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* "El desperdicio y el despilfarro en 
las grandes ciudades afecta considerable 
mente el desarrollo económico y social ~ 
del país". 

Arquitecto Julio García Coll, 
director general de Desarrollo 
Urbano de la SEDUE. 

Nunca se debe olvidar que el de

terioro tiene una importante dimensibn ecu116-

mica.El patrimonio puede tener -o no- valores 

culturales,históricos y artísticos,pero mien

tras conserva una utilid3d,siempre tendrá un 

valor no solo económico sino de uso.Si la ed~ 

ficación no se utiliza,no se aprovechan co--

rrectamente los recursos sociales disponibles, 

y se produce un despilfarro.El despilfarro es 

mayor cuando la ausencia prolongada de conseL 

vación,mantenimiento y mejora conduce a la ru~ 

na y consiguiente sustituci6n de los inmuebles. 

*informacion;destellos de las ciudades.Bre 
ve reflejo del desarrollo urbano,Ed.Consejo = 
Nacional de Ciencias y Tecnología.México,1986, 
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1.1 Planteamiento General El presente trabajo representa,en 

cierto modo,un estudio destinado a exponer en t~ 

da su profundidad el enorme interés que los ant~ 

guas barrios ''perif~ricos'' de esta ciudad repre

sentan como laboratorios de investigación.Son -

los arquitectos los profesionales más directa-

mente comprometidos en analizar lo construido -

para sacar consecuencias que permitan correcci~ 

nes susceptibles de ser incorporadas a nueves 

planteamientos.Este es el esquema ideal en el 

que debe desenvolverse la creación arquitectón~ 

ca y urbanistica,es decir,an ir y venir conti-

nuo de la realidad concreta a la abstracción -

teórica .Dicho proceso de comprensión y descubr~ 

miento de nuevas formas es similar al de cual-

quier otra ciencia.Ahora ~ien:En el caso del Ta 

ller "E" se subestima el aprendizaje que supone 

el análisis de lo construido y por ello no esta 

ha lo suficientemente formado para abordar temas 

a nivel de Desarrollo Urbano.Con vistas a tener 

la más clara información solicité de Celso y Chin, 

alumnos del Taller Max Cetto,sus experiencias. 

Sus orientaciones fueron de gran valor para mí -

y les hago patente ml agradecimiento. 

Pienso que los arquitectos pueden ser m11y 

Útiles tanto en la comprensión de los hechos UE 
banas como en la creaci6n de nuevas propuesta·s -



de ordenamiento espacial.Por lo tanto,la prese~ 

te Tesis,conceptualizada como la primera fase -

del proceso dialéctico de la creación arquite~ 

tónica,persigue: 

I. Completar el ciclo de la creación cien

tífica en Arq11itect11ra y Urbanismo al a 

nalizar de cerca la evolución de este 

barrio,su funcionamiento,el uso de lo 

construÍdo y transmitir las conclusio 

nes a las que he llegado. 

II. Tr~s ~uu1p~ender ciertos aspectos urbanis 

III. 

ticos,a través del estudio de la reali

dad concreta en el ejemplo del barrio -

Romita,dar una respuesta a su problemá

tica. 

Tratar de desper~ar interés y activida

des positivas por los problemas del de

sarrollo de la ciudad.Estimulando al es 

tudio de los hechos urbanos. 

IV. Coadyugar a la información de los alum 

nos,incrementando el acervo cultural de 

la Facultad de Arquitectura con tesis -

que marquen nuevos horizontes para el -

quehacer arquitect6nico. 



1.2 Presentaci6n del Tema La cludad de M'xico ha necesitado pocos 

decenios para adquirir ln forma en que se nos -

presenta en la actualidad;pocos decenios,no si-

glas.Y en esta forma modificada repercute sobre 

nosotros,nuestro medio ambiente y los recursos 

naturales.Parece necesario tomar conciencia: 

l. Para dentro de unos años la capital del 

pais seri la CONCENTRACION HUMANA más gran

de sobre la Tierra,y de seguir con los mis

mos planteamientos EXPANSIONISTAS seria ne

cesario construir una ciudad casi del mismo 

tamaüo <lel que conocernos;ya que para el afio 

2000 la capital dará albergue a 26 millones 

de habitantes*,aproximadamente. 

II. La CRISIS ECONOMICA por la que atraviesa el 

país 1 como consecuen~ia las condiciones rece 

sivas en el sector 9e la construcción,hace 
que se acentúe el DEFICIT HABITACIONAL y los 

*Cifra que manejan varios trabajos elaborados 
en diversas revistas,donde enfatizan los proble
mas demográficos de la ciudad de Mixico para el 
año 2000.Ver,entre otros:TIME:Mixico city.The -
Population Curse,Ed.New York,N.Y. ,1984;en M&xico 
fu~ p11blicado un doc11mento emitido por el Fondo 
de las Naciones lJ1iidus e11 ~tutcria de Poblaci6n, 
titulado Estado de la Poblaci6n Mundial 1986,--
editado por:UNO MAS UNO:Tendri 26 millones 300 -
mil habitantes en el año 2000 la ciudad de M6xi
co :ONU.M6xico 9 de Mayo 1986. 



problemas sociales de la capital pueden 

llegar a eclipsar a todos los demás. 

En síntesis la ciudad tradicional ha ido 

destruyéndose,en estas últimas décadas,por dos 

procesos altamente dinámicos y modernos:por el 

incremento demogr~fico y el explosivo expansio-

nismo físico.La profunda separación existente e~ 

tre la ciudad actual y la del pasado,parece sup~ 

ner que mientras sigamos teniendo una visión tan 

AHISTORICA de su evoluci6n,seguiremos avanzando 

hacia formas que carecen tanto de interacci6n so 

cial como de sentido hisLÓrico.De manera que es 

necesario corregir este crecimiento metropolitan~ 

que opera desde la segunda mitad del siglo XVIII, 

a través de: 

I. 

II. 

La creaci6n de CIUDADES MEDIAS por me

dio de acciones concertadas de descen

tralización. 

La densificaci6n del suelo urbano,en -

base a los lineamientos de la vigente 

planificaci6n. 

De aquí que se haga necesario el aprove 

chamiento mAs ordenado de sus recursos como medi 

da tendiente a franur ese expansionismo urbano; 

con los correlativos costos sociales de Urbaniza 

ci6n y amenaza al medio natural. 



PENICILINA 
P A R A L A e lJ D 1\ D 

1. Plao:_.i J~ Rumitd 

Todo lo anterior son aspectos conocidos 

pero básicos,que bien aprovechados pueden llevar 

al arquitecto y constructor a adaptar el antiguo 

sistema de pequeña promoción,y los proyectos ar

quitectónicos estar tanto más vinculados al pla~ 

teamiento global de la ciudad como a las necesi

dades del usuario.De manera que resolver la vi-

vienda en masa requiere,en estos tiempos,de un -

cambio cualitativo y profundo del oficio de arqu~ 

tecto,de constructor,de promotor y en resumidas 

cuentas de la sociedad.Es imperativo,en consecuen 

cld,forLalecer los antiguos barrios que yo exis

ten en la ciudad de México como elementos que pu= 

dan seguir formando parte de la cultura urabana, 

es decir,mejorar su calidad ambiental y recuperar 

sus condiciones de utili7 ción por la sociedad;

para reordenar el expans:onismo urbano que la -

ciudad comenzó a padecer desde la formación de -

los primeros fraccionamientos.Es con esa inten-

ción por lo que el presente trabajo va dirigido 

a la rehabilitación urbana del barrio de Ramita, 

ya que pretende rescatar este núcleo de su marg~ 

nalidad;pero cuidando de no cambiar su carácter. 

No es la primera vez que se pretende actuar sobre 

este barrio;¡1ero El <lifere11ciu <le este planteamic~ 

to,la tesis desarrollista de principios de la d~ 

cada de los SO's,titu.lada:Penicilina para la ci~ 

dad.aconsejaba arrasar la estructura original del 



barrio como si su deber fuera atacar los valores 

urbanos y agredirlos de muerte con las obras pú

blicas. ( ! ) 

(1) Con estas tesis de mejora urbana para el -
barrio de Ramita" •.. se reclama el uso de la di 
namita,el trabajo suavizador de las motoconform8 
doras,el entusiasmo del urbanista,el impulso del 
arquietecto,para limpiar y mejorar.No vas a pre
tender arrasar esta Plaza de Romita.MIRA,mi cua
te: te recom~endo ante todo,no alimentar comple-
jos coloniales,a lo Valle-Arizpe."Director Arq. 
PANI,Mario.''Penicilina para la Ciudad".p.309.Ar
quitcctura.No.30.M~xi~nilQSO. 

Esta política urbana,aunque pretende el 

reaprovechamiento del patrimonio existente,se si 

tua como ANTITESIS de la riudad.Además atrevería 

a enunciar la tesis,con to<lo y su formulación -

académica,que: "La Unidad de vecindad,tal y como 

la concibieron los funcionalistas,no tuvo nunca 

realidad sociológica.".Por consiguiente,en las -

nuevas acciones de reconstrucción urbana después 

del sismo del 19 de Septiembre de 1985,habrá que 

pensar nuevas extrategias conservacionistas.De -

manera que los antiguos barrios del Centro Histó 

~ico,ul1 vez de ser agredidos por las obras de me 

jora,recibnn los estimulas necesarios para su re 

utilizaci6n social.Ahora bien:estos Programas de 

Reconstrucción no pueden limitarse tan solo a una 



rehabilitaci6n habitacional,sino al marco mis 

amplio de la REHABILITACION URBANA.El Gobierno -

así lo ha entendido,y ha empezado la desconcen-

tración de las principales ciudades y el desrro-

1 lo de las ciudades medias.La reconstrucción si~ 

nifica,pués,la posibilidad de reformar la situa

ción que priva y es precisamente ahora que hay -

clima para ello,cuando nos corresponde participar 

con tesis o acciones urbanas tendientes a corre-

gir el EXPLOSIVO CRECIMIENTO físico de la ciudad 

de M~xicn, 



La propuesta de uu trabajo de Rehabilit~ 

ción Urbana,dentro de un barrio Histórico de la 

ciudad de México,responde primordialmente a los 

siguientes objetivos: 

A. Rescatar las condiciones ambientales ha

ciéndolas prevalecer,principalmente en -

la Plaza de Romita,como medio para gene

rar espacios agradables de penetración 

de la ciudad hacía el conjunto. 

B. Conservar y enriquecer el hábitat urbano 

de las clases populares.que siempre han 

quedado al margen del beneficio social -

del desarrollo,empeorada por los sismos 

de Septiembre de 1985 y la situación eco 

nómica que priva en el paísª 

C. Llevar a cabo acciones conservacionistas 

más alla de la 11 ayuda a la piedra":monu

mento histórico,extendiendola al contexto 

degradado donde se ubica este.Teniendo en 

cuenta,que de la mayor integración,Zona -

Monumento,se fortalece el valor patrimo-

nial del SITIO HISTORICO. 

La Rel1al>i]j.tación urbana como una perspe~ 

tiva de soluci6n del uso ordenado del territorio y 

de los recursos no pretende ser una acci6n aislada, 

sino operar con las demás estrategias de desarro

llo, como una linea política mas,contribuyendo a -

la preservación de la riqueza del medio ambiente. 





2 .1 Análisi~~ llcl Des,ql·rollo 

Metropo\jtano 

Sobre la base de la hipótesis de la ciu 

dad como medio transformado por el hombre,debe

mos señalar el alto grado de participación del 

arquitecto como uno de los sujetos más involu-

erados en el proceso de producción y transforma 

ción del hábitat urbano.De cualquier manera que 

sea,la ciudad como campo de aplicación de la a~ 

tividad profesional de este profesionista,con-

lleva el análisis y comprensi6n de lo construi

do ,como una de las partes que integran el com-

plejo hábitat urbano;abriendo la discusión de -

cómo la obra arquitectónica responde:al modo de 

~ida de la sociedad;al medio ambiente,y al apr~ 

vechamiento de los recursos naturales mediante 

la tecnología.Por lo tanto,lo construido,debe -

ser observado sistemátic~1 .• ente por los arquite~ 

tos y no solo de forma intuitiva. 

Era necesario pues estudiar la evolución 

de la ciudad de México dentro del devenir polí

tico ,económico y habitacional en el tiempo.Ya -

que lo importante del trabajo es el de mostrar 

que una investigación,siempre que está apoyada 

en medios de clasificación y diagnóstico,debe -

conducir a determinar los m6todos e j.11strumentos 

de curaci6n arquitect6nico-urbn11isticos.Dc man~ 

ra que la ciudad como laboratorio de investiga

ción nos permitiera detectar y corregir sus pa-



tologias.No obstante,a pesar de los males que -

sufre la ciudad,el ser humano tiene una adapta

ción y resistencia al mal funcionamiento,que h~ 

ce que la investigación sistemática y la preci

sión en la construcción de una ciudad,sean miles 

de veces inferiores (en número de personas dedi 

cadas a investigar) a las requeridas por una -

Central Nuclear:los hombres soportan el seguir 

viviendo en ciudades en muchos casos que empie

zan a ser inhabitables.Así que el intervenir en 

una problemática urbana resulta,extremadamente 

fácil,sobre todo cuando se tiene la garantía de 

que la gente se adaptará a residir en cualquier 

estructura urabana.Cualquier funcionario público, 

o en última instancia cualquier ciudadano,pue

de trazar unas alineacinnes y;al lado de ellas, 

surgir calles y plazas. 

Esta escena,que parece exagerada,se pr~ 

duce diariamente,en un número muy elevado de e~ 

sos y en la gran mayorfa de .los barrios prolet! 

ríos de la ciudad,principalmente los de la per~ 

feria.Donde podemos observar el deterioro sist~ 

m~tico e irresponsable de los recursos naturales; 

el suelo se t1Liliza ¡1ar11 locali.zar todo tipo de 

uso,y las breas v~rdes van desaparec~endo paul~ 

tinamente. 



Plano ele la ciudacl Je ~l~xico c11 el 
siglo XVI 

Desde la fundación de México-Tenochti-

tlan en 1325 hasta el 13 de Agosto de 1521,la -

ciudad desde su origen prel1isp~nico fue el congl~ 

merado urbano más importante de Mesoamérica.Era -

admirable,y lo fue para los primeros europeos,que 

no ten{an conocimiento de otra ciudad tan grande 

como la del tlatoani Moctezuma. 

El poblamiento español,después de la con 

quista,se concentró sobre el antiguo núcleo urba

no,desde donde las autoridades de la Colonia ejeE 

cieron su política centralista.No obstante,de 

acuerdo a las ordenanzas impuestas por Felipe II: 

de erigir ciudades donde exist!a11 recursos natu

rales que su Imperio explotaba,ocacionando el ere 

cimiento de otros centros urbanos.Principalmente 

estos nuevos emplazamientos se localizaban en zo

nas de gran potencial agrlcola o minero.(2) 

(2) Por 1530 los españoles "Fundan la ciudad de 
Puebla de los Angeles y crean en el valle de Pue
bla el centro Agrícola más importante de América 
en el siglo XVI."LEYVA,José Angel.''Destellos de -
las ciudades.Breve reflejo del desarrollo urba-
no."p.21.Información.Vol.8.Ed .Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnología.México,1986. 

Pero el esquema centralista impuesto por 

la Colonia,todavía no se ha modificado en escen--



Plano de la ciudad durante la Colonia. 
Puede observarse la desecación del l~ 
go de Tezcaco 

cia y aún se mantiene operando en la actualidad. 

De 1800 a 1850 la ciudad comienza a ex 

perimentar un aumento de población y de superfi 

cie urbanizada.aunque este crecimiento se prod~ 

ce sin ningún tipo de ordenamiento,como resulta 

do de la afluencia de personas de otras ciuda-

des y zonas rurales afectadas por la inestabili 

dad económica y política del país de ese momen

to. Una parte de estos asentamientos se realizan 

en la periferia,especialmente por los rumbos -

menos favorables,y la otra parte tuvieron por -

viviendas los viejos edificios virreinHleti del 

centro,que estaban en pési@os condiciones de -

.habitabilidad. 

En la segunda mitad del siglo XIX la -

precaria situaci6n del er~~io municipal oblig6 

a enajenar terrenos ejidi~les o expropiados de -

la periferia de la ciudad para ponerlos a la -

venta. Terrenos que fueron adquiridos a bajo pre 

cío y ofrecían una inversión lucrativa a largo 

plazo para sus nuevos propietarios.El déficit -

habitacional,acentuado por el hecho de que mu-

chas inmuebles de la época colonial se hicieran 

inhabitables o fueran ocupados por la población 

humi1Je,origin6 la tendencia escapista de la -

clase alta.que hasta entor1ces residía en el cen 

tro de la capital.Esta tendencia planteó la ne-



Plano que muestra la expansi6n que e~ 
periment6 la cjudnd en la segunda mi
tad del siglo XIX 

cesidad de expansión de la ciudad y la construc

ción fuera de los límites tradicionales,situa--

ción que pudo concretizarse gracias:por un lado 

a la política gubernamental favorable a la expa~ 

sión;y por otro a la disponibilidad de terrenos 

de la periferia para ser lotificados y vendidos. 

Todo lo anterior propició el abandono y despla

zamiento de las clases alta y media del centro 

de la ciudad,para establecerse en los barrios -

residenciales de las afueras;se convierte tanto 

en un fenómeno de segregación de clases como en 

una respuesta a las condiciones de inhabitabil~ 

dad que se presentaron en la zona centro y se -

mantiene a6n hoy en dia ODerando.(3) 

(3) nuevos barrios en la periferia de la 
ciudad,que recibieróri el nombre de colonias,que 
por haber sido planeadas ~e acuerdo con el inte 
res tle los fraccionadores,constiruyeron un fac= 
tor decisivoen el anárquico crecimiento que la 
ciudad comenzó a padecer ••• En los últimos años 
del siglo XIX y en los primeros del actual,las 
familias de la alta burgesia deciden abandonar 
las viejas casonas sefioriales del casco de la -
cJ.udad,r1ara erigir sus resedencias en las zonas 
urLunns m68 cli.stJ.nguidn de nl1eva creaci6n.'' -
MAR'flN.Vicentc.''Lu orqu tecturu dom6stica de -
las colonias del porfir aco''.p.25.Ed.UNAM.M6xi 
co,1978. -



Plano de la ciudad Lle México qttL~ mu0s 

tra la expansi6n que empieza a padec~r 
la urbe con la creación de las colonias 

En 1904 se funda la colonia Roma como -

una expansión urbana favorecida po~ las condici~ 

nes politicas y econ6micas del Régimen de Porfi

rio Dí'.az.(4) 

(4) " ••. la alta burguesia se propuso reproducir 
el carácter y ambiente elegante y cosmopolita de 
los suburbios aristocráticos de las grandes capi 
tales europeas,tanto en los edificios como en el 
trazo de las calles".MARTIN,Vicente."La~ar-aitec 
tura doméstica de las colonias del porfiriato".~. 
28.Ed.UNAM,México,1978. 

No obstante,la simplicidad conceptual -

de los promotores los lleva a plantear un núcleo 

del tipo árbol,es decir,se planificó de manera -

que el fraccionamiento estuviera separado por e~ 

tero del planteamiento d¿ la ciudad.En forma se

mejante se construyeron 40 colonias,con la dife

rencia que fueron destinadas a una población de 

menos recursos.A medida que se ensancha el pano

rama habitacional hacia la periferia,no se corri 

ge la fragmentaria concepción urbanística.De tal 

forma que la antigua ciudad de México,altamente 

integrada,se empieza a disolver en una serie de 

esfer~1s aisladas donde cada porte tiene su pro-

pio &mbito arquitect6nico,urbanistico y sociol6-

gico. 

Durante la Revolución y hasta 1930 no -



CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD 
DE MEXICO 

UNIDAD ·RESIDENCIAL 

Esquema de ciudad tipo árbol.Desinte

gración del concepto de ciudad global 

se paralizó el desarrollo evolutivo,si considera 

mos el hecho de que este período no fu~ obst~cu

lo para que ciertos grupos de la nueva burguesía 

revolucionaria,erigiesen sus residencias.Ahora ~ 

bien:no se crearon nuevas colonias,lo que obliga 

a los arquitectos a transformar la vivienda tra

dicional ,hasta entonces resuelta individualmente, 

a edificios multifamiliares con servicios comunes. 

Este modelo de habitaci6n colectiva,primer pree~ 

dente de densif icaci6n del suelo urbana en la ca 

pital,fuci un importante factor que frenó el expan 

sionismo de la ciudad,sj consideramos hecho de 

que hasta 1930 no se crearon nuevas colonias. 

En la década de los 30's el desarrollo 

vuelve a estar determinado por la arbitraria ini 

ciativa individual.es de.:Lr,la fuerza motora del 

desarrollo urbano es prr piciada por el IMPETU 

MERCANTILISTA de los especuladores,los cuales rom 

piendo con la tradici6n urbanística europea,empe

zarán a ser influidos por los patrones culturales 

norteamericanos.Densificación del suelo urbano en 

base a la explotación vertical del terreno,situa

ción que significa un importante fenómeno de tran 

sformE1ci6n tanto <iel perfil urbano con10 del bino

mio sitio-t1so.Algunas actuaciones sientan el pre

cedente de la incorporación caótica a la ciudad, 

de edificios en altura sin algún tipo de conside-



ración cultural o urbanística;degenerando en una 

YUXTAPOSICION MECANICA de partes aisladas del en 

torno.En 1938,con la emisión de la Ley de Rentas 

Congeladas.el territorio central empieza a sufrir 

un proceso de marginalidad funcional,ya que la -

conservación de los inmuebles como habitación no 

resulta rentable para sus propietarios. 

En la década de los 40's,la construcción 

de casitas aisladas que se extienden por todas -

partes,sigue siendo el modelo de crecimiento más 

generalizado.Esta es la forma de concretizarse la 

explosión y la falta de relaciones internas d~l -

mundo urbano de este 1nomento.~o obstante algunos 

arquitectos como Mario Pani,comienzan a interve

nir en esta problemática e intentan orientar con 

sus propuestas,a falta de un plan urbanístico,la 

forma de controlar esta 2xpansión.A finales de -

1940 a instancias de un proyecto de vivienda para 

los trabajadores del Estado,se emprendía la bús

queda de un perfil habitacional en masa.Y=efect~

vamente así se hizo en lo referente a la densifi

cación habitacional de 1000 hab./Hec.;pero es fa~ 

so afirmar,como señala Manuel Larrosa:biógrafo de 

Marj.o Pn11i,q11e se introduzca en M~xico el ''edifi

cio Multif¡lmiliur 11 .Estos tuvieron sus anteceden

tes en la colonia Roma desde 1925,donde pueden -

observarse algunos testimonios de ese género de 



Multifamiliar "Presidente Miguel Alem~n: 
Arq. Mario Pani 

edificio.Solo que en las viviendas de la ~poca 

de los 40's,la población se convierte en masa -

debido precisamente a la misma solución arquitec 

tónica:el arquitecto que recibía,hasta entonces, 

un encargo tenía cierto contacto personal con el 

cliente,sus necesidades y sus gustos;pero la pr~ 

moción masivu obllga a proyectnr viviendas para 

clientes desconocidos.El tamaño de la promoción 

cmpezari a cambiar la organización tradicional -

de la profesión;tanto por la cantidad de vivien

das y el apremio (en tiempos y costos) de los pr~ 

motcrcs;como por 1~ rnlAhoración interdisciplin~ 

ria del trabajo en el estudio.(5) 

(5)El proyecto del Centro Urbano Presidente -
Alemán se realizó ••• "Al cn'io de 15 días y 15 no
ches de trabajos forzado~ iidiando con los pro-
yectos hidráulicos,estrur turales,eléctricos,de -
elevadores,de materiales y hasta de jardinería,
el grupo dió por terminada la proposición y la -
presento a la Dirección de Pensiones a un precio 
de $184.00 por metro cuadrado ••• Y efectivamente 
se hizo asi".LARROSA,Manuel."mario Pani.Arquitec 
to de su 6poca".Primera Edición.p,54.Ed.UNAM.~~~ 
Mixico,1985. -

En los 50's,los conceptos MODERNIDAD,~~ 

PROGRESO Y DESARROLLO se vendr6n empleando como 

términos similares para deliniar el avance socio

cultural del pais;pero su sentido 6ltimo est6 en 
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Plano de Ciudad Universitaria,Arq.Enri
que del Moral y Mario Pani 

}3 consolidación económica de la burgucsfn nacio 

nal y el fortalecimiento dP.l sector gobernante.(6) 

(6) "La Ciudad Universitaria como primera gran -
expresión urbanístico-arquitectónica del México 
moderno;la Olimpiada como expresión de organiza-
ción ejemplar de un evento de interes mundial y 
el Plan Nacional de Desarrollo como expresión del 
quehacer nacio11al ordenado por la lógica,son tres 
puntos luminosos de nuestro desarrollo que marcan 
la presencia de la planificación". 

Ahora bien;con la realización de la Ciu 

dad Universitaria el contingente estudiantil,ha~ 

ta 1952 concentrando en su mayor parte en el cen 

tro,emigra hacia la periferia.Con" esto, el centro 

empieza a sufrir un deterioro paulatino por aban 

dono~ fortaleci~ndose la periferia en cuanto a -

equipamiento. Este plante2111iento urbanistico,ente~ 

dido como una orientaci6,1 gubernamental,ser6 la -

pauta a falta de un Plan General de Desarrollo -

del convencimiento de que es en esta línea corno 

deberá planterase el ordenamiento capitalino.En 

1957 la creciente demanda de espacios para ser -

lotificados y vendidos de acuerdo a los criterios 

de los propietarios del suelo,aunado a la prohib! 

ci6n de constrt1j.r nl1cvos fraccionamientos en el. 

Distrito Federal,dió lugar a que la oferta de te

rrenos se produjera en los Estados colir1dantes y 

concretamente en la Cuenca Lechera del Edo.de Mé-



Antc11r·oyecto ele Cj.uclnd Snt61.ite,Arq. 
Mario Pani 

xico.Este proy~cto se conceptualiza de la misma 

manera que los antiguos barrios ''perif~ricos'' de 

principios de siglo:como un suburbio que respon

de a los deseos escapistas de sus habitantes ta~ 

to por ideas segregacionistas,como en respuesta 

al deterioro ambiental de la ciudad.Dicho frac-

cionamiento en ning6n caso llega a generar en su 

interior la diversidad imprescindible de la vida 

urbana y en cambio ayuda a disolver m~s a~n la -

idea de la ciudad global.El éxito comercial de 

ºCiudad Satélite" propició la construcción de -

otros fraccionamientos en las ~reas col~ndantes, 

que conjuntamente se van convirtiendo en un gi--

gantesco suburbio de la capital.Esta "antipol! 

tica urbana" favoreció el expansionismo metropo

litano, incquivocamcntc n.odcrno,y fu6 un factor -

altamente poderoso al fenómeno de concurvación 

que sufre la ciudad de México. 

En 1960 México experimenta una RECESION 

ECONOMICA siendo necesario recurrir a la DEUDA -

EXTERNA.El F.M.I,A.I.D. y el B.I.D.realizan pla

nes de ayuda financiera entre las potencias y -

los países de economfas dependientes,para evitar 

conflictos sociales.Se llevan u cnbo programas -

financieros de vivienda en un momento de comple

ta carencia de Planificación Administrativa.La -

planeación urbana se concibe como un mecanismo -

estático. 



Las obras,del m~s caracteristico planteamiento -

internacional, reali.zadas por el r~gimen se prese~ 

tan como satisfactorcs socilaes simbólicos con -

"mucha prensa".Dichas intervenciones ocasionan,-

desde su planteamiento,graves efectos nc!gativos 

en el entorno,ocasionando un fuerte contraste con 

la traza urbana y ocasionando,entre otras cosas,

de equipamiento las áreas vecinas.Los bordes exis 

tentes de estas u11idodcs los definen como elenen

tos divisorios desarticulado los diversos elemen

tos del conjunto con el resto de la zona.Las pla

zas no tienen un car~cter <len1asiado diferente del 

resto del paulado por lo que no constituyen polos 

de atracción hacía el conjunto.De forma que estos 

planteamientos urbanístico: no se puedan conside

rar como una alternativa ue "hRcer ciudodes". 

En 1970,los rccJrsos financieros desti

nados a lo vivienda aumentan,sin embargo, no alca~ 

zan a satisfacer la creciente demanda hnbitacio-

nal debido al gran desarrollo demógrafico.Este -

problema aparece en todos los países en vías de -

desarrollo cuando las ciudades alcanzan una gran 

concentrnción in<lustrial y el consecuente dese-

qt1ilibrio cco1161nico e11tre ln ciudad y las zc1nus 

rurales.La pro<lucci6n de vivienda por parte de los 

orga11isaos p6blico y privallO va encaminado a la -

creaci6n de conjuntos habitncionales,q11e han 



Tztacalco. 
Imanol Ordorica 

beneficiado a muy pocos,fundamentalmente a la 

clase media.Generalmente estos conjuntos se -

ubican en torno a la ciudad,donde hay más re

servas territoriales.La presencia de estos -

tipos de habitación como elementos VIGOROSOS e 

IMPOSITIVOS son de difícil asimilación para la 

ciudad,no integrándose al contexto.Si existe -

algún lugar en el que se haya abusado de la pa 

labra "social'' ha sido en la esfera de las lla 

madas ''viviendas de inter~s social''.A la vista 

de las grandes barreadas habitacionales caren-

tes de todo propbsito J~ ~sL~uctura cu1tural -

que en todas partes se van aduefiando del campo, 

resulta fácil convencerse de que es así,y no -

de otra forma,como son construÍdas las ciudades 

de nuestra época. 

En los SO's es una década de RECESION 

ECONOMICA caracterizada por el crecimiento ne

gativo y un déficit presupuestal al doble de lo 

provisto.Los recursos financieros se limitan ca 

da vez más a la vivienda;los costos y gastos de 

financiamiento,cada vez más altos;el CRECIENTE 

valor de la tierra,aunado al deterioro en la.

capacidad acon6mica de los usuarios,hace que -

los conju11tos representen u11a 6pocn dorada de 

la producción de vivienda.Intención del Estado 

de privatizar la propiedad de las unidades ha--



bitacionales para incrementar el cobro de im 

puestos y deshacerse de la responsabilidad -

de mantener en buen estado los edificios que 

se deterioro implica. 

CRISIS ECONOMICA que obliga al gobie! 

no actual al abandono de la Estrategia Expan

sionista e hizo suyo un proyecto de ajuste 

permanente y de reordenaci6n que persiguen 

atenuar las manifestaciones de la crisis y 

preparar el terreno para lograr una recupera

ción del desarrollo en el LARGO PLAZO.En con

clusión la politica de ajuste de 1985 entro -

también en crisis.De manera que los sismos del 

19 de Septiembre de 1985 no solo se dió en 

este característico mame. :o económico sino 

tambi~n en un peculiar Jmbito territorial.Efec 

tivamente empeor6 mis ~16n las cosas el que hu-

biera dafia(lo la zona c~ntrica de la capital. 

Un ámbito urbano donde se localizan los empla

zamientos habitacionales,de servicios,indus-

triales y las pocas areas verdes mis signifi

cativas de la ciudad.La cat~strofe no. puede -

imputarsel~ R als condiciones del terreno,sino 

a los usos inadecuados del suelo y u la falta, 

de un control estricto por parte de las auto

ridades de la ciudad.No es un fenómeno fortui 

to de la Naturaleza que la gran proporción de 



2.3.1 P~an Parcial de la 

Delegaci6n Cuauht~moc 

El objetivo principal de los planes PªL 
ciales,consiste en definir los usos del suelo y 

las características de la vialidad como base para 

el otorgamiento de constancias de zonificación.-

alineamiento,numero oficial,licencias de construc

ción y autorizaciones de fraccionamientos. 

En 1970 la Delegación Cuauhtémoc contaba 

con una población de 925,725 habitantes;para 1980 

la población decreció a 800,000 habitantes,provo

cado por la proliferaci6n de usos comerciales y a 

la disminuci6n de usos l1abitacionales. 

Se estima que para el afio 2000 la pobla

ción será de 97ó, 000 i1abit:ant.:.e!:i, con una tlt:nt:ii<léi<l 

promedio de 310 hab/ha. 

Albergan el 45% de la población economi

camente activa,en actividades econ6micas,adminis

trativas y profesionales y el 30% en actividades 

comerciales. 

Los porcentajes del uso del suelo son -

para la habitación el 20%;industrial 45%;servic~ 

os el 38.2%;mixtos el 34.9% y espacios abiertos 

1 • 5%. 

Las políticas propuestas del plan son: 

Conservar la identidad y la estructura del Centro 

Histórico. 

Disminuir los límites actuales de las z~ 

nas industríales;mejorar el servicio de transporte 

público;crear calles peatonales y espacios abier-

tos. 



2.3.2 Plan de Reordenación 

Urbana v Proteccibn Eca16-

gica de la SEDUE 

Maximizar y redistribuir equilibradamen-

tc:servicios,equipan1i.ento,infraestructura,y vial~ 

dad y por ende las actividades en el área urbana. 

Sobre la estructura física del D.F. se -

crearan 8 centros urbanos uutosuficientes;en los 

cuales se concentraran actividades cívicas,admi-

nistrativas ,econ6micas y 11abitacionales. 

Los corredores urbanos uniran y comple-

mentarán a los 8 centros;cruzando a lo largo y a~ 

cho de la ciuda<l,por las principales avenidas y -

por algunas lineas del metro;promoviendo en ellos: 

comercio,servicios e i11<iusLLid 110 c0r1taminnntc. 

Lograr que 13 densidad de población se -

restrinja al 15% de la población nacional,reorie~ 

tanda el crecimiento de la población hacia la r~

gión centro del pais;con ~lternativas de empleo y 

vivienda. 

Reorganización urbana y territorial de -

las delegaciones. 

Zonas de regularización del desarrollo 

urbano,con control de asentamientos irregulares 

del uso del suelo. 

Conservación de reservas naturales,para 

el patrimonio de la ciudad. 



2.3.3 Documento del Centro 

Histórico de la Ciudad de· 

México 

Acciones necesarias tendientes a corregir 

los problemas que aquejan al centro histórico de -

la Ciudad de México: 

l. Ordenar la reubicación en corto y mediano -

plazo,de actividades dentro de las zonas ''A'' 

y "B" (protegidas por decreto)hacia áreas -

externas al Centro Histórico. 

-Ordenar que sea11 detinados a uso exclusivo 

de comercio y vivienda,las áreas de edific~ 

os evacuados,terrenos baldíos y edificios -

en estado ruir1oso,dentro del perímetro ''A'', 

que abarcan un área de mas de 100,000 metros 

cuadrados destinado para ello incentivos fi~ 

cales y crediticios que hagan factible éste 

cambio. 

En cuanto a la vialidad y a la ecQ 

logia plantea lo siguiente: 

II. Ordenar a grandes almacenes establecidos aún 

en los perímetros ''A'' y ''B'',la ~nstrumenta-

ción de cajones de estacionamiento en las -

calles, para este efecto se destinaran lotes 

para estacionamientos de concentraci6n,que -

resolverur1 i1aulotivarncnte el proble1na. 

-Destinaran predios para concentrar las act~ 

vidades de:Taquerias,y pequefios restaurantes. 

que actualmente contaminan la vía ~Ública y -



son focos de suciedad permanente. 

-Ubicar estrategicamente terrenos dedica

dos a carga y descarga. 

-Cocentrar la basura en contenedores de -

evacuación nocturna. 

-Incrementar (en la medida de lo posible) 

las áreas arboladas,tanto en las calles como en -

plazas,principalmente en la zona "A". 

En cuanto a actividades culturales y tu

rísticas, así como para la mejora de la imagen ur

bana;se plantea: 

l. Como primera acción,promulgar un reglamento 

y definir la mecánica para llevar a caho·~-

~ 1a erradicación definitiva de los anuncios 

comerciales (dentro ~~l perímetro "A") en 

Azoteas,muros de co 1 indanci.a,y los llamados 

de "bandera". 
Simultaneamente crear un fondo para ini

ciar operaciones de limpieza o pintura de -

las fachadas de la totalidad de los edific~ 

os,dentro del perímetro "A". 

Dado que sucesivas administraciones han -

introducido elementos de mobiliario urbano de dis

ti11tos dj.sefios y carnctcrlsticc1s,se busca el. t6r-

mino de mn11uul de elementos tle mobiliario urbano, 

con especificaciones concre·tas que dan al centro 

histórico una unidad fisiológica (éste incorpora 



las mejores experiencias del pasado y nuevas al

ternativas). 

El PRUPE plantea para el Centro Históri

co de la Ciudad de M6xico: 

Patrimonio histórico protegido restaura-

do y conservado, 

Actividades comerciales. 

Vivienda. 

Servicios. 

En cuanto a viviendas,los objetivos inme

diatos son: 

Proyectos especif icos en lotes baldios e 

inmue~les desocupados para analizar su posibilidad 

de utilización de vivienda de diferentes niveles. 

Los objetivos mediatos son: 

Promover el mejtramiento de las viviendas 

existentes. 

Realizar estudios de factibilidad de in-

muebles para la vivienda de calidad media. 

Promover que las instituciones oficiales 

constituyan nuevas unidades de vivienda en predios 

baldios. 

Dotar a ]_a zona de servicios complementa--

rios. 

Metas: 

Estudio,proyecto y construcción de la ---



vivienda plurifamiliar,en cinco mnzanas de la -

zona de la ~terced y en los recorridos culturales

turísticos ,como programas piloto. 

Mejorar las condiciones de las viviendas 

que actualmente existen en la zona. 

Mejorar los servicios de limpieza y re-

colección de basur8. 

Mejorar los sistémas de la vigilancia. 

Realizar campañas de mejoramiento de los 

edificios para la vivienda. 

Realizar las obras de mantenimiento,que 

requieren los inmuebles monumentales. 

Utilizar los terrenos baldios para la --

construcción de vivienda. 

Promover el cambio de régimen actual al -

de condominio,de acuerdo a las características es

pecíficas. 

Estrategias: 

Sector social:Organizar campañas de remo

zamiento y limpieza,con la participación de los -

actuales usuarios. 

Sector privado:Informara a los propietar~ 

os de los inmuebles,sus obligaciones de conservac~ 

Ón y mantenimiento,que marca la Ley Federal de los 

monumentos y el plan parcial. 

Sector público:Las instituciones dedicadas 

a la promoción y construcción de vivienda,deberán -



considerar su intervención en la zona. 

Informar y asesorar a los propietarios 

y usuarios,para alcanzar la mejoría de las actua

les viviendas o la construcción de nuevas. 



o 



3.2.l Ubicación y Antece-

cedentes 

Litografía del siglo XVII que muestra 
,en el margen superior izquierdo,la -
iglesia del actual barrio de Romita,
pudi~ndose observar los canales que la 
atravcsalJnn 

Resulta <lif icil hablar a ciencia cierta 

de los orígenes del barrio de Romita,ya que aún -

cuando se han encontrado vestigios prehispánicos, 

estos no han sido esclarecidos por los investiga

dores del INAH.Efectivamente,la tiranía cultural 

ejercida por el párroco,pone fuera del conocimie~ 

to p~blico una pieza ''posiblemente'' arqueol6gica. 

El hecho,al no haber sido constatado por las aut~ 

ridades del INAH y por ende la autenticidad y po

sible cronología de la pieza,pone también fuera -

del conocimiento el génesis del barrio.No obstan 

tc,tal f~gura ''podría'' rcprc~cntar a una diosa --

llamada YLAMATEUTLT,que era muy venerada por los 

antiguos mixtecas.De manera que este núcleo urba

no se ''constituiría'',desde sus ancestrales oríge

nes prehispinicos,como u~ centro de veneraci6n -

religiosa.Situación que podemos contatar si obse~ 

vamos la antiguedad de la capilla,que me hace pen 

sar que no fué lo primero que existió allí: hay -

que reconocer toda la intención religiosa,de1 el~ 

ro español de la conquista,de sustituir a sus de~ 

dades por su homólogo cristiano para que los ind~ 

genas creyeran que solo habían cambiado de nombre 

y fig11ra.Consolidnda la conquista,estos terrenos 

no pasaron u ser n<l1ninistrn<los directamente por -

la corona españoln 1 de ahí que recibiera la denom~ 

nación de Real de Ramita o San Cristobal.Poste---



"Plano General de la Ciudad de M&xico le 
vantado por el Teniente Coronel. de Drag~ 
nes Don GarcJn Conde en e] u1lo de 1793'' 

riormente,fueron destinados a la explotación agri 

cola y ganadera,y sus antiguos moradores convertL 

dos en esclavos y obligados a practicar la nueva 

religión, 

Durante la Colonia el barrio se va consQ 

lidando y toma como referencia dos grandes ejes: 

- La calzada de la Piedad. 

- El acueducto proveniente de Chapultepec. 

Estos ejes rompían con el esquema de la 

traza antigua que seguía los ejes norte-sur.Los -

asentamientos existentes en la zona siguen corre~ 

pendiendo a pobladores indigeuas,dedicados a las 

labores agricolas,por lo que el trazo no tenía la 

rigidez de la ciudad coloPial,ya que esta se ada~ 

taba m6s a las condicion.!a naturales del terreno. 

La estructura vial era ~eter~inada por la existe~ 

cía de sendas que corrían adyacentes a las ace--

quias, y por su caracter de uso colectivo se mantu

vieron como vías hasta hoy,principalmente las que 

se dirigen al centro de la plaza. (7) 

(7) "Todavía rueda cierta litografía de esa -
6poca,en donde se nos presenta el templo sobre -
terreno abrupto y con mutorrulcs,y al lado de 61 
un manantial".ARQUITECTURA:Penicilina para la ci.!!_ 
dad.Ed.Arquitectura.M&xico,1950. 



Plano de la ciudad de México en 1853 

El plano de la Ciudad de México del siglo 

XVIII,elaborado por García Conde,muestra que no -

existen mas que un par de construcciones agrupadas 

en torno a un espacio que,me hace suponer,es el -

atrio de la capilla.No obstante,las estadísticas 

demográficas revelan un mayor poblamiento,lo que -

puede pensarse que por ser jacales y viviendas no 

merecieron figurar en el plano.En cuanto a los es

pacios abiertos seguían el esquema clásico en el -

cual constituían la prolongación de un edificio r~ 

ligioso. 

Durante el siglo XIX,el barrio de Ramita 

alcanza el límite con el acueducto.Existen dos el~ 

mentas que contribuyen poderosamente en el creci--

miento y urbanizaci6n de lu Zona Piloto: 

La fábrica de cig;,rros (La Ciudadela). 

Una nueva glorieta en el Paseo de Bucareli. 

Ambos hitos van a orientar el crecimiento 

en esa dirección,pero de manera diferente:el prim~ 

ro a la clase trabajadora de barrio;y el segundo -

mejorará la calidad ambiental de la zona que propL 

ciara al futuro fraccionamiento. 

En 1902 es presentado al Ayuntamiento,por 

el Sr.E.W. Orrín 1 t111 proyecto de t1rbonizaci6n en -

los terrenos del Potrero de Ramita.Dicho fraccion~ 

miento va a provocar fuertes transformaciones en -



toJa ld Zona,pero a pesar de lo yuxtnposici6n 

de dos conceptos de ordenamiento distinto,los 

tiguos asentamientos dejaron su huella en la tr~ 

za actual del barrio.En cuanto a la Plaza,se hizo 

un trazo más rígido y surgieron las viviendas de 

ladrillo aparente de t1n solo piso que existen en 

sus bor<les;lo que representa un cambio en las ca~ 

diciunes materiales de la poblaci6n,principalmente 

los estratos más altos por la clase trabajadora y 

los pequeños artesanos,favorecidos por el sistema 

econ6mico del General Díaz.Sin embargo,las trans

formacionP~ mAR f11ertes se producen a partir de -

1930,cuando se modifican los lotes para abrir vi~ 

lidades al automóvil.Se prolongan las calles de -

Puebla y Durango hasta la C~lzada de la Piedad -

(Avd .Cuauht,moc) .La nueva _raza vial impone que -

las vivienJas 8e alinien tomando como referencia 

el nuevo sistema de calles,con lo que algunas se~ 

das se consolidan o bien,aparecen otras nuevas.-

Respecto a las condiciones ambientales han sufri

do un recorte paulatino.HAsta los SO's se podía -

contemplar un par de ahuehuetes centenarios en la 

Plaza de Ramita donde,según cita Dn.Luisito Gonz~ 

les Obregón en sus leyendas de las calles de MAx~ 

co,cn tien1pos de la ColoniE1 llevaban a callo los -

ajusticiamientos p6blicos,y abn hasta fines del -

siglo pasado.Fue famosa tamLi~n,hace unos 40 aüos, 
por sus histórias de aparecidos y sus carteristas. 
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