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“Lo recorrí por años enteros, de mercado a 
  mercado, porque México está en los mercados”.

- Pablo Neruda - 
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El presente trabajo de tesis se enfoca a la ne-
cesidad de recuperar los mercados de México. 
Los mercados públicos mexicanos son parte 
de la historia y del desarrollo del país, ele-
mentos esenciales de la cultura mexicana e 
importantes centros de abasto de la ciudad 
y sitios de reunión de los habitantes de cada 
barrio; sin embargo, en los últimos 30 años 
no se ha construído un solo mercado público 
HQ�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR��OR�TXH�UHÀHMD�XQD�VL-
tuación de decadencia, abandono y despreo-
cupación por parte de las autoridades.

 Por medio del quehacer arquitectónico, en 
este documento se plantea una propuesta 
de intervención arquitectónica para el mejo-
ramiento y la recuperación de la vida de los 
mercados. Estos espacios urbanos que se han 
ido perdiendo por el impacto de las nuevas 
necesidades sociales y de consumo de los 
tiempos en que vivimos, podrían ser resca-
tables por medio de construcciones estéticas 
contemporáneas, con el objetivo principal de 
no perder la escencia de estos espacios. Para 
ello propongo un programa de funcionamien-
to de acuerdo a las necesidades de la socie-
dad actual del S.XXI, haciendo un replantea-
miento del carácter social y cultural que estos 
espacios brindan a la sociedad. 

I n t r o -
d u c c i ó n .
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P r ó l o g o .

Los mercados públicos en la Ciudad de 
México.

Los mercados públicos de la ciudad de México, 
son espacios arquitectónicos que, por las nece-
sidades actuales de la población, por la escasez 
de políticas públicas y la competencia directa 
de las cadenas de autoservicios han propiciado 
que los mercados comiencen a desaparecer.

Actualmente los mercados públicos han dismi-
QXLGR�HQ�XQ�����VXV� LQJUHVRV��\D�VHD�SRU�HO�
embate gradual de las tiendas de autoservicios 
y las tiendas de conveniencia, o por el abando-
no y la falta de políticas públicas inexistentes 
para regularlos.

Las condiciones de preferencia de consumo 
de los habitantes de la Ciudad de México ra-
GLFD� HQ� TXH� HO� ���� GH� OD� SREODFLyQ� SUH¿HUH�
hacer las compras de alimentos en mercados 
de autoservicio, lo cual afecta directamente a 
los mercados públicos, indicando que solo el 
����GH�ORV�KDELWDQWHV�GH�OD�FLXGDG�KDFHQ�VXV�
compras en los mercados públicos. En los mer-
FDGRV�S~EOLFRV�PiV�GHO�����GH�ORV�FOLHQWHV�VRQ�
SHUVRQDV�PD\RUHV�GH����DxRV��\D�TXH��ORV�My-
YHQHV�SUH¿HUHQ�LU�D�ORV�VXSHUPHUFDGRV��GHELGR�
a las nuevas tecnologías y necesidades del la 
población mexicana del S.XXI. Los capitalinos 
SUH¿HUH�FRPSUDU�HQ�ORV�VXSHUPHUFDGRV�SRU�HO�
hecho de que ahí pueden escoger toda la ofer-
ta de un tipo de alimento, también se pueden 
comprar mayor cantidad de alimentos con la 
ayuda de un carrito de super que te ayuda a 
recorrer los amplios y organizados pasillos. 
Uno toma lo que quiere y cuanto quiera, se 
pagas todo junto, un “cerillo” te empaca los ali-
mentos y hasta los lleva a la cajuela del coche, 
GRQGH�SRU���SHVRV�pO�WH�GLFH�KDVWD�³VDOH��VDOH�\�
gracias por su compra.”

La venta de productos ha evolucionado a gra-
dos de tan mínima interacción social que pue-
des comprar cosas vía internet con tarjetas de 
crédito, sin tener que ver, hablar o escuchar con 
alguien. Eliminando por completo la milenaria 

interacción humana de compra/venta, cliente/
marchante y ver, oler y tocar las mercancias. En 
la actualidad la mayoría de los supermercados 
comienzan a tener un servicio de entrega de 
alimentos vía telefónica, por la cual no tienes 
que bajar las escaleras de tu casa para tomar la 
decisión de qué manzana escoger o cuál de las 
302 ofertas de shampoo es mejor para tu pelo.

Mientras que el tipo de recorrido en los mer-
cados públicos es totalmente diferente, todo 
el mundo grita, se puede regatear, existe una 
interacción entre comprador y comerciante 
en todo momento. Los pasillos son estrechos, 
OD� FDQWLGDG� GH� RIHUWD� GH� FRPSUD� HV� LQ¿QLWD� \�
muy confusa, los precios cambian de puesto 
en puesto, puedes comprar velas, una piñata, 
unas pulseritas, 30gr de copal, queso Oaxaca, 
FRPHU�XQD�TXHVDGLOOD�GH�ÀRU�GH�FDODED]D��7RGR�
esto ambientado con el olor de animales mari-
nos muertos, gallinas escurriendo sangre, unas 
tortillitas recién hechas a mano, agacharse para 
poder pasar por debajo de todas las cosas que 
cuelgan con precaución, y hasta puedes com-
prar una película ganadora al oscar por mejor 
actriz de reparto a tan solo 10 pesos, para verla 
en la tranquilidad de tu casa comiendo manza-
nas.

La oferta de productos en los mercados públicos 
es totalmente variable, pero tienes que recorrer 
pasillos laberínticos interactuando directamen-
te con todo lo que esto conlleva, haciendo que 
la gran mayoría compre sus alimentos en las 
aburridas y ordenadas tiendas de autoservicio.

Si se piensa en que una persona tiene que com-
prar comida para una familia promedio de 4 in-
tegrantes, ir a un mercado público se vuelve 
una tarea mucho mas compleja: 
la persona tiene que cargar las bolsas de pues-
to en puesto, la confusión de elección de pro-
ducto/precio, la falta de variedad de marcas y 
promociones, la complejidad visual, la proble-
mática de estacionamiento, la falta de publici-
dad, genera que la mayoría de los capitalinos 
acuda a tiendas de autoservicio.

Hay una serie de elementos de capacitación y 
nuevos esquemas de comercialización que los 
mercados públicos deben de ir adoptando sin 
perder lo tradicional y encontrar cuáles son sus 
ventajas comparativas. Aquí es cuando el que-
hacer arquitectónico puede logra recuperar es-
tos maravillosos espacios sociales de gran valor 
arquitectónico, social y cultural reinsertándolos 



13

�

Una elegante mujer va con sus hijos a la concurrida tienda Aurrerá de 
8QLYHUVLGDG��DELHUWD�DSHQDV�HQ�������GRQGH�SRGHPRV�PLUDU�XQD�JUDQ�
cantidad de productos de todos los colores. El carrito luce un anuncio de 
Nescafé y los niños, como siempre, quieren llevarse todo. Años sesenta. 
Imagen: Life Magazine
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�
Imagen de La Merced a me-
diados de los años sesentas. 
Imagen: Life Magazine
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en las nuevas vidas cotidianas de los pobladores 
de la gran capital mexicana. 

Otra de las graves problemáticas de los merca-
dos públicos, se debe a los severos problemas 
de normatividad. El reglamento que rige a los 
PHUFDGRV�S~EOLFRV� H[SHGLGR�HQ������ UHTXLHUH�
una actualización. Además existe un abandono 
total en términos de presupuesto y compromiso 
político que se han vuelto tierra de nadie.

No se ha construido un solo mercado público en 
la ciudad de México desde hace mas de 30 años. 
La mayoría de los mercados públicos fueron edi-
¿FDGRV�HQ������SRU�HO�HQWRQFHV�MHIH�GHO�GHSDU-
tamento del D.F. Ernesto P.Uruchúrtu, por lo que 
la mayoría de los mercados públicos son parte 
del patrimonio arquitectónico nacional del S.XX. 
Esta simple cualidad hace que la mayoría de los 
mercados públicos sean espacios únicos en su 
tipo tanto arquitectónica como socio-cultural-
mente, ya que en su momento fueron el centro 
de abasto original  de cada barrio. Actualmente 
estos espacios se han transformado en vestigios 
arquitectónicos, olvidando la importancia mile-
naria que ameritan. Dentro de ellos existe todo 
el potencial para ser explotados y regresarles 
esta importancia social por medio de una actua-
lización funcional de acuerdo a la época.
En Europa algunas cadenas de autoservicio es-
tán invirtiendo en los mercados públicos por la 
idea que ven en ellos un patrimonio y un interés 
en complementar los espacios de consumo den-
tro de las ciudades. En México las autoridades 
cancelaron las inspecciones para el control sani-
tario en la venta de la alimentos de todo tipo en 
������/RV�PHUFDGRV�S~EOLFRV�MXQWR�FRQ�OD�FHQ-
tral de abastos, tienen un manejo de alimentos 
FRQ�XQ�YDORU�GH����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV�DO�DxR�

Problemática políticas de los mercados pú-
blicos.

El abandono de los mercados públicos por par-
te de las autoridades capitalinas, han generado 
que estos espacios tengan más problemas. Al-
UHGHGRU�GHO�����GH�ORV�SHUPLVRV�TXH�WLHQHQ�ORV�
comerciantes para trabajar en los mercados pú-
blicos de la ciudad, enfrentan algún tipo de irre-
gularidad. El diagnóstico elaborado a lo largo de 
un año por la Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco) de la ciudad,  revela que, aunque 
KD\����PLO����ORFDOHV�HQ�HVWRV�FHQWURV�GH�DEDVWR�
popular, existen 883 comerciantes adicionales, 
TXH�QR�WLHQHQ�XQ�SXHVWR�¿MR��SHUR�TXH�FXHQWDQ�

con permiso para vender.

Al hacer una revisión se encontró que, aunque 
poseen cédulas que los acredita como locata-
rios, esos vendedores no tienen establecimien-
tos formales, sino que, ofrecen sus productos en 
los pasillos, como ambulantes o bien en locales 
montados sobre áreas comunes.

En la actualidad, las irregularidades en cuanto 
a los trámites administrativos de los mercados 
son diversas, pero la mayoría se concentra en 
propietarios recientes que no concuerdan con 
el registro, locatarios sin el Registro Federal de 
Contribuyentes, establecimientos cuyo nombre 
GHO�WLWXODU�HVWi�UHSHWLGR�KDVWD���YHFHV�HQ�GLIH-
rentes mercados de la ciudad.

$O�PHQRV�HQ����PLO�����GH�ODV����PLO�����FpGX-
las expedidas para este sector se han detectado 
LQFRQVLVWHQFLDV��OR�TXH�VLJQL¿FD�TXH�QDGLH�VDEH�
si el nombre de registro es el real o el de quien 
heredó el puesto.

Al hacer las revisiones en campo, se han encon-
trado con gente que murió y dejó a su empleado 
el local, pero sin ningún papel de por medio. 
$GHPiV��DO�PHQRV�HO�����GH�ORV�FRPHUFLDQWHV�
no ha pagado de forma regular  el uso de suelo 
en cuatro años consecutivos, a pesar de que el 
cobro es mínimo: de 14 pesos por metro cua-
drado al mes.

El gobierno planteó una cédula única para aca-
bar con esas inconsistencias, la Sedeco solicita-
rá a la Secretaría de Finanzas del D.F. que haga 
una condonación de multas y recargos a quie-
nes no han cumplido con sus pagos.

Actualmente cada delegación tiene su propia cé-
dula y la otorga de acuerdo a sus reglas, pero 
la intención es que existe un formato único para 
todos los mercados: “tenemos 16 criterios de 
aplicación del reglamento, pero con los linea-
mientos ya hay pasos muy claros”. Con un soft-
ware especial, se digitalizará toda la informa-
ción de los mercados, para que al teclear en una 
computadora el nombre de un locatario aparez-
can también sus documentos escaneados y se 
eviten duplicidades.

También existe una ONG llamada Fundación Mer-
cados Mexicanos en la cual se dice: “Evitar el de-
terioro o la desaparición de los mercados públicos 
de nuestro país aportando los elementos nece-
sarios para que los mismos crezcan y prosperen”
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���
de los habitantes 
de la ciudad de Mé-
xico hace sus com-
pras en tiendas de 
autoservicio.

 +300
tiendas de autoser-
vicio.

1000 
tian-
guis.
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���
mercados públicos
en la ciudad de
    México.

son el abasto de 
alimento del

���
población del
D.F.

   248
venden alimentos frescos

+ 70mil
          locatarios.

v.s. ��� están en 
riesgo de sufrir un incendio 
por tener cableado eléc-
trico en malas condiciones 
y fauna nociva que roe las 
instalaciones.

���de los mercados públicos 
está en vías de desarrollo.

���totalmente abandona-
dos y el resto son los que más proba-
bilidades tienen de subsistir

�� merca-
dos sobre rue-
das.

+ no se ha construido 
un mercado público 
en la ciudad de México 
desde hace más de 30 
años.
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La historia de 
los mercados.     
La historia de la humanidad está ligada al con-
cepto de mercado. No es unicamente un lugar 
de compra/venta y de intercambio comercial, 
sino que también es el espacio urbano don-
de se muestra, desarrolla y fortalece la iden-
tidad cultural, la conexión social y económica 
GH�XQD�FRPXQLGDG��(O�PHUFDGR�HV�XQ�UHÀHMR�GH�
las preocupaciones, necesidades e intereses de 
cada sociedad. Es el lugar donde se comparte 
lo que se tiene y se adquiere lo que se desea.

En algún periodo histórico fue determinante el 
lugar y el momento del mercado, de acuerdo 
FRQ� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV� JHRJUi¿FDV� \� SROtWLFDV�
(por ejemplo los mercados de los puertos). Sin 
embargo el mercado no se puede circunscri-
ELU� D� XQ� HVSDFLR� HQ� HVSHFt¿FR� \D� TXH� LQFOXVR�
puede ser espacios itinerantes como lo son “los 
mercados ambulantes”. El mercado está ligado 
a un lugar cualquiera (hoy incluso virtual). Lo 
esencial de estos espacios arquitectónicos es la 
convergencia social que se genera entre com-
pradores, vendedores y productos, cualquiera 
que sean. Las tecnologías y comunicaciones 
de hoy fomentan la probable desaparición del 
“lugar del mercado” como espacio urbano, esto 
se debe a que han proliferado los “Marts” (su-
permercados) dejando  a los mercados en una 
especie abandono, ya que las personas que 
frecuentan el lugar del mercado son por tradi-
ción las mujeres o personas que buscan algo en 
HVSHFt¿FR��TXH�VROR�VH�SXHGH�HQFRQWUDU�HQ�HV-
tos espacios públicos, y los turistas que se ven 
atraídos por el folklore de nuestro país.

Es importante recalcar que “El mercado” tam-
bién es una manifestación de integración social 
\�GH�UHÀHMR�GH�FDGD�FXOWXUD��(V�HO�OXJDU�GRQGH�
se actualiza la identidad cultural y de pertenen-
FLD��/OHJD�D�VHU��XQ�UHÀHMR�¿HO�GH�ODV�SUHRFXSD-
ciones, necesidades y deseos de cada sociedad 
y de los individuos que la componen.

Para entender mejor el concepto de mercado, 
no debe reducirse a cualquiera de sus compo-
nentes: lugar, comercio, vendedores, compra-
dores; debe presentarse como un símbolo, indi-
vidual, social y humano. En palabras de Robert 
J. Shiller, 

“el mercado es un monumento a los afa-
nes humanos particulares, pues implica 
el consenso y el reconocimiento.”

m e r c a d o s .
El espacio de los mercado fue muchas veces acci-
dental y sin forma perfecta, ya que los comienzos 
de estos espacios se basa en la reunión de vende-
dores en las calles y esta reunión de comercian-
tes creaba el espacio que ahora llamamos “mer-
cado”;  formando bazares, cuyo origen oriental 
e islámico es conocido desde la época medieval, 
que se traducía a la ocupación de calles cubier-
tas, en general el lugar y espacio del mercado 
no estaba ordenado ni ideado arquitectónicamen-
te. De estos espacios “efímeros” se potencializa 
la idea de mercado; cuidando su localización y 
relación en las ciudades; estos espacios no solo 
fueron consecuencia de las situaciones históricas, 
sino que, también, se generaron como parte fun-
damental de una economía global: el comercio, 
las relaciones sociales y de poder, que se tra-
dujeron en terminos arquitectónicos y urbanos.

Intelectuales arquitectos como: Leon Battis-
ta Aberti, Antonio Averlino Filarete o Frances-
co di Giorgio Martini comenzaron, en el siglo 
XV, a considerar la importancia arquitectónica 
y urbanística de estos espacios sociales “efíme-
ros”. Estos intelectuales propusieron “Le leg-
gie dei mercati”, que proponen establecer a los 
mercados en plazas. En los siglos XIII y XIV; 
SRU� HMHPSOR�� FDPSR� GHL� ¿RUL� HQ� 5RPD�� OD� ]RQD�
y el puente de Rialto y el fondaco dei Tedeschi.



21

Para conseguir la regularidad y orden, se comenza-
ron a generar plazas en las ciudades, las cuales son 
espacios que logran crear una estructura urbana 
y social. Ésta regularidad se puede ver en una de 
las primeras plazas diseñadas: La plaza de Valla-
GROLG��FRQVWUXtGD�JUDFLDV�D�)HOLSH�,,�HQ�������HVWRV�
espacios se repitieron en otros lugares de España, 
Europa, y en América gracias a las conquistas.
Con el paso de los siglos y los cambios históricos, 
económicos y sociales, la actividad del mercado y 
FRPHUFLR�FRQVLJXLy�HQFRQWUDU�\�GH¿QLU�QR�VROR�XQ�
lugar y una arquitectura adecuados a sus tareas y 
necesidades, sino incluso ordenar la ciudad, ayu-
dando a articularla con una muy rica variedad de 
tipologías de este género.

Cuando la complejidad de los mercados se hizo 
más elocuente a partir del S.XVIII, comenzaron 
a existir sorprendentes paralelismos de diseño 
arquitectónico, entre mercado y museo, entre 
claustro y plazas aporticadas, entre foro y galería 
con columnatas, entre teatros y bazares o alma-
cenes.

Su regularidad geométrica y tipológica, la repro-
ducción modular de sus elementos arquitectóni-
cos, para así poder ordenar constructivamente las 
actividades propias que en esos lugares se desa-
rrollaban.

En las ciudades la mayoría europeas: la idea de 
una galería cubierta, con fachadas exteriores -a 
la ciudad- e interiores - a la calle, volcando cada 

�

uno de los espacios hacia el exterior del inte-
rior de esa calle cubierta que, por tanto, más 
que calle parece casa larga, pasillo protegido, 
pero perfectamente visible cada tienda en su 
recorrido. Estos pasajes siempre se encuen-
tran en el centro de las ciudades, y son espa-
cios de transición entre los público y lo privado. 
Entre los pasajes más célebres, alguno de los 
cuales aún permanecen, podemos mencionar 
el Passage des Panoramas (1810), La Galerie 
9LYLHQQH���������/D�*DOHULH�&ROEHUW���������/D�
*DOHULH�G�2UOHDQV���������HQWUH�ORV�PXFKRV�GH�
Paris, y también la Galleria Vittorio Emanuele 
�������HQ�0LODQ��R� OD�GH�8PEHUWR�,� �������\�
&RORQQD��������HQ�1DSROHV�\�5RPD��UHVSHFWL-
vamente. También en Londres fueron precen-
tes, la Royal Opera Arcade (1816), Burlington 
Arcade (1820) o la Lowther Arcade (1831), así 
FRPR�HQ�%HUOLQ��FRQ�OD�.DLVHUJDOHULH��������R�HO�
)ULHGULFKVWUDVVHQSDVVDJH��������\�ODV�*DOHULHV�
6W��+XEHUW��������GH�%UXVHODV�R� OD�&OHYHODQG�
$UFDGH��������HQ�&OHYHODQG�

Les Halles Centrales. Paris.
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.DLVHUJDOHULH�GH�%HUOLQ������ *DOHULD�9LWWRULR�(PPDQXHOH�������0LODQ�

Mezquita y Mercado. Djenne, Mali
FOTO: PETER ADAMS Mercado de Valencia.

ANONIMO.
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Los Mercados en   
México.                  

En el México precolombino la comercialización 
de bienes y servicios era esencialmente por true-
TXH�� HQ� XQ� HVSDFLR� ItVLFR� GH¿QLGR�� VLHQGR� XQD�
práctica común cuando llegaron los españoles. 
En el caso de México, tenemos una diversa evo-
lución de los mercados, desde la época mesoa-
mericana, con el mercado de Tlatelolco, hasta la 
aparición de los sistemas del mercado informal 
denominados tianguis.
Todos los días en la Ciudad de México hay una 
disputa  entre comerciantes establecidos y am-
bulantes.  Las autoridades intentan ordenar el 
espacio público y a los vendedores ambulantes 
que se resisten a abandonar las calles y para ello 
VH�KDQ�LGR�FUHDQGR�HGL¿FDFLRQHV�FRQ�HO�QRPEUH�
de plaza (lugar ancho y espacioso dentro del po-
blado); las plazas son espacios en los cuales se 
lleva a cabo el mercado y otras actividades; ori-
ginalmente fue un lugar abierto e irregular du-
rante la Edad Media.

Amalia Attolini, etnohistoriadora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) ex-
plicó que estos espacios comerciales y cultura-
les tienen sus orígenes en la época prehispánica, 
cuando se realizaba el trueque entre las diversas 
culturas mesoamericanas.  En la época colonial 
esos mercados fueron transformados, ya que 
con la llegada de los españoles y la introducción 
de la rueda a la Nueva España, se ampliaron las 
rutas y los espacios destinados para la venta de 
productos. En la época independentista, y sobre 
WRGR�HQ�OD�UHYROXFLRQDULD��WXYLHURQ�RWUDV�PRGL¿-
caciones, pues al sumarse muchos productores y 
comerciantes a las luchas armadas hubo escasez 
de productos y dinero; entonces estos espacios 
comerciales fueron adaptados a las nuevas cir-
cunstancias.

Actualmente en todo el país, y principalmente en 
la Ciudad de México, existe una gran cantidad 
de mercados y de tianguis con características de 
todas las épocas, indicó la especialista.

Antecedentes del tianguis 
y el mercado en México-
Tenochtitlan.                      
La red de comunicación mesoamericana era 
extensa y por los caminos llegaban no sólo 
productos, sino usos y costumbres, formas 
DUWtVWLFDV��FRQRFLPLHQWRV�FLHQWt¿FRV�\�WHFQROy-
gicos, diferentes lenguas y formas de ver el 
mundo, dice Attolini Lecón.  “A través de los 
restos arqueológicos que se han encontrado se 
sabe que el intercambio de diversos productos 
entre las culturas antiguas fue muy importan-
te. Teotihuacan y Tula, cada una en su tiempo, 
establecieron relaciones comerciales y cultura-
les muy cercanas con la zona maya, lo cual 
VH� YH� UHÀHMDGR� HQ� OD� DUTXLWHFWXUD�� ORV� HQWLH-
rros y objetos de diversos usos.  El intercam-
bio más activo de toda Mesoamérica se daba 
en la Cuenca de México, a través de la red de 
lagos que permitió la comunicación por medio 
de embarcaciones, favoreciendo el comercio y 
el crecimiento de la economía en la altiplanicie 
central. 

En medio del lago estaba Tenochtitlan, en su 
tiempo, la ciudad más poblada de América y 
una de las de mayor densidad del mundo. Es-
taba dividida en cuatro barrios principales, los 
cuales contaban con su propio mercado, como 
sucede actualmente con cada colonia.

Los comerciantes pochtecas eran quienes co-
merciaban con artículos de lujo y materias pri-
mas, siendo los principales productos de in-
tercambio. El lugar en donde se realizaba la 
actividad del mercado, según los cronistas, se 
centran en las descripciones del mercado de 
Tlatelolco como el más importante, además 
existió el de México – Tenochtitlan, pero no 
tuvo la importancia que el primero, pues al ser 
WRPDGR�7ODWHOROFR�HQ�������OD�PD\RU�SDUWH�GH�
las transacciones comerciales se desplazaron 
hacia el centro, y la plaza de México quedó 
como lugar de congregación en las festivida-
des, y como mercado en pequeña escala.
También cabe mencionar que en el comercio 
prehispánico existían las acequias, que son 
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Un día en el mercado. Arte Contemporáneo Indígena.
3LQWXUD�DO�ÏOHR������[���FP�
Foto tomada de: http://www.artelista.com/
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lugares de comercio establecidos en el agua. 
Los principales embarcaderos se encontraban 
en: Churubusco, Mexicaltzingo, Chalco, Aten-
co, Xochimilco, Ayotzinco, Telco. Los embarca-
deros y canales se convirtieron en lugares de 
FRPHUFLR� \� D� ¿QDOHV� GHO� 6�;9,,,� LQLFLDURQ� VX�
proceso de extinción.

La Nueva España.              
Una vez consumada la conquista vino un lar-
go periodo de ajuste, absorción y mestizaje en 
todos los órdenes de la vida colonial. Sin em-
bargo, se mantuvo el expendio de mercancías 
tradicionales a las que se adicionaron algunos 
productos provenientes de España. Así mis-
mo, las semillas de cacao siguieron  fungiendo 
como moneda, al igual que las metálicas que 
en esa época se empezaron a acuñar.  Hay 
que destacar que la tecnología europea llegó a 
revolucionar la agricultura americana, aumen-
tando la producción y disminuyendo el traba-
jo humano, así se introdujo gran variedad de 
verduras, leguminosas, hortalizas, cereales, 
frutas, cítricos, caña de azúcar y más tarde, 
café y arroz.  

Una de las características del comercio en la 
Ciudad de México al iniciarse el siglo XVII fue 
la agrupación de gremios en determinadas 
calles, plazas y barrios, como antiguamente 
acostumbraban los grupos prehispánicos.  Así 
se podía localizar a los carpinteros, cerrajeros 
y herreros en la calle de Tacuba; a los gamu-
ceros, en La de Palma; a los curtidores, en los 
barrios de San Hipólito y San Sebastián, en 
un principio, y más tarde en el barrio de San 
Pablo.   En la Plazuela de San Diego o Santo 
Tomás, a los caoneros; a los alfareros en la 
calzada de Santa María y, en tanto que sas-
tres, tocineros, zapateros, albañiles, panade-
URV��FRQ¿WHURV��SXOTXHURV��SRVDGHURV��HWFpWH-
ra, estaban esparcidos por toda la ciudad.  

En la nueva traza urbana de la nueva España, 
el mercado se ubicó en la plaza mayor, para 
que este mercado abasteciera a los españoles 
que vivían en esta nueva zona de la ciudad, 
mientras que el mercado de San Juan funcio-

naba para abastecer de alimento a la población 
indígena.

A principios de 1600 la Ciudad contaba con mer-
cados en la Plaza Mayor, plaza de San Juan y pla-
za de la Vizcainas. Al ocurrir el levantamiento de 
������HO�D\XQWDPLHQWR�SURPRYLy� OD�FRQVWUXFFLyQ�
de puestos de mampostería, los cuales formaron 
el Parian.

En la plaza convivían tres mercados; uno de artí-
culos de primera necesidad,  el segundo llamado 
“El baratillo” donde se le permitía a la población 
de escasos recursos comerciar con sus pocas per-
tenencias en los puestos al aire libre, vendían ob-
jetos y ropa de segunda mano, y “El Parián”, don-
de se vendían productos de importación traídos 
de Oriente y de Europa, artículos accesibles a la 
clase alta de españoles criollos.

El Parián se construyó con la intención de orga-
nizar el comercio. Teniendo un espacio ordenado 
se obtenía un mejor control dentro de la ciudad; 
el mercado era una de la bases económicas más 
importantes para la nueva España, por lo que un 
EXHQ��FRQWURO�GH�HVWH�HVSDFLR��VLJQL¿FDED�UHFLELU�
muy buenos ingresos para el ayuntamiento.

En el siglo XVII se creó el mercado de El Volador, 
en donde hoy se encuentra la Suprema Corte de 
Justicia; este mercado se debió al desbordamien-
to físico del comercio en la Plaza Mayor. En este 
siglo, solo el Volador se consideraba como plazue-
la. Un siglo después se convirtió en el mercado 
principal de la Ciudad. La descentralización de la 
Plaza Mayor, funcionó para despejar de la plaza  
tantos puestos y así, poder detectar a los agre-
sores del virrey y  evitar cualquier levantamiento 
popular.   

(Q������GHQWUR�GH� OD�3OD]D�0D\RU�VH�WHUPLQy� OD�
construcción del Parián, su forma era la de dos 
HGL¿FLRV�UHFWDQJXODUHV��XQR�GHQWUR�GHO�RWUR��TXH�
formaban calles interiores con locales a ambos la-
dos; ahí se establecieron los negocios más impor-
tantes, ahí los gremios comerciaban sus diversas 
manufacturas; además había vendedores ambu-
lantes que pregonaban sus mercancías por toda 
la ciudad. Un antecedente de cómo ahora escu-
chamos que en los mercados y tianguis gritan los 
productos que venden. 

En la última centuria colonial ya se habían esta-
blecido “estancos” o monopolios gubernamenta-
les para la producción y el comercio de algunos 
productos, tales como el tabaco,la pólvora, los 
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naipes, los cordobanes o pieles curtidas, la sal, 
el mercurio y la nieve, por cierto traída a lomo de 
mula de los volcanes, envuelta en zacate.

En esta época Carlos III era el Rey de la Corona 
Española, para mejorar la colonia se hicieron cam-
bios de uso de suelo para obtener el control de la 
ciudad y recuperar el espacio público.

- Se centralizó el comercio en el Parián y en 
el Volador la plaza mayor cambió su nombre a 
plaza de mercado y después a plaza de armas.

�� /D�FRQVWUXFFLyQ�¿MD�FRQ�SRUWDOHV�IRUPDQGR�
XQ�UHFWiQJXOR�FRQ�SXHVWRV�¿MRV�HQ�HO�FRQWRUQR�\�
móviles en el centro

- Las plazuelas que se convirtieron en plazas 
después de la del Volador fueron: El Factor, Santa 
&DWDULQD�\�OD�GH�-HV~V��FRPR�PHUFDGRV�¿MRV�

El personaje que llevó a cabo la transformación de 
OD�FLXGDG�HQWUH������\������IXH�HO�VHJXQGR�FRQGH�
de Revillagigedo, quien por su actuación, pasó a 
la historia de la ciudad de México como el urbani-
zador de aquella época; proponiendo la limpieza 
de la calles, para generar una imagen más limpia 
y ordenada de la ciudad. Entre sus obras destaca 
el reglamento para el mercado principal, localiza-
do en la Plaza Mayor, y que fue trasladado a la 
SOD]D�GHO�9RODGRU�HQ�RFWXEUH�GH�������$O�UHWLUDU�HO�
comercio de la plaza mayor convirtiéndola en pla-
za de armas, se dio el mejoramiento del Parián y 
del Volador. La mayor parte de estas obras fueron 
realizadas por el arquitecto Ignacio Castera, quien 
WDPELpQ�WUD]y��HQ�������HO�SULPHU�SODQR�UHJXODGRU�
de la ciudad de México.

Durante este periodo muchas plazuelas se convir-
tieron en plaza-mercado, como la Cruz del Factor, 
la Plazuela de Jesús, que se convirtió en plaza al 
concentrar a los comerciantes del Parián y poste-
rior mente del Volador.

La función de las plazas radica en distribuir ade-
cuadamente los sitios donde debía instalarse el 
mercado para evitar la regatonería y el comercio 
fuera de las plazas. Se dispuso que la mercancía 
debía separarse por géneros.

(Q������ VH� LQDXJXUy� HO�PHUFDGR�GH� OD�&UX]� GHO�
Factor, que con el tiempo se le llamó el Baratillo 
0HQRU��$O�¿QDOL]DU�HO�SHULRGR�YLUUHLQDO��ORV�PHUFD-
dos y tianguis de la ciudad de México se agrupaban 
en tres categorías: la primera correspondía a un 
núcleo principal ubicado en la Plaza Mayor, como 

El Parián, los portales de Mercaderes, las Flo-
res, la Diputación y El Volador.  También había 
un grupo de mercados con cajones y puestos 
¿MRV�GH�PDGHUD�XELFDGRV�HQ�OD�SHULIHULD��FRPR�
en las plazuelas de Santa Catarina Mártir, la 
Cruz del Factor y de Las Vizcaínas, conside-
rados como de segunda importancia.   El ter-
cer grupo se extendía en numerosas plazas y 
plazuelas sobre petates o bajo la sombra, con 
SXHVWRV�QR�¿MRV��HQWUH�pVWRV�HVWDEDQ�ORV�WLDQ-
guis de Jesús, La Cal, Santa Ana, Carbonero, 
Burros, Mixcalco, La Paja o de El Maíz, ubica-
dos en lo que hoy es Pino Suárez esquina con 
República del Salvador.

Estos espacios eran lugares sociales de reu-
nión, y espacios cívicos y políticos.
El hecho de organizar puestos en el centro 
de las plazas y plazuelas con una estructura 
¿MD�IXH�GHWHUPLQDQWH�SDUD�HOLPLQDU�HO�HVSDFLR�
abierto, llamado plazuela desde mediados del 
siglo XVIII.

Los mercado en esta época presentan gran-
des diferencias con los mercados y tianguis 
prehispánicos, ya que estos se caracterizaban 
por su orden y limpieza, se generaba una di-
visión de espacios según el tipo de mercancía, 
los “nuevos” mercados, los de la colonia, al 
contrario,  eran espacios sucios y revueltos.

El México Independiente.
En esta etapa la ciudad tuvo un lento desa-
rrollo por las causas del movimiento de la in-
dependencia, la ciudad perdió temporalmente 
su función.

A partir de 1822 año en que Iturbide fue pro-
FODPDGR�HPSHUDGRU��'H�����������QR�VH�GLR�
una expansión física de la ciudad.

La organización urbana de las plazas de mer-
cado dentro de la traza de la ciudad se inten-
Wy�GH¿QLU�HQ�IRUPD�SDUDOHOD�D�ODV�RUGHQDQ]DV�
de 1840. La nueva construcción del merca-
do del Volador, ahora de mampostería, obligó 
a reorganizar los espacios para ubicar a los 
comerciantes que saldrían de él, pero debi-
do a la falta de espacio en el interior de las 
plazuelas, se registró un crecimiento de co-
mercio ambulante en las calles, por lo que se 
YLHURQ�REOLJDGRV�D�OD�QHFHVLGDG�GH�¿MDU�VLWLRV�
de mercado. La situación se tornó más con-
ÀLFWLYD�FXDQGR�HO�SUHVLGHQWH�$QWRQLR�/RSH]�GH�
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Plano reconstruido por Antonio Gracía Cubas.
Plano de la Ciudad de México a mediados del S.XVI.
Arquitectura México del S.XVI.

n
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Santa Anna ordenó demoler el Parián en junio de 
1843. Esto promovió la invasión de otros espacios 
dentro y fuera de la traza, así como el aumento 
GHO�FRPHUFLR�DPEXODQWH��0RGL¿FDQGR�QXHYDPHQ-
te la plaza de armas en plaza de la constitución. El 
9RODGRU�IXH�GHVGH�¿QDOHV�GHO�VLJOR�;9,,,�KDVWD�FDVL�
la primera mitad del S.XIX, una plaza de merca-
do, pero al comprar el Ayuntamiento el terreno 
y ordenar la nueva construcción se convirtió en 
el mercado principal de la ciudad de México. En 
1841 el gobierno inició la construcción de un nue-
vo mercado, el de San Juan o Iturbide, el cual fue 
LQDXJXUDGR�HQ�������(Q������VH�HGL¿Fy�HO�PHU-
cado de La Merced, sustituido más tarde por la 
FRQVWUXFFLyQ�SRU¿ULVWD�TXH�PDUFy�HO�LQLFLR�GH�XQD�
decidida política para la modernización de merca-
dos. Los mercados de Santa Catarina y Jesús, se 
YROYLHURQ�PHUFDGRV�D�SDUWLU�GH������

Segunda mitad del S.XIX. 
%iVLFDPHQWH�GXUDQWH�HO�3RU¿ULDWR�VH� LPSXOVD�
la construcción de mercados. La reforma de 
las plazas representa la majestuosidad que 
Santa Anna deseaba dar a su régimen: belle-
za y más orden, algo que no hacen los merca-
dos; por lo que se construyeron los mercados 
GHO�9RODGRU� \�6DQ� -XDQ�� HGL¿FLRV� TXH� UHSUH-
sentaron el inicio de la arquitectura moderna.

$XQTXH� GXUDQWH� HO� SRU¿ULDWR� VH� LPSXOVy� OD�
construcción de mercados, las plazas de mer-
cado no desaparecieron. Hoy en día subsis-
ten en pequeñas poblaciones y asentamientos 
irregulares de la ciudad, manteniendo así la 

Cistóbal de Villalpando. 
3OD]D�0D\RU�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�������
Óleo sobre tela.
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tradición de ir a las plazas, tianguis, etc. Espacios 
efímeros e irregulares que se generan el las ciu-
dades por las necesidad humana del intercambio 
y obtención de productos.

(Q������ VH�HVWDEOHFLy�HO�PHUFDGR�*XHUUHUR�� <D�
HQ������KDEtD���PHUFDGRV�SDUD� DEDVWHFHU� D� OD�
capital: en el norte, el de Santa Catarina, Santa 
Ana y Guerrero; al sur, el de San Juan; al oriente, 
el de La Merced y San Lucas; al poniente el Dos 
de Abril y el de San Cosme.

(Q������ VH� LQDXJXUy� HO�PHUFDGR�GH� /RUHWR�� HQ�
����� HO� GH� /D� /DJXQLOOD� \� GRV� DxRV� GHVSXpV� HO�

GH�0DUWtQH]�GH�OD�7RUUH��(Q������VH�HGL¿Fy�HO�
mercado Juárez, sin embargó, la Revolución 
Mexicana trajo un estancamiento de los mer-
cados, así tuvieron que pasar 22 años para que 
HQ������VH� LQDXJXUDUD�HO�$EHODUGR����'XUDQWH�
la gestión del presidente Adolfo López Mateos 
������������OOHJy�D�VX�FOtPD[�OD�FRQVWUXFFLyQ�
de mercados, pues solo en la ciudad de México 
se inauguraron 88.

Los mercados de hoy.
La situación actual del comercio en las ciuda-
des mexicanas ofrece un contraste muy mar-
cado: por un lado el pequeño comercio de mis-
celáneas y expendios de abarrotes y por el otro 
extremo están las grandes cadenas de auto-
servicio surgidas en la segunda mitad del siglo 
XX.  Cada vez son más frecuentes los “merca-
dos sobre ruedas”, según datos del INEGI el 
23 por ciento de la población, es decir, poco 
más de 23 millones de personas se dedican al 
comercio informal en México.  Actualmente so-
bresalen algunos mercados que tienen más de 
���� DxRV� GH� WUDGLFLyQ� FRPR� HO� GH� 6DQ� -XDQ��
reconocido por su gran variedad de carnes y 
quesos; La Merced, Xochimilco, Jamaica, La 
Viga, este último especializado en pescados y 
mariscos.  Así mismo el Sonora, en donde se 
pueden conseguir animales vivos y toda clase 
de hierbas medicinales y otras “materias pri-
mas” de las que requieren los curanderos po-
pulares; el de La Lagunilla con su amplio surti-
do de muebles y ropa, y el de Tepito donde hay 
mercancía nacional y de fayuca.

Plano Geométrico de la Imperial Noble y Leal Ciudad 
GH�0p[LFR������
����SODQRV�GH�OD�&LXGDG�GH�0p[LFR�
Museo de la Ciudad de México.
,JQDFLR�&DVWRUD�������
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Foto aerea del Tianguis de Ciudad Neza.
tomada de: http://antidepresivo.net/
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,PDJHQ�GH�OD�3OD]D�GH�6DQWR�7RPiV�/D�3DOPD�FRQ�XQ�WLDQJXLV�HQ�HOOD�KDFLD�������(VWH�SRSXORVR�
barrio fue absorbido y drásticamente dividido y transformado al abrise la avenida Anillo de Cir-
FXQYDODFLyQ�\�DO� OHYDQWDUVH�D� ODV�HVSDOGDV�GHO� WHPSOR�HO�QXHYR�0HUFDGR�GH�/D�0HUFHG�HQ������
Foto: Archivo Casasola, SINAFO-INAH.

Imagen del Mercado de Tepito sobre la calle de Toltecas a un costado de la Plaza Fray Bartolomé de 
/DV�&DVDV��LQDXJXUDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH�������(VWH�PHUFDGR��UHVXOWDGR�GH�XQ�DPELFLRVR�SODQ�GH�
reordenamiento urbano en su momento, es obra de Pedro Ramírez Vázquez y Félix Candela; ahora 
UHVXOWD�LQVX¿FLHQWH�\�SHUPDQHFH�DKRJDGR�HQWUH�OD�JUDQ�DFWLYLGDG�FRPHUFLDO�GH�OD�]RQD��
Foto: Archivo Casasola, INAH-SINAFO

El mercado de curiosidades mexicanas de San Juan, que estuvo en el cruce de Arcos de Belén y Doc-
WRU�9DOHQ]XHOD��HQ�XQD�LPDJHQ�GH�������7XYR�XQD�YLGD�HItPHUD��SXHV�IXH�FRQVWUXLGR�D�LQLFLRV�GH�ORV�
VHVHQWD�\�GHPROLGR�KDFLD������SDUD�HGL¿FDU�HO�DFFHVR�D�OD�HVWDFLyQ�GHO�0HWUR�6DOWR�GHO�$JXD���'')�

,PDJHQ�GHO�iQJXOR�QRUHVWH�GHO�DQWLJXR�PHUFDGR�SRU¿ULDQR�GH�6DQ�-XDQ��HQ�OD�HVTXLQD�TXH�IRUPDQ�
$UDQGD�\�$\XQWDPLHQWR��YLHQGR�KDFLD�HO�VXU�FHUFD�GH�������$�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�;;��pVWH�\�RWURV�
PHUFDGRV�SRU¿ULDQRV��FRPR�/D�0HUFHG��/D�/DJXQLOOD�R�HO�GH�6DQ�/XFDV��GHVDSDUHFLHURQ�HQ�HO�PDUFR�
de un plan de modernización de este tipo de inmuebles. En su lugar actualmente se encuentra el 
Mercado de Artesanías de San Juan.

,PDJHQ�GH�XQD�SHVFDGHUtD�HQ�HO� LQWHULRU�GHO�GHVDSDUHFLGR�PHUFDGR�SRU¿ULDQR�GH�6DQ�-XDQ�KDFLD�
������$FWXDOPHQWH�HQ�HO�VLWLR�GRQGH�VH�HQFRQWUDED�HVWH�PHUFDGR�VH�HQFXHQWUD�HO�³0HUFDGR�GH�$U-
tesanías de San Juan”. Foto: Archivo Casasola, SINAFO-INAH

Una colorida toma del mercado de Jamaica a mediados de los sesenta, donde casi podem-
os oler sus relucientes frutas y verduras. Todo luce muy arreglado para la foto. 
Imagen: Life Magazine
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Las señoras de los sesenta visitan la tienda Aurrerá de Universidad poco después de su inaugu-
ración. Éste fue el primer supermercado de su tipo en la ciudad, antecesor de lo que hoy son las 
plazas comerciales; al fondo se puede leer “Atiéndase usted mismo y ahorre, nuestro personal 
le orientará”. Algo que ahora nos parece lo más cotidiano, pero entonces fue toda una novedad.
Imagen: Life Magazine

Imagen que muestra al antiguo Mercado Martínez de la Torre y la infortu-
QDGD� LJOHVLD� GHO� ,QPDFXODGR� &RUD]yQ� GH� 0DUtD� FD�� ����� HQ� OD� FRORQLD� *XHUUHUR�
El popular mercado se estableció en un lugar en el que antes estuvo una plazue-
la dedicada a la memoria de Don Rafael Martínez de la Torre, personaje que era due-
ño de muchos terrenos que antes pertenecieron al Colegio de Propaganda Fide de 
6DQ� )HUQDQGR� \� TXH� VH� IUDFFLRQDURQ� SDUD� GDU� RULJHQ� D� OD� FRORQLD� *XHUUHUR� KDFLD� �����
Foto: Archivo Casasola, INAH-SINAFO

Las frutas y verduras brillan en los pasillos del moderno Mercado de Jamaica a principios de los 
VHVHQWD��&RQVWUXLGR�HQ�������KD�VXIULGR�YDULDV�PRGL¿FDFLRQHV�GHVGH�HQWRQFHV��LQFOX\HQGR�OD�Sp-
rdida de lassombrillas” de concreto, diseñadas por Félix Candela, que cubrían el área abierta.

(Q�������OR�PHMRU�HUD�LU�SRU�HO�PDQGDGR�DO�PRGHUQR�0HUFDGR�GH�OD�0HUFHG��DELHUWR�DSHQDV�WUHV�DxRV�
antes. Podemos ver al cargador ayudando a una señora en la impecable área del estacionamiento. 
(Imagen: “México, ciudad majestuosa”)

El entonces nuevo mercado de la Lagunilla, obra de Pedro Ramírez Vázquez y Félix Candela, en 
los sesenta (DDF).

,PDJHQ�SDQRUiPLFD�GHO� LQWHULRU�GHO�HQWRQFHV�ÀDPDQWH�0HUFDGR�$EHODUGR�/��5RGUtJXH]�HQ�������
año de su inauguración. Este mercado de estilo ecléctico, en su momento representó la van-
guardia de las construcciones de este tipo, con un interesante concepto que resumía ideales 
GH� ORV� JRELHUQRV� SRVW� UHYROXFLRQDULRV� TXH� IXHURQ� FRSLDGRV� HQ� HGL¿FDFLRQHV� SRVWHULRUHV�� FRQ-
taba con guardería, biblioteca, centro cultural y el anexo Teatro del Pueblo, además de la gran 
cantidad de murales de inclinación socialista pintados por discípulos de Diego Rivera; fue con-
struido en terrenos que anteriormente pertenecieron al antiguo Colegio Máximo de San Pedro y 
San Pablo de la orden jesuita cerca de Mixcalco en el antiguo barrio prehispánico de Atzacoalco.
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MERCAT SANTA CATARINA.
By Enric Miralles, Benedetta Tagliabue.
Barcelona, España.

La idea estructural es un tejado de cerámica multicolor con forma de olas sobre la estructura de madera, 
que cubre todos los puestos del mercado, dejando la fachada original. Este proyecto arquitectónico logró 
regenerar la importancia del mercado y mejorar la calidad urbana y social en esta zona de Barcelona. 
En este mercado se puede encontar cualquier producto fresco, así como carnes de todo tipo, pescados y 
mariscos, existen dos puestos dedicados exclusivamente al jamón (Jabugo), además de un supermercado 
Caprabo.
Este mercado es famoso por sus bares de tapas, y sus restaurantes. 

imágenes tomadas de: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Mercado_Santa_Catarina
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MERCA-
DO  SAN 
MIGUEL.
Madrid, España.

El mercado de san miguel, se en-
cuentra en el centro de Madrid, en 
una de las zonas con mejor oferta 
comercial y de ocio. Este mercado 
pretende ser un centro de cultu-
ra culinaria, es un lugar donde 
además de poder hacer la com-
pra cotidiana, se puede participar 
en actividades, tomar copas, etc; 
es un mercado tradicional con la 
ventajas de los nuevos tiempos.
(O� HGL¿FLR� FRQVWD� GH� XQD� SODQWD�
baja con estructura metática de 
soportes de hierro fundido y un 
sótano para almacenes.

C O N C E P T O .
- Una comunidad de empresarios, 
cada uno experto en su campo y 
sus productos.
- Permitir recuperar la “temporali-
dad” de la oferta de los mercados, 
restituir el protagonismo a los 
cambios estacionales.
- Ser un colmado a gran escala. 
Con degustaciones, es decir, co-
mida informal.
- Un horario mucho más amplio, 
acorde a las necesidades de los 
consumidores.
�� 6HU� XQ� UHÀHMR� GH� OD� SOXUDOLGDG�
gastronómica de España.
- Tener una presencia constante 
de la cultura gastronómica, me-
diante cursos, presentaciones, fe-
rias, etc.
- Estar incorporado a la visita cul-
tural de Madrid, con espacio para 
conferencias, recitales, conciertos, 
etc.



39

Fuente: http://www.mercadodesanmiguel.es/
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BARCELONE-
TA MARKET.
by. Mias Architects.
Barcelona, España.

imégenes tomadas de: http://www.archdaily.com/140622/barceloneta-market-mias-arquitectes/
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MERCADOS CALLEJEROS LONDRES.
PORTOBELLO ROAD.CAMDEN TOWN.SPITALFIELDS.BOROUGH MARKET.

MERCAT BOQUERIA.
Barcelona, España.

imágenes: http://www.boqueria.info/

fuente: http://www.visitlondon.com/es/lugares/compras/los-mercadillos-londinenses
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MERCADO DE SAN 
PABLO OZTOTEPEC.
                                                                         

Arq. Mauricio Rocha.
                                       Milpa Alta, México. 2001.

La arquitectura y las intervencio-
nes artísticas de Mauricio Rocha 
obedecen a un pensamiento ra-
cional que integra el entorno y 
la sensibilidad espacial. Desde 
poder lograr una serie de estrac-
ciones generadoras de espacio 
por ausencia, hasta las formas 
simples que porponen experien-
cia complejas; y pensando de esa 
manera, mirando el entorno de 
Milpa Alta lleno de casas humil-
des con paredes de color gris y 
con carencia absoluta de diseño, 
diseñó un mercado que se ajus-
tara a ese entorno, que no des-
entonara y que al mismo tiempo 
lo embelleciera y fuera funcional 
para las personas. El mercado 
esta deiseñado como una serie 
de cubos a diferentes alturas (si-
mulando la manera en que los 
mercados sobre ruedas colocan 
sus carpas de manera irregular), 
dejando espacios por los cuales 
VH� SXHGD� ¿OWUDU� OD� OX]�� LPLWDQ-
do también la disposición de las 
casas a su alrrededor y dejando 
todo con los colores naturales de 
los materiales que utilizó en la 
construcción. 
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estructura recticular 
de acero.

materiales aparentes.

iluminacion y ventilación natural

instalaciones aparentes

cubierta losalámina

imágenes: KWWS���ZZZ�DUTUHG�P[�EORJ������������VDQWD�FDWHULQD�\�VDQ�SDEOR�R]WHWHSHF��&��%)DQDORJRV�
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BARCELÓ TEMPORARY MARKET.
by. Nieto Sobejano Arquitectos.
Madrid, España.

MERCADO CENTRAL de 
BUDAPESTBudapest, Hungría.
(O�DUTXLWHFWR�6DPX�3HF]�VH�HQFDUJy�GHO�GLVHxR�\�HO�HGL¿FLR�VH�OHYDQWy�HQ�������'HVGH�VXV�
inicios fue una continua fuente de protestas, los ciudadanos criticaban que desde su crea-
ción los precios se habían incrementado, hecho que se maximizó con la llegada de la Prime-



45

imágenes: http://www.nietosobejano.com/

ra Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial la estructura del mercado quedó gravemente dañada y en los 
años venideros comenzó a perder su estatus.
(Q�������HO�0HUFDGR�&HQWUDO�VH�GHFODUy�HQ�UXLQDV�\�IXH�FHUUDGR�DO�S~EOLFR��7UHV�DxRV�PiV�
WDUGH�HO�HGL¿FLR�IXH�UHVWDXUDGR�\�KR\�HV�XQR�GH�ORV�HGL¿FLRV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�GH�%XGDSHVW�

fuente: http://www.disfrutabudapest.com/mercado-central
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0.2. 

EL MERCADO
DE COYOACÁN.
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La columna rota.
)ULGD�.DKOR������
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Historia de 
Coyoacán.   
La Delegación Coyoacán, ubicada en el corazón 
del Distrito Federal, es uno de los espacios em-
blemáticos de la ciudad de México. Después de 
la caída de Tenochtitlán, Coyoacán se convirtió 
en un territorio de mestizaje, siendo un impor-
tante enclave cultural que tuvo una importan-
cia relevante en la conformación de la nación 
mexicana. Coyoacán a lo largo de la historia 
fue punto de encuentro entre las tradiciones 
más arraigadas y el impulso de la modernidad. 
Por eso, Coyoacán ha sido en el último siglo un 
imán para los pintores, músicos, historiadores 
y poetas, y un punto de referencia obligatorio 
para numerosos visitantes del mundo entero.

Topónimo y glifo.                 
Es muy probable que el topónimo (nombre ori-
ginal de la población) y el glifo (representación 
JUi¿FD�SUHKLVSiQLFD�GH� OD�SREODFLyQ��FR\RDFD-
nense, hayan surgido entre los siglos VII y XII 
G�&��/D�YHUVLyQ�PiV�DFHSWDGD�HV�OD�TXH�OR�GH¿QH�
como: “lugar de los que tienen o poseen coyo-
tes”, basándose en la explicación del topónimo 
original, que se compone de tres voces nahuas: 
coyotl(coyote), hua(posesión) y can (lugar). Por 
RWUD� SDUWH�� HO� MHURJOt¿FR� FR\RDFDQHQVH� UHSUH-
VHQWD�D�XQ�FR\RWH�VHQWDGR�YLVWR�GH�SHU¿O��D¿OD-
do, con la lengua de fuera y un círculo a mitad 
del cuerpo, por lo que durante mucho tiempo se 
pensó que hacía referencia a un coyote ham-
briento y sediento.

Asentamiento preclásico.   
Alberto Pulido, en su texto, Coyoacán historia y 
OH\HQGD�HVSHFL¿FD�TXH�
«ORV�SULPHURV�GDWRV�VREUH�&R\RDFiQ�VH�UH¿HUHQ�
D�ORV�JUXSRV�SUHFOiVLFRV������D�&����DO�HVWDEOH-
cerse los primeros habitantes del valle de Méxi-
co, el nivel del gran lago estaba por encima de 
los 2 240 metros de altitud, la zona suroeste 
de la cuenca tenía mayores precipitaciones y 
escurrimientos. Los primeros pobladores eran 
agricultores y buscaron zonas elevadas y libres 

de inundación como Copilco y Cuicuilco. En el 
oriente los fundadores de Coyoacán fueron los 
colhuas, habitantes de Teocolhuacán, el anti-
guo”

Colhuacán –“lugar de los culhuas” o “cerro cor-
covado”–. De acuerdo con Alberto Pulido, los 
restos arqueológicos hallados hace pocos años 
HQ�OD�]RQD��FRQ¿UPDQ�TXH�HVH�WHUULWRULR�HVWX-
vo habitado antes de la erupción del Xitle por 
culturas arcaicas que conocían las ventajas del 
sedentarismo.

Tuvieron que pasar varios siglos para que Co-
yoacán, una zona de la ciudad que quedó cu-
bierta por la lava del Xitle, fuera habitado de 
nuevo. Se cree que después de la erupción del 
Xitle, los sobrevivientes huyeron hacia el nor-
te y se mezclaron con los habitantes de la ri-
bera del gran lago de Texcoco. Éste terreno, 
al perder su embalse y retirarse las aguas, se 
fragmentó en cuatro cuerpos acuíferos y, dejó 
al descubierto una tierra sumamente fértill, la 
cual fue repoblada paulatinamente con la con-
formación, primero de esporádicos caseríos y 
posteriormente, con el asentamiento de peque-
ños reinos o altepetl que luchaban entre sí por 
alcanzar la hegemonía de la zona; Coyohuacan 
fue uno de ellos, establecido como un pueblo 
sedentario.

Otra de las tribus que se estableció en el lugar 
fue la de los Tepanecas. Las primeras tribus na-
huatlacas, que llegaron al valle de México en el 
siglo XI d.C.

El Coyoacán prehispánico se desarrolló a lo lar-
go del camino que iba de Churubusco a Chi-
malistac, en el cual desembocaban dos vías 
diagonales: una desde Mixcoac, y otra desde 
Tenochtitlán.

Al iniciar el siglo XVI la gran Tenochtitlan es-
taba gobernada por Moctezuma Xocoyotzin, 
mientras que Coyoacán por el rey-brujo Tzut-
zuma (Tzutzumatzin). Ambos personajes, cada 
uno desde su propio reino, fueron testigos de 
uno de los más grandes acontecimientos de la 
historia de Mesoamérica: la llegada de Hernán 
Cortés y su ejército.
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La vida durante el Virreinato    

Según Luis Everaert, la historia de la 
zona de Coyoacán contiene tres hitos: 
 -La erupción del volcán Xitle, que arra-
só con lo que se había desarrollado en la zona.
 -La Conquista, que marcó la des-
trucción del mundo mesoamerica-
no con la toma de la gran Tenochtitlán.
 -El nacimiento jurídico del México mes-
tizo y colonial, que tiene lugar con la fun-
dación de su primera capital en Coyoacán.

Para Salvador Novo “puede decirse que la 
historia de Coyoacán empieza cuando aca-
ba la de Tenochtitlán”. Así de importante es 
el papel histórico que le tocó desempeñar a 
esta jurisdicción, donde tuvo lugar el sur-
gimiento de un nuevo país, mezclando cos-
tumbres, tradiciones, culturas y formas de 
gobierno, tanto indígenas como españolas.

En esta zona Hernan Cortés decidió centrar su 
cuartel militar por su ubicación estratégica tanto 
SROtWLFD�FRPR�JHRJUi¿FD��VX�FOLPD��OD�EHOOH]D�GH�
sus paisajes, sus abundantes ojos de agua y ma-
nantiales; siendo esta una zona lacustre que esta 
ubicada a pocos kilometros de la ciudad capital.

Así describe Hernán Cortés su llegada a 
esta zona: “Y a las diez del día llegamos a 
la ciudad de Cuyoacán, que está de Suchi-
milco dos leguas, y de las ciudades de Te-
mixtitá, y Culuacán, y Uchlubuzco, e Ixtapa-
lapa y Cultaguaca y Mizqueque, que todas 
HVWiQ� HQ� HODJXD�� OD� PiV� OHMRV� GH� pVWDV� HVWi�
una legua y media, y hallámosla despoblada…”

Aquí fue donde se inició la traza de la nueva 
ciudad, que habría de ergirse sobre las ruinas 
de lo que era uno de los imperios mas impor-
tantes de mesoamérica, este trabajo se le fue 
encomendado a Alonso García Bravo, arqui-
tecto nacido en Ribera del Fresno, España.

De acuerdo con las leyendas de aquella épo-
ca, fue en territorio coyoacanense en don-
de el capitán Cortés asesinó a su primera es-
posa, doña Catalina Xuárez Marcayda; ahí 
también cohabitó con doña Marina, –tam-
bién conocida como Malinalli, Malintzin o la 
³0DOLQFKH´±�� XQD� GH� ODV� ¿JXUDV� IHPHQLQDV�
más trascendentales de la historia nacional.

A su llegada a Coyoacán, Cortés contó con 
el apoyo del cacique indígena Ixtolinque,

quien cedió terrenos para la construcción de 
diversos inmuebles religiosos, entre los que 
destaca la parroquia de San Juan Bautista. 
Una vez trazada y reconstruida la ciudad de 
México y designada como capital de la Nueva 
(VSDxD��&RUWpV�DEDQGRQy�&R\RDFiQ�HQ�������
(O� �� GH� MXOLR� GH� ������ OD� FRURQD� HVSDxROD� OH�
otorgó el título de marqués del Valle de Oaxa-
ca y le proporcionó para su uso personal una 
enorme extensión de tierras, entre las cuales 
se encontraba Coyoacán, que de esa forma 
obtiene el rango de cabecera del marquesado.
Durante la época virreinal, en Coyoacán abun-
daron los obrajes, haciendas y conventos; su 
población estaba integrada por indígenas, es-
pañoles, mestizos, castizos y pardos (mula-
WRV���HQWUH�RWURV��/DV�FRQGLFLRQHV�JHRJUi¿FDV�
de la zona eran las más propicias para el cul-
tivo de maíz, haba y cebada, la horticultura, 
OD�ÀRULFXOWXUD�\�HO�SDVWRUHR�GH�JDQDGR�YDFXQR�

Siglo XIX.                           
Si bien para el país el siglo XIX fue una época 
de transformaciones sustanciales que desem-
bocaron en una nueva forma de organización 
JHRJUi¿FD��DGPLQLVWUDWLYD��VRFLDO�\�FXOWXUDO��OD�
jurisdicción coyoacanense entró en una especie 
de letargo, una “calma chicha” donde aparente-
mente sucedieron pocas cosas extraordinarias.

Lo que es un hecho comprobado, es que la 
Independencia de México produjo indirecta-
mente cambios importantes para Coyoacán, 
asociados con su conformación administrati-
va y regional. Por ejemplo, la disposición del 
Congreso Constituyente que, dictaminó en 
1824 que la ciudad de México fuese la sede 
de los supremos poderes de la Nación, decreto 
que creó el Distrito Federal, y ordenó que Co-
yoacán quedara integrado al Estado de México.

A partir de esos años, la demarcación expe-
rimentó una serie de altibajos en su pobla-
ción y en su vida cotidiana: “Al organizarse la 
República tras el efímero Imperio de Iturbide 
(1821), Coyoacán quedó convertida en modes-
WD� YLOOD�� HQ� FX\R� UHFLQWR�QR� VH� YHUL¿Fy�GHVGH�
entonces suceso digno de rememorarse”, Du-
rante la época de restauración republicana, 
la villa de Coyoacán no estuvo al margen de 
los agitados tiempos que se vivían. Su lejanía, 
que antes era una cualidad, tiempo después se 
convirtió en sinónimo de inseguridad, peligro 
\�DEDQGRQR��$OUHGHGRU�GH������\�HQ�ORV�DxRV�
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Mapa que muestra las localidades del Valle de 
México y sus lagunas en la época de la llegada de 
ORV�FRQTXLVWDGRUHV�������
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que siguieron a las guerras de intervención, los 
capitalinos regresaron a sus quintas veraniegas 
rodeadas por fértiles tierras, manantiales, ojos 
GH�DJXD��DUUR\XHORV��YLYHURV�\�KXHUWDV��(Q�������
se inauguró un nuevo tramo del tendido de vías 
del ferrocarril Del Valle, cuyas obras fueron en-
FRPHQGDGDV�SRU�HO�JRELHUQR�GH�3RU¿ULR�'tD]�DO�
ingeniero Miguel Ángel de Quevedo; este hecho 
representó el ingreso de la zona a la conformación 
urbana del Distrito Federal. Ese ramal unía a la 
ciudad de México con Tlalpan, pasando por Tacu-
baya, Mixcoac, San Ángel, Coyoacán y San Anto-
QLR�&RDSD��OR�FXDO�FRQWULEX\y�D�OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�
de las actividades económicas de la población 
coyoacanense y transformó su cotidianidad que, 
hasta este entonces, era prácticamente rural.

8QD� DFWLYLGDG� HQ� HVSHFLDO� HPSH]y� D� GH¿QLU� HO�
SHU¿O�FXOWXUDO�GH�&R\RDFiQ��GXUDQWH�HO�3RU¿ULDWR�
y en la época de la Revolución, una casona ubi-
cada en la antigua calle Real de Santa Catarina 
–que después llevaría el nombre de avenida Juá-
rez, y hoy en día el de Francisco Sosa–, por más 
de cuatro décadas, fue considerada por los inte-
lectuales de la época como La Atenas de México.
(Q� HOOD� XQ� VLQQ~PHUR� GH� FLHQWt¿FRV�� HVFULWR-
res, historiadores y artistas realizaban lar-
gas veladas y tertulias, organizadas por el 
historiador campechano- yucateco Francisco 
Sosa, a quienes sus amigos le habían asigna-
do el sobrenombre de “Virrey de Coyoacán”.
Estas reuniones serían el antecedente inme-
diato de la gran actividad artística e intelec-
tual que hasta la fecha caracteriza a Coyoacán, 
LGHQWL¿FiQGROR� QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO-
mente como el corazón cultural de México.

Siglo XX.                               
En los albores del siglo xx, surgieron también 
otros grandes conglomerados habitacionales 
en Coyoacán, dice Aceves: “La ampliación de 
OD� FRORQLD� 'HO� &DUPHQ� �������� OD� FRORQLD� 3DU-
TXH�6DQ�$QGUpV� �������\�HO�%DUULR�GH�/D�&RQ-
FHSFLyQ� �������� 6LQ� HPEDUJR� VX� GHVDUUROOR�
D~Q� HV� SDXODWLQR�� SRU� OR� TXH� SDUD� ����� OD� YL-
lla continuaba conectada al centro de la ciu-
dad de México y a pueblos como el de San Án-
gel a través de caminos de hierro y terracería”. 
Más tarde, con los diversos gobiernos postre-
volucionarios que  sucedieron, la ciudad se vio 
envuelta en grandes transformaciones que, 
por supuesto, alcanzaron a Coyoacán. Uno de 
HOORV� IXH� OD� LQDXJXUDFLyQ� HQ� ����� GH� OD� FDO]D-
da México-Coyoacán, antiguo Camino de Cortés.
Aún así, en la década de los treinta, sus grandes 

\�PDJQt¿FDV�KDFLHQGDV��VXV�H[WHQVDV�]RQDV�HML-
dales y sus innumerables ranchos y pueblos pro-
porcionarían a Coyoacán un aspecto semirural, 
donde la presencia campesina de comuneros y 
ejidatarios era incuestionable. Riachuelos y po-
zos; sus extensas zonas ajardinadas y la magní-
¿FD�UHVHUYD�IRUHVWDO�TXH�FRQVWLWX\H�/RV�9LYHURV�
�FUHDGRV�HQ��������DVt�FRPR�OD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�
construcciones arquitectónicas dueñas de una 
enorme riqueza histórica y cultural, fueron los 
elementos determinantes para que –a través de 
un mandato presidencial–, Coyoacán fuera dis-
tinguida con el primer decreto patrimonial de 
=RQD�7tSLFD�\�3LQWRUHVFD��HO���GH�RFWXEUH�GH������
 
En la década de los cuarenta se inició el actual 
desarrollo urbano de Coyoacán. Se fracciona-
ron varias haciendas como la de Xotepingo, y 
se crearon las colonias Ciudad Jardín, Xotepin-
go y El Reloj. La colonia Del Carmen fue dota-
da con la totalidad de los servicios urbanos; se 
abrieron las avenidas Miguel Ángel de Quevedo, 
8QLYHUVLGDG�\�3DFt¿FR��\�DO�VHU�HQWXEDGR�HO�UtR�
Churubusco surgió la avenida del mismo nombre.

Ese crecimiento precipitado y desmedido pro-
vocó que las zonas más desprotegidas y ale-
jadas como los pueblos ubicados en su perife-
ria: Los Reyes, La Candelaria, Santa Úrsula o 
San Pablo Tepetlapa, vivieran uno de los pri-
meros desastres ambientales de la zona. Su-
cedió al secarse los manantiales Acuecuexatl 
(Acuecuexco), Xochicayapa, Tlatipilooca, Te-
momusco y Misconco, y los ojos de agua Mo-
moluco o de Los Camilos y Atlilliquecan, como 
resultado indirecto de la apertura de la cen-
tral de bombeo de agua potable en Xotepin-
go para dotar de agua al centro de la ciudad.

(Q� ORV� FLQFXHQWD� VH� LQWHQVL¿FDURQ� ODV� REUDV�
de ampliación de las vías de comunicación 
y se urbanizó la mayor parte del área nor-
te de la Delegación, siguiendo el camino a 
San Ángel al oeste y al sur hacia Tlalpan.

La construcción de la Ciudad Universitaria en 
OD� ]RQD� GHO� 3HGUHJDO�� LQDXJXUDGD� HQ� ������
KL]R�TXH� VH� � LQFUHPHQWDUD�HO� ÀXMR�SREODFLRQDO�
de Coyoacán y a propiciar la creación de nue-
vos centros urbanísticos como las unidades 
habitacionales de Copilco, Universidad-Copil-
co, Pedregal de Carrasco, Pedregal de Maurel 
e Integración Latinoamericana, entre otras.
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Por otro lado, su aire colonial y su arcaísmo, atra-
jeron a grupos de intelectuales, artistas y políticos, 
como Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente 
Orozco, Pablo O’Higgins, José Chávez Morado, Vi-
FHQWH�5RMR��$XURUD�5H\HV��&RQFKD�7RXVVDLQW��-XDQ�
O’Gorman, Antonio Castro Leal, José Juan Tabla-
da, Salvador Novo, José Luis Cossío (investigador 
e historiador y primer delegado de Coyoacán), 
Dolores del Río, Emilio “Indio” Fernández, Rafael 
6RODQD�� (QULTXH� *RQ]iOH]� 5RMR�� (PPDQXHO� &DU-
ballo, Augusto Monterroso, Luis Cardoza y Ara-
gón, Jorge Ibargüengoitia y Fernando Benítez. 
También llegaron actores del escenario político 
internacional, asilados como el bolchevique León 
Trotsky (quien fue asesinado en su casa de Co-
yoacán en 1940) o el ex rey Carol, de Rumania.

(Q�������XQD�JUDQ�SDUWH�GHO� FHQWUR�GH� OD� MXULV-
dicción fue decretado como zona histórica; en 
������DQWH�VX�FUHFLPLHQWR�KXPDQR��XUEDQR�\�FR-
mercial desaforado, el presidente de la Repúbli-
ca lo decretó como Zona Monumental Protegida. 
En el centro de esta jurisdicción, entre las ave-
nidas Universidad, México Coyoacán, Melchor 
Ocampo y Guillermo Pérez Valenzuela, con cer-
ca de 40 hectáreas de extensión y una enorme 
variedad de árboles y plantas, se encuentran los 
Viveros de Coyoacán; uno de los pulmones más 
importantes de la ciudad de México. Su crea-
FLyQ�HQ�������VH�GHEH�DO�HVIXHU]R� UHDOL]DGR�SRU�
Miguel Ángel de Quevedo, quien donó parte de 
sus terrenos a la ampliación de este parque.

Los Pedregales.                    
Los pedregales equivalen aproximadamente al 
���SRU� FLHQWR�GHO� WHUULWRULR� FR\RDFDQHQVH�\� FDVL�
40 por ciento de su población global: en los pe-
dregales, además, se encuentra ubicado el cam-
pus de la Ciudad Universitaria de la UNAM, con la 
HQRUPH� SREODFLyQ� ÀRWDQWH� TXH� HOOR� FRQOOHYD�� (V�
importante destacar que este centro universitario 
ha recibido en los últimos años dos declaratorios 
patrimoniales importantes: una a nivel federal, 
que la cataloga como Patrimonio Artístico de la 
Nación y la otra a nivel mundial, que le otorga 
rango de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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$VSHFWRV�*HRJUi¿FRV�
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COLINDANCIAS:

�NORTE. BENITO JUAREZ (AV. RIO CHURUBUSCO Y CALZADA 
ERMITA IZTAPALAPA)

�NORESTE. IZTAPALAPA (CALZADA ERMITA IZTAPALAPA)

�ORIENTE. TAMBIÉN IZTAPALAPA (CALZ. DE LA VIGA Y CANAL 
NACIONAL)

�SUROESTE. XOCHIMILCO (CANAL NACIONAL)

�SUR. TLALPAN (CALZ. DEL HUESO, AV. DEL TLALPAN, AV. DEL 
PEDREGAL Y      ANILLO PERIFÉRICO)

�PONIENTE. ALVARO OBREGÓN (BOULEVARD DE LAS CATA-
RATAS, CIRCUITO UNIVERSITARIO, AV. CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN 
JERÓNIMO, RIO MAGDALENA Y AV. UNIVERSIDAD)

TIPO DE SUELO: 
A) LOMAS (Pedregal, Copilco, Ciudad 
Universitaria, Centro Histórico, entre 
otras).                 
B) TRANSICIÓN.

HIDROGRAFÍA: En la actualidad 
son dos los ríos que cruzan la delega-
ción; el río Magdalena el cual se une al 
río Mixcoac, para juntos formar el río 
Churubusco.

ÁREAS VERDES:  
+Parque ecológico Huayamicpas.
+El bosque de Tetlameya.
+El parque Xicotencatl.
+El parque Santa Ursula.
+Ciudad Universitaria.
+Los Viveros de Coyoacán.
+Gran cantidad de áreas ajardina     
das con las que cuenta la colonia.

POBLACIÓN: En Coyoacán 
habitan 628,000 personas, lo 
TXH�HTXLYDOH�DO������GH� OD�SR-
blación del D.F., según el cua-
derno Estadistico Delegacional 
GHO�,1(+,�GHO������
Según el centro nacional de de-
sarrollo de los pueblos hay un 
total de 16,483 indígenas como 
residentes de esta demarcación.

HABITACIONAL

CIUDAD UNIVERSI-
TARIA

SERVICIOS PÚBLICOS 
Y COMERCIALES

SECTOR INDUSTRIAL

USOS MIXTOS

USO DE SUELO:  
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AREA DE ESTUDIO.

UBICACIÓN MERCADO DE 
COYOACÁN
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Datos Climáticos:

Temperatura promedio anual:
 MAX - 24.7ºC
 MED - 17.2ºC
 MIN  - 9.5ºC

Precipitación anual - �����PP
De Junio a Septiembre son los me-
ses con mayor precipitación pluvial 
con un promedio de ���PP� cada 
mes.

'DWRV�*HRJUi¿�FRV�

6XSHU¿�FLH� 54,4 km2

Altitud: El territorio de Coyoacàn es 
plano en general, y se encuentra a 
una altitud promedio de 2240msnm; 
pequeñas variaciones se presentan 
en San Francisco Culhuacán, Ciudad 
Universitaria y Santa Ursula Coapa 
FRQ�DOWLWXGHV�GH�����PVQP�

La delegación de Coyoacán se 
XELFD� HQ� HO� FHQWUR� JHRJUi¿��
co del Distrito Federal con una 
VXSHU¿�FLH� GH� ����� NLOyPHWURV�
cuadrados que representan el 
�����GH� OD�FDSLWDO�GH�SDtV��VXV�
FRRUGHQDGDV� JHRJUi¿�FDV� VRQ�

    19º19´8”N,  99 º8´44”W
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VIVEROS

MIGUEL ANGEL DE 
QUEVEDO
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Análisis urbano centro de Coyoacán.

rio churubusco
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Lugares de interes en la calle de Francisco Sosa.
Recorrido cultural.
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Lugares de interes en la calle de Francisco Sosa.
Recorrido cultural.

Coyoacán es un lugar de mucha impor-
tancia histórica, cultural y social en la 
ciudad de México, es uno de los centro 
turísticos más importantes. Por eso creo 
que hacer una propuesta de diseño en 
el mercado de Coyoacán, que se en-
cuentra en esta zona, funcionará como 
un foco de atención inmediato, a la pro-
puesta de rescate arquitectónico, para 
que de esta manera exista el interés 
por parte de la sociedad y de las autori-
dades de rescatar estos espacios. Como 
experimento de intervención arquitectó-
nica, creo que es importante intervenir 
en una zona que tenga estas caracterís-
ticas, para darle aún más importancia 
al proyecto de rescate de los mercados 
públicos.

¿Por qué el 
Mercado de 
Coyocán?
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0.3. 

EL MERCADO
DE COYOACÁN.
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64 Análisis urbano del contexto inmediato del 
Mercado de Coyoacán.

Manchas verdes.

En la foto satelital de la izquier-
da se puede observar la gran 
cantidad de vegetación que 
existe en el contexto inmediato 
al mercado. En todas las calles 
de esta colonia existen hileras 
de árboles y en la mayoría de las 
manzanas existen patios o jardi-
nes arbolados. Podemos obser-
var que la mancha verde dentro 
de nuestro objeto de estudio es 
nula a excepción de los árboles 
que se encuentran en las ban-
quetas rodeando al mercado; 
pero tenemos que recalcar la 
existencia del parque que se en-
cuentra frente al mercado.
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trimetría.
La traza urbana del centro de 
Coyoacán es principalmente or-
togonal a excepción de algunas 
calles diagonales.

La imagen de la derecha mues-
tra un análisis de las alturas en 
el contexto inmediato del mer-
cado de Coyoacán. Se observa 
TXH� OD�PD\RULD� GH� ODV� HGL¿FD-
ciones son de un nivel, solo al-
gunas son de dos niveles y es-
FDVRV�HGL¿FLRV�GH�WUHV�QLYHOHV��

Llenos y Vacios.
El esquema de la derecha 
muestra la ocupación de sue-
lo del contorno inmediato al 
mercado de Coyoacán. Se pue-
de observar la existencia de 
grandes áreas libres o espacios 
abiertos que existen. Es notorio 
que todo el terreno del mercado 
está totalmete techado y que 
su extensión es de una manza-
na; sin embargo, sabemos que 
los paraguas de Candela tienen 
como función la captación de 
agua pluvial.

Lleno

Vacio



66 Análisis vialidades.
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Uso de suelo.
Como hemos visto anteriormente la mayor 
parte del uso de suelo de Coyoacán es habita-
cional. En esta imágen se muestran los lugares 
TXH� WLHQHQ� XQD� JUDQ� DÀXHQFLD� GH� SHUVRQDV��
como escuela, iglesias, museos, etc.

Podemos ver en 
la imágen, que 
en el contexto di-
recto del mercado 
existen una gran  
cantidad de espa-
cios públicos o so-
ciales debido a la 
ubicación; la cual 
es el perimetro in-
mediato del cen-
tro historico del-
egacional.

El mercado de Coyoacán está 
delimitado por tres calles, te-
niendo 3 fachadas: la calle de 
Malintzin, Allende y Xicotencatl. 
La calle de Allende es la vialidad 
que conecta directamente del 
centro histórico de Coyoacán 
con el mercado, esta calle es de 
alta densidad peatonal y vehicu-
lar, la mezcla de estos dos “pro-
blemas” urbanos, logran gene-
rar puestos ambulantes, que los 
coches se estacionen en doble 
¿OD�� /RV� ¿QHV� GH� VHPDQD� DX-
menta la concurrencia a la zona 
de Coyoacán, se vuelve un con-
ÀLFR�SDVDU�SRU�DKt��(O�UHFRUULGR�
peatonal coyoacanense, (que es 
todo Francisco Sosa y las plazas 
principales)  se bloquea ahí de-
jando al mercado apartado de 
este recorrido, desintegrandolo 
del contexto principal de Co-
yoacán. 

(Q�OD�LPiJHQ�LQIHULRU�ODV�ÀHFKDV�URMDV�PXHVWUDQ�HO�WUD\HFWR�YHKLFXODU�GH�ORV�FRFKHV�
TXH�OOHJDQ�DO�FHQWUR�GH�&R\RDFiQ�GHVGH�OD�FDOOH�GH�+LGDOJR��JHQHUDQGR�FRQÀLFWR�YH-
hicular en la calle de Allende.
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*No existen muchos datos del mercado de coyocán, y muy pocos documentos que 
hablen de la evolución del mercado a lo largo de los años. Esta información solo la pu-
eden saber los locatarios del mercado, tuve la forturna de toparme con el Sr. Salvador 
Gonzáles Guzmán que ha vivido en carne propia, día a día, desde la inaguración del 
PHUFDGR�KDVWD�QXHVWURV�GLDV��OD�HYROXFLyQ�GH�HVWH�PDJQL¿FR�HVSDFLR�DUTXLWHFWyQLFR�

Análisis Social e Histórico:
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  “Sin orgullo ni vanidad, pero si con mucho amor y humildad, dedico es-
tos versos a mi lindo Mercado Coyoacán. 6 de octubre del 56 todos los comerciantes 
esperan con entusiasmo y emoción su gran inauguración, de lo que llegaría a ser un 
gran centro de comercialización.
  
� � 0XFKDV�IDPLOLDV�QXQFD�VH�LPDJLQDURQ�TXH�'LRV��VX�WUDEDMR�\�OD�VXHUWH�OH�
favorecería. Flores, frutas y verduras llenan de colores sus hermosos locales que son 
de antología y parecen de fotografía.
  
  Diferentes moles, olores y sabores son el ingrediente especial que realza 
nuestra comida a nivel internacional, carnicerías, pollerías, tocinerías, cremerías y pes-
caderías, siguen siendo los giros fuertes todavía.

� � /RV�PHMRUHV�\�VDEURVRV�DQWRMLWRV�PH[LFDQRV��FDUQLWDV��WDFRV��WRVWDGRV��
mariscos, quesadillas, atole y tamales y el sazón único de todas las cocinas dan vida y 
sabor también a mi lindo Mercado Coyoacán.

  De la moda lo que te acomoda y si no te incomoda en ropa, disfraces, 
SHUIXPHV��MR\HUtD��PRFKLODV�\�SHWDFDV�GHVGH�OD�0HUFHG�KDVWD�6DQ�-XDQ�ORV�GHO�0HUFDGR�
de Coyoacán son los que mas barato dan.

6LQ�ROYLGDU�PHUFHUtDV��SDSHOHUtDV��MDUFHUtDV��DUWHVDQtDV��]DSDWHUtDV��WRUWLOOHUtDV��GXOFH-
UtDV��MXJXHWHUtDV��PHUHFHQ�PHQFLyQ�HVSHFLDO�SRU�VHJXLU�VLHQGR�SDUWH�GHO�PHUFDGR�WUD-
dicional.
  Para remedios de la madre Chinchota que te los tomas y te sale una ron-
chota, atendidos personalmente por la gorda Chelota y la comadre Hermelinda linda, y 
la familia Aleman.

  Un agradecimiento fraternal para todos los asistontos y asistontas que 
KDQ�FRODERUDGR�DUGXDPHQWH�FRQ�VX�WUDEDMR�GXUDQWH�HVWRV����DxRV�SDUD�TXH�HO�PHUFDGR�
VLJD�DGHODQWH��7DPELpQ�D�FDQDVWHURV��ODYDFRFKHV��DPEXODQWHV��SHGLJ�HxRV��P~VLFRV�\�
0DUtDV�TXH�KDQ�GHV¿ODGR�SRU�QXHVWUR�PHUFDGR�

  Nuestro mas grande agradecimiento para todos nuestros clientes que 
nos han favorecido con sus compras ya que ellos son y serán los importantes de que 
siga existiendo aun mi lindo Mercado Coyoacán.

� � 3HUR�HO�UHFRQRFLPLHQWR�HVSHFLDO�GH�HVWH�DxR�HV�SDUD�WRGDV�OD�PXMHUHV�VLQ�
excepción, del mercado Coyoacán, porque gracias a ellas las familias que laboramos 
DTXt�VRPRV�JHQWH�GH�ELHQ�\�WUDEDMR�\�SRUTXH�VRQ�SLODUHV�IXQGDPHQWDOHV�SDUD�TXH�HVWH�
mercado sea único y autentico.”

octubre 6 2011
Koyotl Tianquiztli

Salvador González Guzmán
Local - 157

Pescados y  mariscos preparados.  

Historia de “El Lindo Mercado 
de Coyoacán”

por: Salvador González Guzmán.
/2&$/������

Pescados y Mariscos Preparados
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Mercado Coyoacán Nº 89
Ubicación – Allende s/n entre Xicotencatl y Malinzin 

Col. Del Carmen
Coyoacán C.P. 04310

Fecha de inauguración�±���GH�RFWXEUH�GH�����
Siendo presidente de México el Lic. Aldolfo Ruiz Cortines y el Regente del D.F. Ernesto P. 
Urucurto.

 En un principio Coyoacán era llamado tierra de coyotes y era catalogado como un 
pueblo rodeado de barrios tales como Axotla, Xoco, Santa Catarina, Niño de Jesus, San 
Francisco, San Lucas, La Conchita, Los Reyes Churubusco, acompañado de sus respecti-
vos templos, que hasta la fecha siguen siendo importantes ya que siguen celebrando sus 
WUDGLFLRQHV�FRQ�HPRWLYDV�¿HVWDV��VLQ�ROYLGDUQRV�FODUR��GH�VX�SDUURTXLD�SULQFLSDO��6DQ�-XDQ�
Bautista que es por excelencia el principal estandarte de Coyoacán formado por los Fran-
ciscanos.

 Así mismo el Mercado de Coyoacán también tiene su propia historia por cierto muy 
bonita e interesante que lo hacen ser diferente y sobresaliente a los distintos mercados de 
la ciudad de México, ¿por qué? En Coyoacán vive gente diferente como escritores, historia-
dores, actores, artistas, políticos, profesores, personas cultas y preparadas que han hecho 
de manera indirecta que según sus necesida el mercado ha ido transformándose siempre 
HQ�EHQH¿FLR�GH� OD�FRPXQLGDG�FR\RDFDQHQVH�\�VXV�GHPiV�YLVLWDQWHV�TXH�FDGD�RFKR�GtDV�
visitan Coyoacán y el Mercado.

 
Otro aspecto que hace diferente a nuestro mercado son los siguientes:

- Cada uno de los locatarios se esmera en traer y ofrecer sus productos frescos y lo 
PHMRU��D�EXHQ�SUHFLR�

�� 3URFXUDPRV�HO�RUGHQ�\�OD�OLPSLH]D�HQ�EHQH¿FLR�QXHVWUR�\�GH�QXHVWURV�FOLHQWHV�

- Tratamos de ser amables y reconocemos que lo principal es la voluntad de servir al 
público en general.

�� 7RGR�HO�DxR�ODERUDPRV�HQ�QXHVWURV�ORFDOHV�SDUD�GDU�VHUYLFLR�DO�FOLHQWH�TXH�QRV�YLVLWD�

�� /HV�EULQGDPRV�VHJXULGDG�\�FRQ¿DQ]D�FXDQGR�QRV�YLVLWDQ�SDUD�KDFHUORV�IRUPDU�SDUWH�
del mercado.

Pero lo mejor es la interacción entre cliente y locatario que hace la magia de que siga 
existiendo mi lindo Mercado Coyoacán.

      - Salvador González Guzmán -
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En entrevista con Salvador González Guzmán quien lleva prácticamente toda su 
vida siendo parte del Mercado de Coyoacán y conoce muy bien su historia, res-
ponde:
 
Noto que hay una zona del mercado que está cubierta por una bóveda de 
cañón corrido, supongo que es una extensión del mercado original, ya que 
no corresponde al diseño de la parte de los paraguas de Candela; ¿Cuándo 
se llevo a cabo esta ampliación del mercado?
 -La ampliación se llevó acabo en Septiembre de 1988; cuando el presidente 
de México era Miguel de la Madrid, y el gobernador de la ciudad de México era Ra-
món Aguirre Velázquez.

¿Antes qué había en esa zona del mercado?
 -En ese lugar, donde se hizo la ampliación del mercado, que está cubierta 
SRU�OD�EyYHGD�GH�FDxyQ�FRUULGR��H[LVWtD�XQ�WLDQJXLV�DO�DLUH�OLEUH��TXH�VH�SRQtD�ORV�
YLHUQHV��HQ�HO�FXDO�VH�YHQGtDQ��$OLPHQWRV��À�RUHV��IUXWDV�\�DQLPDOHV�YLYRV��FRPR��
chivos, borregos, burros, gallinas, etc.

¿Qué tipo de puestos le hacen falta al mercado de Coyoacán?
 -Le hacen falta ferreterías, tlapalerías, farmacia.

¿Cómo funciona el mantenimiento del mercado?
 - El mantenimiento del mercado corre por cuenta de los locatarios, por lo 
TXH��HV�GLItFLO�PDQWHQHU�HO�PHUFDGR�HQ�ODV�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV��VHUtD�PiV�IiFLO�FRQ�
la ayuda monetaria de la delegación, ya que estos no apoyan en mantenimiento del 
mercado. 
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XICOTENCATL

ALLENDE

MALINTZIN

El mercado de Coyoacán es su contexto urbano inmediato, tiene la caracte-
rística de ser un hito arquitectónico dentro de esta zona coyoacanense, por 
lo que tenemos que respetar elementos arquitectónicos que generan esta 
imágen de “mercado de coyoacán” para que en el momento de intervenir las 
SHUVRQDV�QR�VLHQWDQ�XQ�GHVDSHJR�YLVXDO�D�HVWH�HGL¿FLR��SRU� OR�TXH�VH�PDQ-
tendran los acceso con aspecto colonial para evitar un desapego social. 

Levantamiento de Fachadas
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/HYDQWDPLHQWR�IRWRJUi¿FR�IDFKDGD�;LFRWHQFDWO�

/HYDQWDPLHQWR�IRWRJUi¿FR�IDFKDGD�$OOHQGH�

/HYDQWDPLHQWR�IRWRJUi¿FR�IDFKDGD�0DOLQW]LQ�

/HYDQWDPLHQWR�IRWRJUi¿FR�IDFKDGD�SDUTXH�0DOLQW]LQ
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1

2

3

El mercado en la actualidad:

MALINTZIN
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1

2

3

Corte esquemático de la calle de Allende:

Corte esquemático de la calle de Malintzin:

Corte esquemático de la calle de Xicotencatl:

FACHADA XICOTENCATL

FACHADA ALLENDE

FACHADA MALINTZIN
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3DUDJXDV�H[SHULPHQWDO�9DOOHMR��'�)������ 0HUFDGR�GH�&R\RDFiQ��&R\RDFiQ�'�)������
Arq. Pedro Ramírez Vázquez.

0HUFDGR�GH�DEDVWRV�-DPDLFD��'�)�����������
Diseño arquitectónico departamento del D.F.

La parte que nos interesa rescatar para 
este proyecto de intevención arquitec-
tónica, es el conjunto estructural de 
paraguas que cubren la parte original 
del mercado. Este tipo de cubiertas 
son únicas en su tipo, por la inovación 
estructural de la época. Estos conjun-
tos de paraguas fueron contruidos y 
diseñados por Félix Candela, un gran 
inovador en el tema de cascarones 
de concreto armado y estructuras li-
geras. Candela construyó varios mer-
FDGRV�GXUDQWH������\������� WDO�YH]��
el mejor es el mercado de Coyoacán. 
Este mercado fue proyectado por el 
Arq. Pedro Ramírez Vázquez; su tema 
es el blanco y negro -columnas negras 
para los cascarones blancos y paredes 
de mosaico negro semiencerrando la 
estructura.

Entendiendo el diseño original del 
Mercado de Coyoacán.

Croquis del mercado de Coyoacán de Felix Candela 
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Cimentación:
Por el tipo de suelo de la ciudad 
de México que es un suelo muy 
difícil, en busca de una solución 
económica, Candela diseñó el 
cimiento de paraguas inverti-
do. Las fotografías muestran la 
secuencia de construcción: Con 
madera y alambre se hizo la 
plantilla de un hypar. Cada tím-
pano contenñia alambres que 
siguen las generatrices del pa-
raboloide (1) Esta plantilla se 
XVy�SDUD�GHWHUPLQDU�OD�VXSHU¿FLH�
alabeada del corte en el terreno 
(2), determinar la curvatura del 
enlucido que cubriria este cor-
te(3) construir una forma seme-
jante de concreto sobre la cual 
se prefabricó la red de refuerzo 
GH�DFHUR����\�����'HVSXpV�GH�TXH�
se habían preparado los cimien-
WRV�FRQ�VX�HQOXFLGR�VXSHU¿FLDO��VH�
superpusieron los emparrillados 
de refuerzo y en seguida se colo-
FDURQ�ORV�FDVFDURQHV�GH���FP�GH�
espesor(6).

$OPDFpQ�GH�5tR�/LQGDYLVWD�'�)������

$OPDFpQ�&DEHUR��9DOOHMR�'�)����������

$OPDFpQ�&HOHVWLQR��9DOOHMR��'�)������

Este tipo de cubiertas se encuen-
tran por toda la ciudad de México, 
solamente Candela ha techado unos 
280,000m2 con paraguas cuadrados o  
rectangulares, romboidales, poligona-
les, este tipo de cubiertas cubren casi 
todos los mercados cinstruidos en los 
DxRV���CV�� IiEULFDV�� KRWHOHV�� UHVWDX-
rantes, almacenes y hasta casinos. En 
la colonia Vallejo, zona industrial de la 
ciudad de México, muchas fabricas y 
bodegas están techadas con los para-
guas de Candela; por eso, el objetivo 
de hacer una intervención arquitectó-
nica en el mercado de Coyoacán, no 
solo es rescatar el espacio del mer-
cado si no que también el objetivo es 
rescatar esta arquitectura mexicana 
del s.xx, que está completamente ol-
vidada y no se toma encuenta, esto es 
patrimonio arquitectónico mexicano.
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LOS PARAGUAS 
DE CANDELA:
Esta zona del mer-
cado está cubieta 
por un conjunto de 
paraguas, 21 en to-
tal, en una reticula 
rectangular de 3 x 
���

Tipo de espacios dentro del mercado:
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EL DOMO.
Esta zona del mercado es la 
extensión del mercado ori-
ginal. Toda esta zona está 
techada por un domo de lá-
mina soportado por colum-
nas; no existe una relación 
espacial, ni una integración 
arquitectónica con la parte 
del mercado original que 
está cubierta por los para-
guas de Candela. Es un es-
pacio con poca iluminación 
natural donde la mayoría 
de los puestos se dedican 
a la venta de objetos, des-
de peliculas pirata, plantas, 
piñatas, hasta maquillaje 
etc.

LOCALES PERIMETRA-
LES.
El mercado está delimitado 
por estos puestos perime-
trales que también dividen 
la zona de los paraguas de 
Candela con la ampliación 
del mercado, la mayoría de 
estos locales además tienen 
la función de regir como las 
fachadas del mercado.

ÁREA DE SERVICIOS.
Esta zona del mercado es 
la que dota de servios a 
los locatarios y a los clien-
tes, aquí se encuentra una 
guarderia, la administra-
FLyQ�� EDxRV�� R¿FLQDV�� ER-
degas, zona de carga y 
descarga, lavaderos y en la 
parte superior, se encuen-
tra una zona de comida.
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Análisis circulaciones mercado:

&LUFXODFLyQ�$FFHVR���%ORTXHR�GH�ÀXMR�HV-
pacial y visual.

Circulación Acceso - Final del pasillo.

Circulación interna. Paraguas

Circulación interna. Duomo

Circulación cruza todo el mercado. 

%ORTXH�GH�SXHVWRV�TXH�URSHQ�FRQ�HO�ÀXMR�GH�
conexión espacial y visual, entre la parte de 
los paraguas y la parte del duomo.

HDFLHQGR� HO� DQiOLVLV� GH� ÀXMRV� GHQWUR� GHO�
mercado, se puede notar que no existe una 
LQWHJUDFLyQ�GH�ÀXMRV�HQWUH�OD�]RQD�GH�ORV�SDU-
aguas y la del domo. Entre estos diferentes 
espacion no existe ninguna relación espacial, 
ni arquitectónica, haciendo que estas dos zo-
nas del mercado sean totalmente ajenas en-
tre ellas. La traza de ciurculaciones del dis-
eño original del mercado es muy clara y bien 
trazada, por lo que la parte del domo (que 
se construyó después) debería de seguir el 
esquema de circulaciones, para así poder 
crear una buena integración entre estos dos 
espacios; algo que claramente no sucede en 
este caso.
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Análisis tipo de puestos y espacios complementarios:

Locales Venta de Objetos.

Locales Venta de Alimentos.

CENDI.

Guardería.

Administración.

Baños.

2¿�FLQDV�

Bodegas.

En este esquema se muestra el análisis de tipo 
de puestos que están divididos en dos: locales 
que se dedican a la venta de alimentos, y locales 
que se dedican a la venta de objetos; además de 
el análisis de los espacios complementarios del 
mercados, como son: la guardería, el CENDI, la 
]RQD�DGPLQLVWUDWLYD��EDxRV��R¿�FLQDV��\�ERGHJDV�
 En esta zona del mercado no hay una 
división clara respecto con el tipo de venta de los 
locales, hay una mezcla entre venta de alimen-
to y venta de objetos, los locales en esta zona 
no tienen un diseño claro, pueden ser espacios 
donde la gente se siente a comer, espacios de 
preparación de alimentos, y espacios de venta 
de objetos como pueden ser disfraces, plantas, 
macetas, etc. En esta zona del mercado se pue-
de notar que la integración, tanto espacial como 
funcional, con la zona de los paraguas, no existe.
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apuntes arquitectónicos.
Apuntes levantamiento arquitectónico.
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El “recorrido cultural” de Coyoacán, termina en la plaza de hidalgo, dejando al mercado como un ele-
mento si conexión directa con el centro histórico delegacional.

La calle de Allende que conecta el mercado con el centro histórico, esta repleta de coche, banquetas 
estrechas, las cuales están ocupadas por vendedores ambulantes, ademas hay que destacar la gran 
DÀXHQFLD�GH�SHUVRQDV��SRU�ODV�HVFXHODV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�OD�]RQD��DGHPDV�GH�EDQFRV��UHVWDXUDQ-
tes, cafés, todos estos usuarios, tiene que caminar por las ocupadas banquetas, mientras que en la 
FDOOH�KD\�XQ�FDRV�YHKLFXODU��HVWR�KDFH�TXH�ORV�SHDWRQHV�\�YHKtFXORV�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�FRQÀLFWR�

El Mercado no tiene una relación directa con el parque, por que de nueva cuenta la calle de Allende 
divide estos espacios, y no existe ninguna integración.

La fachada de Xicotencatl se ciega por completo al exterior, volviendo esta una fachada sola y maltra-
tada, perdiendo por completo su importancia en la zona.

<�¿QDOPHQWH��OD�REYLD�GHVLQWHJUDFLyQ�GH�ORV�SDUDJXDV�GH�&DQGHOD�FRQ�OD�]RQD�GHO�³GRPR �́�GRQGH�VH�
hará la propuesta de un proyecto de intervención arquitectónica. 

problemáticas encontradas a resolver:
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Hacer que el mercado sea el remate del “recorrido cultural”, haciendo la calle de Allende peatonal, los 
¿QHV�GH�VHPDQD�� LQWHQWDQGR� UHVROYHU�HO� FRQÀLFWR�GH�RFXSDPLHQWR�YHKLFXODU��3RU� OD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�
FRFKHV�HO�SUR\HFWR�UHVSRQGH�D�HVWH�FRQÀLFWR�SRU�PHGLR�GH�XQ�HVWDFLRQDPLHQWR�VXEWHUUiQHR��HO�FXDO�VX�
acceso se encontrará en la calle de Xicotencatl.

+DFHU�XQD�SURSXHVWD�XUEDQD�GH�FDOOH�SHDWRQDO�TXH�UHVXHOYD�WRGRV�HVWRV�SUREOHPDV��TXH�VH�LQWHQVL¿FD�
ORV�¿QHV�GH�VHPDQD�SRU�OD�JUDQ�DÀXHQFLD�TXH�WLHQH�HVWD�]RQD�GH�OD�FLXGDG�

Proponiendo que la calle de Allende sea peatonal, se genera una integración inmediata entre el parque 
y el mercado.

El proyecto tendrá en cuenta la importancia de la fachada de Xicotencatl, para reinsertarla a la ciudad, 
y no sea esta una fachada olvidada y descuidada.

/D�PHWD�¿QDO�GHO�SUR\HFWR�DUTXLWHFWyQLFR��VHUi�LQWHQWDU�JHQHUDU�XQ�GLVHxR�GH�LQWHUYHQFLyQ�DUTXLWHFWy-
nica, que responda a las demandas sociales de la época, reintegrando la importancia del patrimonio 
arquitectónico mexicano del S.XX.
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0.4.

Proyecto Arquitectónico.
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Reubicación de puestos ambulantes

Calle peatonal.

Calle peatonal. Unión Mercado/
Parque.

Puntos de control vehicular.

El diagrama de la parte superior muestra la propuesta de des-
YLDFLRQHV�YHKLFXODUHV�SDUD� ORJUDU�TXH� ORV�¿�QHV�GH�VHPDQD� OD�
calle de Allende se vuelva peatonal, así logrando una conexión 
espacial directa entre el centro de Coyoacán y el mercado.

La propuesta urbana que se plantea en este proyecto, es generar 
una conexión urbana entre el centro de Coyoacán con el Mercado; 
y esto se logrará a través de la calle de Allende que es la conexión 
directa entre estos dos. Las calles peatonales siempre logran el co-
metido de generar un recorrido claro y directo dentro de las ciudades. 
Logran también generar recorridos de encuentro para los peatones, 
ya que estas calles están repletas de restaurantes y tiendas, además 
que consiguen atraer a todo tipo de artistas callejeros, desde pinto-
res, malabaristas, payasos, bailarines, etc. Uno de los problemas de 
esta época es que el espacio público se esta perdiendo y sobre todo 
en la ciudad de México, siendo una de las ciudades más grande del 
mundo el espacio público es esencial. Coyoacán es de esos lugares en 
la ciudad donde el espacio público prevalece gracias a todo el pasado 
cultural y social de este centro delegacional. El principal problema 
del mercado es que no esta ligado de una manera directa a estos 
espacios coyoacanense de mayor importancia como es el centro dele-
gacional. Por eso esta tesis propone que haciendo la calle de Allende 
peatonal, desde el tramo que conecta la Plaza de Hidalgo con el mer-
cado, se generara esta conexión inmediata y clara, haciendo que el 
mercado sea el remate del recorrido cultural de Coyoacán, logrando 
así recalcar la importancia del mercado dentro de Coyoacán. Por el 
simple hecho de hacer esta calle peatonal también se logra una co-
nexión inmediata con el parque que se encuentra frente al mercado; 
entonces el mercado se convierte en este gran espacio socio cultural 
haciendo replantear la importancia de los mercados de México a los 
ciudadanos. 

*Reubicación puestos ambulantes.
*Calle peatonal.
*Integracion urbana entre mercado y parque.
*Regeneración del espacio público por medio 
de cafes, restaurantes, bares, eventos cul-
turales callejeros y vida nocturna.

Iglesia

Café el Jarocho

Centro cultural

Casa de Cortes

Plaza delega-
cional.

Propuesta Urbana:



91Propuesta Urbana:

Calle Madero. México D.F. Restaurante aire libre. L.A. Restaurante aire libre. Verona

Calle en la noche. Lisboa Calle peatonal. Tepoztlan Las Ramblas. Barcelona

Imágen intervenida de la calle de Allende.

Imágenes de referimiento urbano de calles peatonales.



92

Área conservada.

Demolición.

Mejoramiento e 
intervencion de 
fachadas
Mantenimiento de 
servicios.

Ejes de composición.

Flujos correspondencia 
mercado.

Concepto y diseño arquitectónico:
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Terraza vista al parque.

Estructura de acero dos niveles

Cubos de luz natural

Estacinoamiento.
Jardineras Conservación accesos

*
*

*

*

*

*

Acceso Estacionamiento

INTENCIONES ARQUITECTÓNICAS. 
-Reorganizar los puestos en la zona de intervención, para así poder gener una integración arquitectónica
entre los paraguas de Candela con la propuesta de diseño.
- Respetar el funcionamiento y áreas actuales del mercado; se hará la propuesta de intervención arquitectó-
nica, que genere nuevas funciones sociales, para así poder regenear la importancia del mercado.
- Darle importancia a la fachada de Xicotencatl, que se ciega por completo a la ciudad, por medio de una 
fachada llamativa y contemporanea.
- El problema de estacionamiento en la zona es claro, por que lo que proyecto deberá de tener un mercado 
para así responder a las demandas sociales actuales.
- Proponer un segundo nivel donde se llevarán acabo las nuevas actividades de mercado tales como: cafete-
ria, zona de exposición, zona venta de bazar, zona de performance; y asi mismo generar una visual en todo 
momento hacia los paraguas de Candela, para darles esta importancia arquitectónica que merecen.
- Terraza con vista al parque, para aprovechar las visuales.
- Cubos de iluminación natural, que funcionarán como ejes de composición vertical, y puntos focales de 
ubicación espacial.
- Toda la estructura y acabados serán aparente, para así dejar claro cual es el espacio intervenido y darle la 
LPSRUWDFLD�DUTXLWHFWyQLFD�DO�HGL¿FLR�D�LQWHUYHQLU�
��6H�DPSOLDUi�OD�FDOOH�GH�;LFRWHQFDWO��SDUD�GDUOH�PiV�LPSRUWDQFLD�D�HVWD�IDFKDGD�GHO�HGL¿FLR��HVWD�EDQTXHWD�
estará semi techada para generar espacios de venta a los locatarios, para que vendan directo hacia la calle.



94 Imágenes ideas de diseño:

Cubo de luz de triple al-
tura; iluminación natural 

hasta estacionamiento.
Mercado de dos nieveles para 
tener vista completa hacia 
los paraguas de candela.

cubos de servicios terminado 
en mosaico de piedra.

estructura de acero aparente

estructura de acero aparente
terraza con vista al parque 
y a la calle de xicotencatl.

entrada de luz.
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muro de celosia para la 
fachada de xicotencatl

luminarias industriales

paneles divisorios de lámina 
de aluminio perforada

Puestos tipo de lámina perfo-
rada, los cuales se pueden mo-
dificar según las necesidades 

de los locatarios.
La propuesta de los puestos 

tipo, esta basada en una modu-
lación de 2.5x2.5m x2.20m de 

altura.

entrada de luz.



96 Proceso de diseño:
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PROYECTO
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fachada allende 
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L Vista de cubo de luz desde el primet nivel. 
2. Vista de cubo de luz y escaleras desde planta baja. 
3. Vista de acceso a la propuesta arquitectónica, desde la 
parte original del mercado. 
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Formado por muros divisorios de lámina perforada 
con marcos de aluminio. 

Pasillo de puestos, planta baja. 
la propuesta de reordenamiento de puestos, puede ser 

modificada deacuerdo a las necesidades de los locatarios. 
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Balc6n segundo nivel. 
Vista a los paraguas y al mercado original. 
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En la actualidad, el crecimiento urbano y el desinterés 
de la sociedad por conservar el patrimonio, nos está 
orillando a olvidar el misterio y la magia de la cultura 
mexicana. Encontré en los mercados de México una 
pieza clave en la esencia de nuestro origen; lugares 
extraordinarios, que han perdido importancia en el ac-
tual contexto de cambio desenfrenado; descubrí en sus 
pasillos envueltos de color, la oportunidad de reactivar 
un sitio olvidado en sus aspectos sociales y culturales. 

El claro entendimiento de la arquitectura contempo-
ránea nos lleva a retomar las lecciones básicas del 
pasado;  estudiar el pensamiento de Carlo Scarpa 
en Castelvecchio y la secuencia espacial del Museo 
del Louvre, fueron el punto de partida para entender 
como la arquitectura puede retomar el pasado, logran-
do re-insertar estos espacios en el contexto actual.

Este trabajo me dejo descubrir que al tener 
una postura arquitectónica, basada en el tema 
de restauro arquitectónico, se vuelve una  he-
rramienta clave para lograr cambios que nues-
tra sociedad actual necesita desesperadamente.
 
Como caso de estudio, el mercado de Coyoacán, 
ofrecía una extensa gama de posibilidades, desde su 
ampliación, hasta la completa reestructuración del 
programa. El proyecto de intervención sirve como 
conexión entre los módulos de venta y los espacios 
FXOWXUDOHV�� HO� QXHYR� YROXPHQ� DGRVDGR� D� OD� HGL¿FD-
ción original, permite una nueva serie de recorridos, 
que generan movilidad entre el interior y las calles 
aledañas, intentando darle a los mercados nuevas 
funciones que respondan a las demandas actuales.

La intención de este proyecto, no es reconstruir,  
sino preservar para evitar el deterioro de un sitio 
con una fuerte carga histórica; logrando así pro-
longar su existencia e importancia en el tiempo.

conclusión:
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