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Figura 1. Estudiantes 
universitarios. 
Fuente: 
Alfonso García Robles, 
0E�7SVFSRE�E]IV�]�LS], Mexico, 
ǗǞȳǟ, 1943, p. 133.
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En este número se agrega una nueva sección denominada Docu-
menta. La cual es elaborada desde la propia revista con la intención 
de publicar documentos inéditos relevantes provenientes de los dife-
rentes archivos de la Facultad de Arquitectura de la ǗǞȳǟ.

Nuevos campus, nuevos universitarios: arquitectura, 
urbanismo, diseño y comunidad hacia el entendimiento 
de la construcción de un patrimonio inmaterial

El siglo ǔǔ representó un pivote histórico en múltiples aspectos de  
la vida humana, uno de ellos, ligado al crecimiento poblacional, fue la 
expansión sin precedentes de la educación superior a nivel mundial. 
En el caso americano, la construcción de nuevas universidades y, 
WSFVI�XSHS��RYIZSW�GEQTYW�TEVE�PEW�YRMZIVWMHEHIW��HIƼRMʬ�YRE�ʣTS-
ca y un modelo muy particular de desarrollo ligado a la profesionali-
zación de la población y a la trasformación de las sociedades en su 
conjunto. 

El uso del latinismo GEQTYW se generalizó a principios del siglo ǔǔ 
TSV�PE�GVIGMIRXI�MRƽYIRGME�UYI�INIVGMIVSR�PSW�GIRXVSW�HI�IHYGEGMʬR�
superior de Estados Unidos como resultado de la transición de ese 
TEʧW�E�TSXIRGME�QYRHMEP��0E�HIƼRMGMʬR�HIP�XʣVQMRS�IR�MRKPʣW�VIƼIVI�E�
la idea de un espacio de amplias dimensiones en el cual se disponen 
diversas construcciones en torno a un gran área central que todas 
pueden disfrutar.1 En cambio, en español aún para mediados del si-
glo ǔǔ�WI�GSQTVIRHME�HI�JSVQE�SƼGMEP�GSQS�PEXMRMWQS�HI�PE�TEPEFVE�
GEQTS�� XIRMIRHS�GSQS�TVMQIVE�HIƼRMGMʬR�� ƈ8IVVIRS�I\XIRWS� JYIVE�
del poblado”.2

)W�HIGMV��IP�IQTPIS�ERKPSWENʬR�HIP�ZSGEFPS�HIƼRMʬ�YR�QSHIPS�HI�
urbanización producto de las trasformaciones socioeconómicas 
que impuso el siglo ǔǔ, pero también a la implementación de una 
organización administrativa de las instituciones de educación su-
TIVMSV�GSQS�TEVXI�TVMQSVHMEP�HI�YR�QSHIPS�TIHEKʬKMGS�IWTIGʧƼGS��
En donde la condición periférica, el aislamiento, la espaciosidad, las 
áreas verdes y espacios de prácticas deportivas tuvieron un papel 
HIGMWMZS�FENS�IP�PIQE�ƈ1IRW�WERE�MR�GSVTSVI�WERS.”3

1ʛW�EYR��HI�JSVQE�IWTIGʧƼGE��IP�GEQFMS�HI�IWGEPE�UYI�VITVIWIR-
XE�IP�YWS�HI�PE�TEPEFVE�GEQTYW�WI�ZIVMƼGE�IR�GSRXVETSWMGMʬR�EP�GSR-
cepto de GSYVX o patio en español. Si las antiguas instituciones de 
educación superior anglosajonas se habían organizado en GSYVXW, 
en el siglo ǔǔ las circunstancias impondrían un nuevo enfoque de 
mucha mayor envergadura, que requeriría de un concepto para des-
cribirlo, el citado GEQTYW.

Paralelamente en América Latina, más allá del modelo institucio-
nal y pedagógico que ofreció el concepto de GEQTYW, se optó por el 
termino 'MYHEH�9RMZIVWMXEVME, el cual entró en uso desde principios de  
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1 James Stevens Curl, 3\JSVH�HMGXMSREV]�SJ�EVGLMXIGXYVI�ERH�PERHWGETI�EVGLMXIGXYVI, 
Oxford, Oxford University Press, 1999, 2a edición 2006, p. 145.  
2 Real Academia Española, (MGGMSREVMS�HI�PE�PIRKYE�IWTEʪSPE, Madrid, Espasa-Cal-
pe, 1956, p. 242. 
3 Alfonso García Robles, 0E�7SVFSRE�E]IV�]�LS], México, ǗǞȳǟ, 1943, p. 142. 
4�:EPIVME�7ʛRGLI^�1MGLIP��ƈ'SRWXVYGGMʬR�HI�YRE�YXSTʧE��'MYHEH�9RMZIVWMXEVME�������
1952”, tesis de doctorado, El Colegio de México, 2014, pp. 24-39.
5 :MGIRXI�8��1IRHS^E��:MHE�]�GSWXYQFVIW�HI�PE�9RMZIVWMHEH�HI�1ʣ\MGS, México, Insti-
tuto de Investigaciones Estéticas, ǗǞȳǟ, 1951, p. 5.
6�6EQʬR�+YXMʣVVI^��.SVKI�8EVXEVMRM��6YFIRW�7XEKRS��'SRKVIWSW�4EREQIVMGERSW�HI�
%VUYMXIGXSW�������������%TSVXIW�TEVE�WY�LMWXSVME��&YIRSW�%MVIW��'IRSHEP��������T�����
7�ƈ'SRNYRXS�HI�IHMƼGMSW�WMXYEHSW�IR�XIVVIRS�EGSXEHS�EP�IJIGXS��HIWXMREHSW�a la en-
señanza superior y más especialmente la que es propia de las universidades.” Ver 
Real Academia Española, (MGGMSREVMS�HI�PE�PIRKYE�IWTEʪSPE, Madrid, Espasa-Calpe, 
1956, p. 311.

PE� HʣGEHE�HI������TSV� PE� MRƽYIRGME�UYI� XYZS� PE�'MXʣ�9RMZIVWMXEMVI� 
de París. Esta urbanización compartía muchos de los principios del 
campus pero estaba inserta en la ciudad y sólo se circunscribía  
al tema habitacional y deportivo y no incluía las demás partes de la 
vida universitaria (Figura 2). De ahí que, aunque se adoptara el ter-
mino traducido al español, realmente la primera verdadera Ciudad  
Universitaria con el sentido integral que éste tendría fue la Ciudad Uni-
versitaria de Madrid de 1928.4

En América Latina su uso devino común conforme los diferentes 
países de la región promovieron la construcción de sus propias Ciu-
dades Universitarias, inclusive, en México, se usó como sinónimo de 
9RMZIVWMHEH�]�HI�&EVVMS�9RMZIVWMXEVMS�TVIZMS�E�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�PE�
Ciudad Universitaria de México en el Pedregal de San Ángel.5

Las Ciudades Universitarias en América Latina materializaron en un 
solo gesto integrador, lo que en efecto representó un entorno propicio 
para un renacer moral de la sociedad, un espacio para la gestación  
de una comunidad universitaria que desarrollaría su vida al interior, no 
sólo el estudio. Además, marcaron un fructífero periodo de intercam-
bios panamericanos6 y el primer y más claro ejemplo de un urbanis-
mo moderno, entendido como instrumento trasformador de la región 
]�RS�WSPEQIRXI�GSQS�YRE�RSZIHSWE�JSVQE�HI�TPERMƼGEGMʬR��(I�ELʧ�
que la palabra entrara al diccionario como acepción del vocablo GMY�
dad en 1956.7

Por tal motivo, hoy en día, se valoran como patrimonio tangible 
al encarnar unas de las aportaciones más relevantes de la región a 
la historia de la arquitectura mundial y a la arquitectura del siglo ǔǔ. 
Pero también de forma más velada como patrimonio intangible al ser 
las creadoras de auténticas comunidades universitarias que siguen 
vigentes hasta nuestro días.

Alejandro Leal Menegus
Editor en jefe de Academia ǔǔǣǣ

Centro de Investigaciones en Arquitectura Urbanismo y Paisaje
Diciembre de 2022
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Figura 2. Plano de la Ciudad  
Universitaria de París. 
Fuente: 
Alfonso García Robles, 
0E�7SVFSRE�E]IV�]�LS], 
México, ǗǞȳǟ, 1943, p. 137.
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TLMW�MWWYI�MW�XLI�ƼVWX�XLEX�-�GSSVHMREXI�EW�IHMXSV�MR�GLMIJ��-�[SYPH�
PMOI�XS�XLERO�XLI�HIER�SJ�XLI�ǗǞȳǟ�*EGYPXEH�HI�%VUYMXIGXYVE��
.YER� -KREGMS� HIP� 'YIXS� 6YM^�*YRIW�� JSV� EPP� LMW� XVYWX� MR� YW��

XLI� TVIZMSYW� )HMXSV�MR�'LMIJ�� %PINERHVE� 'SRXVIVEW� 4EHMPPE�� JSV� EPP� LIV�
WYTTSVX�MR�XLMW�XVERWMXMSREP�TIVMSH��EW�[IPP�EW�XLI�IRXMVI�'SSVHMREGMʬR�
)HMXSVMEP��%HZMWSV]�FSEVH�ERH�IWTIGMEPP]�<EZMIV�+Y^QʛR�9VFMSPE��

-�[SYPH�PMOI�XS�I\TVIWW�Q]�XLEROW�XS�0SYMWI�2SIPPI�+VEW��,SVEGMS�
8SVVIRX�7GLRIMHIV�ERH�.SWIT�1YRXEʪSPE�8LSVRFIVK�JSV�FIMRK�SR�XLI�
%HZMWSV]�&SEVH��PMOI[MWI��XLSWI�[LS�LEZI�EKVIIH�XS�JSVQ�TEVX�SJ�XLI�
.SYVREP� )HMXSVMEP� &SEVH�� =ʱQEVM� 4ʣVI^� 6EQSW�� 6IFIGE� ,IVRʛRHI^�
*YIRXIW��%PFIVXS�1YGMʪS�:ʣPI^��7SƼE�6MSNEW�4E^��0SVIR^S�6SGLE�'MXS��
)PMWE�1EVʧE�8IVIWE�(VEKS�5YEKPME��%QE]E�0EVVYGIE�+EVVMX^�ERH�&VYRS�
'VY^�4IXMX��

8LMW�MWWYI�MRGPYHIW�E�RI[�WIGXMSR�GEPPIH�Documenta��-X�MW�IPEFSVEXIH�
F]� XLI� NSYVREP� MXWIPJ� [MXL� XLI� MRXIRXMSR� SJ� QEOMRK� ZMWMFPI� VIPIZERX�
YRVIPIEWIH� HSGYQIRXW� JVSQ� XLI� HMJJIVIRX� EVGLMZIW� SJ� XLI� 7GLSSP� SJ�
%VGLMXIGXYVI�SJ�XLI�ǗǞȳǟ�

New Campuses, New Students: Architecture, 
Urbanism, Design and Community towards an Understanding 
of an Intangible Heritage

8LI�X[IRXMIXL�GIRXYV]�VITVIWIRXIH�E�LMWXSVMGEP�TMZSX�MR�QER]�EWTIGXW�
SJ�LYQER�PMJI��3RI�SJ�XLIQ��GSRRIGXIH�XS�TSTYPEXMSR�KVS[XL��[EW�XLI�
YRTVIGIHIRXIH�I\TERWMSR�SJ� LMKLIV� IHYGEXMSR�EVSYRH� XLI�[SVPH�� -R�
XLI� %QIVMGEW�� XLI� GSRWXVYGXMSR� SJ� RI[� YRMZIVWMXMIW� ERH�� EFSZI� EPP��
RI[�YRMZIVWMX]�GEQTYWIW�HIƼRIH�ER�IVE�ERH�E�ZIV]�WTIGMƼG�QSHIP�SJ�
HIZIPSTQIRX�XLEX� MRZSPZIH�XLI�TVSJIWWMSREPM^EXMSR�SJ� XLI�TSTYPEXMSR�
ERH�XLI�XVERWJSVQEXMSR�SJ�QER]�WSGMIXMIW�

8LI� YWI� SJ� XLI� PEXMREXI� GEQTYW� [EW� TSTYPEVM^IH� MR� XLI� IEVP]�
X[IRXMIXL�GIRXYV]�F]�XLI�KVS[MRK� MRƽYIRGI�SJ�9�7��LMKLIV�IHYGEXMSR�
MRWXMXYXMSRW� EW� E� TVSHYGX� SJ� XLEX� GSYRXV]ƅW� VMWMRK� WXEXYW� EW� E�[SVPH�
TS[IV��8LI�HIƼRMXMSR�SJ�XLI�XIVQ�MR�)RKPMWL�VIJIVW�XS�XLI�MHIE�SJ�E�PEVKI�
STIR�WTEGI�[MXL�WIZIVEP�FYMPHMRKW�EVVERKIH�EVSYRH�E�GIRXVEP�EVIE�XLEX�
EPP�GER�IRNS]���3R�XLI�SXLIV�LERH��MR�7TERMWL��IZIR�F]�XLI�QMHHPI�SJ�XLI�
��XL�GIRXYV]�MX�[EW�SƾGMEPP]�YRHIVWXSSH�EW�E�PEXMREXI�JSVQ�SJ�XLI�[SVH�
GEQTS��ƼIPH��MXW�TVMQEV]�HIƼRMXMSR�MW�E�ƈZEWX�XIVVEMR�SYXWMHI�TSTYPEXIH�
EVIEW�Ɖ��

8LI�%RKPS�7E\SR�YWI�SJ�XLI�[SVH�HIƼRIH�E�QSHIP�SJ�YVFERM^EXMSR�
XLEX�[EW� XLI�TVSHYGX�SJ� XLI�WSGMSIGSRSQMG� XVERWJSVQEXMSRW�SJ� XLI�
X[IRXMIXL�GIRXYV]��FYX�EPWS�SJ�XLI�MQTPIQIRXEXMSR�SJ�ER�EHQMRMWXVEXMZI�
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QSHIP� JSV� LMKLIV� IHYGEXMSR� MRWXMXYXMSRW� EW� E� IWWIRGMEP� TEVX� SJ� E�
WTIGMƼG�TIHEKSKMGEP�QSHIP��,IVI��XLIMV�TIVMTLIVEP�PSGEXMSR��MWSPEXMSR��
WTEGMSYWRIWW��KVIIR�EVIEW�ERH�EXLPIXMG�WTEGIW�TPE]IH�E�HIGMWMZI�VSPI��
YRHIV�XLI�TLVEWI�mens sana in corpore sano.3

1SVI� WTIGMƼGEPP]�� XLI� GLERKI� MR� WGEPI� VITVIWIRXIH� F]� XLI� YWI� SJ�
XLI�[SVH�GEQTYW�GER�FI�WIIR�MR�GSRXVEWX�[MXL�XLI�GSRGITX�SJ�GSYVX��
-J�TVMSV�%RKPS�7E\SR�LMKLIV�IHYGEXMSR�MRWXMXYXMSRW�LEH�FIIR�SVKERM^IH�
MR� GSYVXW�� XLI�GMVGYQWXERGIW�SJ� XLI� X[IRXMIXL�GIRXYV]�[SYPH� MQTSWI�
E�RI[�JSGYW�[MXL�E�QYGL�KVIEXIV�WGSTI��[LMGL�[SYPH� VIUYMVI�E�RI[�
GSRGITX�XS�HIWGVMFI�MX��XLI�EPSRIWEMH campus.

&I]SRH� XLI� MRWXMXYXMSREP� ERH� TIHEKSKMGEP�QSHIP� SJJIVIH� F]� XLI�
GSRGITX�SJ�XLI�campus, XLI�XIVQ�Ciudad Universitaria began to be 
YXMPM^IH�MR�0EXMR�%QIVMGE�MR�XLI�����W��HYI�XS�XLI�MRƽYIRGI�SJ�4EVMW�
Cité Universitaire��E�HIZIPSTQIRX�XLEX�WLEVIH�QER]�SJ�XLI�TVMRGMTPIW�
SJ�XLI�GEQTYW�FYX�[EW�TEVX�SJ�XLI�GMX]�MXWIPJ�ERH�PMQMXIH�XS�VIWMHIRXMEP�
ERH�EXLPIXMG�EGGSQQSHEXMSRW�ERH�HMH�RSX�MRGPYHI�SXLIV�EWTIGXW�SJ�
YRMZIVWMX]�PMJI��*MKYVE����%PXLSYKL�XLI�XIVQ�[EW�EHSTXIH�MR�7TERMWL��
XLI� ƼVWX� XVYI� 'MYHEH� 9RMZIVWMXEVME� MR� E� GSQTVILIRWMZI� WIRWI�[EW�
FYMPX�MR�1EHVMH�MR������4

-R�0EXMR�%QIVMGE�� MXW�YWI�FIGEQI�GSQQSR�EW�HMJJIVIRX�GSYRXVMIW�
MR� XLI� VIKMSR� FYMPX� XLIMV� S[R� 'MYHEHIW� 9RMZIVWMXEVMEW�� -R� 1I\MGS�� MX�
[EW� IZIR� YWIH� EW� E� W]RSR]Q� JSV� XLI� YRMZIVWMX]� ERH� XLI�9RMZIVWMX]�
(MWXVMGX�TVMSV�XS�XLI�GSRWXVYGXMSR�SJ�1I\MGS�'MX]�'MYHEH�9RMZIVWMXEVME�
MR�4IHVIKEP�HI�7ER�ʀRKIP�5

'MYHEHIW� 9RMZIVWMXEVMEW� MR� 0EXMR� %QIVMGE�[IVI�QEXIVMEPM^IH� MR� E�
WMRKPI�KIWXYVI�SJ� MRXIKVEXMSR��[LMGL�VITVIWIRXIH�ER�IRZMVSRQIRX�JSV�
XLI�QSVEP�VIFMVXL�SJ�WSGMIX]��E�WTEGI�JSV�XLI�KIWXEXMSR�SJ�E�YRMZIVWMX]�
GSQQYRMX]��RSX�WMQTP]�E�WTEGI�JSV�WXYH]��8LI]�EPWS�QEVOIH�E�JVYMXJYP�
TIVMSH�SJ�4ER�%QIVMGER�I\GLERKIW6�ERH�XLI�ƼVWX�ERH�GPIEVIWX�I\EQTPI�
SJ�E�QSHIVR�YVFERMWQ�YRHIVWXSSH�EW�E�XSSP�JSV�XVERWJSVQEXMSR�MR�XLI�
VIKMSR�� RSX� NYWX� EW� ER� MRRSZEXMZI� JSVQ� SJ� TPERRMRK�� 8LI� XIVQ� IZIR�
IRXIVIH�XLI�HMGXMSREV]�YRHIV�XLI�IRXV]�JSV�XLI�[SVH�GMX]�MR������7

;I� RS[� ZEPYI� XLIQ� EW� XERKMFPI� LIVMXEKI�� EW� XLI]� MRGEVREXI� SRI�
SJ� XLI� VIKMSRƅW�QSWX� MQTSVXERX� GSRXVMFYXMSRW� XS� XLI� LMWXSV]� SJ�[SVPH�
EVGLMXIGXYVI� ERH� XLI� EVGLMXIGXYVI� SJ� XLI� X[IRXMIXL� GIRXYV]�� &YX�QSVI�
MRHMVIGXP]�� XLI]� EVI� EPWS� E� JSVQ� SJ� MRXERKMFPI� LIVMXEKI�� EW� XLI]� LEZI�
GVIEXIH�EYXLIRXMG�YRMZIVWMX]�GSQQYRMXMIW�XLEX�GSRXMRYI�XS�FI�MRƽYIRXMEP�
MR�XLI�TVIWIRX�
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Resumen

La idea de una Ciudad Universitaria en Nuevo León se contempló 
desde el origen de la propia Universidad Autónoma de Nuevo León 
en 1933, sin llegar a resultado alguno. Entre 1941 y 1943 el ideal 
se retomó, sin embargo no se comenzó a planear sino hasta 1950, 
TEVE�MREYKYVEVWI�ƼREPQIRXI�IR�������0SW�EʪSW�HI�VIXVEWS�SFPMKEVSR�
a sus escuelas y facultades a peregrinar entre viejas casonas en el 
centro de la ciudad de Monterrey, espacios que resultaban inade-
cuados para una formación profesional moderna, pero que no obs-
tante abonaron a la construcción de una comunidad universitaria. El 
TVIWIRXI�EVXʧGYPS�I\TPSVE�PE�TPERMƼGEGMʬR�HI�PE�UYI�JYI�GSRWMHIVEHE�
en su tiempo la segunda Ciudad Universitaria de México, con espe-
cial enfoque en la construcción e inauguración de los dos primeros 
IHMƼGMSW�TEVE�JEGYPXEHIW�]�PS�UYI�IPPS�WMKRMƼGʬ�TEVE�WYW�VIWTIGXMZEW�
comunidades estudiantiles, así como los procesos de apropiación 
durante el primer año de actividad del campus. 

Palabras clave: Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Vida cotidiana, Vida estudiantil, Siglo ǔǔ.

Abstract

The idea of a Ciudad Universitaria in Nuevo León was considered since 
the 1933 founding of the Universidad Autónoma de Nuevo León, without 
it ever coming to anything. The idea emerged again between 1941 and 
������FYX�TPERRMRK�HMH�RSX�FIKMR�YRXMP�������XLI�WMXI�[EW�ƼREPP]�MREYKY-
rated in 1958. These years of delay forced university departments to 
wander among the aging mansions in downtown Monterrey, spaces that 
were inadequate for modern professional training, but that nevertheless 
contributed to the construction of a university community. This article 
explores the planning done at the time for the second Ciudad Universita-
ria in Mexico, with a special focus on the construction and inauguration 
SJ�XLI�ƼVWX�X[S�FYMPHMRKW�JSV�EGEHIQMG�HITEVXQIRXW�ERH�XLIMV�MQTEGX�
on their respective student communities, as well as the appropriation 
TVSGIWWIW�HYVMRK�XLI�ƼVWX�]IEV�SJ�EGXMZMXMIW�SR�XLMW�GEQTYW�
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La Ciudad Universitaria de Nuevo León (ȱǗǞǠ), inaugurada en 
WY�TVMQIVE�IXETE�IP����HI�RSZMIQFVI�HI������� JYI�IP�TVMQIV�
espacio planeado y construido para uso exclusivo de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León (ǗȳǞǠ) (institución surgida 

en 1933) en regla, y también la segunda de su género, es decir, la se-
gunda ciudad universitaria de México.1 Durante veinticinco años dife-
rentes dependencias universitarias peregrinaron entre viejas casonas 
del centro de la ciudad de Monterrey, mientras la Universidad hizo uso 
TEVXMGYPEV�GSQS�WY�WIHI�SƼGMEP�HIP�ERXMKYS�'SPIKMS�'MZMP�HIP�)WXEHS��
MRQYIFPI�UYI�HEXE�HI�ƼREPIW�HIP�WMKPS�ǔǖǣǣǣ y que antes de su decla-
ración como recinto universitario fue asiento de múltiples escuelas, 
cuartel militar y hospital, entre otros usos de cotidianidad citadina. 

Como se ve, el origen de la ȱǗǞǠ es similar al de cualquier otra 
ciudad universitaria latinoamericana de la primera mitad del siglo ǔǔ, 
un nuevo espacio para una institución de educación superior de tra-
dición nacional o regional, construido a exigencia de las necesidades 
espaciales de dicha institución y acorde a su tiempo, con todas las 
comodidades que ningún otro inmueble ocupado con anterioridad 
otorgó.2 Pero además de lo funcional, la ȱǗǞǠ también vino a repre-
sentar lo que otras ciudades universitarias representaron: el tránsito 
a la modernidad o, en nuestro caso más particular, la transición de 
un “rancho” a una ciudad.3 

1 Pese al antecedente del campus del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ǣǘȨǙǟ), inaugurado en su primera etapa en 1947, o a los intentos ini-
GMEPIW�HI�WIGXSVIW�EƼRIW�E�IWXE�MRWXMXYGMʬR�TSV�GSRWMHIVEVPE�GSQS�PE�TVMQIVE�GMYHEH�
universitaria del país, en este artículo no se va a considerar así. En primer lugar, por-
UYI�HYVERXI�PE�TPERMƼGEGMʬR�HI�PE�GMYHEH�YRMZIVWMXEVME�HI�PE�ǗȳǞǠ no se hace referen-
cia alguna al campus del Tecnológico como posible antecedente tipológico, siendo 
su principal y único modelo la ciudad universitaria de la ǗǞȳǟ (inaugurada en 1952), 
la cual consolidó su estatus de pionera en la tipología de urbe escolar por la magni-
tud no sólo de su terreno, sino de su planeación, proyección y publicidad. También 
se toma en cuenta la calidad pública de la ǗȳǞǠ��UYI�HIƼRMXMZEQIRXI�MRƽY]ʬ�TEVE�UYI�
ésta no considerara al campus del ǣǘȨǙǟ�como modelo, por su calidad de institución 
privada, además de que el ǣǘȨǙǟ�tomó como referencia única los campus nortea-
mericanos y no así los modelos ya existentes de ciudades universitarias en Lati-
noamérica. Por último, esta decisión de no tomar el campus del Tecnológico como 
antecedente inmediato igualmente se sustenta en la cobertura de prensa local de la 
época, la cual catalogó a la ȱǗǞǠ�como la “segunda de su género”, la segunda ȱǗ del 
país con un nivel de atención que en su momento no generó el ǣǘȨǙǟ.
2 Para una aproximación a las ciudades universitarias latinoamericanas y sus di-
ferentes contextos, véase Silvia Arango Cardinal, “Generación progresista, 1945-
1960”, en Ciudad y Arquitectura. Seis generaciones que construyeron la América 
Latina moderna, Silvia Arango Cardinal, Ciudad de México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2012, pp. 273-390. 
3 La expresión se toma del editorial “La ciudad” del periódico regiomontano Preví, 
editado por “Previsión y Seguridad”, Almanaque Anual, a cargo del periodista e in-
dustrial del refresco Manuel L. Barragán, con auspicio de la Compañía de Fundidora 
de Fierro y Acero de Monterrey. En dicho editorial se menciona: “Ya Monterrey no 
es un rancho. Ni una población de segunda orden, sino de primera. Es la segunda 
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El presente artículo se centra en la inauguración de los primeros 
HSW�IHMƼGMSW�HI�PE�ȱǗǞǠ�proyectados para facultades y el traslado 
de sus respectivas comunidades estudiantiles, así como en el pro-
ceso de apropiación del nuevo espacio durante el primer año de 
EGXMZMHEHIW�HIP�GEQTYW�IR�������4EVE�IWXS��WI�VIGYVVI�E�PEW�LIVVE-
mientas metodológicas que propone el estudio de la vida cotidiana 
y en particular a la propuesta de Pilar Gonzalbo de “leer con otros 
ojos las fuentes ya conocidas”.4 Vida Universitaria, nuestra fuente 
principal, es un periódico creado en 1951 y que desde su primera 
publicación ha dado cuenta de la vida académica y estudiantil de 
la ǗȳǞǠ, lo que le coloca como una fuente “conocida”; al verle “con 
otros ojos”, no es difícil observar su importancia como fuente de 
historia social, cultural y de la vida cotidiana al registrar entre sus 
páginas una gran variedad de eventos de la vida universitaria diaria, 
que tal vez en la medida de los grandes hechos carezcan de mu-
cha importancia, pero sí la tienen para los objetivos de este trabajo. 

Sobre la estructura del texto, el primer apartado hace un breve 
recorrido por los usos sociales de la primera sede universitaria por 
excelencia, el Colegio Civil, así como de las casonas que sirvieron de 
cuna para las facultades de Derecho e Ingeniería Mecánica, a modo 
de comprender mejor el traslado de espacios y lo que ello llegó a 
WMKRMƼGEV��)RWIKYMHE��RSW�GSRGIRXVEQSW�IR�PSW�HSW�MRQYIFPIW�MREY-
gurales del campus, pertenecientes a las facultades mencionadas, 
y que por su uso, apropiación y cotidianidad dieron inicio a la vida 
estudiantil de la ȱǗǞǠ, la cuál continua hasta la actualidad, casi 65 
años después, y entre la convivencia de once facultades y sus res-
pectivas comunidades. 

Colegio Civil, su plaza y las viejas casonas 

)P�IHMƼGMS�GSRSGMHS�GSQS�'SPIKMS�'MZMP��YFMGEHS�IR�TPIRS�GIRXVS�HI�
la ciudad de Monterrey sobre la avenida Juárez, es un inmueble con 
más de dos siglos de historia, consolidado en el imaginario del re-
giomontano como referente obligado para ubicarse en el concurri-
do centro y actual sede del Centro Cultural Universitario de la ǗȳǞǠ. 
)WXI�IHMƼGMS�IW�IP�VIWYPXEHS�HI�YRE�WIVMI�HI�XVERWJSVQEGMSRIW�UYI�
comenzaron a partir de 1794, cuando inició su trazo y construc-
ción como un proyectado hospital para pobres, el cual no se llegó 
a concluir. Durante el siglo ǔǣǔ se sometió a otros usos y reformas 
arquitectónicas, primero como cuartel militar durante los años de 

de la República. Podemos ser la primera”. Editorial, “La Ciudad”, Preví, 11 de abril de 
1952, p. 2. 
4 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Introducción a la historia de la vida cotidiana, Ciudad de 
México, El Colegio de México, 2006, p. 30. 
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la guerra de independencia y después como sede del Colegio Civil 
del Estado, recinto de educación secundaria. Una vez establecido 
su uso educativo, el Colegio Civil fue un espacio multigrado que al-
bergó entre sus aulas tanto educación secundaria como diversas 
carreras superiores, como las escuelas de Jurisprudencia, Medicina 
y una Normal para Profesores; en 1921 dio espacio temporal a la 
Escuela de Labores Femeniles “Pablo Livas”, y entre 1907 y 1920 
prestó los pasillos de su ala norte para sede del Colegio Juárez, una 
escuela primaria.5 

0E�JYRGMʬR�EGEHʣQMGE��GSQS�IW�REXYVEP��MQTVIKRʬ�EP�IHMƼGMS�HI�
una vida estudiantil cotidiana. Sus aulas, corredores y plaza (frontal) 
fueron escenario de múltiples acontecimientos de gran variedad y 
relevancia, entre mítines, huelgas, bailes, entrenamientos deportivos 
y militares, novatadas, noviazgos y días de estudio. Juan Manuel Eli-
zondo, estudiante del Colegio Civil y futuro líder estudiantil durante 
los años de constitución de la Universidad, describió una imagen de 
la plaza del Colegio Civil durante los años veinte:

Era costumbre de años que, por las noches un grupo de alumnos se 
reunieran a conversar en la hermosa plaza que daba frente, a todo lo 
largo, del Colegio Civil. Ocupaban distintas bancas de las que daban 
frente a la fachada del Colegio y ahí jugueteaban o discutían sobre 
cualquier cosa mientras las muchachas del barrio daban vueltas en 
el corredor interno de la plaza. Algunas veces asistía yo, a la reunión 
del grupo que ocupaba la banca situada casi en la esquina de la pla-
za, frente a la puerta principal del Colegio. Quienes se reunían en ese 
lugar, eran estudiantes que cursaban años superiores […]6 

)R�������IP�IHMƼGMS� JYI�HIƼRMHS�GSQS�TVMQIVE�WIHI�HI� PE�REGMIRXI�
Universidad de Nuevo León.7 Constituida legalmente el 31 de mayo 
mediante la publicación de su primera Ley Orgánica, la Universidad 
se organizó a partir de las escuelas profesionales existentes en el 
IWXEHS�� .YVMWTVYHIRGME� �������1IHMGMRE� ������� )RJIVQIVʧE� �������
*EVQEGME�������]� PE�2SVQEP�7YTIVMSV��������IR�GYERXS�E�PEW�WYTI-
VMSVIW�WI�VIƼIVI��]�PEW�IWGYIPEW�XʣGRMGEW�*IQIRMP�ƈ4EFPS�0MZEWƉ�������

5 Armando V. Flores Salazar, 1IQSVMEP�� 0IGXYVE�EVUYMGYPXYVEP�HIP�IHMƼGMS�'SPIKMS�'M-
vil, Monterrey, Centro de Documentación y Archivo Histórico de la ǗȳǞǠ [ȱǗǞǠ-ǗȳǞǠ], 
2017). El trabajo referido es la investigación mejor documentada sobre el inmueble 
del Colegio Civil, pero lamentablemente no está disponible en línea. De acceso libre 
se recomienda Héctor González, Historia del Colegio Civil, Monterrey, Universidad de 
Nuevo León, 1945, LXXT���GHMKMXEP�HKF�YERP�Q\�PE�����������������������LXQP.
6 Juan Manuel Elizondo, Memorias improvisadas. Mi Universidad, Monterrey, ǗȳǞǠ, 
2001, p. 46. 
7 La autonomía de la Universidad se formalizó en 1971, agregando desde entonces 
la “A” a sus siglas y nomenclatura. 
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y “Álvaro Obregón” (1930), así como la Escuela de Bachilleres (Figura 
1), creada a partir de la reforma educativa del mismo año, que sepa-
raba los niveles secundaria y preparatoria, y que se concentraría en el 
Colegio Civil. En cuanto a escuelas de nueva creación, a la par de la 
Universidad se creó la Facultad de Ingeniería Civil, que inició activida-
des precisamente en aulas del Colegio.� 

Para ser adaptado a su nuevo uso, el inmueble fue sometido 
a una serie de cambios físicos, primero con el anexo de un aula 
QEKRE�GSR�GETEGMHEH�TEVE�����TIVWSREW��PS�UYI�NYWXMƼGʬ�IP�GEQ-
bio morfológico de su frontal mediante la transición de un estilo 
RISGPʛWMGS� E� YRS� RISGSPSRMEP� �IRXSRGIW� JEZSVMXS� IR� PSW� IHMƼGMSW�
escolares), y después, con la construcción en ese mismo estilo de 
YR�WIKYRHS�TMWS�IRXVI������]�������PS�UYI�XIVQMRʬ�HI�YRMƼGEV�PE�
totalidad de la fachada. 

Una vez asentada la Universidad en el Colegio Civil, el inmueble 
experimentó una renovada vida estudiantil pues adquirió un nuevo 
WMKRMƼGEHS�EP�WIV�ELSVE�YR�VIGMRXS�YRMZIVWMXEVMS�UYI�GSRKVIKEFE�ZE-
rias escuelas unidas bajo una misma administración. A pesar de 
que las escuelas superiores estaban establecidas en casas de renta 
distribuidas por el centro de la ciudad, el Colegio se consolidó como 

� Véase Lydia Espinosa Morales, La creación de la Universidad de Nuevo León, Mon-
terrey, ȱȰȳǤ-ǗȳǞǠ, 2013. 

Figura 1. Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Batallón militar 
de la Escuela de Bachilleres, 
frente a Colegio Civil, ca. 1950.
Fuente: Centro de 
Documentación y Archivo 
Histórico de la ǗȳǞǠ 
[ȱȰȳǤ�ǗȳǞǠ].
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el punto de reunión para cualquier evento que necesitara de la totali-
dad o parcialidad del estudiantado, fueran protestas o convivencias 
pues, además de albergar a la Escuela de Bachilleres y la Facultad 
HI�-RKIRMIVʧE�'MZMP��XEQFMʣR�EPSNEFE�PEW�SƼGMEW�HI�6IGXSVʧE�]�VIYRʧE�
QIW�GSR�QIW�EP�'SRWINS�9RMZIVWMXEVMS��ƼKYVEW�HI�TSHIV�MRHMWGYXMFPIW��
Además, a partir de 1946 fue sede de la reunión anual de la Escuela 
de Verano, que durante años congregó a centenares de especialis-
tas nacionales de todas las ramas del conocimiento y la cultura. 

Sobre la vida cotidiana en Colegio Civil alrededor de 1950, acer-
cándonos a la temporalidad de la ȱǗǞǠ, ésta continuaba con ánimo 
y cualquier situación era pretexto para iniciar o continuar ciertos ri-
tuales, como las afamadas novatadas: 

El famoso “dios bola” [escultura inaugurada en 1910] situado en la pla-
za del Colegio Civil, frente a la ahora escuela de Bachilleres, es el lugar 
a donde los novatos no pueden llegar sin antes “ofrecer” el cabello. 
Aquí el apenas iniciado tenía que llegar de rodillas desde una distancia 
de 15 metros, aventando con la punta de la nariz una pequeña moneda 
que debía dejar colocada abajo del “dios bola”.9 

Este relato también da cuenta de los rituales de iniciación en otras 
escuelas, así como del uso de sus respectivos espacios. Por ejem-
plo, menciona a la Facultad de Medicina y sus respectivas novata-
das en la antigua sede de Cuauhtémoc y Matamoros,10 una vieja 
GEWSRE�UYI�ERXIGIHMʬ�EP�EGXYEP�IHMƼGMS�HIP�ʀVIE�1ʣHMGE��GSPSRME�1M-
tras Centro, Monterrey) y que también sirvió como sede de la Facul-
tad de Odontología, cuando ésta se fundó en 1939. Sobre Medicina, 
se menciona:

[…] Ejemplo de ello son el inevitable baño que daban a los estudian-
tes de nuevo ingreso en aquella pila ubicada en la plaza de Cuauhté-
QSG�GSRXMKYE�EP�IHMƼGMS�UYI�TSV�QYGLSW�EʪSW�SGYTʬ�PE�)WGYIPE�HI�
Medicina, teniendo en esta prueba lugar preferente los estudiantes 
que asistían a la matricula con “traje dominguero”. A los más preca-

9 Redacción, “La proscripción de la crueldad de las ‘novatadas’. La cultura debe 
pronunciarse por los fueros del ingenio y del buen humor”, Vida Universitaria, 9 de 
mayo de 1951, p. 7. 
10 La ubicación de la casa resultaba estratégica, pues se localizaba a escasos me-
tros del antiguo Hospital Civil, sobre la actual avenida Pino Suárez, terrenos donde 
durante la década de 1950 se construiría el actual Hospital de Traumatología y 
Ortopedia no. 21 del ǣǟǙǙ, primero conocido como el Hospital de Zona. La facultad 
mudó de sede en aquella década a su actual inmueble en el Campus de la Salud o 
Área Médica de la ǗȳǞǠ, en la Colonia Mitras Centro, Monterrey, lugar donde estaba 
localizado desde los años 30 el nuevo Hospital Civil; a partir de este inmueble se 
diseñó el Campus de la Salud y en la actualidad se encuentran allí las facultades  
de Medicina, Odontología, Enfermería, Salud Pública y Nutrición, y Psicología. 
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vidos, o sea los que iban preparados para el baño, por el contrario se 
les quitaba la ropa para pintarles el cuerpo con tatuajes que muchas 
veces duraban varias semanas por la clase de tinta que usaban. A 
esto seguía el paseo por las céntricas calles, obligando a las vícti-
mas al ridículo, a caminar de rodillas frente a alguna graciosa joven-
cita o entrar solo como si nada pasara, a algún café concurrido y de 
los más céntricos.

El centro de la ciudad de Monterrey fue durante años la gran sede 
universitaria, aunque nunca se llegó a conformar un barrio universi-
tario con las características del de la ǗǞȳǟ, con su misma sinergia 
y cohesión.11 En el caso regiomontano las dependencias universi-
tarias estaban desperdigadas por varias casas de renta del centro, 
entre las avenidas Madero, Juárez, Cuauhtémoc y la colonia Obispa-
HS��TYRXSW�UYI�IR�SGEWMSRIW�IVER�I\XVIQSW�]�HMƼGYPXEFER�PE�GSQY-
nicación cotidiana entre universitarios de diferentes planteles. No 
SFWXERXI�� PSW�YWSW�GSR�IWXSW�ƼRIW�HI� PE�GMYHEH� JYIVSR�ZEVMEHSW�]�
dieron, hasta cierto punto, identidad a cada una de las comunidades 
estudiantiles, como se vio con el ejemplo de Medicina, además de 
que el Colegio Civil nunca perdió su estatus de centro de reunión 
estudiantil cuando el asunto así lo ameritaba. 

La Facultad de Derecho, una de las dependencias centrales de es- 
XI�EVXʧGYPS��XIRʧE�WY�EWMIRXS�HIWHI������IR�PE�GEWE�HI�(MIKS�HI�1SR-
temayor y Abasolo, en lo que hoy se conoce como Barrio Antiguo, 
y que actualmente es sede de la Unidad Cultural de la Facultad de 
Arquitectura de la ǗȳǞǠ��)R�������IP�'SPIKMS�HI�%FSKEHSW�LEFʧE�WS-
licitado su disolución ante el gobierno y, como parte del proceso, 
acordó donar sus fondos, muebles y libros a la Escuela de Jurispru-
dencia, que entonces funcionaba en un departamento del Palacio 
Municipal (actual Museo Metropolitano de Monterrey).12 Construido 
primero de una sola planta, la dirección de la obra corrió a cargo del 
maestro Mariano Peña, y alrededor de 1941 se le anexó el segundo 
TMWS��IWXEQTE�ƼREP�UYI�GSRSGMIVSR�PSW�EPYQRSW�UYI�WI�QYHEVSR�HI�
la vieja casona al nuevo campus (Figura 2). 

11 Las anécdotas de los arquitectos Teodoro González de León (Retrato de arquitec-
to con ciudad, Ciudad de México, Conaculta, 2013) y Juan O´Gorman (Autobiografía, 
Ciudad de México, DGE Ediciones, 2007), nos permiten conocer un poco de aquella 
vida estudiantil del Barrio Universitario, sobre todo la dinámica de la Academia de 
San Carlos. Por ejemplo, González habla de las brutales novatadas, así como de 
la importancia de la cercanía de multitud de negocios donde, además de pasar el 
rato, los estudiantes también podían encontrar una fuente de empleo cercana. Para 
saber más del Barrio Universitario de Ciudad de México también se recomienda la 
trilogía coordinada por Carlos Martínez Assad publicada por Libros ǗǞȳǟ. 
12 Gobierno del Estado de Nuevo León, Memoria que el ciudadano Gral. Bernardo 
Reyes presenta a la ǔǔǖǣ Legislatura, Monterrey, Gobierno del Estado de Nuevo León, 
������TT�����������
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)R� WY� HMWIʪS� SVMKMREP� IP� IHMƼGMS� GSRXEFE� GSR� YR� WSPS� WEPʬR� HI�
actos, cinco salones de clases, zaguán, corredor interior del lado  
sur y dos patios.13 La calle Abasolo, por ser entonces la de mayor 
amplitud, era la calle principal del barrio y fue escenario de fuertes 
tiroteos durante la Revolución, en consecuentes combates entre 
1913 y 1914. En 1933, esta casona fungió como primera sede uni-
versitaria al congregar en su salón de actos las primeras reuniones 
del Comité Organizador de la Universidad, presidido por el doctor 
Pedro de Alba, comisionado de la Secretaría de Educación Pública. 

Por su parte, la Facultad de Ingeniería Mecánica (y Eléctrica, a 
partir de 1956) había experimentado un verdadero peregrinar. Na-
ció en 1947 al seno de la Escuela Industrial “Álvaro Obregón”, con 
sede en un inmueble art déco entre las avenidas Félix U. Gómez y 
Madero; en 1953 emigró a una casa sobre la calle Modesto Arreola 
]��ƼREPQIRXI��ERXIW�HI�WY�EVVMFS�E�PE�ȱǗǞǠ, se estableció en la casa 
de Matamoros (Figura 3), entre Doctor Coss y Diego de Montemayor, 
inmueble propiedad del doctor Luis Treviño (padre del ex gobernador 
.SVKI�8VIZMʪS�1EVXʧRI^�������������]�UYI�HIWHI������HMS�IWTEGMS�
E�HMJIVIRXIW�HITIRHIRGMEW�YRMZIVWMXEVMEW��IRXVI�PEW�TVITEVEXSVMEW������
y 22, y las facultades de Arquitectura, Ciencias Biológicas, Medicina 
Veterinaria y la mencionada Mecánica.14 

13 Jesús Gerardo Dávila, “La Unidad Cultural de Arquitectura”, Memoria Universitaria, 
abril de 2013, pp. 20-25. Disponible en http://rac.db.uanl.mx/id/eprint/123/1/la%20
unidad%20cultural%20de%20arquitectura.pdf.
14 Juan Ramón Garza Guajardo, “La casa de Matamoros”, Memoria Universitaria, 
enero de 2013, pp. 3-9. La casa fue demolida para la construcción de la Macroplaza  

Figura 2. Universidad Autónoma 
HI�2YIZS�0IʬR��)HMƼGMS�HI�PE�
Facultad de Derecho en Diego de 
Montemayor y Abasolo, 
publicado en Vida Universitaria  
el 26 de marzo de 1952.
Fuente: Hemeroteca Digital ǗȳǞǠ�
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La casa era un inmueble modesto, con una sola entrada, dos ven-
tanales en sus esquinas y un portón de cochera. En su interior, origi-
nalmente contaba con cuatro habitaciones y un patio central, pero 
poco después se le agregaron dos cuartos al fondo del patio y dos 
más arriba. Ingeniería Mecánica llegó a la casa para el año escolar 
1956-1957, inmediatamente después que la Preparatoria 2 la aban-
donara en julio de 1956. Para aquel entonces, Mecánica contaba 
GSR�����EPYQRSW�]� PE�GEWE�IVE�IWTEGMS�WYƼGMIRXI�� MRGVIʧFPIQIRXI�
más grande que la antigua casa de Modesto Arreola. 

Pero a pesar de la expansión espacial, la casa no dejaba de ser 
ello, una vivienda que no fue diseñada para la actividad escolar. El 
primer problema que enfrentaron los estudiantes fue la falta de un 
salón apropiado para Dibujo y la única solución fue tomar las clases 
en una habitación dividida por un tapanco usado como bodega, lo 
que obligaba a los muchachos a estar agachados; por sus caracte-
rísticas, a ese salón se le conoció como la “cueva”. Otro de los pro-
blemas fue la falta de laboratorios o espacio para instalar alguno, y 
para ello la solución fue solicitar oportunidades de uso en diferentes 
talleres y empresas de la ciudad.

Una peculiaridad de Mecánica durante su estadía en esta casa fue 
sin duda la mascota que cuidaban en el patio central: un pequeño 
oso. No fue el primer osezno que la facultad tuvo, pues en la casa de 
Modesto Arreola merodeó el primero, que mantenían amarrado a un 
durazno al centro del patio; según recuerdos vagos de alumnos  
de aquellas generaciones, el primer oso desapareció un día, aunque 
se contó la versión de que fue dado al carnicero del barrio porque por 

IR�PE�HʣGEHE�HI�������0E�ʱPXMQE�HITIRHIRGME�E�PE�UYI�EPSNʬ�JYI�PE�*EGYPXEH�HI�1I-
dicina Veterinaria. 

Figura 3. Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Casa de 
Matamoros durante su uso por la 
Facultad de Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica, 1957. 
Fuente: ȱȰȳǤ��ǗȳǞǠ�
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su tamaño y peso ya resultaban peligrosos. Sobre el segundo oso, 
éste llegó por donativo y su destino también es incierto.15 No está 
HI�QʛW�EGPEVEV�UYI� PE�QEWGSXE�SƼGMEP�HI� PE� JEGYPXEH�IVE�]�WMKYI�
siendo un oso. 

Cuando la Universidad dio banderazo formal a las obras de cons-
trucción de su ciudad universitaria en 1957, Derecho y Mecánica 
fueron de las primeras facultades contempladas para espacio den-
XVS�HIP�RYIZS�]�ƽEQERXI�GEQTYW��

Ciudad Universitaria: apropiación de un nuevo espacio

Las ciudades universitarias fueron la expresión máxima de la ciudad 
ideal de la primera mitad del siglo ǔǔ en Latinoamérica, el lienzo en 
blanco para la aplicación de todas las teorías que entonces postula-
ban la ciudad perfecta, la ciudad moderna y, además, representaron 
la acción arquitectónica más destacada de los llamados arquitectos 
y gobernantes “progresistas”.16 Una ciudad universitaria, como se 
GSQIRXʬ�EP�MRXVSHYGMV�IWXI�XI\XS��WMKRMƼGʬ�TEVE�YR�)WXEHS�S�REGMʬR�
su transformación hacia una nación moderna. 

La universidad nuevoleonesa tenía planes de una ciudad universi-
taria que congregara a sus escuelas superiores desde el mismo año 
de su creación, en 1933, cuando el gobernador en turno, Francisco A. 
Cárdenas (1931-1933), declaró la intención de su gobierno de “hacer 
IP� WEGVMƼGMS� UYI� HIQERHE� YRE� SFVE� HI� IWE�QEKRMXYH� I� MQTSVXER-
cia”.17�(I�EGYIVHS�E� PE� MRZIWXMKEGMʬR�LIQIVSKVʛƼGE�]�FMFPMSKVʛƼGE��
todo indica que no se volvió a exponer la idea de una ȱǗ para la na-
ciente universidad, además de que no se aclaró con qué magnitud 
se planeaba, aunque se supone que por los estragos de la crisis de 
1929 aquella idea se desechó rápidamente para encauzar los recur-
sos disponibles a las reformas físicas del Colegio Civil. 

En 1941 y 1943 se insistió en la necesidad de un espacio óptimo, 
pues ni el Colegio y las pequeñas casas de renta otorgaban la espa-
cialidad y la funcionalidad necesarias para una formación profesio-
nal. En aquellos años el impedimento para llevar el proyecto a buen 
término fue (nuevamente) presupuestal, pero una vez que el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ǣǘȨǙǟ) –de ca-
rácter privado– inició su campus de 40 hectáreas al sur de Monterrey 
en 1945, a tan sólo dos años de su propia fundación, la Universidad 
buscó retomar su postergado proyecto. El 5 de junio de 1950 la ǗǞȳǟ 

15 Edmundo Derbez, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Fortaleza educativa 
(1947-2007), Monterrey, ǗȳǞǠ��������TT����������
16 Silvia Arango Cardinal, op. cit., p. 356. 
17 Como se citó en Lydia Espinosa Morales, La creación de la Universidad de Nuevo 
León 1931-1933, p. 45. 
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también dio banderazo a su urbe estudiantil de 176 hectáreas, y con 
ello la universidad nuevoleonesa no pudo retrasar más su ansiado 
campus, urgente ya no sólo por funcionalidad sino también por pres-
tigio e imagen.

El 17 de julio de 1950 el ǣǘȨǙǟ�inauguró la segunda etapa de su 
campus con la asistencia del presidente Miguel Alemán Valdés 
(1946-1952) para el corte de listón del estadio y, entre las declara-
ciones de prensa, el periodista Federico Cantú (El Porvenir) mani-
festó ante el presidente de la República la postura de la universidad 
pública ante el suceso que los congregaba, que hasta cierto punto 
resultaba humillante: 

[…] Usted mismo acaba de visitar, ayer tarde, al Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey, cuya estatura supera con 
mucho a la de nuestra pobre Universidad, que debiera ser, por su im-
TSVXERGME��TSV�WY�IRZIVKEHYVE�HI�EGGMʬR�SƼGMEP��TEVE�PE�MRXIPMKIRGME�]�
el espíritu, la dimensión máxima de este tipo de instituciones.�� 

Por “importancia” y “envergadura”, Gómez hizo referencia a la pobla-
ción foránea que la Universidad recibía año con año, con jóvenes pro-
cedentes de Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y San Luis Potosí, y en 
menor medida de Durango, Zacatecas, Veracruz y el Distrito Federal. 
Aquí la razón por la que la ȱǗǞǠ�también fue referida constantemente 
en la prensa como la Ciudad Universitaria del Norte. Aquel 17 de julio, 
la Universidad estableció su primera relación con la federación para 
cristalizar el sueño, al otorgarle el Mérito Universitario al presidente 
Miguel Alemán en reconocimiento a la labor que estaba desarrollan-
HS�IR�FIRIƼGMS�HI�PE�ǗǞȳǟ y el compromiso declarado a su ciudad 
universitaria. Alemán era universitario y la Universidad esperaba que 
un pequeño porcentaje de aquel compromiso con la Nacional se re-
plicara en el proyecto nuevoleonés, pero no resultó del todo así. En la 
lámina de bronce conmemorativa que se le entregó, se imprimió el 
siguiente mensaje:

La Universidad de Nuevo León otorga al C. Licenciado Miguel Alemán, 
testimonio de reconocimiento al Mérito Universitario, en grado emi-
nente por haber impreso a sus actos de gobernante respeto a la Ley, 
ZSGEGMʬR�TSV�PE�NYWXMGME�]�EQSV�E�PE�4EXVME��MHIRXMƼGERHS�EWʧ�PE�GEYWE�
universitaria con el espíritu de la Nación Mexicana.19 

�� Federico Gómez, “Señor Presidente, ¡Nuestra Universidad!”, El Porvenir, Monterrey, 
���HI�NYPMS�HI�������T�����
19 Raúl Rangel Frías, “Discurso del Rector”, en Humberto Salazar, editor, Obras com-
pletas. Raúl Rangel Frías, vol. III, Monterrey, ǗȳǞǠ, 2015, p. 94. 
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El primer paso para materializar el campus fue la formación de un Pa-
XVSREXS�9RMZIVWMXEVMS��QMWQS�QSHIPS�HI�ƼRERGMEQMIRXS�I\XIVRS�UYI�
emprendieron tanto el ǣǘȨǙǟ como la ǗǞȳǟ, sin embargo, entre varios 
factores externos (ausencia de apoyo de la Federación) e internos, el 
ansiado sueño se aplazó por siete años más hasta la formalización  
de la donación de un terreno de 100 hectáreas en la antigua Ciudad 
Militar, entre los límites de los municipios de Monterrey y San Nicolás  
de los Garza (Figura 4), mediante el decreto publicado el 6 de marzo de 
1957.20 Como nota aclaratoria para comprender esta lentitud en las 
gestiones, el 29 de octubre de 1952, a días de que Alemán dejara 
la Presidencia, se había publicado un primer decreto con el “donati-

20 En un artículo anterior se ha profundizado en el proceso de planeación y cons-
trucción de la ȱǗǞǠ, donde también se hace una comparativa en la ejecución y 
diseño con los campus del Tecnológico de Monterrey (diseñado por el arquitecto 
Enrique de la Mora) y de la ǗǞȳǟ. Véase Susana Julieth Acosta Badillo y José Ma-
nuel Prieto González, “La construcción de la Ciudad Universitaria de Nuevo León 
(1950-1969) y su relación con los precedentes del Tecnológico de Monterrey y de la 
Universidad Nacional Autónoma de México”, Revista Ciencias y Humanidades, vol. 
���RʱQ�����������TT����������https://revistacienciasyhumanidades.com/index.php/
home/article/view/75.

Figura 4. Periódico Vida 
Universitaria. Número especial 
sobre la Caravana Universitaria, 
que partió el 23 de enero de 
1952 a Ciudad de México para 
agradecer al presidente  
de la República por el terreno 
para la ȱǗǞǠ. 
Fuente: Hemeroteca Digital ǗȳǞǠ�
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vo”, exactamente la misma porción de terreno (aunque 26 hectáreas 
más grande) pero bajo la “condición” de que la Universidad se res-
ponsabilizara de la construcción de la nueva Ciudad Militar, tarea 
imposible de cumplir, y en palabras del entonces rector Raúl Rangel 
Frías, “de extremos difíciles o embarazosos”.21 

Con el segundo decreto, que eximió a la Universidad de aquel “em-
FEVE^SWSƉ�GSQTVSQMWS��WI� VIEGXMZEVSR� PSW� XVEFENSW�HI�TPERMƼGEGMʬR��
en suspenso desde 1952, y se presentaron a consideración tres ante-
proyectos: uno producido por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mija-
res (comisionados nacionales desde 1953, en representación de Car-
los Lazo, primer asesor designado), otro elaborado por un grupo de 
alumnos y profesores de las facultades de Arquitectura e Ingeniería 
'MZMP�HI�PE�9RMZIVWMHEH��]�IP�VIEPM^EHS�TSV�PE�3ƼGMRE�8ʣGRMGE�HI�PE�ȱǗǞǠ, 
organismo director del proyecto.22 Tomando como base estos tres 
ERXITVS]IGXSW�PE�3ƼGMRE�8ʣGRMGE�HMWIʪʬ�YRS�RYIZS��IR�YRE�IWTIGMI�
de amalgama de ideas, y el 7 de junio de 1957 se presentó ante el 
Consejo Universitario, siendo aprobado el día 11 del mismo mes. El 
GSRNYRXS�HIƼRMXMZS�JYI�IWXVYGXYVEHS�TSV�^SREW��

��'IRXVS�GSQʱR��FENS�PE�VIKIRGME�HIP�IHMƼGMS�HI�6IGXSVʧE��UYI�GSR-
templaba un Aula Magna, Biblioteca Central, Museo de Arte y el Ins-
XMXYXS�HI� -RZIWXMKEGMSRIW�'MIRXʧƼGEW��EWʧ�GSQS�YRE�I\TPEREHE�UYI�
remataba con un astabandera.
��9R�INI�HI�IHMƼGMSW�TEVE�IP�GSRNYRXS�HI�%VXIW�]�'MIRGMEW�GSR� PEW�
facultades de Arquitectura, Ingeniería Civil, Ciencias Químicas e In-
geniería Mecánica y Eléctrica, y sus talleres correspondientes.
3) Otro eje para el conjunto de Humanidades con Economía, Dere-
cho, Filosofía y Comercio.
4) Finalmente el área de deportes, con un estadio, alberca olímpi-
ca al aire libre, vestidores, canchas para diversos deportes, un gran 
gimnasio y un casino para estudiantes. 

21 Raúl Rangel Frías, “La Jornada Universitaria”, op. cit., vol. III, p. 204. 
22 Se tiene constancia de que en 1953 Carlos Lazo –fallecido en 1955– entregó 
un anteproyecto con base en la información que Pedro Ramírez Vázquez y Rafael 
Mijares recopilaron y, de hecho, el plano está publicado en el libro Estadio Univer-
sitario. 50 años de grandes historias��T������7MR�IQFEVKS��IWE�JYIRXI�RS�VIƼIVI�PE�
fecha exacta de la publicación del anteproyecto de Lazo en el periódico El Porvenir, 
de donde proviene la imagen. Lamentablemente, no se pudo localizar en la fuente 
primaria, pero, como referencia, el anteproyecto divide el terreno en cuatro áreas: 
��IWTIGXʛGYPSW��TSRMIRXI��GSR�IP�IWXEHMS�GSQS�ƼKYVE�GIRXVEP����IWGSPEV��WYV����
deportes (norte); y 4) habitacional (oriente). Por otra parte, en prensa no se localizó 
algún informe de reunión de Lazo con autoridades universitarias, sino que aparen-
temente toda la comunicación fue con Ramírez y Mijares, representantes de Lazo, 
esto a pesar de que Lazo sí llegó a visitar la ciudad en varias ocasiones como parte 
de sus actividades de titular de la Secretaría de Comunicaciones. 
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0E�^SRMƼGEGMʬR�TSV�JYRGMʬR�TVSTYIWXE�]�INIGYXEHE�IR�PE�ȱǗǞǠ res-
pondió a las ideas de urbanización de la época, desarrolladas desde 
ƼREPIW�HIP�WMKPS�ǔǣǔ�IR�)YVSTE�]�UYI�XIRʧER�GSQS�ƼR�GSQʱR�VISVKE-
RM^EV�IP�GEʬXMGS�GVIGMQMIRXS�HIQSKVʛƼGS�QIHMERXI�PE�HMZMWMʬR�HI�PE�
metrópoli en zonas de uso, como comercial, industrial y residencial, 
orden que permitiría, según la propuesta, mejorar la salubridad urba-
na al separar el lugar de trabajo del residencial.23 Esta teoría urbanís-
tica fue ampliamente discutida en los congresos internacionales de 
Arquitectura de la primera mitad del siglo ǔǔ, especialmente en los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (ȱǣȳǟ), espacio 
donde, por ejemplo, Le Corbusier planteó en 1933 que: “Las claves 
del urbanismo se contienen en las cuatro funciones siguientes: ha-
bitar, trabajar, recrearse y circular.”24 Lo discutido en los ȱǣȳǟ (y otros 
espacios) era distribuido en revistas de arquitectura latinoamerica-
nas, como Arquitectura-México�������HI�1EVMS�4ERM�

0EW�XISVʧEW�HI�^SRMƼGEGMʬR� MRƽY]IVSR�HIXIVQMRERXIQIRXI�IR�IP�
diseño de las ciudades universitarias en España y Latinoamérica, 
como los modelos de Madrid, Colombia y la propia Ciudad Univer-
sitaria de la ǗǞȳǟ (ȱǗ�ǗǞȳǟ), los cuales, en sus propios entornos, 
destacaron la importancia de los espacios naturales, la circulación 
peatonal y vehicular por vías independientes, y una arquitectura en 
armonía con la escala humana, es decir, una arquitectura que ofre-
ciera todas las facilidades para el desempeño y descanso del usua-
rio.25 La ȱǗǞǠ��Figura 5), por su parte, tomó gran inspiración de la ȱǗ�
ǗǞȳǟ y en su terreno limitado a 100 hectáreas implementó aquellas 
XISVʧEW�HI�^SRMƼGEGMʬR��EYRUYI�GSR�VIGYVWSW�PMQMXEHSW�26 

Para dar inicio a los trabajos de construcción se seleccionó una 
facultad por eje, las que en ese momento representaban los casos 
HI�QE]SV� YVKIRGME�TEVE� PE� EHUYMWMGMʬR�HI�YR�RYIZS�IHMƼGMS��(IVI-

23 Carlos García Vázquez, Teorías e historia de la ciudad contemporánea, Barcelona, 
Gustavo Gili, 2016, p. 55. 
24 Carta de Atenas citada por Rodríguez Urrutia, Declaraciones, programas y mani-
ƼIWXSW�HIP�YVFERMWQS�HIP�WMKPS�ǔǔ, Monterrey, ǗȳǞǠ���������T������
25�:EPIVME�7ʛRGLI^�1MGLIP��ƈ'SRWXVYGGMʬR�HI�YRE�YXSTʧE��'MYHEH�9RMZIVWMXEVME�������
1952”, tesis doctoral, El Colegio de México, 2014, p. 42. 
26�'SR� ƈVIGYVWSW� PMQMXEHSWƉ�UYIVIQSW�LEGIV� VIJIVIRGME�E� PE�YFMGEGMʬR�KISKVʛƼGE�
de la ȱǗǞǠ, pues no cumplió con uno de los principales postulados de la teoría de 
^SRMƼGEGMʬR��IWXEV�EPINEHE�HI�YRE�^SRE�MRHYWXVMEP��0E�ȱǗǞǠ�es vecina de la industria 
de acero Ternium (antes Hylsa) y su cercanía no sólo tiene repercusiones en el 
medio ambiente del campus sino también en su arquitectura, pues ésta se ha visto 
altamente afectada por la corrosión, manchando fachadas y murales. La selección 
de esta ubicación, que para la época no cumplió con la lejanía del bullicio urbano re-
GSQIRHEHS�TEVE�PSW�GEQTYW�YRMZIVWMXEVMSW��XMIRI�WY�NYWXMƼGEGMʬR�IR�PEW�HMƼGYPXEHIW�
económicas y de planeación; era un terreno disponible y próximo a ser enajenado 
por el gobierno federal, el gobierno de Nuevo León vio la oportunidad idónea para 
su solicitud. 
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cho, en el eje de Humanidades, e Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
en el eje de Ciencias.27 En cuanto a la arquitectura, aunque ya eran 
años de “modernidad renovada” o “crítica”, en la construcción de la 
ȱǗǞǠ�se tuvieron muy presentes diversos principios del funcionalis-
QS��VIPEGMSREHSW�IWTIGʧƼGEQIRXI�GSR�PSW�PPEQEHSW�ƈGMRGS�TYRXSW�
de la nueva arquitectura” del primer Le Corbusier, como la planta 
libre, los pilotis y las ventanas horizontales o corridas, sin ornamen-
XEGMʬR�IR�PE�QE]SVʧE�HI�PSW�IHMƼGMSW�]�FENS�IP�IWUYIQE�HI�GSRWXVYMV�
ƈQʛW�FEVEXS�]�QʛW�VʛTMHSƉ��)WXE�ƈRYIZE�EVUYMXIGXYVEƉ�ƁGSQS�HIƼRMʬ�
Lucio Costa a la arquitectura moderna cuando ésta apenas se ma-
nifestaba–�� iba muy acorde al contexto industrial de Monterrey; se 
trataba de una arquitectura limpia, ligera y rápida de hacer con los 
materiales en que se especializaba la ciudad: acero, vidrio y cemen-

27�(YVERXI� PSW�TVITEVEXMZSW�TVIZMSW�EP�EVVERUYI�HI�SFVEW��]�QMIRXVEW�WI�HIƼRʧE�IP�
GSRNYRXS�ƼREP�� PE�3ƼGMRE�8ʣGRMGE�HI� PE�ȱǗǞǠ�anunció el siguiente orden de cons-
trucción: 1) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 2) Facultad de Comercio y 
Administración, 3) Facultad de Ingeniería Mecánica, 4) Facultad de Arquitectura, 5) 
Ingeniería Civil y 6) Ciencias Químicas. Sin embargo, pronto se le dio prioridad a 
la Facultad de Mecánica, además de que Comercio prácticamente era de nueva 
creación (1952), por lo que su situación poblacional no era tan grave como la de 
Mecánica.
�� Lucio Costa, Razones de la nueva arquitectura (1936) y otros ensayos, trad. y ed. 
de Alonso Cueto, Lima, Embajada de Brasil, 1999.

*MKYVE����3ƼGMRE�8ʣGRMGE�HI�
la Ciudad Universitaria de 
Nuevo León. Plano conjunto de 
Ciudad Universitaria, publicado 
en el informe sexenal de la 
administración de Raúl Rangel 
Frías, 1961. 
Fuente: ȱȰȳǤ��ǗȳǞǠ�
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XS��)R�IP�XVERWGYVWS�HIP�WIKYRHS�WIQIWXVI�HI�������PEW�JEGYPXEHIW�
inaugurales del campus comenzaron a mudar. 

Mudanza de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

La Facultad de Derecho fue el primer inmueble en regla concluido e 
inaugurado dentro del campus, y también el primero en proyectarse. 
)P����HI�IRIVS�HI������MRMGMEVSR�PEW�SFVEW�HI�GSRWXVYGGMʬR�HIP�IHMƼ-
cio, a cargo del recientemente titulado ingeniero civil Mario I. Ledez-
ma, quien ganó el concurso para el contrato de construcción (Figura 
6).29 Ledezma era un joven universitario, estudió en la Preparatoria 1 
(Escuela Diurna de Bachilleres) y tenía tan sólo un año de egresado 
cuando se le adjudicó el primero de los contratos de construcción 
en la ȱǗǞǠ��TYIW�XIVQMRʬ�TSV�HMVMKMV� PE�IHMƼGEGMʬR�HI�GMRGS�JEGYPXE-
des, la Torre de Rectoría y la Alberca Olímpica.30

'SRGPYMHS�IR�WY�JSVQE�JʧWMGE�IP����HI�NYPMS�HI�������*MKYVE����IP�IHM-
ƼGMS�SVMKMREPQIRXI�WI�GSQTSRʧE�HI�YRE�TPERXE�FEWEQIRXS�]�HSW�TM-
sos, en los que se distribuían 15 aulas con capacidad de 49 alumnos 
GEHE�YRE����WIQMREVMSW�HI�IWTIGMEPM^EGMʬR����GYFʧGYPSW�TEVE�QEIWXVSW��
sala de conferencias con capacidad para 220 personas, sala de jun-
XEW��WEPE�HI�I\ʛQIRIW�TVSJIWMSREPIW��FMFPMSXIGE��SƼGMREW�EHQMRMWXVEXM-
vas y cafetería; todo lo anterior para atender a 1,500 alumnos.31 

29�6IHEGMʬR��ƈ)R�QEVGLE�PEW�SFVEW�HI�PE�'MYHEH�9RMZIVWMXEVME��)HMƼGMS�TEVE�XVIW�TPER-
teles, este año”, Vida Universitaria�����HI�IRIVS�HI�������T�����
30 Paula Martínez Chapa y Magda Isabel Hernández Garza, “Mario I. Ledezma Ca-
sillas. Constructor de su propia alma mater”, Memoria Universitaria, noviembre de 
2010, pp. 14-19. Disponible en http://rac.db.uanl.mx/id/eprint/216/.
31 José Sánchez Villarreal, “La Ciudad Universitaria, el plano de conjunto”, Vida Uni-
versitaria����HI�HMGMIQFVI�HI�������WIGGMʬR����T�����

*MKYVE����3ƼGMRE�8ʣGRMGE�HI�PE�
Ciudad Universitaria de Nuevo 
León. Plano de la Facultad de 
0I]IW�?(IVIGLSA�������
Fuente: Capilla Alfonsina 
Biblioteca Universitaria.
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La Facultad de Derecho recibió sus primeros alumnos hasta la 
última semana de septiembre, una vez iniciados los cursos universi-
tarios el día 2 de aquel mes. Como parte de la mudanza se organizó 
una despedida de la vieja casona de Diego de Montemayor y Abasolo, 
recinto que les dio espacio por 66 años y que a parir de su retiro pa-
saría a manos de la Facultad de Economía. La despedida resultó por 
demás emotiva:

Hasta el último rincón del aula se hacía oír la pausada y serena voz 
del experimentado maestro. Un heterogéneo auditorio –profesionales, 
funcionarios públicos, estudiantes universitarios– lo escuchaban con 
emocionada atención. Esta no era una clase cualquiera: El licenciado 
José Juan Vallejo, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
GMEPIW��MQTEVXʧE�WMQFʬPMGEQIRXI�PE�ʱPXMQE�GPEWI�UYI�HEVʧE�IP�ƼREP�GEV-
TIXE^S�E�PEW�EGXMZMHEHIW�IR�IP�IHMƼGMS�UYI�TSV�QʛW�HI�WIWIRXE�EʪSW�
cobijara a esa dependencia universitaria.32 

Al evento asistieron exalumnos, profesores jubilados y exdirecto-
res, así como el entonces gobernador del estado, Raúl Rangel Frías 
������������]�IP�VIGXSV�MRXIVMRS��6SUYI�+SR^ʛPI^�7EPE^EV��*MKYVE����
Una vez concluida la clase de despedida impartida por el maestro 

“Vallejito”, como cariñosamente se le conocía, las notas de la popu-
PEV�GERGMʬR�ƈ0EW�+SPSRHVMREWƉ�SƼGMEPM^EVSR�IP�ƼREP�HI�PE�LMWXSVME�HIP�
plantel en la vieja casona para iniciar una nueva etapa, en un nuevo 
IHMƼGMS�]�YR�RYIZS�IWTEGMS��

32 Redacción, “Se despiden de su antigua escuela alumnos de Leyes”, Vida Universi-
XEVME����HI�SGXYFVI�HI�������T�����

Figura 7. Universidad Autónoma 
HI�2YIZS�0IʬR��)HMƼGMS�HI�PE�
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales en la ȱǗǞǠ, ca. 1962 
(la Torre de Rectoría, atrás, se 
concluyó en 1961). 
Fuente: ȱȰȳǤ�ǗȳǞǠ�
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El primer gran acto de convivencia estudiantil que tuvo lugar en el 
nuevo inmueble fue el Segundo Congreso Nacional de Estudiantes 
de Derecho, que se celebró entre los días 13 y 17 de octubre (Figura 
9). De acuerdo con la prensa universitaria, al congreso acudieron 16 
delegaciones estudiantiles, con representaciones de los estados de 
Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, Guadalajara, San Luis Potosí, Gua-
najuato, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Puebla, Que-
rétaro y Oaxaca.33 Los asistentes tuvieron la oportunidad no sólo de 
atender a las conferencias programadas sino también de asistir a 
diferentes actos preparados especialmente para ellos, como ban-
quetes, funciones en el Cine Club Universitario (con proyecciones en 
la Aula Magna del Colegio Civil), visitas guiadas al Museo de Historia 
Regional (actual Museo del Obispado) y a la emblemática Compa-
ñía de Fundidora de Fierro y Acero. 

Mudanza de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

)P�HʧE����HI�SGXYFVI�HI������JYI�IP�XYVRS�HI�PE�*EGYPXEH�HI�-RKIRMIVʧE�
Mecánica y Eléctrica (ǦǣǟȨ�HI�EVVMFEV�E�WY�RYIZS�IHMƼGMS��ʈWXI��E�HM-
JIVIRGME�HIP�HI�(IVIGLS��JYI�ƼRERGMEHS�IR�WY�XSXEPMHEH�TSV�YRE�WSPE�
persona: el industrial Luis Elizondo. Dueño de la planta galvanizado-
ra de lámina La Florida, de Tubería Nacional y socio de la empresa 
de entretenimiento Atracciones Mundiales S.A. (ȳǟǙȳ), Elizondo es-
taba convencido de que la mecánica y la eléctrica eran la base para 
el desarrollo industrial del país, por lo que entregó dos millones de 
TIWSW�TEVE�PE�GSRWXVYGGMʬR�HIP�IHMƼGMS�HI�PE�ǦǣǟȨ.

)P�IHMƼGMS�SVMKMREP�HI�PE�ǦǣǟȨ (actual Aulas II) ocupaba una super-
ƼGMI�HI�������Q2�GSRWMWXIRXI�IR�YR�IHMƼGMS�GSR�YRE�TPERXE�FEWEQIR-

33 Redacción, “Una aspiración común: luchar por la abolición de las injusticias. Inau-
guran congreso estudiantes de Leyes”, Vida Universitaria�����HI�SGXYFVI�HI�������T�����

*MKYVE����4IVMʬHMGS�Vida 
Universitaria. Escenas de la 
despedida del viejo inmueble 
de la Facultad de Derecho, 
publicadas el 1 de octubre  
HI�������
Fuente: Hemeroteca 
Digital, ǗȳǞǠ�
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to y dos pisos. También con capacidad para 1,500 alumnos, se dise-
ñaron 12 aulas con capacidad para 35 estudiantes cada una, 3 aulas 
para 49 alumnos y 3 salones de dibujo, 13 cubículos para profesores, 2 
WEPEW�HI�GSRJIVIRGMEW�TEVE�����TIVWSREW�GEHE�YRE��WEPE�HI�NYRXEW��SƼ-
cinas administrativas, biblioteca y cafetería (Figura 10); si se observa, 
una distribución de espacios muy similar a la de Derecho.34 A la par de 
este inmueble, se construyó otro que originalmente estaba planea-
do para funcionar como Laboratorios Centrales que darían servicio  
a las facultades de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Civil y Arquitectura 
y que con el tiempo se destinaría a uso exclusivo de la ǦǣǟȨ, aunque 
este espacio se mantuvo prácticamente vacío y en desuso hasta la 
HʣGEHE�HI������IR�UYI�WI�IUYMTʬ�ƼREPQIRXI�QIHMERXI�YRE�GEQTEʪE�
TVS�PEFSVEXSVMSW��7SFVI�IWXI�IHMƼGMS��WI�HIWXEGʬ�WY�XIGLYQFVI��JSVQE-
da por ocho cascarones de concreto ya inexistentes (Figura 11). 

)P�XVEWPEHS�HI�PSW�EPYQRSW�IRGSRXVʬ�GMIVXEW�HMƼGYPXEHIW��GSQS�PE�
ausencia de bancas. Durante una semana entera no hubo más reme-
dio que pasar el tiempo en un campo improvisado de beisbol, futbol  
y otros deportes, en terrenos donde más adelante se construiría la  
Facultad de Ingeniería Civil. Cuando el equipamiento, entre bancas 
metálicas, pizarrones, escritorios y demás enseres arribaron la si-
KYMIRXI�WIQERE��PEW�GPEWIW�TSV�ƼR�HMIVSR�MRMGMS�JSVQEPQIRXI�35 

/D�LQDXJXUDFLµQ�IRUPDO��XQD�ͤHVWD�SRSXODU 

Como parte de un plan extensivo para dar a conocer las obras de 
Ciudad Universitaria, no sólo entre los universitarios sino también 
entre el público general, el Patronato Universitario organizó una 

34 José Sánchez Villarreal, “La Ciudad Universitaria, el plano de conjunto”, Vida Uni-
versitaria,���HI�HMGMIQFVI�HI�������WIGGMʬR����T�����
35 Edmundo Derbez, op.cit., p. 114. 

Figura 9. Periódico Vida 
Universitaria. Bienvenida 
al Congreso Nacional de 
Estudiantes de Derecho, 
publicada el 15 de octubre  
HI������
Fuente: Hemeroteca 
Digital, ǗȳǞǠ�
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ƼIWXE�TSTYPEV�UYI�XYZS�PYKEV�IP�HSQMRKS����HI�RSZMIQFVI�HI�������
De acuerdo con la crónica de Vida Universitaria, lo primero fue un 
VIGSVVMHS�E� PSW�EWMWXIRXIW�TSV� PSW�IHMƼGMSW�]�SFVEW�GSRGPYMHEW�IR�
la primera etapa: las facultades de Derecho y Mecánica, los Labo-
ratorios Centrales, monumento central, astabandera y la alberca 
SPʧQTMGE��ʈWXE�ʱPXMQE�VIKMWXVEVʧE�YR�WYGIWS�XVʛKMGS�IR�WITXMIQFVI�
de 1965, cuando un alumno de Arquitectura falleció en sus instala-
ciones víctima de una novatada mal ejecutada, cuando fue lanzado 

*MKYVE�����3ƼGMRE�8ʣGRMGE�HI�PE�
Ciudad Universitaria de Nuevo 
León. Plano de la Facultad de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
�����
Fuente: Capilla Alfonsina 
Biblioteca Universitaria.

Figura 11. Universidad Autónoma 
HI�2YIZS�0IʬR��)HMƼGMS�TVMQIVS�
(actual Aulas II) de la ǦǣǟȨ y 
Laboratorios Centrales (techo 
de cascarones) durante la 
construcción de lo que sería 
Aulas I, ca. 1964.
Fuente: ȱȰȳǤ�ǗȳǞǠ�



 Segunda época • año 13 • núm. 26 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2022 • pp. 7-33 27

LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE NUEVO LEÓN EN 1958, SUS PRIMEROS HABITANTES

al agua sin precaución alguna.36�6IXSQERHS�PE�ƼIWXE�TSTYPEV��HIW-
pués del recorrido por las nuevas instalaciones se ofrecieron una 
serie de representaciones artísticas en un escenario improvisado 
sobre terrenos destinados para la explanada y la torre de Rectoría, 
es decir, en el punto distribuidor de espacios del campus.37 

Sobre aquel escenario se presentaron los grupos de la Escuela de 
Danza Moderna de la Universidad, el Conjunto Musical Universitario y 
el mariachi “Los charros de Jalisco”, este último cortesía del gobierno 
del estado. Este evento, que sirvió como preámbulo para la inaugura-
GMʬR�SƼGMEP�HI�PE�ȱǗǞǠ, fue también una muestra de agradecimiento 
al público, pues por medio de los sorteos de la Siembra Cultural, efec-
tuados de manera bianual desde 1954, fue posible la recaudación de 
gran parte del presupuesto inicial para las obras de la ȱǗǞǠ, que contó 
GSR�YRE�FEWI�ƼRERGMIVE�HI�SGLS�QMPPSRIW�HI�TIWSW��

%TPE^EHE�PE�MREYKYVEGMʬR�HIWHI�IP����HI�WITXMIQFVI�HI�������GSR�
la intención de contar con la presencia del presidente de la República, 
%HSPJS�6YM^�'SVXMRIW� ������������ PE�'MYHEH�9RMZIVWMXEVME�HI�2YIZS�
0IʬR�ƼREPQIRXI�WI� MREYKYVʬ�IP����HI�RSZMIQFVI��)P�WYGIWS�IWXYZS�
presidido por el gobernador Rangel Frías, el rector arquitecto Joaquín 

36 Redacción, “Prohibidas las ‘novatadas’ en la ǗǞǠ, so pena de expulsión”, El Porve-
nir, 14 de septiembre de 1965, 2da sección. 
37 Redacción, “Fiesta popular en los terrenos de Ciudad Universitaria de N.L.”, Vida 
Universitaria�����HI�RSZMIQFVI�HI�������TT����]����

Figura 12. Universidad Autónoma 
de Nuevo León. Ciudad 
Universitaria de Nuevo León en 
proceso de construcción de su 
segunda etapa; se observan 
las facultades de Ingeniería 
Civil, Ingeniería Mecánica 
y Eléctrica y Arquitectura 
(en proceso) en el eje de 
Ciencias (izquierda inferior), 
y las facultades de Derecho y 
Comercio y Administración, en 
el eje de Humanidades (derecha 
superior). La Torre de Rectoría se 
observa en proceso, así como el 
estadio; 1961. 
Fuente: ȱȰȳǤ�ǗȳǞǠ�
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A. Mora y los representantes del Patronato Joel Rocha y Manuel L. 
Barragán, presidente y vicepresidente respectivamente, además de 
contar con una serie de autoridades locales y universitarias, como el 
presidente municipal de Monterrey. La primera placa que se develó 
fue la conmemorativa de la Ciudad Universitaria, colocada en el mo-
numento central de la plaza de Rectoría. El discurso inaugural estuvo 
a cargo del pasante de Ciencias Químicas, Robin Fermín Hernández 
Martínez, en representación de todos los estudiantes universitarios, y 
entre las palabras de agradecimiento y aliento a futuros profesionis-
tas, remató su disertación de la siguiente manera:

[…] Y Monterrey no será ya sólo la ciudad de la fábrica, de los altos 
hornos, de la cerveza, del vidrio y de la Banca. Hoy se humaniza.  
Ya no está sola en medio del valle de la amapola. La Universidad de 
Nuevo León, distinguido centro del saber donde pueden encau-
zarse veintiséis diferentes vocaciones, con cientos de egresados 
que llevan a cuestas gran parte del progreso de México, le forma 
QEVGS�E�PE�ƽSV�TEVE�UYI�%PJSRWS�6I]IW��YRMZIVWEP�]�WIVIRS��TYIHE�
acercarse a ella y murmurarle en un suspiro: “enamórate de mí”.�� 

&RQVLGHUDFLRQHV�ͤQDOHV

Una vez inaugurada la primera etapa, las obras de construcción se 
continuaron con las facultades de Ingeniería Civil, Comercio y Ad-
ministración, la torre de Rectoría y su plaza monumental, Agrono-
mía, Arquitectura y Filosofía y Letras, todos esos inmuebles fueron 
concluidos para 1962 (Figura 12); y una tercera etapa, fraccionada, 
IRXVI������]�������IR� PE�UYI�WI� XIVQMREVSR� PSW�IHMƼGMSW�HI�1IGʛ-
nica –segundo conjunto de aulas–, el Estadio Universitario (1967), 
Ciencias Biológicas, Laboratorios Centrales de Física (actualmente 
Físico-Matemáticas) y Ciencias Químicas (1969). La inversión total 
hasta 1969 rondó los 63 millones de pesos. 

Con la llegada de nuevas comunidades estudiantiles al campus, 
se incentivó la vida estudiantil que en un principio se vio limitada, de 
�����E�������E�WʬPS�HSW�GSQYRMHEHIW��UYI�IRXVI�PEW�TSPZEVIHEW�GSR-
secuentes de las obras de construcción iniciaron una historia que en 
2023 llegará a su 65 aniversario. Actualmente la ȱǗǞǠ�da espacio a 
11 facultades y sus respectivas comunidades, inmuebles y enseres, 
EPFIVKERHS�YR�ETVS\MQEHS�HI����IHMƼGMSW�IR�WY�HIPMQMXEGMʬR�SVMKM-
nal de 100 hectáreas. 

Estudiar, investigar y analizar las múltiples historias de una 
ciudad universitaria nos permitirá entender la dinámica actual de 

�� Robin Fermín Hernández Martínez, “Mensaje de la juventud”, Vida Universitaria, 3 
HI�HMGMIQFVI�HI�������T������



 Segunda época • año 13 • núm. 26 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2022 • pp. 7-33 29

LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE NUEVO LEÓN EN 1958, SUS PRIMEROS HABITANTES

un campus, su conformación física y, sobre todo, su cotidianidad. 
¿Cómo conviven las diferentes comunidades estudiantiles en ȱǗ? 
¿Hay rivalidades de identidad o espacio? ¿Quiénes han transitado 
por los pasillos del campus y qué acontecimientos han marcado un 
antes y un después? Tan sólo el movimiento por la autonomía uni-
versitaria entre 1969 y 1972 tomó como sedes Ciudad Universitaria 
y el Colegio Civil, y en la primera los estudiantes superiores hicieron 
HI�WYW� VIWTIGXMZSW�IHMƼGMSW�FEVVMGEHEW�HI�HIJIRWE�]�EXEUYI��IHMƼ-
cios tomados, ventanales rotos, paredes con mensajes de lucha y 
repudio (“El poder nace del fusil”, se leyó en un muro de la Facultad 
de Derecho, o el rostro del Che Guevara se plasmó por un tiempo 
en la Facultad de Físico-Matemáticas), y una torre de Rectoría bajo 
permanente asedio. 

Como toda ciudad (a escala en este caso), la ȱǗǞǠ tiene vida pro-
pia, tiene sus habitantes que día con día la transitan, usan y disfru-
tan, y en ello coexiste un patrimonio intangible que convive con el 
XERKMFPI��GSR�PSW�IHMƼGMSW��WYW�TEVIHIW�]�WYW�TEXMSW��'SQS�JYXYVEW�
líneas de investigación, la vida cotidiana del campus es sin duda un 
pendiente que puede tomar cualquier rumbo, pues por lo menos se 
cuentan con once puntos de partida: 11 facultades, 11 comunida-
des, 11 historias de vida cotidiana que conviven en un mismo lugar. 
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Mexico’s Ciudad Universitaria and the foreign gaze, 1951-1968

DOSSIER

Resumen

La Ciudad Universitaria de México fue extensamente publicada en  
revistas internacionales en los años de su construcción, inauguración 
y posterior ocupación. La mirada extranjera confrontó otra manera  
de construir la modernidad en un tiempo en el que se empezaba a des- 
GSRƼEV� HI� PSW�QSHIPSW� EGITXEHSW�� 0EW� WSPYGMSRIW� EVXʧWXMGEW� HI� PSW� 
IHMƼGMSW�UYI�YXMPM^EVSR�IP�VIGYVWS�HI�PE�MRXIKVEGMʬR�TPʛWXMGE�TVSTMGMEVSR�
una verdadera avalancha de artículos de fondo, reseñas e informes 
de actualidad en las principales revistas de arquitectura europeas y 
estadounidenses. La discusión sobre el impacto social, la escala  
monumental del conjunto y el innovador programa urbano de esta 
obra excepcional quedaría al margen. La mirada extranjera apuntó a 
lo local, destacando aquellos valores regionales que apuntalaron el 
paradigma de la arquitectura moderna mexicana.

Palabras clave: Revistas de arquitectura, Ciudad Universitaria de Mé-
xico, Difusión; Arquitectura moderna, Movimiento Moderno.

Abstract

Ciudad Universitaria in Mexico City was widely disseminated in interna-
tional magazines during the years in which it was built, inaugurated and 
ƼVWX�SGGYTMIH��8LI�JSVIMKR�KE^I�GSRJVSRXIH�ERSXLIV�[E]�SJ�GSRWXVYGXMRK�
QSHIVRMX]�EX�E�XMQI�MR�[LMGL�XLI�EGGITXIH�QSHIPW�[IVI�GSQMRK�XS�FI�
UYIWXMSRIH��8LI�EVXMWXMG�WSPYXMSRW�SJ� XLI�FYMPHMRKW� XLEX�YWIH� XLI� XIGL-
RMUYI�SJ�ƈTPEWXMG�MRXIKVEXMSRƉ�TVSZSOIH�E�XVYI�EZEPERGLI�SJ�MR�HITXL�EV-
XMGPIW�� VIZMI[W�ERH�YTHEXIW� MR� XLI�TVMQEV]�EVGLMXIGXYVEP�QEKE^MRIW�SJ�
)YVSTI�ERH�XLI�9RMXIH�7XEXIW��(MWGYWWMSRW�SR�MXW�WSGMEP�MQTEGX��XLI�QSR-
YQIRXEP�WGEPI�SJ�XLI�GSQTPI\�ERH�XLI�MRRSZEXMZI�YVFER�HIWMKR�SJ�XLMW�
I\GITXMSREP�[SVO�[IVI�QEVKMREPM^IH��8LI�JSVIMKR�KE^I�[EW�JSGYWIH�SR�
XLI�PSGEP��IQTLEWM^MRK�XLSWI�VIKMSREP�ZEPYIW�XLEX�JSVXMƼIH�XLI�TEVEHMKQ�
SJ�QSHIVR�1I\MGER�EVGLMXIGXYVI�

Keywords: %VGLMXIGXYVEP�QEKE^MRIW��'MYHEH�9RMZIVWMXEVME��(MWWIQMRE-
XMSR��1SHIVR�EVGLMXIGXYVI��1SHIVR�1SZIQIRX�

)WXI�XVEFENS�IWXʛ�EQTEVEHS�TSV�
una licencia Creative Commons 
Atribución-No Comercial, 4.0
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La modernidad arquitectónica en México fue, sobre todo, di-
versa. Sus distintas expresiones se darían a conocer, desde 
IP�QSQIRXS�HI�WY�IHMƼGEGMʬR�� IR�TYFPMGEGMSRIW�TIVMʬHMGEW�
REGMSREPIW�I�MRXIVREGMSREPIW��EHIPERXʛRHSWI��EWʧ��E�SXVSW�QI-

HMSW�HI�HMJYWMʬR�MQTVIWSW��)P�EYKI�HI�YRE�HMJYWMʬR�JSVʛRIE�GSRWXER-
te, que acertó a brindar un panorama heterogéneo sobre el México 
moderno tuvo sin ninguna duda un detonante: la construcción de 
la Ciudad Universitaria (ȱǗ) de México en la mitad del siglo ǔǔ. Esta 
magna obra pública impulsó un caudal noticioso en revistas extran-
NIVEW�UYI�HEVʧER�E�GSRSGIV��EHIQʛW�HIP�MQTSRIRXI�GEQTYW�YRMZIVWM-
tario, la pluralidad de la arquitectura moderna mexicana.

Por lo tanto, cabe hablar de modernidades arquitectónicas. Abor-
HEV�WY�ERʛPMWMW�E�XVEZʣW�HI�TYFPMGEGMSRIW�TIVMʬHMGEW�IW�YR�VIGYVWS�UYI�
se mantiene vigente, sobre todo por las posibilidades que ofrecen los 
estudios en profundidad del material publicado al momento de la pla-
RMƼGEGMʬR�]�GSRWXVYGGMʬR�HI�HIXIVQMREHEW�SFVEW��7SR�JVIGYIRXIW�Ƃ]�
QY]�EJSVXYREHSWƂ�PSW�RʱQIVSW�QSRSKVʛƼGSW�UYI��VIGMIRXIQIRXI��WI�
destinan al tema de la arquitectura y los medios impresos.2�%Wʧ��IP�ƼR�
no es reseñar contenidos, sino examinar el trasfondo que dio lugar 
a la difusión de casos particulares, ampliando nuestro entendimien-
to sobre un periodo histórico que continúa en constante revisión 
y actualización.

Es así como este texto se propone explorar la divulgación de la 
Ciudad Universitaria de México a través de lo publicado en revistas 
de arquitectura europeas y estadounidenses entre los años de 1951 y 
1968. El primer año indica el de la incipiente difusión internacional del 
conjunto al momento de su construcción, y el segundo el momento 
en que se ha registrado un declive generalizado en el interés de las 
publicaciones periódicas extranjeras hacia la arquitectura moderna 
mexicana.3�'EFI�EHIPERXEV��HIWHI�IWXI�QSQIRXS��UYI� PE�TEVXI�QʛW�
valiosa de esta revisión es exponer cómo la mirada extranjera se en-
frentó con esa otra forma de construir la modernidad en unos años 
en los que ya se cuestionaba la pertinencia de mantener vigentes los 
modelos canónicos generalmente aceptados. Uno de los mecanis-
mos de difusión de la época con respecto a nuestro caso de estudio, 
esto es la visita de arquitectos extranjeros, muchos de ellos editores 
S�GSVVIWTSRWEPIW�HI�VIZMWXEW��WI�VIZMWEVʛR�GSR�HIXEPPI�QʛW�EHIPERXI��

2 Véase, por ejemplo, el número 43 de Bitácora Arquitectura (2019), que incluyó ar-
tículos de reconocidos estudiosos de las publicaciones periódicas de arquitectura, 
como Horacio Torrent y Ana Esteban Maluenda.
3�)P�VERKS�GVSRSPʬKMGS�HIXIVQMREHS�TEVE�IWXI�XI\XS�GSMRGMHI�GSR�IP�ERʛPMWMW�KIRIVEP�
sobre la difusión de la arquitectura moderna mexicana realizado en la tesis doctoral 
citada: “México Exporta”. Asimismo, la aseveración sobre el descenso de interés en 
PSW�QIHMSW�MQTVIWSW�WSFVI�1ʣ\MGS�HIWTYʣW�HI������UYIHE�TPIREQIRXI�NYWXMƼGEHE�
en dicho estudio.
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No obstante, cabe preguntarse, ¿qué confrontaron dichos personajes 
que, en diversas oportunidades, regresarían a sus países a publicar 
sobre la arquitectura mexicana? Encontraron una arquitectura adap-
XEHE�E�YR�WMXMS�IWTIGʧƼGS�UYI�IVE��EP�QMWQS�XMIQTS��YRE�EVUYMXIGXYVE�
universal. Lo que se comprobaba era la asimilación de una moderni-
dad inesperada, distinta, sorpresiva, pero, al mismo tiempo, absoluta-
mente actual.

El caso del editor de Architectural Forum�IR������Ƃ(SYKPEW�,EWOIPPƂ�
]�WY�TVSPʧƼGE�ZMWMXE�E�1ʣ\MGS�IWI�EʪS�IW�I\EQMREHS�GSR�HIXEPPI�TSV�
Catherine Ettinger, quien subraya las intencionalidades de estas fuen-
tes de consulta, así como los vínculos amistosos que traspasaron 
fronteras y que hicieron posible la difusión internacional.4 También, 
Juan Manuel Heredia ha abordado el tema con el caso del arquitecto 
GLIGS�EƼRGEHS�IR�.ETʬR�%RXSRMR�6E]QSRH��UYMIR�TYFPMGEVʧE�PEW�MQ-
presiones de su viaje a México y, por supuesto, la obra de la Ciudad 
Universitaria en la revista &MNYXWY�8IGLS en octubre de 1955.5

Cabe recordar que la recepción de la ȱǗ para los arquitectos, tanto 
nacionales como extranjeros, distó de ser uniforme. Para Raymond, 
por ejemplo, se trató de una “maravillosa lección de continuidad his-
tórica”,6�]�UYI�XEQFMʣR�HIWXEGʬ�IP�XVEFENS�HI�0YMW�&EVVEKʛR�IR�IP�4I-
dregal de San Ángel. El fraccionamiento del sur de Ciudad de México 
solía publicarse en los mismos números en que se daba a conocer 
la obra universitaria, apoyando, así, la imagen de una arquitectura 
sustentada en materiales locales y mano de obra tradicional.7

Si bien el tema del recibimiento que tuvo la ȱǗ en artículos extran-
NIVSW�TSV�TEVXI�HI� PSW�EVUYMXIGXSW�QI\MGERSW�QIVIGIVʧE�YR�ERʛPMWMW�
particular, aquí no se puede dejar de mencionar que la solución de la 
MRXIKVEGMʬR�TPʛWXMGE�ETPMGEHE�E�PE�SFVE�YRMZIVWMXEVME�RS�JYI�YRʛRMQI�� 
lo que propició un debate que trascendió las publicaciones nacionales 
y alimentó o refutó la tesis de la arquitectura nacional respaldada en la 
tradición. Por citar un ejemplo, la famosa crítica que hiciera Bruno 
Zevi en 1955 con relación a la exposición de arquitectura mexicana 
presentada en Roma y que se apuntalaba con las obras universita-

4 Catherine R. Ettinger, “De modernidades y regionalismos. El editor de Architectu-
ral Forum visita México”, en Catherine R. Ettinger (coordinadora), Imaginarios de 
modernidad y tradición. Arquitectura del siglo XX en América Latina, México, Miguel 
Ángel Porrúa, 2015, pp. 65-81.
5 Juan Manuel Heredia, “Sobre Antonin Raymond y su paso por México”, Arquine, 
publicado el 8 de agosto 2022. https://arquine.com/sobre-antonin-raymond-y-su-
paso-por-mexico/ [consulta: 30 de septiembre de 2022].
6 Idem.
7�0E�HMJYWMʬR�MRXIVREGMSREP�HI�PE�SFVE�HI�0YMW�&EVVEKʛR�TYIHI�VIZMWEVWI�IR�PE�XIWMW�GM-
tada: “México Exporta”, así como el panorama general de lo publicado en el extran-
jero sobre la arquitectura moderna mexicana. Aquí se menciona sólo esta relación 
(Ciudad Universitaria-Jardines del Pedregal) por su correspondencia directa con el 
tema tratado.
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VMEW��EUYIPPEW�IR�PEW�UYI�PE�MRXIKVEGMʬR�TPʛWXMGE�HSQMREFE�PE�IWGIRE�8 
Al afamado crítico italiano le molestaba el exceso de ornamentación, 
lo mismo que a varios de los arquitectos mexicanos que respondie-
VSR�E�WY�GVʧXMGE��IRXVI�IPPSW�1EYVMGMS�+ʬQI^�1E]SVKE��GSRƼVQERHS�
que los arquitectos nacionales representaban tendencias diversas 
dentro de la arquitectura del momento.9

Por otro lado, es conocida la postura de Carlos Lazo, gerente gene-
ral de la obra, quien en la conferencia de presentación del proyecto de 
la ȱǗ habló de lo que era y lo que debía ser México y su Universidad.10 
Sin embargo, las aspiraciones morales con las que se revestía al pro-
]IGXS�YRMZIVWMXEVMS�ƂLMWXSVME�]�HIWXMRS�HIP�TVSTMS�TEʧWƂ�RS�XVEWGIRHI-
VʧER�E�PSW�IHMXSVIW�HI�PEW�VIZMWXEW�MRXIVREGMSREPIW��QʛW�MRXIVIWEHSW�IR�
mostrar una modernidad vinculada con la mano de obra y los mate-
riales locales.

Por otro lado, no se debe soslayar la intención de los arquitectos 
mexicanos de mostrar al exterior una imagen moderna y, a la vez, 
nacional, aun cuando este último punto fue debatido, en su momen-
to, en “polémicas incandescentes”.11 Si bien es cierto, la solución de 
MRXIKVEV�PE�TPʛWXMGE�E�PSW�ZSPʱQIRIW�GSRXIQTSVʛRISW�KERʬ�EHITXSW�
TEVE�QYGLSW�HI�PSW�IHMƼGMSW��HERHS�PYKEV�E�YRE�HI�PEW�TEVXMGYPEVMHE-
HIW�QʛW�HIWXEGEHEW�HIP�GSRNYRXS��GSR�PS�UYI�ƼREPQIRXI�WI�KEREVʧE�
la apuesta de una arquitectura a la vez moderna y nacionalista.12 De 
IWXE� JSVQE�WI�TVSTMGMʬ� PE�HMJYWMʬR�HI� MQʛKIRIW�IR� PEW�UYI� PE�QS-
HIVRMHEH�IWXʛ�QY]�ZMRGYPEHE�E�PE�XVEHMGMʬR��%P�GSRXVEVMS�HI�QYGLEW�
fotografías canónicas de arquitectura moderna internacional, en las 
UYI�WSR�JVIGYIRXIW�PEW�KVERHIW�WYTIVƼGMIW�EGVMWXEPEHEW�S�PSW�QYVSW�
FPERGSW� WYVGEHSW� TSV� ZIRXEREW� LSVM^SRXEPIW�� EUYʧ� WI� IRGSRXVEVʛR�
QIRGMSRIW�EP�GSPSV�GYFVMIRHS�KVERHIW�WYTIVƼGMIW��E�PSW�EGEFEHSW�
ETEVIRXIW�GSR�TMIHVE�ZSPGʛRMGE�S�XI^SRXPI�ƂHI�I\XVEGGMʬR�VIKMSREPƂ�
a algunas soluciones formales inspiradas en la arquitectura prehis-
TʛRMGE�ƂIWXEHMS�]�JVSRXSRIWƂ�]��IR�IWTIGMEP��E�PE�MRXIKVEGMʬR�TPʛWXMGE�
de murales sobre las formas geométricas racionales.

8 El texto fue publicado originalmente en el periódico 0ƅ)WTVIWWS en diciembre de 
1957 con el título “Grottesco messicano”, y sería traducido y debatido unos meses 
QʛW�XEVHI��IR�NYRMS�HI�������IR�PE�VIZMWXE�Arquitectura México.
9 “Crítica de ideas arquitectónicas”, Arquitectura México, núm. 62, junio 1958, pp. 
109-116.
10�'SRJIVIRGME�WYWXIRXEHE�IR�IP�ERƼXIEXVS�&SPʧZEV�HI�1ʣ\MGS�IP�HʧE����HI�EKSWXS�HI�
1950, en el acto organizado por la Sociedad Justo Sierra. Véase “La Ciudad Univer-
sitaria en marcha”, Arquitectura México, núm. 32, octubre 1950, p. 101.
11 Jorge Alberto Manrique, “El futuro radiante: La Ciudad Universitaria”, en La arqui-
tectura mexicana del siglo ǔǔ�� *IVRERHS�+SR^ʛPI^�+SVXʛ^EV�� GSSVHMREHSV��1ʣ\MGS��
Conaculta, 1994, p. 130.

12 Manrique, ibidem, pp. 130-132. 
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Otro aspecto que supera la materialidad propiamente dicha de las 
construcciones, y que cabe precisar para abordar la difusión de la Ciu- 
dad Universitaria, es el sentido de pertenencia que se reconocía en 
el nuevo campus y como éste se relacionaba con la geografía pro-
pia del sitio en el que fue emplazado. Durante el proceso de diseño 
fue fundamental la relación del ser humano con su entorno, debido 
E�UYI�IP�GEVʛGXIV� JYIVXI�]�EKVIWXI�HIP�WYV�HI� PE�GMYHEH�ƂYRE�^SRE�
HSRHI�PEW�GETEW�HI�PEZE�WSPMHMƼGEHE�IR�ZI^�HI�MRZMXEV�QʛW�FMIR�VI-
GLE^EFER�PE�I\TERWMʬR�HI�PE�GMYHEHƂ�JYI�VIMRXIVTVIXEHS�]�ZEPSVEHS�
TSWMXMZEQIRXI��7I�VIPEGMSRʬ��XEQFMʣR��PE�TMIHVE�ZSPGʛRMGE�]�PSW�ZIWXM-
KMSW�HI�PE�TMVʛQMHI�TVILMWTʛRMGE�HI�'YMGYMPGS�TEVE��HI�GMIVXE�JSVQE��
legitimar el emplazamiento y darle a ese entorno visibilidad como 
parte de la identidad nacional. Se construyó tomando en cuenta al 
paisaje, esto es, al panorama de los volcanes que limitan el valle de 
1ʣ\MGS�TSV�IP�SVMIRXI��E�PE�HYVI^E�HI�PE�WYTIVƼGMI�TʣXVIE�]�E�PE�TVI-
sencia de las ruinas precortesianas. Se consideró al territorio como 
TEVXI�HI�PE�MHIRXMHEH�REGMSREP��]�IWXE�MHIRXMƼGEGMʬR�WIVʧE�JYRHEQIR-
tal en el momento en que los arquitectos mexicanos divulgaron por 
diversos medios la obra universitaria.

Profusión informativa

Una primera noticia sobre la construcción de la Ciudad Universita-
ria de Ciudad de México se encuentra en L’Architecture d’Aujourd’hui 
(ȳȳ) en 1951,13 en un número dedicado a nuevas construcciones es-
colares. Así, entre ejemplos europeos y americanos,14 los avances 
en las obras universitarias veían la luz en la revista francesa. Una 
TVMQIVE�TʛKMRE�I\LMFʧE�IP�HMFYNS�HI�PE�TPERXE�HI�GSRNYRXS��UYI�HMJIVʧE�
XSHEZʧE�HI�WY�VIWYPXEHS�ƼREP��TIVS�UYI�]E�QSWXVEFE� PE�HMWTSWMGMʬR�
KIRIVEP�HI�PSW�TVMRGMTEPIW�IHMƼGMSW��0E�XSVVI�HI�PE�6IGXSVʧE�ƂHI�1E-
VMS�4ERM��)RVMUYI�HIP�1SVEP�]�7EPZEHSV�3VXIKEƂ�GSR�PYKEV�HIWXEGEHS�
en el proyecto urbano, lo tuvo también en el artículo de ȳȳ, pues se 
publicaron plantas, cortes, perspectivas y una descripción detallada 
de su programa arquitectónico. 

)P�XI\XS�HIWXEGEFE�UYI�PE�HMWTIVWMʬR�HI�PSW�IHMƼGMSW�YRMZIVWMXEVMSW�
IR�IP�GIRXVS�HI�PE�GMYHEH�NYWXMƼGEFE��TSV�Wʧ�QMWQE��IP�TPERIEQMIRXS�
HIP�RYIZS�GIRXVS�IHYGEXMZS�UYI�EKVYTEVʧE�IP�ʛQFMXS�YRMZIVWMXEVMS��0EW�

13 “Cité Universitaire de Mexico”, L’Architecture d’Aujourd’hui, núm. 34, febrero-marzo 
1951, pp. 82-87. Es notable que Francia se anticipó incluso a México en los conte-
nidos de este artículo, pues Arquitectura México�TYFPMGʬ�TVʛGXMGEQIRXI�PE�QMWQE�
información hasta diciembre del mismo año.
14�%HIQʛW�HI�1ʣ\MGS��WI�TYFPMGEVSR�INIQTPSW�HI�*VERGME��7YM^E��,SPERHE��+VER�&VI-
XEʪE��7YIGME��)WXEHSW�9RMHSW��&VEWMP��4EREQʛ�]�:IRI^YIPE��)R�IWXI�RʱQIVS�XEQFMʣR�
se publicó el Liceo Franco Mexicano diseñado por Vladimir Kaspé, corresponsal de 
la revista francesa en México.



 Segunda época • año 13 • núm. 26 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2022 • pp. 34-60 39

LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MÉXICO Y LA MIRADA EXTRANJERA, 1951-1968

TʛKMREW�QSWXVEFER�JSXSW�HI�QEUYIXEW��TPERSW��TIVWTIGXMZEW�]�EPKY-
REW�MQʛKIRIW�HI�PSW�EZERGIW�HI�PE�SFVE�IR�PE�JEGYPXEH�HI�'MIRGMEW�E�
HMIGMSGLS�QIWIW�HI�PE�MREYKYVEGMʬR�SƼGMEP�HI�PSW�IHMƼGMSW��%WMQMW-
mo, el artículo insistía en que el uso de materiales locales como la 
TMIHVE�ʬRM\�S� PE�GIVʛQMGE�ZMHVMEHE�GSRJIVMVʧE�EP�IHMƼGMS�YR�GEVʛGXIV�
VIKMSREP�]��EHIQʛW��WI�GSRƼEFE�UYI�EPKYRSW�QSXMZSW�IWGYPXʬVMGSW�
marcarían la importancia de ciertos elementos arquitectónicos.

En 1952, el ǖǣǣǣ Congreso Panamericano de Arquitectos fue el 
QEVGS�TEVE�PE�MREYKYVEGMʬR�SƼGMEP�HI�PE�'MYHEH�9RMZIVWMXEVME��)W�RS-
XSVME�]�NYWXMƼGEHE�PE�GSRGIRXVEGMʬR�HI�RSXMGMEW�]�RʱQIVSW�IWTIGMEPIW�
dedicados al tema, tanto en México como en el extranjero.15 En Fran-
cia, 8IGLRMUYIW�IX�%VGLMXIGXYVI publicó la obra en julio,16 en Estados 
Unidos, Arts & Architecture (ȳɱȳ) en agosto17 y Architectural Forum 
(ȳǦ) en septiembre.18 De las estadounidenses, cabe mencionar 
que tanto ȳɱȳ como ȳǦ dedicaron su portada al tema. La primera, 
con una fotografía de la cubierta de los laboratorios de la escuela  
de Ingeniería (Figura 1), mientras que la segunda optó por una foto de 
detalle del Pedregal de San Ángel (Figura 2), importante por la clara 
intención en mostrar los materiales tradicionales de construcción, 
GSQS�PE�TMIHVE�ZSPGʛRMGE�]�IP�QYVS�HI�QEQTSWXIVʧE�ETPEREHS�]�TMR-
tado de color rosa intenso.19

Estas dos revistas estadounidenses serían las primeras en ofre-
GIV�E�WYW�PIGXSVIW�EVXʧGYPSW�HI�JSRHS�WSFVI�PE�ƂGEWM�XIVQMREHEƂ�SFVE�
de la Ciudad Universitaria. Para el número de Arts & Architecture se 
contó con Esther McCoy para preparar el material, quien entonces 
ƼKYVEFE�IR�IP�GSRWINS�IHMXSVMEP�HI�PE�VIZMWXE��9RE�HI�PEW�GYEPMHEHIW�
de este artículo sería que dejó escuchar las voces no sólo de los 
TVMRGMTEPIW�EVXʧƼGIW�HI�PE�SFVE�]�WYW�GVʧXMGSW��GSQS�1EVMS�4ERM��)R-
rique del Moral, Carlos Lazo, Juan O’Gorman o Fernando Benítez 
ƂEWTIGXS�UYI�WI�ZSPZIVʧE�YRE�GSRWXERXI�EP�WIV�XVEHYGMHSW�E�ZEVMSW�
MHMSQEWƂ�WMRS�UYI�� XEQFMʣR��WI�SJVIGʧER� PEW�TYRXYEPIW�ETVIGMEGMS-
nes de McCoy.

15 Si bien Arquitectura México ya había adelantado mucho del conjunto desde sus 
números 32 (octubre de 1950), 35 (septiembre 1951) y 36 (diciembre 1951), fue 
hasta septiembre de 1952, en su número 39, que se condensó la mayor cantidad de 
MRJSVQEGMʬR�WSFVI�PE�'MYHEH�9RMZIVWMXEVME��INIQTPEV�UYI��EHIQʛW��IWXYZS�PMWXS�TEVE�
ser distribuido a los asistentes internacionales del congreso.
16 “Mexique: cité universitaire de Mexico”, 8IGLRMUYIW� IX� %VGLMXIGXYVI 11, julio de 
1952, pp. 13-18.
17 “The new University City of Mexico”, Arts & Architecture 69, núm. 8, agosto de 
1952, pp. 20-37 y 41-42.
18 “Mexico’s University City”, Architectural Forum 97, núm. 3, septiembre de 1952, 
pp. 99-119.
19�0E�JSXSKVEJʧE�IW�HI�(SYKPEW�,EWOIPP��YRS�HI�PSW�IHMXSVIW�HI�PE�VIZMWXE�RIS]SVUYMRE��
quien visitaría México para documentar la reciente arquitectura del país.
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Para la crítica norteamericana, el uso extensivo del concreto ar-
mado como principal material estructural no resultaba una limitante 
para mostrar un resultado global de gran plasticidad; McCoy notaría 
que incluso los puentes y pasos a desnivel se expresaban con for-
QEW�HIPMGEHEW��4IVS��QʛW�EPPʛ�HI�PEW�JSVQEW��XEQFMʣR�WYFVE]EVʧE�PEW�
innovaciones técnicas en el uso del concreto para grandes claros, 
como las vigas pretensadas o las trabelosas cruzadas, que, en los 
PEFSVEXSVMSW�HI�PE�IWGYIPE�HI�-RKIRMIVʧE��GSQFMREHEW�GSR�TMVʛQMHIW�
XVYRGEW�VIQEXEHEW�GSR�GYTYPMRIW�TIVJSVEHSW�GSR�ZMXVSFPSGO��FVMRHE-
FER�PY^�YRMJSVQI�EP�IWTEGMS�HI�PEW�TVʛGXMGEW�HI�MRZIWXMKEGMʬR�

4EVE�1G'S]��PS�QʛW�GYVMSWS�ERXI�PE�TVSJYWMʬR�HIP�GSRGVIXS�IR�PE�
GEWM�XSXEPMHEH�HI�PSW�IHMƼGMSW�YRMZIVWMXEVMSW�IVE�UYI�IP�IWXEHMS��XMTS�
de construcción que normalmente lo utilizaría, lo evitó para confor-
QEV�WY�IWXVYGXYVE��0E�I\TPMGEGMʬR�WI�HIFʧE�ƂGSQS�GSQIRXʬ�0E^S�E�
1G'S]Ƃ�E�UYI�HYVERXI�IP�TVSGIWS�HI�HMWIʪS�WI�LEFʧE�TVIWIRXEHS�YR�
TVMQIV�TVS]IGXS�IWTIGMƼGEHS�IR�GSRGVIXS�EVQEHS��TIVS�ʣWXI�RS�WʬPS�
VIXEVHEVʧE�PE�ƼREPM^EGMʬR�HI�PEW�SFVEW��WMRS�UYI�VIUYIVMVʧE�PE�GEWM�XS-
talidad del cemento destinado a toda la obra universitaria. Ante este 
TERSVEQE��PSW�EYXSVIW�Ƃ%YKYWXS�4ʣVI^�4EPEGMSW��6EʱP�7EPMREW�1SVS�
]�.SVKI�&VEZS�.MQʣRI^Ƃ�EREPM^EVSR�SXVE�WSPYGMʬR� ]�ETVSZIGLEVSR�
que en México se manejaban bien los volúmenes grandes de tie-
VVE�ƂWI�XIRʧER�IR�QIRXI�PEW�TMVʛQMHIW�TVILMWTʛRMGEWƂ�EHIQʛW�HI�

Figura 1 (izq.). Portada de 
la revista angelina Arts & 
Architecture (agosto 1952). 
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.

Figura 2 (der.). Portada de la 
revista neoyorquina Architectural 
Forum (septiembre 1952).
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.
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sacar ventaja del material que ya existía en el sitio: la piedra brasa. 
El resultado no sólo redujo costos, sino que obtuvo la forma natural 
HI�YR�ZSPGʛR�IR�GSRWSRERGME�GSR�IP�IRXSVRS��IR�IP�UYI�ƂXSHEZʧE�IR-
XSRGIWƂ�PE�TMVʛQMHI�HI�'YMGYMPGS�IVE�TEVXI�WMKRMƼGEXMZE�HIP�TEMWENI�

Las fotografías del artículo de McCoy mostraron en profusión los 
IHMƼGMSW� XSHEZʧE� GSQS� IWXVYGXYVEW� LYIGEW�� ZEGʧEW�� TIVJSVEHEW� HI� 
extremo a extremo, sin ventanas o acabados, y, también, algunas 
WYTIVƼGMIW�TVITEVEHEW�TEVE�VIGMFMV�IP�EGEFEHS�HI�GSPSVMHSW�QYVEPIW�
que ya dejaban ver los trazos monocromos de los artistas (Figura 3). 
%WMQMWQS��WI�IRJEXM^EFE�IR�PEW�MQʛKIRIW�IP�QEXIVMEP�TʣXVIS�IR�QYVSW�
inclinados o las elegantes curvas de puentes y del pabellón de rayos 
cósmicos. Hay que decir que la vanguardia de esta publicación radicó 
IR�UYI�RS�WʬPS�IGLEVSR�QERS�HIP�QEXIVMEP�KVʛƼGS�TVSTSVGMSREHS�TSV�PSW� 
autores de las obras, sino que enviaron fotógrafos y corresponsales 
para producir su propio material.20 

En septiembre de 1952, un mes después de publicado el artículo 
en ȳɱȳ, Architectural Forum brindaría un panorama muy completo 

20�%HIQʛW�HI�PEW�ZMWMXEW�HI�)WXLIV�1G'S]�E�1ʣ\MGS��IP�JSXʬKVEJS�GEPMJSVRMERS�)V[MR�
Lang documentó la mayoría de las vistas en construcción de la Ciudad Universita-
ria publicadas en ȳɱȳ. El mismo Lang viajaría en varias ocasiones a México para 
VIKMWXVEV�XEQFMʣR�IP�ƽSVIGMQMIRXS�HI�PSW�GEWGEVSRIW�HI�LSVQMKʬR�EVQEHS�HI�*ʣPM\�
Candela. Véase Colin Faber, 'ERHIPE��8LI�7LIPP�&YMPHIV��2YIZE�=SVO��6IMRLSPH�4YFPM-
shing Corporation, 1963, p. 9.

Figura 3. Torre de Ciencias y, en 
primer plano, trazo del mural 
El retorno de Quetzalcóatl de 
.SWʣ�'LʛZI^�1SVEHS��Arts & 
Architecture (agosto 1952).
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.
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del conjunto. La publicación neoyorquina abriría su texto con una 
introducción general que trataba sobre la conformación histórica 
HIP� TEʧW�� GSR�QIRGMʬR� E� EPKYRSW� HI� PSW� WMXMSW� TVILMWTʛRMGSW�QʛW�
representativos y haciendo referencia a las dos culturas que con-
JSVQEVSR�EP�TEʧW�]�GʬQS�ʣWXI�ƂTEVE�IWI�EʪS�HI�����Ƃ�IVE�]E�YR�
lugar moderno. A continuación, se sorprendía al lector con el título 
ƈ'MYHEH�9RMZIVWMXEVME�HI�1ʣ\MGSƉ�ƂEWʧ��IR�IWTEʪSPƂ�TEVE�IQTI^EV�E�
VIGSVVIV��E�XVEZʣW�HI�WYW�TʛKMREW��PEW�HIWGVMTGMSRIW�HIP�GSRNYRXS�]�HI� 
los proyectos individuales, empezando por el estadio y el núcleo  
deportivo. Cabe recordar que, para la modernidad, la verdadera vida 
universitaria se daría en tanto se combinara la erudición de las aulas 
GSR�PE�TVʛGXMGE�HIP�INIVGMGMS�JʧWMGS�

Por otro lado, el acercamiento que mostró Forum hacia la obra 
QSHIVRE�YRMZIVWMXEVME�JYI�IP�ʣRJEWMW�IR�YRE�WYTYIWXE�MRƽYIRGME�ZIV-
RʛGYPE��7I�FYWGEFE�QSWXVEV��QʛW�UYI�YRE� MQEKIR�HI�ZERKYEVHME��
la de un país anclado en sus costumbres. Lo comprobamos con su 
TʛKMRE�HI�ETIVXYVE��HSRHI�WSFVI�PE�JSXSKVEJʧE�HI�YR�TEMWENI�VYVEP�WI�
WYTIVTSRʧER�PEW�MQʛKIRIW�HI�HIXEPPI�HI�YRE�TMVʛQMHI�TVILMWTʛRMGE��
HI�YR�IHMƼGMS�ZMVVIMREP�]�HI�HSW�EPFEʪMPIW� VIGYFVMIRHS�YR�QYVS�HI�
QEQTSWXIVʧE�GSR�PENEW�HI�TMIHVE�ZSPGʛRMGE�GSQS�EGEFEHS�ETEVIRXI�

)P� ERXIVMSV� RS� WIVʧE� IP� ʱRMGS� KYMʪS� E� PE� EVUYMXIGXYVE� ZIVRʛGYPE��
TYIW�PSW�PEFSVEXSVMSW�HI�PE�IRXSRGIW�IWGYIPE�HI�-RKIRMIVʧE�ƂEYXSVʧE�
del ingeniero y arquitecto Francisco J. Serrano, junto con los arqui-
XIGXSW�*IVRERHS�4MRIHE�]�0YMW�1G+VIKSVƂ�WI�VIPEGMSREVSR�JSVQEP-
mente con la virreinal Capilla Real de Cholula, en Puebla. También, 
PSW�JVSRXSRIW�ƂHI�%PFIVXS�8��%VEMƂ�WI�ZMRGYPEVSR�GSR�PEW�TPEXEJSVQEW�
XISXMLYEGEREW�S�PSW�VIPMIZIW�HI�PE�&MFPMSXIGE�'IRXVEP�ƂGY]S�TVMRGMTEP�
EVXʧƼGI�WIVʧE�.YER�3ƅ+SVQERƂ�GSR�PSW�TVSTMSW�IR�PE�ERXMKYE�GMYHEH�
de Xochicalco, Morelos. La respuesta de los lectores no se hizo es-
perar, pues escasos meses después de publicado el artículo sobre 
la Ciudad Universitaria, varios comentarios enviados a la redacción 
de la revista encabezaron la sección de cartas de la publicación.21

Para el año de 1953, la coordinación de Carlos Lazo como director 
del ǖǣǣǣ Congreso Panamericano de Arquitectos empezaba a dar fru-
tos. La organización del evento había llevado al arquitecto mexicano 
E�GVY^EV�IP�%XPʛRXMGS�]�VIGSVVIV�PEW�TVMRGMTEPIW�GMYHEHIW�IYVSTIEW�TEVE�
invitar personalmente a arquitectos destacados y editores de revistas 
de arquitectura. Esta actividad propició la pronta aparición de noti-
cias y reseñas en diversos medios, tanto del evento como de la propia 
sede. En Madrid, el &SPIXʧR�HI�-RJSVQEGMʬR�HI�PE�(MVIGGMʬR�+IRIVEP�HI�
Arquitectura, en el primer trimestre de 1953, ya publicaba un artículo 

21 “Letters: Mexico’s University”, Architectural Forum 97, núm. 5, noviembre 1952, pp. 
54 y 60, y “Letters: Mexico’s University”, Architectural Forum 98, núm. 1, enero 1953, 
pp. 86 y 92.
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GSQTPIXS�GSR�PEW�ETSVXEGMSRIW�QʛW�HIWXEGEHEW�HI�PSW�TEVXMGMTERXIW�
del encuentro, así como sus propias apreciaciones sobre la nueva ar-
quitectura mexicana y sus logros en temas de interés social.22

Fue durante este año de 1953 cuando la difusión de la ȱǗ se ex-
XIRHMʬ�XEQFMʣR�E�-XEPME�I�-RKPEXIVVE��)R�1MPʛR��+MS�4SRXM��IHMXSV�HI�(S-
mus��ƼVQʬ�IP�XI\XS�UYI�IRXVIKʬ�E�WYW�PIGXSVIW�IR�EKSWXS�23 Después 
HI�ZMWMXEV�TIVWSREPQIRXI�PEW�SFVEW��4SRXM�GSQIRXʬ�PSW�IHMƼGMSW�UYI��
E�WY�NYMGMS��IVER�PSW�QʛW�WSFVIWEPMIRXIW�HIP�GSRNYRXS��0EW�JSXSKVEJʧEW�
IR�FPERGS�]�RIKVS�HIWXEGEFER�PSW�ZSPʱQIRIW�TVMWQʛXMGSW��PEW�PʧRIEW�
ortogonales y la geometría pura (Figura 4), aunque el texto se cen-
XVEFE�QYGLS�QʛW�IR� PE�HIWGVMTGMʬR�HI�ZEVMEW�HI� PEW�ETSVXEGMSRIW�
artísticas del conjunto, que alcanzaría fama mundial, precisamente, 
TSV�WY�MRXIKVEGMʬR�TPʛWXMGE�

Ponti entendía la Ciudad Universitaria como la composición de 
IPIQIRXSW�HMZIVWSW��]��HI�MKYEP�JSVQE��WY�ERʛPMWMW�HIP�GSRNYRXS�JYI�YR�
VIGSVVMHS�ZIVWʛXMP�WSFVI�IHMƼGMSW�EMWPEHSW��)P�IHMXSV�WIʪEPEFE�PE�XVERW-
parencia espacial de la facultad de Medicina, el complejo de servicios 
de la alberca y la plataforma de clavados, la facultad de Ciencias o la 
Rectoría. Sin embargo, en donde el editor realizaría una pausa sería 
IR�PE�&MFPMSXIGE�'IRXVEP��IP�IHMƼGMS�UYI�HIƼRMXMZEQIRXI�WI�GSRZIVXMVʧE�
ƂE�WY�NYMGMSƂ�IR�IP�IQFPIQE�HI�PE�YRMZIVWMHEH��0E�EVUYMXIGXYVE��GSQS�
todo arte, debía causar emociones y, en este caso, la percepción del 
enorme volumen que disuelve su masa en ligereza se volvía atmos-
férico y se transformaba con la gama de colores de los murales que 
lo cubren, evocando un lenguaje mexicano antiguo muy potente. El 
milanés terminaba su personal recorrido con la ineludible mención a 
PSW�JVSRXSRIW�UYI�VIGSVHEFER�PSW�TEMWENIW�TVILMWTʛRMGSW�

Así, mientras (SQYW iniciaba su difusión sobre la Ciudad Uni-
versitaria un año después de inaugurada la obra, otra revista, la ya 
citada Arts & Architecture de Los Ángeles, reincidía en el tema con 
una actualización al extenso artículo que ya había ofrecido a sus 
lectores un año antes. De nueva cuenta, Esther McCoy se encargaría  
HIP�ERʛPMWMW��TYFPMGEHS�IR�WITXMIQFVI�HI������24�0S�QʛW�HIWXEGEHS�HI� 
WY�ETVS\MQEGMʬR�JYI�UYI�HINʬ�IWGYGLEV�ƂHI�RYIZSƂ�XERXS�PEW�ZSGIW�
mexicanas como la suya propia. Para McCoy, la arquitectura mo-
derna mexicana se encontraba por completo liberada del yugo neo-
colonial y tenía la libertad de buscar en el pasado sin comprometer  
WY�TVIWIRXI��7MR�IQFEVKS�� PS�QʛW�GYVMSWS�ƂGSQS� PS�LM^S�RSXEV� PE�

22 “El ǖǣǣǣ Congreso Panamericano de Arquitectos”, &SPIXʧR�HI�-RJSVQEGMʬR�HI�PE�(M-
VIGGMʬR�+IRIVEP�HI�%VUYMXIGXYVE ǖǣǣ, primer trimestre 1953, pp. 28-32. Véase también: 
“Congrés Mexico”, L’Architecture d’Aujourd’hui, núm. 46, febrero-marzo 1953, p. xxv.
23 Gio Ponti, “Antologia della Città Universitaria di Città del Messico”, (SQYW, núm. 
285, agosto 1953, pp.1-6.
24 Esther McCoy, “The New University City-Mexico. Comments on a reality”, Arts & 
Architecture 70, núm. 9, septiembre de 1953, pp. 15-17, 31 y 35.
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EYXSVEƂ�JYI�PE�HMWGYWMʬR�WSFVI�WM�IP�GEVʛGXIV�REGMSREP�WI�HIFʧE�I\-
presar o no en la arquitectura mexicana. Esta era la cuestión que 
los mismos mexicanos se hacían una y otra vez, y se intentaban 
responder entre ellos. Para dar voces al debate citó las opiniones de 
los arquitectos Alonso Mariscal, Alberto T. Arai y Félix Candela, así 
GSQS�HIP�HSGXSV�-KREGMS�1MPPʛR��

Por otro lado, la pregunta obvia entre los estadounidenses no 
tendría nada qué ver con el candente asunto que ocupaba a las pro-
TMEW�ƼPEW�HI�PSW�EVUYMXIGXSW�REGMSREPIW��4EVE�PSW�ZIGMRSW�HIP�RSVXI��
PE�TVIKYRXE� PʬKMGE��ERXI�YR�TVS]IGXS�HI�IWE�QEKRMXYH��ƂWMR�VIKPEW�
rígidas de diseño, sin restricciones de espacio ni de dinero y con el 
trabajo repartido en diversos equipos atendiendo a un tiempo récord 

Figura 4. La visita de Gio Ponti 
a la Ciudad Universitaria brindó 
material original a (SQYW 
(agosto 1953).
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.
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HI�GSRWXVYGGMʬRƂ�JYI��WMQTPIQIRXI��WM�LEFVʧE�EPKYRE�QERIVE�QʛW�
IƼGE^�HI�XVEFENEV�TEVE�HINEV�IR�JYRGMSRIW�QʛW�TVSRXS�E�PEW�IWGYI-
las universitarias.25 Aplicando los sistemas constructivos nortea-
mericanos la respuesta sería, sin duda, positiva, pero se reconocía 
que para un país que trabajaba todavía de manera casi artesanal, 
IP�PSKVS�RS�XIRʧE�TVIGIHIRXIW��0S�QʛW�RSXEFPI�HI�IWXE�GYIWXMʬR�JYI�
que México, con la Ciudad Universitaria, aprendió a construir a gran 
escala y atendiendo tiempos límite. La experiencia ganada no sólo 
inauguraba una nueva etapa con relación a la obra pública mayor, 
WMRS�UYI�ƂIR�TEPEFVEW�HI�1G'S]Ƃ�PE�TVʛGXMGE�HIP�XVEFENS�VIWYPXEFE�
QYGLS�QʛW�ZEPMSWE�I�MQTSVXERXI�UYI�PE�JSVQE�HI�GYEPUYMIV�IHMƼGMS�

A la difusión estadounidense desde Arts & Architecture y Architec-
tural Forum se sumaría Progressive Architecture (ǜȳ), con una crítica 
ƼVQEHE�TSV�7MF]P�1SLSP]�2EK]�]�TYFPMGEHE�IR�RSZMIQFVI�HI������26 
El texto sostendría dos argumentos: que el paisaje del valle de Méxi-
co, de clara tendencia horizontal, era irrumpido por volúmenes altos 
UYI�HIWEƼEFER�PE�KISKVEJʧE�GSRSGMHE�]�ETVILIRHMHE�LEWXE�IRXSRGIW�
por los mexicanos y que en la diversidad de respuestas formales no 
se leía claramente una unidad compositiva. Pero, también, se enfati-
^EFE�IP�IWJYIV^S�HIP�XVEFENS�HI�IUYMTS��%�ƼR�HI�GYIRXEW��LEFʧE�WMHS�IP� 
QIHMS�QʛW�IƼGE^�TEVE�INIGYXEV�IP�TVS]IGXS�IR� XMIQTS��%LSVE�FMIR�� 
PS�UYI�QʛW�MRXIVIWE�WSFVI�IWXE�GVʧXMGE�IW�PE�VIWTYIWXE�HI�PSW�PIGXSVIW�IR� 
forma de cartas publicadas por el editor.27�7I�ZIVMƼGE�EWʧ�IP� MRXIVʣW�
VIEP��QʛW�EPPʛ�HIP�GʧVGYPS�EGEHʣQMGS��HI�PE�RYIZE�ȱǗ y su impacto inter-
nacional entre los lectores habituales de las revistas de arquitectura.

)R�-RKPEXIVVE��PE�'MYHEH�9RMZIVWMXEVME�EPGER^EVʧE�PEW�TʛKMREW�HI�8LI�
Architectural Review (ȳǚ) en noviembre de 1953.28 Thomas Sharp, 
EYXSV�HIP�ERʛPMWMW�ƂEP�MKYEP�UYI�QYGLSW�SXVSW�GSVVIWTSRWEPIW�HI�VI-
ZMWXEW�I\XVERNIVEWƂ�ZMENEVʧE�E�1ʣ\MGS�TEVE�GSRSGIV�PE�SFVE��)P�EYXSV�
destacaba que el proyecto de la ȱǗ para treinta mil estudiantes no 
era notable sólo por su tamaño sino, en buena medida, por la ma-
nera en que los diseñadores, usando métodos constructivos tradi-
cionales y nuevos, lograban combinar las arquitecturas mexicana 
I� MRXIVREGMSREP�� 0SW�IHMƼGMSW��QSHIVRSW�IR�WY�GSRGITGMʬR�� XIRʧER�
un fuerte sabor regional, para lo que el propio Sharp sugería varias 

25�6IGSVHIQSW�UYI�PE�MREYKYVEGMʬR�SƼGMEP�JYI�IR�SGXYFVI�HI������]�IP�TVMQIV�GYVWS�
escolar fue el iniciado en febrero de 1954, un año y medio después. Es decir, al mo-
mento de la publicación de Arts & Architecture la nueva Ciudad Universitaria todavía 
no era ocupada por sus estudiantes.
26 Sibyl Moholy-Nagy, “Mexican critique”, Progressive Architecture 34, núm. 11, no-
viembre de 1953, pp. 109, 170, 172, 175-76.
27 “Further comment (cool to hot) on Ciudad Universitaria”, Progressive Architecture 
35, núm. 2, febrero de 1954, pp. 13-14.
28 Thomas Sharp, “Mexico University”, 8LI�%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[ 114, núm. 683, no-
viembre de 1953, pp. 306-318.
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causas, entre ellas, una pura intención estética con respecto al em-
TPE^EQMIRXS�]�EP�TEMWENI�IR�IP�GYEP�WI�MQTPERXEVSR�PSW�IHMƼGMSW�]�HIP�
cual se había sacado mucho del material para construirlos.

También, hay que destacar que los dos números de noviembre de 
1953, tanto el de ǜȳ como el de ȳǚ��HIHMGEVSR�WY�TSVXEHE�ƂS�TEVXI�
HI�IPPEƂ�EP�XIQE�QI\MGERS��4VSKVIWWMZI�YXMPM^ʬ�GSQS�VIJIVIRGME�ZMWYEP�
PEW�TMVʛQMHIW�XVYRGEW�HI�TMIHVE�ZSPGʛRMGE�HI�PSW�JVSRXSRIW��QMIRXVEW�
que 8LI�%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[ seleccionó un detalle del recubrimiento 
escultórico del estadio universitario, obra del artista Diego Rivera. No-
XEQSW�GSQS�WI�IGLʬ�QERS�HI�PSW�EWTIGXSW�QʛW�VIPEGMSREHSW�GSR�
los materiales tradicionales y la herencia cultural.

4SV�XSHS�PS�ERXIVMSV��]E�RS�WSVTVIRHI�UYI�IP�TIVƼP�HI�YR�SNS�KMKER-
XIWGS�SFWIVZI�HIWHI�PE�QMXSPSKʧE�TVILMWTʛRMGE��IRPE^ERHS�XVEHMGMʬR�
y modernidad. Si bien los lectores habituales de la londinense AR 
HIFʧER�IWXEV�EGSWXYQFVEHSW�EP�YWS�MRRSZEHSV�HI�WYW�MQʛKIRIW�HI�
portada, como lo era, por ejemplo, las frecuentes abstracciones fo-
XSKVʛƼGEW��PSW�HIXEPPIW�HIWGSRXI\XYEPM^EHSW�HI�IHMƼGMSW�]�YR�HMWIʪS�
KVʛƼGS�HI�ZERKYEVHME��WI�MRXY]I�IP�MQTEGXS�UYI�IWI�SNS�QSRYQIRXEP�
WYWGMXʬ�IRXVI� PSW�WYWGVMTXSVIW��&ENS� PE� PIRKYE�FʧƼHE�HI� PE�WIVTMIR-
XI�IQTPYQEHE��YR�XVEFENEHSV�ƂWIRXEHS�IR�YR�ERHEQMS�HI�QEHIVE�
elaborado in situƂ�VIEPM^EFE�PE�JEIRE�HMEVME�HI�VIGYFVMQMIRXS�HI�PSW�
QYVSW�HI�TMIHVE�ZSPGʛRMGE��*MKYVE���

Mientras tanto, en España, una noticia temprana con relación a 
la Ciudad Universitaria se daría con la invitación que extendió la Re-
vista Nacional de Arquitectura para asistir en México al congreso pa-
namericano de arquitectos en 1952.29 La participación de persona-
lidades de la talla de Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Richard Neutra, 
*VERO�0PS]H�;VMKLX�S�%PZEV�%EPXS��EWʧ�GSQS�PE�VIPIZERGME�HI�PE�TVSTME�
obra universitaria, promovieron, sin duda, la activa participación de 
arquitectos extranjeros que caracterizó al evento internacional. Sin 
embargo, el primer artículo de fondo que dio a conocer la magna 
obra en ese país surgió de otra revista madrileña, -RJSVQIW� HI� PE�
Construcción (ǣȱ), en febrero de 1954.30 Este artículo tomaría como 
material de base Arquitectura México�]�IP�ERʛPMWMW�HI�8LSQEW�7LEVT�
publicado en 8LI�%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[��)W�GMIVXS�UYI�PS�QʛW�RSXEFPI�
HI�IWXE�TYFPMGEGMʬR�JYI�PE�KIRIVSWE�I\XIRWMʬR�HIP�EVXʧGYPS�ҌIR�ZIMR-
XMXVʣW�TʛKMREW�WI�I\LMFMIVSR�ZMWXEW�HI�GSRNYRXS�]�HIXEPPIW��TPERSW�]�
YRE�HIWGVMTGMʬR�HIXEPPEHE�HI�PE�SFVEҌ��TIVS�WI�PEQIRXE�PE�JEPXE�HI�
EPKYRE�ETSVXEGMʬR�IWTEʪSPE�EP�ERʛPMWMW��*MKYVE���

29 “ǖǣǣǣ Congreso Panamericano de Arquitectos. Méjico 1952”, Revista Nacional de 
Arquitectura, núm. 127, julio de 1952, p. 38.
30 “La Ciudad Universitaria de México”, -RJSVQIW�HI�PE�'SRWXVYGGMʬR, núm. 58, febrero 
de 1954, s/p. 
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En Francia, si bien ya se señaló la temprana difusión de la Ciudad 
Universitaria desde 1951 y 1952, no fue sino hasta 1955 cuando un 
EVXʧGYPS�I\XIRWS� PPIKʬ�E� PEW�TʛKMREW�TEVMWMREW�GSQS�TEVXI�HIP�QS-
RSKVʛƼGS�HIHMGEHS�EP�TEʧW�TSV�0ƅ%VGLMXIGXYVI�Hƅ%YNSYVHƅLYM�31 Allí se 
comentó la nueva ubicación del conjunto con respecto al centro his-
tórico de la ciudad, la solución urbana de las circulaciones, los ma-
XIVMEPIW�]�PE�MRXIKVEGMʬR�TPʛWXMGE�GSQS�GEVEGXIVʧWXMGEW�IWIRGMEPIW�HI�
la obra. Con todo, la verdadera novedad con relación a lo publicado 
antes en otros medios fueron las fotografías a color que, generosa-
QIRXI��GSQTEVXMIVSR�IWTEGMS�IHMXSVMEP�GSR�PEW�GERʬRMGEW�MQʛKIRIW�
en blanco y negro que habían poblado la totalidad de artículos dedi-
GEHSW�E�PE�SFVE�YRMZIVWMXEVME�LEWXE�IWI�QSQIRXS��4SV�PS�HIQʛW��PE�

31 “La Cité Universitaire de Mexico”, L’Architecture d’Aujourd’hui, núm. 59, abril de 
1955, pp. 14-39.

Figura 5. Portada de la revista 
londinense 8LI�%VGLMXIGXYVEP�
Review (noviembre 1953).
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.
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revisión que ȳȳ�SJVIGMʬ�HI�PSW�IHMƼGMSW�QʛW�RSXEFPIW�HIP�GSRNYRXS��
GSQS�PE�6IGXSVʧE��PE�&MFPMSXIGE�'IRXVEP��IP�IHMƼGMS�HI�,YQERMHEHIW�S�
las Facultades de Ciencias, Medicina e Ingeniería, así como los es-
pacios deportivos y el Estadio Olímpico, fue lo que ya caracterizaba 
E�IWXI�QIHMS�JVERGʣW��YRE�IHMGMʬR�QY]�GYMHEHE�HIP�QEXIVMEP�KVʛƼGS�
y un uso novedoso del color (Figura 7).

Hay que insistir en que las referencias visuales al pasado históri-
co, con su enorme peso cultural, ayudaron a construir la visibilidad 
de la identidad nacional de la arquitectura moderna. En este mono-
KVʛƼGS��PE�TSVXEHE�HI�PE�JVERGIWE�L’Architecture d’Aujourd’hui mostró 
no sólo un detalle del alto relieve de la Biblioteca Central, realizado 
IR�TMIHVE�ZSPGʛRMGE�HIP�PYKEV�I�MRWTMVEHS�IR�PE�MGSRSKVEJʧE�TVILMWTʛ-
nica mexica, sino, también, algunos dibujos de glifos mayas.

Cuatro años después de iniciados los cursos en el campus, Archi-

*MKYVE����9RE�HI�PEW�TʛKMREW�
del artículo que la madrileña 
-RJSVQIW�HI�PE�'SRWXVYGGMʬR 
dedicó a la difusión de la Ciudad 
Universitaria de México en 
febrero de 1954.
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.
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tectural Forum, revista que desde 1952 había publicado un extenso 
artículo sobre la recién terminada universidad, visitó de nuevo el con-
junto para confrontar visualmente la escala de la obra con sus usua-
rios.32 Desde sus inicios, la nueva Ciudad Universitaria sorprendió por 
su magnitud y por el uso generoso de amplias explanadas públicas. 
0E�KEPIVʧE�HI�MQʛKIRIW�HI�Forum�ƂEP�MKYEP�UYI�IP�GMXEHS�QSRSKVʛƼGS�
de ȳȳƂ�WI�FIRIƼGMʬ�HI�PEW�JSXSKVEJʧEW�E�GSPSV�TEVE�FVMRHEV�YRE�MQE-
KIR�MRXIRWE�HIP�GSPSVMHS�QI\MGERS��0EW�JSXSKVEJʧEW�HI�;EPPEGI�0MX[MR�
apuntaron a la incipiente actividad estudiantil que ya se apropiaba de 
plazas, pasos a cubierto, corredores y rampas (Figura 8). Actualmen-
te, a pesar de haberse superado con creces el número de alumnos 
planeado para las instalaciones, las grandes explanadas de la Ciudad 
Universitaria se mantienen como lugar de descanso visual con res-
pecto al caos urbano que caracteriza la ciudad presente.

Persistencia noticiosa

%HIQʛW�HI�PSW�EVXʧGYPSW�HI�JSRHS�WSFVI�PE�'MYHEH�9RMZIVWMXEVME�IR�
PSW�QIHMSW�I\XVERNIVSW��XSHEZʧE�GEFI�ERSXEV�EUYʧ�HSW�VIGYVWSW�QʛW�
que extendieron la presencia de la obra en las publicaciones, refor-
zando así su conocimiento y valoración. El primero consistió en las 
menciones puntuales a la obra universitaria citando alguno de sus 
IHMƼGMSW�� S� IP� TVSTMS� GSRNYRXS�� GSQS� MPYWXVEGMʬR� HI� HMZIVWSW� EVXʧ-
culos. Así, la Biblioteca Central, el pabellón de rayos cósmicos, los 

32 “Mexico’s mammoth campus. Does its size go beyond the bounds of human sca-
le?”, Architectural Forum 108, núm. 3, marzo de 1958, p. 108.

Figura 7. El color irrumpe en 
L’Architecture d’Aujourd’hui en 
su número especial dedicado a 
México en abril de 1955.
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.
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frontones o el estadio olímpico se convirtieron en emblemas casi 
inmediatos. Este recurso es sustancial, ya que extendió la presencia 
de la arquitectura mexicana en las publicaciones por varios años. 
También, como segundo recurso, habría que destacar que la Ciudad 
9RMZIVWMXEVME� ]E� WI� GMXEFE�� E� YRE� HʣGEHE�HI� WY� ƼREPM^EGMʬR�� GSQS�
parte de la historia de la arquitectura mexicana y no ya como un 
ejemplo de actualidad.

Dentro del primer medio enunciado, cabe recordar el impacto que 
tuvo la combinación de materiales tradicionales, colores y formas 
QSHIVREW�HI�PE�&MFPMSXIGE�'IRXVEP�]�GʬQS�ʣWXE�WI�GSRZMVXMʬ��VʛTMHE-
mente, en un referente visual del conjunto universitario. En este con-
texto se anota el artículo que publicó Architectural Forum en julio de 
195433 sobre el empleo de la piedra en las construcciones modernas, 
UYI�EFVʧE�IP�HIFEXI�WSFVI�PE�YXMPM^EGMʬR�HI�YRS�HI�PSW�QEXIVMEPIW�QʛW�
ERXMKYSW�HI�IHMƼGEGMʬR�ETPMGEHS�E�PEW�GVIEGMSRIW�GSRXIQTSVʛRIEW��
Éste se ilustró con una fotografía de la recién inaugurada biblioteca 
universitaria. Al año siguiente, en noviembre de 1955, la misma pu-
blicación destacó el uso del color como elemento fundamental del 

33 “Stone in today’s building”, Architectural Forum 101, núm. 1, julio de 1954, pp. 
156-157.

Figura 8. Una galería de 
MQʛKIRIW�E�GSPSV�ZIVMƼGE�
la actividad académica y 
estudiantil en el campus 
mexicano. Architectural Forum 
(marzo 1958).
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.
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diseño arquitectónico, y volvió a utilizar la imagen de la biblioteca, 
cuyos mosaicos de vibrantes colores mantenían actualizados los 
mitos fundacionales de la nación mexicana (Figura 9).34 La presen-
cia de la Biblioteca Central se mantuvo vigente en las publicaciones 
periódicas todavía a mediados de la década de 1960, cuando Arts & 
Architecture publicó, en febrero de 1964, un artículo dedicado a los 
mosaicos de Juan O’Gorman.35

3XVS� IHMƼGMS�� XEQFMʣR� MQTSVXERXI� VIJIVIRXI� ZMWYEP� HI� PE�'MYHEH�
Universitaria es el pabellón de rayos cósmicos. Se encuentra una 

34 “Vivid color”, Architectural Forum 103, núm. 3, noviembre de 1955, pp. 124-128.
35 Esther Mc Coy, “Mosaics of Juan O’Gorman”, Arts & Architecture 81, núm. 2, febre-
ro de 1964, pp. 18-20 y 35-38.

Figura 9. La piedra y el color, la 
combinación de la modernidad 
mexicana en Architectural Forum 
(noviembre 1955).
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.
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primera mención a esta estructura en 8LI�%VGLMXIGXYVEP�6IZMI[ en 
septiembre de 1953, en el artículo que Reyner Banham dedicó a la 
TVʛGXMGE� GSRXIQTSVʛRIE� HI� PEW� GYFMIVXEW� PEQMREVIW� HI� LSVQMKʬR�
armado.36 El pabellón de rayos cósmicos, pequeño y singular edi-
ƼGMS�HIRXVS�HI� PEW� MRWXEPEGMSRIW�YRMZIVWMXEVMEW�� JYI�INIQTPS�HI� PSW�
avances en la técnica constructiva mexicana. También (SQYW, en 
SGXYFVI�HI������� MRGPY]ʬ�YRE� JSXSKVEJʧE�HI�IWXE�IHMƼGEGMʬR�IR�YR�
EVXʧGYPS�HIHMGEHS�E�PE�IZMHIRXI�ZSPYRXEH�GSRXIQTSVʛRIE�HI�EXVMFYMV�
E�PEW�IWXVYGXYVEW�RYIZSW�WMKRMƼGEHSW�HMRʛQMGSW�]�RYIZEW�MRXIRWMHE-
des expresivas.37 

0SW� JVSRXSRIW�ƂUYM^ʛ� PEW� IHMƼGEGMSRIW�QʛW� WIRGMPPEW� HIP� GSR-
NYRXSƂ�WI�QERXMIRIR�GSQS�IP�INIQTPS�MRHMWGYXMFPI�HI�PE� MRƽYIRGME�
TVILMWTʛRMGE�IR� PE�GMYHEH�YRMZIVWMXEVME�QSHIVRE��7YW�JSVQEW�TMVE-
midales reincidieron en las revistas de arquitectura una década des-
TYʣW�HI�ƼREPM^EHSW��0E�QEHVMPIʪE�Arquitectura��IR�WY�QSRSKVʛƼGS�
HI�������PSW�TVIWIRXʬ�IRXVI�SXVSW�INIQTPSW�HI�QʛW�EGXYEPMHEH�38 Fue 
notorio que la revista española publicara también el plano de con-
NYRXS�Ƃ]E�XERXEW�ZIGIW�ZMWXSƂ��PS�UYI�WI�HIFI�IRXIRHIV�GSQS�YRE�
VIJIVIRGME�KVʛƼGE�TEVE� WMXYEV� PSW� IWTEGMSW�HITSVXMZSW�EP� WYV� HI� PE�
zona académica, a la par de mantener vigente la difusión del cam-
pus. Si bien los frontones quedaron como un caso aislado en este 
número, fue patente el interés tanto en la obra universitaria como 
en los aspectos formales y materiales de éstos. Se destacó así su 
VIGYFVMQMIRXS�TʣXVIS��WY�HIWTPERXI�WSFVI�YRE�EQTPME�WYTIVƼGMI�TE-
vimentada en concreto rojo, el importante contraste entre los planos 
horizontales y los verticales e inclinados de los campos de juego y, 
sobre todo, su adecuada relación con el paisaje circundante.

Al igual que los frontones, el acercamiento al estadio olímpico 
siempre mantuvo un vínculo importante con su entorno. Si antes 
ya se comentó que la experiencia mexicana en el movimiento de 
grandes volúmenes de tierra determinó formal y estructuralmente el 
recinto, la reducción de costos que implicaba mover la tierra en te-
rraplenes y plataformas a escala pública en las ciudades podía estar 
inspirando un nuevo aspecto de la arquitectura moderna. Así lo des-
XEGʬ�YR�ERʛPMWMW�HIHMGEHS�EP�XIQE�TYFPMGEHS�IR�Architectural Forum 
en agosto de 1960, en el que una fotografía del estadio olímpico en 

36�6I]RIV�&ERLEQ�� ƈ'SRGVIXI��7MQTPMƼIH�ZEYPXMRK�TVEGXMGIWƉ��8LI�%VGLMXIGXYVEP�6I-
view 114, núm. 681, septiembre de 1953, pp. 199-202. Diseño arquitectónico del 
TEFIPPʬR��.SVKI�+SR^ʛPI^�6I]RE��GʛPGYPS�IWXVYGXYVEP�]�GSRWXVYGGMʬR��*ʣPM\�'ERHIPE�
37  Ettore Sottsass, “Struttura e colore”, (SQYW, núm. 299, octubre de 1954, pp. 47-48. 
)R�ʣWXE�]�PE�ERXIVMSV�GMXE��IP�TEFIPPʬR�HI�VE]SW�GʬWQMGSW��EYRUYI�GSQS�IHMƼGMS�EMWPEHS� 
sí se contextualizó en los textos como parte de la Universidad. En otros artículos se 
pierde el vínculo con la Ciudad Universitaria y queda el pabellón solamente con rela-
ción a la obra de Félix Candela, por lo que no se enuncian aquí.
38 “Frontones”, Arquitectura, núm. 44, agosto de 1962, pp. 56-57.
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pleno uso acompañó los dibujos de dos proyectos semejantes en 
Alemania y Estados Unidos (Figura 10).39 No deja de ser interesante 
que el texto reseñó antecedentes tanto occidentales como prehis-
TʛRMGSW� TEVE� IWXE� EVUYMXIGXYVE� XIVVIWXVI� ƂEPKYREW� JSVXMƼGEGMSRIW�
VIREGIRXMWXEW�LSPERHIWEW�S� PEW�GSRWXVYGGMSRIW� MRGEWƂ�IR� PEW�UYI�
se hacía consciente la forma que la propia tierra movida creaba en 
el entorno, formal y funcionalmente.

39 Richard A. Miller, “Bulldozer Architecture”, Architectural Forum 113, núm. 2, agosto 
HI�������T������0E�JSXSKVEJʧE�IW�HI�;EPPEGI�0MX[MR��UYMIR�MPYWXVʬ�IP�EVXʧGYPS�GSQIR-
tado antes sobre cómo los usuarios se adaptaban a la escala de la universidad. 
Notamos el interés en mostrar el estadio en un día de actividad deportiva.

Figura 10. El Estadio Olímpico 
Universitario en Architectural 
Forum (agosto 1960).
Fuente: Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de 
Madrid.
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,EGME�IP�ƼREP�HI� PE�HʣGEHE��HIFMHS�E� PE�GIPIFVEGMʬR�HI� PSW�.YI-
gos Olímpicos en México, el estadio universitario tuvo un repunte 
en su difusión. Dos revistas madrileñas, %VUYMXIGXYVE�I�-RJSVQIW�HI�
la Construcción, dedicaron números especiales a la arquitectura 
olímpica mexicana, y, dentro de éstos, el estadio tuvo un lugar pro-
tagónico.40 Aunque el recinto contaba por entonces con casi veinte 
EʪSW�HI�ZMHE��WI�XVEXʬ�HIP�IHMƼGMS�VITVIWIRXEXMZS�HIP�IZIRXS�]E�UYI�
se programaron allí las ceremonias de inauguración y de clausura, 
así como las competencias de atletismo. Ambas publicaciones co-
mentaron ampliamente las adaptaciones adoptadas para responder 
a las exigencias olímpicas y las sutiles transformaciones del icono 
universitario. También Architectural Forum procuró espacio al esta-
dio universitario en una breve reseña que comentó los alcances de 
la arquitectura olímpica mexicana.41

El ambiente olímpico también generó debates de acuerdo con el 
interés particular de otros países. En Inglaterra, el tema de las olimpia-
das fue el pretexto para analizar las infraestructuras deportivas de las 
REGMSRIW�QʛW�HIWEVVSPPEHEW��]�UYʣ�XERXS�WYW�VIWTIGXMZSW�KSFMIVRSW�
promovían a los atletas de alto rendimiento o, por el contrario, qué 
XERXS� IWXEW� MRJVEIWXVYGXYVEW� WʬPS� FIRIƼGMEFER� GMIVXE� EGXMZMHEH� JʧWM-
GE��TIVS�TSV�GSQTPIXS�VIGVIEXMZE��(IRXVS�HI�IWXI�QEVGS�HI�ERʛPMWMW�IP� 
IWXEHMS�SPʧQTMGS�YRMZIVWMXEVMS�EFVMʬ�PE�TVMQIVE�TʛKMRE�HI�YR�EVXʧGYPS�
de RIBA Journal, en octubre de 1968.42 Del recinto se comentó su 
falta de integración con otros espacios deportivos o parques públi-
cos. De esta manera, la amplia zona de estacionamientos que rodea 
el estadio mexicano destacó por su aridez en la revista londinense.

%HIQʛW�HI�PSW�IHMƼGMSW�GSQS�MGSRSW�EMWPEHSW��IP�GSRNYRXS�IR�Wʧ�
XEQFMʣR�WI�QERXYZS�ZMKIRXI�IR� PEW�TYFPMGEGMSRIW�TIVMʬHMGEW� JSVʛ-
neas. Por ejemplo, en septiembre de 1960, un artículo de Progressive 
Architecture analizó la planeación de los campus universitarios en Es-
tados Unidos, en el que se mencionó el caso mexicano como ejemplo 
reciente del género.43 El estudio, que enfatizó la naturaleza moderna 
HI� PSW�GEQTYW��GPEWMƼGʬ� PE�ETSVXEGMʬR�QI\MGERE�HIRXVS�HIP� ƈIWXMPS�
heterogéneo” debido a la cualidad colectiva de la obra. En todo caso, 
la impresionante fotografía aérea del conjunto nacional perdía algo  
de su realidad al verse enmarcada entre fotos de maquetas. La uni-

40 “Estadio olímpico de la Ciudad Universitaria”, Arquitectura, núm. 116, agosto de 
1968, pp. 6-9 y “Estadio olímpico de la Ciudad Universitaria”, -RJSVQIW�HI�PE�'SRW-
trucción, núm. 205, noviembre de 1968, pp. 13-16.
41 “The Olympics: art, buildings, graphics”, Architectural Forum 129, núm. 3, octubre 
de 1968, p. 68.
42 “Building for recreation”, ǚǣȲȳ Journal 75, núm. 10, octubre de 1968, pp. 456-468.
43 Richard P. Dober, “Form and Style in Campus Design”, Progressive Architecture 41, 
núm. 9, septiembre de 1960, p. 125.



 Segunda época • año 13 • núm. 26 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2022 • pp. 34-60 55

LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE MÉXICO Y LA MIRADA EXTRANJERA, 1951-1968

ZIVWMHEH�QI\MGERE�WI�EƼER^EFE�IR�IP�TVIWIRXI�QMIRXVEW�EGSQTEʪE-
ba las visiones futuras de las universidades estadounidenses.

La presencia de la Ciudad Universitaria continuó en los medios in-
ternacionales durante la década de 1960. Sin embargo, como ya se 
IWFS^ʬ��WIVʧE�TEVE�GSRƼVQEVWI�GSQS�TEVXI�WYWXERGMEP�HI�PE�EVUYMXIG-
tura moderna mexicana. Por ejemplo, la obra volvió a mencionarse 
IR�IP�WIKYRHS�RʱQIVS�QSRSKVʛƼGS�HI�L’Architecture d’Aujourd’hui en  
septiembre de 1963. El texto dedicado a la arquitectura mexicana  
de 1955 a 1963 reivindicó el lugar del conjunto universitario como 
YRS�HI� PSW�ERXIGIHIRXIW�QʛW� MQTSVXERXIW�HI� PE�EVUYMXIGXYVE�GSR-
XIQTSVʛRIE�HIP�TEʧW�44 Dos pequeñas fotos en blanco y negro de la 
Ciudad Universitaria se unieron a la continuidad constructiva que, 
HIWHI�XMIQTSW�VIQSXSW��GSRƼKYVEVʧE�IP�GEVʛGXIV�]�PE�MHIRXMHEH�HI�PE�
arquitectura nacional. Con el mismo sentido, Architectural Design, 
IR�WY�RʱQIVS�QSRSKVʛƼGS�ƂTYFPMGEHS�IP�QMWQS�QIW� ]� EʪS�UYI�
ȳȳƂ�XEQFMʣR�VIGYVVMʬ�E�PEW�MQʛKIRIW�YRMZIVWMXEVMEW�TEVE�GSRƼKYVEV�
visualmente la historia de la arquitectura mexicana.45 En este senti-
do, la Ciudad Universitaria de México reincidió en L’Architecture d’Au-
jourd’hui en abril de 196446 junto a otras obras fundamentales del 
siglo ǔǔ mexicano.

&RQVLGHUDFLRQHV�ͤQDOHV

Este recorrido por artículos de fondo y noticias de actualidad pu-
blicados sobre la ȱǗ de México en revistas europeas y estadouni-
denses pone en evidencia que la mirada extranjera de arquitectos, 
IHMXSVIW�]�GSVVIWTSRWEPIW��EYRUYI�ƼPXVEHE�TSV�PE�ZSPYRXEH�HI�TIVGMFMV�
sobre todo la tradición, también dio lugar a constantes confrontacio- 
nes sobre la realidad experimentada en México y a la puesta en en-
tredicho de unos postulados modernos que se habían empeñado 
en negar lo regional a favor de la universalidad de las propuestas. 
Asimilar la actualidad de las obras universitarias fue un proceso que 
se gestó, en muchos casos, en visitas exprofeso a las nuevas rea-
lizaciones mexicanas y que terminaría propiciando una divulgación 
constante en las publicaciones periódicas internacionales. Lo que 
XIVQMREVʧE�SJVIGMIRHS�PE�IHMƼGEGMʬR�]�TSWXIVMSV�HMJYWMʬR�HI�PE�ȱǗ de 
México fue otra forma de construir la modernidad. Confrontar una 
EGXYEPMHEH�HMWXMRXE��RS�TSV�IPPS�QIRSW�ZʛPMHE��JYI�YRE�HI�PEW�KVERHIW�

44�4IHVS�6EQʧVI^�:ʛ^UYI^��ƈ0ƅ%VGLMXIGXYVI�1I\MGEMRI�HI������E�����Ɖ� L’Architecture 
d’Aujourd’hui, núm. 109, septiembre 1963, pp. 10-11.
45 Carlos Mijares B., “Mexican contemporary architecture, or contemporary architec-
ture in Mexico?”, %VGLMXIGXYVEP�(IWMKR 33, núm. 9, septiembre de 1963, pp. 410-411.
46 Irving Nerubay, “Mexique”, L’Architecture d’Aujourd’hui, núm. 113-114, abril-mayo 
de 1964, pp. 174-177. 
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aportaciones de las publicaciones periódicas modernas, sin obviar 
la red de contactos y vínculos personales necesarios para que se 
difunda una obra. La gran deuda de la época en las revistas reseña-
das, cabe decirlo, es la ausencia de una discusión en profundidad 
sobre el impacto social y el innovador programa urbano de esta obra 
excepcional, temas que, de mencionarse, serían en las traducciones 
del español al idioma destino de la publicación, esto es, transcripcio-
nes de los textos que eran enviados desde las revistas mexicanas 
GSR�ƼRIW�E�WY�HMJYWMʬR�IR�SXVSW�TEʧWIW��

Para concluir, cabe insistir en un aspecto fundamental sobre la 
divulgación de la ȱǗ de México en las publicaciones periódicas, y es 
que actuó como detonante hacia el interés internacional en la arqui-
tectura mexicana desde los primeros años de la década de 1950. 
)WXI�GSRNYRXS��GSRWMHIVEHS�YRE�HI�PEW�SFVEW�REGMSREPIW�QʛW�MQTSV-
tantes del siglo ǔǔ, consolidaría su lugar protagónico en el amplio 
abanico de la difusión de la arquitectura moderna mexicana.
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The Universidad de Sonora Centro de las Artes at the Close of 
the Twentieth Century

DOSSIER

Resumen

El presente trabajo ensaya una crítica arquitectónica interpretativa so-
bre la concepción y el desarrollo del Centro de las Artes en el campus 
GIRXVEP�HI�PE�9RMZIVWMHEH�HI�7SRSVE��IR�,IVQSWMPPS��)HMƼGEHS�IR�PE�JVSR-
tera temporal entre el siglo pasado y el presente, en el contexto de un 
GEQFMS�HI�PI]�SVKʛRMGE�MRWXMXYGMSREP��GSR�WMKRMƼGEXMZEW�GSRWIGYIRGMEW�
de orden administrativo y académico, además de intentar resolver las 
necesidades espaciales crónicas de la comunidad artística existente 
y emergente, el conjunto en cuestión presentó características espa-
GMEPIW�]�JSVQEPIW�UYI�IZMHIRGMEVSR�YRE�ZSPYRXEH�HI�WMKRMƼGEV�XERXS�PE�
VISVKERM^EGMʬR�GSQS�PEW�I\TIGXEXMZEW�HI�XVERWJSVQEGMʬR�MRWXMXYGMSREP�

Palabras clave: Arquitectura, Centro de las artes, Unison, Hermosillo, 
Década 1990, Década 2000.

Abstract

This article suggests an interpretive architectonic critique of the 
conception and development of the Centro de las Artes at the central 
campus of the Universidad de Sonora in Hermosillo. Built at the temporal 
frontier between the last century and this one, in the context of a reform 
of its institutional legal framework that had major administrative 
and academic consequences, this complex, besides attempting to 
resolve the chronic spatial needs of the existing and emerging artistic 
community, presented spatial and formal characteristics that revealed 
a will to signify both the reorganization itself as well as expectations of 
institutional transformation.

Keywords: Architecture, Centro de las Artes, Unison, Hermosillo, 
1990s, 2000s.
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AP� WIV� YR� GEQTS� REXYVEPQIRXI� XVERWHMWGMTPMREV�� IRJSGEHS�
en potenciar soluciones para los problemas de las muy 
GSQTPINEW�QERMJIWXEGMSRIW�HI�PE�LEFMXEFMPMHEH�LYQERE��PE�
EVUYMXIGXYVE�XMIRHI�E�XVEWGIRHIV�PEW�JYRGMSRIW�TVSKVEQʛ-

ticas o de utilidad práctica, para devenir en un producto cultural que 
TIVQMXI� PE� MHIRXMƼGEGMʬR� ]� PIGXYVE�ƂXERXS�IR�IP� WIRXMHS� PEXS�GSQS�
IR�IP�EPIKʬVMGS�HIP� XʣVQMRSƂ�HI� VITVIWIRXEGMSRIW�HI�WMKRMƼGEGMʬR�
que pueden llegar incluso a ser más sustanciales para comprender 
IP�WIRXMHS�]�S�PE�NYWXMƼGEGMʬR�TSV�PEW�UYI�WI�IHMƼGE�YR�HIXIVQMREHS�
objeto arquitectónico.

9R�KʣRIVS�JʣVXMP�TEVE�I\TPSVEV�IP�EWIVXS�ERXIVMSV�IW�IP�HI�PSW�IUYM-
pamientos educativos, principalmente los pertenecientes a los sis-
temas de instrucción pública, en todos sus niveles. Pocos ejemplos 
como el de la arquitectura educativa son tan ricos en complejida-
des de contexto histórico, político, social, económico, etcétera, y 
UYI�TYIHER�XIRIV�XERXS�MQTEGXS�IR�PE�JSVQEGMʬR�HI�YRE�GMYHEHERʧE�
comprometida con la construcción de sociedades armónicas y re-
silientes; pero, y buenas intenciones aparte, esa misma arquitectura 
puede indicar y connotar la presencia de otras representaciones no 
RIGIWEVMEQIRXI�QERMJIWXEHEW�E�ZSPYRXEH�

Se propone el caso del Centro de las Artes (ȱȳ) en la Universidad 
de Sonora (Unison) como una oportunidad para considerar el-antes-
y-el-después de un proceso de cambios institucionales, desencade-
nando con ello el desarrollo de objetos arquitectónicos que tuvieron 
YR� JYIVXI� MQTEGXS� IR� PE� MQEKIR� YVFERE� HIP� GEQTYW� GIRXVEP� HI� PE�
institución pública de educación superior más importante en la enti-
HEH���'YʛPIW�WMKRMƼGEGMSRIW�WI�TYIHIR�MHIRXMƼGEV�I�MRXIVTVIXEV�GSR�
base en la situación antes descrita?

Para responder a tal cuestión, de inicio, se hace una exposición 
de antecedentes históricos sobre la relación entre diversas etapas 
institucionales y sus productos urbano-arquitectónicos, con el ob-
NIXMZS�HI�SJVIGIV�YR�GSRXI\XS�WYƼGMIRXI�TEVE�I\TPMGEV�PE�IQIVKIRGME�
del plan maestro del cual se derivó el objeto de estudio y su relación 
con otras intervenciones urbanísticas del momento; seguido, se pre- 
senta un descripción sintética de las condiciones institucionales, 
programáticas y arquitectónicas del conjunto, así como también se 
apuntan algunas consecuencias relevantes inmediatas y mediatas 
HI�WY�TYIWXE�IR�JYRGMSREQMIRXS��PYIKS��]�GSR�FEWI�IR�IP�YXMPPENI�XIʬVM-
GS�EPVIHIHSV�HI�PE�GSHMƼGEGMʬR�WMRXʛGXMGE�]�WIQʛRXMGE�EVUYMXIGXʬRMGE�
propuestas por Eco, se proponen interpretaciones puntuales sobre 
las características materiales y simbólicas de los objetos arquitec-
XʬRMGSW��]��EP�ƼREP��E�QERIVE�HI�GSRGPYWMSRIW��WI�ETYRXER�EPKYREW�
VIƽI\MSRIW�E�TVSTʬWMXS�HI�PE�I\TIVMIRGME�EVUYMXIGXʬRMGE�IR�VIPEGMʬR�
con las interpretaciones propuestas.
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$QWHFHGHQWHV�GH�SODQLͤFDFLµQ�XQLYHUVLWDULD�����������

0E�9RMWSR�JYI� JYRHEHE�IR�YR�GSRXI\XS�HI�VIHIƼRMGMSRIW�TSPʧXMGEW�] 
económicas en el estado, de cara a la adopción de los discursos  
]�TSPʧXMGEW�HI�QSHIVRM^EGMʬR�MRWXMXYGMSREP�TSWVIZSPYGMSREVME��)P�IHMƼ-
cio de rectoría, el actual Departamento de Letras y Lingüística (1942), 
EQFSW� TVS]IGXSW� HI� 0ISTSPHS�4EPEJS\�� ]� UYM^ʛW� IP�QʛW� RSXSVMS�� IP�
Museo y Biblioteca (1948)1 (Figuras 1 y 2), colaboración proyectual 
entre los hermanos Salvador y Felipe Ortega, inauguraron un perio-
do de intenso trabajo arquitectónico, tanto en la institución como 
IR� PE�GMYHEH��FENS� PSW�TVMRGMTMSW� JYRGMSREPIW�� JSVQEPIW�]�GSRWXVYGXM-
vos de una interpretación regional del Estilo Internacional. Así, se 
LE� EƼVQEHS� UYI� PE� MRWXMXYGMʬR� ]� WY� GEQTYW� TYIHIR� GSRWMHIVEVWI�
como el epicentro de la modernidad arquitectónica en la entidad.2 

0YIKS�HI�PE�GSRGPYWMʬR�HI�PEW�IHMƼGEGMSRIW�JYRHEGMSREPIW��GSR�IP�HI-
sarrollo de nuevos programas educativos de nivel medio superior y 
superior, se consolidó el equipamiento de servicios y deporte, y se ad-
UYMVMʬ�QʛW�WYTIVƼGMI�GSRXMKYE�E�PEW�GSRWXVYGGMSRIW�JYRHEGMSREPIW��WI�

*MKYVE�����M^U��0ISTSPHS�4EPEJS\��
)HMƼGMS�HI�VIGXSVʧE��9RMWSR�������
(2022).
Fuente: Colección del autor.

Figura 2. (der.) Salvador y Felipe 
Ortega. Museo y Biblioteca, 
Unison, 1948 (2022).
Fuente: Colección del autor.

1 )W�RIGIWEVMS�ETYRXEV�UYI�IWXI�IWTEGMS� JYI�TVS]IGXEHS�SVMKMREPQIRXI�GSQS�
YR�IUYMTEQMIRXS�HIP�KSFMIVRS�IWXEXEP��TIVS�JYI�GIHMHS�E�PE�MRWXMXYGMʬR�IR������

2 Eloy Méndez, Alejandro Duarte, “Universidad de Sonora: Un emblema arqui-
tectónico de la modernidad regional”, en Catherine Ettinger, Jesús López, Luis 
Alberto Mendoza (coords.), Otras modernidades. Arquitectura en el interior de 
México, 1920-1960, México, Miguel Ángel Porrua-Ǘȳȳ�ǗǟǙǞǤ�ǗȱǝǠ, 2013, pp. 
206 y 207.
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hizo clara la necesidad de un plan rector que diera mayor coherencia 
e integración a las instalaciones existentes al tiempo que se proyecta-
ron otras nuevas; sin embargo, lo anterior tuvo que ser aplazado por 
HMJIVIRXIW�VE^SRIW��TVMRGMTEPQIRXI�TSPʧXMGEW�]�EHQMRMWXVEXMZEW��

La inauguración de la Ciudad Universitaria de la Universidad Na- 
GMSREP� %YXʬRSQE� HI� 1ʣ\MGS� IR� ����� WYTYWS� YR� QY]� TSHIVSWS� 
parteaguas en la percepción y popularización de la arquitectura del 
Movimiento Moderno,3 al mismo tiempo que para las autoridades 
universitarias en provincia potenció la posibilidad de emprender 
proyectos similares. Para el caso de la Unison, se ensayaron, por 
lo menos proyectualmente, dos propuestas que pretendían dotar al 
campus hermosillense con las características de una ciudad univer-
WMXEVME��0E�TVMQIVE�XYZS�PYKEV�LEGME�PSW�EʪSW�ƼREPIW�HI�PE�HʣGEHE�HI�
�����]�PSW�TVMQIVSW�HI�PE�HI�������GYERHS�WI�QERMJIWXʬ�IP�KVEHYEP�
cambio de la orientación económica del estado, dominada por ac-
tividades agrícolas y ganaderas, hacia la industrialización y los ser-
ZMGMSW��]�GSR�IPPS�PE�HIQERHE�HI�GYEHVSW�TVSJIWMSREPIW�IR�HMZIVWEW�
ingenierías, especialmente industrial y química; lo anterior, aunado a 
PE�MQTPIQIRXEGMʬR�HI�TSPʧXMGEW�JIHIVEPIW�TEVE�EYQIRXEV�PSW�ETS]SW�
económicos a la universidades de provincia, supuso la coyuntura 
apropiada para la reorganización espacial. Se propuso entonces una 
^SRMƼGEGMʬR�IRGEQMREHE�E�HMJIVIRGMEV�HMZIVWEW�EGXMZMHEHIW��HITSVXM-
vas, cívico-administrativas, escuelas de ingeniería, escuelas de cien-
cias de la salud, y los campos de experimentación agrícola (Figura 
���*MVQEHS�TSV�0ISTSPHS�4EPEJS\�IR�������IP�ERXITVS]IGXS�GSRGM-
FMʬ� JSVQEW�]�SVKERM^EGMʬR�IWTEGMEP�HMWXMRKYMFPIW�GSQS�QSHIVREW��
si bien de carácter más ilustrativo que proyectual. De éste se con-
cretaron solamente el estadio deportivo, las canchas de basquetbol 
contiguas a la secundaria, y el trazo de las vialidades interiores; y 
RS�QIRSW�MQTSVXERXI��WI�HIƼRMʬ�PE�I\XIRWMʬR�XIVVMXSVMEP�HIƼRMXMZE�HIP�
campus.

0E�WIKYRHE�TVSTYIWXE�JYI�IP�TVSHYGXS�HI�YR�GSRXI\XS�QʛW�GSQ-
plejo, tanto en lo institucional como en el ambiente político de la 
IRXMHEH��LEGME�ƼREPIW�HI�PE�HʣGEHE�HI������I�MRMGMSW�HI�PE�HI�������
)R�������PE�9RMWSR�IQTVIRHMʬ�EGGMSRIW�HI�VIJSVQEW�EHQMRMWXVEXMZEW�
y académicas de la mano de un Plan Institucional de Desarrollo,4 

que espacialmente recomendó en lo general retomar los trabajos 
HI�^SRMƼGEGMʬR�]�PE�MRGPYWMʬR�HI�QINSVEW�]�S�EQTPMEGMʬR�HI�PSW�IUYM-
TEQMIRXSW�I� MRJVEIWXVYGXYVEW�HI�ETS]S��7I�EGYHMʬ�E�YRE�ƼVQE�EV-
UYMXIGXʬRMGE�HI� PE�GETMXEP�HIP�TEʧW�ƂȳǚǛȱǝǞ, con Roberto Rojas e 

3 Eric Cuevas, “Arquitectura moderna mexicana en los años cincuenta”, tesis docto-
ral, ȨǘǙȳȲ, Universidad Politécnica de Cataluña, 2002, p. 240.

4 Conocido también como el Plan Latapí��TYIW�JYI�IP�VIGSRSGMHS�IWTIGMEPMWXE�I�MR-
vestigador en temas de gestión y administración educativa, Dr. Pablo Latapí Sarre 
�����������E�UYMIR�WI�PI�IRGSQIRHʬ�IP�TVSGIWS�]�HSGYQIRXS�ƼREP�
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-WEEG�7LIMQFIVK� E� PE� GEFI^EƂ�TEVE� XEP� IJIGXS��� 0E� TVSTYIWXE� JYI�
VEHMGEP�IR�WYW�EPGERGIW��*MKYVE����]�JYI�RSXSVME�PE�MRƽYIRGME��GSR�PEW�
debidas distancias, de las experiencias arquitectónicas y urbanísti-
cas de la Ciudad Universitaria de la ǗǞȳǟ, destacando la inclusión 
de espacios habitacionales para estudiantes. Pero el plan maestro 

*MKYVE����0ISTSPHS�4EPEJS\��
Anteproyecto de Ciudad 
9RMZIVWMXEVME��9RMWSR��������
Fuente: Archivo Histórico Unison.

� Para la concreción el plan maestro de Rojas y Sheimberg, y en sintonía con las 
recomendaciones de Latapí de establecer estrategias para la obtención de recur-
WSW�TVSTMSW��PE�EHQMRMWXVEGMʬR�MRWXMXY]ʬ�PSW�WSVXISW�YRMZIVWMXEVMSW�GSQS�JYIRXI�HI�
ƼRERGMEQMIRXS�LEGME������
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EJIGXʬ�MRGPYWS�E�PSW�GEQTYW�I\XIVRSW�IR�GMYHEHIW�GSQS�'EFSVGE��
1EKHEPIRE��7ERXE�%RE�]�2EZSNSE��]�GSR�IPPS�SJVIGMʬ�PE�TSWMFMPMHEH�HI�
ensayar un imagen urbana e institucional propia.

Si bien consistente y en correspondencia con las aspiraciones re-
JSVQMWXEW�HI�PE�MRWXMXYGMʬR��IP�4PER�RS�EPGER^ʬ�E�GSRGVIXEVWI��IR�TEV-
XI�TSV�PSW�GVIGMIRXIW�GSRƽMGXSW�TSPʧXMGSW�IRXVI�PE�EHQMRMWXVEGMʬR�]�PSW�
intereses de diversos grupos de poder, al tiempo que se evidenció 
un distanciamiento entre la universidad y el gobierno estatal, que se 
TVSJYRHM^ʬ�IR�PEW�HʣGEHEW�WMKYMIRXIW��5YIHʬ�HI�PE�TVSTYIWXE�PE�GSR-
veniencia de destinar los predios más norteños del campus como 
instalaciones deportivas, primordialmente; las construcciones luego 
HI�PE�JEPPMHE�I\TIVMIRGME�RS�JYIVSR�]E�SFVEW�HI�EYXSV��WMRS�PE�ERʬRMQE�
MQTVSRXE�FYVSGVʛXMGE�ƂRS�TSV�IPPS�QIRSW�ʱXMP��WM�FMIR�GEVIRXI�HI�PEW�
VIWTYIWXEW�HI�EHETXEGMʬR�GPMQʛXMGE�EP�QIHMS�PSGEPƂ�HI�PSW�SVKERMW-
QSW�JIHIVEPIW�]�IWXEXEPIW�IRGEVKEHSW�HI�GSRWXVYMV�MRJVEIWXVYGXYVEW�
educativas. Permaneció así el entorno universitario hasta la década 
de 1990, cuando de nueva cuenta, debido a coyunturas administra-
XMZEW�]�TSPʧXMGEW��XERXS�EP�MRXIVMSV�GSQS�JYIVE�HI�PE�MRWXMXYGMʬR��WI�MRM-
GMEVSR�TVSGIWSW�HI�VIJSVQE�UYI�XYZMIVSR�YR�MQTEGXS�HMVIGXS�WSFVI�
la arquitectura del campus.

Figura 4. ȳǚǛȱǝǞ. Planta de 
Conjunto proyecto Ciudad 
Universitaria, Unison, 1970. 
Fuente: Archivo Histórico Unison.
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8QLYHUVLGDG�\�FLXGDG�����������

Ante la inminente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (ǘǠȱȳǞ�� IP� KSFMIVRS� JIHIVEP� MQTPIQIRXʬ�� LEGME�
1992, el Programa de 100 Ciudades: Estrategia de Desarrollo Urbano, 
Regional Sustentable y Concertado, que, para muchas ciudades con 
TSXIRGMEP�GSQS�JSGSW�HI�EXVEGGMʬR�HI�GETMXEPIW�MRXIVREGMSREPIW�HI�MR-
ZIVWMʬR��WMKRMƼGʬ�PE�STSVXYRMHEH�TEVE�IQTVIRHIV�EQFMGMSWSW�TVS]IG-
tos de intervención urbanística: los megaproyectos.6

El caso hermosillense, el Proyecto Río Sonora Hermosillo ǔǔǣ,7 

se inscribió en consonancia con los respectivos de otras ciudades 
del noroeste, como Tijuana y Culiacán, ya que implicaron princi-
palmente la urbanización de causes rivereños y terrenos ejidales 
UYI� PEW�QSHMƼGEGMSRIW� EP� EVXʧGYPS� ��� GSRWXMXYGMSREP� TIVQMXMIVSR�
VIRXEFMPM^EV�E�XVEZʣW�HI�MRXIVZIRGMSRIW�ZMEPIW��IUYMTEQMIRXS�ƂXERXS�
TʱFPMGS�GSQS�TVMZEHSƂ��I�MRJVEIWXVYGXYVE�GSQIVGMEP��VIGVIEGMSREP�]�
HI�WIVZMGMSW��*MKYVE����'SR�YRE�EJIGXEGMʬR�GEPGYPEHE�IR�����������
mts2��IP�TPER�GSRXIQTPʬ�ƂEHIQʛW�HI�GSRWSPMHEV�IWTEGMSW�GYPXYVE-
PIW�]�HI�WIVZMGMSW�]E�I\MWXIRXIWƂ�YR�GIRXVS�TEVE�HITIRHIRGMEW�HI�
los tres niveles de gobierno, un centro de convenciones, malls co-
QIVGMEPIW��LSXIPIW��GSQIVGMSW�ZEVMSW��YR�GIRXVS�ƼRERGMIVS�]�YR�GIR-
tro médico internacional; coronó el proyecto un parque recreativo y 
ecológico, recuperando zonas de humedales y paseos tradiciona-
les aledaños, que pretendía aprovechar su proximidad con el vaso 
de la presa Abelardo Rodríguez y explotar los recursos hídricos, 
para dotar a la ciudad de un paseo acuático a lo largo del lecho 
urbanizado del río Sonora.8

'EWM�EP�QMWQS�XMIQTS�UYI�IP�QIKETVS]IGXS�VMZIVIʪS�XSQEFE�JSV-
QE�� PSW�EʪINSW�GSRƽMGXSW�EP� MRXIVMSV�HI� PE�9RMWSR� PPIZEVSR�EP�KSFMIV-
RS�IWXEXEP�E�IQTVIRHIV�IR������PE�XEVIE�HI�GSRJSVQEV�YRE�RYIZE�PI]�

6 Omar Rodríguez, “Megaproyecto Río Sonora. Hermosillo Siglo ǔǔǣ� Alcances y re-
percusiones”, en Eloy Méndez Sáinz, coord., Ensambles modernos. Rutas urbanas 
HI�PE�QSHIVRM^EGMʬR�LIVQSWMPPIRWI�E�ƼR�HI�WMKPS��TVMQIVE�TEVXI, Hermosillo, El Cole-
gio de Sonora, 1997.

7�)P�KSFMIVRS�HIP�IWXEHS�JYRHʬ�IP�ƼHIMGSQMWS�HI�TVSQSGMʬR�YVFERE�4VSKVIWS��GY]E�
meta era “[…] penetrar los grandes mercados internacionales, de saber ubicarse en 
el contexto mundial, y de establecer alianzas estratégicas que le permitan tener [a 
,IVQSWMPPSA�YRE�QINSV�TSWMGMʬR�I�MQEKIR�ERXI�IP�QIVGEHSƉ��WIKʱR�WI�EƼVQE�IR�IP�
desplegado promocional “Proyecto Río Sonora Hermosillo ǔǔǣ��)R�IP�GEYGI�HIP�JYXY-
ro”, Hermosillo, mayo de 1994.

8�)WXI�GYIVTS�HI�EKYE��UYI�NYRXS�GSR�IP�VʧS�7ER�1MKYIP�GSRJSVQER�PSW�EƽYIRXIW�HI�
la presa hermosillense, presenta un torrente estacional estival, por lo que las ex-
TIGXEXMZEW�HI�ƽYNSW�GSRXMRYSW�TSV�I\GIHIRXIW�HI�EPQEGIREQMIRXS�UYI�TIVQMXMIVER�
las evocaciones románticas de un paseo acuático eran exageradas, por decir lo 
menos.
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orgánica para la reorganización administrativa y académica,9 susti-
XY]IRHS� IP�QSHIPS� HI� KSFMIVRS� XVMTEVXMXS�ƂIWXYHMERXIW�� HSGIRXIW� ]�
VIGXSVʧEƂ�TSV�IP�HI�YRE�NYRXE�HI�KSFMIVRS�GSRJSVQEHE�TSV�VITVIWIR-
tantes de la sociedad civil y por el rector como presidente, y por un co-
legio académico con representación estudiantil y académica limitada. 
Superados o controlados los movimientos de resistencia y rechazo al 
nuevo orden institucional, que provocaron la renuncia del rector tan 
solo dos años después de la implementación, se negoció la llegada 
HI�YRE�ƼKYVE�I\XIVRE�E�PE�MRWXMXYGMʬR�]�GSR�IPPS�QSWXVEV�IP�ʛRMQS�HI�
imparcialidad por parte del gobierno estatal para con los grupos en 
pugna; hacia 1993, Jorge Luis Ibarra Mendívil, antes rector de El Co-
legio de Sonora,10 JYI�IP�IRGEVKEHS�HI�VIEGSQSHEV�PEW�MRWXERGMEW�MR-
ternas y permitió la emergencia de nuevos grupos mientras que los 
antiguos eran desplazados,11 al tiempo que impulsó una agenda de 

*MKYVE����*MHIMGSQMWS�6ʧS�7SRSVE��
Plegable publicitario del Proyecto 
Río Sonora Hermosillo XXI. 
Diseño urbano: ȨǠǣȳǙ�ȨǠǣȳǙ��ǚǘǡǠ 
International,Ltd., 1994. 
Fuente: Colección del autor.

9 Esta última con base en la estructura divisiones-departamentos-programas aca-
démicos.

10 Organismo público descentralizado orientado a la investigación de posgrado en 
GMIRGMEW�WSGMEPIW��JYRHEHS�IR������

11  Adrián Acosta, Estado, políticas y universidades en un periodo de transición, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica-UdeG, 2000.
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trabajo que entre otros objetivos buscó darle legitimidad a los nuevos 
órganos de gobierno.12

)WTIGMEP�EXIRGMʬR�WI�TYWS�IR�IP�IWXEHS�HI� PSW�IWTEGMSW� JʧWMGSW�
MRWXMXYGMSREPIW��IR������WI�JSVQYPʬ�IP�4PER�1EIWXVS�HI�)WTEGMSW�*ʧ-
sicos y Renovación del Campus de la Universidad de Sonora en la 
Ciudad de Hermosillo (ǜǟȨǦ��GSR�HSW�EPGERGIW�HIƼRMHSW��TVMQIVS��
un estudio diagnóstico del estado y las necesidades espaciales y de 
MRJVEIWXVYGXYVE��]�WIKYRHS��GSR�FEWI�IR�PS�ERXIVMSV��YR�TPER�QEIWXVS�
que, además de servir de guía para acciones de mejoramiento, cre-
GMQMIRXS�]�TVIWIVZEGMʬR��IRJEXM^ʬ�PSW�FIRIƼGMSW�HI�YRE�QINSVE�GYE-
litativa del paisaje y la relación del campus con la ciudad (Figura 6). 
Esto último respondió a un sentido y crónico reclamo sobre la inhos-
pitalidad del campus, con escasos espacios para la socialización y 
el esparcimiento; y, más importante aún, un resultado no esperado 
ƂS�TSV�PS�QIRSW�RS�I\TPMGMXEHS�IR�PEW�NYWXMƼGEGMSRIW�HIP�ǜǟȨǦƂ�UYI�
redundó en el impacto positivo y potenciador del aprendizaje desde 
IP�GYVVʧGYPYQ�SGYPXS��IW�HIGMV� ƈ?ƏA� PE� MRƽYIRGME�HI� PE�EGXMZMHEH�]�SV-
ganización escolar, (pudiendo ser) una determinada manera de es-
tructurar el espacio didáctico, una red de relaciones asentada en la 
autoridad, una prácticas reiteradas y apoyadas por la tradición y la 
presión del entorno”.13

12 Juan Pablo Durand, “Poder, gobernabilidad y cambio institucional en la Universi-
HEH�HI�7SRSVE����������Ɖ��XIWMW�HI�QEIWXVʧE��9RMZIVWMHEH�HI�7SRSVE�������
13 Beatriz Carrillo, “Importancia del currículum oculto en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje”, Innovación y experiencias educativas, núm. 14, 2009, p. 4. https://

Figura 6. Unison. Plan Maestro de 
Espacios Físicos y Renovación 
del Campus, Arquitectura de 
paisaje, 1994. ǞǗǖǣǙ-Bob Cardoza 
Landscape. 
Fuente: Colección del autor.
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Otra consecuencia del ǜǟȨǦ�JYI�IP�VIKVIWS�HI�PSW�EVUYMXIGXSW�Ƃ]�
XEQFMʣR� TEMWENMWXEW�� IWXSW� ʱPXMQSW� I\XVERNIVSWƂ� E� PE� 9RMWSR�� 0SW�
múltiples proyectos propuestos, resultado de los estudios diagnós-
tico, propiciaron la emergencia de generar una muy dinámica red de 
VIPEGMSRIW� WSGMS�TVSJIWMSREPIW� IRXVI� PE� EHQMRMWXVEGMʬR� GIRXVEP� ]� IP�
colegio de arquitectos local;14 en palabras del exrector Ibarra:

El concepto de Plan Maestro también obedece a una inserción mu-
cho más armónica de la Universidad con el espacio de la ciudad. 
Sin duda, el objetivo central era convertir el campus universitario en 
un espacio de la ciudad pero visto no como uno para automóviles, 
sino como un espacio para que los ciudadanos, los habitantes de 
la ciudad de Hermosillo pudieran entrar y salir y encontraran en el 
campus universitario un posible lugar de paseo, de visita y con una 
inserción mucho más armónica, sobre todo considerando que en 
Hermosillo, una de las grandes carencias es precisamente espacios 
urbanos para la convivencia, espacios que den calidad de vida, espa-
cios adecuados más allá de los que se han venido construyendo que 
son en una proporción mucho menor.��

En este contexto, se visibilizó la posibilidad de empatar ciertas 
intenciones arquitectónicas y de paisaje del ǜǟȨǦ con las de los pro-
yectos de la urbanización ribereña. Sin embargo, como se expone 
E�GSRXMRYEGMʬR�� JYI�QY]�HMJʧGMP�ƂGYERHS�RS� MQTSWMFPIƂ�EVQSRM^EV�
las diversas y complejas necesidades espaciales de la comunidad 
universitaria con los tiempos administrativo-políticos de la adminis-
tración institucional; y no menos importante, con los procesos de 
HMWIʪS�HI�PEW�ƼVQEW�EVUYMXIGXʬRMGEW�TEVXMGMTERXIW��

&HQWUR�GH�ODV�$UWHV�����������

Desde sus inicios, las actividades institucionales para la promoción 
EVXʧWXMGE�]� PSW� XEPPIVIW� PMFVIW�ƂQʱWMGE�� XIEXVS��HER^E�]�EVXIW�TPʛWXM-
GEWƂ� JSVQEVSR�TEVXI�HI� PEW�EGXMZMHEHIW�HI�HMJYWMʬR�HI� PE�9RMWSR��

EVGLMZSW�GWMJ�IW�EVGLMZSW�ERHEPYGME�IRWIRER^E�VIZMWXEW�GWMGWMJ�VIZMWXE�THJ�2Y-
QIVSC���&)%86->C'%66-003C��THJ�����HI�EKSWXS�HI������

14 Las principales intervenciones en el campus como el Centro de las Artes, el De-
partamento de Derecho, la ampliación del Departamento de Economía y Conta-
bilidad, el Departamento de Geología, la ampliación del Departamento de Letras 
]� 0MRKʳʧWXMGE�� IRXVI� SXVEW�� JYIVSR� TVS]IGXSW� UYI� WI� EWMKREVSR� TVIJIVIRXIQIRXI� E�
expresidentes, e incluso, en este mismo contexto se logró el acuerdo con la ins-
titución para la elaboración del plan de estudios de la licenciatura en Arquitectura, 
QMWQE�UYI�MRMGMʬ�JYRGMSRIW�IR�WITXMIQFVI�HI������

�� Entrevista con el exrector Jorge Luis Ibarra Mendívil, Ciudad de México, marzo 
de 2004.
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'SR�IP�TEWS�HI�PEW�HʣGEHEW��IWXEW�EGXMZMHEHIW�JYIVSR�IRGSRXVERHS�
lugar en diversos espacios institucionales, principalmente en el mu-
seo y biblioteca; pero, eran soluciones improvisadas, por lo que la 
comunidad artística universitaria tuvo siempre presente el reclamo 
HI�PE�RIGIWMHEH�HI�IWXYHMSW��XEPPIVIW��JSVSW��IXGʣXIVE��I\TVSJIWS��UYI�
cumplieran con los requerimientos espaciales propios de cada dis-
ciplina. La inclusión en el ǜǟȨǦ de un Centro Cultural Universitario 
ƂPYIKS�ȱȳƂ�IR�IP�I\XVIQS�WYVSVMIRXI�HIP�GEQTYW�WSFVI�YRS�HI�PSW�
GVYGIW�ZMEPIW�QʛW�XVERWMXEHSW�HI�PE�GMYHEH��TVIWIRXʬ�PE�HMƼGYPXEH�HI�
reunir en un sólo conjunto a tantas y diversas disciplinas, pero abrió 
un horizonte de expectativas para los artistas: contar por primera 
vez con un espacio propio e independiente para potenciar al máxi-
QS�PE�TVSHYGGMʬR�]�PE�HMJYWMʬR�HI�PEW�EVXIW��S�TSV�PS�QIRSW��IWI�IVE�
el discurso:

0E�VIGYTIVEGMʬR�HI�PE�EGXMZMHEH�HI�HMJYWMʬR�GYPXYVEP�LE�WMHS�RSXEFPI�
IR� PSW� ʱPXMQSW� EʪSW�� 0E� JSVQEGMʬR� HI� RYIZSW� KVYTSW� GYPXYVEPIW� ]�
la atracción de distinguidos maestros, particularmente en música, 
HER^E�]�XIEXVS��EWʧ�GSQS�PE�HMKRMƼGEGMʬR�HI�PSW�IWTEGMSW�XVEHMGMSRE-
les de la enseñanza del arte, se han visto coronados con el proyecto 
de Licenciatura en Artes, el Centro de las Artes y una trascendente 
labor musical.16

 

0E�TYIWXE�IR�QEVGLE�HIP�4VSKVEQE�HI�%VUYMXIGXYVE�IR������GSQTPI-
jizó las expectativas programáticas del ȱȳ�ƂEHWGVMXS�IRXSRGIW�HIP�
(ITEVXEQIRXS�HI�&IPPEW�%VXIWƂ��]E�UYI�WI�XVEXEFE�HI�PE�TSFPEGMʬR�
estudiantil y docente más grande de la División de Humanidades y 
Bellas Artes, ocupando espacios temporales, encontrando asilo en 
diversos programas o instalaciones en desuso, pero contando con 
PE�TVSQIWE�HI�YR�IHMƼGMS�TVSTMS�UYI�GSQTEVXMVʧER�GSR�PSW�EVXMWXEW�
plásticos, con los que salvo el hecho de pertenecer al mismo de-
partamento no compartían actividades o intereses académicos; en 
QʛW�HI�YR�WIRXMHS�WI�TVSWTIGXEFE�YRE�ZIGMRHEH�JSV^EHE��GSR�FEWI��
principalmente, en el discurso de la rectoría. Iniciando 1996, quedó 
en claro que el intento de establecer un programa mínimo de necesi-
dades dialogando con los artistas rebasó a los proyectistas, a su vez 
TVIWMSREHSW�TSV�PSW�XMIQTSW�HI�PE�TPERMƼGEGMʬR�MRWXMXYGMSREP�

El proyecto del ȱȳ�� E� GEVKS� HI� PE� ƼVQE� PSGEP� 4YIFPE� %VUYMXIG-
tos, se presentó públicamente en marzo de 1996 (Figura 7).17 

Aprovechando la estructura del antiguo gimnasio universitario y eli-
QMRERHS�YR�JSWS�HI�GPEZEHSW�]�EPFIVGE�IR�HIWYWS��PE�TVSTYIWXE�ƼREP�

16  Unison, Plan de Desarrollo Institucional 1997-2001��,IVQSWMPPS��9RMWSR��������T�����

17�7IKʱR�HEXSW�HI�PE�(MVIGGMʬR�HI�4PERIEGMʬR�HI�PE�9RMWSR��XEP�WYTIVƼGMI�VITVIWIRXEFE�
más de la cuarta parte de la construida existente en el campus.
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XSQʬ�PMXIVEPQIRXI�IP�GSRGITXS�HI�GIRXVS��GSRƼKYVERHS�YRE�SVKERM-
^EGMʬR�IWTEGMEP� VEHMEP�EPVIHIHSV�HI�YR� JSVS�TEVE�EGXMZMHEHIW�IWGʣ-
nicas al aire libre. Constructivamente, se programaron dos etapas 
cuyos alcances quedaron como sigue:

Etapa 1: Escuela de Danza, Escuela de Teatro, administración del 
Departamento de Bellas Artes, Centro de Exposiciones, galerías, 
espacios escultóricos y de convivencia, auditorios, instalaciones de 
Educadis,18 PMFVIVʧE�� GEJIXIVʧE�� GSQIVGMSW� ]� ERHEHSVIW� TIVMQIXVEPIW�
cubiertos. 

Etapa 2: Escuelas de Arquitectura y Artes Plásticas, Escuela de Mú-
sica, Radio y Televisión universitarias, y la administración y la biblio-
teca de la División de Humanidades y Bellas Artes.

-RQIHMEXEQIRXI�WI�QERMJIWXEVSR�PEW�TVSXIWXEW��PSW�EVXMWXEW�IWGʣ-
RMGSW�VIGPEQEVSR�UYI�IP�JSVS�GIRXVEP�RS�WI�GSVVIWTSRHʧE�GSR�PE�HMHʛG-
XMGE�XIEXVEP�S�HERGʧWXMGE�ƂTSV�RS�QIRGMSREV�UYI�GEVIGʧE�HI�GYFMIVXE��
algo desconcertante en una ciudad con el asoleamiento y las incle-
QIRGMEW�GPMQʛXMGEW�GSQS�,IVQSWMPPSƂ�]�UYI�SXVSW�IWTEGMSW�HI�IR-

18�%GVʬRMQS�HI�)HYGEGMʬR�E�(MWXERGME��IP�TVSKVEQE�MRWXMXYGMSREP�UYI�SJVIGʧE�GSR�FEWI�
en la tecnología de comunicación digital de la época, los espacios para organizar ac-
XMZMHEHIW�JSVQEXMZEW�]�HMZYPKEXMZEW�WMRGVʬRMGEW�VIQSXEW��PS�QMWQS�UYI�TEVE�PE�IHMGMʬR�
y socialización de éstas a través del canal universitario de televisión.

Figura 7. Puebla Arquitectos. 
Planta de conjunto proyecto 
Centro de las Artes Unison, 1996. 
1. Centro de convenciones y 
exposiciones, Artes escénicas, 
SƼGMREW�(ITEVXEQIRXS�HI�&IPPEW�
%VXIW��KEPIVʧE�]�GEJIXIVʧE�����
Educadis y auditorio; 3. Librería 
]�GSQIVGMSW�����%VUYMXIGXYVE�����
Artes Plásticas; 6. Música; 7. 
Radio y televisión universitarias; 
8. Dirección divisional de 
Humanidades y Bellas Artes, 
biblioteca divisional; 9. Foro 
escénico; 10. Estacionamiento 
QYPXMRMZIP������GENSRIW��
Fuente: Cortesía Subdirección de 
Obras y Proyectos Unison.
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trenamiento como salones, camerinos, aulas, etcétera, no respondían 
E�PEW�RIGIWMHEHIW�QERMJIWXEHEW�IR�HMZIVWEW�IRXVIZMWXEW��IRXVI�SXVSW�
señalamientos.19�4IVS�UYM^ʛW�IP�GEWS�QʛW�WIRXMHS�JYI�IP�HI�PE�TVSTME�
escuela de Arquitectura y Artes Plásticas; por un lado, la coordinación 
señalaba la escasa atención que los proyectistas habían tenido para 
con la comunidad estudiantil y docente, apuntando que los conceptos 
de diseño se basaban en premisas que no consideraban las particu-
laridades didácticas de la arquitectura, ni de los espacios orientados 
a la investigación y vinculación, las tres actividades sustantivas del 
UYILEGIV�YRMZIVWMXEVMS��%ƼVQʬ�IRXSRGIW�IP�VIWTSRWEFPI�HIP�TVS]IGXS�

?ƏA�IR�TVMQIV� PYKEV�� PE�GSRZMZIRGME�JYI�YR�JEGXSV�HIXIVQMRERXI�TEVE�IP�
proyecto, todo se genera a través de este patio central, este claustro. 
Segundo punto, el recordatorio de que arquitectura es un arte, no sola-
mente parte de la ciencia; cómo Arquitectura en la Universidad tiene su 
GSRXIRMHS�WSGMEP��EVXʧWXMGS��)RXSRGIW�PS�UYI�LMGI�TEVE�IRJEXM^EV�IWI�EVXI��
JYI�IP�VIGSVHEV�PSW�WEPSRIW�HI�HMFYNS�EVXʧWXMGS�HI�HIWRYHS��EPVIHIHSV�HI�
YRE�QSHIPS�UYI�TYHMIWI�XVEFENEV��?ƏA�)P�XIVGIV�TYRXS�UYI�HIƼRMʬ�IP�GSR-
GITXS�JYI�UYI�%VUYMXIGXYVE�UYIHEFE�IR�IP�GIRXVS��=�IWI�GIRXVS�HIWHI�PE�
calle Sonora, pega y remata… o sea, si tú te pones en el centro podrías 
ver el escudo de la Universidad de Sonora integrado un eje que se trazó, 
QY]�MRXIVIWERXI��TEVE�TSHIV�HIƼRMV�IP�'IRXVS�HI�PEW�%VXIW�20

3XVE� GEVEGXIVʧWXMGE� TSPʣQMGE� JYI� PE� ETEVIRXI� WYFSVHMREGMʬR� HI�
las artes plásticas a la arquitectura, pues la escuela de las primeras 
ƼKYVEFE�GSQS�JSRHS�HIP�IHMƼGMS�GSQTEVXMHS��IRJEXM^ERHS�IWTEGMEP-
QIRXI�PE�]E�VIJIVMHE�GSRZMZIRGME�JSV^EHE��'SR�XSHS��IP�GSRXI\XS�HI�
PE�GVMWMW�IGSRʬQMGE�UYI�MRMGMʬ�E�ƼREPIW�HI������EPGER^ʬ�E�PSW�TPERIW�
MRWXMXYGMSREPIW��JSV^ERHS�E�LEGIV�JYIVXIW�QSHMƼGEGMSRIW�E�PSW�TVS-
yectos de la segunda etapa del ȱȳ��PE�QʛW�HVEQʛXMGE�JYI�PE�ZMVXYEP�
desaparición de la escuela de Artes Plásticas, obligando ahora a su 
comunidad académica a cohabitar con los arquitectos en único edi-
ƼGMS��0EW�WSPMGMXYHIW�HI�QSHMƼGEGMʬR�S�QINSVE�EP�TVS]IGXS�HI�TPERS�
JYIVSR�TEWEHEW�TSV�EPXS��

La primera etapa del ȱȳ concluyó en abril de 1997, mientras se 
hizo evidente que el rector Ibarra tendría un segundo periodo, 1997-
2001; entonces, el compromiso de entregar el ȱȳ y otras obras en 
curso21 a la conclusión de su segunda gestión aumentaron las pre-

19�3ƼGMS�2S��ȰǤȲȳ 1-022, 10 de abril 1996, División de Humanidades y Bellas Artes, 
Unison.

20 Entrevista con el arquitecto Alejandro Puebla Gutiérrez, Hermosillo, noviembre de 2003.

21�4SV�INIQTPS��PSW�IHMƼGMSW�HIP�(ITEVXEQIRXS�HI�(IVIGLS�]�IP�HI�'SRXEFMPMHEH�]�%HQM-
RMWXVEGMʬR��TIVS�RM�WY�WMKRMƼGEGMʬR�RM�WY�YFMGEGMʬR�EP�MRXIVMSV�HIP�GEQTYW�IVER�GSQTVE-
FPIW�IR�IP�GSRXI\XS�HIP�HMWGYVWS�VIJYRHEGMSREP�MFEVVMWXE�GSQS�PS�IVE�IP�ȱȳ. 
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siones en el transcurso de los siguientes tres años. Tras continuos 
ajustes a los proyectos ejecutivos del conjunto y más reducciones 
presupuestales con sus correspondientes repercusiones en obra,  
WI�IRXVIKʬ�IP�IHMƼGMS�HI�PE�1ʱWMGE�IR�QEV^S�HI�������IR�EKSWXS�HI�IWI 
QMWQS�EʪS�WI�GSQTPIXʬ�IP�EPE�WYV�HIP�IHMƼGMS�HI�%VUYMXIGXYVE�]�%VXIW�
4PʛWXMGEW��E�QEVGLEW�JSV^EHEW�]�GSR�QʱPXMTPIW�HIXEPPIW�HI�EGEFEHSW�
EʱR� TSV� INIGYXEV� IR� IP� EPE� RSVXI�� IP� IHMƼGMS� GSQTPIXS� WI� MREYKYVʬ�
ƼREPQIRXI�IR�QEV^S�HI�����22 (Figura 8). Los espacios restantes de 
la segunda etapa del ȱȳ�JYIVSR�TEYPEXMREQIRXI�GSQTPIXEHSW�HYVER-
te el resto de la década de 2000 que, al igual que sus antecesores, 
WYJVMIVSR� GEQFMSW� TVSKVEQʛXMGSW� GYERHS� RS� HIWETEVIGMIVSR� HIP�
GSRNYRXS��JYIVE�IWXS�HIFMHS�E�VIWXVMGGMSRIW�TVIWYTYIWXEPIW��GEQFMSW�
IR�PEW�TVMSVMHEHIW�HI�PE�TPERMƼGEGMʬR�MRWXMXYGMSREP�S�QIVE�SFWSPIW-
cencia para con el Zeitgeist educativo.23

,QWHUSUHWDFLµQ�FU¯WLFD

'SRƼKYVEHS� IP� XVEWJSRHS� LMWXʬVMGS� I� MRWXMXYGMSREP� UYI� I\TPMGE� PE�
emergencia y la relevancia del ǜǟȨǦ y, en particular, del ȱȳ como 
la materialización de un reorganización académico-administrativa 
en la Unison, se propone ahora un ejercicio de interpretación crítica 
con base en la estructuración semiótica de Umberto Eco, partiendo 
22 Gaceta Unison, no. 131, 31 de marzo 2001, p. 3.

23��0SW�HSW�GEQFMSW�QʛW�IZMHIRXIW�JYIVSR��TVMQIVS��PE�GERGIPEGMʬR�HIP�IHMƼGMS�HIWXM-
nado a radio y televisión universitarias, cuya antena de transmisión habría dominado 
visualmente el conjunto, en obvio detrimento de la cuidada atención que los diseñado-
res habían considerado para Arquitectura; en su lugar, luego de varias propuestas para 
IWTEGMSW�HI�ZSGEGMʬR�EVXʧWXMGE��WI�IHMƼGʬ�YR�IWTEGMS�GSQTEVXMHS�TSV�PEW�SƼGMREW�HI�PE�
División de Humanidades y Bellas Artes, la biblioteca divisional y la Escuela de Bellas 
%VXIW��WIKYRHS��IP�TSPʣQMGS�JSVS�GIRXVEP�HMS�PYKEV�E�YR�IWXEGMSREQMIRXS��PYIKS�HI�UYI�
IP�IHMƼGMS�QYPXMRMZIP�SVMKMREPQIRXI�TVS]IGXEHS�GSRXMKYS�E�%VUYMXIGXYVE�JYIVE�GERGIPEHS�

Figura 8. Puebla Arquitectos. 
Vista aérea del Centro de las 
Artes, Unison, ca. 2004. En 
el sentido de las manecillas 
HIP�VIPSN��3ƼGMREW�HI�*SVSW�
escénicos, Departamento 
de Bellas Artes, Centro de 
exposiciones y convenciones, 
Auditorio-Educadis, Arquitectura 
y Artes Plásticas, Música. 
Fuente: Cortesía del Arq. Oscar 
Preciado.
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de la premisa de que todo objeto arquitectónico-urbano presenta 
cualidades comunicables hacia los usuarios o habitantes, si bien 
GSHMƼGEHEW��4SV�GʬHMKS�WI�GSRWMHIVE�EP�GSRNYRXS�HI�IPIQIRXSW�UYI�
se combinan siguiendo ciertas reglas y que son semánticamente in-
XIVTVIXEFPIW��PS�GYEP�TIVQMXI�MRXIVGEQFMEV�MRJSVQEGMʬR��UYI�TYIHIR�
WIV�HIRSXEXMZSW�GYERHS�YRE�EƼVQEGMʬR�WI�MRXIVTVIXE�PMXIVEPQIRXI��S�
connotativos cuando se detecta un subcódigo dentro de una misma 
EƼVQEGMʬR�24

En ese orden de ideas, para Eco el código correlaciona el plano 
de la expresión en el lenguaje con el plano del contenido, y con ello 
TVSTSRI�HSW�RMZIPIW�HI�GSHMƼGEGMʬR�EVUYMXIGXʬRMGE�

a) 'ʬHMKSW�WMRXʛGXMGSW��*SVQEW�WMKRMƼGERXIW�S�GʬHMKSW�IPEFSVEHSW�TSV�
MRJIVIRGME� HI� WY� YWS� ]� TVSTYIWXSW� GSQS�QSHIPSW� IWXVYGXYVEPIW� HI�
relaciones comunicativas, por ejemplo, la articulación de la lógica 
estructural para la denotación de espacios: Estructura portante, sis-
temas de instalaciones, maquinaria y equipos de apoyo, jardinería y 
paisaje, mobiliario, entre otros; y

b) 'ʬHMKSW�WIQʛRXMGSW��7MKRMƼGEHSW�HIRSXEXMZSW�S�GSRRSXEXMZSW�UYI�WI�
ETPMGER�E�WMKRMƼGERXIW�FEWEHSW�IR�PE�EVXMGYPEGMʬR�HI�IPIQIRXSW�EVUYM-
XIGXʬRMGSW�� )PIQIRXSW� UYI� HIRSXER� JYRGMSRIW� YXMPMXEVMEW�� IPIQIRXSW�
UYI�GSRRSXER�JYRGMSRIW�WMQFʬPMGEW��]�IPIQIRXSW�UYI�HIRSXER�GEVʛG-
ter distributivo y connotan ideologías morales o de habitabilidad.��

%XIRHMIRHS�E�PS�ERXIVMSV��WI�TVSTSRI�LEGIV�YRE�MHIRXMƼGEGMʬR�HI�
PE�GSHMƼGEGMʬR�EVUYMXIGXʬRMGE�IR�GEHE�GEXIKSVʧE��]�GSR�IPPS�IWXEFPI-
cer una base argumental para la interpretación crítica, adelantando 
la hipótesis de que, en el caso del ȱȳ, los códigos arquitectónicos se 
JSVQYPEVSR�TVMRGMTEPQIRXI�TEVE�WMKRMƼGEV�YRE�VIRSZEGMʬR�S�VIJYRHE-
ción institucional.

Códigos sintácticos: Materiales y entorno

La arquitectura del ȱȳ��WM�FMIR�IR�ETEVMIRGME�JYI�GSRWIGYIRXI�GSR�PEW 
XIRHIRGMEW�IQIVKIRXIW�UYI�QERMJIWXEVSR�PE�RIGIWMHEH�HI�YXMPM^EV�
materiales considerados como tradicionales, y recurrió a la con- 
JSVQEGMʬR�HI�IWTEGMSW�HI�WSPE^�MRXIVMSVIW��RS�PPIZʬ�PE�ETYIWXE�HI�MR-
novación más allá. Con relación a las características más notorias 
HI� PE� WMRXE\MW�QEXIVMEP�GSRWXVYGXMZE�HI� PSW� IHMƼGMSW�HIP� GSRNYRXS� 
se pueden señalar las siguientes:

24 Umberto Eco, La estructura ausente. Introducción a la semiótica, México, Random 
,SYWI�1SRHEHSVM��������T������

�� Ibid., pp. 311-314.
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• Esquema compositivo general de organización radial, dando como 
VIWYPXEHS�EPKYRSW�IWTEGMSW�GY]S�HIWEVVSPPS�GSRJSVQʬ��IR�TPERXE��XVE-
pezoides o secciones semicirculares; destacan las geometrías cilín-
dricas en Arquitectura y Artes Plásticas;

ƍ�0EHVMPPS�HI�FEVVS�GSGMHS�HI�5YIVSFEFM26 aparente en las envolventes 
HI�PSW�IHMƼGMSW�HI�%VUYMXIGXYVE�]�%VXIW�4PʛWXMGEW�]�1ʱWMGE��WMR�VIW-
ponsabilidades estructurales, con acabados en yeso en interiores; 
PSW�QYVSW�IRZSPZIRXIW�GSR�EGEFEHS�WI�JSVNEVSR�GSR�PEHVMPPS�HI�FEVVS�
cocido común de 7 x 14 x 28 cms, mientras que los divisorios interio-
VIW�IR�WY�QE]SVʧE�JYIVSR�IPEFSVEHSW�GSR�PEQMREHSW�HI�]IWS�

• Estructura portante de concreto armado aparente al interior de los 
espacios;

ƍ�%GEFEHSW�I\XIVMSVIW�GSR�WYTIVƼGMIW�XI\XYVM^EHEW�IR�TEXVSRIW�ZIV-
ticales, con un orden modular rectangular;

• Especial atención tuvieron los acabados en pisos, donde se utilizó 
YR�ZEVMEHS�GEXʛPSKS�HI�TEXVSRIW�KISQʣXVMGSW��GSQFMRERHS�WYTIVƼ-
cies antiderrapantes acabadas con gravilla lavada y otras lisas trata-
das con colores al ácido; y

ƍ�:IKIXEGMʬR��SVREQIRXEP�GSR�FEWI�IR�IWTIGMIW�\IVʬƼPEW��]�HI�WSQ-
FVE�HIWXEGERHS�PEW�HIP�SVHIR�HI�PEW�JEFEPIW��GSQS�IP�QI^UYMXI�]�IP�
paloverde.

Fue evidente la intensión de generar objetos arquitectónicos que 
WI� HMWXMRKYMIVER� HI� PEW� GSRWXVYGGMSRIW� JYRHEGMSREPIW� ]�� IWTIGMEP-
QIRXI��HI�EUYIPPEW�GSR� PE� MQTVSRXE� ƈGETJGMEREƉ�GSVVIWTSRHMIRXI�E�
las décadas de 1970 y 1980. Esta operación, si bien puede conside-
rarse natural en el ethos�EVUYMXIGXʬRMGS��TSRI�HI�QERMƼIWXS�YRE�HI�
las más notorias inconsistencias de diseño del conjunto: la orienta-
GMʬR�GSR�VIWTIGXS�EP�EWSPIEQMIRXS�HI�PSW�IHMƼGMSW�HI�QE]SV�IWGEPE��
Arquitectura y Artes Plásticas, y el área de exposiciones-convencio-
nes, otrora el gimnasio universitario.

)R�EQFSW�GEWSW��IP�TVMQIVS�GSQS�QERMƼIWXS�INI�VIGXSV�HIP�GSR-
junto en sentido este-oeste, y el segundo siguiendo la alineación de 
la avenida Luis Donaldo Colosio en el mismo sentido, se presentaron 
ventanales que suponen problemas de iluminación para ciertos re-
cursos didácticos y constantes ganancias de calor en los meses más 

26�5YIVSFEFM�IWXʛ�PSGEPM^EHE�E�����OMPʬQIXVSW�EP�RSVXI�HI�,IVQSWMPPS�]�JSVQʬ�TEVXI�
de las poblaciones que seguían la ruta de las diligencias entre el puerto de Guaymas 
]�8YGWSR��%VM^SRE�� JYRHEHE�IR�������IW�GSRSGMHE�TSV� PEW�JEGXSVʧEW�EVXIWEREPIW�HIP�
ladrillo homónimo, con dimensiones 10 x 20 x 40 cms.
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tórridos del año, incluso cuando, dada la localización hermosillense 
Ƃ��q���ϛ���Ϝ�2�����q���ϛ���Ϝ�3Ƃ�PEW�JEGLEHEW�EP�RSVXI�VIGMFIR�WSP�TS-
niente. Caso similar presenta el andador cubierto que, con base en el 
VIMXIVEHS�YWS�HI�PE�WMQIXVʧE��XIRHVʧE�YRE�GSVVIWTSRHIRGME�EP�JVIRXI�HI�
1ʱWMGE�]�HIP�QEPSKVEHS�IHMƼGMS�HI�6EHMS�]�8IPIZMWMʬR�YRMZIVWMXEVMEW��
inexplicablemente se interrumpió a lo largo de los aproximadamente 
���QIXVSW�HI�PE�JEGLEHE�TVMRGMTEP�HI�%VUYMXIGXYVE�]�%VXIW�4PʛWXMGEW��
Llama la atención que los diseñadores evitaron recurrir a proteccio-
RIW�GSQS�EPIVSW��TEVXIPYGIW�S�VIQIXMQMIRXSW�IR�ZIRXEREW�IR�PEW�JE-
chadas críticas; más aún cuando el ȱȳ es vecino próximo del Museo 
]�&MFPMSXIGE�UYI��GSR�QʛW�HI�QIHMS�WMKPS�HI�IVMKMHS��INIQTPMƼGʬ�YRE�
IƼGMIRXI�EHIGYEGMʬR�TEWMZE�EP�QIHMS�EQFMIRXI�PSGEP��

Considerando lo hasta aquí expuesto y retomando los conceptos 
de diseño puntualizados por el responsable del proyecto del ȱȳ, sin-
XʛGXMGEQIRXI�WI�HIRSXE�YR�GPEVS�MRXIVʣW�TSV�IRJEXM^EV�EWTIGXSW�HI�
MQTEGXS�Y�SVHIR�IWXʣXMGS�TSV�WSFVI�SXVEW�HMWTSWMGMSRIW�JYRGMSREPIW�
y ambientales, que suponían una mucho mayor relevancia para con 
la habitabilidad de la comunidad académica. 

Códigos semánticos: Emblemas

La complejidad semántica o polisemia implícita en todo ejercicio de 
construcción de imágenes o mensajes no lingüísticos para el con-
sumo colectivo, hace imperativo considerar estrategias donde las 
representaciones sintéticas de aquellos elementos morales, ideo-
lógicos, telúricos o celestes incluso, culturalmente validados o le-
KMXMQEHSW��HIZIRKER�IR�WʧQFSPSW�UYI�SJVI^GER�XERXS�MGSRMGMHEHIW�
VIGSRSGMFPIW��GSQS�XEQFMʣR�WʧQFSPSW�EGGIWMFPIW�TVIJIVIRXIQIRXI�
para aquellos que cuentan con el derecho de pertenencia o identi-
HEH�IWTIGʧƼGE��)R�XEP�WIRXMHS��WI�EGYHI�E�PE�EREPSKʧE�HIP�IQFPIQE27 

para ensayar la denotación, o interpretación simbólica, de los obje-
tos arquitectónicos, así como de otros elementos del paisaje del ȱȳ.

En las décadas de 1980 y 1990, la producción de equipamientos 
TʱFPMGSW�TEVE�IP�TSHIV�IWXEXEP�ƂTEPEGMSW�HI�KSFMIVRS��GSQTPINSW�
HITSVXMZSW�� MRXIVZIRGMSRIW� YVFEREW�QE]SVIW�� IXGʣXIVEƂ�TSXIRGMʬ�
IP� YWS� HI� IRZSPZIRXIW� ]� HMZIVWSW�QSXMZSW� JSVQEPIW� HI� MQTVSFE-
ble legitimidad histórica, o evocando determinados iconos o re-
presentaciones del imaginario de identidad regional. En el periodo 
ƼRMWIGYPEV�VIJIVMHS��PEW�VIJIVIRGMEW�IWTEGMEPIW�EWSGMEHEW�EP�TSHIV��
principalmente desde las estrategias orientadas a la construcción 
HI�PE�MQEKIR�MRWXMXYGMSREP��JYIVSR�YRE�GSRWXERXI�HI�PSW�KSFMIVRSW�

27�)QFPIQE��HIP�KVMIKSɸћƫơƪƦƫƠɸ�ʣQFPˇQE��GSQTYIWXS�HIP�TVIƼNSɸїƬɸ�IR�]ɸơнƪƪƷɸ�TS-
RIV��UYI�WMKRMƼGE��PS�UYI�IWXʛ�TYIWXS�HIRXVS�S�IRGIVVEHS���7I�GSQTSRI�TSV�PS�KIRIVEP�
HI�YRE�MQEKIR�IRMKQʛXMGE�TVSZMWXE�HI�YRE�JVEWI�S�PI]IRHE�UYI�E]YHEFE�E�HIWGMJVEV�
YR�SGYPXS�WIRXMHS�QSVEP�UYI�WI�VIGSKʧE�IRɸZIVWSɸSɸTVSWE�
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estatales.28�)R�YR�IRXSVRS�HSRHI��E�JEPXE�HI�SXVSW�VIJIVIRXIW��IP�)W-
tado tiende a verse a sí mismo como la mayor obra artística, no es 
MRJVIGYIRXI�UYI�WI�GSRƼKYVI�YR�GSVTYW�EVUYMXIGXʬRMGS�VIGSRSGMFPI��
donde el objetivo es conseguir “[…] un modelo cultural de la “armo-
RʧE� JSV^EHEƉ�� HI� PE� ZMSPIRXE� EVQSRM^EGMʬR� HI� PSW� ʛQFMXSW� ZMXEPIW��
Hay una estetización de la política […] ya que lo estético es la apa-
riencia de la totalidad lograda. El Estado mismo es la obra de arte 
XSXEP�]E�UYI�ʣP�LE�VIEPM^EHS��S�EP�QIRSW�PS�EƼVQE�EUYIPPE�XSXEPMHEH�
que el arte expone, y por tanto, no puede menos que ser represen-
tativo, monumental, realista y clásico”.29

En el caso del ȱȳ de la Unison, se reconocen intenciones de con-
JSVQEGMʬR�IWTEGMEP�]�XVEXEQMIRXS�HI�IRZSPZIRXIW�WMQMPEVIW�E�PEW�SXVEW�
obras gubernamentales como el Centro de Gobierno (Figura 9), pro-
yecto del mismo despacho responsable del conjunto universitario, o 
HIP�GIVGERS�IHMƼGMS�HI�PE�EGXYEP�*MWGEPʧE�+IRIVEP�HI�.YWXMGME�HIP�IW-
tado de Sonora (Figura 10), todos contemporáneos; además, estos 
objetos arquitectónicos se encuentran sobre el mismo sistema de 
corredores viales, que sirve como entrada y salida de la ciudad. No 
VIWYPXE�HMJʧGMP��WIE�TEVE�IP�ZMWMXERXI�S�TEVE�IP�LEFMXERXI�PSGEP��VIGSRSGIV�
su correspondencia como arquitecturas representativas de una esté-
tica asociada al poder, incluso en relación con el�ȱȳ, dando por senta-
do el carácter de autonomía política de la universidad: la intensión de 
PS�QSRYQIRXEP��PSW�IWXEQTEHSW��PSW�GSPSVIW�IRGEVREHSW�ƂYR�GʬHMKS�
cromático nada sutil para representar al partido de la revolución insti-
XYGMSREPM^EHE��IRXSRGIW�IR�IP�TSHIVƂ�]�PSW�EGEFEHSW�IR�TMWSW�]�SXVEW�
WYTIVƼGMIW��IXGʣXIVE��VIMXIVEGMSRIW�HI�PE�Qʛ\MQE�TSWQSHIVRE�HI�PE�
imagen como concentración del todo, esto es, emblemática.

28 Eloy Méndez, Hermosillo en el siglo XX. Arquitecturas emblemáticas y urbanismos 
incompletos, Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2000. 

29 José Molinuevo, El espacio político del arte. Arte e historia en Heidegger, Madrid, 
Editorial Tecnos, 1998, pp. 71 y 72.

Figura 9 (izq). Puebla 
%VUYMXIGXSW��(IXEPPI�HIP�)HMƼGMS�
Sonora, Centro de Gobierno, 
Hermosillo, 1994. 
*YIRXI��;MOM�'SQQSRW�������

Figura 10 (der). Francisco Ibarra. 
)HMƼGMS�HI�PE�4VSGYVEHYVʧE�
General de Justicia del Estado 
(hoy Fiscalía General de Justicia 
del estado de Sonora), 1998 
(2022). 
Fuente: Colección del autor.
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Se utilizaron también las representaciones abstractas del Sol, 
GSQS�IP�VIJIVIRXI�HSQMRERXI�HIP�XIVVMXSVMS��NYRXS�GSR�WYW�EWSGMEGMS-
nes inmediatas: calor, aridez, cielos despejados y luz cegadora, que 
apelan igualmente a la identidad regional; la ya mencionada organi-
^EGMʬR�VEHMEP�GIRXVʧJYKE�HIP�GSRNYRXS�S�IP�HMWIʪS�HI�ERHEHSVIW�HIP�
patio de Arquitectura y Artes Plásticas son dos ejemplos elocuentes. 
0E�TVIWIRGME�HI�TPERXEW�\IVʬƼPEW��EHIQʛW�HI�YR�VIGYVWS�TEMWENʧWXMGS 
de bajo consumo de recursos hídricos y mínimo mantenimiento, es 
SXVE� VIJIVIRXI� EQFMIRXEP� UYI� WI� XSQʬ� IR� GYIRXE� TEVE� ENEVHMREV� 
espacios de áreas verdes (Figura 11). Pero la lectura puede ir incluso 
más allá:

El sahuaro [planta desértica por antonomasia] es gigante, grueso, 
EKYERXEHSV��GSR�VEʧGIW�TVSJYRHEW�UYI�WI�EJIVVER�HIWIWTIVEHEQIRXI�
a la tierra (madre), es majestuoso y arrogante, altivo y erecto como 
el sonorense […] La tenacidad del sonorense es capaz de convertir el 
HIWMIVXS�IR�YR�SEWMW�VITPIXS�?ƏA�]�EP�MKYEP�UYI�PSW�WELYEVSW�WI�IRJVIR-
tan a una triple problemática para poder subsistir: captar, almacenar 
y conservar agua […] El sahuaro, representa la magia y el poder de 
una región que lo ha seleccionado, como un verdadero tótem de los 
valores sagrados de la región de Sonora.”30

30  Víctor Estupiñán, Los sonorenses y su identidad cultural��,IVQSWMPPS��7SRSVE�1EVOI-
XMRK�]�%WSGMEHSW��������TT�����]�WW�

Figura 11. Uso de vegetación 
\IVʬƼPE�GSQS�IPIQIRXS�HI�
jardinería y paisaje en el 
IHMƼGMS�HIP�(ITEVXEQIRXS�HI�
Arquitectura y Diseño, Centro 
de las Artes, Unison (2022). 
Fuente: Colección del autor.
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Si la región puede condicionar el universo simbólico inmediato 
del sonorense en general, éste no puede menos que representarlo 
constantemente en sus constructos e instituciones: un jardín que se 
MQTSRI�GSQS�IQFPIQE�ERXI�IP�EGGIWS�HIP�IHMƼGMS�TVIXIRHMHEQIRXI�
más importante del conjunto.

=�IW�GSR�FEWI�IR�IWXI�ʱPXMQS�ETYRXI�UYI�WI�LEGI�TIVXMRIRXI�WIʪE-
lar una consecuencia no explicitada o deseada del concepto de orga-
nización espacial del ȱȳ la exclusión. El emplazamiento propio que 
un espacio de tales dimensiones brindó a los objetos arquitectónicos 
contiguos relazó su individualidad, que irónicamente pareciera recha-
^EV�PE�MHIE�HI�GSRNYRXS��)P�VIWYPXEHS�ƼREP�WI�GIVVʬ�WSFVI�Wʧ�QMWQS��EP�
MKYEP�UYI�PSW�IHMƼGMSW�TIVMJʣVMGSW��UYI�E�WY�ZI^�WI�HIWEVVSPPER�EPVIHI-
dor de patios centrales de socialización: es un centro-dentro-de-un-
GIRXVS�HIRXVS�HI�YR�GIRXVS��=�EGSQTEʪEHS�HI�PS�ERXIVMSV��RS�VIWYPXʬ�
ajeno que, para el resto de la comunidad universitaria en su momento, 
el ȱȳ�JYIWI�TIVGMFMHS�GSQS�YR�IWTEGMS�EWSGMEHS�PE�I\GPYWMZMHEH�]�IP�
privilegio:

)P�IHMƼGMS�HI�%VUYMXIGXYVE�HE� MQEKIR�TʱFPMGE��)W�)0�IHMƼGMS�HI�%V-
UYMXIGXYVE��IW�)0�IHMƼGMS�HI�&IPPEW�%VXIW��UYI�HIWIRXSRER�GSR�XSHE�
PE�HMRʛQMGE�HIP�GSRNYRXS�YRMZIVWMXEVMS��=�IR�IWI�WIRXMHS�IP�EPYQREHS�
WI�GSRWMHIVE�EPYQREHS�IWTIGMEP��IW�GSQS�YR�EPYQREHS�HI�IPMXI��=S�
no dudo que los estudiantes de Arquitectura sean altamente compe-
tentes, pero el problema aquí es que podemos empezar a establecer 
carreras de primera y carreras de segunda. O sea, carreras donde 
hay una alta demanda y carreras donde los alumnos son la rezaga 
que va quedando de los estudiantes de nivel universitario. De he-
GLS��E�Qʧ�QI�HE�PE�MQTVIWMʬR�HI�UYI�IP�EPYQREHS�HI�IWSW�IHMƼGMSW�
RS�WI�WMIRXI� ZMRGYPEHS�E� PE� GSQYRMHEH�YRMZIVWMXEVME��)P� IHMƼGMS�HI�
Arquitectura es una isla totalmente… una isla comunitaria, o sea, es 
YRE�GSQYRMHEH�JYIVE�HI�PE�9RMZIVWMHEH��XMIRI�WY�FMFPMSXIGE��XMIRI�WYW�
IWTEGMSW��XMIRI�XSHS�I�MQTEGXER�TSGS�JYIVE�HI�PE�GSQYRMHEH�YRMZIV-
sitaria porque se sienten estudiantes de elite, ¿verdad? El problema 
es que después pueden sentirse con todos los derechos y todas las 
prerrogativas a las que tienen acceso una comunidad de elite.31

'SR�FEWI�IR�PS�ERXIVMSV��TEVIGMIVE�UYI�RS�WI�XVEXE�HI�YR�EGXS�JSVXYM-
XS�UYI�IP�IHMƼGMS�HI�%VUYMXIGXYVE�QERMJIWXʬ�WIQINER^EW�IWTEGMEPIW�
]�GSRWXVYGXMZEW�GSR�PE�GSRGITGMʬR�IWTEGMEP�HI�PSW�TVIWMHMSW�JYRHE-
cionales del septentrión novohispano (Figuras 12 y 13), estructuras 
JSVXMƼGEHEW�UYI�TVIGIHʧER�E�PEW�IQTVIWEW�HI�GSPSRM^EGMʬR��)WXE�IW�
PE�EVUYMXIGXYVE�SƼGMEP�WSRSVIRWI��YRE�EVUYMXIGXYVE�EXVETEHE�IRXVI�IP�

31 Entrevista con el especialista en psicología ambiental Francisco Zaragoza Ortega, 
Hermosillo, noviembre de 2003.
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Figura 12. Axonometría del 
Real Presidio de San Miguel 
de Horcasitas, Sonora, S. ǔǖǣǣǣ. 
Fuente: Cortesía del 
Arq. Juan Luis Loredo.

Figura 13. Puebla Arquitectos. 
4PERXE�HI�E^SXIEW�HIP�IHMƼGMS�
del Programa de Arquitectura 
y Artes Plásticas 
(hoy Departamento de 
Arquitectura y Diseño), Centro 
de las Artes, Unison, 1998. 
Fuente: Cortesía de la 
Subdirección de Obras y 
Proyectos.
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IRJVIRXEQMIRXS�HI�PSW�VIJIVIRXIW�I\XIVRSW�]�PE�GSRƼKYVEGMʬR�HI�YRE�
MHIRXMHEH� JVEKQIRXEVME� I� MRGSQTPIXE�� EP� XMIQTS� MRWYWXERGMEP�� TIVS�
con el aparente respaldo de un proyecto político e ideológico, y que 
HINE�IR�WIKYRHS�TPERS�ƂS�MKRSVE�TSV�GSQTPIXSƂ�PEW�RIGIWMHEHIW�HI�
habitabilidad de aquellos a los que pretende servir.

7I�TVSTSRI�EUYʧ� PE� ƈPʬKMGE�HIP�TVIWMHMSƉ�GSQS�ƼKYVE� VITVIWIR-
XEXMZE� HIP� IQFPIQE� XSXEP�� IP� QSHIPS� IWTEGMEP� UYI� HIƼRI� GSRWMW-
tentemente la condición cultural de “lo sonorense”, aproximando 
la arquitectura del ȱȳ�E�YR�IWXEHMS�VIJYRHEGMSREP� MQTPʧGMXS�GSR� PE�
implementación del nuevo marco normativo institucional que per-
mitió superar discursivamente la “época de oscuridad”32 cultural 
y política de las décadas de 1970 y 1980, al mismo tiempo que 
VIPEGMSRʬ�E� PE�YRMZIVWMHEH�GSR�IHMƼGEGMSRIW�TYRXYEPIW�HIP�QIKE-
TVS]IGXS� VMZIVIʪS� ]� WYW� EWSGMEGMSRIW� WMQFʬPMGS�JSVQEPIW� GSR� PE�
arquitectura de poder circunstancial.

El ȱȳ, la intervención arquitectónica de mayor escala emprendida 
IR�IP�GEQTYW�E�ƼREPIW�HIP�WMKPS�ǔǔ e inicios del ǔǔǣ��JYI�IP�INIQTPS�QʛW�
VITVIWIRXEXMZS�HIP� ʛRMQS� MRWXMXYGMSREP�TSV�LEGIV�QERMƼIWXE�� ERXI� PE�
comunidad universitaria y la población en general, la valía de la arqui-
tectura en dos ámbitos: primero, el que compete a las necesidades 
espaciales evidentes de las actividades de docencia, investigación y 
HMJYWMʬR��]�WIKYRHS��GSQS�KIRIVEHSVE�GʬHMKSW�HI�VITVIWIRXEGMʬR�HI�
SVHIR�WMQFʬPMGS�HI� PE� MHIRXMHEH�WSRSVIRWI�HIP�IWJYIV^S�]�IP� XVEFENS�
en un entorno árido, que no se “arredra ante el porvenir” como reza el 
himno universitario.

&RQVLGHUDFLRQHV�ͤQDOHV

No obstante, es necesario apuntar que luego de casi treinta años 
de puesto en marcha, el ǜǟȨǦ sigue vigente; primero, porque has-
XE�PE�JIGLE��RS�LE�LEFMHS�SXVS�HSGYQIRXS�HI�TPERMƼGEGMʬR�ƂMRGPY-
WS� GSRWMHIVERHS� PE� IZMHIRXI� WEXYVEGMʬR� HI� PE� WYTIVƼGMI� HMWTSRM-
FPI� HIP� GEQTYWƂ�� =� WIKYRHS�� TSVUYI� EʱR� IWXʛR� ETPMGʛRHSWI� PEW�
estrategias de paisaje, ahora más necesarias que nunca si bien 
retomando criterios de sustentabilidad y aprovechamiento de re-
cursos hídricos (Figura 14). En este mismo orden de ideas, se hace 
necesario rescatar el ánimo de peatonalizar al máximo el campus 
y reducir las áreas destinadas a estacionamiento, especialmente 
aquellas que resultaron de depredar áreas verdes o ajardinadas 
�*MKYVE�����7I�LER�MQTPIQIRXEHS�XEQFMʣR�RSVQEXMZEW�UYI�FYWGER�
la movilidad universal en todo el campus, aunque en la mayoría de 
PSW� GEWSW�� XVEXʛRHSWI�HI� IHMƼGEGMSRIW�HI�HSW�RMZIPIW�S�QʛW�� WI�
hacen necesarios los apoyos mecánicos.

32 Carlos Moncada, Sonora bronco y culto. Crónica de la cultura en Sonora de 1831 a 
1997��,IVQSWMPPS��-RWXMXYXS�7SRSVIRWI�HI�'YPXYVE��������TT����������
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Los espacios de convivencia han demostrado ser un acierto (Fi-
gura 16) que, gracias al paulatino crecimiento de los árboles y diver-
sas especies vegetales, generan microclimas que contrarrestan las 
MRGPIQIRGMEW�HI�PSW�QIWIW�QʛW�XʬVVMHSW��5YIHE�TIRHMIRXI�PE�EHST-
ción de una paleta vegetal que privilegie el uso de especies endémi-
GEW��WSFVI�XSHS�GYERHS�PEW�MRWXERGMEW�QYRMGMTEPIW�HI�TPERMƼGEGMʬR�
urbana ya han publicado documentos guía a este respecto.

De lograr naturalizar un entorno universitario más hospitalario 
]�UYI�TIVQMXE�IP�YWS�]�HMWJVYXI�HI� PSW�IWTEGMSW�I\XIVMSVIW��]� VIHY-
ciendo la dependencia de los apoyos mecánicos o de climatización 
EVXMƼGMEP��ETSWXERHS�WIVMEQIRXI�TSV�IP�EGSRHMGMSREQMIRXS�TEWMZS�HI�
las construcciones existentes, se antoja posible que sea ahora la 
Unison la que pueda mostrarse como un ensayo de ciudad posible, 
siempre y cuando pueda superarse la siempre latente tentación de 
IHMƼGEV�IQFPIQEW�

Figura 14 (izq.). 
Implementación de estrategias 
HI�MRJVEIWXVYGXYVE�ZIVHI�TEVE�
el aprovechamiento del agua 
pluvial, Centro de las Artes, 
Unison (2022). 
Fuente: Colección del autor.

*MKYVE�����HIV���ʀVIE�HI�
estacionamiento (antes jardín 
de naranjos) contiguo al 
IHMƼGMS�HIP�(ITEVXEQIRXS�HI�
Arquitectura y Diseño, Centro 
de las Artes, Unison (2022). 
Fuente: Colección del autor.

Figura 16. Imativa Arquitectos. 
Áreas de convivencia y 
descanso contiguas al 
Departamento de Letras y 
Lingüística, Unison (2022). 
Fuente: Colección del autor.
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The Modern Campus of the Universidad Autónoma de 
Campeche: A Taxonomy of Alterations

DOSSIER

Resumen

El artículo hace un recuento de las ideas y planteamientos del gober-
nador Alberto Trueba Urbina y del Arq. Joaquín Álvarez Ordoñez en el 
desarrollo del proyecto del Campeche Nuevo en la década de 1960, 
del cual el campus de la Universidad Autónoma de Campeche formó 
parte integral. El interés principal es el análisis de la imagen arquitec-
tónica de los proyectos subsecuentes de remodelación y ampliación 
que experimentó el campus a lo largo del tiempo, con el objetivo de 
establecer una taxonomía de dichas trasformaciones de forma perió-
HMGE�]�WIGYIRGMEHE��TEVE�IRXIRHIV�]�GEXIKSVM^EV�EWʧ�PEW�QSHMƼGEGMS-
nes al diseño original de la universidad.

Palabras clave: Universidad Autónoma de Campeche, imagen arqui-
tectónica, Proyecto urbano,Taxonomía periódica y Modernidad.

Abstract

This article reviews the ideas and proposals of Governor Alberto Trueba 
Urbina and the architect Joaquín Álvarez Ordoñez in the development 
of the Campeche Nuevo project in the 1960s, of which the campus of 
the Universidad Autónoma de Campeche formed an integral part. Its 
primary focus is the analysis of the architectonic image of subsequent 
remodeling and expansion efforts that the campus experienced over 
time, which has the objective of establishing a periodical, sequential 
taxonomy of these transformations, in order to thus understand and 
GEXIKSVM^I�XLI�QSHMƼGEXMSRW�SJ�XLI�SVMKMREP�YRMZIVWMX]�HIWMKR�

Keywords: Universidad Autónoma de Campeche, Architectonic image, 
Urban design, Periodical taxonomy and Modernity.

El campus moderno de la Universidad 
Autónoma de Campeche: taxonomía de 
alteraciones

Este trabajo está amparado por 
una licencia Creative Commons 
Atribución-No Comercial, 4.0



 Segunda época • año 13 • núm. 26 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2022 • pp. 87-111 88

EL CAMPUS MODERNO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE: TAXONOMÍA DE ALTERACIONES

Este artículo se desarrolla en cinco apartados, el primero in-
troduce y describe la perspectiva metodológica; el segundo 
denota las ideas esenciales de Alberto Trueba Urbina, gober-
nador del estado de Campeche que fundó la Universidad Au-

tónoma de Campeche (Ǘȳȱȳǟ), entonces denominada Universidad 
HIP�7YHIWXI��IP�XIVGIVS�HIƼRI�PSW�GSQTSRIRXIW�GPEZI�HI�PE�IWXVYGXYVE�
que integraron el proyecto de ampliación de la ciudad de Campeche 
del Arq. Joaquín Álvarez Ordóñez, el cual incluyó el polígono de la 
Ǘȳȱȳǟ� el cuarto describe los espacios representativos del proyecto 
original del campus universitario como conjunto urbano-arquitectó-
nico relevante en la historia de la arquitectura moderna en Campe-
che; el quinto desarrolla la propuesta taxonómica con base en una 
secuencia de períodos en dicho campus a manera de ejemplo repro-
ducible en muchos otros campus modernos. 

El campus de la Ǘȳȱȳǟ�se encuentra localizado en la Av. Agustín 
Melgar, al suroeste de la ciudad de Campeche, zona clave de un sub-
centro urbano del proyecto de ciudad, y es resultado y ejemplo pa-
radigmático de la modernidad arquitectónica en Campeche. De ahí 
que su estudio, particularmente el análisis de las transformaciones 
arquitectónicas que ha sufrido desde su etapa inicial hasta nuestros 
HʧEW�� TSWMFMPMXI� MRJIVMV� TEXVSRIW� HI�QSHMƼGEGMSRIW� UYI� WMVZER� TEVE�
diseñar medidas más adecuadas para salvaguardar y conservar el 
TEXVMQSRMS�QSHIVRS�UYI�IWXI�GSRNYRXS�TSWII�XSHEZʧE�IR�PE�GSRƼKY-
ración de su diseño original.

La metodología que se propone dispone analizar la ciudad univer-
sitaria de la Ǘȳȱȳǟ�desde la perspectiva de dos planteamientos. El 
primero basado en las visiones de Rossi, Aymonino y Lynch que ha-
cen énfasis en contemplar “[…] la estructura urbana y su morfología 
correspondiente […]”1 bajo una serie de elementos2 que posibiliten 
su lectura; y el segundo, establecer una periodicidad del desarrollo 
de la ciudad de San Francisco de Campeche, contemplando el aná-
lisis del objeto de estudio3 como resultado de las políticas públicas 
que han decidido la obra de los periodos de gobierno, incluyendo al 
complejo de la Universidad Autónoma de Campeche como uno de 
los proyectos urbanos emblemáticos del siglo�ǔǔ.

Esta es la primera parte de un estudio, bajo una perspectiva teó-
rica y metodológica, en la cual se aplican como una primera aproxi-

1 José Ángel Campos Salgado, Para leer la ciudad. El texto urbano y el contexto de 
la arquitectura, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 
2005, p. 68
2 José Campos Salgado propone una serie de componentes para leer la ciudad 
como el paramento, la calle, la encrucijada, la plaza, jardines y parques, el tejido 
urbano, todo bajo los preceptos teóricos de Kevin Lynch. 
3 Carlos Alfonso de Jesús Domínguez Vargas, %L�/MQ�4IGL��SVMKIR�I�MRƼRMXS��)WGYP-
tura pública en Campeche, México, Facultad de Arquitectura, ǗǞȳǟ, 2015, p. 193
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QEGMʬR�WMIXI�GVMXIVMSW�UYI�ZEPSVER�GYEPMHEHIW�IWTIGʧƼGEW��PSW�GYEPIW�
no son excluyentes entre sí y tampoco es obligado que se cumplan 
todos de manera simultánea, sino que se complementan de manera 
IQIVKIRXI�]�ƽI\MFPI�HITIRHMIRHS�HIP�IPIQIRXS�FENS�ERʛPMWMW��

1. Demolición de componentes del proyecto original, ya sea 
paramentos (fachadas) o inmuebles completos, plazas,  
pasillos, elementos escultóricos, etcétera. 

2. Construcción, ya sea con alteración o no del diseño original  
(con una tendencia de contextualización o en contraste  
con respecto al diseño de la modernidad) en las  
remodelaciones o nuevas intervenciones arquitectónicas, 
plazas, mobiliario urbano o elementos escultóricos.

3. Innovación o no del sistema estructural utilizado  
]�RʱQIVS�HI�RMZIPIW�IR�IHMƼGMSW�RYIZSW�

���9XMPM^EGMʬR�HI�ZIRXMPEGMʬR�REXYVEP�S�EVXMƼGMEP� 
en el diseño del inmueble.

���8MTS�HI�YWS�HI�PSW�IHMƼGMSW�IHYGEXMZSW�RYIZSW� 
S�QSHMƼGEGMʬR�HIP�YWS�SVMKMREP�

6. Localización en el polígono del campus.

7. Metros cuadrados de área verde utilizados  
IR�IP�HIWTPERXI�HIP�IHMƼGMS�

Alberto Trueba Urbina, fundador de la Universidad de Campeche

En el mes de septiembre de 1955 llegó a la gubernatura del estado 
de Campeche el doctor en Derecho Alberto Trueba Urbina (1955-
1961), quien tuvo un ambicioso plan urbanístico para la ciudad de 
Campeche denominado el “Campeche Nuevo”. La idea esencial 
de este proyecto fue ganarle terreno al mar, planteamiento que 
desarrolló las ideas expuestas de forma embrionaria en el Plano  
Regulador de la ciudad de Campeche de 1952, diseñado por el ar-
quitecto y urbanista Domingo García Ramos. El “Campeche Nuevo”, 
como se conocería el proyecto urbano e ideológico propuesto por 
el gobernador, fue la punta de lanza de su programa de gobierno, 
bajo el criterio de que únicamente con la construcción de esta obra 
se manifestaría una transformación sinérgica en todos los secto-
res económicos del estado. 
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Las directrices de las políticas públicas de Trueba Urbina, en 
función de sus criterios urbanísticos y arquitectónicos, eran lograr 
una ciudad contrastante, manteniendo sus raíces coloniales en un 
extremo y retadoramente nueva mirando hacia el futuro. Durante  
el discurso de Trueba Urbina, con fecha 7 de agosto de 1957, en el 
cual se celebraba el centenario de la constitución de Campeche 
como estado, destaca al “Campeche Nuevo” como una obra vigoro-
WE�UYI�WMKRMƼGEFE�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�YRE�RYIZE�GMYHEH��HMKRE�]�HI�
las mejores.4 

4 Alberto Trueba Urbina, Segundo Informe de Gobierno��'EQTIGLI��8EPPIVIW�KVʛƼGSW�
del Gobierno del Estado, 1957, p. 7.

Figura 1. Plano Regulador de 
Domingo García Ramos, 1952. 
Fuente: Archivo General del 
Estado de Campeche.
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Alberto Trueba Urbina como líder social5 señalaba que la mura-
lla, que se construyó en el siglo ǔǖǣǣ e inicios del ǔǖǣǣǣǣ�para defender 
a los habitantes de los piratas, acentuó las desigualdades entre 
la gente de esa época, y que la obra defensiva sólo funcionó para 
proteger intramuros a la clase privilegiada y separar a las clases 
sociales, segregando a los de “afuera” de la muralla para favorecer 
a de los de “adentro”, idea que describen sus palabras: “Nos divi-
díamos en bandos, los del centro contra los de los barrios, en otros 
términos, los de adentro de la muralla y los de afuera de aquellos 
límites que entonces sólo existían en nuestras mentes.”6 

A mediados el siglo ǔǔ� la única institución que proveía educa-
ción superior era el Instituto Campechano, y sus estudios superio-
res sólo se limitaban al estudio del Derecho y la Escuela Normal, y 
la falta de oportunidades educativas era una carencia muy marca-
da, teniendo como efecto una migración de estudiantes a otros es-
tados y la capital de la república; y era frecuente que no regresaran 
a aplicar sus conocimientos a Campeche. Trueba Urbina concebía 
que la futura universidad debería de guiarse por los preceptos de 
la Revolución mexicana, para destruir privilegios y nivelar a los in-
tegrantes de una sociedad, dirigida a mejorar la calidad de vida de 
las masas, como ideales que pueden resumirse en una genuina 
justicia social.7

El ideario de Trueba Urbina era preclaro con relación a que esta-
ba consciente de las necesidades de la población, y las diferencias 
sociales lo impulsaron a promover una sociedad más justa. En 
1956 se empezaron a dar los primeros pasos para la creación de la 
universidad, y el gobierno empezó a comprar los predios adjuntos 
EP� ERXMKYS� MRWXMXYXS�TEVE� GSRWXVYMV� YR�RYIZS�IHMƼGMS� ]� TSHIV� JYR-
darla en el corto plazo. Así, con el “Campeche Nuevo” como plata-
forma urbanística e ideológica, Alberto Trueba Urbina transformó 
la educación creando8 la Universidad de Campeche bajo decreto 
enviado al Congreso del estado el 5 de noviembre de 1957, en un 
entorno social que estaba atado al pasado, haciendo evidente que 
empezaba una nueva etapa.9 Sin embargo, para el año de 1960 el 
plan no tuvo los resultados esperados, ya que sólo funcionaba la 

5 Alberto Trueba Urbina realizó aportaciones al derecho social mexicano, con pre-
ceptos legales que abogan por erradicar la explotación de los trabajadores través 
de normas a favor de la clase obrera.
6 Alberto Trueba Urbina, La Muralla de Campeche, Campeche, Gobierno del estado 
de Campeche, 1956, p. 46.
7 José Alberto Abud Flores y Teresa Ramayo Lanz, Cinco lustros de vida universita-
ria, Campeche, Universidad Autónoma de Campeche, 1990, p. 74.
8 Alberto Trueba Urbina, Segundo Informe de gobierno, op cit., p. 4.
9 José Alberto Abud Flores y Teresa Ramayo Lanz, op. cit., p. 55.
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Escuela de Derecho, la Escuela Normal, la Preparatoria y la Secun-
daria; habría que esperar el siguiente periodo de gobierno.

El Plan de Desarrollo Urbano de Joaquín Álvarez Ordóñez

En el Plan de Desarrollo Urbano, que se empezó a elaborar desde 
1961 la llegada a la gubernatura de José Ortiz Ávila (1961-1967), 
quedó plasmada la tesis urbanística10 en la que destacan las inter-
venciones escultóricas11 en el espacio público. El plan se fundamen-

10 Joaquín Álvarez Ordóñez, Programa de Desarrollo Urbano, (Campeche, Gobierno 
del estado de Campeche, 1963)
11 Carlos Alfonso de Jesús Domínguez Vargas, %L�/MQ�4IGL��SVMKIR�I� MRƼRMXS��)W-
cultura pública en Campeche, Ciudad de México, Facultad de Arquitectura ǗǞȳǟ� 
2015, p. 78.

Figura 2. Acta que avala el 
Plano Regulador o Programa de 
(IWEVVSPPS�9VFERS��ƼVQEHS�TSV�IP�
José Ortiz Ávila, 1963. 
Fuente: Archivo General del 
Estado. 
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taba en un ideario político y heredó las bases del Plano Regulador de 
(SQMRKS�+EVGʧE�6EQSW�GSR�WY�IWUYIQE�HI�^SRMƼGEGMʬR�I�MRRSZE-
dora vialidad bajo el sistema de circulación del Arq. Hermann Herrey. 
Para elaborar el Programa de Desarrollo Urbano se contemplaron 
PSW�JEGXSVIW�UYI�WI�GPEWMƼGEVSR�IR��E�REGMSREPIW��F�VIKMSREPIW��G�
zonales, d) económicos, e) de producción, f) político-administrati-
ZSW��K�LYQERSW�]�L�JʧWMGS�KISKVʛƼGSW��'SR�PE�MRXIVEGGMʬR�HI�IWXSW�
IPIQIRXSW�WI�TVSTYWS�YRE�^SRMƼGEGMʬR�HI�PE�GMYHEH�IR�IP�TVS]IGXS�
urbano de Álvarez Ordóñez.

La tesis que sostiene el plan se basa en quince principios12 basa-
dos en una óptica capitalista, asumiendo la identidad de la ciudad 
GSQS� YRE� IQTVIWE� GSPIGXMZE� ]� ^SRMƼGEHE� IR� XVIW� KVERHIW� ʛVIEW��
las zonas de producción urbana (zonas de trabajo), las zonas dis-
tributivas (circulaciones vehiculares o peatonales) y las zonas de 
consumo (donde el ser humano consume bienes), bajo un listado 
de generalidades que sugieren políticas públicas de regeneración y 
conservación. La visión del plan se dirige a contemplar un mundo 

12 Se enuncian como un listado de puntos que no tienen una lógica secuencial sino 
se observan emergentes, lo cual indica la celeridad con que se iban proyectando 
y construyendo las obras de ese periodo, de hecho, se presentó en el año de 1963 
cuando ya se habían iniciado muchas de las obras del proyecto urbano.

*MKYVE����>SRMƼGEGMʬR�TVSTYIWXE�
en el Plan de Desarrollo Urbano 
del Arq. Joaquín Álvarez Ordóñez, 
1963. 
Fuente: Archivo General del 
Estado de Campeche.
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globalizado, sumando la visión de asumir a la ciudad como un ser 
ZMZS��YXMPM^ERHS�GSRGITXSW�GSQS�ƼWMSPSKʧE�YVFERE�]�IUYMPMFVMS�IGSPʬ-
gico, los cuales tienen implicaciones en la subdivisión zonal. El do-
cumento también propone un conjunto de subcentros que no apa-
VIGʧER�IR�IP�TPERS�HI�^SRMƼGEGMʬR�GSR�GPEVMHEH��TIVS�UYI�WI�PPIKER�E�
HIƼRMV�GSQS�IW�IP�GEWS�HIP�TSPʧKSRS�HI�PE�Ǘȳȱȳǟ.

En el diseño del conjunto, existen implicaciones y paralelismos 
entre el proyecto que el Arq. Joaquín Álvarez Ordóñez realizó para 
Campeche entre 1961 y 1966, con el proyecto de la Ciudad Univer-
sitaria de la ǗǞȳǟ iniciado a construir una década atrás en el año de 
1950, ya que son observables las evidencias formales de la tenden-
cia denominada integración plástica. El proyecto de Álvarez Ordóñez 
fue un trabajo colectivo bajo la coordinación del arquitecto Edmundo 
Rodríguez; Abraham Cepeda en la coordinación de proyectos; Fer-
nando Álvarez Ordóñez en la dirección administrativa; alumnos de la 
ǗǞȳǟ y el trabajo destacado del escultor campechano Armando Gil 
Mendicuti.13 Y como una nota especial en función a la integración 
plástica, pero guardando las proporciones de escala, tienen como 
ejemplo en el caso de Campeche los murales realizados por José 
Chávez Morado en el Palacio de Gobierno, la plaza Moch Couoh y el 
Parque Central. 

Las vialidades nuevas de carácter primario como las avenidas 
Gobernadores y Adolfo López Mateos son relevantes y emergen 
como un esquema vertebrador de la estructura urbana que llegaba 
a los límites de la urbe desde el noreste de la ciudad, en el monu-
mento a Pablo García, hasta al suroeste en el campus universitario. 
En el conjunto de obras realizadas destacan cuatro grandes inter-
venciones compuestas por un conjunto de obras que representan 
principios esenciales de la estructura urbana de San Francisco de 
Campeche en los años sesenta, que se transformó sumando a la 
ciudad histórica las promesas de la ciudad de la modernidad, y son:

a) El nuevo centro fundacional.

En el inicio de la década de 1960, la ciudad de San Francisco de 
Campeche no contaba con un espacio público que tuviera como te-
mática su integración como estado a una nación, esto representó el 
proyecto de la Plaza de la República como nuevo centro político-ad-
ministrativo de la ciudad, que estuvo compuesto por un conjunto de 
plazas y fuentes periféricas como la de las Estelas, la plaza Moch 
Couoh y el parque de Las Américas.

13 Armando Gil Mendicuti fue un importante escultor campechano del siglo ǔǔ que 
VIGSRWXVY]ʬ�PE�4YIVXE�HI�1EV�]�IP�*YIVXI�HI�7ERXMEKS�E�ƼRIW�HI�PSW�EʪSW�GMRGYIRXE��
con analogías teóricas al tipo de reconstrucciones realizadas por Viollet-Le-Duc.
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b) El Palacio de Gobierno, un modelo arquitectónico para la Ǘȳȱȳǟ�

El diseño del inmueble del Palacio de Gobierno se realizó bajo los 
preceptos que proclamó Le Corbusier en el año de 1927, con una 
“estética fundamentalmente nueva” con cinco elementos: los pilo-
tes, el tejado-terraza, la planta libre, la ventana alargada y la com-
TSWMGMʬR�HI�YRE�JEGLEHE�PMFVI��)P�IHMƼGMS�YXMPM^E�GIPSWʧEW�]�ZIRXMPE-
ción cruzada, con un fuerte carácter regionalizado del concepto 
de “brise soleil” de Le Corbusier. En su diseño se realizó una rein-
terpretación formal de elementos geométricos de la arquitectura 
maya insertos en una composición de estilo internacional, y en 
este sentido se pudiera acotar como un sutil atisbo de un regiona-
lismo crítico.14 

0E�IWIRGME�HIP�HMWIʪS�HIP�IHMƼGMS�HIP�4EPEGMS�HI�+SFMIVRS�XYZS�
YRE� MQTVSRXE�IR�HSW�GSQTSRIRXIW�HI� PSW�IHMƼGMSW�HI� PE�Ǘȳȱȳǟ, 
uno es el uso de celosías como elemento que posibilita una mejor 
circulación del aire para optimizar la temperatura de los espacios, 
utilizando la ventilación cruzada como respuesta de diseño, y dos, 
la utilización estructural y compositiva de columnas esbeltas de 
concreto armado a lo largo de su desarrollo longitudinal que ge-
neran una planta libre, en especial cuatro en la fachada principal 
IR�PE�TPERXE�FENE�HIP�IHMƼGMS�KYFIVREQIRXEP��UYI�WI�VITPMGE�IR�PSW�
IHMƼGMSW�HIP�GSQTPINS�YRMZIVWMXEVMS�IR�PEW�^SREW�UYI�MRXIVGSRIGXER�
con los pasillos.

c) El Circuito Baluartes.

El alma de la ciudad se halla en este anillo vial, que nace a partir del 
RYIZS�GIRXVS�TSPʧXMGS�]�EHQMRMWXVEXMZS��IP�GYEP�HIƼRMʬ�YRE�VYXE�TIVM-
metral al hexágono amurallado que se expresó como un cinturón 
físico y simbólico con elementos diversos con un fuerte carácter 
escultórico que rodean la muralla y sus baluartes. Los componen-
tes de este circuito fueron la fuente del Progreso, la fuente de la Na-
cionalización de la Electricidad, el busto de Adolfo López Mateos, 
el monumento al Cuarto Centenario y los ocho baluartes, que son 
aristas de los lienzos amurallados: San Carlos, La Soledad, Santa 
Rosa, San Juan, San Francisco, San Pedro, San José, y Santiago. 

14 Alexander Tzonis fue el primer arquitecto, junto con su esposa Liane Lefaivre en 
utilizar en término regionalismo crítico, y luego Kenneth Frampton ha construido 
una teoría sobre el mismo. El regionalismo crítico pretende contrarrestar la caren-
cia de lugar y falta de identidad en la arquitectura moderna como una respuesta 
contestataria a la “ciudad genérica” como propuesta urbana de la globalización.
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d) La Ciudad Jardín y la Ǘȳȱȳǟ�

El subcentro urbano donde se encuentra la Ǘȳȱȳǟ�representó una 
oportunidad de aplicar algunos de principios urbanísticos, como 
una densidad media-baja y grandes zonas de áreas verdes, que su-
gieren a la Ciudad Jardín. Así mismo la Ǘȳȱȳǟ�fungió como un “mo-
tor” de crecimiento urbano en la entonces periferia de la ciudad de 
San Francisco de Campeche, más allá del barrio de Montecristo y 
el cementerio de San Román. El plan maestro desarrollado en ese 
polígono urbano incluiría el proyecto educativo universitario y otro 
de educación básica, tres zonas habitacionales con grandes áreas 
verdes, una unidad deportiva, una zona militar con su campo de tiro 
en una zona de selvática y una fábrica de maderas.

La modernidad arquitectónica de la Universidad Autónoma del 
Campeche

El subcentro urbano donde se encontraba la Ǘȳȱȳǟ� estaba in-
tegrado de la siguiente manera: hacia el norte estaba la unidad 
habitacional Bosques de Campeche, de vivienda residencial con 
YRE�MRƽYIRGME�YVFERʧWXMGE�HI�PE�'MYHEH�.EVHʧR��IR�HMVIGGMʬR�RSVIW-
te se hallaba una instalación industrial maderera conocida como 
“La Triplay” (ahora es un campo de futbol y una serie de canchas 
e instalaciones secundarias de la Ǘȳȱȳǟ); en dirección noroeste 
se halla una zona ocupada por la unidad habitacional “Héroes de 
Chapultepec”, primera en su tipo como vivienda de interés social 
en Campeche, la cual fue promovida por el Banco de México, S.A. 
a través del Ǧǝǖǣ, e inaugurada en junio de 1966 por el entonces 
presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz; hacia el noroeste 
del polígono universitario existe una unidad deportiva conocida en 
ese entonces como “La Casa de la Juventud”, la cual ahora forma 
parte del complejo universitario y adjunto, hacia el oeste, existe un 
amplio polígono que ocupa la 33/a Zona Militar.

%FYH�]�6EQE]S�VIƼIVIR�UYI�IR�PSW�EʪSW������]������WI�HIWEVVS-
lló una actividad febril15 para poner en funcionamiento las instala-
ciones universitarias, y el 7 de agosto de 1964, en su tercer informe 
de gobierno, el gobernador José Ortiz Ávila informó a la sociedad 
campechana que las obras iniciales ya construidas delineaban a la 
Ciudad Universitaria. Finalmente, la universidad tuvo su inaugura-
GMʬR�SƼGMEP�IP���HI�EKSWXS�HI������GSR�IP�RSQFVI�HI�9RMZIVWMHEH�
%YXʬRSQE�HIP�7YHIWXI��IRXMHEH�IHYGEXMZE�GSR�YR�TIVƼP�TVSTMS�16 bajo 

15  José Alberto Abud Flores y Teresa Ramayo Lanz, op. cit., p. 76.
16 Javier Cú Delgado, Génesis y proyección de la Universidad del Sudeste, Campe-
che. Universidad Autónoma de Campeche, 2000, p. 24.
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YR�QSHIPS�TIHEKʬKMGS� XIGRMƼGEHSV�HI� PE�GYPXYVE� ]� PE� GMIRGME�� UYI�
en la actualidad se denomina Universidad Autónoma de Campeche.

El desarrollo del conjunto se halla en un polígono que ordena 
las diferentes zonas que integran lo que fue un subcentro urbano, 
en un punto que articulaba una zona de crecimiento hacia el sur en 
dirección de la colonia Samulá, y las zonas habitacionales, indus-
triales, militares y de servicios complementarias. El orden compo-
sitivo del campus lo determina la posición simbólica de la torre de 
Rectoría como elemento de mayor jerarquía volumétrica, que va 
WIGYIRGMERHS�IP�EGGIWS�E�PSW�WMIXI�IHMƼGMSW�TVMRGMTEPIW�I�MRWXEPE-
ciones complementarias que lo integran, articulados por una serie 
de pasillos cubiertos por losas de concreto armado apoyados en 
unas columnas esbeltas y blancas.

La torre de Rectoría ordena la totalidad del conjunto y se halla 
en el extremo suroeste de una gran plaza que acentúa su monu-
QIRXEPMHEH�� ]� IR� IP� EGGIWS� TVMRGMTEP� WI� LEPPE� EHNYRXS� YR� IHMƼGMS�
modesto de una planta que es la cafetería, un espacio que hace 
amable el acceso para los estudiantes, maestros y visitantes. A 
partir de ese inmueble de poca jerarquía, empezaba el desarrollo 
secuencial de los pasillos que permitían el acceso a los siete in-
muebles académicos donde se impartían las clases, y a una dis-
tancia breve del primer pasillo, hacia el noroeste, había un pasillo 

Figura 4. La torre de Rectoría de 
la Ǘȳȱȳǟ, 1965. 
Fuente: Archivo Histórico Ǘȳȱȳǟ�
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a descubierto en dirección de la Biblioteca y el Aula Magna. Cinco 
de los inmuebles se hallan alineados a la calle que comparte con 
la zona militar, en las cuales se hallaban las escuelas de Ingeniería, 
Odontología, Contabilidad, entre otras.

0E�IWIRGME�EVUYMXIGXʬRMGE�HIP�GSRNYRXS�HI�IHMƼGMSW�UYI�EPFIVKER�
las diferentes escuelas era de corte funcionalista, con algunas rein-
terpretaciones adecuadas para poder generar en todo el complejo un 
microclima que fuera agradable para el desarrollo de las actividades 
HI�YRE�YRMZIVWMHEH�UYI�RS�YXMPM^EFE�GPMQEXM^EGMʬR�EVXMƼGMEP�IR�PSW�EʪSW�
sesenta. El diseño de los inmuebles contemplaba ventilación cruzada 
y celosías que permitían el paso libre del aire y controlaban el ingreso 
de la luz solar, como principios de la arquitectura internacional de Le 
Corbusier.17 Y, como una respuesta de diseño ambiental, en los ex-
XVIQSW�HI�PSW�IHMƼGMSW�LEFʧE�^SREW�GYFMIVXEW�IR�WY�TPERXE�FENE�UYI�
eran soportadas por cuatro columnas o más, las cuales articulaban la 
circulación horizontal y protegían del sol y de la lluvia.

)P�GEQTYW�HI�PE�YRMZIVWMHEH�GSRWXEFE�HI�PSW�WMKYMIRXIW�IHMƼGMSW�
UYI�EPFIVKEFER�WYW�JYRGMSRIW�IWTIGʧƼGEW��6IGXSVʧE��%YPE�1EKRE��PE-
FSVEXSVMSW�]�XEPPIVIW��IHMƼGMSW�TEVE�PE�IWGYIPE�4VITEVEXSVME��PE�)WGYIPE�
Superior de Comercio, la Escuela Superior de Ingeniería y Técnicos 
Especializados, Odontología, Enfermería y la facultad de Derecho, una 
Biblioteca, cafetería, y un espacio para la Federación Estudiantil Uni-
ZIVWMXEVME��0E�QSVJSPSKʧE�HIP�IHMƼGMS�HI� PE�6IGXSVʧE�VIGYIVHE�HI�QE-
nera modesta al museo Guggenheim de Nueva York, y se desarrolla 
de manera interna con una escalera helicoidal, sin elevador, la cual 
TSWMFMPMXE� MV� MRKVIWERHS�E� PEW�HMJIVIRXIW�SƼGMREW�HI� PSW�HITEVXEQIR-
tos administrativos más importantes de la institución hasta llegar a la 
TPERXE�EPXE��IR�PE�GYEP�WI�IRGYIRXVE�PE�SƼGMRE�HIP�VIGXSV��7Y�IWXVYGXYVE�
general es de concreto armado y bloques, con ventanearía de cristal 
y aluminio, más una capa exterior de celosías de barro recocido para 
permitir la entrada de brisa y luz solar controladas para generar un 
microclima más agradable en el inmueble.

El Aula Magna era un inmueble con estructura de composición 
trapezoidal con contrafuertes de concreto armado y una losa a un 
agua, la cual destacaba por su altura y una pieza pictórica de gran 
riqueza plástica en el muro de la parte más importante de la isóptica, 
atrás del podio, un mural que evocaba el pasado de la historia de 
la universidad, que puede catalogarse como una evidencia muralis-
ta de la integración plástica desarrollada en la Ciudad Universitaria 

17 Ivan San Martín Córdova, “Joaquín Álvarez Ordóñez, detonante de la modernidad 
EVUYMXIGXʬRMGE�HI�'EQTIGLIƉ��IR�-ZER�7ER�1EVXʧR�'SVHSZE�]�*IVRERHS�2��;MRƼIPH�
(comps.), México-Veracruz. Miradas desde dentro y hacia afuera, interpretaciones 
regionales y nacionales del Movimiento Moderno, México, Docomomo/Universidad 
Veracruzana, 2015, P. 80.
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como ejemplo reciente de todo el proyecto urbano y arquitectónico. 
0SW�IHMƼGMSW�HI� PEW�JEGYPXEHIW�IWXEFER�HMWIʪEHSW�GSR�IWXVYGXYVEW�
de concreto armado, incluyendo sus losas superiores y entrepisos, 
y seguían el patrón de diseño formal del Palacio de Gobierno con el 
uso de celosías y columnas que generaban una planta libre longitu-
HMREP�S�IR�ʛVIEW�IWTIGʧƼGEW�IR�WYW�I\XVIQSW�

 La cafetería tenía una losa a cuatro aguas con un lucernario en su 
parte central y se emplazaba en una zona adjunta al recorrer el acce-
so principal de la avenida Agustín Melgar S/N. Los pasillos y bases de 
XSHSW�PSW�IHMƼGMSW�IVER�YRE�IWTIGMI�HI�TPEXEJSVQE�HI�GSRGVIXS�GSR�
bases trapezoidales, escalinatas y pasillos elevados del suelo, como 
los diseñados por Mies van der Rohe,18 que no tocaban el césped que 
estaba sembrado en todo el terreno de la Ǘȳȱȳǟ, con el objetivo de 
que se conservaran sin humedad y mantener limpias las instalacio-
nes, ya que el tipo de suelo existente con la lluvia se transforma en un 
fango muy difícil de limpiar si se pisa el suelo con él. Los pasillos eran 
de columnas trapezoidales alargadas y una losa de concreto armado 
a dos aguas con un ángulo de inclinación muy sutil, lo que permitió 
que pervivieran durante varias décadas.

En los tiempos de su fundación, los espacios verdes casi no tenían 
árboles de fronda abundante, y fue durante el periodo del rector Felipe 
Rubio Ortiz (1967-1969) que se emprendieron obras que incluyeron la 
reforestación y planeación de los jardines, mismos que en el presente 
todavía se hallan en buenas condiciones. Entre las especies vegetales 
existentes en la actualidad hay varias endémicas, hay árboles fron-
dosos y todas enriquecen visualmente y optimizan las condiciones 
EQFMIRXEPIW�I\MWXIRXIW�IR�IP�GEQTYW��7I�IRGYIRXVER�ƽEQFS]ʛR��QE-
GYPʧW��EPQIRHVS��VSFPI��ʛVFSP�HI�LYPI��GSPSG��YZE�HI�QEV��ƼGYW��HMJIVIR-
tes tipos de palmeras y también una variedad de plantas cubresuelos, 
que se encuentra en buen estado en la actualidad.19

Desarrollo de la taxonomía periódica de 
las intervenciones en la UACAM

La metodología aquí aplicada no tiene la intención de ser replicada 
de manera exacta y puntual, sin embargo existe la factibilidad de 
ETPMGEVWI� GSR� EHIGYEGMSRIW� HITIRHMIRHS� HI� PEW� IWTIGMƼGMHEHIW�
del nuevo caso a estudiar, ya sea en otra parte del país o de Amé-
rica Latina, bajo la premisa de ser un campus construido bajo los 

18 Hans-Uddin Khan, El estilo internacional. Arquitectura moderna de 1925 hasta 
1965, Barcelona, Taschen, 2009, p. 91.
19 De acuerdo a entrevista realizada el 26 de agosto de 2022 al Mtro. Pedro Zamora 
Crescencio, investigador perteneciente al Centro de Investigaciones Históricas de 
la Universidad de Campeche, quien considera que las áreas verdes de la Ǘȳȱȳǟ se 
encuentran en buen estado, en lo general tanto arbórea, cubresuelos y pastos.
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cánones de la modernidad. En las obras realizadas en el campus 
principal de la Universidad Autónoma de Campeche destacan una 
serie de alteraciones materializadas en diferentes intervenciones 
UYI�WI�LER�VIEPM^EHS��]E�WIE�RYIZSW�IHMƼGMSW�� VIQSHIPEGMSRIW��S�
MRXIVZIRGMSRIW�IR�IP�IWTEGMS�I\XIVMSV�HIP�TSPʧKSRS��HIƼRMHEW�IR�HM-
ferentes periodos a manera de una taxonomía básica que se ex-
pone como una primera aproximación, proponiendo un sistema 
GPEWMƼGEXSVMS�UYI�WI�HIWEVVSPPE�HI�PE�WMKYMIRXI�QERIVE�

Tipo 1 – Durante la década de 1980 se elaboraron detalles imitando 
elementos tipológicos utilizados en el periodo colonial en el diseño 
de ampliaciones o mejoras en inmuebles en general. Las acciones 
ERXIVMSVIW�XYZMIVSR�PE�JYIVXI� MRƽYIRGME�HI�PE�^SRE�MRXVEQYVSW�HI�PE�
ciudad de Campeche durante la gestión del gobernador Abelardo 
Carrillo Zavala (1985-1991), cuando recibió la denominación de 
Zona de Monumentos Históricos, y bajo esta importante cataloga-
ción se dio relevancia a los valores de la arquitectura patrimonial 
como antesala a su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial 
de la Unesco en el año de 1999. 

En el complejo de la Ǘȳȱȳǟ se emplazaron fuentes, arcadas en 
espacios exteriores con una tendencia neocolonial, se utilizaron lu-
minarias con farolas similares a las utilizadas en el siglo ǔǣǔ e inicios 
del ǔǔ��Así mismo proliferaron bustos en pedestales neoclásicos de 
los primeros rectores, a lo que fueron muy proclives los responsa-
bles del departamento de obras, por un culto a la personalidad, muy 
a pesar de que algunos rectores tuvieron actuaciones muy discuti-
bles durante periodos posteriores cercanos a la matanza de estu-

Figura 5. Acceso lateral de la 
facultad de Derecho con arcadas 
neocoloniales (2022). 
Fuente: Colección del autor.
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HMERXIW�HI�8PEXIPSPGS�IP���HI�SGXYFVI�HI�����GSR�IP�ƼR�HI�QERXIRIV�
el control estudiantil. 

La respuesta de diseño es muy débil en cuanto a la riqueza de 
sus aportaciones, debido a que pretendían ser una copia tipológica 
de lo que, bajo un supuesto de contextualización, se debe utilizar en 
la arquitectura de los centros históricos como una inercia morfoló-
KMGE��PS�UYI�WI�TYIHI�GEPMƼGEV�GSQS�YRE�WMQTPI�MQMXEGMʬR�HI�JSVQEW�
a utilizar en fachadas, generando falsos históricos. La propuesta de 
vanos, macizos y columnas como simples elementos decorativos, 
le aporta una nueva lectura a la imagen visual característica de la ti-
pología funcionalista que desarrolla el estilo internacional de los edi-
ƼGMSW�HMWIʪEHSW�TSV�ʀPZEVI^�3VHʬʪI^��%Wʧ�QMWQS��E�PE�TVSFPIQʛXMGE�
mencionada se suma el hecho de que proyectaron elementos esce-
RSKVʛƼGSW�UYI�HIWZMVXʱER�IP�HMWIʪS�SVMKMREP�HIP�GSRNYRXS�IHYGEXMZS�

Tipo 2 – Se realizaron intervenciones en los años noventa que in-
GPY]IVSR�PE�GSRWXVYGGMʬR�HIP� PEFSVEXSVMS�HI�MHMSQEW��IP�IHMƼGMS�UYI�
albergó la facultad de Bioquímica, el Centro de Investigaciones His-
tóricas y Sociales y el Centro de Informática, la mayoría de ellos de 
un solo nivel y con estructura de concreto armado, sin un carácter 
propio y una imagen que podemos denominar “genérica”, ya que 
podrían ser cualquier cosa, desde una bodega, un aula, un audito-
rio, etc., y son inmuebles sin un carácter compositivo congruente 
en cuanto a la relación de su diseño y función, además de que no 
respetan el medio ambiente, al ser elementos intrusivos en las áreas 
verdes existentes.

En los espacios exteriores se construyeron pequeñas plazoletas 
copiando elementos de arquitectos renombrados a nivel nacional, 

Figura 6. Plazoleta adjunta a 
la facultad de Derecho con un 
busto (2022). 
Fuente: Colección del autor.
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como Ricardo Legorreta, pero nuevamente imitando y reduciendo la 
escala de los diseños originales, dando como resultado una imagen 
sin carácter propio y con un proyecto arquitectónico muy pobre; en 
IWTIGʧƼGS�HIWXEGE�YRE�UYI�WI�LEPPE�EHNYRXE�E� PE�JEGYPXEH�HI�-RKI-
RMIVʧE�]�UYI�IR�PE�EGXYEPMHEH�XEQFMʣR�]E�XMIRI�QSHMƼGEGMSRIW�QʛW�
VIGMIRXIW��TIVS�UYI�TIVZMZI�]�XSHEZʧE�IW�IZMHIRGME�QERMƼIWXE�

La respuesta de diseño a las necesidades existentes en la Ǘȳ-
ȱȳǟ�HI�IWE�RYIZE�XIQTSVEPMHEH�WI�SFWIVZE�GSQS�YRE�HIRWMƼGEGMʬR�
muy notoria, pero que se dio de manera emergente, sin orden, di-
versa y que creció de manera horizontal como una respuesta a las 
necesidades de crecimiento de la población estudiantil y a la diver-
WMƼGEGMʬR�HI�RYIZEW�GEVVIVEW�� PS�UYI�XVENS�GSRWMKS� PE�HIQERHE�HI�
espacios que debían satisfacer la oferta educativa que aportaba la 
universidad en esa década. Todo ello tuvo como efecto el fenómeno 
que se manifestó en un incremento de la pérdida de áreas verdes de 
la zona suroeste del polígono. 

Tipo 3 – A inicios del siglo ǔǔǣ las nuevas construcciones incremen-
taron su escala como resultado y efecto de políticas públicas que 
promovieron insertar al estado de Campeche como un polo econó-
mico relevante a nivel regional y nacional en el proceso de globali-
^EGMʬR�HIP�TEʧW��QERMƼIWXS�IR�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�REZIW�MRHYWXVMEPIW�
para que se ubicaran maquiladoras extranjeras y un proyecto urba-
no de gran escala como lo es el malecón de Campeche del siglo ǔǔǣ��
durante la gestión gubernamental de José Antonio González Curi 
(1997-2003), el cual representó un territorio donde se asentaron nu-
merosas empresas nacionales y foráneas con franquicias diversas.

Figura 7 (izq). Biblioteca 
General de la Ǘȳȱȳǟ�(2022). 
Fuente: Colección del autor.

Figura 8 (der). Acceso lateral 
HIP�IHMƼGMS�HI�4SWKVEHS��������
Fuente: Colección del autor.
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En la Universidad Autónoma de Campeche se realizaron interven-
GMSRIW�IRXVI�PEW�UYI�HIWXEGER�IP�IHMƼGMS�HI�-RZIWXMKEGMSRIW�HI�4SW-
grado y la Biblioteca Central, las cuales expresan la propuesta más 
MQTSVXERXI� HIP� GSRNYRXS� HI� IHMƼGMSW� GSRWXVYMHSW� IR� IWI� TIVMSHS��
debido a que la biblioteca del proyecto original había sido rebasada 
en cuanto a su aforo y existía la necesidad imperiosa de un inmue-
FPI�UYI�TYHMIVE�TVIWIVZEV�XERXS�PSW�EGIVZSW�FMFPMSKVʛƼGSW�LMWXʬVMGSW�
de la Ǘȳȱȳǟ como los de nueva adquisición para las exigencias in-
formativas en función de las nuevas carreras y actualización de las 
existentes.

El diseño arquitectónico se aprecia más audaz en cuanto al uso 
de elementos estructurales, como la tridilosas, grandes columnas 
]�KVERHIW�GPEVSW��UYI�RS�IVER�GSQYRIW�IR�PSW�IHMƼGMSW�PSGEPIW��PSW�
cuales aportaron una nueva imagen arquitectónica a las zonas de 
crecimiento de un perímetro al suroeste del Campus Uno de la ua-
cam. Y suma a la lectura visual un criterio de diseño que desarrolla 
grandes volumetrías como macizos muy densos, y vanos acrista-
lados con poca o nula ventilación natural. Así mismo es pertinente 
aclarar, en función de la utilización de tridilosas en el diseño, que 
muy a pesar de ser una innovación a nivel local, éstas ya eran un 
elemento de aplicación tardía, ya que en México estos componentes 
LEFʧER�WMHS�YXMPM^EHSW�HIWHI�ƼRIW�HI�PSW�EʪSW�WIWIRXE�]�PSW�WIXIRXE�

En cuanto al comportamiento ambiental de los inmuebles, con 
VIWTIGXS�E�WY�HMWIʪS��WI�SFWIVZER�HSW�HIƼGMIRGMEW�QEVGEHEW��YRE�
es la inexistencia de ventanas para permitir ventilación y soleamien-

Figura 9. Fachada noroeste 
del Aula Magna (2022). 
Fuente: Colección del autor.
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XS�REXYVEPIW��]�SXVE�IW�IP�LIGLS�HI�UYI�SXVSW�IHMƼGMSW��GSQS�IP�HI�
Posgrado, son inmuebles con las ventanas sin pretiles, remetimien-
tos, celosías o algún tipo de elemento que impidiera la entrada di-
recta de la luz del sol, y en consecuencia con muy mala respuesta 
ambiental para permitir el paso de la luz, ya sea de manera indirec-
ta o controlada. Así mismo la zona periférica a estos inmuebles se 
intervino con vialidades vehiculares y peatonales que redujeron las 
ʛVIEW�ZIVHIW�HI�QERIVE�WMKRMƼGEXMZE�

Tipo 4 – Durante la segunda década del siglo ǔǔǣ y la gestión guber-
namental de Alejandro Moreno Cárdenas (2015-2019), se observó 
un desborde de la oferta educativa de la Ǘȳȱȳǟ como respuesta 

Figura 10. Escultura geometrista 
y la Torre de Rectoría (2022). 
Fuente: Colección del autor.

Figura 11. Centro Universitario 
de Exposiciones (2022). 
Fuente: Colección del autor.
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a las necesidades de crecimiento poblacional del estado de Cam-
peche, y también a una inversión muy fuerte de parte del gobierno 
estatal para satisfacer lo anterior, lo que derivó en un mayor pre-
supuesto que posibilitó la construcción de campus en la periferia 
de la ciudad y centros de investigación como el Centro de Estudios 
en Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre 
(Cedesu), inaugurado en el año 2014. Sin embargo, también para 
realizar las intervenciones construidas dentro del Campus Uno de la 
Ǘȳȱȳǟ��IR�EPKYRSW�GEWSW�XYZMIVSR�UYI�HIQSPIVWI�IHMƼGMSW�ZEPMSWSW�
como lo fue el Aula Magna, representando con esto la pérdida de un 
componente relevante del complejo educativo. 

La tendencia determinada por los diseñadores arquitectónicos 
en el Campus Uno de la Ǘȳȱȳǟ�se decanta por el desarrollo de una 
arquitectura con manifestaciones posmodernistas tardías, bajo una 
tendencia decorativa y algo caprichosa, con un fuerte carácter es-
cultórico realizando construcciones bajo un diseño completamente 
disonante con todo lo existente del diseño original, con inmuebles 
que ambientalmente no están bien resueltos, debido a que todos 
RIGIWMXER�VIJVMKIVEGMʬR�EVXMƼGMEP��GSQS�PE�RYIZE�%YPE�1EKRE��IP�'IR-
tro Universitario de Exposiciones y el Centro Cultural Universitario.

Las líneas de diseño propuestas en las intervenciones realizadas 
en la segunda década del siglo ǔǔǣ son diversas y algunas se dis-
tinguen por ser grandilocuentes, desarrollando varios componentes 
GSR�GEVEGXIVʧWXMGEW�IWGYPXʬVMGEW��MRGPY]IRHS�PSW�IHMƼGMSW��HIRXVS�HI�
los cuales destaca una escultura geometrista como en el acceso 
principal en la plaza de mayor escala que funciona como vestíbulo 
de la torre de Rectoría. Es un elemento compuesto de dos pirámides 
situadas como una especie de compás que se halla articulado con 
dos objetos piramidales alargados y puntiagudos, materializados 

Figura 12. Escultura 
RISƼKYVEXMZE�IR�PE�TPE^E�HI�
acceso del Centro Cultural 
Universitario (2022). 
Fuente: Colección del autor.
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en cristal y mármol negro. La perspectiva que se observa es una 
presencia volumétrica que compite con la solemnidad cilíndrica de 
la torre de la Rectoría, sin ninguna relación geométrica, simbólica, 
compositiva o de alguna naturaleza en su diseño.

El complejo del Centro Universitario de Exposiciones se ubica en 
YR�IHMƼGMS�GSR�YRE�ZSPYQIXVʧE�HI�ʛRKYPSW�TVSRYRGMEHSW�GSR�KVER-
HIW�QEGM^SW�IR�WYW�JEGLEHEW�]�YRE�WYTIVƼGMI�EGVMWXEPEHE�GSR�XVM-
dilosa en el acceso principal. Adicionalmente, bajo una tendencia 
abstracta y geometrista, emplazaron una fuente escultórica dise-
ñada en una base con forma de cono truncado y superpuesto, un 
prisma piramidal de cristal apuntando hacia el norte. En una línea 
de contraste morfológico y compositivo, en la plaza de acceso al 
adjunto teatro “Joaquín Lanz”, también acristalado, hay una pieza 
IWGYPXʬVMGE�RISƼKYVEXMZE�HI�.SVKI�1EVʧR��UYMʣR�VIEPM^ʬ�ZEVMEW�TMI^EW�
por encargo en la ciudad con la misma temática sin ninguna investi-
gación de fondo y a costos estratosféricos. 

&RQVLGHUDFLRQHV�ͤQDOHV�

El complejo arquitectónico que ocupa la actual Universidad Autóno-
ma de Campeche, fundada con el nombre de Universidad Autónoma 
del Sudeste en 1965, es un ejemplo de una modernidad que repre-
sentó el éxito de la política educativa nacional del presidente de la 
república Adolfo López Mateos, durante la gestión gubernamental 
del coronel José Ortiz Ávila y que, bajo el proyecto urbano y arquitec-
tónico del Arq. Joaquín Álvarez Ordóñez, se materializó en un com-
plejo funcionalista con arquitectura internacional. Sin embargo, el 
terreno donde fue construido este primer campus no contempló sus 
posibilidades de crecimiento en el mediano y largo plazos.

En función del medio físico, bajo esta perspectiva de crecimien-
XS�]�HIRWMƼGEGMʬR��PEW�MRXIVZIRGMSRIW�VIEPM^EHEW�WI�HIWEVVSPPEVSR�IR�
HSW�KVERHIW�ʛVIEW�S�^SREW��UYI�TYIHIR�GPEWMƼGEVWI�IR�GYEXVS�XMTSW�
periódicos de tendencias taxonómicas, que van desde pequeñas in-
tervenciones en el espacio exterior, tímidas y eclécticas, hasta gran-
dilocuentes expresiones posmodernas sin ninguna congruencia con 
la identidad tipológica del proyecto original, adquiriendo la imagen 
global de un pastiche de adiciones. 

En función del medio natural dentro de la riqueza ambiental de 
la Ǘȳȱȳǟ, las dos grandes zonas mencionadas, que hemos deno-
minado A y B, es la zona A la que ha preservado sus áreas verdes y 
especies arbóreas, y la zona B la que ha perdido más metros cua-
drados de las mismas, casi en su totalidad, porque en ese períme-
tro se han realizado la mayor parte de construcción de los nuevos 
IHMƼGMSW��%�TIWEV�HIP�FYIR�IWXEHS�HI�PE�ZIKIXEGMʬR�IR�PE�^SRE�%��IW�
relevante señalar que es necesario un proyecto de arborización, ya 
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que varias especies están en un estado avanzado de su vida útil 
como seres vivos. 

En función del medio construido en la Zona A, dentro de lo desta-
GEFPI�]�TSWMXMZS��TYIHI�EƼVQEVWI�UYI�TEVXI�HI�PE�YRMHEH�HI�WY�IWXMPS�
arquitectónico se preserva, y una buena intervención general y res-
petuosa de la misma podría enriquecer y mantener vivo este patri-
monio construido del siglo ǔǔ. Así mismo, otro elemento positivo 
relevante es una pervivencia de aproximadamente casi la mitad del 
territorio que eran áreas verdes del proyecto original del Campus 
Uno, el cual se encuentra en buenas condiciones para favorecer un 
microclima de confort en las áreas exteriores de la Ǘȳȱȳǟ.

4YIHI�EƼVQEVWI�UYI�WI�LE�PSKVEHS�YRE�TVMQIVE�ETVS\MQEGMʬR�E�
PE�HIƼRMGMʬR�HI�GVMXIVMSW�TEVE�EREPM^EV�IP�GVIGMQMIRXS�HI�PSW�WYFWMWXI-
mas físico y natural de la Ǘȳȱȳǟ, permitiendo vislumbrar con clari-
dad las pérdidas que está enfrentando el complejo de inmuebles del 
campus para prever acciones futuras. De no actuar a tiempo existen 
dos grandes riesgos críticos, el primero es la posibilidad de que se 

PLANO ESQUEMÁTICO DE LA UAC

)HMƼGMSW�VITVIWIRXEXMZSW�HIP�TVS]IGXS�SVMKMREP�]�IQTPE^EQMIRXS�HI�PEW�VIGSRWXVYGGMSRIW�Ɓ>SREW�:IVHIW�%�]�&

A Torre de Rectoría
B Biblioteca del proyecto original
C�)HMƼGMSW�EGEHʣQMGSW�HIP�TVS]IGXS�SVMKMREP

D Aula Magna (reconstruida)
E Biblioteca central del siglo XXI
F�)HMƼGMS�HI�MRZIWXMKEGMʬR�]�4SWKVEHS

ZONA A
1IRSV�HIRWMƼGEGMʬR

ZONA B
1E]SV�HIRWMƼGEGMʬR

A

B

D

C C C C

C

C
EF

Figura 13. Croquis de la Ǘȳȱȳǟ� 
2022. 
Fuente: elaboración propia para 
el documento.
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QERMƼIWXI�PE�TʣVHMHE�XSXEP�HIP�HMWIʪS�SVMKMREP�HI�PE�Ǘȳȱȳǟ��y el se-
gundo es que si se continúa con la pérdida de metros cuadrados de 
áreas verdes y de especies de árboles, puede darse un fenómeno 
que incrementaría las temperaturas de esa zona urbana conocido 
como “isla de calor”, lo cual sería desastroso para el medio ambiente 
de toda esa zona urbana y de la ciudad de Campeche. 
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DOCUMENTA

Enrique de la Mora y Palomar formó parte del gran equipo de 
profesionales que trabajó en el diseño de la Ciudad Universi-
XEVME�HI�1ʣ\MGS��)R�IWTIGʧƼGS�JYI�IRGSQIRHEHS�HI�HMWIʪEV�
la Facultad de Filosofía y Letras, además de encargarse de 
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'EFI�EKVIKEV��GSQS�HEXS��UYI�PE�IWXVYGXYVE�JYI�GEPGYPEHE�]�IHMƼGE-
da por la novel empresa Cubiertas Ala de los hermanos Candela, al 
frente del más famoso Félix Candela. Este fue uno de los primeros 
proyectos de una fructífera colaboración entre ambos despachos.

El documento que presentamos abre el debate acerca de las múl-
tiples posturas, denominada como crisis, que buscan entender y 
elaborar aquella modernidad arquitectónica mexicana, llamada van-
guardia, que estaba en construcción al igual que los muros y taludes 
de la Ciudad Universitaria de México. Con ello, a modo de crítica 
velada, la postura de Enrique de la Mora se inclina hacia la expresión 
resultante de la técnica de los materiales más que en los decorados 
sobre ellos. Ambos binomios se encuentran en perenne contradic-
ción y armonía dentro del campus.

Este documento forma parte del Fondo Documental de Enrique 
de la Mora y Palomar, dentro del Archivo de Arquitectos Mexica-
nos de la Facultad de Arquitectura.

Opinión de Enrique de la Mora sobre la crisis de la 
Arquitectura y la Ciudad Universitaria de México
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*Material facilitado por el Archivo de Arquitectos Mexicanos (ȳȳǟ) y la Dra. Elisa 
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Basic Ecotechnological Housing for Rural Areas: 
A Literature Review

Vivienda ecotecnológica básica para 
zonas rurales: una revisión de literatura

Resumen
La precariedad de la vivienda rural abarca, entre otros aspectos, los 
servicios básicos y su infraestructura, con impacto directo en su 
habitabilidad y sostenibilidad. Existen numerosos conceptos para 
HIƼRMV�IWXI�XIQE��TIVS�RS�YR�QEVGS�GSRGITXYEP�YRMƼGEHSV�TEVE�PE�ZM-
vienda en distintas latitudes. En este artículo se realiza una revisión 
y sistematización de la literatura sobre el tema de vivienda básica y 
WY�WSWXIRMFMPMHEH��MHIRXMƼGERHS�GSRGITXSW�]�HIƼRMGMSRIW�]�PPIZERHS�
a cabo un análisis comparado de tres ejes temáticos: 1) conceptos 
generales relacionados con la vivienda rural, 2) criterios mínimos 
que debería tener en cuanto a habitabilidad básica y 3) conceptos 
relacionados con su sostenibilidad. Se observa un panorama amplio 
y diverso en cuanto a las características que deben considerarse en 
cada caso. A partir de la revisión de literatura se propone el término 
Vivienda Ecotecnológica Básica (ǖȨȲ), como guía para transitar ha-
cia esquemas deseables de política pública en materia de acceso a 
vivienda sostenible y servicios básicos en zonas rurales.
Palabras clave: Vivienda precaria, Vivienda sostenible, Habitabilidad 
Básica, Ecotecnología, Producción Social del Hábitat. 

Abstract 
The precarity of rural housing includes, among other aspects, a lack 
of basic services and infrastructure, which has a direct impact on ha-
FMXEFMPMX]�ERH�WYWXEMREFMPMX]��8LIVI�EVI�QER]�GSRGITXW�JSV�HIƼRMRK�XLMW�
issue, but no unifying conceptual framework for housing in different 
geographical regions. This article conducts a review and systemati-
zation of the literature on basic housing and sustainability, identifying 
GSRGITXW� ERH� HIƼRMXMSRW� ERH� GEVV]MRK� SYX� E� GSQTEVEXMZI� EREP]WMW�
based on three thematic axes: 1) general concepts related to rural 
housing, 2) minimum criteria in terms of basic habitability and 3) con-
GITXW�VIPEXIH�XS�WYWXEMREFMPMX]��%�FVSEH��HMZIVWMƼIH�TERSVEQE�GER�FI�
observed in terms of the characteristics that must be considered in 
each case. Through a review of the literature, it suggests the term 
Basic Ecotechnological Housing (ǖȨȲ, its acronym in Spanish) as a 
guide for moving toward desirable policies in terms of access to sus-
tainable housing and basic services in rural areas.
Keywords: Precarious Housing, Sustainable Housing, Basic 
Habitability, Ecotechnology, Social Production of the Habitat..
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La falta de acceso a la vivienda y sus servicios básicos es un 
grave problema global: más de 1,800,000,000 de personas 
carecen de una vivienda adecuada;1 2,100,000,000 carecen 
de agua potable en la vivienda, y más del doble de sanea-

miento seguro;2 unos 3,000,000,000 usan biocombustibles sólidos 
para cocinar; 1,100,000,000 no tiene acceso a energía eléctrica;3 y 
unos 690,000,000 padecen hambre.4 Asimismo, más de 90% de los 
desechos generados a nivel mundial se vierten o queman a cielo 
abierto en los países de bajos ingresos,5 siendo las personas en si-
tuación de pobreza las más vulnerables y afectadas, especialmente 
en zonas rurales.

Esto es un serio problema en México, donde 62.4% de viviendas 
rurales están en condición de rezago habitacional6 y 80.6% de las 
viviendas del país necesita mejoras.7 Es un desafío cómo mejorar 
cualitativamente el gran número de unidades en condiciones de pre-
cariedad, es decir, problemas de acceso a servicios básicos como 
PY^��EKYE�]�WERIEQMIRXS��]�HMƼGYPXEHIW�SGEWMSREHEW�TSV�PSW�QEXIVME-
les con los que han sido construidas8��ƼKYVEW���]����%HIQʛW��GSRWM-
derando que el ǣǞȨǥǣ no contempla las viviendas informales en sus 
censos,9 se estima que estos porcentajes son mucho mayores. Y a 

1�ǝǞǗ-Hábitat, “Vivienda y Covid-19”, disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.
php/vivienda-y-covid19, consultado el 18 de julio de 2022.
2 OMS, “2,100 millones de personas carecen de agua potable en el hogar y más del 
doble no disponen de saneamiento seguro”, disponible en: https://www.who.int/es/
news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-
more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation, consultado el 22 de julio de 2022.
3 Banco Mundial, “Lo que debemos saber acerca de la energía y la pobreza”, disponi-
ble en: https://blogs.worldbank.org/es/voices/lo-que-debemos-saber-acerca-de-la-
energ-y-la-pobreza, consultado el 18 de julio de 2022.
4�Ǧȳǝ, “Hambre e inseguridad alimentaria”, disponible en: https://www.fao.org/hun-
ger/es/, consultado el 18 de julio de 2022.
5 Banco Mundial, “Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de 
los desechos sólidos”, consultado el 4 de julio de 2022, https://www.bancomundial.
org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-
the-future-of-solid-waste-management.
6�ǝǞǗ-Hábitat, Vivienda y ǝȰǙ en México, 2018, p. 141, https://publicacionesonuha-
bitat.org/onuhabitatmexico/VIVIENDA_Y_ODS.pdf.
7  ǝǞǗ-Hábitat, Vivienda y ǝȰǙ en México, 2018, p. 94, https://publicacionesonuhabi-
tat.org/onuhabitatmexico/VIVIENDA_Y_ODS.pdf.
8�ǝǞǗ-Hábitat, Vivienda y ǝȰǙ en México, 2018, pp. 139–40, https://publicacioneso-
nuhabitat.org/onuhabitatmexico/VIVIENDA_Y_ODS.pdf; Lourdes Álvarez, Acceso 
a servicios de agua y saneamiento en áreas rurales dispersas: Camino a la uni-
versalización. Nota Técnica: IDB-TN-01729, 2019, 83–87. https://publications.iadb.
org/publications/spanish/document/Acceso-a-servicios-de-agua-y-saneamien-
to-en-areas-rurales-dispersas-Camino-a-la-universalizacion.pdf.
9�Ǥǣȱ�ȳǠ, “México - Para realizar el derecho a la vivienda de todos es necesario contar 
a todos: presentación de tercero ante la Corte Suprema de México”, disponible en: 
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esto se suma la autoconstrucción que, aunque el ǣǞȨǥǣ10 la conta-
bilizó en 24%, se calcula mayor a 60-65% en el país,11 lo que puede 
suponer un riesgo ya que, en la mayoría de los casos, no se cuenta 
con supervisión o asesoramiento técnico.

%�TIWEV�HI�UYI�I\MWXIR�RYQIVSWSW�GSRGITXSW�KIRIVEPIW�TEVE�HIƼ-
nir la vivienda, los criterios mínimos –o básicos– que debe contener 
o su sostenibilidad, no existe un consenso sobre lo que podríamos 
GSRWMHIVEV� YRE� ƈZMZMIRHE� FʛWMGE� WSWXIRMFPIƉ�� S� PS� UYI� HIƼRMVI� 
QSW�TEVE� PSW�ƼRIW�HI�IWXI�EVXʧGYPS�GSQS�ƈ:MZMIRHE�)GSXIGRSPʬKMGE�
Básica”, ocasionando obstáculos epistemológicos y emergiendo así 
distintos aparatos conceptuales desde los cuales se articulan las pro-
puestas. Esto es particularmente notorio en el caso del sector rural.

https://hic-al.org/2020/05/28/mexico-para-realizar-el-derecho-a-la-vivienda-de-to-
dos-es-necesario-contar-a-todos-presentacion-de-tercero-ante-la-corte-supre-
ma-de-mexico/, consultado el 10 de junio de 2022.
10� ǣǞȨǥǣ, “Encuesta Intercensal 2015. Tabulados - Vivienda”, disponible en: https://
www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#Tabulados, consultado el 10 de 
junio de 2022.

11 Viviana Bran, “Lo bueno y lo malo de la autoconstrucción en México”, Reporte Índi-
go, 2019, https://www.reporteindigo.com/indigonomics/lo-bueno-y-lo-malo-de-la-
autoconstruccion-en-mexico/; Coneval, Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivien-
da Digna y Decorosa 2018, Ciudad de México, 2018, https://www.coneval.org.mx/
Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Vivienda_2018.
pdf; Ignacio Carlos Kunz y Adriana Soledad Espinosa, “Elementos de éxito en la pro-
ducción social de la vivienda en México”, Economía, Sociedad y Territorio ǔǖǣǣ, núm. 
55, 2017, p. 685, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22136/est2017875; Karina Za-
tarain, “Tres climas, tres proyectos: Vivienda de autoproducción asistida en México 
por CC Arquitectos”, disponible en: https://www.archdaily.mx/mx/887864/tres-cli-
mas-tres-proyectos-vivienda-de-autoproduccion-asistida-en-mexico-por-cc-arqui-
tectos, consultado el 25 de julio de 2022.

Figura 1 (izq.). Ejemplo de una 
vivienda rural con problemas en 
cuanto a precariedad habitacional 
en Cherán Atzícurin, Michoacán. 
Fuente: Colección de los autores.

Figura 2 (der.). Ejemplo de una 
vivienda rural con problemas en 
cuanto a precariedad habitacional 
en Morelos Uno, Oaxaca. 
Fuente: Colección de los autores.
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La vivienda es un derecho básico12 y, si es adecuada, garantiza la 
mejora continua de las condiciones de vida de todas las personas 
que las habitan, así como el disfrute de otros derechos económicos, 
sociales y culturales.13�7MR�IQFEVKS��PE�HIƼRMGMʬR�HI�vivienda adecua-
da y las características que engloba, al igual que pasa con muchos 
otros conceptos (como vivienda precaria, saludable, accesible o bási-
ca��TYIHI�ZEVMEV�WIKʱR�IP�IRJSUYI�ITMWXIQSPʬKMGS�HI�UYMIR�PE�HIƼRI�

Por ejemplo, conceptos como el de vivienda sostenible, aunque 
es ampliamente usado, no dejan de ser ambiguos al contar con dis-
XMRXEW�HIƼRMGMSRIW��)R�EPKYREW�SGEWMSRIW��TEVE� VIJIVMVWI�E�IPPE�� WI�
usan otros como vivienda sustentable, ecológica o verde, que po- 
nen el acento en diferentes aspectos de la sostenibilidad y, muchos 
de ellos, no incluyen las cuestiones presentes en las viviendas res-
pecto a los servicios básicos o el cobijo. 

El objetivo del presente artículo es realizar una revisión y siste-
matización de la literatura relacionada con el tema de la vivienda 
FʛWMGE� ]� WY� WSWXIRMFMPMHEH� TEVE� ^SREW� VYVEPIW�� MHIRXMƼGERHS� GSR-
GITXSW�]�HIƼRMGMSRIW�]�PPIZERHS�E�GEFS�YR�ERʛPMWMW�GSQTEVEHS�HI�
tres ejes temáticos: 1) conceptos generales relacionados con la 
vivienda, 2) criterios mínimos que debería tener en cuanto a habita-
bilidad básica, y 3) conceptos relacionados con su sostenibilidad. 

Cabe destacar que el presente artículo es una primera introduc-
ción al estudio de los tres ejes temáticos propuestos de manera 
conjunta,14 por lo que hay todavía un amplio camino para seguir pro-
fundizando y delimitando sus alcances. 

Metodología de la revisión conceptual

Se realizó una scoping review, o revisión de alcance, para propor-
cionar una descripción general de las evidencias de investigación 
HMWTSRMFPIW��IRJSGEHEW�IR�YR�VERKS�HI�GSRXIRMHS�MHIRXMƼGEHS�15

Se examinó la literatura sobre tres ejes temáticos relacionados 
con la vivienda mediante una búsqueda con las siguientes palabras 

12 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. Artículo 25”, 1948, p. 36, https://undocs.org/es/A/RES/217(III); 
(3*��(MEVMS�3ƼGMEP�HI�PE�*IHIVEGMʬR��ƈ'SRWXMXYGMʬR�4SPʧXMGE�HIP�PSW�)WXEHSW�9RMHSW�
Mexicanos. Artículo 4o”, 2016, p. 21, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitu-
cion/cn16.pdf.
13�ǝǞǗ-Hábitat, Vivienda y ǝȰǙ en México, 2018, p. 14, https://publicacionesonuhabi-
tat.org/onuhabitatmexico/VIVIENDA_Y_ODS.pdf.
14 Dentro de la tesis doctoral en ejecución: Vivienda Ecotecnológica Básica. Marco 
metodológico para transitar de viviendas con necesidades a viviendas más sosteni-
bles.
15 Astrid Schilmann, IXɸEP�, “Just and fair household energy transition in rural Latin 
American households: Are we moving forward?”, Environmental Research Letters 
16, núm. 10, 2021, p. 2, https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac28b2.
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clave en las bases de datos Scopus y Scholar, según el eje temático: 
1) conceptos generales de vivienda: vivienda, habitabilidad, hogar, 
alojamiento, cobijo; 2) criterios mínimos para contemplar: vivienda 
digna, vivienda precaria, vivienda mínima, vivienda saludable, vivien-
da adecuada; y 3) conceptos relacionados con la sostenibilidad: vi-
vienda sostenible, vivienda sustentable, vivienda ecológica, vivienda 
verde, vivienda vernácula, ecotecnología, tecnología apropiada, tec-
nología adecuada. Los criterios de selección incluyeron: fecha de 
publicación posterior a 2010 (con fecha de corte a junio de 2021), 
idioma español16�]��IR�IP�GEWS�HI�7GLSPEV��GSR�PʧQMXI�KISKVʛƼGS�HI�
Latinoamérica. Se priorizaron los documentos con mayor cantidad 
de citas y que tuvieran correspondencia con las palabras clave y la 
temática de estudio. Se hizo una revisión inicial de esos documen-
XSW��HI�PSW�UYI�WI�WIPIGGMSREVSR�ƼREPQIRXI�����TVSGIHIRXIW�HI�PEW�
bases de datos, tras la lectura del resumen. A estos documentos 
MRMGMEPIW�WI�EKVIKEVSR����TYFPMGEGMSRIW�MHIRXMƼGEHEW�IR�PMWXEW�HI�
referencias, búsquedas manuales y el conocimiento de los autores 
sobre literatura gris,17�SFXIRMIRHS�ƼREPQIRXI�YR�XSXEP�HI����HSGY-
mentos que se revisaron de forma exhaustiva (Figura 3).

Se llevó a cabo una revisión narrativa, de forma exploratoria e in-
ductiva, buscando acceder a la información existente sobre el tema 
desde una perspectiva concreta. 

Se llevó a cabo el análisis sistemático y estructurado, descripti-
vo y con evidencia cuantitativa y cualitativa, de los 88 documentos 
MHIRXMƼGEHSW��TEVE���HIXIVQMREV�]�INIGYXEV�YRE�IWXVEXIKME�HI�GSHM-
ƼGEGMʬR�S�TVSXSGSPS�EREPʧXMGS�]���EREPM^EV�S�WMRXIXM^EV�PE�IZMHIRGME�
recopilada.18 Para ello los autores extrajeron en una planilla previa-
mente diseñada los conceptos encontrados en cada documento y 
WYW�HIƼRMGMSRIW��

16 Como indican Ortiz et al.��EGXYEPQIRXI�IP�XIVQMRS�IGSXIGRSPSKʧE�RS�XMIRI�YRE�HIƼ-
nición precisa y en la bibliografía en inglés la mayoría de los resultados referentes a 
la palabra “Ecotechnology” se remiten a las aplicaciones de la ingeniería ecológica 
]�PE�IGSPSKʧE�MRHYWXVMEP��QMIRXVEW�UYI�IR�IWTEʪSP�PEW�VIJIVIRGMEW�GMIRXʧƼGEW�WYIPIR�
están relacionadas con aplicaciones ecológicas, las tecnologías alternativas, dis-
TSWMXMZSW� IƼGMIRXIW� TEVE� IP� YWS� HI� EKYE� ]� IRIVKʧE� ]� EPKYREW� ETPMGEGMSRIW� EVUYM-
tectónicas. Para no caer entonces en errores de traducción, y como una primera 
aproximación a la revisión conceptual de la temática, se establece la búsqueda 
en idioma español. Jorge Adrián Ortiz, et al., “Ecotecnología y sustentabilidad: una 
aproximación para el Sur global”, Inter Disciplina, 3, núm. 7, 2015, p. 198, https://doi.
org/10.22201/ceiich.24485705e.2015.7.52391.
17  Astrid Schilmann, IXɸEP., “Just and fair household energy transition in rural Latin 
American households: Are we moving forward?”, Environmental Research Letters, 
16, núm. 10, 2021, p. 2, https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac28b2.
18 Benjamin Sovacool, et al., Promoting novelty, rigor, and style in energy social scien-
ce: Towards codes of practice for appropriate methods and research design, Ener-
gy Research & Social Science, núm. 45, 2018, pp. 12-42, https://doi.org/10.1016/J.
ERSS.2018.07.007.



 Segunda época • año 13 • núm. 26 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2022 • pp. 114-153 119

 VIVIENDA ECOTECNOLÓGICA BÁSICA PARA ZONAS RURALES: UNA REVISIÓN DE LITERATURA

*MREPQIRXI�� WI� MHIRXMƼGEVSR� PEW� GEVEGXIVʧWXMGEW� GSRXIQTPEHEW� IR�
PE� HIƼRMGMʬR� HI� GEHE� GSRGITXS�� )WXEW� WI� EREPM^EVSR�� EKVYTEVSR� ]�
GSQTEVEVSR�IRXVI�PSW�XVIW�INIW�XIQʛXMGSW�HI�IWXYHMS��VIƽI\MSRERHS�
posteriormente sobre ellos. Las bases de datos sobre la metodolo-
gía, documentos recopilados, revisión de literatura y demás material 
complementario están disponibles en Dataverse.19

19 Belén Olaya-García, “Vivienda Ecotecnológica Básica_Base de datos V1.”, Base 
de datos, Harvard, Dataverse, 2022, https://doi.org/10.7910/DVN/KGC2X8.

Figura 3. Resumen de la 
búsqueda de palabras clave y 
documentos revisados. 
Fuente: Elaboración propia.

Plataforma de 
búsqueda

Resultados de 
las palabras 

clave

Filtro por fecha, 
idioma español 
y artículos más 

citados

Selección para 
revisión por 

pertinencia del 
resumen con el 

tema

Documentos 
ͤQDOHV�

seleccionados 
para revisión 
exhaustiva

DEFINICIONES GENERALES DE VIVIENDA
SCHOLAR 1,000 18 18 9
SCOPUS 623 23 14 5
Subtotales 1,623 41 32 14

LITERATURA 
GRIS 13

TOTAL 27
DEFINICIONES SOBRE CRITERIOS MÍNIMOS A CONTEMPLAR

SCHOLAR 1,000 28 28 5
SCOPUS 413 19 10 5
Subtotales 1,413 47 38 10

LITERATURA 
GRIS 23

TOTAL 33
DEFINICIONES SOBRE SOSTENIBILIDAD

SCHOLAR 1,000 38 33 6
SCOPUS 2,543 5 5 4
Subtotales 3,365 43 38 10

LITERATURA 
GRIS 33

TOTAL 43
RESULTADOS GENERALES PARA LAS TRES LINEAS TEMÁTICAS

* Corte de búsqueda y revisión junio 
2021

SCHOLAR 18
SCOPUS 14

SUBTOTALES BASES DE DATOS 32
LITERATURA GRIS 56

TOTALES 88
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CARACTERÍSTICAS N°conceptos CARACTERÍSTICAS N°conceptos CARACTERÍSTICAS N°conceptos

Contexto, entorno, lugar, 
emplazamiento, aspec-
XSW�KISKVʛƼGSW

33 25 39 Recolección, tratamiento, 
manejo residuos, reutili-
zación, reciclaje

 7 26 Normativas y ordena-
miento

3 6  

Necesidades humanas 
básicas, satisfacción 
de necesidades, calidad 
de vida

30 28 40 Confort/habitabilidad: 
iluminación, ventilación, 
calefacción, ruido, vi-
braciones, radiaciones, 
calidad aire interior 

 15 18 Resiliencia  4 2

Protección, seguridad, 
seguridad estructural

13 33 14 Calidad constructiva, 
construcción

 16 36 Desplegar capacidades, 
desarrollo

 1 17

Espacio físico-Infraes-
tructura, disponibilidad

46 Materiales, característi-
cas, envolvente 

9 48 Progreso   2

Aspectos sociales 29 18 53 Diseño, planeación, 
orientación, diseño 
bioclimático 

4 3 39 Sostenibilidad, futuro  4 13

Igualdad de género   3 Hábitos, conductas, ac-
ciones, ideas, prácticas

17 3 15 Arraigo y pertenencia 10   

Aspectos ambientales 19 9 73 Alimentación, procesa-
miento-consumo alimen-
tos, espacios de prepara-
ción y conservación

7 4  Hogar 12   

Aspectos económicos, 
producción en la vivienda

12 18 42 Higiene personal, familiar 
y doméstica, limpieza, 
control de vectores

4 7  Seguridad jurídica en la 
tenencia

1 20 3

Aspectos culturales 11 8 29 Enfoque integral, holís-
tico, multi e interdisci-
plinario

5 5 13 Ausencia de hacina-
miento

 6  

Político-institucionales 3 10 17 Integración de atributos 18 Lugar ordenado y apto    

Aspectos educativos 2 1 6 Proceso, carácter progre-
sivo de la vivienda 

10 5 15 Flexibilidad 5 3  

Servicios públicos, equi-
pamientos 

17 23 21 Equidad, no discrimi-
nación

7 2 6 Espacios públicos  4  

Instalaciones, infraes-
tructura

12 Asequibilidad, costo 
adecuado

 13 9 Recámaras  5  

Recursos (agua, suelo), 
YWS�IƼGMIRXI�

  47 Accesibilidad  10 9 Patio de servicio  2  

Resolver agua potable, 
abastecimiento, sumi-
nistro

1 23 Dispositivos, tecnologías, 
técnicas

 3 38 Impactos   23

Saneamiento, disposición 
de aguas grises y negras, 
excretas

10 22 Espacios funcionales 
adecuados, equipados y 
amueblados, descanso

3 33  Ciclo de vida   14

Electricidad 2 7  Mejora, rehabilitación, 
ampliación, reparación

 12  %YXSWYƼGMIRGME�   7

Energía (renovable), 
cocción de alimentos

 7 48 Apariencia externa  1  Almacenamiento 1   

)ƼGMIRGME�IRIVKʣXMGE��
GSRWYQS�IƼGMIRXI��
ahorro, optimizar 

 1 20 Capacidades de comu-
nidades e individuos, 
participación comunitaria

21 9  Esparcimiento 2   

Salud, morar saludable 10 23 21 Contemplar escala local 
y global

11   Transporte 4   

Aspectos psicológicos 7 4  Uso, función, gestión, 
operación, manteni-
miento

7 2 22     
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Análisis de los tres ejes temáticos 

Se extrajeron un total de 245 conceptos de los 88 documentos se-
PIGGMSREHSW�� 7I� EREPM^EVSR�� IRXVI� IPPSW�� VIZMWMSRIW� FMFPMSKVʛƼGEW� ]�
conceptuales como la de Sánchez y Jiménez,20 Chan21 o Lárraga, 
Aguilar, Reyes y Fortanelli.22 A continuación, se muestran los resul-
XEHSW�TEVE�GEHE�INI�HI�IWXYHMS��LEGMIRHS�ʣRJEWMW�IR�PEW�HIƼRMGMSRIW�
que aportan más a la discusión, debido al gran número de concep-
XSW�WMWXIQEXM^EHSW�]�E�PEW�GEVEGXIVʧWXMGEW�MHIRXMƼGEHEW�IR�GEHE�INI�
(Figura 4). 

Conceptos generales relacionados con la vivienda
 
0E�ZMZMIRHE�LE�WMHS�EQTPMEQIRXI�HIƼRMHE��)R�IWTEʪSP�I\MWXIR�HIƼ-
niciones sintéticas, como la de la RAE:23 “el lugar cerrado y cubierto 
construido para ser habitado por personas”, que indica las carac-
terísticas indispensables para que pueda denominarse a un espa-
GMS�GSQS�ZMZMIRHE��4EVXMIRHS�HI�ʣWXE�� PEW�HIƼRMGMSRIW�IQTMI^ER�E�
complejizarse al incorporar enfoques que indican qué debe contener 
YRE�ZMZMIRHE��7I�EREPM^EVSR�YR�XSXEP�HI����HIƼRMGMSRIW�HI�GSRGITXSW�
relacionados con las generalidades de la vivienda, como vivienda, vi-
vienda rural, hogar, hábitat, habitabilidad o cobijo. 

0EW�HIƼRMGMSRIW�IRGSRXVEHEW�EFEVGER�YR�VERKS�HI����GEVEGXIVʧW-
ticas. La mayoría están centradas en la infraestructura, la construc-
GMʬR�S�IP�IWTEGMS�HI�PE�ZMZMIRHE��PEW�GYIWXMSRIW�KISKVʛƼGEW�HIP�PYKEV�
o su entorno; la satisfacción de las necesidades y el bienestar de 
quienes las habitan; y las relativas a lo social.

)\MWXIR� HIƼRMGMSRIW�QY]� GSQTPIXEW�� GSQS� PE� HI� vivienda des-
de una perspectiva general, de Arroyo,24 que engloba 14 de las ca-

20 Concepción Sánchez y Eric Orlando Jiménez, “La vivienda rural. Su complejidad y estudio 
desde diversas disciplinas”, Luna Azul, núm. 30, 2010, pp. 174–96, http://www.scielo.org.co/
pdf/luaz/n30/n30a10.pdf.
21 Delia Chan, “Principios de arquitectura sustentable y la vivienda de interés social. 
Caso: la vivienda de interés social en la ciudad de Mexicali, Baja California. México”, 
International Conference Virtual City and Territory-6to Congreso Internacional Ciu-
dad y Territorio Virtual, Mexicali, Baja California, 5, 6 y 7 de octubre, 2010, https://doi.
org/http://hdl.handle.net/2099/12843.
22 Rigoberto Lárraga, IXɸEP., “Metodología para evaluar la sostenibilidad de la vivien-
da tradicional y su aplicación en la región Huasteca Potosina, México”, Revista Aca-
démica de Investigación Tlatemoani, núm. 18, 2015, https://www.eumed.net/rev/
tlatemoani/18/vivienda.html.
23 RAE, “Vivienda”, 2022, https://dle.rae.es/?w=vivienda.
24 Jorge Arroyo, Acciones para la reubicación de vivienda en situación de desastre y 
riesgo. Estudio de caso: Angangueo Michoacán, tesis de maestría, Universidad Na-
cional Autónoma de México, 2015, pp. 19–20, https://doi.org/https://ru.dgb.unam.
mx/handle/DGB_UNAM/TES01000724124.

Figura 4 (pág. ant.). 
Características de las viviendas 
presentes en los tres ejes 
temáticos. 
Fuente: Elaboración propia.
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VEGXIVʧWXMGEW� MHIRXMƼGEHEW��)R�IPPE��WI�TEVXI�HIWHI�YRE�ZMWMʬR�HI� PE�
complejidad de la vivienda, considerando al individuo como actor 
principal y ser social, desvelando el carácter humano de la vivienda. 
)RJEXM^E� PEW�RIGIWMHEHIW�E�GSRWMHIVEV��ƼWMSPʬKMGEW��HI�WEPYH��WIKY-
ridad y sociales; el entendimiento de la vivienda desde un proceso y 
no un objeto; la relación con el lugar, el arraigo y la pertenencia. 

0EW�HIƼRMGMSRIW�HI�vivienda rural puntualizan cuestiones como 
la ubicación, el entorno, lo social, lo ambiental y lo económico. Sán-
chez y Jiménez25 la visualizan y estudian con un enfoque multi e 
interdisciplinario para comprender las labores agrícolas en determi-
nados ecosistemas, las relaciones internas y externas de las fami-
lias que viven en ellas y sus relaciones con otras familias, que en 
conjunto construyen las redes del tejido social de las comunidades 
rurales (Figura 5). 

25 Concepción Sánchez y Eric Orlando Jiménez, “La vivienda rural. Su complejidad y 
estudio desde diversas disciplinas”, Luna Azul, núm. 30, 2010, pp. 179–181, http://
www.scielo.org.co/pdf/luaz/n30/n30a10.pdf.

Figura 5. Ejemplo de comunidad 
rural de la sierra de Oaxaca. 
Fuente: Colección de los autores.
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La Habitabilidad Básica y los mínimos para considerar 
en la vivienda rural

Espinoza y Gómez26� HIƼRIR� PE� habitabilidad como una categoría 
esencial del espacio habitable que amalgama tanto lo físico como lo  
psicológico y social, y que no pierde de vista su interacción con  
PSW�TVSGIWSW�QIHMSEQFMIRXEPIW��3XVEW�HIƼRMGMSRIW�HI�habitabilidad, 
además de las características ya mencionadas, incluyen la satisfac-
ción de las necesidades, el bienestar y la integración de atributos.27

La Habitabilidad Básica (en adelante HaB) es una teoría que for-
ma parte de la Producción Social del Hábitat (PSH).28 Ésta univer-
saliza unas condiciones vitales mínimas de habitabilidad saludable, 
como solución de carácter progresivo, sabiendo que no se trata de 
las condiciones ideales de habitabilidad, sino de una respuesta posi-
ble.29 Es la que colma las necesidades esenciales de cobijo y requie-
re que se cubran urgencias residenciales, como los espacios públi-
cos, las infraestructuras y los servicios elementales, constituyendo 
un asentamiento propio para la reproducción vital en respuesta a la 
habitabilidad precaria30. La HaB recoge criterios de intervención en 

26 Ana Elena Espinoza y Gabriel Gómez, “Hacia una concepción socio-física de la 
habitabilidad: espacialidad, sustentabilidad y sociedad”, Palapa V, núm. 10, 2010, pp. 
61 y 67, https://www.redalyc.org/pdf/948/94820714006.pdf.
27 Joaquim Arcas-Abella, et al., “El futuro del hábitat: repensando la habitabilidad 
desde la sostenibilidad. El caso español”, Revista INVI 26, núm. 72, 2011, p. 88, 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25819959003; Rolando Arturo Cubillos 
IXɸEP��� ƈ0E�LEFMXEFMPMHEH�GSQS�ZEVMEFPI�HI�HMWIʪS�HI�IHMƼGEGMSRIW�SVMIRXEHEW�E� PE�
sostenibilidad”, Revista de Arquitectura (Bogotá), núm. 16, 2014, p. 118, https://doi.
org/10.41718/RevArq.2014.16.1.13; José Luis Caballero, et al., “Percepción de ha-
bitabilidad en la vivenda precaria: caso Zona Metropolitana Oaxaca, México”, Con-
tribuciones a las Ciencias Sociales, julio-septiembre, 2017, https://www.eumed.net/
rev/cccss/2017/03/vivienda-precaria-mexico.html; Ana Elena Espinoza y Gabriel 
Gómez, “Hacia una concepción socio-física de la habitabilidad: espacialidad, sus-
tentabilidad y sociedad”, Palapa, V, núm. 10, 2010, pp. 60 y 62, https://www.redalyc.
org/pdf/948/94820714006.pdf.
28�)P�XʣVQMRS�4VSHYGGMʬR�7SGMEP�HIP�,ʛFMXEX�WI�HIƼRI�GSQS�XSHSW�PSW�TVSGIWSW�RS�
comerciales llevados a cabo bajo la iniciativa, gestión y control de los habitantes 
que generan y/o mejoran espacios de vida adecuados, vivienda y otros elementos 
de desarrollo físico y social, preferiblemente sin, y a menudo a pesar de, los impedi-
mentos planteados por el Estado u otra estructura formal o autoridad. HIC: Habitat 
International Coalition, “The HICtionary: Key Habitat Terms”, 2020, http://www.hlrn.
org/img/documents/HICtionary.pdf.
29 Belén Gesto, Los programas municipales de ocupación guiada: instrumentos pre-
ferentes de habitabilidad básica versus la urbanización informal futura. El caso de 
Trujillo (Perú), tesis de doctorado, E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica  
de Madrid, 2015, p. 117, https://doi.org/http://oa.upm.es/39714/.
30 Belén Gesto, Los programas municipales de ocupación guiada: instrumentos pre-
ferentes de habitabilidad básica versus la urbanización informal futura. El caso de 
Trujillo (Perú), tesis de doctorado, E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica  
de Madrid, 2015, p. 451, https://doi.org/http://oa.upm.es/39714/; Julián Salas y  
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QEXIVME�HI�LʛFMXEX� ]�� EHIQʛW��TVMSVM^E� ]�GYERXMƼGE��FYWGERHS�YRE�
mejora progresiva. También comprende abastecimiento de agua 
potable, saneamiento, eliminación de desechos, asistencia social 
básica, servicios de transporte y comunicaciones, caminos de bajo 
coste, suministro de energía, servicios de salud, etc., mediante cons-
trucciones e infraestructuras económicas que deben ser capaces 
de ser mejoradas paulatinamente.31

,E]�HIƼRMGMSRIW�HI� PE�ZMZMIRHE�UYI��VIPEGMSREHEW�GSR�PE�Habita-
bilidad Básica,32 plantean los mínimos para alcanzar en ella y qué 
debe contener. Se analizaron 61 conceptos, como vivienda adecua-
da, digna, mínima, precaria, resiliente o saludable. En esta categoría 
se extrajeron un total de 46 características.

0EW�TVMRGMTEPIW�GEVEGXIVʧWXMGEW�IRGSRXVEHEW�IR�PEW�HIƼRMGMSRIW�HI�
este eje coinciden con las relacionadas con la infraestructura, enfati-
zando la protección y la seguridad; o la satisfacción de las necesida-
des y el bienestar de quienes las habitan, usándose ahora términos 
como “mejora de las condiciones de vida” y mencionando las como-
didades. También se hace énfasis en el espacio de la vivienda y el em-
TPE^EQMIRXS�S�IRXSVRS��YWʛRHSWI�ELSVE�EGSQTEʪEHSW�HIP�GEPMƼGEXMZS�

“adecuado”; y se mencionan cuestiones como la seguridad jurídica de 
la tenencia. Por último, se incorporan características como los servi-
cios, abastecimiento y saneamiento, así como las condiciones para 
favorecer la salud de los habitantes. 

La vivienda digna y decorosa que promueve la Constitución de los 
)WXEHSW�9RMHSW�1I\MGERSW�RS�IWXʛ�HIƼRMHE�IR�WY�EVXʧGYPS����TIVS�Wʧ�
en la Ley de Vivienda,33 que la entiende en su artículo 2 como aquella 
que:

Belén Gesto, “Por una tecnología pertinente para dotar de Habitabilidad Básica a 
las comunidades rurales aisladas”, en Tecnologías para el desarrollo humano de las 
comunidades rurales aisladas, J.I. Pérez y A. Moreno (eds.), Real Academia de In-
geniería, 2011, p. 376, https://docplayer.es/42832682-Por-una-tecnologia-pertinen-
te-para-dotar-de-habitabilidad-basica-a-las-comunidades-rurales-aisladas-1.html.
31 Belén Gesto, Los programas municipales de ocupación guiada: instrumentos pre-
ferentes de habitabilidad básica versus la urbanización informal futura. El caso de 
Trujillo (Perú), tesis de doctorado, E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica  
de Madrid, 2015, p. 117, https://doi.org/http://oa.upm.es/39714/; Belén Gesto y 
Luis Perea, Evaluando la Habitabilidad Básica. Una propuesta para proyectos de coo-
peración, Catarata, 2012.
32 Belén Gesto, Los programas municipales de ocupación guiada: instrumentos pre-
ferentes de habitabilidad básica versus la urbanización informal futura. El caso de 
Trujillo (Perú), tesis de doctorado, E.T.S. de Arquitectura, Universidad Politécnica  
de Madrid, 2015, p. 117, https://doi.org/http://oa.upm.es/39714/; Belén Gesto y 
Luis Perea, Evaluando la Habitabilidad Básica. Una propuesta para proyectos de coo-
peración, Catarata, 2012.
33�7IGVIXEVʧE�+IRIVEP��ƈ0I]�HI�:MZMIRHE��%VXʧGYPS��Ɖ��(MEVMS�3ƼGMEP�HI�PE�*IHIVEGMʬR�����
06-2006 (2006), 1 y 2, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_140519.
pdf.
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[…] cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de 
asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, 
cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad 
jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión y contemple 
criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus 
ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Sin entrar a discutir si se cumple a cabalidad, al igual que mu-
GLEW�HI� PEW�SXVEW�HIƼRMGMSRIW�IRGSRXVEHEW��ʣWXE�RS�IWTIGMƼGE�HI�
forma aplicable y aterrizada qué debe tener en cuenta para alcanzar 
cada una de esas características. 

ǝǞǗ-Hábitat34�EQTPʧE�IWXE�HIƼRMGMʬR�GSR�IP�XʣVQMRS�vivienda ade-
cuada, como aquella que debe proveer más que cuatro paredes y un 
techo y que debe cumplir 7 condiciones particulares para conside-
rarse como tal: seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, 
materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabili-
dad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural.

La Organización Panamericana de la Salud35 considera con vi-
vienda saludable la mejora de las condiciones de la vivienda para au-
mentar las condiciones de salud de quienes la habitan, pues existe 
una estrecha relación con la salud física, mental y social de sus ocu-
TERXIW��)WXE�HIƼRMGMʬR�IW�PE�QʛW�GSQTPIXE�HI�PEW�EREPM^EHEW�IR�IWXI�
INI�XIQʛXMGS��EP�GSRXIRIV����HI�PEW����GEVEGXIVʧWXMGEW�MHIRXMƼGEHEW��
En ella, se incluyen las características mencionadas en el párrafo 
anterior, considerando la vivienda como un espacio que incluye va-
rios de los conceptos generales analizados: la casa (refugio físico), 
el hogar (grupo de personas que conviven bajo el mismo techo), el 
entorno (ambiente exterior que rodea a la casa) y la comunidad (las 
personas que conforman el vecindario). 

Otros conceptos se enfocan en evidenciar las carencias. Cone-
val36 habla de viviendas con carencias por calidad y espacios si se 
cumple, al menos, una de las siguientes condiciones: 1) los pisos o 
suelos de la vivienda son de tierra; 2) el techo de la vivienda es de 
lámina de cartón o desechos (Figura 6); 3) los muros de la vivienda 
son de embarro, bajareque, carrizo, bambú, palma, lámina de cartón, 
metálica, asbesto o material de desecho (Figura 7); o 4) la razón de 

34 ǝǞǗ-Hábitat, “El derecho a una vivienda adecuada”, 2010, pp. 3 y 4, https://www.
ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf.
35  ǝǜǙ, Hacia una vivienda saludable ¡Que viva nuestro hogar! Cartilla educativa para 
la familia, 2011, p. 7, https://www.paho.org/col/dmdocuments/Hacia_vivienda_sa-
ludable_familias.pdf.
36 Coneval, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, 
3a ed., Ciudad de México, 2019, p. 55, https://www.coneval.org.mx/InformesPubli-
caciones/InformesPublicaciones/Documents/Metodologia-medicion-multidimen-
sional-3er-edicion.pdf.
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personas por cuarto o recámara (hacinamiento) es mayor de 2.5. 
Cabe notar que en este caso se están considerando posibles solu-
ciones bioconstructivas como una condición negativa, cuando los 
materiales naturales usados de manera correcta tienen el potencial 
de mejorar la precariedad, más en las zonas rurales.
 
La sostenibilidad en la vivienda

En la categoría de sostenibilidad en la vivienda –incluyendo el con-
cepto de ecotecnologías– se analizaron 127 conceptos. Entre los 
GSRGITXSW�QʛW�GSQYRIW�MHIRXMƼGEHSW�WI�IRGYIRXVER�arquitectura 
sustentable, vivienda ecológica, vivienda sostenible, vivienda susten-
table, vivienda verde, vivienda vernácula, ecotecnología, tecnología al-
ternativa, tecnología apropiada, tecnología limpia o tecnología social.

Lo más común, en cuanto a la vivienda sostenible, es centrarse en 
lo ambiental, en especial en el ahorro de energía, emisiones, agua, ci-
clo de vida de los materiales y recursos naturales.37 En este aspecto 

37 Julio Enrique Andrade, “Caracterización de la vivienda ecológica como una alterna-
tiva innovadora para minimizar el impacto ambiental. Acercamiento a los casos de 
éxito en Colombia entre los años 2000 y 2015”, Universidad Militar Nueva Granada, 
2016, https://doi.org/http://hdl.handle.net/10654/15244; María de Lourdes Arias, et 
al., “La vivienda sustentable: Análisis de la política pública del gobierno mexicano”, 
DELOS: Desarrollo Local Sostenible 6, núm. 17, 2013, https://www.eumed.net/rev/de-
los/17/vivienda-sustentable.pdf; Delia Chan, “Principios de arquitectura sustentable y 
la vivienda de interés social. Caso: la vivienda de interés social en la ciudad de Mexi-
cali, Baja California. México”, International Conference Virtual City and Territory-6o 
Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, Mexicali, Baja California, 5, 6 y 7 de 
octubre, 2010, https://doi.org/http://hdl.handle.net/2099/12843; Ana Elena Espinoza 
y Gabriel Gómez, “Hacia una concepción socio-física de la habitabilidad: espacialidad, 
sustentabilidad y sociedad”, Palapa, V, núm. 10, 2010, pp. 61 y 67, https://www.re-
dalyc.org/pdf/948/94820714006.pdf; ǗǞ-Habitat, Sustainable Housing for Sustaina-
ble Cities: A policy framework for developing cities, 2012, https://unhabitat.org/sustai-
nable-housing-for-sustainable-cities-a-policy-framework-for-developing-cities.

Figura 7 (der.). Recámara con 
muros de material de desecho. 
Fuente: Colección de los autores.

Figura 6 (izq.). Cocina con techo 
de lámina de asbesto y lámina de 
cartón. 
Fuente: Colección de los autores.
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IRIVKʣXMGS�WI�WMIRXER�PEW�FEWIW�TEVE�PE�QE]SVʧE�HI�PEW�GIVXMƼGEGMS-
RIW�IR�IHMƼGMSW�38 siendo el enfoque de vivienda sostenible que po-
tencian los programas gubernamentales mexicanos39 y latinoameri-
canos,40 alejados de la realidad del contexto rural. 

�)RXVI�PEW�HIƼRMGMSRIW�HI�PSW�GSRGITXSW�EREPM^EHSW�I\MWXIR�EPKY-
nas muy completas, como la de vivienda sostenible de ǗǞ-Habitat,41 
que contiene 23 de las 36 características extraídas. Ésta plantea la 
vivienda desde un enfoque holístico, donde reconoce sus múltiples 
funciones, como sistema físico y social. Busca así mejorar y armoni-
zar sus dimensiones ambientales, sociales, culturales y económicas 
desde la sostenibilidad. 

Hay autores y autoras que se basan en la sostenibilidad econó-
mica42 o la dimensión institucional bajo criterios de gobernanza y 
autonomía.43 Otros enfoques se basan en los materiales y técnicas 
constructivas locales de la vivienda vernácula.44 También en el dise-
ño tradicional, tanto para la vivienda rural sostenible,45 como para la 

38�;SPJKERK�6MH��IX�EP���ƈ%REP]WMRK�WYWXEMREFMPMX]�GIVXMƼGEXMSR�W]WXIQW�MR�XLI�+IVQER�
housing sector from a theory of social institutions”, Ecological Indicators, núm. 76, 
2017, pp. 97–110, https://doi.org/10.1016/J.ECOLIND.2016.12.022.
39 Semarnat, Vivienda Sustentable en Mexico, 2017, https://www.conavi.gob.mx/
images/documentos/sustentabilidad/2b_Vivienda_Sutentable_en_Mexico.pdf.
40 ǜǞǗǟȳ, “El Peso de las Ciudades en América Latina y el Caribe: Requerimientos 
Futuros de Recursos y Potenciales Rutas de Actuación”, Ciudad de Panamá, 2021, 
https://www.unep.org/es/resources/informe/el-peso-de-las-ciudades-en-ameri-
ca-latina-y-el-caribe-requerimientos-futuros-de.
41 ǗǞ-Habitat, Sustainable Housing for Sustainable Cities: A policy framework for de-
veloping cities, 2012, pp. 3-6, https://unhabitat.org/sustainable-housing-for-sustai-
nable-cities-a-policy-framework-for-developing-cities.
42 Dante David Solís, et al., “Condiciones de mercado y vivienda sustentable”, Vivien-
da y Comunidades Sustentables, núm. 7, 2020, pp. 62–76, https://doi.org/10.32870/
RVCS.V0I7.131.
43�6MKSFIVXS�0ʛVVEKE��IXɸEP���ƈ0E�WSWXIRMFMPMHEH�HI�PE�ZMZMIRHE�XVEHMGMSREP��YRE�VIZMWMʬR�
del estado de la cuestión en el mundo”, Revista de Arquitectura, núm. 16, 2014. ht-
tps://www.redalyc.org/pdf/1251/125138774014.pdf.
44� .LSR�%VM^EFEP�� IXɸEP��� ƈ(MWIʪS�HI�YRE�ZMZMIRHE�WEPYHEFPI� VYVEP�SVKʛRMGE�]�ZIVRʛ-
cula para pobladores en situación de pobreza de la Región Amazónica utilizando 
bambú Guadua empaquetado”, 18th LACEEI International Multi-Conference for En-
gineering, Education, and Technology: “Engineering, Integration, and Alliances for a 
Sustainable Development”, Buenos Aires, Argentina, 29-31 julio, 2020, https://doi.
org/10.18687/LACCEI2020.1.1.592.
45 Eugenia María Azevedo y Luis Alberto Torres, “Vernacular Architecture in Mi-
choacán. Constructive Tradition as a Response to the Natural and Cultural Su-
rroundings”, Athens Journal of Architecture 2, núm. 4, 2016, pp. 313–25, https://doi.
org/10.30958/aja.2-4-4.
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vivienda vernácula.46�ʖRMGEQIRXI���HIƼRMGMSRIW47 enfatizan el aspec-
to social a través de la perspectiva de género.

Lárraga, Aguilar, Reyes y Fortanelli48 hacen una revisión sobre la 
sostenibilidad en la vivienda tradicional, concluyendo que, en la ma-
yoría de los términos,

[…] se menciona la continuidad y la importancia de revalorizar los 
componentes de la vivienda tradicional, sin mencionar cómo puede 
medirse el grado de continuidad de los procesos sociales, económi-
cos, ambientales, culturales e institucionales de dicha vivienda.

En cuanto a las tecnologías, se abordan desde la ecotecnología, 
la tecnología alternativa o las apropiadas, entre otros conceptos. Es-
tos se diferencian principalmente desde sus orígenes:49 mientras 
que conceptos como ecología industrial, modernización ecológica 
y tecnologías limpias provienen de planteamientos generados des-
de y para las sociedades industriales, los conceptos de tecnologías 
alternativas, tecnologías apropiadas, innovaciones de base social y 
tecnologías sociales son planteamientos alternativos orientados a 
PE�EYXSWYƼGMIRGME�PSGEP�]�PE�NYWXMGME�WSGMEP�

Cabe destacar que la sostenibilidad de las viviendas se rela-
ciona directamente con las ecotecnologías, ya que éstas cuentan 
con el potencial de contribuir a la provisión de la propia vivienda, 
saneamiento, electricidad, agua potable, alimentos y otros satis-
JEGXSVIW�� 8EQFMʣR� FVMRHER� YRE� I\XIRWE� KEQE� HI� FIRIƼGMSW� EQ-
FMIRXEPIW�� PSGEPIW�]�KPSFEPIW��FIRIƼGMSW�E� PE�WEPYH�]�IGSRʬQMGSW��
Para ello, es necesario adecuar las tecnologías a las condiciones y 
prácticas cotidianas de las personas usuarias.50

46 Marcela Cristina Cuéllar, Lo doméstico y lo cotidiano. Gestión y conservación del 
patrimonio vernáculo, 2013, https://doi.org/http://hdl.handle.net/10433/7434.
47 ȱȨǜȳǠ�ǝǞǗ-Hábitat, Plan de Acción Regional para la implementación de la Nueva 
Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 2016-2036, Santiago, 2018, p. 22, ht-
tps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42144/S1800033_es.pdf?se-
quence=2&isAllowed=y; Gian Carlo Delgado, “Ciudad, sustentabilidad, resiliencia y 
WSGMIHEH��IP�GEQMRS�LEGME�GSRƼKYVEGMSRIW�YVFEREW�HIP�JYXYVSƉ��Revista TELECAPI-
TA, núm. 3, 2016, http://www.giandelgado.net/2016/08/ciudad-sustentabilidad-re-
siliencia-y.html; A.V. Robledo, “Desarrollo de propuesta arquitectónica de vivienda 
social con enfoque sustentable para clima templado húmedo”, avances de investi-
gación de tesis.
48 Rigoberto Lárraga, IXɸEP., “La sostenibilidad de la vivienda tradicional: una revisión 
del estado de la cuestión en el mundo”, Revista de Arquitectura, núm. 16, 2014, p. 5, 
https://www.redalyc.org/pdf/1251/125138774014.pdf.
49 Jorge Adrián Ortiz, et al., “Ecotecnología y sustentabilidad: una aproximación para 
el Sur global”, Inter Disciplina 3, núm. 7, 2015, p. 198, https://doi.org/10.22201/cei-
ich.24485705e.2015.7.52391.
50 Jorge Adrián Ortiz, et al., “Ecotecnología y sustentabilidad: una aproximación para 
el Sur global”, Inter Disciplina 3, núm. 7, 2015, p. 200, https://doi.org/10.22201/cei-
ich.24485705e.2015.7.52391.
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A través de la ecotecnología se busca promover alternativas que 
contribuyan a la sostenibilidad51 y ésta ha sido un instrumento para 
afrontar los retos multidimensionales de las viviendas que no son ca-
paces de satisfacer una línea básica de bienestar.52 Así, se extrae la 
idea inicial de que la ecotecnología es un medio para conseguir que 
una vivienda transite hacia unos criterios mínimos y hacia la HaB.

0EW�TVMRGMTEPIW�GEVEGXIVʧWXMGEW�MHIRXMƼGEHEW�TEVE�IWXI�XMTS�HI�XIG-
nología incluyen procesos participativos para su generación y difu-
sión, buscar una armonía con el medio ambiente, así como con los 
contextos culturales y ambientales locales.53

En este artículo se enfatiza que, aunque se pretenda que las apli-
caciones ecotecnológicas sean sencillas y entendibles para las per-
WSREW�YWYEVMEW�� IWXS�RS�WMKRMƼGE�UYI� VITVIWIRXIR�HMWTSWMXMZSW�HI�

“baja tecnología” o aplicaciones que no requieren de investigación 
GMIRXʧƼGE�54 Se puntúa la necesidad de fomentar la innovación eco-
tecnológica y la generación conjunta de nuevos dispositivos, méto-
dos y procesos.55 En este marco, las personas usuarias son actores 
importantes en el proceso de desarrollo, en el cual aportan sus co-
nocimientos y se atienden sus necesidades y prioridades.56

51 Jorge Adrián Ortiz, et al., “Ecotecnología y sustentabilidad…”, op. cit., p. 197, ht-
tps://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2015.7.52391.
52 Lorena del Carmen Álvarez-Castañon y Daniel Tagle-Zamora, “Transferencia 
de ecotecnologías y su adopción social en localidades vulnerables: una metodo-
logía para valorar su viabilidad”, CienciaUAT 13, núm. 2, 2019, p. 83, https://doi.
org/10.29059/cienciauat.v13i2.1121.
53 Mariana Gatani, “Gestión y tecnología para viviendas. Acerca de tecnologías 
alternativas”, Revista INVI 20, núm. 55, 2005, https://doi.org/10.5354/0718-
8358.2005.62162; Mayra E. Gavito, IXɸEP., “Ecología, tecnología e innovación para la 
sustentabilidad: retos y perspectivas en México”, Revista Mexicana de Biodiversidad 
8, núm. 1, 2017, pp. 150–60, https://doi.org/10.1016/J.RMB.2017.09.001; Jorge 
Adrián Ortiz et al., La ecotecnología en México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2014, https://www.biopasos.com/biblioteca/Ecotecnologia-mexico.pdf; 
Jorge Adrián Ortiz, et al., “Ecotecnología y sustentabilidad…”, op. cit., pp. 193-215, 
https://www.researchgate.net/publication/282253143_Ecotecnologia_y_sustenta-
bilidad_una_aproximacion_para_el_Sur_global.
54 Jorge Adrián Ortiz, et al., “Ecotecnología y sustentabilidad:…”, op. cit., p. 200, ht-
tps://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2015.7.52391.
55�1E]VE�)��+EZMXS��IXɸEP���ƈ)GSPSKʧE��XIGRSPSKʧE�I�MRRSZEGMʬR�TEVE�PE�WYWXIRXEFMPMHEH��
retos y perspectivas en México”, Revista Mexicana de Biodiversidad, 8, núm. 1, 2017, 
p. 152, https://doi.org/10.1016/J.RMB.2017.09.001.
56 Mariano Fressoli, IXɸEP., “Innovation and inclusive development in the South: A cri-
tical perspective”, en Beyond imported magic: Essays on science, technology, and so-
ciety in Latin America, ed. E. Medina, I. da Costa-Marques, y C. Holmes,  Cambridge, 
2014, pp. 45–63, https://doi.org/10.7551/MITPRESS/9780262027458.003.0003; 
%RMP�/��+YTXE��IXɸEP���ƈ1SFMPM^MRK�KVEWWVSSXWƅ�XIGLRSPSKMGEP�MRRSZEXMSRW�ERH�XVEHMXMSREP�
knowledge, values and institutions: articulating social and ethical capital”, Futures 
35, núm. 9, 2003, pp. 975–87, https://doi.org/10.1016/S0016-3287(03)00053-3.
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Discusión: alcances y límites de la literatura consultada

Tras la revisión de los conceptos, se observan similitudes en cuanto a 
PEW�GEVEGXIVʧWXMGEW�MHIRXMƼGEHEW�IR�PSW�XVIW�INIW�XIQʛXMGSW��%WMQMWQS��
E�TIWEV�HI�LEFIV�VIEPM^EHS�YRE�VIZMWMʬR�EQTPME��WI�TYIHIR�MHIRXMƼGEV�
YRE�WIVMI�HI�XIQEW�S�GEVEGXIVʧWXMGEW�WSGMEPIW�]�XʣGRMGEW�IWTIGʧƼGEW�
del contexto (que mencionamos aquí como “casos de estudio”), que 
RS�LER�WMHS�WYƼGMIRXIQIRXI�EREPM^EHEW�IR�PE�PMXIVEXYVE��

Similitudes

En primer lugar, en cuanto a las similitudes, aparecen la relación con 
el entorno, la mejora de las condiciones de vida, la satisfacción de 
las necesidades básicas, el espacio físico y la infraestructura. Tam-
bién aparecen los aspectos sociales, ambientales, económicos, cul-
turales e institucionales, así como la visión holística e integral de la 
vivienda57. En particular, se enfatiza que contemplar e integrar en 
la vivienda las visiones de los actores involucrados, su impacto  
en la sostenibilidad y estrategias de Investigación-Acción Partici-
TEXMZE��GSQS�XEPPIVIW�HI�VIƽI\MʬR��KIRIVEGMʬR�HI�LIVVEQMIRXEW�UYI�
incluyan la visión de los actores o la creación de comunidades de 
aprendizaje, permitirán articular las distintas formas de conocimien-
to de los actores, considerando las interrelaciones entre ellos y la 
diversidad de perspectivas desde sus propias lógicas y jerarquías. 

La vivienda puede entenderse como un sistema complejo, que 
a la vez resuelve y genera funciones y necesidades y está inmersa 
en una infraestructura de la cual se sirve y a la que sirve.58 Desde 
esta visión, la vivienda es la célula más pequeña de las estructuras 
habitables y resulta de una combinación de dos elementos: los es-
pacios construidos y los espacios abiertos, que funcionan de ma-
nera interdependiente y están interrelacionados,59 con situaciones 
interactuantes y coactuantes.60 Esto implica que cualquier acto de 
producción, eliminación o conservación de una parte o componente 

57 Gian Carlo Delgado, “Complejidad e interdisciplina en las nuevas perspectivas so-
cioecológicas: la ecología política del metabolismo urbano”, Letras Verdes. Revista 
Latinoamericana de Estudios Socioambientales, nú,. 17, 2015, pp. 108–30, https://
doi.org/10.17141/LETRASVERDES.17.2015.1442.
58 Nieves L. Hernández, La conformación del hábitat de la vivienda informal desde la 
técnica constructiva, 2006, p. 30, https://bit.ly/2REepDR.
59 Clara Torres, “Apropiación socio física en la vivienda rural como manifestación del 
habitar humano, Quintana Roo, México”, tesis doctoral, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Universidad de Colima, Universidad de Guanajuato y Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2018.
60 Victor Saúl Pelli, “La gestión de la producción social del hábitat”, Hábitat y Socie-
dad��RʱQ�����������T������LXXTW���MHYW�YW�IW�FMXWXVIEQ�LERHPI�������������ƼPIC��
pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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HIP�LʛFMXEX�QSHMƼGE�IP�IUYMPMFVMS��IP�JYRGMSREQMIRXS�]�PE�GEPMHEH�HI�
todo el conjunto, afectando a otros componentes, existentes o futu-
ros, evidenciando su complejidad.61 Entender la vivienda como siste-
ma conllevará que las posibles soluciones que se implementen para 
reducir las necesidades de las viviendas impacten de una forma glo-
bal en este entramado.

Características sociales que deben incluirse o reforzarse

)R�GYERXS�E�PEW�GEVEGXIVʧWXMGEW�MHIRXMƼGEHEW�IR�PE�PMXIVEXYVE��VIPEGMS-
nadas con cuestiones sociales, se debe enfatizar la importancia del 
enfoque de género ligado al acceso y uso de servicios básicos62 e in-
cluirlo en el caso de las viviendas rurales y precarias. En estas condi-
ciones, las mujeres sufren inseguridad, por ejemplo, al ir a recolectar 
leña o ir al baño durante la noche; falta de higiene durante la mens-
truación; o corren mayor riesgo de enfermedades pulmonares, al  
TEWEV�QʛW�XMIQTS�IR�PE�GSGMRE��YWERHS�PIʪE�IR�HMWTSWMXMZSW�MRIƼGMIR-
tes y con falta de ventilación.63 Esto es algo que, preocupantemente, 
WʬPS�WI�LE�GSRXIQTPEHS�IR���HI�PEW�����HIƼRMGMSRIW�EREPM^EHEW�

Otras características que no están presentes y se considera 
importante incluir en las bases conceptuales de la vivienda en el 
contexto rural son la intergeneracionalidad, la pluriculturalidad y la 

61 Rolando García, “Interdisciplinariedad y sistemas complejos”, Revista Latinoame-
ricana de Metodología de las Ciencias Sociales, 1, núm. 1, 2011, p. 67.
62 Pauline C. Cherunya, et al., “Anchoring innovations in oscillating domestic spaces: 
Why sanitation service offerings fail in informal settlements”, Research Policy, 49, 
núm. 1, 2020,  https://doi.org/10.1016/J.RESPOL.2019.103841; Zaida Muxí, Muje-
res, casas y ciudades. Más allá del umbral, 2018; Vania Salles y María de la Paz 
López, “Viviendas pobres en México: un estudio desde la óptica de género”, en Retos 
para la integración social de los pobres en América Latina, C. Barba (ed.), Consejo 
Latinoamericano de ciencias Sociales, 2009, http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/
gt/20160223040525/19salo.pdf; Alexandra Vásquez, “La Perspectiva de Género 
¿Una consideración necesaria para comprender y transformar estructuras de des-
igualdad en el contexto del cambio climático?”, Medio Ambiente y Urbanización, 88, 
núm. 1, 2018, pp. 199–245, http://casapucp.com/wp-content/uploads/2018/08/
IIED-Genero-.pdf.
63 Pauline C. Cherunya, et al., “Anchoring innovations in oscillating domestic spa-
ces…”, op. cit.,  https://doi.org/10.1016/J.RESPOL.2019.103841; Jesús Alejan-
dro Estévez-García, IXɸ EP., “Women exposure to household air pollution after an 
improved cookstove program in rural San Luis Potosi, Mexico”, Science of The 
Total Environment, núm. 702, 2020: 134456, https://doi.org/10.1016/J.SCITO-
TENV.2019.134456; oms, “Directrices de la oms sobre la calidad del aire de inte-
riores: quema de combustibles en los hogares. Resumen de orientación”, 2014, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/144310/WHO_FWC_IHE_14.01_
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y; Jorge Adrián Ortiz, et al., La ecotecnología en 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, https://www.biopasos.
com/biblioteca/Ecotecnologia-mexico.pdf; Vania Salles y María de la Paz López, 

“Viviendas pobres en México: un estudio desde la óptica de género”, en Retos para 
la integración social de los pobres en América Latina, C. Barba (ed.), Consejo La-
tinoamericano de ciencias Sociales, 2009, http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/
gt/20160223040525/19salo.pdf.
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interseccionalidad.64 Es decir, la convivencia, diálogo y entendimien-
to de distintas generaciones, culturas y factores sociales como el 
género, la etnia y la clase social. Esto es necesario para abordar las 
problemáticas sociales e incluir las visiones, prácticas y saberes de 
quienes están directa e indirectamente relacionados con la vivienda 
y su contexto, fomentando así procesos transdisciplinarios65 cerca-
nos a la realidad. 

)R�PE�PMXIVEXYVE�WI�MHIRXMƼGER�GEVEGXIVʧWXMGEW�GSQS�EVVEMKS��TIVXI-
nencia u hogar como aspectos clave en relación con la vivienda. Son 
cuestiones que albergan connotaciones subjetivas, pero deberían 
tenerse en cuenta, en la medida de lo posible, para un mejor desa-
rrollo de las viviendas, a través de procesos horizontales de cocons-
trucción y diseño de soluciones junto con las familias usuarias. 

Características técnicas para reforzar

Se considera importante evidenciar características encontradas en 
la literatura, como la equidad y no discriminación, para poder tran-
sitar hacia una vivienda donde haya unos mínimos para alcanzar, 
ya que una vivienda inadecuada lleva a situaciones de desigualdad, 
inequidad y marginación por las condiciones de pobreza implícita.66

Es necesario hacer explícita la asequibilidad de la vivienda, con 
GSWXS�EHIGYEHS�S�ƽI\MFPI�IR�GYERXS�E�PEW�GSRHMGMSRIW�S�TSWMFMPMHE-
des de las personas usuarias. El pago de la vivienda y el acceso a los 
servicios básicos tiene un impacto económico en las familias usua-
rias que no siempre puede costearse. Esto va de la mano de proble-
mas socioeconómicos debido a los bajos recursos, lo que genera 
condiciones de pobreza o pobreza extrema (en México, 50.6% y 8% 

64 Mara Viveros, “La interseccionalidad: una aproximación situada a la domina-
ción”, Debate Feminista, núm. 52, 2016, https://doi.org/https://doi.org/https://doi.
org/10.1016/j.df.2016.09.005.
65 La investigación transdisciplinaria implica hacer ciencia conducida por proble-
QEW�WSGMEPQIRXI�HIƼRMHSW�� MRXIKVERHS�JSVQEW�HI�GSRSGMQMIRXS�HI�HMWXMRXSW�WIG-
tores y conduciendo a la acción. Enfocada a producir evidencias y conocimiento 
puede darse entre interfases para generar coproducción entre sectores como el 
KYFIVREQIRXEP��GMIRXʧƼGS�S�VYVEP��UYI�WI�ETVSTMER�HI�PE�TVSHYGGMʬR�HIP�GSRSGMQMIR-
XS��TIVS�GEHE�YRS�TEVE�WYW�TVSTMSW�ƼRIW��)WXE�MRXIKVEGMʬR�HIP�GSRSGMQMIRXS�IWXʛ�
en las bases epistemológicas de la transdisciplina, donde se une el conocimiento 
con la acción. Roland W. Scholz y Gerald Steiner, “The real type and ideal type of 
transdisciplinary processes: part I—theoretical foundations”, Sustainability Scien-
ce,  núm. 10, 2015, pp. 521-26, https://doi.org/10.1007/S11625-015-0326-4; Fidel 
Martínez, et al., “Hacia una Epistemología de la Transdisciplinariedad”, Humanida-
des Médicas, 7, núm. 2, 2007, http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1727-81202007000200008.
66� ǝǞǗ-Hábitat, Vivienda y ODS en México, 2018, https://publicacionesonuhabitat.
org/onuhabitatmexico/VIVIENDA_Y_ODS.pdf.
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respectivamente).67 También ocasiona el acceso intermitente a los 
servicios por cuestiones económicas, ya sea por la imposibilidad de 
pagar facturas o comprar combustibles, entre otros.

Igualmente, es necesario que los servicios básicos sean acce-
sibles o proporcionados de manera constante en el tiempo, evitan-
do la incertidumbre ocasionada por el acceso intermitente a ellos.68 
Hay viviendas que se consideran que tienen el acceso (y por tanto 
no se contabilizan en todas las estadísticas), pero éste no es de 
calidad y se produce de forma intermitente, ya sea por una mala 
distribución, escasez del servicio o falta de recursos económicos. 
En el caso de viviendas rurales o alejadas de los sistemas de red, 
las ecotecnias adquieren un papel prioritario, pudiendo ser la única 
posibilidad para contar con ciertos servicios. 

En cuanto a cuestiones energéticas, se deben hacer explícitos 
los tipos de energía y diferenciar entre acceso, abastecimiento o las 
tareas relacionadas. La energía se vislumbra como una de las líneas 
de estudio más complejas en la vivienda, ya que se encuentran im-
bricados tipos y fuentes de energía, actividades, tareas y espacios.

Para estructurar el abordaje a la vivienda rural y sus servicios bá-
sicos se propone entrelazar 6 líneas estratégicas de estudio. Éstas 
parten de una adaptación de las líneas propuestas por Coneval69 y 
Ortiz, et al.,70�]�WI�EGSXER�]�HIƼRIR�IR����EFEWXIGMQMIRXS�HI�EKYE��
2) saneamiento, 3) energía, 4) residuos, 5) alimentación y 6) cobijo. 
'SRWMHIVER�XEQFMʣR�IR�IP�GSRNYRXS�PE�IRXVEHE�]�WEPMHE�HI�ƽYNSW��EWʧ�
como los pilares de la sostenibilidad (ambiental, social, económi-
ca, cultural y político-institucional). Esto se enmarca considerando  
la ecotecnología, la Habitabilidad Básica y la transdisciplina como las 
bases fundamentales para la aplicación de las características rela-
cionadas con la vivienda.

Otras características presentes en la literatura en las que se debe 
hacer énfasis son diseño, diseño bioclimático y las ecotecnias para 
lograr un confort interior, ahorro energético y económico, así como 
otros impactos positivos sobre la vivienda. Como indican Ortiz et 

67 Coneval, Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, 
pp. 130 y 148, Ciudad de México, 2018, https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/
IEPSM/Documents/Derechos_Sociales/Estudio_Diag_Vivienda_2018.pdf.
68 Pauline C. Cherunya, et al., “Anchoring innovations in oscillating domestic spaces: 
Why sanitation service offerings fail in informal settlements”, Research Policy, 49, 
núm. 1, 2020,  https://doi.org/10.1016/J.RESPOL.2019.103841.
69 Coneval, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, 
3a ed., Ciudad de México, 2019, pp. 55-60, https://www.coneval.org.mx/Informes-
Publicaciones/InformesPublicaciones/Documents/Metodologia-medicion-multidi-
mensional-3er-edicion.pdf.
70 Jorge Adrián Ortiz, et al., La ecotecnología en México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, 2014, pp. 25-28, https://www.biopasos.com/biblioteca/Ecotecno-
logia-mexico.pdf .



 Segunda época • año 13 • núm. 26 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2022 • pp. 114-153 134

 VIVIENDA ECOTECNOLÓGICA BÁSICA PARA ZONAS RURALES: UNA REVISIÓN DE LITERATURA

al.,71 el desarrollo y la difusión de ecotecnologías adecuadas a las 
condiciones y necesidades de las personas usuarias es clave para 
ampliar el acceso a bienes y servicios básicos en las áreas rurales. 
Además, integrar las ecotecnias en estrategias más generales de 
desarrollo local social, cultural y ambientalmente sostenibles es un 
paso necesario para generar procesos de cambio a escala de una 
región o país, con impactos duraderos y notables en el ambiente y 
la calidad de vida de los habitantes rurales.72

)R�GYERXS�E�SXVEW�GEVEGXIVʧWXMGEW�XʣGRMGEW�MHIRXMƼGEHEW�IR�PE�VI-
ZMWMʬR�FMFPMSKVʛƼGE��WI�HIFIR�GSRXIQTPEV�EWTIGXSW�GSQS�IP�QERXI-
nimiento, uso y operación de la vivienda y/o su tecnología, incluida 
su apariencia externa. Como demostró un estudio de ǥǣǒ,73 las me-
joras estéticas de las cocinas y los dispositivos potencian el uso y la 

71 Jorge Adrián Ortiz, et al., Ibid.
72 Jorge Adrián Ortiz, et al., Ibid.
73 ǥǣǒ, “Factores que intervienen en la adopción de una cocina mejorada. A partir 
del piloto ‘Ambientes y cocinas saludables implementadas en Tacna, Moquegua, 
%VIUYMTE��'ENEQEVGE�]�7ER�1EVXʧRƅ�Ɖ�0MQE��4IVʱ�������

Figura 8. Ejemplo de una estufa 
Patsari con mejoras estéticas. 
Fuente: Colección de los autores.
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adopción de las estufas mejoradas (Figura 8). También buscarse la 
EYXSWYƼGMIRGME�ERXI�PE�TVIGEVMIHEH�TVIWIRXEHE�IR�QYGLSW�GSRXI\-
tos para la satisfacción de las necesidades y los servicios básicos, 
así como contemplar el ciclo de vida de los materiales como una 
de las opciones para evaluar la sostenibilidad de éstos y generar el 
mejor impacto posible.74

'EVEGXIVʧWXMGEW�IWTIGʧƼGEW�TEVE�GEHE�GEWS�HI�IWXYHMS

Respecto a las características que se deberían considerar, pero en 
JYRGMʬR�HI�GEHE�GEWS�HI�IWXYHMS��WI�MHIRXMƼGER��IR�TVMQIV�PYKEV��PSW�
aspectos político-institucionales. Se considera que en el contexto de 
estudio el gobierno y las instituciones no están proveyendo de los 
servicios básicos necesarios o supliendo las necesidades habitacio-
nales a quines los necesitan. En este caso debería buscar cubrirlos, 
potenciando el abordaje desde las viviendas de manera incluyente y  
participativa, donde el Estado se vislumbra como un agente clave  
y con responsabilidades para su réplica. También, se debería buscar 
impactar a nivel de política pública a través de la autogestión o del 
trabajo transdisciplinario, por ejemplo, con asociaciones civiles. 

En cuanto al cumplimiento de normativas u ordenamientos, se 
deben contemplar y valorar en cada caso de estudio. Esto debido a 
que el contexto de precariedad conlleva, en ocasiones, el incumpli-
miento de ciertos estándares o normativas mientras se está transi-
XERHS�LEGME�YRSW�QʧRMQSW��7I�HIFI�TSXIRGMEV��GSQS�ʱPXMQS�ƼR��UYI�
las viviendas logren a través de la HaB adecuarse a estos cumpli-
mientos. 

Algo similar ocurre en cuanto a la seguridad jurídica de la tenen-
cia, que puede impactar de manera diferencial la operación de la 
vivienda; por ejemplo, en cuanto a las limitaciones de implementar 
ecotecnias en un terreno donde no se tiene una tenencia segura, la 
necesidad de adaptar prácticas a los requerimientos de la tierra eji-
dal o comunal, o la posible resistencia a la coproducción de solucio-
nes comunitarias en el caso de la propiedad privada. Esto conlleva 
a pensar en distintas escalas de operación de las viviendas y tener 
presente la informalidad como característica relevante del tema. 

74 ǣǚǜ, El peso de las ciudades: los recursos que exige la urbanización del futuro, Mark 
Swilling, ed., IXɸ EP�, Nairobi, Kenya, 2018, https://resourcepanel.org/sites/default/
ƼPIW�HSGYQIRXW�HSGYQIRX�QIHME�XLIC[IMKLXCSJCGMXMIWCWYQQEV]CWTERMWL�THJ��
ǜǞǗǟȳ�� ƈ)ƼGMIRGME�HI� PSW� VIGYVWSW�TEVE�IP� HIWEVVSPPS� WSWXIRMFPI��QIRWENIW�GPEZI�
TEVE� IP� KVYTS� HI� PSW� ��Ɖ�� ������ LXXTW���[[[�EVKIRXMRE�KSF�EV�WMXIW�HIJEYPX�ƼPIW�
MVTCK��CVITSVXC�CIƼGMIRGMECHICPSWCVIGYVWSWCIWERSPC��THJ��ǜǞǗǟȳ, “El Peso de las 
Ciudades en América Latina y el Caribe: Requerimientos Futuros de Recursos y Po-
tenciales Rutas de Actuación”, Ciudad de Panamá, 2021, https://www.unep.org/es/
resources/informe/el-peso-de-las-ciudades-en-america-latina-y-el-caribe-requeri-
mientos-futuros-de.
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Finalmente, debe tenerse presente que este tema de estudio está 
acotado a la vivienda, sus servicios básicos (enmarcados en 6 líneas 
estratégicas de estudio), las ecotecnias y la Habitabilidad Básica en 
un contexto relacionado con la precariedad habitacional y las zonas 
rurales y periurbanas. Esto plasma las bases para que puedan eng-
PSFEVWI�PSW�XIQEW�MHIRXMƼGEHSW�GSQS�TVMSVMXEVMSW��TIVS�XEQFMʣR�TVI-
senta sesgos que conllevarán carencias conceptuales asociadas si 
quieren plantearse estas consideraciones en otros contextos.

'SRWXVY]IRHS�PE�HIƼRMGMʬR�HI�YRE�Vivienda Ecotecnológica Básica 
para zonas rurales

8VEW� PE� VIƽI\MʬR� WSFVI� PE� MQTSVXERGME� HI� PEW� HMWXMRXEW� GEVEGXIVʧWXM-
cas para asentar unas bases conceptuales sobre el tema de estu-
HMS��WI�TVSTSRI�PE�GVIEGMʬR�HI�YRE�HIƼRMGMʬR�MRXIKVEHSVE��Vivienda 
Ecotecnológica Básica (ǖȨȲ). Este concepto está conformado desde 
los 3 ejes temáticos de estudio planteados en el presente artícu-
lo: Vivienda, desde los conceptos generales; Ecotecnológica, desde  
los conceptos relacionados con la sostenibilidad; y Básica, desde los 
conceptos relacionados con los mínimos que deben considerarse 
IR�PE�ZMZMIRHE�VYVEP��IWTIGʧƼGEQIRXI��HIWHI�PE�,EFMXEFMPMHEH�&ʛWMGE��

)R� PE� HIƼRMGMʬR� HI�Vivienda Ecotecnológica Básica para zonas 
rurales se pretende englobar el enfoque sistémico, que es inheren-
te a ella y todas las cuestiones que se consideran importantes en 
un solo concepto. Se considera como una herramienta común con 
ciertos alcances, limitaciones y sesgos que permita avanzar hacia 
diversas modalidades de vivienda rural sostenible. No se pretende 
MQTSRIV�YRE�HIƼRMGMʬR��WMRS�TVSTSRIV�VIJIVIRGMEW�ʱXMPIW�UYI�TSWMFM-
liten el diagnóstico de cada uno de los criterios que la componen y 
la implementación y monitoreo de acciones que, en medio de la di-
ZIVWMHEH��TYIHER�WIV�IZEPYEHEW��8EQTSGS�WI�MHIRXMƼGE�PE�ǖȨȲ como 
una solución estática, sino como una práctica deseable que pueda 
llevarse a cabo de forma participativa, transdisciplinaria y adaptada 
a cada contexto. 

De forma resumida, una ǖȨȲ es la infraestructura y el espacio físi-
co sostenible que permite conseguir una vivienda saludable a través 
de innovaciones ecotecnológicas, con unos criterios mínimos para 
lograr la habitabilidad básica en cuanto a 6 líneas estratégicas de 
estudio: 1) abastecimiento de agua, 2) saneamiento, 3) energía, 4) 
residuos, 5) alimentación y 6) cobijo. Éstas permiten la visión inte-
gral de la vivienda, su alineación dentro de las dimensiones de la 
sostenibilidad (ambiental, social, económica, cultural y política) (Fi-
gura 9).
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De forma extendida, para entender lo que conlleva cada uno de 
los conceptos de la frase anterior, una ǖȨȲ es la infraestructura y el 
espacio físico, tanto domiciliario como peridomiciliario que, con un 
enfoque integral de la sostenibilidad, propicia la reproducción vital 
y el morar saludable. Contempla criterios mínimos indispensables 
para que la habitabilidad no resulte precaria, se fomente el progreso, 
se resuelvan las necesidades humanas básicas y se desplieguen 
PEW�GETEGMHEHIW��JSQIRXERHS�PE�VIWMPMIRGME�]�PE�EYXSWYƼGMIRGME�HI�PEW 
zonas rurales.

La sostenibilidad se vislumbra como un proceso que busca redu-
GMV�MQTEGXSW�RIKEXMZSW�]�FVMRHEV�FIRIƼGMSW�I�MQTEGXSW�TSWMXMZSW�IR�
todas las dimensiones contempladas que se detallan a continuación, 
sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Debe 
considerarse para ello las características del entorno y el contex-
XS�IWTIGʧƼGS�HSRHI�WI�MRWIVXE��]�FYWGEV�YRE�VIPEGMʬR�EVQʬRMGE�GSR�
el medio ambiente. Considerar aspectos sociales, enfatizando los 
FIRIƼGMSW�E�PE�WEPYH�]�TWMGSPʬKMGSW��PE�MKYEPHEH�HI�KʣRIVS��PE�MRXIV-
seccionalidad, intergeneracionalidad y pluriculturalidad, la equidad 
y la no discriminación, y considerando tanto a los individuos como 
a la comunidad. También debe considerar aspectos económicos, 
buscando la asequibilidad de la ǖȨȲ para posibilitar su implementa-
GMʬR��EHETXʛRHSWI�E�PEW�TSWMFMPMHEHIW�ƼRERGMIVEW�HI�GEHE�GSRXI\XS��
buscando el ahorro económico asociado a la implementación de 
éste y considerando la posibilidad de introducir nuevas funcionalida-
des productivas a la vivienda rural. Considerar aspectos culturales, 
adaptándose, en la medida de lo posible, a los hábitos, costumbres y 
tendencias culturales del contexto de implementación; y educativos, 
para posibilitar el conocimiento y la adopción de dichas técnicas. Fi-
nalmente, considerar aspectos políticos e institucionales, buscando 

Figura 9. Visión sistémica de la 
vivienda planteda por los autores. 
Fuente: Colección de los autores.
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las sinergias necesarias para la provisión de los servicios básicos, a 
través de la transdisciplina. 

Una ǖȨȲ debe proporcionar espacio adecuado y servicios bási-
cos, tanto para proyectos ex novo, como para proyectos de mejora 
o rehabilitación, considerando los siguientes criterios. En cuanto a 
servicios básicos, éstos deben ser constantes en el tiempo y deben 
proporcionar, al menos, lo relativo a las 6 líneas estratégicas de es-
tudio de la vivienda: 1) abastecimiento o suministro de agua potable 
y de consumo en calidad y cantidad apropiadas; 2) saneamiento, 
resolviendo la disposición adecuada de aguas grises y negras con 
efectividad en su disposición; 3) energía, tanto para cocinar, calentar, 
IRJVMEV�S�IPIGXVMƼGEV��MRHMGERHS�PSW�XMTSW��JYIRXIW��EGXMZMHEHIW��XEVIEW�
]�IWTEGMSW�UYI�WI�MHIRXMƼUYIR�GSQS�TVMSVMXEVMEW��]�GSRXIQTPERHS�IP�
YWS�HI�GSQFYWXMFPIW�PMQTMSW��PE�UYIQE�HI�JSVQE�IƼGMIRXI�]�IZMXER-
do la contaminación intradomiciliaria; 4) correcta recolección y tra-
tamiento de los residuos (orgánicos, inorgánicos, etc.); y 5) produc-
ción y selección apropiada de nutrientes en la dieta, a nivel vivienda, 
con espacios para facilitar la conservación, manipulación y almace-
namiento de los alimentos, protegiéndolos de la descomposición y 
contaminación. 

En cuanto al 6) cobijo, el espacio de una ǖȨȲ debe proporcionar 
protección y seguridad, tanto estructural como ante desastres, y con-
siderar la seguridad jurídica de la tenencia. Debe ser accesible, fun-
cional, estar equipada, amueblada y tener las dimensiones adecua-
das para el correcto desarrollo de las actividades que vaya a albergar. 
De la misma manera, debe proporcionar un confort en los espacios 
interiores, contemplando para ello: microclima, ventilación, ruido, vi-
braciones, radiaciones, calidad del aire interior, bioaerosoles y pató-
KIRSW��0SW�IWTEGMSW�HIFIR�WIV�PS�WYƼGMIRXIQIRXI�EQTPMSW�TEVE�IZMXEV�
el hacinamiento; debe ser un lugar ordenado y posibilitar la higiene 
(personal, familiar y doméstica), la limpieza y el control de vectores. 
Asimismo, en la medida de lo posible, debe contemplar la mejora de 
la apariencia externa, el sentimiento de arraigo y hogar; y los espacios 
públicos a nivel peridomiciliar.

La ǖȨȲ debería posibilitar la creación tanto de espacios adecua-
dos como de servicios básicos, a través de un proceso participativo 
]� XVERWHMWGMTPMREVMS� UYI� FYWUYI� WSPYGMSRIW� ƽI\MFPIW� ]� EHETXEFPIW��
Esto mediante dispositivos, métodos, procesos o estrategias elegi-
das de forma consensuada, a través de innovaciones ecotecnoló-
gicas y con un monitoreo a lo largo del tiempo para asegurar su 
correcto uso. El objetivo es la reducción de los impactos negativos y, 
allí donde sea posible, la búsqueda de impactos positivos conside-
VERHS�IP�YWS�IƼGMIRXI�HI�VIGYVWSW�]�QEXIVMEPIW�]�PE�VIYXMPM^EGMʬR�HI�
éstos, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida de materiales, com-
ponentes y sistemas. El diseño debe basarse en la integración de 
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estrategias bioclimáticas y la construcción debe contemplar llevar-
se a cabo a través del uso materiales adecuados, que posibiliten la 
calidad constructiva y, dado el caso, que se contemple la demolición 
y reutilización de residuos. Se debe contemplar la gestión, el mante-
nimiento y el uso de la vivienda. Finalmente, que también se basen 
en estrategias para reducir consumos e impulsen hábitos sosteni-
bles, tanto la vivienda rural como las innovaciones ecotecnológicas 
implementadas.

'SRWMHIVEGMSRIW�ƼREPIW

)\MWXIR� RYQIVSWEW� HIƼRMGMSRIW� UYI� MRGPY]IR� GEVEGXIVʧWXMGEW� VIPE-
tivas a la concepción general de la vivienda, los criterios mínimos 
para contemplar en ella o los relacionados con su sostenibilidad. La 
VIZMWMʬR�HI� PMXIVEXYVE� PPIZEHE�E�GEFS�TIVQMXMʬ� MHIRXMƼGEV� PE� I\MWXIR-
cia de un marco conceptual amplio y diverso que da lugar a inter-
pretaciones ambiguas sobre qué debe contener y contemplar una 
vivienda rural. También posibilitó que se discutieran algunas de las 
GEVEGXIVʧWXMGEW�UYI�WI�MHIRXMƼGER�GSQS�TVMSVMXEVMEW�TEVE�IP�GSRXI\XS�
de estudio. 

8VEW�IP�ERʛPMWMW�HIP�QEVGS�GSRGITXYEP��WI�HIƼRI�PE�Vivienda Eco-
tecnológica Básica (ǖȨȲ) que permite sentar una bases, referencias 
]�KYʧEW�ʱXMPIW�TEVE�MHIRXMƼGEV�UYʣ�HIFI�GSRWMHIVEVWI�IR�YRE�ZMZMIRHE�
rural, así como posibilitar su diagnóstico, implementación y moni-
toreo de acciones que puedan ser evaluadas y reduzcan los proble-
mas derivados de la precariedad habitacional. 

Esto permitirá habilitar una herramienta que: 1) fomente el diag-
nóstico y evaluación de todo el sistema de la vivienda y sus carac-
terísticas; 2) permita la búsqueda y el diseño de soluciones aterriza-
das, con impacto extendido en la vivienda; y 3) lo haga a través de 
procesos participativos y transdisciplinarios que fomenten la copro-
ducción de conocimiento localizado y la cogeneración de solucio-
RIW��TEVE�]�GSR�PEW�JEQMPMEW�YWYEVMEW��)WXS�IW�IWIRGMEP�TEVE�IP�VIƼRE-
miento, evolución y validación de la ǖȨȲ, dentro del reto global que 
supone el acceso a vivienda y servicios básicos en zonas rurales. 

Como próximos pasos, se continúa avanzando en hacer opera-
tivo el marco conceptual de la ǖȨȲ. Para ello se está desarrollando 
un marco metodológico que permita el diagnóstico, evaluación, di-
seño e implementación de soluciones ecotecnológicas en viviendas 
rurales con necesidades habitacionales, incluyendo indicadores de 
medición que permitan hacer operativo cada uno de estos puntos. 
De manera prioritaria incluirá a las y los habitantes de las comunida-
HIW�VYVEPIW�GSR�UYMIRIW�UYI�WI�XVEFENE�TEVE�HIƼRMV�LIVVEQMIRXEW�HI�
incidencia que fomenten la integración de saberes y conocimientos 
y la toma de decisiones consensuada. 
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Todo ello ayudará a avanzar hacia la reducción de las carencias 
en las viviendas, mejorar el acceso a los servicios básicos en ellas 
y validar el trabajo a través de distintos actores. A futuro, se busca 
impactar en el país a nivel de política pública desde este enfoque 
transdisciplinario.
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Resumen

El presente texto analiza y compara dos proyectos: Atti Fonda-
mentali: Vita, de Superstudio, y Digestible Gulf Stream, de Philippe 
6ELQ��GSR�IP�SFNIXMZS�HI�VIƽI\MSREV�EGIVGE�HI�IPPSW�RS�WSPEQIRXI�
como proyectos utópicos que subvierten los límites de la discipli-
na, sino desde su relevancia presente como obras que aportan al 
mundo material. Es decir, cómo dos proyectos, de tiempos dife-
rentes, pueden ayudar a imaginar otros habitares posibles, lo que 
IRGEVRE�YRE�EVUYMXIGXYVE�IRXIRHMHE�RS�WʬPS�GSQS�IHMƼGEGMʬR�HI�PS�
material sino también como construcción de lo invisible.

Palabras clave�� 7YTIVƼGMIW� XIGRSPʬKMGEW�� )QFSHMQIRX�� 9QFVEPIW��
Superstudio, Philippe Rahm.

Abstract 

This text analyzes and compares two projects —Atti Fondamentali: 
Vita by Superstudio, and Digestible Gulf Stream by Philippe Rahm— 
VIƽIGXMRK�SR�XLIQ�RSX�SRP]�EW�YXSTMER�TVEGXMGIW�XLEX�WYFZIVX�XLI�PMQMXW�
SJ� XLI� HMWGMTPMRI�� FYX� XLVSYKL� XLIMV� GYVVIRX� VIPIZERGI� EW� [SVOW� XLEX�
contribute to the material world. As two projects from different times, 
they can help us to imagine other possible ways of dwelling, embodying 
an architecture understood not just as a material construction but also 
EW�XLI�GSRWXVYGXMSR�SJ�XLI�MRZMWMFPI�
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En este tiempo suspendido donde todo parece haberse de-
tenido se hace más complejo imaginar el futuro del habitar. 
Lo ocurrido nos lleva a pensar en nuevos escenarios con 
más cautela. La primera pandemia del siglo ǔǔǣ nos colo-

ca en una situación de suspensión y de vacío, estamos viviendo 
como en un loop1 donde el mundo se ha convertido, aún más, en 
un único lugar sin distancias, sin centros ni periferias: en tiempos 
simultáneos y en un espacio claustrofóbico.

En este contexto queremos establecer un dialogo entre dos pro-
yectos cuyos propósitos se fundan en imaginar otras maneras de 
habitar, donde las relaciones humanas, el contexto tanto cultural 
como ambiental y el cuerpo humano son las bases de sus intencio-
nes. Los proyectos son Atti Fondamentali: Vita de Superstudio de 
1972, y Digestible Gulf Stream de Philippe Rahm de 2008.

La primera es obra de unos jóvenes arquitectos radicales2 cuyas 
propuestas espaciales han estado siempre al límite de la disciplina 
arquitectónica, sus ideas estaban llenas de supuestos políticos y so-
ciales, que cargaban ferozmente contra los preceptos de la última 
modernidad. El otro, un proyecto contemporáneo que replantea el 
habitar desde la perspectiva de la sostenibilidad, del confort, dando 
lugar a una nueva estética,3 como la belleza termodinámica.4 Se tra-
XE�HI�YRE�GSQTEVEXMZE�GY]E�MRXIRGMʬR�UYMIVI�TIVQMXMV�YRE�VIƽI\MʬR�
sobre la arquitectura como lugar de los acontecimientos y proponer 
alternativas para la construcción del ambiente que habitamos.

El primer objetivo es analizar las dos obras, no solamente como 
proyectos utópicos o al límite de la disciplina, sino como ideas que ali-
menten el mundo material de la arquitectura. El segundo trata de ha-
llar relaciones que nos permitan hablar de alternativas futuras para la 
arquitectura a través de un entorno construido más relacionado con 

1�%RKPMGMWQS�UYI�XVEHYGMHS�WMKRMƼGE�ƈGMGPS�GSRXMRYSƉ��
2 La Arquitectura Radical fue un movimiento que se desarrolló en Europa, princi-
palmente en Italia, con algún grupo también en ȨȨǗǗ, entre mediados de los años 
sesenta y setenta del siglo pasado. Las obras construidas fueron muy pocas, sobre 
todo fue un movimiento intelectual que quería romper con el estancamiento del 
Estilo Internacional. Sus propuestas eran totalmente revolucionaria, protestatarias 
y rompedoras con los cánones y las convenciones. 
3 Ábalos, Iñaki y Renata Sentkiewicz, Ensayos sobre Termodinámica, Arquitectura y 
Belleza, Madrid, Actar D, 2015.
4 Desde el principio del siglo estamos asistiendo a investigaciones y proyectos que 
centran sus análisis en aquello que concierne las relaciones entre entorno, mente y 
cuerpo humano en un sentido de transmisión de energías. Estas relaciones tratan, 
por una parte, de las experiencias vitales, de los aspectos somáticos y de cómo la 
EVUYMXIGXYVE�TYIHI�GSRXVMFYMV�E�IPPS�HI�QERIVE�TPIRE�]�WMKRMƼGEXMZE��(I�QSHS�UYI��
ƈIP�KMVS�XIVQSHMRʛQMGSƉ��GSQS�PS�HIƼRIR�-��ʀFEPSW�]�6��7IRXMI[MG^��GSRWMWXI�IR�VI-
pensar la practica arquitectónica en el marco de los nuevos avances tecnológicos 
dando protagonismo los aspectos somáticos.
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el cuerpo humano, éste, a su vez, entendido como lugar que también 
se habita. Proponer las dos obras como recurso para futuros debates 
en este mundo material, en el cual es difícil imaginar espacios sin 
límites y donde la experiencia vital, la cognición del cuerpo, en todos 
los aspectos somáticos, son cada vez más necesarios.

)R�EQFSW�TVS]IGXSW�PE�EVUYMXIGXYVE�WI�VIHYGI�E�WYTIVƼGMIW�XIG-
nológicamente avanzadas que permiten habitar en otras condicio-
nes, donde la atmósfera, en el sentido del control de las condiciones 
climatológicas es un factor determinante. Esas condiciones com-
portan un cuestionamiento respecto a las experiencias, las rela-
ciones sociales, la ocupación o el movimiento. De modo que no se 
trata sólo de la atmósfera en sentido climatológico, sino también 
de la condición de ser de un lugar en función de las percepciones 
ƼWMSPʬKMGEW��TWMGSPʬKMGEW��FMSPʬKMGEW��PEW�VIPEGMSRIW�WSGMEPIW�ƂELSVE�
XEQFMʣR�ITMHIQMSPʬKMGEWƂ��HI�GʬQS�IP�GYIVTS�]�IP�GSRXI\XS�ƂEVUYM-
XIGXʬRMGS��YVFERS��XIVVMXSVMEPƂ�WI�XVEWJSVQER�QYXYEQIRXI��

El escenario incierto que se presenta actualmente afecta a to-
dos los ámbitos: la casa, el barrio, la ciudad, el territorio; y acciones 
como el desplazamiento, el trabajo o el disfrute del tiempo libre. Es-
tas cuestiones están en el planteamiento de estas dos propuestas, 
una más revolucionaria que otra.

Razones de la comparación

Las razones del diálogo entre las dos obras son varias, hay motivos 
de similitud, que tienen que ver principalmente con las imágenes de  
EQFSW� �ƼKYVEW� ��� ��� ��� ��� NʬZIRIW� IR� XSXEP� VIPE\� ]� HMWJVYXI�� IR� YR�

Figura 1. Superstudio, Atti 
*SRHEQIRXEPM��7YTIVWYTIVƼGMIW��
Frutta e Vino, 1971. 
Fuente: Gabriele Mastrigli, 
Superstudio. Opere 1966-1978, 
Macerata, Quodlibet, 2016, p. 393.
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*MKYVE����ƈ4LMPMTTI�6ELQ�
Architects, performance 
(MKIWXMFPI�+YPJ�7XVIEQ�������Ɖ�
Fuente: Iñigo Domínguez, 
ƈ9RE�&MIREP�WMR�EVUYMXIGXYVEƉ��
periódico El Correo, Vizcaya, 
https://www.diariovasco.
com/20080915/cultura/bienal-
arquitectura-20080915.html, 
consultada el 13 de octubre 2022.

Figura 3. Superstudio, Atti 
*SRHEQIRXEPM��7YTIVWYTIVƼGMIW��
San Martino alla Palma, 1971. 
Fuente: Gabriele Mastrigli, 
Superstudio. Opere 1966-1978, 
Macerata, Quodlibet, 2016, p. 383.
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tiempo y espacio que no parece ser ocasional, sino una condición 
estable; los jóvenes están habitando un lugar de cualidades poco 
convencionales; son aparentemente nómadas, su manera de habi-
tar el lugar rompe las convenciones del habitar tradicional.

Estas situaciones son posibles gracias a un elemento tecnológi-
GS�WIQINERXI�IR�EQFSW�TVS]IGXSW��YRE�WYTIVƼGMI�EPXEQIRXI�XIGRS-
PʬKMGE�UYI�XVERWJSVQE�IR�WYTIVƽYS�GYEPUYMIV�SXVS�WMWXIQE�GSRWXVYG-
tivo tridimensional, sin la necesidad de delimitar con un perímetro 
JʧWMGS�YR� MRXIVMSV�HI�YR�I\XIVMSV��)R�EQFSW� PEW�WYTIVƼGMIW�KIRIVER�
un ambiente en el cual la intimidad, el recogimiento, en el sentido 
tradicional y habitual de la morada, adquiere otras dimensiones.

Según Superstudio estas dimensiones son las 7YTIVWYTIVƼGMI, 
que representan la emancipación de la sociedad hacia un mundo 
donde no se necesiten objetos, arquitectura y trabajo: una sociedad 
librada de cualquier orden jerárquico y de poder. Asimismo, los im-
presionantes fotomontajes son la crítica al estancamiento del pro-
yecto del habitar moderno y el postulado de la inevitable ruptura con 
todo ello. En este sentido habitar no puede darse como en las tantas 
viviendas convencionales, construidas en el boom económico de la 
postguerra. Por ello, con las 7YTIVWYTIVƼGMI el habitar se expande, 
es nómada, rompe las barreras físicas y mentales: no se habita sólo 
la casa, sino el mundo.5 Igualmente, en las imágenes de Digestible 
Gulf Stream las condiciones espaciales no son convencionales, las 
WYTIVƼGMIW�LSVM^SRXEPIW�RS�WʬPS�KIRIVER�YR�QMGVSGPMQE�UYI�TIVQMXI�
el confort sin envolventes, sino que actúan neurológicamente en los 

5�(IWHI�ƼREPIW�HI�PSW�GMRGYIRXE�LEWXE�PSW�SGLIRXE��JYVSR�ZEVMSW�PSW�TVS]IGXSW�UYI�
TVSTSRʧER�IP�RSQEHMWQS�GSQS�VIƽI\MʬR�]�GVʧXMGE�HIP�IGSWMWXIQE�YVFERS��(IWHI�
New Babylon de Constant, las ;EPOMRK�'MX]�HI�%VGLMKVEQ��%VGLM^SSQ��PE�ƈ%�,SQI�
MW�RSX�E�,SYWIƉ�HI�*VERʡSMW�(IPPIKVIX�]�6I]RIV�&ERLEQ��LEWXE�4ES�JSV�XLI�8SO]S�
nomad girl de Toyo Ito.

*MKYVE����ƈ4LMPMTTI�6ELQ�
Architects, performance 
(MKIWXMFPI�+YPJ�7XVIEQ������Ɖ��
*YIRXI��4LMPMTTI�6ELQ��ƈ(MKIWXMFPI�
+YPJ�7XVIEQƉ��LXXT���[[[�
philipperahm.com/data/projects/
digestiblegulfstream/index.html, 
consultada el13 de octubre 2022.
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estados de ánimo de los habitantes. Es decir, facilitan otras expe-
riencias sensoriales de tal manera que, por medio de la radiación, 
GSRHYGGMʬR��GSRZIGGMʬR�S�PE�IZETSVEGMʬR�PEW�WYTIVƼGMIW�EGXʱER�HM-
rectamente sobre el sistema neuronal para vivir experiencias virtua-
PIW��%UYIPPS�UYI�ELSVE� ƈGSRWXVY]IƉ�IP�IWTEGMS�IW�IP�EMVI��WYWXERGME�
invisible, pero perceptible por otros sentidos, de modo que el debate 
se desplaza de lo tectónico hacia lo energético y topológico.6

0EW�EZER^EHEW�WYTIVƼGMIW�REGIR�HI�TVIWYTYIWXSW�I�MRXIRGMSRIW�
completamente diferentes. La primera tiene origen en un contexto 
HSRHI�IP� MRXIVʣW�RS�IWXʛ�IR� PE�GYIWXMʬR�QIHMSEQFMIRXEP�ƂEYRUYI�
WIVʛ� NYWXS�IR�IWXSW�EʪSW�GYERHS�IQTMI^ER�PSW�HIFEXIWƂ7 sino en 
términos de crisis de un modelo, hacia la reconquista del espacio 
existencial, la crítica al Estilo Internacional, y al mismo tiempo una 
VIƽI\MʬR�LEGME�PE�MRGMTMIRXI�GSRƼER^E�IR�PE�XIGRSPSKʧE�GSQS�JEGXSV�
de salvación.8

La segunda nace en un contexto en el cual la preocupación 
medioambiental está totalmente consolidada, igualmente aboga 
a un cambio de modelo asentándose en los avances tecnológicos, 
facilitando un desplazamiento conceptual hacia lo funcional y lo 
estético.

0SW� JSXSQSRXENIW�HI�7YTIVWXYHMS� VS^ER� PS�WYFPMQI�� WYTIVƼGMIW�
GEVXIWMEREW� UYI� WI� I\XMIRHIR� LEWXE� IP� MRƼRMXS�� 1MIRXVEW� UYI� PSW�
paisajes con las curvas isotérmicas de Rahm nos proyectan a otra 
concepción del espacio, hacia algo abstracto, hacia la visualización 
de datos que permean el ambiente, aunque la vivencia de éstos es 
totalmente epidérmica.

8ERXS� IR� PEW� 7YTIVWYTIVƼGMI� GSQS� IR�Digestible Gulf Stream 
EWMWXMQSW�E� PE�HMWSPYGMʬR�HI� PE�ƼWMGMHEH�HI� PE�GSRWXVYGGMʬR�� PE� VI-
ducción de lo tridimensional, la desaparición de barreras visibles, 
el planteamiento de otro lenguaje formal, otra forma de represen-
tación de la arquitectura y a un nuevo proyecto del espacio como 
ecosistema de relaciones. 

De modo que la comparativa se debe principalmente a la fuerte 
tentación de estas extrañas analogías entre estos sistemas tecnoló-
KMGSW��UYI�TVSTSRIR�YR�GEQFMS�HI�TEVEHMKQE�IR�PS�LEFMXEGMSREP��9R�
hecho curioso de similitud alrededor de un objeto, o mejor dicho de 

6 Topo�WMKRMƼGE�PYKEV�]�logos estudio, es decir el estudio del lugar. La topología en 
EVUYMXIGXYVE�RS�XVEXE�HIP�IWXYHMS�HI�PEW�TVSTMIHEHIW�KISQʣXVMGEW�HI�PEW�ƼKYVEW��IW�
decir de la noción de medida, sino de aquello que está relacionado con las defor-
maciones, las variaciones entre un contexto y otro. Estudia cómo estas variaciones 
acontecen y cómo se perciben.
7 'PYF�HI�6SQE�������IW�YR�KVYTS�HI�GMIRXʧƼGS�]�HI�I\TIVXSW�UYI�EPIVXER�WSFVI�PSW�
futuros problemas mundiales, ecología, crecimiento, etcétera.
8�2EXEPMRM��%PJSRWS�]�'VMWXMERS�8SVEPHS�HM�*VERGME��ƈ(EPPƅMRHYWXVME�EP�XIGRSQSVƼWQSƉ��
4VSWTIXXMZE, núms. 4-5, julio-octubre 1969-1970, pp. 4-24.
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YR�WMWXIQE��GSQS�WSR�PEW�WYTIVƼGMIW�UYI�TVSTSRIR�EVUYMXIGXSW�GY-
yos quehaceres son muy lejanos. Se trata de recurrir a las imágenes 
de estas obras, pero también a las razones, a las situaciones cultu-
VEPIW�]�E�PEW�GVʧXMGEW�HI�GEHE�YRE�TEVE�VIƽI\MSREV�WSFVI�PE�GEPMHEH�HIP�
espacio del futuro, tanto en términos materiales como inmateriales.

7YTIVWYTIVƼGMI��%XXM�*SRHEQIRXEPM��:MXE

Los proyectos y escritos de los arquitectos radicales italianos son 
fundamentalmente una crítica y una revisión a la praxis del proyecto 
que afecta a varios ámbitos, desde el diseño de objetos, la arqui-
tectura o el urbanismo. Defendían que el cambio, en la manera de 
hacer y pensar en la arquitectura, debería estar acompañado por 
una sustancial transformación de los comportamientos y de las es-
tructuras sociales y políticas.9� 0SW� XVEFENSW�KVʛƼGSW��IRXVI�IP������
y 1973, tienen esta carga crítico-conceptual alcanzando propuestas 
distópicas como las 12 Ciudades Ideales.10 Asimismo, la técnica que 
emplean para representar sus trabajos es bastante novedosa, el gru-
po se sirve principalmente del formato storyboard, la comunión de 
imágenes y texto para narrar historias alrededor de la arquitectura. 
9RE�HI�IWXEW�LMWXSVMEW�WI�QEXIVMEPM^E�IR�PE�TIPʧGYPE�Supersurface: An 
%PXIVREXMZI�1SHIP�JSV�0MJI�SR�XLI�)EVXL,11�TEVE�PE�I\TSWMGMʬR�ƈ-XEP]��8LI�
2I[�(SQIWXMG�0ERHWGETIƉ��SVKERM^EHE�TSV�)QMPMS�%QFEW^�IR������
en el MoMA.12�0E�TIPʧGYPE�EGSQTEʪEFE� PE� MRWXEPEGMʬR�ƈ1MGVSIZIRX�
1MGVSIRZMVSRQIRXƉ��UYI�VITVIWIRXEFE�YR�QSHIPS�HI�LʛFMXEX�HSRHI�
PE�EVUYMXIGXYVE�WI�VIHYGʧE�E�WYTIVƼGMIW�LSVM^SRXEPIW�VIGYFMIVXEW�TSV�
una malla cartesiana que ocupaban áreas de la Tierra. Contempo-
ráneamente a la exposición, Superstudio publicó otro trabajo, cuya 
investigación está más relacionada con cuestiones antropológicas y 
que encuentra una cierta relación con unos argumentos que estaba 
desarrollando en aquellos años el crítico Germano Celant:13 trans-
JSVQEV�IP� EVXI�IR�EGXSW�TVMQSVHMEPIW�� ƈLIGLSW�QʛKMGSW��HSRHI� PSW�

9 Siguen muy presentes los ideales que dieron lugar a las protestas obreras y es-
tudiantiles de 1968.
10 Es una obra teórica crítica, probablemente la más distópica de los proyectos del 
KVYTS��UYI�WI�TYFPMGʬ�IR� PE� VIZMWXE�'EWEFIPPE�IR�IRIVS�HI������FENS�IP� XʧXYPS� ƈ0I�
HSHMGM�GMXXʚ�MHIEPM��4VIQSRM^MSRM�HIPPE�TEVYWʧE�YVFERʧWXMGEƉ��'EHE�GMYHEH�IWXE�MPYWXVE-
da con impactantes diseños y fotomontajes y acompañados por cuentos escritos 
por Gian Piero Frassinelli que narran de una arquitectura malvada, que cautiva sus 
habitantes, destructiva. La arquitectura y el urbanismo de las ciudades son como 
maquinas que funcionan autónomamente. 
11�9R�ƼPQ�HI����QQ��IR�GSPSV��WSRSVS��VIEPM^EHS�TSV�1EVGLM�4VSHY^MSRM�'MRIXIPIZMWM-
ZI�GSR�PE�ƼRERGMEGMʬR�HI�%RMG�
12 En el MoMA de New York del 26 de mayo al 11 de septiembre de 1972.
13�*YI�+IVQERS�'IPERX�UYMIR�IR������EGYʪʬ�IP�XʣVQMRS�ƈ%VUYMXIGXYVE�6EHMGEPƉ��GYER-
do el fenómeno radical había ya acabado.
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elementos naturales, desde el aire, el cielo, el agua, el fuego, narran 
IZIRXSW�REXYVEPIW�GSQS�QYIVXI��ZMHE��EQSV��PSGYVEƉ�14 Este trabajo es 
Atti Fondamentali,15 y en la primera publicación Superstudio presentó 
el proyecto Vita que recomponía, en formato storyboard, la película 
presentada en el MoMA.También publicó los fotomontajes Frutta e 
:MRS��0I�TYPM^MI�HM�TVMQEZIVE��0E�GʱTYPE�MRZMWMFPI��0ƅMWSPE�JIPMGI��0E�QSR-
XEKRE�PSRXERE��0ƅEGGEQTEQIRXS��*MKYVE���

Siguieron otros cuatro storyboard16 que fueron dando forma al 
pensamiento sobre una posible vida sin objetos, sin arquitectura y 

14 Celant, Germano, %VXI�4SZIVE, Milano, Mazzotta, 1968, p. 227.
15�7YTIVXWYHMS��ƈ:MXE��)HYEG^MSRI��'IVMQSRME��%QSVI�I�1SVXI��GMRUYI�WXSVMI�HIP�7Y-
TIVWXYHMSƉ��Casabella, núm.367, julio de 1972, pp. 15-26.
16 Superstudio realizó sólo dos de los cinco videos que son Vita y Ceremonia. Los 
otros tres�%QSV��1YIVXI�]�)HYGEGMʬR�WI�VIEPM^EVʛR�IR������IR�SGEWMʬR�HI�PE�&MIREP�
de Arte de Sao Paulo, utilizando textos originales en parte inéditos y una selección 
de imágenes del Archivo Superstudio.

*MKYVE����ƈ7YTIVWXYHMS��
Atti Fondamentali: Vita 
�7YTIVWYTIVƼGMIW��4YPM^MI�HM�
4VMQEZIVE�����������Ɖ�
Fuente: Gabriele Mastrigli, 
Superstudio. Opere 1966-1978, 
Macerata, Quodlibet, 2016, p. 384.
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sin trabajo,17 la humanidad completamente liberada de las ataduras 
HI�PEW�IWXVYGXYVEW�HIP�TSHIV�]�HIP�GETMXEPMWQS��9R�VITPERXIEQMIRXS�HI�
las relaciones sociales y de la manera de habitar el mundo a través 
de las experiencias más primordiales. Atti Fondamentali es también 
una crítica al sistema capitalista que Superstudio había empezado 
YRSW�EʪSW�ERXIW�GSR�SXVSW�TVS]IGXSW�]�GSR�YR�QERMƼIWXS�GSRXVE�PE�
ƈWYTIVTVSHYGGMʬR��HIP�WYTIVGSRWYQS��HI�PE�WYTIVMRHYGGMʬR�EP�WYTIV-
GSRWYQS��WYTIVQEVOIX��7YTIVQER�]�PE�KEWSPMRE�WʱTIVƉ�18

En las 7YTIVWYTIVƼGMI antes y en los Atti Fondamentali después, 
7YTIVWXYHMS� TVSTSRI� HSW� EPXIVREXMZEW� LEFMXEGMSREPIW�� ƈPE� TVMQIVE�
centrada en un mejor uso del cuerpo y de la mente, la segunda con 
el control del IRZMVSRQIRX�WMR�QIHMSW�XVMHMQIRWMSREPIWƉ�19 El control 
del IRZMVSRQIRX�SGYVVI�E�XVEZʣW�HI�WYTIVƼGMIW�UYI�GSRXMIRIR�VIHIW�

17�7YTIVWXYHMS�� ƈ(MWXVY^MSRI��QIXEQSVJSWM�I� VMGSWXVY^MSRI�HIKPM�SKKIXXMƉ�� IN, núms. 
�����QEV^S�NYRMS��������]�ƈ7YTIVWYTIVƼGMIƉ�Casabella, núm. 366, junio, 1972.
18�0SW�KVYTSW�VEHMGEPIW�7YTIVWXYHMS�]�%VGLM^SSQ�TYFPMGEVSR�YR�QERMƼIWXS�TEVE�PE�
I\TSWMGMʬR�ƈ7YTIVEVUYMXIGXYVE�-Ɖ�UYI�WI�GIPIFVʬ�IR�PE�HMWGSXIGE�+EPPIVME�.SPP]���IR�PE�
ciudad de Pistoia entre el 4 y el 17 diciembre 1966.
19�7YTIVWXYHMS��ƈ:MXE��)HYGEGMʬR��'IVIQSRME��%QSV�]�1YIVXI��GMRGS�LMWXSVMEW�HI�7Y-
TIVWXYHMSƉ��Casabellano, núm. 367, jilio, 1972, pp. 16-26.

*MKYVE����M^U���ƈ7YTIVWXYHMS��
7YTIVWYTIVƼGMIW�������Ɖ�
Fuente: Alessandro Poli, 
ƈ7YTIVWYTIVƼGMIW��7YTIVWYVJEGI�
�����Ɖ��'EREHMER�'IRXIV�
for Architecture https://
www.cca.qc.ca/en/
search?digigroup=473260, 
consultada el 13 de octubre 2022.

*MKYVE����HIV���ƈ7YTIVWXYHMS��
storyboard Atti Fondamentali: 
:MXE�������Ɖ�Fuente: Gabriele 
Mastrigli, Superstudio. Opere 
1966-1978, Macerata, Quodlibet, 
2016, p. 398.
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y transportan energía e información, que se extienden a las áreas 
habitables, dejando intacto lo construido. En los puntos de cruce de 
las redes hay terminales e instalaciones para satisfacer las necesi-
dades básicas, control de temperatura, abastecimiento y sistemas 
HI�GSQYRMGEGMʬR��ƼKYVEW���]���

)R�JYRGMʬR�HIP�TSVGIRXENI�HI�SGYTEGMʬR��PE�WYTIVWYTIVƼGMI�GEQ-
FME�WY�GSRƼKYVEGMʬR��TYIHI�WIV�YRE�FERHE�GSRXMRYE��YRE�WIVMI�HI�
recuadros u ocupar la totalidad del territorio hasta los límites morfo-
lógicos del mismo. Superstudio propone un nuevo sistema para un 
ambiente más confortable, sin la necesidad de medios físicos tridi-
mensionales, su hipótesis es que el confort y el control del ambiente 
WI� VIEPMGIR�TSV�QIHMS�HI� GSVVMIRXIW� EVXMƼGMEPIW�� FEVVIVEW� XʣVQMGEW��
radiaciones, consiguiendo la desaparición de las membranas divi-
sorias entre interior y exterior.20

El epígrafe de la viñeta 34 del storyboard Vita,21 que corresponde 
al fotomontaje Frutta e Vino, dice:

The distant mountain. Look at the distant mountain... what can you 
see? Is that the place to go to? or is it only the limit to the inhabita-
FPI#�-XƅW�XLI�SRI�ERH�XLI�SXLIV�WMRGI�GSRXVEHMGXMSR�RS�PSRKIV�I\MWXW��
MXƅW�SRP]�E�GEWI�SJ�FIMRK�GSQTPIQIRXEV]��8LYW�XLSYKLX�E�JEMVP]�EHYPX�
Alice skipping over her rope, very slowly, though without felling either 
heat or effort.22

Mientras que en el fotomontaje Frutta e Vino, la escena es un con-
vivio de jóvenes que forman un grupo compacto, a su alrededor la 
MRƼRMXE�7YTIVWYTIVƼGMI sólo interrumpida a la izquierda por agua y las 
montañas al fondo. De modo que la zona de habitabilidad óptima no 
está delimitada por espacios tridimensionales, sino que se expande y 
PE�JYIVXI�TIVWTIGXMZE�HI�PE�GYEHVʧGYPE�ƼNE�IP�MRƼRMXS�GSQS�PYKEV�E�SGY-
par. Expone la condición nómada de la nueva sociedad, donde el tér-
mino lugar no se da en la situación de la intimidad de una vivienda. El 
núcleo compacto de jóvenes resalta la importancia de una nueva con-
dición social y una alternativa para la arquitectura que hay que buscar 
en la espacialidad social y en el embodiment�� ƈPE�QIRXI�]�IP�GYIVTS�
GSQS�ʱRMGSW�YXIRWMPMSWƉ�23 Detrás de los jóvenes, en el punto de fuga 
de la perspectiva, un cilindro luminoso indica la fuente de energía que 
TIVQMXI�PE�IWXERGME�]�PE�LEFMXEFMPMHEH�IR�EUYIP�TYRXS�HI�PE�WYTIVƼGMI�

20�7YTIVWXYHMS�� ƈ0MJI�SV� XLI�TYFPMG� MQEKI�SJ� XVYP]�QSHIVR�EVGLMXIGXYVIƉ��Casabella, 
núm. 367, julio, 1972, pp. 15-26.
21 Los fotomontajes que Superstudio realiza son casi siempre procedentes de los 
storyboard.
22 Superstudio, ibid., p. 24.
23�7YTIVWXYHMS��ƈ:MXE��)HYGEGMʬR��'IVIQSRME��%QSV�]�1YIVXIƏƉ��op. cit., p. 16.
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Digestible Gulf Stream

Los problemas ambientales llevan años retando la disciplina para 
hacer más sostenible su industria. La ciencia y la tecnología han he-
GLS�KVERHIW�EZERGIW��TIVS�TEVXI�HI�PE�HMƼGYPXEH�IWXʛ�IR�ETPMGEV� PSW�
nuevos modelos a una industria muy ligada a sistemas tradicionales. 
Además, cuesta asumir el cambio de paradigma que esta transfor-
mación causaría a la relación entre forma y programa, de modo que 
asistimos a tecnologías avanzadas en cuerpos arquitectónicos total-
mente tradicionales. Esta conciencia de cambio ha ido aumentando, 
HIP�QMWQS�QSHS�PEW�TVSTYIWXEW�TEVE�HIƼRMV�YR�RYIZS�PIRKYENI�]�IR�
los últimos años han surgido varios proyectos que parecen dar salida 
al cambio de modelo.24 Philippe Rahm investiga cómo la inmateriali-
HEH�HI�PSW�IZIRXSW�XIVQSHMRʛQMGSW�TYIHIR�PPIKEV�E�HIƼRMV�YRE�RYIZE�
QEXIVMEPM^EGMʬR�HIP�IWTEGMS��)R�IP� XI\XS�� ƈ*SVQ�ERH�*YRGXMSR�*SPPS[�
'PMQEXIƉ�25 pone en duda las relaciones convencionales entre forma 
]�JYRGMʬR��0E�VIƽI\MʬR�XVEXE�HI�PMFVEV� PE�EVUYMXIGXYVE�HI�PEW�EXEHYVEW�
de la forma y del programa, la capacidad de pensar en un espacio en 
GSRXMRYE� XVERWJSVQEGMʬR�TSV� PE�QIXISVSPSKʧE��9RE�EVUYMXIGXYVE�UYI�
se desprende totalmente de lo sólido y estático para obrar con sus-
tancias inmateriales como la densidad del aire, de la luz y que los 
IWTEGMSW�WI�ƈLEFMXEVʧER�IR�JYRGMʬR�HI�PE�EGXMZMHEH��PE�LSVE�HIP�HʧE��PE�
IWXEGMʬR��RYIWXVEW�RIGIWMHEHIW�]�HIWISWƉ�26

Rahm aboga por una arquitectura que se despoje de cualquier 
EHNIXMZS�]�UYI�WI�HIƼRE�WʬPS�TSV�I\TIVMIRGMEW�WIRWSVMEPIW��UYI�RS�
HITIRHER�HI�WMKRMƼGEHSW�QIXEJʬVMGSW�S�WMQFʬPMGSW��WMRS�UYI�PE�EV-
UYMXIGXYVE�TVIGIHE�EP�WMKRMƼGEHS�UYI�WI�PI�WYIPI�EXVMFYMV��7I�XVEXE�HI�
una experiencia espacial y corporal cambiante y sería la misma ar-
quitectura la que provocaría la aparición de otros tiempos, espacios 
y acciones, del mismo modo cualquier ambiente se podría reconver-
tir en otro.

La instalación y performance Digestible Gulf Stream se presentó 
IR������IR�PE�&MIREP�HI�%VUYMXIGXYVE�HI�:IRIGME�IR�YRE�HI�PEW�REZIW�
HIP�%VWIREPI� NYRXS� GSR�SXVEW�� GSQS� PE� HI�(MPPIV7GSƼHMS���6IRJVSƅW�
'LEMR�'MX]�WSFVI�GMRI��ƈ0SXYWƉ�HI�>ELE�,EHMH�]�4EXVMO�7GLYQEGLIV�
o Frank Gehry con una gran maqueta deconstructivista. Entre las 
grandes columnas de ladrillo de la sala de exposición, Rahm colo-
có a diferentes alturas dos planos horizontales con temperaturas 
diferentes, uno a 28 ºC el otro a 12 ºC, de modo que, igual que la 
Corriente del Golfo oceánica, pero en miniatura, las masas de aire 

24� &ENS� SXVSW� WYTYIWXSW� PEW� MRXIVIWERXIW� TVSTYIWXEW� HIP� IWXYHMS� %FEPSW�7IQX-
kiewicz o de Isabella Pasqualini.
25�4LMPMTTI�6ELQ��ƈ*SVQ�ERH�*YRGXMSR�JSPPS[�'PMQEXIƉ��%%�*-0)7, núm.55, 2007, pp. 2-11.
26 Ibidem.
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]�HI�LYQIHEH�UYI�WI�KIRIVER�EPVIHIHSV�HI�PEW�HSW�WYTIVƼGMIW�WI�
QYIZIR�TSV�IP�JIRʬQIRS�REXYVEP�HI�PE�GSRZIGGMʬR��*MKYVE���

)P�EMVI�GEPMIRXI�EWGMIRHI��WI�IRJVʧE�EP�GSRXEGXS�GSR�PE�WYTIVƼGMI�
WYTIVMSV�]�HIWGIRHMIRHS�WI�ZYIPZI�E� VIGEPIRXEV��KIRIVEHS�YR�ƽYNS�
térmico constante. La calidad material de la arquitectura con este 
sistema se vuelve incorpórea, no hay límites físicos visibles que di-
ferencien los varios ambientes, pero las dimensiones del espacio 
se hacen perceptibles por los otros sentidos y el habitante puede 
desplazarse entre diferentes temperaturas, humedades o presiones.

Rahm también implementa dos recetas culinarias asociadas a 
PEW�WYTIVƼGMIW��YRE�GSRXMIRI�QIRXE�TEVE�PE�WYTIVƼGMI�JVʧE�]�SXVE�GSR�
chili para la caliente. El consumo de las dos preparaciones potencia 
las experiencias térmicas activando receptores moleculares en la 
TMIP� ]� PE�FSGE�UYI�IWXMQYPER� PEW�RIYVSREW�WIRWSVMEPIW�� ƈ)P� GEQTS�
tradicional de la arquitectura se expande, operando tanto a escala 
atmosférica como gastronómica, rompiendo las barreras entre lo 
MRXIVRS�]�PS�I\XIVRS��IP�GYIVTS�]�IP�IWTEGMS��PE�RIYVSPSKʧE�]�PE�ƼWMSPS-
KʧE�Ɖ27 Rahm propone una arquitectura que rompe con criterios for-
QEPMWXEW�]�SVMIRXE�IP�HMWIʪS�LEGME�TVMRGMTMSW�XIVQSHMRʛQMGSW��ƼWMSPʬ-
gicos y una nueva estética. En su página web representa el proyecto 
a través de tres imágenes diferentes: unos dibujos a lápiz; unos grá-
ƼGSW�GSR�GYVZEW�XʣVQMGEW��YRE�JSXS�HI�PE�performance en la bienal.

27�4LMPMTTI�6ELQ��ƈ4LMPMTTI�6ELQƉ��http://www.philipperahm.com/data/projects/di-
gestiblegulfstream/index.html [consulta: 13 de octubre de 2022].

*MKYVE����ƈ4LMPMTTI�6ELQ�
Architects, Digestible Gulf Stream, 
�����Ɖ�
Fuente: Philippe Rahm, 
ƈ(MKIWXMFPI�+YPJWXVIEQɸEX�XLI�
:IRMGI�&MIRREPI������Ɖ��ƈ'LMPPMRKƉ��
https://diffusive.wordpress.
com/2009/08/27/chilling/, 
consultada el 13 de octubre 2022.
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Los primeros son paisajes bucólicos: en un bosque unas perso-
nas disfrutan de las agradables condiciones climáticas que propor-
GMSRER� PEW�HSW�WYTIVƼGMIW�UYI��GSQS�SFNIXSW�ZSPEHSVIW��ƽYGXʱER�
en el espacio. En estas visiones del siglo ǔǔǣ la tecnología parece 
encontrar un acuerdo con la naturaleza, y los habitantes de este 
mundo disfrutan de las ventajas de ambas. Simplemente poseyen-
HS�PEW�HSW�WYTIVƼGMIW�WIVʧE�TSWMFPI�IP�HIWTPE^EQMIRXS�IR�GYEPUYMIV�
PYKEV�]�HIGMHMV�LEFMXEV�LS]�YR�PYKEV�]�QEʪERE�SXVS��ƼKYVEW���]����

0E� VITVIWIRXEGMʬR�HI� PSW� EQFMIRXIW� E� XVEZʣW�HI�KVʛƼGSW� IW� MR-
RSZEHSVE��QETEW�XʣVQMGSW�UYI�QYIWXVER�PSW�ƽYNSW�HI�XIQTIVEXYVE��
EMVI��LYQIHEH�]�TVIWMSRIW�UYI�KIRIVER�PEW�WYTIVƼGMIW��0E�QERIVE�
de diseñar el espacio se libera de las rígidas representaciones de 

*MKYVE����ƈ4LMPMTTI�6ELQ�
Architectes, Digestible Gulf 
7XVIEQ�������Ɖ�
Fuente. Philippe Rahm, 
ƈ(MKIWXMFPI�+YPJ�7XVIEQƉ��LXXT���
www.philipperahm.com/data/
projects/digestiblegulfstream/
index.html, consultada el 13 de 
octubre 2022.
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plantas y secciones para establecer formas renovadas, más abs-
tractas, que adquieren una nueva estética y simbolismo para la re-
presentación del espacio a través de otros datos y magnitudes. Son 
estas variaciones invisibles las que determinan la espacialidad y las 
acciones que se desarrollarán, dónde dormir, dónde reunirse, dónde 
GSQIV��IXGʣXIVE��*MKYVE����

6ELQ� HIƼRI� YRE� RYIZE� IWTEGMEPMHEH�� YRE� RYIZE� QERIVE� HI�
habitar y dispensa a la arquitectura de un nuevo lenguaje formal. 
De modo que lo inmaterial de la arquitectura, el vacío lleno de aire, 
TVIWMʬR��LYQIHEH��PY^��VIHIƼRI�PE�QEXIVMEPMHEH�HI�PE�QMWQE�GSR�YR�
nuevo léxico. Por último, la foto de la performance en la bienal: aquí 

*MKYVE�����ƈ4LMPMTTI�6ELQ�
Architects, Digestible Gulf Stream, 
�����Ɖ�
*YIRXI��4LMPMTTI�6ELQ��ƈ(MKIWXMFPI�
+YPJ�7XVIEQƉ��LXXT���[[[�
philipperahm.com/data/projects/
digestiblegulfstream/index.html, 
consultada el 13 de octubre 2022.
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XVIW� NʬZIRIW�ƂGSQS� XEQFMʣR�IR�IP� JSXSQSRXENI�*VYXE�I�:MRSƂ�IR�
relax disfrutan de la lectura, de la música, despreocupados por lo 
que acontece a su alrededor, amparados por un ambiente climatoló-
gicamente controlado sin la necesidad de barreras.28

Transposiciones de los umbrales del habitar 
y el diseño arquitectónico de lo invisible

La comparativa que se establece se debe al común denominador 
HI�YRE�WYTIVƼGMI� XIGRSPʬKMGE�IRGEVKEHE�HIP�GSRJSVX�UYI�WSPZIRXE�
GYEPUYMIV�RIGIWMHEH�ƼPSPʬKMGE�]�TPERXIE�SXVE�JSVQE�HI�LEFMXEV�

0EW�WYTIVƼGMIW�HI�PSW�Atti Fondamentali son un trabajo imagina-
VMS��TIVS�YRE�MRZMXEGMʬR�E�VIƽI\MSREV�WSFVI� PE�GVMWMW�HIP�IWTEGMS�HS-
méstico, la tipología habitacional y la ciudad, a través de la adopción 
de medios expresivos revolucionarios,29 como ellos mismos llama-
FER�HI�ƈKYIVVMPPEƉ��E�XVEZʣW�HI�PE�MVSRʧE��IP�NYIKS��PE�TVSZSGEGMʬR�S�PE�
EQFMKʳIHEH��TPERXIERHS�YRE�WYTIVƼGMI�XSXEPMXEVME�

28  Esta propuesta encontrará la tridimensionalidad en el proyecto posterior de In-
terior Gulf Stream, donde la disposición de las estancias sigue el diseño del movi-
QMIRXS�HIP�EMVI�KIRIVEHS�TSV�PEW�WYTIVƼGMIW�XʣVQMGEW�
29�4SV�ƈQIHMSW�I\TVIWMZSW�VIZSPYGMSREVMSWƉ��WI�IRXMIRHI��TSV�YRE�TEVXI��PE�XʣGRMGE�HIP�
storyboard, es decir la utilización de la narración escrita (los textos tienen siempre 
YRE�GSRRSXEGMʬR�EPIKʬVMGE�S�WSR�TEVSHMEW�GSR�PE�MQEKIR�S�IP�HMFYNS��TSV�SXVE�TEVXI��
la utopía como recurso crítico.

*MKYVE�����ƈ4LMPMTTI�6ELQ�
Architects, Digestible Gulf Stream, 
�����Ɖ�
Fuente. Philippe Rahm, 
ƈ(MKIWXMFPI�+YPJ�7XVIEQƉ��LXXT���
www.philipperahm.com/data/
projects/digestiblegulfstream/
index.html, consultada el 13 de 
octubre 2022.
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A principio del siglo, las propuestas de Rahm inauguraron una 
nueva estética y una nueva praxis para la arquitectura, recuperando 
la noción de confort ambiental de mediados del siglo pasado. Sus 
proyectos no sólo investigan una manera de hacer arquitectura más 
WSWXIRMFPI��WMRS�UYI� VITPERXIER�IP�WMKRMƼGEHS�HI� JSVQE��TVSKVEQE��
movilidad y una nueva estética.

El primero, crítico-conceptual y por la época totalmente utópico y 
revolucionario, es un desafío que evidencia la necesidad de una nue-
va aproximación hacia la práctica del proyecto, donde la importancia 
está en los comportamientos y acontecimientos que proceden de 
ƈ9R�QSHIPS�HI�EGXMXYH�QIRXEP��4SHIQSW�MQEKMREV�YRE�VIH�HI�IRIVKʧE�
y de información que se extiende a cada área habitable y que sea el 
sustentamiento de una vida libre del trabajo de una nueva (poten-
GMEHE�LYQERMHEH�Ɖ30 Devolver a la arquitectura un rol condicional en 
lugar de condicionado, ser escena en lugar de simple contenedor.31

El segundo, ciertamente más pragmático,32 igualmente indaga 
cuestiones asociadas a las acciones y comportamientos en deter-
minadas condiciones ambientales, alimentado por las investigacio-
nes en el campo de la neuroarquitectura.33

Dos maneras, en momentos de crisis y en tiempos diferentes,  
de imaginar otros habitares: una visión utópico-crítica que enseña la 
necesidad de la reconquista de algunos valores más cercanos a 
lo social, lo existencial y a un nuevo rol del arquitecto; la otra más 
TVʬ\MQE� UYI� VIMZMRHMGE� YR� RYIZS� ƈQYRHS�� EFVMV� RYIZSW� GEQTSW��
HIWGYFVMV�RYIZEW�GYEPMHEHIW�IWTEGMEPIW��IWGVMFMV�YRE�XISVʧEƉ�34

Podríamos hablar de analogías formales: la idea de unos planos 
bidimensionales que resuelven las necesidades básicas y generan 
SXVEW�I\TIVMIRGMEW��%ƼRMHEHIW�WSGMSPʬKMGEW�]�ERXVSTSPʬKMGEW��GSQS�
la reivindicación del espacio existencial y fenomenológico a través 
de represar los límites que facilitan las relaciones interpersonales 
y la experiencia háptica. Otra correlación, la tecnología, como fa-
cilitadora de un mayor desarrollo de las experiencias sensoriales 

30�7YTIVWXYHMS��ƈ7YTIVWYTIVƼGMIƉ��op. cit., p. 18.
31�+MER�4MIVS�*VEWWMRIPPM��ƈ:MEKKMS�EP�XIVQMRI�HIPPƅEVUGLMXIXXYVEƉ��IR�+EFVMIPI�1EWXVMKPM��
Superstudio. Opere 1966-1978, Macerata, Quodlibet, 2016, p. 602.
32  Otros ejemplos: Caja Climática Hormonorium��&MIREP�HI�:IRIGME�������Diunism, 
París, 2007.
33 La neuroarquitectura es una rama de la arquitectura que estudia las relaciones 
entre el ambiente, la mente y el cuerpo humano. Trata de la percepción de los 
JIRʬQIRSW��GʬQS�IWXSW�MRƽY]IR�IR�IP�FMIRIWXEV��IP�IWXEHS�HI�ʛRMQS�]�IR�PSW�GSQ-
portamientos. Sus estudios y análisis tratan de concienciar para construir entornos 
mejores, que den cuenta de cómo el cerebro humano percibe y reacciona a través 
del cuerpo. 
34�%EVSR�4PI[OI��ƈ4LMPMTTI6ELQ��4EVX��Ɖ�LXXTW���EVGLMRIGX�GSQ�JIEXYVIW�EVXMGPI�������
[consulta: 13 de octubre de 2022].
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y cognitivas: embodiment�� -KYEPQIRXI�� PE� VITVIWIRXEGMʬR� KVʛƼGE��
que en ambos proyectos no sólo muestra de manera original otra 
idea de habitar, sino también en la forma de transmisión del cono-
cimiento, de la información y de una nueva hermenéutica, es decir, 
E�XVEZʣW�HI�PEW�TIGYPMEVIW�VITVIWIRXEGMSRIW�KVEƼGEW�SXVE�QERIVE�HI�
MRXIVTVIXEV�]�XVERWJIVMV�WMKRMƼGEHS�E�PE�EVUYMXIGXYVE��QʛW�PMKEHEW�E�PS�
experiencial y perceptivo.

Atti Fondamentali hablan de una sociedad emancipada que se 
HIWEVVSPPE�IR�PS�GSPIGXMZS��IR�IP�RSQEHMWQS��UYI�TEWE�ƈHI�PEW�RIGI-
sidades inducidas a las necesidades primarias, desde la materia a 
PE�IRIVKʧE��HIWHI�PSW�SFNIXSW�E�PEW�MHIEWƏƉ�35�EWMQMWQS��ƈYRE�QE]SV�
capacidad de pensamiento y el uso integral de nuestro potencial psi-
cológico pueden ser los fundamentos y la razón de una vida liberada 
HI�PEW�RIGIWMHEHIWƏƉ�36 La experiencia de la arquitectura pasa de lo 
tectónico a lo etéreo de la tecnología del microchip y los circuitos, 
PSW�ƽYNSW�HI�IRIVKʧEW�]�HI�GSQYRMGEGMʬR��PS�GSRGVIXS�]�QEXIVMEP�WI�
reduce, ciudades, arquitecturas y objetos, representados en los foto-
montajes, son reminiscencias o ruinas.

El dibujo en arquitectura no es el simple instrumento para repre-
WIRXEV�EUYIPPS�UYI�WI�TYIHI�TVS]IGXEV��WMRS�UYI�TVSQYIZI�WMKRMƼGE-
dos, es una herramienta de producción y desarrollo de conocimien-
to y los avances en la visualización de datos está aportando una 
nueva manera de hacer arquitectura. Tanto el storyboard y los foto-
montajes de los Atti Fondamentali, como los diagramas de Rahm, 
son sintomáticos del momento de cambio. Los fotomontajes, como 
rompecabezas de historias y los storyboard de Superstudio ense-
ʪER�IP�ƼR�HIP�KVER�VIPEXS�HI�PE�QSHIVRMHEH��IP�EƽSVEV�HI�QYPXMXYHIW�
de historias fragmentadas que muestran la cúspide de la crisis de la 
modernidad, anticipando la llegada de la postmodernidad.

En la actualidad, el dibujo arquitectónico, a través de software 
para elaboración de datos, permite la inclusión de información para 
TSXIRGMEV� PE�I\TIVMIRGME�GSVTSVEP��0E� MRXIPMKIRGME�EVXMƼGMEP�]� PSW�IW-
tudios en neuroarquitectura han desplazado el discurso hacia el  
concepto de embodiment, es decir la comprensión corporizada  
del espacio entendida como la experiencia de todo el cuerpo a tra-
vés de los mecanismos de funcionamiento del sistema nervioso. 
En este aspecto se desarrollan las propuestas de Rahm u otras 
como las de Isabella Pasqualini.37

35�7YTIVWXYHMS��ƈ+PM�EXXM�JSRHEQIRXEPM��:MXEƉ��Casabella, núm. 367, julio, 1972, p. 20.
36 Ibidem.
37� -WEFIPPE�4EWUYEPMRM�IW�EVUYMXIGXE�]�GMIRXʧƼGE��]�WY�XVEFENS�I\TPSVE� PEW� ʧRXMQEW�]�
mutuas relaciones entre cuerpo y espacio a través del uso inmersivo e interactivo 
multimedia, http://isapasqualini.com/About/?page_id=90 [consulta: 13 de octubre 
de 2022].
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La cognición corporizada o embodiment también fue la preo-
GYTEGMʬR�ƂPSW�XʣVQMRSW�YXMPM^EHSW�IVER�SXVSW��TIVS�MKYEPQIRXI�WI�
VIJIVʧER� E� PE� I\TIVMIRGME� GSKRMXMZE�QIRXI�GYIVTSƂ� IR�Atti Fonda-
QIRXEPM��:MXE��)HYGE^MSRI��'IVMQSRME��%QSVI�I�1SVXI��GMRUYI�WXSVMI�
del Superstudio, cinco situaciones capitales relacionadas con el 
nacimiento, los ritos, los sentimientos o la muerte. Estos actos fun-
damentales también hablan del cuerpo como lugar de las prácticas 
sociales, políticas, culturales y religiosas, no sólo del cuerpo físico 
y biológico. Los Atti Fondamentali tratan del embodiment, el cuer-
TS�JʧWMGS��FMSPʬKMGS��JIRSQIRSPʬKMGS��WSGMEP��GSKRMXMZS��ƈ4SXIRXMEXMRK�
WIVZSWOMR��FSH]�GSRXVSP�XIGLRMUYIW��IXG�Ɖ38 son las hipótesis para el 
control del medio ambiente, pero también para una mayor expan-
sión metal y pleno desarrollo de los sentidos.

De modo que una invisible tecnología vanguardista, como las 
WYTIVƼGMIW�XIGRSPʬKMGEW��IZMHIRGME�IP�ʱRMGS�IRZSPXSVMS�EHQMXMHS�IR�
este nuevo ecosistema, la piel humana, llevando aún más allá la pro-
TYIWXE�ERXIVMSV�HI�*VERʡSMW�(EPPIKVIX�]�6I]RIV�&ERLEQ�IR�ƈ%�,SQI�
MR�2SX�E�,SYWIƉ�39 Asimismo, los trabajos de Rahm se centran alre-
dedor del intercambio de energía entre el cuerpo humano y el am-
biente, donde la piel juega un rol fundamental. 

Según Rahm la arquitectura como meteorología se abre a otras di-
mensiones donde no se construyen funciones, sino se desarrollan cli-
mas e interpretaciones.40 De modo que la arquitectura no necesita de 
YRE�MQEKIR�UYI�PE�HIƼRE��XEQTSGS�HI�YREW�JYRGMSRIW�UYI�PE�HIPMQM-
XIR��0E�EVUYMXIGXYVE�ƈXMIRI�UYI�GSRWXVYMV�MRXIVGEQFMSW�WIRWYEPIW�IRXVI�
GYIVTS�]�IWTEGMS�I�MRZIRXEV�RYIZEW�IWXʣXMGEW�UYI�WITER�QSHMƼGEV�HY-
VEHIVEQIRXI�PEW�JSVQEW�]�PEW�QERIVEW�HIP�LEFMXEV�HIP�QEʪEREƉ�41

La ciencia entra de pleno en la reforma del lenguaje arquitectóni-
GS�HI�6ELQ��VIGYTIVERHS�EUYIPPEW�VIƽI\MSRIW�UYI�LEFʧE�IQTI^EHS�
&ERLEQ42 a mediados de los años sesenta. Rahm se considera el 
heredero del [IPP�XIQTIVIH�IRZMVSRQIRX, investigaciones que se de-
XYZMIVSR�ƂWIKʱR�ʣPƂ�IRXVI�QIHMEHSW�HI� PSW�EʪSW�WIWIRXE�]������
con la exposición de Digestible Gulf Stream en la bienal de Venecia. 
Según Rahm, en este intervalo se paralizaron las investigaciones 
para desarrollar una arquitectura enfocada en cuestiones ambien-
tales y meteorológicas.43 

38�7YTIVWXYHMS��ƈ+PM�EXXM�JSRHEQIRXEPM��:MXEƉ��ibid., p. 17.
39�6I]RIV�&ERLEQ��ƈ%�,SQI�-W�2SX�E�,SYWIƉ��Art in America, núm. 2, 1965, pp. 70-79.
40�4LMPMTTI�6ELQ��ƈ1ERMJIWXS�HM�EVGLMXIXXYVE�QIXIVISPSKMGEƉ��Domus, núm. 933, 2010, p. 6.
41 Ibidem.
42�6E]RIV�&ERLEQ��0E�EVUYMXIGXYVE�HIP� IRXSVRS�FMIR�GPMQEXM^EHS�� &YIRSW�%MVIW��
Infinito, 1975.
43�4LMPMTTI�6ELQ�� ƈ*SVQ�ERH�*YRGXMSR� JSPPS[�'PMQEXIƉ��LXXTW���[[[�WIITEVO�GL�QI-
dia/archive1/veranstaltungen/architektur12/Interview_PhilippeRahm.pdf [consulta: 
13 de octubre, 2022].
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Los estudios realizados por Rahm sobre la correcta climatiza-
GMʬR�HI�PSW�MRXIVMSVIW�HIƼRIR�HMJIVIRXIW�XIQTIVEXYVEW�IR�JYRGMʬR�HIP�
tipo de actividad. Esto se contrapone a la lógica del diseño moder-
no de principios del siglo pasado, la famosa planta libre, donde se 
mezclan ambientes y programas y las temperaturas se homogeni-
zan. La distribución de los ambientes y la colocación del mobiliario 
SGYVVI� TSV�QIHMS� HIP� HMWIʪS�HI� YR�QSHIPS� HI� GPMQEXM^EGMʬR�ƂLʱ-
QIHS�WIGS�� GEPSV�JVʧSƂ�� 7I� VSQTIR� PEW� VIKPEW� XVEHMGMSREPIW� HI� PE�
distribución y de la colocación del mobiliario. Las representaciones 
y las imágenes de los ambientes de esta arquitectura adquieren un 
nuevo léxico, se trata de lux, de grados, de porcentajes, de ondas, de 
KVEQSW��HI�KEQEW�HI�GSPSVIW�I�MRXIRWMHEHIW��IR�HIƼRMXMZE��YR�IRJS-
que HEXE�HVMZIR.44 En ambos proyectos la representación y un nuevo 
PIRKYENI�KVʛƼGS�WSR�XEQFMʣR�MRWXVYQIRXSW�HI�GSRSGMQMIRXS�

En el centro de las dos investigaciones podemos decir que está 
el cuerpo humano, las percepciones sensoriales, las relaciones so-
ciales, la cognición corporizada, mientras la arquitectura pierde su 
cuerpo, sus formas y proporciones tradicionales visibles y se hace 
QʛW�EXQSWJʣVMGE�]�ƽYMHE��0SW�HSW�TVS]IGXSW�HER�GSRWMWXIRGME�]�ZM-
sibilidad a lo que no se ve, a una arquitectura como disciplina que 
dialoga entre lo material y lo inmaterial a través de embodiment.

Superstudio, con una crítica radical y a través de la utopía, propo-
ne una sociedad nómada, librada de la hegemonía de la posesión de 
SFNIXSW�]�HIP�GETMXEPMWQS��'SR�GSRRSXEGMSRIW�ƼPSWʬƼGEW�VITPERXIE�
una nueva sociedad desde la desaparición de la arquitectura como 
sistema totalmente sumergido en la lógica capitalista.

El proyecto de Superstudio es la frontera entre el tiempo de la mo-
dernidad y de la postmodernidad, pero también se puede trasladar al 
XMIQTS�EGXYEP��RS�WʬPS�TSV�PE�WYTIVƼGMI�XIGRSPʬKMGE�UYI�VIWYIPZI�PEW�
funciones básicas del habitar, sino y sobre todo por la connotación 
social de sus proyectos críticos. La necesidad de que la arquitectura 
de hoy sea más dirigida hacia el desarrollo de una sociedad que se 
vuelca en valores menos materiales, más colectivos, en compartir 
I\TIVMIRGMEW��GYIVTS�]�QIRXI�GSQS�GSEYXSVIW�HIP�LEFMXEV��9RE�QE-
nera de pensar en la construcción del entorno a través del cuerpo y 
viceversa, este cuerpo que es cambiante, donde las identidades no 
WSR�IWXʛXMGEW�]�HIƼRMXMZEW��YR�GYIVTS�IRGEVREHS�]�WMXYEHS�UYI�WI�
IRXMIRHI�XEQFMʣR�GSQS�YR�GSRNYRXS�HI�ƽYMHSW��)WXSW�WSR�IP�WMWXI-
QE�IRHSGVMRS��PE�XIQTIVEXYVE��PEW�LSVQSREW��PSW�ƽYNSW�HI�IRIVKʧEW��
de comunicación, fundamentales tanto en las propuestas de Rahm 
como en las 7YTIVWYTIVƼGMI.

44 (EXE�HVMZIR es un anglicismo, se entiende como el resultado del análisis de datos y 
su interpretación. Se trata de estrategias de diseño para satisfacer, resolver, mejorar la 
experiencia de usuarios.
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Ambas obras tratan de posibilidades que proceden de replantea-
mientos que rompen las estructuras convencionales que han sus-
tentado la teoría y la práctica de la arquitectura, poniendo en primer 
plano las relaciones del cuerpo como agente de cualquier experien-
cia cognitiva con el entorno.

Desde sus tiempos, estas obras han sacudido las convenciones 
HI�PE�HMWGMTPMRE�TVSTSRMIRHS�ƂYRE�HI�QERIVE�VIZSPYGMSREVME�]�GSR-
testaria, otra como investigación liminar entre ciencia, arte y arqui-
XIGXYVEƂ�SXVSW�IGSWMWXIQEW�HI�VIPEGMSRIW�TEVE�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�
un hábitat menos atado a la materialidad y a las convenciones tra-
dicionales.

En un momento como el que estamos viviendo, tal vez debería-
QSW�VIƽI\MSREV�WSFVI�IP�LEFMXEV�GSQS�IWTEGMS�HI�VIPEGMSRIW��WSGME-
bilidad, empatías, cogniciones corporizadas,45 valores compartidos, 
IR�HIƼRMXMZE�IR�IGSWMWXIQEW�QʛW�EQTPMSW��)R�IWXEW�GMVGYRWXERGMEW�
es difícil imaginar lugares sin barreras, sin sistemas de aislamiento, 
pero todo esto nos puede llevar a pensar en la posibilidad de generar 
IWTEGMSW�QʛW�ƽI\MFPIW��VIGSRZIVXMFPIW��IR�XMIQTSW�QʛW�HMPEXEHSW�S�
en espacios más elásticos.

Richard Sennett nos dice que es muy difícil que espacios pen-
sados y construidos con un sólo objetivo se adapten a otros, los 
IHMƼGMSW�RYIZSW�UYI�XMIRIR�YRE�VIPEGMʬR�JSVQE�JYRGMʬR�QY]�VʧKMHE�
en la ciudad no tendrán una vida muy larga.46

Otra cuestión sobre la cual se ha dicho mucho, pero que en esta 
situación vuelve con fuerza, es el concepto de límite: casa, barrio, ciu-
dad, territorio, y de las acciones que se desarrollan en cada categoría: 
reposo, trabajo, ocio, cuidados. De modo que convendría hablar de 
YQFVEPIW��HI�^SREW�HMZIVWEW�GEQFMERXIW�UYI�TIVQMXIR�PE�ƽI\MFMPMHEH�
]�VIGSRZIVWMʬR��,IQSW�ZMWXS�GʬQS�IP�ZʧRGYPS�IRXVI�JSVQE�]�SFNIXMZS�
se ha revolucionado: hoteles que se convirtieron en hospitales, dor-
QMXSVMSW�IR�SƼGMREW��GEPPIW�TEVE�EYXSQʬZMPIW�VIGSRZIVXMHEW�IR�^SREW�
de esparcimiento, patios, balcones, escaleras como lugares de en-
cuentro, etc. La concepción del habitar no es estática y por ello hay 
que volver a repensar en los límites no como barreras sino como 
umbrales y lugares de conexión.

Son muchas las preguntas que surgen, desde cómo deberíamos 
organizar la ciudad, con un modelo más disperso y nuclearizado 
para tener más espacio, a ciudades sectorizadas que se puedan 
abrir o cerrar en función de las necesidades, contemplar la cuestión 
de la movilidad y la programación del tiempo para que las ciudades 

45 Conocimiento, que no sólo tiene en cuenta de los procesos lógicos racionales (la men-
XI�WMRS�XEQFMʣR�HIP�GYIVTS�JʧWMGS��IP�GSRSGMQMIRXS�E�XVEZʣW�HI�PSW�WIRXMHSW�
46 Richard Sennett, Construir y habitar: ética para la ciudad��&EVGIPSRE��%REKVEQE��������T��
356.
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sean accesibles gradualmente. Asimismo, el ámbito doméstico no 
es sólo el espacio del encuentro de la familia tradicional, sino tam-
bién de trabajo, de enseñanza, de diversión. 

Superstudio escribe en el artículo que acompaña las Supersuper-
ƼGMI�UYI�IWXEW�WSR�ƈYR�QSHIPS�HI�YRE�EGXMXYH�QIRXEP�?ƏA�IP�EQFMIRXI�
HSQʣWXMGS�WI�XVEWJSVQE�IR�NEVHʧRƉ�47 es un proyecto imaginario que 
revindica la necesidad de un repensamiento del habitar y, en el con-
texto actual, un recurso para imaginar otras posibilidades. La imagi-
REGMʬR�IW�MRXVʧRWIGE�E�PE�HMWGMTPMRE�EVUYMXIGXʬRMGE�]�IW�YR�VIƽINS�HI�
PS�VIEP��WIKʱR�.EGUYIW�,IV^SK��ƈIP�QYRHS�MRQEXIVMEP�IW�PE�IWXVEXIKME�
HI�WYTIVZMZIRGME�HIP�QYRHS�QEXIVMEPƉ�48 ahora más que nunca es el 
momento de proponer e imaginar escenarios futuros para diseñar 
lugares que contribuyan al desarrollo de una sociedad más justa, 
más inclinada hacia lo social y aprovechar la coyuntura para diseñar 
lugares con impacto positivo, a nivel ambiental, económico y social.

'SRWMHIVEGMSRIW�ƼREPIW

'SQS� WI� LE� GSQIRXEHS� EP� TVMRGMTMS�� PE� VIƽI\MʬR� UYI�QSZMʬ� IWXI�
análisis se debe a dos razones. La primera por semejanzas: las dos 
SJVIGIR�EPXIVREXMZEW�LEFMXEGMSREPIW�E�XVEZʣW�HI�WYTIVƼGMIW�XIGRSPS-
gías. La otra tiene que ver con la manera de habitar: los espacios no 
se diseñan en función del objetivo, no hay espacios diferentes para 
diferentes acciones o comportamientos. El habitar se constituye por 
otras relaciones y se trata de ambientes cambiantes.

La relación entre las propuestas se debe a que ambas también 
son una crítica a la concepción de espacio doméstico, evidenciando 
la crisis de la tipología habitacional tradicional, a la vez que ambas 
ƂHIWHI�XMIQTSW�HMJIVIRXIWƂ�TSRIR�IR�IP�GIRXVS�HIP�HMWIʪS�]�HIP�HI-
FEXI�EVUYMXIGXʬRMGS�IP�GYIVTS�LYQERS�IR�XSHE�WY�MRXIKVMHEH�ƂQIR-
XI�]�GYIVTSƂ�

Las investigaciones sobre el trabajo de Superstudio disciernen 
acerca de aspectos relacionados con la arquitectura radical, una 
corriente que quería reformular conceptualmente la disciplina ar-
quitectónica para salir de la estancada condición forma/función. 
Casi no hay una relectura de estos proyectos bajo otro punto de 
vista que no sea el de encorsetarlos en la arquitectura radical.49 Con 
este análisis, podemos apreciar cómo sus proyectos se adelanta-

47�7YTIVWXYHMS��ƈ7YTIVWYTIVƼGMIƉ��op. cit., pp. 18-19.
48� 4EFPS� 6SW� *IVRʛRHI^�� ƈ)P� IWTEGMS� HSQIWXMGS� ZMVXYEPƉ�� LXXTW���YTGSQQSRW�YTG�
edu/bitstream/handle/2117/121557/40_Pablo%20Ros%20Fern%C3%A1ndez.pdf 
[consulta: 2 de octubre, 2021].
49�&EVFEVE�4MIVTESPM��ƈ)P�1SRYQIRXS�'SRXMRYS��9RE�TVSTYIWXE�GVʧXMGE�IR�XMIQTSW�HI�
GEQFMSƉ��XIWMW�HSGXSVEP��)WGYIPE�8ʣGRMGE�7YTIVMSV�HI�%VUYMXIGXYVE�HI�1EHVMH�������
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ban a su tiempo poniendo en el centro la construcción a lo intangi-
FPI��PE�IRIVKʧE��PSW�ƽYNSW��PSW�GSQTSVXEQMIRXSW��PE�I\TIVMIRGME�]�PEW�
percepciones. La malla cartesiana es la metáfora de la indiferencia-
ción programática, lugar neutro, isomorfo y como punto de partida 
para un debate más centrado en la ritualidad del espacio.

6IWTIGXS�E�4LMPMTTI�6ELQ�ƂE�TVMRGMTMSW�HIP� WMKPS�ǔǔǣ, como ya 
hemos comentado, inició un diseño arquitectónico basado en la 
GPMQEXSPSKʧE� ]� PE� XIVQSHMRʛQMGEƂ�� TSHIQSW� ETVIGMEV� GʬQS� XSHE� 
la cuestión somática condiciona totalmente su diseño arquitectónico.

Volviendo la mirada hacia atrás, la revisión crítica de los dos pro-
]IGXSW�RSW�PPIZE�E�VIƽI\MSREV�WSFVI�IP�JYXYVS�HIP�LEFMXEV�QʛW�GIRXVE-
do en el cuerpo humano y las relaciones que se establecen con el 
contexto. No se trata tanto de relaciones antropométricas sino más 
ligadas a las experiencias sensitivas y emocionales, planteando una 
nueva arquitectura como extensión las fronteras del cuerpo humano. 

0EW�HSW�SFVEW��EGXYERHS�HIWHI�PSW�PʧQMXIW�HI�PE�HMWGMTPMRE�ƂYRE�
desde la utopía, la otra a través del arte con performanceƂ��TVSTS-
nen cuestiones para la construcción del espacio contemporáneo a 
través de la tecnología y el cuerpo, una nueva manera de proyectar 
los ambientes, más pensados como ecosistemas. 
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Mechanical Performance of Concretes with ǚȱȰ Additives, 
by ȳȱǣ Method and Volume

Desempeño mecánico de concretos 
con agregados ǚȱȰ, por método ȳȱǣ 
y por volumen

REPORTE TÉCNICO

Resumen

Se diseñó concreto de 150 kg/cm2 mediante método ȳȱǣ y por vo-
lumen utilizando agregados reciclados y naturales comparando la 
resistencia a compresión simple de distintas mezclas, empleando 
cemento portland tipo II 30r RS y agua de la red como constantes. 
La mezcla con sustitución de 100% ǚȱȰ no cumplió, pero sustitu-
ciones parciales de agregados gruesos ǚȱȰ con arenas naturales sí 
funcionan. La incorporación de concretos con ǚȱȰ es menos densa 
y requiere mayor agua. La interacción de agregados naturales y ǚȱȰ 
permite obtener resistencias diferenciadas, pero fue posible lograr 
resistencia esperada con sustituciones parciales de ǚȱȰ. Los agre-
gados naturales interactúan de manera diferente con los agregados 
reciclados. Se propone para concretos ǚȱȰ utilizar diseño de mezcla 
por desempeño. 

Palabras clave: Agregados ǚȱȰ, Diseño de mezcla, Concretos reci-
clados, Relación agua/cemento, Resistencia a compresión simple.

Abstract 

150 kg/cm2 concrete was designed by ȳȱǣ method and by volume using 
recycled and natural aggregates comparing the simple compressive 
strength of different mixes, using portland cement type II 30r RS and 
water mains as constants. The mix with 100% ǚȱȰ substitution did not 
perform, but partial substitutions of ǚȱȰ coarse aggregates with natural 
sands did work. The incorporation of concrete with ǚȱȰ is less dense and 
requires more water. The interaction of natural aggregates and ǚȱȰ allows 
for differentiated strengths, but it was possible to achieve the expected 
strength with partial substitutions of ǚȱȰ. Natural aggregates interact 
differently with recycled aggregates. It is proposed to use performance 
mix design for ǚȱȰ concretes.

Keywords: ǚȱȰ aggregates, Mix design, Recycled concrete, Water/
cement ratio, Simple compressive strength.
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Introducción 

La elaboración de concreto puede realizarse por diversos métodos con 
IP� ƼR� HI� PSKVEV� YRE� VIWMWXIRGME� ]� QERINEFMPMHEH� HIXIVQMREHE� TSV 
condicionantes ambientales y de proyecto, pero en la construcción 
es habitual proporcionar el cemento, agregados y agua, según lo que 
indica el fabricante del cemento, sin considerar la variabilidad en los 
componentes de la mezcla, lo que hace variar la resistencia espe- 
VEHE� HIP� GSRGVIXS�� 0E� HMJIVIRGME� IR� IP� HIWIQTIʪS�QIGʛRMGS� ƼREP� 
HI�YR�GSRGVIXS�IW�GEYWEHE�TSV�HIƼGMIRGME�IR�IP�GSRXVSP�HI�GEPMHEH�HI 
elaboración y por desconocimiento de las características físicas  
de los agregados, principalmente por la relación agua/cemento.1 El 
método de diseño de mezclas del American Concrete Institute (ȳȱǣ) 
analiza densidad, peso volumétrico, porcentaje de absorción de agua, 
LYQIHEH��QʬHYPS�HI� ƼRYVE� ]� XEQEʪS�HI� PSW� EKVIKEHSW��1MIRXVEW��
la proporción de mezclas de concreto por volumen, generada por la 
empresa cementera, no distingue entre los diferentes tipos de agre-
gados posibles a utilizar al elaborar mezclas de concreto, ni su región 
de procedencia.2, 3, 4 

Recientemente se ha comenzado a promover el uso de los agre-
gados provenientes de residuos de la construcción y demolición 
(ǚȱȰ),5 sin embargo, se cuestiona cómo sus características físicas 
MRƽY]IR�IR�PEW�VIWMWXIRGMEW�IWTIGMƼGEHEW�]�WM�VIWYPXER�ZMEFPIW�TEVE�
sustituir a los agregados naturales o si es posible su aplicación 
como parte de concretos reciclados estructurales.

En este reporte se realizaron diseños de mezclas utilizando agre-
gados naturales de río y triturados, y agregados ǚȱȰ, los cuales se 
HSWMƼGEVSR�QIHMERXI�IP�QʣXSHS�HIP�ȳȱǣ y empleando la proporción 
por volumen de material. El diseño del ȳȱǣ�IZEPYʬ�TIWS�IWTIGʧƼGS�
volumétrico, densidad de la mezcla, porcentaje de absorción y hu-
medad de los agregados para elaborar concretos. Por el método por 
ZSPYQIR�HI�QEXIVMEP�PE�HSWMƼGEGMʬR�WI�VIEPM^ʬ�WIKʱR�PEW�IWTIGMƼGE-

1 Neville, Adam M. Tecnología del concreto, México, Instituto Mexicano del Cemento 
y del Concreto, 2013, pp. 84-92.
2 Mehta, Kumar y Paulo Monteiro, Concreto, estructuras, materiales y propiedades, 
México, Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C, 1a edición, 1998, pp. 
210-220.
3 Gutiérrez de López, Libia, El concreto y otros materiales para la construcción, Univer-
sidad Nacional de Colombia, 2003, pp. 125-128.
4 Kosmatka, Steven, et al., Diseño y control de mezclas de concreto, Illinois, Portland 
Cement Association, 2004, pp. 105-115.
5 Cámara Mexica de la Industria de la Construcción, Plan de residuos de la cons-
trucción y la demolición, México, ȱǟǣȱ, 2013, https://www.cmic.org.mx/comisiones/
Sectoriales/medioambiente/Flayer/PM%20RCD%20Completo.pdf [consulta: 19 de 
agosto de 2022].
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ciones del fabricante. Las probetas realizadas por ambos métodos 
fueron evaluadas por resistencia a compresión simple.

Materiales y métodos

El estudio se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Mate-
riales y Sistemas Estructurales de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, donde se utilizó la má-
quina de ensayos universales marca Instrom® para el ensayo de 
compresión axial mediante la norma ASTM C-109.6 Los materiales 
empleados en las mezclas fueron cemento tipo II 30R RS, agua de 
la red, agregados naturales (ȳǞ) y agregados provenientes de los 
residuos de la construcción y demolición (ǚȱȰ).

Los requerimientos y datos necesarios de los ȳǞ y ǚȱȰ para el di- 
WIʪS�HI�QI^GPE�HIƼRMHS�TSV� PE�ȳȱǣ�son los descritos en la Figura 1.  
El tamaño máximo nominal (ǘǟǞ) de los agregados gruesos se ob-
tuvo acorde a la norma NMX-C-077-ONNCCE-2019;7 para la densidad 
y porcentaje de absorción de agua (% abs) de las gravas se siguió 
las recomendaciones de la NMX-C-164-ONNCCE-2014;8 para el peso 
IWTIGʧƼGS�]�TSVGIRXENI�HI�EFWSVGMʬR�HI�EKYE��	�EFW�HI�PEW�EVIREW�
se consultó la NMX-C-165-ONNCCE-2020,9�]�TEVE�IP�QʬHYPS�HI�ƼRYVE�
(ǟǦ) se siguió la ASTM C-33.10 Para los agregados ǚȱȰ se utilizaron 
las normas que rigen a los ȳǞ, ya que no se encontró normatividad 
para su incorporación en mezclas de concreto.

La densidad de las mezclas se realizó en estado seco a los 28 
días de edad, siguiendo las recomendaciones de la normatividad. 
4EVE� PE� IPEFSVEGMʬR� HIP� GSRGVIXS� WI� HIƼRMʬ� EPGER^EV� YRE� VIWMWXIR-
cia de 150 kg/cm2, utilizando cemento Portland tipo II 30R CPC RS 
EGSVHI�E�PE�GPEWMƼGEGMʬR�HI�PE�21<��'�����322'')������11 el agua 

6 ASTM C-109, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement 
Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens, West Conhohocken, ȳǙǘǟ Interna-
tional, 2002.
7 NMX-C-077-ONNCCE-2019, Agregados para concreto – Análisis granulométrico, 
1ʣ\MGS��3VKERMWQS�2EGMSREP�HI�2SVQEPM^EGMʬR�]�'IVXMƼGEGMʬR�HI� PE�'SRWXVYGGMʬR�
]�)HMƼGEGMʬR�7�'��������
8 NMX-C-164-ONNCCE-2014, Determinación de la densidad relativa y absorción de 
agua del agregado grueso,�ȱȰǟǔ��3VKERMWQS�2EGMSREP�HI�2SVQEPM^EGMʬR�]�'IVXMƼGE-
GMʬR�HI�PE�'SRWXVYGGMʬR�]�)HMƼGEGMʬR�7�'��������
9 NMX-C-165-ONNCCE-2020, Determinación de la densidad relativa y absorción de 
EKYE�HIP�EKVIKEHS�ƼRS, ȱȰǟǔ��3VKERMWQS�2EGMSREP�HI�2SVQEPM^EGMʬR�]�'IVXMƼGEGMʬR�
HI�PE�'SRWXVYGGMʬR�]�)HMƼGEGMʬR�7�'��������
10 ASTM C-33, )WTIGMƼGEGMʬR�)WXʛRHEV�TEVE�%KVIKEHSW�TEVE�'SRGVIXS, ȳǙǘǟ Interna-
tional, 1999.
11 NMX-C-414-ONNCCE-2017, Industria de la Construcción - Cementantes Hidráuli-
GSW���)WTIGMƼGEGMSRIW�]�1ʣXSHSW�HI�)RWE]S, México, Organismo Nacional de Norma-
PM^EGMʬR�]�'IVXMƼGEGMʬR�HI�PE�'SRWXVYGGMʬR�]�)HMƼGEGMʬR�7�'��������
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incorporada a las mezclas se obtuvo de la red municipal. Estos dos 
componentes (agua y cemento) fueron constantes en todas las 
QI^GPEW��WʬPS�ZEVMERHS�PE�HSWMƼGEGMʬR�HI�PSW�EKVIKEHSW�

Preparación de los especímenes y equipo de prueba

Utilizando el procedimiento del ȳȱǣ se construyeron nueve mezclas, 
GSRWMHIVERHS�PEW�GEVEGXIVʧWXMGEW�HI�TIWS�IWTIGʧƼGS�HI�PSW�EKVIKE-
dos, densidad de la mezcla y porcentaje de absorción de agua de 
los agregados para 1 m3 de concreto de f´c 150 kg/cm2. Y mediante 
IP�TVSGIHMQMIRXS�HI�HSWMƼGEGMʬR�TSV�ZSPYQIR�XEQFMʣR�WI�VIEPM^EVSR�
RYIZI�WIVMIW�HI�QI^GPEW�]� PE�HSWMƼGEGMʬR�WI�GEPGYPʬ�TEVE���Q3 de 
concreto con la misma resistencia que el método del ȳȱǣ. 

Se estableció como muestra de control el espécimen M-1 me-
diante el método del ȳȱǣ��QERXIRMIRHS�PE�HSWMƼGEGMʬR�TEVE�YR�GSR-
creto de f´c de 150 kg/cm2 con una relación agua/cemento de 0.80 
como lo establece dicho método. Las mezclas subsecuentes cam-
biaron la relación agua/cemento con la intención de hacer denotar 
el papel que juegan los agregados en el diseño de mezclas y cómo 
intervienen en las propiedades mecánicas, en este caso, al incorpo-
rar agregados naturales (piedra caliza triturada y de río) así como re-
ciclados. El revenimiento se seleccionó en 10 cm, con un contenido 
de aire de 2% para los ȳǞ y de un 1.5% para los agregados ǚȱȰ. El 
contenido de agua de la mezcla fue de 205 l para los ȳǞ y 193 l para 
los agregados ǚȱȰ, considerando un concreto sin aire incorporado 
para ȳǞ y ǚȱȰ. La relación agua/cemento (A/C) para los ȳǞ fue de 
0.80 y de 0.85 para los agregados ǚȱȰ. El contenido de cemento se 
estableció en 256 kg/cm2 para el método ȳȱǣ. La relación A/C (0.80) 
fue ajustada por el tipo de agregado utilizado en cada muestra se-
gún su porcentaje de absorción de agua.

4EVE�PE�HSWMƼGEGMʬR�TSV�ZSPYQIR�WI�IQTPIEVSR�����OK�HI�GIQIR-
to, 960 kg de arena, 1,000 kg de grava y 190 l de agua. En este pro-
cedimiento no se realizaron ajustes por humedad porque no se ca-

Propiedad Arena 
triturada

Grava
triturada

Arena 
de río

Grava 
de río Arena RCD Grava RCD

Nomenclatura A1 G1 A2 G2 A3 G3

Peso unitario kg/m3  1,541 1,352 1,380 1,406 1,213 1,000

4IWS�IWTIGʧƼGS�OK�Q3  2,589 2,732 2,346 2,672 2,049 2,337

1ʬHYPS�HI�ƼRYVE 2.93 N/A 3.58 N/A 2.97 N/A

TMN N/A 3/4'' N/A 3/4'' N/A 1''

% absorción agua 3.24 0.042 3.54 1.00 15.52 9.712

% de humedad 0.05 0.003 0.58 0.005 4.4 3.144

Figura 1. Agregados utilizados en 
las mezclas. 
Fuente: Elaboración propia.
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racterizan los agregados. En la Figura 3 se describen los materiales 
componentes de nueve mezclas para los dos métodos.

Figura 2. Componentes de los 
diseños de mezclas para dos 
XMTSW�HI�HSWMƼGEGMʬR��
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Comparación de dos 
HSWMƼGEGMSRIW�TEVE���Q3 de 
concreto para 150 kg/cm2 
Fuente: Elaboración propia.

Diseños de mezclas para 150 kg/cm2

AI: arena triturada; G1: Grava triturada; A2: arena río; G2: grava río; A3: arena RCD; G3: grava RCD

Mezcla M-1 Mezcla M-2 Mezcla M-3 Mezcla M-4 Mezcla M-5 Mezcla M-6 Mezcla M-7 Mezcla M-8 Mezcla M-9

C C C C C C C C C

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

G1 G2 G3 G2 G1 G1 G3 G3 G2

A A A A A A A A A

Experimentación

En la Figura 1 se describe la diferencia en la proporción de los agre-
KEHSW�ƼRSW�]�KVYIWSW�TSV�ȳȱǣ y por volumen para obtener una resis-
tencia de un f´c 150 kg/cm2, considerando 1 m3 de concreto. Se ob-
serva que la cantidad de agregados es distinta, aunque la solicitud 
de resistencia sea la misma. 

Para el método del ȳȱǣ se ajustó la relación A/C al considerar la va-
riación en los porcentajes de humedad en cada agregado. Por el mé-
XSHS�HI�HSWMƼGEGMʬR�TSV�ZSPYQIR�RS�WI�VIEPM^ʬ�ENYWXI�HI�EKYE�IR�IP�
cálculo, sin embargo, fue necesario adicionar agua para lograr una 
manejabilidad de la mezcla (Figura 2). En la Figura 4 se observa que 
las mezclas que utilizaron agregados�ǚȱȰ (M-3, M-6, M-7, M-8, M-9) 
demandan una mayor cantidad de agua, mientras que las mezclas 

1 1

Cemento Arena Grava

4.174

3.088

4.348

4.885

(SWMƼGEGMʬR�TSV�:SPYQIR Método ACI
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que emplearon agregados naturales tienen menor consumo de agua 
(M-1, M-2, M-4, M-5). En la Figura 2 también se observa la cantidad 
de agua utilizada por cada mezcla y el incremento de la relación A/C 
en las mezclas que involucran ǚȱȰ (M-3, M-6, M-7, M-8, M-9).

*MKYVE����:EVMEGMʬR�HI�PE�VIPEGMʬR�
A/C�TSV�HSWMƼGEGMʬR�IR�GEHE�
mezcla. 
Fuente: Elaboración propia

(SWMƼGEGMʬR�TSV�:SPYQIRMétodo ACI
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Relación A/C inicial

La densidad de las mezclas en estado seco a los 28 días muestra 
que los valores obtenidos donde se usó ǚȱȰ (M-3; M-6; M-7; M-8; 
M-9) son menos densas y existe una correlación con la caracterís-
tica de una mayor demanda de agua. La M-3 tiene 100% de agre-
gados ǚȱȰ�ƼRSW� ]� KVYIWSW�� WMIRHS� PE�QIRSW�HIRWE� ]� GSR�QE]SV�
relación A/C. Las mezclas con ȳǞ presentan mayor densidad, pero 
sólo la M-1 (triturados) y M-4 (arena triturada con grava de río) se 
aproximan a la relación A/C� MRMGMEP�� )P� TIWS� IWTIGʧƼGS� �OK�Q3)  
de los agregados no es el mismo, los agregados triturados y de río 
tienden a ser más pesados que los agregados reciclados, lo que 
WI� VIƽINE� IR� PE� GETEGMHEH�HI�EFWSVGMʬR�HI�EKYE�� UYI�GSRHMGMSRE�
la relación A/C y el peso de la mezcla; por tal motivo no se puede 
emplear la misma relación A/C en las distintas mezclas. El peso es-
TIGʧƼGS�HI�PE�EVIRE�VIGMGPEHE�IW���	�QIRSV�E�PE�GEPM^E�]���	�QIRSV�
E�PE�HI�VʧS��)P�TIWS�IWTIGʧƼGS�HI�PE�KVEZE�VIGMGPEHE�IW���	�QIRSV�E�PE�
arena caliza y 13% menor a la grava de rio. El % de absorción de los 
ǚȱȰ�es 7.7 veces mayor a los agregados calizos y 5.5 veces mayor a 
los agregados de río. Por tal motivo la relación A/C de 0.80 se ajustó 
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en relación con la capacidad de absorción de agua de los agregados 
(Figura 4) y la densidad de las mezclas varía según la capacidad de 
absorción de agua del agregado (Figura 5).

Figura 5. Análisis de la diferencia 
en densidad al usar distintos 
EKVIKEHSW�IR�PE�HSWMƼGEGMʬR��
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 6 se corresponden la relación A/C con la resistencia 
IR�14E�IR�PE�HSWMƼGEGMʬR�ȳȱǣ�empleada en las nueve mezclas. Se 
observa que las mezclas con agregados naturales 100% (M-1, M-2, 
M-4, M-5) cumplen y superan la resistencia de 15 MPa y son las 
que presentan una menor relación A/C. La serie M-3 100% susti-
tución con agregados ǚȱȰ presentó la relación A/C mas elevada y 
no alcanzó los 15 MPa. Con un desempeño similar se encuentra la 
mezcla M-6 (arena ǚȱȰ con grava triturada), las mezclas M-7 (arena 
triturada con grava ǚȱȰ), M-8 (arena río con grava ǚȱȰ) y M-9 (arena 
ǚȱȰ con grava de río) con sustitución parcial de ȳǞ por ǚȱȰ, que al-
canzaron los 15 MPa, pero requieren elevar la relación A/C. La M-6 
utilizó combinación de ȳǞ triturado con ǚȱȰ y fue la mezcla con me-
nor resistencia, las mezclas M-7, M-8 y M-9 combinaron agregados 
naturales de río y triturados con ǚȱȰ y consiguieron los 15 MPa. 

En la Figura 7 se analiza las resistencias obtenidas con la rela-
ción A/C�TSV�HSWMƼGEGMʬR�TSV�ZSPYQIR�� PE�1����WʬPS�EKVIKEHSW�XVM-
turados), M-5 (agregados triturados y de río), M-7 (grava ǚȱȰ con 
arena triturados) y M-8 (grava ǚȱȰ y arena de río) cumplen con la re-

(SWMƼGEGMʬR�TSV�:SPYQIRMétodo ACI
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sistencia esperada y las mezclas M-2 (agregados de río), M-3 (agre-
gados 100% ǚȱȰ), M-4 (arena de río y grava triturada), M-6 (arena 
ǚȱȰ y grava triturada) y M-9 (arena�ǚȱȰ con grava de río) no lograron 
la resistencia esperada (15MPa).

En la Figura 8 se muestran los resultados de la resistencia a com-
TVIWMʬR�IR�14E�HI�PEW�QI^GPEW�TSV�HSWMƼGEGMʬR�TSV�ZSPYQIR�]�TSV�
el método del ȳȱǣ. La M-1 fue la mezcla que mantuvo una constante  
IR�EQFSW�QʣXSHSW��PSW�EKVIKEHSW�KVYIWSW�]�ƼRSW�JYIVSR�XVMXYVEHSW�HI 
piedra caliza; con esta mezcla se desarrolló el método�ȳȱǣ�que sirvió 
para el desarrollo de las mezclas subsecuentes, y existe una similitud 
en las mezclas M-4 (agregados triturados y de río), M-7 (agregados 
triturados y ǚȱȰ) y M9 (agregados triturados y ǚȱȰ). Utilizando agre-
gados triturados o de río, sin ǚȱȰ, se logra la resistencia requerida por 
el método del ȳȱǣ��4SV�PE�HSWMƼGEGMʬR�QIHMERXI�ZSPYQIR�WʬPS�WI�PS-
graron resistencias adecuadas en la M-1 (agregados triturados), M-5 
(arena de río con grava triturada), M-7 (arena triturada con grava ǚȱȰ) 
y M-8 (arena de río con grava triturada).

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente programa 
experimental, se pueden emitir las siguientes conclusiones generales:

Figura 6. Resistencia a la 
compresión axial de las mezclas 
y la relación A/C de las nueve 
series con diseños de mezcla por 
el método del ȳȱǣ� 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. Resistencia a la 
compresión axial de las mezclas 
y la relación A/C de las nueve 
series con diseños de mezcla por 
HSWMƼGEGMʬR�TSV�ZSPYQIR�
Fuente: Elaboración propia.
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La densidad de las nueve mezclas resultó variable entre la cla-
WMƼGEGMʬR�HI�YR�GSRGVIXS�GSRZIRGMSREP��������������OK�GQ3) y los 
rangos establecidos para un concreto ligero (1,440-1,850 kg/cm3) 
por causa de las características de los agregados.

Los agregados ǚȱȰ requieren ajustar la relación A/C y tienen una 
adecuada correlación con agregados triturados calizos, y con agre-
gados de río, pero no para una sustitución del 100% de agregados 
naturales. 

Los agregados naturales son más densos, por lo que ocupan una 
menor cantidad de agua y, al realizar un diseño de mezcla mediante 
el ȳȱǣ, la mezcla M-1 con agregados triturados logró la resistencia 
de 15 MPa esperada pero no supero a la M-8 que utilizó arena de río 
con grava triturada. También la M-2 con agregados de río supero a 
la M-1, así como la M-5 (arena de río con grava triturada). 

Mediante el diseño de mezcla�ȳȱǣ�es posible lograr la resisten-
cia esperada, ya que la M-1 se aproximó a 15 MPa, no obstante, 
las mezclas M-4, de arenas trituradas con grava de río, la M-7, de 
arenas trituradas con grava ǚȱȰ, y la M-9, de arenas trituradas con 
grava de río, tienen similar comportamiento, aunque M-2, M-5 y 
M-8 sobredimensionan la resistencia del elemento de concreto.

En el diseño de mezcla por�ȳȱǣ�la combinación de gravas ǚȱȰ con 
arena de río presenta mejor desempeño que con las arenas tritura-
das, aunque ambas mezclas superan los 15 MPa. La combinación 



 Segunda época • año 13 • núm. 26 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2022 • pp. 181-195 190

DESEMPEÑO MECÁNICO DE CONCRETOS CON AGREGADOS RCD, POR MÉTODO ACI Y POR VOLUMEN

de arenas ǚȱȰ con gravas de río presentó una adecuada mezcla, y 
no resulta apropiado utilizar arenas ǚȱȰ con gravas trituradas. 

Usar sólo agregados ǚȱȰ por método�ȳȱǣ�no permite lograr una 
resistencia de 15 MPa, pero combinar gravas y arenas ǚȱȰ con are-
na y grava de río resulta en adecuadas resistencias a compresión 
axial.

0E�1���TSV�HSWMƼGEGMʬR�HI�ZSPYQIR�TIVQMXI�SFXIRIV�VIWMWXIRGMEW�
esperadas. También la M-5, M-7 y M-8 obtienen diseños de mezclas 
WIKʱR�PS�TVIHMWTYIWXS��PEW�HIQʛW�HSWMƼGEGMSRIW�1����1����1����1���
]�1���RS�GYQTPMIVSR�GSR�PS�IWTIVEHS��4SV�HSWMƼGEGMʬR�TSV�ZSPYQIR�
las gravas ǚȱȰ se combinan mejor con arenas trituradas que con 
arenas de río, contrario a lo visto con el método del ȳȱǣ� En ambos 
procedimientos combinar agregados triturados y de río permiten lo-
grar resistencias esperadas, eliminando la M-4 por volumen. Sólo  
la M-7 por volumen superó a las mezclas realizadas por ȳȱǣ. 

Al utilizar los ǚȱȰ como recurso que sustituya 100% de los agre-
gados naturales y mediante el método del�ȳȱǣ�S�TSV�HSWMƼGEGMʬR�HI�
volumen no fue posible lograr la resistencia esperada. 

Los agregados ǚȱȰ con 100% de sustitución de ȳǞ en mezclas de 
concreto reciclado deben ser aplicados con otro método de diseño. 

0E�HSWMƼGEGMʬR�TSV�ZSPYQIR��EP�RS�GEVEGXIVM^EV�E�PSW�EKVIKEHSW��
debe ajustar la cantidad de agua que requiere la mezcla, por lo tanto, 
las proporciones varían, así como los resultados en las resistencias 

Figura 8. Comparación de 
VIWMWXIRGMEW�TSV�HSWMƼGEGMʬR�
por volumen.
Fuente: Elaboración propia.
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esperadas. Lo que puede provocar no alcanzar la resistencia espe-
rada o sobredimensionar la mezcla de concreto.

Se concluye que para mejorar el uso de los ǚȱȰ en las mezclas de 
concreto debe realizarse su caracterización, pero debe ajustarse la 
cantidad de cemento para lograr mejores resistencias. Se recomien-
da su valoración mediante procesos que estimen el desempeño.
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RESEÑA

La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (ǗǞȳǟ) tiene en la actualidad una extensión que 
supera las 700 ha, dentro de las cuales se ubican diferen-
tes zonas como las de institutos de investigación, la Reser-

va Ecológica del Pedregal de San Ángel (ǚȨǜǙȳ), o los anexos de 
facultades. Sin embargo, esas zonas se conformaron después que 
el campus original, construido entre los años 1950 y 1954. Aquel 
primer desarrollo tiene una extensión de 176 ha que comprende el 
Estadio Olímpico, las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Quími-
ca, Medicina, Odontología, Economía, el tren de las humanidades, 
Biblioteca Central y torre de Rectoría; hacia el sur está delimitada 
por la zona deportiva con sus campos, frontones y alberca.

La ciudad universitaria primigenia fue dedicada el 20 de noviem-
bre de 1952 por el presidente Miguel Alemán. Ese polígono fue 
declarado Monumento Artístico en el año 2005 bajo los términos 
establecidos en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueoló-
gicos, Artísticos e Históricos. El 2 de julio de 2007 el polígono original 
de la Ciudad Universitaria fue inscrito en la lista del patrimonio mun-
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dial de la Unesco toda vez que detenta un valor universal excepcio-
nal que da testimonio de la aplicación de los postulados de diseño 
del Movimiento Moderno, su integración con la plástica mexicana y 
con la evocación del espacio abierto mesoamericano, dando paso 
a una obra maestra dedicada a la educación, la ciencia y la cultura.1

Guía de la arquitectura de la Ciudad Universitaria de 1952, compi-
lada por Louise Noelle, presenta la conformación del campus origi-
nal. La guía comienza con la presentación de Renato González Melo, 
posteriormente da paso a la introducción intitulada La ciudad uni-
versitaria de la ǗǞȳǟ. El campus de 1952, escrita por Louise Noelle y 
Dela Lagunes Solana. En esta sección se hace un recorrido histórico 
del origen de la Ciudad Universitaria, así como de las primeras pro-
puestas de un campus universitario que en 1928 hicieron Mauricio 
M. Campos y Marcial Gutiérrez Camarena, toda vez que las escuelas 
que conformaban la Universidad se asentaban en el antiguo barrio 
universitario en el centro histórico de Ciudad de México. 

La introducción recuerda los concursos para el diseño del nuevo 
recinto universitario —convocados por la Escuela Nacional de Arqui-
tectura (ȨǞȳ), el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos 
de México—; resultaron ganadores de esos certámenes los arqui-
tectos Mario Pani y Enrique del Moral, quienes desarrollaron el plan 
maestro y tomaron como referencia las propuestas presentadas por 
los estudiantes de la ȨǞȳ Teodoro González de León, Enrique Moli-
nar y Armando Franco.

Las autoras aportan diversos datos históricos importantes tales 
como el papel de Carlos Lazo como gerente general de la obra, de la 
arquitecta María Stela Flores como jefa del taller de proyecto de con-
junto, la colocación de la primera piedra el 5 de junio de 1950; o bien 
las aportaciones de Domingo García Ramos en el diseño urbano, 
con la aplicación del sistema Herrey para separar las circulaciones 
vehiculares de las peatonales. 

0EW�ƈƼGLEW�HI�IHMƼGMSW�]�GEQTSW�HITSVXMZSWƉ�WSR�IP�EPQE�HI�IWXE�
EQIRE�TYFPMGEGMʬR��7I�TVIWIRXE�YRE�ƼGLE�MRHMZMHYEP�TEVE�GEHE�YRS�
de los inmuebles, en la que se hace una descripción de su forma, 
volumetría, alturas y su relación con el campus; porque a pesar de 
haber sido diseñados por diferentes grupos de arquitectos están 
vinculados gracias al uso magistral de los espacios abiertos y al 
plan maestro del conjunto.

0EW�ƼGLEW�HIWGVMFIR�PE�MRXIKVEGMʬR�TPʛWXMGE�GSR�PSW�QYVEPIW��IR�
PSW�MRQYIFPIW�UYI�GSRXMIRIR�XEPIW�SFVEW��]�PEW�QSHMƼGEGMSRIW�UYI�
EPKYRSW�IHMƼGMSW�LER�XIRMHS�E�PS�PEVKS�HI�WY�LMWXSVME��WI�GSQIRXER�
los cambios en los usos y en las denominaciones de los espacios 

1 Para mayor referencia véase Universidad Nacional Autónoma de México, Plan de 
Gestión del Campus Central de la Ciudad Universitaria, México, ǗǞȳǟ, 2017, pp. 27-31.
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que han variado a lo largo de siete décadas de vida. Por ejemplo, el 
Estadio Olímpico Universitario originalmente era estadio de prácti-
cas y cambió su nombre en 1968 al ser sede de los ǔǣǔ juegos olím-
picos; a su vez, la mayoría de las actuales facultades eran escuelas 
nacionales en 1952. 

0EW�ƼGLEW�XEQFMʣR�HER�GYIRXE�HI�PEW�IRXMHEHIW�EGEHʣQMGEW�UYI�
migraron desde el campus original hacia las zonas que se desa-
rrollaron al sur de la Ciudad Universitaria en décadas posteriores, y 
cómo esos inmuebles fueron asignados a otras entidades. Tal es el 
caso de la antigua facultad de Ciencias, que actualmente ocupa la 
torre II de Humanidades y la unidad multidisciplinaria de la facultad 
de Arquitectura.

0EW�ƼGLEW�HI�PE�^SRE�HITSVXMZE�TVIWIRXER�PE�ZMWMʬR�UYI�XYZMIVSR�
los autores del conjunto para hacer un proyecto que permitiera la 
realización de actividades académicas y de investigación, pero tam-
bién promover el desarrollo integral de su comunidad facilitando el 
desarrollo de actividades deportivas y recreativas en instalaciones 
de vanguardia.
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0E�MRJSVQEGMʬR�UYI�WI�TVIWIRXE�IR�PEW�ƼGLEW�TIVQMXI�MHIRXMƼGEV�PEW�
transformaciones que cada uno de los inmuebles ha tenido a lo largo 
de su vida, como una respuesta a las demandas educativas que ha 
atendido la Universidad Nacional. Sin embargo, a pesar de tales modi-
ƼGEGMSRIW�IP�IWTʧVMXY�HIP�GSRNYRXS�GSQS�XIWXMQSRMS�HI�PE�QSHIVRMHEH�
mexicana se ha mantenido intacto. 

La Guía de arquitectura de la Ciudad Universitaria de 1952 permite 
entender a la perfección la conformación original de la Ciudad Uni-
versitaria, de cada uno de sus inmuebles y de sus espacios abier-
tos, transportando al lector en el tiempo porque permite leer, vivir 
en el lejano 1952 y, al mismo tiempo, apreciar el hecho de que con 
el tiempo se ha preservado la integridad y el carácter del conjunto, 
manteniendo sus envolventes, la relación entre sus inmuebles y es-
pacios abiertos. Por otra parte, esta publicación se complementa 
con la Guía de murales de la Ciudad Universitaria,2 enriqueciendo la 
experiencia de visita al sitio y la comprensión de los atributos que 
generan su excepcionalidad.

Cabe destacar que la guía es el resultado de un trabajo colabora-
tivo entre los especialistas de Docomomo México, grupo de trabajo 
para la documentación y conservación de la arquitectura del Mo-
vimiento Moderno y con una fuerte presencia en todo el territorio 
nacional. La experiencia de los miembros de Docomomo garantiza 
la calidad, esmero, y dedicación de esta obra que sin duda abona a 
GSQTVIRHIV�IP�WMKRMƼGEHS�HI�PE�'MYHEH�9RMZIVWMXEVME�HI������IRXVI�
sus estudiantes, académicos, trabajadores y visitantes.

2�ǗǞȳǟ, Guía de murales de la ciudad universitaria, México, Instituto de Investigacio-
nes Estéticas, 2004.
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RESEÑA

El trabajo del arquitecto y fraile Gabriel Chávez de la Mora ha 
sido decisivo en la transformación de la arquitectura religiosa 
mexicana en el último medio siglo. Su fructífera trayectoria, de 
más de seis décadas, ha integrado contribuciones en el arte 

sacro y el diseño de ajuar litúrgico a la producción arquitectónica, prin-
cipalmente en el ámbito religioso. Entre los recintos en los que se ha 
hecho patente la mano de fray Gabriel se encuentran la nueva Basíli-
ca de Guadalupe en Ciudad de México, la Catedral de la Asunción en 
Cuernavaca, la Capilla Ecuménica La Paz en Acapulco y la Basílica de 
Guadalupe en Monterrey. Su inconfundible tipografía y sus diseños 
MGSRSKVʛƼGSW�WI�LER�GSRZIVXMHS�IR�YR�HMWXMRXMZS�HI�PSW�IWTEGMSW�GEXʬ-
licos de nuestro país.

Considerando lo anterior, puede resultar sorprendente que han 
sido pocas las publicaciones que documentan y estudian su obra a 
TVSJYRHMHEH��(IWXEGER�PSW�PMFVSW�QSRSKVʛƼGSW�HIP�(V��%PFIVXS�+SR^ʛ-
lez Pozo (Gobierno del Estado de Jalisco/ǣǘȨǙǝ, 2005) y Guillermo Pla-
zola Anguiano (Plazola Editores, 2006/2010). En este contexto, el libro 
Gabriel Chávez de la Mora: Fraile + Arquitecto constituye una valiosa 
aportación no sólo a la divulgación de su trabajo, sino a la teorización 

Luis Miguel Argüelles Alcalá, coordinador 
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del arte, la arquitectura y el diseño sacros en el contexto posmoderno 
y posconciliar.

El libro reúne contribuciones de nueve autores mexicanos y es-
pañoles, quienes abordan la trayectoria de fray Gabriel con distintas 
tónicas. El coordinador de la publicación (y autor de un número sig-
RMƼGEXMZS�HI� XI\XSW� JYI�IP�EVUYMXIGXS�0YMW�1MKYIP�%VKʳIPPIW�%PGEPʛ��
quien además de ejercer profesionalmente es miembro de la Co-
misión Diocesana de Arte Sacro de Guadalajara. El libro fue publi-
cado en 2020 por la editorial tapatía Arquitónica, con el apoyo de 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y el Centro 
Escolar del Lago.

La publicación está organizada en dos partes. La primera reúne 
siete textos que enmarcan los aportes de Chávez de la Mora desde 
varias perspectivas. La presentación a cargo de Mons. Víctor Sán-
chez Espinoza (actual arzobispo de Puebla) y la introducción del Arq. 
%VKʳIPPIW�QERMƼIWXER�PSW�EPGERGIW�HIP�PMFVS��)R�WIKYMHE��IP�(V��%PFIVXS�
González Pozo ofrece una biografía sintética de fray Gabriel, descri-
biendo su paso por la facultad de Arquitectura de la Universidad de 
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Guadalajara —de la que fue su primer egresado en 1955— y su in-
greso, un año después, a la orden benedictina en el Monasterio de 
Santa María de la Resurrección en Morelos. Fray Gabriel desarrolló 
una trayectoria profesional enfocada en la arquitectura religiosa y en 
la producción de arte sacro, en el contexto de subsecuentes cambios 
en su comunidad monástica, en nuestro país y en la Iglesia católica. 

A continuación, la Dra. María Diéguez Melo realiza un análisis 
detallado del lenguaje artístico de fray Gabriel, el cual se plasma 
en diversos formatos y escalas: desde retablos y mosaicos has-
ta ajuar litúrgico y objetos devocionales. Son destacables sus in-
RSZEGMSRIW� MGSRSKVʛƼGEW�E�TEVXMV�HI� PE� JYRHEGMʬR�HI� PSW�8EPPIVIW�
Emaús, en los que se introdujo un enfoque moderno —si bien con 
inspiraciones paleocristianas y bizantinas— a la producción arte-
sanal de todo tipo de objetos de carácter religioso. Como apunta 
Diéguez Melo, estas innovaciones sintetizan el espíritu renovador 
HIP�1SZMQMIRXS�0MXʱVKMGS�]�PSW�TVIGIHIRXIW�HI�ƼKYVEW�GSQS�1EY-
rice Denis, Romano Guardini y Marie-Alain Couturier, así como la 
original interpretación del modernismo en nuestro país.

Por su parte, la Dra. Verónica L. Orozco Velázquez profundiza en la 
cosmovisión que guía los principios de diseño de Chávez de la Mora, 
aplicados particularmente a los conjuntos parroquiales. Dichos princi-
pios emanan del reconocimiento del ser humano en sus dimensiones 
física, psíquica, espiritual y social. Bajo esta cosmovisión, la liturgia 
funge como el corazón de un sistema multidimensional de activida-
des, usuarios y espacios, que el arquitecto debe atender en toda su 
complejidad. Con este propósito, se incluye una serie de diagramas 
elaborados por fray Gabriel, que ilustran su conceptualización de la 
arquitectura, las dimensiones existenciales del ser humano, las activi-
dades dentro de un conjunto parroquial, los elementos espaciales ne-
cesarios para la liturgia, entre otras nociones. Dicho material resulta 
invaluable para el entendimiento de estas tipologías arquitectónicas, 
y evidencian la manera en que fray Gabriel ha interpretado las trans-
formaciones espaciales propiciadas por el Movimiento Litúrgico y el 
Concilio Vaticano ǣǣ. 

En el siguiente texto, escrito con motivo de la ǔǣ Bienal de Arquitec- 
XYVE�.EPMWGMIRWI�IR�������'LʛZI^�HI�PE�1SVE�SJVIGI�VIƽI\MSRIW�IR�XSV-
no a su trayectoria, así como algunos esbozos teóricos de conceptos 
relacionados con la arquitectura y su ejercicio. Aquí se refuerza la 
singular perspectiva de un fraile arquitecto, quien reconoce el sentido 
antropológico y espiritual de la arquitectura, al tiempo que concep-
tualiza la liturgia en términos espaciales y estéticos. En el último tex-
to de esta primera parte del libro, el Arq. Esteban Fernández-Cobián 
enmarca a fray Gabriel dentro de un fascinante panorama global de 
religiosos que han ejercido como arquitectos a lo largo del siglo ǔǔ. 
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En la segunda parte del libro se presenta una selección de 31 pro-
yectos, agrupados en primeras obras, capillas para comunidades re-
ligiosas, conjuntos parroquiales, santuarios, adecuaciones litúrgicas 
y proyectos en proceso. Diversos autores describen los pormenores 
de cada proyecto, y se acompañan de fotografías, planos, croquis 
y bibliografía adicional. Esta suerte de catálogo despliega la versa-
tilidad de fray Gabriel, evidenciando la maduración de su lenguaje y 
WYW�GSPEFSVEGMSRIW�GSR�SXVSW�EVUYMXIGXSW�]�EVXMWXEW��)P�PMFVS�ƼREPM^E�
con una breve conclusión, seguida de cuatro anexos que ofrecen 
información complementaria. De estos últimos, cabe destacar el 
KPSWEVMS�HI�XʣVQMRSW��QEKRʧƼGEQIRXI�MPYWXVEHS�GSR�HMFYNSW�]�JSXS-
grafías de objetos diseñados por fray Gabriel.

Es encomiable el trabajo de archivo que ha permitido incluir un sin-
número de planos, bocetos, diagramas y demás material, junto con 
una variedad de fotografías históricas y recientes. El formato del libro 
facilita la presentación de dicho material, logrando un adecuado ba-
lance con respecto a los textos. La publicación resulta clara y visual-
mente atractiva. El libro no se limita al ámbito arquitectónico, toda vez 
UYI�PEW�ETSVXEGMSRIW�HI�JVE]�+EFVMIP�WSFVITEWER�PSW�GSRƼRIW�HI�IWXE�
disciplina. En este sentido, Gabriel Chávez de la Mora: Fraile + Arquitec-
to es una importante contribución al estudio de este destacado arqui-
tecto, de la arquitectura y el arte religiosos de las últimas décadas, y 
del contexto ideológico en que éstos se han desarrollado. 
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