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INTRODUCCIÓN.

A partir del conocimiento de una localidad,  durante la
realización del servicio social, de la cual nos enteramos
que pretendían inundarla, por la construcción de una
presa; es que decidimos tomar una decisión sobre
cómo podíamos intervenir, para tratar de justificar su
permanencia de manera racional.

Evaluando una situación real e inusual a la que pocas
veces se toma conciencia en la vida académica, es que
nos encontramos que deberíamos elaborar un proyecto
que involucrara tanto el aspecto urbano como el
arquitectónico, ambos encaminados a la búsqueda de
una solución común y con posibilidad de desarrollo.

Esta tesis trata precisamente, de cómo se
pretendió abordar el problema,  a través de la
perspectiva estratégica urbano arquitectónica
(actuando de manera sistemática con una visión a
futuro), que tuviera implícito otras, para alcanzar la
principal, como fue, la decisión de implementar el
criterio de diseño de la arquitectura Natural Orgánica
Biológica (NOB); aunado al uso del patchwork turístico.

Así, en este trabajo verás el resultado de integrar
y desarrollar una visión conjunta urbana y
arquitectónica, a través de la realización de las
propuestas de:
a) un plan maestro, fundamentado en la teoría de la
ciudad orgánica; y
b) una respuesta arquitectónica (centro turístico
TMAK),   determinada, para reactivar y potencializar
la localidad, utilizando la teoría del patchwork y
aplicando el criterio de la arquitectura NOB.

Será importante observar, el proceso  desarrollado,
tanto teórico como práctico,  donde mostramos como
se realiza un esfuerzo conjunto de integrar un todo en
cada una de sus partes, así como establecer el posible
desarrollo futuro de un espacio y su justificación en el
mismo. De tal forma, que se demuestre que los
espacios no salen de la nada, sino que son resultado de
un trabajo exhausto y laborioso, que día a día con la
práctica profesional, va mostrando sus frutos.

Aplicamos así, nuestro criterio de diseño para
adoptarlo a la situación pertinente, con el propósito de
alcanzar una solución viable, el resultado es
satisfactorio tanto personal como conjuntamente.
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CAPITULO 1.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA1

1 Consideramos el comentario de Richard L. Crowler, cuando habla de
los problemas mencionando que “ a dónde exista un problema  habrá una
oportunidad para eliminarlo o al menos resolverlo”. En Ecologic
Architecture. USA: Butterworth Architecture. 1992. pp.303.

1.1 La Oportunidad

Existen dos espacios un contenedor, la localidad como
tal sin una visión de crecimiento, sin un posible plan de
desarrollo, en el cual se debe justificar la existencia
de una zona turística; en el que se ubica un balneario
en el cual se genera un caos de espacios, funciones,
usos, que carece de la unidad, organización, y diseño;
que demanda nuevas necesidades para su adecuado
funcionamiento; producto del crecimiento sin
planeación.

1.2 Justificación

Existe una cuestión real, una situación común, la
necesidad de rescatar los valores de una localidad
para integrar espacios y una estrategia de desarrollo
urbano arquitectónica viable a futuro; a partir del
entendimiento de conceptos urbano arquitectónicos
definidos. Así mismo existe un cliente con la necesidad
e intención de organizar su balneario, como un
conjunto, e implementar nuevos servicios.

1.3 Objetivo

Elaborar la estrategia urbano-arquitectónica que
integre los espacios (contenedor-contenido), para el
logro del objetivo común, que justifique su existencia,
al generar un plan de desarrollo con visión y la
propuesta del proyecto arquitectónico del espacio
turístico, que demuestre la postura de que un espacio
arquitectónico realizado estratégicamente con
cualquier proceso de diseño, puede integrarse al
exterior y todo lo pasado y lo presente influirán hacia
esa unidad para alcanzar el futuro.
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CAPITULO 2.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
En la vida académica como profesional es común
encontrar proyectos, que abarcan por una parte el
desarrollo a profundidad del proyecto ejecutivo, y por
otra el desarrollo del aspecto urbano y su contexto, de
manera separada, lo que muchas veces ocasiona  graves
dificultades para entender el entorno y justificación
de los mismos, así como para percibir una visión
general de una cuestión particular.  Esto ocurre, por la
falta del desarrollo de `estrategias´, su uso,
permitirá establecer una razón de ser dentro de un
conjunto de manera más unitaria; su implementación
hará que se goce más el proceso del diseño en
cualquier ámbito.

Cuantas veces en las aulas no nos hemos enfrentado
a la situación, cuando se nos presenta la oportunidad
de tener que elaborar un proyecto arquitectónico para
un cliente, automáticamente se generan soluciones con
base en lo aprendido; donde, la perspicacia del
diseñador en cuanto al manejo de variables
arquitectónicas, lo llevará a determinar proyectos
enfocados inicialmente al diseño dual (cliente-
arquitecto), o tripartito (cliente-arquitecto-gobierno);
sin embargo, el uso de estrategias de tipo urbano-
arquitectónico permitirá lograr el enfoque
cuatripartito donde “todos ganan”, (cliente-arquitecto-
gobierno-sociedad), el uso de las mismas, no decae en
un proyecto egoísta,; sino que hace lograr un proyecto
con efectos globales, justificando así el diseño
arquitectónico urbano, implicando la teoría de diseño
cualesquiera que se utilice.

De lo anterior, la experiencia obtenida, nos lleva a
determinar que para abarcar el proceso de diseño
existen por lo menos dos situaciones generales que
definen el desarrollo de un proyecto, cualquiera que
sea éste:

a. Situaciones Ideales. aquellas que se presentan
cuando no existen factores limitantes como variables
del contexto, formas, estructuras socioculturales
particulares, entre otras; solo se conoce la imaginación
ilimitada del diseñador; y
b. Situaciones Condicionantes, aquellas donde
existen criterios normativos, físicos, urbanos,
económicos, financieros, el cliente mismo, entre otras
variables que determinan los alcances reales de lo que
deberá existir el un proyecto.

En esta última situación se encuentra nuestro caso,
en el cual existe un  espacio particular (una zona a
punto de inundada por un proyecto federal); un
terreno con un uso principal existente (balneario), con
funciones que integrar; construcciones diferentes que
deben permanecer; vegetación que respetar, flujos
que definir; y  situaciones preestablecidas de acuerdo
a las necesidades requeridas en el tiempo, que
enfrentan  un cuadro no planeado; y cuya configuración
presente, determina una dispersión tendiente al
“caos”; sin embargo, algo muy importante rodea esta
situación en especial, el estar ubicado en un punto
crítico; es decir,  es un espacio  (contenido) dentro de
otro espacio (contenedor); los cuales no tenían la
razón de su existencia definida, y por lo tanto su
crecimiento futuro, no estaba justificado.

Ante esto, el presente trabajo, se enfoca a
integrar y mutar el espacio existente para fundirse no
sólo con la naturaleza, sino también con todo el ámbito
cultural que lo rodea, para que al mismo tiempo se
puedan proporcionar soluciones viables, a través de la
implementación de estrategias de tipo urbano-
arquitectónicas apoyándose de conceptos de diseño,
cuyas variables concuerdan en parte con la
comprensión y desarrollo del manejo de los elementos
de la teoría urbana y arquitectónica.
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2.1 La idea y el diseño

El proceso de diseño, empieza desde el momento en
que el arquitecto desea encontrar una solución al
escuchar el tema de la cuestión a la cual nos
enfrentaremos; implican las variables arquitectónicas
relacionadas. La mente idealiza las posibles y
múltiples respuestas, afinándose poco a poco, cuando
conoce el sitio (genius locci); mejora, cuando se
plantean las condicionantes reales en las que se ve
inserta (físicas, geográficas, normativas,
socioculturales, contextuales, …); a partir de este
instante el proceso es continuo.

La mente del arquitecto tiene como ventaja, una
gran cantidad de conceptos y variables, que puede
manejar durante el proceso de diseño. - la falta de
estrategias, pueden hacer de ese diseño, un mapa
borroso que dificulte el camino a seguir -. Aunado a
esto, nos encontramos también con las posturas
individuales, las cuales muchas veces el encasillarse
en las mismas, provocan miopía en el diseño, lo que
provoca que se busqué implementar una idea a como
de lugar, sin entender el contexto general.

Así ocurre, hasta el momento en que se cree que el
arquitecto ha desarrollado la madurez requerida para
poder implementar otros criterios derivados de su
experiencia, alcanzando con ello las summas2,
encontrándose con fragmentos de la realidad,
buscando que estas partes sean el todo. - así pasa
por ejemplo con Zaha Hadid que empezó con sus
criterios personales en sus diseños audaces, que
representan una forma de ver la vida en sociedad

 ¡SI ME LÍMITAS, MEJOR MÁTAME! °Deida
2 Periodo inicial del conocimiento donde los pensadores intuyen la
verdad, escasamente sistematizada en un todo orgánico y ordenado del
conocimiento; recogiendo pensamientos que los precedieron(conceptos),
y añaden a estos nuevas ideas para construir sistemas armoniosos.
Xirau, Ramón. Introducción a la historia de la filosofía. 11ª edic. Textos
universitarios. México: UNAM.1990. p.11.

frente a su contexto, que fue mostrando, desde los
graves ángulos en sus diseños, hasta llegar hoy,
después de haber probado la línea recta, a las formas
con líneas curvas (Centro de las Artes, Dubai); como
este caso existen otros tantos más (Koolhass,(RAK),
Rakeen (RAK Convention & Exhibition Centre),
Gery(DZ Bank Building, Berlín), Marc Fornes (Serie
Boleana); entre otros-; sin embargo, esto no nos dice
que se quedarán ahí, sino que de ello, y de la
experiencia obtenida, harán a fin de cuentas
estrategias que les permitirán un proceso de diseño
más útil y práctico; por lo que no se desecha la idea
de Wihctehead sobre las “inmensas permanencias”,
que presumen, que las verdades remozadas, renacen y
caducan a fin de cuentas a la misma verdad3,
tratando “ante un fenómeno inexplicable, dar una
explicación congruente, capaz de ser entendida por
todos los hombres”4.

Estos conceptos, generan durante una larga
travesía en el proceso de diseño, que la mente esté
activa, a su mínimo podría decirse, buscando y
aplicando la mayor cantidad de variables que maneja,
para detectar que su problema, no requiere la solución
común que ha buscado, sino, que implica el manejo de
un principio básico de la arquitectura, aplicado , de
una manera determinada, a un caso particular; que en
su integración conforma lo que será una propuesta
que se aplica a situaciones similares, y bajo las
condiciones específicas en las  que se encuentra el
objeto de diseño:  “La teoría nunca ha negado a la
práctica”.5

Esto de alguna manera será más sencillo a través
del uso de estrategias.

3 Ibid.Op.cit. nota 2.  Xirau, p.13.
4 Ibidem. P.15.
5 Ibidem. P.20
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2.2 La estrategia como parte de las propuestas
urbano arquitectónicas.

Las estrategias son las decisiones tomadas por el
mayor nivel jerárquico de un proyecto, con el
propósito de alcanzar resultados inmediatos, ante
situaciones inesperadas no planteadas, o que se
previeron con anticipación.6 En arquitectura tomando
las ideas de Gausa7 las definimos como una forma de
proceder con lógica, agrupando un sistema dialéctico
sobre un amplio campo de acciones a considerar para
alcanzar un objetivo abstracto, implicando una visión
sistemática.

El uso de estrategias implica considerar tácticas8

(que refieren a las reglas, criterios  o métodos para
conseguir los objetivos, éstas permiten alcanzar la
evolución de una localidad); y estratagemas9 (que son
las aplicaciones contingentes o instrumentos
inteligentes que se tienen frente a un entendimiento
particular de la situación urbano-arquitectónica); ya
que ambas se presentan ante la acción planificadora;
cuando establecen metas, alternativas y acciones
convenientes para alcanzarlas10 ya sea, de manera
concreta11 (persiguen resultados inmediatos y
perdurables), o, combinada ( que buscan cambios más
generales o condicionan procesos de desarrollo). Esta
última es donde nos encontramos cuando utilizamos la
Planeación Estratégica12, donde se cierran las

6 Etimológicamente proviene del griego strategía; que deriva de
strategós; y del latin strategia, significa; General, autoridad. En: Camacho
Cárdenas, Mario. Diccionario de Arquitectura y Urbanismo.
México:Trillas. 2007. P 360.
7 Gausa, Manuel. Ibidem. Op.cit..
8 Nuevo Espasa Ilustrado. 2008. España: ESPASA.2007. p. 1619.
9 Gausa, ibid. op.cit.
10 Stoner, James A.F. y Edward,Freeman R. Administración. 5ª edic.
México: Prentice Hall Hispanoamericana. 1994. P.750-751
11 Teran, Fernando de. El problema urbano.España:Aula Abierta
Salvat.p.32
12 Ibidem.

acciones programadas de cambio, entre lo que es el
ahora y lo que debe ser en el futuro deseable13.

En nuestras propuestas, la implementación de las
mismas dependerán de la situación real por enfrentar
un proyecto del cual se partirá, ya que, no es solo  una
cuestión de “diseño de forma”, general o particular
que busca cerrar, terminar, completar o embellecer;
más bien, es “implementar las reglas del juego” 14.

De tal forma que, al hablar de una estrategia
urbano arquitectónica nos referimos a aquellas
acciones que involucran la evolución, lógicamente para
resaltar las estructuras incompletas, aquellas que
están en constante –o virtual- transformación:
estructuras - tales como las ciudades
contemporáneas-, en constante mutación,
recuperables y modernizables.  Que permitan seguir
los procesos, más que simples  acontecimientos. Lo
que no significará; que la forma debería ser
rechazada: pero sí, que los esquemas  pudieran ser
consecuencia de los sistemas, es decir: ser mapas de
acción” 15, esto demuestra en el diario laborar del
arquitecto, que se sustenta en realizar estrategias,
mismas que implican un sentido de la totalidad y lo
multidisciplinario.

13 Picazo  Manriquez, Luis y Gabriel, Evadista Lorenzana. Comunicación
estratégica. Para crear,fortalecer y posicionar imagen corporativa.
México:McGraw-Hill. 1993. P.71. Al respecto cabe citar lo que Michael
Robert de Strategy pure & simple refiere sobre el pensamiento
estratégico, que indica que es un proceso que permite a la alta dirección
pensar sobre los aspectos cualitativos de su negocio y del ambiente que
enfrenta. De esta manera los gerentes desarrollan una visión común
compartida, así como la estrategia para el futuro de su empresa.
14 Gausa, Manuel. The metapolis dictionary of advanced architecture.
City, technology and society in the information age. Barcelona: ACTAR.
2003. p.573.
15 Ibídem.
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2.2.1 La estrategia en arquitectura16

Queda claro que la estrategia interviene en nuestra
profesión de arquitecto, como una alternativa de
diseño; no cualquier diseño, sino, aquel donde
intervengan determinadas variables que sean
referentes a su  solución; como parte del espacio
resultante que le permite sostenerse en el tiempo y el
espacio.17

Como parte  de una expresión de la cultura; la
creación arquitectónica, su inserción armónica en el
medio ambiente, el respeto de los paisajes naturales y
su patrimonio, son de interés público”…”es más que un
arte y más que una ciencia: está implicada en la total
experiencia humana”…” es algo que no depende del
tamaño ni del material: depende de que, positivamente
tenga un contenido que sea capaz de conmover al
hombre al igual que lo puede hacer la poesía, la
pintura y todo lo que es arte”. 18

El empleo de la estrategia en arquitectura
determinará una nueva forma de entender la carrera,
ya que no es algo nuevo, sino que ha sido innato a
nuestra profesión; sin embargo, no se le ha dado la
importancia que reviste; “si todos nosotros
pensáramos que en cada proyecto es necesario ir más
allá de la simple concreción, entonces querríamos
hacer nuestro trabajo, un juego real de estrategias:
nosotros querríamos detenernos a dibujar con el
objeto de llegar a un esquema” 19.

16 del latín arquitectura, que significa tratado especial que estudia la
organización, el diseño y la construcción del hábitat humano dentro de
una realidad.
17 Camacho, op.cit. p.50.
18 Arco Torres, Miguel Ángel y Manuel, Pons González. Diccionario de
derecho urbanístico. 3ª edic.  Granada:COMARES. 1998.p. 40-41.
19 Ibídem.op.cit.nota1

2.2.2 La estrategia urbana20

Su estudio comprende la organización del espacio
urbano (el territorio, el emplazamiento, y los sitios
geográficos, así como las transformaciones
materiales de los mismos) para contener  a una
organización social humana, y todas las actividades
que de ella se generen, dentro de una realidad social
determinada.21 Dichas transformaciones serán
producto  del diseño y de la arquitectura, como una
herencia cultural; así mismo, el tejido urbano integra
el espacio diseñado para la realización de las
actividades de la comunidad urbana o  rural. 22 Ya
que…” tiene lo implícito de lo urbano y lo rural, dentro
de un radio de influencia en la región”.23

Una estrategia urbana se entenderá en el  sentido
amplio del urbanismo, como el “arte de ordenar las
ciudades y por extensión las aglomeraciones urbanas”,
un “conjunto de conocimientos que se refieren al
estudio de la creación , desarrollo, reforma y
progreso de los poblados en orden a las necesidades
de la vida urbana…” 24; debido a que el urbanismo “…
es una teoría compleja que no sólo atañe a algunas
ciencias sociales como la sociología, demografía,
economía, sino a la ingeniería, a la sanidad y a las
artes especialmente a la arquitectura”.25; todos estos
conocimientos que actúan sobre la realidad,
integraran la estrategia urbana, considerando que se
pretende eliminar la aparición de imprevisibles,
considerando que nunca existe suficiente
conocimiento para prevenirlo todo, de ahí la
importancia del trabajo multidisciplinario.

20 proviene del latín urbanus, a, um; e indica lo propio , lo relativo a la ciudad.
Urbanae, son las cosas de la ciudad y urbe, son las calles y edificios.
21 Camacho, op.cit. p.751.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Arco Torres,op.cit.p.399-400.
25 Giner, Salvador. Diccionario de Ciencias Sociales. Madrid.1976. p.1118.
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Esta estrategia, será resultado de la detección
por parte del arquitecto, de la problemática, “se trata
pues de conocimientos para una intervención
voluntaria y, por ello, puede considerarse  que
constituye una disciplina de carácter pragmático e
instrumental que se presenta como una tecnología y
como una práctica social”26.

Es importante para este apartado no confundir
urbanismo con los siguientes términos, debido a que el
entendimiento de su diferenciación determinará la
estrategia a seguir y con ello los resultados que se
pretendan alcanzar.
Urbanización. Extensión de la necesidad urbana, esto
es, de las formas de vida características de la
ciudad.27

Urbanística. Ciencia que se preocupa de la
sistematización y del desarrollo de las ciudades,
tratando de determinar la disposición más
conveniente. 28

2.2.3 La estrategia económica
Si estamos dentro de una carrera físico-matemática,
¿por qué? hablar de economía, mejor nos hubiéramos
dedicado entonces a eso  ¿o no?; por supuesto que no,
la arquitectura es una disciplina muy completa, es una
estrategia real que implica la unidad
multidisciplinaria; y además porque investigadores
importantes consideran que:

“La Arquitectura es en sí misma Economía
Social”.29

26 Terán, Fernando de. El problema urbano. Barcelona: Aula Abierta Salvat.. p. 32
27 Arco Torres, op.cit. p.403.
28 Ibíd. P. 402.
29 Arnau Amo, Joaquín. 72 voces para un diccionario de Arquitectura teorica. España:
Celeste. 2000. P.58.

Cómo es esto, entendamos que la economía30,es
una rama de las ciencias sociales especializada en el
estudio de la actividad económica, es decir, de la
satisfacción de las necesidades humanas con bienes
escasos, en un ámbito geográfico o social
determinado;31 es decir, un  grado de eficiencia en la
consecución de fines con medios limitados32. – ¿acaso
no ocurre esto todo el tiempo dentro del actuar del
arquitecto en la vida laboral?, en todo momento del
desarrollo de un proyecto, cuando se tienen los
límites de la inversión se tienen presentes en el
diseño mismo, los alcances que se pretenden-; al
respecto, nuestro maestro Vitruvio lo considera como
uno de los conceptos fundamentales que interesa a
toda arquitectura, según él “la distributio de los
recursos que concurren a la edificación”,“ahorra
energías a la convivencia humana” y “provee un
beneficio esencial: crea el ámbito que optimiza el
rendimiento de los pueblos33.

Así mismo, este entender de Vitruvio esta muy
limitado a nuestra realidad por lo que hoy no todo es
seguir la recomendación de economizar seleccionando
los materiales autóctonos, ya que se reconoce que
economizar no es ahorro, sino un ajuste del precio en
función de la calidad, y está dependerá de la
capacidad del gasto, del carácter del cliente y de su
rango social”… lo que lleva a la siguiente conclusión: …”
¿ha de regir la economía de los edificios, a saber: el
discernimiento de lo privado y lo público?”34;
encontramos a esto la siguiente respuesta
proporcionada por JNL Duran en su Compendio de
lecciones de arquitectura, donde menciona: “en lo
privado, la capacidad del gasto del promotor es

30 del griego oikos, casa; y nomos, régimen o gobierno
31 Ribó Durán, Luis y Joaquín, Fernández Fernández. Diccionario de Derecho
Empresarial. Barcelona:BOSCH. 1998. p.340.
32 Arnáu,op.cit.p.57-60.
33 Arnáu,op.cit.p.57-60.
34 Arnáu,op.cit.p.57-60.
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limitada, busca la mejor calidad (decoro, partiendo de
un gasto fijo (precio); “lo más por lo que hay”.
Mientras que, en lo público, la calidad, es una prensa
indeclinable, garantiza el pleno logro con el menor
gasto posible, buscando el ahorro; “lo que debe ser
por lo menos posible.”35

“La arquitectura como economía social”; si la
economía social es el conjunto de teorías, actividades
técnicas, entidades e instrumentos que tienen por
finalidad la consecución del bienestar social; se
percibe entonces que trae implícito, el objeto que
busca la arquitectura en sus espacios. El ignorar esta
estrategia podría traer el fracaso de funcionamiento,
su desarrollo involucra, no solo visiones individuales
que pueden hacer que se enfoque a un solo objetivo,
sino también acciones que ataquen los demás
problemas implícitos. ¿Qué sería de los grandes
arquitectos del México y el mundo si trabajaran
individualmente, nos atrevemos a decir, “no serían
nada”, todo lo que han logrado ha sido porque han
sabido trabajar conjuntamente, igual, pudiera ser que
el ego del arquitecto a veces no lo permite; sin
embargo, alguno de sus colaboradores, sabe y conoce
qué es la estrategia, y puede hacer que se alcancen
esos objetivos logrados, plasmados en las grandes
obras que han realizado.

Entonces la estrategia económica ¿qué implica?,
Como convenio social que es, constituye un sistema de
relaciones humanas, entiende la habitación humana en
sus cualidades sociales, concierne a la colectividad,
administra la riqueza y su escasez; distribuye los
recursos nunca ilimitados con vista a su mejor
aprovechamiento y ahorro36. Se centrará en buscar
que todos los procesos seleccionados se enfoquen a
obtener fines con medios limitados de la forma más

35 Ibídem.
36 Ibídem.

eficiente37 -con el menor costo, entendiendo para ello
que el costo es una inversión, mientras que los gastos
son fugas de dinero-. Debe definir, de acuerdo a los
objetivos planteados, su campo de acción
delimitado38, ya sea como economía urbana,; o como
economía de aglomeración39. “Aún cuando pudieran
tener relación con la aglomeración urbana de un
centro de población determinado, su vinculación no
sería clara, ya que pueden corresponder esos
crecimientos o decrecimientos a desarrollo  de otros
niveles, sean regionales, nacionales e incluso
internacionales”40.

En el presente trabajo estas estrategias
económicas serán relevantes, en la estrategia urbano
arquitectónica, ya que repercutirá en el diseño
unitario y particular. Se tienen presentes,( ya que es
trabajo conjunto con urbanistas y economistas); de
tal forma que entendamos el problema en general,
para establecer las líneas de acción del caso de
estudio, para determinar en el diseño, las
zonificaciones y su posible desarrollo a futuro,
considerando las ventajas y desventajas de las
mismas, en efectos de la emigración y sustentabilidad
económica local a través del fomento al  turismo.41

37 Ribó,op.cit. p.343.
38 Ribó, op.cit. pp.342-343.
39 Camacho, op.cit. p.277. Economía urbana. estudia el fenómeno  con base en
técnicas de análisis económico que permiten entender y estimar el fenómeno urbano;
y, cuyas  estrategias contemplan: la división del trabajo, las actividades, la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios, interrelaciones espaciales,
sociales y ambientales; aspectos espacial-económicos (estructura urbana, dinámica
de usos de suelo); aspecto social-económico (ingresos, clases sociales, economía
familiar…); aspecto ambiental económico (gastos energéticos de tiempo y esfuerzo
en aglomeración). Economía de Aglomeración: que se considera un estimulo para el
crecimiento económico, que se presenta en las zonas urbanas que reúnen empresas,
obteniendo una optimización de bienes y servicios requeridos y generados,
lográndose ventajas en los medios de producción, que evitan la dispersión económica
y fomentan la aglomeración de la población.
40 Camacho. Op.cit. p.276.
41 En cuanto a las demás clasificaciones de economía, solo se mencionan para
entender a partir de la economía planificada, sobre la principal responsabilidad de
que una estrategia urbano-arquitectónica, pueda ser puesta en marcha o no, y que su
implementación depende de varios factores ajenos al profesionista. – ¡Que lástima!,
pero es la realidad- El gobierno tiene estrategias, pero buscan bienestar propio, más
que bienestar social.
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2.3El patchwork como un criterio en el diseño
urbano arquitectónico

El patchwork42, es un termino anglosajón, hace
referencia a uno de los métodos para confeccionar
ropa, consiste en unir pequeños retales de tela, para
formar un paño mayor; unidos con trozos de tela de
varios colores. Así por simple analogía de razón, el
significado presenta elementos como son:
 Es un concepto, porque por sí mismo es ya una

intención;
 es más económico que otros, porque busca hacer

más eficiente y eficaz su resultado(recicla)
 busca un objetivo(el armar un conjunto: la prenda

que tiene un uso particular; remendando lo ya
existente, lo viejo, lo roto)

 se integra o añade con varios trozos, varias partes
separadas;

 cada elemento hace referencia a características
particulares no homogéneas.

Ésto fue el apeirón43 de su aplicación en el ámbito del
diseño arquitectónico; llevando a desarrollar el
concepto que atañe:

Patchwork arquitectónico; entendido como: “ Un
concepto de diseño en el ámbito urbano, cuyo objetivo
es armar un conjunto espacial, considerando el criterio
de organización por agrupación de elementos nuevos
con viejos o existentes con características diferentes
e individuales, para integrar el todo espacial”.

Tiene sus primera aplicación con el llamado
Patchwork City44, un patchwork aplicado al ámbito
urbano; desarrollado por el holandés Willem Jan

42 "Patchwork" Microsoft® Encarta® 2006 [CD]. Microsoft Corporation,
2005.
43 Op.cit. Xirau. El verdadero origen, lo indefinido, lo informe, postulado
que establece que “para que una cosa llegue a ser real, tiene primero
que ser posible, incluye la noción del infinito espacial”.-Anaximandro-
44 Neutelings, Willem Jan. Patchwork City, Rótterdam: 010. Publishers,
1992.

Neutelings en 1992; haciendo referencia a su teoría
con el siguiente texto: “Como un patchwork sobre el
territorio, la forma cristalina de la ciudad primitiva
estalla, así en un  abanico  heterogéneo de
salpicaduras y huecos: un patchwork de realidades
enlazadas; de conflictos-tensiones- y bellezas –
atracciones- favorecidos precisamente por el
potencial de la movilidad, del intercambio y del
desplazamiento.” “Un patchwork”…””un plancton-
convertido en un conjunto de fragmentos  individuales
sin cohesión aparente, sin configuración referencial  y
cuyo único principio de continuidad se basaría no ya en
la forma de la edificación, sino en las redes que los
articulan y en el “fondo” que los rodea; no ya como
residuo sino componente; en esa sucesión visual de
fundido(espacios en negativo)”… “asistimos a la
emergencia de un nuevo sistema fragmentado en el
que el viejo orden de “secuencias espaciales
compuestas” parece sustituirse por un nuevo orden
individual de secuencias programáticas interpuestas”.

Todo intento de crear operaciones destinadas a
imponer orden marcial, rígido, conduce
paradójicamente  a un desorden mayor, ya que el
añadido de cualquier nuevo elemento no hace sino
aumentar la complejidad del conjunto[…]” (sic.).

“En dicho caos podría, no obstante hallarse
precisamente hoy la mayor riqueza de nuestras
ciudades”… “ Expandir simplemente la ciudad, esta
pues, fuera de lugar. El rumbo que se pretende es, por
el contrario, la reestructuración globalizadora de sus
fragmentos: la alfombra de retales, no es un modelo
sino un escenario de transformaciones, un campo de
permanente evolutividad y reajuste, en el que
importan, sobre todo, las líneas de conexión y los
paisajes de relación”…
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“El objetivo último es, tanto posicionar nuevos
programas identificados, como crear un nuevo
equilibrio que subraya esa cualidad de alfombra o
patchwork como un todo global interconectado”.

Desde entonces este concepto ha venido ganando
admiradores, los más destacados que llevaron a una
mayor escala el concepto fueron los integrantes de:
VStudio/Watergroup/Arquitectonica/PerkinsEastman/
Haidel Architects; quiénes lo implementaron en el
Desarrollo del Plan Maestro para las Ciudades de
Queens; donde ganaron el premio a la costura, con sus
dinámicos parches urbanos en el 2002. Más tarde
Mayor John Lindsay´s Urban Design Group, consideró
que el concepto les ayudó cuando necesitaban envolver
zonas, parchándolas dentro de un complejo, por lo que
utilizaron una triple metodología de diseño: dimensional,
multifuncional e incentivo; cuyos parches logrados
prepararon el camino  para realizar el plan maestro,
haciendo mención de la importancia que involucra en
este concepto el diseño de paisaje y la negociación.45

Hoy día puede encontrarse el término en varios
medios, con un empleo multifacético dentro del ámbito
urbano, tal es el caso de el NewYork Times46, que
utiliza el término patchwork city, para referirse a una
serie de cuestiones urbanas que provienen de
fragmentos de toda la ciudad.

45 http://www.archpaper.com
46 http://www.nytimes.com

De tal forma identificamos como elementos
fundamentales del Patchwork, los siguientes:
 Se presenta en un territorio que representa un

conjunto, enlaza realidades (conflictos con
atracciones).

 Se conforma por explosiones diversas, huecos, y
salpicaduras heterogéneas.

 Existe movilidad, intercambio y desplazamiento
determinados (no pueden ni deben cambiarse, sino
adaptarse) .

 Constituye un sistema de Fragmentos
reestructurados individuales, sin cohesión
aparente.

 No tiene configuración referencial definida.
 Su continuidad esta regida por el principio de las

redes que los articulan y el fondo que los rodea
 Dentro del contexto no es residuo, sino

componente, fundido entre sucesiones
 Importan las conexiones y los paisajes de relación
 Tiene la cualidad de crear un nuevo equilibrio

interconectado (fusión a través de redes).

Estos elementos, han tenido su aplicación dentro del
diseño urbano. Sin embargo; hay que tener en cuenta un
aspecto importante; no confundir el termino tejer la
ciudad, con coser la ciudad; ya que el primero hace
referencia al orden, al paralelismo, al ejecutar de una
forma, la manera de integrar un espacio general a otro
más abstracto. Mientras que el segundo hace
referencia de forma más particular a la integración de
un espacio dentro de un ámbito caótico, sobre el
desorden existente se vuelve a proceder su accionar,
sin implicar cambios, de cuyo contraste y dependencia
pudiera requerir justificarlo.

http://www.archpaper.com
http://www.nytimes.com
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2.3.1 Patchwork Turístico
Es un concepto para diseñar espacios cuya actividad
principal es el turismo47; dichos espacios se
caracterizan por no tener un orden, y que se han
improvisado conforme a las necesidades  de
desarrollo; cuya condicionante principal es no  destruir
las construcciones existentes que contiene implícitas;
sino, diseñar con ellas, para lograr la idea de conjunto
turístico local.
Sus características  principales son:
∑ Diseñar espacios turísticos, con usos destinados a
recibir visitantes temporales que buscan la
tranquilidad, el descanso y la comunicación entre
personas; así como la atracción visual de elementos
contextuales o paisajísticos, que  se ubican en
territorios donde su población depende de esta
actividad económica principalmente.
∑ Existen; es decir, ya tienen un uso determinado
desde ya varios años atrás, que se han ido
improvisando conforme a las necesidades de
desarrollo, por lo tanto no se destruye ninguna
construcción porque hay la noción de que todo lo
realizado en el espacio ha tenido un objetivo,
independientemente de lo bien o mal que funcionen, e
implica a su vez una historia, en el lugar, y ante todo
una inversión. El objetivo es trabajar con ellas, para
integrar el conjunto; porque con las edificaciones
existentes se pretende agrupar todo el espacio y
proponer soluciones que se adapten a las funciones
existentes, y sus cambios, para un futuro crecimiento,
al implementar nuevos servicios estratégicos.

47 El turismo en su acepción más amplia, está relacionado con los bienes
y servicios que demandan los turistas; las unidades de producción
(empresas o establecimientos) que los suministran y, también comprende
al conjunto de unidades institucionales que participan en las
transacciones y que se encuentran localizadas en un lugar determinado,
que para efectos de la CST se denomina zona turística, ya que en dicha
ubicación los oferentes de bienes y servicios mantienen una estrecha
relación con los turistas. Glosario Completo de Turismo, 2007.

De lo anterior se pueden establecer los siguientes
postulados de diseño de un patchwork turístico:
∑ Se presenta en un sitio con uso detectado como
potencialmente turístico.
∑ Plantea un sistema de fragmentos individuales, sin
cohesión aparente.
∑ No tiene configuración referencial; cualquier
búsqueda de ellas puede ser posible.
∑ Su continuidad, esta regida por el principio de redes
que articulan y el fondo integra las partes a un todo.
∑ El espacio en su contexto, no es residuo; sino,
componente; que tiene relevancia local en su desarrollo
sustentable.
∑ Reajuste permanente de lo planeado y lo diseñado;
considera el futuro crecimiento y posibles estrategias
de desarrollo.
∑ No busca la simetría, la composición se genera sin
forzar la naturaleza y el entendimiento de diseño.
∑ Genera espacios diseñados para una adecuada calidad
de vida temporal.
∑ Establece fuentes de trabajo, promoviendo la
sustentabilidad local.
∑ Sigue el proceso escala-jerarquía.
∑ Existentes construcciones, éstas no se eliminan, se
conservan, (pueden remodelarse mínimamente).
∑ Usa  materiales, colores, formas y tecnología de todo
tipo
 Tiene recorridos flexibles, naturales; el trazado
variado general, asegura las interrelaciones entre
formas48

48 ibidem. pág.54.
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2.4 ¿Qué es lo Orgánico dentro de una estrategia
de diseño? Hacia una búsqueda de un concepto
contemporáneo de la arquitectura que utiliza curvas, o
que nace de la necesidad.
Curvas ¿Forma o necesidad?. La función es igual o
diferente a la necesidad; se habla de lo orgánico, lo
natural, la esencia, ¡que caos, hacia dónde vamos!; la
línea curva, es una especie de línea sensible a las
reacciones del ser humano, por lo cual la forma un
tanto monótona de los espacios urbanos, se vuelve
homogénea, quitando la sensibilidad a los mismos, y
con ello su calidad de vida, siendo así que, un espacio
no podría emitir su esplendor, sino es a través de su
relación con lo que pretende transmitir al ser vivido,
no solo en su interior, sino en su exterior.

Sin embargo, la resistencia y la cotidianidad por
algunos seres, hace creer de estos espacios lugares,
que los regresan a los tiempos de las cavernas,
algunas veces el ángulo recto, predominó sobre la
sinuosidad; lo que pareciese un retroceso en la forma
de vivir. Esta necesidad ha sido reflejada en los
espacios actualmente por todos los arquitectos, no
hay proyecto que solo tenga líneas rectas, ya que la
misma sensibilidad inherente al ser que diseña, hace
ver que requiere expresar un sentimiento o sentir, y
que mejor que el uso de la línea curva en planta o en
fachadas para lograrlo.

Forma o función, es un gran dilema, una gran
dialéctica, debido a que a partir de un programa de
necesidades desarrollado, lo que se busca es que el
espacio interior funcione, por lo cual consideramos,
que toda idea plasmada en un papel tiene una función
ya implícita, tiene un sentimiento; sin embargo, puede
no tener, un pensar racional, -¿puede esto último ser
esto cierto? no, no podría ser, ya que si por muy
ilógico que pareciese el poner una línea sobre papel,
lleva implícito una decisión interna inconsciente desde

el momento en que se coloca la primera línea, desde su
ubicación hasta la forma de colocarla. Por esto mismo,
todo espacio que haga uso de esta arquitectura, tiene
un propósito claro: “vivir realmente la libertad y
sensibilidad del diseñador, para alcanzar la libertad
del individuo y su sensibilidad”. La forma sigue a la
función, o la función sigue a la forma, es ya un mito,
creer eso es encasillarse en un expresar y sentir del
diseño. Hoy ese principio funcionalista- modernista,
nos dejo sus argumentos para poder entender esta
nueva arquitectura.
¿Qué hay que entender por la arquitectura natural,
orgánica, o biológica, o,  por arquitectura NOB? Son
tres términos y conceptos diferentes, y que se
utilizan como sinónimos, lo natural implica una acto
realizado de manera implícita al ser que lo realiza, tal
es el caso de la naturaleza, la cual es la razón de ser
de la misma, proyecta su sentir a través de todo lo
que se considera natural. Lo orgánico, esta más
referido a los objetos que tienen vida, de ahí la
distinción entre lo animado e inanimado, lo orgánico
tiene movimiento, tiene un desarrollo y un
crecimiento, va ligado al proceso evolutivo; es decir,
lleva consigo la idea de lo biología, la que nos enseña
ese interactuar del ser con su medio que lo rodea, con
su ecosistema, para poder sobrevivir, durante su
estancia en la tierra.

Como se puede observar, tres conceptos que a
final de cuentas tienen en común una cosa, “la vida”.
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algunos seres, hace creer de estos espacios lugares,
que los regresan a los tiempos de las cavernas,
algunas veces el ángulo recto, predominó sobre la
sinuosidad; lo que pareciese un retroceso en la forma
de vivir. Esta necesidad ha sido reflejada en los
espacios actualmente por todos los arquitectos, no
hay proyecto que solo tenga líneas rectas, ya que la
misma sensibilidad inherente al ser que diseña, hace
ver que requiere expresar un sentimiento o sentir, y
que mejor que el uso de la línea curva en planta o en
fachadas para lograrlo.

Forma o función, es un gran dilema, una gran
dialéctica, debido a que a partir de un programa de
necesidades desarrollado, lo que se busca es que el
espacio interior funcione, por lo cual consideramos,
que toda idea plasmada en un papel tiene una función
ya implícita, tiene un sentimiento; sin embargo, puede
no tener, un pensar racional, -¿puede esto último ser
esto cierto? no, no podría ser, ya que si por muy
ilógico que pareciese el poner una línea sobre papel,
lleva implícito una decisión interna inconsciente desde

el momento en que se coloca la primera línea, desde su
ubicación hasta la forma de colocarla. Por esto mismo,
todo espacio que haga uso de esta arquitectura, tiene
un propósito claro: “vivir realmente la libertad y
sensibilidad del diseñador, para alcanzar la libertad
del individuo y su sensibilidad”. La forma sigue a la
función, o la función sigue a la forma, es ya un mito,
creer eso es encasillarse en un expresar y sentir del
diseño. Hoy ese principio funcionalista- modernista,
nos dejo sus argumentos para poder entender esta
nueva arquitectura.
¿Qué hay que entender por la arquitectura natural,
orgánica, o biológica, o,  por arquitectura NOB? Son
tres términos y conceptos diferentes, y que se
utilizan como sinónimos, lo natural implica una acto
realizado de manera implícita al ser que lo realiza, tal
es el caso de la naturaleza, la cual es la razón de ser
de la misma, proyecta su sentir a través de todo lo
que se considera natural. Lo orgánico, esta más
referido a los objetos que tienen vida, de ahí la
distinción entre lo animado e inanimado, lo orgánico
tiene movimiento, tiene un desarrollo y un
crecimiento, va ligado al proceso evolutivo; es decir,
lleva consigo la idea de lo biología, la que nos enseña
ese interactuar del ser con su medio que lo rodea, con
su ecosistema, para poder sobrevivir, durante su
estancia en la tierra.

Como se puede observar, tres conceptos que a
final de cuentas tienen en común una cosa, “la vida”.
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2.4 ¿Qué es lo Orgánico dentro de una estrategia
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función, o la función sigue a la forma, es ya un mito,
creer eso es encasillarse en un expresar y sentir del
diseño. Hoy ese principio funcionalista- modernista,
nos dejo sus argumentos para poder entender esta
nueva arquitectura.
¿Qué hay que entender por la arquitectura natural,
orgánica, o biológica, o,  por arquitectura NOB? Son
tres términos y conceptos diferentes, y que se
utilizan como sinónimos, lo natural implica una acto
realizado de manera implícita al ser que lo realiza, tal
es el caso de la naturaleza, la cual es la razón de ser
de la misma, proyecta su sentir a través de todo lo
que se considera natural. Lo orgánico, esta más
referido a los objetos que tienen vida, de ahí la
distinción entre lo animado e inanimado, lo orgánico
tiene movimiento, tiene un desarrollo y un
crecimiento, va ligado al proceso evolutivo; es decir,
lleva consigo la idea de lo biología, la que nos enseña
ese interactuar del ser con su medio que lo rodea, con
su ecosistema, para poder sobrevivir, durante su
estancia en la tierra.

Como se puede observar, tres conceptos que a
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El ser de una manera, el tener decisiones, el poder
tener movimiento, el estar en constante cambio, el
estar dentro de un espacio en el que se desarrolla,
incluso, nos atrevemos a decir, el poder establecer el
último suspiro en el planeta49; determinan lo que la
arquitectura NOB (natural-orgánica-biológica),
persigue:

“el diseño fluido y fácil, a través de un desarrollo
natural implícito de la relación hombre –entorno,
expresado para poder hacer más rica la experiencia
de vida del hombre, en los lugares espaciales50 en que
permanece, tanto de manera temporal como
permanente, -seria tonto creer, que un espacio por
ser temporal tiene menos importancia que el que no lo
es-;  que utiliza cuando menos una línea curva o
sinuosa en su diseño, -eso es el reflejo del sentir
personal del diseñador, por la necesidad de liberarse
del estándar-, cuya  intención no es única, sino,
variable; -muchas veces esta intención se detecta no
al inicio, sino con el desarrollo de la misma-,
procurando integrarse a un espacio, fusionándose,
mimetizándose, o contrastando para  hacerlo único”.

Hoy hablamos de arquitectura orgánica como aquella
que se rige por la geometría, y todo se debe ajustar
dentro de la misma; cosa que a nuestro parecer va
contra la naturaleza orgánica biológica (NOB); ya que
estamos encerrando lo natural en rectas rigidizando
con líneas, ya sea de tipo recta o curva, incluso hasta
quebradas.

49 "El concepto de estilo "orgánico", como tantos empleados en
arquitectura, se ha extraído de otros campos y, en consecuencia, su
definición se hace difícil cuando se aplica a temas arquitectónicos.
Atiende, básicamente, a la relación armónica del todo con las partes, va
también ligado a la secuencia natural: nacimiento, desarrollo y muerte."
(Joedicke, 1983)
50 Este ideal incluirá las tres “Partes ipsius architecturae”:, aedificatio
(ciencia de la construcción de edificios, públicos y privados  que deben
cumplir con seguridad(firmitas), utilidad (utilitas) y belleza (venustas));
gnomonice (saber, y, conocer, lo que rodea al hombre (astros, posición,
universo, filosofía)), y machinatio (entender el movimiento de los astros).

Simplemente cuando uno esta relajado, busca
expresar su sentir, en papel; y coloca un trazo que
refleja la sensualidad, la expresión de un momento
natural, que puede ser el génesis de la concepción
idealista de nuestro origen.

En los trazos captados, buscar la geometría natural,
es buscar la esencia, ésta, se encuentra implícita en el
dibujo, mismo, que en caso de que materializarlo,
simplemente se busca volver arquitectónico y
construible, modelado con alambre crea formas
impresionantes que son la esencia estructural.

Un trazo sencillo, una curva natural, es más rica que
una curva adaptada a la geometría.

La naturaleza implica: comodidad, orden, desorden -
con gracia-, ritmo, color; la misma línea recta a pulso es
natural, más que la realizada con ayuda de métodos
mecánicos o electrónicos, ya que esta última implica
fragmentos de la realidad que buscan imitarla, nunca
igualarla.

Como estrategia, esta arquitectura busca ayudar a
satisfacer las necesidades sociales, físicas, y del
espíritu; desde el punto de vista como busca impactar al
ser humano, desde el momento en que llega al lugar, la
forma en como lo vive y la manera en como se impacta
en los recuerdos por ser un espacio único,  tratado con
la esencia de la arquitectura NOB; con juegos y
sorpresas, expresando la libertad y la energía del
espacio contenedor y contenido de manera conjunta.

Resumiendo el presente capítulo, encontramos los
postulados y supuestos de los cuales se parte el
criterio de diseño; marcando la importancia de no verlo
como un simple proyecto, sino de, entender la cuestión
como una estrategia urbano arquitectónica; misma que
será la directriz en la que procedemos para ponerla en
práctica en el siguiente caso real.
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CAPITULO 4. TÁCTICA URBANA
Traza urbana desarrollo Orgánico Morfológico

Primeros asentamientos, buscan un lugar tranquilo,
seguro, y con los recursos para su permanencia, se
distribuyen por toda la zona del actual poblado, viven
de la pesca, la caza y agricultura. Construyen sus
barreras en lo alto de los cerros para protegerse.

S.VI Época prehispánica Se enfatizan los ejes
desde el acceso hacia el adoratorio y del centro
ceremonial al los baños de los príncipes hacia sus
jardines exóticos, a través de su palacio. Actividades
de pesca, caza y recolección.

S.XVI. La Colonia, después de las expediciones de
los fundadores de la Nueva Galicia, se enfatiza el
eje de acceso principal, se crea una ermita en la
plaza y permanece el eje hacia los jardines,
atravesando la casa del hacendado.

S.XVII La independencia, las  nuevas familias
españolas lo habitan permanece el eje de acceso,
sobre el que se desarrolla el fraccionamiento en
dámero,   se abre la brecha hacia Cañadas, se
implementa la conquista evangelizadora con una
capilla y el atrio;  pernamece el eje para obtener
agua común.y una posible caballeriza o hacienda.

S.XVII La Reforma, rompe con el atrio, aparece la
plaza cívica y  pública y el palacio municipal, nuevos
habitantes hacen que la hacienda se fraccione en
rancherías y de estas surjan nuevas fracciones, cuya
característica son los grandes patios. No se
identifican ya los ejes tan claramente, se presenta el
trazo curvo en las lotificaciones.

S.XVIII La Revolución La densificación se hace
presente, más los eventos como la revolución y la
guerra cristera, provoca el abandono por parte de las
familias, haciendo que estas emigren hacia otras
localidades. Continua el trazo curvo de la población y
se empiezan a sectorizar los barrios de clase baja
hacia los limites naturalesCentro Turístico Temacapulín, Altos Sur, Jalisco.
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Traza urbana S.XIX - XXI
Han perdurado hasta nuestros días con sus calles
empedradas, a pesar de las inclemencias del tiempo y
los embates de los nuevos conceptos de urbanización.

Para contrarrestar la dichosa “tragedia del diseño”58,
que se habla en arquitectura sobre la falta del
proyectista para unificar criterios formales entre los
ideales sociales y contextuales, se pretende
determinar los aspectos que nos ayudarán a
determinar el planteamiento de la estrategia del
desarrrollo urbano-arquitectéctónico, para después
realizar la integración del espacio arquitectónico al
conjunto. Para determinarla nos ayudamos de la teoría
del análisis urbano.

58 Mencionada por los arquitectos del diseño urbano, como el Mtro. Arq.
Cándido Alfonso Martínez Tapia.

Evolución de la localidad a partir de la teoría
urbana del crecimiento de la Ciudad Orgánica
El tema a tratar lo hacemos considerando la teoría de
Leonard Reissman, en relación al espacio urbano que se
pretende estudiar; donde menciona  que  los grados de
análisis y de operación arquitectónica dentro de una
ciudad, estan determidos por el problema  y la
información utilizada.; que por las diversas
manifestaciones que se han desarrollado a través de la
historia (Vitruvio, Palladio, Le Corbusier, Kahn, Alexander
Maki, Moneo, Tshumi, Jean Nouvell),  nos muestran  que
cada situación es particular y por lo tanto diferente la
forma de abordarla.

Al identificar una localidad en estado emergente,
determinamos las estrategias desde el acercamiento
histórico, llegando a la hipotesis que el poblado no tenía
una vertiente definida, de la cual tomar el crecimiento de
la ciudad, de tal forma que buscamos una línea  que nos
permitiera seguir un proceso  urbano y a su vez que nos
adentrara hacia el resultado deseado,  encontrandolo en
el desarrollo del esquema metodológico de una Ciudad
Orgánica, como lo es Temacapulin.

Una ciudad orgánica,  en la teoría urbana, persigue
desentrañar todas los lineamientos del crecimiento de la
ciudad a través de la certeza de cierta información que
permitirá desglosar el desarrollo a través del tiempo de la
misma, y ante determinadas situaciones define el
crecimiento a futuro; actualmente puede ser entendida
como “una ciudad cuyo crecimiento y expansión no fue
realizada de manera planificada por ingenieros y
urbanistas, sino que se dio de forma “natural”, así como un
organismo”.59

59 http://www.anfrix.com/2007/02/la-ciudad-organica/
Un ejemplo de esta en la actualidad es Lagos, ubicada en Nigeria, es considerada por
muchos analistas como la única megaciudad orgánica del mundo. Y no es para
menos, ya que de solo 200 mil habitantes en 1950 creció hasta alcanzar unos 18
millones en el 2006. Según estudios realizados por Naciones Unidas para el 2010
sobrepasará los 20 millones, para el 2030 los 35 millones y para el 2040 superará en
habitantes a Ciudad de México la ciudad más grande del planeta.

Centro Turístico Temacapulín, Altos Sur, Jalisco.
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Traza urbana S.XIX - XXI
Han perdurado hasta nuestros días con sus calles
empedradas, a pesar de las inclemencias del tiempo y
los embates de los nuevos conceptos de urbanización.

Para contrarrestar la dichosa “tragedia del diseño”58,
que se habla en arquitectura sobre la falta del
proyectista para unificar criterios formales entre los
ideales sociales y contextuales, se pretende
determinar los aspectos que nos ayudarán a
determinar el planteamiento de la estrategia del
desarrrollo urbano-arquitectéctónico, para después
realizar la integración del espacio arquitectónico al
conjunto. Para determinarla nos ayudamos de la teoría
del análisis urbano.

58 Mencionada por los arquitectos del diseño urbano, como el Mtro. Arq.
Cándido Alfonso Martínez Tapia.

Evolución de la localidad a partir de la teoría
urbana del crecimiento de la Ciudad Orgánica
El tema a tratar lo hacemos considerando la teoría de
Leonard Reissman, en relación al espacio urbano que se
pretende estudiar; donde menciona  que  los grados de
análisis y de operación arquitectónica dentro de una
ciudad, estan determidos por el problema  y la
información utilizada.; que por las diversas
manifestaciones que se han desarrollado a través de la
historia (Vitruvio, Palladio, Le Corbusier, Kahn, Alexander
Maki, Moneo, Tshumi, Jean Nouvell),  nos muestran  que
cada situación es particular y por lo tanto diferente la
forma de abordarla.

Al identificar una localidad en estado emergente,
determinamos las estrategias desde el acercamiento
histórico, llegando a la hipotesis que el poblado no tenía
una vertiente definida, de la cual tomar el crecimiento de
la ciudad, de tal forma que buscamos una línea  que nos
permitiera seguir un proceso  urbano y a su vez que nos
adentrara hacia el resultado deseado,  encontrandolo en
el desarrollo del esquema metodológico de una Ciudad
Orgánica, como lo es Temacapulin.

Una ciudad orgánica,  en la teoría urbana, persigue
desentrañar todas los lineamientos del crecimiento de la
ciudad a través de la certeza de cierta información que
permitirá desglosar el desarrollo a través del tiempo de la
misma, y ante determinadas situaciones define el
crecimiento a futuro; actualmente puede ser entendida
como “una ciudad cuyo crecimiento y expansión no fue
realizada de manera planificada por ingenieros y
urbanistas, sino que se dio de forma “natural”, así como un
organismo”.59

59 http://www.anfrix.com/2007/02/la-ciudad-organica/
Un ejemplo de esta en la actualidad es Lagos, ubicada en Nigeria, es considerada por
muchos analistas como la única megaciudad orgánica del mundo. Y no es para
menos, ya que de solo 200 mil habitantes en 1950 creció hasta alcanzar unos 18
millones en el 2006. Según estudios realizados por Naciones Unidas para el 2010
sobrepasará los 20 millones, para el 2030 los 35 millones y para el 2040 superará en
habitantes a Ciudad de México la ciudad más grande del planeta.

http://www.anfrix.com/2007/02/la-ciudad-organica/
http://www.anfrix.com/2007/02/la-ciudad-organica/
http://www.anfrix.com/2007/02/la-ciudad-organica/
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CAPITULO 5.ESTRATAGEMAS URBANAS
60

60 Ver plano de estrategia urbana

Circulaciones sin dirección, no hay
legibilidad, no hay elementos que
identifiquen la entrada

Ubicación de Glorietas de acceso y
salida, ubicación de vegetación  en
corredores principales (fachadas
de acceso como puertas urbanas)

Espacios subutilizados, generan un
crecimiento desordenado, no hay
una visión a futuro

Optimización de espacios con un
crecimiento ordenado por etapas,
y zonas de reserva ecológica

Recorridos sin énfasis de llegada,
sin atracción,  no aprovechamiento
de las áreas verdes.

Las plazas y glorietas como
elementos  de comunicación del
entorno espacial, utilizando la
vegetación como elemento
integrador, se abren elementos para
conducir recorridos.

Centro Turístico Temacapulín, Altos Sur, Jalisco.

Página | 26

TMAK +°D +E

°D   +     09 16 27           E

T
M
A
K

E

s

t

r

a

t

e

g

i

a

U

r

b

a

n

o

A

r

q

u

it

e

c

t

ó

n

i

c

a

CAPITULO 5.ESTRATAGEMAS URBANAS
60

60 Ver plano de estrategia urbana

Circulaciones sin dirección, no hay
legibilidad, no hay elementos que
identifiquen la entrada

Ubicación de Glorietas de acceso y
salida, ubicación de vegetación  en
corredores principales (fachadas
de acceso como puertas urbanas)

Espacios subutilizados, generan un
crecimiento desordenado, no hay
una visión a futuro

Optimización de espacios con un
crecimiento ordenado por etapas,
y zonas de reserva ecológica

Recorridos sin énfasis de llegada,
sin atracción,  no aprovechamiento
de las áreas verdes.

Las plazas y glorietas como
elementos  de comunicación del
entorno espacial, utilizando la
vegetación como elemento
integrador, se abren elementos para
conducir recorridos.

Centro Turístico Temacapulín, Altos Sur, Jalisco.

Página | 26

TMAK +°D +E

°D   +     09 16 27           E

T
M
A
K

E

s

t

r

a

t

e

g

i

a

U

r

b

a

n

o

A

r

q

u

it

e

c

t

ó

n

i

c

a

CAPITULO 5.ESTRATAGEMAS URBANAS
60

60 Ver plano de estrategia urbana

Circulaciones sin dirección, no hay
legibilidad, no hay elementos que
identifiquen la entrada

Ubicación de Glorietas de acceso y
salida, ubicación de vegetación  en
corredores principales (fachadas
de acceso como puertas urbanas)

Espacios subutilizados, generan un
crecimiento desordenado, no hay
una visión a futuro

Optimización de espacios con un
crecimiento ordenado por etapas,
y zonas de reserva ecológica

Recorridos sin énfasis de llegada,
sin atracción,  no aprovechamiento
de las áreas verdes.

Las plazas y glorietas como
elementos  de comunicación del
entorno espacial, utilizando la
vegetación como elemento
integrador, se abren elementos para
conducir recorridos.



Centro Turístico Temacapulín, Altos Sur, Jalisco.

Página | 27

TMAK +°D +E

°D   +     09 16 27           E

T
M
A
K

E

s

t

r

a

t

e

g

i

a

U

r

b

a

n

o

A

r

q

u

it

e

c

t

ó

n

i

c

a

Un centro común para muchos
barrios y servicios

Un centro para cada barrio y
diversificación de servicios, para
alcanzar la inclusión social a
través de la concentración de
actividades

Barrios no identificados
fusionados e indistintos

Barrios funcionales que responden
a una unidad: la localidad en
común, con puntos de interés
significativo en cada uno

Estructura heterogénea,
fachadas unitarias, como
agresión visual, recorridos por
sendas y calles sin visuales
gratas, espacios monótonos

Características homogéneas en
color de las fachadas con aspectos
formales y sociales, existencia de
elementos que identifiquen los
cambios zonales, por elementos
vegetales, o un tipo de plazas,
proveer las vistas a elementos
naturales o artificiales dominantes
con valor actual o potencial,
fomentando aprovechamientos en
las secuencias urbanas
establecidas con los recorridos.
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CAPITULO 7. ESTRATAGEMAS ARQUITECTÓNICAS
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FACTIBILIDAD CONSTRUCTIVA
Los vientos locales que se canalizan en el pequeño valle
con cañones montañosos son casi siempre turbulentos
por lo que para combatir los grandes patrones de
remolinos típicos en el lado del sotavento de los riscos
o bordes de cañones que después de pasar a través de
depresiones montañosas, el viento genera dos tipos de
remolinos que se mueven en el lado del sotavento
tomando uno la forma de remolino horizontal y rueda
hacia abajo la pendiente del sotavento; y el otro es un
remolino vertical estacionario en una de las áreas de
resguardo  o en ambos lados de la depresión.

Por lo que será importante considerar que “las
formas con aristas cerradas o formas poco uniformes
provocan mayor turbulencia que formas curvas”.62

Se emplea la construcción de las superficies
estructurales curvas  debido a que pueden cubrir, un
espacio y soportar cargas sin otros medios auxiliares;
logrado a través de dar la forma apropiada desde el
punto de vista estructural, funcional y estético; lo que
es un acto creativo, es un arte63

Debido a que la identidad entre estructura y
edificio construido no permiten tolerancias ni
distinciones entre ellos, se emplea una superficie
activa; porque las  fuerzas que actúan en paralelo,
resisten esfuerzos cortantes, de tracción y
comprensión  en los que la redirección de las mismas se
efectúa mediante la resistencia  y una forma adecuada
de la superficie.

62 García Chávez,José Roberto. Et.al. Viento y Arquitectura. El viento
como factor del diseño arquitectónico. 2ªedic. México: Trillas. 1995.196 p.
TA654.5/G37.  P.43
63 Engel, Heino. Sistemas estructurales. Barcelona: GG.2001. 352 p.
TH845/E545. P.211.

Consideramos pertinente las siguientes claves en el
diseño estructural: conservar la forma, rigidizar el
perímetro, diseñar los rigidizadores para evitar
tensiones extensivas, reforzar la envolvente del
espacio interior y piel externa del edificio, planear la
manera de trabajar, considerar la geometría para la
forma y el espacio de construcción.

Esta estructura y su forma se reforzará con el empleo
de vegetación y barreras: con el propósito de lograr
privacidad, articulación, visuales (esculturas y
decoración, dirigiendo vistas);  acondicionamiento y
purificación, erosión, acústica, iluminación, control de
tráfico; aprovechameitno y control del sol, viento,
humedad, y  lluvia, integración, humanización de
espacios y protección de fauna y atracción.
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CAPITULO 8. HIPÓTESIS Y CONCEPTO

Hipótesis
El objetivo urbano arquitectónico de esta investigación
nos lleva a demostrar y por lo tanto crear espacios que
se adapten a las condiciones climatológicas. La
condición espacial y forma física de los espacios
construidos serán balanceados, flexibles, dinámicos,
mediante el diseño, forma, materiales y sistema
constructivo; determinado por una intención
arquitectónica de diseño que busca la integración a la
naturaleza.
Instalaciones: se piensa en fuentes sustentables que
optimicen los recursos existentes.
Aspecto cualitativo: Se buscará sensibilizar al usuario
a través de los recorridos en el interior; y
aprovechando las visuales del exterior. (Consideramos
que la arquitectura es un trabajo de diseño, único en
cada espacio).
Debemos aprender de la naturaleza para crear un
espacio artificial que reproduzca las mismas
sensaciones espaciales que encontramos diseminadas
en el contexto que nos rodea.

Concepto
Lo que se propone es una arquitectura mutante (no es
modelo, sino, moldeable, evolucionando y
reajustándose permanentemente, con la posibilidad de
codificarse e innovarse con fines de conexión por
medio de la naturaleza para reinventarse); y tenga la
intención de seguir mutando para componer el todo.

Se logrará a través del arreglo de flujos o redes
continuos para lograr el vínculo, entre la naturaleza y
lo existente. Estas redes integrarán los espacios :
públicos y privados, fomentando su articulación para
permitir la conexión articuladora, complementando
todo con trabajo paisajístico: a través de contactos

visuales, elevación de volúmenes , inclusión de
elementos de agua, creación de espacios ajardinados,
en busca de la integración plástica, trabajando mas
con cualidades espaciales, a fin de relacionar el
funcionamiento actual. Se trabaja la composición a
través del agrupamiento, jerarquía, manejo de
transiciones.

Nos atrevemos a afirmar que: “si nos concentramos
en seguir, los claros ejemplos  que la naturaleza pone a
nuestra disposición, será, mucho mas fácil entender
lo que se proyecta.

Así la estrategia urbano-arquitectónica, demuestra
que no existen espacios aislados de un todo común, el
cual permitirá articular, cualquier zona, siempre y
cuando se justifique en la misma.
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CONCLUSIÓN

Con la integración urbana y arquitectónica de este
desarrollo, logramos a través del análisis, y síntesis
establecidos en las tácticas y estratagemas, las
siguientes conclusiones:

Realizamos un plan maestro, que implico una visión
lógica, del desarrollo de la localidad, enfatizando los
focos de crecimiento, para potencializar la economía y
lograr así su sustentabilidad interna, promoviendo la
atracción de personas, y evitar la emigración, al crear
espacios para desarrollar fuentes de trabajo.

El desarrollo se integro por la composición de los
ejes naturales montañosos, así como por sus  bordes; y
el análisis de los factores que implico la estrategia.
Donde logramos crear una imagen urbana clara, a
través de la organización desde: la creación de
accesos por puertas urbanas en las dos entradas
principales, la creación de un circuito principal que
abarca a todo el espacio contenedor, considerando
plazas y glorietas como espacios de conexión,
definiendo así múltiples sensaciones. Consideramos la
conservación de la zona central enfatizando su
función, donde se le da la importancia a su eje
principal de la basílica al centro turístico que implica la
visita anual al Cristo de la Peñita; así como a sus
construcciones históricas. Se establecieron recorridos
que permiten circulaciones por todo el planteamiento,
pasando por todos los espacios de zonificación,
permitiendo los recorridos con flujos continuos; se
logro integrar la zona turística al aspecto urbano en
general, dándole la importancia de ubicación que
requería, agregando zonas de hospedaje, recreación y
desarrollo económico. Se plantearon cuatro espacios
de desarrollo habitacional conectados por plazas entre
los mismos,  cada uno cuenta con su centro de barrio,
de tal forma que funcionen sistemáticamente en el

todo. Se creo la zona que integra la iglesia,  y el
camposanto, conectados a través de una plaza; se creo
la zona de hospitales por las nuevas necesidades que
acarrean el crecimiento de la población, así como las
zonas de servicios generales. Como parte principal
ubicamos una terminal y estacionamiento para turistas,
por las expectativas que se tienen por el desarrollo; se
considero el espacio público, vital para la convivencia; y
por ello, se enfatizo, con plazas y sendas agradables.
Se planteo un manejo del diseño de pisos para la
conexión de espacios en la zona central que haga más
llamativo su recorrido, así se propuso que se
manejaran fachadas con una característica particular.

Es así que determinamos que el conocimiento de
algunas teorías urbanas, como el caso de la teoría de la
ciudad orgánica, nos ayudó y facilitó el planteamiento
de la misma, que fluyó, de  manera simultánea a partir
de su manejo, a pesar de ser dos cabezas individuales,
llevo a establecer el diseño unitario, claro, no sería
esto posible si no se hubiera tenido un conocimiento de
lo que ocurrió históricamente en el espacio; -la
historia, unos dicen que solo es eso, otros que no sirve
para nada, unos más, dicen que cada quien la hace como
la entiende; sin embargo, en arquitectura, permite
desarrollar estrategias urbano-arquitectónicas y de
manera muy lógica, sale todo poco a poco, sin
dificultad-.

En lo que respecta al Centro Turístico, se
pretendió, desde un inicio, hacer una propuesta para el
desarrollo local, interviniendo únicamente el espacio
turístico; sin embargo, por fin logramos tejer
verdaderamente la ciudad, entender el llevar desde
fuera hacia dentro, conectar con los espacios a través
de plazas y corredores intencionados, de manera que
se piensa a cada momento el exterior, y sus
consecuencias para el interior.
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Siendo que el centro turístico se integra al todo, a
través de nuestro criterio de diseño fundamentado en
la arquitectura NOB, y en el uso de teorías urbanas
aplicadas en el espacio arquitectónico particular que
intervenimos, como fue el caso del patchwork
turístico; por los postulados que se plantearon en su
momento, establecimos recorridos a través de un
circuito unitario  que definía las rutas por sendas
naturales, organizamos el espacio a través de un
criterio zonificación, como fue la pública, la privada y
la zona de transición que permitía el pase ordenado de
una a otra. Se estableció el recorrido guiado por el
diseño de suelos hacia la capilla del Señor de la Peñita;
se aprovecharon las zonas subutilizadas como la
plancha de concreto donde se crea la terraza;
organizamos las palapas y proponemos mayor cantidad,
en áreas ubicadas estratégicamente. Se plantearon
recorridos que fueran agradables, guiados hacia plazas
y lugares de encuentro, dando énfasis a la tranquilidad
que se desea. Debido a que se plantea la nueva
necesidad para atraer no solo turistas, sino también a
organizaciones se creo la Sala de Usos Múltiples, que
tiene implícito un área de comercio, baños y cafetería;
cuya penetración al objeto determina la conexión
entre áreas (pública y privada), y cuyos remates
visuales dan la importancia al mismo en sus zona de
cafetería; su forma y plástica, se integran al paisaje
mimetizándose, tratando de imitar su entorno. Se
estableció la zona de bungalows familiares en el área
privada, que involucra sendas intencionadas y paisajes
naturales atractivos, ubicadas sobre el recorrido del
río. De esta forma pretendemos que este espacio
potencialice y reactive la economía del lugar, más que
el atractivo religioso; dando como resultado una
integración de un área con valor histórico que
finalmente se integra armónica y evolutivamente a una
localidad en desarrollo.

A través del presente trabajo, recordamos como
iniciamos ésta travesía, donde la elaboración de un
Centro Turístico, de manera aislada se tenía como
justificante para reactivar la economía inmediata de la
población; sin embargo, el uso de estrategias, y la
forma de desarrollar la relación urbano-
arquitectónica, permitió comprender,- lo que al
principio parecía sin importancia-, que la cultura en
general de un lugar, influirá en cada paso y decisión
que se tome en el proceso de diseño facilitando el
desarrollo y disfrute del mismo. Ahora, ya no solo es
un centro turístico lo que involucraba el espacio, sino
que implica el tejido y cosido con el espacio urbano,
con el propósito de justificar su desarrollo a futuro,
es decir, de manera visionaria, de manera estratégica.

Los pobladores, tienen ya, una primera propuesta
de desarrollo, que implica ideales y análisis de los
espacios. Se comprendió así la concepción individual y
conjunta de dos términos importantes como son
entendimiento del respeto y la conservación de
espacios. No es solo un espacio aislado de todo el
pueblo, sino que la estrategia implementada, hace ver
su razón de ser, dentro del planteamiento; ahora su
reactivación económica dependerá no solo de un
espacio, sino de todo el conjunto visto de manera
unitaria. Y donde el trabajo multidisciplinario podrá
llevar a resultados de mayor alcance.
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