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https://doi.org/10.22201/ 
fa.2007252Xp.2023.14.28.87233Academia ǔǔǣǣ, revista de investigación de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, se publica dos veces por año de forma digital desde 
el Centro de Investigaciones en Arquitectura Urbanismo y 

Paisaje. Con este segundo numero de la tercera época se consuma el 
primer par de convocatorias hermanas, planteamiento central de esta 
época de la revista. El número actual titulado “Verde,” esta hermana-
do con “Azul”, el anterior. Nuestra apuesta por publicar dos números 
de la revista orientados en una misma dirección, pero con enfoques 
complementarios, pensamos abona a la idea de investigar con mayor 
amplitud de miras pero también profundidad temática tópicos que 
consideramos centrales para el ámbito de lo arquitectónico, lo urbano 
y el paisaje en la actualidad. 

1YGLSW�RSW�LER�TVIKYRXEHS�WSFVI� PE�GSHMƼGEGMʬR�GVSQʛXMGE�HI�
PEW�GSRZSGEXSVMEW��7Y�WIRXMHS�RS�IW�SXVS�UYI�IP� MHIRXMƼGEV�HI�JSVQE�
sintética cada número y establecer relaciones cromáticas entre los 
temas y enfoques de cada convocatoria doble. 

En el presente número se robustecen sus tres secciones principa-
les dedicadas a la investigación: Dossier, Artículos de investigación 
y Reportes Técnicos. Asimismo, las otras secciones de la revista: 
Documenta y Espacios también se fortalecen. Documenta continua 
como vitrina digital que divulga el patrimonio documental de la Fa-
cultad de Arquitectura, y los Espacios ȱǣȳǗǜ y Posgrado fungen como 
apartados de carácter informativo. Estos últimos a su vez albergan 
las Novedades Editoriales del ȱǣȳǗǜ y la relación de tesis de maestría 
y doctorado en Arquitectura y Urbanismo presentadas en el periodo 
que comprende el número. Estamos complacidos por contar en este 
número con el posgrado de Urbanismo, además del de Arquitectura, 
por lo que estimamos que se completa esta parte. Para ello, contar 
con el apoyo del Laboratorio de Materiales y Sistemas Estructurales 
(ǠǟǙȨ), el Acervo de Arquitectura Mexicana (ȳȳǟ), Archivo Histórico 
de la Facultad de Arquitectura (ȳǤǦȳ) y el ȱǣȳǗǜ de la Facultad de Ar-
quitectura, así como el del Posgrado de Arquitectura y Urbanismo ha 
sido imprescindible, y les agradecemos a todos ellos.

EDITORIAL

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

https://doi.org/10.22201/fa.2007252Xp.2023.14.28.87233
https://doi.org/10.22201/fa.2007252Xp.2023.14.28.87233
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Verde. Lo orgánico – Naturaleza y arquitectura/urbanismo, 
interacción y condicionamiento

Una verdadera coexistencia supone entender que los humanos no 
sólo dependemos de otros seres vivos, sino que también tenemos 
mucho que aprender de ellos.1                  

En el mundo actual la escala territorial es clave para comprender 
nuestro entorno como proceso. Patrimonio natural o cultural quedan 
supeditados a la escala y dinámica de una forma de entender estas 
circunstancias de manera sistémica y compleja en la que todo se 
comprende como colectivo. El paisaje como elemento constitutivo 
de lo territorial lo contiene todo, y los organismos o seres vivos son 
parte de este engranaje que desde la presente crisis medioambiental 
juegan un papel clave. Es apremiante mitigar esta crisis ambiental y 
para ello es necesario construir nuevos equilibrios, pero también inte-
ractuar, convivir de forma activa, es decir aprender de nuestra coexis-
tencia con los otros seres vivos, como recoge la epígrafe. Todo ello 

1 Group, Animalesque, “Animalesque: Urbanismo de coexistencias”, ARQ (Santiago), 
núm. 106, 2020, pp. 28-37, https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962020000300028.

Figura 1. Diagrama de 
coexistencia City Hive. 
Fuente: Group, Animalesque, 
“Animalesque: Urbanismo de 
coexistencias”, ARQ (Santiago), 
núm. 106, 2020, pág. 31.
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partiendo de una nueva relación entre el campo y la ciudad, el policen-
trismo, la cooperación, la complementariedad, la conservación activa 
y la regeneración ecológica.2 

Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas no hacen más que corroborar este enfoque integral.3 
El papel de la arquitectura, el urbanismo y el paisaje es fundamental 
TEVE�TSHIV�PSKVEVPS��)W�IR�IWI�RMGLS�IWTIGʧƼGS�HSRHI�IP�GSRGITXS�HI�
conservación ecológica se inserta y nos ayuda a encaminar la discu-
sión hacia esos ajustes necesarios. 

La convocatoria del número 28 de Academia ǔǔǣǣ: “Verde. Lo orgá-
nico – Naturaleza y arquitectura/urbanismo, interacción y condicio-
namiento” promovió la discusión en ese sentido. De forma comple-
mentaria abonó a la discusión abierta por el numero anterior, el 27: 
“Azul: los materiales y su interacción con el medio”. Así, cerramos la 
temática sobre nuestro entorno con escala territorial con dos enfo-
ques complementarios: lo inorgánico y lo orgánico. 

2 Ideas expuestas por la arquitecta Margarita Ortega Delgado en su conferencia 
magistral titulada: “Territorio y Paisaje. Marco europeo para el desarrollo territorial y 
urbano”, en el Segundo encuentro Intercampos Ciudad y Naturaleza en la Unidad Mul-
tidisciplinaria de la Facultad de Arquitectura, el 9 de noviembre 2023.
3 Estos son 17 y podemos ver el impacto que lo urbano arquitectónico tiene sobre 
todos ellos: Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y Bienestar, Educación de calidad, 
Igualdad de género, Agua limpia y saneamiento, Energía asequible y no contaminan-
te, Trabajo decente y crecimiento, Industria innovación e infraestructura, reducción 
de las desigualdades, Ciudades y comunidades Sostenibles, Producción y consumo 
responsable, Acción por el clima, Vida submarina, Vida de ecosistemas, Paz, justi-
cia e instituciones sólidas, y Alianzas para lograr los objetivos. https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/2018/08/sabes-cuales-son-los-17-objetivos-de-desa-
rrollo-sostenible/.
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Academia ǔǔǣǣ, the research journal of the Facultad  
de Arquitectura of the Universidad Nacional Autónoma de 
México is published digitally, twice a year, by the Centro de 
Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. With 

XLMW� WIGSRH� MWWYI�SJ� XLI� XLMVH� ITSGL�� XLI� ƼVWX� X[MR�MWWYI� ZSPYQI� MW�
completed, a pivotal approach of this era of the journal. The current 
issue titled “Green,” is twinned with the previous one: “Blue.” We believe 
our commitment to publishing the two biannual issues of the journal 
SVMIRXIH� XS� XLI� WEQI� ƼIPH�� FYX� [MXL� GSQTPIQIRXEV]� ETTVSEGLIW��
supports the idea of providing a wider scope to the topics, thereby 
enabling greater thematic depth, which is fundamental to the current 
ƼIPH�SJ�EVGLMXIGXYVEP��YVFER�ERH�PERHWGETI�VIWIEVGL�

Many have asked us about the color coding of the calls for papers. 
The meaning is none other than to synthetically identify each issue 
and establish a chromatic relationship between the topics and 
approaches of each twin theme.

This issue strengthens its three main research sections: Dossier, 
Research articles and Technical reports. Likewise, the other sections 
of the journal: Documenta and Espacios are also strengthened. 
Documenta continues its role as the digital showcase to divulge 
the documentary heritage of the Facultad de Arquitectura, and the 
Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje 
(ȱǣȳǗǜ), and Postgrad space serve as relevant informative sections. 
The former, in turn, hosts the Editorial Novelties of ȱǣȳǗǜ and the 
latter, in list the Master’s and Doctorates thesis in Architecture  
and Urbanism presented during the period covered by the issue. We 
are pleased to have include the Postgraduate studies in Urbanism 
in this issue, in addition to Architecture, so we feel that this 
completes this section. Architecture and Urbanismcount on  the 
support of the Laboratorio de materiales y sistemas estructurales 
(ǠǟǙȨ), the Acervo de arquitectura mexicana (ȳȳǟ), the Archivo 
histórico de la Facultad de Arquitectura (ȳǤǦȳ) and the ȱǣȳǗǜ of 
the Facultad de Arquitectura, as well as the Postgraduate Studies 
in Architecture and Urbanism, has been essential, and we thank 
them all.
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Green. The Organic - Nature and architecture/urbanism, interaction 
and conditioning

True coexistence means understanding that humans not only depend 
on other living beings, but also have much to learn from them                  

In today’s world, territorial scale is key to understanding our environment 
as a process. Natural or cultural heritage are subordinated to the 
scale and dynamics of a way of understanding these circumstances 
in a systemic and complex way, in which everything is understood as 
a collective. The ‘landscape’ as a constituent element of the ‘territorial’ 
contains everything, and living organisms or beings are part of this 
environmental gearing that in the present environmental crisis play 
a key role. It is urgent to mitigate this environmental crisis and, to 
bring this about, it is necessary to create new balances, but also  
to interact, to live together in an active way; that is to say, to learn from 
our coexistence with other living beings, as the epigraph states. All 
this stems from a new relationship between the countryside and the 
city, polycentrism, cooperation, complementarity, active conservation 
and ecological regeneration. 

The sustainable development goals of the United Nations 2030 
%KIRHE�SRP]�GSRƼVQ�XLMW�LSPMWXMG�ETTVSEGL�8LI�VSPI�SJ�EVGLMXIGXYVI��
urbanism and landscape is fundamental to this achievement; it is 
MR� XLMW� WTIGMƼG� RMGLI� XLEX� XLI� GSRGITX� SJ� IGSPSKMGEP� GSRWIVZEXMSR� 
is inserted, and thus helps us to direct the discussion towards those 
necessary adjustments.

The call for papers for Issue 28 of Academia XXII: “Green. 
The organic – Nature and architecture/urbanism, interaction and 
conditioning” promoted discussion in this sense. In a complementary 
way, it added to the discussion opened in the previous Issue: #27: 
“Blue: materials and their interaction with the environment.” Thus, we 
bring to a close the theme on our environment on a territorial scale, 
covering two complementary approaches: the inorganic and the 
organic.
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La naturaleza urbana en las ciudades 
contemporáneas. La importancia del 
diseño biofílico en la salud pública

Urban nature in contemporary cities. The importance of biophilic 
design in public health

Arturo Eduardo 
Villalpando Flores
Universidad Nacional 
Autónoma de México

José Marcos 
Bustos Aguayo
Universidad Nacional 
Autónoma de México
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DOSSIER

Resumen

Las condiciones socioambientales y psicológicas producto de la 
pandemia por ȱǝǖǣȰ-19 acrecentaron el interés por los espacios 
públicos verdes. Esto obligó a gobiernos y sociedades a revalorizar 
estos lugares en el entramado urbano, por sus aportaciones ecoló-
gicas, socioambientales y psicológicas a la salud pública urbana. Es 
entonces que el diseño biofílico busca la integración de elementos 
naturales en las propuestas de diseño urbano-paisajístico, promo-
viendo estilos de vida positivos y reconceptualizaciones sociales 
WSFVI�PE�REXYVEPI^E�YVFERE��IR�FIRIƼGMS�HI�YRE�WSWXIRMFMPMHEH�UYI�
fortalezca el entramado urbano, su plan socioespacial y aspectos 
de salud pública en términos psicosociales, ambientales y físicos.

Palabras clave: Diseño biofílico, salud pública, naturaleza urbana, 
urbanismo, ciudad

Abstract

The socio-environmental and psychological conditions resulting 
from the covid-19 pandemic increased the interest in green public 
spaces. This forced governments and societies to re-evaluate these 
sites as part of the urban fabric, with regard to their ecological, socio-
environmental and psychological contributions to urban public health. 
As a result, biophilic design seeks the integration of natural elements 
in urban-landscape design proposals, thereby promoting positive 
lifestyles and the social reconceptualization of urban nature in favor 
of sustainability, which strengthens the urban fabric regarding socio-
spatial planning and the psychosocial, environmental and physical 
aspects of public health.

Keywords: Biophilic design, public health, urban nature, urbanism, 
city

https://doi.org/10.22201/

fa.2007252Xp.2023.14.28.87234

Este trabajo está amparado por 
una licencia Creative Commons 
Atribución-No Comercial, 4.0
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LA NATURALEZA URBANA EN LAS CIUDADES CONTEMPORÁNEAS. LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO BIOFÍLICO EN LA SALUD PÚBLICA

La crisis sanitaria por la que atravesó la humanidad en los úl-
timos tres años reestructuró formas de relación, códigos so-
ciales y valoraciones del entorno urbano. Con ello, el contacto 
social y las redes de comunicación alcanzaron un valor nunca 

antes visto en la historia de la humanidad, dejando en claro que sin 
importar el espacio y/o condición es necesario estar en cercanía con 
terceros. Dentro de esta atmosfera de incertidumbre e inestabilidad 
socioemocional, los espacios públicos, particularmente aquellos con 
elementos naturales como jardines, plazas, corredores verdes, par-
ques comunitarios, etc., cobraron relevancia en las agendas públicas 
y sociales, por ser lugares que mediante sus características de dise-
ʪS�YVFERS�EVUYMXIGXʬRMGS�TEMWENʧWXMGS�VIWYPXER�FIRʣƼGSW�TEVE�IP�IR-
tramado urbano, la producción social y las redes socio comunitarias 
que emanan de él. Así, el contacto con la naturaleza urbana se volvió 
prioridad y necesidad en las sociedades modernas acechadas por un 
GSRƼREQMIRXS�TVSHYGXS�HI�PE�TERHIQME�TSV�ȱǝǖǣȰ-19.

'SR� PE� HIGPEVEGMʬR� SƼGMEP� TSV� PE�3VKERM^EGMʬR� HI� PEW�2EGMSRIW�
Unidas (ǝǞǗ� WSFVI� IP� ƼR� HI� PE� TERHIQME� IR�QE]S� HIP� �����1 la  
sociedad fortaleció esta exploración de satisfactores socioambien-
tales y urbanos que tuvieran relación con actividades al aire libre, 
buscando opciones y momentos para recuperar la vida pública en 
los espacios urbanos abiertos. Y es este escenario actual el que pone 
en la mesa de discusión que tanto las posturas como las propues-
tas del diseño biofílico sustentan la vida urbana, mejoran las con-
diciones de salud biopsicosocial y encaminan los centros urbanos 
a una dimensión sostenible en términos urbanos, ambientales,  
sociales y psicológicos.

Es entonces que el objetivo principal de este escrito es el de iden- 
XMƼGEV�]� VIPEGMSREV� PEW�TVSTYIWXEW�HIP�HMWIʪS�FMSJʧPMGS�WSFVI�IP�QI-
joramiento a la salud pública, haciendo énfasis en el papel de la 
naturaleza urbana próxima como catalizador de estas nuevas  
necesidades.  Para alcanzar dicho objetivo se parte de la visión de 
la psicología ambiental, postura teórico-metodológica relacionada 
con conceptos teórico-conceptuales y de praxis en los campos del 
diseño moderno, dando sentido a nuevos conceptos y propuestas 
que encaminan el ejercicio del diseño hacia aspectos de salud física, 
psicológica, ambiental y social, considerando siempre que lo natural 
es el elemento que fusiona ambos escenarios.

1�3VKERM^EGMʬR�4EREQIVMGERE�HI�PE�7EPYH��ǝǜǙ), “Se acaba la emergencia por la pan-
demia, pero la ȱǝǖǣȰ-19 continuaƉ��������LXXTW���R��GP���O�I�
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Lo verde en la salud urbana. Notas breves desde la psicología 
ambiental

Históricamente, la psicología ambiental como máxima autoridad 
en el estudio de las transacciones entre la conducta y el entorno 
sociofísico��WI�LE�IRGEVKEHS�HI�KIRIVEV�IZMHIRGME�GMIRXʧƼGE�WSFVI�
PSW�FIRIƼGMSW�E� PE�WEPYH�KVEGMEW�EP�GSRXEGXS�GSR�ʛVIEW�ZIVHIW��IR�
entornos urbanos.

Esta exposición mediante la percepción ambiental, que engloba as- 
pectos de calidad, estética y riesgo,� repercute positivamente en  
EWTIGXSW�ƼWMSPʬKMGSW�GSQS�PE�XEWE�HIP�VMXQS�GEVHMEGS��XIRWMʬR�QYW-
cular y estrés orgánico.4 Psicológicamente ayuda a la disminución 
de ansiedad, estrés psicológico, estados de ánimo positivos, y una 
mejor autopercepción.5 En lo social se ha encontrado una mayor 
TVIWIRGME�HI�GSRHYGXEW�TVSWSGMEPIW�]�TVSEQFMIRXEPIW��UYI�FIRIƼ-
cian las estructuras comunitarias y el valor urbano-ecológico de es-
tos lugares públicos.6 Esto último repercute en la dimensión cultural 
e histórica, avalando socialmente la presencia de estos espacios 
públicos verdes como elementos necesarios para las dinámicas ur-
banas identitarias y el desarrollo de todos los grupos sociales que 
lo usan.�

Este listado de características positivas de la naturaleza urbana 
TSRI�HI�QERMƼIWXS�UYI�LEFPEV�HI�IWXSW�PYKEVIW�ZE�QʛW�EPPʛ�HI�IPI-
mentos ornamentales y composiciones paisajísticas que apelen 

��Robert Gifford, “Environmental psychology matters”, Annual review of psychology, 
ZSP������RʱQ������������TT��������HSM����������ERRYVIZ�TW]GL���������������
��:ʧGXSV�'SVIRS�6SHVʧKYI^��%VXYVS�:MPPEPTERHS�*PSVIW��.YER�'EVPSW�7ʛRGLI^��ƈ7EPYH�]�
calidad de vida en espacios públicos. Estudio longitudinal comunitario en el Distrito 
Federal”, Revista latinoamericana de medicina conductual��ZSP�����RʱQ�����������TT��
������LXXT���NSYVREPW�M^XEGEPE�YREQ�Q\�MRHI\�TLT�601'�EVXMGPI�ZMI[����
4 Ke-Tsung Han, “A reliable and valid self-rating measure of the restorative quality of 
natural environments”, Landscape & urban planning��ZSP������RʱQ�����������TT������
�����HSM����������7��������������������
5 Eric Jiménez-Rosas, “Indicadores psicosociales de la sustentabilidad de los espa-
cios públicos verdes”, en Amaya Larrucea, Eric Jiménez-Rosas y María Meza (eds.), 
Espacios verdes públicos. Estudios culturales, sociales y ambientales, México, Facul-
tad de Arquitectura, ǗǞȳǟ��������TT���������
6 Marcos Bustos-Aguayo, Cristina Barrientos, Luz María Flores y Javier Pérez, “Con-
ductas proambientales en parques urbanos de la Ciudad de México”, en Marcos 
Bustos-Aguayo y Luz María Flores, (eds.), Psicología ambiental. Análisis de barre-
ras y facilidades psicosociales para la sustentabilidad, México, ǦȨǙ Zaragoza. ǗǞȳǟ, 
������TT����������
� Arturo Villalpando-Flores, “Psicología ambiental y el diseño de entornos sociofísi-
cos. Explorando la habitabilidad a través del comportamiento humano”, Un Año de 
Diseñarte MM1��ZSP������RʱQ���������E��TT���������LXXT���QQ�VIZMWXE�E^G�YEQ�Q\�
MRHI\�TLT�QQ��EVXMGPI�ZMI[����
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a la belleza escénica.8 También se deja en claro la necesidad de 
una conectividad ambiental que funja como antecedente para el 
establecimiento de relaciones sanas entre los usuarios y el paisa-
je urbano. De esta manera las cualidades ambientales de dichos 
emplazamientos como alejamiento, extensión, fascinación, cohe-
rencia y compatibilidad,9 relacionadas con propiedades colativas 
GSQS�RSZIHSWS��GSQTPINS��WSVTVIWMZS�]�GSRƽMGXMZS�10�MRƽY]IR�IR�PE�
renovación de los recursos atencionales y cognitivos del individuo, 
mediante un proceso homeostático que permite restaurar la ener-
gía utilizada para procesar toda la estimulación urbano-ambiental 
del contexto inmediato.11 A esto se le conoce como restauración 
ambiental, o restauración psicológica.

La relevancia de este proceso orgánico y psicológico radica en 
la relación propuesta entre variables físico-espaciales y fenóme-
nos subjetivos-latentes, como lo es la conducta humana. De esta 
manera resulta coherente y lógico pensar que la calidad física del 
diseño y composición de espacios públicos verdes se correlacione 
GSR�IPIQIRXSW�HI�WEPYH�TʱFPMGE��GSR�PS�GYEP�WI�ZYIPZI�RIGIWEVMS�IP�
reordenamiento urbano y recuperación de espacios naturales, por 
su permeabilidad en el ejercicio de políticas públicas encaminadas 
a la atención de la salud y bienestar en entornos urbanos.��

Aunado a esto, la dimensión sostenible desde una perspec-
tiva multifactorial se hace presente mediante la búsqueda de he-
rramientas de contención/paliativas, hacia los efectos inminentes  
del cambio climático, crecimiento de la mancha urbana y aumento de 
patologías psicosociales.���7MIRHS�EWʧ�UYI�PE�TVIWIRGME�HI�IPIQIRXSW�
naturales en la ciudad es tanto obligación como derecho para sal-
ZEKYEVHEV�IP�TPERIXE��9R�INIQTPS�HI�IPPS�WSR�PEW�QSHMƼGEGMSRIW�TPE-

8�.SIP�1EVXʧRI^�7SXS�]�1EVʧE�1SRXIVS�0ʬTI^�0IRE��Restauración psicológica. Una 
mirada desde la ecología social, México, Facultad de Psicología, ǗǞȳǟ��������TT��
������
9� 7XITLIR� /ETPER�� ƈ8LI� VIWXSVEXMZI� FIRIƼXW� SJ� REXYVI�� XS[EVH� ER� MRXIKVEXMZI� JVE-
QI[SVOƉ��Journal of environmental psychology��ZSP������RʱQ�����������TT����ſ�����
HSM������������������������������
10 Daniel Berlyne, 'SRƽMGX��EVSYWEP�ERH�GYVMSWMX]��)WXEHSW�9RMHSW��1G+VE[�,MPP��������
TT��������
11 Arturo Villalpando-Flores, “Naturaleza urbana próxima y sostenibilidad psicológi-
ca. Impacto del diseño urbano-paisajístico de espacios públicos verdes en la res-
tauración ambiental y conductas proecológicas”, en Jessica Bautista y Javier Del-
gado (coords.), Recuperar la ciudad hoy. Vol. 2. Modelos urbanos: cuidados, salud, 
educación, bienestar y ocio, México, Coordinación de Humanidades, ǜǗȨȱ, ǗǞȳǟ, 
����E��TT����������
���%VXYVS�:MPPEPTERHS�*PSVIW�����E��op. cit.
�� Arturo Villalpando-Flores, “Psicología ambiental urbana. Una mirada a la ciu-
dad contemporánea”, Yeiyá�� ZSP�� ��� RʱQ�� ��� ����F�� TT�� ��������� HSM�� ���������]�
Z�M�������
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neadas en grandes ciudades como París,14 Barcelona15 y Ciudad de 
México,16 donde se han implementado nuevos proyectos de reor- 
denamiento urbano y ampliación y rescate de espacios públicos  
(corredores verdes, parques vecinales, alamedas y el arbolado de ca-
lles y avenidas), mediante propuestas de diseño urbano-paisajístico 
de calidad que permita aumentar el ciclo de vida del espacio público, 
mejorar la imagen de la ciudad, aumentar la calidad ambiental de la 
zona, y generar satisfactores socioambientales y psicológicos para 
la población gracias al contacto habitual con elementos naturales.

Como se observa en este primer bloque, existen razones valiosas 
por las cuales se debe incentivar el uso, asistencia y contacto con 
elementos naturales como parte de la vida cotidiana de las urbes. 
Con ello, el contacto con ambientes naturales promociona estilos 
de vida más saludables, una mejor relación con el entorno urbano, y 
QE]SV�ZEPSVM^EGMʬR�HI�PE�MQTSVXERGME�HI�PS�ZIVHI�IR�PE�ZMHE�TʱFPMGE��
además de una relación socioafectiva satisfactoria con el contexto 
próximo de trascendencia social, espacial, ambiental y psicológica.

0E�LMTʬXIWMW�HI�PE�FMSƼPME��
Aspectos evolutivos, psicosociales y ambientales

El desarrollo sostenible se ha convertido en una de las preocupacio-
nes mundiales predominantes en los últimos años por los dilemas 
ecológicos y retos sociales a los que la humanidad se enfrentará en 
YR�JYXYVS�MRQIHMEXS��7MR�IQFEVKS��E�TIWEV�HIP�ZEPSV�MRWXMXYGMSREP�]�IP�
aparente interés de los sectores económico y político, las estrate-
gias para contrarrestar los métodos de producción y consumo no 
se han implementado pródigamente, cuestionando seriamente la 
efectividad de las actuales dinámicas urbanas.��

Con este creciente interés por la recuperación de los espacios 
y la vida pública, existen nuevas perspectivas sujetas a debate que 
proponen un método de diseño integral con la promesa de un nivel 
de bienestar sin precedentes para la civilización humana, en con-
WSRERGME�GSR�YR�IRXSVRS�REXYVEP�ʬTXMQS��7MR�IQFEVKS�HIFI�GSRWM-
derarse que aunque el desarrollo sostenible y las innovaciones de 
diseño se han dimensionado como apropiadas, estas soluciones  

14�7EVE�+SR^ʛPI^��ƈ4EVʧW�EHETXE�WY�TPER�YVFERʧWXMGS�EP�GEQFMS�GPMQʛXMGS��QʛW�ʛVFS-
les y menos hormigón”, El País����HI�NYRMS�HIP�������LXXTW���R��GP�KKTI���GSRWYPXEHS�
IP���HI�NYPMS�HIP������
15 Raúl Montilla, “Barcelona ampliará las zonas verdes”, La Vanguardia�����HI�IRIVS�
HIP�������LXXTW���R��GP�\VS�F��GSRWYPXEHS�IP���HI�NYPMS�HIP������
16�-ZʛR�7SWE��ƈ%YQIRXE�WYTIVƼGMI�HI�ʛVIEW�ZIVHIW�YVFEREW�IR�ȱȰǟǔ”, El Reforma, 10 
HI�RSZMIQFVI�HIP�������LXXTW���R��GP�EMTKS��GSRWYPXEHS�IP���HI�NYPMS�HIP������
���%VXYVS�:MPPEPTERHS�*PSVIW������F��op. cit.
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se han centrado principalmente en minimizar el impacto negativo del 
medio ambiente en la sociedad, en lugar de abarcar la capacidad  
de la naturaleza (a menudo pasada por alto) para mejorar la calidad de 
la experiencia urbana y el bienestar humano.

%LSVE� FMIR�� IP� TVMQIV� VIKMWXVS� HIP� GSRGITXS� HI� FMSƼPME� HEXE� HI�
1964 por el psicólogo social Erich Fromm, quien apunta lo siguiente: 
“[…] creo que el hombre que elige el progreso puede encontrar una 
nueva unidad a través del desarrollo de todas sus fuerzas humanas 
[…] estos pueden ser presentados por separado o juntos a partir de 
PE�FMSƼPME��UYI�IW�IP�EQSV�TSV�PE�LYQERMHEH�]�PE�REXYVEPI^E��IR�MRHI-
pendencia y libertad”.18

Resulta necesario acotar que desde los planteamientos de la psi-
cología evolucionista la especie humana cuenta con una preferen-
cia innata por la estimulación naturalista, como determinado tipo de 
bordes y/o graduaciones en cuanto a forma y color.19 Esto ha permi-
XMHS�VIƽI\MSREV�EGIVGE�HI�PSW�ZIWXMKMSW�HIP�TVSGIWS�IZSPYXMZS�WSFVI�
nuestra fascinación por elementos naturales del contexto físico, así 
como por otros seres vivos, siendo la necesidad de contacto con di-
ferentes formas y manifestaciones del mundo natural domesticado 
o silvestre el indicador principal de dicha preferencia.��

)RXVERHS�E�PEW�HMQIRWMSRIW�GSRGITXYEPIW�HIP�GSRWXVYGXS��)H[EVH�
;MPWSR��UYMIR�TSTYPEVM^ʬ�WY�YWS�� PS�HIWGVMFI�GSQS�YRE�EƼPMEGMʬR�
emocionalmente innata de los seres humanos a otros organismos 
vivos,���WSWXIRMIRHS�HSW�IPIQIRXSW�GPEZI����PE�FMSƼPME�IW�TEVXI�HI�
RYIWXVE�LIVIRGME�KIRʣXMGE�TVSHYGXS�HI�PE�IZSPYGMʬR��]���IW�YRE�VIW-
TYIWXE�IQSGMSREP��UYI�TYIHI�WIV�YR�ƼR�IR�Wʧ�QMWQS��IWXMQYPERHS�
emociones y motivando comportamientos relacionados con sentir 
placer y bienestar. Esto implica en términos sociobiológicos que 
PE� FMSƼPME� JYRGMSRE� GSQS� YR� GSRNYRXS� HI� VIKPEW� HI� ETVIRHM^ENI� 
que guían la respuesta adaptativa a estímulos naturales, reforzando 
estos lineamientos a través de adaptaciones culturales como mi-
tos e historias.�� Por tanto estas reglas de aprendizaje son frágiles y  

18 Erich Fromm, “The heart of man: its genius for good and evil”, Estados Unidos, 
,EVTIV�
�6S[�������
19�.SEGLMQ�;SLP[MPP��ƈ8LI�GSRGITX�SJ�REXYVI��%�TW]GLSPSKMWXuW�ZMI[Ɖ��IR�-V[MR�%PXQER�
]�.SEGLMQ�;SLP[MPP� �IHW���Human behavior and environment: advances in theory 
and research. Vol. 6. Behavior and the natural environment��)WXEHSW�9RMHSW��7TVMRKIV��
������TT��������
���.SIP�1EVXʧRI^�7SXS�]�1EVʧE�1SRXIVS�0ʬTI^�0IRE��op. cit.
���)H[EVH�;MPWSR��Biophilia: the human bond with other species, Harvard University, 
������TT�������
�� Arturo Villalpando-Flores, “Naturaleza urbana próxima y sostenibilidad psicológica. 
Implicaciones del diseño urbano-paisajístico de espacios públicos verdes en la res-
tauración ambiental y conductas proecológicas”, tesis doctoral inédita, Posgrado en 
Urbanismo, Facultad de Arquitectura, ǗǞȳǟ������F��TT����������
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deben reforzarse mediante el contacto habitual con la naturaleza. 
Es importante puntualizar que el cerebro se compone de miles de 
QʬHYPSW�HMWIʪEHSW�TEVE�VIWSPZIV�TVSFPIQEW�IWTIGʧƼGSW�UYI�SGY-
rren a lo largo de la evolución humana, por lo que, al poseer reglas 
de aprendizaje débiles, estos módulos deben adecuarse a las de-
mandas del entorno.��

Existe evidencia de estudios transculturales sobre cómo el ce-
rebro tiene una inteligencia histórica “natural” que evolucionó a 
partir de la necesidad de información detallada sobre la naturale-
za, señalando que todas las culturas conocidas tienen nociones 
y constructos propios basados en patrones morfológicos y usos 
potenciales.��� 3XVE� IZMHIRGME� HI� VIWTYIWXEW� IZSPYGMSREHEW� E� PE�
naturaleza proveniente de experimentos de condicionamiento, 
sugiere que las respuestas fisiológicas y emocionales a estímu-
los adversos relevantes pueden ocurrir de manera subliminal con 
sujetos que no tienen un reconocimiento consciente de haber vis-
to los estímulos,�� por lo tanto no se dan respuestas similares a 
las amenazas ambientales modernas.

Trayendo estas ideas al contexto de lo urbano, la investigación 
sobre el contacto con la naturaleza urbana ha demostrado feha-
cientemente los beneficios emocionales, fisiológicos y sociales, 
registrando el valor de características naturales como la cobertu-
ra vegetal, diversidad de flora y fauna y cuerpos de agua.���3XVSW�
estudios muestran que los beneficios de la naturaleza urbana se 
producen mediante el contacto directo (sentado en un jardín al 
aire libre), el contacto indirecto (a través de una ventana) y si-
mulaciones en decoración natural (como carteles o pinturas).�� 
En cuanto al funcionamiento cognitivo se ha reportado que las 
actividades en entornos privados con exposición a elementos na-
turales contribuye con el mejoramiento de relaciones en el núcleo 
familiar y una mejor percepción de salud,�� así como puntuaciones 

���%VXYVS�:MPPEPTERHS�*PSVIW�����F��op. cit.
���7GSXX�%XVER��Cognitive foundations of natural history, Cambridge University Press, 
1990.
�� Arne Öhman, “Face the beast and fear the face: animal and social fears as proto-
types for evolutionary analysis of emotion”, Psychophysiology��ZSP������RʱQ�����������
TT�����������HSM���������N����������������XF������\�
���.YHMXL�,IIV[EKIR��ƈ-RZIWXMRK�MR�TISTPI��XLI�WSGMEP�FIRIƼXW�SJ�WYWXEMREFPI�HIWMKRƉ� 
4VSGIIHMRKW��6IXLMROMRK�7YWXEMREFPI�'SRWXVYGXMSR��7EVEWSXE��*PSVMHE�������
��� 7XITLIR� /IPPIVX� ]� )PM^EFIXL� 'EPEFVIWI�� The practice of biophilic design�� ������
LXXT���[[[�FMSTLMPMG�HIWMKR�GSQ�
���.SIP�1EVXʧRI^�7SXS��1EVʧE�1SRXIVS�]�0ʬTI^�0IRE��ƈ0E�TIVGITGMʬR�HI�VIWXEYVEGMʬR�
ambiental de la vivienda y el funcionamiento familiar”, Quaderns de psicología, vol. 
����RʱQ�����������TT���������HSM����������VIZ�UTWMGSPSKME�����



15Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 8-29

LA NATURALEZA URBANA EN LAS CIUDADES CONTEMPORÁNEAS. LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO BIOFÍLICO EN LA SALUD PÚBLICA

más altas en la evaluación de la atención dirigida y la recupera-
ción de la atención en personas con contacto visual a elementos 
naturales urbanos.��

Dichos hallazgos se sustentan en dos posturas teórico-concep-
tuales que apoyan los planteamientos aplicados de la teoría de la 
FMSƼPME����PE�XISVʧE�HI�PE�EXIRGMʬR�HMVMKMHE�S�XISVʧE�HI�PE�VIWXEYVEGMʬR 
ambiental �ǘǚȳ), que sosteniene que el contacto visual habitual  
con la naturaleza reduce la fatiga asociada con la concentración  
intensa,���]���PE�XISVʧE�HI�PE�VIHYGGMʬR�HIP�IWXVʣW��ǘǚȨ), que propo-
ne que el contacto con lo natural mejora el rendimiento cognitivo  
mediante un buen estado anímico.��

4IVS�WM�FMIR�PE�FMSƼPME�IW�IP�TPERXIEQMIRXS�GSRGITXYEP�IR�XʣVQMRSW�
teóricos y epistemológicos, el diseño biofílico es la dimensión opera-
cional que ofrece una estrategia de diseño sostenible para reconectar 
a los urbanitas con el entorno natural.�� De esta manera, la hipótesis 
HI�PE�FMSƼPME�ETPMGEHE�E�PSW�GEQTSW�HIP�HMWIʪS�FYWGE�PE�TVSQSGMʬR�HI�
la importancia de los elementos naturales como pautas fundamenta-
les en la planeación y composición urbana, potencializando el dina-
mismo y estructura socioecológica de las ciudades.�� 

(IWHI�IP�GEQTS�HI�PEW�RIYVSGMIRGMEW�WI�LER�ZEPMHEHS�PSW�FIRIƼ-
GMSW�TWMGSƼWMSPʬKMGSW�]�GSKRMXMZSW�TVSTSVGMSREHSW�TSV�PE�ETPMGEGMʬR�
HI�PE�FMSƼPME�IR�TVSTYIWXEW�HI�HMWIʪS��� sustento que da pie a los con-
ceptos de “arquitectura biofílica”�� y “urbanismo biofílico”,�� teniendo 
como ejemplo las intervenciones en el metro de Australia para un 

���'EVSP]RI�8IRRIWWIR� ]�&IVREHMRI�'MQTVMGL�� ƈ:MI[W� XS� REXYVI�� IJJIGXW� SR� EXXIR-
tion”, Journal of environmental psychology�� ZSP�� ���� RʱQ�� ��� ������ TT�� ������� HSM��
����������������������������
���7XITLIR�/ETPER��op. cit.
��� 6SKIV� 9PVMGL�� ƈ2EXYVEP� ZIVWYW� YVFER� WGIRIW�� 7SQI� TW]GLSTL]WMSPSKMGEP�
effects”, Environment & Behavior�� ZSP�� ���� RʱQ�� ��� ������ TT�� ���ſ����� HSM���
�������������������������
���7XITLIR�/IPPIVX��.YHMXL�,IIV[EKIR��]�1EVXMR�1EHSV��Biophilic design: the theory, 
science & practice of bringing buildings to life��)WXEHSW�9RMHSW��.SLR�;MPI]�
�7SRW��
������TT��������
�� Timothy Beatley, Handbook of biophilic city planning and design, Estados Unidos, 
-WPERH�4VIWW��������TT��������
���'EXLIVMRI�6]ER��;MPPMEQ�&VS[RMRK��.SWITL�'PERG]��7GSXX�%RHVI[W�]�2EQMXE�/E-
PPMERTYVOEV��ƈ&MSTLMPMG�HIWMKR�TEXXIVRW��IQIVKMRK�REXYVI�FEWIH�TEVEQIXIVW�JSV�LIEP-
XL�ERH�[IPP�FIMRK�MR�XLI�FYMPX�IRZMVSRQIRXƉ��International journal of architectural re-
search��ZSP�����RʱQ�����������TT���������LXXTW���EVGLRIX�SVK�TYFPMGEXMSRW������
���.ERE�7ʯHIVPYRH�]�4IXIV�2I[QER��ƈ&MSTLMPMG�EVGLMXIGXYVI��E�VIZMI[�SJ�XLI�VEXMSREPI�
and outcomes”, ȳǣǟǙ Environmental Science��ZSP�����RʱQ�����������TT�����Ɓ�����HSM��
��������IRZMVSRWGM������������
�� Maibritt Pedersen, “Understanding and designing nature experiences in cities: a 
JVEQI[SVO�JSV�FMSTLMPMG�YVFERMWQƉ��Cities & Health��ZSP�����RʱQ�����������TT�����������
HSM��������������������������������
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mejoramiento de la movilidad,���QSHMƼGEGMSRIW�IR�IP�HMWIʪS�YVFERS�
para auxiliar en la promoción de la salud mental,�� y propuestas de 
espacios educativos verdes para aumentar el rendimiento escolar.�� 

Lo presentado en este segundo bloque deja en claro que la inter-
vención y reordenamiento urbano-arquitectónico-paisajístico puede 
estar en sintonía con la idea de una mejor calidad de vida urbana, 
E�TEVXMV� HI� YRE�QE]SV� GEPMHEH� IR� PEW� IWXVYGXYVEW� ]� ^SRMƼGEGMSRIW�
urbanas. Esto a su vez empata con la necesidad biopsicosocial de 
la especie humana de encontrarse rodeada de estimulación natural 
FIRʣƼGE�UYI� EY\MPMI� PEW� GSRHMGMSRIW� HI� ZMHE� YVFERE�� ]� PEW� IWXVYG-
XYVEW�IGSPʬKMGEW�HIP�TEMWENI�YVFERS��GSVVIPEGMʬR�UYI�TSXIRGMEPM^E�IP�
desarrollo sostenible de los entornos urbanos.

El diseño biofílico en la construcción de un paisaje urbano verde

La investigación actual de los ambientes urbanos deriva en pro-
blemas ambientales gracias a una exposición continua a espacios 
hostiles y difíciles de habitar, caracterizados por contaminación 
EQFMIRXEP��QSZMPMHEH�HIƼGMIRXI�]�I\TSWMGMʬR�GVʬRMGE�EP� VYMHS�]�LE-
cinamiento. En consecuencia, el devenir de los parques urbanos 
QERMƼIWXE� GEQFMSW� WSGMSLMWXʬVMGSW� IR� PE� IZSPYGMʬR� HI� WY� HMWIʪS��
función y tamaño, dejando ver necesidades y prioridades a nivel so-
ciocultural distintas a las de tiempo atrás. Es por ello que estudiar el 
impacto de los ambientes diseñados interesa por la conexión exis-
XIRXI�IRXVI�PSW�LEPPE^KSW�GMIRXʧƼGSW��TEVXMGMTEGMʬR�WSGMEP��KIWXMʬR�HI�
procesos de diseño urbano y la política ambiental, transformando 
la realización de proyectos arquitectónicos, urbanos y paisajísticos 
que provean valores para un esquema de sostenibilidad de las ciu-
dades contemporáneas.40

(I� EGYIVHS� GSR� PS� TVSTYIWXS� TSV� 7XITLIR� /IPPIVX� ]� )PM^EFIXL�
Calabrese, existen cinco condiciones fundamentales para llevar a 
la práctica las propuestas del diseño biofílico en las ciudades: 1) 
GSQTVSQMWS� VITIXMHS� ]� WSWXIRMHS� GSR� PE� REXYVEPI^E�� �� IRJSGEVWI�
IR�PEW�EHETXEGMSRIW�LYQEREW�EP�QYRHS�REXYVEP����JSQIRXEV�IP�ETI-
go emocional a entornos naturales mediante el diseño, 4) promover 

���4EYP�(S[RXS[R��(EZMH�.SRIW��.SWLYE�>IYRIVX�]�4LMPPMT�&EVIRH��Creating healthy 
places: railway stations, biophilic design and the metro tunnel project��(IEOMR�9RMZIV-
WMX]ƅW��������TT���������LXXTW���LHP�LERHPI�RIX�������(63�(9����������
���*EVLER�%WMQ��7LVI]E�6EM�]�:IRY�7LVII��ƈ&MSTLMPMG�EVGLMXIGXYVI�JSV�VIWXSVEXMSR�ERH�
XLIVET]�[MXLMR�XLI�FYMPX�IRZMVSRQIRXƉ��Visions for sustainability��ZSP������������TT�����
����HSM��������������������������
���,]S�'LERK�0II�]�7YRK�.YR�4EVO��ƈ%WWIWWQIRX�SJ�MQTSVXERGI�ERH�GLEVEGXIVMWXMGW�
of biophilic design patterns in a children’s library”, Sustainability, vol. 10, núm. 4, 
������TT��������HSM����������WY���������
40�%VXYVS�:MPPEPTERHS�*PSVIW�����F��op. cit.
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interacciones positivas entre las personas y la naturaleza mediante 
un sentido de responsabilidad, y 5) favorecer las interconexiones y 
elementos de diseño integrado que den sentido a la percepción del 
paisaje urbano.41 A partir de estos supuestos, los autores establecen 
una serie de características divididas en tres categorías que resultan 
en requerimientos para el ejercicio de esta práctica en el diseño (ver 
Figura 1).

A partir de estas proposiciones de la experiencias usuario-en-
XSVRS�IR�VIPEGMʬR�GSR� PS�REXYVEP�� PE�ETPMGEGMʬR�HIP�GSRGITXS�FMSƼPME�
apoya la proposición de la integración de elementos naturales (or-
gánicos, análogos, diseñados) en el diseño de entornos urbanos en 
FIRIƼGMS�HI�PE�WEPYH��]�HIP�TSXIRGMEP�IWTEGMEP�]�LYQERS��)WXS�ʱPXMQS�
se relaciona con el concepto de ciudades biofílicas, planteamiento 
acerca de cómo las ciudades del futuro debieran ser diseñadas y or-
ganizadas con base en la conexión innata con el mundo natural. Hoy 
día esta visión ha ido ganando terreno gracias a la integración de la 
naturaleza urbana en los planes de diseño urbano contemporáneo, 
dejando atrás el prototipo de ciudades mixtas.�� En consecuencia 
natural, es entendible que el contacto con la naturaleza urbana re-
sultado de esta integración espacial a partir de las características 
QSVJSPʬKMGEW�HIP�HMWIʪS�FMSJʧPMGS�WIE�YR�HIXSRERXI�WMKRMƼGEXMZS�HIP�
bienestar urbano en términos socio-comunitarios.�� Estudios desde 

41�7XITLIR�/IPPIVX�]�)PM^EFIXL�'EPEFVIWI��op. cit.
�� Timothy Beatley, op. cit.
���(EO�/STIG��ƈ4YFPMG�,IEPXL�ERH�XLI�(IWMKR�4VSGIWWƉ��IR�1MXVE�/EREERM�]�(EO�/STIG�
(eds.), The Routledge Companion for architecture design and practice. Established 
and emerging trends��6SYXPIHKI��������TT�����������HSM������������������������

*MKYVE����)WTIGMƼGEGMSRIW�HI�PSW�
tres tipos de experiencia usuario-
entorno que deben considerarse 
dentro de los parámetros del 
diseño biofílico. 
Fuente: elaboración propia.
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una perspectiva socioambiental han demostrado que la presencia 
de la naturaleza urbana en las ciudades promueve la generosidad y 
cooperación.44

Como ejemplo de esta nueva visión sobre las ciudades se cuenta 
GSR�PSW�GEWSW�HI�'LMGEKS��4SVXPERH�]�7IEXXPI��ȨǗȳ), y Toronto (ȱȳ), 
donde se implementaron programas biofílicos y políticas e inicia-
tivas de reordenamiento urbano mediante incentivos y subsidios 
para la instalación obligatoria de elementos de diseño ambiental.45 
3XVSW�INIQTPSW�WI�IRGYIRXVER�IR�GMYHEHIW�GSQS�&EPXMQSVI��ȨǗȳ) y 
Montreal (ȱȳ), donde se exige un mínimo de elementos verdes urba-
nos para la ecologización de callejones y aceras, así como espacios 
comunes en zonas residenciales con elementos de diseño paisa-
jístico y con facilidades para la movilidad para personas con disca-
pacidad.46�4SV�WY�TEVXI�2YIZE�=SVO��0SW�ʀRKIPIW��7ER�*VERGMWGS�]�
Houston (ȨǗȳ) cuentan con rigurosos programas de implantación 
de árboles en espacios públicos estacionarios, de transición y de 
agricultura urbana.��

Dentro del contexto nacional, particularmente en Ciudad de Méxi-
co, en años recientes el gobierno ha promovido legislaciones para el 
aumento y mejoramiento de espacios públicos, así como el rescate 
de espacios en situación de abandono y degradación ambiental. De 
esta manera lo que antes era una planta de asfalto al sur de la ciu-
dad, en la alcandía Coyoacán, ahora es un parque urbano “Parque 
Cantera” completamente remodelado con diversidad de actividades 
y propuestas de diseño urbano-paisajístico, cuya composición expo-
RI�YRE�MRXIKVEGMʬR�MQTSVXERXI�HI�PS�REXYVEP�IR�WYW�^SRMƼGEGMSRIW�48  
acercando a los usuarios a una experiencia urbana naturalista y en 
relación con las necesidades sociales, ambientales, culturales y psi-
cológicas de distintos cohortes.

Los elementos de movilidad también entran en esta nueva tenden-
GME�HI�YRE�GMYHEH�QʛW�ZIVHI� ]� EQMKEFPI� GSR� PE�QSHMƼGEGMʬR� ]� VIW-
cate de las estaciones del servicio de transporte público Metrobús,  

44�2IXXE�;IMRWXIMR��%RHVI[�4V]^]F]PWOM�]�6MGLEVH�6]ER��ƈ'ER�REXYVI�QEOI�YW�QSVI�
caring? effects of immersion in nature on intrinsic aspirations and generosity”, Per-
sonality and social psychology bulletin��ZSP������RʱQ������������TT�������������HSM��
�������������������������
45�8MQSXL]�&IEXPI]�]�4IXIV�2I[QER��ƈ&MSTLMPMG�GMXMIW�EVI�WYWXEMREFPI�VIWMPMIRX�GMXMIWƉ��
Sustainability��ZSP�����RʱQ�����������TT�������������HSM����������WY��������
46� /PEYW� 7IIPERH� ]� 7MQSRI� 2MGSPʣ�� ƈ4YFPMG� KVIIR� WTEGI� ERH� HMWEFPIH� YWIVWƉ��Ur-
ban forestry & urban greening,� ZSP�� ��� RʱQ�� ��� ������ TT�� ������� HSM�� ��������N�
YJYK�������������
���%VXYVS�:MPPEPTERHS�*PSVIW�����F��op. cit.
48 Redacción, “Cómo es el Parque Cantera de la ȱȰǟǔ y qué actividades ofrece”, El 
Universal����HI�SGXYFVI�HIP�������LXXTW���R��GP�KRP[S��GSRWYPXEHS�IP����HI�NYPMS�HIP�
����. 
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estableciendo y recuperando muros verdes, así como implementa-
ción de arbolado donde sea posible.49 Estos modelos se han replicado 
en otras zonas del país como Monterrey,50 Pachuca-Mineral de Refor-
ma51 y Guadalajara,�� por mencionar algunos casos donde la inversión 
en infraestructura verde y nuevas propuestas de diseño se hacen pre-
sentes para mejorar las interacciones socioambientales y psicológicas.

A continuación, y en consonancia con lo expuesto líneas arriba, 
se presentan los elementos contemplados desde el urbanismo bio-
fílico para un buen funcionamiento de las ciudades modernas en 
diversas escalas����ZIV�*MKYVE���

49 Redacción, “Van por remodelación de muros verdes en Metrobús”, El Reforma�����
HI�NYPMS�HIP�������LXXTW���R��GP��XM[N��GSRWYPXEHS�IP����HI�NYPMS�HIP�������
50�3VPERHS�1EPHSREHS��ƈ-RZIVXMVʛR�����QMPPSRIW�TEVE�GSVVIHSVIW�ZIVHIWƉ��Milenio�����
HI�QE]S�HIP�������LXXTW���R��GP�TR�N^��GSRWYPXEHS�IP����HI�NYPMS�HIP������
51 Redacción, “Rescatan y preservan áreas verdes en Pachuca y Mineral de la Re-
forma”, Newshidalgo����HI�QE]S�HIP�������LXXTW���R��GP�RN��]��GSRWYPXEHS�IP����HI�
NYPMS�HIP������
�� Elizabeth Ríos, “Inician corredores verdes en Guadalajara con plantación de ár-
boles”, El Occidental,����HI�NYPMS�HIP�������LXXTW���R��GP�T��[���GSRWYPXEHS�IP����HI�
NYPMS�HIP������
���%VXYVS�:MPPEPTERHS�*PSVIW������F��op. cit.

*MKYVE����'PEWMƼGEGMʬR�HI�
elementos del diseño biofílico de 
acuerdo con la perspectiva del 
urbanismo biofílico. 
*YIRXI��IPEFSVEGMʬR�TVSTME�������
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El listado presentado sobre lo que debiera considerar la planea-
ción y diseño de espacios urbanos (micro-meso-macro) desde la in-
clusión de la naturaleza urbana favorece la presencia de relaciones 
orgánicas entre la dimensión objetiva (tangible) y la subjetiva (intan-
gible) de todo espacio sociofísico, logrando así interconexiones va-
liosas entre el diseño biofílico, la salud y plan social de los usuarios 
potenciales.54 Recordando siempre que la inclusión de la naturale-
za urbana es un elemento dentro de un listado de demandas que 
permitan un desenvolvimiento acorde a las necesidades ecológicas 
de las ciudades contemporáneas. De esta manera la búsqueda de 
satisfactores sociales, ambientales, urbanos, físicos y psicológicos 
empata con los objetivos establecidos por la onu en su Agenda 
������IR�JYRGMʬR�HI�YRE�WSWXIRMFMPMHEH�QYPXMJEGXSVMEP�55 En la tabla de 
PE�*MKYVE���WI�TVIWIRXER�PSW�GYEXVS�INIW�FʛWMGSW�HIP�JYRGMSREQMIRXS�
del urbanismo biofílico considerando la actividad humana.56

54 Arturo Villalpando-Flores, “Componentes psicológicos de la sustentabilidad de 
la naturaleza urbana próxima. Aproximaciones y propuestas desde la psicología 
ambiental”, Revista Liminales��ZSP������RʱQ����������G��TT���������HSM�����������PMQ�
ZSP���RYQ�������
55 Arturo Villalpando-Flores, “La transdisciplina en la enseñanza del urbanismo. 
Aportaciones y retos de la psicología ambiental”, Bitácora urbano territorial��ZSP������
RʱQ�����������TT�����������HSM�����������FMXEGSVE�Z��R���������
56�%VXYVS�:MPPEPTERHS�*PSVIW�����F��op. cit.

*MKYVE����-RHMGEHSVIW�HI�
funcionalidad del urbanismo 
biofílico. 
Fuente: elaboración propia.
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Estas cuatro categorías, que van desde lo institucional, guber-
namental, social y conductual, presentan un abanico de posibili-
dades importantes sobre cómo se puede acceder a elementos de 
sostenibilidad mediante ciertos indicadores del urbanismo biofíli-
co. Resulta necesario recordar que la ejecución de estos obedece 
a un ejercicio multifactorial que involucre políticas públicas, inclu-
sión social, determinantes ambientales y consideraciones psicoló-
gicas de la población.

Como se puede observar en este último bloque, el poder y va-
lor de la teoría de la biofília, y en consecuencia del urbanismo bio-
JʧPMGS��FYWGE�IRGEYWEV�WY�HIWEVVSPPS�GSR�ƼRIW�HI�VIWXEYVEV��TVSXIKIV�
y expandir la naturaleza urbana próxima a partir de estrategias de 
resiliencia y sostenibilidad urbana, ambiental, social y psicológica. 
%HIQʛW�HI� PSW�GSRWMHIVEFPIW�FIRIƼGMSW�HMVIGXSW�HI� PE�REXYVEPI^E�
urbana, también se entiende que el acceso a la naturaleza hará que 
los individuos, familias y comunidades tengan una mejor percep-
ción de la calidad de vida urbana, que terminará por incentivar la 
externalización de conductas prosociales y proecológicas, teniendo 
como resultado un proceso adaptativo acorde a las circunstancias 
espaciales del entorno próximo.

6IƽI\MSRIW�ƼREPIW

A lo largo de esta conversación se presentaron tres vertientes prin-
GMTEPIW� �TWMGSPSKʧE� EQFMIRXEP�� LMTʬXIWMW� HI� PE� FMSƼPME�� HMWIʪS�FMSJʧ-
lico) que desencadenan en un mismo punto: la salud pública y su 
relación con la naturaleza urbana. Esto implicó la exposición de las 
interrelaciones entre la conducta, el espacio sociofísico y el dise-
ño de éste, dejando en claro que el estudio de sus correlaciones es 
necesario para entender no sólo las formas de relación y aproxima-
ción de nosotros con el entorno próximo, sino también el valor de 
las consecuencias y contingencias dentro de esta relación, donde 
el papel del diseño es pieza clave en el funcionamiento espacial y 
socioambiental de las urbes contemporáneas.

De tal suerte que resulta coherente vislumbrar la cercanía entre 
condiciones epidemiológicas, patogenizantes y de bienestar subje-
tivo en la población, con la cantidad y calidad de espacios urbanos 
habitables con características naturales, tanto en su composición 
como en su propuesta de diseño urbano-arquitectónico-paisajístico. 
Esto permite la inclusión de posturas naturalistas en el diseño de 
IRXSVRSW�YVFERSW�GSR�PE�ƼREPMHEH�HI�WEPZEKYEVHEV�PEW�GSRHMGMSRIW�
actuales, y auspiciar una mejor calidad de vida.

Con ello la conceptualización de una ciudad biofílica adquiere  
un papel primigenio para el desarrollo de ciudades futuras, a partir de la 
premisa del decremento de la calidad de los entornos urbanos y un 



��Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 8-29

LA NATURALEZA URBANA EN LAS CIUDADES CONTEMPORÁNEAS. LA IMPORTANCIA DEL DISEÑO BIOFÍLICO EN LA SALUD PÚBLICA

aumento en las afectaciones sobre la salud y estado emocional de las 
personas. Y es que no es cosa fácil apelar a nuevas consideraciones 
en el diseño urbano, si recordamos la tradición y peso histórico del de-
sarrollo de emplazamientos humanos enfocados a la funcionalidad y 
TVSHYGGMʬR�GSQIVGMEP��7MR�IQFEVKS�XEQFMʣR�IW�RSXEFPI�UYI�PSW�GEQ-
FMSW� HI� TEVEHMKQEW� WSGMEPIW�� VIWYPXEHS� HI� PE� TVSHYGGMʬR� GMIRXʧƼGE 
en los campos ambientales, sociológicos, psicológicos y de diseño 
han permitido la implementación gradual de nuevas plataformas que 
apelen a un desarrollo urbano y ecológico sostenible.

En consecuencia, es posible sustentar las acciones globales para 
PE�VIGSRƼKYVEGMʬR�HI�IWTEGMSW�TʱFPMGSW�QIHMERXI�YR�QE]SV�TVSXEKS-
nismo de la naturaleza, dando prioridad al desarrollo y fortalecimiento 
de estructuras psicológicas, sociales, culturales y ambientales que 
permitan afrontar los no tan nuevos retos ecológicos de este siglo. 
Por ello es que exponer los alcances de las propuestas del diseño 
biofílico cae en la pertinencia y necesidad en el ejercicio teórico y apli-
cado del campo del diseño y de las ciencias sociales y de la conducta, 
siendo este ejercicio trandisciplinario lo que fortalece las aportacio-
RIW�HI�SXVEW�ʬTXMGEW�GMIRXʧƼGEW�TEVE�IP�IWXYHMS�HIP�QYRHS��GSQS�IW�
IP�GEWS�HI�PE�TWMGSPSKʧE�EQFMIRXEP��7SFVI�XSHS�IR�YR�GSRXI\XS�HSRHI�
la escasez de recursos naturales, huella ecológica, cambio climático, 
pérdida de biodiversidad y áreas naturales protegidas están más pre-
sentes en las urbes.

Así, y bajo el entendido de la importancia de los componentes 
REXYVEPIW�GSQS�ERXIGIHIRXIW�HI�IWXEHSW�HI�WEPYH�TWMGSƼWMSPʬKMGSW�
FIRʣƼGSW�TEVE�PE�TSFPEGMʬR��PEW�WSPYGMSRIW�HI�HMWIʪS�FEWEHEW�IR�PE�
naturaleza que aboguen por una conectividad urbana integral, don-
de se considere tanto infraestructura como satisfactores socioam-
bientales y psicológicos, son herramientas analíticas y prácticas 
indispensables para entender el entramado urbano, y vislumbrar 
caminos de mejora para un futuro próximo. Es evidente que esta 
postura contemporánea apela a factores de desarrollo sostenible en 
términos ambientales, socio comunitarios y culturales, y elementos 
de índole económica y política, siendo estos últimos los que muchas 
veces cobran mayor representatividad por considerarse como ejes 
rectores del desarrollo urbano. Y así era, pero en tiempo pasado.

)W�IRXSRGIW�UYI�HIFI�GSRWMHIVEVWI�UYI�QYGLS�HI�IWXE�VIWMKRMƼ-
cación del papel de la naturaleza en los ambientes antropogénicos 
se debe a la investigación psicoambiental y al establecimiento de 
teorías y métodos de comprobación del impacto de las condiciones 
físicas (objetivas) sobre elementos psicológicos (subjetivos). Con 
ello, hablar de bienestar urbano y diseño biofílico posibilita una con-
formación teórica para el estudio de la dimensión psicológica de 
elementos de sostenibilidad urbana en espacios públicos verdes.
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Resumen

En la era digital se han multiplicado las investigaciones en arquitec-
tura de inspiración biológica. El artículo desarrolla la tesis de que las 
concepciones arquitectónicas subyacentes a estas exploraciones 
son el resultado de una mutación ontológica del objeto, derivada del 
QEVGS�GMFIVRʣXMGS��%HIQʛW��TPERXIE�YRE�VIƽI\MʬR�IR�XSVRS�E�PE�TVI-
gunta planteada por la convocatoria “verde: lo orgánico”, sobre si la 
adopción de la biología como modelo explicativo en la arquitectura 
puede permitir a la naturaleza actuar como agente conformador del 
entorno urbano-arquitectónico.
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Abstract

In the digital age, research in biologically inspired architecture has 
increased. This article develops the thesis that the architectural 
conceptions underlying these explorations are the result of an 
ontological mutation of the object, derived from the cybernetic 
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by the call to promote “green: the organic,” on whether the adoption of 
biology as an explicative model in architecture can allow nature to act 
as an agent in shaping the urban-architectural environment.
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theory, systemic thinking
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Desde la Antigüedad, la arquitectura ha encontrado en la na-
turaleza una variedad de imágenes y metáforas que se han 
traducido tanto en discursos disciplinares como en formas 
arquitectónicas. Esta tendencia parece haber cobrado impul-

so durante las últimas décadas, particularmente entre los arquitectos 
digitales.1 En efecto, junto con la introducción en la práctica profesio-
nal de las nuevas tecnologías digitales de diseño y construcción,2 en 
el escenario actual se han multiplicado las investigaciones arquitec-
tónicas basadas en descripciones biológicas de los problemas de la 
EVUYMXIGXYVE�UYI��IR�QYGLSW�GEWSW��MRZSPYGVER�PE�TVSHYGGMʬR�HI�IHMƼ-
cios y espacios que exhiben formas orgánicas (Figura 1). 

1 Se hace referencia a aquellos profesionales de la arquitectura que han situado 
en el centro de su práctica la exploración con las tecnologías digitales de diseño 
y construcción, cuya introducción en la disciplina se relaciona con la emergencia  
de nuevas metodologías de diseño, de nuevas expresiones formales y procesos 
constructivos. Dichas tecnologías comprenden una amplia variedad de herramien-
tas de ȱȳȰ (Computer Aided Design) y ȱȳǟ (Computer Aided Manufacturing). ȱȳȰ es  
el uso de programas informáticos como ayuda en los procesos de diseño y ȱȳǟ es el 
uso de programas informáticos y maquinaria controlada por ordenador para automa-
tizar un proceso de fabricación.
2 Ver nota 1.

Figura 1. Algunas exploraciones 
contemporáneas de arquitectura 
orgánica. A. Embriologic House 
Project – Greg Lynn, B. bmw 
Pavilion – Franken Architects, 
'��7SJX3ƾGI�4VSNIGX�Ɓ�Ǟǝǔ, 
D. Reebook Flagship Store – 

Contemporary Architecture 
Practice. Imágenes adaptadas a 
partir de: A. http://glform.com/
exhibits/biennale-2002/, B y C. 
Performative architecture: Beyond 
Instrumentality, d. https://www.c-
a-p.net.
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Desde luego, considerar que la proliferación de tales expresiones 
arquitectónicas es simplemente el resultado de la indagación sobre 
las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de diseño y 
construcción para producir geometrías complejas sería sumamente 
reductor. Por lo tanto, la pregunta que surge frente a este fenómeno 
es: ¿qué visiones de los problemas de la disciplina subyacen a estas 
exploraciones? En relación a la pregunta formulada por la convoca-
toria “verde: lo orgánico”, se plantea la cuestión de si, en el contexto 
presente de crisis ecológica, el recurso a la biología como modelo 
explicativo en la arquitectura puede permitir que la naturaleza opere 
como agente conformador del entorno urbano-arquitectónico.

Para responder a la primera pregunta, en este artículo se argumen-
ta que la tendencia hacia la “biologización”3 de la arquitectura en el 
contexto actual es producto de una mutación ontológica del objeto 
arquitectónico, cuyos orígenes deben buscarse en la visión informa-
cional de las cosas promovida por la cibernética y la teoría de siste-
QEW�ƁHSW�QEVGSW�GMIRXʧƼGSW�UYI��HIWHI�QIHMEHSW�HIP�WMKPS�ǔǔ, han 
INIVGMHS�YRE�RSXEFPI�MRƽYIRGME�IR�HMJIVIRXIW�GEQTSW�HIP�WEFIV��MRGPYM-
da la arquitectura–. 

4EVE�GSQTVIRHIV�PE�MRƽYIRGME�HI�IWXSW�HSW�QEVGSW�IR�IP�TIR-
samiento arquitectónico contemporáneo, en la primera parte del 
artículo se presenta una síntesis de las ideas centrales de la teoría 
cibernética y la teoría de sistemas. Dicha síntesis ayuda a enten-
der cómo la visión informacional de las cosas promovida por el 
pensamiento cibernético y sistémico se relaciona con una muta-
ción ontológica del objeto en el pensamiento contemporáneo, y 
permite situar las visiones contemporáneas hoy dominantes del 
objeto arquitectónico dentro de un contexto intelectual que revo-
lucionó el panorama del conocimiento actual. En la segunda parte 
del artículo se ofrece una mirada panorámica sobre cómo diferen-
tes arquitectos y teóricos de la arquitectura contemporáneos han 
promovido explicaciones de los problemas de la disciplina y apro-
ximaciones al diseño basadas en la construcción de la arquitectu-
ra como un “sistema natural”, en el sentido del concepto acuñado 

3 En el campo del diseño biomimético, “biologizar” es plantear un problema de diseño 
en un contexto biológico. En este artículo, cuando se habla de la “biologización” de la 
arquitectura, se hace referencia, de manera más amplia, a la adopción en la profesión 
de conceptos, técnicas analíticas y metodologías desarrolladas en el campo de la 
biología, tanto para construir nuevos discursos arquitectónicos como para soportar 
nuevos métodos de diseño. En las exploraciones de diversos arquitectos contempo-
ráneos, el recurso a la biología como modelo involucra el empleo de diferentes es-
XVEXIKMEW��XERXS�REVVEXMZEW�GSQS�QIXSHSPʬKMGEW��UYI�HIƼRIR�RYIZSW�QEVGSW�TEVE�IP�
desarrollo del proyecto arquitectónico. Tales estrategias incluyen desde la construc-
ción de explicaciones biológicas de los problemas disciplinarios, hasta el desarrollo 
de metodologías para la generación de la forma arquitectónica basadas, o inspiradas, 
en el empleo de técnicas heredadas de la biología computacional.   
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TSV�IP�ƼPʬWSJS�HI� PSW�WMWXIQEW�)VZMR�0EW^PS��%HIQʛW�HI�QSWXVEV�
cómo los problemas de la arquitectura se han pensado en torno 
a la visión sistémica, esta mirada propone una explicación de la 
proliferación de exploraciones bio-inspiradas en el panorama ar-
quitectónico contemporáneo.

En respuesta a la segunda pregunta, y a modo de conclusión, se 
TVIWIRXE�YRE�VIƽI\MʬR�WSFVI�PEW�TSWMFMPMHEHIW�UYI�FVMRHE�PE�GSRGIT-
ción sistémica de la arquitectura para instrumentalizar la naturaleza 
como factor generativo para la creación de un entorno construido 
más ecológico. Se argumenta que, en términos de la necesidad de 
producir espacios en equilibrio con el medio ambiente, la visión sisté-
mica ofrece un marco para pensar la arquitectura como un fenómeno 
relacional. En correspondencia, se plantea que, al margen de los as-
TIGXSW� MGSRSKVʛƼGSW�]�WMQFʬPMGSW�HIP�IHMƼGMS�� PS�UYI�TIVQMXI�HMGLS�
marco es comprender el objeto arquitectónico como componente de 
una ecología, es decir, como el conjunto de relaciones complejas en-
tre el espacio, el medio ambiente y los habitantes.

Del paradigma cibernético al pensamiento sistémico

)R� ������ 2SVFIVX�;MIRIV� TYFPMGʬ� IP� MRƽY]IRXI� PMFVS�Cybernetics: Or 
Control and Communication in the Animal and the Machine, donde el 
autor articula una teoría de pretensiones universales basada en una 
idea que tomó forma a mediados del siglo ǔǔ. A saber, la premisa 
de que la esencia de diversos fenómenos es la transmisión de infor-
QEGMʬR��0E� MHIE�WYVKMʬ�HI�PSW� MRXIVGEQFMSW�IRXVI�HMJIVIRXIW�GMIRXʧƼ-
cos prominentes, entre ellos Claude Shannon, John von Neumann, 
Warren McCulloch y el mismo Wiener, quienes compartían un interés 
común en la aplicación de conceptos propios de las ciencias de la 
comunicación (lógica, control, regulación, recursividad, retroalimenta-
ción) al estudio de diferentes problemas de investigación en campos 
diversos.4 Entre las investigaciones que dieron forma al paradigma 
cibernético se cuentan, para mencionar sólo algunas, el problema de 
la transmisión de señales (Shannon), el desarrollo de procesadores 
binarios (von Neumann), la construcción del cerebro como un siste-
ma de procesamiento de información (McCulloch) y la exploración 
sobre el control automático de cañones antiaéreos, basado en la con-
ceptualización de la relación entre los pilotos enemigos y los artilleros 
aliados como un sistema retroalimentado (Wiener). 

(IP�MRXIVGEQFMS�IRXVI�IWXSW�]�SXVSW�GMIRXʧƼGSW�WYVKMʬ�PE�MRMGMEXMZE�
de establecer un marco común para el estudio del fenómeno de la 
comunicación y de sus posibles aplicaciones en diferentes campos. 

4 Véase al respecto: Katherine N. Hayles, How we became posthuman: Virtual bodies 
in cybernetics, literature, and informatics, 2000.



34Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 30-57

LA ARQUITECTURA COMO SISTEMA NATURAL. 

Según Wiener, se decidió llamar a este campo “cibernética” a partir de 
la voz griega kybernetes, cuya traducción al español es timonel. Wie-
ner empleó el término para describir aquellos sistemas capaces de 
autorregular su comportamiento gracias a su habilidad para procesar 
información proveniente de su entorno y cuya acción, inversamente, 
tiene un impacto en su medio ambiente (Figura 2). En el origen de 
esta idea se encuentra el concepto de retroalimentación negativa, que 
en las ciencias de la comunicación describe el proceso mediante el 
cual “el aumento en el valor de una cantidad tiende a producir una 
disminución de esa cantidad (o viceversa)” que produce “el valor es-
table de la cantidad, resistente a las perturbaciones ambientales”.5 En 
otras palabras, la retroalimentación negativa es un mecanismo que 
consiste en introducir en un sistema dado una acción proporcional 
a la salida del sistema, de modo que las condiciones del sistema se 
mantengan estables. 

Crucialmente, para Wiener la retroalimentación negativa es un  
mecanismo que puede encontrarse en una variedad de fenómenos,  
de modo que cualquier sistema que involucre procesos recursivos de 
causa y efecto entre su estructura interna y su entorno puede consi-
derarse un sistema cibernético, independientemente de que se trate 
de animales, humanos o máquinas. Esta premisa permitió a los ci-
bernéticos imaginar un marco para analizar fenómenos de diversa 
índole como formas comunicacionales de organización basadas en 
una lógica de causalidad circular; a saber, como sistemas de control 

5 Cliff Joslyn y Francis Heylighen, “Cybernetics”, Encyclopedia of Computer Science, 
2003, p.473 (traducción del autor del texto original en inglés).

Figura 2. Modelo cibernético de 
causalidad. 
Fuente: elaboración propia.
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retroalimentado cuyo funcionamiento depende de la información 
que reciben de su entorno. Este modo de análisis fue esbozado por 
Wiener junto con Arturo Rosenblueth y Julian Bigelow en un artículo 
titulado “Purpose, behaviour and teleology”, en el cual los autores 
HIƼRIR�YR�QʣXSHS�GSQTSVXEQIRXEPMWXE�TEVE�IWXYHMEV�IP� JYRGMSRE-
QMIRXS�HI�PSW�WMWXIQEW��REXYVEPIW�]�EVXMƼGMEPIW�]�TEVE�GPEWMƼGEV�WY�
comportamiento (Figura 3). 

*MKYVE����'PEWMƼGEGMʬR�HI�
los sistemas según su 
comportamiento. Imagen 
adaptada a partir de: Arturo 
Rosenblueth,  Norbert Wiener y 
Julian Bigelow, “Behavior, purpose 
and teleology”, Philosophy of 
science, 1943, p.20. 

Dicho método, que integra los elementos centrales de la teoría de 
la información, consiste en estudiar el comportamiento de un sistema 
determinado a partir del análisis de los eventos externos que afectan 
el sistema (inputs) y los cambios observados en el mismo (outputs), 
resultantes del impacto de los eventos que lo afectan. Este método 
de análisis permitió a Wiener y sus colegas concluir que “un análisis 
conductista uniforme es aplicable tanto a las máquinas como a los 
organismos vivos, independientemente de la complejidad del com-
portamiento”.6 De este modo, el método de análisis propuesto logra 
IPYHMV�PEW�HMJIVIRGMEW�SFZMEW�IRXVI�WMWXIQEW�REXYVEPIW�]�EVXMƼGMEPIW��7I�
trata de un cambio en la concepción de las cosas que, como se verá, 
tuvo profundas repercusiones para la mutación ontológica del objeto 
en el pensamiento occidental contemporáneo.

0E�GSRWXVYGGMʬR�HI�PSW�JIRʬQIRSW�REXYVEPIW�]�EVXMƼGMEPIW�GSQS�
sistemas análogos es llevada a otro nivel en Cybernetics, donde 
Wiener argumenta que los servomecanismos, los humanos, y los 
organismos en general son formas de organización similares cuyo 
funcionamiento depende de mecanismos comunicacionales. De 
hecho, este es el elemento central del argumento de Wiener, quien 

6 Arturo Rosenblueth,  Norbert Wiener y Julian Bigelow, “Behavior, purpose and te-
leology”, Philosophy of science, 1943, p.22 (traducción del autor del texto original 
en inglés).
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sostiene que, desde la perspectiva cibernética, los problemas de co-
municación y control son inherentes a la noción de mensaje, sea 
éste transmitido por medios eléctricos, mecánicos o nerviosos.7 El 
sociólogo de la ciencia Geof Bowker explica que, de esta manera, 
Wiener perseguía un objetivo doble. Por un lado, postulaba que 
la transmisión de información es un aspecto central de diversos 
JIRʬQIRSW�HI� MRXIVʣW�GMIRXʧƼGS�� MRHITIRHMIRXIQIRXI�HI�WY�REXY-
raleza. Al mismo tiempo, presentaba la teoría cibernética como el 
marco que puede proporcionar el aparato conceptual y epistemo-
lógico para estudiar, producir o pensar fenómenos cuya esencia es 
el intercambio de información.8 En palabras de Wiener el objeto de 
la teoría cibernética es 

[…] el estudio de los mensajes como medio de control de la maquina-
ria y la sociedad, el desarrollo de máquinas de computación y otros 
EYXʬQEXEW�WMQMPEVIW��GMIVXEW�VIƽI\MSRIW�WSFVI� PE�TWMGSPSKʧE�]�IP�WMW-
XIQE�RIVZMSWS��]�YRE�RYIZE�XISVʧE�TVSZMWMSREP�HIP�QʣXSHS�GMIRXʧƼGS�9

Esta descripción de la teoría cibernética muestra que el marco pro-
TYIWXS�TSV�;MIRIV�RS�WI�PMQMXE�E�PE�HIƼRMGMʬR�HI�YR�QʣXSHS�HI�ERʛPM-
sis de los fenómenos comunicacionales. En términos más amplios, el 
TIRWEQMIRXS�GMFIVRʣXMGS�HIƼRI�YRE�ZMWMʬR�GSQTPIXEQIRXI�RYIZE�HI�
PEW�GSWEW�UYI��IR�HIƼRMXMZE��MQTPMGʬ�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�YR�RYIZS�XMTS�
de ciencia. Este nuevo tipo de ciencia necesitaba un andamiaje con-
ceptual que Wiener construyó en referencia a dos nociones clave, en-
tropía y la retroalimentación, que complementan, y explican, el papel 
central del concepto de información en el pensamiento cibernético. 

Para Wiener, el estudio de la naturaleza comunicativa de las co-
sas tenía un objetivo claro: luchar contra la entropía. El cibernético 
LIVIHʬ�IWXE�MHIE�HIP�GMIRXʧƼGS�IWXEHSYRMHIRWI�.SWMEL�;MPPEVH�+MFFW��
para quien, en la medida en que el universo envejece, se dirige hacia 
un estado de máximo desorden. La descripción del universo como un 
sistema entrópico procede de uno de los principios más importantes 
de la física del siglo ǔǣǔ. A saber, la segunda ley de la termodinámica, 
que establece que la entropía de un sistema cerrado nunca dismi-
nuye, por el contrario, evoluciona de forma natural hacia el equilibrio 
termodinámico, es decir, hacia un estado de máximo desorden. A 
pesar del inexorable movimiento del universo hacia el caos, para 
Wiener existen territorios en los que la organización tiende a crecer:

7 Norbert Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 
Machine, ǟǣǘ press, 2019.
8 Geof Bowker, “How to be universal: Some cybernetic strategies, 1943-70”, Social 
Studies of Science, vol. 23, núm. 1, 1993, pp. 107-127.
9 Norbert Wiener, The human use of human beings: Cybernetics and society, Da capo 
press, 1988, p.15 (traducción del autor del texto original en inglés).
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[…] mientras que el universo en su conjunto, si es que existe un uni-
verso en su conjunto, tiende a agotarse, hay enclaves locales cuya 
dirección parece opuesta a la del universo en general y en los que 
existe una tendencia limitada y temporal hacia el aumento de la orga-
nización. La vida encuentra su hogar en algunos de estos enclaves.10

Para el padre de la cibernética, los organismos y, por extensión, 
todos los sistemas comunicacionales, incluidos los servomecanis-
mos, presentan procesos de entropía decreciente. Así, desde la pers-
pectiva cibernética, la clave para entender la capacidad de este tipo 
de sistemas para resistir a la fuerza de la entropía es el hecho de 
que no son sistemas cerrados, puesto que intercambian información  
con un entorno determinado. Esa es la razón por la que en el pensa-
miento cibernético se considera que la circulación de información es 
la esencia de la organización de los fenómenos comunicacionales. 

En este punto aparece el papel central de la noción de retroalimen-
tación en el pensamiento de Wiener. Si la entropía es una medida de la 
desorganización, entonces “la información transportada por un con-
junto de mensajes es una medida de la organización. De hecho, es 
posible interpretar la información transportada por un mensaje como 
esencialmente el negativo de su entropía”.11  De lo anterior se deduce 
UYI�IP� MRXIVGEQFMS�HI� MRJSVQEGMʬR� XMIRI�YRE�ƼREPMHEH�QY]�TVIGMWE��
Para Wiener, este mecanismo es la condición de existencia de cual-
quier sistema abierto: recibir y utilizar la información adquirida del 
contexto es un requisito para la adaptación de cualquier sistema a un 
entorno determinado. Esta idea se expresa claramente en una de las 
Qʛ\MQEW�QʛW�JEQSWEW�HI�;MIRIV��ƈZMZMV�IƼGE^QIRXI�IW�ZMZMV�GSR�PE�
información adecuada”.12

Esta idea es inseparable de la cuestión de la regulación, noción que 
subyace al concepto de retroalimentación en la teoría cibernética. He-
QSW�ZMWXS�ERXIW�UYI��WM�IP�MRXIVGEQFMS�HI�QIRWENIW�HIƼRI�YRE�JSVQE�
de organización, entonces la información contenida en un mensaje es 
la medida de la organización de cualquier sistema comunicacional. 
)WXS�WMKRMƼGE�UYI��IR�YR�WMWXIQE�GETE^�HI�MRXIVGEQFMEV�MRJSVQEGMʬR�
con el entorno y otros sistemas, la información intercambiada es el 
elemento regulador que permite a dicho sistema mantener un estado 
de equilibrio. Y, dado que este proceso de regulación es un mecanis-
mo interno, los sistemas cibernéticos se entienden como fenómenos 
autorregulados. La retroalimentación es, por tanto, el mecanismo que 
permite a los sistemas cibernéticos autorregular su comportamiento. 

10 Norbert Wiener, The human use of human beings, op.cit., p.12 (traducción del au-
tor del texto original en inglés).
11 Norbert Wiener, Ibidem, p.21.
12 Norbert Wiener, Ibidem, p.18.
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Para ser precisos, la retroalimentación es el proceso que permite a los 
WMWXIQEW�GSQYRMGEGMSREPIW�QSHMƼGEV�WY�GSQTSVXEQMIRXS�IR�JYRGMʬR�
de la información que obtienen del mundo exterior. En Purpose, beha-
viour and teleology, la retroalimentación se describe exactamente en 
estos términos, es decir, como el mecanismo que permite a un siste-
ma utilizar las salidas (outputs) de un proceso determinado como en-
tradas (inputs) del sistema. Es importante destacar que, según el mé-
todo descrito por Wiener, Rosenblueth y Bigelow, la retroalimentación 
es una característica común, y el aspecto clave, del funcionamiento 
tanto de los sistemas naturales como de los servomecanismos. Des-
de esta perspectiva, se entiende que ciertos procesos como la regu-
lación, el aprendizaje y la adaptación dependen de los mecanismos 
de retroalimentación que permiten a los organismos y las máquinas 
adquirir información del mundo y transformarla en información válida 
para el funcionamiento del sistema.

Si la descripción del intercambio de información como esencia 
HI�HMJIVIRXIW�JIRʬQIRSW�HIƼRMʬ�YRE�RYIZE�SRXSPSKʧE�HI�PEW�GSWEW�
UYI� HMJYQMRʬ� PSW� PʧQMXIW� IRXVI� WMWXIQEW�REXYVEPIW� ]� EVXMƼGMEPIW�� PE�
conceptualización de la naturaleza del intercambio entre distintos 
sistemas como un mecanismo de retroalimentación fue probable-
mente la aportación más importante de la cibernética a la episte-
mología contemporánea. Desde la publicación de Cybernetics, esta 
idea ha sido determinante para concebir diversos fenómenos como 
sistemas gobernados por una lógica de causalidad circular. Como lo 
explica Peter Gallison, desde el momento en que, en sus investiga-
ciones sobre el control automático de cañones antiaéreos, Wiener 
concibió a los pilotos enemigos como una especie de máquina de 
retroalimentación que podía simularse electrónicamente, sólo hubo 
que dar un pequeño paso “para pensar en el artillero aliado de la 
misma manera. Luego empezó a aparecer la psicología humana 
como un sistema cibernético, luego la mente humana, luego la vida, 
luego incluso el sistema mundial en su conjunto”.13 En efecto, desde 
la segunda mitad del siglo ǔǔ, la investigación en varios campos, 
que incluyen la informática y el conjunto de las ciencias naturales y 
WSGMEPIW��WI�LE�FIRIƼGMEHS�HI�PE�I\TERWMʬR�HIP�QSHIPS�GMFIVRʣXMGS��

Bowker explica que la migración de conceptos cibernéticos hacia 
diferentes campos del conocimiento fue posible gracias a un “efecto 
de triangulación”, que permitió nuevas formas de interacción cognitiva 
entre diversas investigaciones. De este modo, las ideas y herramien-
tas desarrolladas en un campo podían ser empleadas para explicar 
problemas de naturaleza diferente en otro campo. Por ejemplo, cier-
tas ideas biológicas podían ser introducidas en la física y viceversa, 

13 Peter Galison, “War against the Center”, Grey Room, 2001, p.29 (traducción del 
autor del texto original en inglés).
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gracias al lenguaje de la cibernética, que “hacía el trabajo de suavizar 
la discontinuidad”.14 Para Bowker, este mecanismo de transferencia 
permitió la expansión del pensamiento cibernético, de modo que este 
marco llegó a “operar sea como la disciplina primaria, que dirigía a 
otras en la búsqueda de la verdad, o como una disciplina que proveía 
las herramientas analíticas indispensables para el desarrollo y el pro-
greso de las otras”.15

Dicho mecanismo de transferencia se encuentra en el origen de 
YRS�HI�PSW�QSHIPSW�HI�TIRWEQMIRXS�QʛW�MRƽY]IRXIW�HI�PE�WIKYRHE�
mitad del siglo ǔǔ��1I�VIƼIVS�EP�TIRWEQMIRXS�WMWXʣQMGS��UYI�GSQTEVXI�
con la cibernética la descripción de los sistemas como mecanismos 
de control retroalimentado, como formas de organización basadas 
en el intercambio de información y como fenómenos neguentrópicos, 
y que contribuyó en gran medida a la expansión de la visión comuni-
cacional de las cosas promovida por Norbert Wiener.

La visión sistémica y la mutación ontológica del objeto 

En correspondencia con la visión cibernética de las cosas, la Teoría 
General de Sistemas (ǘǥǙ), elaborada por el biólogo austriaco Lud-
wig von Bertalanffy, parte de la descripción de los organismos como 
sistemas abiertos; es decir, como formas de organización que inter-
cambian información, materia y energía con su entorno.16 Se trata de  
una concepción de los fenómenos naturales que se fundamenta en una 
explicación informacional de su funcionamiento, a partir de la cual von 
Bertalanffy imaginó una formulación del organismo como una forma 
de organización autorregulada. Según la visión sistémica, el organis-
mo es un sistema retroalimentado capaz de mantener un estado de 
equilibrio gracias a sus interacciones con el entorno circundante. Von 
Bertalanffy veía esta descripción del organismo como una crítica a 
la concepción mecanicista de la ciencia moderna; a saber, al método 
GMIRXʧƼGS�HIWGVMXS�TSV�PE�WIKYRHE�VIKPE�HI�(IWGEVXIW��GSRWMWXIRXI�IR�
fragmentar un problema de estudio en elementos simples y separa-
HSW��7IKʱR�IWXI�IRJSUYI��PE�TVʛGXMGE�GMIRXʧƼGE�GSRWMWXI�IR�VIHYGMV�JI-
nómenos complejos a sus partes y procesos elementales para luego 
VIYRMVPSW�GSRGITXYEP�S�I\TIVMQIRXEPQIRXI�GSR�IP�ƼR�HI�SFNIXMZEV�IP�
fenómeno estudiado. Se trata del mismo enfoque fomentado por la 
metodología newtoniana clásica, que consiste en la construcción del 
objeto de estudio como un conjunto de elementos aislados, a partir 

14 Geof Bowker, op.cit., p. 116.
15 Geof Bowker, ibidem, p. 122. 
16 Ludwig von Bertalanffy, “General systems theory”, The science of synthesis: 
exploring the social implications of general systems theory, 2010.
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de los cuales se deducen propiedades generales sin tener en cuenta 
la relación entre las partes que constituyen el fenómeno estudiado.17 

Para von Bertalanffy, en las ciencias biológicas el enfoque mecani-
cista negaba el aspecto esencial del fenómeno de la vida. En oposición, 
la visión sistémica promueve una concepción orgánica de las ciencias 
FMSPʬKMGEW��UYI�TSRI�HI�QERMƼIWXS�PE�MQTSVXERGME�HI�GSRWMHIVEV�IP�SV-
ganismo como un todo organizado, y pretende descubrir principios 
de organización en todos los niveles. Por tanto, para von Bertalan-
ffy, el estudio de los fenómenos biológicos no debía centrarse en el 
examen de sus partes de forma independiente, sino en sus relacio-
nes. De acuerdo con esta idea, la ǘǥǙ�HIƼRI�PSW�WMWXIQEW�GSQS�YR�
conjunto de elementos p que están unidos por relaciones R, donde 
el comportamiento de p cambia dependiendo del tipo de relación,  
HI�QSHS�UYI�IP� GSQTSVXEQMIRXS�HI�T� IR�6�HMƼIVI�HIP� GSQTSVXE-
miento de p en R’.18 En otras palabras, la visión sistémica considera 
la interacción entre las partes de una forma de organización dada 
como el elemento clave para comprender su funcionamiento. Desde 
esta perspectiva, la comprensión de las relaciones entre las partes 
de un sistema es más importante que la comprensión de la acción 
individual de sus partes de forma aislada. Esta es la idea central re-
presentada por la máxima del pensamiento sistémico según la cual 
un sistema es más que la suma de sus partes.

La concepción de los organismos como sistemas abiertos llevó a 
von Bertalanffy y a sus colegas de la Society for General Systems Re-
search a considerar una variedad de fenómenos en diversos campos 
del conocimiento como totalidades organizadas.19 De hecho, igual 
que Wiener, los pensadores sistémicos veían en la teoría general de 
sistemas un modelo para estudiar desde la misma perspectiva una 
variedad de problemas en campos diferentes que incluían, además 
de la biología, las ciencias del comportamiento y la sociología. Su 
propuesta consistía en extender la concepción informacional de los 
sistemas biológicos a otros problemas de investigación mediante 
IP�IWXYHMS�HI�PE�WMQMPMXYH�IWXVYGXYVEP��S�MWSQSVƼWQS��IRXVI�IPPSW��)WXE�
estrategia implicaba considerar desde la misma perspectiva una va-
riedad de fenómenos naturales, físicos y sociales, y pensarlos en tér-
minos de tres conceptos centrales que estructuran la visión sistémica 
de las cosas: organización, totalidad y teleología.

17 Véase al respecto: María Lucrecia Rovaletti, “Teoría general de los sistemas”, Sig-
no y pensamiento, vol. 8, núm. 15, 1989,  pp. 45-56.
18 Ludwig von Bertalanffy, op.cit.
19 Véase al respecto: Kenneth E. Boulding, “General systems theory—the skeleton of 
science”, Management science, vol. 2, núm. 3, 1956, pp. 197-208.
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)R�IP�TIRWEQMIRXS�WMWXʣQMGS��PE�RSGMʬR�HI�SVKERM^EGMʬR�WI�VIƼIVI�
a los mecanismos que permiten a un sistema alcanzar un estado de 
equilibrio, o incluso llegar a niveles de organización más complejos, 
mediante su interacción con el medio que le rodea. De la noción de 
organización se desprende la concepción de los sistemas como to-
talidades integradas. De acuerdo con la lógica de causalidad circular 
cibernética, el pensamiento sistémico considera los sistemas como 
redes de elementos interrelacionados, como totalidades cuyas partes 
no pueden entenderse de manera independiente. Del mismo modo, 
la consideración de los sistemas como fenómenos neguentrópicos 
y autorregulados implica entenderlos como fenómenos teleológicos; 
es decir, como sistemas cuyo comportamiento y estructura están 
SVMIRXEHSW�LEGME�YR�SFNIXMZS�IWTIGʧƼGS��GY]SW�GSQTSRIRXIW�WI�SVKE-
nizan y se coordinan para alcanzar dicho objetivo.

7IKʱR�IP�ƼPʬWSJS�)HKEV�1SVMR��IWXE�GSRWXVYGGMʬR�HI�PSW�JIRʬQI-
nos se encuentra en la base de la comprensión del mundo como 
un tejido de elementos heterogéneos e inseparables. Más concreta-
mente, Morin considera el modelo inaugurado por von Bertalanffy el 
precursor de dos ideas ampliamente aceptadas en el pensamiento 
contemporáneo: por un lado, la concepción de la organización de los 
sistemas como un problema de desequilibrio compensado y, por otro, 
la opinión de que la inteligibilidad de un sistema debe buscarse en 
su relación con el entorno.20 Según Morin, estas dos ideas tienen ori-
gen en una mutación del estatus ontológico del objeto, que resulta 
de considerar diversos fenómenos como sistemas autoorganizados 
y como entidades fenoménicamente individuales. Según la visión sis-
témica, todas las cosas, incluso las entidades aparentemente autó-
nomas, están en estrecho contacto con un entorno determinado y, 
en consecuencia, son inseparables de él. Desde esta perspectiva, los 
objetos aparecen como el producto de un ajuste total entre la forma 
fenoménica (el contexto) y sus principios de organización interna. En 
un sentido epistémico, la visión sistémica postula que el objeto debe 
concebirse como parte de un ecosistema y, más ampliamente, como 
parte de un mundo abierto y de un meta sistema (Figura 4). Según 
esta epistemología, el entorno forma parte del objeto y el objeto for-
ma parte del entorno. Así, la realidad está ahora tanto en la conexión 
como en la distinción entre un sistema y su entorno, y el límite entre 
ambos está siempre en un lugar intermedio entre uno y otro; el límite 
está en el equilibrio alcanzado entre el sistema y el entorno, que es la 
condición de existencia de ambos.21 

20 Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, Éditions du Seuil, 2005.
21 Ibid.
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4EVE�HIWGVMFMV�IWXI�XMTS�HI�IRXMHEHIW��IP�ƼPʬWSJS�)VZMR�0EW^PS�EGYʪʬ�
IP� GSRGITXS�HI� ƈWMWXIQE�REXYVEPƉ�� UYI�WI� VIƼIVI�E�GYEPUYMIV� XMTS�HI�
IWXVYGXYVE�UYI�RS�HIFE�WY�I\MWXIRGME�E�YRE�TPERMƼGEGMʬR�GSRWGMIRXI�
y que presente una forma de organización que no sea producto de 
agentes externos a ella.22 Para el autor de The Systems View of the 
World, los sistemas pueden ser infraorgánicos, orgánicos o supraor-
gánicos, es decir, físicos, biológicos o sociales, y comparten cuatro 
constantes organizativas.

Según la primera constante descrita por Laszlo, los sistemas na-
turales son totalidades que presentan propiedades irreductibles. Por 
ello, el estudio de los sistemas debe tener en cuenta el problema de  
la organización y no puede limitarse al estudio de las partes del siste-
ma de forma aislada. El funcionamiento de los sistemas se basa en 

22 Ervin Laszlo, The systems view of the world, Blackwell, 1975.

Figura 4. Concepción sistémica 
del objeto. 
Fuente: elaboración propia.
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la interacción entre los componentes del sistema, y dicha interacción 
puede ser comprendida como un proceso comunicacional. Este as-
pecto garantiza la segunda constante organizativa de los sistemas 
naturales; a saber, su capacidad para autorregular su comportamien-
to en un entorno dinámico. Puesto que los sistemas naturales no son 
estáticos, tienen tendencia a desarrollarse, evolucionar y degradarse. 
Así, desde el átomo hasta la organización social más compleja, los 
sistemas naturales presentan mecanismos de ajuste, adaptación 
y preservación de un estado de equilibrio. Además de ser sistemas 
autorregulados, los sistemas naturales son mecanismos autopoiéti-
cos, que se forman a sí mismos como reacción a los estímulos que 
reciben del entorno. Según la tercera constante, todos los sistemas 
IWXʛR�EFMIVXSW�E� PE� MRƽYIRGME�HIP�QYRHS�I\XIVMSV�]� VIEGGMSRER�ERXI�
él, de modo que están implicados en un proceso de intercambio per-
manente en el que cada sistema afecta a su entorno circundante y 
viceversa. De lo anterior se deduce que el mundo es una especie de 
meta-sistema complejo constituido por una jerarquía de subsistemas 
que atraviesan las regiones de lo físico, lo biológico y lo social. En este 
sentido, aunque un sistema pueda diferenciarse claramente puede 
formar parte de otras disposiciones. Esta es la cuarta constante  
de los sistemas naturales. Según la cuarta condición, los sistemas 
son siempre interfaces, es decir, son componentes que coordinan la 
relación entre diversas partes y funciones; los humanos, por ejemplo, 
son sistemas integrados en términos biológicos, pero en términos so-
ciológicos son componentes del sistema social.

Esta concepción de las cosas ha sido determinante para la emer-
gencia de nuevos modelos explicativos de los problemas de inves-
tigación en prácticamente todos los campos del conocimiento. Se 
encuentra, por ejemplo, en la base de las descripciones orgánicas 
de la sociedad (Parsons, Luhman), de la economía (Hayek, Kelly) y 
del mundo en general (Odum).

En el campo de la arquitectura, como se verá a continuación, la 
visión sistémica se sitúa en el origen de un cambio de paradigma  
IR� PE�TVSJIWMʬR�UYI�WI� ZI� VIƽINEHS�IR�IP� EFERHSRS�HI� PE� GSRGIT-
GMʬR�HI�PSW�IHMƼGMSW�GSQS�SFNIXSW�IWXʛXMGSW��HERHS�TEWS�E�WY�GSRW-
trucción como agentes activos que afectan y son afectados por el 
entorno. Dicha transformación del estatus del objeto arquitectónico 
se encuentra en el origen tanto de nuevas explicaciones de los pro-
blemas de la arquitectura, como en el desarrollo de nuevas meto-
dologías de diseño y estilos arquitectónicos que buscan instrumen-
talizar y/o representar la visión del objeto arquitectónico entendido 
como un sistema. Una mirada panorámica a la manera en que dife-
VIRXIW�EVUYMXIGXSW�]�XIʬVMGSW�LER�GSRWXVYMHS�ZMWMSRIW�HIP�IHMƼGMS�]�
métodos de diseño desde la perspectiva sistémica permite entender 
cómo el pensamiento informacional ha permeado el discurso y la 
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práctica de la arquitectura, y ofrece una explicación posible de la 
proliferación de exploraciones bio-inspiradas en el panorama arqui-
tectónico contemporáneo.

La arquitectura como sistema natural

En correspondencia con la descripción de los sistemas naturales pro-
puesta por Laszlo, desde la década de 1960 diversos arquitectos han 
promovido visiones de los objetos arquitectónicos como sistemas 
resultantes de procesos comunicacionales, autorregulados y auto-
poiéticos integrados con el ambiente, y como interfaces que coordi-
nan la relación entre diversas partes y funciones en diferentes niveles 
�IR�XʣVQMRSW�EVUYMXIGXʬRMGSW�IP�IHMƼGMS�WI�IRXMIRHI�GSQS�YR�WMWXIQE�
integral compuesto por sistemas y subsistemas, pero en términos 
ecológicos aparece como componente de un ecosistema urbano y 
natural). Para el teórico Sanford Kwinter, este cambio de paradigma 
en la manera de pensar la arquitectura implica que

?ƏA�IP�SFNIXS�Ɓ]E�WIE�YR�IHMƼGMS��YR�GSQTPINS�S�XSHE�YRE�QEXVM^�YVFERE��
en la medida en que tales unidades sigan existiendo como términos 
JYRGMSREPIWƁ�WI�HIƼRMVʧE�ELSVE�RS�TSV�GʬQS�ETEVIGI��WMRS�TSV�PEW�TVʛG-
ticas: aquellas de las que participa y las que tienen lugar en su interior.23

(IWHI�IWXE�TIVWTIGXMZE��IP�IWTEGMS�GSRWXVYMHS�WI�HIƼRI�TSV�PEW�VI-
laciones que son más pequeñas que los objetos, así como por las 
VIPEGMSRIW�S�WMWXIQEW�UYI�PSW�GSRXMIRIR��/[MRXIV�WI�VIƼIVI�E�IWXEW�VI-
laciones como “microarquitecturas” y “macroarquitecturas”, dos con-
ceptos que traducen al lenguaje arquitectónico la descripción de los 
sistemas naturales como formas de organización compuestas por 
varios elementos interrelacionados y como componentes de meta-
sistemas mayores que los contienen.

Esta concepción del entorno construido es inherente a un enfoque 
que una variedad de arquitectos y teóricos del diseño ha abordado 
HIWHI�PE�WIKYRHE�QMXEH�HIP�WMKPS�TEWEHS��1I�VIƼIVS�E�PE�GYIWXMʬR�HI 
la inseparabilidad de la arquitectura y del ambiente. En la década  
HI������IWXE�MHIE�]E�WI�IRGSRXVEFE�IR�IP�GIRXVS�HIP�MRƽY]IRXI�IRWE-
yo Notes on the Synthesis of Form, de Christopher Alexander, donde 
IP�EYXSV�WSWXMIRI�UYI�IP�HMWIʪS�RS�WI�XVEXE�WSPEQIRXI�HI�PE�HIƼRMGMʬR�
de la forma del objeto, sino de la articulación entre el objeto diseña-
do y un entorno determinado (Figura 5). De hecho, para Alexander, 
cuando hablamos de diseño, el objeto de discusión debe ser el con-
NYRXS�UYI� MRGPY]I� PE� JSVQE�]�WY�GSRXI\XS��(I�ELʧ� WY�HIƼRMGMʬR�HIP�

23 Sanford Kwinter, Architectures of time: Toward a theory of the event in modernist 
culture, ǟǣǘ press, 2002, p.14 (traducción del autor del texto original en inglés).
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diseño como la búsqueda del ajuste adecuado entre los requisitos 
del proyecto y las características del contexto dentro del cual opera 
el objeto diseñado.24 

Esta misma cuestión aparece de diversas formas en los discur-
sos y métodos de diseño desarrollados por diversos arquitectos y 
teóricos contemporáneos. Por ejemplo, Yasha J. Neuman y Eran 
Gromban acuñaron el término “performalism” para describir una 
tendencia que consideran una nueva forma de vanguardia en la ar-
UYMXIGXYVE��'VYGMEPQIRXI��WI�XVEXE�HI�YRE�XIRHIRGME�UYI�RS�HIƼRI�YR�
estilo sino un cambio en el pensamiento arquitectónico, centrado  
en “la búsqueda de una nueva lógica en la concepción de la forma y 
una nueva relación entre las distintas partes del triángulo Forma-Fun-
ción-Sujeto”.25�7IKʱR�IWXE�PʬKMGE��PE�JSVQE�HIP�IHMƼGMS�IW�IP�VIWYPXEHS�
de su comportamiento. En este sentido, el objeto arquitectónico apa-
rece como el producto de la combinación de varios aspectos (empí-
VMGSW��GSKRMXMZSW��TIVGITXMZSW�UYI�VIHIƼRIR�PSW�TVSFPIQEW�HI�JSVQE�
y función, objeto y sujeto, espacio y cuerpo, percepción y cognición, 
política e ideología en la producción contemporánea del espacio.

La misma visión del objeto arquitectónico se encuentra en el “ma-
RMƼIWXS�TEVEQIXVMGMWXEƉ�HI�4EXVMGO�7GLYQEGLIV��UYI�WI�MRWTMVE�IR�YRE�
serie de conceptos empleados por pensadores de los sistemas como 
Niklas Luhman, en el campo de la sociología, y Humberto Maturana 
y Francisco Varela, en el ámbito de las ciencias naturales. En lo que 
parece un intento por acomodar la visión sistémica de las cosas a las 

24 Véase al respecto: Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form, Har-
vard University Press, 1964.
25 Eran Neuman y Yasha J. Grobman, “Performalism: A manifesto for architectural 
performance”, Performalism, Routledge, 2013, p. 4 (traducción del autor del texto 
original en inglés).

Figura 5. Representación 
conceptual del problema 
de diseño, entendido como 
un sistema resultante de la 
adecuación entre diversos 
elementos en respuesta a las 
condiciones de un contexto 
determinado. Imagen adaptada a 
partir de: Christopher Alexander, 
Notes on the Synthesis of Form, 
Harvard University Press, 1964.
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QIXSHSPSKʧEW�HI�HMWIʪS�TEVEQʣXVMGS�IQTPIEHEW�IR�PE�SƼGMRE�HI�>ELE�
,EHMH��7GLYQEGLIV�TVSTSRI�YRE�HIƼRMGMʬR�HI�PE�EVUYMXIGXYVE�FEWEHE�
en la siguiente premisa:

[…] los elementos o primitivos de la arquitectura se han vuelto paramé-
tricamente maleables y permanecen dinámicamente incrustados en 
redes de dependencia, incluyendo múltiples aspectos del contexto; 
todos los subsistemas están internamente diferenciados y deben co-
rrelacionarse con (todos) los demás subsistemas.26

En un contexto global que se caracteriza por nuestra capacidad 
para “movernos en una rápida sucesión de encuentros comunicati-
vos”,27 Schumacher sostiene que requerimos un nuevo entorno cons-
truido “con un nivel de complejidad sin precedentes, una complejidad 
que se organice y articule en un orden complejo y abigarrado del tipo que 
admiramos en los sistemas naturales autoorganizados”.28 

Según la ontología del espacio propuesta por Schumacher, los 
IHMƼGMSW� ]� PE� GMYHEH� HIFIR� TIRWEVWI� GSQS� WMWXIQEW� HMRʛQMGSW��
complejos e interrelacionados que pueden desplegar la capacidad 
de los sistemas naturales para autoorganizar su desarrollo. Aquí 
aparece otra cuestión central del pensamiento sistémico que ha 
dado forma a las visiones contemporáneas del espacio; a saber,  
la idea de que un sistema es una realidad emergente producto de la 
interacción entre sus diferentes componentes. Para Michel Hensel, 
por ejemplo, el espacio es un complejo de organización material-es-
pacial resultante de cuatro dominios de acción (sujeto, entorno, ma-
teria y espacio) que se retroalimentan mutuamente. En este senti-
do, el espacio se piensa y se diseña –gracias al empelo de técnicas 
computacionales de modelado y simulación– como el producto de 
relaciones variadas y dinámicas entre los sistemas materiales que 
GSQTSRIR�IP�IHMƼGMS��PEW�GSRHMGMSRIW�EQFMIRXEPIW�E�PEW�UYI�VIWTSR-
de, y el uso y la percepción del objeto diseñado por parte de los 
habitantes. Así, el entorno construido pasa de concebirse como una 
ƈSVKERM^EGMʬR�IWXʛXMGE�UYI�HIƼRI�TSV�Wʧ�WSPE�YR�SFNIXS�E�MRXVMRGEHSW�
procesos de interacción y las capacidades y transformaciones que 
surgen de estas interacciones.”29

26 Patrik Schumacher, “Architecture’s next ontological innovation”, Tarp. No Nature, 
2012, p. 101 (traducción del autor del texto original en inglés).
27 Patrik Schumacher, ibidem., p.102 (traducción del autor del texto original en in-
glés).
28 Patrik Schumacher, ibid, (traducción del autor del texto original en inglés).
29 Michael U. Hensel, “Performance-oriented design from a material perspective: do-
mains of agency and the spatial and material organization complex”, Performalism, 
Routledge, 2013, p. 43 (traducción del autor del texto original en inglés).
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De manera similar, Ali Rahim se ha referido a la creación de la for-
ma arquitectónica como un proceso determinado por la reacción a 
estímulos externos que transforman una situación habitacional. Así, 
la forma arquitectónica sería el resultado de bucles de retroalimen-
tación entre el sujeto y el entorno, y entre el espacio y el contexto. En 
el trabajo de Rahim, esta idea es inherente a una lógica de diseño  
en la que la forma arquitectónica se concibe como un sistema re-
activo, como una “formación catalítica”, que responde a estímulos y 
que está inmersa en una red de elementos que incluyen los aspectos 
materiales de la arquitectura, el entorno y sus habitantes.30 

William Braham resume claramente este tipo de enfoque cuando 
EƼVQE�UYI�� HIWHI� PE� ZMWMʬR� WMWXʣQMGE�� PSW� HMWXMRXSW� WMWXIQEW�GSRW-
tructivos dejan de ser considerados como artefactos diseñados para 
GYQTPMV� JYRGMSRIW� IWTIGʧƼGEW� TEVE� WIV� IRXIRHMHSW� GSQS� WMWXIQEW�
GSQTPINSW�UYI�EJIGXER��KPSFEP�]�WMQYPXʛRIEQIRXI��EP�IHMƼGMS�]�E�PSW�
habitantes en su conjunto.31 En otras palabras, desde esta perspec-
tiva los objetos arquitectónicos se piensan como ecologías, lo cual 
conlleva, como lo recuerdan Kiel Moe y Ryan E. Smith, a pensar el 
objeto arquitectónico en términos de las partes que lo componen, de 
sus conexiones y sus redes de acción (Figura 6).32

Como corolario de la concepción del espacio entendido como 
una realidad emergente, en las prácticas contemporáneas del diseño 
también ha cobrado fuerza la idea de que los objetos arquitectónicos 
pueden independizarse de una serie de valores preestablecidos, rela-
cionados con cuestiones de estilo, técnica e ideología. En palabras de 
David Leatherbarrow,

?ƏA� GYERHS� IP� IHMƼGMS� WI� PMFIVE� HI� MRXIRGMSREPMHEHIW� XIGRSPʬKMGEW� ]�
estéticas, descubrimos sus conexiones laterales con un entorno am-
biental y social que no es obra de nadie, y menos aún del diseño y la 
TPERMƼGEGMʬR��0S�UYI�LE]�UYI�HIWXEGEV�IW�PE�I\GIRXVMGMHEH�HIP�IHMƼGMS��
su existencia fuera de sí mismo.33

De manera similar, Antoine Picon plantea que desde este tipo de 
IRJSUYI�PE�EVUYMXIGXYVE�WI�GSRZMIVXI�IR�EPKS�UYI�WʬPS�WI�NYWXMƼGE�TSV�

30 Ali Rahim, Catalytic formations: architecture and digital design, Taylor & Francis 
Group, 2006.
31 William Braham, “Biotechniques: Form Follows Flow?”, Departmental Papers (Ar-
chitecture), 2003, p. 21.
32 Kiel Moe y Ryan E. Smith, “Introduction: systems, technics, and society”, Building 
Systems: Design Technology and Society, 2012, p. 5.
33 David Leatherbarrow, “Architecture’s unscripted performance”, Performative Archi-
tecture beyond Instrumentality, 2005, p. 16 (traducción del autor del texto original 
en inglés).
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lo que produce su presencia y no por un conjunto de valores e imá-
KIRIW�I\XIVRSW�EP�GSQTSVXEQMIRXS�HIP�IHMƼGMS��)P�IHMƼGMS�ETEVIGI�IR-
tonces como un sistema que toma forma dentro de la dinámica de un 
campo material y que se expresa como un efecto.34

)R�PE�QIHMHE�UYI�IP�IHMƼGMS�WI�LE�GSRGIFMHS�GSQS�YRE�VIEPMHEH�IW-
pacial que emerge de un entorno ambiental y social, la formación de 
la arquitectura también se ha pensado como un proceso autodirigido 
y autónomo. Esta cuestión ha sido ampliamente explorada en las últi-
mas décadas por una variedad de arquitectos que han elaborado nue-
vas metodologías de diseño en las que la producción de la forma del 
objeto arquitectónico se desliga de cualquier tipo de determinismo 
establecido por el diseñador (Peter Eisenman, Greg Lynn), donde el di-
seño se piensa como un proceso total o parcialmente automatizado 
(John Frazer, Aranda & Lasch, Karl Chu) y, especialmente, donde los 
IHMƼGMSW�WI�GSRGMFIR�GSQS�WMWXIQEW�HMRʛQMGSW�]�EHETXEXMZSW��0EVW�
Spuybroeck, Michael Hensel, Achim Menges).

Resumiendo, en correspondencia con la visión sistémica de las co-
sas, el objeto arquitectónico se ha pensado como un todo integrado 
compuesto por una serie de elementos interrelacionados, como un 

34 Antoine Picon, Digital culture in architecture, Birkhäuser, 2010.

Figura 6. Diagrama que 
representa la relación sistémica 
en red de las fuerzas y factores 
inherentes al ejercicio de la 
arquitectura. Diagrama adaptado 
a partir de: Kiel Moe y Ryan E. 
Smith, “Introduction: systems, 
technics, and society”, Building 
Systems: Design Technology and 
Society, 2012, p. 5.
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WMWXIQE�MRQIVWS�IR�YR�IRXSVRS�IGSPʬKMGS�IWTIGʧƼGS��GSQS�YRE�VIE-
lidad que emerge de una variedad de factores interrelacionados que 
participan en la producción del espacio, y como un sistema dinámico 
y autónomo que puede autoorganizar su desarrollo. Se trata de una 
serie caracterizaciones del objeto arquitectónico que, en términos del 
QʣXSHS� GMFIVRʣXMGS� HI� ERʛPMWMW�� YFMGER� EP� IHMƼGMS� IR� PE� GEXIKSVʧE� 
de los sistemas teleológicos; a saber, aquellos sistemas cuyo com-
portamiento puede considerarse análogo al de los organismos vivos 
en la medida que su comportamiento y estructura están orientados 
LEGME�SFNIXMZSW�IWTIGʧƼGSW��]�GY]SW�GSQTSRIRXIW�WI�SVKERM^ER�]�WI�
coordinan para alcanzar dicho objetivo. Esta idea sugiere una pista 
para comprender la relación entre las concepciones sistémicas del 
IHMƼGMS�]�PE�TVSPMJIVEGMʬR�HI�JSVQEW�SVKʛRMGEW�IR�PE�TVSHYGGMʬR�EVUYM-
tectónica contemporánea.

De la visión sistémica a la biologización de la arquitectura

Como se ha visto, en las construcciones sistémicas de la arquitec-
tura no es extraño encontrar referencias a nociones biológicas, que 
se han empleado para describir cuestiones como la emergencia y la 
autonomía de la arquitectura (piénsese, por ejemplo, en las tesis de 
Schumacher, que se inspiran en algunas de las ideas desarrolladas 
por Humberto Maturana y Francisco Varela para explicar el funciona-
miento de los organismos como sistemas autoorganizados). Desde 
luego, Schumacher no es el único arquitecto contemporáneo que ha 
empleado explicaciones biológicas para referirse a cuestiones arqui-
tectónicas. Diferentes profesionales han promovido descripciones 
WMWXʣQMGEW�HI�PSW�TVSFPIQEW�HI�PE�HMWGMTPMRE��HSRHI�PSW�IHMƼGMSW�WSR�
presentados como sistemas homeostáticos e inteligentes, como me-
canismos adaptativos, evolutivos y autoorganizados. Por ejemplo, el 
concepto de homeostasis, que describe el proceso mediante el cual 
los organismos mantienen un estado de equilibrio, ha sido empleado 
con frecuencia para caracterizar los problemas de diseño como una 
cuestión de equilibrio entre diversos factores. Así, concebidos como 
JIRʬQIRSW�LSQISWXʛXMGSW�� PSW�IHMƼGMSW�ETEVIGIR�GSQS�EVXIJEGXSW�
resultantes de condiciones ambientales cambiantes, como formas 
de organización que se adaptan en respuesta a dichas condiciones, 
como sistemas que deben alcanzar una relación de equilibrio con el 
entorno y, por supuesto, como sistemas teleológicos que, al igual que 
los organismos, pueden hacer todo esto de forma autónoma.

Estas mismas ideas se encuentran en la base de una variedad de 
exploraciones contemporáneas del diseño que se fundamentan en 
descripciones de la arquitectura como un sistema genético, adap-
tativo, evolutivo y autoorganizado. Particularmente en el ámbito de 
la arquitectura digital, el uso de conceptos biológicos ha sido inhe-
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rente a la elaboración de nuevas metodologías de diseño –en algu-
nos casos inspiradas de los métodos desarrollados por los biólogos 
para simular procesos orgánicos– en las que la producción de la 
forma se ha pensado como un proceso dinámico y autodirigido, y 
como la materialización de las variables, contenidas en un programa, 
UYI�HIƼRIR�YRE� VIEPMHEH�IWTEGMEP��1IHMERXI�IP�YWS�HI� XʣGRMGEW�HI�
diseño computacional, y en referencia a una serie de ideas y técnicas 
importadas de campos como la biología molecular, la genética y la 
biología del desarrollo, los arquitectos digitales han explorado visio-
nes del diseño como un proceso morfogenético y de la arquitectura 
como un sistema adaptable, evolutivo y programado genéticamen-
te. Más recientemente, este tipo de exploraciones se han pensado 
IR�XSVRS�E�REVVEXMZEW�IR�PEW�UYI�PSW�IHMƼGMSW�ETEVIGIR�GSQS�WMWXI-
mas emergentes y autoorganizados, dos nociones que en las cien-
cias naturales se han empleado para describir aquellos fenómenos 
cuya organización es producto de la acción coordinada de diversos 
elementos sin la mediación de un órgano central de control, tales 
como el desarrollo del organismo y el comportamiento inteligente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, no es sorprendente observar que 
la mutación ontológica del objeto arquitectónico haya venido de la 
mano con nuevas búsquedas formales de inspiración biológica. Por 
el contrario, pareciera que es la transformación ontológica del objeto 
lo que explica dichas búsquedas. Aquí cabe recordar que muchas de 
las nociones biológicas empleadas en los discursos arquitectónicos 
contemporáneos (incluidos los conceptos de homeostasis, adapta-
ción, evolución, emergencia y autoorganización), son fundamentales 
en el pensamiento cibernético, o fueron formuladas en las ciencias 
naturales contemporáneas en referencia al paradigma informacional. 
4SV�INIQTPS��IP�GSRGITXS�HI�LSQISWXEWMW��EGYʪEHS�TSV�IP�ƼWMʬPSKS�
francés Claude Bernard, fue una referencia central para la descripción 
propuesta por Wiener de los sistemas autorregulados. Las nociones 
de emergencia y autoorganización también fueron fundamentales en 
la construcción de la segunda ola de la cibernética y constituyen los 
conceptos centrales de la ciencia de la complejidad. Por otra parte, 
los mecanismos de adaptación y evolución en los organismos se 
repensaron en la biología contemporánea en referencia a la descrip-
ción informacional de los mecanismos de la herencia promovida por 
TVSQMRIRXIW�GMIRXʧƼGSW�GSQS�,IRV]�5EWXPIV��.EUYIW�1SRSH��*VERGSMW�
Jacob y Geroge Beadle, entre otros.35

Del mismo modo que la visión comunicacional de las cosas permi-
tió a los cibernéticos difuminar la distinción entre sistemas naturales 
]�WMWXIQEW�EVXMƼGMEPIW�]��IR�PEW�GMIRGMEW�REXYVEPIW��GSRWXVYMV�YRE�WIVMI�

35 Véase al respecto: Lily E. Kay, Who wrote the book of life?: A history of the genetic 
code, Stanford University Press, 2000.
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de fenómenos biológicos en referencia a narrativas informacionales, 
en el campo de la arquitectura la concepción comunicacional del ob-
NIXS�EVUYMXIGXʬRMGS�LE�TIVQMXMHS�TIRWEV�IP�IHMƼGMS�GSQS�YRE�WYIVXI�HI�
sistema biológico. En palabras de Aaron Sprecher, desde el marco ci-
FIVRʣXMGS�IP�IHMƼGMS�WI�LE�GSRWXVYMHS�GSQS�ƈYRE�IWTIGMI�HI�QʛUYMRE�
semi-orgánica que podría comportarse como un organismo vivo”.36 
Esto explica que, de manera paralela a la imaginación sistémica de la 
arquitectura, los arquitectos hayan concebido nuevos estilos que sus-
XMXY]IR� PE� MQEKIR�XVEHMGMSREP�HIP�IHMƼGMS�TSV�YR�GEXʛPSKS�HI�JSVQEW�
UYI��GSR�JVIGYIRGME��WMQFSPM^ER�PEW�RSGMSRIW�GMIRXʧƼGEW�]�FMSPʬKMGEW�
evocadas para describir los problemas de la disciplina.

No obstante, no todas las arquitecturas orgánicas son sistémicas, 
si se entiende que una arquitectura sistémica debe, como los orga-
nismos, buscar establecer una relación de equilibrio con su entorno. 
Desde el marco sistémico, una arquitectura de inspiración orgánica 
puede considerarse realmente sistémica en la medida que lleve las 
metáforas biológicas a un nivel instrumental; por ejemplo, a través de 
PE�FʱWUYIHE�HI�GVIEV�IHMƼGMSW�UYI�I\LMFER��IJIGXMZEQIRXI��GEVEGXIVʧW-
ticas como la capacidad de adaptación y autorregulación propias de 
los sistemas naturales (Figura 7). Sin este componente, una arquitec-
tura de aspecto orgánico no es más que una representación simbó-
PMGE�HI�PEW�RSGMSRIW�XIGRS�GMIRXʧƼGEW�UYI�LER�MRWTMVEHS�PEW�ZMWMSRIW�
contemporáneas del objeto arquitectónico (Figura 8).

36 Aaron Sprecher, “Informationism: Information as architectural performance”, Per-
formalism, Routledge, 2013. p. 27 (traducción del autor del texto original en inglés).

Figura 7. Propuesta para el 
concurso de diseño de la Nueva 
Librería Nacional Checa. Achim 
Menges, OCEAN NORTH, 
7GLIƿIV���4EVXRIV��)R�IP�TVS]IGXS�
planteado, la exploración de un 
sistema tectónico de ramas 
fusionadas responde a criterios 
estructurales y permite generar 
diferentes condiciones micro 
GPMQʛXMGEW�HIRXVS�HIP�IHMƼGMS��
Imagen adaptada a partir de: 
http://www.achimmenges.net.
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Esta distinción, entre una arquitectura que se comporta como un 
sistema natural (biomimética) y una arquitectura de aspecto orgánico 
�FMSQʬVƼGE��IW�GPEZI�TEVE�VIWTSRHIV�E�PE�TVIKYRXE�TPERXIEHE�IR�PE�MR-
troducción, sobre si el empleo de la biología como modelo explicativo 
en la arquitectura puede permitir a la naturaleza operar como agente 
conformadora del entorno urbano-arquitectónico.

La arquitectura biológica y la naturaleza como 
agente conformadora del entorno

Para responder a la pregunta sobre el potencial del uso de la biolo-
gía como modelo para permitir a la naturaleza operar como agen-
te conformador del entorno es importante recalcar que, como se 
mencionó antes, las prácticas arquitectónicas que emplean nocio-
nes biológicas como modelo de explicación pueden dividirse en dos 
categorías. Por una parte, se encuentran las arquitecturas que usan 
las metáforas biológicas en un sentido netamente simbólico y, por la 
otra, aquellas que buscan llevar dichas narrativas a un plano ins-
XVYQIRXEP��)WXEW�HSW�XIRHIRGMEW�HIƼRIR�HSW�QERIVEW�VEHMGEPQIRXI�
distintas de entender el rol de la metáfora como elemento genera-
dor en la arquitectura.

)R�IP�TVMQIV�GEWS��IP�IHMƼGMS�ETEVIGI�GSQS�YRE�VIMƼGEGMʬR�HI�PSW�
conceptos sobre los que se han construido las visiones bio-inspira-
das de la arquitectura, donde el despliegue de un imaginario formal 

Figura 8. Propuesta para el 
concurso de diseño de la 
Biblioteca de Helsinki. HAD-X 
Creative Agency. Las visiones 
de Hernán Díaz Alonso son 
representativas de una tendencia 
a explorar vocabularios 
formales que traducen las 
metáforas biológicas que han 
estructurado las concepciones 
contemporáneas del espacio, al 
margen de otras consideraciones 
relacionadas con la vasta red de 
JEGXSVIW�UYI�HIƼRIR�IP�IWTEGMS�
construido. Imagen adaptada a 
partir de: https://www.hda-x.co/
helsinki-central-library-competitio.
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inspirado en las formas de la naturaleza no necesariamente permite 
GVIEV�IHMƼGMSW�QINSV�EHIGYEHSW�E� PEW�GSRHMGMSRIW�HIP�GSRXI\XS��0E�
cara opuesta de este tipo de aproximación la constituyen las prác-
ticas arquitectónicas centradas en la búsqueda por hacer operati-
ZEW�PEW�QIXʛJSVEW�FMSPʬKMGEW��HSRHI�PEW�GSRƼKYVEGMSRIW�QEXIVMEPIW��
JSVQEPIW�]�IWTEGMEPIW�HIP�IHMƼGMS�ETYRXER�E�GVIEV�IWTEGMSW�QINSV�
articulados con un entorno natural, construido y social. Es en este 
sentido que, en mi opinión, las narrativas biológicas pueden permitir 
a la naturaleza operar como agente conformador del entorno urba-
no-arquitectónico, en la medida que permiten pensar y diseñar los 
espacios arquitectónicos y urbanos, a la manera de los sistemas 
naturales, como sistemas inmersos en ecologías. 

Aquí se ha visto que, en términos de la producción de un entorno 
construido en equilibrio con el medio ambiente, lo que ofrece la visión 
sistémica del objeto es un marco para entender la arquitectura como 
YR�JIRʬQIRS�VIPEGMSREP��'SQS�XEP��IP�IHMƼGMS�HIFI�TIRWEVWI�GSQS�IP�
conjunto de interacciones complejas entre el espacio, el ambiente 
y los habitantes. En este sentido, hablar de arquitectura ecológica 
es hablar de una arquitectura que resuelve adecuadamente estas 
relaciones. Desde esta perspectiva, y parafraseando a Christopher 
Alexander, una arquitectura es ecológica cuando ocupa su lugar en 
la red de la naturaleza.37

Entonces, frente a la cuestión sobre si la “biologización” de la arqui-
XIGXYVE�TYIHI�TSWMFMPMXEV�UYI�PE�REXYVEPI^E�STIVI�GSQS�EKIRXI�GSRƼ-
gurador del entorno construido, la respuesta radica en el rol que se 
asigne a las explicaciones biológicas como elemento generador del 
proyecto arquitectónico. Dichas explicaciones pueden permitir a la 
REXYVEPI^E�EGXYEV�GSQS�EKIRXI�GSRƼKYVEHSV�HIP�IRXSVRS�WMIQTVI�]�
GYERHS�ʣWXEW�WI�TPEWQIR�IR�IP�HMWIʪS�HI�IHMƼGMSW�UYI�WI�GSQTSVXIR�
de manera análoga a los sistemas naturales, más allá de sus aspec-
tos icónicos y simbólicos. En un contexto de crisis ambiental, quizás 
esta la vía a seguir para desarrollar un entorno construido ecológico y, 
por ende, ambientalmente sostenible.

37 Ver al respecto: Christopher Alexander, A pattern language: towns, buildings, 
construction, Oxford University Press, 1977.
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Resumen 

Se ofrece un análisis histórico y urbano sobre los vínculos entre el 
río Santa Catarina y la ciudad de Monterrey, México, desde su cana-
lización en 1952 y hasta el 2010, subrayando la inadecuada ocupa-
ción del cauce como espacio público. Se advierte sobre los incon-
venientes de construir directamente sobre el lecho. Se parte de la 
consulta de fuentes impresas periódicas para aportar información 
de primera mano sobre políticas públicas y urbanas, lo que posibi-
PMXE�VITPMGEV�PE�QIXSHSPSKʧE�EUYʧ�ETPMGEHE��7I�VIƼIVI�PE�VIKIRIVEGMʬR�
EQFMIRXEP�HIP�VʧS�E�TEVXMV�HI�������PS�UYI�TPERXIE�FIRIƼGMSW�IGSPʬKM-
cos de cara al cambio climático, previniendo sobre los riesgos que 
supondría su pérdida.

Palabras clave: publicaciones periódicas, ríos urbanos, infraestruc-
tura verde, río Santa Catarina, Monterrey

Abstract

This paper offers a historical and urban analysis regarding the links 
between the Santa Catarina River and the city of Monterrey, capital 
of Nuevo Leon, Mexico, from its channeling in 1952 until 2010, 
underlining the inadequate occupation of the channel as a public 
space; it also warns about the drawbacks of building directly on the 
riverbed. The research is based on the consultation of periodicals 
ERH�NSYVREPW�XLEX�TVSZMHI�ƼVWX�LERH�MRJSVQEXMSR�SR�TYFPMG�ERH�YVFER�
policies, thereby meaning it is possible to replicate the methodology 
applied herein. It goes on to refer to the environmental regeneration 
SJ�XLI�VMZIV��FIKYR�MR�������[LMGL�TVSZMHIW�IGSPSKMGEP�FIRIƼXW�EMQIH�
at mitigating the effects of climate change and preventing the risks 
that its loss would entail.

Key Words: Periodicals, urban rivers, green infrastructure, Santa 
Catarina River, Monterrey
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Incontables ciudades de diversas civilizaciones han prosperado 
en las márgenes de los ríos. No es trivial relacionar los oríge-
RIW�HIP�YVFERMWQS�GSR� PSW�GYVWSW�HI�EKYE�� 0SW�EƽYIRXIW�LER�
determinado, en gran medida, la conformación urbana tanto de 

extensas capitales como de poblaciones menores. Los complejos 
vínculos que se generan entre las ciudades y sus ríos a lo largo del 
tiempo son un tema inagotable, ya que sus relaciones son siempre 
cambiantes.

El caso de la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo 
León, en el noreste de México, ofrece una historia excepcional sobre 
la ocupación del cauce del río Santa Catarina con infraestructura de-
portiva y de entretenimiento a partir de la canalización de 1952 y has-
ta el año 2010. Las obras de encauzamiento de la mitad del siglo ǔǔ�
y la posterior urbanización de los terrenos rescatados no solventaron 
ƂGSQS�WI�IWTIVEFEƂ�IP�HʣƼGMX�HI�ʛVIEW�ZIVHIW�HI�PE�YVFI��PS�UYI�TVS-
pició la temprana utilización del lecho como espacio público abierto.

0S�ERXIVMSV�JYI�TSWMFPI�TSV�XVEXEVWI�IP�7ERXE�'EXEVMRE�HI�YR�EƽYIRXI�
alóctono, esto es, la mayor parte del tiempo su cauce es seco, ya que 
su principal corriente de agua se produce en tiempo de ciclones tro-
picales, cuya precipitación descarga en la Sierra Madre Oriental y es-
curre desde sus cañones hasta bajar al área metropolitana (Figura 1).

Figura 1. Lecho del río Santa 
Catarina a la altura de la 
Macroplaza, centro de Monterrey. 
Durante el verano de 2023 el 
cauce se mostraba seco debido a 
PE�GSRHMGMʬR�HI�EƽYIRXI�EPʬGXSRS�
HI�IWXI�GYVWS�ƽYZMEP��
Fuente: Vanessa Nagel Vega, 
septiembre de 2023.
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Desde la fundación de la ciudad –en 1596– las crecidas del río 
han sido una constante amenaza.1�0E�TSXIRGME�HI�WY�ƽYNS�WSVTVIRHI�
a propios y extraños. Diríase que toma desprevenidos, incluso, a los 
LEFMXERXIW� PSGEPIW��)WXE�GYEPMHEH�HIƼRMʬ��LMWXʬVMGEQIRXI��HSW� MQʛ-
genes bien diferenciadas de la ciudad: la devastación en momento 
de crecidas y la ocupación del lecho como centro de ocio y deporte 
IR�XIQTSVEHEW�HI�ƽYNS�QʧRMQS�

A partir de la mitad del siglo ǔǔ, dos obras de ingeniería hidráulica 
—la canalización del río y la presa-cortina Rompepicos— se conside-
raron las construcciones de defensa y protección de la ciudad con-
tra las inundaciones. Ambas obras tuvieron repercusiones urbanas 
JYRHEQIRXEPIW��0E�VIGXMƼGEGMʬR�HIP�GEYGI�HIƼRMʬ�PEW�ZʧEW�VʛTMHEW�]�
TIVƼPʬ�YRE�GMYHEH�UYI�ETSWXʬ�TSV�IP�EYXSQʬZMP�TEVXMGYPEV�GSQS�WY�
principal medio de transporte. Esta obra dejó pendientes varios pro-
yectos de parques diseñados en los terrenos que se ganaron con los 
trabajos de encauzamiento. Por lo mismo, la canalización termina-
VʧE�TVSZSGERHS�PE�MRZEWMʬR�EP�GEYGI�HIP�VʧS�TEVE�WYTIVEV�IP�HʣƼGMX�HI�
espacios abiertos públicos. Por su parte, la cortina Rompepicos  —al 
EWYQMVWI�UYI�PE�GMYHEH�IWXEVʧE�PMFVI�HI�MRYRHEGMSRIW�GEXEWXVʬƼGEWƂ�
promovería el uso extensivo del lecho con concesiones de entreteni-
miento, públicas y privadas, en zonas de contingencia.

Los riesgos, como se verá a continuación, ni son mínimos ni 
son desdeñables. Obras de infraestructura vial realizadas entre 
diciembre de 2019 y febrero de 2023 –viaducto Santa Catarina, 
extensión de la autopista Monterrey-Saltillo de 7.9 km– no sólo 
atentan contra la integridad del entorno natural del cauce, sino 
que se desplantan directamente sobre éste. La supuesta “garantía”  
de la presa Rompepicos,2 que se mantiene como el “escudo” de la 
ciudad contra la devastación, no asegura contra posibles daños 
futuros al actual viaducto elevado.

Ofrecer una revisión bien documentada sobre las decisiones 
políticas, económicas, sociales y culturales que llevaron, a lo largo 
del siglo ǔǔ y durante la primera década del siglo ǔǔǣ, a la ocupa-
ción extensiva del lecho del río, obviando los riesgos y las pérdidas 
millonarias que en más de una ocasión se han registrado, pone en 
evidencia una solución temporal en una zona de alto riesgo.

Al margen de la obra de infraestructura vial mencionada, en esta 
tercera década del siglo ǔǔǣ es notable la regeneración natural del río 

1 Se tiene registro histórico de por lo menos una docena de inundaciones y creci-
das del Santa Catarina entre los siglos ǔǖǣǣ y ǔǣǔ. Ya en el siglo ǔǔ se cuentan las 
de 1909, 1938, 1967 (huracán Beulah), 1988 (huracán Gilberto) y, en nuestro siglo, 
2005 (huracán Emily) y 2010 (huracán Alex).
2 La presa-cortina Rompepicos, emplazada en la Sierra Madre Oriental, de 70 m de 
EPXYVE������Q�HI�PEVKS�]����Q�HI�ERGLS�XMIRI�IP�ƼR�TVMRGMTEP�HI�JVIREV��IR�PS�TSWMFPI��
el caudal excesivo en tiempo de ciclones.
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después de su última devastación en 2010. Monterrey cuenta ahora 
con un patrimonio ambiental invaluable por su utilidad de cara al 
cambio climático que nos acecha.

Así, este análisis expone el caso del río Santa Catarina, confron-
tado con otras intervenciones de ríos urbanos en los que se han 
recuperado con éxito para la ciudadanía los espacios abiertos ribe-
reños.3 Exponer las condiciones actuales de las que fueran riberas, 
ocupadas hoy por una extensa red de vialidades de alta velocidad 
que delimitan el cauce, nos advierte sobre los riesgos que implica la 
reincidencia en la invasión a un espacio natural del que se esperan 
FIRIƼGMSW�E�QIHMERS�]�PEVKS�TPE^SW�TEVE�PE�YVFI�

Los ríos urbanos y su aproximación metodológica

Las ciudades son complejas y altamente dinámicas tanto en el es-
pacio como en el tiempo. Por lo mismo, la relación entre los ríos 
y las urbes es diversa y cambiante. En esta correspondencia mu-
tua los cursos de agua han sido esenciales para la fundación de 
muchas ciudades y, por lo mismo, el urbanismo los ha impactado 
sustancialmente. Los análisis centrados en la morfología genera-
da por los ríos que atraviesan las poblaciones, así como las impli-
caciones ambientales de estos elementos naturales en entornos 
urbanos son un tema de estudio recurrente.4 De ser fronteras to-
TSKVʛƼGEW�� PSW� VʧSW�LER� XIVQMREHS� MRXIKVEHSW�E� PE� XVEQE�YVFERE��
HIƼRMʣRHSPE�� GSRHMGMSRʛRHSPE� S� KIRIVERHS� HMWXMRXSW� IWXVEXSW� HI�
convivencia en sus márgenes o sus cruces. 

Al igual que las ciudades, los ríos urbanos son ecosistemas com-
plejos y dinámicos, hábitats preferenciales por su protección de la 
FMSHMZIVWMHEH�UYI�ETSVXER�MRGSRXEFPIW�FIRIƼGMSW�IGSPʬKMGSW�]�FMIR-
estar social.5 Ante la urgencia de adoptar medidas puntuales para 
mitigar y adaptar las ciudades a los estragos del cambio climático, 
se estudian indicadores para monitorear qué tan preparada está 
una ciudad para enfrentar y responder a eventos disruptivos como 

3 Las relaciones de los ríos con las ciudades contemporáneas –en especial ibe-
VSEQIVMGEREWƁ�]�ZEVMEW�MRXIVZIRGMSRIW�VIGMIRXIW�TYIHIR�ZIVMƼGEVWI�IR�IP�TVSKVEQE�
del Primer Congreso Internacional Ríos Urbanos 2021, organizado por el Labora-
torio Espacio Público en México, realizado del 7 al 9 de octubre de 2021, en línea. 
Los contenidos están disponibles en: https://issuu.com/arifernandovalerdimoroni/
docs/ri_osurbanos_programa2021, consultado el 28 de agosto de 2023.
4 Ehsan Abshirini y Daniel Koch, “Rivers as integration devices in cities”, en City, 
Territory and Architecture, vol. 3, núm. 1, 2016, https://doi.org/10.1186/s40410-016-
0030-4, consultado el 3 de octubre de 2021.
5 Paola Gastezzi-Arias, Virginia Alvarado-García y Gabriela Pérez-Gómez, “La im-
portancia de los ríos como corredores interurbanos”, en Biocenosis, vol. 31, núms. 
1-2, 2017, pp. 39-45, https://revistas.uned.ac.cr/index.php/biocenosis/article/
view/1725, consultado el 9 de octubre de 2021.
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HIWEWXVIW� REXYVEPIW�� GVMWMW� IGSRʬQMGEW�� GEQFMSW� HIQSKVʛƼGSW� S�
pandemias, esto es, qué tan resiliente es o puede llegar a ser.6 Re-
GYTIVEV�WMWXIQEW�ƽYZMEPIW�KIRIVE�HMZIVWEW�STSVXYRMHEHIW�HI�HIWE-
rrollo sustentable, en especial, en países como México, cuyos ríos 
urbanos se encuentran con un alto grado de deterioro ambiental.7

)R�IWXI�GSRXI\XS�LEFVʧE�UYI�WMXYEV�PEW�TSPʧXMGEW�YVFEREW�HI�ƼRE-
les del siglo ǔǔ, en las que el auge de los megaproyectos urbanos 
intentó favorecer el reposicionamiento de las ciudades en la econo-
mía global. Un caso notable es el de Madrid Río, una intervención 
mayor en la capital española para soterrar una vía de alta velocidad 
–la M30– a su paso por el centro de la ciudad y a lo largo de 6 km. 
0E�SFVE��UYI�WMKRMƼGʬ�YR�MRKIRXI�HIWIQFSPWS�HI�PEW�EVGEW�TʱFPMGEW��
WI�NYWXMƼGʬ�TSV�WYW�QINSVEW�EQFMIRXEPIW�]�IP� MRGVIQIRXS�IR�PE�GE-
lidad de vida de los pobladores de los barrios aledaños al río. La 
propuesta se realizó en 2003 y las obras se extendieron desde 2007 
hasta 2012. Llama la atención que el proyecto se “vendió” a la opi-
nión pública como la restitución de una gran “zona verde ecológica”, 
cuando en realidad se trata de grandes jardineras sobre los túneles 
vehiculares de concreto armado.8�4SV�WYTYIWXS��PE�WYTIVƼGMI�HI�����
ha de “áreas verdes” y las 6 ha de equipamientos que incluyen 30 km 
de sendas para bicicletas y peatones, numerosos juegos infantiles 
y pistas deportivas es una realidad tangible.9�%P�ƼREP��EYRUYI�RS�WI�
pueda hablar estrictamente de una recuperación ecológica de las 
VMFIVEW��WI�VIGSRSGIR�PSW�FIRIƼGMSW�KIRIVEHSW�TEVE�YRE�GMYHEH�UYI�
dejó de darle la espalda al Manzanares y que lo ha recuperado a 
través del paseo lineal llamado Madrid Río.10

6 Lorena Figueiredo, Taku Honiden y Abel Schumann, “Indicators for Resilient Cities”, 
en ǝȨȱȰ Regional Development Working Papers, 2018, https://dx.doi.org/10.1787/
6f1f6065-en, consultado el 9 de octubre de 2021.
7 Montserrat Polo Ballinas, “Los servicios ecosistémicos de los ríos urbanos y su 
contribución en la adaptación al cambio climático en las ciudades mexicanas”, en 
Investigación Ambiental. Ciencia y política pública, vol. 6, núm. 1, 2014, p. 43, https://
biblat.unam.mx/es/revista/investigacion-ambiental-ciencia-y-politica-publica, con-
sultado el 5 de octubre de 2021.
8 Fernando Díaz Orueta, “Megaproyectos urbanos y modelo de ciudad. El ejemplo 
de Madrid Río”, en Cuaderno Urbano. Espacio, cultura, sociedad, vol. 19, núm. 19, 
2015, pp. 179-200, https://doi.org/10.30972/crn.1919813, consultado el 21 de sep-
tiembre de 2021.
9 Ginés Garrido Colmenero, “Madrid Río, o el retorno de la urbe a la geografía del 
Manzanares”, en PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, vol. 25, 
núm. 91, 2017, pp. 100-117, https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/
article/view/3883, consultado el 21 de septiembre de 2021.
10 El director del proyecto de Madrid Río fue el arquitecto Ginés Garrido, quien trabajó 
con los despachos Burgos & Garrido Arquitectos, Porras & La Casta Arquitectos, Ru-
FMS�
�ʀPZEVI^�7EPE�%VUYMXIGXSW�]�;IWX���Ư�9VFER�(IWMKR�
�0ERHWGETI�%VGLMXIGXYVI��)P�
político que promovió el proyecto fue el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y el ingeniero 
Manuel Melis dirigió la construcción de los túneles que soterraron la M-30.
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Esta intervención urbana es paradigmática de las acciones que 
fueron comunes hasta los principios del siglo ǔǔǣ, en que se vincu-
PEFER�PEW�ʛVIEW�ZIVHIW�IR�GSRXI\XSW�YVFERSW�E�PSW�FIRIƼGMSW�WSGME-
les relacionados con el ocio, la recreación o el paisaje, obviando su 
importancia ambiental. En tiempos recientes toma cada vez más 
fuerza la planeación de ciudades sustentables que consideran con-
tar con un complejo sistema de servicios ecosistémicos11 que son 
componentes clave de sistemas urbano-ecológicos resilientes ante 
el cambio climático.

Los espacios abiertos, más que elementos del paisaje urbano, 
tienen ahora una función que los vuelve indispensables como parte 
de la ciudad. La infraestructura verde urbana actuará para mitigar 
el impacto del cambio climático, o enfrentarlo de mejor manera.12 
Se pretende, así, poner en valor las áreas verdes urbanas como una 
estrategia para hacer frente a las consecuencias de la acción pun-
tual del hombre en la Tierra. Esta valoración proviene de divulgar 
los servicios ecológicos y sociales que proporcionan los espacios 
ZIVHIW�IR�PEW�GMYHEHIW��GSQS�TYIHIR�WIV�PE�TYVMƼGEGMʬR�HIP�EMVI��PE�
reducción de ruido, el refugio de especies nativas y la regulación 
climática.

Queda fuera de los alcances de esta comunicación abordar los ca-
sos en que determinados ríos urbanos guardan similitudes estrechas 
con el Santa Catarina de Monterrey. Sin embargo, el caso del río Ma-
pocho en Santiago de Chile es tan aproximado en sus características 
JʧWMGEW�UYI�IW�MRIPYHMFPI�GMXEVPS�EUYʧ��'EREPM^EHS�HIWHI�ƼREPIW�HIP�WMKPS�
ǔǣǔ, el Mapocho, que discurre en sentido noreste-suroeste de la capital 
chilena, contaba con un cauce sobre todo ancho, en algunos tramos 
de hasta 400 m, aunque gran parte del año –durante el estiaje– no  
era más que un riachuelo.13 Históricamente –al igual que el Santa 

11�0SW�WIVZMGMSW�IGSWMWXʣQMGSW�WI�HIƼRIR�GSQS� PSW�FIRIƼGMSW�SFXIRMHSW�TSV� PEW�
personas de los ecosistemas. Estos involucran desde la obtención de agua pota-
ble, la producción de alimentos, la regulación del clima y la calidad del aire hasta 
la recreación, el ecoturismo y la generación de patrimonio natural, cultural y de la 
biodiversidad.
12�7I�HIƼRI�MRJVEIWXVYGXYVE�ZIVHI�GSQS�YRE�VIH�MRXIVGSRIGXEHE�HI�IWTEGMSW�ZIVHIW�
que conservan las funciones y valores de los ecosistemas naturales y provee bene-
ƼGMSW�EWSGMEHSW�E�PE�TSFPEGMʬR�LYQERE��:ʣEWI�%PI\MW�)��:ʛWUYI^��ƈ-RJVEIWXVYGXYVE�
verde, servicios ecosistémicos y sus aportes para enfrentar el cambio climático 
en ciudades: el caso del corredor ribereño del río Mapocho en Santiago de Chi-
PIƉ��IRɸRevista de geografía Norte Grande��RʱQ������������TT��������ɸLXXTW���H\�HSM�
org/10.4067/S0718-34022016000100005, consultada 21 de septiembre de 2021.
13 El Mapocho se alimenta de aguas de nieves y de lluvias, lo que se llama régimen ni-
vopluvial. Sus máximos son en la primavera, tras la fusión de las nieves de la cordille-
ra de los Andes, y en otoño, temporada de lluvias abundantes. Su época de estiaje es 
el verano, cuando se registran los mínimos absolutos. Véase Simón Castillo Fernán-
dez, El río Mapocho y sus riberas. Espacio público e intervención urbana en Santiago 
de Chile (1885-1918), Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014, p. 21.
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Catarina– se han registrado crecidas que han provocado desbor-
damientos e inundaciones en el área urbana, por lo que el río siem-
pre se ha considerado con criterios de riesgo y varias de sus obras  
hidráulicas han sido en el sentido de su contención para evitar da- 
ños a futuro.14 Fue a partir de 1887 cuando, en los terrenos rescatados 
XVEW� PE� GEREPM^EGMʬR�� EHIQʛW� HI� YRE� WIVMI� HI� IHMƼGMSW� TʱFPMGSW�15 
se alzaron también varios parques: el Forestal y el Centenario (hoy 
Parque de los Reyes), el Domingo Gómez Rojas y los jardines de 
Recoleta.16 Así, desde los inicios del siglo ǔǔ, el río Mapocho y gran  
parte de sus riberas transformadas en parques públicos forman par-
te del paisaje urbano santiaguino. Este antecedente, fundamental 
para nuestro caso de estudio, marca una clara diferencia entre inter-
venir directamente el cauce —el caso de Monterrey— y aprovechar 
los espacios rescatados como áreas verdes para la ciudad.

Es notable que, después de la canalización de ambos ríos —el Ma-
pocho y el Santa Catarina— los terrenos rescatados y la infraestructu-
ra que se construyó fue símbolo de modernidad. Si bien es cierto que 
las décadas que median entre una intervención y otra propició que en 
Santiago lo moderno fuesen los parques –por sus paseos de trazos 
VIKYPEVIWƁ�]�PSW�IHMƼGMSW�TʱFPMGSW�]��IR�1SRXIVVI]��PEW�ZMEPMHEHIW�HI�
alta velocidad. Los precedentes chilenos hicieron posible constituir, 
en tiempos recientes, un recorrido continuo de áreas verdes llamado 
Mapocho 42K.17 Su fundamento es reconquistar las riberas del río y 
conformar un espacio público de escala metropolitana.

Es evidente que, a la sombra de la actual crisis ambiental, cobran 
importancia los proyectos que consideran acciones para hacer a las 
ciudades sustentables y a su infraestructura verde urbana un verda-
dero sistema ecológico resiliente. Así, se están recuperando valores 
ambientales que permiten que los ríos urbanos vuelvan a ser co-
rredores ecológicos que conectan ecosistemas bien conservados 
antes y después de la ciudad.18

14 Sandra Iturriaga del Campo, “Mapocho 42k: conectividad de un paisaje ribereño 
como espacio público memorable”, en Estudios del Hábitat, vol. 16, núm. 2, 2018, pp. 
1-11, https://doi.org/10.24215/24226483e052, consultado 28 de septiembre de 2021.
15 Entre ellos la Cárcel Pública, el Desinfectorio Público, el Instituto de Higiene, la 
estación de ferrocarriles del Mercado y luego la Mapocho, los Galpones de la Vega, 
la Protectora de la Infancia y varios puentes metálicos.
16 Castillo, op. cit., p. 22.
17�0E�KIWXEGMʬR�HIP�TVS]IGXS�1ETSGLS���/�WI�HE�IR�PE�4SRXMƼGME�9RMZIVWMHEH�'EXʬPM-
ca de Chile en 2009 como un proyecto real para la ciudad, sin considerar a un clien-
XI�IR�IWTIGʧƼGS��WMRS�HMVMKMHS�E�XSHE�PE�TSFPEGMʬR��7Y�QEXIVMEPM^EGMʬR�LE�WMHS�TSWMFPI�
gracias a un esforzado trabajo colectivo de arquitectos trabajando con un colectivo 
público por más de una década. Véase: https://www.mapocho42k.cl/, consultado 
el 28 de septiembre de 2021.
18 Santiago Martín Barajas, “La vuelta de la naturaleza a las ciudades a través de sus 
ríos”, en El Diario, 10 de octubre de 2021, https://www.eldiario.es/opinion/zona-criti-
ca/vuelta-naturaleza-ciudades-traves-rios_129_8381682.html, consultado el 29 de 
octubre de 2021.
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Como se verá más adelante, la regeneración natural del río San-
ta Catarina en Nuevo León, México, después de 2010, ofrece las 
GSRHMGMSRIW�RIGIWEVMEW�TEVE�ETSVXEV�FIRIƼGMSW�MRQIHMEXSW�E�1SR-
terrey y su zona metropolitana. Sin embargo, urge advertir sobre 
los riesgos que implican las intervenciones directas en su cauce, al 
contrario de las muy extendidas y exitosas intervenciones urbanas 
en las riberas de otras ciudades del mundo.

Como se va viendo, la evolución de las ciudades a lo largo del 
siglo xx ha sido un proceso complejo en su magnitud y alcance. Por 
lo tanto, para confrontar mejor la realidad construida se subraya la 
importancia de cuestionar la localidad desde los análisis urbanos 
con orientación histórica. Plantear un problema ante una ciudad que 
se estudia en términos históricos supone entender los resortes eco-
nómicos o políticos, junto a los sociales y culturales.19 

Una de las acciones recurrentes que potencialmente afecta a la 
zona metropolitana de Monterrey –la construcción en el lecho del río 
Santa Catarina– responde a una dinámica de promoción de vías de 
EPXE�ZIPSGMHEH�UYI�WI�MHIRXMƼGʬ�GSR�PE�QSHIVRMHEH�HIWHI�PE�HʣGEHE�
de 1950. Desconociendo estos antecedentes históricos es imposible 
no sólo hacer una crítica del momento presente, sino comprender 
IP�TVSJYRHS�WMKRMƼGEHS�UYI�XMIRI�TEVE�PE� PSGEPMHEH�PE�SGYTEGMʬR�HIP�
VʧS�� PE� TVMSVMHEH�E� PSW�EYXSQʬZMPIW�S� IP� HʣƼGMX� HI�TEVUYIW�TʱFPMGSW��
¿Es necesario, entonces, revisitar los debates del siglo ǔǔ en los pe-
riódicos para entender una obra de infraestructura urbana que muy 
recientemente se construyó sobre el cauce? ¿De dónde viene la con-
ƼER^E�HI�IHMƼGEV�IR�YRE�^SRE�GSRWMHIVEHE�HI�VMIWKS#��4SV�UYʣ�WI�
mantiene vivo el debate y los proyectos de nuevas intervenciones en 
un área natural protegida? ¿Por qué, durante décadas, se usó el lecho 
como centro deportivo y cómo impacta a los habitantes de la ciudad  
que hoy exista allí un bosque urbano? ¿La infraestructura hidráulica que 
TIVƼPʬ�PE�YVFI�HIFIVʧE�GSRWMHIVEVWI�TEVXI�HI�WY�MHIRXMHEH#

Así, este estudio promueve preguntas que involucran lo físico –la 
urbe y su infraestructura– las formas de vida –la apropiación del le-
GLS�HIP�VʧS�GSR�ƼRIW�HI�IWTEVGMQMIRXS�]�YWS�I\XIRWMZS�HIP�EYXSQʬZMP�
como símbolo de estatus social– y la organización política –cómo 
diferentes gobiernos han entendido e intentado resolver el problema 
de las constantes inundaciones– en una geografía determinada que 
asimismo forma parte de la identidad local. Esto es, una historia di-
RʛQMGE�UYI�MHIRXMƼGE�MRXIVZIRGMSRIW�HIWHI�IP�TVIWIRXI�]�UYI�MRHEKE�
rutas alternativas para la discusión actual de la expansión del área 
metropolitana de Monterrey.

19 Gerardo Martínez Delgado, “Derribar los muros. De la historia urbana a los estu-
dios urbanos con perspectiva histórica: propuestas teóricas y metodológicas des-
de un diálogo interdisciplinar”, en EURE 46, núm. 137, 2020, pp. 21-24, http://dx.doi.
org/10.4067/S0250-71612020000100005, consultado el 11 de agosto de 2021.
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El análisis aquí presentado, como se verá, se centra en confrontar 
los periodos de ocupación del lecho del río Santa Catarina como 
espacio público, la interrupción –por lo demás lógica– de dicho uso 
GSQS� GSRWIGYIRGME� HI� IZIRXSW� GEXEWXVʬƼGSW� ]� PE� TEYPEXMRE� VIGY-
peración del ecosistema del río a su paso por la urbe. Si bien lo que 
aquí interesa es ofrecer una revisión que presente continuidad en el 
espacio y en el tiempo, los eventos puntuales, como los desastres,20 
y su estudio histórico, han consolidado en las últimas décadas una 
metodología que resulta práctica para este caso de estudio. Esto 
es, el examen de los fenómenos naturales peligrosos en conjunto 
con una sociedad o un contexto vulnerables. Esta coyuntura termina 
revelando situaciones críticas preexistentes en términos sociales, 
económicos y políticos.21 Es importante destacar que el concepto 
de desastre es en sí una categoría social, ya que revela

[…] la relación extrema entre fenómenos físicos y la estructura y or-
ganización de la sociedad, de tal manera que se constituyen en pro-
cesos y momentos fatídicos que superan la capacidad material de 
la población para absorber, amortiguar o evitar los efectos negativos 
del acontecimiento físico.22

Por otro lado, cabe destacar que el presente estudio recurre, en 
KVER�TEVXI��E�JYIRXIW�LMWXSVMSKVʛƼGEW�HI�TVMQIVE�QERS��PSW�TIVMʬHM-
cos locales. Esta metodología ha sido probada con éxito al abordar 
diversos aspectos de la modernidad regiomontana.23 Se reconoce 
a los periódicos como “un arma de primera categoría para inter-
pretar lo ocurrido en el pasado, en tanto instrumento que conserva 
las relaciones más cercanas con el desarrollo ideológico, político, 

20�)RXIRHMIRHS�ƈHIWEWXVIƉ�WIKʱR�PE�HIƼRMGMʬR�HI�:MVKMRME�+EVGʧE�%GSWXE��IWXS�IW��
GSQS�YR�TVSHYGXS�HI�PE�GSRƽYIRGME�HI�JEGXSVIW�XERXS�REXYVEPIW�GSQS�WSGMSIGS-
nómicos, políticos y culturales. Véase “Introducción” en Historia y desastres en 
América Latina, vol. 1, Virginia García Acosta (coord.), Red de Estudios Sociales 
en Prevención de Desastres en América Latina/ȱǣȨǙȳǙ, 1996, p. 6, https://www.
desenredando.org/public/libros/1996/hydv1/HistoriaYDesastresVol_I-1.0.0.pdf, 
consultado el 4 de octubre de 2023. 
21 Ibidem, p. 7.
22 Hilda María Herzer, y María Mercedes Di Virgilio, “Buenos Aires inundable del si-
glo ǔǣǔ a mediados del siglo ǔǔ”, en Historia y desastres en América Latina, vol. 1, 
Virginia García Acosta (coord.), pp. 67-100, Red de Estudios Sociales en Prevención 
de Desastres en América Latina / ȱǣȨǙȳǙ, 1996, p. 68, https://www.desenredando.
org/public/libros/1996/hydv1/HistoriaYDesastresVol_I-1.0.0.pdf, consultado el 4 
de octubre de 2023.
23 Vanessa Nagel Vega y Lourdes Cruz González Franco, “Voceando la modernidad. 
La renovación arquitectónica de Monterrey en el periódico El Norte (1945-1963)”, 
Contexto ǔǣǖ, núm. 21, 2020, pp. 51-64, https://doi.org/10.29105/contexto14.21-5, 
consultado el 28 de agosto de 2023.
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económico, social y cultural de un conjunto humano en una época 
determinada”.24 Así, las publicaciones periódicas se convierten en 
un archivo de lo cotidiano, una fuente que procura al estudioso una 
revisión única del pasado, una herramienta indispensable para enri-
quecer, hoy, la historia contemporánea. 

Abordar un estudio urbano que involucre las obras de ingeniería 
hidráulica más importantes para la ciudad de Monterrey desde el 
punto de vista de su conformación urbana desde mediados del siglo 
ǔǔ hasta la actualidad es impensable sin el apoyo de las fuentes im-
presas. Su uso como fuente, aun tomando en cuenta el sesgo de la 
información publicada, se supera consultando el material con espíritu 
crítico, sin perder de vista las cuestiones ideológicas de los propios 
dueños de los medios de comunicación ni el impacto de determina-
dos contenidos periodísticos sobre la opinión pública. La difusión, así, 
se entiende como una “caja de resonancia de la evolución de una so-
ciedad [que] permite al historiador acercarse al pasado para ofrecer 
una interpretación de lo sucedido en función de lo observado por la 
prensa periódica”.25

2S�GEFI�HYHE�HI�UYI�PSW�TIVMʬHMGSW�GSQS�JYIRXI�LMWXSVMSKVʛƼGE�
son indispensables para brindar una interpretación fundamentada y 
completa del siglo ǔǔ. Así lo demuestran estudios puntuales sobre 
Monterrey, como el que reconstruye el año 1933 a través de la con-
sulta del periódico local El Porvenir y demuestra cómo los discursos 
de modernización implicaban, necesariamente, a las entidades pú-
blicas del estado.26

Por lo anterior, cabe destacar que las herramientas metodoló-
gicas aquí aplicadas no sólo nos permiten acceder a información 
de primera mano sobre infraestructura urbana y políticas públicas, 
sino que también, y muy importante, se presenta como la posibi-
lidad de replicar esta metodología a otros estudios urbanos con 
perspectiva histórica.

Monterrey y el río Santa Catarina

)P�VʧS�7ERXE�'EXEVMRE��YR�EƽYIRXI�UYI�VIETEVIGI�GSR�MRXIRWMHEH�IR�
temporada de huracanes en el Golfo de México, discurre de oriente 
a poniente de Monterrey (Figura 2), urbe que hoy cuenta con más de 

24 Pablo Hernández Ramos, “Consideración teórica sobre la prensa como fuente 
LMWXSVMSKVʛƼGEƉ�� IR�Historia y Comunicación Social, vol. 22, núm. 2, 2017, p. 468, 
https://doi.org/10.5209/HICS.57855, consultado el 29 de septiembre de 2021.
25 Ibidem, p. 475.
26 Gustavo Herón Pérez Daniel, “La ciudad de Monterrey y los discursos locales de 
modernización: reconstruyendo la esfera pública en 1933”, en Estudios de histo�
ria moderna y contemporánea de México, núm. 42, 2011, pp. 75-108, https://doi.
org/10.22201/iih.24485004e.2011.42.30390, consultado el 3 de marzo de 2019.



68Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 58-86

EL RÍO SANTA CATARINA Y SU HISTÓRICO VÍNCULO URBANO CON MONTERREY, NUEVO LEÓN

cinco millones de habitantes.27�7Y�ƽYNS�HIWXVY]I�]�VIKIRIVE��SGYPXE�
y desvela, desdibuja paisajes urbanos y se reconvierte en horizonte 
WMPZIWXVI��0E�VIPEGMʬR�IRXVI�PE�YVFI�]�WY�TVMRGMTEP�EƽYIRXI�WI�LE�EFSV-
dado ampliamente. Las implicaciones que ha tenido el cauce en el 
urbanismo distan mucho de ser acciones aisladas, si no, más bien, 
una constante en la que el río y su cauce, lleno o seco, depredado o 
regenerado, está siempre presente en la conformación de la urbe y 
en el imaginario popular. El último evento meteorológico de conse-
GYIRGMEW�GEXEWXVʬƼGEW� JYI�IP�LYVEGʛR� ƈ%PI\Ɖ�IR�������9RE�HʣGEHE�
después es notable la regeneración natural del cauce.

Igual de notable que la restauración ecológica del área es la para-
doja de que las grandes vialidades que han ceñido el cauce y lo han 
hecho inaccesible a todo lo largo del área urbana han favorecido su 
recuperación natural (Figura 3). La vegetación recuperada convier-
te al Santa Catarina en un verdadero pulmón para la metrópoli.28 El 
ahora llamado “bosque urbano” destaca por su biodiversidad en ple-
no corazón de Monterrey. Además de sauces y álamos bien enraiza-
dos –característicos del denominado bosque de galería– el cauce 

27 El Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (ǣǞȨǥǣ) contó para el área metropolitana de Monterrey 5,341,171 perso-
nas. 92% de la población total del estado de Nuevo León se concentra en dicha su-
TIVƼGMI�YVFERE��WMXYʛRHSWI�GSQS�PE�WIKYRHE�^SRE�QIXVSTSPMXERE�QʛW�TSFPEHE�HIP�
país, después del Valle de México, con 21,804,515 habitantes, https://www.elnorte.
com/cuantos-somos-en-nuevo-leon/, consultado el 26 de enero de 2021.
28 El Norte Redacción, “La herencia verde del huracán ‘Alex’ [video]”, en El Norte, 28 
de junio de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=3EQtlEQKYTo, consultado el 
15 de octubre de 2021.

Figura 2. Curso del río Santa 
Catarina en la Sierra Madre 
Oriental y su paso por la zona 
metropolitana de Monterrey, 
Nuevo León. El óvalo magenta 
(abajo izquierda) indica 
la ubicación de la cortina 
Rompepicos. 
Elaboración propia tomando 
como fuente: Google Imágenes 
© 2021 ȱǞȨǙ/Airbus, Landsat/
Copernicus, Maxar Technologies. 
Datos del mapa © 2021 ǣǞȨǥǣ�
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es ahora un corredor biológico fundamental ya que se encuentran 
presentes todos los grupos zoológicos: aves, mamíferos, reptiles, 
peces e invertebrados. También han empezado a publicarse estu-
HMSW�GMIRXʧƼGSW�WSFVI�IP�XIQE�29 No obstante, el lecho del río es ma-
teria de repetidas intervenciones que afectan su integridad. La más 
reciente es la del viaducto Santa Catarina.

El viaducto elevado que cruza al río y une la autopista a Saltillo 
con el boulevard Antonio L. Rodríguez fue anunciado el 1 de noviem-
bre de 2019. De inmediato, los medios de comunicación destaca-
rían la infracción a la Ley de Aguas Nacionales, ya que la vialidad 
WIVʧE�IHMƼGEHE�WSFVI�IP�PIGLS�HIP�VʧS�30 Las obras siguieron su curso. 
Ni siquiera la cuarentena causada por el ȱǝǖǣȰ-19 que se impuso 
IR� XSHS� IP� TEʧW� E� ƼREPIW� HI�QEV^S� HIP� ����� JVIREVʧE� PSW� XVEFENSW� 
de construcción.31 Mediando noviembre de ese año, la colocación de 
vigas longitudinales entre columnas dejaba ver en toda su mag-
nitud el impacto de la infraestructura vial sobre el cauce.32 Así, al  
ƼREPM^EV�IP�������IVE�GPEVS�UYI��MRGPYWS�IR�YR�EʪS�XER�QEVGEHS�TSV� 

29 José Manuel Mata Balderas, et al., “Riqueza, composición y abundancia de espe-
cies en una comunidad vegetal ribereña en el río Santa Catarina, Monterrey, Nuevo 
León”, en Ciencia Ǘȳǘ, vol. 14, núm. 2, 2020, https://revistaciencia.uat.edu.mx/index.
php/CienciaUAT/article/view/1248, consultado el 29 de octubre de 2021.
30 Jesús Padilla, “Viaducto Río Santa Catarina, rebasa a Conagua”, en Reporte Índigo, 
8 de noviembre de 2019, https://www.reporteindigo.com/reporte/viaducto-rio-san-
ta-catarina-rebasa-a-conagua-cauce-afectaciones-construccion/, consultado el 17 
de octubre de 2021.
31 José Villasáez, “Cuarentena no frena obras”, en El Norte, 24 de marzo de 2020, p. 
2, https://www.elnorte.com/cuarentena-no-frena-obras/ar1903254, consultado el 
3 de noviembre de 2021.
32 Juan Carlos Rodríguez, “Ya se nota el viaducto en el Río”, en El Norte, 15 de no-
viembre de 2020, p. 4. https://www.elnorte.com/ya-se-nota-el-viaducto-en-el-rio/
ar2071154, consultado el 3 de noviembre de 2021.

Figura 3. Bosque urbano 
regenerado en el cauce del río 
Santa Catarina a la altura del 
parque Fundidora de Monterrey. 
Fuente: Vanessa Nagel Vega, 
2018.
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la crisis a nivel mundial, las obras del viaducto Santa Catarina habían 
ƽYMHS�WMR�QE]SV�GSQTPMGEGMʬR�33 Lo anterior pone en evidencia que 
los intereses de movilidad vehicular particular son muy superiores 
al privilegio de mantener un río urbano regenerado con innegables 
FIRIƼGMSW�EQFMIRXEPIW�HI�GEVE�EP�GEQFMS�GPMQʛXMGS�]�GSQS�YR�QEV-
cador de la resiliencia de las ciudades en el siglo�ǔǔǣ. 

La ocupación del río Santa Catarina

¿De dónde viene, entonces, la extendida idea del cauce como un es-
pacio que hay que aprovechar para la ciudad? A lo largo de décadas 
se han realizado en el cauce del río grandes proyectos de infraes-
tructura para el entretenimiento al aire libre, mismos que resultan 
ser de corta vida, arrastrando pérdidas millonarias y siendo arrastra-
dos por la corriente.

(I�LIGLS��IP�YWS�VIGVIEXMZS�HIP�PIGLS�WI�HIƼRMʬ�HIWHI�IP�QSQIR-
to en que se priorizó a las grandes avenidas en sus márgenes, des-
TYʣW�HI� PE� VIGXMƼGEGMʬR�]�GEREPM^EGMʬR�HI�������)R�WMIXI�HʣGEHEW��
varias generaciones de regiomontanos han crecido siendo testigos 
del eterno retorno de infraestructura deportiva y devastación cau-
sada por las crecidas. La historia se repite una y otra vez. En esta 
tercera década del siglo ǔǔǣ vemos cómo, de nuevo, se sigue dando 
prioridad a las vialidades y cómo, ante los ojos sorprendidos de pro-
pios y extraños, Monterrey ahora cuenta, a unos metros de su centro 
LMWXʬVMGS��GSR�YR�IGSWMWXIQE�HI�VMFIVE�VIKIRIVEHS�]�FIRIƼGMSWS�TSV�
su impacto ambiental (Figura 4). 

33 Las obras sobre el lecho del río, con la apertura de ambos sentidos de circulación 
IPIZEHE��ƼREPM^EVSR�IR�JIFVIVS�HI������

Figura 4. Paso del río Santa 
Catarina por el centro de 
Monterrey. 
Elaboración propia con Fuente: 
Google Imágenes © 2021 ȱǞȨǙ/
Airbus, Maxar Technologies.
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Ahora bien, dejar de considerar al río como una amenaza para ver- 
lo como un terreno aprovechable para la ciudad se emparenta con 
dos grandes obras de ingeniería hidráulica y con una historia recu-
rrente de inversiones, devastaciones, pérdidas y reconstrucciones. 
El crecimiento de la urbe a partir de la tercera década del siglo ǔǔ, 
HIVMZEHS�HI�PE�TSXIRXI�MRHYWXVMEPM^EGMʬR�MRMGMEHE�E�ƼREPIW�HIP�WMKPS�
ǔǣǔ, dio paso a nuevos barrios que cercaban peligrosamente el am-
plísimo y natural cauce del río.

Así, en agosto de 1938 se daría a conocer un Plano Regulador de 
la ciudad de Monterrey que ya consideraba el proyecto de canaliza-
ción.34 Apenas unos días después de publicado el proyecto urbano 
un huracán azotaría a la ciudad de Monterrey.35 El río Santa Catarina 
se desbordaría, abriendo brecha por al menos tres rumbos diferen-
tes y penetrando en la ciudad (Figura 5).

Estas experiencias devastadoras impulsarían las gestiones po-
PʧXMGEW�IRGEQMREHEW�E�PE�VIGXMƼGEGMʬR�]�GEREPM^EGMʬR�HIP�VʧS�HYVERXI�
la década de 1940. Así, la esperada obra se inauguraría en 1952.36 A 
TEVXMV�HI�IWI�QSQIRXS�WI�GSRƼEFE�UYI�1SRXIVVI]�IWXEVʧE�E�WEPZS�HI 
las terribles inundaciones que –como ya se dijo– la aquejaban 
desde los tiempos de su fundación. Es notable que, durante la in-
XIVZIRGMʬR� EP� GEYGI�� PEW� SFVEW� WI� GEPMƼGEFER� GSQS� ƈHI�HIJIRWEƉ��
subrayando el carácter destructor del río y atribuyendo a la factura 

34 El Porvenir Redacción, “Es urgente resolver los problemas de urbanización”, en El 
Porvenir, 22 de agosto de 1938, p. 2.
35 El Porvenir Redacción, “Furioso huracán convirtió en ríos las calles de la ciudad e 
inundó barrios”, en El Porvenir, 26 de agosto de 1938, p. 1.
36 Vanessa Nagel Vega, “La reconquista de la obra pública en Nuevo León. El impul-
so a la infraestructura urbana de Monterrey y su debate en los medios impresos 
PSGEPIW�������������PE�VIGXMƼGEGMʬR�]�GEREPM^EGMʬR�HIP�VʧS�7ERXE�'EXEVMREƉ��IR�Actas 
Segundo Congreso Iberoamericano de Historia Urbana, editado por Sergio Miranda 
y Héctor Quiroz, Brasil, Asociación Iberoamericana de Historia Urbana, 2019, pp. 
2019-2030.

Figura 5. Vista parcial del río 
Santa Catarina antes de su 
canalización. 
Fuente: Créditos © Fototeca 
de Nuevo León. No. Inventario 
10188. Fondo Alberto Flores 
Varela.
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humana su talante protector. Se apostaba por que la ingeniería  
hidráulica moderna, y no la naturaleza, salvaría a la ciudad en el 
futuro.

Es verdad que las obras de canalización contuvieron desbor-
damientos que hubiesen afectado drásticamente a las colonias 
establecidas. Pero cabe enfatizar que la magna obra hidráulica re-
presentaba una oportunidad única para llevar a cabo un verdadero 
urbanismo moderno. ¿A qué nos referimos? La reducción del cau-
ce natural a un canal de estiaje –calculado, eso sí, considerando la 
máxima capacidad de las crecidas históricas– permitiría recuperar 
TEVE� PE� GMYHEH� GEWM� YR�QMPPʬR� HI�QIXVSW� GYEHVEHSW� HI� WYTIVƼGMI�
HIP�VʧS��)WXS�IW��PE�VIGXMƼGEGMʬR�MQTPMGEFE�ƈGSVVIKMVƉ�WY�XVE^S�REXYVEP� 
ƁGY]S�GEYGI�TEVIGʧE�HIQEWMEHS�ERGLSƁ�TSV�YR�GEREP�EVXMƼGMEP�ƁVI-
ducido, pero más profundo– en un tramo de varios kilómetros. Esto 
WMKRMƼGEFE�UYI�LEFVʧE�YR�I\GIHIRXI�HI�XIVVIRS�UYI�UYIHEVʧE�ƈJYIVEƉ�
del río; es lo que en esos tiempos en la prensa se denominaría los 
“terrenos rescatados”. 

Ahora bien, desde la década de 1930 era del dominio público  
la escasez de áreas verdes en esta ciudad de vocación industrial. La 
oferta de nuevos parques y deportivos para satisfacer el sosteni-
do crecimiento poblacional era muy inferior a su demanda. Acaso 
en los fraccionamientos nuevos los habitantes accedían a estos 
FIRIƼGMSW�HI�PE�GMYHEH�QSHIVRE��TIVS�IVE�QY]�TSGE�PE�TSFPEGMʬR�
que tenía los medios económicos para establecerse en los barrios 
modernos.37 Por lo mismo, la canalización, además de ofrecer la 
tan ansiada seguridad ante las inundaciones, prometía –en los  
XIVVIRSW�KEREHSWƁ�GMIRXSW�HI�LIGXʛVIEW�TEVE�FIRIƼGMS�HMVIGXS�HI�
la sociedad. 

Al inaugurarse la obra en 1952 los terrenos rescatados se man-
tuvieron vacíos, pero designarlos parques públicos involucraba más 
que buenas intenciones. Así, mientras en las altas esferas políticas 
WI�HIGMHʧE�IP� JYXYVS�HI�HMGLSW�XIVVIRSW�� PEW�ƼIWXEW�HIP�GEVREZEP�HI�
1954 aprovecharían –sentando un precedente para su uso y ocu-
pación lúdica– el lecho del río como pista temporal para carreras 
de caballos, automóviles y motocicletas.38 Esto nos habla de un en-
XSVRS�UYI�WI�IRXIRHʧE�GSQS�EFWSPYXEQIRXI�EVXMƼGMEP��)W�ZIVHEH�UYI�
los acondicionamientos se preveían temporales, pero su impacto en 
el imaginario como un terreno baldío “aprovechable” empezaría a 

37 Lourdes Cruz González Franco y Vanessa Nagel Vega, “Crónica de un espacio 
olvidado. Los parques públicos y los nuevos fraccionamientos de la modernidad 
en Monterrey (1945-1963)”, en Academia ǔǔǣǣ, año 11, núm. 22, 2020, pp. 158-176, 
https://doi.org/10.22201/fa.2007252Xp.2020.22.77410, consultado el 28 de agos-
to de 2023.
38 El Norte Redacción, “Activo acondicionamiento de las pistas para las justas de-
portivas del próximo Carnaval”, en El Norte, 6 de febrero de 1954, p. 7.
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enraizar fuertemente tanto en la sociedad civil como en la iniciativa 
privada, la que pronto ambicionaría concesiones del terreno federal.

En los años inmediatos posteriores a la canalización los perió-
dicos pasarían de hablar de la necesidad de parques urbanos a 
comentar sobre la nueva vialidad que ya se estaba construyendo 
en la margen norte del río. La nueva obra –ahora avenida Consti-
tución– estaría lista en septiembre de 1955.39�%P�ƼREP��PSW�XIVVIRSW�
VIWGEXEHSW� WI� YVFERM^EVSR� GSR� SXVSW� ƼRIW��QERXIRMIRHS� IP� HʣƼ-
cit de las zonas de esparcimiento, lo que promovería un auge de 
propuestas para ocupar el lecho del río. En abril de 1961 la pren-
sa informaría sobre un “interesante proyecto para establecer un 
parque con paseos, jardines y un canal para deportes acuáticos 
en el lecho del río Santa Catarina […] con el propósito de dotar de 
un sitio de sano esparcimiento a las familias regiomontanas”.40 Si 
algo sorprende es el pleno reconocimiento del cauce como un te-
rreno aprovechable para la ciudad, y la nula mención al río como un 
IRXSVRS�REXYVEP�UYI��RIGIWEVMEQIRXI��ZSPZIVʧE�E�ƽYMV��%Wʧ��PE�MRMGMEXM-
va privada y los gobiernos locales entablarían, desde entonces, el 
eterno retorno de la infraestructura deportiva en el cauce.

Por otro lado, como es evidente, los huracanes del Atlántico 
seguirían golpeando las costas del Golfo de México provocando 
intensas lluvias y limitando el azaroso aprovechamiento del lecho 
del río Santa Catarina a la temporada seca. De nuevo en 1967 un 
potente huracán, el “Beulah”,41 provocaría copiosas precipitaciones 
en Nuevo León. El río se llenó, pero sin desbordarse. Es caracte-
rístico que después de cada avenida, al quedar de nuevo libre de 
agua, el río luzca como un desierto pedregoso. Ese panorama, au-
nado a la carencia de parques públicos, terminaría por promover, 
cada vez después de la “limpieza” natural del cauce, numerosos 
estudios urbanos de acondicionamiento de campos deportivos y 
jardines en el lecho.42 La demanda de estos espacios para la ciu-
dad será, así, un tema siempre latente.

39 El Norte Redacción, “Por razones políticas no se ha puesto en servicio importante 
calzada”, en El Norte, 11 de septiembre de 1955, p. 5.
40 El Norte Redacción, “Proyectan parque con canal para deportes acuáticos; en el 
Río”, en El Norte, 15 de abril de 1961, p. 10.
41 El huracán “Beulah” sería el más fuerte de la temporada de huracanes en el Atlán-
tico en 1967. La zona más afectada fue Matamoros y el Valle de Texas, en donde 
tocó tierra el 20 de septiembre.
42 L. R. Lucio, Estudio urbanístico: acondicionamiento del plan del Río Santa Catarina 
para área recreativa en la ciudad de Monterrey, N.L., tesis de licenciatura, Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, México, 1968.



74Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 58-86

EL RÍO SANTA CATARINA Y SU HISTÓRICO VÍNCULO URBANO CON MONTERREY, NUEVO LEÓN

Del deportivo más grande del mundo a la cortina Rompepicos

El 16 de septiembre de 1988 la portada principal de El Norte im-
pactaría por su encabezado principal: “Huyen miles de ‘Gilberto.’” El 
LYVEGʛR��GEPMƼGEHS�HIWHI�IRXSRGIW�GSQS�IP�QʛW�ZMSPIRXS�HIP�WMKPS�
ǔǔ, había tocado la península de Yucatán el día anterior. Se pronos-
ticaba que en su itinerario se desintegraría al darse de frente con la 
Sierra Madre Oriental, lo que efectivamente pasó. Lo que no se pudo 
TVIZIV�JYIVSR�PEW�GSRWIGYIRGMEW�GEXEWXVʬƼGEW�TEVE�1SRXIVVI]��%Wʧ��
la noche del 16 al 17 de septiembre de 1988 la capital de Nuevo 
León padecería la pesadilla y la tragedia. Monterrey vivía el peor de-
sastre de su historia. Las imágenes del río desbordado superaban 
cualquier expectativa (Figura 6). La tormenta ocasionó 

[…] la mayor creciente de que se tenga historia sobre el río Santa 
Catarina, cuyo lecho seco se inundó completamente, destrozando 
las partes bajas de la avenida Constitución, Morones Prieto y la tota-
lidad de las instalaciones deportivas y los juegos mecánicos.43

¿Lecho seco? ¿Instalaciones deportivas y juegos mecánicos? Lo 
que más sorprende no es que hubiese infraestructura deportiva en 

43 El Norte Redacción, “¡Es el peor desastre!”, en El Norte, 18 de septiembre de 1988, 
p. 1.

Figura 6. Encabezado de la 
primera plana del periódico El 
Norte (18 de septiembre de 1988) 
después del azote de “Gilberto” en 
Monterrey. 
Fuente: Hemeroteca Nacional 
de México.
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un lecho que se consideraba seco e inmutable, sino la cantidad de 
obra que había invadido el cauce. Antes de “Gilberto”, a lo largo de 22 
km, había diseminados más de 200 campos deportivos. Los cronis-
tas lamentaban que no quedaba indicio de las instalaciones, alguna 
ZI^�GEPMƼGEHEW�GSQS�IP�GSRNYRXS�HI�GERGLEW�HITSVXMZEW�ƈQʛW�KVER-
de del mundo”.44 La infraestructura, que había tardado en construir-
se dos años, se perdería en apenas unas horas.

Al bajar el nivel de las aguas el Secretario de Educación y Cultura 
del estado anunciaría que “Todo lo que fue derrumbado por la co-
rriente del río Santa Catarina se volverá a construir, y mejor.”45 Desde 
luego, sorprende la voluntad de hacer todo de nuevo.

Así, en los primeros años del sigl ǔǔǣ se habrían recuperado las 
actividades “habituales” en el lecho del Santa Catarina. Un centenar 
de canchas ocuparían unos 500,000 metros cuadrados del cauce. 
Además de los espacios deportivos, se había establecido, casi de 
manera permanente, un mercadillo que ocupaba toda la parte baja 
del puente del Papa. Cientos de toldos resguardando las mercan-
cías del comercio informal formaban parte del paisaje urbano coti-
diano (Figura 7).

44 Rafael Heredia y Felipe Ruiz, “Desaparecen las canchas del Río”, El Norte, 18 de 
septiembre de 1988, sección Deportiva, p. 1,.
45 Felipe Alvizo, “Prometen rehabilitar canchas”, en El Norte, 19 de septiembre de 
1988, tercera sección, p. 18.

Figura 7. Toldos del 
comercio informal en el 
lecho del río después del 
huracán “Gilberto” en la 
década de 1990. 
Fuente: © Fototeca 
de Nuevo León, núm. 
Inventario 10027, Fondo 
Alberto Flores Varela.
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Con todo, la recurrencia de estos fenómenos cada dos o tres 
décadas advertían a las instancias gubernamentales a tomar otras 
cartas en el asunto, por lo que entre 1999 y 2001 se desarrollaría 
el proyecto hidráulico de la presa-cortina Rompepicos, un muro de 
contención de miles de toneladas de concreto vertidas en una estre-
chez de la Sierra Madre Oriental (Figura 8).

Su objetivo fue regular las corrientes pluviales que descargan 
en la sierra y evitar que éstas bajen de golpe al cauce del río Santa 
Catarina en la zona metropolitana. La cortina, iniciada en el 2002 
e inaugurada en julio de 2004, disminuiría la velocidad del líquido y 
liberaría una cantidad controlada al cauce a través de un túnel de 
drenado.

La prueba que se esperaba para “estrenar” la reciente infraes-
tructura hidráulica llegaría en 2005 con “Emily”. El 22 de julio el paso 
de dicho ciclón por Nuevo León dejaría como la gran protagonista 
a la presa Rompepicos, que contendría gran parte del torrente de 
EKYE�HIP�VʧS�IR�PE�WMIVVE��HSWMƼGʛRHSPS�E�WY�TEWS�TSV�PE�^SRE�QIXVS-
politana. La obra había pasado su prueba de fuego, o de agua.

De forma inmediata, la Rompepicos se convirtió en un nuevo 
atractivo turístico. El éxito de la cortina y la fuerza de “Emily” pronto 
hicieron suponer que se había superado la embestida del ciclón de 
la década y que, una vez más, se partía de cero para recibir otro 
meteoro no antes de tres lustros. De otra forma, no se explica el en-
tusiasmo que, de inmediato, llevaría a gobiernos e iniciativa privada 
E�MRGVIQIRXEV�IP�YWS�HIP�GEYGI�GSR�ƼRIW�HMWXMRXSW�E�PSW�REXYVEPIW�

Figura 8. Cortina 
Rompepicos enclavada 
en un cañón de La 
Huasteca, a 15 km de la 
zona metropolitana de 
Monterrey. 
Fuente: Google Imágenes 
© 2021 ȱǞȨǙ/Airbus, Maxar 
Technologies.
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El Parque Lineal y “Alex”

En 2007 Monterrey sería la sede para el Fórum Universal de las Cul-
turas. La urbe experimentó una transformación notable –en espe-
cial con el parque Fundidora y el canal de Santa Lucía– que también 
incluyó al río Santa Catarina. Para ese momento el cauce estaba 
sobrepasado de concesiones privadas destinadas a las actividades 
físicas al aire libre. Para equilibrar la oferta de espacios privados en 
el río se anunciaba el proyecto del parque Lineal, de presupuestos 
públicos.

Otra obra no exenta de polémica. El parque, construido en el talud 
norte del río, se concluyó sin el aval de expertos que recomendaban 
prescindir de infraestructura “permanente” junto al canal de estiaje. 
%Wʧ��IP�TEVUYI�0MRIEP�JYI�ƼREPQIRXI�MREYKYVEHS�IP����HI�RSZMIQFVI�
de 2007. Con una extensión de 9 km contaba con vía ciclista, anda-
dores y jardines. Menos de tres años después, el 1 de julio de 2010, 
en la primera plana de El Norte, se informaba sobre “la peor catás-
trofe natural en la historia reciente de Monterrey y su área metropo-
litana”.46 Se trataba de “Alex”, el primer ciclón tropical de la tempo-
rada de huracanes en el Atlántico en ese año (Figura 9). Los daños 
materiales y la lluvia dejada en Nuevo León rebasarían al temido 
“Gilberto2. Los desbordamientos del cauce no tenían precedentes, 
afectando severamente a las dos arterias principales de la ciudad: 

46 El Norte Redacción, “Desborda ‘Alex’ a NL”, en El Norte, 1 de julio de 2010, p. 1.

Figura 9. La historia se repite. 
Tras su paso, “Alex” se llevó toda 
la infraestructura deportiva del 
cauce. 
Fuente: Hemeroteca Nacional de 
México.
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Constitución y Morones Prieto. Cabría puntualizar que los tramos 
viales arrasados no existían en 1988, lo que es indicativo de cómo 
se había ido extendiendo hacia el cauce la infraestructura vial.

De inmediato –ante los ojos estupefactos de los regiomonta-
nos– comenzaron a circular imágenes de la imponente presa Rom-
TITMGSW�GEWM�EP�PʧQMXI�HI�WY�GETEGMHEH��HSWMƼGERHS��IJIGXMZEQIRXI��
IP�TEWS�HIP�EKYE�UYI�EPMQIRXE�EP�7ERXE�'EXEVMRE��7I�ZIVMƼGEFE�UYI�
se había contenido gran parte del caudal que escurría de los caño-
nes y la sierra y, aun así, el cauce se había desbordado. La corriente 
se llevó consigo, como era de esperarse, la inversión de millones 
de pesos del parque Lineal.47 A diferencia de 1988, cuando de in-
QIHMEXS�WI�GSRƼVQʬ�UYI�WI�VIGSFVEVʧE�PE�MRJVEIWXVYGXYVE�HITSVXMZE��
en 2010 se descartaría la reconstrucción del parque Lineal. 

Sin embargo, no debería sorprender que en la última década se 
hayan seguido desarrollando proyectos para invadir el cauce, ar-
KYQIRXERHS� WYW� WYTYIWXSW� FIRIƼGMSW�48 Uno de los más recien-
tes lo desarrolla Terra Habitus,49 cuyos argumentos repiten –como 
WM� JYIWI�EPKS�RYIZS��TIVS�ELSVE�GSR�IP�ƼPXVS�UYI�RSW�LE�HINEHS� PE�
pandemia por ȱǝǖǣȰ-19– la necesidad de áreas verdes urbanas. Se 
apuesta por la seguridad hídrica con la construcción de al menos 
dos presas-cortinas más, y se “vende” a la opinión pública con argu-
mentos clave como los que se suponen a un proyecto regenerativo 
de manejo ecológico y sustentable, intervenciones de bajo impacto, 
uso recreativo y responsable, sin dejar de mencionar, discretamen-
XI��IP�YWYJVYGXS�UYI�WMKRMƼGE�PE�MRJVEIWXVYGXYVE�ZIVHI�YVFERE�TEVE�PE�
iniciativa privada.

47 César Cepeda y Daniel Reyes, “Arrasa con $200 millones invertidos en Parque 
Lineal”, El Norte, 2 de julio de 2010, p. 1.
48 Zertuche, “La tentación del río Santa Catarina”, en Contextual, 29 de enero de 
2018, https://contextual.mx/contenido/la-tentacin-del-rio-santa-catarina, consulta-
do el 19 de octubre de 2021 y “Un Río vivo... ¿de proyectos?”, en Contextual, 13 de 
julio de 2020, https://contextual.mx/contenido/un-ro-vivo-de-proyectos, consultado 
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6IƽI\MSRIW�ƼREPIW

Este recorrido histórico se ha propuesto difundir el uso recurrente 
del lecho del río Santa Catarina de Monterrey con infraestructura 
para el entretenimiento y el deporte al aire libre hasta el año 2010. 
0E�QIXSHSPSKʧE�IQTPIEHE�LE�WMHS�IƼGE^�TEVE�HSGYQIRXEV� PE�SGY-
pación del cauce y los riesgos explícitos de estas intervenciones. 
0E�GS]YRXYVE�HIP�HʣƼGMX�HI�ʛVIEW�ZIVHIW�YVFEREW�]� PE�STSVXYRMHEH�
perdida de solventarla tras la canalización de 1952 en los terrenos 
rescatados dio lugar a la singularidad de invadir el lecho, aun a costa 
de las pérdidas millonarias que han supuesto dichas actuaciones. 

Sobre todo, interesa advertir sobre el desarrollo de nuevos pro-
yectos cuyo motor sigue siendo la enorme cantidad de hectáreas 
que parecieran estarse desaprovechando para la ciudad, y confron-
XEVPS�GSR�PSW�FIRIƼGMSW�MRQIHMEXSW�UYI�WYTSRI�PE�VIGYTIVEGMʬR�RE-
tural del cauce a una década de su última devastación. Cabe insistir 
IR�IP�KVER�FIRIƼGMS�EQFMIRXEP�HI�IWXE�VIKIRIVEGMʬR�HI�GEVE�EP�GEQ-
bio climático y a una urbe resiliente del siglo ǔǔǣ.

0SW�FIRIƼGMSW�EUYʧ� IWFS^EHSW�RS� WSR�� HIWHI� PYIKS�� IZMHIRXIW�
para una comunidad que, durante la última década, se ha acostum-
brado a ver el río, de nuevo, como ese espacio “vacío” que divide 
la ciudad en dos y que ha quedado aprisionado e inaccesible por 
IP�GSRWXERXI�ƽYNS�ZILMGYPEV��)W�ZIVHEH�UYI�TEVE�IWXEFPIGIV�VIJIVIR-
tes identitarios los habitantes de una ciudad parten del uso y fre-
cuentación cotidiana de determinados espacios. En este proceso se 
combinan valores vinculados a elementos construidos, paisajísticos 
e incluso inmateriales. No ha sido fácil mantener una relación de 
MHIRXMHEH�IRXVI�PE�GSQYRMHEH�UYI�WI�FIRIƼGMEFE�HIP�IWTEGMS�WSGMEP�]�
el río Santa Catarina después de 2010 ya que –como se dijo antes– 
las identidades colectivas se generan dentro de cualquier espacio 
habitado, por lo que sería fundamental favorecer el acercamiento 
cotidiano al río –a sus riberas que hoy son vías vehiculares–, supe-
rando la que es hoy casi la única opción para hacerlo: la ventanilla 
del automóvil particular. 

No se trata de negar posibles intervenciones en torno al –no den-
tro del– río que sean favorables para la sociedad. De hecho, cual-
quier propuesta que sea viable para Monterrey, comparando su río 
urbano con el de otras ciudades, es positivo, pero, insistir en las ac-
ciones puntuales en el cauce, aun cuando se consideren de bajo 
impacto o de uso responsable es un asunto, por decir lo menos, 
espinoso, ya que, ¿quién determina esos parámetros? 

Tampoco es trivial equiparar intervenciones urbanas exitosas de 
ciudades que, sin ser las de mayor ingreso per cápita del mundo, sí 
guardan una distancia considerable en sus presupuestos públicos 
con los de Monterrey, quedando esta última en gran desventaja, por 
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lo que es necesario determinar los costos reales –económicos y 
sociales– de megaproyectos urbanos en una época de recesión de-
bida a la crisis mundial postpandemia.

Así, esta revisión histórica y urbana centrada en cómo se llegó a 
las condiciones actuales del río Santa Catarina de Monterrey a su 
paso por la zona metropolitana –delimitado por avenidas de alta 
velocidad– es un primer paso para plantear análisis subsecuentes 
sobre el estado actual de la apropiación social del río como patri-
monio identitario de la urbe desde las disciplinas de las ciencias 
sociales, así como cualquier proyecto arquitectónico, urbano o de 
infraestructura que involucre intervenciones en torno al cauce del 
Santa Catarina.

Desde el punto de vista de los apremiantes servicios ecosisté-
micos, en 2023, ¿no será tiempo de reconocer que el principal be-
RIƼGMS�WSGMEP�HI�IWXI�VʧS�YVFERS�GSRWMWXI�IR�GSRWIVZEVPS�GSQS�YR�
verdadero pulmón para la ciudad, aún a costa de mantenerlo inacce-
sible? La paradoja se centra en que, en gran medida, el ahora bosque 
urbano es protegido precisamente por las vías rápidas. 

Con ojos admirados observamos, por un lado, la persistente 
construcción sobre el Santa Catarina, por otro, la regeneración na-
tural del cauce en su diversidad biológica. La historia reciente de 
Monterrey con su río, que insiste en repetir el camino de las inter-
venciones en el lecho, obviando el riesgo de nuevas inundaciones 
y la pérdida de infraestructura y el seguir priorizando el uso del 
automóvil particular en vez de transporte público sustentable y de 
calidad nos sitúa ante la disyuntiva de nuestro tiempo. El sueño 
del progreso, como es evidente ahora, no nos llevó a un desarro-
PPS� MRƼRMXS���4IVHIVIQSW�IP�VIQERWS�REXYVEP�HIP�VʧS�IR�IWI�IXIVRS�
retorno de la infraestructura en el cauce? Parece lo más probable. 
¿Nos encontramos en medio de la pesadilla conviviendo con los 
monstruos que nuestra propia razón ha creado?
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Resumen 

Este artículo es el resultado de una primera aproximación a la obra de 
Ana Beatriz Ashida Ochoa, quien fue la primera arquitecta graduada 
de la Escuela de Arquitectura de Guadalajara, Jalisco, México. Beatriz 
Ashida, desde antes de ingresar a la carrera, mostró especial interés 
por la arquitectura del paisaje. Se graduó en 1965, fue docente de la 
escuela, proyectó jardines a diferentes escalas y colaboró junto con 
su esposo, el arquitecto Horst G. Hartung Franz, en algunas obras. Su 
trabajo de investigación se centró en el estudio de la historia, la teoría 
y la composición de espacios verdes –como ella los denominaba–. El 
artículo se construye a partir de fuentes primarias y la recopilación del 
material que ella publicó en periódicos y revistas de la época. 

Palabra clave: Guadalajara, arquitectura, paisajismo, jardines, Beatriz 
Ashida.

Abstract

8LMW�EVXMGPI�MW�XLI�VIWYPX�SJ�E�ƼVWX�ETTVSEGL�XS�XLI�[SVO�SJ�%RE�&IEXVM^�
%WLMHE�3GLSE��[LS�[EW�XLI�ƼVWX�JIQEPI�EVGLMXIGX�XS�KVEHYEXI�JVSQ�
XLI�7GLSSP�SJ�%VGLMXIGXYVI�SJ�+YEHEPENEVE��)WGYIPE�HI�%VUYMXIGXYVE�HI�
+YEHEPENEVE��.EPMWGS��1I\MGS��4VMSV� XS�FIKMRRMRK�LIV�GEVIIV��&IEXVM^�
%WLMHE�LEH�WLS[R�E�WTIGMEP� MRXIVIWX� MR� PERHWGETI�EVGLMXIGXYVI��WLI�
KVEHYEXIH� MR� ������ XEYKLX� EX� XLI� 7GLSSP�� ERH� HIWMKRIH� KEVHIRW� EX�
HMJJIVIRX� WGEPIW�� EW� [IPP� EW� GSPPEFSVEXMRK� [MXL� LIV� LYWFERH�� XLI�
EVGLMXIGX� ,SVWX� +�� ,EVXYRK� *VER^�� SR� WSQI� TVSNIGXW�� ,IV� VIWIEVGL�
[SVO�JSGYWIH�SR�XLI�WXYH]�SJ�XLI�LMWXSV]��XLISV]�ERH�GSQTSWMXMSR�SJ�
KVIIR�WTEGIW�ƁEW�WLI�GEPPIH�XLIQ��8LMW�TETIV�MW�FEWIH�SR�TVMQEV]�
WSYVGIW��EPSRK�[MXL�XLI�GSQTMPEXMSR�SJ�QEXIVMEP�XLEX�WLI�TYFPMWLIH�MR�
XLI�RI[WTETIVW�ERH�QEKE^MRIW�SJ�XLI�XMQI�

Key words: +YEHEPENEVE��EVGLMXIGXYVI�� PERHWGETMRK��KEVHIRW��&IEXVM^�
%WLMHE�

Beatriz Ashida. Arquitecta y paisajista

https://doi.org/10.22201/

fa.2007252Xp.2023.14.28.87237

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



88Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 87-110

BEATRIZ ASHIDA. ARQUITECTA Y PAISAJISTA

En las últimas décadas las aportaciones de las mujeres en la 
arquitectura y en disciplinas transversales han tenido espe-
cial foco de interés para los investigadores. Por ejemplo: se 
ha desvelado el papel que desempeñaron las profesoras y 

las estudiantes en la &EYLEYW; han salido a la luz pública las colabo-
radoras o socias en reconocidos talleres de arquitectura —Aino Mar-
sio, Florence Schust— y el trabajo individual de arquitectas —Lina Bo 
Bardi, Jane Drew— entre muchas otras, cuyas obras han constituido 
grandes aportaciones a la arquitectura.

A su vez, la arquitectura del paisaje, en los últimos años, ha sido 
el foco de interés de algunos investigadores y entidades gestoras 
del patrimonio moderno.1 Poco se ha escrito sobre los protagonistas 
UYI�EFSREVSR�GSR�WYW�TVS]IGXSW�E�HIƼRMV�PS�UYI�IW�YR�NEVHʧR�QSHIV-
no desde la disciplina de la arquitectura, el paisajismo o de forma 
autodidacta. Aún más el papel de las mujeres “En el ámbito latinoa-
mericano, la historia de las mujeres arquitectas paisajistas es mucho 
QʛW�GSVXE�]�HI�QIRSV�MRƽYIRGME�IR�GSQTEVEGMʬR�GSR�IP�TERSVEQE�
norteamericano.”2 Podríamos mencionar el trabajo Lota de Macedo 
Soares (1910-1967) y Rosa Grena Kliass (1932) en Brasil, ambas con 
formación de arquitectas cuya obra se ejerció en forma paralela al 
trabajo del reconocido paisajista Roberto Burle Marx (1909-1994).

Esta investigación entronca, con ambos ámbitos de estudio, la rei-
vindicación de las mujeres en el mundo de la arquitectura y el estudio 
de los jardines modernos. La investigación se centra en el legado de la 
arquitecta Ana Beatriz Ashida Ochoa (ca.1925-1997) en Guadalajara, 
Jalisco, México, quien dedicó su trabajo profesional al arte de la jar-
dinería y el paisaje.

Beatriz Ashida nació en Tecatitlán, Jalisco, y vivió en Guadalajara 
hasta que decidió mudarse a Ciudad de México a estudiar diseño de 
interiores. Por motivos familiares tuvo que regresar a Guadalajara 
y fue entonces cuando se inscribió, en 1952, en la recién fundada 
Escuela de Arquitectura de Guadalajara.3 Ahí conoció al arquitecto 
Horst G. Hartung Franz (1919-1995), con quien contrajo matrimonio 
IR�������7YW�IWXYHMSW�WI�TVSPSRKEVSR�TSV�QYGLS�XMIQTS��ƼREPM^ʛR-
dolos en 1964, y un año después se tituló con la tesis 0SW�IWTEGMSW�
ZIVHIW�IR�+YEHEPENEVE. 

1 En 2021 Docomomo Ibérico convocaba una mesa redonda cuya temática era ¿Qué 
HIƼRI�YR�NEVHʧR�HIP�1SZMQMIRXS�1SHIVRS�-FʣVMGS�����������#�)R�ǔǣǖ Seminario Na-
cional de Docomomo México también se hizo una revisión de espacios de ocio.
2 Carla Alexandra Filipe Narciso, “Las mujeres en la arquitectura de paisaje: un vacío 
histórico en América Latina y México”, %VUYMXIGXYVE�]�9VFERMWQS, vol. ǔǠǣǣǣ, núm. 2, 
������ TT�� ������� 6IHEP]G�� LXXTW���[[[�VIHEP]G�SVK�EVXMGYPS�SE#MH!��������������
consultado el 17 de agosto de 2023.
3 Lilia Bayardo y Angela Kennedy, (MGGMSREVMS�FMSKVʛƼGS�HI�QYNIVIW�NEPMWGMIRWIW�TVSQM-
RIRXIW, 8SQS�ǣ��1YNIVIW�IR�PEW�EVXIW, Guadalajara, Colegio de Jalisco, 2017, pp. 32-34.
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Una vez titulada comenzó a impartir clases de manera intermi-
tente, entre 1965 y 1974, la asignatura Espacios Verdes.4 En forma 
paralela a la docencia, Beatriz Ashida realizó de modo autodidacta 
investigaciones sobre la historia, la teoría y composición de los jardi-
nes. Entre sus libros de cabecera destacan la jardinería japonesa, la 
obra Roberto Burle Max y el libro ;IWXIVR�+EVHIR�&SSO para referen-
cias técnicas.5 Sus vastos y dilatados viajes con su familia alrededor 
HIP�QYRHS�PI�TIVQMXMIVSR�JSVQEV�YR�KVER�EGIVZS�JSXSKVʛƼGS�WSFVI�
jardines, espacios públicos y paisajes naturales. 

Beatriz Ashida comenzó su carrera profesional colaborando con 
su esposo, el arquitecto Hartung, en 1955. Sobre todo, proyectaron 
juntos casas habitación y, además, Ashida diseñó los jardines. Los 
TVS]IGXSW�TEMWENʧWXMGSW�HI�&IEXVM^�%WLMHE�XMIRIR�GSQS�MRƽYIRGME�WY�
ascendencia japonesa, se contextualizan en el periodo de auge de 
la arquitectura moderna en la capital tapatía y en un ambiente local 
que buscó la reivindicación de lo propio o el arraigo al lugar. Desde 
esa perspectiva se puede comprender la creación de sus jardines. 

4EVE� PE� MRZIWXMKEGMʬR�WI�YXMPM^ʬ�IP�QʣXSHS�FMSKVʛƼGS�� XVEXERHS�HI�
integrar las etapas de su trayectoria profesional, centrándose en la 
teoría y la práctica de la arquitectura del paisaje. El recorrido por sus 
principales características permite comprobar la relevancia de su tra-
bajo en su tiempo y en el contexto tapatío, pero a la vez ponerlo de 

4 Según consta en los archivos de la Universidad de Guadalajara impartió la materia 
Espacios Verdes, en octubre de 1965, en junio de 1971 y en septiembre de 1974.
5 Guillermo Ashida en entrevista con la autora, junio 2021.

Figura 1. Aula de composición de 
la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Guadalajara, 1953. 
En uno de los restiradores está 
trabajando Beatriz Ashida. 
Fuente: Cortesía Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ǣǘȨǙǝ), 
Fondo documental Hartung-
Ashida de la biblioteca “Dr. Jorge 
Villalobos Padilla S.J.”
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QERMƼIWXS�IR�YR�ʛQFMXS�REGMSREP��4EVE�IP�XVEFENS�WI�GSRWYPXEVSR�EV-
chivos de fuentes primarias y la recopilación del material publicado 
por Beatriz Ashida, así como la realización de una serie de entrevistas. 

El artículo se divide en tres apartados: el primero es un breve rela-
to de la fundación de la escuela de arquitectura de la Universidad de 
Guadalajara, para explicar el contexto en el que se formó y colaboró. 
El segundo aborda su trabajo de investigación, docente y sus prin-
cipales aportaciones al tema de la jardinería y el paisaje. Un último 
apartado es el análisis de su obra; ésta se decidió organizar en tres 
escalas: la escala de ciudad (proyecto no realizado), el espacio públi-
co y la escala doméstica. Sin duda alguna, este primer acercamiento 
a su obra abre un camino a un estudio más exhaustivo y profundo. 

La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara 

-KREGMS�(ʧE^�1SVEPIW�JYI�IP�EVXʧƼGI�]�TVSQSXSV�HI�PE�JYRHEGMʬR�HI�PE�
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, en 1948. 
Esta fue la tercera escuela fundada en México después de la Real 
Academia de San Carlos en Ciudad de México y la del Instituto Tecno-
lógico de Monterrey, en 1946. El 1 de noviembre de 1948 iniciaron los 
cursos preparatorios para ingresar a la recién fundada escuela, que se 
impartieron hasta el 6 de enero de 1949, fecha en la que se dio inicio al 
primer semestre lectivo con la admisión de 16 estudiantes.6

La escuela inició con un plantel educativo de profesores locales 
que formaban parte del ambiente cultural e intelectual de Guada-
lajara, entre ellos: Alberto G. Arce, José Arriola Adame, José Tapia 
Clemens y Julio de la Peña, por nombrar algunos. Una vez iniciado 
el primer curso, Díaz Morales le pidió al gobernador Jesús González 
Gallo más presupuesto para poder traer profesores de Europa.7 Los 
primeros profesores extranjeros llegaron en 1951: Mathías Goeritz 
y su esposa Marinne Gast, Bruno Cadore, Silvio Alberti Levati, Horst 
G. Hartung Franz, Carlangelo Covacevich, Manuel Herrero Morales y 
Erich Coufal Kieswetter, 

También se incorporaron arquitectos tapatíos que habían estu-
diado la carrera fuera de la ciudad, como Salvador de Alba Martín 
y Jaime Castiello. De Ciudad de México venían a impartir conferen-
cias y charlas para las materias de ambiente cultural, “Díaz Morales 

6 Mario Aceves Salmón, Luis Ahumada Medina, Ignacio Araiza López, Héctor Ascen-
cio Tello, Francisco Camberos Uribe, Gabriel Chávez de la Mora, Emigdio Fuentes 
Vergara, Max Henonín Hijar, Eduardo Ibáñez Valencia, Enrique Nafarrete Mexía, Hum-
berto Ponce Adame, Jorge Ramírez Sotomayor, Paulino Restelli Vargas, Luis Santillán 
Vázquez, Jaime Villaseñor García. 
7 Jorge Camberos Garibi (comp.), �����������'YEVIRXE�EʪSW�HI�IRWIʪER^E�YRMZIV-
WMXEVME�HI�PE�EVUYMXIGXYVE, Guadalajara, Instituto de Urbanismo e Investigación de los 
Asentamientos Humanos Universidad de Guadalajara, 1992, p. 39.
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insistió en invitar con gran frecuencia a maestros de la Escuela Na-
cional de Arquitectura para que conocieran y asesoraran nuestra en-
señanza, pero se mantuvo celoso de su independencia intelectual.”8

Aunque poco se habló del tema también hubo profesoras en 
el plantel docente. Marianne Gast, periodista y fotógrafa, y María 
Guadalupe García Barragán, profesora e investigadora de literatura,  
impartían la clase de francés, y algunos testimonios relatan que Gast 
ofrecía clases de fotografía. Como profesora invitada estuvo  
Guadalupe Teresa Amor (Pita Amor), escritora y poetisa. Entre 1949 
y 1963, el claustro académico se enriqueció por destacados inte-
lectuales, arquitectos y artistas locales, nacionales y extranjeros.

El plan de estudios surgió “precisamente de lo que para mí [Díaz 
Morales] había dejado de ser invento, mi admiración por la Bau-
haus”.9 El plan se extendía seis años y constaba de 67 materias divi-
didas en 5 áreas de estudio: conocimientos del problema arquitec-
tónico, conocimiento y dominio del medio de expresión, auxiliares 
de representación, ejercicios de composición y ambiente cultural 
general. El plan de estudios se confeccionó intentando alejarse de 
las escuelas que en ese momento impartían arquitectura en México.

Entre las materias que diferenciaron a esta escuela de otras esta-
ba la clase de Educación Visual, que impartía Goeritz. La clase

?ƏA� MRXIRXEFE� MRXVSHYGMV� EP� EPYQRS�IR� PEW� MRƼRMXEW�TSWMFMPMHEHIW�HI�
materiales —vidrio, papel, maderas, cartones, alambre, plástico—, su 
ƼKYVE�]�JSVQE��0SW�TVMQIVSW�XVEFENSW�S�GSQTSWMGMSRIW�WI�VIEPM^EFER�
GSR�ƼKYVEW�KISQʣXVMGEW�WMQTPIW�]�QSRSGVSQʛXMGEW��]�HIWTYʣW�WI�
introducían el color y otras formas. Finalmente, texturas hasta con-
cebir ejercicios tridimensionales.10 

Otra asignatura fue Espacios Verdes, que impartió Díaz Morales 
de 1952 a 1963. No es de extrañarse la importancia que se dio a 
esta disciplina de la arquitectura. Recordemos que, en la década de 
1920, Díaz Morales junto con un grupo de colegas (Luis Barragán, 
Rafael Urzúa, Pedro Castellanos) encabezaron un movimiento que 
trató de incorporar el jardín como una habitación más de la casa.11 

8 Guillermo González Oropeza, 0SW�GSQMIR^SW�HI�YRE�IWGYIPE�HI�EVUYMXIGXYVE�TEVE�+YE-
HEPENEVE�]�WY�YRMZIVWMHEH, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1983, pp. 55-57.
9 Jorge Camberos Garibi, ST��GMX�, p.43.
10 Claudia Rueda Velázquez y Juan López García, 0E�JYRHEGMʬR�HI�PE�)WGYIPE�HI�%VUYM-
XIGXYVE��)RWIʪER^E�]�TVʛGXMGE, Actas de ǖǣǣǣ Congreso Docomomo Ibérico, 2015, pp. 
352-358. 
11 Véase: Claudia Rueda Velázquez e Isabela de Rentería, “Barragán & his generation 
in Guadalajara: the house, the patio and the garden”, :0'�EVUYMXIGXYVE, vol. 9, núm. 2, 
octubre 2022, pp. 69-97, https://doi.org/10.4995/vlc.2022.16435, consultado el 17 de 
agosto del 2023.
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La primera generación de arquitectos se graduó en 1955.12 Bea-
triz Ashida formó parte de la cuarta generación de alumnos que in-
gresaron a la escuela y, por tanto, vivió la primera etapa de la escuela 
mientras Díaz Morales fue el director. Hacia 1964, el plantel educati-
vo cambió y Díaz Morales dejó la dirección. En 1965, Beatriz Ashida 
se tituló con la tesis 0SW�IWTEGMSW�ZIVHIW�IR�PE�EVUYMXIGXYVE y enton-
ces asumió la clase Espacios Verdes, que impartía Díaz Morales.

12 

Figura 2. Suplemento de jardinería 
“Los jardines a la calle” de 
Beatriz Ashida, el artículo está 
acompañado de sus dibujos y 
obras de jardinería. 
Fuente: El Informador, 25 de abril 
de 1971, Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco.
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Docencia e investigación 

Los conocimientos de Beatriz Ashida sobre botánica, horticultura 
y su especial interés por la arquitectura del paisaje iniciaron antes  
que sus estudios de arquitectura. La evidencia de esta hipótesis es que, 
en 1952, se publicó el primer número del &SPIXʧR�HI�PE�7SGMIHEH�&SXʛ-
RMGE�HIP�)WXEHS�HI�.EPMWGS�]�IR�PE�TʛKMRE�IHMXSVMEP�IPPE�IW�UYMIR�ƼVQE�IP�
manuscrito. Ahí explica la importancia de la botánica de la siguiente 
manera:

?ƏA�EPXʧWMQE�ƼREPMHEH�PE�HI�PE�7SGMIHEH�&SXʛRMGE�HIP�)WXEHS�HI�.EPMW-
co, que estudiará y fomentará el estudio de la botánica, para apro-
ZIGLEV�GSR�QE]SV�IƼGMIRGME� PE�ƽSVE�TVʬHMKE�HI�RYIWXVS�WYIPS�]��EP�
mismo tiempo de hacer crecer al hombre en su materia, ensanchará 
IP�IWTEGMS�HI�WY�IWTʧVMXY�HERHS�ƽSVIW�EP�WYIPS�13

Por lo que es de suponerse que fue miembro fundador.
En la docencia, Beatriz Ashida comenzó a impartir la asignatura 

)WTEGMSW�:IVHIW��IR�������(IƼRI�IP�IWTEGMS�ZIVHI�GSQS�

[…] todo espacio ocupado por vegetación viva y conformado (plan-
tado y diseñado) por el hombre y desarrollado por la naturaleza 
controlada por el hombre. Donde el espacio verde sea el dominante 
exclusivo se tiene la jardinería; donde no hay espacio verde como 
medio expresivo, aun cuando sólo fuese en mínima parte, se tiene 
arquitectura o urbanismo.14

Su visión de los espacios verdes se distanciaba de la del maestro 
Díaz Morales. Para él, el espacio verde era parte integral de la arqui-
tectura, mientras para Ashida los espacios verdes “se singularizan y 
se diferencian de la arquitectura en que su medio expresivo se for-
ma con elementos naturales cambiantes, peculiares, que exigen una 
técnica especial, la de la plantación, no propia a la arquitectura”.15 

Cuando Beatriz Ashida comenzó a impartir la materia, se acaba-
ba de reestructurar el plan de estudios y se impartiría en el tercer 
semestre y no en el último, como el programa de estudios anterior. 
El programa de la clase se dividió en tres secciones: historia, teoría, 
composición y técnica. Beatriz Ashida explicaba la historia del jardín 
desde la Antigüedad hasta sus días, recorriendo los jardines de la 

13 Beatriz Ashida Ochoa, “Editorial”, &SPIXʧR�HI�PE�7SGMIHEH�&SXʛRMGE�HIP�)WXEHS�HI�.E-
lisco, núm. 1, 1952, p. 1.
14 Beatriz Ashida Ochoa, 0SW�IWTEGMSW�ZIVHIW�IR�PE�EVUYMXIGXYVE, tesis de licenciatura, 
Escuela de Arquitectura, Universidad de Guadalajara, 1965, s/p.
15 Beatriz Ashida, ST�GMX�, s/p.
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Roma antigua, de la Edad Media, de los países árabes, de Italia, de 
Francia, el inglés, el chino, el japonés y el mexicano. 

En sus archivos personales existen dibujos hechos a mano alza-
da de cada una de las tipologías de los jardines, croquis y fotografías 
hechos MR�WMXY, producto de sus viajes. “Eran viajeros incansables, re-
gresando de ellos, hacían unas conferencias de los diferentes sitios 
visitados, y los presentaban a un número de amigos, que disfrutaban 
de las diapositivas con una cena con el menú del país visitado.”16

Otra de sus aportaciones fue su tesis, donde describió el desa-
rrollo de los espacios verdes en Guadalajara. En ella estructuró la 
LMWXSVME�E�TEVXMV�HI� PE�WMKYMIRXI�GPEWMƼGEGMʬR��IP�TEXMS�� PE�TPE^E�]�IP�
jardín público, la alameda y el parque, la unidad deportiva y el jar-
dín particular. En aquella época se habían inaugurado las unidades 
deportivas como un nuevo género de espacio público en la ciudad. 

A partir del estudio de las formas, la traza y horticultura, Beatriz 
Ashida propuso una teoría de composición de los jardines: los simé-
tricos, los asimétricos y las tendencias compositivas modernas de 
los jardines. Explicaba que entre la obra arquitectónica y el espacio 
circundante debería existir una completa armonía para lograr una 
composición y no una yuxtaposición. Para ella, los jardines moder-
RSW�HIVMZER�HI�HSW�JYIRXIW��PEW�ZERKYEVHMEW�ƼKYVEXMZEW�]�PE�MRƽYIR-
cia oriental, “En la jardinería moderna, como en la arquitectura, exis-
te la tendencia a enfatizar el valor útil, funcional, sobre la belleza que 
es sólo para contemplarse.”17

Para ella los principios de contraste, dominio y unidad eran fun-
damentales para lograr la composición de un jardín:

La noción de unidad es esencial a una obra que quiere ser comple-
ta en sí misma. Lo curioso es que, para preservar la unidad, auto-
mática e inevitablemente, se fuerza la aparición del contraste, algo 
IR�GSRƽMGXS��IP�GYEP�HIFI�WYNIXEVWI�E�WY�ZI^�TSV�SXVS�EPKS�UYI�PS�HS-
mine, o sea el principio de integración o síntesis. Con lo dominante 
se restaura la unidad, restableciéndose así el ciclo de la unidad, 
GSRƽMGXS�]�HSQMREGMʬR��7M�IP�GSRXVEWXI�RS�PSKVE�UYIHEV�WYF]YKEHS�
por el dominante aparece el caos. El contraste por tanto es cons-
tructivo, necesarísimo en los diseños, tanto como el dominante y la 
unidad, y de no existir estos se vuelven monótonos, sin vida. Estos 
principios de orden estético, contraste, dominio y unidad, existien-
do simultáneamente y organizados podemos expresarlos en jardi-

16 Maya Navarro Lemus, “Beatriz Ashida de Hartung. Paisajista de jardines”, )P�-RJSV-
QEHSV, 1 de agosto de 2008, p. 15B. 
17 Beatriz Ashida Hartung, .EVHMRIVʧE, “El arte de la jardinería”, )P� -RJSVQEHSV, 21 de 
febrero de 1971, p. 5e. 
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nería en las líneas, formas, colores, texturas, etc., de las plantas y 
demás elementos.18

Su pasión por el arte de la jardinería, la horticultura y su vas-
to trabajo de investigación la llevó a escribir una sección titula-
da “Jardinería” en el periódico )P� -RJSVQEHSV. El 2 de agosto de 
1970 apareció por primera vez un artículo dominical y en él Beatriz  
Ashida explicaba: “La jardinería puede considerarse como la prácti-
GE�TIVWSREP�HI�PE�LSVXMGYPXYVE�TSV�YR�EƼGMSREHS��PE�GYEP��WI�GSRZMIVXI� 
en arte cuando se busca el sentido estético en el acomodo de las 
plantas”.19 A partir de esa idea el suplemento dominical se puede  
MRXIVTVIXEV�GSQS�YRE�WIVMI�HI�PIGGMSRIW�TEVE�PSW�LSVXMGYPXSVIW�EƼGMS-
nados (público en general) que deseaban aprender sobre la jardinería. 

Los 268 artículos escritos se pueden dividir básicamente en tres 
temas. El primero, sobre las características de una planta o familia 
HI�TPERXEW�IR�IWTIGʧƼGS��TSV�INIQTPS��QEKYI]IW��aloe vera, jazmines, 
begonias y hortensias; de cada una de ellas se explica el origen, sus 
características, cómo plantarlas, en qué época del año plantarlas y 
sus cuidados. El segundo tema, los elementos de los jardines tales 
como piedras, albercas, fuentes, pavimentos, agua entre otros. El ter-
cer tema, los tipos de jardines, por ejemplo: el jardín a la calle, los jar-
dines pequeños, el jardín inglés y el jardín y la salud.

El objetivo principal de estos artículos era dotar al lector de cono-
cimientos para que de forma autodidacta aprendieran el arte de la 
jardinería para la casa. Ashida explica que en una casa en Guadalaja-
ra los jardines se subdividen en “el jardín al frente con su entrada de 
peatones y del coche. Atrás otro jardín para estar-jugar o para huerto 
y en éste, o conectado con el frente, las áreas de servicio como el 
tendedero o el patio-jardín de la cocina”.20 Entonces, cada uno de 
ellos debería atender su función. Los artículos iban acompañados 
de fotografías y de croquis a mano alzada hechos por ella misma. 

El último artículo se publicó el 16 de abril de 1978 y se dedicó a 
la azálea. Beatriz Ashida continúo dando conferencias y pláticas. 
Una posible última intervención fue en 1992, en el centro de edu-
cación continua y abierta del Colegio de Arquitectos del Estado  
de Jalisco, A.C. donde se organizó el diplomado en Arquitectura de 
Paisaje, evento en el que participaron el arquitecto Fernando Gon-
zález Gortázar, Jorge Camberos Garibi, Mario Schjetnan Garduño, 
Beatriz Ashida de Hartung y Gabriel Gómez Azpeitia. 

18 -FMHIQ.
19 -FMHIQ.
20 Beatriz Ashida, ST�GMX�, p. 5e.
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Proyecto de paisaje a escala urbana 

Beatriz Ashida propuso en su tesis una serie de estrategias para los 
espacios verdes de Guadalajara. Para su propuesta tomó como refe-
rencia (marco teórico) a Ebenezer Howard y su movimiento urbanís-
tico de las ciudades jardín. De Eliel Saarinen la propuesta de dividir la 
ciudad en pequeños núcleos rodeando cada uno con espacio verde. 

La propuesta de Beatriz Ashida consistió en un cinturón verde con 
una anchura variable ajustada a la topografía y circulaciones de la 
mancha urbana, al pie de la serranía la captación de agua del escurri-
miento, en las zonas de barrios transformar algunas calles en jardines 
dedicadas al descanso y la recreación. Implementar una normativa 
pública donde cada vivienda tuviera un patio y un pequeño jardín indi-
vidual. En el centro histórico proponía incrementar los espacios ver-
HIW�GSQTIRWERHS�PE�WYTIVƼGMI�

)R�IP�GIRXVS�HI�PE�GMYHEH��PE�WSPYGMʬR�RS�IWXVMFE�IR�GSRWXVYMV�IHMƼGMSW�
altos si al mismo tiempo no se reconoce y dedica todo el espacio  

Figura 3. Proyecto de paisaje a 
escala urbana. Beatriz Ashida 
propuso una franja de anchura 
variable ajustada a la topografía y 
a las circulaciones de la mancha 
urbana. 
Fuente: Beatriz Ashida O., Los 
IWTEGMSW�ZIVHIW�IR�PE�EVUYMXIGXYVE, 
tesis de licenciatura, Escuela 
de Arquitectura, Universidad de 
Guadalajara,1965.
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ZIVHI� GSVVIWTSRHMIRXI� HI� IWXEV� XSHEW� PEW� ZMZMIRHEW� ]� SƼGMREW� IR�
TPERXE�FENE��7ʬPS�EWʧ��GSRWXMXYMVʧER�PSW�IHMƼGMSW�EPXSW�YRE�GSRXVMFYGMʬR�
positiva al espacio abierto dentro del centro, y no como los actuales 
IHMƼGMSW�GSQIVGMEPIW�UYI�WI�HMWIʪER�GSR�YRE�HIRWMHEH�HI�GSRWXVYG-
ción en relación con su área libre, superior a los límites permisibles 
en ciudades densamente saturadas y de alto valor comercial.21

Todas y cada una de estas propuestas aún mantendrían su vi-
gencia en nuestros días. 

Escala de espacio público. Parques y Unidades deportivas 

Beatriz Ashida participó en tres proyectos a escala del espacio pú-
blico. Por orden cronológico, el primero fue la Unidad Deportiva Re-
volución (1962), donde intervino en la decisión de paisajismo de la 
unidad. El segundo, el Centro Turístico “Barranca de Oblatos” (1966), 
donde su participación fue en el proyecto global (arquitectura y 
paisaje). El tercer proyecto fue la renovación del parque Agua Azul 
(1992); este proyecto lo encabezó el despacho de arquitectura Ibá-
ñez y Asociados. 

La Unidad Deportiva Revolución (1962) formó parte del pro-
grama cultural que se inició desde la década de 1940 y se le dio 
continuidad las siguientes décadas. El deporte se incorporó a la 
actividad cultural para promover un buen desarrollo físico y mental 
del individuo. En el gobierno de Juan Gil Preciado se construyeron 
las primeras unidades deportivas en Guadalajara y algunas regio-

21  Beatriz Ashida Ochoa, 0SW�IWTEGMSW�ZIVHIW�IR�PE�EVUYMXIGXYVE, tesis de licenciatura, 
Escuela de Arquitectura, Universidad de Guadalajara, 1965, s/p.

Figura 4. Unidad Deportiva 
Revolución, 1962. Proyecto 
de Horst G. Hartung Franz y 
colaboración del diseño de 
paisaje Beatriz Ashida. 
Fuente: Cortesía Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ǣǘȨǙǝ), 
Fondo documental Hartung-
Ashida de la Biblioteca “Dr. Jorge 
Villalobos Padilla S.J.”
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nes del estado.22 La primera fue la Unidad Deportiva Adolfo López 
Mateos, proyectada por Alejandro Zonh, y la segunda fue la Unidad 
Deportiva Revolución. Era una nueva modalidad de espacio público, 
en la que se fomentaba la integración familiar, el ocio y el deporte. 

La unidad se ubicó en un predio de 24 hectáreas sobre el Paseo 
de las Águilas –hoy avenida Pablo Neruda– al nororiente de la ciu-
dad en lo que se denomina “Cuenca de los Colomos”, uno de los 
principales abastecimientos de agua de la ciudad. El terreno tiene 
una pronunciada pendiente de aproximadamente 25 metros en el 
sentido transversal. “La Unidad Revolución se logra con amplitud 
pues su área, que entra en el plan de reforestación de la zona occi-
dental de Guadalajara, provee de extensas zonas pintorescas muy 
favorables a la expansión campestre familiar.”23

La disposición de los elementos –canchas, servicios y caminos– 
HIVMZER� HI� PEW� GSRHMGMSRIW� XSTSKVʛƼGEW� ]� SVMIRXEGMʬR� JEZSVEFPIW��
Para lograrlo, Hartung diseñó una serie de bancales para situar las 
canchas y la piscina, ubicada en el montículo más alto del predio; 
los caminos se colocaron siguiendo las curvas de nivel. El diseño del 

22 Claudia Rueda Velázquez, “Arquitectura de Estado: Deporte para todos. Unidad De-
portiva Adolfo López Mateos y Unidad Deportiva Revolución, Guadalajara, Jalisco”, en 
Iván San Martín Córdova y Alejandro Leal Menegus (eds.), 8VʛRWMXSW�I�MRXIVZEPSW�HIP�S�
TVMZEHS�]�PS�TʱFPMGS�EVUYMXIGXYVE�]�GMYHEH�HIP�1SZMQMIRXS�1SHIVRS�IR�1ʣ\MGS, Ciudad 
de México: Docomomo, México, 2020, pp.195-208.
23 Beatriz Ashida Ochoa, ST��GMX.. 

Figura 5. Centro Turístico 
“Barranca de Oblatos”,1966. 
Arquitectos Horst G. Hartung 
Franz y Beatriz Ashida. 
Fuente: Cortesía Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ǣǘȨǙǝ), 
Fondo documental Hartung-
Ashida de la Biblioteca “Dr. Jorge 
Villalobos Padilla S.J.”
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paisaje es genuino, es una capa de césped recubriendo las curvas 
para remarcar los bancales. Es decir, Beatriz Ashida decidió remar-
car lo que la naturaleza ya había moldeado. 

El Centro Turístico “Barranca de Oblatos” es un anteproyecto que 
quedó sólo en papel. Está enclavado en la barranca Oblatos-Huen-
XMXʛR��YR�EGGMHIRXI�KISKVʛƼGS�ƁGSR�YRE�TVSJYRHMHEH�TVSQIHMS�HI�
600 metros– que ha sido uno de los límites naturales de la ciudad  
de Guadalajara. Es una porción del sistema de barrancas formadas 
por el cauce del río Santiago y alberga una gran diversidad de espe-
GMIW�IRHʣQMGEW�HI�ƽSVE�]� JEYRE�24 Por las vistas privilegiadas que 
posee y lo largo de la historia de la ciudad ahí se han construido 
algunos inmuebles.

La propuesta de Hartung y Ashida se sumaba a la idea de disfrutar 
HI�PE�ƽSVE��PE�JEYRE�]�PEW�ZMWXEW�TVMZMPIKMEHEW�HI�PE�^SRE��)P�TVS]IGXS�
es un complejo turístico dotado de áreas de ocio y recreación, espa-
cios de contemplación, mirador y terraza, espacios de esparcimien-
to, piscinas, descanso, refresquería y sus servicios complementa-
VMSW��0E�QERS�HI�%WLMHE�IR�IP�ERXITVS]IGXS�WI�ZI�IR�PE�HIƼRMGMʬR�HI�
la vegetación marcada en el plano, zonas delimitadas por especies 
como árboles de rosa morada, clavelinas, primaveras, LIQIVSGEPPMW 
y agapandos. Lo que podemos interpretar como un proyecto con 
base en tapices de colores que acompañan el recorrido del lugar. 

El último proyecto en el que colaboró fue la remodelación y reha-
bilitación integral del parque Agua Azul (1989-1992), coordinado por 
el despacho Ibáñez Arquitectos.25 El área del Agua Azul, al igual que 
los otros dos proyectos analizados, está conformada por espacios 
GSR�YR�EPXS� ʧRHMGI�HI� WMKRMƼGEGMʬR�LMWXʬVMGE� ]� GYPXYVEP� IR� PE� GSRW-
trucción de la capital tapatía. La barranca es una delimitación geo-
KVʛƼGE��QMIRXVEW�IP�QERERXMEP�HI�%KYE�%^YP�IVE�IP�TVMRGMTEP�EƽYIRXI�
del río conocido como río San Juan de Dios (río Blanco), que jugó 
un papel fundamental en la fundación de la ciudad. El río San Juan 
De Dios nace al sur del valle de Atemajac en el manantial del Agua 
Azul y desemboca en el límite norte del valle, en la barranca de Obla-
tos-Huentitán. 

Hacia 1893, la zona de Agua Azul comenzó a transformarse en 
el paseo del Agua Azul, pero fue hasta 1907 cuando se decidió 
nombrarlo como parque y recorrido habitual de los ciudadanos. 
Durante la década de 1920 se materializó la idea de utilizar esa 

24 Alberga cuatro tipos de vegetación: bosque tropical caducifolio, bosque de galería, 
vegetación rupícola y vegetación secundaria.
25 Ibáñez Arquitectos era un despacho conformado por Eduardo Ibáñez y Enrique 
Ibáñez. Eduardo Ibáñez estudió y fue egresado de la primera generación de la Es-
cuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Su trabajo se destacó en el 
ámbito del urbanismo. A su despacho se unió su hijo Enrique Ibáñez.
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zona como parque y zoológico. En la década de 1930 comenzó la 
construcción del Parque Recreativo Obrero 20 de Noviembre con 
un observatorio, centro cultural y área de exposiciones, era un pro-
yecto con carácter cultural.26 Finalmente, en la década de 1950, la 
zona de Agua Azul se consolidó como un núcleo cultural impor-
tante y remate de la avenida 16 de septiembre. Tras el auge que 
vivió la zona de Agua Azul, hacia la década de 1970, ésta comenzó 
a decaer y no fue sino hasta la década de 1990 cuando Eduardo 
Ibáñez propuso al presidente municipal Gabriel Covarrubias la re-
modelación y rehabilitación del parque. 

26 Véase: Erik Castillo Camacho, -RXIKVEGMʬR� TPʛWXMGE� ]� EVUYMXIGXYVE�QSHIVRE� IR� IP�
%KYE�%^YP, tesis de maestría, Maestría en Ciencias de la Arquitectura, Centro Universi-
tario de Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de Guadalajara, 2018. 

Figura 6. Plano de la Casa de las 
Mariposas,1992, con algunas 
notas del proyecto de jardinería. 
Fuente: Cortesía Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ǣǘȨǙǝ), 
Fondo documental Hartung-
Ashida de la Biblioteca “Dr. Jorge 
Villalobos Padilla S.J.”
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Tras varias propuestas se decidió el programa arquitectónico. Al 
centro del proyecto está la Casa de las Mariposas, en la parte pos-
terior el aviario, el orquideario y el foro infantil. El proyecto también 
GSRXIQTPʬ� PE� GVIEGMʬR�HI�YRSW� ZMZIVSW�TEVE� WIV� EYXSWYƼGMIRXIW� ]�
la renovación de la concha acústica y todas las preexistencias. Los 
senderos nacían de forma irregular y concéntrica del centro del pro-
yecto. Al proyecto se incorporaron consultores especialistas, como 
Enrique Estrada Faudon, experto en insectos y mariposas, el doctor 
Jesús López para el área de aves, y Beatriz Ashida para el paisajis-
mo y los viveros.

Beatriz Ashida, a su vez, invitó a colaborar a su sobrino Guillermo 
Ashida y juntos desarrollaron el proyecto. Guillermo Ashida explica 
que el concepto principal fue quitar los setos y mantener lo más lim-
pio el proyecto con los árboles y preexistencias en el lugar.27 Enrique 
Ibáñez recuerda que Beatriz Ashida solicitó para conformar los vive-
ros una dotación de plantas de la zona de Puerto Vallarta, Colima y 
Michoacán; se comenzó a producir y pronto se comenzó a sembrar 
en el parque lo que se cultivaba. 

Con respecto a la Casa de las Mariposas, en los planos de pro-
yecto se puede observar pequeñas anotaciones de la jardinería, la 
GSPSGEGMʬR�HI�YR�EVVE]ʛR��^SREW�ZIVHIW��^SREW�HI�ƽSVIW�HI�GSPSVIW��
un roble o un olivo al centro del proyecto, un espejo de agua como 
VIQEXI�HIP�MRKVIWS��QEKRSPMEW�]�ƽSVIW�HI�ZIVHSPEKEW�E�PSW�GSWXEHSW��
Otros croquis sobre el plano del ingreso principal delatan el estudio 
de las plantas de sombra y sol que se escogerían. 

Difícil resulta recuperar la intervención de Beatriz y Guillermo  
%WLMHE� TSV� PE� JEPXE� HI� QEXIVMEP� JSXSKVʛƼGS� ]� TPERSW�� TIVS� IR� PE� 
QIQSVME�GSPIGXMZE�WI�VIGYIVHE�UYI�IP�TEVUYI�ZSPZMʬ�E�ƽSVIGIV�E�TVMR-
cipios de la década de 1990.

Escala doméstica. Jardín exterior y jardín interior

El jardín para la casa habitación fue el tema que más desarrolló.  
Ashida colaboró con los diseños de los jardines con varios arquitec-
tos reconocidos locales: Miguel Aldana Mijares, Erich Coufal, Julio 
de la Peña y, por supuesto, con su esposo el arquitecto Hartung. 
Poco queda de estos jardines, unas escasas fotografías. Los jardi-
nes son seres vivos que crecen y cambian por completo su apa-
riencia con el paso de los años, en cambio la casa es un cuerpo  
en reposo o estático. De ahí que es difícil su estudio a menos que se 
valore por su traza. 

Un inicial jardín diseñado por Ashida fue el de la casa Plata (1954) 
ubicada en la colonia Chapalita. Incluso, se podría presuponer una 

27 Guillermo Ashida en entrevista con la autora, junio 2021.
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intervención en el proyecto arquitectónico. Desde el anteproyecto y 
la maqueta hay un acento especial en el área del jardín-alberca. La 
alberca se proyectó con una silueta formada por la intersección de 
YR�VIGXʛRKYPS�]�YRE�ƼKYVE�MVVIKYPEV��IR�IP�IRGYIRXVS�HI�PEW�HSW�ƼKY-
ras se dibujó una jardinera con un árbol en el interior de la piscina. 
La alberca estaba en tensión con el plano horizontal del césped y los 
árboles se acomodaban de forma lineal. Finalmente, no se constru-
yó la jardinera en el interior de la piscina y apareció una composición 
de piedras en las esquinas de la alberca que remitía a la jardinería 
japonesa, pero también se utilizaron porque ser elementos de ten-
dencia abstracta.

Beatriz Ashida explicaba que, aunque las piedras tienen formas 
MRƼRMXEW��IR�.ETʬR�I\MWXIR���KVYTSW��PEW�QʛW�S�QIRSW�VIHSRHEW��HI�
altura media, con base amplia y estable; piedras alargadas hacia arri-
ba, esbeltas y rectas; el tercer grupo son aquellas que poseen una pro-
tuberancia dirigida hacia distintas direcciones y dan la sensación de 
movimiento; el cuarto grupo son piedras bajas con su cima aplanada 
UYI�I\TVIWER�PS�TIVQERIRXI��ƼREPQIRXI��IP�UYMRXS�KVYTS�WSR�TMIHVEW�
FENEW��TIKEHEW�E� PE� XMIVVE�� VEWXVIVEW��TSWXVEHEW�]�WMKRMƼGER� MRQSZMPM-
dad.28�(I�PE�GPEWMƼGEGMʬR�HI�TMIHVEW�UYI�I\MWXI�IR�PE�NEVHMRIVʧE�NETSRI-
sa se pueden hacer diferentes composiciones e interpretaciones tal y 
como lo hace Ashida en la casa Plata. 

28 Beatriz Ashida de Hartung, .EVHMRIEVʧE, “Las piedras en los jardines”, )P�-RJSVQEHSV, 
domingo 9 de mayo de 1971.

Figura 7. Proyecto arquitectónico 
y de jardinería Casa Ashida, 1957. 
Fuente: Cortesía Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ǣǘȨǙǝ), 
Fondo documental Hartung-
Ashida de la Biblioteca “Dr. Jorge 
Villalobos Padilla S.J.”
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En 1957, Hartung y Ashida recibieron el encargo de la casa de 
Carlos Ashida, descendiente de japoneses. La casa se ubicaba 
sobre un terreno de forma rectangular con una cota superior que 
la calle. La decisión del proyecto fue ubicar la casa en medio del 
terreno y rodearla de jardín. En el plano de proyecto aparece clara-
mente el concepto de los jardines, dándole a cada uno de ellos un 
concepto distinto.

Mientras el jardín posterior sería un jardín moderno, el de en-
frente de la calle sería un jardín japonés, “nuestras versiones lo-
cales de jardinería japonesa son intentos ingenuos, más o menos 
sinceros, que tratan de reproducir sólo formas externas y que no 
XMIRIR�QʛW�NYWXMƼGEGMʬR�UYI�YRE�MRGPMREGMʬR�TSV�PS�I\ʬXMGSƉ�29 Fran-
cesco Fariello explica que el jardín japonés está “estrechamente 
ligado a la arquitectura de la casa, a las exigencias de la vida que 
en ella se desarrolla y al gusto de sus habitantes.”30 Es decir, repre-
senta el profundo amor que los japoneses tienen por la naturaleza, 
son representaciones simbólicas de su entorno físico. 

El jardín japonés por lo general está integrado por los siguientes 
elementos: plantas, piedras o rocas, agua –lago, arroyo, cascada–. 
En el caso del jardín del ingreso de la casa Ashida contaba con 
todos los componentes de un jardín japonés y representaba las 
raíces de quien habitaría la casa. Para el jardín, Ashida utilizó un 
tipo de piedra porosa blanca de color neutro. Aprovechó el desni-
vel del terreno para hacer una composición paisajística-naturalista 
con ambiente de montaña. Según lo describiría ella:

En la parte plana, se acomodó un estanque para peces, en uno de 
cuyos extremos se forma la cascada, utilizando las piedras más 
grandes. Fue intentada casi como una cascada seca. El agua que 
la alimenta proviene del chorro de una llave común, oculta entre las 
piedras y las plantas y que abre sólo cuando es necesario refrescar o 
renovar el agua del estanque para peces. El resto del tiempo, las pie-
dras están acomodadas de manera de dar la impresión de agua en 
movimiento, como las cascadas secas de los jardines japoneses.31

El jardín diseñado por Ashida sigue las reglas estéticas del jardín 
japonés relativas a las formas y a las proporciones: la evocación a 
la montaña por el desnivel del terreno, posee un motivo acuático, 
que en este caso es el estanque de los peces con formas orgáni-
cas, las piedras las usa como elementos ornamentales también en 

29 Beatriz Ashida, ST��GMX�, p. 5E.
30 Francesco Faiello, 0E�EVUYMXIGXYVE�HI�PSW�NEVHMRIW�HI�PE�ERXMKʳIHEH�EP�WMKPS�ǔǔ, Barce-
lona, Reverté, 2004, p. 289.
31 Beatriz Ashida, MFMHIQ. 
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los pisos, y “la pagoda de piedra es otro elemento ornamental cuyo 
uso se introdujo, como las linternas, en la era Monmayama”.32 En la 
composición del jardín también encontraremos otros guiños como 
troncos de madera y bambú. 

En la parte superior que rodea la casa sobre la servidumbre sur, 
Ashida planeó unos detalles en el sendero de forma circular y otros 
hechos con troncos y pequeñas piedras, esta composición daba 
continuidad con el jardín que se colocaba sobre el desnivel. Ese 
camino de piedras se instaló en toda la servidumbre sur y en la 
planta del proyecto se puede ver cómo es la continuidad de la com-
posición de la cascada y estanque de peces de la entrada principal.

32 Francesco Faiello, 0E�EVUYMXIGXYVE�HI�PSW�NEVHMRIW�HI�PE�ERXMKʳIHEH�EP�WMKPS�ǔǔ, Barce-
lona, Reverté, 2004, p. 313.

Figura 8. Jardín de la Casa 
Ashida, 1957. 
Fuente: Cortesía Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ǣǘȨǙǝ), 
Fondo documental Hartung-
Ashida de la Biblioteca “Dr. Jorge 
Villalobos Padilla S.J.”
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El sendero anteriormente descrito es el elemento de transición 
hacia el jardín posterior de la casa, poco a poco los elementos del 
jardín japonés van desapareciendo para dar cabida al jardín de con-
fección moderna, otra forma de contemplación. 

En ese mismo año, los arquitectos Hartung y Ashida realizaron 
su casa. Ésta se ubicaba sobre un terreno rectangular cuyo largo era 
tres veces mayor que su frente. La casa tenía un juego de medios 
niveles y al fondo el jardín. En los planos del proyecto se dibujó la 
intención del jardín. Los límites del jardín eran de líneas diagonales, 
QMIRXVEW�UYI�IP�ƼREP�HIP�NEVHʧR�YRE�IWUYMRE�E���{��

La intervención consistió en dejar el elemento horizontal, el cés-
ped, marcado por un sendero con piedras irregulares y una serie de 
árboles puestos de forma asimétrica, una tendencia en la jardinería 
moderna: “En la década de 1960 […] se produjo una bifurcación en 
la que el camino que el jardín había seguido en paralelo a la arqui-
tectura a lo largo del siglo xx […] se limitó los espacios de jardín al 
concepto de “zona verde””.33 En el jardín también se pintó un mural, 
era un dibujo, una retícula de dominó con un efecto óptico que le 

33 Darío Álvarez, )P�NEVHʧR�IR�PE�EVUYMXIGXYVE�HIP�WMKPS�ǔǔ, Barcelona, Reverté, 2007, p. 
390.

Figura 9. Jardín de la Casa 
Ashida, 1957. 
Fuente: Cortesía Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ǣǘȨǙǝ), 
Fondo documental Hartung-
Ashida de la Biblioteca “Dr. Jorge 
Villalobos Padilla S.J.”
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permitió incorporar el muro perimetral como parte de la composi-
ción del jardín. 

Para Guillermo Ashida34 el diseño de los jardines de Beatriz Ashi-
da se asentaba en una dualidad entre el paisaje occidental determi-
nado por las corrientes europeas y por cierto misticismo y simbolis-
mo del jardín del oriente. A lo que podría agregarse siempre desde 
una composición moderna.

34 Guillermo Ashida en entrevista con la autora, junio 2021.

Figura 10. Mural en el jardín 
posterior de la Casa Hartung-
Ashida, 1957. 
Fuente: Cortesía Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ǣǘȨǙǝ). 
Fondo documental Hartung-
Ashida de la Biblioteca “Dr. Jorge 
Villalobos Padilla S.J.”
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6IƽI\MSRIW�ƼREPIW

Las contribuciones de Beatriz Ashida en el periodo de la arquitectura 
QSHIVRE�IR�+YEHEPENEVE�JYIVSR�WMKRMƼGEXMZEW��9RE�TVMQIVE�ETSVXE-
ción fue poner a disposición del público en general, especialistas o 
no, un conocimiento sobre la jardinería, la horticultura a través de 
sus publicaciones semanales en el periódico )P� -RJSVQEHSV. Esto 
contribuyó a que cualquier lector del periódico pudiera proyectar un 
jardín en su casa. Es decir, fue capaz de transmitir un conocimiento 
a la población en general.

�)R�WYW�HMWIʪSW�TSHIQSW�ZIV�PE�MRƽYIRGME�HI�WYW�VEʧGIW�NETSRI-
sas y, a su vez, ver recuperadas las tradiciones de los jardines tapa-
tíos. Tradición que se hace evidente con la generación de ingenieros 
de la década de 1920. Los diseños paisajísticos de Beatriz Ashida a 
la escala urbana intentan recuperar espacios simbólicos de la ciu-
dad cómo la barranca de Oblatos-Huentitán, el parque Agua Azul y 
la Unidad Deportiva.

Las ideas que aportó sobre los espacios verdes en Guadalajara 
en su momento fueron vanguardistas y, actualmente, siguen vigen-
tes. Por ejemplo, su propuesta para hacer calles verdes es un pro-
grama que se está llevando a cabo en algunas ciudades europeas, 
como Barcelona-Superilla. Poner a la luz el trabajo de arquitectura y 
paisajismo es importante no sólo para la historia de la arquitectura 
de la ciudad sino como revisión de propuestas y temas que aún son 
actuales. 
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Resumen
En 1938 la Barranca del Cupatitzio en Uruapan, Michoacán, se  
declaró parque nacional. La zona, entonces ocupada por una quinta 
GEQTIWXVI�TSVƼVMERE��JYI�VIGSRƼKYVEHE�TEVE�GVIEV�YR�TEVUYI�TʱFPM-
GS�HSXEHS�HI�GEQMRSW��JYIRXIW�]�GIREHSVIW�IR�EVEW�HI�GSRWIVZEV�PE 
ZIKIXEGMʬR�]�GSRZIVXMV�IP�IWTEGMS�IR�YR�EXVEGXMZS�XYVʧWXMGS��)WXI�XI\XS��
FEWEHS�IR�GVʬRMGEW�PSGEPIW��JSXSKVEJʧE�LMWXʬVMGE�I�MRJSVQIW�KYFIVRE-
mentales, revisa los antecedentes del sitio con atención a las quin-
XEW�GEQTIWXVIW�TSVƼVMEREW�]�WYW�NEVHMRIW��]�WY�XVERWJSVQEGMʬR�IR�PE�
IXETE�GEVHIRMWXE��IR�PE�UYI�WI�PIW�HSXʬ�HI�YR�WMKRMƼGEHS�XSXEPQIRXI�
HMWXMRXS��7I�HIWGVMFIR�E�HIXEPPI�PEW�SFVEW�IQTVIRHMHEW�]��TEVE�GIVVEV��
WI�I\TPMGE�PE�VIPEGMʬR�IRXVI�IWXEW�SFVEW�]�SXVEW�MRMGMEXMZEW�HI�'ʛVHI-
nas en Michoacán. 

Palabras clave:�TEVUYIW�REGMSREPIW��0ʛ^EVS�'ʛVHIREW�HIP�6ʧS��LMWXS-
VME�HI�PSW�NEVHMRIW��GSRWIVZEGMʬR�HI�ʛVIEW�REXYVEPIW��XYVMWQS

Abstract
In 1938, the Barranca del Cupatitzio in Uruapan, Michoacán, was 
HIGPEVIH� E� REXMSREP� TEVO�� 8LI� EVIE�� XLIR� SGGYTMIH� F]� E� 4SVƼVMER�
GSYRXV]�IWXEXI��[EW�VIGSRƼKYVIH�XS�GVIEXI�E�TYFPMG�TEVO�XLEX�TVSZMHIH�
VSEHW�� JSYRXEMRW� ERH� KE^IFSW�� MR� SVHIV� XS� TVIWIVZI� XLI� ZIKIXEXMSR�
and turn the space into a tourist attraction. This paper, based on 
PSGEP� GLVSRMGPIW�� LMWXSVMGEP� TLSXSKVETL]� ERH� KSZIVRQIRX� VITSVXW��
VIZMI[W�XLI�FEGOKVSYRH�SJ�XLI�WMXI��TE]MRK�EXXIRXMSR�XS�SXLIV�4SVƼVMER�
JEVQWXIEHW�ERH�XLIMV�KEVHIRW��EPSRK�[MXL�XLIMV�XVERWJSVQEXMSR�HYVMRK�
XLI�'EVHIRMWXE�TIVMSH��MR�[LMGL�XLI]�[IVI�KMZIR�ER�IRXMVIP]�HMJJIVIRX�
QIERMRK��-X�HIWGVMFIW�MR�HIXEMP�XLI�[SVOW�YRHIVXEOIR�ERH��MR�GPSWMRK��
I\TPEMRW�XLI�VIPEXMSRWLMT�FIX[IIR�XLIWI�[SVOW�ERH�SXLIV�MRMXMEXMZIW�SJ�
Lázaro Cárdenas in the state of Michoacan.

Keywords: National parks, Lázaro Cárdenas del Río, history of 
KEVHIRW��GSRWIVZEXMSR�SJ�REXYVEP�EVIEW��XSYVMWQ

De quinta a parque nacional. 
Lázaro Cárdenas y la Barranca 
del Cupatitzio en Michoacán
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Lʛ^EVS� 'ʛVHIREW� HIP� 6ʧS�� IR� GSRKVYIRGME� GSR� WY� TPER� WI-
\IREP�UYI�MRGPYʧE�IP�GSQTVSQMWS�HI�ZIPEV�TSV�PSW�VIGYVWSW�
JSVIWXEPIW�HI�1ʣ\MGS��JSVXEPIGMʬ�HYVERXI�WY�TVIWMHIRGME�PEW�
ƼKYVEW�HI�ʛVIEW�REXYVEPIW�TVSXIKMHEW�]�HI�TEVUYIW�REGMS-

nales.1�(YVERXI�WY�QERHEXS������������HIGVIXʬ�PE�GVIEGMʬR�HI����
TEVUYIW�REGMSREPIW��WMXYERHS�E�1ʣ\MGS�IR�IWE�ʣTSGE�GSQS�IP�TEʧW�
con más parques nacionales en el mundo.2�'SR�IP�IWXEFPIGMQMIRXS�
HI�ʛVIEW�TVSXIKMHEW��PE�TSPʧXMGE�JIHIVEP�FYWGEFE�RS�WʬPS�PE�GSRWIV-
ZEGMʬR�HI�PE�ƽSVE�]�JEYRE�HI�PSW�WMXMSW�]�IP�YWS�VEGMSREP�HI�PSW�VIGYV-
WSW�REXYVEPIW��XEQFMʣR�ZMWYEPM^EFE�WY�TSXIRGMEP�XYVʧWXMGS�

)RXVI�PSW�TEVUYIW�REGMSREPIW�IWXEFPIGMHSW�HYVERXI�WY�WI\IRMS��
cinco de ellos se encuentran en su estado natal de Michoacán.3 
Destaca en este grupo el parque nacional Barranca del Cupatitzio, 
YFMGEHS�HSRHI�REGI�IP�VʧS�HIP�QMWQS�RSQFVI�IR�9VYETER��IR�ZMVXYH�
HI�UYI��E�HMJIVIRGME�HI�PSW�SXVSW�TEVUYIW�REGMSREPIW�HIP�TIVMSHS��RS�
WʬPS�IWXEFPIGʧE�YRE�^SRE�HI�TVSXIGGMʬR�E�PE�ƽSVE�]�JEYRE��WMRS�UYI��
EHIQʛW��HIWXMREFE�YRE�WIGGMʬR�TEVE�GSRJSVQEV�YR�TEVUYI�TʱFPMGS�
UYI�WI�GSRWXMXYMVʧE�IR�IP�TVMRGMTEP�EXVEGXMZS�XYVʧWXMGS�HI�PE�GMYHEH��%�
HMJIVIRGME�HI�PSW�SXVSW�TEVUYIW�REGMSREPIW��HSRHI�PE�MRXIVZIRGMʬR�
IR�IP�TEMWENI�IVE�QʧRMQE�GSR�IP�SFNIXMZS�HI�TIVQMXMV�IP�HMWJVYXI�HI�PE�
naturaleza tal como se presenta, en el caso de Uruapan se tomó un 
WMXMS�HI�EVVEMKS�IR�PE�TSFPEGMʬR��XVERWJSVQERHS�YR�TEWIS�TSVƼVMERS�
IR�YR�TEVUYI�TʱFPMGS�GETE^�HI�TSXIRGMEV�YR�HMWGYVWS�WSFVI�PE�RE-
XYVEPI^E�]�WSFVI�PE�VIKMʬR�

)WXI�EVXʧGYPS�VIZMWE�PE�LMWXSVME�HIP�WMXMS�HIWXEGERHS�PEW�MRXIVZIR-
GMSRIW�VIEPM^EHEW�IRXVI������]������UYI�PS�GSRZMVXMIVSR�IR�EXVEGXMZS�
XYVʧWXMGS��TSWXYPE�PE�MHIE�HI�UYI�IWXI�TVS]IGXS�WI�MRWIVXE�IR�PEW�TSPʧ-
ticas cardenistas, pero no sólo en el sentido de la conservación de 
ʛVIEW�REXYVEPIW��WMRS�XEQFMʣR�IR�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�YR�HMWGYVWS�IR�
VIPEGMʬR�GSR� PE�REXYVEPI^E�]� PE� MHIRXMHEH� VIKMSREP��)R�IWXI�WIRXMHS��
se vincula con las actuaciones previas de Cárdenas en Pátzcuaro 
]�.MUYMPTER��EWʧ�GSQS�IR� PE�GSRXIQTSVʛRIE�HI�%TEX^MRKʛR��HSRHI�
IJIGXYʬ�MRXIVZIRGMSRIW�YVFEREW�E�ƼR�HI�HSXEV�E�PSW�TSFPEHSW�HI�YRE�

1�0ʛ^EVS�'ʛVHIREW��ƈ4PER�7I\IREP��ǜǞǚƉ��LXXTW���[[[�QIQSVMETSPMXMGEHIQI\MGS�SVK�
8I\XSW��6IZSPYGMSR�����47)�LXQP��GSRWYPXEHS�IP����HI�EKSWXS�HI������
2�'LVMWXSTLIV�&S]IV�]�)QMP]�;EOMPH��ƈ)P�QERINS�HIP�TEMWENI�WSGMEP�IR�PSW�FSWUYIW�TSW-
VIZSPYGMSREVMSW��9RE�VIMRXIVTVIXEGMʬR�HIP�GEVHIRMWQSƉ��IR�)HYEVHS�1MNERKSW�(ʧE^�]�
%PSRWS�8SVVIW�%FYVXS��GSSVHW���6IZEPSVEV�PE�6IZSPYGMʬR, Morelia, Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo (ǗǟǙǞǤ��������T�������4EVE�YRE�PMWXE�GSQTPIXE�HI�
TEVUYIW�REGMSREPIW�GSR�WYW�EʪSW�HI�GVIEGMʬR�]�WYTIVƼGMIW�IR�LIGXʛVIEW�ZIV�1EVGS�
%RXSRMS�,YIVXE��ƈ+ISTSPʧXMGE�]�QEWSRIVʧE�IR�IP�TVS]IGXS�HI�4EVUYIW�2EGMSREPIW�HI�
Lázaro Cárdenas”, 6IZMWXE�HI�)WXYHMSW�,MWXʬVMGSW�HI�PE�1EWSRIVʧE�0EXMRSEQIVMGERE�]�
Caribeña��ZSP������RʱQ�����NYPMS�HMGMIQFVI�������TT��������
3�0SW�SXVSW�WSR��'IVVS�HI�+EVRMGE����HI�WITXMIQFVI�HI�������-RWYVKIRXI�.SWʣ�1EVʧE�
1SVIPSW����HI�JIFVIVS�HI�������4MGS�HI�8ERGʧXEVS�����HI�NYPMS�HI������]�&SWIRGLIZI�
���HI�EKSWXS�HI�������
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MQEKIR�UYI�VITVIWIRXEVE�EP�TYIFPS�VYVEP�MHIEPM^EHS�UYI��E�PE�ZI^��TS-
HVʧE�QSXMZEV�IP�XYVMWQS��7I�TEVXI�HI�PE�VIZMWMʬR�HI�PE�LMWXSVME�HIP�WMXMS�
]�HI�YRE�HIWGVMTGMʬR�HI�PEW�MRXIVZIRGMSRIW�TEVE�TSHIV�GSRXI\XYEPM-
^EVPEW�IR�PEW�TSPʧXMGEW�GEVHIRMWXEW��

El sitio y su historia

9VYETER�HIP�4VSKVIWS�WI�PSGEPM^E���q���ƅ���Ɖ�RSVXI�]����q���ƅ���Ɖ�SVMIR-
XI�IR�YRE�^SRE�MRXIVQIHME�IRXVI�PE�8MIVVE�'EPMIRXI�HI�1MGLSEGʛR�]�PE�
WMIVVE�4YVʣTIGLE��*MKYVE����)WXE�YFMGEGMʬR� PI�SXSVKE�YR�GPMQE�XIQ-
TPEHS�� TVSTMGMS� TEVE� YRE� KVER� ZEVMIHEH� HI� TPERXEW�� EHMGMSREPQIRXI�
WY�EPXMXYH�TVSQIHMS�HI�������QWRQ�JEZSVIGI�IP�GYPXMZS�HIP�GEJʣ�]�HIP�
EKYEGEXI��)P�QMWQS�RSQFVI�HI� PE�GMYHEH�WI�HIVMZE�HIP�ZSGEFPS�TY-
VʣTIGLE�urapani��UYI�WMKRMƼGE�ƈIP�EGXS�HI�FVSXEV� PSW�GSKSPPSW�HI� PEW�
plantas o lugar reverdecido”.��0E�JVSRHSWMHEH�HIP�PYKEV�PPIZʬ�E�1EVMER�
Storm, periodista estadounidense radicada en Uruapan, a dedicar un 
GETʧXYPS�HI�WY�PMFVS�)RNS]MRK�9VYETER�E�PEW�ƽSVIW�HI�PE�GMYHEH�UYI�WI�
HIWFSVHER�IR�TEXMSW��NEVHMRIW�]�ʛVIEW�ZIVHIW�� 

9VYETER�XMIRI�ERXIGIHIRXIW�QIWSEQIVMGERSW�]�WI�GSRWMHIVE�UYI�
IP�RSQFVI�HIP�VʧS�'YTEXMX^MS�ƁƈPYKEV�HSRHI�WI�FEʪERƉƁ�XMIRI�WY�SVMKIR�
IR�PE�GSWXYQFVI�HI�PE�ʣPMXI�MRHʧKIRE�HI�FEʪEVWI�IR�WYW�EKYEW�� El naci-
QMIRXS�HIP�VʧS�WI�YFMGE�EP�TSRMIRXI�HIP�GIRXVS�HI�PE�GMYHEH��E�TSGS�QʛW�
HI�����OMPʬQIXVSW�HI�PE�TPE^E�GIRXVEP�E�ZYIPS�HI�TʛNEVS��*MKYVE����)WXI�
WMXMS�� PPEQEHS� PE�6SHMPPE�HIP�(MEFPS��IWXʛ�IRZYIPXS�IR�REVVEXMZEW�EWS-
GMEHEW�GSR�PE�LMWXSVME�HI�PE�VIKMʬR��EHIQʛW�HI�WIV�MHIRXMƼGEHS�IR�PSW�
VIPEXSW�PSGEPIW�GSQS�WMXMS�HI�HIWGERWS�HI�PSW�KSFIVRERXIW�XEVEWGSW��
XEQFMʣR�JYI�ELʧ�HSRHI�IP�IZERKIPM^EHSV�JVERGMWGERS�JVE]�.YER�HI�7ER�
1MKYIP�WI�IRJVIRXʬ�EP�QMWQS�HMEFPS��(MGI�PE�PI]IRHE�

,YFS�YR�HʧE�?ƏA�IR�UYI�IP�'YTEXMX^MS��HINʬ�HI�QYVQYVEV�GSQS�ER-
XIW��UYIHERHS�WIGS�IP�GEYGI�]�ETEKʛRHSWI� PEW�GVMWXEPMREW�SRHEW�
HIP�XSVVIRXI��0SW�ZIVHIW�GEQTSW��WMR�EKYE�]�WMR�VSGʧS��XVSGEVSR�WY�
ZIVHI�TSV�IP�XVMWXI�EQEVMPPS�HI�PEW�LSNEW�WIGEW��?ƏA�8SHS�IVE�ERKYW-
XME�� XSHS�TIRE�� XSHS� VYIKSW�]� PPERXS��)R� PE�SWGYVMHEH�HI�WY�GIPHE��
*VE]�.YER�HI�7ER�1MKYIP�QIHMXEFE�IR�PE�QEKRMXYH�HI�EUYIPPE�HIW-
KVEGME�?ƏA�)R�YR�QSQIRXS��MRWTMVEHS�TSV�EPKʱR�VE]S�HMZMRS�TIRIXVʬ�
a la iglesia, hizo que las campanas llamaran con su voz a los in-
HMSW� ?ƏA�4SGS�HIWTYʣW��IR�WSPIQRI�TVSGIWMʬR��IVE�GSRHYGMHE�TSV�

��.SWʣ�1E��4EVIHIW�1IRHS^E��)P�TEVUYI�REGMSREP��9VYETER��W�I���������T����
5 Marian Storm, )RNS]MRK�9VYETER��%�&SSO�JSV�8VEZIPIVW�MR�1MGLSEGʛR��'MYHEH�HI�1ʣ-
\MGS��W�I���������TT�����������7XSVQ�PPIKʬ�E�1ʣ\MGS�IR�PE�HʣGEHE�HI������]�VEHMGʬ�IR�
9VYETER��HSRHI�IWGVMFMʬ�ZEVMSW�PMFVSW�]�EVXʧGYPSW�WSFVI�PE�VIKMʬR��'�+��4SSVI��ƈ2S[��%PP�
6SEHW�0IEH�XS�1I\MGSƉ��2I[�=SVO�8MQIW�����HI�WITXMIQFVI�HI�������T�����
��.SWʣ�1E��4EVIHIW�1IRHS^E��loc. cit.
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las calles la imagen de la Virgen, custodiada por su corte de ho-
nor, de huanenchecha��]�WEGIVHSXIW��0PIKʬ�PE�WSPIQRI�GSQMXMZE�EP� 
REGMQMIRXS�HIP�VʧS��XVMWXI�]�WIGS�GSQS�IP�SNS�WMR�PY^��SVʬ�*VE]�.YER�TSV�
FVIZIW�QSQIRXSW��]�XSQERHS�YR�TSGS�HI�EKYE�FIRHMXE��VSGMʬ�GSR�IPPE�
PEW�GEPGMREHEW�VSGEW�HIP�GEYGI�ZEGʧS�?ƏA�IP�WYIPS�WI�WEGYHMʬ�IRXSRGIW�
GSR�YR�IWXVIQIGMQMIRXS�LSVVMFPI�?ƏA�]�HIP�EFMWQS�WYVKMʬ�PE�ƼKYVE�HI�
7EXERʛW�UYI��EP�IRGSRXVEVWI�GSR�PE�:MVKIR�PPIRE�HI�ƽSVIW�]�GYFMIV-
ta de incienso aromático, retrocedió espantado, chocando en una 
VSGE��UYI�EʱR�GSRWIVZE�PE�UYIHEH�UYI�HINEVE�IR�IPPE��YRE�VSHMPPE�HIP�
TVʧRGMTI�HI�PEW�XMRMIFPEW�8

)W�JʛGMP�GSRWXEXEV�PE�MQTSVXERGME�HIP�WMXMS�IR�IP�MQEKMREVMS�PSGEP�IR�
PSW�RYQIVSWSW�IPSKMSW�IR�TVSWE�]�TSIWʧE�TSV�EYXSVIW�GSQS�)HYEVHS�
6YM^������������9�.YER�HI�(MSW�4I^E��.IWʱW�6SHVʧKYI^�]�.YZIRXMRS�

��2SQFVI�HEHS�E� PEW�QYNIVIW�UYI�EGSQTEʪER�E� PE� MQEKIR�HI� PE�ZMVKIR�1EVʧE�IR�
procesión.
8�)WXI�XI\XS�IW�HI�������JYI�IWGVMXS�TSV�'E]S�]�TYFPMGEHS�TSV�.SWʣ�1E��4EVIHIW��op. 
cit.��TT��������
9�4SPʧXMGS�PMFIVEP�]�IWGVMXSV�QMGLSEGERS�GSR�MQTSVXERXIW�SFVEW�HI�LMWXSVME��MRGPY]IRHS�
1MGLSEGʛR��TEMWENIW��XVEHMGMSRIW�]�PI]IRHEW. 

*MKYVE����9FMGEGMʬR�HI�9VYETER�]�
el parque nacional Barranca del 
Cupatitzio. 
)PEFSVEHS�TSV�(ERMIP�+EVGʧE�
Barrera.
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,IVVIVE�4VEHS��IRXVI�SXVSW����EWʧ�GSQS�IR�SFVEW�EVXʧWXMGEW�HI�HMZIVWSW�
TMRXSVIW�QMGLSEGERSW��GSQS�)JVEʧR�:EVKEW�]�1ERYIP�4ʣVI^�'SVSREHS��

El parque ocupa un sitio escarpado por donde corre el agua que 
FENE�HIP�QERERXMEP�IR�PE�6SHMPPE�HI�(MEFPS��JSVQERHS�ZEVMEW�GEWGEHEW�
IRXVI�LIPIGLSW��SVUYʧHIEW��ƽSVMTSRHMSW�]�ZʛWXEKSW�FENS�PE�WSQFVE�HI�
KVERHIW�ʛVFSPIW�HI�LEWXE����QIXVSW�HI�EPXYVE�11 En su recorrido, el 
EKYE�JSVQE�GEʧHEW�ƁHIWXEGER�IP�+ʬPKSXE�]�IP�7EPXS�HI�'EQIPE�S�HI�PE�
'EQIPMREƁ12�]�YR�WMXMS�PPEQEHS�&EʪS�%^YP�TSV�IP�GSPSV�HIP�EKYE��)RXVI�
PEW�ƽSVIW�UYI�QIRGMSRE�7XSVQ�IR�WY�HIWGVMTGMʬR�HIP� PYKEV�ƼKYVER�
el clerendón (GPIVSHIRHVYQ�XLSQWSRMEI��PSW�PMVMSW��zephyranthes��PE�
IWXVIPPE�HI�FIPʣR� �SVRMXLSKEPYQ�� PSW�^EVGMPPSW�S�EVIXI� �bessera ele-
KERW��IP�GSHS�HI�JVEMPI��XLIZIXME�� PE�FIKSRME��FIKSRME�XYFIVSWE��IP�
ƽSVMTSRHMS��FVYKQERWME�EVFSVIE�� PEW�HEPMEW��dahlia��IP�SNS�HI�TʛNE-
ro (XLYRFIVKME�EPEXE��PEW�ƽSVIW�HI�PE�FEVVERGE��XLIREVHME�ƽSVMFYRHE��
apocynaceae� ]�SXVEW�IWTIGMIW��)R� PE�HIWGVMTGMʬR�HI�7XSVQ�ƼKYVE�
XEQFMʣR��HI�QERIVE�MQTSVXERXI��PE�PPEQEHE�TMʪERSRE��QSRWXIVE�HI-
liciosa�]�QY]�HMZIVWSW�LIPIGLSW��EHIQʛW�HI�YRE�KVER�ZEVMIHEH�HI�
ʛVFSPIW��IRXVI�IPPSW�PSW�GLMVMQS]SW��ERRSRE�GLIVMQSPE�]��EYRUYI�RS�
WIE�IRHʣQMGS�HIP� PYKEV��YRE�ZEVMERXI�HI�TPʛXERS�GSR�LYIWS��QYWE�
pardisiaca�13 

7IKYVEQIRXI�TSV�WY�FIPPI^E�REXYVEP�JYI�PE�^SRE�HI�PE�GMYHEH�HSRHI�
en el siglo ǔǣǔ�WI�GSRWXVY]IVSR�EPKYREW�UYMRXEW�GEQTIWXVIW��PE�UYMR-
XE�,YVXEHS�� PE�UYMRXE�'EQIPMRE�]� PE�UYMRXE�6YM^��'SVVIWTSRHI�E�YRE�
ʣTSGE�HI�EYKI�ƁIR�IP�ʛQFMXS�REGMSREPƁ�IR�GYERXS�E�PE�GSRWXVYGGMʬR�
de chalets�S�GEWEW�HI�ZIVERIS�IR�PEW�ʛVIEW�HI�I\TERWMʬR�HI�PEW�GMY-
HEHIW��QMWQE�UYI�WI�ZMRGYPE��E�WY�ZI^��GSR�MHIEW�WSFVI�PSW�FIRIƼ-
GMSW�HI�PSW�TEWISW�EP�EMVI�PMFVI�TEVE�PE�WEPYH��)WXEW�GEWEW�WSPʧER�WIV�
IGPʣGXMGEW�IR�IWXMPS��GSR�PE�XIRHIRGME�E�FYWGEV�IP�TMRXSVIWUYMWQS�E�
XVEZʣW�HI�IPIQIRXSW�RIS�QIHMIZEPIW�]� PE�GSQTSWMGMʬR�EWMQʣXVMGE��
Señala Katzman que para los constructores de casas de campo de 
ƼREPIW�HIP�WMKPS�ǔǣǔ�ƈPEW�HMJIVIRGMEW�IRXVI�IP�GSXXEKI�WYM^S�]�PEW�ZMPPEW�
ƄJVERGIWEƅ��ƄXYHSVƅ��ƄMXEPMEREƅ�S�ƄKʬXMGEƅ�WSR�WIGYRHEVMEW��0SW�EWTIGXSW�
HMWXMRXMZSW� IR� PEW� GEWEW� ?ƏA� WSR�� PE� WITEVEGMʬR� IRXVI� PE� GEWE� ]� PEW�
colindancias del terreno, la actitud romántica hacia la naturaleza, el 

��� :EVMSW� XI\XSW� HI� IWXE� ʧRHSPI� JYIVSR� VITVSHYGMHSW� IR� )HYEVHS�6YM^� �VIGSTMPE-
GMʬR��ʀPFYQ�HI�9VYETER��TVIWIRXEGMʬR�HI�.SWʣ�2ETSPIʬR�+Y^QʛR�ʀZMPE��1SVIPME��
ǗǟǙǞǤ�������
11 Un inventario de especies de plantas en el parque puede consultarse en: https://
[[[�REXYVEPMWXE�Q\�SFWIVZEXMSRW#TVSNIGXCMH!����
TPEGICMH!ER]
ZIVMƼEFPI!ER-
]
GETXMZI!ER]
ZMI[!WTIGMIW�
12�2SQFVI�HEHS�IR�1MGLSEGʛR�E�PE�FYKEQFMPME��&SYKEMRZMPPIE�
13 Marian Storm, loc. cit��)W�HI�RSXEV�UYI�EPKYRSW�HI�IWXSW�RSQFVIW�GMIRXʧƼGSW�
TSHVʧER�LEFIVWI�QSHMƼGEHS�IR�PSW�ʱPXMQSW����EʪSW�
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VIGLE^S�HIP�XVEHMGMSREP�TEXMS�?Ə�AƉ����3XVS�VEWKS�XʧTMGS�HI�PEW�UYMRXEW�
GEQTIWXVIW�IVE�WY�ETIVXYVE�LEGME�IP�I\XIVMSV��UYI�MRZMIVXI�PE�XVEHMGMS-
REP�GEWE�HI�TEXMS��0E�GSRI\MʬR�GSR�PSW�NEVHMRIW�WI�HE�E�XVEZʣW�HI�GS-
VVIHSVIW�I\XIVMSVIW��TSVGLIW�]�XIVVE^EW�IR�TPERXE�EPXE�]��E�HMJIVIRGME�
HI�PE�GEWE�ZMVVIMREP�UYI�WI�EHSWEFE�E�PEW�GSPMRHERGMEW��WI�IQTPE^E-
FER�EP�GIRXVS�HI�KVERHIW�TVIHMSW��0SW�NEVHMRIW�XEQFMʣR�WSPʧER�XIRIV�
YR�EWTIGXS�TMRXSVIWGS��HSRHI�PE�REXYVEPI^E�WI�GSQTPIQIRXEFE�GSR�
IWXERUYIW��JYIRXIW��IWGYPXYVEW��]�LEWXE�GSR�QMRMEXYVEW��5YMSWGSW�]�
FERGEW�TSXIRGMEFER� PE� MHIEPM^EGMʬR�HIP�TEMWENI�REXYVEP�]�TIVQMXʧER�
su goce.

0E� UYMRXE� ,YVXEHS� WI� IRGSRXVEFE� IR� PSW� XIVVIRSW� EGXYEPQIRXI�
SGYTEHSW�TSV�IP�,SWTMXEP�'MZMP�]� PE�'VY^�6SNE��GVY^ERHS� PE�GEP^EHE�
JVE]�.YER�HI�7ER�1MKYIP�IRJVIRXI�HIP�TEVUYI��ƼKYVEW���]����)VE�TVS-
TMIHEH�HI�1EVMERS�,YVXEHS��%HIQʛW�HI�YRE�GEWSRE�XIRʧE�I\XIRWSW�
NEVHMRIW�]�ƈYR�TIUYIʪS�PEKS�HSRHI�WI�ZIʧER�TIGIW�HI�GSPSVIW�]�LE-
FʧE� PMEREW�UYI�WIVZʧER�TEVE�YWEVWI�HI�YR� PYKEV�E�SXVS�EXVEZIWERHS�
IP� PEKS��WI�GSRXEFE�EHIQʛW�GSR�EPFIVGEƉ����)R�WY�KYʧE�E�9VYETER��
1EVMER�7XSVQ�XEQFMʣR�HIWGVMFI�PE�UYMRXE�,YVXEHS��HSRHI�ƈSVUYʧHIEW�

��� -WVEIP�/EX^QER�� -RXVSHYGGMʬR�E� PE�EVUYMXIGXYVE�HIP�WMKPS�ǔǣǔ en México, Ciudad de 
1ʣ\MGS��9RMZIVWMHEH�-FIVSEQIVMGERE��������T������
���1ERYIP�4EHMPPE�&YWXSW��GMXEHS�TSV�%PINERHVE�'INE�1EGREYKLX��,MWXSVME�KVʛƼGE�HI�
Uruapan��9VYETER��'SREGYPXE��7IGVIXEVʧE�HI�'YPXYVE�HI�1MGLSEGʛR�]�%]YRXEQMIRXS�
de Uruapan, s/a, p. 91.

Figura 2. Vista de la quinta 
,YVXEHS�HIWHI�IP�PEKS��%PINERHVE�
'INE�1EGREYKLX��,MWXSVME�
KVʛƼGE�HI�9VYETER, Uruapan, 
'SREGYPXE��7IGVIXEVʧE�HI�'YPXYVE�
HI�1MGLSEGʛR�]�%]YRXEQMIRXS�HI�
9VYETER��W�E��T�����
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ZMSPIXEW�HI�TVMQEZIVE�GSPKEFER�HI�PE�GSVXI^E�HI�GEWM�XSHSW�PSW�ʛV-
FSPIW��]� PSW�ƽSVMTSRHMSW�EPGER^EFER� PSW�FEPGSRIW��EHIQʛW�HI�UYI�
GEREWXEW�HI�SXVEW�SVUYʧHIEW�HI�PE�XIQTSVEHE�WI�GSPYQTMEFER�FENS�
PEW�ZIRXEREW�HI� PE�WMPIRGMSWE�GEWE��IR� PE�UYI�WʬPS�WI�IWGYGLEFER�
los gritos de los pavorreales en el patio interior”.���0EW�PEVKEW�]�HI-
talladas descripciones de Storm de los helechos, plantas de ornato 
]�ʛVFSPIW�JVYXEPIW�MPYWXVER�PE�MHIE�HIP�NEVHʧR�IR�IP�TIVMSHS�TSVƼVMERS��
HSRHI�TVIZEPIGʧE�PS�TMRXSVIWGS�

0E�UYMRXE�'EQIPMRE��YFMGEHE�EP�SVMIRXI�HI� PE�GETMPPE�HI�7ERXMEKS��
TVʛGXMGEQIRXI�HEFE�GSRXMRYMHEH�E�PE�UYMRXE�6YM^��WITEVEHEW�IRXVI�Wʧ�
TSV�YRE�GIVGE�HI�VEQEW��%HIQʛW�HI�PE�GEWE��IP�WMXMS�IWXEFE�HSXEHS�
HI�YR�TYIRXI��YR�UYMSWGS�]�YR�TIUYIʪS�QSPMRS�UYI�ETVSZIGLEFE�PE�
JYIV^E�GSR�UYI�IP�EKYE�GEʧE�TSV�IP�WEPXS�HI�EKYE�0E�'EQIPE��S�0E�'E-
QIPMRE��*MKYVE����%P�VIWTIGXS�HIP�PYKEV��IWGVMFMʬ�7XSVQ�IR������

Hace siete años La Camelina era el sitio más consolador de la tie-
VVE��%P� TEWEV�TSV� WY� ZMINS� ^EKYʛR�� YRS�IRXVEFE�E�YR�QYRHS� PINERS�
HI�ƈXSHEW�PEW�GSWEW�JIEW�]�VSXEWƉ��JVEKVERXI��UYMIXS�]�EVVYPPEHS�TSV�IP�
XMIQTS��5YMWMIVE�ZSPZIV�E�ZIVPS�GSQS�IVE�IRXSRGIW��0EW�GEQIPMREW�WI�
ZIʧER�GSRXIRXEW�IR�PEW�HYPGIW�XEVHIW�HI�PPYZME�IR�EKSWXS��IR�YRE�GPE-
VMHEH�I\UYMWMXE�]�FEʪEHEW�TSV�YR�GʛPMHS�WSP��)P�NELYMOI��PMVMS�HI�XMKVI�
EVHʧE�IR�PE�WSQFVE��0E�PEVKE�GEWGEHE�GSPKEFE�GSQS�YRE�GSVXMRE�HI�

�� Marian Storm, op. cit���T�������8VEHYGGMʬR�HI�PE�EYXSVE�

Figura 3. Escena pintoresca del 
NEVHʧR�HI�PE�UYMRXE�,YVXEHS�GSR�
una miniatura de casa. Archivo 
JSXSKVʛƼGS�HIP�-RWXMXYXS�HI�
-RZIWXMKEGMSRIW�,MWXʬVMGEW�HI�PE�
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Colección Dr. 
+EVGʧE�8ETME������
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HMEQERXIW��4IVS�0E�'EQIPMRE�JYI�ZʧGXMQE�HI�YR�EWEPXS��EP�RSVXI��WYV��
IWXI�]�SIWXI��'SVXEVSR�PSW�EVFYWXSW�]�ZʛWXEKSW�IR�PE�SVMPPE�TSRMIRXI�
HIP�'YTEXMX^MS�TEVE�WIQFVEV�LSVXEPM^EW��7I�LMGMIVSR�GEREPIW�TEVE�PPI-
ZEV�EKYE�HIP�VʧS�LEGME�YREW�GLS^EW�GSRWXVYMHEW�IR�TIUYIʪEW�TVSTMI-
HEHIW�UYI�SGYTEVSR�PE�SVMPPE�FSWUYI�EP�SVMIRXI��9RE�VINE�GSPSGEHE�EP�
GIRXVS�HI�PE�GEWGEHE�GIVVʬ�PE�TSWMFMPMHEH�HI�HMWJVYXEV�HIP�TEMWENI�IR�
IWI�I\XVIQS��=��IP�XVERWTEVIRXI�GEREP�TVMRGMTEP�WI�ZSPZMʬ�YR�PEZEHIVS�
HI�VSTE�TEVE�PEW�QYNIVIW�]��HIWHI�PYIKS��YR�PYKEV�HSRHI�PSW�NʬZIRIW�
WI�FEʪER�HIWRYHSW���

(I� PEW� XVIW� UYMRXEW�QIRGMSREHEW�� PE�QINSV� HSGYQIRXEHE� IW� PE�
UYMRXE�6YM^��TVSTMIHEH�UYI�HMS�SVMKIR�EP�TEVUYI��1ʱPXMTPIW� JYIRXIW�
MRHMGER�UYI�LEFʧE�IR�IP�PYKEV�YRE�LYIVXE�UYI�JYI�GSQTVEHE�TSV�8S-
VMFMS�6YM^��TEHVI�HIP�TSPʧXMGS�QMGLSEGERS�)HYEVHS�6YM^�ʀPZEVI^��IR�
�����18�0E�ƼRGE�WI�YXMPM^ʬ�TEVE�IP�GYPXMZS�HI�GEJʣ�]�TEVE�PE�KEREHIVʧE��]�
IR�IP�PYKEV�WI�GSRWXVY]ʬ�YRE�GEWE�19�)WXE�GEWE�IGPʣGXMGE��GSR�EPKYREW�
VIQIQFVER^EW� RISQIHMIZEPIW�� TVSFEFPIQIRXI� HEXI� HI� PE� HʣGEHE�
TSWXIVMSV�E�PE�GSQTVE��ƼKYVEW���]���

7I�XVEXEFE�HI�YRE�IWXVYGXYVE�EWMQʣXVMGE�HI�HSW�TMWSW�GSR�XIGLSW�
HI�ZIVXMIRXIW�]�GSVVIHSVIW�I\XIVMSVIW�UYI�TIVQMXʧER�PE�GSRXIQTPEGMʬR�

���-FMHIQ��T�������8VEHYGGMʬR�HI�PE�EYXSVE�

18�%PINERHVE�'INE�1EGREYKLX��op. cit���T����� 
19 Francisco Hurtado Mendoza, 9VYETER�E�XVEZʣW�HIP� XMIQTS�]�HIP�IWTEGMS, Morelia, 
W�I���������T������

*MKYVE����5YMSWGS�]�TYIRXI�IR�IP�
PYKEV�HI�PE�GEQIPMRE��%PINERHVE�
'INE�1EGREYKLX��,MWXSVME�
KVʛƼGE�HI�9VYETER, Uruapan, 
'SREGYPXE��7IGVIXEVʧE�HI�'YPXYVE�
HI�1MGLSEGʛR�]�%]YRXEQMIRXS�HI�
Uruapan, s/a, p. 88.



119Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 111-139

DE QUINTA A PARQUE NACIONAL. LÁZARO CÁRDENAS Y LA BARRANCA DEL CUPATITZIO EN MICHOACÁN

HI�PSW�NEVHMRIW��0SW�ZERSW�XVMTEVXMXSW�GSR�QEVGSW�HI�PEHVMPPS��IP�YWS�HI 
ʬGYPSW� ]� IP� GIVVEQMIRXS� IR� JSVQE� HI� KVETE� IR� EPKYRSW� ZERSW� RSW�
LEFPER�HI� PIRKYENIW�IGPʣGXMGSW�XʧTMGSW�HI�ƼREPIW�HIP�WMKPS�ǔǣǔ. Esta-
FE�VSHIEHE�TSV�YR�NEVHʧR�HI�EWTIGXS�WMPZIWXVI�XʧTMGS�HIP�TIVMSHS��UYI�
GSRXVEWXEFE�GSR�PSW�NEVHMRIW�TʱFPMGSW�HI�KISQIXVʧE�IWXVMGXE�HI�XVE^S�
VEHMEP�GEVEGXIVʧWXMGSW�HI�PE�ʣTSGE�

6IJIVIRXI�E�PE�UYMRXE��VIPEXE�4EVIHIW��

)R�IWXI� XMIQTS� PE�GEWE�HI� PE� JEQMPME�IWXEFE�EP� PEHS�HIVIGLS�HI� PE�
IRXVEHE�EGXYEP�]�IRJVIRXI�HI�PE�QMWQE�LEFʧE�YR�EQTPMS�]�LIVQSWS�
NEVHʧR�HI�VSWEPIW�HI�YRE�KVER�ZEVMIHEH�HI�GSPSVIW�]�XSRSW��%XVʛW�HI�PE�

*MKYVE����'EWE�IR�PE�UYMRXE�6YM^��
.SWʣ�1EVʧE�4EVIHIW�1IRHS^E��
)P�TEVUYI�REGMSREP, Uruapan, s.e., 
1991, p. 8.

*MKYVE����0E�UYMRXE�6YM^�ZMWXE�
HIWHI�PE�EGXYEP�GEP^EHE�JVE]�
.YER�HI�7ER�1MKYIP��%PINERHVE�
'INE�1EGREYKLX��,MWXSVME�
KVʛƼGE�HI�9VYETER, Uruapan, 
'SREGYPXE��7IGVIXEVʧE�HI�'YPXYVE�
HI�1MGLSEGʛR�]�%]YRXEQMIRXS�HI�
9VYETER��W�E��T�����
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GEWE�WI�TEWEFE�TSV�YRE�EZIRMHE�E�PE�LYIVXE�HI�KMKERXIWGSW�EKYEGE-
XIW�GVMSPPSW��GEJIXSW��REVERNSW��RʧWTIVSW��GLMVMQS]SW�]�QYGLSW�SXVSW�
JVYXSW��)WXE�EZIRMHE�GSRHYGʧE�E�YR�TYIRXI�HI�QEHIVE��UYI�EʪSW�QʛW�
XEVHI�PE�KIRXI�HIP�TYIFPS�PPEQʬ�ƈHIP�VIGYIVHSƉ���

0E�LIVIHIVE�HI�6YM^��WY�LMNE�.SWIƼRE��UYIHʬ�E�GEVKS�HI�PE�TVSTMI-
HEH�E�TEVXMV�HI������LEWXE�WY�ZIRXE�EP�KSFMIVRS�JIHIVEP�IR�������TSV 
PS� UYI� XEQFMʣR� WI� PI� GSRSGMʬ� GSQS� UYMRXE� .SWIƼRE�� (YVERXI� IWI� 
TIVMSHS�� E� TIWEV� HI� WIV� TVSTMIHEH�TVMZEHE�� LEFʧE� EGGIWS� E� PE� ƼRGE� 
]�IVE�PYKEV�HI�TEWIS�HI�PSW�YVYETIRWIW�]�HI�ZMWMXERXIW�E�PE�VIKMʬR��%�
HIGMV�HI�'INE��ƈHIWHI�TVMRGMTMSW�HIP�WMKPS�ǔǔ era uno de los paseos pre-
HMPIGXSW�IRXVI�PE�TSFPEGMʬR��IR�IP�VERGLS�WI�PPIKʬ�E�WIQFVEV�GEJʣ��XEQ-
FMʣR�TPʛXERS�]�EKYEGEXI�GVMSPPS��EWʧ�GSQS�SXVEW�JVYXEW��(SʪE�.SWIƼRE�
HEFE�TIVQMWS�E�PSW�ZMWMXERXIW�]�E�PSW�ZIGMRSW��UYI�PPIKEFER�E�GEFEPPS�S�
E�TMI�HI�IRXVEV�]�HMWJVYXEV�HI�WY�FIPPE�ƼRGEƉ�21 

(I�IWE�ʣTSGE�WI�HMWXMRKYIR�EPKYRSW�WMXMSW�EP�MRXIVMSV�HIP�TVIHMS��PE�
6SHMPPE�HIP�(MEFPS��IP�%KYE�%^YP�]�IP� PYKEV�HI�PE�GEQIPMRE��)P�TVMQIVS� 
GSVVIWTSRHI�EP�REGMQMIRXS�HIP�VʧS��]E�HIWGVMXS�IR�VIPEGMʬR�GSR�PE�PI]IR-
HE�HI�WY�SVMKIR��)P�WIKYRHS�IW�HSRHI�WI�JSVQE�YRE�TIUYIʪE�EPFIVGE�
IR�UYI�IP�EKYE��TSV�PSW�VIƽINSW�HI�PE�ZIKIXEGMʬR��EHUYMIVI�YR�GSPSV�E^YP�
XYVUYIWE�ZMZS�]�IP�XIVGIVS��GSR�YRE�MQTSVXERXI�TVIWIRGME�IR�PE�REVVEXM-
ZE�]�IR�PE�JSXSKVEJʧE�LMWXʬVMGE��IW�YRE�KVER�GEWGEHE�HSRHI�LEFʧE�YRE�
GEQIPMRE��IWXI�WMXMS�JSVQEFE�TEVXI�HI�PE�UYMRXE�'EQIPMRE��)WXSW�XVIW�
PYKEVIW� XER� WMKRMƼGEXMZSW� ETEVIGIR� IR� IP�QETE�TMGXʬVMGS� IPEFSVEHS�
TSV�.YWXMRS�*IVRʛRHI^�IR�������*MKYVE����%HMGMSREPQIRXI��IP�VIKMWXVS�
JSXSKVʛƼGS�LEGI�GSRWXEV�PE�TVIWIRGME�HI�TYIRXIW�UYI�WI�GSRWIVZER�
IR�PE�EGXYEPMHEH��EWʧ�GSQS�HMZIVWSW�YWSW��MRGPY]IRHS�PSW�TEWISW�XYVʧW-
XMGSW��IP�PEZEHS�HI�VSTE�]�PE�VIGVIEGMʬR�IR�PE�6SHMPPE�HIP�(MEFPS��

De quinta a parque público

0E�GVIEGMʬR�HIP�4EVUYI�2EGMSREP�&EVVERGE�HIP�'YTEXMX^MS�WI�IJIGXYʬ�
QIHMERXI�HIGVIXS�TVIWMHIRGMEP�TYFPMGEHS�IP���HI�RSZMIQFVI�HI������
en el (MEVMS�3ƼGMEP�HI�PE�*IHIVEGMʬR. Los considerandos de este de-
GVIXS� MRHMGER�IP� MRXIVʣW� IR� PE� I\TPSXEGMʬR� VEGMSREP� HI� PSW� VIGYVWSW� 
HI�PE�^SRE�TEVE�GVMER^E�HI�TIGIW��EHIQʛW�HI�MHIRXMƼGEV�WY�YWS�VI-
creativo en aras del turismo:

'SRWMHIVERHS�UYI�IR�IP�PYKEV�GSRSGMHS�GSR�IP�RSQFVI�HI�6SHMPPE�HIP�
(MEFPS�XMIRI�WY�REGMQMIRXS�IP�VʧS�'YTEXMX^MS�UYI�IW�IP�QʛW�MQTSVXERXI�
UYI�WI�IRGYIRXVE�IR�IP�1YRMGMTMS�HI�9VYETER��GY]EW�EKYEW�WSR�ETVS-
ZIGLEHEW�IR�PE�TVSHYGGMʬR�HI�IRIVKʧE�IPʣGXVMGE��IR�PEW�MRHYWXVMEW�]�

���.SWʣ�1E��4EVIHIW�1IRHS^E��op. cit���T�����)WXI�TYIRXI�WMKYI�IR�IP�WMXMS�
21�%PINERHVE�'INE�1EGREYKLX��op. cit���T�����
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IR�IP�VMIKS�HI�LYIVXEW�]�XIVVIRSW�HI�GYPXMZS�UYI�WI�IRGYIRXVER�MRQI-
HMEXSW�E�HMGLS�VʧS��EKYEW�UYI�TSV�WY�FYIRE�GEPMHEH�WSR�ETVSTMEHEW�
TEVE�IP�IWXEFPIGMQMIRXS�HI�YRE�)WXEGMʬR�4MWGʧGSPE�UYI�WMVZE�TEVE�PE�
propagación de peces que más tarde serán un elemento importante 
IR� PE�EPMQIRXEGMʬR�HI� PSW� ZIGMRSW�HI� PE�QIRGMSREHE�TSFPEGMʬR�HI�
9VYETER�]�QSXMZS�HI�TIWGE�HITSVXMZE�

'SRWMHIVERHS� UYI� PSW� XIVVIRSW� UYI� GMVGYRHER� PE� 6SHMPPE� HIP� (MEFPS�� 
EWʧ�GSQS�WYW�MRQIHMEXSW�WI�IRGYIRXVER�IR�YRE�TEVXI�GSPMRHERHS�GSR 
PE�^SRE�YVFERM^EHE�HI� PE�GMYHEH�HI�9VYETER�]�IWXʛ�GYFMIVXS�HI�YRE�
ZIKIXEGMʬR� I\YFIVERXI�� UYI� PIW� HE� YRE� FIPPI^E� IWTIGMEP�� QSXMZSW� 
TSV�PSW�GYEPIW�PSW�LEFMXERXIW�HI�HMGLE�GMYHEH��EWʧ�GSQS�WYW�ZMWMXERXIW��
LER�LIGLS�HI�IPPSW�GIRXVSW�HI�VIGVIS�

'SRWMHIVERHS�UYI�XSHS�GIRXVS�HI�TSFPEGMʬR�HIFI�GSRXEV�GSR�KVER-
HIW� I\XIRWMSRIW� HI� XIVVIRS� GYFMIVXEW� HI� ZIKIXEGMʬR� MRQIHMEXEW� E�
IPPE� UYI� VITSVXIR� FIRIƼGMSW� HI� GEVʛGXIV� FMSPʬKMGS� ]� GPMQEXSPʬKMGS� 
E�PE�GSPIGXMZMHEH�]�UYI��E�PE�ZI^��WMVZER�GSQS�GIRXVSW�HI�WSPE^��]�VI-
GVIS�E�PSW�LEFMXERXIW�HI�PE�PSGEPMHEH�

*MKYVE����1ETE�TMGXʬVMGS�
IPEFSVEHS�TSV�.YWXMRS�*IVRʛRHI^�
un par de años antes de la 
creación del Parque Nacional 
Barranca del Cupatitzio, que 
MHIRXMƼGE�EPKYRSW�HI�PSW�
sitios relevantes dentro del 
TEVUYI��.YWXMRS�*IVRʛRHI^��
9VYETER��WY�WMXYEGMʬR��LMWXSVME�]�
características��'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��
ǙǤȱǜ�������
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'SRWMHIVERHS�UYI�PE�FIPPI^E�XVEHMGMSREP�HI�9VYETER�]�WYW�GSRXSVRSW��WI 
HIFI�TVMRGMTEPQIRXI�E�PS�I\YFIVERXI�]�ZEVMEHS�HI�WY�ZIKIXEGMʬR�UYI� 
WI� NYWXMƼGE�TSV� PS� JIGYRHS�HI�WY�WYIPS�]� PS�EKVEHEFPI�HI�WY�GPMQE� 
UYI�LEGIR�HI�HMGLE�GMYHEH�YR�GIRXVS�HI�EXVEGGMʬR�XYVʧWXMGE�22

)P�HIGVIXS�RS� MRHMGE� PE�I\XIRWMʬR�HIP�TEVUYI��WMRS�UYI�WI� PMQMXE�
E�VIJIVMV�YR�TPERS�IPEFSVEHS�GSR�ERXIVMSVMHEH�]�PSW�RSQFVIW�HI�PSW�
sitios:

8IVVIRSW�HI�'EWERETMXMVS��4SXVIVS�HI�1IRHS^E�� PSW�.E^QMRIW��)RGM-
RS�+EGLS��)P�KYE]EFS��4EPS�%PXS��6ERGLS�PE�1SVE��6SHMPPE�HIP�(MEFPS�]�
,YIVXE�5YMRXE�6YM^�LEWXE�GSPMRHEV�GSR�PE�GETMPPE�HI�7ERXMEKS��XIVVIRSW�
UYI�IWXʛR�GSRWMHIVEHSW�IR�IP�TPERS�PIZERXEHS�IR�SGXYFVI�HI������TSV�
el personal de la Dirección de Bienes Nacionales. Comprende además 
PE�̂ SRE�JIHIVEP�HIP�VʧS�'YTEXMX^MS��HIWHI�IP�QMWQS�TEVUYI�LEWXE�IP�:MZI-
VS�HI�ʀVFSPIW�WMXYEHS�IR�IP�WMXMS�GSRSGMHS�TSV�IP�4STS�23

A decir de Paredes, el parque se creó con dos transacciones de 
ZIRXE� EP� KSFMIVRS� JIHIVEP� VIEPM^EHEW� IR� JIFVIVS� HI� ������ YRE� TSV�
��������TIWSW�GSR�.SWIƼRE�6YM^��HYIʪE�HI�PE�UYMRXE�6YM^��]�SXVE�GSR�
(SPSVIW�1YVKYʧE�TSV��������TEVE�ƈPSW�QSRXIWƉ��� En el contrato de 
ZIRXE�WI�IWXMTYPʬ�IP�SFNIXMZS�HI�PE�GSQTVE�

?ƏA�IWXEFPIGIV�YR�GSWXS�?WMGA�HI�GE^E�GSQS�VIWIVZE�JSVIWXEP�TEVE�PE�
TVSXIGGMʬR�]�TVSTEKEGMʬR�HI�ERMQEPIW�WMPZIWXVIW�IR�HMGLSW�QSRXIW��
LEGIV�HI�PE�LYIVXE�YR�TEVUYI�EVFSVEXYQ�?WMGA�HI�GEVʛGXIV�TʱFPMGS�UYI�
GSRXIRKE�PEW�TPERXEW�QʛW�FIPPEW�HIP�)WXEHS�HI�1MGLSEGʛR�� PS�GYEP�
MRXIRWMƼGEVʛ�PE�EƽYIRGME�HIP�XYVMWQS�IR�9VYETER��]�TVSXIKIV�HI�YRE�
QERIVE�IWTIGMEP�PE�FYIRE�EXQʬWJIVE�]�IP�GPMQE�TVSTMS�HIP�PYKEV��EWʧ�
GSQS�PEW�EKYEW�HIP�6ʧS�'YTEXMX^MS�UYI�EXVEZMIWER�PE�LYIVXE�?ƏA���

)P�TEVUYI��EYRUYI�I\MWXʧE�IR�TETIP�]�IVE�PYKEV�HI�TEWIS�TEVE�LE-
FMXERXIW�HI�PE�PSGEPMHEH��RS�ƼKYVEFE�IR�PSW�INIVGMGMSW�HI�TPERIEGMʬR�
YVFERE��)P�IUYMTS�IRGEVKEHS�HI�PE�IPEFSVEGMʬR�HIP�TPERS�VIKYPEHSV��
IRGEFI^EHS�TSV�'EVPSW�0E^S�]�IR�IP�UYI�TEVXMGMTEVSR�EGXSVIW�PSGEPIW��
RS�MHIRXMƼGʬ�IP�TEVUYI�RM�IR�PSW�TPERSW�HI�YWS�HI�WYIPS�GSQS�ʛVIE�
HI�VIGVIS��RM�GSQS�ʛVIE�HI�TSXIRGMEP�XYVʧWXMGS��)R�PSW�TPERSW�ETEVIGI�
ZEGʧS�� S� IR�EUYIPPSW� GSR�GSPSV�� TMRXEHS�HI� ZIVHI�� TIVS� WMR�HMJIVIR-

22�0SGEPQIRXI�XEQFMʣR�IW�GSRSGMHS�GSQS�IP�4EVUYI�2EGMSREP�)HYEVHS�6YM^��5YIHʬ�E�
GEVKS�HIP�,��%]YRXEQMIRXS�HI�9VYETER�TSV�QIHMS�HI�YR�GSRZIRMS�GSR�PE�7IGVIXEVʧE�HI�
%KVMGYPXYVE�]�6IGYVWSW�,MHVʛYPMGSW��ǙȳǚǤ�IP����HI�NYRMS�HI������
23 -FMHIQ.
���.SWʣ�1EVʧE�4EVIHIW��op. cit., p. 8.
�� -FMHIQ.
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GMEV�HI�SXVEW�^SREW�EVFSPEHEW�HI�PE�GMYHEH��'YVMSWEQIRXI��YR�ERI\S�
JSXSKVʛƼGS�TVITEVEHS�HYVERXI�PE�IPEFSVEGMʬR�HIP�TPERS�MRGPY]I�YRE�
MQʛKIR�HIP�NEVHʧR�GIRXVEP�HI�PE�GMYHEH�GSR�PE�PI]IRHE�ƈ&YIR�INIQTPS�
de los parques que necesita la ciudad”, sin reparar en la importancia 
]�IP�TSXIRGMEP�UYI�XIRHVʧE�IP�TEVUYI�REGMSREP��� Esto indica que, en 
������E�HMI^�EʪSW�HIP�RSQFVEQMIRXS��EʱR�RS�WI�ZMWYEPM^EFE�GSQS�
parque. Es de notar, de igual manera, que en el plano regulador pu-
FPMGEHS�TSV�PE�'SQMWMʬR�HIP�8ITEGEXITIG�XEQTSGS�ƼKYVE��� 

0EW�HIWGVMTGMSRIW�HI�1EVMER�7XSVQ�HIP�PYKEV�]�HI�WY�ƽSVE�HEXER�
HI�������HIWTYʣW�HI�PE�GVIEGMʬR�HIP�TEVUYI��TIVS�ERXIW�HI�PSW�XVEFE-
NSW�HI�PE�'SQMWMʬR�HIP�8ITEPGEXITIG�UYI�PS�EHIGYEVSR�TEVE�WY�RYI-
ZS�YWS��*MKYVE���28�%HIQʛW�HI�PE�MRJSVQEGMʬR�WSFVI�PE�ƽSVE��IR�WY�
XI\XS�PEQIRXE�PE�TʣVHMHE�HI�PE�UYMRXE�'EQIPMRE��UYI�IWXEFE�EP�WYV�HIP�
actual parque por la comercialización de la propiedad, la quinta Hur-
XEHS��UYI�WI�IRGSRXVEFE�JVIRXI�E�PE�UYMRXE�6YM^��TSV�IP�IQTSFVIGM-
QMIRXS�HI�PE�JEQMPME��]�PE�UYMRXE�6YM^��TSV�PE�ZIRXE�EP�KSFMIVRS�JIHIVEP��

0E� ZIRXE�HI� PE�UYMRXE�6YM^� EP� KSFMIVRS� JIHIVEP� ]� PE� GVIEGMʬR�HI�
YR� TEVUYI� TʱFPMGS� IR� YRE� TEVXI� HI� ʣWXE� GEQFMʬ� WYWXERGMEPQIRXI� 

���7IVMI�HI�JSXSW�TIKEHEW�IR�LSNEW�XEQEʪS�GEVXE�WMR�TSVXEHE��WMR�JIGLE��%VGLMZS�+I-
RIVEP�HI�PE�2EGMʬR��1ʣ\MGS��%VGLMZSW�HI�4EVXMGYPEVIW��4IVWSREW��'EVPSW�0E^S�&EVVIMVS��
%VGLMZS�HSGYQIRXEP��GENE�����I\TIHMIRXI�����
�� Comisión del Tepalcatepec, 1IQSVME�HI�PSW�XVEFENSW�VIEPM^EHSW����������-REYKYVE-
GMʬR�HI�PE�TVMQIVE�IXETE��9VYETER��'SQMWMʬR�HIP�8ITEPGEXITIG��������W�T��)P�TPERS�IR�
GYIWXMʬR�RS�XMIRI�JIGLE�]�PE�QMWQE�1IQSVME�MRGPY]I�JSXSKVEJʧEW�HI�PEW�JYIRXIW�UYI�
TEVE������]E�IWXEFER�XIVQMREHEW�
28 Marian Storm, op. cit���TT����������

Figura. 8. En esta imagen de los 
primeros años del parque se 
SFWIVZE�IR�IP�JSRHS�PE�UYMRXE�6YM^��
HIXVʛW�HI�PE�IRXVEHE�IWXʛ�IP�ʛVFSP�
que actualmente está al centro 
de la plaza de acceso. Francisco 
Hurtado Mendoza, Uruapan a 
XVEZʣW�HIP�XMIQTS�]�HIP�IWTEGMS��
1SVIPME��W�I���������T������
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PE�^SRE��%YRUYI�WMR�HYHE�WI�ETVSZIGLEVSR�IPIQIRXSW�I\MWXIRXIW��WI�
GVIʬ�YRE�MRJVEIWXVYGXYVE�EGSVHI�EP�RYIZS�YWS�UYI�MRGPYʧE�YRE�TYIVXE�
HI�EGGIWS�GSR�WYW�SƼGMREW��IP�IQTIHVEHS�HI�GEQMRSW��QY]�TVSFE-
FPIQIRXI�TVII\MWXIRXIW�]�YRE�EQTPME�SFVE�LMHVʛYPMGE�UYI�MRGPYʧE�GE-
nales de agua que acompañan los caminos peatonales en algunas 
WIGGMSRIW�]�PEW�EXVEZMIWER�IR�SXVEW��EWʧ�GSQS�JYIRXIW�HI�SVREXS��7I�
GSRWXVY]IVSR�RYIZSW�TYIRXIW�WSFVI�IP�VʧS�]�WI�QERXYZMIVSR�EPKYRSW�
UYI�]E�I\MWXʧER��*MKYVE���

0E�I\XIRWMʬR�HIP�TEVUYI�REGMSREP�IW�HI�������LIGXʛVIEW��HI�IPPEW��
����WSR�HI�FSWUYI�HI�TMRS�]������GSVVIWTSRHIR�EP�ʛVIE�HIP�TEVUYI�

Figura 9. Plano del Parque 
Nacional Barranca del Cupatitzio 
UYI�MHIRXMƼGE�PEW�GSVVMIRXIW�HI�
EKYE��EWʧ�GSQS�PSW�IPIQIRXSW�
introducidos por la Comisión del 
Tepalcatepec. 
)PEFSVEHS�TSV�(ERMIP�
+EVGʧE�&EVVIVE�
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UYI�IWXʛ�EFMIVXE�EP�TʱFPMGS��UYI�IW�IP�XIQE�UYI�RSW�SGYTE�IR�IP�TVI-
WIRXI�EVXʧGYPS�29 

%� MRWXERGMEW�HI�0ʛ^EVS�'ʛVHIREW��IR������WI�GVIʬ� PE�'SQMWMʬR�
del Tepalcatepec, un organismo que, al igual que la Comisión del 
4ETEPSETER�� XIRʧE� GSQS� SFNIXMZS� TVSQSZIV� IP� HIWEVVSPPS� VIKMSREP� 
E�XVEZʣW�HI�SFVEW�HI�MRJVEIWXVYGXYVE��WSFVI�XSHS�LMHVʛYPMGE��(ITIRHʧE�
HI�PE�7IGVIXEVʧE�HI�%KVMGYPXYVE�]�6IGYVWSW�,MHVʛYPMGSW��TIVS�ZMRGYPEFE�
E�HMZIVWEW�MRWXERGMEW�KYFIVREQIRXEPIW�TEVE�PE�MQTPIQIRXEGMʬR�HI 
TVS]IGXSW� MRXIKVEPIW�HI�FMIRIWXEV�TEVE� PE�TSFPEGMʬR�UYI� MRZSPYGVE-
FER�EKVMGYPXYVE�]�I\TPSXEGMʬR�HI� VIGYVWSW�REXYVEPIW�TSV�YR� PEHS�]��
TSV�SXVS��IHYGEGMʬR��LMKMIRI�]�WEPYH����-RGPYʧE��EHIQʛW��MRZIVWMʬR�IR�
IUYMTEQMIRXS�GYPXYVEP�GSR� PE�ƼREPMHEH�HI�HSXEV�E�EPKYREW� PSGEPMHE-
HIW�GSR�IPIQIRXSW�UYI�TSHVʧER�TSXIRGMEV�IP�XYVMWQS��0E�WIHI�HI�PE�
'SQMWMʬR�JYI�9VYETER��EYRUYI�PE�QE]SV�TEVXI�HI�PE�SFVE�IR�WY�TVM-
mera etapa corresponde a la Tierra Caliente de Michoacán. El mis-
QS�'ʛVHIREW�JYI�WY�ZSGEP�INIGYXMZS�HI������E������

Fue durante los primeros años de la Comisión que, a la par con el 
HIWEVVSPPS�HI�TVIWEW��VITVIWEW�]�HI�WMWXIQEW�HI�VMIKS��WI�HSXʬ�EP�TEV-
UYI�HI�9VYETER�HI�WYW�GEQMRSW�IQTIHVEHSW��JYIRXIW�]�GIREHSVIW��
7SFVI�PE�EYXSVʧE�HIP�TVS]IGXS�]�IP�HMWIʪS�HI�JYIRXIW�]�GIREHSVIW�RS�
LE]�GIVXI^E��WMR�IQFEVKS��IW�TVSFEFPI�UYI�PE�TEVXMGMTEGMʬR�HIP�EVUYM-
XIGXS�PSGEP�)RVMUYI�1EVʧR�0ʬTI^�LE]E�WMHS�GPEZI�IR�IP�TVSGIWS��1EVʧR�
ETS]ʬ�E�'ʛVHIREW�IR�HMZIVWSW�TVS]IGXSW�IR�IWI�TIVMSHS��MRGPY]IRHS�
PE� VIEPM^EGMʬR� HI� YR� PIZERXEQMIRXS� HI� PE� UYMRXE� )VʣRHMVE� IR� ������
)W� XEQFMʣR�TPEYWMFPI� PE�TEVXMGMTEGMʬR�HI� MRKIRMIVSW�LMHVʛYPMGSW�HI�
PE�QMWQE�'SQMWMʬR��TSV�PS�QIRSW�GSQS�EWIWSVIW�TEVE�IP�JYRGMSRE-
QMIRXS�HI�PEW�HMI^�JYIRXIW�UYI�WI�GVIEVSR�IRXVI������]������

El diseño del nuevo parque

A casi diez años del decreto que convirtiera a la quinta Ruiz en par-
UYI�GSQIR^EVSR� PEW�SFVEW��0E�IRXVEHE�]�IP�IHMƼGMS�HI� PE�EHQMRMW-
XVEGMʬR�WI�IWXEFPIGMIVSR�IR�PE�TEVXI�FENE�HIP�TEVUYI��HSRHI�IWXEFE�
PE�GEWE�HI�PE�UYMRXE�]�QY]�GIVGE�HI�PE�GETMPPE�HI�7ERXMEKS��)WXE�YFM-
GEGMʬR�� UYI�ETVSZIGLʬ� PE� IRXVEHE�I\MWXIRXI�� TVIWIRXEFE� PE� ZIRXENE�
HI�WY�GIVGERʧE�EP�GIRXVS�HI�PE�GMYHEH��PS�UYI�JEGMPMXEFE�WY�EGGIWS�E�

29�6IKPEQIRXS�-RXIVRS�HIP�4EVUYI�2EGMSREP�ƈ&EVVERGE�HIP�'YTEXMX^MSƉ��'SRWYPXEHS�IR�
LXXT���[[[�SVHIRNYVMHMGS�KSF�Q\�)WXEXEP�1-',3%'%2�1YRMGMTMSW�9VYETER�9VYE-
TER6IK���THJ�
���7I�IWXVYGXYVʬ�E�TEVXMV�HIP�INIQTPS�HIP�8IRRIWWII�:EPPI]�%YXLSVMX]�HI�)WXEHSW�9RM-
HSW��UYI�JYI�GVIEHS�IR������TEVE�GSSVHMREV�XVEFENSW�HI�VMIKS��IPIGXVMƼGEGMʬR�]�HI-
WEVVSPPS�EKVʧGSPE�IR�IP�WYV�HI�)WXEHSW�9RMHSW��1EVGS�%��'EPHIVʬR�1ʬPKSVE�� ƈ0ʛ^EVS�
'ʛVHIREW�HIP�6ʧS�]� PEW�GSQMWMSRIW�LMHVSPʬKMGEW�HIP�8ITEPGEXITIG�]�HIP�&EPWEWƉ��IR�
ƈ'EVHIRMWQS��EYKI�]�GEʧHE�HI�YR�PIKEHS�TSPʧXMGS�]�WSGMEPƉ��&SWXSR��6IZMWXE�HI�'VʧXMGE�
0MXIVEVME�0EXMRSEQIVMGERE��������TT������]�����
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TMI�HIWHI�PE�TPE^E�GIRXVEP�HI�PE�PSGEPMHEH��%PVIHIHSV�HI�YR�KVER�ʛVFSP�
WI� XVE^ʬ�YRE�KPSVMIXE��UYI�LS]�IR�HʧE�IW� PE�TPE^E�HI�EGGIWS��'EFI�
QIRGMSREV�UYI�PE�KPSVMIXE�WI�XVE^ʬ�IR�XIVVIRSW�UYI�GSVVIWTSRHʧER�E�
PE�UYMRXE��TSV�PS�UYI�IW�TVSFEFPI�UYI�PE�GEWE�WI�LE]E�HIVVMFEHS�TEVE�
construir la glorieta.31

El diseño de los caminos se hizo de manera concomitante con 
SFVEW�LMHVʛYPMGEW��HI�QERIVE�UYI�IP�EKYE�EGSQTEʪEVE�E�PSW�ZMWMXER-
tes desde el acceso en la parte sur hasta el norte, donde está el 
QERERXMEP�]�PE�WEPMHE��NYRXS�EP�LSXIP�1ERWMʬR�HIP�'YTEXMX^MS��%HIQʛW�

31�)WXE�GSRGPYWMʬR�WI�FEWE�IR�PE�SFWIVZEGMʬR�HI�PE�JSXSKVEJʧE�LMWXʬVMGE��*MKYVE���IR�
UYI�WI�ETVIGME�UYI�IP�EGGIWS�E�PE�UYMRXE�IWXEFE�WSFVI�PE�GEPPI�]�IP�ʛVFSP�UYI�UYIHʬ�EP�
GIRXVS�HI�PE�KPSVMIXE�WI�IRGSRXVEFE�HIRXVS�HI�PE�UYMRXE��JVIRXI�E�PE�GEWE��

*MKYVE�����)P�EKYE�EGSQTEʪE�E�
los visitantes en su recorrido por 
el parque. 
*SXSKVEJʧE�HI�PE�EYXSVE�
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HIP�VʧS�]�WYW�EƽYIRXIW�LE]�GEREPIW�UYI�IRGEQMRER�IP�EKYE��UYI�IR�
algunos tramos corre a un lado de los caminos peatonales o cruza 
HIFENS�HI�IPPSW��

8VIW�GEQMRSW�TVMRGMTEPIW�TEVXIR�IR�JSVQE�VEHMEP�HI�YRE�TPEGMXE�
HI�EGGIWS�UYI�IWXʛ�EHSVREHE�GSR�PE�JYIRXI�'STE�HI�3VS��YRS�LEGME�
PE�TEVXI�MRJIVMSV�HIP�TEVUYI�HSRHI�IWXʛ�PE�GEWGEHE�0E�'EQIPMRE��SXVS�
LEGME�PEW�JYIRXIW�]�YRS�QʛW�UYI�VIGSVVI�PE�TEVXI�EPXE�HI�PE�FEVVERGE�
]�GSQYRMGE�IP�EGGIWS��NYRXS�GSR�IP�IHMƼGMS�HI�PE�EHQMRMWXVEGMʬR�GSR�
IP�IWXERUYI�TMWGʧGSPE�]�PEW�TEVXIW�EPXEW�HIP�TEVUYI��)WXSW�GEQMRSW�
JYIVSR�IQTIHVEHSW��IP�WIRXMHS�HIP�IQTIHVEHS�RS�WSPS�IW�TVʛGXMGS��
WMRS�XEQFMʣR�HMWGYVWMZS�IR�IWXE�]�SXVEW�SFVEW�TVSQSZMHEW�TSV�'ʛV-
HIREW� �*MKYVE�����0SW�QEXIVMEPIW�TʣXVISW�UYI�ETEVIGIR�IR�GEQM-
RSW��QYVSW�HI�GSRXIRGMʬR�]�GSQS�VIGYFVMQMIRXSW�IR�GIVVEQMIRXSW�
HI�GSRGVIXS��FEVHEW�]�TYIRXIW��TSXIRGMER�IP�HMWGYVWS�IR�XSVRS�E�PE�
REXYVEPI^E��4EVE�IPPS�SFWIVZEQSW�RS�WʬPS�TMIHVE�ZSPGʛRMGE�WMRS�XEQ-
FMʣR�TMIHVMXE�HI�VʧS�UYI�TIVQMXI�IWGSRHIV�PEW�WIʪEPIW�HI�PE�QSHIVRM-
dad en los materiales. 

0E� TVSTYIWXE� HIP� IQTIHVEHS�� YRE� HIGMWMʬR� WEFME� IR� VIPEGMʬR�
GSR� PE�ƼPXVEGMʬR�HI�EKYE�XEQFMʣR�XYZS�YRE� MRXIRGMʬR�IWXʣXMGE��)R�
EPYWMʬR�EP�MQEKMREVMS�HI�PSW�TSFPEHSW�XʧTMGSW��'ʛVHIREW�YWʬ�IQTI-
HVEHSW�IR�WYW�GEWEW�TEVXMGYPEVIW�]�XEQFMʣR�PEW�TVSQSZMʬ�IR�SFVE�
TʱFPMGE�IR�4ʛX^GYEVS�]�IR�.MUYMPTER��4SV�INIQTPS��IR�4ʛX^GYEVS��WI�
usaron empedrados en una zona de crecimiento de la ciudad que 
XIRHVʧE�PE�JYRGMʬR�HI�VIGMFMV�EP�XYVMWQS�TVSZIRMIRXI�HI�PE�RYIZE�GE-
VVIXIVE�S�HI�PE�IWXEGMʬR�HI�XVIR�]�HMVMKMVPS�LEGME�IP�QYIPPI��)R�4ʛX^-
GYEVS�IP�IQFIPPIGMQMIRXS�HI�IWXE�^SRE��GSRXMKYE�E�PE�UYMRXE�)VʣR-
HMVE��TVSTMIHEH�HIP�KIRIVEP��WI�LM^S�FENS�WY�WYTIVZMWMʬR�HMVIGXE��32

'SQS�]E�WI�QIRGMSRʬ��IR�IP�PYKEV�LEFʧE�EPKYRSW�TYIRXIW�HYVER-
XI�IP�TIVMSHS�IR�UYI�JYIVE�SGYTEHS�TSV�PE�UYMRXE�6YM^��RS�SFWXERXI��
WI�SFWIVZE�PE�VIRSZEGMʬR�HI�EPKYRSW�HI�IPPSW�GSR�PE�EHMGMʬR�HI�VI-
GYFVMQMIRXSW�HI�TMIHVE�HI�VʧS��%GXYEPQIRXI�IP�WMXMS�GYIRXE�GSR� PSW�
TYIRXIW�0E�'EQIPMRE��(I�PSW�6IGMʣR�'EWEHSW��0SW�)REQSVEHSW��(IP�
6IGYIVHS��(I�PE�=IVFEFYIRE�]�IP�+ʬPKSXE�

0EW� JYIRXIW�� WEPZS� PE� UYI� WI� IRGYIRXVE� IR� IP� EGGIWS�EP� TEVUYI�
�'STE�HI�3VS��ETVSZIGLEVSR�PEW�GEʧHEW�REXYVEPIW�HIP�EKYE�IRGEY-
WERHS�IP�PʧUYMHS�LEGME�HMWIʪSW�EVXʧWXMGSW�HSRHI�IP�EKYE�IW�TVSXEKS-
RMWXE��0SW�RSQFVIW�HEHSW�E�PEW�JYIRXIW�VIƼIVIR�IR�EPKYRSW�GEWSW�E�
PSW�IJIGXSW�TVSHYGMHSW��GSPE�HI�TEZS�VIEP��ZIPS�HI�RSZME��EVGSʧVMW��ƽSV�
HI�PPYZME�S�IWTINS��TEVE�SXVSW�QʛW�WI�YWEVSR�ZSGEFPSW�TYVʣTIGLE��

32�.SWʣ�1ERYIP�1EVXʧRI^�%KYMPEV�]�'EXLIVMRI�6��)XXMRKIV��ƈ4ʛX^GYEVS�HE�PE�FMIRZIRMHE�
EP�XYVMWXE��0E�SFVE�HI�0ʛ^EVS�'ʛVHIREW�EP�RSVXI�HI�PE�GMYHEHƉ��0IKEHS�HI�%VUYMXIGXYVE�
y Diseño��EʪS�����RʱQ������IRIVS�NYRMS�������TT�����������0E�GEPMHEH�HI�PSW�IQTIHVE-
HSW�HI�4ʛX^GYEVS�]�HI�.MUYMPTER�UYI�HEXER�HI�PSW�EʪSW����]����HIP�WMKPS�ǔǔ�ƁIR�PE�
GEP^EHE�EP�&SWUYI�.YʛVI^��JVIRXI�EP�LSWTMXEP��IR�IP�LSXIP�4EPQMVE�]�IR�PE�QMWQE�GEWE�
HI�'ʛVHIREWƁ�KEVERXM^ʬ�WY�TIVQERIRGME�LEWXE�LS]�
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GSQS�PE�,YVMEXE��WSP��IR�TYVʣTIGLE��EWʧ�GSQS�PEW�JYIRXIW�<MTEGEXE�
�EVGSʧVMW��.ERMRX^M^MG��ƽSV�HI� PPYZME��'YX^M� �PYRE�]�)VʣRHMVE��IR�EPY-
WMʬR�E�PE�LIVSʧRE�TYVʣTIGLE��ƼKYVEW����]����

Figura 11. Tres imágenes de 
PEW�SFVEW�IR�IP�4EVUYI�2EGMSREP�
&EVVERGE�HIP�'YTEXMX^MS�HMJYRHMHSW�
por la Comisión del Tepalcatepec. 
Fuente: Comisión del 
Tepalcatepec, 1IQSVME�HI�PSW�
XVEFENSW�VIEPM^EHSW.��������. 
-REYKYVEGMʬR�HI�PE�TVMQIVE�
etapa, Uruapan, Comisión del 
8ITEPGEXITIG��������W�T�

0EW�JYIRXIW�WSR�IPIQIRXSW�SVREQIRXEPIW�UYI�ZER�QEVGERHS�IP�
VIGSVVMHS�HI�PSW�ZMWMXERXIW�]�GSRWXMXY]IR�YRS�HI�PSW�TVMRGMTEPIW�EXVEG-
XMZSW�HIP�TEVUYI��)R�IP�EGGIWS�IWXʛ�PE�JYIRXI�'STE�HI�3VS��YRE�JYIRXI�
XVEHMGMSREP� JEFVMGEHE�GSR�GERXIVʧE��GY]S�WYVXMHSV�]�ZIVXIHIVS�IWXʛR�
PIZERXEHSW�WSFVI�YR�TIHIWXEP��8MIRI�ZEWS�IR�JSVQE�HI�EVEFIWGS�GSR�
IP� TMWS�HIGSVEHS�GSR� JSVQEW�ƽSVEPIW� IR� VSNS�� EREVERNEHS�� ZIVHI� ]�
EQEVMPPS��'EFI�WIʪEPEV�UYI�IW�PE�ɦ RMGE�JYIRXI�UYI�JYRGMSRE�GSR�FSQ-
FE�IPʣGXVMGE�

Cerca del salto de agua La Camela o La Camelina, cruzando el 
TYIRXI�HI�PSW�6IGMʣR�'EWEHSW�WI�IRGYIRXVE�PE�JYIRXI�'YX^M��)W�HI�YR�
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HMWIʪS�WIRGMPPS��IRGEQMRE�YRE�GEʧHE�HI�EKYE�WSFVI�XVIW�IWGEPSRIW��
IRXVI�QYVSW�HI�FEWEPXS�GYFMIVXSW�HI� PʧUYIRIW�]�LIPIGLSW��0E�REVM^�
de los escalones hace que el agua, en lugar de deslizarse, caiga de 
QERIVE�PMFVI�E�QERIVE�HI�GSVXMRE��

0E�JYIRXI�<MTEGEXE�VIƼIVI�GSR�IWI�ZSGEFPS�TYVʣTIGLE�IP�IJIGXS�
HI�PE�PY^�WSPEV�WSFVI�IP�EKYE�]�GSRWXE�HI�XVIW�GLSVVSW�ZIVXMGEPIW�UYI�
TVSHYGIR�YR�EVGSʧVMW�EP�WIV�EXVEZIWEHSW�TSV�PE�PY^�WSPEV��)P�ZEWS�HI�PE�
JYIRXI��HI�JSVQE�SZEPEHE�]�TSGE�TVSJYRHMHEH��IWXʛ�YFMGEHS�IR�YRE�
TPEXEJSVQE�]�VSHIEHS�HI�YRE�WYTIVƼGMI�IQTIHVEHE�HIPMQMXEHE�TSV�
QYVSW�HI�FEWEPXS�

0E�JYIRXI�0SW�)WTINSW�WI�TVIWIRXE�GSQS�YRE�WIVMI�HI� XEFPIVSW�
IR�YR�QYVS�HI�GSRXIRGMʬR��'SRWXVYMHE�HI�TMIHVE�ZSPGʛRMGE�]�GSR�YR�
GIVVEQMIRXS�GYFMIVXS�HI�TMIHVMXE�HI�VʧS�� XMIRI�EPKYRSW�GYEHVSW�UYI�
GSRXMIRIR�NEVHMRIVEW��XEQFMʣR�GYFMIVXEW�GSR�TMIHVE�HI�VʧS��]�SXVSW�HI�
TMIHVE�PMWE�HSRHI�IWGYVVI�IP�EKYE��HERHS�IP�IJIGXS�HI�IWTINS��ERXIW�
HI�PPIKEV�E�YR�GEREP�IR�WY�TEVXI�MRJIVMSV��0E�TVIWIRGME�HI�LYQIHEH�
TVSTMGME�IP�GVIGMQMIRXS�HI�LIPIGLSW��PMWXSRIW�]�EPSGEWME�

0E�JYIRXI�)VʣRHMVE�IW�YR�LMXS�IR�IP�TEVUYI��)W�YRE�JYIRXI�PEVKE��
IPEFSVEHE�E�FEWI�HI�FEWEPXS�GSR�GYEXVS�IWGEPSRIW�HIWHI�HSRHI�WE-
PIR�PSW�GLSVVSW�HI�EKYE��ʣWXE�GSVVI�TSV�PSW�IWGEPSRIW�IRXVI�PʧUYIRIW�
]�LIPIGLSW�LEGME�YR�GEREP�E�RMZIP�HI�TMWS��)P�QYVS�UYI�WMVZI�HI�JSR-
HS�E�PE�JYIRXI�WI�HIGSVʬ�IRXVI������]������GSR�YRE�TMRXYVE�QYVEP�
HI�1ERYIP�4ʣVI^�'SVSREHS��TMRXSV�SVMKMREVMS�HI�9VYETER�GSRSGMHS�
GSQS�1ETIGS��UYMIR�WI�LM^S�E]YHEV�TSV�%PJSRWS�:MPPERYIZE�1ER^S�
]�YR�NSZIR�)JVEʧR�:EVKEW�1EXE�33 A pesar del estado deteriorado de 
la pintura se reconoce como temática el estado de Michoacán con 
VITVIWIRXEGMSRIW�HI�PE�VIKMʬR�PEGYWXVI�HI�4ʛX^GYEVS�ƁGSR�PSW�TIW-
cadores con sus redes de mariposa, la representación de la danza 
HI�PSW�ZMINMXSW�]�YR�QʱWMGSƁ��PE�8MIVVE�'EPMIRXI�ƁGSR�WYW�QʱWMGSW�]�
PSW�MRWXVYQIRXSW�TVSTMSW�HI�PSW�WSRIW�HI�PE�VIKMʬR��GSQS�IP�EVTEƁ�
]�PE�XMIVVE�JVʧE�ƁIP�ZSPGʛR�HIP�4EVMGYXʧR��PEW�^SREW�FSWGSWEW�]�PE�VI-
TVIWIRXEGMʬR�HI�PE�XVSNI�HI�QEHIVE�XʧTMGE�HI�PE�WMIVVE�TYVʣTIGLEƁ�

'SR�HMWIʪSW�UYI�JSVQER�IWGYPXYVEW�GSR�IP�EKYE�HIWXEGER�PEW�JYIR-
XIW�:IPS�HI�2SZME�]�'SPE�HI�4EZS�6IEP��)R�IP�TVMQIV�GEWS��IP�WYVXMHSV 
PPIRE� YR� ZEWS� WIQMGMVGYPEV� EHSWEHS� E� YR�QYVS� HI� FEWEPXS� HIWHI�
HSRHI�GEI�IP�EKYE�HI�JSVQE�UYI�WMQYPE�YR�ZIPS�]�HIWTYʣW�WI�ZMIVXI�
IR�YRE�EPFIVGE�GYEHVEHE�E�RMZIP�HI�TMWS�GSR�YR�FSVHI�VIGYFMIVXS�GSR�
TMIHVE�HI�VʧS��0E�JYIRXI�4EZS�6IEP�WI� PSGEPM^E�IR�YR�RMGLS�JVIRXI�E�
YRE�GEʧHE�REXYVEP�HI�EKYE��PE�JYIV^E�HIP�EKYE�TIVQMXI�UYI��HIWTYʣW�
HI�GEIV��VIWYVNE�IR�PE�TEVXI�MRJIVMSV�]��HMVMKMHE�TSV�ZEVMSW�WYVXMHSVIW��
FVSXI�IR�JSVQE�HI�EFERMGS�E�QERIVE�HI�GSPE�HI�TEZS�VIEP��

9RE�HI�PEW�JYIRXIW�QʛW�IWTIGXEGYPEVIW�IR�PE�.ERMRX^M^MG�S�*PSV�HI�
0PYZME�IR�PE�GYEP��WSFVI�YR�QYVS�HI�FEWEPXS�HI�JSVQE�GYVZE��IWGYVVI� 

33�.SWʣ�1EVʧE�4EVIHIW��op. cit., p. 8. 



���Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 111-139

DE QUINTA A PARQUE NACIONAL. LÁZARO CÁRDENAS Y LA BARRANCA DEL CUPATITZIO EN MICHOACÁN

el agua de manera estruendosa para caer en un canal. Frente a ella 
LE]�YRE�TIUYIʪE�TPEGMXE�]�YR�QYVS�FENS�HIWHI�HSRHI�WI�TYIHI�ETVI-
GMEV�IP�IWTIGXʛGYPS��)P�EKYE�TEWE�TSV�HIFENS�HI�IWXE�TPEXEJSVQE�]�WEPI�
HIP�SXVS�PEHS�JSVQERHS�YRE�TIUYIʪE�GEWGEHE�

0E�JYIRXI�,YVMEXE��GSR�)P�8SVRMPPS�JVIRXI�E�IPPE��HE�GSRXMRYMHEH�E�PE 
GEʧHE� HI� EKYE� WSFVI� TMIHVE� WMR� PEFVEV�� HMVMKMIRHS� IP� PʧUYMHS� TSV� 
YRE�EQTPME�IWGEPMREXE�HMZMHMHE�IR�XVIW�WIGGMSRIW�TSV�HSW�NEVHMRI-
VEW��YRE�IWGEPIVE� PEXIVEP�TIVQMXI�IP�EGGIWS�E� PE�TEVXI�WYTIVMSV��)P�

Figura 12. Mosaico con 
JSXSKVEJʧEW�HI�PEW�HMI^�JYIRXIW�
del Parque Nacional Barranca del 
Cupatitzio.
Fuente:
��������]����'EXLIVMRI�)XXMRKIV�
��������]����(ERMIP�+EVGʧE�
���4EXVMGMS�.EVE�
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8SVRMPPS� IW� YRE� JYIRXI� WIRGMPPE� UYI�� ETVSZIGLERHS� PE� TVIWMʬR� RE-
XYVEP��MQTYPWE�IP�EKYE�E�YR�WYVXMHSV�IR�JSVQE�HI�GEFI^E�HI�XSVRMPPS�
HIWHI�HSRHI�IP�EKYE�GEI�E�YR�ZEWS�VIGYFMIVXS�HI�TMIHVE�HI�VʧS�

%HIQʛW� HIP� HMWIʪS� ]� GSRWXVYGGMʬR� HI� PEW� JYIRXIW�� PE� 'SQMWMʬR� 
se hizo cargo de la construcción de cenadores que, al igual que lo 
LEGʧER� PSW� UYMSWGSW� HI� PEW� UYMRXEW� HIGMQSRʬRMGEW�� TIVQMXʧER� IP�
HMWJVYXI�HI� PE� REXYVEPI^E�� 0E�QE]SVʧE�HI� IPPSW� WI� PSGEPM^E� WSFVI� PSW�
GEQMRSW� TVMRGMTEPIW� EP� MRXIVMSV� HIP� TEVUYI� ]� GYIRXE� GSR� QIWEW� ]�
FERGEW� HI� GSRGVIXS�� 7I� GSRWXVY]IVSR� RYIZI� HI� IWXSW� GIREHSVIW��
YRS�HI�IPPSW�GSR�QIWE� PEVKE�]�EWEHSV��ʖPXMQE�'IRE��*MKYVE�����%P�
MKYEP� UYI� IR� IP� GEWS� HI� PEW� JYIRXIW�� PE�QE]SVʧE� WI� MHIRXMƼGER� GSR�
RSQFVIW� TYVʣTIGLEW�� GSQS� IW� IP� GEWS� HI� PSW� GIREHSVIW�8^MRX^ʱR� 
�GSPMFVʧ��,YMVEGE��TIXEXI��8IGEVMKYE��WYTIVƼGMI�PMQTME��8^IRX^ERKEVM�
�GEVE�FSRMXE�]�'LEVEGʱ��RMʪS�S�RMʪE��UYIHERHS�GSQS�I\GITGMSRIW�
0E�,IVVEHYVE�]�3RGI�%TʬWXSPIW��GIVGE�HI�PE�GEWGEHE�0E�'EQIPMRE�

La construcción de los cenadores se inspiró en el imaginario de la 
EVUYMXIGXYVE�VʱWXMGE��IR�ZEVMSW�HI�IPPSW�WI�YWEVSR�VIGYFVMQMIRXSW�HI�
TMIHVE�]�GYFMIVXEW�HI�XINE�VSNE��EYRUYI�IP�QEXIVMEP�TVMRGMTEP�HI�GSRW-
XVYGGMʬR�JYIVE�IP�GSRGVIXS�EVQEHS��)R�EPKYRSW��IP�QEXIVMEP�IWXʛ�XVE-
FENEHS�TEVE�TEVIGIV�QEHIVE��EYRUYI�RS�PPIKE�E�PE�WMQYPEGMʬR�UYI�Wʧ�
WI�ETVIGME�IR�SXVEW�SFVEW�HI�IWXI�XMTS�TVSQSZMHSW�TSV�'ʛVHIREW��PEW�
GYEPIW� XIRʧER�IP�TVSTʬWMXS�HI� MQMXEV�E� PE�REXYVEPI^E����7Y�YFMGEGMʬR� 

���)W�IP�GEWS�HIP�QMVEHSV�8EVMʛGYVM��GSRSGMHS�GSQS�IP�)WXVMFS�+VERHI��E�PE�SVMPPE�HIP�PEKS�
HI�4ʛX^GYEVS��EWʧ�GSQS�HI�UYMSWGSW�IR�WYW�VIWMHIRGMEW��:IV�'EXLIVMRI�)XXMRKIV��La 

*MKYVE������'IREHSV�ʖPXMQE�'IRE�
en el Parque Nacional Barranca 
del Cupatitzio. 
*YIRXI��*SXSKVEJʧE�HI�PE�EYXSVE�
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IR�TPEXEJSVQEW�IR�PEW�SVMPPEW�HI�VʧS�IR�PEW�TEVXIW�EPXEW�HI�PE�FEVVERGE�
TIVQMXIR�E�PSW�YWYEVMSW�HMWJVYXEV�HI�PE�ZMWXE�HIP�VʧS� MRQIVWSW�IR�PE�
naturaleza. Por lo menos uno de ellos, el cenador Once Apóstoles, 
TEVIGI�SGYTEV�YR�WMXMS�TVIZMEQIRXI�YWEHS�TEVE�IP�QMWQS�ƼR�

Cárdenas y el parque nacional en Uruapan

La creación del Parque Nacional Barranca del Cupatitzio se inser-
XE� IR� PEW� TSPʧXMGEW� GEVHIRMWXEW� IR� HSW� ʛQFMXSW�� PE� GSRWIVZEGMʬR� ]�
YWS�VEGMSREP�HI� PSW� VIGYVWSW�REXYVEPIW�]� PE�TVSQSGMʬR�XYVʧWXMGE�HI�
TSFPEHSW�XʧTMGSW��%HMGMSREPQIRXI��EYRUYI�RS�WI�XVEXEFE�HI�YRE�I\-
TVSTMEGMʬR�� PE�GSQTVE�HI�PE�UYMRXE�6YM^�]�WY�XVERWJSVQEGMʬR�IR�YR�
IWTEGMS�TʱFPMGS�WI�ZMRGYPER�GSR�IP�HMWGYVWS�VIZSPYGMSREVMS�HI�IRXVI-
KEV�EP�TYIFPS�FMIRIW�UYI�IWXEFER�IR�QERSW�TVMZEHEW��4SV�SXVE�TEVXI��
PE�GVIEGMʬR�HIP�TEVUYI�XEQFMʣR�XMIRI�VIPEGMʬR�GSR�IP�KYWXS�TIVWSREP�
]�EVVEMKS�VIKMSREP�HIP�KIRIVEP�'ʛVHIREW��GY]S�ETVIGMS�TSV�IP�GEQTS�] 
PE�LSVXMGYPXYVE�IWXʛR�FMIR�HSGYQIRXEHSW��PE�TVIHMPIGGMʬR�HI�'ʛVHI-
REW�TSV�PSW�ʛVFSPIW�HMS�GSQS�VIWYPXEHS�YR�XVEFENS�WSWXIRMHS�IR�IP�
IQFIPPIGMQMIRXS�HI�PEW�GMYHEHIW�HI�WY�IWXEHS�E�XVEZʣW�HI�PE�GVIE-
GMʬR�HI�ʛVIEW�ZIVHIW�]�PE�TPERXEGMʬR�HI�ʛVFSPIW�

)P�HIGVIXS�HI�GVIEGMʬR�HIP�TEVUYI�IR�WY�WYTIVƼGMI�XSXEP�WI�ZMRGY-
PE�GSR�PEW�TSPʧXMGEW�JIHIVEPIW�HI�GSRWIVZEGMʬR�]�GSR�PS�UYI�;EOMPH�
GSRWMHIVE�PE�ƈGMIRXMƼ^EGMʬR�HI�PE�I\TPSXEGMʬR�HI�PSW�FSWUYIWƉ��� Si 
FMIR� IWXI� SFNIXMZS� ETPMGE� E� PE� TEVXI� HIP� TEVUYI� UYI� UYIHʬ� GSQS�
reserva, pareciera ser que el diseño de la sección que es parque 
YVFERS�VIWTSRHI�QʛW�E�SXVSW�SFNIXMZSW��TVSTMGMEV�IP�ETVIGMS�TSV�IP�
WMXMS�� XERXS�HIP�VʧS�GSQS�PE�ZIKIXEGMʬR�XVSTMGEP��]�GVIEV�YRE�EXVEG-
GMʬR�XYVʧWXMGE��

La importancia dada a la cuestión del turismo durante el perio-
HS�TVIWMHIRGMEP�HI�'ʛVHIREW��WSFVI�XSHS�IR�PE�LMWXSVMSKVEJʧE�HI�PE 
arquitectura, ha quedado opacada por las otras prioridades de  
PE�6IZSPYGMʬR��GSQS�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�IWGYIPEW��LSWTMXEPIW�]�ZM-
ZMIRHE��%�HIGMV�HI�%PFIVXS�4ERM��IP�XYVMWQS�JYI�YR�ƈTVSHYGXS�KIRYMRS�
HI�PE�6IZSPYGMʬR�1I\MGERE�HI�����Ɖ���UYI�VIGMFMʬ�YR�KVER�MQTYPWS�
GSR� PE�ETIVXYVE�HI� PE�GEVVIXIVE�TEREQIVMGERE�]�IP�EYKI�HIP� XYVMW-

5YMRXE�)VʣRHMVE�HI�0ʛ^EVS�'ʛVHIREW��(I�GEWE�GEQTIWXVI�E�WIHI�HIP�ȱǚȨǦȳǠ, Pátzcuaro 
]�1SVIPME��ȱǚȨǦȳǠ�]�ǗǟǙǞǤ�������
���)QMP]�;EOMPH��6IWSYVGIW��'SQQYRMXMIW��ERH�'SRWIVZEXMSR��8LI�'VIEXMSR�SJ�2EXMSREP�
4EVOW�MR�6IZSPYXMSREV]�1I\MGS�YRHIV�0ʛ^EVS�'ʛVHIREW�����������, tesis de doctorado, 
(ITEVXQIRX�SJ�,MWXSV]��8LI�9RMZIVWMX]�SJ�%VM^SRE��������T������
�� Eugenio Mercado López, 8YVMWQS��MQEKIR�YVFERE�]�EVUYMXIGXYVE�IR�PEW�TSPʧXMGEW�Tʱ-
FPMGEW��1ʣ\MGS�IR�PEW�TVMQIVEW�HʣGEHEW�HIP�WMKPS�ǔǔ, Morelia, ǗǟǙǞǤ�]�6IH�'SREG]X�
'IRXVSW�,MWXʬVMGSW�HI�'MYHEHIW�1I\MGEREW��������T�����
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QS�HI�EYXSQʬZMP�IR� PSW�EʪSW�XVIMRXE�]�GYEVIRXE�HIP�WMKPS�\\��� En 
IWXI�IWGIREVMS��E�RMZIP�REGMSREP�WI�FYWGʬ�ETVSZIGLEV�IP�TEXVMQS-
RMS�GYPXYVEP�� IR�TEVXMGYPEV�IP�EVUYMXIGXʬRMGS�]�EVUYISPʬKMGS�� GSQS�
atractivos en el desarrollo del turismo.38�)R�1MGLSEGʛR�WI�FYWGʬ�IP�
JSVXEPIGMQMIRXS�HI� PSW�TSFPEHSW�XʧTMGSW�GSQS�IWTEGMSW�UYI��EHI-
QʛW� HI� VITVIWIRXEV� E�1ʣ\MGS�� TSHVʧER� EXVEIV� E� ZMWMXERXIW� IR� YRE�
ʣTSGE�IR�UYI�IP�ZMENI�IR�EYXS�JEGMPMXEFE�VIGSVVMHSW�E�PSGEPMHEHIW�TI-
UYIʪEW��4EVE�IPPS��TSFPEHSW�GSQS�4ʛX^GYEVS��.MUYMPTER�]��YRSW�EʪSW�
HIWTYʣW��%TEX^MRKʛR��VIGMFMIVSR�IUYMTEQMIRXSW�GYPXYVEPIW��QYWISW��
FMFPMSXIGEW��TMRXYVE�QYVEP�UYI�WIVZMVʧER�TEVE�QSXMZEV�IP�XYVMWQS�39 En 
9VYETER��EHIQʛW�HI�PE�VIGYTIVEGMʬR�HI�PE�LYEXʛTIVE�]�PE�GSRWXVYG-
GMʬR�HI�PE�TʣVKSPE�IR�PE�TPE^E�GIRXVEP�HI�PE�PSGEPMHEH��WIVʧE�IP�TEVUYI�
el gran atractivo.

'ʛVHIREW�IVE�EQERXI�HI� PSW�ʛVFSPIW��IWXS�WI�GSRWXEXE�RS�WSPE-
QIRXI�IR�PEW�TSPʧXMGEW�JSVIWXEPIW�UYI�TVSQSZMʬ�WMRS�XEQFMʣR�IR�WYW�
casas, donde procuró estar directamente involucrado en el diseño 
HI�PSW�NEVHMRIW��6IƼVMʬ�IR�HMZIVWSW�XI\XSW�WY�PEFSV�]�PE�HI�WY�IWTSWE��
HSʪE�%QEPME�7SPʬV^ERS��IR�PE�GVIEGMʬR�HI�PSW�NEVHMRIW�HI�PE�UYMRXE�
4EPQMVE�IR�'YIVREZEGE�]�PE�UYMRXE�)VʣRHMVE�IR�4ʛX^GYEVS��)R�WY�GEWE�
IR�.MUYMPTER��HSRHI�XIRʧE�YR�LYIVXS��HEFE�WIKYMQMIRXS�E�WYW�TPERXEW�
TSRMIRHS�TIUYIʪEW�TPEGEW�GSR�MRJSVQEGMʬR�HI�HʬRHI�WI�LEFʧER�XVEʧ-
HS��EWʧ�GSQS�WY�JIGLE�HI�TPERXEGMʬR�]�QYIVXI��� 

%�RMZIP�YVFERS��IWXI�MRXIVʣW�WI�VIƽINʬ�IR�PE�HSXEGMʬR�HI�GEPPIW�]�
FYPIZEVIW�ƽERUYIEHSW�GSR�ʛVFSPIW��� En Michoacán, las intervencio-
RIW�LIGLEW�IR�.MUYMPTER�IR�PE�HʣGEHE�HI������MRGPY]IVSR�PE�GVIEGMʬR�
HI�EZIRMHEW�EVFSPEHEW�]�HSW�KVERHIW�TEVUYIW�MRWIVXSW�IR�YR�TVSKVE-

�� Dina Berger 8LI�(IZIPSTQIRX�SJ�1I\MGSƅW�8SYVMWQ�-RHYWXV]��4]VEQMHW�F]�(E]��1EVXM-
RMW�F]�2MKLX��2YIZE�=SVO��4EPKVEZI�������
38 Eugenio Mercado López, op. cit.
39�)W�HI�XSQEV�RSXE�IP�ETS]S�HEHS�E�IWXEW�GYEXVS�PSGEPMHEHIW�HSRHI�'ʛVHIREW�XIRʧE�
VIWMHIRGMEW�]�YR�EVVEMKS�TIVWSREP��6IWTIGXS�E�4ʛX^GYEVS�ZIV�.IRRMJIV�.SPP]��'VIEXMRK�
4ʛX^GYEVS��'VIEXMRK�1I\MGS��%VX��8SYVMWQ�ERH�2EXMSR�&YMPHMRK�YRHIV�0ʛ^EVS�'ʛVHIREW, 
%YWXMR��8LI�9RMZIVWMX]�SJ�8I\EW�4VIWW��������WSFVI�.MUYMPTER�ZIV�'EXLIVMRI�)XXMRKIV��
.MUYMPTER�HI�'ʛVHIREW��)RXVI� PS�TIVWSREP� ]� PS�TSPʧXMGS�IR� PE� GVIEGMʬR�HI�YR�TSFPEHS�
típico��'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��*EGYPXEH�HI�PE�%VUYMXIGXYVE�HI�PE�ǗǞȳǟ�]�ǗǟǙǞǤ��������IR�
TVIRWE��8EQFMʣR�WI�LMGMIVSR��E�XVEZʣW�HI�PE�'SQMWMʬR�HIP�8ITEPGEXITIG��SFVEW�HI�IQ-
FIPPIGMQMIRXS�YVFERS�]�HSXEGMʬR�HI�IUYMTEQMIRXS�GYPXYVEP�IR�%TEX^MRKʛR�IR�PE�8MIVVE�
Caliente de Michoacán. 
�� Ver Catherine Ettinger, 0E�5YMRXE�)VʣRHMVE�HI�0ʛ^EVS�'ʛVHIREWƏ��ST��GMX��]�.MUYMPTER�
HI�'ʛVHIREWƏ��ST��GMX��8EQFMʣR�TVSQSZMʬ�IR�.MUYMPTER�IP�GYPXMZS�HI�QSVE�GSR�PE�MHIE�
de consolidar una industria de seda.
���)R�PE�HʣGEHE�HI������LEFʧE�TVSGYVEHS�IP�XIQE�TEVE�PEW�TVMRGMTEPIW�EZIRMHEW�HI�'MY-
HEH�HI�1ʣ\MGS�E�XVEZʣW�HI�YR�VIKPEQIRXS�UYI�GVIEFE�YR�'SRWINS�HI�%VUYMXIGXYVE�GSR�
JEGYPXEHIW�TEVE�RSVQEV�EPXYVEW��YWSW�HI�WYIPS��IWXMPSW�]�QEXIVMEPIW��EHMGMSREPQIRXI�
IWXEFPIGʧE�PE�MQTSVXERGME�HI�PSW�ʛVFSPIW�]�PE�TVSZMWMʬR�HI�FERGEW�IR�IP�IWTEGMS�TʱFPM-
GS��ƈ6IKPEQIRXS�HI�>SRMƼGEGMʬR�HI�PEW�%VXIVMEW�4VMRGMTEPIW�HI�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS
1938”, %VXI�]�(IGSVEGMʬR��RʱQ�����IRIVS�HI�������TT��������
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QE�HI�VIJSVIWXEGMʬR��IP�&SWUYI�'YEYLXʣQSG�]�IP�&SWUYI�.YʛVI^��� 
'ʛVHIREW�IWGVMFMʬ� YR� XI\XS�� TYFPMGEHS�HI�QERIVE�TʬWXYQE�� WSFVI�
IWXI�TVS]IGXS�IR�IP�GYEP�IWXYZS�HMVIGXEQIRXI�MRZSPYGVEHS��6IPEXE�PSW�
HMWXMRXSW� MRXIRXSW�HI� VIJSVIWXEGMʬR�� PEW�HMJIVIRXIW�IWTIGMIW�UYI�WI�
MRXVSHYNIVSR��PSW�IJIGXSW�HI�YRE�WIUYʧE�]�PSW�ʣ\MXSW�HIP�TVS]IGXS���

(IWHI� PE�'SQMWMʬR�HIP�8ITEPGEXITIG�� IRXVI������ ]������� HMZIV-
WEW�MRMGMEXMZEW�VIXSQEVSR�IP�XIQE��TSV�INIQTPS��TEVE�PE�GVIEGMʬR�HI�
RYIZSW�EWIRXEQMIRXSW�GSQS�&YIRSW�%MVIW�]�%RXʱRI^��HSRHI�PSW�GE-
QMRSW�HI�EGGIWS�WSR�ERGLSW�FYPIZEVIW�GSR� NEVHMRIW�GIRXVEPIW�HI�
LEWXE�UYMRGI�QIXVSW�HI�ERGLS� ]�HSRHI� PE� XVE^E�WI�EVXMGYPEFE�TSV�
grandes glorietas. De manera contemporánea a la creación de estos 
EWIRXEQMIRXSW��]�IR�IP�QEVGS�HI�PE�TEZMQIRXEGMʬR�HI�PEW�GEVVIXIVEW��
WI�GVIEVSR�RYIZSW�EGGIWSW�E�9VYETER�]�E�%TEX^MRKʛR�UYI�WI�GEVEG-
XIVM^ER�TSV�TVIWIRXEV�YR�EWTIGXS�EVFSPEHS�]�WSQFVIEHS�

%Wʧ��IP�TVS]IGXS�HIP�TEVUYI�WI�IRXMIRHI�IR�YR�GSRXI\XS�QʛW�EQ-
TPMS�UYI�XMIRI�UYI�ZIV��IRXVI�SXVSW�JEGXSVIW��GSR�IP�MRXIVʣW�HIP�KIRI-
VEP�TSV�IP�GYMHEHS�HI�PSW�ʛVFSPIW�]�IP�VIGSRSGMQMIRXS�HI�WY�MQTSV-
XERGME�IR�^SREW�YVFEREW��XSHS�PS�GYEP�QSXMZʬ�HMZIVWEW�EGGMSRIW��)R�
IP�GEWS�HIP�TEVUYI�REGMSREP��PSW�ʛVFSPIW�]�PE�ZIKIXEGMʬR�]E�IWXEFER�
TVIWIRXIW��EYRUYI�IW�IZMHIRXI��E�TEVXMV�HIP�VIKMWXVS�JSXSKVʛƼGS��UYI�
WI� IJIGXYEVSR� GEQFMSW�� )P� GEVʛGXIV� HIP� NEVHʧR� HIGMQSRʬRMGS� GSR�
WYW�TPERXEW�HI�HMJIVIRXIW�VIKMSRIW�HSRHI�TSHʧE�ETEVIGIV�YR�ZʛW-
XEKS�NYRXS�E�YR�VSWEP��S�YR�JVIWRS�EP�PEHS�HI�YRE�TEPQIVE�[EWLMRK-
XSRME�]�HSRHI�WI�FYWGEFE�GVIEV�IWGIREVMSW�TMRXSVIWGSW�GSR�IWXER-
UYIW��JYIRXIW��QMRMEXYVEW��UYMSWGSW�]�FERGEW�WI�FSVVʬ��%Wʧ��RS�WʬPS�
WI� HIQSPMʬ� PE� GEWE� TSVƼVMERE�� WMRS� XEQFMʣR� IP� NEVHʧR�� IR� EVEW� HI�
GSRWXVYMV�SXVE�MQEKIR�HIP�TEMWENI�REXYVEP��� En otro contraste con 
PE�UYMRXE�TSVƼVMERE��WEPHVʧE�HIP�ʛQFMXS�TVMZEHS�TEVE�GSRZIVXMVWI�IR�
YR�FMIR�HIP�TYIFPS���

)P�HMWIʪS�HIP�RYIZS�IWTEGMS�HEFE�VIEPGI�E� PE�ZIKIXEGMʬR�XVSTM-
GEP��EYRUYI�RS�XSHE�JYIVE�IRHʣQMGE��� La naturaleza se enalteció 
GSR�PE�EHMGMʬR�HI�GEQMRSW�IQTIHVEHSW�I�MRGPYWMZI�WI�VIGYFVMIVSR�

�� Ver Catherine Ettinger, .MUYMPTER�HI�'ʛVHIREWƏ��ST��GMX��
���0ʛ^EVS�'ʛVHIREW�HIP�6ʧS��0E�%PEQIHE�HI�.MUYMPTER��IH��JEGWMQMPEV��1SVIPME��+SFMIVRS�
HIP�)WXEHS�HI�1MGLSEGʛR�]�%]YRXEQMIRXS�HI�.MUYMPTER�������
���2S�IW�IP�ʱRMGS�EXIRXEHS�HI�'ʛVHIREW�GSRXVE�PE�EVUYMXIGXYVE�TSVƼVMERE��)R�.MUYMP-
TER��IR�IP�QEVGS�HI�PE�VIQSHIPEGMʬR�YVFERE�IJIGXYEHE�E�ƼREPIW�HI�PSW�EʪSW�XVIMRXE�
WI�FYWGʬ�MRZMWMFMPM^EV�IP�TIVMSHS�TSVƼVMERS�GSR�QSHMƼGEGMSRIW�IWXʣXMGEW�E�PEW�GEWEW�
TEVE�LEGIVPEW�TEVIGIV�XʧTMGEW�GEWEW�TYIFPIVMREW�
���(YVERXI�PEW�TVMQIVEW�HʣGEHEW�RS�WI�GSFVEFE�IP�MRKVIWS�]�EʱR�LS]�IR�HʧE�RS�XMIRI�
GSWXS�TEVE�LEFMXERXIW�HI�9VYETER�
���)R�PEW�TSPMXMGEW�JSVIWXEPIW�'ʛVHIREW�TVSQSZMʬ�PE�MRXVSHYGGMʬR�HI�IWTIGMIW�RS�IR-
HʣQMGEW��IR�TEVXMGYPEV�IP�IYGEPMTXS�]�PE�NEGEVERHE�IR�1MGLSEGʛR��(I�MKYEP�QERIVE�
IR�PSW�EʪSW�XVIMRXE�MRXIRXʬ�IWXEFPIGIV�PE�MRHYWXVME�HI�PE�WIHE�GSR�TPERXʧSW�HI�QSVE�
]�GYPXMZS�HI�KYWERS�
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TYIRXIW�GSR�TMIHVE�HI�VʧS��)P�GYMHEHS�GSR�IP�XVEFENS�HI�PE�TMIHVE�GE-
VEGXIVM^E�PE�SFVE�GIVGERE�E�'ʛVHIREW��ETEVIGI�IR�GEQMRSW�]�IR�PSW�
TEXMSW�HI�WYW�GEWEW��GSQS�PE�UYMRXE�)VʣRHMVE�� PE�GEWE�JEQMPMEV�IR�
.MUYMPTER�]�PE�UYMRXE�4EPQMVE�IR�'YIVREZEGE��)R�.MUYMPTER�MRGPYWMZI�
mandó construir una pequeña casa de campo llamada la Casita 
HI�4MIHVE�IR�IP�&SWUYI�'YEYLXʣQSG��UYI�IW�YR�QYIWXVEVMS�HI�HMW-
XMRXSW�EGEFEHSW�GSR�IWXI�QEXIVMEP��0S�ERXIVMSV�TIVQMXI�IRXIRHIV�PE�
JYRGMʬR�HMWGYVWMZE�HIP�QEXIVMEP��UYI�XEQFMʣR�IW�TVSXEKʬRMGS�IR�IP�
HMWIʪS�HI�PEW�JYIRXIW�

�0E�VIIPEFSVEGMʬR�HI�PE�UYMRXE�GEQTIWXVI�HI�)HYEVHS�6YM^�GSR�PE�
MRXVSHYGGMʬR�HI�WIRHIVSW�IQTIHVEHSW��JYIRXIW�]�GIREHSVIW�TEVE�
GSRZIVXMVPS�IR�TEVUYI�TʱFPMGS�VIZIPE�RS�WʬPS�PE� MRXIRGMʬR�HI�GVIEV�
YR�EXVEGXMZS�XYVʧWXMGS��WMRS�XEQFMʣR�HI�VIIQTPE^EV�YR�HMWGYVWS�TSV-
ƼVMERS�IR�VIPEGMʬR�GSR� PE�REXYVEPI^E�GSR�YRE�TVSTYIWXE�EGSVHI�E�
PEW�MHIEW�HI�'ʛVHIREW��'SR�PEW�SFVEW�IQTVIRHMHEW�WI�XINMʬ�YR�RYI-
ZS�HMWGYVWS�UYI��GSR�PE�E]YHE�HI�PE� PIRKYE�TYVʣTIGLE��VIWGEXE�PE�
QIQSVME�PSGEP�]�HINE�MRZMWMFMPM^EHS�IP�TIVMSHS�TSVƼVMERS�
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Resumen
La pandemia causada por el ǙȳǚǙ-Cǝǖ-2 en 2020 y la enfermedad 
que provoca, el ȱǝǖǣȰ�����TIVQMXI�VIƽI\MSREV�WSFVI�PE�MRƽYIRGME�UYI�
PEW�IRJIVQIHEHIW�GEYWEHEW�TSV�ZMVYW�]�S�FEGXIVMEW�LER�XIRMHS�WSFVI�
IP�WIV�LYQERS�]�IR�IWTIGʧƼGS�WSFVI�PSW�IWTEGMSW�EVUYMXIGXʬRMGSW��)P�
resultado de esta pandemia fue un escenario similar al que se de- 
sarrolló en las primera décadas del siglo ǔǔ, por lo que el análisis  
HI�PE�ETPMGEGMʬR�HI�PSW�TVMRGMTMSW�GMIRXʧƼGSW�]�QʣHMGSW�HI�PE�ʣTSGE�IR�
IP�HMWIʪS�HI�IHMƼGMSW�HI�IHYGEGMʬR�FʛWMGE�IR�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�RSW�
permitirá entender la necesidad de crear espacios higiénicos y cómo 
considerar la utilización de estos principios nuevamente permitiría la 
creación de aulas en las que se mitigue la transmisión de enfermeda-
HIW�TSV�ZʧE�ʛVIE�

Palabras clave: ventilación, tratados de arquitectura, siglo ǔǔ, higie-
ne, escuelas

Abstract
The pandemic caused by ǙȳǚǙ�'ǝǖ��� MR� ������ ERH� XLI� HMWIEWI� MX�
causes: ȱǝǖǣȰ�����EPPS[W�YW�XS�VIƽIGX�SR�XLI�MRƽYIRGI�XLEX�HMWIEWIW�
GEYWIH�F]�ZMVYWIW�ERH�SV�FEGXIVME�LEZI�LEH�SR�LYQER�PMJI�ERH��QSVI�
WTIGMƼGEPP]��SR�EVGLMXIGXYVEP�WTEGIW��8LI�VIWYPX�SJ�XLMW�TERHIQMG�[EW�
WMQMPEV� XS� XLI� WGIREVMS� XLEX� HIZIPSTIH� MR� XLI� IEVP]� HIGEHIW� SJ� XLI�
��XL�'IRXYV]��XLIVIJSVI��ER�EREP]WMW�SJ�XLI�ETTPMGEXMSR�SJ�XLI�WGMIRXMƼG�
ERH�QIHMGEP� TVMRGMTPIW� SJ� XLEX� XMQI�� VIKEVHMRK� XLI� HIWMKR� SJ� FEWMG�
IHYGEXMSR�FYMPHMRKW�MR�1I\MGS�'MX]��[SYPH�LIPT�YW�XS�YRHIVWXERH�XLI�
RIIH�XS�GVIEXI�L]KMIRMG�WTEGIW��ERH�LS[�GSRWMHIVMRK�XLI�YWI�SJ�XLIWI�
TVMRGMTPIW�SRGI�EKEMR�[SYPH�EMH�YW�MR�XLI�GVIEXMSR�SJ�GPEWWVSSQW�MR�
[LMGL�XLI�XVERWQMWWMSR�SJ�EMVFSVRI�HMWIEWIW�MW�QMXMKEXIH�

Keywords: :IRXMPEXMSR��%VGLMXIGXYVEP�8VIEXMWI����XL�'IRXYV]��L]KMIRI��
WGLSSPW

Aire limpio para las escuelas de 
educación básica en Ciudad de México 
en la primera mitad del siglo ǔǔ
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Preludio

A lo largo de la historia de la humanidad ha surgido un gran 
número de pandemias causadas por diferentes agentes 
TEXʬKIRSW�GSQS�FEGXIVMEW�S�ZMVYW��INIQTPS�HI�IPPS�JYI�PE�
XYFIVGYPSWMW�GY]S�SVMKIR�MRJIGGMSWS�JYI�HIXIGXEHS�IR�IP�WM-

glo ǔǖǣǣ, pero no sería sino hasta el siglo ǔǣǔ cuando la ciencia propu-
WS�YR�XVEXEQMIRXS�TEPMEXMZS�]�WI�HIWGYFVMʬ�PE�FEGXIVME�UYI�PE�GEYWE�1 
)WXI�GSRSGMQMIRXS�GMIRXʧƼGS�MRƽY]I�IR�PE�EVUYMXIGXYVE��PE�GYEP�HIFIVʛ�
VIWTSRHIV�GSR�PE�GVIEGMʬR�HI�IWTEGMSW�WEPYHEFPIW�I�LMKMʣRMGSW�UYI�
permitan la curación y eviten el contagio de enfermedades como el 
XMJYW�� PE� MRƽYIR^E�S� PE� XYFIVGYPSWMW��QMWQEW�UYI�LER�GEYWEHS�YRE�
gran mortandad tanto en los países europeos como en todos los 
GSRXMRIRXIW�2

)WXSW�HIWGYFVMQMIRXSW�]�XISVʧEW�WERMXEVMEW�WI�ZIVʧER�VIƽINEHEW�
en los manuales de higiene de la época, cuyos conceptos se re-
XSQEVSR�]�TPEWQEVSR�IR�PSW�XVEXEHSW�HI�EVUYMXIGXYVE�HI�ƼRIW�HIP�
siglo ǔǣǔ y principios del ǔǔ para el diseño de hospitales, pero tam-
FMʣR�HI�IWTEGMSW�TʱFPMGSW�GSQS�PSW�IHMƼGMSW�IHYGEXMZSW�HI�RMZIP�
FʛWMGS��IR�HSRHI�PE�GSRƽYIRGME�HI�YR�KVER�RʱQIVS�HI�TIVWSREW�IR 
YR� IWTEGMS� GIVVEHS� LEGʧE� QʛW� JEGXMFPI� PE� XVEWQMWMʬR� HI� HMGLEW� 
IRJIVQIHEHIW��WSFVI�XSHS�EUYIPPEW�HI�XVERWQMWMʬR�TSV�ZʧE�ʛVIE�

6IWYPXE� MRXIVIWERXI� SFWIVZEV� GʬQS� IR� ������ GSR�QSXMZS� HI� PE�
pandemia causada por el virus ǙȳǚǙ�'ǝ:-2,3 al revisar las condicio-
nantes de diseño a considerar para la planeación de nueva infraes-
XVYGXYVE� JʧWMGE�IHYGEXMZE��WSFVI� XSHS�IR� PS� VIPEXMZS�E� PE�ZIRXMPEGMʬR��
éstas sean coincidentes con aquéllas que hace un poco más de cien 
EʪSW�TVMQEFER�IR�IP�HMWIʪS�HI�PEW�IWGYIPEW�HI�IHYGEGMʬR�FʛWMGE�

3FWIVZERHS�IWXEW�GSMRGMHIRGMEW�]�FYWGERHS�ETVIRHIV�HIP�TEWE-
HS�WI�VIEPM^EVʛ�YR�ERʛPMWMW�LMWXSVMSKVʛƼGS�GYPXYVEP�HI�HSGYQIRXSW�

1�)NIQTPS�HI�IWXS�IW�IP�HIWGYFVMQMIRXS�HIP�(V��6SFIVX�/SGL�IR������HI�PE�FEGXIVME�
1]GSFEGXIVMYQ�XYFIVGYPSWMW, causante de la muerte de una de cada siete personas 
en ȨȨ�ǗǗ�ȳȳ��]�)YVSTE��-PEVME�&EVFIVME��ƈ8LI�,MWXSV]�SJ�8YFIVGYPSWMW��JVSQ�XLI�ƼVWX�LMW-
XSVMGEP�VIGSVHW�XS�MWSPEXMSR�SJ�/SGLƅW�&EGMPPYWƉ��.SYVREP�SJ�4VIZIRXMZI�1IHMGMRI�ERH�,]�
KMIRI��RʱQ������������T��)���
2� )R� )YVSTE� HYVERXI� IP� WMKPS� ǔǖǣǣǣ� PE� XYFIVGYPSWMW�QEXʬ� E� ���� TIVWSREW� TSV� GEHE�
��������LEFMXERXIW��E�PS�PEVKS�HI�XSHS�IP�WMKPS��&EVFIVME��ST��GMX���T��)��
3�)P�ȱǝǖǣȰ-19, causada por el ǙȳǚǙ�'ǝ:-2, es una enfermedad de transmisión por ae-
rosoles y con un alto índice de contagio; el virus puede permanecer activo en el aire 
TSV����LSVEW�IR�GSRHMGMSRIW�RSVQEPIW�HI�XIQTIVEXYVE�]�LYQIHEH��%WMQMWQS��TYIHI�
quedar suspendido en el aire por un espacio de media hora o más y, al hacerlo, una 
persona sana al entrar en un espacio contaminado puede contagiarse de ȱǝǖǣȰ-19 
WM�ERXIVMSVQIRXI�IR�IWXI�IWTEGMS�IWXYZS�YRE�TIVWSRE�IRJIVQE�UYI�LEFPʬ��XSWMʬ�S�IW-
XSVRYHS��UYIHERHS�PSW�EIVSWSPIW�WYWTIRHMHSW��%P]WWE�'��*IEVW��IX�EP���ƈ'SQTEVEXMZI�
H]REQMG�EIVSWSP�IƾGMIRGMIW�SJ�XLVII�IQIVKIRX�GSVSREZMVYWIW�ERH�XLI�YRYWYEP�TIV-
sistence of ǙȳǚǙ�'ǝ:��� MR�EIVSWSP�WYWTIRWMSRWƉ��)QIVKMRK� -RJIGXMSYW�(MWIEWIW��ZSP��
����RʱQ�����������TT������������
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HI�EVGLMZS�]�FMFPMSKVʛƼGS�HI� PE�ʣTSGE��HI� PSW�GYEPIW�WI�IWXYHMEVʛ�
GʬQS�PSW�GSRGITXSW�GMIRXʧƼGSW�]�QʣHMGSW�JYIVSR�VIXSQEHSW�IR�PE�
arquitectura a través de los tratados de la época y posteriormente 
ETPMGEHSW�IR�IP�HMWIʪS�HI�PSW�RYIZSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW��QMWQSW�
IR�PSW�UYI�WI�FYWGEFE�GVIEV�IWTEGMSW�LMKMʣRMGSW�IR�HSRHI�PEW�IR-
JIVQIHEHIW�HI�XVERWQMWMʬR�EʣVIE��GSQS�PE�XYFIVGYPSWMW��RS�WI�TVS-
TEKEVER�IRXVI�PSW�EPYQRSW�

)P�TIVMSHS�HI�ERʛPMWMW�TEVXI�HIWHI�IP�MRMGMS�HIP�WMKPS�ǔǔ, pero con-
tinúa a lo largo del mismo, ya que los principios propuestos en el 
4SVƼVMEXS�GSRXMRYEVʧER�MRƽY]IRHS�IR�IP�HMWIʪS�HI�PSW�IHMƼGMSW�IW-
GSPEVIW�HI�IHYGEGMʬR�FʛWMGE�E�PS�PEVKS�HI�PE�TVMQIVE�QMXEH�HIP�WMKPS�
ǔǔ��LEWXE�TIVHIVWI�EP�TVMQEV�IP�GSWXS�]�PE�GERXMHEH�WSFVI�PE�GEPMHEH�
HI�PSW�IWTEGMSW�IHYGEXMZSW�

%WMQMWQS��WI�FYWGE�VIƽI\MSREV�WSFVI�WM�GSRWMHIVEV�RYIZEQIRXI�
los principios de diseño utilizados en las primeras décadas del siglo 
ǔǔ permitiría el diseño actual de aulas higiénicas en donde los alum-
nos puedan aprender de forma presencial disminuyendo el riesgo 
HI�WYJVMV�IP�GSRXEKMS�HI�EPKYRE�IRJIVQIHEH�HI�XVERWQMWMʬR�ʛVIE�

El higienismo y su repercusión en los tratados de arquitectura

0E� MHIRXMƼGEGMʬR� HI� PE� WYGMIHEH� GSQS� PE� GEYWE� ]� IP� ZILʧGYPS� HI�
XVERWQMWMʬR�HI�IRJIVQIHEHIW�PPIZʬ�E�FYWGEV�PE�PMQTMI^E��MHIE�UYI�
fue el centro de las reformas sociales del siglo ǔǣǔ�� 0E� WERMHEH�
GEQFMʬ� PE�JSVQE�IR�UYI�PE�WSGMIHEH�TIRWEFE�EGIVGE�HI� PE�WEPYH��
siendo la limpieza un factor para lograr dicha salud, tanto física 
GSQS�QSVEP��

'SR�IP� MRGVIQIRXS�HI� PE�YVFERM^EGMʬR�IR�IP�WMKPS�ǔǣǔ, las condi-
GMSRIW�EQFMIRXEPIW�HI�WYGMIHEH�IVER�EPKS�GSQʱR�IR�PEW�ʛVIEW�HSR-
HI�ZMZʧE�PE�GPEWI�XVEFENEHSVE��PS�UYI�SGEWMSREFE�PE�HMWIQMREGMʬR�HI�
IRJIVQIHEHIW�VʛTMHEQIRXI��)R�0SRHVIW�IP�WEVEQTMʬR��IP�GʬPIVE��IP�
XMJS�]�PE�XYFIVGYPSWMW�EPGER^EVSR�RMZIPIW�WMR�TVIGIHIRXI��9RE�HI�GEHE�
diez personas moría de sarampión y más de la mitad de la clase 
XVEFENEHSVE�QSVʧE�ERXIW�HI�GYQTPMV�GMRGS�EʪSW�4

Como resultado de estas condiciones, el concepto higiene ad-
UYMVMʬ�YRE�KVER�VIPIZERGME�IR�PE�GYPXYVE�SGGMHIRXEP��WSFVI�XSHS�IY-
ropea, como resultado de las pandemias� y enfermedades como 

4�4EVE�������IR�IP�VITSVXI�HI�PE�'SRHMGMSRIW�+IRIVEPIW�HI�7EPYH�IR�+VER�&VIXEʪE�WI�
HSGYQIRXE�UYI�PE�IWTIVER^E�HI�ZMHE�HI�PE�RSFPI^E�IVE�HI����EʪSW��HI�PSW�QIVGEHIVIW�
HI����]�HI�PSW�XVEFENEHSVIW�HI�����-RWXMXYXI�SJ�1IHMGMRI��ǗǙ��'SQQMXXII�JSV�XLI�7XYH]�
SJ�XLI�*YXYVI�SJ�4YFPMG�,IEPXL��8LI�*YXYVI�SJ�4YFPMG�,IEPXL, Washington, Ȱ�ȱ���2EXMSREP�
%GEHIQMIW�4VIWW��������T���
��0E�MRƽYIR^E�GSQS�TERHIQME�WI�HMS�IR�PSW�WMKPSW�ǔǖǣǣǣ��ǔǣǔ y ǔǔ con series de once 
TERHIQMEW��0SW�MRXIVZEPSW�MRXIV�TERHʣQMGSW�LER�MHS�HIWHI�SGLS�EʪSW�LEWXE�YR�Qʛ\M-
QS�HI�GYEVIRXE�]�HSW��)P�ʱPXMQS�TIVMSHS�MRXIV�TERHʣQMGS�LEFVʧEE�WMHS�IRXVI������]�
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PE�XYFIVGYPSWMW�6�IRXVI�EPKYREW�SXVEW��)WXE�TVISGYTEGMʬR�PPIZʬ�E�PE�
ETPMGEGMʬR�HI�PEW�XISVʧEW�GMIRXʧƼGEW�IR�HSRHI�QʣHMGSW��JEVQEGʣYXM-
GSW��UYʧQMGSW��MRKIRMIVSW��ZIXIVMREVMSW�]�EHQMRMWXVEHSVIW�TʱFPMGSW��
GSRSGMHSW�GSQS�LMKMIRMWXEW��FYWGEVSR�IWXEFPIGIV�TSPʧXMGEW�HI�WE-
PYH�TʱFPMGE�TEVE�GSQFEXMV� PEW�GSRHMGMSRIW�HI� MRWEPYFVMHEH�IR� PEW�
GMYHEHIW�

A partir de estos estudios los higienistas franceses lograron 
VIJSVQEW�EHQMRMWXVEXMZEW�WSFVI� PE� VIKYPEGMʬR�HI� PEW� ZMZMIRHEW�� IP�
QINSVEQMIRXS� HIP� WMWXIQE� HI� HVIRENI� ]� EKYE� TSXEFPI�� EWʧ� GSQS�
PE�VIKYPEGMʬR�HIP�XVEFENS�IR�PEW�JʛFVMGEW��FYWGERHS�QINSVEV�PE�JSV-
QE�HI�ZMHE�HI� PSW�LEFMXERXIW�HI� PEW�KVERHIW�GETMXEPIW�IYVSTIEW��
PPIZʛRHSPEW�E� PS�UYI�WI�GSRWMHIVEFE�IR� PE�ʣTSGE�IP�TVSKVIWS�]� PE�
QSHIVRMHEH��%WMQMWQS��PSW�LMKMIRMWXEW�JVERGIWIW�PSKVEVSR�UYI�PEW�
TSPʧXMGEW�HI�LMKMIRI�TʱFPMGE�WI�TPEWQEVER�IR�PI]IW�]�VIKPEQIRXSW�
UYI�EJIGXEVSR�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�PSW�IHMƼGMSW�]�IR�HSRHI�PSW�EVUYM-
tectos adeptos al higienismo comenzaron a privilegiar la función 
WSFVI�PE�IWXʣXMGE��

)WXEW�MHIEW�WI�ZIVʧER�VIƽINEHEW�IR�PEW�GMYHEHIW�HSRHI�WI�TVS-
TYWS�XIVQMREV�GSR�PEW�GEPPIW�IWXVIGLEW��PSW�TEXMSW�GYFMIVXSW�S�GI-
VVEHSW�]�PE�MRWEPYFVMHEH�HI�PEW�ZMZMIRHEW��PS�UYI�PPIZʬ�E�PE�VIEPM^EGMʬR�
HI�SFVEW�GSQS�PEW�VIEPM^EHEW�TSV�,EYWWQERR� en París, en donde 
se ampliaron las calles y se propuso que las viviendas contaran 
con pisos que no fueran de tierra, tuvieran iluminación y ventilación 
REXYVEP��EWʧ�GSQS� PE�I\MWXIRGME�IR� PEW�QMWQEW�HI�EKYE�TSXEFPI�]�
WMWXIQEW�TEVE�IP�HIWEPSNS�HI�PEW�EKYEW�RIKVEW�

%WMQMWQS�� PE�LMKMIRI�EFEVGEFE� PE�LMKMIRI� JʧWMGE�]� PE�QSVEP�� 0E�
LMKMIRI�JʧWMGE�HI�PEW�TIVWSREW�HIFʧE�GSRWMHIVEV�IP�GYMHEHS�GSVTSVEP��
IP�ZIWXMHS��PE�FIFMHE��PSW�EPMQIRXSW��PSW�LSVEVMSW�HI�GSQMHE��IP�XMTS�
HI�WYIʪS��PE�VIGVIEGMʬR�]�IP�XMTS�HI�IWXYHMS��)R�XERXS�UYI�PE�LMKMIRI�

������LEWXE�IP�EGXYEP�HI������������4EVE�YR�IWXYHMS�QʛW�HIXEPPEHS�ZIV��%PEMR�.EGUYI�
:EPPIVSR��IX�EP��� ƈ8VERWQMWWMFMPMX]�ERH�KISKVETLMG�WTVIEH�SJ� XLI������ MRƽYIR^E�TER-
HIQMGƉ��4VSGIIHMRKW�SJ�XLI�2EXMSREP�%GEHIQ]�SJ�7GMIRGIW��ǜǞȳǙ��ZSP�������RʱQ������
������TT������������
6 A principios del siglo xǣǔ�PE�XYFIVGYPSWMW�IVE�PE�GEYWE�HI�YRE�HI�GEHE�GMRGS�QYIVXIW�
IR�)YVSTE�]�2SVXIEQʣVMGE��)W�HYVERXI�IWXI�WMKPS�UYI�WI�IWXYHME�WYW�IJIGXSW�IR�XSHS�
IP�GYIVTS��TVMRGMTEPQIRXI�TSV�QʣHMGSW�JVERGIWIW�]�EPIQERIW��%ʱR�LS]�HʧE�PE�XYFIVGY-
PSWMW�IW�YRS�HI�PSW�QE]SVIW�TVSFPIQEW�HI�WEPYH�TʱFPMGE��WMIRHS�PE�RSZIRE�GEYWE�HI�
QYIVXI�IR�PE�TSFPEGMʬR�QYRHMEP��8LSQEW��(ERMIP��ƈ8LI�LMWXSV]�SJ�XYFIVGYPSWMWƉ��.SYV�
REP�SJ�6IWTMVEXSV]�1IHMGMRI��ZSP������RʱQ������������TT������������
��+ISVKI�)YKʢRI�,EYWWQERR��JYRGMSREVMS�TʱFPMGS��HMTYXEHS�]�WIREHSV�JVERGʣW��*YI�
RSQFVEHS�IR������TVIJIGXS�HIP�HITEVXEQIRXS�HIP�7IRE�HYVERXI�IP�KSFMIVRS�HI�2ETS-
león ǣǣǣ, quien le encargó la modernización de París mediante la ampliación de aveni-
HEW�ƽERUYIEHEW�TSV�ʛVIEW�EVFSPEHEW��QSHIVRM^EGMʬR�HIP�WMWXIQE�HI�EKYE�TSXEFPI�]�
HI�EPGERXEVMPPEHS��GVIEGMʬR�HI�TEVUYIW�]�NEVHMRIW��9RMƼGʬ�PE�MQEKIR�YVFERE�HI�4EVʧW�EP�
YRMJSVQM^EV�PE�EPXYVE�HI�PSW�IHMƼGMSW��IP�YWS�HI�QEXIVMEPIW�]�GSPSVIW�TIVQMXMHSW�
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moral incluía el orden moral, religioso y la disciplina,� mismas que 
WI�SFXIRHVʧER��IRXVI�SXVSW� PYKEVIW��IR� PEW�IWGYIPEW�HI�IHYGEGMʬR�
FʛWMGE��

%Wʧ�� PSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�WI�XVERWJSVQEVSR�IR�SFNIXSW�HI� MR-
XIVʣW�IR������GYERHS�:MSPPIX�0I�(YG�VIEPM^ʬ�YRE�TYFPMGEGMʬR�HSR-
HI�FYWGEFE�LEGIV�ZMWMFPI� PE� JYRGMʬR�HI�GEHE�TEVXI�HI� PE�IWGYIPE��
)WXE�MHIE�JYI�VIXSQEHE�TSV�PSW�EVUYMXIGXSW�HI�PE�GMYHEH�HI�4EVʧW��
UYMIRIW�TYFPMGEVSR�IR������IP� ƈ6IKPEQIRXS�TEVE� PE�GSRWXVYGGMʬR�
]�EQYIFPEQMIRXS�HI�GIRXVSW�IWGSPEVIWƉ��QMWQS�UYI�WIVʧE� VIZMWE-
HS�IR������TSV�PE�'SQMWMʬR�HI�,MKMIRI�)WGSPEV�]�TYFPMGEHS�TSV�IP�
1MRMWXIVMS�HI�-RWXVYGGMʬR�4ʱFPMGE�HI�*VERGME�GSQS�YR�VIKPEQIRXS�
TEVE�PE�JYRGMʬR�]�GSRWXVYGGMʬR�HI�IWGYIPEW�HI�MRWXVYGGMʬR�TVMQEVME��

La propuesta planteada para lograr la higiene en el género es-
GSPEV�FʛWMGS�GSQTVIRHʧE�UYI�XSHSW�PSW�PSGEPIW�GSR�UYI�GSRXEWI�IP�
GSRNYRXS�IWGSPEV��WEPSRIW�HI�GPEWI��WEPEW�HI�IWXYHMS��IP�VIJIGXSVMS�]�
la enfermería, se construyeran tomando en consideración factores 
GSQS�PE�MPYQMREGMʬR�]�PE�ZIRXMPEGMʬR�REXYVEP��%WMQMWQS��IR�IP�GSR-
NYRXS�IWGSPEV�WI�HIFʧER�MRGPYMV�IPIQIRXSW�HI�LMKMIRI�GSQS�PE�I\MW-
XIRGME�HI�PIXVMREW�]�VIKEHIVEW��YR�TEXMS�EP�EMVI�PMFVI�]�S�GYFMIVXS��]E�
UYI�WI�TIRWEFE�UYI�IP�INIVGMGMS�JʧWMGS�E]YHEVʧE�E�QINSVEV�PE�WEPYH�
HI�PSW�IHYGERHSW��3XVS�TYRXS�GSRWMHIVEHS�HIRXVS�HI�IWXSW�PMRIE-
QMIRXSW�IVER�PSW�QEXIVMEPIW�GSRWXVYGXMZSW��PSW�GYEPIW�HIFIVʧER�WIV�
JʛGMPQIRXI�PEZEFPIW�

)R�IP�VIKPEQIRXS�WI�HIXIVQMREFE�UYI�PEW�IWGYIPEW�XIRHVʧER�YRE�GE-
pacidad para 300 alumnos, el número máximo de alumnos por salón 
WIVʧE�HI�����0SW�WEPSRIW�IWXEVʧER�WIVZMHSW�TSV�KEPIVʧEW�S�GSVVIHSVIW�
GSR�YR�ERGLS�QʧRMQS�HI������Q�UYI�VIGMFMVʧER�EMVI�]�PY^�HMVIGXEQIRXI��
)P�WEPʬR�XIRHVʧE�YRE�JSVQE�VIGXERKYPEV�]�WI�GEPGYPEVʧE�YRE�WYTIVƼGMI�
HI������Q2 por alumno, además de tener una altura mínima de 4 m, 
TEVE�PSKVEV�YR�ZSPYQIR�HI�EMVI�HI���Q3�

Pero algo en lo que se hizo mucho énfasis era en el tamaño 
]�TSWMGMʬR�HI� PSW� ZERSW�� PSW�GYEPIW�HIFIVʧER�WIV� VIGXERKYPEVIW�I�
MPYQMREV�XSHSW� PSW�TYTMXVIW��IQTI^ERHS�E������Q�HIP�WYIPS�]�XIV-
QMREV�E�����Q�TSV�HIFENS�HIP�TPEJʬR��0EW�IRXVEHEW�HI�EMVI�IWXEVʧER�
IR�STSWMGMʬR�E�EUYIPPEW�HI� PE� MPYQMREGMʬR�]� PE�GERGIPIVʧE�HIFIVʧE�
HMZMHMVWI� IR� HSW� TEVE� TIVQMXMV� EFVMV� WʬPS� YRE� TEVXI� TEVE� ZIRXMPE-
GMʬR�TIVQMXMIRHS�YR�GEQFMS�HIP�ZSPYQIR�HI�EMVI�HI�XVIW�ZIGIW�TSV� 

��ƈ(I������E������WI�PPIZER�E�GEFS���GSRJIVIRGMEW�WERMXEVMEW�MRXIVREGMSREPIW�����GSR-
KVIWSW� MRXIVREGMSREPIW�HI�LMKMIRI�����GSRKVIWSW�IWTIGʧƼGSW�WSFVI� XYFIVGYPSWMW�� ��
GSRKVIWSW�WSFVI�PE�LMKMIRI�EPMQIRXMGME����GSRKVIWSW�WSFVI�LMKMIRI�IWGSPEV��)ZIRXSW�
UYI� MRƽY]IR�IR� PEW�TSWXYVEW�WSFVI� PE�LMKMIRI�]� PEW�QIHMHEW�UYI�EHSTXEVER� PSW�HM-
ZIVWSW�TEʧWIW�E�RMZIP�QYRHMEP�RS�WʬPS�IYVSTISƉ��%RRMI��8WGLMVLEVX��ƈ6ʭPI�IX�ʣZSPYXMSR� 
HI�PƅL]KMʢRI�WGSPEMVI�HERW�PƅIRWIMKRIQIRX�WIGSRHEMVI�HI������E�����Ɖ��'EVVIJSVYW�HI�
PƅIHYGEXMSR��RʱQ������������T�����



���Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 140-165

AIRE LIMPIO PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN CIUDAD DE MÉXICO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

LSVE�9�%WMQMWQS��IWTIGMƼGEFE�UYI�PSW�ʛRKYPSW�HI�PSW�QYVSW�IWXE-
VʧER�FSPIEHSW�]�VIGYFMIVXSW�HI�ETPEREHSW�PMWSW�HI�JʛGMP�PEZEHS��)RY-
QIVEV�IWXEW�GSRHMGMSRIW�TEVE�PSW�WEPSRIW�HI�GPEWI��IR�IWTIGʧƼGS�IP�
ZSPYQIR�]�GEQFMS�HI�EMVI��QYIWXVE�PE�TVISGYTEGMʬR�HI�PSW�QʣHMGSW�
IRGEVKEHSW�HIP�VITSVXI�TSV�SFXIRIV�PEW�QINSVIW�GSRHMGMSRIW�HI�LM-
giene para evitar la proliferación de enfermedades de transmisión 
TVITSRHIVERXIQIRXI�EʣVIE�IRXVI�PSW�EPYQRSW�

%HIQʛW�HI�PEW�EYPEW�WI�IWTIGMƼGEFE�UYI�HIFIVʧE�I\MWXMV�YR�TEXMS�
GYFMIVXS�GSR�YR�ʛVIE�HI������Q2 por alumno, el cual podría servir 
GSQS�GSQIHSV�EP�EMVI�PMFVI��EYREHS�E�ʣWXI�LEFVʧE�YR�TEXMS�HI�VIGVIS�
UYI�TSHVʧE�XIRIV�YR�TIUYIʪS�NEVHʧR�GSR�ʛVFSPIW��3XVS�HI�PSW�WIVZMGMSW�
GSR�PSW�UYI�GSRXEVʧE�IP�GSRNYRXS�IWGSPEV�IVE�GSR�HSW�FEʪSW�TSV�WEPʬR�
WM�PE�IWGYIPE�IVE�TEVE�RMʪSW�]�XVIW�FEʪSW�WM�PE�IWGYIPE�IVE�TEVE�RMʪEW��
IWXSW�IWTEGMSW�HIFIVʧER�IWXEV�IR�IP�TEXMS�]�HMWTYIWXSW�HI�XEP�JSVQE�
UYI� PSW�ZMIRXSW�HSQMRERXIW�RS� PPIZEVER�IP�KEW�E� PSW�IHMƼGMSW�RM�EP�
TEXMS��)\MWXMVʧER�HITIRHIRGMEW�TEVE�IP�TVSJIWSVEHS��PEW�GYEPIW�GSRW-
XEVʧER�HI�YR�GSQIHSV��HSW�S�XVIW�VIGEQEVEW��YRE�GSGMRE��YR�FEʪS�]�
YRE�FSHIKE�10

)R������YRE�GSQMWMʬR�IRGEFI^EHE�TSV�,IRVM�2ETMEW�VIZMWʬ�IWXI�
VIKPEQIRXS�]� PS�EQTPMʬ�IWXEFPIGMIRHS� PE�GSRWMHIVEGMʬR�HIP� XIVVIRS�
TEVE�IQTPE^EV�IP�IHMƼGMS�HI�JSVQE�UYI�TIVQMXMIWI�YRE�ZIRXMPEGMʬR�I�
MPYQMREGMʬR�EHIGYEHEW��)P�XIVVIRS�HIFʧE�GEPGYPEVWI�E�VE^ʬR�HI����Q2 
TSV�EPYQRS�GSR�YRE�WYTIVƼGMI�QʧRMQE�HI�����Q2�TEVE�IP�IHMƼGMS�]�
200 m2�TEVE�IP�TEXMS�11

)WXE�VIKPEQIRXEGMʬR�VIWYPXʬ�HI�KVER�MQTSVXERGME�EP�WIV�VIXSQEHE�
por los arquitectos de la época en tratados como ʈPʣQIRXW�IX�XLʣSVMI�
HI�PƅEVGLMXIGXYVI12 o 8VEMXʣ�HƅEVGLMXIGXYVI,13�XI\XSW�UYI�MRƽYMVʧER�IR�PSW�
EVUYMXIGXSW�QI\MGERSW�IR�IP�HMWIʪS�HI�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�HI�IHYGE-
GMʬR�FʛWMGE�E�MRMGMSW�HIP�WMKPS�ǔǔ��%WMQMWQS��IWXSW�TVMRGMTMSW�JYIVSR�
VIXSQEHSW�TSV�IP�KSFMIVRS�QI\MGERS�]�TVSTYIWXSW�IR�IP�'SRKVIWS�

9�)WXS�IW�HI�KVER�VIPIZERGME�]E�UYI�IP�ZSPYQIR�HI�EMVI�HIP�WEPʬR�TSV�VE^SRIW�HI�WEPYH�
HIFIVʧE�GEQFMEVWI���ZIGIW�TSV�LSVE��XEQFMʣR�E�IWXE�QIHMHE�VIWTSRHI�IP�XEQEʪS�]�PE�
EPXYVE�HIP�WEPʬR��IP�GYEP�GSRWMHIVEFE�TEVE�IP�GʛPGYPS�YR�ZSPYQIR�HI�����Q3�TSV�EPYQRS�
10�2SVQEXMZMHEH�TVSTYIWXE�IR������TSV�PE�'SQMWMʬR�HI�,MKMIRI�)WGSPEV�IR�PE�TYFPMGE-
GMʬR�IHMXEHE�TSV�IP�1MRMWXʢVI�HI�PƅMRWXVYGXMSR�TYFPMUYI��'SQQMWWMSR�HI�PƅL]KMʢRI�WGSPEM�
VI��4EVMW��-QTVMQIVMI�2EXMSREPI��������TT��������
11�,IRVM�2ETME��,]KMʢRI�HIW�ʣGSPIW�TVMQEMVIW�IX�HIW�ʣGSPIW�QEXIVRIPPIW��4EVMW��-QTVMQI-
VMI�2EXMSREPI��������T������
12�.YPMIR�+YEHIX��ʈPʣQIRXW�IX�XLʣSVMI�HI�PƅEVGLMXIGXYVI��GSYVW�TVSJIWWʣ�ʚ�PƅʈGSPI�REXMSRE�
PI�IX�WTʣGMEPI�HIW�FIEY\�EVXW��TYFPMGEHE�WY�TVMQIVE�IHMGMʬR�IR�4EVʧW�IR������
13 Louis Cloquet, 8VEMXʣ�HƅEVGLMXIGXYVI�ʣPʣQIRXW�HI� PƅEVGLMXIGXYVI�� X]TIW�HƅʣHMƼGIW��IW�
XLʣXMUYI��GSQTSWMXMSR�IX�TVEXMUYI�HI�PƅEVGLMXIGXYVI��TVMQIVE�IHMGMʬR�TYFPMGEHE�IR������
IR�4EVʧW��)R�IP�ZSPYQIR���WIGGMʬR���HIP�XI\XS�'PSUYIX�WII�VITVSHYGI�ʧRXIKVEQIRXI�IP�
VIKPEQIRXS�TEVE�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�IWGYIPEW�TVMQEVMEW�HI������TVSTYIWXS�TSV�IP�KS-
FMIVRS�JVERGʣW��TIVS�EHIQʛW�PS�GSQTPIQIRXʬ�GSR�PS�TVSTYIWXS�TSV�IP�KSFMIVRS�FIPKE�
]�EYWXVMEGS�IR�VIPEGMʬR�E�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�IWGYIPEW�
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,MKMʣRMGS�4IHEKʬKMGS�HI�������PPIZEHS�E�GEFS�TSV�IP�'SRWINS�7YTI-
VMSV�HI�7EPYFVMHEH�]�IP�1MRMWXIVMS�HI�.YWXMGME�I�-RWXVYGGMʬR�4ʱFPMGE�IR�
PE�FʱWUYIHE�HIP�QINSVEQMIRXS�HI�PE�LMKMIRI�TʱFPMGE��

0E�LMKMIRI�IWGSPEV�IR�IP�4SVƼVMEXS

9RE�HI�PEW�TVISGYTEGMSRIW�HIP�VʣKMQIR�TSVƼVMERS�JYI�PE�LMKMIRI��VI-
ƽINS�HI�PEW�MRUYMIXYHIW�HI�PE�ʣTSGE�IR�PE�GYEP�PEW�TERHIQMEW�GEYWE-
HEW�TSV�PE�MRƽYIR^E�S�IRJIVQIHEHIW�GSQS�IP�XMJYW�S�PE�XYFIVGYPSWMW�

*MKYVE����)R�PE�MQEKIR�TYIHI�
SFWIVZEVWI�PSW�PMRIEQMIRXSW�
para el diseño de un salón de 
clase siguiendo los principios 
higiénicos de principios el siglo 
ǔǔ en el tratado de Cloquet, 
8VEMXʣ�HƅEVGLMXIGXYVI�ʣPʣQIRXW�HI�
PƅEVGLMXIGXYVI��X]TIW�HƅʣHMƼGIW��
IWXLʣXMUYI��GSQTSWMXMSR�IX�
TVEXMUYI�HI�PƅEVGLMXIGXYVI�������
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IVER�PE�GEYWE�TVMRGMTEP�HI�YR�KVER�RʱQIVS�HI�QYIVXIW�IR�IP�TEʧW�14 
%YREHS�E�PS�ERXIVMSV�PEW�MHIEW�VEGMSREPMWXEW�UYI�TIVQIEFER�IR�PE�
ʣTSGE�MRƽY]IVSR�IR�IWXE�TSWXYVE�HIP�KSFMIVRS��IR�PEW�GYEPIW�WI�ZIʧE�
E�PE�LMKMIRI�GSQS�YR�ƈMHIEP�TEVE�GEQMREV�TSV�PE�ZʧE�HIP�TVSKVIWSƉ���

4EVE�PSKVEV�IWXI�MHIEP��IP�KSFMIVRS�HIP�TVIWMHIRXI�(ʧE^�MQTPIQIR-
Xʬ�YRE�TSPʧXMGE�WERMXEVME�UYI�QINSVEWI�IP�RMZIP�HI�ZMHE�HI�PE�TSFPE-
GMʬR�]�WYW�ʧRHMGIW�HI�WEPYH�GSQFEXMIRHS�PEW�GEYWEW�HI�QSVXEPMHEH�
HI�PE�ʣTSGE��EWʧ�GSQS�JSQIRXERHS�PSW�LʛFMXSW�HI�LMKMIRI�TʱFPMGE�I�
individual al implementar campañas de sanidad y promoviendo la 
PMQTMI^E�HI�PEW�GMYHEHIW��)WXS�ʱPXMQS�MQTPMGS�IP�QINSVEQMIRXS�HIP�
HVIRENI��SFVEW�HI�HIWEKʳI��HMWXVMFYGMʬR�HI�EKYE��VIGSPIGGMʬR�HI�FE-
WYVE�]�IWXEFPIGMQMIRXS�HI�FEʪSW�TʱFPMGSW��%WMQMWQS��WI�IWXEFPI-
GMIVSR�MRWXMXYXSW�HI�MRZIWXMKEGMʬR�GSQS�IP�-RWXMXYXS�&EGXIVMSPʬKMGS�
]�WI�I\TMHMIVSR�GʬHMKSW�WERMXEVMSW�

&YWGERHS�PPIZEV�PSW�TVMRGMTMSW�LMKMʣRMGSW�E�PE�ZMHE�HMEVME�HI�PEW�
personas se recurrió a la educación, ya que a través de la escuela 
se promovían las nuevas ideas de limpieza y orden, además de 
que en éstas se podrían detectar las enfermedades y atacarlas con 
GEQTEʪEW�HI�TVIZIRGMʬR�]�ZEGYREGMʬR��%Wʧ��PE�IWGYIPE�WI�XVERWJSV-
mó en un espacio social donde se podía controlar, instruir y ense-
ñar cuestiones higiénicas que posteriormente llegarán a los hoga-
VIW�]�TSV�IRHI�E�PSW�HMZIVWSW�QMIQFVSW�HI�PE�JEQMPME�

Como se planteó anteriormente, la higiene escolar incluía la hi-
giene de la infraestructura física educativa, por lo que en el Con-
KVIWS�,MKMʣRMGS�4IHEKʬKMGS�HI������WI�IWXEFPIGMIVSR�TEVʛQIXVSW��
TVSFEFPIQIRXI�XSQEHSW�HI�PE�RSVQEXMZMHEH�TVSTYIWXE�IR�*VERGME�
]E� UYI�QYGLSW� HI� PSW� JYRGMSREVMSW� HIP� KSFMIVRS� GSQS� IP�QʣHM-
GS�.SWʣ�(MSRMGMERS�1SVEPIW��WIGVIXEVMS�HIP�'SRWINS�HI�7EPYFVMHEH��
LEFʧER�VIEPM^EHS�IWXYHMSW�IR�IP� -RWXMXYXS�4EWXIYV�IR�4EVʧW�� PS�UYI�
TIVQMXMʬ�IP�HMWIʪS�HI�IWGYIPEW�QIHMERXI�YR�GVMXIVMS�GMIRXʧƼGS��

0EW�GSQMWMSRIW�QM\XEW�HI�PSW�'SRWINSW�,MKMʣRMGS�4IHEKʬKMGSW�
propusiero como conclusión una guía de diseño muy similares 
E� PEW�TPERXIEHEW�TSV�IP�KSFMIVRS�JVERGʣW��IR�HSRHI�WI�IWXEFPIGʧE�
PE�KISQIXVʧE�]�HMQIRWMʬR�HI�PSW�WEPSRIW�� PSW�GYEPIW�HIFʧER�XIRIV�
forma de paralelogramo, esquinas redondeadas y orientación es-
te-noroeste, se calcularía un 1 m2�TSV�����E���Q�HI�EPXYVE�TSV�EPYQ-
RS�� 0E� MPYQMREGMʬR� WIVʧE� REXYVEP� ]� YRMPEXIVEP� TVSZMRMIRHS�HIP� PEHS�

14�0E�XYFIVGYPSWMW�IVE�YRE�HI�PEW�TVMRGMTEPIW�GEYWEW�HI�QYIVXI�IR�1ʣ\MGS�E�TVMRGMTMSW�
del siglo ǔǔ��WI�GSRWMHIVE�PE�VIWTSRWEFPI�HI���	�HI�PEW�QYIVXIW�IR�IP�TEʧW��0E�XEWE�
HI�QSVXEPMHEH�IVE�QY]�EPXE�IRXVI�EHYPXSW�NʬZIRIW��PE�GYEP�IWXMQE�UYI���HI�GEHE����
TIVWSREW�QSVʧE�HI�IWXE�IRJIVQIHEH�ERXIW�HI�PPIKEV�E�PSW����EʪSW��.SWʣ�6EQSW��ƈ8LI�
LMWXSV]�SJ�XYFIVGYPSWMW�MR�1I\MGSƉ��&YPPIXMR�SJ�XLI�-RXIVREXMSREP�9RMSR�EKEMRWX�8YFIVGY�
PSWMW��������ZSP������RʱQ�����T�����
��� -PHIJSRWS�:IPEWGS��&SPIXʧR�HIP�'SRWINS�7YTIVMSV�HI�7EPYFVMHEH�HIP�(MWXVMXS�*IHIVEP, 
-QTVIRXE�HIP�+SFMIVRS�IR�4EPEGMS��X��ǣǣ��RʱQW����]����IRIVS����HI�������T�����
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M^UYMIVHS�� )R� GYERXS� E� PE� MRWXEPEGMʬR� LMHVʛYPMGE� WI� IWXEFPIGʧE� PE�
existencia de sanitarios con agua corriente y una llave de servicio 
TEVE�IP�TVSJIWSV�TSV�GEHE�WEPʬR�HI�GPEWI��)P�GSRNYRXS�HIFʧE�GSRXEV�
GSR�YR�IWTEGMS�EFMIVXS�UYI�WMVZMIVE�GSQS�TEXMS�HI� NYIKSW�]�TEVE�
VIEPM^EV�INIVGMGMSW�JʧWMGSW�GSRXERHS�GSR�YRE�WYTIVƼGMI�QʧRMQE�HI���
m2�TSV�EPYQRS�GSR�YRE�TEVXI�GYFMIVXE�]�YRE�HIWGYFMIVXE��

8SQERHS�IR�GYIRXE�IWXEW�GSRWMHIVEGMSRIW��]�YRE�ZI^�UYI�IP�KS-
FMIVRS�HI�(ʧE^�GSRXʬ�GSR�PE�IWXEFMPMHEH�]�PSW�VIGYVWSW�QSRIXEVMSW�
RIGIWEVMSW�TEVE�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�RYIZSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW��IR 
����� IP� 1MRMWXIVMS� HI� 'SQYRMGEGMSRIW� ]� 3FVEW� 4ʱFPMGEW� PER^ʬ� 
YR�GSRGYVWS�TEVE�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�GMRGS�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�GSR�
el propósito de servir como prototipos para la construcción de la 
RYIZE�MRJVEIWXVYGXYVE�JʧWMGE�IHYGEXMZE�HIP�TEʧW��IR�IPPSW�WI�FYWGEVʧE�
QSWXVEV�PE�MQTPIQIRXEGMʬR�HI�PSW�EZERGIW�GMIRXʧƼGSW�I�LMKMʣRMGSW�
HI�PE�ʣTSGE�

4EVE�IWXEFPIGIV� PEW�FEWIW�HI�HMGLS�GSRGYVWS��IP�1MRMWXIVMS� VI-
YRMʬ�YRE�GSQMWMʬR�IWTIGMEP� PE�GYEP�TVSTYWS�UYI� PSW�IHMƼGMSW�IW-
colares contasen con las siguientes características: las escuelas 
serían para un solo sexo, con una capacidad para 300 y como 
Qʛ\MQS� ���� EPYQRSW�� GSRWMHIVERHS� YR�QʧRMQS� HI� �����Q2 por 
EPYQRS��(IFʧE�GSRXEV�GSR�SGLS�WEPEW�TSV�GPEWI��HSW�TEVE�IP�TVMQIV�
año, dos para el segundo, uno para el tercero, uno para el cuarto 
]�YR�EYPE�HI�YWSW�QʱPXMTPIW��'SRXEVʧE�GSR�TEXMS�HI�NYIKSW�GSR�YRE�
WYTIVƼGMI�QʧRMQE�HI�����Q2 para 400 alumnos y una terraza de 
100 m2� TEVE� ���� EPYQRSW�� %HIQʛW� HI� GSRXEV� GSR� I\GYWEHSW� E�
VE^ʬR�HI����TEVE�����EPYQRSW��IWXSW�HIFIVʧER�IWXEV�FMIR�EMWPEHSW��
ZIRXMPEHSW�]�WIV�HI�JʛGMP�EGGIWS�]�ZMKMPERGME�

)R�GYERXS�E�PEW�EYPEW�WI�TVSTYWS�UYI�JYIVER�TEVE����EPYQRSW�
]�XYZMIVER�YRE�WYTIVƼGMI�HI����Q2�GSR�YRE�EPXYVE�QʧRMQE�HI������
Q��(IFIVʧER�VIGMFMV�PY^�YRMPEXIVEP�HI�M^UYMIVHE��PS�UYI�IZMXEVʧE�GVIEV�
WSQFVEW�EP�IWGVMFMV� PSW�EPYQRSW��]�GSRXEV�GSR�ZIRXMPEGMʬR�TSV�TE-
VIHIW� STYIWXEW�QIHMERXI� ZIRXEREW� HI� ERXITIGLS�QSZMFPI�� %PKS�
importante que se propuso era la existencia de un guardarropa 
GSR�PEZEFS��IWTEGMS�UYI�TVIGIHIVʧE�PE�IRXVEHE�EP�WEPʬR�HI�GPEWI�]�
permitiría que los alumnos se lavaran las manos y la cara antes de 
MRKVIWEV�EP�EYPE�16

%P�SFWIVZEV� PEW�HMQIRWMSRIW�]�HMWTSWMGMʬR�HI� PSW�IWTEGMSW�HIP�
WEPʬR�HI�GPEWI��TYIHI�SFWIVZEVWI�GʬQS�WI�TPEWQER�IR�IP�QMWQS�

16�2MGSPʛW�1EVMWGEP�EREPM^ʬ�IP�TVSKVEQE�EVUYMXIGXʬRMGS�UYI�HIFIVʧER�GYFVMV�PEW�RYIZEW�
IWGYIPEW��EWʧ�GSQS�QYIWXVE�PSW�TPERSW�]�PE�NYWXMƼGEGMʬR�HI�EPKYREW�HI�IWXEW�IWGYIPEW�
que fueron construidas en los cuarteles ǖ y ǖǣ de Ciudad de México, los cuales conta-
FER�GSR�PE�MRJVEIWXVYGXYVE�RIGIWEVME��EKYE�]�HVIRENI�TEVE�UYI�PEW�IWGYIPEW�JYRGMSRE-
VER�GSQS�PEW�HMWIʪʬ�IP�%VU��1EVMWGEP��4EVE�YRE�HIWGVMTGMʬR�QʛW�EQTPME�ZIV��2MGSPʛW�
1EVMWGEP��ƈ'SRGYVWS�TEVE�IHMƼGMSW�IWGSPEVIWƉ��)P�%VXI�]�PE�'MIRGME��ZSP��ǖǣǣ��RʱQ�����TT��
���������ZSP��ǖǣǣ��RʱQ�����TT�����������ZSP��ǖǣǣ��RʱQ������TT����������
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las preocupaciones de la época, ya que las dimensiones del aula 
VIWTSRHʧER�EP�ZSPYQIR�HI�EMVI�UYI�HIFʧE�KIRIVEVWI�HI�EGYIVHS�EP�
RʱQIVS�HI�EPYQRSW�UYI�SGYTEVʧER�IP�WEPʬR��%HIQʛW��IP�EMVI�HIFI-
VʧE� XIRIV�YR�GEQFMS�HI� XVIW�ZIGIW�TSV�LSVE�TEVE�IZMXEV� PEW�IRJIV-
medades respiratorias, por lo que las medidas de ventilación pro-
puestas, como el tamaño de los vanos y su localización, resultan 
HI�WYQE�MQTSVXERGME��IWTIGMƼGERHS�PE�GSPSGEGMʬR�HI�PSW�ZERSW�IR�
muros para generar corrientes de aire que permitiesen el intercam-
FMS�HI�EMVI�TVSTYIWXS��

%WMQMWQS�� SXVE� HMWTSWMGMʬR� UYI� VIWYPXEFE� MQTSVXERXI� IVE� PE� 
I\MWXIRGME�HI�YR�PEZEFS�UYI�TVIGIHMIWI�E�PE�IRXVEHE�EP�WEPʬR��HI�IWXE�
JSVQE�WI�FYWGEFE�VIJSV^EV� PEW� MHIEW�LMKMIRMWXEW�HIP�TSVƼVMEXS��IR 
donde la escuela sería el lugar donde se promoviese las nuevas 
ideas de limpieza, las cuales idealmente repercutirían en los ám-
FMXSW�JEQMPMEV�]�WSGMEP��%Wʧ��TEVE�EPKYRSW�HI�PSW�EPYQRSW�HI�IWXEW�
escuelas fue uno de sus primeros acercamientos a la higiene al 
GSRXEV�GSR�EKYE�GSVVMIRXI�]�HVIRENI�IR�PE�IWGYIPE��PS�UYI�PI�TIVQMXʧE�
lavarse las manos y la cara antes de entrar a clase, actividad que 
TVSFEFPIQIRXI�PPIZEFER�E�GEFS�QY]�TSGEW�ZIGIW�IR�WYW�LSKEVIW�

La aplicación de estas recomendaciones pueden verse clara-
QIRXI�YXMPM^EHEW�IR�PEW�GYEXVS�IWGYIPEW�HMWIʪEHEW�TSV�IP�%VU��2M-
GSPʛW�1EVMWGEP�]�GSRWXVYMHEW�IR������IR�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��WMIRHS�
YRE�HI�IWXEW�PE�GSRWXVYMHE�IR�PE�IWUYMRE�HI�PEW�GEPPIW�)RVMGS�1EV-
XʧRI^�]�)QMPMS�(SRHʣ��%REPM^ERHS�PE�TPERXE�EVUYMXIGXʬRMGE�HI�IWXE�
IWGYIPE�TYIHI�SFWIVZEVWI�UYI�IP�IQTPE^EQMIRXS�HIP�IHMƼGMS�FYW-
GEFE�QE\MQM^EV� PE�IƼGMIRXI�IRXVEHE�HI�PY^��EP�QMWQS�XMIQTS�UYI�
EP�EPINEVPE�YR�TSGS�HIP�TEVEQIRXS�HI�PE�FERUYIXE�FYWGEFE�EXIRYEV�
IP�VYMHS�HI�PE�GEPPI�HIRXVS�HI�PSW�WEPSRIW��'SQS�WI�QIRGMSRE�IR�PE�
reglamentación propuesta por las distintas instancias mexicanas 
en concordancia con las disposiciones europeas, los sanitarios se 
PSGEPM^EFER�IR�YR�I\XVIQS�HIP�TEXMS�EPINEHSW�HI�PSW�WEPSRIW�TEVE�
evitar que los olores llegaran a los salones, pero siendo de fácil 
WYTIVZMWMʬR�TSV�WY�PSGEPM^EGMʬR�

)R�GYERXS�E�PSW�WEPSRIW�HI�GPEWI�XIRʧER�YRE�JSVQE�VIGXERKYPEV�
GSR�PEW�IWUYMREW�FSPIEHEW�TEVE�IZMXEV�PE�EGYQYPEGMʬR�HI�WYGMIHEH��
GSRXERHS�GSR�YRE�HMQIRWMʬR�HI����\�����Q�]�YRE�EPXYVE�HI�����Q��
HMQIRWMʬR�WYƼGMIRXI�TEVE�YRE�GPEWI�HI�GMRGYIRXE�EPYQRSW��WYTI-
VERHS�PSW���Q3 por alumno que se proponían en la reglamentación 
JVERGIWE�EP�PSKVEV�YR�ZSPYQIR�HI�����Q2�TSV�EPYQRS��)R�GYERXS�E�
la colocación de los vanos, estos se encuentran en una posición 
IWTINIEHE�IR�PSW�QYVSW�PEXIVEPIW��TIVQMXMIRHS�HI�IWXE�JSVQE�YRE�
ventilación cruzada, en cuanto a su dimensión de acuerdo a las 
TSWMFMPMHEHIW�XʣGRMGEW�HI� PE�ʣTSGE�EFEVGEFER�YRE�KVER�TEVXI�HIP�
QYVS�]�GSRXEFER�GSR�IP�ERXITIGLS�QIRGMSREHS�TSV�1EVMWGEP�IR�PE�
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TEVXI�WYTIVMSV�TYHMʣRHSWI�EFVMV�TSV�WITEVEHS�PE�TEVXI�HI�EFENS�HI�
PE�HI�EVVMFE���

La disposición de los vanos y su tamaño permitían una ade-
GYEHE� MPYQMREGMʬR�� TIVS�WSFVI� XSHS�YRE� ZIRXMPEGMʬR�IR�HSRHI�WI�
HEFER�PSW�GEQFMSW�XSXEPIW�HI�EMVI�E�VE^ʬR�HI�XVIW�TSV�LSVE��QMWQSW�
UYI�IWTIGMƼGEFER�PSW�LMKMIRMWXEW�HI�PE�ʣTSGE��PS�GYEP�IVE�YR�KVER�
EZERGI�GMIRXʧƼGS�IR�PE�PYGLE�GSRXVE�IRJIVQIHEHIW�GSQS�PE�XYFIV-
culosis y que hoy en día es un factor de gran preocupación para 
los espacios escolares, ya que una de las formas de transmisión 
del coronavirus�ǙȳǚǙ�'ǝ:-2 es en forma de aerosoles, por lo que la 

���%REPM^ERHS�PSW�TPERSW�HI�IWXEW�IWGYIPEW�UYI�WI�IRGYIRXVER�IR�IP�%VGLMZS�,MWXʬVMGS�
HI�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�WI�SFWIVZE�UYI�PSW�ZERSW�HI�PSW�WEPSRIW�IR�PE�TPERXE�FENE�QI-
HʧER�IRXVI�����Q�]������Q�]�YRE�EPXYVE�HI�ETVS\MQEHEQIRXI���Q�E�VE^ʬR�HI���ZERSW�
hacia el patio y 3 vanos de una altura de menor aproximada de 2 m hacia la calle sin 
GSRXEV�IP�ERXITIGLS�

*MKYVE����)WGYIPE�2S�����%VU��
2MGSPʛW�1EVMWGEP��������%VGLMZS�
,MWXʬVMGS�HI�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�
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ZIRXMPEGMʬR�]�IP�GEQFMS�HI�EMVI�IR�PSW�IWTEGMSW�GIVVEHSW�VIWYPXE�HI�
ZMXEP�MQTSVXERGME��(I�EGYIVHS�GSR�PE�)WGYIPE�HI�1IHMGMRE�4ʱFPMGE�
HI�,EVZEVH�8�,��'LER�PE�GSRGIRXVEGMʬR�HI�TEVXʧGYPEW�TSV�QMPPEV�HI�
'���RS�HIFI�WIV�QE]SV�E�����IR�IP�WEPʬR�TEVE�IZMXEV�PSW�GSRXEKMSW��
PS�GYEP�WI�TYIHI�PSKVEV�GSR�YR�GEQFMS�XSXEP�HI�EMVI�HI�GMRGS�ZIGIW�
TSV�LSVE���

���0E�)WGYIPE�HI�7EPYH�4ʱFPMGE�HI�,EVZEVH�8�,��'LER�GVIʬ�PE�TʛKMRE�,IEPXL]�&YMP-
dings, en donde se dan recomendaciones y aplicaciones muy sencillas para opti-
QM^EV�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�LEFMXEFMPMHEH�]�WEPYH�HI�PSW�IHMƼGMSW�IR�PSW�UYI�ZMZMQSW��
GSQS�GEWEW�]�IWGYIPEW��WIER�WEPYHEFPIW��(IRXVS�HI�IWXEW�ETPMGEGMSRIW�I\MWXI�YRE�
calculadora para conocer qué riesgo existe en el salón de clase y mediante qué 
QIHMHEW�WI�TYIHI�PSKVEV�YRE�ZIRXMPEGMʬR�EHIGYEHE�FYWGERHS�IZMXEV�PE�XVERWQMWMʬR�
del ȱǝǖǣȰ�����LXXTW���JSVLIEPXL�SVK��

*MKYVE����)R�PE�MQEKIR�HI�PE�
)WGYIPE�2S����TYIHI�SFWIVZEVWI�
la posición y el tamaño de los 
vanos, así como la ventilación 
GVY^EHE�UYI�WI�PSKVE�IR�PEW�EYPEW��
)P�%VXI�]�PE�'MIRGME��ZSP��ǖǣǣ��RʱQ��
��������

*MKYVE����'IRXVS�)WGSPEV�&IRMXS�
.YʛVI^�����������%VU��'EVPSW�
3FVIKʬR�7ERXEGMPME��*SRHS�
,MWXʬVMGS�ǣȱȳ�
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)W�HI�XSQEV�IR�GSRWMHIVEGMʬR�UYI�IWXSW�IHMƼGMSW�VITVIWIRXER�
una pequeña parte del universo de escuelas de educación primaria 
existentes tan sólo en Ciudad de México, pero representan un pro-
XSXMTS�HI�PS�UYI�TSHVʧER�PPIKEV�E�WIV�PSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW��)WXEW�
MHIEW�]�TEVʛQIXVSW�WIVʧER�VIXSQEHEW�TSV�IP�7IGVIXEVMS�HI�)HYGE-
GMʬR� .SWʣ� :EWGSRGIPSW� IR� PE� GSRWXVYGGMʬR� HI� GIRXVSW� IWGSPEVIW�
tanto en Ciudad de México como a lo largo del país, siendo uno 
HI� IWXSW� IP� 'IRXVS� )WGSPEV� &IRMXS� .YʛVI^� ������ HIP� %VU�� 'EVPSW�
3FVIKʬR�7ERXEGMPME��GSRWXVYMHS�IR�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�IR�IP�XIVVIRS�
HIP� ERXMKYS�4ERXIʬR�+IRIVEP� HI� PE�4MIHEH�� IP� GYEP� VITVIWIRXE� PEW�
EWTMVEGMSRIW�HIP�WIGVIXEVMS�HI�PS�UYI�YR�TPERXIP�IWGSPEV�HIFʧE�WIV�
TEVE�PSKVEV�IP�HIWEVVSPPS�LSPʧWXMGS�HI�PSW�IHYGERHSW�

0EW�QIHMHEW�HI�LMKMIRI�IWGSPEV�EHSTXEHEW�HYVERXI�IP�4SVƼVMEXS�
JYIVSR�PE�FEWI�TEVE�PEW�QIHMHEW�HI�LMKMIRI�UYI�TPERXIEVER�PSW�KS-
FMIVRSW�TSWXIVMSVIW�GSQS��PSW�GSRWXMXYGMSREPMWXEW��PSW�UYI�IR������
PPIZEVSR�E�GEFS�IP�4VMQIV�'SRKVIWS�'MIRXʧƼGS�1I\MGERS�]�IRGEV-
KEVSR� E� PE� 7IGVIXEVʧE� HI� -RWXVYGGMʬR� PE� TYFPMGEGMʬR� HI� YR� ʛPFYQ�
IWGSPEV�IR�IP�GYEP�WI�IWTIGMƼGEVER�PE�VIKPEW�LMKMʣRMGS�TIHEKʬKMGEW�
GSR�PEW�UYI�HIFIVʧER�GSRXEV�PSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�19

3XVE�HI�PEW�MHIEW�GMIRXʧƼGEW�VIXSQEHEW�TSV�IP�KSFMIVRS�HI�1ʣ\MGS�
FYWGERHS�WSPYGMSREV�PE�TVSFPIQʛXMGE�HIP�GSRXEKMS�HI�PE�XYFIVGYPSWMW�
JYI�PE�GVIEGMʬR�HI�IWGYIPEW�EP�EMVI�PMFVI��PEW�GYEPIW�WI�GSRWXVY]IVSR�
en el país siguiendo las tendencias mundiales, principalmente eu-
VSTIEW�� ]� VITVIWIRXEVSR�YR�GPEVS�INIQTPS�HI� PE�ETPMGEGMʬR�HI�IWXE�
XIQʛXMGE�IR�WY�HMWIʪS�20�)WXEW�IWGYIPEW�FYWGEFER�QINSVEV�PE�WEPYH�
de los alumnos con afecciones respiratorias principalmente y su ar-
UYMXIGXYVE�HIFʧE�TVSZIIV�YR�EQTPMS�EGGIWS�EP�I\XIVMSV�GSR�KVERHIW�
ventanas de piso a techo y sistemas de calefacción que permitieran 
XVEFENEV�GSR�PEW�ZIRXEREW�EFMIVXEW�E�XSHS�PS�PEVKS�HIP�EʪS�EYR�IR�IP�
GSRXI\XS�IYVSTIS��2YIZEQIRXI�WI�SFWIVZE� PE�TVISGYTEGMʬR�TSV� PE�
ZIRXMPEGMʬR��IP�ZSPYQIR�HI�EMVI�]�PSW�GEQFMSW�HI�ʣWXI��PS�UYI�TIVQMXʧE�
E�PSW�EPYQRSW�VIGYTIVEV�PE�WEPYH�]�IZMXEV�PSW�GSRXEKMSW�

19�)P�ʛPFYQ�IWGSPEV�TPERXIEFE�QIHMHEW�UYI�WI�VIXSQEVSR�HI�PE�VIKPEQIRXEGMʬR�JVER-
GIWE�HI������EP�GSQTEVEV�PSW�TVMRGMTMSW�UYI�TPERXIE��4EVE�YR�ERʛPMWMW�QʛW�TVSJYRHS�
HI�IWXI�HSGYQIRXS�ZIV��'EVPSW�-FEVVE��ƈ9RE�EVUYMXIGXYVE�IWGSPEV�REGMSREP�]�TSTYPEV�
HYVERXI� PE� VIZSPYGMʬR�GSRWXMXYGMSREPMWXE�HI����������Ɖ��IR�6IZMWXE�,MWXʬVME�HE�)HY�
GEʡES��������ZSP�����
20�0EW�IWGYIPEW�EP�EMVI�PMFVI�WYVKIR�IR�)YVSTE�IWTIGMEPQIRXI�IR�%PIQERME�]�TSWXIVMSV-
QIRXI�WI�I\XMIRHIR�TSV�XSHS�IP�GSRXMRIRXI��)WXEW�IWGYIPEW�IWXEFER�TIRWEHEW�TEVE�
RMʪSW�IRJIVQSW�ERʣQMGSW�]�GSR�XYFIVGYPSWMW��7Y�MHIE�WI�FEWEFE�IR�IWXEFPIGIV�PEW�IW-
GYIPEW�IR�IWTEGMSW�VSHIEHSW�HI�EMVI�TYVS�GSQS�IR�%PIQERME�PE�;EPHWGLYPI�������S�
PE�7LVI[FWFYV]�,SYWI�7GLSSP�IR�-RKPEXIVVE��������)P�4VMQIV�'SRKVIWS�-RXIVREGMSREP�
HI�)WGYIPEW�EP�%MVI�0MFVI�WI�PPIZʬ�E�GEFS�IR�4EVʧW�IR�������4EVE�QE]SV�MRJSVQEGMʬR�
WSFVI�PE�LMWXSVME�HI�PEW�IWGYIPEW�EP�EMVI�PMFVI�ZIV��%RRI�1EVMI��'LʜXIPIX��GSSVH��0ƅʣGSPI�
HI�TPIMR�EMV��9RI�I\TʣVMIRGI�TʣHEKSKMUYI�IX�EVGLMXIGXYVEPI�HERW�Pƅ)YVSTI�HY�ǔǔ�I�WMʢGPI, 
4EVʧW��6IGLIVGLIW�������
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)R�1ʣ\MGS��TEVE������IP�HMEVMS�)P�9RMZIVWEP�QIRGMSREFE�UYI�IR�
'MYHEH�HI�1ʣ\MGS� I\MWXʧER� WIMW� IWGYIPEW� EP� EMVI� PMFVI�� GY]S� ERXI-
GIHIRXI�WI� VIQMXI�EP�EʪS�ERXIVMSV�GSR� PE�IWGYIPE�ʀPZEVS�3FVIKʬR�
GSRWXVYMHE� IR� IP� FEVVMS� HI� %XPEQTE�21� )WXEW� IWGYIPEW� IVER� GSRW-
trucciones ligeras con aulas constituidas por dos o tres muros la-
terales, lo que les permitía una entrada franca de aire, aunque uti-
PM^EFER�GSVXMREW�TPIKEFPIW�TEVE�TVSXIKIVPEW�HI�PE�PPYZME�]�IP�TSPZS��
7I�FYWGEFE�UYI�IP�GSQTPINS�XYZMIWI�NEVHMRIW�TEVE�UYI�PSW�EPYQRSW�
KS^EVER�HIP�EMVI�]�IP�WSP��

)R�IP�GEWS�HI�PE�IWGYIPE�ʀPZEVS�3FVIKʬR��ʣWXE�IWXEFE�GSQTYIW-
XE�TSV�WIMW�WEPSRIW�HI���Q�\�����Q�]�YRE�EPXYVE�HI���Q�GSR�YRE�
GETEGMHEH� TEVE� ��� EPYQRSW�� GSR� HITEVXEQIRXSW� WERMXEVMSW� �HSW�
[G�TSV�GPEWI��YR�PEZEFS��HSW�VIKEHIVEW�]�ZIWXMHSV�WITEVEHSW�TEVE�
niños y niñas, salón para talleres, patio de recreo y zona para la ex-
perimentación de cultivo, aunado a áreas administrativas del con-
NYRXS��6IWYPXEHS�HI�WY�FENS�GSWXS�IP�KSFMIVRS�JIHIVEP�TVSTYWS�UYI�
WI�YXMPM^EVE�IWXI�XMTS�HI�IHMƼGMSW�TEVE�RMʪSW�TIVJIGXEQIRXI�WERSW�
y normales, volviéndose el estándar para que los niños gozaran de 
PEW�ZIRXENEW�HIP�EMVI�]�WSP�ETVSZIGLERHS�IP�GPMQE�UYI�TVMQEFE�IR�PE�
ʣTSGE�IR�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�

21 La tesina de Natalia de la Rosa explica mas ampliamente el fenómeno y las carac-
XIVʧWXMGEW�HI�IWXE�IWGYIPE��2EXEPME�HI�PE�6SWE��1ʛ\MQS�4EGLIGS�]�PE�IWGYIPE�(SQMRKS�
*EYWXMRS�7EVQMIRXS� ������� XIWMRE�TEVE�SFXIRIV� PE� PMGIRGMEXYVE�IR�,MWXSVME��1ʣ\MGS��
ǗǞȳǟ�ǦǦǠ�������

*MKYVE�����)WGYIPE�EP�%MVI�0MFVI��
7YVIWRIW��*VERGME��������������
%VU��1EVGIP�0SHW�]�)YKʢRI�
&IEYHSYMR��ȱȳǗȨ��2SVH��'SRWIMP�
Hƅ%VGLMXIGXYVI��Hƅ9VFERMWQI�IX�
HI�Pƅ)RZMVSRRIQIRX�HY�2SVH���
LXXTW���[[[�GEYI�RSVH�GSQ�IR�
TSVXEMP����SFWIVZEXSMVI�������
IGSPI�HI�TPIMR�EMV�LXQP���
GSRWYPXEHS�IP���HI�RSZMIQFVI�
HI������
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'SQS�TYIHI�SFWIVZEVWI�TSV�PE�HIWGVMTGMʬR��PE�IWGYIPE�FYWGEFE�
contar con áreas verdes que permitieran la entrada de aire fresco 
E�PEW�EYPEW��^SRE�UYI�TSWXIVMSVQIRXI�XEQFMʣR�WI�MVʧE�TIVHMIRHS�IR�
PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�PSW�GSRNYRXSW�IWGSPEVIW��EP�MKYEP�UYI�IP�ʛVIE�HI�
GYPXMZS��%WMQMWQS��IP� XEQEʪS�HI� PSW�WEPSRIW�HMWQMRY]ʬ�GSR� VIPE-
GMʬR�E�EUYIPPEW�TPERXIEHEW�IR�IP�4SVƼVMEXS��WMIRHS�WY�EJSVS�TEVE����
EPYQRSW��PS�UYI�E]YHEFE�IR�PE�QINSVE�HI�PE�ZIRXMPEGMʬR�]�IP� MRXIV-
GEQFMS�HI�EMVI�IR�IP�EYPE�IVE�PE�JEPXE�HI�YRS�S�HSW�QYVSW��TIVQM-
XMIRHS�EWʧ�IP�TEWS�HIP�EMVI�HI�YR�PEHS�EP�SXVS�HIP�WEPʬR�

0E�MHIE�HI�TSHIV�EFVMV�IP�EYPE�EP�TIVQMXMVWI�PE�VIQSGMʬR�HI�QYVSW�
de forma temporal podría ser un principio importante a retomarse 
TEVE�IP�HMWIʪS�HI� PE�RYIZE� MRJVEIWXVYGXYVE� JʧWMGE�IHYGEXMZE�FʛWMGE��
EWʧ�GSQS�PE�MHIE�HI�YXMPM^EV�PSW�IWTEGMSW�EP�EMVI�PMFVI�HI�PSW�GSRNYR-
tos escolares como salones de clase, algunos países europeos a 
lo largo de 2021 y 2022 implementaron esta medida para retomar 
clases presenciales sin poner en riesgo a los alumnos al diluirse los 
IPIQIRXSW�TEXʬKIRSW�IR�IP�ZSPYQIR�HI�EMVI�I\XIVMSV��4SV�HIWKVEGME�
PEW�IWGYIPE�EP�EMVI�PMFVI�RS�JYIVSR�HI�KVER�EGITXEGMʬR�IR�IP�TEʧW��TSV�
PS�UYI�JYIVSR�HIQSPMHEW�S�QSHMƼGEHEW�TEVE� PSKVEV�YRE�GSRƼKYVE-
GMʬR�XVEHMGMSREP��GSQS�IW�IP�GEWS�HI� PE�IWGYIPE�(SQMRKS�*EYWXMRS�
7EVQMIRXS�������HIP�%VU��+YMPPIVQS�>ʛVVEKE��PE�GYEP�EʱR�I\MWXI��TIVS�
HINʬ�HI�GSRXEV� GSR�HSW�QYVSW�GSRXVETYIWXSW�IR�GEHE�WEPʬR�TEVE�
XVERWJSVQEVWI�IR�YR�EYPE�XVEHMGMSREP�GSR�GYEXVS�TEVIHIW�

)P�EYQIRXS�HI�PE�TSFPEGMʬR�IR�IP�TEʧW��]�IR�IWTIGMEP�IR�'MYHEH�
de México,22 aunado al deseo de llevar la educación a una gran 

22��)R������PE�TSFPEGMʬR�HIP�TEʧW�IVE�HI������������LEFMXERXIW�]�TEVE������LEFʧE�EY-
QIRXEHS�E������������LEFMXERXIW������������HI�IPPSW�IR�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��4EWERHS�
PE�I\TIGXEXMZE�HI�ZMHE�HI����E������EʪSW�]�PEW�XEWEW�HI�HIJYRGMʬR�HI������E������TSV�

*MKYVE����)WGYIPE�EP�EMVI�PMFVI�IR�
'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��1IQSVME�ǙȨǜ, 
�����
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TEVXI� HI� PE� TSFPEGMʬR� HI� XSHS� IP� TEʧW�� GVIʬ� YRE� TVIWMʬR� WSFVI� IP�
KSFMIVRS�TEVE�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�RYIZSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�IR�PEW�
GMYHEHIW��WSFVI�XSHS�IR�PEW�RYIZEW�FEVVMEHEW�TSFVIW�HSRHI�LEFM-
XEFE�PE�TSFPEGMʬR�XVEFENEHSVE��EWʧ�GSQS�IR�PSW�TYIFPSW�GIVGERSW�EP�
ERXMKYS�RʱGPIS�HI�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�23

)W�EWʧ�GSQS�IP�WIGVIXEVMS�HI�)HYGEGMʬR�2EVGMWS�&EWWSPW�IRGEV-
Kʬ�E�.YER�3ƅ+SVQER�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�IWGYIPEW�TVMQEVMEW�IR�'MY-
HEH�HI�1ʣ\MGS��EYRUYI�HMGLEW�IWGYIPEW�FYWGEFER�GSRXMRYEV�GSR�

GEHE�������LEFMXERXIW�]�PE�QSVXEPMHEH�HI�RMʪSW�QIRSVIW�TEWʬ�HI�����E������TSV�������
REGMHSW�ZMZSW��0E�XEWE�HI�REXEPMHEH�WI�QERXYZS�IR������TSV�������LEFMXERXIW��'EVPSW�
:MIWGE��ƈ'EQTEʪEW�GSRXVE�IRJIVQIHEHIW�HYVERXI�IP�'EVHIRMWQSƉ��+EGIXE�1ʣHMGE�HI�
1ʣ\MGS��RʱQ�������������TT���������
23 ǙȨǜ, )WGYIPEW�4VMQEVMEW��������1ʣ\MGS��7IGVIXEVʧE�HI�)HYGEGMʬR�4ʱFPMGE��������T����

*MKYVE����)WGYIPE�TVMQEVME�IR�
la colonia Argentina en Ciudad 
HI�1ʣ\MGS��������%VU��.YER�
3ƅ+SVQER��%VGLMZS�,MWXʬVMGS�HI�PE�
'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�
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PSW�TVIGITXSW�LMKMʣRMGSW�MRWXMXYMHSW�IR�KSFMIVRSW�ERXIVMSVIW��GSR�IP�
afán de construir más escuelas con menos recursos económicos 
]�QEXIVMEPIW��EYREHS�E�PEW�MHIEW�HI�VEGMSREPMHEH�HI�PE�ʣTSGE��SFXI-
nidas de tratados como :IVW�YRI�%VGLMXIGXYVI,24 el arquitecto utilizó 
YR�QʬHYPS�HI���Q�\���Q�

'SR�IWXI�QʬHYPS�IP�EVUYMXIGXS�FYWGEFE�IZMXEV�IP�HIWTIVHMGMS�HI�
QEXIVMEPIW��PE�IƼGMIRGME�IWXVYGXYVEP�]�IP�GVIGMQMIRXS�QSHYPEV�HIP�IHM-
ƼGMS��TSV�PS�UYI�HMWIʪʬ�EYPEW�HI���Q�\���Q�]���Q�HI�EPXYVE�TEVE����
EPYQRSW�� ʛVIE�UYI�HI�EGYIVHS�GSR�3ƅ+SVQER�IVE�EHIGYEHE�� GSR-
WMWXIRXI�IR�YR�QIXVS�GYEHVEHS�TSV�EPYQRS��)WXEW�HMQIRWMSRIW�HER�
YR�YRE�TVSTSVGMʬR�HI������Q3 por alumno, disminuyendo así el vo-
PYQIR�HI�EMVI�TVSTYIWXS�TSV�PSW�LMKMIRMWXEW�JVERGIWIW�IR�������WMR�
ZSPZIV�QʛW�IƼGMIRXI�IP�MRXIVGEQFMS�HI�EMVI�HIRXVS�HIP�WEPʬR��EYRUYI�
WI�TVSTYWMIVSR�ZIRXEREW�HI������Q�E�PS�PEVKS�HI�XSHS�YR�GSWXEHS�
HIP�WEPʬR��IP�QYVS�HI�PEHS�GSRXVEVMS�IVE�GMIKS�GSR�EFIVXYVEW�GSR-
JSVQEHEW�TSV�XYFSW�HI�EPFEʪEP�IR�PE�TEVXI�WYTIVMSV��GSRHMGMSRERXIW�
HI�HMWIʪS�UYI�HMWQMRYʧER�IP�MRXIVGEQFMS�IJIGXMZS�HI�EMVI��WMR�PPIKEV�

24�)WXI�IW�YRS�HI�PSW�TVMQIVSW�QERMƼIWXSW�UYI�LEFPE�WSFVI�PE�VEGMSREPMHEH�IR�PE�EV-
UYMXIGXYVE�]�IP�YWS�IƼGMIRXI�HI�PSW�IWTEGMSW��*YI�IWGVMXS�TSV�0I�'SVFYWMIV�IR������

*MKYVE����4YIHI�SFWIVZEVWI�GSQS�
la ventilación disminuye en el 
interior del aula al contar con 
ventanas en solo un costado de 
IWXI��)WGYIPEW�������ǙȨǜ�
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E�PSKEV�IP�QʧRMQS�HI���GEQFMSW�HI�EMVI�TSV�LSVE�TVSTYIWXSW�TSV�PS�
LMKMIRMWXEW�QI\MGERSW�E�TVMRGMTMSW�HI�WMKPS�

0E�MQTSVXERGME�HI�PEW�IWGYIPEW�HI�3ƅ+SVQER�]�WY�EJIGXEGMʬR�E�
PE�ZIRXMPEGMʬR�EHIGYEHE�HI�PEW�EYPEW�WI�HIFI�E�PE�VITIVGYWMʬR�UYI�
tuvo en el diseño de la futuras aulas escolares, al ser retomado el 
módulo de 3 x 3 m propuesto por el arquitecto para la normativi-
dad de ȱȳǜǦȱȨ�IR�������QINSVERHS�PE�ZIRXMPEGMʬR�IR�EPKYRSW�HI�PSW�
IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�EP�GSPSGEV�ZIRXEREW�EFEXMFPIW�IR�PE�TEVXI�WYTI-
rior del muro donde se localiza la puerta de acceso al aula y reem-
TPE^ERHS�PSW�XYFSW�HI�EPFEʪEP�TVSTYIWXSW�IR������TSV�3ƅ+SVQER�
por ventanas horizontales, pero por las dimensiones y la altura del 
EYPE�EWʧ�GSQS�TSV�PE�HIRWMHEH�HI�TSFPEGMʬR�IR�IP�IWTEGMS�RS�WI�SF-
XIRʧER�PSW�RYIZI�GEQFMSW�TSV�LSVE�HI�EMVI�TVSTYIWXSW�IR�PE�ʱPXMQE�
RSVQEXMZMHEH�TYFPMGEHE�TSV�IP�-RWXMXYXS�2EGMSREP�HI�PE�-RJVEIWXVYG-
XYVE�*ʧWMGE�)HYGEXMZE��-RMJIH��� 

���(I�EGYIVHS�GSR�PEW�2SVQEW�HI�(MWIʪS�%VUYMXIGXʬRMGS�HIP�-RMJIH��WI�VIPEGMSRE�IP�ZSPY-
QIR�HI�EMVI�]�PSW�GEQFMSW�HI�EMVI��TSV�PS�UYI�TEVE�UYI�YR�ZSPYQIR�HI���\���Q�TSV�EPYQ-
RS�WI�HIFI�XIRIV���GEQFMSW�HI�EMVI�TSV�LSVE��IR�XERXS�UYI�WM�WI�XMIRIR���\���TSV�EPYQRS�
WI�HIFI�XIRIV���GEQFMSW�HI�EMVI�TSV�LSVE��:IV��-RMJIH��2SVQEW�]�IWTIGMƼGEGMSRIW�TEVE�
IWXYHMSW��TVS]IGXSW��GSRWXVYGGMʬR�I�MRWXEPEGMSRIW, ǙȨǜ��1ʣ\MGS��������T�����

*MKYVE����'EWE�EYPE�VYVEP�ȱȳǜǦȱȨ 
�������%VU��4IHVS�6EQʧVI^�
:ʛ^UYI^��%YRUYI�WI�VIGYTIVʬ�PE�
ZIRXMPEGMʬR�IR�EQFSW�PEHSW�HIP�
salón, se disminuyó el volumen 
TSV�EPYQRS��1IQSVME, ȱȳǜǦȱȨ, 
�����
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'SRWMHIVEGMSRIW�ƼREPIW

A lo largo del siglo ǔǣǔ��GSR�IP�HIWEVVSPPS�GMIRXʧƼGS�]�PE�FʱWUYIHE�HI�
QINSVEV�PE�ZMHE�HI�PE�TSFPEGMʬR�QIHMERXI�PE�WYTVIWMʬR�HI�IRJIVQI-
HEHIW�GSQS�PE�XYFIVGYPSWMW�]�PE�MRƽYIR^E��WI�HIWEVVSPPEVSR�TVMRGM-
TMSW�LMKMʣRMGSW�UYI�TIVQIEVSR�IR�PSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�E�XVEZʣW�
HI� PE�LMKMIRI�IWGSPEV��QMWQE�UYI�IWXEFPIGʧE�TVMRGMTMSW�TEVE�IP�HM-
WIʪS�]�GSRWXVYGGMʬR�HI�PSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW��]E�UYI��GSQS�QIR-
GMSRE�PE�)WGYIPE�HI�7EPYH�4ʱFPMGE�HI�,EVZEVH��PSW�IHMƼGMSW�NYIKER�
YR�TETIP�GVʧXMGS�IR�PE�XVERWQMWMʬR�HI�IRJIVQIHEHIW�MRJIGGMSWEW�26

)WXSW�TVMRGMTMSW�GMIRXʧƼGSW�]�HI�LMKMIRI��TVSTYIWXSW�IR�TEʧWIW�
europeos como Francia, fueron tomados como referencia por los 
QʣHMGSW� I� LMKMIRMWXEW� QI\MGERSW� TEVE� IWXEFPIGIV� PMRIEQMIRXSW�
GY]S� SFNIXMZS� IVE� PSKVEV� UYI� PE� TSFPEGMʬR� JYIWI� WERE� ]� ZMKSVSWE��
condiciones consideradas como indicadores de la modernidad en 
PE�ʣTSGE��YRE�MHIE�WYQEQIRXI�MQTSVXERXI�TEVE�IP�KSFMIVRS�HI�4SV-
ƼVMS�(ʧE^��4EVE�PSKVEV�IWXI�SFNIXMZS�IP�KSFMIVRS�IWXEFPIGMʬ�GEQTEʪEW�
TVIZIRXMZEW�GSQS�PEW�HI�ZEGYREGMʬR��TIVS�WSFVI�XSHS�FYWGEFE�UYI�
PSW�IHMƼGMSW�JYIVER�WEPYHEFPIW��TSV�PS�UYI�IR�IP�GEWS�HI�PEW�IWGYIPEW�
TVMQEVMEW�WI�IWXEFPIGMIVSR�PMRIEQMIRXSW�UYI�TIVQMXMIVSR�IP�HMWIʪS�]�
GSRWXVYGGMʬR�HI�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�FENS�YR�GVMXIVMS�GMIRXʧƼGS��

)WXSW� TVMRGMTMSW� GSRWMHIVEFER� GSRHMGMSRIW� GSQS� IP� IQTPE^E-
QMIRXS�HIP�IHMƼGMS��IP�TVSKVEQE�EVUYMXIGXʬRMGS�UYI�HIFʧER�GYQTPMV��
los nuevos materiales a utilizar, así como las dimensiones adecua-
HEW�HI� PSW�WEPSRIW�HI�GPEWI�UYI�TIVQMXMIWIR�SFXIRIV�IP�ZSPYQIR�
]�GEQFMS�HI�EMVI�TSV�LSVE�TEVE�QERXIRIV�E�PSW�EPYQRSW�PMFVIW�HI�
IRJIVQIHEHIW��%WMQMWQS��E� XVEZʣW�HI� PE� ZMZIRGME�WI�FYWGEFE� MR-
GYPGEV�IR�PSW�EPYQRSW�GSWXYQFVIW�LMKMʣRMGEW�UYI�TSWXIVMSVQIRXI�
repercutiesen en la higiene de su hogar y por ende de la sociedad, 
EQTPMERHS�EWʧ�IP�GMVGYPS�HI�MRƽYIRGME�HI�PE�IWGYIPE�

0EW�EYPEW�HI� PEW�IWGYIPEW�QSHIPS�HIP�4SVƼVMEXS�GYQTPʧER�GSR�
PSW� TVMRGMTMSW� GMIRXʧƼGSW� HI� PE� ʣTSGE�� FYWGERHS� GSQFEXMV� IRJIV-
medades transmitidas por aire, como el ȱǝǖǣȰ-19, planteando el 
uso de elementos que como se ha visto actualmente ayudan a dis-
QMRYMV� IP� GSRXEKMS�� GSQS� WSR� IP� GSRXEV� GSR� YR� PEZEFS� GSR� EKYE�
corriente que permita a los alumnos asear sus manos cada vez 
que lo requieran, pero principalmente la ventilación del espacio por 
QIHMSW�REXYVEPIW�ETVSZIGLERHS�IP�ZSPYQIR�HI�EMVI�UYI�EPFIVKEFE�
el espacio y las corrientes de aire generadas por la colocación ade-
cuada de las ventanas, logrando así la mitigación de transmisión 
HI�MRJIGGMSRIW�GSQS�PE�XYFIVGYPSWMW�S�IP�XMJYW�

26  &ERRIV�IR�PE�TʛKMRE�HI�TVMRGMTEP�WSFVI�ȱǝǖǣȰ����HI�)HMƼGMSW�7EPYHEFPIW�HI�PE�)W-
GYIPE�HI�7EPYH�4ʱFPMGE�HI�,EVZEVH�8�,��'LER��LXXTW���ȱǝǖǣȰ����JSVLIEPXL�SVK��
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4SV�HIWKVEGME��GSR�IP�XVEWGYVWS�HI�PSW�EʪSW�MRGVIQIRXʬ�PE�TSFPE-
GMʬR�]�WI�VIHYNS�IP�TVIWYTYIWXS�TEVE�IP�VYFVS�IHYGEXMZS��IRXVI������
]������PE�QEXVMGYPE�IR�IHYGEGMʬR�FʛWMGE�MRGVIQIRXʬ����	��IR�XERXS�
UYI�IP�RʱQIVS�HI�IHMƼGMSW�IHYGEXMZSW�EYQIRXS����	��� lo que creó 
XEP�TVIWMʬR�UYI� PPIZʬ�EP�KSFMIVRS� JIHIVEP�� PSW�KSFMIVRSW� JIHIVEPIW�]�
municipales a construir más escuelas, pero con una mayor densi-
HEH�HI�EPYQRSW�TSV�EYPE�

)R�IP�GEWS�HI�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��PE�TVIWMʬR�WSFVI�IP�WMWXIQE�IW-
colar se incrementó como resultado de la migración del campo, por 
PS�UYI�HIFMIVSR�GSRWXVYMVWI�RYIZSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�HI�IHYGEGMʬR�
FʛWMGE��TVMRGMTEPQIRXI�IR�PEW�^SREW�HI�PE�GMYHEH�IR�HSRHI�WI�EWIRXʬ�
IWXE�TSFPEGMʬR�VIGMʣR�PPIKEHE��PE�TIVMJIVME�HI�PE�GMYHEH��4EVE�WSPYGMS-
REV�HMGLE�TVSFPIQʛXMGE�WI�IRGEVKʬ�EP�(ITEVXEQIRXS�HI�'SRWXVYG-
GMʬR�HIP�(ITEVXEQIRXS�HIP�(MWXVMXS�*IHIVEP�IP�TVSXSXMTS�HI�IWGYIPEW�
TVMQEVMEW�YVFEREW�]�VYVEPIW��PEW�GYEPIW�HIWEVVSPPʬ�IP�%VU��.YER�3ƅ+SV-
QER��'SR�IWXSW�TVSXSXMTSW�WI�FYWGEFE� VIWSPZIV�IP�TVSFPIQE�HI� PE�
JEPXE�HI�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�HI�YRE� JSVQE�IƼGMIRXI�HIWHI�IP�TYRXS�
de vista estructural mediante el uso de nuevos materiales y con un 
sistema modular, lo que permitiría el ahorro de recursos y construir 
YR�QE]SV�RʱQIVS�HI�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW��

)R�PE�VIWSPYGMʬR�HI�PSW�IHMƼGMSW��IP�EVUYMXIGXS�XSQʬ�IR�GSRWMHI-
VEGMʬR�IPIQIRXSW�HI�LMKMIRI�GSQS�GSRXEV�GSR�[G��VIKEHIVEW�]�PEZE-
QERSW�IR�PE�IWGYIPE��]�YXMPM^ʬ�QEXIVMEPIW�JʛGMPQIRXI� PEZEFPIW�IR�IP�
MRXIVMSV�HI�PEW�EYPEW��4IVS��GSQS�WI�QIRGMSRʬ�ERXIVMSVQIRXI��IP�ʛVIE�
]�ZSPYQIR�E�GSRWMHIVEV�TSV�EPYQRS�JYIVSR�HIGVIGMIRHS�HI������Q2 
a 1 m2�TSV�EPYQRS�]�HI���Q3 a 3 m3, lo que aunado a la disminución 
HIP�ʛVIE�HI�PSW�ZERSW�HMƼGYPXEFE�IP�MRXIVGEQFMS�HI�EMVI�TSV�LSVE�RI-
GIWEVMS�TEVE�XIRIV�YR�IWTEGMS�GSR�EMVI�PMQTMS�

)P�TVSXSXMTS�HI�EYPE�YVFERE�TVSTYIWXS�TSV�3ƅ+SVQER�VIWYPXE�MQ-
portante porque sería retomado en el diseño de las aulas futuras a 
RMZIP�REGMSREP��EYRUYI�IP�HMWIʪS�HI�GETJGI�QINSVʬ�PE�ZIRXMPEGMʬR�EP�
EFVMV� ZIRXEREW�IR� PE�TEVXI�WYTIVMSV�HIP�QYVS�STYIWXS�E�EUYIP�UYI�
GSRXEFE� GSR� PEW� ZIRXEREW� GSVVMHEW�� %P� MRXVSHYGMV� PEW� QIHMHEW� HI�
IWXSW� WEPSRIW� IR� PE� ƈ'EPGYPEHSVE� TEVE� SFXIRIV� YRE� GSRGIRXVEGMʬR�
EHIGYEHE�HI�'3��E�XVEZʣW�HI�PE�ZIRXMPEGMʬRƉ��HI�PE�)WGYIPE�HI�7EPYH�
4ʱFPMGE�HI�,EVZEVH����EVVSNE�UYI�PE�GSRGIRXVEGMʬR�HI�'���IW�HI�������

���(I�EGYIVHS�E�PEW�)WXEHʧWXMGEW�,MWXʬVMGEW�HI�1ʣ\MGS�IR�IP�XSQS�HI�ƈ)HYGEGMʬRƉ�� PE�
TSFPEGMʬR�IWGSPEV�IR������IVE�HI���������IR�XERXS�UYI�TEVE������IVE�HI������������
'SR�VIPEGMʬR�E�PSW�IHMƼGMSW�IWGSPEVIW�HI�IHYGEGMʬR�TVMQEVME�IR������LEFʧE�������]�
TEVE������I\MWXʧER���������ǣǞȨǥǣ, )WXEHʧWXMGEW�,MWXʬVMGEW�HI�1ʣ\MGS��X��ǣ��1ʣ\MGS�������
���)WXE�GEPGYPEHSVE��HMWIʪEHE�TSV�PE�)WGYIPE�HI�7EPYH�4YFPMGE�HI�,EVZEVH��TVSTSRI�UYI�
IP�GEQFMS�HI�ZSPYQIR�HI�EMVI�WIE�HI�GMRGS�ZIGIW�TSV�LSVE�]�UYI�IP�RMZIP�Qʛ\MQS�HI�
TEVXʧGYPEW�TSV�QMPPEV�HI�'3��HIFI�WIV�HI������)P�'���WI�YXMPM^E�GSQS�YRE�QIHMHE�TEVE�
IZEPYEV�UYʣ�XER�PMQTMS�IWXʛ�IP�EMVI��]E�UYI�GYERHS�WSFVITEWE�IP�ZEPSV�HI�����TTQ�MR-
dica que se esta respirando el aire exhalado por otra persona, el cual puede contener 
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ppm, un nivel demasiado alto para evitar los contagios por ȱǝǖǣȰ-19, 
por lo que para lograr contar con aire limpio en el aula sería reco-
QIRHEFPI�LEGIV�QʛW�IƼGMIRXI�IP�MRXIVGEQFMS�HI�EMVI�TSV�QIHMS�HIP�
YWS�HI�ZIRXMPEHSVIW�]�S�TYVMƼGEHSVIW�HI�EMVI�IR�PEW�EYPEW�I\MWXIRXIW��
IR�XERXS�UYI�TEVE�PSW�RYIZSW�IHMƼGMSW�HI�IHYGEGMʬR�FʛWMGE�ZEPHVʧE�PE�
TIRE�VIZMWEV�WM�IW�TSWMFPI�EYQIRXEV�IP�ZSPYQIR�HI�EMVI�IR�PEW�EYPEW�
incrementando su dimensiones nuevamente y localizando adecua-
HEQIRXI�PEW�ZIRXEREW�TEVE�GVIEV�ZIRXMPEGMʬR�GVY^EHE�

La pandemia causada por el virus del ǙȳǚǙ�'ǝǖ-2 ha dado como 
resultado el replantear las soluciones consideradas como válidas 
LEWXE������TEVE�IWTEGMSW�LEFMXEFPIW�GSQS�LSWTMXEPIW��SƼGMREW��ZM-
ZMIRHEW�S�IWGYIPEW��IRXVI�QYGLSW�SXVSW��)WXYHMSW�VIEPM^EHSW�TSV�MR-
vestigadores en el área de la salud y las ingenierías han hecho un 
llamado en general y en especial a los arquitectos para repensar los 
conceptos de higiene mediante la utilización de nuevos materiales, 
RYIZEW�JSVQEW�HI�EFSVHEV�IP�YWS�HIP�IWTEGMS�TʱFPMGS�]�TVMZEHS��EWʧ�
GSQS�GSRWMHIVEV�EPKS�XER�FʛWMGS�]�JYRHEQIRXEP�GSQS�IW�EREPM^EV�PE�
ZIRXMPEGMʬR�EHIGYEHE�HI�PSW�IWTEGMSW��

3FXIRIV�EMVI�PMQTMS�IR�PEW�EYPEW�TYIHI�PSKVEVWI�E�XVEZʣW�HIP�YWS�
HI�PEW�RYIZEW�XIGRSPSKʧEW�HI�ƼPXVEGMʬR�]�HIWMRJIGGMʬR�HIP�EMVI�E�XVE-
ZʣW�HIP�YWS�HI�TYVMƼGEHSVIW�GSR�ƼPXVSW�HI�EPXE�GEPMHEH�S�IP�YWS�HI�PY^�
Ǘǖȱ��EHIQʛW�HI�GSRWMHIVEV�TVMRGMTMSW�HI�HMWIʪS�XER�FʛWMGSW�GSQS�IP�
uso efectivo de la ventilación natural y la consideración del volumen 
HI�EMVI��PSKVERHS�EWʧ�PSW�GEQFMSW�HI�EMVI�TVSTYIWXSW�IR�PE�RSVQEXM-
ZMHEH�TEVE�IHMƼGMSW�IHYGEXMZSW�HIP� -RMJIH��TVSTYIWXE�EʱR�ERXIW�HI�
la pandémica por ǙȳǚǙ�'ǝǖ-2, la cual no ha sido considerada en el 
HMWIʪS�HI�MRJVEIWXVYGXYVE�IHYGEXMZE��

Contar con aire limpio en las aulas, además de ayudar a con-
WIVZEV�PE�WEPYH�HI�PSW�EPYQRSW��GSEH]YZEVʧE�IR�YR�ETVIRHM^ENI�QʛW�
IƼGMIRXI�TSV�TEVXI�HI�IWXSW�29 lo que puede lograrse con principios 
GMIRXʧƼGSW�]�HI�HMWIʪS�XER�FʛWMGSW�GSQS�PE�HMQIRWMʬR�HIP�EYPE�� PE�
colocación y el tamaño de los vanos, los materiales constructivos 
]�IP�IQTPE^EQMIRXS�HIP�GSRNYRXS�IWGSPEV�IR�IP�WMXMS�� IPIQIRXSW�]E�
YXMPM^EHSW�IR�IP�HMWIʪS�HI�PSW�IWTEGMSW�IWGSPEVIW�IR�PSW�EPFSVIW�HIP�
siglo ǔǔ�

EPKʱR�ZMVYW�]�GEYWEV�GSRXEKMSW��)WXE�XEFPE�TYIHI�GSRWYPXEVWI�IR��LXXTW���HSGW�KSSKPI�
GSQ�WTVIEHWLIIXW�H��[+�H3�7Y��M&Y9'Q=�;TJ=X5P8/F5�9^.3I&:F(\.OW�
IHMX�KMH!�����������
29�(MZIVWSW�IWXYHMSW�LER�HIQSWXVEHS�UYI�EPXEW�GSRGIRXVEGMSRIW�HI�'3��IR�PEW�EYPEW�
GSQS�VIWYPXEHS�HI�YRE�QEPE�ZIRXMPEGMʬR��IR�HSRHI�PEW�TEVXʧGYPEW�TSV�QMPPʬR�PPIKEFER�
E��������VITSVXEFER�WʧRXSQEW�HI�GERWERGMS��QEVIS�]�REYWIEW��%WMQMWQS��WI�LE�HI-
tectado que la concentración de CO2 en algunas aulas puede llegar a 3,000 ppm, 
GSRGIRXVEGMʬR�XVIW�ZIGIW�QE]SV�E�PE�VIGSQIRHEHE��:IV��>WSPX�&EOʬ�&ʧVʬ��IX�EP���ƈ:IR-
XMPEXMSR�VEXIW�MR�WGLSSPW�ERH�TYTMPWƅ�TIVJSVQERGIƉ��&YMPHMRK�ERH�)RZMVSRQIRX��ZSP������
������TT���������
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GMʬR� HIP� RYIZS� EGYIHYGXS� HI� <SGLMQMPGSƉ�� %RXVSTSPSKʧE��
6IZMWXE�MRXIVHMWGMTPMREVME�HIP�ǣǞȳǤ��RʱQ�����LXXTW���VIZMWXEW�
MREL�KSF�Q\�MRHI\�TLT�ERXVSTSPSKME�EVXMGPI�ZMI[��������
GSRWYPXEHS�IP����HI�JIFVIVS�HI������

'ȳǚǚǣǠǠǝ��%Ǟȳ�1ȳǚ̿ȳ
����� ƈ0SW�QSHIVRSW�QMRSXEYVS�]�8IWIS�� PE� PYGLE�GSRXVE� PE� XY-

FIVGYPSWMW�IR�1ʣ\MGSƉ��)WXYHMSW�(MKMXEP��TT����������(SM��LX-
XTW���HSM�SVK����������VI�Z�M�������
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'ȨǞǘȨǚǙ�Ǧǝǚ�(ǣǙȨȳǙȨ�'ǝǞǘǚǝǠ�ȳǞȰ�4ǚȨǖȨǞǘǣǝǞ 
2021 :IRXMPEXMSR�MR�7GLSSPW�ERH�'LMPHGEVI�4VSKVEQW��LXXTW���[[[�

GHG�KSZ�GSVSREZMVYW������RGSZ�GSQQYRMX]�WGLSSPW�GLMP-
HGEVI�ZIRXMPEXMSR�LXQP��GSRWYPXEHS�IP����HI�JIFVIVS�HI������

'Ǥ̴ǘȨǠȨǘ��%ǞǞȨ�1ȳǚǣȨ��ȱǝǝǚȰ� 
2003 0ƅʣGSPI�HI�TPIMR�EMV��9RI�I\TʣVMIRGI�TʣHEKSKMUYI�IX�EVGLMXIG�

XYVEPI�HERW�Pƅ)YVSTI�HY�ǔǔI�WMʢGPI��4EVʧW��6IGLIVGLIW�

'ǝǞȰȨǘǘȨ��.ȨȳǞ�*ǚȳǞ̹ǝǣǙ��ȱǝǝǚȰ��
����� (IY\�GIRXW�ERW�HI�TVSKVʢW�ʣHYGEXMJW�HERW�PE�*VERGI�7ITXIR�

XVMSREPI� ������������:MPPIRIYZI�Hƅ%WGU��4VIWWIW�9RMZIVWM-
XEMVIW�HY�7ITXIRXVMSR��(SM��LXXTW���HSM�SVK���������FSSOW�
WITXIRXVMSR�������

2014 7YV�PIW�XVEGIW�HY�TEWWʣ�HI�PƅʣHYGEXMSR��4EXVMQSMRIW�IX�XIVVM�
XSMVIW�HI�PE�VIGLIVGLI�IR�ʣHYGEXMSR�HERW�PƅIWTEGI�JVERʡEMW, 
4IWWEG��1EMWSR�HIW�7GMIRGIW�HI�Pƅ,SQQI�Hƅ%UYMXEMRI��(SM��
LXXTW���HSM�SVK����������FSSOW�QWLE�����

'ǠǝǛǗȨǘ��0ǝǗǣǙ�
����� 8VEMXʣ�HƅEVGLMXIGXYVI�ʣPʣQIRXW�HI�PƅEVGLMXIGXYVI��X]TIW�HƅʣHM�

ƼGIW��IWXLʣXMUYI��GSQTSWMXMSR�IX�TVEXMUYI�HI�PƅEVGLMXIGXYVI, 
4EVMW��&ʣVERKIV�

(ȳǞǣȨǠ��8ǤǝǟȳǙ�
����� ƈ,MWXSV]� SJ� 8YFIVGYPSWMWƉ��6IWTMVEXSV]�1IHMGMRI�� ZSP�� �����

RʱQ�� ���� TT�� ����������� (SM�� LXXT���H\�HSM�SVK���������N�
VQIH�������������

*ȨȳǚǙ�%��'���;��&��/ǠǣǟǙǘǚȳ��4��(ǗǜǚȨǔ��Ȩǘ�ȳǠ�
����� ƈ4IVWMWXIRGI� SJ� 7IZIVI� %GYXI� 6IWTMVEXSV]� 7]RHVSQI� 'S-

VSREZMVYW��� MR�%IVSWSP�7YWTIRWMSRWƉ��)QIVKMRK� -RJIGXMSYW�
(MWIEWIW��ZSP������RʱQ�����TT�������������(SM��LXXTW���HSM�
SVK���������IMH������������

+ǗȳȰȨǘ��.ǗǠǣȨǞ�
����� ʈPʣQIRXW� IX� XLʣSVMI� HI� PƅEVGLMXIGXYVI� �� GSYVW� TVSJIWWʣ� ʚ�

PƅʈGSPI�REXMSREPI�IX�WTʣGMEPI�HIW�FIEY\�EVXW, París, Aulanier 
IX�'MI��)HMXIYVW�

-Ȳȳǚǚȳ��'ȳǚǠǝǙ
����� ƈ9RE� EVUYMXIGXYVE� IWGSPEV� REGMSREP� ]� TSTYPEV� HYVERXI� PE�

VIZSPYGMʬR� GSRWXMXYGMSREPMWXE� HI� ���������Ɖ�� ,MWXʬVME� HE�
)HYGEʡES�� ZSP�� ���� (SM�� LXXTW���HSM�SVK��������������
�����������
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ǣǞȨǥǣ
1994 )WXEHʧWXMGEW�,MWXʬVMGEW�HI�1ʣ\MGS��X��-��1ʣ\MGS��-RWXMXYXS�2E-

GMSREP�HI�)WXEHʧWXMGE��+ISKVEJʧE�I�-RJSVQʛXMGE�

-ǞǣǦȨȰ�
����� ƈ2SVQEW� ]� IWTIGMƼGEGMSRIW� TEVE� IWXYHMSW�� TVS]IGXSW��

GSRWXVYGGMʬR�I�MRWXEPEGMʬRƉ��,EFMXEFMPMHEH�]�JYRGMSREQMIR�
XS��ZSP�����1ʣ\MGS��ǙȨǜ�

-ǞǙǘǣǘǗǘȨ�ǝǦ�1ȨȰǣȱǣǞȨ��ǗǙ�'ǝǟǟǣǘǘȨȨ�Ǧǝǚ�ǘǤȨ�7ǘǗȰǓ�ǝǦ�ǘǤȨ�*ǗǘǗǚȨ�ǝǦ�
4ǗȲǠǣȱ�,ȨȳǠǘǤ�

����� 8LI� *YXYVI� SJ� 4YFPMG� ,IEPXL�� ;EWLMRKXSR�� (�� '��� 2EXMSREP�
%GEHIQMIW� 4VIWW� �ǗǙ�� LXXTW���[[[�RGFM�RPQ�RML�KSZ�
FSSOW�2&/���������GSRWYPXEHS�IP����HI�JIFVIVS�HI������

1ȳǚǣǙȱȳǠ��2ǣȱǝǠ̳Ǚ
����� ƈ'SRGYVWS�TEVE�IHMƼGMSW�IWGSPEVIWƉ��)P�EVXI�]�PE�GMIRGME��ZSP��

ǖǣǣ��RʱQ�����TT����������
1906 -FMH���ZSP��ǖǣ��RʱQ�����TT����������
1906 -FMH���ZSP��ǖǣǣ��RʱQ������TT����������

1ǣǞǣǙǘ̺ǚȨ�ȰȨ�ǠƅǣǞǙǘǚǗȱǘǣǝǞ�ǜǗȲǠǣǛǗȨ
����� 'SQQMWWMSR�HI�PƅL]KMʢRI�WGSPEMVI��4EVʧW��-QTVMQIVMI�2EXMS-

REPI�

2ȳǜǣȳǙ��,ȨǞǚǣ
����� ,]KMʢRI�HIW�ʣGSPIW�TVMQEMVIW�IX�HIW�ʣGSPIW�QEXIVRIPPIW, Pa-

VʧW��1MRMWXʢVI�HI�Pƅ-RWXVYGXMSR�4YFPMUYI��-QTVMQIVMI�2EXMSREPI�

0ȳ�&ȨǚǥȨ��%ǞǞ 
1992 1MWWMSR�ERH�QIXLSH��8LI�IEVP]�RMRIXIIRXL�GIRXYV]�*VIRGL�

TYFPMG�LIEPXL�QSZIQIRX��'EQFVMHKI��'EQFVMHKI�9RMZIVWMX]�
4VIWW�

0Ȩ�'ǝǚȲǗǙǣȨǚ�
����� ,EGME�YRE�%VUYMXIGXYVE��&EVGIPSRE��)HMGMSRIW�%TʬWXVSJI�

3ǚǘ̿ǒ�&ǚǣȳǞǝ��7Ȩǚǥǣǝ�Ǔ�%ǚǟǣȰȳ�1ȨȰǣǞȳ�+ǝǞǒ̳ǠȨǒ�
����� ƈ*SVQEGMʬR� HI� QEIWXVSW� VYVEPIW� ]� WEPYH� IWGSPEV�� �����

����Ɖ��%RYEVMS�1I\MGERS�HI�,MWXSVME�HI� PE�)HYGEGMʬR, vol, 
���RʱQ�����TT���������(SM��LXXTW���HSM�SVK����������EQLI�
Z�M������
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6ȳǟǝǙ��.ǝǙ̻�
����� ƈ8LI�LMWXSV]�SJ�XYFIVGYPSWMW�MR�1I\MGSƉ��&YPPIXMR�SJ�XLI�-R�

XIVREXMSREP�9RMSR�EKEMRWX�8YFIVGYPSWMW��ZSP������RʱQ�����TT��
������

6ȨǓȨǙ��/ȳǚǣǞȳ�
����� )HYGEGMʬR�]�WEPYH�IR�IP�TIVMSHS�GEVHIRMWXE��PE�WIQERE�RE�

GMSREP�HI�LMKMIRI�IR�����, tesis de licenciatura en Pedago-
KʧE��1ʣ\MGS��9RMZIVWMHEH�4IHEKʬKMGE�2EGMSREP�

6ǝǙȳ��2ȳǘȳǠǣȳ�ȰȨ�Ǡȳ�
����� 1ʛ\MQS�4EGLIGS�]�PE�IWGYIPE�(SQMRKS�*EYWXMRS�7EVQMIRXS�

������XIWMRE�HI�PMGIRGMEXYVE�IR�,MWXSVME��'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��
ǗǞȳǟ�ǦǦǠ�

7ȳǞǘȳ�%Ǟȳ��0Ǘȱǣȳ
����� %VUYMXIGXYVE�IWGSPEV�VIZSPYGMSREVME��(I�PE�GSRWXMXYGMʬR�E�PE�

GSRWXVYGGMʬR� HI� GMYHEH� YRMZIVWMXEVME�� XIWMW� HI� (SGXSVEHS��
México, ǗǞȳǟ�Ǧȳ�

7ȨȱǚȨǘȳǚǣȳ�ȰȨ�)ȰǗȱȳȱǣ̈́Ǟ�4͉ȲǠǣȱȳ�
1933 )WGYIPEW�4VMQEVMEW�����, México, ǙȨǜ�

8ǙȱǤǣǚǤȳǚǘ��%ǞǞǣȨ�
����� ƈ6ʭPI� IX� ʣZSPYXMSR� HI� PƅL]KMʢRI� WGSPEMVI� HERW� PƅIRWIMKRI-

QIRX�WIGSRHEMVI�HI������ʚ�����ƈ��'EVVIJSYVW�HI� PƅʣHYGE�
XMSR�� RʱQ�� ���� TT�� ��������� (SM�� LXXTW���HSM�SVK���������
GHPI����������

:ȳǠǠȨǚǝǞ��%ǠȳǣǞ�.ȳȱǛǗȨǙ��Ȩǘ�ȳǠ��
������ 8VERWQMWWMFMPMX]� ERH� KISKVETLMG� WTVIEH� SJ� XLI� ����� MR-

ƽYIR^E�TERHIQMG��TREW��ZSP�������RʱQ������TT�������������
(SM��LXXTW���HSM�SVK���������TREW������������

:ȨǠȳǙȱǝ��-ǠȰȨǦǝǞǙǝ 
����� &SPIXʧR�HIP�'SRWINS�7YTIVMSV�HI�7EPYFVMHEH�HIP�(MWXVMXS�*IHI�

VEP��X��ǣǣ��'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��-QTVIRXE�HIP�+SFMIVRS�IR�4EPEGMS��

:ǣȨǙȱȳ��'ȳǚǠǝǙ
����� ƈ'EQTEʪEW�GSRXVE�IRJIVQIHEHIW�HYVERXI�IP�'EVHIRMWQSƉ��

+EGIXE�1ʣHMGE�HI�1ʣ\MGS��RʱQ�������TT�����������
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DOCUMENTA

Dado que el objetivo de esta sección es presentar documentos 
inéditos y de temas poco trabajados, si es que no totalmente 
desconocidos, a partir de la localización de fuentes prima-
rias originales, la “degustación” documental del 1ERMƼIWXS 

de Francisco Goitia es una invitación a ahondar en los orígenes de 
este proyecto e iniciativa de hace noventa años que ha permanecido, 
prácticamente, en la oscuridad. Las razones por las cuales ha sido 
ignorada su existencia a lo largo de poco más de ochenta años, sus 
actores, autores, propuestas, críticas, momento histórico, confronta-
ción social, voluntad política e instituciones rebasan los límites del 
territorio, del paisaje, de la legislación y sobre todo del tiempo.

)P�QERMƼIWXS�ƼVQEHS�TSV�PE�0MKE�2EGMSREP�'EQTIWMRE�ƈʖVWYPS�+EP-
ván”, que aquí se presenta, corresponde a una propuesta de embe-
llecimiento y de respeto a la zona de Xochimilco encabezada por los 
QMIQFVSW�HIP�'SQMXʣ�)NIGYXMZS�2EGMSREP�HI�PE�EWSGMEGMʬR�GEQTIWMRE�
y el artista plástico Francisco Goitia. 

La propuesta inicial tiene un origen popular y fue presentada ante 
la Dirección de Obras Públicas del entonces Departamento del Dis-
trito Federal (ȰȰǦ�]��GSQS� MRHMGE�IP�QERMƼIWXS��RS�WʬPS�RS� JYIVSR�
XSQEHSW�IR�GYIRXE��WMRS�UYI�WI�MRMGMEVSR�SFVEW�HI�HYHSWS�FIRIƼGMS�
para la población.

9R�QERMƼIWXS�TSTYPEV�HI�IWXI� XMTS�� WIKYVEQIRXI�TIKEHS�IR� PEW�
calles y plazas de Xochimilco, contiene ciertas características propias 
de su momento histórico: en primer lugar un llamado a la protesta po-
pular y la manifestación pública ante atropellos gubernamentales que 
dañan la zona; en segundo lugar el carácter belicoso que se conforma 
en las palabras redactadas que recuerdan una Revolución aún fres-
ca, presente y activa en la memoria; en tercer lugar la composición 
KVʛƼGE��WM�FMIR�PMFVI�HI�MPYWXVEGMSRIW��UYI�VIQMXI�E�PSW�QERMƼIWXSW�HI�
principio de siglo ǔǔ al llamado al cambio y la indignación y que fue-
ran retomados, profusamente, por los artistas mexicanos para hacer  
públicas sus reclamos durante las décadas de 1920 y 1930.

1ERMƼIWXS��MRMGMEXMZE�HI�*VERGMWGS�+SMXME�IR�<SGLMQMPGS

Documento inédito1

Elisa Drago Quaglia
9RMZIVWMHEH�2EGMSREP�
Autónoma de México
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)R�IP�KSFMIVRS�HI�0ʛ^EVS�'ʛVHIREW��GSRJSVQEHS�IR�WY�QE]S-
ría por militares políticos y caudillos, se iniciaron una serie de 
reformas sociales que requirieron de la participación de los ciu-
dadanos más preparados y que, con una especie de voluntariado 
reconstructivo a favor de la nación, se solicitaba directamente de 
los profesionistas y el estudiantado universitario su participación 
en las labores que conformaron el ideario político de su gobierno.

Por ende, la solicitud y proyectos de diversas mejoras para Xo-
chimilco, las cuales no sólo eran de carácter de embellecimiento del 
paisaje, como parece indicar el enunciado de la propuesta, sino que 
también comprendieron la demanda de dotación de equipamiento 
para la salud, la educación básica, mercados y áreas recreativas que 
promovieran, por un lado, el respeto y el conocimiento turístico de 
la zona y, por el otro, el fortalecimiento social por medio de la inter-
vención de arquitectos y sus propuestas para los habitantes locales. 

El 1ERMƼIWXS que se presenta en esta ocasión se encuentra en 
YR�PIKENS�HIP�%VGLMZS�,MWXʬVMGS�HI�PE�)WGYIPE�2EGMSREP�HI�%VUYMXIGXY-
ra (ȳǤȨǞȳ�Ǧȳ�ǗǞȳǟ). Para corroborar su carácter de inédito se hizo 
una consulta al Fondo de Francisco Goitia que se conserva en el 
'IRXVS�2EGMSREP�HI�-RZIWXMKEGMʬR��(SGYQIRXEGMʬR�I�-RJSVQEGMʬR�HI�
Artes Plásticas (ȱȨǞǣȰǣȳǜ�HIP�-RWXMXYXS�2EGMSREP�&IPPEW�%VXIW�]�0MXI-
ratura (ǣǞȲȳǠ), cuyo contenido está conformado, principalmente, por 
GSQTMPEGMSRIW�LIQIVSKVʛƼGEW�]�ITMWXSPEVIW��7M�FMIR�EQFSW�PIKENSW� 
se complementan, se pudo constatar que el 1ERMƼIWXS solamente se 
encuentra en el ȳǤȨǞȳ�Ǧȳ�ǗǞȳǟ��7MVZE��TYIW��GSQS�YR�IWXʧQYPS�TEVE�
una investigación futura y en otros archivos —para conocer los pro-
yectos de los cuales se habla de la existencia de planos— para ex-
plorar una propuesta pionera de salvaguarda de Xochimilco como 
un bien cultural, a partir del principio de que los problemas de nues-
tra época no están demasiado lejos de los de hace 90 años.

Figura 1 (pag. sig.). 1ERMƼIWXS��-RMGMEXMZE�HIP�7V��*VERGMWGS�+SMXME�TEVE�QINSVEW�IR�<SGLMQMPGS��(�*���%VGLM-
ZS�,MWXʬVMGS�HI�PE�)WGYIPE�2EGMSREP�HI�%VUYMXIGXYVE��&MFPMSXIGE�1EVʧE�0MPME�+Y^QʛR��*EGYPXEH�HI�%VUYMXIG-
tura, ǗǞȳǟ. expediente 27, año 1937.
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Discursive exclusion of social actors forms part of urban renewal 
processes in downtown Monterrey, Nuevo León

Resumen

Este artículo muestra que, aunque las representaciones hegemóni-
cas producidas alrededor del proyecto de reapropiación comercial y 
habitacional “Renacentro” los omiten, en la zona centro de Monterrey 
actúa una multitud de actores sociales, muchos de ellos capaces de 
MRGMHMV�IR�PE�TVSHYGGMʬR�HIP�IWTEGMS�WSGMEP��%HIQʛW��WI�MHIRXMƼGEVSR�
WIGXSVIW� IWTIGʧƼGSW� HSRHI� WI� GSRGIRXVER� EWSGMEGMSRIW� ]� SVKERM-
zaciones de la sociedad civil. De esta manera, se pone bajo debate 
IP�HMWGYVWS�SƼGMEP�UYI�GEVEGXIVM^E�EP�GIRXVS�HI�1SRXIVVI]�GSQS�YR�
área abandonada y peligrosa, y se aporta evidencia acerca del entra-
mado social que actúa y permanece dentro de ella.
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terrey

Abstract

This article shows that, despite the hegemonic representations 
voiced regarding the commercial and housing re-appropriation project 
"Renacentro” being omitted, in the downtown area of Monterrey a 
multitude of social actors are speaking out, many of whom are able 
XS�MRƽYIRGI�XLI�GVIEXMSR�SJ�WSGMEP�WTEGIW��-R�EHHMXMSR��WTIGMƼG�WIGXSVW�
[IVI� MHIRXMƼIH� MR�[LMGL� EWWSGMEXMSRW� ERH� GMZMP� WSGMIX]� SVKERM^EXMSRW�
EVI�GSRGIRXVEXIH��-R�XLMW�[E]��XLI�SƾGMEP�HMWGSYVWI�XLEX�GLEVEGXIVM^IW�
downtown Monterrey as an abandoned and dangerous area is under 
debate, and evidence is provided on the existing social network that 
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La Zona Metropolitana de Monterrey ǒǟǟǘǓ, la segunda más 
poblada en el país, destaca por su alto nivel de industrializa-
ción y desarrollo económico; también ha sido objeto de impor-
tantes proyectos de intervención urbana, como la demolición 

del exconvento de San Francisco para ampliar la calle Zaragoza has-
ta el río Santa Catarina en 1914, o la construcción de la Macroplaza 
en 1981 que determinó la destrucción de 40 manzanas del centro de 
Monterrey; en particular, este segundo proceso de intervención estu-
vo sustentado en la visión del entonces gobernador de Nuevo León, 
Alfonso Martínez Domínguez, quien caracterizó a la ciudad como 
“chaparra, sucia y fea”.1

A partir del inicio de siglo ǔǔǣ, la ǒǟǟǘǓ se transformó por medio de 
importantes intervenciones urbanas con la creciente participación 
de los actores privados: desde el periodo de gobierno de José Nativi-
dad González Parras (2003-2009) se impulsó el desarrollo urbano a 
través de asociaciones público-privadas, con proyectos como: Arco 
Vial Sureste, Centro de Gobierno-Plaza Cívica o el desarrollo inmobi-
liario Santa Lucía, al tiempo que continuaron otras de carácter exclu-
sivamente público, como la ampliación de la línea 2 del Metro, o la 
integración entre el Parque Fundidora-Santa Lucía-Macroplaza.2

En paralelo, el crecimiento expansivo y disperso de la ǒǟǟǘǓ en 
las últimas décadas propició la creación de regulaciones urbanas 
UYI�PMFIVER�PE�HIRWMHEH�]�TSXIRGMEPIW�HI�IHMƼGEGMʬR�3 Tal es el caso  
del proyecto “Renacentro”, implementado por el gobierno municipal de 
Monterrey 2018-2021, cuyo principal objetivo fue transformar profun-
damente la zona centro de Monterrey por medio de un programa de 
VIHIRWMƼGEGMʬR�UYI�TVMSVM^EFE�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�KVERHIW�HIWEVVSPPSW�
de usos mixtos mediante, por ejemplo, la liberación completa del Co-
IƼGMIRXI�HI�3GYTEGMʬR�HIP�7YIPS��ȱǝǙ�]�IP�'SIƼGMIRXI�HI�9XMPM^EGMʬR�
del Suelo (ȱǗǙ�IR�WIGXSVIW�IWTIGʧƼGSW�

1�%PINERHVS�3GLSE��ƈ(SW�TVS]IGXSW�HI�IWGEPE�QIXVSTSPMXERE�HI�ƼR�HI�WMKPS�ǔǔ en Mé-
xico: la Plaza Tapatía en Guadalajara y la Macroplaza en Monterrey”, Arquitecturas del 
sur, vol. 41, núm. 63, Concepción, Universidad del Bio Bio, 2023, <https://www.scielo.
cl/scielo.php?pid=S0719-64662023000100024&script=sci_arttext>, consultado el 26 
de agosto de 2023.
2 María Villarreal, “Megaproyectos y movilización por la rendición de cuentas en Mon-
terrey, México”, ǛǗǣȰ, vol. 16, núm. 4, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino 
Germani ǗȲȳ, 2014, <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/article/
view/1159>, consultado el 26 de agosto de 2023.
3 Sheila Quiroz y Manuel Fitch, “Densidad diluida. Planeación urbana en la Zona Me-
tropolitana de Monterrey”, ȰȨȱǗǟȳǞǗǙ�6IZMWXE�-RXIVHMWGMTPMREVMS�WSFVI�)WXYHMSW�9VFE-
nos, vol. 7, núm. 7, Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pp. 22-
47, 2021, <https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/decumanus/article/view/4852>, 
consultado el 15 de agosto de 2023.
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En un estudio anterior,4 por medio del análisis del discurso de 87 
textos, entre transcripciones de conferencias, informes de gobierno, 
presentaciones de autoridades, videoblogs, entrevistas, notas de pren-
sa y la publicidad de 30 desarrollos de usos mixtos que se encuentran 
en la zona, se encontró que las autoridades municipales, desarrolla-
dores privados y medios de comunicación construyeron alrededor 
del proyecto “Renacentro” un discurso hegemónico que buscaba su 
legitimación, caracterizado por la producción de sujetos abstractos, 
como “centro” o “proyecto”, que se representan en los textos como 
entidades con capacidad para transformar la realidad. La ubicación 
aproximada de estos desarrollos de usos mixtos se muestra en el 
mapa de la Figura 1: es notable que muchos de ellos se encuentran 
próximos a La Purísima, el Barrio Antiguo y el extremo norponiente del 
centro de Monterrey.

4 Adolfo Narváez y Boris Tapia, Los imaginarios urbanos y el discurso de los actores 
sociales, General Escobedo, Editorial Labyrinthos, 2023.

Figura 1. Mapa con la ubicación 
aproximada de los desarrollos 
de usos mixtos analizados 
en Narváez y Tapia, 2013. 
Fuente: Elaboración propia con 
base búsquedas en internet y 
recorridos en sitio, mediante Qgis 
V.3.10.5 – A Coruña.
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Además, en dicho corpus se omite a los sujetos concretos que 
WI�FIRIƼGMER�HI� PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�HIWEVVSPPSW�HI�YWSW�QM\XSW��]�
no se evidencia quiénes están detrás de nombres comunes como 
“gente”, “comunidad” o “personas”, que son frecuentes en los textos 
analizados y las únicas referencias al entramado social que actúa 
en la zona centro de Monterrey. 

Estos hallazgos son consistentes con el estudio de Moreno y Ju-
rado,5 quienes sostienen que las instituciones del estado producen un 
HMWGYVWS�SƼGMEP�UYI�QYIWXVE�EP�GIRXVS�HI�1SRXIVVI]�GSQS�YR�WIGXSV�
abandonado y en franco deterioro, decadente, peligroso y en crisis. 
De acuerdo con los autores citados, este discurso se difunde por los 
QIHMSW�HI�GSQYRMGEGMʬR��TIVQMXI�NYWXMƼGEV�PE�VIRSZEGMʬR�YVFERE�]�PE�
GSRWXVYGGMʬR�HI�HIWEVVSPPSW�HI�YWSW�QM\XSW�UYI�HIRWMƼGER�IP�WIGXSV��]�
el fenómeno de abandono obedecería a causas como la liberalización 
de terrenos vía expropiación, existencia de propiedades intestadas o 
elevados precios de venta no regulados.

Esta reducción discursiva también se constató en otro estudio 
elaborado en la ǒǟǟǘǓ: el análisis de entrevistas a comunicadores y 
líderes de organizaciones mediáticas mostró que los medios de co-
municación locales construyen un discurso dominante que funciona 
como punto de arranque y modelador del debate público, que fa-
vorece la construcción de una identidad local homogénea aunque 
desconozca sistemáticamente las inequidades sociales, acentúe el 
regionalismo y deje espacios marginales para el debate informado.6

La existencia de un discurso dominante no implica que la población 
lo emplee para formarse una opinión, aunque los medios de comuni-
cación de la ǒǟǟǘǓ son capaces de imponer los temas de la agenda 
pública y orientar las opiniones. Inzunza-Acedo7 encuentra que los 
medios de alcance regional y nacional con mayor presencia en la 
ǒǟǟǘǓ son la principal fuente de información en materia de dere-
chos humanos, y tienden a construir escenarios donde se violan 
uno o varios de ellos en situaciones que casi siempre quedan sin 

5 Rebeca Moreno y Mario Jurado, “El proceso de renovación urbana en el centro 
metropolitano de Monterrey. Artistas y activistas: habitar el centro como una forma 
de resistencia social”, en Calderón, Juan y Aguiar, Sebastián (coords.), Segregación 
socio-espacial en las ciudades latinoamericanas, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Editorial Teseo, 2019, pp. 295-315.
6 Lorena Frankenberg, “Comunidad y ciudadanía: Monterrey y sus organizaciones 
mediáticas”, Perspectivas de la Comunicación, vol. 2, núm. 2, Temuco, Universidad 
de la Frontera, pp. 18-32, 2009, <http://ojs.ufro.cl/index.php/perspectivas/article/
view/72>, consultado el 18 de marzo de 2023.
7 Beatriz Inzunza-Acedo, “Social representations and Acknowledgment of Human 
Rights in the city of Monterrey, Mexico”, Política, Globalidad y Ciudadanía, vol. 5, 
núm. 9, 2019, San Nicolás de los Garza, Universidad Autónoma de Nuevo León, pp. 
43-57, ene/jun 2022, https://doi.org/10.29105/pgc5.9-2, consultado el 18 de marzo 
de 2023.
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resolver, lo que conduce a que los consumidores de noticias miren 
a la temática como algo ajeno y típicamente la asocien con “malas 
noticias”.

De acuerdo con García,8 en la ǒǟǟǘǓ existe una suerte de “ce-
guera social colectiva” hacia personas que no se ajustan dentro del 
imaginario conformado por ideas preconcebidas acerca del esfuer-
zo personal, el trabajo, la competitividad o la imagen personal, entre 
otros factores construidos históricamente por una minoría con po-
HIV��0SW�IPIQIRXSW�TSXIRGMEHSVIW�HI�I\GPYWMʬR�UYI� MHIRXMƼGE�IWXI�
último autor, como orientación sexual, origen étnico, color de la piel, 
lugar de origen y residencia, entre otros, deben sumarse a las barre-
ras culturales y simbólicas que refuerzan la marginación de las per-
sonas más vulnerables: trabajadores sexuales, expresidiarios, que 
padecen alcoholismo, usuarios y exusuarios de drogas o personas 
sin hogar.

Monterrey y su área conurbada se reconocen como entidades  
altamente segregadas, con una parte de la población que busca  
HMWXERGMEVWI�WMQFʬPMGE�]�JʧWMGEQIRXI�GSR�PE�ƼREPMHEH�HI�IRGSRXVEV�HMW-
tinción y exclusividad.9 En ese contexto, la construcción de discursos 
alrededor de los procesos de renovación urbana (que se distribuyen 
ampliamente por los medios de comunicación), resulta representa-
tiva de una dinámica social mucho más amplia y compleja; lo que 
se encuentra bajo debate son los mecanismos que conducen a una 
porción de la sociedad a desplazar, ocultar y rechazar (material y sim-
bólicamente) una parte de sí misma.

)P�SFNIXMZS�HIP�TVIWIRXI�EVXʧGYPS�IW� MHIRXMƼGEV�E� PSW�WYNIXSW�UYI�
permanecen ocultos en los discursos hegemónicos construidos al-
rededor del proyecto “Renacentro” y establecer regularidades en su 
HMWXVMFYGMʬR�IWTEGMEP��PS�UYI�TSRHVʧE�FENS�HIFEXI�IP�HMWGYVWS�SƼGMEP�
HI�YR�ʛVIE�EFERHSREHE�]�TIPMKVSWE��GSR�PE�ƼREPMHEH�HI�IRVMUYIGIV�PE�
comprensión y aportar evidencia acerca del entramado social que 
actúa y permanece dentro de la zona centro de Monterrey, toda vez 
que se encuentra en acto un proyecto de reapropiación comercial y 
habitacional que conlleva la exclusión de un sector mayoritario de la 
población.

8 Javier García, “Factores críticos que inciden en los procesos de exclusión social 
en el Área Metropolitana de Monterrey. Acumulación de ventajas y desventajas 
sociales”, Language, Discourse and Society, vol. 6, núm. 2, Madrid, International So-
ciological Association, pp. 31-48, 2018, <https://www.language-and-society.org/
wp-content/uploads/2018/12/garc%C3%ADa-justicia_language_discourse_and_so-
ciety_2018_12_v6_n2.pdf>, consultado el 18 de marzo de 2023.
9 Karen Hinojosa, “Espacios y dominios públicos: análisis de la interacción social en 
el Área Metropolitana de Monterrey”, tesis de doctorado, San Nicolás de los Garza, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2020, <http://eprints.uanl.mx/20170/>, con-
sultado el 18 de marzo de 2023.
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Para alcanzar este objetivo se parte del concepto “actor social”, 
puesto que se requiere acudir a una categoría analítica que permita 
dar cuenta de la pluralidad de unidades de acción que se encuentran 
HIRXVS�HI�PE�IWXVYGXYVE�WSGMEP��]�WI�VIEPM^E�YRE�VIZMWMʬR�FMFPMSKVʛƼGE�
IR�HMZIVWEW�JYIRXIW�GSR�PE�ƼREPMHEH�HI�VIGYTIVEV�MRJSVQEGMʬR�EGIV-
ca de los colectivos e instituciones que actúan en diversas áreas 
internas y cercanas al centro de Monterrey. En adición a lo anterior, 
WI�ZIVMƼGER�PEW�FEWIW�HI�HEXSW�GSRWXVYMHEW�TSV�IP�+SFMIVRS�HIP�)WXE-
HS�HI�2YIZS�0IʬR�]�IP�6IKMWXVS�*IHIVEP�HI�PEW�3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�
7SGMIHEH�'MZMP�GSR�PE�ƼREPMHEH�HI�EGXYEPM^EVPSW�QIHMERXI�FʱWUYIHEW�
en la internet y recorridos en la zona de estudio. A partir de la correc-
ción de las bases de datos se lleva a cabo el análisis de densidades 
de asociaciones y organizaciones civiles en funcionamiento.

0SW�VIWYPXEHSW�HI�PE�VIZMWMʬR�FMFPMSKVʛƼGE�QYIWXVER�UYI��EYRUYI�
no se encuentra representado en el discurso dominante, en la zona 
centro de Monterrey actúa un conjunto de entidades, grupos civiles e 
MRHMZMHYSW�HMZIVWSW��SVKERM^EHSW�S�RS�IR�XSVRS�E�YRE�ƼREPMHEH�GSQʱR��
Muchos llevan a cabo actividades que son sistemáticamente anula-
das de las representaciones dominantes, como el comercio popular 
o el trabajo sexual. El análisis de densidades muestra que las asocia-
ciones y organizaciones civiles en funcionamiento se concentran alre-
dedor de la Alameda Mariano Escobedo y el barrio La Purísima, lugar 
donde se construyen en la actualidad grandes desarrollos de usos 
mixtos: esta coincidencia invita a realizar nuevas investigaciones en 
TVIZMWMʬR�HI�TSWMFPIW�GSRƽMGXSW�JYXYVSW�TSV�PSW�XIVVMXSVMSW�

Marco teórico. El “actor social”

“Actor social” es un conjunto de individuos, solos u organizados en 
torno a un interés común y ubicados estratégicamente en un siste-
QE�HI�TSHIV��GY]EW�TVʛGXMGEW�VIƽINER�HIXIVQMREHEW�IWXVEXIKMEW�HI�
acción.10 Como ocurre con otros conceptos de las ciencias sociales, 
ƈEGXSV�WSGMEPƉ�RS�GYIRXE�GSR�YRE�HIƼRMGMʬR�ɦ RMGE�WMRS�UYI�WI�VIGSRW-
truye con regularidad conforme se pone a prueba en investigacio-
RIW� IQTʧVMGEW�� 0E� HIƼRMGMʬR� ERXIVMSV�� TSV� INIQTPS�� RS� MRGSVTSVE� E�
las instituciones del Estado como actores sociales como sí lo hace 
Ceballos,11 quien reconoce su capacidad para dirigir los procesos de 

10�2I]PE�4EVHS�� ƈ6ITVIWIRXEGMʬR�HI� PSW�EGXSVIW�EVQEHSW�IR�GSRƽMGXS�IR� PE�TVIR-
sa colombiana”, Forma y Función 18, Bogotá, Departamento de Lingüística, Facul-
tad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, pp. 167-196, 2005,  
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6379737>, consultado el 18 de 
marzo de 2023.
11 Marvin Ceballos, Manual para el desarrollo del mapeo de actores claves - ǟȳȱ para 
IP�HIWEVVSPPS�HI�TVSGIWSW�HI�SVHIREQMIRXS�XIVVMXSVMEP�E�RMZIP�HI�GYIRGEW�LMHVSKVʛƼGEW�
y municipios, San Salvador, Proyecto ǥǣǘȨȱ�ǙȨǚȱǣǘȨȱ2004.
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SVHIREQMIRXS� XIVVMXSVMEP�I� MRƽYMV�WSFVI� PE�WSGMIHEH�GMZMP�TSVUYI��HI�
otra manera, no sería posible explicar el origen de las acciones ante 
las que reaccionan los demás actores sociales involucrados.

En las últimas décadas del siglo ǔǔ y las primeras del ǔǔǣ se re-
consideraron posiciones teóricas previas para conseguir explicacio-
nes coherentes con la nueva realidad. Por ejemplo, en 1985 Garretón 
sostenía que el Estado era el referente básico de la acción colectiva 
y el eje para resolver las tensiones entre la base social y una estruc-
tura político-partidaria: bajo ese punto de vista, los actores sindica-
les, campesinos, estudiantiles, entre otros, se constituían a partir de 
esta “columna vertebral” que une al Estado y sociedad civil a partir 
de una organización sociopolítica.12

Sin embargo, 17 años después el mismo autor sostuvo que, des-
de los inicios del nuevo milenio, este paradigma ya no fue útil para 
explicar la realidad debido a que, en mayor o menor medida y en toda 
la región, surgieron nuevas formas de acción social y nuevos acto-
res, ocurrieron grandes transformaciones estructurales y culturales, y 
evolucionaron las pautas de acción de los actores sociales clásicos: 
la democratización política, la lucha contra la exclusión y por la ciuda-
danía, la reformulación del modelo de desarrollo económico y la rede-
ƼRMGMʬR�HIP�QSHIPS�HI�QSHIVRMHEH�HMIVSR�SVMKIR�E�EGXSVIW�WSGMEPIW�
más ligados a lo sociocultural que a lo político-económico.13

Además, esta categoría analítica tiene límites para explicar la 
realidad porque muchos individuos se asocian aunque no con la in-
tención de orientar su acción política: personas que se juntan para 
actuar al margen o fuera de ley –como los grupos de crimen orga-
nizado–, y otras que realizan actividades como la prostitución, que 
son consideradas ilegales en algunos países; individuos que no tie-
nen los mismos derechos que la mayoría de la población –como las 
personas migrantes en determinados contextos– o sujetos que, por 
su forma de vida, elegida o forzosa, están marginados de la socie-
dad, como ocurre con la población en situación de calle.

Todos ellos podrían, aún sin saberlo, ser parte de movimientos 
que transforman activamente el entorno urbano o ubicarse en me-
dio de procesos de intervención urbana hasta volverlos irrealizables. 
Lam y Cheng,14 por ejemplo, consideran a los “niños de la calle” de di-

12 Manuel Garretón, “Actores sociopolíticos y democratización”, Revista Mexicana de 
Sociología, vol. 47, núm. 4, Distrito Federal, Instituto de Investigaciones Sociales  
de la Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 5-16, octubre-diciembre 1985, 
<https://www.jstor.org/stable/3540572>, consultado el 18 de marzo de 2023.
13 Manuel Garretón, “La transformación de la acción colectiva en América Latina”, Re-
vista de la cepal, 76, Santiago de Chile, pp. 7-24, abril 2002, < https://repositorio.cepal.
org/handle/11362/10797>, consultado el 18 de marzo de 2023.
14�(�3�&�� 0EQ�]�*�'��'LIRK�� ƈ,SQIPIWW�TISTPI��7XVIIX� GLMPHVIR� MR�%WMEƉ�� IR�7QMXL��
Susan, International Encyclopedia of Housing and Home, Elsevier Science, pp. 132-
137, 2012, <urn:nbn:se:liu:diva-80610>, consultado el 18 de marzo de 2023.
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versos países del sureste de Asia como actores sociales ingeniosos 
y resilientes, excluidos de los mercados laborales formales aunque 
con gran capacidad para actuar en el mundo, generar redes y con-
solidar posiciones de poder.

También es necesario destacar que no todo individuo o grupo 
pueden considerarse o descartarse como “actor social”: la asigna-
GMʬR�HI�IWXE�GYEPMHEH�IW�GSRXMRKIRXI��]�HITIRHIVʛ�HI� PE�HIƼRMGMʬR�
operativa que se emplee. García apunta que un “actor” es la entidad 
colectiva cuyas características, que denomina “propiedades emer-
gentes”, son cualitativamente diferentes a las que tienen los sujetos 
que la integran, cuentan con los medios para decidir y actuar confor-
me a sus decisiones, y se les puede atribuir responsabilidad por sus 
acciones. Este autor, con base en una exhaustiva revisión bibliográ-
ƼGE��GSRGPY]I�UYI�YR�ƈEGXSVƉ�GSPIGXMZS�IW�PE�IRXMHEH�UYI��

I. Se constituye por individuos que tienen intereses, percepciones 
y creencias similares –o al menos, convergentes–, con respecto a 
un problema; II. Cuenta con cierto grado de organización, recursos 
]�QIGERMWQSW�TEVE�PE�VIWSPYGMʬR�HI�GSRƽMGXSW�MRXIVRSW��---��8MIRI�PSW�
medios y la capacidad para decidir y/o actuar de forma intencional 
y estratégica para alcanzar un objetivo como unidad cohesionada, y 
IV. Se le puede atribuir alguna responsabilidad por sus decisiones y/o 
acciones.15

Metodología

La reducción discursiva del complejo escenario social en las repre-
sentaciones dominantes de la zona centro de Monterrey, que se 
constató en un estudio anterior,16 conduce a preguntar quiénes son 
y dónde se encuentran los actores sociales que podrían no estar 
representados en los textos. El presente artículo busca contestar 
estas preguntas por medio de un proceso de investigación no-expe-
rimental mediante la observación de un fenómeno en su contexto, 
sin manipular variables. 

0E�VIZMWMʬR�FMFPMSKVʛƼGE�IQTPIE�PEW�JYIRXIW�MRHMGEHEW�IR�PE�WIG-
ción respectiva; de las dos bases de datos que se usan, tanto para 
ubicar a las asociaciones y organizaciones como para el análisis de 
densidades, la primera fue proporcionada por el Gobierno de Nuevo 
León y la segunda se obtuvo del sitio web del Registro Federal de las 
3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7SGMIHEH�'MZMP�

15�)WXIV�+EVGʧE��ƈ)P�GSRGITXS�HI�EGXSV��6IƽI\MSRIW�]�TVSTYIWXEW�TEVE�PE�GMIRGME�TSPʧXM-
ca”, Andamios, vol. 3, núm. 6, Ciudad de México, Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, pp. 199-216, junio 2007, <https://andamios.uacm.edu.mx/index.php/an-
damios/article/view/333> consultado el 18 de marzo de 2023.
16 Adolfo Narváez y Boris Tapia, ST��GMX�
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'EHE�FEWI�HI�HEXSW�GPEWMƼGE� PEW�EWSGMEGMSRIW�]�SVKERM^EGMSRIW�
de manera distinta. El Gobierno de Nuevo León emplea 19 catego-
VʧEW�]�IP�6IKMWXVS�*IHIVEP�HI�PEW�3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7SGMIHEH�'MZMP17 
YWE�PE�GPEWMƼGEGMʬR�UYI�IWXEFPIGI�IP�EVXʧGYPS���HI�PE�Ley Federal de 
*SQIRXS�E�PEW�%GXMZMHEHIW�6IEPM^EHEW�TSV�PEW�3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7S-
ciedad Civil, pero cada asociación u organización puede cumplir con 
una o más de las actividades indicadas en la ley, por lo que la suma 
de actividades es superior al total de organizaciones registradas.

Las dos bases de datos incluyen las ubicaciones aproximadas 
de las asociaciones y organizaciones civiles, que son útiles para es-
tablecer regularidades en su distribución espacial. Sin embargo, la 
consolidación de las bases de datos y los recorridos en la zona per-
mitieron notar que se podrían incorporar otras fuentes de informa-
ción para enriquecer la lectura del espacio social, y que existen algu-
nas discrepancias que se deben corregir. Con este motivo se realizó 
una búsqueda en la internet con las palabras clave: “asociaciones ǝǚ 
organizaciones ȳǞȰ�1SRXIVVI]Ɖ��HI�PEW�GYEPIW�WI�ƼPXVEVSR�PSW�VIWYPXE-
dos que no se ubican dentro de los límites de la zona centro. Como 
complemento, se realizaron nuevos recorridos por el sector entre el 
���HI�QE]S�]�IP����HI�NYPMS�HI������UYI�TIVQMXMIVSR�MHIRXMƼGEV�WM�PEW�
asociaciones y organizaciones se encontraban en funcionamiento.

A partir de lo anterior se consolidó una nueva base de datos don-
de se incluyen numerosas asociaciones religiosas, centros culturales, 
colegios profesionales, instituciones de educación superior, organis-
mos públicos descentralizados, organizaciones de apoyo social, or-
ganizaciones sindicales, partidos políticos y un patronato, debido a 
que desempeñan un papel social relevante para la población y caben 
HIRXVS�HI�PE�HIƼRMGMʬR�STIVEXMZE�HI�ƈEGXSV�WSGMEPƉ�UYI�WI�IQTPIE�IR�
este artículo.18 La base de datos consolidada incluye el campo “Tipo 
de registro”, que es común a las dos bases de datos, y tiene 14 clasi-
ƼGEGMSRIW�

La ubicación de los actores sociales y el mapa de calor o densi-
dades kernel, se elaboran mediante QGis V.3.10-; en el segundo se 
GPEWMƼGE�PSW�VIKMWXVSW�TSV�QIHMS�HI�VYTXYVEW�REXYVEPIW��.IROW�TEVE�
mostrar las áreas donde se agrupan las organizaciones que están 
actualmente en operación.

Finalmente, los límites de la zona centro o centro metropolitano 
se establecen en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de 

17 (MEVMS�3ƼGMEP�HI� PE�*IHIVEGMʬR, “Ley Federal de Fomento a las Actividades Reali-
^EHEW�TSV�3VKERM^EGMSRIW�HI� PE�7SGMIHEH�'MZMPƉ��'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��7IKSF�����EFVMP�
2018, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lffaosc.htm>, consultado el 
10 mayo 2022.
18 Ester García, ST��GMX�
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Monterrey ǜȰǗ:19 Av. Constitución al sur, al oriente con la “Y” griega 
que forman las avenidas Francisco I. Madero y Constitución, al po-
niente la Av. Venustiano Carranza, y al norte la Av. Colón.

Actores sociales en la zona centro de Monterrey. 
Revisión de bibliografía

0E�FʱWUYIHE�FMFPMSKVʛƼGE�QSWXVʬ�UYI�EʱR�TIVQERIGI�TSGS�GSRSGM-
do el panorama de actores sociales del centro de Monterrey, aunque 
en él actúa un conjunto diverso de actores sociales individuales y 
colectivos que han sido descritos en distintas investigaciones y te-
sis de grado, y que la diversidad de grupos e instituciones capaces 
de incidir directamente en la producción social del espacio es mu-
cho mayor que la escueta descripción presente en los textos gene-
rados alrededor del proyecto “Renacentro”.

En las partes central y oriente de esta zona se concentran los 
habitantes con menores recursos económicos, y el porcentaje de 
población que nació en otra entidad federativa se acentúa en las 
áreas que limitan al sur con la Av. Constitución, a lo largo de la Ma-
croplaza y en el Barrio Antiguo. Además, en amplias áreas del centro  
de Monterrey se concentran vendedores ambulantes20 y una serie de 
establecimientos donde se desarrolla el comercio sexual en torno a 
las calles de Villagrán, Zaragoza, Calzada Madero y Reforma.21

En la alameda Mariano Escobedo se reúnen personas indígenas, 
en su mayoría provenientes de la región Huasteca y principalmente 
PSW�ƼRIW�HI�WIQERE��UYI�PEFSVER�IR�NEVHMRIVʧE��GSRWXVYGGMʬR�S�GSQS�
empleados domésticos. En este sitio, personas que comparten la-
zos familiares, sitios de origen, cultura y/o condición laboral encuen-
tran un espacio de distracción y encuentro, aunque en torno a ellos 
se ha construido una visión excluyente, al punto que la alameda se 
considera un lugar peligroso, exclusivo para el paseo de “gatas”, 
“chachas”, “albañiles” o “indios”.22

19�4IVMʬHMGS�3ƼGMEP��ƈ4PER�HI�(IWEVVSPPS�9VFERS�HIP�1YRMGMTMS�HI�1SRXIVVI]Ɖ�����HI�
agosto, Monterrey, 4IVMʬHMGS�3ƼGMEP�HIP�)WXEHS�HI�2YIZS�0IʬR, 4 febrero 2021, pp. 
10-201, <https://www.monterrey.gob.mx/pdf/portaln/2022/PMD_MTY_2021.pdf>, 
consultado el 18 de marzo de 2023.
20 Leticia Ñáñez, “Impacto provocado por el cambio de usos de suelo. El caso del 
Centro Metropolitano de Monterrey”, tesis de Maestría, San Nicolás de los Garza, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2006,  <http://eprints.uanl.mx/20316/>, 
consultado el 18 de marzo de 2023.
21 Pedro Sandoval, “Modelo de Regeneración para Centros Urbanos Caso: Centro de 
Monterrey”, tesis de Maestría, San Nicolás de los Garza, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2009, <https://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/4850>, consultado 
el 18 de marzo de 2023.
22 Adela Díaz, Migración indígena y apropiación del espacio público en Monterrey. )P�
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En lo que corresponde al comercio popular, en el Colegio Civil y la 
Pulga del Puente del Papa participan individuos y colectivos organi-
zados alrededor de esta práctica social; la Pulga, si bien no está den-
tro del centro de Monterrey, forma parte de una cadena de comercio 
con incidencia en todo el municipio que funciona como escape para 
mercancías desechadas de los grandes mercados estadounidenses 
o los consumidores locales, por lo que existen fuertes vínculos con 
las economías de las ciudades texanas de Laredo y Dallas, e incluso 
con Los Ángeles, ȱȳ.23, 24

Si bien Bárcenas25 sostiene que la participación ciudadana en el 
centro de Monterrey es incipiente, con excepción de algunas orga-
nizaciones y grupos civiles minoritarios, Garza-Rodríguez et al. des-
criben dos proyectos propuestos e implementados por colectivos 
ciudadanos: “Caminando en mi Barrio”, enfocado principalmente en 
el barrio El Nejayote –próximo a Barrio Antiguo– dirigido a la reha-
bilitación y mejora de las aceras con intervenciones artísticas, y el 
proyecto “Barrio de La Luz” del colectivo Barrio de La Luz Cultura 
:MZE��UYI�ZMRGYPE�TIVWSREW�UYI�HIWEVVSPPER�SƼGMSW�S�XMIRIR�EGXMZMHE-
des artísticas en este sector.26

Moreno y Jurado27� MHIRXMƼGER�E� PSW�GSPIGXMZSW� ƈ0E�FERUYIXE�WI�
respeta” y “Vecinos del Centro de Monterrey”, que realizan activis-

caso de La Alameda, Monterrey, Monterrey, Centro de Estudios Históricos udem, Uni-
ZIVWMHEH�HI�1SRXIVVI]�������� LXXTW���MWWYY�GSQ�SƽSVIW�HSGW�EPEQIHECGSRCTSVXE-
da_1_/97>, consultado el 18 de marzo de 2023.
23 Efrén Sandoval, “¿Por qué la gente compra fayuca en los tianguis de Monterrey?”, 
Alteridades, vol. 30, núm.  60, Ciudad de México, División de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Ǘȳǟ Unidad Iztapalapa, 2020, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articu-
lo?codigo=7778644>, consultado el 18 de marzo de 2023.
24 Efrén Sandoval y Rodrigo Escamilla, “La historia de una colonia, un puente y un mer-
cado. La Pulga del Puente del Papa en Monterrey”, )WXYHMSW�JVSRXIVM^SW, vol. 11, núm. 
22, Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California, 2010, <http://ref.uabc.mx/ojs/
index.php/ref/article/view/127>, consultado el 18 de marzo de 2023.
25�7XIJERʧE�&ʛVGIREW��ƈ4PERMƼGEGMʬR�HI�PE�QSZMPMHEH�YVFERE�]�IRZINIGMQMIRXS�HI�PE�TS-
blación. Aproximación a los transportes públicos en el centro urbano de Monterrey, 
Nuevo León, México”, tesis de Maestría, San Nicolás de los Garza, Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 2015, <https://rediab.uanl.mx/Record/eprints-9714>, consulta-
do el 18 de marzo de 2023.
26 Fabiola Garza-Rodríguez, et al., “La cultura como estrategia de regeneración urbana 
en Monterrey, México”, (SGYQIRXW�Hu%RʚPMWM�+ISKVʚƼGE, vol. 61, núm. 1, Barcelona, 
Universitat Autònoma de Barcelona, Institut universitari de recerca en Ciència i Tec-
nologies, 2020, <https://ddd.uab.cat/record/236068>, consultado el 18 de marzo de 
2023.
27 Rebeca Moreno y Mario Jurado, “El proceso de renovación urbana en el centro 
metropolitano de Monterrey. Artistas y activistas: habitar el centro como una forma 
de resistencia social”, en Juan Calderón y Sebastián Aguiar (coords.), Segregación 
socio-espacial en las ciudades latinoamericanas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Editorial Teseo, pp. 295-315, 2019, <https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctvtxw2m3.15.
pdf>, consultado el 18 de marzo de 2023.
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mo social y promoción cultural. Según estos autores, la cotidianidad  
de la gente que habita el centro puede considerarse como una señal de 
resistencia ante el proyecto hegemónico de recuperación comercial 
y residencial promovido desde los gobiernos estatal y municipal, que 
poco a poco se ha fortalecido con los proyectos verticales, y en esa 
QIHMHE�MHIRXMƼGER�EP�QIRSW�GYEXVS�TVSGIWSW�UYI�WI�IRGYIRXVER�IR�
acto en la zona centro de la ciudad:

En primer lugar, una serie de actividades que forman parte del pro-
yecto de vida de personas y colectivos, quienes tienden a reproducir 
formas de recreación vinculadas con un registro artístico y cultural, 
con pequeños cafés, algunos gay friendly, mercados de productos ar-
tesanales y orgánicos, entre otros; en segundo lugar, una serie de ac-
XMZMHEHIW�IGSRʬQMGS�GSQIVGMEPIW��GSQS�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�IHMƼGMSW�
de departamentos o proyectos multifuncionales.

Un tercer proceso es la liberalización de terrenos para su comer-
cialización por medio del derrumbe de casonas. Por último, la amplia-
ción de algunas instituciones sobre las manzanas aledañas a su sede 
original, como la Universidad Metropolitana de Monterrey o la Univer-
sidad Regiomontana, los sindicatos de los Trabajadores del Estado y 
de Trabajadores Independientes, entre otros.

Según Garza, Roca y Villares,28 si bien no existen evidencias de 
que el sector público haya apostado por la creación de un “cluster” 
cultural en el centro de Monterrey, debido a la localización de los 
equipamientos y la concentración de recursos culturales se ha ge-
nerado un polo de aglomeración de cultura y turismo. De acuerdo 
con Treviño,29 uno de los actores institucionales con mayor presen-
cia es el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León; su in-
fraestructura dentro de la zona comprende: 

Cineteca Nuevo León, Fototeca Nuevo León, Salas de exposicio-
nes y Nave Generadores, y Teatro del Centro de las Artes; Teatro de 
la Ciudad (conformado por la Gran sala, Sala experimental, y Esce-
nario al aire libre); Casa de la Cultura de Nuevo León (que incluye al 
Centro Regional de Información, Promoción e Investigación de la 
Literatura en el Noreste cripil, Centro de Escritores de Nuevo León, 
y Museo del Ferrocarril); Pinacoteca de Nuevo León, Escuela Adolfo 

28 Fabiola Garza-Rodríguez y Elisabet Roca y Villares, “Cultura local y regeneración 
urbana: un caso de estudio en Monterrey Nuevo León”, )WXYHMSW�HIQSKVʛƼGSW�]�YVFE-
nos, vol. 35, núm. 3, Ciudad de México, El Colegio de México ȳ�ȱ, 2020, <https://www.
proquest.com/openview/dceec4e4215c89ee3c96f689f5df3eba/1?pq-origsite=gs-
cholar&cbl=4714025>, consultado el 18 de marzo de 2023.
29 Mariana Treviño, “La cultura en disputa: políticas culturales y resistencias en Nuevo 
León. Relaciones entre el Conarte y colectivos de cultura popular-urbana en Mon-
terrey (2015-2018)”, tesis de Maestría, San Nicolás de los Garza, Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 2020, <https://rediab.uanl.mx/Record/eprints-19979/Details>, 
consultado el 18 de marzo de 2023.
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Prieto, espacio de Niños Conarte, Museo Estatal de Culturas Popu-
lares y Librería Conarte. En torno a estos espacios realizan sus acti-
vidades una multitud de actores individuales y colectivos.

Asociaciones y organizaciones civiles 
en la zona centro de Monterrey

Las investigaciones anteriores demuestran la abundancia y comple-
jidad de interacciones sociales que ocurren en el centro de Monte-
rrey. En concordancia, las instituciones de gobierno trabajan para 
MHIRXMƼGEV� ]� HEV� WIKYMQMIRXS� E� PEW� EWSGMEGMSRIW� ]� SVKERM^EGMSRIW�
civiles que actúan en sus respectivas jurisdicciones ya que, como 
sostiene Brumley,30�PEW�3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7SGMIHEH�'MZMP��ǝǙȱ´s) 
locales se han convertido en estabilizadores del sistema político 
al contribuir al cambio en la estructura social sin la intervención 
del estado, aunque enfocándose más en soluciones individuales y 
no colectivas: en esa medida, tendrían el potencial de convertirse 
en importantes mediadores para la participación ciudadana en el 
proceso político.

La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Nuevo León 
mantiene y actualiza de forma permanente un directorio de ǝǙȱ´s 
del estado. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Humano e Igual-
dad Sustantiva de la Municipalidad de Monterrey no cuenta con un 
registro de actores sociales del municipio aunque, de acuerdo con la 
directora de Vinculación Institucional, María del Rocío Salazar Mer-
cado, uno de los propósitos de la administración municipal 2021-
2024 es construirlo.31

El directorio de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de 
Nuevo León incluye 87 asociaciones y organizaciones civiles que se 
encuentran dentro de los límites del centro de Monterrey, entre ins-
XMXYGMSRIW�HI�FIRIƼGIRGME�TʱFPMGE�Ɓ�Ɓ��EWSGMEGMSRIW�HI�FIRIƼGIR-
cia privada –15–, y asociaciones civiles –70–, que actúan dentro 
del área y/o tienen representación en la zona, aunque no necesaria-
mente se desenvuelven exclusivamente en ella. Del total, 6 no tenían 
evidencia de operación entre los meses de junio y agosto de 2022, 
cuando los funcionarios de la Secretaría de Desarollo Social del Go-
FMIVRS�HI�2YIZS�0IʬR�VIEPM^EVSR�PE�GSRƼVQEGMʬR�HI�WY�VIKMWXVS�IR�
territorio.32

30�/VMWXE�&VYQPI]��ƈ7SGMIHEH�'MZMP�]�IP�HIWEVVSPPS�HI�PEW�3VKERM^EGMSRIW�2S�+YFIVRE-
mentales”, M. Gabarrot y A. Fouquet (coords.), “Miradas de Monterrey hacia el siglo 
ǔǔǣ”, Monterrey, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010.
31 María Salazar, entrevista acerca de los actores sociales individuales y colectivos en 
el centro de Monterrey [entrevista informativa], Monterrey, 7 de abril de 2022.
32�7IGVIXEVʧE�HI�(IWEVVSPPS�7SGMEP�HIP�+SFMIVRS�HI�2YIZS�0IʬR��ƈ(MVIGXSVMS�HI�3VKE-
nizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Nuevo León”, documento de trabajo, 
Monterrey, Gobierno de Nuevo León, 2022.
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Esta base de datos incluye la siguiente información: nombre, di-
rección, correo electrónico, teléfono, página web, coordenadas geo-
KVʛƼGEW�]�YRE�GEXIKSVM^EGMʬR�FENS�IP� XʧXYPS�� ƈVYFVS�KIRIVEPƉ�GSR����
categorías, como se indica en la tabla de la Figura 2: la mayoría es-
tán orientadas a la atención social –14– y adicciones –10–, pero es 
TVSFEFPI�UYI�PE�GPEWMƼGEGMʬR�HIFE�VITPERXIEVWI��TYIWXS�UYI�WI�MHIR-
XMƼGEVSR�EPKYREW�SVKERM^EGMSRIW��GSQS�QYWISW�]�GIRXVSW�GYPXYVEPIW�
incluidos dentro de los rubros generales: Paz, justicia e instituciones 
sólidas, o Atención social.

Rubro general Frecuencia Rubro general Frecuencia

Actividad cívica enfocada 2 Educación de calidad 2

Adicciones 10 Fundaciones 2

Adultos mayores 2 Igualdad de género 1

Alimentación 4 Indígenas 2

Apoyo a niños, adolescentes y jóvenes 8 3XVSW 1

Atención a mujeres 8 Participación en acciones de 
protección civil

1

Atención social 14 Paz, justicia e instituciones sólidas 2

Centros de atención y cuidado 4 Prestación de servicios no lucrativos 3

Derechos humanos 6 Salud 8

Discapacidad 7

4SV�SXVE�TEVXI��IP�6IKMWXVS�*IHIVEP�HI�PEW�3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7S-
ciedad Civil mantiene un directorio que, al 31 de diciembre de 2021, 
mostraba 472 asociaciones y organizaciones civiles en el municipio 
de Monterrey, de las cuales 120 se ubicaban en la zona centro33 –Fi-
gura 3, Tabla 2–.

33�'SQMWMʬR�HI�*SQIRXS�E�PEW�%GXMZMHEHIW�HI�PEW�3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7SGMIHEH�'MZMP��
(MVIGXSVMS�HI�SVKERM^EGMSRIW�HI�PE�WSGMIHEH�GMZMP�MRWGVMXEW�IR�IP�6IKMWXVS�*IHIVEP�HI�PEW�
ǝǙȱ al 31 de diciembre de 2021, Datos Abiertos de México, Indesol, <https://datos.
gob.mx/busca/dataset/registro-federal-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil>, 
consultado el 7 de mayo de 2022.

Figura 2. Tabla 1, asociaciones y 
organizaciones civiles presentes 
en la zona centro de Monterrey. 
Frecuencias por categoría - 
(MVIGXSVMS�HI�3VKERM^EGMSRIW�HI�
la Sociedad Civil en el Estado  
de Nuevo León. 
Fuente: Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno de Nuevo 
León, 2022.
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Actividades Frecuencia Actividades Frecuencia

I. Asistencia social, conforme a lo esta-
blecido en la Ley de Asistencia Social y 
en la Ley General de Salud

41 XI. Promoción y aportación de ser-
vicios para la atención de la salud y 
cuestiones sanitarias

24

II. Apoyo a la alimentación popular 17 XII. Apoyo en el aprovechamiento de 
los recursos naturales, la protección 
HIP�EQFMIRXI��PE�ƽSVE�]�PE�JEYRE��PE�TVI-
servación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como la promoción del 
desarrollo sustentable a nivel regional 
y comunitario, de las zonas urbanas y 
rurales

9

III. Cívicas, enfocadas a promover la 
participación ciudadana en asuntos de 
interés público

10 XIII. Promoción y fomento educativo, 
GYPXYVEP��EVXʧWXMGS��GMIRXʧƼGS�]�XIGRSPʬ-
gico

52

IV. Asistencia jurídica 13 XIV. Fomento de acciones para mejo-
rar la economía popular

19

V. Apoyo para el desarrollo de los pue-
blos y comunidades indígenas

10 XV. Participación en acciones de pro-
tección civil

4

VI. Promoción de la equidad de género 14 XVI. Prestación de servicios de apoyo 
a la creación y fortalecimiento de or-
ganizaciones que realicen actividades 
objeto de fomento por esta ley

13

VII. Aportación de servicios para la 
atención a grupos sociales con disca-
pacidad

17 XVII. Promoción y defensa de los dere-
chos de los consumidores

0

VIII. Cooperación para el desarrollo co-
munitario en el entorno urbano o rural

19 XVIII. Acciones que promuevan el 
fortalecimiento del tejido social y la 
seguridad ciudadana

8

IX. Apoyo en la defensa y promoción 
de los derechos humanos

23 XIX. Las que determinen otras leyes 9

X. Promoción del deporte 10

Esta base de datos permite reconocer a 108 asociaciones civiles, 
���EWSGMEGMSRIW�HI�FIRIƼGIRGME�TVMZEHE�]�YRE�WSGMIHEH�GMZMP�IR�IP�
centro de Monterrey. De acuerdo con las actividades que llevan a 
cabo, dentro del área se encuentran 52 organizaciones dedicadas 
E�PE�4VSQSGMʬR�]�JSQIRXS�IHYGEXMZS��GYPXYVEP��EVXʧWXMGS��GMIRXʧƼGS�] 
tecnológico, 41 de Asistencia social, 24 que realizan Promoción  
y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones 
sanitarias, y 23 de Apoyo en la defensa y promoción de los derechos 
humanos.

Entre las actividades menos frecuentes se encuentran: Promo-
ción y defensa de los derechos de los consumidores (0), Participa-

Figura 3. Tabla 2, asociaciones 
y organizaciones civiles 
presentes en la zona centro 
de Monterrey. Frecuencias por 
categoría - Registro Federal de las 
3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7SGMIHEH�
Civil. 
Fuente: (MEVMS�3ƼGMEP�HI�PE�
Federación, 2018.
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ción en acciones de protección civil (4) y Acciones que promuevan 
el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana (8). Lo 
último no implica que las actividades más frecuentes sean cuali-
tativamente más importantes; únicamente es un indicativo de sus 
ámbitos de interés.

La consolidación de una nueva base de datos a partir de las dos 
anteriores y su complemento con visitas al sitio y búsquedas en la 
web dio como resultado 382 registros, cuya ubicación se muestra 
en el mapa de la Figura 4: más de cuatro veces el número de asocia-
ciones y organizaciones de la base de datos del gobierno de Nuevo 
León y cerca tres veces mayor al directorio del Registro Federal de 
PEW�3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7SGMIHEH�'MZMP��HI�PEW�GYEPIW����SVKERM^E-
ciones y asociaciones ya no estaban en funcionamiento, 34 no se 
TYHS�ZIVMƼGEV�]�����IR�STIVEGMʬR�

%�TEVXMV�HIP�8MTS�HI�VIKMWXVS��IW�TSWMFPI�GPEWMƼGEV�PEW�SVKERM^EGMS-
nes y asociaciones como se indica en la tabla 3 de la Figura 5. En 
lo que corresponde con los actores sociales colectivos en funciona-

Figura 4. Mapa que muestra la 
ubicación aproximada de los 
actores sociales en la zona centro 
de Monterrey. 
Fuente: Elaboración propia, 
con base en Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno 
de Nuevo León (2022), Comisión 
de Fomento a las Actividades 
HI�PEW�3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�
Sociedad Civil (2021), búsquedas 
en internet y recorridos en sitio, 
mediante QGis V.3.10.5 - A 
Coruña.
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miento ubicados dentro de la zona de interés, predominan las aso-
ciaciones civiles –105–, seguidas por las instituciones de educación 
superior –34– y las organizaciones sindicales –33–.

Tipo de organización En funcionamiento 2S�WI�TYHS�ZIVMƼGEV Fuera de  
operación Total

Asociación civil 105 17 56 178

%WSGMEGMʬR�HI�FIRIƼGIRGME�TVMZEHE 16 6 4 26

Asociación religiosa 19 2 3 24

Centro cultural 15 2 1 18

Colegio profesional 7 - 2 7

Instancia de representación  
ciudadana 1 - - 1

-RWXMXYGMʬR�HI�FIRIƼGIRGME�TʱFPMGE 1 - - 1

Institución de educación superior 34 4 4 42

3VKERMWQS�TʱFPMGS�HIWGIRXVEPM^EHS 20 - - 20

3VKERM^EGMʬR�HI�ETS]S 3 - - 3

3VKERM^EGMʬR�WMRHMGEP 33 3 17 53

Partido político 5 - - 5

Patronato 1 - - 1

Sociedad civil 3 - - 3

La base de datos consolidada permite encontrar regularidades 
en torno a la ubicación de las distintas organizaciones ubicadas en 
el centro de Monterrey. El resultado muestra la concentración de ac-
tores sociales colectivos en tres áreas: la más importante, en torno a 
la alameda Mariano Escobedo y el barrio de La Purísima, con aproxi-
madamente 48 % del total; a continuación, aquellas ubicadas al nor-
te de la Macroplaza, con 18 %, y en menor medida el Barrio Antiguo, 
GSR���	��ƼREPQIRXI��IR�PEW�GIVGERʧEW�HI�PE�EZIRMHE�*ʣPM\�9��+ʬQI^�
están establecidas varias organizaciones y asociaciones, aunque en 
menor proporción que los otros tres y mucho más dispersas –sec-
tor 4, con 5 % del total–.

En todos ellos predominan las asociaciones civiles: casi 40 % del 
total del primero, segundo y cuarto, y la mitad del tercero. En las 
cercanías de la alameda Mariano Escobedo y el barrio La Purísima 
se encuentran la mitad del total de asociaciones civiles, casi todas 
PEW�EWSGMEGMSRIW�HI�FIRIƼGIRGME�TVMZEHE��PE�QE]SVʧE�HI�TEVXMHSW�TS-
líticos y de sociedades civiles, cerca de la mitad de asociaciones 

*MKYVE����8EFPE����GPEWMƼGEGMʬR�HI�
asociaciones y organizaciones 
presentes en la zona centro de 
Monterrey. 
Fuente: Elaboración propia, con 
base en Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno de Nuevo 
León (2022), Comisión de 
Fomento a las Actividades de las 
3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7SGMIHEH�
Civil (2021), búsquedas en 
internet y recorridos en sitio.
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religiosas, organismos públicos descentralizados y organizaciones 
sindicales, y dos terceras partes de las instituciones de educación 
superior presentes en el centro de Monterrey.

Al norte de la Macroplaza se ubican la tercera parte de todos los 
centros culturales y todas las organizaciones de apoyo de la zona. 
Sin embargo, la agrupación de actores sociales en distintos sec-
tores, por sí misma, no es un indicador de la importancia del área 
donde se insertan o de las propias organizaciones y asociaciones: 
cerca de las avenidas Fundidora y Félix U. Gómez están presentes 
muy pocos actores sociales colectivos pero son muy relevantes;  
por ejemplo, la asociación civil Crece Nuevo León, vinculada con el 
Centro Internacional de Negocios Monterrey, ȳ�ȱ. (Cintermex), y la 
'SRJIHIVEGMʬR�6IZSPYGMSREVME�HI�3FVIVSW�]�'EQTIWMRSW��ȱǚǝȱ). 

Lo propio ocurre con las manzanas ubicadas entre la Av. Cuau-
htémoc, Ignacio Zaragoza y Constitución al poniente, oriente y sur, 
VIWTIGXMZEQIRXI�� ]� PE� GEPPI� 1IPGLSV� 3GEQTS� EP� RSVXI�� HSRHI� WI� 
concentran pocas asociaciones y organizaciones pero cumplen un 
papel importante en toda la zona metropolitana, como la Fundación 
Zaber, ȳ�ȱ�, o el Patronato de Bomberos de Nuevo León, ȳ�ȱ�

Figura 6. Mapa 3, mapa de 
densidades de actores sociales 
colectivos en funcionamiento, 
zona centro de Monterrey. 
Fuente: Elaboración propia, con 
base en Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno de Nuevo 
León (2022), Comisión de 
Fomento a las Actividades de las 
3VKERM^EGMSRIW�HI�PE�7SGMIHEH�
Civil (2021), búsquedas en internet 
y recorridos en sitio, mediante 
QGis V.3.10. con el método de 
GPEWMƼGEGMʬR��VYTXYVEW�REXYVEPIW�
(Jenks).
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6IƽI\MSRIW�ƼREPIW

En la zona centro de Monterrey se encuentra en acto un proceso de 
reapropiación comercial y habitacional que conlleva la exclusión  
de un sector mayoritario de la población, validado por un discurso 
dominante en el que se oculta la identidad de las personas que ac-
túan en ese sector mediante el uso de nombres comunes como 
“gente”, o “comunidad”.

0SW�VIWYPXEHSW�HI�PE�VIZMWMʬR�FMFPMSKVʛƼGE�QYIWXVER�UYI�IR�IWXE�
zona de la ciudad actúa un conjunto diverso de actores sociales 
individuales y colectivos, muchos de ellos capaces de incidir en 
la producción del espacio social. Tal es el caso de organizaciones  
y grupos civiles que actúan en distintos barrios, como El Nejayote o 
De La Luz, pero son también trascendentes otros actores como la 
población en situación de calle, comerciantes informales, trabajado-
res sexuales o las personas indígenas que se reúnen en sitios como 
la alameda Mariano Escobedo.

En lo que corresponde con las asociaciones y organizaciones de 
la sociedad civil (ǝǙȱ), la consolidación de una nueva base de datos 
a partir de otras dos obtenidas de los levantamientos que realizan 
las instituciones, pero complementada con búsquedas adicionales 
y recorridos en la zona de estudio, muestra que la cantidad de ǝǙȱ 
UYI�EGXʱER�HIRXVS�HIP�GIRXVS�HI�1SRXIVVI]�IW�QY]�WMKRMƼGEXMZS��EYR-
que ello no implica que desarrollen su acción en esta zona de la 
ciudad. Uno de los temas pendientes que abre esta investigación 
precisamente es determinar cuáles de las osc que se encuentran en 
funcionamiento actúan en la zona, y cuál es su propósito.

El análisis de densidades muestra que las ǝǙȱ en funcionamiento 
se concentran alrededor de la alameda Mariano Escobedo y el barrio 
La Purísima; cerca de numerosos desarrollos de usos mixtos. Esta 
coincidencia invita a realizar nuevas investigaciones que permitan 
establecer si ya han ocurrido fenómenos como el desplazamiento 
forzado de la población anterior a los nuevos ocupantes de los de-
sarrollos y si existen respuestas colectivas ante ellos, entre otros.

)R� PE� MRZIWXMKEGMʬR� RS� WI� GSRWMKYMʬ� HIƼRMV� WM� PE� EKVYTEGMʬR� HI�
actores sociales en torno al barrio La Purísima, al norte de la Macro-
plaza o en Barrio Antiguo está vinculada con una decisión o invita-
ción del sector público, o si responde a la necesidad de los actores 
sociales de estar próximos a la realidad que buscan impactar. Sin 
embargo, el análisis de densidades muestra que se han consolidado 
importantes polos de aglomeración; este factor debe estudiarse a 
profundidad, ya que las ǝǙȱ podrían compartir propósitos y confor-
mar estrategias que incidan en las políticas de desarrollo urbano.

*MREPQIRXI��PE�MHIRXMƼGEGMʬR�HI�EGXSVIW�WSGMEPIW�IR�PE�̂ SRE�GIRXVS�
HI�1SRXIVVI]�GSRXVEHMGI�IP�HMWGYVWS�SƼGMEP�HI�YRE�̂ SRE�EFERHSREHE�
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y en franco deterioro, decadente, peligrosa y en crisis. Sin duda mu-
GLEW�IHMƼGEGMSRIW�IR�IWXI�WIGXSV�HI�PE�GMYHEH�IWXʛR�EFERHSREHEW��
pero ese fenómeno se aborda principalmente con políticas públicas 
UYI�JEZSVIGIR�PE�HIRWMƼGEGMʬR�]�ETVSTMEGMʬR�TVMZEHE�HI�PEW�I\XIVRE-
lidades positivas de la zona, y excluye, material y simbólicamente, a 
una parte sustancial de la población.
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Mexico City's "Multifamiliares": urban and architectural laboratories

Resumen
0SW�IHMƼGMSW�QYPXMJEQMPMEVIW�WYVKMIVSR�IR�1ʣ\MGS�HIFMHS�E�PE�I\TPSWMʬR�
HIQSKVʛƼGE�]�EP�ƈQMPEKVS�IGSRʬQMGS�QI\MGERSƉ��7Y�ETYIWXE�IVE�GSR-
GIRXVEV�ZMZMIRHE�IR�EPXYVE�PMFIVERHS�WYIPS�YVFERS��IR�WYTIVQER^EREW�
UYI�EHIQʛW�SJVIGʧER�WIVZMGMSW�GSQTPIQIRXEVMSW��0EW�MRƽYIRGMEW�HI�PE�
EVUYMXIGXYVE�QSHIVRE�IYVSTIE�]�PEW�XVEHMGMSRIW�PSGEPIW�HMIVSR�EUYʧ�YRE�
VMGE�WMQFMSWMW��*YIVSR�I\TIVMQIRXSW�EVUYMXIGXʬRMGSW�]�YVFERʧWXMGSW�UYI�
HIZMRMIVSR�IR� XVERWJSVQEGMSRIW�WSGMEPIW��LEWXE�EPGER^EV�IP�FMIRIWXEV�
TPIRS�HI�PSW�XVEFENEHSVIW��PE�6IZSPYGMʬR��0YIKS�IP�)WXEHS�EFERHSRʬ�IP�
MHIEVMS�WSGMEP��XVEWTEWʬ�PE�TVSTMIHEH�E�PSW�MRUYMPMRSW��UYMIRIW�RS�TYHMI-
VSR�QERXIRIV�PEW�̂ SREW�GSQYRIW��GE]IRHS�EP�HIWGYMHS��%�TIWEV�HI�IPPS��
]�HI�PEW�XVEKIHMEW�TSV�PSW�XIVVIQSXSW��PSW�QYPXMJEQMPMEVIW�WMKYIR�WMIRHS�
YR�QSHIPS�HIP�GYEP�ETVIRHIV�EGIVGE�HI�PE�ZEVMIHEH�HI�XMTSPSKʧEW�IHMƼ-
GEXSVMEW�]�HI�ZMZMIRHEW�TEVE�HMZIVWEW�JEQMPMEW�]�IWXVEXSW�IGSRʬQMGSW��PE�
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QS��1ʣ\MGS

Abstract
"Multifamiliares" emerged in Mexico due to the population explosion 
and the "Mexican economic miracle." The bet was to focus on high-
rise housing, thereby freeing up urban land through the creation 
of supermanzanas, which are small, semi-private, residential 
RIMKLFSVLSSHW�SJJIVMRK� GSQQIVGMEP� WIVZMGIW��8LI�HYEP� MRƽYIRGIW�SJ�
modern European architecture and local tradition provided these spaces 
with a rich symbiosis. They were architectural and urban experiments 
that metamorphosed into social transformations, promoting a surge in 
the well-being of the working class; a Revolution. Thereafter, the State 
abandoned this social ideology, transferring the property to the tenants, 
who were unable to maintain the common areas, thus leading to 
neglect. Despite the aforementioned, and the tragedies of earthquakes, 
multi-family housing projects continue to be a source from which to 
increase understanding regarding the possibilities of residential building 
typologies throughout the different economic strata, their integration 
within the city, the blend of housing with complementary services, and 
their relationship with local traditions.
Keywords: "Multifamiliar", social housing, architecture, urbanism, Mexico

Los multifamiliares en Ciudad de 
México: laboratorios urbanos y 
arquitectónicos
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Concentración de la vivienda: Centro Urbano Presidente Alemán 
(ȱǗǜȳ), 1947-1949
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PYKEV�HI�����JSVQYPʬ�������ZMZMIRHEW�UYI�WI�EGSQSHEVʧER�IR�IHM-
ƼGMSW�EPXSW�� PMFIVERHS�WYIPS�HIP�WSPEV�]�KIRIVERHS�IWTEGMS�TʱFPMGS��
'SQS� PS� VIGSRSGMʬ�IP� TVSTMS�4ERM�� IP� TVS]IGXS�IWXEFE� VIPEGMSREHS�
GSR�EPKYREW�TVSTYIWXEW�HI�ZMZMIRHE�HI�0I�'SVFYWMIV��IR�IWTIGMEP�GSR�
la Ville Radieuse��������YRE�GMYHEH�MQEKMREVME�TEVE�XVIW�QMPPSRIW�HI�
LEFMXERXIW��GSR�XSVVIW�EPXEW�IR�IP�GIRXVS�VSHIEHEW�TSV�IHMƼGMSW�QʛW�
FENSW�UYI�LEGʧER�VIUYMIFVSW�IR�zigzag�

(IWHI�LEGʧE�QYGLS�XMIQTS�QI�TVISGYTEFE�IWXE�MHIE�HI�PE�EVUYMXIG-
XYVE�LEFMXEGMSREP��)P�SVMKIR�HIP�EWYRXS�IW�PE�XISVʧE�HI�0I�'SVFYWMIV�WS-
FVI�PE�'MYHEH�6EHMERXI��IW�HIGMV��IHMƼGMSW�HI�KVER�EPXYVE�UYI�TIVQMXIR�
PMFIVEV�IWTEGMSW�TEVE�HINEVPSW�ZIVHIW��GSR�PSW�WIVZMGMSW�UYI�VIUYMIVER�
IR�TPERXE�FENE��

4ERM�VIXSQE�IWE�JSVQE�UYIFVEHM^E�TPERXIERHS�YRE�KVER�HMEKSREP�
HIRXEHE�GSR�XSVVIW�HI�IHMƼGMSW�EPXSW�HI����TPERXEW��*MKYVE����SVMIR-
XEHSW�HI�WYV�E�RSVXI��HI�XEP�JSVQE�UYI�PEW�JEGLEHEW�QʛW�I\TYIWXEW�
XIRKER�WSP�IR�EPKʱR�QSQIRXS�HIP�HʧE��GSRIGXEHEW�GSR�SXVEW�YRMHE-
HIW�QʛW�GSVXEW�IR�WIRXMHS�SVMIRXI�SGGMHIRXI��TSWMFMPMXERHS�UYI�WI�
VIGSVVE�PE�GMRXE�HI�I\XVIQS�E�I\XVIQS�HIP�WSPEV��)R�PEW�HSW�IWUYMREW�
HIP�WSPEV�RS�SGYTEHS�TSV�PE�GMRXE�EGSQSHE�SXVSW�FPSUYIW�EPXSW��]�IR�
PSW�GSWXEHSW�RSVXI�]�WYV�SXVSW�FENSW�HI�XVIW�RMZIPIW��

)R�XSXEP�WI�SGYTE�WʬPS�IP����	�HIP�XIVVIRS��GYQTPMIRHS�GSR�YRE�
HI�PEW�TVIQMWEW�HIP�TVS]IGXS��PMFIVEV�IP�WYIPS�YVFERS��)P�ȱǗǜȳ�GYIRXE�
EHIQʛW�GSR�WIVZMGMSW�GSQYRMXEVMSW�GSQS�GERGLEW��TMWGMRE��KYEVHI-
VʧE��GSQIVGMS��GIRXVS�HI�WEPYH�]�PEZERHIVʧEW�GSQYRMXEVMEW��8SHS�IWXS�
WI�XVEHYGI�IR�YRE�RYIZE�JSVQE�HI�LEFMXEV�TEVE�PSW�XVEFENEHSVIW��RS�
WʬPS�TSVUYI�TSHʧER�EGGIHIV�E�QʛW�ZEVMIHEH�HI�ZMZMIRHEW��IR�GSR-
GSVHERGME�GSR�PEW�HMJIVIRXIW�JEQMPMEW��WMRS�XEQFMʣR�TSV�PE�GIVGERʧE�
HI�PE�QSVEHE�E�PSW�WIVZMGMSW�GSQTPIQIRXEVMSW�� PS�GYEP�EYQIRXEFE�

��)RXVIZMWXE�HI�0SYMWI�1IVIPIW�+VEW��IR�0SYMWI�2SʥPPI�+VEW�+EW��Mario Pani, la visión 
urbana de la arquitectura��GEXʛPSKS�HI�PE�I\TSWMGMʬR��1ʣ\MGS��������T�����

*MKYVE����:MWXE�EʣVIE�HIP�'IRXVS�
9VFERS�4VIWMHIRXI�%PIQʛR��
*YIRXI��*SRHS�TEVXMGYPEV�1EVMS�
4ERM��������1ʣ\MGS�



199

LOS MULTIFAMILIARES EN CIUDAD DE MÉXICO: LABORATORIOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS

Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 195-222

PE�SJIVXE�HI�WIVZMGMSW�]�VIHYGʧE�GSRWMHIVEFPIQIRXI�PSW�VIGSVVMHSW�]�
XMIQTSW�IR�PE�ZMHE�GSXMHMERE��EHIQʛW�HI�SXSVKEV�YR�QE]SV�HMWJVYXI�
HIP�WYIPS�YVFERS�PMFIVEHS��

0E�HMWTSRMFMPMHEH�HI�WIVZMGMSW�TʱFPMGSW�IR�PE�ZMZMIRHE�GSQS�IPIG-
XVMGMHEH��VEHMS��XIPʣJSRS��KEW��EKYE�JVʧE�]�GEPMIRXI�ƁEPKYRSW�RSZIHS-
WSW�TEVE�IWE�ʣTSGEƁ��EWʧ�GSQS�PE�GIVGERʧE�HI�WIVZMGMSW�GSQYRMXE-
VMSW�� LEGʧER�HIP�ȱǗǜȳ�TEVE�IRXSRGIW�YRE�HI� PEW�SFVEW�HI� ZMZMIRHE�
QʛW�KVERHIW�I�MRRSZEHSVEW�VIEPM^EHEW�IR�IP�QYRHS��TYIW�IWXSW�RYI-
vos servicios incorporados o cercanos a la vivienda representaban 
RYIZEW�QERIVEW�HI�ZMZMV�TEVE�WYW�LEFMXERXIW��GSQS�PS�QERMJIWXEVʧE�
IP�TVSTMS�4ERM�

)WXI�KMKERXIWGS�GIRXVS�QYPXMJEQMPMEV��TSV�PE�KVERHI^E�HI�WY�GSRNYRXS��
TSV� WYW�ƼREPMHEHIW�I\IRXEW�HI�IWTIGYPEGMʬR�QIVGERXMP�� TSV� WY�I\-
GITGMSREP�HIWEVVSPPS��GSRWXMXY]I�YRE�HI� PEW�GSRWXVYGGMSRIW�HI�XMTS�
GSPIGXMZS�QʛW�MQTSVXERXIW�VIEPM^EHEW�IR�1ʣ\MGS�]�EYR�IR�IP�'SRXM-
RIRXI��8EP�SFVE�VITVIWIRXE��EHIQʛW��TEVE�PSW�XVEFENEHSVIW�HIP�WIVZM-
GMS�HIP�)WXEHS��YR�IRWE]S�HI�WSPYGMʬR�HI�PSW�TVSFPIQEW�HI�ZMZMIRHE�
JEQMPMEV�5

%P� VIJIVMVWI� E� PSW� QYPXMJEQMPMEVIW�� IW� VIMXIVEHS� IP� IQTPIS� HI� PE�
I\TVIWMʬR�ƈI\TIVMQIRXS�WSGMEPƉ�TSV�TEVXI�HI�EVUYMXIGXSW��IWGVMXSVIW�
]�TIVMSHMWXEW�TEVE�HEV�E�IRXIRHIV�UYI�IWXI�XMTS�HI�GSRNYRXSW�GEQ-
FMEFE� JEZSVEFPIQIRXI� PSW�QSHSW�HI�ZMHE�]�IP�GSQTSVXEQMIRXS�HI�
WYW�VIWMHIRXIW��ƈ)P�IHMƼGMS�QYPXMJEQMPMEV�LE�VIWYPXEHS�IP�QINSV�I\TI-
VMQIRXS�WSGMEP� WSFVI� PE�ZMHE�QI\MGERE� ?ƏA�0E�KIRXI�UYI�ZMZI�IR�IP�
1YPXMJEQMPMEV�TYIHI�HIGMVWI�UYI�JSVQE�YR�QYRHS�ETEVXI�HIP�VIWXS�HI�
PE�'ETMXEP��:MZI�JIPM^��GʬQSHE�]�IR�YR�TPER�QʛW�FEVEXS�UYI�IP�VIWXS�
HI�RSWSXVSW�Ɖ6

3XVSW�EWTIGXSW�E�HIWXEGEV�HIP�GSRNYRXS�WSR�WY�XEQEʪS�]�HIPM-
QMXEGMʬR�� IR� YRE� WYTIVƼGMI�QYGLS�QʛW�KVERHI� E� PEW� XVEHMGMSRE-
PIW�QER^EREW�HI�IRXSRGIW�� PE�HIRSQMREHE� ƈWYTIVQER^EREƉ�� 0EW�
XSVVIW� HI� ZMZMIRHEW� ]� WIVZMGMSW� WI� EGSQSHER� MRXIVGSRIGXEHEW� 
IR�YRE�EQTPME�JVERNE�HI�XIVVIRS�HI�GYEXVS�LIGXʛVIEW��WITEVERHS�IP�
ZILʧGYPS�HIP�TIEXʬR��GSR�PS�GYEP�WI�HE�TVMSVMHEH�]�WI�FVMRHE�QE]SV�
WIKYVMHEH�EP�WIV�LYQERS�

4SHIQSW�TVIKYRXEVRSW�IR�UYʣ�WIRXMHS�IWXE�HMWTSWMGMʬR�HI�QEWEW��
TEVUYIW�]�WIVZMGMSW�GSQYRMXEVMSW�TYHS�EJIGXEV�IP�GSQTSVXEQMIRXS�]�

5� 1EVMS� 4ERM�� ƈ)P� 'IRXVS� 9VFERS� 4VIWMHIRXI� %PIQʛRƉ�� IR� VIZMWXE�Arquitectura�� ����
QE]S�������T������
6�(I�1MKYIP�� ƈ1YPXMJEQMPMEVIW��YR�QYRHS�ETEVXI��STMRMSRIW�HI�YR�TIVMSHMWXEƉ�� WIT-
XMIQFVI����HI�������TIVMʬHMGS�)P�9RMZIVWEP�+VʛƼGS��:ʣEWI�XEQFMʣR��%RXSRMS�%GIZIHS�
)WGSFIHS��ƈ9R�KVER�I\TIVMQIRXS�LYQERS��PE�ZMHE�IR�IP�'IRXVS�9VFERS�4VIWMHIRXI�
%PIQʛRƉ��IR�1EVMS�4ERM��Los Multifamiliares de Pensiones��1ʣ\MGS��)H��%VUYMXIGXYVE��
������T�����
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FMIRIWXEV�HI�WYW�VIWMHIRXIW�]�IR�UYʣ�QIHMHE�IWXI�PEFSVEXSVMS�IR�TVMR-
GMTMS�JʧWMGS�HIZMRS�IR�I\TIVMQIRXS�WSGMEP��4EVXI�HI�PE�VIWTYIWXE�RSW�PE�
FVMRHE�IP�IWGVMXSV�%RXSRMS�%GIZIHS�)WGSFIHS��UYMIR�HIWGVMFMʬ�IP�ȱǗǜȳ 
GSQS�ƈ9R�KVER�I\TIVMQIRXS�LYQERSƉ���%WYRXSW�GSQS�PE� MRGSVTSVE-
GMʬR�E�PE�ZMZMIRHE�HI�RYIZSW�WIVZMGMSW�IPʣGXVMGSW��EKYE��KEW��LMGMIVSR�
UYI�WI�MRGVIQIRXEVE�IP�RʱQIVS�HI�FEʪSW�]�PE�LMKMIRI��IP�EFEVEXEQMIR-
XS�HI�PSW�GSWXSW�HIP�QIVGEHS��HIFMHS�E�PE�SJIVXE�QʛW�EQTPME�HI�GS-
QIVGMSW�EPIHEʪSW��PSW�GSWXSW�HI�EPUYMPIV�TSV�HIFENS�HI�PE�QIHME�HIP�
VIWXS�HI�PE�GMYHEH��IP�MRGVIQIRXS�HI�PE�XEWE�HI�REXEPMHEH��IP�EYQIRXS�
HI� PE� WIKYVMHEH�GSR�QIRSW�HIPMXSW� VIKMWXVEHSW�� PE�QE]SV�GYFIVXYVE�
WERMXEVE��UYI�EPGER^ʬ�IP�ƈʧRHMGI�ʬTXMQS�HIP�����	Ɖ��PE�IVVEHMGEGMʬR�HI�
IRJIVQIHEHIW�GSQS�PE�XYFIVGYPSWMW��XSHS�IPPS�VITVIWIRXʬ�IR�HIƼRMXMZE�
YR�QINSVEQMIRXS�WMKRMƼGEXMZS�IR�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�ZMHE�HI�PSW�QS-
radores del ȱǗǜȳ�

'SR� IP� TEWS� HI� PSW� EʪSW�� E�QIHMEHSW� HI� PSW� EʪSW� SGLIRXE� IP�
)WXEHS�WI�ZMS� MQTSXIRXI�HI�WYJVEKEV� PSW�KEWXSW�WSGMEPIW�]�QERXI-
RMQMIRXS�HI� PSW�QYPXMJEQMPMEVIW��HIFMHS�IR�TEVXI�E�GSQTVSQMWSW�]�
IRHIYHEQMIRXSW�GSR�PE�FERGE�MRXIVREGMSREP��0EW�ZMZMIRHEW�TEWEVSR�
HI�TVSTMIHEH�HIP�)WXEHS�IR�VʣKMQIR�HI�EVVIRHEQMIRXS�E�FENS�GSWXS�
E�WIV�TVSTMIHEH�HI�PSW�EVVIRHEXEVMSW��UYMIRIW�HIFʧER�TEKEV�PE�EHQM-
RMWXVEGMʬR�HI�PEW�^SREW�GSQYRIW��UYI�IR�QYGLSW�HI�PSW�GEWSW�RS�
TYHMIVSR�GSWXIEV�

,S]�HʧE�IP�ȱǗǜȳ�IWXʛ�VSHIEHS�TSV�YR�GIVGS�QIXʛPMGS��EMWPʛRHSPS�
HI� PE�GMYHEH��0SW�WIVZMGMSW�GSQYRMXEVMSW�IWXʛR�GIVVEHSW�GSR�YRE�
ZEPPE�GSVSREHE�GSR�WIVTIRXMREW�HI�TʱEW��)WXEW�HITIRHIRGMEW�UYI-
HEVSR�FENS�PE�EHQMRMWXVEGMʬR�HIP�-RWXMXYXS�HI�7IKYVMHEH�]�7IVZMGMSW�
7SGMEPIW�HI�PSW�8VEFENEHSVIW�HIP�)WXEHS��ǣǙǙǙǘȨ��HINERHS�IP�VIWXS�
HI�PEW�^SREW�GSQYRIW�E�PE�EHQMRMWXVEGMʬR�HI�GEHE�IHMƼGMS��IW�HI-
GMV��HI�XIRIV�YRE�WSPE�EHQMRMWXVEGMʬR�HIP�)WXEHS�WI�TEWʬ�E�QʱPXMTPIW�
EHQMRMWXVEGMSRIW� EYXʬRSQEW�� IR� HIXVMQIRXS� HIP� WIRXMHS� WSGMEP� ]�
GSPIGXMZS�HI�PSW�GSQMIR^SW�

'SRZMIRI�QIRGMSREV�IP�GSQIRXEVMS�HI�YRS�HI�PSW�ZIGMRSW�UYI�RE-
ció en el ȱǗǜȳ�LEGI�WIWIRXE�EʪSW���*MKYVE����UYI�PE�ZMZMIRHE�IVE�IP�
espacio comprendido entre el propio apartamento ampliado a todas 
PEW�̂ SREW�GSQYRIW��IR�GEQFMS�ELSVE�XEP�GSRWMHIVEGMʬR�WI�LE�VIHYGM-
HS�E�PE�ZMZMIRHE�TEVXMGYPEV�ƁUYI�IW�WʬPS�TEVE�HSVQMVƁ��)P�IWTEGMS�GS-
QYRMXEVMS�WI�LE�ZMWXS�QIRKYEHS�TSV�EHQMRMWXVEGMSRIW�WIGXSVM^EHEW��
KIRIVʛRHSWI�YR�GSRƽMGXS�IRXVI�PS�TʱFPMGS�]�PS�TVMZEHS�

%� TIWEV� HI� IPPS�� IP� GYTE� WMKYI� WMIRHS� YRS� HI� PSW� VIJIVIRXIW� HI� 
ZMZMIRHE� WSGMEP� QʛW� HIWXEGEHSW� IR� 1ʣ\MGS� ]� IP� QYRHS�� GSQS� PS� 

��%RXSRMS�%GIZIHS�)WGSFIHS��IR�1EVMS�4ERM��Los Multifamiliares de Pensiones��)HM-
XSVMEP�%VUYMXIGXYVE��������T�����
��)RXVIZMWXE�VIEPM^EHE�TSV�IP�EYXSV�IP����HI�IRIVS�HI������E�+YMPPIVQS�6ʧSW��EGXSV�]�
IWGVMXSV��UYMIR�REGMʬ�IR�IP�ȱǗǜȳ��
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QERMJIWXEVE�IP�TVSTMS�1EVMS�4ERM��ƈ(IWHI�IP�TYRXS�HI�ZMWXE�YVFERʧWXMGS��
PE�WSPYGMʬR�HIP�'IRXVS��GSR�YRE�WSPYGMʬR�HI�ZMZMIRHE�HI�QʛW�HI�������
LEFMXERXIW�TSV�LIGXʛVIE��WIʪEPE�IP�ZIVHEHIVS�GEQMRS�UYI�HIFIR�WI-
KYMV�PEW�KVERHIW�GMYHEHIW�QSHIVREW�Ɖ9 

)P�TPERXIEQMIRXS�HI�4ERM�VIWYPXEFE�EQFMGMSWS��TYIW� PS�UYI�IR�IP�
JSRHS�TVSTSRʧE�GSR� PSW�QYPXMJEQMPMEVIW�IVE�GSRXVSPEV�IP� GVIGMQMIRXS�
HIWFSVHEHS�HI�PE�GMYHEH��GSRGIRXVERHS�PE�ZMZMIRHE�IR�XSVVIW�EPXEW�]�
PMFIVERHS�IP�WYIPS�YVFERS�IR�ʛVIEW�ZIVHIW��)WXS�XEQFMʣR�VITVIWIRXEFE�
YR�IRSVQI�FIRIƼGMS�WSGMEP�IR�GYERXS�E�WEPYFVMHEH��SJVIGMQMIRXS�HI�
WIVZMGMSW�TʱFPMGSW�]�VIHYGGMʬR�IR�PSW�XMIQTSW�HI�XVERWTSVXI�TEVE� PE�
TSFPEGMʬR�

'SR�IWXI�WMWXIQE��PE�GMYHEH�HI�1ʣ\MGS�TSHVʧE�WIV�GMRGS�ZIGIW�QʛW�
TIUYIʪE�]�WI�LEPPEVʧE�IR�ETXMXYH�HI�HIHMGEV����	�HI�WY�WYTIVƼGMI�
E�NEVHMRIW�]�TEVUYIW��QINSVERHS�RSXEFPIQIRXI�WYW�GSRHMGMSRIW�LM-
KMʣRMGEW�GSR�IP�TVIHSQMRMS�HI�PSW�IWTEGMSW�ZIVHIW�WSFVI�PEW�ʛVIEW�
GSRWXVYMHEW��WI�SFXIRHVʧE�XEQFMʣR�YRE�HMWQMRYGMʬR�MQTSVXERXʧWMQE�
IR�IP�GSWXS�HI�PSW�WIVZMGMSW�YVFERSW��PSKVʛRHSWI�EHIQʛW�YRE�IGSRS-
QʧE�IRSVQI�IR�XMIQTS�]�HMRIVS�IR�IP�XVERWTSVXI�HI�WYW�LEFMXERXIW���

0SW�GEQFMSW�WYWXERGMEPIW�IR�PSW�QSHSW�HI�ZMHE�HI�PSW�QSVEHSVIW�
HIP�GYTE�RS�WI�HMIVSR�WSPEQIRXI�TSV�PEW�QINSVEW�IR�PEW�ZMZMIRHEW�]�
IR� PSW�IHMƼGMSW�WMRS��EHIQʛW��TSV�YRE�GSRWMHIVEGMʬR�WSGMEP�QYGLS�
QʛW�MQTSVXERXI��PE�ZMHE�IR�GSQYRMHEH��(I�PEW�ZMZMIRHEW�FENEW�]�EMW-
PEHEW�ERXIVMSVIW�E�PSW�QYPXMJEQMPMEVIW�WI�TEWʬ�E�YRE�TVʛGXMGE�HI�ZMHE�
GSPIGXMZE��MQTYPWEHE�TSV�PSW�EQTPMSW�IWTEGMSW�ZIVHIW�]�PSW�WIVZMGMSW�
GSQYRMXEVMSW��GSQS�PS�I\TVIWEVE�4ERM�

9�1EVMS�4ERM��Los Multifamiliares de Pensiones��1ʣ\MGS��)HMXSVMEP�%VUYMXIGXYVE��������
T�����
�� Ibidem��TT��������

*MKYVE����:IGMRSW�HIP�ȱǗǜȳ��IR�
QIHMS�+YMPPIVQS�6ʧSW��EGXSV�]�
IWGVMXSV��UYMIR�REGMʬ�IR�IP�ȱǗǜȳ��
*YIRXI��JSXSKVEJʧE�HIP�EYXSV�������
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)P�TVMQIV�QYPXMJEQMPMEV�XVEXEFE�HI�HIQSWXVEV�IP�LIGLS�HI�UYI�
TSHʧE�ZMZMVWI�IR�YRE�KVER�GSQYRMHEH��E�HMJIVIRGME�HI�PS�UYI�WI�
EGSWXYQFVEFE�IR�1ʣ\MGS��S�WIE�PE�ZMHE�EMWPEHE�]�WITEVEHE�IR-
XVI�Wʧ��EGEWS�WI�I\EKIVEVSR�EPKYRSW�WIVZMGMSW�GSR�IWI�WIRXMHS�
HI�GSQYRMHEH��WI�TVSGYVʬ�UYI�XSHS� PS�UYI�WI�TYHMIVE�LEGIV�
GSQʱR�EWʧ�WI�LMGMIVE�11

Integración con la ciudad: 
Centro Urbano Presidente Juárez (ȱǗǜǢ), 1948-1952

-QTYPWEHE�TSV�IP�ʣ\MXS�UYI�VITVIWIRXʬ�IP�ȱǗǜȳ��PE�(MVIGGMʬR�HI�4IR-
WMSRIW�'MZMPIW�HIGMHMʬ�IQTVIRHIV�SXVS�TVS]IGXS�IR�PE�GSPSRME�6SQE��
IR�PSW�XIVVIRSW�UYI�SGYTEFE�IP�)WXEHMS�2EGMSREP��1EVMS�4ERM��HMVIG-
XSV�HI�PE�SFVE��I\TVIWEFE�UYI�IP�GEVʛGXIV�I\TIVMQIRXEP�]�WEXMWJEGXSVMS�
IR�XʣVQMRSW�EVUYMXIGXʬRMGSW��YVFERʧWXMGSW�]�WSGMEPIW�HIP�ȱǗǜȳ�HIFʧE�
WIV�WYTIVEHS�IR�IP�WMKYMIRXI�TVS]IGXS��IP�'IRXVS�9VFERS�4VIWMHIRXI�
.YʛVI^��ȱǗǜǢ�

)P�')2863�96&%23�Ƅ4VIWMHIRXI�%PIQʛRƅ�TYIHI�GSRWMHIVEVWI�IWXVMG-
XEQIRXI�GSQS�YR�I\TIVMQIRXS��9R�I\TIVMQIRXS�RSZIHSWS��EVVMIWKE-
HS��ETEWMSRERXI��4IVS�EP�QEVKIR�HI�WY�ʣ\MXS�EVUYMXIGXʬRMGS��YVFERʧW-
XMGS��GSRWXVYGXMZS�S�IGSRʬQMGS��PSW�JSVQMHEFPIW�VIWYPXEHSW�WSGMEPIW�
]�LYQERSW�HI�WY�GVIEGMʬR�]�JYRGMSREQMIRXS�QSZMIVSR�E�PE�(MVIGGMʬR�
HI�4IRWMSRIW�E�WYFSVHMREV�IP�TVS]IGXS�HIP�'IRXVS�9VFERS�WMKYMIRXI��
IP� Ƅ4VIWMHIRXI�.YʛVI^ƅ��E�YR�TPER�GEPGYPEHS�GSR�EFWSPYXS�VMKSV�TEVE�
WYTIVEV��IR�XSHSW�WYW�EWTIGXSW��PSW�PSKVSW�HIP�TVMQIVS���

4ERM� ]�7EPZEHSV�3VXIKE�WI�IRGEVKEVSR�HI� PSW�HMWIʪSW�EVUYMXIG-
XʬRMGSW�]�YVFERSW�IR�YR�ʛVIE�HI����LIGXʛVIEW��QYGLS�QE]SV�E�PEW�
��LIGXʛVIEW�HIP�ȱǗǜȳ��GSR�WMQMPEV�RʱQIVS�HI�ZMZMIRHEW��������HIP�
ȱǗǜǢ�JVIRXI�E�������HIP�ȱǗǜȳ��]�RʱQIVS�HI�LEFMXERXIW��IRXVI�������]�
�������PS�GYEP�EVVSNE�YRE�QIRSV�HIRWMHEH�HIP�XIVVIRS�SGYTEHS�]�YRE�
QE]SV�WYTIVƼGMI�HI�WYIPS�PMFIVEHS�IR�IP�ƈ4VIWMHIRXI�.YʛVI^Ɖ��TSXIR-
GMERHS�IP�TVIGITXS�HI�PMFIVEV�WYIPS�YVFERS�QIHMERXI�PE�HIRWMƼGEGMʬR�
HI�PE�ZMZMIRHE�IR�IHMƼGMSW�EPXSW�

)WXE� ZI^� PSW� IHMƼGMSW� RS� IWXEFER� GSRIGXEHSW� IR� ƈredantƉ�� WMRS�
YFMGEHSW�HI�QERIVE�EMWPEHE�]�GSR�HMZIVWEW�SVMIRXEGMSRIW��*MKYVE����
3XVE�RSZIHEH�IW�UYI�PE�WYTIVQER^ERE�IVE�EXVEZIWEHE�TSV�YRE�ZʧE�
ZILMGYPEV�UYI�GSRIGXEFE�PE�GMYHEH�IR�WIRXMHS�WYV�E�RSVXI��)P�GSRNYRXS�
MRGPYʧE�EHIQʛW�KYEVHIVʧEW��GIRXVS�HITSVXMZS��^SREW�GSQIVGMEPIW��YR�
TEVUYI�]�YRE�QE]SV�ZEVMIHEH�HI�XMTSPSKʧEW�IHMƼGEXSVMEW�HI�ZMZMIRHEW�
HMWXVMFYMHEW�IR����IHMƼGMSW������ETEVXEQIRXSW��QʛW���� PSXIW�TEVE�

11 Ibidem��T�����
�� Idem�
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GEWEW��)R�IWXI�RYIZS�PEFSVEXSVMS�WI�FYWGʬ�QE]SV�I\TIVMQIRXEGMʬR�
SJVIGMIRHS�QʛW�GERXMHEH�HI�XMTSPSKʧEW�HI�ETEVXEQIRXSW�]�IHMƼGE-
GMSRIW��PS�GYEP�VIWTSRHʧE��GSQS�PS�I\TPMGʬ�4ERM��E�QE]SV�GERXMHEH�HI�
XMTSW�HI�JEQMPMEW��IW�HIGMV��UYI�PS�EVUYMXIGXʬRMGS�]�YVFERS�GSRWMHIVE-
FE�YR�QʛW�EQTPMS�EFERMGS�WSGMEP�

9RE�GEVEGXIVʧWXMGE�QʛW�HIP� Ƅ4VIWMHIRXI�.YʛVI^ƅ�IW� PE�HMJIVIRGMEGMʬR�
QE]SV�IR�PSW�XMTSW�HI�LEFMXEGMʬR��IR�IP�Ƅ%PIQʛRƅ��GSR�IP�XMTS�HI�IGS-
RSQʧE�EFWSPYXE��WI�GSRWXVY]IVSR�TSGSW�XMTSW�HI�ETEVXEQIRXSW��TEVE�
LEGIVPSW�IR�KVER�GERXMHEH��TIVS�TVSRXS�WI�ZMS�UYI�XEP�WMWXIQE�RS�VIW-
TSRHʧE�IR�JSVQE�GSVVIGXE�E� PSW� XMTSW�HI�JEQMPMEW�UYI�EPPʧ�WI�EPSNER�
?���A�)R�IP� Ƅ.YʛVI^ƅ�WI� PSKVEVSR���� XMTSW�HMJIVIRXIW�]�WI�TYHS�ETPMGEV�
EPPʧ�XEQFMʣR�PE�XISVʧE�]E�WYWXIRXEHE�HI�PE�EKVYTEGMʬR�HI�PSW�HMWXMRXSW�
XMTSW�HI�ZMZMIRHEW�IR�HMZIVWSW�XMTSW�HI�IHMƼGMSW���

�� Ibidem��T����

*MKYVE����4PER�HIP�'IRXVS�9VFERS�
4VIWMHIRXI�.YʛVI^��
*YIRXI��1EVMS�4ERM��Los 
Multifamiliares de Pensiones��T�����
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0EW� XMTSPSKʧEW�IHMƼGEXSVMEW�HIP�ȱǗǜǢ�IWXEFER�GSRWMHIVEHEW�EWʧ��
9R�IHMƼGMS�XMTS�ƈ%Ɖ�HI�SRGI�TMWSW��GMRGS�IHMƼGMSW�XMTS�ƈ&Ɖ�HI�RYIZI�
TMWSW��GYEXVS�IHMƼGMSW� XMTS� ƈ'Ɖ�HI�WIMW�TMWSW�]�RYIZI�IHMƼGMSW� XMTS�
ƈ(Ɖ�HI�GYEXVS�TMWSW��0E�TVSTYIWXE� PSKVEFE�YRE�KVER�ZEVMIHEH�HI�XM-
TSPSKʧEW�IHMƼGEXSVMEW� ]�HI�ETEVXEQIRXSW��HERHS� VIWTYIWXEW�E� PSW�
HMJIVIRXIW�QSHSW�HI�ZMHE�HI�WYW�QSVEHSVIW��)R�HIƼRMXMZE��IP�I\TIVM-
QIRXS�EVUYMXIGXʬRMGS�]�WSGMEP�GSRWMWXʧE�IR�SJVIGIV�YRE�QE]SV�GER-
XMHEH�HI�TSWMFMPMHEHIW�IHMPMGMEW�TEVE�YR�IWTIGXVS�QʛW�EQTPMS�HI�PE�
TSFPEGMʬR��LEGMIRHS�GSVVIPEXMZSW�PE�JSVQE�HI�PSW�FPSUYIW�]�PEW�ZMZMIR-
HEW�GSR�PEW�GPEWIW�WSGMEPIW�S�IP�XEQEʪS�HI�PEW�JEQMPMEW�

3XVE�HI�PEW�TEVXMGYPEVMHEHIW�HIP�ȱǗǜǢ con respecto al ȱǗǜȳ�VIWYPXʬ�
WIV�UYI�PSW�IHMƼGMSW�]E�RS�WI�HMWTSRʧER�SGYTERHS�IP�FSVHI�TIVMQI-
XVEP�HI�PE�KVER�QER^ERE��WMRS�UYI�WI�HMWIQMREFER�HI�QERIVE�HMZIVWE�
]�GSR�SVMIRXEGMSRIW�HMJIVIRXIW�EP�MRXIVMSV�HI�PE�WYTIVQER^ERE��)WXE�
RYIZE�HMWTSWMGMʬR�HI�PSW�IHMƼGMSW�EMWPEHSW�IR�IP�ƈ.YʛVI^Ɖ�VIWYPXEFE�
QYGLS�QʛW�IWTSRNEHE�]�TIVQIEFPI�� IWXEFPIGMIRHS�YRE�QE]SV� MR-
XIKVEGMʬR�GSR�PE�GMYHEH��1YIWXVE�HI�IPPS�IW�UYI�PE�EZIRMHE�3VM^EFE�
EXVEZMIWE�XSXEPQIRXI�IP�GSRNYRXS�IR�WIRXMHS�WYV�E�RSVXI��GSRIGXERHS�
IP�GSRNYRXS�GSR�IP�VIWXS�HI�PE�GMYHEH��

)WXE�HMZMWMʬR�HI�PE�WYTIVQER^ERE�IR�HSW�TEVXIW�JYI�WYFWEREHE�
TSV�PE�HMWTSWMGMʬR�HI�YRE�WIVMI�HI�IHMƼGMSW��PSW�GYEXVS�FPSUYIW�XMTS�
'�]�TPE^SPIXEW�IR�IP�GIRXVS�UYI�LEGʧER�PEW�ZIGIW�HI�TYIRXI��TYIW�PE�
EZIRMHE�WI�HITVMQʧE�IR�IWXI�WIGXSV��HI�XEP�QERIVE�UYI�IWI�ITMGIRXVS��
GSRGIFMHS�GSQS�GIRXVS�HI�IRGYIRXVS�GʧZMGS�]�WSGMEP��WEPZEFE�HI�I\-
XVIQS�E�I\XVIQS�PE�EZIRMHE��WMR�EJIGXEV�IP�ƽYNS�ZILMGYPEV�HIP�WYFWYIPS�
]�TIVQMXMIRHS�IP�ƽYNS�TIEXSREP�IPIZEHS�IRXVI�PSW�HMWXMRXSW�WIGXSVIW��

0E�IQTVIWE�GSRWXVYGXSVE�ǣȱȳ�WI�IRGSRXVʬ�GSR�KVERHIW�HMƼGYPXE-
HIW��TYIW� PSW� XIVVIRSW�WSFVI� PSW�UYI�WI�HIFʧE�IHMƼGEV�IWXEFER�IR�
QEPEW�GSRHMGMSRIW��%�TIWEV�HI�UYI�WI�XYZMIVSR�GSRWMHIVEGMSRIW�WʧW-
QMGEW�EP�QSQIRXS�HIP�HMWIʪS�IWXVYGXYVEP��EPKYRSW�IHMƼGMSW�WI�HI-
VVYQFEVSR�IR�IP�XIVVIQSXS�HI�������]�SXVSW�WI�XYZMIVSR�UYI�HIQSPIV�
TSWXIVMSVQIRXI�TSV�WY�MRIWXEFMPMHEH��GEYWERHS�YRE�KVER�XVEKIHME�HI�
QYIVXIW��TʣVHMHEW�IGSRʬQMGEW�]�EVXʧWXMGS�GYPXYVEPIW��GSQS�IP�HIVVM-
FS�HI�PSW�QYVEPIW�IPEFSVEHSW�TSV�IP�EVXMWXE�'EVPSW�1ʣVMHE��UYI�GSR-
JIVʧER�YR�IUYMPMFVMS�IRXVI�PE�EVUYMXIGXYVE�QSHIVRE�GSR�PEW�XVEHMGMSRIW�
MRHʧKIREW�QI\MGEREW��)R�XSXEP�WI�GE]IVSR�IR�IP�XIVVIQSXS�S�WI�HIVVM-
FEVSR�PSW�IHMƼGMSW�XMTS�%��&�]�'��TIVQERIGMIRHS�WʬPS�PSW�QʛW�FENSW��
XMTS�(���

0YIKS�HI�PE�HIFEGPI�� PE�ZʧE�HITVMQMHE�HI�PE�EZIRMHE�3VM^EFE�JYI�
VIPPIREHE��PE�WYTIVQER^ERE�IWXʛ�TEVXMHE�IR�HSW��%GXYEPQIRXI�RS�WI�
ETVIGMER�RM�PSW�ZIWXMKMSW�HI�PSW�IHMƼGMSW�UYI�GVY^EFER�PE�EZIRMHE��RM�

���4EFPS�*VERGMWGS�+ʬQI^�4SVXIV��ƈ0E�GSRWXVYGGMʬR�HI�PSW�QYPXMJEQMPMEVIW�HI�1EVMS�
4ERM��LMWXSVME��TVSFPIQEW�]�VIXSW�EGXYEPIWƉ��Boletin de Monumentos Históricos��RʱQ��
����������TT����������
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PE�TPE^SPIXE�GʧZMGE�IPIZEHE�UYI�VIYRʧE�XSHSW�PSW�WIGXSVIW��,S]�HʧE��IR�
WY�PYKEV��WI�TIVGMFI�YR�KVER�ZEGʧS��YRE�IPSGYIRXI�EYWIRGME�UYI�RSW�
LEFPE�HI�PE�XVEKIHME�LYQERE�]�HI�PE�HIWMRXIKVEGMʬR�HIP�GSRNYRXS�

:MWMXERHS�IP�'IRXVS�9VFERS�4VIWMHIRXI�.YʛVI^��IP�EYXSV�HI�IWXEW�
RSXEW�IRGSRXVʬ�SXVEW�WMXYEGMSRIW�MQTSVXERXIW�HI�QIRGMSREV��GSQS�
UYI�EPKYRSW�QSVEHSVIW� IRXVIZMWXEHSW�REGMIVSR�S� LIVIHEVSR�EPKY-
REW�TVSTMIHEHIW�UYI�IR�TVMRGMTMS�IVER�HI�EPUYMPIV� �*MKYVE���15�UYI�
PSW�IRXVIZMWXEHSW�WSR�HIWGIRHMIRXIW�HI�IQTPIEHSW�HIP�)WXEHS�� PS�
GYEP�QYIWXVE�GMIVXE�GSRXMRYMHEH�IR�PE�TSWIWMʬR�HI�PSW�MRQYIFPIW�TSV�
TEVXI�HI�GPEWIW�WSGMEPIW�GSR�FENSW�MRKVIWSW�

1IHMERXI� PE� HMWTSWMGMʬR� HI� PSW� IHMƼGMSW� GIRXVEPM^EHSW�� PE� TPE^E�
GʧZMGE�IPIZEHE�WSFVI�IP�ZMEHYGXS��EWʧ�GSQS�PSW�WIVZMGMSW�GSQTPIQIR-
XEVMSW�EPIHEʪSW�E�PE�TPE^E��4ERM�FYWGEFE�YR�KVER�MQTEGXS�IR�PE�ZMHE�
WSGMEP�GSQYRMXEVME��5YI�PE�TPE^E�WI�GSRZMVXMIVE�IR�IP�GIRXVS�GʧZMGS��IP�
PYKEV�HI�I\TVIWMʬR�TSTYPEV��%Wʧ�HIWGVMFMʬ�IWXE�TEVXI�GSQS�HI�WYQE�
importancia:

�)WXE�^SRE�GIRXVEP�IW�MQTSVXERXI��TVIGMWEQIRXI�TSVUYI�GSRWXMXY]I�IP�
PYKEV�HI�GVY^EQMIRXS�HI�PE�WYTIVQER^ERE�]�XMIRHI�E�XIRIV�EƽYIRGME�
HI�XSHSW�PSW�TYRXSW�?ƏA�WI�TVS]IGXʬ�PS�UYI�TYHMʣVEQSW�PPEQEV�IP�GIR-
XVS�GʧZMGS�HIP�GSRNYRXS��YRE�TPE^E�EQTPME��EVFSPEHE��I\GPYWMZEQIRXI�
TEVE�TIEXSRIW�� IR�HSRHI�WI�TVIXIRHI�UYI�WI�LEKER� PEW� VIYRMSRIW�
TSTYPEVIW�16

15�)RXVIZMWXE�VIEPM^EHE�TSV�IP�EYXSV�IP����HI�IRIVS�HI������E�.SWʣ�0YMW�1EVXʧRI^�'E-
QEVIRE��UYMIR�TVʛGXMGEQIRXI�REGMʬ�IR�IP�ȱǗǜǢ�LEGI�GIVGE�HI�WIXIRXE�EʪSW�
16�1EVMS�4ERM��Los Multifamiliares de Pensiones, op. cit���T�����

*MKYVE����.SWʣ�0YMW�1EVXʧRI^�
'EQEVIRE��UYMIR�TVʛGXMGEQIRXI�
nació en el ȱǗǜǢ hace cerca de 
WIXIRXE�EʪSW��IRWIʪERHS�WY�
ETEVXEQIRXS��IP�GYEP�LIVIHʬ�HI�
WYW�TEHVIW��UYMIRIW�PS�XYZMIVSR�IR�
EVVIRHEQMIRXS� 
*YIRXI��*SXSKVEJʧE�HIP�EYXSV�������
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)R� IP� ƈ4VIWMHIRXI� .YʛVI^Ɖ� WI� TVIXIRHʧER� QINSVEW� WYWXERGMEPIW�
GSR�VIWTIGXS�E�PSW�FIRIƼGMSW�PSKVEHSW�IR�IP�ȱǗǜȳ��TYIW�IP�VIWMHIRXI�
HIP�ƈ.YʛVI^Ɖ�GSRXEFE�GSR�QYGLEW�QʛW�^SREW�ZIVHIW��YRE�TPE^E�Gʧ-
ZMGE�HI�I\TVIWMʬR�TSTYPEV��QE]SV�ZEVMIHEH�HI�XMTSPSKʧEW�HI�ZMZMIRHE�
]� IHMƼGEGMSRIW��QE]SV� GEPMHEH� IR� PSW� EGEFEHSW� HI� PSW� IHMƼGMSW� ]�
PEW�ZMZMIRHEW��YRE�SJIVXE�HI�WIVZMGMSW�GSQTPIQIRXEVMSW�QYGLS�QʛW�
EQTPME�UYI�MRGPYʧER�YR�GIRXVS�HITSVXMZS��XSHS�IPPS�GSR�PE�MRXIRGMʬR�HI�
QINSVEV�PE�GEPMHEH�HI�ZMHE�HI�WYW�QSVEHSVIW�

 
Una ciudad dentro de otra: 
Conjunto Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, 1960-1964

'SRXMRYERHS� GSR� PE� XVEHMGMʬR� I\TIVMQIRXEP� HI� PSW�QYPXMJEQMPMEVIW��
8PEXIPSPGS� XEP� ZI^� WIE� PE� ETYIWXE�QʛW� EVVMIWKEHE� IQTVIRHMHE�TSV�
4ERM�]�3VXIKE��RS�WʬPS�TSV�IP�XEQEʪS�HI�PE�MRXIVZIRGMʬR��WMRS�XEQFMʣR�
TSVUYI�PSW�GSRGITXSW�ETVIRHMHSW�IR�PSW�ERXIVMSVIW�GIRXVSW�YVFERSW�
WSR�PPIZEHSW�LEWXE�WYW�TSWMFMPMHEHIW�I\XVIQEW�

8PEXIPSPGS� LE� WMHS� GSRWMHIVEHE� YRE� GMYHEH� HIRXVS� HI� 'MYHEH�
HI�1ʣ\MGS�� TYIW� WY� KVER� I\XIRWMʬR�� PE�QI^GPE� HI� YWSW� ]� XMIQTSW�

*MKYVE����:MWXE�TERSVʛQMGE�HIP�
'SRNYRXS�2SRSEPGS�8PEXIPSPGS��YRE�
GMYHEH�HIRXVS�HI�SXVE�
*YIRXI��Arquitectura México��RʱQ��
�����T�����
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TVIWIRXIW��PS�LEGIR�YR�WIGXSV�GSR�ZMHE�TVSTME�EP�MRXIVMSV�HI�PE�KVER�
QIXVʬTSPMW��*MKYVE����)P�'SRNYRXS�GYIRXE�GSR�YRE�KVER�ZEVMIHEH�HI�
XMTSPSKʧEW�HI�ZMZMIRHE�UYI�EPFIVKER�YRE�TSFPEGMʬR�HI��������LEFM-
XERXIW��UYI�WI�HMWXVMFY]IR�IR�����IHMƼGMSW�]��������ETEVXEQIRXSW��
EHIQʛW��GYIRXE�GSR�QʛW�HI�����PSGEPIW�GSQIVGMEPIW�����IWGYIPEW�]�
���KYEVHIVʧEW����GPYFIW�WSGMEPIW����GPʧRMGEW�QʣHMGEW����WEPE�HI�GMRI��
TPE^EW�GʧZMGEW��GIRXVS�GYPXYVEP��YR�MRQIRWS�NEVHʧR��IHMƼGMSW�EHQMRMW-
XVEXMZSW��YRE�IWXEGMʬR�HI�QIXVS��PE�MKPIWME�]�GPEYWXVS�GSPSRMEP�HI�7ER-
XMEKS�%TʬWXSP��]�YRE�^SRE�EVUYISPʬKMGE�HI�XMIQTS�TVILMWTʛRMGS�

)P�'SRNYRXS�� UYI� XMIRI�YRE�I\XIRWMʬR�HI�GIVGE�HI�YR�QMPPʬR�HI�
QIXVSW�GYEHVEHSW��WI�YFMGE�IR�IP�RSVXI�HIP�ZEPPI��IR�YR�WIRXMHS�PSR-
KMXYHMREP�HI�SVMIRXI�E�SGGMHIRXI��0E�IRSVQI�QERGLE�IW�EXVEZIWEHE�
TIVTIRHMGYPEVQIRXI�IR�WIRXMHS�RSVXI�WYV�TSV�KVERHIW�EZIRMHEW��UYI�
PE�GSRIGXER�GSR�PSW�INIW�TVMRGMTEPIW�HI�PE�GMYHEH�]�PE�WIGXSVM^ER�IR�
XVIW�YRMHEHIW�LEFMXEGMSREPIW��XVIW�WYTIVQER^EREW��

)R�IP�RʱQIVS����HI� PE� VIZMWXE�Arquitectura México��4ERM�I\TPMGʬ�
GSR�HIXEPPIW�PSW�TSVQIRSVIW�HI�GʬQS�WYVKMʬ�]�HIWEVVSPPʬ�IP�TVS]IG-
XS��IP�GYEP�WI�IRXMIRHI�IR�XVIW�IXETEW��PE�TVMQIVE�IW�YRE�MRZIWXMKEGMʬR�
IR�VIPEGMʬR�EP�WMXMS�HI�MRXIVZIRGMʬR��IR�WYW�EWTIGXSW�JʧWMGSW�GSQS�PEW�
GSRWMHIVEGMSRIW�HIP�WYIPS��PE�YFMGEGMʬR�IR�PE�GMYHEH��PSW�EPVIHIHSVIW�
HIP�PYKEV��]�WYW�EWTIGXSW�WSGMEPIW�GSQS�IP�XMTS�HI�TSFPEGMʬR��WYW�PE-
FSVIW�]�WMXMSW�HI�XVEFENS��IP�XEQEʪS�]�PE�GSQTSWMGMʬR�HI�PEW�JEQMPMEW�
S�WYW�MRKVIWSW�IGSRʬQMGSW�]�GETEGMHEH�TEVE�TEKEV�YRE�VIRXE�

0E�WIKYRHE�TEVXI�XMIRI�UYI�ZIV�GSR�IP�TVSKVEQE�HI� PEW�IHMƼGE-
GMSRIW�� UYI� WYVKMʬ� HI� PE� MRZIWXMKEGMʬR� ERXIVMSV�� PE� GYEP� HMS� TEWS� E�
HIXIVQMREV� PEW�XMTSPSKʧEW�IHMƼGEXSVMEW�GSR�WYW�VIWTIGXMZEW�EPXYVEW��
PSW�XMTSW�HI�ZMZMIRHEW�]�RʱQIVS�HI�LEFMXEGMSRIW��0E�XIVGIVE�IXETE�
GSRWMWXMʬ�IR�IP�TVS]IGXS�]�WY�HIWEVVSPPS���

3FWIVZERHS�PE�MRZIWXMKEGMʬR�]�JSVQEPM^EGMʬR�HIP�TVS]IGXS�WI�TYI-
HI�HIHYGMV�YRE�EFWSPYXE�VEGMSREPMHEH�HIP�TVSGIWS��TVSHYGXS�HI�IWXE-
HʧWXMGEW��TSVGIRXENIW�]�HEXSW�TVSTMSW�HI�YRE�TVSTYIWXE�JYRGMSREPMW-
XE��HSRHI�WI�TVMSVM^E�IP�WIRXMHS�HI�IƼGMIRGME�]�IGSRSQʧE�HI�QIHMSW�
TEVE�FVMRHEV�YR�TVSHYGXS�HI�GEPMHEH��)P�ERʛPMWMW�HI�PEW�GSRHMGMSRIW�Jʧ-
WMGEW�HIP�PYKEV�]�HI�PE�TSFPEGMʬR��XSQERHS�IR�GYIRXE�PE�GSQTSWMGMʬR�
JEQMPMEV�]�WYW�MRKVIWSW��EVVSNʬ�HEXSW�TVIGMWSW�UYI�TVʛGXMGEQIRXI�WI�
XVEWPEHEVSR�E�XMTSPSKʧEW�IHMƼGEXSVMEW��HIXIVQMRERHS�IHMƼGMSW�HI������
]����TMWSW��GSR�GERXMHEHIW�HI�ETEVXEQIRXSW�HI������S���LEFMXEGMS-
RIW��WIKʱR�IWXEHʧWXMGEW�

)R� PE�TVSTYIWXE�HI� PEW�WYTIVQER^EREW��TSV�INIQTPS��WI�FYWGE-
FE�PE�HMWQMRYGMʬR�HI� PEW�VIHIW�HI�EFEWXSW�]�HIWEKʳIW��PEW�GYEPIW�
HMWQMRY]IVSR�YR����	�GSR�VIWTIGXS�E�PEW�QER^EREW�XVEHMGMSREPIW��
PE�WITEVEGMʬR�HIP�ZILʧGYPS�HIP�TIEXʬR��PE�HMWQMRYGMʬR�HI�VIGSVVMHSW�

���1EVMS�4ERM��ƈ'SRNYRXS�9VFERS�2SRSEPGS�8PEXIPSPGS��6IKIRIVEGMʬR�YVFERʧWXMGE�HI�
PE�GMYHEH�HI�1ʣ\MGSƉ��Arquitectura México��RʱQ������HMG��������TT����������
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EP� MRXIVMSV�� TVSZIIV� WIVZMGMSW� GSQTPIQIRXEVMSW� E� PE� ZMZMIRHE� GSQS�
IWGYIPEW��LSWTMXEPIW��GIRXVSW�HITSVXMZSW��IWXS�WI�XVEHYNS�IR�YR�TVS-
TʬWMXS�WSGMEP�UYI�VIGYTIVEFE�IP�WIRXMHS�HI�FEVVMS��IR�IP�UYI�PE�ZMHE�
GSXMHMERE�KMVEFE�IR�XSVRS�E�PSW�VIGSVVMHSW�GSVXSW�]�PSW�WIVZMGMSW�GSQ-
plementarios cercanos����EPKS�UYI�LS]�WI�LEFPE�GSR�PE�GMYHEH�HI�PSW�
���QMRYXSW��)P�TVSTMS�4ERM�EGPEVʬ�UYI�IP�XʣVQMRS�WYTIVQER^ERE�RS�
WI�VIƼIVI�E�YR�EWYRXS�HI�QE]SV�XEQEʪS�]�UYI�TSV�IP�GSRXVEVMS�MRZSPY-
GVE�YRE�WIVMI�HI�HMJIVIRGMEW�WYWXERGMEPIW�GSR�VIWTIGXS�E�PE�QER^ERE�
tradicional:

0E�794)61%2>%2%�RS�IW�YRE�QER^ERE�EQTPMƼGEHE��HI�PE�GYEP�HM-
ƼIVI�IWIRGMEPQIRXI�IR�WY�GSRGITXS�

)R�PE�QER^ERE�XSHS�IP�QSZMQMIRXS�IW�GIRXVʧJYKS�TSVUYI��ETEVXI�HI�
LEFMXEV�� XSHEW� PEW�SXVEW� JYRGMSRIW�WI�HIWEVVSPPER� JYIVE��IP� XVEFENS�� PE�
IWGYIPE��IP�QIVGEHS�HMEVMS��IP�HITSVXI��PE�HMZIVWMʬR��IXG��0SW�TIUYIʪSW�
IWTEGMSW�PMFVIW�HIP�MRXIVMSV�RS�WSR�ETVSZIGLEFPIW�TEVE�IP�GSRNYRXS�

0E�WYTIVQER^ERE��TSV�IP�GSRXVEVMS��IW�GIRXVʧTIXE��)P����	�HI�WYW�
LEFMXERXIW�WEXMWJEGI�HIRXVS�HI�IPPE�PE�QE]SVʧE�HI�WYW�JYRGMSRIW�HME-
VMEW�� WMR� GVY^EV� PE� VYXE�HI� PSW�EYXSQʬZMPIW��1IVGEHS�HI�EPMQIRXSW��
IWGYIPE��GEQTS�HITSVXMZS��IWXEGMSREQMIRXSW�]�WIVZMGMSW�GSQYRIW��
WI�PSGEPM^ER�IR�IP�GIRXVS�19

%Wʧ�TYIW�� PE� WYTIVQER^ERE� VITVIWIRXE�YRE�RSZIHEH�IR�GYERXS�
TVSTSRI�YRE� VIPEGMʬR�QʛW�HMVIGXE�IRXVI� PE�ZMZMIRHE�]� PSW�WIVZMGMSW�
GSQTPIQIRXEVMSW� UYI� WI� GSRWMHIVER� ZMXEPIW�� GSQS� TYIHIR� WIV� IP�
QIVGEHS�� PE� WEPYH�� PE� IHYGEGMʬR�S� PE� VIGVIEGMʬR�� TYIWXS�UYI�EP� MR-
XIVMSV� HI� IPPE� WI� MRXIKVER� PEW� EGXMZMHEHIW� FʛWMGEW�� VIHYGMIRHS� PSW�
XMIQTSW�HI�HIWTPE^EQMIRXS� ]� KIRIVERHS�YR� WIRXMHS�HI�FEVVMS�� IR�
HIƼRMXMZE��I\TIVMIRGMEW�UYI�XMIRHIR�E�QINSVEV�PE�GSRHMGMʬR�WSGMEP�HI�
PSW�LEFMXERXIW�

4EVE�VIEPM^EV�IWXI�EQFMGMSWS�GSRNYRXS�WI�TVIGMWʬ�HI�PE�MRXIVZIRGMʬR�
IRXVI�IP�)WXEHS�I� MRMGMEXMZEW�TVMZEHEW��)P�TVS]IGXS�WI�TPERXIʬ�GSQS�
YRE�TVSTYIWXE�HI� VIKIRIVEGMʬR�HI� PE�GMYHEH��IR� PE�UYI�WI�FYWGEFE�
XVERWJSVQEV�]�VIZMXEPM^EV�YR�WIGXSV�HIXIVMSVEHS�HI�PE�QMWQE��QʛW�GS-
RSGMHS�PE�ƈLIVVEHYVE�HI�XYKYVMSWƉ��QIHMERXI�IWXVEXIKMEW�HI�SVHIREGMʬR�
HIP�IWTEGMS�MRXIVRS�YVFERS��PE�GVIEGMʬR�HI�KVERHIW�GSPGLSRIW�HI�EMVI��
PE�GSRGIRXVEGMʬR�HI�PE�ZMZMIRHE�IR�IHMƼGMSW�IR�EPXYVE�HI�HMZIVWEW�XM-
TSPSKʧEW�TEVE�EXIRHIV�HMJIVIRXIW�IWXVEXSW�HI�PE�TSFPEGMʬR��)R�WY�QS-
QIRXS�JYI�GSRWMHIVEHE�GSQS�ƈPE�GMYHEH�HIP�JYXYVSƉ��)P�I\TIVMQIRXS�
HI�VIKIRIVEGMʬR�TEVXʧE�HI�PE�FEWI�HI�PMQTMEV�JVEKQIRXSW�HI�PE�ƈLI-
VVEHYVE�HI�XYKYVMSWƉ��HIWTPE^ERHS�E�WYW�QSVEHSVIW�E�YR�WIGXSV�GSR-
XMKYS�TEVE��YRE�ZI^�GSRWXVYMHSW�PSW�RYIZSW�FPSUYIW�HI�ZMZMIRHE�IR�

�� Ibidem��T������
19 Idem�
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EPXYVE�]�PMFIVEHS�IR�KVER�QIHMHE�IP�WYIPS�YVFERS��ʣWXSW�VIXSVREVʧER�
HI�RYIZS�E�WY�PYKEV�HI�SVMKIR�SGYTERHS�YREW�RYIZEW�ZMZMIRHEW�IR�
IHMƼGEGMSRIW�QSHIVREW��]�EWʧ�WYGIWMZEQIRXI���

4VSRXS�WI�ZMS�UYI�IWXI�WMWXIQE�HI�VIKIRIVEGMʬR�YVFERS�]�WSGMEP�RS�
TSHʧE�WYJVEKEVWI�TSV�Wʧ�QMWQS��]�WI�IRGSRXVʬ�GSR�PE�RIGIWMHEH�HI�WSP-
ZIRXEV�WYW�HʣƼGMXW�IGSRʬQMGSW�QIHMERXI�PE�SJIVXE�HI�IHMƼGMSW�HI�PYNS�
TEVE�IWXVEXSW�EHMRIVEHSW�HI�PE�TSFPEGMʬR��EWʧ�UYI�EHMGMSREPQIRXI�WI�HMS�
IP�I\TIVMQIRXS�HI�QI^GPEV�IR�IP�'SRNYRXS�JEQMPMEW�HI�HMJIVIRXIW�GPEWIW��
PS�GYEP�GSRXVMFY]ʬ�E�PE�GSRZMZIRGME�I�MRXIKVEGMʬR�WSGMEP�

0E�TVMQIVE�WYTIVQER^ERE��HIRSQMREHE�ƈ0E�-RHITIRHIRGMEƉ��IW-
XYZS�HIWXMREHE�TEVE�PSW�IWXVEXSW�WSGMEPIW�QʛW�HIWJEZSVIGMHSW��0SW�
QYPXMJEQMPMEVIW�HI�IWXI�TVMQIV�WIGXSV� WSR�HI� XVIW� XMTSPSKʧEW��YRSW�
FPSUYIW�PEQMREVIW�FENSW�HI���S���TPERXEW��XMTS�%��SVMIRXEHSW�QE]S-
VMXEVMEQIRXI�IR�WIRXMHS�RSVXI�WYV��0SW�FPSUYIW�WI�ZER�XVEWPETERHS�
YRSW�GSR�SXVSW�IR�IP�XINMHS�YVFERS��GVIERHS�VMXQSW�HI� PPIRSW�]�ZE-
GʧSW��'EQMRERHS�IP�MRXIVMSV�HI�IWXE�YRMHEH�WI�ETVIGME�YRE�EKVEHEFPI�
GEHIRGME�HI�GEPPIW�]�TPE^SPIXEW�EVFSPEHEW��HI�VIGSVVMHSW�EQIRSW�]�
WSVTVIRHIRXIW��3XVSW�IHMƼGMSW� PEQMREVIW� MRXIVQIHMSW�HI���TPERXEW�
�XMTS�&��WI�HMWTSRIR�IR�WIRXMHS�TIVTIRHMGYPEV�S�TEVEPIPS�E� PSW�TVM-
QIVSW��GVIERHS�PE�XVEFE^ʬR�HI�FPSUYIW�UYI�GSRWXMXY]I�IWI�IWTEGMS�
TʱFPMGS�TVMZMPIKMEHS��UYI�TSV�QSQIRXSW�WI�GSRZMIVXI�IR�YRE�IWTIGMI�
HI� PEFIVMRXS�YVFERS��*MKYVE����0E�XIVGIVE�XMTSPSKʧE�IW�SXVS�IHMƼGMS�
PEQMREV�HI����TPERXEW��XMTS�'��7SR�FPSUYIW�PEVKSW��IWFIPXSW�]�EPXSW��
GSR�QE]SV�WITEVEGMʬR�IRXVI�YRSW�]�SXVSW�

0E�WIKYRHE�YRMHEH�LEFMXEGMSREP�WI�HIRSQMRE�ƈ0E�6IJSVQEƉ��IR�IPPE�
WI�GSRWXVY]IVSR����IHMƼGMSW�TEVE�IWXVEXSW�WSGMEPIW�QʛW�EHMRIVEHSW��
GSR�PS�GYEP�WI�MRXVSHYNIVSR�QINSVEW�GSRWXVYGXMZEW�E�PEW�XMTSPSKʧEW�I\MW-
XIRXIW�]�YRE�RYIZE�XMTSPSKʧE�IHMƼGEXSVME��XSVVIW�HI����TMWSW��XMTS�(��0E�
XIVGIVE�YRMHEH�LEFMXEGMSREP�IW�PPEQEHE�ƈ0E�6ITʱFPMGEƉ��WY�TVMQSVHMEP�
GEVEGXIVʧWXMGE�IW�PE�QI^GPE�HI�XSHEW�PE�XMTSPSKʧEW�IHMƼGEXSVMEW�]�XVIW�
XIQTSVEPMHEHIW�� PEW�VYMREW�EVUYISPʬKMGEW�HI�SVMKIR�TVILMWTʛRMGS�� PE�
MKPIWME�]�IP�GPEYWXVS�HI�7ERXMEKS�ETʬWXSP�HI�SVMKIR�GSPSRMEP��]� PEW�VI-
GMIRXIW�GSRWXVYGGMSRIW�QSHIVREW��'SQS�ITMGIRXVS�HI�XEP�GSRƽYIRGME�
IRXVI�HMWXMRXEW�GPEWIW�WSGMEPIW��XMTSPSKʧEW�IHMƼGEXSVMEW�]�XIQTSVEPMHE-
HIW��WI�WMXʱE�PE�TPE^E�HI�PEW�8VIW�'YPXYVEW�

8PEXIPSPGS�GSRƼVQE�YRE�WIGYIRGME�HI�I\TIVMQIRXSW�LEFMXEGMSRE-
PIW�YVFERSW�HIWEVVSPPEHSW�TSV�4ERM�]�3VXIKE��IR�PSW�GYEPIW�WI�MVʧER�
EʪEHMIRHS�ETVIRHM^ENIW�]�RYIZEW�I\TIVMIRGMEW�E�PEW�ERXIVMSVIW��8EP�
GSQS�PS�MRHMGE�1MUYIP�%HVMʛ��ƈ8PEXIPSPGS�JYI�PE�STSVXYRMHEH�HI�ETPMGEV�
E�KVER�IWGEPE�YRE�GMVYKʧE�VEHMGEP�HIRXVS�HI�PE�GMYHEH�I\MWXIRXI��ETVS-
ZIGLERHS� PSW�IRWE]SW�HI� PSW�QYPXMJEQMPMEVIW�4VIWMHIRXI�%PIQʛR�]�
4VIWMHIRXI�.YʛVI^�Ɖ��

�� Ibidem��T�����
���1MUYIP�%HVMʛ��Tlatelolco, un concepto de ciudad��1ʣ\MGS��%VUYMRI��T�����
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0EW�MQʛKIRIW�HYVERXI�PE�GSRWXVYGGMʬR�]�IP�TVMRGMTMS�HI�PE�SGY-
TEGMʬR�HI�PSW�FPSUYIW�IR�TVMRGMTMS�IVER�ʛVMHEW��GSR�IP�XMIQTS�]�IP�
TVSKVIWMZS�GVIGMQMIRXS�HI� PE� ZIKIXEGMʬR�WI�LER� MHS�HYPGMƼGERHS��
EP�TYRXS�UYI�YRE�I\YFIVERXI�QEWE�ZIVHI�MRZEHI�]�GSRIGXE�XSHEW�
PEW�TEVXIW��7I�TYIHI�GEQMREV�TSV�TEVUYIW�]�WIRHIVSW�HI�I\XVIQS�
E�I\XVIQS��TSV�GEWM�HSW�OMPʬQIXVSW��WMR�UYI�IP�XVERWIʱRXI�WI�GVYGI�
GSR� IP� ZILʧGYPS��8EP� ZI^� WIE� ʣWXI� YRS� HI� PSW�QE]SVIW� PSKVSW� HIP�
'SRNYRXS�� UYI� PE� HMWTSWMGMʬR� HI�QEWEW� LMGMIVSR� TSWMFPI� YR� KVER�
IWTEGMS�ZIVHI�MRXIVGSRIGXEHS�

'SQS�WYGIHMʬ�IR�PSW�ERXIVMSVIW�QYPXMJEQMPMEVIW��PSW�ETEVXEQIR-
XSW�UYI�IR�TVMRGMTMS�IVER�HI�EPUYMPIV�TEWEVSR�E�WIV�TVSTMIHEH�HI�WYW�
QSVEHSVIW�]�PSW�IWTEGMSW�GSQYRIW�HIFMIVSR�WIV�EHQMRMWXVEHSW�TSV�
PEW�TVSTMEW�GSQYRMHEHIW��)P�GYMHEHS�HI�IWXSW�IWTEGMSW�WI�LE�ZMWXS�
QʛW�JEZSVIGMHS�UYI�IR�PSW�ERXIVMSVIW�GIRXVSW�YVFERSW��TYIW�IR�8PE-
XIPSPGS�QYGLSW�ZIGMRSW�GYPXMZER� NEVHMRIW�]�LYIVXEW�GSQYRMXEVMEW�� 
�*MKYVE���

���)RXVIZMWXE�VIEPM^EHE�TSV�IP�EYXSV�E�.YER�6EQʧVI^��HI����EʪSW��ZIGMRS�HI�8PEXIPSPGS��
UYMIR�TVʛGXMGEQIRXI�REGMʬ�IR�IP�'SRNYRXS�

*MKYVE����4PERXE�HI�PEW�XVIW�
YRMHEHIW�LEFMXEGMSREPIW�]�HIXEPPI�
HI�PE�TVMQIVE��HSRHI�WI�ETVIGME�PE�
VMUYI^E�IWTEGMEP�YVFERE��
*YIRXI��6IZMWXE�Arquitectura 
MéxicS��RʱQ������T������
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)R�IWXE�GMYHEH� MRQIVWE�IR�SXVE�SGYVVMIVSR�KVEZIW�HIWKVEGMEW��
IP���HI�SGXYFVI�HI������PSW�QMPMXEVIW�QEWEGVEVSR�E�FEPE�YRE�GSR-
KVIKEGMʬR�HI�QERMJIWXERXIW��IR�PE�TPE^E�HI�PEW�8VIW�'YPXYVEW�WI�PI-
ZERXE�PE�)WXIPE�HI�8PEXIPSPGS��YRE�TMIHVE�UYI�PPIZE�XEPPEHSW�PSW�RSQ-
FVIW�HI�PEW�ZʧGXMQEW�HI�PE�QEWEGVI��)P����HI�WITXMIQFVI�HI�������
YR�XIVVIQSXS�WEGYHMʬ�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��EPKYRSW�HI�PSW�IHMƼGMSW�
HI�8PEXIPSPGS�GE]IVSR�HYVERXI�IP�XIQFPSV��]�SXVSW�XYZMIVSR�UYI�WIV� 
HIQSPMHSW��)P�HIVVYQFEQMIRXS�HI�PEW�QSPIW�TYWS�IR�IRXVIHMGLS�PE�
IƼGMIRGME�HI�XER�HIWQIWYVEHE�IQTVIWE�]�HI�TEWS�IZMHIRGMʬ�PE�JVE-
KMPMHEH�HIP�EQFMGMSWS�TVS]IGXS��4EVIGI�UYI�IP�HIWQIHMHS�XEQEʪS�
HI�IWXE�MRXIVZIRGMʬR�LE�HIWFSVHEHS�PEW�GSRWMHIVEGMSRIW�EVUYMXIG-
XʬRMGEW�]�YVFEREW�TEVE�IP�'SRNYRXS�]�PE�GMYHEH��)R�IP�HSGYQIRXEP�

*MKYVE����.YER�6EQʧVI^��LEFMXERXI�
HIP�'SRNYRXS�2SRSEPGS�8PEXIPSPGS��
WIQFVERHS�IR�YRE�HI�PEW�^SREW�
GSQYRIW��
*YIRXI��*SXSKVEJʧE�HIP�EYXSV�������
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sobre Tlatelolco El arte de hacer ciudad��8ISHSVS�+SR^ʛPI^�HI�0IʬR�
EƼVQE�UYI�RS�XSHS�VIWYPXʬ�XER�MHʧPMGS�GSQS�IR�TVMRGMTMS�WI�GVIʧE��]�
UYI�IW�YR�IVVSV�VIEPM^EV�JVEKQIRXSW�XER�KVERHIW�HI�GMYHEH�

4IRWEFER�UYI�8PEXIPSPGS�WIVʧE�YR�HIXSREHSV�TEVE�IWI�WIGXSV�HITVMQM-
HS�HI�PE�GMYHEH��GSWE�UYI�RS�WYGIHMʬ��PSW�EPVIHIHSVIW�WMKYIR�I\EGXE-
QIRXI�MKYEP�UYI�LEGI����EʪSW�?ƏA�)W�YR�TVSFPIQE�QY]�WIVMS��IW�YRE�
PIGGMʬR��XSHS�IP�QYRHS�]E�ETVIRHMʬ�HI�IWS�]�XSHS�IP�QYRHS�IWXʛ�EVVI-
TIRXMHS�TSVUYI�RS�WI�TYIHI�LEGIV�YR�TIHE^S�HI�PE�GMYHEH�XER�KVERHI��
HIP�QMWQS�EVUYMXIGXS��HIP�QMWQS�IWXMPS��HI�PE�QMWQE�JSVQE��LE]�UYI�
VSQTIV�GSR�YRMHEHIW�QʛW�TIUYIʪEW���

)R�PE�EGXYEPMHEH�WI�TYIHIR�ZIV�Ɓ]�WIRXMVƁ�PSW�ZEGʧSW�HI�PSW�IHMƼ-
GMSW�GSPETWEHSW��EWʧ�QMWQS�WI�TIVGMFI�PE�XVEKIHME�IR�IP�QSRYQIRXS�
E�PSW�GEʧHSW�HIP�����]�PE�FEVFEVMI�HI�PE�GSPSRM^EGMʬR�IWTEʪSPE�GSR�PSW�
TYIFPSW�EFSVʧKIRIW����0E�TVSTME�MQTPERXEGMʬR�]�EFVE^S�HI�PSW�IHMƼ-
GMSW�GSPSRMEPIW�]�QSHIVRSW��WMR�GSRWMHIVEGMʬR�EPKYRE�E� PEW� VYMREW�
TVILMWTʛRMGEW��QERMƼIWXER�SXVE�IWTIGMI�HI�MQTSWMGMʬR�]�HI�FEVFE-
VMI��TIVS�FMIR�PS�I\TVIWEVʧE�;EPXIV�&IRNEQMR��ƈ2S�LE]�HSGYQIRXS�HI�
GYPXYVE�UYI�RS�PS�WIE�EP�XMIQTS�HI�FEVFEVMIƉ��)R�IP�PYKEV�WI�TIVGMFIR�
PEW�QYXMPEGMSRIW�JʧWMGEW�]�PEW�EYWIRGMEW�HI�TIVWSREW�GEʧHEW�HYVERXI�
PSW�KIRSGMHMSW��)WXSW�IZIRXSW�VIWYPXER�GSQS�GMGEXVMGIW�MRQERIRXIW�
UYI�WI�WMIRXIR�IR�IP�EQFMIRXI��RSW�LEFPER�HI�XMIQTSW�]�HI�GMVGYRW-
XERGMEW�XVʛKMGEW�EGEIGMHEW��*MKYVE���

���8ISHSVS�+SR^ʛPI^�HI�0IʬR��IR�HSGYQIRXEP��El arte de hacer ciudad, testimonio 
del arquitecto Mario Pani,�1ʣ\MGS�������������LXXTW���[[[�]SYXYFI�GSQ�[EXGL#Z!S-
�)R6��2]G9�
���9RS�HI�PSW�EWTIGXSW�UYI�QʛW�PPEQʬ�PE�EXIRGMʬR�HIP�EYXSV�HYVERXI�WY�ZMENI�E�1ʣ-
\MGS�IW�IP�KVER�ZEPSV�]�VIWTIXS�UYI�SXSVKER�PSW�QI\MGERSW�E�WYW�VEʧGIW�MRHʧKIREW��
QERMƼIWXE� IR� WYW� I\XVESVHMREVMSW�QYWISW� �GSQIR^ERHS� TSV� IP�1YWIS�2EGMSREP�
HI�%RXVSTSPSKʧE�� PSW�RSQFVIW�UYI�EʱR�GSRWIVZER�HI� PEW�GYPXYVEW� MRHʧKIREW�S�WY�
GSQMHE��XSHEW�IWXEW�QERMJIWXEGMSRIW�HI�YRE�VMGE�GYPXYVE�UYI�WI�SGYTE�IR�TVIWIVZEV�
PE�QIQSVME�]�PEW�XVEHMGMSRIW�

*MKYVE����*SXSKVEJʧEW�HI�8PEXIPSPGS�
tomadas desde el mismo sitio 
IR�HMJIVIRXIW�ʣTSGEW��PE�HI�PE�
M^UYMIVHE�IR�������GSR�PEW�XSVVIW�
UYI�VSHIEFER�PE�TPE^E�HI�PEW�
8VIW�'YPXYVEW�HIXVʛW�HI�PE�MKPIWME�
HI�7ERXMEKS�ETʬWXSP��IR�PE�HI�PE�
HIVIGLE�IR������WI�SFWIVZE�PE�
EYWIRGME�HI�PEW�XSVVIW�HIVVYMHEW�
TSV�IP�XIVVIQSXS�HI�������
*YIRXI��JSXSKVEJʧE�HI�PE�M^UYMIVHE�
XSQEHE�HI�+VEGMIPE�(I�+EVE]��
1EVMS�4ERM�ZMHE�]�SFVE��JSXSKVEJʧE�
HI�PE�HIVIGLE�HIP�EYXSV�������



���

LOS MULTIFAMILIARES EN CIUDAD DE MÉXICO: LABORATORIOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS

Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 195-222

%�TIWEV�HI�PEW�HIWKVEGMEW�UYI�TIVQERIGIR�PEXIRXIW�IR�IP�I\TIVM-
QIRXS�EVUYMXIGXʬRMGS�]�YVFERS�HI�8PEXIPSPGS��WI�LE�HI�VIGSRSGIV�UYI�
IWXI�PEFSVEXSVMS�JʧWMGS�]�WSGMEP�QERXMIRI�IR�WY�QSVJSPSKʧE�YRE�KVER�
GEPMHEH� IR� WYW� IWTEGMSW�YVFERSW� ]� VIWMHIRGMEPIW�� UYI�E� TIWEV� HIP�
GEQFMS�IR�PE�TVSTMIHEH�HI�PSW�MRQYIFPIW��PSW�IWTEGMSW�YVFERSW�WSR�
HIP�GYMHEHS�HI�PEW�GSQYRMHEHIW��UYI�WY�IRXVEQEHS�HI�GEPPIW��TEV-
UYIW�]�IHMƼGMSW�LE�TIVQMXMHS�PE�GSRZMZIRGME�]�TIVQIEFMPMHEH�HI�YRE�
GMYHEH�HIRXVS�HI�PE�KVER�QIXVʬTSPM��UYI�PE�HMZIVWMHEH�HI�XMTSPSKʧEW�
IHMƼGEXSVMEW��HI�HMZIVWSW�XEQEʪSW�UYI�EPFIVKER�HMJIVIRXIW�XMTSW�HI�
ZMZMIRHE��WYQEHS�E�PE�ZEVMIHEH�HI�IWXVEXSW�WSGMEPIW�UYI�GSRZMZIR�IR�
IP�'SRNYRXS��LE�TIVQMXMHS�YR�EPXS�KVEHS�HI�VIWMPMIRGME�]�HI�TIVQERIR-
GME�IR�IP�XMIQTS��LEGMIRHS�HI�IWXI�RYIZS�I\TIVMQIRXS�YR�GSQTIRHMS�
QʛW�HI�EGMIVXS�UYI�HI�MRJSVXYRMSW�

6IWYPXE�MRXIVIWERXI�GSRƼVQEV�GʬQS�IR�IP�XMIQTS�8PEXIPSPGS�RS�WʬPS�
VITVIWIRXE�YR�QSHIPS�HI�XVERWJSVQEGMʬR�VIKIRIVEXMZS�JʧWMGS�IR�GYER-
XS�EP�GEQFMS�HI� PE�ƈLIVVEHYVE�HI�XYKYVMSWƉ�IR�YR�VMGS�IRXVEQEHS�HI�
IHMƼGEGMSRIW��TPE^EW��TEVUYIW�]�WIVZMGMSW�GSQYRMXEVMSW��WMRS�XEQFMʣR�
Ɓ]�XEP�ZI^�QʛW�MQTSVXERXIƁ�IR�GEQFMEV�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�ZMHE�HI�PSW�
VIWMHIRXIW�UYI�ERXIW�HI�PE�MRXIVZIRGMʬR�ZMZʧER�IR�GSRHMGMSRIW�TEYTʣ-
VVMQEW��]�UYI�IR�IWXE�RYIZE�MRXIVZIRGMʬR�WI�LER�ZMWXS�JEZSVIGMHSW�EP�
LEFMXEV�ZMZMIRHEW�QSHIVREW�HMKREW�IR�YR�IRXSVRS�QʛW�WEPYHEFPI��%Wʧ�
TYIW��WI�XVEXE�HI�YRE�MRXIVZIRGMʬR�JʧWMGE�UYI�EHIQʛW�LE�TVSTMGMEHS�
YRE�VIKIRIVEGMʬR�WSGMEP�

La utopía social de la Revolución: 
Unidad Independencia, 1959-1960

'SRXMRYERHS�PE�I\TPSVEGMʬR�HI�ERXIVMSVIW�QYPXMJEQMPMEVIW�IR�QI^GPEV�
ZMZMIRHE�GSR�WIVZMGMSW�GSQTPIQIRXEVMSW��HMZIVWMƼGEV�ETEVXEQIRXSW�]�
XMTSPSKʧEW�IHMƼGEXSVMEW��TSRIV�E�GSRZMZMV�JEQMPMEW�HI�HMJIVIRXIW�IWXVE-
XSW�IGSRʬQMGSW��PE�9RMHEH�-RHITIRHIRGME�GYIRXE�GSR�YRE�KVER�GER-
XMHEH�]�ZEVMIHEH�HI�ZMZMIRHEW��������TEVE�YRE�TSFPEGMʬR�ETVS\MQEHE�
HI��������LEFMXERXIW��HMWXVMFYMHEW�IR�����GEWEW�YRMJEQMPMEVIW�HʱTPI\��
ETEVIEHEW�IR�TIUYIʪEW�QER^EREW�����QYPXMJEQMPMEVIW�HI�GYEXVS�TPER-
XEW�]�GYEXVS�XMTSPSKʧEW��]���XSVVIW�HI�HMI^�TPERXEW�GSR�ETEVXEQIRXSW�
HI�PYNS��0EW�IHMƼGEGMSRIW�IWXʛR�SVMIRXEW�IR�WIRXMHS�RSVXI�WYV��HI�XEP�
QERIVE�UYI�PEW�ZMZMIRHEW�VIGMFER�WSP��%HMGMSREP�GYIRXE�GSR�QIVGEHS�
GIRXVEP��^SRE�GSQIVGMEP��GPYF�HITSVXMZS��TPE^E�GʧZMGE��IHMƼGMS�EHQMRMW-
XVEXMZS��XIEXVS�GYFMIVXS�]�EP�EMVI�PMFVI��GMRI��KYEVHIVʧE�MRJERXMP��HSW�NEVHM-
RIW�TEVE�RMʪSW��HSW�IWGYIPEW�TVMQEVMEW��GPʧRMGE�]�GIRXVS�TEVE�FMIRIWXEV�
WSGMEP��PS�UYI�PE�LEGIR�YRE�TIUYIʪE�GMYHEHIPE��)R�YRE�WYTIVƼGMI�HI����
LIGXʛVIEW�IP�ʛVIE�IHMƼGEHE�IW�ETIREW�IP����	��UYIHERHS�IP�VIWXERXI�
���TEVE�IWTEGMS�TʱFPMGS��*MKYVE���
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%PINERHVS�4VMIXS��EYXSV�TVMRGMTEP�HI�PE�9RMHEH�-RHITIRHIRGME��INIV-
GMʬ�GSQS�NIJI�HIP�(ITEVXEQIRXS�HI�-RQYIFPIW�]�'SRWXVYGGMSRIW�HIP�
-RWXMXYXS�1I\MGERS�HIP�7IKYVS�7SGMEP��ǣǟǙǙ��)R�IP�HMWGYVWS�MREYKYVEP�
HI�PE�9RMHEH��VIEPM^EHS�TSV�&IRMXS�'SUYIX��HMVIGXSV�HIP�ǣǟǙǙ��WI�IWGY-
charon estas palabras:

0E�9RMHEH�ƈ-RHITIRHIRGMEƉ�UYI�LS]�REGI�E�PE�ZMHE�WSGMEP�]�GMYHEHERE��
RS�IW�YRE�YXSTʧE��WMRS�YRE�VIEPMHEH�UYI�EWTMVE�E�TVSTSVGMSREV�E�PSW�
XVEFENEHSVIW�QI\MGERSW�EPKS�QʛW�ƁQYGLS�QʛWƁ�UYI�YR�XIGLS�TEVE�
KYEVIGIVWI��=�XMIRI�YRE�VEʧ^�IR�PE�YXSTʧE��TSVUYI�IR�1ʣ\MGS�PE�YXSTʧE�
WI�LE�ZYIPXS�]�WI�ZYIPZI�VIEPMHEH���

�%�UYʣ�WI�VIJIVʧE�'SUYIX�GSR�IP�XʣVQMRS�YXSTʧE#�7IKʱR�)RVMUYI�<��
HI�%RHE��IP�XʣVQMRS�XMIRI�ZEVMEW�VIJIVIRGMEW��4SV�YR�PEHS��E�PE�SFVE�PM-
XIVEVME�HI�8SQEW�1SVS�Utopía�������ƁRSQFVI�HI�PE�MWPE�IR�UYI�ZMZI�
YRE�GSQYRMHEH�TEGʧƼGE�HIHMGEHE�EP�FMIR�GSQʱRƁ��TSV�SXVS�E�PE�PEFSV�
IQTVIRHMHE�TSV�:EWGS�HI�5YMVSKE��VIPMKMSWS�IWTEʪSP�XVEWPEHEHS�HY-
VERXI�PE�'SPSRME�E�1ʣ\MGS��JYRHERHS�LSWTMXEPIW�TEVE�PSW�MRHʧKIREW��]�
TVMRGMTEPQIRXI�EP�JIVZMIRXI�HIWIS�HI�ZIV�VIEPM^EHE�PE�6IZSPYGMʬR�WS-
GMEP�QI\MGERE��0E�YXSTʧE�GSRWMWXʧE�IR�PSKVEV�EPKS�MQTIRWEHS�TEVE�PE�
GPEWI�XVEFENEHSVE��FVMRHEVPI�GSFMNS��IHYGEGMʬR��WEPYH��GYPXYVE��VIGVIE-

���&IRMXS�'SUYIX�� ƈTEPEFVEW�TEVE� PE� MREYKYVEGMʬR�HI� PE�9RMHEH� -RHITIRHIRGMEƉ��IR�
Arquitectura México��RʱQ������T����

*MKYVE����:MWXE�TERSVʛQMGE�HI�PE�
9RMHEH�-RHITIRHIRGME��
*YIRXI��Arquitectura México��
RʱQ������T����
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GMʬR��YR�IWXEHS�HI�FMIRIWXEV�TPIRS��GSRWMWXʧE�IR�KIRIVEV�IP�Qʛ\MQS�
HI�FMIRIWXEV�WSGMEP�GSQS�YR�HIVIGLS�E�PE�GMYHEHERʧE���

3XVE�MRƽYIRGME�UYI�XMIRI�PE�9RMHEH�-RHITIRHIRGME�IW�PE�'EVXE�HI�
%XIREW�HIP�ǣǖ�'SRKVIWS�ȱǣȳǟ�HI�������%Wʧ�PS�VIGSRSGI�IP�TVSTMS�%PI-
NERHVS�4VMIXS�

?PE�9RMHEH�-RHITIRHIRGMEA�8SQE�GSQS�MHIEP�VIGXSV�PE�'EVXE�HI�%XI-
REW�?ȱǣȳǟ�ǣǖ������A��TEVE�TVSZIIV�PE�WYƼGMIRGME�HI�PSW�WIVZMGMSW�QY-
RMGMTEPIW��)P�ETVSZIGLEQMIRXS�HI�PSW�IWTEGMSW�ZIVHIW�� PE�YFMGEGMʬR�
EHIGYEHE�HI�PE�VIPEGMʬR�XVEFENS�LEFMXEGMʬR��PE�TVS\MQMHEH�RIGIWEVME�
HI�PSW�GIRXVSW�HI�GSRXEGXS�WSGMEP�ƁIP�QIVGEHS��IP�GMRI��PE�TPE^E��PE�IW-
GYIPE��PE�GPʧRMGEƁ�]�IP�EMWPEQMIRXS�MQTIVMSWS�HI�PEW�ZʧEW�HI�GMVGYPEGMʬR�
E�IJIGXS�HI�IZMXEV�GVY^EQMIRXSW�VMIWKSWSW�HI�ZILʧGYPSW�]�TIEXSRIW���

)R�IP�ǣǖ�'SRKVIWS�ȱǣȳǟ�WI�VIMZMRHMGEFE�PE�GMYHEH�QSHIVRE�IR�XʣV-
QMRSW� JYRGMSREPIW�� XMTMƼGERHS� PEW� EGXMZMHEHIW� HI� LEFMXEV�� XVEFENEV��
GMVGYPEV�]�VIGVIEVWI��GYIWXMSRIW�UYI�VITVSHYGI�GSR�GVIGIW�PE�9RMHEH�
-RHITIRHIRGME��+ʬQI^�4SVXIV�XEQFMʣR�VIWEPXE�PEW�WMKYMIRXIW�GEVEG-
XIVʧWXMGEW�HI�PE�'EVXE�HI�%XIREW�GSQS�TVSTMEW�HI�PSW�QYPXMJEQMPMEVIW�

0E�'EVXE�TVSTSRI�UYI�PE�ZMZMIRHE�HIFʧE�EKVYTEVWI�IR�XSVVIW�HI�KVER�
EPXYVE� ?ƏA� PEW�YRMHEHIW�HI�LEFMXEGMʬR�HIFʧER�JEGMPMXEV�IP�HIWEVVSPPS�
MRXIKVEP�HI�WYW�QSVEHSVIW�]�IZMXEV�WY�HIWTPE^EQMIRXS�LEGME�SXVEW�
^SREW� HI� PE� GMYHEH� TEVE� WEXMWJEGIV� RIGIWMHEHIW� FʛWMGEW� GSQS�
EFEWXS��VIGVIEGMʬR�]�IHYGEGMʬR���

3XVS�EWTIGXS�VIPIZERXI�IR�PE�9RMHEH�-RHITIRHIRGME�IW�PE�IWXVIGLE�
VIPEGMʬR�IRXVI�WY�EVUYMXIGXYVE�GSR�PEW�EVXIW�TPʛWXMGEW��EP�TYRXS�HI�JYR-
HMVWI�IR�YRE�WSPE�I\TVIWMʬR�TEVXMGYPEV��0SW�FPSUYIW�HI�ZMZMIRHE�XMIRIR�
IR�WYW�JEGLEHEW�QSWEMGSW�GSR�QSXMZSW�TVILMWTʛRMGSW�HI�KVER�XEQE-
ʪS�VIEPM^EHSW�TSV�IP�EVXMWXE�*VERGMWGS�)TTIRW��(SRHI�XEP�ZI^�WI�PSKVE�
IWE�QE]SV� MRXIKVEGMʬR�IRXVI� PE�EVUYMXIGXYVE�QSHIVRE�]� PSW�QSXMZSW�
QIWSEQIVMGERSW�IW�IR�PE�TPE^E�GʧZMGE��0SW�QYVSW��GSPYQREW�]�IWGYP-
XYVEW�PEFVEHEW�TSV�IP�IWGYPXSV�0YMW�3VXM^�1SREWXIVMS��IR�EPYWMʬR�E�8Pʛ-
PSG��'LMGLʣR�-X^ʛ��]�5YIX^EPGʬEXP��RS�TYIHIR�WIV�GSRWMHIVEHSW�GSQS�
IPIQIRXSW� HIGSVEXMZSW� UYI� WI� EʪEHIR� TSWXIVMSVQIRXI� EP� GSRNYRXS��
WMRS� GSQS�TMI^EW� JYRHEQIRXEPIW�� MRLIVIRXIW� E� PE� TVSTME� I\TVIWMʬR� 
HI� PE�EVUYMXIGXYVE��'SQS� PS� VIƼIVI�(I�%RHE��WI� XVEXE�HI�YR� XVEFENS�

���,ʣGXSV�6MZIVE��ƈ&IRMXS�'SUYIX�VIQIQSVE�WY�TEWS�TSV�IP�7IKYVS�7SGMEP�]�IP�KVER�
TVS]IGXS�XIEXVEP�UYI�ERMQʬƉ��Proceso��RʱQ����������HI�HMGMIQFVI�HI�������TT��������
���%PINERHVS�4VMIXS��IR�)RVMUYI�<��HI�%RHE�%���Teatros junto a los hospitales��1ʣ\MGS��
*EGYPXEH�HI�%VUYMXIGXYVE��ǗǞȳǟ��������T������
���4EFPS�*VERGMWGS�+ʬQI^�4SVXIV��ƈ4VMQIVSW�QYPXMJEQMPMEVIW�QSHIVRSW�QI\MGERSW��
:MZMIRHE�TEVE�XVEFENEHSVIW�TʱFPMGSW�HYVERXI�PE�WIKYRHE�QMXEH�HIP�WMKPS�ǔǔƉ��ǠǣǟȳǛ��
������T�����
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GSPEFSVEXMZS�IRXVI�EVUYMXIGXSW�]�EVXMWXEW��ƈ9R�XIQE�HI�EQTPME�GMVGY-
PEGMʬR�IR�1ʣ\MGS�IRXVI�QIHMEHSW�HI�PSW�EʪSW�GYEVIRXE�]�LEWXE�PSW�
EʪSW�WIWIRXE�JYI�PE�ƄMRXIKVEGMʬR�4PʛWXMGEƅ��?VIƼVMʣRHSWIA�E�YR�XVEFENS�
HI�GSPEFSVEGMʬR�IRXVI�EVUYMXIGXSW�]�EVXMWXEW�TPʛWXMGSW��TMRXSVIW�]�IW-
GYPXSVIW�Ɖ��

)R� IP� GEWS� HI�1ʣ\MGS� PE� MRXIKVEGMʬR� TPʛWXMGE� WI� HE� HI�QERIVE�
TEVXMGYPEV�IR�PE�VIYRMʬR�IRXVI�IP�PIRKYENI�HI�YRE�EVUYMXIGXYVE�QSHIV-
RE�JYRGMSREP��PPIKEHE�TVMRGMTEPQIRXI�HIWHI�)YVSTE��]�YRE�MQEKMRIVʧE�
TVSTME�HI�PSW�TYIFPSW�MRHʧKIREW�EYXʬGXSRSW�ERXIVMSVIW�E�PE�'SPSRME��
'SQS� PS� GSRƼVQE� )RVMUYI� =ʛʪI^�� ƈ)P� QSZMQMIRXS� HI� MRXIKVEGMʬR�
TPʛWXMGE�VSQTMʬ�IP� XEFʱ�HI� PE�SVREQIRXEGMʬR�IR� PE�EVUYMXIGXYVE�VE-
GMSREPMWXE�EFVMIRHS�GEYGI�E�PE�WMKRMƼGEGMʬR�HI�RYIWXVE�MHIRXMHEH�Ɖ�� 

9RE�HI�PEW�KVERHIW�ZMVXYHIW�HI�PE�9RMHEH�IW�WY�HIRWMHEH�QIHME��
0EW�HMWXERGMEW�IRXVI�GSRNYRXSW�HI�GEWEW��QYPXMJEQMPMEVIW��XSVVIW�]�HI-
QʛW�IHMƼGMSW�HINE�IWTEGMS�WYƼGMIRXI�TEVE�TPE^EW�]�TEVUYIW��LEGMIR-
HS�HI�IWXSW�WMXMSW�EQIRSW�TEVE�PE�GSRXIQTPEGMʬR�HI�PE�REXYVEPI^E��
0SW�FPSUYIW�WI�ZER�EHETXERHS�E�PE�XSTSKVEJʧE�HIP�XIVVIRS��KIRIVERHS�
XEPYHIW�UYI�LEGIR�NYIKS�GSR�PSW�NEVHMRIW�MRXIVMSVIW��*MKYVE�����8EQ-
FMʣR�GSRZMIRI�QIRGMSREV� PE�EFYRHERGME�]� PE�FYIRE�GEPMHEH�HI� PSW�
TEVUYIW�]�NEVHMRIW��IP�FYIR�QERXIRMQMIRXS�HI�PSW�IWTEGMSW�GSQYRIW�
]�PEW�TSGEW�QSHMƼGEGMSRIW�HI�PEW�ZMZMIRHEW��PS�GYEP�WI�XVEHYGI�IR�YR�
EPXS�KVEHS�HI�EGITXEGMʬR�TSV�TEVXI�HI�PSW�YWYEVMSW�

��  Ibidem��T������
���)RVMUYI�=ʛʪI^��%VUYMXIGXYVE��XISVʧE��HMWIʪS��GSRGITXS��1ʣ\MGS��0MQYWE��������T������

*MKYVE�����ʀVIEW�ZIVHIW�]�
IWTEGMSW�GSQYRIW�IR�PE�9RMHEH�
-RHITIRHIRGME��
*YIRXI��*SXSKVEJʧE�HIP�EYXSV�������
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0E�9RMHEH� -RHITIRHIRGME� VITVIWIRXE� XEP�ZI^� PE� VIWTYIWXE�QʛW�
HITYVEHE�IR�GYERXS�E� PE�HIRWMHEH�IRXVI�GSRNYRXSW�HI�ZMZMIRHE�]�
ʛVIEW�YVFEREW��IRXVI�ZMZMIRHE�]�WIVZMGMSW�GSQTPIQIRXEVMSW��IRXVI�
LEFMXEV�]�KVEHS�HI�FMIRIWXEV�WSGMEP��7IKʱR�PE�HIWGVMTGMʬR�HI�PE�SFVE�
TYFPMGEHE�IR�IP�RʱQIVS����HI�PE�VIZMWXE�Arquitectura México��PS�UYI�
IR�IWIRGME�WI�FYWGEFE�EUYʧ�IVE�YRE�XVERWJSVQEGMʬR�HI�PE�WSGMIHEH�
QI\MGERE�E�YRE�QYGLS�QʛW�GʧZMGE��IUYMXEXMZE��GYPXE�]�WEPYHEFPI�

0E�QIXE��WIKʱR�WI�EHZMIVXI��IW�MRXIKVEV�YRE�GSRNYRGMʬR�WSGMEP��UYI�
TVSTMGMI�PE�WYTIVEGMʬR�HI�XSHEW�PEW�HSGXVMREW�LYQERʧWXMGEW��GSR�IP�
GSQTVSQMWS�WSPIQRI�HI�HEV�EP�TEʧW�YR�RYIZS� XMTS�HI�QI\MGERS��
GSR�YRE�GSRGMIRGME�GʧZMGE�QʛW�GPEVE�� GSR�YRE�GYPXYVE�QʛW�EWIR-
XEHE��GSR�YRE�QINSV�HMWXVMFYGMʬR�HI�FMIRIW�QEXIVMEPIW�]�WSGMEPIW��
]�GSR�YR�RMZIP�HI�FMIRIWXEV�JʧWMGS�]�IWTMVMXYEP�UYI�TIVQMXER�PE�XVER-
UYMPMHEH�RIGIWEVME�TEVE�YR�HIWIRZSPZMQMIRXS�EVQʬRMGS�HI� PE�ZMHE�
IR�TVS\MQMHEH���

)R�PE�9RMHEH�-RHITIRHIRGME�WI�EPGER^ʬ�YR�EPXS�KVEHS�HI�FMIRIW-
XEV�WSGMEP��IR�IP�UYI�WYW�LEFMXERXIW�RS�WʬPS�WEXMWJEGʧER�WYW�RIGI-
WMHEHIW�FʛWMGEW�HI�EPFIVKYI�]�EPMQIRXEGMʬR��WMRS�UYI�EHIQʛW�I\-
TIVMQIRXEVSR�YR�MHIEVMS�WSGMEP�VIZSPYGMSREVMS�EP�HMKRMƼGEV�WY�ZMHE�
GSR�IHYGEGMʬR��HITSVXI��WEPYH��EVXI��GYPXYVE�]�VIGVIEGMʬR��8EP�GSQS�
PS�EƼVQEVE�&IRMXS�'SUYIX�IR�IP�HMWGYVWS�HI�MREYKYVEGMʬR��ƈ)P�LSQ-
FVI� NEQʛW�WI�LE� PMQMXEHS�E�WEXMWJEGIV�WYW�RIGIWMHEHIW�TVMQEVMEW�
HI�EPFIVKYI��EPMQIRXS�]�ZIWXMHS��,E�PYGLEHS�MRGIWERXI��MRGERWEFPI-
QIRXI��TSV�PSKVEV�PE�PMFIVXEH��IP�FMIRIWXEV�]�PE�JIPMGMHEH�E�UYI�XMIRI�
HIVIGLS�Ɖ���)R�PE�9RMHEH�-RHITIRHIRGME�WI�PSKVEVSR�EGEVMGMEV�IWXSW�
MHIEPIW�WSGMEPIW�

6IƽI\MSRIW�ƼREPIW

)W� RSXSVMS� UYI� IRXVI� YRS� ]� SXVS�QYPXMJEQMPMEV� WI� LE� ETVIRHMHS� HI�
IVVSVIW�]�ZMVXYHIW�TEVE�MV�QINSVERHS�GSR�VIWTIGXS�E�PSW�ERXIVMSVIW��
EWʧ�UYI�IWXE�WIGYIRGME�HI�GSRNYRXSW�LEFMXEGMSREPIW�VITVIWIRXE�YR�
ZIVHEHIVS� PEFSVEXSVMS� HI� I\TIVMQIRXEGMʬR� YVFERE�� EVUYMXIGXʬRMGE�
]�WSGMEP��EP�TYRXS�UYI�TSHVʧE�WIV�GSRWMHIVEHS�GSQS�YR�TVSGIWS�HI�
IPEFSVEGMʬR�WSFVI�Wʧ�QMWQS��YR�MRXIRXS�HI�QINSVEQMIRXS�GSRXMRYS�]�
TVSKVIWMZS��PS�UYI�HI�EPKYRE�QERIVE�GSRƼVQE�IWI�GEVʛGXIV�I\TIVM-
QIRXEP�HI�GEHE�YRS�HI�PSW�TVS]IGXSW�GSRWXVYMHSW�

(IP� 'IRXVS� 9VFERS� 4VIWMHIRXI� %PIQʛR� EP� 'IRXVS� 9VFERS� 4VI-
WMHIRXI� .YʛVI^� ]� PYIKS� EP� 'SRNYRXS� 8PEXIPSPGS�� TYIHIR� ZIVWI� PEW� 

���ƈ9RMHEH�HI�WIVZMGMSW�WSGMEPIW�]�HI�LEFMXEGMʬR�-RHITIRHIRGMEƉ��Arquitectura Méxi-
co��RʱQ������QEV^S�������T�����
���&IRMXS�'SUYIX��op. cit,�T����
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QINSVEW�IR�GYERXS�E�PE�HMZIVWMHEH�IR�QSHIPSW�IHMƼGEXSVMSW��PE�QE-
]SV�ZEVMIHEH�IR�PEW�XMTSPSKʧEW�SJVIGMHEW�E�PSW�YWYEVMSW�S�PE�VIPEGMʬR�
QʛW�TIVQIEFPI�IRXVI�PSW�GSRNYRXSW�HI�ZMZMIRHE�]�PE�GMYHEH�

)R�PE�9RMHEH�-RHITIRHIRGME�IP�TVSTʬWMXS�RS�WʬPS�GSRWMWXʧE�IR�GY-
FVMV�YRE�RIGIWMHEH�FʛWMGE�HI�EPFIVKYI�TEVE�PSW�XVEFENEHSVIW�HIP�)W-
XEHS��WMRS�XEQFMʣR�IP�GYPXMZS�HIP�IWTʧVMXY�E�XVEZʣW�HI�SXVEW�EGXMZMHEHIW�
GSQS�PE�GYPXYVE��IP�SGMS��IP�HITSVXI��PE�WEPYH��S�PE�IHYGEGMʬR��

0SW� ETVIRHM^ENIW� I� MRRSZEGMSRIW� IRXVI� YRS� ]� SXVS�QYPXMJEQMPMEV�
JYIVSR�HITYVERHS�PEW�JSVQEW�HI�PS�EVUYMXIGXʬRMGS�]�PS�YVFERS��TIVS�
WSFVI�XSHS�JYIVSR�QINSVERHS�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�ZMHE�HI�PSW�XVEFE-
NEHSVIW��0E�MRXVSHYGGMʬR�HI�RYIZSW�WIVZMGMSW�TʱFPMGSW�EP�MRXIVMSV�HI�
PSW�ETEVXEQIRXSW��HI�TEXMSW�HI�ZIRXMPEGMʬR��HI�KVERHIW�ZIRXEREPIW�
TEVE�MPYQMREGMʬR��PE�SVMIRXEGMʬR�HI�PEW�ZMZMIRHEW�HI�XEP�QERIVE�UYI�
VIGMFMIVER� WSP�� MRHYNIVSR� RYIZSW� LʛFMXSW� LMKMʣRMGSW� ]�QʛW� WEPYFVM-
HEH�IR�PSW�QSVEHSVIW��0E�QE]SV�SJIVXE�HI�XMTSPSKʧEW�HI�ZMZMIRHE�]�
HI�IHMƼGEGMSRIW�LM^S�QʛW�TVSTMS�IP�EGSQSHS�HI�YR�IWTIGXVS�QʛW�
EQTPMS�HI�PE�TSFPEGMʬR��GSR�JEQMPMEW�HI�HMZIVWSW�XEQEʪSW�I�MRKVIWSW�
IGSRʬQMGSW�� 0SW�GSRNYRXSW�WI�LMGMIVSR�QʛW�TPYVEPIW�IR�GYERXS�E�
WYW�LEFMXERXIW�I�MRGMXEVSR�E�YRE�QINSV�GSRZMZIRGME�WSGMEP�

0E�WYTIVQER^ERE�XEQFMʣR�TVSHYNS�SXVEW�QERIVEW�HI�ZMZMV��PE�ZM-
ZMIRHE�WI�GSRGMFMʬ� PMKEHE�E� PSW�WIVZMGMSW�GSQYRMXEVMSW�� PE�ZMHE�GS-
XMHMERE� HI� PSW� VIWMHIRXIW� WI� LM^S�QʛW� TVʛGXMGE� TYIW� PSW� WIVZMGMSW�
FʛWMGSW� IVER� EFYRHERXIW� ]� GIVGERSW�� ELSVVERHS� XMIQTSW� HI� HIW-
TPE^EQMIRXS��WI�WITEVʬ�IP�ZILʧGYPS�HIP�TIEXʬR�TEVE�WEPZEKYEVHEVPS�
]�WI�PI�SJVIGMʬ�EP�LEFMXERXI�IWTEGMSW�GʧZMGSW�HI�VIYRMʬR��EP�KVEHS�HI�
VIGYTIVEV�IP�WIRXMHS�FEVVMEP��GSQYRMXEVMS��UYI�JYI�SXVS�HI�PSW�KVERHIW�
PSKVSW�HI�PSW�QYPXMJEQMPMEVIW��HI�PE�ZMHE�EMWPEHE�IR�ZMZMIRHEW�FENEW�WI�
TEWʬ�E�YRE�ZMHE�WSGMEP�GSQYRMXEVME�

)R�IP�JSRHS��PS�UYI�IWXEW�XVERWJSVQEGMSRIW�JʧWMGEW�FYWGEFER�IVE�
YRE� XVERWJSVQEGMʬR�WSGMEP��UYI� PSW�GMYHEHERSW� PPIKEVER�E�WIV�TIV-
WSREW�WEPYHEFPIW��IHYGEHEW�� JIPMGIW��UYI�ZMZMIVER�IR�YR�IWXEHS�HI�
FMIRIWXEV� TPIRS� IR� EVQSRʧE� GSR� IP�QIHMS� ]� PE� WSGMIHEH�� EPGER^EV� 
PE�6IZSPYGMʬR�

)R�1ʣ\MGS�WI�HE�HI�QERIVE�TEVXMGYPEV�]�WSFVIWEPMIRXI�YRE�LMFVMHE-
GMʬR�IRXVI�PEW�EVUYMXIGXYVEW�ZERKYEVHMWXEW�HIP�1SZMQMIRXS�1SHIVRS��
TVSQYPKEHEW�HIWHI�)YVSTE�]�)WXEHSW�9RMHSW��GSR�YREW�XVEHMGMSRIW�
EVXʧWXMGEW�]�GYPXYVEPIW�HI�PSW�TYIFPSW�TVILMWTʛRMGSW��SXSVKERHS�YR�ZE-
PSV�EʪEHMHS�HI�SVMKMREPMHEH�]�SVKYPPS�TSV�PE�TEXVME��0S�QSHIVRS�PPIKEHS�
HIP�I\XVERNIVS�]�PS�ERGIWXVEP�TVSZIRMIRXI�HI�PS�EYXʬGXSRS�WI�HMIVSR�GMXE�
IR�YRE�IRVMUYIGMHE�]�EJSVXYREHE�WMQFMSWMW�

)R� IWXI� HIRSHEHS� IWJYIV^S� XVERWJSVQEHSV�� VIWYPXE� NYWXS� HEV�
GVʣHMXS�E�EPKYRSW�EVUYMXIGXSW�TSV�WY� PEFSV�ZMWMSREVME��IR�TEVXMGYPEV�
E�1EVMS�4ERM��LSQFVI�TSPMJEGʣXMGS�UYI�QI^GPEFE�PE�EVUYMXIGXYVE��IP�
YVFERMWQS��IP�IQTVIRHMQMIRXS��EHIQʛW�HI�WIV�LYQERMWXE�]�HMZYPKE-
HSV��HMVMKMʬ�HI������E������PE�VIZMWXE�Arquitectura México��4SV�SXVE�
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TEVXI��%PINERHVS�4VMIXS�PSKVʬ�PPIZEV�E�GEFS�IP�WYIʪS�HI�PE�YXSTʧE�HI�
PE�6IZSPYGMʬR�1I\MGERE�IR� PE�9RMHEH� -RHITIRHIRGME��GSRGMPMERHS�
IP�LEFMXEV� PE�ZMZMIRHE�GSR�YR�TPIRS�IWXEHS�HI�FMIRIWXEV�TEVE�WYW�
QSVEHSVIW�

3XVS�HI�PSW�VSPIW�HIXIVQMRERXIW�IR�PSW�QYPXMJEQMPMEVIW�JYI�IP�HIP�
)WXEHS��UYI�IR�YR�TVMRGMTMS�TEXIVREPMWXE�JYI�HERHS�TEWS�EP�EFERHS-
RS�HI�WY�SFPMKEGMʬR�� PSW�QYPXMJEQMPMEVIW�GE]IVSR�IR�YRE�SVJERHEH�
EHQMRMWXVEXMZE�UYI� PSW�ERXIVMSVIW� MRUYMPMRSW�� ]� PYIKS�TVSTMIXEVMSW��
HIFMIVSR�EWYQMV��WMR�PE�GETEGMHEH�]�SVKERM^EGMʬR�RIGIWEVMEW�TEVE�
QERXIRIV�IP�IWXEHS�HI�FMIRIWXEV��0S�GSQYRMXEVMS�GE]ʬ�IR�HIGPMZI��
]�PEW�^SREW�GSQYRIW�IRXVEVSR�IR�YR�IWXEHS�HI�EFERHSRS�GEWM�XS-
XEP��)P�HIVVYQFEQMIRXS�HI�EPKYRSW�FPSUYIW�TSV�PSW�XIVVIQSXSW�]�PE�
QEWEGVI�HIP����EKVEZEVSR�PE�WMXYEGMʬR�]�TYWMIVSR�IR�IRXVIHMGLS�IP�
QSHIPS�HIP�QYPXMJEQMPMEV�

(I�GYEPUYMIV�QERIVE��IWXI�PEFSVEXSVMS�JʧWMGS�HI�PSW�QYPXMJEQMPME-
VIW�HI�QIHMEHSW�HIP�WMKPS�ǔǔ�LE�HIQSWXVEHS�UYI�QINSVʬ�PE�ZMHE�HI�
WYW�LEFMXERXIW��UYI�IP�)WXEHS�HIFI�EWYQMV�WY�SFPMKEGMʬR�TIVQERIR-
XI�GSR�PE�ZMZMIRHE�WSGMEP��1ʛW�HI�QIHMS�WMKPS�HIWTYʣW�HI�LEFIV�WMHS�
GSRWXVYMHSW��PSW�QYPXMJEQMPMEVIW�HI�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�WMKYIR�]�WIKYM-
VʛR�WMIRHS�YRE�VIJIVIRGME�SFPMKEHE�IR�GYERXS�E�ZMZMIRHE�WSGMEP�]�GSR-
JSVQEGMʬR�HI�PE�GMYHEH��HI�PSW�GYEPIW�TSHIQSW�WIKYMV�ETVIRHMIRHS��
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ARTÍCULOS 
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Genesis and current state of the railway and maritime 
heritage of Progreso, Yucatan

6IWYQIR

El objetivo de este artículo es conocer cómo, a partir de la etapa del li-
beralismo económico, surgieron gran parte de los elementos que con-
formaron los sistemas de transporte marítimo y ferroviario de Progre-
so, que posteriormente fueron desapareciendo o transformándose, 
WMIRHS�PSW�UYI�TIVZMZIR�TEVXI�HIP�TEXVMQSRMS�IHMƼGEHS��)P�IWXYHMS�WI�
realiza teniendo en cuenta la transformación de la sociedad, siendo 
YR�IPIQIRXS�MQTSVXERXI�HI�HMGLS�GEQFMS�IP�HIP�WMWXIQE�IGSRʬQMGS��
7I�MHIRXMƼGER�PSW�IPIQIRXSW�UYI�EʱR�TIVZMZIR�]�WY�IWXEHS�HI�GSRWIV-
ZEGMʬR�KIRIVEP��

4EPEFVEW�GPEZI��Sistemas de transporte, infraestructura, marítimo, 
JIVVSZMEVMS��TEXVMQSRMS�

Abstract 

The aim of this article is to show how, from the period of economic 
liberalism, many of the elements that formed the rail and maritime 
transportation systems of Progreso (Yucatán) emerged, some of them 
subsequently disappearing or being transformed, the latter remaining 
to this day as part of the local architectural heritage. The study takes 
into account the societal transformation, an important element of this 
change being the economic system. The remaining elements of these 
XVERWTSVXEXMSR�W]WXIQW�EVI�MHIRXMƼIH��EW�MW�XLIMV�GYVVIRX�GSRWIVZEXMSR�
status.

Keywords: Transport systems, infrastructure, maritime, rail, heritage
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Los sistemas de transporte ferroviario y portuario de Progre-
so, Yucatán, tuvieron un importante papel en el desarrollo y 
ETSKIS�HI�PE�MRHYWXVME�LIRIUYIRIVE�]�PE�IGSRSQʧE�HIP�IWXEHS��
Dicha industria propulsó la creación del nuevo puerto y sus 

instalaciones marítimas en sustitución del de Sisal, y a la vez la intro-
HYGGMʬR�HIP�JIVVSGEVVMP��

Como todo sistema de transporte, fue necesaria la implementa-
ción de infraestructura de apoyo, a través de la construcción de mue-
PPIW��YR�JEVS��SƼGMREW�ƼWGEPIW��EPQEGIRIW��IR�IP�GEWS�HIP�QEVʧXMQS��]�
IWXEGMSRIW�]� VIH�ZMEP�IR�IP�HIP� JIVVSZMEVMS��%HMGMSREPQIRXI�WYVKMIVSR�
SXVEW� IHMƼGEGMSRIW� VIPEGMSREHEW� GSR� WY� KIWXMʬR�� GSQS� PEW� HI� PEW�
agencias comerciales y las diversas asociaciones de trabajadores li-
KEHEW�EP�TVSGIWS�HI�GEVKE�]�HIWGEVKE��

El objetivo de este artículo es conocer cómo, a partir de la etapa 
del liberalismo económico, surgieron los elementos que conforma-
ron los sistemas de transporte marítimo y ferroviario de Progreso y 
se transformaron hasta la Gran Depresión, y que actualmente son 
TEVXI�HIP�TEXVMQSRMS�IHMƼGEHS��QIRGMSRERHS�FVIZIQIRXI�PEW�QSHM-
ƼGEGMSRIW�UYI�WYJVMIVSR�LEWXE�RYIWXVSW�HʧEW�]�IP�IWXEHS�HI�GSRWIV-
ZEGMʬR�HI�PSW�UYI�TIVZMZIR��

7I�LEFPEVʛ�HI�PE�TVSFPIQʛXMGE�HIP�TEXVMQSRMS�IHMƼGEHS�IWXYHMEHS�
y de los aspectos que guían la investigación, para posteriormente 
conocer el contexto económico que propulsó la fundación del nuevo 
puerto en Yucatán y la construcción de sus sistemas de transporte 
marítimo y ferroviario y su desarrollo, especialmente de los elementos 
UYI�PSW�GSRWXMXY]IVSR��]�ƼREPQIRXI�MRHMGEV�IP�IWXEHS�HI�GSRWIVZEGMʬR�
HI�PSW�UYI�EʱR�TIVZMZIR��GSRGPY]IRHS�GSR�YREW�VIƽI\MSRIW�ƼREPIW��

)P�IWXYHMS�HIP�TEXVMQSRMS�IHMƼGEHS�HI�PSW�WMWXIQEW�HI�XVERWTSVXI

0E�TVMRGMTEP�TVSFPIQʛXMGE�UYI�EJVSRXE�IP�TEXVMQSRMS�IHMƼGEHS�ZMRGY-
lado a los sistemas de transporte marítimo y ferroviario de Progreso 
es el desconocimiento de parte de él y el valor que tiene, es por esto 
por lo que la investigación de la cual forma parte este artículo tiene 
como principal objetivo conocer, analizar y valorar la infraestructura 
de apoyo a dichos sistemas de transporte que se ha convertido en 
TEXVMQSRMS�IHMƼGEHS��E�ƼR�HI�TVIWIVZEVPS��

Para estudiar el origen y la transformación de los sistemas de 
transporte se parte de los cambios que se producen en la sociedad, 
que contribuyen a que la estructura de actividades de las personas 
realizadas en el espacio urbano y arquitectónico se transformen, 
EP�MKYEP�UYI�ʣWXSW��'SQS�TVMRGMTEP�IPIQIRXS�HI�PE�XVERWJSVQEGMʬR�
social se toma el sistema económico capitalista, por lo que las 
etapas de estudio de la investigación corresponden a los periodos 
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de modernización,1 que, si bien tienen como referente a países ca-
pitalistas con desarrollo industrial, al ser este sistema económico 
adoptado por la mayor parte de los países en el orbe, inclusive 
México, es posible hacer una correlación de estas etapas a nivel 
MRXIVREGMSREP��REGMSREP�]�PSGEP��

'SQS� PE� MRZIWXMKEGMʬR� IW� WSFVI� IP� TEXVMQSRMS� IHMƼGEHS�� IWXI�
concepto se asocia al de “modernidad”, que se toma como el paso 
HIP�GETMXEPMWQS�QIVGERXMPMWXE�EP�MRHYWXVMEP��0S�ƈQSHIVRSƉ�IW�HMWXMRXS�
a lo “tradicional”, aunque existen continuidades entre lo “tradicio-
REPƉ�]�PS�ƈQSHIVRSƉ��]E�UYI�RS�WI�TEVXI�HI�GIVS��0E�ƈQSHIVRMHEHƉ�RS�
sólo causa la ruptura con el pasado tradicional y provoca su des-
trucción en muchos lugares, sino también permite el surgimiento 
HIP�GSRGITXS�HI�TEXVMQSRMS�]�WY�HIJIRWE��

)P�TEXVMQSRMS�IHMƼGEHS��GSQS�TVSHYGXS�WSGMEP�IR�XVERWJSVQEGMʬR��
también ha pasado por un proceso de cambio, no sólo en cuanto a 
WY�GSRGITXYEPM^EGMʬR��WMRS�UYI�XEQFMʣR�IR�PS�UYI�WI�VIƼIVI�E�WY�IW-
TEGMEPMHEH��)P�GEQFMS�IR�PEW�EGXMZMHEHIW�UYI�PE�WSGMIHEH�HIWEVVSPPE�
IR�PEW�IHMƼGEGMSRIW�UYI�PS�GSQTSRIR�HIQERHE�RYIZEW�GSRƼKYVE-
ciones espaciales que los antiguos no poseen, por lo que es nece-
sario adaptarlos para su nuevo uso, ya que de lo contrario corren 
IP� VMIWKS�HI�HIWETEVIGIV��%P� MV�GEQFMERHS� PEW�TVʛGXMGEW�WSGMEPIW�E�
lo largo del tiempo como parte del proceso de transformación del 
sistema económico, su espacialidad y valoración como elemento 
TEXVMQSRMEP�XEQFMʣR�PS�LEGI�

Lo que se pretende con la investigación es demostrar que fue a 
través del proceso de transformación social, en especial el propiciado 
TSV�IP�GEQFMS�HI�WMWXIQE�IGSRʬQMGS��UYI�WI�JYI�QSHMƼGERHS�IP�IW-
pacio urbano donde se encontraban los elementos que conformaban 
los sistemas de transporte marítimo y ferroviario del puerto de Pro-
greso, así como el arquitectónico, al igual que la concepción patrimo-
RMEP�UYI�PE�WSGMIHEH�XMIRI�HI�IPPSW��UYI�TIVQMXIR�S�RS�WY�GSRWIVZEGMʬR��

)P�WMWXIQE�IGSRʬQMGS�HI�PE�WIKYRHE�QMXEH�HIP�WMKPS�ǔǣǔ�
E�PE�+VER�(ITVIWMʬR

En la segunda mitad del siglo ǔǣǔ el triunfo del capitalismo comienzó 
a prepararse con la transformación de los medios de comunicación, 
la navegación a vapor y los ferrocarriles, añadiéndose a Inglaterra 
SXVSW�TEʧWIW�MRHYWXVMEPM^EHSW�2 Este cambio económico produjo en 
1ʣ\MGS� WYW�TVMQIVSW� IJIGXSW� IR� PE� HʣGEHE�HI������� GSMRGMHMIRHS�

1 Por modernización se entenderá la respuesta que se produce a través de un pro-
ceso de reestructuración social a los cambios que se producen en la “modernidad”, 
como resultado de procesos de estructuración del sistema capitalista, de modo que 
GEHE�ZI^�UYI�ʣWXI�GEQFMI��WI�TVSHYGMVʛ�YRE�RYIZE�ƈQSHIVRM^EGMʬRƉ�
2 Henri Seé, Orígenes del Capitalismo Moderno���l�IH���1EOIHSRMS�+EV^E��XVEH���1ʣ\MGS� 
*SRHS�HI�'YPXYVE�)GSRʬQMGE��������TT����������
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GSR�IP� EVVMFS�EP� TSHIV�HIP�+VEP��4SVƼVMS�(ʧE^�� TIVMSHS�IR�IP� UYI�WI�
MQTPERXEVSR�GEQFMSW�FEWEHSW�IR�TSPʧXMGEW�IGSRʬQMGEW�PMFIVEPIW��%�
lo largo de esta etapa se realizaron reformas institucionales que ten-
dían a establecer garantías en las inversiones y propiedades, lo que 
GSRZMVXMʬ�E�1ʣ\MGS�IR�YR�FYIR�IWGIREVMS�TEVE�MRZIVXMV�3 

Fueron los sistemas de transporte marítimo y ferroviario en los 
UYI�WI�TVSHYNIVSR�PSW�EZERGIW�QʛW�WMKRMƼGEXMZSW��)P�JIVVSGEVVMP�TIV-
mitió la conexión de extensos territorios y mercados, abaratando los 
costos y abriendo camino a la creación de grandes mercados que 
WI�RIGIWMXEFER�TEVE�PE�MRHYWXVMEPM^EGMʬR��)P�HIWEVVSPPS�XIGRSPʬKMGS�HI�
los barcos a vapor, con mayor capacidad de carga y mayor veloci-
dad que los de vela, transformó el transporte marítimo, sobre todo 
IRXVI�PSW�HMWXMRXSW�GSRXMRIRXIW��0EW�RYIZEW�XIGRSPSKʧEW�ETPMGEHEW�E�
los medios de transporte propiciaron un mayor intercambio interna-
GMSREP��EFEVEXERHS�IP�QSZMQMIRXS�HI�FMIRIW�]�TIVWSREW��

En México, la construcción acelerada de ferrocarriles a partir 
HIP�HIGIRMS�HI������TVSHYNS�PE�MRXIKVEGMʬR�HIP�QIVGEHS�REGMSREP��
aumentando el volumen de carga transportada, la reducción en  
los costos de transporte de mercancías y la movilidad de la mano 
HI�SFVE��WMIRHS�PE�PPIKEHE�HIP�JIVVSGEVVMP�E�PSW�TYIVXSW�QI\MGERSW�IP�
SVMKIR�HIP�EYQIRXS�IR�PEW�I\TSVXEGMSRIW�4 

En Yucatán, la demanda estadounidense de henequén, que co-
menzó a crecer en la década de los cuarenta del siglo ǔǣǔ, facilitó 
el desarrollo capitalista de las haciendas, alcanzando su madurez 
LEGME������� MRƽYIRGMEHS�TSV�IP�GETMXEP�RSVXIEQIVMGERS�IR�IP�ƼRER-
GMEQMIRXS�HI� PE�EKVSMRHYWXVME�LIRIUYIRIVE�5 La guerra entre Esta-
HSW�9RMHSW�]�)WTEʪE�������TIVQMXMʬ�UYI�IP�LIRIUYʣR�]YGEXIGS�WI�
TSWMGMSREVE� IR� IP�QIVGEHS�RSVXIEQIVMGERS�HI� ƼFVEW� REXYVEPIW�� PS�
que provocó a su vez un aumento en la producción que se concretó 
gracias a la capacidad económica, conocimientos acumulados y el 
GSRXVSP�HI�YR�KVYTS�HI�LEGIRHEHSW�6 

0E� VIZSPYGMʬR� UYI� IWXEPPʬ� IR�1ʣ\MGS� IR� ����� GEYWʬ� IWXVEKSW�
en el sistema monetario y en el sistema de transporte ferroviario, 
afectando severamente al comercio nacional, pero en el caso de 

3 Mauricio Lascurain Fernández y Luis Fernando Villafuerte Valdez, “Primera glo-
balización económica y las raíces de la inequidad social en México”, Ensayos de 
Economía�� ZSP�� ���� RʱQ������'SPSQFME��9RMZIVWMHEH�2EGMSREP� HI�'SPSQFME�� IRI-
VS�NYRMS�HI�������T�����LXXTW���HSM�SVK����������IHI�Z��R����������GSRWYPXEHS�IP�
���HI�NYPMS�HI������
4 Ibidem��T�����
5 Pedro Bracamonte y Sosa, “Yucatán: Una región socioeconómica en la historia”, 
Península�� ZSP�� --�� RʱQ����1ʣ\MGS�� ǗǞȳǟ�� ������ T����� LXXTW���VITSWMXSVMS�YREQ�Q\�
GSRXIRMHSW��������GSRWYPXEHS�IP����HI�NYPMS�HI������
6 Dulce María Sauri Riancho y José Luis Sierra Villareal, 0E�GEWXE�HMZMRE�TSV�HIRXVS�]�
por fuera��1ʣVMHE��=YGEXʛR��(ERXI��������T����
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=YGEXʛR�� WY� TSWMGMʬR� TVMZMPIKMEHE�� EPINEHE� HIP� GSRƽMGXS� FʣPMGS�� PI�
permitió continuar con el desarrollo de su industria henequene-
VE��+VEGMEW�E�WYW�TVSTMSW�WMWXIQEW�HI�XVERWTSVXI��PSW�TVSHYGXSVIW�
yucatecos se conectaban directamente al mercado externo, espe-
GMEPQIRXI�E�)WXEHSW�9RMHSW��

El estallido de la primera Guerra Mundial en 1914 incrementó la 
HIQERHE�HI�PE�ƼFVE��WMXYEGMʬR�UYI�FIRIƼGMʬ�E�PSW�EKVSMRHYWXVMEPIW�7 
sosteniéndose su crecimiento hasta 1915,8 año en que la revolución 
llegó al estado con Salvador Alvarado, afectando el transporte ferro-
ZMEVMS��]E�UYI�WI�GSRƼWGEVSR�PSW�*IVVSGEVVMPIW�9RMHSW�HI�=YGEXʛR�9 
Alvarado implementó el reparto agrario conforme al decreto del 6 de 
enero de 1915, aunque éste se llevó a cabo en su mayor parte entre 
1922 y 1924, impulsado por el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, 
respetándose los planteles de henequén y expropiándose los terre-
RSW�RS�GYPXMZEHSW�HI�PEW�LEGMIRHEW���

Cuando la primera Guerra Mundial acabó, la preminencia de la 
ƼFVE�]YGEXIGE�IR�IP�QIVGEHS�MRXIVREGMSREP�XIVQMRʬ��HIFMHS�RS�E�YRE�
menor demanda internacional sino a la competencia mercantil de 
países de Asia y África, derrumbándose el auge económico del pro-
HYGXS�LIRIUYIRIVS�11

La crisis económica de 1929 desaceleró la producción de Estados 
Unidos y de los países industriales, causando un desequilibrio econó-
mico a los países exportadores de materias primas, entre los cuales 
se encontraba México, debido a la estrecha vinculación con la eco-
RSQʧE�IWXEHSYRMHIRWI��)WXI�JYI�IP�MRMGMS�HI�YR�RYIZS�SVHIR�QYRHMEP�
IGSRʬQMGS�HIP�GYEP�1ʣ\MGS�JSVQʬ�TEVXI��EP�MKYEP�UYI�=YGEXʛR�12

Con lo anteriormente dicho podemos mencionar que uno de los 
elementos importantes que impactó en el desarrollo del estado de 
Yucatán, su industria henequenera y el desarrollo de sus sistemas 
de transporte fue el sistema económico existente a nivel mundial, 
UYI�IR�IP�TEʧW�WI�VIƽINʬ�IR�PE�MQTPERXEGMʬR�HI�TSPʧXMGEW�PMFIVEPIW�UYI�
permitieron a la iniciativa privada, no sólo local sino también nacio-
nal e internacional, tener un papel preponderante como agentes de 
GEQFMS��)P�ETSKIS�HI�PE�MRHYWXVME�LIRIUYIRIVE�JYI�IP�TVMRGMTEP�QSXSV�

7 Isaura Inés Ortiz Yam, De milperos a henequeneros. Los procesos agrarios en el 
noroeste de Yucatán�������������XIWMW�HI�HSGXSVEHS��1ʣ\MGS��)P�'SPIKMS�HI�1ʣ\MGS��
������T�������'SPIGGMSRIW�HMKMXEPIW�HIP�'SPIKMS�HI�1ʣ\MGS��LXXTW���VITSWMXSVMS�GSP-
QI\�Q\�GSRGIVR�XLIWIW�OT��KK���#PSGEPI!IW��GSRWYPXEHS�IP����HI�NYPMS�HI������
8 Pedro Bracamonte y Sosa, op.cit���T�����
9 Sergio Quezada, Yucatán��,MWXSVME�FVIZI, México, El Colegio de México, Fideicomi-
WS�,MWXSVME�HI�PEW�%QʣVMGEW��*SRHS�HI�'YPXYVE�)GSRʬQMGE��������T������
�� Isaura Inés Ortiz Yam, op.cit���T������
11 Ibidem��TT����������
12 Ibidem��TT����������
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para la creación de un nuevo puerto y sus sistemas de transporte, 
GSR�IP�ƼR�HI�VIEPM^EV�YRE�GSQIVGMEPM^EGMʬR�QʛW�I\TIHMXE�HI�WY�TVS-
HYGXS�� TVMRGMTEPQIRXI� E�)WXEHSW�9RMHSW��4SV� ʱPXMQS�� WY� YFMGEGMʬR�
KISKVʛƼGE��EPINEHE�HIP�GIRXVS�HIP�TEʧW��TIVS�GIVGERE�EP�ZIGMRS�TEʧW�
del norte, le permitió un mejor acercamiento a los mercados interna-
cionales y padecer un menor impacto de los sucesos políticos por 
PSW�UYI�XVERWMXʬ�1ʣ\MGS�HYVERXI�IWXI�TIVʧSHS��

4VSKVIWS��IP�RYIZS�TYIVXS�HI�PE�MRHYWXVME�LIRIUYIRIVE

El comercio de la península de Yucatán con el exterior se realizó 
desde la época colonial por vía marítima, siendo Campeche el puer-
XS�QʛW�MQTSVXERXI�LEWXE�WY�WITEVEGMʬR�HI�=YGEXʛR��%�TVMRGMTMSW�HIP�
siglo ǔǣǔ, debido a la ocupación de España por los franceses, el go-
FIVREHSV�(��*VERGMWGS�%VVE^S�HIGPEVʬ�IP�PMFVI�GSQIVGMS�GSR�XSHEW�PEW�
naciones amigas y neutrales a través de los puertos de Campeche 
]�7MWEP�13 Sin embargo, la rivalidad entre ambos puertos aumentó el 
tránsito marítimo por Sisal, siendo posteriormente el puerto de Yu-
GEXʛR�TSV�IP�GYEP�WI�MRMGMʬ�PE�I\TSVXEGMʬR�HI�LIRIUYʣR�EP�I\XVERNIVS�

Pero Sisal presentaba varios problemas para el transporte de mer-
GERGʧEW�GSQS�PE�HMWXERGME�UYI�PS�WITEVEFE�HI�1ʣVMHE��UYI�WMKRMƼGEFE�
costo y tiempo, por lo que se pensó en el establecimiento de un nuevo 
TYIVXS��)P�TVMQIV�TEWS�TEVE�PE�ETIVXYVE�HI�ʣWXI�PS�GSRWXMXY]ʬ�PE�GSRW-
trucción de una carretera que lo uniera a Mérida, obra que se paralizó 
GSR�PE�KYIVVE�HI�'EWXEW��TIVS�WI�VIXSQʬ�IR�IRIVS�HI������14

Tras numerosos trámites realizados por la iniciativa privada se ob-
tuvo la autorización para fundar Progreso por decreto del 25 de febre-
ro de 1856, siendo en 1869 cuando se realizó la petición del traslado 
de la aduana de Sisal a Progreso, requisito importante para la apertu-
ra del puerto, que culminó con la contratación de la construcción del 
IHMƼGMS�IP���HI�WITXMIQFVI�HI������15 El 1º de julio de 1871 se abrió 
ƼREPQIRXI� IP� TYIVXS�HI�4VSKVIWS�EP� GSQIVGMS�HI�EPXYVE� ]� GEFSXENI�� 
IVVʛRHSWI�IR�PE�QMWQE�JIGLE�IP�HI�7MWEP�

0E�MRJVEIWXVYGXYVE�QEVʧXMQE

Para el trazo de la población se hicieron distintas propuestas, ocu-
pando un lugar predominante frente a la costa las instalaciones del 

13 Gabriel Ferrer de Mendiolea, “Historia de las comunicaciones”, en Enciclopedia 
Yucatanense��ZSP��---��1ʣ\MGS��+SFMIVRS�HI�=YGEXʛR��������TT����������
14 Serapio Baqueiro, Homenaje al distinguido yucateco J. Miguel Castro, Fundador de 
la ciudad “Puerto de Progreso” y enemérito del estado…, Mérida, Yucatán, Gamboa 
+Y^QʛR��������TT����������
15 Gabriel Ferrer de Mendiolea, op.cit��TT����������
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sistema de transporte marítimo: la aduana, el faro, almacenes y 
QYIPPIW��IRXVI�SXVSW��EʪEHMʣRHSWI�TSWXIVMSVQIRXI�PE�MRJVEIWXVYGXYVE�
necesaria para otro sistema de transporte que permitiría el enlace 
entre la zona productora de henequén y su exportación: el ferrovia-
VMS�)P�TPERS�HI�4VSKVIWS�HI�������IPEFSVEHS�TSV�'EWMQMVS�1ER^ERM-
lla, permite observar que una de las plazuelas propuestas estaba 
ubicada a la orilla del mar, teniendo a los lados los elementos que 
GSRJSVQEVʧER�PE�IWXVYGXYVE�HIP�XVERWTSVXI�QEVʧXMQS��PSW�IHMƼGMSW�HI�
PE�EHYERE��EPQEGIRIW�]�PE�GETMXERʧE�HI�TYIVXS��0SW�WMKYMIRXIW�TPERSW�
HI������]�������VIEPM^EHSW�TSV�1��7ʛRGLI^�8MVEHS�]�PE�EKIRGME�GS-
mercial respectivamente, van dando cuenta del avance que tenían 
PEW�MRWXEPEGMSRIW�QEVʧXMQEW�]�JIVVSZMEVMEW��

En el plano de 1892 nos muestra alrededor de la plazuela del 
Muelle las diversas instalaciones existentes, como eran la Capita-
nía de Puerto, el resguardo marítimo, la aduana marítima, el faro, el 
muelle del Ferrocarril de Mérida a Valladolid con ramal a Progreso, 
IP�QYIPPI�ƼWGEP��IP�QYIPPI�6SXKIV��]�IP�UYI�WI�IRGSRXVEFE�IR�TVSGIWS�
de construcción que fue el de la agencia comercial, así como la es-
XEGMʬR�HIP�JIVVSGEVVMP�ƈ6IRHʬR�4IRMGLIƉ�]�PE�HI�1ʣVMHE�E�:EPPEHSPMH�

)R�IP�TPERS�HI������IW�TSWMFPI�YFMGEV�PE�GETMXERʧE�HI�TYIVXS��%��
IP�VIWKYEVHS�XIVVIWXVI��&��IP�VIWKYEVHS�QEVʧXMQS��'��PE�EHYERE�QEVʧ-
XMQE��',��IP�JEVS��(��PE�IWXEGMʬR�HIP�*�'��6IRHʬR�4IRMGLI��+��PE�IW-
XEGMʬR�HIP�VEQEP�HIP�*�'��HI�:EPPEHSPMH��2��PE�IWXYJE�HI�HIWMRJIGGMʬR�
�7��IP�QYIPPI�6SXKIV��8��IP�QYIPPI�ƼWGEP��9��IP�QYIPPI�'ERXʬR��:�]�IP�
QYIPPI�HI�PE�ƈ%KIRGME�'SQIVGMEPƉ��<��*MKYVE���

*MKYVE����4PERS�HI�PE�GMYHEH�]�
puerto de Progreso de Castro 
y espacio urbano donde se 
ubicaban los elementos de los 
sistemas de transporte marítimo 
]�JIVVSZMEVMS��������
Fuente: Mapoteca “Manuel 
Orozco y Berra” del Servicio de 
Información Agroalimentaria y 
4IWUYIVE�
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9R�ʱPXMQS�TPERS�HIP�TIVMSHS�IWXYHMEHS�IW�HI�������]�TIVQMXI�PS-
GEPM^EV���QYIPPIW��IP�2S�����IP�ƼWGEP�]�ƈ&IRMXS�.YʛVI^Ɖ��]�IP�PYKEV�UYI�
SGYTʬ�IP�2S�����PE�GSQERHERGME�HIP�VIWKYEVHS�QEVʧXMQS��PE�EHYERE�
marítima, el faro, la estación del ferrocarril de vía ancha y la de vía 
GSVXE��EWʧ�GSQS�IP�XIRHMHS�HI�PE�VIH�JIVVSZMEVME��*MKYVE���

%�XVEZʣW�HI�PE�MRJSVQEGMʬR�GEVXSKVʛƼGE�TSHIQSW�SFWIVZEV�UYI�
a lo largo del desarrollo que tuvo el puerto de Progreso la primige-
nia infraestructura marítima con que inició se fue transformando, 
abarcando un área mayor frente al mar, debido principalmente al 
desarrollo económico que se produjo en torno a la industria hene-
quenera y a la inversión de capital privado, visible en el aumento 
HI�QYIPPIW�]�EPQEGIRIW�TVMRGMTEPQIRXI��(IP�QMWQS�QSHS�WI�GSR-
ƼKYVʬ�YRE�VIH�JIVVSZMEVME�HI�ZʧE�ERGLE�]�ERKSWXE�GSR�WYW�VIWTIG-
tivas estaciones, también con capital privado, que se conjugó con  
el transporte marítimo, conformando lo que hoy en día podría  
GSRWMHIVEVWI� YR� XVERWTSVXI�QYPXMQSHEP�� %� GSRXMRYEGMʬR� LEFPEVI-
mos del surgimiento y evolución en la etapa de estudio de algunos 
elementos que constituyeron dicha infraestructura marítima y fe-
VVSZMEVME�]�WY�IWXEHS�EGXYEP�

*MKYVE����4PERS�XYVʧWXMGS�HI�PE�
ciudad y puerto de Progreso, 
������
Fuente: Mapoteca “Manuel 
Orozco y Berra” del Servicio de 
Información Agroalimentaria y 
4IWUYIVE�
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La aduana marítima

0SW�TPERSW�HIP�TVMQIV�IHMƼGMS�HI�PE�EHYERE�QEVʧXMQE�HI�4VSKVIWS�PSW�
VIEPM^ʬ�IP�MRKIRMIVS�3PIKEVMS�+��'ERXʬR�]�JYI�GSRWXVYMHS�TSV�IP�GSR-
XVEXMWXE�*IVQʧR�(SQMRKS��E�UYMʣR�WI�EWSGMʬ�IP�7V��%RXSRMS�'YTYP�16  
0E�TVMQIVE�TMIHVE�HI�IWXI�IHMƼGMS�HI�HSW�TPERXEW�WI�GSPSGʬ�IP���� 
HI�WITXMIQFVI�HI������]�XYZS�GSQS�JIGLE�ƼREP�HI�GSRWXVYGGMʬR�IP�
���HI�NYRMS�HI�������TEVE�EFVMV�IP�TYIVXS�HI�4VSKVIWS�EP�GSQIVGMS�
de altura y cabotaje el 1º de julio de 1871, y cerrar en la misma 
JIGLE�IP�HI�7MWEP�17�)R�IP�TVMQIV�RMZIP�WI�YFMGEVSR�PEW�SƼGMREW�HIP�GE-
pitán de puerto y las bodegas, y el segundo estuvo ocupado por los 
IQTPIEHSW�HI�PE�EHYERE�]�PE�ZMZMIRHE�HIP�EHQMRMWXVEHSV��*MKYVE���

)P�IHMƼGMS�XYZS�ZEVMEW�QSHMƼGEGMSRIW��IR������WI�GSRWXVY]ʬ�WSFVI�
él un observatorio de madera donde se colocó una farola, sirviendo 
EHIQʛW�HI�VIWKYEVHS�EP�ZMKʧE�HIP�TYIVXS��)R�������WI�IVMKMʬ�YR�JEREP�
GSRWXVYMHS�TSV�PSW�7VIW��&EVFMIV�IX�*IRIWXVI�WSFVI�PE�IHMƼGEGMʬR�ER-
XIVMSVQIRXI�QIRGMSREHE��%�ƼRIW�HI������WI�ETVSFʬ� PE�VIEPM^EGMʬR�
HI�PEW�SFVEW�HI�VIQSHIPEGMʬR�]�EQTPMEGMʬR�HIP�IHMƼGMS��]E�UYI�IVE� 

16 Romeo Frías Bobadilla y Rubén Frías Bobadilla, 4VSKVIWS�]�WY�IZSPYGMʬR�������E�
������1ʣVMHE��=YGEXʛR��(ʧE^�1EWWE��������T�����
17 Serapio Baqueiro, op cit��TT����������

*MKYVE����0MXSKVEJʧE�HIP�IHMƼGMS�HI�
PE�EHYERE�QEVʧXMQE��������
*YIRXI��*VIHIVMGO�%��3FIV��8VEZIP�
in Mexico and life among the 
mexicans, Boston, Estes and 
0EYVIEX��������T�����
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MRWYƼGMIRXI�IP�ʛVIE�HI�EPQEGIRENI��EʪEHMʣRHSWI�HSW�GVYNʧEW�EP�WYV�
GSR�WYW�VIWTIGXMZSW�EVGSW�IR�JEGLEHE��0SW�XVEFENSW�ERXIW�QIRGMS-
REHSW�WI�VIEPM^EVSR�IR������TSV�IP�-RK��.SWʣ�4��0EVVSRHS��GSR�FEWI�
IR�PSW�TPERSW�HIP�-RK��3PIKEVMS�+��'ERXʬR18��*MKYVE���

Igualmente se añadió en la parte posterior del inmueble una torre 
cuadrada de mampostería con tres pequeñas ventanas, que proba-
blemente se utilizó como faro a partir del 15 de septiembre del mismo 
EʪS��JIGLE�IR�UYI�WI�VIMREYKYVʬ�IP�IHMƼGMS�HI�PE�EHYERE�1EVʧXMQE��)R�
�����WI�GSRWXVY]ʬ�YRE�FSHIKE�IR�IP�GSWXEHS�WYV�HIP�IHMƼGMS�TEVE�

18 Rafael Burgos Villanueva, “La Ex-Aduana de Progreso, Yucatán: Arquitectura y Ar-
queología Histórica”, Cuadernos��RʱQ�����1ʣVMHE��=YGEXʛR��*EGYPXEH�HI�%VUYMXIGXYVE��
9RMZIVWMHEH�HI�=YGEXʛR��������TT��������

*MKYVE����
%VVMFE��%QTPMEGMʬR�HI�PE�EHYERE�
marítima de Progreso, foto 
TVSFEFPIQIRXI�HI�ƼRIW�HIP�WMKPS�
ǔǣǔ��
*YIRXI��9FEPHS�%��1SVMGSRM��ƈ0E�
EKIRGME�'SQIVGMEP�7�%�Ɖ��IR�Álbum 
Yucateco��1ʣVMHE��=YGEXʛR��W�I���
T������
%FENS��)P�QMWQS�IHMƼGMS�
actualmente alberga la Casa de 
PE�'YPXYVE��
*YIRXI��%VGLMZS�JSXSKVʛƼGS�HI�PE�
EYXSVE�������



233

GÉNESIS Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO FERROVIARIO Y MARÍTIMO DE PROGRESO, YUCATÁN

Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 223-248

ampliar las existentes en planta baja y la llevó a cabo la compañía 
americana Bridge, de Pittsburgh, Pensilvania, ȨȨ�ǗǗ�19 

0E�GSRWXVYGGMʬR�HI�PE�EHYERE��NYRXS�GSR�PE�HIP�QYIPPI�ƼWGEP��JYI�
el eje rector para la apertura de Progreso como puerto de Yucatán, 
teniendo la iniciativa privada un papel primordial como promotora 
HI�WY�IHMƼGEGMʬR��0EW�EQTPMEGMSRIW�UYI�WI�VIEPM^EVSR�IR�IP�IHMƼGMS�
JYIVSR�YR�VIƽINS�HI�PE�MRXIRWE�EGXMZMHEH�GSQIVGMEP�UYI�XYZS�4VSKVIWS�
durante esta etapa, que posteriormente con el declive de la industria 
LIRIUYIRIVE�JYI�HMWQMRY]IRHS�]�VI^SRMƼGERHS�PSW�IPIQIRXSW�HI�PE�
infraestructura marítima, como fue en el periodo que siguió al libera-
lismo, con la construcción de un nuevo muelle en donde se ubicó un 
RYIZS�IHMƼGMS�EHYEREP�]�EPQEGIRIW�

'YERHS�IP�IHMƼGMS�JYI�EFERHSREHS�TSV�IP�ERXMKYS�YWS��SXVSW�ZM-
nieron a suplantarlo, permitiendo que continuara cumpliendo una 
JYRGMʬR�� KIRIVEPQIRXI� VIPEGMSREHE� GSR� PE� EHQMRMWXVEGMʬR� TʱFPMGE��
TEVE�PS�GYEP�WI�PI�VIEPM^EVSR�ZEVMEW�EHETXEGMSRIW��)W�GYERHS�GE]ʬ�IR�
desuso que comenzó su deterioro y no fue sino hasta que se le co-
menzó a valorar como el patrimonio histórico que es, por parte tanto 
de la sociedad como de la autoridad, que se rescató y, a partir del 
13 de abril de 1995, comenzó a funcionar como Casa de la Cultura,�� 
YWS�UYI�LE�TIVQMXMHS�WY�TIVZMZIRGME��%GXYEPQIRXI�IR�PE�TPERXE�FENE�
HIP�IHMƼGMS�WI�IRGYIRXVE�PE�FMFPMSXIGE�ƈ)PMKMS�%RGSREƉ��YRE�TPE^E�HI�
maestros distinguidos, una sala de progreseños distinguidos, bode-
KEW�]�SƼGMREW�EHQMRMWXVEXMZEW��]�IR�PE�TPERXE�EPXE�PE�KEPIVʧE�HI�EVXI�
ƈ%PJVIHS�2SZIPS�'IFEPPSWƉ��*MKYVE���

El faro

En lo referente al faro, existieron varios proyectos previos al que 
WI�GSRWXVY]ʬ�ƼREPQIRXI��)P�TVMQIVS�JYI�HI�3PIKEVMS�+��'ERXʬR��HI�
������]�IP�WIKYRHS�HI�,MTʬPMXS�,IVRʛRHI^��HI�������TIVS�E�TIWEV�
de existir estos dos proyectos, hasta 1878 no se había construido 
RMRKYRS�HI�IPPSW�

A partir de la creación de la Secretaría de Comunicaciones y 
3FVEW�4ʱFPMGEW�� IR� ������ WI� MRMGMʬ� IP� TVSGIWS� TEVE� IHMƼGEV� IP� JEVS�
HI�4VSKVIWS��)P� XIVGIV�TVS]IGXS�IWXYZS�E�GEVKS�HIP� MRKIRMIVS�.SLR�
;��+PIRR��TIVS�JYI�QSHMƼGEHS�TSV�PE�7IGVIXEVʧE�ERXIW�QIRGMSREHE��
sustituyendo la estructura de hierro original planteada por una de 
QEQTSWXIVʧE�]�IPMQMRERHS�PE�LEFMXEGMʬR�HIP�KYEVHME�]�WY�E]YHERXI�� 

19 Ibidem��TT��������
�� Wilberth Gil Cobos, “En el 26 aniversario de la Casa de la Cultura de Progreso”, Pro-
greso hoy��4VSKVIWS��=YGEXʛR�����HI�EFVMP�HI�������LXXTW���TVSKVIWSLS]�GSQ�RSXM-
GMEW�STMRMSR�IR�IP����ERMZIVWEVMS�HI�PE�GEWE�HI�PE�GYPXYVE�HI�TVSKVIWS������������
GSRWYPXEHS�IP����HI�EKSWXS�HI������
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Los cimientos de la torre cilíndrica fueron de forma triangular, inser-
XʛRHSWI�IR�IPPE�PSW�����IWGEPSRIW�]�TIUYIʪEW�ZIRXEREW�UYI�MPYQM-
REVʧER�PE�IWXVYGXYVE�21

Al fallecer el ingeniero Glenn, su hijo Percy se encargó de termi-
REV�PE�SFVE��)P�JEVS�JYI�MREYKYVEHS�IR�QE]S�HI�������WY�EPXYVE�IVE�
de 36 metros considerando la lámpara, que en un principio funcionó 
GSR�MRGERHIWGIRGME�TSV�ZETSV�HI�TIXVʬPIS��%GXYEPQIRXI�PE�PY^�HI�PE�
lámpara proviene del motor francés de bronce original que fue adap-
tado para funcionar con energía eléctrica, teniendo un alcance de 
���QMPPEW�RʛYXMGEW��IWXS�IW����OMPʬQIXVSW��]�YR�KMVS�HI�����KVEHSW22 
�*MKYVE���

El faro como elemento importante para la navegación mantiene 
EʱR�WY�YWS�GSQS�XEP��WI�GSRWIVZE�IR�FYIR�IWXEHS�]�WʬPS�WI�LE�QSHM-
ƼGEGMʬR�IR�PS�VIJIVIRXI�E�PE�MPYQMREGMʬR��GSRWXMXY]ʣRHSWI�IR�VIJIVIR-
XI�YVFERS�TEXVMQSRMEP�ETVIGMEHS�TSV�PE�WSGMIHEH��*MKYVE����

21�7IGVIXEVʧE�HI�'SQYRMGEGMSRIW�]�8VERWTSVXIW��ƈ0SW�WYIʪSW�HIP�1EV��%RXMKYSW�*E-
ros de México”, El Mirador, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
W�J��TT������037�79)ʏ37�()0�1%6�%RXMKYSW�JEVSW�HI�1ʣ\MGS�MPYWXVEHS�THJ��WGX�KSF�
Q\��GSRWYPXEHS�IP����HI�NYPMS�HI
�����
22 Ibidem��T����

*MKYVE����
-^UYMIVHE��)P�JEVS�]�WY�IRXSVRS��
TVSFEFPIQIRXI�E�ƼRIW�HIP�WMKPS 
ǔǣǔ��
*YIRXI��9FEPHS�%��1SVMGSRM��ƈ0E�
EKIRGME�'SQIVGMEP�7�%�Ɖ��ʀPFYQ�
Yucateco��1ʣVMHE��=YGEXʛR��W�I���
T������
(IVIGLE��)P�JEVS�IR�PE�EGXYEPMHEH��
*YIRXI��%VGLMZS�JSXSKVʛƼGS�HI�PE�
EYXSVE�������
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)P�QYIPPI�ƼWGEP

Un elemento importante de la infraestructura portuaria es el muelle, 
]E�UYI�IR�ʣP�WI�PPIZER�E�GEFS�PEW�PEFSVIW�HI�GEVKE�]�HIWGEVKE��)R�IP�
caso de Progreso, el primer muelle que se construyó fue el proyecta-
HS�TSV�IP�-RK��3PIKEVMS�+��'ERXʬR�IR�������*MKYVE����

En 1882 se aprobó la construcción de la prolongación de este 
muelle, que sería hasta “después de pasado el alfaque23�GSR�IP�ƼR�
HI�IRGSRXVEV����TMIW�HI�EKYEƉ�24 Para esta construcción se otorgó 
YRE�GSRGIWMʬR�HI����EʪSW��UYI�IR�YR�TVMRGMTMS�PE�XYZS�IP�7V��1ERYIP�
4IRMGLI�]�TSWXIVMSVQIRXI�WI�XVEWTEWʬ�E�YRE�IQTVIWE�HI�QIVMHERSW��
El plano de Progreso de 1895 menciona que para entonces el muelle 
XIRʧE�����QIXVSW�HI�PSRKMXYH�]�IVE�HI�QIXEP��XIRMIRHS�YR�GEPEHS�HY-
VERXI�PE�TPIEQEV�IR�WY�I\XVIQS�RSVXI�HI����TMIW��

Los otros muelles

De acuerdo con los planos de evolución del puerto de Progreso, en 
����� PSW�QYIPPIW�I\MWXIRXIW�IVER�IP�ƼWGEP�� IP�6SXKIV��IP�HIP�*�'��HI�
Mérida a Valladolid con ramal a Progreso y el que se encontraba 
IR�GSRWXVYGGMʬR�IVE�IP�HI�PE�EKIRGME�GSQIVGMEP��IWXERHS�IWXI�ʱPXMQS�
GSRGIWMSREHS�E� PSW�7VIW��(SRHʣ�]�)WGEPERXI��FENS� PE�HMVIGGMʬR�HIP�
-RK��.SLR�;EHHPI�25 

23�&ERGS�HI�EVIRE�UYI�WI�JSVQE�IR�PE�GSWXE�S�IR�PE�FSGE�HI�YR�TYIVXS�
24 Romeo Frías Bobadilla y Rubén Frías Bobadilla, op. cit��T������
25 Ibidem��T������

*MKYVE����1YIPPI�HI�4VSKVIWS��
������
Fuente: Mapoteca “Manuel 
Orozco y Berra” del Servicio de 
Información Agroalimentaria y 
4IWUYIVE�
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Con respecto al muelle Rotger, fue en 1882 cuando se celebró el 
GSRXVEXS�IRXVI�IP�KSFMIVRS�JIHIVEP�]�PSW�7VIW��6SXKIV�]�'ʧE��TEVE�WY�GSRW-
XVYGGMʬR��UYI�XIRʧE�UYI�WIV�IHMƼGEHS�E�����QIXVSW�HIP�QYIPPI�ƼWGEP��GSR�
derecho a instalar un ferrocarril de vía angosta, pudiendo ser alargado 
LEWXE�YR�Qʛ\MQS�HI�����QIXVSW�26 La información del plano de 1895 
HIP�QYIPPI�6SXKIV� MRHMGEFE�UYI�XIRʧE�����QIXVSW�HI� PSRKMXYH�GSR�YR�
GEPEHS�HYVERXI�PE�TPIEQEV�IR�IP�I\XVIQS�RSVXI�HI���TMIW�

)P�QYIPPI�HIP�*�'��HI�1ʣVMHE�E�:EPPEHSPMH�GSR�VEQEP�E�4VSKVIWS�JYI�
autorizado en 188227 y en 1889 se otorgó la concesión para alargar-
PS�28 En el plano de 1895 aparece con el nombre de muelle Cantón, que 
WI�IRGSRXVEFE�IR�GSRWXVYGGMʬR��]�WIVʧE�HI�����QIXVSW�HI�PSRKMXYH�GSR�
YR�GEPEHS�HYVERXI�PE�TPIEQEV�IR�IP�I\XVIQS�RSVXI�HI��~�TMIW�

Con respecto al muelle de la agencia comercial, éste se inauguró 
IR������29�)P�TPERS�HI������QIRGMSRE�UYI� PE� PSRKMXYH�IVE�HI�����
metros y tenía un calado durante la pleamar en el extremo norte de 
��~�TMIW�

4EVE������4VSKVIWS�GSRXEFE�GSR�GYEXVS�QYIPPIW��ƼWGEP��'ERXʬR��
3XIVS��ERXIW�EKIRGME�GSQIVGMEP�]�6SXKIV��WMIRHS�QʛW�YXMPM^EHS�IP�TVM-
mero por presentar mayores ventajas, pues los demás no llenaban 
las condiciones de calado y extensión que se necesitaban para las 
maniobras, haciéndose la mayoría de las operaciones en la bahía con 
PE�E]YHE�HI�YR�XVIR�HI�EPMNS��)R�IP�QMWQS�EʪS�WI�MRMGMʬ�PE�GSRWXVYGGMʬR�
de un cuarto tramo del muelle Cantón y de un pequeño atracadero 
IRXVI�PSW�QYIPPIW�ƼWGEP�]�'ERXʬR���

)R������I\MWXʧER�]E�GMRGS�QYIPPIW�UYI�IVER��IP�QYIPPI�3XIVS��IP�
QYIPPI�2S�����IP�QYIPPI�ƼWGEP��IP�QYIPPI�6SXKIV�]�IP�QYIPPI�4SVƼVMS�
(ʧE^��7MR�IQFEVKS��TEVE������WʬPS�WSFVIZMZʧER�XVIW�HI�IPPSW��IP�QYI-
PPI�2S�����IP�QYIPPI�ƼWGEP�]�IP�&IRMXS�.YʛVI^�

Con respecto a los muelles podemos decir que el que siempre  
WI�GSRWIVZʬ��]E�UYI�IVE�IP�QYIPPI�SƼGMEP��JYI�IP�ƼWGEP��IP�UYI�GSQIR^ʬ 
como de los Ferrocarriles de Mérida a Valladolid, fue cambiando 
HI�RSQFVI�� ]E�UYI�WI� PPEQʬ�TSWXIVMSVQIRXI�'ERXʬR��2S�� �� ]� TSW-
teriormente desapareció, ya que el plano de 1926 nos señala que 
WʬPS�I\MWXʧER� VIQERXIW�HI�ʣWXI��)P�QYIPPI�HI� PE�EKIRGME�GSQIVGMEP�
WI�XVERWJSVQʬ�IR�QYIPPI�3XIVS�]�QYIPPI�2S�����IP�QYIPPI�6SXKIV�EʱR�
I\MWXʧE�IR�������TIVS�IR�IP�TPERS�HI������]E�RS�WI�IRGYIRXVE��]�IP�
QYIPPI�UYI�IR������ETEVIGI�GSQS�4SVƼVMS�(ʧE^�WI�GSRZMVXMʬ�IR�&IRM-
XS�.YʛVI^�IR�IP�TPERS�HI�������

26 Ibidem��T������
27 Ibidem��T������
28 Ibidem��T������
29 Ibidem��T������
�� Ibidem��TT����������



237

GÉNESIS Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO FERROVIARIO Y MARÍTIMO DE PROGRESO, YUCATÁN

Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 223-248

En la construcción de los muelles tuvo un papel muy importante 
la iniciativa privada, pues incluso, como se ha mencionado, la am-
TPMEGMʬR�HIP�QYIPPI�ƼWGEP�JYI�GSRGIWMSREHE�E�WY�GSRWXVYGXSV��7MIR-
HS�ʣWXI�IP�QYIPPI�SƼGMEP��TIVZMZMʬ�TSV�QʛW�XMIQTS��LEWXE�UYI�TSV�WY�
estado de conservación causado, por el desgaste de los materiales 
con que fue realizado y la obsolescencia de dicho elemento para el 
atraco de barcos de mayor calado, llevó al gobierno federal a aus-
piciar la construcción de uno nuevo en la década de los cuarenta 
HIP�WMKPS�TEWEHS��WMIRHS�IP�UYI�TVIZEPIGI�LEWXE�RYIWXVSW�HʧEW��0SW�
demás muelles construidos por la iniciativa privada se fueron dete-
riorando y abandonando cuando la industria henequenera decayó y 
GSR�IWXS�PE�RIGIWMHEH�HI�WY�YWS�

0E�MRJVEIWXVYGXYVE�JIVVSZMEVME

El ferrocarril de Mérida a Progreso fue un medio que permitió llevar y 
traer mercancías principalmente desde las haciendas hasta el puerto 
HI�IQFEVUYI�UYI�PEW�PPIZEVʧE�E�HMWXMRXSW�TYRXSW�HIP�TEʧW�]�IP�I\XVERNIVS��
0SW�TVMQIVSW�TVS]IGXSW�WYVKMIVSR�EʱR�GYERHS�4VSKVIWS�RS�WI�LEFʧE�
LEFMPMXEHS�GSQS�TYIVXS�

El primer presupuesto para su construcción data de 1857 y fue 
VIEPM^EHS�TSV�IP�-RK��7ERXMEKS�1ʣRHI^�31 Otro proyecto fue el del esta-
dounidense Edwin Robinson, a quien le concedieron la construcción 
y la explotación del ferrocarril Mérida-Progreso en 1862 por parte del 
estado, prorrogándose el plazo en 1863 y 1864, pero con el adveni-
QMIRXS�HIP�MQTIVMS�HI�1E\MQMPMERS��PE�GSRGIWMʬR�UYIHʬ�WMR�IJIGXS�32

Después de ser implementado Progreso como puerto de altura 
se volvió a mencionar la construcción del ferrocarril de Mérida a Pro-
KVIWS��)R������UYMIR�EP�TEVIGIV�XIRʧE�PE�GSRGIWMʬR�HI�PE�PʧRIE�IVE�PE�
empresa del Ferrocarril Interoceánico, que se la traspasó a la socie-
dad de los señores Contreras Elizalde y Rendón Peniche, celebrán-
dose un contrato entre dichos señores y el Ministerio de Fomento 
TEVE� PE�GSRWXVYGGMʬR�HI� PE�ZʧE�JʣVVIE�IP���HI�QE]S�HI������33 Este 
TVMQIV�TVS]IGXS�HI�JIVVSGEVVMP�JYI�IP�HI�ZʧE�ERGLE�

0E�VIH�JIVVSZMEVME�HI�ZʧE�ERGLE���]�WY�IWXEGMʬR

La dirección que siguió la red ferroviaria de vía ancha fue de la esta-
ción de Mérida rumbo al norte por el camino de Itzimná, para conti-

31 Gabriel Ferrer de Mendiolea, op.cit.��T������
32 Ibidem��T������
33 Romeo Frías Bobadilla y Rubén Frías Bobadilla, op. cit���T������
34�)W�IR�PE�UYI�PE�WITEVEGMʬR�IRXVI�PSW�VMIPIW�IW�HI�������E�������QQ�
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RYEV�EP�TSRMIRXI�HIP�GEQMRS�GEVVIXIVS�LEWXE�EVVMFEV�EP�TYIVXS��EHMGMS-
nalmente se construyó un ramal de la estación de Mérida hasta el 
ƈ4SVXEP�HIP�1Eʧ^Ɖ�35

Los primeros carriles se colocaron el 1º de abril de 1874 en la 
MKPIWME�HI�PE�1INSVEHE��)R������IP�XVIR�LEGʧE�IP�VIGSVVMHS�LEWXE�7ER-
ta María, en 1878 hasta San Ignacio y en 1879 a legua y media del 
TYIVXS��4EVE������]E�WI�LEFʧER�GSRGPYMHS����OMPʬQIXVSW�HIP�JIVVSGE-
VVMP�� PPIKERHS�ƼREPQIRXI�E�4VSKVIWS�IR������� MREYKYVʛRHSWI� PE�VIH�
JIVVSZMEVME�GSQTPIXE�IP����HI�WITXMIQFVI�HI�IWI�EʪS�36

0SW�TVMQIVSW�HSGI�OMPʬQIXVSW��HI�1ʣVMHE�E�<GEREXʱR��JYIVSR�GSRW-
XVYMHSW�FENS�PE�HMVIGGMʬR�HIP�-RK��:MGIRXI�1ʣRHI^�)GLE^EVVIXE��PSW�ZIMR-
XMGMRGS�OMPʬQIXVSW�HI�<GEREXʱR�E�4VSKVIWS�IWXYZMIVSR�HMVMKMHSW�TSV�IP�
-RK��]�0MG��3PIKEVMS�1SPMRE��EY\MPMEHS�TSV�IP�-RK��3PIKEVMS�+��'ERXʬR�37

La primera estación ubicada en Mérida para el tramo a Progreso 
se localizó en la plaza de la Mejorada y la del puerto en la calle 28 
����IRXVI����]�����]�JYI�MRMGMEPQIRXI�HI�QEHIVE��4EVE������PE�IWXE-
GMʬR�GSRXEFE�GSR�HSW�TMWSW�]�IVE�HI�QEQTSWXIVʧE�

A pesar de la fusión de los ferrocarriles de vía ancha y angosta 
a principios del siglo ǔǔ� PE�IWXEGMʬR�GSRXMRʱS� JYRGMSRERHS��TIVS�E�
VEʧ^�HI�PE�GSRWXVYGGMʬR�HIP�RYIZS�QYIPPI�IR�PE�HʣGEHE�HI������]�HI�
una nueva estación de vía angosta en la siguiente década, la antigua 
perdió su uso original, cambiando al comercial, al estar ubicada en 
el radio de la zona cuyo principal punto nodal era el mercado, y se 
fue subdividiendo hasta casi desaparecer, ya que son pocos los ves-
XMKMSW�VIGSRSGMFPIW�EGXYEPQIRXI�HI�IPPE��)R�GYERXS�E�PE�VIH�ZMEVME��RS�
I\MWXI�RMRKYRE�LYIPPE�HI�IPPE��*MKYVE���

35 Romeo Frías Bobadilla y Rubén Frías Bobadilla, ibidem�
36 Ibidem��TT����������
37 Gabriel Ferrer de Mendiolea, op.cit��T������

*MKYVE����
-^UYMIVHE��)WXEGMʬR�HIP�JIVVSGEVVMP�
HI�ZʧE�ERGLE��������Fuente: 
“Yucatán pasado glorioso”, 
LXXTW���[[[�JEGIFSSO�GSQ�
LSXS�#JFMH!���������
������
WIX!E���������
��������
'IRXVS��0E�I\IWXEGMʬR�IR�������
Fuente: Archivo Pablo Chico 
4SRGI�HI�0IʬR��
(IVIGLE��)WXEHS�EGXYEP�HI�PE�
I\IWXEGMʬR� 
Fuente: Archivo de la autora, 
�����
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0E�VIH�JIVVSZMEVME�HI�ZʧE�ERKSWXE���]�WY�IWXEGMʬR

En 1882 se colocó el primer riel del Ferrocarril Mérida-Valladolid con 
VEQEP�E�4VSKVIWS��WMIRHS�SXSVKEHE� PE�GSRGIWMʬR�EP�+VEP��*VERGMWGS�
'ERXʬR��)P�MRKIRMIVS�]�GSRXVEXMWXE�HI�PE�SFVE�JYI�%RXSRMS�)WTMRSWE��
En 1886 se concluyó el nuevo ferrocarril inaugurándose el 4 de ju-
lio,39 posteriormente se construyó el local de la estación que estaba 
YFMGEHS�IR�PE�GEPPI����GSR���������XIVQMRʛRHSWI�IR�QE]S�HI�������
0SW�TPERSW� JYIVSR� IPEFSVEHSW�TSV� IP� 0MG��1EVMERS�&VMXS� ]� IP� GSRW-
XVYGXSV�JYI�IP�QEIWXVS�GEVTMRXIVS�:ʧGXSV�1EPHSREHS��� Esta estación 
fue demolida y en su lugar se construyó una moderna en la década 
HI������� PE�GYEP��WM�FMIR�EʱR�I\MWXI��GSR�YWS�EGXYEP�HI�ZMZMIRHE�LE�
perdido la sección de la sala de espera abierta, teniendo el antiguo 
patio de maniobras del ferrocarril el uso de paradero de autobuses 
YVFERSW��'SQS�IR�IP�GEWS�HI�PE�ERXIVMSV�VIH�ZMEVME��ʣWXE�XEQFMʣR�LE�
TIVHMHS��*MKYVE���

Fue la desaparición del sistema de transporte ferroviario, propicia-
do por la ausencia de inversión, primero por parte del sector privado 
]�IR�EʪSW�TSWXIVMSVIW�TSV�IP�WIGXSV�TʱFPMGS��]�IP�WYFWIGYIRXI�ƽSVIGM-

38�)W�IR�PE�UYI�PE�WITEVEGMʬR�IRXVI�PSW�VMIPIW�IW�HI�����E�������QQ�
39 Gabriel Ferrer de Mendiolea, íbidem�T������
�� Romeo Frías Bobadilla y Rubén Frías Bobadilla, op.cit���TT����������

*MKYVE����)WXEGMʬR�HIP�JIVVSGEVVMP�HI�
ZʧE�ERKSWXE��W�J��
Fuente: Romeo Frías Bobadilla y 
Rubén Frías Bobadilla, Progreso y 
WY�IZSPYGMʬR�������E�����, Mérida, 
=YGEXʛR��(ʧE^�1EWWE��������T������
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miento del transporte carretero, que propició la falta de conservación 
y valoración de las estaciones, especialmente de la antigua de vía 
ancha, que es la que al dejar de tener dicha función más temprano 
UYI�PE�HI�ZʧE�ERKSWXE��JYI�SGYTEHE�TEVE�YWSW�GSQIVGMEPIW��,E�WMHS�
XEQFMʣR� PE� JEPXE�HIP� VIGSRSGMQMIRXS�GSQS�TEXVMQSRMS�IHMƼGEHS�HI�
este elemento por parte de la sociedad y el gobierno lo que ha provo-
GEHS�WY�HIWXVYGGMʬR��

En el caso de la nueva estación de vía angosta, fue la poca va-
loración por el patrimonio construido que se tiene en México por el 
patrimonio cultural de la segunda mitad del siglo ǔǔ lo que ocasionó 
su parcial destrucción, aunque el uso actual ha preservado parte de 
IWXI�GSRNYRXS�

0E�KIWXMʬR�]�IP�QERINS�HIP�XVERWTSVXI�QEVʧXMQS�]�JIVVSZMEVMS

Si bien una adecuada infraestructura marítima y ferroviaria permi-
XMʬ� VIEPM^EV�IP� XVERWTSVXI��RS� JYI�WYƼGMIRXI�TEVE� JYRGMSREV�EHIGYE-
damente, ya que se necesitaban dos elementos importantes: las 
agencias encargadas de su gestión y los trabajadores que llevaran a 
GEFS�PEW�QERMSFVEW�HI�GEVKE��HIWGEVKE�]�XVERWTSVXI��

Las agencias comerciales

Las agencias comerciales o comisionistas realizaban las opera-
ciones de introducción y manejo de mercancías, contaban con 
almacenes, efectuaban la carga y descarga de los buques, trámi-
tes aduanales, transporte y demás maniobras relacionadas con el 
XVERWTSVXI�HI�QIVGERGʧEW�41

Al inicio del siglo ǔǔ las que existían eran la de José Gabriel Es-
calante, la Agencia Comercial Ǚ�ȳ���1IREPMS�1EVXʧR�'SVHSZM��.�*��'E-
TIXMPPS� ]�'ʧE�� ]� IP� HITEVXEQIRXS�HI�'SRWMKREGMSRIW�HIP�*IVVSGEVVMP�
de Mérida a Valladolid con Ramal a Progreso, Ǚ�ȳ�42 de todas estas 
EKIRGMEW�WI�QIRGMSREVʛR�HSW�

• La Agencia Comercial

La “Agencia Comercial, Ǚ�ȳ�Ɖ� JYI�JYRHEHE�IR�EKSWXS�HI�������YFM-
GʛRHSWI� WYW� SƼGMREW� IR� YR� IHMƼGMS� GIVGERS� E� PEW� MRWXEPEGMSRIW� 
TSVXYEVMEW��'SRXEFE�GSR�XVEFENEHSVIW�UYI�VIEPM^EFER�XSHEW�PEW�PE-

41 Gonzalo Navarrete Muñoz, “Líneas navieras que llegaban a Progreso en el si-
glo ǔǣǔ y ǔǔ��1ʣVMHE�HI�=YGEXʛRƉ��Mérida de Yucatán.com��1ʣVMHE��=YGEXʛR�������� 
LXXTW���[[[�QIVMHEHI]YGEXER�GSQ�PMRIEW�REZMIVEW�UYI�PPIKEFER�TVSKVIWS�IR�IP�
WMKPS�\M\�]�\\���GSRWYPXEHS�IP����HI�NYPMS�HI������
42 Ibidem�
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FSVIW�TSVXYEVMEW��4SWIʧE�HMI^�EPQEGIRIW�GSR�GETEGMHEH�HI���������
TMIW�GʱFMGSW���������TEGEW�HI�LIRIUYʣR��SXVS�HIHMGEHS�E�QEXI-
VMEPIW�HI�GSRWXVYGGMʬR�]�HSW�GEWEW��%HMGMSREP�E�IWXEW�MRWXEPEGMSRIW�
XIRʧE�XVIW�EPQEGIRIW�QʛW�IR�EVVMIRHS�GSR�YRE�GETEGMHEH�HI��������
TMIW�GʱFMGSW���������TEGEW�HI�LIRIUYʣR��WMIRHS�PE�GETEGMHEH�XSXEP� 
HI�XSHSW�WYW�EPQEGIRIW�HI�����������TMIW�GʱFMGSW���������TEGEW�HI 
LIRIUYʣR�43 

En la primera década del siglo ǔǔ esta agencia fue adquirida por 
Ferrocarriles Unidos de Yucatán, empresa que desapareció poste-
VMSVQIRXI��0EW�IHMƼGEGMSRIW�JYIVSR�WYWXMXYMHEW�TSV�SXVEW��RS�VIPEGMS-
REHEW�GSR�WY�JYRGMʬR�MRMGMEP��

• La agencia de José Gabriel Escalante

De acuerdo con el plano de Progreso de 1926, la agencia fue fundada 
por José Gabriel Escalante en 1897, y estableció una compañía de 
navegación con el nombre de “Yucatán Line”, que hacía la travesía 
IRXVI�4VSKVIWS�]�8EQTMGS��:IVEGVY^��0E�,EFERE��2YIZE�=SVO��2YIZE�
3VPIERW�]�+EPZIWXSR�

0EW�SƼGMREW�HI�PE�EKIRGME�WI�IRGSRXVEFER�YFMGEHEW�IR�PE�GEPPI��� 
]�PE���������RʱQ�������]�IP�EPQEGʣR�2S����IR�PE�GEPPI��������IRXVI� 
���]�����4SWIʧE�SXVEW�IHMƼGEGMSRIW�IR�4VSKVIWS��GSQS�IVER�PE�YFMGE-
da frente al mar, aledaña al muelle Benito Juárez y las ubicadas en la 
GEPPI��������GSR��������IRXVI����]������������IRXVI����]��������IRXVI�
�������]��������]����GSR��������

'SR�IP�TEWS�HIP�XMIQTS�IP�YWS�HI�PEW�SƼGMREW�HI�PE�EKIRGME�GEQFMʬ��
GSQS�PS�INIQTPMƼGE�YRE�MQEKIR�HI�������GSRWIVZERHS�WY�IWUYIQE�
SVMKMREP��EYRUYI�GSR�EPKYREW�GEVEGXIVʧWXMGEW�JSVQEPIW�QSHMƼGEHEW��
)R������WI�HIQSPMʬ�IP�TʬVXMGS�HI�EGGIWS�]�PE�TVMQIVE�GVYNʧE�YFMGEHE�
EP�SIWXI�HIP�XIVVIRS��GSR�IP�ƼR�HI�GSRWXVYMV�YRE�XMIRHE�ǝǔǔǝ��%JSVXY-
nadamente el ǣǞȳǤ intervino para frenar la demolición por tratarse 
HI�YR�IHMƼGMS�LMWXʬVMGS��TYIW�WI�GSRWXVY]ʬ�IR�������]�E�TIWEV�HI�UYI�
ǝǔǔǝ se amparó contra el fallo federal que ordenó la reconstrucción, 
EP�ƼREP�XYZS�UYI�VIEPM^EVPE��*MKYVE����8EQFMʣR�WYFWMWXI�LEWXE�RYIW-
XVSW�HʧEW�IP�EPQEGʣR�EPIHEʪS�E�PE�SƼGMRE��EGXYEPQIRXI�WMR�YWS��

43�9FEPHS�%��1SVMGSRM��ƈ0E�%KIRGME�'SQIVGMEP�7�%�Ɖ��Álbum Yucateco, Mérida, Yuca-
XʛR��W�I���������TT��������

*MKYVE����
%VVMFE��%KIRGME�HIP�7V��.SWʣ�+EFVMIP�
)WGEPERXI��
*YIRXI��9FEPHS�%��1SVMGSRM��ʀPFYQ�
=YGEXIGS��������1ʣVMHE��=YGEXʛR��
7�)���W�R��
)R�QIHMS��0E�IHMƼGEGMʬR�IR������
GYERHS�XIRʧE�YR�YWS�HMWXMRXS��
*YIRXI��%VGLMZS�JSXSKVʛƼGS�HI�
4EFPS�'LMGS�4SRGI�HI�0IʬR� 
%FENS��)WXEHS�EGXYEP�GSR�YWS�HI�
tienda ǝǔǔǝ��
*YIRXI��%VGLMZS�JSXSKVʛƼGS�HI�PE�
EYXSVE�������
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0EW�EWSGMEGMSRIW�HI�XVEFENEHSVIW�

Junto con las casas comerciales que realizaban la gestión del trans-
porte, los trabajadores portuarios fueron otro de los elementos im-
portantes para el funcionamiento de los sistemas de transporte, que, 
en la segunda década del siglo�ǔǔ, se constituyeron en asociaciones 
]�WMRHMGEXSW��PE�KVER�QE]SVʧE�GSR�YRE�IHMƼGEGMʬR�HSRHI�VIEPM^EFER�
WYW�VIYRMSRIW�]�IZIRXSW�WSGMEPIW�

Una de las primeras asociaciones que se formó el 27 de abril de 
1911 fue la “Sociedad de Trabajadores Marítimos de Progreso”, que 
posteriormente se convirtió en “Liga de Trabajadores Marítimos” y 
después en “Sindicato Único de Trabajadores Marítimos de Progre-
WSƉ��)P�WMRHMGEXS�GVIʬ�YRE�HITIRHIRGME�UYI�WI�HIRSQMRʬ�ƈ1ERMSFVEW�
1EVʧXMQEW�HI�4VSKVIWS��7�'�0�Ɖ�]�EHUYMVMʬ�WY�TVMQIV� PSGEP�WSGMEP�IR�
PEW�GEPPIW����]�����TSWXIVMSVQIRXI�SGYTʬ�IP�IHMƼGMS�YFMGEHS�IR�PE�GE-
PPI����RʱQ�������UYI�GSRWXEFE�HI�HSW�TMWSW��)P�IHMƼGMS�WI�GSQIR^ʬ�
a construir el 2 de diciembre de 1925 y se terminó el 31 de diciembre 
HI������44�%P�HIWTEVIGIV�IP�WMRHMGEXS��IP�IHMƼGMS�JYI�ZIRHMHS�]�WM�FMIR�
EʱR�WI�GSRWIVZE��WY� MRXIVMSV�LE�WMHS�EPXIVEHS�TSV�IP�YWS�GSQIVGMEP�
UYI�XMIRI��*MKYVE����

La “Sociedad de Trabajadores Terrestres José María Pino Suárez” 
quedó conformada el 28 de diciembre de 1911 y posteriormente se 
PI�HIWMKRʬ�ƈ7MRHMGEXS�HI�8VEFENEHSVIW�8IVVIWXVIW�4MIHEH�0YREƉ�45 Las 
actividades desempeñadas eran de carga y descarga de mercan-
cías de importación y exportación en carros y plataformas del ferro-
carril y camiones, así como la estiba y desestiba en los almacenes 
XERXS�TEVXMGYPEVIW�GSQS�ƼWGEPIW��0E�IHMƼGEGMʬR�WIHI�WI�IRGSRXVEFE�

44�6ʬQYPS�7��%KYMPEV�)WGEQMPPE��4VSKVIWS�� WY�IZSPYGMʬR�TSPʧXMGE� ]� WMRHMGEP, Mérida, 
=YGEXʛR��(ʧE^�1EWWE��������T�����
45 Ibidem��T�����

*MKYVE�����
-^UYMIVHE��0SGEP�HI�ƈ1ERMSFVEW�
1EVʧXMQEW�HI�4VSKVIWS��7�'�0�Ɖ��W�J��
Fuente: Archivo Romero Frías 
&SFEHMPPE��
(IVIGLE��)P�PSGEP�IR�PE�EGXYEPMHEH��
*YIRXI��%VGLMZS�JSXSKVʛƼGS�HI�PE�
EYXSVE�������
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YFMGEHE�IR� PE�GEPPI����IRXVI����]��������]�����ʈWXE�JYI�WYWXMXYMHE�
posteriormente por una más moderna, que actualmente se encuen-
XVE�WYFHMZMHMHE�I�MVVIGSRSGMFPI��XIRMIRHS�YR�YWS�GSQIVGMEP�

La “Liga de Trabajadores Terrestres” había establecido dos gru-
pos de trabajo, los que se dedicaban a todo tipo de mercancías y 
PSW�UYI�WI�HIHMGEFER�EP�LIRIUYʣR��WMIRHS�IWXSW�ʱPXMQSW� PSW�UYI�
decidieron separarse y formar la “Unión de Trabajadores Hene-
queneros Mártires de Chicago”, que se constituyó el 7 de mayo de 
�����46�7Y�IHMƼGMS�WI�IRGSRXVEFE�YFMGEHS�IR� PE�GEPPI����IRXVI����
����]���������)P�TVMQIV�PSGEP�HI�PE�EKVYTEGMʬR�JYI�HIQSPMHS�TEVE�
construir uno nuevo, que actualmente tiene otro uso y se encuen-
XVE�QY]�QSHMƼGEHS�

La “Liga de Alijadores Marítimos Unión y Prosperidad” se consti-
tuyó como tal el 31 de diciembre de 1911, desempañaban labores 
de descarga y carga de los buques y vapores que arribaban al puer-
XS��XVEFENERHS�IR�PEW�GERSEW�]�PERGLSRIW�47�%HUYMVMIVSR�IR������YR�
PSGEP�YFMGEHS�IR�IP�2S������HI� PE�GEPPI���������IP�GYEP�HIQSPMIVSR�
IHMƼGERHS�YRS�RYIZS�UYI�WI�MREYKYVʬ�IR�������YFMGEHS�JVIRXI�E�PE�
IWXEGMʬR�HIP�JIVVSGEVVMP�HI�ZʧE�ERKSWXE�48�6IWTIGXS�E�IWXE�IHMƼGEGMʬR�
no se ha podido determinar si la que se encuentra en el lugar descri-
XS�IW�PE�SVMKMREP��

La “Liga de Plataformeros de Progreso Unión y Trabajo” primero 
se denominó “Sociedad Mutualista de Plataformeros”, fundándose en 
�����]�GSRJSVQʛRHSWI�IR������49 Los plataformeros eran los encar-
gados de conducir la mercancía que llegaba y se enviaba de los alma-
cenes de los comisionistas a los muelles para dejarla a un costado 
HI�PSW�FYUYIW��4SWXIVMSVQIRXI�WI�JSVQʬ�PE�WSGMIHEH�GSSTIVEXMZE�ƈ4PE-
taformeros de Progreso, Ǚ�ȱ��HI�ǚ�Ǡ�Ɖ��JYRHEHE�IR�IP�EʪS�HI�������UYI�
GSQIR^ʬ�E�JYRGMSREV�LEWXE�������8YZMIVSR�YR�PSGEP�TVSTMS�E�TEVXMV�HIP�
TVMQIVS�HI�IRIVS�HI�������YFMGEHS�IR�PE�GEPPI��������]����2S�������� 
4SWXIVMSVQIRXI�SGYTEVSR�IP�YFMGEHS�IR�PE�GEPPI��������IRXVI����]�����
UYI�EʱR�WI�GSRWIVZE�]�XMIRI�IP�YWS�GSQIVGMEP�]�HI�WIVZMGMSW�

6IWTIGXS� E� PEW� IHMƼGEGMSRIW� HI� PEW� EKVYTEGMSRIW� SFVIVEW�� JYI�
E�TEVXMV�HI� PE�GSRWXVYGGMʬR�HIP�RYIZS�QYIPPI�IR� PE�HʣGEHE�HI�������
cuando se reglamentó el trabajo en él, que varias fueron desplaza-
HEW��JEGXSV�UYI�GSRXVMFY]ʬ�E�WY�HIWETEVMGMʬR��0EW�UYI�TIVQERIGMIVSR�

46�+��6SQIVS��HMV���ƈ6IWIʪE�,MWXʬVMGE�HI�PE�9RMʬR�HI�,IRIUYIRIVSW�1ʛVXMVIW�HI�'LM-
cago”, La defensa del obrero��RʱQ������4VSKVIWS��=YGEXʛR��NYRMS����HI�������TT�������
47 Sociedad de Alijadores Marítimos de Progreso, Reglamento de la “Sociedad de 
Alijadores Marítimos de Progreso”, Mérida, Yucatán, Imprenta de la Escuela Correc-
GMSREP�HIP�)WXEHS��������T����
48�+��6SQIVS��op. cit.��T�����
49�6ʬQYPS�7��%KYMPEV�)WGEQMPPE��op. cit.��T�����
���+��6SQIVS��op. cit���T�����
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se agruparon en un solo sindicato que desapareció en la década de 
������ %P� RS� I\MWXMV� PEW� EWSGMEGMSRIW�� PEW� IHMƼGEGMSRIW� GEQFMEVSR� 
de uso, perviviendo en mejor estado de conservación las más anti-
KYEW��RS�EWʧ�PEW�QSHIVREW�

6IƽI\MSRIW�ƼREPIW

Analizando los datos presentados podemos inferir que el proceso 
de globalización económica propulsado durante el periodo neoli-
beral de la segunda década del siglo� ǔǣǔ, que se prolongó hasta 
la Gran Depresión, contribuyó a la generación de un nuevo puer-
to en Yucatán y su infraestructura de transporte tanto marítima 
como ferroviaria, que le permitió un mayor desarrollo económico 
E�PE�MRHYWXVME�LIRIUYIRIVE�]�E�=YGEXʛR��*EGXSVIW�GSQS�PE�GIVGERʧE�
con los mercados internacionales y la lejanía con el resto del país 
fueron aliados que permitieron al estado continuar con dicho desa-
VVSPPS�EYR�IR�XMIQTSW�HI�PE�6IZSPYGMʬR�

Un papel importante en el proceso de génesis y transformación 
lo tuvo la iniciativa privada, ligada al comercio y la industria hene-
quenera, ya que fue a través de diversas acciones y con el apoyo 
legal del estado que se habilitó Progreso como puerto de altura y se 
construyeron gran parte de los elementos de los sistemas de trans-
TSVXI��TVMRGMTEPQIRXI�E�XVEZʣW�HI�GSRGIWMSRIW�

El declive de la industria henequenera, principal motor del auge 
y desarrollo del transporte, ocasionó con el correr del tiempo que 
desaparecieran ante la crisis económica algunos elementos patri-
moniales de los sistemas de transporte construidos con capital pri-
vado, otros han pervivido en su gran mayoría, especialmente los que 
por su temporalidad histórica son reconocidos como patrimonio 
IHMƼGEHS�� PSW�UYI�XYZMIVSR�YRE�JYRGMʬR�TVMQSVHMEP�]�E�GEVKS�S�GSR�
participación del estado pervivieron en su gran mayoría, con algu-
REW�I\GITGMSRIW�

Los elementos que conformaron los sistemas de transporte ma-
VʧXMQS�]�JIVVSZMEVMS�HIWHI�WY�KʣRIWMW�LEWXE�IP�ƼREP�HIP�TIVMSHS�IWXY-
HMEHS�WSR�XIWXMQSRMSW�QEXIVMEPIW�MQTSVXERXIW�HI�PE�KʣRIWMW��ƽSVIGM-
miento económico y posterior transformaciones de Progreso, cuyos 
EZEXEVIW�WI�ZMIVSR�VIƽINEHEW�IR�IWXEW�IWXVYGXYVEW��LS]�TEXVMQSRME-
les, que constituyen la mayor parte de las que ha tenido a lo largo de 
WY�IZSPYGMʬR�PSW�WMWXIQEW�HI�XVERWTSVXI�HIP�TYIVXS��7Y�XVERWJSVQE-
ción, pervivencia y destrucción han estado ligadas al cambio de las 
actividades económicas y la valoración como patrimonio de ellas, 
QʛW�EPPʛ�HIP�ZEPSV�YXMPMXEVMS�UYI�XIRKER��
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6IJIVIRGMEW

%ǥǗǣǠȳǚ�)ǙȱȳǟǣǠǠȳ��6̈́ǟǗǠǝ�7��
1953 4VSKVIWS��WY�IZSPYGMʬR�TSPʧXMGE�]�WMRHMGEP, Mérida, Yucatán, 

(ʧE^�1EWWE�

&ȳǛǗȨǣǚǝ��7Ȩǚȳǜǣǝ
1899 Homenaje al distinguido yucateco J. Miguel Castro, Fun-

dador de la Ciudad “Puerto de Progreso” y benemérito del 
estado…��1ʣVMHE��=YGEXʛR��+EQFSE�+Y^QʛR�

 
&ǚȳȱȳǟǝǞǘȨ�Ǔ�7ǝǙȳ��4ȨȰǚǝ

����� ƈ=YGEXʛR��9RE� VIKMʬR�WSGMSIGSRʬQMGE�IR� PE�LMWXSVMEƉ��Pe-
nínsula�� ZSP�� --�� RʱQ���� TT�������� LXXTW���VITSWMXSVMS�YREQ�
Q\�GSRXIRMHSW��������

&ǗǚǥǝǙ�:ǣǠǠȳǞǗȨǖȳ��6ȳǦȳȨǠ�
1993 “La Ex-Aduana de Progreso, Yucatán: Arquitectura y Ar-

queología Histórica”, Cuadernos��RʱQ�����1ʣVMHE��=YGEXʛR��
*EGYPXEH�HI�%VUYMXIGXYVE��9RMZIVWMHEH�HI�=YGEXʛR��

*ȨǚǚȨǚ�ȰȨ�1ȨǞȰǣǝǠȨȳ��+ȳȲǚǣȨǠ
1993 “Historia de las comunicaciones”, en Enciclopedia Yucata-

nense��ZSP��---��1ʣ\MGS��+SFMIVRS�HI�=YGEXʛR�

*ǚ̿ȳǙ�&ǝȲȳȰǣǠǠȳ�6ǝǟȨǝ�Ǔ�6ǗȲ̻Ǟ�*ǚ̿ȳǙ�&ǝȲȳȰǣǠǠȳ
1957 4VSKVIWS� ]� WY� IZSPYGMʬR�� ����� E� ����, Mérida, Yucatán, 

(ʧE^�1EWWE��

+ǣǠ�'ǝȲǝǙ��;ǣǠȲȨǚǘǤ
���������HI�EFVMP�ƈ)R�IP����ERMZIVWEVMS�HI�PE�'EWE�HI�PE�'YPXYVE�HI�

Progreso”, Progreso hoy��4VSKVIWS��=YGEXʛR��LXXTW���TVSKVI-
WSLS]�GSQ�RSXMGMEW�STMRMSR�IR�IP����ERMZIVWEVMS�HI�PE�GE-
WE�HI�PE�GYPXYVE�HI�TVSKVIWS�����������

0ȳǙȱǗǚȳǣǞ�*ȨǚǞ̳ǞȰȨǒ��1ȳǗǚǣȱǣǝ�Ǔ�0ǗǣǙ�*ȨǚǞȳǞȰǝ�:ǣǠǠȳǦǗȨǚǘȨ�:̳ǠȰȨǒ
����� ƈ4VMQIVE�KPSFEPM^EGMʬR�IGSRʬQMGE�]�PEW�VEʧGIW�HI�PE�MRIUYM-

dad social en México”, Ensayos de Economía��ZSP������RʱQ��
48, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, enero-ju-
RMS�HI�������LXXTW���HSM�SVK����������IHI�Z��R���������

1ǝǚǣȱǝǞǣ��9ȲȳǠȰǝ�%�� 
����� Álbum Yucateco��1ʣVMHE��=YGEXʛR��W�I�
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2ȳǖȳǚǚȨǘȨ�1Ǘ͂ǝǒ��+ǝǞǒȳǠǝ
����� ƈ0ʧRIEW�REZMIVEW�UYI�PPIKEFER�E�4VSKVIWS�IR�IP�WMKPS�ǔǣǔ y 

ǔǔ��1ʣVMHE� HI�=YGEXʛRƉ��Mérida de Yucatán.com, Mérida, 
=YGEXʛR��LXXTW���[[[�QIVMHEHI]YGEXER�GSQ�PMRIEW�REZMI-
VEW�UYI�PPIKEFER�TVSKVIWS�IR�IP�WMKPS�\M\�]�\\��

3ȲȨǚ��*ǚȨȰȨǚǣȱǡ��%� 
1887 8VEZIP�MR�1I\MGS�ERH�PMJI�EQSRK�XLI�QI\MGERW, Boston, Es-

XIW�ERH�0EYVIEX�

3ǚǘǣǒ�=ȳǟ��-ǙȳǗǚȳ�-Ǟ̻Ǚ
����� De milperos a henequeneros. Los procesos agrarios en el 

RSVSIWXI� HI� =YGEXʛR����������, tesis de doctorado, Mé-
\MGS��)P�'SPIKMS�HI�1ʣ\MGS���'SPIGGMSRIW�HMKMXEPIW�HIP�'S-
PIKMS� HI�1ʣ\MGS�� LXXTW���VITSWMXSVMS�GSPQI\�Q\�GSRGIVR�
XLIWIW�OT��KK���#PSGEPI!IW�

5ǗȨǒȳȰȳ��7Ȩǚǥǣǝ
����� =YGEXʛR�� ,MWXSVME� FVIZI, México, El Colegio de México, 

Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura 
)GSRʬQMGE�

6ǝǟȨǚǝ��+��Ȱǣǚ�
���������HI�NYRMS�ƈ6IWIʪE�,MWXʬVMGE�HI� PE�9RMʬR�HI�,IRIUYIRIVSW�

Mártires de Chicago”, La defensa del obrero��RʱQ������4VS-
KVIWS��=YGEXʛR�

7ȳǗǚǣ�6ǣȳǞȱǤǝ��(ǗǠȱȨ�1ȳǚ̿ȳ�Ǔ�.ǝǙ̻�0ǗǣǙ�7ǣȨǚǚȳ�:ǣǠǠȳǚȨȳǠ
����� 0E� GEWXE� HMZMRE� TSV� HIRXVS� ]� TSV� JYIVE, Mérida, Yucatán, 

(ERXI�

7ȨȱǚȨǘȳǚ̿ȳ�ȰȨ�'ǝǟǗǞǣȱȳȱǣǝǞȨǙ�Ǔ�8ǚȳǞǙǜǝǚǘȨǙ
W�J� ƈ0SW�WYIʪSW�HIP�1EV��%RXMKYSW�JEVSW�HI�1ʣ\MGSƉ��El Mirador, 

México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, LOS 
79)ʏ37�()0�1%6�%RXMKYSW�JEVSW�HI�1ʣ\MGS�MPYWXVEHS�THJ�
�WGX�KSF�Q\�

7Ȩ̻��,ȨǞǚǣ
1961 Orígenes del Capitalismo Moderno���l�IH���1EOIHSRMS�+EV-

^E��XVEH���1ʣ\MGS��*SRHS�HI�'YPXYVE�)GSRʬQMGE�

7ǝȱǣȨȰȳȰ�ȰȨ�%ǠǣǢȳȰǝǚȨǙ�1ȳǚ̿ǘǣǟǝǙ�ȰȨ�4ǚǝǥǚȨǙǝ
1912 Reglamento de la “Sociedad de Alijadores Marítimos de 

Progreso”, Mérida, Yucatán, Imprenta de la Escuela Correc-
GMSREP�HIP�)WXEHS�
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4PERSW

%ǥȨǞȱǣȳ�'ǝǟȨǚȱǣȳǠ
1895 Plano de la ciudad y Puerto Progreso de Castro, México, 

Mapoteca “Manuel Orozco y Berra” del Servicio de Infor-
QEGMʬR�%KVSEPMQIRXEVME�]�4IWUYIVE��

'ȳǞǘ̈́Ǟ��3ǠȨǥȳǚǣǝ
����� Plano del muelle para el proyectado Puerto de Progreso, 

México, Mapoteca “Manuel Orozco y Berra” del Servicio de 
-RJSVQEGMʬR�%KVSEPMQIRXEVME�]�4IWUYIVE��

1ȳǞǒȳǞǣǠǠȳ��'ȳǙǣǟǣǚǝ
1857 Plano de la proyectada ciudad El Progreso, México, Mapo-

teca “Manuel Orozco y Berra” del Servicio de Información 
%KVSEPMQIRXEVME�]�4IWUYIVE��

7̳ǞȱǤȨǒ�8ǣǚȳȰǝ��1�
1892 Plano de la ciudad de Progreso de Castro, México, Mapo-

teca “Manuel Orozco y Berra” del Servicio de Información 
%KVSEPMQIRXEVME�]�4IWUYIVE��

8ǚȨǖǣ͂ǝ��)ȰǗȳǚȰǝ
1926 Plano turístico de la ciudad y puerto de Progreso, México, 

Mapoteca “Manuel Orozco y Berra” del Servicio de Infor-
QEGMʬR�%KVSEPMQIRXEVME�]�4IWUYIVE�
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.SWIƼRE�HIP�'EVQIR�'EQTSW�+YXMʣVVI^
Departamento de Ciencias de la Tierra
Instituto Tecnológico de Mérida, México
MRVHͤQD�FJ#PHULGD�WHFQP�P[
KWWSV���RUFLG�RUJ��������������������

Arquitecta y maestra en Arquitectura por la Universidad Autónoma 
HI�=YGEXʛR��(SGXSVE�IR�%VUYMXIGXYVE�TSV�PE�9RMZIVWMHEH�1MGLSEGERE�
HI�7ER�2MGSPʛW�HI�,MHEPKS��(SGIRXI�HI�XMIQTS�GSQTPIXS�HIP� -RWXM-
tuto Tecnológico de Mérida de las materias de Sistemas de Trans-
TSVXI�]�8EPPIV�HI� -RZIWXMKEGMʬR�IR� PE�GEVVIVE�HI� -RKIRMIVʧE�'MZMP��,E�
participado en eventos académicos como ponente a nivel nacional 
I� MRXIVREGMSREP�]�TYFPMGEHSW�EVXʧGYPSW��GETʧXYPSW�HI� PMFVS�]�YR� PMFVS��
siendo la línea de investigación que cultiva la de la transformación 
HIP�LʛFMXEX�]�WY�IRXSVRS��4IVƼP�HIWIEFPI�4VSHIT��1MIQFVS�HI�-GSQSW�
]�HI�(SGSQSQS�
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Rail infrastructure and urbanization: Mérida, Aguascalientes and 
San Luis Potosí in the 19th and 20th centuries

Resumen

Esta investigación aborda los impactos de la infraestructura de 
transporte en entornos urbanos, enfocándose en las infraestructu-
ras auxiliares ferroviarias como catalizadores urbanos. Mediante 
análisis de planos de ciudades, ferroviarios, hemerografía y docu-
QIRXSW��WI� MHIRXMƼGʬ�UYI� PE� MRXIKVEGMʬR�HI� XEPIW� MRJVEIWXVYGXYVEW�
IR�%KYEWGEPMIRXIW��1ʣVMHE�]�7ER�0YMW�4SXSWʧ� IWXYZS� MRƽYIRGMEHE�
por factores empresariales, políticos y sociales. Este estudio am-
plía la comprensión de la relación entre infraestructura ferroviaria 
y urbanización.

Palabras clave: Infraestructura ferroviaria, urbanización, urbanismo 
ferrocarrilero, transformación urbana, instalaciones ferroviarias

Abstract

This research addresses the impacts of transport infrastructure on 
urban environments, focusing on auxiliary rail infrastructure as an urban 
catalyst. The research was carried out through the analysis of city 
maps, railroads, hemerography and other documentation, thereby 
identifying that the integration of the said infrastructure in the cities of 
%KYEWGEPMIRXIW��1ʣVMHE�ERH�7ER�0YMW�4SXSWʧ�[EW�MRƽYIRGIH�F]�FYWMRIWW��
political and social factors. This study broadens the understanding of 
the relationship between rail infrastructure and urbanization.

Keywords: Rail infrastructure, urbanization, railway urbanism, urban 
transformation, railway installations
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Este trabajo estudia la relación entre infraestructuras ferrovia-
rias y urbanización en las ciudades de Mérida, Aguascalientes 
y San Luis Potosí a partir del análisis de distintos planos, en 
particular se enfoca en las de tipo auxiliar de los ferrocarri-

les,1�UYI�LMWXʬVMGEQIRXI�WI�YFMGEVSR�IR� XIVVIRSW�HI� PEW�GSQTEʪʧEW�
ferroviarias, las cuales tuvieron importantes y variados efectos en los 
procesos de urbanización de las ciudades mexicanas.

En México existe abundante bibliografía sobre los ferrocarriles,2 
a pesar de ello el impacto de las infraestructuras ferroviarias en las 
GMYHEHIW� QI\MGEREW� ETIREW� ZE� HIWTIVXERHS� IP� MRXIVʣW�� EYRUYI� 
en otros países ya ha sido explorado desde hace varias décadas.3 Aun 
EWʧ��WI�TYIHIR�HIWXEGEV�EPKYREW�MRZIWXMKEGMSRIW�UYI�FYWGER�EREPM^EV�
]�GSQTVIRHIV�PSW�IJIGXSW�E�GSVXS��QIHMERS�]�PEVKS�TPE^SW�UYI�XYZS�
la infraestructura ferroviaria en la transformación y conformación 
HI�RʱGPISW�YVFERSW��EWʧ�GSQS�PE�QERIVE�IR�UYI�GSRXVMFY]IVSR�E�HEV�
JSVQE�E�PEW�GMYHEHIW�]�PEW�TVSFPIQʛXMGEW�UYI�WI�KIRIVEVSR�E�TEVXMV�
de su instalación. Entre estas se cuentan una primera aproximación 
realizada por Luz Carregha, “El impacto del ferrocarril en México. El 
caso de la capital y de otras ciudades en el centro del País”,4 hasta 
otros más recientes como los artículos de Guillermo Guajardo Soto 
y Dora Cecilia Sánchez Hidalgo,5 así como las tesis de Luis Alberto 

1 Para efectos de esta investigación se entiende como infraestructuras o instalacio-
RIW�EY\MPMEVIW�E�PSW�IHMƼGMSW�]�IWTEGMSW�UYI�RS�WI�ZMRGYPEVSR�GSR�PEW�EGXMZMHEHIW�HI�
transporte y servicio de ferrocarriles como hospitales, escuelas, iglesias, centros 
HITSVXMZSW�]�PYKEVIW�HI�IWTEVGMQMIRXS�UYI�WI�IRGSRXVEFER�HIRXVS�HI�PSW�XIVVIRSW�
HI�PEW�IQTVIWEW�]�GSR�HMRIVS�HI�ʣWXEW��E�HMJIVIRGME�HIP�IUYMTEQMIRXS�YVFERS��UYI�
WI�VIƼIVI�E�IWTEGMSW�IHMƼGEHSW�HI�YWS�TʱFPMGS�KIWXMSREHSW�TSV�PSW�HMWXMRXSW�RMZIPIW�
del gobierno. Leonor Eugenia Reyes Pavón, “Empresas y trabajadores: la construc-
ción de infraestructuras auxiliares del ferrocarril en México en las primeras décadas 
del siglo ǔǔƉ��QERYWGVMXS��������TEVE� PE�HIƼRMGMʬR�HI�)UYMTEQMIRXS�YVFERS�ZʣEWI�
Florencio Zoido, IXɸEP., Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenación del 
territorio, Barcelona, Editorial Ariel, 2000, p. 149, https://www.catedra.com/libro.
php?codigo_comercial=160058.
2 Como los de John Coatsworth, Sandra Kuntz, Arturo Grunstein, Guillermo Guajardo, 
Oscar Ortiz y Paolo Riguzzi, por mencionar algunos de los más importantes.
3 Algunos ejemplos son los trabajos de John R. Kellett, The Impact of Railways on 
Victorian Cities, London, Routledge & Kegan Paul/Toronto Univerisity Press, 1969; 
Ralf Roth y Marie-Noëlle Polino (eds.), The City and the Railway in Europe, Burlington, 
Ashgate, 2003, y Luis Santos y Ganges, Urbanismo y ferrocarril. La construcción del 
IWTEGMS�JIVVSZMEVMS�IR�PEW�GMYHEHIW�QIHMEW�IWTEʪSPEW��1EHVMH��*YRHEGMʬR�HI�PSW�*I-
VVSGEVVMPIW�)WTEʪSPIW�������
4 Luz Carregha Lamadrid, “El impacto del ferrocarril en México. El caso de la capital y 
de otras ciudades en el centro de País”, ponencia, 2001, < https://www.museodelfe-
rrocarril.org/literaturaferroviaria/mx/Historia/03-LuzCarregha.pdf>, consultado el 22 
de agosto de 2023.
5 Guillermo Guajardo Soto, “Tecnología, poder e infraestructura ferroviaria en la confor-
QEGMʬR�YVFERE�HI�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��GE�����������Ɖ��Quaderns d’història de l’engin-
yeria��ZSP������������TT���Ɓ���� �LXXTW���YTGSQQSRW�YTG�IHY�LERHPI������������"��
consultado el 12 de julio de 2022; Guillermo Guajardo Soto, “Orígenes ferroviarios 
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Mendoza Pérez, Leonor Reyes Pavón, Mauricio Ibarra Deras y Adal-
berto Kuri Rodal.6 Todos estos trabajos muestran distintos acerca-
QMIRXSW� E� PEW� JSVQEW� IR�UYI� PEW� MRJVEIWXVYGXYVEW� JIVVSZMEVMEW� LER�
GSRXVMFYMHS�E�PE�GSRWXVYGGMʬR�]�QSHMƼGEGMʬR�HIP�IWTEGMS�YVFERS��

Este artículo se inserta dentro de una vertiente de la historia fe-
VVSZMEVME�ZMRGYPEHE�E�PE�LMWXSVME�YVFERE��TYIWXS�UYI�FYWGE�GSRXVMFYMV�
E�I\TPMGEV�PE�TEVXMGMTEGMʬR�UYI�XYZMIVSR�HMGLEW�MRJVEIWXVYGXYVEW�IR�IP�
proceso de construcción de la ciudad en el tiempo, objetivo median-
XI�IP�GYEP�6S]�0YFSZI�HIƼRI�IWE�HMWGMTPMRE��

El trabajo se divide en tres apartados, en el primero se da un pano-
VEQE�KIRIVEP�HI�PE�GSRHMGMʬR�HI�PEW�GMYHEHIW�HI�IWXYHMS��HIWXEGE�UYI�
las tres se encontraban dentro de la categoría de “ciudades medias”, 
UYI�IR�XSHEW�IPPEW�WI�MRWXEPEVSR�QʛW�HI�YRE�IQTVIWE�JIVVSZMEVME�]�UYI�
ʣWXEW�IZIRXYEPQIRXI�WI�YRMƼGEVSR��)R�IP�WIKYRHS�ETEVXEHS�WI�QYIWXVE�
PE�YFMGEGMʬR�UYI�XYZMIVSR�PSW�GSQTPINSW�JIVVSZMEVMSW�HIRXVS�HI�PE�TPERXE�
YVFERE�HI�GEHE�YRE�HI�PEW�GMYHEHIW�IWXYHMEHEW�]�WI�I\TPMGE�E�UYʣ�JEG-
tores respondió la decisión de colocarlas en sus respectivos espacios. 
El tercer apartado aborda propiamente las infraestructuras auxiliares, 
IR�ʣP�WI�WIʪEPE�IP�XMTS�HI�MRWXEPEGMSRIW�GSRWXVYMHEW�IR�GEHE�GMYHEH��WY�
YFMGEGMʬR��PSW�TSWMFPIW�QSXMZSW�TSV�PEW�UYI�WI�PPIZEVSR�E�GEFS�]�IR�PE�
QIHMHE�HI�PS�TSWMFPI�WY�MRƽYIRGME�IR�PE�YVFERM^EGMʬR�HI�PE�^SRE�

y efectos urbanos de la logística de última milla en la Ciudad de México, ca. 1890-
1950”, TST. Transportes, Servicios y Telecomunicaciones�� ZSP������������TT����Ɓ���� 
 LXXTW���HSM�SVK����������XWX�1EV^S�����������"��GSRWYPXEHS�IP����HI�NYPMS�HI�������
Dora Cecilia Sánchez-Hidalgo, “Negociando el derrumbe de la muralla: el Ferrocarril 
Mexicano en la política urbanística del puerto de Veracruz, 1863-1885”, 3ƼGMS��6IZMWXE�
de Historia e Interdisciplina��RʱQ������������TT����Ɓ���� LXXTW���HSM�SVK����������SVLM�
v0i11.138>, consultado el 12 de julio de 2023.
6 Luis Alberto Mendoza Pérez, 0E� MRƽYIRGME�HIP� JIVVSGEVVMP�IR� PE�EVUYMXIGXYVE�]�IP�YV-
banismo en el estado de Colima. 1880-1940, tesis doctoral, Universidad Autónoma 
de Aguascalientes/Universidad de Colima/ Universidad de Guanajuato/Universidad 
1MGLSEGERE�HI�7ER�2MGSPʛW�HI�,MHEPKS��������0ISRSV�)YKIRME�6I]IW�4EZʬR��Ferro-
carril y ciudad: la transformación urbana en Mérida a partir de la introducción de la 
infraestructura ferroviaria (1874-1920), tesis doctoral, El Colegio de Michoacán, 2021; 
Mauricio Ibarra Deras, Los efectos del ferrocarril en la ciudad de México del siglo ǔǣǔ, 
tesis doctoral, Universidad Autónoma del Estado de México, 2021; Adalberto Kuri Ro-
dal, La historia del tendido de los ramales ferroviarios en las cercanías de la ciudad 
de Xalapa: obra pública y transformación del espacio, 1876-1922, tesis de maestría, 
Universidad Veracruzana, 2019.
� Roy Lubove, “The Urbanization Process: An Approach to Historical Research”, Jour-
nal of the American Institute of Planners�� ZSP�� ���� RʱQ����� ������T������  LXXTW���HSM�
SVK��������������������������"��GSRWYPXEHS�IP����HI�NYPMS�HI�������%PKYRSW�HI-
bates en torno a la historia urbana en México y América Latina se pueden encontrar 
en Sergio Miranda Pacheco, “La Historia Urbana en México. Crítica de una historio-
grafía inexistente”, en Urbanismo: temas y tendencias, Esther Maya Pérez y Héctor 
Quiroz Rothe (comps.), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pp. 
349–61; Gerardo Martínez Delgado y Germán Rodrigo Mejía Pavony, “Introducción”, 
en Después de la heroica fase de exploración. La historiografía urbana en América La-
tina, Gerardo Martínez Delgado y Germán Rodrigo Mejía Pavony (eds.), Guanajuato, 
9RMZIVWMHEH�HI�+YERENYEXS�)HMXSVMEP�4SRXMƼGME�9RMZIVWMHEH�.EZIVMERE�)HMXSVMEP�*PEGWS�
Ecuador, 2021, pp. 9–21.
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Para llevar a cabo el análisis se utilizaron sobre todo fuentes 
GEVXSKVʛƼGEW�� EYRUYI�TEVE� IP� GEWS�HI�1ʣVMHE� WI� IPEFSVEVSR�HSW�
planos a partir de documentación escrita. También se utilizaron 
TIVMʬHMGSW��VIZMWXEW��EHIQʛW�HI�UYI�TEVXI�HIP�XVEFENS�WI�ETS]E�IR�
investigaciones realizadas por otros investigadores sobre las ciu-
dades de estudio.  

Los casos de estudio: Mérida, Aguascalientes y San Luis Potosí

(I� PEW� XVIW� GMYHEHIW� UYI� WI� EFSVHER� IR� IWXI� XVEFENS��1ʣVMHE� IW�
la más antigua, fue fundada en 1542 por Francisco de Montejo; 
0E�ZMPPE�HI�PE�%WGIRWMʬR��HIWTYʣW�%KYEWGEPMIRXIW��IR�������IR�YRE�
^SRE�UYI�WI�IRGSRXVEFE�IR�IP�GEQMRS�HI�PEW�QMREW�HI�>EGEXIGEW�]�
UYI�LEFʧE�WMHS�QSXMZS�HI�KVERHIW�GSRƽMGXSW�IRXVI�PSW�REXMZSW�]�PSW�
TIRMRWYPEVIW��]�ƼREPQIRXI�IP�TYIFPS�HI�7ER�0YMW�HI�1I^UYMXMUYI��
hoy San Luis Potosí, el cual se fundó en 1592, cuando se descu-
brieron depósitos de oro y plata en la zona y un grupo de mineros 
se asentaron en la región. 

El carácter de cada uno de estos asentamientos siguió los vaive-
nes de sus propios contextos, sociales, políticos, económicos, geo-
KVʛƼGSW��LMWXʬVMGSW��IXGʣXIVE��LEWXE� PPIKEV�EP�ʱPXMQS� XIVGMS�HIP�WMKPS�
ǔǣǔ cuando se introdujo de forma masiva la comunicación ferrovia-
ria a México. Las tres ciudades, a su manera, fueron centros de una 
KVER� EGXMZMHEH� JIVVSZMEVME�� TYIW� IR� IPPEW� GSRƽY]IVSR� ZEVMEW� PʧRIEW��
muchas de las cuales se consolidaron en empresas únicas durante 
la primera década del siglo ǔǔ.

8EQFMʣR�WI�HIFI�WIʪEPEV�UYI�IR� PEW� XVIW�LYFS�YR�KVER� MRXIVʣW�
por parte del gobierno y sus habitantes por realizar proyectos de 
mejora urbana y saneamiento, en particular de servicios públicos 
como alumbrado, drenaje y agua potable, por mencionar algunos.8 
3XVS�EWTIGXS�UYI�WI�HIFI�GSRWMHIVEV�IW�UYI�TEVE������PEW�XVIW�TS-
FPEGMSRIW�GSRXEFER�GSR�YR�RʱQIVS�HI�LEFMXERXIW�UYI�VSRHEFE�PSW�
XVIMRXE�QMP��]�UYI�IR�PSW�EʪSW�TSWXIVMSVIW�PE�TSFPEGMʬR�HI�GEHE�YRE�
fue aumentando de acuerdo con sus propios contextos (Tabla 1). 
En Mérida para 1930 el número de habitantes se había triplicado; 
IR�%KYEWGEPMIRXIW�WI�HMS�YR�GVIGMQMIRXS�HI�QERIVE� PIRXE�EYRUYI�
WSWXIRMHE��QMIRXVEW�UYI�IR�7ER�0YMW�IRXVI������]������PE�TSFPEGMʬR�
se duplicó para después tener algunos retrocesos en 1900 y 1921.

8 Esto ha sido documentado en México para prácticamente todas las ciudades deci-
monónicas, pero para una síntesis de algunos casos como Mérida, Orizaba, Queréta-
ro, Puebla, Oaxaca, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Hermosillo, entre otras, se puede 
consultar: Gerardo Martínez Delgado y Mario Bassols Ricardez (cords.), Ciudades 
poscoloniales en México. Transformaciones del espacio urbano, Puebla, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2014.
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Poblado 1877 1895 1900 1910 1921 1930 1940 1950

Mérida 30,000 36,935 43,630 ������ ������ 95,015 98,852 142,858

Aguascalientes 31,842 ������ 34,982 45,198 48,041 62,244 82,234 93,363

San Luis Potosí 34,000 69,050 61,019 68,022 ������ ������ ������ 125,662

Las líneas anteriores pretenden mostrar un panorama general de 
PE�WMXYEGMʬR�HI�PEW�GMYHEHIW�HI�IWXYHMS��)R�PSW�ETEVXEHSW�UYI�GSR-
forman este artículo se abordarán tres aspectos principales: la loca-
lización de los complejos ferroviarios en el contexto de las ciudades; 
PE�YFMGEGMʬR�HI�PEW�MRJVEIWXVYGXYVEW�EY\MPMEVIW��]�ƼREPQIRXI�IP�TETIP�
éstas en los procesos de urbanización.

Ubicación de los complejos ferroviarios 
en el contexto de las ciudades 

%YRUYI�PE�MRXVSHYGGMʬR�HIP�JIVVSGEVVMP�IR�1ʣ\MGS�MRMGMʬ�XʧQMHEQIRXI�
hacia la década de 1830, no fue sino hasta el gobierno de Manuel 
+SR^ʛPI^�UYI�PE�ƼIFVI�JIVVSZMEVME�WI�QERMJIWXʬ�IR�XSHS�WY�IWTPIRHSV��
%HIQʛW��PS�UYI�GSQIR^ʬ�GSQS�YRE�WIVMI�HI�XVEQSW�TSGS�E�TSGS�WI�
fue consolidando en una red nacional, mediante la fusión de distin-
XEW�GSRGIGMSRIW�UYI�LEFʧER�WMHS�SXSVKEHEW�E�TIUYIʪEW�IQTVIWEW�
S�TEVXMGYPEVIW�UYI�IZIRXYEPQIRXI�JYIVSR�ZIRHMHEW��TSV�PS�KIRIVEP��E�
los grandes capitales extranjeros. 

)R�PEW�XVIW�GMYHEHIW�UYI�WI�IWXYHMER�WI�IWXEFPIGMIVSR�ZEVMEW�IWXE-
ciones, de distintas empresas y/o ramales, en las cuales la ubicación 
de los complejos ferroviarios respondió a distintos factores como el 
acceso al suelo urbano, los intereses de las empresas, así como de 
los distintos niveles de gobierno, por mencionar algunos.

Mérida: la formación de Ferrocarriles Unidos 
de Yucatán y su Estación Central

)R�1ʣVMHE�WI�IWXEFPIGMIVSR�GYEXVS�IWXEGMSRIW�UYI�GSVVIWTSRHMIVSR�
al mismo número de empresas, entre 1902 y 1908 se dio un pro-
GIWS�UYI� XYZS�GSQS� VIWYPXEHS� PE�GSRWSPMHEGMʬR�HI� XSHEW�IPPEW�IR�
YRE�GSQTEʪʧE�UYI�PPIZʬ�TSV�RSQFVI�*IVVSGEVVMPIW�9RMHSW�HI�=YGE-
tán (ǦǗǓ��%P�YRMƼGEVWI� PE�EHQMRMWXVEGMʬR�HI� PEW�ZʧEW�� PSW�HMVIGXMZSW�
de ǦǗǓ se comenzaron a plantear un proyecto de Estación Central 
en la cual se concentraría toda la actividad ferroviaria, esto con dos 
objetivos principales: ahorrar recursos y facilitar su gestión.9

9�%VGLMZS�+IRIVEP�HIP�)WXEHS�HI�=YGEXʛR��ȳǥȨǓ), Archivo del Museo Histórico de los 
*IVVSGEVVMPIW�=YGEXIGSW��ȳǟǤǦǓ��*IVVSGEVVMPIW�9RMHSW�HI�=YGEXʛR��ǦǗǓ), Consejo de 

Tabla 1. Crecimiento poblacional 
�����������
Fuentes: Estadísticas Sociales 
HIP�4SVƼVMEXS�����������, México: 
8EPPIVIW�+VʛƼGSW�HI�PE�2EGMʬR��
1956; Departamento de la 
Estadística Nacional, Censo 
general de habitantes. Estado de 
Yucatán��8EPPIVIW�+VʛƼGSW�HI�PE�
Nación, 1928; Dirección General de 
Estadística, Quinto censo general 
de población. Estado de Yucatán. 
Secretaría de la Economía 
Nacional, 1935; Dirección General 
de Estadística, Sexto censo de 
población. Estado de Yucatán, 
Secretaría de la Economía 
Nacional, 1948; Dirección 
General de Estadística, Séptimo 
censo general de población. 
Estado de Yucatán, Secretaría de 
Economía, 1953; Departamento 
de la Estadística Nacional, Censo 
general de habitantes. Estado de 
Aguascalientes��8EPPIVIW�+VʛƼGSW�
de la Nación, 1925; Dirección 
General de Estadística, Quinto 
censo general de población. Estado 
de Aguascalientes, Secretaría 
de la Economía Nacional, 1935; 
Dirección General de Estadística, 
Sexto censo de población. 
Estados de Aguascalientes-Baja 
California territorios norte y 
sur, Secretaría de la Economía 
Nacional, 1948; Dirección General 
de Estadística, Séptimo censo 
general de población. Estado de 



254

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y URBANIZACIÓN: MÉRIDA, AGUASCALIENTES Y SAN LUIS POTOSÍ, S. XIX Y XX

Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 249-274

0SW�TVMQIVSW�TEWSW�UYI�WI�HMIVSR�TEVE�EPGER^EV�IWSW�SFNIXMZSW�
fueron el cierre de dos estaciones (Figura 1), trasladando el servicio 
HI�XVERWTSVXI�HI�PS�UYI�JYI�IP�*IVVSGEVVMP�4IRMRWYPEV��(�E�PE�IWXEGMʬR�
YFMGEHE�IR�1INSVEHE��UYI�JYI�HIP�*IVVSGEVVMP�HI�1ʣVMHE�E�4VSKVIWS�
(A); y el del Ferrocarril de Mérida a Peto (B) se trasladó a la estación 
YFMGEHE�IR�IP�FEVVMS�HI�7ER�'VMWXʬFEP��UYI�JYIWI�HIP�1ʣVMHE�E�:EPPE-
dolid (C),10�XEQFʧIR�WI�LE�WIʪEPEHS�GSR�IP�RʱQIVS���PE�TPE^E�TVMRGM-
pal como referencia.

En 1908 se puso en marcha el proyecto para construir una Es-
XEGMʬR�'IRXVEP��TEVE�PS�UYI�WI�TVIWIRXʬ�YR�TVS]IGXS�IWI�QMWQS�EʪS�
IR�HSRHI�WI�TVSTSRʧE�UYI�IP�RYIZS�GSQTPINS�WI�YFMGEVE�E�HSW�GYE-
dras de la estación de Mejorada en el nor-oriente de la ciudad, en las 
QER^EREW�����]�����IRQEVGEHEW�TSV�PEW�ZʧEW�UYI�GMVGYPEFER�HIWHI�
las dos estaciones en funcionamiento en las calles 48 y 50 (y en las 
inmediaciones de los talleres de la empresa).11

Administración, Actas del Consejo de Administración, caja 19, exp. 10, Actas ordina-
rias y extraordinarias, peticiones para establecer paraderos, solicitud para compraventa 
de predios, invitaciones para inauguración del ramal Espita-Valladolid, 1910–1911, s.f
10�8EQFʧIR�WI�LE�WIʪEPEHS�IR�IP�TPERS�PE�TPE^E�TVMRGMTEP�GSR�IP�RʱQIVS���
11 Un plano de este proyecto se puede consultar en Centro Nacional para la Preser-
vación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (ȱǞǜǜȱǦ), Centro de Documentación e 
Investigaciones Ferroviarias (ȱȨȰǣǦ), Ferrocarriles Nacionales de México (ǦǞǟ), s. car-
XEW��RʱQ��������ǦǗǓ, 4PERS�UYI�HIQYIWXVE�PSW�XIVQMREPIW�EGXYEPIW�]�IP�TVS]IGXS�HI�PE�
estación terminal en Mérida, mayo 1908.

Aguascalientes, Secretaría de 
Economía, 1952; Departamento 
de la Estadística Nacional, Censo 
general de habitantes. Estado de 
San Luis��8EPPIVIW�+VʛƼGSW�HI�PE�
2EGMʬR��������(MVIGGMʬR�+IRIVEP�
de Estadística, Quinto censo de 
población. Estado de San Luis 
Potosí, Secretaría de la Economía 
Nacional, 1935; Dirección General 
de Estadística, Sexto censo 
general de población. Estado de 
San Luis, Secretaría de Economía, 
1943; Dirección General de 
Estadística, Séptimo censo general 
de población. Estado de San Luis, 
Secretaría de Economía, 1952.

Figura. 1. Ubicación de las 
estaciones ferroviarias en Mérida, 
1899. 
Fuente: Mapoteca Orozco y Berra 
(ǟǝǓȲ��W��=YGEXʛR��I\T��=YGEXʛR�
���'ʬHMKS�'PEWMƼGEHSV��'+*�=9'�
M24.V2. 1608, 4PERS�XSTSKVʛƼGS�
de la ciudad de Mérida, 1889.
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%YRUYI�IWXI�TVS]IGXS�WI�TVIWIRXʬ�]�SFXYZS�IP�ZMWXS�FYIRS�HI�PE�7I-
cretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (Ǚȱǝǜ�IR�������IP�'SR-
sejo de Administración decidió suspender temporalmente el proyecto 
por cuestiones económicas; por ese motivo se solicitó una prórroga, 
UYI�ZIRGʧE�IR�NYRMS�HI�������TEVE�TVIWIRXEV�PSW�TPERSW�UYI�RS�WI�LE-
bían entregado. Un plano fechado en mayo de 1908 corresponde al 
TVS]IGXS�UYI�WI�IRZMʬ�E�PE�Ǚȱǝǜ para su aprobación. Sin embargo, dos 
EʪSW�QʛW�XEVHI�WI�IRXVIKʬ�YRS�HMJIVIRXI�E�PEW�EYXSVMHEHIW�IWXEXEPIW�]�
QYRMGMTEPIW�IR�IP�GYEP�WI�TYIHI�ETVIGMEV�UYI�PE�YFMGEGMʬR�TVSTYIWXE�
TEVE�PE�IWXEGMʬR�GIRXVEP�WI�LEFʧE�QSHMƼGEHS�]�WI�FYWGEFE�YXMPM^EV�PEW�
manzanas 102 y 122 ubicadas entre las calles 46 y 48 (Figura 2).12

Fue en esa locación en donde se construyó la estación, sus bode-
gas y demás dependencias, incorporando los patios de maniobras 
UYI�WI�GSRIGXEVSR�E�HSRHI��YREW�GEPPIW�QʛW�EP�RSVXI��WI�YFMGEFER�
PSW�XEPPIVIW��0E�SFVE�UYIHʬ�GSRGPYMHE�IR������]�WI�MREYKYVʬ�IR�WIT-
XMIQFVI�HI�IWI�EʪS��

12�2S�WI�WEFI�GYʛPIW�JYIVSR�PSW�QSXMZSW�UYI�XYZS�PE�IQTVIWE�TEVE�QSHMƼGEV�IP�TVS-
]IGXS��TYHMIVSR�WIV� PEW�JEGMPMHEHIW�TEVE�EHUYMVMV� PEW�TVSTMIHEHIW�UYI�GSRJSVQEFER�
PEW�QER^EREW��WYKIVIRGME�HI�PSW�KSFMIVRSW�PSGEPIW��UYI�PEW�GEPPIW����]����JYIVER�QʛW�
ETVSTMEHEW�TEVE� PE�IRXVEHE�HI� PSGSQSXSVEW�E� PSW� XEPPIVIW��EYRUYI� XEQTSGS�TYIHI�
descartarse un error en el primer proyecto.

Figura 2. Plano de ubicación de la 
Estación Central en relación con 
la de la División Norte.
Fuente: Elaboración propia con 
base en: ȱǞǜǜȱǦ, ȱȨȰǣǦ, ǦǞǟ, s. 
GEVXEW��RʱQ��������ǦǗǓ, Plano 
UYI�HIQYIWXVE�PSW�XIVQMREPIW�
actuales y el proyecto de la 
estación terminal en Mérida, 
mayo 1908; ȳǥȨǓ, Congreso del 
Estado, Dictámenes, Comisiones 
de Hacienda e Industria, caja 
88, vol. 2, exp. 38, Se autoriza a 
la empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de Yucatán S.A. para 
cerrar la calle 53 de esta ciudad 
GSR�IP�ƼR�HI�GSRWXVYMV�PE�IWXEGMʬR�
central de sus vías en las calles 
UYI�WI�GMXER, Mérida, 1910, plano 
anexo.
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Aguascalientes: la construcción de los talleres

En Aguascalientes la llegada del ferrocarril se dio en 1884, cuando 
la ciudad fue atravesada por la vía del Ferrocarril Central Mexica-
RS�IR�WY�GEQMRS�LEGME�4EWS�HIP�2SVXI�� ]�EʪSW�QʛW� XEVHI�UYIHʬ�
YRMHE�E�7ER�0YMW�4SXSWʧ�QIHMERXI�YR�VEQEP�HI�PE�QMWQE�GSQTEʪʧE�
IR�������0E�IWXEGMʬR��&��GSRWXVYMHE�IR�������UYI�HI�EGYIVHS�GSR�
Gerardo Martínez era “un poco improvisada y rústica, se construyó 
en madera apenas se hizo constante el arribo del ferrocarril a la 
ciudad”,13 estaba ubicada al oriente de la plaza principal (A) de la ciu-
HEH��*MKYVE���]�IWXYZS�IR�JYRGMSREQMIRXS�LEWXE�UYI�WI�GSQIR^ʬ�E�
construir una nueva en 1911 en el mismo emplazamiento.

13 Gerardo Martínez Delgado, Cambio y proyecto urbano. Aguascalientes, 1880-1914, 
%KYEWGEPMIRXIW��9RMZIVWMHEH�%YXʬRSQE�HI�%KYEWGEPMIRXIW��������T������

Figura 3. Localización de la 
estación de ferrocarriles en 
Aguascalientes en el casco 
urbano.
Fuente: ǟǝǓȲ, s. Aguascalientes 
exp. Aguascalientes 1, Código 
'PEWMƼGEHSV��'+*�%+7�
1�:���������Plano de la ciudad de 
Aguascalientes, 1918.
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Para 1895, la ciudad contaba con una estación con su restauran-
te (A) (Figura 4), en donde se encontraban tambíen algunas insta-
laciones como bodegas (B), corrales (C), depósito de carbón (D), el 
TEXMS�HI�QERMSFVEW��)��PE�SƼGMRE�HIP�QEIWXVS�HI�GEQMRS��*�]�GEWEW�
de sección (G).

*YI�IR�������HIWTYʣW�HI�EPKYREW�RIKSGMEGMSRIW�IRXVI�IP�KSFMIV-
RS�IWXEXEP�]�PE�GSQTEʪʧE��UYI�ʣWXE�HIGMHMʬ�GSRWXVYMV�WYW�XEPPIVIW�IR�
Aguascalientes.14�'SR�PE�ƼREPMHEH�HI�PPIZEV�E�GEFS�IWXE�MQTSVXERXI�
SFVE�TEVE� PE�IQTVIWE�WI�LMGMIVSR�HSW�TVSTYIWXEW�TVIZMEW�E� PE�UYI�
ƼREPQIRXI�JYI�INIGYXEHE��PE�TVMQIVE�IWXEFE�JIGLEHE�IP����HI�JIFVIVS�
HI�������PE�WIKYRHE�IP����HI�IRIVS�HI�������QMIRXVEW�UYI�PE�XIVGIVE�
]�HIƼRMXMZE� PS�IWXEFE�IP����HI�RSZMIQFVI�HI�������EYRUYI�HI�ʣWXE�
última existe una versión de 1903 cuando ya se había concluido su 
construcción.15 

En 1908 se dio la consolidación de algunas de las principales vías 
férreas, entre ellas las del Ferrocarril Central Mexicano, y se formó la 
empresa Ferrocarriles Nacionales de México,16�TSV�PS�UYI�XSHSW�WYW�
EGXMZSW�]�TEWMZSW�TEWEVSR�E�QERSW�HI�PE�RYIZE�GSQTEʪʧE�

14 Carlos Alberto Sánchez Villegas, La llegada del ferrocarril a Aguascalientes y San 
Luis Potosí 1880-1908. Historia comparada, tesis de licenciatura, Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes, 2016, pp. 50–51.
15 Un análisis detallado de los proyectos de los talleres de puede consultar en Marlene 
Barba Rodríguez y Alejandro Acosta Collazo, “Los Talleres Generales de Construcción 
]�6ITEVEGMʬR�HI�1ʛUYMREW�]�1EXIVMEP�6SHERXI�HIP�*IVVSGEVVMP�'IRXVEP�IR�%KYEWGE-
lientes: un recorrido por su historia”, Labor e Engenho, vol. 6, núm. 3, 2012, pp. 20-40, 
<https://doi.org/10.20396/lobore.v6i3.8634432> consultado el 3 de agosto de 2023.
16 Sobre la formación de Ferrocarriles Nacionales de México véase Arturo Grunstein 
Dickter, Consolidados: José Ives Limantour y la formación de Ferrocarriles Nacionales 
de México, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Centro Nacional para 
la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrirero, 2012.

Figura 4. Estación y patios del 
Ferrocarril Central Mexicano, 
1895. 
Fuente: ȱǞǜǜȱǦ��ȱȨȰǣǦ, 
Ferrocarriles Nacionales de 
México, s. patios y líneas, núm. 
286, Ferrocarril Central Mexicano 
(Ǧȱǟ), Plano de la Estación de 
Aguascalientes, 9 de noviembre 
HI�������?6IGSVXI�]�QSHMƼGEGMʬR�
propios.]
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San Luis Potosí: los ferrocarriles Nacional Mexicano 
y Central Mexicano

La ciudad de San Luis estuvo atravesada por dos proyectos ferro-
ZMEVMSW�� YRS� IRGEFI^EHS� TSV� PE� GSQTEʪʧE� HIP� *IVVSGEVVMP� 2EGMSREP�
Mexicano y el otro por el Ferrocarril Central Mexicano; la primera 
empresa convirtió la capital potosina en parte del trayecto de su vía 
troncal de México a Nuevo Laredo; la segunda, como se mencionó 
IR�IP�ETEVXEHS�ERXIVMSV��HIP�GEQMRS�UYI�GSRIGXEVʧE�%KYEWGEPMIRXIW�
con el puerto de Tampico.

De acuerdo con la investigación realizada por Luis Eduardo Co-
ronado Guel, para construir la estación del ferrocarril en San Luis 
se propuso ocupar el espacio de la alameda de la ciudad, lo cual 
KIRIVʬ�TVSXIWXEW�IRXVI� PE�TSFPEGMʬR�UYI�HIJIRHʧE�WY�TIVQERIRGME�
por ser un importante espacio de recreo para los habitantes; por esa 
VE^ʬR�WI�VIEPM^ʬ�PE�EHUYMWMGMʬR�HI�SXVSW�TVIHMSW�TEVE�GSRWXVYMVPE�IR�
sus inmediaciones.��

)R�PE�*MKYVE���WI�TYIHI�ETVIGMEV�PE�HMWXVMFYGMʬR�UYI�XYZMIVSR�PEW�
estaciones ferroviarias en relación con la plaza principal (A) y la ala-
meda (B); por un lado la estación del Ferrocarril Central Mexicano 
WI�GSRWXVY]ʬ�EP�RSVXI� �'��QMIRXVEW�UYI� PE�HIP�*IVVSGEVVMP�2EGMSREP�
Mexicano se ubicó al oriente de la alameda (D).18

3XVS�IWTEGMS�YVFERS�UYI�WI� ZMS�EJIGXEHS�GSR� PE� GSRWXVYGGMʬR�
de los complejos ferroviarios fue el barrio tradicional de San Cristó-
FEP�HIP�1SRXIGMPPS�S�GSPSUYMEPQIRXI� PPEQEHS�GSQS�(IP�1SRXIGMPPS��
colindante con la alameda. Dicho barrio se ubicaba en el oriente de 
la ciudad y fue fundado hacia 1600 como barrio de indios; se incor-
TSVʬ�EP�TEVXMHS�HI�7ER�0YMW�IR������GSQS�ZMPPE��LEWXE�UYI�IR������
WI�HIGVIXʬ�UYI�JSVQEWI�TEVXI�HIP�E]YRXEQMIRXS�19 De acuerdo con 
.YER�'EVPSW�%KYMPEV�%KYMPEV�ƈIR������IP�KSFMIVRS�HIP�IWXEHS�GIHI�E�
las nuevas empresas ferrocarrileras, parte del territorio del barrio del 
Montecillo para la construcción de las vías férreas y sus instalacio-
nes, pasando estas precisamente por su núcleo central, contribu-
yendo con esto al desmembramiento del barrio”.20 

�� Luis Edgardo Coronado Guel, La alameda potosina ante la llegada del ferrocarril. 
Espacio, poder e institucionalización de la ciudadanía moderna en San Luis Potosí, 
1878-1890, San Luis Potosí, El Colegio de San Luis/Gobierno del Estado de San Luis/
Secretaría de Cultura, 2015.
18 Ibidem, pp. 201-204.
19�.YER�'EVPSW�%KYMPEV�%KYMPEV��ƈ)P�HIWEVVSPPS�YVFERS�EVUYMXIGXʬRMGS�FENS�PE�MRƽYIRGME�
del ferrocarril en San Luis Potosí (1888-1914). Barrio del Montecillo”, tesis doctoral, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2020, p. 39.
20 Ibidem, p. 40.

Figura 5 (pág. sig.). Ubicación de 
las estaciones de los ferrocarriles 
Nacional Mexicano y Central 
Mexicano. 
Fuente: ǟǝǓȲ��Ǚ. San Luis Potosí, 
exp. San Luis Potosí 2, Código 
'PEWMƼGEHSV��'3=&�704�1���
:��������4PERS�KIRIVEP�HI�PE�
ciudad de San Luis Potosí, 1898.
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9RE� HI� PEW� EJIGXEGMSRIW� TVMRGMTEPIW� UYI� WYJVMʬ� IP� FEVVMS� JYI� PE�
HIQSPMGMʬR�HIP�EXVMS�HI�WY�MKPIWME�UYI�JYI�HIQSPMHS�GSQS�TEVXI�HI�
los trabajos de construcción del complejo del Nacional Mexicano y, 
EYRUYI�IP�FEVVMS�GSRXMRYʬ�GSR�WY�GVIGMQMIRXS�� PE�YRMHEH� XIVVMXSVMEP�
WI�ZMS�MRXIVVYQTMHE�TSV�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�PEW�ZʧEW�]�PEW�FEVHEW�UYI�
delimitaron el espacio perteneciente a la empresa ferroviaria.21 

Con respecto a la llegada del Ferrocarril Central Mexicano, Agui-
PEV�%KYMPEV�WIʪEPE�UYI�PI�JYIVSR�IRXVIKEHSW�E�PE�GSQTEʪʧE�ZEVMSW�XI-
rrenos entre los cuales se incluían los de una antigua plaza de toros 
UYI�RS�WI�IRGSRXVEFE�IR�JYRGMSREQMIRXS�]�WI�YFMGEFE�IR�IP�FEVVMS�
HIP�1SRXIGMPPS��)WXI�FEVVMS��UYI�WM�FMIR�IVE�YRS�HI�PSW�QʛW�QEVKMRE-
PIW�HI� PE�GMYHEH��WI�IRGSRXVEFE�LEFMXEHS��TSV� PS�UYI� PE� MRWXEPEGMʬR�
del complejo ferroviario trastocó la organización territorial y generó 
UYI�WYW�LEFMXERXIW�WI�ZMIVER�QEVKMREHSW�HIP� VIWXS�HI� PE�GMYHEH�E�
GEYWE�HIP�IJIGXS�FEVVIVE��EYRUYI�IP�TVSFPIQE�WI�MRXIRXʬ�WSPYGMSREV�
mediante a construcción de puentes peatonales.22

Con la consolidación del Nacional Mexicano y el Central Mexi-
GERS��GSQS�TEVXI�HI� PEW�IQTVIWEW�UYI�GSRJSVQEVSR�*IVVSGEVVMPIW�
2EGMSREPIW�HI�1ʣ\MGS��PE�IWXEGMʬR�UYI�LEFʧE�WMHS�HIP�2EGMSREP�1I\M-
GERS�UYIHʬ�GSQS�PE�TVMRGMTEP�HI�PE�GMYHEH��EYRUYI��LEGME�������WI�
GSQIR^ʬ�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�YRE�RYIZE�IWXEGMʬR�IR�IP�PYKEV�UYI�ER-
tes ocupara el Central Mexicano.

Distribución y representación de las infraestructuras auxiliares 
en los planos de las empresas ferroviarias

'SQS�WI�LE�WIʪEPEHS�IR� PE� -RXVSHYGGMʬR�� PEW� MRJVEIWXVYGXYVEW�EY-
xiliares sirvieron como soporte para las actividades no relaciona-
HEW�GSR�IP�WIVZMGMS�JIVVSZMEVMS��WMRS�UYI�IWXYZMIVSR�ZMRGYPEHEW�GSR�
satisfacer algunas de las necesidades de sus trabajadores, pero 
UYI�WI�IWXEFPIGMIVSR�IR�PSW�XIVVIRSW�HI�PEW�IQTVIWEW�JIVVSGEVVMPI-
ras. Si bien en algunos casos, como en el de Aguascalientes y San 
Luis Potosí, su existencia es notoria; en Mérida no es tan evidente,  
RS�RIGIWEVMEQIRXI�TSVUYI�RS�I\MWXMIVE��EYRUYI�IWXS�IW�TSWMFPI��WMRS�
TSVUYI�RS�WI�LER�IRGSRXVEHS�IZMHIRGMEW�IR� PEW� VITVIWIRXEGMSRIW�
GEVXSKVʛƼGEW�HIP�GSQTPINS�JIVVSZMEVMS�UYI�QYIWXVIR�WY�TVIWIRGME��
en este apartado se aborda la existencia y localización de dichas 
infraestructuras.

21 Ibidem, p., 41.
22 Ibidem, p. 108-109.
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¿Hubo infraestructuras auxiliares en Mérida?

A diferencia de lo ocurrido en Aguascalientes y en San Luis Potosí, 
IR�PSW�TPERSW�UYI�I\MWXIR�HI�PEW�IWXEGMSRIW�IR�1ʣVMHE��XERXS�IR�PEW�
primigenias como en los de la estación central), no se muestra la 
I\MWXIRGME� HI� MRJVEIWXVYGXYVEW� EY\MPMEVIW�� EYRUYI� PE� HSGYQIRXEGMʬR�
IWGVMXE�MRHMGE�UYI�*IVVSGEVVMPIW�9RMHSW�IWXEFPIGMʬ�PE�IWGYIPE�&IPʣR�HI�
>ʛVVEKE�IR�YRE�TVSTMIHEH�HI�PE�IQTVIWE�UYI�RS�WI�IRGSRXVEFE�HIRXVS�
HIP�GSQTPINS�HI�IWXEGMʬR�TEXMSW�XEPPIVIW��HI�MKYEP�JSVQE�WI�WEFI�UYI�
PSW�IQTPIEHSW�HI�PE�GSQTEʪʧE�LEFʧER�JSVQEHS�EP�QIRSW�YR�IUYMTS�
de beisbol con el nombre de “La Plancha”, pero a diferencia de lo ocu-
rrido en Aguascalientes, San Luis Potosí y otros lugares no contaron 
con instalaciones deportivas propias.23

En los planos tampoco existe evidencia de la construcción de 
viviendas para trabajadores en las inmediaciones de la estación 
EYRUYI� PE� IQTVIWE�� IR� SGEWMSRIW�� SXSVKʬ� GEWEW� UYI� IVER� HI� WY�
TVSTMIHEH�TEVE�UYI�WMVZMIVER�HI�GEWE�LEFMXEGMʬR�E�EPKYRSW�HI�WYW�
IQTPIEHSW��EHIQʛW�HI�UYI��HI�EGYIVHS�GSR�YR�HMVIGXSVMS�HI�������
IR�PEW�GEPPIW�EPIHEʪEW�EP�GSQTPINS�JIVVSZMEVMS�WI�EWIRXEVSR�TIVWS-
REW�UYI�WI�HIHMGEFER�E�PEFSVIW�ZMRGYPEHEW�GSR�PEW�EGXMZMHEHIW�JI-
rroviarias.24 En 1918, el gobierno estatal decretó la fundación de 
YRE�GSPSRME�SFVIVE�GSR�IP�RSQFVI�HI�.IWʱW�'EVVER^E��UYI�WI�YFMGʬ�
al norte de los talleres ferroviarios,25�]�XEQFʧIR�UYI�HI�WIV�RIGIWE-
rio podían expropiarse terrenos de la hacienda Petkanché (Figura 
6).26�)R�EʪSW�TSWXIVMSVIW��HI�EGYIVHS�GSR�TPERSW�UYI�WI�GSRWIV-
ZER��IRXVI�ʣWXE�]�PSW�XEPPIVIW�HI�*IVVSGEVVMPIW�9RMHSW��PE�GSQTEʪʧE�
TSWIʧE�YR�XIVVIRS�UYI�HSRʬ��LEGME�������TEVE�LEGIV�YRE�^SRE�LE-
bitacional para los ferrocarrileros, en la actualidad sólo una franja 
de ese terreno lleva el nombre de colonia Ferrocarrileros y el resto 
pertenece a la Jesús Carranza. 

23 “Temporada de invierno de Base ball”, +VʛƼGS��6IZMWXE�7IQEREP�-PYWXVEHE, 6 de enero 
HI�������TT�������������HI�IRIVS�HI�������T������
24 Reyes Pavón, “Ferrocarril y ciudad: la transformación urbana en Mérida a partir de la 
MRXVSHYGGMʬR�HI�PE�MRJVEIWXVYGXYVE�JIVVSZMEVME�����������Ɖ��TT�����������6I]IW�4EZʬR��
“Las estaciones ferroviarias y sus efectos en las transformaciones del barrio de La 
1INSVEHE�IR�1ʣVMHE��=YGEXʛR�����������Ɖ��Meyibó, vol. 13, núm. 23 (enero-junio de 
2023), 2023.
25�%YRUYI�IWXE�GSPSRME�RS�ETEVIGI�VITVIWIRXEHE�IR�IP�TPERS�HI�1ʣVMHE�HI������WMRS�
hasta el plano de 1938.
26 De acuerdo con un texto de Miguel Arturo Gamboa Pavía, los lotes, de 24 x 50 me-
tros, se otorgaban por medio de sorteos y las casas por lo general se construyeron 
HI�QEHIVE�]�GSR�ETS]S�HI�PSW�SXVSW�GSPSRSW�UYI�IVER�JIVVSGEVVMPIVSW��6IGYTIVEHS�HI�
”Historia de la Colonia Jesús Carranza”, en Mérida en la Historia, https://meridaen-
lahistoria.com.mx/2019/06/historia-de-la-colonia-jesus-carranza-y-sus-primeros-ve-
GMRSW���EYRUYI�IR�IWXI�FPSK�WI�HE�GVʣHMXS�EP�EYXSV�]�WI�WIʪEPE�UYI�IW�YR�XI\XS�HI�������
no se indica la referencia de la publicación original.
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Figura 6. Plano de la colonia 
Jesús Carranza y localización del 
terreno donado por ǦǗǓ para la 
colonia de trabajadores. 
Fuente: Elaboración propia con 
base en ǟǝǓȲ��W��=YGEXʛR��I\T��
=YGEXʛR�����'ʬHMKS�'PEWMƼGEHSV��
'+*�=9'�1���:���������
Plano de la ciudad de Mérida 
y sus colonias, c. 1920; ȳǥȨǓ��
ȳǤǟǦǓ��ǦǗǓ��ǦǗǓ, serie Gerencia 
General, subserie Planos, caja 
�����I\T������ƈ4VS]IGXS�TEVE�IP�
fraccionamiento del predio 408 
propiedad de ǦǗǓ”, 1950.

'SR� VIWTIGXS� E� SXVS� XMTS� HI� MRJVEIWXVYGXYVEW�� WI� WEFI� UYI� IR� 
un terreno próximo a los talleres se llevó a cabo la construcción de un 
LSWTMXEP�HI� PE�IQTVIWE�UYI� PPIZʬ�IP�RSQFVI�HI�7EREXSVMS�6IRHʬR�
Peniche; aparentemente sus obras dieron inicio en el periodo de 
MRGEYXEGMʬR�HI� PE�IQTVIWE�������������GYERHS�WI� PIW� VIRSQFVʬ�
*IVVSGEVVMPIW�'SRWXMXYGMSREPMWXEW�HI�=YGEXʛR��0E�TVMQIVE�QIRGMʬR�
dentro de la documentación de ǦǗǓ aparece en un informe a la 
%WEQFPIE�+IRIVEP�HI�%GGMSRMWXEW�HIP�EʪS�������)R�HMGLS�MRJSVQI�
WI�WIʪEPE�PS�WMKYMIRXI�

3XVS�KEWXS�YVKIRXI�]�RIGIWEVMS�LIQSW�XIRMHS�UYI�IVSKEV�]�IW�IP�HI�
las obras del “Sanatorio Rendón Peniche”. Los sentimientos de este 
'SRWINS�]�PE�QINSV�SVKERM^EGMʬR�UYI�WI�IWXʛ�TVSGYVERHS�E�PE�'SQ-
TEʪʧE�HIRXVS�HIP�EQTPMS�HIWEVVSPPS�HI�PEW�QSHIVREW�MHIEW�WSGMEPIW��
nos aconsejaron, como lo más conveniente para la empresa, y lo 
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QʛW�NYWXS�TEVE�PSW�SFVIVSW�UYI�HIHMGER�WYW�IRIVKʧEW�]�WY�ZMHE�EP�
WIVZMGMS� HIP� JIVVSGEVVMP�� TVSGIHIV� HIWHI� PYIKS� E� PE� IHMƼGEGMʬR� HIP�
sanatorio. Las obras fueron contratadas a destajo, con presupues-
tos generales, están ya muy adelantadas y dentro de pocos meses 
UYIHEVʛR�GSQTPIXEQIRXI�GSRGPYMHSW�PSW�IHMƼGMSW�TEVE�IWXEFPIGIV�
IP�WIVZMGMS�1ʣHMGS�HI�PE�'SQTEʪʧE�UYI�WIVʛ�HI�MRETVIGMEFPIW�ZIR-
tajas para los servidores del ferrocarril, y esta Empresa tendrá la 
WEXMWJEGGMʬR�HI�UYI�PE�TEVXI�HI�WYW�MRKVIWSW�WI�HIWXMRI�E�IWI�NYWXS�
y legítimo gasto, será bien aprovechada por los obreros.��

La construcción de este hospital propiedad de la empresa se rea-
PM^ʬ�HI�QERIVE�QʛW�XEVHʧE�UYI�IR�%KYEWGEPMIRXIW�]�7ER�0YMW��UYM^ʛW�
HIFMHS�E�UYI�IR�IWSW�GEWSW�PEW�IQTVIWEW��EP�WIV�HI�GETMXEP�I\XVERNIVS��
XIRʧER�MHIEW�I�MRXIVIWIW�HMWXMRXSW�E�ʣWXE�HI�GETMXEP�PSGEP��WMIRHS�UYI�
GYERHS�MRMGMEVSR�PEW�SFVEW�JYI�HYVERXI�YR�TIVMSHS�IR�UYI�PE�IQTVIWE�
estuvo en manos del gobierno representado por Salvador Alvarado 
UYMIR�IWXYZS� MRXIVIWEHS�IR�FIRIƼGMEV�E� PSW�SFVIVSW�HIP�IWXEHS��WI�
HIFI�EGPEVEV�UYI�EYRUYI�EPKYRSW�TVS]IGXSW�GSQS�IP�7EREXSVMS�6IR-
HʬR�4IRMGLI�WI�MRMGMEVSR�IR�YR�QSQIRXS�IR�UYI�PE�IQTVIWE�IWXEFE�
en manos del gobierno por la incautación, éste se construyó con los 
VIGYVWSW�HI�PE�GSQTEʪʧE�JIVVSGEVVMPIVE�]�GSR�PSW�QMWQSW�WI�GSRXM-
nuó cuando la corporación se devolvió a sus accionistas.

7I�TYIHI�GSRGPYMV�UYI�EYRUYI�IR�1ʣVMHE�WI�GSRXʬ�GSR�EPKYREW�
infraestructuras auxiliares, éstas fueron escasas y vinculadas a in-
XIVIWIW�HIP� KSFMIVRS�IWXEXEP�QʛW�UYI�E�YR�TVS]IGXS�IQTVIWEVMEP�
como sucedió en los otros casos de estudio y se muestra en los 
siguientes apartados.

El complejo ferroviario de Aguascalientes: ¿microciudad?

)R� PE�GEVXSKVEJʧE�UYI�WI�GSRWIVZE�HIP�GSQTPINS�JIVVSZMEVMS�YFMGE-
do en Aguascalientes se puede apreciar claramente la evolución y 
expansión de las infraestructuras auxiliares. Marlene Barba Rodrí-
guez y Alejandro Acosta Collazo realizaron un análisis del proyecto 
HI�GSRWXVYGGMʬR�HI�PSW�XEPPIVIW�HI�IWXE�GMYHEH��GY]S�RSQFVI�SƼGMEP�
JYI�8EPPIVIW�HI�'SRWXVYGGMʬR�]�6ITEVEGMʬR�HI�1ʛUYMREW�]�1EXIVMEP�
6SHERXI�HI� PE�'SQTEʪʧE�HIP� *IVVSGEVVMP�'IRXVEP��(I�EGYIVHS�GSR�
su investigación, la construcción del ferrocarril y sus instalaciones 
fue llevada a cabo por la empresa Atchison, Topeka y Santa Fe, por 
PS�UYI�VIWYPXE�REXYVEP�UYI�TEVE�PEW�MRWXEPEGMSRIW�UYI�VIEPM^EVSR�IR�

���*IVVSGEVVMPIW�9RMHSW�HI�=YGEXʛR��-RJSVQIW�HIP�'SRWINS�HI�%HQMRMWXVEGMʬR�]�HI�PSW�
WIʪSVIW�GSQMWEVMSW�HI�PE�GSQTEʪʧE�TVIWIRXEHSW�]�ETVSFEHSW�IR�PE�%WEQFPIE�+IRI-
ral de Accionistas Celebrada el día 23 de julio de 1918. Balance General de la misma 
GSQTEʪʧE�GSVVIWTSRHMIRXI�EP�TIVMSHS�HI����HI� NYRMS�E����HI�HMGMIQFVI�HI������]�
anexos, Mérida, Imprenta Constitucionalista, 1918, p. 12.
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1ʣ\MGS�WI�VIXSQEVER�EPKYREW�HI�PEW�MHIEW�UYI�WI�LEFʧER�VIEPM^EHS�
en Estados Unidos.28

=E�IR�PE�TVMQIVE�TVSTYIWXE�VIEPM^EHE�TEVE�PSW�TEXMSW��JIGLEHE�IR�
enero de 1896, se observa la inclusión de las infraestructuras auxi-
liares dentro del complejo ferroviario, en este caso se incluían: un 
TEVUYI��YR�LSWTMXEP��GEWEW�TEVE�PSW�IQTPIEHSW�]�YR�LSXIP��PEW�GYEPIW�
se mantuvieron en una segunda, realizada en mayo de 1898.29 Final-
mente los espacios destinados para las infraestructuras auxiliares 
WI�VIHMWXVMFY]IVSR�]�WI�MRGPY]IVSR�SXVEW�ʛVIEW�UYI�TVSTSVGMSREVSR�E�
los trabajadores y sus familias los servicios de educación, esparci-
miento y salud. Estos se ubicaron en las cercanías de los talleres de 
PE�IQTVIWE��QʛW�IR�IWTIGʧƼGS�IR�PEW�MRQIHMEGMSRIW�HI�YRS�HI�PSW�
KVYTSW�HI�GEWEW��E�GY]S�GSWXEHS�GMVGYPEFE�YR�XVERZʧE�UYI�WI�EHIR-
XVEFE�IR�PE�^SRE�HI�ZMZMIRHEW��*MKYVE���

En este plano de principios de siglo se puede apreciar la distri-
bución de las infraestructuras auxiliares en las inmediaciones de 
los talleres, en la parte superior derecha se observa una parte del 
conjunto de casas de los trabajadores, y en el extremo (Figura 8) 
ETEVIGIR�VITVIWIRXEHSW�IP�LSWTMXEP��%��EPKYRSW�TEVUYIW��&��YR�ʛVIE�
HI�NYIKSW�MRJERXMPIW��'��PE�IWGYIPE��(��PE�MKPIWME��)�]�PSW�FEʪSW��*��
%YRUYI�RS�WI�XMIRI�PE�JIGLE�I\EGXE��WI�WEFI�XEQFʧIR�UYI�TEVE�MRMGMSW�
de la década de 1930 en el área marcada con un círculo se había 
IWXEFPIGMHS�YR�GMRI��PPEQE�PE�EXIRGMʬR�UYI�HMGLS�IWXEFPIGMQMIRXS�WI�
encontraba dentro del derecho de vía.30 La relación espacial entre 

28 Marlene Barba Rodríguez y Alejandro Acosta Collazo, “Los Talleres Generales de 
'SRWXVYGGMʬR�]�6ITEVEGMʬR�HI�1ʛUYMREW�]�1EXIVMEP�6SHERXI�HIP�*IVVSGEVVMP�'IRXVEP�IR�
Aguascalientes: un recorrido por su historia”, pp. 22 y 29.
29 ȱǞǜǜȱǦ��ȱȨȰǣǦ��ǦǞǟ, Sección: Patios y líneas, núm. 289, Mexican Central Railway. 
Proposed yard at Aguascalientes, núm. 1, 28 de enero de 1896; ȱǞǜǜȱǦ��ȱȨȰǣǦ��ǦǞǟ, 
Sección: Patios y líneas, núm. 290, Mexican Central Railway. Proposed yard at Aguas-
calientes, Núm. II, 20 de mayo de 1898.
30 S/a, “Empresas y trabajadores: la construcción de infraestructuras auxiliares del 
ferrocarril en México en las primeras décadas del siglo ǔǔ”, Revista Ulúa, en prensa.

*MKYVE����)WXEGMʬR�HI�
Aguascalientes, patio y talleres. 
Fuente: ȱǞǜǜȱǦ��ȱȨȰǣǦ��ǦǞǟ, 
Sección: Patios y líneas, núm. 
293, Mexican Central Railway. 
New Yard at Aguascalientes, 24 
de diciembre de 1903.
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los conjuntos habitacionales y las infraestructuras auxiliares dan la 
MQTVIWMʬR�HI�UYI�WI�XVEXE�HI�YRE�QMGVSGMYHEH�GSRWXVYMHE�EP�MRXIVMSV�
HIP� GSQTPINS� JIVVSZMEVMS� UYI� TVIWXEFE� PSW� WIVZMGMSW� RIGIWEVMSW� HI�
IHYGEGMʬR��IWTEVGMQMIRXS�]�WEPYH��WMR�UYI�XYZMIVER�UYI�EFERHSREV�
los terrenos de la empresa.

)R�EʪSW�TSWXIVMSVIW�PE�HMWXVMFYGMʬR�HI�IWXEW�MRJVEIWXVYGXYVEW�WI�
transformó, el hospital se cerró y se construyó uno nuevo, en el terre-
RS�UYI�SGYTEFER�JVIRXI�EP�TEVUYI�QEVGEHS�QʛW�EVVMFE�IR�PE�ƼKYVE��
en su lugar se llevó a cabo la construcción de un gran complejo de-

Figura 8. Infraestructuras 
auxiliares en los talleres de 
Aguascalientes. 
Fuente: ȱǞǜǜȱǦ��ȱȨȰǣǦ��ǦǞǟ, 
Sección: Patios y líneas, núm. 
293, Mexican Central Railway. 
New Yard at Aguascalientes, 24 
de diciembre de 1903. [Recorte y 
QSHMƼGEGMʬR�TVSTMSW�A
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TSVXMZS�UYI�JYI�IP�SVKYPPS�HIP�GIRXVS�JIVVSZMEVMS��MREYKYVEHS�IR�JIFVI-
VS�HI�������XEP�]�GSQS�WI�I\TVIWE�IR�PSW�HMZIVWSW�EVXʧGYPSW�UYI�GSR�
motivo de su inauguración de publicaron en la revista Ferronales.31

)P�GEWS�HI�%KYEWGEPMIRXIW�RSW�QYIWXVE�UYI�PEW�MRJVEIWXVYGXYVEW�
auxiliares se fueron adaptando y transformado de acuerdo con las 
RIGIWMHEHIW�HI�PEW�IQTVIWEW�]�WYW�IQTPIEHSW��TYIWXS�UYI��GSQS�
WI�LE�WIʪEPEHS��GSR�IP�GSVVIV�HI�PSW�EʪSW�EPKYREW�JYIVSR�HIWETEVI-
GMIRHS�TEVE�HEV�PYKEV�E�SXVEW�RYIZEW�UYI�MRGPYWS�TIVQERIGIR�LEW-
XE�LS]��4SV�INIQTPS��IP�GSQTPINS�HITSVXMZS�EʱR�I\MWXI��QMIRXVEW�UYI�
los terrenos del “nuevo hospital” mantuvieron esa vocación, pues en 
ellos se levanta un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

San Luis Potosí: de equipamientos establecidos a la incorporación 
de infraestructuras auxiliares

)R�7ER�0YMW�4SXSWʧ��GSQS�]E�WI�LE�WIʪEPEHS��JYIVSR�HSW�IQTVIWEW�
PEW�UYI�GSRWXVY]IVSR�GSQTPINSW�JIVVSZMEVMSW�]��EYRUYI�IWXSW�VITVI-
WIRXEVSR�YRE�I\XIRWMʬR�GSRWMHIVEFPI��JYIVSR�QIRSW�PSW�IHMƼGMSW�UYI�
se destinaron a infraestructuras auxiliares. De hecho, las instalacio-
RIW�EJIGXEVSR�EPKYRSW�IUYMTEQMIRXSW�TVI\MWXIRXIW�GSQS�JYIVSR�PE�
iglesia del barrio del Montecillo,32�QMIRXVEW�UYI�PE�ERXMKYE�TPE^E�HI�
XSVSW�]�IP�I\�GIQIRXIVMS�UYIHEVSR�HIRXVS�HI�PSW�XIVVIRSW�SGYTEHSW�
por el Central Mexicano desapareciendo del mapa urbano. En la Fi-
KYVE���WI�TYIHIR�YFMGEV�PE�EPEQIHE��%��PE�TPE^E�HI�XSVSW��&�]�PS�UYI�
fue el camposanto (C).

De acuerdo con los planos recuperados, la construcción del hos-
pital se llevó a cabo después de la consolidación de las empresas 
IR�*IVVSGEVVMPIW�2EGMSREPIW�HI�1ʣ\MGS��QMIRXVEW�UYI�JYI�LEWXE������
cuando se inauguró el Centro Deportivo Ferrocarrilero.33 En una nota 
publicada en enero de 1958 se detallan estas instalaciones, las del 
LSWTMXEP�]�PSW�WIVZMGMSW�UYI�WI�TVIWXEFER�IR�ʣP��EWʧ�GSQS�PEW�HI�YRE�
escuela primaria, todas ellas obras realizadas por la Gerencia de los 
Ferrocarriles Nacionales de México.34 Así mismo, se puede ubicar en 
los planos la existencia una cancha de tenis y un jardín en las inme-
HMEGMSRIW�HI�PE�IWXEGMʬR��EYRUYI�ʣWXSW�]E�RS�ETEVIGIR�IR�YR�TPERS�

31 Antonio Alanís Herrera, “Inauguración del Club Deportivo ‘Nacionales de México’ en 
%KYEWGEPMIRXIWƉ��*IVVSREPIW��RʱQ�����QEV^S�HI�������T������W�E��ƈ)QTVIWEW�]�XVEFENE-
dores: la construcción de infraestructuras auxiliares del ferrocarril en México en las 
primeras décadas del siglo ǔǔ”.
32 La zona en donde se encontraba la iglesia no es visible en la Figura 9, pero se en-
contraba un poco arriba de la plaza de toros, su ubicación se puede observar en la 
Figura 10.
33 “Centro ferrocarrilero”, Ferronales��RʱQ�����IRIVS�HI�������T����
34 “Descripción de las obras sociales en San Luis Potosí”, Ferronales, núm. 1, enero de 
1958, p. 11.
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HI�������8EQFʧIR�WI�TVS]IGXʬ�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�YR�TEVUYI�SFVIVS�
UYI�WI�YFMGEVʧE�IR�YREW�QER^EREW�PSGEPM^EHEW�IRXVI�PSW�XEPPIVIW�HIP�
I\�2EGMSREP�]�PEW�ZʧEW�HIP�I\�'IRXVEP��EYRUYI�ETEVIRXIQIRXI�RS�WI�
llevó a cabo.35 

)R�PE�*MKYVE�����UYI�IW�YR�TPERS�HI�������WI�TYIHI�PSGEPM^EV�HMW-
XMRXSW�TYRXSW�HI�MQTSVXERGME��GSQS�WSR�IP�IUYMTEQMIRXS�ERXMKYS�HIP�
barrio del Montecillo: la iglesia del Montecillo (A) y el lugar donde 
se ubicó el camposanto (B); las primeras estaciones: del Ferrocarril 
Central Mexicano (C) y del Ferrocarril Nacional Mexicano (D), misma 
UYI� IWXYZS� IR� JYRGMSREQMIRXS� LEWXE� UYI� WI� MREYKYVʬ� PE� IWXEGMʬR�
nueva en 1943; el polígono marcado con la letra G muestra el lugar 
IR�HSRHI�WI�TVS]IGXʬ�GSRWXVYMV�IP�TEVUYI�SFVIVS��TVS]IGXS�UYI�GSQS�
WI�LE�WIʪEPEHS�RS�WI�PPIZʬ�E�GEFS��8EQFʧIR�WI�MRHMGER�PEW�MRJVEIW-
XVYGXYVEW�EY\MPMEVIW�UYI�WI�GSRWXVY]IVSR�IR� PEW� MRQIHMEGMSRIW�HIP�
GSQTPINS�JIVVSZMEVMS��IP�LSWTMXEP��XERXS�IP�TVMQIVS�UYI�WI�GSRWXVY]ʬ�
�)�GSQS�IP�WIKYRHS��*��PE�IWGYIPE�UYI�WI�GSRWXVY]ʬ�IR�IP�PYKEV�IR�
donde estuvo el campo de tenis y el jardín (H) y el campo deportivo, 
UYI�RS�ETEVIGI�GSQTPIXS�IR�IP�TPERS��-��ʈWXI�GSRXEFE�GSR�GEQTSW�
HI�JYXFSP��FIMWFSP��GERGLEW�HI�XIRMW��FEWUYIXFSP��ZSPIMFSP��KMQREWMS��

35 ȱǞǜǜȱǦ��ȱȨȰǣǦ��ǦǞǟ, Sección: Patios y líneas, núm. 1052, Proyecto de supresión de 
escuela en el patio de la estación de San Luis Potosí, 16 de febrero de 1933; ȱǞǜǜȱǦ��
ȱȨȰǣǦ��ǦǞǟ��7IGGMʬR��4EXMSW�]�PʧRIEW��RʱQ��������Proyecto de patio de pasajeros, patio 
de maniobras de carga y casa redonda en la terminal de San Luis Potosí�����HI�IRIVS�
de 1940.

*MKYVE����)UYMTEQMIRXS�YVFERS�
afectado por la construcción de 
los complejos ferroviarios. 
Fuente: ȱǞǜǜȱǦ��ȱȨȰǣǦ��ǦǞǟ, 
Sección: Patios y líneas, 
núm. 1040, Ferrocarril Central 
Mexicano. Plano de la estación 
de San Luis Potosí, 18 de junio 
HI�������?6IGSVXI�]�QSHMƼGEGMʬR�
propios.]
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GPYF�� GEWMRS�� FEʪSW�� EPFIVGE��QIWE� HI� JVSRXʬR�� MRWXEPEGMSRIW� TEVE� 
EXPIXMWQS��WXERH�HI�XMVS�]�NYIKSW�TEVE�RMʪSW�36

Como se puede apreciar en el caso de San Luis Potosí, las infraes-
tructuras auxiliares se incorporaron de manera tardía, pero tambíen 
NYKEVSR�YR�TETIP�WMKRMƼGEXMZS�IR�PSW�EPVIHIHSVIW�HIP�GSQTPINS�JIVVS-
viario y estuvieron destinadas para los trabajadores de la empresa. 

A modo de conclusión: las infraestructuras auxiliares 
como detonantes de urbanización 

9RE�HI� PEW� TVIKYRXEW� UYI� HMIVSR� TMI� E� IWXI� XVEFENS� JYI�� �TSV� UYʣ�
las empresas consideraron necesario incorporar las infraestructu-
ras auxiliares en los complejos ferroviarios?; y si bien H.W Jacobs 
SJVIGI�EPKYREW�TMWXEW�TEVE�VIWTSRHIVPE�IR�WY�EVXʧGYPS�ƈ8LI�7UYEVI�
Deal to the Railway Employee”,���IR�IP�GYEP�VIƽI\MSRE�IR�XSVRS�E�PEW�
TVʛGXMGEW�UYI�XIRʧE�PE�IQTVIWE�HIP�7ERXE�*I�GSR�VIPEGMʬR�E�WYW�IQ-
pleados.38�.EGSFW�LEGI�ʣRJEWMW�IR�UYI�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�XVEFENS�HI�
los ferrocarriles eran pesadas, sobre todo cuando los trabajadores 
debían establecerse en poblaciones en donde no se contaba con 
GMIVXSW� IRXVIXIRMQMIRXSW�� TSV� PS� UYI� IQTVIWEW� GSQS� PE� HIP� 7ERXE�
Fe buscaban mejorar las condiciones de tus empleados mediante 

36 “Descripción de las obras sociales en San Luis Potosí”, op. cit.
���4YFPMGEHS�SVMKMREPQIRXI�IR� NYRMS�HI�������]�HI�QERIVE�TSWXIVMSV� MRGSVTSVEHS�EP�
libro H.W. Jacobs, Betterment Briefs. A Collection of Published Papers on Organized 
-RHYWXVMEP�)ƾGMIRG]��2YIZE�=SVO��.SLR�;MPI]�
�7SRW�������Ɖ
38 Véase s/a, “Empresas y trabajadores: la construcción de infraestructuras auxiliares 
del ferrocarril en México en las primeras décadas del siglo XX”.

*MKYVE�����)UYMTEQMIRXS�I�
infraestructuras auxiliares en el 
complejo ferroviario de San Luis
Fuente: ȱǞǜǜȱǦ��ȱȨȰǣǦ��ǦǞǟ, 
Sección: Patios y líneas, núm. 221, 
Terminal de San Luis Potosí. Zona 
de talleres�����HI�QEV^S�HI�������
?6IGSVXI�]�QSHMƼGEGMʬR�TVSTMSW�A



269

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Y URBANIZACIÓN: MÉRIDA, AGUASCALIENTES Y SAN LUIS POTOSÍ, S. XIX Y XX

Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 249-274

la construcción de salas de lectura y recreo, hospitales, casas, así 
GSQS�HI�TEVUYIW�]�XIVVIRSW�HI�VIGVIS�EPVIHIHSV�HI�PEW�IWXEGMSRIW��
EHIQʛW�HI�XMIRHEW�]�SƼGMREW�39 Estas ideas, como se ha visto para 
el caso de Aguascalientes, se retomaron en algunas estaciones en 
México, en donde además se incorporaron escuelas e iglesias para 
cubrir otras necesidades de los trabajadores y sus familias.

No fue el caso de Mérida y San Luis Potosí, en donde los pro-
cesos de incorporación de infraestructuras auxiliares fueron más 
XEVHʧSW��EYRUYI�TSWMFPIQIRXI�VIWTSRHMIVSR�E�I\MKIRGMEW�KVIQMEPIW�
y proyectos del estado revolucionario y posrevolucionario. Por ejem-
plo en Mérida tanto el proyecto de hospital como los de vivienda 
para los trabajadores estuvieron vinculados en principio al gobierno 
de Salvador Alvarado. Por su parte, en San Luis Potosí los avances 
en esta materia se dieron de manera posterior.

La construcción de las infraestructuras ferroviarias sin duda con-
tribuyó al crecimiento de las ciudades hacia las zonas en donde se 
ubicaron los talleres, para el caso de Aguascalientes, por ejemplo, 
1EVXʧRI^�(IPKEHS�EƼVQE�UYI� PE�GSRWXVYGGMʬR�HI� PSW�8EPPIVIW�+IRI-
rales generó un importante crecimiento urbano hacia esa zona.40 En 
1ʣVMHE��EYRUYI�PE�IQTVIWE�TVSZI]ʬ�HI�ZMZMIRHE�E�YRE�TIUYIʪE�TEVXI�
HI�WYW�XVEFENEHSVIW��TEVIGMIVE�UYI�QYGLSW�SXVSW�WI�IWXEFPIGMIVSR�TSV�
su cuenta en las inmediaciones del complejo ferroviario, y de manera 
posterior se establecieron colonias para los trabajadores en un área 
circundante. Por su parte, en San Luis Potosí la incorporación de los 
espacios ferroviarios en torno a la alameda fue un punto de ruptura 
IR� PE�HMRʛQMGE�HIP�FEVVMS�HIP�1SRXIGMPPS��EYRUYI� PE�ZMHE�HI� PSW�ERXM-
guos pobladores se vio trastocada tambíen se conformaron nuevas 
HMRʛQMGEW�YVFEREW�IR�PEW�UYI�IWXYZMIVSR�MRZSPYGVEHEW�PSW�XVEFENEHS-
VIW�JIVVSZMEVMSW�UYI�WI�IWXEFPIGMIVSR�IR�PEW�GIVGERʧEW�HI�IWXEGMSRIW��
patios y talleres. 

)W�GPEVS�UYI�PE�YVFERM^EGMʬR�IR�XSVRS�E�PSW�GSQTPINSW�JIVVSZMEVMSW�
fue variada, y si bien este trabajo se enfoca en las infraestructuras au-
\MPMEVIW��IW�QYGLS�PS�UYI�JEPXE�TSV�IWXYHMEV�IR�XSVRS�E�PSW�IJIGXSW�HIP�JI-
rrocarril en los espacios urbanos en las dinámicas particulares de cada 
ciudad, en donde entran en juego factores como el origen de las 
IQTVIWEW�UYI�WI�IWXEFPIGMIVSR�IR�GEHE�PYKEV��PE�PSGEGMʬR�IR�HSRHI�
se ubicaron los complejos dentro de la trama urbana (cerca o lejos 
HIP�RʱGPIS�TSFPEGMSREP��IP�RMZIP�YVFERM^EGMʬR��EWʧ�GSQS�PEW�QSHMƼ-
caciones en la posesión de las empresas (consolidaciones, cierres, 
nacionalización, venta, etc.), por mencionar algunos. 

39�,�;��.EGSFW�� ƈ8LI� Ƅ7UYEVI�(IEPƅ� XS� XLI�6EMP[E]�)QTPS]IIƉ��&IXXIVQIRX�&VMIJW��%�
'SPPIGXMSR�SJ�4YFPMWLIH�4ETIVW�SR�3VKERM^IH�-RHYWXVMEP�)ƾGMIRG]��2YIZE�=SVO��.SLR�
Wiley & Sons, 1909, p. 234.
40 Martínez Delgado, Cambio y proyecto urbano. Aguascalientes, 1880-1914, p. 282.
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An analysis of hygrothermal comfort inside a 
single-family home using ȱǦȰ

Resumen

Se realizó un análisis de confortabilidad higrotérmica al interior de 
una vivienda unifamiliar en un clima cálido húmedo. Se empleó la di-
RʛQMGE�HI�ƽYMHSW�GSQTYXEVM^EHE��ȱǦȰ) en el software Ansys Fluent 
para la gestión y cálculo de las variables. Se evaluaron dos escena-
rios, con y sin obstrucción en los vanos de acceso. Se entiende que 
el uso de ȱǦȰ en un programa dedicado a ello facilita el análisis en 
una sola plataforma y ofrece un cálculo más robusto con el uso de 
distintas variables en un mismo proceso.

Palabras clave: Confort higrotérmico, clima cálido húmedo, simula-
ción cfd, humedad y calor, Tabasco.

Abstract

This paper reports on a hygrothermal comfort analysis performed 
inside a single-family house located in a warm, humid climate. The 
WXYH]�[EW�GEVVMIH�SYX�YWMRK� XLI�'SQTYXIVM^IH�ƽYMH�H]REQMGW� �ȱǦȰ) 
in the Ansys Fluent software for the management and calculation of 
variables. Two scenarios were evaluated: with and without obstruction 
of the entryways. It is understood that the use of ȱǦȰs in a dedicated 
program facilitates analysis on a single platform and provides a more
robust calculation through the use of different variables in the same 
process.

Keywords: Hygrothermic comfort, hot-humid climate, ȱǦȰ, humidity 
and heat, Tabasco.
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al interior de vivienda unifamiliar 
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REPORTE TÉCNICO

https://doi.org/10.22201/

fa.2007252Xp.2023.14.28.87247

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



276

ANÁLISIS DE CONFORT HIGROTÉRMICO AL INTERIOR DE VIVIENDA UNIFAMILIAR MEDIANTE CFD

Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 275-290

Introducción

Cuando una persona se encuentra en un estado de comodi-
dad o ausente de malestar térmico en donde el entorno no 
produce tensiones negativas sobre el mecanismo de com-
pensación de calor, se entiende como un estado de confor-

tabilidad higrotérmica.1 Este estado dependerá de variables como 
la temperatura de bulbo seco, humedad relativa, velocidad del aire 
�ZMIRXS�� XVERWJIVIRGME�HI�GEPSV� ]�HI� PE�QMWQE�GETEGMHEH�HI�EHET-
tación y actividad humana.2�0E�HMRʛQMGE�HI�ƽYMHSW�GSQTYXEVM^EHE�
�ȱǦȰ por sus siglas en inglés) es una herramienta computacional 
empleada en el análisis numérico y estructuras de datos que involu-
GVIR�IP�ƽYNS�HI�ƽYMHSW�3 y se emplea en ramas como la física, ingenie-
ría, aerodinámica y recientemente en arquitectura. En arquitectura, el 
uso de ȱǦȰ�permite entender el comportamiento en el intercambio 
de energía entre los componentes de una envolvente y su contexto 
físico, lo que permite la estimación de las condiciones higrotérmicas 
al interior o exterior en una escala arquitectónica o urbana.4

Los cálculos mediante ȱǦȰ en arquitectura se basan en el uso de 
herramientas como plug-ins en los software de modelado 3D más 
usados, como lo son Autodesk Revit, Rhinoceros 3D, Grasshopper  
y Sketchup.5 Estos plug-ins�WI�TYIHIR�GPEWMƼGEV�IR���JSVQEW�HI�XVE-
bajo: incorporado al diseño, run-time, intercambio de archivos e in- 
terpretativo. Run-time representa la vía más accesible dado que se 
emplean ȳǜǣ dentro de programas como Rhino 3D, Grasshopper y 
Sketchup, donde se hace uso de los recursos del hardware, a dife-
rencia del intercambio de archivos e integrados como los que tie- 
nen software que requiere de una suscripción y uso de servicios 
externos. Finalmente, dentro de los plug-ins de run-time, existen 
simulaciones con objetivos simples, múltiples o de acoplamiento. 
Las simulaciones multiobjetivo o de acoplamiento resultan las más  

1 V. Olgyay, Arquitectura y clima: Manual de diseño bioclimático para arquitectos y ur-
banistas, Gustavo Gili, 1998.
2 F. Manzano-Agugliaro, F. G. Montoya, A. Sabio-Ortega y A. García-Cruz, “Review of 
bioclimatic architecture strategies for achieving thermal comfort”, Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, núm. 49, pp. 736-755, 2015, https://doi.org/10.1016/j.
rser.2015.04.095.
3� =��%��ʆIRKIP� ]� .��1��'MQFEPE��1IGʛRMGE�HI�ƽYMHSW�� *YRHEQIRXSW� ]� ETPMGEGMSRIW� 
��a ed), McGraw Hill, 2012.
4 A. Churazova, ȱǦȰ for ȳȨȱ��%VGLMXIGXYVI��)RKMRIIVMRK�ERH�'SRWXVYGXMSR��7MQ7GEPI��
2018, https://www.simscale.com/blog/cfd-simulation-aec/.
5  Y. Hu, Y. Peng, Z. Gao y F. Xu, “Application of ȱǦȰ plug-ins integrated into urban and 
building design platforms for performance simulations: A literature review”, Frontiers 
of Architectural Research, vol. 12, núm. 1, pp. 148-174, 2023, https://doi.org/10.1016/j.
foar.2022.06.005.
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completas para en análisis higrotérmico, pero para ello es necesario 
el uso de distintos plug-ins, con computación de distintas variables, 
interconectados en un mismo objetivo ȱǦȰ� Esta interconexión de 
plug-ins requiere de un conocimiento avanzado de varias herramien-
tas dentro del mismo lenguaje, así como tener una compatibilidad 
entre las distintas versiones de cada plug-in y entre ellos.6

En el diseño arquitectónico el uso de plug-ins de cálculo ȱǦȰ son 
útiles para la toma de decisiones en la etapa de diseño conceptual 
HIFMHS�E� PE� IWXVIGLE� VIPEGMʬR� IRXVI� IP� ƽYNS�HI� XVEFENS� I� MRXIVJEGIW�
KVʛƼGEW��TIVQMXMIRHS�PE�XSQE�HI�HIGMWMSRIW�HI�JSVQE�IƼGMIRXI��7MR�
embargo, estas simulaciones basan sus cálculos en un estado es-
tático, el cual omite el tiempo como variable en el cálculo, aquellas 
simulaciones que lo contemplan se llaman transitorias. Software  
especializado en ȱǦȰ, como Autodesk ȱǦȰ o Ansys están enfocados  
en el cálculo transitorio y cubren de una forma más directa y en una 
misma plataforma las variables e inputs que los plug-ins menciona-
dos anteriormente.

Este estudio se basó en el uso de Ansys Fluent para realizar un 
análisis de un día completo para una vivienda unifamiliar dentro de 
un clima cálido húmedo, en el que se involucrará la descripción de las 
condiciones del aire interior en su temperatura, humedad y velocidad.

Este trabajo tiene como objetivos:

1. Analizar las condiciones interiores de temperatura y humedad 
relativa de una vivienda en un clima cálido húmedo a partir de 
PE�HMRʛQMGE�HI�ƽYMHSW�GSQTYXEVM^EHE��ȱǦȰ).

2. Estimar el comportamiento de la temperatura y humedad 
relativas a partir de archivos climáticos y el uso de modelos  
físicos en ȱǦȰ para la ciudad de Macuspana, Tabasco.

3. Seleccionar el periodo de tiempo con las peores condiciones 
de temperatura y humedad para el ser humano, así como in-
cluir el escenario aislado y ventilado.

4. Describir el comportamiento de la temperatura y humedad 
relativa al interior del objeto arquitectónico y emitir recomen-
daciones.

Materiales y métodos

Caso de estudio

El objeto arquitectónico elegido para este estudio fue una vivienda 
de tipo unifamiliar de clase media, aislada de otras construcciones 

6 Idem.
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a su alrededor, con un área de 150 m2 y una cubierta a dos aguas, 
con una altura máxima de 5.3 m. El programa arquitectónico consiste 
en un área de estar, tres recámaras y dos áreas semiabiertas al norte  
y sureste. La orientación del objeto es noroeste-sureste, teniendo  
su fachada principal al sureste. El objeto arquitectónico carece de 
vanos en sus fachadas expuestas este y oeste, concentrándolas  
en los muros protegidos por sus cubiertas voladas al norte y sureste. 
La vivienda está constituida por muros de ladrillo de barro recocido, 
recubiertos por pintura de cal y mortero; la cubierta está compuesta 
por teja de barro recocido soportada en una estructura de madera;  
IP�WYIPS�IWXʛ�GSRJSVQEHS�TSV�YR�ƼVQI�HI�GSRGVIXS�GSR�YR�IWTIWSV� 
de 0.10 m aproximadamente; y los vanos están cubiertos por puer- 
tas de doble hoja de madera.

El periodo de estudio se acotó al mes de mayo, debido a que 
éste presenta las temperaturas promedio mensuales más altas du-
rante todo el año. Se emplearon los valores promedio mensuales, 
extraídos del archivo climático de Macuspana. El archivo fue pro-
TSVGMSREHS�TSV�IP�0EFSVEXSVMS�HI�)RXSVRSW�7SWXIRMFPIW� �ǠȨǙ) de la 
*EGYPXEH�HI�%VUYMXIGXYVE��Ǧȳ) de la Universidad Nacional Autónoma 
HI�1ʣ\MGS��ǗǞȳǟ), y cuyos datos fueron compilados por el software 
Meteonorm con licencia comercial v.7.2 en noviembre de 2021 y 
SFXIRMHSW�HI�PE�)WXEGMʬR�1IXISVSPʬKMGE�%YXSQʛXMGE��Ȩǟȳ) número 
00027031, ubicada en latitud 17º 45’ 00” N y longitud 92º 36’ 00” 
O, a una altitud de 10.00 msnm y correspondiente al municipio de 
Macuspana, Tabasco.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Temperatura (ºC) 24.9 26 28 29.45 30.8 30 30.6 30.2 29.1 28.4 26.3 25.5

Humedad relativa (%) 74 73 67 66 66 72 69 71 76 75 76 75

Velocidad de viento 
(m/s) 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2 2.6 2.1 1.5 1.7 1.8 2

Las propiedades termo físicas de los materiales que componen la 
vivienda se obtuvieron de las bases de datos de materiales del ǠȨǙ,7 
así como de una investigación8 realizada en el les en 2020, en la cual 
se realizaron compilaciones y mediciones de las características de 
materiales como parte de su metodología.

Tabla 1. Temperatura, humedad 
relativa y vientos promedio para 
todo el año en Macuspana. Los 
meses sombreados son los 
elegidos para el estudio. 
Fuente: Elaboración propia.

7 ǠȨǙ. Base de datos de materiales, Laboratorio de Entornos Sostenibles, 2020.
8 S. Vega Torrebanca, Evaluando confort térmico con adobe, bahareque, ladrillo y block: 
3 zonas de estudio en Oaxaca [Master], Universidad Nacional Autónoma de México, 
2020.
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Material k (W/m K) Ç��OK�Q3) Cp (J/kg K) »C7 ¿C-6 Espesor (m)

Tierra vegetal 1.80 1,800.00 920.00 0.700 0.900 0.700

Firme de concreto 1.60 2,400.00 1,000.00 0.600 N/A 0.100

Ladrillo de barro recocido 0.42 1,408.79 913.78 0.191 N/A 0.170

Teja de barro recocido 1.00 2,000.00 800.00 0.650 0.800 0.010

Mortero 0.88 2,800.00 896.00 0.700 N/A 0.019

Pintura - - - 0.410 0.890 0.000

Madera (pino) 0.12 510.00 1,380.00 0.590 0.900 0.025

Análisis ȱǦȰ

La simulación en ȱǦȰ experimentará en un mismo periodo de tiempo 
con las variables de temperatura, humedad relativa, viento, radia-
ción solar, propiedades térmicas de los materiales, así como con 
PE� ETIVXYVE� XSXEP� ]� RYPE� HI� PSW� ZERSW�� GSRWMHIVERHS� MRƼPXVEGMSRIW� 
de una pulgada en los marcos al estar cerrados.

Para la realización de las simulaciones se emplearon equipos y 
licencias proporcionadas por el ǠȨǙ. El modelado 3D se realizó con 
el software Rhino 3D v.7.27 en un equipo con Licencia Lab Educa-
cional. Para la simulación ȱǦȰ se empleó el paquete del software 
%RW]W� GSR� PMGIRGME� GSQIVGMEP� Z������� )WTIGʧƼGEQIRXI�� WI� IQTPIʬ�
Design Modeler para la lectura del modelo geométrico contenido en 
un archivo de texto ȳȱǣǙ���WEX��1IGLERMGEP�ȳǜȰǠ para el mallado de 
PE�KISQIXVʧE��*PYIRX��ȱǦȰ�)RXIVTVMWI�7SPZIV�TEVE� PE�GSRƼKYVEGMʬR�
de los modelos, variables y ejecución de la simulación, y ȱǦȰ Post 
para el procesamiento de los resultados.

De acuerdo con Lerma,9�UYMIR�LM^S�YR�ERʛPMWMW�IR�IHMƼGMSW�LMWXʬ-
ricos, la metodología de análisis vía cfd comprende los siguientes 
pasos:

1. El modelado esquemático del objeto arquitectónico a 
estudiar.

2. La discretización y mallado de la volumetría del modelo.
3. La selección y caracterización de los materiales que 

comprende el objeto real.

Tabla 2. Materiales considerados 
para la envolvente y sus 
propiedades físicas. 
Fuente: Elaboración propia a 
partir de ǠȨǙ�������]�8SVVI�&PERGE�
������

9 C. Lerma, et al.�� ƈ)ZEPYEXMSR� SJ�,]KVSXLIVQEP� &ILEZMSYV� MR�,IVMXEKI�&YMPHMRKW�
through Sensors, ȱǦȰ Modelling and IRT”, Sensors, vol. 21, núm. 2, 2021, p. 566, 
https://doi.org/10.3390/s21020566.
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4. La asignación de condiciones de frontera.
5. La introducción de los métodos y modelos físicos y 

matemáticos.
6. )P�TVSGIWEQMIRXS�HI�PSW�HEXSW�TEVE�WY�TVS]IGGMʬR�KVʛƼGE�

La discretización consistió en el modelado del volumen interior 
HI�PE�ZMZMIRHE�]�PE�GSRƼKYVEGMʬR�HI�GEHE�YRE�HI�PEW�GSRHMGMSRIW�JʧWM-
cas a las que se encontraría sujeto el modelo al quedar expuesto al 
ambiente. Se consideraron 0.21 m de espesor promedio de los muros 
exteriores e interiores, así como 0.10 m en el espesor de la cubierta 
]�YR�QEVGS�TVSQIHMS�HI���MR���������Q�TEVE�PSW�ZERSW�TIVMQIXVEPIW�
al estar cerrados. Adicionalmente, se colocaron puntos de medición 
al centro de los espacios y a una altura de 1.50 m para el registro de 
los valores promedio de temperatura y humedad de cada espacio y a 
cada hora.

Se empleó una malla no estructurada, esto fue debido a que la li-
mitación de los recursos del hardware empleado impedía lograr una 
malla cartesiana. Para el caso con ventilación se tuvo una cantidad 
de 246,300 nodos y 1,328,837 elementos, y para el caso sin ventila-
ción se tuvo una cantidad de 565,882 nodos y 3,052,216 elementos. 
Para todos los casos se planteó una malla que cubriera todo el cuer-
po arquitectónico a analizar, a partir de un cubo cuyas dimensiones 
fueran de 30 x 30 x 10 m.

Las condiciones de frontera se asignaron a los elementos corres-
pondientes al contexto físico que rodea a la vivienda, así como a los 
componentes físicos, como muros y cubiertas, del objeto arquitec-
tónico. Se establecieron de la siguiente forma:

Elemento Tipo Descripción

Atmósfera Fluido Mezcla compuesta de aire y agua (H2O).

Muro interior, 
piso interior

Pared adiabática 
sin carga solar Componentes sin condiciones especiales.

Cubierta, muro exterior Pared con carga 
solar

&RPSRQHQWHV�LQͥXHQFLDGRV�SRU�OD�SDUWLFLSDFLµQ� 
de la carga térmica por parte del Sol.

Puertas interiores, 
marcos de puertas

Pared adiabática 
sin carga solar

Componentes sin condiciones especiales 
FRQ�ͥXMR�GH�DLUH�D�WUDY«V�GH�HOORV�

Norte, sur, este, oeste Entrada de 
velocidad

Componentes correspondientes al volumen 
que rodea a los espacios a evaluar.

)P�QʣXSHS�HI�GʛPGYPS�IQTPIEHS�JYI�IP�HI�ZSPʱQIRIW�ƼRMXSW��Ǧǟǖ), 
el cual transforma ecuaciones parciales diferenciales, que represen-
tan leyes de conservación sobre volúmenes diferenciales, en ecua-
GMSRIW�EPKIFVEMGEW�HMWGVIXEW�WSFVI�ZSPʱQIRIW�ƼRMXSW�S�IPIQIRXSW�

8EFPE����'SRƼKYVEGMʬR�HI�PSW�
elementos de frontera. 
Fuente: Elaboración propia.
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�GIPHEW��0SW�QSHIPSW�JʧWMGSW�IQTPIEHSW�TEVE�PE�WMQYPEGMʬR�JYIVSR�
los de energía, turbulencia, radiación con carga solar y transporte de 
especies. Para el caso del modelo de energía, se entiende como una 
I\TERWMʬR�HI� PE�IGYEGMʬR�HI�&IVRSYPPM�TEVE�VIWSPZIV� PEW�TʣVHMHEW�S�
adiciones de energía. En el caso del modelo de turbulencia, se em-
pleó el modelo k-epsilon realizable con tratamiento de pared mejora-
do, el cual es un modelo de dos ecuaciones de transporte y resuelve 
PE�IGYEGMʬR�HI�IRIVKʧE�GMRʣXMGE� XYVFYPIRXE� �O�]� PE�HI�ZIPSGMHEH�HI�
HMWMTEGMʬR�HI�PE�IRIVKʧE�GMRʣXMGE��¿��IW�HIGMV��PEW�GEVEGXIVʧWXMGEW�HIP�
ƽYNS�XYVFYPIRXS��)P�QSHIPS�HI�VEHMEGMʬR�IQTPIEHS�JYI�IP�HI�WYTIVƼ-
GMI�E�WYTIVƼGMI��7�7�TEVE�IP�MRXIVGEQFMS�HI�GEPSV�IRXVI�PEW�TEVIHIW�
interiores y se tuvo una carga solar calculada a partir de las coorde-
REHEW�KISKVʛƼGEW�HIP�GIRXVS�HI�PE�GMYHEH�HI�1EGYWTERE��-KYEPQIR-
te se empleó el modelo de transporte de especies no reactivas para 
considerar los efectos de la humedad en los intercambios de calor 
dentro de los espacios.

Experimentación

Las simulaciones fueron ejecutadas en 24 pasos de tiempo, co-
rrespondientes a una hora de cada día de estudio, con 20 iteracio-
nes por hora de cálculo, cantidad mínima requerida por el software. 
)WXE� MRJSVQEGMʬR� WI� XVEHYNS� IR� KVʛƼGEW� PMRIEPIW� TEVE� HIWTPIKEV�
los valores de temperatura y humedad registrados por los puntos 
de medición al interior de cada espacio. También se elaboraron 
KVʛƼGEW�HI�GSRXSVRSW�HI�GSPSVIW�JEPWSW��HSRHI�WI�ZMWYEPM^E�PE�HMW-
XVMFYGMʬR� HI� LYQIHEH� ]� XIQTIVEXYVE�� ]� KVʛƼGEW� ZIGXSVMEPIW� TEVE�
visualizar las direcciones y magnitudes de la circulación del aire al 
interior de los espacios.

Temperatura (Temp)

Se empleó el modelo de confort térmico adaptativo ajustado para 
los principales climas de México para establecer una temperatura 
HI�GSRJSVX��8G�IPEFSVEHS�TSV�PE�9RMZIVWMHEH�HI�PEW�%QʣVMGEW�4YIFPE�
�ǗȰǠȳǜ). El modelo establece la fórmula Tc = 0.38Texterior + 17.70 para 
clima tropical húmedo en temporada de calor. Este modelo conside-
ró condiciones regulares de ǜǟǖ y ǜǜȰ: tasa metabólica de 1.0 a 1.5 
met, vestimenta de 0.5 a 1.5 clo, temperatura media radiante igual 
a la temperatura interior, velocidad de viento de 0 a 6 m/s. Se incre-
mentó 2.5 ºC como piso inferior y superior dado a que la oscilación 
de la temperatura media no es superior a los 13 ºC.10

)R�PEW�ƼKYVEW���]���WI�TYIHIR�SFWIVZEV�PEW�XIQTIVEXYVEW�VIKMWXVEHEW�
TEVE�EQFSW�GEWSW��)R�IWXEW�KVʛƼGEW�WI�SFWIVZE�UYI�WI�GYIRXE�GSR�
10 D. Morillón Gálvez, Atlas del Bioclima en México, Instituto de Ingeniería ǗǞȳǟ, 2004.
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12 horas aproximadamente fuera del intervalo de confort, entre las 
9 y 21 horas. Se puede apreciar un descenso no uniforme de la tem-
peratura para la sala de estar, recámaras 1, 2 y 3, así como el pórtico 
norte A. Esto podría deberse que se usaron pasos de tiempo largos 
�YRE�LSVE�]�IWXS�TSHVʧE�HMWQMRYMV�GSR�PE�VIHYGGMʬR�HIP�XMIQTS�IR�PSW�
mismos pasos. También se debería a que los espacios que presen-
XEVSR�IWSW�TMGSW�WSR�EUYIPPSW�GSR�QE]SV�GSRƼREQMIRXS��IZMXERHS�
EWʧ�YR�ƽYNS�QʛW�YRMJSVQI�HIP�ZMIRXS��UYI�XVEIVʧE�GSRWMKS�YRE�HMWXVM-
bución homogénea de la temperatura y humedad. Adicionalmente, 
podría ser que la distribución de temperaturas tenga una mayor va-
riación al centro de los espacios, que fue donde se colocaron los 
puntos de medición.

Figura 1. Temperaturas interiores 
GSR�PE�^SRE�HI�GSRJSVX��ǒȱ), caso 
con vanos abiertos. 
Fuente: Elaboración propia.



283

ANÁLISIS DE CONFORT HIGROTÉRMICO AL INTERIOR DE VIVIENDA UNIFAMILIAR MEDIANTE CFD

Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 275-290

Humedad relativa (HR)

Se indica que los pisos para la humedad relativa recomendada para 
el ser humano deben estar entre el 40 % o 45 % y el 60 % en el am-
biente.11�)P�'ʬHMKS�HI�)HMƼGEGMʬR�HI�:MZMIRHE�12 en su tercera edición, 
indica un techo máximo de 60 % de humedad relativa para el interior 
de viviendas.

Se puede observar que en ambos casos se rebasa el máximo 
establecido en las primeras horas del día y en la noche. Al igual que 
en el caso de la temperatura, únicamente el pórtico sur y el norte A 

Figura 2. Temperaturas interiores 
GSR�PE�^SRE�HI�GSRJSVX��ǒȱ), caso 
con vanos cerrados. 
Fuente: Elaboración propia.

11 V. Olgyay, Arquitectura y clima: Manual de diseño bioclimático para arquitectos y 
urbanistas, Gustavo Gili, 1998.
12�'SREZM�� ƈ'ʬHMKS�HI�IHMƼGEGMʬR�HI�ZMZMIRHEƉ��IR�Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Comisión 
Nacional de Vivienda, 3ª ed., 2017.
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tienen un comportamiento uniforme, en ambos casos se mantie-
ne dentro el límite del 60 % entre las 10 y las 19 horas. En el caso 
ventilado se rebasa el límite a partir de las 21 horas, mientras que 
en el caso cerrado únicamente el pórtico norte A rebasa el límite a 
las 20 horas.

Figura 3. Distribución de 
humedad relativa interior, caso 
con vanos abiertos. 
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Distribución de 
humedad relativa interior, caso 
con vanos cerrados. 
Fuente: Elaboración propia.
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Temperatura, humedad y viento

)R�PEW�KVʛƼGEW�HI�GSPSVIW�JEPWSW��ƼKYVEW���E����GSVVIWTSRHMIRXIW�E�PE�
LSVE�GVʧXMGE�����LSVEW��WI�SFWIVZE�YRE�GSVVIWTSRHIRGME�HI�PE�HMWXVM-
bución de temperaturas y humedad. En este escenario se entiende 
que en los muros perimetrales, principalmente al noroeste y oeste, 
se conserva una cantidad de calor lo cual disminuye la humedad en 
los contornos y la concentra al centro del espacio. Si a esto se anexa 
la lectura de las corrientes de aire, se observa un estancamiento al 

*MKYVE����+VʛƼGE�HI�GSPSVIW�
falsos correspondiente a 
temperaturas interiores para 
LSVE�GVʧXMGE��������T��Q���
Fuente: Elaboración propia.

*MKYVE����+VʛƼGE�HI�GSPSVIW�
falsos correspondiente a 
humedad interior para hora 
GVʧXMGE��������T��Q���
Fuente: Elaboración propia.
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centro de los espacios, existiendo circulaciones únicamente en las 
zonas cercanas a los vanos apuntando al norte o noroeste. La con-
centración de humedad depende entonces de la falta de circulación 
de aire al interior de los espacios o de un aislamiento con paredes, 
como lo es la escuadra en la parte norte.

.

*MKYVE����+VʛƼGE�HI�GSPSVIW�JEPWSW�
correspondiente a velocidad y 
vectores de viento al interior para 
LSVE�GVʧXMGE��������T��Q���
Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

Ansys Fluent resulta ser una herramienta útil y aceptada para el aná-
lisis de las condiciones higrotérmicas mediante el uso de simulacio-
nes ȱǦȰ. Si bien ofrece resultados considerando el estado transitorio, 
es recomendable realizar el mismo análisis en estado estacionario 
en Ansys y en otras herramientas de ȱǦȰ, como plug-ins para otros 
programas, para analizar las diferencias. Finalmente, se recomienda 
comparar ambos resultados con mediciones en sitio, ya sea con el 
objeto arquitectónico real o en otros ambientes, como puede ser un 
túnel de viento; esto con el motivo de calibrar los modelos y compro-
FEV�PE�ƼHIPMHEH�HI�PSW�VIWYPXEHSW�HI�PEW�WMQYPEGMSRIW�

En cuanto los resultados, la vivienda se encuentra en un 50 % del 
tiempo fuera de los intervalos de temperaturas de comodidad tér-
mica. Se aprecia que las temperaturas rebasan hasta un máximo 
de 7 ºC en durante el periodo diurno; mientras que, en humedad, 
rebasa por un 22 % lo recomendado. Para el caso de la Ǥǚ, se pue-
de adaptar algún modelo que considere los intervalos promedio de 
la región para así observar si existe un grado mayor de tolerancia 
en su porcentaje.

0EW�KVʛƼGEW�HI�GSRXSVRSW�HI�GSPSVIW�JEPWSW�MRHMGER�UYI�IW�RIGI-
saria una redistribución de temperaturas, humedad y viento del aire 
al interior del espacio. Es recomendable la adición de elementos  
HI�GSRXVSP�HI�ƽYNS�HI�EMVI��GSQS�ZIRXEREW�S�GIPSWʧEW�IR�PE�IRZSPZIRXI 
y en muros interiores para aprovechar las corrientes de aire pro-
venientes del norte y una posible corriente de aire proveniente del 
suroeste, a partir de los cambios de dirección del aire resultantes 
HIP�MQTEGXS�HI�ʣWXI�GSRXVE�IP�IHMƼGMS��TEVE�EWʧ�IZMXEV�PE�GSRGIRXVE-
ción de aire y humedad en el centro de la vivienda y de los espacios 
interiores. También es necesaria la protección de los muros con 
orientación oeste y noroeste para evitar la concentración de la ga-
nancia solar en ellos.
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Natural lighting frequency under sky type in the Mexico Basin

Resumen

El buen uso de la luz natural depende de su disponibilidad en un 
sitio. La Cuenca de México, al encontrarse en una zona intertropical, 
cuenta con abundante recurso lumínico durante casi todo el año. 
En un día despejado se ha registrado más de 90 klux, aunque esta 
cantidad se reduce hasta en un tercio bajo condiciones nubladas. 
Se recopiló información de diversas fuentes con el objetivo de re-
presentar la frecuencia anual y diurna de tipos de cielo en un año 
sin anomalías climáticas, así como de los primeros cinco años con 
mediciones registradas disponibles, cuando predominan las con-
diciones de cielo despejado y parcialmente nublado, por lo que se 
deben considerar estrategias particulares para esta dinámica de la 
luz natural.

Palabras clave: tipos de cielo, iluminación natural, percepción remo-
ta, cámara de nubosidad

Abstract

A good use of natural light depends on its availability at any given 
site. The Basin of Mexico, being in an intertropical zone, has abundant 
light resources almost year-round. On a clear day, over 90 klux have 
been recorded, though this amount is reduced by up to a third under 
cloudy conditions. Information was collected from several sources so 
as to present the annual and daytime frequency of sky types over a 
SRI�]IEV�TIVMSH�[MXLSYX�GPMQEXMG�ERSQEPMIW��EW�[IPP�EW�SZIV�XLI�ƼVWX�
ƼZI� ]IEVW� [MXL� EZEMPEFPI� VIGSVHIH� QIEWYVIQIRXW�� [LMGL� WLS[IH�
that clear and partially cloudy sky conditions prevailed; therefore, 
particular strategies to take advantage of this natural light dynamic 
should be considered.
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Introducción

LE�PY^�REXYVEP�HMWTSRMFPI�IR�YRE�VIKMʬR�WI�HIƼRI�TSV�PE�PY^�WS-
lar directa y la luz difusa de la bóveda celeste, la cual se verá 
EJIGXEHE�TSV�IPIQIRXSW�]�JEGXSVIW�GPMQʛXMGSW�UYI�QSHMƼGER�PE�
nubosidad en una región.1 El término “daylight climate” se ha 

YWEHS�TEVE�ZMRGYPEV�IP�WMKRMƼGEHS�KIRIVEP�HIP�GPMQE�GSR�VIPEGMʬR�E�PEW�
condiciones predominantes en la intensidad y duración de la luz solar 
debido a la turbidez y nubosidad en combinación con la frecuencia 
de tipos de cielo despejado, parcialmente nublado y nublado de un 
sitio.2 Conocer las condiciones reales de nubosidad en una región es 
indispensable al proponer las primeras estrategias de diseño para el 
aprovechamiento de la iluminación natural en entornos urbano-arqui-
tectónicos antes de cualquier simulación en software. En la Cuenca de 
1ʣ\MGS�I\MWXI�YRE�JEPXE�HI�GSRƼEFMPMHEH�IR�PE�VITVIWIRXEGMʬR�HI�HEXSW�
climáticos por observatorios meteorológicos y además no se muestra 
la frecuencia de cada condición de cielo en particular. 

El objetivo de esta investigación es representar las condiciones 
reales de nubosidad en la Cuenca a lo largo del año y del día median-
te la sistematización de datos observados y procesados en el sitio. 
Esto permitirá construir una base para posibles investigaciones futu-
VEW�WSFVI�PE�GPEWMƼGEGMʬR�HI�XMTSW�HI�GMIPS�]�IWXYHMSW�HI�MPYQMREGMʬR�
natural en México.

La Cuenca de México está compuesta por parte de cuatro es-
tados diferentes de México, con un área total de 9,560 km2 y una 
altitud de 2,150 metros sobre el nivel del mar (Conabio 2022). Incluye 
Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo, con 
YRE�WYTIVƼGMI�XSXEP�HI�������OQ2 y una población de 20.11 millones 
de habitantes (ǣǞȨǥǣ 2020), incluyendo el área metropolitana que se 
ha extendido hacia las áreas suburbanas del Estado de México.3 La 
Cuenca es una delimitación física rodeada de montañas, donde se 
pueden considerar condiciones climáticas similares, con sus res-
pectivos microclimas.4 Debido a que esta zona cuenta con una de 
las mayores extensiones urbanas del país, se optó por estudiar y 
caracterizar las condiciones de nubosidad, ya que, si bien la nu-
FSWMHEH�IW� PE�TVMRGMTEP� ZEVMEFPI�REXYVEP�UYI�QSHMƼGE� PE�HMRʛQMGE� 

1 Cecilia G. Guadarrama Gándara y Daniel Bronfman Rubli, “Sobre luz natural en la 
arquitectura”, Bitácora Arquitectura��RʱQ������������TT��������
2�6MGLEVH�/MXXPIV�]�7XERMWPEZ�(EVYPE��ƈ4EVEQIXVMG�HIƼRMXMSR�SJ�XLI�HE]PMKLX�GPMQEXIƉ��Re-
newable Energy��ZSP������RʱQ�����������TT�����������LXXTW���HSM�SVK���������7�����
���������������
3 Alejandro E. Suárez Pareyón, et al., Suelo para Vivienda de la Población de Menores 
Ingresos en la Zona Metropolitana del Valle de México, Facultad de Arquitectura, 1ª 
ed., ǗǞȳǟ, 2017.
4 Ernesto Jauregui, Clima de la Ciudad de México, Plaza y Valdés, 2000, pp. 34.
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de la luz natural, el entorno urbano tiene un impacto aún mayor en 
PE�HMWTSRMFMPMHEH�ƼREP�HI�PY^�IR�PSW�IWTEGMSW�MRXIVMSVIW��0E�GEPMHEH�]�
GERXMHEH�HI�PY^�REXYVEP�WI�ZIVʛ�EJIGXEHE�WM�PSW�IHMƼGMSW�UYI�PE�SFWXVY-
yen son altos con relación a su distancia dentro del cañón urbano.5 
)P�ZʧRGYPS�IRXVI� PE�HIRWMHEH�YVFERE�]�IP�ETVSZIGLEQMIRXS�IƼGMIRXI�
de la luz natural es un equilibrio entre los factores climáticos y los 
patrones espaciales y de uso de los espacios urbanos. 

Método

Como punto de partida para el análisis de la información disponible 
sobre las condiciones de nubosidad en la Cuenca, se llevó a cabo 
la sistematización de datos de tres observatorios sinópticos regis-
trados en la Organización Meteorológica Mundial (Ǖǟǝ). Estas ob-
servaciones son realizadas por profesionales capacitados, quienes 
registran cuatro mediciones a lo largo del día (7:00, 10:00, 13:00 y 
14:00 horas)6 de la cobertura de nubosidad medida en oktas. Al re-
visar los registros se encontraron sesgos en la información, como 
observaciones faltantes o cambios en los rangos de oktas según el 
TVSJIWMSREP�UYI�VIEPM^ʬ�IP�VIKMWXVS��)WXEW�SQMWMSRIW�QSHMƼGER�WMKRM-
ƼGEXMZEQIRXI�PE�JVIGYIRGME�HI�PSW�IWXEHSW�HIP�GMIPS�E�PS�PEVKS�HIP�HʧE��
Uno de estos observatorios se encuentra en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, como parte del Colegio de Geografía, con re-
gistro en la Ǖǟǝ.

La segunda fuente de información con datos medidos in situ se 
obtuvo de una cámara de nubosidad con banda de sombra rotacio-
nal modelo ǘǙǣ������UYI�TVSTSVGMSRE�YRE�ZMWXE�LIQMWJʣVMGE�HI�PE�Fʬ-
veda celeste para obtener imágenes minuto a minuto desde las 6:00 
a. m. hasta las 6:00 p. m. Distintas investigaciones internacionales 
se han llevado a cabo para el monitoreo y caracterización de tipos de 
cielo con esquemas automáticos de detección de nubes debido a la 
necesidad de sustituir las observaciones visuales del cielo a través 
de imágenes de 360º de la bóveda celeste,7 que a su vez han sido 
GSQTEVEHEW�GSR�SFWIVZEGMSRIW�QIXISVSPʬKMGEW�HI�WYTIVƼGMI��)WXE�
cámara está instalada en la Plataforma de Observación de Luz Natu-
ral por parte del Posgrado en Arquitectura en el Instituto de Geofísica 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (latitud: 19,32, longi-
XYH����������IPIZEGMʬR��������QWRQ�HIWHI�IP�EʪS�������0EW�MQʛKIRIW�

5 P. J. Littlefair, Site layout planning for daylight and sunlight: A guide to good practice, 
ǣǤǙ�ȲǚȨ Press, 2ª ed., 2011.
6 Observatorio Meteorológico del Colegio de Geografía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
7 Andreas Kazantzidis, et al.�� ƈ'PSYH� (IXIGXMSR� ERH� 'PEWWMƼGEXMSR� [MXL� XLI� 9WI� SJ�
Whole-Sky Ground-Based Images”, Atmospheric Research��RʱQ�������������TT��������� 
LXXTW���HSM�SVK���������N�EXQSWVIW�������������
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obtenidas a lo largo del día, con canales ǚǥȲ (rojo, verde, azul), ǤǙǖ 
(tono, saturación, brillo) y E (escala de grises), son procesadas por 
IP�WSJX[EVI�=EROII�)RZMVSRQIRXEP�7]WXIQW�(EXE�%GUYMWMXMSR�W]WXIQ�
�=IWHEU��*MKYVE���

*MKYVE����'PEWMƼGEGMʬR�
de tipos de cielo. 
Fuente: Imágenes de la Cámara 
HI�2YFSWMHEH�87-�����
'PEWMƼGEGMʬR�ǣǙǝ�ȱǣȨ.

Los datos obtenidos de las imágenes procesadas muestran el 
porcentaje total de cobertura de nubosidad y los porcentajes de co-
bertura de nubes delgadas u opacas. Estos porcentajes se analiza-
ron y revisaron a lo largo del día y a lo largo de cada año, comparan-
do la frecuencia total de cada tipo de cielo presente en la Cuenca. 
Para la caracterización se utilizó el método de cobertura de cielo, el 
cual estima la cantidad de cobertura de nubes (ǣȨǙ). La cobertura de 
nubes se estima en décimos y se expresa en una escala de 0.0 para 
ausencia de nubes y 10 para cobertura total del cielo. Las condicio-
nes del cielo se dividen de la siguiente manera: despejado de 0 a 3.9, 
TEVGMEPQIRXI�RYFPEHS�HI�����E�����]�RYFPEHS�HI�����E�����

Debido a que hasta el momento sólo se cuenta con 7 años de re-
gistros de la cámara de nubosidad, no se puede estimar una normal 
climatológica, la cual requeriría al menos 30 años de registros con-
tinuos para calcular un promedio y una probabilidad de ocurrencia 
de los diferentes tipos de cielo en la región. A lo largo de 30 años, el 
promedio podría verse afectado por años con anomalías climáticas, 
como lluvias o sequías predominantes. Por lo tanto, al analizar los 
datos de los años disponibles, se presenta la información de cada 
uno de ellos (Figura 2), prestando especial atención a seleccionar un 
año típico meteorológico dentro del rango, es decir, un año sin ano-
QEPʧEW�GPMQʛXMGEW��)P�EʪS�WIPIGGMSREHS�JYI�������WI�EREPM^EVSR� PSW�

� Illuminating Engineering Society of North America, The IESNA LIGHTING HANDBOOK, 
9ª ed., 2000.
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diferentes informes consultados en el Servicio Meteorológico Nacio-
nal de México, el cual mide las variables climáticas en relación con la 
normal climatológica correspondiente a la región.

*MKYVE����'SIƼGMIRXIW�HI�
cobertura de nubosidad, 
promedio horario mensual. 
Fuente: Elaboración propia 
con datos de Cámara de 
2YFSWMHEH�87-����

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2014 2.59 0.69 1.45 2.64 5.23 6.23 5.33 4.92 6.31 5.47 ���� 3.62

2015 2.96 2.64 3.73 ���� 4.05 5.67 4.91 4.76 5.91 ���� ���� 4.06

2016 4.16 2.26 ���� 3.77 3.12 5.64 5.55 5.66 6.12 4.97 ���� ����

2017 1.15 1.29 ���� 2.94 4.25 ���� 6.05 5.72 6.63 4.76 1.13 2.67

2018 2.79 3.15 1.62 2.36 2.81 5.18 4.14 5.74 5.60 5.77 3.48 2.95

2019 2.29 2.33 1.70 2.31 2.73 ���� 5.71 4.17 ���� 5.63 4.00 1.39

Debido a los posibles sesgos en la información de los obser- 
vatorios sinópticos y a la falta de equipos especializados, como una 
cámara de nubosidad en cada observatorio o universidad, se optó por 
analizar imágenes satelitales multiespectrales mediante el procesa-
QMIRXS� HI� TIVGITGMʬR� VIQSXE�� TEVE� GSQTVSFEV� WY� GSRƼEFMPMHEH� WI�
GSQTEVʬ�GSR�PEW�QIHMGMSRIW�]�SFWIVZEGMSRIW�VIEPM^EHEW�IR�WYTIVƼGMI� 
%YRUYI�LE]�HMJIVIRGMEW�IRXVI� PEW�QIHMGMSRIW�IR�WYTIVƼGMI�]� PEW�HI�
altura, esta investigación demostró que las imágenes satelitales  
WSR�YRE�LIVVEQMIRXE�ʱXMP��HI�EGGIWS�KVEXYMXS�]�GSRƼEFPI�TEVE�IWXMQEV�
las condiciones de nubosidad en una región, además de conocer su 
distribución y comportamiento a lo largo del año.

Las imágenes satelitales se obtuvieron a través del Open Ac-
cess Hub del proyecto Copernicus9 de la Agencia Espacial Europea 
(ȨǙȳ), el cual proporciona acceso completo, gratuito y abierto a los 
productos del satélite multiespectral Sentinel 2. Mediante el proce-
samiento de imágenes se pudieron obtener porcentajes de cobertu-
ra de nubosidad de la Cuenca de México y conocer su distribución  
WSFVI�PE�WYTIVƼGMI��)WXSW�TSVGIRXENIW��GSRZIVXMHSW�IR�GSIƼGMIRXIW��WI 
YFMGEVSR�HIRXVS�HIP�VERKS�HI�GPEWMƼGEGMʬR�HI�XMTSW�HI�GMIPS�YXMPM^EHS�
en esta investigación. 

Validación

En esta investigación se establecieron criterios de validación para 
IP�QERINS�]�WMWXIQEXM^EGMʬR�HI�PSW�HEXSW�SFXIRMHSW��7I�ZIVMƼGʬ�UYI�
los datos obtenidos de los observatorios sinópticos estuvieran re-
gistrados en la Organización Meteorológica Mundial (Ǖǟǝ), lo que 
asegura la calidad y estandarización de la información.

9 Agencia Espacial Europea, Programa de Observación Copernicus, 2016, 
LXXTW���[[[�GSTIVRMGYW�IY�IR��GSRWYPXEHS�IP����HI�QE]S�HI������
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0E�GSQTEVEGMʬR�IRXVI�PSW�GSIƼGMIRXIW�]�PE�GPEWMƼGEGMʬR�HI�GMIPS�
obtenidos por los profesionales de los observatorios sinópticos y 
los datos procesados por la cámara de nubosidad fue fundamen-
XEP��%YRUYI�WI�IRGSRXVEVSR�HMJIVIRGMEW�IR�PSW�GSIƼGMIRXIW��XSHSW�WI�
ubicaron dentro del rango correspondiente a cada tipo de cielo, lo 
que indica una concordancia en la representación de los datos entre 
ambas fuentes de información.

La instalación de la cámara de nubosidad se realizó en el año 2014 
WMKYMIRHS�PSW�TEVʛQIXVSW�]�PMRIEQMIRXSW�HIP�=IWHEU��]�WY�GEPMFVEGMʬR�
para el procesamiento de píxeles fue validada por el Programa de 
Maestría y Doctorado en Arquitectura10 junto con el Observatorio  
de Radiación Solar en el Instituto de Geofísica. La plataforma donde 
se encuentra la cámara también alberga otros instrumentos de me-
dición de radiación solar y una estación meteorológica, los cuales  
reportan al Centro Regional de Medición de la Radiación Solar Región 
ǣǖ de la Ǖǟǝ.

Para la selección de datos de la cámara de nubosidad, se descar-
taron aquellos registrados por debajo de una altura solar de 5º, con-
siderando la orografía de la Cuenca de México. Además, se limitó el 
rango horario de las imágenes procesadas desde las 7:00 hasta las 
������LSVEW�

7I�GSQTEVEVSR� PSW�GSIƼGMIRXIW�HI�YRE�QMWQE�LSVE�HI�VIKMWXVS�
entre el Observatorio Meteorológico del Colegio de Geografía y las 
imágenes capturadas y procesadas por la cámara de nubosidad 
87-�����)R� XSXEP��WI�GSQTEVEVSR�������HEXSW�HYVERXI�IP�EʪS�������
0E�HMJIVIRGME�IRGSRXVEHE�IRXVI�IWXSW�GSIƼGMIRXIW�JYI�HIP����	��%HI-
QʛW��WI�VIEPM^ʬ�YRE�VIZMWMʬR�ZMWYEP�HI�PEW�MQʛKIRIW�TEVE�MHIRXMƼGEV�
posibles anomalías en el procesamiento y se encontró la sombra de 
YR�ʛVFSP�IR�SVMIRXEGMʬR�TSRMIRXI��PE�GYEP�VITVIWIRXʬ�WʬPS�IP�����	�HIP�
ʛVIE�XSXEP�TVSGIWEHE�]�RS�XYZS�YR�MQTEGXS�WMKRMƼGEXMZS�IR�IP�VIWYPXE-
HS�ƼREP�TEVE�PE�GPEWMƼGEGMʬR�HI�XMTSW�HI�GMIPS�

*MREPQIRXI�� WI� GSQTEVEVSR� PSW� GSIƼGMIRXIW� ]� TSVGIRXENIW� HI�
ocurrencia de los diferentes tipos de cielo (despejado, parcialmente 
nublado y nublado) con las mediciones de irradiancia e iluminancia 
horizontal global, directa y difusa. Esta comparación permitió corro-
borar los días despejados con la presencia de mayor irradiancia e 
iluminancia directa, y los días parcialmente nublados con la predo-
minancia de la irradiancia e iluminancia difusa.

10 Cecilia Guadarrama Gándara, 0Y^�REXYVEP�IR�PE�EVUYMXIGXYVE��ETSVXEGMSRIW�GMIRXʧƼGEW��
tecnológicas y de diseño, tesis de doctorado, Programa de Maestría y Doctorado en 
Arquitectura, ǗǞȳǟ, 2017.
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Resultados

En la Cuenca de México se observa predominantemente una nu-
bosidad parcial durante la mayor parte del año. Durante los meses 
de lluvia, que abarcan de mayo a septiembre, se presentan cielos 
TEVGMEPQIRXI�RYFPEHSW��TIVS�GSR�GSIƼGMIRXIW�HI�GSFIVXYVE�HI�RY-
bosidad relativamente bajos, llegando como máximo a 6.93. No se 
VIKMWXVEVSR�GSIƼGMIRXIW�EPXSW��TSV�IRGMQE�HI������RM�GMIPSW�XSXEPQIR-
XI�RYFPEHSW��GSIƼGMIRXIW�HI�����E������IR�TVSQIHMS�IR�YR�LSVEVMS�
mensual, lo que indica que no hay presencia de cielos completa-
mente cubiertos a lo largo del año en la Cuenca de México (Figura 
2). Sin embargo, durante registros de horarios individuales, se han 
SFWIVZEHS� GSIƼGMIRXIW� EPXSW� EWSGMEHSW� E� GMIPSW� GSQTPIXEQIRXI�
nublados, especialmente en el mes de septiembre en el año de estu-
HMS��������EYRUYI�RS�WYIPIR�GYFVMV�YRE�GYEVXE�TEVXI�HIP�HʧE��*MKYVE�
3). En contraste, los meses de sequía, que abarcan de noviembre a 
QEV^S��TVIWIRXER�GMIPSW�HIWTINEHSW�GSR�GSIƼGMIRXIW�UYI�ZER�HIW-
de 1.0 hasta 3.0. 

*MKYVE����'SIƼGMIRXIW�HI�
cobertura de nubosidad, 
promedio horario mensual. 
Fuente: Elaboración propia con 
datos de Cámara de Nubosidad 
87-����

7:00 - 8:00 9:00 - 10:00 12:00 - 13:00 15:00 - 16:00 17:00 - 18:00
ENE 1.77 2.94 3.45 3.65 3.54

FEB 2.37 2.53 3.28 3.65 3.12

MAR 2.57 2.54 2.50 4.77 3.24

ABR 0.37 0.83 1.41 3.90 3.60

MAY 0.43 0.63 2.97 5.40 4.78

JUN 2.39 2.23 3.39 4.26 4.67

JUL 4.73 4.93 5.07 6.07 6.89

AGO 3.52 3.45 4.18 6.46 6.00

SEP 5.29 5.76 5.25 6.93 6.89

OCT 6.31 5.32 4.37 6.37 6.34

NOV 6.00 5.45 5.35 6.26 6.03

DIC 3.23 3.03 3.40 4.27 5.60

(IRXVS� HI� PE� GPEWMƼGEGMʬR� HI� GMIPSW� TEVGMEPQIRXI� RYFPEHSW�� PSW�
QIWIW�HI� NYPMS� ]� EKSWXS� VIKMWXVER�GSIƼGMIRXIW�TSV� IRGMQE�HI������
(YVERXI�PSW�QIWIW�HI�EFVMP�E�SGXYFVI�PSW�GSIƼGMIRXIW�WI�QERXMIRIR�
máximo en 5.0, lo que indica una condición en la que hay presencia 
de rayos directos del sol principalmente por las mañanas, pero ma-
yor cobertura de nubes por las tardes. 

Los porcentajes de ocurrencia de los distintos tipos de cielo a lo 
largo del año muestran la frecuencia relativa de cada tipo (Figura 4).
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En cuanto a la radiación solar, su dinámica se puede analizar 
bajo la frecuencia de los tipos de cielo en la región, es importan-
te considerar además de la cantidad de iluminación disponible, 
el comportamiento y ocurrencia del componente difuso, directo y 
global de la luz solar.11 Al comparar las mediciones de irradiancia 
e iluminancia solar horizontal12 se puede observar una atenuación 
en los valores respecto a la presencia de nubes. Se demostró que 
existe una buena correlación entre la cantidad de la luz solar y la fre-
cuencia de tipos de cielo, distintas investigaciones han relacionado 
IWXEW�ZEVMEFPIW�]�SFXIRMHS�GSVVIPEGMSRIW�WMKRMƼGEXMZEW��MHIRXMƼGERHS�
las condiciones de cielo predominantes en la región para simular los 
componentes de la luz natural. Para la Cuenca de México, durante 
los meses despejados (febrero, marzo y abril), se registran valores 
más altos de iluminancia directa horizontal, que van desde 40 a 50 
klux en un promedio horario mensual. Por otro lado, los valores de 
iluminancia difusa horizontal son más altos en los meses parcial-
mente nublados, oscilando entre 20 y 24 klux, debido a la nubosidad 
en la bóveda celeste (Figura 5). 

11 Richard Kittler y Stanislav Darula, “Occurrence of standard skies during typical 
daytime half-days”, Renewable Energy��ZSP������RʱQ�����TT�����������������
12 Datos obtenidos del Observatorio de Radiación Solar en el instituto de Geofísica de 
la ǗǞȳǟ en el año 2022.

Figura 4. Frecuencias de tipo de 
GMIPS�TEVE�IP�EʪS�������
Fuente: Elaboración propia con 
datos de Cámara de Nubosidad 
87-����



299

ILUMINACIÓN NATURAL BAJO FRECUENCIA DE TIPOS DE CIELO EN LA CUENCA DE MÉXICO

Tercera época • vol. 14 • núm. 28 • México •�ǗǞȳǟ�• diciembre 2023-mayo 2024 • pp. 291-305

)P�ZEPSV�Qʛ\MQS�HI�MPYQMRERGME�KPSFEP�LSVM^SRXEP�IR�IP�EʪS������
fue de 95 klux al mediodía en el mes de abril en condiciones despe-
jadas. Los valores más bajos se registraron por las tardes (de 17:00 
E�������LSVEW�IR�PSW�QIWIW�HI�WITXMIQFVI�]�SGXYFVI��GSR�XER�WSPS���
OPY\�IR�GSRHMGMSRIW�TEVGMEPQIRXI�RYFPEHEW�GSR�EPXSW�GSIƼGMIRXIW�HI�
cobertura de nubosidad. 

7I�GSQTEVEVSR�PSW�GSIƼGMIRXIW�]�TSVGIRXENIW�HI�GSFIVXYVE�HI�RY-
bosidad obtenidos a través del procesamiento de imágenes satelita-
PIW�GSR�PSW�HEXSW�SFXIRMHSW�IR�WYTIVƼGMI��7I�IRGSRXVʬ�YRE�HMJIVIRGME�
HIP�����	�IRXVI�PSW�VIWYPXEHSW��]�EYRUYI�PSW�GSIƼGMIRXIW�HMƼVMIVSR��WI�
mantuvieron dentro del rango característico de cada tipo de cielo.

Los mapas de nubosidad generados a partir de las imágenes 
satelitales mostraron una mayor concentración de nubes durante 
las temporadas de lluvia y sequía en comparación con los meses 
despejados (Figuras 6 y 7). En la Cuenca de México se puede notar 
que los valles más bajos presentan condiciones despejadas, mien-
tras que en las laderas montañosas del sur, donde se encuentran las 
montañas más altas de la Cuenca, se observan condiciones com-
pletamente nubladas. Las condiciones de nubosidad observados 
IR�WYTIVƼGMI�XMIRIR�KVER�GSVVIPEGMʬR�GSR�PSW�QETEW�VITVIWIRXEHSW�
desde el procesamiento de imágenes satelitales.

Figura 5. Iluminancia horizontal 
IR�������
Fuente: Datos medidos por el ǝǚǙ, 
Instituto de Geofísica de la ǗǞȳǟ, 
elaboración y procesamiento de 
datos propios.
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Figura 6. Porcentajes de 
cobertura de nubosidad en la 
Cuenca, temporadas invierno y 
primavera. 
Fuente: Elaboración propia con 
imágenes satelitales procesadas, 
Sentinel 2.

Figura 7. Porcentajes de 
cobertura de nubosidad en la 
Cuenca, temporadas verano y 
otoño. 
Fuente: Elaboración propia con 
imágenes satelitales procesadas, 
Sentinel 2.
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Discusión

La visualización de las imágenes satelitales multiespectrales en ma-
pas ayuda a analizar la distribución y proporción de la nubosidad 
en una región. En esta investigación se comparó el procesamiento 
]�SFXIRGMʬR�HI�GSIƼGMIRXIW�HI�RYFSWMHEH�GSR�MQʛKIRIW�WEXIPMXEPIW�
GSRXVE�PSW�GSIƼGMIRXIW�QIHMHSW�IR�WYTIVƼGMI�]�WI�TYIHI�IWXEFPIGIV�
YRE�GSRƼEFMPMHEH�HI�QʛW�HIP���	�TEVE�IWXI�QʣXSHS��%P�HI�WIV�YRE�
herramienta de acceso libre, resulta útil para conocer las condicio-
nes de nubosidad de regiones donde no se encuentren observato-
rios sinópticos o plataformas de medición con equipo especializado. 

A través del procesamiento de imágenes satelitales se pueden 
analizar más condiciones naturales y urbanas, como el monitoreo 
de crecimiento urbano a lo largo de los años, la presencia de áreas 
verdad en la ciudad, etc. La interpolación de mapas en capas con 
información importante del sitio, como densidad de población y vi-
vienda, usos de suelo, densidad de construcción y demás variables 
de fenómenos sociales, nos puede ayudar a generar un análisis inte-
gral de las condiciones naturales y urbanas de un sitio para diseñar 
estrategias de integración sustentable con el entorno.

Conclusiones

Comprender las condiciones naturales y urbanas de un sitio antes 
de intervenirlo desde el ámbito urbano o arquitectónico es crucial 
para satisfacer las necesidades de diseño y abordar de manera ade-
cuada los aspectos del entorno. La respuesta sostenible al entorno 
será fundamental para establecer las estrategias clave que guiarán 
IP�TVS]IGXS�HI�TVMRGMTMS�E�ƼR��)R�IP�GEWS�HI�PE�'YIRGE�HI�1ʣ\MGS�WI�
TYIHI�MRJIVMV�YRE�^SRMƼGEGMʬR�UYI�GSRWMHIVI�HMJIVIRXIW�GSRHMGMSRIW�
de cielos despejados o parcialmente nublados, así como diferentes 
densidades de población y usos de suelo establecidos. Estas varia-
bles nos proporcionarán una comprensión más precisa de las ne-
cesidades de aprovechamiento de la luz natural, que servirá como 
base para el diseño orientado a maximizar este recurso lumínico.

En la Cuenca de México, donde las condiciones de cielo despe-
jado y parcialmente nublado son predominantes, es imprescindible 
aprovechar la componente difusa de la luz natural a lo largo de todo 
el año especialmente en temporadas de verano y otoño, así como 
redirigir o bloquear los rayos directos del sol para evitar deslumbra-
miento en los meses con presencia de cielo despejado en las tempo-
radas de invierno y primavera. Considerar los patrones de nubosidad 
y la dinámica de la luz natural en diferentes momentos del día y del 
EʪS�TIVQMXMVʛ�GVIEV�IWTEGMSW�QʛW�GʬQSHSW��WEPYHEFPIW�]�IƼGMIRXIW�
de una manera sustentable. 
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)WXE�MRZIWXMKEGMʬR�GSQTPIQIRXE�PEW�FEWIW�GMIRXʧƼGEW�UYI�WI�LER�
obtenido en la ǗǞȳǟ desde el año 2014 con la instalación de la Plata-
forma de Observación de Luz Natural, referentes a la disponibilidad 
y dinámica de la luz natural. Es posible ahora comparar la cantidad 
de recurso lumínico registrado (klux) bajo cada condición de cielo 
presentada a lo largo del día y del año para conocer el tipo de com-
ponente de la luz natural que determinará las estrategias de diseño 
UYI�GYFVE�PEW�RIGIWMHEHIW�]�VIUYIVMQMIRXSW�IWTIGʧƼGSW�HIP�WMXMS�

7I�TVIWIRXER�PSW�GSIƼGMIRXIW�HI�RYFSWMHEH�IR�PE�'YIRGE�HI�1ʣ-
xico de los primeros cinco años con mediciones disponibles por la 
'ʛQEVE�HI�2YFSWMHEH�87-�����*MKYVE����IW�MQTSVXERXI�QERXIRIV�YR�
registro continuo y monitoreado a lo largo del tiempo para determi-
nar una caracterización progresivamente acertada de las condicio-
nes de nubosidad en la Cuenca de México. 
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(VE��'EVPE�%PI\ERHVE�*MPMTI�2EVGMWS
1XVS��,ʣGXSV�+EVGʧE�3PZIVE
(V��8SQʛW�+EVGʧE�7EPKEHS
(VE��1EVʧE�0MPME�+SR^ʛPI^�7IVZʧR
(V��*IVRERHS�+VIIRI�'EWXMPPS
1XVS��3QEV�%PINERHVS�+ʬQI^�'EVFENEP
(V��%KYWXʧR�,IVRʛRHI^�,IVRʛRHI^
(V��1MKYIP�,MIVVS�+ʬQI^
(V��-KREGMS�/YR^�&SPEʪSW
(VE��%QE]E�0EVVYGIE�+EVVMX^
(V��%PINERHVS�0IEP�1IRIKYW
(VE��.SLERRE�0S^S]E�1IGOIW
(V��+EFVMIP�1ʣVMKS�&EWYVXS
1XVE��)VMOE�1MVERHE�0MREVIW
(V��.SWʣ�(MIKS�1SVEPIW�6EQʧVI^
(V��%PFIVXS�1YGMʪS�:ʣPI^
(V��.YER�+IVEVHS�3PMZE�7EPMREW
1XVE��)ZE�0IXMGME�3VXM^�ʀZEPSW
(VE��(MERE�6EQMVS�)WXIFER
(VE��%RHVIE�&IVIRMGI�6SHVʧKYI^�*MKYIVSE
(VE��%FI�=MPPEL�6SQʛR�%PZEVEHS
(V��-ZʛR�7ER�1EVXʧR�'ʬVHSZE
1XVS��2ESOM�)RVMUYI�7SPERS�+EVGʧE
1XVE��&IVXE�)WTIVER^E�8IPPS�4IʬR
(VE��'EVQIR�:EPZIVHI�:EPZIVHI
(V��%PINERHVS�:MPPEPSFSW�4ʣVI^
(VE��1EVʧE�HI�PSW�ʀRKIPIW�:M^GEVVE�HI�PSW�6I]IW
1XVE��+EFVMIPE�;MIRIV�'EWXMPPS
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Unidad multidisciplinaria
Facultad de Arquitectura

'MYHEH�9RMZIVWMXEVME��ǗǞȳǟ��ȱȰǟǔ
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Sintaxis del jardín nahua
Andrea Berenice 
Rodríguez Figueroa
1ʣ\MGS��ǗǞȳǟ 
%KSWXS�����

Registro del sistema 
arquitectónico de 
pabellones en hospitales 
de América Latina, vol. 4
María Lilia González 
Servín (comp.)
1ʣ\MGS��Ǧȳ��ǗǞȳǟ
%KSWXS�����

Agua paisajes y jardines 
nahuas prehispánicos
Andrea Berenice 
Rodríguez Figueroa, Erika 
Miranda Linares, Pedro 
Sergio Urquijo Torres 
y Juan Reynol Bibiano 
Tonchez
1ʣ\MGS��ǗǞȳǟ
%KSWXS�����

Arquitectura entre el 
mar y tierra adentro. 
4EXVMQSRMS�IHMƼGEHS�
del siglo ǔǔ en siete 
TYIVXSW�QI\MGERSW
Ivan San Martín 
(coord.)
1ʣ\MGS��Ǧȳ��ǗǞȳǟ
KSWXS�����

De venta en:

NOVEDADES
EDITORIALES  CIAUP
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Poblamiento, territorio 
y agua en el Valle de 
México
Fernando Greene
1ʣ\MGS��Ǧȳ��ǗǞȳǟ
%KSWXS�����
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Líneas de investigación de doctorado
�ƍ�8ISVʧE�]�GVʧXMGE�HI�PE�EVUYMXIGXYVE
�ƍ�4VSHYGGMʬR�EVUYMXIGXʬRMGE
�ƍ�4IRWEQMIRXS�]�TVSHYGGMʬR�GMIRXʧƼGE��

�� XIGRSPʬKMGE���HI�PE�EVUYMXIGXYVE
�ƍ�%VUYMXIGXYVE��QIHMSEQFMIRXI�]�� �

� WYWXIRXEFMPMHEH
�ƍ�)\TVIWMʬR�]�VITVIWIRXEGMʬR�EVUYMXIGXʬRMGE
�ƍ�%VUYMXIGXYVE�LMWXʬVMGE�]�TEXVMQSRMS
�ƍ�%VUYMXIGXYVE�]�LEFMXEFMPMHEH
�ƍ�%VUYMXIGXYVE�]�XIVVMXSVMS
 • Conocimiento transdisciplinario en la  

 arquitectura (línea transversal)
�ƍ�4EVEHMKQEW�IR�PE�GSQYRMGEGMʬR�]�PE��

� IRWIʪER^E�HI�PE�EVUYMXIGXYVE��PʧRIE��
 transversal)

Coordinación
• Dra. Diana Ramiro Esteban
Coordinadora
• Mtro. Mario Raúl Martínez Lara
Secretario auxiliar
• Sra. Teresa Hernández
Enlace

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 
EN ARQUITECTURA

EW� YRS� HI� PSW� ��� TVSKVEQEW� HIP� TSWKVEHS�
ǗǞȳǟ��WYW�HSW�TPERIW�HI�IWXYHMS�ƁQEIWXVʧE�
]�HSGXSVEHSƁ�WI�EVXMGYPER�KVEGMEW�E�PE�TEVXMGM-

TEGMʬR�HI�XYXSVEW�]�XYXSVIW�I\TIVXSW�HI�PE�*EGYPXEH�
HI� %VUYMXIGXYVE�� HIP� -RWXMXYXS� HI� -RZIWXMKEGMSRIW�
,MWXʬVMGEW�]�HI�PE�ǦȨǙ�%VEKʬR��0E�QEIWXVʧE�SJVIGI�
E�WYW�IWXYHMERXIW�YRE�JSVQEGMʬR�IR�MRZIWXMKEGMʬR�
aplicada a través de sus cinco campos de cono-
GMQMIRXS��GSR�EGXMZMHEHIW�HSGIRXIW�]� XYXSVEPIW��]�
IP�HSGXSVEHS��SVMIRXEHS�E�PE�MRZIWXMKEGMʬR��]�I\GPY-
WMZEQIRXI�XYXSVEP��HI�WYW�HMI^�PʧRIEW�HI�MRZIWXMKE-
GMʬR��0EW�XIWMW�HI�KVEHS�IR�EQFSW�RMZIPIW��TVSHYG-
XS�HI� MRZIWXMKEGMʬR�IR�WYW�GEQTSW�]� PʧRIEW�� WSR�
GSRXVMFYGMSRIW�SVMKMREPIW�I�MRʣHMXEW�IR�WY�GEPMHEH�
de producciones de conocimiento disciplinar e in-
XIVHMWGMTPMREV� HI� PE� %VUYMXIGXYVE�� 6IGMIRXIQIRXI��
EQFSW�TPERIW�HI�IWXYHMS�JYIVSR�EGVIHMXEHSW�TSV�
IP�'SRELG]X�IR�PE�GEXIKSVʧE���HIP�7MWXIQE�2EGMSREP�
HI�4SWKVEHSW��ǙǞǜ) en reconocimiento a su orien-
XEGMʬR�E�PE�MRZIWXMKEGMʬR�LYQERʧWXMGE��GMIRXʧƼGE�]�
XIGRSPʬKMGE��

Campos de conocimiento de maestría
ƍ�%VUYMXIGXYVE��HIWEVVSPPS�]�WYWXIRXEFMPMHEH
ƍ�(MWIʪS�EVUYMXIGXʬRMGS
ƍ�6IWXEYVEGMʬR�HIP�TEXVMQSRMS�EVUYMXIGXʬRMGS
ƍ�%VUYMXIGXYVE��GMYHEH�]�XIVVMXSVMS
ƍ�8IGRSPSKʧEW

Unidad de Posgrado
)HMƼGMS�,������TVMQIV�TMWS�HI�9RMHEH�HI�4SWKVEHS��GIVGE�EP�'IRXVS�

'YPXYVEP�9RMZIVWMXEVMS��'MYHEH�9RMZIVWMXEVME��ǗǞȳǟ��ȱȰǟǔ

https://posgrado.unam.mx/arquitectura/
posarq@posgrado.unam.mx
55 5623 0222, ext. 80148
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Tabla de graduados en el periodo junio - octubre 2023

0E�TVIWIRXI�VIPEGMʬR�HI�XIWMW�HI�KVEHS�HIP�4VSKVEQE�
HI�1EIWXVʧE�]�(SGXSVEHS�HI�PE�ǗǞȳǟ�ZMWMFMPM^E�PE�TVS-
HYGGMʬR�WIQIWXVEP�RS�WʬPS�IR�XʣVQMRSW�HI�PE�GERXMHEH��
WMRS�WSFVI�XSHS�HI�WY�XIQʛXMGE��)W�HIGMV��JYRKI�GSQS�
XIVQʬQIXVS�HI�PS�UYI�WI�IWXʛ� MRZIWXMKERHS�IR�PE�EG-
XYEPMHEH�IR�RYIWXVE�YRMZIVWMHEH�]�TSV�XERXS�VITVIWIRXE�
YR�MRWXVYQIRXS�IƼGE^�TEVE�GSQTVIRHIV�IP�IWXEHS�HI�

PE�GYIWXMʬR�HIWHI�IWXE�MRWXMXYGMʬR��%Wʧ�QMWQS��WY�HMJY-
WMʬR�XMIRI�SXVS�SFNIXMZS��GSRXVMFYMV�E�PSW�TVSTʬWMXSW�HI�
ʣXMGE�YRMZIVWMXEVME�]�GSQFEXMV�IP�TPEKMS�EGEHʣQMGS�TSV�
QEP�YWS�HI�HSGYQIRXSW�HI�XIWMW�

0EW� XIWMW� WI� TYIHIR� GSRWYPXEV� HI� JSVQE�HMKMXEP� ]�
KVEXYMXE�IR�PE�TʛKMRE�HI�ǘȨǙǣǗǞȳǟ��

h t t p s : / / t e s i u n a m . d g b . u n a m . m x / F ? f u n c = -
ͤQG�E��	ORFDOBEDVH 7(6��
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MAESTRÍA

TíTULO CAMPO DE CONOCIMIENTO AUTOR

+IQIPS�HMKMXEP��1ʣXSHS�HI�IPEFSVEGMʬR�ETPMGEHS�IR�
MRJVEIWXVYGXYVE�QEVʧXMQS�TSVXYEVME 8IGRSPSKʧEW

*VERGMWGS�.EZMIV�
Chavarría Morales

%HETXEGMʬR�EQFMIRXEP�HI�PE�ZMZMIRHE�MRJSVQEP�IR�PSW�
QERKPEVIW�HI�PE�GSWXE�LEFERIVE��)P�GEWS�HIP�&ENS�HI�
Santa Ana

Arquitectura desarrollo 
]�WYWXIRXEFMPMHEH

4EXVMGME�4YPMHS�&EXMWXE

%TVSZIGLEQMIRXS�HI�PSW�VIWMHYSW�HI�GSRWXVYGGMʬR�]�
HIQSPMGMʬR��-RƽYIRGME�HI�PSW�EKVIKEHSW�VIGMGPEHSW�
IR�PE�IPEFSVEGMʬR�HI�EHSUYMRIW�TEVE�WY�YWS�IR�
pavimentos

8IGRSPSKʧEW
6SWEVMS�1EFIP�
&YGMS�8SPIHS

'EQFMS�QSVJSPʬKMGS�HI�PEW�LEGMIRHEW�E^YGEVIVEW�HIP�
)WXEHS�HI�1SVIPSW�TSV�WY�IZSPYGMʬR�LMWXʬVMGE��'EWS�
HI�IWXYHMS��)\�,EGMIRHE�HI�7ER�2MGSPʛW�8SPIRXMRS��
4ERXMXPʛR�1SVIPSW

6IWXEYVEGMʬR�HIP�TEXVMQSRMS�
EVUYMXIGXʬRMGS

*IVRERHS�.EZMIV�
*PSVIW�2ʛNIVE

(IWEVVSPPS�HI�YR�WMWXIQE�HI�MQTVIWMʬR�XVMHMQIRWMSREP�
para la arquitectura 8IGRSPSKʧEW

)WXIFER�4ʣVI^�
HI�0IʬR

'VʧXMGE�E�PE�TVSHYGGMʬR�EVUYMXIGXʬRMGE�HIP�WMKPS�ǔǔǣ 
IR�PEW�WSGMIHEHIW�LMTIVQSHIVREW��)P�MRƽYNS�HIP�
LMTIVGSRWYQS��PE�EGIPIVEGMʬR�]�PE�PMUYMHI^�IR�PE�
EGXMZMHEH�HI�HMWIʪS

(MWIʪS�EVUYMXIGXʬRMGS
.EX^MVM�1ʛVUYI^�
Cervantes

0EW�GSRWMHIVEGMSRIW�HI�PE�WIKYVMHEH�EVUYMXIGXʬRMGE�
GSQS�ZEVMEFPI�MRIPYHMFPI�IR�IP�HMWIʪS�HIP�IWTEGMS�
LEFMXEFPI

(MWIʪS�EVUYMXIGXʬRMGS
%PFIVXS�%HʛR�
(E^E�%PZIEV

-RXIKVEGMʬR�HI�PSW�4VSGIWSW�2EXYVEPIW�IR�PE�*SVQEGMʬR�
HIP�(MWIʪS�%VUYMXIGXʬRMGS

(MWIʪS�EVUYMXIGXʬRMGS
César Alejandro 
:EVKEW�)WTIVʬR

%RʛPMWMW�GSWXS�FIRIƼGMS�HI�PE�ETPMGEGMʬR�HIP�'ʬHMKS�HI�
)HMƼGEGMʬR�HI�:MZMIRHE��ȱȨǖ�GSR�VIPEGMʬR�EP�MQTEGXS�
IR�IQMWMSRIW�MRHMVIGXEW�TSV�YWSW�ƼREPIW

8IGRSPSKʧEW
Edlin Michelle 
Flores Alva

4SPʧXMGE�TʱFPMGE�HI�ZMZMIRHE�IR�1ʣ\MGS�IR�IP�TIVMSHS�HI�
�����E�������PE�ZMZMIRHE�HI�MRXIVʣW�WSGMEP�TVSQSZMHE�
TSV�IP�-RJSREZMX

%VUYMXIGXYVE��GMYHEH�]�XIVVMXSVMS
+EFVMIPE�+SR^ʛPI^�
>ʱʪMKE

1MXS�]�EVUYMXIGXYVE��%TVS\MQEGMʬR�E�PSW�QMXSW�]�WY�
MRGMHIRGME�IR�PSW�ʛQFMXSW�HIP�HMWIʪS�EVUYMXIGXʬRMGS

(MWIʪS�EVUYMXIGXʬRMGS 4IHVS�+ʳIVIGE�+EVGʧE
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%VUYMXIGXYVE�GSQYRMXEVME�]�GEPMHEH�HI�ZMHE��9RE�
EPXIVREXMZE�IGSPʬKMGE�IR�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS

%VUYMXIGXYVE��HIWEVVSPPS�
]�WYWXIRXEFMPMHEH

%PQE�'MXPEPM�+ʬQI^�
1S]IHE

2IYFPSGO��&PSGO�GSR�EKVIKEHS�HI�GEYGLS�VIGMGPEHS�HI�
RIYQʛXMGSW�GSQS�IPIQIRXS�GSRWXVYGXMZS�XʣVQMGS

8IGRSPSKʧEW
-WEEG�1EVXʧRI^�
1IPʣRHI^

4VSTYIWXE�HI�GMQFVE�HI�TEVEFSPSMHIW�LMTIVFʬPMGSW��E�
TEVXMV�HI�KISQIXVʧE�TPIKEFPI

8IGRSPSKʧEW
2SIQʧ�(ERMIPE�
0ʬTI^�6SPHʛR

:SPZIV�E�QMVEV��%TVS\MQEGMSRIW�ZEPSVEXMZEW�IRJSGEHEW�
E�TVS]IGXSW�HI�MRXIVZIRGMʬR�EVUYMXIGXʬRMGE�IR�
MRQYIFPIW�TEXVMQSRMEPIW

(MWIʪS�EVUYMXIGXʬRMGS
:ʧGXSV�,YKS�
7ERHSZEP�7ʛRGLI^

)ZEPYEGMʬR�8ʣVQMGE�]�0YQʧRMGE�HI�YR�7MWXIQE�
4VSXSXMTS�'SQTEVEHS�GSR�YR�:MHVMS�'SRZIRGMSREP��)P�
%IVSKIP�IR�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS

8IGRSPSKʧEW
Sandra Paulina 
&EWXMHE�6SNERS

+3%0�QʣXSHS�HI�XVEFENS�GSPEFSVEXMZS�IR�TVS]IGXSW�HI�
MRZIVWMʬR��HIRXVS�HI�PE�MRHYWXVME�HI�PE�GSRWXVYGGMʬR�IR�
1ʣ\MGS��)RJSGEHS�EP�EVUYMXIGXS�MRHITIRHMIRXI

8IGRSPSKʧEW
%RHVIE�=EVIXL�
%R^EPHS�7EPMREW

DOCTORADO

TÍTULO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN AUTOR

)RWIʪER^E�WMXYEHE�IR�I\TIVMIRGMEW�HI�MRXIVGEQFMS�
GYPXYVEP��XVERWJSVQEGMSRIW�EVUYMXIGXʬRMGEW�]�IWTEGMSW�
TʱFPMGSW�TEXVMQSRMEPIW��*EGYPXEH�HI�%VUYMXIGXYVE��
9RMZIVWMHEH�2EGMSREP�%YXʬRSQE�HI�1ʣ\MGS�*EGYPXEH�HI�
%VUYMXIGXYVE�]�9VFERMWQS�HI�PE�9RMZIVWMHEH�HI�'YIRGE

Conocimiento transdisciplinario  
en la arquitectura

+YMPPIVQMRE� 
6SWEW�0ʬTI^

)WTEGMS�YVFERS�EVUYMXIGXʬRMGS�TIRMXIRGMEVMS��9XSTʧE�
TIRMXIRGMEVME�6IWIVZE�HI�PE�&MSWJIVE�-WPEW�1EVʧEW

Conocimiento transdisciplinario  
en la arquitectura

.YER�1ERYIP�)ZIVEVHS�
'EVFEPPS�'VY^

0E�TVSQSGMʬR�EVUYMXIGXʬRMGE�IR�,IVQSWMPPS�HIWHI�PEW�
IWJIVEW�TSPʧXMGE�]�IQTVIWEVMEP�HYVERXI�IP�KSFMIVRS�HI�
%FIPEVHS�0��6SHVʧKYI^�����������

%VUYMXIGXYVE�LMWXʬVMGE�]�TEXVMQSRMS� +PSVME�,YMTI�6SFPIW

0E�TVSHYGGMʬR�HI�YRE�EVUYMXIGXYVE��0EW�GMIRGMEW�
HI�PE�TVSHYGGMʬR�HI�PS�LYQERS��IP�GSRGITXS�HI�PS�
EVUYMXIGXʬRMGS�]�PE�PEFSV�HI�PE�EGEHIQME�

8ISVʧE�]�GVʧXMGE�HI�PE�EVUYMXIGXYVE ,ʣGXSV�+EVGʧE�3PZIVE

7MKRS�]�7ʧQFSPS�HIWHI�PE�-HIRXMHEH�'YPXYVEP�HI�PE�
:MZMIRHE�7SGMEP��HMWIʪEHE�in situ��)NMHS�'YGETEL��IR�
1I\MGEPM��&ENE�'EPMJSVRME��1ʣ\MGS

%VUYMXIGXYVE�QIHMSEQFMIRXI� 
]�WYWXIRXEFMPMHEH

6IKMRE�HI�PE�
0PEXE�7IKYVE

MAESTRÍA

TíTULO CAMPO DE CONOCIMIENTO AUTOR
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Líneas de investigación de doctorado
• Procesos socioterritoriales de escala  

� YVFERE
ƍ�8VERWTSVXI�]�WMWXIQEW�YVFERSW
ƍ�:MZMIRHE��FMIRIW�TʱFPMGSW�]�WYIPS�YVFERS
ƍ�8ISVʧE��LMWXSVME�]�GYPXYVE�YVFERE
ƍ�1IHMS�EQFMIRXI�]�WSWXIRMFMPMHEH�YVFERE
• Procesos metropolitanos
ƍ�'IRXVSW�LMWXʬVMGSW�]�TEXVMQSRMS�YVFERS
ƍ�1ʣXSHSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�IP�HMWIʪS�]�PE��

� TPERIEGMʬR�YVFERE
ƍ�4SPʧXMGE�]�WSGMSPSKʧE�YVFERE�ETPMGEHEW�EP��

 ordenamiento territorial

Coordinación
• Dra. Claudia Reyes Ayala
Coordinadora
• Mtra. Dafne Camacho
Secretaria Auxiliar
• Arq. Delta Lara Lailson
Asistente de procesos
• Mtro. Hugo Molinero Flores
Secretario Académico

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 
EN URBANISMO

SYVKMʬ�IR������GSR�PE�TVMQIVE�QEIWXVʧE�IR�
9VFERMWQS�]�WI�GSRWSPMHʬ�IR������GSR�PE�
MREYKYVEGMʬR�HIP�TVSKVEQE�HI�(SGXSVEHS�]�

GSR�PE�*EGYPXEH�HI�%VUYMXIGXYVE�GSQS�WIHI��)R�IP�
EʪS������WI�MRXIKVEVSR�PEW�IRXMHEHIW�TEVXMGMTER-
XIW�� PE�ǦȨǙ�%GEXPʛR�]� PSW� MRWXMXYXSW�HI� -RKIRMIVʧE��
+ISKVEJʧE�I�-RZIWXMKEGMSRIW�7SGMEPIW�

)P�SFNIXMZS�IW�JSVQEV�MRZIWXMKEHSVIW��HSGIRXIW�
]�TVSJIWMSREPIW�HIP�YVFERMWQS�GETEGIW�HI�EFSV-
HEV�PSW�TVSFPIQEW�UYI�EUYINER�E�RYIWXVEW�GMYHE-
HIW�HIWHI�YRE�TIVWTIGXMZE�MRXIVHMWGMTPMREV�

%�XVEZʣW�HI�WYW���GEQTSW�HI�GSRSGMQMIRXS�IR�
PE�QEIWXVʧE�]�HI�PEW���PʧRIEW�HI�MRZIWXMKEGMʬR�IR�IP�
HSGXSVEHS��PSW�IWXYHMERXIW�HIP�TVSKVEQE�KIRIVER�
MRZIWXMKEGMSRIW�RSZIHSWEW�KYMEHEW�TSV�YR�XYXSV�
S�XYXSVE�HIP�TVIWXMKMSWS�TEHVʬR�HIP�TVSKVEQE�

Campos de conocimiento de maestría
ƍ�)GSRSQʧE��4SPʧXMGE�]�%QFMIRXI
ƍ�+IWXMʬR�9VFERE�]�4SPʧXMGEW�4ʱFPMGEW
ƍ�(IWEVVSPPS�-RQSFMPMEVMS
ƍ�(IWEVVSPPS�9VFERS�]�6IKMSREP

Unidad de Posgrado
)HMƼGMS�,������TVMQIV�TMWS�HI�9RMHEH�HI�4SWKVEHS��GIVGE�EP�'IRXVS�

'YPXYVEP�9RMZIVWMXEVMS��'MYHEH�9RMZIVWMXEVME��ǗǞȳǟ��ȱȰǟǔ

https://posgrado.unam.mx/urbanismo/
urbanismo@posgrado.unam.mx
5556230222, ext. 80149
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Tabla de graduados en el periodo enero - octubre 2023

)R� IWXE� VIPEGMʬR� TVIWIRXEQSW� PEW� MRZIWXMKEGMSRIW�
VIEPM^EHEW�TSV�PSW�IWXYHMERXIW�KVEHYEHSW�HI�QEIW-
XVʧE�]�HSGXSVEHS�IR�9VFERMWQS�IR�IP� XVERWGYVWS�HI�
IWXI�EʪS��0EW� MRZIWXMKEGMSRIW�TVIWIRXEHEW� JSVQER�
YR�EGIVZS�EGEHʣQMGS�HI�PE�QE]SV�MQTSVXERGME�EP�KI-

RIVEV� MRJSVQEGMʬR� HI� ZERKYEVHME� WSFVI� PEW� TVSFPI-
QʛXMGEW�REGMSREPIW�QʛW�VIPIZERXIW�IR�PE�EGXYEPMHEH��

0EW�XIWMW�WI�TYIHIR�GSRWYPXEV�HI�JSVQE�HMKMXEP�]�
KVEXYMXE�IR�PE�TʛKMRE�HI�ǘȨǙǣǗǞȳǟ��

h t t p s : / / t e s i u n a m . d g b . u n a m . m x / F ? f u n c = -
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%RʛPMWMW�HIP�HʣƼGMX�HI�PE�ZMZMIRHE�HI�MRXIVʣW�WSGMEP�
IR�PE�>SRE�1IXVSTSPMXERE�HI�5YIVʣXEVS

(IWEVVSPPS�YVFERS�]�VIKMSREP� -ZʛR�>IHMPPS�%VMEW

)P�(IVIGLS�E�PE�GMYHEH�]�IP�MQTEGXS�WSGMEP�
]�YVFERS�TSV�PE�GSRWXVYGGMʬR�HI�PE�4PE^E�
)RGYIRXVS�3GIERʧE�IR�PSW�LEFMXERXIW�HI�PEW�
GSPSRMEW�1SGXI^YQE�]�6SQIVS�6YFMS�

(IWEVVSPPS�YVFERS�]�VIKMSREP�
+MSZERRM�
6SWEVMS�%GSWXE

El mercado de suelo de Asentamientos Humanos 
-VVIKYPEVIW�IR�7ER�1MKYIP�8S\MEG�]�7ER�1MKYIP�
8ILYMWGS�%PGEPHʧE�8PEPTER��'MYHEH�HI�1ʣ\MGS������

(IWEVVSPPS�MRQSFMPMEVMS
Alejandro 
0S^ERS�2EZEVVS

)WXVEXIKMEW�TEVE�IP�SVHIREQMIRXS�XIVVMXSVMEP�TEVE�PE�
VIKMʬR�HIP�TVS]IGXS�XYVʧWXMGS�ƈ8VIR�1E]EƉ��9RE�:MWMʬR�
WYWXIRXEFPI��'EWS�HI�IWXYHMS��1YRMGMTMSW�HI�
3XLʬR�4��&PERGS�]�&EGEPEV

(IWEVVSPPS�YVFERS�]�VIKMSREP�
María Antonieta 
4MGLEVHS�)RGM^S

0EW�FEVVERGEW�HI�ʀPZEVS�3FVIKʬR��QSVJSPSKʧE�
YVFERE�]�ZYPRIVEFMPMHEH�WSGMEP

+IWXMʬR�YVFERE�]�TSPʧXMGE�TʱFPMGE
1EVʧE�-WEFIP�
0ʬTI^�4ʣVI^

0EW�XVERWJSVQEGMSRIW�QIXVSTSPMXEREW��)P�MQTEGXS�
HI�PE�QSZMPMHEH�IR�PE�>1'1��)P�GEWS�HI�PE�ZMEPMHEH�
7MIVZS�HI�PE�2EGMʬR�����������

)GSRSQʧE��TSPʧXMGE�]�EQFMIRXI
Carlos Enrique 
+SR^ʛPI^�1EVXʧRI^

%RʛPMWMW�HI�PSW�TVMRGMTEPIW�MQTEGXSW�YVFERʧWXMGSW��
EVUYMXIGXʬRMGSW�]�WSGMSIGSRʬQMGSW�HI�PE�WYWGVMTGMʬR�
HI�3VM^EFE��:IVEGVY^�EP�TVSKVEQE�HI�4YIFPSW�
1ʛKMGSW��IRXVI�PSW�EʪSW�����������

+IWXMʬR�YVFERE�]�TSPʧXMGE�TʱFPMGE
Camilo Andrés 
+EVGʧE�,YIVXEW

8VERWJSVQEGMʬR�YVFERE�]�GSRWIGYIRGMEW�HI�PE�
ETPMGEGMʬR�HIP�&ERHS�-RJSVQEXMZS�2ʱQIVS���IR�IP�
TYIFPS�SVMKMRMEVMS�HI�7ER�7IFEWXMʛR�<SGS��EPGEPHʧE�
&IRMXS�.YʛVI^�

(IWEVVSPPS�MRQSFMPMEVMS
:IVʬRMGE�
6SHVʧKYI^�+EVGʧE

*MRERGMEQMIRXS�HI�MRJVEIWXVYGXYVE�
carretera en México

(IWEVVSPPS�MRQSFMPMEVMS
%PHS�2Sʣ�
1SRVS]�7ERXSW

)ZEPYEGMʬR�HI�PSW�EPGERGIW�IR�IP�IWTEGMS�YVFERS�
SFXIRMHSW�TSV�PS�LEFMXERXIW�HIP�FEVVMS�WMRHMGEP��
E�XVEZʣW�HI�TVSGIWSW�HI�EYXSKIWXMʬR�TEVE�IP�
QINSVEQMIRXS�FEVVMEP������������'EPM�'SPSQFME

(IWEVVSPPS�YVFERS�]�VIKMSREP�
Edier Alexander 
+SR^ʛPI^�4SVXMPPE

0E�HMWXVMFYGMʬR�IWTEGMEP�HIP�WIVZMGMS�HI�EKYE�TSXEFPI��
HVIRENI�WERMXEVMS�]�WY�KIWXMʬR�

(IWEVVSPPS�MRQSFMPMEVMS
-ZʛR�(ERMIP�
1EVXʧRI^�1IPKEVINS
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0E�I\GPYWMʬR�WSGMS��LMHVʧGE�HI�PE�GSPSRME�4YIFPS�7ERXE�
'VY^�1I]ILYEPGS��-^XETEPETE�HI������E������

+IWXMʬR�YVFERE�]�TSPʧXMGE�TʱFPMGE
8LMER]�8SVVIW�
Pelenco

0E�QEVKMREGMʬR�YVFERE��YRE�GSRXVMFYGMʬR�TEVE�
PE�QIHMGMʬR�XIVVMXSVMEP�IR�'SPSQFME��IP�GEWS�HIP�
departamento del Cauca

)GSRSQʧE��TSPʧXMGE�]�EQFMIRXI 'EQMPE�3MGEXE�6YM^

4EVXMGMTEGMʬR�MRJERXMP�IR�IP�IWTEGMS�TʱFPMGS�
HIP�4IHVIKEP�HI�7ERXS�(SQMRKS��9RE�TVSTYIWXE�HI�
JSVQEGMʬR�GMYHEHERE�IR�GSPSRMEW�TSTYPEVIW�
HI�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�

+IWXMʬR�YVFERE�]�TSPʧXMGE�TʱFPMGE
6SGʧS�+EVGʧE�
Flemate

0E�IWGEWI^�HI�EKYE�IR�PE�VIKMʬR�'LEPGS�%QIGEQIGE��
un acercamiento desde los aspectos estructurales 
HI�PE�TSPʧXMGE�TʱFPMGE�LʧHVMGE�LEWXE�PEW�EGGMSRI�
STIVEGMSREPIW�IR�IP�QERINS�HI�EKYE�

)GSRSQʧE��TSPʧXMGE�]�EQFMIRXI
0YMW�ʀRKIP�
1SVEPIW�4ʣVI^

4VSTYIWXE�QYPXMQʣXSHS�FEWEHE�IR�XIGRSPSKʧE�
TEVE�PE�IZEPYEGMʬR�TSWX�SGYTEGMʬR�HI�IWTEGMSW�
YVFERSW�EFMIVXSW

(IWEVVSPPS�YVFERS�]�VIKMSREP�
.SWʣ�%RXSRMS�
1SVEPIW�'VY^

4EVXMGMTEGMʬR�GMYHEHERE�IR�YVFERMWQS�XʛGXMGS�]�
TPEGIQEOMRK�TEVE�PE�KIRIVEGMʬR�HI�YRE�IWXVEXIKME�
HI�QINSVEQMIRXS�YVFERS��TEVUYI�IGSPʬKMGS�HI�PSW�
PMVMSW����������

(IWEVVSPPS�YVFERS�]�VIKMSREP�
1EVʧE�)WXIJERʧE�
)WTMRS�3VXM^

)P�HIWIRGERXS�HI�PE�QEKME��IP�TVSKVEQE�TYIFPSW�
QEKMGSW�]�WYW�IJIGXSW�IR�TEPIRUYI��GLMETEW

)GSRSQʧE��TSPʧXMGE�]�EQFMIRXI
1EVMERE�+YEHEPYTI�
)WGSFEV�+EVGʧE

7IKYVMHEH�%PMQIRXEVME�]�)UYMTEQMIRXS�7SGMEP��
%RʛPMWMW�HIP�4VSKVEQE�HI�'SQIHSVIW�'SQYRMXEVMSW�
]�WY�VIPEGMʬR�GSR�IP�GIRXVS�HI�EGSTMS�-8%'%8) 
IR�PE�'IRXVEP�HI�%FEWXS�HI�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS

+IWXMʬR�YVFERE�]�TSPʧXMGE�TʱFPMGE
Andrea Torres 
+EVMFE]

4EVXMGMTEGMʬR�'MYHEHERE�HI�PEW�1YNIVIW�
GSR�(MWGETEGMHEH�IR�IP�)WTEGMS�4ʱFPMGS�
de la Ciudad de México

+IWXMʬR�YVFERE�]�TSPʧXMGE�TʱFPMGE
Alejandra 
0EVE�%KYMNSWE
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1SZMPMHEH�YVFERE�JIQIRMRE��MQTPMGEGMSRIW�IR�PEW�
VIPEGMSRIW�JYRGMSREPIW�HIP�HIWTPE^EQMIRXS�GSXMHMERS�
IR�PE�>SRE�1IXVSTSPMXERE�HIP�:EPPI�HI�1ʣ\MGS�

8VERWTSVXIW�]�WMWXIQEW�YVFERSW
Héctor Campos 
Alanís

(VEQEW�HI�PE�GMYHEH�GSRXIQTSVʛRIE��I\TVIWMZMHEH�
XIVVMXSVMEP�]�HMWIʪS�TEVXMGMTEXMZS�

Procesos Socioterritoriales de 
)WGEPE�9VFERE

)WXIFER�1ERYIP�
+ʬQI^�&IGIVVE

4SPʧXMGEW�TʱFPMGEW�]�GEPMHEH�HI�ZMHE�IR�1ʣ\MGS��
9R�ERʛPMWMW�GYERXMXEXMZS�]�GYEPMXEXMZS�HI�PEW�GYEXVS�
%PGEPHʧEW�GIRXVEPIW�HI�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��&IRMXS�
.YʛVI^��'YEYLXʣQSG��1MKYIP�,MHEPKS�]�:IRYWXMERS�
'EVVER^E

4SPʧXMGE�]�WSGMSPSKʧE�YVFERE�
aplicadas al ordenamiento 
territorial

%RE�7EKVEVMS�
Castillo Camporro
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)ZEPYEGMʬR�HI�PEW�TSPʧXMGEW�TʱFPMGEW�TEVE�PE�
TPERIEGMʬR�YVFERE�HI�PE�GMYHEH�HI�8E\GS�HI�%PEVGʬR��
)WXEHS�HI�+YIVVIVS

1ʣXSHSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�IP�
HMWIʪS�]�PE�TPERIEGMʬR�YVFERE

.EZMIV�(EQMʛR�
7EPHEʪE�1IHMRE

Patrones de movilidad residencial en la Ciudad de 
México 2006-2009

Procesos socioterritoriales de 
IWGEPE�YVFERE

4IHVS�-VZMRK�
'IVʬR�4SVXYKYI^

0E�GEPMHEH�HI�PEW�FERUYIXEW�GSQS�GSRHMGMʬR�HI�PE�
LEFMXEFMPMHEH�YVFERE�IR�XVIW�GSPSRMEW�XʧTMGEW�HI�PE�
Ciudad de México

1ʣXSHSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�IP�
HMWIʪS�]�PE�TPERIEGMʬR�YVFERE

3PMZME�'LETE�1MʪERE

4SPʧXMGE�YVFERE��IWTEGMS�TʱFPMGS�]�VIWMWXIRGME�
GMYHEHERE��'IRXVS�,MWXʬVMGS�HI�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�
����������

1ʣXSHSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�IP�
HMWIʪS�]�PE�TPERIEGMʬR�YVFERE

%HVMʛR�3VS^GS�
,IVRʛRHI^

1IVGEHS�-RQSFMPMEVMS��4VIGMS�HI�ZMZMIRHE�]�
WIKVIKEGMʬR�WSGMS�IWTIGMEP�IR�PE�>SRE�1IXVSTSPMXERE�
HI�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS�����������

:MZMIRHE��FMIRIW�TʱFPMGSW�]�WYIPS�
YVFERS

0EYVE�%PINERHVE�
+EVVMHS�6SHVʧKYI^

0E�VIPEGMʬR�IRXVI�GEPMHEH�HI�PEW�ʛVIEW�ZIVHIW�]�PE�
GEPMHEH�HI�ZMHE�HIWHI�IP�ERʛPMWMW�GSRNYRXS�IRXVI�PS�
TIVGMFMHS�]�PS�FMSJʧWMGS�

1IHMS�EQFMIRXI�]�WSWXIRMFMPMHEH�
YVFERE

6IRʣ�,YQFIVXS�
&PERGEVXI�7MUYIMVSW

0E�QIVGERXMPM^EGMʬR�HI�PE�GSRWIVZEGMʬR�EQFMIRXEP��
ZIRXENEW�]�HIWZIRXENEW�HI�WY�ETPMGEGMʬR�IR�PE�%PGEPHʧE�
de Milpa Alta

1IHMS�EQFMIRXI�]�WSWXIRMFMPMHEH�
YVFERE

1EVMWSP�6YM^�'SVXʣW

'ETEGMHEHIW�MRWXMXYGMSREPIW�HI�PSW�KSFMIVRSW�PSGEPIW�
TEVE�PE�GSSVHMREGMʬR�QIXVSTSPMXERE�IR�1ʣ\MGS

Procesos metropolitanos
David Pavel 
+ʬQI^�+VEREHSW

:MZMV�IRXVI�PS�VIEP�]�PS�ZMVXYEP��0E�LMFVMHEGMʬR�HIP�
IWTEGMS�TʱFPMGS�YVFERS�

Procesos metropolitanos
0YMW�)RVMUYI�
1IRHS^E�%KYMPEV

(MPIQEW�YVFERʧWXMGSW�IR�PE�XVERWJIVIRGME�HIP�HIVIGLS�
a construir en la ȱȰǟǔ

1ʣXSHSW�]�LIVVEQMIRXEW�TEVE�IP�
HMWIʪS�]�PE�TPERIEGMʬR�YVFERE

0MHME�+SR^ʛPI^�
1EPEKʬR

1SZMQMIRXSW�7SGMEPIW�9VFERSW�IR�VIH��,EGME�YR�
RYIZS�IWTEGMS�HI�EYXSRSQʧE�IR�PE�'MYHEH�HI�1ʣ\MGS��
'EWS�HI�IWXYHMS��4PEXEJSVQE�'MYHEHERE�IR�GSRXVE�
HI�PEW�1IKEGSRWXVYGGMSRIW

Procesos socioterritoriales de 
IWGEPE�YVFERE

*IVRERHS�&EVSRE�
+EVHYʪS

DOCTORADO
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ACADEMIA XXII convoca a la presentación de trabajos académicos inéditos y originales  
—artículos de investigación y reportes técnicos— para el número 29 (junio 2024), alrede-
dor del tema:

Cambiante: historia de lugares vivos

Los seres humanos han creado y construido lugares que desde su tiempo y cultura se les ha denomi-
nado de diversas maneras, unas culturas les han llamado jardines, huertos, parques, vergeles, solares, 
alamedas, infraestructura verde, otras más, hueyi tecpan, yuan, you, teien, bageecha. Todos estos luga-
res tienen historias que contarnos y, por su carácter cambiante y dinámico, nos hemos preguntado, 
¿cómo intervenirlos para su conservación?, ¿cómo interpretarlos y qué se puede contar de aquello que 
por naturaleza es dinámico al estar construido y plani!cado con seres vivos? 

Es por ello que el presente número está enfocado en presentar las investigaciones que se han dedica-
do a construir una narrativa histórica que analice el aspecto vivo cambiante y de transformación de es-
tos lugares. Nos interesa que participen aquellas investigaciones dedicadas a su interpretación y que 
a su vez analicen metodológicamente cómo es que lo han logrado. Se puede presentar reconstruc-
ciones, narrativas y descripciones históricas, geográ!cas, paisajísticas, arqueológicas, botánicas y de 
cualquier otra índole que tenga como objetivo lo antes descrito. El número estará dirigido a todos los 
estudios sobre la conservación de lugares habitables, los cuales pueden ser estudiados desde diversas 
disciplinas como la arquitectura de paisaje, la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, la geografía, 
la biología, la antropología, la historia o la ecología, entre otras.

Ejes temáticos:
• La idea de historia en los lugares con vida.
• Historiografía de los lugares con vida.
• Descripción y caracterización de los jardines históricos como huertos, parques, vergeles, so 
   lares o alamedas, infraestructura verde, u otros como hueyi tecpan, yuan, you, teien, bageecha.
• La historia de la arquitectura desde los diversos paisajes que la contienen.
• Las historias y narrativas de los lugares con vida (vegetación en vialidades, por ejemplo).
• Métodos de aproximación para el análisis de lugares con vida.
• Filosofía del habitar en lugares vivos.

Envíos a: 
https://revistas.unam.mx/index.php/aca/about/submissions

Contacto: 
academiaxxii@unam.mx

Página web: 
https://revistas.unam.mx/index.php/aca

Fecha límite de recepción de trabajos: 

18 de marzo 2024

CONVOCATORIA 29

Bases y requisitos



“Azul: Los Materiales y su Interacción 
con el Medio”

4VIWIRXE�
• Dr. Alejandro Leal Menegus

4EVXMGMTERXIW�
• Dr. Alberto Muciño Vélez
• Dra. Mónica Silva Contreras
• Mtra. Rocío Bárbara Euroza Antúnez

Siguenos en:

“Nuevos Campus, 
Nuevos Universitarios”

4VIWIRXE��
• Dr. Alejandro Leal Menegus

4EVXMGMTERXIW�
• Dra. Vanessa Nagel Vega
• Dr. Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes
• Dra. Elisa Drago Quaglia

1 marzo 2023 • Número 26

1 septiembre 2023 • Número 27

Diálogos Academia XXII “Dando voz a la palabra escrita”


