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Me gustaría que mi trabajo no dejase tras de sí 
otro murmullo que una canción de vigía, de una 
canción para engañar la espera, independiente de 
lo que llegue isi llegó!, lo magnTfico no fué precisa
mente la espera. 

André Bretón, El amor loco. 
Arreglado y adaptado por Gustavo Brito. 



INTRODUCCION 

El trabajo aquT expuesto es el resultado de un minu

cioso estudio a nivel de taller de diseno urbano, 

con el fin de conocer más de cerca la problemática 

social de una c!ilula de esta gran metrópoli. Esta 

presenta características interesantes que, vistas en 

conjunto, nos retratan su fisonomía actual (centro 

especializado de abasto básico) y fuerte actividad 

comercial sin control. AsT mismo, este trabajo 

marca aspectos generales desde su evolución histórica, 

que marca este carácter comercial su relación 

urbano-social con el centro histórico, hasta su 

degradación de zona residencial a zona de fuerte 

tendencia popular. Parte importante del mismo, 

y que sirve como fundamento para el tema arqui

tectónico que es el resultado de esta tesis, es (sin 

duda) el trabajo urbano de campo practicado con 

el fin de conocer al sujeto generador, la relación 

con su habitat, la importancia de su educación y 

el porqué se requiere un satlsfactor para uno de 

sus barrios. 

Finalmente, se aborda la parte del proyecto arquitec

tónico realizando consideraciones básicas al concepto 

general del proyecto y su imagen conceptual, ambas 

como fruto de un acercamiento a nuestras raíces 

prehispánicas. Terminando con el programa específico 

del proyecto y su desarrollo en planos. 
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Lo que ha· sido comprendido ya no existe./ 
El pasado se ha confundido con el viento./ 

El cielo con la verdad./ 
El hombre con su realidad. 

Paul Elvard, 
"El espejo de un momento". 

La Idea Implícita en el mito de este "retorno al 
origen", es que la primera manifestación de una 
cosa es la que es significativa y válida, y no sus 
sucesivas epifanías. Es a partir de la totalidad 
Inicial que se desarrollan las modificaciones ulterio
res.Pero el mundo siempre es el mundo en que se 
vive, a pesar de la existencia de "muchos mundos". 

Juan jesús Arias G. 
El cham1in y el mito. 



l. UBICACION DEL TEMA 

l. EL ESTADO 

La zona de estudio se encuentra localizada en la 

colonia Merced-Balbuena, perteneciente a la delegación 

Venustiano Carranza del Distrito federal, que como 

sabemos es actualmente, con su área metropolitana, 

el más grande asentamiento urbano del planeta, este 

hecho por demás problemático lo coloca en una para

doja conforme nos acercamos al fin del milenio. 

Son tantos sus problemas como una buena parte del 

número de sus habitantes, abarcando la totalidad de 

su marco de vida, es por esto Indispensable contribuir, 

aunque sea en una pequeña escala, a encontrar solu

ciones de fondo para su eventual mejoría. Las respues

tas no se encuentran a la vuelta de Ja esquina, aún 

así, este trabajo Intenta exponer la solución al añejo 

problema de los centros o corazones de una comunidad. 

El Distrito federal (aspectos generales) 

Esta ubicado en la parte sureste de Ja cuenca del 

Valle de México, siendo una pequeña meseta de la 

República Mexicana donde esta situada la Ciudad 

de México, capital de la República. Es Ja entidad 

más pequeña del país, pues su superficie sólo representa 

el 0.1 % del territorio nacional, a su vez, ocupa aproxi

madamente la tercera parte de la depresión lacustre 

del Valle de México y se localiza al sureste de dicho 

occidente geográfico. El Estado de México envuelve 

a esta entidad federativa por el noreste y el este, 

y en el sur, limita con el Estado de Morelos, geográ

ficamente se localiza entre los 19º3' y 19º35 1 de 

latitud norte y los 98°57 1 y 99°22' de longitud oeste 

del meridiano de Greenwlch. 

1.1 MEDIO flSICO NATURAL 

Geográficamente es una planicie en Ja reglón centro 

oriental, que esta bordeada por colinas, sierras y 

serranías que accidentan su superficie, al norte con 

Tepeyac, al sur con la Sierra del Ajusco y al sureste 

con la Sierra Nevada. 

Hidrograffa 

Los principales ríos que lo cruzan se han entubado 

y canalizado con el fin de evitar destrozos. Producto 

de inundaciones y con fines salubres, se dirigieron 

al canal del desagüe, pues en la actualidad la mayorfo 
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de estos ríos llegan contaminados al área urbana. 

En cuanto al abasto del vital líquido, existen todavía 

algunos manantiales en funcionamiento, y los localiza

mos en el Desierto de los Leones, San Angel y 

Tlalpan, pero la mayor parte del abasto, en la actua

lidad, proviene del Sistema Cutzamala. 

Climatología 

Debido a la altitud tendría un clima tropical, sin 

embargo, como la Ciudad de México se encuentra 

a 2,240 mts. sobre el nivel del mar, influye para 

darle caracterTsticas de variabilidad, contribuyendo 

a eso mismo otros factores tales como: la desfores

taclón, el desecamiento de algunos lagos y la falta 

de vegetación. 

Topografía 

Es básicamente plano con una inclinación gradual 

de sur a norte; esta constituido por llanuras que antes 

ocupó el lago. Su topografía sólo se encuentra más 

accidentada hacia la zona sureste. Ningún rTo de 

importancia la cruza. 

Temperatura 

Las temperaturas exteriores varTan entre los 2ºC y 

los 35ºC, siendo la variación para la temperatura media 

de los 13ºC a los 18ºC, teniéndose graduaciones de 

clima templado muy cercanas a la norma confort de 

21°C. 

Precipitación pluvial: Aunque se tienen precipitaciones 

pluviales durante todo el año, la época de lluvias 

esta comprendida entre los meses de mayo y octubre. 

Vientos dominantes 

Son principales los del noreste, norte, noroeste y este, 

en ese orden. Modifican sustancialmente la temperatu

ra y la calidad del aire, ya que arrastran humos indus

triales {de la gran zona industrial localizada en el 

noreste de la ciudad) y polvos de las zonas desecadas 

que constituían el lago, creando nubes de humo y gran

des tolvaneras que se agregan con las partTculas emiti

das por casi tres millones de automotores, ocasionando 

la contaminación más alta del planeta. 

Asoleamiento 

En el desarrollo de gráficas se puede apreciar que 

la orientación con mayor cantidad de asoleamlento, 

es la orientada al sur, le siguen la oriente y poniente 
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con similar cantldád de asoleamlento al año. 

La Delegación - Aspectos Generales: 

la Delegación Política Venustlano Carranza se encuen

tra situada al noroeste del Distrito Federal. Sus 

límites son: al norte con la Delegación Gustavo A. 

Madero, al oeste con la Delegación Cuauhtémoc al 

sur con la Delegación lztacaico y al este con el 

Estado de México. 

Tiene una superficie total de 33.94 km 2, incluidos 

los 7.94 km 2 pertenecientes al Aeropuerto Internacional 

Benito Juárez, considerada como zona federal. Existe 

una población aproximada de 560 mil habitantes y 

cuenta con una superficie flotante de un millón quinien

tos mil personas. 

La delegación cuenta con los principales centros 

de abasto para la ciudad, en ella se encuentra la 

Merced, el mercado de La Viga y más próximo La 

Central de Abasto; también cuenta con seis de los 

principales deportivos, una Central de Autobúses 

Foráneos (fa oriente), el actual Archivo de la Nación 

(antiguamente Cárcel de Lecumberri), entre otros 

elementos· .relevantes. 

1;2 'MEDIO SOC!Ó-CULTURAL (MERCED.BALBUENA) 
~-,>~··· 

. D~sdrip~i~ll ~Qe11érlca . 

El ·. c~r!Íct°er marcadamente ~om~t~~)° de' !; · zona en 

e·studio, aunado a lo bien clotad.~ · 'c¡'~e se . encuentra, 

en concepto de transporte; origina.·: fuertes deplaza

mientos de personas en esta área en un número aproxi

mado de quinientas mil diarias. Esta población "flo

tante" nada tiene que ver con el sector habi tadonui 

que ocupa la mitad oriental de la colonia y que es 

precisamente la gente que motiva el estudio urbano. 

A esta población se le tuvo un acercamiento mediante 

entrevistas, encuestas y observación directa, por lo 

que pudimos obtener su jerarquización. La mayoría 

de ellos es de ciase baja (en un 33%) y el resto ele 

clase media a media baja. Caracterizada por vivir 

dentro de las unidades habitacionaies de reciente 

introducción (las primeras datan de mediados de los 

setentas) al marco urbano de la colonia, que cambió 

en buena medida la imagen de la misma, no así, las 

primeras que habitan viejas casonas de los años veintes, 

convertidas en la actualidad en vecindades. 
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Teniendo, por io tanto, un deficiente nivel cultural 

y una muy baja Interrelación vecinal en franca 

desintegración barrial. 

Resumiendo: El área estudiada, marca claramente 

dos características muy diferenciadas: una es básica

mente comercial, establecida en la parte poniente, 

sobre todo en el Eje 1 Oriente o Avenida Anillo 

de Circunvalación y envolviendo al Mercado de la 

Merced; y la otra es habitacional, sobre todo hacia 

el Eje 2 Oriente o Avenida Congreso de la Unión. 

Grupos y Clases Sociales 

Para muchos estudiosos de la Sociología estos térmi

nos son usados Indistintamente. Para este estudio, 

el término "grupo" lo circunscribe a un estado de 

la población fácilmente identificable. Dentro de 

éstos, el más característico será el de los grupos 

juveniles callejeros o "pandillas", y en segundo grado, 

aunque ajeno a la zona en cuanto a que es flotante, 

pero sí importante por su gran número, lo constituyen 

los comerciantes ambulantes. 

La clase es un término más difuso, algunos autores 

lo amalgaman con otros como faja o estatus social, 

pero en general, la gente reconoce estas divisiones. 

Pues como nos dice Neis Anderson en su libro "La 

Sociología de la Comunidad Urbana": "La estrati-

flcaclón social, que coloca a la gente en una relación 

de estatus entre sí, es parte esencial del orden 

social". Esta estructura puede ser simple o compues-

ta, pero en cualquier caso siempre refleja los modos 

de vida y de trabajo de la sociedad. Es relativa-

mente fácll distinguir a las capas altas y bajas. 

La ~clase media difícilmente se Incorpora a su 

estatus, ya que es en ésta en donde precisamente 

existen más subdivisiones. 

En la zona de estudio y como un patrón ampliamente 

generalizado en la ciudad, la falta de participación 

tiende a ser un grave problema, especialmente en 

las capas medias-bajas, conformándose con ser una 

"masa urbana" mós o menos definida. Es, por lo 

de encuentro tanto, importante crear 

vecinal, con el fin de 

barrio y de personal 

más sitios 

propiciar el sentimiento de 

vital para determinar una 

personalidad mentalmente sana al Individuo anónimo 

del vecindario. 
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Patrones Generales 

Se entiende el término cultura como un fenómeno 

conjunto de estructuras sociales y manifestaciones 

artísticas que caracterizan a una sociedad, tomando 

en cuenta la estadística en relación al tiempo libre, 

y considerando que la obtención de cultura depende 

de la utilización del "ocio" como una meta de supera

ción física, mental y espirl tual, visto claramente desde 

una óptica popular. Este tiempo libre se enfoca 

principalmente hacia actividades determinadas por 

los medios de comunicación masiva como son: te

levisión, cine, espectáculos artísticos, etc., y en menos 

escala: el deporte y la recreación no cultural. Otro 

problema serio generalizado, es la falta de lectura 

sana, aquella que le deje al lector alguna enseñanza. 

Este hábito de no presentarse desde la niñez, difícil

mente será obtenido después. 

Resumiendo: La zona estudiada, carece de cultura 

y, por ende, es necesario poner al alcance de sus 

habitantes, pero básicamente de su niñez, aspectos 

educativos que la formen en su sentido más amplio, 

con el fin de aumentar en el futuro el nivel cultural. 

Organización Social 

El conglomerado, es básicamente de clase baja y media 

baja, gente con bajos ingresos y ocupación heterogénea, 

personas que difícilmente pueden procurarse un medio 

de vida mejor, por lo que el grado de movilidad de 

la zona es bajo. Considerando que la población es 

de reciente permanencia en el barrio, se cuenta con 

cierto grado de organización social, predominando 

el aislamiento social, sólo generándose mayor convi

vencia en las unidades habltacionoles. 

Problemas Sociales 

La colonia Merced-Balbuena es una típica zona interme

dia de aparente carácter estático, rodeada de zonas 

en proceso de cambio, esto entendido como una posi

ción media entre un uso característico del suelo y 

algo nuevo en gestación. 

S~ problemática social será intrfnseca a su tipología 

característica de gran centro abastecedor y desordenada 

área comercial, y donde sólo se dará un breve pano

rama de ésta: 

La falta de vivienda y la tremenda sobrepoblación 

de esta capital, hacen que un sinnúmero de familias 

tengan que hacinarse donde se pueda, esto es carac-
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terístico en la zona contigua al mercado, ocupando 

edificaciones insalubres, contiguas a bodegas y tiendas. 

Agiomeramiento, promiscuidad, falta del mínimo 

estándar de vida, hacen que se faciliten problemas 

sociales de diffcii solución, como el b;;ndalismo, 

delincuencia, vagancia, en pocas palabras, ocio sin 

provecho. El caudal de personas que acuden a la 

zona, ocasiona la generación de establecimientos de 

vicio: cantinas, pulquerías, bares y prostitución, entre 

otros. Todo esto contribuye a que la zona contigua 

al mercado sea poco atractiva y sí peligrosa. 

1.3 MEDIO URBANO (ARTIFICIAL) 

Descripción 

La apariencia del !irea comercial es de olvido y 

desorden, característico de decadencia urbana y estruc

tural. Asociada por el exceso de puestos ambulantes, 

comercios, gente, basura, tráfico, contaminación 

visual y un largo eje, contrastan visiblemente con 

la zona de habitación en donde todos estos factores 

son mucho menos evidentes. 

Características 

Su estructura se fué modificando desde la llpoca 

colonial, conserva su trazo ortogonal y una morfología 

característica. Su escala urbana no es opresiba, 

pero el ambiente urbano es descuidado, suelo y de 

alta densidad humana. Faltan áreas verdes. 

En la colonia se pueden identificar tres áreas: La 

parte antigua, que todavía conserva las pocas edifica

ciones coloniales y porfirianas existentes, incluyendo, 

por supuesto, el templo de "La Soledad" junto con 

su atrio, actualmente convertido en uno de los pocos 

jardfnes públicos; la parte comercial, que ocupa el 

largo Eje o Avenida Circunvalación hasta la calle 

San Ciprián, teniendo su foco en el mercado y, 

finalmente, la parte habitaclonal, que va a lo largo 

de la colonia, desde San Ciprián hasta la Avenida 

Congreso de la Unión o Eje 2 Oriente. 

Paisaje (fotos a, b, e, y d, e, f ) 

Secuencias visuales (fotos a, b, c, Y d, e, f) 

Imagen (fotos a, b, e, y d, e, f ) 

Plano de localización urbana. 
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a) 

b) 

PAISAJE 1 
a) El templo de la Soled.ad vista. desde la calle 

b) 

c) 

Emiliano· Zapata. 
___ ---·----- '-='----=-'"-~~_:,_c_'.-"-~--~~:..C.::._-oo:~----:__~ '-·"'-0,0.-'-'ó-.--c-~-o-;-:;---;.-.'.-.':.::- •_,,,. _; -, 

La estación del metro.·· Candelaria' y · vista 

parcial ··de' la ·~unl~ad · h
0

Óbttric16~~1t Ca~delarla 
de los Pato~); · ··· ,, > ,X ·,Y/ . 
Calle Sari Cipria~ vi~~~ d~~(j~;rl~f~~I¡{·f\braham 

:~'i -,"~;. 
Olvera. 



d) 
PAISAJE 

f) 

d) Aspecw de lu calle San Nicolás vista desde 

la esquina con Adolfo Gorrión. 

e) Vista aérea de la Calle Adolfo Gorrión. 

f) Destrucci6n de una casona antigua que existió 

en las calles de Venega~ Arroyo .y . .Juán 
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a) Portada frontal del Templo de la Soledad, 

vista o través de la calle Cuadrante de la 

Soledad. 

b) Aspecto de la callri Rosario. 

e) Calle Josefa Ortíz .de Domínguez (Corregidora) 

vista desde el Eje l ·Oriente, avenido Anillo 

df! Circúnvalaciún. · 



f) 
SECUENCIAS 2 
d) El Eje 1 Oriente, vista desde el crucero que 

forma la calle Candelaria. 

,,¡ El Eje 2 Oriente, vista desde la esquina que 

forma la calle Emiliano Zapmo. 

f) Vista de la esquina que forman la calle San 

Ciprian y General• Aria ya, 



e) 
l ~l ;, G E :-'1 3 

a) Exterior del 1'vlercado de la Merced. Fachadas: 

frontal y laterul sobre la calle Santa Escuela. 

b) Plazu jardinada de la estación metro Candelaria 

desde la esquina que forman las, cal.les '.San 

Ciprian y Corregidora. · "., , · . 

e) Puestos de frutas . bloq.~e~11clo,. 1: .. ·i;~~~~; calle 

San Ciprlan. 



íl 

IMAGEN 

d) Nove menor del Mercado de la Merced. Facha

da lateral vista desde la cal le Carretones. 

e) Plaza y jardín del Templo de la Soledad 

(siglo XVII), vista desde la. calle Limón. 

f) Vista del templo y plaza del Corri7.ol desde 

c·I l::je 1 Oriente o avenida Anillo lle Clrcunva

lnción. 
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LOCALIZACION URBANA 
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Contaminación 

El problema que agrava el deterioro del área y la 

proliferación de comercios ambulantes {no reglamen

tados), han sido Ja roces Ión económica y la falta 

de empleos, ocasionando con ello que un. sinnúmero 

de familias se dediquen al comercio en las calles, 

provocando hacinamiento de puestos en la calle que 

venden prácticamente de todo. Este fenómeno, 

conocido como economía subterránea, amenaza con 

expandirse a toda la ciudad, por lo pronto, envuelve 

por completo al mercado de La Merced, así como 

casi la totalidad de las estaciones del sistema de 

transporte colectivo {metro) y diversos puntos del 

Centro Histórico, así como de la ciudad. De hecho, 

el problema del ambulantaje no es nuevo en la zona 

estudiada, ya antes de Ja construcción del nuevo 

mercado {en 1957) las calles circundantes fueron 

tomadas por asalto, creando un sórdido panorama 

urbano que fué cambiado por el mercado moderno, 

pero que en la actualidad se repite, contribuyendo 

a modificar negativamente el aspecto del área. 

Tal parece que el cambio o transformación de los 

viejos edificios a nuevas construcciones produjeron 

un efecto de Intranquilidad en el comerciante ya 

',', . 
estableddo· dentro del Centro Histórico; y se empieza 

a contaminar por sentir una competencia desleal 

del recinto nuevo contra recinto viejo, del letrero 

tradicional {normalmente pintado sobre el muro del 

comercio) al "elegante" letrero de neón, o bien, 

de tubos fluorescentes, con la capacidad de reprodu

cir todos los colores del arco iris y, al parecer, 

la posibilidad de dar acceso a un mayor número 

de personas; ya que si no se tiene una entrada lo 

suficientemente amplia entre 3 y 12 mts., se piensa 

que el comercio no está a Ja altura de uno moderno, 

y que sus Ingresos serán proporcionales a la ampli

tud de sus accesos, siempre y cuando se cuente con 

las prácticas y "bellas" cortinas metálicas, que les 

dan la posibilidad de anunciarse con grandes letreros 

y logotipos. Esto provocó que el pequeño comer

ciante empezara por lo menos a juntar de dos en 

dos vanos de su frente para poder competir con 

el comerciante modernizado. 

El fenómeno de la contaminación no es sólamente 

la basura y el deterioro del ambiente que se respira, 

lo es también la contaminación visual, como ha sido 

marcado en las líneas anteriores. Otros efectos 

nocivos para el deterioro del área comercial de la 

Colonia Merced Balbuena, ha sido el permitir la 
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adaptación de Inmuebles a usos no previstos en el 

Plan de Desarrollo Urbano, o incompatibles con la 

vida del barrio o comunidad, deformando la fisonomra 

y fomentando otra serle de comercios; sobresaturando 

actividades que no estaban contempladas, provocando 

problemas como la concentración de masas, flujos 

lentos en la vialidad, destrucción de Inmuebles para 

especular, con la consecuente pérdida del patri

monio no renovable. 
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Para que algo verdaderamente nuevo pueda comenzar, 
es preciso que Jos restos del viejo cielo o mundo 
estén completamente destruTdos, de ahí Ja existencia 
paralela de los mitos del fin del mundo. El mundo 
degenera y se agota, pero la movilidad de su origen 
lleva la esperanza de que estará siempre allí, aunque 
sea periódicamente destruído. 

Juan Jesús Arias G., 
El chaman y el mito. 

Recordemos como el conquistador veía en Ja ciudad 
de Méxlco-Tenochtitlan la posibilidad de una realiza
ción propia, por eso le escribió orgulloso al empera
dor Jo siguiente: "puede creer V.S.M., que hoy 
en cinco años será Ja muy noble y leal ciudad que 
haya en el poblado del mundo". 

Citado por Llnné, en : 
"El valle y la ciudad de México en 1550". 



l l. ANTECEDENTES DEL TEMA COMO DEMANDA 

2. ANTECEDENTES HlSTORICOS DE LA 

MERCED BALBUENA. 

lntroduccl6n 

La Ciudad de México, como Ja mayoría de las urbes 

del mundo son en sí, s6Jo parte de una comunidad 

más extensa; sus funciones varían según su estructura 

ecológica, su densidad relativa, la naturaleza y la 

complejidad de la cultura a la que pertenece. 

Por Jo tanto, la zona estudiada sólo parte del com

plejo conjunto urbanos social que es, en la actualidad, 

la metrópoli. Para tener un conocimiento más amplio 

de este fenómeno es necesario remontarse en el 

pasado, con el fin de seguir una línea evolutiva y 

así descubrir como elementos ambientales, sociales 

y culturales, se conjugan para hacer de la capital 

un sitio de desarrollo urbano constante y progresivo 

que aún prevalece hasta nuestros días, y que lo 

convierte en uno de los más sobresalientes del mundo 

occidental. 

Parece evidente que fue el factor ambiental el que 

hizo posible su formación. La situación geográfica 

en que se encuentra, su naturaleza de enorme zona 

lacustre, creando una abundancia de flora y fauna, 

aunada, además, a Ja estabilidad y benevolencia de 

su clima y la seguridad táctico-militar que ofrece 

esta cuenca, la hicieron, desde tiempos remotos, 

el sitio ld6neo para establecerse. La riqueza con 

-que cuenta el valle, salvó las limitaciones tecnoló

gicas en materia de agricultura de los primeros 

asentamientos, Impulsando una línea evolutiva de 

organizaci6n social que dura hasta nuestros días. 

Ecología y tradición contribuyeron a gestar la función 

centralizadora del núcleo urbano, de tal forma que, 

cuando las características lacustres desaparecieron 

la zona era, y continúa siendo, el corazón de una 

basta región metropolitana, que con el paso del tiempo 

ha acantuado aún más ese carácter centralista; y 

en donde el núcleo céntrico sigue manteniendo esa 

hegemonía, ya que sus funciones básicas (políticas, 

religiosas, económicas y comerciales) nos llegan casi 

Intactas hasta nuestros días. Su influencia es pre

ponderante, de hecho, la nación en muchos sentidos 

vive a través de ella. 
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La zona de la Merced, desde un inicio del desarrollo 

de la Ciudad Azteca, es parte integrante, por lo 

tanto, un estudio acu closo de ésta no puede estar 

al margen de la del área central, y viceversa, un 

estudio profundo del centro histórico, necesariamente 

debe tocar a la zona de la Merced, por la importan

cia que ésta ha tenido en su desarrollo. 

Di versos autores se han encargado de escribir la 

historia del centro de la Ciudad de México, aunque 

a ninguno se le ocurrió formar un sólo cuerpo tratan

do estratos aislados; pero, en cambio, sí se encuentra 

material suficiente para tomar una evolución más 

o menos. En donde todos ellos coinciden es para 

marcar sus tres momentos o etapas básicas, éstas 

son: 

La Ciudad Prehispánica, desde su fundación en 

1325 hasta su caída en 1521. 

La Etapa Virreinal, desde su edificación por 

los conquistadores en 1522, hasta la época com

prendida entre la aplicación de la expropiación 

de los bienes eclesiásticos y el inicio del gobier

no de Porfl rio Díaz. 

La época de la Ciudad Moderna, que data del 

año 1861 hasta nuestros días. 
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CUADRO CRONOLOGJCO No._¡ 

Antecedentes urbaní~tic-os ·del Valle de México y área de Influencia. 

fecha 

m~ ~. c. s· r; :,·~. ;~: , .,;,§ ·;;: __ , 
_·;"; _ ~s, -cio-' ,.:·:T 

1425 a 
1440 d. c. 

1440 a 
1521 d. c. 

-- j 
-_e 

T 

A 

R 

D 

o 

A 

R 

D 

o 

Características culturales y urbanas 

- fundación de Tenochtitlan, primer Tlatuanl en la perso
na de Acamapichtli, Gsta presenta formas rudimentarias 

-de barbarismo, factores sociales y económicas detienen 
su desarrollo, situación permanente de guerra y tributación 
al señor de Azcapotzalco. Imposibilidad de adquirir -
técnicas de agricultura, hacen pensar en que no basaron 
su subsistencia en ella, sino en la explotación del lago, 
fabricación de canoas y prestarse como mercenarios. 

- Muerte del tercer señor azteca por los tecpanecas, 
ascensión al trono del hábil jefe militar lzcóatl, forma 
alianza con Texcoco y guerra contra Azcapotzalco, triunfo 
azteca que marca cambios sociales, básicamente en la 
tenencia de la tierra, con ésto sienta bases de una carrera 
expansionista mediante el sojuzgamiento de los demás 
pueblos rivereños, lzcóatl forma la triple alianza con 
fines militares, formación del estado político militar 
más poderoso que jamás haya existido en Mesoamérica. 

Moctezuma lhuilcamina amplía la zona de Influencia 
a las costas del golfo y del Pacífico, la ciudad tiene 
ya un bastísimo "hinterland", dotación de agua potable; 
Tlatelolco es ya un mercado interno -cuenta con un trazo 
y ubicación, perfectamente preconcebidos mediante la 
Idealización del centro ceremonial y las división en cuatro 
barrios o "calpullis". Confirmación de este poder por 
Axayacatl y Tizoc, cuando asciende Moctezuma en 1522, 
la ciudad y el estado se encuentra en su clímax cuando 
aparecen Jos conquistadores en el valle. 

'Sitios 

pequeño - Islote 
el cenfro del 
lago. 

en 
gran 

la ciudad abandona 
su calidad insular 
y se amplía consider_a 
blemente, control de 
todo el lago. 

El territorio azteca 
cubre gran parte 
de Mesoamérica, 
sólo el norte y el - -
área maya escapan 
a su control. 
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La Ciudad Prehispánica 

Como se marca en el cuadro cronológico (No. 1 ), 

la traza y desarrollo de México Tenochtitlan nos 

muestra el grado de avance cultural alcanzando por 

este pueblo. 

Reflejado en su trazo generador, que partiendo de 

su corazón mediante cuatro ejes de diseño materiali

zados en vías de tierra o calzadas que, a su vez, 

dividen el núcleo citadlno en cuatro grandes barrios 

o caipullis.* 

Cada uno de éstos cuenta con su propio centro 

comercial, dedicado a deidades inferiores del panteón 

Azteca. Se encuentra subdividido en barrios más 

pequeños en donde el de Zoquipán es, tanto el más 

*Caipulii "La tierra era propiedad colectiva en mano 
de los llamados caipullis, barrios o cooperativas 
agrícolas. A cada ciudadano azteca se le concedía 
una parcela de esta tierra para que la cultivara, 
y sacara provecho de ella mientras viviera, cuando 
éste moría, la tierra pasaba a manos de su hijo, 
pero la tierra seguía siendo propiedad del caipulii. 

Leander Birgitta Herencia cultural del mundo 
náhuatl a través de la lengua, S.E.P. Sentenas No.35. 
S.E.P., México (1972). 

antiguo, como el más grande (al respecto, se dice 

el más antiguo porque se cree que por aquí arribaron 

los primeros mexicanos a la isla central, fundando 

primero Mexicalzlngo cuando fueron atacados, y 

diezmados en Chapuitepec por los Acoihuas). 

El actual territorio ocupado por la colonia Merced 

Balbuena, se encontraba entre los !Tmites de los 

barrios de Atzacoalco y el referido Zoqulpán (ver 

piano No. 1) siendo actualmente ese límite la calle 

de Guatemala. 

La morfología de la ciudad es prodigiosamente 

ordenada, como se puede apreciar en el plano referi

do. Rigiéndose por el corazón religioso; por los 

ejes-calzada en forma de retícula ortogonal y con 

gran precisión; mediante canales de circulación; 

así como templos, plazas, mercados, habitaciones, 

chinampas, etc. A este patrón obedece el impacto 

provocado a los conquistadores, y éste fué tanto, 

que influyó a Cortés a no destruirla del todo, como 

escribe en sus cartas de relación. 

La Etapa Virrei nal 

Parece ser que sólo Cortés advirtió lo conveniente 
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(por motivos poltticos y personales) de reubicar la 

capital de la colonia justo sobre los restos de México

Tenochtitlan, ésto a pesar de tener serios desacuerdos 

con sus capitanes que sugerían ir a tierra firme 

a fundar la nueva ciudad. Comienza ordenándole 

a su "jumétrico", Alonso García Bravo, retrasar 

inicialmente el primer cuadro, Así, tirado a cordel, 

surge la primera Idea, generadora de la ciudad, 

alternando con sus primeros edificios coloniales, 

utilizando materiales de las construcciones aztecas 

derruidas pero manteniendo otras sin destruir. 

La visión de Cortés es la del conquistador. La gran 

Tenochtltlan como un monumento a su "fama", fué 

desmoronándose entre 1521 y 1538 cuando aparece 

en escena el primer virrey Don Antonio de Mendoza. 

Lo primero que le atemoriza es la falta de seguridad, 

y teniendo un levantamiento de los naturales, ordena 

aislar el centro de la ciudad de la masa del pueblo, 

(hecho que efectivamente ocurrió en 1692) pudiéndole 

controlar. Así, su primera fisonomía es evidentemen-

te defensiva. Ya el conquistador habta "eregldo" 

sobre lo que fueron las casas de Moctezuma, las 

suyas propias, llamadas el Marquesado del Valle, 

con torreones y almenas al estilo medieval. De 

esta manera, comienza una vez más a adquirir el 

carácter centralista. Volviendo a concentrarse las 

sedes de los poderes: el civil en las casas de Cortés, 

pasando ahora a manos de la Audiencia; el religioso, 

en forma de la Catedral vieja (Erigida en 1524- 153?.; 

en el ángulo NO del atrio de la actual catedral), 
y sobre lo que fué la Plaza Mayor, sede de las 

congregaciones más Importantes: tenochcas, se 

convierte en mercado, mezcla de zoco moriscos y 

tianguis prehispánico. 

Bajo el mandato de Antonio de Mendoza es que surge 

la orientación renacentista de la ciudad. Por otra 

parte, se tomaron en cuenta las disposiciones del 

Consejo de Indias de Felipe 11, en donde se ventan 

conceptos del patrón español de plaza y templo como 

principio rector de la metrópolis, el cual se proyecta 

hacia todos los rumbos. El virrey, hombre letrado, 

no sólo "jumétrico", sino conocedor de los principales 

tratadistas de su época, sobre todo de Alberti, toma

baba las medidas necesarias para concebirla como 

ciudad Imperial, descendiente del "Castrum" romano, 

y trazo dameral. A partir de 1537, ante la amenaza 

de un levantamiento, decide fortificarla a manera 

renacentista, en lugar de usar murallas, torreones 

o almenas; en fin, fortalezas. Hace las calles anchas 

para que circule la caballería; también cambia su 
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orientación para asolearla, iluminarla y ventilarla 

adecuadamente. La iluminación y el asoleamiento 

eran importantes, ya no se trataba de Ja ciudad 

azteca cuyos templos y viviendas eran para Ja vida 

exterior, sino Ja ciudad renacentista con edificaciones 

techadas necesitadas de sol, luz y también buena 

ventilación. Recibió del emperador el título de "Muy 

noble y leal" en el año de 1550, y sus ordenanzas 

para una nueva población en 1573. A fines del siJio 

XVI era motivo de orgullo y en 1604, Bernardo de 

Balbuena le compuso su conocida "Grandeza Mexi

cana", un canto dedicado a su traza, regularidad 

y belleza. Los cronistas -uno a uno- la describieron 

con profunda emoción en los subsecuentes siglos 

hasta el XX. 

Para cuando termina el mandato de Mendoza (1550), 

el historiador Gómara Ja señala como Ja más grande 

y poblada del Imperio. El mapa de Uppsala y Jos 

diálogos de Cervantes de Salazar, describen Ja ciudad 

como el sueño de Jos humanistas de occidente, ésto 

lo parece confirmar el plano elaborado por Juan 

Gómez de Trasmonte en 1628, ofreciendo una panorá

mica de Ja Ciudad de México, a "vista de pájaro" 

como uno de Jos conjuntos urbanos más extraordinarios 

del mundo. 

Esta ciudad, tendrá un lento pero constante crecimien

to después del siglo XVI, pero aún dentro del plan 

utópico renacentista de ciudad ideal. La gran inun

dación de 1629 terminó con sus viejos edificios pero 

en cambio comenzó una nueva fisonomía barroca 

que tanto asombraría a sus incontables visitantes, 

siendo Humboldt uno de ellos. 

La ciudad comienza a sufrir mutilaciones y cambios 

desde mediados del siglo XIX.. hasta convertirse en 

Ja megalópolls anárquica que es en Ja actualidad. 

De cómo Ja zona de la Merced Balbuena es partícipe 

de esta evolución, se recrea en los siguientes cuadros 

cronológicos. 
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CUADRO CRONOLOGICO No; 2 

Desarrollo de la ciudad de México posterior a su fundación colonial. en 1522 

Fechas 
A rox. 

Características culturales y urbanas 

1554 a Asentamiento de todas las instituciones 
1562 d.C. de imporrncia, asr como de los vecinos más 

dltlnguidos (conquistadores y sus familias 
como comerciantes y representantes de la 
corona). 

1562 a La fisonomía es todavía lacustre, se apoya 
1592 d.C. en las chinampas agrícolas como forma básica. 

La sociedad se pluraliza, la ciudad se consti
tuye rápidamente en centro de intercambio 
comercial -con el extranjero- desarrollo 
acelerado de la economía. 

1592 a Proliferación de edificios religiosos y 
1650 d.C. otras obras pías, como producto de la fuerte 

economía, y de la fé religiosa que es soporte 
vital de la sociedad, gran magnificencia 
de la arquitectura (barroca). 

1650 a Para estos años, la ciudad cuenta con 
1792 d.C. 12 barrios y 90 plazas, todo dentro de un 

contexto y traza renacentista, se elabora 
el primer plano regulador (1794); la ciudad 
toma un perfil más acabado, el barroco 
está en auge, surgen sus más bellos ejemplos. 

ldem en la zona de estudio (Merced Balbuena) 

La zona de estudio se encuentra escasamente pobla 
da y no existe aún traza urbana, sino la red de cana
les de la ciudad azteca. 

Crecimiento constante de las zonas limítrofes al pri
mer cuadro, se amplía la traza hacia la zona de estu
dio, sólo se Interrumpe por la asequía de Chalco. 

La proximidad a la zona del lago, hace que las 
tierras (actualmente de la Col. Merced Balbuena), 
sean muy codiciadas por su fertilidad, ensanchamiento 
contínuo de la zona, asentamiento de varias institucio
nes religiosas y pías. 

Se Imponen santos patrones a cada barrio, éstos 
a su vez se han especializado gremialmente el de 
la Merced, es el más popular y su fiesta la más famosa. 
Ya se encuentra poblada casi en su totalidad por 
casas señoriales o de mayorazgos, momento culminante 
como barrio, pronto empezaría su declive. 
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CUADRO CRONOLOGICO No. 3 

Desarrollo urbano-social de la ciudad de México en la época colonial. 

fechas 
A rox. 

Características culturales y urbanas 

! 794 a - Detrás de la grandeza expuesta en su 
1810 d.C. arquitectura, igualando a los mejores capitales 

del mundo, existe una desorientada y sectorial 
bonanza colonial, ocasionando una estratificación 
socialmente, estática, ya que sólo existen 
dos grupos: la élite que controla todo y el 
pueblo, elementos del levantamiento indepen
dentista. 

1810 a La actividad comercial perdura sin ser 
1857 d.C. del todo sacudida por la independencia, social

mente se sigue viviendo como en la colonia, 
estatismo político-social, proceso de desintegrQ_ 
ción de carácter insular, sangrías económicas 
y desórdenes fiscales alientan las Leyes de 
Reforma 1857, pero entran en vigor hasta 
1861. 

1857 a 
1886 d.C. 

El estancamiento económico-social, producto 
de la expropiación de los bienes eclesiásticos, 
parcialmente roto por el "espíritu" liberal 
que mira al campo como sostén económico, 
inicios del porfirismo, nuevos burgueses que 
culturalmente miran más hacia Europa que 
a su propio país, se rompe definitivamente 
con el centro histórico, comenzando un desbor 
damlento anúrq.ui:o con diferentes "foco°Si' 
en la ciudmi. 

!dem en la zona de estudio (Merced Balbuena) 

Degradación gradual, pero generalizada del área, 
sin embargo, ha adquirido un fuerte carácter comer
cial, en parte, por la desaparición o reubicación 
de los grandes mercados de la ciudad, aunado a 
su situación estratégica de puerto interno, comunica
ción vía el lago con la periferia. 

Ya la zona es francamente popular, su carácter 
estratégico comercial, es definitivo, aún cuando 
el mercado principal es el del "volador", inaugurado 
en 1844, perdurando hasta 1890. 

El centro histórico ha permanecido estático por 
muchos años, en cambio su degradación es integral, 
en la zona estudiada todavía existe un "aire" de 
antaño, pero es superficial, la mayoría de la casonas 
han cambiado de uso, convirtiéndose casi todas 
en vecindades, basura, pobreza; y el asentamiento 
marginal, entre otros, determinan su imagen, época 
de transición, su carácter comercial es ya el defini
tivo. 
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La Epoca de la Ciudad Moderna 

Es precisamente la paz porfirista la que marcará 

un giro radical en el desarrollo a nivel nacional. 

La historia es ya conocida (seguimos ubicados en 

el viejo centro histórico sin perder de vista la 

Merced Baibuena como parte de su contexto), Las 

principales causas que intervienen para marcar este 

proceso las enconi:ramos en el cuadro No. 4 , Histó

ricamente en las postrimerías de la llamada época 

colonial o mediados del siglo XIX, y coincidiendo 

con los nuevos ensanchamientos de la ciudad, se 

inicia lo que ya se mencionó como su acelerado 

crecimiento, pero sin pian alguno; ya no se respeta 

el trazo renacentista del primer cuadro. Así, estos 

nuevos barrios residenciales, producto de sociedades 

extranjeras y copiadas fuera de su contexto (urba

nTstlcamente se les considera frías e impersonales, 

producto de su fase industrial), comienzan a aparecer 

por viejos rumbos de la ciudad, pero básicamente 

sobre el ensanchamiento de las avenidas Reforma 

e Insurgentes; pero también cercanas a estaciones 

de tranvías que ya unen diversos puntos de la ciudad. 

Hecho que finalmente marcará el crecimiento hacia 

todos los rumbos del valle, y continuando aún en 

la actualidad, contribuyendo al degradamiento del 

Centro Hl~tórlco y del .área. en .. estudio; 

EL crecimiento concéntrico .. qüe caracterizó este 

an.árquico crecimiento Y.• su :refiejo en la Merced 

Baiblieha, se ·.resumirá por los princlp.ales hechos 

histórico-sociales que aparecen en los siguientes 

cuadros cronológicos. 
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CUADRO CRONOLOGICO No. 4 

Desarrollo urbano-social de la Col. Merced Balbuena y de su área pr6xlma. 

fechas 

1886 a 
1910 d.C. 

1910 a 

1930 a 

- Según la división política administrativa 
de este año la zona de la Merced Balbuena, 
queda repartida entre los cuarteles 1 y 11 
(ver plano 4 ), casi nada queda de su anterior 
esplendor de viejas casonas que una a una 
son modií i cadas en su uso. En esta área 
de la ciudad se registran los niveles más 
altos de población (según datos de los censos 
de 1895 y 1980), existe un marcado nivel 
de decadencia, ya que las rentas son las 
más bajas en esta zona asiento de los estra-

Cambios esenciales en la estructura social, 
provocados por el atrevimiento y gesta 
de Ja revolución, habrían de inaugurar una 
nueva época en Ja vida de Ja capital, básica
mente se traducen en un aumento del grado 
de urbanización -fuertes migraciones rurales 

Este año marcaría el mayor auge económico 
y demográfico de la zona, aumento anual 
del número de bodegas, puestos ambulantes 
u otros conexos, mayor número de comercian 
tes de 1 in ter i o r del país, así como 
la expansión del área comercial por la 
ocupación de nuevas calles, el mercado 
porfirista es insuficiente, Ja zona es conside
rada como herradura de tugurios, su carácter 
ecológico producto de Ja influencia del 

tos más bajos, pero subsiste básicamente a su fuerte 
carácter comercial en este período 1890, se estrena 
el nuevo mercado de la Merced. Algunos de sus 
barrios se encuentran entre los más famosos por 
populares de la ciudad. 

hacia la capital, producto de la inseguridad del 
campo y Ja desaparición de la haciendas, na.cientes 
sistemas de comunicaciones y de industrialización 
asentadas en el punto anterior, aumenta el valor 
de la tierra en la zona de estudio, y un mayor hacin~ 
miento. 

mercado de la Merced, es marcada hacia los centros 
de vicio, la congestión de tránsito, Ja insalubridad 
y Ja prot1tución, sólo por la zona existen 26 termln~ 
les de transporte de carga y 7 de pasajeros con 
1,350 automóviles por hora y una afluencia de 
58,000 personas diarias. 
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CUADRO CRONOLOGICO No .. 5 

Desarrollo urbano-social de la Colonia Merced Balbuena 

Fechas 

1957 a 
1970 

1970 a 
1986 

Este mercado ocupa, hasta este año, un área 
aproximada de 500,000 metros cuadrados, 
ocupando 1 ID tramos de calles y 5 plazas 
públicas. Constituye una masa anárquica 
de puestos fijos y semifijos que rodeaban 
53 manzanas en pleno centro -su erradicación 
mejora sustancialmente su carácter ecológi
co-, desahogo de vías de tránsito, rescate 
de áreas verdes, reubicación de familias y 
el mejoramiento de servicios fueron los prin
cipales cambios que sufre la zona. No obstan-

Su aspectos en la década de los setentas 
todavía es decadente debido a la gran densi
dad reinante; los servicios sociales se siguen 
manteniendo mal asociados; las escuelas ocu
pan lugares ;nadecuados; a los comercios 
super abundantes les ocurre los mismo; las 
zonas de habitación decadentes; los índices 
de hacinamiento y promiscuidad continúan 
altos, y no se diga en la zona de tugurios 
(Candelaria de los Patos), que para mediados 
de la década de los setentas, comienza a 
gestarse un cambio gradual en su zona orien
te, que marca su característica actual y 
que se denota por los siguientes puntos: 

1) Erradicación de la zona de la Candelarla 
de los Patos por unidades habitacionales nue
vas de tipo de interés social, que le dá su 
característica de zona habitacional. 

te a estas mejoras, las mejoras de la Merced Balbue
na están lejos de desaparecer: la calidad de la 
vivienda aún es decadente, los nuevos edificios multi
familiares no consiguen solucionar este grave proble
ma, las transformaciones hacia un carácter marcada
mente comercial en los alrededores del mercado 
son evidentes, la v1e¡a vecindad es transformada 
en comercios de ropa u otros objetos domésticos, 
en oficinas o en bodegas (primeros edificios de inte
rés social en la zona). 

2) Ejecución y funcionamiento de la Línea del 
Metro en las dos estaciones que hay en la zona. 

3) Debilidad y corrupción gubernamentales no consi
guen erradicar el gran comercio reinante en la 
zona poniente, esto es, en la periferia del mercado, 
y sobre todo, el corredor comercial en que se ha 
convertido el anillo periférico cuando se construye 
por fin la Central de Abastos. 

4) La crisis económica provocada por los últimos 
tres sexenios, acentúan más este carácter marcada
mente comercial, propiciando la invación, otra vez, 
del comercio ambulante, alcanzando la magnitud 
que tuvo anterior a la construcción del nuevo mer
cado en 1957. 
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2.1 EL ESTUDIO URBANO 

Historia del Urbanismo Moderno en México 

Es por los años veintes, que un grupo de profesores 

de arquitectura, encabezados por el Arquitecto Carlos 

Contreras, preocupados por el desordenado crecimien

to que experimentaba la capital, deciden introducir 

la materia de Urbanismo en la Escuela de Arquitec

tura (recordemos que el Urbanismo, como lo enten

demos actualmente, surge en Europa como resultado 

del crecimiento experimentado en las grandes metró

polis y como un fenómeno asociado a la industrializa

ción de las sociedades). 

Saliendo de ésta, los primeros estudios reguladores, 

que por su interés para su aplicación inmediata en 

el desarrollo por el que atravesaba la capital en 

esos momentos, hubiesen sido primordiales pero, por 

desgracia, no "hicieron eco" entre las instituciones 

gubernamentales que sólo empleaban "técnicos" para 

abrir calles, afectando así, finalmente, la morfología 

ordenada que el Centro Histórico generaba. A esta 

etapa se le conoce como la de los pioneros, median

te la investigación como propuestas urbanas de 

ordenamiento, aplicando su capacidad para aplicar 

tecnologías que resolviesen todo tipo de necesidades, 

como son: el abasto, transporte, desechos, etc.; 

así como la aplicación de un diseño propiamente 

urbano. 

El primer piano regulador que se aplica fué para 

el desarrollo del puerto de Acapulco, Guerrero. 

Entendiendo como plano regulador al proyecto de 

desarrollo urbano integral, comprendido por equipos 

interdisciplinarios y coordinando por algún arquitecto 

urbanista. Siendo el Programa Nacional Fronterizo 

(PRONAF, 1962) el primer intento de aplicar el 

urbanismo a gran escala; y que consistía en desa

rrollar u las principales ciudades como focos comer

ciales turísticas. A pesar de lo interesante y pro

fundo de los mismos, el programa no prosperó como 

ocurre comúnmente al cambio de sexenio, motivando 

la idea de 1 egislarlos con el fin de protegerlos de 

estos cambios, porque entonce:; (y de alguna manera 

aún en la actualidad) el urbanismo en México era 

regulado por los propietarios de la tierra, quienes 

viendo sólo su conveniencia lucran con ella en base 

a su plusvalía; entorpeciendo planes que contribuirTan 

a que nuestro país contara con un crecimiento 

estudiado y planificado, evitando así la anarquTa 
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que ha proliferado. 

A finales del sexenio (1970 - 1976) los planos regu-

!adores entran en la fase actual. La siguiente 

administración forma la Secretaría de Asentamientos 

Humanos, adjunto a la de Obras Públicas; ambas 

apoyan la política de agrupar por sectores las ac

tividades de secretarías y organismos descentraliza

dos; además promete dar al desarrollo urbano el 

reconocimiento que debe tener. Desde entonces, 

se trabaja en el terreno urbano con bases firmes 

que hun creados los instru1n•mtos jurídicos y político

udministrativos que desembocan en la Ley General 

de Asentamientos Humanos (1977) y las leyes 

equivalentes para los estados de la República. 

Al poco tiempo de trabajo, se tiene ya operando 

un sistema nacional de planeación de los asentamien

tos humanos (1981) y que conforma una estructura 

base con los siguientes planes: 

Plan Nacional de Desarrollo Urbano y sus 

versiones regionales para zonas prioritarias. 

Planes estatales de desarrollo urbano. 

Planes de ordenadón de z~nas ~onurbadas. 
, - :~1:¡ :'.' 
,.·,::,'· 

munÍci!)ales\:de\desarrollo ti1·bano; 
··,~ --,:- ,,_. ·~· ···-· ,.,,,~-- '· .. _., ···'--·-·--

Planes 

Planes dé3'Íd~i1F}~~.~~J:~~ ·~~ centros d~ pobla-

A su ·vez, ;de ;esfos·;;plaries ·maestros se desprenden 

otros tipos ·de;~la~~s sectoriales, tales como: 

Los plaiíes' ecológicos, 

Los planes de· vivienda, 

Los planes parciales, etc. 

Los planes que conforman este sistema, guardan entre 

sí una misma estructura que permite una gran 

congruencia entre ellos y, a la vez, permite que 

se vaya descendiendo en el nivel de detalle de la 

planeación, según el plan que se trate. Así mismo, 

estos planes se encuentran estructurados en cuatro 

niveles a saber: normativo, estratégico, de corres

ponsabilidad sectorial e instrumental; pura su com

prensión se explicarán a continuación cómo son estos 

niveles, de una forma sintética. 
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CUADRO EXPLICATIVO No. J 

Espacio territorial de comp'etenéia 

J. La Nacllín como un 

2. Los Estados. 

3. Los Municipios. 

4. Las reglones que siguen lfmites 

administrativos, pero que no -

conforman Estado y Municipio. 

5. Los centros de población. 

Responsábles admlnistrati~cis de Ja 

·elaboración, ejec~ci6n r}ontr~I 
•• de Jos pla~f._;~;fl;~_;4 ... ~~ , • 

--"_:-~-~~~,; v~ ::· -
r_.,;r, 

2; Go6ier~os. Estatales ••. 

3. Las aut_orlpádes municipales: 

4. Federacllín, Estado· y Municipio. 

5. Gobiernos ·Estatales. y Munici

. plos; 

lnstrunÍehto : · 

l. ·plan Nadonal de Desarrollo 

urbano. 

2. Pianos Estatales de Desarrollo 

Urbano. 

3. Planos Municipales de Desarro

llo Urbano. 

4. Plan de ordenación de zonas 

conurbadas y a los regionales 

de desarrollo urbano de zonas 

prioritarias. 

5. Planos de desarrollo urbano 

de centros de población • 
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El Nivel Normativo. 

Contiene los antecedentes que dan origen al plan, 

los objetivos generales que se pretenden alcanzar, 

además un análisis de su situación actual desde 

un punto de vista urbano, identificando su proble

mática y potencialidad o diagnóstico. 

El Pronóstico es una proyección futura global 

dentro de una hipótesis de tendencia tradicional 

sino se aplicara el plan de desarrollo urbano; 

la parte propiamente normativa en cuanto a 

objetivos, metas y políticas, que se agrupan 

en: 

- Ordenamiento del territorio, 

- Desarrollo urbano de centros de población, 

Elementos, componentes y acciones del sector 

que se este estudiando, 

- Vivienda, 

- Uso de suelo (suelo urbano), 

- Equipam lento urbano, 

- Infraestructura, 

- Servicios urbanos, 

- Vialidad y transporte, 

- Reservas territoriales, 

Ecología, 

Atención' y prevls_lón de emergencias urbanas, 

Partlclpa_clón. comunitaria y administración 

del desarrollo urbano· 

Por Gltlmo, :~~e agrega un capítulo de aptitudes 

del suelo pa~~~c:dlferentes usos segGn sea el nivel 

en que se ºestudhi. 

El Nivel Estratégico. 

Contiene programas operativos que se agrupan 

en paquetes. Las metas mencionadas en el nivel 

normativo. 

El Nivel de Corresponsabllldad Sectorial. 

Ubica básicamente los programas operativos Y 

las Inversiones, además de ubicar en el tiempo 

las acciones de los programas operativos. 

El Nivel Instrumental. 

En él se definen todos aquellos instrumentos 

jurídicos, administrativos, financieros y de parti

cipación civil, para cumplir con objetivos, 
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metas polftlcas y programas del plan. 

Qué es el Urbanismo y sus planes 

Cuando no existe el desarrollo urbano en la pianea

ción de un centro de población, su crecimiento es 

desordenado y no se resuelven los problemas, ni las 

necesidades de su población. Así entendido, entonces, 

el diseño urbano comprende los pasos, que con estudio 

profundo y buena administración, se tomarfan para 

adecuar, ordenar y regular los aspectos económicos, 

físicos y sociales en el medio urbano y su relación 

con otros medios. Entendido que, el crecimiento 

de un centro de población es la cantidad de elementos 

físicos, tules como infraestructura básica, servicios 

públicos, equlpam lento, etc. Pero el desarrollo 

urbano no sólo se centra al futuro crecimiento de 

un centro de población, sino que también se enfoca 

a su regeneración y rescate de ciertos sectores del 

mismo. Mediante estudios con diferentes grados 

de profundidad, se tratarán de incorporar a los nuevos 

crecimientos con el fin de tener un criterio urbano 

global. 

Conformando el sistema nacional de planeación de 

los acontecimientos urbanos, se trabaja coordinada

mente con los gobiernos estatales a través de los 

organismos que se relacionan, ésto con el fin de 

configurar una estructura base que contenga a la 

totalidad del territorio nacional. 
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Descrlpcl6n del proceso de Diseño Urbano 

Comprendido el fenómeno del Diseño Urbano como 

la realizaci6n de una propuesta para un factible 

desarrollo de un área urbana; en tendida como la 

ciudad en su conjunto o un sector de la misma, 

se maneja similarmente a la del diseño arqultect6nico 

mediante pasos lógicos, que sin perder de vlstii a 

los generadores primeramente, y a las condicionantes 

también, nos conllevan a la solución urbano-óptima 

para una comunidad. Tenemos los siguientes pasos: 

a) Ubicación geográflco-ecol6gica de la comunidad, 

b) Evolución histórica cultural, 

c) Estructura socio-econ6mica, 

d) Estructura física (infraestructura), 

e) funcionalidad (uso del suelo, destino de activi

dades, reservas territoriales o ecológicas, etc.), 

f) Imagen (forma, volumen, ambiente percibido, 

escala, impactos, etc.), 

g) Condiciones normativas (planes, leyes, reglamen

tos, etc.). 
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GENERADORES 

FACTORES 

CONDICIONANTES 

OBJETO / DESTINO ESPACIO FISICO = CONTINENTE 

ESPACIO SOCIO-CULTURAL 
SUJETO / SOCIEDAD 

MEDIOS 

COSTO 

TIEMPO 

!DEOLOG!A 1 

ESPACIO PS!COLOGICO = CONTENIDO 

NATURAL (FIS!CO-ECONOMISTA) 
URBANO (ESTRUCTURA, FUNCION, PAISAJE, IMAGEN) 
SOCIAL (SOCIAL, ECONOM!CO, POLIT!CO) 

PLANEAR 
PLANIFICAR 
EJECUTAR 
MANTENER 

PLANEAR 
PLANIFICAR 
EJECUTAR 
UTILIZAR 

OBJETIVOS 
POLIT!CAS 
METAS 

!NVERS!ON 
RECUPERAC!ON 

IMPACTOS SOCIALES 

11 

AMBIENTALES 

POLIT!COS 

COSTO BENEFICIO 
SA TlSF ACC!ON 



El Taller de Urbanismo y el Estudio de Campo 

Dentro del plan de estudio para la carrera de 

Arquitecto en la E.N.E.P. Aragón, una de las cuatro 

áreas de especialización es, precisamente, el Diseño 

Urbano y Piani flcaclón, en donde a trnvés de la 

carrera se cursan asignaturas ligadas a esta área 

de la arquitectura; siendo dos, precisamente, las 

materias introductoras al curso principal y que es: 

Diseño Urbano l, cursado durante el séptimo semes

tre. La primera de ellas será Sociología del Habitat, 

cuyo objetivo es estudiar todo lo relativo a los 

diversos factores que caracterizan las estructuras 

sociales como generadoras del habitat. Más adelante, 

en sexto semestre, se cursa: Evolución de los 

Asentamientos Humanos, teniendo en cuenta al 

término de este curso, la comprensión de las secuen

cias históricas del nacimiento de los diversos grupos 

sociales como un proceso para comprender el presente 

urbano y preveer su futuro. Tomando en cuenta 

a la ciudad como elemento de síntesis evolutiva 

de los fenómenos sociales de todos los tiempos en 

cualquier cultura. 

Para cuando se cursa el Taller de Diseño Urba

no 1, se cuenta con bases histórico-sociales de las 

diversas comunidades urbanas relevantes, ésto con 

el fin de tenerlo en mente para así abordar y resolver 

un problema actual urbano. La definición de Urba

nismo es: La disciplina científica orientada a la 

planificación de los asentamientos humanos, su creci

miento, su funcionamiento, su estructura y su forma. 

Bíislcamente le atañen a la sociedad en su conjunto, 

entonces sólo el trabajo lnterdisciplinario que incluye 

a la mayoría de los profesionales, como a otros 

reguladores del quehacer humano, llámense pintores, 

escultores, escritores, críticos, usuarios, etc. De 

este equipo de trabajo, es el arquitecto urbanista 

el conductor de los estudios que se desprenden con 

un fin urbanístico definido, por tener el punto de 

vista de conjunto y saber evaluar la suma de esfuer

zos que representa la comunidad estudiada. 

El trabajo de campo, en síntesis, consiste primero 

en ubicar la zona de estudio (en el caso de esta 

tesis es la colonia Merced Balbuena, siendo parte 

de la Delegación Venustiano Carranza), hacer una 

primera visita introductoria, es decir, recorrerla 

físicamente, para así poder elaborar un levantamiento 

urbano integral, en el cual se determinará cuál es 

su estado actual. Mientras sucede ésto, se imparten 

clases teóricas en la escuela y se revisa la información 
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PROCf;SO DEI~ 

orsr.no URAhNO 

( INPORMAC!OU ) 

( ANAI.1SYS ) 
..__ -----..J 

( srnn;srs ) 
..__ -----..J 

1-:s·ruDIOS 
PRELIMINARES 

Df.:SARROLLO DE 
PHOYECTO 

PlantC"amionto del Problomu.' 
Definición de objetivos y alcances a 

desarrollar 
Organización y distribución interdiscipJ inarias 

del trabajo de investigación a dcisarrollar. 
Definición do par.1mctros general('s 
Definición de par.imetro!:i pnrticularC's 
Definición de parámetros específicos 

1-:xposidón organizada de los datos ohtcni.dos 
Confrontación de datos j" ohjctil.'oS 
Sistematización cl 1 • los d.1tos ohtc>nido5 

( Dncumc_•ntal y gráfico) 
r.n funcj(j/l de conclusionc>s prüliminares: 

a) Revisión df' objetivos 
bl R1?visión de p.1r<Ímctros y alcances 

Dctermin .. 1ción d(~ olljetivos y pur.:imt:'trPs definitivos 
Delr.rminac.ión de concPptos o criterin!°• !JC'ner.ilcs 

Ordcnilmicnto de elatos definitivos: 
Programa deJ DÍS('l10 Urbano 

Dctermintlción y ordcnilmicnto de los esp.1cim>, clcti\•i
dades contenidos en el programa: niagr.Jma df' 
relaciones. 

Planteamiento concr.ptual .inicial del espacio urhuno, 
Jmilgcn conceptua 1 urban.J: 
a) Intención de contraste con entorno 
b) Intención de intcqración. 
c) Intención de contraste-intC'gración con el entorno 

Definición de la metodología de diseño a seguir, 

Deflniclón y confrontilc1ón prnlirninan•s: 
con institución que solicita o:::.1t l sf.:lctor 
C'on u.su.::lrius partic1puntes del S<ltisf<lclor 

Dibujos en croquis: 
Plantas~ conjunto y ~'irt!aS genera los, dcnsidud, 

árC'as libres y construíd¿is 
Criterio de Viillidad 
Criterio de redes 
Criterio de cin.•cJs verdes 
F.:studio de factibll idad 

llcfinición y conformación definitivas d~l satisfactnr 
urbano 

Planos, memorias, maquetas. 



vertida en planos, con lo cual, teniendo una base 

teórica del problema, se intenta determinar una 

posible tendencia a futuro (pronóstico) sin que inter

venga el diseño urbano; ésto, mediante un trabajo 

conjunto de los diferentes equipos que Integran el 

grupo escolar. Se trabaja de esta forma por dos 

motivos básicos: uno es la amplitud y magnitud 

de la Información, y el otro, es tratar de simular 

en el taller lo que en la realidad se maneja como 

el trabajo interdisciplinario, como ya se explicó. 

De esta forma, cada equipo formado por 4 ó 5 

personas, estudiarán un sólo elemento urbano como: 

Antecedentes históricos, 

Uso del suelo, 

Infraestructura, 

Vialidad y transporte, 

Imagen urbana, 

Aspectos socio-culturales, 

Vivienda, 

Mobi liarlo urbano, etc. 

Con el fin de recabar esta Información, y tratando 

de que sea lo más veraz, se tomará el número de 

visitas necesarias al úrea de estudio. Más adelante, 

en el semestre, se harán los marcos normativos que 

rigen al área, reubicar los objetivos generales y 

así pasar al nivel estratégico con el fin de hacer 

la propuesta definitiva de diseño urbano. 
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¿No es cierto que Ja significación propia de una 
obra, no es Jo que uno cree darle, sino Ja que es 
suceptible de tomar en relación con Jo que Je rodea? 

André Bretón, 
Los pasos perdidos. 



m, JUSTIFICACION DEL TEMA 

3. RESULTÁDOS DEL ESTUDIO URBANO 

Resumeri --

Mediante entrevistas, encuestas y visitas a la zona 

estudiada, se pudo detectar que, varias son las 

necesidades, como diffcll es su entorno urbano. 

Jdenti ficándose, a su vez, las áreas afines donde 

los vecinos se sentían dentro de un hábitat próximo. 

Asf, se detectaron cuatro barrios dentro de Ja colonia: 

dos de ellos, con carácter fuertemente habitacional, 

y Jos otros dos, francamente comercial (barrios 

y 2). Dentro de los dos barrios con carácter hablta

cional, el número cuatro ofrece las mejores condicio

nes para una propuesta de mayor dotación de vivienda, 

ésto por varias razones: su cercanía a medios masi

vos de comunicación: metro, ejes viales, rutas de 

colectivos, etc.; tener el área un fuerte carácter 

de vivienda; ubicación alejada del área comercial, 

entre otros. Por lo que también se propuso ubicar 

en esta área el centro de barrio. También se llega 

a Ja conclusión que, de seglrse manteniendo el área 

. _comercial generadora, es decir, el mercado de Ja 

Merced (en sus dos naves, aunado a Jos de comida, 

artículos de hogar, etc.), símplemente el problema 

-"no se solucionará, sino al contrario, seguirá expandién

dose Ja mancha comercial sin orden. Por lo que como 

respuesta de diseño urbano, se propone el erradicar 

el comercio al mayoreo, eliminándose así a la gran 

cantidad de bodegas insalubres, mal acondicionadas 

y que tan mal aspecto dan al úrea, pudiendo así 

acondicionar el uso del suelo con otros fines. Tratando 

de manejar sólo un comercio especializado, se propone, 

incluso, cambiar el giro del mercado de la Merced 

(cuando menos la nave mayor), todo ésto con el fin 

de rescatar ésta área de la anarquía total y el 

abandono, fomentando básicamente un impulso urbano 

basado en un cambio del uso del suelo. 

3.1 MARCO TEORICO DEL PROBLEMA 

Los usuarios del espacio urbano 

Ya en el capftulo 1 de este trabajo, se perfiló a 

grandes rasgos el habitante del área. Tomando en 

cuenta Ja actitud generalizada hacia el aislamiento 
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y 

a 

retrospección de las personas, como 

una serie de factores básicamente 

respuesta 

sociológicos 

y de cultura que caracterizan a las sociedades mo

dernas, es, precisamente, el sector Infantil el que 

más lo reciente, por necesitar de espacios de convi

vencia en donde se puedan desarrollar lo más sana

mente posible: espacios abiertos, áreas verdes, 

centros de esparcimiento familiar, educación y cultura, 

manejados en un radio cercano a su vivienda. Sólo 

parte de una propuesta global de diseño urbano _que 

permita ir cambiando esa tendencia que despersonaliza. 

las ciudades como la nuestra, de por sí ya muy 

conflictiva. 

La población Infantil y su relación con su medio urbano 

Para un niño, su familia es como el ancla que lo 

sujeta ante el embate de la marea urbana, más si 

ésta última refleja muchas de las incongruencias 

atribuibles a su desarrollo. El ejemplo claro lo 

tenemos en la propia área de estudio, que de ninguna 

forma es lo más recomendable para ei desarrollo 

infantil adecuado, pero que es a su vez el único 

con que cuento. Si consideramos que el medio social 

hace a la persona y ésta, a su vez, modifica en 

io absoluto a ésta, comprendemos cuan importante 

es la re.ladón del 

No ·se ·'tratará de 

niño con su medio ambiente. 

aislarlo deliberadamente de su 

n]arcÓ dé:: referencia, ésto sería además de Imposible, 

:Ú6g1~() -El~· todas luces, pero sí de crearle un ambiente 

lllás \pos.ltlvo, más humano en términos generales, 

para.que. pueda desarrollarse Integralmente. 

~· o----.-·-··- .. -

L'B ·dudad tiene un efecto deteriorante sobre el hogar 

.Y la familia: madres y padres empleados fuera del 

·hogar; poco tiempo dedicado a los niños; además, 

mucho de lo aprendido por los niños, no es por vía 

de sus padres, sino recibido por los medios de comu-

nlcación, etc. Todos estos factores en cu11iu11Lo, 

han debilitado la responsabilidad paterna, y la han 

traspasado a la escuela y a la comunidad. 

La Importancia de su educación 

El pasado y el futuro de una comunidad se encuentra 

en los niños, ésta debe mantenerse saludable física 

y espiritualmente, así como educarse según la cultura 

de su comunidad. Tradicionalmente esta responsabi

lidad se le asigna a la familia, pero en la cambiante 

comunidad urbana moderna, ésta tarea es demasiado 

compleja, si es sólo para la familia. Entonces, la 

comunidad participa de esta responsabilidad para 
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salvaguardar y educar a los niños, o cuando menos 

establecer los estándares mínimos de su aprendizaje 

y educación. 

Cada vez con mayor frecuencia, las autoridades 

civiles, comparten el trabajo junto con el estado 

y la familia de instruir a la infancia y juventud, 

así como de prestar ayuda y guía a los propios 

padres en esta elemental responsabl lidad. 

Sin Importar el tipo o tamaño de la comunidad en 

la que los niños vivan, el propósito de su educación 

debe realizarse a cualquier precio, con el fin de 

así poder garantizar su necesidades culturales, sociales 

y físicas. La duración de este servicio debe ser 

sin interrupción, así como asegurar su función social 

por mucho tiempo. En las comunidades actuales. 

son ya indispensables los servicios para las necesida

des educativas y culturales, así como existir seguridad 

médica. Porque la vida comunitaria será satisfactoria 

en la medida en que ésto sea posible. 

La necesidad de un centro de estudio y esparcimiento 

Es precisamente el urbanismo y la arquitectura 

quienes trabajan en conjunto. El primero, estudiando 

y determinando la realidad socio-económica de una 

comunidad, asf como las soluciones válidas que en 

nuestro medio se dan para los problemas urbanos. 

Mientras que la segunda, responde con una obra 

que satisfaga las necesidades de esos habitantes. 

De esta forma, y como resultado del trabajo urbano 

practicado a la colonia Merced Balbuena, se despren

dieron un grupo de proyectos arquitectónicos, con 

el fin de dotar de un equipamiento más acorde con 

una realidad, en donde la niñez y la juventud deben 

desenvolverse en un ambiente digno y sano. Uno 

de esos proyectos es precisamente el que aborda 

esta tesis: "Centro de Barrio", 

Vivienda y esparcimiento 

La vivienda por sí sola, no resuelve completamente 

el añejo problema de la habitación, porque el hecho 

de habitar abarca más que el simple hecho de defen

derse sólo de los vigores de la naturaleza. Contiene 

intrínsecos dos aspectos aparentemente contradlc-

torios: el aislamiento y la comunicación social, 

es decir, vida interna y vida comunitaria. Ambos 

aspectos son característicos de la conducta humana: 

ser biológico y ser social. Si la esencia determina 
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su forma de existencia, en consecuencia, el hombre 

no puede subsistir independiente del medio, tanto 

natural como social o comunitario, sino en estrecho 

contacto con ambos. 

Las nuevas sociedades urbanas deben de fomentar 

el encuentro con sus semejantes. Ne Is Anderson, 

nos comenta al respecto: "En este clima sociológico 

de anonimato prolifera la desorganiznción personal 

y social. El medio urbano resalta las apariencias 

y así sustituye los disfraces de la personalidad por 

los rasgos sobresalientes del carácter." Esta es 

una de las razones principales por las que la falta 

de contacto personal provoquen serios problemas 

al individuo como son el vicio y la soledad, preva

leciendo más en las ciudades que en sociedades más 

sencillas, donde las relaciones humanas son más 

íntimas. 

Esta vida externa, social o comunitaria, comienza 

en el interior de la vivienda, con la educación ele

mental de la niñez que pronto se traspasará a las 

instituciones educativas. En tanto el concepto de 

esparcimiento, se Interpreta como el tiempo libre 

contenido por el sistema de jornadas de trabajo diario 

de los padres, cuya finalidad es el descanso y la 

recreación familiar. Así, la propuesta de generar 

áreas de esparcimiento en la ciudad, a contribuido 

en gran medida a minimizar el impacto que ésta 

tiene sobre el núcleo familiar, y en especial, sobre 

el niño. 

En la medida en que más centros de educación y 

esparcimiento se Integran a las comunidades, éstas 

estarán en posición más favorable de obtener sujetos 

aptos y dignos para enfrenrnrse a. una sociedad caótica 

y en constante cambto;: ..... ··y •'. . . 
3.2 EL B~RRIO } su SIGNIFICADO 

Aspectos Gen.erales 

El término "barrio", es definido por Salvador Elizondo 

como: "un sistema inflexible de organización gremial", 

pero quizá el concepto que de él hace, Kevln Linch, 

en su libro: 

concreto: los 

relativamente 

en común". 

"La imagen de la Ciudad", sea 

barrios, dice: "son zonas 

grandes, que tienen cierto 

Es precisamente el carácter 

el más 

urbanas 

carC1cLer 

comunal 

el que define más precisamente la influencia de éste 
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es sus habitantes porque, si bien, el barrio es un 

ente físico, es decir, un lugar real o geográfico, 

que mediante calles, avenidas, plazas, jardínes públi

cos, etc., determinan su estructura, calidad, antigue

dad y límites, entre otros. Pero el factor primordial 

siempre son sus habitantes, ya que un barrio forma 

parte de una comunidad cuando su gente adquiere 

recuerdos y sentimientos hacia él. Las experiencias 

de convivencia de barrio pueden ser, en ciertos casos, 

como resultado de rivalidades y competencia con 

otros barrios, o bien, de la cooperación vecinal. 

La gente se ldentl ficará con su barrio si encuentra 

razones para estar ahí y quedarse, es decir, si 

adquiere un sentimiento de arraigo. Su Interacción 

vecinal tiene lugar si los Individuos y sus familias, 

concientes o no, se identifican con el proceso de 

vida comunitaria. 

El Equipamiento Básico 

Los barrios, como se observó, pueden ser células 

especializadas de una ciudad, pero dependientes de 

ella, tanto en su entorno (hinterland), como para 

su sostenimiento, supervivencia y crecimiento. Por 

desgracia, la falta de una filosofía urbana, los dife-

rentes barrios históricos de la ciudad de México 

están perdiendo lo poco de original que aún mante

nían, trastocando su carácter en aras, muchas veces 

de un mercantilismo mal enfocado, o bien, de una 

sobre saturación poblacional, producto de dotar al 

área de fuertes cantidades de viviendas, pero carentes 

de los servicios básicos que debe acompañar a éstas; 

entre los que podemos contar con: alimentos (abasto), 

recreación, educación, salud, etc. Al generar estos 

servicios Internos a la comunidad, en mucho se 

logrará regenerar los ya existentes, optimizando su 

estructura original, pero cuidando de no cambiar 

su. carácter propio. 

Qué son los Centros de Barrio 

Los Centros de Barrio, surgen como una respuesta 

urbano-arquitectónica a las necesidades antes mencio

nadas, teniendo como función básica el poner al 

alcance de los habitantes del barrio aquellos servicios 

que antes solo se encontraban fuera de él. Al 

estructurarlos en las cercanías de las zonas de hnbl

taeión, estos centros ejercen una influencia que 

rebasa los límites de su radio de acción directa, 

contribuyendo a la regeneración de su propio barrio, 

así como de su entorno inmediato. Esta acción 
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indirecta o inter-urbana, consiste en permitir el 

descongestionamiento gradual de otras áreas de la 

ciudad, interviniendo así en la solución de otros 

problemas urbanísticos fuera del barrio. 

En esta tesis se presenta el estudio de un centro 

de barrio, estructurado bajo un concienzudo trabajo 

urbano, que a pesar de tratarse de un trabajo escolar, 

sí es lo suficientemente completo como para poderlo 

sustentar. 

Estos centros no deben ser confundidos con otros 

establecimientos, que teniendo el mismo nombre, 

existen en otros sitios en donde básicamente surge 

uno o dos de Jos servicios básicos que posteriormente, 

y en sus cercanías, se irán concentrando los demás 

servicios sin ningún programa de orden, creando así 

un núcleo heterogéneo, que en la mayoría de los 

casos no cumple su función debidamente. 

Es el urbanismo el marco que condiciona la existencia 

de Ja obra arquitectónica, ésta, a su vez, es la forma 

fundamental a través de Ja cual se conjuga el urba

nismo. Ambos conceptos tienen su razón de ser en 

la necesidad humana expresada por medio de Ja 

función básica de la habitabilidad. 

3.3 Desarrollo en ·planos: 

Socio-ecoriíom ico 

Uso del suelo 

- Infraestructura 

Equipamiento 

- Vialidad y transporte 

Imagen 
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BARRIOS 2 3 

No existe Interrelación. Invasión de puestos ambula!! No existe interrelación con 
vi FUNCICN No se aprecian ediricios tes, contaminación visual. visitantes y no se aprecian 
<!'. históricos. Protltución y vagancia. edificios históricos. 
:;;: Puestos ambulantes sobre Gran cantidad de puestos Combinación de comercios 
l!.I MARCC el arroyo (calle), y total ambulantes. e/viviendas y faltan áreas 
_, abandono infraestructura. Pocos establecimientos. verdes y recreativas. 
l!l No existen áreas verdes. Falta control contaminación No hay diseño del entorno. 

0 
TEJIDO Contaminación ambiental Poca integración de los edi- La escala no es predomi-

y auditiva. ficios: textura y color. nante. 
ti: CALIDAD Gran cantidad de personas Asentamiento y promiscui- Escasez de vigilancia hace 
a. DE ajenas a la zona. dad, falta de vivienda. peligrar el bienestar de --

VI DA __ .:_:Fl'-'a'-'s-"u'-ra=-y'-'c'-'o'-'n'-'t-"a_mc'-i'-n'-'a-=c'-ió'-'n'-'.---=G"-r""a'-'n-=d-=es"---'p'-'r-'o"'b"-le=-m as socia les grupos socia les. 

4 

No existe interrelación con 
visitantes. 
Bajos niveles escolares. 
Contaminación. 
Falta programa de salud. 
Escala nu es predominante 
Escasez de vivienda. 
falta más mantenimiento 
a la plaza del metro. 
Nula interrelación social. 
El bienestar social es 
bajo. 

-' Desequilibrio social. Tiende a aumentar la va-
;:i FUNCION Deterioro de la salud tan- gancia y los vicios. 

Se crean pandillas juveniles. Falta de comunicación i!!! 

:,¡ -----~t,_,o'-'f.:_:ís,_,·i.::c.::a_c=o'i'-mo psicológica. Inseguridad pública. 
~ La población recurre a Grandes conflictos de trán-
Z MARCO otros sitios. sito en la vía pública. 

Deterioro total edificios. Congestionamientos. 

Inseguridad pública. posibilita el solucionar 
los problemas de la zona. 

Estacionamientos prohibidos. Falta identificación zona. 
Mala imagen. Recurren a otros lugares. 

O No existe uniformidad. Deterioro rúpido edificios. Comercio ambulante y con-
S:! TEJIDO Falta de indentificación de Falta identificación con el taminación crea una fuerte ldem anterior. 
!ii la zona. barrio. carga psiculó5ica. 
~ ~C~A-L~ID-P-.-~-~P~é~r=d~i~d=a~d-e_t_r_a_d-ic_i_o_n_e-s.----"l~n~se~g~u~r-i-da_d_y_v_i_c_io_s_p_ú_b_li----=A=i~sl~a~m~1'"·e~n-=t=-o~)~'~t=e=n~s-io-·n-d_e_l--F=-a-lt-a-cd-e_c_o_1_1v_i_v_e_n_c_ia-.-~ 

O Tensión en los habitantes. en aumento. habitante. Abandono del úrea. 
g:: ----------~---------------~-----ln_s_e~g_u_r_id_a_d-'-p_ú_b_li_c_u_. _____ F_ru_s_t_ra_·c_i_ó_n_. _____ ~ 

Mejorar. Mejorar. 
~ ACCIONES Remodelar. Restaurar. -

Mejorar. 
Renovar. 

Mejorar. 
Renovar. 

U Renovar. Remodelar. 
~ ------...;R¿..::e~ub~ic=a~r-p-u-es_t_o_s_a-m'b-u'l_a_n __ --iE~s=t~a~n~d~a~ri~z~a-c~i6~n~d7e--,l_a_.-e-sc-a'l-a-.~D-e-s~li-g_a_r_e~l-c_o_m-.e-r-c'i-o--~-G""""u7ia-r,..--r-e~c-o-rr'i'd_o_s_d~e-e_x_t-ra--

~ METAS tes, crear mús equipa- Terminar .con ·los. vicios.- con vivienda. ños; erradicar pequeñas 
a. miento público. Crear más viviendas. fábricas, cambio viviendas. 
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""O N C E P TO SITUACJON ACTUAL PORCENTAJ~ HP.TJ\ 

..... " « o< ''" 100 100 

< 
Neta 31.37 Ha. 47 .56 35 

"' 
circulación 29.04 Ha. 44.02 25 

e: r:spacius abiertos 5.55 Ha. e .42 40 
< 

PODI,ACION 'J'O'l'AJ.: J 1 ,408 100 JOO 

§08 i«IanP nonular 3 765 ]] 12 .. ~ ~ Clanc media b.ijil 4 ,906 43 eo 
~g~ 
~~e Clase media 

--» ? ••• 2' 

" Núm. de Pdmilias Jlotabres Mujeres 

o - J4 91 101 27 15 

z 
e 15 - 29 111 129 :14 30 

o < 30 - 64 ll9 119 33 45 

e 

" 
65 - 90 20 12 10 

lJ sub-total 341 361 

< ·rotal 702 100 100 

"' Salariu mínimo 210 30 20 

Patrón eventual 140 20 10 

o Por su cuenta 70 10 10 

sub y c.Jcscmpleado 

Densidad 17l Uab./Ha. 336 Uab./Ha. 

Tasa de crecimiento 

Habi tacional 11 .46 Ha. 17 .37 22 

Comercio y trabajo 10 .OJ 27. 74 27 

¡¡¡o 
Hccrcación y Cultura 

e"' 
5.55 e .42 15 

"' "' 
Equipamiento 10. 72 16.25 

5!" Circulación peatonal 

""' 
e. 11 13.20 9 

Circuldción vchicular '20 .J2 30 .Bl 19 
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El significado de la palabra "Concepto", se basa 
en el hecho de que un concepto es una ldea general 
que resulta de la fusión de varios elementos. 

Werner \Volff, 
Introducción a la psicología. 

La lmaglnaclón no consiste en una creación a partir 
de nada, sino en una recombinación, dirigida por 
ciertos estados de ánimo y por determinadas intencio
nes concientes. 

Ernst J ones, 
Hamiet y Edipo. 

El significado de Ja red cósmica, es de índole proba
blemente natural, esta red que frecuentemente apare
ce con un punto central en medio de cada recuadro 
o rombo, es un símbolo Iconográfico, que en las 
tradiciones del viejo mundo representa la perfección 
cíclica, y la relación integral de las posibilidades 
implicadas en un estado de existencia determinada. 

Teresa E. Rodhe, 
Los nudos, apuntes para un estudio iconográfico. 

Las artes están hechas con signos, y todo empleo 
de materiales, y de signos, es sintomático o indicador 
de hechos sociales e históricos. Esta faceta sintomá
tica de las cosas y de los hechos, es propiamente 
de cualquier señal que se entienda como signo. 

Rosa G. Palazón, 
Reflexiones sobre estética, 
a partir de André Bretón. 



N. EL PROYECTO ARQUITECTONICO 

4. EL CONCEPTO DEL PROYECTO 

Introducción 

Como sabemos, cualquier generación intelectual nunca 

parte de la nada, por lo cual, entendemos que la 

creatividad es el resultado de una serle de vivencias 

de dos tipos fundamentales: Las personales y las 

extrapersonales. Las primeras, son aquellas inherentes 

a la propia personalidad del diseñador y podrán pre

sentarse con mayor o menor amplitud; las segundas, 

son atribuibles al conglomerado humano o cultura 

a la que pertenezca, y en relación directa, ambas 

a su tiempo histórico. Las personales distinguen aGn 

dos modalidades: aquellos motivos que operan en 

todo diseñador y los propios de su muy particular 

forma de ser. 

Por la importancia que revisten, y haciendo un análisis 

somero de ellos, tenemos que, los motivos personales 

consisten en tres actos sucesivos: El primero, es 

cuando existe una vivencia pura que impacta al diseña-

dor ante una situación determinada; la segunda, es 

la exigencia que surge como reflejo de expresar su 

vivencia; y el tercero, la necesidad de darle una 

expresión perdurable en el tiempo o artística. 

Si esto lo enfocamos al campo propio del arquitecto, 

tenemos que, los problemas inherentes a la solución 

del requerimiento de un espacio-forma, constituye 

el motivo Inicial que provoca "la vivencia". Posterior

mente, una vez conocido con mayor profundidad 

mediante un estudio sistemático, se obtendrá un pro

grama general; más adelante, en el proceso y consi

derando las limitaciones marcadas por éste, se configura 

el programa particular. Ambos documentos nos funda

mentan el motivo expresivo, segundo elemento de 

la creación, siendo justo en este momento cuando 

nace el diseño arquitectónico en su fase inicial o de 

estudio preliminar. 

Esta propuesta, a su vez, se verá revisada y autocritl

cada por el autor, con el fin de cumplir satisfactoria

mente con todos aquellos requisitos lntrinsecos a un 

buen diseño, en donde el cumplimiento de los valores 

axlológicos propios de la arquitectura serán de una 

importancia básica, con el fin de obtener lo que se 

mencionó como el tercer término de los motivos 
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personales, es decir, el relativo a otorgarle a la 

creación un carácter perdurable en el tiempo. Esto 

sólo se logrará diseñando una obra de excepcional 

belleza, funcionalidad y carácter propios. 

La conceptualización 

Es reconocido universalmente que el acto de diseñar 

estará circunscrito a un proceso personal para cada 

diseñador y, también, éste se verá modificado según 

el campo del diseño en que se desarrolle, pues no 

será lo mismo un diseño gráfico, un Industrial o un 

arquitectónico. Pero para que cada diseñador encuentre 

su personal proceso de diseño, necesita conocer uno 

básico mediante un método para poder aprenderlo 

y usarlo. Porque al final de cuentas, lo importante 

es es resultado, que en el caso de la Arquitectura 

es resolver una necesidad mediante un espacio-forma. 

Geofrey Broadbent, un teórico de la arquitectura, 

en el libro "Arquitectura, Historia y Teorfa de los 

Signos", menciona cuatro métodos básicos en la 

generación de soluciones de diseño, a saber: 

Método pragmático. 

Es el método práctico de diseñar, basándose en 

el ensayo-error. En· este método, . la forma se 

genera por .el ~a~clo dire¿t~;de los elementos 

disponibles, m~terlales)
0

• inééI1os'.¡ • de producción, 
.·~>L, 

estandarización,. etc •.. 
--- :-·::~-~'.~· 

Método tipológico o 

Es aquel en el:que/elé.dlsei\ador ya posee una 

Imagen propia a la q~f· ajusta total . o pardal

mente el resultado final de su· diseño. 

Método sintáctico o canónico 

Es aquel en donde la configuración final resulta 

de una elaboración sistemática, generalmente 

geométrica, bidimensional o tridimensional, como 

solución de diseño. 

Método analógico. 

En él intervienen en la invención de la forma 

diversas analogías, semejanzas, transformaciones, 

etc., entendida como la relación entre cosas 

distintas, Implica coincidencia y diversidad. 

De ninguna manera estos métodos son los únicos, 

y ninguno de ellos es necesariamente el más válido. 

Lo que realmente es importante, es descubrir la 

esencia. de las cosas y as1 aplicar estos conceptos 
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en el desarrollo de un diseño contemporlineo y porque, 

a fin de cuentas, un método es sólo una forma de 

resolver un problema. Así, entendemos que para el 

desarrollo de cualquier proceso de diseno, Implica 

Ir paso a paso por las diferentes etapas del mismo, 

mientras que paralelamente se irá generando en la 

mente del diseñador una idea o concepto de cómo 

enfocar globalmente la solución, entendiendo al 

"concepto", más especTficamente, como aquel satlsfactor 

de las necesidades humanas para el habltat. 

Es entendido que es el espacio, el concepto fundamen

tal de la manifestación de la vida humana (contenido) 

y es la forma de esa envolvente (o continente) el 

otro elemento básico en una relación consecuente 

y congruente como expresión de la Arquitectura. 

El concepto 

(Definición del mismo para el tema propuesto) 

Es el método de diseño analógico que con mayor 

frecuencia se ha utilizado para la concepción de formas 

mexicanas puras o prehispánicas, porque en él Intervie

nen semejanzas y transformaciones como elementos 

de una dualidad, siendo ésta el principio rector de 

la vida y arte precolombino. 

Mediante Imágenes simbólicas, estos pueblos concentran 

la Idea que tenían del universo, conjugado en un 

lenguaje místico-religioso. 

Para entender estas ideas y voluntad creativas, nos 

dice Agustín Hernández: "Es necesario profundizar 

en estos conceptos con el fin de establecer el puente 

histórico, así como el diálogo abierto que comunica 

a "través del tiempo. Porque en nuestra época, 

"Coll!prender y revalorar el arte como la simbología, 

conociendo los mitos y la magia del pasado, es una 

gran ayuda a nuestra aplicación en el diseño contem

poráneo". 

Así que, en la medida en que el diseño nacional 

encuentre verdaderamente este diálogo profundo con 

nuestros orígenes, estaremos en la capacidad de 

generar una verdadera arquitectura mexicana con 

vista al futuro. Es entonces que, para mi propuesta 

del centro de barrio, he encontrado en el simbolismo 

presente en los centros ceremoniales de las culturas 

prehispánicas, el concepto generador para el proyecto 

de tesis, coinciliando el místico pasado con las 

necesidades modernas dándole un sentido al simbolismo 

a través de la cultura universal. 
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La imagen conceptual 

Para las diferentes manifestaciones creativas prehlsptl

nicas, siempre ha existido un pernsamlento superior 

expresado mediante símbolos, que son expresiones 

cósmicas como el sol y la luna; juego de dualidades 

una vez mtls presentes: las deidades y el hombre, 

fuego y lluvia, luz y sombra, repitiéndose constantes 

hasta el Infinito. 

El triángulo, el cuadrado y el cfrculo figuras platónicas, 

son sinónimos de lo perfectamente estático, así 

adquieren un valor psíquico en la historia de los 

pueblos, como su representación y simbolismo es 

coincidente en el pensamiento universal. fué el 

propósito de los pueblos prehispánicos el dotar de 

un sentido de orden mediante un sistema de propor

cionalidades a sus centros ceremoniales, conjugación 

simbólica del cosmos, estableciendo, a su vez, un 

conjunto fijo de relaciones visuales entre las partes 

y el todo. Posiblemente estas relaciones no se 

perciban de inmediato para un observador fortuito 

(cualquiera que haya estado en un centro ceremonial 

lo habrá percibido), pero este orden visual y espacial 

podrá realmente sentirse, asumirse y, finalmente, 

reconocerse mediante una experiencia reiterada. 

Con similar Intención y tratando de generar este mismo 

sentido para el diseño de conjunto del centro de barrio, 

tomo como Imagen conceptual precisamente a un 

centro ceremonial, que tratándose de uno de los 

últimos ejemplos de este tipo antes de la llegada 

de los españoles, es heredero de todo el bagaje cultural 

adquirido por estos pueblos a la vuelta de dos mil 

años, me refiero al gran teocalli o templo mayor 

azteca. Producto de una sucesión de transformaciones 

político-religiosas, así como de sus di fe rentes etapas 

formativas como nación. El templo mayor constituye 

en sí la síntesis espiritual de todo un pueblo que, 

por su carácter militarista, llegó a sojuzgar a casi 

la totalidad de Mesoamérlca. 

En el manejo espacial que se hace en el Templo 

Mayor, mediante la alternancia de espacios abiertos 

y edificaciones, se manifiesta la Intrínseca dualidad 

en forma de un complejo carácter simbólico, pero 

que al mismo tiempo acentúa una fuerza de carácter 

y una belleza Impactante. Abstracción de su realidad, 

conjugación de múltiples símbolos de carácter universal, 

cosmos, naturaleza, tiempo, realidad, comunidad, etc., 

nos dá el sentido de proporción revertido en este 

centro ceremonial, el c4al yo retomo su concepción 

espacial y su fuerte carga simbólica, con el fin de 
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aplicarlos a un tema de nuestro tiempo, como lo es 

el centro de barrio. 

Muchos tienen en común ambos centros, por ejemplo, 

los dos son el foco de sus respectivas comunidades, 

porque en ellos se llevan a cabo actividades básicas 

para las mismas, en un centro de convivencia y de 

educación; en suma, la divulgación y el símbolo de 

su cultura sale de estos dos sitios. El centro cere

monial Azteca, es símbolo de una gran cultura que 

nos genera admiración y respeto, el centro de barrio 

bien puede simbolizar no sólo una comunidad, sino 

también ser junto con los demás centros de educación 

los bastiones que protejan nuestra cultura mestiza 

de los embates del exterior, continuando así el puente 

cultural con nuestras raíces. 

Nuestro tema de tesis, 

la característica de ser un 

sus elementos y ubicación 

como se explicó, conserva 

lugar de reunión, aún cuando 

urbanos dentro de la ciudad 

son diferentes al centro prehispánico, por el simple 

hecho de responder a necesidades de otra época a 

una nueva tecnología y a una nueva forma de vida 

social. 

4.1 DESCRlPCION GENERAL DEL PROYECTO 

Introducción 

Para tener una comprensión más clara del tema, 

tal vez será conveniente establecer, primero en una 

forma sintética, cómo es un centro de barrio y qué 

conotaclones tiene. Este es un establecimiento 

moderno, situado en la proximidad a grandes unidades 

habitacionales (en nuestro caso específico la unidad 

Candelaria de los Patos) y teniendo función básica 

el poner al alcance de esta población, generalmente 

de las clases medias y bajas, los servicios básicos 

que requieren, conjugando así en los usuarios un 

sentimiento de comunidad entendida, ésta en su sentido 

más amplio. 

El terreno propuesto para este proyecto se localiza 

entre las calles de San Ciprián, al poniente; Juan de 

la Granja, al oriente; Josefa Ortiz de Domínguez, 

al sur; y la ampliación de San Lázaro, marcando 

el norte de nuestro conjunto, dentro de la colonia 

Merced Balbuena, en México Distrito Federal. 

Para albergar al conjunto se propone ocupar la manzana 
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antes referida tomada en su totalldad, para esto, .La ·composición de los cuerpos nos reditúa también 

Integramos la calle Juan Pabios como parte ,de .la a lós centros ceremoniales prehispánicos, cada uno 

propuesta de diseno urbano para el centro de barrió:. •:·':: · d;; ·.éstos aún mantienen la forma propia dictada por 

Esto es con la finalidad de que esta calle no· réi,inJ>,8,' ,, '·las . diferentes funciones de cada edificio, tienen la 

:;rd~o: =~ :::: ::~:re~=id:ed~ta:: :ing~~~y~1~~i.frn~,f¡;)'.f." ·~~r:~~:~:ti:: ~: ~:~~:~rs~t=~~::::~::~::~:·ur::di:;;.~ 

::::~:,::,:~:: ;:,:::::.;;:-,;:;~t;'g~¡~~;x 
introducir la línea del metro pro'~e~l.:ir,i;;';~édEW)s'!i~ • : 

Lázaro. ;¡; Li'. .;p 

logrando, según mi opinión, que todos estos cuerpos 

arquitectónicos pertenezcan a la misma familia de 

•proporciones.' 

Acentuando la claridad ·de conjunto se recurre a una 

- -- · 
0

- -.-·e ·.;,'"'"''···· -- retTcuia' ortogonal, formada por inódufos de 22.5x22.5 m., 

La concepción del conjunto tiene una- mar~ad;¡''simbolo;'·'; .la ~uai se encuentra girada a 450 con respecto de 

gía prehispánica, estructurada a través clei" manejo la orientación normal, teniendo como propósito el 

de sus característicos espacios abiertos, siendo la .de tener un elemento compositivo base, el cual nos 

plaza de juegos infantiles el punto central y focal del determinará el partido formal final de conjunto, 

mismo, generando a su alrededor a otras plazas logrando darle un orden, jerarquía a ciertos elementos, 

aleatorias, jardines y a los diferentes edificios, que así como continuidad mayor entre edificaciones y 

se proyectan como cuatro grandes masas de volúmenes. 

Este partido de conjunto, además cuenta con un 

fundamento técnico que lo sustenta, me refiero a 

la línea del me t ro que pasando por debajo de la 

actual calle Juan Pabios, y que, como ya se mencionó, 

es ahora parte integrante del conjunto, nos obliga, 

estructuralmente a polarizar los diferentes edificios, 

manteniendo así libre casi en su totalidad este trayecto. 

espacios abiertos. Con respecto a la búsqueda de 

unidad de conjunto, como ya se adelantó, se recurre 

al manejo de materiales comúnes, ésto encuentra 

justificación por varias vías, recurriendo al simbolismo 

de dualidad prehispánico ya comentado. 

En el proyecto se propone utilizar básicamente dos 

materiales: el sillar de barro en forma de block 
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hueco vertical esmaltado y el concreto armado apa

rente. El primero, es el clásico material de todas 

las épocas, producto de la corteza terrestre, liga 

con la arquitectura ancestral; el segundo, es el mete

rial típico de nuestro siglo, que remarca su convicción 

moderna y actual, producto de su momento histórico. 

La elección de estos materiales, también obedece a 

simplificaciones urbanas, pues este proyecto sería 

la tercera etapa de un grupo de edificios ya cons

truí dos con materiales similares (naves mayor y menor 

del mercado de la Merced y la Unidad Candelaria 

de los Patos). Técnicamente, encuentran justificación 

porque su elaboración en obra no requiere de mano 

de obra especializada, logrando significativos avances 

de obra; su terminado es aparente, evitándose el man

tenimiento, hechos que abaten costos de operación 

y cuidado, por lo que es justificable su construcción 

no sólo en la zona propuesta, sino también en otros 

sitios similares de la propia ciudad. 

Esta hemogeneidad de materiales nos reditúa también 

·a la cromática y la textura. Con respecto a la 

primera, sabemos que las obras prehispánicas conser

vaban el color natural del material con que fueron 

hechas, siendo los colores más usados el rojo óxido, 

negro, verde viridiana, azul turquesa y blanco; todos 

ellos de naturaleza animal o vegetal; entendiendo 

que su manejo no se basaba en el color propiamente, 

sino en su efecto psicológico causado al observador. 

Con similar intención el centro de barrio reúne algunos 

de estos tonos, así tenemos que el color de los muros 

(similar al rojo óxido) predomir.ante en el conjunto, 

genera una diversidad de conotaciones distintas como: 

abertura, calor, expansión y cierta pesantez, que lo 

remite a valores relacionados con la tierra. También 

se manifiesta aquí la dualidad tantas veces referida 

con el contraste de los gr i ses , tanto del concreto 

de elementos estructurales, como el del asfalto que 

cubre varias zonas abiertas del conjunto que se véan 

así conjugados armónicamente. 

En cuanto a la textura, ésta será marcada propiamente 

por la naturaleza aparente de los materiales usados. 

Así, mientras los muros de block esmaltado serán 

lisos con el fin de mantener un mínimo de manteni

miento, el contraste se haya marcando un acabado 

marte! !nado sobre el concreto aparente. 

Descripción de conjunto 

El acceso general de conjunto se ubicó sobre Ja calle 

de Juan de Ja Granja, con la intención de alejarlo 
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de áreas con fuerte concentración, tanto vehlcular · 

como peatonal, evitando así la próliferaci6n' de puestas·_ 

ambulantes y sobre todo el contacto persÓnai· con', 

la gran cantidad de gente extraña al barrió, pri:íve":·, 

nientes de la estación del metro Candelaria.·, 

Con el propósito de otorgarle la debida Importancia, 

se maneja por medio de una plaza de base triangular, · 

elemento geométrico de composición que se repetirá 

constantemente en el proyecto. Para enfatizarlo 

aún más, se erigen un par de elementos escultóricos 

perimetrales a Ja plaza, parte apoyados y parte como 

trabes que en voladizo, se unen en un vértice. Inme

diato a ésta se encuentra el vestíbulo general de 

conjunto, al cual se llega pasando por una caseta 

de control; por medio de éste se puede llegar a todos 

los edificios. Estando en dicho espacio, que en planta 

formalmente es un cuadrado (también otro elemento 

básico de composición), el observador tendrá frente 

a sí y como remate focal central de todo el conjunto 

la escultura representativa del proyecto, ubicada al 

centro de la gran plaza de juegos infantiles. 

Sobre el vestíbulo se encuentran Jos dos primeros 

edificios del conjunto. A Ja izquierda marca el acceso 

a Ja escuela primaria un gran pórtico en base a 

elementos geométricos característicos del proyecto 

(un par de triángulos unidos por el vértice y de base 

cuadrada), realizados en concreto y pintados de blanco. 

Varias puertas permitirán un acceso ágil a ésta del 

lado derecho, y teniendo frente al anterior acceso, 

se ubica la entrada al foro (teatro) a descubierto 

y prácticamente adjunto a él. Se propuso así con 

la finalidad de poder ser usado por la escuela primaria 

y por la comunidad del barrio, alternado en diversos 

horarios para representaciones Infantiles, teatro ginol, 

y toda suerte de actividades escolares; mientras que 

por las tardes se ocuparía con juntas de vecinos, 

aC:tividades de acercamiento y comunicación urbanos, 

conferencias, actividades artísticas en general, etc. 

la intención es que la gente que viva en el barrio 

tenga un foro en donde exponer la problemática de 

su hábitat. 

Este vestíbulo también nos conduce a la plaza central 

o de juegos infantiles que, encontrándose a desnivel 

del mismo y con la finalidad de romper espacialmente 

con la concepción horizontal del conjunto (propuesto 

así por manejar básicamente una población infantil), 

·también le atribuye carácter. Se llega por medio 

de unas escalinatas de base triangular, corno también 

son las otras tres esquinas de esta gran plaza. 
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Siguiendo la trama marcada por la retícula, un par 

de andadores, parten del vestfbulo y pasando a un lado 

de la plaza descrita, nos conducirán a los demás 

edificios que completan este centro. El de la izquierda 

y más largo tendrá frente a sí, y como remate visual 

final, la tienda Conasupo, ubicada en la esquina más 

apartada con respecto al vestíbulo. Junto a ésta, 

la clínica de primer contacto, que contará con una 

pequeña plaza para su acceso, y contigua a ésta también 

se localiza uno de los dos estacionamientos con que 

cuenta el conjunto, éste con capacidad para 20 autos. 

Cabe mencionar que por su carácter de servicio 

comunitario, pero también comercial, ambos edificios 

contarán con un acceso peatonal externo, mediante 

otra plaza que está externa al conjunto sobre la calle 

Josefa Ortíz de Domínguez, aprovechándose su situación 

adjunta a un gran flujo de personas que transitan 

entre la estación del metro y la zona comercial. 

Por medio del otro andador pasando tangencial a una 

de las dos plazas de juegos infantiles auxiliares a 

la central, llegar al segundo edificio en Importancia 

del conjunto por su magnitud, me refiero a la guardería 

y jardín de niños, ambas actividades se integraron 

a un sólo edificio por la similitud. En cuanto a las 

caracterTsticas de funcionamiento, se llega a éste 

mediante su 

rn'A TESIS flO DfBf 
ülili DE LA ~Wffi:CA 

característica plaza de entrada que forma 

un elemento sincrético con un elemento propiamente 

de ornato. Es un elemento escultórico dispuesto como 

una propuesta simbólica de un Jardín Seco; encontrán

dose también a desnivel con respecto a la plaza de 

acceso, no entorpece así la circulación y sí impacta 

al observador por medio de un chorro de agua prove

niente de una gran fuente circular, formada por dos 

elementos de concreto, el de la base en color negro 

y el superior en blanco, remarcando el simbolismo 

dual del cosmos. Este jardín propiamente pétreo, 

formado con roca volcánica pintada de color verde 

vidriada, será otra alusión tanto al Valle de México 

por el tipo de rocas, como el de su antiguo carácter 

acuático por el tono de las mismas. 

Sobre la esquina nororiental del conjunto y próximo 

a esta plaza de acceso, se encuentra el segundo 

estacionamiento con capacidad para 25 automóviles. 

Zonificado para el uso de los edificios de carácter 

educativo, éste limitará con otro elemento compositivo 

de conjunto que cumple con una dualidad de funciones, 

éste será el conjunto escultórico situado en la parte 

trasera del foro abierto, e integrado a él, forma un 

elemento armónico, que además de realzar mediante 

el manejo plástico de sus prismas poliédricos carac-
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terísticos. Estos pueden utilizarse· ca,rno' pisfo' para 

patinar, mientras que por . la ~oche se. lluminarli (C:on 

colores) mediante reflectores ocultos¡·· ·dando .. la .nota' 

circundante; 
- ~·- ,- -. ::'i:'..:-<·~_-.-' .-..'~· .,:·· 

D~scrlpci6n edificio por edificio 
colorida y de belleza. En ~u Interior si 'almacena .,, J > '> . . · 
agua pluvial colectada en las dlferentes .. lireas abiértas·'. ,, si:wd~ ,~~e¡':\'ed!Ílcio mfis caracterfstlco del conjunto y 
y canalizadas hasta este sitio y que sérlin uttll~~da~ " ,':~ ¡Jcf!'} t~''ln\'po~tancla q~e tiene para la comunidad, es 

para el servicio de aguo de los sanitarios¡ rlegó'·: deL•, · ~{1~'i:éstuetií'.'' pdrnaria <ta ediflcaci6n escogida por mí 

úreas verdes e hidrantes contra incendio, ésto niediarltei~" ;:;~;·p~~~','.'~~r ;;·dé~~rrollada' primero en este resumen, y 

casa de mliqulnas ; }, ~~~t~!i~drlti~nte en. la forma arquitect6nica en planos. 
independlénté 'dé''~~ · · 

un sistema de bombeo ubicado en la 

general de 1 conjunto. Un sistema 
.. 

agua potable surtirá en exclusiva a lavabos y . bebe-. 

de ros. En este mismo lugar Se encuentra la SUbC .'. 

estaci6n eléctrica y centro de distribuci6n de . cargas¡ 

los diferentes sistemas hldroneumáticos se completa 

con una bodega para· artículos varios de jardinería 

y un sanitario con vestidor para el personal de 

seguridad. 

Finalmente, el conjunto es completado con generosas 

áreas verdes, un par de mini canchas deportivas y 

áreas de esparcimiento, todo ésto mediante la seguri

dad proporcionada al conjunto con la incorporacl6n 

de tres casetas de control y un sistema de protccci6n 

a base de alambrados pcrimetrales, que aislan física-

mente del entorno, pero no visualmente del todo, 

ya que no se trata de cerrar los ojos a una realidad 

Su · f~rl11a • exterior conjug6 en se ----- -· - - -

cü'rrespóndenclas de diseño urbano, 

una relación de 

en este caso al 

"contexto" se le contestó con un "texto" similar al 

existente, pero el interior se liber6 de su Imagen un 

poco tosca, armándose con base a un patio central, 

pasado andaluz, pero de total influencia árabe, que 

es la cultura que lo introduce a España después de 

haberlo asimilado por siglos de los viejos patios 

hip6stilos de los templos de Egipto. Pero también 

las culturas prehispánicas manejaron patios centrales, 

sino hay que recordar el del Quetzal-papalotl en 

Teotlhuacan, pequeño en dimensiones, pero de una 

gran belleza. 

Este patio central en la escuela primaria será cívico, 

también contará con otros dos o auxiliares: el de 
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acceso y otro propiamente deportivo. Se decidió 

proyectarla tomando como base el cuadrado puro 

como elemento generador, por ser una figura común 

a nuestra cultura de origen y además constante en 

muchas otras. Así, pretendiendo generar orden, se 

recurre a lo arcaico, lo simple, lo asimilable, mediante 

formas puras, volúmenes primarios y materiales 

universales, y de esta forma, tener los elementos 

para poder hacer un acercamiento a la búsqueda de 

nuestra identidad. 

Su funcionamiento se vió ligado al programa particular 

desde el momento en que éste requería una capacidad 

de 900 alumnos. Solucionado mediante dos cuerpos 

en forma de "L", uno frente al otro (una vez más 

la dualidad prehispánica); respondiendo a un mismo 

esquema de diseño; manteniendo los pasillos de acceso 

a los salones amplios y paralelos a éstos. Mientras 

que sus distancias a sus correspondientes núcleos de 

escaleras se encuentran dentro del margen de seguri

dad. Cercano a cada escalera se encuentra un área 

de sanitarios (uno por nivel y cuatro en total) con 

el fin de optimizar su funcionamiento. 

Entre ambos cuerpos reúnen 24 aulas con capacidad 

mínima de 38 alumnos, cada una, más la aula de 

usos múltiples, proponiéndose alejada del conjunto 

con la intención de no romper la pureza conceptual 

de la forma cuadrada del diseño. Pero, en cambio, 

se Integra en un juego de volúmenes descendentes 

con los edificios que albergan la clínica de primer 

contacto y la tienda Conasupo, manteniéndose funcio

nal para la escuela y dentro de una unidad de conjunto. 

La forma geométrica regular de ambos cuerpos, 

responde, en mucho, a las condiciones sísmicas de 

nuestra ciudad y en especial el área central (en 

particular la zona denominada de lago), nótese la 

influencia del patio central como elemento focal de 

conjunto. El modelo de diseño está regido por el 

aula tipo, éstas tienen la función de habilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de echar a andar 

todas las inquietudes en las diferentes áreas. Cuentan 

con las características básicas de una aula moderna, 

con acceso directo del pasillo de Intercomunicación, 

iluminación pareja mediante cristales difusos y pro

porcionada por dos frentes. En el lado sur y oeste, 

se recurre a vitro-blocks, con el fin de proporcionar 

un "colchón" térmico contra la fuerte carga solar 

producida en las tardes. Cuentan, también, con la 

Incorporación de una ventilación cruzada. El manejo 

de la cromática interna se basó en la propuesta, 
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de mantener 

en cambio, 

colores vivos: 

1 ncorporar en 

cultura. 

tonalidades bajas: 

en álgunos muros 

amarillos, rojos, 

el niño algunos 

blancas, beiges y, 

pequeños se usaron 

etc., con el 

signos de 

Todas. las•. aulas cuentan con un . estrado, que . oc;:l!pa . 

casi Ja . totalld~d de •la part.~ frontal, el) doncle . ~e 
ubica el pizarrón y . Ja Incorporación de un par de 

muros inclinados- q-ue nos enfatizan esta área, precisa

mente con el fin de centrar al niño sobre el maestro 

y a la vez formar una cámara acústica que permitirá 

que éste no force tanto su voz. 

La disposición del mobiliario, consistente en pupitres 

dobles de una nueva generación, hechos de estructura 

tubular, con adición de pintura, cubierta de aglomerado 

y laminado plástico. Las sillas con las mismas 

características. Finalmente 

área de guardado para el 

se complementa con un 

material de enseñanza. 

Estructuralmente se resuelve mediante marcos de 

concreto armado y en donde las columnas centrales 

ahogan los conductos de aguas pluviales procedentes 

de las cubiertas, desligando los muros de Ja estructura, 

con excepción de Jos núcleos sanitarios en donde se 

cambia el criterio por Josa maciza sobre muros de 

carga (ver cortes por fachada). El entrepiso se 

resolvió utilizando el sistema de losa reticular de 

concreto .armado, debido a lo largo de los clavos, 
'. 

con la posibilidad de integrar en los casetónes las 

lúmlnarias, ahorro de cimbra, acabado aparente (en 

áreaá ·exteriores), etc.; mientras que la cubierta se 

realizó con una estructura también en concreto, 

formando un prisma poliédrico de una sola pieza que 

cubre toda el área, lo que le atribuye un valor 

estético fuera de convencionalismos, permitiéndome 

proponerla como otro elemento uniíicudor de conducto, 

adaptado, claro está, a las características propias 

de cada edificio. En este nivel, la instalación eléctrica 

y de intercomunicación, se manejó mediante un falso 

plafón de estructura abierta formada por elementos 

reticulares de lámina con adición de color, en módulos 

de 61 x 61 cms. que alojan a las Jum inarias, unificando 

el criterio de iluminación y además permitiendo tener 

a la vista el desarrollo de Ja cubierta como un mayor 

volumen de aire. 

La guardería y jardín de niños ocupan el segundo 

conjunto en importancia, su capacidad total es de 

340 niños, donde 170 corresponden a Ja guardería 

y los restantes 170 al jardín de niños. 
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No me ·detendré a explicar por qÚé se ·planteó unir 

ambos edificios, creo que es evidente su relación. 

Como en la escuela primaria, también aquí el partido 

se basó en un patio central, éste tiene la caracterís

tica de no cerrarse por uno de sus lados, sino más 

bien se alarga e incorpora otro, éste de forma 

irregular que denominó de juegos infantiles; el regular 

o central, también es cuadrangular, teniendo en 

el centro un espejo de agua que sirve como chapo

teadero y punto focal. Se dispusieron las aulas 

en torno a este patio, cuidando de mantener las 

debidas orientaciones según la edad de los niños: 

lactantes al oriente (al igual que maternales), éstos 

del otro lado del patio, y los pre-escolares al sur. 

Al norte se ubican todos los servicios y aprovechando 

también su cercanía, tanto por funcionamiento como 

por recorridos, tanto peatonales como de instalacio

nes. En esta ala del proyecto, se encuentran: 

el núcleo sanitario para niños, aula comedor y usos 

múltiples: cocina, lavado y planchado, alacena, 

zona de filtro, etc. Esta marcada tendencia horizon

tal del proyecto, se contrastará sólamente, por el 

volumen, en dos niveles de planta triangular, que 

alberga en la planta baja: sanitarios para adultos, 

bodega general, acceso de servicio y una escalera 

tjue rios comunica a la planta superior, en donde 

tendremos: recepción espera, trabajo social, psiquia-

tría y el privado del director. Se completa esta 

zona con un cubículo médico en la planta baja, 

área para descanso de educadores y acceso general. 

Aquí, también el proyecto se estructuró en base 

a un elemento típico, en este caso, en forma de 

un módulo repetitivo (aula tipo), generando su 

carácter marcadamente horizontal y expandido. 

Esta aula-taller, presenta la característica de contar 

con una planta muy flexible. Lo mismo puede 

contener cunas, que amueblarse como aula pre-escolar. 

Presenta amplitud de espacio, buena iluminación, 

material aislante, incorporación de un área abierta, 

área de servicio (que variará su amueblado y función 

según la edad y/o clasificación del niño), etc. Téc

nicamente se resuelve igual que en la escuela 

primaria, pero aquí sólo en una planta por reglamento. 

La tienda Conasupo, así como la clínica de primer 

contacto y el aula de usos múltiples, se integraron 

en una solución plástica, que encuentra sustento 

en el hecho de contar con poca área individual y 

por compartir una función social y comercial similar. 

Opté por conjugarlas en un juego de volúmenes con 
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base a un prototipo de diseñ.o de área tipo, similar 

en forma más no en área y funclonamient'o; carac7 

terístlco de cada edificio. Logrando a mi '.julcrá un 
elemento plástico Interesante y que adquiere' pres~nc;i~ 
a nivel de conjunto. 

El primer edificio referido, siendo el más grande· 

de los tres, ocupa un área aproximada de: 448 m2, 

casi en su totalidad ocupados por el área de exhibl~ 

ci6n de mercancfa; mientras que el área de bodega;

se manej6 integrada al núcleo sanitario, oficina del 

administrador y área de carga y descarga, esto en 

dos niveles, ocupando la bodega el superior, se 

complementa con un vestíbulo (donde confluyen 

ambos accesos, tanto el peatonal, por la plaza de 

acceso a la calle, y el vehicular, proveniente del 

estacionamiento interno del conjunto), cubículo de 

guardado de 

formalmente 

objetos y control, y área de 

parte de un patr6n simplista, 

cajas. 

en el 

que la dlsposici6n de sus volúmenes, el manejo de 

prismas poliédricos en su cubierta y un diseño sobrio, 

le reditúan una imogen moderna y funciono!. 

Uno de los elementos de composici6n que se toma 

muy en cuenta en esta trilogía de edificios, es el 

uso de las vistas. En los tres ejemplos existe el 

1 \· 

recurso de" alguna vi.Sta, generalmente hacia áreas 

.verdes,. en el caso de la clínica de primer contacto, 

, 'éstEÍs '"se · ¡~ dotaron a los consultorios médicos y 

r:;. >'de~odontolÓgía; mientras que el núcleo de edificio 

Jqt• ocupa•' el vestíbulo-espera, propuesto a doble 
-· 

·· · ·~~·afrüra, también iluminado cenitalmente; al igual que 

.;·en : la .tienda Conasupo, la incorporación del falso 

• plafón de alma abierta, nos soluciona la instalación 

de ·1as luminarias; además de poder disfrutar del 
0

desar~ollo de la cubierta, consiguiendo contar con 

un mayor volumen de aire y especialmente mayor 

libertad. Sus servicios se completan con una farma

cia con bodega (en concesión), un cubículo para 

administrador (siendo el general del conjunto) con 

área secretaria!, un nCícleo sanitario para el pCíbllco 

y bodega general. 

finalmente, el aula de usos mCíltiples cuenta con 

la característica de contar con un área abierta, 

permitiendo una disposicí6n ilimitada del espacio, 

pudiéndose adaptar a cualquier actividad, ya sea 

de tipo artística: música, baile, artes plásticas; 

de tipo deportivo (usado como un pequeño gimna•;io); 

o bien, como aula: para pl5tícas o reunl6n de 

padres de familia. Cuenta con amplios accesos, buena 

iluminación, regular altura, y una bodega, volumétrica-
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mente es el más pequei'lo, pero. cuenta con las carac

terísticas técnicas de los otros dos. 

El conjunto se completa con un foro (teatro) a des-

cubierto. Este presenta una planta cuadrada que 

es parte de un elemento aún mayor, planteado como 

un conjunto escultórico, el cual ya se ha mencionado 

dentro de la Descripción de Conjunto de este capí

tulo. 

Ocupando una cuarta parte de este gran cuadrángulo, 

la más próxima al vestíbulo de conjunto, presenta 

su acceso por esta parte mediante un par de rejas 

en contraposición con las de la escuela primaria, 

introduciéndose a la parte baja de las gradas, con 

capacidad aproximada para 200 personas, divididas 

en tres cuerpos: un central (el más grande), y dos 

laterales. El cuerpo central continúa en un segundo 

estrato, el que corona el foro, y que nos marca el 

punto más alto, de donde se aprovecha este nivel 

para proponer en su parte, baja la casa de máquinas, 

la cual contendrá el sistema de bombeo para el 

servicios hidráulico, la subestación eléctrica, el cuadro 

de cargas general del conjunto, así como otros dos 

espacios, ya mencionados. 

El foro que se encuentra al nivel del acceso, se 

eleva de la circulación mediante una plataforma 

que se encuentra juego con el par de muros descen

dientes, terminando en un vértice del cuadrado, 

mismo que será rematado por un elemento vertical 

de concreto y el cual 

de acero, la cubierta 

sostiene, mediante 

de escenario. Esta 

tensores 

tendrá 

la misma forma que las demás cubiertas del conjunto: 

realizada en concreto, de una pieza; tendrá, en 

particular, la característica de contar con un alma 

de acero, de donde se anclarán los cables de acero 

que la sostienen. Además del poste tensor, existe 

otro idéntico en el vértice frontal, consistiendo 

su función en reforzar el par de muros que sostienen 

las gradas, actuando como un contrafuerte. 

4.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TERRENO 

PROPUESTO 

Composición del Terreno 

Es un terreno que cuenta con baja resistencia debido 

a su origen lacustre; se puede considerar de tipo 

semifangoso; su composición y características se 

sei'lalan a continuación: 
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A) Depósitos areno-arcillosos o limosos, con abun-

dancia de restos arqueológicos. 

tiene de O a 4 metros. 

Este estrato 

B) Arcillas volcánicas de características afines a 

la deformación superior, pero más comprimidas 

y resistentes, con un espesor de 4 a 14 metros. 

C) Arcilla volcánica muy compresible, de varios 

colores y poca resistencia, intercalados con 

pequeñas capas de arena; su profundidad es de 

14 a 30 metros. 

D) La primera capa dura es de 3 mts. de espesor, 

aproximadamente; constituída por terreno arcillo

limo-arenoso, compacto y rígido; encontrándose 

aproximadamente a 30 ó 35 metros de profun

didad. 

Medio aproximado: 

Humedad natural 

Límite plástico 

Límite líquido 

Relación de vacíos 

Promedio: 

250% 

280% 

280% 

6 

Densidad absoluta 

Compresibilidad 

Resistencia 

. 2 
2 a 4 gr/m 

10 m/kg 

4 - 5 t/m 2 

Nivel de aguas freáticas 2.6-3.00 mts. de profundidad 

Tomando en cuenta la composición del terreno, se 

interpreta la importancia que tiene la cimentación 

como elemento transmisor de las cargas de un edifi

cio al terreno. En el caso de terrenos a base de 

arcilla, como en este caso, tenemos que generalmente 

este tipo de terrenos tienen partículas planas y de 

gran absorción, y el efecto que tiene el agua absor

bida con la composición del otro elemento que es 

el limo, forman una estructura bastante rígida. 

Para el diseño de la cimentnción se consideró, aparte 

de los anterior. La extensión y uniformidad de las 

plantas que forman la escuela primaria, el poco peso 

bruto de los edificios, por contar con sólo dos nive

les, y la selección de materiales ligeros y/o huecos; 

por lo que se optó por el manejo de wputas corridas 

en ambos sentidos del núcleo del edificio, mientras 

que para el desarrollo de los andadores, se propo

nen zapatas aisladas, por soportar un peso volumé

trico inferior y cargas puntuales más significativas. 

Las zapatas corridas y aisladas entran en la clasifica-
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ción de cimentaciones superficiales, por apoyarse 

en los estratos cercanos a la superficie del terreno; 

éstas cuentan con la suficiente capacidad de carga 

para soportar a la super estructura propuesta. En 

la Ciudad de México se puede construir con este 

sistema hasta no más de cuatro niveles; el material 

escogido para la cimentación es el concreto armado. 

Topografía y limitantes 

La superficie del terreno debe ser casi plana, sus 

desniveles no pueden ser medidos porque en la actua

lidad se encuentra totalmente edificado, ocupándolo 

una tienda comercial (venta de urtículos plásticos) 

y un par de pequeñas fábricas que datan de los años 

cincuenta. Con respecto a sus limitantes referirse 

al Plano de Ubicación Urbano. 

Dirección e intensidad de vientos 

Estos provienen generalmente de la parte norte y 

nororiental del Valle de México, alcanzando sus 

máximos en los meses de febrero y marzo. Las 

velocidades promedio oscilan entre los 0.3-1.5 m/seg. 

Orientación y Vistas 

Para estos puntos ver. f'lano de Localización. 

La• configt,ií'!l'~ión}final para ·la propuesta del terreno 

··de 'tesis, ~~\m~ri~!riri~ .en. la .Descripción del Proyecto 

(CapTtlllÓ• y¡;> Sús• dimensiones serán: en su lindero 

riorte l31.5"'m);''elcsu~ 131.6 m., el oriente 165.75m., 

y el poniente 165. 75 m. La superficie, por lo tanto, 

es de 21,796.12 in 2, 

Recursos existentes 

La zona estudiada Merced Balbuena, en donde se 

ubica el terreno propuesto para el Centro de Barrio, 

cuenta con todos los servicios como son: 

Agua potable 

Drenaje 

Pavimento 

Banquetas y guarniciones 

Alumbrado público 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 
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Transportaci6n (masiva) 100 % 

Por estar ubicada en el Interior mismo del Distrito 

federal, la zona cuenta con todo tipo de materiales 

de construcción, desde los más sencillos, hasta los 

más sofisticados; también cuenta con abundante mano 

de obra y traslados. 

Estructura Urbana 

Como se marca en la evolución hist6rica de la 

colonia, este sector de la ciudad cuenta con antece

dentes urbanos remotos, de donde podemos detectar 

los siguientes elementos: 

Traza. Es de forma regular, producto de su 

relaci6n directa con el primer cuadro de la ciu

dad, que fué el rector de un trazado de tipo 

dameral o renacentista. Ver Plano de Ubicación 

Urbana. 

Sistema de Lotificaci6n. Ver plano anterior. 

Espacios públicos. La zona cuenta con contadas 

áreas de este tipo, podemos mencionar: El jardfn 

del Templo de la Soledad, así como el anexo 

a éste, y que formó alguna vez su atrio (foto

grafías No. a 1 y e3); la plaza y jardfn que rodea 

la estaci6n del metro Candelaria; la plaza que 

rodea también a la estación metro Merced, actual

mente ocupada por el comercio ambulante (foto

grafías No. b 1 y b 3); y más recientemente, la 

realización de otra plaza ajardinada ( 1988) justo 

detrás del terreno propuesto para esta tesis, 

la cual ocupa dos manzanas contiguas que van 

de la calle Candelaria a Josefa Ortíz de Domín

guez (Corregidora), y de ésta, a la calle Emiliano 

Zapata, paralelas al Eje 2 Oriente o Congreso 

de la Unión, frente al nuevo Palacio Legislativo. 

Vialidad. Para detectar la anterior, es necesario 

referirse al plano correspondiente, en cuanto 

a la interurbana o de acceso rápido, tenemos: 

a) De norte a sur. Eje Oriente, Avenida 

Vidal Alcacer (antes Avenida Circunvalaci6n). 

b) De sur a norte. Eje 2 Oriente Avenida Con

greso de la Uni6n (antes francisco Morazán). 
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c) De oriente a poniente. Avenida Oceanía - -

o Calzada Ignacio Zaragoza, pasan en ambos 

por detrás del Palacio Legislativo, tomar 

el puente que cruza el Eje 2 Oriente y 

que desemboca en la calle General Anaya. 

d) De poniente a oriente. Avenida Chapultepec 

y continuación por fray Servando Teresa 

de Mier. 

Composición urbana. Para el área de estudio 

será de sendas y bordes, para mayor referencia 

ver Plano de Imagen. 
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Nuestra experiencia de la realidad no es objetiva, 
sino ampliamente subjetiva. Si un objeto estimula 
nuestros 6rganos sensoriales, las sensaciones que 
resultan se transforman a través del cerebro en 
una percepci6n, la cual se liga con asociaciones 
de experiencias pasadas, esperanzas, preferencias 
y comparaciones que, proyectándose sobre el objeto, 
hace que éste sea visto no como es objetivamente, 
sino como lo presenta la imagen que proyectamos. 

Werner Wolf, 
lntroducci6n a la Psicología. 



V. PROGRAMAS GENERAL Y PARTICULAR 

5. COMO SE LLEGO A SU PROPUESTA 

Es un hecho que todas las necesidades propias del 

hombre originan la arquitectura, y que ésta lo solu

ciona mediante espacios-forma habitacionales y acor

des a una lógica del hacer humano o lógica arquitectó

nica. Entonces, toda propuesta en esta área del 

arte se ajusta a un procedimiento también lógico 

para conseguir su meta, la cual será el crear un 

satisfactor para esas necesidades. Existe un conjunto 

de factores básicos a considerar para elaborar dichos 

espacios-forma, y que constituyen propiamente al 

primer paso del proceso del diseño, conocido como 

programa arquitectónico. Este se define como aquella 

adecuación de la forma (envolvente) de esos espacios

edificios habitables a todos sus medios y su fin, dicho 

en otras palabras, conformar el objeto arquitectónico 

a aquellos factores que integran su programa y que 

a continuación se mencionan. 

Los factores que lo integran 

Se conoce como "programa arquitectónico" al grupo 

de factores que generan y condicionan los espacios

forma por él propuestas, siendo cinco los conceptos 

.bási¡:os, .a, saber: 

El ObJeto·.•. 

Satlsfactor único , éié las :: necesidades físlco

esplrltuáles ~el··~·ci~b~e. e 
El objeto ~olll~':·~~ .~~~ue~lmlento general del 
programa. ~~,· :

1
;,,11:· ··:;"_:~ • :U~" -

La función utllltii~¡;i'y ';~r requerimientos; 

Aplicación de,í 1;;{ \f~~~~c{~fi~Íógicos; 
:':.':~:-~--:{~;~~· ~'. -z ...,-,:,, -~-

El Sujeto ·····~· •e;,, ........ 

El homtire como · géne~ador ·básico de los espa

cios. 

Sus caracterísdé:as · fisiológicas y psico-sociales. 

Las medidas y estímulos necesarios por la mente 

humana. 

El Medio 

Primer factor de importancia a considera!'. 

El espacio 'físico y sus parámetros ~ocio-econó

m icos. 

El Costo 

Segundo factor de importancia a considerar. 

El límite de alcance y la rentabilidad de la 

construcción. 
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El Tiempo 

Tercer factor de importancia a considerar. 

El tiempo como un factor técnico-operativo, en 

relaci6n a la realizaci6n del proyecto. 

Programa General y Programa Particular 

Como problema técnico, en el desarrollo del tema 

se plantea un programa general y uno particular, 

que se condicionan mutuamente. El primero, se 

refiere a los aspectos generales del desarrollo urbano 

practicado a la zona de estudio, y se deduce de la 

investigaci6n y análisis de sus problemas, tanto globa

les como de sus barrios de habitaci6n. Esencialmente 

define los elementos a considerar por el diseño 

urbano: 

A. Ubicaci6n geográfio-ecol6gica de la comunidad. 

B. Evoluci6n hist6rico cultural de la comunidad. 

C. Estructura socio-econ6mica. 

D. Estructura física. 

Infraestructura 

Vialidad 

E. 

F. 

G. 

Morfologfa 

Funcionalidad 

Uso del suelo 

Equipamiento 

Imagen 

Forma 

Volumetría 

Ambiente percibido 

Condicionantes normativos 

Planes 

Leyes 

Reglamentos 

El programa particular, enmarcado dentro de los 

límites que le señala el general, se refiere a las 

necesidades específicas y potenciales de un barrio 

determinado, y deberá definir las características 

que Integran el conjunto arquitect6nico denominado: 

"Centro de Barrio". Este programa sólo podrá esta

blecerse después de investigar y analizar las necesi

dades concretas de la zona seleccionada (barrio 

número 4) para su estudio en la colonia Merced 

Balbuena. La obra arquitectónica no puede concebirse 
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aislada de sus marcos de referencia que son el 

Diseño Urbano y el Urbanismo en general. 

Resumiendo: El programa particular quedar§ delimi

tado por las siguientes directrices: 

A. Sector Educación 

a) Guarderfa 

Capacidad: 170 niños 

b) Jardín de niños 

Capacidad: 170 niños 

c) Escuela primaria 

Capacidad: 900 niños 

B. Sector Salud 

a) Clínica de primer contacto ( 300 m2 

C. Sector Abasto 

a) Tienda Conasupo tipo "B" ( 400 m2 

D. Areas exteriores 

a) Zonas de juegos Infantiles 

b) foro al descubierto 

c) Mini canchas deportivas 

d) Andadores y áreas verdes. 

DIAG~AMAS: 

" Diagrama de funcionamiento general , 

- Diagrama de zonificación general., 

Diagrama de zonificación integral, 

- Diagramas de funcionam lento particulares, 

- Grafos de relación. 
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- RELACIONIS 

- FUERTE 
=MEDIA 

=BAJA 

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO &ENERAL 



TIENDA 
CONASUPO 

DIAGRAMA DE ZONIFICACIOH GENERAL 

ESCUELA 
PRIMARIA 

JUEGOS 
INFANTILES 



DIAQRAMA DE ZONIFICACION INTESRAL 

_J 

CALLE SAN CIPRIAN. 



SECTOR EDUCACION 

GUARDERIA Capacidad: 170 niños 

e ucceso Estacionamiento 

Acceso 

'-~~C~u_b_lc_u_1_0,d_e_1_rn_<_'º_1_c_o~_,.)=============-r:'.::::JF[1[1Ütr~ol:](C~o~nitr~oii1I:::::::)=========¡===¡~~~-°"-·_s_a~d-e_1_c_o_n_s_e_r_je~~~-'/J 

Zona el<- de~c;JJ1so ¡A.1ru 
cdt 1 ~~1dt:rus 

Lactantes ·A' y "B" 

Zona de est i mulación 

Cocineta y barreo de leche 

Patio clvico 

Asoleaderos y jardines 

Acceso ele servicio 

i3odegu general 

tvíatcrnnles 1 !3" y "C 1
' 

Control de esfínteres 
Bodega 

Sunitnrios muternulcs 



SECTOR EDUCACION 

JARDIN DE NIÑOS Capacidad: 170 alumnos 

~(r_-~_-_-_-_FE~:_sTt_a~c::!_i~o:n;a_~m~i_i;e~n-~t_o:~~~~-=.,,-)1============""'rr============1(~~~~P~l~a~z~a-"d_e_a_c_c~e~s~o~~~) 

Recepción espera 

Privado Director 

Toilet 

Cubículos de trabajo 
Social (2) 

Consultorio Psi uiatra 

Cúmara Gessel 

Sala de. juntas 

Acceso 

Patio cívico 

Area de asta bandera 

Aulas - Taller - Pre-escolares 

Guardado 

Zona de cultivo hortalizas J•==-----i 
juegos infantiles 

Areas verdes 

Sanitarios empleados 

Cuarto de aseo 

Zona de !'icrvicio 

Cocina 

Aula de usos múltiples 
Comedor 

Sanitarios niiins 

Cuarto de aseo 

Arca de lavado 

Patio de tendido 



SECTOR EDUCACION 

ESCUELA PRIMARIA Capacidad: 900 alumnos 

C:=::::JE~s~t~ac~lo~n~a~m~l~e~n~to~=::=::=:::J========""'~~'f"-==--======( Vestíbulo de conjuntg ) 

Acceso Control 

~ ·~--B_o_d_e_g_a_g_e_ne_r_a_1 ____ ~~==========================:;'l::========================:L~-~C~a~s~·a:....:d~e~l~c~o~n~s~e~r~je;;.... __ ~/J 

Vestíbulo espera 

Secretarias 

Cubículos Sub-director 
y Trabajo Social 

.( ___ c_o_n_s_u_11_o_r_10_m_é_d_1·c_º __ ) 

Cubículo del Director 

1:=:========~~-----P_a_t_io~c_í_v_ic_o_~/)==========ll 

Aula de usos múltiples 

Juegos infantiles, 
canchas deportivas, 

áreas jardinadas 

~('-~_A_u_ia_s~(2_4,)~~~~_,~ 

( Sanitarios generak,, 

Sulu de descanso para 
maestros (juntus) 

Sanitarios maestros 

) 



SECTOR SALUD 

CLJNICA DE PRIMER CONTACTO 300 M 

/'"'-;;E:s~ta:c~.io:n:a~m:;;ie:n:t~o~~~~~-============""iir===========-L( _ _..\l~e~stuí~bu~l~o:....wd~e~c~g~n~j~y~n~to._~J;J 

V!a püblica Plaza de acceso Farmacia 

Consultorios de medicina Acceso Odontología 

Toilets Toilets 
Vestíbulo espera 

Cubículo Administrador ( ~ ._~~~~~~~~~~_,~===========·~-~~l~n~fo~r~m~a~c~io~·n"--~'-'c~it~a~s._~_,) Sanitarios 

Bodega general 
Cuarto de ase 

SECTOR ABASTO Conasupo tipo "B" 

~t'5VZ!P~.sI1_1~h0u01o~~dEe~~c~o~n~¡~·,_1~n~t-o~_-_-_-_-_-_-_,-)1============='V"=========-•(~--E-st_a_c~io~n-a_m~ie_n_t_o~~~~_,) 

1 Plaza de acceso 

Acceso 
Recepción entrega de objetos 

Vestíbulo 

Cubículo de Administrador Zona de cajas 

~~~-V-ía~p_G_b_li_c_a~~~~~~~ 
~c:~_B_o_d_eg_ª~~~~~~~~~ 
( Sanitarios ) -----

Area de exposición 
de mercancía 



CONECTIVIDAD 40% 

GUARDERIA 

JARDIN DE NIÑOS 

ESCUELA PRIMARIA 

CLINICA DE PRIMER CONTACTO 

TIENDA CONASUPO TIPO B 

ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

FORO ABIERTO 

VESTIBULO DE CONJUNTO 

PLAZA DE ACCESO 

ESTACIONAMIENTO 

CANCHAS DEPORTIVAS , A REAS VERDES 

5 FUERTE 
5 MEDIO 
1 MIO 
o NUlO 

1 \1 



PROXIMIDAD 25 % 

9UARDERIA 

JARDIN DE NIÑOS 

ESCUELA PRIMARIA 

CLINICA DE PRIMER CONTACTO 

TIENDA CONASUPO TIPO B 

ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

FORO ABIERTO 

VESTIBULO DE CONJUNTO 

PLAZA DE ACCESO 

ESTACIONAMIENTO 

CANCHAS DEPORTIVAS , A"E:AS V!l'tD!S ltAllCIOS 

1 l'UIRTE 
1 MEDIO 
1 IMJO 
o IM.O 



VISUAL 20 % 

GUARDERIA 

JARDIN DE NIÑOS 

ESCUELA PRIMARIA 

CUNICA DE PRIMER CONTACTO 

TIENDA CONASUPO TIPO B 

ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

FORO ABIERTO 

VESTIBULO DE CONJUNTO 

PLAZA DE ACCESO 

ESTACIONAMIENTO 

CANCHASDEPORTfVAS , AREAS VERDES 

5 FUERTE 
3 MEDIO 
1 BAJO 
o MJlO 



SONICA 15 % 

GUARDERIA 

JARDIN DE NIÑOS 

ESCUELA PRIMARIA 

CLINICA DE PRIMER CONTACTO 

TIENDA CONASUPO TIPO B 

ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

FORO ABIERlO 

VESTIBULO DE CONJUNTO 

PLAZA DE ACCESO 

ESTACIONAMIENTO 

_ CA_~CHAS DEPORTIVAS , A REAS VERDES RANGOS 

!5 FUERTE 
3 MEDIO 

B.6.JO 
O NULO 



TOTALES IOO"'fo 

GUAROERIA 

JAROIN DE NIÑOS 

ESCUELA PRIMARIA 

CLINICA OE PRIMER CONTACTO 

TIENDA CONASUPO TIPO B 

ZONA DE JUEGOS INFANTILES 

FORO ABIERTO 

VESTIBULO DE CONJUNTO 

PLAZA DE ACCESO 

ESTACIONAMIENTO 

--~-~NC~~~!PORTIVAS , AREAS VERDES RANGOS 
---·----- ---·------------ --·· -------- _ _,J' 

5 FUERTE 
3 MEDIO 
1 BAJO 
O NULO 



5.2 LISTADO DEL PFtOG!1AMA PARTICULAR 
C·EFINITJVó. 

Guardería 

al Acceso, vestíbulo 
bl Zona de filtro 
el Vestíbulo interno 
dl Zona de Lactantes "A" 
e) Zona de Lactantes "B" 
fl Zona de maternales "B" 
gl Zona de Maternales "C" 
hl Zona de estimulación 
il Cocineta y banco de leche 
jl Sanitarios para maternales 
kl Control de esfinteres 
ll Zona de descanso y trabajo para 

educadoras 
ml Bodega general 
nl Asoleadero y jardines 

Jardín de nifios 

al Acceso y vestíbulo general 
bl Cubículos (2l Trabajo social 
cl Cubículo para doctor 
dl Zona de recepción y área secretaria! 
el Privado para director con toilette 
fl Cubículo de psiquiatra 
gl Sala de juntas 
hl Zona de control de acceso 
il Sanitarios de empleados 
jl Aulas estudio con áreas de guardado 
kl Patio cívico 
ll Zona de asta bandera 
ml Aula de usos múltiple 

nl Bodega general 
ol Area de servicio 
pl cubículo de control 
ql Cuarto de máquinas 
rl Lavandería 
sl Patio de tendido 
tl cuarto de aseo 
ul Area de cultivo y hortalizas 
vl Juegos infantiles y áreas verdes 

Escuela Primaria 

al Acceso de control 
bl Patio C1V1CO 
el Aulas (24l 
d) Salón de actos múltiples 
el zona para asta bandera 
fl vestíbulo espera 
g) Privado director 
hl Privado Subdirector 
il Sala de juntas 
jl zona de secretarias 
kl casa de conserje 
ll Tienda en concesión con bodega 
m) Sanitarios generales 
nl Juegos infantiles y áreas exteriores 
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CLINICA DE PRIMER CONTACTO 

a) vestíbulo principal 
b) Cubículo de información 
c) Cubículos (2) medicina general 
d) Cubículos (2) odontología 
e) Area de espera 
f) Sanitarios públicos 
g) Farmacia con bodega 
h) Bodega general 

TIENDA CONASUPO TIPO "B" 

a) Acceso y zona de cajas 
b) Area de exposición de mercancía 
c) Sanitario de empleados 
d) Bodega general 
e) Estacionamiento 

107 



La trama, por su parte se llama "Smritl". Represen
ta lo humano, lo horizontal y lo contingente. De 
ahf, que se afirme que la naturaleza individual del 
ser humano, es la resultante del encuentro entre 
ambos elementos; trama y urdimbre. 

Se piensa que en este punto de conjunción, se dá 
la individualidad y el destino personal, y puede decir
se que la gran red cósmica se ha elaborado mediante 
el entrelazamiento, y la conjunción de los opuestos; 
de los dos sexos, de la vida y la muerte, de la 
luz y la sombra, de la inspiración y la expiración. 

Teresa E. Rodhe, 
Los nudos, 

apuntes para un estudio iconográfico. 



VI EL DESARROLLO DEL· PROYECTO 
~ _, - -.. -> . . . ' - ' ' 

1;. 1 rnr~ERIOS GEN~~AGs. 

-:~:~~'.~~- .· {~~' 

Toma~d~ \t}' ~u~Ü~~./ en 

Estructura 

lugar, el tipo de primer 

terrnno • ~~ Cj~e s¡r 

derarido; también 

obra · y el tiempo 

sistema e'structural 

asienta nuestro proyecto, y consi-

los costos materiales, mano de 

de ejecución, se optó por un 

a base de marcos rfgidos en 

concreto armado; desligando asf el sistema de muros 

de· la super estructura; consiguiendo, además, tener 

un tipo de obra "abierta" en donde los muros, en 

la mayorfa de los casos, cumplen como elementos 

divisorios. Con este criterio se consigue estandarizar 

en todos los edificios del conjunto, lográndose, por 

lo tanto, abatir costos y tiempos de construcción. 

Hecho fundamental éste, si consideramos la problemá

tica económica por la que atraviesa nuestro pafs. 

Materiales 

Para el criterio de la selección de materiales ya 

se comentó en la Descripción del Conjunto del 

Capftulo V. Sólo se mencionará que el hecho de 

norm¡fr todos los .edificios con los mismos materiales 

(block hueco' esmaltado y concreto aparente), se 

consigue, primeramente, crear un simbolismo mediante 

el · manejo de estos materiales, con el fin también 

de• conseguir una armonfa y unidad de conjunto que 

es· ta·n importante en un diseño de esta embergadura, 

pero también se estandarizan los sistemas construc

tivos· consiguiéndose un ahorro significativo en el 

costo global de la obra. 

Instalación Hidraúlica 

El· diseño - de·. la instalación hidráulica presenta dos 

soluciones; Lit primera, funcionando a base de un 

par de sistemas de almacenamiento de agua pluvial 

(captada en la época de lluvias abril-septiembre), 

es· también mediante el llenado de aguas tratadas 

adquiridas directamente de los camiones cisterna 

(o pipas) en la época de secas. Con capacidad de 

120 mil litros cada una, y de donde se alimentariin 

los siguientes sistemas hidráulicos: Sistema de agua 

para sanitarios (\\'. C. y mingitorios) independientes 

de·- la red de agua potable, utilizando equipos de 

bombeo programado de presión variable (hidroneumá

tico), compuestos por cuatro bombas y tanque 
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almacenado vertical u horizontal, localizados todos para 

en el cuarto de máquinas general, proporcionando 

el gasto total para este servicio de cada edificio. 

Sistema de protección contra incendio, esto se 

considera con un equipo independiente de bombeo 

que abastece a los diferentes hidrantes que se han 

colocado estratégicamente en los dos edificios de 

mayor riesgo (escuela primaria, guardería y jardín 

de niños). Cada gabinete contra incendio contiene, 

además de las mangueras, un extinguidor. portátil 

tipo BC de 5 kg., (ver detalle), 

Sistema de Riego, se proyectó en base a aspersores 

para las áreas de mayor superficie y 30 salidas para 

manguera del tipo de media vuelta, alimentados 

desde dichas cisternas por una bomba capaz de 

cubrir el gasto de 6 aspersores a la vez, que funcio

narán durante 20 minutos, cubriendo toda el área 

en un total de 2 horas, no necesariamente continuas. 

La segunda solución, utiliza la tercera de las cis

ternas abastecida de la única toma de agua potable, 

que mediante hidrantes independientes por cada 

edificio surte del gasto necesario para los demás 

muebles fijos, que son: todos los lavabos, todos 

los bebederos (a éstos se les adiciona un filtro 

y 

En cuanto a ésta, se estructuró a basé· de desagües 

independientes de aguas claras ~. pl~~iales;_ en una 

red de drenaje (patios, áreas exteriores y~ estaciona- -

miemos sólamente) que termina ~b~~tecie~do a 

las cisternas referidas. 

El desagüe de aguas negras se canaliza aparte hacia 

las salidas correspondientes (se plantearon tres salidas 

en base a lo largo de los tres trayectos y de la 

anuencia del departamento correspondiente de la 

Delegación Venustiano Carranza) hacia el colector 

general. 

Instalación Eléctrica 

El funcionamiento del diseño de las instalaciones 

eléctricas fué, en · primer término, que tanto el 

suministro de energía, como el consumo, se realiza-
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rán a niveles racionales de economía y funcionalidad. 

Con base en lo anterior, se propone el uso de una 

subestación y centro de cargas general para todo 

el conjunto, localizado en el cuarto de máquinas. 

Contamos, entonces, con una sola acometida eléc

trica que se canalizará al interior de nuestro conjun

to mediante una trinchera para instalaciones (ver 

detalles correspondientes), hasta la unidad transfor

madora, de donde pasará al centro de cargas general. 

Cada edificio contará con un medidor independiente, 

y su línea le será llevada también mediante una 

trinchera. Los edificios contarán con tableros 

termomagnéticos independientes, ajustados al número 

de circuitos que se requieran (para el caso específico 

de la escuela primaria, consultar este dato en el 

plano anexo correspondiente), además de contar con 

tableros de control en cada edificio (ver plano). 

Por lo que corresponde al alumbrado, éste fué 

propuesto de acuerdo a la solución arquitectónica 

y estructural adaptada a los niveles de iluminación 

requeridos por cada tipo de actividad, que varía 

desde los 75 a 275 luxes. Respecto a la intención 

de crear un efecto luminoso de ambientación en 

las áreas exteriores, se proponen reflectores de 

cuerpo cerrado para mantener dichos efectos en 

las áreas marcadas en el plano correspondiente. 

Las zonas generales se resuelven utilizando · postes 

de 4 brazos y altura suficiente para contar con un 

buen radio de iluminación. 

Para la solución de la instalación eléctrica en el 

interior de los diversos edificios, se pensó en una 

estructura modular de lfimina pintada en color 

blanco, obteniendo flexibilidad, armonía, unidad de 

conjunto y economía en el mantenimiento y opera

ción, además del no privarnos del interesante desa

rrollo de las cubiertas de formas poliédricas, así 

como contar con un mayor volumen de aire por 

espacio habitable. 

6.2 CALCULO DE ILUMINACION DE AREA TIPO 

Luxes requeridos por reglamento 

Luxes propuestos por Gay-fawcet* 

250 

400 

Coeficiente medio propuesto para cálculo 325 
luxes 

* fawcet, Gay, 
en los Edificios". 
España, 1982. 

Stein, McGuinnes. "Instalaciones 
Ed. Gustavo Gil. Barcelona, 
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Datos del Local: 

- Tipo del local 

- Altura libre 

- Altura de plaf6n a mesa 

de trabajo (2) 

- Tipo de plafón 

- Color del plaf6n 

- Color de las paredes 

- Color del piso 

- Area del aula 

Medida o Dato: 

Aula escolar tipo 

VarTa: 10.25 promedio 

··varía: s;oo prcimeilio 

. Varía:.· 2.80 promedio 

2.20 

Losa reticular 

Blanco 

Rojo ladrillo 

Beige claro 

80.08 m2 

Desarrollo 

1. Indice .del local (I~ L.). 

l. L. 

l. L. 

l~rgo ) an~ho. ·• 

·¿~1Ji~-(~_)Jl~IgRZ•+ ~fü:ho) 
10~25.}~6.§a··fa~·ºª·)·. ···:·•· 

1.72 

i:lw ( ló.25 + s.oo) 

2. Selección del tipo de lámpara. 

2.00 

Lámpara elegida la número IO de las tablas. 

Características: laminaria del tipo sobre poner 

(o empotrar) con capacidad para dos tubos "U" 

fluorescentes de 40 W c/u; dimensiones 51 x 

51 x 6 mts; en color negro (exterior), interior 

blanco; mica difusora de acrílico; proyección 

hacia abajo 50%; factor de mantenimiento 

bueno = .75. 

3. Coeficiente de utilización (C. U.), por ta

blas = .41. 
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4. Factor de mantenimiento (F. M.), por ta

blas = .75. 

5. Número de lúmenes necesarios: 

Luxes x lirea 

Lums 

F. M. x C. u; 

325 X 80.08 m2 

Lums 84 637.3[1 Lúmenes 

0.75 X 0.41 

6. Determinar el número de l§mparas. 

Lúmenes requeridos 

No. de lámparas 

Lúmenes por tubo o l!impara 

L§mpara (tubo fluorescente "U") estandar; luz 

blanca fría de 40 watts, produce: 

84 637.39. lúmenes 

7. de C.). 

No. de tubos requeridos x watts lámpara 

480 tubos x 40 watts tubo 

No. de C. 

1500 watts por circuito 

19 200 watts 

No. de C. 12.8 

1 500 watts 

13 circuitos por edificio; 26 circuitos totales. 
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8. Comprobación (Intensidad .de· Iluminación). 

Flujo luminoso 

E Luxes 

Unidad de Superficie 

No. tubos x lums x tubo x F.M x CU 

E 

área 

15 X 6 ººº L X 0.75 x: 0.41 

E 

80.08 

345.57 Luxes 

345.59 L 

cálculo. 

325.0 L, por lo tanto es correcto el 

Notas: 

Una falta de uniformidad de un 25% es acepta

ble (no perceptible) sobre una medida de 200 

Luxes. 

La uniformidad se alcanza_·colocando las lámpa

ras simétricas < y . a 'distancias congruentes. 

Es. importante _ el\~m~foo de)elefnenios difusores 

como pantallas a~rrlib~;F : ' - ·; r 

El centro ·de ca:ga iar~;2u1~~ /;~ra la escuela 

primaria. _séra elLQ~.:jo_f;s; · ~C'olíiiasc sig"Ui~ntes 
característÍ~a~: 

a) Capacidad c.· barras -. generales amperes· 200.--
--

b) Núme~~ -·-- máximo·- de circuitos de po-

lo-= 30. 

c) Tipo sobreponer. 

d) Marca -General Eléctrica. 

6.3 EL DESARROLLO EN PLANOS 
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