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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia han surgido centros socio-económicos 
que fueron establecidos a partir de los recursos naturales 
disponibles en el área, buscando la comunicación con otros 
centros. Con la intervención española es que se establecen las 
haciendas cuya participación en la historia mexicana es imposible 
de ignorar. Maquinarias excepcionales, formidables muros, 
grandes chimeneas y lujosos cascos de hacienda se crearon 
a lo largo de México. Ahora, estos antiguos centros socio
económicos quizás ya no tienen la importancia que tenían pero 
indudablemente conservan una gran riqueza natural, cultural, 
social y arquitectónica. 

Con la intención de revalorizar la Ex-Hacienda se propone una 
intervencion arquitectonica contemporánea que sirva como 
espacio de reflexión hacia distitnos eventos desafortunados 
ocurridos a través de la historia de nuestro país como en este 
caso es el confimamiento japonés durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

-"LA ARQUITECTURA ES EL TESTIGO INSOBORNABLE DE LA 
HISTORIA" Octavio Paz. 

La intervencion propone contrastes, vistas, experiencias, remates 
y texturas hacia la preexistencia Se propone un centro cultural 
con distintos usos enfocados a diversos sectores de la población 
como talleres de oficios, librería, museo, salas de proyecciones, 
auditorio al aire libre, espacios deportivos esperando generar un 
lugar donde se pueda realizar mas de una actividad en especifico 
y enfocada a la localidad además de crear un hito turístico. 

La postura de la intervención es el expresionismo ecléctico, 
proponiendo por medio de muros no ortogonales, plataformas, 
tratamiento de pisos, dobles y triples alturas, generar recorridos 
y espacios con distintas características espaciales en contraste 
con la pre-existencia y lo contemporáneo, descubriendo así, 
gradualmente la belleza de la Ex-Hacienda. 

Es importante conocer la historia así como el tiempo 
actual,entender los cambios sociales, económicos, tecnológicos 
y políticos. La historia mexicana tiene capítulos oscuros de 
corrupción, abuso de poder, represión,que no pueden ser 
pasados por alto. Me parece importante conocer y tener en 
mente estas y demás situaciones para no cometer y permitir los 
mismos errores. En este caso, uso a la arquitectura como medio 
de expresión y una postura inconforme hacia dichos sucesos por 
medio de dramáticos contrastes formales y estéticos entre lo 
clásico de la hacienda y la contemporaneidad de la intervención. 

"Creo que la memoria es la dimensión fundamental de la 
arquitectura. No es para nada sólo una nota al pie ... para mí 
la memoria es el principio rector. La memoria es lo que prepara 
el escenario para conectar el pasado con el presente y el futuro 
... Creo que es una parte intrínseca de la arquitectura, la parte 
principal, porque sin saber dónde hemos estado, no tenemos 
idea de hacia dónde vamos, no tenemos ninguna orientación". 

Daniel Libeskind 
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HISTORIA POlÍTICA DE LA EX-HACIENDA DE TEMIXCO 

A la llegada de los españoles a territorio mexicano en 1519 y 
posteriormente a la región Morelense que todavía se encontraba 
dividida en dos señoríos, Hernán Cortés y su gente, conquistaron 
las regiones de Huaxtepec y Cuauhnáhuac, así lo menciona "El 
Códice Municipal de Cuernavaca " ; en que esta ciudad cayó el 
13 de abril de 1521, hecho que marca el principio de la Época 
Colonial. 

Por real cédula expedida por Carlos V en Barcelona el 6 de julio 
de 1 529, se concedió a Cortés el titulo de Marqués del Valle de 
Oaxaca, otorgandole 22 villas y 25 mil vasallos. El territorio del 
marquesado se extendía desde Coyoacán, en el sur de la Ciudad 
de México y abarcaba casi todo el Estado de Morelos. 

El segundo Marqués dio algunas tierras a las órdenes religiosas, 
asimismo puso a rentar sus dominios y da permiso de que se 
establecieran trapiches que dieron nacimientoa las principales 
haciendas, intensificó el cultivo de la caña cada vez más 
remunerativo y despertó la ambición de los españoles, quiénes 
adquirieron tierras dentro del marquesado acenso perpetuo. 
Este fue el origen de las haciendas azucareras de Morelos. 

Nacimiento de la Hacienda de Temixco: Las primeras 
instalaciones de esta hacienda, iniciaron el 29 de julio de 1 617, 
cuando se otorga una merced a Don Francisco Barbero en 
Copaltepeque, jurisdicción de Acatlehuayaca, al poniente del 
pueblo de Tlaquiapa, consistente en un " llano de estancia", 
que aproximadamente abarcaba 1,755 hectáreas, después, 
se le fueron agregando, por distintos dueños, otras tierras que 
habían comprado a los indios. 

Al darse posesión de la hacienda de Temixco a Miguel de lia, por 
el comisario del de Cuernavaca, Fray Simón Roa en 

~ 

1715, el cual entregó a esta hacienda en el remate tierras propias 
de Xochitepec y Alpuyeca, los vecinos de estos dos pueblos, 
se quejaron en 1719 contra Miguel de lia, por el despojo de 
dos sitios de estancia para ganado menor. lia, afianzado en la 
propiedad, alegó en contrario, al grado de que Xochitepec no 
recuperó nunca esas tierras. 

En 1 747, fue un año de lucha para la hacienda de Temixco, cuando 
los indígenas de Alpuyeca, no conformes con el despojo 
de sus tierras que habia afectado la hacienda, se alborotaron 
contra el dueño de esta, el cual contaba con el apoyo del 
Tribunal del Santo Oficio, obtuvo del Comisario de la Inquisición 
de Cuernavaca, Fray Miguel de Nava, que se aprehendieran 
a los alborotadores de Alpuyeca y que se les abriera causa en 
Cuernavaca, a efecto de inquirir con ellos, quiénes habian sido 
todos los demás alborotadores y saber que personas los habian 
inducido a sublevarse contra el dueño de la hacienda de Temixco. 

En el golpe de estado en la Nueva España en contra del virrey 
Iturrigaray, el 15 de septiembre de 1 808, un grupo de españoles 
encabezados por Yermo, quien con 300 negros de sus haciendas 
tomó el palacio virreinal donde se apoderaron de la persona 
del virrey José de Iturrigaray. Al día siguiente, la audiencia 
reconoció como virrey al pusilánime Pedro Garibay, terminando 
en esta forma el intento legalista de los criollos para hacer la 
independencia bajo el nombre de "Patriotas de Fernando VII". 

Al estallar la guerra de Independencia Mexicana, Gabriel Joaquín 
de Yermo convirtió su hacienda de Temixco, en un centro del 
Bando Realista de aprovisionamientos militares. 
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EX-HAC I ENDA DE T EMIXCO, MOR E L OS E S TADO A CT UAL 

Con la creación del Estado de México, el actual territorio del 
hoy Morelos formó parte de este, con el nombre de Distrito 
de Cuernavaca, integrado por tres partidos de cabecera: 
Cuernavaca, Cuahutla y Jonacatepec, integrándose estos 
partidos de municipales. 

La hacienda de Temixco, con la misma categoría ,se encontraba 
dentro del municipio de Xochitepec, y a la vez éste, formaba 
parte de la jurisdicción del Partido y Distrito de Cuernavaca. 
Poco tiempo después de haber triunfado en México la República 
y de que el gobierno de don Benito Juárez regresó a la capital 
en 1867, se operó para Morelos un cambio exclusivamente 
en orden político. Juárez, en su carácter de Presidente de la 
República, promulgó el Decreto el 17 de abril de 1869, donde 
erige en Estado de la Federación con el nombre de "MORELOS", 
la porción del territorio del Estado de México comprendida en 
los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y 
Yautepec, que formaron el Tercer Distrito Militarcreado en 1 862. 
Con la creación del Estado de Morelos, la hacienda de Temixco, 
continuaba con la misma categoría, pasando a la jurisdicción del 
distrito y municipio de Cuernavaca. 

En 1914, fue un año de grandes batallas en la hacienda de 
Temixco, ya que fue ocupada el 26 de mayo por las fuerzas 
zapatistas, reforzadas con los elementos de guerra que habian 
capturado en Jojutla, Zacatepec y San Miguel Treinta, al avanzar 
sobre Cuernavaca. Cuando los zapatistas ocuparon la Oudad 
de México, Manuel Palafox, uno de los secretarios de Zapata, 
asumió la Cartera deAgricultura yCoIonización en el añode 191 S. 
Ocupando este cargo confiscó todos los ingenios y destilerías de 
alcohol, que se encontraban en completa ruina, Temixco uno de 
los cuales volvió a trabajar como empresa pública manejada por 
el Gral. Genovevo de la o. 

A finales del año de 1920, los vecinos del Real de Temixco; 
solicitaron al Gobernador Provisional del Estadose les reconociera 
alguna categoría política. Expidiendo el decreto núm. 32, en 
donde se eleva a la categoría de "Congregación " el poblado 
conocido como Real de Temixco, formando parte del municipio 
de Cuernavaca. Se da posesión de las tierras a los vecinos de esta 
congregación por resolución provisional, el 18 de diciembre, 
concedidas por el e Gobernador del Estado Dr. José G. Parrés. 

Finalmente el 8 de mayo de 1924, siendo presidente de la 
república el Gral. Álvaro Obregón, se da la resolución sobre 
dotación de ejidos; en donde se reafirma la resolución provisional 
antes mencionada. 



LOS JAPONESES: 
LA GUERRA NO CONTADA 
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Esporádicamentevenían otros japoneses, ya no contratados, sino 
libremente, a abrirse nuevas oportunidades de vida en México, 
en buena medida invitados por familiares que ya estaban 
establecidos en el país. Todos ellos eran generalmente hombres 
solteros, de edades entre los 18 y los 30 anos. Muchos de ellos 
se casaron con mexicanas durante su estancia en México y sus 
descendientes ya no tienen rasgos asiáticos, ya son netamente 
meXicanos, con un poco se sangre Japonesa. 

L a t i e nd a e l Nu e vo J a p 6n fu e e~tabl eci d a por e l ~e ñor Ka to 
fr e nte a l a Alame d a , 1 920 C ol e cción Sh o zo Og i n o 

No hay evide~ia que sugiera que fueren vistos cano una amenaza a 
la p-osperidad económica de sus vecinos nacidos en Mé>dco ni como 
una raza peligrosa, al grado que la relación que el mextano p-anedio 
mantenia con el inmigrantejapcné> parece que fue pc6itiva. Por tanto, 
podemos rechazarlas censideradones eccnómicas o raciales para 
estaljecer las justificacienes para la> medidas restrictiva> durante la 
Segunda Guerra Mundial y busc.3r otras razenes. 

Uno de los temas mas difíciles del estudio de la colonia 
japonesa en México durante la Segunda Guerra Mundial es la 
incertidumbre respecto a su tamano, se estipulan varias cifras 
y es sabido que algunos japoneses ocultaban su nacionalidad 
durante el censo por tener algún tipo de represalia. La cifra mas 
verídica de acuerdo por la propia colonia japonesa en México 
Nichiboku Koriyushi es de aproximadamente 6000 japoneses. 

I nmigr a nte~ japone~e~ que tr a b aja ron e n la mi n a d e l a 
comp a ñi a Ka n a n e a , S onor a , Mé x i c o , c a 1 91 0 . (C ol ecci ón 

A~ oci ación Mé xico Jap on e~a , A .C.) 

Empr e~a rio ~ j apone~e~ e n Mé x i c o 



EMPLEOS DE LA COLON IA JAPONESA 

Aunque algunos japoneses tuvieron éxito y lograron juntar una 
buena fortuna, la mayoría de los japoneses en MéXico no se les 
podía considerar ri cos. La mayorfa de los japoneses en MéXico en 
1941 pertenedan a la clase media baja y se ganaron la confianza 
y el respeto de los mexicanos con los que convivieron por su 
carácter pacifico y su honestidad, a;í como su laboriosidad. 

Cuando esta lló la Guerra en el Pacffico, la colonia japonesa 
tenfa apenas 44 años en México. Era una comunidad étnica 
relativamente pequeña, dispersa y humilde. En general, sus 
integrantes gozaban del respeto de los mexicanos, y a pesar de 
las diferencias entre México y Japón en el ámbito internacional 
por la; acciones agresivas de l Imperio del Sol Naciente en Asia, 
el trato entre ambas naciones fue amistoso debido a los 53 años 
de buenas relaciones bilaterales que habian mantenido. 

En el verano de 1940, durante el 2600 aniversario de la ftnda::;im 
de l imperio japonés mi embros del gobierno avisaron a los 
representantes de las comunidades nikkei de América que la 
guerra con Estados Unidos pareera inevitable, y los lideres de las 
colonias japonesas 

En ultramar tenfan que prepararse para esta eventualidad y 
movilizar a sus integrantes para apoyar los esfuerzos de la madre 
patria*. A pesar de la preocupación por su pais de origen, los 
japoneses de México opinaban que su país de adopción estaba 
de lado de Japón, por lo que no les pasaría nada en caso de un 
conflicto entre Japón y la República de l Norte**. Los próximos 
cuatro años les mostrarlan que estaban en un error. 

LAS MEDIDAS ANTI-JAPONESES 

Para los japoneses en México, la Segunda Guerra Mundial 
empezó el 7 de diciembre de 1941 con el ataque combinado 
de la armada imperial y la fuerza aérea nipona a Pearl Harbor, 
el ataque fue sorpresivo y tomó por sorpresa a las fu erzas 
estadounidenses y desató el pánico en la república de l norte. 
Esto provocó la evacuación forzada de los residentes de sangre 
japonesa de la costa Pacifica de los Estados Unidos y Canadá, 
y su concentración en campos ubicados en áreas sumamente 
inhóspitas en estados o provincias lejanas a las costa 

• Ta'lue~hi Mat~umoto, op . Cit, P 565 - 566 

Pacifica de dichos pafses. En México, si bien no cundió el pánico, 
si surgió la preocupación de que sus fronteras litorales fueran 
utilizadas por agentes de los paises principales del Eje como 
base para atacar a la; nac iones americanas o desestabilizaras a 
través del sabotaje y otras formas de espionaje. De acuerdo con 
los compromisos contrafdos en las conferencias panamericanas 
para la defensa común del continente, asi como con su deseo 
de mantener buenas relaciones con su poderoso vecino y la 
estabilidad interna explicita en la llamada política de unidad 
nacional que adoptó como su lema el nuevo presidente, e l 
gobierno de Ávi la Camacho empezó inmediatamente a tomar 
medidas restrictivas en contra de la; colonias japonesas dentro 
de las fronteras de México. 

Al día siguiente del ataque ,México suspendió su> relaciones 
oficiales con Japón. La polida empezó a vigi lar la legis lación 
japonesa en el distrito federal ellO de diciembre, lascredenciales 
del personal de la misma fueron confiscadas y se rest ringieron 
sus movimientos. Al mismo tiempo, las cuentas bancarias de los 
residentes japoneses del pafs fueron congeladas, limitándolos 
a sacar 500 pesos mensuales para su sobrevivencia. Ademas, 
el gobierno mexicano suspendío el otorgamiento de cartas de 
naturalización a sus ciudadanos de las naciones del Eje (Japón, 
Alemania e Italia) y revocó las que habfa otorgado los últimos 2 
años. 

El 11 del mismo mes, a 9 residentes japoneses de Baja California 
que aparecfan en la llamada " lista negra" de Estados Unidos 
(oficialmente de "proclaimed Ilst of certain locked nationalsN

) 

como agentes del imperio del Sol Naciente se les dieron 24 hrs . 
Para evacuar el estado y trasladarse al Distrito Federal. En las 
primeras semanas despu~ del ataque surgió un breve lapso de 
pánico en la prensa mexicana, tanto local como nacional , a;f 
como en la prensa es tadounidense, de un ataque inminente a 
México por la armada 

•• Shigeo Fuji eda (Coord), Viv~ JoMld c o, México , arte~ gráf;ca panorama, 2002 . p 116 . 
FOTO 7': Familia T~uru 
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Japonesa, así como el peligro de espionaje y sabotaje por parte 
de los agentes japoneses residentes en el país. Este pánico 
resultó en la detención de unas personas de sangre japonesa 
sin caros, así como la incautación de dos barcos pesqueros 
japoneses. El 29 de diciembre, el gobierno mexicano proclamó 
que los residentes provenientes de países del Eje deberían 
presentarse en la oficina de migración correspondiente para 
registrarse. Al día siguiente, el gobierno cancelo los permisos de 
pesca de los japoneses de Baja California, "consecuente con la 
política internacional seguida por nuestro gobiernos". En poco 
mas de 3 semanas, muchos de los residentes japoneses vieron su 
capacidad de sobrevivir y ganarse la vida severamente afectada 
por las medidas gubernamentales. 

Sin embargo, eso no fue lo peor. El nuevo año de 1942 comenzó 
mal para la colonia japonesa, sobre todo en los estados del 
norte. El 2 de enero "la Secretaría de Gobernación ordenó la 
concentración de los nacionales del Eje que habitaran en el 
territorio (de Baja California) ( ... ) los que deberían abandonar 
sus casas en un plazo máximo de 8 días"*. El 2 de febrero, la 
misma Secretaría"hizo circular a lo largo del territorio un boletín 
en el que ordenaba a las diferentes autoridades locales que 
localizaran y demandaran a los ciudadanos deJapón avecindados 
en la República mexicana para que se trasladaran a Guadalajara, 
Puebla, Cuernavaca, Perote y la ciudad de México y evitar así su 
eventual cooperación con los países del eje". 

con 

Los japoneses debían trasladarse a los campos de concentración 
que se establecieron en Celaya, Guanajuanto y el estado de 
Queretaro por cualquier medio disponible por sus propios 
fondos, muchos viajaron grandes distancias en ferrocarril 
o autobus bajo circuntancias difíciles, dada la escacez de 
alimentos durante el traslado los padres de familia no comían 
durante 3 días y dos noches. Sus pocos fondos tuvieron que 
utilizarlos en pagar "mordidas" para que los oficiales aduanales 
acpetaran su documentación"*. Bajo esas condiciones, no todos 
aguantaron, un bebé y dos ancianos fallecieron en el camino**. 
Los re-ubicados llegaron a su destino sin alimentos, alojamiento, 
trabajo, cansados, hambrientos y despojados de la vida que 
habían conocido. 



La legislación japonesa promovio el establecimiento de un 
comité de ayuda mutua (conocido en japones como kyoeikai) 
dirigida por destacados miembros de la colonia japonesa en el 
Distrito Federal y Guadalajara misma que fue la organizacion 
japonesa mas importante El de 18 de febrero 77 personas 
fueron repatriadas, entre ellas los diplomáticos y unos miembros 
de la colonia considerados una amenaza por aparecer en la lista 
negra de Estados Unidos El consul y otros miembros del cuerpo 
dilomático consu Ita ron con los lideres de la colonia la posibilidad 
de establecer una organización que pudiera actuar a favor de 
los inmigrantes como si fuera la embajada misma En el Distrito 
Federal, el kyoeikai alquiló un edificio en la colonia Santa Maria 
La Ribera para habi litar en el sus oficinas y recibir lostrasladados* 

Su responsabilidad mas importantes fue el alojamiento de los 
recién llegados Los integrantes trataron de colocar a gen te del 
mismo estado en el mismo lugar No obstante, con la llegada 
constante de más japoneses de los estados fronte rizos y costeros 
no hubo suficiente espacio el destinado para acomodar a todos, 
esta situación oblio a los miembros del kyoeikai a buscar una 
solucion permante , el resultado fue el establecimiento de un 
campo agrícola en la Ex-Hacienda de Temixco 

El chantaje también ocurría cerca de Tapachula, Chiapas,Sato 
en Ciudad Juárez, a quien agentes de la oficina de inmigración 
mexicana exigian 10 mil pesos** El chantaje también ocurría 
cerca de Tapachula, Chiapas, dos individuos ~bien identificados 
e) sin mas objetivo que e I robo M extorsionaron aAntonio Kiyono, 
amenazándolo con trasladarlo a un campo de concentración si 
no pagaba 2 mil pesos. La esposa de Kiyono les dio SOO pesos
todo el dinero del que disponía - y un reloj para evitar problemas 
*** Unas semanas después un capitán de la policía local acusado 
de ílicito obtuvo ~Ia libertad por falta de méritos M *** 
Sin embargo, el ejemplo más gráve de explotación ocur r ió en 
VillaAldama, Chihuahua S7 inm igrantes de CiudadJuarez fueron 
obligados a labores forzadas bajo condiciones inhumanas; entre 
ellos se encontraba Yoshi Sata En su expediente mexicano 
encontramos una descripción de la situación que vivieron ~Ia 

falta de alimentos y condiciones de vida en el rancho de Villa 
Aldama es motivo para que dichos japoneses carezcan de 
elementos de vida y estén sometidos a las inclemencias del 
tiempo 

A pesar de la actitud generalmente favorable hacia los 
trasladados que vivían momentos de angustia, hubo personas 
que aprovecharon la situación para explotar o abusar de los 
japoneses El soborno parece haber sido la practica más común, 
como lo ilustra el caso de los agentes aduana les, o el de Yoshi Sato 
en Ciudad Juárez, a quien agentes de la oficina de inmigración 
mexicana exigian 10 mil pesos 

-



Sin ermargo, el ejemplo rms gr<Ne de eXplotadón oOJrrió en 
Villa Aldama, Chihuahua, 57 in rTi grófltes de Ciudad Juarez 
fu eron obl i gad os a labores forzad as baj o cond i dones i n hu mófl a~ 
oo t re ellos se encontraba Yoshi Sata. En su expediente mexicano 
oocontrarms una descripdón de la ~tuadón que vivieron 
"la falta de alimentos y condidones de vi da en el rancho de 
Villa AldófTla es rmtivo póf" a que dichos japoneses carezcan de 
ej ementos d e vi da y estén semeti dos a la; i nclemoo d as d el ti errpo 

Despulis de meses de vi aje de investigadón a lo largo del pars 
para encontrar un lugar seguro se corrp rar oo la EX-Hacienda 
de TemiXco ce..-ca de Cuernavaca Morelos para proporcionar un 
ca rrpo agricu a, seguro y aJ t oo orm para los j ~oneses en ej 
VEf"ano de 1942. Aunque vivieroo en la estreches y la pu icra 
vigilaba el campo, se dio un territorio para vivir y t rabajar a 
un buen numero de los re-ubicados. Los habitantes p.J diEf"on 
lograr autosuficiencia en sus nece~dades alimentarias. El CófTlpO 
fue un refugio doode los padres de fófTlilia podran dejar a sus 
esposas y ni~os rTi entras que buscaban trabajo terrporal En su 
p.Jnto mas al guido, el ca rrpo al bergó a ~roXimadamente 600 
personas, aunque el numEf"O se redujo a travlis de los a~os 
OJando las restricdones disminuyeron y muma; fa rTi lias 
oocontraron errp leo en los estados que quedaron abiertos a 
los japoneses. A pesar del hecho de la concentrad ón y dem~s 
medidas toma<ias en coo tra de las cu onia; establecidas en 
MliXico, los j~oneses no sermróf" on el mismo resenti rTi ento y 
ófTlargura en la condencia de la cemunidad, hubo coo secuendas 
importantes a corto y medi ano p azo. Entre ejlas destacan los 
carmios demogrMicos y de trabajo, el retraso económico de la 
cu on i a d eu d o a las medi d as y ej i rrpacto negativo sobre I a vi da 
fa rTi liar y personal de los que sufrieron la coo centradón 

Los japoo ese naturalizados meXicanos tarmilin tuvieron que 
oocarar un hemo ermcionalmente devastador: que su pars 
natal, un irrperio nunca venddo en gUEf"ra a los largo de la 
historia habra sufrido una derrota corrp leta a manos de Estados 
Unidos y sus aliados, entre ellos MliXico. El J~ón que ellos 
habran conoddo ya no existl-a. Muchos de los que no tenran 
dudad ófl ra meXicana abandonaron el sue ~ o de regresar a J~ón 
cemo personas rica; y eXitosa; y comoozaroo a integrarse mas a 
la sociedad meXicana 

57 in rTi grantes de Ciudad Juarez fueron obligados a labores 
forzadas b~ o condidon es inhumana~ entre ellos se encoo traba 
Yoshi Sata En su expediente meXicano encoo trarms una 
descripción de la ~tuadón que vivieron " la fal t a de alimentos 

y condici oo es de vida en el rancho de Villa Aldama es motivo 
para que dimos japoneses carezcan de elementos de vida y 
estlin sometidos a la; inclemendas del tiempo 

Sin ermargo, el ejemplo rms gr~ve de explotadón ocurrió en 
Villa Aldama, Chihuahua, 57 inmigrantes de Ciudad Juarez 
fu eron obl i gad os a labores forzad as baj o cond i d on es i n hu mófl a~ 
ootre ellos se oocontraba Yoshi Sata. En su expediente meXicano 
oocontrarms una descrip::i oo de la ~tuad ó n qu e vivieroo "la 
falta de alimentos y coo did oo es de vi da en el rancho de Villa 
Aldama es rmtlvo para que dichos japoneses Cóf"ezcan de 
ejementos de vida y estlin sometidos a las inclemendas dej 
tle rrpo 

Despulis de meses de viaje de investigación a lo largo del pars 
para encontrar un lugar seguro se corrp rar oo la EX-Hadenda de 
TemiXco cerca de Cuernavaca Morelos 

para proporci oo ar un CófTlpO agricola, seguro y autónomo para 
los japoneses en el verano de 1 942. Au n qu e vivi eroo en la estre
mes y la polia-a vigilal:>a el ca rrpo, se dio un territorio para vivir 
ytrab~ ar a un oo en numero de los re-ubicados. Los habitantes 
p.J diEf"on lograr autosufidencia 00 sus necesida<ies alimenta
rias. El campo fue un refugio donde los padres de fa rTi lia po
dran dejar a sus esposas y ni~os mientras que oo scaban trabajo 
temporal 



En su punto mas alguido, el campo albergó a aproximadamente 
600 personas, aunque el numero se redujo a través de los años 
cuando las restricciones disminuyeron y muchas familias 
encontraron empleo en los estados que quedaron abiertos a los 
japoneses. Apesardel hecho de la concentración y demás medidas 
tomadas en contra de las colonias establecidas en México, los 
japoneses no sembraron el mismo resentimiento y amargura en 
la conciencia de la comunidad, hubo consecuencias importantes 
a corto y mediano plazo. Entre ellas destacan los cambios 
demográficos y de trabajo, el retraso económico de la colonia 
debido a las medidas y el impacto negativo sobre la vida 
familiar y personal de los que sufrieron la concentración. 

Los japonese naturalizados mexicanos también tuvieron que 
encarar un hecho emocionalmente devastador: que su país 
natal, un imperio nunca vencido en guerra a los largo de la 
historia había sufrido una derrota completa a manos de Estados 
Unidos y sus aliados, entre ellos México. El Japón que ellos 
habían conocido ya no existía. Muchos de los que no tenían 
ciudadanía mexicana abandonaron el sueño de regresar a Japón 
como personas ricas y exitosas y comenzaron a integrarse mas a 
la sociedad mexicana. 

Ciudad le. 1940). 

REFLEXIONES 

-El miedo de que México pudiera ser utilizado como base por 
fuerzas enemigas sí existía, como se puede ver tanto en la prensa 
nacional como extranjera; lo que no queda muy claro es hasta 
qué grado estas preocupaciones estaban basadas en la realidad 
de la situación y hasta qué grado eran exageraciones de los 
gobiernos de México y Estados Unidos, así como de la prensa 
en ambos países, bien por paranoia o para influir en la opinión 
pública y formarla. 

-Existen pruebas de que agentes del gobierno japones estuvieron 
en México pero su reducido numeroy la vigilancia establecida por 
el gobierno mexicano y estadounidense descarta la posibilidad 
de un verdadero peligro hacia las naciones de América ya que 
los agentes estaban plenamente identificados y habían sido 
re-ubicados. -Al igual que otros países de América la colonia 
japonesa sufrió el fenómeno de ser "culpable por sospecha" y 
fue juzgado por su pertenencia actual o anterior a una nación 
enemiga. 

- No cabe duda de que el ambiente de miedo y desconfianza 
contribuyo a crear las condiciones que condujeron a la 

Japon destruido después de la Segunda Guerra Mundial 

concentración de los japoneses como medida para garantizar la 
unidad y la paz interna. Sin embargo, parece que otros factores, 
como el deseo de México de cumplir con sus obligaciones en la 
defensa del continente y calmar los temores de Estados Unidos 
al tiempo que comprobaba sus credenciales como país anti nazi
fascista son importantes para explicar por qué el gobiernos 
de Ávila Ca macho decidió tomar las medidas en contra de los 
nipones. En este sentido la colonia japonesa se transformo en 
un peón más en el gran juego de la Segunda Guerra Mundial. 
¿POR QUE ESTE ASUNTO NO TIENE MAYOR IMPORTANCIA EN 
LA MEMORIA DE LA COLONIA JAPONESA EN MÉXICO? 

-El grado de la concentración 

- La "benevolencia" de la concentración 

-La heterogeneidad de la experiencia 

-La falta de educación y conocimiento 

-La ausencia de organización 

-Factores culturales 



• 

, 
ANALISIS URBANO 



La Hacienda de Temixco al encontrarse entre la 
carretera federal y la autopista esta Inm ersa dentro 
de la zona urbana del municipio y act ualmente 
esta rodeada por casas y comercios en su mayorJa 
autoconstrucclOn por lo cual en los últimos años 
ha perdido tierras y esto ha ocasionado deterioro y 
perdida de Identidad y el vinculo visual y social que 
exlstla de la hacienda con su contexto lo que podrla 
reflejarse en un desinterés de la poblaclOn con el 
patrimonio cul tura l que representa la Hacienda. 



Temixco, Morelos. 

Temixco es un municipio del estado de Morelos en México. 
Forma un área metropolitana con Cuernavaca y Jiutepec. Se 
localiza al centro del territorio nacional. Colinda al norte con el 
Distrito Federal, al noreste y noroeste con el estado de México, 
al sur con el estado de Guerrero y al oriente con el estado de 
Puebla. 

Al norte de la entidad, bordeando y sirviendo de frontera 
natural con el Distrito Federal se localiza una porción del Eje 
Neovolcánico, de la cual se desprenden las sierras de Zempoala, 
Tres Marías, Tepoztlán, Tlayacapan y Tlalnepantla, la mayor 
parte del territorio del estado se encuentra comprendido en la 
Depresión del Balsas. En el noreste se encuentra la sierra Nevada, 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

cuya principal elevación es el volcán Popocatépetl, de la que parten las sierras de chalma y Ocuilan, que se enlazan con las 
montañas del estado de Guerrero. Los principales ríos son el río Grande, el río Tepalcingo (ambos afluentes del Atoyac que fluye 
por el estado de Puebla) y el río Amacuzac que baña los campos de Tehuixtla. Entre las principales lagunas sobresalen la laguna 
El Rodeo, lagunas de Zempoala, la laguna Coatetelco y la laguna de Tequesquitengo. 

La Ex-Hacienda de Temixco fue creada en el siglo XVII se localiza en el kilómetro 85 de la carretera Federal México -Acapulco en 
Temixco, Antiguo camino real que comunicaba a las dos antes mencionadas ciudades. 



- CRECIMIENTO URBANO 

En la década de los anos 70's, debido al crecimiento pobIacional 
ya la emigración de gente de otros estados como Guerrero, 
Puebla, Michoacán, Estado de México, se fundaron varias 
colonias como la Rubén Jaramillo, Lomas de Guadalupe, 
lO de Abril, La Azteca, entre otras. La inmigración atenido 
como resultado fenómenos desfavorables como la expansión 
descontrolada de la mancha urbana de Cuernavaca teniendo 
como consecuencia que Temixco se vuelva prácticamente un 
suburbio y es visto de la misma forma, por otro lado donde 
antiguamente se cultivaba, ahora se construyen casas de fin 
de semana o de auto-construcción que han con tri b u ido a 
la fragmentación urbana y social teniendo como resultado 
inseguridad en las calles por lo que las pocas personas que 
visitan Temixco es por el parque acuático por lo que las 
características históricas de la zona quedan desapercibidas por 
los turistas incluso por los mismos habitantes. 

La Ex Hacienda de Temixco pareciera ha quedado como un 
remanente de la historia de México dentro de una mancha 
urbana que se ha expandido e incluso apoderado en partes de 
la misma Ex Hacienda. 



Hidrografía 

Los escurrimientos y causes que atraviesan el municipio 
de norte a sur, que se forman en el municipio de 
Cuernavaca, dan vida al río Aplataco y este a la vez 
recibe las aguas de la barranca de Pilcaya. En la colonia 
Alta Palmira pasa la corriente llamada Pilapena 
y por la localidad de Pueblo Viejo, Las Panocheras. Al 
poniente tenemos las corrientes del río Toto o Atengo, 
que pasa por el pueblo de Tetlama y Cuentepec con 
rumbo al poniente del estado. Los ríos con que cuenta 
el municipio son: Atengo, Del Pollo, Panocheras, 
Tembembe y las barrancas son: Colorada, del Limón, 
Pilapena y Seca. La cobertura de este servicio en el 
municipio es de 94% y se da a través de 16,978 tomas 
intra-domiciliarias, que se abastecen de 16 pozos 
profundos y un manantial, los cuales son operados 
por el Sistema de Agua Potable Municipal, organismo 
operador municipal y por la Dirección General de Agua 
Potable y Saneamiento. 

CUERPOS DE A GUA PRINCIPALES RIOS 

• Ex-H.ctmd.d,T,mUco 

• CmodJwnil 

Cmo Colot,p'c 

Ilios F'inctp.l" 



Clima 

El municipio cuenta con tres zonas climatológicas que son: 
templado, subhúmedo la cual presenta una temperatura 
med ia de 18° a 21°C; semicál ido que presenta u na tem peratu ra 
media de 21° a 24°C y el cálido semi-húmedo que presenta 
una temperatura media de 24° a 26°(, 

La presentación pluvial en la cota de 1,900 mts. Presenta una 
precipitación pluvial de 1,200 mm anuales,entre las cotas 
1,900 y 500, su precipitación pluvial anual es de 1,000 mm. 
Los vientos dominantes son del noroeste hacia el suroeste 
con velocidad promedio. El período de lluvias es del mes 
de junio a octubre. 

Orografía 

Temixco cuenta con una superficie que varía entre los 1200 
msnm y 1400 msnm. Las principales elevaciones son el Cerro 
del Jumil y el Cerro Colotepec ambos ubicados al sur del 
municipio con una altura de 14s0m y 1440m respectivamente. 
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Temixco 

Población total 
% Población de 15 anos o más analfabeta 
% Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos 
% De población de 15 anos o más analfabeta 
% De población de 15 anos y más con educación básica incompleta 
Grado de marginación 

De cada 100 personas de 1 5 anos y más .. 
6.9 - no tienen ningún grado de escolaridad. 
54.7 - tienen la educación básica terminada. 
OA - cuentan con una carrera técnica o comercial con primaria terminada. 
20.6 - finalizaron la educación media superior. 
17.0 - concluyeron la educación superior. 
OA - no especificado. 
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S0-84 Mujeres 75-79 
70-74 51.0% 
~9 
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Vialidad 

La topografia de la zona poniente de la (Onurbación 
de Cuernavaca ha (Ondicionado de manera definitiva la 
estructura vial del Municipio de TemiXCQ; esta estructura vial se 
ha des.arrollado a lo largo de las Lomas de Alta Palmira, Lomas 
del Carril, Pueblo Viejo y en los últimos anos sobre la loma 
en que se localizan las colonias Eterna Primavera. solidaridad. 
Santa Ursula y su ampliación. 

El Municipio de Temixco depende fundamentalmente de la 
carretera federal, (¡ue opera como columna vertebral de su 
estructura vial, además d e que la vivienda de tipo residencial 
cuenta coo la Autopista del Sol como principal enlace, coo 
la ventaja de no tener caseta de cobro. La carretera federal 
México·Acapulco, es el principal soporte del resto del 
Municipi o, desde Alta Palmira hasta Acatlipa, de doode se 
desprenden una serie de vialidades. que se cootinúan sobre 
las lomas para funciooar como vialidades primarias hacia 
distintas localidades: 

-Alta Palmira: Emiliano Zapata, Narciso Mendoza, y Av. Adolfo 
López Mateos. 

- Lomas del Carril: Francisco 1. Madero, Pino Suárez, Calzada 
de Guadalupe. 

- Pueblo Viejo: Plutarco Ellas calles. Av. Cooa lep, Av_ Gral. 
Mareelino Garda Barragán, Francisco Vi lla, Adolfo López 
Mateas.. 

- Aeropuerto: Plutarco Ellas calles. 

Vías primarias yvías secundarlas 

• Nodo> vehiculares 



Transporte 

Si bien es importante destacar que el Municipio cuenta con 
trasporte urbano eficiente, ya que hasta las colonias más 
alejadas cuentan con el servicio; en materia de transporte el 
aeropuerto Mariano Matamoros es el principal equipamiento 
con que cuenta la Zona Conurbada de Cuernavaca y la entidad en 
general; el aeropuerto requiere ya de ampliación para mejorarsu 
servicio, además de propiciar e impulsar su internacionalización, 
diversificando sus rutas en beneficio de la productividad que 
una comunicación eficiente permite. 

Referentes urbanos 

El mayor hito urbano en Temixco essin duda la Ex Hacienda. Pero 
además de ella existen otros referentes urbanos que han dado 
pauta a diferentes fenómenos sociales. Por ejemplo, cuando se 
construye un centro de comercio, como los dos supermercados 
ubicados apenas a una cuadra de la Ex Hacienda, se provoca una 
modificación en la forma de vida de los habitantes. Además, este 
tipo de construcciones traen consigo más servicios como bancos, 
gasolineras, paradas de trasporte público etc Otros tipos de 
construcciones, a diferencia de las anteriores, son parte de la 
cultura local y han sido puntos de reunión desde su creación, 
como la Parroquia de La Asunción de Nuestra Senora o la plaza 
del Centro Histórico. 

1.- Parroquia La Asunción d€ Nu€stra Señora - Hito cultural histórico 

2,- Palacio Municipal- Hito político y d€ identidad 

3,- Quiosco - Esparcimiento, centro d€ reunión 

4,- Mercado municipal- Histórico, comercial 

5,- Canchas - Esparcimiento,social 

6,- Ár€a comercial- Hito d€ Comercio cont€mporán€o 



Tipología 

Re rne t imiento para 
u so comerc ial 

Co n st rucci o nes al 
paño del 

paramento 

Banque t a 

Calle 

Invasi ón de calle 

e p 

comerc ial y de 
s erVl C l OS 

El hecho de que Temixco se haya convertido en una zona 
conurbana de Cuernavaca y de que esté tan cerca de otros 
municipios como Emiliano Zapata o Jiutepec ha provocado 
una pérdida de identidad. Esto se refleja en la fragmentación 
y aparición de diversas tipologías arquitectónicas que varían 
en un principio por la creatividad y libertad pro y e e t u a I 
(aunque siempre basada en modelos formales aceptados 
con anterioridad) pero, sobre todo, estas diferencias 
son dadas por la localización y por la conexión con la 

Areas v erde s p u
b lic a s sub u t ili 
zadas 

Separac i ó n de la 
con st rucc i ó n con 
el parame n to 

Banque t a 

Calle 

infraestructura y SerVICIOS, y también varían en función de 
las clases socioeconómicas o de las ideas que se tengan para 
posibles ampliaciones futuras. Sin em bargo,no descarto que es 
comprensible el que las construcciones en una calle comercial 
y de servicios, como podría ser el tramo de la Carretera Federal 
que atraviesa Temixco, no serán iguales a las que se encuentren 
en calles aledañas, ya que las primeras siempre buscarán la 
manera de resaltar y/o de ampliar su interior hacia la calle para 
así ganar más espacio comercial y ser fácilmente identificables 

Calles secundarias en 
s u mayo ría de vivienda 

Sep arac i ón de la con s
t rucci ó n mayo r con e l 
parame n to 

de acuerdo a su giro. Por otro lado, las edificaciones en calles 
aledañas como Miguel Hidalgo al norte y oriente de la Ex 
Hacienda, o Sonora y Aguascalientes al sur de la misma (en 
este caso secundarias o terciarias) conviven de diferente forma 
con su entorno. 



En las construcciones que se encuentran en las calles aledañas a las calles comerciales de Temixco se 
puede percibir una cierta negaciónal espacio público, ya que muchas buscan la privacidad hacia el 

interior. Esta privacidad la logran levantando bardas y barandales o construyendo ventanas altas y 
de dimensiones reducidas. Algunas otras dan un Ncolchón u, que podría tratarse de una cochera o 
de un pequeño jardín al frente, que haga de transición entre lo público y lo privado, entendiendo 
que muchas de estas son viviendas familiares que buscan comodidad y seguridad por sobre todo lo 
demás. Asevero lo anterior debido a que, analizando la zona circundante a la ExHacienda de Temixco, 
identifiqué y clasifiqué en dos grandes grupos las construcciones, esto dependiendo de las tipologías 

arquitectónicas que las caracterizan. El primero de estos grupos parece buscar una arquitectura más 
local y tradicional. En sus estas construcciones se distingue claramente el uso de elementos uclásicos K 

como las fachadas arqueadas, la implementación de bakones con arcos de medio punto, el uso de 
molduras y cornisas como elementos decorativos o, incluso, el uso de elementos tipo ufrontón U 

sobre las puertas de entrada. Hay que decir que muchas de estas construcciones están hechas con 
materiales contemporáneos como el ladrillo recocido, acero y concreto. 

Con~truccione~ d e do ~ niv ele~ que 

utiliza n lo ~ arc o~ como eleme nto 
princi p al p a r a pue rta~ y ventan a~ 

Fr e nte~ arqueado ~ con moldur a~ y 

corni ~a~ como ~emate d e c ora tivo 

Con~ truccione~ d e un a planta dond e no 
h a y ventan a~ al fr e nte y ~ olamente un a 
pue rta gr a nd e cor onad a con un frontón 

y co~n"- ~a~ 

La rg u illo 1 : Call e Migu e l Hid a lgo 

L a rguillo 2: Calle Migu e l Hid algo 



El segundo grupo que identifiqué está formado por edificaciones de corte moderno y/o urbano. 
Ellas, al igual que las del grupo anterior,están construidas con materiales como el concreto y elladrillo 
recocido, pero, las de este segundo grupo no buscan ningún tipo de identidad local, aunque utilicen 
elementos de remate como pretilesycornisas. Otra característica de estas construcciones es quevarían 
entre uno y dos niveles, y aquí los elementos arqueados dan paso a ventanas rectangulares de las 
cuales sus proporciones dependen del uso al interior. En muchas ocasiones, estas ventanas se diseñan 
sin considerar el contexto ni los aspectos climáticos. Yo considero que este tipo de construcciones 

son las que más influyeron en que se perdiera la armonía arquitectónica en muchas de las ciudades 
mexicanas, ya que buscan pertenecer a un lugar en el que difícilmente encajarían y tratan de reflejar 
cierta "modernidad" o "estatus social". Incluso, me atrevo a decir que estas construcciones hablan de 
una negación por parte de las personas hacia sus orígenes y costumbres, porque de alguna manera 
reflejan una arquitectura Naspiracional" . 

Son c on ~trucc i one~ lig e r a me nte má~ 
a lta~ p e ro ~iguen ~ i endo do ~ pl anta~ , 

t ien e n balcón corr i do e n la parte al t a 

y un a e ntr a d a c e ntr al . 

C on~truccione~ d e do ~ niv el e~, dond e 

a l f r e nte exi ~te al gún t ipo d e barr e r a 
fi~ic a y a ~ea muro o r e j a , vent ana~ 

r egul a r e~ e n planta al t a y 

una e ntr a d a c a rg a d a h aci a 
u no d e lo~ lado ~ 

E ~t e tipo podria ~er e l "mod e~to" d e 

lo~ tr e~ e j empl o~ , un ~ olo nive l com
pue~to por va ri a~ c on~truccione~ 

notori a me nte hecha~ con e l pa ~ar de 

l o ~ año ~ y e l i ncr e me nto d e nec e~id a 

de~ , ti e n e n e ntrad a p eatona l y p a r a 
a uto ~ o d e ~e rvici o . 
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EX- HACIENDA DE TEMIXCO, MORE LOS 

l.-Ca pilla 

2.- Casa 

3. - Chacuaco 

4. - Ac ueducto 

5. - Cá rcamo 

6.-T r apiche 

7 . - Ca lde ['as 

8.-Ho rnalla 

9. - Purga [' 

l O.- Bat:da 

11 .- Puerta 

1 2 .-Att:io 

13 .-Patios 

1 4 .-Hue rta 

FUNCIONAMIENTO PREVIO 

La Ex Hacienda tuvo una notable producción cañera, 
maderera y ganadera y en sus últirros años de producción 
fue el arroz el protagonista, además fue un importante 
centro político durante la independencia y la revolución, 
endonde se utilizo corro fortaleza y almacén de armas, 
debido a lo cual quedo prácticamente en ruinas. 

También fue campode concentración de japoneses 
durante la Segunda Guerra Mundial, pues México 
formaba parte de los Aliados y a los súbditos 
denacionalidad japonesa se les consideraban enemigos 
de la nación, aunque en este sentido la política de 
reclusión fue un poco confusa y no solamente fueron 
los Japoneses la población recluida, sino cualquier 
persona que luciera como asiática era detenida. A partir 
de fines de los sesenta se convirtió en centro turístico y 
recreativo lo cual se mantiene hasta el día de hoy. 
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4 Área invadida 
S Almaoenamiento materia prima 
6 Bodega-maquinar ia de arroz 
7 Maquinari a arrOz 
9 presenoia militar 
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VISTA EN P:¡'ANTA DI!: llBTADO ANTERIOR 

EX - HACIENDA DE TEMIX CO, MORELOB 

FUNCIONAMIENTO ACTUAL 

la haciend a de Temixco a pesar de haber pasado por distintas 
etapas productivas as! como de abandono, en la actualidad el 
estadode las edificaciones en general es bueno y esto debido 
a dos f actores; el primero como ya se ha mencionado al ser 
el fconode la ci udad el cuid ado por parte de los propietarios 
(quienes además parecen tener un gran respeto hacia la historia 
de la hacienda) es mayor. El segundo factor es que al seguir 
siendo productiva económicamente (ba lneari o y eventos 
sociales) estábajo constante mantenimiento y vigilancia por 
p.lrte del personal que labora en ella, aunado a un sentido 
de <:onsefvación que existe hacia los edifi<ios histÓfi<os del 
<:omplejo, ya que a pesar de tener deficiencias en famad as 
<:omo desprendimientos,exposi<ión de materiales, deterioro de 
entrepisos: o derrumbes de techumbres, estas son debidas no 
tanto a deswidos sino al paso del tiempo y fatiga natural de las 
<:OIlStru« iones. AsI que a pesar de que algunos de sus edificios 
datan del siglo XV II, y otros(priocipios de siglo XX) el ambiente 
es <:ompletamente lo<:ontra rio a lo que podriamos eocontrar en 
otras haciendas, por ejemplo Xochimaocas, donde el nivel de 
degradación en los edifi<ios y al rededores es substancialmente 
mayor. 
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Military history museum 

Se trata de la renovación y ampliación de este edificio militar 
construido en 1873. La intervención realizada por el Estudio de 
Daniel Libeskind contempla un nuevo y gran volumen triangular 
que se eleva 100 metros por sobre el nivel de la tierra. Realizado 
en acero, hormigón y vidrio, el volumen en V irrumpe en la 
horizontalidad del edificio clásico, como un punto de inflexión y 
verticalidad. Este nuevo museo situado en un antiguo complejo 
militar dado de baja al norte de Dresden, representará la historia 
militar de Alemania, incluyendo las I y 11 Guerra Mundial, el 
Holocausto, entre otros. La intervención sumará nuevos espacios, 
galerías y pasillos de forma sugerente, donde la historia se irá 
develando conforme se recorre el edificio. Abrió sus puertas este 
sábado recién pasado ycon una inversión de 85 millones de euros 
y con 14.000 metros cuadrados, este museo se ha transformado 
en el más grande de Alemania. 

El arquitecto comenta que la intervención agresiva, se 
debe principalmente a la misma historia Alemana, llena de 
sobresaltos y recovecos. La irrupción rompe el esquema de 
la galería lineal, generando dos nuevas alas a ambos lados 
del fragmento: La Primera Guerra Mundial hacia el oeste y 
la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría hacia el este. 
Asimismo el volumen de Libeskind adiciona 5 niveles de galerías 
y salas de exposición abiertas e irregulares. El nuevo espacio 
se contrapone a la apertura y linealidad del edificio militar, en 
este lugar el museo se descubre al mismo tiempo que sorprende 
al visitante. Helicópteros colgados verticalmente, bombas y 
explosivossuspendidos, impresionan y a su vez acercan la fuerte 
historia militar alemana hacia la población civil. 

Daniel Libeskind 



Louisiana Museum of Modern Art Olafur Eliasson 

Descrito como un Nstress-test de la capacidad física de Luisiana K 

la instalación de Olafur Eliasson, parte de una exposición titulada 
Riverbed, es una imitación en escena de un paisaje natural dentro 
de las paredes de una de importantes edificios modernistas de 
Dinamarca. 

Ocupando un sitio en la orilla del mar en Humleb<ek, al norte de 
Copenhague, Louisiana fue diseñado originalmente en 1958 por 
los arquitectos J0rgen Bo y Wilhlem Wohlert y desde entonces 
ha tenido siete extensiones y modificaciones llevadas a cabo 
por los mismos arquitectos _ "Desde el inicio de la colaboración 
que ha quedado claro que una exposición individual de la obra 
de Eliasson en Louisiana seria inevitablemente una exposición 
radical, sitio especifico frente a la realidad del museo como 
institución y localidad física K, dijo un comunicado de la museo. 

"El movimiento a través del espacio en Humblebaek siempre 
ha estado en el corazón de la experiencia - los arquitectos 
han asegurado de ello, y Eliasson desea perfilar esto como la 
característica más importante de Louisiana." 

Eliasson también ha creado una serie de modelos geométricos 
con el artista islandés Einar Thorsteinn que añadir a su modelo 
de la sala, que ha estado en marcha desde 2003 yserá organizada 
en el ala norte del museo durante la exposición. 



OMA, Fundación Prada de Milán 

Desde su primera etapa wnceptual y sonriente, Koolhaas ha 
transitado por el realismo sucio, el deconstructivismo iluminista 
y el pragmatismo comerdal, injertando a Leonidov en Le 
Corbusier, hibridando los cincuenta mambo con los sesenta secos, 
y reconciliando los diagramas programáticos con los volúmenes 
esOJltóricos para desembocar en el territorio del patrimonio y 
la historia, de los elementos y la disciplina, de la ecología y la 
sostenibilidad. 

Cuando la Fondazione Prada abrió sus puertas a un nuevo hogar 
permanente en Milán dedicado a la cultura contemporánea, 
no sólo se coloca la dudad italiana con firmeza a la vanguardia 
del mundo del arte global de hoy, sino que también introdujo 
una nueva forma ambidosa de pensar acerca de la relación 
entre la arquitectura y el arte. La ubicación-un 1910 destilería 
original en una parte daramente arenosa de los siete espacios 
de la dudad-comprendido induidos los depósitos y tres enormes 
cisternas de elaboradón de la cerveza con una calidad industrial 
en bruto que los arquitectos, firma holandesa OMA, retenidas, 
mientras que la adición de tres nuevos edificios de aistal, blanco 
hormigón, y espuma de aluminio. Uno, el podio situado en el 
centro, está destinado a exposiciones temporales, mientras que 
otro, todavía en construcción, es una torre de nueve pisos que 
albergará los armivos de la cimentación, instalaciones de arte, y 
un restaurante. El tercero, un teatro con una fachada de espejos, 
cuenta con paredes que permiten que el edifido se abren a un 
patio plegable. En total, el conjunto de edificios propordona 
cerca de 120.000 pies cuadrados de espado de exposición, más 
del doble de la del nuevo Museo Whitney de Arte Americano 
Rem Koolhaas: Desde hace un par de anos, he sido ... bueno, 
no sé cuál es la mejor palabra es, pero es en algún lugar entre 
aburrido e irritado, por el curso actual de la arquitectura 
obligando a la gente a ser extravagantes, induso si ellos no 
quieren o no necesitan eso. o-eo que hay una fatiga con la 
"originalidad" ahora y un interés en la modestia de un artista. 
En este caso, esto era importante para mí, ya que nos permitió 
encontrar una nueva relación con la arquitectura. Fue más 
interesante que dedr " Prada " o "Estamos interesados en 
nuevos materiales extra nos. K 

Vi la oportunidad de utilizar la preservadón como un antídoto 
para esto, por lo dedaré yo trabajar, investigar, y aprovechar el 
potendal de actualización como una espede de un movimiento 
contrario. Hemos hecho esto por un par de anos. Cuando se 
trabajó en el Museo Hermitage de San Petersburgo, que analiza 
todo lo que existía y se comprometió a no aporta nada nuevo, 
sino que simplemente reinterpretar algunos de los edificios a 
partir de ese punto de vista. 

Hemos desOJbierto que, en términos de tamano, la intimidad, 
y también materiales existentes arquitectura tiene tantas 
condidones que, aunque quisiéramos, no podríamos reproducir 
más. Sería demasiado caro, y hay tantas reglas invisibles ahora 
que no existían antes. 



En palabras del arquitecto: La intervención interpreta el edificio 
en el que se inserta, un antiguo convento, como un contexto en 
transformación constante en el tiempo. 

El proyecto surge de una reflexión sobre el proceso de creación en 
el arte contemporáneo, su condición imprevisible y la disolución 
actual de límites entre el espacio de producción y exhibición. 

Podemos reconocer que gran parte de la expreslon del arte 
contemporáneo entiende el espacio arquitectónico como una 
cuestión de trabajo (recordemos Shibboleth de Doris Salcedo 
romper el piso de la Tate Modern de Londres en 2007, elevado 
plano V por katterin Sigurdardottir ocupando el falso techo de 
la PS1 en Nueva York o en Esto! no Es el graffiti de las Naciones 
Unidas donde los artistas demolidos algunos revestimientos de 
paredes en el mismo lugar de nuestro proyecto). Creemos que el 
espacio de exposición contemporánea no debe ser proyectada 
como una habitación estática en el tiempo, sino como un espacio 
sin fin en puntos suspensivos, a la espera de cada exposición 
vienen para completarla. 

La intervención se proyecta como un espacio variable y reversible. 
Las paredes y el techo será cubierto por listones de madera, 
la separación entre ellos permitirá ver las paredes de ladrillo 
original, mostrando las texturas de los ladrillos y las heridas 

causadas por los siglos que hemos descubierto en esta primera 
fase, que narran el tiempo se acumula demasiado al igual que 
en la cita de Yourcenar. Al mismo tiempo, esta estructura de 
madera se superponen a las paredes antiguas permitirá a los 
acceso a todas las instalaciones en cualquier punto del espacio. 
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FILOSOFÍAS 



LA FORMA 

la forma, este tema es parte de la esfera de la rultura y 
filosofia, arquitéclonica cuya mejor definición y desarrollo de 
este improtante concepto se haya en Arslóleles en su libro 
de Metaflsica, en el que dice que la forma es e l · principio 
unificados de las cosas· y la equipara también son la sustancia; 
concepto que puede ser llevado a la a rquitectura, para lo que 
isten también ideas erroneas sobre la forma como la cascara, 
figura, volumen, imagen, silueta, e l empaque, la apariencia, 
la envolvente y 10 concreto que solo contienen la parte física de 
la forma y en general ignoran sus otros co mponentes. 

El prinCipio unificador en la arquitectu ra son las ideologías y sus 
variantes, producidas por nuestra afectiv idad y el pensamiento 
son ideas, intenciones, intereses y objetivos de los programas 
arquitectónicos. 

La arquitectura co ntiene va lores y sign ificados, uno de ellos 
podria ser la función entre muchos mas. La forma no es un 
"valor", ésta los tiene y es producto de ideas o conceptos y 
en la arquitectura estos conceptos provienen de la accion 
y la evoluclon del espltitu humano, que con su inteligencia y 
afectibidad la s percibe, entiende o las determina, las simboliza, 
simpatiza con e llas y también las inventa o las renueva, la forma 
puede ser un símbolo, . entend ida como la materialización de 
signos o significados. Es muy importante considerar que el 
espacio arquitectÓnico "tiene forma" sin embargo n o se puede 
concluir que ex ista en la arquitectura e l "espacio funcional" con 
forma especifica, ya que todos deben serlo, pues lo funcional es 
amorfo, la funciÓn es una abstracciÓn de la actividad y aunque 
en el análisis de las funciones es necesario, se debe advert ir que 
no producen la forma de l espacio, pues un SÓlo va lor, como de 
uso o la funcion no a lcanza a sustentar el todo arquitectónico, 
ni a nivel espacia l. 

Analysis of forro 



ESPACIO-TIEMPO 

El slogan de espacio tiempo, se trasladó a la teoria de la 
arquitectu ra con si gnificad o disti nt o del concepto ori gi nal d e la 
física relativista deEinstein, publicados en la primera década del 
siglo XX*, pero la idea de tiempo en arquitectura, apareció 
por primera vez en el análisis teórico realizados por Gabo y 
Pevsner en la segunda década del siglo XX ellos instroducen 
en sus movimientos al "tiempo como nuevo elemento" y el 
"movimiento real" de una manera que no sea sólo "ilusoria", 
después en 1923 el grupo Stijl estudió las relaciones entre el 
espacio, el tiempo y el color, en 1 924 Doesburg lo de~ribecomo 
un aspecto Nplásticocuatridimensional N

• En 1923 Buckminster 
Fuller en su manifiesto de la " arquitectura universal N considera 
la dimensión "temporal"-

La definición de espacio no es universal, es relativa a la 
di~iplina que lo estudie, así para la filosofía y desde los griegos 
se entiende por sus cualidades, es homogéneo, isotrópico, 
inmutable, indestructible, absoluto y otras características, 
despuéSGlmbia su concepción para los filosofos modernos ya 
que Kant considera que el espacio y el tiempo son "formas 
de la sensibilidad a priori " . Se estudia también en las ciencias 
sobre todos los afínes a la física o estudio de la "naturaleza", 
pues es muy importante en las matematicas y en la 
goemtría. Después en el siglo XX Einstein, dice que el espacio 
es la geometría del universo en la cual una curva puede ser 
la distancia más corta entre dos puntos. En la arquitectura el 
espacio es " lo arquitectonico ", es la escencia de la arquitectura 
y tiene formas que el hombre ha inventado. 

El tiempo tiene forma mas compleja, pues tran~urre, tiene 
intensidad, velocidad, es lento o rápido y permite la existencia 
del universo y sólo se puede entender como fe n o m é no, 
vocablo que se define como " aquello que se presenta por si 
mismo". En la ciencia algunos físicos consideran que el tiempo 
en sí, no es una dimensión y que sólo el tiempo h or a r i o 
se mide, también puede ser considerado desde un punto de 
vista fisico como otra dimensión, aunque el tiempo como 
dimension temporal continua siendo escensialmente distinto 
de las dimensiones espaciales, queson normales entre sí y tiene 
intensidad. Ello significa que el tiempo es una cualidad 

en tanto que las dimensiones del espacio en virtud de su 
mensurabilidad, se manifiestan como cantidades. 

En el Arte también se considera el tiempo, desde las pinturas 
de las cuevas de Lascaux, se atrapo en una e~ena la actividad 
fundamental desupervivencia, captaron la magia en el tiempo, 
estos artitas usaron el tiempo unos en el movimientoy otros lo 
congelan en la perspectiva de diferente modo. 

Ston e h e ng e di a gr am T emplo d e Ka rna k 

'El conc e pto ti e mpo / e~pacio ein~ teni ano, p e rte n e c e a la fi~ic a , un a di ~ciplina compl e t ame nte ci e ntific a que a d emá~ d e la t e ori a n ewtoniana, e ncue ntra con Ein~ tein o tr a~ 

expl icacione~ d e unive r ~ o ~ r elativo ~ , e~ una de l a~ b a~e~ de la cua rta co ~mogoni a , qu e e~ l a nue~tr a , d e e ll a~ ~e h a n d e riv a do grand e~ avanc e~ d e la t e cnologi a e inc lu~ o 

d e la filo ~ ofia c o n lo ~ unive r ~ o ~ p aralel o ~ , o el unive r ~ o q u e vibra, y de la " a nti-ma t e ri a ", q u e pa ra la fi ~ica ~i exi ~t e , o d e la ma t e ri a ob ~cur a y la e n e rgi a ob ~cur a 

qu e ~on teo ria~ imp o rt ante~ . 



Desde la edad media, el tiempo en la pintura religiosa ya 
no es deidad. En el renaicimiento el tiempo es Absoluto 
y al inicio del Siglo XX, el arte especula en la literatura y 
en el cine con viajar en el tiempo y la ficcio de avanzar o 
regresar en él, adema s en la pintura con Picasso, que trata a 
traveéz del cubismo de "pintar" el tiempo. Para pensar en el 
binomio Espacio-tiempo aplicado a la arquitectura se pueden 
considerar varias etapas y enfoques, las formas del espacio las 

a causa del transcurrir del tiem las abstraemos. 
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En la arquitectura, en la cosmogonía mágico-orgánica, el 
tiempo en el neolítico con la ciudad fija y la agricultura, ádemas 
de deidad, el sacerdote arquitectoinici a si medicíon Relaciona 
equinocc io, cosechas, celebraciones todos hechos mágicos. 

Con el calcolítico llegó el universo mecánico geocentrico de los 
egipcios y la idea de tiempo como Lineal y Continuo, pues la 
muerte sóño es un paso a la siguiente vida, para ellos predecir el 
futuro era importante pues inventaron el Nilometro ,el reloj de 
sol y el Oráculo;los Druidas inventaron máquinas arquitectura 
de comunicación templos calendario del espacio centrípeto su 
geometria no es un "círculo tirado en el suelo" es geometría 
proyectiva así atraparon el tiempo-espacio en Stone henge. 

En los 50 's V illagran estudio el tiempo en la arquitectura, 
concretamente propone la ley de los "cronotopos" aplicada al 
porogramaa rquitectonico, que dice que a cada Tiempo Historico y 
a cada Espacialidad Geográfica, corresponde unperogra ma y que 
todo programa posee estas dos determinantes. Desdelos teoricos 
como Zevi, Tafuri, Jneks entienden el espacio como el producto 
de "procesos mentales" que algunos llamaron también espacio 
ideal y otros lo definen como masa sustancial pero también hacen 
ficción con análisis de la desmaterialización de la arquitectura . 

Actua I mentee n lafilosofía ye n el a rtese estud ia tam bi én el tiem po, 
el espacio y la percepción de la realidad como el filosofo A. Moles, 
considera una nueva forma de percibir la realidad, basada en 
"sucesos". El vivencialismo arquitectonico después propone que 
la conducta del usuario es la medida del tiempo y del espacio. 



LA FORMA SIGUE A LA DEFORMACIÓN 

A principios de siglo xx el arquitecto Louis Sullivan, famoso 
por su eslogan la forma sigue a la función, también hacé 
prospectiva del deconstructivismo, comenta de donde 
proviene las formas: " Las formas emergen, ascienden o 
descienden de las formas. En segundo lugar dice como se 
presentan entre ellas: todas estan relacionadas, entretejidas, 
y también describen como se influyen, se atraen o se repelen, 
oscilan, giran, y ondulan interminablemente. Considera como 
operan, ya que se configuran, renuevan y dispan, se responden, 
corresponden y emergen. En una tercera parte dice como lo 
hacen: con lentitud o rapidez, con cuidado y finalmente con la 
fuerza de un catad ismo de caos entre caos". 

Los teoricos deben inventar conceptos o ideas sobre como hacer 
la arquitectura y los teoricos maduros lo hacen siempre en 
todas las esferas de estudio, pues no toman partido por un solo 
enfoque ideológico, ni estructuran rivalidades, ni conflictos, 
pues avanzan y utilizan el lenguaje deben ser la vanguardia. 
En la primera decada del siglo XX, la vanguardia impulsó el 
arte, primero con Alexander Calder que creó la escultura movil 
de balanzas, lo cual cambio los conceptos "tradicionales" de 
armonía ritmo y equilibrio. En segundo lugar con Picasso que 
desarrollo el cubismo que propone "pintar el tiempo". Ambos 
genios aportaron mas enfoques nuevos a los postulados del 
arte, a la par la vanguardia arquitectónica en la primera decada 
se despreocupo de los criterios de la ecoratividad y geometria 
de las cáscaras con pedigree y en la segunda decada del siglo XX 
Vladi mir Tatlin rea lizó los primeros proyectos del constructivismo 
en Rusia, aunque el mas importante no se construyó. En 
sus proyectos inventa la escensia del espacio constructivo 
arquitectonico combinado con el espacio interestructurado y el 
metamormo movil. 

Las ciencas principalmente la fisica y las matematicas ayudan a 
desarrollar la teoría del caos, así descubren "el orden" es solo 
una de las 5 formas del caos y por otro lado el arte toma el 
mismo concepto y deconstructiva sus expresiones, la poesía, la 
pintura, la música y principalmente la escultura. De este modo 
nuevamente la eometría y la estética de la arquitectura se 
interesaron por el caos. 

En los años 80, como primer enfoque se basaron en el fractal 
que en la naturaleza se haya en los cristales o en las ramas de 
los arboles, cuya escencia es el espacio prisma, la explosion, la 
penetracion y la colisón de prismas facetados. Concluye que en 
el espacio deconstructivo fractal, no se puede aplicar del angulo 
recto, sino del angulo menor de 89° o mayo de 91°, no hay 
valoración de la geometría, de la simetría, el ritmo acompasado, 
o el equilibrio evidente o la armonía del balance, sino el inicio 
del interes principal fue en fractalizar, astillar, desestabilizar y 
explorar con excepción de los entrepisos, cuyo uso y eficiencia 
implica que se debe obedecer a la gravedad terrestre o a la 
inclinacion de las losas por la isóptica, las rampas y las escaleras. 
Así fue que el formalismo via el expresionismo abordo la teoria 
del caos, no como producto cientfico y sus consecuencias, sino 

gundo enfoque del Formalismo, busca el Eclectisismo, busca el 
eclectisismo como interés renovado, en dos tipos de codígos 
esteticos. El primero interesado en integrarse por mirar al pasado 
y mezclar cáscaras grocorromanas con formas simples del siglo 
XX, que en los 80's trato de reimplantar lo griego y lo romano 
arquitectonico, e intentar darle algún significado, utilizando 
indiscriminadamente partes de estos modelos llamados clasico 
por estilistas. 

Coop Hirnmelblau- Museo de las Cofluencias 

El segundo tipo de eclectisismo del siglo XX, que desde los años 
ochentas concieentemenre en la ideologías del Organisismo 
y el Expresionismo, como ejemplos: esta n el "Organisismo
tecnologico Expresionista" del edificio Burj Dubai de 818 mts de 
alto o el "Racionamilsmo - Tecnocrata Expresionista" del estadio 
de Toronto o el "Deconstructivismo Tecnocrata Expresionista" del 
edificio de TV en China, en Pekin, estos es, las combinaciones de 
varias corrientes vigentes, pero haciendoprevalecer y equilibrar 
lo mas posible tres valores ideologicos y sus esteticas. 



como los "fractales, astillas emocionalmente trabajadas, 
encontraron otro tipo de armonía en el caos congelado, basados 
en que la ciencia de la física indica que no hay objetos puros, 
todos son imperfectos. 

Al inicio de los 80 los deconstructivistas evolucionaron las 
bases del constructivismo de Tatlin y entre todos reinventaron 
y reconstruyeron el concepto de espacio deconstructivo 
arquitectonico, producto de la preogresiva aceptacion de la 
teoría científica del caos, que al aplicarse a la arquitectura resulta 
en espacios y objetos muy complejos, en los cuales la riqueza del 
ambiente es indudable. 

Los primeros y principales representantes son Himelblau, R. 
Koolhas, P. Eisenman, .Z.hadid, D. Libeskind, F. Ghery, todos ellos 
han producido obras importantes como museos, laboratorios, 
oficinas, centros comerciales y también ut6picos proyectos· 
geométrico. deconstructivos de regeneraci6n urbana. 

Deconstructivar es un acto "consiente", es un "objeto formal" 
expresionista, que debe ser considerado desde el " inicio" del 
diseño, pues este enfoque "no" consiste en construir un modelo 
y luego deformarlo, romperlo o dislocarlo ni el otod ni sus partes, 
el fractal y el pliegue es la escencia, valor y concepto, no son 
resultado ni consecuencia accidental y se trabaja como expuso 
Sullivan, de caos en caos, hasta lograr la satisfaccin expresionista 
que consolida el modelo. 

coop~himmelblau ~ Roo f top Re modeling 
Falkestrasse 



FORMALISMO 

Al inicio del SigloXXJ la ideología del Formalismo arquitectonico, 
tiene tres enfoques. Primero el Conceptual que continua el 
interes de que la Forma* "sigaN a algún valor o a la estética de 
algún principio ideológico. En segundo desde los anos ochenta, 
busca el Eclecticismo en dos variantes, una de doble código 
estetico y otra de triple código. En tercero, el Futurismo, que 
es el interes formal de la propsectiva basada en la afectividad 
y el arte, que siempre se basa en caminos escenaristas o de 
ficción pues sus imagenes o ideas no requieren de respaldo 
de imagenieria social, ni de fijar tiempo en que secedan. 

A. Formalismo conceptual 
Forma por estética conceptual 
Forma por contraste 

B. Eclectisismo 
Doble código Viejo-Nuevo 
Triple código de ideologías 

vigentes 

C. Futurismo 
Ficción 
Fantasía virtual 

El formalismo Conceptual, se mantiene en el objetivo de que 
la forma siga algunos principios del siglo XX. Primero siguió 
y sigue a la NFuncián N. Segundo desde los 60"s sigue a la 
NFicción N. Tercero, una decada despúes, se intereso por el caos 
y la NDeformacián N en el Deconstructivismo. Cuarto, en los 70"s 
retomo la NFruicián N como objetivo. Estos cuatro enfoques 
esta n vigentes. El segundo interes del Formalismo conceptual 
desde los 50"s se basa en buscar el Contraste y el Hedonismo, 
que se produce al ubicar obras nuevas en ambientes construidos 
en siglos pasados, pero sin tomar en cuenta los intereses de cada 
lugar historico, sin mimetizarse a ellos, ni respetar la estética 
de las diferentes etapas culturales, que todas las ciudades 

El segundo enfoque del Formalismo, busca el Eclectisismo, 
busca el eclectisismo como interés renovado, en dos tipos 
de codígos esteticos. El primero interesado en integrarse 
por mirar al pasado y mezclar cáscaras grocorromanas 
con formas simples del siglo XX que en los 80"s trato de 
reimplantar lo griego y lo romano arquitectonico, e intentar 
darle algún significado, utilizando indiscriminadamente 
partes de estos modelos llamados clasico por estilistas. 

El segundo tipo de eclectisismo del siglo XX que desde los anos 
ochentas concieentemenre en la ideologías del Organisismo y el 
Expresionismo, como ejemplos: estan el NOrganisismo
tecnologico Expresionista N del edificio Burj Dubai de 81 8 mts de 
alto o el NRacionamilsmo - Tecnocrata Expresionista N del estadio 
de Torontoo el NDeconstructivismo Tecnocrata Expresionista N del 
edificio de TY en China, en Pekin, estos es, las combinaciones de 
varias corrientes vigentes, pero haciendo prevalecer y equilibrar 
lo mas posible tres valores ideologicos y sus esteticas. Bib lio t e c a d e S e a t le R em Ko olh a~ 

han logrado en el transcurso de su historia. Ejemplo de ello; Auditri o Plantahof I Val e rio Ol g ia t i 

la Torre Latinoamericana de 40 pisos en el centro historico, el 
museo Pompidou en París y después su ampliacion del Louvre. 

* S e gún Har tln a n un v al or e~ un " e nte " a b ~tr acto con 3 c a r acte ri ~tic a ~ : e~ pola r , ~e l im i t a p o r opue~to ~ , e~ j e rárqui co d e nt ro d e l o ~ o p ue~to ~ y e~ ci rcu~ tancial , c ambia ~e gún 

l o ~ ev ent o ~ . 
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EXPRESIONISMO 

EXPRESIONISMO 

La ideología del expresionismo siempre ha relacionado y aplicado 
el arte a la arquitectura. Desde el siglo XIX, los conceptos, las 
formas y la deficnición de arte se han transformado, el arte no 
tiene postulados sino tendencias, siempre esta en proceso de 
cambio pero no construye una estructura como la ciencia. El arte 
en siglo XX termino de volverse conceptual, esto es requiere de 
explicacion y de educación estética. En el siglo XX I el principal 
apoyo para la arquitectura expresionista vino del arte, así por el 
pictórico, el simbolismo, el cubusmo y por arte escultórico. 

A. Deconstructivismo 
Pliegue 
Fractal 

B. Iconisismo 
Iconos imagen ciudad 
Icono arquitectónico ideológico 

El Deconstructivismo es consecuencia dedos eventos importantes, 
el primero el constructivismo de Tatlin al inicio del siglo XX yel 
segundo la aplicacion de la teoría del caos en los 80's, que tanto 
en la arquitectura como en el arte iniciaron el expresionimsmo 
fractal y la del pliegue. Actualmente "cada generación" 
expresionista del caos avanza, sabiendo y aceptando de la 
obsolencia casi inmediata de su obra, Los expresionistas al rear 
obras representativas de cada etapa, tienen la preocupacion 
por la obra maestra eterna, y por mantener el "espiritude 
una época", pues buscan un mundo agradable y hedonista, 
arquitectura propia de sociedades generadoras pequeñas, pero 
poderosas e interesadas. 

En el ultimo siglo el significado de Icono ha cambiado pues 
originalmente era una "imagen pintura o escultura religiosa"y 
actualmente es también significado de imagen sin misticismo, e 
incluso como representación de una epoca, lugar, ciudad o país. 
Este enfoque en la arquitectura tiene avances muy importantes 

desde el final siglo XIX con la Torre Eiffel, pues constantemente 
se renueva el interes de ejemplificar con una obra un evento, 
como las ferias mundiales, las olimpiadas, la imagen de empresas 
o para que las ciudades tengan turismo por sus iconos viejos o 
crear nuevos en las que no los tenían, Así algunos ejemplos de 
fin del siglo XX son, la el edificio Opera en Sidney, la pira mide 
de cristal de Louvreen Paris, las ex torres gemelas de WTC en 
Nueva York, las Torres Petronas en Malasia, el hotel Dubai, el 
estado Nido de Pajaro de los juegos olimpicos de China, todas 
son obras que expresan el poder y vanguardia economica o 
cultural o renovacion urbana. 

U. N . A. M. 



FUNCIONALISMO 

El funcionalismo arquitectonico ha pasado desde 50 años 
por tres etapas de evolución. Estas se resumen, se llaman 
Eficientismo y las tres conviven, primero surgió la Operacional, 
luego la Mecanisista y después la Humanista y todas ellas 
mantienes los postulados del funcionalismo del siglo XX, 
relacionados con: I.Economía del espacio II.Reduccionismo 
por estudios antropométricos, III.Desnudez del edificio, no 
ornamentación y IV.Expresión sincera de los materiales. 

A. Eficientismo Operacional 
Eficiencia por gráficos 
Minimalismo 

B. Eficiencismo Mecanisista 
Atamos del ambiente 
Diseño paramétrico, mapeo 
complejo, acupuntura urbana 

C. Eficiencismo Humanista 
Psicología del usuario 
Psicología del ambiente 

En los años sesenta se consolidó el "Eficiencismo Operacional", 
dedicadoa la aplicación de instrumentos para dar "origen y lógica 
operacional" al proyectar un edificio. El funcionamiento, lo logran 
por zonificación eficaz, diagramas de flujo y de interrelación de 
áreas, con la ilusión de que ahi surge la forma de un edificio al 
"levantar" la planta y también se ha enfocado principalmente 
a intereses reduccionistas y minimalistas, tanto espacial como 
objeualmente. El slogan de la forma sigue a la función, se orientó 
hacia el estudio de la función como pensamiento abstracto y 
sistemas de las relaciones de personas o de locales en una planta 
"libre" nunca simétrica, que en la práctica se reflejó en la vivienda 
de interés social, también en losedificiospúblicosy en la industria. 

En los años ochenta en Eficiencismo Operacional se convirtió 
en "Mecanicista", llamado así por la intervención de la 
computadora, que procesaba los diagramas de interaccion 
y zonificación, para controlar y organizar "las funciones", 
que denominaron "Atomos del ambiente", ademas realizaba 
las multiples variantes de acomodo de locales en una planta 
o del mobiliario en un local, y en el inicio del siglo XIX 
con computadoras mejores se han orientado a el diseño 
parametrico, que es una variante evolucionada pero sigue siendo 
"mapeo", con los mismo objetivos de eficacia y minimalismo. 

/' 
MIES VAN DER ROHE 



En los años ochenta en Eficiencismo Operacional 
se convirtió en "Mecanicista", llamado así por la 
intervención de la computadora, que procesaba 
los diagramas de interaccion y zonificación, 
para controlar y organizar "las funciones", que 
denominaron "Atomos del ambiente", ademas 
realizaba las multiples variantes de acomodo de 
locales en una planta o del mobiliario en un local, y 
en el inicio del siglo XIX con computadoras mejores 
se han orientado a el diseño parametrico, q ue es una 
variante evolucionada pero sigue siendo "mapeo", 
con los mismo objetivos de eficacia y minimalismo. 
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POSTURA 

la arquitectura como expresión del ser humano, en el que 
la inteligencia, el espiritu y la voluntad son el prindpio del 
ser también son parte de l desarrollo en la pra<.ti<.,} de la 
arquitectura lo c.ual traduzto como las distintas corrientes 
arquitectonicas como lo es el fundonalismo, formalism o, 
expresionismo respectivamente por decir algunas, por lo que 
es importante conocer V comprender cada una de ellas como 
también distintos conceptos como la percepción, el espacio, 
el tiempo, la memoria, la escena a, entre otros. El aspecto 
teorico y fil osof ica son un apoyo al diseno arquitectonico. 

La <lrquitectura como arte y al igual que la musiw, la 
pintura, la literatura y casi cualquier - objeto · creado por el 
hombre son un ref lej O de su tiempo y event os importantes 
en el contexto social y cu ltura l así como tecnológico. 
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2 CARAS RELLENO ASII..ANTE 

ZAPATAOORRDA DE 1.20X 
0.80 m ARMADA CON ACERO 
DE REFRUEZO DEL l/If4 Y 
ESTRIBOS DEL liJI3 • 20 an, 
CONO=tETO ARMADO f0=260 ....., 

CXF-001 

CENTRO QJLTUIAL 

-

.--



CII ClBIERTAA Bo\SEVIV~ 
o EST1WCTURA DI! ALMA AIIIEIUAA lIAR. DE ANGULO DI!! 11 /2 X 1"2 · ~ CATALOGO). 
Gt VIGA IPR o4IlQ X ffIO mm. fIIII (SS.70 1I¡¡o\n) 
11 PLAFON FALSO A BASE DE 'llVABOAAD CON DISEAo ACUSTIOO 
11 MUROS A MSIi DIO VlVAIIOARD CON lIAST1DOR DIi PERFL DIi: ACIiRO RB.J.j;¡NO DIi. AlSLANTIi ACUST1CO 
G LOSN:lERO CLASE 4 CAL 22, CAPA DE CONPRESION DE CC»ICRETO rv-:zeok;1cm2 
o PI..N'CIII ~AL80 A lIASE DI!. VlVABOARD 
ID VIGA IPR 4eO X 11111'11'1. 1/11 (&:1.10 kg/I'n) 
• CANCELERlAAllASE DE CRISTAL TEUPLADODE 18 .... 
O FIRME DE CONCRETO ~S~ NIIIELADO PARA RECIBIR LOSERA. DIi CIiRAMlCA (VER CATALOGO). 
O ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO l'o:oo25D 1Q1cn12 
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ELEClROSOLDADA 
11&-1010 
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MONTEN DE 3" X2" CAL. 18 (3.n kglm) 
131 VIGA IPR 16" X 36 Mb (53.70 kgIm) 
@ MUROS A DOS CARAS DE VIVABOARD 
@ PTR DE 4" X 2" ROJO 
i§) LOSACERO SECCION 4 CAL 22 
([) POSTE (PERFIL GALVANIZADO G90) 
@VIGAIPR 12" (38.7 kgfm) 
® P1R 2" X 2" AZUL 
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y ACERO DE REFUERZO DEL #4 Y ESTRIBOS DEL #3@2Oan 
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ESTRUCTURA DE AI..MA 
ABIERTAAMSEDEANGl.LO· 
(VER MEMORIA DE CALD.,IJ O). 

CARTABON DE 112' DE 5)( 10 c:m 

MURO DI! p~ I!lRAZA !XISTBrTI! 

CANALON DELAMINA. GALVANIZAOif. 
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CXF-003 

YQNTEN DE ~ X 2' CAL 

ESTRUCTURA DE AL~ 
ABlERT" .... BASE DEANGULO • 

MEMORIA DE~). 

ENVOLVENTEABASEOE 
ESTRlICTURA DE BA8TIOOR DE 
P1R ESTRlJCT\.JRAl. DE 3 X 3" 

ESTRl.ICl1JRA DE ALW. 
ABIERTA" BASE DE ANGULO • 
(VER UE..:>RIA DE CALCIA.D). 

DADO DI!: CIMENrACION 
CON CON 2 PLACA8 DE 
!J4'Y I NlCLAS DE " , 

0.10 m ARMHlA CON ACERO 
DE REFRUEZO DB. f2MI4 Y 
ESTRIBOe Da i2JIII3 O 20 cm, 

~ARMAOO """" .. ~, CXF-004 

-
CliNTl:O aJLTUIAL 

-

.--



1 

~ 
9 
:¡: t 

~ 
" ~ 
(J 

1 , 
, 

....1 

~ 
::J 

i ~ 
::J 

I () " 
O 

~ c::: ~ 1- ffi 

I ~ I ~ 

.... .. .. 



DETALLE 1 

-----

; 
; 
I 
; 
I 
I 
I 
I 
I 
I , , 

; 

, 

, 
; 

~ , , , 

, 

; 
; 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

, , , , , , , 

, 
,6 , 

I 
; 

'iER 1lET4LLE SANrrARIO 
HON8RE5 y NWERE5 Ho J 

OST''''''' """....,"'" """"" lTS ""'''"''''''''S, 
~OO LONGITlJO 
" .00 ANCHO 
'.00 PRCf'LUl"W' """ 
0.20 CCl..Cf«:>W 1)[ ¡.p[ 

-- -'~"" 
I , 

, , 

DETALLE 2 

, , , , , , , 

I 
I 

I 

I 

I , 

, , , 
\ , 
\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I , , 

/ 
I 

I DETALLE 4 

CENTlO CULTURAL 

._------. .. _-
---------, ---------_._-_._---

---------
~-;:. .. -::.=::::-----



-... _--_:---

DETALLE D E 

,( , , , ' , \ , , 
/ \ 

, , 

: \ 
I , 
I , 
I , , , , , , , , , 

T O M A 

DETALLE 6 

usrA DE MATERIA~ 

CD I<!RAZ.'D[M ti' ~SERCIlN DE Fo. Fo. PAlIA 
'""'0 DE "-C 

~ " T A , 

ABAAL'OCAA CE • . V.C. PAfIA ruoo OC PV.C 

VAl\>1U [)[ INSERCICIN. 

n.<lO .cEnlLE DE ""-'[lllDO" DE AlTA """''''''''. 

V"'-VIU OC ......... LJEr ... 

~ PAA'. V!.LVllA DE 1J.'NOllEó\. 

nBO <lE .. ""'" ""'-v .... ,ll.DJ. 

CODO OC 1l<J- DE fi ERRO G.'.ll/ANl.'DO. 

OEOO OC'O'O DE "'"" 
VAl\>1U [)[ C""' ,"" [,,", ROSCI<>'. 

Tl.8E"'" OC COBRE. 

lDS ~[0II0""S ..... ,"""'" [)[ 13""". (1/2") SE""'" f'ROf'Il"COHAOOS 
~ El f'ROPI[T¡,jU'J o COHST~Df! r:t LA OBRA SIDO) ESTOS 
DEL ,PO '( """"" QU[ 100QJ[ LA o,m .... OC M""X"",". 

DOMICILIARIA 

CENTRO CUI_TU'''''-I 

.. _-_._---
~==-=':.::. 

-------------_._---

.. __ .-. . .•. _-_._---



\ 
, 
, 
, 

t 

- ··1 ..... - .. 



I 
I 
I 
I , , , , , , , , , , , , , , --'-

"" .,,"'"' 
SNIIITARlO 
HOMBRES 
y SUBE T.V. 

, , , 

, , , , , , 
I 

~~,-, =-7/ 
DETALLE 1 

, 
I 
I 
I 
I 
I 

DETALLE 3 

-\ ~I 
\ IIIOCLT1I 
" _'00 , ,-, , , , , --, 

, , , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

POZO DE AIHIDRC'ON I 
I 

I 
I , 

DETALLE 4 

:==¡--~==-_.'" 
---~ --
-~.'" -----
__ .. , .. w --_.------_.-=='=-

~-_ .. 



__ DI! 

1IINf·, I 

--
-

DETALLE 5 

,1 , \ , \ , ' , ' , \ , \ , \ 
, \ 
, \ , , , ' , 
\ 
\ 
\ 
\ , 

\ 

--IA_CDl_ 
_1,4V_ -_-...-

ESPECIFICACIONES 

_ 111:.- DI! '". 1/4" _ ~".,._~. ==--== 1L"::'.t,ltr 

--------- .-------=-----
="-"'=""-="' .... --_._-----:=:.."'=""-=:. =-- " -------
NOTAS: 
1:...""'=""-=:'-'" 
--~==.----=.=----



L...Jf-W' • , 

, 
J (1) ( 

, 

mf :: 

, tl'3IJGC 
~~ 

~ ...... t. 1 

' 1 I 
v 

[J 
• • .. 

'" I 

,1 

" 

I I 

~, ., 
I 

, 
~I 

, . 

:-¡ 
• 

f1¡ 
'$ 

'rlJ 
• I 

I I 
I 

r I ¡ 

, (11 I I ¡1, 
'" I /1 

I{ 
l' 1 I 

~ 
5 I 
El I o , 

:o I , « 
itl l'f ¡, 
I~ 



'--- --
.... 

CALLE MIGUEL HIDALGO ... 10 tu 
~oc 

--= ----=----"" - - - - ~ = . -' 

[¡OO (JO 

000 tJ 

\ ry/J 

... m OC) ... 
....¿---==-== =~-- --=--~ 

------- -----

1\ 
1>"1" ...... 

o o 
o o 

o 
o 

... 

-CENTRO CULTURAL 



I v , , , 

,- . , 
,o. 

, - o 

,-

[ ., 

-

, 
'~ 

,- -
ro _ ..-. • 

- -.> 
U- ' 

( 

\ 

\ 
o 

CeNTRO CULTURAL 

::5-___ = __ _ ..... '-,-
., ------~ -_ .. _--· -----_ .. ~-.. -_._~.-----... ===-=-,:.;. 

_=..-:::-.= 
• =-_:.~='.::.r...r' · --_._.' --_._.-•.. -· -~--_ .. 
--- I - ---_ •.. - .... 
------ I -------- =---;,:.._ .... · -

-,-_o--_._---_ ....... -----_.- o- --- , ~ --
F ~ l:Sr-o. I 



,.,-......, ..... 

CENTRO CULTURAL 

\ 

I I 

\ 
• -_.-

+ ----
= 

~
_._.-_._-
--

'. 

1= 



\ 

, , 
, 

, 
\ , 
\ 

, , 

,-

,-

, -

/ 

_. 
CENTRO CULTURAL 

• 

.. 

-_ ........ ------ ~... _ ... 
. ".., -

1:: '" 1" 
o ~ INST.09 
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o - 00 

- -. _" 000 _o. 

-o - .. _- . -o -----~ . ..::...-...... 

ACCESO, EXTERI OR VI STA 1 CENTRO CULTURAL 



ACCESO, EXTERI OR VI STA 2 CENTRO CULTURAL 



ACCESO, EXTERIOR VISTA 3 TALLERES DE OFICIOS 



EXTERIOR VISTA 4 ACCESO INTERIOR A CENTRO CULTURAL 



VI STA PLANTA BAJA 



VISTA PLANTA PRIMER NIVEL 



VESTIB ULO PRINCIPAL , CENT RO CULTURAL 



AREA DE LIB RERIA Y PRO YECC I ONES 



LIBRERIA Y TIENDA DEPRODUCTOS LOCALES 



I NTERIOR DE LIBRERIA 



COR TE TRANSVERSAL, MUSEO 



VEST íBULO INTERIOR MUSEO 
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SALA 1 ,EXPOSI CI ÓN PERMANENTE. MUSEO ce 
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SALA 1 Y 2,EXPO~ICIÓN PERMANENTE. MUSEO ce 
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SALA 2 , EXPOSICIÓN PERMANENTE . MUSEO ce 
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SALA 3,EXPOSICIÓN PERMANENTE. MUSEO ce 
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FINAL EXPOSICIÓN PERMANENTE. MUSEO ce 



MAQUINARIA AC TUAL VI STA DESDE PUENTE PRI MER NIVEL 



S ÁLÁ 1.!XPOSICION!S T!HPORÁL!S 



SALA 2. EXPOS I C I ONE S T EMPORA LES 



CAFETERíA EXTERIOR 



EXTERIOR, MUSEO 



EXTERIOR, MUSEO 



CORTE LONITUDINAL 1 - CENTRO CULTURAL 

CORTE LONITUDINAL 2 - CENTRO CULTURAL 



CONCLUSIÓN 

-Teoria como apoyo al diseño. 
-La arquitectura como forma de expresión. 
-Analisis del contexto completo. 
-Continuo cambio y aprendizaje. 
-Radical 
-Emocional 
-Inexplicable 
-Politico 
-Real 
-Complejo 



BIBLIOGRAFÍA 

DESDE EL BIG BANG DE LA ARQUITECTURA tomo2 Dr. Marco A. Ortiz Flores 
LA DIMENSIÓN OCULTA EDWARD T. HALL 
http://www.e-Iocal.gob.mx/work/templates/enciclo/EMM17morelos/municipios/17018a.html 

. . www.lngel.com.mx 
www.inafed.com.mx 
UNA PRESENCIA INCOMODA - http://www.ejournal.unam.mx/ehm/ehm32/EHM000003203.pdf 
ARISTOTELES, METAFISICA _ http://www.mercaba.org/Filosofia/HT/metafisica.PDF 
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Historia-Municipio-Temixco. O.pdf 
Space, time and architecture. S.Gideon 
El sentido de la arquitectura moderna 
Museography and the order of things. Barbara Bader 
Publicaciones EXIT, La ruina. 






	Portada
	Índice
	Introducción
	El Sitio
	Teoría
	El Programa
	Proyecto
	Conclusión
	Bibliografía

