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Prop6sitos 

LA tradici6n entendida como punta neutro de una cultura, es la nega
ci6n misma de esa tradici6n. Esta, tiene sentido cuando lo positivo )' 
vivo de un tiempo pasado, pervive como ejemplo en el presente. 
No importa cuan grande o alta sea una tradici6n si no se comprende 

desde nuestro punta de vista contemporaneo, aquella pierde su vigor y en 
cierto modo, su valor. El pasado debemos mirarlo con un sentido critico 
actual y no ponernos en "la piel" y menta/i.dad de los hombres que obra
ron en tiempos preteritos. 

Comprender nuestra tradici6n significa utilizarla para el presente, ya 
sea siguiendo el ejemplo de sus valores positivos, ya sea evitando sus erro· 
res: ejemplo e instrucci6n del pasado actualizandose, cobrando vida ante 
los problemas de nuestro momenta actual, por las analogias que conservan 
los problemas humanos, mas no copiar las formas de ayer. 

Esta revitalizaci6n de nuestro tradici6n es lo que persigue no s6lo la 
arquitectura de ]alisco, y de Mexico, sino la de todo el orbe. 

Partiendo de su pasado colonial - en sus patios, usos de materiales, 
colores, etc.- el arquitecto jalisciense ha pretendido incorporarse a su so
ciedad, pero al mismo tiempo quiere pertenecer a nuestra epoca, por media 
de sus espacialidades, tanto las de arquitectura como las urbanisticas. 
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Los puntas de vista de tres destacados arquitectos jaliscienses que for
man este CUADERNO DE ARQUITECTURA, se refieren ala arquitectura 
y al urbanismo entendidvs en el sentido arriba anotado. Punto de mira qBe 
fueron dichos. como promoci6n del Departamento de Arquitectura del 
INBA, en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos . 

Evidentemente queda mucho por recorrer a la arquitectura de ]alis
co, porque nuestra poblaci6n y nuestras ciudades han crecido de manera 
formidable, pero La orientaci6n te6rica que ha sido llevada a La prtictica 
nos hacen creer que ellas son firmes y conseguirtin una arquitectura que 
sea autenticamente mexicana y jalisciense y, por lo mismo, universal. 

Arq. R u TH RIVERA M. 
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ARQUITECTURA 

NEO - CLASICA 
EN 
JALISCO * 

p ARA comprender a J a lisco Neo-
clasico, para comprender a Jalis

co podriamos decir en el Siglo XIX, 
tendremos que comprender dos facto

res importantisimos : que era entonces 

J a lisco, y que era entonces el J alis

ciense, el tapatio que construia. 

Para ent:ender esto debemos remon
tarnos un poco hacia su historia, una 
historia netamente particular en Me
xico, una historia netamente tapatia. 

Si los Tlaxcaltecas fueron amigos 

de Cortes o los Texcocanos fueron ad
versos a la Conquista, no nos inte

resa ... 

En Jalisco habitaban los llamados 

* Confere ncia sustentada en Ja Casa del Ar
quitecto, en abri l 22 de 1963; dentro del ciclo 
''Arquitectura de Jalisco". 

Xaliscas, pueblo guerrero a las malas 
y pacifico a las buenas que esperaba 
ansiosamente las embajadas de Mexico 
o de Michoacan para tener noticias de 
aquellos "Teules", semidioses blancos 
que cumpliendo mil y una profecias, 
estaban conquistando y " poblando" un 
continente absolutamente nuevo. 

Y no con los Conquistadores legi
timos que se jugaban a diario tres vi
das, sino con unos embajadores de la 
Primera Real Audiencia mal informa
da ante Carlos V, apareci6 en Mexico 
Nuiio de Guzman. El nombre Nuiio 
de Guzman es, entre todos los conquis
tadores, aquel que se puede asociar 
realmente a las palabras crueldad, 
inconciencia, rapiiia y destrucci6n. 

Cuando Nuiio de Guzman lleg6 a 



Plano de la ciudad de Guadalajara. Siglo X IX . 

Tapatios del Siglo X IX . Litogra/ ia. 

ser el mas perfecto de los intrigantes 
y los indeseables en Ia ciudad de Me
xico, se le "desterr6" a descubrir pro
vincias por Occidente. 

Y fue entonces cuando cay6 Nuno 
de Guzman sobre Jalisco para con
quistarlo, aunque hubiera que des
truirlo. Y desde luego toda Ia obra 
arquitect6nica de aquellos Xaliscas, 
que algo habian hecho en siglos, que
claron destruidas. En el presente de 
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1963 apenas las estamos descubrien
do. Sin embargo a nuestros aborige
nes les qued6 el don de Ia palabra 
para relatar a los hi jos, y el don de 
las manos para segui r incesantemente 
traba jando. 

Cuando llega Antonio de Mendoza, 
Virrey legitimo, entonces Ia Conquista 

!!ega a ser pareja para Jalisco, Mi
choacan, Mexico o Tlaxcala. Deben 
entonces ya fundi rse las sangres, las 
religiones, los intelectos y las manos 
incansables. Y sin embargo Jalisco, 
Ia {mica region de Ia Nueva Espana 
destruida intensamente por Ia Con
quista, qued6 con menos tradici6n p re
hispanica. 

Y Espana, que esta ya rodeada de 
occanos y de barrocos llega a ]alisco. 
El intelecto espanol busca mano de 
obra para un nuevo pensamiento este
tico y religioso. Las manos de los in
dios J aliscienses con poca tradicion 
ya, buscan desesperadamente un inte
lecto que las guie en su trabajo. 

Y esa simili tud de pensamiento y 
ese profundo acuerdo de actividades, 
dan a Jalisco el Barroco. Los Xalis
cas .. . ~no eran ya en el fondo pro

f undamente Barrocos, us an do peque

nas rectas aut<Jctonas en Yez de gran
des curvas importadas a traves del 
oceano? ~No sigue nuestro pueblo ta
patio aun en nuestros dias siendo pro
f undamente Barroco? 

Y Jalisco fue absolutamente Barro-



co durante tres siglos. Quizii todo Me
xico lo fue, pero quiziis un poquito 
menos. Porque en otros !ados de Me
xico habia miis tradicion aborigen, 
miis a donde voltear la mirada, y 
en cambio, en J alisco, ya no habia miis 
que ver bacia adelante, bacia aquel 
Barraco amado con toda el alma por 
los que pensaban, trabajaban y sen
tian, fueran ya conquistadores o con
quistados. 

Eso, durante Ires siglos Barrocos y 
sub-Barrocos, que se Bevan dentro de 
la sangre. Por eso, cuando llega a J a
lisco el nuevo estilo, el Neu-cliisico, 
debe ser precisamente el Neocliisico 
Jalisciense el miis Barroco de los Neo
cliisicos. 

Y pasaron Ires siglos. En el afio de 
1800 ya no se puede habla r de inte
lectos y manos obedeciendo. Solo se 
puede hablar del estilo propio de una 
region, la Barroca, donde cada hom
bre jalisciense es tan profundamente 
Barroco tambien como todas aquellas 
piedras que estii labrando y disponien
do para construir. Sin embargo el afio 
de 1800 es critico. Es critico porque 
empieza el siglo miis apasionante y es
peculativo de todos, el Siglo XIX. Es 
critico porque Mexico serii ya indepen
diente y Jalisco, pequefia parte de cl, 
tambien. Es critico porque el Siglo 
XIX, en cien afios produjo los hombres 
miis variados y experimentados de Ia 
historia. Sin embargo esos "experi
mentos" los estamos gozando en el si-

Hospicio Cabanas. Tolsri-]ose Gutierrez. Guada
lajwa, ]al. 

Capilla de Ia Universidad de Guadalajara. Proy. 
original A. rq . .fo'iC Gutierrez. 

glo XX, sin darles ningun credito a 
nuestros antecesores. Miis aun, des
preciiindolos. Y es que quiziis en este 
sentido somos actualmente como ado
lescentes, que llegamos a detener a 
nuestros padres por Ia unica razon de 
no haberlos Jlegado a comprender to-

lii 



Hay un dicho un poco mali cioso 
que dice que "lo que sucede en Paris 
lo resiente Londres a los 15 anos y 
America a los setenta y cinco. Desde 
luego es una exageracion, ya que In
glaterra produce entonces de inmedia
to el estilo reaccionario al Neo-cLisico: 
El Neo-gotico. E Inglaterra siente ne
cesidad estetica y politica de hacer 
csto, ya que Inglaterra es la mas po· 
derosa enemiga de Napoleon. 

Sin embargo Francia Imperial se 
lorna Neo-clasica . Paris politicamen· 

Catedral de Guadalajara y Plaza de Armas. 1960. te quisiera ser Roma, toda reconstrui-

T eatro Degollado de Guadalajara, por Jacobo 
Galvez. 

davia. . . Y la primer a palabra que 
vomita todo el siglo XIX en el mundo 
entero es "Napoleon" . 

Napoleon quiere ser Frances, Na
poleon quiere ser Emperador, Napo

leon quiere ser Cesar. Entonces Na

poleon debe reinventar el estilo Cla
s!co. 
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da de subito. Y Napoleon, quizas el 
hombre mas grande del siglo XIX, lo 
rige todo, hasta el estilo arquitectoni
co. Que sera el estilo que se usara en 
J alisco. 

Espana esta pisoteada por Francia, 
Mexico quiere empezar a pisotear a 
Espana para ser independiente. Ha
bria entonces alguna alianza, en prin
cipia politica e ideologica, mas logica 
que la que se establece entre Mexico 
y Francia. 

En principia Francia y Mexico son 
extranos. Francia y Jalisco son mas 
extranos aun. Pero hay un bimbalete 
politico-estilistico en este caso ya esta
blecido. Mexico -Jalisco- voltea 
por primera vez la cabeza no solo a su 
Barroco an.imico, sino tambien a Es
pana, para volver sus ojos hacia Fran
cia, con todas las consecuencias que 
esto le pueda traer. Y dentro de cada 
tapatio no se trata de cambiar de es-



tilo, sino que se trata unicamente de 
buscar una Independencia. 

Asi empieza Jalisco su siglo XIX: 
con alma Barroca pero volteando po
liticamente hacia aquel Neo-clasico 
no bien comprendido que le esta pro
metiendo Independencia. Pero . .. 
(,qui en esta haciendo eso?. Deberia
mos decir que los " intelectuales" de 
aquel entonces. y digo esto porque 
los "no intelectuales" seguian pensan
do con su pequefio cerebro Barroco. 

Sin embargo esta situaci6n se hace 
patente durante todo un siglo. 

Al principio del siglo XIX en J a lis
co no se comprende a un personaje 
profundamente imperialista y europeo 

como Napoleon. Su nombre se mur

mura. A finales del siglo XIX su 
nombre ya se gri ta abiertamente. Pero 
dentro de todo, en Jalisco se murmura 
o se grita con bocas barrocas. 

Mas aun, porque Mexico es ya com

pletamente independiente. 

Y dejando a lo que era entonces J a

lisco, pasemos a lo que era entonces el 
J alisciense. 

En cien afios del siglo XIX, el siglo 

especulativo por excelencia, el siglo 

padre de nuestras especulaciones, se 
suceden unos a otros, to do ti po de J a
lisciences. Y a hemos dicho que en tres 
siglos anteriores se han sucedido mi
llares de jaliscienses, mestizos, crio

llos, espafioles e indios por cuya san· 

Casa Castanos, Guadalajara, lal. , por Jacobo 
Galvez. 

Casa hahitaci6n reformada, por Jacobo Gdlvez. 
Esq. Morclos y Galeana, Guadalajara, ]al. 



Palacio Municipal (Gomez Ibarra) y Plaza de la 
Catedral. Fines del Siglo X IX. Guadalajara, ]al. 

Palacio Municipal y Plaza de la Catedral. Guada· 
lajara, ]al. Principia Siglo XX. 

gre flufa el barroco como !'i a este fue
ra su raz6n ultima de vivir. 

Pero llega el experimentalisimo si
glo XIX, desquiciante para sus con
temporaneos, paternal para todo aquel 
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que se considere habitante de Guada
lajara en nuestro siglc . .. 

Y entonces, ya que anteriormente no 
habia habido distinciones ideol6gico
artisticas, aqui si las hay: y es que nos 
estamos encontrando en un solo siglo 
a tres tipos diferentes de hombres ta
patios. . . 6Tapatios o universales? 
Primero, el hombre que podriamos 
llamarle romantico; segundo, el hom
bre que podriamos llamarle decaden
te; tercero y Llltimo, aquel a] que po
driamos ya definitivamente llama rle 
moderno, tan absolutamente moderno 
como nosotros. 

Para exp~icar el espiritu de estos 
hombres, el tapatio romantico fue 
aq uel que sali6 a Ia plaza, congreg6 
gente, y grit6 a los cuatro vientos sus 
grandes tragedias, sus grandes aven
turas y sus grandes amores. 

Todo grande y segun el tremenda
mente trascendentes. 

Y el tapatio decadente fue aquel 
que pase6 solo por las calles fijandose 
en los detalles de los transeuntes y de 
las banquetas, comentandolos y mas
cullando para si sus grandes o peque
fias penas o alegrias. 

Y el tapatio moderno jdesde luego 
que existi6 en el siglo XIX! Que 
aquel que ya se encerr6 en su casa pa
ra comentar solo, subjetivamente, con
sigo mismo, sus propias subjetivida
des. Y estaba encerrado con Have. 

Pero he aquf que Ires tipos sucesi-



vos de tapatios tan diferentes viven 
todo un siglo, del 1800 al 1900, regi
dos por aquel estilo llamado Neo-cla
sico. Y pseudo-etimol6gicamente Neo
clasico quiere decir clasicismo, adap
taci6n o norma. Y pseudo-etimol6gi
camente barroco quiere decir especu
laci6n y sobre todo libertad. 

Entonces, el hombre del siglo XIX 
tan especulativo que esta haciendo 
Neo-clasico, tan tapatio en el fondo, 
esta deseando ser desesperadamente 
Barroco: libre. 

El tapatio, el intelectual tapatio es
peculativo quiere ser libre, desea se
guir Barroco, pero hace Neo-clasico. 
Y las "otras clases" siguen infinita
mente Barrocas. 

Conociendo un poco a J a lisco y a l 
jalisciense en el siglo XIX, hagamos 
un poco de historia; Ia arquitectura 
Neo-clasica en Ia primera mitad de es
te siglo, ha invadido Ia ciudad de Me
xico, el oriente de Mexico y el Bajio. 
Todas estas ciudades y regiunes, por 
razones hist6ricas anteriormente di
chas. Tienen quizas una tradici6n y 
espiritu, sobre todo mas mexicanas. 
Jalisco, por razones expresadas ante
riormente tiene quizas una {mica tra

dici6n y espiritu Barrocas. 

En este siglo XIX, cl arquitecto Ma
nuel Tolsa hacia proyectos neo-clasi
cos para Mexico entero. En Guadala
jara hacia falta una casa para ninos 

desvalidos. Entunces Tolsa hizo un 

Palacio Municipal y Plaza de Ia Catedral. Gu(l(la· 
lajaru, .lal. Princ,:pio Siglo X X. 

Capilla de Ia Universidad, de l ose Gutierrez, con 
arcus interiorc·s de GOmez I harra. 

proyecto para elllamado Hospicio Ca
banas de Guadalajara. Pero Tolsa no 
podia asistir en Ia capital tapatia y en 
Guadajara no habia ningun arquitec
to que pudiera realizar semejante pro
yecto. Entonces fue necesario para los 
" tapatios" importar de Espana un ar
quitecto espanol que tuviera dentro to
do aquel espiritu neo-clasico nuevo. 
Este arquitecto se llam6 Jose Gutierrez 
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4ntigua calle de San Francisco, Guadalajara. ]al. 

Penitenciaria del Estado, hoy destraida. Guada· 
lajara, l al. 

y llego a Guadalajara como revela
cion del neo-clasico, para hacer ver a 
los tapatfos barrocos lo que se estaba 
mintiendo en otros lados y para cons
trufr en Gauadalajara el neo-clasico 
que se estaba proyectando en Mexico 
o en el Bajfo. 

Sin embargo, a pesar del proyecto 
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y del arquitecto Jose Gutierrez, el 
Hospicio Cabanas fue el mas barroco 
de los neo-clasicos. 

Terminado el Hospicio Cabanas, a 
Jose Gutierrez se le encomendo tratar 
el interior de la Catedral Basilica de 
Guadalajara. Y tambien hacer el Sa
grario de dicha Catedral y la Capilla 
de la Universidad de Guadalajara. Y 
fue entonces cuando Jose Gutierrez ya 
arquitecto tapatfo importado del Neo
clasico que actualmente perdura en 
Guadalajara. Indiscutiblemente las 
dos joyas realmente Neo-clasicas ta
patfas son el Sagrario de la Catedral 
y la Capilla de la Universidad. Estas, 
proyectadas y construidas por aquel 
arqiutecto espanol importado, despues 
de que Napoleon habfa dominado Es
pana, y despues de que Jalisco estaba 
tratando de olvidar aquellas naciones, 
tambien pretende olvidar sus raices. 

Entonces surge el mas acreditado de 
los arquitectos tapatios, y el mas ia
patfo de los arquitectos del siglo XIX: 
Jacobo Galvez. 

J acobo Galvez, tapatfo, proyecto y 
ejecuto el Teatro Degollado de Guada
lajara, verdadera obra maestra tapatfa 
del Neo-clasico. Sin embargo, Jacobo 
Galvez a su vez se torna gotizante. Y 
no es el caso de huir de un Neo-clasico 
frances para refugiarse ya polflica
mente en un Neo-gotico ingles. Se tra
ta aqui de que Galvez, el mas tapatio 
de los arquitectos del siglo XIX, y el 
mas arquitecto de los tapatios del siglo 



XIX busca libertad. . . ;, Barroco? ... 
libertad. Y tambien pinta maravillo
samente. Lihertad. Porque en el siglo 
XIX Jacobo Galvez no puede ya creer 
en Boileau, si no en si mismo, arqui
tecto que especular dentro de su pe
dazo de tierra en el mas especulativo 
de los siglos. 

Y finalizando el siglo tenemos en 
Jalisco a! mas "moderno" de los ar
quitectos del siglo XIX, a aquel que 
ya es subjetivo y duda ... Aquel que 
"debe" ser Neo-clasico pero tapatio y 
libre ... ;,Barroco? A Gomez Ibarra 
le tocan quizas pobres tareas. Se cae 
la cupula del Sagrario de Ia Catedral 
y el la reconstruye. Al reconstruirla, 
esta quizas viendo hacia Puebla. Se 
esta cayendo la Capilla de la Univer
sidad de Guadalajara, construida por 
Jose Gutierrez y el Ia reconstruye 
adaptando unos arcos al f ron ti s. Des
pues hace Ia portada del Panteon de 
Belen un poco 'egipcia o griega" se
g{m el, pero maravillosamente Neo
clasica. Y finalmente le toea recons
truir el f ron ton y torres de la Cate
dral Basilica de Guadalajara. Se hace 
el f ron ti s y Ia peineta con todas a que
lias maravillosas minucias neo-clasicas 
que aun admiramos, tuvo que pensar 
que en el Neo-clasico no habia torres. 
Pero tuvo que proyectarlas, porque en 
la Catedral de Guadalajara si deberia 
haberlas. Y entonces, dentro de ese 
gran espiritu de libertad que no de
bio existir en J a li sco del Neo-clasico. 

Pintura al fresco, de la escalinata del Palacio de 
Gobierno. Siglo XIX, Guadalajara, Jal. 

El Neo-clasico no permitia libertades. 
Se hicieron las torres de la Catedral 
de Guadalajara, las proyecto y eje
cuto Gomez Ibarra que pensaba un 
poco en alcatraces goticos y un poco 
ya apenas en molduras Neo-clasicas ... 
libres. 

Despues en Guadalajara se hici eron 
otros edificios Neo- clasicos, por ejem
plo Ia penitenciaria del Estado, actual
mente destruida, quizas uno de los edi
ficio s mas perfectos dentro de su esti

lo, pero que fue construido ya cuando 
se estaba especulando mundialmente 
en otras formas. 
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'::asa Siglo XIX - neoclcisica- esquina Corona y 
Madero. Guadalajara, ]al. 

Casa Siglo X IX. Madero y Maestranza, Guadala· 
j ara, ]al. 
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Fachada de La antigua Escuela Normal -recons· 
truida-. Guadalajara, ]al. 

Fuchada de La Iglesia del Carmen. Siglo XIX. 
Guadalajara, ]al. 



Facha-da del Convento F'rancis.cano de Zapopan. 
Siglo XIX. Gnadalajara, ]al. 

Torre ·de la Basilica de Zapopan - barroco- Si· 
glo XIX. Guadalajara, ]al. 

Teatro Degollado de Gnadalajara, desde la Plaza 
de la Liberaci6n. 

Estado actual de la capilla de la Universidad. 
Guadalajara, ]al. 

Catedral de Guadalajara, desde la Plaza de la 
Liberaci6n. 
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Catedral de Guadalajara, desde Ia Plaza de los 
Laureles. 

Catedral de Guadalajara, desde la Plaza de 
Armas. 

A finales del siglo XIX se estaban 

edificando en J alisco dos edificios: la 
fachada Neo-clasica de la Iglesia del 
Carmen hecha por intelectos y manos 
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que se comprendian cada vez menos, 
no se trata ya de espaiioles e indios, 
sino de tapatios de fines del XIX, mo
da y ser, profundamente distanciados, 
que resulta completamente anodina y 
grotesca. 

Pero las torres de Zapopan que se 
elevaron en aquel mismo entonces pa
ra proseguir con el estilo Barroco de 
la fachada, brotaron de la piedra mis

ma y del coraz6n Barraco del tapatio 
como si hubieran sido pensadas y 
y construidas dos siglos antes. 

Entonces, es cierto que el Barroco 
sobrevivi6 y sobrevive, aiin en el siglo 
XX. 

Y el Neo-clasico existi6, vivi6, se 
siento aiin, pero solo intelectualmente, 
sin nuestro pueblo. Nos enseii6 a espe
cular y a veneer, a ser independientes. 

6Al final de cuentas nosotros arqui
tectos tapatios de un avanzado siglo 
XX, que est amos hacienda? 

Dizque independientes con un Neo
clasico olvidado. Con un Barraco 
arrastrantemente tradicional del que 
ya queremos en cierto modo, despren
dernos. Despreciando un mecanico 
internacionalismo arquitect6nicamen

te desprestigiado. Encerrados en la 

Provincia de Jal. Y esperando que ese 
Jal se torne piedra. 

Arq. Jaime Custiello 



Comentarios 
sobre ~ 3 

Ia 

~~~~IHLH~~ 
_ ______, L~~H~~~~~~m 

de 

J~ li~L~* 

4 

:~III 



GUADALAJARA es una de las ciu-

dades que ha tenido proporcional

mente mayor incremento demografico 

en los ultimos decenios. Efectivamen

te, la que fuera ciudad provinciana 

de hace treinta afios, ha venido dupli

cando su poblaci6n cada decenio, y de 

contar con algo mas de cien mil ha

bitantes, hoy tiene cerca de un mi

ll6n. Esto significa que nuestra ciu

dad ha abandonado su adolescencia 

para entrar en la madurez cosmopolita 

y convertirse en una metr6poli, con los 

graves problemas inherentes a ello. No 

hablare en esta ocasi6n de los puntos 

de vista sicol6gicos o urbanisticos de 

este fen6meno, por escaparse del obje

tivo de nuestra platica, sino que me 

concretare al resultado arquitect6nico 

conse<;Uente del incremento demogra

fico de los ultimos afios. Esta sobre

poblaci6n de nuestra ciudad ha traido 

una eflorescencia arquitect6nica que 

ha transformado fundamentalmente 

la fisonomia de la ciudad. Quienes 

no la hayan visitado desde hace una 

docena de afios, casi no la reconocerian 

en la actualidad. El crecimiento de la 

poblaci6n ha precisado una gran ac

tividad constructiva tanto gubernamen

tal como de la iniciativa privada. El 

* Conferencia dictaUa por el arquitecto Jor~e Ramirez M. Sotomayor, en la Sociedad de 
Arquitectos Mexicanos, el 26 de abril de 1963, dentro del ciclo " Arquitectura de Jalisco". 
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gobierno de Jalisco, a traves del Ayun

tamiento ha construido innumerables 

mercados, jardines, plazas, unidades 

de habitaci6n popular, multifamilia

res, etc., y por su parte la iniciativa 

privada levanta edificios comerciales 

y de oficinas, residencias, fracciona

mientos de todos tipos. Esta nueva faz 

de la ciudad es producto de quienes 

dedican su actividad a la construcci6n. 

Entre ellos, los arquitectos son en 

gran parte autores de los aciertos o de

saciertos con que se modela la efigie 

de nuestra urbe. Creo sin embargo que 

existe un interesante comun denomi

nador en todos estos nuevos productos 

arquitect6nicos, y este es el deseo taci

to de la mayoria de los arquitectos de 

lograr una expresi6n regional, tapatia , 

autenticamente surgida del medio que 

la alberga. 

Desde luego que las corrientes esti

listicas de la epoca y las nuevas in

fluencias exteriores no dejan de apa

recer con a lguna f recuencia en nuestra 
arquitectura, pero creo que las buenas 

soluciones, las autenticas, han surgido 

resolviendo los problemas conforme 

al programa general y particular de 

nuestra region. 

Para dar a ustedes una idea, aunque 

sea somera, de los factores de clima, 
geologia, sicologia y economia que 
condicionan las soluciones arquitect6-
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nicas de nuestra region, voy a esbozar

les algunas de estas circunstar.cias. 

Nuestro clima no es extremoso, pero 

si predomina el calor sobre el frio. La 

temperatura media anual es de 20°, y 

el calor llega a su maximo en los me

ses de abril y mayo, en que sube hasta 

36° excepcionalmente. La temperatu

ra seguiria aumentando a no ser por 

las lluvias que providencialmente se 

inician en el mes de junio y continiian 

hasta octubre. Llueve torrencialmente, 

con mucho volumen y corta duracion. 

Los vientos dominan en la direccion 

Este Oeste, haciendo del oriente el 

punto mas castigado por la lluvia. De 

estas imposiciones del clima, conclui

mos los siguiente: que el poniente es 

el punto critico para la insolacion, y 

por tanto todo local con ventanas al 

oeste, resultaria inhabitable, inadecua

do por caluroso. Por esto las f acha

das al poniente se prestan a la inventi

va compositiva, pues bien a veces se 

cierran totalmente, cuando esto no es 
posible las ventanas se protegen de la 

insolacion con celosias, quiebra soles, 

o desniveles de fachada que hagan va

riar la orientacion. Todo ello se pres

ta a soluciones originales, a la vez es
teticas y funcionales. (l-2-3-4-5-6-7) . 

El calor combinado con la lluvia 

frecuente, hacen muy atractiva en 

nuestro medio la vida en espacios se-



mi-exteriores. Los recintos cerrados, 

compactos, las casas nucleadas en un 

solo volumen (8-9), resultan poco pro

pias para nuestro clima. Se antoja en

tre nosotros la vida en terrazas, porti

cos, portales, patios y corredores (10) . 

Se goza de la ventilacion y a la vez se 

esta protegido del sol y la lluvia ( 11, 

22: arquitectura hindu). Esta solu

cion es tradicionalmente optima para 

Guadalajara. La casa tapatia colonial 

estaba repartida alrededor de un patio 

central bordeado de corredores que 
constituian magnificos lugares de es

tar brindando f rescura, recogimiento 

y descanso (15-16-17). Esta solucion 
nos viene de tierras aridas como la 

nuestra; tal vez del sur de Espana, 

donde el patio es elemento muy ade

cuado de la casa; a su vez Espana lo 

heredo de los arabes ( 12) , cu yo eli rna 

hace ideal la vida en espacios abiertos 

y sombreados. Alin los griegos discer

nian en agoras porticadas ( 13: is las 

griegas, 14: agora). Lo cierto es que 

hay que verter en nuevos moldes los 

problemas viejos, y el espacio portica· 

do en cualquier forma que se resuelva, 

resultari adecuado para nuestro clima 

( 18-19-20). En nuestro centro comer· 

cial, a pesar de sus transformaciones 

se conservaron los "portales" que ha

cen posible la proteccion del peaton 

contra el sol inclemente y los chaparro-
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nes inopinados (21). Resulta por lo 

tanto inadecuados para nuestro clima 

y ademas exoticas las soluciones de 

vidrio, y las casas unitarias de parti· 

do cerrado. Para nuestra region, el 

desparramar los recintos en el terreno, 

haciendo mas interrelacionada la casa 

con los espacios verdes (patios o jar· 

dines) de manera que de ser posible 

cada recinto tenga su espacio abierto 

contiguo, resultan ideales para Ia ven· 

tilaci6n y por el refrigerio que pro· 

porciona a sus habitantes. 

Esta misma alternacion de lluvia y 

sol, hacen impropio el uso de materia

les constructivos que no sean petreos o 

ceramicos. La madera no resiste la ac

ci6n de nuestro clima. Contamos afor

tunadamente, con la magnifica arcilla 

de Tlaquepaque para los ladrillos y 

tabiques. Se usa principalmente el de 

lama. El llamado "de azotea", el pe

ron 0 chapeado para pisos, y el engre

tado para recubrimientos. Son mate

riales regionales, economicos y boni

tos. EI ladrillo de lama, ligero y re

sistente se usa en muros y en techos ; 

formando en estos ultimos bovedas so

bre viguetas de fierro, que constituyen 

el sistema de techado mas utilizado, 
regional y caracteristico de nuestra 

construccion. Las bovedillas pueden 

quedar aparentes dando un agradable 

aspecto decorativo. (20, 24, 25, 26, 



29, 30). El concreto no ha podido, 

aun, competir ventajosamente con este 

buen sistema constructivo porque nues· 

tros operarios poseen una gran habili· 

dad y rapidez para hacer las b6vedas; 

no utilizan cimbras como en el con· 

creto, las cuales nos resultan caras 

por la escasez de madera, y ademas 

en caso de demolici6n, el fierro es to· 

talmente recuperable. Ademas es un 

aislante termico y sonoro excelente 

este tipo de techado. Se emplea a ve· 

ces aun el adobe mismo en muros de 

casas de un piso, dando soluciones in· 

teresantes, y utiles por el excelente ais· 

!ante de la intemperie que es este rna· 

terial ( 26). Tenemos igualmente entre 

otros materia les petreos Ia cantera de 

Huentitan porosa, de color ocre y tex· 

tura aspera, que crea hermosos para· 

mentos y que viene ya constituyendo 

el recubrimiento fison6mico de Gua· 

dalajara, pues se utiliza cada vez en 

mayor numero de edificios y que lie· 

gara a ser para nosotros tan tipico co· 

mo lo es el travertino para Roma (27). 

Tanto o mas importante que Ia ade· 

cuaci6n de los materiales y espacios 

al clima, es Ia soluci6n de las necesi· 

clades sicol6gicas del individuo. Es 

tal la importancia del espacio sicol6· 

gico, que su desconocimiento perturba 

intensamente Ia psique del individuo. 

Para ejemplo citemos unas mazmorras 
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que existian en el palacio de los Dux 

en Venecia, donde se encerraban a los 

presos politicos ( 46). El espacio in· 

terno ( un cubiculo de dos por dos me

tros por uno y medio de altura, con 

una ventana de .30cm.) es suficiente 

para conservar vivo y aun sano fisica

mente a un hombre; tiene el aire, la 

luz y el espacio minimo para sobrevi

vir, pero el efecto torturante de aquel 

espacio los hacia pronto enloquecer o 

morir. Por lo tanto es indispensable 

e importantisimo la buena solucion de 

los espacios animicos concordes al sen

tido de la vida tapatia, si se trata de 

obtener una buena arquitectura (28). 

Creo que el sentido propio de la 

vida social tapatia radica fundamen

talmente en lo siguiente: en considerar 
ala familia como la unidad basica so

bre la··que descansa la sociedad. De 
ello se desprende que la buena solu

cion arquitectonica tenderia a hacer a 

traves de los espacios no solo posible, 

sino atractiva, centripeta, la vincula
cion y convivencias familiares. Esta 

vida familiar en nuestro medio es in

trovertida, intima, disfrutada en el 
claustro hogareiio, y no vertida hacia 

fuera o exhibicionista. El tapatio bus

ca la casa como un refugio sedentario, 
intimo y tranquilo. La casa puede ser 

modesta y sencilla, pero indispensable

mente digna y recatada tambien (32, 
33 ). 



La labor y responsabilidad de nues
tros arquitectos consisten en crear los 

espacios adecuados para que se reali

ce y perpetiie este sentido tradicional 

de vida tapatia, haciendo que Ia vi

vienda invite a vivir y a convivir en 

ella, que los habitantes se sientan 

ayudados por el mensaje plasmado 

por el arquitecto en los espacios, para 

hacer plena su vida individual y de 

conjunto. Creo que para lograr esta 

vivienda digna, centripeta y con calor 

de hogar, es necesario hacer que la 

composicion de los espacios tienda a 
este fin. Para ello es indispensable 
observar los siguientes puntos de vista: 

CADA RECINTO TIENE UNA 
FUNCION PROPIA, Y COMO 
TAL DEBE DARSELE SU 

IDENTIDAD 

En esta epoca de crisis de valores, 

que nos hace vivir en una tierra dena
die espiritual, en la que la jerarquia 
de valores tradicional se pone en duda, 

y a Ia vez no se encuentra una revalo

racion aceptable y solida, el hombre 

parece volverse amorfo, y por lo tan

to sus obras tambien. La arquitectura, 

que es una autentica expresi6n huma
na, tiende a reflejar esta proximidad 

a! caos, y los espacios mismos parecen 
olvidar sus funciones y volverse amor

fos, promiscuos. Este fenomeno no lo 
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encontramos solamente en las vivien· 

das mismas, sino tarnb_ien en las casas 

mas desahogadas, en las que se reali

zan en un solo espacio las funciones 

del vestibulo, el comedor, la estancia 

y el distribuidor, y algunas veces se in· 

tegra en el aun la cocina. Este tipo 

de soluciones, nacido de la antedicha 

indiscriminacion de valores, asi como 

de la escasez de espacios habitables 

en ciudades sobrepobladas, todavia 

no llega a extremos dramaticos en Gua· 

dalajara. Sin embargo empieza ya a 

aparecer esta indiscriminacion por el 

sentido de las actividades y su expre· 

sion en arquitectura. Asi encontramos 

ya la sala-comedor-vestibulo en que 

un visitante al llegar a Ia casa puede 

ver casi la totalidad del interior, anu· 

lando la intimidad del hogar. Luego 

el transito a las recamaras se hace por 

el mismo espacio, volviendolo intran· 

quilo; adem as las funciones del come· 

dor y de la estancia, que son disimbo

las entre si, se yuxtaponen, entorpe· 

ciendo la reunion familiar con los aje· 

treos culinarios, de la misma manera 

que resulta impropio comer mientras 

algun miembro de la familia es visita· 

do en la estancia. Creemos que asi 

como el hombre esta perdiendo la je

rarquia de los valores, la arquitectura 

tambien; pero es precisamente a traves 

de la obra arquitectonica que se dis· 



pone de un medio para auxiliar el re

establecimiento de dichos valores y 

conservar en el hogar toda la dignidad 

que su elevada funcion merece. Esta 

jerarquia debe evidenciarse composi

tivamente, no solo dando a cada fun

cion separada y claramente su espacio 

adecuado, sino que volumetricamente 

debera hacerse lambien incisiva esta 

graduacion. En la actualidad, se em

piezan a indiscriminar no solamente 

las funciones, sino que a toda la casa 

se le confiere una misma altura y la 

proporcion de las estancias se iguala 

cada vez mas a la de las recamaras. 

La estancia representa el niicleo del 

hogar mismo, el centro de la integra

cion familiar; por lo tanto debera ser 

volumetricamente el elemento domi

nante, tratado con preeminencia, pen

sando que esta destinado a albergar a 

toda la familia, y que esa precisamen

te es su principal funcion y no las vi

.sitas o la vida social que vienen en se

gundo termino. Luego vienen en cate

goria el comedor y recamaras, y por 

fin area de servicios. La tendencia ac

tual olvida cada vez mas estas diferen

ciaciones funcionales, creando ambitos 

vistosos o econ6micos, pero incoheren

tes y amorfos respecto con la mision a 

que est an destinados ( 31 ). 

I gualmente los es pacios intranqui

los, ex6ticos por su complejidad volu-
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metrica 0 por el abuso de materiales 

decorativos, asi como cruzados por 

transitos mal resueltos, o pintados con 

colores fulgurantes que tal vez resulten 

agradables para una sola ocasion o al

guna fiesta, pero que siempre son fa

tigantes, repelentes e intranquilos (31-

34-35). lgualmente desaconsejables en 

nuestro medio son las estancias-escapa

rates cuya luminosidad las hace des

agradablemente deslumbrantes, y cuyo 

exceso de vidrio vuelve escasos los rin

cones realmente apacibles, s6lidos, 

sedantes. 

Un hribito extrafio que tambien con

tribuye a la frustraci6n de los fines so

ciales de la vivienda, es el de conside

rar tabus los espacios para la vida fa

miliar. Es frecuente en la actualidad, 

entre nosotros, que se clausuren la es

tancia y el comedor por considerarse 

recintos destinados para las visitas, o 

para las grandes ocasiones, o bien, 

porque los chicos de~truyen o desasean 

el mobiliario. Asi que por estos y 

otros motivos equivocos, se clausuran 

estos recintos y se mutila la vivienda 

de sus espacios mas importantes, don

de se realizaria la convivencia fami

liar que asegura la estabilidad social. 

Creo que es responsabilidad del ar

quitecto hacer de la casa un atrayente 



nucleo de vinculacion familiar. La 

casa debe invitar a los habitantes a la 

vida en comun, brindandoles a la vez 

la posibilidad de intimidad personal. 

La tradic:ion familiar de nuestra ciu

dad exige que se respete esta jerarquia 

de valores, y que el gusto por lo exoti

co o lo importado, o bien la indiscri

minacion de los valores, no hagan que 

la vivienda contribuya a Ia desintegra

c:ion familiar. 

Es talla importancia de la buena so

lucian psicologica de la vivienda, que 

cuando esta no se realiza y resultan 

espacios promiscuos, infimos o angus

tiosos, los miembros de la familia bus

can su necesario esparcimiento y des

canso en otros lugares fuera del hogar, 

originando asi la escicion familiar, y 

aun en los casos mas graves, cuando 

la vivienda es promiscua, la vida en 

ella origina perturbaciones psicologi

cas en sus habitantes que luego son los 

origenes del vicio y del crimen_ Este 

efecto ha quedado claramente demos

trado por experimentadores norteame

ricanos que fabricaron dos ciudades 

para ratas; una higienica, soleada, 

ventilada y con espacios adecuados pa

ra las familias de roedores, cuidando 

de que nunca se sobrepoblara, y en la 

segunda se permiti6 el incremento de 

poblacion hasta hacer totalmente pro-
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m1scuos los habitaculos familiares de 

las ratas. Los resultados fueron asom· 

brosamente didacticos: la comunidad 

sobrepoblada desarrollo toda clase de 

habitos antinaturales y antisociales, las 

madres no tenian crias, o las mataban 

al nacer; las que lograban sobrevivir 

no eran alimentadas por la madre, y 

eran incapaces de bastarse a si mis

mas. Los habitos de cortejeo se altera

ron, haciendo agresivas a las hembras 

y tornandose pasivos los machos, y fi

i'almente se agredian unos a otros ani

quilando en su casi totalidad la po· 

blaci6n roedora. 

Un peligro equivalente amenaza al 

habitante de la vivienda equivoca y 

malsana, y es la responsabilidad so· 

cial del arquitecto el cooperar con su 

esfuerzo para afrontar estos proble

mas (36, 45, como lo expresa estupen

damente Steinberg en estas dos cari· 

caturas) . 

Por ultimo, dos palabras sobre la 

estetica de nuestra arquitectura tapa· 

tia. Bajo el cielo siempre azul, el am· 

biente diafano y una intensa luminosi

dad, el juego volumetrico se presta a 

interesantes efectos plasticos de luces 

y sombras. Encontramos como carac

teristicas distintivas de la plastica ar
quitect6nica tapatia las siguientes: un 

predominio de macizos sobre vanos, 



resultando volumenes cubicos senci

llos, masas luminosas que se aligeran, 

armonizando con pinceladas o trazos 

de sombra intensa, provocando una 

plastica cubica vivida, alegre, hermo

sa (38-39-40) _ Luego se conjugan es

tos volumenes con la textura de los re

cubrimientos petreos o ceramicos, con 

cuyas texturas se obtienen efectos plas

ticos interesantes, resaltadospor la lu

minosidad brillante_ El color se debe 

usar temperadamente, siendo aun pre

ferible el blanco mismo en los exterio

res (37), pues la incidencia luminosa 

vuelve estridente cualquier color vivo_ 

La vegetacion y el agua son dos 

complementos de la plastica arquitec

tonica tapatfa_ Las calles calurosas y 

la region arida hacen desear que la 

casa sea un oasis_ Las plantas y ar

boles en el interior de patios y jardi

nes no solo complementan la belleza 

de la arquitectura, sino que prodigan 

frescura y sombra hacienda mas agra

dables los interiores ( 41) _ 

Las fuentes, espejos de agua y ca

nales son especialmente adecuados a 

nuestra arquitectura, por su plastica 

asi como por ser unos magnificos regu

ladores climaticos de los interiores 

( 42-43-44) - Cabe recordar como los 

arabes refrescan sus habitaciones con 
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fuentes o canales que hacen cotTer el 
agua a traves de las habitaciones. 

Estas son algunas de las caracteris

ticas de la vigorosa arquitectura tapa

tia. Tenemos fe en el futuro y espera

mos cada vez acercarnos mas a los 

problemas fisicos y humanos de nues

tra region, para intentar auxiliarlos 

con la obra arquitect6nica. 
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Arq. Jorge Ramirez Sotomayor 



Ia 

de 

Guadalajara* 
QUIERO en primer Iugar agradecer 

al Instituto Nacional de Bellas Ar
Ies, al Colegio Nacional de Arquitec
tos y a Ia Sociedad de Arquitectos Me
xicanos, su honrosa invitacion, inmere
cida de mi parte, a sustentar Ia confe
rencia que cierra el ciclo que han 
organizado sobre Arquitectura de ]a
lisco. 

En la platica de esta noche, tratare 
de exponer el cri terio que sobre plani
ficacion urbana, ha adoptado la Junta 
General de Planeacion y Urbanizacion 
del Estado de J alisco, organismo crea
do por decreto del Congreso con ese 
fin especifico. El criterio antes men
cionado, se basa en el estudio que rea
lizamos un grupo de arquitectos y el 
cual fue aprobado por el Consejo de 
la Junta cuando se le presento por el 
Departamento Tecnico a mi cargo. 

A pesar de los numerosos y merito
rios esfuerzos que desde hace bastan
tes aiios han venido realizando dife
rentes personas e instituciones, de ma
nera especial la Direccion de Obras 
Publicas del Ayuntamiento de la ciu
dad, diversos factores de indole eco
nomica, politica, juridica, etc., habian 
impedido la cristalizacion de estos es
fuerzos en un plan de conjunto para 
el desarrollo de la ciudad. 

La manera como juridicamente fue 
constituida la Junta General de Pla
neacion, le permitio salvar la mayo
ria de esos obstaculos y avocarse con 
exito a la elaboracion de un Plan Re
gulador. 

El criterio con el cual se iniciaron 
los estudios de este plan, presuponia 
dos consideraciones: 

la. El Plan Regulador debe enten-

* Conferencia dictada en el ciclo "Arquitectura de Jalisco", organizado por el Departamento 
de Arquitectura del INBA. 
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PLA.NEACION INTEGRAL 

LA NACION 

REGION 

LA CIUDAD 

FIG. 1 

derse como una integracion de ideas 
que no son rigidas ni inamovibles, si
no que van madurando y evolucionan
do a traves del tiempo al igual que 
la urbe, y 

2a. La Planeacion debe ser inte
gral, es decir la ciudad sera siempre 
la resultante del desarrollo de una 
region, considerando la region como 
una zona geografica con caracteristi
cas propias, que al igual que las otras 
regiones que constituyen la nacion de
ben participar de una planeacion co
mun, coordinando sus recursos y com
plementandose entre si. (Fig. l). 

XXX 

Con este criterio se paso a plantear 
la organizacion urbana desde un tri
ple aspecto: 

L-Crecimiento 
2.-Zonificacion 
3.-Vialidad 
Sobre estos tres puntos se ha des

arrollado nuestro trabajo, analizando 
en cada uno de ellos el estado actual 
de la ciudad y una vez conocido y 
analizado ese estado, presentando la 
proposicion correspondiente. 

lntencionalmente presentare ambos 
aspectos en forma sintetica con el fin 
de lograr una mayor claridad. 



Frc. 2 

1.-CRECIMIENTO 

El crecimiento demografico en el 
ultimo decenio ha colocado a Guada
lajara como una de las ciudades lati
noamericanas de mas fuerte incremen
to de poblaci6n. Este fuerte crecimien
to ha obedecido a facto res fisicos: 
- ubicaci6n optima en relaci6n a zo
nas de producci6n y consumo, bondad 
de su clima; fact ores humanos
atractivo de tipo cultural y educacio-

nal, fuentes de trabajo, atractivos tu
risticos; factores politicos -Centro 
Administrativo-, etc. (Fig. 2). 

EI desarrollo de la ciudad que has
ta 1940 fue arm6nico en relaci6n a 
su planeamiento general, se volvi6 
anarquico ante el desarrollo tan ex
traordinario y la falta de una planea
ci6n sistematizada. 

Nuestra proposici6n a estc respecto 
es: 
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F1c. 3 

Marcar un limite urbano de inme
diato con el fin de lograr un correcto 
desarrollo en orden a los intereses de 
la comunidad, evitando asi el exceso 
de fraccionamiento sin ocupacion ( se 
han construido mas de 100 fracciona
mientos, permaneciendo en actividad 
aproximadamente 40 de ellos ) los cua
les las mas de las veces se anexan de 
forma inconveniente a la ciudad ; so
bre-cargando los servicios municipa
les y haciendo desaparecer poco a po
co las areas verdes. (Fig. 3) . 

Planear como unidades semi-aut6-
nomas los nuevos centros urbanos que 

XXXII 

se necesiten, ligandolos eficientemen
te a las zonas de trabajo, recreo, edu
cacion superior, etc. 

Fomentar la creacion de centros de 
servicios y de comercio que fortalez
can los barrios y ayuden a la descen
tralizacion urbana. 

Estudiar una legislacion que regia
mente el uso de las tierras perimetra
les de la ciudad, orientada a cuidar 
los intereses colectivos de la misma. 

2.-ZONIFICACION 

En terminos generales es satisf acto-



FIG. 4 

ria excepci6n hecha de una zona in
dustrial al W de Ia ciudad, de Ia zo
na de aprovisionamiento enclavada en 
el centro. Nuestra proposici6n es des
plazar la zona del W. al Sur al igual 
que la zona de abastos; f ortalecer los 
subcentros civico-comerciales p a r a 
cortar la congestion central. Las zonas 
de habitaci6n podran quedar practica
mente igual. (Fig. 4). 

La zonificaci6n lo consideramos en 
los siguientes aspectos: 

a) Habitaci6n 
b) Industria 
c) Comercio 

d) Salud y asistencia 
e) Educaci6n 
f) Recreaci6n 
a) Habitaci6n.- El problema ac

tual de las zonas de habitaci6n en ter
minos generales, es el siguiente: (Fig. 
5). 

Distribuci6n: Zonas de alta densi
dad rodeando el centro de Ia ciudad, 
e inmediatas a elias amplios espacios 
de baja densidad, mezclados con areas 
despobladas. 

Servicios comunales: Escasos o de
ficientes. 

Comunicaciones: A pesar de las 
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1 A 100 HIS• HS. 

: 101A200HBS.tHS . 

• 2S1A 300 HBS.• HS. 

ESQUEMA DE OISTRIBUCION 
y 

• 301 A 3SO H85,1 HS. 

OENSIOAO DE POBLACION 

Fu;. 5 

distancias relativamente cortas, se obs
taculiza el tninsito por la congestion 
del centro, lo cual entorpece la liga 
de las zonas de habitaci6n a los luga
res de trabajo, estudio, etc. 

Si tomamos las diferentes zonas en 
particular podemos considerar dos ca
sos: el de las zonas de habitaci6n que 
existen hace algunos afios y el de las 
zonas de habitaci6n recientes. 

Respecto a las primeras presentan 
el siguiente problema: 

El gran desarrollo que ha tenido la 
ciudad ha sido causa de la transfor
maci6n y deformaci6n de muchas 
areas de habitaci6n y zonas que antes 
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funcionaban bien, resultan hoy inade
cuadas. (Fig. 6). 

En las calles se mezclan peligrosa
mente el peat6n con vehiculos de car
ga pesada y con autom6viles a gran 
velocidad. 

Han disminuido las areas verdes, 
forzando a los nifios a jugar en las 
calles. 

Considerando las zonas de habita
ci6n recientes nos encontramos con 
que estas nuevas zonas de habitaci6n 
nacen generalmente por iniciativa de 
los fraccionadores; su trazo es mu
chas veces arbitrario, enfocado pri
mordialmente a un mayor rendimien-
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to economico, sin una vision clara de 
las conveniencias que exige la vida 
privada y colectiva de los habitantes. 

Demasiadas veces se repiten los si· 
guientes defectos: 

Desorganizacion en el trazo; falta 
de relacion adecuada con las zonas 
vecinas y con la ciudad en general. 

Circulacion peligrosa para el pea· 
ton {y confusa para el automovilista) 
por la falta de claridad del sistema y 
la mezcla indiscriminada de peatones 
con vehiculos. 

Faltas en la prevision de lugares 
de servicio comunal. 

Ausencia o deficiencia de espacios 
verdes. 

Lotificacion demasiado pequefia y 

rigida, que propicia una arquitectura 
monotona y falta de privacia. 

Ante esta realidad se ha propues
to: (Fig. 7). 

Evitar tanto las concentraciones ex
cesivas como la dispersion innecesa
ria de los servicios publicos a zonas 
poco pobladas. 

lntegrar la habitacion en forma de 
barrios dimensionados a la escala del 
peaton, con recorridos maximos de 
aproximadamente 10 minutos al sub
centro, resultando diametros de 600 a 
1000 metros y poblaciones entre 
10,000 y 15,000 habitantes con den
sidad aproximada de 200 habitantes 
por Ha. {Fig. 8). 

Cada barrio tendra un subcentro 
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civico y comercial, con oficinas admi
nistrativas publicas, policia, correo, 
telegrafo, servicios medicos, escuela 
primaria, guarderia infantil, parques 
y jardines, lugares de reunion, etc. 
(Fig. 9). 

Varios barrios se agruparan for
mando un sector que tendra una zona 
de comercios generales, escuelas se
cundarias, centros de recreo, etc. (Fig. 
10). 

Establecer ligas eficientes con las 
demas zonas de la ciudad, las calles 
interiores del barrio seran de circula
cion lenta, sin peligro para los peato-
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nes, perimetralmente habra calles de 
transito rapido, con las necesarias pro
tecciones. 

En relacion con las zonas existentes, 
hemos encontrado que la mayoria de 
ellas pueden ser adaptadas mediante 
pocos cambios. 

Ensanchando algunas calles o dan
doles preferencia y proteccion pueden 
delimitarse los barrios, procurando 
aprovechar las agrupaciones de servi
cios existentes. Las calles interiores se 
conectarian tangencialmente con las 
perimetrales (sin cruzarlas), evitando 
asi que su transito sea rapido. 
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En el interior de cada barrio se 
complementanin los servicios comuna
les necesarios, creando areas verdes 
donde se requieran. 

Se reglamentaran los talleres y co· 
mercios para evitar que perjudiquen 
a Ia zona. 

Se tendera a mejorar las viviendas, 
para que toda familia pueda tener un 
hogar realmente adecuado y en un 
ambiente sano y agradable. 

Para la planeacion de las nuevas 
zonas hemos tornado el criterio si
guiente: 

Crear unidades de habitacion deli-

mitadas por vias de circulacion, de
bidamente protegidas, y de medida 
tal , que se pueda lograr que las circu
laciones interiores sean solo para pea
tones. 

Propugna r por que Ia habitacion 
sea unifamiliar, y solo permitir Ia 
habitacion colectiva, cuando aquella 
no sea posible. 

Preveer centros de abastecimiento y 
de servicio comodamente accesibles 
en cada unidad. 

Crear grandes espacios verdes co
munes. Dotar a Ia comunidad de un 
trans porte colectivo efi caz. (Fig. 11). 
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b) .-lndustria.-En este punto nos 
encontramos con la siguiente realidad: 

Las industrias no se encuentran 
ubicadas en una zona definida sino 
repartidas por toda la ciudad ( aun
que se nota una concentraci6n hacia 
el sur). 

Los perjuicios son evidentes; el hu
mo, ruido y olor de las industrias da
fian a las zonas de habi taci6n anexas; 
las instalaciones urbanas resultan ina
decuadas y la vialidad se entorpece. 

Por otro lado, faltan habitaciones 
para obreros con relaci6n adecuada a 
los centros de trabajo. 

N uestra proposi6n es: 
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Dado que Guadalajara no tiene una 
sola direcci6n de vientos dominantes 
sino varias, se impone desplazar la in
dustria pes ada (que tenga humos y 
exhalaciones dafiosas) fuera de la 
ciudad. 

Para ello se propone la creaci6n 
de una ciudad industrial hacia el sur
este de la ciudad, en el valle anexo 
al rio Santiago comprendido entre 
Ocotlan y Juanacatlan, donde se ha
bia proyectado hace tiempo una zona 
industrial. Esta zona cuenta con una 
topografia adecuada, agua abundante 
y transportes excelentes, tanto por fe
rrocarril como por carretera. Su esta-
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blecimiento seria una enorme ayuda 
a la ciudad de Guadalajara, ya que 
ademas de poder albergar y propiciar 
un gran desarrollo industrial, evitaria 
la excesiva congestion de la zona ur
bana actual. La industria restante 
(media, ligera y artesanal familiar) 
debe de clasificarse y reglamentarse 
adecuadamente, aquella que no perju
dique a otras zonas de comercio y ha
bitacion. La industria que requiera 
instalaciones especiales de agua, dre
naje y electricidad la que necesite 
gran facilidad de acceso para abaste
cimiento y la que produzca ruidos 

molestos, debera ser desplazada a la 
zona industrial actual ubicada al sur 
de la ciudad. Los pequeiios talleres y 
el artesanado familiar es abundantisi
mo como se puede apreciar en esta 
diapositiva. (Fig. 12). 

c) Comercio.-En la actualidad el 
comercio esta establecido primordial
mente en el centro de la ciudad, con 
la consiguiente congestion. 

La zona de abastecimiento de vive
res esta tambien en el centro, consti
tuyendo un problema para toda el 
area centreJ y obstaculizando su pro
pio desarrollo. 
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Faltan centros comerciales secunda
rios bien distribuidos y ligados con 
las zonas de habitacion. 

Nue5tra proposicion para organizar 
y distribuir el comercio de manera 
adecuada es : 

Consolidar en cada barrio un sub
centro que contenga un mercado y 
tiendas varias, para tener cerca de las 
viviendas los articulos de consumo 
diario (y a una distancia recorrible a 
pie en un maximo de 8 a 10 minutos ) . 

Varios barrios agrupados constitui
nin un sector, que mantendni un cen
tro comercial general. 

El centro actual permaneceni alber
gando todo el comercio especializado. 
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La zona de abastos se desplazani del 
centro, surtiendo a toda la ciudad a 
traves de un adecuado sistema vial, 
sin congestionar el centro. (Fig. 8). 

d) Salud y Asistencia.- El proble
ma hospitalario en la ciudad aparte 
del numero insuficiente de camas y 
las construcciones inadecuadas, radica 
principalmente en la mala ubicacion 
y distribucion en la ciudad de estos 
centros asistenciales. (Fig. 13) 

Pro posicion : Dentro de la planifi
cacion del sistema hospitalario que se 
haga partiendo desde el centro de sa
lud hasta llegar al hospital general de 
alta especializacion, debe tenerse muy 
en cuenta su localizacion tanto para 
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que los centros primarios queden ubi
carlos en cada barrio como para que 
los mas especializados cuenten con un 
acceso facil y rapido .(Figs. 13 y 14). 

e ) Educaci6n.- Hay insuficiencias 
de escuelas en muchas zonas, lo cual 
propicia los problemas de traslado. 

Algunas escuelas estan situadas so
bre calles de intenso transito, con pe
ligro de atropello para los escolares 
y entorpecimiento de Ia circulacion. 

Faltan instituciones educativas com
plementarias, como bibliotecas, salas 
de exposicion, museos, zool6gicos, jar
dines botanicos, escuelas de artesa
nias. (Figs. lO y ll). 

Proposici6n: Lograr la autosufi-

ciencia para cada barrio en materia de 
escuelas primarias y jardines de ni· 
fios, accesibles a pie de manera facil 
y segura; que cad a sector cuente con 
las necesarias escuelas de ensefianza 
secundaria, preparatoria y de los cen· 
tros de ensefianza superior y profesio
nal; que las instalaciones complemen
tarias sean facilmente accesibles a tra
ves de un sistema vial, rapido y expe-
dito. (Fig. 10). · 

f) Recreaci6n.-En el rengl6n ·de 
recreaci6n, siendo insuficientes y mal 
distribuidos los lugares dedicados a 
ello, se pro pone: 

Cada barrio debera tener facilida
des para el recreo diario (parques y 
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jardines, juegos infantiles). (Fig. ll). 
Cada sector deberii contar con lu· 

gares para espectiiculos y suficientes 
campos deportivos y parques de re· 
creo. 

Las zonas arboladas deberiin de ser 
incrementadas en lo general tanto pa· 
ra hacer miis agradable la ciudad co
mo para proporcionar miis areas de 
paseo y esparcimiento. 

En los alrededores y cercanias de 
la ciudad existen un gran numero de 
lugares de gran belleza natural, que 
pueden ser adaptados fiicilmente como 
zonas de vacaciones y dias de campo. 
V.g. La Barranca de Oblatos, Toluqui
lla, La Escoba, Los Colomos, la Pri
mavera, etc., principiando por facili-
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tar su acceso, deberii de planearse su 
desarrollo y su aprovechamiento. 

3.-VIALIDAD 

El considerable aumento tanto del 
triinsito interno como del que provie
ne de las diferentes carreteras de ac
ceso a la ciudad han provocado el con
gestionamiento en la circulaci6n con 
la consiguiente mezcla que entorpece 
a los primeros y pone en peligro a los 
segundos. 

Por lo que respecta al ferrocarril, 
las vias y patios del Ferrocarril del 
Pacifico cruzan la ciudad, dividiendo 
varias zonas de la misma, causando 
trabas al desarrollo urbano, obstruc-
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ciones al transito y provocando peli
gros y molestias en general. (Fig. 15) . 

La proposici6n para el sistema vial 
es Ia siguiente: 

La ciudad debera contar con una 
calzada periferica que ademas de 
ayudar al transito local permitira Ia 
comunicaci6n entre las carreteras sin 
pasar por Ia ciudad. (Fig. 6). 

Dicha calzada periferica, junto con 
las avenidas perimetrales de sector, 
formara un sistema de circulaci6n ra
pida y continua con las debidas pro
tecciones al peat6n. 

AI sistema descrito entroncaran las 
avenidas perimetrales de barrio, de 
transito intermedio, no continuo. 

El acceso a los barrios y demas nu
cleos urbanos se han\. por medio de 
calles de circulaci6n lenta, no conti
nua. 

En cuanto al ferrocarril es necesa
rio, aun cuando sea a un plazo lar:go, 
desplazar las vias del Ferrocarril del 
Pacifico hacia el sur, fuera de la ciu
dad y juntar los patios a los del siste
ma de los Ferrocarriles Nacionaks. 

Este es a grandes trazos el esque
ma de Guadalajara. Hace aproxima-
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damente un afio terminamos la inves
tigacion com;JeLa y minuciosa de la 
ciudad y basados en ella, hemos es
tado trabajando en el disefio y regla
mentacion que hagan operantes el 
Plan Regulador. 

No obstante haber resultado alar
mantes algunos de los sintomas en el 
aniilisis de la ciudad, v.g. su creci
miento fisico y su incremento de po-
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blacion, creemos estar aun a tiempo 
para que sin grandes sacrificios ni ex
cesivo costo, unicamente sosteniendo 
una planificacion sistematica y cuida
dosa, en la que se ponga todo el es
fuerzo, la dedicacion y el carifio que 
causas como la que nos ocupa mere
ce, podremos lograr que nuestra ciu
dad siga siendo como basta ahora, 
una ciudad a escala del hombre. 

Arq. Ernesto Galvez Flores 
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