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INTRODUCCION

Las ciudades como Oaxaca, que son depositmias de un rico legado urbancarquitectónico, además ha sido posible preservar e¡ Sran
medida zu imagen urbanq a pesar del acelerado crecimiento urbano y las presiones dc cambio que impone l& ach¡alidad; logrando conservar el
inmenso patrimonio monumental quc constituye su Cent¡o Histórico, de tal m¿nera que prevalecen la¡ cualidades formales de su ambiente, las
cuales son evidencia en la integridad de su fisonomla y consecuente de calidad a¡quitectónica de su contexto-

Asl ta calidad urbana y ambiental de una ciudad histórica, dado su memorable paisaje urbano, resulta ser mucho más qr¡e su tangible
legado cultural; es un interesa¡te ámbito ffsico, sensible para comprendsr el pasado dentro del mismo espacio y de su propio entomo. Es
conüür con ese pasado y eún más: incentiva y evoca a la imaginación simbólica, que desde luego va ligada a ese tieÍipo pretérito; es decir,
induce a contemplar el pasado en el presentc, Io que significa üvenciar los testimonios inherentes al mismo cspecio urttano, su hcrencia y su
historia- A 18 vez, tsmbién representa la expresión de una impofante riqueza de v&lores estétims, recreativos y educativos, que emanan de su
p¡opio ac€avo ¿rquitectónico, por lo cual, se (¡nstifuye c¡mo un gran ¿tractivo tanto para la eprecisción de la trascendencia cultural, como a la
emoción intelectual y la inqüetud de la investigación. Desde otra visiór¡ también propicia el disfrute y etracción para el esparcimicnto del
furismo nacionel e intemacional.

Debido a que se ha contado con disposiciones reglamentarias que salvagua¡dan el Centro Histórico, luego de uras décadas de que por un
decreto oficial se resguarda est& zo¡ra de monumentos históricos, más sin ernbargo, se continúa atent¿ndo contre su integridad fisica-espacial.
Es ahora conveniente, contar @n instrumentos de enÁlisis formal sobre la fisonomfa urbana, que proporcionen el soporte técnic¡-conceptual y

sea indispensable para valoror, diagnosticar y sustentar planteamientos de intervención y mejoramiento de la imagen urbana; por lo tanto,
¡escatar las edificaciones con valor patrimonial del Centro Histórico.

El motivo que se propone este estudio, surge del interés en desarrollar un proceso de análisis formal-cspacial, que sirva como método y
nos permita, deducir las bases primordiales de a¡ticulación formal de la imagen urbana- Con ello, establecer ciertos elementos funda¡nentales,
sobre los que se sustenta el orden de correspondencia de la fisonomía urbana, siendo el aspecto sustancial del que depcnde la arherencia urbana
del espacio cn su conjunto.
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Ft]NDAMENTACIÓN

El propósito del análisis para la fisonomía u¡bana de la ciudad de Oexeca, es que se requiere instrumentar un medio de estudio y
planteamiento de análisis formal-espacial aplicable a través de un diagnóstico descriptivo, que resulte ser suficientemente objetivo de los
aspectos o elementos de la fisonomía urbana

Es en la fisonomía urbana dondc se constituyen los caracteres formalcs que dcfinen los atributos de la imagen urbana. Asl como, es la
imagen urbane la cxpresión tangible y ffsica del proceso histórico y social, en el cual, queda en manifiesto que es el espacio u¡bano €s el
testimonio cultr¡ral y símbolo material de los valores espirituales y estáicos de cada pueblo (l).

Tenemos que la imagen urbana del área del Centro Histórim de lo ciudad de Oaxaca, contiene los caracte¡es formales que mejor
constituyen los rasgos esenciales de la arquitectura típica de esta regiór¡ dado que su imegen urbana se encuentra en gran m€dida bien integrada
y es sumamenúe rqÍesentativa, a la vez, enfienta la problemática preservación de su conjunto como unidad fisica y herencia cultuÍal. Por lo
que, se hace indispensable contar con instrumentos de análisis formal-espacial, que reportcn cabalmente las cualidades características que le son
propias pam su conveniente valoración.

Es asl, que se preúende formular un "análisis para la fisonomía urbano-¿rquitectónica de la ciudad de Oaxaca", que prácticamente sirva
par¿ revelar y apuntar las cualidades espaciales y formales; mismas que constituyen el orden coherente de la imagen urbana- Ya que debido, al
el vertiginoso proceso de urbanización que caracteriza nuestÍo tiempo, es que sc ha propiciado una enorme presión de especulación del suelo y
del remplazamiento de las viejas edificaciones dentro de c€ntros históricos. En consecuencia, si no se prevén adecuadamente pollticas urtranas
de preservación de estas edific¿ciones, se cone el riesgo de alterar su apreciable fisonomís" debido a lo cual, se rcquiere contar con medios
intelectuales y técnicos, que estén fundamentados en estudios de imagen urbana, objetivamente basados en a¡álisis se la fisonomía urbana y que
permitan dicta¡ el establecimienúo de normas y crite¡ios de control ecqrtables pers cntentar las transfomaciones urbanas y nuwas
significaciones del espacio urbano.(2).

A- Zls, A. Fhdatnlos do ld os¡á¡i.r M¿uils'1976- "En d ado y ol dl6oño so @dugs la unldad ¡d€ológ¡ca propú de toda l¡ @lbE artfsü@ d€ la 6@¡€dad @ la pard@ladd¡d ¡adom¡ d6l

Sore, Már Elpais¿./o u¡ü¿@ 19€2- "t ansfof,nadond urb6n¿6 y Gignific€dos det plano, E¡ ospfdtu ü.barc'

( 1 )

(2)
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OBJETIVO Gf,,NERAL

Desa¡rollar un método de "análisis para la fisonomía urbana-arquitectónica de la ciud¿d de Oaxaca", que terdrá como consecuenci¿ el
definir un proceso de estudio, que pueda servir de instrumento sistemático para verificar las cualidades formales de la imagen urban&; y a psrtir
de ello, sustraer definiciones fundamentales de orden y unidad de conjunto de la propia fisonomla urbana.

OBJETIVOS PARTICULARES

Establecer un ordenamiento a la secuela de estudio analftico, para al sspecto fomal y espacial, que nos indique las claves y principios de
concordancias en aficulación y estrücturación implfcita en la fisonomía urtana.

A partir de un diagnostico descriptivo, basado en instruir trazos auxiliares y de epoyo referencial, para deducir gráficamente el proceso de
anólisis de la fisonomia urbana.

Plantear los elementos concepfuales y categor{as formales convenientes para el análisis de las unidades urbanas, mismas que nos pemitan
definir el siste¡na de ¡elaciones y de estructuración fonnal, por las cuales se puedan deducir las cualidades formales de la fisonomía urbana.
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DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

l¿ delimit¿ción de este estudio, pa¡te de los alcances dc desanollo cualitativos y cu&ntit&tivos, estarán circu¡scritos ¡l marco metodológico
que se prctende instrumentar, en la medida que se pruebe como modelo o guía de seguimienúo pora el análisis aplicable, este precise los
principios y cualidades destacables de la fisonornía urbana.

Debe señalarse que el á¡ea de e6tudio, se c€nt¡a en el contexto del cenho histórico de la ciudad de Oaxaca, en particular a l¿ mna d€clerada
como área de monumentos del patrimonio culfu¡al. Es en este medio urüano, donde se reúnen y cor¡cretizan todos los aspectos que rigen las
caractcrlstic¡s fomrales y espaciales, que hacen apreciable a la imagen urbana de la ciudad de Oaxac¿.

Se¡á sólo a partir de un análisis formal-espacial, particular y siste¡nático de la srquitectura del Centro Histórico dc la ciudad de Oaxaca,
como nos introducireÍros a elaborar deducciones y tipificaciones genéricas, de los elcmentos e¡quitectónicos ya regentes o predominantcs, a la
vsz, se¡n ¡elevantes y constantes en la conñguración urbana, de tal que, atribuyen esa gran calidad de integración a la unid¿d urbana de
conjunto, que se ha conservado a través de distintas épocas hasta la actualidad.(3).

El debido análisis de la fisonomía urban4 este permitirá entre sus diversos propósitos, distinguir el orden de relación enÍe elementos
fbrmales, también para el interés del diseño, substraer el sentido de composición y así, poder precisar algunos postulados en que se sustenta el
grado de coher@cia de la fisonomía urbana.

Dado el ¡espeto que se tiene por la herencia arquitectónica, fundamentada en la estimación y tom¿ de conciencia por el pasado histórico,
aun¡do obü¡mente en la apreciable fisonomfa urtrana que resalta el ca¡ácter esencialmente colonial. Es por ello que, se han de prevenir la
formulación de bases para la preservación de la misma; y todaüa más, con buen aleccio¡¡míento intentar retomar algunos principios de orden
formal y con renovada conciencia y creatiüdad, reemplearlos consecuentemente pam vislumbúr un fufuro alentador a la arquitectura
contemDoránea de Oaxaca.

(3) S69r, Robodo- r4r{u¿oclun y U¡b@nsñ tlotAe@s 't B La arqu¡toct.a r€f61á ta diná
h¡eto.la y la dim6ídóñ p66p.cüw d6 Iá c¡€ncia y la lormlogfs mod€rna
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

CONCEPTO: ANALISIS DE LA FISIONOMiA URBANA

I¿ situación dctual del desanollo urbano; an cuyos resultados de investigación r¡rb¡no-arquitectónica existentes hasta ahora, han dejado
en gran medida diferidos conceptos como el de AnÁlisis de ls "Fisonomfa Urbana", que sólo son referidos en instrumentales del estudio de la
irnagan urbana; adquieren en parte ac€ptación teórica y sentido pra6'mático, para el planteamiento disciplinario de proyectos de regeneración o
rernodelación u¡bana.

Tal como lo hace nota¡ L€onardo Benévolo, en su fundamental obra irititulada "El arte y la ciudad contemporánea" or que afirma que :"La aproximación científica a los problonas del ambiente construido se enma¡ca en la cultura científic¿, indispe¡sable para el desanollo de la
sociedad modema- Peto los problemas del ambiente construido han sido volunta¡iamente susbaídos del análisis científico, porque sólo de esta
fonna puede conssrvarse el equilibrio de los intereses inmobilia¡ios establecidos, y que no son ú[icamente una fuente de privilcgios pa¡a
algunas categorías económic¡s, sino un elemento de poder para el conjunto de las clases dominantes."(4)

La "lmagen Urbana" es deposita¡iü de todas las cu¿lidades significativas y atributivas de la forma urbana. Po¡ lo cual, la categola
conceptusl de "imagen Urbana", se extiende a diversos carnpos del conocimiento de la realidad urbana, y es la noción que foma pafe del
inst¡umental del diseño urbano ambiental.

El interés que ha motivado la intensión de realizar un análisis, de la ñsonomía urbana-arquitectonica de [a ciudad de Oaxaca, es
enfrento¡ el paradigma: de la preservación y revitalización que ésta presente en la problonática del espacio urbano, al conside¡a¡se el destino
de su Ce¡rtro Hisúo¡ico como á¡ea de protección del patrimonio cultural edificado; puesto que el encuentlo con rm medio ambiente wbano que
confomn en la actualidad un "ambiente antiguo", este ha de valorarse en su imagen urban4 parn lograr salvaguardar la mayor fidelidad
posible, por lo tanto, ha prevalecer a través del tiempo y por ta¡to, aparece cont¡apuesto a los inllujos modemos de le ciudad contemporánea.

(4) EúóÉlo, Loonardo Dlñño de la ctudad 5- cúslaú Gil¡, Bárcolona,1977, pg.15.
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Por ello, se está suscitando el infranqueable dilema y preocupante situación de poner en riesgo el patrimonio edificado, al no ser
debidamente esclarecidos y contemplados los aspectos formales que integran la armonfa de la fisonomía urbana, en su defecto se llegado a
atentar contm edificaciones, por darse respuestas inadecuadas, que van desde la lamqrtable anulación de bienes patrimoniales, hasta reprobables
contra{iseños.

Es así, como se desprende el compromiso de instrumentar un método de análisis para la Fisonomfa Urbana, que sea suñcientemente
exhsustivo y abierto, que sirva de remisión a deducciones más procedentes, como adsmás, aporten las pautas hacia nuevas convergencias
formales, que concilien divergencias cn favor de nuevas posturas creativas.

Puesto que de otr& manem, insistiendo en métodos de análisis reductivos que cienan el paso y cacn en la mayoda de las veces, en
rcsPuestas bastante restrictivas y que mal interpretddas, se ruelven hasta retrógradas, a la vez que ftenan creatividad e inclusive ¡esultan
contraproducentes en la preservación de las zonas patrimonielcs; porque sin duda, los c€ntros históricos son á¡eas que cn la mayorfa de los
casos requieren carnbios mesurados y transformaciones gradualmente adecuadas.

El asunto de un método que diste de ser determinists, sino que en el camino de su elaboración, encause y propicie la toma de conciencis
de las cualidades espaciales y formales, de tel modo, que revelen los volores implfcitos de la imagen urbana, como lo propone Roberto Pane: eÍ
que es inevitable dar "actualidad al ambiente antiguo" porque es pa¡te activa de lo ciuded con bienes patrimoniales; también y asl advierte:

"L¿ actiüdad profesional a retrasado y tod¿vía retrasa--la formación de un¿ conciurcia histórica-crftica, debido incluso, a muchos que
tienen e su cargo la responsabilidad de la enseña¡z¿."(s)

(5) Panc, Roberto. 'La actualidad del amblente Entiguo", Convenlo Nal. En el INST. UNIVERS. DE ARQ. DE VENECIA/19S5
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DISTINTOS I!,IETODOS

Los métodos que son más usuales en los snálisis dc la ñsonomía urbana, mismos dc los que se tiene referencia en los procedimientos de
estudio y plsnteamientos para abordar los respectivos análisis, son los siguientes:

A. El método de "Análisis Descriptivo", es el más convencional para el análisis de la fisonomí¿ urüen¿, puesto que patte de ínventeriar los
valores visu¿les de la imagen urbana; con a¡royo a la tipologfa urbanq se efechia cl regisho sobre lÁminas de rqro¡te fotográfico, haciendo
las convenientes comp¿raciones fisonómic¿s: deducicndo las discord¡ncias o va¡iablcs detectables, y en algunos de los mejores casos se
lipifican las cualidades conforme a un catálogo ya previarnente convenido.
Este méúodo de análisis es deductivo, '" que v¿ calificando y a la vez, consignatrdo descriptivamente las a¡rotaciones en

esquenas de diagnostico visual, pma que sc p¡onostiqu€n las factibles intervenciones y por tanto han de culmina¡ con las
sugerencias de cada caso, adecuándose a patrones aplicables según proposiciones c¡ncluyentes (6).

B. El método de "Orden P¡áctico", basado en la experiencia ernplrica de análisis de la "imagcn urbana", procede del desglose de los
componentes de la imagen y su ordenamicnto, definiendo los componcntcs tanto del medio natural como de construido, fundando sus
c€mcterlsticas en base a criterios y altemativas de ordenamiento coherente; proponiendo un diagnóstico iniciel que se desprende de un
an4lisis general de reanrridos y vistas urbanas, para luego precisar un anátisis fotográfico dc las secuencias visuales indic¿ndo convenientes
e inconvenientes, resumiendo los problernas prioritarios y deduciendo las "propuestas de mejoramiento de la imagen".
Se parte hicielmente, de requerir una evaluación general de la localidad o zonas de interés, que perrlritan esteblecer prio dades de atención

y definan lineamientos básicos eplicables tanto a nivel dc diagnóstico, como al momento d€ delinea¡ altemativas de inte¡vención acordes a
la fisonomla urban4 situando el estado actual de la imagcn de la localidad, pafiendo de un diagnostico inicial, del que se desprende un
análisis general por recorridos y vistas urbanas, para luego precisar la ¡elación de el€mentos con el aoálisis fotográfico de las secuencias
visuales, donde sc iriin acotando convenicntes e inconvenientes, de ahí rcsumiendo los problemas prioritarios, deduciendo asl los posibles
objetivos de mejo¡omiento y de protección. El producto central de cste método, es el de elabo¡ar práctic¿mente propuestas de protección y
mejoramiento dc la imagen, fi¡ndándoso tan solo en las caracteristicas detectadas e indicadas, que se ojustan a criterios establecidos para el
ordenariíento coherente, abarcando cada caso desde una óptic¿ de juicio particular. Cabe anotar que "le imagen wbana es, por otras partg el
reflejo de las condiciones generales de un asent¡miento: así mismo, la imagcn urbana es, finalmentg la expresión de le totalidad de las
c¿ractcrísticas de la ciudad y de sü poblacióri". (7)

(ó) Prc8mmo de R.futc dc D6 Ciudada. Zaldiva.Cucr¡\ Sdg¡o. Di@ción Cú|. de Sitic y Monumcntc dcl P¿himorio Culruú|. SEDUE. Méx. 198ó.
(1r¡ lnsso Urbú¡ cn ciud¡d6 turistiG en P¡trinorio Histório. Manuúl dc P¡olccsión y Mqonmiqro, SECTUR, Prcs¡Úa C¡udad6 Colo¡iale 1994.
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C. El método de "Orden Interp¡et¡tivo", es aplicable a los bienes de carÁcter monumental con valor patrimonial y que representan
una ma¡ifestación cultural y artística. Son en categorla de visión antmpológica, un tangible testimonio como valor patrimonial,
po¡ el ¿porte que hayan tenido para una sociedad determinada: un üeto, un inmueblg un sitio o una tüdición en su
correspondionte momento histórico.
En cu¿nto a fisonomfa urban¿, este método se inicia con el conocimieDto ffsico del inmueble, en el estado eÍ que se encuentre,
Incluyendo levantamie¡rtos detallados y su graficación respectivq con la documentación fotográfic¿ sisteriática y exploraciones
precisas en sus distintos c¡mponentes estructuralcs y formales, todo lo cual eproxime bastante a un prime¡ nivel de interpretaciórl
En t¡nto, simultáneamente se da partida a la investigación documental histó¡ica editada o inédit4 que al conftontarle con la que
revela directomente el inmueble se posibilita un segundo nivel de interprctación que nos lleva a un diagnóstico más integral de ese
legodo cultural.

Conc¿tenando las dos interpretaciones, se puede desernbocar en un posible tercer nivel de ioterpr€tación, que al busc¿r
respuestas e trevés de p¿utas de un diseño cohercnte, con sus contenidos e inleracciones de todo o¡den, est¿ es le "tares que
puede acrecefltar el conocimiento histórico, téctrico, formal y esp&ciel de cada srquitectura y de cada ciudad"(8)

D. El método de "Orden de l¡rveri¿ntes" de la fisonomla r¡rbana, se basa en obtener un conocimiento indicativo, con bast¡nte
aproximación cientlfics, respccto a cuantificar las caracúerfsticas inva¡isntes de la forma urbana. Se mmienza por analizar de
mane¡a empl¡ica el conjunto ubano, p¿¡ra feconoce¡ las unidades urbanas que la constituyen, así como su est¡uctura. Re¿lizad¿ la
tipificación de las unidades urbanas en un caálogo gen€rel de clssificáción por tipos dc cdificeción, por aceras y calles. En segundo
té¡riino, se ef€cfiia el análisis fonnal de los elementos típicos y co¡stitutivos de las unidades urbanas, a partir de cateSorías fo¡males
qt¡c pe¡miten definirl¿¡s en sus pafes constitutivas, siguiendo un sistemo de relaciones estructu¡adas, que el c¡mpletarse el análisis
formal de los diferentes tipos dc unidades urbanas, se proc€dc ha obteüer la cuantificsción de las características invariantes máó
indic¿tivas.
Estableciendo las ca¡actsrísticas invariantes que tuücron la mayor coincidencia de üna categorla formal, han de considsrarse como
una invsriante fo¡mal de ese elemerito, consignsndo asl un orden característico de integración de ls fisonomla wballa.
Compendiando los resultados en recomendaciones pma el diseño de unidades uttanas.(g)

E.- El méiodo de "Orden Tipológico": Se considera que el espacio urbeno, esta dado por un conjunto dc elementos formales, que
pueden ser definibles por msgos que los caracterizarL mismas características que son básicas y que determinan un orden fomal, que
identifica la imagen urbana como tipologia urbana-arquit€ctónica.

.(8) F']!M, Cdnú .¡r'¿ar ¿¿¿r.¿ rl¿ lo ¿MeMc¡ón de lot hit d¡l¡,al¿s. BosorÁ. üv. d€ Irvdrt¡rio del Púrimn¡o crlhnl - col a{ ilftJRA Ed Rcv Fl.¡,i No. ll9. año 20/1988
(9) tt¿lodolosío de Io Ínnonia úbúa de la ctudad de Mbidq Yuc{tán- M¿L Ed- SAHOP. Di@. Cml- Dc Obros. Mqio.amiento Uibuo 1979
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l,a tipología se constituye por los rasgos ca¡acterísticos de la foma, desde el punto de vista de la irnagen urban4 son los eleÍrentos
tipificados que concuerdan y guardan entrc sl un orden formal o cualidad de relación formal, ya sea por sus articulaciones
cspaciales, fomales o históricas.
la tipologfa se desprende de la ide¿ de 'tipo", que equivale cn forma general, al conjunto de propiedades que son comunes o un cierto
número de objetos o elementos. En este sentido 'tipo" es sinónimo de clase o género, es decir, es una categorís clasificatori4 más un "tipo

srquitectónico" es un concepto que describe una estructura formal.( l0).
Tenernos que la tipologla es el término que admite, tanto lo genérico como lo específico, dentro del encuadre de un periodo cultural, y a le
vez, distingue las particularidades de cmácter culh¡ral. En efecto, el hecho de co¡stituir un orden tipológico esta atenido invariablemente a
oscilax e¡ttre lo que es particular en cierta unive¡salidad-
Este método es bastante convencional y uzual pa¡a el análisis de la fisonoÍ¡la urbana. En primer lugar se pueden situa¡ las edificaciones
Por tipo, que se apegueri ilustrativs¡nente a un modelo tipo, €súo es, contar con rm orden tipológico relativanente abierto, dado ciertos
agrup¡mientos segrin la amplitud del rango clasificatorio. Por consecucncia siguiendo matricas enhamadas racionalmente bajo cierta
clasificación y capaces de admitir un anplio rango de programas de estudio, que r€sult¿ssn ser bastante indicativas y considerablemente
aplicables a casi cuelquier sitio con similar regularidad hsonómicq apuntan hacio un orden tipológico. Es por ello, si se torú en manem
consiguiente la evolución tipológica en su aspecto regional, se podría ver cómo se dan las modific¿ciones en el tiempo, de un tipo hered¡do,
pudiéndose est¿blecer así un procedimiento rclativamente básico para detectar cambios o evolución de casi cualquier fisonomla urbana y
contar con su diagnóstico tipológico

El orden tipológico: l-a tipoloSla es un término que admite tanto la civilización como la culture. En primer lugar, uno puede citar los
ediñcios tipo de la ilustración, esto es, le tipologia ¡elativamente abierta que originalmente propagó la Escuela Politécnica y la Escuela de
Bellas Artes. Estas eran matrices entrarnadas racionalñente, capoces de ad¡nitir un amplio rango de programas institucionales,
universalmente aplicables a casi cualquier siüo regülar. Opuesto ¿ esto, la tipotogla recibida del antagónico movimiénto de artes y oficios
(por ejenplo, el reübal gótico) estaba ostensiblemente emaizada en l¿ historia real o mítica de un lugar en padicular, como antes fue el
caso con la casa de carnpo de Ve¡reto, del siglo XV, sobre la que Palladio sobrqruso sus paradigmas racionalizados si uno toma en
consideración la evolución tipologica y regional de [a basilica c¡ili¿na se pLrede ver como l¡ modificación de un tiempo de un tipo
heredado a sido un procedimiento básico en la evolución de casi cualquier edificio. El acto de construir ha tendido invariablementg a
oscila¡ entre la universalidad de la ciülización y lo enraizado dc la cultura- Más aun los témlinos arquitecfu¡a y construcción, uno
refiriéndose a la instalación y representación del poder y el otro a la provisión inacabada, "metabólica", de habitaciór humana" estÁn
divididos por líne¡s tipológicas comprobables con los paradigmas "clásicos" que tienden a lo largo del tiernpo, a sewir a las necesidades
del ¡roder o con formas orgánicas que implican un potencial de mayo¡ libertad.

(10) Martf A16, Csffos. La s vadac¡onas cb ta ldenttdad. Ensayo sobr€ €ltlpo €n La srqulteclura. Ed. S€rval. Barc€lona-lgg3. pg- '16 . Un tlpo arqultsctónlco-..
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TNSTRUMENTACIóI,¡ oel Mürolo

Diagnóstico descriptivo de "Análisis Formal-Espacial"

El diagnóstico descriptivo de la fisonomía urbana, es el conocimiento que reporta el grado de a¡ticulación dentro de los elemenúos que
conforman especlñcamente la imagen urbanq detectando el estado fisico y orden formal en las posibles causas, efectos y probables
consecuencias, que po¡ medio de un análisis descriptivo gráñco, se consigna un rcgistro efectivo y directo para proporcionar su factible
estudio, observeción y experiencia práctica, de esos aspectos formales y espaciales que constituyen la fiso¡omla urbana.

El proceso especlfico que sigue c¡nsiste en:
a) Diferenciar datos que indiquen aspectos de estudios.
b) Apreciaciód general de cuestiones formales y espaciales.
c) Interpretación descriptiva-gráfica a través de trazos objetivos y operativos.
d) Efectuar la observación, expe¡imentación y ariotación práctica

Por tmto, se puede conceder que el diagnóstico descriptivo para el análisis formal, contendrá la suficiente definición, precisión y
certeza, ya que como p¡oc€dimie¡to en sentido general, el análisis se ajusta a criterios de rigor propios del método cientlfico. Este
enfoque con carácter cientifico, tiene la conveniente posibilidad que no posee ningún otro método de conocimiento al ¡€specto, y es quc
puede irse conigiendo asl mismo en al medida de lo posible; ya quc en todo el c¿mino del conocimiento cientlfico hay mmprobaciones
propias, que en nuestro caso por sustentarse descriptivamente se efectri'a pníctica y gráficamentc.

Asl estas comprobaciones, han sido concebidas y realizadas de modo tal, que conholan y co¡statan de forma di¡ect¿ l¿s anotaciones
y dcducciones intuidas o bien, inferencias inductivas que dan la posibilidad de mayor certidumbre al diagnóstico, que derivadas del
procedimiento práctico, no han de ac€pta¡se del todo, mas que de una afi¡mación con absoluta evidenciq y desecharse ohas aunque
parezcan al principio prometedoras. L$istiendo en someterlas a prueba, cerciorando su predicción y comprobación. Por ende, puede
insistirse quc cu&lquier proc€dimiento de prueba que se fija con claridad de inspecciór! será conoborendo su certeza y concreción.( l0)

Con la instrumentación de este método de diagnóstic¡ descriptivo, se hace nccesarie le constante búsqueda de premisas e inferencias
fonnales y operativ&s, que permitan la probabilidad de hallar la existencia de mayor dgor en tanto uniformidad y repetitiüdad, aunque
no se produzca.n con exact8 precisión ni en absoluta totalidad. Ahora bien, "la probabilidad de que un hecho o caso dado se reproduzca
en su tot¿lided de variables es casi nula: es seguro que no han habido, ni habrán jamós dos situaciones idénticas en todos sus
aspectos"( l l).

Lo realmente acept¿ble en la aplicación de este método, es abarcar la realidad no exenta de diversos factores v&ri¡bles y tantas
veces inaprensibles por un solo medio, más se procurará abordar el diagnóstico descriptivo, tatando de establecer las debidss
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interrelaciones entre los elementos y factores de la fisonomla urbana, pÍocurando detectar articulaciones que efectivamente tiendan a
cierto ordeD con la suficiente conco¡dancia y a la vez, indican invariantes en el tiempo y en el espacio.

En este próctica científica que ernerge de la formula causal, como una infere¡lcia entre reglas o estÁndares ciertos (en cualquier caso
cla¡os, sisternáticos y objetivos), y de nuestra falible c incicrta facultad de apreciación, que parte de aquellos y se pudieran situar d€ntro
del margen de error admisible, dado que la investigación científica que se desprende de una situación histórica particuler, debe de
aprender a reconocer el error y convenir reducirlo al parfunetro de lo fidedigno (12).

Confi¡mando que si estas relaciones existentes en el presente, resultan pertinentes para la formulación de proposiciones o
predicados, que implican rma demostmción analltica suñcientemente sólida y efectiva por ser comprobable; aún sujeta a una intuición
emphica es le concicncia de un objao particular (13). Por ta o, nos estarernos acercando a la formulación y verificación de reglas
apreciables, que nos permitan pasar de la posible deliber¿ción metodológica hacia un conocimiento más real, dejando al margen la
¿rbitrarieded meramente empírica de otros métodos de estudio de ta Fisonomía Urba¡a.

( 10) De Gortad. El. Concluslone8 y prueb€s en la c¡€nda. Ed. Oéano- E6p. 1983. En la conclusión ds un razonam¡ento d€duclivo se lleno solamont€ lre6 altemativss
po6lbl€6: la certeza, la fals€dad o la lmpo6¡b¡lidad de obtener una conclGlón dsñnlllva. En csmb¡o, por medio de la Inducclón, €sta da la allemaliva do lr¿nsformaGe
on poslbllldad s pod€rs€ comprobar.

(1 l)Rosenblu€th, Arluro. El Método Cien nco'' Clv EA lNP. Méx.1971
(12)Feyerab€nd, Paúf K. 'Contta el Métodd Ed. Anal. Barc€lona. E6p- '1974_
( l3)Sánc*tez€ravo Censor, Anronío�. Otietiv¡dad en el d¡scurso lnformauvo. Eó. Pirámile. Madrid. 1978. Por su caéctsr intuitivo hace pasar al obj€to a la cat€qorls d€
cfato. Por 3u c€rácter do p€rf€cclón lo conüerte en un dato originario. Eüdencla y slgnifica. en un sentido smplio, un f€nómono general y último en su int€nclón.'
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CAPITULO il

EL AMBITO DEL CENTRO HISTORICO

El área que comprende el Centro Histórico es de 483 ma¡za¡ras del sector central do la Ciudad de Oaxaca, adernás de 64 ha del cerro del
FortírL ubic¡do en la parte Noroeste. En conjunto, representan 555 has., donde se alojan poco más de 45,000 habitantes con un¿ de¡sidad
p¡omedio de 90 habitantes por hectárea.

El Canf¡o Histórico, además de la t¡aza urbana colo¡ial y del siglo XIX incluye una serie de elementos significativos en su entomo, la
mayor p¡rte constituida en los ¡ftimos 50 años como la zona depo¡tiva y de instalaciones educativas, ubicad¡ en Av. Nilos Héroes y el
Periférico, el hospital del MSS, el auditorio-observador y pla[eta¡io del Cerro del Fortín, las c-entrales de abasto y de camiones, La Universidad
Regional del Srreste, el Cementerio y al sureste las instalaciones de la Universidad Autónome Benito Juá¡ez de Oax¿ca.

Elemento Urbano

Panteón viejo
Jardines cenfrales
Jardln G. Farias
Paseo Juárez
Cerro El Fortín
Central de Abasto
Central Camionera
Resto de la Zona

Superficle (Ha-)

1 .50
1 . 3 1
0.60
3.50

64.32
17.00
6.40

460.37
555.00

La esüuch¡ra urüane coloniat de Oaxac¿ de 1889 e 1940, evidenció ritmo lento de crecimiento, pues la población censsda se indementó
rimicame¡rúe er¡ 264 habita¡rtes en ese periodo. A partir de I 950 se inicio un crecimiento acelerado de población, con tasas de 6.3 o/o entre I 950 y
1970 y <le 3.8 % de 1970 al 1980, cuando la poblacióri de cento histórico repofó 47,720 habitant$.

En este periodo se rebasa¡on los límites de la haza coloniel y del siglo XIX, hasta extenderse y conurbar doce municipios, para el Centro
Histórico y su área inmediata lo poblsción estimad¿ en 1990 tue de 49,545 habitantes.
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ta población total en el sector centml, p¡ácticamente no ha registrado variaciones significativas, para el ¿ño 2005 deüno a 45,487
habitantes, debido a que hari habido aperturas co¡stantes de nuevas áreas de uso urbano en la p€¡ife¡ia de la zona conurbada. Esto ha permitido
que la densidad de población mantenga un promedio de 90 habitsnúes po. hectárea. Por oho lado, el ¡itmo de cambio de uso de suelo registrado
en el $cctor central es lento y se inicia con una mezcla de habitoción y servicios en pequeña escala, patrón que se pudo prolongm en un largo
periodo en los mismos inmuebles existentcs desde hace siglos en el Ce¡rt¡o Histórico.

En cuanto al nivel de ingresos, la población residente en este cuadro contieric ent¡e 2.1 y 3.0 veces el salario mlnimo. Únicamente en el
sector de el Fordn, los pobladores perciber¡ entre 1.23 y 2.0 veces el salario mínimo.

PRoBLEMÁTTCA URBA¡Í A ACTUAL

la ciudad posee un rim ¡cervo de patrimonio edificado de ceúcter histórico monumerital; que para su prescrvación ha sido necesa¡io
encoútrar medid¿s ¡egulatorias para uns integreción armónica, ya que han surgido algrmas construcciones modemas que no concuerdan con la
fisonomfa urbana tradicional. .

El Centro Histórico se compone de 3,385 edificios de los cuales 1,500 tienen velor históric¡ y artlstico. Ent¡e los elenentos urbanos más
releva.ntes se encuent¡a: el Ex-convento de S8nto Domingo, La Catedral, la Soledad y la iglesia de la Merced, el panteón Sar¡ Miguel, cl Ca¡men
Alto y la Compañí4 que pueden conside¡a¡se como puntos de orient¿ción y referencia y qüe por su preponderancia fisica espacial son
elementos ca¡acterísticos de esta ciudad y enmo¡car¡ la oanorámica urbana.

En esta zona se ubican ta-Uien e¿incios coo valor de a.qoitect*a pat imonial modesta, que atmque no son consider¿dos con valor histórim
y artístic¡, conforman un conjunto homogéneo con cl resto; sin emb¿rgo, existe el problema de algunas conshucciones de tipo modemo que no
se integran armónicamente al conjunto, lo que apunta a la necesidad de conside¡ar los elernentos sobresalientes del conjunto, dedro de una
propuesta integral de desarrollo urbano, que pennita la preservación y el mejoramiento del conjuto, y reutralice los aspectos negativos que
deteriorsn la imagen y afectan los recu¡sos de la Ciudad de Oaxaca como c€ntro furístico.

Se han analizado dive$os aspectos de la p¡oble¡nática urbana actual eri el área, de acuerdo al grado de influencia de cada aspecto en el
conjunto de la zona conurbada de Oaxaca, como son: de vivienda, infiaestructura, üalida4 transporte, usos del suelo e imagen urbana.
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VIVIENDA

El Centro Historico cuenta con 10,720 viviendas, con una densidad promedio es de 90 hab./ha. En cuanto al égimen de tenencia el 55yo son
propias y el 459lo son ¡entadas, por encima del 29o¿ del resto de le ciudad. Las zonas con mayor densidad de vivienda son en orden: Col. La
Trinidad (145 hab./ha.), Col. Sta- Maria (138 hab./ha.), Col. Sabino Crespo y Azuc.enas (l l8 hab./ha.) las ¡ftimas a las faldas del Fortln (108
hab./ha.). Las de mcnor densidad son: la zona cento-mercados (48 hab./ha.), zona de Sto. Domingo-Paseo Juárez (50 Hab./ha.), la zona entre
Sn. Cosme y Sangrc de Cristo (53 hab./Ha.), en tanto estas zonas son de mayor concentreción comercial y de usos mixtos.
El número de habitantes por vivienda cs dc 4.5. El nivel de hacinamiento es alto, al toinar como indicador de viviendas con un solo cuarúo que
alcanzan un l3olo- Este tipo de vivienda es mayor en las zonas de: Faldas del Fortlr¡ Sn. Fruncisco, I-a Consolación y Eduardo Mata
(periférico), donde también se ubica la población con menores ingresos.
Existe¡r 108 vecindades en el área de estudio, dondc habitan 608 familias aproximadamente, siendo las zonas de mayor concentración:
Jalatlaco, el Marquesado y Diüsión Oriente, Porfirio Díaz, Tinoco y Palacios con Allende. En general se ubican en arquitectura tradicional en
deterioro.
En dotación de servicios, la mayoría de las viviendas cuenta coD servicios básicos, como es común en centros histó¡icos por la antigüedad de la
instalación se hayan muy deteriorados, requiercn en gran medida regeneración de infiaest¡ucturd-

INFRAESTRUCTIJRA

a) La dot¿ción de egue potable es uno de los problenas mfu graves que ententa la ciudad de Oaxaca, pues existen muchas irregularidades en el
servicio. Aún cuando en el Centro Histó¡ico se cuenta regularmente con este servicio, pues su dotación es rucionada y existen algunas fallas en
la ¡ed.
La captación se realiza mediante la operación de 3 manantiales y 22 pozos que ¿portan un tot¿l de 574 l.p.s. de agua, cuando el requerimi€rito es
de 1,150 l.p.s., por lo que el déficit actual es de 57ó l.p.s. Se tiene que en e1 año 2005 la ciudad de Oaxaca y sus municipios conurtranos cuentan
ya con una población de 456 mil habitantes, que requieren un abastecimiento de 1,750 l.p.s. por lo que es un serio problerna y hace necesario
efectua¡ obras de rehabilitación de las fuentes.

a) El agua potable se almacena actualmente en l8 tanques con una c¿pscidad ¿proximada de 17,250 m3, limitando el suministro a zonas
localizadas por debajo de la c¡ta de 1,600 mts. sobre el nivel del mar y se dist¡ibuye a través de tomas domiciliarias que oubren 700lo de la
mancha urbana, en el resto se su¡te mediante pozos y ta¡lques cistema.
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b) El sisterna de drenaje y alcantarillado de la ciudad es dc tipo mixto y cubre aproximad¿unente el 487o dcl órea urbana. El desalojo de las
aguas residuales se realiza por gravedad directamente al río Atoyac y al río Salado, por lo que su conta¡ninación afect8 r¡o sólo a la ciudad,
sino a las poblaciones que utiliza¡r el río tanto para obtener agua potable como para riego dc zonas agrlcolas.

c) En cuanto a alumb¡ado público, este servicio tiene una cobetura del 90%, el déñcit existente se regisha principalmente en las zonas
Deriféricas de ls ciudad.

d) L.¡ energla eléctrica cubre el 100% del Centro Histórico, oon la infreestructura básica existente queda además ase{u¡ado cl suministro de
enerSía a toda el área de Valles Centreles y Sierra de Jufuez hasta el año 2005.

e) Respecto a la vialidad y traNporte, el Cent¡o Histó¡ico está rodeado por arterias d€ üalidad primaria: Periférico, Héroes de Chapultepcc,
Vasconc€los y la carretera panorámica. I-os ejes principales que cruzan el Centro Histórico, dan acceso a las zonas de mayor desa¡mllo
comercial y dc sgrvicios a la ciudad .I-a vialidad secundaria se integra por el resto de las c¿lles que forman el tejido üal del centro.
La vialidad peatonal la conforman las calles perimetrales de la Plaza de la C,onstitución, el área integrada la Alameda-atrio de la Catedral y el
andador sobre la calle Macedonio Alcalá.

U¡ra de las causas de congestionamiento de la zona" es la concenlración del 51.7 % de los viajes que se realizan diariamente en toda la ciudad, al
igual que el 90 % de las rutas de transporte urbano la atraviesan, aunado al cstacionanienúo vehicular en la r,'la publica y las co¡stantes parad¿s
del trasporte deritro de los carriles de circulación. El congestionamiento vial y de transporte en las colles centrales y el estacionamiento de
vehículos en las vlas de mayor ci¡culación afectan negativamente la imagen urbana, y por consiguiente, el deterioro anbiental y de
edificaciones dc gran valor. Existen en la ciudad cinco líneas de transporte para el servicio urbano y suburb&no, cuenta¡ con un total de 242
unid¿des funcionando y que moülizan diariamente a 238,966 posajeros, esta flotilla es insuñciente para atender I le población. Por otro l¿do,
las ¡utas de recorrido son iregulares y complicadas, existe un desequilibrio en el número de unid¿des de rüt¿. Y en lo que se refiere a las
terminales y a €ncier¡os para autobuses, se ca¡ece de instalaciones sdecuodas, ocasionando que se improvisen casetas y destino de las rutas y se
utilice la l'Ia pública como estacionamicnto.

0 Existe gran cantidad dc pequeños establecimientos que constituyen cl equipamiento social del centro. Recientemente se ha desa¡rollado un
equipamiento que se relaciona con el come¡cio y el turismo, lo qüe ha determinado el grado de conse¡vación de los bienes culturales de algunas
zonas del Cenho Histórico. En este c.€ntro e[ equiparniento urbano lo integmn:

l. Fducación básica: se ubican en cl Centro Histó¡ico 2l planteles oficiales y 4 primarias paficulares, lo que represerita una concentración
del 34oZ de escuelas oficiales. En cducación media y superior se localiz¿n en 14 planteles privados y 7 oficiales, que cubren secundaria,
bachiller¿to y licenciatura, concentrándose en este último a la atención a la población de todo et Estado, ya que únicamente existen 6
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iistalaciones: la Universidad Autónoma Benito Juá¡ez de Oaxacq la Universidad del Sureste y el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la
Universidad Vascón celos, la Universidad Mesoamericana y la Universidad Anahu¡¡c.

2. Cultur¿: es uno de los rubros menos desarrollados en la ciudad de Oaxacq es impo¡tante consjdera¡ esto po¡ sus rqrqcusroncs en
materia de flujos turlsticos, festivel€s, convenciones, scmina¡ios, etc. Se tignen los teatros Alcalá" Alvaro Carrillo y Sala Juárcz.

3. Salud: dentro de los llmites del Centro Histórico no existen gÉndes equipamientos de salu4 se cuenta c¡n el centro de salud de la SSA
y conc€ntración de consulto¡ios médicos privados.

4. Asistencia Pública: en el Centro Histórico se ubican: la casa cuna, un o¡fa[atorio, un hogar para ancianos y un hogax para indigentes.
Estos luga¡cs tienen déficit que impiden cubrir lo demand¿ existente.
Comercio: en este zona históric¿ se encuentran 9 mercados, de los cu¡les el 33 o/o no cuentan con instalaciones adecuadas, A pesar de
que son un atractivo turístico, han ocasionado poblemas de transito, de re¡olección de basura y por lo tanto deterio¡o de la imagen
urtrana" por lo que ha repercutido en la valoración del Ccntro Histórico.
Comunicación: dentro del Centro Histórico, se localiza una superficie de 3,700 m2. peru lo adminishación de Coneos y de 4,200 m2 de
telégrafos, se cuents ampliamente c¿n servicio telefónico y se ¡eciben 6 canales de televisión abierta.
T¡ar¡sporte: la ciud¿d cuenta con un aeropuerto nacional, locslizado a 7 kms. ¿l sur de la ciudad por la ca¡retera federal Oaxace-Pucfo
Angel. Existe también une temrinal de autobuses foráneos de primera clase y una de segunda clase, varias terminales de servicio
regional de pasajeros, esta suspendido el servicio ferrovi¡rio de pasajeros y una estación de carga.

8. Recreación: este rubro reprcsenta gaves déficit en áreas verdes, parques públicos y gimnasios. Existe en prcmedio 0.26 m2 de 6¡ea
verde por habitante en la ciuded, hay 14 parques yjardines que no pueden ser del todo aprovechadas por la población-

9. Depo¡tes: dent¡o de la zona de estudio y al noreste de los llmites del Centro Histórico, se ubica un gran equipamiento deportivo que
cubre las necesid¡des de [a zon4 en toda la ciudad el estado de las instalacione$ es malo por falta de mantenimiento.

10. Servicios Urbanos: l¿ ciudad cuenta mn una comandancia de policla, una central de bomberos, dos cerne¡úerios y onos panreones
ubicados en 9 ba¡rios. La recolección de basum se efechia y concent¡a los deshechos en rma unidad de carga, de donde se transport! &l
tiradero municipal ubic¿do a I I Km. al su¡ del municipio de Zaachila, donde pasan a la planta p¡ocesadora de basua y posteriornente
se realiz¿ el relleno sanitario.

1l' Administración de Justicia: t¿ ciudad de Oaxaca concentra a nivel estalal los servicios de admidst¡ación de Justicia y de seguridad
oública.
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USOS DEL SUELO

El Centro Histórico fue dura¡rte siglos la ciudad de Oaxaca completa, cumpliendo con todas las funciones de un centro de población
consolid¿do, como son:

. Alojar a la población residente, donde la densidad habitacional es de 19.7 viviendas/ha., en los sectores que se congrcgan en los barrios
tradicionsles, como Xochimilco, Jalatlaco, la Soledad, et Ex-marquesado, la Noria, Trinidad de las Huefias y las faldas del Fortln.

¡ El comercio se concentra en un 6l o/o de servicios de toda 16 ciuded, rq)rescnta la actiüdad ec¡nómica básica junto con el tu¡ismo que
rep¡esenta el 2l-670, d¿da esta orientación el hospedaje que se incremento en 4 yo en la ultima déc¿da l¡ distribución de la PEA en los
sectores de actividad en el centro, cs como sigue: 84 70 en el sector terciario, I 3 yo en el sector secunda¡io y 3 oZ en el sector p¡imario.

. Le mayor concerit¡ación comercial se da alrededor del primer cuadro, aberca 30 manzanas, se encuentra el uso mezclado de comercios-
oficinas-hoteles. El úres de uso comercial es de 113.2 has., en la cual esta incluido el uso mixto, e¡r general con coúercio sl fiente y
habitación al fondo, generalrnente en edificios de arquitectura hadicional, ocupando el 69.45 has., y en 49 hoteles adaptados en 6.85
has. Para oficinas públicas y bancos suman I 1.45 has. dando el 2.1 %.

. El Centro Histórico, presenta rma importentc concentración de equipamientos de rango regional y municipal, en cuya superficie suma
46,75 has. y rqrresenta el 9 o/o, que se hayan circunscritos en su alrededor. El equipamiento cducativo abarca 16.85 has. en 59 planteles
que van desde precscolar hasta superio¡. Existen 25 templos religiosos y exconventos, con alto volor patrimonial, aba¡cando I 1.6 has.

. Prestar los scrvicios indispensables para la vida urbana, que posibilitan el desarrollo social, económico y cultural.

Del estudio ¡eferido a las 42 calles cornpendiadas para el anÁlisis de "Usos de Suelo", se tiene¡ 212 inmuebles, los cuales de üüenda son
76 : 35.8 yo, de comercio 149 = 7O o/o y de sanicios 65 : 30.ó %, donde los que tienen un uso mixto son 92 : 43.3 o¿, así mismo, el
porc€ntaje d€ va¡iante que se apunta por c¿da callc y el promedio de uso de suelo combinado es del 58 %, que dando solo de habitación el 2ó.5
oZ y en edificaciones de habitación en desuso 2.3 %.(ver tabla A, anexos)

Actl¡almente cn el Cent¡o Histórico, se siguen realizando diversas activid¡des, ¿dcmás de la función de centro y núcleo de una zona
conurbada que rebasa los 456,000 habitantes. Como expresión del proceso de excesiva concentÉción del equipamiento y los servicios de la
ciudad, se ha confo¡mado en un sector central, donde el uso habitacional no es el predominante y adcmás se coosolida una mezcla de usos del
suelo pam comercios, equipomianto administrativo y turístico.(14) Denho y en los ahededores inmedi¿tos a este sector cenkal, se locelizan las
cdificaciones de valor patrimonial más importantes. Dichos equipamientos de nivel regional, dan servicio al conjunto de la zona conurbada y se
ubican hacia la periferia del Centro Histórico, ¿ lo largo del periférico y las vías primarias que lo circundan, existe un "anillo inte¡medio",
donde se combinan las actiüdadcs come¡ciales, de servicio y el uso habitacional.

(14) Mmado Mongo,-An8d. El iátro his6rico dc ls ciud¡des @pit¡16 mexices: turismq viüúü y sustdt¡hil¡d¡d patrimónial. El d$ dc Odtua.l l" Encumtro Ndciondl sotr.
Desarollo R.sional d Móxi@-2001 UAM X,CYAD/ túia y An¡llisis
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MEDIO NATT]RAL

l¿ ciuded de Oaxaca se ubica en teÍenos planos y serniplanos, asentado sobre sistemas pluüales ¡novocados por la acumulación de
materiales y foÍnaciones geológicas antiguas. El clima p¡evaleciente es benigno, que tiende a cambiar por la deforestación desmcdid¿ en las
sienas se San Antonio y San Felipe. Es importante destacar que la ciudsd de Oaxaca este dentro de una región de gran actividad slsmica.

MARCO FISiCO: DellÍ¡lt¡clón Are¡ de Ectudio

L¿ delimit¿ción fisica del área de estudio, se corresponde con la del C€ntro Histórico de la ciudad de Oaxacq ya establecida por el "Plan

pa¡cial dg Conservación" del mismo, decretado en el afo de 1997 por el ayuntamiento de la ciud¿d.(l)

Et pollgono del Cenho Hístórico abarca 231 manzanas, que a la vez, concuerda coo la misma delimitacion que se promulgó como "Zona de
monumentos históricos de la ciudad de Oaxacs", por el decreto presidencial del 19 de marzo de 19?6, en cumpliendo a la "ley federal sobre
monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas"(2)

El órea dc estudio que comp¡ende el Centro Histórim, es aproximadarnente la mism¿ que tubo la ciudad cn la époc¿ vir¡einal, en cuanto que
p¡eservó tarito traza urbana como limites naturales y políticos, a la vez,la contuvieron respecto al marqucsado, por t¡es siglos en que se
consolidó su conformación, fisonomla y estructura urbana.

Duante el siglo XIX se roco¡solida como centro rcgional y capital del Estado, sin casi alterar su situación urbana, es hasta pasado el primer
tercio del siglo XX, que ernpieza a rebasar sus lírnites y englobar a poblados aled¿ños, alc$rizarido apenas una población de 29 mil habita¡rtcs,
se¡á hasta pas¡da la mit¿d del siglo XX, cuando se inicia un c¡ecimiento y ensanchamiento ffsico de la ciudad, entrando a la década de los 70's
se acelera la expansión fisica y hasta triplica su población, que será de 99,535 habitantes dentro de una áre¿ urbana aproximada de 1,500
has.(3).

( I ¡ nf* parcial dc conscf,t/üción dcl C(rrtÍd Hist(lrico dc lu Cil. de Ouxilca de J uárcz. Pcriodiüo oficial del cstado dc Oaxaca (2J dc diciembrc dc 1997).
(2) Dccrao diario oficial dc la f'cdcrnción (6 dc rnnyo dc 1972, SEP-INAH)
(3) Ccnso gcrrcral dc población 1970 (INEGI).
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Se tiene que e mediados de la década de 90's, nuevamente se ha triplicado la población de la ciudad, alconz¿ndo 320,000 habitantes y con
una expansión de más de 4,500 has., por lo cual, el ámbito del Ccntro Histórico sólo represctrta ya la novena parte de la exte¡sión urbana y
aproximadamente una sexta parte de la población; dado que aún colcentra en gran medida edificios de oficin4 equipamientos tu¡fsticos, de
servicio y comercio.

En cuanto a la imagen u¡baoa del Centro Histórico, ésta se hallába bastante bien integrada hasta mediados del siglo XX, conformada por una
herencia arquitecúonica de ¿lto valor patrimonial, fue al transcur¡ir de la década de los 50's que empiczan e surgir edificaciones discordantes,
paulatinamente van aumentando y atentando cant¡& ls unidad de la iÍragen urbana; es hasta la década de los 7O's que se prevé l¿ p¡cservación
del Centro Históric-o por medio del de¡¡elo respectivo, en base al previo estudio realizado entle 19?2-1974 por la Secreta¡i¡ del Patrimonio
Nacion¿.I SEPANAL(4), que servirla de fundamento para dictar dicha polltica urbana.*(Vcr plano A, anexos).

El cit¿do estudio de SEPANAL, reportó un padrón dc 4,183 edificaciones incluidas en el áreq que luego seria demarcada como Centro
Histórico. En dicho catálogo de edificios quc aparecian era de 2,286, siendo el 54.6 % construcciones virreinales y del siglo Xlx, en tanto otros
1,897 eran el 45.4 Vo de construccioncs del siglo XX, además de ll8 terrenos baldíos. De estos datos básicos pro¡rorcionados y aún sin
pormenorizar sus características, se puede presumir el predominante carácter colonial del conjunto urbano, reuniendo en gran medida el valor
patrimonial, que sin duda, ameritaba preservación y subsccucnte valoración para su progresiva rehabilitación urbana.(Ver plano B, anexos)

Ahora bien, se puede advertir e¡r el reciente dec¡eto del "Plan parcial del Centro Histórico" de la ciudad de Oa])(aca d€ 1997, en base a una
clasiñcación del patrimonio edificado, se da un listado de inmucbles dentro del Centro Histórico, donde existen reportados l,ó02 edificios, con
ello simple¡nente se pued€ advertir que comparado con los detos anteriorcs de SEPANAL, han desaparecido, modificado u omitido un 30olo dc
inmuebles clasificados anteriormente con valor histórico y cst¿ban comprendidos en el área, deduciendo con ello que se deben alertar mayores
previsiones institucionales, tanto como de investigación y presewación.(Ver planos C y D, anexos)
Dentro de la señalada zona de estudio, se obtuvieron los levantamientos fisim-gráficos de los ftentes de cuadras seleccionadas, para
implementar la aplicación del método de diagnostico descriptivo para el análisis de la "fisonomla urbana", eligiendo los de las ma¡zanas más
próxim¿s al cenho y que a la vez, sean pertinenternente represcntahvas de la zona monument¿l-

(vd phúo A údo9 ' RcEist¡o sbrc rclmiond f(m¡l6 DEL|II¡ITACION DEL CENTRO H ISTOR lCO, SEPANAL |97:1,PLANO 10, SUBSECRETARIA DE BIENES Y URB^NTSMO- SUB D¡RECCION

.(vdpram6B)) hvmtuio¡re,p".nmnioE¡riñ0'¡,o p^RcrDatt?"Sit'¡-I#31[?nff#3i]iJ[%3lK#lB'¿,*.'"'
( Vd plano C y D úú6)" Uso dd suclo"y Us yd6tino"- PI.AN PARCIAL DE CONSERVACION DELCENTRO HISTORICO OAXACA DE lRZ.l937

(4) SEP,ANAI- coNdtriór y Elimit¡ción dcl Cdtrc llúróri@ d€ l¡ ciüd¡d de O¡x&ú y !ú ¡di dc pótoción, M¿rio l97l,
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DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

I

SIMBOLOGIA:

Parques Públicos

Edificios Relevantes

Poligonal del Centro Histórico

Zona de monumentos

Cerro del Fortfn
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CAPITULO Iil

ANTECEDENTES H ISTORICOS

La breve rcseña histórica de la ciud¡d de Oaxaca que se incluye en este trabajo, tiene el propósito de relatar algunos

antecedent€s histó¡icos, que nos den una idea más cercans, de cuales fueron algl¡nos facto¡es en la evolución de la morfologla del

espacio urbano; dadas las épocas pretéritas en que transcur.ieron los cambios de fisonomía u¡bana, desde la fundación del

asent¿miento poblacional y aparejados a las etapas que se sucedieron en la vida del pals, refiriendo una serie de datos históricos,

ordenados cronológicamsnúe y que dan cuent¿ por ende de las circunstancias notables dgl sitio, tanto a nivel nacional como sobre todo

local, estableciendo las consideraciones res¡rectivas al merito c¡nstructivo y de los propios modelos formales, que se fueron adoptando

paulatinaÍrente desde el o¡igen y durante la época mlonial hasta la actualidad.

ruN¡ncróN o¡ I-l cIUDAD DE oAxAcA

La fundación de la ciudad y prime¡as construcciones del siglo XVt, tienen el antec€dente prehispó[ic¡ de un dest¿camento

nexic4 que se establecíó en las postrimerlas del siglo XV, en el sitio que hoy ocupa la ciudad de Oexac¿, con él objetivo de observar

la conducta del monarca zapoteca Cosijoez4 Rey de Zaachila, y vigilar los movimientos de sr¡s tropas, la instalación de esta colonie

mexic¿na que tuvo lugar en 1486, que ha sido considerada c¡mo la fundación indígena de la ciudad. (lV, p. V).
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LA PRIMERA FI'NDACION

La primera fundación en l52l estuvo a cargo de Francisco de o¡ozco, enviado por el conquistador He¡nán cortés, pora abrir el

c¿mino hacia el mar del Sur, al mando de un puñado de tropas españolas y de cuatro mil mexicanos, tomo sin dificultadcs la localidad

indígena de Huaxcayac, que en náhuatl quiere decir "en la nariz de los guejes", (lV, p. \¡I) Fundando en el mismo sitio una población

que tuvo poca duración, debido a los inte¡eses encontrados entre Cortés y okos €sp¿ñoles que pr€tendían establccerse en la misma

región. Cortés no que¡la que se ñrndara ninguna ciudad de españoles, porque asf no podrla conservar la rcgión en encomienda.

En 1522 envía a Pedro de Alvarado, con la misión de engrosar su ejército con las hopas de Orozco y continuar la conqüste de la

región. Alvmado funda una nueva villa en Tututepec, hocia el suroeste en la Mixteca Baja, que habda de ser poblada por la mayorfa de

los habitantes de "Segura de la Fronte¡a", del anterior pueblo de Tepeaca, Puebla.

I-a nueva villa ta¡nbién recibirla el nombre de Segura de la Fronter4 no obstante ello cuando Alvarado regresa a México, los

colonizadorcs encabezados por Juan Núñez de Cedeño y Hernando de Badajos, se establecen otr& vez en el antiguo sitio, fundando una

ülla que pasara a tomar él nombre de "Segura de la Frontera". En ese afio la población total de la villa se estima que ascendfa a los

I 20 habitantes.

En 1524 los habitanres de la ülla, contab¿n ya con alcalde, regidores y demás autorid¡des, solicit¡n a havés de su alcalde

Andrés de Monjarraz, al Rey de España, Carlos V, que confirme la fundación de la vilta (Ilt, p. 286), aunque Cortés continuaba sus

hostilidades con los habitantes de la villa, ya que veía a la misme como parte de lo que h¿bríe de const¡uir su seño¡lo, et Marquesado

del Valle (1, p.15). El debilitamiento de su poder ante las autoridades de España, motivado por su fiacasado viaje a las Hibueras, y por

cl establecimiento de la audie¡rcia de la Nuevs España, entre otras cosas, otorga fuerza al pedido de los habit¿ntes de l& villa, quienes

en 1526 consiguen que la fundación de la misma sea confumada ¡mr la Cedula Real otorgada por Carlos V, quien ordena el "reparto

de solares a los mnquistadores y a los que pretendieran establece¡se en el lugar (lII, p.l 5), la fundación oficial de la villa no llega a

t€ne¡ efecto, ya que , tres meses antes de ser recibida la Cédula Real, Cortés regresa y manda despoblarla (II, p.l5), alcgando que sus

h¿bitsntes invadían sus propiedades .
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TERCERA FUNDACIÓN DE LA VILLA

Cü¿ndo Col¡es viaja a España cn 1527, se !,¡¡elve a fundar por tercera vez la ciudad, dándole el nombre a la ülla de Antequera

de Oaxac¿" "por la similitud que los conquistadores en(rntraron en entre este lugar y el de la población de Andalucla quc lleva el

mismo nombre" (V, p 6), el ca¡nbio de denominación obedeció al hecho de que la fundación de la villa ya no podrfa ser impugnada

por Cortés al tratarse de uná fr¡ndación diferente. (lI, p. l5). En 1528 los fiudadores de acuerdo con el oidor Nuño de Guzmán y

atenidos a la Cédula Reel dnteriomente expedida por el Rey, hacen efectiva la fundación.

TRAZA DE LA CIUDAD

En 1529 el alarife Alonso Garcla Bravo traza a cordel la ciudad, siguiendo los patrones de la época. Para ello escogió "un punto

equidistante entre los dos úos que cruzan el valle, el Atoyac y el J&latlaco, en sus convoddades más cercanas, y allí limit& la plaza de

fo¡ma cuadrada. En el costado Sw, el palacio de las autoridades tiene toda la calle. Dedica cl cuadÉdo contiguo al Norte para la

iglesia, y de los lados de esos cuad¡ados se toma el tarnaffo de las calles, prolongándose de Nortc a Sur y de Este a Ocste.

No hay cabeceras, las calles son todas de la misma longitud y tenemos el perfecto damero. Le orientación es corrcct4 no va

precisamente de Norte a Sur, sino va ligeramente inclinsd¿ para compensar la iluminación solar en las diversas estaciones; la ciudad

esta ¿brigBda de los vicntos por el ceffo del foÍin, al Noroestc.

Seguramente el planificador, trazo en damero a parti¡ del centro dc la ciudad y unos cu¿ntos bloques alrededor, pero su

crecimiento estaba indicado y creció uniformemente en los cuatro rumbos, porque en ellos las condiciones eran a la vez iguales. El

crecimicnto se efectuó ¡aturalmeúte y después se fueron llenando los ángulos, dc modo que hasto principio de siglo XX, Oaxaca

ofrecía una foma sensiblemente cuadrada, con sus ángulos dirigidos a los cu[t¡o puntos cardinales, y en ese cuadro insertó el tablero

de dünas, segfur las directrices que dio el urbanista"(Il, p.16,17 Y tflp 15)

El escribano real, Francisco de Herrera repartió los solares y el alcaldg Juan Peláez de Berrio, señaló los primeros ejidos hacia

el Sur y el Sureste. También, en 1529 queda dclimitada la plazs principal, conocida con el nornbre dc Plaza de Amas, colocándose

posteriomente los cuatro portales que la circundan.
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cuARTA y ülrwtn rutqnnctót*l

En l53l regresar Cortés, ya con el titulo de "Marqués del Valle", tomando en cuenta que entre las tierras que se le habían

concedido se encontraba la villa de Oaxaca, desconoce el cabildo de la Villa de Antequera y toma posesión de ella" sin reparar en que

se tataba ya supuestamente de otra villa. Además, para prevenir conflictos, la cercó al asentar a su alrededor pueblos indlgenas, tales

como Xochimilco y Jalatlaco al Norte y San Juan Chapultepec y San Martfn Mexicapan al Sur (II, p.15 y 16). Por consiguiente, los

habitantes de la villa debieron gestionar por cuarta vez,lafundación de la misma ciudad y fue por Cédula Real del 25 de Abril de 1532

que el Rey Carlos V, no solo reconoció la fundación, sino que le concedió el titulo de ciudad a la recién fundada Antequera. Poco

tiempo después, sin embargo, Coftés logró que se reconociera la localidad india de Huaxyacac, como parte de su marquesado e instalo

ahl la cabecera, asi |a ciudad quedó dividida entre Antequera, para los españoles y Oaxaca del Marqués, para los indios- La división

polltico-administrativa se conservó pefteneciendo cada una de las partes a un municipio diferente. Una para los funcionarios del

Marqués y la otra para los oficiales reales, por lo que la ciudad se constituyó en el centro regional del poder colonial: era el lugar

donde se recaudaba el tributo y la mano de obra de los indlgenas tanto para el cabildo, como para el marquesado'

SIGLO XVI: II{ICIO DE LA ÉPOC¡, COLONIAL

LA PRIMERAS EDIFICACIONES: SAN JUAN DE DIOS Y SAN PABLO

Segun algunos historiadores, es en aflo de 1526 donde comienza la construcción del primero de los 28 importantes edificios

religiosos que existen en la actualidad en la ciudad de Oaxaca: la capilla de Sta. Catarina hoy templo de San Juan de Dios, pero es

hasta 1532 que se considera oficialmente la iniciación de las obras del templo. Este templo sirvió como sede a Juan lópez de Zárate,

primer obispo de Oaxaca, entre 1535 en que se terminó de constn¡ir y en 1544 en que finalizaron las obras de la primera catedral.

En el año 1669, los juaninos arribaron Oaxaca y posteriormente renovaron el convento. En 1698 solicitaron el solar del ternplo

en ruinas y en 1699 reconstruyeron la iglesia y el hospital anexo, al que se le denominó de Sta. Catalina Mártir, era un hospital de
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ricos que contaba con doce camas, que en tiempo de epidemia sólo llegaba a 60. Los juaninos le dieron más importancia a la

propagoción de la fe que al hospital, por lo que a fines del siglo XVII tenían grandes deudas.

l,a disposición del ternplo es muy sencilla" de una sola nave que tuvo cubierta de artesonado de madera. Sus siete tramos

conservan solamente los muros y contrafuertes de la estructura original. En 1864 un incendio destruyo tanto el templo como el

convento. Siendo este último destinado posteriormente para mercado público, conocido con el nombre de mercado de la industria. La

obra de construcción del mercado terminó en 1882. En 1887 se inician las obras de reconstrucción y redecoración del templo

consagrándose el año de 1890.

San Pablo, fue el primer convento construido por los dominicos, quienes obtuvieron en 1528 varios solares para levantar el

mismo, las obras iniciaron en l53l y fueron finalizadas en 1535, según el primer capltulo del provincial de Fray Fco. de Burgoa: el

convento iba muy adelante en paredes y la vivienda de seis celdas, el refectorio y casa del prior, ya con un tercio de la iglesia; para

una pequeña comunidad de seis religiosos de aquel entonces.( VI p. 65). Después, erigiéndose en 1547 como convento principal de la

orden dominica. Al año siguiente se fundó el primer noviciado y a Fray Bernardo de Alburquerque se le nombro superior. En 1603 un

terremoto destruyó tanto el templo como el convento refugiándose los dominicos en Cuilapan, que se hallaba todavía sin terminar pero

habitable, pues no estaba concluido el convento de Santo Domingo de Oaxaca (lll, p. 27).

En 1837 por acuerdo del Estado, se est&bleció en el exconvento el Instituto de Ciencias y Artes, fue escuela de instrucción

secundaria y profesional. El 16 de Septiembre de 1862 se inicio la demolición del ternplo pera abrir la calle de Fiallo, la nueva calle

dividió el claustro pasando por el presbftero de la iglesia; un patio del convento estaba donde ahora existe un jardín público.

En el año de 1532 "se construyó una ermita dedicada a San Sebastián, en la falda del Cerro del Fortín; poco tiempo después fue

sustituida por otra más amplia, que estuvo en el mismo lugar que ahora ocupa el presbiterio de La Soledad. (III, p. l7).
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LA PRIMERA CATEDRAL DE OAXACA

TEMPLO DEL CARMEN BAJO

En el año de 1535 se inició la construcción de

la primera catedral provisional de Oaxaca. Las obras

finalizaron en 1544, pasando en ese año a ser sede del

obispo Juan López de Zwate. El edificio se deterioró

rápidamente por causa de los terremotos y de la

calidad de los materiales empleados. En l550 se inicia

la segunda construcción cuya finalización se sitúa en

1580. Según Don Manuel Toussaint, la actual

catedral fue edificada por el obispo Maldonado. En

1553 se fundan los anexos del Sagrario y de la capilla

de Gu¿dalupe. La tercera construcción va de 1702 a

1736: esta última por el obispo Fray Francisco

Calderón, quien de 1730 a 1736 le hizo las dos torres y

Ia consagró en 1733. "la apariencia exterior del templo es de gran m&cisez, por su escasa altura relativa y por las proporciones de sus

elementos constructivos. La fachada solo se adorne con cierta riqueza en las puertas, compuestas en forma de retablos barrocos y en lÍrs

torres" (tV, p. 9), las naves están techadas con bóvedas revestidils hacia el exterior con azulejos.

En 1544 se inicia la construcción por pafie de las cannelitas de un templo expiatorio dedicado a los mestizos, el Carmen Bajo,

llamado en un primer momento "de las Lágrimas de San Pedro" (IV, p. 16). En 1801 un terremoto destruyó el edificio que fue

reedificado rápidamente. En 1852, lo destruyó un incendio y el presbítero Francisco Figueroa inició las obras de reconstrucción. En

l8?2 se construyó el actual templo sujeto a las farmas del arte ecléctico (III, p. l9). La iglesia ostenta una fachada sencilla, apenas

ornamentada por una portada de proporciones inconexas, pero en cambio tiene una hermosa cúpula que se refuerza en los rifiones con

contrefuertes trazados en forma de arcos. La planta es dc una nave con crucero.
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CONVENTO MAYOR DE SANTO DOMINGO

La obra principió en realidad en 1576 y fue co¡struida en el curso de treinta años, logrmon ampliar el plazo otros heinta años

más- Quedando concluido el claustro, que había sido sedamente dañado por el terremoto de 1608, pero hasta 1660 no habrla de

termina¡ la obra gn¡esa. Entrc 1662 y 16ó5 se efectuaron las ob¡as de yeseda que adorr¿n a los coros alto y bajo, de esos afios deben

data¡ la Mveda del templo y ta cubiefa de la escalera conventual . E¡tre 1724 y l73l se co¡struyó la capilla del Rosa¡io anexa al

templo-

En el año I 859 las taycs de Refomra suprimieron el convento, en I 862 fue coÍvertido sn cuart€l y el templo en caballeriza. El

conjunto de este monastedo con su iglesia, es uno dc los más fastuosos de la época de la dominación Española. Coño otras

construcciones coloniales de Oaxaca, es una mole que aúna su ¡obust& masa a la ¡iqueza de sus decoraciones- El templo principal es

urvl rüwe, con cmcero y capillas later¿les, comunicadas entre si y alojad.as entre los co¡trafuertes. La capilla del Rosario es una plant¿

de cruz latina, ambas iglesias están literalmentc cubiertas en muros, intr¡dós de ¿rcadas y bóvedas, pilares, etc. de omatos, cscultura, y

pintulas. El alta¡ mayor del templo grande no corresponde con el cuadro que lo rodea. El exconvento esta co¡stuido totalmente con

piedra dc talla. Las bóvedas de los corre-dores del claustro son nervadas. En el patio queda el brocal de una bclla fuente. Las escaleras

tienen una disposición magistral- (lV, p. 9 yl0).

LAS PRIMERAS CATILLAS: LA CONSOLACION Y LA DEFENSA

Los ftailes erigieron cerca de las haciendas de la Noria y de los Cinco Señores, una cepilla llamada La Defensa y otra con la

denominación de la Consolación. La estructura actual de ambos templos orrresponde al siglo XVII ([I, p. 19,20). El templo de la

Defensa, fue fundado por don Miguel García enelañod€ 1792. Este templo fue destn¡ido por cl terremoto de 1795 y reconshuido de

inmediato.

El templo es una nave con transepto, cn fo¡ma de cruz latina. La portada fue delineada con simplicidad pero con armoniosas

proporciones, los sismos han mruinado el edificio (IV, p. XV[), el templo de la Consolación dala de 1705, siendo también destruido

por el terremoto de I795 y reconstruido nuevamente. En t 872 un tenemoto derribo su cúpula que fuc restituida el mismo afio.
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TEMPLO DE LA MERCED

El Aluntamiento hizo concesión del teneno y el obispado entregó a la orden mercenaria la e¡mita de san Ma¡ciat, que los
veclnos tenían levantada en 1558 en hono¡ del patrono de la ciudad. Ya en l5?0 segriLn algunos autores, se inició la constn¡cción del
templo de le Merc¿d. SegÍr otros, l¡5 obras no comenz€¡on hasta 1586. En 1601, año de terminación de las ob¡as y de  egada de los
mercedarios, se consagró y se abrió al culto. En ese año aún no existla el convento ¿nexo, o por lo menos, no se había teaminado la
obra l'os teremotos de l696,l7\i y 1787 causaron serios desperfectos, siendo ¡econstruida la iglesia y welta a deskuir por ot¡o
te¡remoúo dos 6ños después. Su reconstructor anterior Fray Isidro Escalera, la reedificó una vez más, terminan¿lo las obfts en I 87 I . El
templo es una nove con crucero, cúpula y un campanario dc poc¿ altura, ent¡e los conhafuertes se hallan varias capillas y el paso al
claustro A un lado de la fachada del templo se vcn aún los dos a¡cos de la po¡teríe del convento, que en la actualidad están taDiados.
para utiliza¡ el portal como ¡ecinto cermdo.

EL PRMER HOSPITAL: SAN COSME Y SAN DAMIAN

En el año 1565 se ñ¡ndó por órdenes reales, el hospital dc San Cosme y San Damirán, que aúmdfan algunos seglares a sueldo. En
ese mismo año omenzaron las obr¿-s de construcción del templo en 1568, que lleva el mismo nombre que el hospitat. El templo
continuó abierto al culto hasta mediados del siglo xvIII y que en l?52 fue reparado, modificado y adomado por el obispo Gómez de
Angulo, de acuerdo al estilo imperante de la época y siguió abie¡to al culto, mas el hospital a fines del siglo XIX fue demolido po¡
amenazar con venirse abajo.

La iSlesia actual estdbs en construcción en 1909, bajo las prescripciones de la arquitcch[a ecléctica (III, p. 24). El hospita¡ pasó a
ser stendido por los monjes Hipótitos desde 1613, quienes mejoraron el edificio, En 1780 pasó nuevamente a manos del clero secula¡,
desapareciendo en 1860 por efecto de las Leyes de Reforma, el hospital contaba con 50 carnas, las que se atmrentaban a 400 en los
periodos de epidemias, una vez cerrado el edificio se fraccionó y se vendió a particulares.

CONVENTO DE MONJAS: SANTA CATALINA
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En l57l se funde el segundo convento de monjas que hubo en Nueva España, dedicado a Sa[ta Cataline de Sena, el obispo
Fray Berna¡do de Alburquerque, cedió su casa a las dicz primeras monjas dominicas y legó para la institución los bienes trecesa¡ios
para asegurar la supervivencia de la fundación (III, p. 2l), además comisionó a Hema¡rdo Cav¿¡rcos, psra que se encargara de construi¡
el convento de Santa Catalina. El edificio sujeto a las transformaciones impuestas por los requerimientos de las monjas durante casi
hes siglos, habrla de sufii¡ todavía grandes modificaciones pol efecúo de las tryes de Reforma- El convento fue adaptado pam la
Cárcel Publica y en el atrio se construyó el Palacio Municipal. La portada de la cárcel con sus garitones, fue construida en 1898, ya
actualnente retirada y remodelada como estuvo o¡iginalmente.

CEDE DEL PODER: CASAS CONSÍSTORIALES

En l57l El eyuntamiento obtiene dos nuevos solares para edificar allí las Casas Consistoriales. El rey de España hizo la
donación y la obra comenzó en 1576. El edificio no hab¡ía de se¡ estrenado hasta 1728, año en que se terminaron las ob¡as. Debido al
teremoto de l80l tuvo graves desperfectos y permaneció abandonado hasta 1832. En 1833 después de demoler el edificio de las Casas
Consisto¡iales, es edilicado el Palacio de Gobie¡no del Estado, por el Arq- Fco. de Paula He¡edia, se construyó el frontispicio y los
selones centrales. l,a edificación se concluyó en t887, más despues, entre 1898 y 1902 se redeco¡o el salón de rec€pciones.

El palacio fuc se¡iamente dañado por el sismo de 1931, desalojado por su estado ruinoso, es de 1936 a 1940 que s€ efectua la
¡econstuucción tanto del frontis de los scctores Central y Poniente, completando adernás la unidad y continuidad srquitectónica de los
tres grandes pat¡os. que anles est¿ban separados.

EL coLEcto DE rl covleñin
El templo y convento de la Compañía de Jesús dio inicio en 1579, muchas veces a¡ruinado por los sismos de 1603, 160|4 y

1607, volviendo a se¡ restaürado en 1665, l7l I y 1727 en qu,e fueron repuestas las bóvcdas del templo junto con las del colegio,
mantuvo las cátedms y prédicas hasta la expulsión de la orden en l7ó7, año en que pasó a los concepcionistas, hasta que las Leyes de
Reforma declararon extintas las órdenes religiosas en 1856. Entre 1860 y 1862 se estableció en el convento de la prisión de hombres.
Posteriomente el convento fue fraccionado y vendido a particulares; el templo pemlaneció clausurado durante muchos años, hasta que
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al final del siglo XIX, se efectuó la construcción de lns nuevas torres y el omemento interior pare devolverlo al culto (III, p. 25). La

iglesia se compone en le nave del coro y sotocoro cubiertos por cañones, los otros tres tramos hasta el crucero, así como el ábside y los

brazos que completan la cruz en bóvedas de pañuelo y con cúpula en el crucero, dos campanarios y une capilla anexa. La fachada

consta de dos peres de columnas abalaustradas, que recuerdan el modo plateresco. En los intercolumnios se abren dos nichos, que en la

actualidad están vaclos. La estructura se levanta sobre une plataforma que constituye el atrio y a la cual se llega por una escalinata.

CEDE DEL PODER CLERICAL: PALACIO EPISCOPAL

Para 1580 fue construido el primitivo edificio como Palacio Episcopal, habitando alll los obispos de la diócesis. Su estilo

arquitectónico era dif'erente de los otros edificios de Oaxaca. En l8l2 el obispo don Antonio Bergosa y Jordán, al aproximarse las

fuerzas de Morelos, abandonó el palacio y se retiró a Tehuantepec. [,os insurgentes establecieron en él una fundición de cañones bajo

la dirección de don Manuel Terán. Los obispos siguientes volvieron a ocupar el edificio e partir de 1820 y hasta l8ó0, en que pasó al

gobierno del Estado, que lo destinó a diversos usos. En 1868 se estableció la primera oficina de telégrafos del estado. Finalmente, fuc

destinado a Palacio Federal, que se inauguro en I902, Sus lfneas de fachadarecuerdan, en cierto modo algunos perfiles decorativos de

los monumentos de Mitla (IV, p. l9).

TEMPLOS DE BARRIOS: SANTO TOMÁS XOCHIMILCO Y LAS NIEVES

El templo de Sto. Tomás en el barrio de Xochimilco, parte desde el inicio de la evangelización, más no se sabe cuándo ocurrió

su erección, es de bóveda de cañón corrido, dividido con arcos fajones que se apoyan en pilastras ligadas entre sí por un sencillo

entablamento, la fachada es de austera portada y esta limitada por cuerpos laterales, sólo el de lado derecho remata en una torre.

En l58l se inicia la construcción del templo de las Nieves, en el lugar en donde funcionó el primer colegio jesuita establecido

en 1579. Su primitivo nombre fue el de Santa Maria la Mayor. Este templo sirvió de capilla doméstica al colegio de San Juan, que fue

el primer seminerio del clero secular de Oaxaca, que fue trasladado al convento de la Compañla. La capilla permaneció abierta al culto

del barrio y en 1766 se efectuaron obra$ que cambiaron sustancialmente el aspecto del templo y se le cambio el nombre a Nuestra
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Seflora de Pópolo, aunque después fue conooido con el de "Las Nieves". Siendo lo más sobresaliente de la edificación, el alarde de

robustez que se ve principalmcnte a la cúpula, ademf,s hay que notar también el aislamiento del campanario. (lV. p 1l)

LA SOLEDAD

En 1582 se inició la construcción del primer templo de la Soledad, ubicado en la plaza de La Danza, el actual templo fue

construido entre 1682 y 1690 año en que fue consagrado, en 1689 se labró la portada principal, el convento fue construido para las

monjas recoletas agustinas, conocidas con el nombre de Mónicas, salidas del convento de Puebla, que lo ocuparon en 1697 (IV .p. l2),

estas monjas fueron excl&ustradas en 1867 (III, p.29). En 1874 el convento se destinó al primer hospicio de Oaxaca y a escuela de

Artes y Oficios. El jardln de la Soledad, fue formado en la plazuela de su nombre en l88l. (lV, p, XII).

Esta es una edificación que revela claramente la naturaleza del sitio en que fue levantada, ya que ocupa en su desplante un área

bastante grande en relación con su altura, esta precedida de un porche formado por cuaho órdenes superpuestos, en cuyos

intercolumnios se abren nichos y se ven angulados rclieves, La obra de escultura en este monumento es de primera calidad y de lo más

notable que se encuentra en la época colonial, hay una portada lateral igualmente adornada con nichos y santos. La iglesia es de una

nave, con crucero abierto con una cúpula de bellas fbrmas. Esta precedida de un atrio, al cual se llega por amplias escalinatas. (IV. p.

1 2  y  l 3 ) .

SAN AGUSTÍN

Según algunos autores puede datar de 1578 y otros en 1586, es qua llegan a Oaxaca los Agustinos, para rendir culto a Santa

Cecilia, en 1586 el templo ya existía y estaba consagrado a San Agustín, La construcción del convento y de la iglesia fue f,rnalizada en

el afio 1722, de Bcuerdo con Gracida, data el inicio en 1699; del actual edificio por su magnifica portada, este templo es uno de los

mejores ejemplos de alto relieve en la arquitectura colonial. Del convento de San Agustln existe la fachada, oculta percialmente por las

casas construidas en el Btrio después de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, el patio y una gran parte de la estructura

soportante es original. (lll, p,25, 26).
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En 1587 se abre el colegio de San Bartolomé, en la casa num. 3 de la antigua calle de Juárez, hoy en la esquina de la 3" de

Alcalá (III, p 26). En una regia casona de la sillerla de cantera y patio porticado, su puerta está frente al actual jardín de Labastida.

TEMPLO DE SANTA MARI,A DEL MARQUESADO Y CONVENTO DE LA CONCEPCIÓN

El barrio del marquesado esta ligado al surgimiento de la ciudad, Asl el templo de Santa Maria empezó siendo una ermita a

finales del siglo XVI. Es hasta 1.721 que figura a cÍrgo de la orden dominicana, pasando al clero secular a mediados del siglo,

ernprendiárdose la reconstrucción del templo. Presenta una variada libertad en sus bóvedas, de cañón semicillndrico con amplios

lunetos, la portada principal es interesante y la escultura se funde en un sólo elemento arquitectónico.

En 1596 ocupan el convento de la Concepción, las monjas venidas de la Regina Coeli de México. Entre 1592 y 1596 funcionó

como sede de los jesuitas. [.os terremotos de 1604 dañaron gravemente el templo, las monjas tras la expulsión de los jesuitas, se

trasladaron en 1790 al edificio que aquellos se hablan visto obligados a abandonar. El antiguo convento de la Concepción quedo vació;

a principios del siglo XIX se estableció en éste la cárcel de la ciudad, después se traslado al exconvento de Sants Catalina en 1862, y

aqul se instaló la casa de moneda que funcionó en este lugar hasta los últimos aflos del siglo XIX, cuando fue suprimida.

Posteriormente, el edif,cio del convento fue fraccionado y vendido a particulares; a principios de este siglo funcionaba en una parte, el

Colegio del Espíritu Santo, plantel de instrucción primaria e internado. (III, p, 26).

CONCLUSIONES DEL SIGLO XVI

Siguiendo la tónica de la época, el representante del Rey se reservaba la exclusividad comercial de ciertos productos, con

ayuda de éstos y de su priülegiada situación, pronto acapararfa el comercio regional e hizo de la ciudad el centro de dominación

colonial, la actividad edificatoria se ve en la riqueza monumental de la antigua Antequera, aún a pesar de los demrmbes causados por

los múltiples terremotos, por cuya causa poco queda del siglo XVI, la mayorla de las edificaciones importantes tanto civiles oomo

religiosas, han tenido que reconstruirse hasta dos y tres veces (lV, p. 6).
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La constante actividad slsmica significó la ruina de casas, conventos y templos, por lo cual, determinaron que la arquitectura

posterior tuviera que adaptase a la naturaleza telúrica del teneno, que se manifiesta en la construcción de recia edificación y que se

cafacteriza por ser ancha y baja, por construcciones excesivamente robustas, de gruesos contrafuertes, estrechas puertas, paredes

anchas, bóvedas chapanas, áreas extensas en sus desplantes, poca superficie en claros; en muchos casos a pesar de todo, no fire

suficiente para soportar los frecuentes movimientos sísmicos.

Por esta misma causa, poco es lo que queda de los edificio civiles que hubo en los primeros tiernpos de la colonia; casi podría

asegurarse que no existe en Oaxaca ninguna edificación, que se haya conservado lntegramente desde esta época de su construcción.

(IV, p. l7 yl8).

SIGLO XVII: EPOCA VIRREINAL

ORATORIO DE SAN FELIPE NERT

El oratorio de San Felipe Neri se funda en Oaxaca en l66l (lll p. 27), Para otros, según las bulas expedidas por Clemente XIII,

para erigir el oratorio llegaron recién alrededor de 1728, fue el obispo Maldonado, quien dio el terreno y los fondos para la nueva

constnrcción. Las obras de construcción se iniciaron posiblemente en 1733, suponiendo que la fachada del templo estaba terminada

hacia 1770 y que en 1.773 se consagró el templo.

En 1878 el hospital de la Caridad ocupó uno de sus departamentos, El edificio del oratorio y la casa de ejercicios, fueron

fraccionados tras la desamortización de los bienes del clero y vendidos a particulares, (lll, p, 27 y 28). La planta de este templo está

dispuesta en forma de cruz latina. Es de nave con crucero, cúpula y dos torres. La portada principal es interesante porque aún se ven en

ella vestigios platerescos. La entrada lateral también esta ricamente adomada. En el interior del recinto hay altares y objetos de

indiscutible valor artístico (IV p. l3 Y l4).
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La capilla del Sagrado Corazón de Jesús en Oaxaca, esta estrechamente ligada al conjunto de los filipenses, fue para los

ejercicios espirituales y auxilio al hospital adjunto, Es una pequeña capilla que luce mayor de lo que es en realidad, gracias al

proporcionamiento de sus elernentos estructurales y ornamentales, acorde con los cánones neoclásicos.

EL CARMEN ALTO Y TEMPLO DE GUADALUPE.

Y DE BETLEMITAS

Algunos autores, indican que los frailes

carmelitas iniciaron la construcción en 1669 del

ternplo y convento del Carmen Alto, donde se

enconhaba la antigua ermita de la Sta. Veracruz, que

estaba emplazada sobre lo que fue un teocalli a la

diosa Centeotl, fue cedida por el obispado y el terreno

inmediato por el Ayuntamiento para la fundación de

este convento que tuvo lugar en 1669, en 1679 o en

1699, segtin diversos autores. El edificio fue costeado

casi totalmente por Don Manuel Fernández Fiallo,

Después de la exclaustración, sirvió como cuartel y

cárcel militar. En I 871, la explosión de un depósito de

pólvora derribo la cúpula, que fue reconstruida, en 1909 funcionaban en él diversos lugares del amplio edificio, como una escuela

nocturna para obreros, una escuela primaria y un observatorio meteorológico; en la actualidad el exconvento sigue fragmentado y

fi.urcionan ahl diversas dependencias gubemamentales, una escuela que ha extendido sus instalaciones a la huerta y la residencia

episcopal (III, p.28 y 29).El templo es de una nave con sri.rcero, uno de cuyos brazos se prolonga en tres tramos, tiene una importante

cúpula y la portada está compuesta en estilo barroco. (lV p. I5 y l6),

El origen del templo de Guadaiupe data de 1644, fecha que el obispo Bartolomé Ledesma ordena levantar una ermita de

mampostefia al Norte del Llano, también se proveyó de celdas y oratorio, con el objeto de que sirviera de hospital. En el año de 1678
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se les otorga a los betlemitas la ermita de nuestra señora de Guadalupe y la casa anexa, reconstruidas tras un incendio anterior a 1678.

[.os frailes llegaron a Oaxaca el 9 de octubre de 1685, enseguida comenzaron a promover la ampliación de las instalaciones que les

habían cedido. En 1686 lograron terminar las obras de acuerdo a sus requerimientos y gracias a la ayuda de Don Manuel Fernández

Fiallo. (III, p. 29,30). En 1686 fireron consagrados el templo y hospital de Guadalupe. Este último dependía del hospital de Belén de la

ciudad de México, y so destinó posteriormente a una escuela. El Hospital contaba con una sala especial para los sacerdotes. Fue un

hospital de religiosos ricos que no funcionó y ya para 1792 tenia cuantiosas deudas, habiendo perdido los betlemitas todos sus bienes.

En 1870, para reparar los daños ocasionados por diversos temblores ocurridos en el siglo XIX, decidieron cubrir la iglesia grande con

una bóveda y la obra se concluyó en 1887. Al año siguiente de 1888, el obispo Gilliow compró el convento y lo acondiciono para

instalar ahÍ el seminario, (llI, p. 30).

TEMPLO Y CONVENTO DE SAN FRANCISCO

Durante el año de 1592, se inicia la construcción del convento de San Francisco, este convento fue fundado por los franciscanos

descalzos, conocidos también como dieguinos, bajo la advocación de San lldefonso. (IV, p. 14). El templo sufrió desperfectos por

algunos ternblores, especialmente con el de 1696, que prácticamente amrinó el edificio.

Después de todos los sismos, ha sido recompuesto a mediados del siglo XVIII, es de cuando data la portada y la capilla de la

tercera orden, que fue construida entre 1733 y 1735. En 1856 el gobernador Benito Juárez, funda el hospital civil yde sangre en un

anexo del exconvento de San Francisco. Después de la exclaustración fue usado como bodega, siendo desocupado el convento en el

año de 1860.

El templo dc San Francisco, se distribuye en una nave con crucero, se comunica con la inmediata capilla de la Tercera Orden, que

ostenta una planta de la misma forma. Las portadas de ambos templos son de interés: la del templo mttyor por estar alojada en un

porche y por la delicadeza de su ejecución; la de la capilla por la antigüedad que revela y por ta ingenuidad de sus esculturas. Debido a

los sismos sólo quedan las fachadas de ambas iglesias (lV, p. l4).

LA SANGRE DE CRISTO Y SAN MATiAS JALATLACO.
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Donde se levanta el templo de la Sangre de Cristo, fue el panteón principal de Oaxaca hasta mediados del siglo XVII, el templo se
consagró en 1689 y fue inicialmente a¡ruda de parroquia. En 1787 y en l80l fue ¿fectedo por los ter¡emotos, más luego sc proveyó lo
necesario para su ¡eparación y asciende a curato en 1893. Es de una sola nave con bóveda de cañón cor¡ido, de portada sencilla
rematada por dos nichos superpuestos, en uno se cncuentra un mcángel y en el otro una cruz de Lorena; coronada ¡rr un¿ comls&
alabead4 a cuyos lados se ubican los campanarios de sirnple omamentación.

El templo de Sari Matlas Jalatlaco, que anteriomrcntc a 1700 estaba co¡sagrado a Sta- Ceta¡ina Málit después fue dedicado a San
Matí¿s, es imposible fijar la fecha de su co¡strucció¡, pero esta debe proceder de principios de siglo XVII, aunque el aspecto actu¿l del
santuario fue el resultado de la reconst¡ucción de finales del siglo y concluida hacia 1713, según fecha rcgistrada sri la clave de la
puerta. L¿ portada propiamente diche es una verdedera jo)¡a por su original concepción y relievq costa de dos cuerpos y un remate.

CONCLUSIONES DEL SIGLO XVII

[¡s temblores que más desastrosos duante el siglo XVIÍ, fueron los de 1603, 1604, 1608, 1619, 1690,1692 y 1696; oc¡sionaron
que se reconstruye¡an muchas edificaciones y así como, se reforzaron los sistemas constructivos de cal y canto, tanto para casas
ciüles, como iglesias y conventos para rcligiosos o edificios públicos, toles como las Casas del Cabitdo. la cfucel y ot¡os pard el
gobiemo de la ciudad.

Para el siglo XVll la treza urbana no es ya un cuadrángulo. Desde muy pronto se inician las tareas de urbanizac¡ón en la ciudad,

)¡a se contaba con un pequeño panteón principal aledafro a la Sangre dc Cristo. Se introduce en albafrales de agua comentg se
conslruyeron y rcpamron caños de drenaje, se cont¡olaron los bordos de los dos rlos pa¡a evita¡ inund¿ciones, etc-.

I-a ciudad tenía además su propio estanco y factoria de tabaco, haciendas de malz, trigo y estancias para ganado menor, para el
abasto directo de la ciudad, tanúo de productos alimenticios como de leña, ocote y otros combustibles; la ciudad habla obtenido una
Cedula Real, que obligaba a los pueblos localizados en l2 leguas a la redonda a garantizar dicho ¿basto. (I. p.288,28g,2g}).
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SIGLO XVIII: CONSOLIDACIÓN DEL VIRREYNATO

COLEGIO DE NIÑAS Y TEMPLO DE LA TRINTDAD.

El aflo 1700 el obispo Sariffana funda el colegio de Niñas, destinado e capacitar a las mujeres pobres para ganarse la vida con lfl

repostería, costura, bordado, tejido, etc. En 1860, se clausuró el colegio, pero en 1867 se fundó en el mismo lugar la Academia de

Niñas, que luego llevarla el nombre de Escuela Normal de Profesores. En 1910 todavla funcionaba en ese lugar esta última escuela.

Luego fue establecido el museo de arqueologla regional del Estado, que en 1972 se traslado al exconvento de Santo Domingo y se

iniciaron las obras de restauración para instalar en este edificio, el palacio municipal, (III, p. 31). Ahora es el museo de los pintores

o&x&queños.

El templo de la Trinidad es uno de los más modestos de barrio. La primera capilla procede de fines del siglo XVI, el edificio que

existe actualmente de cal y canto es del siglo XVIII. El aspecto exterior vale por la conjunción del estilo popular del templo con lfl
profusa vegetación que lo rodea, tal es el perfil mixtillneo del imafronte de la fachada, que parec4 rehecho hace relativamente poco

tianpo.

TEMPLO Y CONVENTO DE SAN JOSÉ Y DE

LOS STETE PRINCTPES

En 1728 se inicia la construcción del templo

y convento de San José, para religiosas capuchinas

españolfls, venidas de Guaternala o hrjas de

peninsulares establecidos en Oaxaca. La

construcción del convento se terminó en el año

1744, affo en que paso a ser habitado por la$

capuchinas. Ese año se comenzó la construcción del

convento anexo, terminado en tiempos de Tomas
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Montaño (1738-1972). La torre del teriplo fue construida en los prime¡os años del siSlo XX.

Desde 1867 debido a la exclaustración de las ñonjas, durante muchos años el edificio estuvo ¡b¿ndonado, en 1883 se fundo el

hospicio para pobres en el exconvenlo y en 1947 se inicio la reconstrucción, ¡estauación y adaptación; las obras que terminamn dos

afios después, instalándose ahl, en 1950, la escuela oaxaqueña de Bellas Anes (III, p.32 y 33).

Sdn José, es una pequeña iglesia cuya planta tiene forma de cruz latin4 de una nave con crucero. Su fachada es sencilla, la portada

fue @mpuesta de modo baÍoco, con un ordcn de pilastras, fÍontón intcrrumpido y nicho con esculh[a (IV, p. l3).

Según algl¡nos autores, en el año 1730 el Viney Juan de Acuña, concedió el pemiso para la coristrucción del templo y convento

de Sant¿ María de los Ángetes y de Los Siete Príncipes, que dependla de la orden dc San Francisco y fi¡e <lestinado a las

descalzas indias descendientes de caciques Zapotecas-

I-a iniciación de las obras de const¡ucción d^ta de 1732. La ob¡a del templo se terminó en 1739, año cn quc fue ocupado por las

monjas procedentes del convento de Corpus Christi de México. El templo, el exconvento y el curato de los Siete Prlncipes, fue

conocido con el nomb¡e de capuchinas de abajo, es una de las edificaciones más características de ciudad de Oaxaca. Su arquit€ctura

es fpica del medio y sus formas achaparredas revelan claramente, la lucha que los constructores tienen en esta ¡egión, pard protegcr

sus obras mntra los frecuentes moümientos sísmicos. El templo es de nave de cañón y presenta la originalidad en sus campanarios,

que se levantan en un plano considerablemente remetido con relación al alineamiento de su fachada (IV, p. XV).

TEMPLO DEL PATROCINIO Y EL SEMINARIO DE LA STA. CRUZ

Frente al parque dcl Llano en 1755, se come¡zó la conshucción del templo del Patrocinio; fue hasta el riútimo cua¡to de siglo

XIX, después de haber permanecido cerrado durante muchos ¿ños po¡ su estado de ruin4 fuc reconstruido y se le agregaron algunos

elenentos, así como la decoración interio¡ segrin el gusúo imperante de la époc¿ (IIl, p. 34).

Por el año 1763, el obispo Fray ToÍIas de Monlerroso, fundó el Seminario Pontificio de la Santa Cruz, ocupando una casa

contigua al palacio episcopal, que luego a partir de la Reforma, paso a ser el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, este edificio fue

demolido en 1904, para construir el nuevo edificio del instituto en 1906, shora ocupado ¡ror la Universidad Autónoma Benito Juárez de

Oaxaca. (III, p. 34).
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ACUEDUCTO DE SAN FELIPE

Ya e¡l el año de 1739 se condujo el agua desde los manantiales de Sn. Felipe, mediante un acueducto de cantela, que llegabe a

la caja de distribución situada en el Carmen Alto, en cañeria bajaba hasta la plaza mayor, vertla su agua 6 una fuenle central (It, P.33).

Antes de ñnalizar el siglo, en 1795 el Viney Branciforte, ma¡rdó levantar un plano de la ciudad en dondc aparecen las calles

con los nombres que perduraron hasta 1884,

Durante el siglo XVII los ternblores que más daño ca¡¡saron fueron los de 1707, 172'1,178'l y 1795. Eventos implacables, a

t¡avés de toda la época colonial, se encuentran noticias de las f¡ecuentes reedificaciones motivadas por estos constantes y dest¡uchvos

fenómenos natu¡ales ( II, p. l7 Y l8).

CONCLUSIONES DEL SIGLO XVIII

Para fi¡es del siglo XVIII, la ciudad tienc un gran crecimiento en su planta ffsica y su población llega a superar e los 20,000

habita¡tes. Las más importantes edificaciones coloniales pertenecen en su mayola a este siglo XVIII, pues las de tiempos anteriores

fueron totelmente destruid¡s o dañadas por los constantes moümientos sísmicos. Esto mismo, obligó a adoptar üna fo¡ma de

edificación muy sólida, en base a mampostería de cantera, que sumado a la policromfa de la piedm de talla usada, ha dado rm sello

inconfu¡dible a la a¡quitectura oaxaqueña; los edificios son de poca altura, las casas tienden a ocupar una área extensa en süs

desplantes; los muos son de espesores extmordinarios: los cla¡os tienen poca superficie y las esquinas se refirez¿n c¡n

engn¡esamientos en las paredes y con pesados contralüertes

En cuanto a todas estas premisas constructiv¡s, Oaxaca que en va¡ias ocasiones a sido una ciudad próspera, dado que

compendia una marcada sunfuosidad de sus edificios en épocas de bonanza; asl se puede encontm¡ en sus calles con casas que

ostentan portadas de noble aspecto. Una dc las cosas que llaman pode¡osamente la atención en esta ciud¿d es la obre de hierro forjado,

que se ve en sus manifestacio¡es más va¡iadBs y por todos los rumbos. (lV, p- l8).

En este úitimo siglo coloni¿l, la ciudad es Ia sede a través de la cual se recauda el tributo, se controla la mano de obla indfgena"

y se obtienen otros bienes de los dominados a trave{i del sistema de mercados. Para esta época los edificios principales son religiosos y

administrativos, la ciudad gira alrededor <Ie ellos y del espacio libre donde se calebra el mercado- Con mayor imPorta¡cie el mercado
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semanal o tianguis, que se inicia el viernes por la tarde, dura todo el sábado y termina en la mañana del domingo. A este mercado

semrinal concurren no sólo los habitantes cle Oaxaca y los indios de los pueblos comarcanos, sino también los procedentes de las

sierras que al Norte y al Sur, bordean el valle de Oaxaca. En esta época la ciudad se relaciona y prospera cada vez más, en lo civil,

alrededor del comercio y de la evangelización en lo religioso, junto con un acaparamiento cada vez mayor de ciertos bienes en manos

del clero. Se desarrolla la minería y Ia propiedad privada en forma de haciendas. (1, pp.29l -292).

SIGLO XIX: EPOCA INDEPENDIENTE

En los principios y hasta mediados del siglo XIX, son escasas las obras que se constnryen, en 1807 que se construye el templo

de Betlem. Este último sirvió para que en el se estableciera el hospital General en 1860. Con los gobiernos republicanos, se establecen

varias instituciones, servicios urbanos y obras civiles, como fueron escuelas, el palacio dc gohierno y obras municipales, entre otros

muchos nuevos equipamientos públicos.

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS Y EL TNSTTTUTO DE CIENCAS Y ARTES

Durante 1824 se fundó la Escuela Nonnal para Profesores, donde fuera el antiguo colegio de Niñas, y se terminó la

reconstrucción del antiguo seminario en donde ahora esta establecido el edificio del Monte de Piedad, en la parte del edificio que

da a la 6" calle de Morelos (III, p.4l). Además se estableció la primera escuela Normal de Maestros de enseñanza primriria.

Ya para 1826 se expide la Ley de Instrucción Pública del Estado, por el cual, se establece el Instituto de Ciencias y Artes

del Estado, ocupflndo primero lo que fuera la casa de Don Manuel Fernández Fiallo, en [a calle de Hidalgo, trasladándose en

1837 al exconvento de Sn- Pablo. Hacia 1860 el Instituto de Ciencias y Artes, se instala en el edificio del seminario de la Sta.

Cruz, enajenado por las leyes de Reforma. También fueron exclaustrados los frailes Agustinos y Franciscanos (Ill, p. 38), En

1872, el decreto numero 4 del l0 de Octubre le dio nombre a la ciudad de "Oaxaca de Juárez" (lll, p 39).
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OBRAS CIVILES: CEMENTERIO MUNICIPAL

En 1829 se construyó el cementerio se San Miguel. En 1839 en el mismo terreno del cementerio, se inició la construcción de

Panteón Civil y de la monumental e inconclusa capilla. lns autores del proyecto fueron el concejal Francisco Bonequi, profesor de

dibujo y el carpintero Diego Silva (lll, p.37). Hasta 1870, fue que se hizo la ampliación hacia el Poniente y hasta 1901 se añade el

panteón municipal al lado Oriente.

Se nombra en 1842 a Antonio de León, gobernador de Oaxaca. En esos mismos años, se reglamenta la instalación y servicios

de los cementerios del Estado, prohibiéndose la inhumación de cadáveres en el interior de los templos y en los camposantos anexos,

volviéndose a poner en servicio el cementerio de San Miguel. (lll, p.37).

PALACIO DE GOBIERNO

Fue hasta 1834, que se inicia la construcción del

Palacio de Gobierno Estatal. De tal que en 1838 se

construyeron el frontispicio, los salones que están

encima del portal y el patio del lado Poniente. El

edificio se concluyó en 1887. Luego, entre 1898 y

1902 se construyó el salón de recepciones. Debido al

terremoto de 1931, que afectó seriamente el edificio,

este fue desalojado por su condición ruinosa. Para el

periodo de 1936 al 1940, se reconstruyó el frontis de

los sectores Central y Poniente, y fue hasta 1948 que

se efectuó la reconstrucción del patio central, dando

unidad y continuidad arquitectónica a los tres grandes

patios antes separados

En 1848 el gobernador Benito Juárez mandó a

levantar el plano de la ciudad de Oaxaca, que ejecutó el Ing. Conde Diebitech de Sabalkanki. Al igual ese añ.o, se realizó el primer
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maPa del Estado y tarnbién, se cambiaron los nombres primitivos dc las calles dc la ciurlad por los de patriotas nacionales.
Adernris, se construyó el segundo puente sobre el río Atoyac, para permitir el acceso a los pueblos del valle de Oaxaca y Zimatl¡n
( I I I ,  p .37) .

Se inauguró el telé8rafo en cl año de I 868, en el edificio que se ubicaba en avenida Indepcndencia y fucse antes el ex-
obispado, logrando comunicación con Tehuacan y México.

MUSEO DE HISTORIA DE OAXACA

En l88l se estableciÓ el museo de Historia del Estado, en el edificio del Instituto de Ciencias y Artcs; este museo se encontró
ubicado en la esquina de Morelos. En 1882 se inauguró el alumbrado público de gas, durante la administración del Gral. porfirio

Díaz, que regaló al Ayuntamiento 144 lámparas colocadas en las calles más céntricas (III, p.40), que pasaron a sustituir las lámparas
de aceite. En 1883 se fundó el observatorio Central cle Oaxaca y se instaló el servicio telefonico en las dependencias de Gobierno. En
1884 se estimaba que la poblaciÓn alcanzarf a ya los 28,000 habitantes, En este año se inauguró el servicio de alumbrado eléctrico.

PLAZADE LA CONSTITUCIÓN

En 1839 se colocó en la plaza central la fuentc que la adornó a mediados del siglo, pero todavfa a principios del siglo XIX
carecía de banquetas y de empedrado, hasta entonces rodeada de cuatro altos pedestales, fue posteriormente convertida cn jardln, ..se

plantaron los árboles, se arregló el pavimento, se compuso la fuente y se colocaron los asientos de piedra y pilares para los aparatos de
alumbrado". (III, p. 39).

Después en l88l se reparó y omamentó nuevamente el jardín, desapreció la fuente de mármol, se construyó un kiosco sobre un
alto zócalo' En 1885 se develó una estatua de Benito Juárez en el zócalo- En 1889, el gobemador de turno, mandó a pavimentar de
canterla las cuatro calles que cierran el jardín, postcriormente el kiosco antiguo fue sustituido por oho de más altura y se pavimentó el
centro de la plaza.

En 1885, se fundó el observatorio mctcorológico, instalado en Instituto de Ciencias y Artcs. En l8u7 el Ing. Ignacio p. Guzmán
levanta un phino de la ciudad,. En 1889 la población de Oaxaca habla alcanzado los 29 .039 habitantes.
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Desde 1879, se llevó en caflerífl de cerámica de barro agua a la ciudad desde el pueblo de Huayápan, para I 889 se sustituyó
con tubos de fierro Ia mayor parte del acueducto y se construyeron algunas fuentes en el centro de la ciudad, aumentando el
número de las que ya existlan- (lll, p. 4l).

ESTACIÓN DEL FERROCARRIL MEXICANO DEL SUR

Hacia l89l , Oaxaca fue declaracla sede arzobispal por Bula de León XIII, siendo preconizado Arzobispo Eulogio G. Gillow
y Zavala, quien emprende la construcción del palacio arzobispal frente a la alamecla de León, este edificio es de inspiración

Neoclásica y decorado hacia 1898 con aplicaciones en Art Nouveau,

En cuanto a transporte se inaugura el Ferrocarril Mexicano del Sur, concluida la estación de Oaxaca en 1892, su arquitectura es
de corte inglés industrial. Varios aflos antes ya funcionaba el scrvicio de tranvias urbanos, que iban del centro a la estación, así como
al panteón y al mercado.

MERCADO BENITO JUAREZ

En el año | 894 se inauguró el mercado Porfirio Díaz, hoy Benito Juárez Maza, es de estructura metálica y construido por la
sociedad inglesa R- Campbell y Cia.; la obra se inició en 1983 (lll, p. 42). También se inauguró el rastro municipal, ubicado en la l4o.
calle de Morelos, cuya construcción fue obra del obrero mayor D. Laureano Ojecla. (lll, p, 42).

Para el año 1895 según alguna estimaciones, la población ascendlaa32,437 habitantes, y según otras a i¡3.,5g7.Entre lggg y
1902 se construyo la calzada Porfirio Díaz, conocida como calzada de Las Lagrimas, En 1900 la población de la ciudad ascendió a
35. 049 habitantes-

CONCLUSIONES PARA EL SIGLO XIX

En este siglo XIX, el comercio aumcnta bastante y la arrierla se convierte en una actividad próspera, Oaxaca es un centro
indomestizo de distribución y concentración de productos regionales, como del aprovisionamiento de mercancfas rle importación. Asf
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la vida econórnica de la ciudad, gira alrededor del mcrcado, que continúa hasta mediados del siglo pasado; tanto la actividad y espacio

urbano que marcan a Oaxaca como ciudad (I, p. 292). Se realizan las obras del mcrcado municipal "Benito Juárez", como también el

mercado de la Industria en el antiguo exconvento de san Juan de Dios, en los barrios los mercados de la "Rayita", del Carmen y la

Merced; se construye cl rastro Municipal, así como se efectuaron diversas obras con el erario público, siendo más de una docena de

edificios públicos importantes (I, p. 293)

Tambión, hubo media docena de fuertes movimientos sísmicos durante el siglo XIX, siendo los rle 1801, 1845, 1859, 1870,

1872,1882, que afectaron a varios edificios importantes. Las casas son en su gran mayorfa de un piso, para sopofiar los embates

sísmicos, los edifrcios públicos son más altos y siguen la arquitectura propiri para regiones sísmicas.

EL SIGLO XX: ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

[¿ ciudad tradicional de Oaxaca, a principios del siglo XX continúa conservando área urbana igual a la de la época colonial, y
será hasta pasado el primcr tcrcio del siglo, que rebasará e iniciaró la expansión sobre los barrios externos que lc enmarcaban: el
Exmarquesado, Xochimilco y Jalatlaco.

TEATRO MACEDON IO ALCALÁ

En 1903 comenzó la construcción del teatro Luls Mier y Terán, ahora Macedonio Alcalá. Hasta la conclusión del edificio en
1909. (III, p. 43). Remplazando al antiguo teatro Juárez, que se hallaba frente a la plaza de Labastida, soberbio edificio ecléctico con
un foro decorado elegantemente bajo el estilo isabelino.

Se comenzó en l90l la remodclación de la fachada del edificio del Instituto de Ciencias y Artes, concluida en 1902 inaugurándose
en este ultimo año Será en 1904 que se lleva acabo la construcción del un nuevo edificio para el Instituto de Ciencias y Artes, en el
lugar que ocupara el seminario Pontificio de la Santa Cruz. Este edificio se inauguró en 1906, conservando la fachada que se había
construido en 1899.

HOSPICIO DE LA VEGA
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Para 1906 se comienza a construir el edifico del hospicio de la Vega, inaugurándosc en 1908. Ese mismo año, fueron inauguradas
las obras ejecutadas en el ccrro del F'ortín, para colocar la estatua monumental de Benito Juárez (lll, p. 43).
Durante la segunda décad¿r sc introduce el drenajc cn la ciudad y se trae agua dcsde Vista Hermosa, Etla.

En 1929 y sobre todo en 1931, se dieron fuertes terromotos que caufiaron numerosas victimas y daños, el sesenta por ciento de las
casas quedaron inhabilitadas; el valor de la propiedad urbana cayó de golpe; aumentó extraordinariamente la emigración a Ia capital
del país y otras ciudades (III, p. 44), que dcspobló y paralizó el desarrollo de la ciudad.

ESCUELAS FEDERALES

Es a mediados de los 40's que se construyen los centros escolares Morelos, Hidalgo, 2l de Agosto y otro más no concluido en la
calle de 20 de noviembre, será hasta 1953 que se inaugura la escuela pública fcderal Miguel Hidalgo (lll, p. 44). Todas ellas guardan
un carácter neocolonial en sus fachadas, excepto la escuela Porfirio Díaz que guardo su intercsante estilo ecléctico.

CENTROS DE SALUD

Hacia finales de la década de los 40's., se inicia la construcción clel centro de salud de la SSA-, como también se comenzó la
construcción de la escuela de medicina junto a la Cruz Roja, esta última con facharla estilo neoclásico. Fue hacia el año de 1954, que se
reconstruye y adapta el hospital civil "Aurelio Valdivieso"; además, es para 1960 que se inicia la construcción de la cllnica y hospital
del IMSS, y hasta la década siguientc cl hospital del ISSSTE. Son eclificaciones de corte moderno y funcional, como lo requería el
género de salud.

EQUTPAMIENTOS PÚB LICOS

A mediados de siglo, de acuerdo con el censo de población, la ciudad tiene 46,632 habitantes. Es entonces, que se realizan la plaza
de la Danza, el estadio Eduardo Vascóncelos, el gimnasio Flores Magon y la biblioteca pública José Vascóncelos. En 1954 se
construyen los planteles de la preparatoria de la UABJO, al igual se adapta la exhacienda de "Aguilera" para destinarla a la escuela de
Ingenieria Agronómic&, que después pasará a ser la escuela de medicina de la UABJO:"

Para los finales de los 50's, se inicia Ia construcción del primer conjunto habitacional: la unidad Benito Juárez y ya en los 60's la
unidad Modelo. Fue en 1954 que se recuperan los exconvcntos de Sn. José y dc los Siete Príncipes, para destinarlos a la escuela de
Bellas Artes y Casa de la cultura Oaxaqueña respectivamente. Es en 1965, que se emprcnde la restauración del exconvento de Santo
Domingo y se instala en 1972 el museo de Antropología e Historia de Oaxaca. Al igual se restauran el exconvento de Sta. Catalina y el
Carmen Alto, para ocuparlos uno de hotel y el otro para Centro de fomcnto para las Artes.

TEATRO GUELAGUETZA
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Así mismo, en 1972 se construyc el teatro Guelaguctza en el ceno del Fortín, enclavado sohre la pendientc y su ftrro en dirección a

la ciudad. Se establece la Torminal de autobuses dc primera clase, ya para el aho de 1977 se instala el planctario Nundchui y el

otrscrvatorio astronómico municipal, tarnbién sobrc el cerro del fortín. Se ernprenden la Ciudad Universitaria de la UABJO en Ciuco

Señores y clel Instituto Tecnológico de Oaxaca.

RESC]ATE DEL CENTRO HISTORIT]O

En 1976, que sc cstahlece por decreto fcderal la
Zona de Monutnentos del Centro Histórico cle la
ciudad dc Oaxaca, será a partir dc 1980 que se inician
obras de remodelación dcl Zócalo y en 1982, del
Anilador turístico dc la calle de Alcalá, sc rcstauran y
aconclicionan el musco cle arte contelnporáneo y la
bibliotcca del estado. En el año de 1987, que sc
ohticne la cleclaratoria de la UNESCO, inssribióndola
como I'atrimonir,r Cultural de la Hutnanidad.

Fue durantc 1978 que se habilita la Central de
Abastos y la T'enninal Carnioncra de segunda clasc,
para descongestionar el Ccntro Histórico. Más algunos
años después, en l9tl6 se renodela en mcrcado Benito
Jr.rárez y sc aconcliciona el parquc Las flanteras. Así
rnisrno, en I988 se arregla cl exconvento de la Soledad
para instalar ahí el Palacio Municipal y para 1992 se
rernodelan las calles cle Morelos y de García Vigil. Ett
cstit última dócada del siglo XX, sc cfectúa la
rernodelación intcgral clel conjunto de Sto. Dorningo,

IIONCLLJSIONIlS I 'ARA EL SIGL0 XX
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Al analizar el crecimiento fisico de la ciudad desde su fundación hasta la época actual, se pucde observar quc se vio detenido
hasta el siglo XX, manteniéndose contenido por los límites fisicos y politicos-administrativos que impuso el Marquesado, aún hasta Ios
primeros años del siglo XX, la ciudad contaba con el misrno número de manzanas con quc fue fundada, lo que sig¡ifica que la ciudad
creció sobre sus huertas urbanas, y no fue sino hasta 1908, que desde un punto de vista polltico aclninistrativo, crece la ciudad al
integrársele al pueblo de Santa Maria, también conocido como el exmarquesado, pero realmente es a partir de Ia década cle los 50's,
que la ciudad rebasa el marco fisico de la época colonial (ll, p. l B).

Dada la expansión urbana hacia mecliados dc siglo XX, con la ruptura de la unidad urbana y el advenimicnto de la modernidad
arquitectónica, debido a los nuevos requerimientos de uso del suelo urbano para funciones mas diversas, que cntran en contradicción
con los viejos edificios, es que se instauran pollticas de preservación y regeneración, para mantener dcl contexto típico-tra¿icional del
c€ntro histórico y garantizar el carácter en gran medida colonial de la ciudad.

Puede afirmarse que, no es sino hasta pasado el medio siglo, cuando la expansión urbana ha duplicado la rlel siglo XIX, así como
su población. La cual alcanza a triplicarse para 1970, siendo de 99,535 habitantes, ya para el año 2000 la ro,r* -"tropolitana de la
ciudad de Oaxaca tiene 411,292 hab., y la situación de Centro Histórico es considerado como una zona dc conservación dil patrimonio
cultural (lI, p. 20).

Es hasta 1976 que se declara la zona de protección del Centro Histórico, iniciándose así obras de preselación, conservación y
revitalización del área de monumentos históricos, artlsticos y culturales; de tal forma, que influye en el desarrollo turístico y a la vez,
se la salvaguarda del patrimonio cultural, tanto de las edificaciones que lo caracterizan como una ciudad histórica actual, depositaria de
un rica herencia y acendrado valor colonial.
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CAPITULO Iv

ANÁLISIS FORMAL- ESPACIAL

ANAI,ISIS FORMAL- ESPACIAL

El proceso de "Análisis Formal-Espacial", sc constituye corno el medio o instrumento de diagnóstico objetivo, de los aspcctos de la forma y el
espacio. Es a través de este análisis que se pucden deducir con suficiente certeza, cuáles son en su conjunto las correlaciones existcntes dentro del orden
dc cstructuración de la imagen de la fisonomla urbana.

El propósito del análisis formal, c$ scrvir de base para ayudarnos a revelar las articulaciones existentes, dentro del orden dc la cornposición
lbrmal, y claro está, el poder detectar las características particulares que constituyen el aspccto flsico-visual de la imagen urbana. Adcmás, con cste
an¿llisis también se pueden ir distinguiendo las cualidadcs que corrstituyen el contenido fbrmal-cspacial; por lo tanto, definen las cttndicioncs básicas de
la conformación, que posce el caráctel' fonnal la fisonomla urbana.

En consecuencia a cstc análisis, se está en posibilidacles dc ernprcndcr las subsecuentes consideracioncs valolativas, las cuales serán
indispensables para establecer cl gradtt de integridad, en cuanto a la norm¿r o canon trquitectónico-urbanístico prcvalecicnte y que es particular a la
condición formal de Ia imagcn urbana.

ANÁLISIS f)E ELEMENTOS FORMALES

[¡s elelnentos formales, son todos aqucllos que de alguna manera af'ectan a la.s unidades urbanas, como lo son: fachadas, accra$ y calles; ya
scn por su estruchua o la relación que tiencn cntrc sf. A estos elementos se les ha clasificado con la denominación de categorias formales y a Ia vez,
delinen aspectos oonstitutivos de la forma de la fisonomia urbana, como; la configuraclón ffslcr de los componentes en el espacio de conjunto, misma
que tendremos roportada en los respectivos levantamientos fisico-visuales de las fachadas; la cromátlca por el reporte de color acnnl; el perfll como
elemento definitorio dc contención visual. La volumetrfa que refierc la cualidad corporal de concordancia en la dimensión espacial; la disposición de
rltmos y lecuencins en la interrelación espacial entre vanos-macizos, el valor de relaclón vano-macizo, y asi mismo. cl repertorio formal dado por
los clcmentos de la decoración y ornamentación dc los edificios.

El propósito primordial del anÁlisis de todos estos aspectos formales, es dctectar los atributos y relaciones formales que tienen las unidades
urbanas, deduciendo los tipos caracterlsticos que pennanecen conslantes, es decir aquellos que resulten ser invariantes de su forma, por lo tanto, sean
los que nonnan la fisonomía urbana.
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LEVANTAMIENTO FISICO.FOTOGRAFICO.
1. I .-Se abarcan las fbchadas en los levantamientos ffsicos-fotográficos en larguillos de las cuadras seleccionadas: Fotogrametria s/cscala.

I" DE GARCIAVIGIL.

2" DE GUERRERO.

8" DE MORELOS.

Ver anoxo
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LEVANTAMIENTO GRAFICO.
2.l.- Reprcsentación gráfica: Dibujo lineal a escala y proporción rcal "Larguillos",

f lE&E

H  H M H E
7'. DE MORELOS.

6".I}E MORELOS N0RTE.

II". D¡] MORELOS.

Ver anexo
4l
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ANALISIS CRoMATTco

I.a cromática es la defrnición del color, nos reficrc un a.$pccto sustantivo de la forma y que 0s relativo a la propiedad de refracción de la luz,
respecto a los atributos de constitución de los materiales en los objetos. [.os aspectos que constituyen el color son: tonalidad, brillantez e intensidad.

[.a imagen urbana contiene una "gama tonal", a partir dc los antcccdcntcs dc los colores tlpicos usados en las edificaciones tradicionales y quc
identifican su carácter urbano; como lo es en la¡ ciudades coloniales a partir de los colores tlpicos, de pinturas elaboradns a la cal y colorantes de tierras
naturales de la región, dando una variedad de tonos tradicionales, que fueron adoptados y desde luego, son también consccuencia de la ideosincracia
sociocultural, considerando dicha gama tonal como la más apropiada y congruente con el entorno de cada comunidad.

Ia configuración de las tonalidades de color, son las notas característica-s dc una e$cala tonal, a su vez, la escala tonal comprende las distintas
dimensioncs del color (l), esto cs debido a quc ln configuración dcl color esta influenciado por múltiples lhctorcs(2), que tienen correspondencia
ambiental con el mcdio natural, la cultura y cl contexto urbano.

RELACIÓN DE COMPOSICIÓN CROMÁTICA.

Parn establecer el ordcn dc cornposición cromática, se parte de reconocer la combinación de la garna tonal, misma que proporciona las diversas
variantcs dc concordancia entre los colore$. Ahora bicn, depcndiendo según la estnrctura de la relación entre tonos con suficiente contraste tonal (3), ue
genera la definición de una "gama tonal", acorde a la identificación dc los valores típicos del carácterurbano de las poblaciones.

El balance tonal, consiste en establecer el grado de correspondencia entre las distintas posibilidades de composición cromática. Dado el balance
tonal, se podrá valorar los efectos del color por el grado de impresión de las tonalidades, respondiendo al nivel de luminosidad del cspacio y dcbido a
las intensidades del color empleado. Para mejor dcterminar cl grado dc corrcspondencia y balancc tonal, se planteará el respectivo cuadro de "relación

dc composición cromática",

PROCEDIMIENTO DE ANAI,ISIS CROMATICO

3.1.- l.evantamiento cromático: Reporte de tonos de las fachadas en la definición actual.

3.2.- Porccntajes tonalcs: Obtener los promcdios por gamas tonales.

3.3.- Relación dc composición cromática: Deducir el balance tonal apropiado y conveniente al contexto.

(l) Alfrcdo Plazola Cisncros. Arquitectura HabitacionuL Méx.1978. pgs. l7-275. "Dimensiones del color: Para que un color pueda ser catalogado cn
forma compete, cste dcbe ser dcscrito tridimensionalmente. Las tres propiedades o dimensiones caracterlsticas de un color son: el Matiz, la Saturación y
la Luminosidad.

(2) Kuppcrs Harald- ITundamentp.r de la teoría de los colt¡res. Como es nntural, tales colores preferentes no están adscritos de forma frja e inamovible.
Pueden estar influenciados por múltiplcs factores. Determinados por el sexo y la edad. También pueden estar marcados por el clima, la tradición o el
entorno.

(3) Gillam Scoot, Robert. F'undamentos de dLseño. (*'no debemos olvida¡ que la fbrma de nuestro esquema visual depende del contraste. Debemos
conseguir un justo equilibrio entre las semejanzas que unen nuestro esquema, y entrc las diferencias que lo hacen realmentc un esquema. Esto es de
particular iruportancia para las dilrrensiones de valor tonal."
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LEVAN TAMIENTO CROIr¿ÁTTC O.

3.1 .- Reportar las tonalidades de las fachadas en la definición actual de color: En proporción cromática y grado tonal.

#tx$iffiHffiffi
6'. DE HIDALGO

II" DE MORELOS

IO'. DE HIDALGO

Ver anexo
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CUAI}RO DE CONCENTRADO DE PORCENTAJES TONALES.

NOTA: En las franjas que representa¡r los tonos se toman cn su
aproxrmación a las gamas tonales, en este rogistro se calculan los
porccntajes para luego ostablecer los promcdios, enmarcados
dentro dc las tres gamas primarias; asl tencmos, que en los rojos
y amarillos se tienden hacia los temacotas, dc igual manera los
tonos vordes o cantera se toman medio azulados.

PORCENTAJES TONALES:
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CONCORDANCIA PROPORCIÓN BALANCE TONAL EFECTO
CORRESPONDENC IA INVERSA 80v,

20V"
Yyx
vvz

yxx
Yvz

zX.z
Yz

xXz
YZz

XZz
YZx ALTO CONTRASTE

CORRESPONDENCIA
RECIPROCA

60%
40o/"

YYZ
XYx

YXv
xYv

vxv
Y

Xxz
XZz

Xzx
XD(

GRADUACION
ALTERNANCIA

TONAL
CORRESPONDENCIA
COMPLEMENTARIA

50o/o
50o/o

Yy*
Yyt

YXx
yxz

xXx
Yx

Xxz
Yxz

Xzx
YZz BAJO CONTRASTE

CORRESPNDENCIA
MONOCROVATIC.q

30%
60%

YYX
YXX

yxx
vxv

xxx
YXv

Xxz
Xzx

XZz
XXz HOMOGENEIDAD

TOTAL

CUADRO RELACION DE CON{POSICTÓN CROMATICA

Nota: En el cuadro los tonos centrales ( zXz, yXy, xXx), se desplazan a tonos socund¡rios colaterales, al igual quo sus altemos correspondicntes.

CUADRO DE RESULTADOS DE ANALISTS CROMATICO.

NOTA: La combinaciones resultantes luego del análisis de balance tonal, indican tonos inversos recfprocos quo intettlittcan et contraste del

CORRESPONDENCIA 8 0 % ALTO CONTRASTE

INVERSA 20%

CORRESPONDENCIA GRADUACION
ALTERNANCIA
TONALRECIPROCA 40 V.

CORRESPONDENCIA 50 yo BAJO CONTRASTE

COMPLEMENTARIA 50 yo

CORRESPONDENCIA 30% HOMOGENEIDAD
TOTALMONOCROMATTCN 60 V"

I

ambionte, aunque prcdominan tonalidades gradrralcs dc corrospondencia más complemcntaria,
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CONCLUSIONES T}EI, ANALISIS CROMÁI'ICO.

La dinámica de color en Oaxaca, parte de una escala dc tonos intensos que están en consonancia con tonos de medio matiz, dando el efecto de
contrastc simultáneo sobre los tonos de correspondencia invcrsa o reclproca, que van del alto contraste hacia una grnduación de alternancia tonal. Esta
marcada relatividad dc los tonos en la combinación tiene importantes consecuencias en el espacio nrquitectónico, pues atcnúan y a la vez mitigan la luz
intensa de esta latitud, pero también, acentúnn la tcmpcratura ambiental entre los tonos terracofss quc son predominantes. Se obserua que la persistente
rclcvancia en el colorido de la imagen urbana, manticne un prevaleciente equilibrio cromático, al igual cg evidcnte que la alternancia entre los
contrastes de corrcs¡rondencias inversas, con tonos reclprocos y mediados con tonos complcmcntarios, de tal que aporta amplia variedad a la calidad
cromática del Centro Histórico dc la ciudad.

la configuración de estas tonalirJades de color, para el caso particular de Oaxaca la podriamos calificar de variada con diversas tonalidades
cálidas, de baja brillantez y alta intensidad, ha dado como resultante un buen espectro policromático de colores tradicionales, como son: los de tonos
tcrracotfls, amarillos ocres, rojos óxidos, bermclloncs o tonos anaranjados, verdes naturales y azules añil (tono azul colorrial).

l.-La gama "tonal tipica" debe partir de ser consecuentc con los colores tradicionales.

2.- Pueden incorporarse alternativas tonales inducidas de colores inusitados, evitnndo tonos estridentes (es decir, altamente discordantes).

3.-La interrelación cromática se establece a partir de los tonoe primarios, siguiendo sus combinaciones sccundarias, asf como los subsecuenfes tonos
derivados, para luego implicar los tonos lecfprocos, complemenlarios altemos, invcrsos u opuestos.

4.-En cuanto a la concordancia crotnática de los tonos, ss ticnc la correspondencia entre las gamas de tonos primarios con to.s secundarios y
subsccucntes-

Tonos Correspondientes
Tonos Primarios x, y, z
Tonos Secundarios xy, yz, zx
Tonos Subsecuentcs xyy, Wz,zz.x,etc. Xy
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ANALISIS DE PBRFIL

El pcrfil urbano, es el elemento formal que constituye el delimitantc o contomo que da contención visual al conjunto urbano. Es por ello, quc
distingue e identifica la cualidad de configuración urbana y proporciona unidad al conjunto, en cuanto que define la silueta de la ciudad y va delineando
debidamentc la clara visión del espacio urbano. Es en el perfil urbano, dondc se configuran rasgos predominantcs dcl panorama urbano de la ciudad
dema¡cando el contomo y relieve de configuración urbana, a la vez, destaca hitos importantes del espacio urbano y por lo tanto se significa el horizonte
e imagen perfilada dc la ciudad.

El perfil de la ciudad, es un elemento dominante en cl panorama urbano y deberá constituirsc como elemento rnflyor, puesto quc dclfnca la
configuración dcl espacio urbano; distinguiendo la posición entre los diversos puntos visuales o focales de un espacio público, dado que constituye una
compleja y sutil geometrfa espacial. ta debida correlación deljucgo de planos es útil para enfatizar, encuadrar o relacionar los edificios grandes con los
pequcños. Se ha de establccer un scntido de secuencia y movimicnto, en la profundidad y donde cl orden dc las formas arquitectónicas se rclaoionan
perfiladamente unas con otras- Como observa P.D. Spreirengen "toü ciudad posee unas cuantias vistas llamativas, que son estas las vistas principales
dc Ia ciudad y deben ser protegidas de cualquier intrusión" (3)

$ PRoCEDIMIENTO I)E ANÁLISIS

El análisis de pcrfil, consiste en establecer Ia rclación cxistente entre la lineas de dclimitación, que definen el contorno dc los cuerpos, tanto en
altura y profundidad; pucsto confortnan la llnea de contención visual, misma que esta delinezula por elementos de las fachadas quc conforman el perf,rl
de callc como limitante del espacio urbano, tomándose psra su análisis los pcrlmetlos de su conjunto.

Primero definiendo en el contorno los cambios rJc nivel, luego marcando la tendencia y norma volumétrica de conjunto, para después deducir el
"nivel aceptable promedio", que nos calificará los carnbios de nivel, como procedentes o no, respecto a la norma de perfil predominante en cada área
urbana.

I.-Definir el conforno de cambios dc nivel.

\ , "

a) 5 cuerpos o volúmenes de conjunto (1,2,3,4,5)
b) <lclinear contorno de alturas
c) 5 niveles de altura/ 4 cambios de perflrl
d) 4 cambios profundidades contenidas

''),f
(3) Spreinrengcn, Paúl I)-, Compendiode ArquiteúuruUrbana. Pg. 103. Ed- Gustavo Gili. Barcelona 197 I "Unexamende ln conformaciónurbana
puede poner cn cvidencia las vistas principales dc ln ciudad y de los diferentes puntos ah'cdedor de la misma, particularmcntc los puntos de
aproximación. Pueden dcstacar también los aspectos principales dc las panorámicas fuera de la ciudad dcsde puntos del exterior" op. C. pg. 82..

5 0

I
t \  , ,

1,"' ' | " '  
t  

'
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EN PERSPECTIVA REAL O VISTA NORMAL DE CALLE

Se aprecian los cambios de perlil en ambos scntidos de la perspectiva, con las fugas de los paramentos laterales, así como hacia los fondos adyacentcs
Es en el análisis de la perspcctivn real o vista normal de calle sobre los paramentos, que se tiene que ir tomando en cucnta aspectos particulares de los
cuerpos que lo conforman (l), considerando el ritmo sobre lac .secuencias, que van abarcando los anchos dc los frentes dc las cdificaciones.

I
i i
. r l

r --- l

i i
I' l : .

a).- Hasts dónde va In atcnción vi&üal : : :

b).- Cuál es lfl constante ac atCnc¡ón +¡süal
c).- Cuál es la variable de atenoión visünl

2.- Definir la tendcncia y norrna volumétrica del coniunto

a).- Tendencia: horizontal
b).- Análisis de promedio vectorial-

(l) José Angel Carnpos Salgado. El te¡to urbano y el contexto tle la urquitetfura. UAM Méx. 2005. pgs.73-74. "EI perfil, que es la linea que une las
alturas de las edificaciones agrupadas en una secuencia construida, o sea la mayor o menor profusión dc vanos; la presencia de cintas secuenciales
que ligan un objeto con olro a diversas alturas".

CONSIDERACIONES I
DEDUCCIONES 

i
I
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3.- Obtener el "nivel aceptable" promcdio; cn basc a las mcdidas de contigüidnd enlre cuerpos.

"d" diferencia entre las lnedias
"e" excedente intemo
"f'excedente externo

l:2 d=e, =f puede ser adrnisible (Ad)
2:3 d=e pueden ser aceptable (Ac)
3:4 d>e, y <f no aceptable (N. Ac)
4;5 d=e, y <f no admisible (N. Ad)

+ CONSIDERACIONES

a).- Considerar que el rango límite admisible: Ad es d:e:f, y sólo es admisible cuando d<e, y:f, o no admisible d:e, y <f

b).{onsiderar que el rango aceptablc: Ac es d<e y < f, y es no aceptable cuando d>e, y >f

c).-Considerar que es plenamente aceptable la sección más aproximada a "sección áurea", es cuando "d" resulta en la equivalencia de2l5
en "f" 

Y 3/5 en "ett. +

* Este orden de equivalencia la derivamos cle la proporción que existe en la unidad áurea, en que: 0.382 es a 0,618, como la expresión
fraccional de 2/3 que es relativa a la unidad ( l: 5/5 :2/5 + 315 \.
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METoDo APLICADO,

-l_ruo 
qdlrldbte

CONCLUSIONES DEL ANAI,ISIS DE PERFIL

.Se tiene que el "nivel accptable" promedio, que predomina en los cambios dc per'fiI es aceptable y en tendencia horizontal, ocurre en la
mayorla de las cuadras scleccionadas y está en un porcentaje promedio del 76.55 0/o, esto nos indica que las tres cuartas partes de los edificios quc sc
hayan en el Centro Histórico, ticncn cambios de perfil bastante uniformes y mesurados, puesto que los cambios de perfil quc se cncuentran en nivel
admisible, son s siete casos y sc agrcgan en un 10,6 0/u al nivel aceptable, con variación prornedio del 25 V"- Sin embargo, se pudo encontrar que los
casos de cambio de perfil quc son no aceptables y que intemrmpen la continuidad, se dio en 8 casos que sólo entre ellos presentan un 32 7o de
variación al promedio, aunque rcpercuten en el 12.8 % del total, dc ello podemos inferir, que una de cada diez edificacioncs altera el pcrfil urbano,
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9a DE HIDALGO

la. DE CUERRERO.

2a. DE GUERRERO.

2a. DE TRUJANO

Ver ¡mexo
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CUADRO DE CONCENTRACIÓN DE RLSULI'ADOS DE ANÁLISIS DE PERFIL

CALLE NIVEL ACEPTABLE PROMEDIONOMENCLATURANO DE EDIFICACIONESPORCENTAJE (%)

1 ACEPTABLE AC 4 80

NO ACEPTABLE NA 1 20

2 ACEPTABLE AC 4 67

NO ACEPTABLE NA 2 33

3 ACEPTABLE AC 2 33

NO ACEPTABLE NA 4 27

4 ACEPTABLE AC 2 50

NO ACEPTABLE NA 2 50

6 ACEPTABLE AC t bU

ADMISIBLE AD 2 40

o ACEPTABLE 3 60

ADMISIBLE AD 2 40

I ACEPTABLE AC 3 38

ADMISIBLE AD 2 24

NO ACEPTABLE NA 3 38

B ACEPTABLE 4 100

I ACEPTABLE AC 5 B3

ADMISIBLE AD 1 1 7

10 ACEPTABLE AC 4 80

ADMISIBLE AD 1 20
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CALLE NIVEL ACEPTABLE
PROMEDIO

NOMENCLATURANO DE
EDIFICACIONES

PORCENTAJE
f/,)

11 ACEPTABLE AC 60

ADMISIBLE AD 1 20

NO ACEPTABLE NA 1 20
1 ? ACEPTABLE AC 4 80

ADMISIBLE AD 1 20

13 ACEPTABLE AC 4 100

14 ACEPTABLE AC 4 100

15 ACEPTABLE AC o 100

16 ACEPTABLE AC 5 100
't7 ACEPTABLE AC 2 40

ADMISIBLE AD 1 20

NO ACEPTABLE NA L 40

1 8 ACEPTABLE AC 1 100

r9 ACEPTABLE AC 4 100

20 ACEPTABLE AC 4 100

NIVEL ACEPTABLE NOMENCI.ATURA NO DE PORCENTAJE PROMEDIO
PRoMEDTO NTVELES (%l

nCEpÍÁetE
ADMISIBLE AD 7 25.125

NO ACEPTABLE NA B 32.57

NOTA: En los casos analizado$ para establecer el nivel aceptable promedio, para los cambios de nivcl sólo se tomaron tres categoriils, pudiendo ser
otras más, (intermedias); adcmás, cn cl acumulado de porcentaje se toma por cada uno dc los frcs nivelcs; cn las veinte cuadras existe un promcdio de
7655% en nivcl accptable; en admisible hay sólo siete cuadras, con un promedio dc 25.1 To y en no aceptable que es en ocho cuadras, tienen un
promedio dc 32.5'l o/o.
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ANALISIS VOLUMETRICA

l¿ volumetrla, es el aspecto básico dc la "oondición formal" que está determinada por la relación de los volúmenes, es debida a la interacción
del valor de los cuerpos, con rcrtpecto a la proporcionalidad de las cualidades de dimensión, conformación y constifución de las formas. El aspecto
volumétrico, esta siemprc cvitlcntcmeute denfro de un conjunto; por tanto, todo volumen poscc atributos o propiedades específicas de la forma, en sl,
determinan la corporcidad de los objetos en cuanto a la configuración y cxtcruión del espacio que abarcan las formas.

I-a volumetrla, ref,tere a.spectos relativos dc interacción en la composición, determinando valores de masividad, dc pesantez y articulación entre
planos, superficies y volúmcnes, gcnerando los efectos de densidad, estabilidad y cquilibrio entrc los cuerpoe. F-s conveniente indicar que cl volumen y
la supcrficie, son componentes interrelativos cn la conformación del espacio, como lo advierte G, Baker, r¡uc cs importante diferenciarlos con fincs
analíticos, "El volumen es el componentc sólido de la forma" (4), es asf que, superficies y planos están comprendidos dentro del espacio cn volumsn
como elementos interactivos de composición.

ASPECTOS DE VOLUMETRIA.

Para el caso de Onxaca sc tomaran en consideración los siguientes ospcctos:

a).- CONFORMACI()N (;EOMÉTRICA.- Formas regulares; paralclcpfpedos, figuras rectaugulares, cuelpos paralelogramos.

b).-CONSTITUCIÓN VOI.UMÉTRICA.- Planos rectos, superFrcics uniformes, palamentos continuos.

c).-DIMENSIÓU.- Es la propiedad dc extensión que ocupan los cuerpos, ref,riendo las magnitutles en cuanto a la unidad cte meclida, el tamaño y la
escala, la$ razones proporcionales que le dan armonía a la dimensión de los cuerpos en el espacio. Los aspectos de dimensión que han de
comprenderse son:

l.-Unidad dc dimonsión "Patrón de medida": procedcntc dc la época colonial es la vara oa¡tellana = 0.876 rnts.

2.-Tamaño "Rclación cntrc medidas"; Longitud y altura de las fachadas.

3.-Escala "Relación entre tamafros": Superficic dc lós parqmentos frontales.

4.-Proporción "Rclación entre Eccalas": ()rden de razones en sección armónica derivadas dc sección áurea.

S.-Armonfa de Dimensión "Unidad de proporcioncs": acordcs a la sección predominante en la volumetria de Oaxaca ( S.O = ./S + I I VS ¡.

ll;fftO"tÓN.- 
ns la interacción en que se cstablece un orden formal, como: ¡rosición, jerarquia, secuencia, ritmo y prcdominio del macizo sobre el

(4) GeofTrey H.Bakcr.- Análisis de Ia Forma-Plg.14
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c).-PERSPECTIVA.- Es la cualidad con la quc sc pcrcibc cl cspacio. El cspacio se percibe con amplirud, extensión y magnitud; cn general sxistcn tres
alcances visuales para percibir el ámbito del espacio:

l,-Acercamiento visual: Entropia (la visión muy pr'óxirna a la vista).
2.-Visual media: Extropía (cuando la visión es a meclia distancia)
3.-Alcjamiento visual: Isotropía (vista alejada o a distancia retirada)

¡-*;,1' -

I  ¡ i )  - f : l l i l . "  ^

PROPORCIONALIDAD EN HL ESPACIO

El concepto de proporción en el espacio, se constituye por el sentido de amplitud, extensión y magnitudcs acordes a rflzones de concordancia, que se
sujetan a relacione$ de afinidad directa y reclproca, estableciendo unidad y armonia bajo un ordcn integrado: Sistema de Proporción.
El Sistema dc Proporción, es respecto a la teorfa de la extensión del espacio: La forma extcnsiva simple, es el resultado de la variación del elemento
generador geométrico, según una única norma o ley que denominamos sistema (l). Se definc proporción como: la relación de magnitud, cantidad o
grado dc uno con otro, segútr una razón, tenemos asl que, logrando deducir las proyecciones de igualdad y semejarza de correspondencia formal; que
inclica "cuando las rectas que unen los vértices correspondientes de los pollgonos del mismo número dc lados, pasan por un mismo punto, y todos los
pares de lados correspondicntes, también lo serán al par correspondiente, por tal condición de scmejanza, y por tanto dc proporcionalidad"(2). Es bajo
este concepto dc igunldad de semejanza, que establecemos el procedrmiento de análisis volumétrico; apoyándonos cn cl sistema de proporciones
dinámicas c inconmcnrlurables = razón {n, que son complementarias y reciprocas a la sccción áurca, o bicn de sección dinámica {S , que resultan de
sistemas proporcionales acordes.

(l) Hennann (irassmann. Teoria de Iu Extensión. Buenos Aires 1947. pC. 29.

(z) Op,Cip. pg. 15.5-156.

.t, -"-f-- 
-
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srsrEMA PRoPoRCIóN Aunen

Una de las más importantes formas de proporción, es la *Aurea" también llamada "tn dlvlna proporclón" o el "número de oro"- El concepto de

sección úuren surge con la cultura griega, aurrque no fuc en ella donde se le dio t¿l dcnominación; sc considera obligado que los pitagóricos la hubieran

conocido, pues es indispensablc en la construcción del pcntÁgono regular "estrella" (sfmbolo de la escucla pitagórica), orden del pentágono y del

dec6gono regular inscrito.

Proccdimicnto clemental: Si en un segmcnto MN, se tiene un punto dc él ( O ), de tal quc: "El segmento total cntre la parte mayor es como la partc

mayor cntre la parfe menor", entonces OM es la media proporcional cntre el segmento total y el segmento menor: csto es, MN/OM : OIvI/ON, asl es

que; los cocientes forman una razón de proporción, cuya razón es R: I.618, cantidad quo se conoce como cl "número de oro".

Trazo básico; pa¡tiendo de un cuadrado, se divide la basc a la mitad A;B y nos da D, se traza una diagonal D-E haciendo centro en D se baja un arco de

circulo hasta encontrar C, dc donde obtenelno$ trn rectÁngulo en proporción Aurea.
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SISTEMAS DE PROPORCIÓN INCONMENSURABLES

l.- En el renacimietrto las proporcioncs incormensurables, irracionales dinÁmicas o {n.
2.- Propiedades; De la unidad de {I, se obtiene la sección {2, esta sc dcriva a la sección {3 y asl sucesivamente hasta {n rrcc"s; cn roda sccción de {n

contiene tr su vcz las mismas "n" veces; constituyendo series dinámicas que guardan propicdadcs armónicas.
3-- Otra manera dc llcgar a las proporciones dinámicas o al manejo de las propiedadcs de lrr.s proporciones inconmensurables, nos permite lograr

diferentcs composiciones o modulaciones.(g)
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(g) José Zarate Lizondo,. Et. Atl. Composición Arquitectónica. Méx. 1994. pg. 80.
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S.ISTEMA DE PROPORCIONES DINAMICAS { N
/ 1 4

+.,' +:);

E ______.__+

' \hrÉu
- l i  '  

I

_l

l¿ sccción raiz de uno ( .ll ), es la quc parte de la
rulidad l:l; donde su diagonal equivale a rafz de
dos ( {2 ), donde obtcnemos el rectángulo de ralz
de dos ( {2 ), dada rru diagonal es ralz de tres ( {3
), donde obtenemos cl rectángulo ralzde tres ( {3 ),
cuya diagonal es raíz dc cuatro ( {4 ), asl
obtcncmos el rectángulo de raíz de cuano ( {4 ),
que equivale al de sección I : 2.

El rcctángulo I : 2 cuya diagonal cs rafz dc cinco. (
{5 ), obtencrnos cl rcctángulo ralz de cinco ( V5: I :
2.23ó), cs urr rectángulo recfproco complcmcntario a dc
sccción úureo y a la vcz, trazando una llnea perpendicular
al vértice dc su tangcntc obtenemos un rectángulo
complementario invcrso, quc sunrado nos da una
rectúngukr accrrtuadaltrcnte mÁs horizontal, mismo al quc
dcnominanroo fioctlón Oaxaca ( S.O. - l,t2.236 + 1,/
2,236 ), que es también un rcctángulo complementario
inveno al de sccción áurea-

El rcctángulo de sección Oaxaca, es el quc proccdc
de los cánones dinámicos rec[angulares dcrivados
de sccción áurea, Por tanto, Es correspondicntc a
una serie acorde de sccciones en progresión
proporcional armónica, que constituyen un sistema
de proporciones dinámicas o bien,
inconmensurables ( I 0).
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(f 0) V¡lfaFEr{n C., José- In l'roportlón tn,4rquiutturü- INBA-MÉxico. 1977. pg. 31). I¡ obm dc Harnbidge, Dynnmic Symmetry- Thc Crcck Vasc
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SISTEMAS DE PROPORCIONES DINAMICAS: INCONMENSURABLES= TAZóN T/N

Consiste en, establecer un ordcn de proporciones a partir de una razónrslz de uno ( razón {n ), que establece una sccción dc I : I como unidad
básica de la cual derivan en las secciones consccutivas de razón ralz de 2 ( {2 ), y sucesivamente. Se trata precisamente de número$ inconmensurables,
cuyos cuadrados eran conmensurüblcs.(6) Vamos a ver que el método de diagonales de Hambidge, es la forma más sencilla de obtener los cánones
dinárnicos lectangulares, apropiados para cl análisis volumétrico (7).

SECCIÓN
Aunrn

\ INVERSO

\ R='l 5

SECCIÓN
OAXACA

' \ j

t l

" 5  1 / , 5

(6) Matila C. Ghyka. Estética de las proporciones en la nafuraleza y en las artes. España, 197'l - pg. 155-220.
Cit op. "Son los términos mismos quc Platón pone en boca de Theeteto, y el sistcma dc Hambidge es propiamente un desarrollo lógico dcl concepto
expuesto a Sócrates por sujovcn interlocutor."

(7) Jay Ilambidge. I)ynamic Symmetry. Yalc Univcrsity Press, 1920.

\ i
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I
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METODOAPLICADO.

s.r- {f

ANALIS$ VOLUMÉTRICO: SECCIÓN OAxACA

PROCEDIMIEN"I'O DE ANÁLISIS VOI.UMÉTRICO

l. Se toma como norrna emplear el sistema de proporciones Dinámicas o Inconmenriurablcs ({ n), cotcjando que se correspondan a la sección
Áurea. sección raiz de 5: {5. sección Oaxaca: SO: { 5 + l/ ./ 5.

2- Trazar la Normal o Diagonal por cada uno de los cuerpos por analizar, cotejando la sección proporcional que corrcsponda-

3. Verificar la relación al orden proporcional y substraer lrrs variaciones de fracción proporcional que existan.

4.- De scr indispensable, al trazar líneas de inverso a las normales, obteniendo una escala de articulación que parte de la regln de los triángulos

semeiantes,

'li* 1¡ lI-- i.o-

Ver cuadros de "Concentrado de Análisis Volumétrico" en Ancxos
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PROCEDIMIENTO DE ANÁI-TSIS API-,ICANDO AL SISTEMA DE PROPORCIONES DINÁMICAS

[',s el estudio de la proporción dentro de la composición arquitectónica, un aspecto de fundamental de importancia en el orden volumétrico del
espacio y la forma, ya que el orden de proporción comprcntlc "la relación que guarda unfi perte con el lodo"- Y si esta relación efi el canon de
propiedad como un sistema de orden de proporciones, éste clebe ajustarse a un scntido armónico.

En principio la proporción en la arquitectura dcbe guardar sicmprc relación con el hombre: escala proporcional antropornétrica. Dentro de los
sistemas constructivos; es dc proporcioncs cstírndarcs. En un sistcma de valor formal, la proporción es de interés meramente entético, donde todo
sistema de proporción, va más allá de lirs determinantes funcionalcs, usí como tecnológicas del espacio y la forma arquitectónica (g). Las proporciones,
adquieren un Bfiur valor, ya que de ello depende que una proporción adecuada brinde integridad armónica al espacio, poniendo de manificsto el valor de
la expresión espacial y estética. Como rcsulta scr la proporciirn dent¡o de sección áurea contenida en el espacio arquitectónico.

ANALTSTS voLUMÉTRICo: SECCIoN Áunnn

(g) Zarate Lizondo, José. Et. Atl. Corrrposición Arquitectónica. Méx. 1994. pg. 82
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Dc igual mancrar un sistcma dc proporciones de sección */5, también resulta scr armónico y recíproco con sección áurea.

ANALIS$ VOLUMÉTRICO: SECCION {5

CONCLUSIONES DEL ANÁLISE VOLUMÉTRICO

El orden de predominio, cn la proporción volumétrica de la gran mayorla de los cdificios del Ccntro Histórico, se encuentra dentro del
parámetro de la sección Oaxaca, cuya razón de proporción es R: { S +l¡ {5, qo* rle deriva dc una sección de proporción dinámica; a la vez, que se
corrcsponde con la f;ección {5 y al igual es recfproca y complementaria con sección áurea. Ello nos refiere que la volumetrla de conjunto, es bastante
acorde y tiene un acentuado sentido horizontal; por ende, está dcntro dc una sección proporcional que norma su configuración volumétrica-

En cuanto a las variacioncs volurnétricas, que sparecen en ciertos casos y se dan cn porcioncs fraccionales, esto es que, afectan en pafte el
courpendio de los cuerpos, alterando la corrcspondencia volumétrica en diversas porciones, mar viene pcrsisticndo la constante de la sección Oaxaca,
que integra dinámicamente al conjunto.
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RITMO Y SECUENCIA DE VANOS.MACIZOS

Los vanos están en sucesión repetitiva y a la vez, altemada con los cspaciamicntos de los macizos, es asf que establecen un orden rítmico y
secuencial, bajo esta relación compositiva de correspondcncia cntre nmbos; asi cs que se pueden encontrar concordancias en $us espaciamientos,
dimensión proporcional y disposición articulada enüe ambos, dc tll forma que constifuyen la configuración de recorridos(f), q.te bicn refieren los
ritmos y secuencias de vanos-macizos, que dcrivan de la rcpctición regular y armónica de lineas, contornos, figuras, forma^s y colorcs.

Es bajo cl orden dc relación de ritmo y secuencia, como principios formalcs cn Ia composición de vano-macizo, dado que esta implicada en la

reiteruci(ln dc clementos arquitcctónicos; ya que aparecen a¡ticulados o van intcrrclacionados, de tsl manera que contienen tramos de cspacio y forma,
en sucesiones que son repctihlcs ¡l cisrtos rangos de frecuencia y esto es debido a que $e sujctan a espaciamientos cstnrcturales, fotmales o en todo caso
a módulos espaciales recurentes.

Para abordar este aspccto de elemcntos de repetición, nos apoyamos en el concepto bf,cico de "Intcrvalos de Relación", estos son trechos dc
espaciamicnto$ que guardan equivalencia a los rectángulos recfprocos al rectángulo dado abcd, para deducirlo bastará con tl'azat la diagonal bd ( o ac ),
y bajar de los vértices contrarios en c ( o a ) la perpendicular lespectiva fc o ae; la comprobación es inmediata: los trifuigulos rectángulos rcsultantes
son semejantes, por tener iguales los ángulos agudos correspondicutcs. Las diagonales de los rectángulos reclprocos son pues, siempre perpendiculares
a la diagonal del rectángulo principal, Asf sc aprecia quc cs reciproco y a la vez, es homólogo en correlación de que: ab cs rd lo que ad es de, como
también dc es a cb, lo que cb es a bf ; dado quc sc pucde elcgir indistinlamente la dirección y repetir el trazado indcfinidamcnte, cn series crecientes o
decrccientes de rcctángulos recíprocos. Todas las diagonales de estos I'ectángulos semejantcs estarán situadas sobre la diagonal db del tectángulo mayor
y las pcrpendiculares encontradas, dando divisiones o subdivisioncs scgún las lracciones comprendidas.

INTERVALOS DE RELACIÓN EN SECCIÓN OAXACA

10Neevia docConverter 5.1



INTBRVALOS DB RELACIÓN

El intcrvalo consistc, cn cl espaciamiento que guarda relación de corrcspondencia dentro del orden de trifurgulos sctnejantes, cstos mismos
subsfiaírlos rcspccto del inverso proporcional a la dimensión dcl cuerpo, por lo tanto, van articulando elemcntrls formales que sc configuran dentro del
plano. Es cn basc a los trazos reguladores o regulares, quc sc cstablecen puntos de concordancia, que dan un scntido de orden a Ios espaciamientos y

son acordcs dircctanente cn proporción correspondiente, o bicn, tanto a la correspondencia inversa y recfproca, cn rclación con cl total de la longitud y

a la vcz, en rclación a la altura. Los tipos de intervalos puedcn scr los siguientes:

a).- INTERVALO NORMAL (I ó In).- Conesponde al rango total de la altura
b).- INTERVAIO PARCIAL E INFERIOR (l'),- Corrcsponde a mngos menores
c).- INTERVALO PROGRESIVO (Ip).- Se deduce de orden progresivo a partir de una normal

Intervalo (l)

I
normal

I '

3

\-___Y--_J \__-Y-______J

(Ip) (Ip) I. Prosreslvo (Ip)

PROCEDIMIENI'O DE ANALISIS DE INTERAI,OS DE RELACIÓN EN VANO-MACIZO

En base al principio dc triángulos rectángulos semejantcs, sc cfcctua la proyección de traslación en correlación al eje dc la normal del cuerpo (l),
trazando las líneas inversas para sustraer los triángulos reciprocos scmcjrrntes(2), que nos darán el orden de intervalo a cotrsidcrar: ya como normal,
parcial e inferior, ó bicn, progresivo. Pudiéndose así, verificar la sucesión de intervalos de relación entre vanos y macizos.

( I ) G.M. Bruño. Elementos de Trigonometrfa. Paris, I 967. pg. I 7,49. "I-as proyecciones de un mislno segmcnto dc rccta sobrc tlos ejes paralelos son
igualcs y corrcspondientes del mismo signo"-

(2) ArquímerJes Caballero. Maternáticas. Méx.19(i5.pg.99. "Dos triángulos rectángulos son iguales, si ticnen respectivamente iguales un ángulo agudo y

el cateto adyacente a dicho ángulo-

t;A
flt,4
l/a

- 'É

7 lNeevia docConverter 5.1



.TRAZOS R.EGULADORES

A partir dcl auillio de la geometrla, pues es la disciplina que organiza la arquitectura, como lo indica F. Ching: "es necesaria para ordenar la
estnrctura, pues las construcciones geométrica^s, son tan inevitirblcs como la misma naturaleza. [a geomctria sirve también para intenelacionar las
diversas partcs dc una edificación" (c). Es bajo llneas reguladoras que rigen cl ordcn intemo de una composición; quc dos rcctángulos son
proporcionales cntrc Il1, $i sus diagonales son paralelas o pcrpendiculares. "Estas diagonales, cn tsrto líneas que señalan la alineación de unos elementos
con otros, reciben el nombre de lfneas reguladoras"(d)

Es en base n los trazos reguladores o lineas rcguladoras, que se establecen sentidos de corrcspondencia por el principio dc triÁngulos
semejantes, dado que las paralelas del rectángulo son a la línca norrrnl diagonal, lo mismo que la hipotenusa lo es en los triángulos semejantes
colatcrales, estableciéndose por igual el principio de corrclación rcciproca y de equivalencia proporcional. Como lo indico Platón "Es imposiblc
combinar dos cosas sin una tcrccra, hace falta una relación entrc cllas que las una. No hay mejor mcdio para unir dos cosas, que aquel que dé lnr cosas y
él mismo, hace un mismo todo, tal es la nafuraleza de la proporción."(e)

PROCEDIMIEN'TO PARA LOS TRAZOS REGULAIX)RES

Consiste en marcal llneas que siguen la normal y <-lc las lfileas en perpendicular, al incidir cstas en los vértices alternos, dado que van cn sentido
corrcspondiente invcrso, se establecen relaciones recíprocas; dc las que partirán nuevos trazos acordcs. Dcrivando en sucesivas articulacioncs quc
conficren orden y rcgularidad a las figuras geométricas gencrndas bajo este principio de regular y correcto trazo, ( f )

Normal

_-r
tr 9ff

Inverso
Inver$o

(r) Ching., Francis D.K. Arquitectura: Fonna, Espacio y Ordcn. GG/Méx. 1989. pg. 304

(d) Op Cit. pg. 305

(e) Larroyo, Francisco. Platón + Diúlogos. "Timco o de la naturaleza". Pornia.Móx. 1963

( f ) Villagran Galcla, José. Los trazos rcguladorcs de la proporción arquitcctónica. Méx. I 967.
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RANGOS DE FR.BCUENCIA
l)ctcrminadu la catcgoría de orden entre la sucesión y repetición de elementos, ello se pucde verificar siguiendo líneas o trazos reguladorcs, scgún la

alternancia a los intcrvalos o fracciones relativas de estos, Inclusivc, se pueden también apuntar los rangos de frccucncia a interualos metrorc$, o bien en

alturas parciales implicadas, dentro dc las secuencias y ritmos enf¡e vanos y macizos.

INTERVALOS DE RELACIÓN Y RANGOS DE FRECUENCIA

CONCLUSIONES DE RITMO Y SECUENCIAS DE VANO-MACIZO

Como se desprende del análisie de intervalos de relación, los espaciamientos entre varros y macizos se matrtienen dentro de intervalos normales

en un 89 0/o y con una variación inferior o consecutiva al I I %, esto representa que persisten ritmos bastante constantes. Respecto a las sccuencias en la

sucesión de vanos y macizos, cl análisis de rangos de frecuencia nos refieren alternancias en el 89 o/o, que son constüntes y con articulaciones que varfan

sólo en un 4 o/o, y cl restante 7 % difiere fi'accionalmcnte, variando la continuidad y causando alteración cn la.ri f¡ccuencia o intemrmpicndo los ritmos.

Más podemos establecer, que la concordancia entre ritmos y secuencias de los vanog y macizos, van dema.siado acordes dentrn del conjunto del Centro

I{istórico.
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CUADRO DE CONCENTRACIÓN DB INTERVAI,OS DE RELACTÓN Y RA¡{GOS DE FRECUBNCIA.

NOI'A: Este concentrado es de | ()4 ediflrcios analiindos, donde los intervalos normale$ aprrrccen en todas las cuadras, aunque cabe aclarar que los
intervalos inferiores y consecutivos también los hay cn gran medida, mas con el propósito de simplificar sólo se consignan cuando aparecieron
indcpcndientcs y quc prácticamcnte alteraron los rangos de frecuencia en su alternancia y articulación.

NO
Cuadra

Analizada
N'.Edifica-

ciones Normal Inferior Consecutivo
Altcrnancia A¡ticulación

Constante Fraccional Constante Fraccional
I I dc l{idalgo 4 4 I I 3 3 l

2 I'dc Currrcro 5 5 0 0 5 0 _5 0

3 2'do Cucrrero 4 4 0 0 4 0 4 0

4 2'do lrujuno 5 5 0 0 5 0 5 0

5 5" dc Bustamantc 5 5 I 0 4 5 0

6 6'dc Hldalgo 4 4 0 0 4 0 4 0

7 I  l "  dc Hidnlgo 5 5 2 ., 3 2 J )

I Morelos(5 ) 5 5 0 o 5 0 5 0
9 Ilidalgo( I 0) 4 4 0 0 4 0 4 0

l 0 3" de l'lidalgo 5 5 0 0 5 0 5 0

l l 3" de 5 de Mnyo 5 5 0 0 5 0 5 0

t2 l ' de  5  dc  Mayo 4 4 I 0 J 4 0

l 3 2" rle Hidulgo -5 5 0 0 _5 0 5 0

t 4 Morelos( l -5) 6 6 0 0 6 0 6 0

l 5 Morclos(  l8) J J 0 0 3 0 -1 0

t 6 Morclos( l9) 4 4 I 0 J 4 0

t 7 3'dc Hidr lgo 5 5 0 0 5 0 5 0
r8 4'de Hidulgo 5 5 0 0 ) 0 5 0

l 9 Hid¡lso(21) 4 4 0 0 4 0 4 0

20 Morclos(24) 6 6 I f, I 5 I
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9a. HIDALGO,

5a. BUSTAMANTE.

2a. GUERRERO.

Ver anexo

9n. IIIDALGO,

Neevia docConverter 5.1



PUNTOS DE CONCORDANCIA

Consiste en establecer los puntos de correlación, que indican rclación de concordancia cn un conjunto, con base en trazos dc líncas
reguladoras que siguen la pauta en la traza tle la normal o bicn sus paralelas y pcrpcndicularc$, enframando scrie$ de puntos sucesivos quc $e
c(lrrelacionan.

PROCEDMIENTO DE ANALISIS DE PUNTOS DE CONCORDANCIA

A partir de trazar la normal del cuerpo, que no es otra que la diagonal de los vértices extremos de los cuerpos y que a la vez, si va en sentido de
alguna sección proporcional acorde, se continúan tantas lfneas paralelas posibles y se trazan las correspondientes inversas perpendiculares y las trazas
vcrticales, procurando hallar los puntos que inciden en distintos vértices de los elementos, indicando con ello que existe una relación de concordancia
cntrc los sucesivos trazados.

Entre mayor sea el número de puntos de concordancia contenidos en una fachada, permiten inferir que se tiene más correspondencia formal.
Haciendo evidente el orden relativo de intervalos y rangos de frecuencia, en que se suceden ritmos y secuencias de vanos y mncizos.
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9a. HIDALGO.

la, GUERRERO.

2a. TRUJANO.
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Ver anexo

la GUERRERO

77Neevia docConverter 5.1



R.E,LACIÓru VAUO-MACIZO

La relación de vano-macizo, no eE otra cosa quc la relación básica de fondo-figuraa que constituyen la configuración de acccsos o apcrturas sobre los
paramentos. Encontrando las formas de la.t figurar de vaclos contra el fondo de las superficies, o bien al revés. Es de percibirse cl espacio ocupado ante
el espacio vacío y viceversa. Asf es como "este contraste entre cavidad y solidez se ha utilizado con fines artisticos concientes"(g ), combinando el
valor de los vanos sobre el macizo, quc permite experimentar el sentido de equilibrio y proporcionalidad acorde entrc ambos. El espacio compendiado
arquitectónicamente se relacion¡r también proporcionalmente.

PROCEDIMIENTO DE ANÁI-ISIS DE RELATIIÓN VANO_MACIZO

La relación vano-macizo, cs la correspondencia conforme a la extensión de área del macizo que contiene al área del vano, es dccir, al
establecer Ia rclación que guarda proporciórt entre ambos; aplicando la regla de triángulos semejantcs colaterales(l), los respectivos catetos son
directamentc proporcionales a los triángulos cornplementarios interiores dcl vano, donde -a-, -a'-, -a"- son complementarios exteriores de macizo, que
van progresivamcnte correspondientes en vcrtical a los rangos: mínimo,'intermedio y medio, y a sus proycccioncs contiguas. Asl como el
complementario horizontal, donde - c'- ss cl rango máximo de macizo.

normal

t l

-¡ltm
I
I

utJ."¡¡
I

mlnfm

Mcdio
lntcrmedio
Mínimo

(g) Hesselgrcn, Svcn. tl hornbre y su percrpción dcl arnbiente urbano. Pg. 184. (Pero más interesante aún, percibimos los distanciamientos entre la
f,rgura y el fondo. Sea lo incierto o no quc fucre el cspacio percibido entrc la figura y el fondo, lo cierto es que se percibe un espacio restringido).

(l) Arquimedes Caballcro. Matemáticas. Méx. 196-5. pg. l93. "Propiedad ll. Si el vérticc dcl ríngulo recto de un triángulo rectángulo lie Faza una
perpendicular a la hipotenusa, los hiángulos que se fbrman son semejante al triángulo dado y scmejantes entre sl"
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'ürü4Füftrñt "¡rEba/ üEflffb ¡ rrr
I

ttrrrÉ ---41

CONCLUSIONES PARA LA RELACION VANO-MACIZO.

I.a relación vano-macizo que guarda la mayor correspondencia, está en proporción recfproca dentro del rango intcrmedio que va al
medio del 82% al68% en predominio. Luego está el rango medio al máximo que va del 44% al 35% en predominio, y en menor medida
dcl rango mfnimo al intermedio va del lTYo al 50% de predominio, por lo que, podemos observar que la relación de proporcionalidad de
vano-macizo se encuentra entre l7V" al 87i/o de intemelación acorde, a la vez, que está comprendida entre los distintos mngos y
manteniendo un predominio con$tante de macizo sobre cl vano, sicndo que la falta de relación se dio en menos del l8 % y sólo incluye en
un 7% el predominio del vano; además fue en 6 cÍrsos que no hubo correspondencia.

Con rcspecto a la relación vano-macizo, cs importanto quc se sostenga hasta cl rango intermcdio del valor dcl macizo sobrc cl
vano, como aún se encuentra ahora, dentro dc un parámetro por cncima del 68 0/o, csto rcprcscnta que dos tercios de área macizo
circunscriben un tcrcio dc árca vano cn términos promcdio, cs bajo csta cquivalencia quc el contraste y tcnsión quc se producen entrc
ambos, causan un sentido de complementariedad y sobria masividad del muro, que se conücrte cn rasgo característico de una arquitectura
densa v sólida de esta reqión.
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3a. PORFIRIO DIAZ.

2a. PORFIRIO DIAZ.

8" HIDALGO.

8'MORELOS.

Ver anexo

'f"{.

; lr
?r
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CI]ADRO DE CONCENTRACIÓN DE R.ELACTÓT'{ VNFTO-ITIACIZO.

Cuadra
No dc

Edificio

¿6 pr6egl'gi'ffli,i.l : I rrdf ffiM#fl#ffi
Mlnimo Intermedio Máximo

Correspondcncia l.irr;t;r ,.,r]¡\Sffi

Con Sin Vertical Horizontal Indistinto Vano Macizo

I Hidalgo

X X X X X
2 X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X

I '  Cucnoo

X X X X
,) X X X X
J X X X x
4 X X X X X X X

X X X X

2' Gucnero

X X X X X
2 X X X X
] X X X X
4 X X X X

2" Trujano

I X X X X
.| X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X X

5'
Bustflrnflntc

I X X X X
"| X X X X
J X X X X
4 X X X X
5 X X X X

ó" Hidalgo

I X X X X
2 X X X X
J X X X X X
4 X X X X X X x

l l "  Hidulgo

I X X X X
2 X X X X X
3 X X X X
4 X X X X X

5 X X X X X
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Cuadra
N" de

Edificio
&{$,#41'tW

[ i ¡

Mínimo Intermedio Máximo
Corresoondencia
Con Sin Vcrtical Horizontal Indistinto Vano Macizo

5'Mortllos

I X X X X
,) X X X x x
J X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X X X

l0 'Hldalgo

I X X X X
) X X X X X
J X x X X
4 X x X X

3" dc llidalgo

I X X X X X
2 X X x X X X
J X X X X
4 X X x X X
5 X X x X X

J" dc 5 rlc
Mrryo

I X X x X X
2 X X X X X
J X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X

l " d c 5 d c

Mayo

I X X X X x
2 X X X X
J X X X X
4 X X X X

2" de Hitlalgo

I X X X X X
2 X X X X X
J X X X X X
4 x X X X X
-5 X X X X X

M orelos(  I  5)

I X X X X
2 X X X X
3 x X X X X
4 X X X X
5 X X X X
6 X X X X
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Cuadra
No de

Edificirr 4f,1rilMinimo Intcrmcdio MÁximtr
Correspondencia
Con Sin Vertical I{orizontal Indistinto Vano Macizo

Morelos( | 8)
I X X X X
2 X X X X
J X X X X

Morclos( l9)

I X X X X X
2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X X

3" de Hidrrlgo
Ntc.

I X X X X X
2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X X
5 X X X X

4r dc Hidnlgo

I X X X X X X X
) X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X x X

Hidrlgo{23)

I X X X X X
2 X X X X X X
J X X X X
4 X X X X X

Morclos(24)

I X X X X X X
¿ X X X X
J X X X X
4 X X X X
5 X X X X
6 X X X X

NOTA: Los rangos de proporción de vano-macizo son exclusivamente cn relación minima: 5, intcrmedia= 53, media= 33 y máxima= l3;
ya quc las intcracciones de tlaslapes compartidas por los rangos de proporción van de mínimo:18, intcrmcdio y medio=71, y máximo=37.
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REPERTORIO FORMAL
Constituye todos aqucllos clementos de carácter corupositivo que establecen el orden dc estilo y/o composición de las fachadas, ya bien

ornamentales dcl cxtcrior o del interior de las edificaciones.

El r-epertorio formal hace relbrencia a la tipologfa arquitcctónica, sca caracterírltica o típica del lugar.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO GRAFIC0

A través del repertorio formal se pueden cualificar o valor¿r los alcances estéticos de cada época y de cada etapa dc la historia, por ser los
tcstimonios objetivos que han retenido aspectos formales y espaciales a lo largo del tiempo.

ANALISIS: Formulnr un registro descriptivo gráfico que refrera en corte estereográfico la sección del tipo de los elementos compcndiados en la misma
lámina donde se silrian, ampliando la escala de proporción de detalle especihco.
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ó" HIDALGO Sur

2'ARMIjN'I 'A Y LÓPEZ PtE.

3"'5 DE MAYO" Ptc.

10" MORELOS Sur

Vcr anexo
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CUADRO DE REGISTRO TIPOI,OGICO

Cuadra
No de

Edilicio

fÍ
o
ü
LrJ
IL
f
U)
4
U)
=
tr
o( )

f
F
z
l!

{
nz
fE
o
f )

fE
o
E
uJ
fL
f
@

tr
f
ñ
Jo
F

tr
o
E
ut
ILz

[L

f
o
J
o
F

¿
F"tu
trñ

{z.
@
IU
f
o
fr{
=
{
l
U)
z
üJ=

{
Lo-
uJ
d

z
o
I
J

ñ
o

{z
{
Fz
t !

o()
tr{
t

J

{o
z
tr{

E
a
É
llJ
F
z

tr
l
o
J
o
t

4
F
É
IU
l
IL

o
C)
tr{
=

tr
Fo
5
4
{
U)
{

{
E
UJ
J

E]
E
l r l

{
Ftr
I,U
f
fL
u¡

5
a l

TU
Fz
UJ
J{
o
a
q
f(\

.g
E
tu
trtr
LIJ
T

o(n
fr

{o
z
d
rTl

o
J
oo-
{
eü
{
f

o
I
(J
lu
fL
Iu
Fz{

ótr
Fo
f

5{
fñ

LU
F{
E
ul
tf

o
J

I
R I

u {o 9
P-fi
H É
. f E

llj
F
2
{
F
fiz
f )

LrJ
t-z
g
tr{

Morcloe(5)

X X X X X X X X B B 0
I X X X X 4 4 0
J X X X X X X X X X I I 1
4 X X X X X 5 5 0
5 X X X X X X X X X X 1 0 I 2

Hidals(10)

X X X X X X X X X X X X 1 ? 1 1 1
j X X X X X X X X X X X X 12 12 0
J X X X X X X X 7 7 0
4 X X X X X X X X X X X 1 1 I 2

3' t lo
Hidalgo

I X X X X X X X X X X 1 0 I 1
2 X X X X X X X X X B B 0
J X X X X 4 4 0
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 B 1 5 3
5 X X X X X X X X X X 1 0 I 1

3'de 5 do
Mayo

t X X X X X X X X X X X 1 1 I 3
2 X X X X X X X X I I 0
3 X X X X X X X X I I 0
4 X X X X X X 6 6 0
5 X X X X X X X X X X X 1 1 B 3

I ' d e  5  d e

Mayo

I X X X X X X X 7 7 0
2 X X X X X X X X X X X X X 1 3 1 3 0
J X X X X X X X X X I I 0
4 X X X X X X X X X X X X X X X X 1 6 1 3 3
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CUADRO DE RT]GISTRO TIPOLÓGICO

Cuadra
N" de

Edificio

Ea
(E
lrJ
(L
l
U)
{o
z
tr
o( )

{
z
{
t--z.
llJ

{
U)
z
É
o
f )

tr
o
E
uJ
fL
f
U)

E.
f
E
J
o
t

Eq
tr
llJ
ILz.
q
fr

o
J
o=

-J
F
ut

{
z
6
rT
l
o
q
{
E
j
l
a
z.

.llJ
=

{o
(L
trJ
E
¿
o
J
J

6
o
lt

4z
{
Fz
trJ

o
C)
É
{
5

J{
oz
É
dñ

tr
o
É
LrJz
tr
l
o
-J
o
E

4
F
d
lll
f
fL

o
C)
tr{
:F

q
tr
F
a
5
L+
q
{

{
E
t I I
J
ül
E
r r l

{
Fü
LrJ
f
TL
LrJ

5
t 1

tu
Fz
UJ
J{
a

a
(J

f
al

._4
fE
ut
E
E
t!

o
o
IE
t l

{o
z
{
f;0

o
J
o
fL
{
afr
{
f
trl

o
-
(J
lu
(L
uJ
Fz

{o
#
F
@
f

5
{

IU
F{
E
UJ

o
J
(J
o
h l

r.u {

t ?
v u J
E A

H Í- l E
7 lt-

Él
F
z{
F
U)z
o

Llj
]-z
{
E
4

Hidalgo (2)

I X X X X X X X X X X 1 0 I 2
t X X X X X X X X X X 1 0 1 0 0

3 X X X 3 3 0

4 X X X X X X X X X I I 0

5 X X X X 4 4 0

Morclos (15)

I X X X X X 5 5 0

2 X X X X X X 6 6 0

J X X X X X X X 7 7 0

4 X X X X X X X 7 7 0

5 X X X X X X X 7 7 0

6 X X X X X X X 7 7 0

Morelos ( l8)

I X X X X X X X X X X X 1 1 1 0 1

2 X X X X X X X X X X 1 0 I 1

J X X X X X X X X X X X X 12 I 4

Morclos ( l9)

X X X X X X X X X X X X X X 1 4 1 1 3

2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1B 1 3 5

3 X X X X X X X X X X X X X 1 3 1 0 3

4 X X X X X X X X X I I 0

5 X X X X X X X X X I B I

l" de
Hidalgo
Nortc

X X X X X X X X X X 1 0 B 2

2 X X X X X X X X X I I 0

3 X X X X X X X X B B 0

4 X X X X X X X X X X 1 0 1 0 0

5 X X X X X X 6 5 1
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CUADRO DE REGISTRO ]'IPOI,ÓGICO

fE
o
fE
UJ
Fz

s
l
o
J

o

J{
o
1q
tr
4
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2 'de
Cuorcro

2 ' d e

Trujuno

CUADRO DE REGIS'I'RO TIPOLÓGICO

Nota: 'fenemos 
23 elemcntos tipológicos propuestos y que se consideraron los más caracterfsticos en Fu orden compositivo u ornamental que

ticnen scntido formal y que configuran el orden estilistico de las thchadas.

tr
q
tr
ul
(L
f
o
{
@
z
tr
o

4.
X
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ANALISIS DE REPERTORIO FORMAL EN FACHADAS

ELEMENfO SIGLO XVI . XVIII SIGLO XIX TFANSICION fuIQDERI'¡A IIWARIANTES

REJAS Y IIANGUETES

FFIACCIÓI'I VERTICA.L AL ANCHO
DE VE}JTANA

FRAccróM vERTTCAL Ar ANct-to
DE \iENTAM

FRAcctóN vERncAL AL ANcHo
DE VENTANA AL pAÑo D€ LA ACERA AL PAÑo DE LA ACERA

PROFORCION

VERTICáL 1 :2.5 VERTICALI :2.5 VERTICAI. 1 :2.5 VERTICAL O CUADMDA VERTICAL 1 :2.5
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ANALFI{¡ DE REPERTORIO FORMAL EN FACHADAS

s|GLO XVI - XVll l s tGLO XtX tR¡NSlCtót'¡ PRINCIPIOS S. xx MODERNA

Llstón 6t ol 6l6msnttr más dGlg6do. bsnd8 m uñ 6¡6ñsnto gffio
Ttrhd dá tfr8do [cubldb con 6nladdlfldo
En Htr tlpo 6l ttrho m B vlslblü. B(rlo d$ddo8 c6rroú

FARAMENTOS

rl¡rea RECTA RECTA RECTA RECTA RECTA

SUPERFICIE PREDOMINA MURO SOBRE VANO PREDOMINA MURO SOBRE VANO
EQUILIER¡O ENTRE MUROS Y

VA¡{OA
vARTADA REL^cül ENTRE

MUROS YVANOA

fEXTURA SEMIRRU C,OSA (APL AN A DO ) SEMIRRUGOSA(APLANADO) SEMIRRUGOSA (^PLANADO) SEMIRRUGOSA SEMIRRUGOSA

COLOR TERMCOTAS TERRACOTAS CLARO RODAPIE OSCURO CLARO

Dli/E¡lClON DE 10 A 1 ú m- LoNGITUD 7 m- DE

ALTURA

DE 1O A 16 f i .  LONGITUD 7 fr .  OE
ALTTIRA

D E  1 O  A  1 5  M .  L O N G I T U D  7  M .  D E
ALTURA

D E  8 A  1 2  m .  L O N O I T U D  3  A  I  m .

DE ALTURA

PROPORSICNN RECTANOULAR HORIZONTAL RECTANGULAR HORIZONTAL RECTANGULAR HORIZONTAL
RECTANGULAR VERNCAL O

CUADRADA

PostctóN AL PAÑO DE LA ACERA AL PAÑo DE LA ACERA AL PAÑO OE LA ACERA AL PANO DE LA ACERA AL PAÑO DE LA ACERA

DtsFostctoN
MURO DE UN PISO.  UN ACCESO Y

ACCESORIAS P.B.
IIURO DE DOS PISOS UN ACCESO
Y BALCONES.ACCESORIAS P.B,

MURO DE DOS PISOB UN ACCESO
Y BALCONES.ACCESORIAS P.B.

!.IUROS DE DOS Y UN PISoS CON
MAROUESINA.UN ACCESO

fEcHos

S U P E R F I C I E FLAruA ! PLANn¡ pLtl¡n' pL¡t¡¡ ' FLANA 
"

TEXTURA trcn¡o¡ RuGos¡ ¡ LEcHADA RUGoSA' LEcHADA RuGosA' ASFALTADO

poslcÉt'r ENTRE PRETIL ENTRE PFENL ENTRE PRETIL ENTRE PRETIL ENTRE PRETIL

COLOR GRISALLA GRISALLA GRtSAttA ROJO TERRACOTA
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CONCI,USTONES PARA EL REPERTORIO FORMAL

Al efectua¡sc los cómputos de los cuadros de registro tipológico, se desprenden los siguiente$ rcsultados: que en un 8-50/o de las

edificaciones tienen cornisamiento corrido cn la parte supcrior y la mitad dc ellas delillean alguna moldura de ornattlentación, asl mismo el

B1olo cuentan con mÍucos en las puertas y vcntanas, y que 4 dc cada 5 fachadas llevan pretil dcmarcado por cornisa, moldura o ccja.

Respecto a comisamiento en ventanfl$ y puertas se da cn 2 dc cada 3 edificios, contando cn un 65dlo con protección de hcrrcria y en un

400/r, cucnta con barandales en sus balcones; como también en un 407o tienen el quicio saliente on ventanal a nivel de piso, o bicn sea, en

ventanas elevadas con un modillón o repisón y cn menos casos con guardamallcta.

En un tercjo de los paramentos ilcvan guardapolvo; cn la mitad de los mismos se delinea una moltlura inferior, a la vee que' en los

accesos principales sc destaca la basa del marco y cn un l77o presentanjambas y dintel con moldura, teniendo I de cada 4 clave en la puerta

o algún iipo ai remf,tc, como elemento ernblemático, ya sca medallones, monogramas, cartelas, escudos o nichos.

La arquitechra que fuese del Porfiriato, de estile ecléctico de finqlcs del siglo XIX, la ellcontramos en casi una quinta parte del rcgistro

realizado, teniendo variada ornamentación ya con frisos, dentilados, ménsulas y moldurados en ventanas, y en muchos menos ca$o$, con

bandas, listeles y fcstones, algunas con balaustradas, como otras dccoraciones propias dc la época.
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TIPOLOGÍA UN ELEMENTOS URBANOS COMPLEMEN'TARIOS A LA FISONOMÍN URNAF{A

CALLES

CONCLUSIONES PARA ELEMENTOS URBANOS COMPLEMENTARIOS
Los tipos dc calle de arroyos con guarnición cn ndoquinado dc picdra y embanquctados laterales de 1.5 mts. de ancho, embaldosados de cantera en
acabado natural, abarcan 22 calles remodeladas; que se encuentran también remodeladas dc arroyos y guarnición dc concrcto cstampado y cl
cmbanquetado de baldosas fueron I 0 calles y las otras I0 restantes que se analizaron son de arroyos de asfalto y embanquetados dc losetas de concreto
aparente. Esto nos mucsFo quc cl 50 o/o dc la.s callcs ticnen un tratilnicnto tlpico<;olonial, cl 25% intentan asemejarse y el restante 25% están
comúrurrentc pavimcntadas

TIPOS ARROYOS CONGUARNICION ARROYOS - ANDADORES
INVARIANTES

SUPTIPOS ASFALTO CONCRETO ESTAMPADO ADOQUINADO DE PIEDRA

LINEA RECTA RECTA RECTA RECTA

SUPERFICIE PLANA PLANA PLANA PLANA

TEXTURA RUGOSA RUGOSA RUGOSA RUGOSA

COLOR NECRO _ CRIS GBIS - CI]MENTO col-oR pÉ'r'nso

T)IMENSIÓN 9_6 A I1 .8 9.6 A r  1 .8 9 . 6  A  I 1 . 8

PROPORCION DE l :4  A  l :7 D E  l : 3  A  l : 6 VARIABLE

POSICIÓN
ENBANQTJETADOS
LATERALES DE I-5,

CONCRETO ESTAMPADO

ENBANQUETADOS
LATEF*AI"ES DE I.5-

CONCRETO ESI-AMPADO

ENBANQTJETADOS
LATERALES DE I..5.

BALDOSAS DE CANTERA
RETICULAR

Ávnn'o LUMINOSO LUMINOSO SEMILUMINOSO LUMINOSO

93Neevia docConverter 5.1



ACERAS

CONCLUSIÓN DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE ACERAS:

El alineamiento de construcciones en sucesiirn de fachadas van al mismo paño dc la acera, formando recténgulos contiguos, con perfil continuo en

la parte supcrior, siguiendo en línea recta al paño de la accra y continuando la posición cstablc y ritmic4 en general en la mayorla de las aceras' [¡s

enmarcamientos y delineamientos van sobré la disposición aparejada de los muros, yB sean comisamicntos y msrco$ de brevfsimos alto/relieves en

puertasl ventanas y balcones, que sobrcsalen a los paramcntos extcmos'

TIPOS

SUB'IIPOS

CONSTRUCCIONES AL PAÑO DE LA ACERA

coN rGUAL ALTURA I PISO I col-l DIFER-ENTE AtrUR4 INVARIANTES

CATEGORIAS
F'ORMAT,ES

STJCESIÓN DE FACHADAS AL
MISMO PAÑO, FORMANDO

RECTÁNGIJLOS CON PERFIL
CONTINUO EN LA PARTE

SI  IPFRTOR

SUCESIÓN DE FACHADAS AL
MISMO PAÑO. FORMANDO

RECTANGULOS CON PRETIL
ESCALONADO EN LA PARTE

SUPERIOR

SUCESION DE F'ACHADAS AL
MISMO PAÑO, FORMANDO

RECTÁNGULOS CON PRETIL
ESCALONADO EN LA PARTE

SLTPERIOR

r frrlp RF,CTA RECTA RECTA

SUPER}-ICIE RLCTANGUI-AR HORIZONTAL REüI'ANGULAR VERTICAL RECTANGULAR

TFYTITR A RUGOSA RUGOSA RUCiOSA

C]OLOR
COT,OR AMARILLO, ROSA,

AZUL(BRILLANTIT) SIN
RODAPIE

PREDOMINA EL CLARO
ALGUNAS VECES SE PTNTA

RODAPIE OSCURO

DIMENSIÓN ALILTRA DE 3.00 a 6 Mts. ALTIJRA ENTRE 6.00 Y I2.OO MIS'

POSICIÓN
AL PAÑO DE LA ACERA CON

SUCESION ESTABLE
NI- PNÑO DE LA ACERA CON

SUCESION ARITMICA

DISPOSICIÓN
MUROS CON CORNIZAMIENTO
EN (LÁMINA O TEJA) PUERTAS

Y VENI'ANAS

MUROS CON CORNIZAMIENTO O
BALCONES. PTJERTA ACCESORJA

Y VENTANAS
MARCOS EN ALTO-R-ELIEVE
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CAPITTJLO V

CONCLUSIONES DBL ANALISIS DE LA FISONOMIA URBANA

Con la aplicación del "análisis formal-espacial", se planteo como el medio e instrumcnto dc diagnostico-descriptivo y se ha
procurado sea suficientemente objetivo para deducir los aspectos o elementos fbrmales de la fisonomía urbana; conduciéndonos a
revelar las cualidades y caracteres esenciales que definen los atributos del orden coherente de la imagen urbana.

Empleando este método de análisis formal-espacial, es factible poder indicar las interrelaciones y la estructuración formal; por lo
cual, se hacen debidamente idcntificables el ordcn de caracteres y tipologías existentes, tanto en función del objetivo general
propuesto: que es contar un proceso de análisis para verificar las cualidades que integran la imagen urbana; a la vez, haberse tenido
como objetivos particulares, para c&da uno de los aspectos del análisis desanollado: encontrando los fundamentos y principios en que
se sustentan las concordancias de articulación y estructuración implfcitas en la fisonomía urbana. Demostrando en ello, la viabilidad
de aplicación del método para el "análisis de la fisonomfa urbana-arquitectónica".

Al constatar que dicho método se ha inshumentado adecuadamente y ha sido conducente para verif,rcar la detección de las
cualidades formales, las cuales proporcionan sentido de integración la imagen urbana del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca; e$
a partir dc ello, se pudieron sustraer definiciones fundamentales de orden y unidad de conjunto, en tanto identifican considerablemente
la propia fisonomla urbana, asl como también, se logreron en la medida de lo posible formular los respectivos criterios Bceptables para
ef'ectuar dicho análi si s formal -espacial.

Conforme a la delimitación del estudio, se pudo ir precisando tanto principios, como cualidades destacables de la fisonomia
urbana. Mismas que fueron en muchos oasos constantes y relevantes en la configuración urbana, dado que atribuyen unidad y
propician así, esa gran calidad de integración que tiene el conjunto urbano del Centro Histórico.
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Se considera notmalmente que el "análisis de la fisonomía urbana", esta contemplado dentro del marco teórico, de tal manera que
puede ser solo un instrumental para cl estudio de la imagen urbana. Más en cambio, nuestro motivo fue desarrolla¡ el planteamiento de
diagnostico-descriptivo de análisis formal-eripflcial, que nos condujese ha detectar y precisar las cualidades espaciales y formales, así
también, nos fuese revelando Jos atributos implícitos de la fisonomla urbanfl, comprendiendo as{, la importancia de de preservación
patrimonial de esta área urbana.

Con la instrumentación del método dc "diagnostico descriptivo de análisis formal-espacial", se he intentado tener mayor
definición, precisión y certezrr en la predicción y comprobación, al igual que en la corroboración del análisis en si mismo; yfl que se
introdujeron las premisas e inferencias con mayor probabilidad y verificación, de tal que, nos apartaran de métodos convencionales
que siguen procedimientos bastante mas arbitrarios y empíricos, o bien, que solo se restringen a erunarcamientos de orden tipológico.

Se abarcaron 42 frentes de cuadras, por igual número de manzanas, que fuesen centrales del área del Centro Histórico, esto
represeflto, tener como muestra de las 182 manzanas del primer cuadro, un 23 % aproximado de las calles que fueron seleccionadas.
Con una problemática urbana común a esta zona de preservación de la fisonomía urbana, cuyas condiciones de infraestructura,
vialidad, fransporte, usos del suelo e imagen urbana son bastante similares.

El ámbito del Centro Histórico, es el área cn que se han desarrollado equipamientos que se relacionan en gran medida con el
comercio y el turismo, ello ha determinado rccientemente el grado de conservación de los bienes culturales, provocando mayor presión
en el cambio del uso del suelo, desplazando la vivienda de algunas zonas del Centro Histórico, Ademas, tenemos un proceso netural de
deterioro de los inmuebles avejentados y abandonados en su mantenimiento, poniéndose en riesgo el patrimonio edificado, él cual se
ha reducido en los últimos años, ya que confbrme a los reportes comparados del SEPANAL, INAH y de la Dirección del Centro
Ilistórico del ayuntamiento municipal, se clespende que se han ido gradualmente desapareciendo o modificando el 30% de los
inmuebles que se tenían anteriormente registrados.

En la problemática actual del Centro Histórico, respecto a conservar la integración de la fisonomfa urbana, y por lo mismo, se debe
preservar la imprescindible riqueza monumental con que cuenta la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, estuvo expuesta ante el estallido de
los conflictos de confrontación política y social, como los que recientemente se escenificaron con el movimiento magisterial de la
sección 22 del Cente y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que llevaron acabo la toma rcal de las calles del centro por sus
contingentes, con el fin estratégico de apoderarse simbólicamente del primer cuadro, este fue el reto como signo de rebelión civil, con

el bloqueo de las calles apostando banicadas defensivas, prestos al enfrentamiento contra las fuerzas del orden publico, para evidenciflr
con ello, la enérgica protesta de insurrección ¡ropular antc cl Estado Gobemante. En cfecto, el desacato a la autoridad y la desafiante
rebeldía, dejó transitoriarnente su huella en "las pintas" de muros, con innumerables leyendas de denuncia y protestfl, que pusieron en
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manifiesto el desbor¿ado descontento, que no fucren más allá, que prof-erir incurias sobre las paredes que luego del desalojo fueron

bonadas.

Otra de las amenaz¿s en contra de la debida integración de la fisonomía urbana, está en los procesos paulatinos de deterioro natural

de las antiguas edificacioncs, puesto que no están amparadas por programas de apoyo de restauración y regeneraciÓn urbana, para

proporcionff financiamiento a propietarios de limitados recursos, por lo que continuarán desbastándose las viejas casonas, sin que se

puedun prevenir mcdidas adecuadas para su indispensable rescate y preservación. Como se apunto, es el aproximado 30 % de

inmuebles los que han desaparecidos y más de un 6 oá que peffnanecen en un estedo ruinoso.

para valorar mejor los aspectos formales de la fisonomía urbana, es indispensable comprender los sntecedentes históricos del

espacio urbano, puesto que, la tiansformación de la imagen urbana refleja el proceso de avance sociocultural y a la vez, refrendan

tangiblemente las condiciones de cada época. Por cllo, las refercncias que se situan en los periodos de desarrollo en cada época y etapa

pr"ié.itu de la ciudad, nos pudieron evidenciar las premisas de indagación en las caracterfsticas formales-

O**u*u es hcredera de un rico legado bienes patrimoniales, que parten desde la época prehispánica, ya en la época novó hispana

de la colonia, se tiene un amplio conjunto de establecimientos monásticos, Que han logrado trascender hasta la actualidad, a pesar de

los embates de lgs constantes sisrnos y ahora son testimonio del talento constructivo de sus edificadores. Durante la época

independiente se emprendieron obras civiles de dotación de servicios urbenos básicos, ya consolidada la republica y en el periodo del
porfiriato, se inicia la modernización ya con algunas obrfls suntuarias, como la del teatro Alcalá y las oficinas de correos. Por último en

la época actual, el crecimiento urbano desborda el Centro Histórico y se atenta contra la unidad de conjunto, por la imrpción de

edificaciones anárquicas de corte meramente comercial'

La ciudad conserva en gran medida su traza de origen, se han dado p,ocos cambios, manteniendo la regularidad de los espacios

públicos tradicionales, sus cailes y plazas permanecen como espacios comunitarios, en tanto que las ffisas y edificios civiles siguen la

iipotogiu tlpica de esta región, con arquitecturfl muy robusta y maciza' aunque en muchos casos han sufrido múltiples reparaciones y

reconstrucciones, una buóna proporción de modestas viviendas son las que complementan ese sello colonial carscterlstico que es

preponderante,

Son las obras de carácter monumental las que imponen los ejes urbanos al Centro Histórico. Así destacando los hitos religiosos,

como son: Sto. Domingo hacia el Norte, la basflica de la Soledacl al Poniente, la Merced al Oriente, hacia el Sur San Francisco y al

Centro la Catedral. En tanto que los nodos de edificios civiles son: el Palacio de Gobierno actualmente es un museo interactivo, el
palacio Municipal en el exconvento de la Soledad, la Secretaria de Obras Públicas en el exconvento de Sn. Francisco., la Secretaria de
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Hacienda del Estado en el exconvento del Carmen Alto, los Arohivos del Estado en el exconvento de los Siete Príncipes, entre otras
muchas dependencias gubernativas..

Asl como, los centros de recreación son: el teatro Alcalá, el teatro Álvaro Canillo, la Sala Juárez, teatro Guelaguetza, la Casa de
la Cultura Oaxaqueña.en el exconvcnto de los Siete Príncipes. En el aspecto cultural existen: la Biblioteca Pública Central, la
Hemeroteca, el museo de Arte Contemporáneo, el museo de los Pintores Oaxaqueños y numerosos equipamientos urbanos que nos
faltarfa citar. Por lo tanto, se puede estableccrse que la dinámica urbana esta siendo orientacla ha revitalizar las viejas edificaciones,
para cubrir nucvas funciones y propiciar la preservación de la imagen urtana, como a la vcz, de mantener la política de protección del
Centro Histórico.

Los atributos formales que se lograron deducir del "análisis formal-espacial", efectuado bajo los distintos aspectos de la fisonomfa
urbana, nos destacan las cualidades apreciables en la conformación de la imagen urbana del Centro Histórico. Son primordialmente
caracterlsticas que identifican la arquitectura tradicional de Oaxaca, procurando destacar el scllo imprescindible que singularizan su
carácter colonial, tan propio de esta ciudad.

En cuanto a la configuración urbana de las manzanas del Centro Histórico, esta en gran rnetlida contenida en las fachadas de
paramentos continuos, con cuerpos dc tendencia horizontal, constituida por superficies sólidas y planos rectos alineados, unificando los
frentes a un solo paño en su conjunto. En tanto que, en la configuración cromática; se guardan relaciones de composición con bastantes
correspondencias reciprocas y complementarias de colores tenacotas, con atrflctivos balances tonales, mismos que reportan relevancia
y calidez al ambiente.

Respecto al perfil urbano, se observo el "nivel aceptable promedio", se mantiene con pocos cambios de perfil, es acorde a la
tendencia horizontal y ocurre en la mayoría de las cuadras seleccionadas, representando un porcentaje promedio del 76.55 0/0, esto nos
indica que las tres cuartas partes de los edificios que se hayan en el Centro Histórico, tienen cambios de perfil bastante uniformes y
mesurados, puesto que los cambios de perfil encontrados que están en nivel admisible, solo se dan en siete casos y se agregan en un
10.65 % al nivel aceptable, Sin ernbargo, $e pudo encontrar que los casos de cambio de perfil que son no aceptables, y que
intemrmpen la continuidad, se de dio en 8 casos que solo se encuentran en un 32 o/o de variación en promedio entre ellos, aunque
repercuten en el 12.8 o/o en el total, de esto podemos inferir que uno de cada diez edificaciones, altera el perfil urbano.

En cuanto al orden volumótrico del conjunto, el predominio en la "proporción volumétrica" csta en unfl gran mayoría de los
edificios del Centro Histórico, se encuentran dentro del parámetro de sección Oaxaca,, cuya razón de proporción es R: ./ 5 +l/ {5, esta
es una sección de proporción dinámica, a la vez, que se corresponde con la sección {5 y es por igual, reciproca y complementaria con
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sección áurea, Ello nos refierc, que la volumétria de conjunto mantiene un acentuado sentido horizontal, a la vez, comprendida dentro
de una sección acorde y proporcional, que armoniza debidamentc por la densidad y pesantez de las robustas edificaciones conforme a
su configuración volumétrica. En algunas de las variaciones volumétricas quc aparecen en ciertos casos, se dan en porciones
fiaccionales, esto cs, que afcctan en parte el compendio de los cuerpos, alterando la correspondencia volumétrica en mlnima.s
ocasiones, persistiendo la constante de sccción Oaxaca, que integra acordemente al conjunto.

Como se desprende del análisis de "intervalos de relación", este nos indica que los espaciamientos entre vanos y macizos, se
mantienen dentro de intervalos normales cn un 89 Vo y con una variación inferior o consecutiva al I I %o, esto muestra que persisten
ritmos bastante constantes. Respecto a las secuencias en la sucesión de vanos y macizos, el análisis por "rangos de frecuencia", nos
refiere que las alternancias que se dan muy reiteradamente y con articulaciones que varían solo en un 4 oÁ, y en otras fraccionalmente
alternan en un 7 oA, alterándose las secuencia o intemrmpiendo los ritmos. Mas podemos establecer que la concordancia entre ritmos
y secuencias de los vanos y macizos, van demasiado acordes dentro del conjunto del Centro Histórico.

La "relación vano-macizo" conserva la mayor coffespondencia, dada en proporción reciproca dentro del rango intermedio, esto
es que va del 68 % al 82 % de predominio. En seguida está el rango medio al máximo, que vfl del 44To al 35Vo de predominio, y del
rango mínimo al intermedio va del 17 Vo al 5l Vo de predominio, por lo que podemos apuntar que la relación de proporcionalidad de
vano-macizo? se encuentra entre 11% al 82% de interrelaciones acordes, & lB vcz, que están comprendidas entre los distintos rangos,
manteniendo un predominio constante de macizo sobre el vano, siendo que sólo menos del l8 Vo no articulan y donde rn 7 yo

predomina el vano, quedando un I I % sin conespondencia alguna,

. Con respecto a la relación vano-macizo, es importante que estfl sc sostenga en el rango intermedio del valor de macizo sobre el
vano, como aún se sncuentra ahora, dentro de un parámetro por encima del 68 7o, esto representa que, dos tercios de área macizo
circunscriben un tercio de área vano, en términos promedio, es bajo esta equivalencia que el contraste y la tensión que se producen
enhe ambos, causfln un sentido de complementariedad y sobria macividad del muro, que se convierte en rasgo csracterístico de una
arquitectura densamente sólida de esta región,

Al efectuarse los cómputos de los cuadros de registro tipológico, se desprenden los siguientes resultados: el 85 % de las
edificaciones tienen cornisamiento corrido, en la parte superior y la mitad de ellas delinean alguna moldura de omamentación, asl
mismo el8l % cuentan con marcos en las puertas y ventanas, y que 4 de cada 5 fachadas llevan pretil demarcado por cornisa, moldura
ó ceja.
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Respectoalcomisamlen¡oenventanasypueftas,estesedaefr2<lc^cada3e<lif icios,contandoenun65%conprcte¡¡iónde
herlerl4 y en un 40% "o,, u*-¿¿o "olo. duün"r; *l "o.o, "n un 40 yo tienen el quicio saliente en ventanales a nivel de piso, o

li"" "*, "n .,.",-^ "lcvadas con un nodillón ó repisón y en menos casos con- larardamalleta

En ü tercio de los parrlll*,o" ff"Jio'ü*i;üür,'.xr'i" -fi"¿ ¿. f*^miJnos se deline¿ una moldura infcrior, a la vez que' en

los accesos principales se destac¿ el relieve á" iu ¡iru ¿"t -** v en ün l7 yo presentan ja¡nbas y dint€l con moldüra, teniendo uno de

cada cuatro inmuebles l¡ clave en f. p""n" a_"fg* ,lpa de rdare, co-o elÁmento emblemátio, ya sea m€dallones, monoffam¿¡s'

cartelas' escudos ó nichos- 
del siglo XIX, la encontramos en cssi una quintd parte-----ii*Jo 

qu. "ntu erquitectura del Porfiriato, en €stilo ecléciico de-final€s I

dcl registro realizado, t"ni*¿o 'ou.toou o"-'nrlietiiuaon fu *o ti*t' aentilados' mÁsuhs y moldumdos en vertanas' y en muchos

menos casos co¡ bandas, listeles y testones, uigu"as tt"t'* tatou"ttadas' como con otras demraciones propias de la época'

l_a riqueza del repertorio t¡.-"r q"J "."Ñáefita, decofa y omamenta las fach¿¡las e¡r la mayoda de las casas de caráctef

colonial,conmes¡¡fados"lemer,tos,quesonc¿¡acterísticosenenmal@mientosdeventdnasypuertas,confematessobrelos
Dafamenlos, comisaml*to. qu" a"urr"utli p"#r ¿"i*rr", v prr* ¿" los muros; en geneml se distingue el sello de moderada' regra y

sobria a¡quirectu¡4 que es rePrescntativa de la época colonial de oaxaca

Finalmenteymmoconclusióngencfaldcestea¡rálisisfoÚial-espacial,serecomiendamantenerleactualizadoeldiagrósticodela
imaRcn urbana, considerando el mcñto pfopio de i¡teSfación urbana arquileclónica i¡rplícito' y asi eütar. para efectos de propueslss

;;i}t;;l;;;r;¡Ja apli"ación de criterios. de reglámentos o detenni¡ación de acciones conctetas hacia algu¡os edificios' en que

¡tJbería conta¡se con info¡mación rletalla¿a mas rigurosa. En tanto que, las conclusioncs de¡ivadas dcl análisis de la fisonomfa urbana

han de cont¡ibuir respecto al p.o"oo'A".u,'ofü'i*egral, )a que'este debe sustentarse en lo factible y posibilirorá neutralizar la

".i",.""i" ¿. "".fq"i- conflicó divergente entre la conserveción yfaremvación'

El pahimonio históricG"uft .¡ ¿"i C""t o flistórico de la Ci;dad de Oaxaca. debe ser preservado, posibilitando al mismo tiempo

los cambios y renovaciones *t"t*,'ri"iri"^"r"u.* a" lt"et*." se hagan peligrar sr¡-conveniente rgstauraciln 
-1 

conservación'

Además, de potenciar la puesta en valor i * ou-"" ao"io"óoó-i*, que garanti.en r"cursos financieros e inversiones para su

constante recupeúción y revitalización urbana-

Enestesentido,sedebeconsidefarql¡ecualquiefpfopuest¿devalorización.delpatrimonioedificado,hadeprocurarincuttivosy/o
preüsión de rest¡iccio.,o ¿" u,o, ."-oliLárr'vlo áns'ervación de_ los inmuebles áel centro Histórico Por lo cual, se debiese apoyu

la existencia de un c¿tastro ¿" r¡"."".i" 
-"rü; 

oficial y público, con información búsica y claramente instrumentad¿' bien

normalizatla como tbrmalmente p.*.iif* It "*"tá"*'actualizada;- con lo cual, seria posibte defrnif ámbitos de actuaoión

institucional y proSramu" ¿" tt .-tt' n"I"*-iá" p*u obt"tto *u -ayor colaboración de la misma comunidad oaxaqueña'
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REGLAMENTO GENERAL DE,L CENTRO HISTORICO PARA LA
PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE
OAXACA DE, JUAREZ. OAX.

TITULO PRIMERO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 2.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por.

I.- CENTRO HISTORICO.- El que queda inscrito y detallado en el polígono que declara Zona de Monumentos
Históricos de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax. Según decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el l9 de marzo
de 1976.

IL- LEY FEDERAL.- A la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

III.- LEY ESTATAL.- A la Ley Estatal sobre protección de monumentos Coloniales, Artísticos e Históricos y
poblaciones típicas del Estado de Oaxaca.

IX.- REGLAMENTO,- Al Reglamento General del Centro Histórico para la protección dcl patrimonio Cultural del Municipio de
Oaxaca de Juárez, Oax.

X.- CONSEJO.- Al Consejo Consultivo Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oax.

XI.- PLAN PARCLAL.- Al Conjunto homogéneo y organizado de actividades por realizar para fllcanzflr varias metas, con
recursos previamente determinados para la conservación y desarrollo establecido y definido en el Plan Parcial del Centro
Histórico del Municipio de Oaxaca de Juárez.

XII.- CATALOGO.- Catalogo y Registro de inmueble de valor patrimonial
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ART. 3.- DELIMITACION DEL CENTRO HISTORICO.- El Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárcz, es el área
.comprendida dentro del polígono en el decreto presidencial del l4 de marzo de 1976 y que se delimita de la siguiente manera:

Partiendo del rincón noroeste del panteón de Xochimilco por la calle de Bolaños
por Rayón hacia el sureste hasta la Calzada Madero, por la Calzada Madero hacia el noroeste hasta Barragán. Esta

delimitación detallada comprende ambos pflramentos del polfgono del Centro Histórico y por lo que toca a predios en esquina se
considera el área total de los mismos.

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUAREZ. OAX. En uso que le confieren los artículos I 15.
fracciones II y V de la Constin¡ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 94 de la Constitución Polltica del Estado, 3o, 34
fracciones I yXXI, I l6 fracciónX, 136, I87, I88 y 190 delateyOrgánica Municipal del Estado deOaxaca
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' NOTA: EN EL ESTUDIO PARA Tld|, DELIM ITACION DEI- CENTRO HISTORICO, TA SECRETARIA DE PATRIMONIO NAC¡ONAL EFECTUADA EN I973-1974 EN EL PTANO DEL

REclsrRo soBRE REtActoNEs FORMALES SE PUEDE OBSERVAR QUE LAs cUADRAS CENTRTCAS DE LA CIUDAD ExlsTEN APROXIMADAMENTE LrN 19.5% DE

EDIFICASIONES CATALOGADAS COMO NO ARMONICAS
REFERENCI,A: DELIMITACION DELCENTRO HISTORICO, SEPANAL I97], PLANO IO, SUBSECRETARIA DE BIENES Y URBAN¡SMO. SUB DIRECCIO DE INCENIERIA Y

ARQUITECTURA, ARQ. JAIME ORTIZ LAJAUS.
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U,SO,S DEL SUELO

CALLE
No. DE
EDIFIC TIJNCION URBANA

HABIT COMER ADMON I sr:nv EDUC OTRO SIN/FUN. MIXTO Vr

6' Hidalgo 4 4 I 20/ 80

l2 'Morclos 6 l 3 Rclicioso 40t 40/ 2Q

l0" Hidnlm 5 1 l I I J 4 0 / 6 0

9' Moreltt 4 4 ) 5 0 / 5 0

12" Morelos J 4 4 I 5 100

ó' Morclm 4 I J I Rclicioso -t 2 0 t 2 0 1 6 0

l0o Morchc ó 2 5
.'

J 5 0 / 5 0

2' Arm. v t¡loee 4 l ¿ 2 5 0 / 5 0
4' llidalco Norte 6 4 ó 5 t 5  /  8 5

4' Hidrlqo Sur 4 2 4 J 2 5 / 7 5

3" Hidalgo Sur 5 2 4 I 4 2 0 / 8 0
3' 5 de Mavo 5 2 3

., 3 40/60

l" 5 dc Mavo 4 j 2 5 / 1 5

2' Hidalco Nortc 5 2 l I l 1 4 0 / 6 0

I2'Morcha Nortc b 6 J I 4 t 3 / 6 6
4' Morolos Norto 5 I J Musoo- Relig I 2 0 1 6 0 / 2 0
2o Morelos 5 1 7 Relic z 4 0 / 2 0 / 4 0

4" Morelos Sur J I Hospit¡l Musg.r o / l o / 3 0
5" Morclos Norte 4 J l

., 5 0 / 5 0
6o Morclos Nortc 4 I I I I I 20 I 60 t20
3'Hid.elco Norte 5 4 5 4 2 0 / 8 0
4o Hidalso Sur 5 J 4 I 3 2 0 / 2 0 / 6 0

9' Hidalco Sur l I I 7 2 5 / 2 5 / 5 0

I' Morclos Nortc 6 f 5 4 2 0 / 8 0
'Garcla Vicil 3 2 Musco 0 / 3 3 i 6 6
'Porfirio Dfaz 5 l Rr¡lieioso 2 2 0 1 4 0 / 4 0
'M. Cabrura 1 6 I I I 0 t 2 5 / 6 0

8' Ilirlalco Norto 5 5 I 2 A l f f i l 2 0

2'Guerrmo 4 3 I I 2 0 1 2 0 / 6 0

2'Bustanrantc 6 J 6 4 t 5 t t 5 l 7 0

2o M. Cabrtra 7 1 I 0 t 2 0 / 8 0
2" G. Viqil Noflc 4 , 7 I I 2 5 0 / 5 0
l' P. Dfaz Norto 4 Musco I 2 5 t 5 0 1 2 5

I 'Hidalqo Sur 6 6 I t 5  /  8 5
8'Morclos Nortc J 2 Biblio 2 5 0 / 5 0
2' Porfirio DIaz 4 7 J 2 5 0 / 5 0
3" Moreloc Sur 5 4 4 -t 2 5 t 7 5
2'G¡rofa Vic i l 5 ¿ 2 I 4 0 1 2 0 1 4 0

2'Porfirio Dí¡z 3 ., '1 2 4 0 / 2 0 / 4 0
l' Morelos Norte 1 4 5 I 3 2 0 1 ] : 0 t 6 0

2" Truiado Sur 5 J I I 2 0 / ó o ? 0

l" Gucrruo Su¡ 5 5 2 2 0 / 5 0 / 5 0
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ANEXO FACHADAS
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ANEXOS DE PERFIL Y VOLUMETRIA
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CORRESPONDENCIA VOLUMETRICA

CUADRA

9" de Hidalgo

1s de Guerrero

3 de Armenta

2e de Trujano

5a de Bu8tamante

6" de H¡dalgo

N" DE
EDTFTCTO

1
2
3
4
1
7
3
4
5
1
?
3
4
1
2
3
4
5
1
?
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5

x
x

r/s + il{s

X

rts + tl{s

r/S + 1/rJ5

.JS + i/.ü5
X
X
X

{5 + 1/{5

2 / { 5 + 1 / { 5
3/ {5 + 1/{5
r J s + t / { 5 / 4

{5 + 1/.J5 /2

Z x { S + v { S

Z t , lS+1 t ,15
{ S + 1 / . / S / 4

{ S + 1 / . J s / 1

{s + 1/{5 /3

3 / { 5 + 1 / { 5
3¡ ri5 + t/{S

X

VARIACION
VERTICAL

/ { 5 + 1 / { 5 / 1 1

{ S + 1 / . ' / 5 / 5

2x ({5 + 1/{5)

2 ¡ { 5 + 1 / { 5

1¡3./5 + 1/. /5

2 ¡ 1 5 + 1 i . J 5

r/s + t/{5 /2

FRACCIONAL

2x({5 + 1/{5)

2 ¡ { 5 + 1 / { S

2 ¡ { g + 1 / { 5
2y^ l^15  +  1 / .J5

s.o.= {5 + 1l{5 HORIZONTAL
X

z / { s + t / { s
*  

a / . J 5 + 1 / { s
2 / . / 5 + 1 / { 5

.Jb + 1/'*/5

X
X

x  { 5 + 1 / { 5 / 2
1 1" de H¡dalgo { s+ ' i l . / s l g

NOTA: En la correspondencia volurnétrica horizont¿l el numcro cocientc flntes indica que el complemcnto en fracción proporcional es por encima, si

va después es contiguo, como factor es múltiplc de la razón proporcional; y dc igual menera e8 para la variación vertical, en los casos fraccionales que

exceden el rango de la proporcionalidad.
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CUADRA

Morelos(S)

Hidalgo(1o)

3" de Hidalgo

3" de 5 de Mayo

'la de 5 de Mayo

CORRESPONDENCIA

N ' D E
ED'F.CIO S.O.= {S + 1/{s

X

{S + 1/{b
X

.JS + il{S
r/S + t/{s

X

r/s + t l{s

.Js + tl.Js
X
X

{s + 1/{5
./S + u{S

r/S + 1/rJ5
X

VOLUMETRICA

HORIZONTAL
3 / . J 5 + 1 / { s
2 / { 5 + 1 / { 5

x

. j S + 1 / { S / 1

3/{S + 1/{s

r/S + 1/r/5 /3
{ 5 + 1 / { 5 / 3

X
{s + l{s vz
.J5 + 1/./5 1/2
t/4X {S + 1/{5
. / 5 + 1 / { 5 / 2
. ' , /s+1/ . /s /2

2X {5 + 1/{5

VARIACION
VERTICAL

173.i5 + 1/{5
. / s + t / { s / 4

% ./5 + 1/{5

1tZ,lS + t/{S

Z . S l l , l 1 + 1 / { b
' / s+u{s 1t2-s

' Js+ t^ / s l z

z3{5 + 1/{5

FRACCION

1¡3{g + 1/{5

X
2.5 tt,l5 + il{S

X

X

X

X

2t de Hidalgo

CORRESPONDENCIA VOLUMETRICA
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CUADRA

Morelos(1 5)

Morelos(1 B)

Morelos(1 9)

3ü ds H¡daloo

4a de Morelos

Hidalgo(23)

X

X
X

X
X

N" DE
EDIFICIO

1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
?
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

S.O={S + t/{b
X

r/S + t/{s
.JS + il{s

.JS + il{s
X
X
X

X

X

.JS + i/{b
X
X

X
.JS + 1/{5
.JS + il{s
'*/s + il{s
{s + u{s

X

.JS + 1/{5
{5 + 1/{5

HORIZONTAL
4 / { 5 + 1 / { 5

1/3.J5 + 1/{S

3 ¡ . / 5 + 1 / { 5

5 /./5 + 1/.r/5

. / 5 + 1 / . / 5 / 1

z {s + 1/{5
4/ {s + 1/{5

X
\r5 + 1/{5 /4

X
3 x{s + 1/{s
{ 5 + 1 / \ f s / s

r/s + ulb

VARIACION
VERTICAL

{s+ i l . / s lz
{ s * v { s l t o

r/S + t/.JS 1/2

r/S + t/{5/2
r/S + ilr/s /Z

{5 + 1/{5 /2

{s + u{sl¿
2 x { 5 + 1 / . / 5
3 x { s + 1 / { 5

. Js+ i l ^Js / ¡

zX.Js + t/{5
r/S + 1/{S

FRACCION

X

3 X { 5 + 1 / { 5

X

X

s x { 5 + 1 / { 5

X

fi {S + 1/.Jb

Morelos(24)
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RELACION INTERVALOS DE RELACIÓN

l l a H i d g l g o s u r ' r ' ' ' ¡ h t f r ' u ' r . o t " * i l r u . * '

3a Hidalgo node

3a Hidalgo sur

5arle.Flidalgo node

li i. - -. ii:--ryr-l

l t tf l t l  11 lt ' l l
l. f/H F'r, rt F,ffi

_ l [:4 =!.trui-_,!_L1 r.

'i.ri ','t] [l | . ll 
T f' 'r]-11

. ii.i 'l]llitt¡rlirl ¡ l_[:l l,-r'r lll

i '  --  - i  ,  ,r  - i ! i
. l  "  I i , ' , - , í , i
i l  r r I f
l l '

f , $ : ¡ $ r $ l f f i +
i l r q l i i i l  n ; 1 1  f i - l l l

9a H¡dalgo sur

_ri tI ff iltt, :41: ¡¡ti¡'',¡i;¡t,,::;,'t'i i i :, Iiii

Mor€los r¡orte

' l : f ' l
1 / l

I  1 4 l
v t t

6t8- CALLE DE HIDALGO t

iltt ii".[[]*_l:il jr-,ti" ]"liL

1 1a de Morelos
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6a Morslos norts

5a de Morelos sur

"ffi:+ffiffirff.q'i:.-ETl
- ¡ - t - r -

7s Arteaga nort€

la de Arteagá norl6

2a de Rayon sur

liffi,n*'"ffi Iffiffi mo¡'nmir{ffiffi üffi ,ffi i,ffi lñHLflrfi :trf il
- l l r r l -

2a de Hidalgo norte

,ift'rfrffitffi' ffi

2a F. Mina

3a F. Mina
1a 5 de Mayo poni€nte

E l - t - l -
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ANEXOS RELACIÓN _ VANO MACIZO

f.r'--:r--:;.---., ... - -.--::l- ,

I  i I  : l i l  l " l  *_ l '
lI.] ffi t!_E E!_
11a Hidalgo sut

3a Hidalgo norte

3a Hldalgo sur

3s 5 do mayo Ponlente

ga H¡dalgo sur

rtlll tlllr ülilr¡;

; m n  ü - '

5a de Hidalgo norte

I ' '  
" " ' , r ; - i , ,

rLil $j '

tül tHl li{l
l n !

r_fl iül[rilLlml

4" Hirlalgo

11a de Morelos
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7a Arteaga norto

-.lrfr' r¡f 5 ¡

8a Morelos norte

5a de Morelos sur

r  r *

2a de Hidalgo norte

H-BJ"}]- l

i : [ . ; ,  i . r ' ; t . i t  l - -  -

ilrts liJllllflliilttil I 
-i 
urufir rr rl$l ffifflF[truffirflIi I]dlL

I

- 
f.'i'l J'll ['1

r hü1i bl,||nilmlgtTrwrtr,t,rurrrl
I

.ntlurur'fiir'tr,ffiit'f

- r r

fffi H-ffi,|;$-Hffifl:-F tft'ffi+

2a F.FFIüÍi4)N vAxo - MAclzo

1a 5 de Mayo ponlente
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ANEXO REPERTORIO FORMAL
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NOTAS BTBLIOGRAFICAS

(l)Feyefabend,Páu|K..contnetM6todo,,Ed.AfIe|.Bafco|ona.Esp-lg74.m'9.Lac¡enciacomofea|mente|aencontramosen|sh¡storiaog
une combinac¡ón d€ tat". ..g,u. y o. i;..;; io qu.é.igu" qu" á .ientffico qu€ trabaja en una s¡tuac¡ón histórlca lartlcolar debe apr€nd€r a

fecono@f €l efrof y a convlvir co|l ét, ten¡endo s¡;mpr€ p¿sente que el mismo esta suieto a añadir nuevos eíor€s en cualqui$ etapa de la

¡nvest¡gacón. Nec€sttamo" un" ,*n. ¿"iliroiiü-"n'"air'u i"",ugr"" ""¡eftas e ¡nfalibtes' que definen la "apfoximacón a la verdad"'

(2}soffo,l 'ax.E'p¡is¿,,eUlbar'o... t fanafomac|ono6ufbonasys|enif lcadosde|p|ano'E|osphituufb¡no' 'Ed.cu. 'd€mosde|tal|ofN.16,
Edtctono6 3 Buonos Atfoa.t96:¿, pg:;.'il|;;iq". "¡uaaáes]et poaer puutióo manifiesla su ac¡¡ón cr€adora por transfofmac¡ofiés quo

sup€aponen al d¡seilo ma" o rn"noa u"pontanao un ordón racional que r€sponde a necesldades urbanas o b¡€n a nuevos conceplos"

(3}sánchez€ravoconsor,Anton|o.owtlv¡daden('dtscufsol, ' fo¡mat¡vo.Ed.P¡rám|do'adf|d.1978.' 'Porsucarácier¡nlu¡t¡vohace
oasar al ob¡eto a la cat€go¡a ¿e iaio'p; su carácler d€ p€ffecclón lo conv¡ert€ en un dato ofig¡narlo- Evld€nc¡a y s¡gn¡frca en un sent¡do

amplio, un f€nómeno g€nerar y lrfim"oü su inierrcl¿n." si lo hace su obleto intencional no es solamente un obj€to alcanzado por la conc¡enc¡a

y s¡tuado baio la t¡ooa qu. e ."pi¡iu J¡'lge solre et- es un ou¡eto captado' subrav¿do tomago. €n 9lrelF---j:^:o^m¡smo 
sucede con las

á¡lJ¡viOa¿eé iustRca¡les á" un. |."ii""rnt ÉiOn .imple, volvers€ hacia ellas. es ¡pso facto --captarlas- y - observaflas'

(10)ooGoftafl ,E||.conc|us¡onosypruebas€n|ac¡onc|a.Ed.océano.Esp.1983.l.4|nfefonc|as¡nduc{ivas.Pg.24.En|aconc|us|óndoun
razonam¡ento deduct¡vo se t,.n. "ráÁunü tro alternat¡vas pog¡bles: ta certeza, la falsedad o la impos¡b¡i¡dad de oblefi€r una @ncluslón

defin¡t¡va. En camb¡o, por me¿¡o oe á ¡nducc¡ón, esla da la ;lt€rnaliva de transformarse en pos¡b¡lidad a poderse comprobar' La lnferenc¡a

inductiva os un razonam¡.nto ¿¡."rorui qu"?nduce al descubrimiento de.propiedados o relaciones generales' parllendo de la determlnac¡ón do

dichas propiedades o relac¡ones parllculares o slngulares y de su @mDnaqon

(Vf-lo)Vll fagánG.,Jos6-LaPr<tpo,r: � lónr'rArqttf tec:fÚrslNBA{vléxicolg77pg39LaobradeHambldgeDynamlcsymm€try-TheGrsk
vase DecaÍo¡ado on su ru.,. **. ,Jiáündt;; de moduto ostát¡co o de móduió ¿¡náml;o; los descubiertos por Macody [und osp€cialm€nle

orientados hac¡a lo roconstrucción do la catedral de Nldaros 6n Noruega'

(9)a'tfAls,caf|os.Lasvaf|acionesde|aident|dad-Ensayosobrodt¡po€n|aarqu¡tectura.Ed-serval.Barce¡ona.1gg3.p9.16'Unüpo
arquifedónÉo es un con""p,o qu. ,ro"'"-Á"--unl .Jua*u fo.a"i f"tu ¿enn¡ción lmo¡c¿ ü€s cordar¡os de capltal ¡mportanc¡a a saber: El l¡po cs

do naturaleza conc€ptutr, no ou¡et,,l]]iiiü';;p#;;;;;¡pt¡én por meaio áe u cual os pos¡ble reconocer los objetos - El üpo se rofi€ro

álu oi."tÁ torln"i, .|o ie incuiben, por tanto, tos aspectos fisonóm-rcos de la arqult€ctura.

(14) irorcado Mofaga, Angol. El centfo hiotóflco de la6 cludados cspital€s m€xicanas: tur¡smo vlv¡enda y sustentabil¡dad patr¡mon¡al' El caso

de oaxaca.1.r, Encuenrro r.¡"",on.r .oüá óJi]r.áilo-ñ"g¡o*i "n n¿"¡có.zoool uÁu-x,cvlol teorla v Anál¡s¡s - 4-- Explorac¡ones €n la cir¡dad de

oaxaca: D€ acu€rdo con ta d€ctaraloria, al centro h¡stórim de la ciudad de oaxác" lo .-tfort"n 
-sfn* 

Que rqinen 860 monumentos en 247

mañzanas. lo que anoja un. ¡en.¡oáJ-i" iii fnonrr"nro. por rmz,.-. oonte iesatü en pr¡m€f leflnino €l despoblamiento( la poblaciÓo tolal

d€crec€ 9% al ¡gual qu€ la d€nsidad de poblaclón')
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