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Introducción 

La ciudad de México de los ar'\os veinte y treinta fue el escenario que vio surgir dentro de su traza, a un 
nuevo estilo arquitectónico: el Art Déco. La etapa pos revolucionaria fue un periodo de grandes cambios en la 
polltica, en la economla y principalmente en una sociedad deseosa de romper con su pasado inmediato para 
Introducirse en la modernidad, sin que este hecho significara deshacerse de su identidad. 

La Introducción del Déco al pals coincide con este ambiente de renovación, y es a partir de 1925 cuando el 
estilo es empleado en gran cantidad de géneros arquitectónicos, no sin antes fusionarse y reinterpretar la 
cultura mexicana para generar un estilo acorde con las exigencias de la sociedad. Estilo que aplicado al 
género arquitectónico de edificios de departamentos crea una obra que define puntualmente el esplritu del 
Déco. Sin embargo, el estilo Déco y los edificios de departamentos como producto de las influencias 
extranjeras, no son resultado espontáneo de una época especifica, son producto de la evolución de la 
vivienda para obreros y para la clase media europea del siglo XIX, que junto con las influencias de las ideas 
de la modernidad, el maquinismo y los edificios altos contribuyeron a la definición del género arquitectónico. 

En México el Déco coincide a su vez con ciertos factores que motivan la aceptación del estilo y de los 
edificios de departamentos, pues al terminar la revolución armada se vuelve prioritario el resolver las 
condiciones de vida de gran parte de la población, la cual no habla tenido oportunidad de satisfacer las 
necesidades básicas, por lo tanto, se tenia que garantizar a la población, además de la salud y educación, la 
vivienda. Con el aumento en la población de la Ciudad de México, se demanda la construcción de vivienda 
colectiva en sus diferentes modalidades para satisfacerla, el gobierno por su parte realiza una serie de 
disposiciones legales para garantizar la producción masiva de habitaciones, que finalmente fueron factores 
que en conjunto sentaron la base para la construcción de edificios de departamentos. Por otra parte, el Déco 
era un estilo capaz de satisfacer espiritualmente a los usuarios al recurrir a la decoración, ya que el 
funclonalismo, que se manifestaba entonces, representaba una imagen aún dificil de aceptar, mientras que 
los estilos que aplicaban elementos arquitectónicos que evocaban formas del pasado, resultaban anticuados, 
asl que el estilo capaz de satisfacer la modernidad y la Identidad tan pretendida fue el Déco. 

Comenzaba asl la difusión y la expansión del Déco en la Ciudad de México y en el pals, siendo en las 
nuevas colonias y fraccionamientos en donde se construyeron los mejores ejemplos, pero también en 
colonias establecidas y consolidadas en donde se insertan los edificios en el tejido urbano. Pero en la 
vivienda, el Déco encuentra la expresión máxima al emplear una serie de recursos que se repiten en varios 
edificios, y diferentes entre si, gracias al ingenio de ingenieros y arquitectos. En consecuencia, es posible 
determinar una serie de caracterlsticas comunes que se encuentran en ellos, además de explicar la 
estructuración general del edificio y los espacios que lo componen, al mismo tiempo de exponer los 
elementos ornamentales que son la parte fundamental del Déco por la originalidad compositiva . 

••• 
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Con esta perspectiva, el Centro Histórico fue un lugar adecuado para la construcción de edificios de 
departamentos por la importancia de ser la capital de la ciudad y del pals, en su traza existe preferencia por 
ubicarlos en zonas especificas como en el barrio de San Juan. Para poder explicar la construcción de 
vivienda en este sector es necesario estudiar las transformaciones que ha presentado a través de la historia 
y han motivado cambios en la arquitectura, en la traza urbana y en sus pobladores, hecho que repercute en 
la identidad del barrio. Resultado de ello, es la continuidad de las vialidades que la atraviesan y la ubicación 
estratégica dentro del Centro Histórico que la hacen un lugar codiciado para el desarrollo inmobiliario, 
provocando las numerosas transformaciones en los diversos periodos históricos, definiéndolo como un barrio 
con caracterlsticas propias diferente al resto del Centro. 

Esto propicia que en el periodo de los ar"los veinte y treinta, la construcción de edificios de oficinas y de 
vivienda en vialidades importantes para la zona, a diferencia de otras zonas de la ciudad presentan ciertas 
caracterlsticas que los hacen diferentes de otros ejemplos situados en diferentes rumbos de la ciudad. Los 
edificios del barrio de San Juan no han sido estudiados en su arquitectura, pues se consideran ejemplos sin 
valor estético, prueba de ellos son los escasos ejemplos de edificios de vivienda Oéco catalogados por 
alguna institución gubernamental, pero es importante analizarlos porque constituyen la imagen urbana tlpica 
que identifica al Barrio de San Juan y son testimonio de la arquitectura Oéco en el Centro Histórico. Siendo 
el ejemplo más representativo la calle de López. 

La calle muestra una continuidad de edificios de este periodo, que le da una uniformidad arquitectónica 
debido a la creación de la calle en el a"o de 1 933, acontecimiento que provoca la construcción de edificios 
con caracterlsticas comunes, pero sobre todo, por que en la calle de López se encuentra el Edificio Victoria 
formando parte del contexto. 

Edificio de gran calidad arquitectónica, que para su comprensión y análisis es necesario haber estudiado la 
historia del barrio y las caracterlsticas de los edificios de departamentos para esclarecer las peculiaridades 
de su solución arquitectónica y la importancia que representa para el barrio, sobresaliendo por su 
monumentalidad y por la solución arquitectónica. 

Por último, se proponen acciones de restauración para el barrio por medio del análisis urbano de la zona y 
de sus componentes, que generen la revitalización y reactivación económica, la recuperación de los edificios 
para utilizarlos nuevamente como vivienda, repoblando el barrio y para garantizar la restauración del Edificio 
Victoria para devolverle el esplendor que ha perdido poco a poco a través de los ar"los, como testimonio y 
ejemplo representativo del Déco aplicado a un edificio de departamentos en el caracterlstico barrio de San 
Juan. 

• •• 2 
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Una r!lvo/uclón es siempre la !lxaltaclón 
da los va/or!ls espirituales, le elevación 
d!l ItJ person81id8d humana !In todos sus 
aspectos ... 
Vicente Lombardo To/!ldeno 

Las diflciles condiciones de vida para gran parte de la población durante el gobierno de Porfirio 
Dlaz, provocaron la desigualdad en el desarrollo social de la población, que desembocÓ, una vez 
más, en una revolución; y al finalizar, la sociedad se percató que este cambio habla sido desigual 
en las diversas regiones del pals. Por otra parte, surgieron dos conceptos que serán el eje Impulsor 
de la integración nacional: modernidad e Identidad; dos conceptos que se tomarán como bandera 
para sacar adelante a un pals con necesidad de renovarse. 

La esperanza de cambio también se percibió en las artes, manifestándose en una ebullición 
espiritual que motivaba a los artistas a buscar nuevas formas de expresión, de llegar a toda la 
población, de experimentar y de modernizarse. Dentro de todas estas propuestas e Impetu 
artlstico, se formaba paralelamente el otro gran concepto, la identidad nacional. Identidad que 
comienza a buscarse en las artes con diversos movimientos culturales, y en la arquitectura queda 
definido a lo que Katzman 1 llama "periodo de transición" o de búsqueda de una arquitectura acorde 
con los conceptos revolucionarios. Uno de los movimientos culturales más representativos para 
identificar el esplritu de estos ar'\os, es el estridentismo, caracterizado por ser una expresión con 
una visión juvenil y abierta hacia lo que llaman un futuro renovador, y cuyo propósito era reformar 
la acción artlstlca desarrollada en México, proponiendo para tal fin, una serie de medidas 
encaminadas a la conformación del arte en el futuro inmediato. 

En la literatura, se recurre frecuentemente al humor, la sorpresa y actitudes altisonantes, utilizando 
algunos emblemas de los tiempos modernos, como la tecnologla, en una imagen poética de la 
locomotora, el aeroplano, los elevadores y demás avances producto del mundo en desarrollo. Otro 
recurso utilizado fue la ciudad, lugares como la calle o avenidas ilustraban un ambiente propicio 
para la literatura, pues la ciudad era un espacio en renovación, con cambios continuos en su 
estructura que se realizaban para dar paso a la prosperidad, de una ciudad que se quitaba las 
"viejas ropas anticuadas", para abrigarse en las "pieles" de la modernidad. 

A su vez, dentro de la polltica comienza un proceso de inestabilidad por parte de algunos sectores 
militares que aún continuaban buscando el poder. Con los acontecimientos alrededor de la muerte 
del presidente Obregón se inicia la etapa de gran inestabilidad polltica y puede considerarse 
terminada sólo hacia finales de los al"los treinta. 

, Katzman Israel. Arqultectufll Contempor;nea Mexicana. Memorias VIiIINAH-SEP, México 1963, p. 99 
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La Revolución, por tanto, provocó un cambio en todos los aspectos, no sólo en lo polltico; los 
cambios se dieron en todos los ámbitos de la vida nacional; para mejorar las condiciones de vida 
de la sociedad, se trataba de romper con un pasado que ataba. Generando de esta manera, 
nuevos conceptos y estilos de vida para la sociedad. 

Una consecuencia de la Revolución, fue el aumento de la población en la Ciudad de México en un 
100 %, debido a las migraciones del campo a la ciudad, aunque también se mantuvieron los 
Indices de natalidad muy elevados; la población se concentró en la parte central de la ciudad 
debido a la cercanla con las áreas de trabaj02. La población que se asienta en la ciudad, 
experimenta nuevos conceptos indispensables para el desarrollo de una ciudad moderna, es una 
sociedad que busca la libertad, la justicia y un desarrollo económico para su bienestar. 

Por lo tanto, con el fin de la Revolución, llegó un nuevo progreso, se realizan obras públicas, 
crecen las inversiones, y al mismo tiempo, las oportunidades llegan. Por consiguiente, "los 
gloriosos arios veinte", se manifiestan en la actitud optimista de los capitalinos y en su afán de 
diversión, surgen los centros nocturnos, teatros, cines y fiestas de todo tipo. 

Ante el progreso generalizado en la Ciudad de México, comienza a emerger la clase media, que 
con un nuevo poder adquisitivo, es blanco de los modelos extranjeros, los adopta para 
incorporarlos a su vida cotidiana y comienza a comprar en los grandes almacenes de tipo europeo. 
Tiene claro el concepto de modernidad, y sale a alcanzarla cambiando modos de vida, estilos, 
diversiones; busca espacios que le digan y demuestren lo que es vivir en una sociedad moderna, 
en fin, que construye ilusiones por lograr. 

El cambio se estableció por la influencia de modelos extranjeros, publicidad y la tecnologla, 
elaborando su propia idea de modernidad. Hubo cambios en el comportamiento femenino: utilizó el 
cabello corto, se lo onduló y acortó el largo de las faldas; los hombres adoptaron una imagen de 
dandy, con traje, corbata y sombrero a la Murguer. El cambio en el comportamiento al interior de 
las familias es evidente en los miembros más jóvenes, pues al recibir los modelos extranjeros, los 
adoptaban a su medio, provocando la exaltación y preocupación de los padres, pues sus hijos 
desaflan con su actitud las buenas costumbres y reglas establecidas por los mayores, quienes se 
rehúsan a incorporarse al progreso, del vivir atarantado, frlvolo, de prisa y revolucionari03

. El 
comportamiento que tomaba la mujer en el noviazgo al tomar la Iniciativa, lograba el sobresalto de 
los adultos. 

La diversión como recompensa al esfuerzo en el trabajo, motivó las celebraciones y reuniones en 
los salones de baile, cine y teatros, y en la contraparte social, las cantinas, restaurantes, cafés, 

2 Vázquez Ramlrez Esther Martina. OrganIzacIón y Res/stanc/a Popular en la CIudad de MéxIco durante la crla/s da 
1929-1932. INERHM- Secretaria de Gobemaclón, México 1998. p. 35 
, Nava José. "La Vida en Broma. De Conferencia", en: Excé/slor DomInIcal, México, 23 enero, 1928. p. 3 
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-----..\ , billares, circos, carpas y jacalones. Tal fue ellmpetu de los tiempos, que exisUa en el Ayuntamiento 
un departamento dedicado a regular e inspeccionar las actividades que se desarrollaban en la 
capital. 

En 1926, los cines tuvieron tal importancia que existlan veintisiete salones cinematográficos, 
encontrándose los más lujosos en el centro de la Ciudad; cines y corridas de toros generaban 
grandes aportaciones al Ayuntamiento, siendo la primera, una de las distracciones más recurridas 
por la sociedad. Para 1936, el aumento de esta diversión provocó que se creara una oficina de 
espectáculos que regulaba y supervisaba el contenido de cada pellcula presentada en la capital. Al 
respecto del ambiente formado tanto en el exterior como al interior de los cines, se generaba toda 
una reunión social muy variada, tanto que " ... en las tardes domingueras, en las salas que reflejan 
la farsa de Hollywood, se singularizan más por las pellculas de los espectadores, que por las 
sombras que se mueven por el marco plateado de la pantalla,,4. De esta manera, existlan salones 
de lujo -las Américas en Av. Insurgentes- para las clases sociales altas, y para los más humildes, 
existlan los cines ambulantes que recorrlan la ciudad y todo el pals. 

Por otra parte, las diferentes clases sociales contaban con sus respectivas zonas de esparcimiento, 
se distingue la existencia de las cantinas, bares, pulquerlas, centros nocturnos y cabarets, que 
proporcionaban diversión, y a veces, problemas de drogas, prostitución y peleas que culminaban 
con algún muerto y con la preocupación de las autoridades. Las vacaciones fueron otro factor de 
diferencias, pues las clases altas podlan disfrutar de estancias en lugares lejanos y de moda como 
Cuernavaca y Acapulco, mientras que para las clases más pobres no habla más distracción que 
asistir a lugares dentro de la capital como Santa Anita, La Viga o Xochimilco, o bien, el tradicional 
Chapultepec. 

El vivir rápido y agitado por querer alcanzar lo más pronto posible 105 ideales desatados por la 
Revolución, se evidenciaba en la publicidad de revistas y periódicos, con anuncios de belleza, 
medicamentos milagrosos, de lujosos carros, radios, productos para quitar lo moreno, y ser como 
las estrellas de Hollywood; la influencia penetra en las casas mexicanas y se mezclan con la 
Idiosincrasia, formando un concepto de modernidad e identidad propia, aunadas al descubrimiento 
de nuevas culturas, que dan un aspecto exótico a cuentos y novelas, además de los elementos de 
misterio y ocultismo recurrentes en la literatura. En los "al'1os locos", se utiliza la imagen del 
ferrocarril, barcos, carros y el avión son vistos como slmbolos de la modernidad. 

y a pesar del ambiente de diversión y ascenso vivido por gran parte de la población, otro sector no 
alcanzaba a tomar un poco del desarrollo prometido, y ve sus esperanzas caer después de la crisis 
de 1929, la cual continúa hasta 1932, periodo en el que prolifera la pobreza, la cual es preocupante 

la vida en la Ciudad de México, 1930 4 sI autor, ·Zlgzag Cinematográfico·, en: Revista de Revistas, México, 17 Julio, 1927, p. 15 
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Pabellón de la Exposición de Paris, 
René Lallque, 1931 

Irifl.,iAnr'¡" de la arquitectura estadounidense. 
Radio City Hollywood, California. 
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por parte de las autoridades, quedando de manifiesto el libro "El problema de la mendicidad de la 
Ciudad de México"ó. 

y a pesar de los contrastes sociales, la idea que se tiene de este periodo se resume en su vida 
nocturna: 

"Lleva nuestras pupilas a los horizontes frlvolos y humildes, a las perspectIvas de la vida que se recata en la 
penumbra de los cafés y en las esquinas de la ciudad, a los incendios luminosos, a los salones de baile, 
donde la epilepsia del jazz contorsIona los cuerpos juveniles. Las mariposas de la noche, danzan bajo los 
soles eléctricos en una sabaranda loca y quema sus alas en el placer del fax y del banjo. El transnochador 
que ambula por las rúas desleltas bajo las ondas frias del Valle, se detiene en el vla crucis humano, frente a 
las jaletinas coloreadas, para endulzar sus labios con la pasta olorosa a fresa y vainilla. El bohemio rezagado 
que lleva aún la corbata y sombrero a la Murguer, vive un idilio al borde da la mesa en que humaa una taza de 
café y recita versos de Esproncada y de Zorrilla a la masarlta de sus sueflos. Y un papa/ero surge en la 
neblina del Zócalo y con voces roncas y opacas ofrece a las viajeras dal último rápido la extra da la farde, en 
qua se informan las proezas dal aira y las coqueterlas da nuestra seflora la polltlca". 6 

Es asf como se vivfa en la ciudad de México en la década de los veinte y treinta. 

La expresión del Art Déco en México 

6 

La sociedad vivfa intensamente este periodo, con las tendencias culturales y tecnológicas, 
producfa un modo de vivir vertiginoso que creaba nuevos lenguajes artfsticos, algunos de ellos de 
importación, pero que se adaptaron al modo de vida en México. Ejemplo de ello es el Art Déco, de 
origen extranjero, que adaptado a la nueva situaciÓn cultural, propiciÓ un estilo nacional con 
identidad propia. 

El Art Déco tiene su origen en Francia, con la exposición internacional, la cual tenfa la finalidad de 
presentar los productos franceses salidos de las casas de diseno, y de invitar a los paIses 
europeos para que mostrasen sus adelantos en materia de diser"lo y decoración, además de 
productos industriales. La exposición de las Artes Decorativas de 1925, fue el frenesl de los 
productos, que junto con la arquitectura de los pabellones, marcÓ el punto de arranque para la 
difusiÓn y exportación del Déco. Es a partir de dicha exposición cuando la convergencia de casas, 
tiendas, movimientos, disenadores, arquitectos y paIses, mostraron lo que para ellos era lo más 
avanzado en artes decorativas, y a pesar de la gran diversidad, habla algunos elementos en 
común, que en conjunto tendieron hacia ciertos elementos significativos, que sin ser comunes entre 
sI, tenfan ciertas coincidencias o similitudes en su expresión, y dieron por resultado lo que más 

5 Vázquez Ramlrez Esther Martina. p. 44. El libro al que se hace referencia, fue publicado en el ano de 1930 por el 
Departamento de Acción Educativa de la Beneficencia Pública a cargo del Licenciado Ramón Beteta. 
6 sI autor, "México de noche", en: RevIste de Revistas, México, 16 Julio, 1927, p. 17 
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tarde se llamarla como Art Déco. De esta manera, las exposiciones Internacionales cobraron 
importancia, porque fueron el mejor escaparate para exponer los nuevos productos artlsticos, 
artesanales e industriales, representantes de la vanguardia de los talleres y centros de producción 
artlsticos e industriales. 

La difusión de la exposición de 1925, por parte de revistas dedicadas a la difusión del uso del 
concreto o de los suplementos de arquitectura de los periódicos, fueron de vital importancia para 
dar a conocer las nuevas formas que se aplicaban a una extensa cantidad de objetos; las 
imágenes de los pabellones de lineas verticales y la espectacularidad de las fuentes diser"ladas por 
René Lalique, que con sus formas de cactus, irradiaban una ambiente de lujo a la exposición, 
produjeron gran impacto en la mente creativa de los arquitectos del mundo y de los mexicanos. 

En México la exposición coincide con el periodo posrevolucionario, con los momentos en que se 
busca una identidad, además de la anhelada modernidad y la búsqueda de una nueva arquitectura. 
Algunos arquitectos como Alfonso Paliares, proponlan a través de algunos articulas periodlsticos, 
la necesidad de renovar la arquitectura mediante una serie de soluciones plásticas encaminadas a 
dar una mayor pureza a las formas, siguiendo las corrientes arquitectónicas que se daban en 
Europa, en donde se produclan combinaciones volumétricas, asimetrla y abstracción 7

. Aunado a 
estos ejemplos, la difusión del concreto como slmbolo de modernidad, ofrecla grandes 
posibilidades plásticas qu~ resultaba en el material idóneo para la concretización de las Ideas e. 

La conjunción de una arquitectura de vanguardia tralda a México por la publicidad en los medios de 
comunicación, aunado a la púsqueda de la modernidad representados por los edificios construidos 
en Estados Unidos con el estilo, mostraron un progreso artlstico y tecnológico que es adoptado en 
México por la asociación de las ideas provocadas por los nuevos tiempos, por la abundancia de 
recursos y la confianza plena en la tecnologia. 

Asl, comienzan a construirse edificios con una composición basada en elementos decorativos 
diferentes a los conocidos anteriormente, los cuales rompen con un pasado arquitectónico basado 
en las formas tradicionales. El ar"lo de 1925 se toma como el inicio del Déco en México, 
encontrando el terreno propicio para su desarrollo debido a la afinidad de los ideales producto de la 
Revolución y de los cambios resultados de esta, posteriormente se mezcló con la cultura del pals, 
produciendo obras con las caracterlsticas propias del estilo Déco mexicano. 

México recibe el Déco, y después de un tiempo de emplearse, comenzó a reinterpretar algunos 
elementos culturales mexicanos e incorporarlos al estilo para ser un Déco con expresiones propias. 

1 De Anda Alanls Enrique. EvolucIón de la ArquItectura en México. Panorámica editorial, México 1987, pp. 179-180 
• De Anda Alanls Enrique. La Arquitectura de la Revolución Mexicana. IIE- UNAM, México 1990, pp. 161-162 



de Pollcla y Bomberos, 
Vicente Mendiola, 1928_ 

Tendencia plastlclsta 
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Se reconocen varios tipos de Dáco, de acuerdo a los recursos estilfstlcos empleados, Paul Maenz 
clasifica tres tipos: Zigzag, Stream Une y Art Dáco AerodinámicoP

. Mientras que esta clasificación 
en México no se adapta por las caracterlsticas regionales, De Anda establece cuatro tipos, de 
acuerdo a la utilización de recursos estilfsticos: geometrista, de lenguaje lineal y abstracto; 
ecléctico- mayista, que se emparentó con los postulados del Dáco europeo; plasticlsta, el cual 
emplea planos cerrados y la masivldad; decorativista, el más utilizado y difundido, pues usaba los 
recursos y aplicaciones formales en los elementos decorativos del edificio. 

De su terminación, De Anda lo sitúa en el periodo de 1925 a 193510, al contrario, otros autores lo 
refieren en 1942 con el Edificio Basurto, el cual es visto como la última obra del Déco, pues se 
desarrolla cuando predominaba el funcionalismo. El presente estudio, lo sitúa en un inicio, con la 
difusión de las imágenes de la exposición de Parls, en 1925 y finalizando en 1940, cuando las 
obras de este estilo disminuyen y pierden toda intención decorativista para dar paso al 
funcionalismo imperante de la Ciudad de México. 

A pesar de ser un estilo de importación, aqul se transformó con un lenguaje y expresiones del pals. 
Katzman la define como "una arquitectura de transición, como una incertidumbre, más que una 
tendencia estética, pues por una parte no podla dejar del todo su pasado, ni tampoco llegar a la 
sencillez de los principios de la arquitectura modernista le corbuslana,,11. Pero fue un estilo de 
vanguardia que resolvió el concepto de modernidad e Identidad y que compartió espacio urbano 
con otras expresiones como el Neocolonial 12 , el Californiano 13 y el Funclonalismo, cada una con 
sus propios recursos y lenguaje, imprimiendo su sello caracterlstico. 

El Dáco mexicano tuvo sus propios recursos para diferenciarse del producido en paises europeos y 
latinoamericanos. De Europa y Estados Unidos vinieron los elementos necesarios para crear una 
nueva arquitectura, las formas y los principios, pero en México es donde, a partir de otro contexto 
cultural, los arquitectos crearon buenos ejemplos del Déco. Aqui puede aplicarse el concepto de 
una nueva arquitectura producto de la fusión de dos culturas, "pues es el mestizaje el responsable 
de dar nuevas expresiones, las aportaciones de dos culturas para crear una totalmente diferente, 
con caracteristicas propias, las diferencias existentes entre paises, son producto de las variables 
aplicadas a las Influencias externas en territorios distintos, como es el tiempo, las personas y los 
ideales" 14. 

• Maenz Paul. Art Déco: HI20- 1940. Gustavo Gilli, Barcelona 1974, p. 199 
10 De Anda Alanls Enrique. EvolucIón de la ArquItectura en Méxlcó. Panorémlca editorial, México 1987, p. 180 
11 Katzman Israel. p. 100 
12 Toma como modelo ornamental el estilo barroco novohispéno de la arquitectura religiosa y residencial. De Anda Alanls 
Enrique_ La ArquItectura de la RevolucIón MfJxlclJna. IIE- UNAM, México 1990, p. 56 
13 En la ornamentación utiliza piedra artificial o natural, paramentos blancos y lisos, columnas salomónlcalll, techumbres 
Inclinadas y con teja, aspecto sencillo, cuentan con jardines y cochera. Sénchez Rulz Gerardo. La CIudad de MéxIco en el 
f.,fJrlodo de lea Regenc/es. Universidad Autónoma Metropolltana- Gobierno de la Ciudad de México, México 1999, p_ 83 
• Artlgas Juan Benito. CaplJllJs abIertas e/s/lldlllJ de Méxlco_ Facultad dfJ Arquitectura UNAM, México 1982, p_12 
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El Oéco utilizó esquemas tradicionales de distribución, es decir, no hubo una nueva 
reestructuración o reorganización de los espacios, conformándose con utilizar las mismas 
soluciones arquitectónicas conocidas 15, pues su búsqueda se enfocó principalmente hacia el 
formalismo del edificio, en la composición externa y en los detalles decorativos interiores y 
exteriores, en donde la imaginación se desbordó en expresiones a veces profusas. 

Un recurso utilizado en la decoración mexicana, fueron los elementos prehispánlcos, que 
abstraldos y sintetizados en la composición general, resultaron en una reinterpretación del pasado 
histórico mesoamericano, pero al mismo tiempo, los elementos decorativos europeos, se 
fusionaron, y en conjunto mostraron un nuevo lenguaje arquitectónico, un eclecticismo, un 
mestizaje. Las composiciones, a veces, de temas tan onlricos, nos demuestran que ... "la 
arquitectura no sólo es la posibilidad de desarrollar la práctica cotidiana de las actividades, sino un 
medio propicio para desencadenar los hilos tensos de la imaginación" 16, pues los estilos no se 
crean, sino emanan, frase que explica las caracterlsticas del Oéco mexicano al dejar fluir 
consciente o inconscientemente una identidad inconfundible, aplicando los recursos aportados por 
la vasta cultura mexicana. 

Pero la postura de los arquitectos que aplicaban el Oéco en sus proyectos y obras, ocasionó 
conflictos teóricos con otros arquitectos de tendencias extremas, como los funcionalistas. El 
periodo de búsqueda y de encuentros, de identidad y de modernidad, ocasionó en 1933, las 
Pláticas sobre arquitectura, que tenIa como objetivo el definir conceptos y posturas sobre las 
nuevas tendencias. Se debatla sobre la arquitectura, el funcionalismo y la belleza. Basta leer las 
palabras de Juan O'Gorman, para ver a través de los ojos de este arquitecto, cómo se consideraba 
la arquitectura Oéco, a la que criticaban por u ••• Ia libertad de expresiones de pseudo artistas al 
realizar obras en donde es evidente la inconciencia y la falsedad del arte anarquista, sin base de 
ninguna clase", postura atribuida a los arquitectos de la corriente Oéco, los cuales, según 
O'Gorman se Justificaban con la frase: "somos artistas y sentimos", pues satlsfaclan las 
necesidades espirituales, las cuales "pueden interpretarse de diferentes formas llevando a caminos 
tan endebles como la vanidad,,17. Postura que todavla en nuestros dlas se utiliza para criticar al 
Oéco como un estilo basado únicamente en el formalismo y carente de fundamento teórico. 

En resumen, la decoración, los detalles elaborados y las composiciones de fachada en donde se 
utilizaron recursos varios, fueron su caracterlstica, siendo para algunos arquitectos elementos 
Indispensables que satisfaclan las necesidades espirituales. Enrique Del Moral lo explica de la 

15 Sin embargo no es posible generalizar, pues en el caso del Edificio Victoria se observa una solución arquitectónica 
diferente a este concepto de compartimentación de espacios, aunque no es común encontrar casos como este. 
'" De Anda Alanls Enrique. La Arquitectura de la Revolución Mexicana. p. 142 
11 Pllltlc/JS sobre Arquitectura 1933. ralces' Documentos para la historia de la arquitectura mexicana, UNAM-
UAM, México 2001, pp. 53- 58 
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siguiente manera: "si le quitaban a la arquitectura toda intención de tipo artlstico se convertirla en 
pura construcción" 18 . 

El Déco en México, se caracteriza por la incorporación de slmbolos nacionalistas que identifican a 
la cultura mexicana; la libre Imaginación en las composiciones, junto con las expresiones artlstlcas, 
culturales y artesanales, fueron motivo de Inspiración para que el Déco de importación se 
transformara en un estilo propiamente mexicano. 

Factores que propiciaron la demanda de vivienda colectiva 
en la Ciudad de México 

Para comenzar la construcción intensiva de vivienda con caracterlsticas Déco, fueron necesarias 
ciertas condiciones que favorecieran su desarrollo. Primeramente, la sociedad con una visión 
optimista hacia la modernidad y a la introducción del Déco en México, fueron parte de una serie de 
sucesos encaminados a la producción masiva de vivienda, faltaban a su vez, otros factores que en 
conjunto, sentaron las bases para iniciar la construcción de vivienda colectiva, coyuntura que el 
Déco aprovechÓ para ser ampliamente aceptado por la sociedad. 

Al triunfar la Revolución Mexicana, se deblan de concretar los ideales revolucionarios para el 
bienestar de la sociedad, asl, la educación, salud y vivienda fueron los rubros primordiales para 
lograr el objetivo. En materia de vivienda, existieron varios factores importantes que propiciaron la 
creación de vivienda colectiva en la Ciudad de México, vivienda que debla solucionar la demanda, 
por tanto, se utilizÓ un determinado género arquitectónico que satlsfacla la necesidad masiva y era 
aceptada ampliamente por sectores de población, desde los más humildes hasta la clase media. 

Previamente, se debe entender el proceso para la construcción de vivienda colectiva y después 
exponer su aceptación en el gusto de la población, concretamente, los edificios de departamentos 
que se destinaron primordialmente para la clase media. Estos factores no solo generaron la 
construcción de edificios de departamentos en los nuevos fraccionamientos, también por toda la 
ciudad, pues es evidente que resolvieron en gran medida las necesidades sociales exigidas por 
una clase social en particular. 

10 

Los factores que propician la construcción de vivienda colectiva en sus diferentes modalidades son: 
1. El deseo de modernización y el nuevo estilo de vida de la sociedad. 
2. El incremento de la población en la ciudad de México que propició las nuevas urbanizaciones. 
3. Las disposiciones legales que motivaron la construcción de vivienda. 

,. ----- TestImonIo VIvo de 20 Arquitectos. Cuadernos de arquitectura y Conservación 1781-1991, SEP-INBA, Número 
15-16, México 1981, p. 70 
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1.EI deseo de modernización y el nuevo estilo de vida de la sociedad. La sociedad mexicana 
después de la Revolución. 
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Como se observó anteriormente, la Revolución provocó un cambio en todos los aspectos de la 
sociedad, en las artes, arquitectura, polltica y principalmente fue la sociedad, quién dio la pauta 
para que los cambios se produjeran, pues sus demandas generaron nuevas soluciones 
arquitectónicas. Su relación con la arquitectura significó, en un principio, aceptar los cambios 
tecnológicos y las nuevas formas de vida e integrarlos a su cotidianidad. Incluso los nuevos 
materiales como el cemento y el acero, facilitaron nuevas posibilidades arquitectónicas. 

Las ideas de progreso introdujeron la palabra modernidad y esta fue la promotora de los cambios, 
pues para tratar de alcanzarla, era necesario cumplir con una serie de condiciones establecidas por 
cada una de las clases sociales a la que se perteneciera. En arquitectura hubo una ruptura con el 
pasado; el progreso, la racionalidad, las nuevas tecnologlas, la producción masiva y en serie, 
fueron los elementos indispensables para un nuevo tipo de vivienda. Pero no se podla romper 
inmediatamente con el pasado si se buscaba al mismo tiempo un identidad propia, para ello se 
tomaron ciertos elementos del indigenismo y mesoamerlcanos, para formar un reencuentro con la 
nueva cultura mexicana. 

Precisamente, con la Revolución y con las nuevas oportunidades económicas, la clase media 
urbana se establece en los nuevos fraccionamientos (Anzures, Condesa o Las Lomas de 
Chapultepec). Es una sociedad que, como consecuencia de la demanda de servicios de una 
población creciente, aceptó el ingreso de capitales financieros, además de modelos de 
comportamiento social norteamericanos, lo que dio lugar a la construcción de otros ideales, 
provocados por la asimilación de modelos extranjeros y por la implantación de un nuevo gusto, 
convirtiéndose en cosmopolita. Se establecieron dos posturas a alcanzar, que podrian 
considerarse contrarias: la tendencia hacia una mirada nacionalista y el anhelo de la vanguardia. 

En el periodo de 1920 a 1940, la población urbana vivia un proceso de prosperidad acelerada, se 
identificaba cada vez más con los mensajes publicitarios, con la tecnologia, con los prototipos 
extranjeros, con la moda, y finalmente elaboró su propia idea y proyecto de modernidad. Fue una 
sociedad que se acostumbrÓ al maquinismo de la vida cotidiana, representado por el automóvil y 
los electrodomésticos como el refrigerador, la radio, el cine. El Déco satisfizo a una población 
urbana, que como se explicó anteriormente, rompia con las costumbres tradicionales de los 
abuelos y padres, para vivir en una renovada sociedad. 

La introducción del Déco en un periodo de cambios, significó materializar la idea de modernidad, 
trasfiriéndola a los objetos que resolvieron dos temas directamente vinculados con los usuarios: los 
objetos que sirvieron como complemento en el uso de los espacios (herrerla, mobiliario, textiles, 
adornos); y los objetos de uso personal del usuario (vestido, joyeria, relojes). Elementos que 
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resolvieron para la sociedad, un problema en conjunto, pues no separaba artes mayores de 
menores. En los edificios de departamentos, el Dáco complementó junto con los objetos la idea de 
modernidad ofrecida por los edificios, sirviéndose además, de la ambientación generada por el 
mobiliario y la luz. AsI, la sociedad urbana prefirió vivir dentro de un ambiente que le garantizara 
imagen de actualidad además de confort. Los nuevos aparatos domésticos que aparecen en el 
mercado se Incorporan a los espacios y los modifican, pues algunas veces sustitulan a los muebles 
tradicionales o se integraban a la arquitectura, como son los refrigeradores que sustituyeron a las 
refrlgeradoras realizadas con piedra artificial con apariencia de mármol, objeto que todavla en 1929 
se continuaba utilizando. 

La publicidad utilizada para promover una nueva arquitectura, tuvo un papel muy importante, ya 
que era insertada en articulas de periódicos y revistas a fin de llegar al mayor número posible de 
personas. La fórmula para promover las habitaciones, era resaltando las caracterlsticas de higiene 
y modernidad que brindaban. 

Dentro de este ambiente social, los arquitectos supieron aprovechar la propaganda en revistas y 
periódicos para dar a conocer el nuevo estilo de vida; como en 1924, cuando Federico Mariscal 
publica en diversas revistas una serie de articulas cuyos titulas eran: "La mujer y el progreso de la 
arquitectura de la casa", "La casa al gusto del duer"lo", "La lavanderla en la casa es lo que más 
revela el progreso moderno", "La cocina debe ser el orgullo del ama de casa", en ellos, se 
comentaba las necesidades domésticas, el amoldamiento de la familia a las incomodidades 
impuestas por el arquitecto, el hecho de que la casa debe revelar las aficiones y mentalidad del 
duer'io, el reemplazo del brasero por la estufa y el lavadero por la lavadora, etc. 

Alfonso Paliares escribe en 1926 sobre los adelantos tecnológicos aplicados a la vida domestica, 
los cuales deben de producir un cambio en el modo de vida de los usuarios " ... que muestre las 
aficiones y mentalidad del duel'lo", Alfonso Paliares realiza, en consecuencia, una serie de articulas 
y comentarios en revistas, exaltando las bondades otorgadas por las casas realizadas de acuardo 
al modelo americano, (Independencia y a la vez la cercan la del cuarto de servicio, la zonificación 
de la recepción y de las habitaciones) pues a pesar de no ser ejemplos imponentes, contaban con 
las comodidades que proporcionaban los avances tecnológicos, como las instalaciones sanitarias, 
la calefacción y la luz; en cuanto a los aparatos domésticos sobresale la descripción que Paliares 
hace de la casa de Rafael Quintanilla en Reforma 336 , la cual " .... está dotada de un servicio 
constante de agua caliente por medio de un sistema automático de boiler, calentador y switch 
termostático de contactos de platino. La cocina tiene hornillas automáticas con corriente eléctrica. 
Todas las instalaciones son ocultas,,19. Todos los articulas en revistas y periódicos estaban 
encaminados a convencer a la gente de que la tecnologla aplicada a la arquitectura, significaba el 
nuevo estilo de vida tan pretendido. 

,g Kalzman Israel. p. 110 



También se hace publicidad no sólo a la modernidad de la casa en sr, también de los materiales de 
construcción que ofrecen un pedazo de vanguardia, relacionando modernidad con material, 
teniendo como resultado, el uso del cemento o concreto armado. 

En 1925 aparece en la revista Cemento "La casa de concreto" 20, en donde se expone que" ... Ias 
personas cultas residen en casas que no desdicen de su modo de ser. La morada de la gente fina 
es primero que todo, higiénica. Si usted es Introducido a una casa limpia, ordenada y agradable, no 
podrá menos que formarse un alto concepto de la educación y costumbres de la sef'lora de la casa. 
También es natural que desee que su casa sea un motivo de orgullo para usted. La casa higiénica 
y bella es la de concreto ... ", o bien, "La casa sof'lada" 21 (1929), en la que se describe una casa 
ideal recorriendo sus espacios y terminando con la frase: "no era un suer'\o todo eso se pod[a 
construir con cemento Pórtland". Espacios que no solo satisfacen las necesidades del cuerpo, 
también las de la mente o las espirituales, espacios que, a su vez, mostraran el buen gusto y 
fueran motivo de orgullo por parte del propietario. 

Por otra parte, los grupos sociales buscaban resolver dentro de sus posibilidades, las necesidades 
espaciales de modernidad, desde tener un techo hasta utilizar las construcciones como 
reivindicador de una ciase. 

Se tienen por lo tanto, las necesidades a satisfacer para la sociedad mexicana en cuanto a 
espacios habitables, los cuales deben ser congruentes con los ideales prevalecientes y con el 
empleo de nuevos materiales que garanticen además de higiene, modernidad. Asl, se unen dos 
conceptos: los ideales de la sociedad mexicana y el empleo de propaganda, para encaminar a la 
sociedad hacia un tipo de nueva arquitectura que satisfaga las exigencias de la nueva vida 
moderna. 

2. El Incremento de la población en la ciudad de México que propició las nuevas 
urbanizaciones. 
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Con la Revolución, una gran cantidad de gente emigró hacia la capital en busca de seguridad, 
algunos regresaron a sus lugares de origen, y a pesar de que los Indices de población no se 
modificaron, las migraciones trajeron nuevos habitantes a la ciudad y junto con la población ya 
establecida, exigieron mejoras en la calidad de vida. Las presiones de la sociedad y principalmente 
de los más pobres, incitaron al gobierno posrevolucionario a cumplir con las promesas que llevaron 
a seguir la lucha armada, debiendo satisfacer primero las necesidades básicas de la sociedad 
(salud, educación y vivienda) para elevar el nivel de vida. 

20 Qzy_ "La casa de concreto', en: Cemento, México, agosto, 1929, pp. 31-45 
21 Arredondo Raúl. "La casa sonada", en: Cemento, México, No_ 28, marzo, 1929, pp. 16-17 
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Con la poca producción de vivienda y los espacios disponibles insuficientes, la gente buscó por 
diferentes vras adquirir una habitación, ya fuera comprando algún terreno o una vivienda en los 
fraccionamientos. mientras que para los sectores populares, la opción era la invasión de terrenos. 
AsI, se establecen dos formas de elaboración de vivienda: para los más pobres, una construcción 
con sentido social y para los de clase media y alta, aquélla que reivindicara su posición social. 

Con la migración hacia la ciudad de México, la población reclamó una serie de necesidades, entre 
las que se encontraba la vivienda. Las nuevas construcciones fueron realizadas principalmente 
para la clase media, siendo el caso más relevante la colonia Hipódromo-Condesa, por ser un 
ejemplo en la calidad de las urbanizaciones y en la arquitectura de los edificios. Comercialmente el 
fraccionamiento estuvo dirigido hacia un sector de la clase media integrado por jóvenes familias de 
profeslonistas y burócratas. 

Los créditos hipotecarios posibilitaban adquirir una vivienda, permitiendo no depender de la oferta 
inmobiliaria del Centro Histórico (cuyas viviendas resultaban reducidas para el nuevo tipo de 
aspiraciones), y por otra parte, integrarse a un nuevo status social, lo cual significaba la posibilidad 
de capitalizar sus ahorros y vivir en una zona moderna con una arquitectura diferente a la del 
centro de la ciudad. Urbanistas y arquitectos empiezan a considerar a la clase media como su 
mercado inmobiliario, realizando edificaciones en las que se tomaba en cuenta las necesidades de 
clase y tratando de obrar en concordancia con algunos de los ideales de la Revolución. 

La mayor densidad de construcción de la vivienda DÉ/ca se fue dando casi siempre en los nuevos 
fraccionamientos, mientras que en la periferia los ejemplos van escaseando, sin embargo, se 
encuentran ejemplos en las colonias Juárez, San Rafael, Nápoles, Doctores, Del Valle y en general 
portada la ciudad, con inserciones en colonias tradicionales como Santa MarIa, e incluso en el 
Centro Histórico, con casos muy importantes, aunque también se vio restringido en otras colonias 
como las Lomas de Chapultepec, en donde predomina el estilo californiano como slmbolo de 
status. 

AsI, la sociedad con deseos de superarse aceptaba los fraccionamientos, y a su vez, estos 
contribulan a la modernización de la capital. 

Pero este panorama no era generalizado en toda la ciudad, pues existlan sectores de la sociedad 
que demandaban una vivienda digna. Con la exención de pago de impuestos, se favorece el 
crecimiento urbano hacia las colonias periféricas, pero las compar"llas fraccionadoras al darse 
cuenta del gran negocio que esto constitula, comenzaron a lucrar, y las anomallas y problemas en 
los fraccionamientos se generalizaron. En ocasiones no se les dotaba de servicios, otros, s610 se 
limitaron a fraccionar utilizando los conceptos básicos del urbanismo. 

• •• 14 
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Ante la carencia de servicios y la problemática de dotarlos, el gobierno Intentó regular esta 
actividad, al exigir en la reglamentación que los fraccionamientos quedaran dotados de servicios, y 
a pesar de las disposiciones establecidas en el Reglamento de 1921, las condiciones no eran las 
más favorables. No se aplicaba el reglamento por la falta de vigilancia de. las autoridades y por las 
presiones sociales, lo que desembocaba en el problema antes expuesto, la prosperidad del 
mercado inmobiliario fomentó la demolición de antiguos edificios para la construcción de nueva 
vivienda colectiva. El caos en la vivienda, también era evidente en las condiciones de insalubridad 
en las casas de alquiler y vecindades, situación que fue causante de los problemas Inquilinarios 
presentados en los af\os veinte y treinta. 

Debido al auge de los fraccionamientos, surgen gran cantidad de compaf\las dedicadas a esta 
actividad. Aparece en 1925 la sociedad Construcciones Modernas, la cual construla obras con los 
últimos adelantos tecnológicos. Sus accionistas eran personas interesadas en el ramo de la 
construcción, desde ingenieros y arquitectos de reconocida fama, contratistas y materialistas, hasta 
humildes maestros de obras, carpinteros y albaf\iles. Se crearon otras sociedades, como Industrias 
y Comercios, Bienes Ralces, SCPA etc., dedicadas todas ellas a la construcción de vivienda 
privada y peque~as casas particulares, generalmente para la clase media. De esta manera el Déco 
se dispersó por toda la ciudad, al otorgar la posibilidad de poder vivir en el confort y con la imagen 
que correspondla a la modernidad. 

A la vez, se inicia el proceso de formación de un modelo habitacional en vertical. Ante la ausencia 
de una tradición tipológica colectiva para la pequer'\a burguesla, se presentan como una novedad 
los modelos de departamentos, cuya concepción arquitectónica rompe con la tradicional manera de 
convivir "entre vecinos" que "en un principio debió de parecer ajeno a las costumbres de los 
mexicanos". En el interior, los valores de la cultura de la casa se transforman, desaparecen 
antiguas normas y surgen nuevos criterios para habitar. 

El crecimiento de la ciudad y los problemas que trajo consigó se reflejó de alguna manera, a 
pequer'\a escala en la célula de departamento, como se verá más adelante. 

3. Las disposiciones legales 

La presión ocasionada por el aumento de la población y las exigencias de vivienda, provocaron que 
el gobierno diera seguimiento y asegurara que la población alcanzara los beneficios del proceso 
revolucionario. La vivienda era un problema a resolver, por lo que fue un gran logro dejar 
plasmados esta preocupación en el documento constitucional, pero faltaba concretizar 
puntualmente las demandas. 

Otro de los factores que propiciaron la vivienda colectiva, fueron los esfuerzos del gobierno federal 
que preocupado por satisfacer la demanda de vivienda, establece las primeras disposiciones 
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legales en la Constitución de México de 1917. La Constitución es la expresión materializada de los 
anhelos y demandas de la sociedad, y principalmente de las clases más humildes para tener la 
posibilidad de aspirar a una vida más satisfactoria. En cuanto a la vivienda, el Articulo 123 Inciso 
XII obligaba a las Industrias que requirieran de mano de obra, a otorgar a sus empleados viviendas 
dotadas de equipamiento, "cómodas e higiénicas", cobrando rentas "que no excedieran del medio 
por ciento mensual del valor catastral de las fincas,,22. Por otra parte, se establece en al inciso XXX 
del mismo articulo constitucional 23 , que para satisfacer la demanda de vivienda, era Indispensable 
construir un número significativo de éstas, en consecuencia, se consideraba de utilidad social las 
sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser 
adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados, pero la proliferación de 
dichas sociedades desembocaron en problemas. 

Las medidas adoptadas, tuvieron su antecedente en los preceptos establecidos. Alberto J. Pani al 
explicar en 1916 en un articulo titulado "La salubridad pública en la ciudad de México,,24, la 
preocupación de contar con las mejores condiciones higiénicas en la ciudad, y sobre todo, en la 
vivienda, proponiendo que el saneamiento de las habitaciones fuera la parte más importante de la 
higiene urbana. Determinando que la limpieza absoluta de la casa no solo depende de las 
costumbres de aseo de los habitantes, también de ciertas disposiciones constructivas y sanitarias 
que facilitaran o posibilitaran dicho estado de limpieza, desechando de su construcción materiales 
y formas que no sean fácilmente limpiables. Asl, Pani planteó el panorama: cuando se les 
ofrecieran casas funcionales a la gente, modernas, de volúmenes simples, sin recovecos, sin sitios 
oscuros, la conciencia social las verla bellas, hermosas, estéticas; de esta manera, el gusto social 
se verla preparado para recibir la arquitectura moderna de México mucho antes de que fuera 
realizada por arquitectos o ingenieros. 

16 

Las disposiciones legales establecidas en la Ciudad de México para la construcción de vivienda 
para clase media, de bajos recursos y de vivienda de renta baja, obedeció también a la expedición 
de una ley de exención de impuestos emitida el 21 de junio de 1921, dirigida principalmente a los 
propietarios de fincas para la construcción de vivienda, pues era evidente que la construcción de 
habitaciones habla quedado detenida y las rentas de alquiler hablan aumentado. La exención de 
pagos no solo se refirió al pago del impuesto predial, también hacia referencia al pavimento, 
atarjeas, agua, salubridad y licencias de construcciones. Con los ideales revolucionarios lo más 
urgente era detener, en primer lugar, el deterioro en las condiciones de vida y luego promover la 
construcción de espacios habitables. Puesto que la situación de la vivienda era precaria, no existla 
una producción de habitaciones, ya que las rentas era el medio para allegarse de una vivienda. El 

22 Sénchez Rulz Gerardo. Planificación y Urbanismo de la Revolución Mexicana. Universidad Autónoma Metropolitana
Asamblea Legislativa, México 2002, p. 46 
23 Sénchez Ruiz Gerardo. Planificación y Urbanismo dala Revolución Maxlcana. p. 46 
2~ ______ . Apuntas paro la Hll/ltorla y critica da la arquitectura mexicana del sIglo XX: 1QOQ-1QBO. SEP-INBA, vol. 1, 
Num. 20-21, México 1962, p. aa 
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costo de las rentas en departamentos variaba en la ciudad, siendo de 25 a 40 pesos en San 
Jacinto, San Ángel; en el Centro era de 50 y 60 pesos y en la colonia Del Valle de 80 pesos25

• 

Un decreto promulgado en 1922 establecla una exención a la renta cobrada por los propietarios de 
las casas, con el fin de excluir de pago a las de bajo alquiler, decisión que desembocó en una 
protesta por parte de los duer"los de pequef'las propiedades y de los fraccionadores, movimiento 
que finaliza con una huelga. 

En 1924 se expide otro decreto que complementando al emitido en 1921, convocaba a 
constructores, capitalistas, empresas particulares y sindicatos de capitalistas a construir nuevas 
casas en donde las condiciones de comodidad, ventilación e higiene, fueran las más favorables, a 
fin de favorecer la construcción masiva de fraccionamientos con las mejores condiciones, de 
habitabilidad. 

Con el estimulo por parte del gobierno para la construcción de vivienda, el punto de partida para el 
diser"lo de muchos edificios era su productividad, y la habitación popular empezó a ser tema de 
preocupación para los arquitectos:! por ejemplo, Bernardo Calderón escribió en 1925 sobre la falta 
de habitación popular en México s. Con la Ley Orgánica del Distrito Federal y de los Territorios 
Federales de 1928, se hace una referencia a las casas destinadas a la clase humilde, o para 
resolver el problema de las habitaciones baratas, mismas que ya hablan sido establecidas 
anteriormente en la Constitución. Las disposiciones legales ayudaron a contener las demandas de 
vivienda. 

••• 17 

Como resultado, se sientan los principios legales y requerimientos sanitarios y espaciales; las 
bases ya estaban presentes y solo habrla que retomarlas y reinterpretarlas arquitectónicamente. 
De esta manera, al relacionarse los diferentes factores, los suef'los de la sociedad y su nuevo 
concepto de vida, el fomento de la vivienda, la expansión urbana y poblacional, surge la modalidad 
de vivienda colectiva que resuelve las grandes necesidades. 

Respecto a los edificios de departamentos construidos en los fraccionamientos, hubo disposiciones 
legales que mejoraban las condiciones deplorables en los que se ofreclan. Y a pesar de las 
medidas legales y de los decretos que se enfocaron principalmente a la vivienda de clase baja, las 
disposiciones legales sirvieron para reactivar la construcción de vivienda a todos los niveles 
sociales y en todos los géneros arquitectónicos, y que los edificios de departamentos supieron 
aprovechar. 

211 _______ • Apuntes para la Historia y critica da la arqultfJctura mfJxlcana dfJl siglo XX: 1900-1980. p. 76 
~ Katzman Israsl. p. 110 



La aceptación del Déco en la Ciudad de México 
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Para satisfacer la demanda de vivienda se construye vivienda colectiva, en la cual se aplican los 
diversos estilos de la época, y de acuerdo a las posibilidades económicas de los usuarios, la 
calidad del proyecto y la imagen final del inmueble mostraron claras diferencias, aunque ciertos 
grupos sociales de la clase media y alta prefirieron determinado estilo para expresar el status 
social. En el periodo de estudio, convivieron varios estilos arquitectónicos como el Déco, 
Californiano, Neocolonial y Funcionalismo. 

El Déco se empleó ampliamente en edificios de usos diversos, desde casas habitación hasta los 
rascacielos mexicanos, pasando por un sin numero de géneros arquitectónicos. El estilo utilizó el 
repertorio estillstico que el Déco mexicano dispuso, plasmándolo en los edificios, desde los más 
modestos hasta los más lujosos. 

A pesar de existir otros estilos arquitectónicos, no fueron utilizados tan extensamente como el 
Déco, ya que podla satisfacer necesidades que otras arquitecturas no podlan resolver en cuanto a 
conceptos arquitectónicos y su relación con las ideas de renovación. 

Como se comento anteriormente, dos de los conceptos utilizados por la sociedad y que 
enarbolaban los ideales del momento histórico fueron la modernidad y la identidad, ambos debla n 
estar presentes en las expresiones artlsticas y en general en la vida cotidiana del pals, 
necesidades a satisfacer para poder ser ampliamente aceptado. 

El Californiano y el Neocolonial no fueron suficientes para convertirse en una arquitectura 
poseedora de una verdadera identidad, pues al utilizar formas del pasado no resultaba compatible 
con los ideales antes mencionados; exlstla una contradicción evidente, entre el tiempo y los 
elementos arquitectónicos empleados, a lo que se preguntaba: "¿Qué será el no sé qué de nuestra 
arquitectura que nos hace sentir un vaclo en el esplritu al contemplar nuestras modernas 
construcciones? ¿será tan solo la falta de la pátina del tiempo o será la falta de armonla con la 
época?27. Como bien lo explica O'Gorman en una frase: "vivir de los muertos aunque matemos a 
los vivos2s ". 

Como puede entenderse, lo sucedido con los dos estilos, es que en su afán de utilizar un 
simbolismo mexicano, tomaron elementos tradicionales del pasado virreinal, los estilizaron 
sutilmente y los fusionaron con nuevos elementos para tratar de modernizarlos, pero el resultado 
obtenido era una obra con una imagen tradicional barroca, lo cual provocaba el rechazo, pues 
nunca solucionaron el tema esencial de la modernidad, situación definida por Fernández Cox como 

1 Kalzman Israel. p. 99 
28 Pláticas; s;obre ArquItectura 1933, ralc81111. p. 59 
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un neofolclorism029
. Contradijo el concepto de modernidad, pues repitió formas y no tuvo una 

aportación novedosa. Para ello, se define a la modernidad como lo nuevo, que implica progreso y 
superación de lo anterior. Ambas corrientes, por tanto, empleadas en colonias especificas, no 
compitieron realmente con el Déco . 

Al mismo tiempo, el Déco comparte espacio con el Funcionalismo, el cual tuvo poca aceptación en 
una primera etapa, debido al desconocimiento del nuevo lenguaje de lineas puras y desprovisto de 
ornamentación. 

La aceptación del Déco, de influencia extranjera, se debe además del lenguaje moderno de 
vanguardia, porque supo combinar el estilo con las condiciones flsicas y culturales del pals, siendo 
producto de una slntesls arquitectónica entre el esplritu del lugar y el esplritu de la época 3o

. 

El nuevo lenguaje era signo de una arquitectura mexicana de vanguardia, la cual tomaba 
elementos de su idiosincrasia, la mezclaba con la modernidad y producia obras con expresiones 
propias, novedosas y que al mismo tiempo guardaban cierta relación con las lineas de la 
arquitectura extranjera, que eran conocidas a través de los medios de comunicación. 

Pero no fue el único factor para su aceptación, faltaba todavla un concepto más que determinó en 
una primera etapa su aceptación sobre los otros estilos, y es donde sale a la luz nuevamente el 
concepto de la ornamentación y la belleza y lo que implicaban. 

Los argumentos para descalificar al Déco, o al Funcionalismo, giraban entorno al tema de la 
belleza, la decoración, y la ornamentación utilizada en las obras arquitectónicas. La decoración fue 
el recurso del Déco, asl se mostraba hacia la ciudad y fue la imagen de sus fachadas el recurso 
utilizado para competir con otros estilos. 

Vicente Mendiola mencionaba que la necesidad en la arquitectura se compone de dos factores: la 
belleza, utilizada en su repertorio basto o una necesidad espiritual; y el segundo, relacionado 
únicamente a lo que son resultado de la "pura necesidad 31

". Las necesidades espirituales vistas 
como los recursos para individualizar un edificio y diferenciarse del rest032

. "En un edificio sin 
ornamentación hace falta la huella del ser humano en donde muestre su ingenio, pues la 
arquitectura es una creación humana, es la conjugación de la técnica y la belleza, por tanto, en él 

• •• 19 

2~ Fernéndez Cox Cristian el al. Modernidad y Poamodernldlld en América Latina. Escala, Bogoté, sft, p. 21 
30 Fernttndez Cox Crlstlan et al. pp. 26-27 
31 _____ Testimonio Vivo de 20 ArquUectoa. p. 34 
32 O' Gorman llamaba a estas necesidades espirituales una vanidad que llevaba a excesos en la ornamentación de los 
edificios. 
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Casa de estilo californiano en Mlxcoac. 
Ing. José Ambrosl, 1932 

epartamentos de estilo funcionalista. 
Arq, Enrique Yllinez, 1934 
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debe verse y sentirse la vida flsica y espiritualmente. En fin, la utilización del arte para hacerlo más 
grato utilizando la decoración y la ornamentación33

". 

Pero el Déco fue utilizado como una propaganda por parte de los constructores para asegurar su 
inserción y aceptación en el mercado. El Déco aportaba ideas de modernidad, un nuevo estilo de 
vida al interior de sus espacios, y el estrato social que más la aceptó fue la clase media. 

Con el auge de la construcción de vivienda, se edificaban muchos inmuebles de mala calidad, el 
Art Déco, dentro de los fraccionamientos, permitla tener una estandarización en la calidad de las 
construcciones. Asl, el Déco era un estilo con distinciÓn congruente con los conceptos manejados 
por los fraccionadores, en cuanto a calidad constructiva e imagen de modernidad solicitada por la 
clase media. 

Hubo quienes aplicaron y reinterpretaron la decoración aplicada en los edificios modernos, y por el 
contrario, quienes consideraban Innecesario recurrir a la ornamentación por considerarla una 
vanidad, no acorde con el momento moderno. Incluso la ornamentación aplicada tan profusamente 
puede relacionarse con el barroco en el sentido de que con sus elementos transmiten una emoción 
para conmover y subyugar sentimientos que provoquen un estado apasionado a la contemplación 
de la obra. 

20 

La necesidad de decoración en los edificios como emblema del Déco se explica de la siguiente 
manera: 

"La belleza de ese papel blanco, que nada dice, que es solo papel blanco, 
no satisface sino a clerios esplritus; la tranquilidad del silencio nocturno solo 
place al que nunca oy6 cantar al ruiseflor, el cielo azul transparente, 
diáfano, infinito, es para esplrltus que han conocido la agitaCión de la 
tormenta de ayer, pero la hará más grata el volar de la mariposa que al decir 
dal poeta, es joya, flor y ave." (Domingo Garr:la Ramos34

,) 

En resumen, el Déco supo reinterpretar el lenguaje tradicional en una expresión moderna de la 
arquitectura, aspecto que no aportaba el funcionalismo pues provocaba cierta desconfianza por la 
nueva expresión. El Déco respondla satisfactoriamente a las exigencias Impuestas por la sociedad, 
por eso se aceptó y se aplicó ampliamente durante un determinado tiempo, hasta que es superado 
por otra corriente capaz de satisfacer los nuevos requerimientos sociales. 

J3 Fernández Gómez Margarita y Aranda Navarro Fernando. Arquitectura y ornamento. Universidad Politécnica de 
Valencia, 1989, p. 5 
'" Garcla Ramos Domingo. Arquitectura y lJrte& decoflltJvBS. Facultad de Arquitectura, UNAM, México 1966, p. 1 
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Los departamentos Art Déco y las influencias extranjeras 
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Dos de las principales causas para el surgimiento de edificios de departamentos son la demanda 
de vivienda por parte de la población y el espacio insuficiente para desarrollarla; y cuando los 
pocos espacios son rentados, se produce un incremento en el precio del suelo, teniendo como 
consecuencia que se recurra a la verticalización para obtener mayores ganancias del área útil. 

La Ciudad de México no tiene una tradición de en la construcción de edificios de departamentos, 
pues es considerada como un género sin historia, por lo que es indispensable conocer los 
antecedentes lejanos y su implantación en México. 

Los primeros ejemplos de vivienda colectiva son producto de los cambios generados por la 
Revolución Industrial traducidos a los modos de vida, es decir, la industria necesitaba de mano de 
obra para mantener los niveles de producción en las fábricas, requiriendo de obreros de las zonas 
rurales, los cuales necesitaban de espacios para su alojamiento, por lo que se establecieron 
viviendas de arrendamiento, y posteriormente, se utilizan las casa de vecindad estructuradas en 
forma de "un con patio central, modelo que se usará posteriormente para las casas en renta. Sin 
embargo, cuando el negocio de la renta prosperó, las casas no fueron suficientes y con el afán de 
obtener mayores ganancias, surge otra nueva modalidad arquitectónica. 

Los departamentos para obreros eran edificios integrados por una sucesión de viviendas alineadas, 
los cuales tenlan escaleras y vestibulos comunes, cuatro departamentos por planta y un máximo 
de cinco niveles. Posteriormente el prototipo de departamentos para obreros amplió su rango social 
para ser aceptada por la pequer"la burguesia, solteros o parejas sin hijos, o para quienes no podlan 
solventar el servicio de servidumbre, algo parecido al apart-hotel estadounidense; para cada caso 
habla múltiples variantes de acuerdo a los estratos sociales y al número de integrantes. Mientras 
que en Inglaterra este género no fue del todo aceptado, en la Europa continental fueron bien 
recibidos por la burguesla, contando con destacados ejemplos en la ciudad de Paris. 

En 105 ejemplos de edificios de vivienda colectiva y en los antecedentes de los edificios de 
departamentos, es posible apreciar vivienda colectiva para obreros, los cuales se desarrollan en 
torno a un patio central, y a falta de este, las circulaciones verticales toman el espacio principal y 
de la composición general. Los servicios sanitarios son de uso colectivo, concentrándose cercanos 
a las escaleras. Los departamentos son de reducidas dimensiones contando con dos o tres 
habitaciones. En los ejemplos de vivienda colectiva pueden encontrarse cuatro departamentos para 
los ejemplos 3, 4 Y 5; Y ocho departamentos para los ejemplos 1 y 2. Por otra parte, el ejemplo 4 es 
un edificio de departamentos parisino para clase media, que se distribuye en torno a un patio 
posterior, los departamentos tienen sanitarios, esquema similar respecto a los ejemplos para 
obreros y semejante a los ejemplos mexicanos de principios del siglo XX. 
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1- Casa de alquiler, Londres, 1843 
(Gobbi Steiner Cambl) 
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B Patio Servicios 

4- Apartamentos, Paria 8. XIX 
(Schoenauer Norbert) 

Ejemplos de edificios de vivienda colectiva en Europa y Estados Unidos 

2- Londres, 1855. Casas para familias 
(Schoenauer Norbert) 

Escalera ~ Área de departamento 
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3- Nueva York, siglo XIX 
(Schoenauer Norbert) 

5- Habitación barata, Paris, 1884 
(Gobbl Stelner Cambi) 
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En este género pronto se establecen zonas diferenciadas en vertical en los diferentes niveles del 
edificio de departamentos de acuerdo al uso especifico: la planta baja para los comercios; los 
niveles intermedios para departamentos y el ático en el último nivel. En cada departamento se 
reconocran varios espacios, los salones principales que daban a la calle, un pasillo paralelo a las 
salas, dormitorios, cocina y salas de baf'lo, estos dos últimos locales con ventilación hacia el patio 
Interior (ver ejemplo 4 de Ejemplos de edificios de vivienda colectiva). 

El edificio de departamentos con sus diversos usos y las ventajas árqultectónicas que producla la 
distribución de los espacios a partir de un patio central, son soluciones empleadas en los modelos 
extranjeros europeos, conceptos que tienen semejanza en México pero con algunas variantes. 

En nuestro pars, los primeros ejemplos de vivienda colectiva (edificios de departamentos), se 
ubican a finales del siglo XVIII con la vivienda de las Casas de la Ensef'lanza, pero este tipo de 
vivienda no se desarrolla en su momento, reapareciendo un siglo después J5

. 

Con el régimen de Porfirio Dlaz, el mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad a través 
de las obras de Infraestructura, permitieron que el abastecimiento de agua potable por gravedad 
llegara con presión adecuada a edificios de hasta 25 m de altura, por otra parte, los sistemas 
constructivos como el acero y en menor proporción el concreto, se aplicaron a la construcción de 
edificios, logrando producir claros más amplios capaces de resistir mayores cargas. Los dos 
factores fueron determinantes en el surgimiento de una nueva arquitectura. 

A su vez, en las ciudades, el problema de vivienda para las clase sociales bajas quedaba 
satisfecha por la vivienda para obreros o las vecindades, en el mejor de los casos; para las clases 
medias los departamentos son una solución a sus exigencias de clase, es claro que prefirieron 
siempre la casa sola como muestra de status social, no obstante, las clases medias con limitados 
recursos prefirieron los departamentos, los cuales podian ofrecer cierta distinción conforme a su 
nivel social. 

Los espacios habitacionales de los departamentos se estructuran alrededor de un patio, siendo 
este espacio el eje de distribución y composición del proyecto, las circulaciones verticales se 
encuentran, a su vez, formando parte del patio. En cada uno de los departamentos se dispone de 
cocina, bal"io, dos o tres recámaras, sala y comedor, además de estar dotados de todos los 
servicios de infraestructura. Salvo algunas excepciones, algunos edificios de departamentos no 
contaban con patio debido a las limitaciones de espacio, prescindiendo de este recurso de 
distribución pero sustituyéndolo con patios de iluminación y ventilación. 

••• 22 

,~ Ayala Alonso Enrique. La casa dfJ la cIudad dfJ MéxIco. Evolución y transformaciones. CQNACUL TA, México 1996, 
p.70 
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Al explicar la distribución de los ejemplos extranjeros y mexicanos, se puede apreciar una relación 
de la distribución entre ambos casos, pues la influencia llega directamente a México gracias a la 
importación de la cultura francesa durante el gobierno porfirista, y su aplicación en los edificios de 
las grandes ciudades, pues el modo de vida francés se consideraba lo más refinado. Además la 
importación francesa se efectuó en el territorio mexicano por la formación académica de los 
arquitectos mexicanos con ejemplos y teóricos franceses 36

. En arquitectura, las clases medias y 
bajas copiaban los estilos arquitectónicos importados, haciendo los ajustes pertinentes para 
incorporarlos a sus viviendas. Pero no únicamente fue la Importación de la cultura francesa, 
también de la inglesa, aunque en menor medida. Asl, la caracterlstica de la vivienda francesa se 
distingue por la simetrla y la relación del acceso con el hall. 

Esta perspectiva, explica la presencia de las influencias extranjeras en la distribución de la vivienda 
colectiva y su posterior desarrollo en México, por lo que es posible hacer una comparación entre 
geograflas distintas y encontrar alguna relación en la distribución de espacios, usos y funciones, 
incluso remitirnos a los antecedentes inmediatos no de la ciudad de México, sino en Europa o 
Estados Unidos. La introducción de este género arquitectónico, sin antecedentes en el pals, cuyos 
orlgenes, no pueden venir directamente el proceso evolutivo de algún tipo de vivienda de 
manufactura nacional, sino de la introducción y la influencia extranjera. Aunque puede haber 
semejanzas en la distribución de espacios en la vivienda colectiva mexicana, pero la forma en que 
se viven es diferente, ejemplo de ello es el patio. 

Primeramente, se tiene que establecer que en los paises europeos como Inglaterra, comienza a 
construirse vivienda para satisfacer la demanda de los obreros que arriban a las ciudades 
industriales, las casas en renta son comúnmente aceptadas, y más adelante las residencias 
urbanas de la clase media se subdividen. Ante este provechoso método de vivienda, se comienzan 
a construir edificios que generen mayores utilidades económicas a sus propietarios. Por lo tanto, 
las viviendas comienzan a crecer cada vez más hacia arriba, alcanzando la verticalización como un 
sistema que soluciona los problemas de vivienda. 

Pero esta verticalizaclón en los edificios no es particular de la vivienda, con la Escuela de Chicago, 
los primeros ejemplos son 105 edificios para oficinas, en los cuales se multiplica el espacio rentable 
para obtener mayores beneficios económicos. Con ello, a finales del siglo XIX y principios del XX, 
el Interés por el estudio y los proyectos de edificios altos por parte de los arquitectos, presagian 
una nueva arquitectura, solo basta recordar la torre que propone Saint' Elia en 1914. La obras de 
Saint' Elia serán, por tanto, la inspiración para que Federico Mariscal escriba el articulo "La 
arquitectura futurlsta,,37 

le Juan Segura afirma que "". todo estaba Innuenclado por la arquitectura francesa. porque en la biblioteca habla puros 
libros franceses, puro europeo, pero més franceses y nunca de la herencia del virreinato· Telltlmonlo vivo de 20 
erqultectos1781-1991. SEP -INBA Cuadernos de arquitectura y conservación Num. 15-16, México 19B1, p. 17 

17 Katzman Israel. p. 100 



Drnucl"tn de edificio allo, Salnl Elllé, 1914 
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El concepto de edificio alto provino directamente de los Estados Unidos, lugar en el que además de 
haber iniciado este movimiento, la construcción de edificios altos era prollfica. Y a partir de los ar'los 
veinte el interés va en aumento, gracias a los ideales de cambio y progreso que se suscitan en el 
mundo industrializado. 

En este periodo, el Interés de los edificios altos desembocó en la convocatoria y organización del 
Congreso de la CIAM 38

, el cual reunió a varios arquitectos del movimiento moderno para estudiar y 
pronunciarse en torno a este tema, y a su vez, dar propuestas para aprovechar la verticalizaclón 
del edificio. 

Destaca el 111 encuentro realizado en 1930 en Bruselas, del cual emanaron varios conceptos que 
definieron el movimiento y sus objetivos; en primer lugar la definición de edificio alto y lo que ello 
significa. "El edificio alto es el producto de la nueva tecnologia, del triunfo de la estética de la 
máquina, por lo que representa un movimiento de la nueva era,,39. Ideales que estuvieron vigentes 
en el ambiente de los ar'los veinte y fueron aplicados en casi cualquier pais del mundo, y que se 
buscó alcanzarlos o estar inmersos en estos conceptos. 

Por otra parte, un edificio alto no sólo era slmbolo de los tiempos modernos, tenia connotaciones 
más profundas, social y polfticamente, porque era capaz de resolver problemas de habitación para 
amplios sectores de la población si se aplicaba a la vivienda. 

Precisamente, en las pláticas de la CIAM se exponen las ventajas de los edificios altos en la 
vivienda, pues se consideraba que la vertlcalización resolvia condiciones de higiene, iluminación y 
ventilación a los locales, y por otra parte, al emplear sistemas constructivos racionales como el 
acero y el concreto, permitian la construcción de edificios altos con las caracteristicas antes 
mencionadas, y por último, la relación con el contexto y la ciudad, que desembocaban en teorlas 
urban isticas. 

Dentro del urbanismo, los edificios altos tenlan un punto interesante a tratar, la inserción en el 
tejido urbano le daba una expresión diferente a la ciudad si se insertaban en un contexto horizontal, 
resaltaba, pudiendo ser visto desde lejos para constituirse como un hito en el barrio, incluso 
desplazando la imagen de las torres de iglesias y catedrales. La sustitución de slmbolos antiguos 
con los nuevos, demuestra una vez más, el sentido de renovación en la arquitectura y el urbanismo 
que rompen con el pasado para llegar a la modernidad. 

24 

38 Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, el cual convoca en 1930 en Bruselas, al congreso denominado 
"Métodos constructivos racionales, casas bajas, medias y altas·, en el que discuten las ventajas que ofrecen. La vivienda 
racional. Ponencias de los Congresos CIAM 1929-1930. Gustavo Gill, Barcelona 1973 
3. Gobbi Steiner Cambl. Vivienda on bloques a/sllldos. Gustavo GiII, Barcelona 1992, p. 12 
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Es indudable que el concepto de edificio alto y su relación con la vivienda, dieron como resultado 
los edificios de departamentos, logrando revitalizar el concepto, pues los edificios son considerados 
como vanguardistas mientras más altos son. Pero en la ciudad de México, el concepto surge 
esencialmente de un interés económico para satisfacer las demandas de una población que ha 
aumentado en número, si analizamos el Centro Histórico como centro urbano de la capital, resulta 
evidente de que asl sea, pues la ciudad, al estar consolidada desde siglos atrás, disponla de pocos 
espacios para la construcción de edificios nuevos. Por lo tanto, la solución era aprovechar al 
máximo el espacio tan cotizado, teniendo la ventaja que los edificios altos resaltaban de su 
contexto inmediato virreinal; aunque también hubo construcciones de altura media, que mantenlan 
el perfil horizontal de la calle, sobresaliendo trmidamente, pero con una imagen de vanguardia. 

La situación en los fraccionamientos en la ciudad de México respondlan también al afán de obtener 
mayores ingresos en un negocio considerado altamente lucrativo, igualmente se recurrió a la 
solución de utilizar edificios de departamentos, 105 cuales no pudieron crecer más allá de seis a 
ocho pisos debido a las limitaciones tecnológicas de la época y a la inestabilidad del suelo del 
Centro Histórico y de la mayor parte de la ciudad, permaneciendo bajos en comparación con los 
aparmets estadounidenses que podlan ser hasta de 15 niveles. 

Con estas consideraciones, la aportación de la verticalización en 105 edificios de departamentos 
proviene principalmente de 105 Estados Unidos. La Influencia llegó a México por medio de la 
publicidad en revistas de arquitectura, a las cuales tenian acceso los arquitectos, como puede ser 
Architectural Récord. O bien, por los viajes de los arquitectos realizados a otros paises, 
permitiendo estar en contacto con las obras y movimientos arquitectónicos de vanguardia. Incluso 
por las pellculas de manufactura estadounidense proyectadas en los diversos cines de la ciudad, 
se pudo acceder a esta información, adaptándolos después a la realidad nacional. 

El deseo de tener un edificio alto, como emblema de la ciudad moderna, se explica con el edificio 
de La Nacional (Bernardo Calderón, 1932) y el edificio Ermita (Juan Segura, 1930), considerados 
los más altos de la ciudad a principios de la década de los treinta, a pesar de ser ejemplos tardlos 
en comparación con el movimiento internacional, el cual habla iniciado a principios del siglo XX. 

••• 25 

En 1927 se publica en el periódico Excelsior el proyecto para un edificio alto, obra del arquitecto 
José Luis Cuevas, el cual sstarla ubicado en la Avenida Juárez esquina con López., edificio que 
formalmente sigue el estilo de los rascacielos estadounidenses, pero el proyscto sólo contemplaba 
doce niveles. Lo fundamental era la ofrecer un slmbolo de los nuevos tiempos para la ciudad, 
sobresaliendo de la horizontalidad de la ciudad aplastada para romper con la horizontalidad de una 
ciudad con tradición virreinal. 

Por lo tanto, en México el concepto de edificio alto aplicado a los modelos habitacionales fueron la 
solución a la vivienda, pero al mismo tiempo fueron una solución novedosa y moderna, congruente 
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con los tiempos y los ideales posrevolucionarios. Aunque su altura no se considerara 
suficientemente alta como para sobresalir del paisaje urbano, la altura proporcionada por ciertos 
elementos arquitectónicos compensaban esta carencia, eran altos para la época, en cuanto a los 
recursos y a 105 sistemas constructivos disponibles, eran altos para el género arquitectónico de 
edificios de departamentos, y para la ciudad eran lo suficientemente altos como para ser utilizados 
como slmbolos de la modernidad. Cumpliendo con cada una de las exigencias de la sociedad para 
renovar la ciudad. 

Las aportaciones extranjeras de distribución y modelos de vivienda, asl como la verticalización, "la 
técnica, la función y los significados atribuidos a ese objeto, propician la aparición, o en su caso, la 
aceptación de nuevos tipos" o elementos arquitectónicos de procedencia extranjera, "pero esas 
nuevas soluciones son producto de experiencias acumuladas, no son espontáneas, estos nuevos 
tipos están en los deseos de una sociedad,,4o. 

Un estilo moderno como el Déco con un lenguaje diferente a lo conocido, con una nueva forma de 
vivienda colectiva y la aportación otorgada por la verticalidad, además de los diferentes factores 
que hacen posible su desarrollo, en conjunto, se obtiene un edificio que es la respuesta a las 
exigencias de modernidad e identidad. 

\~ yecto de edificio alto, Tejada 1926 , , , , , , 
\', j " ' 
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Las características espaciales de los departamentos Déco 
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La sociedad posrevolucionarla tenia claro el objetivo a cons~guir y satisfacer en la vivienda, 
exigencias que el gobierno concretizó de cierta manera en disposiciones legales y por 
consiguiente, en la construcción masiva de vivienda para los diferentes estratos de la sociedad 
mexicana, cada una escogiendo la tendencia más conveniente para su clase, cada una de ellas 
con caracterlsticas propias. 

Los estilos aplicados en cada solución o sector, evidenciaban el nivel social, aunque también habla 
diferencias de acuerdo al rumbo de la ciudad en el que se construyera. Los estilos sirvieron 
además para dar una imagen a los edificios de gobierno, en donde era necesaria una carga 
simbólica para el nuevo Estado mexicano que mostrara la estabilidad y la modernidad sin perder 
los rasgos de una identidad propia. A su vez, coinciden una variedad de formas, materiales y 
recursos estillsticos ornamentales y conceptos arquitectónicos de influencia europea y 
estadounidense, los cuales se regionalizan. 

El cemento en combinación con el acero ofrecla múltiples aplicaciones plásticas al ser fácilmente 
moldeable, cualidad que fue aprovechada en la ornamentación de las casas económicas que lo 

W Gonzélez Dlaz- Y Recasens. RecurrenclB y hfJumc/a dtJI patio en el MovlmlBnto ModfJmo. Universidad de Sevllla-
Consarjarla de Obras Públicas y Transportes, Sevilla 1992, p. 32 ' 
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aplicaron en sus fachadas, lo que permitió reducir los costos de construcción al poder producir en 
serie ciertos elementos decorativos. El Dáco supo expresarse a través de la variedad de los 
materiales teniendo una expresión y simbolismo propio y nacional. 

Urbanlsticamente, el Dáco fue el estilo que tuvo una mayor aportación a la ciudad, por medio del 
mobiliario urbano que enriquecla y complementaba el espacio urbano y porque los edificios se 
insertaban armoniosamente en el contexto urbano al que perteneclan. 

El exterior de los edificios 

En cuanto a la vivienda, los diferentes estilos existentes se adaptaban a las necesidades de los 
usuarios, y dependiendo de su estrato social, género arquitectónico y colonia de la ciudad, 
utilizaban determinado estilo, y a veces, lo fusionaban con otros, combinando generalmente 
elementos del Dáco con el Californiano o con el Neocolonial. Pero en la mayorla de los casos, los 
mejores ejemplos y la más pura aplicación del estilo Déco se observa en la vivienda para la clase 
media y alta, en los edificios de departamentos y casas habitación. 

Con la diversidad de los ropajes estilfsticos, el interior de los edificios no variaba, la disposición y 
arreglo espacial de los espacios interiores no cambió, siguiendo con la misma solución 
arquitectónica en 105 locales domésticos, continuando con el mismo esquema de distribución, 
resolviendo y separando las actividades domésticas en espacios exclusivos para cada actividad 
desarrollada (espacios compartimentados), pero 105 espacios ya cuentan con los adelantos 
tecnológicos domésticos. 

Con la construcción de edificios de departamentos es notorio que existen conceptos 
arquitectónicos utilizados que son caracterlsticos e inherentes a ellos. Los cuales son considerados 
como los principios en la composición en los edificios de departamentos, siendo los ejes rectores 
de la ordenación espacial. Estos son la generalización de ejemplos observados, pero puede haber 
excepciones. 

El patio 
El uso mixto en edificios 
La búsqueda espacial en los departamentos 

o La "tradición" del patio 

El esquema de distribución en los edificios de departamentos, es novedosa en cuanto a un nuevo 
concepto de distribución espacial y nuevas formas de vida y convivencia no antes planteada en 
México. 

••• 27 
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Ilación, 1901, México D.F., en donde 
se observa el uso del hall. 

La distribución se realizará en torno a lo que se le llamo hall o vestlbulo, como espacio de 
distribución, concepto que permiUa tener una cercanla flslca y una distancia social entre los 
usuarios. Pero esta introducción puede marcar el génesis de un nuevo espacio, pues su empleo en 
la arquitectura mexicana y su aplicación en la vivienda tiene sus primeros usos a principio de los 
a~os veinte en casas habitación. 

Su introducción como tal, proviene de modelos y ejemplos extranjeros, la distribución se 
estructuraba a través de un espacio central, y entorno al cual se distribulan los demás locales. El 
vestlbulo o hall, era empleado por los arquitectos porfirianos en casas, mientras que para la 
vivienda colectiva se empleó el patio, como un espacio central que permiUa articular la agrupación 
de las viviendas. Pero en este punto debe hacerse una distinción entre los espacios y finalmente 
establecer cuál de los dos predominó, 

En si, el vestlbulo en casa habitación fue una solución que cambió la estructuración al distribuir 
mejor los locales alrededor de él, dicha solución se aplicó a los edificios de departamentos por las 
ventajas ofrecidas y se le denominó patio. 

El patio mexicano y el patio utilizado en los edificios de departamentos, son conceptos diferentes, 
puesto que el uso y la manera de vivir el espacio y su relación con el edificio, hacen que el 
concepto de patio mexicano no se aplique. Pero no es posible asegurar que el patio no sea 
compatible con el patio mexicano como el punto de la vida colectiva del edificio, ambos ofrecen un 
espacio al aire libre, indispensable en la cultura mexicana, aunque el uso no sea tan intensivo 
como el tradicional patio, puesto que en algunos edificios de departamentos Déco, la vida colectiva 
se desplaza hacia otros puntos del edificio como en el roo' garden. 

Para los edificios más modestos, en donde el aprovechamiento del espacio es primordial, no se 
emplea el patio, pero existen los pozos de iluminación y ventilación. Pero la aceptación y 
compatibilidad del patio por parte de los usuarios se debe a que" ... con las nuevas formas de vida, 
junto con las nuevas técnicas, no hacen posible que las formas del Rasado sean inalterables, por lo 
que al final incorporan los deseos y tensiones del momento". 1 Pero no hay que olvidar la 
influencia de la tradición francesa a la que estaban expuestos los arquitectos en su formación 
académica, en donde el patio en los edificios de departamentos es recurrente y se adapta en los 
departamentos mexicanos, resultando en una mejor distribución del espacio interno y 
designándola, a veces, con el término francés de cour o patio. 

Finalmente, el patio o vestlbulo en los edificios de departamentos, fue un espacio que de acuerdo 
con el vivir de la sociedad mexicana, fue asimilado fácilmente pues no fue del todo ajeno a la 
tradición del patio mexicano como un espacio central y abierto, que proporcionaba luz y 

41 Gonzélez Dlaz- Y Recasens. p. 19 
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Edificio de departamentos Alcorta, 
México D.F., 1908 

ventilación, y a pesar de ser la introducción de un modelo extranjero y de no ser un espacio de la 
vida colectiva y social del edificio, sirvió como el esquema idóneo para la distribución de los 
espacios en los departamentos. 

o El uso mixto de 108 edificios de departamentos 

Con la aplicación del concreto armado, las posibilidades ofrecidas por la estructura permitia la 
experimentación de nuevas soluciones arquitectónicas, en donde era posible la multiplicación del 
espacio rentable en vertical, aunque dentro de la búsqueda de una mayor rentabilidad de los 
espacios, se comienzaron a combinar diferentes usos en un mismo edificio, siendo el más utilizado 
la mezcla de vivienda y comercio, aunque también los hubo de vivienda, comercio y oficinas42

, y 
otras más audaces como en el edificio Ermita. 

Verticalmente, los edificios de departamentos tienen usos diferenciados en los niveles que lo 
componen, presentando tres secciones definidas, coincidentes con el modelo francés de los 
edificios de departamentos del siglo XIX y semejantes con las propuestas en México: comercio en 
planta baja para aprovechar el paso peatonal; departamentos en la parte media; y en la parte 
superior no se dedica a un uso establecido, pudiendo variar de acuerdo a las propias necesidades 
del edificio, estos pueden ser espacios para servicios generales, para servidumbre o roof garden. 

El empleo de edificios con usos mixtos es conocido en México desde tiempos vlrrelnales (casas de 
taza y plato que combinan el espacio de habitación con talleres y comercios), por lo que no se 
puede decir que el uso mixto en los edificios sea una aportación extranjera, sino es la continuación 
de una tradición ancestral, pero la integración de más usos en los edificios de departamentos se 
debe más a un interés económico para la obtención de mayores recursos por la renta de los 
espacios disponibles; sin embargo, no hay que descartar la existencia de edificios con un uso 
exclusivamente habitacional como el edificio San Martln (Ernesto Buenrostro, 1931) o el edificio 
Anáhuac (Ing. Francisco Serrano, 1935), ambos en la colonia Hipódromo. 

Un edificio que es ejemplo de la combinación de varios usos y que a primera vista pueden ser 
incompatibles con la vivienda, es el edificio Ermita (Juan Segura, 1930), en el que se reconoce el 
cine, vivienda y comercios. El edificio de la fundación Mler y Pesado tenia el interés de obtener un 
incremento de las rentas, ante lo cual se tenia que desarrollar un esquema que permitiera la 
integración de varias actividades, aprovechando la flexibilidad multiplicadora del espacio vertical 
que daban las estructuras del concreto armad043

. En general los edificios de departamentos 

42 La Obra del Arquitecto Carlos Obregón Santacilia, propuesto en 1935, el cual contaba con cinco niveles en los que se 
dlstrlbula comercios, despachos y vivienda, ver Ilustración en esta pégina. Pérez Duarte FernMdez. Agosto 2003, 
Nacimiento del modelo de apartamento en la Ciudad de México 1925-1954. Lectura del archivo de un arquitecto, Scripta 
Nova Revista Electrónica da geografla y Ciencias Sociales. Vol VII, No. 146. http://ub.es/geocrIVsn/sn-146(034).htm 
43 De Anda Alanls Enrique. La Arquitectura de la RevolucIón MexIcana. p. 119 
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combinaron diferentes usos con la finalidad de obtener mayores aportaciones económicas producto 
de la renta de espacios. 

o La búsqueda ~9paclal del departamento y la reducción del espacio habitable 

• •• 30 

La etapa posrevolucionaria marcó una época en donde la dotación de habitaciones a gran parte de 
la población fue una preocupación del gobierno, el cual emite una serie de medidas legales para 
activar la construcción de vivienda. Pero ante la enorme necesidad, las constructoras tienen que 
economizar produciendo más con menos, comenzando asl con la reducción de la superficie útil en 
la vivienda. Para las constructoras significaba mlnimo costo y máxima rentabilidad, en 
consecuencia, comienzó la búsqueda de novedosas propuestas arquitectónicas para otorgar 
confort dentro de las áreas reducidas. 

Fue una etapa en donde la búsqueda de nuévos esquemas de distribución en áreas mini mas, es 
objeto de estudios, análisis y propuestas en México yen varios palses 44

. 

En México, los departamentos tenlan la influencia teórica de arquitectos extranjeros como Le 
Corbusier, con su propuestas de departamentos de reducidas dimenslones<4!i, además de los 
ejemplos de vivienda reducida de los proyectos de principios de los a"'os treinta, producto del 
concurso de la "Casa obrera mlnima", y aún antes, con la tesis de Juan Legarreta, quién proponla 
una vivienda de costo reducido, conformando células de habitación mlnima. Los ganadores de los 
proyectos tuvieron un impacto para la época y las propuestas se tomaron como el principio para el 
desarrollo de vivienda colectiva de a"'os los posteriores. 

Ante la reducción del área habitable, los arquitectos trataron de compensar esta limitación a través 
de soluciones arquitectónicas que permitieran ampliar el espacio visualmente, suprimiendo muros 
para lograr la fusión de espacios. 

Ante el área mlnima disponible y dentro de los locales fusionados, se buscó flexibilizar el espacio 
Interior por medio de muros divisorios movibles, establecer lugares especificas para el mobiliario y 
aprovechar el área disponible en los espacios fusionados; las propuestas se dirigieron a solucionar 
de la mejor manera el problema para cada caso en especifico, pero teniendo como objetivo 
alcanzar amplitud y fusión del espacio. 

Sin embargo, las propuestas de vivienda mlnima para obtener un aprovechamiento del espacio, no 
fueron retomadas al pie de la letra por el Déco, la única solución adoptada consistió en la reducción 
del área habitable, pero utilizando los espacios compartimentados. La reducción del espacio se 

.. En el Congreso de Arquitectura Moderna, CIAM, de 1929, el tema a tratar era: "La vivienda para el mlnlmo nivel de vida". 
~5 __ La v/v/en da racIonal. Ponencias de/os Congreso. C/AM 1929-1930. Gustavo Gili, Barcelona 1973, p. 128 
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asemejó más al modelo de vivienda transitoria del apartment -studio, como el Edificio Ermita, el 
cual fue concebido para grupos definidos de parejas sin hijos o solteros. 

El antecedente en México, en donde se aplicó la reducción del espacio, fue en las casas para 
obreros durante el porfirismo, que de acuerdo a las condiciones ofrecidas podlan tener de una a 
tres habitaciones, algunas de ellas contaban con servicios, por lo que la reducción de espacios no 
es ajena al pals, pero es en 105 a"'os veinte y treinta es cuando se incursiona completamente en 
esta materia. 

Si bien no se puede establecer una relación e influencia de la vivienda mlnlma para obreros en la 
estructuración del espacio en los departamentos, si se relaciona con el modelo para vivienda de la 
peque"'a burguesla, puesto que es clara la separación de accesos y circulaciones para uso 
exclusivo del servicio, en donde existe un acceso para el departamento y otro secundario para 
acceso a la cocina. Esquema que es una imitación del modo de vida de la peque"'a burguesla, y a 
pesar de presentar un área reducida en los departamentos, el lujo y la ambientación son de una 
gran calidad. Con ellos se establece que los edificios de departamentos, aunque reducidos, fueron 
bien aceptados por la clase media de la capital mexicana. 

Características de los edificios de departamentos Art Déco 

El repertorio del Oéco mexicano, recurrió a una serie de elementos que estuvieron presentes en la 
mayorla de las obras arquitectónicas. Algunos elementos caracterlsticos del Oéco pueden estar 
presentes o no en las obras, pero en cualquier caso, nunca se pierde el esplritu del Déco. A 
diferencia de las caracterlsticas espaciales, se trata en este caso, de cómo se constituyen los 
espacios, de su relación con el entorno y de aquellos elementos que le dan carácter como edificio 
de departamentos Oéco. 

o La estructuración de la planta arquitectónica 
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La expresión de la planta arquitectónica y la fachada, es consecuencia del tiempo y del lugar 
geográfico en que se desarrollan, la articulación entre ambas definirá al edificio. 

La configuración de la planta arquitectónica va cambiando progresivamente a medida que avanza 
el siglo XX, debido las ideas de vanguardia, la tecnologla y a las aspiraciones de la sociedad para 
crear un nuevo momento histórico. Los cambios introducidos por las nuevas ideas motivan una 
búsqueda en el aprovechamiento y distribución del espacio. 

Mientras se daba el movimiento de vivienda mlnima a nivel internacional, se proponlan también 
nuevas modificaciones a los espacios habitables, por medio de la fusión de locales para producir 
espacios unitarios; el Oéco continuó aplicando los espacios relacionados entre si por medio de 
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vanos, que mantenlan cierta independencia, aunque solo se limitó a la fusión sala-comedor. Pero 
la mayor aportación del Déco fue el ambiente generado en los espacios interiores de la vivienda, 
que con la ayuda de ciertos elementos (mobiliario, la iluminación y la decoración) completaban el 
ambiente de modernidad y confort, creando espacios vanguardistas. 

Los edificios tuvieron uso mixto, en los que se reconocen tres usos distribuidos verticalmente en 
tres secciones definidas: planta baja para comercio, departamentos en tres o cuatro niveles, y el 
último nivel se dedicaba a usos diferentes a los mencionados, aunque predominaban los servicios 
o de recreación colectiva. Por otra parte, en los edificios más modestos se resolvlan en dos o tres 
niveles, además de la planta baja. 

La planta se estructura alrededor del patio central abierto, a su alrededor se distribuyen los 
departamentos, y las circulaciones verticales al centro, formando parte de la composición del patio. 

Cada departamento contaba con cocina que se ventilaba hacia el exterior por medio de pozos de 
luz o hacia las circulaciones; sala - comedor; una o dos habitaciones con closet; y un bar"lo con tina 
y regadera. El área en donde se desarrolla cada departamento es mlnima. La vivienda contaba en 
ocasiones con balcones forjados de tabique y rematado, a veces, con herrerla o granito artificial, en 
algunos casos tiene uno o dos extremos redondeados, solución utilizada ampliamente en la década 
de los treinta. 

En los edificios de departamentos es poco frecuente el empleo de la cochera en planta baja, por lo 
tanto, nunca fueron una exigencia en el programa arquitectónico, por lo que la planta baja se 
dedicó a otros usos, como el comercio 

La iluminación y ventilación cobraron mayor importancia en la vivienda para garantizar las 
condiciones óptimas de habitabilidad e higiene requeridos por el gobierno en los reglamentos. Por 
tanto, son espacios bien ventilados y con iluminación suficiente; los vanos sirvieron, a su vez, para 
crear composiciones rltmicas en la fachada. 

Al ser un espacio colectivo, las áreas comunes eran de gran importancia para la convivencia entre 
usuarios. Por lo tanto, fueron tratadas con majestuosidad, las escaleras principales, patio, 
elevadores, roor garden y vestlbulo, siendo este último en donde la Imaginación y el esplendor se 
desbordaba y mostraba en una primera estancia, la riqueza compositiva del edificio. 

Los vestlbulos servlan como sala de espera, eran amplios, contaban con jardineras y bancas 
forjadas en distintos materiales adosadas a los muros laterales. El vestlbulo comunicaba con las 
circulaciones verticales, siendo las escaleras principales, con su herrería y sus vitrales, parte del 
ornato y remate del vestlbulo. El ambiente se completaba con el diset'lo de lámparas y pisos 
coloridos. 
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o El roof garden 

El roof garden en los edificios de departamentos es influencia de las teorlas de Le Corbusier, como 
lo afirma el ingeniero Francisco Serrano, al admitir la lectura de sus ideas y la realización de su 
primer roof garden en el af'lo de 1928, en el Edificio Jardines46 y posteriormente en el edificio 
Basurto en 1942. 

Era un elemento que junto con los jardines y fuentes enriqueclan el proyecto, además de servir 
para la convivencia y disfrute de los usuarios, pues era utilizado para eventos sociales o para el 
disfrute y el esparcimiento. Para Le Corbusier, era tener una relación con la naturaleza en los 
edificios. El roof garden recreaba una parte de la naturaleza, y al situarse en la parte alta de los 
edificios, creaba un contraste con su entorno y el horizonte. Comparado con la vitalidad de la plaza, 
retomaba este concepto para trasladarlo a lo techos, manteniendo la vida y convivencia, "una plaza 
animada por formas, plantas y arquitectura que darlan al mismo tiempo, luz y sombra, vida y 
escala 47 

", resultando en el espacio social de importancia para el edificio. 

El roof garden cuenta con un local cerrado para la recreación a cubierto, desde el cual se observan 
las áreas libres. Al exterior, los pisos son de colores, se encuentran bancas forjadas en materiales 
resistentes a la Intemperie, como azulejos; la iluminación es perimetral, con lámparas de disef'lo 
propio, áreas destinadas a la vegetación, y finalmente la caracterlstica zona pergolada, todos los 
elementos lograban un ambiente de tranquilidad. 

o La segregación de la servidumbre 
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La clase media surgida del periodo posrevoluclonario, debla mostrar el status social. Un medio era 
contar con servidumbre, la cual contrlbula a mantener su nivel de vida y a manifestar su clase 
social. La servidumbre no sólo tuvo un lugar en las casas habitación, también en los edificios de 
departamentos, en donde la pequef'la burguesla la requerla para su atención cotidiana. 

El modelo empleado en la ciudad, fue básicamente de procedencia francesa, donde la tradición del 
uso de la servidumbre era común en casas y departamentos, en donde se acondicionaban los 
espacios para su alojamiento en los techos o mansardas, separando las circulaciones para 105 

ser"lores y para la servidumbre Aunque, si el terreno lo permitia, era posible utilizar otro tipo de 
distribución, situados al fondo de la vivienda. 

Las circulaciones son autónomas, haciendo una clara diferencia de dos mundos compartiendo el 
mismo espacio, pero manteniendo una distancia social resuelta por la arquitectura. Esta solución 

44 TestImonIo vIvo de 20 arquItectos 1781-1991. p. 58 
~7--

Blake Mater. Maestros de la arquItectura. Vlctor Leru SRL, Buenos Aires, 1960, p. 40 
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vino a modificar la distribución, pues se necesitaban circulaciones que excluyeran e ignoraran 
plástica y socialmente48

. Tanto las circulaciones y las viviendas en el techo, formaban un grupo, 
creando un microcosmos segregado para la clase social servicial. 

La segregación arquitectónica fue utilizada en la vivienda de clase alta del porfirlsmo, para una 
sociedad que aludla una aristocratlzaclón y modelos de vida franceses. Este modelo porfiriano, se 
adaptó casi inalterado en concepto a los edificios de departamentos Déco: puerta de acceso de 
servicio directo a la calle; escalera de servicio oculta a la vista de los usuarios; doble acceso en los 
departamentos, uno para acceso al departamento y otra de servicio para la cocina; nivel exclusivo 
para las habitaciones de la servidumbre, para quienes se destinaba una habitación de área 
reducida, los banas eran colectivos; cercana a las habitaciones de la servidumbre se encuentra la 
zona de tendido, oculta a la vista de los set'lores. El cambio introducido en los edificios de 
departamentos para los espacios de la servidumbre, fueron los materiales, que permitlan la higiene 
en las habitaciones, pero realmente no mejoraron sustancialmente las condiciones de vida. 

Tomando el esquema tradicional porfiriano, el Déco lo trasladó a su momento histórico, esta es una 
contradicción de concepto en los departamentos, pues al tratar de alcanzar la vanguardia y mostrar 
la modernidad y el nivel social, recurrió a una solución arquitectónica tradicional, a pesar de que no 
fuera perceptible arquitectónicamente. 

<> La modernidad del concreto 
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Un edificio de departamentos Art Déco, para ser realmente moderno, tenia que construirse con 
concreto. 

Los edificios de departamentos, ya sea monumentales o modestos, se construyeron con concreto 
armado de su estructura, y en combinación con otros materiales y aplicaciones, lograron efectos 
diferentes en pisos, fachadas o acabados en general. La versatilidad en la aplicación del cemento 
para diversos fines, fue aprovechado por los productores de cemento para ampliar el mercado, 
promoviendo en revistas especializadas las nuevas técnicas y aplicaciones. Se explicaba por 
medio de imágenes, articulas y propaganda, las múltiples aplicaciones del cemento. Esto motivó la 
aparición de revistas como Cemento, Tolteca, Cemento Blanco Pórtland, asl como diversos 
artlculos en revistas y periódicos no especializados. 

La mercadotecnia utilizaba frases que incidlan directamente en los ideales del momento, pues al 
usar cemento se garantizaba que las construcciones por si solas adquirlan cualidades de una 
arquitectura de vanguardia. Es notorio en los anuncios publicitarios frases como "utilizar concreto 
es para siempre"g", o bien, resaltar las cualidades higiénicas de una casa construida con este 

411 Loyer Franc;:ois. Parls del s/ec/e XIX. L 'Inmeub/e et la rue. Hazan, Paris 1994, p. 219 
.. s/autor. "El concreto es para siempre", en: Cemento, México, No. 2, enero, 1925, p. 13 
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material. Los encabezados de algunos articulas sugierieron esta estrategia: "El concreto es 
etern060

", "El polvo mágic051
" e incluso "Piezas de concreto ornamental52

" podla materializarse en 
concreto. Con el cemento no solo se abrieron nuevas posibilidades arquitectónicas, se aseguraba 
adquirir en la construcción de los edificios un poco de modernidad. 

La expresión del Déco en fachadas 

"La morfologra, sobre todo en los edificios de departamentales, dio lugar a un modelo que en si 
mismo se convirtió en esquema de significación: fachadas con amplios panas, ventanerla 
rectangular, accesos remetidos y con sombreado provocado por una marquesina; en interiores un 
ambiente de elegancia logrado con pisos de mosaico formando dibujos geométricos, aplicaciones 
de herrerla con disenos lineales, iluminación eléctrica proveniente de lámparas y de focos en 
cornisas, mobiliario con soportes tubulares cromados, revestimiento de tela afelpada y trabajos en 
madera con un cuidadosos tratamiento de vetas y tonalldades,,53. 

Las fachadas pueden definir su volumetrla a través de los elementos arquitectónicos, además de la 
simplificación geométrica y esquemática; que en conjunto, resalta la linea recta y ángulos agudos, 
es como lo llama Carlos Obregón Santacilia: " ... Ia claridad del volumen sólido 54". 

En la composición de las fachas, por lo general, predomina la simetrla: el eje vertical coincide con 
el acceso central y con la torreta, la cual enfatiza la verticalidad. Por otra parte, la simetrra permitla 
dar una imagen de volumen sólido al conjunto. Y a pesar de este recurso, es posible observar 
asimetrla en edificios ubicados en el cruce de dos calles, la asimetrra permitla utilizar elementos 
verticales que enfatizaran la esquina, en altura y materiales, con un volumen diferente e 
interesante. 

La fachada se segmenta por medio de franjas lisas, formando cintas verticales que suben por los 
muros; los remetlmientos o sobreposición de planos hacen suponer la yuxtaposición de varios 
volúmenes que componen la fachada; predomina la linea recta en vertical u horizontal, o bien, en 
forma sucesiva formando estrlas. 
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La decoración es la parte fundamental en las fachadas, en el Déco su empleo fue sinónimo de 
estética, a los muros se les adosaba placas rectangulares con motivos geométricos, temas 
zoomorfos y fitomorfos de gran variedad, o lineas zigzagueantes. A veces, la ornamentación es 
escasa, ante lo cual se recurre al juego de volúmenes, los cuales producen sombras marcadas en 

"" s/autor. "El concreto es eterno", en: Cemento, México, No. 21, enero, 1928, p. 7. 
~, Sénches Fogarty, "El polvo mégico·, en: Cemento, México, enero, 1928, pp. 30,31,45. 
52 s/autor. "El cemento en los Jardines", en: Cemento, México, No. 19, noviembre, 1926, pp. 27- 32. 
53 Art déco, un pals nacional/sta un México cosmopolita. INBA, México 1997 p. 74 
,.. De Garay Arellano Graclela. La obra de Carlos Obregón Santacllla. Cuadernos de Conservación del Patrimonio. No 6, 
SEP-INBA, México 1979, pp. 66-67 
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la fachada. En fachadas sin volumetrla, la ornamentación consiste únicamente en el adosamlento 
de pequef'ias placas con relieves de motivos sencillos, solución que necesitaban los edificios para 
personalizarlos y tener un poco del estilo moderno. 

Es caracterlstico que se trate de verticalizar la imagen de un edificio por medio de volúmenes que 
se elevan por encima del edificio, elementos que pueden ser torretas o la prolongación de lienzos, 
con ellos 105 edificios rompen la horizontalidad y masividad predominante de la fachada. 

Dentro de las formas empleadas por Déco, el ochavado aplicado en vanos de puertas fue muy 
recurrente, Katzman 55 lo identifica como el conflicto entre arco y dintel, aunque más bien, fue sólo 
una expresión formal. El ochavado se empleó en otros elementos como pilastras, ventanas, 
escalones, jardineras y demás elementos arquitectónicos. 

El escalonamiento en los remates superiores de muro o en volúmenes es muy común, decoración 
basada en la arquitectura maya y ampliamente difundida por su aplicación en la torre Tikal, la cual 
fue publicada en la revista Cemento. 

Los balcones no solo servlan para la ventilación y el esparcimiento a los usuarios, proporcionaban 
un volumen que produclan sombras, formando agrupaciones volumétricas o uniéndose por medio 
de macizos, lienzos o estrlas verticales. 

La textura aplicada a los edificios fue motivo de extensos articulas en las revistas especializadas, 
explicando con texto e imágenes, la amplitud de acabados y las técnicas de aplicación, para 
obtener estriados, salpicados, radiales o en combinación con otros materiales como azulejo o 
ladrillo. 

El acceso se enfatizaba por medio de remetimientos y escalonamiento para acceder al edificio, 
además de la utilización de marquesinas en el acceso o rodeando perimetralmente al edificio, 
diferenciando o separando la planta baja del resto del cuerpo del edificio. 

La diversidad de 108 materiales empleados 

Los materiales empleados forman una lista restringida que se repiten de un edificio a otro, y de 
acuerdo la clase social a la que se destine, se determinará la calidad de los acabados. Pero con la 
habilidad y creatividad que haya tenido el autor, es posible encontrar elementos decorativos únicos 
y diferentes. Los materiales utilizados por el Déco en los edificios de departamentos pueden variar 
en color, texturas o calidad. 

.. Katzman Israel. p. 103 
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Los edificios recurrieron a materiales locales para lograr nuevas expresiones decorativas. Los 
azulejos de colores intensos dieron fuerza y viveza a las composiciones, aplicados en frisos o 
molduras, o simplemente en composiciones libres en los paramentos lisos del edificio. El ladrillo se 
empleó también en las fachadas, en rodapies o guardapolvo. En los rodapiés es frecuente 
encontrar granito negro, debido a su dureza y resistencia, además de aplicaciones en escaleras, 
jardineras, protecciones, recubrimiento de muros y pisos. 

Para conseguir efectos de iluminación y de luz al interior de los espacios, se utilizaba block de 
vidrio o cristales esmerilados, con texturas o lisos; por lo tanto, los vltrales eran un elemento 
decorativo importante en la composición del edificio, sirviendo de telón a la escalera principal, con 
disef'los abstractos, geométricos, en composiciones monocromáticas con inserciones esporádicas 
de vidrios en tonos contrastantes. Se utilizaba metales cromados o cuadrado de fierro o soleras, 
pero siempre en composiciones abstractas. 

El material empleado expresaba además de la calidad de los mismos, el nivel económico de sus 
ocupantes, y de acuerdo a su poder adquisitivo, era posible encontrar materiales de moda tanto al 
interior como al exterior, como cristales esmerilados o biselados, acero, aluminio, latón y bronce. 

Las escaleras principales al estar ubicadas dentro de unas de las visuales más importantes del 
edificio, tenian que mostrarse en todo su esplendor, el disef'lo monumental, con detalles en 
pasamanos, barandales y el vitral. 

Al interior de los departamentos la expresión de los materiales era fundamental para lograr el 
efecto de modernidad, todo formando parte de un sólo ambiente. Los pavimentos, el colorido, los 
muros lisos haciendo contraste con el piso. El aplanado de yeso de los muros, formaban un gran 
lienzo terso que se rompla con molduraciones en el perimetro del plafón, mientras que el piso, si 
era para la clase media, se empleaba madera listonada, que hacia el contraste con las superficies 
lisas del departamento. Si no se podia colocar piso de madera se colocaba piso de mosaico de 
pasta en diversas tonalidades y diser'\os, generando composiciones geométricas creativas que le 
daban un toque de distinción al espacio. Se utilizaban en piezas de 20 x 20 cm., para superficies 
mayores y disef'los únicos, se realizaban en el sitio con la técnica de piso marmoleado. Se 
empleaba este tipo de superficie porque permitia el fácil mantenimiento y versatilidad de dlser'\os, 
por lo tanto, se utilizó en vestibulos para los disef'los en edificios de géneros distintos al 
habitacional. Con el mosaico de pasta y el marmoteado se obtenlan acabados de excepcional 
belleza, cualidad que influyó en su gran popularidad. Incursionando en una variedad de diser'\os. 
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Dentro del repertorio de colores los más aplicados fueron los colores en tonos pálidos, al exterior la 
gama abarca desde el terracota pálido, ocre, pasando por el naranja, tostados y blanco, siendo 
este último el más admitido. Al interior, el blanco y negro predominan, pero en las cocinas y bar'\os, 
los lambrines de azulejo blanco se combinan con cenefas de colores brillantes, como el café 
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tabaco, azul marino, azul cobalto, verde botella, amatista oscuro, carmesl, tostado, etc" todos ellos 
de importación. 

Para los que no tenlan la posibilidad de adquirir estos materiales, se utilizan piedras artificiales 
imitando granito en rodapiés, en colores negro y rojo. Al interior, los pisos de los departamentos 
tienen que utilizar mosaico de pasta. En general los materiales empleados para edificios más 
modestos son limitados y de menor calidad, pero siempre con el espiritu de búsqueda de 
modernidad y confort que los edificios más lujosos aseguraban fácilmente. 

o Los muebles en la composición de espacios 

Los muebles fueron los componentes imprescindibles de los espacios del Art Déco para cualquier 
género arquitectónico, pero en los departamentos, además de ser elementos de modernidad y 
vanguardia, fueron un recurso importante en los espacios, pues ayudaron a dar mayor comodidad 
a los usuarios, creando el ambiente caracterlstico del Déc6 y de la época, de lujo y distinción, En el 
mobiliario Déco predominaban las lineas cubista de los muebles europeos, los materiales 
empleados eran de diferente calidad, desde los más lujosos, realizados con materiales exóticos, 
hasta las imitaciones producidas en serie. 

Los modernos muebles fueron aceptados por la sociedad mexicana con la finalidad sustituir los 
grandes muebles arcaicos por nuevos objetos útiles y bellos que se integraban al ambiente. El 
nuevo mobiliario evidenciaba lo moderno y la tecnologia, que junto con la arquitectura, eran 
muestras de la nueva forma de vida. El mobiliario, además, era capaz de incidir en el 
comportamiento de los usuarios al facilitar las labores domésticas, acercádolos de esta forma, al 
modelo de vida americano, el cual era tomado como sinónimo de modernidad. 

En los arquitectos, el cambio se dio en la manera de pensar los espacios, concibiendo diversos 
objetos indispensables en uno sólo, a fin de reordenar el espacio una vez sintetizados, es decir, la 
cocina fue integrando sus componentes para facilitar el trabajo doméstico, en los barios no se 
desterraron las tinas aunque agregaron la regadera. 

Pero uno de los espacios que revoluciona el modo de vida en los usuarios y de la arquitectura es el 
closet, su utilización significará tomarlo en cuenta en la distribución de los espacios para confinarlo 
en lugares especificas, liberando área útil en las habitaciones ante la polltica de reducir la 
superficie habitable. 

Con la reducción de área útil en los departamentos, los arquitectos compensaron esta limitación 
con el diser"io de los muebles, o bien, permitiendo embonarlo eficientemente en los espacios 
reducidos. Esquema que se utilizó en edificios en los que se requerla de gran rentabilidad como en 

Hallllalón, Parls, 1925 los edificios Ermita y el Edificio Jardines. 
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Mobiliario 

\,,\ i ' 
Veo de departamentos amueblado, 

Edificio Jardines, 1929 

••• 

El mobiliario que complementaba el ideal del Déco fueron: estufas automáticas eléctricas, 
refrigeradores eléctricos, servicio de agua caliente dla y noche, elevador automático" lo más 
moderno, marca Otis", los cuales se volvian de uso común en los edificios de departamentos para 
la clase media. Esta perspectiva de los muebles además de complementar el ideal de modernidad 
otorgaba al mismo tiempo comodidad en los espacios. 

<> Arquitectura y artes decorativas 

39 

El arte decorativo se aplica a las artes menores, pero es en la arquitectura en donde encuentra una 
mayor expresividad, asi en los espacios la suma de objetos construyen una decoración total. Para 
lograr los efectos emotivos, se toman modelos de formas conocidas y se estilizan, simplificando 
lineas y rasgos caracteristicos para hacerlos más estéticos, recurriendo a la geometrización y a la 
abstracción, guardando alguna relación con la forma y uso a la que se destinará. !:n las artes 
menores, el diser"lo se basó en las lineas rectas y curvas, la expresión pura de la geometria 
formando elementales diser"los, hasta otras mucho más elaboradas. 

Con la arquitectura, el diser"lo de interiores y la artesanla, unida al diser"lo industrial, la moda, 
muebles y ornamento forman un todo, siendo el gran logro y caracterlstica del Déco, el reunir 
varias expresiones artlsticas consiguiendo una expresión más fuerte y directa. Al integralos al 
edificio fueron accesorios que realzaron la belleza de la construcción. 

Los relieves, los vitrales, el tratamiento de las maderas, la herrerla, la yeserla, cada una 
conformando un diserio rector, formando parte de un amplio repertorio, ante lo cual, el edificio 
dejaba de ser un valumen, para ser la suma de diser'\os particulares que enriqueclan el conjunto. 

La creatividad se desbordó en el diser"lo de la herreria: con puertas de fierro en combinación con el 
latón, aluminio o madera; en lineas rectas, diagonales, cIrculas; mientras que el diser"lo de 
ventanas solo se limitó a la combinación elemental de rectángulos en horizontal, vertical o 
diagonal. 

Existen ciertos elementos decorativos que son comunes encontrar en los edificios de 
departamentos, la clasificación decorativa que se menciona a continuación es la proporcionada por 
Enrique De Anda Alanls, por ser una de las más completas, en algunos puntos se mencionan 
brevemente las especificaciones de los elementos y en otras definiciones, sólo se explican con 
base a los elementos contenidos en el Edificio Victoria: 

• Relieves. Son trabajos realizados a base de moldeados en pastas suaves o 
labrados en el material de la placa. Algunos de los diser"los eran ideados por los 
arquitectos, pero exisUa la modalidad de poder escoger entre varios diser"los establecidos 
por talleres dedicados a producir estas piezas en serie, razÓn por la cual es posible 
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identificar un diser'lo similar entre algunos edificios ubicados en diversos rumbos de la 
ciudad, siendo los más empleados los motivos fitomortos, pues son fácilmente 
estilizables geométricamente, motivo por el cual es fácil encontrarlos en gran cantidad de 
edificios por diversos rumbos de la ciudad. La inspiración proviene de los talios, los 
cactus, las flores, que provocan una composición exuberante. Los relieves se colocaban 
en placas rectangulares superpuestos a los muros o como frisos para decorar algunos 
elementos. Los motivos zoomorfos aunque menos frecuentes, utilizan ciertos ejemplares 
que por su linea suave y estética son fácilmente estilizables como: galgos, gacelas, 
garzas, peces, águilas y palomas. 

• Pintura decorativa. En el perlado posrevolucionario, las artes toman gran 
importancia, basta mencionar a los muralistas, con la Integración de la pintura mural a los 
edificios gubernamentales, pero también la pintura se reservó para decorar edificios 
privados, aunque no es frecuente; consistió en aplicarlas en ciertas partes como cenefas 
o para completar un ambiente en los espacios representativos como es el vestlbulo, para 
dar el efecto de lujo y majestuosidad, ejemplo de ello es el vestlbulo del Edificio Victoria. 

• Vanos de acceso. Marcan la transición del espacio público hacia el Interior de la 
modernidad por lo que se destaca y jerarquiza por medio de marquesinas o 
abocinamiento recto, curvo o escalonado. 

• Herrerla en puertas de acceso. Cada una es una composición única, los dlserlos 
responden al diserlo de elementos del edificio para formar una gran composición. Las 
lineas rectas prevalecen aunque es recurrente el uso de circulas. Este elemento es la 
presentación y el primer acercamiento al edificio por lo que en algunas ocasiones son 
diser'los elaborados, Incluso en edificios modestos se pone especial interés en la 
composición de la herrerla de la puerta. 

• Letreros y lámparas. Cada elemento al interior se diser'laba, y no podlan faltar las 
lámparas que iluminaban los espacios comunes, existiendo varios tipos, de acuerdo a su 
ubicación y al espacio al que sirve, los diser'los más exclusivos son los colocados en 
vestlbulos o en el acceso, escaleras principales, jardines, espacios que muestran la 
caliadad del edificio. Los letreros mostraban el nombre del edificio haciendo uso de letras 
con diser'lo sencillo, geométrico, de tamarlo evidente y grosor exagerado. 

• Fuentes y bancas. Dentro de los elementos decorativos que Identifican al Déco, la 
fuente es un elemento que se presenta en México, basta recordar la exposición de Artes 
Decorativas de 1925, en donde las fuentes son al mismo tiempo, esculturas y despliegue 
de electricidad y tecnologla, caso concreto la fuente de René Lalique. La fuente utilizada 
para decorar jardines de casas y departamentos, ciudad como mobiliario urbano en 



Fuente disenada por René Lallque para la 
Exposición de las Arts Decoratlfs, 1925 

glorietas y parques. Se construyen de concreto por su resistencia, solidez, plasticidad, 
maleabilidad y belleza, cualidades para aplicaciones en escultura, arquitectura y artes 
similares~. En arquitectura la fuente sirve para completar el ambiente de juventud y 
belleza de flores y prados. 

Las fuentes en glorietas o jardines públicos son elementos predominantes de la visual de 
la ciudad, es el punto de referencia para la ciudad o la zona en la que se sitúe. 

"El agua que sirve de reflejo al cielo y de espejo a los árboles, acentúa la sensación de 
frescura y de vida de las plantas. Completan la fuente los peces y los vegetales acuáticos y 
el gris y virilidad del concreto ofrecen un contraste muy agradable al verdor y la frondosidad 
de la naturaleza 57 ." 

• Elevador. Elemento de modernidad y confort, pueden presentarse en edificios de 
departamentos para clase media. Las puertas están decoradas por medio de pinturas o 
trabajo de herrerla. 

• Pavimentos y lambrlnes. La variedad en color y dise"'o en pisos empleando el 
mosaico de pasta o para grandes extensiones la técnica del marmoleado. En muros es 
común emplear el uso de piedras naturales o artificiales o el azulejo en colores intensos. 

• Vitrales. Decorando principalmente las escaleras principales. 

• Rodapiés y jardineras. Como decoración de espacios exteriores o jardines o en el 
acceso de los edificios. 

de Leonardo Norlega en Mlxcoac MI Arredondo Raúl. "Las posibilidades del concreto", en: Cemento, México, No. 25, agosto, 1928, pp. 27-33 
&7 si autor, "Fuentes de concreto· en: ToltecB, México, No. 22, marzo, 1932, p. 323 
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El caso del barrio de San Juan 

Transformaciones urbanas a través de la historia 

La vivienda en la zona de estudio 

Caracterlsticas arquitectónicas de la vivienda 
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Transformaciones urbanas a través de la historia 

En sus orlgenes, el barrio se encontraba dentro de los limites de una de las cuatro parcialidades en 
las que se dividla la ciudad prehispánlca de Tenochtitlán. Se le conocla como Moyotlán, que con 
sus 21 barrios contaba con su propio centro ceremonial, polltico y administrativo. 

Esta forma de organización prehispánica, sirvió de base para la conformación de la nueva ciudad 
espaf'lola sobre la que se levantarla la ciudad virreina!. La organización indlgena de los barrios se 
conservó con algunas variantes, pues al centro se insertó la ciudad espar"lola de traza renacentista 
y a su alrededor, los cuatro barrios de la ciudad de indios. La sociedad también tuvo una nueva 
organización social, basada en la segregación, pues la ciudad quedó dividida en dos espacios 
sociales, cada una con sus propios modos de organización polltico, económico y religioso. 

Las primeras transformaciones del barrio, consistieron en mezclar el nombre espar"lol con el 
indlgena, en la sustitución de religión y la fusión de la organización indlgena con la espaf'lola. 
Surge asl, dentro de los conceptos de la ciudad espaf'lola, el nuevo nombre: San Juan Moyotlán, 
barrio indlgena de gran importancia, el cual contaba hacia la parte sur- oriente con el Tecpan de 
San Juan. 

Por otra parte, los calpullis pertenecientes a la zona se desestructuran, dando como resultado una 
configuración espacial irregular, aunque en algunas partes conservaron la traza indlgena de 
retlcula. Hacia 1769, la zona estaba constituida por catorce barrios: Huehuecalco, Teocaltitlán, 
Atlampa, Aztacoalco, Tlacocomulco, Tecuicaltitlán, Tlaxilpa, Tecpancaltltlán, Yopico, 
Cihuateocaltltlán, Amanalco, Tepetitlán y Atizapán. 

Una de las primeras imágenes que se tiene de la zona, muestra un lugar semi poblado surcado por 
acequias, en donde habla callejones sin salida hacia la parte nor oriente, que era el sector que 
contaba con más densidad de construcciones; habla terrenos eriazos y potreros. Por otra parte, los 
edificios religiosos construidos fueron las Iglesias de Santa Isabel, San Diego, Santa Brlgida, 
Corpus Christi y San Juan de la Penitencia, los colegios de San Juan de Belén, el Hospital Real de 
los Naturales y el Tecpan de San Juan. Destacaban además, las numerosas capillas diseminadas 
por todo el sector. Otro tipo de construcciones localizados en el la periferia del barrio fueron los 
acueductos de San Cosme y el de Belén. 

Después de esta primera definición, la configuración espacial urbana permaneció casi intacta 
durante largo tiempo, sin cambios notables ni transformaciones que hayan alterado la imagen y 
traza urbana, los cambios se presentarán solo hacia finales del virreinato, cuando las 
transformaciones urbanas marcarán el inicio de la integración de la zona indlgena con la ciudad 
espar"lola y repercutirán posteriormente en los futuros proyectos urbanos en los ar'los posteriores. 
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Los grandes cambios en el barrio de San Juan, periodo 1760-1850 

Dentro del estudio de la zona, este periodo es muy importante porque marca el inicio de los 
grandes cambios que posteriormente se traducirán en la incorporación del barrio con la ciudad y su 
posterior desarrollo urbano estratégico para el Centro. Las nuevas ideas de urbanismo que van 
surgiendo, se aplicarán en la Ciudad de México, principalmente hacia la parte sur poniente, 
cambios que van a influir en las múltiples temporalidades del barrio. 

Las grandes transformaciones se produjeron hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando 
surgieron las nuevas ideas producto de la ilustración que se desarrollaban en Europa, 
principalmente de paises como Francia e incluso en Espaf'la. Las teorlas de urbanismo clásico 
llegaron a la Nueva Espaf'la, las cuales se aplicaron en México con el fin de ordenar las ciudades 
que presentaban un desorden en su traza y concepción. 

El objetivo en arquitectura y el urbanismo, era alcanzar el modelo de ciudad ideal, ya sea 
construyendo o reestructurándolas, pero siempre aplicando los principios de racionalidad del orden 
natural, la moral utilitaria y el pragmatismo. Con estos conceptos se buscaba una ciudad acorde 
con las exigencias del momento histórico reinante, que se manifestaban en todos los aspectos de 
la vida cotidiana, asl, que en el urbanismo neoclásico, también se tomaban en cuenta conceptos 
sociales, los cuales influlan en la arquitectura y el urbanismo. 

Se tomaban los conceptos del urbanismo para reestructurar la ciudad y lograr una organización 
ideal que resolviera los problemas de origen, es decir, corregir las deficiencias de una planeación 
insuficiente. De esta manera, los conceptos utilizados en los proyectos de planificación, se 
apoyaban en ciertos criterios que ayudaron a ordenar la ciudad, como era la simetrla, el orden y la 
regularidad. También incorporaban otros factores de carácter social, pues las actividades 
desarrolladas por el hombre al interior de las ciudades estaban estrechamente ligadas con la 
calidad y las condiciones fisicas y morales en que la ciudad se encontraba. Por consiguiente, al 
reestructurar la ciudad, la sociedad mejoraba sus condiciones de vida, permitiendo su desarrollo. 

Con las teorlas surgen diversos ensayos, los cuales estableclan una relación existente entre los 
efectos que produce la circulación del aire en las ciudades sobre el estado fisico del cuerpo 
humano, conjeturas que vinculaban los efectos de la circulación del aire con la mortalidad, 
morbilidad y el medio ambiente. Se establece que para expulsar lo insalubre, era necesario el 
movimiento del aire, dado que su estancamiento propiciarla la incubación y propagación de los 
males y demás efectos nocivos que afectaban a la sociedad. En consecuencia, la arquitectura, el 
urbanismo y la sociedad fueron elementos ligados y dependientes uno del otro, pues las 
condiciones en las que se encontrara cada uno repercutirla en los demás componentes. 
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A su vez, al reestructurar la ciudad capital del virreinato, se generaba otro concepto, significaba 
mostrar el poder y un medio de control social. Para alcanzar este objetivo, el gobierno buscó 
mejorar las condiciones de higiene por medio de las obras de infraestructura, pues se relacionaban 
Igualmente con las condiciones de higiene de la población. Las obras se enfocaron principalmente 
a la regularización de la traza en los lugares en donde se necesitara, delimitar las áreas libres, 
volver a trazar o mejorar los paseos públicos, organizar los servicios y reglamentar las 
edificaciones. En cuanto a obras de infraestructura, consistieron en obras hidráulicas, empedrados 
y sanidad. 

De esta forma, al tratar de aplicar los conceptos antes mencionados, era notorio observar dos 
estructuras urbanas distintas producto de dos concepciones de ciudad, una central de traza regular 
y los barrios de indios que hablan crecido sin orden alguno, teniendo como resultado, que en los 
barrios indlgenas existieran callejones, calles torcidas y angostas, calles que no podlan existir en 
una ciudad en donde se buscaba exactamente lo contrario. 

Para resolver los conflictos que ocasionaba la traza irregular, se propusieron gran cantidad de 
proyectos diferentes, todos ellos encaminados a mejorar y ordenar el espacio urbano para 
conferirle a la ciudad la importancia económica, polltica y económica que debla representar. 

Para comenzar las obras, se definió antes que nada el concepto de calle, por ser el elemento 
básico del urbanismo para transformarse y amoldarse, logrando alcanzar el ideal de ciudad 
planteado. De esta manera, al intervenir una calle para transformarla, se conseguirla ese modelo, 
pues la ordenación se traducirá en una comunicación fácil y cómoda, ya que "una calle tortuosa y 
estrecha dificultaba la circulación de vehlculos, por lo tanto, deberla enderezarse,,1. Tomando como 
referencia el concepto social, las calles y callejuelas retorcidas, mostraban las malas costumbres y 
las condiciones deplorables en las que se encontraban sus habitantes. 

Con los ideales establecidos y el concepto de calle por lograr, la ciudad debla de tomarse en 
cuenta ahora como una sola unidad, los nuevos proyectos de planificación, incorporaron por 
primera vez a los barrios indlgenas que circundaba la ciudad espar'\ola, permitiendo prolongar la 
traza hacia la periferia a través de los barrios indios, terminado asl con el principio de segregación. 

De los proyectos propuestos para la Ciudad de México, el de Castera fue el que pudo llevarse a 
cabo parcialmente. Tomando los lineamientos del urbanismo clásico, pretende ordenar la 
irregularidad que habla prevalecido en los barrios indlgenas; asl, las acciones emprendidas se 
basaron en la corrección de algunas calles, aunque estas pasaran por en medio de conventos 
como el de Santa Brlgida y Corpus Christi; pero finalmente por diversas circunstancias el proyecto 
no se realizó, aunque algunas calles se abrieron posteriormente. Una calle que se modificó dentro 

1 Hernéndez Franyuti Reginll. La CIudad de MéxIco en la primera mitad del siglo XIX. Economla y estructura urbana. 
Instituto Mora, México 1994, p. 163 
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de los limites del Barrio de San Juan, fue el Callejón de Chiquihuiteras (Buen Tono); trabajos que 
marcarlan el inicio de las grandes obras de transformación en la zona. 

La razón de transformar los barrios Indlgenas se debió a la diferencia entre el barrio central y la 
periferia; en la ciudad espar'\ola, las condiciones eran aceptables para el urbanismo neoclásico, por 
lo tanto, no varió su traza, sin embargo, las mayores transformaciones se dieron hacia los barrios 
indlgenas, en mayor medida se enfocaron hacia el sector sur y sur poniente. Uno de 105 principales 
motivos para la realización de la mayor parte de las obras de ampliaciones y prolongación de calles 
especifica mente en este sector, se debió a que se encontraba mejor situado, próximo al centro y 
hacia donde la ciudad tenia que crecer naturalmente ya que los terrenos del poniente contaban con 
las mejores condiciones flsicas, por lo que la continuidad hacia sur poniente de la ciudad a través 
de sus terrenos, era de vital Importancia. 

La intervención en la traza del barrio se enfocó en la apertura de calles dispuestas de oriente a 
poniente, como fueron la de Carlos (Independencia), prolongación de Zuleta (Articulo 123); 
Victoria, del tramo que comprende desde la Plaza de Vizcalnas a la Fábrica de Tabaco (Delicias y 
Márques Sterling). Las calles orientadas de norte a sur: un tramo de Revlllagigedo y un sector de la 
calle Ancha (Luis Moya). Además de la ampliación del callejón de Chiquihuiteras (Buen Tono). 

A pesar de las medidas tomadas para transformar la ciudad, resultaban insuficientes para 
revitalizar y mejorar las condiciones de vida en este sector, se necesitaba también la construcción 
de nuevos edificios que estimularan la ordenación de las vialidades a su alrededor y propiciaran el 
asentamiento de casas. En ese entonces los limites del barrio abarcaban hasta el Paseo Bucareli, 
Alameda, San Juan de Letrán y San Antonio Abad. 

Entre las calles que se modificaron o prolongaron en el barrio de San Juan, se encuentran las 
siguientes: 

• En 1798 se amplió la entrada del paseo de Bucarelll por el oriente, prolongando la 
calle de Victoria hacia el poniente, para formar tres nuevas calles: la del Sapo y la primera 
y segunda del Paseo Nuevo. Las dos calles del Paseo (Victoria) atravesaron el barrio 
Indlgena de Santiago Tlaxilpa, pasando cerca de la capilla del mismo nombre. 

• En 1793 se amplió y alineó la calle de Victoria, al igual que el callejón de 
Tesquilcatitlan. La acequia existente se cegó entre 1805 y 1807, vendiéndose tres tramos 
de ella para evitar que sirvieran de abrigo a maleantes. 

• Uno de los cambios más importantes que se realizó en la traza del plano, de 
acuerdo con el proyecto de Castera, fue la prolongación de la calle de Zuleta (Articulo 
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123), la apertura de la de Carlos (Independencia), y el alineamiento de Puente de 
Santlsimo (Dolores), 

• En 1793 se inicia la construcción de una atarjea a continuación de la calle de 
Zuleta. Para ello, se requerla demoler diversas construcciones, permitiendo al mismo 
tiempo realizar la apertura y prolongación de estas calles. La de Zuleta se prolongó hasta 
el Hospicio de Pobres. 

• Al norte, se abrieron las calles de Carlos, que eran dos y conduelan desde la 
plazuela de Tarasquillo al Hospicio de Pobres. 

• En 1797, se pensó continuar la calle de Revillagigedo hacia el sur por lo que se 
tuvo que demoler la capilla de los Reyes, que pertenecla a la parcialidad de San Juan y 
dependla de la parroquia de San José, hecho que inició la destrucción de capillas y la 
apropiación de terrenos indlgenas. 

• La ampliación hacia el sur organizó también la traza circundante. Implicó cerrar las 
calles de Luisa y la continuación de la calle de Alconedo (último tramo de Articulo 123, 
entre Balderas y Luis Moya), por donde Iba la atarjea que ahora pasarla por debajo del 
edificio. Asimismo, dio origen a la formación de una calle entre Acordada y el Hospicio 
(Balderas); al demarcarse el terreno de la nueva construcción, se alineó con la calle de 
Victoria, quedando perfeccionada la segunda calle del paseo Nuevo. 

• Otras calles del sector en las que intervino Castera para su apertura, fueron la calle 
Ancha (Luis Moya), el Callejón de Chiquihuiteras (Buen Tono) y la que Iba de Vizcalnas a 
la Fábrica de Tabaco (Delicias y Márquez Sterling). En 1801, se abrió la calle Ancha desde 
Arcos de Belén hasta la calles del Sapo. Los propietarios que eran indios no fueron 
indemnizados de inmediato y entre 1806 y 1810 reclamaban todavla el pago del terreno. 

Dentro de los edificios que se construyeron para propiciar nuevos asentamientos hacia el poniente 
de la ciudad, se encuentran la Fábrica de Tabaco, que además servirla para embellecer el paseo 
Bucareli, por consiguiente, tanto el Paseo Bucareli y la Fábrica de Tabaco, constituirla n dos de los 
principales edificios detonantes del desarrollo de la zona. 

Un ejemplo de los beneficios que trala consigo la construcción de inmuebles, es la Fábrica de 
Tabaco, pues su construcción significó la apertura de la calle que Iniciaba en la Plaza de las 
Vizcalnas y se prolonga hasta la Fábrica (Delicias y Márquez Sterling). 

Dentro de los edificios religiosos se construyeron la nueva parroquia de San José, de estilo 
neoclásico, la cual sustituye en el af'\o de 1790 a la capilla de San José de los Naturales. 
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Otro factor determinante para el futuro desarrollo del barrio fue la apertura y prolongación de las 
calles de Articulo 123, Victoria y Ayuntamiento, las cuales servlrlan para comunicar la ciudad 
central con el paseo Bucareli. La importancia de estas calles para la zona radica en que son las 
únicas que dan una continuidad vial de oriente a poniente con el centro de la ciudad. 

Los cambios generados a partir de la continuación de las calles céntricas hacia la periferia, fue la 
transformación del ambiente urbano, pues las obras de infraestructura llevaron el orden, la higiene 
y la libre circulación. La construcción de nuevos asentamientos por parte de civiles motivó la 
sustitución de la población indlgena, que poco a poco perdla sus tierras por la apertura de calles, 
teniendo una transformación del barrio indlgena por uno espaf'lol o extranjero. 

o La ciudad en el México Independiente 

El cambio producido por el movimiento de Independencia no influyó en los conceptos urbanlstlcos 
empleados anteriormente, por lo que se continuaron aplicando las teorlas del periodo anterior, 
prosiguiendo con la ampliación de la traza hacia la periferia. Siendo nuevamente el sector sur 
poniente el que sufre las mayores transformaciones: 

• En 1841 se suprimió la plaza del Puente del Santlslmo (Dolores) al construirse el 
teatro de Nuevo México en la calle del mismo nombre (hoy Articulo 123). El teatro era la 
propiedad del ingeniero italiano José Besozzi y se convirtió en el favorito de la gente 
Joven. 

• Las calles de Revillagigedo se hallaban en el más completo abandono. El 30 de 
diciembre de 1843 se ordenó la apertura de la calle de Santa Anna (Articulo 123) que 
prolongaba la de Rebeldes y Nuevo México. Evitando con estas obras, la Irregularidad en 
las fachadas. 

• En 1832 vecinos del cuartel 31 tenlan la Idea de abrir la calle Ancha (Luis Moya), 
desde Corpus Christi (Juárez) a la calle del Sapo. En 1831, el ayuntamiento realizó la 
apertura de la calle de la Escondida (Ayuntamiento) que prolongó la del Puente 
Quebrado (República del Salvador), hasta la Plaza de San Juan y la comunicó con la 
parroquia de San José. 

• Por decreto, en 1841, se sef'laló la plazuela de San Juan de la PenitenciarIa como 
una de las cuatro destinadas a mercados. Coincidiendo con el inicio de la construcción 
del nuevo mercado de San Juan en 1848. Cayetano Basave hizo en ese mismo af'lo un 
croquis del barrio Nuevo México, ubicado entre las calles de Nuevo México (Articulo 
123), San Juan, Salto del Agua y Bucarelli, con el nuevo barrio se proponla la 
regularización de la traza y la alineación de las calles de la zona. 
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En el mismo periodo se presentó una de las transformaciones más significativas para el barrio, 
pues hacia 1842 se habla formado la colonia francesa cercana a la Ciudadela, en los terrenos que 
se conocían con el nombre de Laison 2

, y anterior a esta, en 1842, se comienzan a construir casas 
en lo que fue el barrio de Nuevo México con una población mayoritariamente francesa, los cuales 
eran due~os o empleados de varios talleres de carpinterla y herrerla. La mayor parte vivla en las 
calles de Puente de San Francisco (Juárez), San Juan, Rebeldes (ArtIculo 123), López, Corpus 
Christi (Juárez), Calle Ancha (LuIs Moya), Pelota (Independencia) y Revillagigedo. La colonia trajo 
consigo una arquitectura diferente a la de otras zonas de la ciudad, además de construir en sus 
inmediaciones el teatro de Nuevo México. 

Con las transformaciones urbanas, hubo un nuevo cambio en los residentes, conformándose por 
población extranjera, los cuales arribaron con ideas y conceptos propios que aplicaron a la 
arquitectura. As!, comenzaba a caer en el olvido el nombre del barrio de San Juan Moyotlán. 

Continuando con las obras en el barrio, se propone además la construcción de cuatro mercados en 
la ciudad, uno de ellos abastecerla al barrio, que se encontraba apartado del mercado central 3

, 

escogiendo para tal fin la plaza de San Juan, situado frente al convento de San Juan de la 
Penitencia. Para realizar el proyecto se contrató al francés Enrique Griffon. Para 1850, el mercado 
quedó formalmente abierto al público, lo que significó además la organización de las vialidades a 
su alrededor para permitir un fácil acceso. Se abrieron varios callejones, como el de Chiquihuiteras 
(Buen Tono) y se amplió el callejón de San Antonio (Ernesto Pugibet), las obras permitirlan el 
acceso desde la calle de Tumbaburros, Arcos de Belén y Delicias. 

Todos los proyectos propuestos tenlan como objetivo el organizar y modificar la parte sur poniente, 
puesto que la ciudad crecla hacia esa zona. Pero finalmente, las dos propuestas mencionadas no 
se llevaron a cabo, realizándose sólo parte el proyecto de Ortiz para el barrio de Nuevo México, 
pues la inestabilidad polltica era cada vez más evidente. 

En cuanto a la vivienda, el asentamiento de la población francesa en el barrio indlgena, trajo 
consigo nuevas formas arquitectónicas, novedosas para la época y para la ciudad. Las casas o 
quintas con sus zonas arboladas entre finca y finca, las separaciones entre ellas y el no 
alineamiento sobre el paramento de la calle, haclan un contraste en una ciudad en donde las 
construcciones son una sucesión de paramentos continuos, presentando una imagen diferente, 
desligada de cualquier tradición arquitectónica de origen virreinal. La arquitectura de tipo francés 
fue eflmera ante los constantes cambios de la zona y de los cuales no queda algún vestigio, pero si 
su descripción por parte de Guillermo Prieto. 

2 Rivera Cambas Manuel. Milxlco Pintoresco, Artlstlco y Monumental. Tomo 11, Del Valle de México, México s/f, p. 270 
3 Rivera Cambas Manuel. p. 274 
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Los indlgenas, por su parte, vivlan cada vez más en condiciones precarias, resultado de la 
expulsión del espacio urbano, pero siguieron utilizando ciertas calles y callejones de la ciudad para 
poder vivir, teniendo gran renombre los intrincados callejones en la ciudad por su mala fama y sus 
condiciones insalubres. Son conocidos en el barrio de San Juan los callejones de la parte nor· 
oriente de la zona, como Dolores, Salsipuedes, Coajomulco, Tarasquillo, López, entre otros. En 
donde la vida de las callejuelas, giraba entorno a los prostlbulos y los bal"los pÚblicos 4

. 

o La ciudad del liberalismo 

Al terminar el movimiento de independencia, no se presentaron cambios en la estructura social y 
polltica. Puede pensarse que las mayores transformaciones para el barrio son consecuencia de la 
Ley de Desamortización de los Bienes, debido a que la zona contaba con edificios religiosos. Pero 
no fue asl, fue un periodo para el barrio en donde no pareció haber grandes Intervenciones en la 
traza urbana. 

Las leyes de Lerdo de Tejada fomentaron la actitud de fraccionamiento y venta de los terrenos de 
la iglesia, logrando proseguir con el cambio en la estructuración de la ciudad al quedar liberada de 
vastas extensiones tierras ociosas que tienen que aprovecharse de alguna manera, los terrenos al 
poniente de la ciudad ofreclan las mejores condiciones al estar a un nivel más alto que el resto de 
la ciudad, y por lo tanto, con menos probabilidades de inundaciÓn. En cuanto a la población de la 
ciudad, existe una nueva redistribuciÓn de acuerdo a las clases sociales. 

Un suceso polltico·urbano relevante para la modificaciÓn urbana en la zona, es la prolongación de 
la calle de Independencia que fraccionó el Convento de San Francisco, acto en represalia por la 
conspiración contra el gobierno por la Ley de Desamortización. Dicha calle se prolongó hasta 
Revillagigedo formando la plaza de Santos Degollado. 

También se derribaron las capillas de Corpus Christi, y a la calle se le nombra Avenida Juárez. 
Entre 1867 y 1872 se abre la calle de Ayuntamiento, entre Dolores y Balderas. 

Otras transformaciones en los al"los de 1882 y 1904, es la ordenación vial entorno a la Fábrica de 
Tabaco, en donde se pretendla lograr una mejor comunicación con los nuevos fraccionamientos 
que se realizaban, para ello se prolongaron las calles de Ayuntamiento y Enrico Martlnez. 
Independencia y Ernesto Pugibet se continúan hasta Balderas. 

• De Valle-Arlzpe Artemlo. Calle viaja y calle nueva. Editorial Diana - Departamenlo del Distrito Federal. México 1997. 
pp446, 480. 481 
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Transformaciones urbanas en el siglo XX 

En el régimen de Porfirio Dlaz, uno de los edificios más importantes construidos en la zona, fue la 
fábrica de cigarros El Buen Tono, sociedad económica dirigida por el francés Ernesto Pugibet. La 
fábrica se instaló frente a la Plaza de San Juan en el lugar que ocupó el convento e iglesia de San 
Juan de la Penitencia, construyendo en su lugar la iglesia de El Buen Tono de estilo ecléctico. El 
edificio ocupaba toda la manzana, lo que permitió tener acceso por cada una de las calles 
circundantes. 

En términos de urbanización y transformación urbana, durante el porfirismo no se hicieron nuevas 
ampliaciones en las calles de la zona, pero si hay una preocupación por mejorar la infraestructura, 
vialidades y el transporte; es as!. que por las calles de Articulo 123, Revlllaglgedo y Luis Moya 
cruzaba el tranvla y el ferrocarril, y la mayor parte de sus calles estaban pavimentadas. Las 
mejoras se debieron a la cercan la con el Zócalo, ya que las obras públicas se comenzaban 
siempre del centro hacia la periferia, favoreciendo de esta manera al barrio. Se construyeron 
además, diversos edificios de tipo habitacional para los diferentes sectores, desde las viviendas 
más modestas, hasta las grandes residencias, pasando por los departamentos; además se 
mezclaban distintos usos acordes con la vivienda, como el comercio y los servicios; en conjunto, se 
consolidaba un barrio. 

De esta manera, la zona estaba ya definida, lista para su siguiente transformación; habla quedado 
delimitada por avenidas importantes para la ciudad; crecla y se desarrollaba hacia el interior, 
incubando una nueva identidad. 

En el periodo posrevolucionario, los ideales de modernidad e identidad fueron las palabras que 
englobaban el sentir de los mexicanos, los cuales se verán plasmados en las teorlas urbanas de la 
época que se aplicarlan posteriormente a la ciudad. 

En cuanto al urbanismo, la ciudad pierde poco a poco el ambiente provinciano heredado por el 
porfirismo, para convertirse en una ciudad moderna. El centro de la ciudad, siguió siendo el lugar 
más Importante para el desarrollo de las actividades económicas y pollticas del pals y de la capital. 
Para la zona, significarla ser un lugar codiciado por los arquitectos por las ventajas que ofrecla al 
estar cercano al centro y bien comunicado, por lo que el espacio urbano es aprovechado al 
máximo, reciclando inmuebles para construir los nuevos edificios de la modernidad. 

Los nuevos edificios con estilos de la época se construyeron en lugares representativos y visibles, 
en 1932 se construye La Nacional, el Banco de México y el Edificio Guardiola, todos dentro del 
mismo perlmetro; en la avenida Juárez se construyen los edificios más Importantes para la época, 
pues esta vialidad era en tiempos del porfirismo una avenida importante, y lo segula siendo en los 
anos veinte y treinta, convirtiendo a la avenida Juárez en el corredor comercial y administrativo de 
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la época. Los edificios tan contrastantes de su entorno en materiales y altura, muestran la 
especulación de la tierra y la falta de control del ordenamiento urbano. 

Los usos de suelo se reestructuran, observando que en las zonas habitacionales del centro sucede 
un despoblamiento por el desplazamiento de usos más rentables. En la zona de estudio, esto no 
fue notorio, puesto qua hacia la periferia, colindantes con las principales avenidas (av. Juárez y 
San Juan de Letrán) los usos de suelo predominantes fueron el comercio y los servicios, y al 
interior ambos se mezclaban con el habitacional. 

El aumento de la población y de su prosperidad económica, motivaron el aumento en el número de 
vehlculos para el transporte, que para una ciudad en constante modernización, necesitaba de un 
transporte más eficiente y para ello era urgente proporcionar mejores vialidades. Una de las 
primeras acciones para garantizar la circulación continua en el barrio de San Juan, consistió en 
continuar, en 1925, la calle de Independencia, derribando casas en lo que fue el Hospital de 
Pobres, esfuerzo máximo al derribar, según la crónica, de muros de 1.2 m de espesor. 

A finales de la década de los veintes surge un interés por la planificación y el urbanismo de la 
ciudad. La Ciudad de México se habla extendido por acción de los fraccionamientos, y entre 1931 y 
1933, se apoya decididamente el urbanismo para beneficio de la ciudad, requiriendo de una serie 
de obras encaminadas a corregir la traza y permitir el fácil y libre tránsito de vehlculos; los trabajos 
consistieron en desarrollar un plan de regulación por medio de la ampliación y prolongación de 
calles en sectores en donde la ciudad lo requiriera, principalmente en el centro de la ciudad, por ser 
el núcleo y capital del pals. 

A partir de ese momento, se produjeron nuevos cambios en la fisonomla del barrio debido a las 
obras de ensanchamiento y apertura de calles o avenidas, como en San Juan de Letrén y López, 
obras que trajeron consigo la sustitución de inmuebles deteriorados y la especulación inmobiliaria, 
la cual era generada "por fertenecer a los limites del centro de la Ciudad de México y de su 
proceso de terciarización" , fenómenos que fomentaron la construcción de nuevos edificios. 
Circunstancias que generaron la construcción de inmuebles con los estilos predominantes de la 
época como el Art Déco, siendo además en la zona, en donde se encuentraban algunos de los 
más representativos, como la Central Victoria, el edificio de Bomberos, el Cine Teresa; pero esta 
influencia también permeó a los edificios de habitación, que si bien no son muy representativos, en 
conjunto, forman un contexto homogéneo, único y diferente. 

Las avenidas que se ampliaron dentro de la zona, fueron consecuencia de un nuevo concepto que 
se generaba: la planeación. Por ello, para 1931, se tenia contemplado mejorar la traza urbana del 

n de Letrén antes de 1933, vista desde Arqultectul'll urbana: caso de estudio, La regeneración urbana de la zona sur de la Alamede Central. 
Avenida Juaraz Universidad Autónoma Metropolitana, México 1993, p. 38 
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centro de la ciudad. Para iniciar las obras de planificación se tomaron en cuenta las necesidades 
del tránsito, comerciales y de estética de las zonas a modificar. Nuevamente la calle tenIa un 
significado para la ciudad moderna, puesto que ... "las calles angostas y monótonas no responden a 
las necesidades que se exigen de rapidez y comodidad en el transporte, variedad en su aspecto, 
fácil movimiento comercial y que reclaman una mejor adaptación entre el interior de los edificios y 
el exterior, dándoles al mismo tiempo más luz, temperatura adecuada y buscando higiene y bella 
presentación en las casas y comercios", en lo que respecta a la sustitución de los edificios, el 
gobierno lo justifica de la siguiente manera: "el plan no pretende devastar todo lo viejo, la tendencia 
es respetar el sello y carácter de la ciudad, buscando la adaptación de lo que es susceptible y 
respetando la historia y el arte de los monumentos, la ciudad necesita una franca y definitiva 
restauración de su organismo anémico originado por las ideas de los siglos anteriores" 6. 

En consecuencia, la apertura de calles generarla un aumento en el valor de las construcciones 
cercanas a ella y disminuirla conforme se aleja, lo que determinará que en la zona, las 
construcciones cercanas a las calles de San Juan de Letrán y avenida Juárez cuenten de cuatro a 
cinco niveles y desciendan a dos o tres niveles en el cruce de Balderas y Arcos de Belén. Mientras 
que en el primer cuadro, la altura de los edificios era de dos a cinco niveles; sobre la avenida 
Juárez, frente a la Alameda y Paseo de la Reforma, eran de seis a ocho niveles. Fuera de estos 
tres lugares, las alturas de las construcciones disminulan a un piso, formando el perfil horizontal en 
donde esporádicamente se encontraban edificios de dos o tres niveles. 

Por consiguiente, la modernidad y el auge económico, determinó la imagen urbana de la zona, los 
nuevos edificios de los afias treinta eliminaron a los edificios virreina les y del México 
independiente, de ellos ya no se tiene memoria, su pérdida pasó inadvertida. 

Al aumentar el costo del suelo sobre las avenidas importantes, se construyeron edificios de 
oficinas, y al interior del barrio, predominaban los edificios de departamentos de diferentes 
calidades, desde los modestos hasta los más lujosos, que utilizaban en sus acabados materiales 
pétreos naturales como el granito, mármol y cantera. Igualmente, con el aumento de la población, 
se requerla de vivienda; la zona atrajo la atención de habitantes y por lo tanto de arquitectos, que 
aprovecharon los espacios urbanos disponibles para crear edificaciones de vivienda que 
necesitaba la población. 

La zona fue elegida como lugar propicio para el establecimiento de vivienda, pero también para 
cines y oficinas. Era una zona importante por su cercanla al centro de la ciudad, por la delimitación 
de grandes avenidas, por su facilidad de comunicación, convirtiéndose en una zona con demanda, 
con un valor de suelo en aumento y en renovación. La transformación eliminó de la memoria a los 
viejos edificios, y con la justificación que otorga la palabra modernidad, las construcciones 

mlnaclón de la calle de López, 1934 e Memoria del DDF, 1934. México, 1934, Planlficllclón, p. 83. Archivo Hlllltórlco de la Ciudad de México. 
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porflrianas y del siglo XIX, pertenecientes al barrio de Nuevo México, fueron destruidas y sus 
terrenos fueron ocupados por edificios con los estilos predominantes. 

AsI, la transformación urbana estuvo nuevamente presente en la zona, evolucionando de acuerdo 
a los intereses colectivos del momento histórico, dejando atrás la arquitectura de siglos pasados, 
esa que parecia molesta a la nueva ciudad que se pretendla alcanzar. Y a pesar de la planeación 
urbana aplicada en el siglo XIX, en el siglo XX no eran suficientes para mejorar la ciudad. El Plano 
Regulador del Distrito Federal realizado en 1933, pretendla dar solución a definitiva a la 
problemática urbana de la ciudad, pues tomaba en cuenta el transporte, el comercio y todas las 
exigencias de la prosperidad urbana. Siendo los nuevos objetivos para el barrio de San Juan, la 
prolongación de la calle de Independencia y López. 

Se prolongó la calle de López para dar continuidad a las vi as de comunicación y a los proyectos 
relacionados con el Teatro Nacional, propiciando que la antigua calle de Aranda quedara olvidada 
e inservible, además de demoler edificios virreinales al ampliar San Juan de Letrán para 
modernizar la ciudad y ser servible a las nuevas exigencias. Y también es importante recordar que 
la mayor destrucción de edificios virreinales en la zona no se presentó con la Ley de 
Desamortización, esos edificios alcanzaron a ver el siglo veinte, teniendo su último respiro en la 
década de 105 anos treinta. 

Con las nuevas calles y los nuevos espacios disponibles, se construyeron edificios que dieron 
identidad al barrio. La sustitución de edificios, la destrucción de otros tantos y las nuevas calles, 
fueron las acciones que condicionaron el cambio en el barrio. Mientras que en el centro los edificios 
de estilo Déco se insertaban esporádicamente en el tejido urbano, en el antiguo barrio de San Juan 
formaban una continuidad urbana. La zona mutaba nuevamente para dar lugar a un barrio que 
olvidaba su nombre, pero con una fisonomla predominante de los anos treinta y cuarenta 
principalmente. 

Transformaciones que seguirán presentándose, debido a la ubicación estratégica y por su cercanla 
al centro, además por el crecimiento de la ciudad hacia esta zona. La modernidad será, por tanto, 
el motor de las transformaciones del barrio en cualquier etapa de su historia, de esta manera, las 
obras tuvieron importancia por ser de gran relevancia para la ciudad y para el barrio. Ejemplo de 
este sentir, es la utilización de la palabra modernidad en cualquier periodo analizado, pero en los 
ar"los posrevolucionarios las obras eran indispensables ya que ... ", su utilidad es manifiesta, su 
trascendencia es indiscutible, pues implica uno de los más legitimas anhelos del pueblo,,7. Para 
éste periodo significa cumplir con las reivindicaciones sociales emprendidas por el gobierno. 

de la calle de Aranda en el barrio 
San Juan en la década de 109 treinta 7 Memoria del Ayuntamiento, 1925. México, 1925, Obra9 públicas, p. 63. Archivo Histórico de la Ciudad da México. 

• •• 53 



1" 

l 
I 

r-- ------------r: 

/ ' 

/ ' 

••• 54 

La vivienda en la zona de estudio 

Como se estableció anteriormente, el barrio de San Juan se ha consolidado como una zona con 
caracterlsticas propias dentro de la antigua ciudad. El area de estudio a analizar, conserva en sus 
limites el caracter o fisonomla particular, formada por la combinación de edificios construidos en el 
siglo XIX, y mas predominantemente, por los edificios realizados en el siglo XX. En conjunto, 
formaron un barrio totalmente diferenciado de la imagen del resto del Centro Histórico, debido a 
que en sus calles y en la arquitectura" ... se refleja el modo de vivir, manifestado en forma e historia 
propia, individualizandose por la profundización de estas caracterlsticas"e. 

y a pesar de ser un barrio con identidad propia, los edificios que lo conforman son diferentes entre 
si, ya sea por la época de construcción, morfologla, materiales, sistemas constructivos, época de 
construcción, agrupación de edificios similares, o bien, por la tendencia estillstica aplicada. En este 
aspecto, los edificios Oéco de la zona se mezclan indistintamente con edificios del siglo XIX y 
principios del XX, con funcionalistas, y en el menor de los casos, con construcciones de reciente 
manufactura. Asl, con esta primera referencia, se observa en el barrio una primera distribución de 
edificios en cuanto al periodo de construcción, presentando dos zonas (ver plano de zonificación), hacia 
la parte oriente con una mayor concentración de edificios del siglo XX; el poniente con edificios del 
siglo XIX, a pesar de que estos hoy en dla sean pocos, zona que coincide con la ubicación en 
donde se asentó el barrio de Nuevo México. La zonificación antes mencionada responde más que 
nada, a la existencia de los pocos edificios eclécticos o porfirianos que se conservan en el barrio. 

El Centro Histórico fue un lugar en donde se construyó vivienda Oéco, prueba de ello se tiene en el 
barrio de San Juan. 

Si analizamos la vivienda Oéco y su distribución en el barrio concuerda, a su vez, con el desarrollo 
urbano y el mejoramiento de la infraestructura urbana. Si comparamos la ubicación de la vivienda, 
coincide con las vialidades principales de la zona, como son de oriente a poniente Articulo 123, 
Victoria y Ayuntamiento; y de norte a sur, Revillagigedo, Luis Moya y López, calles en donde el 
transporte público, la infraestructura y los servicios eran lo suficientemente aceptables para 
asegurar la rentabilidad de los edificios que se construyeran sobre estas vialidades. 

Con este antecedente, y para analizar la vivienda en el barrio de San Juan, se especifican las 
características a considerar en los edificios para incluirlos en la clasificación de vivienda Oéco, 
siendo el primer requisito, los inmuebles construidos entre 1925 y 1940; con el fin de poder 
clasificar la vivienda y realizar el Inventario, deben presentar alguna caracterlstlca Oéco, las cuales 
se establecen en el primer capitulo. La vivienda debe tener una o más de las caracterlsticas antes 
mencionadas, no importando la magnitud constructiva, ni la calidad los elementos arquitectónicos, 

o Rossl Aldo. La arquItectura de la cIudad. Gustavo GIII, Barcelona 1971, p_ 141 



'. v.·.· 

l_ 

,l.' .
" / 

i: 
,.,. i 

/. ¡ 

IJ" 

l' J 

1" i 
" 

1':, ¡'í 

, ) 

1 ! 
, ,1 

"'J¡-( ... 

aA"''''Ie:> 0_ .... A .... .JUAN 
""" _ --r .-COc;:> .--=-T LJ.-a... 

• ~~ntf ~ 8!gg 

Cl '11""'""" "'" oteo 



I 
I 

I / .... 
l. .... 

I 

• •• 55 

los materiales, ni la expresión artistica en su conjunto, puesto que los valores estéticos de 
apreciación de la obra arquitectónica, no se tomarán como referencia o factor determinante para su 
inclusión al inventarlo. Las viviendas tienen caracterlsticas diversas, pues responden a las 
necesidades de programa arquitectónico y urbanas especificas, como es la ubicación en la zona y 
su relación con el valor de uso del suelo, el nivel económico de los inquilinos y lo para la clase 
social a la que fue destinada, además de la habilidad del arquitecto para resolver el programa con 
sus limitantes. 

Con el inventario, se analiza la distribución de la vivienda en el barrio, observando que existe una 
evidente concentración en determinadas calles, Articulo 123, Independencia y López, siendo en 
esta última en donde existe una mayor cantidad de vivienda, asl como en las calles que convergen 
hacia la parte oriente de López. También, en la zona poniente del barrio existe otra concentración 
de edificios, al centro del área de estudio, es notorio un "vaclo" de edificios Oáco en las manzanas, 
en donde los hay pocos y dispersos. 

Por otra parte, los edificios para la recreación como cines y oficinas, aunque en menor cantidad, 
son muy representativos dentro del estilo Déco de la ciudad, ubicándose en las calles de 
Independencia (Central de Bomberos), Eje Central (La Nacional y Cine Teresa), Victoria (Central 
Victoria y las oficinas en Victoria 90), Luis Moya (Cine Alfa Omega que data de finales de los af'los 
treinta). 

El establecimiento de oficinas o de entretenimiento con sus caracterlsticas monumentales, al 
ubicarse dentro de la zona, demuestran la importancia que tuvo el barrio, la cual era considerada 
como un lugar rentable para la construcción de edificios de diversos usos, lo cual es fácilmente 
previsible, ya que se encuentra delimitada por avenidas importantes, siendo las principales por su 
flujo de circulación vehicular y por su antigüedad la avenida Juárez y San Juan de Letrán, avenidas 
en donde se establece preferentemente el comercio y las oficinas, otorgándole a las avenidas la 
vivacidad y el ambiente cosmopolita de los tiempos modernos. La avenida Juárez, con su ubicación 
privilegiada y alto valor comercial, era la vialidad en donde se encontraban los edificios más altos 
de la ciudad. 

En cuanto a las comunicaciones, las vlas del ferrocarril urbano cruzaban las calles de la zona en el 
siglo XIX, sirviendo después para el funcionamiento del tranvla, algunas de aquéllas vias férreas se 
conservaron hasta la primera mitad del siglo XX. Las vlas principiaban cercanas a la Plaza Mayor, 
continuando hacia el poniente por Independencia o Articulo 123, para girar hacia el sur en la calle 
de Luis Moya y Revillagigedo, incorporándose después a Arcos de Belén. AsI, tanto el cruce del 
ferrocarril y la continuidad de las principales vialidades que atraviesan de oriente a poniente 
comunicando la ciudad céntrica con el Paseo Bucareli, favorecieron el establecimiento de vivienda 
y oficinas en las principales calles, además de otros usos, ejemplo de ello es la calle de Victoria 
con tan importantes edificios como la Central Telefónica Victoria, Edificio Victoria, Edificio de 
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Oficinas de Victoria 90 y en la prolongación de esta calle hacia el poniente, el edificio de la 
Asociación Cristiana Femenina en avenida Moralos. Si se comparan los planos de tranvla y la 
localización de edificios, existe una correspondencia entre las vlas del ferrocarril y el asentamiento 
de vivienda en determinadas calles, con excepción de López que responde a una apertura. 

Por lo tanto, el auge económico y la ubicación estratégica dentro del conjunto urbano del Centro 
Histórico, provocaron el aumento en el valor del suelo, haciendo del barrio, el blanco perfecto para 
el desarrollo inmobiliario; sumado a esto, se encuentra la situación que se padecla en la ciudad con 
la demanda de habitaciones, desencadenando la construcción de edificios para vivienda colectiva 
en el barrio de San Juan, y recurriendo a los edificios de departamentos como el género 
arquitectónico más idóneo para la recuperación de la inversión, por la alta rentabilidad que ofrecla 
para la zona. 

El auge económico padecido en el barrio en la década de los treinta, se debe al desplazamiento del 
Centro de Valor, a partir del cual se marca el costo más alto en el uso del suelo y en un radio hacia 
toda la ciudad disminuye conforme se aleja. El Centro de Valor se mantuvo alrededor de la Plaza 
de la Constitución hasta 1932, (ver plano Desplazamiento del Centro de Valor) cuando se desplaza a la 
esquina de avenida Juárez y San Juan de Letrén, sitio que marca el punto más alto del valor 
económico, pues en él se construye el edificio de La Nacional. El centro de valor, determinará la 
altura y las caracterlsticas de la vivienda en el barrio. 

La altura de los edificios en las calles de la zona de estudio, varlan de acuerdo al Centro de Valor 
(a~os treinta); hacia San Juan de Letrén los edificios cuentan de cuatro a cinco niveles, al igual que 
en la calles de Artfculo 123 e Independencia; en el extremo opuesto (sur oriente), 108 niveles de los 
edificios descienden de dos a tres pisos, existiendo departamentos con menor densidad de 
vivienda por edificio (ver plano de Transformaciones urbanas 1933), mientras que al nor oriente la densidad 
de vivienda es mayor por edificio. Con esto se concluye que el valor de suelo determina el género 
de edificio, la densidad constructiva y calidad arquitectónica, motivo por el cual no existen en la 
zona casas habitación y solo edificios de departamentos. 

En consecuencia, la zona de más demanda, con mayor valor de suelo, y por lo tanto, la más 
importante, se estableció en la parte norte y nor oriente, cercanas a las avenidas primordiales para 
la ciudad, avenida Juárez y San Juan de Letrén; en el cruce de estas avenidas se construyó el 
primer rascacielos y el edificio más importante para la ciudad, marcando un hito en todos los 
aspectos. Mientras que la zona de menor valor de suelo estaba hacia la parte sur y sur poniente, 
con vivienda más modesta de escasos niveles. La Nacional marcó, por tanto, el centro de valor en 
los a~os treinta, a partir del cual descendfa hacia toda la ciudad, pero, en los arios cincuenta se 
desplazarla hacia Reforma saliendo del centro de la ciudad 9

. (ver plano Desplazamiento del centro de valor) 

• De Anda Alanls Enrique_ La Arquitectura de la RevolucIón Mexlcana_ IIE, UNAM, México 1990, p_ ee 
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El por qué se propició la construcción de edificios de los aflos veinte a los cuarenta en el barrio de 
San Juan y no en otras regiones del Centro Histórico, se debe a que hacia el sur poniente de la 
ciudad siempre se han tenido los terrenos con las condiciones f1sicas más favorables, lo que 
propicia el crecimiento de la ciudad hacia el poniente, además de situarse cercano al centro clvico, 
gubernativo y comercial de la Ciudad de México y de contar con vialidades que cruzan y 
comunican hacia otras poblaciones de la ciudad. 

El mayor número de edificios de departamentos en la calle de López en el barrio, es resultado de 
su historia, ubicando su origen en el periodo virreinal cuando formaba parte del conjunto de 
callejones que componlan Dolores y sus derivaciones, del Esplritu Santo y Coajomulco. En el siglo 
XIX se trata de ordenar esta parte de la zona, teniendo como resultado la calle de Independencia y 
que el callejón de López fuera ampliado en su sección. La calle de López iniciaba en la avenida 
Juárez hasta Articulo 123, en donde se interrumpla por la manzana que ocupaba el Hospital Real 
de Indios. 

En el siglo XX, en 1933, se decide dar continuidad a la calle de López prolongándola hasta Arcos 
de Belén, y servir de acceso al Teatro Nacional 10, por lo que se hace necesario dividir las 
manzanas de la calle de Victoria, Ayuntamiento, Puente Peredo, Vizcalnas y Delicias. Por esta 
razón, existen pequeflas manzanas de dimensiones reducidas, con edificios con accesos por la 
calle de López y Aranda. 

La apertura de la calle propició que se construyeran edificios en los afias veinte y treinta con estilo 
Déco o funcionalistas, confiriéndole una imagen urbana de época a la calle, con edificios "nuevos y 
modernos" que la identifican. Esto explica el por qué la calle presenta la mayor cantidad de 
edificios Déco de la zona a ambos lados de la sección. 

Se compone de edificios de viviendas de tres a cinco niveles, además de la planta baja, con 
estructuras de concreto armado y de calidades arquitectónicas variadas que serán analizadas a 
continuación. 

el Monumento a la Revolución, hacia s Sénchez Rulz Gerardo. Pllmlflcac/ón y urbanismo de la RevolucIón Maxlcan. Universidad Autónoma Metropolitana-
el oriente de la ciudad, 1934 Asamblea Legislativa, México 2002, pp. 386-387 
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Características arquitectónicas de la vivienda 

La calidad y la altura de los edificios en el barrio, están determinados por el valor del uso del suelo, 
ubicando el valor más alto en la intersección de San Juan de Letrán y avenida Juárez, por lo tanto, 
la vivienda ubicada en el norte y poniente son de mayor calidad arquitectónica que en su extremo 
opuesto, en donde los edificios son más sencillos en cuanto a la calidad de materiales y recursos 
arquitectónicos. En vivienda, solo existen edificios de departamentos y no casas habitación, 
contando con un solo ejemplo de conjunto habitacional desarrollado en torno a una calle central. 
(Conjunto Carlos Pacheco, Plaza Carlos Pacheco No.15) 

La vivienda presente en el barrio, muestra diferente morfologla de acuerdo al programa de 
necesidades que resuelve para cada caso particular. La altura varIa de acuerdo a la ubicación en la 
que se encuentre, como se mencionó anteriormente. Las viviendas de la parte oriente presentan 
mayor altura, el número de niveles es de tres a cinco, con una altura promedio de 25 m. Mientras 
que las viviendas situadas en la parte sur oriente, las edificaciones son de dos a tres niveles con 10 
m. de altura. La Nacional, por lo tanto establece la altura máxima, mientras que en la contraparte 
de la zona, desciende hasta dos niveles. 

Gran parte de las viviendas tienen alguna caracterlstica Dáco, aunque son edificios modestos y 
austeros en cuanto a elementos decorativos y morfologla. A pesar de contar con elementos que los 
clasifican dentro del Dáco, la calidad requerida en ellos para clasificarlos como monumentales por 
parte de alguna institución gubernamental, no es suficiente para catalogarlos como edificios 
artlsticos. 

En los materiales empleados en muros interiores y fachadas, prevalecen los aplanados de mortero; 
los materiales pétreos artificiales, aparentando granito en color negro y rojo, son utilizados en 
escalones de acceso, como guardapolvo en fachadas y para enmarcar la puerta principal. Aunque 
se utilizan piedras artificiales, únicamente en dos edificios se emplean el mármol y granito natural, 
en López 44 se revisten las fachadas de planta baja con mármol rojo y en López 34 con mármol 
negro veteado; el granito negro natural es poco utilizado en escalones y muros. En menor medida 
se emplea el azulejo para enmarcar ciertos elementos o salpicando el paramento para romper con 
la monotonla de la superficie lisa. 

Los pisos, al interior del edificio, son de mosaico de pasta de 20*20 cm. con agregado medio de 
granito. 

Si bien, los edificios cuentan con pocos elementos decorativos, se observa que la herrerla toma 
gran importancia. En la mayorla de los casos, la calidad de los edificios es pobre, pero se puso 
especial atención en el dise"'o de la herrerla de las puertas de acceso, que muestran los más 
variados dise"'os, predominando las lineas rectas y diagonales, en motivos geométricos o 
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combinación con lineas ondulantes, hasta el empleo de grandes cIrculas. Las puertas se realizan 
en su mayorla con cuadrado de fierro y solera, utilizando también la lámina de fierro en la periferia 
a modo de ribete o en los tableros inferiores de la puerta como protección. En algunos casos, los 
accesos se jerarquizan por medio del remetimiento de la puerta, lo cual produce sombras 
pronunciadas. 

La volumetrla de los edificios Déco fue un recurso importante en la composición de la fachada, en 
contraste, el barrio se distingue por ser una sucesión de edificios con superficie lisa, con pocas 
salientes, pero la horizontalidad continua se rompe al emplear estrlas verticales que se prolongan 
hacia arriba, creando pequet"las salientes que producen ligeras sombras en vertical. Los balcones 
son otro recurso de la volumetrla, en algunos edificios se utilizan balcones en voladizo con sus 
esquinas redondeadas. Los edificios presentan en su mayorla una composición simétrica, con el 
acceso principal al centro, y en ocasiones, puede presentar dos o tres accesos que se ubican de 
acuerdo a la composición de la fachada, pero casi siempre localizados en los extremos. Predomina 
el macizo sobre el vano, por lo que los edificios se perciben como volúmenes sólidos, perforados 
por ventanas, las cuales se ubican rltmicamente en la composición, formando algunas veces 
agrupaciones de dos o tres elementos de ventanas y balcones. 

La planta baja de los edificios, tienen un tratamiento diferente, se separa del resto del edificio por 
medio de una marquesina o una saliente que corre perlmetralmente al cuerpo superior del edificio, 
y a falta de este elemento arquitectónico, se utiliza tratamiento de materiales y texturas 
contrastantes. La marquesina es un elemento caracterlstico del barrio, pues se emplea para 
diferenciar los usos en el edificio, además de enfatizar el acceso, ya sea interrumpiendo la 
continuidad de la marquesina o elevándola en el tramo de la puerta principal (ver acceso en Articulo 123 
No. 25). Al formar parte de la composición de la fachada, la marquesina se decoraba por medio de 
relieves de cemento con formas geométricas, la ménsula puede presentar anillos de fierro u 
ochavados. 

Los relieves están presentes en la zona en edificios como en la estación de Bomberos, Central 
Victoria y el edificio del Ingeniero Robles, en Victoria 90, todos ellos de motivos diversos, pero en la 
vivienda es poco frecuente. Algunos tienen la caracterlstica de adornar las fachadas de edificios, 
que a primera vista tienen poco interés estético y volumétrico, pero al ser edificios modestos y 
austeros, cuentan con relieves ubicados en la parte superior del vano de las ventanas a modo de 
remate, aunque también entre los espacios entre vanos de diferentes niveles, reforzando la imagen 
de elementos como puertas o torretas. relieves que tienen la intención de personalizar al edificio, o 
bien, para embellecerlo de alguna manera con estos relieves que proporcionaba el Déco. Los 
materiales en los cuales se realizaban son la cantera y moldeados en cemento, que son la 
mayorla; los motivos empleados son en general los fitomorfos, y en menor medida los zoomorfos, 
no obstante, también existen diseríos geométricos sencillos, los cuales se componen de una 
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sucesión de lineas verticales. Es posible observar relieves en el barrio en edificios como Balderas 
50 esquina Independencia, López 27, Eje Central 51, López 44, López 34 y López 28. 

Los materiales empleados en fachada, son la cantera, perfiles de hierro en puertas y ventanas, 
aplanados de mortero o pasta, granito artificial o natural, mármol, mosaico de pasta en piso y 
azulejo. 

Las caracterlsticas mencionadas, resultan comunes en los edificios de departamentos, no 
ofreciendo interés relevante alguno, y por lo tanto, no se consideran representantes dignos del 
Oéco, puesto que las caracterfsticas decorativas no son tan refinadas en comparación con otros 
ejemplos de la ciudad. Debido, tal vez, a la influencia ejercida por el contexto, puesto que las obras 
realizadas en los nuevos fraccionamientos, tenfan la posibilidad de proponer proyectos más 
audaces que mostrasen la modernidad; por otra parte, el Centro Histórico, posela un contexto 
consolidado y sobrio, por lo que las obras son más conservadoras. Aunado a esto, las 
modificaciones a las que han sido objeto a través del tiempo, ha dado como resultado que se 
pierda la fisonomla y las caracterlsticas que tuvo en un principio y que en la actualidad se perciba 
como un contexto en donde resaltan edificios heterogéneos y sin ningún valor estético . 

Estudiar el barrio y su desarrollo, es entender qué propició el surgimiento de la vivienda Oseó, en 
especial el Edificio Victoria. El barrio fue motivo de especial interés para los arquitectos que vieron 
en ella el espacio para la creación, inversión y vivienda. Aprovecharon los espacios urbanos para 
crear edificaciones de vivienda que necesitaba la población en su crecimiento. 

Hay que recordar que la imagen de la zona ha sido de deterioro constante por efecto del comercio 
establecido y la especulación inmobiliaria, pero observando atentamente lo que permanece, es 
posible imaginar el esplendor que tuvo durante el perlado posrevolucionario, pues es la única zona 
del Centro Histórico que puede considerarse lo más representativo del Art Oéeo, no sólo por los 
edificios conocidos, también por la arquitectura habitacional considerada sin valor estético dentro 
del Centro Histórico, pues es la arquitectura virreinal la más representativa y la que identifica al 
Centro, pero en el barrio de San Juan, son otro tipo de edificios con caracteristicas diferentes 
quienes le Imprimen el carácter e imagen representativa, formando una parte autónoma del Centro. 

Su caracterlstica radica en la presencia de una densidad de construcciones pertenecientes al 
periodo posrevolucionario y no solo por inserciones esporádicas en el tejido urbano, 

La calle de López, perteneciente al barrio de San Juan, es un ejemplo de la materialización de los 
anhelos de una sociedad en transformación y del espltiru del Oéeo; en ella se aplicaron las ideas 
del urbanismo, que Junto con las condiciones ofrecidas por el Centro, dieron a 105 edificios de 
viviendas del barrio una imagen diferente, teniendo como resultado, la creación de un contexto 
distinto al resto de la ciudad. 
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<> La calle de López 

En la calle, a diferencia de otras localizadas en el barrio, los edificios forman una secuencia que 
forma una imagen continua dentro del plano horizontal. La calle se percibe como una sucesión 
interminable de edificios construidos en los arios treinta y principio de los cuarenta, la agrupación 
produce una imagen de continuidad arquitectónica, resultado de la similaridad de estilos, 
materiales, morfologla, sistemas constructivos y la época de construcción, por otra parte, la 
estrechez de la calle en relación con la altura promedio de los edificios, provoca que la perspectiva 
se perciba como una prolongación interminable del punto de fuga hacia los extremos de la calle, 
pues lleva la mirada hacia la profundidad. 

A pesar de que la calle de López no se define por el establecimiento de una sola actividad 
comercial, si se puede identificar como tal, por la variedad de productos ofrecidos en planta baja. 

Los edificios tienen caracterlsticas diferentes, pero existen ciertos elementos en común presentes 
entre ellos, los cuales adquieren cierta variación de un edificio a otro, unificando las desigualdades 
en el contexto en cuanto a alturas, morfologla y materiales, con la consecuencia de que la calle de 
López presente una imagen urbana propia. Otro concepto que influye en esta uniformidad es la 
época de construcción de los inmuebles, pues la apertura de la calle de López corresponde al 
periodo de construcción de los edificios, entre 1933 y 1940, por lo que el lenguaje estillstico en 
fachada es similar, pues se utilizan recursos y elementos dictados por la época, pero un dato 
importante es que en los al'los de 1932 y 1933 existe una preocupación para conseguir que las 
construcciones que se realizaban tuvieran un " ... aspecto decoroso para formar un conjunto 
arquitectónico digno de la capital de la república" 11 y se crea por tanto, el 17 de febrero de 1932, el 
Consejo de Arquitectura, el cual calificaba y estudiaba los proyectos de construcción. Por lo tanto, 
las obras de Planificación consistentes en la ampliación y apertura de calles, fueron aplicadas a la 
calle de López entre 1933 a 1939, quedando 105 nuevos proyectos bajo la supervisión del Consejo 
de Arquitectura, lo que permitió una unidad estética en la calle, de ah! el equilibrio del conjunto. 
Estos conceptos de uniformidad hacen que la lectura de los edificios y su contexto resulten de fácil 
percepción 1 para el observador, pues existe cierto orden, el cual se ha visto alterado en los 
últimos arios por el efecto negativo del comercio. 

Estado actual 

El estudio de la calle se delimita hacia una manzana a cada lado de donde se encuentra el objeto 
de estudio, abarcando las manzanas comprendidas entre las calles de Articulo 123, Victoria y 
Ayuntamiento en sus lados oriente y poniente. La unidad arquitectónica establecida se compone en 

11 Memoria del DDF, 1932-1933. México, 1932-1933, Planificación, p. 122. Archivo HistÓrico de la Ciudad de México. 
12 Norberg Schulz Christian. IntencIones en ArquItectura. Gustavo Gili, Barcelona 1979, p. 128 
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su mayorla por edificaciones contemporáneas al Edificio Victoria, quedando Integrada el área de 
estudio por 20 edificios. 

Imagen urbana 

Cuando los edificios son semejantes y están cerca unos de otros se nos aparecen 
visualmente agrupados y solo si están bien individualizados destacan fin el paisajfl13. 

El uso de suelo predominante en la zona es el comercio y el habitacional, aunque existen otros 
usos como servicios, oficinas y estacionamiento. En los edificios para vivienda se reconocen en 
vertical, dos zonas diferenciadas, en planta baja se ubican los locales comerciales y los niveles 
superiores se destinan principalmente para vivienda y oficinas, aunque el uso permitido es 
habltacional con comercio de dos a cinco niveles. En planta baja, los vanos para comercio son 
amplios y responden evidentemente a los apoyos verticales de la estructura del edificio. La planta 
baja es abierta, en donde predomina el vano de dimensiones variables, siendo en promedio de tres 
metros de claro con una altura de dos y medio metros a tres metros, separados entre ellos por 
columnas de 60- 80 cm., pudiendo encontrarse combinaciones de columnas y/o muros para formar 
un macizo, a veces de más de 1.2 m de largo. Para diferenciar la zona comercial se emplean 
marquesinas en trece de los veinte edificios que componen el tramo de estudio, la marquesina 
tiene la funciÓn de separar la planta baja del resto del edificio, creando una continuidad visual que 
se prolonga por la calle, a su vez, delimita el uso comercial de la calle con el cuerpo del edificio, 
sirviendo como desplante del edificio otorgándole jerarqula y presencia dentro de la calle. 

En los niveles superiores hay una mayor libertad de juego de los volúmenes, aunque prevalecen 
las superficies planas con pequef'las salientes, el juego de volúmenes se limita a emplear los 
balcones, sobresaliendo no más de 60 cm. del paramento del edificio. 

Las alturas varlan dependiendo del lado de la calle. En el lado oriente, las alturas son mayores que 
en su contraparte poniente, variando desde 15 a 25 m, mientras que en el lado poniente las alturas 
descienden a los 5 y 15 m, provocando un perfil heterogéneo entre si, con edificios de un piso 
colindando con otros de cinco niveles, inclusive, pudiendo encontrar intercalados en el contexto, 
edificios altos y bajos, ofreciendo una percepción descompensada por la diferencia de alturas. 

Un recurso empleado en los edificios ubicados en esquina, es el tratamiento de este ángulo como 
parte de la integración al contexto urbano de la calle. El tratamiento consiste en el empleo de 
material y volumetrla diferente a la utilizada en el resto del inmueble, de manera que resalta como 
un volumen sólido y más alto que el cuerpo del edificio, esta solución arquitectónica "enfatiza la 

1J Martlnez Caro Carlos, Rulz de las Rivas Juan. Arqu/tfJctura urbana. E/fJmfJnto5 de teorfa y d/5f1lJo. Llbrerla Editorial 
Obelisco, Madrid 1985, p. 75 
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intersección de la calle y subdivide la profundidad" 14 tan acentuada de la calle de López. Los 
remates en los edificios, proporcionan cierto ritmo, rompiendo con la profundidad de la perspectiva. 

Dentro de la imagen urbana resaltan los edificios que no se integran al contexto, pues utilizan 
elementos compositivos ajenos a calle, es decir, no siguen los lineamientos y el lenguaje 
caracterlsticos, que son los siguientes: 

• Relación de vanos con proporción 1:2 ó 1: 1.5 

• Se enfatizan la verticalidad con ciertos elementos, que se prolongan por encima de la altura del 
edificio, remates, escalonamientos o estrlas; la esquina se resalta por medio de torretas u otros 
elementos que sobresalen por encima de la altura del cuerpo del edificio. 

• Uso de marquesinas con un volado no mayor a11.20 m 

• Terrazas o balcones que sobresalen del paramento no más de 60 cm., utilizándose como 
bloques simétricos en la composición de la fachada. 

• Jerarquización del acceso principal utilizando granito artificial, o en su caso, mármol, los cuales 
enmarcan la puerta principal; empleo de remates sobre el acceso como letreros, prolongación del 
recubrimiento por encima de la marquesina, remetimiento de la puerta, marquesinas a una altura 
mayor que el del resto del edificio interrumpiéndolas sobre éste. 

• Ritmo en la disposición de las ventanas, agrupándolas en el macizo, en secuencias de dos o 
tres, centradas en los espacios de los grandes lienzos del macizo. Aportando mayor riqueza en las 
soluciones y en la percepción visual del edificio. 

• Uso de dlser"lo en la herrerla de puertas de acceso principal, empleando lineas rectas para 
formar motivos geométricos sencillos, o combinándolos con circulas Insertados en la composición, 
(López 43,50 Y un ejemplo destacado, en López 28 con un gran circulo). 

• Empleo de materiales diferentes al del resto del edificio para recubrir muros en planta baja, 
abarcando desde el nivel de piso hasta el lecho bajo de las marquesina, o como guardapolvo; los 
materiales empleados son el granito artificial en color negro o coral, existiendo dos casos en donde 
se utiliza piedra natural como el mármol rojo y negro, además de la cantera. 

• La asimetrla predomina sobre la simetrla 

• Altura promedio de 18 m. 

,. Martlnez Caro Carlos y Rulz De las Rlvas Juan. p. 66 



LOpaz lado oriente 

l~ r-_ \ I 
J 

----
/---'-- -;~ / ~/-

\\ 

~~ ~j 
LOPEZ26 

./ ' 

1 '" ~L;;dJ lado poniente 

./ , 

LOPEZ 61 

I 
r····· 

r--

••• 64 

EDIFICIO 
VIENA 

.~ 
""C--

f= 

.8: 
LOPEZ 34 

blJlflCIO 
DACAL 

1;'--< -

[>< >-< ---
-I~>< 

LOPEZ 43 

- ~ ~:~~-: -_-_---_-1 
---

'o - - -
RDlFlCIO 1II.\IlA 

t\ 
rJ 

- t, - - f-- ~ 

_ 1..1 
_. -.. -' 

t\ WW [J m_ 
-

.-, ... - -
LOPEZ 50 LOPEZ 68 

- '---

+-t - - -

____ l~ 
e- -

-- 1- -

e- l-
e- l-
e- e-
¡-- e-
¡-- e-
¡-- e-
¡-- e-

LOPEZ 3ti LOPEZ 31 



............. ¡-

•. , 

J---

/ ' 

....... 1.· ..... 

••• 65 

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

Problemática urbana 

La calle de López al ser una calle comercial, ha sufrido un deterioro constante, lo cual se ha visto 
agravado por la apropiación de sus aceras por parte del comercio ambulante, devaluando la 
calidad del ambiente urbano. Al igual que en otras calles del barrio, en donde el comercio 
especializado identifica a ciertas calles, en López en su tramo entre Articulo 123 y Victoria se 
dedica predominantemente a la venta de articulas para iluminación, actividad por la que es 
conocida, pero el comercio es la principal fuente generadora de problemas urbanos y la causa de 
la destrucción y alteración de los edificios, ya que el comercio modifica el interior de los inmuebles, 
coloca anuncios de diferentes tipos y dimensiones sujetos a los edificios, propiciando un caos en el 
contexto, influyendo negativamente en la percepción de las personas. 

Además, el exterior de los edificios se modifica por la intervención de los propietarios de los locales 
comerciales al mejorar el aspecto de los negocios, de esta manera, un solo edificios puede 
presentar varios colores en su fachada, utilizando tipografla diversa en la diversidad de anuncios 
comerciales, aplicando de pintura acrllica sobre materiales como el granito artificial o cantera. 

A su vez, el comercio ha desplazado al uso habitacional, reutilizando los espacios desocupados 
como bodegas u oficinas. Por lo que la zona va perdiendo poco a poco el carácter habltacional 
original, principalmente en esta calle. 

La misma heterogeneidad esta presente en el mobiliario urbano. Pues se utilizan tres tipos 
diferentes de jardineras, las cuales se construyen en herrerla, o en combinación con mamposterla 
presentando diversos acabados. Las ser"lalizaciones de tránsito como semáforos, emplea dos tipos, 
postes y semáforos colgantes. Para estos no existe alguna ordenación en su colocación en la vla 
pública. 

Los grandes árboles son escasos, mientras que los existentes son pinos y eucaliptos; los ficus 
Jóvenes de una altura no mayor a tres metros, de copa media, predominan en las jardineras junto 
con los arbustos. 

Junto con la problemática que ocasiona el comercio, otro de los principales causantes del deterioro 
urbano es la falta de mantenimiento en los edificios, que ha generado que los aplanados sufran 
desprendimientos, oxidación de la herrerla en ventanas y balcones, presencia de microflora en 
cantera, desprendimiento de concreto y de relieves en marquesinas. Además de la colocación de 
antenas de televisión y de comunicación en los últimos niveles. En azotea también podemos 
encontrar en dos casos, la construcción de pequer"los locales utilizados como almacén o para 
instalaciones, y por otra parte la construcción de vivienda precaria. 
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El deterioro es visible en la irregularidad del pavimento en las banquetas, que varia de una sección 
a otra, en color y materiales, pero en general el estado de conservación es regular. 

En cuanto a vialidades, también se aprecia una saturación de vehlculos de la zona debido al 
comercio ambulante que dificulta la circulación ágil de vehlculos, situación que empeora por la 
estrechez de las vialidades y la nula planificación vial. 

Actualmente se utilizan, tres vialidades que comunican de poniente a oriente, Articulo 123, 
Ayuntamiento e Independencia, éstas dos últimas con una mayor sección de arroyo de tres a 
cuatro carriles, mientras que Articulo 123 es de tres. Esto permite tener un mayor flujo vial, en 
contraste con la calle de Victoria, que comunica de oriente a poniente con una sección que le 
permite alojar tres carriles, aunque dos de ellos se utilizan como estacionamiento, además de que 
por ella circula el transporte público, propiciando un caos vial en la calle, lo cual provoca ruido y 
contaminación, deteriorando el ambiente urbano de la calle de López. 

Situación que puede aplicarse para otras calles del barrio, provocando la devaluación de la vida 
cotidiana de la zona y de sus habitantes, problemática que tiene que revertirse para recuperar el 
barrio y ser nuevamente una zona importante para el Centro Histórico y de la ciudad, con todos sus 
elementos caracterlsticos y asl poder identificarlo nuevamente como el Barrio de San Juan. 
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La importancia del Edificio Victoria en el Centro Histórico 

La expresión de sus elementos, materiales y acabados, demuestran la elegancia y el lujo del 
edificio. Cada parte es disef'lada, los elementos decorativos son únicos, el esplrltu del Déco vive y 
permanece en la pintura de colores brillantes en el plafond del vestrbulo, en el disef'lo de lámparas 
de las circulaciones interiores y exteriores, en el disef'lo de la herrerla, en el roof-garden, y en cada 
una de las partes que lo componen. 

o Antecedentes 

El Edificio Victoria se ubica en la calle de López 44 esquina con Victoria, en el perlmetro B del 
Centro Histórico. Se desplanta en un terreno cuadrangular, cuyas dimensiones son de sur a norte 
de 28.0 m, y de oriente a poniente de 22.0 m., con una superficie total de 614 m2

; siendo los usos 
en función, el habitacional y el comercial. 

En los af'los posteriores a su construcción mantuvo los usos originales. En la década de los 
setenta, la inestabilidad estructural producto de la geometrla de semicirculo aplicada en los 
balcones de la esquina sur poniente, provoca agrietamientos en la fachada, pero es en el ar'lo de 
1985 cuando se vio afectado por los sismos, y en consecuencia, el edificio comienza a sufrir 
algunas modificaciones, 

Con los sismos, los dos elevadores dejaron de funcionar debido a las fallas mecánicas, y sólo uno 
se ha podido rehabilitar. La caldera que servla al edificio resultó obsoleta, por lo que fue 
reemplazada por calentadores instalados dentro de los bar'los de los departamentos, y en 
consecuencia, el cuarto de máquinas de la caldera localizado en planta baja es abandonando. Los 
baf'los de los departamentos cambiaron los viejos muebles, las tinas de hierro colado y cubierta 
parcelan izada fueron sustituidas por regaderas, y el wc se cambia por modelos más modernos, 

Las filtraciones de agua en los departamentos motivó la impermeabilización asfáltica sobre el piso 
de mosaico de las terrazas, modificando del ambiente que se percibla. En el quinto nivel se 
aprovechó el espacio ubicado entre los cuartos de máquinas de los elevadores para almacén; se 
construyó un bar'lo para uso del roof garden en el área pergolada de la terraza sur; se adaptó un 
departamento en la parte sur oriente del cuarto nivel. Sin embargo, los deterioros más evidentes se 
encuentran en los elementos arquitectónicos expuestos a la intemperie, en los cuales se observa 
desprendimientos de aplanados; pero el abandono y el descuido que ha padecido a lo largo de los 
af'los han agravado las condiciones del edificio . 
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o Descripción del edificio 

El edificio resalta por la masividad del volumen, del predominio del macizo sobre el vano. En la 
voluriletrla se reconocen tres cuerpos desplantados sobre una base, la cual diferencia el uso de la 
planta baja y el habitacional, por medio de una altura mayor a la utilizada en los niveles de 
departamentos, consiguiendo desplantar dignamente del nivel de calle el cuerpo superior. El mismo 
concepto se logra también por medio de los vanos, los cuales predominan sobre el macizo, en 
comparación con el cuerpo superior, en donde predomina la masividad; las texturas y el color de 
los materiales también marcan diferencias, pues el mármol rojo recubre totalmente los muros de la 
fachada de planta baja, contrastando con el cuerpo superior de textura rugosa y de color más 
tenue. 

La fachada es simétrica, compuesta de tres elementos, dos volúmenes que sobresalen del cuerpo 
del edificio, ambos separados por un cuerpo central vertical que se prolonga hacia arriba para 
romper con la horizontalidad. Los dos primeros cuerpos están constituidos por los balcones de los 
departamentos y sobresalen del alineamiento del edificio en un volado de 50 cm., el volumen 
queda constituido como cuerpo monolltico simétrico de bordes redondeados. Al centro de los 
balcones se ubican los pares de ventanas de los bar'los, y rematando a cada extremo inferior y 
superior, se encuentran dos tableros decorativos; el tablero superior se compone de lineas 
verticales en relieve, la parte inferior el tablero contiene un relieve con motivos zoomorfos, dos 
galgos estilizados en suaves lineas ondulantes custodiando un escudo, ya cada extremo, cuernos 
de la abundancia (ver imagen 1). Uno de los volúmenes de los balcones, al quedar en esquina de las 
calles de López y Victoria, envuelve la esquina para continuar y formar parte de uno de los dos 
cuerpos salientes de la fachada de Victoria. 

Al centro de la composición y separando los dos volúmenes de las terrazas, se localiza la torreta, la 
cual es un elemento distintivo del Déco que rompe con la horizontalidad del edificio, un elemento 
vertical que se prolonga varios metros y remata en una serie de elementos decorativos. La torreta 
es coronada por una serie de relieves fitomorfos que forman parte de un relieve principal, el cual 
evoca al escudo mexicano por contener un maguey con dos águilas o cóndores a ambos lados (ver 

imagen 3 y 4). El elemento vertical da un efecto visual de intersección de volúmenes, y su vez, ayuda 
a enfatizar el acceso al edificio que coincide con el eje de la composición; el acceso presenta 
remetimiento de la puerta y abocinamiento recto, los escalones conducen a la puerta monumental, 
la cual se realizó con placa y solera de fierro para formar una composición sencilla realizada con 
lineas rectas que se entrecruzan. 

La fachada sur, contiene también dos volúmenes que sobresalen del paramento y un cuerpo 
central vertical que no sobrepasa la altura de la torreta y remata en un "frontón", mismo que se 
encuentra decorado en la parte central con relieves fitomorfos, representando una cactácea o 
maguey y cenefas de motivos vegetales . 
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Plantas Arquitectónicas 

La planta se resuelve simétricamente siguiendo los lineamientos de estructuración del espacio en 
torno al patio central. La planta baja se dedica principalmente para los locales comerciales; al 
centro de la composición sobre la calle de López y siguiendo el eje oriente poniente se encuentra el 
vestlbulo, el cual muestra los lujosos acabados y su diser'lo elaborado. El mármol recubre los 
muros y trabes entre los ejes B, e y 4, 5. El decorado del vestlbulo, se logra creando formas 
geométricas con las placas de mármol rojo; adosadas a los muros sur y norte, las bancas de 
mármol, el plafón decorado con pintura mural de colores brillantes como el amarillo, rojo y verde, 
en lineas zigzagueantes intersecadas en las esquinas con cuadrados, y completando la 
decoración, se ilumina el gran vestlbulo con lámparas en cada uno de los entre ejes de los muros, 
de las seis existentes, sólo dos son originales. El vestlbulo muestra la elegancia y majestuosidad 
del edificio. 

Continuando con el eje de composición y como remate del vestlbulo, se llega a la zona de 
circulaciones verticales, los levadores escoltan la escalera principal, la cual se ilumina con un vitral 
monocromático de motivos geométricos; coincidiendo con el eje de composición norte sur se 
encuentra la circulación horizontal que dirige al usuario hacia los dos accesos que llevan al patio 
interior, y a las escaleras de servicio. En la parte nor oriente se localizan dos departamentos, uno 
de los cuales se utiliza como bodega. 

El patio interior se ubica a un nivel de -30 cm, y tiene como elemento central de composición a la 
fuente monumental, la cual se conforma de volúmenes geométricos que remata en la parte 
superior con una lámpara. La parte inferior del vaso es ochavado y se recubre con azulejos de 
colores intensos como el verde botella y azul, que junto con el piso de mosaico de pasta de colores 
tenues en verde, amarillo y café, crean un contraste cromático; las jardineras son una prolongación 
de la fuente que envuelven y delimitan el espacio; y por ultimo, los relieves de motivos fitomorfos 
custodian a la fuente, que en combinación con los marcos de herrerla sirven de fondo a la 
composición para crear un todo decorativo. 

Planta Tipo (primer, segundo y tercer nivel) 

La planta tipo se repite en 105 tres niveles siguientes, sin variaciones en la disposición espacial de 
los departamentos. Cada nivel se compone de 8 departamentos y siete prototipos, los cuales se 
clasifican de acuerdo al área útil, pues responden a la solución más adecuada para conseguir las 
mismas condiciones espaciales entre ellos, por lo tanto, las áreas quedan comprendidas entre 84.0 
m2 para el ubicado en la parte nor oriente y hasta los 45.0 m2 del departamento ubicado al centro 
de la planta . 
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Una de las caracterlsticas espaciales en los departamentos, es el espacio fusionado en una sola 
habitación. Pues al ser de reducidas dimensiones se eliminaron muros Intermedios para permitir 
mayor área habitable en un solo local. Solución que es poco frecuente en los edificios de 
departamentos Déco, pues aplicaba el modelo de compartimentación. En el Edificio Victoria se 
recurrió a esta solución para tener un número mayor de departamentos para renta, de ahl el 
número tan elevado de viviendas y el área reducida. 

Los departamentos a pesar de tener variaciones, guardan ciertas caracterlsticas en común. La 
vivienda al interior tiene un espacio único que se "compartimenta" con pilastras, las cuales, 
visualmente, dividen el espacio; los locales que lo complementan son el ba(¡o hacia la parte 
posterior; el modernlsimo y diminuto closet; la terraza y cocina. Por otra parte, el departamento 
central no sigue las caracterlsticas de los anteriores, pues al quedar confinado entre los patios de 
iluminación se desplaza el bal"lo hacia el centro del departamento, dividiéndolo en dos zonas y 
reduciendo el área de uso. 

El modelo de segregación para la servidumbre se utiliza en el edificio. La cocina tiene acceso 
directo desde la escalera de servicio, permitiendo un acceso discreto de la servidumbre que 
atendla a los departamentos. 

La circulación general de cada nivel sigue el eje de composición horizontal norte sur, pero cuenta 
con una circulación secundaria perimetral que circunda los departamentos. En cada nivel se 
utilizan las escaleras principal y de servicio además del elevador. 

Planta Cuarto Nivel 

Este nivel es el más interesante y muestra el modo de vida que se buscaba alcanzar la clase media 
en la década de los al"los veinte y treinta, en donde la diversión se toma como parte importante de 
la vida en la sociedad, y en la arquitectura, se disMan lugares de reunión y esparcimiento para los 
inquilinos de los edificios de departamentos, integrando el roo' garden en el programa 
arquitectónico. 

El cuarto nivel se divide en dos secciones para uso de cada una de las clases sociales que 
convivían, los usuarios y la servidumbre. Hacia la parte nor oriente se establecen los espacios para 
uso de la servidumbre, y la parte poniente para el roo' garden; ambas zonas contrastan por el 
tratamiento arquitectónico aplicado, diferencia de altura y separación de circulaciones. 

El área de lavado se ubica en la parte nor oriente y se caracteriza por ser un espacio techado 
abierto con un almacén que se utiliza para el guardado de enseres. Los dormitorios para el servicio 
se localizan hacia el poniente, sobre la circulación general, y se caracterizan por ser de reducidas 
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dimensiones y ventanas diminutas, los servicios sanitarios eran comunes y se ubicaban en el patio 
de las escaleras de servicio, lo que demuestra la segregación impuesta por la clase media. 

Ocupando la zona poniente se localiza el roo' garden, que se integra por un vestlbulo que dirige al 
salón, el cual se encuentra dispuesto perpendicularmente respecto al vestlbulo, orientación que 
permite tener acceso a las terrazas sur y norte. El salón del roo' garden muestra su importancia al 
contar con mayor altura que la empleada en el resto de la planta, altura requerida para dar 
jerarqufa a los espacios. Como decoración del roo' garden, no podlan faltar en las terrazas las 
bancas recubiertas de azulejo en color verde botella, además de las dos zonas pergoladas 
ubicadas junto a los patios de Iluminación. Las terrazas fueron impermeabilizadas con carpeta 
asfáltica, lo cual borró todo vestigio de los pavimentos, además de modificar el ambiente y 
acabados que presentaban en 1979, fecha del último registro fotográfico. 

Las circulaciones verticales que sirven al roo' garden son los elevadores, puesto que las escaleras 
principales solo dan servicio hasta el tercer nivel de departamentos, sin embargo, para uso de la 
servidumbre están las escaleras de servicio. 

Planta Quinto Nivel 

El cuarto de máquinas se encuentra al centro de la composición, a un nivel de +80 cm., la puerta 
de acceso se encuentra flanqueada por dos "contrafuertes", inmediatamente se ingresa al vestlbulo 
que lleva al cuarto de "maquinas", el cual es ocupado por los tinacos que abastecen al edificio de 
agua potable. Siguiendo con la simetrla, y a cada lado del cuarto de máquinas se encuentran dos 
terrazas que sirven como elementos de composición para la fachada principal. 

Se ubica igualmente en la planta hacia la parte sur, un espacio que servla antiguamente como 
departamento para el intendente a cargo del mantenimiento del edificio. Este departamento con 
piso de duela, se divide en tres pequer"las habitaciones, tiene un agregado con techo de lámina que 
sirve de vestrbulo y también como zona de lavado, hay que mencionar que el departamento no 
cuenta con bar"lo, el cual se ubica cercano a la escalera de servicio. 

Al cuarto de máquinas de los elevadores se accede por medio de una escalera marina, puesto que 
se ubican a +1.7 m del nivel de piso. Otro espacio ubicado en este nivel son los dos agregados que 
sirven de almacén situados entre el cuarto de máquinas de los elevadores. 

Planta Sexto Nivel 

Para acceder al sexto nivel se utiliza la escalera marina, la planta se compone de una terraza que 
comunica a la torreta, espacio que no tiene una función especifica, únicamente sirve como 

Banca de la terraza norte elemento compositivo para la fachada poniente del edificio. 

• •• 71 
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Fábricas 
Los materiales empleados en el Edificio Victoria van desde los más sencillos como el mosaico de 
pasta, hasta los más lujosos como el mármol rojo y el granito. De la misma manera, materiales y 
detalles decorativos se utilizaron para dar confort y lujo a los ambientes interiores y al exterior. En 
planta baja existe una gran cantidad de fábricas en los locales comerciales, debido a las 
modificaciones por parte de los arrendatarios. En los niveles superiores las modificaciones y el 
empleo de fábricas diferentes a las originales, ha sido en menor proporción, siendo en los baf'los en 
donde frecuentemente se sustituyen los muebles sanitarios y las tuberlas deterioradas, al igual que 
los pisos de mosaico, los cuales son cambiados por azulejo de 20*20 cm 

Los materiales empleados en el Edificio Victoria son los siguientes: 

Pisos 
Mosaico de pasta de 20* 20 cm. en colores 
verde, amarillo, café, blanco y negro. 
Piso marmoleado en vestlbulo en color rojo, 
negro y verde 
Granito negro de 2,5 cm. de espesor en escalones. 
Azulejo en colores azul, verde, amarillo 
y blanco de 15 • 15 cm. en baf'los y patio interior. 
Solera y ángulos de fierro en escaleras de servicio. 
Granito negro de 2,5 cm. de espesor en rodapié, 
Duela de madera de encino listonada en 
departamentos. 

Muros 
Aplanado de yeso en departamentos. 
Aplanado de mortero y pintura vlnllica en pasillos. 
Granito negro laminado de 2.5 cm. de espesor en 
muros exteriores de elevadores. 
Mármol rojo laminado de 2.5 cm. de espesor en 
vestlbulo. 
Lambrln de azulejo de 15*15 cm. en bar'los y 
cocinas. 

Aplanado de cemento con agregado 
fino de mármol en exteriores e interiores, 
Vitral monocromático con car'luela de plomo, 
Repisón de granito negro en ventanas, 
Replsón de loseta cerámica en ventanas de 
servidumbre, 
Relieves de cemento moldeado, 

Plafond 

Pintura decorativa con motivos geométricos 
en vestlbulo. 
Mármol rojo laminado de 2.5 cm. en vestlbulo. 
Aplanado de yeso con molduras en 
departamentos. 

Otros elementos 

Herrerla con perfil de ángulos de fierro y 
solera en ventanas y marcos de patio. 
Lámina decorada de aluminio en puertas de 
elevador. 
Puertas Madera de pino con herrerla de fierro. 

La descripción nos lleva a determinar las caracterlsticas más importantes empleadas para el 
Edificio Victoria, que son también parte del repertorio empleado por el Déco y que coinciden con 
las establecidas en el primer capitulo, por tanto, se agrupan de acuerdo a las caracterlsticas 
espaciales, caracterlsticas de los departamentos Déco y decorativas . 
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Caracterlsticas espaciales 
• Uso mixto del edificio, siendo la planta baja de comercio, los niveles Intermedios de 
departamentos y el último nivel de servidumbre y roof garden, esquema que evoca al modelo 
francés del siglo XIX. 
• Distribución espacial de los locales del edificio en torno al patio. 
• Espacio fusionado en los departamentos como respuesta ante la reducción del espacio de 
los arios veinte y treinta. 

Caracterlstlcas de los departamentos Arl Déco 
• Composición geométrica de la fachada. 
• Elementos verticalizantes como la torreta que rompen con la horizontalidad de la fachada. 
• Vestibulo monumental, con su pintura decorativa en plafón, el piso de disef'lo geométrico, 
las bancas de mármol rojo, las lámparas en muros y como remate la escalera y los vitrales. 
• Segregación de la servidumbre por medio de acceso y escalera de servicio diferenciados, 
además de las habitaciones agrupadas en el cuarto nivel, esquema utilizado por la pequef'la 
burguesfa aplicado a los edificios de departamentos. 
• Roof garden, espacio actualmente alterado, pero que en sus primeros ar'los mostraba el 
ambiente apacible de las terrazas. 

Artes decorativas 
• Relieves fitomorfos de tres tipos: representando vegetación endémica del pals lo cual es 
representativo del Dáco mexicano. Motivos zoomorfos que utilizan la figura estilizada de galgos 
y águilas. 
• Torreta utilizada como elemento decorativo y compositivo de la fachada, la cual rompe con 
la horizontalidad. 
• La fuente como elemento ornamental y elemento focal del patio central. 
• El disef'lo geométrico a base de herrerla de la gran puerta principal. 
• Los elevadores como slmbolos de la modernidad. 
• Cuatro tipos de lámparas para iluminación y ornamentación de espacios abiertos y áreas 
comunes. 
• Pintura decorativa en plafón de vestlbulo de lineas zigzagueantes y colores intensos. 
• Puerta de acceso jerarquizada por la torreta y por el abocinamiento lineal. 
• Uso de mármol para recubrir el exterior de la planta baja del edificio, signo caracterlstico de 
la calle de López. 

Las caracterlsticas antes mencionadas ponen de manifiesto la calidad arquitectónica del Edificio 
Victoria, y por lo tanto, la relevancia para el barrio de San Juan, ya que es un ejemplo del Dáco de 
la zona aplicado en un edificio de departamentos, por tal motivo, su permanencia y conservación 
es necesaria para mantener un ejemplo representativo en el Centro Histórico. 
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Superficie construida 3077.56 m2 

Cuenta con mueble original de cubierta meté 
Instalaciones necelilarias: hidréulica (fria y celiente). eléctrica. de gas, sanitaria. 

Espacio adaptable a las necesidades de cada usuario. Instalaciones necesarialil: 
eléctrica, telefónica. Moldura perlmetral en plafón. Pilastras adosadas en muros norte o 
sur. 
Espacio de reducidas dimensiones, no siempre prelilente en departamentos tipo 2. 
Instalaciones necesarias: eléctrica, telefÓnica 

Lugar abierto techado, muro de 0.85 m. de altura 

ncuentra visible la estructura, la cual se decora con relieves. 
nSll!1lal:lorles necesarias: eléctrica, hidráulica (fria y caliente), sanitaria. De los muables 

serva únicamente el lavabo. 

: hidráulica, eléctrica, sanitaria, telefÓnica. No se conservan 

: eléctrica, hidráulica, liIanitaria. No lile conservan acabados ni 

v e,,,, .... ',, 'v y salón. necesarias: eléctrica, 

con una altura mayor al resto de la planta. Instalaciones necesarias: eléctrica, 
telefónica. iluminación y ventilaciÓn natural hacia el patio de iluminaciÓn 

Espacio con una altura mayor al planta, con comunicaciÓn hacia las 
terra..:as. Instalaciones telefÓnica 

abierto sin techar. Con wna pergolada. Instalaciones necesarias: eléctrica, 
ria. El piso original de mosaico de pasta fue cubierto con una capa de 

asfáltico. 
Local de reciente construcción el cual ocupa La ..:ona pergolada sur. Instalaciones 
necesarias: eléctrica hidráulica sanitaria . 
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[' •. "1/ Zon~d~ a do 26.49 Aplanado de pasta con agregado fino de mérmol Elllpaclo techado abierto .. 
. Piso de mosaico de pasta. Instalaciones necesarias: hldréullca sanitaria eléctrica. 
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31.66 

62.B6 

B.06 

2.15 

17.07 

BBo 
B.06 
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, ,::/", 
Aplanado de morlero 
Escalones deJl!anito artificial 
Escalera fo~ada en soleras de fierro 
Elevador marca Otis 
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Espacio para el mantenimiento del edificio dividido en tres locales. Instalaciones 
necesarias: eléctrica, sanitaria, telefónica. 

!'ili,¡;¡¡i¡!'~", ,1lIIIiIII,' '1Ii"" "","W:I',,:~II~' 
Iluminación natural por medio del vitral. El barandal elll me motivos geométricos de 
cuadrado de fierro. Se conserva la lémpara original suspendida en el tercer nivel. 
Sin techar, sin iluminación. 
Elevador original en sus componentes. Puerla de metal decorada con motivos 
ceométrlcos. 
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Locales comerciales (6) 
Departamento (2) 
Vestlbulo 
Palio 
Fuente 
Escalera 
Escalera de servicio 
Elevadores (2) 
Circulación 

Departamento (8) 

Escalera 

Cocina 
Bano 
Terraza 
Closet 

328.38 m2 

84.86 
47.96 
54.92 
15.24 
17.07 
8.80 
8.06 
49.16 

482.87 
3.71 
4.26 
0.918 
0.44 
17.07 

Escalera de servicio 8.80 
'j",., • Elevadores 8.06 

PeA 

Vesllbulo 
Cto de méqulnas 

Terraza (2) 
Departamentos 

Sala (3) 
Vestlbulo 

Almacén (3) 
Bano 

Escalera de lervicio 
Elevadores (2) 

EX'f 

Cto. Maq. Elevadores 
Torreta 

Terraza 

12.81 
20.74 
29.31 
41.4~ 

31.66 
9.79 
22.4~ 
5.39 
8.80 
8.06 

13.7 
11.64 
11.47 

1,',:,. Circulación 6225 
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RoofGsrden 
Vestlbulo 
Salón 
Terraza (2) 

Bano 
Cto de servicio ( 17 ) 
Departamento 

Recamara (2) 
Terraza 

Área de lavado (2) 
Almacén (2) 
Escalera de servicio 
Elevadores (2) 
Circulación 
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196.79 
4.41 
56.44 
71.33 
59.28 
5.33 
102.81 
86.44 
75.98 
10.46 
26.49 
34.22 
8.80 
8.06 
76.76 

AREA SUPERFICIE. DE TERRENO 
I TOTAL CONSTRUIDA 

614.43 M2 

3077.56 M2 
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Orígenes del Edificio Victoria. 

Del Edificio Victoria no se conocen datos precisos acerca del autor ni de la fecha de construcción, 
ante lo cual, los datos históricos, urbanos y arquitectónicos, servirán como referentes para ubicar al 
edificio dentro de un periodo de tiempo, y conocer el orIgen de una obra tan significativa para el 
barrio. 

Los datos urbanos producto de la planificación de 1933, nos aproximarán a una fecha· de 
construcción, por otra parte, las caracterlsticas arquitectónicas y la semejanza con otras obras, son 
conceptos que por sI sólos no podrán dirigirnos contundentemente hacia un autor, pero mostrarán 
las influencias que tuvo. Datos que finalmente, nos ayudarán a conocer algo más sobre el edificio. 

o Fecha de construcción y autor 

El lugar que hoy ocupa el Edificio Victoria, era ocupado hasta el siglo XX, por el Hospital Real de 
Indios, construido hacia el siglo XVII, contaba con una extensión de aproximadamente 246 con 89 
varas en la parte oriente y 71 varas hacia la parte poniente. El edificio sobrevivió a las Leyes de 
Desamortización, pasando la mayor parte del inmueble a ser propiedad del empresario Ignacio 
Cumplido, quien lo utilizó como vivienda hasta el ar'\o de 1880. 

El Hospital Real fue demolido en su parte oriente, según datos aportados por Rafael Tovar y de 
Teresa 1, al comenzar las obras de ampliación de San Juan de Letrán en el ano de 1933; la parte 
poniente del Inmueble y colindando con la calle de López, se demuele para prolongar la calle. 

Con estos datos, es posible afirmar que las obras de ampliación y prolongación en los dos tramos, 
en la calle de López y en San Juan de Letrán, se realizaron casi simultáneamente, siendo en este 
último en donde los trabajos se iniciaron de la parte norte hacia el sur, por lo tanto, el actual Cine 
Teresa es una obra de finales de la década de los treinta (1934-1936), pues se ubica en el último 
tramo de San Juan de Letrán. 

Las obras en la calle de López comienzan en 1933, y para 1935 están terminadas las secciones 1 Q 

a 3- por lo que se continuaron los trabajos hacia el sur, haciendo las respectivas Indemnlzaclones2
. 

En 1936 la prolongación de calles hacia el sur habla continuado con regularidad y se anunciaba la 
apertura del tramo comprendido entre las calles de Victoria y Ayuntamient03

. Como consecuencia, 
los edificios situados en el tramo antes mencionado datan de la última etapa de las obras, entre 

1 Tovar y De Teresa Guillermo. La ciudad de los Palacios. Crónica de un patrimonio perdido. Vuelta, México 1992, 
~.165. 

Memoria del DDF. 1936. México, 1935, Planificación, p. 42. Archivo Histórico de la Ciudad de México. 
3 Memoria del DDF, 1936. México, 1936, Planificación, p. 160. Archivo Histórico de la Ciudad de México. 
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1936 Y 1940, por lo tanto, se tienen edificios con el estilo que comenzaba a predominar, el 
funcionalismo, pero que presentan elementos Oéco, pero la semejanza de estilos y dei época dan 
como resultando una imagen urbana homogénea. Continuando con el mismo informe oficial, se 
expone que las obras en San Juan de Letran presentaban un atraso debido a "diversas causas" 
que no son especificadas oficialmente. 

El primer tramo, que incluye la manzana en donde se encontraba el Hospital Real de Indios y que 
ocuparla el Edificio Victoria, se encontraba Integro en su parte poniente el 21 de marzo de 1933, 
como puede apreciarse en el plano de la ampliación de San Juan de Letran; por lo que la fecha de 
construcción del Edificio Victoria se puede ubicar posterior a este dato. Otra fecha que puede 
reforzar esta afirmación, es el estudio de ciertos elementos arquitectónicos en los edificios que 
componen el tramo entre Victoria y ArtIculo 123, como es el redondeo de una o dos de las 
esquinas de los balcones y la imagen sobria del estilo Oéco utilizado en la década de los treinta. 4 

SI comparamos la fecha de construcción de edificios colindantes, se tiene el ejemplo del edificio 
con el número 35 de la calle de López, el cual se construye en el afio de 1935; por tal motivo, la 
fecha de construcción para el Edificio Victoria queda comprendida entre 1933, el afIo en el que 
comienzan las obras en la calle de López, y 1936 al término de estas, y en donde las ejecución de 
las obras se Inician en la parte norte de la calle, en el tramo que ocupa el edificio. 

-,- , I 1) 

l' : '7; ,,~wjT ~i 
r ' 1) t' 

·~--~--~~~-c ~--~--~ 

Ampliación de la calle de San Juan de Lelrén en donde se aprecia el Hospital Real de Indios, marzo 1933 

En el libro Art Oéco, retrato de una época de Xavier Esqueda, se menciona como autor del edificio 
a los Buenrostro, conclusión a la que llega haciendo una comparación formal con el edificio Roxy 
ubicado en la colonia Hipódromo, dato que en el Archivo Fotográfico del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la UNAM, lo corrobora bajo el nombre de estos arquitectos, pero tal 
información es cuestionable, pues el catalogo de obras realizadas por estos autores no la registra. 
De acuerdo a ciertas caracterlsticas y similaridades con el Edificio Jardines (1930), es probable 

~ __ Art déco: un pa/s nacIonalista un MéxIco cosmopolita. INBA, Mexlco 1997, p. 81 . 
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que el edificio sea obra del ingeniero Francisco Serrano. Esta afirmación se basa en la semejanza 
del concepto y desarrollo del partido arquitectónico, pero con una propuesta formal diferente. 
Parece ser que una misma solución funcionó para un proyecto y se aplicó al otro, pero adaptándolo 
a las condiciones propias del edificio, en materiales, decoración y el juego de volúmenes, por lo 
que a primera vista pueden parecer dos edificios totalmente diferentes. Las semejanzas hacen 
pensar que 105 edificios fueron realizados por el mismo autor por tener caracterlsticas en común. 

Ambos se sitúan en esquina, ya que la solución se aplicó exitosamente para resolver la 
particularidad ofrecida por el terreno. El partido se estructura por medio de dos ejes compositivos 
perpendiculares que recorren el terreno longitudinal y transversalmente, estos delimitan las 
distintas zonas que componen las plantas. En planta baja se reconocen cuatro zonas diferenciadas 
que se repiten en los niveles de departamentos, cuatro zonas en cada cuadrante del terreno; al 
centro, el vestlbulo coincide con un eje de composición oriente poniente, el cual remata con las 
escaleras y elevadores, continuando con este eje se ubica el patio en la parte posterior. Las 
circulaciones verticales se centralizan y comunican con las circulaciones horizontales que siguen el 
eje de composición norte sur. El acceso y las escaleras de servicio se ubican a la izquierda del 
acceso principal. 

---=---,~ 

r 
I --1' 
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La estructura para ambos se resuelve de manera similar. Los apoyos verticales siguen los ejes 
establecidos y estos continúan regularmente en la parte anterior, la estructuración cambia de 
modulación hacia la parte posterior para articular los espacios hacia esta zona utilizando ejes 
secundarios, configuración que puede interpretarse como dos sistemas estructurales, pero 
finalmente, la solución estructural heterogénea se adapta mejor a las necesidades particulares del 
proyecto, y es un sistema estructural, pues no existen evidencias que demuestren lo contrario. 
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El cuarto nivel se divide en dos secciones, el roo' garden hacia el frente y/o lateral, mientras que 
los servicios se localizan hacia la parte posterior en uno de los extremos del terreno, ocultos a la 
vista. En cada edificio se resuelve de manera distinta, pero el concepto es similar. En este nivel, la 
planta se estructura de tal manera que se produzca un distanciamientono social, evitando el cruce 
de circulaciones utilizados por la servidumbre y para los ser'lores del edificio, quienes disfrutan de 
la mayor parte del piso. 

Edificio Jardines Edificio Victoria 

En el último nivel se ubica lo que se podrla llamar los locales de mantenimiento, espacio que se 
compone de tres locales comunicados entre sI y forman un volumen que hacia el exterior se utiliza 
para resaltar la verticalidad de la fachada secundaria. Otra semejanza, es la forma de los vanos de 
las ventanas, pues en ambos casos se emplean dos pequer'las ventanas horizontales en cada 
extremo. 

Edificio Jardines 

I 
i 
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Edificio Victoria 
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En el patio, la fuente es el elemento central, el punto focal de las visuales al interior del edificio; 
para cualquier caso, el diseno de cada uno es diferente, siendo más sencilla la fuente del Edificio 
Jardines. Dentro de la composición del patio destacan los marcos de herreria que ocupan los 
espacios producidos por el marco de la estructura, diseflos que además de enriquecer el ambiente 
sirven de telón a la fuente. 

Por otra parte, es Importante sel'lalar varios aspectos que caracterizan la obra de Francisco 
Serrano: "logró que sus fachadas se comportaran como un todo conseguido por la relación de los 
volúmenes o por el tratamiento de los materiales. Tiene un dominio de la geometria lo que le 
permitió combinar formas curvas y rectas que producen una volumetria rica en juego de luz y 
sombras"~, en este aspecto, tuvo un gusto por la decoración, que se observa en los relieves de 
motivos fitomorfos de lineas curvas ondulantes, relieves que en ambos edificios se realizaron de 
manera profusa. 

En los departamentos, en los dos ejemplos, el piso es de duela en habitaciones y recámaras, para 
cocina y baflo se emplea el piso de mosaico de pasta y lambrln de azulejo en color blanco 
rematando con una cenefa; el plafón cuenta con aplanado de yeso con molduraclones 
perimetrales. 

Los materiales en fachada, son las placas de piedra natural para el recubrimiento de muros en 
planta baja, material que cambia por aplanado de pasta en la parte superior, que en el caso del 
Edificio Jardines es texturizado, a diferencia de la superficie uniforme del Edificio Victoria. 

La composición de la fachada responde al juego de volúmenes, siendo la caracterlstica en común 
el énfasis de la verticalidad por medio de torretas centrales en la fachada principal, las cuales 
rompen con la horizontalidad, solución que se aplica también en la fachada secundaria. 

Una coincidencia más, para atribuir la posible autoria o influencia de Francisco Serrano, es la 
existencia de un anteproyecto de rascacielos que casualmente se llama Edificio Victoria, el cual se 
pretendla construir en el arlo de 1935 en la esquina de San Juan de Letrán y Tacuba. De gran 
sobriedad y elegancia, superarla al edificio de La Nacional. "Es un edificio equilibrado, con 
remetimientos de volúmenes y una torreta en la parte central; tanto el basamento como el resto del 
edificio tienen diferentes tratamientos en materiales con el propósito de jerarquizar y desplantar 
dignamente el edificio"e. Descripción que también se adapta y define al mismo tiempo al Edificio 
Victoria de la calle de López. 

Con este planteamiento, se podrla concluir que el edificio efectivamente es obra de Francisco 
Serrano, pero existen ciertos factores que pueden cuestionar tal afirmación, pues en el listado de 

" CrUl: Gondlel: Franco Lourdes. Franc/_co Serrano, Ingeniero civil y arquitecto. UNAM, México 1996, p. 61. 
ft Crul: Gondlel: Franco Lourdea, p. 134. 
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sus obras no menciona al edificio de departamento llamado también Edificio Victoria, a pesar de 
este detalle, existe otro que también se debe considerar, pues este puede esclarecer la duda. 

En el Edificio Victoria, cada departamento, soluciona el espacio eliminando muros y fusionando los 
espacios en uno, excluyendo por supuesto la cocina y el bal'lo. Si analizamos la obra de Francisco 
Serrano, aún la de ar'los posteriores a los treinta, los espacios con los que resuelve los 
departamentos, siguen invariablemente la solución de compartimentación, aplicándola en sus 
obras posteriores, fusionando únicamente la sala y el comedor. Si no desarrolló o aplicó la fusión 
de espacios en proyectos posteriores, se debe a que no es el autor. 

Edificio Jardines Edificio Victoria 

Pero existe en el edificio una influencia de Francisco Serrano, pues hay que recordar que era 
común que los grandes arquitectos requirieron de personal para trabajar en sus despachos. Si 
tomamos la fecha probable de construcción del Edificio Victoria entre 1933 Y 1935 Y tomamos 
como punto de comparación al Edificio Jardines que se construye en el periodo de 1928 a 1930, 
tenemos el periodo de 1927 a 1935, en los cuales el número de obras que Francisco Serrano 
desarrolla en estos al'los, es de 48 proyectos, entre las que destacan las casas habitación y los 
edificios de departamentos, siendo los ar'\os de mayor trabajo de 1927 a 1932 con siete obras, 
1932 con ocho obras y 1935 con 12, por lo que es evidente que ante el volumen de trabajo, 
requiriera de ayuda para realizar los proyectos. 

Si Francisco Serrano no registra el Edificio Victoria fue porque no realizó el proyecto, las similitudes 
y coincidencias entre las obras, se debe al conocimiento de sus obras y conceptos arquitectónicos, 
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por lo que tal vez, el autor del Edificio Victoria trabajó 7 en el despacho del Ingeniero Serrano. Pues 
a pesar de ser similar el concepto arquitectónico, no lo emplea rigurosamente, existe una 
aportación del autor para solucionar los espacios en base a su capacidad y resolver las 
condiciones propias del proyecto para el Centro Histórico. 

Finalmente, son estos dos factores los que determinan la invalidez de la afirmación de la autorla de 
Francisco Serrano, no lo registra en su listado de obras realizadas o de anteproyecto, además de 
no desarrollar o retomar el concepto de espacio fusionado en obras posteriores como se observa 
en el Edificio Acro (1937), en el cual utiliza espacios compartimentados. 

Por último, hay que mencionar que Inclusive existe una "copla" del Edificio Victoria en la calle de 
Abraham Gonzélez, con los mismos elementos compositivos de la fachada, pero es notorio que se 
trató de adaptar la imagen a un edificio a otro más modesto y de menores proporciones, el interior 
no corresponde al concepto del Edificio Victoria. 

Regeneración urbana del barrio de San Juan 

Delimitación de la zona 

El área de estudio representa una parte importante de la ciudad gracias a su ubicación y a sus 
vialidades (delimitada por las avenidas Eje Central, Avenida Juárez, Arcos de Belén y Balderas, 
quienes le otorgan un lugar estratégico dentro del Centro Histórico. 

Para poder realizar las acciones que revitalicen la zona, es necesario conocer las partes que la 
componen y su distribución, estableciendo la Importancia y relevancia que representan para el 
barrio, determinando de esta forma, las acciones correspondientes. 

Dentro de la zona cruzan cuatro vialidades principales, las cuales son las únicas dentro del barrio 
que son continuas; tienen su origen en el corazÓn de la ciudad y cruzan por el barrio de San Juan 
para culminar en el Paseo Bucareli. En el sentido norte sur las calles continuas son Revillagigedo, 
Luis Moya y López, vialidades que influyen en el establecimiento de las zonas diferenciadas del 
barrio. 

El objetivo del rescate urbano a realizar en la zona pretende detener la degradación y destrucción 
del patrimonio edificado al permitir que los edificios representativos (con valor arquitectónico 
relevante y alterado) y los Inmuebles con valor patrimonial ambiental se conserven, ya que al ser 
parte de la identidad del barrio deben incorporarse al desarrollo económico de la zona. La 

Ignacio Marqulna declara que llamó a pasantes de arquitectura para poder realizar un' proyecto. Testimonio vivo de 
20 arquitectos, 1781-1991. SEP- INBA, Cuadernos de arquitectura y conservación Num. 15-16, México 1981, p. 28. 
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regeneración urbana tendrá como consecuencia el mejorar el ambiente urbano con una serie de 
acciones que ayuden a ordenar la circulación vehioular, estrategias que en conjunto elevarán la 
calidad urbana de la zona permitiendo el desarrollo económico del sector, teniendo como resultado 
destacar al barrio de San Juan. 

Preliminares 

Para iniciar la conformación del plan de salvaguarda, es necesario retomar algunos conceptos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano Centro Alameda, para hacerlos compatibles y 
congruentes con las disposiciones legales y lograr una reactivación real de la zona. El Plan 
pretende satisfacer primeramente las necesidades de la población en cuanto a vivienda, seguridad, 
empleo y equipamiento, restituyendo funciones urbanas de la zona para construir una nueva 
centralidad en la Ciudad de México. Para alcanzar los objetivos, es necesario realizar acciones 
inmediatas que frenen y reviertan el deterioró urbano, como es el' repoblamiento de la zona, 
conservación de monumentos y estructura urbana, y mejoramiento de los servicios. 

Pero la localización dentro de la ciudad vlrreinal, la hace blanco del plan del Centro Histórico, pues 
se ubica entre el corredor Paseo de la Reforma y el Centro, ante lo cual, se le llama "la puerta de 
entrada", ubicación que ha motivado las transformaciones a través de la historia. 

Se plantean algunas estrategias entre los que se encuentran la revitalización de la base económica 
del barrio y la recuperación de las ramas motrices que perdieron su localización en la zona: 
turismo, instituciones, oficinas, recreación, cultUra etc. 8 

Entre las acciones inmediatas se contemplan las siguientes: 

• Jerarquización de calles y mejoramiento vial. 
• Detener la destrucción de la vivienda, prohibiendo la conversión de estas en bodega y 

motivar la recuperación del uso original. 
• Rescate y recuperación de inmuebles para uso de la comunidad. 
• Entre los proyectos urbanos destaca el permitir la mezcla de usos con comercio en planta 

baja, si son ofrecidos en una primera Instancia a la comunidad. 

Aunque dentro de los programas urbanos especfflcos se tienen proyectos urbanos para motivar 
que motiven la realización de otros, no se especifican cuáles son, pues únicamente se mencionan 
los lugares o edificios que sirven como puntos de atracción, como son el mercado de Artesanlas y 
el mercado de San Juan, Museo de las Culturas y las estaciones Juárez, San Juan y Balderas del 
transporte metro. 

a Programa Parcial de Desarrollo Urbano Centro Alameda. Gaceta Oficial de Distrito Federal, No. 163, 15/IXlOO. 
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El análisis para la propuesta de regeneración urbana comienza con el reconocimiento de los usos 
de suelo (ver plano usos del suelo), Habitacional con comercio de dos a tres niveles en el centro y 
oriente, circundado por el uso de suelo habitaclonal con oficinas de 10 a 12 niveles. En el norte se 
encuentran los usos habitacional mixto de 12 a 18 niveles y de 18 a 20 en la parte colindante con la 
Alameda, zona en donde se desarrollan los proyectos urbanos especificas más ambiciosos, pues 
es paso obligado de los corredores turlsticos y económicos Reforma y Centro Histórico; la 
distribución muestra el centro del barrio con menor densidad constructiva, la cual aumenta hacia 
las avenidas importantes de la zona, Juárez y Eje Central. 

Con el uso de suelo se determinan los planes de reactivación y regeneración del barrio, para ello el 
estudio de campo, permite diferenciar zonas especfficas de acuerdo a la actividad económica o a 
los monumentos representativos (ver plano Zonas Diferenciadas). Ante lo cual, se reconocen cinco 
zonas: en la parte norte, el desarrollo del proyecto Plaza Juárez; cercano a éste, el Barrio Chino en 
la calle de Dolores; una zona comercial con calles especializadas en la venta de productos 
especificas, abarcan las calles de Articulo 123, Victoria, Ayuntamiento, López y Aranda, 
coincidentemente son calles que atraviesan el barrio, permitiendo que la continuidad vial y de 
transporte público beneficie la comercialización de sus productos; la zona turlstica al centro, con la 
presencia de edificios históricos y comerciales de artesanlas; y la zona habitacional en la parte sur 
poniente, en la cual, aún queda un uso mayoritariamente habitacional. 

Primeramente, al pertenecer a una zona de monumentos, los edificios patrimoniales que lo 
componen indicarán el número y la distribución, estableciendo las zonas de interés arquitectónico, 
En el plano de Inmuebles patrimoniales, se tiene un total de 139 edificios catalogados por alguna 
institución, con mayor presencia de inmuebles artlsticos. No tiene una distribución definida, pero 
los existentes se concentran hacia la parte norte y una ausencia en la parte sur, En la calle de 
López los edificios catalogados por alguna institución, no coinciden con los edificios de 
departamentos considerados para realizar el estudio de vivienda del capitulo anterior; en la calle de 
López calle se tienen catalogados ocho, localizándose principalmente hacia la zona de la Alameda. 

Las acciones a proponer buscan reactivar la economla del barrio, logrando el repoblamiento del 
sector con la recuperación de Inmuebles, pero además por ser punto de atracción turlstica y 
cultural. Por lo tanto, el centro del barrio donde se desarrollarán las acciones de revitalización, se 
localizan en la plaza de San Juan y sus alrededores, por ser el conjunto urbano arquitectónico que 
ha estado presente en la historia del barrio, y son por tanto, los más representativos para la zona 
porque las plazas y edificios conservan el nombre antiguo otorgado desde la época virreinal, tanto 
nombres y edificios servirán para restituir nuevamente la identidad perdida durante el proceso 
histórico. Los edificios y plazas que lo conforman son el conjunto del Buen Tono, la parroquia de 
San José, la Plaza de San Juan, y en menor relevancia pero importante para el desarrollo de la 
zona, los dos mercados, de alimentos y de artesanlas. El conjunto urbano arquitectónico en torno a 
la Plaza de San Juan actúa como un punto estratégico, un punto hacia donde se va, pues es un 
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sitio donde existen concentraciones de gente, es un lugar de reunión Q
• Es un espacio urbano 

rodeado de edificios históricos importantes, centralizi;ido en el barrio y cercano a una de las calles 
principales de la zona (Ayuntamiento), es el foco o centro de atención del barrio debido a los 
atractivos que ofrece, y por lo tanto, es la zona turlstica. 

Otra zona identificada es el Barrio Chino, el cual conserva los restos de los famosos e intrincados 
callejones que lo formaban, La imagen se compone de la alternancia de edificios catalogados del 
siglo XIX y otros sin calidad arquitectónica, resultando en una expresión formal caracterlstlca e 
inherente al barrio; pero sobre todo, por ser la expresión de la cultura oriental, rica en tradiciones, 
lo que permite ser un barrio dentro de otro barrio. Los comercios establecidos ponen de manifiesto 
el potencial económico de esta población especIfica para el desarrollo del barrio de San Juan, pues 
su prosperidad económica ha motivado su dispersión para buscar espacios para el comercio hacia 
calles cercanas y hacia la calle de López, haciendo posible pensar en una reubicación hacia el sur 
de la calle de Dolores, conservando asl una continuidad temática del barrio Chino que se pueda 
ligar hacia otras zonas de desarrollo. 

La actividad comercial prevalece en la zona e Identifica al barrio de San Juan, los productos 
especializados se concentran en calles especificas como Ayuntamiento, reconocida por la venta de 
refacciones, reparaciones y venta de artIculas electrodomésticos; la calle de Victoria por la venta 
de artIculas de iluminación y bombas; la calle de Ayuntamiento por la venta de pisos y muebles 
para bar'lo y cocinas, además de ferreterlas; Aranda con la venta de pollo al mayoreo y anuncios 
luminosos; y por último, la calle de López con artIculas varios, 

La zona habitacional donde la presencia del comercio es nula o escasa, conserva una mayor 
vegetación en la vla pública, y el flujo vial disminuye en las calles de la zona, caracterizándose por 
un ambiente más despejado que las calles de la zona comercial. 

Por último, el Proyecto Plaza Juárez, se desarrolla hacia la Alameda y calle de Independencia, este 
se considera el proyecto más importante para la zona. Pero el proyecto no se relaciona con la parte 
sur del barrio, desligándose completamente de desarrollos menores propuestos para la zona. 

Plan de salvaguarda 

Con las consideraciones antes expuestas, el plan pretende preservar los estratos históricos 
presentes en la zona, desde el más antiguo, como es la parroquia de San José, hasta los 
catalogados de los aMs treinta. Los estratos históricos caracterizan la imagen urbana de ciertas 
calles o espacios urbanos, ejemplo de ello es la calle de López, en donde predominan edificios 
construidos en los al'los treinta; la plaza de San Juan y alrededores con edificios porfiristas; y el 

g Lynch Kavln. La Imagun dula ciudad. Gustavo Gill, Barcelona 1994, p. 63 
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Barrio Chino con la traza urbana de la época virreinal, conserva parte de la traza e inmuebles del 
siglo XIX y principio del XX. 

Con la determinación de los estratos históricos en el barrio, se establecen seis épocas 
constructivas para la clasificación de los Inmuebles; comenzando con la más antigua 
correspondiente al siglo XVII; el perlado porfirista, dividido en dos fases históricas: la etapa 
perteneciente al siglo XIX y la etapa desarrollada en el siglo XX. Posteriormente, se clasifican los 
edificios pertenecientes al siglo XX, abarcando desde la etapa pos revolucionaria hasta los anos 
cincuenta, cuando los ideales surgidos por la lucha armada llegan a su fin, en arquitectura significa 
el inicio de una nueva expresión. Por último, la clasificación que abarca desde los anos cincuenta 
hasta las construcciones nuevas del siglo XXI. 

Por otra parte, especificar el uso de suelo original del Inmueble y el que actualmente tiene, nos 
permitirá conocer los usos de suelo predominantes y cómo se pueden reutilizar los inmuebles a las 
nuevas exigencias. 

Con el análisis de los edificios, los estratos históricos y los usos de suelo, asl como de las 
actividades económicas desarrolladas en el barrio, se proponen y definen cuatro acciones de 
restauración que se realizaran en las diferentes zonas detectadas, las cuales tienen el objetivo de 
impulsar la rehabilitación y el desarrollo urbano, además de la integración al Centro Histórico. Las 
acciones se denominarán con las primeras letras del abecedario y tendrán como objetivo revitalizar 
el barrio desarrollando impulsando actividades económicas y aprovechando las que ahl se realizan. 

El sector más importante en el barrio es la Plaza de San Juan, por ser el lugar en donde se 
encuentra el estrato histórico más antiguo y en donde se aún se conserva el nombre del barrio en 
la Plaza y en los mercados. Por lo tanto, será el núcleo o centro de desarrollo. 

Las acciones de restauración por zonas, pretenden realizar dos corredores urbanos con carácter 
comercial y cultural, ya que cada una cuenta con una actividad especifica que la define y la 
reconoce dentro del barrio. Las zonas, "A" y "B" (el Barrio Chino y la zona de San Juan), surgen de 
zonas que tienen carácter propio e interés relevante; las acciones de revitalización "C" abarcan 
acciones complementaria que servirá para comunicar la parte del Centro Histórico con Bucareli, 
rehabilitando las tres vialidades continuas del barrio; "D" es el corredor cultural localizado hacia la 
parte poniente, el cual aprovecha el transporte público y la red del metro localizados en Avenida 
Balderas para comunicar a los edificios dedicados a la actividad cultura. 

De esta manera, las acciones ayudarán a revitalizar la zona, aprovechando el corredor Alameda. 
Igualmente, se proponen dentro de las acciones el incentivar la vivienda, retomando los espacios 
de vivienda apropiados por el comercio en planta baja y en los niveles superiores de los edificios. 
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Las acciones sugeridas para la revitalización del barrio son las siguientes: 

A - Revitalización del Barrio Chino. 

ObJetivo: conformar un corredor comercial- cultural, el cual aprovecha la 
expansión comercial hacia el sur del barrio, permitiendo el desarrollo de la zona, y 
la integración de la Plaza de San Juan. 

1. Reordenación del comercio en la planta baja de los edificios y remodelación de los locales 
comerciales para ofrecerlos en renta. 

2. Mantenimiento integral y mejoramiento de edificios pertenecientes a la segunda mitad del 
siglo XX para recuperación de vivienda. 

3. Transformación a calle peatonal de los tres tramos del corredor de Dolores, uniendo por 
medio de un pasaje comercial con el corredor propuesto para la Plaza de San Juan. 

4. Extender el comercio hacia la parte sur de la calle de Dolores para formar un corredor 
cultural-comercial temático del Barrio Chino. 

5. Cambio de pavimentos en aceras. 

B - Revitalización de la Plaza y el Mercado de San Juan. 

Objetivo: revitalización de la Plaza, el Mercado de Artesanlas y Mercado de San 
Juan, que sirva como detonante comercial y cultural de la zona, y que Junto con el 
corredor del Barrio Chino identificarán al barrio de San Juan. 

1. Conformar un espacio público urbano integrado por edificios históricos y artlsticos, 
conformando el núcleo de desarrollo para la zona. 

2. Reordenación del comercio entorno a este espacio. 
3. Mejoramiento y modernización de los mercados de San Juan y espacio urbano colindante 

a los edificios. 
4. Ampliación de la sección de banqueta oriente de la calle de Aranda y creación de una 

plaza lateral al mercado que permita la eliminación del estacionamiento exterior adjunto. 
Reforestación en la parte oriente al edificio para crear un equilibrio visual con el jardln de la 
Plaza de San Juan y favorecer la imagen urbana. 

5. El tramo norte de la calle de Aranda será peatonal y comunicará con el Barrio Chino por 
medio de un pasaje comercial, que tendrá el objetivo de unir ambas calles peatonales, 
utilizando para tal fin, el predio ocupado por un estacionamiento. 

6. Revitalización y mejoramiento de la Plaza de San Juan y restauración de edificios que la 
delimitan. 

7. Reubicación de la base de transporte público en la Plaza de San Juan, hacia Avenida 
Balderas. 
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c- Vialidades 

Objetivo: otorgarle nuevamente la importancia urbana a las calles que 
antiguamente se prolongaron para comunicar al paseo Bucareli, además de 
contribuir al desarrollo y ordenación vial de la zona. 

1. Las calles de Articulo 123, Ayuntamiento y Victoria serán las principales vialidades que 
comuniquen la parte oriente del Centro Histórico y el Paseo Bucareli, contribuyendo con el 
desarrollo de la zona. 

2. Mejoramiento y mantenimiento del arroyo vial. 
3. Mejoramiento de banquetas y reforestación en las calles para transformarlas en Paseos. 
4. Cambio de sentido vehicular en las calles de Victoria e Independencia para agilizar la 

circulación vehicular. 

0- Corredor cultural 

ObJetivo: Establecer una calle que comunique a los edificios destinados a la 
cultura y recreación ubicados en la parte poniente del barrio, el corredor 
aprovechará las vialidades y el transporte disponible para el fácil acceso y 
comunicación a los edificios. 

1. Unir los recintos dedicados a la cultura y recreación ubicados en la calle de Revillagigedo 
para crear el corredor cultural. 

2. Mejorar las condiciones de infraestructura de las vialidades de Revillagigedo y Balderas 
para crear el corredor cultural. 

3. Mejoramiento de los accesos al transporte metro de las estaciones Juárez y Balderas para 
el fácil acceso a las opciones ofrecidas. 

Financiación 

Las mismas acciones de revitalización de los corredores comerciales - culturales servirán para la 
ejecución de las obras de restauración, es decir, con la renta de los locales comerciales propuestos 
en planta baja y la vivienda en edificios, asl como la generación de ingresos aportados por 105 

mercados de San Juan, se realizarán las principales obras para la financiación del sector. El 
mejoramiento progresivo de la zona atraerá cada vez más inversión, la cual fomentará, a su vez, el 
ingreso de capitales para el barrio. Garantizando, de esta forma, la permanencia de los inmuebles, 
los cuales ofrecerán los espacios que se necesitarán para llevar a cabo el desarrollo económico del 
barrio de San Juan. 



r( 
~ '\\ 
1/) 
(<( 

.-,1 .. 

r:1

1 

I~j·· . (( 
I 1" 

I \\ .. 

k~ 

,IY 
I 
"\ 

// 

(\ 
/' 

:tl 

» 
.. \i1 

.................. \\\ 
.. // 

\ \ 

\lJ 
// 

// 
.. ti I 

~I' 
\~II 

_ ,1, I 

••• 90 

Proyecto de Inversión para el Edificio Victoria 

La regeneración urbana atraerá la inversión y cambios en el valor del uso del suelo, por 
consiguiente, los edificios que pretendan ingresar en el mercado inmobiliario para obtener mayores 
Ingresos producto de la explotación económica, deberán ser restaurados. Siguiendo el concepto 
mencionado, el Edificio Victoria podrá justificar un incremento en sus rentas si se mejoran las 
condiciones nsicas del edificio y su contexto, asegurando al mismo tiempo su permanencia. 

Si bien, los ingresos productos de las rentas son constantes y parte de estos son destinados al 
mantenimiento, no son suficientes para conservar en estado favorable al edificio, lo que ha 
provocado deterioros que influyen en la menor percepción de las rentas. 

La intención del proyecto consiste en mantener el uso habitacional y comercial, para evitar 
modificaciones que generen un mayor costo en los trabajos a realizar y un aumento en los tiempos 
de ejecución de las obras. El edificio se encuentra hacia la zona oriente del barrio, con un uso HC, 
que permite continuar rentando la planta baja para locales comerciales, quienes constituyen las 
mayores aportaciones económicas y los ingresos fijos. Además de utilizar el roof garden, que 
actualmente se encuentra sin uso, para convertirlo en pent house. La recuperación de los usos 
originales es compatible con las disposiciones establecidas por el Plan de Desarrollo para la zona 
Centro Alameda. 

La idea es aprovechar los espacios ya existentes y restaurarlos para obtener o aumentar las 
ganancias en las rentas, aplicando el concepto de mlnimas modificaciones. Junto con la 
regeneración urbana del Plan Alameda y las propuestas de revitalización para el Barrio de San 
Juan, se generará una reactivación económica que impulse la demanda de vivienda y el comercio. 
Planes urbanos que provocarán la restauración del edificio, y a su vez, el aumento de las rentas. 
La restauración elevará la calidad de los espacios y la condición del edificio para justificar el 
aumento de las rentas, y por lo tanto, de las ganancias para el propietario. 

El proyecto se divide en cinco etapas, con una duración cada una de dos ar'\os, etapa que 
corresponde a la Intervención de cada nivel del edificio: planta baja; tres niveles de departamentos 
tipo; roof garden y áreas de servicio en una etapa. El proceso tendrá una duración de diez ar'\os, 
tiempo que se puede considerar demasiado largo, en cuanto a la realización de la restauración 
total del edificio y recuperación de la inversión, pero la determinación de llevarlo en diez ar"los se 
debe a la insuficiente aportación económica por parte del propietario, es decir, no se puede 
proponer una grande inversión en un tiempo reducido sin perjudicar los intereses del duer"lo del 
Inmueble. 

El proceso comienza en establecer el costo total de la restauración determinado en $6'583,100. 00, 
de los cuales el propietario aportará el 50% del costo, mientras que el restante se cubriré por medio 



MODELO VICTORIA 10 anOOl 

Edificio Victoria 

CAHTI9AP TOTAL A os VACIOS TOTAL 

2100'-- -"--52~00+ _______ + __ 
,·-.¡-,OO 14000.00 

5.00 46 000.00 

FACTIBILIDAD TECNICA ESTUDIO -------o+---.'~-' _" ---;~",500;;;"3C""'1io~' f---"---- 5 00000 
FAct¡EilTib'ADECONCiM'IC ESTuBio-----I---·--·.1,~()Q+---------~2"''''000''"';,,~''''-;:.00~t~~-·----~_---1 
'-<"EBIY.j¿~_~I,I§:~9.,._ ~º---------t---____:+_---__=éóO""OO_:+-----,=_="'O"'OO~------
FACTIBILIDADES HR 4 600,00 2,000.00 

ALED(lM~INLr-R"A.-ln'v'os'~- ., HH' "RR' - .. ------ 8 200000 16000
200 

.. 00
00 f':"'=="="'~==-----+o-"-'----f---~2 ~. __ , __ :!29:..0C!,~ . ____ --------''''7'''''--1 ___ ----1 

ANTEPROYECTO <¡¡,__ 1 0,00 
PROYECTO EJECUnVO ESTUDIO Íl6 947,38 ____ M,047.oM¡-_------== 
FiRMA DRO ESTUDIO 0,00 
fFíRw; COBF~-~!'o"'B"'IL-=E"'STu'--''' ""D"'IO"------_---+ ___ ---'-t _____ --+ __ ----_" ... -.0.'9:9. __ ---

,-___ -r ___ -,~U~N=ID~A=Dc __ _,C~A~NT~ID~A~9.,- IMPQR]§__ .J~T~A~L~ ____ ~=-=~-~ ... ~ 
____ ~~'+_-------"O=.O"--7·"_1~ 

ALINEAMIENTO Y NO. OFI LOTE 6 ------- 0.00 

LICENCIA DEDEMOuCiO M2 . 501~ ______ ------'e""~:;;co.":f00~----j 
r.L"'IC"'.E=::N,óC':7IA~D:SEC::C"'0:;:N"'S';;TR~U;;::CF.M::::2-----+---- o - 0.00 
DEREcHósoocoH ., M2---·----+---------;O¡t--------+f---- . ~--'--o.OO 
LICENCIA DE OPERACI M2 ° __ o -- ---------;0"',00"=+--
AVISO ¡)E'fERMINAcioN M2 o ,., -----·b~oo 
V6.Bi5INBAINÁH~" COTE' 000 

f'G'-'E=S:..:T"'0"'R"'IA-'----I ____ ---I-"'D=E'---PT-'-'0"-----__ +-_---"3=1,Oº__ ___ ~ -----~.oo 

___ yNIDAD CANTIDAD IMPORTE TOTA!o-___ , 

f:-:-:==-+------+----~~. I--~.---___:c;:- '2Q8'á4'¡úii 2.02'(. 
V.~go_s______ 400% 2~.OO __ .~,Q~;~;Ull?, ___ _ 
PREDIAL __ ,~UAL __ , __ ____ ~1~'~1--_ 300 93000,00 
ISR MENS 310.00 42 13 020.00~ _ ... 
~t:lIENIMIENTO.--.- A.N.l!AL . ___ . 16 ·------10000 10000000 __ 
ADMINI6TRACION _5cOO% --1ºr-- ___ ,.,. __ ._e~m t-- 61 7~.00 
?EGURO~_t-- ._.. o5(j%¡--- 10' 611.60 _, __ , __ OJ~Oºf-- __ _ 

,-___ -r ___ -,~U~N=ID~A=D'_____ _ _,C~A~NT~I~DA=D, 1fy1_P9RTE .. __ 
11 ~ 1 00.00 ,_~._4~ 

----I""'M~2--'-'·------+-____;;'"'"OO@------,;i80@-----.- __ --4,ª<Xl..99. 
M2 213~ 3000 e 405 000,00 

T9TAL 

M2 __ --+·_-_-·_--_'-_'---"23c=3=-t-____ ~100~- ___ . ,_, ___ 23,~~ . 
M2 . __ 0 ____ ----,--,'--___ --:=2OO~+___---______:~_;;;;;0:;c.00;sH---

_rP--"Z'--'A'_____ __ --+r--___ +-___ ----"150000==f---______ ~,~~ 

b~---~·_] .]---_. 



Edificio Victoria 

.-. _____ ,.!I~~-.N ANO 2 3 4 3 6 7 8 9. 

, .' -..- Ene--04 ., u'E~n'fI=--D5C=--+ EnB-06~--J-------=E'---n---'-e.(l-=7-- E'-nB-=--OO~-+-- Enii:OO -+-=E-ne'----.1'"'.o,--- Eñll~-711:¡-----t---Enll.12 

:RENTA POR ANO 1338000 123C oc 1368000 1434000 136600C 

l~;~:~~~~~~~;~~~~~ -- 1.000% \-OOOC~=+-------'c\;-c.1;-,;OOO -------'171."""2""'100=-+---- 11""".3 "'":31"'"'.0+--
1
"'1----;.4""641" --1-'---,1----,.6'""105=-11---\7716 11.9<187 --1-'o2cc.1,---,4"'36;:-t-------'-1--;;:2".3.~'t9 

~65E SERVICIO ESCALA-ºº-- ___ - . 1, 338,QOO. 0.0 1 ,..ji 1, 8OO='='=.''''00~------,.1----,Ac=-88=-'''''3cúob +-~1 ""B3",?.o-1~. 30"", .~. 00~~=_--"2"-'OO:.=---"'2"'888=. BD=--¡ .?~3, 1 n 68 2 54.0 41 8.47+---=-2l-'-''F.:::94",---,-400",' ",.3eo2+-. 3, 3~§.,B60 . .08 "'3- 692, 546 08 

I--ccIN=G""'R=ES=O"'"ANüJL ~ . 1~8"-o:.o""00+_----;-i,,,4,,,,'¡-~1 ,,800;: 1 488,3Ób 1,837 130 --"260'2 889 _'""2""2'-7.o3?c,""17"'8+-------:;;:2,!>49~4'"'1.;.8f_-7.2""·7';';·94"'·-'__:é-460~.. 3,3~,""88<-;:.o+_--·---:;u-""3~~~2;';546;;_;;_o_( 
INGRESO ACUMULAOO ·----f----1'338000 28.09800 --OJ4'-;i;298~1;:-;00C::+---593523.o 7938119 1.0141296 12681715 15478173 18833035 2232~581 

.... ~1~ -_ .1.00.0.0% 10009% __ 
¡@1e.051oo.06%·-100.00.:..:%'--I-·_---_-------,-=-=-,-t-+_-_----··---' 

'. Ene-06 ". foooo%_ r--- .~~ __ 1ºº'º'O%, 
.. ' ': Ene-D7 .. ----100.00% - .----_ - ... 1.0 .. 0_ ... 00% 

.','. Ene-b8-----10QOCi%I----- __ ~~_"--\;-------·~1~00","'l)O'"% 
~~---- - .. 100.00% ----'-'-1---__ "'!OO=-OO"',""OY,ct-

---+--------- ----... +----

-----!-------------- . --.. _. 

---+----.---. ----.---------t .... : Ene-1.o 100.000/; . -j _____ --:-_-_-_-__ ----;_~"'oo".;-.oo"'o/~ 
"IE~e-11 _' '100\?'2~f- _____ -+ __ . ___ -+-__ ---'1~00"_=pO~+_-______,~=,__t____-
.' ~-------. i~:~;' -----.- - ''---,-- ---+--.---.---- _+-__ ~_.o.o_.oo_oy._ ... ·--~1OCr.O'"' .. OO=%cI 

. ~~¡ .' ---: _=_H~~+--_1':':.3~38-:~_~. '____1 ~_--__ 1, ,471,800 

....•..•..•. ~~:;,~-----"_.----I-- ~,:~~'~~ 
'~º-~. 2002,889;;--t-___ . ___ .. _____ -+ 

.. ' Jul-D8 2 2Ój178 
.....~:Q9 2 540?4~1~8+-___ _ 

'-.: Jul·lO 27'9446.0 .. _-----
;~n"~- 33~~º 
',.) Jul·1L 3"..692546 

------

'::.-.r': 1:." 

22, 52~~1 +-------,1-,-,3""38",,, ~_,_,_=---+. 

1,338,000 __ 2,809,800 __ . 4,2~8,1ºº= __ 1--------=5-,-,--=,,9:35=230 _ J,938,119 

MODELO VICTORIA 1.0 anOlJ 

.. -

... -2'203178 

+------1- .. -- ... -----:-----
----+---

/-------t---- ... -.. ---

__. __ +-_'~ 2~~.o,4__'18'+------;"""~=+.~ . __ o 

___ -+_-----'2~7..~,j:.=eo_=_t-______;;:_==,;:;;;_t-_ . __ 
--+-----.... _.- -----+-.. lc..~,f3€IQ+-------;;c~;;-.-=-i 

3892 !548 



Edificio Victoria 

FACTIBILIDAD TECNICA 
FACTIBILIDAD ECONOMICA 
CERT y uso SUELO 
FACTIBILIDADES 
LEGAL 
ADMINISTRATlVOS 
ANTEPROYECTO 
PROYECTO EJECUTIVO 
FIRMADRO 
FIRMA CORRESPONSABLES 

-.1f----- -------'-t---

2 __ ----=---'4"=,------+_----=---'5== __ r-_---e--
Ene-07 Ene.()8 Ene-OO 

10 7 8 
Ene-06~ ¡:n.-10 Ene-12 Ene-04 Ene-13 

f-___ -+_----'-:1 "00-.CIO%=,-t-----·1 ooOO;¡; ----
100.00% 100.CIO%+-_____ +-_____ +-__ 
100.00%100.00% 
'100.00% 100.00% 
100.00% 'ioo.óóiM,r-----·--t------t-----·-- .-_. ---.- .. - .-. 

f-r--_-_-_-__ -=_~===--1:_;6::ó0·Có-ó6%::_;·:::_· f--~~~_~_--'1.-"'00"'_,.0"'_0%"'::._;_C+------ -- --"---'--- -----+------I------=--=-_--=-1--=---=--= ____ f-____ f-_____ +-____ .-I 

----I--.;o102:0cx¡~ -- _-----C1-;;-00;;'·OcOO:;:%C+-__ -----;~=t_-----;o;'"=:;;;t-
.. 1¡.¡03:0c:::.OO%~t---:;';~'"'."'OO"'%C+--------'25.00%- _~ .... 25.00%+-_____ 1-_____ + ... _____ .-----.. -------I-----t-------1 

100.00% 10000% _____ +-_____ +-___ _ 
100.00% -.¡oo:"QQ% 

+------~---+----+---------

.... --f----- .. -- -,---+-------f------+------
+------+------+------,.0 ¡-.- -.. - ... -----f-.-----+-----+-------1 

-----1-.- .. - --- .·0 .. _ 

-----+-----1-~--·- -- ---- f----
ALINEAMIENTO Y NO, OFICIAL f------ ._ ¡--_-----,1:-.;00~.00%::::;:+----- 1..o0~ - _ - . .-+------+------+-----t------.-
LICENCIA DE DEMOLICION 1----+---1.

o

lXJ·OIJ% __ -;-100~00%='+-_____ ---1 ____ t------+-----+----.- __ _ 
LICENCIA DE CONSTRUCCION 1ooClO% 11,ooCXJ.··00~ ---+-----t--- . ---'---' .------1------+---- r- _____ -+_ 
DERECHOS DGCOH 100.00% '" I ______ -+ _____ + _____ ~ 
LICENCIA DE OPERACiÓN ________ t-_-:'-'ii5Q"".,~~- 10000% ___ ~ _ .----+-------f----.---+---
AVISO DE TERMINACION ~__ _ 100.00%:+-__ ' _-;-'oo~,OO%=Cf' ____ , 
VOBO INBA INAH "100.00% 10000% ----+-------t----- -. ---------- ~---+_- -----\-_.-.-. _ ..... _._-
GESTORIA .00% .. 100"]0% 

VACIOS 
PREDI AL 
ISR 
MANTENIMIENTO 
ADMINISTRACION 
SEGUROS 

DEMOLlCION 
EDIFICAQON DEPTO 1 
OBRAS EXTERIORES 
DESPACHO 
ELEVADOR 

-+-----;1"00"".;;;o(j%---'To:oo% '000% 1000% 1DQ~~_ _,1¡;;0C;.00%"'·-;:¡--=t-_._"_"·--;f-=0"'00%=+-___ 1"'0"',00=%'-f-__ -',""'0.00% 10.00% -- ~ib,~ 
~::::::::::::::::::::::::::::::::1:-_-----'C1 oo2-'.OO%='+-- . ·-----:1-=0"'.00%::=-=:+----''''0''',00%::::;:+------'1'''0'''.0'''0%3-- 1000% _. __ --,1"'0"'.00%=.+-___ -;-10;;'-.00:='*''+ ___ , 0.00% _19W.c--:::::.._.1:-.;0,c;.00=%'-f-__ --;-10;;'.;;;:00'I!.3 

ibb:ooij¡; 10'~f--___ 1000% ··-------w-·OO%· 10,00%' 10.00% 1000% __ ...;i.;;·Os:.00%;S;;+-__ -o:10"'.;;:00%~1-------;1"OCiOO%~+---~10"'.00%~;, 
____ +_--:1':2"OC.::::~ __ 1:-';0'~'00%~='-f-___ "-:,-,io",~0",O",%,+ ___ 1,-,0""0:,,O%C"'-I ____ 19~+__ _ _ __ 1~0~ ____ 1:-::0CÓOO%"'-'='·--'-f· _--_· __ ---"1 O"'.OO%='+----''''O'''.OO%~. . . 1 0.00% 10.00% 

'00.00% 1000% '0.00% 10.00% 1000% 10,00% 10,Ci09f> 1000% 10.00% _1:-.;0"'.00%:"""'-f-___ --;-10;;'-.;;;:OO;;:-~::-1· 
100.Ci09f> 1000% 1000% '10,00% ---:'-'10"'.00%=.+-------:1-=0"'.00%=+-------;-1~0.-"'00%=-f-- '10.00%--'"1""0.00% .. 10.Ci09f> '0.00% 

,00.00%·,00:00%" 
. --1-0060% ' 20.00% 

1 00.00%+-__ -·--c~"'O"':Ci09f>:"-'=-'-f· ___ -""'50,0Cl% 
10000% .... 'OO~~ 
100.00% 

·-2-á.iXi% .. ------=-+"-_··--=---=---=--.-,_:::20=-QO:::.;::-~+-_.-_ ------+-- ::;;600% 0-- .--------+--.. -- 2ó.Oci%;;;-t------l 

-1---- _ .. -. -, _-o 

INFLACION ANUAL .1000% 
FACTOR DE ESCALACION---··· - =+-----+-- 1000% 

.. 1 :0(i0i:i"" 
1 O'OO%c=:-I ___ '_'" ..::10",' .;:00%~+-__ 1",0",.OOc==%,+-_ 
1.6105 1.771~ 1.9487 

MODELO VICTORIA 10 anos 



I\~ 
l' (j 

I 

I 

~'\ 
I // 

1 1'( 

1 

',\ 

/\ 
I~ " ;/ 

-/ 

~ [ j 
1\' 
1)) 
\. 
1 " // 
I ,ti 

I 1-1 

1 

,\ 

/'; /< 
'-, 
r' ,/ 

// 

I 11 -l 
I '" 

. ) 
1/< 

I~ 
,/ 

I 

(:' 
I :\ 

,,\ 
I , 

/ / 

l./ 
\.,:.\ 

"~ 

,.¡ / 
\\ 

11 
" u 

:" 
'--

,....- .. -

\.,:'\ 

11 

\ 
/) 
',\ 

tJ 

» 
I \,:\ 

II 
/.:,/ \", ,,;; 
,,"\ 
\\ 

1'1 
/'./ 

i·· 

''7 
,,/ 
\' 

11 

• • • 91 

de un préstamo bancario. En cada una de las cinco etapas requerirá de un 20 % del costo total de 
la restauración, siendo $1 '281,000,00 para utilizarse en dos af'los, tiempo que dura cada etapa, El 
proyecto comienza asl con realizar un estudio de Inversión y determinar si la restauración generará 
ingresos suficientes. ' 

En la tabla 1, se efectúa una Evaluación de la Inversión a 10 arios, En el primer apartado se 
estudian los Ingresos productos de las rentas, estableciendo, de acuerdo a las áreas, dos clases de 
departamentos; se analiza además los locales comerciales y el roof garden, fijando las rentas para 
cada caso, Los ingresos generados al arlo son diferenciados, pues a medida en que se ejecutan 
los trabajos en cada nivel, los espacios dejan de producir Ingresos, los cuales en la siguiente etapa 
se darán en renta pero con las nuevas tarifas, por lo que los ingresos varlan en cada etapa. (ver 
cuadro de rentas), 

También existen gastos producto de la manutención, restauración y trámites que se tienen que 
realizar, Destinando para el proyecto preliminar $82, 147.38; para permisos y licencias un total de 
$9,950.00; en gastos de operación (mantenimiento del edificio) $326,545.00; y por último, la 
restauración requerirá de $ 6'583,100. 00 que representa el 44.42 % del total de ingresos por 
rentas en 10 arios. Y lo más importante, las utilidades a obtener serán de $7'845,857.62. 

Pero las rentas no son fijas a lo largo de los diez ar'\os, estas van aumentando de acuerdo a la 
inflación, como se demuestra en la tabla 2, Ingresos 'por rentas. 

Si se establece una Inflación del 10 %, las rentas aumentarán de $1'338,000.00 en el primer arlo a 
$3'692,546,08 al ar'\o diez, generando un total acumulado de $ 2'478,270. 

En la tabla 3, Flujo de Egresos por porcentaje, se observa cómo se van a repartir los egresos que 
requerirán los trabajos de restauración expuestos en la primera tabla. 

Los conceptos preliminares se tendrán que liquidar en el primer arlo, ya que sin estos estudios no 
se puede comenzar la obra. Los conceptos referentes a permisos y licencias también se liquidan 
en el primer arlo por las razones anteriores. Los gastos de operación, son aquellos que se tienen 
que realizar a lo largo de los diez ar'\os para dar mantenimiento constante al edificio, representan el 
10% de los ingresos al afio. En construcción, los conceptos de liberación, edificación y pant housa 
se pagan en el primer ario; en obras exteriores los pagos se hacen en los primeros dos arios y el 
elevador (actualmente no se encuentra en funcionamiento) se reparará hasta el segundo ario por el 
alto costo que representa y por la gran cantidad de egresos en la primera etapa. 

En la tabla 4, Flujo de Egresos Efectivo, las cifras representan los porcentajes de la tabla 3, en 
la parte baja de la tabla se encuentran los totales de egresos para cada ariO y se aprecia que en 
los primeros dos arios, se tiene los más altos egresos debido a la restauración. 
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Por último, en la tabla 5, Flujo de Caja, se hace una diferencia de Ingresos contra egresos que se 
vera reflejado en números positivos o negativos (cuando se trate del faltante de dinero). En la 
primera parte, se muestran los comparativos que expresan los números negativos, los cuales están 
presentes hasta el primer ar"1o. Para poder cubrir con la restauración se recurre a un préstamo 
bancario de $4'350,000. OO. 

Se observa también, que los números negativos predominan en el primer a r"10 , y a partir del cuarto 
comienza la recuperación, con ganancias superiores a los ar"1os anteriores, pues se continúa 
pagando el préstamo bancario hasta el cuarto ar"1o. Los últimos cinco ar"1os se tienen ingresos que 
generan una utilidad total acumulada de $ 15'551,439. 00 al ar"lo diez. Concluyendo que la 
restauración es rentable; en contraste, en la parte final de la tabla, se estudian los ingresos del 
edificio si se dejara tal como está en estos momentos, obteniendo ingresos acumulados en diez 
a"'os con un total de $641,366. 

Si se toma en cuenta que las aportaciones reales o el dinero invertido para esta restauración 
fueron de $ 6'583,100. 00 Y se obtuvo una ganancia de $ 15'551,439. 00, duplicando la Inversión 
inicial, se concluye que es rentable y conveniente una restauración para el Edificio Victoria. 

Resumiendo, con la propuesta se logra satisfacer cada uno de los cuatro puntos a considerar: 

objetivo - restaurar el edificio conservando los usos actuales y proponer nuevos, evitando 
grandes modificaciones que generen mayores gastos. 
meta - elevar la calidad de los espacios, aumentando de esta manera las rentas para 
generar mayores ingresos. 
aportaciones - los trabajos se realizaran con una aportación inicial de propietario y el 
restante con un préstamo bancario. 
resultados - se logra la restauración del edificio, logrando al mismo tiempo, que la 
intervención sea el sustento de los ingresos económicos generados por y para el inmueble. 

De este estudio, se deduce que el valor de las rentas depende directamente del estado frsico del 
edificio, es decir, que si el edificio se encuentra deteriorado, las rentas serán más bajas; y un 
edificio restaurado generará ingresos más elevados, de esta manera, el edificio asegurará su 
permanencia. Para lograrlo, se necesita de una restauración que signifique la mrnima intervención 
para evitar grandes gastos. Esto se ve reflejado en los espacios, los cuales no se modifican, 
conservando el uso original vigente y controlando la calidad de los acabados en cada 
departamento y en los exteriores. En cuanto a los locales comerciales en planta baja, estos sufren 
peque"'as modificaciones al hacerse una redistribución en los espacios y el retiro de anuncios 
luminosos en fachada que alteran la imagen del edificio. 
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Con un préstamo bancario se realizarán las obras necesarias para restaurar el edificio, 
terminándose de pagar a los cuatro arios y en los arios posteriores se verán los ingresos Integras 
productos de las rentas, Otro factor a tomar en consideración, es el impacto que generará el 
proyecto Alameda y cómo se verá reflejado en las tarifas de las rentas. Por último, el estudio 
demuestra que las condiciones del edificio Inciden en el Ingreso de las rentas. 

Proyecto de restauración del Edificio Victoria 

La restauración del Edificio Victoria tiene por objetivo general, el mostrar el esplendor 
arquitectónico del edificio, devolviéndole la unidad estillstica para permitir la rentabilidad del edificio 
e integrarlo al mercado inmobiliario. Acciones que tendrán como finalidad última, hacer del Edificio 
Victoria un ejemplo representativo del género de edificio de departamentos Art Déco del Centro 
Histórico y del barrio de San Juan. 

Las acciones de restauración se dividen en tres categorlas: de liberación, eliminando ariadldos no 
originales; reintegración de las piezas o elementos perdidos de acuerdo a los procedimientos y 
caracterlsticas de elementos originales; y la consolidación de los materiales que han permanecido, 
acciones que devolverán la unidad arquitectónica y el esplendor, asegurando asl mismo, su 
permanencia y aprovechamiento económico. 

<> Liberaciones 

El Edificio Victoria no ha sufrido de grandes alteraciones en la configuración de los espacios, los 
cuales se han conservado, sin embargo, las áreas libres fueron aprovechadas para construir 
nuevos locales. A pesar de haber mantenido casi en su totalidad los espacios y usos originales, los 
materiales han sido sustituidos por piezas que no guardan semejanza alguna con los 
reemplazados. Esto ha provocado que la calidad del edificio se vea afectada y no se perciba como 
un edificio con caracterlsticas Art Déco. Por lo tanto, el criterio empleado en las liberaciones, es de 
retirar todos aquellos elementos no originales y no acordes con el concepto Déco en espacios, 
elementos decorativos y acabados. 

Las liberaciones, en general, se realizaran principalmente en muros y pisos de planta baja, en 
donde el comercio ha alterado los acabados originales y en donde se presentan mayores 
deterioros. 

Retiro de aplanados que han sufrido los efectos del medio ambiente, los cuales se ubican en los 
últimos niveles. En departamentos, el piso de duela de encino americano ha sido reparado con 
tablones de madera de pino, en otro caso, se han deteriorado partes especificas por el efecto de la 
humedad. 
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ACCIONES DE: RESTAURACION 

TABLA DE LIBERACIONES 

MUROS 

1,),41. ulKfU.OoN O( L~UA C(lIW,jICA OC 20"20 C~ 
-CON ClNClL. y IUoCETA ~ ~ CiI:X..Pf& "~T!S 

l~2, ~~~~~ ~ ~~Ol:t:~~~~ 
O UN ~OCH::)A. O[ NJlJ.'; '( N;JJA, O¡(IG[~AD~ DE 
Nu[V[ AThlOSFERAS 

1..1.4]. R¡nRO IX APt,AN.tJ;Jo TllffiHlll.AOO or: l-I,~ CM DE 
~ • [N ",ulltO~ ()[ T.A8JOI..Jf J«lJO RITOClDO 1, 
.tAK DE CINctC,. y IILtJZt'A ~ ooLPU ~ 

UA4. !'trlAo D~ L..AMINA CAL..~IZAlM. CORT .. IOO lO'.'li ANCW~ 
oe:; ......."..1II1!: "tcoaOO CON ~ ... ~, 

lJ,t,. RUlftCI Y' WI.f1~iOH or; ~ pAlU-1:'irr .. lAS C\..W..B 
SE MRAHCAA~ DESOE LA ItAlZ y $( lN'r'[ctMA lftII 
Hf:1ltfl.K:;1DA O o.qru~ EN EL AAEA, 

~J~~~~~~~C~~~Mc:... UN 

JIftOIIII'.1:. 
LMS. uBl!.ltt.CIóN DE ~U~ DE T,A.Bl.AAOCA Clr::!M)HT,&.NOO 

5U5 CO~S 'l' ANCI.A1t~. r;N MuROS DE TmOUE 
III:OJO "lCOCU>O. 

1,J.17. llJ",1HIII()QN DI! m: ~ [l\I MuM~, IJrllll~OO 
~~ O( ~ MAACA COND " cuAA. EN 
8UP[~~1!I IW00S,6.S m:: lffiARA C[P'lU,O 01 Al.AMI"I. 

LIJ4I. l./MP1IZA O! ,.,l,CHAI;I.f. C~ clfl"lU.,o DE ft.'JZ, ~ y 

""""""""". LNV. U~~ ot ~Uft0'5 lJf T~ICIut. ROJO NO OIll:lCINAl 
IIILJUNT900 cON MOfIIl"UIO PROP, be., Jo. ~ OE 
CfNCU. y I.INt"O A. QOI.,Pt. 5UAW:, 

LPJ I [l. JmltItO Dt .6.JI't,.AH.tOO ot ¡t...sfA CON AGREOJl:IQ FlNO 
O[ WAAUOl A (Wl[ IX CIt'-{CEl y I.WITILlO A (Xl.P[ 
8UA\,( 

LWl1. 1It[Tl!tO al PlU~ DIi Al1.IllJO Dl ,,o.·I~ (;:t.I Y o.~ 
CM IX ~Pt5()111' A .Mt. Dl CINCn. '1 ~"liO, 

I.JA 1.. ..~ 01 1IIf:RQOV.' bf. CON(;~trO ~ [)[ 12~ 1 ~ 
CN A 9.1;51: DE C1ftCtL y M.I!C[TA.. 

PISO 

LP 1, 'tt'TlRO O[ LOSETA CEfU,NI~ 0Ii JO~JO NO QR1<J1N.t!I.. 
~ Ill!lCUf"DQOON DI: UA'lVl1AL, urulANDO CINCEl 
y ~" "'- QOI.1'~ ~UA\4[. 
A} 1'.fJN.T'IDM~ Df II'ISO O[ ~ [)( P,t4TA 
DE 20~ 10 ct.I Y 2 CI¡I Ol CIP., 5.[0I,II'I W~ 
O ICUAL At.. [)(IITDllli:. unl,JlANOQ tmA WiZClA DI[ 
t.IOfIIlIRO C(WOOO- AIiII:N,t. pftOiI'. Ht 

LP2. u~ON D[ DUl;L..J. or. 0tCfN0 ~ 0A1C1N,.Iil y liN 
~ E~TAOO, [}[~tlITM.lOO LA.5. nM!i D[ L~ ~~. 

I.,P;:I. lIg[RAClON DI: I'lfUoft IX CONC~O ptO MIOUIjAl DE: ~ CI/! 
lJf a,¡t. APROII., CCf.I Clt>lCEL y "'~RO DE 2 Lit, A OOlPl 
"-'""'IT. 
SE COIHiIOHU.D COUO /Io.CCION PI!ilEVIA I,.J\ INY!.CO.óN 
DE CA1I:TA~ DE 1-J I.U .. DE Ii:SP CON RUINA P'l..MTICA 
Y O[11"\JlS !it )w¡Wrt'U,,~UlAAA.. 
A) MlIIITe:cRACiON DE PISO DE: UOSAIOO DPi PASTA 
O~ 10· 20 C)¡j 'T' 2 C ... DE [SP" 3f~ I16U(~A 
.o iGlJ.'J.. AL O:I~TENTE. UTllllANOO UNA w(1,Q,.I. DI 
t.IOltTE~ C[MOOO~ ~ PROP. 1:~. 

LPJ. u.1\tDON Oí mO O[ UOSAK:O ()[ PASTA DE '~.':" y 
2 CN l~~ESOR , SIN AECUP[RJ.C.IC»! Df WlTERlAl.. A 
~ O~ O~C~ y IlUlCETA A OOlP( I.~. 

PLAFON 

(0 

OTROS ELEMENTOS 
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La corrosión en las pérgolas en el cuarto nivel, ha ocasionado el desprendimiento del concreto, 
quedando expuesta la armadura de acero, la cual presenta oxidación, por lo que se retirarán 
Integramente. Otro tipo de liberación es la eliminación de microflora en áreas especIficas de los 
últimos niveles. 

El retiro de aquellos elementos que se han sobrepuesto o sustituidos por los originales, como 
pueden ser las láminas galvanizadas en marcos de herrerla del patio central. También se retirarán 
los anuncios publicitarios colocados en planta baja de locales comerciales, además de las antenas 
de televisión que se encuentran en el sexto nivel. 

Por ultimo, se realizará una limpieza de toda la superficie de las fachadas (las cuales presentan 
suciedad por la contaminación generada por el flujo vehlcular), acción que seNlrá para descubrir 
zonas que presenten grietas. 

Reintegraciones e Integraciones 

Las reintegraciones tienen como objetivo el volver a colocar ciertos elementos en aquéllos sitios en 
donde se han perdido, estos serán similares, con las caracterlsticas de material y apariencia flsicas 
de las piezas originales existentes, las cuales servirán como muestra. La reintegración tiene la 
finalidad de mantener el mismo lenguaje estillstico Art Déco. 

Los materiales a requerir son: mosaico de pasta de 20 x 20 cm con agregado medio de mármol en 
colores blanco, negro, amarillo y verde claro. Otras piezas son el azulejo de 15 x 15 cm. en color 
blanco para lambrines de cocinas y bar'\os, azul cobalto y verde botella para piezas de la fuente. 

Los materiales pétreos a restituir son los siguientes: mármol rojo veteado en placas de 2.5 cm de 
espesor, para el vestfbulo y exterior de la fachada en planta baja; granito negro absoluto que se 
utilizarán para piezas de rodapié en pasillos. 

Otro grupo de reintegraciones son los aplanados: aplanados de yeso en algunos muros de 
departamentos y en locales comerciales. El aplanado de pasta con agregado fino de mármol se 
aplicará en las áreas especfficas en fachadas exteriores y al interior en las superficies expuestas 
en quinto y sexto nivel. 

Finalmente, se encuentran aquellos elementos que por la acción del hombre y las ideas de 
modernidad y renovación, han reemplazado 105 elementos originales por otros nuevos de 
caracterlsticas diferentes, teniendo como consecuencia, que el edificio pierda los elementos 
decorativos disef'lados especialmente para embellecerlo, como las puertas de marco de madera 
con herrerla de cuadrado de fierro y vidrio, en los departamentos, asl como la puerta doble en roof 
garden. 
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ACCIONES DE RESTAURACION 
------ -----

TABLA DE REINTEGRACIONES 

MUROS 

~l. ~IIfIi(l:RAC](lN ct. API..N"AOO Df. I"lIlff,l, Dl a.II-1.O Ct.l 

M.':'c&,~':' ~~ ~~"'""t'tInC>OO 
CON ,t¡()UA. $t HACt UN ~ II'NIl/I¡ t«tJl1UlJ¡.M LA. 

&"'il'..?r'. <",,"',ó.~J¡¡ ~'~~' ... C!ncO 
.,. ~ Ul'f1-.tO R .lPI..JCI. b."""Sfli.o P'IKI1(CTOA CON 
~1JIu.D O ~ 

~--2'~~J~~~='t'~ot: 
~ PIEm ~~~OJN ~...ua.Jo,DI~ 
CI!l.I[NTo--.AR[NA IIIRQ!I', 11' ~(WotOQ ~ "-'l)I-I[CON" 

RJ.jJ. ~IN1V~ ot lI"I...AC.,t, ~ Cill'Wllrro NI~ ~o 

~l~~ ~r".~~ ~u~ Sti~ '!'1oió5:r.:~ 
CIMrNTO-AR[foI,I, ~. It~ ~ ,f.OfTr\,'O "J.DIoIf:CON" 

fn114. ~tNlt.~ Dt: AZtJl..L.IO Df" l~·'e CLl lOl..W.. Ji. fJoST9ITE 
~l~~ Y .,,~ffi. ~TAIW.I lAS PI~iWi C{)IIo' 

"u~. ~1r:OIU!CION 1)[ ~ [)[ 'f[W [}[ 1-1.11 C1,j 

~~~ ~:itCAOON rALOO"" < om>lJ[' 
III~. RlLIN.1l"~ De: PIEUS De: WJAto f)II lJ1'QAL I'IDUtANoo 

;HJI:RTO~ EN l)!S ~ II!Ol~ Q P'N..T~'a ,U'D..JlANIJO 
~ ~r:'8 '" LOS fXl~rtNrn [N C~ 'T' TlXll.ilU.. 

EW7. ~,IIITlI;bI;~ [)( I..AMP~ Df ~"'INIO Y N::I':IUCO 
!ilOUN 'Wl~~ ~ EN [L "I.}INO Oll. 

MUI. RDNTi('.RA()~ Of: ~ M ~ ~ '( ~ 
KCUH nPIOf1ct.c~ ~ DI [l PlNIO 0lM. 

''''IV.. ~rm;~ON [)[ PIJOlt.U DI: CO!'tCIII.ITO ARWAOO DI: 

:~':MJ~I(d'lg~~ ~ ~ ~O&:~~f 
'l' Urn1801 Dt:L , 1 • ,~ Dol. 

RMIO. ~'!iIT1TlJCIOf!I O!! ~C~N'r'O ~ I,l~ [}f T_gu¡: 
fIroJO !II[COClOO A ~ P': 14.lCLJ. DI; "ORT~ y 
~ PtIDP. 1 :~. ~K:MX) CON TALOCHA '( l..J..ANA. 

PISO 

~P1. a~ot~~!~~~= 
ARttUI ~ 1:1. 

RP2 .• 6:I"~ [)[ ,,;zULIJO ot 1 ~ 1 ~ CM ({jIlW. Al ()IlSl1lJlllI: 

~~~'t'..::=~.~NWlIA! ~~ COI\! 

R'Pl, !II(I'~rt~ON [)[ Cf.Wl.JI+ [J( OONCMTO ~OA,IAOQ UN 

:Z~ ~~[)[~~~~A,~~ ~TMl 
IIIP-4. Rf]NTl~ DE P1!IO DE DUlillo DE ENO"O ~ O1\: 

[}[ :;¡- ANCHO .., ,~ f.8J'. ~ to!Al ~ Of: "'NC) IJ( 1m. 

PLAFON 

OTROS ELEIJENTOS 

RO'. ~INf~aJV.cKlN [J[ Pt.J'DffA KOUN UiJl'tClnc.tOON i,¡AAl),OA 
pj 1'1. PlN'li'J trtH. 

TABLA DE INTEGRACIONES 

MUROS 

~ " INT1:0fU0ON DIi: PINT\JfIlA \IINII..!CA IoiAT[, EL COlI)II R: 
1Il[ct:;~ 5[OON PRI.JI:aA [N ~ 

PLAFON 

IF,. ~tl~OJ,I [)[ ptlffi.llUl 'I'1ffiUr.A """TI: . .lL cot,OfIII ~ 
1ELE"CCIONAIIA 2:ijU!'t ~taa. ~ o8M.. 
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En el vestlbulo es necesario conservar el esplendor del espacio, reintegrando dos tipos de 
lámparas empotradas en los muros y el acceso principal, las cuales se realizaron con aluminio, 
mamparas de acrllico y cancelerla de fierro en el marco perlmetral. 

o Consolidaciones 

Las consolidaciones se realizaran en elementos originales que han permanecido y es necesario 
garantizar su permanencia en las mejores condiciones flsicas. Pues los materiales y elementos 
originales son el testimonio de la época de los veinte y treinta y del estilo Art Déco, además de ser 
propios del Edificio Victoria. 

Dentro de un primer grupo se encuentran las consolidaciones a los materiales pétreos como 
mármol y granito, las acciones se realizaran a las piezas faltantes o rotas de muros o pisos, según 
el caso, utilizando empastes con resina acrllica y carga de polvo del material a intervenir, además 
de la limpieza de las piezas en buen estado, 

La herrerla en los edificios Déco es de gran importancia, por tanto, tiene que protegerse para 
conservarlas. En el edificio, se consolidarán la herrerla en escaleras de servicio o principal, marcos 
de patio central y en toda la herrerla empleada en cancelerla de ventanas y puertas del edificio, 
que presenten oxidación. 

El mosaico original que exista se limpiará para devolverle sus cualidades flslcas originales. Otro 
material al que se le tiene que devolver sus propiedades flsicas es el azulejo, que se encuentra en 
cocinas, ba~os y en especial en la fuente con sus piezas de colores llamativos. 

Cada departamento tiene piso de duela de encino americano, y en cada departamento las 
condiciones en la que se encuentra son diversas, pero en general, la excelente calidad del 
material, hace posible seguir utilizando este acabado, para ello se lijará la superficie y se protegerá 
con funguicida para barnizarla posteriormente. 

En algunas partes de la fachada existen grietas (localizadas entre los ejes A-S y 5-8) de 2- 5 mm, 
de espesor en los muros de tabique rojo recocido. Las acción de restauración consistirá en una 
inyección de resina epóxica para devolverle el trabajo mecánico. Utilizándose también en las 
terrazas para consolidar el entrepiso de concreto armado, el cual presenta grietas y filtraciones, 
además de la consolidación de las vigas de concreto armado en cubos de iluminación para 
asegurar la continuidad y estabilidad estructural. 

Se revisarán los componentes de la lámpara decorativa de la escalera principal, y de ser necesario, 
se cambiarán las partes o elementos que se encuentren en mal estado. Otro elemento es el 
elevador, uno de los cuales no esta en funcionamiento, ambos se revisarán y se cambiaran los 
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ACCIONES DE RESTAURACION 

TABLA DE CONSOLIDACIONES 

MUROS 

EJ 
CA.ll. COH9OtIIlACION O( IoIU"O POI' IN"r'l.cClt')N ~ 

LE.CHADA [)[ CAL I1'OMTJO,&. • CiWENTO. ARIINA. I N'iJJA 
y ...aTMJ D:JI'»l~, ~ 0III1IT,u o¡ f -1:1 .... O[ AHCHO 

CJ.I:;I. C~'EIOl.nIICION Df ~~ Of. !JtiWIrfo NtCJIID AZIl..UTO 
E'9"\..ILIO O CON P"Al...T.t.KTl3 t.nOANOO UN I:WPAIT( DIL FI:~"", 
~ "( 0NtIJ.I\ Df ~'"" (J( GfWfITO 't CCJI...OII': AP\..JCNIIOO 
CON Ul'A1U1.,A. 
li:r. lrfbI..lXIO IX. LM pn. ~ CON PMfA "IIONoo· 

J;;..I,I.J, C~ION IX ~ 01 WIRNOl. ROJO ~ [)[ 

M'~M.:.&l~t= r~""u'l,,,~ 
ri. "~~LA!J~lS~~~ PA!T~ ~OO·. 

~4, cor.~1:lACION [)I: HIí:RRlfItIA LAVAH()OV. COM ~ ~ 

~~~rz~~~ ~~::~ (l. aJE 
~ H...o::JIH<X. o ~ 01: ..au.t. OUTlo;.AllA AP\..ICAOO CON ~ 
LA ~~ct()M SlEM CON ~'" NffI(';~A o L...tIC~ II«:AP~ 
'5l LA l-IIJIJII:lRLA ISlTA IlP'íTAOA, ~I l)JoIPIARA CI:)I"4 ~(1oIf1JlOlll 
DlP_ 

ct.I~. 1UPNW;K)N OE \'ICAft Df CONCfttTo ~, [N LA CUAl,. 
~ WIf!tMA, .LA ~~ ~ OCJAHOO Al. 
DUCUf!t[ttiO n. ~ DI! .'IC[!IIO. unUZAll){) C'INCX\.. y 
a.wtTll1Q ~ 00lPrL!> 51..1-'vn, y w..PIANOQ CON c~o 
..uAUco. 
'R: ~[HJl.W lJ1II 1:N00fMJ0 ~ ~ M" OlA" 'lE lf 
'i'1JIfrnU c~o HIOtiUUCO Y~, 

CLl •• U~ ot.u~ Dl 111+ 111 CW CON.IICIOO I.IU ..... T1(.O 
OI'BUfi..TO [N NJUA PIIIOJI. 1:11 N"1...JCJ.IX) ~ ~ 

PISD 

CIlI, C~ DI!; OOI;\.A ()[ [NCINO AJ.iIt~ DE 
2~· 1" l.JJAM)(J LA ~II: 'f ~ LA outl..A 

~= I«'w~ ~.'''~ij, y C<>< 

C'l'i. C~ [)[ ~ O': CONCAf¡TO .t.RNACIO lI'OII\' 
IM"r'[COJoN, 1ll...UtNIJO ~~ lJf: 2-4 "'104. CON fIIilNA 
~O)OCA~ 

CP3. COH~'DAC16to! O~ Jit.~ LAvNfDOl..A ~ AOU.t. O¡~ 
CAl~T~ 'y ~ I!~ 'f ~o DI: Ml. 
LA fl!T...wuv.c101'I ~ HAAA CON II(t.l;l"OTW:a. HAtTo\, ~L :i"'; 
[N ""-COHOJ. O 2. D[ ,Io(JIla. ot!:'f1l..t(lA Ao-I...ICADo C0t4 IIJI!OCHA 
LA P/II(rru:aOoN 5(~ CON CotiPA AHTICORFIO$WA O lACA ~ 
~ v. ~~ ~~ I"lfff.',o.&, I!l: ~ OON III.It.6QIJ{OOR 

"" P1NTURA. 
CP4. C~ [)I[ ~ [)[ OIWITO HI;mO AIBOt..I,ITO 
f'~ O CON r.tLTANTm lJU'oIOO UN ~p~ DI 
~ ~ ., CNtOA. O( POI.'w'O DI!: OIVoHITo y COU)II( 
IYi.JCAOO CON ~tll"'T1A.A 

t)IIO, LNI"IUA DI: 11'150 Dl ~ Dl" P'MTA !JVfi 9E ~ 
CON 011"11.1.0 [)( MZ 'f .WIOH H(uTltO, 1L~ i)r, 
~II.. m¡; ~ .&.II'll.AHT..oo- CON ~1iCIIJINII II'll.JOoIY. 
USMOo Dt&:C1 rofIIIIWXl [)f 1'lWa;l.A 

PLAFON 

cr,. '!S[ cotmJUDINo I.A P'INT1.JIItA o(COAA~ ~ lJfU. 
~tN~~~~Cm.P'lJfIT"Dl 
ClJI"U.D, CUIllAHOQ Di NO ~ t..-. PlNfI.IAA. APi...JI;M 
JIIIIIIw.....t.C-JlJoC)fl:~5OIIIM.LA~(}(iIIWU, . 

en. CON100OA(JK)fof ()[ DI-n.~ DI[ OONCMTO NIfWAOO POR 
~CICXJN, Slll,a,NOQ 'lI!U~ Of 2--4 "' .... CQN IIInINA. 
tpO)j1CA HY8CK.. 

en. 91 ~riNWof LA I..JUo4'PNU [)[ I"'l.N"ON ~~ 
PARA ~ 31JS C~tti., CJONu\0N['!5 'f AI...Jo\.tIJft.t.C'lON 
E"LE~ ~MiII l~ n..twcftoti Of: IrJJIDON 'f F~ 
MP'AMHOO .,./0 RUYPLVMIO r,..O!; n.li:wMOt 0IJr. ~ 
'NCUP1PIt~ (]'( UAl [1ST¡IOO, 

CH. OON~ llf: P1...ACA ()[ IUN.KJI,. IIIOJO ~ D[ 

:U CIII ~, COh rALTNflI'!I UINIIOO UN DIl~ DI" "'!MNA 
~ y CMOA ~ p~~ 0Il lo&ARWOl y COLO'- ~LJC.AOO 
COIIi OI'ATulA 
D. ~~ O{ L).$ "n:. KM C01'II JIIA:JrA ~", 

~. CON8O\JOJoOoN [)[ ~ PQIII INYlCCIO'II Dl ~ DE 
2-4- ..... , C~ /IIt'TU:CION O[ ~ [PI,):!OCA 1-rfWl.. 
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elementos necesarios para que funcionen de manera segura. En todo caso, se conservarán los 
componentes originales que forman la cabina para mantener los elementos decorativos. 

o Instalaciones 

Instalación hidráulica 
Las instalaciones se introducen al edificio por el acceso de servicio hasta el hidroneumático en el 
cuarto de máquinas, conduciendo la alimentación hasta los tinacos localizados en el quinto nivel, 
el abastecimiento dotará a una población de 50 personas, requiriendo de un total de 7775 Its/dia. 

Del cuarto de máquinas se distribuye por tuberias independientes a cada departamento, a cocinas 
y barios, utilizando los cubos de iluminación para alojar las instalaciones. Los departamentos de la 
parte oriente no cuentan con estos cubos de iluminación, por lo tanto, descienden hacia ellos por 
la terraza de tendido y de ahl directamente hacia abajo para abastecer a los locales que lo 
requieran. En cada departamento, la tuberia baja directamente a la cocina y por nivel de piso de 
distribuye también al bario de cada departamento. 

La tuberia de agua caliente, sigue el mismo criterio que el abastecimiento de agua fria. Por la 
ubicación de la caldera en planta baja, la tuberla se distribuye hacia los puntos en donde se 
localizan las cocinas para subirlas directamente a cada departamento. 

Instalación sanitaria 
Las cocinas y los barios tienen la bajada de aguas negras directamente hacia los niveles 
inferiores, la tuberia de las bajadas son de fierro fundido con un diámetro de 100 Y se encuentran 
ocultas en muros. En la zona de lavaderos las bajadas se hacen por el cubo de ventilación, 
sirviendo para desalojar las aguas negras de esta parte del edificio. En cocinas se utilizará también 
el cubo de ventilación para el paso de instalaciones que recogerán las aguas servidas desde el 
cuarto nivel hasta la planta baja. El mismo criterio se sigue para la zona de bar"los de los 
departamentos. En planta baja, las aguas negras se captan inmediatamente en registros de 40 .. 
60 cm., los ubicados dentro de los locales comerciales, y tendrán doble tapa para evitar olores. Se 
tienen un total de diez bajadas de aguas negras que se concentran hacia los puntos de 
recolección. 

En planta baja se recolectan las aguas negras en dos ramales, en un eje oriente poniente que 
sirve a las bajadas de aguas negras de la zona oriente del edificio y que comienza en el patio 
central. Otro ramal, norte -sur, se intersecta al centro con el eje oriente poniente generando un 
solo ramal que continua a través del vestlbulo. El último registro capta las aguas que provienen del 
los bar"los y sale con un diámetro de 150 cm, los registros en planta baja, existen actualmente 
como parte de la instalación original del edificio, y no se afecta el piso marmoleado del vestlbulo, 
del piso del patio central o circulaciones . 
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Conclusiones 

El Déco en México es de influencia extranjera que se acepta por las condiciones gestadas al término de la 
revolución armada, etapa identificada también como un periodo de cambios y de renovación de la sociedad 
que rompe con su pasado para dirigirse hacia el futuro, que exige mejorar las condiciones de vida enarbolando 
dos conceptos básicos: la modernidad y la Identidad. Dos palabras que se aplicaron también a la arquitectura 
para que las nuevas construcciones respondieran a estas exigencias. 

El Déco llega a México coincidiendo con este ambiente y fue visto como un estilo capaz de satisfacer los 
requerimientos de la sociedad al dar respuesta a los dos conceptos antes mencionados; al mismo tiempo 
convive con otros estilos que evocaban formas pasadas o tenlan un lenguaje ultra moderno de lineas puras y 
desprovisto de ornamentación. El Déco fue aceptado ampliamente porque la gente necesitaba de la 
decoración para satisfacer su necesidad espiritual, y por utilizar un lenguaje de vanguardia que retomaba y 
reinterpretaba elementos mexicanos, como los elementos prehispánicos para crear una arquitectura moderna 
acorde a las exigencias de la sociedad. Asl, con el Déco se construyeron edificios de todo género, siendo los 
edificios de departamentos los ejemplos más representativos del estilo, pues tenlan un lenguaje moderno que 
se combinó con la cultura local para ser una slntesis arquitectónica del lugar y de la época. 

Antes de iniciar la construcción de edificios de departamentos se necesitaron de una serie de factores que 
ayudaron a desarrollar el género arquitectónico, los cuales fueron determinantes en la producción masiva de 
vivienda, factores que el Déco aprovechó para construir edificios de departamentos por toda la ciudad. 
Primeramente, la demanda se produce por el deseo de modernización de la sociedad que busca un nuevo 
estilo de vida; después, el incremento de la población que propició las nuevas urbanizaciones; y por último, I as 
disposiciones legales que fomentaron la construcción de vivienda. Sin estos tres factores coyunturales no 
hubiera sido posible la proliferación de edificios de departamentos Art Déco. 

Los edificios de departamentos representaban un ejemplo de la modernidad, pero su concepto original fue 
producto de la evolución de los tipos de vivienda colectiva para obreros en el siglo XIX en Europa y Estados 
Unidos; en México el género arquitectónico se conoció y se aplicó gracias al conocimiento y a la importación 
de la arquitectura francesa durante el régimen de Porfirio Dlaz, siendo aceptada principalmente por la pequel'la 
burguesla. Con este antecedente, es posible observar similitudes entre el modelo de distribución francés y en 
los edificios de departamentos de la Ciudad de México. Pero no era suficiente la aplicación de un esquema de 
distribución surgido en el siglo XIX, el concepto tenia que modernizarse. 

Con las Ideas de modernidad y de la tecnologla de principios del siglo XX, resurgió el concepto de edificio alto 
que resuelve el problema del espacio y de rentabilidad y que al aplicarse a la vivienda, además de resolver la 
rentabilidad y mejorar las condiciones de habitabilidad en los edificios, representaba un slmbolo de los nuevos 
tiempos. Por lo tanto, los edificios de departamentos al incorporar el concepto de edificio alto resultaban 
modernos. 

• •• 9/ 
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Pero en México, el concepto de edificio alto se conformaba con sólo seis pisos en edificios de departamentos 
debido a las limitaciones tecnológicas y la inestabilidad del suelo de la ciudad, y a pesar de contar con pocos 
niveles, no dejaban de ser un slmbolo de la vanguardia y de la tecnologla. En el Centro Histórico, y en general 
en toda la ciudad, la utilización de edificios altos respondla en mayor proporción, a la búsqueda de mayor 
rentabilidad en el edificio. AsI, al conjuntar el esquema de distribución de la vivienda colectiva del siglo XIX y 
las ventajas ofrecidas por el concepto de edificio alto, en habitabilidad y mayor rentabilidad, se renueva el 
concepto de edificios de departamentos, y que el Dáco, con su expresión arquitectónica, utilizó para satisfacer 
las dos exigencias, modernidad e identidad. 

Una vez definido el género, se comenzaron a utilizar ciertos esquemas en la estructuración espacial, los cuales 
resolvieron satisfactoriamente las condiciones de habitabilidad, distribución y rentabilidad. Los espacios se 
distribuyeron alrededor del patio central. El uso mixto en el edificio, que se aplicaba para lograr mayor 
rentabilidad y la reducción del espacio habitable en los departamentos. 

AsI, los edificios de departamentos se estructuraron espacialmente por medio del patio como elemento 
centralizador y distribuidor y que a diferencia del patio tradicional mexicano como el lugar de la vida colectiva 
del edificio, en los departamentos se desplaza hacia otros espacios dentro del edificio, como es el roof- garden. 

La búsqueda espacial en los edificios de departamentos del Dáco no fue desarrollada por el estilo para 
compensar la reducción del espacio habitable, conformándose con reducir el área de la vivienda, 
compartimentados los espacios; teniendo como una excepción al Edificio Victoria, en donde aplica la fusión de 
espacios. 

Actualmente, la problemática que enfrentan los edificios de departamentos Dáco, se debe a que el Centro 
Histórico se identifica con la arquitectura virreinal, hecho que ha relegando a la arquitectura surgida en la 
segunda década del siglo XX, condenándola al olvido, al deterioro y la desaparición callada e imperceptible. 

El desconocimiento de los edificios de departamentos Art Dáco en el Centro de la ciudad ha permitido la 
alteración y destrucción de estos en ciertas zonas: Sus caracterlsticas tal vez no sean de tipo monumental 
para poder catalogarlas, pero su importancia radica en que forman conjuntos arquitectónicas que identifican 
una zona, lugar o barrio. Tal es el caso del barrio de San Juan, en donde la gran cantidad de edificios con 
alguna caracterlstica Déco le han dado una imagen que lo identifica y diferencia dentro del Centro Histórico. 

El barrio de San Juan ha sufrido transformaciones urbanas a lo largo de su historia, pues su ubicación 
estratégica, cercano al centro de la ciudad, ha provocado que su traza se modifique, al igual que la arquitectura 
y la población, pero en cada época, pasada y presente, las transformaciones han sido producto de los ideales 
de la modernidad. En lo que se refiere al periodo de estudio, la transformación urbana presentada en la década 
de los treinta influyó en las caracterlsticas de la vivienda Déco. 

Las caracterlsticas de la vivienda Déco estuvo determinada por el valor del uso del suelo de los anos treinta, 
cuyo centro de valor se ubicó en San Juan de Letrán y Avenida Juárez; para el barrio significó que la vivienda 
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próxima a este punto contara con mayores alturas, asl como una mayor calidad arquitectónica en los edificios y 
en los materiales constructivos, mientras que en su contraparte, hacia Balderas, la vivienda tuvo una Imagen 
arquitectónica más modesta, en altura, calidad y materiales. 

El establecimiento de la vivienda se situó preferentemente en aquellas vialidades que tuvieron gran 
importancia para la zona y son las que tiene una continuidad vial de norte a sur o de oriente a poniente 
(Victoria, ArtIculo 123, Ayuntamiento, Revillagigedo, LuIs Moya y López), vialidades que fueron prolongadas y 
planeadas urbanlsticamente siglos atrás, y que facilitaron el establecimiento de la vivienda Déco en ciertas 
calles en este periodo. Asl, que para entender la situación del barrio de San Juan en el periodo de 1925 a 
1940, es necesario conocer su historia y cada uno de los hechos urbanos que actuaron (y actúan) en ella y la 
relación urbana que guarda con el Centro Histórico. 

Dentro de la Planificación y las transformaciones urbanas que sufrió el barrio en la década de los treinta se 
tiene la ampliación de San Juan de Letrán y la apertura de calle de López hacia el sur. La prolongación no 
benefició en gran medida la circulación vial de la zona, pero vista a una mayor escala se realizó por la 
necesidad de tener un acceso directo con el Teatro Nacional (Bellas Artes). La apertura motivó la construcción 
de edificios de departamentos y oficinas en la nueva calle, los cuales fueron evalUados por el Comité de 
Arquitectura con la finalidad de mejorar la imagen de la capital. 

Las medidas adoptadas tuvieron como resultado que la calle de López fuera una secuencia urbana con unidad 
arquitectónica en materiales, sistemas constructivos y morfologla, caracterlstlca que tuvo como resultado que 
la calle de López fuera la más representativa del Déco en el barrio, además de ser muestra concreta de los 
deseos y aspiraciones de la sociedad de este periodo reflejada en la arquitectura y en el urbanismo. Por lo 
tanto, en los edificios es posible encontrar elementos arquitectónicos caracterlsticos que dan unidad al 
conjunto, mismos que tienen que mantenerse para preservar la imagen urbana de la calle, como son los 
vanos, marquesinas, elementos vertlcalizantes, balcones, jerarquización del acceso principal, herrerla en 
puertas, asimetrla y alturas. Pero la calle también es importante porque es el lugar en donde se encuentra el 
Edificio Victoria. 

Del edificio no se precisan datos exactos sobre su origen, pero es posible determinar un periodo aproximado 
de construcción por medio de la historia urbanlstica del barrio, en especffico, con la ampliación de la calle de 
López en 1933 en donde los trabajos se iniciaron hacia el sur comenzando en la manzana que ocupa el edificio 
y finalizando en el afio de 1936. Otro dato aportado que ayuda a confirmar la etapa de construcción es el 
análisis de algunos elementos arquitectónicos como el redondeo de los balcones, cuya solución es tlpica de la 
década de los treinta, ambos datos nos Indican el periodo de construcción entre los ar"los de 1933 a 1936. 

En cuanto a la autorla del edificio Victoria, no se tienen datos precisos sobre el autor, pero las similarldades de 
concepto arquitectónico que guarda con el Edificio Jardines (1930) y del aspecto formal del anteproyecto 
llamado también como Edificio Victoria, demuestran la Influencia de las obras del ingeniero Francisco Serrano 
y no la autorla, pues algunos conceptos como la fusión espacial utilizada en el Edificio Victoria no es 
desarrollada por este Ingeniero en proyectos posteriores. 
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En consecuencia, el barrio de San Juan es una zona en donde se construyó vivienda Déco, por lo tanto, para 
conservar el contexto y frenar el deterioro urbano y arquitectónico se propone una regeneración urbana. Con el 
análisis previo se detectan cinco zonas diferenciadas, cada una con actividades especificas: la Plaza Juárez, el 
Barrio Chino, la Zona Comercial, Zona Turlstica y Zona Habitaclonal. Haciendo una evaluación de las zonas 
diferenciadas se propone a la Zona Turlstica como el eje central de la revitalización, porque es el lugar que ha 
estado presente en la historia del barrio, contando con los edificios más antiguos y representativos. 

Con este primer análisis se propone el Plan de Salvaguarda, en el cual, una vez determinados los puntos 
caracterlsticos de la zona, se aprovecharan las actividades que se realicen, proponiendo acciones que 
permitan su desarrollo económico, fomentando incluso, la repoblación del barrio y la ocupación de los edificios 
de vivienda. Las cinco acciones de revitalización son la Revitalización del Barrio Chino; Revitalización de la 
Plaza Juárez y mercado de San Juan; Vialidades y el Corredor Cultural; con ello, las cinco acciones tienen 
como objetivo el reactivar la economla del barrio y ser punto de atracción turlstica y cultural. 

Al mejorar las condiciones urbanas del barrio por medio de la revitalización urbana se puede proponer una 
restauración del Edificio Victoria qua garantice su permanencia, solo asl se logrará el éxito de la intervención y 
de los usos propuestos. 

Antes de iniciar con la restauración, es necesario realizar un proyecto de Inversión que muestre la viabilidad 
económica de la restauración para este caso en especifico, pues actualmente el edificio genera ingresos 
constantes que no son reinvertidos en el mantenimiento del edificio, lo cual ha provocado un deterioro 
constante. Con el proyecto de inversión se pretende realizar una restauración, la cual permitirá elevar la 
calidad de los espacios permitiendo aumentar las rentas para generar mayores ingresos al propietario. Las 
obras de restauración se regirán con el concepto de mlnlma intervención, lo cual permitiré conservar espacios 
y usos, evitando grandes modificaciones que generen mayores costos en las obra. De esta manera se logrará 
la restauración dal edificio misma que será el sustento de los ingresos económicos que ganere el inmueble 
para asegurar su permanencia. 

Las acciones de restauración tendrán como objetivo el mostrar el esplendor arquitectónico del edificio, devolviéndole 
la unidad estillstica para permitir la rentabilidad del edificio e integrarlo al mercado inmobiliario. Acciones que 
tendrán como finalidad última, hacer del Edificio Victoria un ejemplo representativo del género de edificio de 
departamentos AI1 Déco en el barrio de San Juan . 

El estudio muestra, por tanto, la importancia que tiene el barrio como ejemplo de la vivienda y de la 
arquitectura Déco en el Centro Histórico, teniendo como el ejemplo más destacado al Edificio Victoria. 

• •• 100 



Bibliografía 

• Alfara Salazar Francisco Haroldo y Ochoa Vega Alejandro. Espacios distantes aún vIvos. Las salas cInematográficas en la Ciudad de 
México. 

Universidad Autónoma de México, México 1997 
• Alva Martlnez Ernesto. VivIenda en edificios de apartamentos y conjuntos horizontales de arquitectos en MéxIco. 

Comex, México 1999 
• Artigas Juan Benito. Capillas abIertas aIsladas de MéxIco. 

Facultad de arquitectura, UNAM. México 1982 
• Apuntes para la historIa y critIca de la arquitectura mexicana del s. XX: 1900-1980. 

SEP-INBA vol 1, num 20-21, México 1982 
• Arquitectura urbana: caso de estudio, la regeneración urbana de la zona sur de la Alameda Central. 

Universidad Autónoma Metropolitana, México 1993 
• Arquitectura mexicana del siglo XX. 

CONACULTA, México 1994 
• Art déco: un pals nacIonalista un MéxIco cosmopolita. 

INBA, México 1997 
• Ayala Alonso Enrique. La casa de la ciudad de México. Evolución y transformaciones. 

CONACULTA, México 1996 
• Blake Meter. Maestros de la arquitectura. 

Vlctor Leru SRL, Buenos Aires, 1960 
• Caniggia Gianfranco, Maffei Gian Luigi. Tipologla de la edificación. Estructura del espacio antróplco. 

Celeste ediciones, Madrid 1995 
• Cruz González Franco Lourdes. Francisco Serrano, IngenIero civil y arquitecto. 

Facultad de Arquitectura-Facultad de Ingenierla, UNAM. México 1998 
• De Anda Alanls Enrique. Evolución de la arquItectura en MéxIco. 

Panorámica editorial, México 1987 
• De Anda Alanls Enrique X. La arquitectura de la revolución mexicana. 

IIE, UNAM, México 1990 
• De Valle -Arizpe Artemio. Calle vieja y calle nueva. 

Editorial Diana - Departamento del Distrito Federal, México 1997 
• De Garay Arellano Graciela. La obra de Carlos Obregón Santac/lla. 

Cuadernos de Conservación del Patrimonio. No 6, SEP- INBA, México 1979 
• Espinosa López Enrique. Ciudad de México. Compendio cronológico de su desarrollo urbano 1521- 1980. 

México 1991. 
• Esqueda Xavier. Art Déco, retrato de una época. 

UNAM - Centro de Investigaciones y Estudios Museológicos. México 1986 
• Fernández Cox Crlstian, et al. Modernidad y Posmodernldad en América Latina. 

Escala, Bogotá sff 



• Fernández Gómez Margarita, Aranda Navarro Fernando. Arquitectura y Ornamento. 
Universidad Politécnica de Valencia, 1989 

• Gans Deborah. Le Corbus/er. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1988 

• Garcla Ramos Domingo. Arquitectura y artes decorativas. 
Facultad de Arquitectura UNAM, México 1966 

• Gobbi Steiner Cambio Vivienda en bloques als/ados. 
Gustavo Gili, Barcelona 1992 

• González Cruz Lourdes. Francisco Serrano, ingeniero civil y arquitecto. 
Facultad de Arquitectura-Facultad de Ingenierla, UNAM. México 1998 

• González Dlaz- Y Recasens. Recurrencla y herencia del patio en el Movimiento Moderno. 
Universidad de Sevilla - ConserJeria de Obras Públicas y Transportes, Sevilla 1992 

• Hernández Franyuti Regina. La ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX. Economla y estructura urbana. 
Instituto Mora, México 1994 

• Herrera Moreno Ethel y De Ita Martlnez Concepción. 500 planos de la Ciudad de México, 1325 -1933. 
SAHOP, México 1982 

• Hira de Gortari Rabiela, Hernández Franyuti, Regina. Memoria y encuentros: la CIudad de México y el Distrito Federal (1824-1928). 
DOF - Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora, México 1988 

• Historia de la arquitectura y el urbanismo en México. 
Fondo de Cultura Económlca- UNAM, México 1999 

• Katzman Israel. Arquitectura contemporánea Mexicana. 
Memorias VIIIINAH-SEP, México 1963 

• Kenneth Frampton. Historia critica de la arquitectura moderna. 
Gustavo Gili, Barcelona 1998 

• La pintura mural de la Revolución MexIcana. 
Fondo de Cultura Económica, México 1960 

• La vivienda racional. Ponencias de los Congresos CIAM 1929- 1930. 
Gustavo Gili, Barcelona 1973 

• López Rosado Diego G. Los servicIos públicos de la Ciudad de México. 
Porrúa, México 19 

• Loyer FranlYois. Parls XIX- s/ec/e. L 'inmeuble et la rue. 
Hazan , Paris 1994 

• Lynch Kevin. La Imagen de la ciudad. 
Gustavo Gili, Barcelona 1994 

• Martln Hernández Vicente. Arquitectura doméstica de la cIudad de México (1890-1925). 
UNAM, México 1981 

• Maenz Paul. Art Déco: 1920- 1940. 
Gustavo Gilli, Barcelona 1974 

• Martlnez de la Macorra Cecilia y Juárez Galeana Luis Gabriel. La Loterla Nacional y su ámbito urbano, la puerta al México moderno. 
Facultad de Arquitectura, UNAM, México, 1994 

• Martlnez Caro Carlos, Ruiz De las Rlvas Juan. Arquitectura urbana. Elementos de t&orla y dlseflo. 
Librerla Editorial Bellisco, Madrid 1985 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

___ 'O Nacimiento del modelo de apartamento en la ciudad de México 1925- 1954 
Scripta Nova Vol. VII Num. 146 (034), 1 agosto 2003 ) http://ub.es/geocriVsn/sn-146(034).htm 

Norberg - Schulz Christian. IntencIones en arquitectura. 
Gustavo Gili, Barcelona 1979 

Ortiz Gaitán Julieta. Imágenes del deseo. Arte y publicIdad en la prensa Ilustrada mexIcana (1894-1939). 
UNAM, México 2003 

___ Pláticas sobre Arquitectura 1933. 
ralces1

. Documentos para la historia de la arquitectura mexicana. UNAM-UAM, México 2001 
Rivera Cambas Manuel. México Pintoresco, Artlstlco y Monumental. 

Tomo 11, Del Valle de México, s/t 
Rossi Aldo. La arquitectura de la ciudad. 

Gustavo Gili, Barcelona 1971 
Sánchez Ruiz Gerardo, Planificación y urbanismo de la Revolución MexIcana. 

Universidad Autónoma Metropolitana - Asamblea Legislativa, México 2002 
Sánchez Ruiz Gerardo. La ciudad de México en el periodo de las regencias. 

Universidad Autónoma Metropolitana - Gobierno de la Ciudad de México, México 1999 
Santa Maria González Rodolfo. Inventario de edlflc/os del siglo XX. 

INAH, México 1997 
Schoenauer Norbert. 6000 alios de hábitat. 

Gustavo Gili, Barcelona 1984 
Symmes Marlyn. Fountain splash and spectac/e. 

Thames & Hudson Cooper- Hewitt, 1998 
___ Testimonio vivo de 20 arquitectos 1781-1991. 

SEP-INBA Cuadernos de arquitectura y conservación Num. 15-16, México 1981 
T ovar de Arechederra. Macr6polls mexicana. 

Departamento del Distrito Federal - Universidad Iberoamericana, CONACUL TA, México 1994 
Tovar y De Teresa Guillermo. La ciudad de los palacios. Crónica de un patrimonio perdido. 

Vuelta, México 1992 
___ Una puerta al Art déco. 

UNAM-Galerla Universitaria Aristas, México 1980 
Vázquez Ramlrez Esther Martina. Organización y resistencia popular en la ciudad de México durante la crisis de 1929-1932. 

INEHRM - Secretaria de Gobernación, México 1998 
Yánez Enrique. Del Funclona/lsmo al Post- racionalismo. Ensayo sobre la arquitectura contemporánea en México. 

Universidad Autónoma Metropolitana - Limusa, México 1990 

Hemerografía 

• 
• 
• 

Memoria del Departamento del DIstrito Federal, 1930- 1935 
Informe del Departamento del DIstrito Federal, 1934 
Memoria del AyuntamIento, 1925, 1927 



• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tesis 

Revista Cemento, 1925- 1930 
Revista Cemento Blanco POrlland, 1935 
Revista Tolteca, 1932-1938 
Revista de Revistas, 1925-1930 
Semanario dominical, Excelsior, 1928 
El Arquitecto, 1932 

• Gallegos y Sánchez Silvia Patricia, El EdificIo JardInes: su restauración. VivIenda temporal o transitoria en el México de la década de 
los aijos 20's, Tesis de Maestrla, Facultad de Arquitectura, UNAM, 1996 

• Reynoso Blancas Liliana, El monumento en busca de carlijo: Cine Hipódromo 
Tesis de Maestrla, Facultad de Arquitectura, UNAM, 2003 

ArchIvos 

• Archivo Fotográfico "Manuel Toussaint", Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM 
• Archivo Histórico del Distrito Federal 

• Programa Parcial de Desarrollo Urbano, Centro Alameda Gaceta Oficial del Distrito Federal. No. 163, 15/1X100 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Antecedentes Urbano Arquitectónicos
	El Caso del Barrio de San Juan
	El Edificio Victoria
	Conclusiones
	Bibliografía

