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L es presento a Mina 143. ella es una 
vecindad atrapada. con un pie en el ayer 
y otro en el hoy. 
A Mina ya le duelen muchas cosas, sin 
embargo no deja de cantar. ella es gua
pachosa. le gusta el mitote. 
Ha sido olvidada. por las grandes trans
formaciones de la ciudad es una supervi
viente más de los ires y venires de la 
política. de las vicisitudes económicas. 
de la configuración social. en fin de la 
cultura. 

En este proyecto nos proponemos hacer un 
vínculo entre los grandes aportes que 
nos da la vecindad arquitectónicamente y 
socialmente . y a cambio le proporcio
namos los servicios que requiere y los 
ajustes estructurales. para así conectar 
a Mina al siglo XXI. 
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La Ciudad de México tiene un cen
tro cuyo origen se remonta a la ciudad 
azteca fundada hace siete siglos y los 
conquistadores españoles refundaron la 
ciudad conservando la esencia del prin
cipio ordenador prehispánico, la rique
za acumulada a lo largo de la historia 
se manifiesta en la gran concentración 
de sitios y edificios que le han sig
nificado el reconocimiento interna
cional de Patrimonio de la humanidad. 
El Centro Histórico es un reflej o de 
toda la heterogeneidad social, económi
ca y cultural que representa una de 
las más grandes metrópolis del mundo, 
es un espacio urbano lleno de contras
tes en donde el gobierno de la ciudad ha 
emprendido un proceso de planificación 
urbana para la regeneración integral de 
las funciones que le han sido repre
sentativas a lo largo de la historia. 
(Pareyón, 2004) 

z 

(Pareyón, 2004) 
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Introducción 

En el transcurso del siglo XX, la ciudad 
de México dej ó de ser una urbe de modes-
tas dimensiones para convertirse en una 
de las metrópolis más grandes del mun
do, en 1900 tenía 345 mil habitantes y 
cien años después su población casi al
canzó los 18 millones de habitantes. 
A finales del siglo XX la gran ciudad de Mé
xico es un espacio de contraste, en donde se 
manifiestan distintas expresiones de desa
rrollo social, económico y cultural. Un es
tudio sobre la incidencia de la pobreza en 
la ciudad de México señala que 62.2% de la po
blación total se encontraba en alguna de las 
condiciones de pobreza, siendo 35.5% del to
tal identificada como extremadamente pobre. 
- -Para 1990 era posible observar que 55% 
de los asentamientos que rodeaban al área 
central de la ciudad tenía su origen en 
los procesos de poblamiento popular rea
l izados por los pobres de la ciudad. En 
esas colonias populares se asentaba una 
población de 8.2 millones de habitan
tes ocupando 1.6 millones de viviendas. 
- -esos son algunos de los datos que re
flejan las condiciones de inequidad que 
han caracterizado al desarrollo de la ciu
dad durante los últimos cincuenta años. 

El origen histórico de esa gran ciudad se 
localiza en el centro del espacio metropo-
litano, en un reducido territorio con menos 
de 10 km2 de superficie y que a mediados 
del siglo XIX representaba la totalidad del 
área urbanizada de la Ciudad de México. 
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(Pareyón, 2004) • 

• Cien años más tarde esa ciudad anti- • gua fue conocida como "El Centro", pues . 
de hecho era realmente el centro de . 
la total ciudad. Su función económica, • 
social, simbólica y política fue tan . 
importante que los flujos de personas, • 
de bienes, servicios y comunicaciones . 
diversas hicieron del "Centro" su paso . 
obligado. Hoy la gran ciudad es poli- • 
céntrica, pero el viejo Centro no ha . 
perdido su importancia, a pesar del de- • 
terioro físico y social sigue siendo uno . 

:¡ ~ 

de los sitios más emblemáticos del país, 
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en el centro Histórico se localizan 
los principales edificios de gobier
no, muchos recintos de culto reli
gioso y numerosos espacios públicos 
que concentran multitudes de perso
nas, en días festivos o de reclamo 
social; en el Centro histórico también 
la mayor concentración del patrimo
nio edificado de los últimos cuatro 
siglos, pero también sigué ahí ins
tituciones financieras y la gama más 
amplia de la actividad comercial, des
de la pequeña tiendita de barrio has
ta el más sofisticado mercado de tec-
nología electrónica, además de reunir 
importantes actividades productivas, 
artesanales e industriales de pro
ductos alimenticios, ropa y calzado, 
por mencionar las más significativas. 
Después de varias décadas de una polí
tica pública errática, de intervencio
nes puntuales y de acciones coyuntu
rales sobre la ciudad antigua, durante 
los últimos años (1998- ) el Gobierno 
del Distrito Federal ha reconocido el 
valor estratégico del Centro Históri
co y el papel que puede desempeñar en 
el desarrollo de la ciudad de México 
para calificar en buena posición den
tro de la competencia urbana que im
ponen los procesos de globalización. 
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globalización oportunidades y 
contradicciones 

En la década de 1990 el impacto de la 
Globalización en la Ciudad de México se 
dej ó sentir notoriamente en las inver
siones inmobiliarias, hasta que el crac 
financiero de 1994 congeló el mercado y 
las obras en proceso, en consecuencia la 
industria de la construcción fue una de 
las más afectadas. En los años recientes 
se observa un ligero repunte de la ac
tividad econom~ca, pero aún es difícil 
asegurar que hay condiciones para man
tener un ritmo constante de crecimien
to que permita que los beneficios del 
desarrollo lleguen a toda la población. 
Contradictoriamente con el afán neoli
beral de reducir la intervención del Es
tado en la economía de libre mercado, 
una oportunidad que surgió con la Globa
lización fue la necesidad de establecer 
reglas claras para el desarrollo de las 
actividades en el territorio de la ciu-
dad y en esa forma dar certidumbre a los 
inversionistas interesados en realizar 
proyectos, obligando al gobierno a poner 
al día el sistema de planeación del desa
rrollo urbano que había estado perdiendo 
importancia en la lista de prioridades. 
Así se hizo necesario revisar el sis
tema de planeación urbana del distrito 
Federal y del territorio Metropolitano. 
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La planificación urbana 

del Centro Histórico 

E n la segunda mitad del siglo XX ocurrie
ron los cambios más importantes radicales 
en el espacio central, cuando el Centro 
Histórico dejó de ser el corazón económi
co y funcional de la ciudad siendo sus
tituido por otros centros de actividad con 
mayor potencial de desarrollo. Sin embargo 
el Centro Histórico sigue siendo el sitio 
con la mayor concentración del patrimonio 
cul tural edificado de la ciudad, ahí se 
encuentran más de 1,600 edificios y sitios 
de reconocido valor patrimonial cataloga
dos por el Instituto Nacional de Antropo
logía e historia INAH y por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes INBA. En 1980 el 
presidente José López Portillo emite un de
creto que declara a la antigua Ciudad de 
México Zona de Monumentos Históricos, algo 
más de 9 km2 de superficie urbanizada di
vidida en dos territorios; el perímetro A 
(3.2 km2) corresponde al casco antiguo de 
la ciudad virreinal y el Perímetro B (5.9 
km2) es una zona de transición entre el 
espacio de mayor concentración de monumen
tos y los primeros ensanches de la Ciudad 
del siglo XIX. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia es la dependencia 
del Gobierno Federal que tiene a su cargo 
la catalogación y registro de los inmue
bles y sitios de valor patrimonial en todo 
el país y es responsable de la protección 
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• i1\ f • . '; ~ • • y preservación de los mismos según lo . • 
establecido en el citado decreto en el . • 
perímetro A se encuentra la mayor concen- • • 
tración de sitios e inmuebles, alcanzando . • 
un total de 1,681 unidades catalogadas . • 
y en proceso de catalogación; el perí - • • 
metro B juega el papel de un espacio de • : • 
transición hacia otras zonas de la ciu- • • • 

El Centro recibe diariamente a una pobla
ción flotante de alrededor de 1,2 millo-
nes de personas generando conflictos de 
intereses de ocupación y usufructo del 
suelo público y privado. La intensa vida 
en el Centro Histórico hace del lugar un 
sitio atractivo para la población vul
nerable de la ciudad llevándola a ocupar 
edificios abandonados o en estado ruinoso. dad que no han sido objeto de medidas . . \ • 

de protección patrimonial y en la que . ; , • LA REGENERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO 
se localizan 160 edificios catalogados. • ';, • A partir de 1998, el Gobierno del Dis-
En 1987, después de varios años de gestión . ';, • 
del gobierno mexicano y la activa parti- • 
cipación de individuos y organizaciones . 
civiles,la UNESCO declaró al Centro His- • 
tórico de la Ciudad de México (perímetro . 
A) Patrimonio Cultural de la Humanidad . • 
El Centro Histórico de la Ciudad de Mé- • 
xico ocupa una superficie de 9.7 km2 y su . 
población en 1995 rebasaba 180 mil habi- • 
tantes, lo que representa aproximadamen- • 
te el 1% de la actual población metro- . :. t ¡e 
politana. El Centro Histórico fue hasta . 
1950 el lugar más densamente poblado de • 
la ciudad, algunos de sus barrios llega- • 
ron a tener densidades superiores a 600 • 
habitantes por hectárea, pero los cambios . 
en el uso del suelo, el deterioro físico . 
de los edificios, la pérdida de vivien- • 
das, los sismos de 1985, la descentrali- • 
zación de ciertas actividades económicas . 
y de algunas oficinas de gobierno han . 
provocado en conjunto la eliminación de • 
numerosas viviendas y su despoblamiento . • 
Entre 1970 y 1995 el Centro Histó- . 
rico perdió 118,609 habitantes. De- . 
bido a su localización en la ciudad . 

• f 
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trito Federal reconoció el valor estra
tégico del Centro Histórico y le asignó 
un papel importante en su política de 
desarrollo. En un esfuerzo coordinando 
las áreas de gobierno de la ciudad, las 
organizaciones representativas de los 
habitantes y empresarios residentes, or
ganizaciones no gubernamentales y uni
versidades han estado trabaj ando en la 
recuperación del Centro Histórico, te
niendo como meta su regeneración integral. 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARRO-
LLO URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO. 
Los objetivos para el desarrollo futu-
ro del Centro Histórico se resumen en: 
Redefinir el papel del Centro Históri
co en la ciudad, la Zona Metropolitana 
y el país, a partir del reconocimien
to de su significado como patrimonio de 
todos los mexicanos y de la humanidad. 

Construir normativos que permitan el 
aprovechamiento racional del patrimo
nio construido, incluyendo el uso del 
espacio público y las edificaciones. 
Consolidar la función habitacional del 
Centro Histórico apoyando la generación 
de nueva oferta diversificada acorde con 
las necesidades y capacidades de la po
blación en el Centro Histórico demandante. 
Promover actividades económicas com
patibles con el proyecto estratégi
co de regeneraclon integral, así como 
las inversiones públicas, privadas y 
mixtas que coadyuven a fortalecer lo. 
Realizar acciones que tiendan a mejo
rar, en el corto y mediano plazo, la ca-
1idad de vida en el Centro Histórico. 
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Perímetro B 

• I • 
Perímetro A 
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(Fundación del Centro Histórico) 

Cenlro Hí$r6rico de lo Ciudad de M éA'ico 

(Fundación del Centro Histórico) 
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Estrategia general 

--La recuperación del patrimo
nio histórico y cultural recupera 
--El fortalecimiento de la función ha
bitacional. Se busca recuperar en lo 
posible, la importante función habi
tacional que El Centro ha tenido a lo 
largo de su historia, para lograrlo es 
necesario poner en marcha un programa 
de vivienda el Centro Histórico que 
considere el necesario mejoramiento 
del inventario de vivienda existente, 
la recuperación del uso habi tacional 
en edificios de valor patrimonial y 
la construcción de nuevos edificios de 
vivienda; todas estas acciones pensan
do en crear una oferta diversificada 
para distintos estratos económicos de 
población. 
El mejoramiento de la calidad de vida 
en los edificios habitacionales exis
tentes y la producción de nueva vi
vienda permitirá reducir, en el corto 
plazo, la expulsión de la población 
residente y en el mediano y largo plazo 
arraigar a la población en las unidades 
barriales existentes y atraer nuevos 
habitantes en aquellas áreas que re
sulte conveniente y factible repoblar. 
--La promoción y/o consolidación de 
actividades económicas diversificadas. 
- -El re ordenamiento del espacio pú-
blico y su uso 
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vtvtendas en mal est a do 
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vtvtendas en bQen estado 
(Pareyón. 2004) 
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más de 9 kilómetros cuadrados 
668 manzanas alrededor de 9 mil predios 

cerca de 1500 edificios de valor monumental 
196 monumentos civiles y 67 religiosos 
más de 80 museos y recintos culturales 
78 plazas y jardines. 19 claustros. 
28 fuentes y 12 sitios con murales. 
Estructuras construidas en los siglos 
XVI Y XX 
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La Ciudad de México, fundada en 1325 
como asentamiento lacustre en un pe
queño islote, llegó a ser, a principios 
del siglo XVI, sede del señorío azte-
ca que controló amplios territorios. 
Sus calzadas de acceso y sus canales for
maban un esquema que no pudo borrar la 
traza de Alonso García Bravo, cuando dio 
inicio la reconstrucción de la ciudad 
que pronto llegaría a ser sede de los po
deres del Virreinato de la Nueva España. 

Para su acceso, la ciudad conservó su red 
de calzadas: la de Tenayuca, hoy Vallejo; 
la de Tlacopan, hoy México Tacuba; la de 
Iztapalapa, hoy Tlalpan; la de Tepeyac, 
hoy calzada de los Misterios. Se conser
varon también los cuatro barrios indíge
nas que, durante el periodo virreinal, 
guardaron en sus nombres cristianizados 
la denominación náhuatl: San Juan Moyot
la, Santa María Tlaquechiucan, San Se
bastián Atzacualco y San Pedro Teopan. 

La lenta desecación del lago de Texcoco y 
las obras de desagüe del Valle de México 
- iniciadas en el siglo XVI y conclui
das en 1900- hicieron perder a nuestra 
capital su característica de lacustre. 

Después de la independencia, 
de México fue sede de los 

la Ciudad 
poderes de 

la nueva nación; experimentó cambios no
tables, como la destrucción de los es
cudos nobiliarios, la desaparición de 
los conventos tras las leyes de Refor
ma, y la gran campaña de construcciones 
públicas de los inicios del siglo XX. 
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Al término de la revolución de 1910, la ciu-
dad inició numerosas transformaciones bajo 
una nueva conciencia. En los años 30, a 
través de diversos decretos, se protegió al 
Zócalo, la calle de Moneda y varios edifi
cios importantes. Además, tanto las auto
ridades como las instituciones culturales y 
los especialistas se convencieron de que la 
ciudad de México era el receptáculo de ma-
yor importancia en el continente americano. 

Los decretos iniciales revelaron la cre
ciente preocupación por defender la ciudad 
de un progresivo deterioro y el incontrolado 
congestionamiento del área urbana. La ciu
dad, que al inicio de la vida independiente 
del país tenía 130 mil habitantes, llegó a 
720 mil en 1910. Para 1930, la población 
aumentó a un millón 230 mil habitantes. 

En ese entonces, el centro de la ciudad 
aloj aba la totalidad de la administración 
pública, la Universidad Nacional, las acti-
vidades financieras, los despachos privados 
y el comercio mayoritario y especializado. 
Esta concentración Se fue asentando en detri-
mento de la vivienda; la población ya había 
comenzado a evacuar la zona central a partir 
de 1911, fincándose en las entonces nuevas 
colonias de Guerrero, Nueva Santa María, San 
Rafael, Roma, Juárez y San Miguel Tacubaya. 
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P~r¡mt;troA 

PerímetroS 

(Fundación del Centro Histórico) 

B 128,579 7(0 174 
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CENTRO HISTÓRICO 

--Población 

2000 194,096 

2005 175. 587 

Variación -18.509 

del Centro Histórico) 

Vanacion de Densidad de 
Poblacion (1990-1995) 
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3)59 l ,EU,449.lO 

TOTAL POR USO 9,381 7,079,060 100 

(Fundación del Centro Histórico) 
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I Empleo (Personal Ocupado 1.993 - 1998) 

InCle melllo<Declernento de Eml>leo 
en COnl.,M.'IIlU. y Serv. (199""1 999) 

• 6,200 I!I 10,600 
_ 2,40086,200 

1,200 a 2,400 

.~:1,~ 

Inc:rem ento.'Oecrem ento de Empleo 
I)Or Sector de Actividad (1994-199!> ... ~:~ 
~ 5SO 

_ Comercio 
o MaI'K,lfactl.W"I!IS 
O SerYic:ios 

Emplf!os 

122.727 

2~.621 

1 __ -,,--,,--,,5 _ __ _ 

. 178 Q 329 

. 108 Q 178 
• 77.108 

48 Q 77 
1 Q 48 

~;~::::: ;~~~~::metieron 6,184 delitos denunci.dos. equivalente a uno 

(Fundación del Centro Histórico) 
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~n la Ciudad de México y en particular en 
las dos delegaciones del Centro Histórico 
(Cuauhtémoc y Venustiano Carranza), el des
poblamiento es paulatino y tiene múltiples 
causas que fueron analizadas por Casa y 
Ciudad, una ONG mexicana"9". La primera de 
estas causas es el deterioro de los inmue
bles: por la antigüedad de las viviendas, 
el deterioro y la ausencia de mantenimiento 
por parte de los propietarios son de tal 
magnitud que las condiciones de inseguridad 
no permiten seguir habitándolas, lo que ha 
llevado a muchos de los inquilinos de estos 
inmuebles a abandonarlos por los riesgos 
que existen de derrumbe. Además, es por 
el deterioro mismo que nadie invierte en 
esta zona. Una de la causas del deterioro 
de los inmuebles fue el congelamiento de 
rentas, los propietarios no percibían lo 
suficiente para poder dar mantenimiento a 
sus propiedades, sin embargo a partir de 
1993 se hizo oficial el descongelamiento de 
rentas, algunas familias fueron desalojadas 
ya que no podían pagar la renta del mercado 
pero los viejos edificios siguen deterio
rándose así que el deterioro es un largo y 
complej o proceso que tiene causas múl ti
pIes. La segunda causa del despoblamien
to son los desalojos individuales: median
te juicios de arrendamiento por terminación 
de contrato promovido por los propietarios 
del inmueble en contra de un sólo inquili
no, que dan como resultado hasta la utili
zación de la violencia acompañada siempre 
de los cuerpos policiacos. La tercer causa 
del despoblamiento son los desaloj os por 
suspensión de servicios por parte de los 
propietarios o de quienes así se dicen. 
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Ubicaci~n Geográfica 

Coordenadas extremas 

Latitud: 

Longitud: 

Altitud: 
del mar. 
cuadrados, 
del área 

e o 1 

19" 24'25" N-19" 27'42" 

99" 07'30" W-99" 10'50" 

2,230 metros sobre el nivel 
Superficie: 32.4 Kilómetros 
lo que representa el 2.1% 

total del Distrito Federal. 

i n dan c i a s 

Colinda al norte con la Delegación Az
capotzalco y con Gustavo A. Madero. 
Al sur colinda con las delegaciones 
Iztacalco y Benito Juárez. Al ponien
te con Miguel Hidalgo y al oriente 
con la Delegación Venustiano Carranza. 

R e 1 i e v e 

El terreno de la Delegación es plano 
en su mayor parte, con una ligera pen
diente hacia el suroeste de la misma y 
una altitud promedio de 2,230 msnm. El 
terreno es de origen lacustre y se de
limita por dos ríos entubados: el Río 
de la Piedad y el Río Consulado, hoy 
en día parte del Circuito Interior. 

D e 1 

Partiendo 
Crisantema 
la acera 

i 

del 
y 

m i t 

crucero 
Paseo de 

poniente de 

a c i n 

de la calle de 
Jacaranda, por 
este último y 
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hacia el norte hasta llegar a la esquina 
con la Calzada Vallej o en su confluencia 
con la Av. Insurgentes Norte, las que cru
zan en línea recta hasta encontrar la acera 
norte de la Av. Río Consulado, por la cual 
sigue al oriente hasta llegar al crucero 
con FF. CC. Hidalgo girando hacia el sur 
por la acera oriente de las calles de Bo
leo, continuando en la misma dirección y 
en la misma acera en Av. del Trabajo hasta 
la calle de Vidal Alcocer, por la que si
gue hacia el sur por la acera oriente para 
continuar después en la misma dirección, 
por la misma acera, por la Av. Anillo de 
Circunvalación, hasta encontrar la Calzada 
de la Viga, y por la misma acera continúa 
hasta su encuentro con el Viaducto Presi
dente Miguel Alemán, por el cual sigue por 
se acera sur hacia el poniente siguiendo 
todas sus inflexiones hasta la esquina que 
forman con las avenida Insurgentes y Nuevo 
León, por la cual sigue con rumbo noroes
te y por se acerca poniente para después 
tomar por la Av. Juanacatlán, por la cual 
sigue en la dirección noroeste por su acera 
hasta llegar al eje de la Calzada Tacuba
ya ( hoy José Vasconcelos) para continuar 
por ésta y con rumbo noroeste hasta su en
cuentro con el Paseo de la Reforma, giran
do hacia el poniente hasta encontrar la 
Calzada Melchor Ocampo, por cuyo eje y en 
dirección noroeste continúan después por 
Av. Instituto Técnico hasta el crucero de 
ésta con Crisantema y Paseo de las Jaca-

randas, que es el punto de partida. 

.. 
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gón) ; oriente. el Ej e Central Lázaro Cár - se extendía su atrio de arcos invertidos columnata que de transparencia al conjunto. 
denas y Paseo de la Reforma; y al ponien- • E 1 ~ . que sirvió de cementerio. Este desapare- También en 1967 se amplió mediante la ex-
te. las calles del Ej e 1 Poniente Guerrero. • : ! ª . ció en razón del edicto de 1839 concer - i i ~ d t s di s 1i d t s q • : ~ ¡ • prop ac on e re pre o co n an e ue 

Originalmente se llamó colonia Be11avista y de 
San Fernando y se formó en el potrero que per
teneció al colegio de Propaganda FIDE de San 
Fernando. Data de alrededor de 1873. mismo año 
en que el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada 
ordenó la ampliación del paseo de la Reforma. 
La colonia Guerrero está íntimamente ligada a 
la historia de la ciudad. sus terrenos formaron 
parte del viej o barrio mexica de Cuepopan. El 
primer templo que se fundó en el rumbo fue el de 
Santa María la Redonda. que data de 1524. aunque 
posteriormente se le hicieron mejoras notables. 
por ejemplo. su rotonda es de 1667. de allí que el 
pueblo. degenerando el vocablo. la conozca desde 
entonces con el nombre de Santa María la Redonda. 

La parte posterior se concluyó en 1735. las pri
meras casas de esta colonia datan de finales de 
la segunda década del siglo XIX. la demolición 
de parte del Convento de San Fernando que per
mitió en 1860 abrir el Paseo Guerrero (hoy Eje 
Guerrero). facilitó el crecimiento de la colo
nia. El Barrio de Los Ángeles. cuyo templo data 
de 1808. estaba apartado de la ciudad. El Lic. 
Rafael Martínez de la Torre fraccionó sus terre
nos. poblándose hasta llegar a los Potreros de 
Nonoa1co. Propietario de una plazuela así como 
de parte del Rancho de Santa María. para perpe
tuar su memoria se le puso su nombre a la plazue
la y que conserva el mercado ahí construido. A 
otra plazuela se le puso el de su esposa. Concep
ción Cuevas. que fue cambiado alrededor de 1920. 

3° 

\ 
I 

: ~ § niente a la formación de los panteones se transformaron en recinto adjunto para 
• • civiles. y sus terrenos pasaron a formar actos cívicos y culturales. El conjunto de 
• • el llamado Jardín de San Fernando. hoy edificios del panteón posee interesantes 
• • Plaza de San Fernando. En la época. el testimonios históricos y artísticos de los 
• • área colindaba con el Hospital de San monumentos funerarios ahí erigidos. siendo 
• • Hipó1i to. el Templo y Convento de los los principales la tumba de Benito Juárez. 
• Fernandinos (franciscano dedicados a la en cuyo interior se encuentra la estatua 
• expansión religiosa. particularmente en yacente realizada por los hermanos Islas; 
• el nombre de Nueva España) y la Calzada la tumba del presidente Ignacio Comonfort. 
• de Tacuba. en el centro de la cual corría la del general Ignacio Zaragoza. la Mar-
• el acueducto que conducía las aguas de tín Carrera. la de Vicente Guerrero. etc. 
• Santa Fe. Fue en esa misma época cuando 
• se empezaron a urbanizar los terrenos 
• aledaños para la formación de la co10-
• nia Guerrero. dedicada particularmente a • :- t !- habitación popular. La apertura de las 
• calles de Guerrero y la colonización de 
• los terrenos anexos se hizo en detri-
• mento al Convento de Fernandinos. del 
• que sólo subsiste el templo. De aque-
• 11a misma época data el hoy Panteón de 
• San Fernando. fundado originalmente como 
• Panteón Nacional y más tarde llamado de 
• g =: . los Hombres Ilustres. El de San Fran-: ¡ /\J • cisco es el único panteón civil del si-

• f ~ :/\ : 

• • • • • • • • • 

México. Para establecerse se aprovechó 
parte del panteón del antiguo Convento 
de San Fernando que cerró en razón del 
edicto de Formación de Panteones Civiles 
de 1839. Restaurado en 1968. el panteón 
está compuesto de dos patios bordeados 
en su perímetro por columbarios con pór-
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de 
vivir. Como supervivientes de un pasa
do donde se ancla nuestra identidad na-
cional, las vecindades han sufrido los 
ires y venires de la política, de las 
vicisitudes económicas, de la configu
ración social de nuestras cultura. 

La vecindad puede describirse como una 
serie de cuartos - habitaciones de una sola 
pieza, perfilados uno después de otro
alrededor del patio. Esta forma de ar-
quitectura doméstica existe en casi toda 
Latinoamérica, aunque la palabra "vecin
dad" se usa solo en México, lo cual defi-
ne la cercanía entre los habitantes de un 
mismo espacio, y el constante comercio 
entre vecinos, el contacto físico-pues 
con frecuencia se lavaba ropa y se coci
naba en grupo- como los diferentes ser
vicios que podían prestarse entre ellos. 

Originalmente, las vecindades fueron he
chas para que las habitaran artesanos 
y obreros. Comparten ciertos elementos, 
sin cuya existencia es difícil considerar 
al espacio como vecindades: el zaguán o 
zahúan, el patio, las piezas o cuartos, 
y las accesorias o espacios comerciales. 

(Rodríguez,2006) 

(Rodríguez,2006) 
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J:)esde el siglo XVI hasta bien entrado el 
XX, las vecindades fueron el estilo de ar-
quitectura domestica que se ajustaba mejor 
a las necesidades de la Ciudad de México y 
sólo hasta los cuarenta - con algunas ex
cepciones en los veinte - las ideas fun
cionalistas intercambiaron las vecindades 
por los multifamiliares y después por los 
departamentos, relegando a las primeras a 
una suerte de ejemplo caduco de vivienda. 
La vecindad nació de los espacios que 
la iglesia rentaba. Artesanos y obre
ros en busca de trabajo; estudiantes tan
to de provincia como de la capital, pero 
sin familia o dinero; y parientes de los 
enfermos que se recuperaban en los hospi
tales , necesitaban lugat"es dónde pasar la 
noche y a veces dónde quedarse a vivir. 
En una época tan temprana como 1680 el ar
quitecto Cristóbal de Medina Vargas ya con
sideraba muy conveniente "se fabriquen a 
la parte de la fachada de la calle, dos 
casitas accesorias con sus recamaras, de
jando en medio de dichas casitas, una puer

ta para que sirva de entrada de vecindad. 
La necesidad de habitación era tal, que 
algunas veces el interior de las pro
pias accesorias era dividido verticalmen
te, añadiendo un piso de madera, utili
zando el espacio inferior como taller y 
el "tapanco· como dormitorio. Esta peque
ñísima habitación, cuando había suerte, re
cibía luz y ventilación a través de una 
pequeña ventana. Esta forma habitacio
nal era conocida como "de taza y plato·. 

( 

.. 

(Rodríguez,2006) 
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Hay que insistir en que, debido a que no 
había fábricas, las vecindades fueron tan po-
pula res porque ofrecían al mismo tiempo vi
vienda y un lugar de trabaj o. Además que 
era muy rentable para la Iglesia; quien de 
pronto vio la necesidad de rentar habita
ciones en ciertos lugares de acuerdo con la 
especialización laboral de quienes renta
ban, haciendo que incluso las calles toma
ran el nombre de los oficios que allí se 
ej ercía como "doradores·, "mecateros· etc. 
Debido a las reformas borbónicas realiza
das a partir de la llegada de esta dinastía 
a la Nueva España en 1750, se destinaron 
lugares propios para el comercio, habien
do inútiles los espacios de "taza y pla
to· y los "entresuelos·, pero no las ve
cindades que, por el contrario, al haber un 
mayor intercambio comercial, hubo más nece
sidad de viviendas, así que las vecindades 
proliferaron cambiando su tamaño y estilo. 
Los más sobresalientes arquitectos del XVIII, 
construyeron vecindades, pues ya no se tra
taba de una forma de habitación solo para los 
pobres: las reformas borbónicas aseguraban 
que estos sitios promovían el "intercambio 
de ideas, la ayuda mutua y la unidad fami
liar·. Desde luego, se trataba de una con-
veniencia tanto estatal como clerica, pues 
para 1813 representaba 47% de ingresos de 
la Iglesia, quien tenía más de 2 mil vecin
dades de un total de 5 500; el gobierno te
nía solo el 7% de esas casa habitación, y 
el resto pertenecía a propietarios privados. 
Sólo 1.6% de la población tenía casa propia. 
No sorprende la necesidad de las Leyes de Reforma. 
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~on la promulgación de estas leyes y la 
consecuente liberación de propiedades, los 
vecinos pudieron comprar los cuartos que 
habitaban al precio de un año de renta. Y 
muchas nuevas vecindades fueron construi
das, pues la ciudad necesitaba expandir su 
territorio. Estas "nuevas vecindades" ya se 
parecía mucho- en su uso solamente- a las 
vecindades actuales: eran dormitorios, las 
rentaban individuos que salían a trabajar, 
destruyendo la "comunidad" que formaban las 
vecindades, su condición de barrio dentro 
del barrio. Para la última década del siglo 
XIX, las vecindades contenían a un tercio 
de la población de la Ciudad. Y los indi
viduos que las habitaban ya no eran sólo 
los más pobres, sino una buena parte de las 
clases intermedias en ascenso, que exigían 
un espacio privado tanto al interior como 
al exterior de sus viviendas: al interior 
Necesitaban más habitaciones con funciones 
propias, o para que las habitaran distin-
tas personas y ya no una familia completa; 
y al exterior, el baño común ya no pare
cía tan natural y normal como antaño, las 
ideas de higiene exigían un uso más privado. 
Las ultimas vecindades "tradicionales" fue-
ron construidas entre dos décadas, los años 
de 1930 y los de 1940; y los vecinos prefi-
rieron irse a vivir a condominios o multifa
miliares. En los 1950, Miguel Alemán trató 
de "ayudar" a los inquilinos , cuando comen-
zaron las crisis económicas, congelando las 
rentas: no podían subir por los próximos 50 
años. Sin embargo, esto provocó que los due-
ños de las vecindades, al no recibir ninguna 
ganancia, dej aran de dar mantenimiento, per
mitiendo que los inmuebles se deterioraran. 
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• • El terremoto de 1985 destruyó muchas de • • L a f a e h a d a 
las antiguas vecindades del Centro His- • • 
tórico, y cuando el gobierno decidió . • 
construir nuevos espacios habitables, ya • • 
no se hicieron propiamente vecindades, • • 
sino apartamentos alrededor de un patio. • • 
Actualmente, las vecindades del Centro . • • 
Histórico no sólo son muy pocas, además . • • 
dentro de las que existen , menos mantie- • • • 
nen su trazo original, sólo unas cuan- • : • 
tas, por ejemplo, aún conservan lavade- • ; • 
ros al centro del patio, aunque ya nadie . ~ • 
los use; sus patios se han convertido . 
en bodegas, aunque sus habitantes siguen . 
padeciendo la misma miseria que ya los . 
obliga a vivir en ellas en el siglo XVI . 

• • • • • 
• :' t ~ 

(Rodríguez,2006) 
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La fachada es la presencia de la vecindad 
hacia el exterior o calle y también es el 
espac io donde se revelan tanto las tenden
cias arquitectónicas del periodo históri
co de construcción como el uso especifico 
del edificio. La gran mayoría de fachadas 
pertenecen al estilo Colonial pero exis
ten muchas que fueron construidas pos
teriormente al Neoclásico y al -art Decó. 
L a s a e e e s o r i a s 
Las accesorias eran el espacio comercial de 
las vecindades. Muchas de ellas no tienen ac-
cesorias, pero las vecindades nacieron sien
do accesorias. Estas se encuentran al frente 
de los edificios, dando hacia la calle, y no 
tienen entrada hacia la vecindad propiamente. 
Las accesorias permiten que la vecindad no 
sea un claustro, sino un espacio abierto a la 
ciudad, donde ésta influye de la forma más ur-
bana posible: la compra y venta de productos. 

El z a g u á n 
Era la entrada a la vecindad, el lugar de 
transición entre el espacio público y el se
miprivado de la vecindad, la calle y el pa-
tio. Regularmente es estrecho, y muy poco 
iluminado -con frecuencia se pasa de la os
curidad de la entrada a la luz del patio, que 
nunca estaba techado-, en cada zaguán había 
una imagen, un rinconcito sagrado donde se 
veneraba a algún santo y con más frecuen
cia, un altar a la Virgen de Guadalupe, esto 
ahuyentaba la violencia del mundo exterior 
y conducía a la comunidad de la vecindad. 
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E a t a r 
Todas las vecindades tienen un altar. general
mente ubicado en el zahuán o en el patio. de
dicado a la Virgen de Guadalupe o algún Santo 
en particular" El altar tiene la función de 
cuidar tanto la vecindad corno a sus habitantes 
y advierten al visitante que existe una presen
cia divina que protege y santifica el lugar. 
E p a t i o 
es el lugar más vivo. tanto de día corno de no
che. Es un lugar centrípeto. allí van a dar los 
saludos y las peleas. las mujeres que lavan o 
que cocinan. las fiestas comunes y privadas a 
las que se deben de invitar a todo el vecinda-
rio. Sin patio no hay vecindad es una extensión 
de vivienda y de lugar de trabajo. Aquí con
viven los niños. aquí salen a tornar el sol los 
ancianos. aquí se tiende la ropa y aquí están 
los baños. Había vecindades que se abrían hacia 
adentro. y quienes vivían en el "quinto patio". 
el mas alejado al zaguán. etan los más pobres. 
L a s e s e a 1 e r a s 
En las vecindades de más de un nivel. las escaleras 
se localizan ya sea al centro del patio dividien-
do éste en una parte anterior y en una posterior. 
L O s e o r red o r e s 
Los corredores son la consecuencia de los niveles 
superiores de las vecindades. Estos dan acceso 
a las viviendas de los pisos superiores y actúan 
muchas veces corno extensiones de las mismas. 
Reg 1 as 1 n ter nas 
Se puede afirmar que la esencia de la vecin
dad es la vida comunitaria. Muchas vecinda
des tienen reglas internas que regulan el ho
rario para poder vivir en armonía y paz. 
Por lo general. las reglas se ubican ya sea 
en el zahuán o en alguna pared del patio. 
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El lavadero comunal se localiza general
mente en la parte posterior del patio o 
bien oculto detrás de las escaleras. Es 
parte esencial de la vida en vecindad ya 
que crea las condiciones necesarias para 
fomentar el llamado "chisme de lavadero" . 
La azo t e hue a 
Nombre dado al espacio de transi
c~on o entrada de una vivienda de la 
vecindad.habitualmente abierto al cielo 
con el baño de un lado y la cocina del otro. 

Los cua r tos O piezas 
Las piezas se usaban para comer y dormir. 
Con frecuencia. no cabía más que una 
estera que se enrollaba por las mañanas 
• para dejar espacio para otras activi
dades. La pieza era el espacio privado. 
si se puede decir así a un lugar don
de dormían las familias completas. re
firiendonos sólo a las vecindades que se 
construyeron a caballo entre el siglo 
XIX y XX. clasifica estos cuartos así: 
Viviendas de una sola pieza: "forma
das por un cuarto redondo en el cual 
se realizan todas las actividades do-
mésticas". no tiene ventanas y la puer
ta se abre directamente sobre el patio. 
Los lavaderos y los baños están fue
ra de esa habitación y son comunes a 
todos los vecino. su superficie total 
va de los 9 a los 12 metros cuadrados. 
Cuarto redondo con tapanco: "esta pre
cedido por una pequeña zotehuela que 
sirve de transición entre el patio co
mún y la habitación única". su super
ficie es de 20 metros cuadrados y los 
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servicios también son compartidos; aunque 
cuando quienes las habitan tenían mayo
res recursos, techaban la zotehuela para 
convertirla en una cocina o baño propios. 
Vivienda con dos habitaciones: "una des
tinada a cocina comedor y otra a dormi
torio". Esta clase de vivienda era para 
familias con más recursos, "artesanos, pe
queños comerciantes y empleados modestos". 
y por último las viviendas que ade
más de cocina-comedor y habitación, tie
nen una pequeña sala. Estas pertenecen a 
las "capas más altas del proletariado" 
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Mina se encuentra en el perímetro B 
del centro Histórico lo cual significa 
que está ubicada una zona de transición 
entre el perímetro A donde hay mayor 
concentración de patrimonio (Patrimonio 
Cultural de la Humanidad) y los prime
ros ensanches de la ciudad siglo XIX . 

El Centro Histórico ha pasado de ser 
el lugar más densamente poblado a su 
despoblamiento, por diversas causas 
como cambios de usos de suelo, dete
rioro de los edificios, el sismo del 
85 la descentralización de actividades. 
el congelamiento de rentas, los propie
tarios no recibían lo suficiente para el 
mantenimiento, que en el año de 1993 
se hizo oficial el descongelamiento. 
otro factor importante fueron el desuso 
de la vecindad como forma de vivienda por 
la aparición de los multifamiliares y los 
departamentos a mediados del siglo XX. 

La regeneración del Centro Histórico a 
partir de 1998 en donde los objetivos 
son redefinir el papel del Centro His
tórico en la ciudad, la Zona Metropo
litana y el país. Construir normativos 
que permitan el aprovechamiento racional 
del patrimonio construido, incluyendo el 
uso del espacio público y las edifi
caciones. Consolidar la función habi
tacional del Centro Histórico apoyando 
la generación de nueva oferta diver-
sificada acorde con las necesidades y 
capacidades de la población en el Cen-
tro Histórico demandante . Promover ac
tividades económicas compatibles con 
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el plan estratégico, así como la inversión 
pública, privada y mixta que coadyuven a 
fortalecerlo. Realizar acciones que tien
dan a mej orar, en corto y mediano plazo, 
la calidad de vida en el Centro Histórico 

Mina encaja perfecto en recuperar la fun
ción habi tacional de Centro en don
de sus usuarios serán los mismos habi
tantes de ella, buscaremos conservarlos. 
La ubicación de Mina es muy valiosa ya 
que cuenta con todos los servicios nece-
sarios además que es fácil transportar
se desde este punto por cualquier 
transporte colectivo como metro y metrobus. 

Las grandes transformaciones de la ciu
dad han repercutido en la forma de vi
vir. Es aquí donde queremos rescatar par
te del patrimonio cultural de la vecindad 
proporcionando los espacios de conviven
cia característicos de esta tales como: 
El zahúan,el patio, los lavaderos, 

"Vecindad" solo se usa en México, lo cual 
define la cercanía entre los habitantes de 
un mismo espacio, y el constante comercio 
entre vecinos, el contacto físico pues 
con frecuencia se lavaba ropa y se co
cinaba en grupo, como los diferentes ser
vicios que podían prestarse entre ellos. 
la 
dad" 

vecindad 
el barrio 

como 
dentro 

"comuni-
del barrio. 
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• : ASí mismo, como parte de las accio
nes para rescatar la centralidad de la 
ciudad, regenerar los espacios y dotar 
de vivienda a los que menos tienen, se 
firmó convenio entre el gobierno de la 
ciudad, a través de la SEDUVI y la Jun
ta de Andalucía de España. Derivado de 
ello, se organizó el concurso de in
tervención y restauración arquitectóni
ca de la casa Covadonga, inmueble de 
alto valor histórico, catalogado por 
el INAH, ubicado en Belisario Domín
guez 44 al 50 en el Centro Histórico. 
El ganador de este concurso fue el arqui
tecto Alej andro Suárez Pareyón, debido 
al equilibrio entre la propuesta habi
tacional de interés social y popular; el 

• • • • • • 

respeto al patrimonio histórico, la solu
ción estructural; y la calidad espacial. 

El rescate de la Casa de la Covadon
ga, es resultado de una inversión tri
parti ta en la que participaron Seduvi, 
a través del Sistema de Transferencia 

: < - • de Potencialidades; el Instituto de Vi-I ./V • vienda del Distrito Federal y la Jun
: ~ • ta de Andalucía del Reino de España, 
f i • instancias que firmaron un acuerdo de 
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/\ ~ : 
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Esta construcción data del año 1777, fundado 
por el bachiller Vicente Antonio Soto, y se 
construyó como advocación a la Virgen de la 
Covadonga, destinado a la educación de niñas 
descendientes de españoles. Hacia 1885 fue 
ocupada como espacio de mercaderes, en 1893 se 
constituye como casa de viudas y en 1930 fue 
declarada monumento histórico de la Ciudad. 

En el año 2000 la Casa de la Covadon
ga fue adquirida por el Instituto de Vi
vienda del Distrito Federal para bene
ficio de la población residente, que a 
partir de este miércoles 14 de septiem
bre, y concluido el rescate, podrá regre
sar a habitarla en condiciones de seguri
dad patrimonial, detalló Castillo Juárez. 
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"Se llegó a la concl us ión que su inter
vención requería atender con cuidado aque
llas partes del edificio que evidentemente. 
a veces tras muros. permitirían recuperar 
el partido arquitectónico original. Pero 
también se reconocía que las modificacio
nes del siglo XX llevarían a un mayor nú
mero de viviendas. en total fueron 37". 

Desde el punto de vista de disefio "anotó". 
lo anterior se podía hacer sin problema. 
"Donde pudimos darnos el lujo de hacer una 
actuación más audaz fue entorno al patio. 
el cual hubo que liberarlo pues fue cubierto 
por intervenciones en el siglo xx. Esto se 
hizo con referencia a edificios contemporá
neos a la Casa Covadonga. del siglo XVIII. 

"Partimos de una condición que era modifi
car lo menos posible los muros portantes. 
y cefiirnos a lo que mandaban estos ele
mentos estructurales para tej er allí so
luciones de vivienda que se adecuaran a 
esa circunstancia. Y donde no había esos 
muros. entonces sí darno s el 1 uj o de ac
tuar en cuanto a las dimensiones de las 
viviendas. Es como se llegó al resultado". 

Suárez Pareyón opinó que se trató de "un 
trabajo de mucho respeto de las normas es
tablecidas. tanto aquellas dictadas por 
el INAH como por el propio edificio. en 
lo que mandaba en términos de su origen 
y sus características arquitectónicas". 
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(www.imcyc.com) 

"Así. en el caso de La Covadonga se deter
minó recuperar al máximo todo lo posible. 
en especial. las dimensiones originales 
del patio. y hacer la menos obra para re
cuperar dichos espacios. utilizando los 
muros disponibles. metiendo nada más la 
escuadra con la que se forma el bafio y los 
tapancos. hechos con un sistema de perfi
les desmontables y madera. En ese sentido. 
tenemos experiencias previas y se ahorra 
mucho dinero. con gran flexibilidad ... "-

• ir\! • . : :'6; · . : .. , . · · e • • abe mencionar que las viviendas. en 
total 37. además de seis locales. ocupa-• • • • • • • • • • • • ":. : • • • • · : . . • • 
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rán las crujías originales del antiguo 
inmueble. más las que se levanten en los 
niveles superiores del fondo del predio. 
de acuerdo con la normatividad vigente 
y las recomendaciones del Instituto Na
cional de Antropología y el esquema del 
patio en su forma y dimensión origina
les; tratar de solucionar el interior 
de las viviendas de tal manera que el 
mayor número de estas tengan la posibi
lidad de participar del espacio del pa
tio. así como aplicar la solución de los 
"tapancos" para ampliar la superficie 
habitable en los espacios rehabilitados 
y desarrollar una tipología de vivienda 
que pueda adaptarse a la mayor parte de 
las situaciones que el esquema de patio 
impone. proponiendo inclusive algunas 
con dos niveles interiores. proponien
do escaleras por núcleos habitacionales 
para no caer en la propuesta de lar
gos pasillos perimetrales para acceder a 
los departamentos de las plantas altas. 

(Pareyón. 2004) 

(Pareyón, 2004) 
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Proyectista: Bernard Khoury 
Localización: Central District de Beirut 
Destino de uso: bar-restaurante 
Tipología de intervención: reestructu
ración y adecuación estática y funcional 
Datación del proyecto: 2000-2001 
Datación del edificio existente: años 20 

~l Bar-restaurante Central se encuentra 
en un edificio que data de los años 20, en 
el Central District de la ciudad de Bei-
rut, muy cerca de la línea de demarcación 
que ha determinado el abandono de este sec
tor urbano durante la guerra del Líbano. 
La importancia histórica de su tej ido ha lle-
vado, en cualquier caso, en años más recien
tes. a la recuperación y al cuidado de la zona, 
en la que han vuelto a su antiguo esplendor 
numerosos testimonios históricos, que datan 
sobre todo del período otomano y colonial. 
A pesar de que se trata, sin embargo, de un 
edificio puesto baj o protección, Khoury huye 
de la restauración mimética: deja, más bien, 
que su proyecto se muestre por diferencia y 
antítesis, con una sensibilidad que lo ase
meja a las intervenciones, problemáticas y 
contrastadas, con las que han vuelto como a 
una nueva vida, importantes obras del pasa
do, como la Stazione Leopolda de Florencia 
o las Scuderie Aldobrantini de Frascati. 
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Igual que Fuksas, en efecto, pero con un 
impacto visual aún más poderoso, Khoury 
elige no ocultar el paso dramático, pero 
fascinante del tiempo, dej ando que la 
envoltura externa del edificio dé tes
timonio de los estragos de la decadencia 
y de la guerra: una opción, pues, que lo 
aleja diametralmente también de una ope
ración como la Gasometer City en Viena, 
en la que la rehabilitación funcional 
de cuatro importantes testimonios de ar
queología industrial han sido la ocasión 
para un divertissement postmoderno que 
ha transgredido la esencia de la misma, 
incl uso restaurando de modo hasta de
masiado filológico la "piel" exterior. 
El edificio existente sobre el que el 
proyectista libanés ha tenido que traba-
jar, padeció ya una primera intervención 
dirigida a impedir el derrumbamiento del 
mismo, debido a que estaba en estado 
ruinoso y en completo estado abandono 
desde 1975 a 1991, ya que las propieta
rias vivían en el extranjero: la jaula 
de vigas metálicas dispuestas para pre
servar la estática del mismo, ha sido 
mantenida en el proyecto de Khoury, de 
modo tal que toda la historia del edifi-
cio resulta clara y dramáticamente vi
sible directamente sobre su fachada". 
En el interior, el edificio existen
te en estado ruinoso - ha sido des
tripado, para conseguir un doble volu
men - que alberga el restaurante- en el 
que hace de techo la singular invención 
del enorme cilindro metálico del bar. 
En lugar de "maquillar", por otra parte, 
los muros del viejo edificio con una res
tauración mimética, Khoury elige sobre-
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poner en ellos, en el interior, un tipo de 
pantalla metálica - que reviste por entero el 
doble volumen del restaurante -, cuya trama 
tupida y regular subraya la componente lon
gi tudinal del edificio, convirtiéndose en 
una especie de bastidor que retoma, espesán
dola, la jaula externa, permitiendo en cual
quier caso la vista de las paredes de abajo. 
Las proporciones del espacio así creado 
han sugerido la resolución del interior. 
La sala, en efecto, mide 17 m. de lar
go y casi 5,5 de ancho, y está defini
da por su notable altura: las proporcio
nes son, según el mismo Khoury, las de 
una catedral, y han llevado a la reso
lución grandiosa y monumental del tema. 
El restaurante se resuelve, de hecho, solu-
cionado como una sala para una asamblea de 
ministros o para una importante conferencia 
~nternacional: el gran espacio se ve atra
vesado por una única mesa, que dibuj a el 
perímetro de un rectángulo, cuyo vacío cen
tral constituye la extremidad de la escalera 
procedente de la cocina en la entreplanta. 
Este artificio permite al personal de 
servicio que queda ·prisionero", se
gún las palabras del mismo Khoury 
Pero la verdadera, impactante invención de 
Khoury, aparece en el bar: un cilindro 
de casquete giratorio desde el que poder 
ver y ser vistos, que hace que el inte-
rior aparezca como un evento espectacular 
durante la noche, mientras que lo ocul
ta y lo protege durante el día como una 
singular, inquietante envoltura o capullo. 

, 
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Mina se encuentra en el perímetro B 
del centro Histórico lo cual significa 
que está ubicada una zona de transición 
entre el perímetro A donde hay mayor 
concentración de patrimonio (Patrimonio 
Cultural de la Humanidad) y los prime
ros ensanches de la ciudad siglo XIX . 

El Centro Histórico ha pasado de ser 
el lugar más densamente poblado a su 
despoblamiento, por diversas causas 
como cambios de usos de suelo, dete
rioro de los edificios, el sismo del 
85 la descentralización de actividades. 
el congelamiento de rentas, los propie
tarios no recibían lo suficiente para el 
mantenimiento, que en el año de 1993 
se hizo oficial el descongelamiento. 
otro factor importante fueron el desuso 
de la vecindad como forma de vivienda por 
la aparición de los multifamiliares y los 
departamentos a mediados del siglo XX. 

La regeneración del Centro Histórico a 
partir de 1998 en donde los objetivos 
son redefinir el papel del Centro His
tórico en la ciudad, la Zona Metropo
litana y el país. Construir normativos 
que permitan el aprovechamiento racional 
del patrimonio construido, incluyendo el 
uso del espacio público y las edifi
caciones. Consolidar la función habi
tacional del Centro Histórico apoyando 
la generación de nueva oferta diver-
sificada acorde con las necesidades y 
capacidades de la población en el Cen-
tro Histórico demandante . Promover ac
tividades económicas compatibles con 

el plan estratégico, así como la inversión 
pública, privada y mixta que coadyuven a 
fortalecerlo. Realizar acciones que tien
dan a mej orar, en corto y mediano plazo, 
la calidad de vida en el Centro Histórico 

Mina encaja perfecto en recuperar la fun
ción habi tacional de Centro en don
de sus usuarios serán los mismos habi
tantes de ella, buscaremos conservarlos. 
La ubicación de Mina es muy valiosa ya 
que cuenta con todos los servicios nece-
sarios además que es fácil transportar
se desde este punto por cualquier 
transporte colectivo como metro y metrobus. 

Las grandes transformaciones de la ciu
dad han repercutido en la forma de vi
vir. Es aquí donde queremos rescatar par
te del patrimonio cultural de la vecindad 
proporcionando los espacios de conviven
cia característicos de esta tales como: 
El zahúan,el patio, los lavaderos, 

·Vecindad" solo se usa en México, lo cual 
define la cercanía entre los habitantes de 
un mismo espacio, y el constante comercio 
entre vecinos, el contacto físico pues 
con frecuencia se lavaba ropa y se co
cinaba en grupo, como los diferentes ser
vicios que podían prestarse entre ellos. 
la 
dad" 

vecindad 
el barrio 

como 
dentro 

·comuni-
del barrio. 
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4. -Bellas Artes 
S.-Torre Latinoamericana 
6.-Teatro Hidalgo 
7.-Museo Franz Mayer 
8.-Iglesia de San Hipólito 
9.-Plaza/Iglesia/Panteón de San Fernando. 
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Vista sobre Puente de Alvarado 

Vista sobre Guerrero 
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He 

HM 

Habi tacional con Comercio 
Zonas en las cuales pre-
dominan las viviendas 
con comercio. consulto-
rios. oficinas y talle
res en las plantas bajas. 

Habitacional Mixto 
Zonas en las cuales po
drán construir inmuebles 
destinados a vivienda. 
oficinas. 
dustria no 

comercio. in-
contaminante. 

..... Espacios Abiertos 

H a b i t a c ion a 1 

M i n a 4 3 
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1 nmueble ubicado en calle Mina tf 143 

Delegación Cuauhtémoc 
el perímetro B de 

Col. Guerrero. 
Se localiza en 
la zona de Monumentos del Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México. 
Ha sido clasificado como 
construcción histórica en el catálogo de Monu
mentos Históricos. publicado por el Instituto 
Nacional de Antropolo
gía e Historia. en el año de 1988. 
Uso original: Casa-habitación 
Uso actual: Casa-habitación 
época de construcción siglo XIX y XX 

Gracias al programa de REGENERA
CIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y el Institu
to de Vivienda del Distrito Federal /INVI / 
actualmente 
tra en 

este inmueble se encuen
~estauración /rehabilitación/ 

• ::v • -:Vi • 
e a r a e ter í s tic a s : . 
Fachada: 
Muros: 
Ancho de 

• aplanado 
ladrillo • 

muros: .60 mts • 
Entrepiso: vigas de madera. entablado · • Forma 
Niveles: 

de entrepiso: plana 2· • apo- • Los 
yan 
nos 
dos 

corredores del patio se 
en bóvedas escarzanas. 

cuartos tienen plafones 
Algu

decora- · • 
en muy mal estado de conservación. • • . • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .: -
• / ª 1 : 
• f\ : .: ~ . 

! \ : 

• • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • 55 

Escalera 
forjado. 

de acero y barandales de hierro 
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AZOTEA. Balaustra-
das de barro. apro-
ximadamente el 60% 
de ellas no exis
ten y unas fueron 
sustituidas por 
tabicon ligero. 

e O R R E D O R 

• i1\ f • - .; ~ • • • • • • • . • • 

• • • • • • • • 
: : \ \ ¡ : 

: 'i · : • · -: \ • . ; 

• ':. l • • • • • • • • • • • ;. '1 ¡. 

• • • • • • • • • 
: I IV : 

: ~ 

• f !l . 

~ / tl ~ 
• ;f . . 
• f~ ./ \ : 

• • • 

• •••••••• 
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• :1\.: • -: ~ • • • • • • • 

• · . : : :. Matriz de datos del factor k 

AREA a.Ol a.02 a.03 a.04 suma \ 

• • • • 
m2 826,30 1.376,80 550,50 0,00 

60,02% 39,98% % 0,00% 100,00% 
FF K 4,000 2,401 1,599 0,000 4,000 arquitectonico • 
CE K 0,885 0,531 0,354 0,000 0,885 cimentación yestructura • 
r-A-D- K------0-,3-4-8-----0- ,-2-09--0-, 1-3-9---0- ,-00- 0---0-,3-4---'8 agua y drenaje • 

• PI K 
AF K 
VD K 
AL K 
VE K 
OE SND K 
OE GLP K 
Sm FF 
Sm CE 

K 

K 
Sm ELM K 
Sm Total K 

0,241 
0,722 
0,087 
0,213 
0,160 
0,087 
0,087 

0,145 
0,433 
0,052 
0,000 
0,160 
0,000 
0,052 
2,401 
0,531 
1,051 

3,983 

0,096 0,000 0,241 contra incendio • 
0,289 
0,035 
0,000 
0,000 
0,000 
0,035 
1,599 
0,354 
0,594 

2,547 

140 

0,000 0,722 alumbrado y fuerza • 
0,000 
0,000 

0,087 voz y datos • 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,087 aire lavado 
0,000 ventilación 
0,000 sonido 
0,087 gas 
4,000 
0,885 

0,000 1,572 
0,000 -1 --6-,4-5-71 

• • 
• ;. '1 le 
• • • • • • 
• i . : . 

: I IV : 
: ~ 

• l !l . 

~ / /1 ~ 
. :1 : 1 . 

~ . : 
! . : . 1, : i • 

·1 \ ~ I • 141 

A. Cuarto de 
Mina #143 en 
el cual gua
raban sus 
pertenecias 
los trabaj a
dores. 

B. Pertenen-
cias y equi
po de los 
trabajado
res de Mina 
#143. 
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• i1\ f • - .; ~ • c. Pasillo . 
superior de . 
#Mina 143 • • • • . • • 

• • • • • • • • 
: : \ \ ¡ : 

: 'i · : • · -: \ • . ; 

• ':. l • • • • • • • • • D. Tennis en • algún cuar- . ;. '1 le 
to de Mina . 
#143 . • • • • • • • • 

: I IV : 
: ~ 

• f !l . 

~ / tl ~ 
• ;f . . 
• f~ ./ \ : 

• • • 

E. Vista del segundo patio de Mina 
#143 

F. Vista del segundo patio de Mina 
#143 



\ :\~Uv!: . \ . 
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G. Letrero de escalera. 
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H. Anuncio en Mina #143. 

• • • • • • 

• • • • • 
• ~l principal objetivo de Mina #143 fue rescatar los patrimonios de Mina, que no son • solamente su fachada, sus estructuras y sus formas de organización espacial, sino tam-
• bifn las formas sociales arquitectónicas ·vecindad". Asi como la permanencia de sus 
• habitantes originales lo cual lo hace complicado financieramente, esto puede resolverse 
• como en el caso de Casa Covadonga donde la inversión fue tripartita ya que de otra 
• forma es complicado la permanencia de los habitantes y esto es fundamental para este 
• ejercicio. • 

• • 

Fue un ejercicio dificil el tratar de encontrar el punto exacto, entre respetar la 
esencia de Mina y el aportar algo a esta, las limitantes con las que se contaban por 
ser un edificio catalogado tambifn lo hizo interesante y complicado. Al igual que el 
comprometer traer a Mina al siglo XXI implicaba la utilización de ecotecnias como los 
paneles solares, el tratamiento de aguas grises, el que la existencia de Mina tambifn 
fuera amable para el ambiente. Con la azotea verde y la creación de un espacio para las 
hortalizas creo que la generación de espacios para la convivencia fue exitoso. 
Me voy contenta con el resultado obtenido y creo que estas limitantes no son mas que 
las limitantes con las que siempre tendremos que trabaja,son parte del juego. 

• Restaurar 
• Restaurar un edificio no es repararlo. ni darle mantenimiento ni recons
• truirlo. es restablecerlo en un ultimo estado en el cual nunca antes • • existió. 
• Eugene Viollet-Ie-Duc (1855) 

• • • • 
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