla q ue a su vez 
estaba limitad a por las calles de Santo Domingo hoy República d e Brasil, 
Donceles, Manrique hoy Repúb lica de Chile y de los Medinas hoy 
Repúblic a de Cuba. La modificación de la traza en estas dos manzanas 
rectangulares en igua l disposición que las del resto de la traza dio como 
resultado cuatro manzanas sensib lemente cuadradas. 

Detalle del plano de 1753, Francisco 
Orozco (Lombardo, Sonia, 1996: Lám. 7). 
Se ha indicado con linea punteada 
la manzana cuadrangular resultado de la 
división provocada por la apertura de la 
calle de Palma Norte. 

La a lteración se presentó tanto e n el plano horizontal como en el plano 
vertical y morfo lógico-arquitectónico, para la construcción de los 
edificios que se construyeron en la recién abierta calle de Palma, ahora 
conocida c omo Palma Norte se uti lizaron las nuevas téc nicas construc
tiva s, que se desarrollaron c on e l uso del concreto, del acero y de las 
nuevas insta laciones hidro-sanifarias, las innovaciones técnicas permi
tieron a lturas de hasta seis nive les nunca antes vis1as en esta zona 
[Véase cit. Chanfón Ol.mos, pág. 82). 

5.1.1. El corazón de Manzana. 

Una característica q ue distingue a esta manzana es el corazón que ese 
enc uentra en el centro de ella y al que se tiene acceso por la calle de 
República de Chile en el lote marcado con el número 5. 

En una especie de arqueología involuntaria han q uedado exp uestos 
tres arc os tapiados en el muro poniente de l espa cio abierto que 
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actualmente es utilizado como estacionamiento, en el mismo muro 
pueden observarse aún los huecos de los mechinales y las marcas de los 
muros q ue nos indican q ue en algún momento el corazón de la 
manzana fue cerrado con construcción. 

El corazón de manzana en el 
estado actual. 

A partir de una revisión sucesiva de planos de la Ciudad de México del 
siglo XVIII, se detectó que este espacio abierto só lo aparece en 
documentos como el de 1720 de autor a nónimo y e n e l d e 1753 del 
Cuartel Mayor 1 trazado por Francisco Orozco Manrique. 
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Detalle del plano anónim o de 
1720. (Lombardo Sonia op. 
eit. Lám. 219) . 
Se indica el espacio abierto 
que m ás tarde conformará el 
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de m anzana . 
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() 

Detalle del plano de 1753, Francisco Orozco (Lombardo, Sonia, 1996: Lám. n 

En e l p lano de 1 753 se ha superpuesto la traza del plano actual de 
catastro que permite observar la coincidencia c asi exacta del c orazón 
de manzana en el estado actual con el patio siglo XVIII en el que 
además p ueden observarse los tres arcos referidos. 

En planos posteriores, como en el de 1772 de Alzate , el c orazón de 
manzana d esapa rece a pesar de que el tra tamiento del d ibujo sí indica 
algunos casos de este tipo , sobre tod o se marcan los patios del Palacio 
Naciona l y alg unos que se enc uentran detrás de éste hacia el oriente 
de la ciudad. Estos elementos sin embargo se evitan en su totalidad en 
el plano de cuarteles de 1782 de Manuel Villavicencio. Resulta por 
demás interesante e l p lano de 1 772, en el que puede observarse que 
aun cuando el a utor tuvo e l cuidado de indicar los espacios vacíos, el 
corazón de nuestra manzana ya aparece cerrado. 
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Plano de 1772, José Antonio Alzate. (Lombardo 
Sonia , op cit: Lám.4) . 
El corazón de la manzana desaparece a pesar de que 
se indican patios y casos similares. 

Plano de 1782 de Manu el de Villavicencio . (Lombardo Sonia, op. cit: Lám. lO) 
Se evita indicar espacios abiertos en interior de las manzanas. 
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Seguramente los cambios de propietario y las malas condic iones de la 
construcción así como la redistribución de predios, propiciaron que este 
vestigio aflorara , cabe aclarar que en e l pla no catastral de 1934 
a parece nuevamente el espacio abierto ta l y como se encuentra en la 
actualidad . 

Plano catastral de 1934. 
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5.1.2. La morfología arquitectónico-urbanística entorno. 

manzana encontramos edificios de 3, 4 Y 6 niveles, entre los 
que hay algunos catalogados, acuerdo a su morfología 

con características formales del siglo XVIII, en 
algunos casos ampliados con un nivel más en el siglo XIX, se encuentran 
ta edificios en los los y los 

del siglo XX. 

La proporción de los vanos de ventanas los correspon-
a los siglos XVIII y XIX, se conserva todo en los niveles 

su tanto en la planta baja, en la mayoría de los casos, 
los vanos han sido con comerciales, como resultado de 
la intervención se produjeron vanos proporclon cuadrada o 
francamente horizontal protegidos con cortinas acero. 

Materiales. 

materiales predominantes en los muros las fachadas son: 
aplanados terminados con pintura vinílica, cantera en jambas y 
cornisas, tezontle o cantera utilizados como recubrimiento. En algunos 
casos cantera, todo de los las décadas treinta o 
cuarenta, recubierta con aplanado cemento 
arena terminado con pintura vinílica. Predomina también el 
recubrimiento con pintura de esmalte brillante como 
recubrimiento de los rodapiés de piedra de recinto. 

Aunque en las plantas altas de edificios de y tres niveles. se han 
conservado las proporciones los vanos de ventanas. no lo 
mismo con la modulación la en la 
variantes trazo y dimensiones; generalmente la 
sustituida por mefálicos, pintados con pinfura esmalte negra 
o oscuro. 

Sobre a los muros las fachadas se ha aplicado 
pintura vinílica en colores verde amarillo. naranja y rojo 
indio; en afros casos se hace evidente el color de recubrimientos de 

t::..-¡,r..rvTI= o la cantera de los Remedios. 
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Equipamiento urbano. 

El alumbrado a simple vista sobre en casos 
de las de los edificios, la se toma oscura al anochecer y 

oportunidad apreciar la arquitectura en su versión 

El diseño de los postes alumbrado no resulta nte con 
entorno a una unidad fabricada con un diseño rnT',on::::.nTO 

al la totalidad, se localiza en la esquina nor-poniente 
de y República Chile. 

El resto equipamiento en basura, cuyo se 
integra al entorno y en casetas telefónicas con aluminio 
natural, éstas cuentan con un espacio para publicidad, tanto diseño 
y los colores como la información comercial 

hacen objetos sean discordanfes 

El equipamiento se com 
periódicos, construidos con lámina 

con expendio 
en este caso se requiere un 

más acorde con el 

tramo de intervenido en sus 
pavimentos, para el arroyo se un concreto que 
empedrado, para las banquetas se utilizó mismo material, se 
dibujó un despiece de 30 60 cuatrapeado y 
en sentido es 
banqueta. Como parte reciente intervención 
alimentación y telefónica han quedado 
duetos subterráneos. 

Donceles - Palma 335. 

largo 
cables de 

alojados en 

Edificio uauhfemoc", su nom se encuentra dintel vano 
acceso principal grabado en pasta mezcla imitación cantera. 

estilo neocolonial con reminiscencias prehispónicas, celebra 
la esquina con una hornacina en el remate sexto nivel. edificio 
se usa para oficinas en niveles altos, la planta baja se usa 
comercio. Su de al siglo XX, es muy 

que se encuentre 1936 y 1937 igual que otros tantos 
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edificios q ue fueron construidos una vez que se abrió la calle de Palma 
para su ampliación . 

Donceles 7l - Palma 335. 
Edificio Cuauhtemoc 

Para el acabado de los muros de fachada se combinan en forma 
alternada franjas vertic ales de c a ntera o áreas c ubiertas con ajaracas 
sobre aplanado. 

La pla nta baja y el segundo nive l acusan más Clltura que los niveles 
superiores. 

Los vanos de planta baja están conformados por arcos de medio punto, 
del lado de Donceles son tres que no fueron m odificados. como sucedió 
en los de más edificios de esta calle, debido a q ue en este c aso ya 
fueron d iseñados con el ancho requerido para el comercio. 

Debido a su estilo neocolonial y ecléctico, los vanos de los niveles 
superiores prese ntan jambas en " H" que rematan en cornisas tan10 en 
sus niveles inferior y superior. estas cornisa s no son corridas. abarcan sólo 
el ancho de los vanos; las corn isas c orridas se presentan entre la planta 
baja y el segundo nivel además de las que contienen al sexto nivel 
tanto en el piso como en la cubierta . 

El recubrimiento de cantera. que sirve de acabado a los muros de 
fa chada de la p lanta baja. forma un basamento. los sillares están 
dispuestos en forma de a lmohadi llado. c uenta además con un rodapié 
de piedra de recinto que da la impresión de que e n él se apoya la 
totalidad del edificio. 

Es evidente q ue este edificio está c onstruido e n su total idad con marcos 
rígidos de concreto armado y muros de tabique rojo recocido. 
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Este edificio es producto de aplicación de las nuevas téc nic as 
constructivas de l siglo XX y de la modificación de la traza de la ciudad 
mediante la apertura de la calle de Palma; a un c uando su morfología, 
debido sobre todo a su a ltura, se a lejó con mucho de la tipologia 
existente hasta ese momento, su va lor radica precisamente en la lectura 
histórica q ue de él puede hacerse. El fratamiento ecléctico que 
combina los e le mentos prehispánicos c on las aja caras y los elementos 
propios de la arquitectura neocolonial (retoma motivos de la 
arquitectura de l sig lo XVIII como las jambas en "HU), sumados a la 
aplicación de nuevas tecnologías constructivas, convierten a este 
edificio en un ejemplo realizado con buena factura que evidencia las 
tendencias arquitectónicas de un momento histórico característico por 
el proceso de búsqueda d e una identidad . 

Donceles 69, Palma 330. 

Edificio construido en 1977, según el Primer Catálogo de Edificios del 
Sig lo XX del Centro Histórico d e la Ciudad de México (1990), es de estilo 
Art Deco, y "la fachada está com puesta de elementos verticales y 
ventanas enmarcadas. El acceso está acentuado por un marco de 
elementos verticales circulares a manera de pilastras que rematan en 
un motivo Art Deco". 

DolICCles 69, Palma 330 

Según los datos obtenidos en el expediente deI INAH, e l proyecto es d e l 
a rquitecto E. Mendez Llinas. Un a cierto de l diseño es q ue a un c uando 
este edificio es d el sig lo Xx. se evi tó rebasar la a ltura de los edificios de 
tres niveles característic os del siglo XIX que se encuentran en está ca lle. 

Las ventanas son de proporción horizonta l, en la fachada hacia la calle 
de Pa lma aún se conserva el trata miento de enmarcamiento de los 
vanos de las ventanas, que c onsiste en diferenciar el acabado de los 
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antepechos del resto de la fachada con e l fin de agrupar los vanos de 
los tres nive les superiores para dar un efecto vertical; en la fachada 
hacia la calle de Donc eles el tratamiento mencionado fue a lterado con 
la integración de un recubrimiento en los antepechos que se integra a l 
acabado general de la fachada, acentuado de esta forma la 
horizontalidad de las ventanas. 

Entre los a nc hos de los vanos de la p la nta baja y de los niveles 
superiores había continuidad por lo que seguramente los accesos eran 
de proporción vertica l, c omo es común en el Centro Histórico fueron 
alterados en sus dimensio nes y proporción con fines comerciales, 
actualmente tienen una proporción casi cuadrada y se cierra n con 
cortinas metálicas. 

Donceles 67. 

La morfología de este ed ificio corresponde a los siglos XVIII y XIX, consta 
de p lanta baja y de dos niveles, estuvo abandonado durante 25 años 
antes de su restauración en 1997. A pesar de una profunda restauración, 
el edificio no perdió sus características formales. 

Según la memoria descriptiva que se encuentra en el expediente del 
a rchivo de INAH, el inmueble se restauró "a través del progra ma de 
rescate del Centro Histórico [ ... } para la rehabilitación y construcción de 
inmuebles en lotes baldíos y edificios existentes [ ... ] con la participación 
de empresas públicas y privadas". 

El proyecto incluyó un área comercia l y un conjunto de viviendas de 
nivel medio al to, uso que sustituyó al a nterior, d estinado a bodega o 
taller. 

Donceles 67 

Por lo que puede observarse en la memoria técnica de la restauración 
del expediente mencionado, el edificio se encontraba en muy mal 
estado, al grado de que fue necesario demoler entrepisos, 
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prácticamente se requinó del rescate de la estructura onginal y de la 
li berac ión de agregados ajenos a su estilo. 

Debido a un largo período de abandono y al mal estado en que se 
encontraba, este edificio pudo haberse perdido totalmente . Su va lor 
radica en una recuperación formal y utilitaria que no se limita a 
mantener la morfología de Centro histórico sino que ademós promueve 
su habitabilidad. 

Donceles 65. 

Edificio del siglo XIX q ue consta de pla nta baja y primer nivel, conserva 
casi en su totalidad la morfolog ía característica de su época a 
excepción de la alteración de los vanos de planta baja, de la 
integración de pintura de esmalte negro mate en el rodapié, de pintura 
vinílica en los muros y de la ausencia de toldos: a ún se conservan las 
ménsulas de soporte de estos elementos. La fachada en su conjunto se 
ve al terada por la integración de una construcción provisiona l en la 
azotea. 

DoD les 6S 

Donceles 59 Y Donceles 61 . Par de casas. 

Estas casas se analizan en conjunto debido a que tie nen la importante 
característica de mantener parcialmente la morfo logía del siglo XVIII, es 
decir ambas constan de planta baja y un nivel. A partir de la revisión de 
sus plantas podemos considerar que forman un par de casas, si bien, tal 
vez no único en e l Centro Histórico (certeza que requiere una mayor 
investigación), cuando menos único en la calle de Donceles. Ambas 
casas forman una unidad que además se evidencia en la continuidad 
de sus cornisas, en la unificación exacta de la altura de sus fachadas, y 
en el hecho de las dos cuentan con tres vanos de iguales proporciones 
en p lanta alta. 
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Planta par de cal Foto. J. DomíogDCZ. 30/0774 

Los vanos de las plantas bajas, como sucede en casi todos los casos del 
Centro Histórico, fueron modific adas por motivos comerciales. La casa 
q ue actua lmente ofrece una a pariencia más prÓXima al sig lo XVIII es la 
del número 59, este inmueble fue restaurado en 1980, año en e l que se 
integraron losa s de concreto q ue sustituyeron a los dañados sistemas de 
en1repiso y de techumbre; en ese mismo año se retiró un acabado de 
cin tillo que cubría parcia lmente la fachada, acción que evidenció los 
vestigios de marcos y jambas en "H", que a su vez aportaron los datos 
necesarios para restituir formalmente los vanos de la planta baja . 

Aún con la restaurac ión. está casa adquiere importa ncia y es digna de 
conseNarse debido a su morfología y ola re lación formal que guarda 
con la casa de Donceles 61 . 

De acuerdo a la ficha técnica que se encuentra el expediente del 
INAH, el proceso de resta uración fue siguiente: 

a ) Para la reintegración de la fachada se restituyeron los vanos de las 
p lanta baja en sus proporciones originales, los c ua les estaban 
perfec tamente delimitados ta nto en altura como a lo ancho por los 
vestigios de las jambas y los d inteles de cantera, se repusieron las p iezas 
más desbastadas o q ue por su ta maño reducido no pudieron resanarse. 

b) Se conseNó la cantera y únicamente se restituyeron las piezas muy 
dañadas, la ca ntera faltante se colocó evitando piezas laminadas. 
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c) El muro se aplanó con cal-arena, se pintó evitando el color blanco, el 
paramento de la planta alta se resanó y se limpió la cantera c on cepillo 
de raíz para luego pintar sobre e l aplanado limpio . 

d) En los vanos que tienen viguetas de acero se eliminaron éstas para 
recuperar la proporción vertica l y se recibieron con muros de 
mampostería. 

e ) El balcón existente se conservó. 

Los vanos de las plantas altas, en ambas casas, conservan la formOl 
característica del siglo XIX, seguramente debajo del aplanado se 
encuentran vestigios de las jambas en 11 Hit. 

Las puertas y ventanas de Donceles 59 en ambos niveles fueron 
restituidas con hojas fabrica das con madera, para las de p lanta baja se 
usaron hojas entableradas, las de planta alta se construyeron con 
manguetería y p lacas de vidrio con una modulación e n proporción 
vertical. El Barandal de l balcón se complementó con un pasamanos de 
madera. 

La casa de Donceles 61 mantiene los vanos de planta baja a lterados y 
con cortinas metálicas, aun cuando la c intilla fue también retirada, ésta 
sólo se susti tuyó con un aplanado de mezcla aca bado con pintura 
vinílica sin llegar a la reintegración de vanos tal y como sucedió en la 
casa de Donceles 59. 

Donceles 6l Dancel 59 
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Donceles 57. 

El edificio, de p lanta baja y tres niveles, presenta re miniscencias 
colonia les. ta les como c ornisas y enmarcamiento de puertas y 
ventanas. Su aparie ncia a unque no del todo discordante contrasta con 
otros edificios debido a la d istribución, número y proporción cuadrada 
de los va nos de las ventanas. Como en casi todos los casos, los vanos 
de la planta baja gran alterados en su proporción y dimensiones. 

Donceles 57 

Donceles 55. 

Según la fic ha técnica de l INAH. se trata de un inmueble tipo 
" neoco lonial" de cuatro niveles. con reminiscencias del sig lo XVIII que se 
evidencian en los marcos. jambas y cornisas de cantera así como en los 
recubrimientos de tezontle y cantera de la fachada. 

Las reminiscencias forma les que se apuntan en la ficha técnica. se 
refieren al uso de jambas en "H" , que se ven fuera de proporció n 
debido a la d isminución de la altura de los entrepiso s, con o bjeto de 
tener mayor área construida a l inc rementar el número de niveles dentro 
de una a ltura to ta l restring ida, por la relación visual q ue guarda con la 
casa de los Condes de Heras Soto que se enc uentra en la esq uina 
o puesta; aún a sí el edificio no es del todo discordante con el entorno 
inmediato . 
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Donceles 55 

5 .2. Donceles 6 3 . 

Donceles es una de las ca lles q ue no ha sido ocupada aún por el 
comercio ambulante. como se sabe las librerías de viejo constituyen el 
g iro comercial formal predominante. e l número 63 no es la excepción, 
su propietario forma parte de una familia de comerciantes de libros 
usados. han instalado una improvisada galería en e l número 74 de la 
misma calle. en ella se expone. entre estantes, la obra de pintores 
jóvenes o poco conocidos; el espacio cuenta también con un 
pequeño foro, en d onde se ofrecen recitales de poesía, conferencias y 
cine club. Desde hace tiem po esta familia ha considerado la posibilidad 
de contar con un espacio específiCO que reúna estas y otra s 
activ idades afines: e l Museo del libro de ocasión, en el que se exhiban 
ediciones antiguas y de c ulto que puedan adq uirirse. lo que dará al 
museo un carácter original e innovador. 

Don celes 63 
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El inmueble se encuentra en 
el lado sur de la calle entre 
Palma Norte y República de 
Chile, en la manzana que 
conforman Donceles, Palma . 
Chile y Ta c uba. De las cuatro 
calles q ue rodean a la 
manzana, tres conserva n 
nom bres con historia: 
Donceles, Palma y Tacuba . 
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DescripciÓD del predio y sus subdivisiones. 

Según el plano la primera de 1 534 publicado por Ana Rita 
Valero (1997). la manzana se dividía en cuatro predios, 

XVI el predio fue ocupado y duran 
\Fr.,"",", una construcción definitiva en solar. la 

subdivisión originales resultaron lofes ngu 
ellos. 

5.2.2. Descripción arquitectónica. 

edificación corresponde a tipología las casas con crujfas 
dispuestas alrededor dos patios, uno principal y de servicio. 

La fachada a su ~ipología, predomina el sobre 
vano, los vanos una proporción de 1 a 2, se complementan con 
balcones y enmarcamientos molduras sencillas, los vanos la 
planta baja están formados con jambas y arcos adintelados de 
cantera. 

La distribución arquitectónica de inmueble 
norte-sur, la fachada principal está orientada 

inmueble de tres niveles. 

El acceso principal se encuentra en el extremo izquierdo de la fachada, 
se al mediante un zaguán. 

Actualmente la casa 
dedicada a 

desde la 

de un local amplio en planta baja en el 
(librería), al se ingresa directamente 

El resto esta subutilizado, en el nivel se ocupan 
crujías para habitación, segundo esta deshabitado y la planta 

está utilizada por el local y una bodega. 

5.2.3. Análisis arquitectónico. Planteamiento hipotético. 

A de un análisis la de casas siglo XVIII 
lotes con las dimensiones y forma similares a 

se puede deducir la edificación nuestro de 
corresponde al tipo casas característico de la época: de plantas 
y con crujías en tomo a dos nn'lnl"\<:O 
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El análisis comparativo entre la plantas actuales y las plantas del siglo 
XVIII también nos permite reconocer los espacios, el programa y el 
funcionamiento característicos de esa época. En planta baja el 
programa constaba de: Portal, caballeriza, patio, cuartos, recámara, 
accesoria, cochera, zaguán, cobacha, caja de escalera. En el segundo 
nivel: despensa, azotehuela, cocina, cuarto de mozas, asistencia, 
recámara, sala, antesala, estudio. 

2 

4 

PB S XVIII PB ESTADO ACTUAL 

2 .1 I 
~ 

~ 3 

\ 

[j . 
~ -

~ ' U 
O \~ 5 

a . ., 
I ' 6 

\~ J t~:1 

t1~ 1~, 
N2 SXVlII N2 ESTADO ACTUAL 

Análisis Comparativo entre las 
plantas actuales y las plantas 
del siglo XVll. 

1. Portal 
2. Caballeriza 
3 . Patio 
4. Cuarto 
5. Recámara 
6. Accesoria 
7. Cochera 
8. Zaguán 
9. Covacha 
lO. Estudio 

L Despensa 
2. Azotehuela 
3. Cocina 
4. Cuarto de mozas 
5. Asistencia 
6 . Recámara 
7. Sala 
8. Antesala 
9 . Estudio 

La plantas del siglo xvm se tomarOD de: Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de 
Monumentos Históricos en el Distrito Federal, 1988: 25. 
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datos Luis Macedo ofrecen un marco referencia que 
permite establecer puntos comparativos acerca programa y 
funcionamiento entre palacios siglo XVIII y el caso que nos 
ocupa que aunque no alcanza tal seguramente por 
influencia objeto un tratamiento constructivo común a la eooca 

este tipo de casas es notable la en el ,nT<:::>nr"r 

hecho que evidencia la suministro agua, "debido a la 
desahogada situación económica y relevancia social familias 

[solo] a los palacios novohisapnos se otorgó toma de 
domiciliaria". Por otra el programa induye una accesoria 

que refleja otra costu de la en la Nueva 
dotaron a sus casas, a diferencia de 

lo que ocurrió en "locales rentados a comerciantes y 
artesanos", la vida las casas en planta baja era 
pública y en privada, ningún país y menos 
en España ultánea a tan variados estratos 
de que sus patios en escenarios 
transacciones comerciales", se concretó en la utilización de 
un elemento divisorio que caracteriza a las casas la "la 

metálica o de madera se situaba en lo alto de las 
para aislar a esta ruidosa vida de la planta baja 

y permitir el a los las plantas 
superiores". Un sobresaliente distribución de los 
radica en las relaciones funcionales: "las crujías reservadas a las 

[ ... ] tienen acceso a los corredores las principales, 
ocupadas por los familia; en se ejerda un control 
riguroso los movimientos que ocurrían recámaras 

descendientes" (Ortiz Macedo 1994: 51 

5.2.4. Materiales y sistemas constructivos. 

Como en fodos la zona se para construcción 
los muros, piedra de tezontle en pedacería combinada con afros 

tipos piedra con mezda y arena, en lo se 
denomina mampostería mixta o "miseria". Los muros están aplanados 
con mezda de cal y arena. 

cerra de vanos 
la parte inferior y con marcos 
los vanos interiores 

fachada se roT·~r7r .. ·~ 
cantera cortada hacia 

son de de madera. 
en 

muros de 
partir de la 

fachada en cada planta con una cornisa a 
se la planta del """ • ..,T= nivel, 
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forma un balcón abarca los vanos del segundo 
T=r,~or nivel. y 

sistemas planos, construidos con el sistema 
franciscana y 

techumbre contó con 
seguramente en siglo XVIII 

y gárgolas para 
de aguas pluviales. 

separación 
sobre 
dentro 

a un canto, 
muros y se empotran 

las vigas se apoya un entarimado, una capa de 
apisonada que como aislante térmico-acústico. un entortado 
cal-arena; en la techumbre se cubre el entortado con enladrillado 

la filtración de en los entrepisos se piso de 
en y mosaico de pasta en Los 

planta baja, 
son 

cuanto a los 
XVIII, acudimos 

on,,,r,,,~(" se cubrieron las 
madera y manta 

con falsos plafones a 
cielo o raso 

se usaron seguramente los característicos 
lI-uY'lc,nT.o a los de 

comparar usados en 
que probablemente ,-1""\'"11''''' nuestro objeto 

en n caso están totalmente 
por varias de DOlaC)S en la planta baja. es 

muy probable que se usaran, en cocheras. 
zaguanes y con en los corredores, " 

centímetros aproximadamente" ( ... J los patios 
por pavimentos piedra rodada 

arena [ ... ] las habitaciones la planta baja 
al cual se 

cuarterón 
bamiz de japán 

nrll"'tl"'lC de los muros la planta baja, cuyos 
"por lo general repellados 

burdamente (y] eran a la cal, en de azul añil, 
rosa marquesote o amillo limón, colores que se obtenían al agregarle a 
la tintes elaborados con minerales o vegetales". Los 
muros intermedios en nuestro 
caso, se construyeron .. de paja o 
7"'~"T= forrada con un enjarrado o 
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aplanado de cal y arena o yeso fuerte". La madera de puertas y ventas 
se recubría "hacia el exterior, con varias capas de maque en tonos 
brillantes, como rojo bermellón, verde manzana o azul añil [ ... ] jamás se 
dejaron las maderas al natural" . Un indicio que nos sugiere el uso de la 
azotea como área de descanso en temporada estival radica en el 
hecho de que se encuentra Hmitada "hacia la calle o [aJ las 
propiedades colindantes por altos pretiles" (Ortiz Macedo, 1994: 48,49). 

5.2.5. Etapas constructivas. 

Como se sabe, de las construcciones del siglo XVI no queda 
prácticamente nada, en este caso se pueden identificar claramente 
tres etapas constructivas. 

La primera corresponde, según el Manual técnico de procedimientos 
para la rehabilitación de Monumentos históricos en el Distrito Federal, al 
siglo XVIII, época en la que este inmueble contaba con dos plantas con 
los locales organizados en base al programa y distribución 
característicos de este tipo de casas, es decir, los locales se agruparon 
en torno a un patio principal y uno secundario. Al patio principal se 
ingresa desde la calle a través de un zahuán. El sistema constructivo de 
estas dos plantas también es el característico del lugar y de la época, 
muros de mampostería mixta y sistema de techos de vigas franciscanas 
y terrados. 

En la segunda etapa constructiva se agregó el tercer nivel. muy 
probablemente a finales del siglo XIX o principios del XX , para esta 
intervención se utilizaron los mismos sistemas constructivos aunque en 
este caso se evidencia el uso de tepetate en la mampostería; en 
cuanto a la cubierta, ésta se construyó con mismo el sistema de vigas 
franciscanas característico de la etapa anterior. Un detalle notable que 
marca claramente las dos etapas constructivas, consiste en la 
diferencia entre el diseño de los vanos de los niveles 2 y 3 visible desde 
los patios, en los que se observa también un tratamiento diferente entre 
los trabajos de herrería y carpintería; es notorio además, el cambio del 
sistema constructivo de los tramos de escalera, de planta baja a nivel 2 
se construyó con mampostería apoyada sobre vigas de madera, de 
nivel 2 a nivel 3 se fabricó totalmente con madera. 

Una tercera etapa de cons'trucción se acusa en la desafortunada 
integración de un volumen de baños y bodegas construido a partir del 
segundo nivel en el primer patio, en el área que probablemente fuera 
destinada a la antesala o al corredor. La existencia de un nicho en el 
muro norte del patio principal, que actualmente se encuentra semi
cubierto por un muro de los baños, indica que probablemente existió un 
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lo que ser plena aclarado con calas. Para 
desarrollo proyecto se consideró la hipótesis del corredor. 
volumen se construyó con sistema de concreto armado en losas, para 

muros se utilizó tabique rojo la construcción incluyó la 
adaptación puertas. esta etapa se la cancelación casi 
tOlal la entrada luz a patios en planta baja, mediante la 
construcción de armado con blocks vidrio 
integrados retiro de los barandales a 

cubren fatalmente el patio principal y 
parcialmente el patio a nivel primer 

incluyeron también otro tipo de obras de baja calidad en 
se habilitaron locales cubiertos con lámina cartón, construidos con 
muros de tabique rojo recocido; en tercer nivel se 

sobrepuestos sobre barandales así como muros divisorios y 
en y muros tales como alfombras y papel tapiz. 

5.2.6. Descripción de daños y deterioros. 

la utilización actual la planta baja se notoria liberación 
varios muros transversales, que fueron sustituidos conjuntos de 

vigas en mochetas o ménsulas, de integración 
un volumen con sanitarios para el personal en la cobacha. 

Un generalizado consiste en la degradación de la viguería 
madera ataque de polilla. 

madera presentan sobrepuestas de pintura 
de duela, en segundo nivel se 

encuentran sumamente ae~ar,aa!aC10S 

los de planta baja se han aplicado varias capas acabados, 
mosaico o cemento pulido. 

Los paños interiores y ",,"V1''''''-'''''''''''''' de 
pintura vinílica. 

muros presentan varias 

de madera del segundo nivel fueron sustituidas por puertas 
de aunque fortuna, marcos y chambranas se 
conservaron en su sitio. 

fachada presenta principalmente en las cornisas por 
la humedad, se encuentra degradado y las aristas las 

molduras. 
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5.2.7. Descripción del proyecto Intervención. 

El proyecto infeNención consta dos la primera 
levantamiento arquitectónico detallado. en se 

incluyen levantamientos de de y deterioros 
en plantas. alzados. generales y detalles. 

segunda etapa corresponde al proyecto inteNención que consta 
los planos con las y los de en plantas, 

r,-"rtc,'" alzados y detalles; en esta etapa se incluyen también planos 
con el proyecto readecuación arquitectónica expresado en plantas, 
cortes y alzados. 

trabajo se presentan planos representativos del proyecto 
que podrán ser identificados con número plano y clave en la 

lista I también se incluye. 

La propuesta de ínteNención 
liberación agregados 

se liberarán los 
azotea, las que 
herrería y lámina 
la éstas 
no 

se basa fundamentalmente en 
transformaron sustancialmente 

los que se encuentran en la 
los patios y las cubiertas armadas con 

el área patios a nivel de 
de humedad por 

del 

También se incluye la y 
se sustituirán con la restitución puertas 

diseño como base a aun se conseNan. Ta se 
contempla la liberación de la pintura vinílica los muros y la pintura 

esmalte los barandales de y las puertas 
madera 

Una importante este proyecto radica en la liberación de 
terrados permita la fabricación losas vigueta y 
vigueta y casetón poliesfireno, apoyada <'" ....... = 

perímetral de el espacio que resulte 
los terrados también será aprovechado como paso 

eléctricas. 

Los pisos de madera reparados o reintegrados en caso necesario, 
con de duela madera encino prebarnizada. 
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Acciones 

Liberar 
Restituir 

xx. 

de techos. 
Integrar y alterar 
patios. 
Reparar y/o reintegrar madera. 
Reparación y restitución puertas de y chapas. 
Restitución acabados en y muros. 
Adecuación de azotea. 
Integrar para patios. 
Integración y comerciales. 

5.2.8. Descripción del proyecto adecuación arquitectónica. 

Con el nuevo programa arquitectónico se pretende que el inmueble 
sea refuncionalizado de tal que el uso con el 
uso Esta librería-museo especializada en libros de 
arte e historia sobre la México. 

La planta baja contará con un área recepción-taquilla y 
guardarropa, en la que se los boletos para el museo, se 
consumo la cafetería y se cobran los el patio cubierto se 
localiza una cafetería con de en la que usuarios 
pueden los catálogos libros en existencia para o en 
exhibición. planta se localizará el destinada a la tienda 
para la que se propone un de almacenaje-exhibición dotada 
de un por lo que es necesario las capas acabados 

el nivel terminado. planta se 
por 

el segundo nivel se localiza un foro para presentación libros y 
lectura de o conferencias. En esta planta se encuentra la sala de 
exhibición primeras ediciones o especiales o raras, se 
exhibirán también en libros calidad 
artística su n",',.-"',.-,,-,,,,,.-, del segundo nivel se complementa 
con los sanitarios para el 

el tercer nivel se localiza un cine -video la oficina administrativa, 
una bodega colecciones en tránsito. un de exhibición artes 
visuales y una sección del que comunica con el restaurante a través 

una de caracol fierro o a través elevador 
panorámico. 

131 



5. DONCELES 63 Y SU ENTOfu'JO INMEDIATO 

La se con un restaurante tipo-snack bar con dos 
una a cubierto y otra en un área destinada a 

por se necesaria la construcción de una cubierta 
permita mantener carácter los patios al mismo tiempo 

ofrezca protección que se tal se eligió una 
techumbre de muy 1/4" de 

con policarbonato transparente se complementará con 
un falso plafón que protege el de La se 
encuentra remetida con respecto al paño de la fachada con objeto 
que no se vea la cal El programa nivel se 
complementa con y baños del personal. 

El se complementa con la 
principal hasta nivel la azotea. se construirá con perfiles 
y se montará con tornillos, manera que sea fácilmente desmontable 
y con un diseño contemporáneo de tal que se evidencie la 
diferencia entre la escalera y la nueva. 

También se necesario un elevador minusválidos, se 
propone un elevador panorámico y totalmente separado de los muros 
existentes, se emplazó al undo 

Con a la instalación hidráulica se la 
de una cisterna tipo tinaco el piso, se ubicará debajo del 

la escalera. se incluirá un equipo hidroneumático. y un 
tinaco oculto que se ubicará en área de la alacena en cuarto 
nivel. 

La instalación contará con dudas metálicos tipo 
"mulficanaleta", alojados en espacio nuevo sistema de entrepisos 

permitan la flexibilidad ubicación de luminarias o 
que proyecto detallado alumbrado museográfico requiera. 
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Diagrama de zonifica ción y relaciones funcionales. 

.... .... .... .... .... .... .... 
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5.3. Relación planos del proyecto de intervención. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

21 
22 

26 
27 
28 

31 
32 
33 
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AG4 
AG5 
AG6 
101 
I 
103 
104 
105 
106 

1 
PI02 
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PI04 
PI05 

PI09 
PilO 
Plll 
PI12 
KO] 
K02 
K03 
AOl 
A02 
A03 

A05 
A06 
A07 

Concepto 

Planta baja. Identificación de 
nivel 2. Identificación agregados 

nta nivel Identificación agregados 
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Fachada y corte 1. Identificación 

Identificación deterioros 
baja. de intervención 

Nivel 2. de intervención 
Nivel 3. de intervención 
Nivel 4. de 

1. 
Corte 

t-'rc)ce~sos de intervención 
Detalle 3. de 
Detalle 4. Procesos de intervención 
Detalle Procesos intervención 

l. Intervención en cantería 
Nivel Intervención en canterfa 
Nivel Intervención en 
Planta baja. Adecuación 
Planta 2. Adecuación arquitectónica 
Pianta nivel 3. Adecuación arquitectónica 
Planta nivel 4. arq 
Planta cubierta. arquitectónica 

1, Adecuación arquitectónica 
Corte arquitectónica 
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LOCALES 2.6 y 2.1 
TECHOS 
RUPTuRA O[ MANTA DE CIELO, SE ENCUENTRA 
EN MuY MAL [ STAOO REOUI[R[ SUTiTUCIÓN 
TOTAL, PRES[NTA GRANDES MANCHAS O[ 
HUMEDAD PRODUCTO DE LA FlL TRACION O[ LA 
BAP UBICADA EN LOS O[S A Y 4 
PiAFÓN 
INT[ GRACION DE LOSA DE CONCRUO ARMADO 
MUROS 
INT[ GRACIÓN DE MUROS DNlSORIOS D[ TABIDU[ 
CON APLANADO O[ yeSO Y PINTURA VINiuCA 
BUWCA 
PISOS 
INTEGRACION O[ FIRME Y PISO DE CEMNUO 
PULIDO 

PATIO 2 
CUBI[RTAS 
INT[ GRACiÓN DE [STRUCTURA MnÁuCA Y 
ACRiuco DE 5 MM, PRESENTA 
PROBLEMAS O[ F/L TRACIÓN 
MUROS 
INTEGRACiON DE PINTURA VlNluCA 
BUWCA ENM MAL ESTADO 
PISOS 
INTEGRACiÓN OE LOSA D[ CONCRUO 
ARMADO CON BLOCKS DE VIDRIO 
INT[GRADOSP{ROIOA TOTA L DE BARANDAL 
Pi"ROIOA PARCIAL D[ LOSCTA O[ CORAOA 
O[ 20 X 20 CM 

PtROIDA TOTAL D[ MANTA DE CIELO 
INTEGRACION DE PAPEL TAPIZ Y 
PINTURA VINfuCA EN MUROS 
LOSETA DE 20X20 DECORADA EN 
PISOS 

ESCAL [RA 
VER PLANO 79 
TRAMO DE 2 ' A Jer NNEL 
INTEGRACIÓN O[ ALFOMBRA CAFt 
EN HUELLAS Y P[RAL TES 
PtROIOA PARCIAL DE PASAMANOS 
( 40 CM) 
INTEGRACIÓN O[ PINTURA D[ 
[SMAL T[ AMARILLA EN BARANDAL 
PASAMANOS 
SUSTITuCIÓN DE UN POSTE DEL 
BARANDAL CON TUBO O[ ~, ' DE 
DiAMETRO 

PtROIOA TOTAL DE BARANDAL 

INT[GRACIÓN O[ LOSA DE CONCRUO 
ARMADO CON BLOCKS DE VIDRIO 
INT[ GRADOS PARA CuBRIR PATIO 

INTEGRACiÓN O[ VOLÚMEN O[ BAÑOS 
CON SIST[MA CONSTRUCTIVO O[ 
LOSAS DE CONCRUO Y MuROS DE 
TABIQUE 

LOCALES 2.8 Y 2.9 _ _ _ 
TECHOS 
INTEGRACiÓN O[ FAL SO PLAFÓN DE 
TABLAROCA, POR ENCI/AA DE LA 
TABLAROCA S[ ENCU[NTRA LA MANTA 
DE CIELO Y LA O[CORACIÓN DESCRITA 
EN EL LOCAL 2.1 
MUROS 
INT[GRACIÓN O[ PINTURA VIMuCA 
BLANCA 
INTEGRACION O[ MUROS ONlSORIOS 
O[ TABLAROCA 
PISOS 
INTEGRACIÓN DE LlNOLEUlA O[CORAOO 
SOBRE DU[LA APARENTEM[NT[ [N 
BUEN [STADO, SE SUPONE CON 
INTEGRACiÓN DE PINTURA DE 
ESMAL T[ COMO EN LOS OEMÁS 
CASOS 
ZOCLO. INTEGRACIÓPN O[ PINTURA 
O[ [ SMAL TE ROJA 

L-- LOCAL 2 . 1 
TECHOS 
DECORACiÓN D[ YESO, REDUI[R[ LIMPIEZA Y 
REPOSICIÓN D[ PIEZAS FALTAN TES, FALTAN 2 
FLORES [N ROSETÓN CENTRAL, FALTA UNA 
PIEZA EN LA CORNISA, LAS [SQUlNAS D[ 
LAS CORNISAS PRESENTAN fiSURAS A 45 
GRADOS. 
INT[GRACIÓN DE PINTURA VINiuCA BDG[ EN 
MANTA OE CIELO, PR[SENTA UNA MANCHA DE 
HUMEDAD DE 50. X 80 CM 
SOBRE LA D[CORACIÓN DE YESO SE FIJ6 LA 
INSTALACIÓN EL[CTRICA SOBREPUESTA CON 
CLAVOS, S[ R[ OuIEREN RESAN[S 
MUROS 
INTEGRACiÓN D[ PINTURA VlNiuCA BLANCA 
fiSURA V[RTICAL EN EL MURO DEL EJE F 
SIGUIENDO LA TRA YECTORI O[ LA 
INSTALACIÓN ELtCTRICA OCUL TA. 
PISOS 
INT[GRACIÓN OE UNOL[UM DECORADO SOBRE 
LA OU[LA QUE PARECE ESTAR EN BuEN 
ESTADO, SE SUPONE INT[GRAClóN D[ 
PINTURA DE [SMAL TE COMO EN EL R[STO 
DE LA CASA 
ZOCL o. INT[GRACIÓN DE PINTURA DE 
[SMAL TE Ro.JA. 

PUERTAS Y VENTANAS 
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LOCAL 3.5 
TECHOS 
INT[GRACIÓN D[ PINTURA VINiLlCA B'-"NCA EN 
MANTA D[ CIELO 

LOCAL 3.4 
TECHOS 
INT[GRACIÓN DE PINTURA VINILlCA BLANCA 
SOBRE MANTA DE CIELO 

LOCAL J.9 LOCAL J. 1 
TECHOS 
INT[GRACIÓN D[ PINTURA VlNiLlCA BLANCA 
MUROS 

LOCAL J .6 
T[CHOS 
INT[GRACIÓN DE PINTURA VINiL/CA [N MANTA 
D[ CIELO 

MUROS 
INTEGRACIÓN DE PINTURA VINILlCA V[RD[ 
PISOS 

PR[SENTA UNA MANCHA O[ HUM[OAO SOBRE 
EL U[ 2. [NTR[ LOS U[S C y O O[ JOO XD 
50 CM APROX. 

INT[GRACIÓN O[ VOLÚM[N AROUITECTÓNICO 
PARA BAÑO Y BODECA CONSTRUIDO CON 
SISTEMA DE LOSA D[ CONCRETO ARM'ADO 
APOYADA EN VIGA METÁUCA ISR y MUROS 
DWlSORIOS DE TABIOUE ROJO R[COCIDO y 
PANELES D[ YESO SOBRE METAL D[SPLEGADO 
Y DUELA MACHIMBRAOA [N BAS7IDOR O[ 
MAD[Rl, 

INTEGRACiÓN D[ PINTURA VINIUCA AZUL CLARO 
PISOS 

MUROS 

MUROS 

INT[GRACIÓN O[ PINTURA D[ [SMAL TE 
BRILLANTE 
ZOCLO 

INT[GRACIÓN D[ LOSETA DE 20 X 20 CM 
PAPEL TAPIZ Y PINTURA VIN/LlCA AMARILLA 
PISOS 

INTEGRACiÓN DE ALFOMBRA EBN MAL ESTADO 
SOBRE DU[LA DE MADERA DE 8 CM [N BUEN 
ESTADO, PINTADA CON [SMALTE BRILLANT[ 
ZOCLO 

INT[GRACIÓN D[ PINTURA VIN/LlCA VERDE 
PRESENTA UNA MANCHA DE HUMEDAD A NIVEL 
DE PiSO, SOBRE EL [J[ 2. [NTRE LOS [J[S C 
Y O, D[ 50 X 50 CM APROX 

INTEGRACIÓN DE PINTURA DE ESItAL T[ BLANCA 

LOSETA VINILlCA AMARILLA SOBR[ PISO DE 
C[MWTO PULIDO 
OTROS 
INT[GRAClON D[ CHIMENEA DE AL8AÑILERIA 

~ 

INT[GRACIÓN D[ PIUNTURA DE [ SltAL TE 
BRILLANTE 

r 
PiSOS 
INT[GRACIÓN DE PINTURA D[ ESMAL TE ROJA EN 
UNA S[CCIÓN Y AMARILLA [N OTRA, SOBRE 
DU[LA O[ MAD[RA D[ 8 CM 
ZOCLO 
INT[ GRACIÓN D[ PINTURA DE ESMAL T[ BLANCA 
UUTlLACIÓN D[ 1 ML [NTf.![ LOS U [S 1 Y 2 

y ,- ~ r 
. I 27.1' I 

LOCAL J.] 
TECHOS 
INTEG/?ACIÓN DE PINTURA V/N/LlCA BLANCA 
SOBRE LA MANTA DE CI[LO 
lAUROS 
INT[GRACIÓN DE PINTuRA VIN/LlCA ROSA 
PISOS 
INTEGRACIÓN DE LlNOL[ UM DECORADO, SOBRe y 
DUELA [N BU[N ESTADO, S[ PRESUME PINTADA F 
CON ESMAL TE BRILLANTE COMO EN EL RESTO 
DE LA CASA 
Z OCLO 
INT[GRACIÓN D[ PINTURA DE ESMALT[ BLANCA -----
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' .0' PASILLO 
T[CHO 

[SCALERA 
FABRICADA CON FiERRO COLADO 

P(RDIDA TOTAL DE MANTA D[ CI[LO LOCAL .3. ID 
MuROS TECHOS 

~ 

~ 
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¡¡ 

::¡ 

~ 
,; 

PR[S[NTA UNA CA/.IISA DEL POSTE C[NTRAL 
ROTA 

PATIO 2 
T[CHO INT[GRACIÓN DE PINTURA VINILlCA Y PAPEL INT[GRACiÓN DE PINTURA V/N/LlCA BLANCA 

~ 

g 

y fAL TAN TRES PIEZAS. 
EL PORTE O[ ARRANQU[ PR[S[NTA 
ABOLlADURAS 

INTEGRACiÓN DE CUBIERTA CONSTRUIDA CON 
P[RFIL[S TUBULAR[S, Y ACRILlCO D[ 6 MM. 
MUROS 

TAPIZ EN ..... AL [STADO MuROS 

PISO . INTEGRACION DE PINTURA VIN/UCA BDG[ CLARO 
INT[GRACIÓN D[ LOSETA DE 20 X 20 CM PISOS 

INT[GRACIÓN DE PINTURA O[ [SMALTE 
AMARIILL O CLARO 

LOCALES J.7 y J.8 
T[CHO 
INT[GRACIÓN O[ CUBIUERTA CONSTRUIDA CON 
PERFiL[S TUBULARES y ACRILlCO O[ 6 MM DE 
ESPESOR, PR[SENTA FiLTRACIONES 
MUROS 
INTEGRACIÓN DE MUROS DIViSORIOS 
CONSTRUIDOS CON DUELA MACHIMBRADA SOBRE 
8AS7I00P DE MAD[RA Y APLANADO DE YESO 
SOBRE METAL OESPL[GADO. 
SOBRE LOS UES A Y 4 SE [NCUENTRA EL 
AR[A D[ LAVADEROS, [N LA OUE S[ INTEGRÓ 
UN EL EM[NTO DE GUARDADO D[ ROPA 
CONSTRUIDO CON MUROS D[ TABIOU[ LOSAS 
D[ CONCRETO Y LAM8RIN[S DE AZULEJO D[ 10 
X 10 CM. 

INT[GRACIÓN D[ PINTURA O[ [SMAL T[ 
AMARILLO CLARO 
PISOS 
PiSOS D[ C[M[NTO PULIDO [N MAL [STADO 
BARANDAL 
INT[GRACIÓN D[ CANCEL[S D[ MAD[RA 
SOBREPuESTOS SOBRE BARANDAL EXIST[NT[. 
INT[ GRACIÓN DE PINTURA DE ESMALT[ 
AMARILLO CLARO SOBRE BARTANDAL EXISTENTE. 

[SCALERA 
TECHOS 
INT[GRACIÓN D[ PINTuRA VINILlCA SOBRE 
MANTA DE CI[LO 
PR[S[NTA UNA MANCHA OC HUM[DAD [NTRE 
LOS UES O, [ Y 4, D[ 50 x 50 CM APROX. 
MuROS INTRECAC¡ÓN D[ PINTURA D[ [SIIAL T[ 
AMARILLO CLARO Y LAMBR/N DE AZULEJO DE I1 
X 1 7 CM, H 100 CM 
PiSOS 
INT[GRACIÓN D[ ALFOMBRA CAF( SDBR[ 
HUELLAS Y PERAL T[S D[ MAD[RA. PR[SENTA 
TRAZO IRR[GULAR 

BARANDAL 
PtRDIDA PARCIAL DE PASAMANOS (FALTA UN 
TRAMO D[ 40 CM) 
SUSTITUCiÓN D[ UN POSTE POR TUBO DE JI," 
D[ DIAMETRO. 
INTEGRACION D[ PINTURA DE [SMAL T[ 
AMARILLO CLARO. 

PATIO 7 
T[CHOS 
INT[GRACIÓN D[ ESTRUCTURA DE P[RFIL[S 
TUBULARES CON CUBIERTA D[ ACRILlCO D[ 6 
MM D[ eSPESOR, PRES[NTA FILTRACIONES. 
MUROS 
INTEGRACiÓN D[ PINTuRA D[ [SMAL TE Y 
LAMBRiN D[ AZULEJO OC 11 X 11 CM H 1.9B 
MTS 
PiSOS 
INT[GRACIÓN D[ LlNOL[UM U[CORADO SOBRE 
LOSETA D[ 2 0 X 20 CM 
BARANDAL 
INT[GRACIÓN DE PINTURA D[ ESMAL T[ 
AMARILLO CLARO 

INTEGRACiÓN DE PINTuRA D[ [SMALTE ROJO 
BRILLANT[ 
ZOCLO 
INT[GRACIÓN D[ PINTURA D[ [ SIML T[ BLANCA 

VOLO!.!EN O[ BAÑOS CON SiSTEMA 
CONSTRUCTIVO D[ LOSAS O[ CONCRETO Y 
MUROS D[ TABIQU[ 

Planta Nivel 3 

PUERTAS Y VENTANAS 
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INTEGRACI6N DE CONSTRUCCION A BASE OE MUROS 
DE TABIQUE 
Y CUBIEFiTA DE LAMINA DE CART6N SOBRE 
BA STIDOR O[ MADERA 
PISOS DE DUELA r CEMENTO PULIDO 

y y 

,------
INTEGRACIÓN DE CONSTRUCCiÓN A BASE DE CANCEL 
DE MADERA Y LAMINA DE CARTÓN SOBRE 8ASTIDOR 
DE MADERA EN CUBIER TA Y PISO DE CEMENTO 
PULIDO 

INTEGRACluN DE HERRERIA 

y 

INTEGRACiÓN DE PINTURA IMPERM[ABILlZANTE 
COLOR TERRACORA 
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,NTECI'.'ACiÓ¡.¡ DE CASETA DE LOSA PINTRO 

Planta Azotea 

-1 

CUBIERTA DE BASTIDOR DE PERFILES 
TUBULARES ACRIUCO OE 6 MM 

LOCAL 4.3 
\ PENO 

11 \ l 

T INACO 

CUBIERTA DE BASTIDOR DE PERFILES 
TUBULARES ACRluCO DE 6 MM 

<%-- PENO 

-,----r-~ ~ -~- . - I ~BAP 
, , 

Ik C::::¡II 
- _ .1 -

·ANaU E DE GAS 

PE 

INTEGRACIÓN DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE 
MuROS DE TA BIQuE ROJO REECOCIDO API~ANADO 
CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 
CUBIERTA DE LÁMINA DE CARTÓN SOBRE BASTlDDR 
DE 1.14DERA 
Y PISO DE CEMENTO PULIDO 
CUENTA CON INSTALACiÓN HIDRO SNI/TARIA 

:2 

'" 
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CASETA DE LÁMINA PINTRO 

TINACOS MARCA RDTOPLAS 

CUBIERTA A BASE DE ESTF?UCTURA DE 
PERFILES TUBULARES )' ACRíLICO DE 6 MM 
DE ESPESOR 

y 9 
CO NSTRUCCiÓN A BASE DE MUROS DE 
TABIQUE, CUBIERTA DE LÁMINA DE 
CARTÓN SOBRE BASTIDOR DE MADERA 
Y PISO DE DUELA Y CEMENTO PULIDO 

PINTURA DE ESMALTE AMARILLO CLARO 

LAMBRIN DE AZULEJO DECORADO DE 71 
X 11 e/A 

SUSTITUCiÓN DE PUERTA DE MADERA POR 

s 

PUERTA DE HERRERíA 

EROSiÓN DE LA CANTERA EN EL PECHO 
D[ PALOMA, TRAMO DE 50 CM APROX, 

FISURA HORIZONTAL EN MURO DEL EJE 
A NIVEL DEL SISTEMA DE ENTREPiSO 

PINTURA DE ESMAL TE AII',ARILLO CLARO E 
BARANDAL , PUERTAS Y VENTANAS 

PlmURA VlNíLlCA EN MUROS Y PLAFONES 
y PINTURA D[ ESMALTE EN PISOS y 
ZOCLOS 

EROSiÓN DE GOTERO POR HUMEDAD 

[ ROS/ÓN D[ CORNISA D[ CIV'ITERA POR 
HUMEDAD 

PINTURA VINíLlCA BflG[ CLARO 

~ I PUERTAS DE HERRERíA TERMINADAS CON 
PlmURA DE ESMAL TE VERDE OBSCURO 

BARANDAL DE HERRERÍA TERMINADO CON 
PINTURA DE ESMAL TE NEGRO 

[ROSIÓN DE CORNISA DE CANTERA POR 
HUMEDAD 

PU[RTA DE HERRERÍA TERMINADA CON 
PINTURA DE ESMAL TE VERDE OBSCURO 

CORTINAS DE ACERO TERMINADAS CON 
PINTURA DE ESMAL TE VERDE OBSCURO 

CANTERA 
I ) MARCAS POR LOS GOLPES DE CINCEL 
POR RETIRO D[ APLANADOS 
2)PERFORACIONES POR INTRODUCCCIÓN 
DE TAOU[TES 
J)MANCHAS DE PLUMÓN 
4)RfSAN[ POR AHOGADO D[ TUBO PARA 
INSTALACiÓN DE MEDIDOR DE AGUA 
5)RESANES CON CEMENTO 
6)RUPTURA POR INSTALACI6N DE erE 

MANCHAS DE SUCIEDAD EN PIEDRA DE 
R[CINTO 

MURO DIVISORIO DE TABLAROCA 

FALSO PLAFON DE FIBRA DE VIORIO 
SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO 
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LOSA D[ CONCRETO ARMADO CON 
BLOCKS D[ VIDRIO INTEGRADOS Fachada 
PUERTAS DE HERRERÍA 

BARANDAL. INT[GRACi6N D[ PINTURA DE 
[SMALTE, LOS REMATES DE LOS POSTES 
[STAN ABOLLADOS E INCOMPLETOS, LA 
MADERA DEL POSTE DERECHO ESTA 
R[VENTADA 

D 

PUERTAS Y VENTANAS 
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ESCALERA 
FABRICADA CON FiERRO COLADO 
PRESENTA UNA CAMISA DEL POSTE 
CENTRAL ROTA 
Y FALTAN TRES PIEZAS. 
EL PORTE DE ARRANQUE PRESENTA 
ABOLLADuRAS 
INTEGRACiÓN DE PINTURA DE ESMALTE 
AMARIILLO CLARO 

CASETA DE LAMINA PINTRO 

2 
ó 

~ (( 

~ 
CANCEL DE DUELA SOBRE BASTIDOR DE 
MADERA, APL/WADO CON YESO SOBRE 
MUA[ DESPLEGADO 

,------- CONSTRUCCION A BASE DE MUROS DE 
TABIQUE, CUBIERTA DE LÁMINA DE 
CARTON SOBRE BASTIDOR DE MADERA 
Y PISO DE DUELA Y CEMENTO PULIDO 

,----- CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA DE 
PERFILES TUBULARES Y ACRfLlCO DE 6 MM 
DE ESPESOR 

r- SOBREPOSiCiÓN DE CANCEL DE MADERA 
SOBRE BARABDAL EXiSTENTE 

TINACOS MARCA ROTOPLAS-

le", 111III e", If 
1----

~ 11' I M;,CJ,,=] 
"'F 

~ .. 

~ 

1----

:;1== 

~ 

~t= 

~ 

P2./ 

LOCAL 1.5 

1.-

I 

~~ ~~m '" ~~ 
DO, no PATIO 2 D O 

I -~ 
..... 

,-------

y ,- PINTURA DE ESMAL TE AMARILLO 
CLARO EN PUERTAS, VENTANAS Y 
BARANDALES 

¡SUSTITUCiÓN DE PUERTA DE 
MADERA POR PUERTA DE HERRERIA 

PINTURA VINfLlCA EN MUROS r 
PLAFONES Y PINTURA DE 
ESMALTE EN PISOS Y ZOCLOS 

VOLÚMEN DE BANaS CON SISTEMA-
CO"STRUCTIVO DE LOSAS DE 
CONCRETO Y MUROS DE TABIQUE 

I 
TECHUMBRE FABRICADA CON 
PRFlLES TUBULARES CUBIERTA 
CON ACRfLlCO DE 6 MM DE 
E5PESOR 

~111111111,11,1,1,li,I,IIIIIIII,II,I,I,I,I,I,II, 
BAÑO 
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JJ== 
~¡;;" 11 ~o 

n~ A BODEGA 

P2.1 P2.9 

cp 
I 
i 

7 

INTEGRACiÓN DE HERRERiA 
TERMINADA CON PINTurRA DE 
ESMAL TE NEGRA 

FiSURA HORIZONTAL EN MURO 
DEL EJE 1 A NNEL DEL 
SiSTEMA DE ENTREPISO, 
ViSIBLE DESDE EL EXTERIOR 

EROSiÓN DE LA CANTERA EN 
EL PECHO DE PALOMA 

11111111111111111111111111111111111111jlllllllllllll 
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LOCAL 3.1 

11 1 P3./4 

111 / PJ, /6 

PINTURA VIN/LiCA BflGE 
CLARO 

m DECORACIÓN DE YESO. 
PINTADA EN COLORES ORO, 

I U~ OCRES Y AZUL, FiSURA DA 

~ 
A 45 GRADOS EN LAS 
ESOUINAS, REDUIERE 
LIMPIEZA Y RESANES 

I 
"---
EROSIÓN DE GOTERO EN 
CORNISA POR HUMEDAD 

O O PUERTAS Y BARANDAL DE 
P2,12 HERRERIA TERMINADOS CON 

D D PINTURA DE ESI/AL TE 
P VERDE OBSCURO _ 00 2./5 

PATIO 1 SANO O O LOCAL 2.7 

::; 
ó 

ri 

LocAL 1.5 / 1/ LOCAL 1.6INPToO~ ~Ali,7 LOCAL 1,8 N1'fOIJ7~~ II"\¿'"" 

W~ " CW,"'" AA_ ~ Ij 
SUSTITUCiÓN DE SiSTEMA DE VIGAS ~ 
Y TERRADO POR SISTEMA DE LOSA 
Y TRABES DE CONCRETO ARMADO 

LOSA DE CONCRETO ARMADO CON 
BLOCKS DE VIDRIO INTEGRADOS 

Corte 2 

r 

ESCALERA ~! TECHOS 
INTEGRACiÓN DE PINTURA VINfLlCA SOBRE 
MANTA DE CIELO 
PRESENTA UNA MANCHA DE HUMEDAD 
ENTRE LOS EJES O, E Y 4, DE 50 x 50 BARANDAL 
CM APROX ptRDIOA PARCIAL DE PASAMANOS (FALTA 
MUROS INTREGACIÓN DE PINTURA DE UN TRAMO DE 40 CM) 
ESMAL TE AMARILLO CLARO Y LAMBRIN DE SUSTITUCIÓN DE UN POSTE POR TUBO DE 
AZULEJO DE 11 X /1 CM, H IOC CM JI." DE DIAMETRD. 
PiSOS INTEGRACiÓN DE PINTURA DE ESMALTE 
INTEGRACiÓN DE ALFOMBRA CAFt SOBRE AJ'<fARILLO CLARO. 
HUELLAS Y PERALTES DE MADERA, 
PRESENTA TRAZO IRREGULAR 

~ PINTURA ViN/LlCA BLANCA 

PINTURA DE ESMAL TE AMARILLO 
CLARO 

LAMBRIN DE AZULEJO DECORADO DE // 
X 11 CM 

LOSA DE CONCRUO ARMADO CON 
BLOCKS DE VIDRIO INTEGRADOS 

PUERTAS DE HERRERJA SUSTITUYEN A 
PUERTAS DE MADERA 

BARANDAL. iNTEGRACIÓN DE PINTURA DE 
ESMAL TE, LOS REMATES DE LOS POSTES 
ESTÁN ABOLlADOS E INCOMPLETOS, LA 
MADERA DEL POSTE DERECHO ESTA 
REVENTADA 

MANCHAS DE SUCiEDAD 
RECINTO 

CANTERA 

,m~ 
/ )MARCAS POR LOS GOLPES DE CINCEL 
POR RETIRO DE APLANADOS 
2)PERFORACIONES POR INTRODUCCClÓN 
DE TAOUUES 
3)MANCHAS DE PLUMÓN 
4 )RESANE POR AHOGADO DE TUBO PARA 
INSTALACiÓN DE MEDIDOR DE AGUA 
5)RESANES CON CEMENTO 
6)RUPTURA POR INSTALACiÓN DE CFE 

NOTAS: 

PUERTAS Y VENTANAS 

TOPAS LJO..S ~l!Es:r! ¡O'¡ YVEHT"~ : /l I*NUN ACAM,OOD!:Pr-.'ruAADEffiMALT'E 
U I.LANlE Er< DiVB50t COlO_ 
tAl PUf/UA, ~.13.~.1~ YP2.1 6 CUrNl"N CONCC~~I-&D(IMaAAEN~U!N 
IOT .... CIQ CON U'~ ACAIACA.IADO DE P!Nt UI(,lo. [;;( ESIlJo.~l~YP~flJNCK)NN>OO 
L-U ~[n!\S O VEPiTANAS .-oGi\DAt CON (') 'I..IH!l.I"1"1HAlAS OIIIONoO.I..i$ 

ACH_ ÁItEA C[ CAAPA 

~ C~ ... [~Tl :-m:. II:f""'!!iJif JtE..l' ....v.c:6.·-.IOrurnJUoo.N 

~ CKA"""ltC,r-n i ~~ 
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MODIFICACIONES 
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PROCESOS DE INTf.R'\lt:NClÓN 

r 
111 

l.~'j 

~8 

r:x:I .. ,,/ 

3.~O 

LIBERACIÓN DE MOSAICO EN PISOS StN RECUPERACIÓN DE MA1ER1AJ.. 
RETIRO DE FIRME DE CONCRETO CON HERRAMIENTAS OEoMANO 
lI8ERACIÓN DE CAPAS DE PISO PR€V1AEV~UACIÓN MEDIANTE CALAS 
INTEGRACIÓN DE DOS CAPAS DE IOOtS DETEPETATEet:::NPACTAOO 
INTEGRACIÓN DE CAPA IMP'fR.V¡EA8IL1lA.<iTf DE TEPETATEct::WrPN:::rAOO 
INTEGRACIÓN DE FIRME DE CONCRETO r c"'l!DkgJan2. NlM.AOO CON 
MALLA lAC 6--6, }(}.lO 

INTEGRACIÓN DE LOSETA DE eARRO EXTRUIOAOf 30X30CM 
COLOR NATURAl 

LIBERACIÓN DE f iRM ES DE CONRElOC~ H~tfNTAS.y,A.NUALES 
LIBERACIÓN DE CAPAS DE PISO PRE\IlAEVA.lUAClÓNMW!ANTECALAS 
INTEGRACIÓN DE DOS CAPAS DE TE'Pf1 ATE cow.PACfADO 
INTEGRACiÓN DE CAPA IMPERMEA81L1!ANTE DE PClIESl'IRfNO 
INlEGRACIÓN DE FIRME DE CONC RETO r'c= l!1)kg/an2. 
ARMADO CON MALLA lAC 6tr, 10..10 

SUMINISTRO y COLCX:::ACIÓN DE PISO DE REaNTODE40X4:lCM 

CALAS ESTRATIGRÁfiCAS DE PINTURA. EN CRUZ DE SAN A.~DRés:EN 
MUroS 
CALAS PORCAPPS EN APlANAOOS A NÚCLEO DE MURO 
LIBERACiÓN Dc PINTURA \I1NrllCACON RE.VO\lIDOR BASE N:JJA 
RESANE DE APlANADOS EN MUROS CON IYEla.ADECAtGRI\SA 
APAGADA Y ARENA EN PROPORCIÓN 13 

SUMIN LSTRO y APliCACiÓN DE PINTURAALACAl.c:oN P'GMENTO 
NATURAL 

[J 

cy ~ 
\ \ 

0.09 6.69 
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8~ CALAS ESTRATlGRAFICPS DE PINTURA. EN CRUZ DE SAN ANDRB EH 
MUROS 

~ 

°1
50 

11 

I 1 
I I 

I 1I I I 
I I 
I I 

PI3 

1I6 
0)1 

CALAS POR CAPAS EN APLANADOS A NÚClEO DE MURO 
LIBERACiÓN DE PINTURA VlNrUCACON RfMO\.fIX)RBASEIGUA 
ResT AAAOO DE GRIO AS EN MUROS CON RAJUafAOO E INYECCiÓN 

¡¡m 
DE MEZCLA. DE CAl, CEMENTO, AR'ENA EN PROPORCIÓN 3:1:3 (lECHADAj 

SUMINISTRO y APLICACiÓN DE P1NTURAALACAJ..CONPlGf.l.ENTO 
NATURAl 

ú 
~ R24 REINTEGRACiÓN DE MAMPOSTERfA EN MUROCQN TAaIOUE 

ROJO REca:IDO 

/ _\ LIO LIBERACiÓN DE MUROS CON HERRAMIENTAS MANUAJ.ESSlN RECUPfRACtóN O DE MATERIAL 

O 
L I1 tl8ERACIÓN DE PLAfONES fALSOSS¡N RéCUP€RAOÓN DE MATERIAL 

1 PI8 RETIRO Y CANCELACIÓN DE INStAlACIÓN akmcA 
PI) RETIRO DE 'v1GAS DE MAOERA CON RECtJPER.AaÓN 
C02 COllTf DE CA6E2.ALES y ENSAMBLADO Df \ItG.AS DE MADERA 
ero TRATAMIENTO CON CERA. AcenE DE lINAlA Y AGU.ARRÁ5EH 'vIG.ASDE 

MADERA 
C04 TRATAMIENTO CON FUNGICIDA 01 EN \I1GAS DE MADERA 
C05 APLICACiÓN DE RETARDAN TE DE FUEGO "fUEOQCERO' fN 'v!OASDE 

MADERA 
0>6 SUSTITUCiÓN DE \liGAS DE MADERAINSER'v1BLES 
ROS REINTEGRACiÓN DE \IlGASDE.MADERA 

<{ 
\ 27.za 

9."'11 

I 

0 [J 

1.~'" 

o l09 lIBERACIÓN DE l OSAS SIN REQJPfRAOÓNDEMAlERlAl 

0 P'6 
3 P06 

Pll 
012 
0:0 

COL 

C05 

CJ)6 

CALAS ESTRATIGRÁfiCAS DE pI NTURA EN oaosAA.9::XS 
RETIRO DE CIELOS RASOS SIN RECuPERACiÓN. ENCNO DE NO EXLSIlR 
PINTURA CON VAl~ 
RETIRO DE \/lGAS DE MADERA CON 11EOJf'ERAClÓ< 
CORTE DE CA&ElAlES y ENSAMBlADO DE \I1GAS DE.MADERA 
TRATAMIENTO CON CERA. ACEITe DE UNAZA Y ,AGUAf(RÁS 

EN \liGAS DE MADERA 
TRATAMIENTO CON fUNCICIDA 0 1 EN \lIGAS DE N\ADERA 
APLICACIÓN DE RETARDANTE DEFUEGOOZ EN \I1G.AS 
DE MADERA 
SUSTITUCiÓN DE VIGAS DE MADEAAtNSER'V15LES 

R05 REINTEGRACiÓN DE VGPS DE N'.ADERA 
R06 INTEGRACiÓN DE PLAfONES DE TABl.AROCA TIPO LOSA 
R02 SUMINISTRO Y APLICACiÓN DE PlNTURAALACALCC+l 

PIGMENTO NATURAL 
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I 

O.6~ .... 
[ 1I ))"""",,,, 
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~ .4 1 

Planta Baja 

O 
L09 ll8ERACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO CON HERRAMJEHTASMANUAlES 

4 Pll RETIRO DE V1GAS DE MADERA CON RfCUPEIlAClÓN 
C02 COIlTE DE CA8EZALES y ENSAM8LADO DE \1GAS DE MADERA 
o::a TRATAMIENTO CON CERA, ACEIT E DE LINAZA y AcuARRAs 

(0 

(0 

0) 

EN V1GAS DEMN)fRA 
C04 TRATAMIENTO CON FUNCICIDA 01 EN \I1G,ASDE MADERA 
(Xl5 APLICACiÓN DE RETARDANTE DE RJEGO OZEN \ItGAS 

DE MJ\J)fRA 

0>6 SUSTITUCiÓN DE V1GAS DE MADER.A.INSERV!5l.ES 
R05 REINTEGRACiÓN DE \/lGAS DE MADEAA 
jjV6 INTEGRACiÓN DE PLAFONES DE TABLAROCATlPOLOSA 
R02 SUMINISTRO y APLICACiÓN DE P I~ALACAJ.CON 

PIGMENTO NATURAl 

l07 LIBERACIÓN DE PINTURA Dé ESMALTE EN HERRfRfACON RBVtO'vIDOR 
R'24 INTEGRACiÓN DE PRIMER ANTlCORRC6l\.OCCtORGRIS 
R'25 INTEGRACiÓN DE ESMAlTE AcRfUCOSEMIMAJE (\'fRCU(ADECOLORfSI 

ll4 LIBERACIÓN DE PUERTA DE HERRER(ACON CFmsao DE RfC1JP8U\OIÓN 
DE MATERLAl 

R26 INTEGRACiÓN DE PÚEIlT A DE MADERA ENTABlERADAPREBARf"jIZADA 

LOO LIBERACiÓN DE ELEMENTos~rrECTÓNICOS 
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PLANTA BAJA 
PROCESOS DE INTERVENCiÓN 
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NIVEL 2 
PROCESOS DE INTERVENCiÓN 
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Detalle 1 
Estado actual 

PRETIL DE TABIQUE ROJO 

CHAFLÁN 

LECHADA DE CEMENTO 

ENLADRILLADO 

ENTORTADO DE CEMENTO - ARENA 

TERRADO 

DUELA DE PINO MACHIMBRADA 

VIGA DE MADERA DE PINO 

VIGA DE ARRASTRE 

CIELO RASO 

APLANADO DE YESO 

VIGAS DE PINO 

DI NTEL DE CANTERA 

JAMBA DE CANTERA 

BARANDAL DE FIERRO 

CORNISA DE CANTERA 

MURO DE MAMPOSTERIA 

DUELA DE PINO MACHIMBRADA 

POLI N DE PINO 

ENTORTADO 

TERRADO 

DUELA DE PINO MACHIMBRADA 

VIGA DE MADERA DE PINO 

VIGA DE ARRASTRE 

VIGAS DE PINO 

MARCO DE MADERA 

DINTEL DE CANTERA 

JAMBA DE CANTERA 

CONTRAPUERTA DE MADERA 

BARANDAL DE FIERRO 

CORNISA DE CANTERA 

MURO DE MAMPOSTERIA 

DUELA DE PINO MACHIMBRADA 

POLlN DE PINO 

ENTORTADO 

TERRADO 

DUELA DE PINO MACHIMBRADA 

VIGA DE MADERA DE PINO 

VIGA DE ARRASTRE 

VIGAS DE PINO 

~ CANAL PERIMETRAL 

R22 INTEGRACIÓN DE LOSETA DE BARRO 
EXTRUIDA DE 30 X 30 CM COLOR NATURAL 

R12 IMPERMEABILIZACiÓN OON BASE RIEGO 
DE ARENA 

ENTORTADO DE CEMENTO - ARENA 

R26 REINTEGRACiÓN DE RELLENO DE TEZONTLE 

CAPA DE COMPRESiÓN DE OONCRETO 
re = 150 k g/em2 ARMADO CON MALLA LAG 
6-610-10 

R16 INTEGRACiÓN DE LOSA DE VIGUETA Y 
BOVEDILLA OON VIGUETAS PRETENSADAS Y 
CASETÓN DE POLlURETANO 

'- PASO PARA INSTALACiÓN ELECTRICA 

',- CALZA DE MADERA 

DALA DE CONCRETO ARMADO Ile = 250 kg/em2 

RECORTE EN CABEZAL DE VIGA EXISTENTE 

" FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA TIPO LOSA 

~ ___ VER PLANOS DE CANTERlA CLAVE K 

~ ___ VER PLANOS DE CANTERlA CLAVE K 

PISO DE DUELA DE ENCINO AMERICANO 
DE 10 CM DE ANCHO SOBRE BASTIDOR 
DE MADERA DE PI NO DE PRIMERA 

CAPA DE COMPRESiÓN DE OONCRETO 
f'c = 150 kg/em2 ARMADO CON MALLA LAG 

~~ 6-610-10 

, R16 INTEGRACiÓN DE LOSA DE VIGUETA Y ' __ m_o::m~ = BOVEDILLA OON VIGUETAS PRETENSADAS Y 

Detalle 1 
Intervenci6n 

CASETÓN DE POLlURETANO 

PASO PARA INSTALACiÓN ELECTRICA 

" CALZA DE MADERA 

DALA DE CONCRETO ARMADO Ile = 250 kg/cm2 

'- RECORTE EN CABEZAL DE VIGA EXISTENTE 

'- FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA TIPO LOSA 

~ ___ VER PLANOS DE CANTERlA CLAVE K 

~ ___ VER PLANOS DE CANTERlA CLAVE K 

PISO DE DUELA DE ENCINO AMERICANO 
DE 10 CM DE ANCHO SOBRE BASTIDOR 
DE MADERA DE PINO DE PRIMERA 

CAPA DE COMPRESiÓN DE OONCRETO 
re = 150 kg/em2 ARMADO CON MALLA LAG 
6-610-10 

R16 INTEGRACiÓN DE LOSA DE VIGUETA Y 
BOVEDILLA OON VIGUETAS PRETENSADAS Y 
CASETÓN DE POLIURETANO 

" PASC PARA INSTALACiÓN ELEcTRICA 

'" CALZA DE MADERA 

DALA DE CONCRETO ARMADO Ile = 250 kg/em2 

RECORTE EN CABEZAL DE VIGA EXISTENTE 

--- VER PLANOS DE CANTERlA CLAVE K 

[J 

PROCES03 DE INlERVEHCION 

l1lII UIIERA CIOH De flRME.$ De CONPEOCON~AS~ 
t le UIlEAACIOH DE CAPAS DE PISO ~ EVAll/AC.ÓtU.tDlA .. "Il'E CAlAS 
~ INTEGRACION DE DOS CAPAlOE TfPSAll ~AC1AOO 
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Rf INIECRACION DE PISOS DE~~CON Dt.8AOEB'iCINO 
AhAElllC A NO D E 10 CM DE AN::: HOI'M:BA~. 

U8EAACION DE IMPERIVIE~JoJOJEA, CON ~AS 
MANIJA'" 
RETIRO DE ENLADR/1..Uo.DO CON I;!fC(JPERI'<QÓ~ DE Ma.~L 
Lt BEAACION pe TERRA.DOS CQt.lC~DE~C!ON 
DE MATERSAl . HICOSlAlADO YACARRfOSA;¡)MIS 
RfTlOO y CANCELACiÓN Df...sJAl.AClOI'.ESIt[)ROS6.tII~ 
IN!(GP.ACION DE LOSA DE ~~'rfK)'y'![)l..lACONVIGUfI"S 
PI!m'NSAOA S y CASETÓN De '~ONCLlI'rECAP" DE 
CO"."RfSlÓN DE 4 CM DE COHCII!I'O Fe JS)(OICM2"~DO 
CON M1'UA LAC 6.6-1'0.10 
IHTf()AACIÓN DE Ii!B.1.B'K)DeIEZONJlE 
IN'EG~CJ6N DE EtHORT"DODfCEM:HTO~ 1:3 
SUWINISTRO \" APLICACIÓN DE 1M"~I\lJlAHTE"NAZOTEA CONRIEOO 
DE ...... 
INTroRACICN DE toSETA O! BARRO EXTIaJD,I, DeDXDCMCOlORNo\TUl\Al 

P09 CALAS ESTAAnOAAFICAS DE PINTURA. eN CJa.JlDEs.o.MANDREs8'>l 

"'""" P13 CAL.ASPORC"P"S!:r-.:API.A~[)()S"J.«1cu!oDEr...tJRO 
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NATURAL 
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DETALLE 1 
PROCESOS DE INTERVENCIÓN 
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PRETIL DE TABIQUE ROJO 

CUBIERTA DE HERRERIA 

CHAFLÁN 

LECHADA DE CEMENTO 

ENLADRILLADO 

ENTORTADO DE CEMENTO - ARENA 

TERRADO 

DUELA DE PINO MACHIMBRADA 

VIGA DE MADERA DE PINO 

VIGA DE ARRASTRE 

VENTANA DE HERRERIA 

APLANADO DE MEZCLA DE CAL ARENA 

MANTA DE CIELO 

MARCO DE MADERA 

CONTRAPUERTA DE MADERA 

PUERTA DE MADERA 

DUELA DE PINO MACHIMBRADA 

POLIN DE MADERA DE PINO 

ENTORTADO 

BARANDAL DE FIERRO 

TERRADO 

CORNISA DE CANTERA 

VIGA DE MADERA DE PINO 

VIGA DE AR RASTRE 

MANTA DE CIELO 

VENTANA DE HERRERIA 

MURO DE MAMPOSTERIA 

MARCO DE MADERA 

CONTRAPUERTA DE MADERA 

PUERTA DE HERRERIA 

MOLDURA DE ARGAMASA 

MOUDURA DE MADERA 

PUERTA DE MADERA 

VENTANA DE HERRERIA 

PUERTA DE HERRERIA 

VIGA DE MADERA DE PINO 

VIGA DE ARRASTRE 

LOSA DE OONCRETO ARMADO 

MURO DE MAMPOSTERIA 

MÉNSULA 

FALSO PLAFÓN DE FIBRA DE VIDRIO 

CORTINA METALICA 

MOLDURA DE ARGAMASA 

Detone 2 
Estado actual 

y CANAL PERIMETRAL 

R22 INTEGRACIÓN DE LOSETA DE BARRO 
EXTRUIDA DE 30 X 30 CM COLOR NATURAL 

R 12 IMPERMEABIL~CIÓN CON BASE RIEGO 
DE ARENA 

ENTORTADO DE CEMENTO-ARENA 

R28 REINTEGRACiÓN DE RELLENO DE TEZONTLE 

CAPA DE COMPRESiÓN DE CONCRETO L ____ o .--. ~ ~B =1:;1~ kg/em2 ARMADO CON MALlA LAC 

- R16 INTEGRACiÓN DE LOSA DE VIGUETA Y 
_______ BOVEDILLA CON VIGUETAS PRETENSADAS y 

CASETÓN DE POLlURETANO 

--.... CALZA DE MADERA 

--- PASO PARA NSTALACIÓN EL~CTRICA 

DALA DE CONCRETO ARMADO f {e = 250 kg/cm2 

..... RECORTE EN CABEZAL DE VIGA EXISTENTE 

~:96a1 FALSO PLAFÓN DETABLAROCA npo LOSA 

Detalle 2 
Intervención 

VER PLANOS DE CANTERlA CLAVE K 

PISO DE DUELA DE ENCINO AMERICANO 
DE 10 CM DE ANCHO SOBRE BASTIDOR 
DE MADERA DE PINO DE PRIMERA 

CAPA DE COMPRESIÓN DE CONCRETO 
re = 150 kg/em2 ARMADO OON MALLA LAC 
6-610-10 

R 16 INTEGRACiÓN DE LOSA DE VIGUETA Y 
BOVEDILLA CON VIGUETAS PRETENSADAS y 

CASETÓN DE POLn.JRETANO 

CORNISA DE CANTERA 

VER PLANOS DE CANTERlA CLAVE K 

PASO PARA INSTALACiÓN EL~CTRICA 

DALA DE CONCRETO ARMADO f {e = 250 kg/cm2 

RECORTE EN CABEZAL DE VIGA EXISTENTE 

FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA TIPO LOSA 

PISO DE DUELA DE ENCINO AMERICANO 
DE 10 CM DE ANCHO SOBRE BASTIDOR 
DE MADERA DE PINO DE PRIMERA 

CAPA DE COMPRESiÓN DE CONCRETO 
f"e = 150 kg/cm2 ARMADO CON MALLA LAC 
6-610-10 

R16 INTEGRACIÓN DE LOSA DE VIGUETA Y 
BOVEDILlA CON VIGUETAS PRETENSADAS y 

CASETÓN DE POLIURETANO 

CORNISA DE CANTERA 
VER PLANOS DE CANTERlA CLAVE K 

PASO PARA INSTALACIÓN EL~CTRICA 

DALA DE CONCRETO ARMADO f {e = 250 kg/cm2 

RECORTE EN CABEZAL DE VIGA EXISTENTE 

FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA TIPO LOSA 
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Proyecto de re5taurod6n 

DETALLE 3 
PROCESOS DE INTERVENCI6N 
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Detalle 4 

T ~ 
=~~tlt. _QSP.,.III"' fH "l.IfOa)H l-'" 

! 11', X 

Planta 
[)f1-'lU~.1 

I " ~ 'Z ¡;¡ Ü " r " u "'-"-~ - - _1 " , ( 

Corte X-X 
L07 LIBERACIÓN DE PINlURA DE ESMALTE EN 
HERRERIA CON REMOVEDOR 
coa ESTABILIZACIÓN DE HERRERIA CON AcIDO 
TANICO y AGUA DESTIlADA 
R19 REINTEGRACIÓN DE ACABADO EN HERRERIA 
CON U¡.(TO O GRAS ANIMAL DE CERDO O CARNERO 

4 

l .. ~I:III1t11~"¡"t!l ' I..I ,"A!'i " ",,,'Nl.ASQ)fICJI!I TffIX) 
ClfUtul'tI..aóN Cf"'''''''' 

DAÑOS 

~ 
ESCALERA 
- AGREGADO DE PIEDRA DE DISTINTO 
COLOR EN LA HUELLA 25 
- MUTlLACI6N DE HUELLA NÚMERO 3 
- RESANE S DE CEMENTO EN HUELLAS 
13 Y 14 
- AGREGADO DE RECUBRIMIENTO DE 
AZULEJO DE 11 x 1 1 CM EN 
PERALTES 
- EXFOllACI6N DE PIEDRA EN HUELLA 
17 
- RESIDUOS DE CEMENlO CON COLOR 
INTEGRADO BLANCO y ROJO EN HUELLAS 
13, 14, lS, 16, 17 Y 18 

lQLi3l 
BARANDAL y PASAMANOS 
- PASAMANOS MUTILADO EN AREA DE 
HUELLAS , 4 Y ' 5 
- SUSTlTu CION DE TRES POSTES POR 
TUBO DE 19 MM DE DIÁM . EN HUELLAS 
17 y 2 4 
- FALTAN TRES POSTES DEL BARANDAl 
EN AREA DE HUELLAS 3 y 10 
- POSTES AHOGADOS EN EL ÁREA DEL 
MURO DEL !3A,C¡O 

INTERVENCiÓN 

HUELLAS Y POSTES 

o 

- SUSTllUCIÓN DE HUELLA 25 CON REINTEGRACIÓN 
DE LA PIEZA CON CANTERA DE lULPETLAC. 
-REMODEO DE HUELLAZl (VER INCISO 3 
EN PlANOS CLAVE K). 
_ ERRADICACiÓN DE RESANES DE CEMENTOY 
REMOLDEO DE LAS HUELLAS 13 Y 14. (VER INCISOS 
3 Y 7 DE LOS PlANOS CLAVE K. 
-LIBERACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 
11 X 11 CM EN PERAlTES. 
- CONSOLlDACIÓlN DE PIEDRA EN HUELLA 17 CON 
CONSOLlDANTE QUIMICO OH DE CASA WACKER. 
-LIMPIEZA DE RESIDUOS DE CEMENTO EN HUELLAS 
13, 14,1 5,16,17, Y lB. 
-LIMPIEZA GENERAL EN HUELLAS. VER INCISO 1 DE 
PlANOS CLAVE K. 
- LIBERACIÓN DE ALFARDAS CON RECUPERACIÓN DE 
PIDE POSTES Y EMPLOMADOS DE BARANDAL QUE SE 
ENCUENTRAN AClUALMENTE AHOGADOS EN LA 
ALFARDA. 

BARANDAL Y PASAMANOS. 

- REINTEGRACIÓN y CONSOLIDACIÓN LA MADERA EN 
LA SECCIÓN MUTILADA DEL PASAMANOS, EN EL 
ÁREA CORRESPONDIE¡.(TE A LAS HUELLAS 14 Y 15, 
_ REINTEGRACIÓN DE TRES POSTES EN EL ÁREA 
CORRESPONDIENTE A LAS HUELLAS 14 Y 15, 
_ SUSTrruCIÓN DE TRES POSTES ADAPTADOS POR 
REI¡.(TEGRACIÓN DE POSTES CON FORMA SIMILAR 
AY ACABADO INDICADO PARA LOS EXISTENTES, 
INC LUYE REINTEGRACIÓN DE LOS EMPLOMADOS. 
_ REI¡.(TEGRACIÓN DE 3 POSTES FALTA¡.(TES EN EL 
ÁREA DE LAS HUelLAS 3 Y 10, CON FORMA SIMILAR Y 
ACABADO INDICADO PARA LOS EXISTENTES, 
INCLUYE REINTEGRACIÓN DE EMPLOMADOS. 

POSTES DE ARRANQUE 

-LIBERACIÓN DE PlNlURA DE ESMALTE CON 
REMOVEDOR. 
_ CONSOLIDACIÓN DE LA MADERA EN EL POSTE 2, 
CON I¡.(TEGRACIÓN DE ASTILLA DE MADERA EN 
FISURA DE 12 CM DE LONGrruDAPROX. 
_ REINTEGRACIÓN DE ACABADO CON BARNIZ 
SEMIMATE. 

PERILLAS DE BRONCE. 

-LIMPIEZA CON HEXAMETAFOSFERATO DE SODIO, 
DILUIDO AL 10 % EN AGUA DESTILADA. 
- ESTABILIZACiÓN CON ÁCIDOTÁNICO DILUIDOAL4 % 
EN AGUA DESTILADA. 
- PROTECCIÓN CON LACA AUTOMOTIVA 
TRANSPARENTE "BICAPA". 

lll1 ~ .. lICIGtIi Ol!P"lUIIADf!OIUlll! rN"~1XIN 
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"1(,I(.CI~O~ír~========== HUELLAS DE CANTERA TABLA DE MADERA I I PERALTES DE LADRILLO 
CON APlANADO DE CAL ARENA 

MURO DE MAMPOSTERIA MIXTA 
I W VIGA DE MADERA 

11 1111 I I LOSETADE20 X20CM 
ENTORTADO DE CAL ARENA 
TERRADO 
POLIN DE MADERA DE PINO 
TABLA DE MADERA DE PINO 
VIGAS DE MADERA 

LOSA DE CONCRETO ARMADO 
CON BLOCKS DE VIDRIO 

Detalle 4.1 . Estado actuat 
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CON APlANADO DE CAL ARENA 

MURO DE MAMPOSTERIA MIXTA 
n-W VIGA DE MADERA 

~ 11 I 1 LOSETA DE CERÁMICA SANTA JULIA 
20 X 10 COlOR NAlURAL 
CAPA DE COMPRESIÓN 
LOSA DE VIGUETA Y 
BOVEDILLA 
DALA DE CONCRETO ARMADO 

CANCEL DE MADERA 
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Detalle 5.1. Estado actual 

Detalle 5.1 .1 

O"",.~CIOII 
oM"fIIOeuOlotoIONl~!1TAU.tIO ,.,&[Lt~!I -...., .. 
• 0\I.At .n*TIQfWICU~~IE HllkÍ./4ffll , ..... -
·1-"'Ib.IfII..ooCONCPl.LO '''''''vt'' .... 1''IIWlCIIIII\, 
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Detalle 5.1 .2 
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E)(CtlJILI,' ... OE IÚ&.,, ~~o-.s O()l..~ 

Detalle 5.2 

NOTAS 

/ , 
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MODIFICACIONES 
CONCóPTO FECHA SUSTITUYE 
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Museo Librería en Donceles 63 

Proyecto de restOlJ'ocl6n 

DETALLE 5 
PROCESOS DE INTERVENCiÓN 
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ODETERIOROS EN LA CANTERA 

')MARCAS POR LOS GOLPéS Dé CINCEL 
POR RUIRO Dé APUWAOOS 
2)PéRFORACIONéS POR INTRODUCCCI6N 
Dé TAQUUéS 
3) MANCHAS Dé PLUMÓN 
4)RéSANé POR AHOGADO Dé TUBO PARA 
INSTALACI6N Dé MfOIDOR Dé AGUA 
5)RfSANéS CON C[MéNTO 
6) RUPTURA POR INSTALACiÓN Dé cn 
7)MANCHAS Dé SUCI[OAD éN PIWRA Dé 
RéCINTO 

PIEZA 

RODAPIE 
PIEZA 

Fachada nivel I 
Estado actual e IntervencJ6n 
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V~CETAUE 
KUNI'"LAOOIQ 
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1A~, ... ·IiTAucA. 

Detalle K-1 
Estado actual 

"""',,, 
VEF;tETAU.E 
K UNI'1.At<l1O 

o u~u.,~EcoOH 
" l'fi(CIf[caOf<IOI V. ... ~ 
' mAi CE Vo 101 A L.l_ 
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1)Uln·.Eu..Cf;¡;¡~ncc:6N 
TPRO'Tfcot~rEI.Jo,P,HF.iO. 

Af'V,N,I.OOCEIIIUQ.Oo.rE 
CAlAfE/iI. 

....... OBTE"-'IIIIICTA 

') ..... lA.tlI!IDHCC~N 
y~al~D! I.APECA\. 

Detalle K-2 
Estado actual 

1) ulG'l{u...CE6IIoEECCIÓII 
TPltoneaéf.![J!:L.l.PE rRI'. 

I,UiII'l&"V., II ..... Em::_"~ 
y JI'flottCQOK«, lA I!;f,~ 

o 
Detalle K-2.1. Corte 
Estado actual 

l)!.)W'iE2'.a"'EXI~:-I 
y PflOTECO t*(If' LA Pé¡:'" 
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Detalle K-2.2. Corte 
Estado actual 

Detalle K- 1.3. P lenta 
Estado actual 
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ESPECIFICACIONES 

'1 
UM~DI"'lcclO~ ,,101K:OÓtIDlIAI'ItaA 
·11 IIflJlAltAo.lA,ioC),tMIO'.A1\ASO .... IAt(ICONIIO\lIYII$OIJ«.IJ 
-IIIII'N>O IroI.eD DI DI,6snoSDf~ItO~~ 
UClI/oIIOOOstt ... "",01llOl 

.!J'CA vn ILAI~(:;A1 CONCI IolIItACIOHlS :!tl'llOCltlAI,ALMCo. 
M¡ow-m .ta1I.AOO .... IQ~ADA CON 'lHAOI" CPUO '~NO ~ 
o ~f.jUI LA ' ,OIA CO I'IWIIOCIl.IJJUIoIl'T.4o::As. 

.:11 P"ROC'OI ALALMtnAl~"'''''OIMlDOrxllli'QCHl>.5c.~OI'tl.a. 
1~ ... TAAOODlIUWtW IL 'OLVO ACUlllWOOINIlfCO\otCOSIt.TEtShX1S 
-SlU~'IMALAPIf:ORACON LNA.towctóNO(~Y~"'tmOOOl104l 
f~1 Pl~ USAHaO L»4Cf'll.O DI ,Ah ,ASI"''''''U.IJXA,IILAU'fIlft:ICOI'4 
ILTA.UADO. 

·¡NWÁtv.¡U/OOI'Clf (Krs"'IKc.unNTOOEt~iI J/lCO.,.1'(:¡o,1IIU:CI.M 
\..HI\.'.t.tTiOI~OJII.IQ .. DUICIOIH,trGUt,. 
·'Osn.'IO~M(NTi • LA ....... A CO N JA&OH y ~ (HJJoI(¡¡IjlÁco"v.cLJII..~ 
C~ot!<lilo4'IJ .... ~A/:,L.IA'llS~tf1.llNl0fCQlOI.oICÓN 
OII\O.UCI~ 

·SI ,lorIGIu.. LA '1l0l: .... CON HIOfQfUGNft 3tltf C'$.\IWICI"lJ tGRJO 
'NNNC~r ~UCIlOO(.QH.<XW. 

· IliA.DlC...t.ClÓN DI 'IIonACIÓN'JCJsA~. 

_.III~NClAoIII()SAIWOlsnt~..u ..... tCOH~aiIU.L 
·1I.n ..... ..,. LAC~A C~ .... Dl ,,",oflAC!OttCC»lllC:lCAAa l!f\L fMCASl 
Nl Cfv..1O SI UJIJlA"lAlJKl,l.buAtffIMCf'A 

· SI '.OII(, IIALA 'IOI.A.COI'I UOI lOCIDA , .ltA(1L.trotfl.Clf.CNlN10C( tf,.IVot. 
1Il(,ITACIOfI.A ...... ot Cl.O.Q' .... A,ItüI.CAIOWO .... LJII..~~ 
ATMOIHIAS. o 'jo¡ RJ otffCTO COH ,_oC!ucroU:lIJ . .lUSEtOGUII,c. C ..... C;OCY COMO __ ,orw;L 

• ~MOUl(O DI 'IlWOlcPt<IUA 

-SI UT"l.4MANC>AM1A.\! T¡PO AfWOlft.Cll.ltol.S~ 
COHIO~1lE1U1. 

·SlI.N,w.ALAUUI';l,.OIad-IClAMrcota:IUWÁII'lCASl 
HlCfWl:I ~LaIClO W (sPIC'ICAO:lNSCOA'tf1'Ol<Jltai$ 

-ti NUl.IlOICllA ¡AGUACl'f"A,IJ LAU'fRFCI ,oellWOUlAl 

'.V ..... ...aoNDlELALA' ......... ~ 
.IolA.1111.1U' 
..... 1Wt.CUIClAMUrf'NI. 
'OLVODI LA ....... c.trHU..A. 
CAe 
A[)lfN() IINTlnco DI ~.u::o 0JilCfV30 CllO.M4..OII06 
.• lAolIA .... IAA DI COLO. Mln tCOIlfl:A. CCM.aOAOI'I(;.N.)() 

,ARA. OOJI COlO''''LAMUCLA r f\o1l_IA~IlELtiI\,,~ 
·LA MIJCLAtlIÁDI ~11AMUJroIf[I,o.YIAN~ 
DI LA CAl.MfK<\ aaActl . ' 
~lAC~OfL ,,"Ot.D(O. [MAAt.HO:ILAr..cu:1,A...ll,N 
J«ISCA. CON e;-. TI LA ~OAO CONCfnWctl'llA.\otGfVIl. 
·LAC~ Dll ,U~ l uAlA IH FU«:OHtWlKTAALAPOCA 
NOTOR IEDAD Oll '.U.-..n LHI' \JO ~CO 

·SI oorAlA A l.OS/oIO\.DIOSotl.HAl.Wo\If'BlM1IlE 
~'H DIE wÓN Oll """"110 la.lriKlJrOllALAI'I ...... 
OUI 'lIDIE I'CJ{NW LA'DIt-.otll!:O. CJI'tUD O MAt1A 
WN4CWIl " ..... M CO N " ..... l.J.AtI !AOHSOMI'!RJO,tA. 
CIOHlSCI" XI DI oW.Inao su.n.ASCOH~"O:o.:A 

·LA COlteA SI ~1 "'O I.DtJrol.4. COt,¡¡~ 
""""'IIlf.~UADA.LA'AaA.SlCO Iol""~IJAf:l:!fDOllo,YJO 
QIC.QZ ot IUlCÓH 

-cADA "'O~NTO DlMÚ CONlI""lftCOIIIOLHI'rt2A~~ 

-W,.O'OICIONUCI: 1USMO'IUOS[;("~~Y~ 
COMO UH.R[WItUAlALOt..u'loOSfU/IIIf)IfOSAHIlC.U.t 
_LO~MOLl)jJ_IINTO$DlM'ÑlnNflnwa.o~ 
All'tC10. CotOll'T ,10iI'Q 'CON'IoOIJaIoITRCADI L05IK,g1tnS ., 
CO'~CCION DI CONTu.,o,~NTUINCOINSNYM.COrfl 

-wAl"II1'ü1 , .. 
M"'" 
IAn r O.tWlílfOl"lOYPO ctAa!l\lOOt.It.tIco 
PMADI'OlJIIOI"üt<l Cl ,.. cr'.nNl~ 
·11 !MaAIUC)AMIAJIIW'OAJWO ..... COHllOQotU/IIStflUl 
-1l~'W.ALAUI.AC. O~~ .... cr!"OUoO.IHCA1OtfIKOU.H 
DI~CCtlN.HOYKCIOIt T COIdOLf).-.ctóK ClHUJ,IIjt¡9IfCfC.ollCilNlS 
COU~.O!'a1'ft5 
·LAU'lncll . ,IIUWIDlcu-.~ 
-I.AIoIIIClAS ~M.-aAI", PlorOlOONDf CA.L_fAAI;::lYlAJIX 
O~cmoT"O Cl"AO'INtICI'\JI,.c:Q. 

·LARIIt"'DI tOLPioP'UtClll ".LII.tA cOf,jlli.NolM(alA'OHttLl'ÚIfiO~ 
,.t.HCLo\OO ... LA CAHTl .... sow. ......ocSOE ",. 01 OIÁMITRO ptG,trO:)$C~ 
"GNoIl..-ouO:u:o. 
·LA~INOIINI¡IlELI~~d.CU;:1 • 

• [.~I6Notlo\AXCKA.SDf~~DlJrCQ'l. 
.!iIE III,ulAA.4.LNA. SOlVCIÓNot #;!,I.\ CAl..lr1o(l Y SXlo1:fof1 \IIt«:t4A.O 
'fTRAC~UlO DI CIoRIOHOJ ~UCAlJAto.'CL:1t/jIftWCOHP~ 
~L1"""'l. SlNDlCQUOONAICMoIA 

.{AS CO/lll'UW:II cw_Ñl CON l1.Aft:o PAlA NO\IOUrII LA ,,-
lOS ,JW/ASMA! ti O\lll'AIN. CON ~1KAOO"'" f lHlIwtCtO 11 NU;lCÁLtiI\, 

",,"" .... 
~fNTI. LAVA.lÁLA,,'UCtl COH ~..atftOCMOGfll~ 
COHA/:,!,I.\ .... ''' ~ OIM ... U1At.OII~'..aA. (',I,loI1A 
DlCCtD'AClOwo 'fI.OIIJC~DlLAI"UllA. 

• ~ 1ur...w:IOHDlT.<rOI.nu 

~ -lllrr~AiIÁ)l COH LNA. .. OCA OIL LlÚINlTItODACTOJII.c:w.n.o ttLlJrOI..ln'. 
·1l"[WWALA"tfO • .-.cI ON'AlAlvrt..t.l OllS~F\..ORA.OH!lCJos 
HOCIVOS 'loRA LAI'ftb. 

11 

·LA/IIIUCLACON LAOlJt" ~1AL4A.IA ILaW<l BAttL~Tf'OI'JIlIA 
WOA , ........ lOS .I/IIIOIDfO'S. \fU...ce:> COIII!POMllHII 

·11'1 CAlO ,*CIWIO" ~,~ OI .. I CTWYCOfo«lI.D/IIIALA'EOII ... IJI. 
IsPlCIflCACIO,...S COUI"QtOItllll 

" !"A.DICACIONr'-'Sffi1JCIOHOII'$AHlDlc.!MlI«CIPOf/,tiIoc;...DOaTl.110 
01 ~SlAUoCOIU 

.:11 IlIMINARA CO ... M!.IC',IIO C!,CAOO LA /.t.UCLADlMO«TfKI DI ClMi..-o~ 
,IIARAOEllCIIoR LAC-"1ADI C,t,NfflA llDfSo03J(lOSIWAC~OCllDl 
DlIAl.LAt y W'JITUO DI C.OLl4, 'ICAHXIU'<IJIMf'" COHCOU'fSM»MtS 
·ILU:w.: SI H ..... A COH LAMn..A 'I'$AIiDIC.IOfI, ...... ll~Q \4JItCl!D 
COIUPOtOltCl. 

Museo Librería en Donceles 63 
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VEIHJET...uJi 
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1 
1 
I -------,-

Detalle K-l 
Estado actual 

, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 
I 
I 

\" 

~ 

t 

CORNISA I 
PIEZA 

UIMIIPo . tlIIJIHI ECOÓN 

~=~~ l.). l'iE [AI. 

JAMBA F 
~ElA FD5 

I)U" co.. ~ECOOII 
y ll'tlO'l'll c:oOlol~ LA I''-: tf\1O.. 
" .u....1 0C1 ~ ~ 

i \ ¡JFC6 

'" 

ij 

11 
* 

i 
:~I 

"" '" "" 

Fachada nivel 2 
Estado actual e Intervención 

I ) UlIIPlE.l.iI . tE~:tHYPA.:rTE~ 
tf.LA /'!t:t'.fIII. 

lI.iIRl.~N Df IlT,l.gÓH P .... MlI1f"" -" 'JCO~EOC1ÓN DE CONrIll1o.PHDfWn 

:t 
\)UIIPE:u..CE!OIN'ECC16w,~TECC!'lt1 

Y COPIf'OUP\.ClÓfoICfLA I'G:AI'I 
"l;IRElIOlDEODECOltGlll tiE~ 

l)UMf.fl/>..C6 ~ N'f C'."K~ 
y PR(rTiCClé!tCJE1..o'P!!.rAO. 

o 
o 

0.05 

0.04 ---.--.---

Detalle K-3. L Corte 
Intervención 

re 

1)'r'::~.~EI tf'Eca Olo6 '1 ' IlOTECClÓN 

2) ERAt.UC4roNDE ... EQ.E T .... ~I' .... R!l.arr .... 
,.,..~ 

')CORRl:OOÓN~ COllT~Ft-~2 
I'VAli I01 A m 

0.60 

0.39 

0.18 

0.1\ 

l H I.WP ill--' . Ofi C!tof"ECOÓN 

~'"T~.g\;l. F1E(RI. 

"ElA : nr S', r i 

," 

K3 

Detalle K-3.3, Corte 
Intervención 

"d 
Detalle K-3.2 Planta 
Intervención 

')UIllf'IEl/>..OC¡:¡tof"ECClÓN.P~ 
Y COIiCOUP\.c.tÓtlDE LA PU'(RI. 
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f I ¡ 
"" II II 

I il 
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l)UIfPIEU .. CEi! tof"ECC1 ÓH. I'IIOTECC1ÓH 

v CON8I)UDl(::lCN 01 I..o' MCM 
3)"'~tllC:CINIüJ. I)IE CNlTEAl 
Pt~ U..111 " -. 1" .... 1'It,,0;1 ... Q'l 
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ESPECIFICACIONES 

" lIMPIEt ..... DeSD'-tI'ECCIÓNY ~TECOONDlIA~ 

'¡fUl~.a.utANAN:l"'IoI\O$""~ o S"'VJSCON~DlH.U 
·~fN$fCODlOfP6$[lO"$DE~I-:IO~~. 
EXC'lfMEMOl.DE ... vnOtROS.. 

·u",,", vu n.ANA.OAS EllAS CONCfN"fAACIONm.SI:.I'IIOClt:E A IAI..JoIPaA. 
IoIfOt¡It.N'JE AS.PIRJlt>ORA EQUP ... OA CON PUNJ'" DlC8'\.i.O PAAA NO ~ 

ORAYAALAP'EDAA.CON~&OOIJl..l.AS~ 
-'E~CfDE A LAl..lMP'IEI"'EMUSTIIIAPORMEOtODf.~Dlt<Il..EOPB.O. 
TlATANI>O D! El.Io!NAR EL POLVO ACUMUlADO ENlIECO\IECOIfNlJ5J1OlO&.. 

·'E llMf'\AIUi, LA ~ CON UAA10LUClÓNOf AGUA y WÓN1<6Jl'lOOO-lQ-l 

¡¡.rl l~ USANDO UNCEPUO DEW P"'AANO ~IA&t.d'9IfaClON 
arAluo.DO. 

·ENW ~~ E1<!DONOE 1i)("!A EltClIEIoIENTO Dl PALOMAS~J!ECOM9,OAIoIIE2CU>J1 
UNA PAlm \)~"'MONo'lCOAllO" DLUI\)O ENAGUA. 

-I'OiTiItIOIlMENTI l e LAv ... ~ CON J .... ÓN Y SE fNJJJAOAAA.CON AOUALf,ilM 

CU\\)Ar-oo Di NO EIoIIPU ... 1I DfMASIADA AOU'" PUES ~nI'RftDlCOLOAACÓN 
OULOII&aNQt.. 

·H PROTEG¡AALA PIlDAA. CON HIOIIOfUQ AN"lE 29OOf~I'fAc.:at~O 
EN U"":CINA y APUCAOO CON &ROQ-IO.. 

" ERRADlCAOON DlVEGUAC\ÓN P~A ~J. 

·U Ulll.aAAANAN:l ... ..,.OS ATLAS O fS"OIUCTUt:1A$ an.AJl!SCONIlOOiAJASOfHJlL 

·S! IIET&A.I!A LA CAI'A CAP'" Df VEGET ... CIÓN CONUOa....DlOOU'IN~ 
NECU ... QIO¡fUILIlAAAUNAESPArlA..ADl~ 

• SE P11:0rEQill~ LA PIlOAA CON UN 11000'" PAJIA EVrrARa~o DlNJfVA 
V~o-ETACIÓH.'" we DE CLOItO PARA "'LtfIlCA. aORAXO"'GUA O:03fNADoANJEVi 
... TMO' ~EItAS. O iN 5U DE~fCTO CON ~\)\JCTOSSOl.JJll.BiEN AOUADlceA 
GEIOY COMO &RAJ4ACL 

" II'I:,."OLOfO DE FWAS DlCANISIA 

·$fUTlJlAllÁANOAIoIIIAJETIPOArwO~tNlAIIl!S 
COHIIODA.JASDf.H.U. 
·UlIMP;AIlÁLA,UJ'tRfiCl!:.¡.fOUHK1"'I!ÁY~l..OAAJI..fNc..s.o 
NfCli$AJtP $:Q'UEHDO ~ UPice-IC"'CION'i~ 

.$E 1-tl.1oIJCECf:1!A (AOU"'Ct1INoO..II) LA¡UPfRfIC(POIlIIIMO\.DI.AII 

Pli:EPAIlAClÓNDfLALAP~"'MOl!:lbl.tU 
WAliJnALa: 
MéNACfRNID ... MUYF ..... 
POLVOOoELAM&MA~ 

"'" ... OOfl/O SlNl"trlCO OfACfltuco O "'CEr ... TO Dt:1'OOJN.01iIPa 

·SE USAlÁAalNA Dl COLOII fuW! NfóIllJIC;l..COIoIO ... QIIEOAbO 
PAlA \) ... IICOlOIIALAMElCLAYEVrrMLAAAJCII\CIÓNOfIJNol,~ 

·LAMEZCLA,iRAt)f;DU~lNIf1I:toI~YIAPIIOPO.Ra)N 
t)f;LACALAJlfNASIJb/lDi\:3. 

·EL ... C .... Al>OotlJllOOLDlO"D ... AAZtAH:>OLAMflCl.A~ 
fReSCA. CON UNA TiLA I UIIOA O CON ce>LJ.0 tE F!IAA 1If<)tJAL. 

·LA CALD,O.\) DnW"'Nl E!iT"'AA iN 'U~DIIfCT"'AI.APOCA 
NOl01l/fO ... \) QUE PWOOE UNII\,VEI~. 

·SE OOTAAA ... LOS MOLt)f;OS DE UNAlMAIIII;&"IB410f 
ALAM'!ilE DE LA1ÓN DEL NÚloIIiRO \a.~AIAPIDRA 
QUi PUEDE ADOPT"'I! LA fOlUlA DE AIlO.ceu.o OJMU.A. 
lAS'-"'¡CL..oU'EKAAANCONV ... RIl.IADlLAT6NsO&llE~ 
CION6 OfX¡ t)f; D'AMETI!O SUJETAS CON 1BNAlf'Ó)OCA. 

·LA COJtNI.A SE 1IaoI0LOEARÁCONTA.IIIUUA 
·UNAVEI'Uo-U ... DALAPASrA..HCONPI!O..w.StJ~YjO 
lliOlDElt)f;fllAClÓN 

·CADA MOLOUR,t.. .... NTO Df8EaÁ CON"l!Jol~E <XlMO UNiIIo. P'flA tNG\kAI!. 

·W 1IR0POIICtONfS O(~us. MOJ11EllO¡ O('ERANANAl.lAIf.:EY~ 
COMO .HJEII1WES PAJIA LO$ t-lJrvO$ !UM&4'OS ... tftOlIM. 

·LOS MOLOUIlA!.IINTOS DU~N TliNU6t IoI.EMO~~O 
ASPECTO. COLOIIY Pli:OPOIIClÓN VOWlo\ffIlIcADlL~~. 

" COIrJIECC!ÓN DE CONTltAf'[NOlENTf¡ iN ~YB.ALCOI&. 

·loIIflTEIWto.IlI 

"" ....... 
LATE}! o ,o,tGÚN OTItO "'O DlADfllOQUMco 

'ltlAOfPO~OPl.ENODl~· Df'II~ 
·SE UiAAA AI'-IOAM:A.Jf TIPO ... TlAS O 'IMLAllCON~OI~Lf 
-$e LLWPI.I.AA LASUP8!f1ClE QUfO ... HOO lllll'l: DI POLVO.ENQ\SODf~ 
DQ,*fCClÓN.PROTECClÓNY CO~OLt ... ClÓN. ~li6I'fCflCAOÓre 
COI1l1lSPONOefiS. 

·LA SUPYI'IC'~ U 1"i:.J!,IE~ECERA jA.QUA~ 
-LA MEZClA lE I'IIE1' AIlAAA E ... PI10PDRClÓN DlCA.l.JOJ!I:NA IOYIAlt)( 

O ALGUNOTItO TJ'O Of.ADDIOQuMco. 

·LAfIlIlADlPOUf'IIOPLE~SfflJ"'~CON.......,.,....&¡¡¡Dt:1A1ÓNDR~!I 
... NCUDO A LA CANJEAA &ONtEINMN05 tE x," Of. DlÁIoI.ETItO P~CON 
PEO"'Io"!NlOEf'ÓlOCO. 

·LA PEND:ENTE DEL I!EMOLDEO¡a,I.,DRJ". 

" ~l!AOIc.o..CIÓN Of. /olANCKAS Df PLUMÓNDt: ... C8E. 

.$1 1JIUZ;.!iIA t.:NA ¡OWCl6N DI "'GU ... CAl&ftY&Olvg...1i I'~ O 

TfTRACLOll\.lllO Of CA..UONO) A~l.ICAD'" EN~CONI'.-AJao:s: 
n.~.$'" DiCOAAOONAAOMA.. 
.~ COMPmAS Sf CUlllRÁN CON ~PAAAF'ROVOc-JIlA 

EXSUOACIÓN. 
l01 ' ... t-nASMASH QUII ... RANcONNO.¡I-IADOWY9-!RJOOCClonAA..JCAAi.UNA. 

"''''''''' fLNAL.WENTl! ¡f LAVAAA LASUPWICtE CON J~ON 1-fEV1fI0000-lY~~ 

CONAGU'" LIWPt<I.. NO DUEAA L1SAlllif Di.MASIAO!'< AGUAPAAAE\i!tAllIA 
DECOlOAACIÓ/ol O ~lORESC~NQol.ctlA~ ., 

tuMINIlCIÓN D~ tAQ1J!I!i 

·SE OOIUtuAN CON UNA 11100'" Of.L DIAt.IrrllO EXACTOAloW.lm1oDR TAQ~ 
·UlI:ES"'NAAA LAPe:r:tl'OIlACfÓN PAAA fVlI"'lI QUI U NIlI:ODUlOll flORA O KECTOS 
NOCIVO¡ ,. ... 1lA IAf'IiOI!Ito. 

'LA MEZClA CON LA Ouf SI REALItARÁ EL IUt-ANfUIItÁOO.1ol5»OTf'O QUE lA 
USADA PAIlA L05I1'1:MOLDIO"'. vtlllNao CO~ 

·fN CASO Nl!cn ... 1!JO $( lJIoI.ptARÁ. DeS ... ffotAiÁ YCO!'ol~IAPIDAA.\.IU: 
,,,PiC.ICA~106 COIlAUPOP-O&B. 

" II!J!AOfCA.c\6NY$USllruCiÓN DE I!E5ANf OE ClIollENIOPOI!AHOOAOODlU.O 
OfIo'4TALAOOfoE;. 

-SE .EL,~.....-.AA CON IoIIUCl-lO CUCADO LA MEZCLA D€ ,.,,01D1llO OfQf.&l"O~ 

H,A¡TA\)fTfCTAALACAPADlCAN"ltAA..ElDESIASTAbOU~CON~Dl 
Df!ALl.AS1Y Iol.U"TUO t)f; o-OLM. PfQANDO S"U ... ve,ae.nCONOOL.N~¡¡. 
-fL ~AH! SE HAAÁ CON LA I0Il1$I0Il'" PNiTA INDICADA PAAAa (ó:fM0I.0EQ.IIB1N:::100 
COAAE$PON\)~ 
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ESPECIFICACIONES 

'1 
L .. "'EZA. DII~ECa6N r "OliCClONOfV.~ 
·n vrUAU.~ AJ'4) ...... 1OI "'\.Al o ' .... I.AAII OON IIlOQooU.fISOIN.U 
· ttrlAADO DI aleO 0lI OIPOS/l O$ DfWl.lAA.I«)JA¡~ 
111CIIlJ,lf·IiTO¡ DI Avn 01'/Il0l. 

· UNA.VIlI\...;"t~~ mAS e ONCfMllAaof\ID, 'f.l'llOCIDIAI.ALIIAlA 
MlO:AHIl .... P!RAOO ..... IQU,. ... O ... CON PUNTA ¡)¡C8'l¡,() ,AM.t.Q o.-AuI 
Ot.o.T"'IILA"'OItA CON"";&OOI.lU.N.I.tfT~ 

·SI 'IOClot ... LA llt,l~ ... EICA I.I$ I"' ... POI .. t OlO tEllOONtEom..& O l"EL.o. 
III.AT"'~O ot n..,HoVI u I'Ol VO Aeul-'lULAO<> ~I!tOOVIC()I¡IIN81Sf1OO1 • 

• " llM"",IÚ.LA 'II01tACON U~¡OWCIO N DE A()~T .lABÓNJ'oIlJTIQOOtOt 
[Si'lI'" USAIC)O UN ctl'l..LO DI lA!!: , ...... lA,.,O ,.,\lt)lCAALAWJlPfIClEec>N 
I. TALLAOO. 

· IN WAItIAlIN OOfCH Id'A UC"Ii'i .. (N'IO 01 P"'LONA,U~MIlQ.4JI: 
UNA 'iU'T( OI ... ~ONiIICO AL. 10 'IIi DoIlUIOO INAOUA. 

· 'O,IUIO~MfM'ULAVA.tAQON JA&QNT'¡~oAMeoNAOUA.~ 
ClJC)ANOO CE NO h!PLW I>lIAAllo\OA .... OUA I'\JIS l'\IItIE"IIItlllOlOOLQItAOO N 
OllLOItlS~ 

"¡f ""oT1~M4 LA ttlfDVo CON~O'UOANTI2t'JO(et6.AWACGl:OCVI.IO 
lN U~ y ....".,CAOOOON~ 

n 
'.ItAOICACIQN DE vton .... C¡ON PAANM. -....00). 

.,! U~ .... J'C)""IIII IO' An.A$" o &1~UCfUIU.f, '~COH.IIO~Of}('U. 

." IIl"1WI.AÚ.lA C/AJ' .... CA'A DI vlo nAC:ÓI'I CO N WIOOkoum l rN()t.IO 
NlCU ..... 'O U fJTU .......... U/'W\ I"ÁltAAOfMN:DA. 

• $E 'ItOUOtAAlA"ORA CONUNlIOClD .... ' .... RA fV1lA.IB.~O OfMlfV .... 
v (OU ... CIÓN. ..... .uf DE ClO. O ' .............. LURCA IO~OAO~ O-..o~NJ(VI 
... t lllO$HIlA,S. o lilol SU OO!CTO CON ~OOUCfOS sou.ta IN ... OUAOI ca.. 
OllOl"CO.,.O tJlA,W.Q... 

" IIf"'OLOIO DI PfLU PfCAM8tA 

·SI U"fI,.If ... 1tÁ ANONoI\A JI TIPO .... ILAI O !S1IIJ~'N1.A.IIS 
C ON .00Al.u aii'tU 

·101 ~""'MlA $U'PflC& 51 D&~""" ICT..uAYC0!'4~INCl'lEO 
NlC" ..... O $tOUIfNQO W .f"tCi':cACIO,", co .. ~ 

·SI l!"tY.IOlcoA (AOU .... OIfItoI.UI LASUPEllIaJllOlIl8M:lLOrAll 
~'AIIlACi6Not LA lA """lAMO~ 
M .... Il.llIAUE: 
.... 1* ClIINIOA MI/r"""" 
' Ol vO 01 LA "¡~CNII'" 
CA' 
AorrTV O ,.,.,.mco OtAcMJCO O ACI"f~Ofl'OlAi"I'oLO~ 

·s,!AAAÁ .... 1tIHA Dl COl O .ll 'Ui.ll1IHIOIUc.a. oo..oA04QADO 
, ........ O .... COLO.ll .... LAMIZClA l" rvT! .... r..-,AI\.CA()().'IICI(L,NIIo.Mj'NI\. 

· lA MaCLA ultÁ D! OURa.... ",,1."¡u*'VLAIi'IOI'QIOQN 
DI LA OA L .... 1lIPoIA ''''01 1 11. 

· 1, ACAIAClO Oll .... OLDIO n o...M.-w-oo LAMlro...o.¡o,¡JN 
'llaCA. C:ONU~ tiLA . UItOA o CON c.uoOl , ..... V!OI7A1... 

· lA C .... LJ)ADOt!. • ....,..1J, .... 1tA.IN ' UNOÓNo.G1AALA..oc..o. 
NO t OIlltOAO OUI ,.1HI.\.IfotI.. ... 'UICO. 

·n OOlAAÁ ... LOS MQw10 1 01 UNAJ.M,Il, ~Of 
.... lAM •• ' DllAIÓN OiL .o.'J"-'.II0 ,a.~""lAl'ClM 
QUI 'Utot ""0 1"1 .... L ..... tO....,. ... DI lCo. <*'UO 0 1olAUA. 
W NoICl..AI $E HoUÁN CON v """\.AOIwóroI ' otlll"-QM. 
ClONa Of ~. DI oWr,¡,rrlo SUJfT.u CON .,....9'6lOeA 

·LA CO ItN&""l-UMOL DfAt.l.CONtAIMJA 
,UNA vtt ' ...... OUAO'O'V. ,AttA. U COuPIIOuAAW,.fllNQO. VIO 
~I!)(1D1IU ... 06N 

·CAOoA .,.OLOU ItAMIlNTO OUEAA CONTE""lJIf COUO 1oN'.1'CA~LI.AA. 
, LAS 'ltOttOItO!ONfJDI'iAMOI'tI.llO'P!.PAN~fY~ 
CO"'O I!lf8tEHlU'A.I../o LOS NUNo. ~ .... f\tIO~ 

·LO' 1III0LOUItA/ol'""'1OS OhlMNf€l'4l n MIMO~O 
...... ... OTO, COLO.' PROPO.te<lN VOLU",-,.:::ACClOS~ 

') 
C OutCe<lN 01 CONlAA,lNOI(NlillN CO~ YUJ.~. 

' IIIoATi.llwa 

"'" .-\.AU llO ... L,*IÍNOTII:O n~o Cl(NJlfNO~ 
, ...... DI ~Ol"OI'UNOOI :.' Oll.lll:dlH 
·u Ul ........ .... NOAM" 'E TII'O .... ILAI O'''I.A.IIOON~OIIoU.l 
.¡f UM, ¡-.1tÁ LA 'U~lClf QUfOAt.lDO ~.~E ~ "'>C.vO. INC-O:oDf~ 
OUINII I CCiO N.J>IIO l fCCI ON y CO"" OiJO ... oO", C1ltorUL1MKJItQIICIlC:J6N& 
QO.IUPO~ 

·LA 'U""ICII$I~MEOt-ClAA~OflI'dI 
.L.A. Mtlcu. U l'IIVAAAAA EN '.OI'OI!CIÓ ", Ofc-L ...... l .g YlAT'tt 
0 .... L'*UN 01.tOlJOODlNJlfNOC:a-'*::o. 

· LA' ...... ot'Ol"ON..fNO'I' IlAItA.CON~o(VJ'~DIlJ4J,w1lM)1 
AHQ.At>OALACAMfRA' OI.~Of ~· DlcMMn.O JttOAOOC QOfof 
I'fO ...... INIO II'6loC», 

, LA PEp.,c""" 1 on .l"' OL~uMoa.~ IL 

" LUAOKI .... CI6 N O, MANCKAS DE r w MÓ"'OIACIIIL 

·SI Ul~.IIAA.4. UNA l OLUOON DI .... OUA CALe.'lfTroc. ...... '~ o 
tr1~ClOII:UIO 01 CAIIONOJ IJ".JCAl)A IN OO.............s (X)f,I~O' 
lUNoIIIll ,IN OECO ..... OONMOIoiIÁ 

, \"Al co ... ~ 1tSoVJ li cualllltA.N c oN P!..ArroOO,MA!'ItOVOCAAlA 
fXS uo ... OON. 
LO¡ f .... NT ... SM"O'¡ u QUI'lMÁN CO NNC).'H.t,I)OW "~fU06'IC!O"~U"'" 
V....".., 

' INAUoIfNHULAv AA.4.LA5UIIRlIC.CONJ ..... ONN~0404TSI~ 
CO N ... QU .... UN'"," NO OIUMIJS .... U OIMAS!AO'. ... OUAPMAMA.tLA 
OlCQl O AAC-lÓN o Eflo.aCINCI'CIfI LAPIllIU.. ., 

I\.lMNAClÓN Dl tAQ\JIf1S 

·5E EIIlIALlAN CONU/'W\ IIOCA 0fI. tMM!"T~O lXACI"O AL~DIltAQlJ!fl. 
· 'YlUANA.IÁLA 'WO AAOON 'AAA tv!lA,JtOU'1fNlll!OOt.lZCA'~o.... O NlCtO(; 
HOCIVC>t , ......... LAP'IDAA. 

·LA Jlf.U CLA CON LA OUIII llUJ.lfARÁu 1IIt\:....,..-.cc. ... II601'f'()~lA 
14 .... OA ' ........ LOS RftiOLOEO" .IfI.NClO~ 

· I N QA¡O NlCpAJlk) u LlM':'-'M, OIS,."iClAAA YCONC>\..Do\AALAI"tOItII..V8I: 
U,lCIFICACION& co.~. 

" UIl.ADlCAC-lÓN V'UlTlT\l ClÓN 01 1tU ... !\II! 01 CEIoIa..'I'O PO.IIAHOQAOOOlMlO 
Ol .. l .... ~. 

· u U''''.~ C ON MUCHO CUCAOO LA .. nOLA DlIolOIl!1llOCIfI Cll4MO~ 
KAl l A L)(Tf C1 ..... LA CAI' .... DI CAMa-. u DSI.utNX>U~OONO<:aOl 
o n Al. lAI: "T MAIttJ,.O DI O Ol,L PlOANDO 'U ........... CONOOlM IIAUHI'K, 
· EL JIU""'" U HAItA. CON LA ........ PAS'A ifOCA,OA 'AAAa .... OI.OlO. val"llC5O 
CO_~U'ONOWJ.n. 
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5.4 Conjunto comercial habitacional en la manzana 004-100. 

5.4.1 Propuesta de intervención. 

El proyecto general se divide en dos etapas: 
1 Q la intervención inmueble y la adecuación museo Itbrerí a. 

pa en tra bajo l. 
20 El adecuación un comercial integre 
museo con de los edificios que conservan misma tipología en la 
manzana. 

función a la factibilidad del proyecto inmueble se propondrá un 
proyecto a cada uno los propietarios las casa la 
manzana, un conjunto comercial y habitación 
elementos se comuniquen si a través de patios y/o 

El proyecto tiene inlención de aprovechar 
la de un centro que 

la manzana en torno al central. 

manzana 
na ocho casas 

Las casas mantienen una tipología común en plantas 
contienen patios comunicación hacia el núcleo 

la Por lado se propone la utilización 
las casas con los 59, 61, 63 y por lado Chile se 

proponen las casas con los n cinco y por lado de 
Tacuba se proponen casas con los números 64 y 72. 

El programa propuesto comprende una área que ocupará 
plantas bajas las casas, central en planta baja 

será renta área exhibición comercial contará 
con una exhibición permanente cuyo contenido 
a la historia las cuatro calles que rodean a la manzana. 

plantas altas se destinarán a uso habifacional nivel 
a de casos como el Donceles 63 en el 

los propietarios tienen la intención de instalar el museo libro, en 
cuanto a las existe la opción de utilizarlas como 

o giros comerciales 
propuestos 

tiendas ocaSlon, 
actualmente se lan en el 
fotografía, antigüedades, ropa, 

discos, cafeterías y restaurantes. 
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6.- TRATAMIENTO MUSEíSTlco. 

El tratamiento de los ¡nmuebles con histórico o cultural 
intervenidos, ..... \.1'-'-""" dividirse de acuerdo al argumento de en 

grandes 

1.- Para un inmueble reutilizado con fines m 
Para una calle y una zona de la ciudad. 

6.1. Tratamiento museístico un inmueble intervenido. 

para museos ocu n un 
eSIOaCIC)S restaurados,· por lo se 

conveniente panorama general la 
metodología y para género edificios todo en 

caso de acondicionamiento de edificios 

El tratamiento para in comprende dos El 
programa arquitectónico para edificio sea reutilizado como 
museo y guión museológico exhibición que se 

al discurso museográfico como la pieza de la 
habrá 

Programa adecuación arquitectónica. 

programa espacios 
destinados al público y a los Como en cualquier 
proyecto arquitectónico privadas y semi-privadas 
deben ser muy y sus 
deberán manera adecuada: 
tratamiento proyecto es similar al de un a 
propósito. En caso de un será necesario extrapolar 
el diagrama de y relaciones funcionales con las 
disponibles para conciliar las nuevas programa con 
espacios existentes sin alterar la del inmueble, este se 
realizará previo y análisis las etapas constructivas y las 

de que hayan alterado manera 
tipología del en su conjunto. Dicha 

extrapolación sumada a un permitirá determinar si 
espacios son o si en su defecto, necesaria una 
ampliación, que sin alterar lo permita la adecuación del 

oalCIO para cumplir con un programa mínimo uso del 
inmueble. 
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6. TRATAMll:NTO 

lo tanto necesario ir más a menos en aspecto cualitativo 
a continuación se un programa arquitectónico 

típico para un museo temático, en términos generales éste se divide en 
dos grandes apartados: 

A) Servicios al público. 
Servicios operación. 

A) Los al público comprenden: 
Taquilla e informes. 
Guardarropa 
Tienda 
Auditorio 

Servicios 
sanitarios. 

de vesfibulación y 
Exposiciones permanentes. 
Exposiciones temporales. 
Sala audiovisual. 
Bar y lo restaurante. 

inferiores. 

B). servicios de operación comprenden: 

B.l) Servicios generales. 
Recepción y control 

y 
)O"''\r-.~:,rr\ de basura 

maniobras. 

B.2) Oficinas T"" ... • ..... - ...... y administrativas 

Dirección 
de juntas 

particular 
Baño 
Secretaria y administración 
Relaciones públicas 

uraduría 

Museografía 

pelería y copiado 
Sanitarios 
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6. TRATAMIENTO MUSEtSTICO 

8.3) Oficina de intendencia. 

8.4) Talleres y bodegas de operación. 
Bodega de intendencia 
Bodega de mantenimiento. 
Bodega de elementos museográficos 
Taller de mantenimiento 
Talleres de museografía (con bodega) 
Taller de restauración de bienes muebles 
Cuarto de máq uinas 

8.5) Depósito de colecciones 
Bodega de colecciones en tránsito 
Bodega de colecciones permanentes 

8.6) Oficina de control y seguridad 

8.7) Áreas de vesflbulaclón y c irculaciones inferiores. 

Dosific ación de espacios. 

Este es un programa típico y cua lita tivamente completo para un museo 
de carácter institucional, público y temático que cuente con 
colecciones de piezas originales y q ue requiera, para su 
funcionamiento , de una organización burocrática, polític a y 
administrativa. 

Tratándose de un programa de este tipo y de acuerdo con la 
experiencia pro fesional en el desarrol lo d e múltiples proyectos de 
planeación y d iseño de museos puede d eterminarse Ila dosificación de 
áreas o espacios de acuerdo a la gráfica sig uiente: 

DosificaciÓn de áreas 

1 . Servicios al público 
2. Servicios de operación 
3. Exposiciones permanentes 
4. exposiciones temporales 

10 
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6. TRATAMIENTO 

Adecuación del programa. 

De acuerdo al se instalar y 
base un programa un museo temático. se 
adecuación un programa uitedónico que cubra los 

mlnlmos necesarios que el inmueble intervenido 
cumpla con la función básica de un museo que consiste en exhibir la 
colección en condiciones óptimas la conservación objetos. 
en una forma liza da. ordenada y atractiva para visitante. 

del ",rLO,<'L:>.'''Y= trabajo, se 
con un marcadamente 

cubre una la de exhibir y 
que son de gran para la comunidad coleccionistas 

el visitante que a la exposición permanente 
tendrá la posibilidad adquirir las colección, servicio no 
se ofrece en ningún otro tipo de museo y que otorga un atractivo 
especial al coleccionista. En este caso 
adquieren un dinámico sin I a ser 
permanencia radica en la temática, en siempre se exhibirán 
de primeras o raras libros artísticos o históricos 
fácilmente en sí mismos como r\""'''C>lrr.c 

su manufactura. 

exposiciones tem estarán 
y escultura así como a otras expresiones 
la permanencia colecciones en 
programación anual permita 

espacio galería r-r',rn.=rr~l"'" 

tratarse de un museo privado los componentes del programa se 
considera se puede de 

auditorio, los educativos. el basura o 
maniobras. Las oficinas técnicas y administrativas pueden InT,.:::..r'1,rrll"CóQ 

una sola en casos como los de la dirección y 
puede prescindirse asimismo del baño la 
sanitarios exclusivos personal en 

cuyos se 1m con 
externo, como de administración, relaciones públicas, 

exposiciones, museografía e intendencia. Las de 
intendencia y mantenimiento pueden e integrarse en un solo 

oa.CJO destinado a la guarda de objetos y materiales de 
de mantenimiento y museografía no son necesarios 

servicios ser atendidos en En 
se requiere de un máquinas, en su defecto se 

eléctrico, bomba, elevados y 
de al volumen colecciones y al 
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comercial las exhibiciones, considerarse una bodega de 
en tránsito dimensiones mínimas para desembalaje y 

revlslon las colecciones; las que se desarrollan en taller 
de restauración ofendidas en forma No necesaria 
una oficina de control y seguridad ya esta función se a un 
sistema control electrónico en el acceso al inmueble. 

Adecuación de las instalaciones. 

Un importante para el buen funcionamiento del museo radica 
en la dotación instalaciones adecuadas para el nuevo uso, las salas 

con instalaciones que 
contemplen la y la flexibilidad posición de luminarias 

tanto a las exposiciones como a las expoSlclorles 
por lo que necesaria una revisión de los 

constructivos que permitan el paso de ductos sin el 
funcionamiento las estructuras y 

Revisión de la estructura. 

Las del inmueble deberán con objeto 
estabilidad propia de la edificación, las 

y posibilidades de instalación museográfica; de 
antemano se considera indispensable tanto por razones 

como estructurales los elementos 
exhibición comercial con alta concentración 
ubiquen en la planta baja del edificio. los niveles 
podrán en detalle y la galería. 

Guión museológico. 

se 

Este guión debe contener dos básicos: el primero se refiere Q 

la forma en la que habrá exhibirse edificio en sí mismo como parte 
fundamental de la exposición museográfica, el segundo se 

para 
caso nos referiremos exclusivamente 

'-''-',';''''JI'-' exhibición en edificio. 

Un guión museológico aplicado a un edificio con valor histórico o 
cultural tiene como principal objetivo la información necesaria 
que la comprensión de formas de vida que aun cuando son 
parte nuestra cultura, nos son a otras 

y por carecer ordenada 
relacionada con lenguaje 
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arquitectónico que incluya desde la expresión artística hasta los recursos 
técnicos de cada etapa histórica, el visitante contará con los datos 
necesarios para la comprensión integral del objeto arquitectónico. 

Los conceptos que un guión museológico de este tipo puede contener, 
abarcan la historia referente a la tipología en la que se inserta ef 
edificio, como parte de ésta pueden mencionarse los cambios que el 
edificio ha experimentado a lo largo de distintas épocas, puede incluirse 
la historia de los propietarios en caso de ser determinante para la 
comprensión de las transformaciones morfológicas y de uso del edificio; 
los datos del proceso de restauración e intervención del inmueble 
también son de gran utílidad con objeto de asentar las modificaciones 
como parte del proceso histórico. Es necesario que el público asistente 
comprenda tanto los cambios de programa y uso de los locales como 
la utilización de diversos sistemas constructivos utilizados en las diversas 
etapas históricas de la construcción. 

Guión temático. 

Se extraerán de los siguientes temas. los datos históricos que permitan la 
comprensión del objeto arquitectónico de manera clara y objetiva para 
los no iniciados pero que den cauce a investigaciones más profundas a 
los interesados o a los especialistas. 

-Historia de la arquitectura doméstica en la Ciudad de México y su 
transformación a través del tiempo. 
-Historia genérica de propietarios a través de distintas épocas. 
-Comparación de programas arquitectónicos de distintas épocas. 
-Uso y significado del patio. 
-Uso y significado de los locales en distintas épocas. 
-Cambios morfológicos, de uso y de costumbres de acuerdo a los 
progresos técnicos y de instalaciones. 
-Crónica del proceso de restauración e intervención del inmueble. 

Recursos museográficos. 

Se utilizarán los elementos arquitectónicos existentes, su exhibición se 
reforzará con elementos bidimensionales o tridimensionales, gráficos o 
fotográficos que sustenten y complementen la información. 

En el acceso al inmueble se ubicará un elemento de exhibición 
bidimensional o tridimensional, preferentemente interactivo, que 
muestre la evolución arquitectónica del edificio; con apoyo gráfico y 
fotográfico se indicaran los cambios genéricos de propietarios que 
serán identificados por la vestimenta propia de la época, el mismo 

177 



6. TRATAMTENTO MUSEÍSTICO 

apoyo gráfico servirá para indicar las distintas zonas de la casa así como 
los cambios de uso de los distintos espacios a través del tiempo. Por 
ejemplo. mediante la reproducción de una litografía se puede indicar 
en donde se ubicaba la cochera y las caballerizas en el siglo XVIII. o en 
donde se ubicaba la cocina y cuales eran los utensilios utilizados en el 
siglo XVI. 

VIRRElJIATO SlIl 1908-1932 1944 

Historia del inmueble en relación a los cambios de uso y a la historia 
genérica de los usuarios. 

Se exhibirán las fachadas exteriores e interiores en las que mediante el 
uso del color. del alumbrado y de otros elementos indicativos como 
9¡ezos de cantera o cédulas informativas se marcarán las distintas 
etapas constructivas del inmueble relacionadas con las sucesivas 
épocas históricas. 

Cada local contará con una cédula informativa apoyada con gráficos 
que informe sobre los usos y sus transformaciones, se incluirá la 
información. preponderantemente gráfica. referente al mobiliario y a los 
utensilios utilizados en las diferentes etapas históricas. 

Se exhibirán mediante gráficos las plantas arquitectónicas comparativas 
entre las casas del siglo XVIII y la casa en su estado actual. 

En caso de existir un local que conserve las características propias de 
una época y de tener acceso a la adquisición del mobiliario respectivo. 
puede considerarse la posibilidad de contar con una sala de 
ambientación. cuya información se sustentará y complementará con 
cédulas informativas. 
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exhibirán los pavimentos o fragmentos ellos como producto 
de la y de calas respedivas se hagan mediante 
cédulas informativas se indicará la histórica y 
constructivo utilizado como los de piso terminado. 

exhibirán de manera física o mediante fotografías los 
constructivos utilizados en muros durante distintas épocas, se 

riolnto la utilización los materiales a través del tiempo. 

Los vestigios pintura mural o pictografía se exhibirán con la 
y con alumbrado controlado, exhibición se 

complementará la información mediante informativas. 

En caso de o lacerías pintadas, cuando se 
encuenken en un mismo local y constituyan un 
documento importante para la comprensión la decorativa 
de cada época, se recurrirá a la lectura directa del vestigio apoyada 
en la información gráfica permita su comprensión. 
Los constructivos de se tofal o parcialmente 
por nivel mediante plafones de vidrio templado sustituyan 
a cielos rasos cuando éstos no tengan pintura decorativa. 

existir vestigio de algún sistema constructivo entrepiso 
cuya sea necesaria desde nivel superior, podrá al 
empleo de un específica piso cristal templado laminado, al 

nivel nivel piso terminado, permita la observación 
en cuestión. 

cambios de o podrán indicarse posiciones de muros o 
áreas que hayan cambiado de uso con el del tiempo. 

Se indicará posición histórica de los tales como cocinas o 
baños y la transformación la vida los habitantes y por lo tanto 
uso de la sufrió debido a los avances se hará 
énfasis en importancia histórica advenimiento 
hidro-sanitarias, la luz y del uso gas 

6.2. Tratamiento museistico urbanístico. 

Guión museológico. 

Un para el tratamiento museístico de la ciudad 
como objetivo ofrecer la información permita la lectura urbanístico-
arquitectónica a un la del entorno 
inmediato y del centro histórico en su conjunto. 
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La información puede a historia, a 
históricos como a inmueble y a su 

con otros objetos. 

a límites 
tipológica y 

los casos de resta incluirse la información los 
pr()CE~C)S de intervenidos específicos o sobre conjunto. 

Guión temático (contenidos). 

Del inmueble. 
t:poca o épocas de construcción, estilo. 
Nombre del edificio. 
Datos relevantes ocupantes o sobre ho""n,,,<- valor histórico o 

y en la misma cal con otros pu 

arquitectónico de distintas epocas. 
vanos y otros elementos calificativos 
Uso materiales y sistemas constructivos en distintas pas históricas 
Información sobre restauración perdidos o alterados. 

la calle. 
Historia 
Transformación 
Nomenclatura en distintas históricas 
Límites en distintas etapas históricas 
Morfología 

Del Centro Hlst6rlco. 
Historia 
Transformación morfológica 
Traza 
Límites en distintas históricas 

Recursos museográHcos. 

El tratamiento museístico a nivel urbano 
aprovechar al máximo recursos disponibles 
a los en el 

como objetivo 
acercar información 
en donde se 

lo tanto y antemano, conciliase usos comercial 
"""""'-","'1'<:::''' formal) y tomando en cuenta 

que la ciudad tiene históricamente la vocación comercial; el 
segundo, intento de dar un tratamiento museís'tico a la ciudad 
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no crear museos específicos en sentido 
tradicional, sino recursos museográficos a sitios con vitalidad 
propia, en los que la información está latente, no se trata 
transformar a la ciudad en un museo sino de aprovechar los recursos 
museográficos para ponerlos al del usuario. 

Una vez solventada la disyuntiva 
formal y la museográfica, puede procederse 

museográficas-urba nas. 

comercial 
posibilidades 

conciliación de radica justamente la posibilidad 
financiera y disponibilidad para llevar a la 
musealización del Centro Histórico, los propietarios de comercios 
agrupados en plazas comerciales, como es el caso de que se 
propone manzana en podrán donar 
parte del y los recursos para un área específica que 
contenga la información la zona. Los distribuidos 
a lo largo la calle tanto en sus aparadores como en interior 

ueae,n contener exhibidores con la información referente inmueble. 
Un aspecto a considerar en caso, consiste en la 
recuperación acceso a los patios los edificios tal suerte 
se integren a la y en el puedan instalarse exhibidores 
museográficos. azoteas destinados a 
habilitadas como ofrecen una interesante posibilidad para la 

panorámica ser complementada con 
información que la sustente. 

que tratamiento museístico no es algo 
totalmente nuevo, varias las inherentes a 
quehacer han venido desarrollándose aunque su aplicación ha sido 
incipiente y aislada, tal es el caso acciones compatibles con la 
museografía como la restauración misma, la conservación, la 
catalogación o la mediante placas que indican la 
nomenclatura histórica o los datos referentes a ciertos edificios 

También se han desarrollado actividades afines como 
los recorridos organizados por museos o incluso por 
turísticos, se han publicado guías que siempre tienen 
igual o nWltr\I'O<:,r-r\ 

con 
carácter 

En el en casos se han instalado dispositivos 
para la iluminación de inmuebles con un sentido decorativo o 
escenográfico; punto vista museográfico. es 
dotar a edificios dispositivos que eviten distorsionar la imagen real 
del mediante filtros color y otros recursos propios de la 
decoración con un estudio alumbrado museográfico se 

en la utilización de filtros o en la dosificación rigurosa la luz 
exclusivo mostrar la imagen sin dañarlo. 
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Por lo tanto, con la muselización se pretende retomar todos estos 
recursos, transformarlos con el rigor histórico que la museología 

demanda, c omplementarlos con otros, agruparlos, orientarlos con un 
mismo objetivo y darles e l tratamiento didáctico adecuado que 
promueva la lectura accesib le a una amp lia gama d e posibilidades 
perceptivas. En otras palabras de lo que se trata es de dar a los edificios 
y al Centro Históric o un tratamiento museísfico. 

Cómo y dónde llevar a cabo el tratamiento. 

El inmueble. 

Cédula general de objeto 

ombre 
Sobrenombre 
Estilo tilosl . pocas . 
lJbi ión: Donceles 74. 
Antes Cordobanes (siglo XVD), 
antes Donceles (siglo XVI). 
Datos relevantes o anecdóticos 
" En esta casa vb1ó el poeta. .... 
Plantas fachadas esquemáticas con 
indicación de elementos destacables. 

Se requerirá una cédula general de objeto que contenga los datos 
generales: nombre, época, estilo, datos históricos relevantes o incluso 
anecdóticos, identificación tipo lógica y genérica, puede incluirse el 
sobrenombre , la intención es que de manera inmediata y accesib le el 
inmueble quede registrado en la memoria individual y colectiva, v.g. "la 
c asa de Alfeñique", " la casa de los muñecos", no se trata de inventar 
apodos sino de resca tarlos, evidentemente habrá casos en los que los 
datos fundamentales sean suficientes. En la cédula se incluirá el número 
y la calle, el nombre de la calle con un sentido histórico, por ejemplo. 
" Donceles 74, antes Cordobanes (siglo XVIII). antes Donc e les (siglo XVI). 
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r 
SXIX 1944 

-, 
=.::'. 

Cédula detallada del inmueble 

Los datos pueden complementarse con una cédula detallada del 
inmueble, en la medida de las posibilidades espaciales, de costo y de 
riqueza de la información, puede pl'antearse un exhibidor bidimensional 
o tridimensional, incluso interactivo, que contenga la historia del mismo, 
esta información forma parte del tratamiento museístico propio del 
objeto pero se integra a la calle debido a su posible emplazamiento: 
aparador comercial, interior del comercio, zaguán o patio en planta 
baja. 

AlIADO' 
AlZAOO I 

....... 
Exhibidor tridimensional con la historia del inmueble 
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Fachadas. 

Pora el tratamiento de la fac hada del inmueble restaurado e 
intervenido puede recurrirse a la utilización de l color y de los e lementos 
gráficos necesarios que marquen niveles o elementos distintivos del 
lenguaje arq uitectónic o de las d istintas époc as. Por ejemplo: formas 
anteriores de jambas, d imensiones y formas de ventanas. 

USO DE COLOR PARA IDENTIFICACIÓN DE 
ÉPOCAS. 

RESTITUCiÓN DE ELEMENTOS 
PERDIDOS O ALTERAOOS 
- TOLD8 S O DIMEr'ISIONES DE VANOS 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DISTINTiVOS 
- PIEZAS DE CANTERA 
- INDICACiÓN DE FORMAS ANTERIORES DE JAMBAS 
- FORMAS Y DIMENSIONES ANTERIORES DE VANOS 

Restitución d e elementos perdidos o alterados. 

Este recurso forma parte de la restaurac ió n en la acció n de restituir, por 
ejemplo los to ldos de ve ntanas o las mensuras que los soportaban. Este 
concepto ofrece la oportunidad de aclarar los límites y conexiones 
entre la restauración y la musealización: Una vez restituidos los to ldos 
habrá que informar al espectador (el usua rio en el ámbito museográfico 
adquiere éste atributo) por ejemplo: sobre las acciones realizadas, 
acerca de la época en la q ue se imp lementaron o cuales fueron ¡'os 
linea mientos del d iseño. 
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de vanos. 

y sistemas constructivos contemporáneos puede 
los vanos en planta baja fueron 

alterados 

alterados con de la misma forma que 
anterior, habrá que informar con recursos museográficos al 

Lo mismo 
puertas ventanas. 

del color. 

con los materiales y modulaciones 

acuerdo a las gamas utilizadas en distintos momentos históricos 
pueden indicarse en fachada las por 
su usarán rojos y ocres para siglo VIII y colores pastel para el XIX. 

Pueden indicarse 
tranformaciones 
con información 
ubicada en puntos 
comerciales o en 

mediante cambios piso o cenefas las 
en la cambios se apoyarán 

o fotográfica, bidimensional o tridimensional 
reunión como el interior plazas 

plazas abiertas y tradicionales. 

históricos de ciudad. 

Para la indicación de 
ciudad se propone 
tridimensionales o 
información gráfica. 

sucesivos e importantes históricos de 
la e instalación de 

contemporáneos respaldados con 

Historia la calle o plaza. 

historia en su conjunto ofrecerse tanto con 
información gráfica como en módulos contengan 
información digitalizada y que se emplazarán 
posibilidades espaciales en 
comerciales y patios o vestíbulos 
se localicen en la caHe en 
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Módulos de información. 

Módulo de información 

Planta 

Alzado 

6. TRATAMIENTO MUSEÍSTlCO 

l~ 
I 

I 

Corte 

. .~ 

TAPA DE CRISTAL TEMPLADO 

ARILLO SUPERIOR. 

ESTRUCTURA METÁUCA FORRADA 
CON ALUCOBOND. CONSTA DE CANAL 
DE DESALOJO DE AGUA Y ALUMBRADO 

TUBO METÁLICO 

CIUNDRO DE CRISTAL TEMPLADO 
LAMINADO 

ACCESO 

GABINETE 
TELÉFONO 
MONITOR 
BOTONES DE CONTROL 
FUNCIONAMIENTO CON TARJETA 

BASE METÁUCA 

Se diseñarán módulos informativos que pueden integrar diversos 
servicios, teléfono, cajero automático y guía de la ciudad. La 
información puede desplegarse en forma gráfica o mediante 
programas de computación que se consulten en pantallas touch 
screeen. Los módulos de acuerdo a su ubicación y a la disponibilidad de 
espacio se diseñarán semi-cerrados, abiertos, con o sin asiento. 
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Módulo de información en calles. 

Se podrán ubicar en p lazas, calles peatona les, banquetas, comercios o 
en el interior de edificios públic os y relevantes. Estos módulos también 
podrán integrarse a unidades o pa radores de autobús. 

En la medid a de lo posible tendrán la vista d irecta de los objetos q ue 
describan. 

Módulos de información en plazas. 

Sertalización de ejemplos importantes. 

Además de la cédula pro pia de cada inm ueb le se desarrollará un 
despliegue de seña lizac ión q ue conduzca a l espectador a los eje mplos 
arquitectónicos relevantes, en estos casos se incluirán además los 
ejemplos que hasta e l momento han pasado desapercibidos, pero que 
adquieran relevancia como resultado de la investig ación o la y/o la 
intervención como es el caso del "par de casas" que se encuentra en la 
c a lle de Donceles. 
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Alumbrado museográfico. 

Se requiere del desarrollo de un proyecto integral de alumbrado 
museográfico para el Centro Histórico, en el que habrán de cuidarse los 
aspectos técnicos para evitar caer en la iluminación escenográfica o 
decorativa que distorsione la imagen real de los objetos; por otra parte, 
deberá cuidarse la dosificación del alumbrado con objeto de no dañar 
los materiales, ésta se empleará además para destacar mediante 
intensidades a los ejemplos relevantes sin descuidar a los que no lo son 
tanto pero que forman parte del contexto y del patrimonio cultural. 

Vistas panorámicas. 

Existen vistas y perspectivas insospechadas de nuestra ciudad, la 
readecuación arquitectónica de inmuebles como es el caso del 
inmueble de Donceles 63, permite el acceso de público a las azoteas 
con lo que estos espacios también, al igual que los patios, se integrarán 
a la calle. 

Sin bien es sabido que gran parte de este panorama aéreo ha sido 
alterado o distorsionado con el empleo indiscriminado e inadecuado de 
tinacos, con la sub-utilización de las azoteas o la construcción de 
estructuras visualmente nocivas. El problema con su planteamiento 
encierra una posible solución, que nos lleva incluso a proponer que 
debe reglamentarse la utilización de las azoteas; la historia nos indica 
que fueron utilizadas en esta ciudad, a diferencia de otras latitudes, 
como sitios de descanso en temporada estival. 

Una vez realizada la que llamaríamos la restauración de las azoteas, los 
elementos existentes aunque contemporáneos, con un buen 
trotamiento arquitectónico pueden servir de marco para los elementos 
importantes. 

En el caso de la utilización pública de las azoteas, en sitios como 
restaurantes pueden instalarse módulos informativos dotados con 
computadoras que relacionen el objeto directamente observado con la 
información emitida la pantalla. 

Mediante pantallas diseñadas con material transparente, pueden 
enmarcarse desde un punto de vista específico, elementos destacables 
que representen interesantes puntos focales, estas vistas también serán 
respaldadas por información gráfica o digitalizada. 

Las vistas panorámicas nocturnas permiten que aunque no se haya 
llevado a cabo la compleja labor de reorganizar en su totalidad a las 
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azoteas, mediante la dosificación de la luz puedan lograrse vistas 
agradables y concentradas de los elementos destacables. 

Rutas y recorridos con guías impresas con 
clasificación de edificios por géneros. 

Las rutas y recorridos se organizarán tanto desde las instituciones de 
educación básica [es muy importante que los estudiantes adquieran 
c::onciencia del patrimonio) como desde puntos estratégicos del Centro 
Histórico en visitas abiertas a todo público. Hasta el momento los 
recorridos turísticos existentes tienen un sentido preferentemente 
anecdótico y pintoresco, los recorridos museográficos tendrán que 
ajustarse con mayor rigor a la historia sin descuidar el sentido recreativo 
que atraiga al espectador. 

Difusión. 

La difusión es fundamental para el reconocimiento del patrimonio, de 
igual forma que en los museos, el espectador tendrá la posibilidad de 
adquirir y coleccionar imágenes que formen parte de su propio museo 
imaginario, esta actividad tiene como objetivo fomentar el 
coleccionismo mediante folletos, libros. programas de computadora, 
ta~etas, arte gráfico o modelos para armar. 
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Conclusiones. 

A través del tiempo, la ciudad y su 
instrumental, han funcionado 
educación informal la DO,DI(]CIO 

instrumentos en constante 
permanente con un 
habitantes. 

Desde antes de su refundación, en la 
prácticas rituales vida en 

el rito ceremonial, en función a 
el recinto ceremonial constituyó 
entorno urbano en todos sus 

la conquista y la fusión no se hicieron 
para ambos grupos en la nueva 

siglos XVI y XVIII la actividad religiosa predominó en la 
desde el siglo XVI. el comercio otra actividad que 
Ciudad de México, tuvo como polo fundamental a la 

se asentaron además los poderes civil y 
aspecto también se marca una diferencia definitiva 
comercial prehispánica que se concentraba en ""-'1--''-''-

nueva práctica que hizo de la ciudad entera un 
casas contaron desde un inicio con que 
efecto. 

La evangelización, el comercio y las normas 
morfología de la ciudad en la que se emplazaron 
estas últimas sirvieron de punto 
mezclaron las actividades que permitieron 
información y la educación informal. 

Con el advenimiento de una nueva manera 
aun cuando no se abandonó la 
de que la naturaleza podría conocerse y a 
hombre; se reconoció el concepto mundo en movimiento, en la 
ciudad y su arquitectura se reflejaron 
mediante obras y acciones educaron al ciudadano, 
que la naturaleza es aprehensible por medio del 

del universo tuvo directas en 
y Castera se ocuparon de proyectos y 

limpiarla, convencidos de que limpiar es rir"'''''''''' 
una delimitada y con calles rectas 
que permitirían el movimiento de las aguas ca 

que estas medidas tuvieron, aunque 
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definitivas en la población, 
su cultura y las prácticas 

y la miasmas, en un 
denomina como "la revolución olfativa". 

cambios políticos la segunda mitad 
gobernantes en turno utilizaron a la arquitectura, al 

re-encauzar la la población; 
pretendieron predominio 

1"'''''' ,("'1 1'"\. n formal e informal hasta ese 
la utilización de nuevos en los que 

otras, se pretendió que 
como instrumento 

contacto usuario con 
importante calzada se convertiría en una 

a escala natural. 

ulatinamente 
como "el 

Marcela 

siglo XIX, los 
y urbanismo, 

liberales y 
sobre 

intentaron 
obligadas 

la Reforma 
la historia 
con esta 
maqueta 

técnicas constructivas y los avances en de 
modificaron n a la arquitectura y a 

las casas, se 
próximos a las habitaciones 

la 

que determinaron 
en ellas y 

al invento del sello ulico. Para 
contundente, la nueva lipologfa 

r"",,-n permite patio que fue característico por 
se construyeron edificios altura con 

compactos reciben luz natural y ventilación por 
cubos de luz. Es =n',,,,,,,,, conocimiento la el 

riglo a la prod editicia, esa nueva arquitectura 
consecuentemente influyó en de pensar y en actitud del 

como efecto la arquitectura de anteriores 
habría de nTt...,~,Q a las nuevas circunstancias, las casas 

habitación sufrieron de la inserción nuevos 

IV'-I'-I'-I entró en un proceso con los nuevos """ru,e 

urbana se considerablemente, la luz =,"',.,..., . .,,...,.... 
transformó los horarios de la vida na. la ciudad y sus 
volvieron nocturnos, la traza se transformó. nuevas calles se 

se ampliaron con y automóvil, el 
~r""'''''''T""rrY'\r- y modificó la vida La trajo 

de un y los 
se y dejaron de trasmitir su 

con la misma fuerza que caracterizó a on,Arrt 
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una función 
percibirse se 

recta que 
de la escolástica 

del tipo de edificio cupulado 
representó ascenso al cielo, el 

expresivo barroco mostró inescrutable de la 
naturaleza, las formas y todo el urbanismo neoclásico 
pretendieron aproximarse a la naturaleza tipología 
transmitió su mensaje al usuario, en etapa se 

nuevos nuevos edificios, nuevas formas como 
producto de nuevas y de nuevas maneras de vivir. La 

y urbanismo han siempre como causa 
QT"::.rl("\ de los cambios vida, pero sobre todo como instrumentos 

que alcanzan a todos los habitantes la ciudad. La 
que los objetos transmiten es asimilada en función a 

capacidad y a la de cada mediante la 
la actitud del cambia en la medida en la se 

incrementa conocimiento y se salvan los 
representan, así las 

desarrollo 
nuevas educativas 

academia san 
pero también 

arquitectura que por su 

requirieron 

fueron producto mentalidad 
produjeron nuevas hacer 

influyó en la educación informal de sus 

función reservada a 
y contribuyeron en la educación convertirse 

medio por para su rama informal. Junto a la nueva 
los museos, se desarrollaron propias de la 

nueva especialidad: \a m y la museografía. 
actividad m useística no es medio que 

de en el medios de comu 
cuantitativamente el mayor aunque no el 
las actividades que son ......... , ........ ",...'" 

de México y son ricos en cultural, a 
la riqueza sitios como Histórico es 

desfase que entre ésta y los usuarios. La riqueza 
1 arquitectónica no se a los ejemplos descollanfes, el 
monumento a tradicionalmente en ámbito de la 
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objeto cultural, 
de ampliar 

manera indiscriminada 

cultural y 
del 
los 

restauración es sustituido por los 
patrimonio cultural. si bien la 
patrimonio no incluir 
productos del pasado, tampoco t'"'.o.rYV\lto que poseen un 
valor contextua/. 

El "",-,..' ...... r.""'<'1\ del patrimonio uífecfónico en y del 
que se enc 
acciones 

en el Centro Histórico en particular, requiere de 
no se limiten al 

El conocimiento y reconocimiento 
hacerse extensiva a todos los """,e,."",..",. 

la riqueza patrimonial 

de la población 
patrimonio. 

práctica la restauración, ae~sae 

sociedad, 
la 

cabalmente su función, pero es que se req 
que contribuyan a la concienciación los habitantes en 
promuevan conservación patrimonio de tal 
restauración inmuebles sea ne'CE!Sa 
provocados 
la destrucción 

La reClaE~CLlac arquitectónica es 
se requiera la reutilización 

Un objeto arquitectónico. con propias, 
utilidad instrumental y semiótica en su momento, se 
diversos grados; a menos que ..... ,-,:;n=nr1 condenarse a su 
un museo, actualizase 
programa la nueva 
original, la 
adecuación 

bóveda 
Da'CIO con propiedades 

cumple 
acciones 

que 
la 

Para que el permanezca 
arquitectónica mente, se adecua 
programas, de lo contrario está 

se restaura y se interviene 
a nuevas necesidades y a nuevos 

a en de 
exhibición XIX, tiempo en el se consideraba a 
como cementerios del arte. 

Restaurar y no son para conservar, es 
pasado e informar sobre la del 

que ha sido por la intervención. La 
información no se al aspecto material. objeto 
arquitectónico transmitir al observador. apoyándose en la historia, 
el conocimiento pasado en toda la de la es bien 
sabido que en rl,,-.'In,-.. conocimiento se 
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La mejor manera de encontrar el pasado es o través de los objetos, lo 
historia escrita es útil pero está sujeta a interpretaciones, los objetos del 
pasado por el contrario, son pruebas fehacientes que pueden modificar 
la interpretación histórica. 

Los especialistas coinciden en que es necesario romper el monopolio de 
la información y aproximarla a la población para promover la 
conservación del patrimonio cultural, hay quienes proponen que la 
cultura arquitectónica que representa nuestro patrimonio se ¡ncluya 
como programa de estudio en las instituciones educativas, la propuesta 
es interesante pero no incluye al grueso de la población. La 
concienciación generalizada se logra por medio de la educación 
informal, la educación en las aulas puede contribuir pero su acción no 
flene suficiente alcance; en cualquier caso, para lograr la 
concienciación es necesario proveer de información que incluya tanto 
los aspectos materiales como los artísticos y simbólicos del objeto, de tal 
forma que el conocimiento salve el obstáculo que representa el desfase 
actual entre la arquitectura y los usuarios. En otras palabras, es 
necesario informar para educar y tal como lo apunta Luisa Fernando 
Rico, para educar es necesario exhibir, sobre todo en un tiempo en el 
que ya no es tan definido y directo el proceso pedagógico entre los 
objetos arquitectónicos y los usuarios. Nos guste o no, los medios de 
comunicación, con el impresionante desarrollo que actualmente los 
caracteriza, tienen en sus manos la educación informal del ciudadano 
contemporáneo, el problema radica en que no cuentan con la 
metodología y el rigor científico necesarios para que la información que 
'transmiten constituya una base sólida de la educación. 

La musealización es el medio por excelencia para ejercer la educación 
informal, posee método y rigor científico además de tener la capacidad 
de utilizar los recursos propios de los medios de comunicación 
contemporáneos para incorporarlos a programas y planes elaborados 
de acuerdo a cada caso. Como todas las disciplinas humanas la 
museología ha evolucionado, el museo que fue considerado como 
cementerio de arte en el siglo XIX, ha pasado a ser un elemento 
totalmente dinámico en el que se pretende cada vez más la 
participación comunitaria; en un concepto contemporáneo, el museo 
ha dejado de considerarse como una galería en la que el observador 
sigue una línea con'tinua de información sin desviar en ningún momento 
la mirada, tampoco se considera al quehacer museístico como un 
proceso vertical museólogo-objeto-usuario, en el que éste último juega 
un papel de observador pasivo. 

La rigidez con la que el museo fue considerado en el pasado como una 
institución confinada a un edificio también ha sido superado. Lo 
práctica del coleccionismo actual rebasa los muros del museo edificio y 
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obliga a la museología a replantarse su 
tampoco al museo por el contrario en la vida 

las comunidades, otra parte, actualmente ya no 
requieren de una espacial, tal vez sea una de las 
ventajas de la que caracteriza a la actual. El 

ya no se limita a un edificio o a una 
institución, una com coleccionistas un museo aunque 

no haya sido formalmente creado, una actividad personal 
al coleccionismo también sugiere un museo puede ser 

incluso "imaginario", es una colección en un museo de este tipo 
formada por objetos reales, 

tal forma pueden de arte sacro, 
que conozcan y de la 
Arquitectura se en 
museísticas. 

m useográfico como 
Brandi se reserva 

exclusivamente a los muebles, la opinión niega la 
posibilidad de que objetos arquitectónicos sean exhibidos 
museográficamente; sin la arquitectura en sí se 
considera musealizable, como práctica común arqueológicas 

n sido dotadas con recursos museográficos como: cédulas de 
in situ, y emplazada en 

museos de sitio, objetos contextua les, incluso han sido 
Una conclusión trabajo 

musealizar objetos arquitectónicos, no sólo 
también comunes y con uso vigente. 

momento se la certeza de que la no debe 
en museos, nada más cierto, no debe ser como un 

mueble en desuso instrumental que deba encerrarse en una vitrina, 
no debe ser trasladada y de su contexto, entonces 
se centra en aplicar los 

ITOI~Tr\nlr-r.c:: in situ. 

ya se llevan a 
una de ellas es la 

en ambas disciplinas es 
para ambas es común 

piezas. Para 
sólo falta dar 

información, de manera 
estratos socioculturales. 

uitectura y de la resta 
acciones comunes con 
uración misma, otra la 

la catalogación; 
alumbrado, la 

1 

y dirigida a 
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La musealización del arquitectónico intervenido consiste en la 
en recursos al servicio la 

conservaclon patrimonio arquitectónico, tal que a la 
manera de la arquitectura de otros tiempos, la información transmita un 
mensaje pedagógico al usuario sobre todo en una época que se 
caracteriza por movilidad y mental intensa los habitantes 
la por la dispersión y la falta de identidad. 
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