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INTRODUCCION 

La restauración de monumentos hist6rtcos es una disciplina que tiene un valor fundamenta\ 
en la vida de tas ciudades, ya que posibilita la permanencia del legado hist6rtco y cultural, he
rencia del hombre mismo. 

En la actualidad es necesario tener una conciencia clara de la importancia quo representa -
el valor del patrimonio cultural, especialmente de \os monumentos hist6rtcos, ya que frecuente 
mente son olvidados y su deterioro natural o inducido es permanente, corriendo el riesgo de= 
desaparecer y as( poco a poco, irl""eversib\emente, el patrimonio cultural es disminuido. 

La presente Tesis tratará de ta restauración de ta zona antigua del Barrio de La tv\erced, -
conocido con este nombre por haber existido en este sitio el convento de la Nlerced. 

Se elabora un proyecto de restauract6n del tnmueble ubtcado en República de Uruguay No. 
171, que se encuentra frente al claustro de La Merced, dicho lnmueble data de mediados del sl 
glo XVIIl y tiene un uso de vecindad; está en una constante degradaci6n de sus materlüles conS 
tr"'Uctivos, provocada por la poca durabllldad de sus sistemas de construcci6n y por deterioroS 
naturales de\ tiempo, 

De la zona de ln Nlerced se eligi6 exclusivamente la parte más antigua para su estudlo y -
propuesta de tntervenci6n, ya que en la actualidad abarca una mayor extenst6n y para los efec
tos de esta lnvestigact6n, es suficiente con estudiar la zona antigua únicamente, ya que ésta 
reúne las características apropiadas para efectuar un estudio y propuesta de restauraci6n. 

A conttnuaci6n se describe el contenido de este trabajo. 

Esta Tesis presenta primeramente un marco de referencia, en el cual se describen las ca
racterísticas más tmportantes que tienen tanto el sitio como el inmueble en estudio; se descri 
ben datos que permitan comprender perfectamente la evoluci6n de esta zona monumental a nivel 
htst6rtco, social y cultural por medio de descripciones efectuadas por diversos investigadores, 
y que sirven como ilustract6n para identificar el enorme ddsarrollo de esta parte de la Ciudad 
de tv'éxico. 

Se realiza una descripc\6,, hist6rlca de las principales características de la vivienda en -
los siglos XVI, XVII y XVIII, pretendiendo identificar las diferencias y similitudes en cada épo 
ca, y por medio de e\lo situar nuestro edificio en estudio en un plano real e identificar sus rela 
clones con otros inmuebles. 
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El estado actual, tanto del sitio como del inmueble es una descripci6n de la problemática 
socloecon6mica y pol Ítica de esta zona, donde se pretende señalar aquel tos factores que inci
den en et desarrollo de este lugar. 

La fundamentacl6n te6rtca del proyecto se describe señalando tos puntos más importantes 
de tas recomendaciones, normas y leyes en materia de restauración y monumentos htst6rtcos,
que interesan principalmente a esta tesis. 

El marco te6rtco y referencial concluye mencionando a ta restauración como un hacer de 
importancia toral en ta vida contemparánea y que necesita ser apoyada y real izada constanteme!!. 
te en beneficio del patrimonio cultural de la humanidad. 

Posteriormente se efectúa ta propuesta de tntervenci6n del sitio e inmueble, y se descrl
ben en una memoria de proyecto en donde se vierten los criterios que fundamentan a éste. 

El proyecto se compone de ta ldentlficacl6n del estado actual tanto del sttlo como del monu
mento por medio de levantamientos gráficos que permitan contemplar la dimonst6n exacta de ta 
pl"'Oblemática del sitio. 

En completa y constante asesoría por parte del Director de Tests, se efectu6 una propuesta 
de lntervenci6n de la zona monumental y de el lnmucble en estudio, siendo et proyecto de restau 
ract6n el res.uttado de esta Tests. Dicho proyecto consta de planos en tos cuales se vierten toS 
criterios de diseño e intervenciones propuestos para este sitio monumental. 

El aPortar un trabajo que sea útil a la sociedad de La fv\erced y especialmente a tos habitan 
tes del inmueble, ha sido un objetivo central de esta Tesis. -

As( mismo se espera que este documento sirva a los interesados en el tema, para estudiar 
más profundamente ta zona de La Merced, ya que ésta es importante en el desarrollo de ta Clu 
dad de tvléxtco y representa un conjunto monumental de primer orden a nivel mundial. -



1. MARCO REFERENCIAL 



1. 1. ANTECEDENTES HISTORICOS 



s. 

1 .1 .1. LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MERCED 

La zona conocida como La Merced, queda territorialmente comprendida dentro de 
los t(mltes del casco antiguo de ta ciudad, formando pal""te de la zona denominada Cen
tro Hlst6rlco de la Ciudad de México. 

De acuerdo a ta división pOl(tlco-admlnistrativa de la ciudad, tn zona de La Merced 
fonna parte de tas Delegaciones Cuauhtérroc y Venusttano Carranza en sus secciones P.:!_ 
niente y oriente respectivamente. 

La zona de La Merced forma parte de la zona más antigua da la ciudad, núcleo gen~ 
ratrlz de ta ciudad cotonlal y moderna. 

En su aspecto externo est.a zona adopta una forma trapezoidal con una dimensión -
aproximada de 100 hect.'Í.reas, de las cuales el 80% esta construida y el 20~{, se halla dedl 
cada a ta retícula vial y a otros espacios libres. Los límites de ta zona, mismos que -
fueron adoptados para la declaratoria de "Zona Típica" son los siguientes: al sur. la ave 
nlda Fray Servando Teresa de Mier; al este, la avenida de Circunvalaci6n y su prolonga'.' 
cl6n norte en la calle de Vldal Alcocer; al n::>rtc, las calles de Apartado y de Peña y Pe= 
ña; y al poniente, las de Argentina, Pino Suárez y la Plaza de la Constttuci6n. 

La propta zona, en su totalidad, ha stdo considerada "Zona Típica" a Ci'.lusa de su ca 
r6.cter peculiar y homogéneo según dictamen emitido por la Junta de Ptaneact6n del D. F°7 
el 22 de Enero de 1958 (1). 

"En La Merced se localiza casi ta mitad (el 42%) de tos monumentos y construccto -
nes coloniales e hist6rtcos que tiene la Ciudad de México, cuya conservactGn y salva -
guarda ha sido declarada de interés pÚbltco 11 (2). 

1 .1 .2 ANTECEDENTES AZTECAS 

"La historia de la ciudad prehispánica puede di..,idirse en dos grandes períodos. uno 
que podemos llamar 1.,uramente Tribal y que abarca desde la fundación de la ciudad en -
1325 hasta el reinado de Itzc6atl en 1433, y un segundo período que va desde esta fecha 
hasta 1521, en que Tenochtitlan es conquistada por Cortés, con la cual se consuma el -
derrum~D.miento de la civilizaci6n indl"gena mesoamericana. 
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En este segundo período tos tenochcas habían tncorporado ya a su base tribal el com
plejo de rasgos de sus antecesares culturales. 

En los cien primeros años de existencia, ta Ciudad de México ofrece formas rudlmen 
tartas de ul""banlzact6n. Aún cuando la tradtct6n urbana se halla presente en todo el valte7" 
factores de orden socia\ y econ6mtco detienen su desarrollo. Los tenochcas tienen que vi 
vtr durante una buena parte de su f'ormaci.6n como estado, en situación de permanente gu;
rra y de constante tributación, to cual les impide asimilar a su organizaci6n tribal tos b;
neficlos completos de mejores tecnotog(as agrícolas, de una organtzaci6n centralizada. -

La vida ecor6mica de tos tenochca.s bajo el reinado de sus primeros reyes Acamplch 
tll, Hui.tzillhui.tt y Chlmalpop0ca, no muestra evidencia de haberse fundamentado en 1.l 
agrii::ultura, aún cuando ya la conocían. M~s bién se basa en la exptotaci6n de \os recur
sos !"'lilturates del lago, en la fabricaci6n de canoas y en el oficio mercenario que sirve a 
tas rencillas de los señores ribe.reños 11 (3). 

"Para esa época, la ciudad azteca estaba constituída por una aglomeración desordenada 
de chozas pajizas, en medio de las cuales sobresalía la rudimentaria 11 Ermita 11 de -
Huitzilopochttl. 

El cambio decisivo po.rece haberse producido después de \a guerra contra los tepane 
cas. Al salir victortos0s de ellas los aztecas, su organtzact6n social protocoliza tos ca~ 
btos que habían venido sufriendo, e introducen nuevos elementos de diferencia social, se= 
bre b:>do con respecto al régimen de tenencia de le:\ tierra. 

La sociedad tcnochca ha sentado ya las bases p.."lra un imperio militar" (4). 

"La relación de las obras que se r"ealtzan n p.:trttr del rein.ado de ltz.oatl, y aún dentro de 
su mandato, nos demuestran que la estructura de \u ciudad prccolontal se transforma en 
aras de un cambio funcional que habr§. de representar un m<:1.yor control de \os factores -
naturales y una extertortzaci6n de tas diferencias sociales. 

ltzcoatl hace construir la primera calzada, que probablemente tuvo también funct6n 
de dique, por medio ._"le la cual Tenochtitlan abandona su calidad insular, asegurando as( 
su influencia metropot: tana a Uf"k.""\ amplia zona. Moctezuma llhuicamina inicia tos esfuer -
zos para dotar a ta ciudad de agua pOtable levantando el primer acueducto y construyendo 
e\ Albarradon de T¿xcoco. /\x;;:iy.::i.cntl anexa a Tiatetolco, dilndo a Tenochtttlan un rriercado 
regional que \a sustente, Tizoc y Ahutzotl erigen el nuevo tcocalli como símbolo de pod.2. 
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r(o de Hui.tzllopochtlí y culmina.ci6n de su desarrollo socto-culturnt y eonstruyeron otro 
acueducto y entre todos transformaron materialmente la ciudad. A la tlegadn. de tos espa 
ñoles, la clud<ld, grancHosa y resplandeciente sorprendi6 a tos conquistadores por su bC° 
lleza y organizact6n. Las calzadas no eréln simples medios de comunlc..tci6n sino tnmbté~ 
arterias soctalmentc complejas. Existían dentro de ta rcpartict6n de los catpullis,batTios 
especializados p._"'lra comerctn.ntes y artesanos y un amplio y magnífico centro cívico, al 
mismo tiempo administrativo y religioso, servía de corazón a la ciudad y de s(mbo\o a la 
sede del imperio" (5). 

11 La estructura sacia\ se divide en dos grandes estratos, en ellos y entre ellos cxl§_ 
tfan distintos niveles sociales, a veces sutilrncnte diferencindos. L...u. propiedad de la tte -
rra estaba también diferenciada,. nun cuando la base seguía siendo clnnica dentro de ta -
propia ctudad, no así fuera de sus límites en donde los plllis pose(o.n tierr.:is y título" (6). 

"El an5.lisis del tr.:izo fundamenta\ de la ciudad de México Tenochtit\an, permite u.pre 
ciar que en ét, tas funciones de habitar, circulu.r y retu.cion:lrse socialmente se lleva ii' 
cabO en espacios perfectamente bien diferenciados. Pero ln ciudad no estaba diseílu.da to 
da en \a misma forma, la mayor pürte de su 6.rea estaba constitu(do. por el i\grupümicnto= 
de chtnampas regularmente dlstribu(das. La importancia que éstn estructurn urbano. tenía 
se puede deducir del hcct"O de que muchos de sus trazos fundamentales constituyeron y 
aún constituyen elementos urbanísticos importantes de la ciudad colontül y actual, siendo 
tas calzadas y canales \os elementos más sobresalientes de esta estructura, desde este 
punto de vista, el núcleo urbano de Tenochtitlu.n representa et punto tcrrnlrial del sistema 
de comunicación y transporte del tí.rea rnctropolitnna.. 

De tos cuatro Cc:llpullis en que estuva dividida Tenochtittun, dos quedaron comprendí -
dos dentro de ta Merced, el de Atzacoalco, toCüllzados al noreste, y el de Zoqulpan 6 
Teopan, al sureste. Este era el cnlputll rn5.s grande y también el más antiguo e importan 
te, parece ser que en este ca\pulli se fundó ta ciudad, en las cercanías de donde se hatt~ 
ba el Templo de San Pablo, el tfmlte entre tos dos calpullis corresponde aproximadamen
te a lA. <'tctual ca.lle de Gu.:itcmala y su prolongación Miguel Negrete. El l(mite poniente to 
constttuía el ºcamino de tierras" conocido por calzada lxtapalapa (actual calle de Pino 
Su5.rcz) y su ro.nial norte, que saliendo del Coatepanti, llegaba hasta la acequia que co -
rrfa por ta actual ca;tc Del Apartado y era una barr..:!ra natural entre las parcialidades do 
la ciudad tcnochca y \Ll de ttatelolco. 
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Debldo probablemente a la base territorial en que descansaban los ca\pullls, estos 
fueron asimilados por los españoles, desde los primeros días de ta conquista a tos ba 
rrios europeos. En tal virtud el catpulti de Atzacoatco se c0nvlrti6 en el barrio de San S~ 

· basttá.n Atzacoatco y el Zoqulpan en el de San Pablo Zoquipan, anteponiendo at nombre tn 
d{gena uno de un santo cristiano, como fue costumbre de tos conquistadores" (7). 

"Las cuatro parcialidades tuvieron nombre, el catpulll tocallzndo al suroeste del tem 
p\o mayor recibi6 el nombre de mayotta, posteriormente se te ltam6 San Juan Mayotla 6 
bart"'lO de San Juan. 
El calpulll Cuepopan, al noroeste, del templo mayor, fue barrio principal por contenerel 
área del templo n Hultzttopochtli, en el cual fundaron en primer lugar, el sacerdote de ta 
trtbu, Tenoch director de \a tribu, de quien torri> la puebla el r.ombre de Tcnochtitlan;
segundo en dignidad Mexitzln, de quien tom6 la ciudad et apellido de México, jefe prtnct -
pal en \o Civil, como su compañero lo era en to religiosa; avecindándose en el mismo ba 
rrio Acacitll y Yocoyol. -
La parcialidad n::>rcste corresponde al antiguo calpultl Atzacoalco, hoy barrio de San S~ 

bastián, aqul se avecina.ron Occlopan y Cuapan los jefes guerreros y de mayor nombre 
entre los mcxlcas. 
La parcialidad suroeste es del calputli Teopan 6 Zoqutpan barrio actual de San Pabto,actuí 
se avecindaron Ahuexotl y Yochimitl, en este calpulli existió un Tzompantli en que fue co 
tocado el cránea de la primera victima en la ciudad naciente, del culhua Chlchltcuauhtll -; 
tomado pOr Yochi.mi.tl aquel horrible trofeo, santificado por la retlgi6n era a la vez una 
amenaza y un reto a las naciones de tierra firme 11

• (8) 

Los dominios mexicas llegan a ser gigantescos, no en balde fue la más grande y pode 
rosa comunidad de An:í.huac, par ~l oriente se extendía hasta el Golfo de México, por el = 
suroeste hasta el Océano Pacífico; por el sur más attá de Guatemala, par el norte y nora 
este colindaba con tos chichimecas y por el poniente roz6 con el reino de MlchOactin. Para' 
resal ver el problema del transporte. el mextca que desconoce el uso de la rueda mecánl 
ca y carece de bestias de carga, usa la canoa en el f,mbito lacustre de Tenochtltlan, y eñ 
el resto al hambre mismo como veh(culo. 
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1.1.2.1. TENOCHTITLAN: Ciudad Lacustre 

"Méxtco-Tenochtttlan se desarrollo sobre dos islotes y estaba comunicado con sus rl 
beras por tres calzadas de las que hablan Cortés y tos cronistas de ta conquista, la del ~ 
norte, que partía de Ttatelotco, llegaba hasta la orilla de Tepeyac, junto a la colina des 
de donde se alzaba et santuario de la diosa Tonantztn, (nuestra señora), donde posterior= 
mente se edificó el templo a Nuestra Señora de Guadalupe. La del oeste unía a Tenochti -
tlan con la ciudad satélite de Ttacopan; ta tercera que partía hacia el suroeste que termi 
naba en coyoacán y el otro hacia el este que finalizaba en Ixtapalapa. -

El sistema de calzadas fue construí do, también para contener las aguas del lago de 
Xochtmllco, aún más; al dividir tos lagos con otras calzadas-diques se preservaba la po 
tabllidad del agua de Yochlmilco. Las calles de Tenochtitlan se cruzaban entres(, oorrte!! 
do unas de norte a sur y otras de este a oeste y eran de tres clases: tas primeras, de tie
rra; las segundas fueron los can.:""lles mismos, calles de agua, que también estaban traza 
das en los sentidos indicados. (El Dr. Francisco Cervantes de So.lazar (1514-1575) pr=i' 
mer cronista de la Ciudad de México, en su 11Cr6nica de la Nueva España" contaba 73 ac;' 
qutas a mediados del siglo XVI: "Todo este laberinto estaba cruzado por innumerables -
puentes que comunicaban el doble sistema de comunicación por agua y tierra"). 
La tercera clase de cal les era mixta: en parte de tierra y parte de agua. 

Montada literalmente sobre el agua, Tenochtitlan se aprovech6 de ella tanto para de 
fenderse de sus enemigos como para alimentarse, de ah( surgi6, lnoludlble la prtl.cttcn d'C 
ta navegaci6n. Las calles principales de la ciudad indígena. eran de agua, de tal manera -
que para trasladarse de una a otra parte era necesario embarcarse en canoas "Acallis". 
Cuando se consottd6 ta influencia econ6mica de Tenochtitlan y tos lagos de Tcxcoco, Chal 
coy >tochimtlco, Zumpango y >'altocan, se convirtieron en v(as de comercio organizado 1-

las canoas, gallilrdamente resolvieron el tráfico fluvial entre la pujante capital y las co 
munidades ubicadas en los márgenes de tos lagos. 

L,_ ciudad contaba con cu.::ttro embarcaderos que además cumpt(an funciones equivalen 
tes a nuestras aduanas fiscales" (9). -

Estos se localizaban en tos siguientes lugares: "En el oriente, donde hoy se ubica el 
templo de San Lázare en un sitio llamado Tetamazotco. Era el principal y el que atendía 
el tráfico en TcxcoCCJ. 
Al noroeste de Tenochtitlan y sureste de Ttatelotco, en una pequeña laguna que después -
dt6 nombre al actual barrio de la lagunitta y a su clásico mercado. 
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Al este de la ciudad indígena, en el llamado canal de tos toltecas, en la calzada de Tlaco 
pan (Tacuba) en un punto denominado Tlatecacatco, a la altura de tas hoy calles de ZarcO. 
En el sur, cerca del templo de San Antonio a ta altura de ta calzada de Ttatpan, en un 
punto denomina.do Acachlnalco. 
Parece cierta ta existencia de un quinto embarcadero que debl6 existir en la orilla este de 
ta ciudad, como término del camino "Aminco Atenamitt" que iba al Peñ6n de Tepetzlno::> 
(hoy Peñ6n de tos Baños) 11

• (10) 

"La gran acequia de La Merced guarda estrecha relaci.6n con tos pequeños centros de 
bat"'rlo indígena y las capillas que se construyeron en su sitio posteriormente; si se proton 
ga hacia el suroeste, pasa exactamente por la plaza del Salto del Agua, y por ta Romlta ;
to que induce a creer en ta posibilidad de que esta acequia cruzara ortginatmente toda la 
tsla como un guía de cornunlcaci6n de gran importancia entre ta parte occidental y tn lügu 
na y et lago de Texcoco". (11) -

1.1.3. ANTECEDENTES COLONIALES Y POSTERIORES 

11Cuando Cortés emprende ta reconstrucción de to que fuese lü ciudad de Tcnochtlttar'I, 
sus primeras disposiciones aluden nl transporte acuático, en ello hay prudcncta milltnr, 
durante los 39 días que ha durado el sitio a la capital mexica, el conquistador ha padecido 
pr"'Obado y comprobado el extrüordtnarto valor militar de una ciudad circundada por agua; 
y como su prudencia no descarta la posibilidad de un contra-ataque indígena a ta llegada -
de intrusOs españoles, Cortés decide actuar con mentalidad anfibia. As( por una parte, pl 
de a Cuauhtémoc que se responsabilice de que todos tos puentes y calzadas tas tuviesen -: 
muy aderezadas como antes estaban y ordena que el primer edificio por construirse sea, 
precisamente, un cobertizo, tas atarazanas, siendo el constructor Atonsa García Bravo -
autor de la traza de ta nueva Ciudad de México, ya que Cortés sabía de la experiencia y 
capacidad que tenía Atan.so para est:l. clase de construcciones militares, le encomienda a 
la vez ta traza de la ciudad y la dirección de la Atarazanas". (12). 

"Estas servirían para anclar y proteger tos bcr•gantines constru(dos en Tcxcoco por 
Martín L6pez. ( 11 y üue hizo diecisiete bergantines, cuatro que se quemaron antes que la 
ciudad se ganase y tr;oc~ después, con que se gan6 y una carñbela, todo to cual to hfzo a 
su cost..•, pagando tos oficiales que en ello entend(a.n11

), 
11 ('13), 
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Este fue el primer edifi.clo que se construyó en la nueva Ciudad de México, y del 
cual no queda vestigio alguno,debl6 hallarse -según Artemio del Valle Arlzpe- 11 hacla el 
actual San Lázaro, más bien que en ta plazuela de San Lucas 1 como algunos han creido -
(alude a José Ma Marroqul) ". 

11 Hay un dato para inclinarnos a creer que estuvo en el rumbo de San Lázaro, y es el 
de llamarse calle de tas Atarazanas 6 de los Bergantines tas que actualmente se denomi
nan de Santa Teresa, del Hospicio de San Nicolás (hoy cal le de RepÚbl icu de Guatemala y 
las siguientes), las cuo.\es están en direcct6n a San Lázaro. 
Lo que sin duda di6 lugar a que se creyese que las Atarazanas ocuparon el sitio de ta Pla 
zuela de San Lucas donde se construy6 el matadero, es el haber estado allí dos fortines-: 

Por su parte. José Ma. Marroqui ofrece otra versi6n, la existencia de 9os diferen -
tes puntos donde Cortés atracó los bergantines: uno, durante los días de los combates, 
que se ubicarían en las hoy calles de la Av. República de Guatemala, de donde provino -
que se les llamase calle de las Atarazanas Viejas; y un segundo, a la altura de\ convento 
de La IVlerced, en las actuales calles de RepGbllca de Uruguay, en donde posteriormente 
Cortés mand6 construir espaciosas gaterías para guardar las canoas que e!:>taban destina 
das al servicio de su gobierno. -

Se ignora cuando desaparecieron estas segundas Atarazanas, aunque funcionaban en 
1531, pues en el acta de Cabildo del 20 de Octubre de 1531, se lee que los regidores ame 
na.zal""'On a Bernardlno Vázquez de Tapia con ponerlo preso en \as Atarazo.nas si no ent,..;
gaba las provisiones que traían de España". (14) 

"Corno supervivencia de aquella hist6rica edificaci6n en ese rumbo exlsti6 \a Plaza 
de \as Atarazanas, hasta fines del siglo XIX, comprendía entre el mcrc.::i.do de La /V\erced 
y el canal que atraviesa ta ciudad por"' el oriente, para formarla fue derribada una pal"'te 
del Templo de La Merced, todo el tercer orden y parte del convento mismo, quedando ex 
pedlta para el servicio pÚbl leo hacia fines de 1876 11 • (15) -

11En 1574 ta Nueva España contaba con siete mil europeos enfr"'entados a tres mllto.-ies 
y medio de indígenas y bajo estas condiciones no podía hablarse de seguridad, en la Ciu 
dad de 1\1\éxico el temor fue constante durante todo el primer siglo de la colonia y no pas6 
década sin riesgo de c:lzamientos dentro·y fuera de la ciudad. en 1524, por" ejemplo se 
prohlbl6 a los encomer-.deros abandonar ta ciudad, para residir entre los indios, esto ocu 
rri6 durante ta época de gran actividad constructiva, c...aando una multitud de obreros lndÍ 
genas pululaban por ta ciudad que no contaba con medios eficientes y suficientes de defe~ 
sa. 
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Cortés hace referencia a esta situaci6n en su cuarta carta de 15 de octubre de 1524 
donde afirma que los europeos no podían diseminarse en toda \a ls\a hasta no contar con 
una fortlflcacl6n más adecuada, dicha fortlficact6n las Atarazanas, tuvo importancia sim 
b61 ica para \a seguridad de \os colonos. Cortés además de las Atarazanas mand6 conS 
trulr un palacio de gobierno con almenas, torres y dos hileras de troneras para artille 
ría, Pedro de Atvarado, un poderoso colono, había levantado en un lugar cercano una :: 
construcct6n fortlflcada, todavía más grande para vigilar \os accesos a la casa de Cortés. 
Los muros de esa construcct6n eran mucho más anchos y tenían aspilleras, además de
troneras11 (16). 

"Una vez conc\uÍda \a conquista se empez6 a r"econstrulr la ciudad, p0r tnstruccto -
nes de Hernán Cortés, sobre tas ruinas de ta Azteca, habiendo quedado i.nctu(da dentro 
de tos l(mttes de la prlmtttva ciudad colonial, según ta traza original de Don Alonso Gar 
c(a Bravo; ta mayor parte de ta actual zona de la tv\erced, que ocupa alrededor de una ter 
cera parte del área total. -

A mediados del siglo XVI se hallaba ya bien urbanizada según el patrón cspai"'iot de -
plaza y templo como elemento rector de ta estructura de barrio. Por su ubtcaci6n prlvl 
legtada, por su antlguedad, esta zona incluy6 gran número de instituciones coloniales d°8 
importancia as( como de residencias de nobles españoles y mexicanos, dentro de sus tí 
mttes se encontraron; et Palacio del tv\arqués, el Portal de 1\1\ercadel"'es y el Arzoblspad0 
as( corno la Univel""Sidad, la Real Audiencia, el Ayuntamiento, ta Casa de fv\oneda y ta -
cárcel de la ciudad. 
Quedando también comprendidos en su ámbito el Hospital de La Purísima Concepct6n,prl 
mel""O en ta ciudad, fundado por Hernán Cortés y et segundo, et del Amor de Dios, obra 
debida al primer arzobispo fray Juan de Zumárraga. 

Para et segundo cuarto del siglo XVII, la ciudad ya hab(a crecido hacia el norte y 
oriente, cubriendo totalmente lo que ahora conocemos como zona de La fv\erced. 

Para esas mismas fechas, se contaba ya en la zona con gran número de plazas, casl 
cada 400 metros, como la de Santa Catarina, Santo Domingo, El Carmen,. Loreto, San 
Pablo, Et Volador, L.a de San Sebastián, La del Hospital de Nuestra Señora y la de ta
Ath6ndlga. 
Se local izaban tamblér. 8 de tos 18 conventos de varones y 6 de tos 14 de rnonjns; tres de 
los seis hospitales y dos de los cuatro colegios, o ... ea cerc:l del 50 por ciento de esas 
instituciones. Las acequias y canales desempeñaban un papel esencial en la formact6n 
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de\ carácter central, administrativo y comercial de \a ciudad, constltu(do por la Plaza 
de \a Constitucl6n y la zona de \a Merced 

La escasez de bestias de carga y de tlr"O, as( como de carros para el aprovlstona
mlento de \a ciudad, fortaleci6 ta funci6n de los canales y acequias que sirvieron para -
comunicar por agua, \as zonas productoras de Texcoco, Chateo y Xochimilco con el cen 
tro de la ciudad hasta donde llegaban las canoas y trajlneras, repletas de materiales y di 
versos productos, además de transportar pasaje. -

La importancia de las acequias, resalta ante el hecho incontrovertible de su larga 
duraci6n, ya que subsistieron hasta fines del siglo XVI 11, una de tas más importantes, la 
Acequia Real, desembocaba en et coraz6n de La Merced, definiendo sus caracter(sttcas
de mercado metropolitano, al constituirse en una especie de puerto interior para el abas 
tecimiento de la ciudad". (1 7) -

Manuel Payno aluda a los caminos de agua, \as acequias de México de 1637 y los 
menciona con sus respectivas longitudes: 

Acequia del Palacio 
Acequia del Carmen 
Acequia de La /V\erced 
Acequia de Tezont\a\c 
Acequia de Santa Ana 
Acequia de Mexicaltztngo-Apartado 

(1 B) 

3,000 varas 
1 ,095 varas 
2, 139 varas 
1 ,656 varas 
2,840 varas 
2,850 varas 

Nota: La medida de la vara castellana equivale a 835 milímetros y 9 décimas. 

Dos zonas eran prefel"'idas por los indígenas para su habitacl6n¡ al norte de ta ciu
dad, ta de Tiatelo\co, y al suroeste ta de San Juan Tenochtitlan.En ambas se desarro -
tlaba lo principal del comel"'Clo at detalle, dedicado al abastecimiento de la metr6potl ya 
que contaba con tos más importantes mercados. 

"La N"ierced a nledlados .del siglo XIX todavía se podía considerar zona residencial -
es declr zona de habttact6n de personas pertenecientes a los estratos altos de la pob\~ 
ci6n. 

En ta zona se hallaban dos conventos de religiosos La Merced y El Carmen suprlml 
dos entre 1861 y 1863, y nueve de monjas de los cuales el de Santa Inés sufrl6 el mtsrnO 
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destino que los anteriores y por et mismo tiempo, siendo tos restantes un poco más tar 
de. Había también cuatro colegios regenteados por la iglesia, de tos cuales el de Paria 
Coetli y el de San Pablo corrieron igual suerte, se ubic6 también en esta zona el hospl 
cio "La Cuna", el Único de la ciudad, el Hospital de Jesús y et de San Pablo, ta antigua 
plaza de toros del mismo nombre y un palenque de gallos, también aqu( estaban situados 
el Museo Imperial y dos de tas tres blbl totecas con que contaba la ciudad; la de Catedf""al 
y la de la Universidad. 

No fue sino hasta et comienzo de la segunda mitad del siglo XIX, cuando empez6 una 
transformact6n substancial de la zona debido principalmente a ta nacional tzacl6n y amor 
tlzact6n de los bienes ectcslásttcos y a ta trascendencla y repercuct6n de la reforma eñ 
la vtda econ6mtca de la repGbl ica. 

Numerosas fueron las casas comerciales y los talleros de artesanos que se hallaban 
situados en ta zona; aproximadamente et 46% de tos almacenes que comerciaban con ple 
les curtidas lana y materiales de construcct6n; et 79% de tos establecimientos dedtcadoS 
a vender ropa, además de todas tas rebocer(as 11 • (19) 

"El barrio ha sido albergue de miles de comerciantes, tntel""medtarlos y camtones -
que paulatinamente invadieron en bodegas y transformaron esta zona en un área aproxi 
madamente de diez kt16metros cuad""'ados. -

Con fecha del 11 de abril de 1980, se dlcl:il un decreto para llevar a cabo e\ progra 
ma de recuperación de\ centro histórico de la Ciudad de México y con ello se recupera-:. 
esta zona urbana con el fin de proteger SLis monumentos, por sel"" el espacio en que tuvo 
lugar una serle de asentamientos culturales que constituyen nuestra memoria histórica, 
como consecuencia se toma la decisión de cambiar a estos comerciantes, a to que es 
hoy la Central de Abastos cerca de lztapatapa, dada \a problemática que causaban tos co 
rTierctos, bodegas y camiones, dentro de esta zonaº. (20) -

1 • 1 • 4. EL tvERCADO DE LA tvERCED 

1 .1 .4.1. Antecedentes Históricos 

"En et siglo XVI, Tiatelolco era el gran mercado de \a ciudad y cuatro siglos des 
pués, La /\Aerced fue et centro de abasto de productos perecederos más importante, no 
sólo de ta ciudad sino de todo el país. 
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A la llegada de \os españoles a Tenochti.tlan, Tla\te\o\co era el mercado más grande 
de la antigua ciudad, \a ocupaci6n española y la construcct6n de la ciudad colonia\ fueron 
acompañadas de\ establecimiento de mercados en la zona central, "La Plaza Mayorº y 
posteriormente "El Partan", fueron cobrando importancia y el centro de \a vida comer -
clal se identlfic6 con la plaza prlnclpal, a ta que llegaban ''Trajinaras" con toda clase de 
productos perecederos de Xochlmitco, Ttáhuac, M(xquic y de la zona de\ sur del pa(s, 

El comercio no se \imitaba a la plazas, mediante el pago de un impuesto se concedía 
permiso para instalar puestos fuera de éstas a \as personas ocupadas en el abasteclmlcn 
to, y como los productos llegaban principalmente en canoas que circulaban por los cuno.=
\es, muchos proveedores las utilizaban para la venta de sus productos, pagando un tm 
puesto menor al pagado en \as plazas. 

El público que buscaba comestlbles más baratos ncud(a a las orll\as de las acequias 
para comprarlos haciendo que las ventas de las plazas bajaran considerablemente, con 
el tiempo se prohibl6 la venta de productos en \as acequias y se cancelaron los permisos 
para que las canoas se utll lzaran como puestos, 

En 1791 se construy6 en e\ lugar en que se encuentra actualmente ol edificio de la -
Suprema Corte de .Justlcta. el /V¡ercudo de\ Votador, que sería el más importante de 
aquellos días, et objeto era contar con un mercado grande que estuviera to más céntrlco 
posible, y otros menores en diversos puntos, para el mejor y más c6modo surtimlento -
pGb\lco. 

Cuando el mercado de ta Plaza de\ Volador se encontraba saturado de puestos de to 
do tipo y el olor de carne y legumbres se torn6 molesto para tos que vivían en aquella 
zona que era la más importante de aquellos días, se pas6 a los comer"Ciantes de carne y 
legumbres a la "Plazuela de La /V¡erced" llamada así por encontrarse cercana a \a lgle 
sia y claustro del Convento de La Merced, así. en 1863 surgi6 el primer mercado de Li 
Merced. 

Los l""terederos da ta o.ristocracia colon\ñ.lJ dejaron paulatinamente el centro y se des 
plazaron al oriente y suroricnte de \a ciudad; en el centro muchos edificios fueron derrl 
bados para ced~r el paso a nuevas calles, otros !'if? convirtieron en populosas vecindadeS 
y en 1870 se pre.:.t?nt6 et primer proyecto para la construcci6n del edificio del Mcrcado
de La J\Aerced, el cual fue rechazado por falta de fondos. 

El templo y el mercado fueron dos lugares a 1os que la gente concurría para satisfa 
cer sus prácticas religiosas y para comprar y vender alimentos, impulsando así la foE 
macl6n del "Barrio de La Merced 11

, 



14. 

Durante el porflrtato, se reforz6 la dlstribuct6n espacial de las actividades y de tos 
grupos sociales iniciados años atrás, aunque en ese tiempo aparecieron los grandes al -
macenes y la mayor parte de tos mercados fueron renovados, La f'v\oarced, sobresa\i6 ca 
mo el más importante de todos ellos. 

En 1930, la ciudad sobrepasaba el mll16n de habitantes, la migraci6n de tos habitan
tes de\ campo hacia la ciudad se lncrement6; La tv'\erced y zonas adyacentes fueron el \u 
gar de recepct6n de los emigrantes que ah( junto con \os productores al imentlcios cncoñ 
traban empleo mal renumerado y vivienda barata, el transp0rte motorizado substituy6 t""á. 
precaria relact6n de abasto que el cana\ te brindaba e lmpu\s6 el comercio, favoreciendo 
ta expansi6n de \a ciudad. 

En \Ll décu.du. de los 50 1s se abri6 la avenida de Clrcunvatac16n; en 1957 fue demoli
do el antiguo mercado de La f\llerced construyéndose el nuevo al oriente del Anillo de Cir 
cunvataci6n. -

A finales de tu. década de tos 70 1s La fv\erccd era parte de una extensa zona central 
de ta ciudad que lnctu(a al norte de la colonia Guerrero. Tepito, Garibaldi y se amptlaba 
hacia el sur hasta ta colonia Buenos Aires. Siendo para entonces La N\crccd el principal 
merco.do de artículos perecederos en el pa(s, tos bodegueros atend(un t.:lnto a tos atmac!: 
nes de autoservicio como a tos mercados y tianguis por lo que era un centro importante
de abasto popular. 

La concentraci6n territorial del comercio y de ta industria en ta zona, influy6 en la 
toca\i.zaci6n de un conjunto m.5.s o menos amplio de servicios, entre ellos destacan por
ta superficie ocupada. los restaurantes, tas fondas. tos bancos, tos baños públicos y ho 
tetes, y aunque ocupando una superficie menor tas cantinas y vinater(as, eran elernentoS 
asociados a ta vida del barrio que en conjunto con el mercado dieron vida a esta zona" 
(21 ). 

1 .1 .5. EL CONVENTO DE LA MERCED 

1 .1 , 5, 1 , Emplazamiento 

"El convento l:ig erigl6 en et siglo XVII, en el .Jrlente de la ciudad, atrás del Pataclo 
Nacional, entre las actuales calles de Uruguay y Jesús 1\1\arCa; un lugar que en tiempo de 
tos Aztecas y durante el domlnlo español tuvo gran movimiento de mercancCa, pues ahC 
se juntaban varios canales en donde hoy_son tas catles de Rotdán, Corregidora y Ath6nd.!, 
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ga, que en aquellos tiempos eran canales por tos que clrculaban numerosas canoas que 
transportaban verdura, frutas, flores y otras mercanc(as que venían de \os pueblos cer 
canos que habitaban los al rededores del lago de Texcoco, pero principalmente de los ~ 
b\os de Chateo y Xochimtlco, en este lugar, antes de existir el convento, Hernán Cort6S 
mand6 construir un arsenal donde guard6 las armas que us6 para poner sitio a Tenochti
t\an, se llam6 11Segundas Atarazanas 11 , es decir una especie de fuerte que daba directa 
mente al lago de Texcoco el cual era navegable, siendo una espléndida salida en caso quE; 
los indígenas, recién conquistados, se sublevaran". 

1.1.s.2. Historia 

"Durante el siglo XVII, como consecuencia del fortalecimiento del dominio español. 
y tras la labor de los organismos lnstltutdos por ta corona para administrar la colonia y 
gobernar a los colonizadores, se consol td6 el goblcrno virreinal, ocurriendo múltiples -
transformaciones que afectaron el contexto social de la Nueva España, 

Después del primer e::;fuerzo de evangelizaci6n durante el slgto XVI, una gran co.ntl 
dad de frailes abandonaron tos pueblos ind(genas y se recluyeron en sus conventos, pueS 
la estrategia militar re\ igtosa ya no era prescindible en algunos territorios y consccuon 
temente se abocaron a sus tareas catequísticas, hospitalarias y de enseñanza en las sO 
cledades cita.dinas. Las manifestaciones art(stlcas encuentran en esto ambiente de trañ 
qulltdad social una etapa id6nea para su desarrollo, proveniente e.Je Eurupa, nos llega el 
estilo barroco, esttlo que surge como exprest6n artística, rica, saturada y ostentosa del 
triunfo del catolicismo después del Concilio de Trente, que da respuesta u la reforma de 
Lutero". 

"Es ,:i,ste momento hist6rico en que tos rel iglosos mercedarios obtuvieron el porml 
so para edificar su convento, la ::>rden mon5.stica de Nuestra Señora de La Merced fue 
fundada en España por San Pedru Nolasco, durante el reinado de D. Jaime 1 de Arag6n , 
en el mes de agosto de 1218; con su carácter militar que siempre la caracteriz6 puesto 
que luchaban por la redenci6n de tos cautivos cristianos que cüfan en poder de los morls 
cos herejes; de los detractores de la iglesia. 

El hÚblto de esta orden militar, era de color blanco. teniendo en el escapulario el -
escudo de la orden coron...LdO con una cruz de plata .:i.blerta en campo roJO, y corno s(m~ 
lo de las armas de 1::ataluña cuütro barras encarnadas en campo de oro. Los primeros re 
llgiosos mercedariof:> que vinieron durante la conquista en 1519, fueron el tnsigne Fray= 
Bartolomé de Olmedo, el cual durante la conquista acompañ6 siempre a Don Hernán Cor 
tés; f:"ray Juan de las Vc:iri\las y Fray Gonzalo de Pontevedra. los cuales vinieron con -
Alonso de Zuazo de la ig\es ia de Cuba, en el año de 1524. 
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N\er"Cedarlos fueron también los doce religiosos que trajo Cortés cuando regres6 de 
su viaje a España, pero ninguno de los tres primeros establecl6 ta orden aqu(, y tos Últi 
mas, que quedaron reducidos a once por muerte de uno de ellos, pasaron a Guatemala -
en 1533 para fundar el convento. Sucedt6 entonces que tos frailes establecidos en Guate
mala, no teniendo colegio para educar a los estudiantes. tos enviaron a México en 1574. 

Los colegiales se aposentaron en un mes6n, pero poco después un vecino piadoso les 
cedt6 una casa que poseía junto a San Hip6l tto, y alt (vivieron hasta que concluidos sus -
estudios regresaron a Guatemala. 

Los citados estudiantes se mantuvieron de limosnas y con esta ayuda, los sucesores 
compraron una casa en el Barrio de San Lázaro en 1589, y también con t lmosnas comen 
zaron a edificar un convento que se conctuy6 en 1593. -

En este año, Fray Baltazar Camacho, que era prelado de la casa presentó dos cédu
las al virrey, firmadas respectivamente el 25 de marzo de 1575 y el 19 de febrero de 
1592 "Por las que el rey permitía a la orden fundar en N\éxico un colegio con doce rct t -
giosos estudiantes, dt6 el pase el virrey con fecha 15 de diciembre de 1593, quedando de 
derecho constituída ta casa". 

Provistos de una cédula fechada et 28 de enero de 1594 llegaron de España ocho rel l 
glosas, en esa cédula se tes concedía permiso para establecer convento, corno a ta.e:; - = 
otras 6rdenes y et virrey la admitl6 por decreto el 3 de diciembre del mismo año.Hablen 
do sobrevivido algunas contrariedades, se tes concedió ta licencia definitiva hasta 1596-
por breve et 11 de diciembre, 

Recién trasladados al Barrio de San Lázaro pusieron mano a ta fábrica y el día 8 de 
septiembre de 1602 puso la primera piedra de ta iglesia el virrey conde de tv'ontcrrey, -
esto se pudo efectuar gracias a tas 1 imosnas, que recolectaban tos ret tgiosos y a los fon 
dos que les proporcionaba la explotaci6n de una mina en Zacualpan, y con tos materlateS 
que extraían de un cerro que tes habían dado en limosna, sucedt6 entonces que entre tos 
terrenos adquiridos quedaba un callej6n que tos religiosos quisieron suprimir con el fln 
de hacer del convento una sola unidad. Los vecinos se oponían a que se cerrara por con 
slderarlo indispensable al tránsito, pero según se cuenta, una noche, mientras el vecin 
dario dormía los frailes levantaron paredes cerrando el callejón, al darse cuenta los ve 
cinos se amotinaron y quisieron derribar las tapias, pero los frailes mercedarios, re= 
cordando su origen militar, se aprestaron a ta defensa, y la multitud tuvo que huir ante 
la eclesiástica milicia.. 

No contentos con e.5ta primera iglesia, determinaron hacer una nueva y más suntuo 
sa, y hubiendo tr.:itado con los maestros alarifes sobre su costo se dijo que se acercaba-
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a los cien mil pesos, pero no tentendo los religiosos forma de juntarlos, decidieron pe 
dirlos a cien personas que contribuyeron con mil pesos cada una y a cambio ofrecerteS 
el patronato y un número considerable de misas y otros ejercicios espir"ltuales a favor 
de tos patronos a quienes además propusieron dar entierro en la capttla mayor y otros 
prMteglos cuyas propuestas se imprimieron y con ellas invitaron a los que quisieran 
participar en ta construcct6n del nuevo templo. 

El primero en poner el ejemplo fue el señor virrey marqués de Corr.:itvo con to que 
al punto comenzó ta construcci6n el 20 de marzo de 1634, contlnu6 con vigor la obl""a en 
su prlnclplo pero después fue con lentitud, porque muchos de tos patronos no cum 
pt(an con la contribuci6n de tos mil pesos a tos que se hab(nn comprometido. Et costo 
subl6 mucho más de los cien mll pesos a tos que se habían comprometido y que se había. 
pensado, de suerte que lleg6 a ciento cincuenta mil hasta que se pudo ver enteramente 
conctu1da después de veinte años, quedando la prlmera iglesia dedicada al Tercer Orden 
de Nuestra Seflora de La fv1erced. Et suntuoso templo estaba orientado de norte a sur, -
era de tres naves es decir, tenía una planta basilical con sus tros accesos, la cubierta 
de ta nave central era un admirable trabajo de carpintería formado por un artesonado 
con vigas de madera trabajadas con gran maestría pintadas de oro y carmín, las cubler 
tas de tas naves laterales eran de b6vedas, en su interior" estaba ricamente adornadaS 
con columnas y con las imágenes de ta Virgen de La Merced. San Pedro Notasco su fun 
dador y San Ram6n Nonato, su reformador, hacia el tndo derecho se levantaba ta torre -
que se componía de cuatro arcos con campanas de armoniosos sonidos, Todos estos da 
tos hablan de su importancia, como un templo de gran dignidad y que form6 parte del ooñ 
junto arquitectónico de tos mercedarios". (22) 

11Se conoce la imagen de este templo a través de unn acuarela de 1853, con la. cual -
se puede ver que la iglesia estaba remetida del paño del convento formándose un atrio 
cuadrado en cuya esquina noroeste se alzaba una cruz de cerca de tres metros, su techo 
at exterior era de dos aguas formado por láminas de zinc y en su crucero sustituyendo a 
ta cúpula se u.tz.o.b.:i un¡i pirámide hueca hexagonal con una venlanilla a cada lado, La ima 
gen que se veneraba en ta iglesia vi.no de un templo que tenía ta orden en Guatemala Y 
que fue hurtada por Fray Francisco VcraJ que ta suc6 en una valija y ta mand6 con unos 
indígenas para que seis meses después llegara h~;ta tas puertas del convento de México". 
(23) 

La imagen fue esculpida en Guatemala en el siglo XVI que sin duda se insptr6 en mo 
delos europeos, mide aproximadamente 1.25 mts. de altura, está tallada en madera d0 
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cedro rojo policromada y estofada. La virgen tenía un centro en la mano derecha y sos 
tiene apenas al niño con la izquierda, dos cautivos de rodlllas y suplicantes extienden 
sus brazos hacia el niño que los mira, a\ otro lado dos re\ igtosos de la orden de La N\er 
ced imploran a Jesús con las manos juntas. Esta imagen se conserva en el templo de se 
len de los Padres en nuestra ciudad. -

La iglesia se conserv6 intacta hasta el año de 1860 en que fue cerrada y por lo cual 
empez6 a deteriorarse, esto provoc6 que se demoliera dos años más tarde, nada qued6 
de la iglesia, la conocemos por descripciones y grabados Únicamente., queda como testl 
monto parte del claustro, joya de trabajo labrado en cantera, encerrado dentro de aquel 
bullicio que hoy caracteriza ta zona. Del convento se ha conservado parte de lo que fue 
la habltaci6n de los religiosos, ha podido subsistir después de haber pa..l:>ado por una aza 
rosa existencia antes de \legal"" al digno estado en que se encuentra hoy. Diversos usos Y 
destinos fue teniendo a lo largo de \os años en que se emplc6 como bodegas, comercios, 
caballerizas, peluquerías, viviendas y escuela. 

El convento de la l'V\erced fue rico en libros y pinturas de varios maestros célebres, 
per"O convertido repetidas veces en cuarteles, estas riquezas fueron maltratadas o des 
trutdas casi todas las obras de 1 ;3_ blbl loteca fueron truncadas; cuadros del famoso pl.,to "r 
mexicano .Juan Correa, colocados en el v0stebu\o de\ primer patio, estaban destruidos a 
bayonetazos. Muchas veces se pensó en derrtbarlo salvándose gracias a situaciones for 
tuttas 6 a la defensa de ciertas personas con conciencia hist6rica como to fue Gerardo :: 
Murl llo, conocido como el Dr. Atl, pintor y erudito que Incluso 11eg6 a trasladarse a vl 
vlr al claustro para durmiendo en su patio impedir su destrucción. 

A pesar del esfuerzo del Dr. Atl, el claustro stgul6 usándose como vivienda y des 
pués como escuela, su restauract6n se 11ev6 a cabo en 1964, dedicándose primero para 
hemeroteca del período virreinal, posteriormente qued6 integrado el taller nnclona\ de 
tapiz dependiente del lNBA, estando sln uso a \a fecha, ocupándose ta galería orlente 
Gntcamente como comercio y vivienda. 

1 .1 • 5.3. Descrlpci6n Arquitect6nica 

"El convento du La Merced era compuesto por un templo y un claustro que contaba.
con un refectorio, c ..... ctna, frigorífico, bodega, huerto, letrinas, biblioteca y en la parte 
atta se encontraban las celdas de los religiosos. El templo del convento ha desaparecido 
de ét nos quedan titO:Jraf(<.ls y descripctones,afortunadamente parte del claustro se salv6 
de ta dc~trucci6n. Lnn rn·.J'.:.i\acio•'lCS que ha sufrido el convento en conjunto lo hacen Pª'"=. 
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cer poco claro para ser identificado como convento. El acceso actual se señala por una 
al""Cada a través de ta cual se pasa de un vestÍbulo .:i.1 patio que forma el claustro, el patio 
tiene una disposicl6n en forma cuadrangular y se compone de dos niveles con una arque -
ría sobre columnas sobre corredores con una cubierta de viguería; se construyó en dos 
etapas, la primel"'a tuvo lugar en 1676 cuando se trabajó ta parte baja, \ü. planta atta se 
pudo construir a prtnctptos del siglo XVIII, en 1702 1 gracias a las donaciones del conde 
de Mtravatte, Don Pedro Alonso Dávatos., quien aport6 doce mil pesos. 

Los frailes mercedarios construyeron en la ciudad de Nléxtco et claustro más famo
so par ta riqueza con que están trabajadas sus arquerías, por sus características forma 
tes se le ha clasificado como un ejemplo de al""te bat"'roco, término aplicado para desig 
nar ta fot"'ma de emplear con toda libertad tos elementos arqultect6nlcos que usaron los 
griegos y romanos. Notamos que la composici6n dal primel""'O y segundo cuerpo de ta ar 
quería se soluciona de forma diferente. En la parte baja existen siete arcos por lado, 
veintiocho en total, en la segunda se abren dos arcos, cada uno de los que corresponden 
a la planta baja, dando un total de cincuenta y sets arcos con igual número de columnas 1 

esto es to que lo hace ser un claustro que se distingue de tos demás por lo singular de su 
composlci6n 1 y decoraci6n 1 se le considera además un ejemplo de arte mudéjar, corno 
se puede apreciar en et claustro alto en donde tos arcos llevan terminaciones en punta 
de diamante o perffles de sierra, enmarcado por grecas cscalon.:idas, to que to da rnaycr 
realce, acentuando la forma de los arcos, se nota que una rica ornamentaci6n cubre los 
distintos elementos arquitect6nicos. Las columnas están labradas en todo su cuerpo con 
1 is tones entre tazados y formas vegetales en su primer tercio 1 como son lns granadas 
abiertas símbolo de la sangre de Cristo, el entablamento está decorado con formas vege 
tales y roleos, al igual que las gárgolns, nada se deja descubierto, todo se decora con = 
follajes con Objeto de dar rlqucza. 

El claustro bajo está solucionado de manera distinta, aquí las columnas son lisas y 
sus capiteles se adornan con un juego de hojas de acanto y roleos de estilo j6ntco griego. 
Los demás elementos arquitectónicos se cubren con rosetones, follaje, lingeles y flores. 
Lo más interesante de la arquería del primer plso lo encontramos en ta rcpresent.:ici6n 
de imágenes relacionadas con los símbolos de la Virgen María. 

Las picz.:i.s ct.:i\.-c de c.:i.da .:u--co, lienen la forrria de una concha para servir de marco 
a ta VÍrgen de La M:rced acompañada de ángeles y que protege con sus brazos abiertos 
a la orden de los mcrccd.:i.rlos. Diversos santos y apóstoles del cristianismo son repre 
sentados en tas piedras centrales de los arcos Cestacando San Pedro, con tas llaves Y 
San Pablo, es fácll de recordar a San Mateo y el Angel, a San fv\arcos y el le6n, a San 
.Juan con et águila y un mercedario enmarcado por un cortinaje. 
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En esta rica composici6n hay un motivo dlferonte en cada uno de los espacios que -
existen entre cada arco y el segundo piso que forman tas enjutas, tas cuales se decoran 
con símbolos de la letanía de fv\ar(a corno: La torre de marfil, estalla de la mañana, ar 
ca de la alianza, etc., se aprecia de esta manera que ta decoracl6n tiene una simbotogÍa 
cristiana bien definida. 

La vist6n de esta arquería es de gran armonía, de modo que nos produce sensacto -
nes de goce y alegría ante la variedad de formas con que está decorado, resaltan en el -
conjunto tas gárgolas, cabezas de te6n que se tabraf""On sobre la cornisa del primer piso. 

El acceso a la planta al ta se logra por una puerta ubicada en el muro sur, enmar"Ca.
da por un trabajo de cantería de solemnes proporciones y su pieza clave de\ dintel está 
labrada con la imagen de San .José y et Niño, después de este marco se 1\ega a una esca 
lera amplia de piedra que se bifurca en dos tramos por medio de los cuates se ltega a\ 
segundo piso rodeado de ampt los corredores en cuyas paredes se abren nichos que aloja
ron alguna imagen de un santo 6 una pintura. 

El claustro lucía en sus corredores pinturas que representaban la vida de San Pedro 
Nolasco, a pesar que las pinturas ya no existen as( corno tampoco la fuente que estD.bn al 
centro del patio, el conjunto no desmerece. 

Este claustro form6 el escenario donde vivieron los religiosos mercedarios durante 
el transcurso de tos siglos XVII, XVIII y parte del XIX, dedic.'.'Índose a ta educact6n y 
evanget tzaci6n 11 • (24) 
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VISTA DEL TEMPLO Y EX-CONVENTO DE LA MERCED EN EL S1GLO XVIII 
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CLAUSTRO DEL CONVENTO DE N~ S!'! DE LA MERCED 
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HABITO DE FRAILE MERCEDARIO 
SAN RAMON NONATO, REFORMADOR DE LA 

ORDEN DE N.~ S~. DE L.A MERCED 

FOTOS SEOUE 
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ACCESO AL CLAUSTRO 

ASPECTO ACTUAL DEL BELLO 

CLAUSTRO DE LA MERCED 
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VISTA DESDE LA PLAZA ALONSO G. BRAVO 

ARCADA MUDEJAR DEL CLAUSTRO ALTO 

VISTA GENERAL DEL CLAUSTRO 

FOTOS SEDUE 



1 .2. LAS CASAS EN /VEXICO 
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1 .2 .1. LA VIVIENDA AZTECA 

"Al prtnclplo se utllizaban los materiales del entorno construyéndose simples refu 
gtos, viviendas temporales de materiales vegetales frágtles, después más tarde, ya coñ' 
herramientas elementales, se combinarían esos materiales con minerales, para cons 
truir albergues más resistentes y permanentes. Es probable que Sahagún haya visto 
muchas viviendas de tipo suburbano, con cimientos de piedra pegada con argamasa, mu 
l""OS de piedra o adobe, el cerramiento de ta entrada con dovelas de piedra y el techo ptñ" 
no posiblemente del tipo llamado terrado; actualmente todav(a existe este tipo de vtvteñ" 
da en algunos poblados pequefios. Las casas que hallaron los conquistadores en fv\éxtco-:. 
Tenochtlt\an seguramente son como tos que presenta el C6dice Florentino con un tipo de 
vivienda de buen acabado, con tubos de otate o de barro para el imlnar tas aguns pluvin
le::>. Respocto a tos acabados, en el mismo c6dice se puede apreci01r el uso de v01rios 
materiales. El rodapie es de cantera gris, el dintel y tas jambas de n,adera, una coja 
de piedra labrada y sobre ésta, trozos de tezontle rojo de la sierra del Ajusco. Las vi
viendas en la épocu precortesiana habían alcanzado un desarrollo notable, en ta forma y 
en la funcl6n, ns( como en calidad y presencia. 

"La vivienda está. 1 tgada al estado econ6mico-social, pues en las rulnil.S de los pue
blos precortesianos se encuentran restos del poder teocrlÍ.tico, los teocalli y tos gran
des edificios destinados a tos 9obernantcs y a tos nobles; pero no existen restos de las 
casas del pueblo que hayan sobrevidido, pues fueron hechas de materiales fácilmente de 
leznab\cs como pequeños horcones, v.:i.rns, paja y ramas. 

Las viviendas de los grandes señores cst.:iban construidas de piedra y ürgamasa, 
con recámaras, pasillos y patios, las pu.redes eran lisas y brillantes, blanqueo.das o pln 
tadas. Los techo~ planos, l.:l.S puertas eran desconocidas pero en lugar de éstas, se usa 
bu.n corlinas o esteras de carrizo, caña o palma tejida. El conquistador Cort6s, en sU 
primera carta al Emperador Carlos V, informaba de la existencia <Je ciudades y gran-
des poblo.dos, con cas.::i.s de piedra y argamasa, cuando hab(a esos materiales, en caso -
contrnr~o, cor ..... tru(an tas casas de adobe, aplare.do y enjabelgando las paredes y cubrten 
do tas pnredes y techos con teja, tamblén aseguraba que las casas de las personas lm = 
portantes se componían de muchas piezas muy fre~.cns y en algunas lleg6 a ver hasta 
cinco patios en unn -,;ola casa. 

lvloctezuma decía a Cortés ••• ''Os han dicho que yo tenía las casas con paredes de 
oro y otras cosas de mi ser"Victo eran asi mismo de oro. Las casas ya tas veis son de 
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piedra y tierra". En su segunda carta a Carlos V• refiriéndose a la ciudad de lxtapa\a
pa1 Hernán Cortés decía "tiene el señor della unas casas que aún no están acabadas, 
que son tan buenas como las mejores de España, digo de grandes y bien labradas, as( -
de obras de cantería como carpintería y suelos". 

Es probable que muchos de \os habitantes de Tenochtttlan no tuviesen casas chicas y 
viviesen en canoas y trajine ras, el histori~dor Francisco L6pez de Gomara dice 11 ••• An 
dan en estas lagunas docientos mil barqul\las, que los naturales \\aman "Acallis", qu6 
quiere decir casas de agua". Cuando \legaron los espar1o\es a M6xlco el arte de \a cons 
trucci6n estaba muy avunzado pero sus conocimientos y energías \os dedicaron de prefe-:. 
rancia a la construcci6n de templos, monumentos y rcsldencins de \os nobles, \a pob\a -
ct6n en genera\, ten(a viviendas de poca solidez, simples cobertizos o albergues tempo
rales, para protegel""Se de \os elementos naturales. 

En \as viviendas del al tlplano mexicano es frecuente encontrar junto a la 
el baño de vapor llamado "Temasca\ 11 , del náhuatl 11Tcmascalll", el temusca\ 

vivienda, 
no es s6\~ 

mente útil como bar"io, sirve también para. realizar curaciones, se construia de adobe y 
con el techo u.boveúado parecido o un horno para hacer pan, con una puert...,. pequeña para 
hacer el fog6n, en donde por medio de lcfia se manttcna el fuego que calienta al rojo vivo 
las piedras, estas piedras al salpicar agua sobre ellns, pr"'Oduce el vapor para el baño,
una puerta un poco más grande, es ta entrada a\ toca\ en donde pnsa la persona que va 
a tomar et baño ca\iente 11 • (25) 

1.2.2. LA IVANSION DEL SIGLO XVI 

11 Lns casas que n pnrtir de la reconstrucct6n de ta Ciudad de fv'\éxlco \\evadas a 
l'\/éxico por don Hcrnán Cortés y \as que siguieron edificando en la capital de ta Nueva 
España durante el siglo XVI, según el plnno de Alonso de Santa Cruz, eran por to gene
ra\ de dos tipos, de muy escueta traza, con un robusto porta\6n para su entrada, forme 
do de fuertes hojas de madF"!ra de pino o de ahuchuetl, exornada con gruesos clavos O 
chatones; en ln::; facl•.:.das, poqu(sirr.:l!;o './ as\rr,étricC'ls aberturas (ventanas saeteras), 
defendidas unas y otra.s por rejas, cerradns con pcstlgos de madera también con abun -
dante c\avaz6n. Fr-ecuentementc una torre ocupat..a el extremo de \a f<:>.chada. Pero en 
la rnayor(a. de los c~tsos 1 el conjunto no dejaba de tener algún aliño, como en lns jambas 
de la puerta principal, abierta en arcos con grandes dovelas de piedra, en algunos repi
soncs de tas ventanas en una modesta cornisa, pero de modo especial en el herraje de 
rejas, clavos~ chapas y en los \\amadores de la puerta principal, los alto::. p¡;¡,ra servir
se de ellos estando a caballo y los bajos al alcance de la rnano. Sobre la puerta de en 
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trada campeaba la piedra de armas o escudo nobUiarlo 1 y la corona de almenas que ali
neadas sobre la azotea recordaba tos merlones que formaban el adarve, muy propio pa 
rata defensa de ta casa si era atacada. Cuando la calidad del dueño de la mansi.6n to = 
permitía, hab(a una torre en cada extremo de ta fachada, que acentuaba n-iás aGn el as 
pecto militar de esas construcciones, así como \as troneras y saeteras del piso bajo. 
Las primitivas construcciones de cal y canto no tenían aplanados, mostraban el materl.al 
sin revoque, más tarde, un sencillo aplanado rayado para imitar su tares o un esgrafia
do de traza mudejar, dieron vistosidad a ta construccl6n, as( mismo, conforme fue pa 
sando el tiempo y era más remoto el peligro de una rebelión indígena, tos bajos de taS 
casas se aportillaron con puertas para tiendas y almacenes, que ta poblaci6n siempre -
crectente demandaba cada vez con mayor tnsiste11cia. 

La planta genera1n1ente adopto.da en la rnayor(a de ln.::; construcciones, era la t(pl
ca española de tradición romana, un patio central rodeado de corredores, altos y bajos 
en las casas de dos pisos, con arcadas a modo de claustro, en torno a tos cuales se en
contraban todas tas estancias. 

La mayoría de estas casas de grandes dirr'lensiones, techadas de viguería planu, 
siendo las techumbres de gruesas vigas de cedro o ahuehuete, ya corridas de un extre 
moa otro de \os muros, apoyadas en ménsulas o caneciltos de madera recortada en pér 
files af'tÍstico, o blen descansando sobre gruesas planchas o jascnas que recibían taS 
vigas, cuando al espacio era muy amplio. 

No paroce que estos techos planos tuvieran en su maderamen decoraciones especia
les en las tablas o en tos ladrillos, que formaban et fondo del techo; en el siglo XVII, sí 
aparece un decof'acion uniforme de ttpo geométf'ico par lo general. 

El crnplco de la b6veda en ta arquitectura del stglo XVI, se da en ta techumbre de -
torres de las primer.:i.s casas, después en igtcslns y conventos o en palacios rurales. 
Los pisos de estas restdenctas fueron de losetas de ladrillo de forma cuadrada, llama 
das soleras o baldosas de piedra, éstas de prcferencla para patios y gaterías. -

No existiendo por entonces azulejos para decoración interior se supl Ían con z6catos 
o alizares pintado'i cr. ta parte baja del muro, y ~r."Ocabes o frisos en to atto. El espe
sor de tos mur""Os ~ermitía colocar en el alfeiz.:i.r e.e las vento.nas payos de mampostería, 
par"a sentarse a ver desde ah( nl exterior. En tos ambulatorios y pasillos solían existir 
pequeños huecos como a.lacenas, en donde se colocaban et candil, candelabro o farol, 
que al quedar protegido del viento alumbraba con su tuz trémula. 
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Las estancias, casi siempre de forma rectangular altas y un poco obscuras pOr \a 
estrechez de las aberturas en los gruesos muros, eran designadas con \os nombres que 
tndtcaban el uso a que estaban destinadas. Pasando la puerta de entrada o zaguán, 
se llegaba al patio o corredor que \o circundaba. A\\( era donde se encontraban a lo lar 
go de las paredes laterales los poyos de mampostería que servían tanto para sentarse -
en ellos corno para servir de esca\6n para subir o bajar a tas cabalgaduras. 

Para asegurar el zagúan había cerrojo con \lave, candado y cadena. El ingreso de 
_cabalgaduras a la casa era solo para personas de calidad, en México se generatiz6 la 
costumbre de dejar fuera las mulas y tos caballos atados a unas argollas que empotra
das en ta fachada misma servían de atadero. E\ paso para entrar a \a mansl6n era el 
patlo, lugar amp\lo y abierto que además de proporcionar alr"e y \uz, servía algunas ve 
ces para reuniones y fiestas fami\iar""es. Era un lugar alegre, embaldozado de piedra:-
con una pequer"ia fuente al centro o un pozo de redondo broca\ también de piedra y una 
sencilla armadura de hierro, o dos columnas de mar.ipostería con un travesaño de ma
dera para sustentar \a polea que subía y bajaba para extraer el agua, en \os ángulos, -
en arriates, n.::i.r.:injos y grr:inci.dC'IS o IJ\en junto al pozo una frondosa higuera, ta forma 
de este patio fue siempre cuudrada. 

Los corredores o gaterías abiertas que rodeaban e\ patio se sustentaban con arque 
ría de piedra en \os más suntuosos, o \o más usual con columnas de mampostería con 
zB.patas y dinteles de madera sobre \os que se apoyaban los pretiles de tos corredores 
altos. Pasando el patio se ascendía por lus cscü\ero.s, eran éstas en su mayoría do\ tl 
po \\amadas "claustra\" o sea et que embarca y desembarca en \as gaterías de\ patio; 
había 11camaras'', que as( se \\amaba a \os dormitorios. 

A continuact6n se describe los diferentes espacios con que contaban las mansiones: 

Salas: 

Piezas grandes destinadas a recibir. La sala de\ estrado, por ejemplo, era tugar 
de fiestas y recepciones y en algunas ocasiones se servían banquetes, raz6n por ta que 
decían "hacer sala" o "haber sala", cuando daban fiestas y comilonas. 

Saleta: 

Sa\a de menan ·s proporciones y que era anexa a \a sala; como ta "antecfunara 11 a 
ta cárnnr.:i. Retrete!-;; y rectí.maras: piezas verdaderamente privadas de usos varios, 
pues así se designaba al aposento donde se dormía, o a\ lugar destln.::i.do o. tas necesida
des flslo\6gtcas. 
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Reclbldor: 

Como \o lndi.ca su nombre servía para recibir personas cuya categoría no ob\tga.ba 
a que fuera en salas o cámaras, solía estar en \a planta baja y cerca del zaguán. 

Despensa: 

Sitio destinado, como hoy a guardar provisiones, pero también para que en él co
mler"a ta servidumbre y aun la familia, pues no existía e\ comedor propiamente dicho. 

Bodegas o botillería: 

Lugar en que guardaban los vinos, conservas, aceites y objetos varios. 

Completando \os aposentos de la cüsa, se encontraba \a cocina donde se comía habl 
tua\mcnte; tenía este aposento una chimenea grande de campann para recoger e\ humo,
y en torno a tas paredes alacenas, pura colocar en ellas tos utensilios, cacharros y de 
más cosns propias de ese lugar, sl ta amplitud de \a cusa lo permitía, hab(a tarnbión :: 
un oratorio o capilla. 

Flnalrnente et pajar y ta caballeriza, al fondo de ta casa y scparudu.s de ésta (pa.ra 
evlto.r malos oloros) por un pequeño jardín u hortal izn; n\1 ( .ndcm6.s de \a grnn y magní
fica variedad de p\antus propias del país que se culttvaban con el niayor cuidado. 

En puertas y ventanas existían pequeños postigos enrejüdos para ver, sin exponerse 
en caso de agrc~i6n; fue sin duda el primer aditamento de la fusi6n e.te \a:; c.:ulluras. his 
pana e indígena la construcci6n del Tema.sea\, o sea el bu.ño indígena que en algun.:is -· 
casas existía y que se usaba por reconocerle virtudes curativas 11 • (26) 

"La orn().mentaci6n plateresca sobre las cusas se manifiesta como una cxprcsl6n 
de \ujo, algunas veces son los mismos indios tos que trnbajan tas p0rtudas. 

Según el plnno de la Ciudad de 1\1\éxico de 1570, que existe en el Archivo de Indias, 
figuran tres monumentos de esta arquitectura; el rn.ís importante es el Palacio de \os -
Virreyes 1 nntes cnc;a de Cortés y casas viejas de 1V1:>ctezuma, el dibujo convencional 
apenas nos dcjn ente rider como era el edificio. Ap.:.i.rcce simplemente como un gran cue!: 
po que ostenta tres p..>rtadas en la planta baja. coronadas por escudos reales y con t~ 
ne ras abiertas inmediatamente arriba del basamento. La planta atta ofrece ventanas 
estrechas• más altas Únicamente sobre tas tres portadas, y el todo se ve coron.:ido por 
una especie de templete, en que se abre el reloJ, y arriba de él cuelga la campana, 
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El palacio del ayuntamiento o sea el cabildo se encuentra esquemáticamente dibuja 
do en el plano señalado JI y nos mue.:;:tra un portal bajo, de vanos adintelados, sobre el. 
cual se ve otro con arcos de medio punto, el tercer edificio nos muestra ta Real y Ponti 
flcla Universidad en el sentido que ocupÓ definitivamente después de sus diversos tras
lados, apreci6.ndose el estilo plateresco en su fachada, una portada con dintel que coro 
na et escudo caro\ ino y a tos lados dos rejas suntuosas de esas que tan caras fueron a 
tos artífices platerescos". (27) 

ºLa cas:i meJOr dibujada es la del Mayorazgo de los Guerrero quienes habÍün inicia 
do el pleito para el cual strvi6 ta ilustraci6n de este plano. Son tas mismas casns qÜe 
conservaron muchos años después y que en ta actualidad forman la esquina de la calle 
de t\l\Oneda con la de Correo Mayor, la casa es un perfecto tipo de casa plateresca, su 
portada es suntuos(stma; se ve flnnqueada por dos columnas con su entablamento comple 
to, y sobre ella una gran ventana de hierro Forjado con dibujos renacentistas, igualmcñ 
te flanqueados por columnas, un pequeño cuerpo del edificio remata esta portada y sir= 
ve para sostener el escudo de armas de la Fami\ ia, a los lüdOs se extiende la construc -
ct6n, en la planta baja no se abren ventanas; en el piso alto aparecen con rejas renacen
tistas y en los extremos de la fachada, coronándola, torrecillas formados por columnas 
y rematados de almenas, así como el cuerpo central. 11 (28) 

"En el interior de la república, en Méridn, Yucatán se conserva aún t.1n ejemplo de 
ta arquitectura civil, edificada a mediados del siglo XVI, por tos indios de mo.ní, nos 
muestra la portada de esta casa dos cuerpos y, estudiando, detenidamente su escultura, 
parece que corresponde a dos épocas, el primero es anterior, el atto es de unn segunda 
época, en ambos lados sendas co\•_u-nnas exentas, con sus trasco\umnas formadas por pi 
\ü.stras que n1arcun resaltos pnru dnr relie"-c a la arquitectura; sobre el entablamento, uñ 
frlso sigue el perfil de entrantes y sobrci:>alientes de la estructura y se adelantn en la 
parte centr.:i\, sobre la clave, formando arnpl io repis6n, el cuerpo alto parece un tapiz, 
ábresc en ta ptJerta de un t";nlc6n también adinteludo, con modillones en sus 6.ngu\os¡ las 
pilastras que \lmitun este segundo cuerpo están ahuecadas en su parte central y esculpí -
dos en estos rehundimientos, dos guerreros armados, cuyos pies descansan sobre cabe 
zas de demonios vencidos, \a parte central cuyo \urY1brequfn es de ornamentación vegetal: 
se ramifica por toe-, el espacio cubriéndolo admira·)\emente de ornatos, este segundo 
cuerpo se ve remutc:~;o igualmente por un entablamento con friso, menos compllcado que 
el inferior, y a su vez está coronado por un escudo entre leones rampantes y rematado -
por una figura humana de busto, bu.rbada, descansando sobre la cornisa del primer cuer
po, rematando las columnas hay dos figuras de atlantes armados de mazas con una 



37. 

curiosa vestidura formada de pieles de carnero cuyas vedijas, burdamente escu\pidas
presentan un aspecto pecul lar. 

Es notable esta portada corno ejemplo de escultura decorativa, por la cantidad de -
retratos que aparecen en ella; pudiera creerse que tas dos figuras de hombre viejo y 
de mujer joven que rematan tos tableros del cuerpo inferior son retratos del adelantado 
y de su esposa, pero el mismo rostro de hombre de barba se repito en muchos sitios, -
la clave de \a puerta está formada por un personaje grotesco, un hombre barbado que 
sostiene sobre sus espaldas ta parte ccntr"al del repis6n y que por su actitud parece slg 
niflcar que de ét depende toda la obra, la casa de N\ontejo representa el ejemplar máS 
notable de arquitectura civil pla.teresca que exista en N\éxico". (29) 

"No exlstc en México ningún edlficio que presente la for'ma, tu estructura y ta dcco 
,..aci6n plenamente mudéjares • El estilo rr.udéjar en México fue una adaptaci6n de \as -
fo,..mas musulmanas a \as necesidades de \a colonia.por su estructura fueron mujéJar-es 
\as primeras bas\l.tcas, lo.s capillas abiertas tipo Mezquita y las casas que se edificaban 
a imttacl6n de las andnluzas, que no fueron sino variantes de las casas árabes. El mu
dejarismo aparece en ülgunos elementos constructtvos • como los pilares ochavuUos que 
se usan a principios de la colonia y sobre todo en \os famosos techos de 1nadera que reci 
ble ron e\ nombre de alfarjes. 

El edificio más notable de este estilo era sin duda la llamada casa del jud(o, que 
existía en el barrio de Cacahuatal. hoy San Pablo en la Ciudad de México, de ta cual co 
nocemos su Fachada por una \itograf(a; la portada presenta no un alfiz, sino una espc= 
cto de par.o en relieves de argamasa con borduras y bor"'las colgantes, y sobre ellas dos 
ángeles, tres medallones y un pcqucno cuerpo central barroco, compuesto de tres nichos 
con santos, su ático y el todo rematado por una especie de front6n, ln fachada sobrepues 
ta de pleno slglo XVII, parece posterior. En el ángulo exist(a una Loggia con arcos miX 
tl\Íneos, característicos de \a arquitectura colonial mexicana, revestidos en el exterior:
as( corno todo el paramento del muro con rel leves de argamasa; más tarde se ve que 
fueroro cegados con ta misma labor, dejándoles únic.::imente ventanas estrechas. ta venta
na que aparece abajo de esto "Loggiaº es igualmente característica del siglo XVII, poste 
rior a la casa, por to que se puede afirmar que é~;ta databa del siglo XVI o principios -
del XVII y que mti.s tarde se te hicieron reformas. 

Esta decoración de relieves de argamasa se encuentra en gran número de casas de -
la Ciudad de México y se distingue porque siempre está elaborada a base de dibujo geomé 
trice y s1rnula alguna;;:; pi~za.::i de laplct:!r(a colgada ~obre el muro. De las casas más-:. 
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tmportantes deben cital"'Se las siguientes: la de la esquina de Argentina y Guatemala 
(desapareclda) con un bettCstrno nicho en el ángulo; la de Jer6nlmo L6pez en la esquina 
de Uruguay y 5 de Febl""ero • actualmente un l""lotel." (30) 

1.2.3. LA CASA DEL S!GLD XVIl 

"Las casas empiezan a adquirir cierta dtsposici6n peculiar" a partir de esta 6poca. 
es indudable que esta forma se deriva de la anterior y que habían sido casi todas recons 
truldas en estos tiempos y es de entonces de cuando data nuestro conocimiento de elta:
El hecho es que comienza a diferenciarse ta residencia señorial en que habitan tos poten 
tados descendientes de los conquistadores o ennoblecidos por la corona de España, dé = 
la habltacl6n de los m~ rcaderes plcbey-os aunque ricos. De entonces data, acnso ta for
mación de un lipo peculiar de cusa para la clase media; la casa sola es la casa del bur 
gués que no puede disponer de un amplio terreno paro que goza ya de holgura bastante= 
para permitirse cornodidudes. Se coristruyeron casi siempre de dos en dos; por eso en 
los archivos !3e habl<l de "L•n par de c¡1sas 11 • E'.1 patio rectanaular o cuEtdrado se va divi -
diendo por un muro de modo que una mitad pertenece a una casa y ta otra mitad a ta otra. 
Ampt tos zaguanes permiten la entrada del coche y además existen accesorias con vista -
a la ca\ le pura establecer comercios, o cuando la casa es de reducidas proporciones, so 
bre ta misma calle 5e ve otro zaguán que da entrada n la cochera. El patio mojor dict...0-
ct medio patio, es angosto .:i. su alrededor se abren diversas habitaciones que correspon 
den a despachos, Wc.lt~gu.s o dcp.:1rtan1ontos de servidumbre. Casi siempre se nota un s'C 
gundo patio más pequeño donde se encuentran tas cnballerizo.s y tos pajares. E:n el trañ 
stto del primero .:i.1 segundo patio queda la escalera, que es por lo general de dos tra-:: 
rnos, con un descanso en el medio. En la planta alta tenemos, sobre et primer patlo un 
corredor que to circunda, raras veces el corredor está unido por otro que sigue al mu
ro de divlsi6n de \os patios de tus casas. En la crujía que goza de vistn a la calle, se 
abre la "sala" donde se recibe a tas visitas de cumplido; cuando sobra espacio, existe 
una pequeña antesala. En la cruj(a que sigue al patio, a lo \argo quedan las 11rec.S.maras 11 

y entre ellas una sala de confianza para recibir a tos íntimos, que se llama la "nststen 
cian, al\( adern.'.ís tos rYiicn•bros de \<l familt.:i. pasan gran parte del d(R, E:\ 11comedor 11 -

ocupa ta cruj(a que ~ierra el patio por et fondo par..l\elnmcnte a lo. snla, y muchas veces 
logra vista a tos dos ,:iatios. 

En ta parte de atrás, sobre el segundo patio se edifica la cocina, el cuarto de cria
dos y ta "azotehuela". E:t baño y tos retretes ocupan un patio posterior que no es fljo. 
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Este tlpo de casa es más o menos variante, según la superficie de que se dispone o 
et capital de los propietarios, abunda en N\éxlco a partir de esta fecha, durante toda la 
época colonial y subsiste durante todo e\ siglo XIX, hasta que llega a ser sustituido en -
nuestra época por tas casas construidas sobre un plan norteamericano sin patio y con~ 
diflcaciones. 

Una categor(a inferior a ta casa sota es la casa de vecindad. Las del siglo XVII es 
tán formadas en su mayorra por un gran pasillo central a cuyos lados se abren las "vl
viendas11, Están formadas simplemente por dos piezas y una cocina, acaso un patlecllto. 
Al fondo del paso central se ve una fuente con nicho y una imagen alumbrada por un faro\. 
Algunas veces \a casa consta de dos pisos, entonces la escalera queda en el fondo forman 
do una especie de altar al nicho, pero también suelen existir casas de vecindad de mayo.:
res proporciones con cuatro o seis viviendas de mayor número de piezas. aunque la dis
posici6n general es la misma, alrededor de un paso o patio centra\• con esca\ eras al 
fondo o al frente. Tipos excepcionales,se edifican de casas sln patio, pero son realmen 
te tan raras que solo existen en el centro de la capital. La Última expresi6n de la casa= 
de vecind<:ld 1 s1 bien independiente. la constituye \o que ~e /'la llamado "accc:.;oria de taz;;i. 
y plato 11 , es una casa-accesoria. es decir una piezu construida en otra casa y con salida 
a \a calle; sobre esa pieza se levanta otra que descansa en un entresuelo; muchas veces 
es de madera, entonces se le tluma "tapanco". La accesoria da salida a la calle, la pie 
za superior tiene ventana; ta primera es et establecimiento comel""Cial o el taller, tn se.:
gunda es tn habitaci6n; corno éstas se encuentran inmediatamente arriba de ta primera. -
exactamente corno ta taza sobre et plato, se le da ta desi.gnaci6n indicadCl". (31) 

"La casa b.:i.rroca, su portada se abre entre dos pilastras y arrlba un batc6n o venta 
na; todavía más arriba el escudo de arm.:ts del dueí'io de la casa si ésta es una casa señO" 
ria\. Las puertas y ventanas del edificio prolonga sus jambas hacia arriba para untrs6 
con un remate que, o bien es un cornisuelo o la misma imposta la que termina esta pro
tongaci6n. Las cornisas son muy poco votadas, a veces casi no existen. Presentan al 
menas cuando el propicta,..io es noble y otras veces pequeí'ios resal tos curvil (neos en el 
sitio que se obren tos can<;llcs. 

En l\.l'éxico los t.ntrepnños de tos muros de tas r.asas están cubiertos de tezontte quo 
a partir de esta époc.·. presenta sillarejos que cubren et muro, a esta manera de cons- -
truir te llaman "tezontle rostreado 11 tas jambas, dinteles_ cornisas y coniisuelos están 
tallados en piedra de cantera; las pilastras muchas veces aparecen almohadilladas. y en 
lil.5 c.;:;quinas del edificio cnst siempre se encuentra un nicho con ta imagen de algún san 
to". (32) 



40. 

1 .2.4. LA CASA SEÑORIAL SIGLO XVlll 

"E\ exterlor nos muestra desde luego, que estarnos frente a la habitaci6n de un per 
sonaje importante; se busca no s6\o ta slmetr(a de que el barroco abominaba, sino la sO 
temnldad; hay veces que ta so\ a fachada es un monumento. La importancia del edifictO 
se logra marcando tos pisos, haciendo resaltar \a portada, colocando en lugar visible -
et escudo de armas de\ noble scror, coronando el edificio con almenas o con cañones si 
e\ dueño hab(a sido capitán general, ordenando ta parte alta con torrecillas, que tuvie-
ron su origen en tas casas de tos conquistadores, como hemos visto, después soto sir
vieron de ornato y de respeto. Cuando penetran-lOs at palacio asombra ta magnitud del 
patio con su fuente, ta suntuosidad de ta escalera principal, la amplitud de los corr-edo
res, si logramos visitar \a residencia, nos darnos cuenta de que ro es sino \a casa co 
mún y corriente, construida con el lujo y lns dimensiones que puede soportar ta fortun.i" 
de\ dueño. Grandes salones, el del estrado, el del trono, donde el fiel vasallo en espe
ra de que algún d(a \o visite el soberano, ha colocado un sitial bajo dosel y, por lo pron 
to, e\ retrato de su mngestad. La capi\ta, con rtca portada se encuentra cerca. del dÓ 
sembarquc de lü cscatera; tas demás piezas ocupan \as crujías laterales: tas "recáma.=
ras", \as "asistencias", cte. El comedores muy amplio y se encuentra en la cruj(a -
para\ eta a la de ta en\ le. 

Casi siempre hay un segundo pullo, con su escalera de servicio para tos domésti-
cos. Una cnracter(stica ~specinl de ta residencia es la construcci6n de entresuelos de 
bajo techo, en tos que se organizan despachos o, a veces, viviendas con salida indepen
diente a la calle, porquo et noble scí'i0r no desdeña que su casa te produzca \o más que 
se pueda obtener. Por eso se abren en et plso bajo, tiendas accesorias, cuyo abolengo 
data menos que de tas casas del conquistador. 

Ejemplos de este género se puede citar a ta casa del Conde de Mir"aval\e (Isabel ta 
Cat6\ica No. ::30), la casa del Conde del Valle de Orizaba (Madero No. 4), ca~a del Con 
de de Heras y Soto (esquina de Chile y Donceles). etc. 11 (::33) 
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1 3.1. HISTORIA DEL INMUEBLE REPUBLICA DE URUGUAY No. 171 

E\ inmueble se encuentra ubicado en \a calle de RepC.b\lca de Uruguay No.171, antes 
de la puerta falsa de \a N\erced; \a ca\ le de Uruguay más hacia el poniente, anterloNTien
te se 1\arn6 de San Ram6n y de Ba\vanera. 

El terreno que actualmente ocupa este edlflclo pertenecl6 al ca\pu\\i de Zoqulpan en 
épQca prehispánica, y fue uno de \os más importantes ya que en este bar"rlo o pare ta\ lda 
des se asentó por primera vez \a ciudad mexlca. Estos terrenos pertenecieron a \a lstil 
de Tenochtlt\an, nombre que reclbl6 \a ciudad azteca en honor al sacerdote Tenoch, \a -
acequia de \a l'V'ierced cruz6 por esta actual calle de Uruguay, hacia e\ oriente se un(a 
con la Acequia Rea\ y se prolongaba hasta Texcoco; hacia el surortente se prolongaba -
hasta el Salto del AguaJ' y la Romlta, slendo este camlno de agua lmportante desde esa -
~poca, ya que servía de unt6n entre tos diversos sltios ribereños de tos diferentes ba 
rrlos. 

Et conquistador Hernán Cortés mand6 erlglr en estos lugares ta fortlflcacl6n \lama 
da "Segundas Atarazanas 1' que fueron construcciones que servían para proteger sus em 
barcactones contra posibles ataques de \os sojuzgados mexlcas, posteriormente slrvt8 
ron como prist6n. -

Es en estos sitios donde la orden moná..stlca de Nuestra Sertora de ta N\erced compr-6 
unos lotes a orl\tas de la acequia, este lugar fue adqulrldo por \os mercedarios en - -
$ 1e,ooo.oo en 1601¡en1602 se empez6 con ta construcct6n de un prlrner templo, el se 
gundo se comenzó en 1634 y se concluy6 en 1654 quedando la primitiva edlflcacl6n comO 
de\ tercer orden. 

El templo del tercer orden y e\ templo posterior fueron demot ldos en 1862 
de haber stdo afectados por tas Leyes de Reforma, así naci6 \a ºPlazuela de la 
en el sitio que ocup6 et atrio y el templo origina\. 

despu6s 
tv1erc ed" 

En 1863 se crea et primer mercado de ta tvlerced, siendo una concentración de pues 
tos lo que comenz6 a ser el "est6mago de la ciudad", es hasta 1870 cuando se presenta= 
el proyecto de la construccl6n de\ mercado que ocup6 parte del sitio donde estuvo el ex 
convento de ta ~rced. 

Este mercado es demolido en 1957 creándose la plaza Alonso García Bravo; en ese 
mlsmo año es construido e\ tilercado de \a tv\erced en Anl\lo de Ctrcunvalact6n funciona.!' 
do a la fecha, la zona de ta IV1erced como se sabe, debe su nombre a\ convento que axis -
tl6 en este sitto, este monumento \e dlo su raz6n de ser al entorno y lo hizo ser uno de 



42. 

los mas populosos de la ciudad. 

El inmueble que nos ocupa estuvo enfrente de este convento en ta época vlrreina\¡ su 
construcci6n se da a fines del siglo XVIII, en el lugar que ocup6 una edlficaci6n de dos -
niveles y que ten(a toda la manzana como se puede apreciar en el plano de ta Ciudad de 
N\éxtco en el siglo XVIII grabado por Diego Troncoso, es en este plano donde se aprecia 
et emplazamiento del convento y partes de ta acequla de ta Merced ya entubada. 

El inmueble se ubicaba en una zona que desde la época prehisp5.ntca tuvo mucha actl 
vldad, se asienta a \a orilla de una acequia y esto garantiza ya una continua demanda d; 
necesidades para el inmueble, as( como de carecterístlcas propias a este punto. 

En ta actualidad esta zonn. está considerada "Típica" y es por la gran variedad de -
edifictos característicos de una etapa histórica de nuestro pa(s, la zona a su vez pertene 
ce al Centro Histórico de ta Ciudad de México, creado por Decreto Presidencial el 11 dC 
abril de 1980; dicha zona ha tenido un crecimiento rápido y en ocasiones difícil de centro 
tar. Del período colonial, hasta principios del siglo XIX, la zona gozó de privilegios -
por ser ta preferida para el asiento de muchOs nobles y edificios pGbttcos como lo asten 
tan datos publicados en 1864 en "El Viajero fv'lexicano 11 , ya que informan que en esa éPo 
ca vivían en la zona, "un regente del imperio, tres niiembros del estado mayor de la ;::e 
gene la y siete miembros de la junta superior del gobierno, Tenían también sus casas en
es ta zona un ministro de estado, dos subsecl"'et<lrlos, diez altos empleados de ta admlnis 
tración irnperin\; el pr"Cfeclo de tv".éxico y sel~ de sus m.5.s cercanos colaboradores Igual 
mente residían aqu(, lo mismo que el comandante superior francés de rv\éxico". -

110el ayuntamiento de la ciudad, en la Merced vivían su presidente, nueve regidores, 
el s(ndlco y dos administr.:l.dores de rentas y como represent,:¡_ntes de las actividades eco 
n6micas de la ciudad en ln zona, tenían residencias cuatro altos empleados de la adrñi 
nlstración .gencr.:il de contribuciones, el juez de tribunal de comercio y seis miembros -
de la bolsa de tv'éxicoº. (34) 

El mercado de ta Merced provocó cambios fundamentales en la zona, el constante -
tránsito de mercaderes y compradore;;, poc;o a poco íue innuy12ndo en la fi.:;onorr.ía de ta 
zona, las casas ''vieJas'' fueron sustituidas por unas más adecvadas a ta demanda social, 
ta vecindad ocup6 una característica típica de esta zor.a, que poco o poco dejaba sentir el 
ambiente más popular. 

El inmueble que nos ocupa nace como una respuesta social a este fenómeno. 
de una zona totalmente din.'ímica; su emplazamiento cerca de la zona de abasto de 

cerca 
la ci~ 
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dad va a condicionar et uso popular de esta vecindad. Actualmente en el para.mento de la 
calle de Uruguay y de la manzana que nos ocupa propiamente, al inmueble citado es uno 
de tos más antiguos de esta calle, como sus fábricas y tipolog(a to anuncian. 

En s( e\ inmueble corresponde al tipo de vivienda popular sin mayor decoraci6n que 
las del propio trabajo de cantería de esa época. Sin embargo, la escala y caracter(stl -
cas de este edificio guardan aún una estrecha relación con su entorno inmediato y norma 
el sentido proporcional de ta calle. 

El inmueble es de estilo barroco del siglo XVIII, en su fachada de carácter muy dis 
creta emplea tezont\e y.cantera para formar el macizo y enmarcar las puerbs. Cuenta= 
con cu<.ltro vnnos adintelados cada uno, jamb.:is que se prolongan a una cornisa de remate 
y platabanda 6 dlntel, formada por dovelas de cantera chlluca. Cada puerta y su balc6n, 
se adornan con una cornisa sobre \a que se desplanta la reja que es de fierro colado.Gua 
tro correr-cios con cortinas ocupan la parte baja, únicamente uno de sus vanos conserva -:
sus proporciones origina\es y es el de\ extremo derecha, siendo este un arco rebajado 
en cantera y que a la fecha esta pintado, el acceso al inmueble lo enmarca un vano con -
jambas, pl.:it.D.b.:i.ndo. y cornisa de cantera, este acceso se encuentra invadtdo por un comer 
cío agregado que obstaculiza el ingreso al interior del edificio. La disposici6n de t.:i fa-
chncln es ln llamada de "taza v plato" . -

Muros de mampostería de tezontle rojo y negro en aparejo 110pus Jnchertum", son 
los que tiene este edificio en la fachada, yu que la pérdida de aplanados, nos permite a 
preciar la fábrica original de este inmueble. 

El remütc dol paramento. se acusa por un pretil co11 arcos invartidos, siendo de rna 
nufactur.:i po:3terior a el inicio de la construcct6n, esto se deduce n\ ser tral>ajado en ta 
blque rojo, siendo dlfercnte a la parte baja de la fachada. Trasooniendo el zaguán se en 
cuentra el patio. e inmediatamente se presenta unü. de sus do:> cxalcras je m.:i.mposter(a 
con que cuenta el inmt,..::-h\r-. Escalera que se ve invndida en su alfarda derecha por un 
muro de un \ocal agregado posteriormente. es notorio al trabajo de los barrotes de\ ba 
randul que tiene adornos de plomo. trubnjados en el siglo XIX. -

Siguiendo el recorrido al interior del inmueLlc ~ se encuentra ln parte central del pa 
tlo que está nanqueado por viviendas en la parte b~ja y alta, contando ésta con un pasntO 
de tab\aterrado .:i.p .1y~do sobre ménsulas de fierro y apoyos do refuerzo de concreto arrn2 
do. 
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Vestiglos de construcci6n tanto en plsos como en muros existen aún con lavaderos -
individuales• en el patio tubos viejos, agregados posteriores, vanos tapín.dos, \azos en 
desof'den, son una imagen constante de este ediflclo. 

Dos galeras de habitaciones en sus dos plantas, dan alojo a nueve familias que viven en 
condiciones paupérrimas, el espacio util del inmueble se ha visto disminuido por la ex
pansi6n de tos comercios que ocupan \a parte baja y que son ocupadas pf""incipalmente co 
mo bodegas. 

Existen en ta planta bajü unos locales sellados esto es por el daño en que se cncuen 
tran los entrepisos que han provocado desplome de material. Las viviendas de la planta 
baja carecen de una distr-ibuct6n adecuada y en un mismo espacio se dan vari.:i.s activida
des, Algunas de estüs viviendas, se han tenido que apuntalar o reforzar con apoyos de 
concreto armado, por ser un riesgo constante ta caída de entrepisos. La parte al ta no 
cor"re mejor" suer"te ya que ta vivicnd.:i que tiene vista a ta calle, de lü parte derecha del 
inmueble ha sido desalojadü y :c.>etlada por haberse colapsado una cub\arta de.· tablaterr~ 

do y encontrarse en muy may estado sus entrepisos. 

La go.lera oriente tumbi6n esta seriamente dañada y en ta azotea se puedo apreciar 
un constante co.mbio de niveles provocados p0r diversos rellenos de emergencia que ha 
causado darlos mayores al inmueble. 

En su interior el inmueble presenta cnmarcamlentos de vanos, de puertas y ventanas 
trabujndo5 con cantera, una pi\ustra original soporta parte del pasillo superior, que es 
una zona que se ha ocupado como extensi6n de la vivienda y sirve para co\oc.:ir diversos
Objctos. Muros agrietados, aptan¡:idos en deslntegraci6n, altcr<:i.ctoncs posteriores y un 
tot.:t\ descuido son la lmagcn actual C:! esta vcclndad. 

Esta vecindad ha tenido modiflcaclones en los siglo XIX y XX, slcndo agregados divJ. 
sortos de tabique y cubiertas de concreto armado. 

E\ uso origino:\\ so hu mantenido en virtud de que la zona de ta f\l\crced hasta hace po 
co tien1po demandaba. este tipo de edificios, p0r existir en esta zonn el t(pico mercado. 

Et lugar que ocupa esta vecindad estuvo ocupado pOr" una casa de do::;; pisos, corno to 
muestra et p\.::i.no de Diego Troncoso a mitad del 'iiglo XVIII, siendo derno\lda y secciona 
do. creándose la vecindad y su;;. edificios ntedaños, conservando ta acequia sobre ta cn11e 
de Uruguay. 

Esta vecindad ;:;e rige actualmente por el sistema de renta congelada, siendo oslc un 

motlvo para que no se te cuide adecuildamente, por presentar poco atractivo económico 
como vecindad. 



1.4. EL BARRIO CE LA MERCED 



45. 

1 .4.1, DESCRIPCION DEL SITIO 

11El Centro Hist6rico de la Ciudad de fv1éxlco fue delimitado. por Decreto Presiden 
clal publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 1980, siendo su objetivo principal el 
rescate de la zona hist6rica que había venido siendo destr"Ulda lenta, pero constantemen
te. 

Se tom6 en consideract6n que la ciudad se encuentra asentada sobre ta antigua Ciu 
dad de N\éxlco Tenochtitlan, la traza urbana creada en el siglo XVI, por don Alonso Gar: 
cía Bravo, que reqpet6 parcialmente ta original y la hace una de tas más viejas de ta 
Améf""ica Latina, que durante ta dominacl6n española fue sede del poder virreinal, de la 
Real Audiencia, y del Arzobispado de México, que a partir del siglo XIX, en ta Ciudad 
de México, ha tenido lugar varios de tos acontecimientos más importantes de lo. historla 
nacional. 

El perímetro ''A" del Centro Histórico de la Ciudad de México envuelve la mayor 
parte del primer cuadro de la capital del país dentro de esa área. se ubica gran cantidad 
do inmuebles y monumentos de enorme valor artístico e hlst6rtco. Este perímetro se en 
cuentra limitado al poniente por el eje central Lázu.ro Cárdenas, ta Av. Hidalgo y ta cii 
lle de Guerrero; al oriente Por la Av. 1\1\orazán a cuya vera se levanta el nuevo PatactO 
Legislativo; al norte, por"' las calles de Per"'Ú, Libertad, Costa Rica y Venezuela y al sur 
por tas avenidas de Fray Servando Teresa de Mier y José María Jzu.zagn. Es en este po 
r(metro donde so encuentra el mayor número de monumentos de ta el udad. -

El perímetro ''B" del Centro Hlst6rico rodea al anterior y e!3ta considcr.::ido técnica 
mente corno una zona de amortiguamiento o de transici6n entre el ár"Co monumental suj~ 
la a severas restricciones. 

No obstante ta gran importancia que esta zona del centro htst6rtco tuvo en la vida po 
lítica, religiosa y cultural del México antiguo, el desequilibrado crecimiento de la copi 
tal del país rúglstrado en las úttlmas décadas, y sus secuelas de mnrginaci6n y detcr"To 
ro del medio nrnblcnte habían a~•bado por degradar" et pais¡:ije ur"bano hasta llegar a niv0 
les alarmantes, as( mismo los inmuebles situu.dos dentro de este perímetro, en otr"a -
época orgullo de nuestro pueblo estaban conver"tido.::; •?n bodegas y vecindades, y en el 
peor de tos casos ª".:lndonados 6 a punto de caer por tier"ra. Con el traslado del mercado 
de abastos a la zonn. -:ic J?.tapatar;:¡, se han resuelto inmenso:> pl"Obl~ma:::> derivados de la 
ubtcact6n que ocupaba et principal centro de abasto de la Ciudad de J\l\éxLco, quedando 
con ello descubierta ur"la de las zonas más htst6r"icas y antiguas de nuestra ciudad". (35) 
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Durante mucho tiempo la zo;ia de La Merced fue el centro de abasto de la Ciudad de 
Nléxtco, siendo en 1980 una zona rica de actividades. La fv"erced es unn zon.:'.l que cst6. su 
friendo modificaciones, .cuyo futuro está definiéndose tanto en edificaci6n como en vtau.= 
dad y servicios públicos, todo esto porque ha dejado de ser el "estómago de ta ciudad". 

La sal ida de tos bodegueros de esta zona, 1 lber6 varios sectores que eran ocupados 
por ellos; esto se traduce en que muchas personas cambiaron su lugar de trabajo y la de 
manda de servicios disminuyó, tambien tos usos del suelo pudieron ser co.mbiados y coñ 
ello efectuar un cambio social en la zona. 

Con tos sismos de septiembre de 1985, la ciudad y por to tanto la zona de La fv\er -
ced, se vieron sujetas a efectuar medidas emergentes de apoyo a la comunidad, las edlft 
caclones que sufrieron col.:ipso parcial o total causo.ron una dcmnnda inmcdiatn de vivie~ 
da, servicios que eran de carácter urgente. Varios planes tuvieron que ser puestos eñ 
consideración ya que lüS necesidades de esos momentos as( lo mandabnn. L.ci.s callcs,pla 
zas, lotes de estücionamiento, escuelas, etc., r6.ptdamente se vieron ocupados por vi 
viandas de tipo provisional que ocuparon los damnificados del terremoto. 

La carestía do los olcmentos principales de consumo rápidamente se dejó sentir y 
as( la zona de la ciudad misma se vio lr.::i.nsformada en su fisonomía habitual. El panora 
maque presenl.:\ba la ciudad y la zona en particulil.r era desolador, casas viejas, edtfi 
e los y un sinnúmero de construcciones recientes '-iufricron el fcn6mcno; la vivlcnd.:i su=
frl6 un golpe severo. 

Poco a poco la organizuci6n no se hizo esperar y surgt6 el programa de renovaci6n 
habitacional que atendía princlpülrr.entc a inquilinos que residían en inmuebles que hab(nn 
sido expropindos por el Gobierno Federal, as(, empezó una nueva labor, la reconstruc -
ctón, labor que sucedió a la de retiro de escombro y demo\lci6n necesaria. Corno ya se 
mencton6 los albergues funcionaban mientru.s tanto la construcci6n de viviendas en lotes 
baldíos y estacionamientos comenz6, as( en el transcurso de poco tiempo la sociedad so 
vio benefic inda. 

E\ pa(s recibi6 el pf""e.mio de construcci6n de vivienda popular en 1986 otorgado par 
una comunidad europea, Entre lo5 inmvebles que se expropiaron existen casas de valor 
histórico y artístico. y se 1ogr6 que tos lnqutt inos r:;cdiante acuerdos y contratos toma 
sen posesl6n de su vivienda una vez que ésta fuera r("novada. Una gran variedad de p.ro-:. 
yectos se real izaron rlentro dé los cuales destacan tos llümados sembrados, que eran -
prototipos de vivienda de interés social y que se erlg(an en un tiempo record para atajar 
a tos damnificados; las renovaciones de edificios antiguos se bas6 en la rcstructuract6n y 
adecuación a una nueva distribuci6n de espacio. 
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Posteriormente el programa emergente de vivienda contlnu6 en su fase dos y en éste, 
se adquirían inmuebles que no habían sido expropiados y también por medio de financia 
miento se otorg6 a inquilinos \a propiedad de su vivienda que ya había:i sido rehabilitad.i". 

En la actualidad (1988) aún sigue el programa y se ha notado un cambio benéfico en 
la zona, la cual ya no luce tan dañada, poco a poco ta misma gente te ha devuelto su 
carácter típico, pero aún faltan muchos inmuebles en la ciudad y en esta zona que requie 
ren atenct6n, cada día que pasa corren peligro de ser demolidos y así perder poco a p;; 
co inmuebles con valores arquitect6nicos, hist6ricos y artt.Stioos de esta zona rnonumen-:, 
tal. 

1.4.1 .1. Poblaci6n 

"La poblact6n actual estimada para la zona de la Nlerced es de 32,951 habitantes". 
(36). ''Ello significa una densidad media de 242 hab/ha seguramente reducida a conse 
cuencia de la desocupación de la zona por et comercio de artículos perecederos, pero 
compensada con los programas emel""gentes de vivienda. 

El mismo hecho explica ta insignificante tasa de crecimiento anual que parece rogls 
trarse en tos últimos 15 años, ya que para 1973 ta población ascendía a 32,894 habltan = 
tes''• (37) 

Migración y Arraigo 

"La población inmigrante a la zona de ta Merced procedente de provincia es equiva
lente en número a la nacida en el Distrito Federal, tos Estados de ta República que tle 
nen mayor emigr.::i.ci6n hacia ta zona de ta fv1erced son Puebla, Veracruz, Jalisco y Ml 
choaclín, un 74.54% de ta población tiene de 1 u 30 ai'los viviendo en la zona, siendo un= 
32.39~'a el porcentaje de personas con 1 a. 10 años de residencia en to. misma. La pobla 
ci6n de ta zona es eminentemente joven y se integra de manera equilibrada en términos_ 
de sexo, 58.05~{, de la poblact6n totül es menor de 25 años, equivalente a un 43,18'% los 
habitantes que no cuentan más de 18 üños. 

En cuanto al sexo, la poblaci6n se encuentra cc.uilibrada con ligera predominancia -
de la poblaci6n femer ina en la mayoría de los rangos de edades. Un 53,8% del total de la 
población son mujeres. Un 14.5% de la poblact6n habittl. vecindades pobladas en promedio 
por s.a personas por vivienda. 
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En términos de lngreso, únicamente un B. 74% de la poblacl6n econ6mtcarnente acti 
va (P.E.A.) que reside en la zona capta ingresos menores a\ mínimo, más del 803 de 
dicha pobtact6n, r"'epresentativa del 80.6'Yo del total de familias registradas en la zona 
percibe salarlos comprendidos dentro de los estratos medio-bajo ,medio y medio atto. 
Aún as( se encuentran casos de familias que perciben hasta 5.2 veces el salario mínimo, 
viviendo en condiciones como hacinamiento, deterioro, promiscuidad, etc., provocado
ésto por ta creciente especulact6n de la vivienda, sostenida por tos propietarios, vattén 
dese de la ublcact6n y facilidades que presenta ta zona de la Merced". (38) -

1.4.1.2. Actividades Econ6mtcas 

11 La lv\erced fue hasla un pasado reciente punto de intercambio entre diferentes me 
dios de transporte convirtiéndose debido a tal circunstancia, en un importante foco dé' 
atrüccl6n comercial. Al darse en esta la convergencia de personal y mercancías, la evo 
\uci6n hlst6rtca de su sistema comercial fue tnminente. Las actividades ccon6mtcas d6 
mayor desarrollo fueron así mismas el comercio de abastos, talleres y comercios de la 
industria textil, posteriormente con e\ traslado a ta Central de Abastos,las actividades 
se vieron transformadas, siendo en la actualidad de un carácter mixto, quedando aún i.na 

gran variedad de ellos en la zona. 

Comercio Primario, el abasto 

Esta actividad llegó a ocupar el 50'% de los locales que alojaban alguna .:i.ctivldad ceo 
n6mtca en la zona (noviembre de 1962), se inició su traslado a la nueva Central de Ab¿ 
tos, habiendo sido reubicadas primeramente aquellas bodegas localizadas en la parté 
más antigua de La 1\1\erced. En 1983 se clausuraron la mayoría de las bodegas que aún 
seguían operando, El número de bodegas encuestado para 1978 era de 1813, su incremen 
to y crecimiento espacial durante los Últimos nños \\cg6 a la saturaci6n casi total de\ eS 
pacio constru{do en la parte m6s antigua, ocupando un lota\ de 67 manzanas. 

Industria Textil 

Los talleres l."'lxti\cs de la zona se enfocan pr"i•Jritari.:imcntc a la producci6n del vesti 
do. Representa la ó.::::tLvidad econ6mica m&i dintiml:::::o. de la zona tnnto en riúmcl""'O como e"n 
aparente movilidad. Este tipo de actividades funcionaron como pequeños y medianos l:.'.l.lle 
res con raz6n social distinta, dlspersi6n provocada a fin de evitar problemas de control 

fiscal y obrero patronal. Para 1976, se estimaban un lota\ de 324 establecimientos, ha-
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btendo sido detectada una dlsminuci6n del 15. 7% para fechas recientes. Los estableci -
mientas industriales afectados por los cambios operados en la zona, se han reubicado en 
otras zonas menos confl lctlvas o bien han cerl"'ado sus puertas". ( 39) 

Comercio Especializado 

Actividad estrechamente vinculada con tos talleres de producct6n, en conjunto, am 
bas actividades llegaron a representar casi el 25% del total de tas actividades econ6ml = 
cas de la zona. El comercio generado en este caso se dedica a ta venta de productos se 
mi elaborados con hllos y telas, 6 elaborados como ropa y boneter(as. 

Otras especialidades surgen al comercl.:r ta producct6n de tas tndustrlas del papel y 
conexos; la del cuero y pieles, ta de tos pllisttcos y la de la construcct6n. Este tlpo de -
comercio fue inicialmente dependiente de las nctividades dominantes mencionadas hasta
lograr su autonomía mediante la capacitaci6n y soporte a su propia el lente la, 

Actividades Dependientes 

Son las actividades cuya existencia y consolidaci6n depende de las activido.des doml 
nantes. Dentro de ésta se incluyen las actividades que derivan del funcionamiento lnter = 
no de tas actividades dominuntcs (banco y servicios profes tonales) además de los que S1..Jr 
gen de ta necesidad de consumo de la poblaci6n emplc<J.dil y de lü clientela. Las actlvld.i"
des comerciales y de servicios que se dirigen mayoritariamente a la poblncl6n residente 
en la zona caen también dentro de este arupo. 

Antes de la sal ida de las bodegas~ el total de locales ocupados por tas actividades 
dependientes de la poblaci6n empleada y la clientela alcanzaban un 15';~ del total de esta 
blecimientos comerciales y de servicios de la zona, mientras que la pobtaci6n resldent;\ 
se sustentaba con menos del 1 0% de ta total ldad de los locales. 

Comercio Ambulante 

Este tipo de comercio, genera una gran acttv:dad e_n la zona¡ se desarrolla en un to 
lal de 4, 11G pu~sto;; ul.Jicados en calles, banquetas, plazas y jardines, este tipo de acti'7t. 
dades incluye tiar1s·.ds, comercios y servicios amb..ilantes, recientemente (en 1988) se = 
ha efectuado una on.'enaci6n de estas actividades desalojando la calle de Correo fv\ayor, 
Corregidora y otras, a los sitios ya mencionados, teniendo un resultado favorable. 
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Los factores que mayor incidencia han tentdo durante los Últimos años sobre las actl 
vldades econ6micas de la zona de la t\l\erced, han sido el proyecto del Templo Mayor, taS 
obras r-ea\lzadas en el Centro Hist6rtco, el traslado de tas bodegas, el sismo de ~lcm 
bre de 1985 y los programas emergentes de vivienda". (40) -

1 4, 1 • 3 Empleo 

Las actividades come retales, son las principales fuentes de empleo de un área urba 
na, a.\ sustentar un mayor o menor número de empleos y al definir su eventualld<J.d, ta\cS 
actividades prescriben en gran medida la estabilidad de ta zona, as( como su potencia\\ -
dad para soportar una pob\üci6n mayor. 

El barrio de \a fVlerced, a raíz del traslado de las bodegas a ta Central de Abastos , 
sufrl6 una pérdida considerable de fuente de empleo. En su mayor(a, la población de la 
zona laboraba en empleos generados por el comer-cto prlmarto (de abasto) siendo un d.:i 
?lo grave a la zona". (41) 

1. 4.1 .4 Prob\em.Sticn Social 

Los contl le tos soclüles producto de la existencia de prostCbulos tienen una antiguedad 
aproximnda de 40 a.i'ios, el incremento de dicha acttvldad, Con \a consecuente expanst6n
dc \os centros de operact6n ha sido acelerada. Actu<l\mente calles completas son csccno. 
rlo de la prostituct6n equivaliendo nl glro comercial de las mismas. De hecho tü\ sltua= 
ci6n es una de las pl"'incipules causas que originan la. casl lnexlslcntc vida socia\ de tos 
p0bladol"'eS de la zona en su espacio pÜb\ leo. 

Los centros de opcraci6n son principalmente vecindades en estado ruinoso o bien un 
gran número de hOle\cs de paso existentes en las inmediaciones do tales v(as. 

El vandali.smo, alcoholismo y drogadicci6n encuentran as( mismo un campo proplclo 
de desarrollo en la zona de ln Múrced, cabe suponer que tales actividades han sido fo 
mcntad~s por el tlpo de empleo y subemplco generado por el comercio de übaato, as( -
como par el desempleo y subomplco lncr-emcntado con la reublcnc16n del comercto de ilr 
t(culos perecederos. Aunque en el lo pueda conccnt!"'arse e\ origen de \a problemática, luS 
prlnclpa\c3 fuentes productoras de tales vicios sor-. \."\ falta de vigt \ancia y el estado de 
deterioro y abandot•o por el que atraviesa \a zona. 

De ¿i_.;u.:irdo a cn~rc.vistns con los residentes, los problerno..::> soclalc!:i mencionA.dos 93 

han lncrerr-.cntndo considerablemente a partir de la desocvpaci6n da las bodegas, actual 
mente \as edificaciones m6s deterioradas son refugio de ladrones, drogadictos y a1c6h~ 
llcos 11 • (42). 
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11Actualrnente el 32. 7% del total de la superflcie letificada, pertenece al sector pÚbll 
co, el suelo propiedad de ta Federación suma un total de 162,911 M 2 mientras que 10S 
restantes 164,691 M2 recaen en el D.D.F. 

La ubicación de propiedades pÚbl icas federales se concentra en los sectores oriente 
y sur de la zona en tanto que tas pertenecientes al O .D.F. se distribuyen en toda su ex 
tensión. Las propiedades federales se integran principalmente por monumentos hlst6ri = 
cos principalmente templos, edificios pÚb\lcos, hospital.es y estacionamientos; conjuntos 
habitactona\es y jardines públicos, los ba\d!os han sido incorporados al programa emer 
gente de vivienda. -

El régimen legal de la propicdnd predominante es el arrendamiento, siendo un 95o/o 
de \a vivienda rentada, y el uso habitacional se registra en un 60'Ya de \ns edificaciones -
de la zona. 

Usos del Suelo 

Se consideran cinco usos principales en la zona de la N'ierccd, ta vivienda, el a:>rrer 
clo, bodegas, industrias y servicios. La concentract6n de actividades se presento básl--
camente con tos usos comercial de bodegas y comercio especia\ izado, vivienda, tndus 
tria, servicios y comercio de productos básicos se distribuyen en toda \a zona. -

Uso Habitac ionat 

Originalmente, ta zona de la Merced era preferentemente habitactona\, a lo largo -
del tiempo su carácter de área central ha definido su vocación urbana hacia el uso pGb\l 
co, actualmente el suelo utilizado por vivienda constituye un 34.34% de la superficie tO 
tal ocupada. -

Uso Comercia\ 

Especialmente \a::> actividades cornerclu.tes se desarrollan en una superficie de 42.07 
ha. (42.59% del total de la superficie ocupo.da), sin considerar al comel""ClO de productos 
perecederos, en proceso de reublcaci6n. 
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Servicios PÚbl leos 

La supel"'ficte dedicada al desarrollo de actividades públicas en la Merced suma un 
total de 38,87 ha. significando un 38~~ del área ocupada. Los servicios con que cuenta. -
aunque variados, no incluyen las instalaciones necesarias al desarrollo de actividades -
socio-cultural y recreativas,. en general puede decirse que éstas no se concentran en nin 
gún área en especial. 

lndustri a 

!...as actividades productivas de la zona registran (ndices bajos en cuanto a la superfl 
ele de suelo que ocupan y número de edificaciones destinadas a este uso• estas corrcS 
ponden a un 7 .46~~ de la superficie activa de la zona, su incremento ha sido paulatino eS 
pee talmente en el caso de ta industria textil. -

Usos Mixtos 

La vivienda, el comercio, los 5Crviclos y la industr"ia se mezclan de manera muy -
variada. Es usual encontrar edificaciones en las que coinciden todos estos usos''· (43) 

1.4 1 .6 Vivienda 

u "La poblnci6n residente en la zona se estima en 32,915 habitantes, ocupando un total 
de 6,041 viviendas, el promedio de miembros por familia detectado es de 5.45 , el to 
tal de edificaciones con uso habitacional en la zona es de 642, obteniéndose un promedtO 
de 11 .3 viviendas por edificio de departamentos, y de 7.6 en vecindades. Tipo16gicarr.en
te ta vivienda de ta zona corr"esponde en su 67 .9% de tos casos a vivienda plurifami\iar _ 
departamental, en tanto que un 14.5%, 15.0% y 2.6% corresponden n vivienda en veclnda 
des, conjuntos habitacionalcs y viviendas unifamiliares respectiv"1.mcntc. -

Respecto al estado f(sico de ln vivienda, existe bastante dtscrepant.:iü. entre el esta -
do interior de tus cdific<:1.ciories con uso habi.lacione1 y \a apariencia f(sica de lüs facha 
das. En la 1nu.yor(.:i. r1c los ca.sos tas fnchadns muestran un u.tto grado de deterioro micn 

tras que Lo. estado int ?rior de ta viviendn es bastantl! aceptable. 

Investigaciones específicas sob~ e\ estado interior de las vi.vicndns arroJari t;1frc.1.~ -

equivalentes, el 44. 7~~ d~ vivtendas en estado regular. mlentras que un 22. 2';' de tas vl 

vlendas se registraron corno deterioradas, aproximudamente la mitad de estas úttlmas -
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son vecindades, ya que un 75% del total de ediflcaciones utilizadas como vecindad se en 
cuentran en condlciones deplorables. 

La superficie promedio ocupada por la vivienda en \a zona es de 52.17 M 2 par v_! 
vlenda, constltutda por un promedio de 2 .57 cual""tos por vivienda. 

De hecho, la vivienda más pequer1a es la localizada en vecindades, contando con un· 
promedio de solo 27 .4 M 2 y 1. 7 cuartos por vivienda. 

Hacinamiento; el grado de hacinamiento detectado es de 1 .67 personas por cuarto, 
slgnlflcando una dlstrlbucl6n espacial de 12.39 M2 de vivienda por persona. 

La vivienda má.s deteriorada es la que registra un mayor número de hacinamiento, -
et promedio de M 2 por persona en vecindades en mal estado es prácticamente ta mitad 
de\ pl""Omerllo detectado en vecindades en estado regular, se estima que el número total 
de familias que requieren de una vtvlenda es de 2,000. 

Dentro del sistema de rentas congeladas el número de inmuebles sujetos a este régl 
men varía por edificaci6n, tanto en cuanto al número de viviendas corno en cuanto al rn01 
to de renta establecido, encontr6ndose rentas de entre$ 2 1 500.00 y$ 10,000.00 en ade
lante hasta$ 100,000.00 según \a condlci6n de \a viviendaº. (44). -

1.4.1.7 Vialidad 

"La superficie comprendida por calles peatonales es de 1 .09 ha. \a cual resulta ln 
significante si se compara con \as 29. 4 ha. que compQnen \a estructura vial de la zona-:
El Depart.amento de\ Distr·ito Federa\ comenz6 en 1986 un programa basado en una serie 
de propueslas para e\ centro hi~t6rico •que ya han sido parte de las puestas en funciona
miento• y son: mejorar \as condlcionaes de opcraci6n de \a vla\ idad periférica de \a zo 
na constltuída por \os Ejes Viales; 2 Oriente, 1 Norte, 1 Poniente y e\ par vial formadó' 
pOr \as avcnid.:is Fray Servando Teresa de Micr, R(o de \a Loza, Chapultepec, Arcos 
de Belcn, José María Izaznga y San Püb\o. 

Esto permitirá que un volumen significativo de •1eh(cu\os aproximadamente de 5,000 
autorn6vi\cs diarios r • .:i transiten por la Plaza de la Constitucl6n a\ encontrar mejores al 
ternativas de circulaci6n. Del tolal de 134 calles que comprenden el sistema, se propoñe 
mejorar \as condiciones de operaci6n en 24 arterias principales en las cuales será. posl 
ble cana\ l.::ar e\ total de tránsito vehlcu\ar con origen o destino a esta zona central. -
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Se evitará el estacionamiento en ta v(a pública, se instrumentan como vlalldades lo 
cales cerca de 26 Kms de calles, en las que se permitirá el estacionamiento de vehÍcu = 
los en vía pública, incrementando la capacidad actual de cerca de 7 ,000 lugares, en más 
de 2,000 cajones adicionales, to anterior aunado a los aproximadamente 14,000 cajones 
ubicados en edificios de estacionamiento dará una capacidad total de 23,000 lugares. 

Habllitar más de 35 Kms de vialidades peatonales multiplicando por 10 la longitud 
de las calles actuales dedicadas a este uso, ampliando su superficie de 23.9 ha. a 67.6 
has. , en las cuales se sembrarán más de 1O,000 árboles • 

Ordenar el sistema de transporte colectivo de superficie en el centro de la ciudad., -
concentrando las rutas de autobuses que actualmente transitan por más de 60 calles en 
las 24 arterias principales, climinundo los recorridos de taxis colectivos, substituyéndo 
los por un sistema de transporte de Ruta 100 con motores no contaminantes y retirando:
del centro de la ciudad las terminales y bases de estos servicios". (45) 

1. 4 .1 • 8 Equipamiento Urbano 

"La local tzaci6n de ln zona de la /\Aerced en el primer cuadrante de la ciudad la ha 
ce merecedora de un servicio pÚbl ico u todos los niveles. A nivel metropol ttano ta pobt'ñ 
ct6n demanda básicilmente servicios socio-culturales del Centro Hist6rico de la ciudad-: 
al ser éste, el lugar en donde mayormente puede entablar una relact6n mas estrecha con 
su pasado hist6rtco. La urbanizaci6n de ta admlnistraci6n pública en et centro hist6rico, 
constituye un aspecto de identidad en tas ciudades latinoamericanas. 

Respecto a ser"'Vlcios comerciales, la Merced fue en un pasado reciente el mayor 
centro de abastecimiento de productos perecederos en el país, con influencia no soto a ni 
vel metropo\ttano slno regional. 

A nivel barrio, ta ¡:::>0blaci6n residente demanda tanto la satlsfacct6n de necesidades
báslcas a través de servicios comerciales y para la salud, corno tas instalaciones nece 
sartas para el desarrollo de actividades administrativas, educativas, socio-culturales Y 
recreativas. 

Equipamiento Ccmercial.- para 1983 tas actividades públicas de ta zona se desarro 
llaban en 955 edificio::., 52.s;:. del total de edificaciones comprenaidas en sus límites. -
por su parte las actividades comerciales (931 locales) se distribuyen en aproximadamen 
te 632 de dichas construcciones estimándose un promedio de 1. 5 locales por edificio. -
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La el iminact6n de \as actividades de abasto en la zona no anula la ampl la demanda -
hacia su equipamiento comercial, aminora claro está su radio de influencia ya que ln co 
bertura del comercio existente no rebasa los límites de la metrópoli como es el caso de\ 
me rea do de abas tos • 

E\ tipo de comercio especializado es representado en un 45% del total de locales en 
contr-ados en la zona, éste se integra pOr una gran variedad de giros dentro de los que Sé 
cuentan las boneterías, mercer"(as, cr-emerías, crtsta\el""Ías, jarcterías, cordelerías y 
otros. Hay tiendas de productos bá.stcos que se distribuyen en toda la zona y cubren las 
necesidades y demanda de la población residente. 

Las instalaciones de los cuatro mercados ubicados al sur-oriente de la zona, p!JedM 
considerarse como la Última mantfestaci6n de la demanda del comercio de abastos satis
fecha en esta parte de la ciudad, su capacidad suma un total de 4,078 puesto distribuidos 
de la siguiente manern: 3,249 locales pertenecen a la nave mayor, contando además con 
692 puestos distribuidos en pasillos, pasos n desnivel y en ta escalera de acceso a tas 
naves mayor y menor. Los comerciantes ambulantes insta.lados en la zona son a\rcde 
dor de 3, 765, éstos pueden clilSlficarse de acuerdo al tipo de productos que manejan toS 
comerciantes en art(culos perecederos (2,393), no perecederos (1, 115) y productos eta 
borados (317). 

No obstante que estos no ocupan ninguna instataci6n especial al ubicarse a lo \argo 
de \a v(a pública, su relevancia se manifiesta al considerar el servicio r¡ue prestan a ta 
pob\act6n de bajos ingresos". (46) 

Equipan1iento Administrativo 

"La zona cuenta con 22 bancos ubicados preferentemente en el área más anttgua,at -
gunos de ellos son resultado de ta adaptaci6n de edificaciones patrimoniales, situacl6n 
que le otorga un cierto grado de prestigio al servicio, las oficinas privada.s son rea\me,!1 
te escasas en la zona. 

Equipamiento Educativo 

Se cuenta con dos escuetas secundarias• siete primarias• dos gvarder(as y tres ja!:_ 
dlnes de niños. Existen además otras escuelas como la de medicina, la de manejo y una 
técnica. 



Equipamiento de la Salud 
. . 

En ba.Se-a un lnventarto sobre_ servt.ctOs médicos·, se cuenta con 
torios médicos, -2 consultorios den~\es, 1.ct!nlca·y 1 dls~.ri~arlo. 

Equipamiento Socio-Cultural 
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hospital, 1 O consu..!. 

Pl""áctlcamente la zona no cuenta con este tipo de centros soclo-cu\tura\es, esto en 
funci6n de ser una zona con preferencia por otros servicios. E\ déficit es preferentemen 
te en cuanto a teatros, museos, gaterías, cines de arte, salas de exhlblci6n y talleres -:' 
manuales". (47) 

Edificaciones Patrirr.ont.ales 

"Territorialmente la zona de La Merced no ocupa más del 20% de \a !:iuperflcie total 
del Centr"O Hlst6rico de \a Ciudad de l\Aéxico, sin embürgo en ésta se \oca\ izan más del 
40'}{; de \.:is edificncioncs con va.lar hist6rico incluidas en sus límites. 

Un 31 . 4% del total de ediflcaciones comprendidas dentro de los límites de \a zonü se 
integra por edificios de valor tales cor-no monumentos re\ f.giosos e hlst6rlcos de prtmer 
or-den, edificaciones y construcciones de valor arqultect6nico, de éstas un 16.6'}~ (63) 
son edificios catalogados por el lNAl-1, correspondiendo en su mayoría (52) a monumcn 
tos declarados por la Ley de 1972, siendo de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Las restantes edificaciones (315) se integran por edificios de valor arqultcct6nico
o ambiental, siendo en su mayoría de la época colonia\. 

1.4.1 .9 Uso de Edificaciones Patrimoniales 

El uso lnlcial de un 95~~ de estas ediilcacione:::> fue el habit.:icional. Al pa5o de\ tiem
po han si.do adaptadas a Otr"Os usos pudiéndose encontrar actualmente edificios que contle 
nen hasta 4 diferentes tipos de usos (vi.vlenda,comercio,bodega y servicios). Las ediflcii' 
cienes con uso Único de vivienda, comercio, bodega, industria 6 servicios representa uñ 
43.8~~ del total de cdit:-:::-ios potrimoniales, enfocándose en proporci6n similar a activida 
des comerciales, de vivlendo. y servicios, el uso público de esta~ edificaciones se refi0 
re a activid.:i.da.s t.:iles corno: centros religiosos (9), hOt<:!les (3), asistencio.1 (4), cscuelaS 
(5) 1 museo (1), bancos (3) y oficinas (4), siendo lamentable encontrar edificaciones de -
valor utilizadas como bares (1), cantinas (5) y fondas (7). 
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Las edlflcactones de usos mixto o compartido representan et 55.63 (202), siendo -
freo..iente el encontrar edlflclos con uso de vtvlenda/comerclo, o bien vivienda/bodega , · 
otro uso común es el de vtvienda/bodega/comerclo, ocupando \a vivienda y bodegas tas 
plantas altas de la ediflcact6n. 

De \as 363 edificaciones de valor con que cuenta ta zona, e\ 95'% son propiedad priva 
da, e\ resto pertenece al sector pÓb\ leo y estan c.ata\ogado.s como monumentos declara= 
dos, bajo tales ctrcunstanclas e\ lota\ de edlflcactones de valor no incluidas dentro de -
previas declaraciones de (1956-1972), quedan expuestas a \as decisiones de preservact6n 
y mantenlmlento de los partlcu\ares, acrecentando e\ peligro no soto de un deterioro pro 
greslvo sino de su demo\lci6n tota\ 11 • (48) -

1.4.2. POLIT!CAS REGIONALES PARA LA ZONA 

P\an Parcia\ del Centro 1-llst6rico de la Cludad de Méxlco 

Debido a\ crecimiento de \a ciudad en \os pr6xlmos ve\nte años, e\ P\an de Desarro 
\\o Urbo.no de\ Distrito Federa\ marca como estrategia genera\ e\ establecer y consoll 
dar nueve centY'Os urbanos, se propone que cada uno de estos centl""Os tenga \a capacidad 
para atender a una población de 1 .5 mll\ones de habitantes, y de acuerdo a esta estrate 
gla, \as De\egaclones Cuauhtémoc y Venustlano Carranza estarán estructuradas para coñ 
so\ldar e\ Centro Hist6rlco de \a Ciudad da 1\1\éxlco. -

Estos centros serán, dentro de \as delegaciones, donde se encuentre \a mayor actl 
vldad cívica, .:i.dminlstrativa, econ6mlca, \a mayor densidad e lntensldad de uso, perrnl 
tiendo una comp\ementarledad y mezcla de usos de\ suelo. Entre \os objetivos que ptM 
tea e\ Plan Parcial de\ Centro Hlst6rlco de \a Ciudad de México (p.p.c.h.c.m.), destá"' 
can \os s lguientcs: -

Lograr un uso mixto de\ suelo: generar e\ dornlnlo de uso por zonas; proplclar \a es 
pecla\izacl6n de usos típicos de un centro hlst6rlco; restauraci6n de \os ediflclos con va 
\or hlst6rlco ubicados dantro de\ Centro Hlst6rlco de \a Ciudad de J\/\éxico; conseNar, = 
mejorar y aprovech:'lr el medlo ambiente de\ centro hlst6rtco y rescatar \a traza urbana. 

En cuanto al sts~cma vla\ y de transporte, e\ $istema lntegrado propuesto para e\ 
Di.strito Fcder.:i.l facilitará \a accesibilidad a\ centf""O hist6rico, e\ slstcma de transporte 
co\ectlvo (metro), consti.tulrá la columna ve¡.tebrat que complementada por \a traza via\ 
primaria, (ejes viales) y sec•Jndarla de acceso preferencia\ a\ transporte pÚbllco,perrn\tl 
rá e\ arrlbO masi.vo de \a pob\ac\6n. -
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Dentro de los \lneamlentos programáticos que el p.p.c.h.m. plantea, se enuncian a 
continuaci6n los más relevantes para et tema que nos ocupa. 

Erradicación del mercado de ta N\erced y desarrollo de esa área. 

Concentraci6n del desarrollo del área de la fv\erced. 

Cnntrolar y reglamentar tos usos del suelo. 

Inducir al cambio de uso de actividades atípicas de\ centro hlst6rlco. 

Incentivos a la iniciativa pr-ivada para la adqulslci6n de inmuebles, su restauraci6n
y donación a un destino. 

Vivienda; tender a resolver prioritariamente la demanda de tos estratos soclo-econ6 
micos de menor ingreso; mejoramiento de vivienda, rehabl\itaci6n y renovación por 
vivienda terminada. 

Localización prioritaria de estacionamientos en el perímetro "B" y zonas propuestas 
en el perímetro 11A 11 • 

Adecuact6n del sistema de transporte a ta traza urbana del perímetro "A11 , 

Erradicar tos fo~os de basura y desperdicio, mediante un mejoramiento del sel"Vlcio 
y campañas de conciencia ciudadana. 

Sustituct6n de anuncios del perínietro "A" según normas del INAH. 

Restauración de edificios de mayor valor histórico y con atto nivel de deterioro. 

Restauract6n de fachadas y plazas 

Cambio de pavirr.entos y banquetas. 

Adaptar mobiliario urbano, 

tv"lejoramiento de la red de c.;renaje. 

Generar programas oc saturación de lotes baldíos. 

Restauración y revitalizaci6n de la zona de la i''v1erced. 

Relocalizactón Ce la industria fuera de la zona. 

Revltalizact6n del Centro Hist6rico de la Ciudad de i\Aéxtco. 

Restaurar monumentos y sitios hist6rtcos y culturales. (49) 
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De acuerdo a\ programa de mejoramlento urbano para la zona, elaborado por e\ De 
partamento del Dlstrito Federa\ se enunclan a conttnuaci6n aquellos puntos de más im = 
portancia para e\ tema que nos ocupa. 

Rehabltitact6n Socia\: 

Para evitar problemas de tipo socia\ por \a concentracl6n de a\coh6t leos. prostitutas 
y vagos se planea la creaci6n de fuentes de empleo como talleres de costura, artesanales, 
comercio en pequeño y comercio ambulante con ubicaci6n preferencial en tos lugares d~ 
concentract6n de tos problemas soci;:i\es mencionados, creaci6n de un centro de conviven 
eta socia\ o centro de desarrollo dentro de \a zona, creaci6n de centros de rchabllltactÓn 
socia\. La necesidad de fuentes de empleo en ta Mel"'Ced, se ha convertido en una neccsl 
dad impertosa y se prcl~nde que l.:i.s actividades ccon6mtcas generadoras de\ misrl"\O -
sean fomentadas en breve. 

1 .4.2 .1. Usos de\ Suelo 

Son pocos los usos a prohibir en la zona, estos corresponden tanto a usos incompa
tibles a los actuales y propuestos para esta zona. 

Usos prohibidos Comercio de abasto de productos perecederos 
- Hoteles de paso 
- ProstÍbulos 

Usos condicionados Cantinas y bares 

Usos a cense rvar 

Usos a fomentar 

Usos a crear 

Clubes nocturnos 

Comercto especia\ izado 
Habitaciona\ 

La industrta texti 1 en pequero 
Oficinas sin mayor concentraci6n de estas 
Se rvlc los pÚbl leos soc lo-cu\ tura les. 
(c lnes, museos. teatros pequeños y recreativos) 

5e rvicios pÚb\ ices, socio-cu\ tura\ es 
f-·ara \a sa\ud 
Creact6n de vivienda 



Usos mlxtos recomendables 

vlvlenda - comercio 
comercio - industria 
lndustl""la - servicios 
servicios - vivienda 
se rvlc los - come re lo 
vlvlenda - industria 
vivienda - comerclo-servlclo 
comercio - vivienda - industria 
industria - comercio - servicios 
servicios - vivienda - lndustl"'la 
vivienda - comercio - servlctos - industria 

Usos de lotes baldíos y edlflcact6n desocupadas 

Vivienda 
comercio en planta baja 
servicios pÚb\ leos, soclo-cu\turates y para \a salud. (SO) 

1.4.2.2. Vivienda 

Objetivos 
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La conservact6n de la estructura social de \a zona a través de medidas que impidan 
\a expu\si6n de tos residenles tales como et alza de rentas, la demo\lcl6n de ta vl 
vianda y el deterioro progf""Cstvo de \as edificaciones con uso habttaclona\. 

E\ mejoramiento de las condiciones habltacionates de ta zona, 

El incremento del uso habitacional y su lmplemcntaci6n como uno de los usos princ!_ 
pales de ta zona. a fin de cubrir \a demanda de vivienda. 

El mejoramiento de \a vivienda en estado físico mato y regular. demanda de ta tnter 
venci6n de 4.046 viviendas comprendidas en un total de 486 edificios. un 77.6% de= 
la vivienda a lntervenir requiere de acciones d·~ mejoramiento, esta se integra por 
2.628 departame,tos. 438 viviendas en vecindades y 76 viviendas unifamiliares, en 
suma el déficit actual de vivienda asciende a 2 • 034 unida.des, este deberá !:ier cubier 
to de manera prioritaria, respecto a cualquier demanda que surgiera de\ incremen"':. 
to de la poblact6n actual. 
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La vt.vlenda que requiere de acciones de mejoramiento se ubica en edlflcaclones de 
regular estado físico factible de ser mejorada, y en edlficactones que a pesar de 
encontrarse en condlclones de pésimo estado ft'stco, su valor histórico y arqultec
t6nlco las define corno edlflclos a conservar. 

Mejoramiento de la vtvlenda existente de acuerdo a \os ltneamlentos establecidos -
pOr la Ley Federa\ sobre Monumentos y Zonas Arqueo\6glcas, Hlst6rtcos y Artístl 
cosen sus art(cu\os del 6 al 12. -

1.4~2.3 Ftnanclamlento de la Vivienda y Part\clpact6n Comunitaria 

Se cuenta can amplia dlsponiblltdad de participact6n financiera y demanda de mano 
de obra de la p0btact6n residente pal"'a el mejoramiento de vivienda. 

Para e\ flnanclamtento de una vivienda et D.D.F. y FONHAPO han lnstrurnentado
un crédito mediante el cual se flnancía a los lnqullinos para la rehablllt.act6n del inmue 
ble y sus vlvlendas y se paga en períodos hasta ser Gnlcos propietarlos; actualmente s""é 
puede tramitar la compra de un inmueble dañado y ser rehabtllt.ado para vivienda per el 
Programa Emergente de Vivienda (F'ase 11). (51). 

Estos puntos señalados aunados al Plan Parcial del Centro Hlst6rlco nos permlt.en
apreclar la especial atención que merece esta zona antigua de la Merced, el resultado 
de estas palCticas y lineamientos se ver& a corto, mediano y \argo plazo, siendo lmp2. 
rloso et rescate de este sector. 



1 .6. FUNDAMENTACIDN TEORICA 
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1 .5.1. NORMAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE RESTAURACION 

Restauraclon de\ Patrimonio Cultura\ 

A través de \a historia se han presentado dlversas manlfestaclones tendientes a \a 
salvaguarda, proteccl6n de\ patrim-::>nio cultura\, éstas, afortunadamente han quedado re 
g\stradas en documentos que \os países interesados en esta área, conio lo es nuestro 
pa(s, acata y practica, dada su convlcct6n de país poseedor de un amplio patrlmonlo cu\ 
tura\, artístico y monumental. -

A contlnuact6n se enuncian \os documentos que fundo.mentan ta rcstauract6n, señalan 
do aquellos puntos que son más importantes para nuestro tema y son aplicables a nuel:itr<;" 
país: 

1. 5.1. 1. HRecomendaciones lnterY1acíona\es 11 

Conferencia de Atenas en 1931 sobre \a conservact6n de\ patrirnonlo art(stlco y ar 
queo\6gico, de \a humanidad. 

Carta de Atenas 
(estracta) 

11.- La conferencia recomlenda en \os casos que \a restauraci6n aparezca indispensable 
después de deg!"adnctones o destrucciones, respetar \a obra hist6rlca de\ pasado,sln 
menospreciar e\ estl\o de ninguna época, 

La conferencia recomienda mantener, cuando sea posible \a ocupaci6n de \os monu -
mentas que \es aseguren \a continuidad vita\, siempre y cuando e\ destino moderno -
sea ta\ que respete e\ carácter hist6rico y artístico. 

Vl, - La conferencia CO'"'\Stata q..a en \as condiciones de la vida moderna \os monumentos 
del mundo entero se encuent!"an más ;;imcnazados de tos agente,; externos, y si bien 
no pueden formular reglas generales qve se .:t.dapt~n a \a complejidad de los distintos 
casos recomienda: 

l.- La colaboración en cada pa(s, de tos conset'"\fadores de monumentos y de tos ar-quitec 
tos con \os representantes de \as ciencias físicas, químicas y naturales para lograr 
resulta.dos seguros, de cada vez mayor apllcaci6n. 



Vil. 

63. 

La conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y \a flsono 
mía de la ctUdad, especialrriente en la cercanía de monumentos antiguos, donde e1 
ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se deben respetar a\g~ 
nas perspectivas particularmente pintorescas. 

La conferencia recomienda sobre todo la supresi6n de todos \os anuncios, de toda 
superpostct6n abusiva de postes e hllos telegráficos, de toda industria ruidosa e in 
trusiva, en la cercanía de los monumentos artísticos e hist6ricos. (52) 

1 • 5 .1 • 2. 11Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de f\t\onumentos Hlst6ricos 11 • 

Ciudad de Venecia 

Carta de Venecia 
(extracta) 

Mayo de 1964 

Art.1 La noct6n de monumento comprende no solamente ta creact6n arqultect6nica 
aislada, sino también et marco en donde está insertado. Et monumento es lnse 
parabte del medio en donde está situado y de la historia de la cual es testigo.se 
reconoce desde luego un valor monumental tanto a los grandes conjuntos arqul 
tect6nicos como a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una signf 
flcaci6n cultura\ y humana. -

Art.2 La conservact6n y restauraci6n de monumentos constituye una dtscip\ina que re 
curre a todas las ciencias y a todas las técnicas que puedan contribuir ;;i\ estu = 
dio y ta salvaguarda del patrimonio monumental, 

Art. 7 La restauraci6n es una opcraci6n que debe tener un carácter excepciona\, debe 
dirigirse a conservar y a resolver el va\or estético e hist6rico del monumento. 
Se apoya sobre el respeto de \a substancia antigua o de documentos antiguos y 
se termina ah( donde comienza ta hip6tesls. más attá todo trabajo de compte 
mento reconocido como indispensable depen..:le de ta composici6n arquitect6ntcü; 
y llevará ta marca de nuestro tiempo. 

Art.12 La salvaguard .. "1 del monumento implica aquella de su marco tradicional¡ tas 
construcciones, destrucciones o nuevas adaptaciones no podrán por to tanto atte 
rar las relaciones de volumen y color. (53) -
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1.5.1.3. Informe final de ta Conservacl6n y Utlllzaci6n de tvionumentos y Lugares de Interés His
tórico y Artístico. 

Normas de Quito 
(extracta) 

Segundo, consideraciones generales 

Dlctembre_de 196_? 

4. Todo monumento nacional está lmp\(cltamente destinado a cumplir una funci6n social. 
Corresponde al Estado hacer que ta misma prevalezca y determinará, en tos distln 
tos casos, ta medida en que dicha funct6n social es compatible con \a propiedad prl 
vado. y et interés de tos particulares. -

Tercero, El Patrimonio Nlonumental y el tv1onumento Americano 

3, En tos momentos en que América se hallo. comprometida en un grnn empeño progre 
slsta que implica ta cxplotaci6n exhaustiva de sus recursos no.turalcs y la tl"ansfo-;. 
mact6n progresiva de sus estructuras econ6mtco-sociales. los problemas que se ro 
\acionan con la defensa, conservaci6n y utitizaci6n da los monumentos, sltlos y coñ 
juntos monumentales adquieren excepcional importancia y actualidad, 

Cuatro, (_a Soluci6n Conctllatoria 

1. La necesidad de ccnci\iar el progreso urbano, con la s.'.1.\vagu."'\rdia de \os valores am 
bicnta\es. es ya hoy d(a una norma lnvio\able en ta formu\aci6n de los planes regulii 
dores a nivel tanto \ocal como nacional. En ese sentido lodo plan de ordenaci.6n dcbC 
rá real izarse en forma que permita lntegr.:i.r al conjunto urbanista, tos centros O 
complejos hist6ricos de interés ambiental. 

2. La defensa y valoraci6n del patrimonio monun;cntat y nrt(stico no contr"avlena te6rt 
ca ni pr6cticamente, con una p0l(tica de regutarlzaci6n urbanista cicnt(flcamcnte de 
S.:lr"roltada, lejos de ello debe constituir el complejo de la misma. 

Quinto, La Va\oraci6·, Econ6mica de tos !Vionumento.;; 

1 . Partimos del supuesto de que tos monumentos de interés o.rqueo16gtco, hist6rico y 
artístico, constituyen también recursos econ6micos al igual que las riquezas natura 
tes del país. Consecuentemente, las medidas conducentes a su preservaci6n y ade 
cuada uti\izaci6n, ya soto no gvurda relaci.6n con \os pln.ncs de des<1rrotto, sino qLie 
forman o deben formar parte de tos mismos. 



65. 

Sexto, La Puesta en valor de\ Patrlmonlo Cultural 

1. - El término "puesta en valor" que tiende a hacerse cada d(a más frecuente entre los 
expertos,adqutere en el momento americano una especial aptlcaci6n. Sl alg:> cal"'acte 
riza est.e morr.ento es, precisamente, la urgente necesidad de utilizar al máximo el 
caudal de sus recursos y es evidente que entre tos mismos, figura et patrimonio m~ 
nurnenta\ de tas naciones. 

2, - Poner en valor un blen hlst6rtco o artístico equivale a habilitarlo de tas condiciones 
objetivas y ambientales que sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus caracter(sti -
cas y pel"'mitan su 6ptirno aprovechamiento; ta puesta en valor debe entenderse que 
se realiza en función de un fin trascendente que en el caso de Iberoamértca sería 
contribuir al desarrollo econ6mico de ta regi6n. 

7. - Es evidente que en ta medida que un monumento atrae ta atencl6n del visitante. au 
mentará ta demanda de comerciantes interesados en instalar establecimientos ap~ 
piados a su sombra protectora 

e.- De 1~ exr>uesto se desprer1de que la diversidad de monumentos y edificaciones de rrar 
cado interés histérico y artístico, ubicados dentro del núcleo de valor amblentat; se 
relacionan entre s(y ejer"Cen un efecto multiplicador sobro et resto del área que re 
sultar(a revalorizada en conjunto corno c~nsecuencia de un plan de puesta en valor Y 
de saneamiento de sus principales construcciones 

Reconicndaciones • (a nivel nac\ onal) 

1 - Los pr'Oyectos de puesta en valor del patrimonio monumental. forman parte de tos 
planes de d~sarro\lo nacional y e'1 consecuencia deben integrnrse a tos mismos. 

3. b. Legtstaci6n adecuada o en su defecto otras disposiciones gubernativas que facltiton
el proyecto de puesta en valor~ haciendo prevalecer en todo momento el interés pó 
bltco. -

/V\edidas Técnicas 

3.- La co\aboraci6n técnica de ios e><pertos en tas dlstlntas disciplinas que han de inter 
ver.lr en ta ejecuct6n de un proyecto, es ab:.>o\utamente esencial. De ta acertada o.:ie;:. 
dlnací6n de tos especialistas habrá de depender" en buena medida el resultad~ flna.t.
(54). 

1. 5. 1 .4. Declaraciones de Amsterdam 1975 

(Sobre ta Conservaci6n del Patrimonio Cultural Europeo) 
(extracta) 
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La rehabi\ltaci6n de \os barrios antlguos debe ser concebida y rea\ izada cuando esto 
sea posible, sin sustanciales modlficaclones de \a cornposlci6n de \os residentes, de 
ta\ modo que todos \os estr"'atos de \a sociedad se vean beneficiados a través de \a -
operación financiera realizada con fondos públicos, 

Se deben estimular tas Or"ganlzaciones privadas, internacionales, nacionales y loca 
\es que contribuyen a despertar e\ interés del pÚb\ico por \a conservaci6n del patri = 
monto urbano. (55) 

1 • 5. 1. 5. Dec\araci6n de Tiaxca\a 1982 

(Revlta\ lzact6n de \os pequeños Poblados) 
(extr"acta) 

Recornendaciones 

7. - Que \as escuelas de arquitectur"'a deben crear y mantener maestrías y doctorados en 
restauraci6n y atender sustancialmente en los programas básicos de \as car~ras a 
tos va\orcs de\ patrimonio arqui.tectónlco y urban(stlco, a pl""Ob\emas de con~erva -
ción y restauración y a conoclrnlentos de la arquitectura vernácula como de \as téc 
nlcas de la construcct6n a modo de que sus egresados sean capaces de lntegrat"Se = 
corno profesi.onlstas Útiles en \as comunidades que \os requieran. (56) 

1 5.1. 6. XIX Conferencia Genera\ de \a UNESCO en Nalrabi 

Recomendaciones relativas a ta salvaguardia de los conjuntos hlst6ricos y su función en 
ta vida contemporánea. 

Carta de Nalrobl 
(extracta) 

1978 

t. Definiciones 

a) ... Entre \os conjuntos, que son muy variados, pueden distinguirse: los lugares pre 
hlst6ricos, las ciudades hist6rlcas, tos anttguo~; barrios urbanos, tas aldeas y toS 
c01ser(os, as( con'o los conjuntos monumentales homogéneos, quedando entendido -
que éstos Últimos deberán por to común ser conservados cuidadosamente sln altera 
ct6n. -
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3) Cada conjunto hlst6rtco y su medio, deber(an considerarse globalmente como 
coherente cuyo equlllbrlo y carácter espec(fico dependen de la síntesis de \os 
mentes vá\ idos, incluidas las actividades humanas (por modestas que sean), 
en re\act6n al conjunto un stgnlflcado que procede respetar. 
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5) En \as condiciones de\ urbanismo moderno que produce un aumento considerable en 
\as escalas y en la densidad de \as construcciones a\ peligro de destruccl6n dlrecta
de \os conjuntos hlst6rlcos se añade el peligro rea\ de que los nuevos conjuntos des 
truyan e\ medio y e\ carácter de \os conjuntos hlst6ricos adyacentes. Los arqultec = 
tos y los urbanistas deberían procurar que \a vista de \os monumentos y los· conjun 
tos hist6ricos o desde ellos no se deterlore, y de que dichos conjuntos se integren= 
armoniosamente en la vtda contemporánea. 

JV. Medidas de SatvaguarcHa 

Medidas Técnicas• Econ6mtcas y Sociales 

20, Además de ta tnvesttgact6n arquitect6ntca se necesitan estudios detallados de tos da 
tos y \as estn.icturas sociales, econ6micas, cuttura\es y técnicas, así como de\ co.=;
texto urbano o regional más ampl lo. Estos estudios deberían incluir de ser posible-; 
da.tos demográficos y un análisis de \as actividades económicas, sociales y cultura 
les, los modos de vida y \as relaciones sociales, \os problemas de\ régimen de prO 
piedad del suelo, la infraestructura urbana, el estado de tas vías urbanas, las rede'S 
de comuntcact6n y \as relaciones recíprocas entre la zona protegida y las zonas clr 
cundantes, las autoridades competentes deberían atribuir suma importante a esos = 
estudios y comprender que sin ellos no cabe establecer planes válidos de salvaguar
dia. 

23. En tos conjuntos hist6ricos que posean elementos de varios períodos diferentes, ta 
sa\vaguar'"dia debe hacerse teniendo en cuenta tas manifestaciones de todos esos 
períodos. 

28. Se debería poner especial cuidado en reglamentar y controlar tas constl"\Jcciones ~ 
vas para conseguir> que su arquitectura encaje armoniosamente en las estructuras, y 
en el ambiente de \os conjuntos hlst6rlcos. (57) 
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1 .6.1. 7 Recomendaci6n sobre ta Protecci6n en e\ Ambito Nacional del Patrimonio Cultural y Na 
tura\. 

La conferencia genera\ de la Organlzaci6n de tas Naciones Unidas para ta cducaci6n, 
ta ciencia y ta cultura en la 17a. reunt6n celebl""'ada en Parls del 17 de octubre al 21 de -
noviembre de 1972. (extracta). 

Considerando ,que en una sociedad cuyas condiciones de vida se transforman con ace 
\erada rapidez, es fundamental para el equllibrlo y el desenvolvimiento pleno del hom-:. 
bre, conservarle un marco de vida a su medida, en el que se mantenga en contacto con 
la naturaleza y con tos testimonios de ta ctvll lzact6n que dejaron tas generaciones ante 
rieres y que para ello es conveniente dar a los bienes del patrimonio cultural y natut"'al = 
una funct6n actlva en la vida de la colectivldad, integrando en una política general lo rea 
\izado en nuestro tiempo, los valores del pasado y la belleza de la naturaleza. -

Considerando que cada uno de los bienes del patrimonio cultural o natural es Único y 
que la desaparlcl6n de uno de ellos constit:..i)"e una pérdida definltlva y un empobreclmlen 
to irreversible de ese patrimonio. -

Considerando que todos los países en cuyo terrllorlo estén situados bienes de patrl 
monio cultural y natural, ttenen ta obtigact6n de proteger esa parte del patrimonio de la 
humanidad y velar por que se trasmita a tas gene rae iones futuras. 

Aprueba en et día dleclseis de noviembre de 1972, ta presente recomendact6n. 

l. Definiciones del Patrimonio Cultural y Natural. 

1. A los efectos de ta presente recomendact6n se considera 11Patrtmonlo Cuttura\ 11 • 

Los f\/onumentos: obras arqultect6nicas, obras de consideract6n de escultura y 
de pinturas monumentales. 

Los Conjuntos: grupos de constn...icclones, aisladas o reunidas que por su arqul 
tectura, unidad e integract6n en el paisaje tengan un valor especial desde et pu~ 
to de vista de la historia, del arte o de ta ciencia. 

2. A los efectos de ta prosente recomend.:ici6n se considera "Patrimonio Natura\ 11 • 

-:- Los nionumentos naturales, tas formaciones geo16glcas y tos lugares naturales 
o tas zonas nciturates estrictamente del imitadas que tengan un valor especial 
desde el punto de vista de la ciencia. 
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JI. Política Naclonat 

3. Cada Estado formulará, desarrollará y aplicará en la medida de lo posible y de con 
fol""mldad con sus normas constitucionales y su 1egislaci6n, una pol (tlca nacional cu 
yo principal objetivo consiste en coordinar y utlliza·r todas tas técnicas posibles, 
ctent(ftcas /1 técnicas. culturales y de otra índole, para lograr una protecct6n, una 
conservact6n y una revatorlzact6n eficaz de su patrimonio cultural y natural. 

111. Principios Generales 

5. El patrimonio cultural y natural se ha de considerar en su conjunto como un todo ho 
rnogéneo 11 que comprenda no soto tas obras que ropresentan un valor di;; gran tmpor 
tanela, sino además los elementos más modestos que hayan adquirido con el tlempo
un valor desde el punto de vista de ta cultura o de ta naturaleza. 

6. Ninguna de esas obras ni elementos serán disociados, en general, del medio que los 
rodea. 

9. Se deso.rroltará una política activa de conservación de\ patrimonio cultural y natural, 
en la vida colectiva, los estados miembros habrán de emprender una acct6n concerta 
da de todos los servicios públicos y privados interesados con objeto de formular esa 
política y de aplicarla. Las medidas de carácter preventivo y correctivo, referentes 
at patrimonio cutturat y natural, se habrán de completar con otras que tiendan a dar 
a cada uno de tos bienes de ese patrimonio una funci6n que to integro en ta vida so -
clat, econ6mica, científica y cultural, presente y futura del país, funci6n compatible 
con el carácter cultural y natural del bien considerado, La acct6n emprendida para 
proteger el patrimonio cul turat y natural habrá de poder aprovechar los progresos -
ctent(ficos y técnicos de todas las disciplinas relacionadas con la protecct6n, conser 
vact6n y revatori:zaci6n del patrtrnonio cutturat o natural. 

V. fv\edidas de Proteccl6n 

19. Los Estados miembros deberán conservar con cuidado y regularidad su patrimonio 
cutturat y natural, para no tener que recurrir a operaciones costosas impuestas por 
su deterioro; ordenará para ellos una vtgttancta non-nat de tos bienes de ese patrimo 
nlo, efectuada m~diante inspecciones pert6dicas. -

23. Los tr'abajos que se efectuen en et patrimonio cultural habrán de tener' por' objeto co!! 

servarle su aspecto tradlclona\ 1 evltarte toda nueva construcción o todo aconcHcloné!_ 
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miento que pueda alterar las relaciones de volumen o de color que tengan con el me 
dio que las rodee. (58) 

1 .5.1 .8 Convenci6n para la Protecct6n del Patr"'imonio Mundial Cultural y Natura\. 

La conferencia general de ta Organización de las Nacional Unidas par-a la educaci6n, 
la ctencia y la cultura en su 17a. reuni6n celebrada en Parfs, del 17 de octubre a\ 21 de 
noviembl"'e de 1972. 
(extracta) 

Considerando que el patrimonio cultura\ y el patrimonio natura\ están cada vez n15.s 
amenazados de destrucct61-i, no solo por las causas tradicionales de deterioro, si no 
también por \a evo\uci6n de \a vida social y econ6mica que las agrava con fen6n'lenos de 
alter"'acl6n o de destrucción aún n1ás temibles. 

Consíderando que las convenciones. recomendaciones y resoluciones internacionales 
existentes en favor de los bienes culturales y naturales, demuestran la importancia que
tlene para todos \os pueblos del rnur1do 1 la conservact6n de esos bienes únicos e il""reem 
p\nzab\es de cualquiera que sea e\ país a que pertenezcan. 

Aprueba en este día 16 de noviembre de 1972 la presente convencl6n. 

11. Protecci6n Nacional y Protección Internacional del Patrimonio Cultura\ y Natura\. 

5, Con objeto de garantizar una protecci6n y una conservaci6n eficaz y revalorizar \o 
más activamente posible e\ patrinionio cultura\ y natura\ situado en su territorio, y 
en tas condiciones udecuadas a cada país cada uno de tos estados partes en ta pre.sen 
te convenci6n, procurará dentro de to posible: -

a) 

d) 

Adoptar una po\(tica genern\ encaminnda a atribuir a\ patrimonio cultura\ y natu 
ra\ una funci.6n en la vida co\cctl.va • y et integrar \a protección de ese patrimo-:. 
nio en tos programas de p\anificaci6n genera\. 

Adoptar \as .,,edidas jurídicas, científicas, técnicas, adrr.ini.strativns y financio 
ras adecuada::., para identificar, pl""'Oteger, conservar, reva\orlzar y t"ehübi\itar 
ese patrimonio. (59) 
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1 .s.2. MARCO LEGAL A NIVEL NACIONAL DE LA CONSERVACION, RESTAURACION Y PRO 
TECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

1.5.2.1. Ley Federal sobre Nonumentos y Zonas Arqueo16glcas, Art(stlcos e Hlst6rlcos. 
(extracta) 1972 

Art.1 

Art.2 

Art.6 

Art.7 

Art.9 

El objeto de esta ley es de interés social y naclonat, y sus dlspcaslclones de or-
den público. · 

Es de utilidad pública, ta lnvestigaci6n, protecci6n, conscrvact6n, restauración, 
y recuperact6n de tos monumentos arqueot6gtcos, artísticos e htst6rtcos de las 
zonas de monumentos. 

Los pr"Opletarios de bienes inmuebles declarados monumentos hlst6rtcos o nrt(:;; 
tlcos, deberán conservarlos y en su caso restaurarlos, en tos térrnlnos del ar: 
t(cuto stgutcnte: previa nutorlzaci6n del Instituto correspondiente 

Las autor"idades de los estados, territorios y municipios, cuando decidan restau 
rar y conservar \os monumentos arqueot6atcos e hist6rtcos, lo harán siempre= 
prevto permiso y bajo la direcci6n del Instituto Nacional de AntroPología e Hls 
torta. 

Et instituto competente proporctonar..'i asesoría personal y profesional en la 
conservaci6n y restauracl6n de tos bienes Inmuebles declarados monumentos. 

Art.10 El instituto competente procederá a efectunr las obras de conservact6n y rostau 
ract6n de un inmueble declarado monumento htst6rtco 6 artístico cuando el p,..O 
pietarlo, habiendo sido requerido pn.ra ello, no l<l rc.:tliz6, la Tesorería. de Loi'" 
Federación hará. efectivo el importe de tas obras. 

Art.11 Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos 6 art(s 
ttcos, que los mantengan conscrv.:i.dos y en su caso los restuuren, en tos térm¡:. 
nos de esta ley, podrán solicitar ta exención de impuestos prediatcs corrcsPon
dlentes. 

Art.12 Las obras de restauración y conservact6n en bienes inmuebles declarados rnonu 
mentes que -.:e ejecuten sin ta aulorizaci6n o permiso correspondiente, o que -
violen tos otorgados, serán suspendidas po,.. dtspos·tct6n del instituto competente, 
y en su caso se proccder"á a su demotici6n, por et interesado 6 por" et instituto , 
os( como a su restaur•aci6n o reconstrucci6n. 
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Art. 33 Son rronumentos al"'tÍstlcos, las obras aue revisten valores estéticos relevantes. 

Art. 35 Son monumentos htst6ricos los bienes vtncu\ados con la historia de la nacl6n, a 
partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de 
\a declaratoria respectiva 6 por determlnact6n de la. ley. 

Art. 36 Por determlnacl6n de esta ley son n10numentos hlst6rtcos: 

1. Los lnmuebles construidos en los siglos XVI al XIXJ destinados a templos y sus 
anexos, arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, con"ventos o - -
cualesquiera otros dedicados a la adm!nistraci6n, dtvulgact6n,enscñanzn 6 prác 
ttca de un culto religioso; as( como la educact6n y enseñanza a fines aststencta= 
les 6 benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades civiles y 
mi.litares. Los muebles que se encuentren 6 se hallan encontrado en dichos in
muebles ':l las obras civiles relevantes de carácter privado rea\i.zada5 de los sl 
glos >.VI <ll XIX, inclusive. 

Art. 41 Zona de monumentos hist6ricos, es el área que cornprende vario:;; 1nonu111u11los

htst6rtcos relacionados con un suceso nacional 6 la que se encuentra vinculada 
a hechos pret6rltos de relevancia para el país. (60) 

1 .5.2.2. Reglamento de \a Ley Federa\ ~obre Nonumentos y Zonas Arqueot6gtcas, Artísticos 6 -
Hlst6rlcos. 

Art. 42 Toda obra en zona o monumento, i'ic\uslve la cotocaci6n de anuncios, avisos, -
carteles, templetes, instalaciones diversas 6 cualesquiera otra, Gnicamente po 
drá realizarse previa autorlzact6n otorgada por el instituto correspondiente. -

Art. 44 Cualquier obra que se realiza en predios co\lndantes a un monumentos arqueot6 
glco, art(stico o hist6rlco, deberá contar previamente con el perm1so del tnsil 
tuto competente. (61) -

1 .5.2.3. Ley 01'"'9ánlca del Instituto Nacional de Antropotog(a e Historia 

Publicada en el Dia1~to Oflcio.l el 3 de febrero de 19:19. 

Art. 1 Se crea el Instituto Na.clona\ de Antropolog(a e Historia con personalidad jur(dt 
ca propia y dependiente de la Secretar(a de Educact6n Pública. -

Et Instituto Nacional de Antropología e Hlstoria desempeñar"á \as funciones sl
gutente~: 
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ti. Vlgi\ancla, conservact6n y restauraci6n de monumentos arqueol6gicos, hlst6rl 
cos y artísticos de la repÚb\ lea, as( como de objetos que en dichos monumento$ 
se encuentl"en. 

111. Pub\ lcaciones de obras relacionadas con tas materias expuestas en las fraccio -
nes que anteceden. 

Art. 3 El instituto capaz para adquirir y administrar bienes, formará su patrimonio -
con los que en seguida se enumeran: 

11. El edificio del Museo Nacional, del Ex-convento de la Nlerced y \a pc:i.rte del Ca.:;! 
tltlo de Chapultepec que se destine a\ Museo de Historia. 

111. Los monumentos artístico, arqucot6gtcos e hist6ricos con que actualmente cucr 
ta el Departamento de tv"lonumentos de ta Secretaría de. Educact6n PÚbl tea y toS 
que en el futuro se declo.ren corr:o to.les. (E2) 

1 .5.2.4. Nueva Ley General de Bienes Nacionales 

Publicada en el Diario Oficial del 26 de agosto de 1944 
(extracta) 

Art. 1 El pat"r"'lrnonto nac tonal se compone: 

1. De bienes de dominio pÚbl leo 

J[. De bienes de domlnlo Pr"'lvado de La Federact6n. 

Ar"'t. 2 Son bienes de dominio público 

[. Los de uso común (son lnal lcnables e imprescriptibles, pueden aprovecharse de 
ellos todos los habitantes con las restricciones establecidas por la ley). 

11. Los señalados en los párrafos cuatro y cinco de\ artículo 27 constitucional. 

111. Los lnmueble!:i de!:illnados por la r-edcro.ct6n a un servicio público y los equipa 
radas a é::;tos conforme a la presente ley. -

IV. Cualesqulerc.'.' otros inmuebles declarados por ta ley lnalineables e imprescripti
bles. (133) 
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1 • 5. 2. 5 Reglamento de Zonas y fvbnumentos Hlst6rtcos 

(extracta) 

5) Constn.Jcctones 

5.1 .4. En caso de construcciones colindantes a inmuebles de valor hlst6rico, se debe 
rán presentar tos proyectos de lo nuevo considerando en los planos correspon. = 
dientes (conjunto, plantas, cortes y fachadas) de dlcho monun1ento de t.:il mancr.:i. 
que se demuestre que la obra no afectará material o visualmente a ln antigua. 

L) Reparaciones y Restauraciones 

1.2. Se autorizarán y recomendarán favorablemente las proposiciunu:. len.Jic11tes a 
mejorar ta estabtildad, salubridad y apariencia de tas construcciones de vu.lor
hist6rtco, sobre todo si dlchas obras tienden a devolver al inmueble las caracte 
r(sticns de su estado orlglnat. (G4) -



1 .6. LA RESTAURACION 



75. 

1 .6.1. ANTECEDENTES 

La restauraci6n es una actividad antigua que se practic6 con el fin de rescatar del 
deterioro aquellas cosas y objetos que lo merec(an. siendo en los dos Últimos siglos de 
nuestra era, en donde se aportaron criterios' y experiencias fundamentales para ésta. 

El cambio fundamental, donde esta actividad deja de ser dispersa y sin fundamenta 
ct6n regular, se presenta en el siglo XVIU, con la Revoluct6n Industrial, ya que la apa-:. 
rlct6n de nuevas ciencias y tecnolog(as, así con-io profundos estudios de (ndote human(s 
tlco, resultan de vital importancia para la comprensi6n del pasado del ser humano. -

El vocablo restauract6n procede del término latín restauratto, del verbo latín res 
taurare, que a su vez está fon-nado por et prefijo -re- que significa repetict6n, y el 
verbo -staurare- que significa clavar estacas. as( etimol6gtcarnente el verbo restal.rare 
lmpllcar(a repetlci6n (re), poner de ple en una forma estable (staurate) es decir volver 
a poner de ple. Este concepto no siempre ha sido el mismo ya que ha evo\uctonado de -
diferentes bases. 

En el año da 1868, el o.rquitecto franc~s Eugenio Vlolet le Duc reconoce la compl!_ 
jldad e importancia que tiene el pasado sobre la actualidad, 

Los documentos con una visi6n más profunda sobre el tema se inician en la ciudad 
de Venecia en 1778 1 por el inspector Pietro Edvvards, quien edita un documento referl -
do a la Pint1..1ra de Caballete, más tarde en 1964 será redacLada ta famosa "Carta de 
Venecia" en esta misma ciudad. 

"Aunque separados Por casi doscientos años, ambos documentos rovtsten la misma 
fisonomía prohibitiva reveladora de una profunda preocupaci6n por evitar errores• pero 
no aporta soluciones e impulsa a la cducact6n casufsttca". (65) 

Son documentos importantes tos editados por Camilo Boito para la restauract6n 
arquitect6nica en 1879¡ tas retomadas de tas anteriores y completadas por Gustavo 
Glovannoni en 1928. 

Posteriormente se edita 11La carta del r"estauro" aprobada en 1931 1 tambl~n sobre 
Arquitectura. 

En 1931 se aprveba la "Carta de Atenas" y en 1964 la 111Carta de Venecia". 

Tales documentos son los que dan una base a ta restauraci6n contemporánea, den-
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tro de esta actividad destacan tres personas, quienes profundizaron en los conceptos -
te6rlcos y dejaron un importante panorama de la restauraci6n; ellos son el arquitecto -
francés Eugenio Vlolet Le Duc, el maestro italiano Cesare Brandl y et arquitecto me 
xlcano .José Vltlagrán García. 

Eugenio Vlolet Le Duc (1814 - 1879) 

Reallza tnvesttgaclones de considerable dimensión y calidad, tas ideas te6rtcas so 
bre restauraci6n están contenidas en et artículo 11Restauract6n 11 de su obra 11Dtcclona = 
rlo razonado de la Arquitectura Francesa del siglo XI al XVI". 

"El fue et primero en visual izar ta lmbrlcaci6n de la restau-raci6n en ~1 panorama 
completo que ofrect6 tas ciencias de su tiempo; profundamente impresionado por tos 
avances tograd:?s qued6 convencido de que la restauraci6n era un concepto nuevo". (66) 

Cesare Brandl (1906 ) 

Sus alumnos elaboraron un resumen de sus enseñanzas y editaron un libro ''Teoría 
del Restaur"0 11 en la ciudad de Roma en 1963, siendo el texto más difundido y empleado 
en muchos centros de formact6n de restauradores; dicho documento se refiere a crlta
rtos de la resLluraci6n de la pintura. 

Para Brandi no existe restauraci6n propiamente dicha m.is que para ta obra de Ar
te, y en ella, ta imagen debe distinguirse de ta materia, aunque ambas son coexisten-
tes, aquélla supera jerá.rquicamente a ésta. 11 (67) 

José Vll\agrán García (1902 - 1982) 

Conocedor del patrimonio cultural arqultect6nico, se interes6 por ta restauract6n 
en tos últimos 20 años de su vida. 

Sus obras pub\ icadas más directamente involucradas en ta restauract6n son: 

Arquitectura y restauract6n de monumentos. 
Integract6n del valor arqultect6nico. 
La propor"Ct6n en Arquitectura 
Los tra?-os reguladores de ta proporción arqultect6ntca. 
Estructu ... as téorlca del programa arquitectónico. 

Jo:.é VHlagrdn inluy6 la ni;ce::;;idad de una Leor(a gener'a.1 de reslauf'aci6n antef'tor a 
tas renecciones par-ciales sobre restaur'aci6n arquitect6nica, el se 1imit6 a hacer plan

teamientos que pudier'an inducir a definir' criterios. 
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. •. Pero quizá e\ aspecto más trascendente en la aportaci6n de José Vlllagrán a la 
restauracl6n radica en sus raciocinios sobre ta subjetividad de toda sotucl6n restaurado 
ra. Esta postura cuestiona en su fundamento \a doctrina hasta entonces inconmovible -
de "La resto.uract6n termina donde comienza la htp6tesls ". (67) 

Aunque separados por e\ tiempo, Vlolet le duc, Cesare Brandl y Josá VU\agrán, 
son quienes con su aportaci6n dieron la base a la conceptua\tzact6n y ap\lcaci6n de la 
Restauract6n Arquitect6ntca y fv\onumenta\. 

1.6.2. CONCEPTO DE M:JNUNENTO 

Se entiende como tal a toda obra cre.:ida por el intelecto humano que es testimonlo
de una cultura y tiene significado para la historia de ésta o del hombre mismo. (68) 

Este concepto es importante para \a comprenst6n de ta restauraci6n, ya que sl no 
se define adecuadamente se presentan confusiones. Los monumentos en tv'léxlco están -
divididos en arqueot6gtcos • artísticos e hlst6rlcos • así que cada uno tiene sus propleda 
des (ntrlnsecas y muy particulares. -

La restauracl6n de monumentos hist6rtcos requiere del apoyo de todos los avances 
tecnol6glcos poslbtes que sean de carácter reversible para tender"' a la preservaci.6n y 
conservact6n del patrlrnonlo cultural, de igual forma se fundamenta en tratados, reco
merdaciones i.nternaclonates, leyes y acuerdos regionales, y en un total apoyo con tos -
documentos hi.st6rtcos. 

Es as( como partiendo del concepto de monumento, ta restauraci6n estará aboca.da 
a ta preservaci6n y protecci6n de estas obras• utilizando tos avances tecnol6gtcos ade -
cuados, reuniendo aquellas ciencias que en su caso sean necesarias y aplicando un crlte 
rlo de comprensl6n por e\ pasado, tan importante en la vida actual pat"'a \a reatlzact6n = 
de esta actividad. 



2. PROPUESTA DE INTERVENCION 



2.1. PROPUESTA CE lNTERVENC!ON EN 
LA ZONA DE LA MERCED 
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2,1 PROPUESTA DE INTERVENCION EN EL AREA DE ESTUDIO, UBICADA EN LA ZONA DE LA 
NERCED. 

Esta propuesta está elaborada de acuerdo a las nol""mas adoptadas por el Plan Parclat do Desa -
rrotlo Urbano del Centro Hlstórlco de ta Ciudad de México. 

Se propone una serie de objetivos que son producto del análtsls del dlagn6stlco urbano para esta 
zona, y que básicamente se centran en efectuar acciones que tiendan a la rev\tattzacl6n, rostau 
ract6n de esta zona l"'OOnumental. -

En esta propuesta, se scf~\an tos puntos más prtorltartos Por ser resueltos, tales son: 

Crcac\6n de vtvienda 

IV\Qjoramiento do \a vt.vlonda actuLt\ 

Dotaci6n de Equipa.miento Urbano 

Dota.ct6n de servlclos 

Fomentar \a creacl6n de usos de\ suelo aflnes en esta zona. 

A conttnuact6n se describan tos puntos que rorrnan esta propuesta. 

COMPONENTE 

Usos do\ Suelo 

OBJETIVOS 

Controlar y reg\ament.Ctr los 
usos del suelo propueotos por" e\ 
Plan Parcial de Desarrollo Ur -
bano del Centro Hlstórlco de la 
Ciudad de ~x\co. 

Fomentar"' ta creac i6n de usos -
corno servicios pGb\tcos. socio 
cutturales, acttv\dQ.des de ofict 
na (sin grandes conccntracloneS). 

Conservar los usos: hab(taclonal, 
co1T1erclo y serv\ctos. 

ACCIONES 

Incentivos n ta lnlclattva priva 
da para ta adquisicl6n do tn -: 
muebles su restnuracl6n y su -
doriaci6n a un des tirio. 

/\llejorar la v(vfcndc:i ilctua\ 

Creo.ct6n <Je vlvtcndE\ 

Creact6n de usos mixtos 



COMPONENTE 

Vlvlenda 

Equipa.miento 
Urbano 

Vla\ldad 

Infraestructura 

OBJETIVOS 

t\/\ejorar la vlvlenda actual en 
los edlflctos en mal estado. 

Creact6n de vivienda en inmue 
bles desalojados par bodegas. -

Cubrir la demanda actual de vl -
vtenda. 

Revitalizar la zona 

Creaciones da servicios socio -
culturales de salud, administra 
tlvos y turísticos. -

Reordenacl6n funcional de la zo 
na. 

Real izar \a peatonal lzac i6n de -
las calles de UrugL1ay y Tatave
ra según proyecto anexo. 

Crear estacionamientos en terre 
nos propuestos. 

Conservar las vías vehlcutares 
y peatonales en buen estado. 

Contar con tos servicios 6pti 
rr.os de agua potable 1 drena je y 
de e"'lerg(a eléctrica para sopor 
tar et incremento de Poblaci6n -
que tendrá esta zona. 
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ACCIONES 

tv\ejoramiento de vivienda por 
restaur;;icl6n. 

Reutilizar las edificaciones 
abandonadas, subutil izadas y 
en degradaci6n. 

Promover la partictpacl6n de 
programas de vivienda en esta 
zona (FONHAPO,IMSS, 
ISSSTE). 

Crear usos según el Plan de -
Desarrollo Urbano del Centro 
Hlst6rtco de la Ciudad de Mé 
xico. 

Construcciones de pavimentos 
pétreos en calles peatona\e::; -
propuestas. 

Coordinar acctono.s de llmple
za con autoridades responsa -
bles. 

Efectuar proyectos de diseño 
para estacionamientos. 

N\ejoramiento do redos de dls
trlbuci6n. 

N\antenlmiento a los servicios 
de infraestructura. 

ESTA 
SAUI 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 



COMPONENTE 

Monumentos Hlst6ricos 
e 

Imagen Urbana 

Areas verdes 

Comerclo 

OBJETIVOS 

Restaurar los monumentos his 
t6rtcos y'dotar\os de un uso = 
adecuado a estos. 

Rescatar la zona del deterioro 

Mejorar la Imagen Urbana de 
la zona. 

Revltallzar la zona. 

Rernode\acl6n de la Plaza A. 
Garc (a Bravo. 

e re ar zonas verdes y áreas de 
esparclmionto. 

Recuperar" espnctos con valor 
hist6rlco. 

Combtnar usos compatlb\es ta 
les como: 

vivienda - comercio 

comercio - industria 

servicios - comercio 

vivlenda--come re lo- industl"'la 

Fomentar el comercio de: 

dulce 

telas 

jareta 

granos 

Log ra.r una mixtura de usos com 
patlbles en la zona. -
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ACCIONES 

Efectuar restauraciones de 
acuerdo a proyectos apl""Obados 
p0r el tNAH. 

Elaboract6n de anuncios de 
acuerdo a reglamentos vi.gentes. 

Promover \a partlclpact6n de 
partlcu\ares para efectuar 
obras de restauraci6n. 

Rea\ izar obras según proyecto 
de remode\act6n. 

Equipar inmuebles para reci
blr la demanda de CC'mercto. 

Aprovechar tos lnmueb\os de
sa\ojados por bOdegas. 



2.2. PROPUESTA DE INTERVENCION EN 
EL INMUEBLE 
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2.2 PROPUESTA DE JNTERVENCIOI~ EN EL INMUEBLE 

USO. El inmueble seguirá teniendo su uso tradicional de vecindeid y comercios¡ usos que están 
de acuerdo at Plan Parcial de De~arrotto Urbano del Centro Hist6rico de ta Ciudad de -
N\éxico. 

EL PROYECTO 

A) Adecuaci6n. Se diseñan diez viviendas, dos comercios, áreas comunes y servicios en et in 
mueble, cada vivienda cuenta con un programa arquitect6nico que consta bástc~ 
mente de: 

Recámara 
Sala comedor 
Cocina 
Patio de servicio (C.nlcamente en P.B.) 
Baib 
Lavaderos 

Esto en un área de 75 M 2 por vivienda, para una demanda de tres miembros por ran1tl ta. 
Los comercios constan bá.slcamente de un local exterior, el cual sirve para la ventn de
art(cutos y atenct6n al público, también cuenta con bodegas y servicios en Ul"'l tirea de 
60 M 2 • (ver" plano de Proyecto Al"quitect6nico). 

B) Restauract6n , El proyecto de restauraci6n del inmueble se compone de un conjunto de obras 
que a continuaci6n se describen: 

B-1. Obras de Prevenci6n: 

Se retirará todo el escombro y basura que se encuentra en el inmueble, as( como -
todas las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias que se encuentren vlsl 
bles y en mal e,,tado. 

Se apuntalarán todos los \ocales, también los vanos de puertas y ventanas, de igual 
forma se protegerán con madera aquellos elementos arquttect6nlcos 6 decorativos -
que puedan ser dañados en el transcurso de la obra. 



B-2 Obras de L lberaci6n: 

Se retirarán aquellos elementos estructurales que lo requieran, ésto según lo 
que el p\ano de proyecto de intervenciones. 
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Los retiros que se efectúen deberán garantizar la correcta estabilidad del edlflclo , 
también se incluyen en este retiro los muros divisorios agregados y marcos de pue.!: 
tas y ventanas. 

B-3 Erradicaciones. 

Se eliminará toda la hierba, musgo y llquenes que se presenten en muros: cubier -
tas, cornisas, etc. , así mismo se retirarán todos los hongos que se producen por 
humedad. 

B-4 Eliminaciones: 

Se quitarán todos los aplanados flojos y en mal estado, todos \os rellenos de \os en 
trepisos y azoteas, as( mismo se retlf""ará el pavimento del patio, de exlsth"" el pa~ 
mento original se registrará gráficamente antes de efectuar el retlro. 

B-5 Obras de Censo\ idacl6n: 

El trata1nienw µara. '-vn~olí.dar lo:...; 1T1u1~..:;.:; .'.1..-C ;:r-c~~c1t0n gr-i.::t~5, serán base de ln 
yecci6n de mortero de cemento,. cathtdra. arena y aditivo estabillz<ldor de vo\un1cñ. 

B-6 Obras de Recstructuraci6n: 

Estas obras comprenden tos trabajos de clmentacl6n. e\aboraci6n de muros en tabl
que rojo recocido, cadenas y cnstlllos de concreto armado, as( como \a constl""UcclSn 
de losas macizas y de vigueta de bovedilla, la viguería quedará aparente y stn traba 
jo estructural. (consultar planos de proyecto estructural). 

B-7 Se repondrán piezas de id~ntica forma y material que las originales, siendo estas
piezas en: 

Pavirn,~ntos 

Muros 
Carpintería 
Herrería 
Acabados exteriores e interiores 
Cantería 

(previas calas) 
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C) Obra Nueva 

Se habilitará cada vivienda con tos espacios señalados en et programa arquitect6ni.co, 
constn..iyendo la clmentact6n y super estructura de acuerdo a et proyecto estructural y ar 
qultect6ntco, as( mtsmo se dotará de ta tnfraestructul""a necesaria para servir a ta vlvte"ñ 
da. El servicio será de; -

Instataci6r. eléctrica 
tnsta\acl6n hldr.iutlca 
lnstatacl6n sanitaria 
(consultar planos correspondientes). 

Las r"\Ormas y procedimientos constructivos estarán de acuerdo a el reglamento de cons 
trucciones vigentes en el Distrito F'edera\ y demás leyes que les corresponda acatar por 
ser monumento htst6rtco. 



3. PROVECTO DE RESTAURACION 



3.1 • LOCALIZACION 
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LOCALIZACIOM DEL CLAUSTRO CE LA MERcm DENTRO DEL CENTRO HSTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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3.2. ESTADO ACTUAL DE LA ZONA 
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~. SITIO DEL ANTIGUO TEMPLO DE LA MERCED 6, VISTA HACIA LA CALLE ROLDAN 

7. PLAZA ALONSO G. BRAVO 8. CALLE MANZANARES V ROLDAN 
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9.CALLE TALAVERA ESO. REPUBLICA DE URUGUAY 
10. CALLE TALAVEPA 

11. CALLE DE REPUBLICA DE URUGUAY 
12. CALLE DE TALAVERA HACIA EL NORTE 
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----------

15.a.AUSTRO DE LA MERCED, CALLE DE URUGUAY 14. AICHADAS DE LA MANZANA No. 71 C. URUQUAY 

15. CALLE TAL#IERA HACIA EL SUR 18.CALLE TALAVERA ESO. REPUBLICA DEL SALVADOR 



17. CALLE TALAVERA E9CI. REPUBLICA DEL SAL ... DOR 

19.CALLE DE TALAVERA , PLAZA JUAN JOSE BAZ 
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18. CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR HACIA EL PONENTE 

-~~rll~ ,.an• r, . ". ·~· 
-'---

20. CALLE DE TALAVERA PARAMENTOS ORIENTE 
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21.CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR , FACHADAS SUR 22. CALLE REPUBLICA DEL SALlllDOR, FACHADAS NORTE 

Z'3. CALLE JESUS MARIA ESO. RE PUBLICA DEL SALVADOR 24. CALLE REPLBLICA DEL SALVAOOR • FACHADAS NORTE 
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2,. CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR 

26. CALLE .ESUS MARIA , VISTA HACIA EL NORTE 

Z7. CALLE REPUBLICA DE URUGUAY 

28. CALLE JESUS MARIA 



llO. llEP. K -llAY ESO. • ... llAlllA 

211. EDIFICIO EN LA ESQIJl!tA DE REP. 

DE URUGUAY Y JESUS MARIA 

31. CALLE JESUS MARIA 



3.3. ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE 
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3. - FACHADA DEL EDIFICIO TEMA DE TESIS. REPUBLICA DE URUGUAY No. 171 
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4 . VISTA DE LA ESCALERA 

5. PASILLO LATERAL 
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6.- PASILLO DE LA PLAN7A ALTA 



7. AGREGADOS 

ec PILASTRA 



L DEL VISTA GENERA 
9. PATIO 
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O.- MENSULA EN l'IASILLO 11.- ESCALERA POSTERIOR. 
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l!I. DAÑOs EN MIR>S 

16. HERRERA 
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3.4. PROPUESTA DE INTERVENCION DEL SITIO 
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SIMBOLOGIA 

Qv1v1CNDA. PUl'llFN.a.JM. 

11 VIVl[H~A PU.111FAt.tUAR -)..__J. COMERCIO. 

-VfVIEtiOA UNIFA.MILIAR. . 

1 --¡ VIVIE"IOA UlllFAlllUAR - 1 
J..___J COWEACIO. 

r--1 SERVICIOS PUILICOS ~ SALU0 0 
1-.-_JCU1..TURALES , 

~~ OFICl"IAS PUl!LICAS. ._ J 

,..-.·····fco..i[P~Cto- INOUSTflllA l'[Q~ 
t:•:•:•:•:-:~INOUS11UA KO. - Sll'.RYIOOS 1 
~~ ESTACIONA.,.!ftnO PU8UCO • 

Ef.:_1 C(M(RCIO AM.B\A.ANTf. 

m PLAZA PUILICA 

. -CAU.! PEATONAL 
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SIMBOLOG:A. r=r Et'lncAC._1N A R!~ALRAR, 

-tn:ncic " RC:~OC'-.l.I", 

i=.~-i RS:CU.>F.RAR \".f.iolO ORIJ.:ó'-. 
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SIMBOLOGIA. 
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3.5. PROPUESTA DE RESTAURACION 
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3.5.8. CUANTIFICACION DE OBRA 

CODIFICACION CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

PRELIMINARES 

1. Llmpteza general de \a obra, ex- M2 1223.0 
trayendo basura, equipo Y mobl-
\larlo. 

2. Apunta\amlentO con madrinas, ¡:ies M2 906.0 
derechos de madera de plno. 

3. Calas en muros para detectar te~ Pza. 10.0 
turas, materiales ortglna\es. 

4. Calas en pavimentos para deter m_! Pza. e.o 
nar slstemas constr"'UCtlvos en el-
rnentact6n y niveles orlglna\es. 

2 LIBERACION 

1 • Demo\ letón de muros de tabique M3 42.0 
rojo de 14 cms. y 28 cms. de e~ 
pesor. 

2. Retiro de rellenos en entrepisos y M3 227.0 
azotea, se consideran 25 cms. de 
espesor promedio. 

3. Oemol lct6n de aplanados flojos y M2 2184.0 
en mal estado en muros. 

4. Oemollct6n de entadrl\lados en M2 454.0 
azotea, incluye chaflanes. 

5. Demollcl6n de muros de mampos- M3 21 .o 
tel"'(a de 50 cms. de espesor. 

6. El lminacl6n de vegetales parásitos. M2 19.0 



CODIFICACION 

3 

4 

CONCEPTO 

7. Retiro de viguería de madera de 
entrepisos y azotea para su tt""ata
mlento. 

a. Retiro de pavimento en patlo, recu 
perando las piezas de recinto. -

9. Retiro de pisos de cemento en P. B. 
y P.A. 

10. Retiro de plsos de loseta de barro. 

11. Retiro de duela machlhembr-ada -
en P.B. 

12. Demo\lcl6n de mechlna\es de tabl 
que. -

CONSOLIDACION 

1 • Tratamiento e lnyeccl6n de grt.ems 
en murOs de mampostería con un 
espesor promedio de 45 cms. 

2. ReCatce de muros. 

OBRA NUEVA 

1 • Construcci6n de clmentaci6n de 
mampostería de piedra bl""aza se 
gún proyecto. 

2. Construccl6n do muros de tabique 
rojo recocido de 14 cms. de es~ 
sor. 

3. E\sboracl6n de cadenas .y castl\tos 
de concreto armado. 

4. Construccl6n de entl""eplsos de vlgue 
ta y bOvedll\a segGn especlflcaclo- -
nes y proyecto. 

137. 

UNIDAD CANTIDAD 

Pza. 340.0 

M2 182.0 

M2 250.0 

M2 70.0 

M2 320.0 

Pza. 720.0 

mi. 280.0 

mi. 38.0 

mi. es.o 

M2 204.0 

ml. 140.0 

M2 .450.0 
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CODIF!CACION CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

• 5. Construccl6n de losas de concl"'e- M2 450.0 
to armado, seg~n proyecto. 

s. Habll ltado y e\aboract6n de cade mi. seo.o 
nas de conflnacl6n de 15 x 35 cms. 

1. Elaboracl6n de enrás de mortero mi. seo.o 
de cemento, ca\,arena propol"'Cl6n 
1 :3:8 para nivelar cadena de confl 
nacl6n. -

e. E\aboracl6n de pretiles de mam - mi. 1 70.0 
poste ría de tezont\e de 30 cms. de 
espesor y una a\ tura de so.o cms. 

9. Elaboracl6n de rellenos en azotea, M2 450.0 
a bnse de tezontle de 3/4" y en -
lortado de mortero do calhldra 
arena prop. 1 :3, se consideran 20 
cms. de espesor promedio. 

10. E\aboracl6n de enladrillados en - M2 450.0 
azotea. 

11 • Elaboración de chaflanes de ladrt- mi. 170.0 
\\O. 

12. Elaboración de tapas en pretiles mi. 170.0 
con \adr\\\o asentado con mortero 
de cal-arena. 

13. lmpen-neablllzaci.6n en nzotca con M2 450.0 
lmperfest color terracota. 

14. Elabol""aci.6n de pé1"'90\as de concre-· mt. 25.0 
to arrr.ado de sección de 20x50 cms. 
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CODIF!CAC!CN CONCEPTO ,UNIDAD CANTIDAD 

5 RESTITUCIONES 
• 

1 • Sumlnlstro y co\ocacl6n de recln_ M2 102.00 
to \aminado en pavimento de patios. 

2. Cama de tezont\e de 3/4 11 con f'T"IOr M3 18.0 
tero de cal-arena proporcl6n 1:5 ;-
apisonado para recibir loseta de-
recinto en patios. 

3. Repellado en muros a base de mo.!: M2 2184.0 
tero de cemento, ca\,al""ena propor 
ct6n1:3:8, se consldel""a 1.5 cms.-
máxtrno de espesor. 

4. Fino de cal-arena en proporcl6n 1.:1, M2 2184.00 
aplicado con esponja sintética. 

6. Rcstltuct6n de viguería tratada (e~ Pzas. 340.0 
\ocact6n) en su sitio origina\. 

6. Co\ocact6n de duela de pino en en- M2 DOO.O 
treplso y azotea sobre viguería de 
pino. 

7. E\aboract6n de mechlnates de tabl- Pza. 720.0 
que. 

6 CARPINTERIA 

1 • Elaboración de injertos de madera Pza 40.0 
en viguería dañada, con madera -
de\ mismo tipo. 

'2. Tratamiento a viguería de madera Pza. 340.0 
a bruJe de deslnfecct6n con pentaclo 
rofenol diluldo en dtesel al 10.0% -
relac\6n peso volumen. 

3. Apl lcact6n de barntz a puertas. pza. 33.0 
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CODIFICACION CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

4. Elaboracl6n de puertas con bastl- Pza. 33.0 
dor de plno y chapa de\ mismo m~ 
terlat. 

5. Co\ocacl6n,. ajustes, chapas a pue.!: Pza. 60.0 
tas y ventanas. 

6. Suministro de tablones de plno de M2 900.0 
1" X 2 1/2 X 911 

7. Tratamiento a tablones de plno con M2 900.0 
pentac\orofenol dl\utdo en diese\ al 
10.0% relación peso volumen. 

7 HERRER!A 

1 • Suministro y cotocacl6n de escale- Pza. 4.0 
ra de caracol en patios de sel""\llclo. 

2. Llmpteza a herl"'er(a de barandales, M2 160.0 
balcones, etc. 

3. Etaboract6n de barandal de hierro M2 40.0 
colado en pasillo, segCin dtsef'\o 
orlgtnal. 

4. Etaboract6n de tapas para l""eglstros Pza. 20.0 
sanitarios con sotera de 111 x1 ~/2 11 

incluye contramal""Co. 

8 ACABADOS 

1 • Rodapie de recinto en fachada M2 9.0 

2. Apltcact6n de µlntura a ta cal en M2 838.0 
muros. 

3. Aplicact6n de pintura vtnntca en M2 788.0 
muros. 

4. Lambr(n de azulejo en muros y pl- M2 ao.o 
sos de baFlos. 



CODIFICACION 

9 

10 

CONCEPTO 

5. Sumlnlstro y colocacl6n de lose
ta vln\"\lca en locales. 

6. Reposlcl6n de piezas de cantera 
en jambas, dinteles de fachada. 

7. Elaboract6n de p\afond de yeso 
en sanitarios. 

INSTALACION HIDRAULICA 

1. Construccl6n da cisterna de con -
creto armado en patios. 

2. Sumlnlstro y co\ocacl6n de tubería 
de Fo. Ga. de~9mm. según pro -
yecto. 

3. Sumlnlstro y co\ocact6n de tubel""(a 

de Cu. de ()"13 mm. segGn proyecto. 

4. Sumlnlstro y co\ocact6n de bomba 
de 1 H.P. en cisterna. 

INSTALACION SANITARIA 

1 • Sumlnlstro y co\ocact6n de muebles 
sanitarios, incluye accesorios de ba 
~- -

2. Sumlnlstro y cotocacl6n de bajadas 
de aguas negras y pluviales con tu
be r(a de Fo. Fo .. Q'10mm. 

3. T.'}ndi.do de red de desagua sanlta.rlo 
con albañal de cemento, tnc\uye ce
pas. 

4. Tendido de tubería de Fo. Fo. en sa 
nltarlos. 

UNIDAD 

M2 

Pza. 

Pza. 

m\. 

mi. 

Pza. 

Pza. 

mi. 

mi. 

mi. 
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CANTIDAD 

630.Q 

so.o 

47.0 

2.0 

890.0 

70.0 

50.0 

43.0 

120.0 

70.0 
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CODIFICACION CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

5. Sumlnlstro y cotocact6n de tina Pza. 10.0 
cos de 1,100\ts. de capacidad. 

6. E\aboracl6n de registros de tabique Pza. 20.0 
rojo recocido de 60 x 40 cms. 

1. Sumtnlstro y co\ocact6n de co\ade- Pza. 10.0 
ras pretil en azotea. 

11 INSTALACION ELECTR!CA 

1. Sumtnlstro y co\ocact6n de tablar-os Pza. e.o 
genera\ y secundarlos mea. Square O 
6 slml\ar. 

2. Conduccl6n por tosas y entrepisos con ml. 1000.0 
po\lducto de 3/4". 

3. Conduccl6n por muro 6 piso con tube- ml. 120.0 
ría condutt P .G. 

4. Sumlnlstr"'O y co\ocact6n de salidas de Pza. ea.o 
centro• Spat-Bote. 

5. Suministro y co\ocact6n de chalupas Pza. 120.0 
para contactos y apagadores. 

6. Tendido de red eléctrica con a\am - ml. 3000.0 
bre de\ No. 10, 14, 12 y 22. 

7. Sumlnlstr-o y colocacl6n de támpa - Pza. 70.0 
ras incandescentes de 1 00 w. 

12 OBRAS GENERALES 

1 • con~t,..,...ccl6n de tobOgán con tambos Pza-;-- 4.0 
soldados entre sí. 

2. Acarreos de materla\ en lnterlor de M3 140.0 
ta obra. 



CODIFICACION CONCEPTO 

3. Acarreos de material producto de 
las demoliciones a banco de dese
chos. 

4. Limpieza constante de la obra con 
dos peones. 

5. Construcct6n de artezas con tabl -
que rojo recocido asentado con mor 
ter"O de cemento, cal arena en prop. 
1:3:8 

B. Registro técnico de la obra desde et 
tniclo hasta et fin de ésta. 

UNIDAD 

M3 

Jor. 

Pza. 

Pza. 

143. 

CANTIDAD 

150.0 

so.o 

2.0 

1.0 
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3.5.9 ESPECIFICACIONES GENERALES DE RESTAURACION 

A. Las especlflcaciones que a continuaci6n se describen corresponden a las editadas por -
la SEDUE en 1984¡ únicamente se indican las que complementan a esta tests. 

3 5 9 .1 Obras de Liberaci6n 

6.01.1. De elementos estructurales - Se establecerá la funci6n que están cumpliendo. -
se determinará la repercusi6n que pueda tener su eliminaci6n en la estabilidad del edlfl 
cio y la forma de sustituirlos por otros que sin afectar la apal""lencla original, efcctuen
el trabajo estructural. 

La. demottct6n se hará siguiendo el procedimiento y la herramienta que no provoque da 
f'k:ts por percusi6n, caída del producto de la dernolict6n o almacenamiento del despercHclo. 

3.5.9 2. Obras de Consolidaci6n 

7 .. 02.3. tnyeccl6n de grietas en muros de mampostería. - Se retirará el material suelto -
que forma los labios de ta grieta y se l lmpiará perfectamente para quitar lodo resto do -
polvo. A contlnuact6n se lavará la ranura y restañará repQniendo la C<lra del paramento 
por el cual se trabaja con material semejante al de fabrlcact6n origina\; simultáneamente 
se incrustarán boqut\\as de tubo plástico flexibles de 12 mm. de diámetro a cada 30 o 50 
cms., y con longitud necesaria para igualar el ancho del sillar del paramento y sobresa 
llr del paño 20 cms. Una vez fraguado el resane, se inyectará ni.re a presi6n por las ~ 
quillas empezando por ta que se encuentre a nivel más bajo, manteniendo esta tnyecci6ñ 
hasta que no salga pctvo. A continuact6n se repetirá la operact6n pero con agua, manta 
ntento la lnyecci6n hasta que escupa la siguiente boca • A contlnuact6n se inyectará la te 
chada, recomendándose la siguiente mezcla: 

cal hidratada 
cemento pQrtland Puzolana 
arena cernida 
agua 1 i"'npt a 

3 partes 
1 parte 
3 partes 
1 . 5 pñ.rtes 

Estabilizador de mezclas de cemento en ta proporci6n recomendada por el fabricante. 

La presl6n necesaria se dará por gravedad, depositando ta lechada en un tanque de aspas, 
Tendrá un máximo de 4 Kg/cm2, regulándose conforme a la dificultad para hacer peretra.r. 
En casos especiales se podrá hacer la inyecci6n Por medio de aire comprimido. Una vez 
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que escupa ta boquilla colocada en poslci6n inmediata superior a la que se está usando, 
se desenchufará el tubo de conduccl6n del tanque a la boquilla y se conectará a la slgulen 
te repitiendo ta operacl6n hasta completar la lnyecct6n en todas las boquillas, una veZ 
fraguado se cortarán \as boquillas y se pl"'Ocederá a ta reposict6n de aplanados. 

3.5.9.3 Obras de Restttucl6n 

9.03.1 De aplanados con textura rugosa.- Antes de aplanarse revisarán todos los pa -
nos para certificar que todas las juntas se hallen en buen estado o.convenientemente con 
solidadas y que las grietas hayan sido inyectadas. Se humedecerá el paramento hasta -
aguachinar, dejándolo escurrir y orear pal""a proceder a tender el repellado trabajando 
"a escanti\\6n" y slgl,..llendo tos reventones del muro; nunca se pretender& COr"r"éQlr los 
erl""Ores de constr"Uccl6n o los alabeos que se hayan producido Por efectos del tlempo,p..aes 
el espesor máxirTIO del repellado será de 15 mm. 

Se esperará el tiempo necesario para que reviente y a continuact6n se har.S. el fino, con 
un espesor máximo de 5 mm, previo humedecimiento del repellado¡ se terniinará. con p\a 
na de madera. Conforme se terminen tas tareas, se pl""Otegerá el aplanado con pet(cutA 
de pot tetileno o pape\ sufictentemento impermeable, por un mínimo de 14 d(as ·para un 
mejor curado del aplanado y para evitar deslaves por \lLNta. 

Lt'\ rnc::i:clA- qp ()repnr;!;rá conforme a la racomendaci.ones siguientes: 

Para el repellado: 

Para et fino: 

Cal grasa apagada en obra 
Arena 

cal grasa apagada en obra 
arena cernida fina 

1 parte 
3 partes 

1 parte 
3 partes 

De preferencia el agua del amn.::.ado consistirá en baba de nopal, donde no sea posible ob 
tenerla, se podrá usar un mucO.ago vegetal semejante o se mezclará. al agua acetato de 
Pol tvinilo en proporct6n determinada por medio de ensayos. En donde sea posible conse 
guir tezontle, se usará en lugar de arena común o mezclado con ella. 

9.10.1. De pintura a la cal 

a) Preparact6n del muro. - L_a superflcte del muro podrá encontrarse aplanada con me: 
eta de cal o yeso¡ deberá estar perfectamente ltnipia de polvo. Sl las capas de pln~ 
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ra antigua están ya quemadas, lo cual se conoce porque aparece una superflcle estre 
\lada y escamosa, será necesario desprenderlas previamente pero habrá que cerct.O 
rarse de que no oculten pintura mura\ más antigua. -

Cuando exista seguridad de que se puede aplicar la nueva ptntura, se humedecerá -
previo.mente el muro cuando se trate de aplanados de mezcla; pero si son aplanados 
de yeso se apl lcará en seco. 

b) Preparact6n de la pintura. - Se usará cal grasa apagada en obra; se formará una le 
chada que se pasará por un tamiz del No. 200; después se añadirá color mineral, Se 
gGn la muestr"'a elegida y alumbre; esta lechada se removerá perfectamente y se vol 
verá a tamizar pasándola por manta de cle\o. Antes de aplicarla deberá ser rernovl 
da en forma constante para evitar el sedlmento. -

Es necesario preparnr la cantidad suftctente para cubrir toda la superflete, ya que 
no es posible •~ualar tonos si se prepara. en vartas operaciones. Se recomiendan las 
siguientes proporctonesi 

ca\ 
agua 
alumbre 
color mineral 

1 parte 
1 parte 
100 g. por Kg. de pasta 
el necesaf""'io. 

Para determinar la dosiflcact6n d'; color mineral, será necesario o.pltcar muestras 
en áreas de aproxlmadamente 1 M"- y esperar"' un m(nirno de 8 d(as, ya que el tono 
baja con el tiempo. 

Se apl tcarli con brocha de: ixtle o con chulo, dependiendo de la calidad que se busque 
en el acabado; pero en uno y otro caso• será necesario que la segunda mano se dÓ 
en dlreccl6n perpendicular a la que slgut6 en la primera. 

B. Tomadas del Manual de Normas y Procedimientos de lntervenct6n en Inmuebles Hlst6rt
cos del Proyecto de Renovación Habttactona\ del Centro Hist6rtco de ta Ciudad de IV'éxtco 
!NAH. 

3.5.9.4. Tratamiento de Madera Nueva 

Obse!"'Vaclones: 

Durante el trato.miento• los obreros deberán usar guantes de hule y mascarilla, se p~ 

curará evitar el contacto directo con la so\uct6n. 
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El tratamiento se hal"'á en un lugar bien ventilado y los obreros se deberán cambiar cada 
dos horas como mínimo. 

Materia\ y equiPo. 

Pentactorofenol 
thlner 
dlesel 
ace lte de t lnaza coc ldo 
guantes de hule 
mascarillas 
tina de lnmerst6n (Arteza) 

Procedimiento: 

Se preparará ta sotucl6n con la que se trata ta madera con tas stgulentes proporciones: 

Pentactororenol 
thíner 
dleset 
aceite de l tnaza 

6% 
5 " 

87" 

2" 
Ya preparada ta sotuct6n en ta tina de lnmersl6n, se sumerge la madera a tratar por un 
lapso de tiempo. do 20 a 30 minutos. transcurrido ese tiempo. se saca la madera, se 
escurre 5 minutos y se esLiUéL para ~u .::.cc.:i.C:o. 

3.5.9.5. Restltucl6n de piezas de cantera 

Observaciones: 

La relntegract6n de elementos deberá ser conservando su dlsei"k> tanto de despiece como 
de perfUado,. la estereotomía corresponderá al sistema orlginat aplicado en e\ monumen 
~. -
Antes de lnlclar \a operación se realizarán \as p\antU\as y dibujos a detalle, los cualcs
deberán ser asesorados por especialistas. 

Material y equipo 

Cantería de color, textura y dlmensiones semejantes a las ortglnales (cantería de Igual 
ca\tdad), herramientas de cantero, taladros con berblqul de mano, broca de carbon.in 
dum o tugsteno, espigas de \at6n, pegamento epoxlco y ca\ apagada. 
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Procedimiento. - Podrán presentarse varios casos: 

Fragmentos pequeños, relativamente grandes o pesados; originales, hallados cerca de\ 
elemento mutilado y fragmentos de manufactura nueva. 

Los fragmentos de masa relativamente oequeños con respecto al elemento mutilado, pue 
den ser restltutdos a su sltlo usando pegamento epoxlco y resanando \as rendijas con paS 
ta de ca\ y polvo de cantera simllal"". -

Los fragmentos de masa relativamente grandes deberán ser l""estttuldos, utilizando en -
tas caras expuestas a \a fractura, ta\ adro con berblqui de mano 6 et6ctrlco 1 y la broca 
señalada. Dichos taladros se tntroductrán con espigas de \at6n 6 acero tnoxldable 1 que
dando totalmente pl'""Ohlbldas tas espigas de hierro. 
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