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En 2023 el ANUARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO cumple 24 años 
de ser publicado de manera ininterrumpida. Te-
nemos la valiosa participación de distinguidos in-
vestigadores nacionales e internacionales. En el 
ámbito internacional colaboran en esta edición 
académicos de la Universidad Técnica Particu-
lar de Loja (UTPL) en Ecuador, de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM), y del Colegio Dominicano de Ingenie-
ros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), las tres 
últimas instituciones de la República Dominicana.

Entre nuestros autores nacionales tenemos a aca-
démicos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), la Universidad 
Iberoamericana (UIA) Ciudad de México, y natu-
ralmente, de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería (CBI), de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño (CYAD), tanto de la Unidad 
Azcapotzalco como de la Unidad Xochimilco.

La publicación del presente número es la res-
puesta al objetivo del ANUARIO de dar a co-
nocer y difundir el trabajo de investigación de 
los académicos que, en el marco de los Proyec-
tos de Investigación registrados en las distintas 
Universidades, ejercen sus labores académicas 
en un marco de libertad de cátedra, interés en 
nuestras áreas del conocimiento y como contri-
bución a su desarrollo personal y de grupo en 
los diversos ámbitos académicos.

El primer artículo, Efectos de la relocalización 
de empresas en el sector inmobiliario industrial 
de los autores Dr. Luis Rocha Chíu, Dr. Víctor 
Jiménez Argüelles y Mtro. Luis Fernando Ca-
sales, de la Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM-CBI-A) y la Dra. Aurora Poó Rubio 
(UAM-CYAD-A), analiza el nearshoring, de gran 
trascendencia por su actualidad y por el futuro 
desarrollo del país. La creación de organismos 
multilaterales propició el crecimiento acelerado 
del comercio mundial y las empresas han utiliza-
do la deslocalización de la producción para apro-
vechar las ventajas competitivas de cada lugar, lo 
que dio origen a las cadenas globales de valor 
que sustentan el comercio internacional en la era 
de la globalización. En este trabajo se estudia la 
evolución de la inversión extranjera directa y de 

la formación bruta de capital fijo para determinar 
los efectos de la relocalización de las empresas 
en México en el mercado inmobiliario industrial.

El siguiente artículo Políticas públicas interna-
cionales del uso de BIM (Building Information 
Modeling) cuyos autores son la Dra. Aurora Poó 
Rubio y el Arq. Moisés Bustos Álvarez se fijaron 
como objetivo hacer una investigación acerca de 
la implementación de BIM en los principales paí-
ses que aplican esta metodología. Evidentemen-
te no fue posible estudiar todos los países que 
están en este camino, pero se seleccionaron los 
más importantes por su desarrollo e impacto de 
la metodología en cada región. En el contexto 
internacional, países como el Reino Unido, Esta-
dos Unidos, España y otros ya tienen políticas 
públicas para el cambio hacia la Metodología 
BIM en la contratación de obra pública. De ma-
nera similar, en Latinoamérica Chile, Argentina, 
Brasil, Colombia y México entre otros, están si-
guiendo este camino. Hay que tener en cuenta 
que el sector tiene muy distintos niveles de de-
sarrollo y las cuestiones regionales y culturales 
también impactan. 

El artículo BIM + HBIM1 en escuelas de Arqui-
tectura e Ingeniería es producto del trabajo co-
laborativo de tres destacados investigadores 
del tema, el Arq. Moisés Bustos Álvarez, el Dr.  
Fernando Rafael Minaya Hernández (ambos de la 
UAM-CYAD-A) y el Mtro. Edgar Fabian Martínez 
Castillo (UAM-CYAD-X). Los autores aseveran 
que el concepto HBIM aplicado al patrimonio 
cultural tiene poco tiempo de conocerse e im-
plementarse y en nuestra región es prácticamen-
te desconocido. Italia y España, son dos países 
que tienen un gran número de edificaciones en 
la lista de Patrimonio de la Humanidad y han de-
sarrollado importantes actividades de aplicación 
de la metodología en este campo. Si considera-
mos que en ambas metodologías BIM y HBIM 
hay elementos comunes, como el trabajo cola-

1	 HBIM	significa	Heritage	Building	Information	Mode-
ling	(por	sus	siglas	en	inglés)	y	se	refiere	a	la	aplica-
ción	de	BIM	en	el	patrimonio	construido.		El	HBIM	o	
Heritage	Building	Information	Modeling	es	una	me-
todología	de	modelado	de	información	que	permite	
capturar	y	gestionar	 información	detallada	sobre	 la	
construcción,	uso	y	evolución	de	edificios	patrimonia-
les	o	históricos	a	lo	largo	del	tiempo.	A	diferencia	del	
BIM	convencional,	que	se	enfoca	en	la	planificación,	
diseño,	construcción	y	operación	de	edificios	nuevos	
o	existentes,	el	HBIM	se	centra	en	la	documentación	
y	preservación	de	edificios	históricos	y	patrimoniales.
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borativo, la generación de un modelo 3D que in-
cluye información adicional a la geométrica y el 
uso de tecnología actual entre otros, podemos 
pensar en la posibilidad de la implementación 
en las universidades de BIM y también en HBIM, 
con el objetivo de reducir la brecha entre los paí-
ses con mayor avance y los de Latinoamérica. 

El artículo titulado Hacia el paradigma de la ges-
tión integral de los recursos hídricos: Diseño teó-
rico de un marco interpretativo-conceptual de la 
noción comunidad en la modernidad y posmo-
dernidad, de los académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Dr. Macedonio 
Nieto Moreno y Dr. Martín Rodríguez Peñaloza 
aborda un tema de actualidad en nuestras po-
bladas ciudades que es la gestión del agua. En 
este documento se exploran y diseñan conceptos 
teóricos del término comunidad. El contexto de 
actuación se conforma por dos temporalidades: 
modernidad y posmodernidad; en tanto que su 
dinámica analítica tiene como fuentes argumenta-
les el método sistémico-abductivo, cuyo objetivo 
central es descubrir en ámbitos de la modernidad 
los orígenes conceptuales de la noción, para su di-
seño y transformación teórica, mismo que culmi-
na en la posmodernidad con matices discursivos 
enmarcados como prospectivas conceptuales. 

La investigadora de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo, Dra. Ma. Elena Sánchez Rol-
dán es el artículo Propuesta ecológica para Em-
presas Constructoras en apoyo a la generación 
de áreas verdes en Fraccionamientos, presenta 
una propuesta dirigida a empresas constructoras 
para el cumplimiento de dotar de áreas verdes 
de buena calidad a los conjuntos habitacionales 
bajo dos aspectos, el primero procurar evitar el 
deterioro del territorio durante el proceso de 
construcción y el segundo aprovechar la genera-
ción de desechos humanos de los trabajadores, 
para transformarlos, utilizando técnicas de baño 
seco y composteo, lo cual permitirá al término 
de la obra, contar con tierra rica en materia orgá-
nica, para ser empleada en las zonas destinadas 
a espacios ajardinados, camellones y parques 
del conjunto, para reducir los elementos conta-
minantes en las obras y entregar espacios verdes 
de buena condición, con impacto en la calidad 
de vida en zonas urbanas.

La Carta del Paisaje del Ecuador, es un documento 
en donde se plantean diferentes tipos de paisajes 

que identifican al país en sus cuatro regiones, da 
origen al trabajo de la investigadora Mtra. Alexan-
dra Moncayo Vega de la Universidad Técnica Par-
ticular de Loja (UTPL) en Ecuador quien colabora 
con el artículo Polisemia del Paisaje: manifestacio-
nes, identificación, valoración e interpretación en 
la Carta del Paisaje de Ecuador. Analiza el paisaje 
como la expresión de las acciones humanas en 
diferentes espacios, su creación, lectura y valo-
ración y manifiesta que su imagen puede tener 
varias miradas y lecturas que requieren ser iden-
tificadas, reconocidas, caracterizadas, valoradas e 
interpretadas. El presente trabajo busca cumplir 
con los anteriores conceptos acerca de las varia-
das manifestaciones del paisaje del Ecuador, en-
contradas mediante métodos cualitativos desde 
un enfoque teórico, técnico y experiencial-des-
criptivo, por parte de actores de varias disciplinas 
que participaron en la elaboración de dicho do-
cumento. Este trabajo considera que el contexto 
natural es el lienzo del paisaje y al tener clasifi-
cadas sus tipologías, con las miradas de quienes 
los crean y habitan se pueden plantear estrategias 
sostenibles para su valoración, conservación, pro-
tección y permanencia.

Análisis de geometría estructural ante sismos en 
monumentos históricos del Estado de Puebla de 
los investigadores Arq. Jaime Gregorio González 
Montes, la Mtra. Graciela Poó Rubio y el Mtro. 
Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco, aca-
démicos de la UAM-CYAD-A, es un artículo que 
indaga la problemática planteada por los movi-
mientos sísmicos en el patrimonio construido del 
Estado de Puebla, edificios civiles y religiosos 
muchos de ellos declarados patrimonio cultural 
de la humanidad, que conservan obras de gran 
valor artístico tanto en el exterior de sus fachadas 
y atrios, como en sus naves y otros elementos ar-
quitectónicos de sus interiores. En este trabajo 
de análisis descriptivo del comportamiento es-
tructural de dichos monumentos históricos ante 
sismos, se estudian la magnitud de los daños que 
sufrieron algunas construcciones virreinales que 
se dañaron o hasta colapsaron a causa del sismo 
del 15 de junio de 1999. Se hizo un levantamien-
to fotográfico con objeto de elaborar un análisis 
gráfico para estudiar los elementos estructurales 
y sus fallas. Paralelamente con la información ob-
tenida ante la evidencia de las fallas en los ele-
mentos estructurales, se hizo un examen de su 
geometría, haciendo ver la relación que guarda 
la forma resultante ante el movimiento telúrico y 
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la manera como la estructura se comporta y fun-
ciona ante sus propias presiones y los esfuerzos 
a que se ve sometida, debido a las cargas tanto 
gravitacionales como accidentales.

El Arq. Alejandro Ascuasiati de la Pontificia Uni-
versidad Católica Madre y Maestra de Santo Do-
mingo, en la República Dominicana, colabora en 
el presente número con el artículo De la afición 
por el arte a la resignificación de la ciudad. Es-
tudio de un evento espacio-cultural en el Centro 
Histórico de Santo Domingo, en el que manifies-
ta que, ante el deterioro y abandono de centros 
históricos de muchos países, la industria turística 
brinda una oportunidad a aquellos que contie-
nen esta riqueza patrimonial. Sin embargo, es im-
portante evaluar los impactos de ese modelo de 
desarrollo en otros aspectos normalmente invisi-
bilizados. Se plantea la búsqueda de alternativas 
equitativas, eficaces y sostenibles por medio de 
un estudio de caso cuyos resultados preliminares 
visibilizan circunstancias y consecuencias de la 
conformación de espacios urbanos de conviven-
cia ciudadana alrededor del arte. La manera en 
que se conforman en la ciudad, su impacto en la 
resignificación del lugar y la relación con el turis-
mo son preguntas que guían la investigación de 
un singular evento que tiene lugar en la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo, República Domini-
cana. Según los resultados del estudio de campo, 
el fomento de manifestaciones culturales relacio-
nadas con las artes en los espacios públicos de 
los centros históricos puede ser una opción para 

el rescate, revalorización y resignificación de es-
pacios patrimoniales y, al mismo tiempo, reivin-
dicar los intereses de la comunidad involucrada.

El artículo que cierra nuestra presente edición 
es del Mtro. José Antonio Rage Mafud, investi-
gador de la Universidad Iberoamericana de la 
Ciudad de México y su título es Integración del 
Vitral en la Arquitectura. El autor asevera que 
cuando se escucha las palabras vitral y arquitec-
tura, a la mayoría de las personas les llegan a 
la memoria imágenes de la arquitectura gótica 
y los espléndidos ejemplos de vitrales que en 
ellas se encuentran, como los de las catedrales 
de Nôtre Dame en París, o en la de Chartres, en 
la ciudad del mismo nombre, por mencionar solo 
dos, y es por ésta razón que el vitral es general-
mente asociado con los espacios religiosos, pero 
en muchos casos los vitrales exponen motivos 
históricos, florales o animales, entre otros, que 
han sido repetidos indiscriminadamente y de-
mandados por un público que no conoce otras 
alternativas. Sin embargo, es importante señalar 
que, si bien los vitrales tuvieron su origen en los 
espacios religiosos con el fin de protegerlos de 
la intemperie, se utilizaron también como un me-
dio para evangelizar, así mismo sirvieron como 
un excelente recurso para modelar la luz.  Hoy en 
día el panorama es mucho más amplio ya que su 
uso se ha extendido prácticamente a todo tipo 
de edificios con la utilización de técnicas y di-
seños que permiten desarrollar obras que antes 
eran un sueño.
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RESUMEN

La creación de organismos multilaterales pro-
pició el crecimiento acelerado del comercio 
mundial y las empresas han utilizado la deslo-
calización de la producción para aprovechar las 
ventajas competitivas de cada lugar, lo que dio 
origen a las cadenas globales de valor que sus-
tentan el comercio internacional en la era de la 
globalización. No obstante, las crisis económicas 
mundiales, la pandemia del COVID-19, las ten-
siones comerciales entre China y Estados Unidos 
y la invasión de Rusia a Ucrania ocasionaron el 
rompimiento de las cadenas globales de sumi-
nistro, provocando la escasez mundial de bienes 
y servicios. De este modo, las empresas están 
buscando alternativas de relocalización de los 
centros de producción.

En este trabajo se estudia la evolución de la in-
versión extranjera directa y de la formación bruta 
de capital fijo para determinar los efectos de la 
relocalización de las empresas en México sobre 
el mercado inmobiliario industrial.
 
Palabras clave: Relocalización, FIBRAS, globaliza-
ción, sector inmobiliario industrial

ABSTRACT

The creation of multilateral agencies led to the 
accelerated growth of world trade, and compa-
nies have used offshoring of production to take 
advantage of the competitive advantages of 
each place, which gave rise to the global value 
chains that underpin international trade in the 
globalization era. However, global economic 
crises, the COVID-19 pandemic, trade tensions 
between China and the United States, and Rus-
sia’s invasion of Ukraine caused global supply 
chains to break down, causing global shortages 
of goods and services. In this way companies 
are looking for alternatives to relocate produc-
tion centers.

This paper studies the evolution of foreign direct 
investment and gross fixed capital formation to 
determine the effects of the relocation of compa-
nies in Mexico on the industrial real estate market.

Keywords: Relocation, REITS, globalization, in-
dustrial real estate

INTRODUCCIÓN

La humanidad ha pasado por siete edades dis-
tintas de la globalización desde la más remota 
antigüedad hasta nuestros días (Sachs, 2020). En 
cada una de esas siete edades, el cambio global 
ha sido fruto de la interacción de la geografía fí-
sica, la tecnología y las instituciones. Se describe 
la globalización como el conjunto de interrela-
ciones tecnológicas, económicas, instituciona-
les, culturales y geopolíticas, que se producen 
entre sociedades de todo el mundo a través del 
comercio, las empresas, la inmigración y la cultu-
ra. Las últimas dos edades, la Industrial y la Di-
gital, son las que dan origen a la época actual.

La eficiencia del sistema productivo y la reduc-
ción de costos fueron los principales beneficios 
de la reducción de gravámenes y restricciones al 
comercio de mercancías después de la Segun-
da Guerra Mundial, en los que se dieron ade-
más la disminución de las barreras comerciales, 
la migración transfronteriza y la deslocalización 
de los centros de producción. De este modo, el 
movimiento internacional de bienes, capital, ser-
vicios, tecnología e información, así como la cre-
ciente integración de las economías nacionales, 
regionales y locales en todo el mundo sentó las 
bases de la actual globalización económica.

El auge de la apertura económica originó el 
fenómeno que se conoce como globalización, 
término que trasciende de lo puramente econó-
mico a las dimensiones sociales, culturales, po-
líticas, jurídicas, ambientales y tecnológicas de 
los países. La globalización no solo derribó los 
obstáculos comerciales entre países, sino que 
mitigó las barreras asociadas a los costos de 
transportes en función de la distancia para los 
procesos de localización y relocalización empre-
sarial en todo el mundo, lo cual hizo que los cos-
tos de transacción espacial perdieran relevancia 
para las empresas. De esta forma, en el mundo 
se empezó a gestar un proceso masivo de deslo-
calización de empresas de países desarrollados 
hacia economías en vías de desarrollo donde po-
dían acceder a renta del suelo y mano de obra 
de menor costo (Luna-Amador, 2023). 

No obstante, las crisis económicas mundiales, el 
desarrollo de la innovación y la tecnología, el pa-
pel cada vez más relevante de la sostenibilidad, 
la pandemia del COVID-19, las tensiones comer-
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ciales entre China y Estados Unidos y la invasión 
de Rusia a Ucrania ocasionaron el rompimiento 
de las cadenas globales de suministro, provo-
cando la escasez mundial de bienes y servicios, 
así como el aumento de la inflación en todo el 
mundo en la era postpandemia.

En este contexto, los gobiernos están planteando 
medidas económicas y políticas proteccionistas 
que revierten de alguna forma la globalización, 
por su parte las empresas evalúan alternativas de 
relocalización de los centros de producción. De 
este modo, ahora son comunes los conceptos 
que se refieren a la localización de las empresas 
de acuerdo con la región o país de ubicación. 
Así, la deslocalización que dio inicio a la globali-
zación se denomina offshoring, relocalizar la em-
presa en países cercanos al país de procedencia 
es nearshoring y backshoring significa relocalizar 
la empresa en el país de origen.

Algunos de los factores que actualmente se 
consideran para la relocalización cercana (near-
shoring) de empresas en los países de destino 
son los riesgos de disrupción en la cadena de 
suministro, la normatividad, los indicadores ma-
croeconómicos, las condiciones ambientales, los 
costos de relocalización (mano de obra, infraes-
tructura, aduanas, transporte y servicios públi-
cos), red de proveeduría de insumos, protección 
a la propiedad intelectual y mano de obra califi-
cada, entre otros.

México puede beneficiarse del proceso de re-
localización de empresas debido a su situación 
geográfica colindante con los Estados Unidos, 
que es uno de los mercados más importantes en 
el mundo, también forma parte de tratados de 
libre comercio con más de 40 países y cuenta 
con mano de obra especializada en varios secto-
res de la economía. La relocalización de empre-
sas puede representar para el país: generación 
de empleos, aumento de la competitividad de 
la mano de obra, formación de cadenas de pro-
veedores locales de servicios, refacciones e insu-
mos, incremento de la demanda de transporte y 
construcción de parques industriales.  

En este trabajo se presenta en primer término los 
orígenes y la situación actual de la globalización 
considerando principalmente los flujos comer-
ciales a nivel mundial y en el orden nacional. En 
la siguiente parte se realiza un análisis del efecto 

de la relocalización de empresas en el país me-
diante el estudio de la inversión extranjera direc-
ta, el incremento en la edificación de parques 
industriales y el desempeño de los Fideicomisos 
de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS).

LA CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN

Algunos autores sostienen que la globalización 
ha estado presente desde la dispersión de los 
primeros humanos modernos, distinguiendo 
hasta siete grandes etapas de este proceso 
desde la época antigua a nuestros días (Sachs, 
2020). Otro estudio sitúa los orígenes de la glo-
balización en cuatro diferentes etapas de la his-
toria y concluye que la moderna expansión del 
capitalismo a finales del siglo XX es cuando inicia 
el proceso de globalización como se conoce en 
la actualidad (Martín-Cabello, 2013).

La globalización es el proceso por el cual las eco-
nomías del mundo se integran de forma creciente, 
en particular a través del comercio y los flujos finan-
cieros, pero también a través de movimientos de 
personas, conocimientos e ideas. Por lo que pue-
den reconocerse al menos cuatro tipos de globali-
zación: económica, política, cultural y tecnológica.

La globalización económica implica el proceso 
en el que van desapareciendo las fronteras para 
las empresas y en general los agentes económi-
cos, y los mercados nacionales dejan de ser la 
referencia básica para su actividad. Una parte 
creciente del gasto en bienes y servicios de una 
economía se dirige hacia importaciones de otros 
países, mientras que otra parte se canaliza a la  
producción de exportaciones.

En la era moderna, la globalización registró una 
gran expansión en la segunda mitad del siglo XIX, 
en especial entre los países más avanzados eco-
nómicamente, la mejora en los transportes facili-
tó el crecimiento del comercio internacional. En 
muchos países se adoptaron políticas favorables 
a la apertura exterior, a la libertad económica y la 
liberalización de los intercambios internacionales.

En las primeras décadas del siglo XX la globaliza-
ción sufrió un retroceso, como consecuencia de 
políticas proteccionistas y de la Primera Guerra 
Mundial. En el nuevo orden internacional esta-
blecido después de la Segunda Guerra Mundial, 
se impulsa la creación de instituciones como el 
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Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) para eliminar barreras al co-
mercio como los aranceles y la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para mantener la paz 
y la seguridad internacional, también se firman 
los primeros tratados comerciales entre algunos 
países de Europa que posteriormente dieron ori-
gen a la actual Unión Europea.

Así, en forma paulatina se van formando las redes 
de instalaciones productivas situadas en diferen-
tes localizaciones geográficas que tienen como 
objetivo la fabricación de productos integrando 
materiales de diferentes procedencias con el fin 
de distribuirlos a consumidores situados tam-
bién en diferentes partes del mundo para be-
neficiarse de las ventajas competitivas de cada 
lugar, esto en esencia es el origen de la cadenas 
globales de valor que sustentan el comercio in-
ternacional en la era de la globalización.

Entre los factores que han favorecido el desarro-
llo de las cadenas globales de suministro se en-
cuentran la mejora de los sistemas de transporte, 
la difusión de las tecnologías de información que 
facilitan la comunicación entre diferentes centros 
productivos, la reducción de barreras al comercio 
gracias a los procesos de liberalización comercial 
impulsados por organismos internacionales y por 
acuerdos regionales de integración y la apertura 
a la inversión extranjera de países emergentes 
(Fanjul, 2021).

La fragmentación de la producción supone que 
ésta es dividida en fases. La producción de los 
diferentes componentes se realiza en la localiza-
ción más eficiente. Los componentes son luego 
enviados a una localización en la que se realiza el 
ensamblaje final del producto. Los productos son 
vendidos luego en los mercados internacionales. 
La fragmentación, como es lógico, implica flujos 
de comercio mucho mayores que si todo el proce-
so productivo se realizara en la misma localización.

El sureste asiático, con China a la cabeza, es el 
ejemplo más destacado de deslocalización a la 
que muchas empresas internacionales traslada-
ron en décadas recientes una parte de su proceso 
de producción con el fin de aprovechar menores 
costos de producción. Un proceso similar ocurrió 
en ese periodo en Europa, al desplazarse una 
parte importante de la producción hacia los paí-
ses de Europa del Este, y en Estados Unidos con 
un desplazamiento de actividades productivas 
hacia México tras el establecimiento del acuerdo 
de libre comercio entre Estados Unidos, México 
y Canadá (TLC) en la década de 1990.

Las estadísticas del comercio internacional des-
pués de la Segunda Guerra Mundial indican un 
crecimiento sostenido del movimiento comercial 
entre países, la tasa promedio de crecimiento 
anual de las exportaciones entre 1948 y 2022 
fue de 8.5%, más del doble que el aumento de 
la riqueza mundial medido en términos del pro-

Figura 1. Exportaciones mundiales 1970-2022 
Fuente: OMC (2023)
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ducto interno bruto (PIB). Con datos del Banco 
Mundial las importaciones y exportaciones to-
tales representaban en 1970 alrededor del 25% 
del PIB mundial y en un lapso de cinco décadas 
este valor ya se había duplicado (Banco Mundial, 
2023). El período de mayor bonanza del comer-
cio internacional se dio con la creación de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el 
ingreso de China en este organismo, de 2000 a 
2008 las exportaciones totales crecieron 12.1% a 
tasa anual (Figura 1). 

En 2008 se presenta un retroceso importante de 
la economía mundial debido a la crisis financiera 
desencadenada por el colapso del mercado in-
mobiliario de Estados Unidos, que contagió a los 
mercados europeos y al resto del mundo. Esta 
situación originó la crisis económica más gra-
ve desde la Gran Depresión de 1929, en la que 
los gobiernos de Estados Unidos y de algunos 
países europeos tuvieron que rescatar al siste-
ma bancario vinculado al sector hipotecario. El 
comercio mundial experimentó un estancamien-
to, las exportaciones mundiales cayeron 22.2% 
en 2009 respecto a 2008, aunque se recupera-
ron tres años después. La dinámica comercial 
disminuyó notablemente respecto a la década 
anterior, el desempeño de las exportaciones en 
la segunda década del siglo XXI ha presentado 
altibajos constantes, remarcados primero por la 
guerra comercial Estados Unidos- China y aún 
más en 2020 con la pandemia del COVID.

Antes de la crisis iniciada en 2008, la tasa de cre-
cimiento del comercio internacional era casi el 
doble que la tasa de crecimiento de la econo-
mía, en los siguientes diez años el comercio y el 
PIB mundial tuvieron un comportamiento similar. 
A partir de 2020, el COVID ha supuesto enormes 
trastornos para la economía mundial con impac-
tos negativos sobre la mayoría de los flujos co-
merciales internacionales.

La desaceleración económica causada por la cri-
sis desatada a partir de 2008 ha afectado más a 
la inversión que al consumo, se estima que el con-
tenido de importaciones en los bienes de inver-
sión es el doble que en los bienes de consumo. 
La inversión es normalmente el componente de 
la demanda más intensivo en comercio, ya que las 
empresas necesitan maquinaria especializada de 
la que no se dispone en el mercado local. Ade-
más, la incertidumbre económica asociada con la 

crisis ha repercutido también negativamente en el 
comercio, las empresas disminuyeron sus inventa-
rios y frenaron sus planes de expansión.

Adicionalmente, en Estados Unidos resurgieron 
las políticas proteccionistas al comercio, cuya 
manifestación más importante es la guerra co-
mercial contra China, así como la hostilidad ha-
cia el multilateralismo y a diversos organismos 
internacionales. Por ejemplo, el mecanismo de 
resolución de disputas de la OMC ha dejado de 
funcionar debido al bloqueo de Estados Unidos. 
En respuesta, se pusieron en marcha algunos 
acuerdos multilaterales entre países de la zona 
Asia-Pacífico fomentando la regionalización del 
comercio en esa zona del mundo.

Las ventajas de las cadenas globales de valor, y 
de la fragmentación de la producción, habrían 
alcanzado un máximo a mediados de la primera 
década este siglo, cuando la fragmentación ha-
bría entrado en una fase de rendimientos decre-
cientes debido al aumento de costos salariales en 
determinados países emergentes y a la creciente 
automatización de los procesos productivos, por 
lo que el factor trabajo pierde relevancia en los 
costos de producción, reduciendo el incentivo 
para deslocalizar producción en búsqueda de una 
mayor eficiencia de costos laborales. También, ha 
aumentado la preocupación por la dependencia 
del exterior de suministros esenciales, lo que ha 
originado la instrumentación de políticas que in-
tentan reducir la dependencia exterior en el abas-
tecimiento de estos productos (Fanjul, 2021).

Por otra parte, la globalización ha empezado des-
de hace algunos años a registrar cambios signifi-
cativos en su configuración, los flujos tradicionales 
de comercio, capitales y personas están siendo 
sustituidos en su dinamismo por la globalización 
de las ideas, datos, conocimiento. De esta forma, 
el comercio de servicios crece con más intensi-
dad que el comercio de bienes, destacando los 
servicios incorporados, entre ellos, los intangibles 
enviados por empresas a sus filiales como diseño, 
marca o software, y los servicios digitales gratui-
tos (email, redes sociales, Youtube, etc).

Finalmente, hay que tener en cuenta el trasfondo 
general de pérdida de valoración de la globaliza-
ción. Las críticas a la globalización y sus efectos 
negativos, como las desigualdades sociales, han 
aumentado en los últimos años, alimentando los 
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movimientos nacionalistas que en líneas genera-
les no son favorables a la globalización. 

Como consecuencia, algunas industrias han em-
pezado a repatriar parcial o totalmente la fabrica-
ción de productos que habían deslocalizado en 
el pasado, lo que ha originado la reconformación 
de las cadenas globales de valor existentes hasta 
antes de la pandemia. De este modo, la relocali-
zación toma distintos formatos: el regreso al país 
de origen, backshoring; la localización cercana, 
nearshoring; o la ubicación en países amigables 
política y comercialmente, friendshoring.

INTEGRACIÓN COMERCIAL DE 
MÉXICO EN EL MERCADO MUNDIAL

El triunfo de la Revolución Mexicana y el conte-
nido ideológico de la Constitución de 1917 sen-
taron las bases del modelo económico con una 
fuerte intervención estatal. A partir de entonces el 
Estado influyó de manera determinante en prác-
ticamente todas los ámbitos de la la economía, 
la política y la sociedad, como: la construcción 
de infraestructura, los programas educativos, el 
sistema bancario y los servicios públicos. 

La participación económica del Estado fue de-
finitiva para impulsar la industrialización bajo el 
modelo de la sustitución de importaciones, gene-
rada por la Segunda Guerra Mundial, causando 
un aumento importante en la producción manu-
facturera hasta finales de los años sesenta, pero 
con importantes restricciones al comercio exte-
rior. Sin embargo, las políticas implementadas en 
la década de 1970 ocasionaron una caída en la in-
versión privada y fuertes desajustes económicos. 

Al profundizarse la crisis en 1982, en medio de 
un acentuado desajuste económico, caracteriza-
do por estanflación, elevados déficit presupues-
tal y externo, intensa fuga de capitales, crisis 
cambiaria e insolvencia para cubrir el servicio de 
la deuda externa, se decretó la estatización de 
los bancos comerciales.

La estatización bancaria impidió el acceso a nue-
vos créditos con la banca internacional y la agu-
dización de la crisis de la deuda externa obligó al 
país a la firma del Acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) en 1982 por el que se tuvo 
que aplicar un severo programa de ajuste eco-
nómico que implicó, entre otras medidas, la re-

ducción radical del gasto público. Dicho acuerdo 
instaba a avanzar en la liberalización de la econo-
mía mexicana, la eliminación del proteccionismo 
y una menor intervención económica estatal.

En 1982 se impusieron controles de cambios; 
para entonces, todas las importaciones estaban 
sujetas a permiso previo. La apertura comercial 
de México se inició, con medidas tímidas y tar-
días, en la primera mitad de la década de 1980. 
Fue hasta la incorporación del país al GATT en 
1986 y la decisión de fijar un arancel máximo de 
20% a las importaciones a finales de 1987, que el 
proceso de apertura empezó a tomar forma, lo 
que eliminó el largo periodo de proteccionismo 
comercial imperante por más de cuatro décadas.

Posteriormente, después de un largo período de 
negociación, entró en vigor el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLC) en 1994, siendo 
uno de los acontecimientos más importantes para 
el comercio mexicano. El tratado resultó, debido al 
tamaño de la región, en la mayor apertura que ha 
experimentado la economía mexicana. A la fecha 
México tiene 12 tratados de libre comercio que in-
cluyen a 46 países, conforme se han ido sumando 
nuevos tratados, el arancel ponderado del país ha 
ido disminuyendo consecuentemente. 

Los efectos sobre la integración económica de la 
región pueden ser divididos entre los que tuvo 
sobre la economía mexicana y los que ha tenido 
sobre la región norteamericana. El principal efec-
to sobre la economía de México fue el notable 
crecimiento de las exportaciones debido a la eli-
minación de la distorsión del precio relativo entre 
bienes de exportación y de importación, así como 
el aumento de la inversión extranjera. Los efectos 
sobre la región se manifiestan en una clara conver-
gencia de las principales variables macroeconómi-
cas de los países de la región: tasas de inflación y 
de interés de corto plazo, así como la varianza del 
tipo de cambio del dólar canadiense y del peso en 
relación con el dólar estadunidense (Serra, 2015).

En 1980 la exportaciones totales eran sólo de 18 
mil millones de dólares y las manufactura repre-
sentaban escasamente 24.3%, dónde el petróleo 
constituía nuestro principal producto de exporta-
ción. El crecimiento de las exportaciones mexica-
nas fue impresionante en los primeros siete años 
de operación del TLC, pues crecieron a una tasa 
media anual de 18.1%, al pasar en 1993 de 52 mil 
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millones de dólares a 166 mil millones dólares en 
el año 2000. En el 2022 las exportaciones totales 
alcanzan ya 578 mil millones de dólares, dónde las 
manufacturas son el 76.5%, mientras que la pro-
porción de las exportaciones mexicanas significan 
2.3% respecto al total mundial, lo que permite a 
México ubicarse en el lugar 13 entre los paises 
exportadores. Desde la firma del TLC las expor-
taciones de México crecieron a una tasa media 
anual de 8.7%, más de cuatro veces que el valor 
promedio del producto interno bruto nacional, a 
pesar de las caídas del volumen exportador du-
rante la crisis financiera mundial, en el período de 
la guerra comercial entre China y Estados Unidos 
y durante la pandemia del COVID-19 (Figura 2).

La oposición a la firma del TLC se dio en múltiples 
facetas: políticas, sociales y económicas, se decía 
que México se convertiría en un país preponde-
rantemente maquilador de mano de obra barata 
y que los beneficios económicos serían transferi-
dos en mayor proporción a las empresas matrices 
de Estados Unidos. No obstante, algunos datos 
de largo plazo muestran importantes beneficios 
laborales en México derivados del TLC; por ejem-
plo, las cifras de empresas maquiladoras en Mé-
xico de 2007 a 2020 muestran una extraordinaria 
estabilidad con un promedio un poco superior a 
los 5 mil  establecimientos, con valores límite de 
5,006 en 2015 y de 5,254 en 2008, consideran-
do que el período corresponde con la crisis de la 
globalización. El personal ocupado en las maqui-
ladoras creció 41.5% en el mismo lapso al pasar 
de 1,902,121 trabajadores en 2007 a 2,690,635 
en 2020, con un personal promedio por empresa 
que aumentó de 370 operarios a 521 en el mismo 
período (Garrido, 2022).

LA RELOCALIZACIÓN 
INDUSTRIAL EN MÉXICO

La relocalización de empresas es un tema de 
gran actualidad económica en México, de forma 
períodica aparecen noticias y artículos sobre los 
beneficios que el país podría alcanzar en caso de 
que se presente una llegada generalizada de es-
tablecimientos en los próximos años. Por ejem-
plo, se estima que el nearshoring pudo haber 
contribuido entre 0.3% y 0.4% del PIB en 2023, 
la principal aportación es a través del sector de 
la construcción, mientras que en 2024 se espera 
que el efecto de la relocalización aporte entre 
0.5% y 0.6% del PIB en los sectores de manu-
factura y construcción; además, es muy factible 
tener flujos de inversión de entre 40 mil y 50 mil 
millones de dólares al año (Expansión, 2023).

Un informe menciona que el nearshoring está 
teniendo un impacto en la economía mediante 
la actividad manufacturera, la inversión fija, la 
construcción, el empleo y los salarios, detectan-
do que se han alcanzado inversiones de 30 mil 
millones de dólares en más de 100 proyectos 
vinculados a la relocalización. Los estados de 
Coahuila y Nuevo León son los que han recibi-
do la mayor cantidad de proyectos y las empre-
sas fabricantes de productos electrónicos y la 
industria automotriz son los sectores donde se 
presenta la mayor proporción de inversiones por 
relocalización industrial (Deloitte, 2023).

En otro documento (Sicilia, 2023), se analiza el 
cambio que han experimentado las cadenas glo-
bales de valor desde la perspectiva geopolítica, 
incorporando en el estudio los conflictos que se 

Figura 2. Exportaciones de México 1980-2022 
Fuente: OMC (2023)
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una diversificación en las exportaciones de casi 
un producto, el petróleo, a productos manufactu-
rados de distinto tipo. Asimismo, la inversión ex-
tranjera directa creció casi siete veces después de 
la entrada en vigor del TLC, en el período de 1994 
a 2012 tuvo un promedio de 19,300 millones de 
dólares mientras que en el lapso de 1980 a 1993 
fue de 2,900 millones de dolares (Serra, 2015).

En la última década los flujos de inversión ex-
tranjera directa promediaron 34,350 millones de 
dólares, de los que 45.7% fueron reinversión de 
utilidades, 34.5% nuevas inversiones y el resto 
transacciones entre compañías. El valor promedio 
del período fue superior en casi 80% respecto al 
de 1994-2012 y casi 12 veces la del período previo 
a la firma del TLC. A la fecha no se cuenta con las 
cifras completas de inversión extranjera directa 
para 2023, es posible que una vez que se acu-
mulen los datos del último trimestre la inversión 
extranjera rebase la del año previo y se mantenga 
la tendencia positiva que inició en 2020 (Figura 3). 

Las estadísticas recientes de la inversión extran-
jera directa todavía no manifiestan con claridad 
la llegada del nearshoring a México, tomando en 
cuenta que el valor de las nuevas inversiones es 
inferior al 10% de la inversión total durante los 
tres primeros trimestres de 2023 y que solamen-
te las cifras de reinversión de utilidades mues-
tran un incremento robusto desde 2021.

Sin embargo, los anuncios de inversión ofrecen 
una perspectiva más alentadora, toda vez que 
de enero a noviembre de 2023 se identificaron 
363 anuncios de inversión en México por un total 

están presentando en diferentes regiones del 
mundo en aspectos ideológicos, culturales, mi-
litares, económicos, tecnológicos y de recursos 
(energía, agua y materiales estratégicos). Se pone 
de manifiesto que las confrontaciones geopolíti-
cas pueden mejorar o empeorar las tendencias 
actuales de la globalización, pero también se con-
sidera que la sustentablidad, el cambio climático, 
las condiciones demográficas de la población y 
la digitalización tendrán un papel fundamental 
en el comercio internacional. En la última parte 
se remarca la ventaja competitiva de la industria 
manufacturera mexicana y las oportunidades de 
inversión que la relocalización tendrá principal-
mente en los estados del norte del país.

La mayoría de los documentos sobre relocalización 
de empresas en México coincide en que la inver-
sión extranjera se ha incrementado en los últimos 
años con respecto a los valores históricos previos. 
También, que la construcción de parques industria-
les va en aumento y que los beneficios se reflejan 
ya en el producto interno bruto. En los siguientes 
párrafos se presenta el análisis de la evolución re-
ciente de la inversión extranjera directa (IED) en el 
país, así como su vínculo con la inversión en equipo 
que se manifiesta en el índice relativo a la forma-
ción bruta de capital fijo. Asimismo, se presenta 
información que vincula la relocalización de em-
presas con el desarrollo del mercado inmobiliario 
industrial mediante el aumento de parques indus-
triales y el desempeño búrsatil de los Fideicomisos 
de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS).

Inversión extranjera directa. El TLC significó un 
cambio estructural en el comercio de México, con 

Figura 3. Inversión extranjera directa en México 
2013-2023 * IED a septiembre de 2023

Fuente: SE (2023)
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de 106,418 millones de dólares, que equivalen a 
6.4% del PIB del país en 2022 y la creación apro-
ximada de 226,792 nuevos empleos, 42% de ellos 
asociados a la industria automotriz (SE, 2023).

Se observa la diversificación en la intención de in-
greso de inversiones provenientes de países con 
menor participación de IED en México, como: 
China, Dinamarca, Australia, Corea y Taiwán. El 
93% de la inversión total esperada procede de 
solamente diez países con los que México realiza 
actividades comerciales, como es común desde 
la firma del TLC, destaca en los anuncios de in-
versión la difundida por empresas provenientes 
de Estados Unidos con 40% del total. Entre las 
tres mayores inversiones que se realizarían so-
bresalen los anuncios de Mexico Pacific Limited 
(EU, transporte de gas natural, 15 mil millones 
de dólares), Tesla (EU, producción de automóvi-
les, 10 mil millones) y Copenhagen Infrastructure 
Partners (Dinamarca, energía eólica, 10 mil mi-
llones). La Tabla 1 muestra la información de las 
diez empresas con los mayores importes anun-
ciados, la suma de ellas representa 61.7% de la 
expectativa de inversión total notificada. 

De los anuncios, cabe mencionar el interés de 
inversiones en industrias con poca recepción 
de IED, tales como: energía, construcción, se-
miconductores, eléctrica-electrónica y siderúr-
gía. Los anuncios de inversión se ubican en las 
32 entidades federativas lo que representa la 
redistribución de las inversiones a nivel nacio-
nal, aunque las inversiones más importantes se 
realizarían en los estados del norte derl país, 
con excepción de la inversión de energía eólica 
por 10 mil millones de dólares anunciada para 
Oaxaca por la empresa danesa Copenhagen In-
frastructure Partners.

En lo que respecta a la inversión productiva, en 
la administración pasada se alcanzó el nivel más 
alto en el mes de septiembre de 2018 con un 
valor de 100.8 en el indicador mensual de la for-
mación bruta de capital fijo (FBCF). Durante el 
2019 la inversión ya no creció, pero tampoco se 
desplomó. Estos datos son usuales en el comien-
zo de un nuevo gobierno, cuando se presentan 
dudas para decidir la conveniencia de realizar 
inversiones de capital fijo como es el caso de la 
adquisición de maquinaria y equipo.

Empresa País de 
Origen

Sector Actividad Importe

Mexico Pacific Limited EE.UU. Transporte Gas natural 15,000

Tesla EE.UU. Manufactura Automóviles 10,000

Copenhagen Infrastructure Dinamarca Energía Energía eólica 10,000

WoodsideEnergy Australia Energía Petróleo 7,200

KIAMotors Corea Manufactura Automóviles 6,000

LGMG Group China Construcción Parques industriales 5,000

Ternium Argentina Manufactura Siderúrgía 3,808

CloudHQ EE.UU. Construcción Obras p/ telecomunicaciones 3,600

Jetour China Manufactura Automóviles 3,000

Pegatrony Wistron Taiwán Manufactura Semiconductores 2,000

Total 65,608

Tabla 1. Principales anuncios de inversiones en México en 2023 (millones de dólares)

Fuente: Secretaría de Economía (2023)
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La pandemia alteró la actividad económica glo-
bal y la nacional. El nivel mínimo de inversión 
productiva se presentó en mayo de 2020, con 
una caída de 35.6% respecto al nivel de enero de 
ese año. La recuperación fue sumamente lenta y 
solo hasta finales de 2022 se alcanzó un nivel de 
inversión semejante al que existía en el último 
mes del anterior gobierno. 

El indicador mensual de la FBCF inició una tenden-
cia alcista a partir de julio de 2022 con un valor de 
91.2 hasta alcanzar el máximo histórico en octubre 
de 2023 con un índice de 118.5, lo que represen-
ta un incremento de casi 30% en ese lapso. En el 
último informe de la inversión productiva (INEGI, 
2024), se destaca que en octubre de 2023 el índice  
incrementó 1.9 % en términos reales, a tasa men-
sual; por sector, los gastos en construcción aumen-
taron 4 % a tasa mensual y en maquinaria y equipo 
disminuyeron 0.6 %. A tasa anual, el índice creció 
24.7 % en términos reales, los gastos en construc-
ción ascendieron 31.8 % y en maquinaria y equipo 
17.8 %, con respecto a octubre de 2022 (Figura 4).

Sector inmobiliario industrial. Los datos de 2023 de 
la formación bruta de capital fijo de construcción 
no residencial y equipo de transporte nacional e 
importado permiten deducir que el aumento sus-
tancial en los últimos dos años de la reinversión de 
utilidades como componente de la IED se están 
destinando a la inversión productiva relacionada 
en parte con un crecimiento de la demanda y por 
otro lado en la relocalización de empresas a través 
de la adquisición de terrenos para naves industria-
les y para la construcción de parques industriales. 

Los datos de la Asociación Mexicana de Parques 
Industriales Privados (AMPIP) indican que 20% 
de las empresas dentro de los parques agru-
pados en la asociación son de origen nacional 
y 80% son extranjeras, de las que 97% tienen 
perfil exportador. En el lapso de 2018 a 2022 lle-
garon 830 nuevos inquilinos extranjeros, lo que 
representa un promedio de 207 nuevas empre-
sas cada año. Hacia 2025 se estima recibir 453 
nuevas empresas en los próximos dos años, de 
las cuales 20% serán de origen chino. Un prome-

Figura 4. Formación bruta de capital fijo 2018-2023 
Fuente: INEGI (2024)

dio de 227 nuevas empresas por año entre 2023-
2025, lo que representaría un crecimiento anual 
9.1% por encima del periodo 2018-2022 (López 
et al, 2023).

El crecimiento de espacios industriales después 
de la pandemia ha sido continuo, en cuatro años 
el número de parques industriales ha crecido 
68.5%, de 273 en 2019 a 460 al tercer trimestre 
de 2023, la absorción neta medida en millones 
de metros cuadrados casi se ha duplicado y los 

espacios actualmente disponibles para renta son 
menores al 3% (Tabla 2).

La absorción histórica de 3.5 millones de metros 
cuadrados al tercer trimestre de 2023 representa 
un crecimiento anual del 18% respecto a similar 
período de 2022 y las inversiones escalaron de 
los 2,790 millones de dólares a 3,185 millones de 

Nota del Editor: Ver Tabla en la página siguiente
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dólares en estos dos años. Mientras que están en 
construcción 50 nuevos parques industriales, con 
más de 2,000 hectáreas ubicados en 23 munici-
pios del norte del país con una inversión estimada 
en 1,900 millones de dólares (Forbes, 2023).

La relocalización de empresas y expansión de 
parques industriales ha beneficiado el crecimien-
to del mercado inmobiliario industrial, especial-
mente se han visto favorecidos los portafolios de 

los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
(FIBRAS), de manera particular de aquellos que 
cuentan con activos industriales.

El índice búrsatil de las FIBRAS inició en marzo 
de 2011 con la subasta de los certificados de 
Fibra Uno, iniciando un aumento constante del 
índice general conforme se iban incorporando 
más fideicomisos al mercado hasta alcanzar una 
cotización de 245 puntos en la última semana de 

Tabla 2. Indicadores de parques industriales en México 2019-2023 

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023*

Parques industriales 273 ND ND 432 460

Absorción neta (millones de m2) 2.0 2.1 3.5 4.3 3.5

Disponibilidad 5.5 % 6.3 % 3.8 % 2.1 % 2.0 %

* Al tercer trimestre
Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (2023)

agosto de 2014, cuando ya estaban listadas 8 FI-
BRAS. El mayor valor histórico del índice general 
S&P/FIBRAS se presentó el 20 de enero de 2020 
con 263 puntos, mientras que el punto más bajo 
fue durante de la crisis del COVID a finales de 
marzo de 2020 con 184 puntos (Tabla 3). 

Del total de FIBRAS listadas en la Bolsa Mexica-
na de Valores, 10 poseen propiedades para su 
arrendamiento al sector industrial. Entre ellas fi-
guran Fibra Uno, Prologis, Terrafina, Macquarie, 
MTY, Nova, Plus, HD, Storage y Upsite. El desem-
peño búrsatil solamente refleja aumentos en los 
certificados durante los primeros diez meses de 
2023 para cuatro de las FIBRAS: Fibra Uno 25.3%, 
Prologis 13.5%, Storage 2.9% y Terrafina 0.3%.

Lo que si es un hecho es que las FIBRAS aumen-
taron en los tres primeros trimestres 6.1% para 
un total de 19.75 de metros cuadrados de área 
bruta rentable pasado, frente a los 18.61 millo-
nes de metros cuadrados de espacio rentable re-
portado en los tres primeros trimestres del 2022. 
Además, se esta preparando la llegada a Bolsa 
de Fibra Next como una escisión del portafolio 
industrial de Fibra Uno compuesto por 6 millo-
nes de metros cuadrados de naves y edificios in-
dustriales, con una contribución adicional de 1.3 
millones de metros cuadrados, lo que represen-
taría el mayor fideicomiso inmobiliario de tipo 
industrial del país (El Economista, 2023).

Del total de FIBRAS listadas en la Bolsa Mexica-
na de Valores, 10 poseen propiedades para su 
arrendamiento al sector industrial. Entre ellas fi-
guran Fibra Uno, Prologis, Terrafina, Macquarie, 
MTY, Nova, Plus, HD, Storage y Upsite. El desem-
peño búrsatil solamente refleja aumentos en los 
certificados durante los primeros diez meses de 
2023 para cuatro de las FIBRAS: Fibra Uno 25.3%, 
Prologis 13.5%, Storage 2.9% y Terrafina 0.3%.

Lo que si es un hecho es que las FIBRAS aumen-
taron en los tres primeros trimestres 6.1% para 
un total de 19.75 de metros cuadrados de área 
bruta rentable pasado, frente a los 18.61 millo-
nes de metros cuadrados de espacio rentable re-
portado en los tres primeros trimestres del 2022. 
Además, se esta preparando la llegada a Bolsa 
de Fibra Next como una escisión del portafolio 
industrial de Fibra Uno compuesto por 6 millo-
nes de metros cuadrados de naves y edificios in-
dustriales, con una contribución adicional de 1.3 
millones de metros cuadrados, lo que represen-
taría el mayor fideicomiso inmobiliario de tipo 
industrial del país (El Economista, 2023).

CONCLUSIONES

La desaceleración del crecimiento de las expor-
taciones e importaciones a nivel mundial indican 
que la globalización económica ha alcanzado su 
techo histórico dando lugar a la regionalización 
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Fibra
Colocación Certificado búrsatil (pesos) Cam-

bio en 
2023

Sector
Fecha Precio dic-19 mar-20 dic-22 oct-23

Fibra Uno 17-mar-11 19.50 29.29 18.59 23.00 28.82 25.3%
Comercial, 
industrial y 

oficinas

Fibra Hotel 03-dic-12 18.50 8.92 4.61 9.80 10.70 9.2% Hoteles

Fibra Macquarie 14-dic-12 25.00 24.60 19.70 28.30 27.76 -1.9%
Comercial, 
industrial y 

oficinas

Fibra Inn 13-mar-13 18.50 7.26 5.74 5.80 5.40 -6.9% Hoteles

Fibra Terrafina 21-mar-13 28.00 31.02 26.24 31.60 31.68 0.3% Industrial

Fibra Shop 24-jul-13 17.50 9.45 8.30 5.80 6.19 6.7% Comercial

Fibra Danhos 09-oct-13 26.00 28.03 19.44 22.90 20.60 -10.0% Comercial y 
oficinas

Fibra Prologis 04-jun-14 27.02 41.68 35.75 60.00 68.10 13.5% Industrial

Fibra Monterrey 10-dic-14 12.00 12.05 8.70 12.00 10.55 -12.1%
Comercial, 
industrial y 

oficinas

Fibra HD 11-jun-15 10.00 8.27 6.00 2.75 2.07 -24.7%
Comercial, 
industrial y 

oficinas

Fibra Plus 31-oct-16 15.00 12.00 11.48 7.50 4.09 -45.5%
Comercial, 
industrial y 

oficinas

Fibra Nova 03-ago-17 21.00 19.60 19.50 28.30 27.80 -1.8%
Comercial, 
industrial y 

oficinas

Fibra Upsite 20-jun-18 37.00 37.00 37.00 31.50 27.10 -14.0% Industrial

Tabla 3. Desempeño del mercado 
de FIBRAS 2019-2023

(Continúa en la página siguiente)
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ras que en caso de realizarse duplicarían en los 
próximos tres años la inversión extranjera directa 
respecto al promedio anual de la última déca-
da. Destaca en los anuncios de inversión la pre-
sencia de empresas de países que en el pasado 
han tenido escasa participación en este rubro. 
En caso de efectuarse una buena parte de los 
anuncios de inversión colocaría a México entre 
los cinco destinos más importante del mundo en 
inversión extranjera, solo detrás de Estados Uni-
dos, China, Alemania y Brasil.
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Colocación Certificado búrsatil (pesos) Cam-
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Fecha Precio dic-19 mar-20 dic-22 oct-23
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S&P/FIBRAS 17-mar-11 100.00 246.04 184.83 239.38 249.11 4.1%
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RESUMEN

“De	acuerdo	con	el	U.S.	National	Information	
Modeling	Standard	 (NBIMS-US)	Estándar	Na-
cional	de	Modelado	de	Información	de	Cons-
trucción	de	los	EE.	UU.),	Building	Information	
Modeling	(BIM)	es	el	acto	de	crear	un	modelo	
electrónico	de	una	instalación	con	el	propósito	
de	visualización,	análisis	de	ingeniería,	análisis	
de	 conflictos,	 verificación	 de	 criterios	 de	 có-
digo,	 ingeniería	de	costos,	producto	as-built,	
presupuesto	y	muchos	otros	propósitos...“1

La metodología BIM se basa en el trabajo digital 
colaborativo e interoperable para el uso de infor-
mación coordinada relativa a la geometría de las 
características físicas y funcionales de una edifi-
cación o una obra de ingeniería civil que facilita 
la toma de decisiones. La mejora de la eficien-
cia, el control presupuestal y la transparencia en 
el ejercicio de los recursos en los trabajos de la 
Industria de la Construcción en todo el mundo, 
actualmente van aparejados con la demanda de 
una mayor sostenibilidad de los proyectos, tan-
to de la obra pública como de la privada. Con 
objeto de optimizar los recursos, especialmen-
te los financieros y los tiempos de ejecución y 
entrega de las obras, así como reducir riesgos 
y lograr mejores resultados, el desarrollo de la 
tecnología y la digitalización han sido elementos 
importantes que se vieron acelerados durante la 
pandemia del SARS COVID-19. 

El objetivo fue hacer una investigación acerca de 
la implementación de BIM en los principales paí-
ses que aplican esta metodología. Evidentemen-
te no se pueden estudiar todos los países que 
están en este camino, pero se seleccionaron los 
más importantes por su desarrollo e impacto de 
la metodología en cada región. En el contexto 
internacional, países como el Reino Unido, Esta-
dos Unidos, España y otros ya tienen políticas 
públicas para el cambio hacia la Metodología 
BIM en la contratación de obra pública. De ma-
nera similar, en Latinoamérica Chile, Argentina, 
Brasil, Colombia y México entre otros, están si-

guiendo este camino. Hay que tener en cuenta 
que el sector tiene muy distintos niveles de de-
sarrollo y las cuestiones regionales y culturales 
también impactan. 

Palabras clave: BIM Building Information Mode-
ling, implementación en distintos países

ABSTRACT

“According	 to	 the	U.S.	National	 Information	
Modeling	 Standard	 (NBRIMS-US),	 Building	
Information	Modeling	(BIM)	is	the	act	of	crea-
ting	an	electronic	model	of	a	 facility	 for	 the	
purpose	 of	 visualization,	 engineering	 analy-
sis,	conflict	analysis,	code	criteria	verification,	
cost	 engineering,	 as-built	 product,	 budget,	
and	many	other	purposes...“2

BIM methodology is based on collaborative and 
interoperable digital work to be used as coordi-
nated information related to the geometry of the 
physical and functional characteristics of a buil-
ding or a civil engineering work that facilitates 
decision-making. The improvement of efficiency, 
budgetary control and transparency in the use of 
resources, are currently accompanied by the de-
mand for greater project sustainability, both public 
and private all over the world. In order to optimi-
ze resources, especially financial resources and 
the execution and delivery times of the works, as 
well as to reduce risks and achieve better results, 
the development of technology and digitalization 
have been important issues that were accelerated 
during the SARS COVID-19 pandemic.

The objective of this work was to carry out re-
search on the implementation of BIM in the main 
countries that apply this methodology. Obvious-
ly, not all the countries that are on this path could 
be studied, but the most important ones were 
selected for their development and impact of the 
methodology in each region. In the international 
context, countries such as the United Kingdom, 
the United States, Spain and others already have 
public policies for the change towards the BIM 

1  BIM Building Information Modeling. Guide for faci-
lity owners. Building SMART	Alliance	Project.	Ver-
sion	2.0	2013	BIM	PSU	EDU.	Penn State Computer 
Integrated Construction.	USA	2013.

2  BIM Building Information Modeling. Guide for faci-
lity owners. Building SMART	Alliance	Project.	Ver-
sion	2.0	2013	BIM	PSU	EDU.	Penn State Computer 
Integrated Construction.	USA	2013.
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Methodology in public works procurement. Si-
milarly, in Latin America, Chile, Argentina, Brasil, 
Colombia and Mexico, among others, are fo-
llowing this path. It is important to remind that 
the sector has very different levels of develop-
ment and regional and cultural issues also have 
an impact.

Keywords: BIM Building Information Modeling, 
implementation in different countries

POLÍTICAS PÚBLICAS INTERNACIONALES 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIM

Europa ha sido la región de vanguardia en cuan-
to a BIM, con el Reino Unido y los países nórdicos 
al frente de los cambios. Cuenta con el mayor 
número de políticas y prácticas para el sector de 
la Arquitectura, Ingeniería, Construcción y Ope-
ración (AECO) Gracias a su espíritu innovador, se 
ha preocupado por la gestión y la eficiencia de 
los proyectos de construcción, de los tiempos de 
ejecución de los trabajos, de los costos y de la 
preocupación en limitar los desperdicios (Lean 
Construction) en un ambiente digital.

3		 Las	imágenes	que	aparecen	en	este	artículo	son	de	
acceso	libre	en	internet.

En 2014 el Parlamento de la Unión Europea so-
licitó a los países integrantes de la comunidad 
que atendieran la problemática del sector AECO 
y uniformaran los criterios entonces prevalecien-
tes en las distintas naciones con objeto de unifi-
car y modernizar las normas y especificaciones 
de las licitaciones y los contratos de la obra pú-
blica mediante medios electrónicos para mejo-
rar, agilizar y controlar los procesos.

También nació EUBIM TaskGroup cuya visión es 
conjuntar los esfuerzos de cada nación en un 
conjunto común y alineado paneuropeo de las 
mejores prácticas en BIM, en un acercamiento de 
la Unión Europea para llegar a tener un sector de 
la construcción digital de clase mundial. El grupo 
es un proyecto de la European Comission en el 
que participan muchos países de la Unión Euro-
pea, liderado por el UK Government´s Depart-
ment for Business, Innovation & Skills (BSI) con 
la colaboración de numerosos países, cofinan-

Imagen 1. Desarrollo de BIM en el mundo3

Imagen 2.- BIM en el mundo

Imagen 3. EUBIM Observatorio. 2019.
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ciado por la Comisión Europea y por los estados 
miembros participantes. Representa los intereses 
de los actores públicos respecto de BIM ante las 
organizaciones nacionales e internacionales de 
estándares como la International Standardardiza-
tion  Organization (ISO) y la European Commitee 
for Standardization (CEN). No genera nuevos es-
tándares, únicamente desarrolla guías prácticas 
para consultores y proveedores de la industria, 
en cuanto a su introducción en BIM.

BIM EN EL REINO UNIDO

Según la firma BRE Global4, BIM surgió en el 
Reino Unido después de analizar las condicio-
nes del sector de la construcción y percatarse 
de que tenían muchas insuficiencias, eviden-
ciando como consecuencia que los costos de 
los proyectos eran muy elevados y pocas veces 
se cumplían los tiempos de entrega, con grave 
perjuicio para los clientes. El gobierno quería 
mejorar esta situación.

La crisis financiera mundial de 2008 hizo nece-
sarios cambios importantes. El sector público 
tenía problemas financieros y era necesario que 
las inversiones en proyectos fuesen medibles y 
rentables. Para el año 2009, el informe Construc-
tion Excellence identificó algunos de los proble-
mas clave de la industria de la construcción en el 
Reino Unido y reveló que el sector cometía sis-
temáticamente errores importantes. Entre ellos, 
destacaba principalmente el no cumplimiento 
de tiempos en los programas de obra y en los 

costos de construcción, lo que hacía que ambos 
parámetros fueran altamente impredecibles. 
Esto ocasionó que el gobierno del Reino Unido 
estableciera una estrategia de adopción de BIM 
gradual pero obligatoria a partir de diferentes 
niveles de madurez de esta metodología, con el 
fin de asegurar su correcta implementación en 
proyectos y empresas5.

En 2011 el gobierno del Reino Unido formuló 
la Construction Strategy, para responder a las 
cambiantes necesidades del sector AECO, ini-
ciativa creada para abordar dichos problemas 
con los siguientes objetivos: a) Mejorar los cos-
tos de construcción, b) Controlar los programas 
de tiempos en la construcción, c) Incrementar el 
trabajo internacional del sector y, d) Establecer 
un enfoque ecológico enfocado en la reducción 
de emisiones de CO2.

4	 	 The	 Building	 Research	 Establishment	 (BRE)	 Es	 un	
centro	dedicado	a	la	investigación	de	la	ciencia	de	
la	 construcción.	Originalmente	 era	 un	 laboratorio	
nacional	 del	 Reino	 Unido	 que	 fue	 privatizado	 en	
1997.	La	firma	desarrolla	investigación,	consultoría,	
capacitación,	entrenamiento,	certificación	y	están-
dares	tanto	para	el	sector	público	como	el	privado	
en	el	Reino	Unido	y	en	el	extranjero.

Imagen 4. Algunas publicaciones 
de EU BIM Task Group.

Imagen 5. Implementación 
de BIM en el Reino Unido

5		 Los	niveles	de	madurez	establecidos	son:	Nivel	0.	
Es	la	ausencia	de	implementación	BIM.	Nivel	1.	Este	
nivel	comprende	una	mezcla	de	CAD	2D	(bidimen-
sional)	 y3D	 para	 el	 trabajo	 conceptual,	 incluye	 la	
redacción	de	documentación	legal	y	la	información	
de	producción.	El	intercambio	electrónico	de	datos	
se	realiza	en	un	entorno	de	datos	común	(CDE),	a	
menudo	 administrado	por	 el	 contratista	 principal.	
Nivel	 2:	 Este	 nivel	 se	 caracteriza	 por	 su	 trabajo	
colaborativo.	 Requiere	 el	 intercambio	de	 informa-
ción	 específica	 del	 proyecto,	 que	 se	 coordina	 en-
tre	varios	sistemas	y	participantes	del	proyecto.	El	
software	CAD	debe	ser	capaz	de	exportar	a	un	for-
mato	de	archivo	común:	Industry Foundation Clas-
ses,	(IFC	es	un	formato	de	archivo	que	nos	obliga	a	
que	los	datos	del	modelo	sean	aprovechados	como	
información,	que	deben	estar	estructurados	según	
estándares.	Cada	estándar	 IFC	nos	dice	 si	 ciertos	
datos	son	relevantes	o	no.	Es	un	documento	termi-
nado	sin	posibilidad	de	editarlo),	 	o	COBie	 (Cons-
truction Operations Building Information Exchange)	
se	trata	de	una	hoja	de	cálculo	que	ayuda	al	equipo	
redactor,	al	contratista	y/o	al	Facility Manager a	es-
tructurar	 la	 información	 del	 activo,	 únicamente	 la	
necesaria	 para	 su	 puesta	 en	marcha,	 operación	 y	
mantenimiento	 y	 concentrarla	de	una	manera	 ágil	
y	 confiable,	 haciendo	 posible	 la	 interoperabilidad	
entre	software.	Este	nivel	se	ha	establecido	como	
el	 objetivo	 mínimo	 para	 todas	 las	 construcciones	
del	sector	público	por	parte	del	gobierno	del	Reino	
Unido.	El	Nivel	3	o	Digital Build Britain aún	no	com-
pletamente	definido,	incluye	el	diseño	de	estánda-
res	 internacionales	de	datos	abiertos	para	facilitar	
la	 información	 compartida	 con	 el	 compromiso	 de	
crear	un	entorno	colaborativo	y	abierto,	así	como	la	
capacitación	del	personal	del	sector	AECO
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En ese año también se creó el Foro Académi-
co BAF-BIM (Building Academic Forum) en el 
que concurrieron gran número de instituciones 
de educación superior para el desarrollo de un 
marco académico para proponer un programa 
de implementación de BIM en las universidades 
con los siguientes propósitos: a) Capacitación y 
entrenamiento de la metodología BIM, b) Pro-
moción conjunta de BIM, c) Establecimiento de 
mecanismos abiertos de comunicación, compar-
tir experiencias, estudio de casos, puntos de vis-
ta, etc. d) Colaboración en actividades conjuntas 
y proyectos de investigación, e) Tener posiciones 
colegiadas en aspectos de enseñanza aprendiza-
je e investigación para poder contribuir a las po-
líticas públicas, prioridades en el financiamiento 
y establecimiento de la agenda nacional y f) Mi-
nimizar trabajos duplicados y crear estándares 
de prácticas, dentro de la diversidad de criterios.

Para 2013, evolucionó la Construction Strategy 
2025 con miras a largo plazo, que incluía la im-
plementación de BIM en la industria. En 2016 se 
hizo obligatorio el uso de BIM en la construcción 
de edificios e infraestructura. Con dicha estrate-
gia de BIM en el Reino Unido, y la obligatoriedad 
de la aplicación de esta metodología, la industria 
de la construcción se convirtió en líder mundial 
BIM. A la fecha desarrollan estándares y guías 
aplicables al respecto. Ejemplo de ello fueron las 
normas PAS, antecedente de la Norma ISO 19650.

Actualmente el Reino Unido es vanguardia en la 
implementación de BIM. Se creó la organización 
NBS6 (National Building Specifications); ha gene-
rado las NBS (National Building Specifications) 
como un conjunto de especificaciones de la 
construcción para ser empleado por profesiona-
les del sector para describir los distintos insumos 
y estándares de los proyectos de construcción. 
Este documento, que fue elaborado en 1973, 
ha tenido una gran aceptación en la industria 
AECO, siendo utilizado de manera sistemática 
en muchas firmas e instituciones. Al presente to-
das las licitaciones de los proyectos de la obra 
pública deben estar en el Nivel 2 de BIM.

La NBS continúa monitoreando la implementa-
ción de BIM, por medio de encuestas; se tiene 
confirmado que el 71% de las empresas e insti-
tuciones del Reino Unido utilizan esta metodolo-
gía, con un 25% adicional que están en etapa de 
adopción en los próximos 5 años. Se tiene iden-

tificado que el 81% requiere que los proveedo-
res desarrollen y proporciones archivos y objetos 
digitales BIM. Por estos medios, se monitorea 
el sector AECO para saber las condiciones del 
momento en términos de habilidades, procesos, 
información de los métodos de gestión y están-
dares empleados.

NBS también ha generado The Unified Classifi-
cation for the Construction Industry (Uniclass) o 
Sistema de Clasificación para la Industria de la 
Construcción, sistema de clasificación unificado, 
utilizado para identificar y manejar la gran canti-
dad de información involucrada en un proyecto 
de construcción que, cuando está bien estructu-
rada desde la etapa de diseño, puede ser em-
pleada para la gestión y operación del proyecto 
durante toda su vida útil. Dado que cada vez más 
proyectos siguen estos estándares, Uniclass es 
el sistema de clasificación incluido en varias pla-
taformas de software de la industria de la cons-
trucción y de la gestión de las propiedades.

BIM EN FRANCIA

En cuanto a Francia, en 2014 se inició el Plan de 
Transición Digital en la Edificación (Plan Transition 
Numerique dans le Bâtiment) del gobierno fran-
cés, que planeaba para 2022 la implementación 
de la estrategia BIM para la gestión y el diseño 
tanto de la obra pública como de la obra privada, 
especialmente las de grandes dimensiones, con 
un financiamiento de 20 millones de euros para 
el desarrollo digital de la construcción. Se involu-
cró tanto a las instituciones como a las empresas 
con objeto de crear una normativa al respecto.

Imagen 6. Programa KROQI del gobierno 
francés para apoyar la implementación 

de BIM en el sector AECO

6		 NBS	es	una	plataforma	global	integrada	para	todos	
aquellos	involucrados	en	el	diseño,	construcción	y	
proveeduría	del	medio	construido.	Las	especifica-
ciones	generadas	son	utilizadas	por	el	sector	de	la	
construcción,	en	organizaciones	de	todos	tamaños,	
desde	pequeñas	firmas	hasta	 las	mayores	empre-
sas	globales	de	construcción.
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El Plan BIM 2022 francés emitió la primera ver-
sión de su hoja de ruta para la implementación 
de BIM en su página de internet. La hoja de 
ruta pretende conjugar la demanda y la oferta 
de BIM en Francia y está organizada alrededor 
de las siguientes acciones: a) Asegurar la imple-
mentación de BIM, b) Desarrollar el control y 
autocontrol del sistema, c) Responder a las nece-
sidades de la normalización, d) Crear un obser-
vatorio BIM, d) Tener un programa de formación 
y capacitación con recursos BIM, e) Evaluar la 
madurez en BIM de los actores que intervienen 
en el Plan BIM, f) Desarrollar BIM por regiones y 
g) Generar una plataforma KROQI para la imple-
mentación de BIM.7

La versión 2023 de la Guide de recommanda-
tions à la maîtrise d’ouvrage (Guía de recomen-
daciones para la construcción) es la norma hoy 
en día, es una guía práctica para dirigir la ope-
ración de los proyectos en el entorno BIM, en-
focado a los profesionales del sector AECO. Al 
presente, el Plan BIM se mantiene actualizado y 
una versión renovada e ilustrada con sus anexos, 
está en preparación.

Dentro de este marco, se iniciaron proyectos im-
portantes de obras públicas y de infraestructu-
ra con la aplicación inmediata de BIM, incluidas 
500 mil viviendas nuevas. El mayor proyecto eu-
ropeo de infraestructura con la metodología BIM 
es el Grand Paris Express, referente a la red fe-
rroviaria de casi 200 km de redes metropolitanas 
y ferroviarias de alta velocidad con 68 estaciones 
dentro de la Ile de France de Paris8.

Otro proyecto nacional relevante es el de Mo-
delisation des informations Interoperables pour 
les Infrastructures Durables (Modelado de in-
formación interoperable para las estructuras 

permanentes) en el que participan instituciones, 
empresas y universidades. También está como 
proyecto público Europa City, importante atrac-
ción turística dentro de Paris, desarrollo con 
aproximadamente 800 mil m2 con hoteles, espa-
cios comerciales y de negocios, parques, áreas 
verdes, áreas deportivas y de recreación, con un 
presupuesto de casi 2 billones de dólares y con 
el uso de esta metodología.

BIM EN ALEMANIA

Alemania, desde 2015 ha creado políticas públicas 
para la digitalización de los procesos de manera 
obligatoria para el desarrollo del sector AECO. La 
implementación de la metodología BIM está en 
el documento “Stufenplan Digitales Planen und 
Bauen“, publicado en ese año por el Ministerio 
Federal de Transporte e Infraestructura Digital 
y redactado por Planen & Bauen 4.0, empresa 
que asesora al ministerio en cuestiones relacio-
nadas con BIM y que cuenta con representantes 
de diversas  federaciones sectoriales, colegios 
profesionales y otras asociaciones de la industria 
de la construcción en Alemania para coordinar y 
acelerar la implementación de BIM por medio de 
una plataforma nacional y un centro de alta es-
pecialidad que coordina la investigación BIM, la 
estandarización y la implementación en el merca-
do. Planen-bauen 4.0 cuenta con un importante 
apoyo de expertos dentro de la industria.

7		 El	estado	francés	puso	a	disposición	de	los	opera-
dores	del	 sector	de	 la	 construcción	 la	plataforma	
KROQI,	 una	 herramienta	 pública	 y	 gratuita,	 que	
permite	 trabajar	 en	 equipo	 alrededor	 del	 mode-
lo	digital	BIM	en	todas	 las	 fases	del	ciclo	de	vida	
del	 edificio.	 La	 plataforma	 precedente	 llamada	
PNB		Plateforme Numérique Bâtiment,	tenía	como	
finalidad:	a)	Permitir	un	acceso	simplificado	a	BIM	
para	 las	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas;	 b)	 Tra-
bajar	en	un	ambiente	digital	confiable;	c)	Mejorar	
la	gestión	de	 la	planeación	 y	 los	 recursos;	 d)	Au-
mentar	la	rapidez	y	la	productividad;	e)	Optimizar	
los	 costos;	 f)	 Organizar	 reuniones,	 videoconfe-
rencias,	 chat,	 entre	 otros;	 g)	 Compartir	 en	 tiem-
po	 real	 información	 y	 documentos;	 h)	 Asignar	 y	
gestionar	actividades;	 i)	Generar	un	modelo	3D	a	

partir	de	diseños	2D;	 j)	Verificar	 la	compatibilidad	
de	 modelos	 digitales,	 respetando	 los	 Protocolos	
BIM	 especificados	 en	 el	 contrato	 del	 proyecto. 
 
La	firma	ACCA	es	 socia	de	 la	plataforma	KROQI,	
en	donde	ya	se	encuentran	2	aplicaciones:	Edificius 
(software	para	diseño	arquitectónico	BIM)	y	Edifi-
cius LAND (software	para	el	diseño	de	 jardines	y	
paisajismo).	

8  La Ile de France,	Isla	de	Francia,	conocida	también	
como	 Región	 Parisina,	 es	 una	 de	 las	 18	 regiones	
que,	conforman	la	República	Francesa.	Está	situada	
alrededor	de	su	capital,	París.	Es	la	región	más	rica	
de	Europa	con	un	PIB	de	más	de	1	billón	de	dólares.

Imagen 7. Implementación BIM en Alemania
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En 2015, Planen-bauen 4.0 desarrolló la hoja de 
ruta estratégica para el Ministerio Federal de 
Transporte e Infraestructura Digital de Alemania, 
con la colaboración de asociaciones y clusters, 
para exigir BIM en todos los proyectos de in-
fraestructura y edificación a partir de 2020. Un 
concepto fundamental en esta estrategia es el 
uso y el posterior desarrollo de estándares de 
datos abiertos, así como la definición transparen-
te de los requisitos de datos en los procesos de 
licitación de proyectos. Desde 2020, BIM se es-
tableció como metodología obligatoria para los 
proyectos públicos de infraestructura y transpor-
te. Se han realizado proyectos piloto con objeto 
de evidenciar las ventajas de los entornos BIM, 
el principal es el túnel Rastatt, sección clave de 
la conexión ferroviaria entre Karlsruhe y Basilea, 
con un presupuesto de 450 millones de euros. 
Otro proyecto importante es también el llamado 
Futurium Berlin, de colaboración público-priva-
da que consta de un área de 8,000 m2 con un 
presupuesto de 58 millones de euros.

En Alemania, la aplicación de los métodos BIM 
debe ser considerada para todos los edificios 
públicos con una inversión superior a 5 millones 
de euros, así como en los proyectos de infraes-
tructura. A partir de diciembre de 2020, todas 
las obras de infraestructura gubernamentales se 
deberán desarrollar con tecnologías BIM-5D.

BIM EN ESPAÑA

En España, el uso de BIM comenzó a partir 
de 2010, con la Directiva de Contratación Pú-
blica que diseñó una serie de estrategias gu-
bernamentales para su implementación. En 
consecuencia, las grandes empresas del sector 
(firmas constructoras y despachos de arquitec-
tura e ingeniería) deben utilizarlo en grandes 
proyectos nacionales e internacionales, espe-
cialmente los que se llevan a cabo en países de 
Oriente Medio, Estados Unidos y del norte de 

Europa. El gobierno ha emitido Normas y Guías 
BIM, así como licitaciones públicas con requisi-
tos BIM. La mayoría de estas estrategias y agen-
das digitales se han articulado en torno a cuatro 
ejes de acción: a) Despliegue de redes y servi-
cios para la conectividad digital; b) Digitalización 
de la economía, c) Mejora de la administración 
electrónica, y d) Formación de recursos humanos 
en competencias digitales.

En 2014 el Parlamento Europeo solicitó a los paí-
ses miembros de la Unión Europea modernizar 
las normas de licitación y contratación públicas 
por medio de sistemas electrónicos, con el fin 
de mejorar y agilizar los procesos. Para dar conti-
nuidad a dichos trabajos, el gobierno de España 
creó la Comisión es BIM, a cargo del Ministerio 
de Fomento, para desarrollar propuestas y la re-
visión de la Ley de Contratos del Sector Público.  
Esta Comisión, forma parte del grupo de traba-
jo EUBIM a nivel europeo, un grupo cofinancia-
do por la Comisión Europea y por los estados 
miembros participantes. Allí han desarrollado el 
“Manual para la introducción de la metodología 
BIM por parte del sector público europeo“, do-
cumento que pretende establecer las bases para 
la introducción de la metodología BIM en las 
empresas públicas. Posteriormente, se crearon 
la Comisión BIM y el Observatorio de Licitacio-
nes BIM del Ministerio de Transporte, Movilidad 
y Agenda Urbana, con lo que se han aumentado 
las licitaciones públicas con BIM. Asimismo, Es-
paña desarrolló el Plan de Digitalización 2025.

La asociación BuildingSmart International9, fun-
dada en 2014, promueve el uso de estándares 
BIM abiertos e interoperables y tiene el capítu-

Imagen 8.- Implementación de BIM en España

Imagen 9. Implementación de BIM 
en España, en el sector público

Imagen 10. España ha favorecido el uso de open 
BIM, de acceso libre para el manejo de BIM
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de consultoría e implementación de BIM, han 
aprovechado su experiencia y han incursionado 
en el campo de la capacitación, al organizar cur-
sos a nivel Master, diplomados de BIM, de sus 
herramientas y realidad virtual, impulsadas por 
la demanda de recursos humanos calificados. 
También la academia ha seguido estos pasos, 
aunque de manera más pausada. En el medio 
académico han surgido diversos cursos, diplo-
mados y maestrías, relacionadas con BIM bási-
camente profesionalizantes, para responder a la 
demanda y creciente oferta de empleo con estas 
especialidades; también hay congresos y publi-
caciones con temática BIM.

España organizó un grupo de trabajo para imple-
mentar BIM en las universidades y como primer 
paso hizo una investigación del estado que guar-
daba la enseñanza de la tecnología en general, 
el conocimiento de BIM, como metodología y 
del manejo de las herramientas principales tanto 
respecto de los docentes como de los estudian-
tes. Se consideró la implementación de BIM en 
los estudios universitarios en dos niveles, en los 
estudios de grado, posteriores a los de licencia-
tura, con posibles resultados a medio plazo (6 
o 7 años) y en los estudios de pregrado o di-
plomados, cuya adaptación daría resultados más 
a corto plazo (3 o 4 años). Se publicó en 2017 
el Mapa de la Formación BIM en la Universidad, 
con el razonamiento de que la formación univer-
sitaria en sus diferentes niveles constituye uno 
de los pilares de la mejora de la industria de la 
construcción.  Como conclusiones del documen-
to se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
a) La implantación de la metodología BIM en las 
universidades españolas todavía es insuficiente, 
b) Existe un mayor alcance de las universidades 
públicas sobre las instituciones privadas, c) Ma-
yor aceptación en los estudios de “edificación” 
seguidas de las de arquitectura e ingeniería civil, 

10		 La	Fundación	 Instituto	de	Tecnología	de	 la	Cons-
trucción	de	Cataluña	–	 ITeC	es	una	fundación	pri-
vada	sin	ánimo	de	 lucro.	Desde	1978	 lleva	a	cabo	
actividades	 de	 investigación,	 diseño	 y	 desarrollo	
de	productos	y	servicios	de	base	tecnológica	para	
el	sector	de	la	construcción.

lo español (Spanish Chapter) cuyo objetivo es 
impulsar el uso de BIM en el país, con la cola-
boración de los sectores público y privado. Tam-
bién colaboran el Instituto de Tecnología de la 
Construcción (ITeC)10 y la Asociación Española 
de Normalización y Certificación (AENOR) la que 
constituyó en el año 2012 el Comité de Norma-
lización AEN/CTN 41/SC13 para la organización 
de modelos de información relativos a la edifica-
ción y obra civil. El Ministerio de Fomento creó 
un grupo de trabajo público-privado para dise-
ñar la estrategia de implementación de BIM en 
el país y definir la hoja de ruta al respecto, rela-
cionada con la Directiva 2014/24/UE de la Unión 
Europea. Sin embargo, el uso de esta metodo-
logía no es obligatorio en la industria; en obras 
privadas, en viviendas, su empleo es limitado, 
aunque en este sector se está implementando 
de manera similar a la Administración Pública, no 
obstante, por ahora se puede observar su uso de 
manera sistemática solo en grandes proyectos. 
Como ejemplo está el Megaproyecto Madrid 
Nuevo Norte que impulsará la implementación 
de BIM en España, con un impacto en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de 15,200 millones de 
euros y la generación de 350,000 empleos11.

Hoy en día la demanda de profesionales com-
petentes para llevar a cabo proyectos de gran 
envergadura, en los que se requiere la expe-
riencia de BIM, conocimientos como la entrega 
integrada del proyecto (IPD, Integrated Project 
Delivery) y/o bajo los criterios de Lean Cons-
truction (Construcción sin desperdicios), etc.  y 
software especializado de última generación, ha 
requerido de esfuerzos de capacitación. A la fe-
cha son muchas las empresas de arquitectura, in-
geniería y constructoras que apuestan por BIM, 
no solamente en las grandes firmas sino también 
las PYMES. Otro fenómeno que ha surgido es 
que las empresas que han prestado servicios 

9  BuildingSMART International es	 una	 asociación	
líder	 en	 la	 transformación	 digital	 que	 propicia	 el	
trabajo	colaborativo	con	flujos	de	trabajo	digitales	
a	 lo	 largo	 del	 proceso	 de	 diseño,	 construcción	 y	
operación,	de	 todo	el	 ciclo	de	vida	del	proyecto.	
Su	principal	objetivo	es	 fomentar	 la	eficacia	en	el	
sector	de	 la	 construcción	 a	 través	del	 uso	de	 es-
tándares	abiertos	de	 interoperabilidad	sobre	BIM	
(Building Information Modeling)	para	alcanzar	nue-
vos	 niveles	 en	 reducción	 de	 costos	 y	 tiempos	 de	
ejecución	y	aumento	de	la	calidad.	Esta	asociación	
está	 conformada	 por	 diferentes	 agentes	 del	 sec-
tor	de	la	construcción:	Promotores	e	Inversionistas,	
Constructores,	Oficinas	de	Ingenierías,	Estudios	de	

Arquitectura,	Desarrolladores	de	Software,	Facility 
Managers y Project Managers,	 Centros	 de	 Inves-
tigación,	 Fabricantes	 de	 Productos	 y	 Materiales,	
Universidades	y	Administraciones	Públicas.

11		 https://creamadridnuevonorte.com/ 
https://youtu.be/13RIqMpleEE
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y d) Sería conveniente un mayor compromiso en 
docencia en los posgrados tanto de las empre-
sas como universitarios.

BIM EN ESTADOS UNIDOS

En la década de los 70s Estados Unidos fue el 
pionero en implementar, desarrollar y adoptar 
BIM, en proyectos públicos superiores a 5 mi-
llones de US dólares. La primera publicación al 
respecto fue en 1974 de Charles A. Eastman, “An 
outline of the building description system“, (Un 
esquema del sistema de descripción del edificio) 
producto de una investigación llevada a cabo en 
la Carnegie-Mellon University en Pittsburgh, con 
la descripción del modelo virtual de un edificio.

La “International Alliance for Interoperability 
(IAI), (Alianza Internacional por la Interoperabi-
lidad) fue fundada por AUTODESK en 1994 en 
colaboración de un grupo de varias empresas 
americanas para diseñar un conjunto de clases 
definidas en lenguaje de programación (object 
classes) para soportar el desarrollo de aplicacio-
nes integradas de carácter neutral. Desde 2005 
su nombre es buildingSMART“, y su sede actual 
está en Londres. La organización buildingSMART 
ha desarrollado las Industry Foundation Classes 
(IFC), que definen las características del mode-
lo de datos en formato de uso libre, estándar y 
abierto para el intercambio de datos en el proce-
so openBIM12: BCF (BIM Collaboration Format), 
bsDD (buildingSMART Data Dictionary) y las ya 
mencionadas IFC (Industry Foundation Classes)13.

Al presente, la digitalización de los procesos de 
construcción en los Estados Unidos ha ganado 
impulso gracias a dos aspectos fundamentales: la 
estandarización y el trabajo colaborativo, que han 
permitido un mayor progreso en la productividad 
en el mundo de la construcción. La implementa-
ción de BIM en Estados Unidos no ha sido unifor-
me en todo el país por su pluralidad geopolítica y 
grandes disparidades en el sector AECO. En ese 
país, en los distintos niveles de gobierno, utilizan 
BIM para la ejecución de los proyectos, principal-
mente los relativos a las obras públicas, infraes-
tructura y transporte. El ejército ha desarrollado 
sus propios estándares BIM, como el COBle14, 
para el mantenimiento de la infraestructura y que 
ha sido adoptado a nivel mundial. En los últimos 
10 años se han hecho esfuerzos para la imple-
mentación de BIM en el sector privado basados 
en la estandarización y colaboración, buscando 
el incremento del ROI (Return on Investments), la 
tasa de retorno de la inversión en los negocios 
inmobiliarios y de infraestructura, tanto para los 
propietarios de los negocios, como para los con-
tratistas, las empresas consultoras de proyectos y 
estudios técnicos, y para las mismas autoridades 
aunque a la fecha el uso de la metodología BIM 
todavía no es obligatorio en todos los estados.

A nivel internacional, la experiencia en diversos 
proyectos mostró las ventajas de implementar 
BIM. Entre ellos, en Estados Unidos se aplicó en 
32 proyectos y se hizo evidente la reducción de 
un 7 % en los tiempos, la disminución del 10 % de 
los costos a través de la detección temprana de 
interferencias, la eliminación de un 40 % de los 
cambios no considerados, y la disminución del 80 
% del tiempo para la estimación de costos.

En Estados Unidos, se ha tratado de desarrollar 
una estrategia y una legislación válida para to-

Imagen 11. Implementación 
de BIM en Estados Unidos

12		 Open	BIM	es	un	enfoque	colaborativo	para	el	di-
seño	y	la	construcción	de	los	edificios	basados	en	
estándares	y	flujos	de	trabajo	abiertos.	Su	objetivo	
es	agilizar	el	intercambio	de	datos	entre	todos	los	
actores	involucrados	en	un	modelo	BIM	que	cubra	
todos	los	campos	de	aplicación,	desde	el	diseño	a	
la	construcción,	el	funcionamiento	del	edificio	has-

ta	su	demolición	y	al	reciclado	de	componentes	y	
materiales,	al	final	del	ciclo	de	vida	de	la	estructura.

13		 https://www.buildingsmart.org/
14		 Guía	 y	 estándares	 para	 el	 desarrollo	 gráfico	 del	

proyecto.	Documentos	sobre	práctica	profesional.	
Publicado	en	agosto	2017.

Imagen 12. Asociated General Contractors of 
America y del American Institute of Architects



37

dos los estados y para todos los proyectos de 
obra pública, pero ha sido una labor sumamente 
ardua y con resultados limitados. Se han publica-
do diversos estándares por varias instituciones, 
pero no han logrado uniformidad. Por parte del 
gobierno, participan numerosas agencias que 
manejan la obra pública, así como organización 
de gran influencia al respecto como la Asociated 
General Contractors of America (AGC) o el Ame-
rican Institute of Architects (AIA), entre otras.

El National Institute of Building Sciences (NIBS) 
tiene como objetivo la difusión de BIM en Es-
tados Unidos, así como identificar y armonizar 
la problemática que se presenta al respecto. 
Ha desarrollado un estudio de todo el proceso 
constructivo con el empleo de un modelo de in-
formación estandarizado.

En el medio académico, Estados Unidos ha con-
tribuido de manera sustancial con la Metodolo-
gía BIM a través de los trabajos de la Penn State 
University (Universidad de Pensilvania). En esta 
Universidad está la oficina de BIM Planning que, 
como parte del grupo de investigación en Com-
puter Integrated Construction Research, ha de-
sarrollado y difundido diferentes publicaciones 
acerca de procesos estructurados para planear 
e implementar BIM tanto en los proyectos como 
en las organizaciones, las que actualmente son 
guías rectoras de los procesos BIM en el medio 
profesional AECO y también en la implementa-
ción de BIM en numerosos países.

Asimismo, se han creado distintos métodos de 
evaluación de los programas de implementación 

BIM, como el BIM Scorecard desarrollado en el 
Centre for Integrated Facility Engineering (CIFE) 
y utilizado por la General Services Administra-
tion (GSA)15. Se utilizan diferentes indicadores 
para evaluar el nivel de adopción de BIM en los 
proyectos. Se dispone de una base de datos im-
portante ya que la evaluación de proyectos es 
un requisito obligatorio. También se han publi-
cado informes privados (Mc Graw-Hill) sobre la 
evolución del proceso de adopción y difusión de 
BIM, así como sobre los beneficios y el valor que 
genera la implantación de BIM en las empresas.

La Penn State University también ha desarrolla-
do diversos cursos para arquitectos e ingenieros, 
diseñados para el medio profesional para capa-
citarlos en la implementación y la planeación 
de la metodología, entre ellos: BIM Planning for 
Projects, BIM Planning for Organizations y BIM 
Standarization para la certificación en BIM que 
otorga la Universidad.

En las universidades americanas, BIM se ha in-
corporado a los estudios relacionados con la 
construcción, especialmente en las escuelas de 
ingeniería. Entre las instituciones más prestigio-
sas, además de la Penn State University, está la 
Universidad de Stanford con el Centre for Inte-
grated Facilities Engeneering (CIFE) Centro de 
Ingeniería de Instalaciones Integradas. Asimis-
mo, hay diversas organizaciones que ofrecen 
cursos y actividades formativas para profesiona-
les relacionadas con BIM: American Institute of 
Architects (AIA) y Associated General Contrac-
tors of America (AGC). Además, la asociación 
BIMForum organiza conferencias sobre el uso de 
BIM por todo el país.

El American Institue of Architecture (AIA)16, Ins-
tituto Americano de Arquitectos, fue una de las 
primeras organizaciones promotoras de BIM en 
Estados Unidos. Se dedicó a generar los Proto-
colos BIM, que reúnen los procedimientos para 
el uso de BIM en el sector AECO, que son los 

Imagen 13. Algunas de las publicaciones de la 
Penn State University respecto de BIM

15  La General Services Administration (GSA)	suministra	
productos	y	comunicaciones	para	las	oficinas	del	go-
bierno	de	 los	Estados	Unidos,	proporciona	medios	
de	transporte	y	oficinas	para	los	empleados	federa-
les	y	desarrolla	para	el	gobierno	las	políticas	de	opti-
mización	de	costos,	así	como	otras	tareas	de	gestión.

16		 El	American Institute of Architects (AIA)	es	una	or-
ganización	profesional	para	arquitectos	en	los	Es-
tados	Unidos.	Con	sede	en	Washington,	DC	,	la	AIA	

ofrece	educación,	defensa	del	gobierno,	reurbani-
zación	de	la	comunidad	y	divulgación	pública	para	
apoyar	la	profesión	de	la	arquitectura	y	mejorar	su	
imagen	pública.	La	AIA	también	trabaja	con	otros	
miembros	del	equipo	de	diseño	y	construcción	para	
ayudar	a	coordinar	la	industria	de	la	construcción.	
Fue	fundado	en	la	ciudad	de	Nueva	York	en	1857	
por	un	grupo	de	13	arquitectos	para	“promover	la	
perfección	científica	y	práctica	de	sus	miembros”	y	
“elevar	la	posición	de	la	profesión”.
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xico y más recientemente en Panamá y otros 
lugares, lo que ha resultado atractivo para par-
ticipantes de varios países de la zona. El interés 
en capacitar en BIM reside en que esta metodo-
logía no está tan bien establecida en la región 
como en Estados Unidos o Europa.

En Estados Unidos se trabaja de manera intensi-
va en la implementación de la metodología BIM 
para mejorar los procesos de gestión de la obra 
pública y de la privada, tanto en el medio uni-
versitario, en el gubernamental, así como en la 
iniciativa privada.

BIM EN CANADÁ

Para el desarrollo e implantación de la meto-
dología BIM en Canadá, en 2010 se creó buil-
dingSMART-Canadá, por medio de un consejo 
que promueve su adopción y estandarización en 
la industria de la construcción. Canadá todavía 
no tiene una normativa para el uso de BIM, pero 
desde 2018 se labora en mejorar los procesos de 
digitalización de los proyectos de construcción, 
así como en la adopción de BIM y de las nor-
mas técnicas correspondientes como elementos 
estratégicos para el sector. Aproximadamente la 
tercera parte de las firmas canadienses ya utilizan 
BIM de manera continua, otra tercera parte lo ha-
cen de manera híbrida (BIM + métodos tradicio-
nales) y solamente el 21% trabaja exclusivamente 
con procedimientos tradicionales. Sin embargo, 
las entidades públicas canadienses han aborda-
do el tema lentamente, con consecuencias como 
confrontar el costo de no implantar BIM en la 
obra pública, asumir las limitaciones ambientales 
enfocadas en hacer del sector AECO más sos-
tenible y amigable con el medio ambiente, así 
como disminuir las emisiones de CO2 al ambien-
te por malas prácticas en la construcción. Igual-
mente, Canadá ha sido un país vanguardista en 
cuanto a la innovación y competencia a escala 
internacional y nacional por lo que en el corto 

más utilizados en esta industria, y consideran 
esta metodología como un apoyo al diseño in-
tegrado en el que todos los participantes de un 
proyecto están involucrados desde las primeras 
etapas, con lo que tienen el resultado final bajo 
control. El AIA definió por primera vez los Level 
of Development (LOD), Niveles de Desarrollo, 
mediante una serie de protocolos, documentos 
contractuales en forma estándar, publicados en 
2008, revisados en 2013 y vigentes a la fecha, son: 
AIA Document E202™ – 2008, Building Informa-
tion Modeling Protocol Exhibit; AIA Document 
E203™ – 2013, Building Information Modeling 
and Digital Data Exhibit; AIA Document G201™ 
– 2013, Project Digital Data Protocol Form y AIA 
Document G202™ – 2013, Project Building Infor-
mation Modeling Protocol Form.

El AIA ha avalado los estándares CAD y BIM que 
son las normas principales para dar formato a la 
documentación de proyectos. Para buscar la uni-
formidad y controlar su calidad, deben aplicarse 
en el desarrollo de un proyecto y su representa-
ción gráfica, así como en los roles esenciales para 
la implementación BIM, como el BIM Manager y 
el BIM Coordinator, su responsabilidad en la pla-
nificación, el desarrollo y el éxito de la implemen-
tación BIM. No existe una normativa que obligue 
a aplicarlos, se hace de manera voluntaria.

La Associated General Contractors of America 
(AGC), Asociación General de Contratistas Ame-
ricanos es una organización líder en el sector de 
la construcción en Estados Unidos que tiene una 
gran variedad de servicios para el sector AECO, 
con objeto de mejorar la calidad en la construc-
ción y proteger el interés público. La integran 
alrededor de 26,000 firmas de los Estados Uni-
dos, incluyendo más de 6,500 de los principales 
contratistas generales, y más de 9,000 firmas de 
contratistas especializados. También están aso-
ciados con AGC alrededor de 10,500 provee-
dores de servicios y materiales, a través de una 
red nacional. Dentro del programa de educación 
BIM de la AGC, está el Certificate of Manage-
ment-Building Information Modeling (CM-BIM), 
que es una credencial de certificación basada 
en una evaluación que denota conocimiento y 
comprensión de conceptos relacionados con la 
adopción de BIM, la práctica y proceso de trans-
formación descritos en el Programa de Educa-
ción AGC BIM. En 2015, AGC comenzó a ofrecer 
el programa en Latinoamérica, primero en Mé-

Imagen 14. Implementación de BIM en Canadá



39

plazo deberá establecer una estrategia BIM na-
cional con estándares específicos abiertos y ha-
cer obligatorio del uso de la metodología BIM 
para mejorar la competitividad del sector.

El Instituto BIM de Canadá ha trabajado en va-
rios documentos para dar a conocer y manejar la 
metodología. Entre ellos el Design Development 
Phase Toolkit, el Construction Phase Toolkit y el 
Handover and Maintenance Phase Toolkit. Estos 
documentos describen todas las fases de un pro-
yecto de arquitectura, desde el diseño inicial has-
ta su gestión una vez finalizada su construcción.

BIM EN AUSTRALIA

En Australia, como en muchos países, la industria 
de la construcción contribuye sustancialmente al 
crecimiento económico y, para aumentar su efi-
ciencia, se está adoptando BIM, aunque de ma-
nera fraccionada. En 2016, el gobierno impulsó 
la creación de un grupo de trabajo de infraes-
tructura inteligente para implementar con éxito 
BIM en todos los proyectos públicos superiores a 
$50 millones de dólares australianos. El gobierno 
buscaba que BIM fuese obligatorio para los pro-
yectos de infraestructura grandes y complejos, y 
que el Australian Procurement and Construction 
Council (Consejo Australiano para el Suministro 
y la Construcción) trabajase con la industria para 
crear guías, estándares y protocolos. Adicional-
mente, se generaron iniciativas regionales para 
estimular la implementación de BIM como las 
adoptadas en el Department of Transport and 
Main Roads de Queensland y en Transports de 
Nueva Gales del Sur, entre otros.

Imagen 15. Implementación de BIM en Australia

El objetivo del grupo del Standing Committee 
on Infrastructure, Transport and Cities (Comi-
té Permanente de Infraestructura, Transporte 
y Ciudades) del gobierno australiano fue enfo-
carse en las obras de infraestructura inteligente 
(inspirado en el Grupo de Trabajo BIM del Reino 
Unido) y busca coordinar las políticas, normas 
y formación BIM nacionales, y recomendó que 
BIM fuese obligatorio para todos los proyectos 
de infraestructura financiados por el gobierno 
que superen los 50 millones de dólares.

Australia es el centro de actividades de BIMe Ini-
tiative, encabezada por Bilal Succar, un profesio-
nista con gran influencia en el mundo entero17.

BIM EN LATINOAMÉRICA

En Latinoamérica, la implementación de BIM y 
los procesos digitales se iniciaron después de los 
países europeos y de manera más lenta que en 
Norteamérica, sin embargo, hay notables esfuer-
zos para mejorar y acelerar su divulgación.
Para su aplicación especialmente en la obra pú-
blica de los países latinoamericanos se creó la 
RED BIM GOB LATAM. Aunque los trabajos de 
la Red iniciaron desde 2016 y 2017, la integra-

Imagen 16. BIM en Latinoamérica y desarrollo en los diferentes países.

17		 https://bimexcellence.org/
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ción formal se dio en 2019 al ser financiada con 
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) con representantes del sector público de 
países de América Latina y el Caribe. Actualmen-
te pertenecen a la Red, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay 
y se cuenta con soporte y cofinanciamiento del 
BID. Se otorgó un apoyo denominado Bien Pú-
blico Regional (BPR)18 con un plazo de 3 años de 
diciembre 2019 a diciembre 2022, con extensión 
hasta diciembre de 2023. Adicionalmente, los 
países que integran la Red aportan recursos en 
especie, equivalente al 50% del monto asignado, 
en forma de personal, equipamiento y relaciones 
interinstitucionales. Tiene como objetivo aumen-
tar la productividad del sector AECO basada en 
la transformación digital con programas nacio-
nales de implementación BIM por medio de un 
trabajo colaborativo con directrices comunes, 
intercambio comercial y fortalecimiento de las 
relaciones entre los países de la región.

Para lograr dicho propósito de la Red se pre-
tende fortalecer el avance digital, activando los 
programas de implementación BIM en los dife-
rentes países. Como objetivos específicos se ha 
planteado: a) Promover el aprendizaje acerca de 
la implementación BIM de los integrantes de la 
red, b) Difundir los beneficios de BIM para lograr 
el convencimiento de los tomadores de decisio-
nes, c) Acordar una base conceptual común que 
promueva el alineamiento regional para la adop-
ción o creación de estándares y protocolos BIM, 
d) Impulsar el uso de herramientas que fomen-
ten la transparencia y trazabilidad en proyectos 
públicos y, e) Maximizar los recursos de la Red a 
través de la colaboración y transferencia de co-
nocimiento por parte de los países.

Las naciones que integran la red son Argentina 
con el programa SIBIM dirigido por el Ministe-
rio de Obras Públicas del propio gobierno, Brasil 
con el BIMBR, a cargo del Ministerio de Infraes-
tructura, Chile con Planbim, bajo la dirección de 
la Corporación de Fomento de la Producción del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Co-
lombia bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Costa Rica, a cargo 
de la Comisión Interinstitucional BIM del Minis-
terio de Educación Pública e Instituto Costarri-
cense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), 
México bajo la conducción de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Perú con el Plan BIM 
Perú del Ministerio de Economía y Finanzas y 
Uruguay implementado por la Corporación Na-
cional para el Desarrollo (CND) y Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas.

Implementación de BIM en Argentina

El gobierno de Argentina ha implementado BIM 
por conducto del Ministerio del Interior, Obras 
Públicas y Planificación en coordinación con di-
versas oficinas públicas y de la iniciativa privada. 

Imagen 17. Red BIM GOB LATAM

18		 Bienes	Públicos	Regionales	 (BPR)	es	una	 iniciativa	
del	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	que	
se	basa	en	la	premisa	de	que	los	países	de	América	
Latina	y	el	Caribe	(ALC)	comparten	numerosos	de-
safíos	y	oportunidades	de	desarrollo,	que	pueden	
ser	abordados	más	eficiente	y	efectivamente	a	tra-

vés	de	 la	acción	colectiva	y	 la	cooperación	 regio-
nales.	 La	 Iniciativa	BPR	busca	financiar	productos	
concretos	 de	 coordinación	 regional	 que	 pueden	
luego	 ser	 implementados	a	nivel	 nacional	por	 los	
países	participantes	y	otros	países	interesados	que	
no	pudieron	participar	del	proyecto	original.

Imagen 18. Primer encuentro BIM de Gobiernos 
Latinoamericanos en Santiago de Chile 2018

Imagen 19. Implementación de BIM en Argentina
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Se creó el Plan SIBIM (Sistema de Implementa-
ción BIM) y tiene como objetivo desarrollar un 
conjunto ordenado de principios, guías y proce-
dimientos para instituir y regular una metodolo-
gía de trabajo en el uso de los procesos BIM. 
La implementación de BIM se inició en 2018 con 
objetivos a 2023. Argentina busca su adopción 
obligatoria para 2025 en toda la obra pública. 
Las políticas públicas del gobierno que llevaron 
al programa SIBIM a establecer proyectos piloto, 
normas técnicas, políticas de capacitación están 
en pleno desarrollo.

Por medio de SIBIM, Argentina ha llevado la me-
todología a distintas áreas de la administración 
pública, para hacer más transparente, participa-
tiva y eficiente la obra pública del país. Busca 
desarrollar un conjunto ordenado de principios, 
lineamientos y procedimientos para regular y es-
tablecer una metodología de trabajo, estudiar 
alternativas que promuevan el alineamiento na-
cional con relación a la eficiencia en la gestión 
de la información, calidad en las obras públicas, 
inclusión y neutralidad en el uso de las tecnolo-
gías y generar referencias para expandir el uso 
de BIM en Argentina.

Los objetivos de SIBIM son; a) Promover la cul-
tura del BIM a través de los beneficios que éste 
ofrece, b) Coordinar las instituciones y las políti-

cas públicas, para facilitar el uso del BIM en las 
obras públicas, c) Crear las condiciones óptimas 
para la transición hacia las herramientas digitales, 
en particular BIM, en el sector público y privado 
d) Desarrollar normas técnicas, líneas guía y pro-
tocolos específicos para BIM, e) Desarrollar una 
plataforma y una biblioteca nacional BIM, f) Esti-
mular el desarrollo de nuevas tecnologías e ins-
trumentos dedicados a BIM, g) Incentivar el uso 
de las herramientas colaborativas (plataformas) y 
h) Incentivar el uso de formatos abiertos no pro-
pietarios. Se ha aplicado BIM en casos piloto y se 
estudian casos prácticos para elaborar protocolos 
y medidas para poder trabajar con modelos que 
permitan anticipar errores e inconsistencias en los 
proyectos. Por los problemas económicos que sis-
temáticamente ha vivido el país, con el empleo de 
la metodología se busca mayor control de los cos-
tos de construcción y de los programas de obra 
con sus fechas de entrega.

El Plan integrador de la Estrategia para Imple-
mentar BIM en Argentina de SIBIM se divide 
en dos aspectos, el desarrollo institucional y la 
habilitación de capital humano. Con respecto al 
primer punto, desde 2017 se han asignado re-
cursos, en 2018 se comenzaron a estructurar los 
primeros equipos de trabajo que se han reforza-

Imagen 20. Sistema de Imple-
mentación BIM en Argentina

Imagen 21. Documentos de SIBIM, Estándares 
Argentina y Guía de implementación BIM

Imagen 22. Estrategia de Argentina para la implementación de BIM. Plan Integrador
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do con el paso del tiempo y se comenzó a traba-
jar en el Plan Maestro para implementar BIM. En 
2019 se iniciaron los proyectos piloto.

En 2016 se creó el BIM Forum Argentina para 
promover el uso de BIM en el sector AECO, 
mediante la investigación, difusión, capacita-
ción y el desarrollo de métodos efectivos para 
la implementación de la metodología. El Forum 
fue promovido por la Cámara Argentina de la 
Construcción, con la colaboración de empresas 
constructoras contratistas y subcontratistas, con-
sultores de arquitectura e ingeniería, proveedo-
res técnicos y de insumos de la construcción, así 
como la academia con los siguientes objetivos: 
a) Promover el conocimiento sobre las ventajas, 
buenas prácticas, flujos de trabajo y eventuales 
riesgos de BIM, b) Fomentar acuerdos entre di-
versos actores en torno de la estandarización y 
buenas prácticas de BIM en el nivel nacional, c) 
Promocionar la adopción de BIM en los planes 
de estudio de nivel secundario y universitario, d) 
Trabajar un acercamiento al Estado, para promo-
ver la normalización y el uso adecuado de BIM, 
e) Articular los intereses de los distintos subsec-
tores del sector privado y el Estado acerca de la 
adopción de BIM en la industria y, f) Participar, 
representativamente, en eventos y Congresos 
Nacionales e Internacionales referentes al inte-
rés del Forum.

Implementación de BIM en Brasil

En 2017 se estableció en Brasil el Comité Estraté-
gico para la Implementación de BIM (CEBIM) con 
fines, objetivos, acciones, indicadores y metas 
y un Grupo de Apoyo (CAT-BIM) con 6 equipos 
para temas específicos: reglamentación y norma-

tiva, infraestructura tecnológica, plataforma BIM, 
compras públicas, capacitación de recursos hu-
manos y comunicación. Su estrategia implicaba 
que BIM sería la metodología utilizada en proyec-
tos arquitectónicos y de ingeniería desde 2021, 
en una primera etapa referente al diseño y sus 
instalaciones. 2024 se fija como fecha de inicio de 
la segunda etapa con la incorporación de presu-
puestos, programación y control de la ejecución 
de las obras y la actualización de la información en 
los proyectos anteriores. La tercera y última etapa 
que estará vigente en 2028 será la transición total 
al ecosistema digital, donde los modelos BIM de-
berán incorporar información acerca de la gestión 
y mantenimiento durante todo el ciclo de vida de 
cada proyecto para sistematizar los trabajos de 
mantenimiento y conservación del edificio o in-
fraestructura.  En 2020 Brasil hizo obligatorio el 
uso de BIM en la construcción de la obra pública 
federal. En América Latina, solamente Brasil y Chi-
le tienen mandatos públicos para la aplicación de 
BIM en fechas establecidas.

La Cámara Brasileña de la Industria de la Cons-
trucción (CBIC), la Cámara Brasileña de BIM 
(CBIM) y la Unión de Construcción Civil (Sindus-
con) han organizado seminarios y ferias BIM. Ha 
sido muy importante el Seminario BIM Na práti-
ca: experiências aplicadas à arquitetura e à cons-
trução (En la práctica: experiencias aplicadas a 
la arquitectura y construcción) organizado bajo 
el patrocinio de ACCA19, Consejo Brasileño de 
Arquitectura y Urbanismo (CAU/BR), Consejo de 
Arquitectura y Urbanismo del Distrito Federal 
(CAU / DF) y el CBIM.

Las acciones estratégicas para la implementa-
ción de BIM han sido: a) Difundir BIM y sus bene-
ficios, b) Coordinar las organizaciones públicas 
para la adopción de BIM, c) Crear condiciones fa-
vorables para la inversión pública y privada para 
adoptar BIM, d) Promover la formación especiali-
zada de capital humano, e) Formular normativas 
que regulen compras y adquisiciones, así como 

19			ACCA	Software	es	uno	de	los	principales	producto-
res	mundiales	de	software	y	servicios	para	los	secto-
res	de	la	arquitectura,	la	ingeniería	y	la	construcción,	
ofrece	 a	 los	 mercados	 internacionales	 soluciones	
software	de	 última	generación	de	 variados	 aspec-
tos	del	diseño,	la	ejecución	y	el	mantenimiento	de	la	
construcción.	ACCA	está	en	Brasil	desde	2011.	A	tra-
vés	de	la	opción	Educacional,	ACCA	software	tiene	
la	 intención	de	 celebrar	 acuerdos	de	 colaboración	
académica	con	varias	universidades	y	organismos	de	

Imagen 23. Implementación de BIM en Brasil

capacitación	en	el	territorio	brasileño,	poniendo	sus	
soluciones	a	disposición	de	docentes	y	estudiantes.	
En	cuanto	a	los	grupos	de	investigación	BIM,	ACCA	
ha	 comenzado	 una	 fructífera	 colaboración	 con	 el	
GEBIM	 (Grupo	de	 investigación	BIM)	de	 la	Univer-
sidad	Federal	 de	 Juiz	 da	 Fora	 y	 con	 el	GEBIM	de	
la	Universidad	Federal	de	Santa	Catarina.	Durante	
2018	y	2019,	ACCA	también	organizó	algunos	ACCA	
Encontrus	en	varias	ciudades	brasileñas,	como	Pal-
mas,	Brasilia,	Natal,	Cuiabá,	Vitória	y	Salvador.
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contratos públicos, f) Desarrollar estándares téc-
nicos, guías y protocolos específicos, g) Crear 
Librería y Plataforma Nacional BIM,  h) Estimular 
el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías 
relacionadas con BIM, i) Incentivar la aplicación 
de estándares de interoperabilidad y, j) Promo-
ver el cambio cultural en la industria.

La primera edición de BIM Summit Brasil en mo-
dalidad virtual se llevó a cabo del 31 de mayo al 
2 de junio de 2022.

Implementación de BIM en Chile

Plan BIM es una iniciativa de Corfo20 a 10 años, 
iniciada en 2015, que tiene como una de sus me-
tas la utilización de la metodología BIM para el 
desarrollo y la operación de proyectos de edi-
ficación e infraestructura pública al año 2020 y 
más adelante. El Plan tiene como objetivo incre-
mentar la productividad y sustentabilidad de la 
industria de la construcción mediante la incorpo-
ración de procesos, metodologías de trabajo y 
tecnologías de la información y comunicaciones 
que promuevan su modernización a lo largo de 
todo el ciclo de vida de las obras. Este progra-
ma es impulsado por el Programa Estratégico 
“Construye 2025” de Corfo. (González, 2022).

Plan BIM Chile busca: Mejorar la calidad y efi-
ciencia de los proyectos en todo su ciclo de vida, 
aumentar la productividad y competitividad de 
la industria de la construcción, reducir costos, 

Imagen 24. Implementación 
de BIM en Chile, Plan BIM

20		 La	 Corporación	 de	 Fomento	 de	 la	 Producción	
(Corfo),	 creada	en	1939,	es	el	organismo	del	Es-
tado	chileno	encargado	de	 impulsar	 la	actividad	
productiva	 nacional.	 Su	 labor	 está	 dirigida	 a:	 a)
Potenciar	la	investigación	y	el	desarrollo	tecnoló-
gico	 con	 impacto	económico	 y	de	 amplia	 reper-
cusión	en	 los	 sectores	productivos;	b)	Promover	
la	 colaboración	 empresarial,	 especialmente	 de	
las	 empresas	 medianas	 y	 pequeñas,	 de	 manera	
que	contribuyan	para	competir	mejor;	c)	Facilitar	
la	modernización	 de	 la	 gestión	 de	 las	 empresas	

privadas	para	aumentar	su	competitividad	en	los	
diferentes	mercados;	d)	Promover	el	acceso	al	fi-
nanciamiento	y	a	nuevos	instrumentos	financieros	
de	las	empresas	de	reciente	creación,	exportado-
ras	y	de	menor	escala	y	e)	Contribuir	al	desarro-
llo	equilibrado	de	las	distintas	regiones	del	país,	
estimulando	la	inversión	privada,	particularmente	
en	aquellas	zonas	que	han	ido	quedando	rezaga-
das	del	proceso	de	crecimiento,	mediante	progra-
mas	especialmente	diseñados	de	acuerdo	con	las	
condiciones	locales.

plazos e ineficiencias en todo el ciclo de vida de 
los proyectos, aumentar la trazabilidad y trans-
parencia de la información referente a los pro-
yectos, fomentar una industria colaborativa y el 
uso de estándares comunes, asegurar el cumpli-
miento normativo y reducir los tiempos de apro-
bación de permisos de construcción, proveer 
mejores herramientas para la participación ciu-
dadana en los proyectos y mejorar la predicti-
bilidad y control de costos y plazos en la etapa 
de construcción. Chile comenzó en 2016 con el 
planteamiento de la hoja de ruta de Plan BIM al 
2020, en la que se propusieron una serie de me-
tas y estrategias para programar y asegurar su 
cumplimiento. Se estructuró en 5 líneas de ac-
ción: Institucionalidad y Estrategia, Estandariza-
ción, Capital Humano, Tecnologías habilitantes y 
Comunicación y difusión.

De las líneas de acción, en 2016 y 2017 se inició 
la estructuración del apoyo institucional, la cons-
trucción de estándares para proyectos públicos, 
se elaboró un diagnóstico de las capacidades y 
necesidades de formación en lo referente a BIM, 
levantamiento y análisis de los requerimientos de 
capacidades tecnológicas en el sector público, 
privado y en la academia, seguimiento de la for-
mación de BIM en las universidades con apoyo 
directo por medio de cursos; asimismo, se lleva-
ron a cabo acciones de fomento a la implementa-
ción BIM de la industria; difusión de las acciones 
de BIM  en todo el país, consolidación de pro-
yectos piloto en casos locales; y afirmación de la 
visión desde la industria, sector público y acade-
mia. Entre 2018 y 2020 se pretendía tener conso-
lidado el apoyo institucional, la implementación y 
estandarización de BIM para proyectos públicos 
con guías y protocolos, seguimiento de la imple-
mentación de BIM en la academia, fortalecer las 
alianzas con la industria local y de Latinoamérica. 
De 2020 en adelante, Plan BIM Chile esperaba 
tener asegurado el respaldo institucional para la 
aplicación de BIM, generar requerimientos estan-
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darizados con BIM para proyectos públicos, de-
sarrollar un estándar BIM para dichos proyectos, 
fomentar la formación de capacidades BIM en los 
sectores público y privado, promover el uso de 
herramientas tecnológicas interoperables para 
el sector AECO, implementar una estrategia de 
comunicación participativa y generar alianzas, di-
fundir y apoyar acciones de promoción.

Las metas establecidas en Plan BIM Chile se re-
fieren a las instituciones involucradas en la im-
plementación de BIM en el gobierno. En 2016 se 
inició con la colaboración del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP); en 2017 se incorporó el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en 2018, 
los Ministerios de Educación (MINEDUC), Salud 

(MINSAL), del Interior (MIN INT), Desarrollo So-
cial (MDS), el Poder Judicial (PDI), el Registro Ci-
vil, los Carabineros y Aeronáutica Civil. En 2019 
y 2020, los Ministerios de Transporte (MIN Trans-
porte) y Justicia (MIN Justicia), la Contraloría y 
las Fuerzas Armadas, con lo que gran parte de la 
administración pública debería tener sus obras 
proyectadas, construidas y gestionadas con la 

Imagen 25. Hoja de Ruta de Plan BIM Chile

Imagen 26.  Publicaciones de Plan BIM Chile

Imagen 27. Metas de Plan BIM Chile
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Metodología BIM. Para 2025, esperan que tam-
bién las Instituciones Públicas regionales utilicen 
el sistema DOM en Línea, plataforma gratuita 
desarrollada por el Ministerio de Vivienda para 
el servicio de la Dirección de Obras Municipales 
que se utilizará para la tramitación de permisos 
de construcción, recepción de trámites, autoriza-
ciones, permisos y certificados. El usuario podrá 
subir su documentación y el programa revisará 
su validez y cumplimiento, en caso de que no 
esté completo o haya inexactitudes, el usuario 
podrá cambiar o ampliar la información varias 
veces hasta que el sistema lo apruebe, de ma-
nera gratuita; en caso del empleado que revisa 
el expediente, no necesita dominar el software 
especializado ni hacer correcciones o solicitudes 
adicionales, porque el programa los hace direc-
tamente. De esta forma, se pretende agilizar los 
trámites y permisos, que haya claridad y transpa-
rencia en el proceso y mayor rapidez. Todo lo an-
terior en beneficio del sector de la construcción.

Asimismo, en 2025 esperan una retroalimenta-
ción del Plan BIM con objeto de ampliarlo, o mo-
dificarlo según sea necesario.

Implementación de BIM en Perú

Perú, a través del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF) en 2019 emitió un decreto para la 
integración gradual de BIM en proyectos públi-
cos y busca su implementación con la intención 
de hacer más transparente el ejercicio presu-
puestal en estas obras, controlar y reducir so-
brecostos en la construcción, así como demoras 
en las obras de infraestructura. Se creó el Plan 
BIM Perú, que forma parte del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad y reconoce la 
necesidad del sector AECO de digitalizar y mo-
dernizar los proyectos de inversión de la obra 
pública en cuanto a su formulación, evaluación, 
ejecución y operación.

Perú inició desde fechas tempranas, 2010, su in-
terés en BIM apoyado por las grandes construc-
toras y empresas del medio AECO. Ya en 2017, 
casi la cuarta parte de los proyectos de edifica-
ción en Lima, ciudad capital, y Callao, otra im-
portante ciudad peruana, usaban BIM, aunque 
de manera incipiente. Para 2019, las instalacio-
nes de los Juegos Panamericanos que tuvieron 
lugar en Lima fueron desarrolladas y administra-
das bajo la metodología BIM y en ese año se lle-
vó a cabo el 2º Congreso Internacional de BIM 
en Proyectos de Construcción. Ambos eventos 
impactaron de manera positiva en el sector y 
en la administración pública e impulsaron el uso 
de BIM y su desarrollo normativo. Como conse-
cuencia, en septiembre de ese año, Perú emitió 
el Decreto Supremo que aprobaba disposicio-
nes para la incorporación progresiva de BIM en 
la obra pública. (https://www.mef.gob.pe/es/es-
trategia-bim-peru.)

La estrategia peruana para la implantación de 
BIM en la administración pública se ha llevado 
a cabo de manera progresiva dentro del Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad 
que abarca hasta 2030, con la participación del 
sector público y del privado, así como la acade-
mia. En relación con el Plan BIM Perú, su hoja de 
ruta ya ha sido planteada pero la definitiva se 
encuentra aún en revisión.

El Plan BIM Perú estableció el siguiente conteni-
do: a) Elaborar un diagnóstico de la aplicación de 
BIM, así como la construcción de una línea de base 
que permitiese el seguimiento de su aplicación y 
la medición de sus resultados, b) Definir líneas de 
acción y objetivos prioritarios para la aplicación 
progresiva de BIM, c) Establecer la estrategia de 
implementación de estándares para el uso uni-
forme de BIM, d) Generar una estrategia para el 
desarrollo de capacidades en el uso de BIM, e) 
Concebir la estrategia para la estandarización de 
requerimientos BIM, f) Elaborar los lineamientos 
para la incorporación de tecnologías habilitantes 
para el uso de BIM, g) Conformar la estrategia 
para la creación de bibliotecas de objetos e inter-
cambio de información, h) Incluir las metas para la 
adopción obligatoria de BIM, así como i) La estra-
tegia para la comunicación y difusión del uso de 
BIM. (https://www.buildingsmart.es/2019/09/10/
argentina-y-peru.). Perú todavía no tiene mandato 
obligatorio para el uso de BIM, aunque están en 
ese camino.

Imagen 28. Plan BIM Perú
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se en casos específicos con el uso de BIM, los 
cuales ofrezcan beneficio inmediato a los usua-
rios y a los clientes y que fomenten una adopción 
más extendida, b) El contenido de la estrategia 
del BIM debe considerar tecnología, proceso y 
cultura, c) La estrategia del BIM debe atender 
los intereses y las necesidades específicas de los 
clientes y proveedores, d) Crear una organización 
para el trabajo colaborativo. Deben desarrollarse 
procesos y normas para facilitar un mejor inter-
cambio de información por parte de equipos de 
proyectos, así como aumentar la productividad 
de la industria, d) Los clientes del sector público 
deben planear y desarrollar con anticipación las 
habilidades para definir y usar los datos que se 
tienen en BIM, e) La implementación de la es-
trategia BIM debe ser una consideración princi-
pal; las recomendaciones deben ser asequibles 
y, f) Una estrategia de BIM para México debe 
realizarse en fases, lo que permite tener tiempo 

21		 En	México	se	ha	traducido	el	nombre	de	BIM	como	
el	 Modelado	 de	 Información	 de	 la	 Construcción	
(MIC)	y	este	nombre	y	sus	iniciales	son	los	que	se	
utilizan	de	manera	oficial	en	el	país.

Implementación de BIM (MIC)21 en México

Desde principios de la segunda década de este 
siglo la implementación de BIM fue política ge-
neralizada en muchos países de Europa, Asía y 
los países de América del Norte. América Latina 
siguió este camino con México incluido. En nues-
tro país, la obra pública es muy relevante para la 
industria de la construcción y una de las priorida-
des del gobierno ha sido impulsar la infraestruc-
tura pública por el gran impacto que tiene en el 
crecimiento económico y desarrollo del país. Es 
importante que estos proyectos se planeen y se 
cumplan los tiempos y los presupuestos, con al-
tos estándares de calidad. Se considera que con 
la implementación de MIC se podrá desarrollar 
infraestructura de una manera más eficiente, 
controlar los costos y sobrecostos y que el go-
bierno, los contratistas y demás agentes implica-
dos en la materia trabajen en forma colaborativa 
y con mejores resultados.

Desde 2013, México recibió del Reino Unido el 
informe “Estrategia BIM para México” con una 
serie de recomendaciones para ser plasmadas 
en los objetivos, metas y actores: a) Concentrar-

Imagen 29. Hoja de ruta del Plan BIM Perú 2019-2022

Imagen 30. Principales proyectos 
piloto de Plan BIM Perú 2019-2022

Imagen 31. Estrategia para la implementación 
del Modelado de la Información de la 

Construcción (MIC) en México
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suficiente para el desarrollo de habilidades, ca-
pacidades y procesos para que pueda alcanzarse 
el completo potencial de BIM. La Estrategia im-
plica una aplicación progresiva. El planteamiento 
original fue en 2019 con el supuesto de tener 8 
años para su aplicación, iniciando con proyectos 
piloto en ese año y poder analizar procesos, rea-
lizar cambios y ajustar el marco normativo para 
que la metodología fuese obligatoria.  Posterior-
mente se realizarían cambios legales y se gene-
rarían estándares (Serrano, 2021).

El informe registra que México tiene normas 
obligatorias (NOM) y voluntarias (NMX), a car-
go del Organismo Nacional de Normalización 
y Certificación de la Construcción y Edificación 
(ONNCCE), que serían una excelente base para 
la implementación de BIM de forma similar a 
como se desarrolló la estrategia en el Reino Uni-
do soportada por normas existentes, incluidas 
las ISO, como la ISO 19650. A partir de 2017, en 
colaboración con otras instituciones del sector 
AECO se generaron las primeras especificacio-
nes: la NMX-C-527/1-ONNCCE-2017, Parte 1: 
Plan de Ejecución para Proyectos.22 Este docu-
mento sería el inicio de un proyecto cuyos re-
sultados comenzarían a verse en corto plazo, y 
se esperaba que, en 2026, la metodología BIM 
fuese obligatoria para obra pública.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a cargo del proyecto de implementar 
BIM en la obra pública, y en coordinación con 
la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes (SICT) y la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), estructuró la Estrategia para la 
implementación de MIC en México, la cual busca 
impulsar medidas orientadas a mejorar los proce-
sos de desarrollo de la infraestructura pública, en-
focada en mejorar la eficiencia de la planeación, 
disminuir sobretiempos y sobrecostos, así como 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuen-
tas. Sin embargo, para el desarrollo de los proyec-
tos de infraestructura financiados por el gobierno, 
hay factores que hay que tomar en cuenta: a) Mar-
co legal y normativo, b) Estructura orgánica de 
instituciones y competencias de los recursos hu-
manos para realizar proyectos, y c) Bases de datos 
y sistemas de información que facilitan la toma de 
decisiones y control de los proyectos.

Actualmente en el país no existe el mandato de 
obligatoriedad del uso de BIM, pero algunas ins-

tituciones lo han utilizado como en hospitales 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
se estaba empleando en el cancelado Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), y 
también contratistas lo han aplicado en proyec-
tos gubernamentales por iniciativa propia. La im-
plementación de BIM también se ha dado como 
decisiones particulares en la obra privada.

En octubre de 2020 fue aprobada por la Cámara 
de Diputados una iniciativa que plantea modifica-
ciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Co-
rrelacionados con las mismas, que propone entre 
otros puntos: “Aprovechar los recursos tecnoló-
gicos y adoptar las mejores prácticas internacio-
nales“. Asimismo, en mayo de 2022, la Secretaría 
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
(SICT) emitió una serie de “Disposiciones adminis-
trativas para regular el Modelado de la Información 
de la Construcción en proyectos de obra pública”.

Una organización importante en el país es BIM 
Task Group México, que está integrado por em-
presas del sector AECO e instituciones académi-
cas, cuya finalidad es promover la transparencia, 
fiscalización de recursos y logística, tiempos de 
ejecución de las construcciones, así como su cali-
dad, tanto en la obra pública como en la privada. 
Para ello se han enfocado en la implementación 
de la metodología BIM para mejorar las prácti-
cas de trabajo, la productividad y sustentabilidad 
del sector. Un objetivo fundamental de BIM Task 
Group es apoyar los esfuerzos del gobierno para 
erradicar las malas prácticas en el sector. Entre las 
empresas que lo conforman están firmas cons-
tructoras y consultoras, cámaras y organizaciones 
gremiales, universidades públicas y privadas, y un 
importante grupo de proveedores, tanto de tec-
nología como de productos para el sector.

En el Estado de Nuevo León, la implementación 
de BIM ha tomado fuerza por medio de la Alian-
za BIM Nuevo León que busca ser un referente 
a nivel nacional e internacional como un impul-
sor de la metodología BIM para realizar obra pú-
blica de calidad, de manera eficiente en tiempo 
y costo. Tiene como misión “Integrar de forma 
gradual, progresiva y estratégica la metodología 
BIM en los procesos de planeación, licitación, 

22		 Diario	Oficial	de	la	Federación.	(2016,	03	de	agos-
to).	Modelado de Información – Especificaciones, 
Parte 1.
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BIM y generar y consolidar una red internacional 
que en los primeros meses de 2022 llegó a inte-
grar 21 instituciones de educación superior en 
8 países: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, República Dominicana, España y Méxi-
co. En el país colaboran varias instituciones: la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la 
Universidad La Salle Cancún, la Fundación para 
la Investigación e Implementación Tecnológica 
(FIIT). También colabora con BIM Task Group 
México, así como con empresas constructoras, 
despachos de arquitectura y proveedores del 
sector. Han implementado el Reto Internacional 
BIM LATAM para estudiantes, que es un concur-
so en el que desarrollan un proyecto pequeño, 
pero con todas las reglas que BIM establece.

CONCLUSIONES

En este estudio se evidenció una gran disparidad 
global en la implementación de BIM. En el ám-
bito internacional, hay consenso de que en cada 
país se tiene que mejorar el sector AECO, espe-
cialmente en lo que se refiere a la obra pública, 
con objeto de hacer menos inciertos los costos 

ejecución y operación de la obra pública”. Esta 
entidad firmó un acuerdo con la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS) para la creación y mantenimiento de la 
infraestructura sostenible por medio de BIM para 
conseguir los objetivos propuestos en su misión.

Por parte de la academia, Iniciativa BIM es un gru-
po de trabajo integrado por profesores, profesio-
nistas y estudiantes comprometidos con el avance 
e innovación tecnológica de la industria de la cons-
trucción, con énfasis en la integración de sus disci-
plinas. Busca facilitar el acceso al conocimiento de 
punta y las buenas prácticas para la implementa-
ción de BIM en la industria de la construcción.

Iniciativa BIM desde 2020 inició una serie de 
Seminarios Internacionales anuales en la moda-
lidad virtual para la difusión de la metodología 

Imagen 32. Alianza BIM Nuevo León y Plan BIM 
México (generado por Alianza BIM Nuevo León)

Imagen 33.  Publicaciones 
de Alianza BIM Nuevo León

Imagen 34.  Iniciativa BIM

Imagen 35. Organizadores de los Seminarios Internacionales BIM

Imagen 36. Organizadores y participantes de los Seminarios Internacionales BIM
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finales de las obras, así como sus plazos de en-
trega, tanto de edificación como de infraestruc-
tura. Es relevante la opinión generalizada de que 
debe existir mayor transparencia en el uso de los 
recursos de todo tipo, especialmente los finan-
cieros, ya que en el sector todas las inversiones 
requieren gran cantidad de recursos que cada 
vez son más escasos.

Derivado del consenso global, los gobiernos de 
muchos países se han esforzado en hacer más efi-
cientes los recursos en cuanto a la construcción y la 
infraestructura, es decir, utilizar la misma inversión 
para construir más y mejor por lo que han procura-
do implementar la metodología BIM  para robuste-
cer los procesos actuales de los proyectos, desde la 
etapa de diseño y construcción hasta la operación 
y mantenimiento de los activos. Esta no ha sido ta-
rea únicamente del sector público, la obra privada 
tiene los mismos retos, tanto como proveedora y 
ejecutora de las obras públicas, y como responsa-
ble ante los clientes privados. La colaboración del 
sector público y del privado más la academia faci-
lita la dispersión del conocimiento y en conjunto 
se pretende aumentar la productividad y eficiencia 
del sector AECO, con el aprovechamiento de los 
avances tecnológicos actuales, en beneficio de la 
sociedad en su conjunto.

En México todavía es insuficiente la digitaliza-
ción; se debe principalmente a la falta de cober-
tura nacional del acceso a las telecomunicaciones 
para gran parte de la población. A pesar de este 
problema, la cobertura llega a las más importan-
tes ciudades mexicanas en las que están insertas 
los principales despachos de arquitectura y em-
presas constructoras. En este contexto, BIM ha 
sido el vehículo para responder a las necesida-
des del sector a través de diversas plataformas 
y establecer flujos de trabajo coordinados, de 
manera independiente del lugar, asincronía del 
trabajo y participación de los distintos actores 
que intervienen en un proyecto.

Para responder al impulso de la transformación di-
gital en el sector, resulta fundamental contar con 
el conocimiento específicos y hablar un mismo len-
guaje. Por eso, cada vez más empresas y universi-
dades en distintos países han lanzado programas 
relacionados con la metodología BIM. Sin embar-
go, hay alcance limitado en las líneas que permiten 
trabajar de forma colaborativa real e incorporando 
diferentes softwares y herramientas.

El medio profesional de la Arquitectura, Ingenie-
ría, Construcción y Operación (AECO) requiere 
cada vez más profesionistas capacitados en BIM, 
lo que representa un reto para las Universidades y 
para el sector, especialmente en momentos como 
los actuales de alta inflación y fuertes limitacio-
nes económicas. También hay que considerar que 
existen gran diversidad de plataformas de sof-
tware no únicamente de modelado, sino también 
de coordinación, planeación y control presupues-
tal y de programación de obra. Por los anteriores 
motivos, tanto el ambiente internacional, como 
nuestro país demandan profesionistas que sean 
capaces de organizar flujos de trabajo multiplata-
forma, conocedores de los procesos que prevale-
cen en el ciclo de vida de una construcción.

En conclusión, globalmente hay una gran ven-
tana de oportunidad para tener no una estra-
tegia común acerca de la introducción de BIM 
en los distintos países, sino estrategias similares 
adecuadas a cada lugar. Los gobiernos y las or-
ganizaciones del sector público pueden ser los 
líderes ante el sector AECO el que como res-
puesta puede proporcionar mejores servicios y 
superior valor a las inversiones financiadas con el 
presupuesto de cada nación. El camino por reco-
rrer es el de la transformación digital por parte 
de la educación, el desarrollo de conocimientos 
y habilidades para cambiar las prácticas actua-
les, con una visión común de todos los actores 
para lograr ajustes significativos en los sectores 
público, privado, académico, incluyendo a los 
proveedores del sector.
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RESUMEN

En la década reciente se han realizado interna-
cionalmente destacados esfuerzos por imple-
mentar la metodología BIM para la planeación, 
diseño, construcción y gestión de edificaciones 
e infraestructura, especialmente en el ámbito 
público ya que implican importantes montos de 
recursos presupuestales.

Si BIM tiene poco más de 10 años en la esce-
na mundial, el concepto HBIM aplicado al patri-
monio cultural tiene poco menos, y en nuestra 
región es prácticamente inexistente. Italia y Es-
paña, dos de los países que más conjuntos tie-
nen en la lista de Patrimonio de la Humanidad 
han desarrollado importantes actividades de 
aplicación de la metodología en este campo.

Si consideramos que en ambas implementacio-
nes hay elementos comunes, como el trabajo co-
laborativo, la generación de un modelo 3D que 
incluye información adicional a la geométrica y el 
uso de tecnología actual entre otros, podemos 
en las universidades no pensar solamente en la 
implementación de BIM sino también en HBIM, 
no es una tarea sencilla ciertamente, sin embar-
go en caso de plantearlo y realizarlo con éxito 
estaríamos reduciendo la brecha entre los países 
con mayor avance y los de nuestra Latinoaméri-
ca. Presentamos en este texto algunos temas y 
aspectos generales a considerar.

Palabras clave: BIM, HBIM, Modelado 3D, Patri-
monio.

ABSTRACT

In the recent decade there have been outstanding 
international efforts to implement the BIM me-
thodology for the planning, design, construction 
and management of buildings and infrastructure, 
especially in the public sector, since they involve 
significant amounts of budgetary resources.

If BIM has been on the world scene for little more 
than 10 years, the HBIM concept applied to cul-
tural heritage has little less, and in our region it 
is practically nonexistent. Italy and Spain, two of 
the countries with the largest number of sites on 
the World Heritage List, have developed impor-
tant activities for the application of the methodo-
logy in this sector.

If we consider that in both implementations the-
re are common elements, such as collaborative 
work, the generation of a 3D model that includes 
additional geometric information and the use of 
current technology among others, we can in uni-
versities not only think about the implementation 
of BIM but also HBIM, it is certainly not a simple 
task, however in case of considering it and doing 
it successfully we would be reducing the gap be-
tween the most advanced countries and those of 
our Latin America. In this text we present some 
topics and general aspects to consider.

Word keys: BIM, HBIM, Modeling, Heritage

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la implementación a nivel mun-
dial de la metodología BIM (Building Informa-
tion Modeling, por sus siglas en inglés) es claro 
el superior avance de algunas regiones y países: 
Europa con Reino Unido, Alemania, Francia y Es-
paña. Asia ejemplificada por Singapur y China y 
en América del norte Estados Unidos. Latinoamé-
rica es un caso complejo, ya que mientras Chile 
lidera claramente el estado de implementación 
con su Estándar BIM para Proyectos Públicos y ha 
comenzado proyectos piloto, y países como Perú, 
Argentina, Brasil y Colombia siguen sus pasos a 
cierta distancia, los países centroamericanos tie-
nen un avance muy limitado. Los distintos avan-
ces pueden comprenderse mejor observando el 
esquema Bew-Richards respecto a niveles de ma-
durez BIM, los primeros países mencionados se 
encuentran en la transición hacia el nivel 3, Chile 
en el nivel 2, y México en el nivel 1. (Figura 1)

Figura 1. Gráfico Niveles de madurez BIM. Bew-Richards.
https://www.espaciobim.com/

Con el fin de tener claridad en cuanto a lo que 
representa la metodología BIM y estar en posibi-
lidad de realizar posteriormente un comparativo 
con HBIM, tomaremos la definición propuesta 
por la NBS (National Building Specification) de 
los Estados Unidos:
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mos en este documento, la formación de estudian-
tes en escuelas de arquitectura e ingeniería.

Hasta ahora hemos hablado del estado del arte 
de la implementación BIM en el mundo, proceso 
iniciado hace poco más de una década con la ge-
neración de estándares y normas en Reino Unido 
y Estados Unidos, y con documentos tan relevan-
tes como la Guía de implementación de la Univer-
sidad de Pensilvania, desarrollados por un equipo 
liderado por John Messner. Revisemos el estado 
de implementación de la metodología que ha 
sido denominada HBIM, es decir, el Modelado de 
Información de la construcción aplicado al patri-
monio existente o edificado. Este concepto fue 
utilizado por primera vez en el año 2009 por 3 
investigadores del Instituto de Tecnología de Du-
blin: Maurice Murphy, Eugene McGovern y Sara 
Pavia, en el artículo “Historic Building information 
Modeling – Adding intelligence to laser and ima-
ge based surveys of European classical architec-
ture”. Otras maneras de expresar este concepto 
han sido eBIM (Existing Building Information Mo-
delling), HIM (Heritage Information Modelling), y 
más recientemente HBIM refiriéndose a Heritage 
Building Information Modelling.

Un proyecto de gran relevancia fue el presenta-
do en 2012 por Stefan Boeykens, Caroline Himpe 
y Bob Martens, que trata de la reconstrucción 
digital de la Sinagoga Vinohrady, en Praga, de-
molida en 1952. En este trabajo se presenta el 
proceso de aplicación de la metodología BIM 
para reconstrucción histórica. (Figura 2)

Figura 2. Modelo Digital, Sinagoga Vinohrady. 
Boeykens, Himpe, Martens. 2012

Podemos establecer entonces que BIM aplica 
para la planeación, diseño, construcción y opera-
ción de infraestructura y edificaciones, en tanto 
que HBIM es aplicable a edificaciones existentes 
(patrimonio construido o edificado), prioritaria-
mente aquel que está catalogado.

Como planteamos en la parte inicial de este tex-
to, BIM y HBIM tienen aspectos en común pero 

Proceso para crear y gestionar información 

en un proyecto de contrucción a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. Uno de los resul-

tados clave de este proceso es el modelo de 

información de construcción, la descripción 

digital de cada aspecto construído. El mode-

lo se basa en información reunida de forma 

colaborativa y actualizada en las etapas clave 

de un proyecto. La creación de un modelo di-

gital de información de construcción permi-

te a aquellos que interactúan con el edificio 

optimizar sus acciones, lo que resulta en un 

mayor valor de toda la vida del activo.

Nuestro	país	presentó	en	abril	de	2019	a	través	
de	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	
la	Estrategia	para	la	Implementación	del	Mode-
lado	de	 Información	de	 la	Construcción	 (MIC)	
en	México	(SHCP,	2019),	que	establecía	en	ese	
momento	que	para	el	año	en	curso,	2023,	debe-
rían	estar	desarrollándose	proyectos	piloto	“en	
la	totalidad	de	los	sectores	que	se	ejecuten	pro-
yectos	de	infraestructura	pública”		y	de	acuerdo	
con	la	hoja	de	ruta,	haber	superado	las	etapas	
de	preparación	y	adaptación,	y	plenamente	en	
la	etapa	de	implementación,	en	un	proceso	de	
8	años	entre	2018	y	2026.	Evidentemente	estas	
metas	no	se	han	alcanzado,	hablando	específi-
camente	del	sector	público.

Respecto al ámbito privado la situación es muy 
distinta, ya que el sector de la construcción ha 
identificado las ventajas de implementar BIM y 
particularmente las edificaciones que representan 
importantes inversiones han sido desarrolladas 
mediante la metodología, baste mencionar Torre 
Reforma y Torre Chapultepec en el corredor Re-
forma-Chapultepec en la Ciudad de México y los 
estadios Akron en Zapopan, Jalisco y BBVA en 
Monterrey, Nuevo León. Debemos establecer tam-
bién que la metodología BIM es aplicable a pro-
yectos de infraestructura, tales como aeropuertos, 
hospitales, escuelas, carreteras y puentes.

Planbim Chile establece que la transformación Digi-
tal “debe enfocarse en cuatro pilares”, a saber: Es-
trategia, Personas, Procesos y Tecnología. https://
planbim.cl/inicio-mibim/ (2019). En relación con la 
formación de profesionistas que atiendan los re-
querimientos del sector de la construcción propo-
ne la capacitación a nivel licenciatura y posgrado. 
Este es justamente el punto principal que aborda-
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también diferencias importantes. Trataremos de 
explicar estos procesos inicialmente a través del 
gráfico generado por VT-Lab España, de la cual 
es fundador el Arquitecto Iván Gómez. (Figura 3)

En el proceso BIM, los proyectos “generan” un 
modelo digital mediante las herramientas, equi-
pos y software, partiendo de una idea abstracta. 
En el esquema, el flujo de trabajo se desarrolla 
de derecha a izquierda. En el proceso HBIM el 
flujo es opuesto, de izquierda a derecha, par-
tiendo del “mundo real”, es decir, de lo existen-
te, que mediante las herramientas es llevado al 
mundo digital o virtual. Algunos investigadores 
lo ejemplifican mediante el concepto de “inge-
niería inversa”.

En este mismo gráfico podemos comprender 
que hablamos de Realidad aumentada cuando 
se da una combinación entre la “realidad real” y 
la realidad virtual, que tiene aplicaciones de ma-
nera relevante en el mundo de los videojuegos, 
Pokemón Go uno de los mejores ejemplos, y en 
el caso del sector de la construcción, a través de 
montajes de objetos creados por computadora 
en un ambiente real. (Figura 4)

Haciendo referencia al gráfico de VT-Lab, exis-
ten necesariamente aspectos en común entre 
ambos procesos, el de BIM y el de HBIM, ese es 
básicamente nuestro argumento para proponer 
que en las instituciones de educación superior 
sería ideal plantear el capacitar a estudiantes de 
carreras como arquitectura e ingeniería en am-

Figura 3. Espectro de inmersión virtual. VT-Lab. 2021

Figura 4. Ejemplo de realidad aumentada, 
Catedral de Notre-Dame.

Imagen: https://titanioestudio.es

bas metodologías de trabajo. Revisemos algunas 
etapas de ambos procesos e identifiquemos se-
mejanzas y diferencias. (Figura 5)

Como se puede observar en la figura 5 la parte 
inicial de los flujos de trabajo para BIM y HBIM 
tienen orígenes distintos, los cuales ya hemos 
abordado, la etapa de modelado tiene diferen-
cias importantes, sin embargo, una vez que se 
cuenta con el modelo 3D la etapa de gestión de 
la información tiene varios aspectos en común, 
incluyendo las opciones de visualización como 
realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR).

ELABORACIÓN DE UN PLAN 
DE EJECUCIÓN BIM.

El concepto de BEP (BIM Execution Plan) impli-
ca la elaboración de un documento en el que se 
registran aspectos relevantes: quienes son las 
entidades participantes, Requerimientos de Infor-
mación de la Organización (OIR), Requerimientos 
de Información del Proyecto (PIR), Requerimien-
tos de Intercambio de Información (EIR), usos 
BIM, objetivos, sistemas de clasificación, de orga-
nización del modelo o modelos, etc.

En el caso de proyectos aplicados al patrimonio 
también debe desarrollarse un Plan de Ejecu-
ción, (PEB HBIM) en dos fases:

PEB HBIM Preliminar2

PEB HBIM Definitivo

Figura 5. Esquema de procesos BIM/HBIM.
Elaboración propia.

1	 En	inglés	se	utiliza	el	término	Stakeholders,	tradu-
cido	como	“partes	interesadas”

2	 También	 llamados	 precontractual	 y	 postcontrac-
tual	(Jordan	I.	2019)
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En procesos de licitación los participantes deben 
entregar este documento en su modalidad preli-
minar, y una vez que se ha determinado a un ga-
nador, debe realizar los ajustes necesarios para 
fines de contratación.

Otro aspecto que consideramos fundamental es 
el planteado en la Guía “BIM Aplicado al Patri-
monio Cultural” elaborada por Building Smart, 
Capítulo España y publicada en 2018:

…premisa:	 contar	 con	 un	 riguroso	 conoci-
miento	del	bien	antes	de	efectuar	 cualquier	
toma	de	decisiones.

El cumplir con este punto nos permitirá precisa-
mente definir con mayor certeza objetivos, usos, 
características del modelo y del modelado, en-
tre otros aspectos. La arquitecta Belcky Torres, 
titular de la organización “BIM viste de Prada” 
plantea acertadamente el concepto de Modelo 
con propósito, es decir, saber el porqué, para 
qué y para quién estamos generándolo. Debe-
mos tener clara la utilidad de la información ge-
nerada, que en el caso del patrimonio cultural es 
muy distinta al de nuevas edificaciones, ya que 
se pondrá a disposición de especialistas como 
arqueólogos, antropólogos, historiadores, res-
tauradores, entre otros.

EL MODELO 3D

Esta parte del proceso es definitivamente la 
que marca las mayores diferencias entre un pro-
ceso y otro. En el caso de BIM partimos de una 
idea o concepto abstracto (Diseño) el cual es 
modelado en sus diferentes especialidades, ar-
quitectura, estructura e instalaciones, por men-
cionar las más comunes. En la elaboración del 
modelo se utilizan familias3 y objetos BIM que 
en el mejor de los casos cumplen con determi-
nados estándares en su desarrollo. Los elemen-
tos como cimentación, columnas, losas, muros, 
plafón, forman parte del software de autoría, 
entre los que podemos mencionar Archicad, 
Revit, Edificius y Sketchup. Actualmente cada 
vez más empresas que producen materiales y 
equipos para la infraestructura y la edificación 
están creando las familias paramétricas que co-
rresponden a sus productos, por ejemplo, recu-
brimientos, mobiliario, iluminación, elementos 
de arquitectura del paisaje.

Es muy importante en el caso de las escuelas de 
arquitectura e ingeniería el transmitir a los estu-
diantes la idea de preconstruir digitalmente, de que 
aquello que se modele debe estar en posibilidad 
de ser construido (o impreso en 3D en el caso de 
HBIM). Para efectos de presentación y evaluación 
académica funcionan muy bien los renders y los re-
corridos virtuales y es parte de lo que deben apren-
der. No obstante, es preciso inculcar la idea de que 
el modelo 3D digital (maqueta digital en Francia) 
debe ser una gran base de datos además de la in-
formación geométrica, que permita en caso de que 
así lo requiera la organización solicitante, desarro-
llar las siguientes dimensiones BIM: 4D relacionada 
con la calendarización de actividades, 5D que refie-
re a temas de costos, 6D sustentabilidad y 7D Ope-
ración y mantenimiento. Se plantean ya en algunas 
publicaciones las dimensiones 8D, 9D y 10D en las 
que no abundaremos en este documento.

En contraste, el modelado de patrimonio cons-
truido es muy particular, en parte debido a la 
gran diversidad de sistemas constructivos, de los 
llamados estilos, de las dimensiones no estanda-
rizadas, de procesos constructivos artesanales, 
de la ornamentación en portadas e interiores y 
un largo etcétera. Después de la exhaustiva in-
vestigación histórica y de haber definido obje-
tivos, usos y otras características relevantes el 
flujo de trabajo se encamina a la captura de la 
información entendida como escaneo o digitali-
zación. Para ello se recurre fundamentalmente a 
tres metodologías-tecnologías que son:

Fotogrametría.

Según la Sociedad Americana de fotogrametría 
(Thomson y Gruner 1980, citado en Vozmedia-
no D. 2006), la fotogrametría es “la ciencia, arte 
y tecnología que obtiene información fiable de 
objetos y su entorno mediante procesos de re-
gistro, medida e interpretación de imágenes 
fotográficas y de datos obtenidos a partir de 
energía electromagnética radiante o de fenóme-
nos magnéticos”.

Específicamente la fotogrametría digital es “la 
tecnología usada para obtener información 

3		 Una	 familia	es	un	grupo	de	elementos	con	un	co-
mún	conjunto	de	propiedades	denominadas	pará-
metros,	 y	 una	 representación	gráfica	 relacionada.	
Autodesk	2018,	como	se	citó	en	Jordán	I.	2019.
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geométrica, radiométrica y semántica de obje-
tos tridimensionales de la realidad a partir de 
imágenes digitales 2D de dichos objetos” (Voz-
mediano D. 2006)

 Terrestre. Se utiliza para proyectos de 
pequeña o mediana escala, que pueden ser ob-
jetos, murales, volúmenes que sean susceptibles 
de ser capturados fotográficamente a nivel de 
piso, sin necesidad de montar andamios o algún 
otro tipo de estructura. (Figura 6)

 Aérea. Se utilizan drones en la toma de 
fotografías, por lo que es factible la digitalización 
de tipologías religiosas, casas o casonas, hacien-
das, conjuntos, parques y plazas. También es utili-
zada para la captura de elementos específicos en 
alturas considerables, los vitrales son un ejemplo 

claro. (Figuras 7 y 8). Otro importante campo de 
aplicación es el relacionado con levantamientos 
topográficos, particularmente de grandes exten-
siones o complejas situaciones físicas.

ESCANEO LÁSER

Se trata del proceso de mayor precisión y que 
ofrece múltiples posibilidades, en el que se utili-
zan equipos cada vez más pequeños, de mayor 
alcance y precisión. Se requiere una adecuada 
planeación de los posicionamientos del equipo 
ya que en buena medida de ello depende la ca-
lidad de la información registrada y la eficiencia 
del proceso. También debemos indicar que los 
costos de estos dispositivos son todavía altos. 
Hasta la fecha el trabajo más complejo que co-
nocemos utilizando esta tecnología es el levan-

Figura 6. Digitalización mediante fotogrametría terrestre. 
Izq. procesamiento con software Meshroom©. Imágenes propias.

Figura 7. Digitalización mediante fotogrametría aérea. Imágenes propias.

Figura 8. Ortomosaicos mediante fotogrametría aérea. 
Antigua Basílica de Guadalupe. Minaya F. 2023.
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tamiento de la Catedral de Granada, en España, 
que implicó 45 posicionamientos, 60 000 m2 es-
caneados y 1850 millones de puntos capturados, 
realizado por BIMnD empresa española con se-
des en Granada y Einhoven Holanda. Otro caso 
que será un referente histórico por la relevancia 
del inmueble y las acciones tomadas por el go-
bierno francés es el de los trabajos de recons-
trucción de la catedral de Notre-dame, en París. 
En este proceso se generó una ley con presu-
puesto asignado y se crearon múltiples equipos 
de profesionistas, tales como historiadores, ar-
queólogos y restauradores entre muchos otros, 
incluso existe ya el perfil de Arquitecto Jefe de 
Monumentos Históricos, quien coordina las acti-
vidades. En el caso de nuestro país dos ejemplos 
importantes son el de la Catedral Metropolitana 
de la Ciudad de México y el Palacio de Bellas 
Artes, ambos realizados por CyArk, empresa con 
sede en Estados Unidos respaldada entre otras 
entidades por Google Arts & Culture y el De-
partamento de Estado de los Estados Unidos de 
América, que ha digitalizado inmuebles de todo 
el mundo, considerados en riesgo. (Figura 9).

LiDAR.

El nombre de esta tecnología es el acrónimo de 
Light Detection and Ranging. Esta tecnología 
consiste en determinar la distancia de un emi-
sor láser a un objeto o superficie utilizando haz 
láser pulsado.

LiDAR	se	rige	por	 los	mismos	principios	que	
el	 radar	 (detección	 y	 medición	 de	 distancia	
por	 radio,	 un	 sistema	de	 ubicación	 utilizado	
en	la	navegación	marítima	y	aérea)	y	el	sonar	
(navegación	y	localización	por	sonido,	un	sis-
tema	normalmente	utilizado	en	 los	 submari-
nos).	 Las	 tres	 tecnologías	 emiten	 ondas	 de	
energía	para	detectar	y	ubicar	objetos.	La	di-
ferencia	radica	en	que,	mientras	el	radar	uti-
liza	microondas	y	el	sonar,	ondas	de	sonido,	
LiDAR	utiliza	 luz	 reflejada,	que	puede	medir	
la	distancia	más	rápido,	con	mayor	precisión	y	
resolución	que	el	radar	o	el	sonar.

https://www.ibm.com/mx-es/topics/lidar

Figura 10. Escultura en Museo Regional de Guadalajara. 
Escaneo LiDAR utilizando Equipo Iphone 14 y 

Aplicación libre Polycam. Bustos M. 2023

Figura 9. Digitalización mediante escaneo láser. Imágenes: CyARK
https://www.cyark.org/projects/
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Se trata de una técnica de digitalización muy po-
derosa, ya que funciona adecuadamente para 
escanear objetos de pequeña escala (Figura 10) 
o bien, grandes superficies de terreno. El em-
pleo de esta tecnología puede darse de manera 
terrestre o bien aérea, cuando el dispositivo se 
integra a una aeronave.

MODELADO DE INMUEBLES 
PATRIMONIALES

Como hemos mencionado el modelado de in-
muebles existentes, es decir patrimonio cons-
truido, tiene características muy particulares. En 
el caso de BIM se utilizan familias paramétricas 
que permiten hacer variantes de entidades ya 
previamente modeladas. En HBIM es posible 
que la Organización solicitante (cliente) tenga 
identificadas las características del modelo re-
querido, o bien que la propia investigación histó-
rica permita identificar aquello que sea relevante 
y aporte al conocimiento del bien cultural.

Un aspecto fundamental que el profesionista 
debe decidir cuándo se pretende digitalizar un 
bien, es elegir la tecnología a utilizar o bien la 
combinación de las mismas, considerando las ca-
racterísticas del patrimonio, entorno y objetivos, 

entre otros. Incluso en algunos casos será mejor 
recurrir al modelado de elementos que por su 
posición, por su geometría, u algún otro aspecto 
relevante, sea más práctico crear digitalmente.

De acuerdo con la empresa Ibim, con sede en Va-
lencia, España, una de las maneras más adecua-
das para el modelado de patrimonio construido 
es aquel basado en mallas, por la flexibilidad 
que permite tanto en la elaboración del modelo 
como su posterior gestión. (Figura 11)

En México, desde el 2019 CAMMARQ ha realiza-
do proyectos que parten de la interacción entre 
tecnología y patrimonio, teniendo siempre como 
guía de estos, que la tecnología es únicamente 
una herramienta más para lograr proyectos de 
conservación patrimonial.

La razón de esta lógica según su experiencia es que 
México es un país en donde la arquitectura tiene 
una amplia tradición artesanal, misma que si la lle-
vamos al ámbito patrimonial es todavía mayor. En 
este sentido, uno de los inconvenientes que han 
enfrentado en varios de los proyectos desarrolla-
dos es un cierto rechazo por parte de especialistas 
y autoridades a la implementación de nuevas meto-
dologías que involucran herramientas tecnológicas.

Figura 11. Modelo 3D, Castillo de Xivert, España. Ibim.
https://ibim.es/wp-content/uploads/2023/04/Xivert8.png
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Dado lo anterior, se ha notado que en los contex-
tos latinoamericanos (principalmente) es impor-
tante, por un lado, analizar la manera en que se 
implementarán estas nuevas metodologías para 
proyectos de conservación, y por otro lado, de-
finir los proyectos en los que vale la pena hacer 
uso de ellas (Figura 12), ya que aunque se entien-
de cuál es la propuesta de valor de una empresa 
que ofrece entre sus servicios el HBIM, nuestras 
culturas están muy acostumbradas a guiarse por 
los costos y no por el valor adquirido.

Es así como también toma importancia la integra-
ción desde la academia de estas metodologías 
con la necesidad de actualización profesional 
que las nuevas generaciones, nuevos requeri-
mientos y proyectos traerán consigo, es decir, 
se necesita democratizar este tipo de metodolo-
gías para que, a su vez, las tecnologías, equipos 
y herramientas necesarias para su correcto apro-
vechamiento, puedan ser cada vez más emplea-
dos de forma común y a un menor costo.

HACIENDAS DE MÉXICO, UN 
EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN.

Los primeros proyectos con los que CAMMARQ 
inició sin ningún tipo de apoyo, fue con el levan-

tamiento digital, análisis, registro y reconstruc-
ción virtual de antiguos cascos hacendarios en 
ruinas. (Figura 13)

Por medio de fotogrametría digital aérea se llevó 
a cabo la obtención de los levantamientos ac-
tualizados de algunas ex haciendas de Tlaxcala. 
La sorpresa fue que, con pocos minutos de vue-
lo, se podría tener información gráfica y métrica 
precisa en un tiempo envidiable comparado con 
metodologías tradicionales de registro. 

Figura 12. Templo de San Ildefonso, en 
Hueyotlipan, Tlaxcala. En la parte superior: modelo 
fotogramétrico. En la parte inferior: modelos 
paramétricos en Revit usados para definir el tipo de 
iluminación exterior necesaria una vez terminadas 
las obras de restauración. Imágenes: CAMMARQ.

https://cammarq.com/templo- 
de-san-idelfonso-tlaxcala/

Figura 13. Reconstrucción virtual de la torre principal del antiguo casco 
hacendario de Santa Cruz Tenancingo, Tlaxcala. Imágenes: CAMMARQ.

https://cammarq.com/ex-hacienda-santa-cruz/
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La primera pregunta que se necesitaba llevar a 
cabo para asegurar las ventajas de la metodolo-
gía fue: ¿Para qué se ocupará esto? La tecnología 
no era accesible de forma económica, no había 
interés en nuevas tecnologías, y poco apoyo al 
patrimonio inmueble, en particular, al hacenda-
rio. Debía de justificarse la inversión de equipos, 
herramientas y conocimiento.

Actualmente y respondiendo de alguna manera 
a la pregunta, CAMMARQ intenta llevar a cabo 

el registro y actualización de información arqui-
tectónica existente de todos los cascos hacenda-
rios de México a través de la implementación de 
nuevas tecnologías como drones, escáner láser y 
LiDAR. (Figura 14)

Pero la propuesta de valor no se queda ahí, el 
siguiente paso es llevar a cabo HBIM en conjunto 
con toda la información adquirida para continuar 
realizando proyectos que actualmente ya se han 
desarrollado con algunos inmuebles: Impresión 

Figura 14. Antiguo casco hacendario de San Manuel, Tlaxcala. Primer 
inmueble de haciendas que han virtualizado. Imágenes: CAMMARQ.

https://cammarq.com/hacienda-san-manuel/

Figura 15. Modelo fotogramétrico de hacienda Zotoluca, Hidalgo. El 
proyecto de haciendas en donde más se ha desarrollado diferentes 

productos con apoyo de la tecnología. Imágenes: CAMMARQ.

Figura 16. Izquierda: Maqueta del casco hacendario de Zotoluca. Derecha: Modelo HBIM 
exterior del casco hacendario para realizar maqueta. Proyecto en colaboración con el 

Arq. Edgardo Jiménez. Imágenes: CAMMARQ. https://cammarq.com/maqueta-zotoluca/
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• La industria de la construcción en México no 
logra evidenciar las ventajas de implementar 
el BIM desde las primeras etapas, tanto a ni-
vel constructivo como a nivel de negocio. En 
el contexto patrimonial dependemos de esta 
adopción y aceptación.

• La implementación de la metodología, debe-
mos dejarlo en claro, no es un proceso del 
todo accesible económicamente hablando, 
principalmente en las primeras etapas. En 
un país donde las autoridades hacen que la 
cultura pierda año con año apoyo guberna-
mental y que los proyectos que llegan a ini-
ciarse tienden a ser pausados más adelante, 
el HBIM podría ser más un gasto innecesario 
que una inversión justificada.

• Se requiere de una diversidad de especialis-
tas tanto en patrimonio, como en modelado 
digital con conocimiento BIM. Lo anterior re-
duce drásticamente la adopción de la meto-
dología ya que se trata de dos ramas de la 
arquitectura que demandan (justificadamen-
te) experiencia profesional.

Con este último punto CAMMARQ justifica la im-
portancia de implementar las metodologías des-
de programas académicos universitarios:

Especialistas	 en	 patrimonio	 =	 Rezago	 en	 la	
actualización	de	nuevas	tecnologías.

Apasionados	por	nuevas	tecnologías	=	Rezago	
en	 experiencia	 con	 obras	 de	 conservación	
patrimonial.

3D para finalidades de maquetas, desarrollo de 
aplicaciones de realidad aumentada, experien-
cias de realidad virtual y hasta un repositorio di-
gital de acceso libre. (Figuras 15 y 16)

CONTEXTO EN MÉXICO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL HBIM.

Hasta la fecha de esta publicación, CAMMARQ 
cuenta en su portafolio con más de 10 proyectos 
en donde se ha implementado parte de la me-
todología HBIM sin haber alcanzado el 100% del 
potencial de la metodología aplicada al patri-
monio inmueble.4 Además, son cerca de 30 pro-
yectos en donde se ha integrado de diferentes 
maneras la tecnología con el patrimonio.

También, ha apoyado a diferentes empresas, au-
toridades y asociaciones en la implementación 
de estas herramientas para el desarrollo de sus 
proyectos, un caso es el de la Asociación Civil 
de Misiones Coloniales de Chihuahua, quienes, 
desde su experiencia en la restauración de in-
muebles religiosos, cada vez más, están llevando 
a cabo la integración de tecnología y patrimonio 
para alcanzar sus objetivos. (Figura 17)

Así como se puede mencionar estos casos, la 
realidad es que los esfuerzos para desarrollar 
proyectos HBIM en México, son muy aislados. 
Las razones por las que no se ha implementado 
en México para un proyecto patrimonial que in-
volucre de inicio a fin esta metodología son:

• No hay una regulación de proyectos BIM en 
México, y aunque ya se trabaja en ella, el HBIM 
es todavía una conversación un tanto lejana.

4	 Para	ver	todos	los	proyectos	desarrollados:	https://
cammarq.com/proyectos/

Figura 17. Réplica impresa en 3D y experiencia de realidad virtual de la hacienda 
Quinta Carolina, Chihuahua. Proyecto desarrollado en conjunto. Imágenes: 

CAMMARQ y Misiones Coloniales. https://cammarq.com/maquetas-impresas-3d/
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Es necesaria la integración de nuevas metodolo-
gías desde la formación académica para eliminar 
poco a poco, estas brechas profesionales.

CONCLUSIONES

Los autores pretendemos con este texto gene-
rar interés por parte de estudiantes, docentes y 
profesionistas del sector de la construcción, pri-
mordialmente relacionado con Patrimonio en la 
temática HBIM, con todavía poco desarrollo en 
el mundo, Latinoamérica y México. Ponemos so-
bre la mesa las posibilidades que implica y que 
podemos resumir en trabajo colaborativo y efi-
ciencia en el flujo de trabajo. Lo hacemos me-
diante explicaciones sencillas y particularmente 
mediante el ejemplo de casos de éxito en el ám-
bito profesional.

Como académicos estamos convencidos de 
la relevancia de abordar el tema desde la aca-
demia, tanto de BIM (aplicado a proyecto nue-
vos de infraestructura y edificaciones) como de 
HBIM, es decir, la metodología aplicada al Patri-
monio Cultural y mayoritariamente del Patrimo-
nio construido.

Las ventajas de la implementación HBIM ya com-
probadas en países como Italia y España son nu-
merosas, en términos de costos, de tiempos y 
particularmente en la gestión de la información. 
Procuramos establecer la relevancia de generar 
procesos integrales que implican el desarrollo 
de planes de ejecución HBIM, un buen uso de 
la tecnología disponible de acuerdo con nues-
tras circunstancias, investigación preliminar su-
ficiente en términos de calidad y cantidad que 
nos permita definir objetivos y usos, entre otros 
aspectos.

La digitalización de procesos se da en todos 
los sectores productivos a nivel mundial, esto 
implica actualizarnos, capacitarnos de la me-
jor manera como académicos y poder formar 
profesionistas que respondan a los requeri-
mientos actuales. En un país como el nuestro, 
con cuantioso Patrimonio Cultural es una tarea 
obligada.
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RESUMEN

Con enfoque en el paradigma de la gestión in-
tegral de los recursos hidricos en comunidad 
—cuya aproximación epistemológica será di-
señada teórica y empíricamente en otra inves-
tigación— y, para fundamentar la construcción 
paradigmatica referida, en este documento se 
exploran y diseñan  conceptuaciones teóricas 
posmodernas del término comunidad con base 
en un marco cognitivo sistémico. El análisis con-
ceptual de la noción se sustenta en una triada 
metodológica subsistémica, a saber: abducción, 
deconstrucción y doble codificación. El contex-
to de actuación del sistema se conforma por dos 
temporalidades: modernidad y posmodernidad; 
en tanto que su dinámica analítica tiene como 
fuentes argumentales el método sistémico-ab-
ductivo, que tiene como objetivo central descu-
brir en ámbitos de la modernidad los orígenes 
conceptuales de la noción, para, iniciar su dise-
ño y transformación teórica, mismo que culmina 
en la posmodernidad con matices discursivos 
enmarcados como prospectivas conceptuales. 
Con el mismo propósito, el método deconstruc-
tivo permite cimentar las nuevas visiones con-
ceptuales del término, diseñando, mediante la 
utilización de la herramienta metodológica de la 
doble codificación sus posibilismos teórico-con-
ceptuales posmodernos.

Palabras clave: modernidad, posmodernidad, 
abducción, deconstrucción, doble codificación.

ABSTRACT

This document will explore and design a post-
modern theoretical conceptualization of the term 
community, based on a cognitive systemic frame. 
Focusing on the paradigm of integral manage-
ment of hydric resources in the community —
which epistemological approach will be designed 
theoretically and empirically in other research— 
this paper will establish the paradigmatic cons-
truction.  The conceptual analysis of this notion 
is based on a subsystematically methodological 
triad: abduction, deconstruction and double co-
dification.  The context of the system action is 
conformed by two-time frames: modernity and 
postmodernity. Their analytic dynamic has as 
argumentative source the abduction-systemic 
method, which has as main objective to disco-
ver in a modernity setting the conceptual origins 

of this notion; to start its design and theoretical 
transformation, the same one that ends in post-
modernity with discursive hints framed with con-
ceptual prospective. With the same purpose, the 
deconstructive method allows to settle new con-
ceptual visions of the term by designing with the 
methodological tool used of double codification 
its postmodern theoretical-conceptual possibi-
lism.

Key words: modernity, postmodernity, abduc-
tion, deconstruction and double codification.  

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a Palerm (1997), “la ciencia aspira a 
descubrir orden en la realidad, anticipar aconteci-
mientos y predecir fenómenos. La aplicación del 
conocimiento constituye no solo una de las ra-
zones fundamentales de la ciencia, sino también 
una de las condiciones esenciales de su existencia 
y de su progreso” (Palerm, 1997: 8-11). Einstein, 
como el resto de los físicos, siempre estuvo inte-
resado en comprender la esencia de la naturaleza 
(Domínguez y Fierro, 2005). En este sentido, cons-
truir conocimiento científico —hacer ciencia— se 
puede fundamentar de diversas formas, así como 
utilizar enfoques y métodos distintos. 

En este artículo se busca diseñar una visión con-
ceptual, sistémico-abductiva, de la noción co-
munidad. En un marco conceptual exploratorio 
constituido por tres entornos cognitivos; en el 
primero, se plantean las modelizaciones de lucha, 
de contraste y fusión entre las diversas percepcio-
nes sobre la noción de comunidad; en el segun-
do se asume el enfoque sistémico para el análisis 
del concepto, aquí se identifican los subsistemas 
y sus componentes (factores) que configuran el 
sistema; en el tercero se contrasta el marco tem-
poral de los conceptos a las etapas del desarrollo 
cultural de la humanidad denominadas moderni-
dad y posmodernidad con el propósito de dotar 
de actualidad al término  comunidad.

2. DESARROLLO METODOLÓGICO

2.1. Contextualización esquemática 
ejecutiva de la noción comunidad

La contextualización en esquema del término co-
munidad es breve. Ejecutivamente, hace referencia 
a los ámbitos en los que habrá de devolverse el 
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discurso para la actualización del concepto en mé-
rito —construir su nueva intertextualidad. El primer 
ámbito es el temporal, al respecto es conveniente 
aclarar, que los umbrales de tiempo que se vislum-
bran en el análisis corresponden el siglo veinte y 
hasta la actualidad. En la figura número uno se es-
quematiza el proceso metodológico para el análi-
sis temporal del concepto comunidad.

2.2. Configuración esquemática del 
concepto comunidad como sistema

Para los propósitos de este trabajo la noción 
comunidad es un sistema. Las dimensiones de 
actuación pertenecen a las temporalidades 
mencionadas: modernidad y posmodernidad. La 
discusión de los componentes conceptúo-tem-
porales del sistema se asocian a las nociones: 
abducción, deconstrucción, transformación, ac-
tualidad y prospectiva. La figura número dos re-
presenta gráficamente esta situación.

En concordancia con autores tales como Ber-
talanffy (1968), Luhmann (1996), García (2006) y 
Reynoso (2010), se deduce conceptualmente la 
noción de sistema como: un recorte de la rea-
lidad debidamente organizado, con elementos 
o subsistemas que conforman un todo indivisi-
ble cuyos componentes no pueden funcionar 
por separado. (Luhmann, 1996) adicionalmente 
afirma que la complejidad del sistema no de-
pende del número de componentes abstraí-
dos, sino de las interrelaciones entre dichos 
integrantes —subsistemas—.

El objetivo central de este trabajo de investi-
gación consiste en diseñar un marco interpre-
tativo-conceptual del término comunidad que 
permita, con base en autores predeterminados, 
configurar su epistemología teórica actual, para 
comprender mejor sus procesos de evolución y 
utilizarlos en acciones efectivas de diseño teóri-
co enfocados en su mejoramiento. El método de 

análisis parte de la deconstrucción del término 
—comunidad—, entendida de inicio, como un 
proceso de reciclaje de elementos del pasado 
para transformarlos y devolverles una nueva ac-
tualidad (Efland, et al, 2003). Se diría también, en 
armonía con este autor, que es factible construir 
escenarios teóricos posmodernos futuristas de la 
noción —prospectivas—.

Para orientar la construcción epistemológica 
del cometido, se diseña una línea imaginaria de 
tiempo, a través de la cual, se realiza un proce-
so de análisis abductivo con directrices teóricas 
trazadas desde el pasado hacia el presente. La 
abducción implica que a partir de una concep-
tuación pretérita de la noción, se observan las 
variaciones de ésta en dicha línea de tiempo. En 
este tenor, con base en el pasado se efectúa un 
análisis crítico de la noción objetivo; en el pre-
sente se conceptúa el término bajo la perspec-
tiva de una doble codificación, en la cual no se 
permiten conflictos ni se desechan las versiones 
seleccionadas, más bien, se actualizan. Una vez 
logrado esto, las conceptuaciones se transfor-
man en prospectivas.

2.3. Configuración del esquema 
conceptual: deconstrucción del sistema

La travesía abductivo-conceptual del término 
comunidad, se fundamenta en el método de-
constructivo que consiste en “buscar un texto 
dentro de otro, disolver un texto en otro o cons-
truir un relato de otro relato” (Derrida, 1967, ci-
tado en Efland, et al, 2003: 181). La idea central 
es deconstruir los procesos evolutivo-tempora-
les de la noción en mérito a través de la iden-
tificación, análisis y síntesis de sus elementos 
conceptuales; descubrir sus interrelaciones y 
proyectar la conceptuación actualizada en ma-
tiz teórico de prospectiva.

Figura número 1: contextualización temporal 
del término comunidad

Fuente: elaboración propia.
Figura número 2: representación esquemática del 

sistema comunidad. 
Fuente: elaboración propia.
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De acuerdo con el grupo investigador, la fuente 
metódica a seguir (el método deconstructivo), 
atrae epistemológicamente para la noción co-
munidad conceptos pertinentes para su diseño 
teórico actualizado tales como: modernidad, 
posmodernidad, doble codificación, alteridad, 
eclecticismo, rememoración, pequeños relatos, 
informantes nativos, grupos de élite, intertextua-
lidad, apropiación, transformación, aprendizaje 
no disciplinario, enculturación, aculturación, co-
munidades planeadas, comunidades inteligen-
tes, mancomunidad. En avance de razonamiento 
y, a manera de conceptuación sistémica, a la de-
construcción se le denomina aquí; subsistema de 
factores. En el esquema número tres, se muestra 
esta posición.

2.4. Doble codificación

En tanto que el núcleo de la investigación es 
construir una conceptuación actualizada del tér-
mino comunidad. La doble codificación es enten-
dida como un proceso que contrasta las visiones 
conceptuales clásicas, modernas y posmodernas 
vinculadas a esta noción. De dicha dinámica dia-
léctica, surgen ideas originales, tamizadas, ma-
tizadas, fortalecidas y actualizadas. De acuerdo 
a García (2000), la construcción de conocimien-
to científico no parte de cero, siempre existen 
fundamentos epistemológicos ya construidos, es 
decir, existen ideas y discernimientos originales, 
de aquí, la consulta obligada de autores clásicos 
para esta investigación.

Una vez, en poder de los conocimientos origina-
les, estos se tamizan; esto significa que son some-
tidos a procesos de pertinente contrastación para 
seleccionar las ideas convergentes. Identificadas 
las coincidencias conceptuales, los contenidos 
se matizan con tintes de actualidad; se analiza su 
vigencia y se reflexiona sobre la posibilidad de 

efectuar su transformación —conferirle matices 
conceptuales de actualidad—. Trascurridas las 
fases anteriores, se otorga validez a la transfor-
mación, se fortalece el concepto y está listo para 
cobrar actualidad —esto justifica la consulta de 
autores modernos y posmodernos—.

Es importante destacar que el proceso descrito, 
no tiene como fin desechar alguna percepción del 
concepto comunidad acusado de obsolescencia 
o desactualización teórica, antes bien, como ya se 
ha establecido, la idea central es ponerlo al día, 
restablecerlo. La doble codificación se constituye 
como una metodología propicia para coadyuvar 
con los cometidos planeados; integrándose a la 
indagación como el subsistema doble codifica-
ción. La figura número cuatro ilustra esquemáti-
camente los argumentos expuestos.

2.5. Abducción

La abducción es un concepto tan antiguo como 
la evolución del hombre. En la Biblia se recrean 
pasajes donde se interpreta su utilización: “in-
fórmate de los tiempos antiguos anteriores a ti, 
desde el día en que creo Dios al hombre sobre 
la tierra, desde un cabo del cielo hasta el otro, si 
en algún tiempo ha ocurrido una cosa semejante 
o jamás se ha oído, con pruebas, señales y por-
tentos”, (Dt 4,32)1.

Con el mismo sentido, para Zavala (1998), existen 
sistemas y modelos de verdades y la verdad es 
un concepto polisémico y referencial que tiene 
muchos significados, que obedece a un contexto 
—a un mundo real— y que se vale de referencias 
para ser expresado. Para el mismo autor, “toda 
verdad es una ficción” (Zavala, 1998: 12), cabe 
entonces inferir que como ficción se refiere a 
todo lo que puede ser posible.

Figura número 3: Representación esquemática 
del subsistema deconstrucción.

Fuente: elaboración propia.

Figura número 4: Esquema del subsistema 
doble codificación.

Fuente: elaboración propia.

1		 Palabras	dichas	por	Moisés	integradas	al	 libro	del	
Deuteronomio,	 capítulo	 cuatro,	 versículo	 32	 del	
Antiguo	Testamento	de	la	Biblia.
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La red de verdades que entreteje este autor 
incluye la teoría ternaria de los laberintos —la-
berinto circular, laberinto arbóreo, laberinto 
rizomático—, que no interesan en esta investi-
gación. En posición inclusiva Zavala (1998) argu-
menta posibilidades de construir y deconstruir 
verdades del mundo real fenoménico. De he-
cho, complementa su análisis con las verdades: 
epifánica, contextual, paradójica, política y con-
jetural. La verdad conjetural admite que las inter-
textualidades generan sus propias huellas. “De 
este tipo de evidencias se deriva un tridente de 
realidades, a saber: deducción, inducción y ab-
ducción” (Eco y Sebeok, citados en Zavala, 1998: 
16). El funcionamiento de la verdad abductiva, 
implica apoyarse en la formulación de hipótesis 
que estarán sujetas a comprobación. “La abduc-
ción puede ser construida teóricamente a partir 
del reconocimiento de tres tipos de elementos: 
síntomas, indicios y huellas” (Zavala, 1998: 16). 
Los primeros, configuran las posibilidades de 
relaciones contiguas entre causa y efecto. Los 
indicios integran relaciones de contigüidad de 
naturaleza necesaria.

Con las improntas o huellas se construyen infe-
rencias sinecdóquicas parciales en relación con 
un todo, (Zavala, 1998). En términos prácticos, 
la contextualización conceptual de la abducción 
posibilita construir una hipótesis de esta investi-
gación, la cual queda en los términos siguientes: 
si se realiza un trayecto abductivo-conceptual 
por temporalidades predefinidas —modernidad 
y posmodernidad—, fundamentado en la de-
construcción y la doble codificación como me-
todologías, es posible identificar los principios y 
procesos fundantes, la transformación y la actua-
lización de la noción comunidad, que a su vez, 
permita vislumbrar los posibilismos conceptua-

les que proyecta en los ámbitos temporales de 
la posmodernidad, es decir, sus prospectivas. En 
modo de esquema, el subsistema abducción se 
integra en la figura número cinco.

Desde la perspectiva metodológica, las huellas 
y los indicios asociados a la noción comunidad, 
entendidos como señales de hechos concep-
tuales pasados e inferencias existenciales no 
percibidas, habrán de encontrase en los auto-
res clásicos y modernos. Los síntomas, configu-
rados como procesos conceptuales que están 
sucediendo o van a suceder, pertenecen a la 
posmodernidad, ya que en esta época del desa-
rrollo cultural del hombre se puede transformar 
su conceptuación y vislumbrar sus prospectivas. 
Dicho de otra forma: viviendo en la posmoder-
nidad, se puede viajar al pasado (modernidad) 
para encontrar nociones originales de la noción 
comunidad, regresar al presente, transformar 
las concepciones consideradas, para construir 
visiones en prospectiva —esto, representa el 
trayecto abductivo—.

2.6. Configuración conceptual de 
modernidad y posmodernidad

La modernidad y la posmodernidad como con-
ceptos vinculados al devenir cultural del ser 
humano, han motivado múltiples interpretacio-
nes, son reconocidos fundamentalmente como 
tejidos socio-económicos contrastantes; a la 
primera —modernidad— se le adjudica la ma-
duración de increíbles avances científicos y tec-
nológicos desarrollados en pro del bienestar de 
la humanidad, aunque, se admite también, que 
ha producido artefactos que pueden causar su 
destrucción. La segunda —posmodernidad—, 
es señalada como la causante de las disparida-
des del hombre, como un periodo existencial 
que ha roto los lazos familiares para lanzarse a la 
utopía de conseguir los sueños o realidades que 
el espejismo económico le impone, aunque, sin 
proponérselo en su ser, conlleva el antídoto de 
tal forma de coexistencia: la vida en comunidad.

Para Berman (1988), tal pareciera que el proyec-
to de la modernización, que duró siglos, fuese un 
error desastroso, un acto de maldad y desorden. 
Con respecto a la modernidad, Bernard James 
escribe. “Hay en el aire una sensación de que el 
hombre ha sido catapultado por la ciencia y la 
tecnología a una era nueva y precaria. Vivimos 

Figura número 5: Subsistema abducción 
del término comunidad.

Fuente: elaboración propia.
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en un planeta superpoblado y saqueado, y de-
bemos terminar con el saqueo o pereceremos”. 
(Bernard James, citado por Berman, 1988: 76).

El crecimiento de la población, representa un 
factor de presión, que a su vez, genera otros 
elementos nocivos al medio ambiente; la tala de 
los bosques, la sobreexplotación de los acuífe-
ros, la contaminación de los recursos hídricos su-
perficiales, la urbanización descontrolada. Para 
el hombre “la necesidad de saber, tal como la 
entendemos hoy en la posmodernidad, podría 
ser un mortal deporte cultural”, para evitar esto, 
debería ser si no, arrancado de raíz, si restrin-
gido radicalmente. (Bernard James, citado por 
Berman, 1988: 76).

No obstante lo anterior, es la sociedad la que 
debe aceptar o rechazar los convenios vincu-
lados a sus sistemas y entornos (biológicos, 
geográficos, sociales, culturales, económicos, 
ambientales e institucionales). La sociedad tie-
ne el derecho y la obligación de participar en 
su elaboración, a fin de cuentas, ya es tiempo 
de afrontar el desafío de imaginar y crear nuevos 
modos de modernidad o posmodernidad, según 
se vea, “en los que el hombre no exista en bene-
ficio del desarrollo, sino el desarrollo en benefi-
cio del hombre” (Berman, 1988: 80).

Para Jiménez, et al, (2013), la modernidad y 
posmodernidad configuradas como sistema, 
poseen atributos cuyo encuadre conceptual se 
expresa de manera distinta; estos investigadores 
integran a su análisis un acervo de seis variables 
o subsistemas para ser contrastados en ambas 
temporalidades, a saber: objetivo, tendencia, 
importancia, interés, método y prioridad. La 
conceptuación analítica resultante se expone en 
la figura número seis.

El esquema anterior muestra que la moderni-
dad fue un anhelo social que cumplió ―o incum-
plió― sus propósitos en un tiempo y un contexto 
determinados, que se rompió al irrumpir la pos-
modernidad, con esa forma imperativa del ser 
aquí y ahora. Del futuro que no existe y solo en-
cuentra delante de sí presentes sucesivos. Con 
ese afán posmoderno del ser equitativos en la 
diferencia y buscar una mejor forma de vivir en 
lo individual. No importa que no se desintegre 
en definitiva la modernidad que nos hace vivir en 
ambientes homogeneizados donde la diferencia 

es relativa o está supeditada endógenamente a 
la estética del ser humano. Son los tiempos pos-
modernos, estos, que reconstruyen el texto en 
ámbitos deconstructivos; partiendo del mismo 
principio para llegar a una meta univoca que 
otorga al recorte de la realidad investigado un 
nombre distinto, al fin de cuentas, no se rompe 
con la historia, porque se necesita de ella.

2.7. Conceptuaciones de 
la noción comunidad

En este documento, explicitar la conceptuación 
de la noción comunidad, implica trazar una línea 
imaginaria del tiempo —el trayecto abductivo—. 
El objetivo de esta acción es en sí, el método de-
constructivo, útil para conocer la configuración 
original del concepto, sus postulados, los princi-
pios que lo sustentan, sus evoluciones temporales 
para crear los posibilismos inherentes —sus trans-
formaciones— y decidir sus prospectivas. Con 
este enfoque, es pertinente la consulta de autores 
cuyo trabajo se vincule al devenir socio-cultural 
del hombre: clásicos, modernos y posmodernos.

Para el diseño del itinerario temporal menciona-
do se han incluido autores como Tonnies (1947), 
Berman (1988), Palerm (1997), Etzioni (1999) y 
Bauman (2005). Al primero, se le otorga el título 
de autor clásico, por su conceptualización origi-
nal e inclusive contemporánea de la noción co-
munidad, al cuadro de autores restantes, como 
testigos teoréticos de la evolución de la noción 
en mérito en la modernidad y posmodernidad, 
se les concede la potestad de la abducción. 

Estos autores han seguido las huellas y los indi-
cios teóricos dejados a través del tiempo por el 

Figura número 6: Contrastación conceptual de 
las nociones modernidad y posmodernidad.

Fuente elaboración propia con 
base en Jiménez, et al, (2013).
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concepto comunidad, han interpretado sus sín-
tomas para efectuar su  transformación, le han 
provisto contemporaneidad y le han aportado 
un sentido de identidad acorde a una prospecti-
va teórica que está en marcha (ver figura número 
siete). De cierto, en el espacio siguiente de la in-
vestigación se trazan las visiones clásica, moder-
na y posmoderna del término comunidad.

2.7.1.	CONCEPTUACIÓN	CLÁSICA	
DE	COMUNIDAD

En seguimiento a la línea temporal de ideas so-
bre la noción comunidad constituida en la imagen 
anterior, corresponde a Tonnies (1947) aportar los 
conceptos originales —los indicios y las huellas—. 
Para este autor, sin relación, y en consecuencia sin 
unión, no se concibe ninguna clase de vida en co-
mún. Comunidad es lo antiguo y sociedad lo nue-
vo, como cosa y nombre, comunidad es la vida en 
común duradera y auténtica; sociedad es sólo una 
vida en común pasajera, una mera coexistencia 
de personas independientes entre sí, es un convi-
vencia aparente. La comunidad es por naturaleza, 
y como la naturaleza, insustituible. La comunidad 
ha de ser entendida como un organismo vivo y la 
sociedad como agregado y artefacto mecánico. 

Para Tonnies (1947), es la vida en el campo, la 
vida rural, donde se aprecia con más intensi-
dad y viveza el vigor de la existencia en co-
munidad. Sin embargo, actualmente esto ya 
no es así, la presión de la posmodernidad se 
percibe y actúa de modo nocivo en estos ám-
bitos comunitarios: la agricultura improductiva 
que gesta el abandono del campo, la masifica-
ción tecnológica, el avance de la urbanización, 
la destrucción de la naturaleza, la presión de 
la población sobre la tenencia de la tierra, la 
ruptura familiar, la pérdida de las tradiciones y 
otros factores inciden sobre el debilitamiento 
de la vida en comunidad.

Mitigar dichas tendencias destructivas, exige la 
necesidad de someter a la noción comunidad a 
un proceso de “mantenimiento social”, que solo 
puede lograrse estableciendo fases de reconso-
lidación de la cultura y las tradiciones comunita-
rias, para conseguir este propósito, es necesario 
dilucidar los orígenes teóricos del concepto. La 
noción comunidad engloba términos como vo-
luntad, unidad, unión, reciprocidad, fraternidad, 
hermandad. Tonnies (1947) distingue tres tipos 
de comunidad: comunidad de sangre, encau-
zada por el parentesco consanguíneo, comuni-
dad de lugar, asociada a la convivencia local en 
espacios geográficos específicos, generalmen-
te pequeños pueblos o barrios, comunidad de 
espíritu, adosada ineludiblemente a la religión. 
Tonnies (1947) afirma que a la comunidad de san-
gre se adscriben también elementos sustancia-
les; la casa como morada, la alimentación —la 
magia de sentarse en una mesa a compartir los 
alimentos—, la convivencia sobre un mismo te-
cho. La comunidad de lugar se fundamenta en la 
vecindad ejemplificada por la convivencia en los 
poblados, dónde la proximidad entre las vivien-
das y la contigüidad de los campos propician 
este tipo de valor en comunidad.

La amistad es también portadora de comunidad 
de lugar, de acuerdo a Tonnies (1947), se cons-
truye independiente del parentesco o la vecin-
dad, su impulso requiere de un espíritu común 
y este mora en la conciencia de las personas, el 
éxito de la amistad requiere dedicación en co-
mún, mutuos agrado y  habituación. La elección 
de amistades conlleva índoles estéticos; supone 
libertad y cuestiones morales. Finalmente, se 
puede establecer que en tiempos actuales, re-
manentes de la comunidad clásica perviven en 
las ciudades a través de la vecindad recreada por 
cúmulos de remembranzas y tradiciones transmi-
tidas oralmente de generación en generación.  
En las colonias de los centros urbanos, en los ba-

Figura número 7: Trayecto abductivo-autoral de la noción comunidad.
Fuente elaboración propia.
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rrios, en los fraccionamientos, permea el concep-
to de vecindad como sinónimo de comunidad, 
los valores de la comunidad clásica adosados a 
la piel de las personas garantiza la universalidad 
de este modo de vida en comunidad.

2.7.2.	CONCEPTUACIÓN	
MODERNA	DE	COMUNIDAD

Para Berman (1988), las comunidades modernas 
(aunque tal vez, se puede intuir que en realidad 
se refiere a comunidades posmodernas), se con-
figuran de hombres nuevos, activos, libres para 
actuar, que se han reunido para formar un nue-
vo tipo de comunidad: una comunidad que no 
se basa en la represión de la libre individualidad 
para mantener un sistema social cerrado, sino 
en la libre acción constructiva comunitaria para 
proteger los recursos colectivos que permitan a 
cada individuo llegar a ser “tatig-frei” o sea ac-
tivo, efectivo y libre. “Estos hombres nuevos se 
sienten a gusto en su comunidad y están orgu-
llosos de ella: están ansiosos de oponer su vo-
luntad y espíritu comunitarios de ser posible a 
la energia del mar, con la confianza de triunfar” 
(Berman, 1988: 58). En cuestiones sociales no es 
dificil entrever aqui, que Berman hace una clara 
alusión a la diversidad de comunidades que se 
han conformado como consecuencia del traspa-
so de la modernidad a la posmodernidad, identi-
ficadas por dos rasgos caracteristicos; la ruptura 
de los lazos familiares y, en consecuencia. apare-
ce la individualidad.

Para Palerm (2007), el devenir del progreso de la 
humanidad, se ha descrito en etapas y en torno a 
los postulados de Morgan y Marx; el primero afir-
ma que los ciclos se dividen en salvajismo, bar-
barie y civilización; el segundo, las refiere como 
antiguedad,  feudalismo y capitalismo. Palerm, 
introduce de lleno a las ciencias antropológicas y 
a la etnología como metodología de análisis del 
concepto comunidad, al respecto expone:

“Cual	puede	ser	el	lazo	de	unión,	aquello	que	
da	autonomía,	 sentido	y	 	dirección	comun	a	
las	ciencias	antropológicas	y	al	trabajo	de	los	
antropologos.	Es	que	 lo	estudiado	 	no	es	el	
hombre,	 la	 sociedad,	 la	 cultura	 en	 general,	
sino	la	evolución	del	hombre,	la	sociedad	y	la	
cultura.	La	evolución	socio	cultural	de	 la	hu-
manidad	 es	 el	 tema	 central	 de	 la	 etnología,	
la	 antropología	 social	 y	 la	 arqueología.	 Las	

ciencias	 antropológicas	 en	 sentido	 estricto,	
son	las	ciencias	de	la	evolución	del	hombre,	la	
sociedad	y	la	cultura”.	(Palerm,	1997:	16).

De acuerdo a Tonnies (1987): “la comunidad solo 
puede transformarse en sociedad, la sociedad 
procede siempre de la comunidad; el proce-
so real nunca es reversible” (Tonnies, 1987: 31). 
En este sentido, dos  justificaciones se gestan 
al mismo tiempo, la primera, acredita a Palerm 
como autor de consulta en la investigación y la 
segunda, inmiscuye a la etnología como atribu-
to moderno y  metodologíco de estudio de la 
noción objetivo —comunidad—. Segun Palerm 
(1997), Heinsenberg, un fisico famoso formuló el 
principio de la indeterminación en las ciencias 
sociales: el cual establece que no se puede ob-
servar sin modificar de alguna forma lo que se 
observa; para observar se tiene que actuar de 
alguna manera sobre lo observado. 

El resultado de las observaciones incluye forso-
zamente los efectos de nuestras propias accio-
nes. El principio de la indeterminación justifica 
entonces  a la doble codificación como método 
apropiado para la transformación y actualización 
de las ideas de comunidad. “El punto de vista 
del observador juega un papel mucho más im-
portante en la etnología que en otras ciencias” 
(Palerm, 1997: 10). Diferentes observadores en 
distintos momentos suelen llegar a conclusiones 
antagónicas sobre las condiciones en que una 
predicción se ha cumplido o dejado de cumplir.

La comunidad de Etzioni (1999), se fundamenta 
en una tríada de componentes, por un lado, se 
sustenta en un conjunto de premisas elemen-
tales, que sentencian lo que se debe hacer en 
los ámbitos comunitarios, sociales y políticos; 
en otro, manifiesta puntos de reflexión —las 
posiciones criticas que deben asumir las comu-
nidades y sociedades—. Finalmente, señala los 
puntos de inflexión para instrumentar la  fusión 
de comunidad y moralidad, reflejada en las inte-
racciones entre los elementos mencionados. En 
el cuadro número uno se integra la dinámica sis-
témico-comunitaria inherente.

Nota del Editor: Ver Cuadro en la página siguiente
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Cuadro número 1: La comunidad de Etzioni: premisas fundamentales.

Premisa Punto de reflexión Punto de inflexión

Reflexionar sobre cómo de-
bería operar en la práctica 
una sociedad comunitaria

¿Qué valores se otorgan a las inte-
racciones sociales para lograr lazos 
comunales fuertes y duraderos? 

Fortalecimiento de las condiciones 
de fraternidad y solidaridad en los 
ámbitos barrial, vecinal y familiar 

Se maneja una máxima 
familiar

Compórtate con los demás como 
quieras que ellos sean contigo

El respeto como valor primordial

Rige una máxima social Respetar y apoyar el orden moral 
de la sociedad, para que a su vez, 
la sociedad respete y apoye tu au-
tonomía para vivir una vida plena

Las interacciones comunitarias 
cara a cara como valor social 

Crear un medio donde 
prosperen tanto el indivi-
duo como la comunidad

Los excesos de moralidad y liber-
tad representan amenazas para la 
salud de las comunidades 

La transparencia (rendición de 
cuentas) como eje rector  del ac-
cionar en comunidad 

Desechar la hipótesis de 
que debe existir un comer-
cio entre moral y libertad

Basar el orden en compromisos 
morales y no en la ley. Las comu-
nidades se sustentan en entornos 
de confianza

La moralidad y la ley no tienen 
precio 

Vislumbrar las implicacio-
nes del futuro de la noción 
comunidad

Explorar las consecuencias polí-
ticas resultantes para gobiernos, 
comunidades y familias

Construir escenarios sociales —po-
líticas públicas— productores de 
comunidad en todos los ámbitos de 
la sociedad

Preocupación comunitaria 
por la moral y el orden

Generar auto-mantenimiento” a y 
por las comunidades

Las comunidades desconfían de 
la libertad que implica convertirse 
en excesiva permisividad

Fuente: elaboración propia con base en Etzioni (1999).

Es notorio que los principios vinculados a la no-
ción de comunidad que configura Etzioni, se revis-
ten de condiciones ideales. Sin embargo, también 
es claro que sí representan puntos de inflexión 
en la dinámica social del concepto: muestran un 
cambio en la dirección correcta del sistema y se 
prestan para percibir escenarios futuros.

2.7.3.	CONCEPTUACIÓN	
POSMODERNA	DE	COMUNIDAD

En concordancia con Bauman (2005), la instau-
ración del término comunidad, implica procesos 
cognitivos del funcionamiento social, compro-
mete una transición de las visiones de las eternas 
luchas entre el “yo” y el “otro”, hacia los domi-

nios de los espacios sociales —comunitarios—. 
Para Bauman (2005), el funcionamiento social de 
las ciudades se vincula al conocimiento de los es-
pacios sociales cognitivos, estéticos y morales. 
Del primero, el espacio cognitivo, discute  las 
problemáticas de la seguridad y la desconfianza 
al interior de las urbes —y por lo tanto de las co-
munidades—, asociadas a las visiones del “yo” 
hacia los otros, es decir, desde la óptica de cada 
persona, como veo a los otros, como me protejo 
de ellos, como los vigilo, como los excluyo.

Bauman infiere diferentes categorías a los entes 
que habitan en las ciudades: residente, vecino, 
enemigo, invitado, forastero, extraño, visitante, 
intruso. Este autor, define a la ciudad como un 
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Cuadro número 2: Comunidad antagonista del 
espacio social cognitivo de Bauman.

lugar de desencuentros, debido a que se con-
vive con desconocidos o sea, se coexiste con 
todas las categorías de personas aludidas. Iden-
tifica, además, a la técnica del desencuentro con 
formas de exclusión y marginación.

Bauman (2005) infiere que la familiaridad comu-
nitaria se da únicamente cuando tenemos un 
volumen de conocimiento satisfactorio de las 
personas. La comunidad representa una unidad 
de convivencia cohesionada, unida por un sen-
timiento fraternal, como un territorio de coope-
ración y ayuda mutua. En concordancia a esta 
conceptuación de comunidad se pueden elegir 
elementos para construir una visión posmoderna 
del término. De inicio y en posición antagónica 
del método del espacio cognitivo de las ciudades 
líquidas de Bauman, en el cuadro número dos se 
integran los fundamentos de la propuesta.

Cubiertas las expectativas teórico-deconstruc-
tivas de la noción comunidad en los espacios 
anteriores, en procesos de continuidad metodo-
lógica del sistema deconstructivo, corresponde 

ahora, diseñar los contenidos teóricos del subsis-
tema de factores. Entendido este, como el com-
pendio de subconceptos que refuerzan las tesis 
que se han vertido sobre el término comunidad, 
en el cuadro número tres se configura dicho sub-
sistema en interacción con las dos temporalida-
des reconocidas.

La función de reforzamiento conceptual del 
término comunidad asignada al subsistema de 
subconceptos —factores—, permite de alguna 
forma modelarlos teóricamente con precisión. 
De esta manera, en el cuadro número cuatro se 
integran sus argumentos trazados en los ámbitos 
temporales de la modernidad y la posmoderni-
dad, según se hayan acuñado conceptualmente.

Comunidad posmoderna de Bauman Comunidad antagónica

Cognición posmoderna del “otro” (dolosa) Conocimiento estético del otro

Centralismo: residente cognitivo (precavido) Centralismo: residente moral (actor)

Técnica: El desencuentro Técnica: El encuentro comunitario

Acción: La desatención Acción: La co-organización y auto-organización

Vivir en la posmodernidad (temor) Coexistencia estética (credulidad)

Residencia telemática (guetos) Coexistencia: Territorios de cooperación y ayu-
da mutua

Habitantes posmodernos: extraño, visitante, 
forastero, enemigo

Habitantes comunitarios: familiar, vecino, cono-
cido, amigo, compañero de trabajo

Resultados posmodernos: miedo, observación, 
distancia, vigilancia, exclusión, segregación, 

marginación, violencia, vida solitaria

Resultados comunitarios: Relación con los otros, 
confianza, fraternidad, ayuda mutua, inclusión, 

unidad, trabajo, acción, responsabilidad, eficien-
cia, eficacia, vida en comunidad

Fuente: Elaboración propia con base en Bauman (2005).

Nota del Editor: Ver Cuadro número 3 y 4 en la 
página siguiente
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2.8. Comunidad: prospectivas conceptuales

En los espacios anteriores de esta investigación, 
han quedado a la vista los hilos métodológicos 
para tejer los entramados en prospectiva del con-
cepto comunidad, dos puntos se estiman centra-
les para lograr este propósito; en el primero, de 
manera breve, se confirman los postulados teóri-
cos de las comunidades modernas y posmoder-
nas; en el segundo, se diseña la trascendencia 
teórica de la noción en mérito mediante el méto-
do de la doble codificación, que en ámbitos de la 
modernidad y posmodernidad permite visualizar 
su transformación, actualización y prospectivas.

Las comunidades posmodernas, son aquellas 
que fueron diseñadas por un nuevo paradigma 
social —el individualismo—; existen indicios ba-
sados en investigaciones científicas que indican 
que en el acontecer socioecosistémico de las 
ciudades se pueden econtrar remanentes pos-
modernos de la vida en comunidad2, una forma 
piramidal “up down” (de abajo hacia arriba) de 
expresar este cariz teórico-conceptual se integra 
en la figura número ocho.

Cuadro número 3: Configuración temporal del 
subsistema de factores asociado al subsistema 

deconstrucción de la noción comunidad.

Modernidad Posmodernidad

Sociedad Sociedad

Alteridad Alteridad

Pequeños relatos Pequeños relatos

Informantes nativos Informantes nativos

Rememoración Rememoración

Apropiación

Aprendizaje no 
disciplinario

Aculturación

Ingeniería social

Grupos de élite

Comunidades planeadas

Comunidades 
inteligentes

Mancomunidad

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia con base en 

Tonnies (1947) y Almeida (2014).

Cuadro número 4: Deconstrucción argumental del subsistema de 
subconceptos o factores vinculados al concepto comunidad.

Modernidad Posmodernidad Núcleo argumental

Sociedad Sociedad • Modernidad; las relaciones unen o desunen, el concepto de 
sociedad se fundamenta en los cuatro pasos de la teoría de 
las relaciones 1) Conocerse, presentarse 2) Amistad, simpatía 3) 
Confianza, agrado recíproco 4) La relación de unión, permean 
aquí: valores, normas y factores.

• Posmodernidad, la sociedad es un sistema de costumbres y 
procederes, de autoridad, de múltiples agrupaciones y divisio-
nes, de controles de la conducta humana y de libertades  

(Continúa en la página siguiente) 2		 Ver:	Almeida	(2014).
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Modernidad Posmodernidad Núcleo argumental

Pequeños 
relatos

Pequeños 
relatos

• Modernidad; la casa gesta en su morador la esencia del peque-
ño relato de la vida colectiva. Los objetos y recuerdos reunidos 
en la casa reflejan el paso de toda una vida. 

• Posmodernidad; los pequeños relatos son la historia de diver-
sas culturas, géneros y clases sociales. Cada uno con su propia 
forma de expresión. 

Informantes 
nativos

Informantes 
nativos

En la modernidad y posmodernidad los informantes nativos de 
una cultura o grupo particular son idóneos para los pequeños re-
latos. El investigador crea su conocimiento como antropólogo. El 
trabajo en campo es fundamental para lograr los objetivos de la 
indagación

Apropiación
Tomar conciencia de los procesos de apropiación y transformación 
transculturales que tienen lugar en la dinámica del mundo posmo-
derno, de sus procesos y sus efectos potenciales

Rememora-
ción

Rememoración

• Modernidad; son narrativas culturales procreadas en el nivel 
micro; son el “mantenimiento social” de la noción comunidad.

• Posmodernidad; el clasicismo es un objetivo; las relaciones entre el 
pasado y el presente reciben una atención especial llamada doble 
codificación, es observar como se refleja el pasado en el presente

Alteridad Alteridad

En ambas temporalidades (modernidad y posmodernidad); es la 
condición de ser otro o de ser diferente. Es el descubrimiento que 
del otro hace el él. Para la filosofía, es lo contrario a la identidad. 
Se define como la relación de oposición que se registra entre el 
sujeto pensante: el yo, y el objeto

Comunidades 
planeadas

Gestadas en los ámbitos de la arquitectura; eliminan la comple-
jidad y la diversidad en pos de la armonía repetitiva del diseño 
urbano. Estas comunidades no cumplieron las expectativas inte-
grales de la gente

Grupos de élite Se autoproclaman con esta categoría. Su postulado central es co-
locar al público, a la gente, en calidad de destinatario pasivo

Aprendizaje no 
disciplinario

Implica incorporar a los procesos de construcción de conocimien-
to científico los conocimientos ancestrales de las diversas culturas 
que actúan en las comunidades

Aculturación Es el intercambio intercultural comunitario, se trata de la adopción de 
prácticas, roles u otras modalidades provenientes de culturas ajenas

(Continuación)

(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación)

Modernidad Posmodernidad Núcleo argumental

Comunidades 
inteligentes

Definen y conocen sus propias reglas, sin salirse del contexto socio 
cultural en el que están inmersas. Propician relaciones interperso-
nales positivas. Su accionar se fundamenta es cuatro postulados: 
solidaridad, participación social, valores y tradiciones. Reconoce 
sus debilidades y fortalezas, busca el bienestar individual y comu-
nitario, hace aportes al mundo social y cultural

Ingeniería social
Proyecto deliberado a gran escala de transformación de la reali-
dad socio cultural, ejecutado en la totalidad de la sociedad o solo 
en una de sus partes o segmentos

Mancomunidad
Paradigma superador de la caridad individual, del Estado como 
actor principal o único en la definición de las políticas sociales y 
de las diversas formas asistenciales. Busca el crecimiento del ciu-
dadano como sujeto

Fuente: elaboración propia con base en Tonnies (1987), Diéguez y 
Guardiola (1998), Palerm (1997), Colom (2002), Efland, et al, (2003).

La visión clasica de la noción comunidad —
aquellas donde se piensa que el traspaso de la 
modernidad a la posmodernidad esta en tránsi-
to—, se gesta en la vida cotidiana de las comuni-
dades rurales, es en estos ámbitos comunitarios 
donde aún se lucha contra el individualismo, la 
ruptura familiar y la pérdida de las tradiciones 
del pueblo, de las regiones, de las comarcas (Al-
meida, 2014), es en estas comunidades donde 
se encuentran los vestigios antropológicos mas 
fuertes asociados al concepto objeto de estudio:

“es	que	el	amor	a	la	tierra	es	único,	fuerte	e	
inseparable	de	la	vida	del	campesino,	no	im-
porta	que	los	jovenes	busquen	una	mejor	vida	
en	 las	 ciudades,	 siempre	 habrá	 hombres	 de	
buen	 corazón	 que	 trabajen	 la	 tierra,	 que	 se	
alimenten	de	 lo	 que	produce,	 que	gustosos	
se	sienten	en	 la	mesa	a	compartir	 los	sagra-
dos	alimentos”3.

Las dos formas de vida en comunidad matizadas 
conceptualmente lineas arriba —la clásica y la 
posmoderna—, poseen una dinámica parecida 
a la teoría de la transmisión instantanea de infor-
mación desarrollada en sus inicios por Einstein; 
en la cual, partículas atómicas que se encuentran 
entrelazadas compartiendo información, cuando 

son separadas, se llevan cada una la información 
que poseen. “De tal forma, que cuando una par-
tícula sufre una modificación ocurre lo mismo, de 
manera instantanea, en la otra; no importa que 
tan alejada esté la una de la otra” (Dominguez 
y Fierro, 2005: 87). Luego entonces, no importa 
tanto la ruptura familiar tan proclive en la pos-
modernidad, en todo tiempo y en todo lugar, la 
atracción comunitaria es inherente al ser huma-
no, porque la lleva en la sangre. 

El diseño teórico de la noción comunidad por el 
método de la doble codificación se integra en el 
cuadro número cinco.

El proceso de doble codificación del concepto 
comunidad realizado en el cuadro anterior, tiene 
carácter exploratorio, debido a que las variables 
consideradas surgen del criterio de los autores 
de la investigación que vierten en ellas sus pun-
tos de vista, estas, pueden ser diferentes, según 
la posición del ojo del observador en el sistema.

No obstante la limitación expresada; la dinámica 
de doble codificación trazada resultó notable-
mente equilibrada; se plantearon en general vein-
ticuatro escenarios de doble codificación para 

3		 Palabras	vertidas	por	un	campesino	de	 la	Cuenca	
del	Alto	Lerma	en	entrevista	realizada	en	su	domi-
cilio	el	día	25	de	julio	de	2018.
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Cuadro número 5: Diseño teórico-conceptual del término 
comunidad por el método de la doble codificación.

Método: doble codificación

Visiones temporales de comunidad

Modernidad Posmodernidad

Clásica Transformación Actualización Prospectiva

Comunidad es lo anti-
guo y sociedad lo nuevo

La comunidad precede 
a la sociedad; la socie-
dad se constituye de 
comunidades

La sociedad se gesta 
en comunidad; las co-
munidades perviven en 
las sociedades

Comunidad indestruc-
tible; formadora de so-
ciedades.

Comunidad es la vida 
en común autentica y 
duradera

La dinámica socio-cul-
tural rompe la homo-
geneidad y propicia la 
heterogeneidad

Comunidad: vida armó-
nica con diferencias y 
conflicto

Comunidad compleja; 
multi- sistémica en ni-
veles de análisis, acto-
res y factores

Comunidad es relación, 
unión, su orden es na-
tural

La comunidad es cogni-
tiva. Se preocupa, que 
no se ocupa del otro

Comunidad: se ac-
túa entre intentos de 
respeto, consensos y 
acuerdos

Comunidad ético-con-
sensual. Actúa por con-
sensos

Comunidad por natura-
leza; se vive en depen-
dencia simbiótica

Trascendencia de 
ambientes: casa-ciu-
dad-mega ciudad. El 
individuo es feliz, pre-
cavido y temeroso

Comunidad por con-
vención; organizada 
para lograr fines comu-
nes

Comunidad contingen-
te. Organización bajo 
amenazas socio-ecosis-
témicas

La comunidad es insus-
tituible

La transgresión implica 
olvido de su esencia (la 
calidad de insustitui-
ble). La moldeabilidad 
significa transforma-
ción negativa 

Comunidad moldea-
ble. Grupos de élite la 
manejan y la utilizan

Comunidad trasgreso-
ra, de los marcos lega-
les

La comunidad (organis-
mo vivo) es poli-sisté-
mica

Rememoración, peque-
ños relatos, informantes 
nativos, aculturación, 
son los pilares de su 
modo poli-sistémico

Comunidad sistémica; 
subsiste en entornos li-
mitados

Comunidad micro-sis-
témica. Subsiste en en-
tornos particulares 

Comunidad en la vida 
rural; es viva e intensa

Fortalece su condición 
trascendental en pro-
cesos de aculturación

Comunidad resiliente 
ante los embates noci-
vos de la posmoderni-
dad

Comunidad participa-
tiva; organizada para 
atender sus necesida-
des vitales

(Continúa en la página siguiente)
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Método: doble codificación

Visiones temporales de comunidad

Modernidad Posmodernidad

Clásica Transformación Actualización Prospectiva

Comunidad: es volun-
tad, unidad, unión, re-
ciprocidad, fraternidad, 
hermandad

Comunidad funcional. 
Procesa la apropiación, 
transformación trans-
cultural, la dinámica del 
mundo real y  sus efec-
tos potenciales

Comunidad significa: 
acuerdos, convenios, 
consensos, contratos

Comunidad contrac-
tual. Actúa con el am-
paro de marcos legales

Tipología de comuni-
dad: de sangre, de lu-
gar, de espíritu

La alteridad permite 
las visiones de ser otro 
o de ser diferente; de 
descubrir al otro

Multi- comunidades: 
rural, científica, empre-
sarial, industrial, veci-
nal, barrial, académica, 
estudiantil, religiosa

Comunidades atomi-
zadas. La dinámica re-
levancia-irrelevancia 
es su condición funda-
mental

Comunidad de sangre. 
El parentesco como 
fundamento, la casa 
como morada, la milpa 
como arraigo

Los pequeños relatos 
se transforman en me-
ta-relatos y poli-relatos

Comunidad indisolu-
ble, no importa la dis-
tancia. Fomento de 
neo-comunidades

Comunidad ancestral. 
Subsistirá en modo de 
resiliencia, entendida, 
esta, como formas de 
organización social en 
comunidad

Comunidad de lugar. 
Sustento: vecindad y 
amistad

Sustitución de identi-
dad por alteridad. El 
poder de adaptación a 
un mundo nuevo

Comunidad cerra-
da-abierta; a la vecin-
dad, a la amistad

Comunidad de micro 
lugar. Se adapta y actúa 
en un lugar reducido, 
repetido, homogéneo

La rememoración se  
trasforma en dicotó-
mica: da mantenimien-
to social a la noción 
comunidad mediante 
identidad  y alteridad 
—la fusión de mundos, 
el nuevo y el antiguo—

Comunidad individual, 
la persona la recrea en 
su ser

Comunidad estética, el 
individuo la permea,  la 
disfruta

Rememoración simpli-
ficada. La neo-familia 
se re-identifica en co-
munidad

Comunidad dicotó-
mica. Procreación en 
pareja. Es neo-familiar 
(una nueva familia)

Comunidad parroquial. 
No niega el parentes-
co, pervive con él de 
modo intermitente

(Continuación)

(Continúa en la página siguiente)
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(Continúa en la página siguiente)

Método: doble codificación

Visiones temporales de comunidad

Modernidad Posmodernidad

Clásica Transformación Actualización Prospectiva

Rememoración fallida 
y alteridad potenciada. 
Los informantes nati-
vos son retransmisores 
comunitarios

Comunidad artesanal. 
Se trabaja a mano, cara 
a cara. El conocimiento 
es no disciplinario

Comunidad planifica-
da; fusión de conoci-
mientos: disciplinario y 
no disciplinario

La inmovilidad no exis-
te, es un mito; son los 
tiempos de las técnicas 
de la información y co-
municación (TIC)

Comunidad dinámica. 
Vencedora de la varia-
ble distancia

Comunidad transdisci-
plinaria. Fusión de cono-
cimientos: ancestrales, 
artesanales, disciplina-
rios y no disciplinarios

Gobernabilidad de las 
TIC

Comunidad global Comunidad híper global

La omnisciencia trans-
forma a las TIC en om-
nipotencia 

Comunidad virtual; el 
dominio de las TIC

Comunidad virtuo-real; 
convivencia tic-mundo 
real

Convergencia elitista; 
escenarios con visiones 
económicas en soledad

Comunidades 
dis-planeadas—mal 
planeadas—

Comunidad regresiva. 
Organización comuni-
taria protectora

Germina en espacios 
de potente identidad 
(rememoración)

Comunidades inteli-
gentes

Comunidades transpa-
rentes

Incapacidad Estatal 
para resolver las pro-
blemáticas sociales. Se 
procesa la alteridad, se 
promueve la autoges-
tión

Mancomunidad. Se 
auto-construye este 
concepto intercomuni-
tariamente; unión de co-
munidades para atender 
problemas comunes

Comunidad auto-gesti-
va. Resolución de pro-
blemáticas; profesional 
y organizadamente

Trabajar en comunida-
des en simbiosis al pro-
ceder del Estado

Comunidad clásica (re-
memoración). Regresar 
a la concepción original 
de comunidad

Supra comunidad: lide-
razgo, competitividad y 
entorno natural como 
ejes rectores

(Continuación)
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Fuente: elaboración propia con sustento en Tonnies (1987), Berman 
(1988), Luhmann (1996), Diéguez y Guardiola (1998), Palerm (1997), 

Colom (2002), Efland, et al, (2003), Reynoso (2010).

ambas temporalidades. Se establece como dato 
relevante que en las formas de comunidad con-
figuradas teóricamente en la posmodernidad, en 
diez conceptuaciones, no se tienen antecedentes 
clásicos; por lo que, metodológicamente, no fue 
necesario integrar los matices inherentes; el tras-
paso temporal se realizó a partir de la transforma-
ción natural que suscitan la aparición de las TIC 
y una intervención omisa del Estado que propi-
cia dinámicas comunitarias potentes (mancomu-
nidades). Queda la sensación de que el cuadro 
de la doble codificación de la noción comunidad 
es sustancialmente un esquema de conclusiones, 
sin embargo, el colofón de la investigación se ex-
presa en el espacio siguiente.

3. CONCLUSIONES

Llevar a cabo una investigación bajo la tutela de 
la teoría de sistemas representa un reto que en 

este documento se bifurca en dos direcciones: 
la primera, consiste en utilizar de manera armó-
nica dicho marco epistémico; es imperante que 
la metodología sintético-analítica que se utiliza 
para visualizar el recorte de la realidad teóri-
co-fenoménica que se indaga revele nítidamente 
los componentes del sistema o subsistemas que 
habrán de analizarse para comprender su estruc-
tura y funcionamiento. En la segunda, el enfoque 
cognitivo planteado debe ser contundente y ex-
presivo, de tal manera que justifique a cabalidad 
su utilización.

En esta investigación el perfil teórico sistémi-
co diseñado es preciso; se ha configurado a la 
noción comunidad como un sistema del que se 
derivan metodológicamente los subsistemas; 
abducción, deconstrucción y doble codificación. 
El primer subsistema —la abducción— se ha 
conceptuado como la búsqueda de los indicios, 

(Continuación)

Método: doble codificación

Visiones temporales de comunidad

Modernidad Posmodernidad

Clásica Transformación Actualización Prospectiva

Comunidad excluyente 
(Bauman)

Evolución paulatina: 
sueños e inequidad co-
munitarios; desconfian-
za, temor en comunidad 

Comunidad protectora. 
Discriminación de la al-
teridad y otredad

Comunidad panóptica. 
La protección a ultran-
za. El peligro, para el 
sistema no está en el 
entorno, sino en el sis-
tema mismo

Comunidad caritativa; 
origen bien intenciona-
do; acción desorientada

Comunidad compleja 
por ámbitos de gestión 
inadecuada de las polí-
tica s gubernamentales 
(no públicas)

Comunidad manipulado-
ra; política tergiversada

Comunidad politizada. 
Injerencia política direc-
ta en las comunidades

Comunidad atómica. 
Su origen es intrínseco, 
natural

Se constituyen por 
hombres nuevos, libres 
y activos reunidos para 
formar nuevas comuni-
dades

Comunidad molecular. 
Compactación natural

Comunidad ultreya dis-
ciplinaria. Conformada 
para hacer que las co-
sas sucedan
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pistas y huellas inherentes a la noción en mérito, 
para con uso del método deductivo delinear la 
hipótesis de trabajo que ha quedado demostra-
da.  Mediante procesos teórico- metodológicos, 
se realizó un trayecto conceptual —el viaje ab-
ductivo—: desde el presente, se han entrelazado 
los principios de comunidad tomados del pasa-
do, para transformarlos y dotarles de actualidad 
y prospectiva. La travesía teórico abductiva ha 
requerido para su logro la consulta de literatura 
pertinente; como autor clásico se ha elegido a 
Ferdinand Tonnies (1947 y 1987), que ha aportado 
las nociones originales de comunidad. Teorética-
mente, se ha matizado como autores modernos 
y posmodernos a Berman (1988), cuyos títulos 
despliegan ideas referentes sobre modernidad 
que se entretejen de modo sustantivo a los con-
tenidos temáticos de la investigación, e incluso 
sin proponérselo infiere conceptos relevantes li-
gados a la posmodernidad.

Ángel Palerm (1997), fue consulta obligada por 
sus contribuciones a la etnología; pilar consus-
tancial en la investigación, que ejerce funciones 
de contextualización exploratoria que permite 
la visualización teórica de la noción comunidad 
asociada a los mundos culturales de las etnias 
como representantes de las comunidades clási-
cas que coexisten en su vida cotidiana ligadas 
a sus costumbres y tradiciones. La inserción de 
Etzioni (1999), se justifica dada la especialidad 
que conlleva respecto a la noción de estudio, 
su perspectiva conceptual fundamentada en 
una triada analítica conformada por premisas 
y puntos de reflexión e inflexión que instaura 
los principios de la noción comunidad, vincu-
lados a procesos de reflexión teórica basada 
en el cuestionamiento de los valores del com-
ponente central de las comunidades: las per-
sonas, para, ulteriormente establecer el diseño 
conceptual de puntos de inflexión que matizan 
los perfiles idealizados y reales asociados a este 
concepto. El cierre conceptual se logra con 
Bauman (2005). La ética comunitaria que des-
pliega funciona en modo de contraste teórico 
con respecto de sus colegas precedentes, en 
los ámbitos de los mundos y las sociedades li-
quidas que recrea este autor, donde, desde el 
punto de vista social nada se consolida y todo 
es efímero —líquido—. Bauman, establece que 
los peligros para las comunidades, para las so-
ciedades, asociados a formas de delincuencia 
inusitadas, ya no provienen del exterior —del 

entorno—, están en el corazón de las ciudades 
—en el sistema—. A través de la óptica concep-
tual de Bauman, se advierte que el paradigma 
de interacción social que permea actualmente 
en las ciudades es la visión teórica del espacio 
social cognitivo; esta mirada social, desdeña la 
otredad y enfatiza la exclusión de las y entre las 
personas que habitan en los centros urbanos, 
en los barrios, en los pueblos. Con base en los 
autores mencionados se diseñó una línea imagi-
naria del tiempo, que ulteriormente simboliza el 
viaje abductivo conceptual argumentado.

Para la gestión teórica del enfoque sistémico de 
la investigación, el subsistema deconstrucción se 
convirtió en la punta de lanza metodológica. El 
concepto deconstrucción ha sido entendido en 
este documento como; buscar un texto dentro de 
otro, disolver un texto en otro o construir un re-
lato de otro relato. Su carácter sistémico polariza 
la inclusión del denominado subsistema de facto-
res —subconceptos—; para su desenvolvimiento 
teórico cognitivo, este subsistema, se entrelazó a 
la diada de temporalidades en las cuales ocurre 
el trayecto abductivo conceptual: modernidad y 
posmodernidad, se integran a la primera las va-
riables (factores): sociedad, alteridad, pequeños 
relatos, informantes nativos y rememoración. La 
posmodernidad, además de los anteriores se in-
teraccionó con: apropiación, aprendizaje no dis-
ciplinario, aculturación, ingeniería social, grupos 
de élite, comunidades planeadas, comunidades 
inteligentes y mancomunidad.

En la investigación, el subsistema doble codifi-
cación cumple con dos funciones; en la primera 
puede ser apreciado como un cumulo de con-
clusiones referidas a la gestación polisémica de 
la noción comunidad. El cariz esquemático de la 
investigación se realiza mediante el uso de una 
matriz bidimensional que hace posible las in-
teracciones sistémicas entre las dimensiones o 
esferas de actuación: modernidad y posmoder-
nidad y los componentes del subsistema doble 
codificación relacionados a la transformación, 
actualización y diseño teórico de las prospecti-
vas conceptuales de la noción en estudio. A la 
modernidad se adscriben las visiones clásicas de 
comunidad y sus respectivas transformaciones. 
A la posmodernidad se integran, la actualización 
y las prospectivas de la noción en comento. En 
el cuadro número seis, se presentan las prospec-
tivas ulteriores de la investigación, mostradas en 
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los escenarios temporales tanto de la moderni-
dad como de la posmodernidad.

En el cuadro anterior se exponen condiciones de 
equilibrio conceptual entre las prospectivas ul-

teriores de la noción comunidad que proceden 
de la modernidad y se promocionan en la pos-
modernidad; las primeras rememoran su origen 
clásico y las segundas encuentran en el fomento 
a la alteridad su sustancia conceptual.

Cuadro final —número 6—: Prospectivas ulteriores 
de la noción comunidad.

Temporalidad Comunidad Núcleo conceptual —doble codificación—

Modernidad Comunidad compleja Comunidad por la vida en diferencias. La dinámi-
ca socio-cultural rompe la homogeneidad y pro-
picia la heterogeneidad

Modernidad Comunidad por 
contingencia

Comunidad organizada bajo amenazas; la co-
munidad trasciende de la casa, a la ciudad, a la 
mega ciudad; el individuo es feliz, precavido y 
temeroso

Modernidad Comunidad trasgresora La transgresión implica el olvido de la esencia co-
munitaria (la calidad de insustituible), la moldea-
bilidad significa transformación negativa 

Modernidad Comunidad participativa Atiende sus necesidades vitales; gestiona proce-
sos de aculturación para fortalecer su condición 
trascendental

Modernidad Comunidad de micro 
lugar

Adaptación y actuación familiar en lugares redu-
cidos; la identidad se sustituye por alteridad. —la 
adaptación resiliente a una nueva realidad en co-
munidad—

Posmodernidad Comunidad estética 
(individual).

La persona la recrea, la disfruta. La rememora-
ción es compleja, se confunde, se trasforma en 
dicotómica: da mantenimiento social a la noción 
de comunidad mediante identidad  y alteridad la 
fusión de mundos, el nuevo y el antiguo—

Posmodernidad Comunidad virtuo-real. 
Interacción TIC-mundo 

real

Convivencia TIC-mundo real. La omnisciencia 
transforma a las TIC en omnipotencia. Se suscita 
la utilización comunitaria 

Posmodernidad Comunidad panóptica La protección a ultranza se gesta entre procesos 
paulatinos socio-comunitarios ideales, inequitati-
vos, de desconfianza y temor 

Posmodernidad Comunidad ultreya 
disciplinaria

Conformada y organizada para hacer que las co-
sas sucedan; en comunidad se debe ir más allá del 
discurso, de los planes; las comunidades buscan 
formas de progreso de modo socio ecológico

Fuente: elaboración propia.
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RESUMEN

Se presenta propuesta dirigida a empresas 
constructoras de fraccionamientos en la Zona 
Metropolitana de México con el propósito de 
orientar al cumplimiento de dotar de áreas ver-
des de buena calidad a los conjuntos habitacio-
nales en construcción en cumplimiento a la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal vigente (2023); se presentan 
dos aspectos igualmente relevantes con dos 
objetivos específicos, el primero procurar evi-
tar el deterioro del territorio durante el proceso 
de construcción de los fraccionamientos, mejo-
rando los procedimientos constructivos, erradi-
cando la realización de mezclas directas sobre 
el suelo natural, lo cual se verá reflejado en un 
mayor y mejor aprovechamiento de los materia-
les utilizados; el segundo permitirá, a la par del 
trabajo en obra, aprovechar la generación de 
desechos fisiológicos humanos de los trabajado-
res, para transformarlos, promoviendo el uso de 
baño seco y composteo, lo que elimina la nece-
sidad de rentar o utilizar servicios sanitarios que 
ocupan productos químicos contaminantes; lo 
cual permitirá al término de la obra, contar con 
tierra rica en materia orgánica,  que sería utiliza-
da en las zonas destinadas a espacios ajardina-
dos, camellones y parques del conjunto, lo cual 
permitiría comprobar la hipótesis de que si las 
empresas constructoras reducen los elementos 
contaminantes, supervisando sus procedimien-
tos de mezclas en las obras y utilizan elementos 
naturales, generados por sus mismos trabajado-
res, ello permitirá entregar lugares equipados 
con espacios ajardinados de buena calidad im-
pactando en la mejora de la calidad de vida de 
los habitantes en zonas urbanas.

Palabras Clave: Áreas Verdes, Fraccionamientos, 
Baño Seco

ABSTRACT

A proposal is presented aimed at construction 
companies of subdivisions in the Metropolitan 
Zone of Mexico with the purpose of guiding 
compliance with providing good quality green 
areas to housing complexes under construction 
in compliance with the Property Condominium 
Property Law for the District. Current Federal 
(2023); Two equally relevant aspects are pre-
sented with two specific objectives, the first is 

to try to avoid the deterioration of the territory 
during the construction process of the subdivi-
sions, improving the construction procedures, 
eradicating the creation of direct mixtures on the 
natural soil, which will be reflected in greater and 
better use of the materials used; The second will 
allow, along with work on site, to take advantage 
of the generation of human physiological waste 
from workers, to transform them, promoting the 
use of dry toilets and composting, which elimi-
nates the need to rent or use sanitary services 
that use chemical products. pollutants; which will 
allow, at the end of the work, to have soil rich 
in organic matter, which would be used in the 
areas destined for garden spaces, medians and 
parks of the complex, which would allow testing 
the hypothesis that if construction companies re-
duce polluting elements , supervising their mi-
xing procedures in the works and using natural 
elements, generated by their own workers, this 
will allow them to deliver places equipped with 
good quality garden spaces, impacting the im-
provement of the quality of life of the inhabitants 
in urban areas.

Keywords: Green Areas, Subdivisions, Dry Toilet

INTRODUCCIÓN

México forma parte de los 193 países miembros 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
que en septiembre de 2015 firmaron el acuerdo 
para la Agenda 2030, mismo que contempla 17 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS); 
particularmente los objetivos 13  y 15 están en-
focados a adoptar medidas urgentes que per-
mitan coadyuvar a combatir al cambio climático, 
así como proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, por 
lo que el presente artículo tiene como objetivo 
principal proponer a las empresas constructoras 
que operan en la Zona Metropolitana de Ciudad 
de México, opciones para mejorar la calidad de 
vida que sus conjuntos habitacionales ofrecen a 
los habitantes de esta metrópoli atendiendo a la 
vez a los ODS citados pues se estarían mejoran-
do las áreas verdes lo cual impactaría positiva-
mente en el restablecimiento de los ecosistemas 
terrestres y mejoraría sustancialmente la tempe-
ratura de la zona; ello se pretende lograr con dos 
propuestas viables: 1) evitar la contaminación 
por productos químicos, utilizados en las mez-
clas de concreto ocupadas en la construcción, 
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implementando de manera rigurosa y super-
visada, el uso regular de utensilios, bandejas y 
artesas, que eviten el contacto de dichas mez-
clas con el suelo natural lo que le protegería de 
ser contaminado y 2) utilizar el producto de los 
desechos fisiológicos humanos del personal que 
labora cotidianamente en la construcción con 
la técnica de baño seco, eliminando el uso de 
sustancias químicas contaminantes, que son fre-
cuentemente ocupadas por empresas de renta 
de sanitarios para eventos y actividades efímeras 
como lo es la construcción; al utilizar este sistema 
ecológico en el que se evita el uso de agua para 
eliminar los desechos y estos pueden ser útiles, 
mediante un proceso natural de fermentación y 
compostaje, que en vez de contaminar, servirían 
para  enriquecer el subsuelo de las zonas que en 
proyecto están destinadas a áreas verdes y ajar-
dinadas en los fraccionamientos que se encuen-
tren en proceso de construcción, cabe destacar 
que si hubiere un excedente en la producción de 
esta mezcla que produce tierra negra de buena 
calidad, esta puede ser utilizada para mejorar 
zonas aledañas en la ciudad. Lo que permitiría 
confirmar la hipótesis de que al reducir los ele-
mentos contaminantes en obra y aprovechar los 
desechos fisiológicos humanos de los trabajado-
res de esta, sea posible entregar lugares equipa-
dos con espacios ajardinados de buena calidad, 
impactando en la mejora de la calidad de vida 
en zonas urbanas.

ANTECEDENTES

Las Leyes en México consideran importante la 
relación hombre-naturaleza, esta importancia 
está directamente relacionada con actividades 
cotidianas, comunes a los habitantes del país y 
se ve reflejada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Título Primero, Artí-
culo 4°, párrafo 5 donde puede leerse:
 

“Toda	persona	tiene	derecho	a	un	medio	am-
biente	sano	para	su	desarrollo	y	bienestar.	El	
Estado	garantizará	el	respeto	a	este	derecho.	
El	daño	y	deterioro	ambiental	generará	 res-
ponsabilidad	para	quien	 lo	provoque	en	tér-
minos	de	lo	dispuesto	por	la	ley.”

Párrafo	 adicionado	 DOF	 28-06-1999.	 Refor-
mado	DOF	08-02-2012	

Partiendo de este derecho constitucional, don-
de se refiere un medio ambiente sano para el 
desarrollo y bienestar, de toda persona en Méxi-
co, y de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal vigente (2023) 
Artículo 23, Son objeto de propiedad común:

1.	El	 terreno,	 los	 cimientos,	 estructuras,	muros	
de	carga,	 fachadas,	techos	y	azoteas	de	uso	
general,	 sótanos,	 pórticos,	 galerías,	 puertas	
de	 entrada,	 vestíbulos,	 corredores,	 escale-
ras,	 elevadores,	 patios,	 áreas verdes, sen-

deros, plazas, calles interiores,	 instalaciones	
deportivas,	de recreo, los lugares destinados 

a reuniones sociales,	 así	 como	 los	 espacios	
señalados	para	estacionamiento	de	vehículos	
incluido	de	visitas,	excepto	 los	señalados	en	
la	Escritura	Constitutiva	como	unidad	de	pro-
piedad	privativa;

y Artículo 82 párrafo 3ero:

La	 Procuraduría	 coadyuvará	 con	 el	 adminis-
trador	designado	para	la	creación	de	los	co-
mités	 básicos,	 formados	 y	 coordinados	 por	
condóminos	 y/o	 poseedores	 voluntarios,	
comprometidos	con	los	proyectos	específicos	
a	desarrollar	en	el	condominio,	con	el	objeto	
de	 complementar	 las	 actividades	 de	 la	 ad-
ministración	 en	 los	 espacios	 comunes,	 para	
preservar el ambiente físico induciendo a la 

sustentabilidad del hábitat y	 promover	 las	
relaciones	armónicas	entre	condóminos	y	po-
seedores,	tales	como:

a)	Comité	de	Medio	Ambiente.	-	su	actividad	es	
atender	a	las	áreas verdes,	en	azoteas	promo-
ver	la	agricultura	urbana,	captar	el	agua	plu-
vial,	reciclar	el	agua	gris,	promover	el	ahorro	
de	agua	con	dispositivos	domésticos,	reciclar	
los	residuos	sólidos,	promover	el	uso	de	ener-
gía	solar	en	áreas	comunes	y	capacitar	a	la	po-
blación	para	el	manejo	de	sus	mascotas.

Se observa en estos párrafos el marcado interés de 
nuestra legislación por temas referentes a la sus-
tentabilidad, a la procuración del mantenimiento 
de áreas verdes de buena calidad que coadyuben 
en la mejora de la calidad de vida de los habitantes 
en ciudad de México, lo cual sería posible si las em-
presas constructoras desde el inicio de los trabajos 
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de construcción de zonas habitacionales, condo-
minios y fraccionamientos, cuidan el suelo para 
evitar contaminarlo y mejor aún nutrir el sustrato, 
para garantizar la calidad de las áreas verdes que 
deberán entregar cuando concluyan sus obras.

Las empresas constructoras están obligadas a 
solicitar Licencia de Construcción para la realiza-
ción de fraccionamientos, en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
se les solicita dependiendo de la zona, donar un 
porcentaje del terreno de sus fraccionamientos 
para equipamiento urbano, en el que se incluyen 
áreas ajardinadas, mismas que deben ser entre-
gadas junto con las edificaciones construidas, el 
presente artículo pretende mostrar opciones que 
permitan el logro de éstas obligaciones, optimi-
zando sus recursos en aras de fraccionamientos 
con áreas verdes en mayor cantidad y calidad.

Cabe señalar también que en cumplimiento con 
los compromisos internacionales de nuestro país 
con la UNESCO en la Agenda 2030; en especial 
con los objetivos 13 y 15 que se refieren a Adop-
tar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos; y a Proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bos-
ques, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad; respectivamente, y 
a la recomendación hecha por la Organización 
Internacional de la Salud, derivada de la UNES-
CO, donde se considera que cada persona debe 
contar en su entorno cercano con 16.00 m² de 
áreas verdes o ajardinadas para su sano desa-
rrollo (Escolástico, 2015; p. 15); se presenta la si-
guiente propuesta, dirigida a los desarrolladores 
de conjuntos habitacionales, con el propósito de 
hacer posible el cumplimiento de la dotación de 
áreas verdes de buena calidad que requieren los 
usuarios de dichos conjuntos.

Durante el proceso de construcción existen as-
pectos que deben ser tomados en cuenta desde 
la planeación de los trabajos, por lo que deben 
estar incluidos en los presupuestos, así como 
en la ruta crítica de las obras a ejecutar. Estos 
aspectos están directamente implicados con 
mantener el territorio permeable, lo más libre de 
contaminantes y a la vez procurar la generación 
de sustrato rico en nutrientes, que pueda garan-
tizar que las áreas verdes sean de buena calidad.

Ambos rubros deben ser implementados des-
de el inicio de los trabajos en campo, el capital 
humano que realiza las tareas será clave para el 
buen logro de la meta planteada, por lo que va 
a requerir de una capacitación que les permita 
comprender que su grado de compromiso coti-
diano, fructificará tanto en la calidad de la cons-
trucción que realizarán, como en las áreas verdes 
con las que podrá contar el conjunto al término 
de los trabajos.

El compromiso de la empresa constructora de 
supervisar al personal de obra, en el uso cons-
ciente de los utensilios que ocupa en la realiza-
ción de mezclas, le deben permitir proteger al 
terreno de los componentes químicos utilizados 
en la construcción, que además de cuidar al me-
dio ambiente, repercutirán en una mejora en la 
calidad de las mezclas,  así como en reducir los 
desperdicios por mermas de material, que se 
contamina con el sustrato cuando el trabajador 
opta por realizar su labor sobre el terreno natu-
ral, de ahí que la capacitación al capital humano 
y la supervisión del cumplimiento en el uso de 
bandejas y artesas para la realización de las mez-
clas se vuelve trascendente.

Además, la sensibilización y capacitación del 
personal deberá incluir comprender que la renta 
y uso de servicios sanitarios con productos quí-
micos es contaminante para el medio ambiente, 
por lo que será importante contar en las insta-
laciones con servicios sanitarios ecológicos co-
nocidos como baño seco y solicitar al personal 
resolver sus necesidades fisiológicas utilizándolo; 
este paso en el proceso es imprescindible para 
poder consolidar este ciclo natural, que permi-
ta enriquecer el sustrato que será utilizado en 
áreas verdes para garantizar su buena calidad. El 
principal obstáculo por vencer es el pensamien-
to de los participantes, por lo que es necesario 
explicar cómo esta técnica funciona, para gene-
rar confianza en el personal, que deberá realizar 
las tareas de recolección de residuos, durante 
el tiempo que transcurren los trabajos, lo que 
redundará en generar sustrato óptimo para el 
buen logro de los espacios ajardinados.

MARCO TEÓRICO

Es importante definir algunos conceptos para 
poder comprender la relevancia de la tarea que 
se pretende abordar, pues la presente propues-
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ta es un eslabón dentro de una cadena mayor, 
lo cual implica comprender que el ser humano 
se encuentra en un espacio, que ha modificado 
y convertido en urbano, dados los usos que ha 
requerido darle, sin embargo, antiguamente for-
maba parte del paisaje natural, es importante 
destacar que durante el siglo XX, el desarrollo 
urbano tuvo un avance tal, que generó conflictos 
importantes que repercuten en contaminación 
del aire, del suelo, la vegetación y el agua, impac-
tando la calidad de vida, por lo que la sociedad 
en diferentes formas y a través de instituciones 
como la Organización de las Naciones Unidas, 
ha procurado reestablecer el equilibrio entre lo 
urbano y lo natural, estos esfuerzos se manifies-
tan en trabajos emprendidos a inicios del siglo 
XXI, uno de ellos es el compromiso internacional 
denominado Agenda 2030.

Se debe entender que el paisaje en la socie-
dad contemporánea es comprendido como un 
constructo social en el que están relacionados 
dialécticamente elementos naturales con ciclos 
de vida; objetos externos al hombre, lo que im-
plica un funcionamiento propio y los elementos 
culturales a los que el hombre dota de signifi-
cado, como son sus costumbres, necesidades 
y expectativas que se reflejan en la política y la 
economía; lo que permite que el paisaje esté 
compuesto tanto por aspectos objetivos como 
subjetivos, en los que la acción técnica del hom-
bre está presente, dado que se trata del espacio 
donde se desarrolla su vida social, susceptible 
de ser cambiada incluyendo el aprovechamiento 
de la naturaleza (Peña, Gómez Barón y Riveros, 
1998, p. 245).

Durante las primeras dos décadas del siglo XXI 
se han realizado diferentes estudios para procu-
rar resolver el desbalance existente en el ámbito 
urbano natural, de lo cual ha quedado manifiesto 
en los trabajos realizados por la UNESCO al im-
plementar los 17 Objetivos del Desarrollo Soste-
nible, en la Agenda 2030, derivado de ello, en el 
presente trabajo se ha pretendido como objeti-
vo general proponer acciones específicas a ser 
utilizables por empresas constructoras, quienes 
son responsables de la construcción de fraccio-
namientos nuevos, en su trabajo cotidiano, espe-
cíficamente en los procesos constructivos para:

I.  Evitar contaminar el suelo de los predios y 
áreas verdes de los fraccionamientos, con 

productos químicos derivados de mezclas de 
concreto utilizando accesorios y elementos 
de protección

II.  Utilizar los desechos fisiológicos cotidianos de 
los trabajadores de la empresa constructora, 
utilizando la técnica de baño seco, que per-
mitan nutrir el sustrato que deberá emplearse 
en las zonas destinadas a jardines en los frac-
cionamientos que se estén construyendo

Con la intención de poner en práctica la instruc-
ción del Objetivo 13 que implica Adoptar medi-
das urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos y para coadyubar en la urgente nece-
sidad que se presenta en el Objetivo 15 que es 
Proteger, restablecer y promover el uso sosteni-
ble de los ecosistemas terrestres, para procurar 
apoyar en la gestión sostenible de los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir 
la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad.

Se comprende que estos objetivos tienen un 
mucho mayor alcance al que se pretende con la 
presentación de esta propuesta, sin embargo, es 
un paso más en el largo camino que como socie-
dad y país enfrentamos con miras al cumplimien-
to de la Agenda 2030.

PROPUESTA I. EVITAR CONTAMINAR 
EL SUELO DE LOS PREDIOS Y ÁREAS 
VERDES DE LOS FRACCIONAMIENTOS

Utilización optima de los recursos en obra

Una de las principales tareas de las empresas 
constructoras es la reducción de mermas en los 
procesos constructivos, muchas de estas ocurren 
cotidianamente, durante el proceso de elabora-
ción de mezclas para diferentes fines, desde las 
que son elaboradas directamente en las obras, 
hasta las que son subcontratadas en empresas 
de concretos premezclados.

Es muy importante contar con los suficientes re-
cipientes de vertido para contener las mezclas, 
que cuenten con la capacidad necesaria para 
recibir el producto total solicitado, evitando así 
la descarga directa en terreno natural, que con-
tamina el suelo y a la vez genera desperdicio de 
las mezclas solicitadas. Los recipientes para mor-
teros deben contar con la capacidad de dosificar 
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su contenido a carretillas y artesas manejables 
por los trabajadores, esto es posible consideran-
do la inclusión de boquillas y sistema de poleas 
que permita inclinar el recipiente para deslizar 
con mayor facilidad la mezcla, evitando el escu-
rrimiento al terreno natural.

Los beneficios de la inversión que representa con-
tar con estos recipientes se verán reflejados en:

a) un mayor rendimiento de las mezclas, se reduce 
la merma por el material expuesto al contacto 
con el terreno natural, pues este en principio 
absorbe una cantidad variable del producto, 
que forma la conocida “tecata” la cual afecta 
severamente la permeabilidad del subsuelo

b) mayor resistencia de la mezcla pues al no 
contaminarse con el sustrato conserva sus 
propiedades químicas de fábrica, lo cual es 
comprobable en las pruebas de resistencia 
que se realizan al concreto a los 7, 14, 21 y 28 
días de su fabricación

c) se evita la contaminación del sustrato exis-
tente en el terreno lo que permite una mejor 
posibilidad de su implementación para áreas 
verdes de buena calidad 

Medidas recomendadas para 
recipientes receptores y artesas

Para definir las medidas apropiadas para los re-
ceptores de mezclas en la construcción es ne-
cesario considerar el proceso de elaboración, 
si esta se elabora en la obra, la maquina mez-
cladora generalmente entrega 1 m³ en cada 
emisión, (Figura 2); por lo que el recipiente re-
ceptor podrá tener medidas aproximadas de 

1.5 x 1.5 m con una altura de pared perimetral 
de 50 cm para poder extender la mezcla y dis-
tribuirla a carretillas o artesas más pequeñas; 
será más cómodo realizar esta tarea si uno de 
sus lados del contenedor contempla una bo-
quilla y si el recipiente puede ser levantado con 
una inclinación que permita deslizar su conteni-
do a los receptores de reparto, que lo llevarán 
a los puntos de colocación; mientras más ágil 
sea este proceso, se optimizan tiempos y movi-
mientos en obra, que reditúan en un mejor ren-
dimiento de la cuadrilla que realiza los trabajos. 
Cabe destacar que en las obras para fraccio-
namientos se utilizan diferentes tipos de mez-
clas por lo que los recipientes o artesas pueden 
ser rectangulares o redondas dependiendo de 
la cantidad que deban manejar, tomando en 
cuenta que los objetivos principales son evitar 
la contaminación de predio y la óptima utiliza-
ción de las mezclas (Figuras 3 y 4).

Si el volumen de obra se incrementa es necesario 
considerar las capacidades de las ollas mezcla-
doras de concreto disponibles con las empresas 
concreteras, que generalmente son contratadas 
para este fin, su capacidad puede ser desde 3m³ 
a 6m³; también se utilizan de capacidad de 8m³ 
a 12m³, (Figura 5) esta capacidad se definirá por 
los volúmenes que sean manejados de acuerdo 
a cada proyecto y empresa constructora, por 
lo que es importante garantizar el número y ta-
maño de elementos receptores, así como la fre-
cuencia de recepción para poder aprovechar la 
cantidad de concreto que se esté manejando, 
es importante considerar el flujo de llegada de 
las ollas, los puntos de recepción de las mezclas 
y la distribución a los puntos de utilización que 
permitan optimizar los tiempos y movimientos 
en la construcción.

Figura 1. Superficie contaminada por realizar las 
mezclas directas sobre el terreno. Imagen captada 

en una obra en proceso de construcción (MESR)

Figura 2. Revolvedora común de 1m³ de capaci-
dad, medidas aproximadas dependiendo del mo-

delo o marca que se elija adquirir (MESR)
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PROPUESTA II. UTILIZAR LOS 
DESECHOS FISIOLÓGICOS COTIDIANOS 
DE LOS TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA

Técnica de baño seco

La técnica de baño seco en México ha sido ma-
yormente utilizada en comunidades donde no 
es posible llegar con servicios de drenaje a las 
poblaciones, por lo que los servicios ecológicos 
secos (SES) se convierten en la opción más viable 
para la población, (Ortiz, 2014; pp 71-77). Cabe 
destacar que para este autor la problemática ac-
tual en la forma en la que hemos utilizado los 
recursos naturales y las contrastantes realida-
des en los países desarrollados y los que esta-
mos en vías de desarrollo es muy preocupante, 
por lo que la aplicación de estas técnicas como 
Baño Seco que permiten procurar aprovechar 
mejor nuestros recursos hídricos no solo son re-
comendables, sino urgentes, y no tan solo para 
procesos constructivos temporales, sino como 
posibles soluciones a la falta de agua que ya se 
presenta en las alcaldías de la ciudad.

En este artículo se pretende mostrar la utilización 
de la técnica de Baño Seco, como una opción 
para dotar de servicio sanitario a los trabajado-
res y usuarios mientras se realizan las obras de 
construcción de fraccionamientos, evitando uti-
lizar agua, pues los desechos fisiológicos huma-
nos no se enviarían a ningún drenaje, sino que 
serían cubiertos con tierra, aserrín o tierra de 
hoja, este hecho se llevaría a cabo utilizando una 
cabina con un mueble con asiento que tendría 
la misma altura que un inodoro, su diseño ten-
dría una cabina donde se recolectarían los de-
sechos, que en cada emisión sería cubiertos con 

una descarga manual de los insumos menciona-
dos, este contenido se estaría recibiendo en un 
contenedor ubicado en la parte baja del mueble 
de asiento,  mismo que sería recolectado por la 
parte posterior de la cabina para ser transporta-
do e inserto en el terreno a mejorar, donde pre-
viamente se hubiere realizado una zanja con una 
profundidad de 1.00 m.; al ser colocados serían 
cubiertos con la tierra natural producto del mis-
mo predio en donde se estuviera construyendo, 
preferentemente en la zona destinada a las áreas 
verdes, predispuestas desde el proyecto ejecu-
tivo y que estarían definidas desde el inicio de 
los trabajos para ser utilizadas para este propó-
sito, el proceso de fermentación de los residuos 
debe permanecer cubierto por un espacio de 
tiempo que va de seis meses a un año, donde 
dichos residuos pasan por un proceso natural, 
que les permite transformarse en composta de 
buena calidad, que servirán para alimentar los 
suelos que se convertirán en áreas verdes. Estas 
recomendaciones están basadas en experien-
cias realizadas por la empresa WCECO, que ha 
llevado a cabo experimentos con residuos fisio-
lógicos humanos, cubiertos con tierra común y 
removidos para ser oxigenados en intervalos de 

Figura 3. Artesas rectangulares de diferentes 
capacidades factibles de ser adquiridas en 
CDMX, *existen diferentes empresas que 

manejan modelos similares (MESR)

Figura 4. Artesas circulares de diferentes 
capacidades, factibles de ser adquiridas 
en CDMX,  *existen diferentes empresas 

que manejan modelos similares

Figura 5. Olla para concreto premezclado, el tama-
ño de la olla dependerá de las diferentes capaci-
dades que la empresa a contratar maneje. (MESR)
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Es importante hacer referencia a que el uso de 
estos servicios ha sido estigmatizado para ser 
visto como una solución en lugares rurales, don-
de no existen redes de drenaje sanitario, sin em-
bargo, aunque este hecho es cierto, es relevante 
observar que funcionan muy bien y logran dar 
un servicio mayor, no solo resolver la necesidad 
sanitaria, sino proveer tierra negra de buena ca-
lidad para mejorar el sustrato de áreas con vege-
tación arbórea.

Para este artículo se ha tomado una imagen sa-
telital de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, captada con ayuda de la aplicación Goo-
gle Earth 2023, de la que se capturó un fracciona-
miento de reciente creación en algún lugar de la 
mancha urbana, se considera hipotético porque 
se utiliza como ejemplo de lo que se podría ha-
cer aplicando las recomendaciones que aquí se 
exponen, que son posteriores a su construcción, 
se eligió por contar con una posible superficie de 
área verde amplia y cercana al conjunto (Figura 
7), en ella también se observa aún el área donde 
se encontraron sus bodegas por lo que se consi-
deró viable de ser un ejemplo posible para esta 
propuesta, ya que en caso de llevarse a cabo, la 

tiempo de seis meses a un año y los han compa-
rado con compostas realizadas con materia or-
gánica y productos vegetales, estos resultados 
fueron presentados en febrero de 2019 en las 
instalaciones de Ciudad del Conocimiento de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
donde fue posible comparar las muestras pre-
sentadas por esta empresa, y se pudo observar 
la calidad de la tierra nutrida y procesada con los 
residuos fisiológicos provenientes de humanos, 
por lo que se considera factible recomendarla en 
la presente propuesta  (WCECO, 2019).

Cabe destacar que en México existen muchas 
personas que trabajan estas técnicas ecológi-
cas desde hace mucho tiempo, tal es el caso de 
Azael Garfias, (2023) quien en el estado de Mi-
choacán ha realizado la construcción de baños 
secos, mismos que a la fecha han operado por 
25 años, dando buenos resultados, en la figura 
6, se muestran diferentes casetas construidas en 
ranchos donde tanto los trabajadores, los pro-
pietarios y los visitantes los utilizan y donde los 
residuos son utilizados como composta para el 
mejoramiento de la calidad del suelo en zonas 
con árboles.

Figura 6. Izquierda. Caseta de baño seco, acabado rústico para trabajadores en campo; 
Centro y Derecha: Caseta para damas y caballeros en rancho, utilizado por trabajadores, 
dueños y visitantes, Fotografías de Azael Garfias, captadas en Michoacán México (2023).

Figura 7. Izq. Zona Metropolitana de Ciudad de México captada con Google Earth 2023; Der. 
Fraccionamiento hipotético en alguna delegación de CDMX, en el terreno se debe definir el 
espacio donde se ocupará el baño seco y donde se podrán insertar los bloques de residuos, 

el mejor lugar serían las áreas verdes donde se plantará la vegetación (MESR)
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empresa debe definir el área en donde colocará 
los bloques residuales y generar una ruta crítica 
que permita definir los periodos en los que se 
va a utilizar la maquina revolvedora con el adi-
tamento “mano de chango”, para mezclar los 
residuos en su lugar y permitir oxigenación para 
completar el ciclo natural que estos residuos re-
quieren para convertirse en tierra negra nutrida 
y viable de mejorar la calidad del suelo para jar-
dines. Cabe destacar que los residuos son pro-
ducto de un proceso natural de alimentación del 
ser humano, en estos baños no se deberá realizar 
ninguna descarga de productos químicos para 
evitar dañar la calidad de la composta.

Es muy importante informar y capacitar al perso-
nal que conforma el grupo de trabajo, acerca del 
buen uso de esta técnica, que permitirá transfor-
mar los residuos humanos en sustrato de bue-
na calidad, para su uso en las áreas verdes del 
lugar; cabe destacar que tanto las heces como 
la orina humana, contienen nutrientes como el 
nitrógeno, el fosfato y el potasio, que son benéfi-
cos para la vegetación que se pretenderá plantar 
(UNAM, s.f; p.9).

El número de muebles dependerá del número 
de trabajadores en obra, en este rubro también 
se debe consultar la normatividad, dado que la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT) en la Norma Oficial Mexi-

cana Nom-150-Semarnat-2006, establece las 
Especificaciones Técnicas de Protección Am-
biental que deben observarse en las activida-
des de construcción, en el rubro 4.2.8. explica 
que, para cubrir las necesidades fisiológicas de 
los trabajadores en una obra, se debe instalar 
un sanitario portátil por cada diez a quince per-
sonas; del número de cabinas resultantes dado 
el número de usuarios en la obra, se propone 
la instalación que se puede realizar con madera 
de uso para cimbra, o con bloques de cemen-
to-arena y laminado para los techos; es impor-
tante señalar que las cabinas deben quedar 
en un tapanco, a una altura que permita, por 
el lado trasero de cada cabina, contar con una 
puerta con ventilación, donde se podrán sacar 
los bloques de residuos, preferentemente cada 
día al término de la jornada laboral, por lo que 
se sugiere una altura del tapanco de aproxima-
damente 80 cm; Es muy importante indicar que 
en la parte trasera de los servicios sanitarios se 
debe colocar un tanque o depósito a una altura 
aproximada de 1.80 m del nivel de piso termi-
nado que tenga la cabina, donde se suministra-
rá la tierra natural o aserrín o tierra de hoja, que 
servirá para cubrir los desechos en cada uso; 
como puede observarse en el corte de la figura 
8, ello ayudará a evitar olores desagradables y 
permitirá que los desechos se vayan mezclando 
con la tierra en la que se biodegradarán, es ne-
cesario considerar que cada mueble tendrá una 

Figura 8. Propuesta para caseta de baño seco; 
con tanque para cobertura de desechos y 
bloque de residuos, se muestra el mecanismo, 

totalmente manual (MESR)

Figura 9. Servicio sanitario, cuenta con tapa, 
asiento, compuerta para descarga de cobertura, 
esta se desliza a un lado de la base de asiento, 
tiene una manija y ranura para paso de la cadena 

de apoyo por azolve (MESR)
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compuerta que permita la descarga de la tierra 
que cubrirá el desecho y una cadena de apoyo 
por si el material de cobertura se azolva, como 
puede verse en el corte de la figura 8 y en el 
interior de cabina en la figura 9.

Cabe destacar que existen modelos de sanita-
rios secos que separan la orina, almacenándola 
en garrafas de plástico que después son vertidas 
como abono a la tierra, (UNAM, s.f.; p.7); para 
fines de la presente propuesta, es posible tam-
bién colocar mingitorios, y de ellos se recolecte 
la orina separada en garrafas, que podrán ver-
terse en el terreno donde se estén colocando 
los bloques a una profundidad de 1.00m y uti-
lizarle como apoyo en el momento de mezclar 
con la tierra; sin embargo, en esta propuesta se 
pretende que después de cada uso, se cubra el 
residuo con suficiente tierra o aserrín o tierra de 
hoja que absorba los líquidos y sea retirado cada 
vez que sean llenos los bloques, lo que puede 
ser diariamente al cierre de la jornada laboral, 
estos bloques deben tener una base de cubeta o 
contenedor de plástico o laminado, con manija, 
para ser retirado una vez abierta su compuerta, 
para ser vertido su contenido en la zanja de 1.00 
m de profundidad dispuesta para ello, a la cual 
se le cubrirá con tierra del mismo lugar; la cube-
ta o contenedor también podría ir forrado con 
cartón ligero que permita un manejo más limpio, 
y también su proceso de biodegradación e inte-
gración sea corto (Figura 10).

RESULTADOS POSIBLES 
DE SER OBTENIDOS

En resumen, en el presente artículo se han pre-
tendido incorporar dos rubros importantes como 
recomendaciones a las empresas constructoras 
que operan en la zona metropolitana de ciudad 
de México, realizando fraccionamientos de nue-
va creación donde es importante donar un por-
centaje de terreno para áreas verdes;

a) el primero está orientado a la supervisión en 
el buen uso de artesas y recipientes utilizados 
en mezclas de concreto y morteros ocupados 
en los diferentes rubros del proceso construc-
tivo, que eviten la contaminación del subsue-
lo en los trabajos de obra, siempre tomando 
en cuenta a la normatividad vigente en la ciu-
dad de México,

b) el segundo implica la incorporación de la eco 
técnica de Baño Seco, para su uso por todo 
el personal que labore en sus obras, comen-
zando por acatar la Norma Oficial Mexica-
na Nom-150-Semarnat-2006, que establece 
que se debe instalar un sanitario portátil por 
cada diez a quince personas, de lo que se 
realiza el cálculo de cabinas a instalar en la 
obra;  de acuerdo con el resultado que se 
tenga del número total de trabajadores y 
usuarios de los servicios sanitarios; se sugie-
re al construir las cabinas, considerar que el 
tapanco recomendado tenga una altura de  
al menos 80 cm para poder tener acceso a 
la parte posterior de las instalaciones a fin 
de recabar los desechos fisiológicos cubier-
tos con tierra, tierra de hoja y aserrín, que 
estarían dispuestos en contenedores regula-
res con asa para facilitar su manejo, mismos 
que serían vertidos cada día al término de la 
jornada laboral, en zanjas previstas para ello 
en la zona marcada para áreas verdes, y cu-
bierta con la misma tierra obtenida de la ex-
cavación, es importante señalar que se debe 
contar con una ruta crítica, definida median-
te un diagrama de Gantt, que muestre la 
planeación en donde se indicará la periodi-
cidad en la que los trabajadores asignados, 
realizarían con maquinaria retroexcavadora, 
el procedimiento de mezclar el contenido de 
las zanjas, y poder incorporar los sustratos 
fermentados con la tierra natural del terreno 
lo que enriquecería el sustrato, que serviría 
para nutrir la tierra en las zonas verdes don-
de se realizarían los proyectos con vegeta-
ción arbórea.

Figura 10. El bloque de desechos sale por una 
puerta trasera, para ser enterrado en una 
profundidad de 1.00 m, este bloque puede estar 
contenido en un receptor que podría ser de 
plástico o de bote laminado, con asa, para un 
manejo más práctico y limpio; periódicamente 
se mezcla con el subsuelo donde se colocó para 
continuar su proceso de biodegradación que lo 
convertirá en composta de buena calidad. (MESR)
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Para la toma de decisiones en obra siempre es 
importante realizar una comparativa, con los 
servicios de sanitarios que son posibles de ser 
contratados para este fin, que utilizan productos 
químicos para el manejo de los desechos, tanto 
por el costo que ello representa para la empresa 
constructora, como por lo que será de ellos al tér-
mino de esta y el impacto en el medio ambiente 
que se generará; por lo que se considera que la 
decisión debería inclinarse por utilizar opciones 
que eviten la contaminación en cualquiera de sus 
formas, en este sentido, la presente propuesta 
pretende ocupar tierra que se encuentra ya en 
el terreno, los desechos fisiológicos de los traba-
jadores no solo no serían un elemento contami-
nante, sino que, por el contrario, contribuirían en 
un proceso natural de biodegradación de dese-
chos para generar composta de buena calidad 
lo que además de evitar cualquier tipo de con-
taminación contribuiría para la mejora sustancial 
de las áreas verdes del fraccionamiento donde 
estarían trabajando.

De la entrevista con Azael Garfias, quien desde 
1998 ha estado trabajando la técnica en los esta-
dos de Michoacán y Jalisco, se observa que las 
principales complicaciones en el uso de esta téc-
nica son los pensamientos de las personas que 
deciden o no utilizar esta técnica de baño seco, 
sin embargo, el tiempo y su experiencia, así 
como la de otros compañeros comprometidos 
con la sustentabilidad ha permitido comprobar 
que si se derriba la muralla mental, los benefi-
cios de esta técnica repercuten positivamente 
ya que es posible utilizar el producto del baño 
seco para mejorar la calidad del sustrato con el 
que se cuenta para las áreas verdes en los dife-
rentes lugares donde si ha sido posible llevar a 
cabo con éxito esta técnica; es muy importante 
tener la paciencia y la constancia para realizar la 
técnica y poder disfrutar de sus beneficios, que 
son tanto ecológicos como económicos, por el 
gran ahorro que representa no rentar servicios 
sanitarios comerciales.

CONCLUSIONES

Se han expuesto propuestas encaminadas a co-
adyuvar en la solución de problemas que tienen 
que ver con la calidad de vida de los habitantes 
de  zonas urbanas como la Zona Metropolitana 
de Ciudad de México, donde es urgente con-
tar con áreas verdes, naturales, con vegetación 

arbórea y sustrato de buena calidad que per-
mita que se mantengan en el tiempo brindan-
do servicios ecosistémicos de buena calidad a 
la población, desafortunadamente en muchas 
área “verdes” de CDMX existió contaminación 
del sustrato desde los procesos constructivos, 
lo que ha repercutido en que sea costoso sus-
tituir tierra contaminada por tierra de buena ca-
lidad, en este artículo se ha pretendido mostrar 
posibles opciones que permitan mejorar desde 
el inicio el proceso constructivo para lograr así 
cumplir el compromiso que nuestra legislación 
marca de contar con un medio ambiente sano 
para nuestro desarrollo y bienestar.

Cabe destacar que los conceptos utilizados en 
estas recomendaciones son conocidos, posibles 
de ser aplicados y experimentados en comu-
nidades a menor escala ya desde hace mucho 
tiempo, sin embargo, se ha detectado que el 
principal obstáculo para utilizarlas es el pensa-
miento de las personas, que no han tomado el 
tiempo de reflexionar en los beneficios que estas 
técnicas representan. 

En la propuesta I, la recomendación de no con-
taminar el suelo en obra implica que, los traba-
jadores ocupen de manera consiente elementos 
que les permitan aprovechar mejor tanto los in-
sumos de las mezclas como evitar desperdicios, 
esta reflexión parece obvia, sin embargo, en 
múltiples obras encontramos que es mucho más 
común verter las mezclas en suelo directo y pa-
rece no ser relevante, aunque el suelo contami-
nado en verdad sea un problema para después 
poder ser saneado para su posible ocupación en 
área verde. 

En el caso de la propuesta II. Existe la opción de 
rentar alguna empresa que se encargue de los 
desechos, aunque conscientemente sabemos 
que las sustancias que ocupan tienen productos 
químicos, sin embargo, se tienen recelos con las 
ecotecnias tal vez por una idea rural que no va 
con el entorno urbano, aunque existan casos de 
éxito en diversos puntos del país; el hecho es 
que si requiere un poco de esfuerzo y constan-
cia en su uso, pero reflexionando en su utilidad, 
y analizando los costos, la empresa debería no 
solo considerar la renta de los servicios sanita-
rios, sino el coste de cajeo, movimiento de tierra 
y compra de tierra negra de buena calidad para 
áreas ajardinadas y seguramente la balanza se in-
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clinaría por utilizar la técnica de baño seco.

Es importante asumir los retos que como país te-
nemos, las empresas constructoras son en gran 
medida las transformadoras de los terrenos ur-
banos, por lo que en cada proyecto es necesario 
cumplir con los lineamientos que marca nuestra 
legislación, que deben alinearse con los com-
promisos internacionales, que permitan al país 
acercarse a las metas planteadas en los ODS en 
los rubros 13, incluyendo áreas verdes de buena 
calidad en los fraccionamientos de reciente crea-
ción que coadyuvara a la reducción de los efec-
tos del cambio climático y el 15, procurando que 
la calidad de los suelos urbanos mejore incluyen-
do y ampliando las áreas verdes y ajardinadas en 
las obras que se están generando no solo en la 
zona metropolitana de CDMX, sino en todas las 
ciudades de México.

Se ha pretendido con las propuestas mostra-
das, coadyuvar en la mejora de la calidad de 
los trabajos en obra, evitando la contaminación 
del suelo con productos químicos utilizados en 
las múltiples mezclas realizadas en las obras de 
construcción en los fraccionamientos, así como 
promover el uso de ecotecnias, que aun cuando 
son ya conocidas y utilizadas en algunas regio-
nes de nuestro país, aun no se usan en las gran-
des ciudades por considerar que ya los procesos 
de urbanización resuelven la salida de los resi-
duos; sin embargo, es posible aprovechar estos 
residuos, que bien utilizados pueden ser útiles 
en el proceso que permita mejorar la calidad del 
suelo urbano, cada vez más degradado por pro-
cesos de contaminación, con una inversión mí-
nima pero sustantiva, para contribuir de manera 
efectiva en el camino hacia ciudades más verdes, 
que cuenten con la posibilidad de brindar mejo-
res servicios ecosistémicos a la población que las 
habita de la cual la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos da garantía.
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RESUMEN

El paisaje es la manifestación de las acciones hu-
manas en diferentes espacios, su creación, lectura 
y valoración van de la mano con la cultura, cos-
movisión e identidad de quien los crea y observa, 
así como de las características físico ambientales 
de dichos territorios, por tanto, su imagen pue-
de tener varias miradas y lecturas que requieren 
ser identificadas, reconocidas, caracterizadas, 
valoradas e interpretadas y/o acercarse a su sig-
nificación con base en el contexto en donde se 
encuentran. El presente trabajo tiene el objetivo: 
identificar y valorar las diversas manifestaciones 
del paisaje del Ecuador, encontradas mediante 
métodos cualitativos desde un enfoque teóri-
co, técnico y experiencial-descriptivo, con insu-
mos obtenidos mediante talleres participativos 
con actores de varias disciplinas que aportaron 
a crear la Carta del Paisaje del Ecuador, en don-
de se plantean diferentes tipos de paisajes que 
identifican al país en sus cuatro regiones. Este 
trabajo se enmarca dentro de la reciente tenden-
cia de One Healt o una sola salud, con su triada 
hombre, animales y naturaleza pues se considera 
que el contexto natural es el lienzo del paisaje y 
al tener clasificadas sus tipologías, las miradas de 
quienes los crean y habitan se pueden plantear 
estrategias sostenibles para su valoración, con-
servación, protección y permanencia.

Palabras clave: Paisaje, Una sola salud, Ecuador, 
polisemia, naturaleza.

ABSTRACT

The landscape is the manifestation of human ac-
tions in different spaces, its creation, reading and 
valuation go together with the culture, cosmovi-
sion and identity of those who create and obser-
ve them as well as the physical and environmental 
characteristics of these territories, therefore, its 
image can have several views and readings that 
need to be identified, recognized, characterized, 
valued and interpreted and approach their sig-
nificance based on the context in which they are 
found. The objective of this work is to identify 
and value the diverse manifestations of Ecua-
dor’s landscape, identified through qualitative 
methods from a theoretical, technical and expe-
riential-descriptive approach, with inputs obtai-
ned through participatory workshops with actors 
from various disciplines that contributed to the 

creation of the “Carta del Paisaje del Ecuador”, 
where different types of landscapes that identi-
fy the country in its four regions are proposed. 
This work is based on the recent trend of One 
Health, with its triad of man, animals and nature, 
since it is considered that the natural context is 
the canvas of the landscape and, by classifying 
its typologies, the views of those who inhabit it, 
can propose sustainable strategies for its valua-
tion, conservation, protection and permanence.

Keywords (Palabras clave): Landscape, One Heal-
th, Ecuador, polysemy, nature.

INTRODUCCIÓN

El Ecuador, país sudamericano, andino, costero, 
amazónico e insular está situado al nor-oeste de 
América del sur, su estratégica ubicación en el tró-
pico de la mitad del mundo le otorga características 
geomorfológicas y físico ambientales extraordina-
rias, que al igual que otros países americanos los 
identifican y diferencian por sus paisajes.

Cuenta con potenciales naturales únicos, sin em-
bargo, factores externos, actividades antropocén-
tricas modifican la conformación y estructura del 
paisaje natural dando paso a nuevos paisajes y 
nuevos problemas medio ambientales y urbanos.

Con el surgimiento y rebrote de enfermedades 
humanas como el COVID-19, se han motivado 
nuevos planteamientos como ONE HEALTH1 
o UNA SOLA SALUD, que se vislumbran en la 
actualidad como la punta de lanza para afrontar 
nuevos problemas con retos más integrales, bajo 
una perspectiva interdisciplinaria enfocada a mi-
nimizar los daños e incrementar los beneficios de 
la salud humana, animal y medioambiental (Vidal 
Ledo et al., 2021; Cordero et al., 2021)

Y es que, este planteamiento ya existió desde 
varios siglos atrás, Hipócrates (460-370 a.C.), en 
su escrito “De aires, aguas y lugares”, se convir-
tió en pionero en plantear que la salud pública 
depende de un ambiente limpio, destacando 
el valor del paisaje cocreado  (Rodriguez, 2016). 

1		 Esta	iniciativa	comenzó	en	el	2008	y	fue	promovida	
por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	la	
Organización	 de	 las	Naciones	 Unidas	 para	 la	 Ali-
mentación	y	la	Agricultura	(FAO)	y	la	Organización	
Mundial	de	Sanidad	Animal	(OMSA)	(Atanes,	2023).
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En este contexto, los ecosistemas, el medio am-
biente y la naturaleza como nicho de vida de los 
seres vivos dentro de los cuales está el hombre 
se constituyen en el escenario del paisaje natural 
y cultural ya que, los lugares conformados por 
lo físico ambiental: la tierra, el agua y el aire son 
elementos del paisaje que nos rodea. 

Por tanto, se requiere contar con miradas críticas, 
unificadoras y diversas respecto a la salud de las 
personas, animales y los ecosistemas, tiene su 
origen en la teoría de los sistemas planteado por 
Morin (1999), que asegura que todo está inter-
conectado y relacionado con interdependencias 
y sinergias que afectan al conjunto y sus partes 
visto como sistema de vida.

En la actualidad organismos internacionales 
como la UNESCO, con los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible), el último COP28, realiza-
do en el año 2023 (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático), reflejan su in-
terés a nivel global por proteger y revalorar los 
recursos naturales, así como el cambio de uso de 
los combustibles fósiles que protejan el planeta, 
la vida y por ende el paisaje. 

A estas iniciativas mundiales, se unen otras como 
la Federación Internacional de Arquitectos Pai-
sajistas (IFLA), con representaciones en: Asia Pa-
cifico, Europa, África, Medio Oriente y América, 
a la que pertenece Ecuador.

En este contexto la Sociedad de Arquitectos Pai-
sajistas del Ecuador (SAPE), se unirá a otras ini-
ciativas a nivel latinoamericano y mundial como 
el Convenio latinoamericano del Paisaje lidera-
do por la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje 
(LALI), con el fin común de fortalecer la Carta 
Latinoamericana del Paisaje, que a su vez se pre-
sentará en el Convenio Mundial del Paisaje en la 
lucha por los DERECHOS DEL PAISAJE y por su 
intermedio a los DERECHOS DE LA NATURALE-
ZA Y SUS RECURSOS.

OBJETIVOS

El objetivo principal del presente documento 
es mostrar, cómo a través de la redacción de la 
Carta del Paisaje del Ecuador, se pudieron iden-
tificar, reconocer, caracterizar e interpretar las 
diferentes manifestaciones del paisaje ecuatoria-
no, apoyados de objetivos específicos como:

1.  Realizar talleres colaborativos con diferentes 
actores y miradas multidisciplinarias en torno 
al paisaje ecuatoriano.

2. Revisar literatura y bibliografía a fin al contex-
to del paisaje del Ecuador que fundamente el 
planteamiento de los tipos de paisajes.

3. Redactar las definiciones de los paisajes en-
contrados.

Además, con esta investigación teórica, científica 
y técnica se pretende llegar a las diferentes disci-
plinas que tienen que ver con el entorno natural 
como base de la salud de los seres vivos (humana 
- animal) y el paisaje, en especial a la arquitectura, 
ingenierías y agrimensuras, a fin de compartir es-
tas reflexiones y puntos de vista sobre la enorme 
responsabilidad técnica que tenemos quienes tra-
bajamos en los espacios y territorios que contie-
nen los paisajes a fin de que nuestras actividades y 
acciones tengan presente la identificación, valora-
ción y protección consciente del paisaje y su lienzo 
principal la naturaleza, con sus procesos complejos 
así como las diversas dinámicas entre seres vivos.

DESARROLLO

El punto de partida

“existe	el	paisaje	del	pintor,	el	paisaje	del	tu-
rista,	del	paseante	y	el	paisaje	del	habitante	
del	país	(paisano),	pero	también	el	paisaje	ob-
jeto	de	estudio,	de	curiosidad	y	de	inquietud	
científica”,	Ann	Coquelin

La Constitución del Ecuador en el 2013, pro-
mulgó el SUMAK KAWSAY o BUEN VIVIR, de la 
sociedad en comunión con la naturaleza que es 
nuestra casa común, la PACHA MAMA, el entor-
no compartido que cuenta con derechos y al que 
tenemos derecho, pero también compromisos y 
responsabilidades.

La Constitución ecuatoriana, es revolucionaria al 
reconocer los derechos de la naturaleza y su con-
servación en todas las manifestaciones, acotando: 

“Garantizar	 los	 derechos	 de	 la	 naturaleza	 y	
promover	 la	 sostenibilidad	 ambiental	 terri-
torial	 y	 global”,	 asimismo,	 instituye	 	 que	 se	
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debe:	“Conocer,	valorar,	conservar	y	manejar	
sustentablemente	el	patrimonio	natural	 y	 su	
biodiversidad	terrestre,	acuática,	continental,	
marina	y	costera,	con	el	acceso	justo	y	equita-
tivo	a	sus	beneficios”	(Constitución	de	la	Re-
pública	del	Ecuador,	2008-2013).

Los ecuatorianos nos identificamos con nuestros 
paisajes, por ser resultado de la creación y modi-
ficación del entorno cercano y cotidiano, por su 
valor cultural, han sido propuestos como bienes 
patrimoniales, pero también existen los valores 
naturales que igualmente están resguardados 
por las normativas y leyes de protección de las 
áreas naturales con alto valor ecológico, por ser 
entornos frágiles que se encuentran amenaza-
dos por actividades antropocéntricas como la 
ampliación de la frontera agrícola que, da paso a 
al crecimiento urbano desmedido. 

Checa, (2018), reconoce al “paisaje como bien 
común y como un derecho”, su valor tangible e 
intangible es gestionado desde colectivos so-
ciales que pueden vivirlo, describirlo, compren-
derlo o disfrutarlo, convirtiéndolo en un bien o 
recurso para todos, que de alguna manera nos 
pertenece y al que pertenecemos, pues forma-
mos parte de ese constructo, por tanto, tenemos 
la obligación de gestionarlo desde un enfoque 
protector y respetuoso con sus valores particula-
res, para el caso del Ecuador, al tener derechos 
la naturaleza, el paisaje y sus expresiones tam-
bién lo tienen.

Por tanto, surge la pregunta: ¿cómo reconoce-
mos o valoramos los paisajes ecuatorianos, sino 
tenemos una guía o fundamento de su existencia 
y valor? y es allí, donde se pretende aportar con 
la presente investigación.

Por tanto, al existir múltiples formas de mirar y 
percibir el paisaje, sus simbolismos y patrones, 
se hace necesario contar con un acercamiento a 
los diversos tipos de paisajes, diferenciables por 
sus elementos: naturales, artificiales y adiciona-
les (Cabeza, 1993) propuestos desde su polise-
mia, entendida como principio gramatical que 
sugiere que una palabra o signo lingüístico tiene 
varias acepciones, para el caso del paisaje nos 
referimos a las diversas lecturas de lo que signifi-
ca el paisaje visto en la materialidad de su repre-
sentación sea natural o cultural, su diversidad, 

caracterización e interpretación en dependencia 
de la mirada del observador, a fin de contar con 
aproximaciones a los significados o definiciones 
de los diferentes patrones de paisajes reconoci-
dos en las cuatro regiones del Ecuador.

Es necesario reconocer que el paisaje es un mo-
saico heterogéneo que abarca: territorios, espa-
cios rurales, urbanos y periurbanos, con enorme 
valor natural, cultural y construido, en donde mu-
chas acciones antrópicas, han generado la de-
gradación, pérdida, marginación, abandono de 
áreas con importante valor ecológico y cultural 
que requieren su revalorización, restauración, 
remediación, recuperación, rehabilitación y resi-
liencia.

En tal sentido, se plantea la necesidad de contar 
con manifiestos y definiciones para que los entes 
gubernamentales se apoyen y justifiquen sus ac-
ciones bajo parámetros científicos y basados en 
principios, fundamentos teóricos y estrategias 
como soporte a acciones coherentes en pro del 
paisaje ecuatoriano.

Cabe mencionar que, se parte de indagaciones 
sobre varios aspectos que determinan el valor 
del paisaje del Ecuador, de su análisis particular 
en el que se establecen los antecedentes y fun-
damentos que le dan respaldo como: 

• contexto histórico científico

• contexto biofísico

• contexto geológico

• contexto de diversidad agrícola 

• contexto histórico-cultural (Moncayo et al., 2022)

Bajo estos enfoques teórico – científicos se da 
coherencia, bases sólidas y sustento a la presen-
cia del paisaje del Ecuador a su compendio y es-
tructura y dentro de ellos a las manifestaciones 
del paisaje.

Con esta etapa de investigación preliminar, la 
SAPE que pertenece a la IFLA-AR, presentó en el 
mes de febrero del año 2022, la CARTA DEL PAI-
SAJE DEL ECUADOR (CPE), elaborada mediante 
un trabajo colaborativo e interdiciplinar con la 
finalidad de, entre todas las voces y miradas co-
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crear un documento consensuado con principios, 
objetivos, acciones, estrategias y recomendacio-
nes que aporten a la revalorización y protección 
del paisaje del Ecuador y sus polisemias.

La CPE, es un instrumento voluntario de concer-
tación entre agentes de un territorio orientado 
a promover la gestión sostenible del paisaje y 
el bienestar de sus habitantes, además propone 
nuevas formas de planificar territorios, ciudades, 
comunidades rurales y barriales, en donde se re-
valore al paisaje ecuatoriano, especialmente el 
más próximo y se lo vincule al desarrollo de la 
población y demás seres vivos a fin de propiciar 
la salud ambiental.  

Así, la Carta del Paisaje del Ecuador, cuyo punto 
de partida nace del artículo 71 de la Asamblea 
Constituyente del Ecuador 2007, que contempla 
que la “naturaleza o Pacha Mama”, tiene dere-
cho a que se respete su existencia, conservación, 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y proceso evolutivos.

Es imperioso considerar al paisaje ecuatoriano 
como megadiverso, a fin de reivindicar los paisa-
jes productivos andinos, amazónicos y costeros 
para asegurar la producción local, turismo, iden-
tidad y significación cultural, esto demanda de 
la participación ciudadana en el planteamiento 
de planes, gestiones, controles y acciones, incor-
porando en las políticas públicas los elementos 
y tipos de paisajes, y en la normativa nacional y 
local los derechos de la naturaleza. 

Bajo este contexto, la importancia de la CPE reside 
en su planteamiento, trabajado en forma colabo-
rativa, multiactorial y multidisciplinaria desde va-
rias visiones: academia, sociedad civil, gremios de 
profesionales: ingenieros ambientales, ecólogos, 
arquitectos, ingenieros, geógrafos, historiadores, 
sociólogos, artistas, abogados, entre otros, que, 
teniendo la preocupación común del deterioro 
de la naturaleza, salud ambiental, los paisajes, los 
recursos naturales, se reúnen para poner sobre la 
mesa, diversos enfoques y visiones respecto a la 
naturaleza y el paisaje del Ecuador, por ello se hace 
importante partir y conocer a qué nos referimos 
cuando se habla de paisaje, que se define así:

La	palabra	“paisaje”	deriva	etimológicamente	
del	francés	“pays”	que	en	su	traducción	signi-
fica	“país”,	el	cual	hace	referencia	al	territorio	

conformado	 por	 regiones;	 y	 del	 sufijo	 “aje”	
que	le	dota	de	acción	al	término,	por	lo	tan-
to,	la	palabra	paisaje	define	las	características	
peculiares	del	 territorio	manifestadas	desde	
la	 observación,	 sensibilidad	 y	 empatía	 del	
hombre,	quien	capta	 la	esencia	de	 la	 región	
(Caballero,	2013;	Moncayo	et	al.,	2022).

Este concepto de paisaje, refiere a todas las ex-
presiones presentes en todos los territorios y 
espacios geográficos y los que la naturaleza pre-
senta no solo como imagen, sino a su valor eco-
lógico, como sistema de vínculos y estructuras 
dependientes e interconectadas entres si, por 
tanto, es necesario recalcar que, el paisaje no es 
solo la imagen que se ve, sino un conjunto de 
relaciones vivas entre sus componentes, existen, 
coexisten, tienen sus complejidades y sinergias 
únicas por tanto, cuando estas se afectan, se 
perturba al sistema completo, a su vez el terri-
torio con sus elementos bióticos y abióticos, sig-
nificando un cambio en los paisajes contenidos.

En ese marco, se mira al paisaje como un cons-
tructo humano en conexión primigenia con su 
entorno natural, en donde la identidad y la cultu-
ra inciden en dicha creación y modelado.

Proceso metodológico

Se parte de la metodología cualitativa, con enfo-
que de estudio: teórico, experiencial – explorato-
rio, descriptivo y narrativo que permita conocer 
la realidad a través de la interpretación de las 
vivencias de los participantes que mediante he-
rramientas participativas como son los talleres 
y grupos focales realizados en las Jornadas de 
Paisaje en Quito, Ecuador en el año 2019, como 
se observa en la figura 2, aportaron con criterios, 
visiones y experiencias respecto al argumento 
de la CPE, su contenido y las manifestaciones y 
tipos de paisaje.

La metodología cualitativa permite recolectar in-
formación a través de la observación directa, na-
rrativa experiencial e interpretativa de la realidad 
para su redacción, con la ventaja de que los con-
tenidos se recogen en forma flexible siguiendo los 
procesos sociales (Spradley 1980). Además, per-
mite cumplir los objetivos propuestos, en forma 
simultánea y sin mayor rigor en el proceso, con 
actividades paralelas pero complementarias como 
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la información bibliográfica de fuentes primarias, 
mediante el método exploratorio e investigativo 
con una revisión teórica exhaustiva de literatura 
referente al paisaje y su gestión (Ruiz Olabuéna-
ga 2012). A partir de la indagación, recopilación, 
sistematización de fuentes bibliográficas sobre las 
cuatro regiones del país, se contó con información 
relevante sobre la situación del paisaje que sirvió 
como base para la elaboración de la CPE.

Con estos dos enfoques, el experiencial y el 
exploratorio se realiza en primera instancia una 
pre catalogación de los paisajes que existen 
en el Ecuador, mismos que posteriormente son 
ordenados y confrontados a la teoría del paisa-
je, así como a clasificaciones bibliográficas que 
fortalecen un primer registro, para el presente 
documento se presentan los dos momentos, la 
clasificación inicial y una descripción más amplia 
y detallada de las principales manifestaciones 
del paisaje ecuatoriano.

Al mismo tiempo, es importante recalcar que, a 
partir de la teoría de análisis del paisaje urbano, 
propuesta por Cullen (1974) la catalogación, je-
rarquía y significado de los patrones en los paisa-
jes de la categoría principal (natural, modificado, 
cultural y otros paisajes) y las subcategorías como 
se observa en la figura 1, se fundamenta con los 
tres principios propuestos por el autor: la óptica, 
el lugar y el contenido (Cullen, 1974) mencionan-
do que, estos no solo se aplican para determi-
nar paisajes urbanos, sino a nivel más amplio por 
ser versátil en su aplicación. Asimismo, se acoge 
lo manifestado por Aponte-García et al., (2018) 
quien acota que para valorar el paisaje es nece-
sario: identificar, reconocer, caracterizar e inter-
pretar sus componentes, relaciones y procesos.

Todas estas acciones y posiciones de mirar los 
paisajes  de acuerdo a Cullen y Aponte-García, 
conducen a diversas lecturas, como paisajes anó-
nimos que generan ópticas miradas y escenarios 
cambiantes, a diferentes escalas dependiendo 
del sitio o lugar desde donde se observan, di-
ferentes a lo que estamos acostumbrados a ob-
servar de cerca o de lejos por ello su polisemia, 
estas ópticas generan sensaciones, percepcio-
nes y actitudes diversas, pues estas escenas o 
actividades muestran contenidos y mensajes 
que generan, varias reacciones  como: placer, 
fruición, tranquilidad, emociones diversas como 
paz, alegría , malestar entre las más comunes. 

Con estos principios se pudo decidir también las 
subclasificaciones que devienen de la clasifica-
ción principal y que se materializaron en la CPE.

RESULTADOS

El resultado más relevante de la investigación es 
el libro CARTA DEL PAISAJE DEL ECUADOR (Fi-
gura 2), y su contenido. Si bien es cierto, en este 
documento no se cuentan con resultados numé-
ricos, por ser investigación de tipo cualitativa y 
de método heurístico en su ejecución, se obtie-
nen enfoques teórico-científicos relevantes que 
aportan a la planificación ecuatoriana, pues para 
las conclusiones y decisiones de clasificación 
de los tipos de paisajes, existieron posiciones y 
cuestionamientos interdisciplinares que crearon 
discusiones teóricas que debieron ser confron-
tadas desde la bibliografía y normativa a nivel 
nacional e internacional en torno al paisaje.

En este punto cabe mencionar que, se encon-
tró una debilidad muy grande respecto al poco 

Figura 1: II Jornadas del Paisaje 
del Ecuador. PUCE (Quito)

Fuente:  Alexandra Moncayo Vega,  UTPL (2019).

Figura 2: Portada del libro CARTA 
DEL PAISAJE DEL ECUADOR

Fuente: UTPL, 2022
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acervo bibliográfico en relación al paisaje en 
Ecuador, se nombra y estudia muy vagamente 
en pocos espacios y referencias, por lo que el 
aporte de la CPE y su contenido será de gran uso 
y valor científico documental.

Otro resultado relevante es contar con las diferentes 
tipologías de paisaje, reforzada con lo propuesto 
en el Codigo Orgánico del Ambiente del Ecuador, 
(2017), que reconoce dos clasificaciones: paisaje 
natural y semi natural, con subcategorías como: 
paisajes terrestres, marinos y marinos costeros, ru-
rales, urbanos, arquitectónicos, rutas y caminos. Sin 
embargo, debido al carácter diverso y dinámico del 
paisaje ecuatoriano, en la Carta, se enfatiza su multi 
dimensionalidad, en concordancia con el contex-
to espacial (regiones) en donde se encuentran, así 
como en la percepción y comprensión del hombre 
que lo crea y observa. (Moncayo et al., 2022)

Para el caso de la clasificación del paisaje del 
Ecuador, nos planteamos una catalogación resu-
mida como se presenta en la figura 3, planteada 
desde una escala territorial y/o regional esto es:

• Paisaje natural

• Paisaje Modificado

• Paisaje cultural y,

• Otros paisajes

Su subclasificación va desde el origen y evolución 
del paisaje primigenio (geológico y geográfico), 
hasta sus diversas manifestaciones físico-espa-
ciales en las que se incorpora la interpretación, 

modelado y creación humana, que devienen en 
los paisajes culturales, evidenciando la interac-
ción ser humano-naturaleza.

Como parte de los resultados obtenidos se rea-
liza una breve reflexión y descripción teórica 
planteada por diversos autores que aportan una 
visión amplia del significado de los paisajes pro-
puestos en la clasificación principal.

a.- paisaje natural:

Es aquel que no está alterado por la acción huma-
na, presenta en esencia, las condiciones natura-
les primigenias de la naturaleza, en la actualidad 
está siendo sujeto de estudios cientificos rele-
vantes según Gastó Coderch, Gálvez Navarrete, 
& Morales Arnaiz, (2010), la naturaleza se define 
como paisaje natural original (Figura 4), es la base 
o matriz de donde emanan los paisajes que, con 
el devenir del tiempo y las actividades humanas y 
dinamicas con flora y fauna, llegan a constituir los 
paisajes culturales (Moncayo et al., 2022).

Estos paisajes por conservar su carácter natural, de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes del Minis-
terio del Ambiente del Ecuador (MAE), (2013) ad-
quieren carácter de “reservas naturales”, por tanto, 
pasan a ser “espacios protegidos”, en el Ecuador.

Desde una visión científica el paisaje natural se 
debe proteger y gestionar desde la teoría de la 
ecología del paisaje que recibe importantes apor-
taciones de la geografía y la ecología, se encarga 
del estudio y mejora de las relaciones entre los 
patrones espaciales y los procesos ecológicos en 
un paisaje a diferentes escalas, identificando la 

Figura 3: Clasificación del paisaje en el Ecuador, 
según Carta del Paisaje del Ecuador

Fuente: (Moncayo et al., 2022)

Figura 4: Los Andes ecuatorianos,  
provincia de Cotopaxi.

Fuente: John Soto Luzuriaga, UTPL (2022).
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• Paisaje Rural

• Paisajes productivos (agrícolas):

c.- paisaje cultural:

La Convención del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural (1972) de la UNESCO citado en Jiménez 
Herrero, (2013), precisa que “El paisaje cultural es 
el resultado del desarrollo de actividades humanas 
en un territorio concreto”. Para Maderuelo (2005), 
el paisaje cultural es un constructo mental elabora-
do por el hombre, desde sus percepciones y expe-
riencias que tienen que ser entendidos desde sus 
cosmovisiones, tiempos y espacios diversos. 

Santos y Ganges & Serrada Redondo, (2009), 
manifiestan que, en el paisaje cultural se impli-
can valores naturales y culturales, tangibles e in-
tangibles (Figura 6), haciendo preciso al menos 
un diagnóstico ecológico, geográfico e histórico 
para su catalogación e interpretación. 

Es así que, los paisajes culturales, resaltan la 
identidad de la población, su herencia y cosmo-
visión llevan a construir nuevos paisajes ligados 
siempre a las características físico ambientales 
donde se ubican o viven, en este grupo, sin duda 
entran los saberes ancestrales que siempre han 
tenido como escenarios a los elementos natura-
les: agua, sol, viento, montañas, tierra, y para el 
caso del Ecuador, nuestra PACHA MAMA, que 
combinada con dichos elementos dan carácter 
e identidad a los paisajes culturales del Ecuador. 

Además, existen diversos tipos de paisajes cul-
turales producto de investigaciones científicas y 
al medio en donde se tratan de catalogar, con 
referencias latinoamericanas como la paisajista 
Mónica Morales de la Corporación Patrimonio y 

función y dinámica de los mismos y sus manifes-
taciones incluyendo: paisajes naturales, seminatu-
rales, agrícolas y zonas urbanas (J. Subirós, Varga, 
Llausas, & Ribas, 2006; Wu & Hobbs, 2007)

Es así que, la ecología del paisaje analiza cómo 
cada elemento de un ecosistema afecta a los 
demás componentes y cómo es afectado. Es 
una ciencia de síntesis, pues para comprender 
la compleja trama de relaciones que existen en 
un ecosistema toma conocimientos de botánica, 
zoología, fisiología, genética y otras disciplinas 
como la física, la química y la geología, que son 
especialidades que finalmente se preocupan por 
las dinámicas naturales y por tanto, del paisaje y 
sus expresiones.

Dentro del paisaje natural, se establecen otras 
subclasificaciones como:

• Paisaje geológico

• Paisaje geográfico

• Paisajes marino-costeros

• Paisajes de agua

b.- paisaje modificado o intervenido:

Las acciones humanas y algunos eventos de ca-
rácter natural, dan como resultado la modifica-
ción del paisaje de origen o ecosistema prístino, 
así al intervenir en estos contextos naturales se 
alteran sus características, modifican y desinte-
gran elementos dando como resultante nuevos 
paisajes con cambios en su configuración y apa-
riencia (Figura 5), cuyas transformaciones son 
evidentes en cuanto a imagen, pero mucho más 
en cuanto a deterioro y pérdida de su composi-
ción y estructura ecosistémica.

Estos paisajes son visibles muy especialmente 
en comunidades y pueblos andinos, costeros y 
amazónicos que aún no tienen a la globalización, 
modernidad y consumo como parte de su coti-
dianidad y son fieles cuidadores de su herencia 
e identidad, que ahora se ve riesgo por poderes 
extractivistas y económicos que amenazan con 
su dominio y control de la naturaleza.

De acuerdo a la CPE, en este grupo resaltan los 
paisajes:

Figura 5: Paisaje agrícola. Hacienda Indera, 
cantón Chaguarpamba, provincia de Loja

Fuente: Javier Vázquez, UTPL (2022)
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Paisajes de Chile (2015), que describen al Paisaje	
Raíz	como un concepto que se construye desde 
una triada de paisajes; Paisaje	Natural	que in-
cluye lo biótico y abiótico,  y el comportamiento 
armonioso de ambos factores que perfilan sus 
cualidades y características, + Paisaje	 Cultural	
como lo hecho por el hombre a partir del paisaje 
natural, en donde podemos encontrar la lógica 
de los patrimonios culturales tangibles e intan-
gibles + Paisaje	Perceptual, entendido como to-
das las claves multisensoriales que emanan de 
los paisajes anteriores  y que el hombre registra, 
interioriza, interpreta y adopta como las herra-
mientas con las que definió sus saberes y que-
haceres.

Asimismo, la CPE incluye dentro de esta catego-
ría a los paisajes:

• Paisaje escénico 

• Paisaje cultural sagrado

• Paisaje urbano (Figura 7)

d.- otros paisajes:

La CPE, plantea otras miradas e interpretaciones 
de paisaje ligadas a la percepción de las perso-
nas, al enfoque disciplinar del paisaje, así como 
de: ópticas, tendencias, lugares, visiones, norma-
tivas, manifestaciones, escalas, culturas, territo-
rios, entre otras variables (Moncayo et al., 2022).

Estos paisajes referidos ligeramente se revelan 
como nuevas visiones y manifestaciones que 
como se indica anteriormente pueden ser de 
diferentes tipos y categorías que cambiaran, 

perduraran o se perderán según el tiempo y el 
contexto en el que se los perciba y plantee. 

El Convenio Europeo del Paisaje enfatiza que: “el 
concepto integrador del paisaje hace referencia 
a la totalidad del territorio, áreas naturales, rura-
les, urbanas y periurbanas, lo cual abarca a los 
paisajes degradados, cotidianos y transfronteri-
zos” (Consejo de Europa 2000; Moncayo et al., 
2022), bajo esta consideración surgen dichos 
paisajes en especial por su presencia en el con-
texto ecuatoriano planteados así:

• Paisajes degradados (Figura 8), 

• Paisajes cotidianos, 

• Paisajes transfronterizos, 

• Paisajes sonoros,

• Paisajes escondidos,

Además, se pueden nombrar a los paisajes virtua-
les, paisajes emergentes, patrimoniales, proyec-
tados, entre los más estudiados y resignificados 
(Moncayo et al., 2022).

CONCLUSIONES

• Las diferentes clasificaciones tomadas de la 
CPE, no son las únicas ni se puede aseverar 
que no surgirán nuevos tipos de paisajes, 
considerando que el entendimiento de este 
importante recurso tiene varias aristas, por 
tanto, el paisaje tendrá diversas visiones y es-
tas varian en espacio y tiempo por tanto sus 
dimensiones deben ser resignificadas.

Figura 6: Paisajes culturales. Pescadores del Archi-
piélago de Jambelí, provinciadel Oro, en la costa 
ecuatoriana. Fuente: Javier Vázquez, UTPL (2022).

Figura 7: Paisaje urbano del centro histórico 
de Quito, provincia de Pichincha.

Fuente: Alexandra Moncayo V, UTPL (2022).
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• El valor del paisaje generalmente viene dado 
por las cualidades visuales y espaciales ob-
servables de una extensión territorial o lugar, 
por diferentes ópticas, pero tiene dinámicas 
y vida detrás de la imagen que deben ser 
conocidas, revaloradas, entendidas y respe-
tadas para ejercer con mayor compromiso y 
protección las profesiones de la ingeniería, 
arquitectura y agrimensura.

• La valoracion del paisaje, así como su com-
prensión y lectura medible de sus elementos, 
requieren sucesiones ordenadas visualmente 
diferenciables o escalas que permitan la aprecia-
ción de las cualidades del paisaje, con categorías 
y subcategorías como las que propone la CPE. 

• La participación inter y multidisciplinaria en 
la mirada de los paisajes aportó a una prime-
ra aproximacion a la clasificación apegada al 
contexto ecuatoriano.

• Las propuestas y proyectos de arquitectura, in-
geniería y agrimensura no solamente deben o 
pueden ser numéricos o de planos y mapas, que 
son muy importantes y valiosos desde la visión 
profesional, por tanto, es necesario unirlo y com-
plementarlo con conocimiento científico técnico 
unido a la voz y pensamiento de actores socia-
les, gremiales y profesionales que en sinergia a 
lo gubernamental y académico aportan con sus 
experiencias y nuevos enfoques conceptuales 
como en este caso del paisaje y sus polisemias.

• Las nuevas profesiones, nuevas formas de ac-
tuar en torno a la naturaleza, sus recursos y 
los paisajes deben procurar que no se pier-

Figura 8: Paisaje degradado. Borde de la quebra-
da San Cayetano en la ciudad y provincia de Loja.

Fuente: Alexandra Moncayo V, UTPL (2022).

dan las características ambientales, culturales 
y esencia geográfica de los territorios en los 
que trabajamos, forjando nuevos paisajes con 
identidad físico espacial y cultural.
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RESUMEN

Los movimientos sísmicos han tenido un papel im-
portante en la comprobación de la resistencia  es-
tructural de edificios civiles y religiosos a través de 
los siglos y sobre todo, si estos inmuebles han sido 
proclamados patrimonio cultural de la humanidad, 
sin menospreciar desde luego, a algunas otras edi-
ficaciones que aun cuando no ameritan dicha de-
nominación, conservan obras de gran valor artístico 
tanto en el exterior de sus fachadas y atrios, como 
en sus naves y otros elementos arquitectónicos de 
sus interiores. En este trabajo de análisis descriptivo 
del comportamiento estructural de monumentos 
históricos ante sismos, presentamos la magnitud 
de los daños que sufrieron algunas construcciones 
virreinales del Estado de Puebla que colapsaron a 
causa del sismo del 15 de junio de 1999. 

Encontramos en una exposición gráfica, ejemplos 
de cómo las cúpulas de algunos templos se vinie-
ron abajo, otras se cuartearon de lado a lado, las 
bases de ellas que son sus tambores y las pechi-
nas que son transmisores de carga hacia arcos y 
columnas se vieron afectadas y vencidas por la 
magnitud del movimiento telúrico; así mismo ve-
mos en otros templos cómo se desprendieron sus 
piedras clave en sus arcos principales o torales, así 
como otros arcos se resintieron en sus arranques, 
los cuales se vieron colapsados. En las naves de 
algunos otros templos sus bóvedas de cañón y 
también en bóvedas de arista de algunos de sus 
tramos, se abrieron longitudinalmente desde la 
entrada hasta el ábside. En algunos otros casos se 
nota también que hubo muros debilitados y otros 
más se desplomaron; hay contrafuertes dañados y 
columnas deformadas, torres colapsadas y linter-
nillas y cupulines desplomados, etc. 

Paralelamente con información del ante la evi-
dencia de las fallas en los elementos estructu-
rales aquí mostradas, hacemos un análisis del 
manejo de la geometría de dichos elementos, 
haciendo ver la íntima relación que guarda la for-
ma resultante ante el movimiento telúrico con la 
manera en que se comporta y funciona la estruc-
tura ante sus propias presiones y esfuerzos a que 
se ve sometida, debido esto a las cargas tanto 
gravitacionales como accidentales.

Palabras clave:
daño sísmico, edificios patrimoniales, elementos 
estructurales, geometría estructural, Puebla.

ABSTRACT

Seismic movements have played an important 
role in verifying the structural resistance of civil 
and religious buildings over the centuries and, 
above all, whether these buildings have been 
proclaimed cultural heritage of humanity, wi-
thout, of course, disparaging some other buil-
dings, that even when they do not merit this 
designation, they preserve works of great artistic 
value both on the exterior of their facades and 
atriums, as well as in their naves and other archi-
tectural elements of their interiors. In this work of 
descriptive analysis of the structural behavior of 
historical monuments in the face of earthquakes, 
we present the magnitude of the damage suffe-
red by some viceroyal buildings in the State of 
Puebla that collapsed due to the earthquake of 
June 15, 1999.

We found in a graphic exhibition examples of 
how the domes of some temples collapsed, 
others cracked from side to side, their bases, 
which are their drums, and the pendentives 
that transmit loads to arches and columns, were 
affected and defeated by the magnitude of the 
telluric movement; likewise, we see in other tem-
ples how their key stones fell off in their main 
arches, as well as other arches suffered in their 
bases, which were seen to have collapsed. In the 
naves of some other temples, their barrel vaults 
and in the groin vaults of some of their sections, 
opened longitudinally from the entrance to the 
apse. In some other cases it is also noted that 
there were weakened walls and others collapsed; 
There are damaged buttresses and deformed 
columns, collapsed towers and collapsed lanter-
ns and domes, etc.

In parallel with information from the evidence 
of the failures in the structural elements shown 
here, we make an analysis of the management 
of the geometry of said elements, showing the 
intimate relationship that the resulting shape has 
in the face of the telluric movement with the way 
in which it behaves, and the structure functions 
under its own pressures and efforts to which it 
is subjected, due to both gravitational and acci-
dental loads.

Keywords:
seismic damage, heritage buildings, structural 
elements, structural geometry, Puebla.
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INTRODUCCIÓN

Si nos remitimos a los postulados de la Carta 
de Venecia que hablan sobre la conciencia de la 
unidad de valores que toma la humanidad res-
pecto a las obras monumentales de las pasadas 
generaciones, considerándolas como un patri-
monio común y reconoce la responsabilidad que 
se deba tener para su conservación; extraemos 
algunos fragmentos:

ART.1.-	 La	 noción	 de	 monumento	 compren-
de	 la	 creación	 arquitectónica	 aislada,	 como	
también	el	sitio	urbano	o	rural	que	nos	ofre-
ce	el	testimonio	de	una	civilización	particular,	
de	 una	 fase	 representativa	 de	 la	 evolución,	
ó	de	un	proceso	histórico.	Se	refiere	no	solo	
a	 las	 grandes	 creaciones,	 sino	 igualmente	 a	
las	obras	modestas	que	han	adquirido,	con	el	
tiempo,	un	significado	cultural.

ART.2.-	La	conservación	y	 la	restauración	de	
los	 monumentos	 constituyen	 una	 discipli-
na	que	 reclama	 la	colaboración	de	 todas	 las	
ciencias	y	de	 todas	 las	 técnicas	que	pueden	
contribuir	al	estudio	y	a	la	protección	del	pa-
trimonio	monumental.

Reflexionando estas últimas líneas, sobre el apoyo 
y colaboración que se le reclama a las ciencias y 
técnicas acorde con la conservación de las obras 
patrimoniales, las tomamos como propias; aunado 
a la postulación que presenta la UNESCO en su;

CONVENCIÓN SOBRE LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL

La Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 
17 de octubre al 21 de noviembre de 1972.

Constatando que el patrimonio cultural y el pa-
trimonio natural están cada vez más amenazados 
de destrucción, no sólo por las causas tradicio-
nales de deterioro sino también por la evolución 
de la vida social y económica que las agrava con 
fenómenos de alteración o de destrucción aún 
más temibles,

Considerando que el deterioro o la desapari-
ción de un bien del patrimonio cultural y natural 
constituye un empobrecimiento nefasto del pa-
trimonio de todos los pueblos del mundo, 

Teniendo presente que la Constitución de la 
Unesco estipula que la Organización ayudará a 
la conservación, al progreso y a la difusión del 
saber, velando por la conservación y la protec-
ción del patrimonio universal, 

I, DEFINICIONES DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL

Articulo 1

A	 los	 efectos	 de	 la	 presente	Convención	 se	
considerará	“patrimonio	cultural”:	

- los monumentos: obras arquitectónicas,	
de	 escultura	 o	 de	 pintura	 monumentales,	
elementos	o	estructuras	de	carácter	arqueo-
lógico,	 inscripciones,	 cavernas	 y	 grupos	 de	
elementos,	que	tengan	un	valor	universal	ex-
cepcional	desde	el	punto	de	vista	de	la histo-
ria, del arte o	de	la	ciencia,

-		 los	conjuntos:	grupos	de	construcciones,	ais-
ladas	o	reunidas,	cuya arquitectura,	unidad	e	
integración	en	el	paisaje	les	dé	un valor uni-
versal excepcional	desde	el	punto	de	vista	de 
la historia, del arte o	de	la	ciencia,

II. PROTECCION NACIONAL Y 
PROTECCION INTERNACIONAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

Articulo 5

c)	 desarrollar los estudios y la investigación 
científica y técnica y	perfeccionar	los	méto-
dos	de	intervención	que	permitan	a	un	Esta-
do	hacer	frente	a	los	peligros	que	amenacen	
a	su	patrimonio	cultural	y	natural;	

d)	adoptar	 las	 medidas	 jurídicas,	 científicas, 
técnicas,	 administrativas	 y	 financieras	 ade-
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cuadas,	para	identificar,	proteger,	conservar,	
revalorizar y rehabilitar ese patrimonio; 

V. CONDICIONES Y MODALIDADES DE 
LA ASISTENCIA INTERNACIONAL

Articulo 19

Todo	Estado	Parte	en	la	presente	Convención	
podrá	pedir	asistencia	internacional	en	favor	
de	los	bienes	del	patrimonio	cultural	o	natural	
de	valor	universal	excepcional	situados	en	su	
territorio.	Unirá a su petición los elementos 
de información y	 los	 documentos	 previstos	
en	el	artículo	21	de	que	disponga	que	el	Co-
mité	necesite	para	tomar	su	decisión.

Articulo 22

La	asistencia	del	Comité	del	Patrimonio	Mun-
dial	podrá	tomar	las	formas	siguientes:	

a)	 estudios sobre los problemas artísticos,	
científicos	y	técnicos que	plantean	la	protec-
ción,	la	conservación,	la	revalorización	y	la	re-
habilitación	del	patrimonio	cultural	y	natural	

b)	 formación	de	especialistas	de	todos	los	nive-
les	 en	materia	 de	 identificación,	 protección,	

conservación,	 revalorización y rehabilita-
ción del	patrimonio	cultural	y	natural;

Articulo 24

Una	asistencia	 internacional	muy	 importante	
sólo	se	podrá	conceder	después de un estu-
dio científico,	 económico	y	 técnico detalla-
do.	 Este	 estudio	 habrá	 de	 hacer	 uso	 de	 las	
técnicas	 más	 avanzadas	 de	 protección,	 de	
conservación,	de	 revalorización	 y	de	 rehabi-
litación	del	patrimonio	cultural	…”

por lo que a continuación de esta exposición, 
presentamos la magnitud de los daños que su-
frieron algunas construcciones virreinales del Es-
tado de Puebla que colapsaron, a causa de este 
impactante sismo del 15 de junio de 1999. a la 
vez que hacemos un análisis del manejo de la 
geometría de los elementos estructurales,

LOCALIZACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

El estado de Puebla colinda al norte con el esta-
do de Hidalgo, al este con Veracruz, al poniente 
con los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala 
y al sur con Oaxaca y Guerrero; la capital es la 
ciudad de Puebla de Zaragoza.

Dicho estado se fundó el 21 de diciembre de 
1823 y está formado por un total de 217 munici-
pios. El territorio que constituye la totalidad del 

Mapa de la Zona afectada remarcando el 
Radio de acción más importante del sismo
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estado de Puebla se extiende a unos 34.251 kiló-
metros cuadrados.

UBICACIÓN Y EXTENSIÓN DEL SISMO

Según información de daños sísmicos y datos de 
la magnitud http://earthquake.usgs.gov/earth-
quakes/eqarchives/year/1999/1999_deaths.php 
sobre los Informes Técnicos-Sistema nacional de 
protección civil (Centro nacional de prevención 
de desastres).

La ciudad de Puebla fue sacudida por un fuerte 
sismo cuyas características fueron:

Fecha:    15 de junio de 1999

Hora:   3:42 p.m.

Magnitud:

Escala de
Richter:  7.1 (ML)

Potencia de
magnitud de
Momento: 7,1 grados (Mw) 

Grado de
Escala de
Mercalli: VIII

Duración
del sismo:   Sacudió por 45 segundos el Esta-
  do de Puebla

Daños en
el monto Alcanzaron más de 200 millones
económico: de pesos.

Epicentro:  Ciudad de Tehuacán, Puebla.

Coordenadas
del Epicentro:  18°23’N 97°26’O

Profundidad:  70 km.
  El terremoto pudo sentir se tambi-
  én en el Estado de Tlaxcala, la zona
  centro del Estado de Veracruz y en
  gran parte de la Ciudad de México.

Consecuencias: Alcanzó a afectar a más de 600 po-
  blaciones, más de 30 mil viviendas,
  poco más de 1,000 escuelas y cer-
  ca de 750 a 800 iglesias, fue un sis-
  mo de los más costosos del estado
  de Puebla y alrededores.

Geotecnia:  En su mayoría los daños se pre-
  sentaron en el centro de la ciudad 
  de Puebla donde se registraron 
  aceleraciones hasta de 120 km 
  por hora, como máximo.

Cuadro 1. Daños estructurales en edificios patrimoniales

Exteriores

No. Elementos
estructurales

Afectaciones Daños registrados

1
En Bóvedas:
•   De Cañón Longitudinal a lo largo de la nave Cuarteaduras Longitudinales

•   De Arista En Tramos Transversales Cuarteaduras Transversales

2

En Cúpulas:
•   Tambores
•   Pechinas
•   Claves
•   Arcos Torales
•   Linternillas

En cúpula central o lateral 
•   Empuje horizontal
•   Cargas diagonales concéntricas
•   Carga vertical
•   Carga vertical
•   Carga lateral

•   Cuarteaduras
•   Cuarteaduras
•   Desplome
•   Desplome
•   Desplome

(Continúa en la página siguiente)
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(Continuación)

Exteriores

No. Elementos
estructurales

Afectaciones Daños registrados

3

En los Arcos:
•   Arranques
•   Dovelas
•   Claves
•   Tímpanos y riñones

•   Empujes horizontales
•   Cargas diagonales concéntricas
•   Carga vertical
•   Empujes diagonales

•   Desplazamiento
•   Cuarteaduras
•   Desplome
•   Cuarteaduras

4

En Muros:
•   Contrafuertes
•   Longitudinales
•   Diagonales
•   Uniones c/columnas

•   Empujes laterales
•   Empujes horizontales
•   Cargas en “X” sísmica
•   Esfuerzos cortantes

•   Desplazamiento
•   Cuarteaduras horizontales
•   Cuarteaduras y desplome
•   Cuarteaduras verticales

5

En Torres:
•   Basamentos
•   Campanarios
•   Arcos
•   Cupulines
•   Remates

•   Empujes laterales
•   Empujes horizontales
•   Cargas verticales
•   Empujes laterales
•   Empujes horizontales

•   Desplazamiento y desplome
•   Cuarteaduras y desplome 
•   Cuarteaduras y desplome
•   Cuarteaduras y desplome
•   Desplome

6

En Fachada:
•   Portadas
•   Ventana coral
•   Remates
•   Uniones con Torres

•   Empujes laterales
•   Empuje horizontal
•   Empuje horizontal
•   Cargas diagonales y
     esfuerzos cortantes

•   Desplazamiento
•   Cuarteaduras
•   Desplome
•   Cuarteaduras diagonales 
     y desplome

Interiores

7 En Sotocoros:
•   Bóveda de arista •   Carga vertical •   Cuarteaduras

8 En Coros:
•   En sus bóvedas •   Carga vertical •   Cuarteaduras

9

En Naves:
•   Central

•   Laterales

•   Longitudinal a lo largo de
     la Nave
•   Longitudinal a lo largo de
     las Naves

•   Cuarteaduras longitudinales
 
•   Cuarteaduras longitudinales

10

  En Presbiterio:
•   Altar principal
•   Retablo principal
•   Ciprés

•   Empujes horizontales 
•   Carga vertical
•   Empujes horizontales y carga 
    vertical

•   Cuarteaduras
•   Cuarteaduras
•   Desplome del Ciprés
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DESCRIPCIÓN DE DAÑOS 
ESTRUCTURALES EN EJEMPLOS 
PATRIMONIALES MÁS TÍPICOS:

A continuación, damos un enfoque de las afecta-
ciones que sufrieron algunas edificaciones de ca-
rácter religioso y civil más sobresalientes, de las 
cuales algunos están catalogados por la UNES-
CO como Patrimonio Mundial, especificando los 
daños estructurales que resultaron más comu-
nes, reflejados desde sus elementos típicos de 
descripción formal como siguen:

Algunos templos sufrieron diversos daños estruc-
turales, hubo elementos que sí alcanzaron a re-
sistir el embate del movimiento sísmico, otros se 
cuartearon y otros más se desplomaron. Si el sis-
mo hubiera durado unos pocos segundos más, si 
hubiera sido de un minuto de más, estas magni-
ficas obras arquitectónicas de los siglos XVI, XVII 
y XVIII habrían alcanzado magnitudes insospe-
chadas e irreparables con la consabida pérdida 
patrimonial de la humanidad. Describimos más 
adelante algunos ejemplos de la tabla anterior.

1.  En Bóvedas:

1.1	BÓVEDAS	DE	CAÑÓN

En la fig. 1 mostramos las afectaciones de la 
nave lateral del Templo del Espíritu Santo, por 

cuarteaduras, a todo lo largo de la misma de un 
modo longitudinal, con daños y desplome de la 
clave en el arco toral y a la vez del debilitamiento 
de su entablamento y tímpano.

1.2	BÓVEDAS	DE	ARISTA

En la fig. 2 podemos ver las cuarteaduras en una 
de las bóvedas de arista de uno de los tramos 
de la nave transversal en el Templo de San An-
tonio, que la afectaron en forma diagonal hacia 
sus vértices. 

2.  En Cúpulas:

2.1	EN	TAMBORES

En la fig.3 apreciamos la cuarteadura de la cúpu-
la central del Templo de San Antonio, a punto de 
colapsar, esto es por los empujes horizontales de 
los Momentos producidos por las fuerzas parale-
las encontradas, producidas  por el movimiento 
telúrico de gran magnitud que azotó al templo; 
estas cuarteaduras hacen la forma de círculo, el 
cual es paralelo al plano horizontal de la base 
de la cúpula que es el Tambor, como se muestra 
en el estudio de la fig.4 en que las fuerzas tan-
genciales son aplicadas en el primer tercio de la 
parte superior de la base, en un plano paralelo a 
dicha base del casquete esférico, en que empie-
za la Tensión.

Fig. 1 Nave Lateral Templo del Espíritu Santo

Fig.2 Bóveda de Arista Templo de San Antonio

Fig.3 Cúpula Central del Templo de San Antonio

Fig.4 Bóveda Vaída colapsada
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En La fig. 5 vemos como se llegó a desplomar la 
cúpula en el Templo de San Andrés Cholula, la 
cual muestra el hueco circular, en que se mani-
fiesta de forma clara la geometría estructural que 
estamos tratando en el esquema anterior, ante el 
análisis de los movimientos sísmicos, como el que 
azotó al Estado de Puebla el 15 de junio de 1999.

2.2	PECHINAS

Las pechinas resultaron ser uno de los elementos 
estructurales menos afectados por el movimiento 
de gran magnitud del sismo, debido a su forma en 
triángulo, por ser el triángulo la forma geométrica 
indeformable por excelencia; tanto en las pechi-
nas que son esféricas, como en las falsas pechinas 
que son cilíndricas por la forma octogonal de la 

cúpula. Como se puede apreciar en la fig. 6 la pe-
china izquierda sólo tiene una ligera cuarteadura, y 
en la fig. 7, la cuarteadura se localiza en el tímpano 
del arco toral, sin llegar a afectar la falsa pechina.

3.  En Arcos:

3.1	CLAVES

La Clave es la dovela principal del arco toral; en el 
Templo de La Compañía sufrió cuarteaduras y un 
desplome, como se muestra en la fig. 8 debido a la 
falla longitudinal de la nave lateral, permanecien-
do el entablamento sumamente debilitado. En la 
Fig. 9 se nota el agrietamiento del centro del arco 
toral, debido a la gran fuerza vertical que parte 
en dos a la clave, que sufre un desmoronamiento 
debido a que se excedió su resistencia al esfuerzo 
de compresión a que fue sometido, así se muestra 
en que el arco toral se parte, por aplastamiento.

Hacemos un diagrama en la fig. 10 de los ele-
mentos que forman el típico arco de medio 
punto con sus dovelas concéntricas y la línea de 
presiones que lo sustenta, así mismo planteamos 
en la fig. 11 el criterio estructural de las fuerzas 
de reacción y transmisión de esfuerzos en una 
dovela típica del arco, viendo cómo actúan so-
bre la línea de acción de las presiones del arco.

Fig.5 Cúpula Desplomada del 
Templo de San Andrés Cholula

Fig. 6 Ligera cuarteadura en 
Pechina de la Capilla Real

Fig. 7 Cuarteadura en Falsa Pechina 
del Templo de San Jerónimo

Fig. 8 Desplome de Clave. 
Templo del Espíritu Santo

Fig.9 Arco sin clave en San Jerónimo
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En las fig. 12 y fig. 13 analizamos dos casos de 
falla típica por sismo, en sendos arcos templos 
de Amozoc, en que los arcos se afectan en un 
mecanismo por carga vertical y la aparición de 
articulaciones plásticas en su parte del intradós 
de los arcos en la región del riñón, en su primer 
tercio, a 30° del centro del arranque.

4. En Muros:

4.1	EN	CONTRAFUERTES

A medida que iban creciendo en altura los muros, 
originalmente solo contaban con refuerzos vertica-
les exteriores, que eran pilastras anchas y pesadas. 

Para evitar que los muros se desplomaran a la acción 
de los sismos, así se crearon los contrafuertes para 
reforzar las pilastras, aún así, en la fig.14 algunos 
contrafuertes como el del Templo de San Andrés 
apóstol no alcanzaron la altura debida y estuvieron 
a punto de hacer colapsar al muro que reforzaban.

4.2	“X”	SÍSMICA	EN	MUROS

En la fig.15 hacemos notar la más común de las 
afectaciones en los muros y son sus cuarteaduras 
en “X” debido a las fuerzas en diagonal encon-
tradas, a consecuencia de los movimientos telú-
ricos que agrietan el muro a la acción de cargas 
laterales alternadas.

Fig. 10 Arco de medio punto y sus elementos.

Fig.11 Trabajo en Dovelas Fig.12 Falla en Riñón 
de Arco Toral

Fig.13 Falla de Riñón 
de Arco Toral

Fig.14 Contrafuerte y muro afectados Fig.15 “X” Sísmica en muro del Edificio Carolino
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5. En Torres y en Campanarios

En los cuerpos de los campanarios se registran 
cuarteaduras en arcos o entablamentos que no 
están rigidizados por muros a sus costados ya que 
son debilitados por los vanos para alojar las cam-
panas, por lo general, a causa del sismo fueron 
afectados por agrietamientos como en el Templo 
de La Compañía en la fig.16 y algunos otros su-
frieron desplomes como los de las fig. 17 y fig. 18.

6. En Fachadas

Las afectaciones más fuertes fueron encontradas 
en las uniones de los basamentos de las torres con 
los muros frontales de las fachadas, que por suer-
te o por mayor rigidez de los retablos de piedra, 
los portales no sufrieron daños de consideración. 
Desplome en Muro Sur del Portal de peregrinos 
del claustro del Templo de Los Remedios, fig. 19 
y mostramos la remodelación de la fachada con la 
idea de rescatar, lo más expedito posible la forma 
original, fig. 20, utilizando contrafuertes en muros 
y reforzamiento de los basamentos en las torres 
después de un análisis y estudios geotécnicos 
(presentados por el encargado del proyecto: Arq. 
Moisés Morales Arizmendi)

Fig.16. Torre Templo San Jerónimo

Fig.17 Desplome Sn Antonio Amozoc

Fig.18 Desplome en San Agustín

Fig. 19. Desplome Portal de 
Peregrinos N.S. Remedios

Fig. 20. Restauración por 
Contrafuertes Laterales

CONCLUSIONES

Al hacer una descripción de la afectación que 
causó el sismo del 15 de junio de 1999 en Pue-
bla, sobre elementos estructurales de Monu-
mentos Históricos Patrimoniales, dejamos ver la 
íntima relación que guarda la forma de un es-
tudio geométrico, sobre dichos elementos y la 
manera en cómo se comporta y funciona la es-
tructura misma, ante sus propias presiones y es-
fuerzos a que está sometida en cuanto a  cargas 
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Catálogo de monumentos patrimoniales del Estado de Puebla colapsados

Capilla Real o De 
Naturales

Calle 2 Norte s/n, 
Centro, San Andrés 

Cholula

Fig. 21-29 Collage de daños en elementos estructurales de templos poblanos
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Fig. 30 Altar de la Cúpula Desplomada 
en el Templo de San Andrés Cholula

fijas gravitacionales, y de cómo repercute la es-
tructura ante las cargas accidentales que actúan, 
eventualmente, como es el caso del sismo tan 
fuerte del 1999, el cual hemos tratado.

El resultado del análisis nos lleva, igualmente a 
la presencia de un producto técnico y de aporta-
ción documental para que ayude a la asistencia 
internacional de organismos como se enuncia en 
el artículo 5 de la Convención sobre la protec-
ción del patrimonio mundial, cultural y natural en 
su Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, en 1972 en cuanto a: … c) desa-
rrollar los estudios y la investigación científica y 
técnica… y … d) adoptar las medidas jurídicas, 
científicas, técnicas, administrativas y financieras 
adecuadas, para identificar, proteger, conservar, 
revalorizar y rehabilitar ese patrimonio;…

Créditos de la exposición gráfica:

Las fotografías y expresión gráfica fueron cap-
turadas por el L.C.C. Jorge Arturo González 
Hinojos del Video “Principales daños en cons-
trucciones antiguas, civiles y religiosas” el cual 
fue producido y musicalizado por el Ing. Luis 
Carlos Herrera Gutiérrez Velasco.
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RESUMEN

La industria turística se presenta como la pana-
cea de salvación ante el deterioro y abandono de 
centros históricos. Sin embargo, es importante 
evaluar los impactos de ese modelo de desarro-
llo en otros aspectos normalmente invisibilizados 
por el afán lucrativo. 

Motivado por la búsqueda de alternativas más 
equitativas, eficaces y sostenibles se realiza un 
estudio de caso cuyos resultados preliminares vi-
sibilizan circunstancias y consecuencias de la con-
formación de espacios urbanos de convivencia 
ciudadana alrededor del arte. La manera en que se 
conforman, su impacto en la resignificación del lu-
gar y la relación con el turismo son preguntas que 
guían la investigación de un singular evento que 
tiene lugar en la Ciudad Colonial de Santo Domin-
go, República Dominicana, Primada de América. 

Según los resultados del estudio de campo, el 
fomento de manifestaciones culturales relaciona-
das con las artes en los espacios públicos de los 
centros históricos puede ser una opción para el 
rescate, revalorización y resignificación de espa-
cios patrimoniales y, al mismo tiempo, reivindicar 
los intereses de la comunidad involucrada.

Palabras clave: Patrimonio cultural; Arte en el 
espacio público; Convivencia y arte; Turismo en 
centros históricos.

ABSTRACT

The tourism industry is presented as the panacea 
for salvation from the deterioration and aban-
donment of historic centers. However, it is impor-
tant to evaluate the impacts of this development 
model in other aspects normally made invisible 
by the profit motive. 

Motivated by the search for more equitable, 
effective, and sustainable alternatives, a case 
study was carried out whose preliminary results 
make visible the circumstances and consequen-
ces of the formation of urban spaces of citizen 
coexistence around art. How they are formed, 
their impact on the resignification of the place 
and their relationship with tourism are questions 
that guide the investigation of a unique event 
that takes place in the Colonial City of Santo Do-
mingo, Dominican Republic, Primacy of America.

According to the results of the field study, the 
promotion of cultural manifestations related to 
the arts in the public spaces of historic centers 
can be an option for the rescue, revaluation and 
resignification of heritage spaces and, at the 
same time, vindicate the interests of the commu-
nity involved.

Keywords: Cultural heritage; Art in public space; 
Coexistence and art; Tourism in historic centers.

INTRODUCCIÓN

El deterioro de espacios públicos en los centros 
históricos y la devaluación del patrimonio cons-
truido como consecuencia de precariedades 
económicas dedicadas y gestiones débiles son 
lugares comunes en las ciudades de Latinoamé-
rica y el Caribe. Numerosos estudios muestran 
evidencia de esta situación a lo largo y ancho de 
esta región. Ante la vista se van desfigurando 
uno tras otros los lugares donde ocurrieron los 
eventos constitutivos de la memoria y la identi-
dad y con ello, se desvanece el ideal de lo que 
hoy reconocemos como Nación.

En circunstancias como las descritas, la industria 
turística aparece como la opción por antonoma-
sia de recuperación, revitalización y puesta en 
valor del patrimonio construido y urbano. Este 
patrimonio se utiliza como recurso en las agen-
das culturales y rutas turísticas que, si bien dina-
mizan la economía, es preciso observar y evaluar 
con mucho cuidado su impacto en el ámbito so-
ciocultural, justo donde se origina la razón de ser 
del patrimonio mismo. 

Para abordar este problema, se pone la mirada 
en un fenómeno que combina manifestaciones 
culturales relacionadas con las artes con espa-
cio público en el centro histórico. Se trata de una 
manifestación originada en la cotidianeidad del 
barrio de singular relevancia para sus usuarios y 
visitantes. Se observó que este fenómeno se ca-
racteriza porque su sostenibilidad depende de un 
vínculo indisoluble entre la manifestación cultural 
y el espacio que le sirve de escenario y porque 
se estableció como costumbre. Ejemplos de es-
tos fenómenos se observan en los centros histó-
ricos puesto que han tenido tiempo para que los 
ciudadanos se apropien a su manera de los es-
pacios donde se ha desarrollado su historia. Vale 
mencionar la inmensa variedad de lugares de la 
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ciudad tomados por el arte representativo de un 
conglomerado, como los grafitis, procesiones de 
carnaval o religiosas o conmemorativas, Así como 
otras originadas en el ocio como las Callejonea-
das en Guanajuato, México y “Bonyé” en Santo 
Domingo, la que se describirá más adelante.

Transcurrido un periodo de conformación y con-
solidación, estas dos actividades se reconocen 
como emblemáticas de la ciudad y constituyen 
importantes atractivos turísticos. Ambas compar-
ten la condición de estar indisolublemente vincu-
ladas a características singulares de los espacios 
urbanos de sus respectivos centros históricos.

La finalidad de la investigación consistió en 
identificar las posibilidades de impacto de es-
tos eventos en el fortalecimiento de la identidad 
urbana y en la valoración del patrimonio cons-
truido. Asimismo, si este conocimiento podía 
sustentar propuestas alternativas de recupera-
ción de los espacios patrimoniales en deterioro 
a partir de un desarrollo basado no solo en lo 
económico, sino y a su modo, en lo cultural y en 
lo social.

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar la conformación de vínculos entre ma-
nifestaciones culturales con los espacios de la 
ciudad y sus efectos en la consolidación de la 
identidad urbana.

Objetivos específicos

Caracterizar el paisaje urbano conformado por 
el conjunto espacio-cultural, Portal de las Ruinas 
del Monasterio de San Francisco y el espectá-
culo artístico Bonyé, analizar aspectos del con-
texto espacial, social y cultural y acontecimientos 
que propiciaron la conformación de Bonyé como 
conjunto espacio-cultural. Analizar cambios de 
significado (resignificación) que las personas han 
construido alrededor del paisaje Bonyé. Final-
mente, medir efectos de la gentrificación turísti-
ca en el contexto de ciudad inmediato a Bonyé.

DESARROLLO

El objeto de estudio de este trabajo se localiza 
en el Centro histórico de Santo Domingo, un lu-

gar de la ciudad cuya identidad está relacionada 
con la historia de la nación. Esto le confiere un 
alto valor patrimonial para mucha gente. 

A pesar de poseer una identidad bien definida, 
cualquier distorsión del ambiente del centro his-
tórico puede interpretarse como un atentado 
esta. Es por esto pertinente enfocar el estudio 
desde la teoría del patrimonio, sobre todo des-
de las nuevas tendencias de pensamiento que 
están comprometiendo la base conceptual que 
rigieron en las intervenciones de conservación 
del patrimonio realizadas hasta ahora. 

I.   Valor del patrimonio construido

Las nuevas definiciones del patrimonio cultural 
son incluyentes y globalizadoras. Pautan el reco-
nocimiento del valor de todas las voces del pa-
sado. La noción de valor del patrimonio cultural 
acompaña la evolución misma del concepto de 
patrimonio que hace énfasis en su carácter de-
mocrático y accesible, así como en su condición 
de recurso para la promoción social y económica 
(Azkarate, et al., 2003)

Es propio afirmar que el valor de bienes cultura-
les más que una cualidad absoluta, es una con-
vención. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO, 2017) se ha encargado de construir la defi-
nición incorporando muchas voces de distintas 
disciplinas y adquiriendo un carácter cada vez 
más universal. El valor patrimonial es un atributo 
otorgado por un grupo humano a un determi-
nado bien, con ciertos ideales comunes ligados 
a esas entidades (UNESCO, 2010) Se entiende 
que el valor está determinado por las diferentes 
miradas que la sociedad hace al bien cultural y 
del contexto social o histórico en que se encuen-
tre. Por tanto, la percepción del valor excluye a 
quienes no comparten tales ideales. Desde den-
tro del grupo, el valor histórico relaciona con los 
personajes ancestrales, los lugares y los aconte-
cimientos que definieron la sociedad actual. En 
cambio, desde fuera del grupo, un bien cultural 
es valorado por su singularidad, manufactura, 
estética, etc. Estas variables hacen del valor una 
cualidad selectiva, relativa y volátil. El reconoci-
miento de uno u otro tipo de valor por la mayor 
cantidad de personas va a determinar el destino 
de los bienes inmuebles puesto que constituye 
la razón de su conservación.
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El carácter inclusivo y dialéctico de las nuevas 
definiciones de patrimonio se refleja en que 
cada vez, mayor cantidad de estructuras tie-
nen la oportunidad de ser reconocidas como 
patrimonio. El valor de este se atribuye a luga-
res. Es decir, edificios o espacios públicos don-
de discurrieron los acontecimientos y habitaron 
los personajes que edificaron la nación. De ahí 
la preponderancia del valor histórico. Cada vez, 
acontecimientos y personajes del pasado sosla-
yados en la historia oficial tienen oportunidad de 
brillar y ocupar un puesto en la memoria colecti-
va representada en un edificio o estructura inde-
pendientemente de su envergadura. Esto mejora 
las esperanzas de rescate y oportunidad de uso 
a muchas estructuras de apariencia poco notoria 
pero que guardan posibilidades insospechadas 
de narrar sucesos plausibles de incorporarse en 
el acervo cultural que compone la identidad.

Se acepta que el patrimonio cultural, y en especí-
fico arquitectónico o construido, debe represen-
tar a toda la sociedad del pasado y ser accesible 
a toda la sociedad del presente. El patrimonio 
se entiende además como legado y símbolo de 
identidad donde la sociedad, además de recono-
cerse en él, lo percibe también como un recurso 
socioeconómico. Al considerar un monumento 
como un “bien cultural” implícitamente se incor-
pora al aparato productivo de la nación, por lo 
que hoy se habla de industria del patrimonio y 
recurso cultural (Azkarate, et al., 2003).

En este contexto, el turismo se ha abierto campo 
de acción, pero en el afán lucrativo se sacrifican 
algunas esencias y razones de ser de la arquitec-
tura y espacio público. El modelo de desarrollo 
basado principalmente en el turismo incorpora 
en el espacio urbano funciones como el comercio 
del ocio y la cultura. Este modelo se sostiene por 
la inversión económica tanto del estado como del 
sector privado en renovación, restauración o con-
servación de espacios públicos y edificaciones. 
Esto representa una contradicción con el consen-
so sobre patrimonio, manifestado desde las pri-
meras legislaciones sobre este tema establecidas 
en los acuerdos internacionales (UNESCO, 2017) 
y en República Dominicana (Prieto, 1995).

II.  Identidad urbana

La identidad urbana puede definirse como la 
construcción colectiva de la idea de ciudad a 

partir de sus dimensiones humanas, geográficas, 
físicas, espaciales, culturales, sociales, económi-
cas y temporales. Integra la identidad social y la 
identidad de lugar, dando sentido a las relacio-
nes de los individuos entre ellos y con el medio 
donde se desenvuelven. 

La identidad social se refiere a la manera como 
los individuos se perciben entre sí a partir del 
conocimiento de la pertenencia a un grupo o 
grupos sociales junto con la valoración asociada 
a esta pertenencia (Tajfel, 2010). Se nutre de los 
significados que los individuos elaboran en con-
junto con el ambiente físico. 

Respecto a este tenor, Valera y Pol (1994) defi-
nen la identidad social urbana como el resultado 
de la identificación simbólica y referencial de la 
persona con el grupo y con el ambiente donde 
habita e interactúa individual y socialmente. A 
partir de esta, el lugar se considera una micro 
geografía cuyas características influyen en la 
conformación de los rasgos y las actitudes de las 
personas y los grupos. 

Por otra parte, la identidad de lugar ha sido de-
finida como “el conglomerado de memorias, 
concepciones, interpretaciones, ideas y senti-
mientos acerca de los escenarios físicos en el 
que una persona vive” (Proshansky, et al., 2014). 
El lugar se comprende como un conglomerado 
de referencias espaciales, sociales e históricas 
donde las personas construyen vivencias, signi-
ficados, emociones y experiencias, memorables.

Es decir que en un lugar se pueden identificar 
las categorías que conforman la identidad urba-
na. El grupo humano interacciona con el espacio 
físico a partir de símbolos producidos por cons-
trucciones sociales. Por tanto, la complejidad de 
un entorno urbano se puede analizar como un 
producto social y una realidad física: “un diálogo 
simbólico entre individuos y espacio” (Rapoport, 
mencionado por Valera y Pol 1994). 

En síntesis, la identidad urbana considera enton-
ces el lugar y el conglomerado social como una 
entidad.

III. Bonyé, Caso de estudio

La afluencia de turistas a la Ciudad Colonial ha 
estado generando la sustitución paulatina de los 
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usos originales de viviendas y otros espacios pri-
vados del sector por negocios de productos y 
servicios asociados a la industria turística. Para-
lelamente, atrae a emprendedores de negocios 
informales que emplean el espacio público para 
ofrecer sus servicios o productos.

Entre estos son típicas las actividades artísticas 
basadas en manifestaciones de la cultura popular. 
Grupos de música tradicional y folclórica ejecuta-
da por artistas callejeros se suman a la imagen 
pintoresca del paisaje. Algunos de estos empren-
dimientos se insertan como parte de programas 
de animación y diversión promovidas por la insti-
tucionalidad. Otros, en cambio, irrumpen de for-
ma espontánea en los lugares menos pensados. 
Manifestaciones culturales relacionadas con las 
artes, originadas al margen de las corrientes.

Este fue el origen de Bonyé, una actividad de ocio 
que evolucionó en un singular espacio de convi-
vencia ciudadana alrededor de una manifestación 
cultural relacionada con la música popular urba-
na. Comenzó con un encuentro casual de amigos 
con no muchas destrezas musicales, en el ánimo 
de compartir las tardes de domingo con la música 
como motivo, al abrigo del portal de las Ruinas del 
Monasterio de San Francisco, un monumento colo-
nial de singular belleza ubicado en el centro de un 
barrio antiguo y algo deprimido del centro históri-
co. En ese entonces (y aún hoy), el monumento per-
manecía en estado de deterioro y abandono por 
parte de las autoridades, por lo que era usado para 
realizar actividades marginales y algunas ilícitas.

Lo que empezó como una actividad de ocio ca-
sual, en ese espacio descuidado e invisibilizado 

por el abandono, a once años de ese evento 
cotidiano, se ha convertido un lugar para el en-
cuentro de locales y visitantes de la ciudad y del 
extranjero, diverso, de libre acceso y emblemáti-
co de la ciudad.

Este fenómeno llama la atención lo siguiente:

• El evento Bonyé y el espacio público frente al 
portal de las Ruinas de San Francisco, confor-
man un conjunto sinérgico e inseparable. 

• Se conformó bajo circunstancias y condicio-
nes particulares que propiciaron su instala-
ción y han sostenido por más de una década 
el evento Bonyé prácticamente sin cambios.

• Bonyé es reconocido por las personas tanto 
como un evento artístico, como un lugar refe-
rente de la ciudad, es decir que le ha conferido 
un valor simbólico al sitio. Bonyé resignificó el 
espacio abandonado del portal de las ruinas.

• El sector donde se ubica el evento Bonyé, 
es un barrio deprimido del Centro Histórico 
donde se desarrolla un plan de crecimiento 
de la industria turística y el comercio inmobi-
liario, por tanto, propenso a la gentrificación.

IV.				METODOLOGÍA

La delimitación y reconocimiento del territorio 
del paisaje se realiza mediante un levantamien-
to de sitio. De ahí se analizan las características 
espaciales y estéticas. Un análisis hermenéuti-
co de las construcciones simbólicas y compor-
tamientos sociales relacionadas con el lugar 

Imagen 1  Evento Bonyé, Portal de las Ruinas 
del monasterio de San Francisco
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y el paisaje Bonyé se logra a partir de datos 
obtenidos con técnica etnográfica basada en 
entrevistas a una muestra significativa de in-
formantes del ámbito social y cultural descrito. 
El análisis se complementa con observación 
directa y participante. Finalmente, el análisis 
categorial de los aspectos culturales relacio-
nados con el patrimonio construido y el valor 
artístico del lugar.

El estudio, en sentido general se aborda des-
de una perspectiva paisajística en los sentidos 
de una mirada desde puntos de vistas variados 
del objeto de estudio y el problema de investi-
gación, el juicio subjetivado por la participación 
del observador en el lugar, el tránsito entre las 
distintas escalas del lugar, tanto en los aspectos 
espaciales como socioculturales y un énfasis en 
aspectos locales y contextuales.

Preguntas de investigación

¿Cuáles condiciones espaciales y circunstancias 
propician la conformación y permanencia de 
conjuntos de manifestaciones culturales rela-
cionadas con las artes con espacios públicos en 
centros históricos?

¿Cuál es el impacto de la conformación de estos 
conjuntos espacio-culturales en la resignificación 
del paisaje urbano?

¿Como afecta la presencia de estos conjuntos 
espacio-culturales a los procesos de cambio del 
contexto sociocultural y espacial consecuentes 
de la gentrificación turística en centros históricos?

RESULTADOS

I.    Observaciones preliminares

La conformación de las asociaciones entre espa-
cios públicos y manifestaciones culturales en los 
centros históricos está relacionada:

• Con la disponibilidad de espacios en desuso 
o abandono, frecuentes en centros históricos 
cuya configuración urbana responde a un mo-
delo de uso obsoleto. Generalmente la margi-
nalidad se apropia de estos espacios, aunque 
eventualmente representan una oportunidad 
para el desarrollo de actividades culturales de 
la comunidad.

• La diversidad de usos y de formas arquitectó-
nicas conforman un paisaje en constante uso 
y movimiento.

• Niveles aceptables de seguridad producto de 
la vigilancia pasiva de personas.

• La escala del espacio público de los centros 
históricos se corresponde con el uso peato-
nal. La configuración, tanto de la arquitectura 
como de los espacios de movimiento y quie-
tud del espacio público acogen a las personas 
en un espacio dimensionalmente adecuado al 
cuerpo humano y su ergonomía.

• Los grupos humanos habitantes y usuarios 
de los centros históricos poseen unos niveles 
de involucramiento con el sitio. Sentido de 
pertenencia, apego al lugar, disposición a la 

Imagen 2  Perfiles del entorno. Estudio del 
contexto construido del Centro Histórico
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convivencia caracteriza a los usuarios, princi-
palmente a los residentes originarios.

• El involucramiento de las personas con su sitio 
parece estar relacionada además con el poco 
control y abandono de parte de las autoridades 
de ciertos sitios de los centros históricos habita-
dos por grupos humanos desfavorecidos.

• Las manifestaciones culturales de ocio rela-
cionadas con la evocación del pasado recien-
te como la música, en el caso de Bonyé, los 
géneros de Son, Merengue y Salsa.

• Los gestores de los eventos mantienen con 
celo una relación íntima y constante con las 
distintas comunidades involucradas, princi-
palmente con los residentes del lugar.

Lo que acontece en Bonyé se conformó con la 
irrupción casual de una expresión cultural rela-
cionada con la música. Una expresión caracterís-
tica de la identidad social y urbana de un lugar 
de valor patrimonial. A once años del inicio de su 
actividad, no se puede afirmar que haya contri-
buido con la conservación del patrimonio, pero 
sí con el fortalecimiento del sentido de perte-
nencia de los grupos humanos que allí concurren 
hacia su origen y su ciudad (Soto 2018).
Entre los efectos en la identidad urbana y la re-
significación del espacio:

• La presencia de estos eventos produce que 
estos lugares invisibilizados por la marginali-
dad y la delincuencia recobren la memoria y 
revaloricen los sitios donde ocurren.

• En la medida que permanecen, confieren sin-
gularidad al espacio público y los convierten 

en lugares emblemáticos por su origen iden-
titario.

• Transforma espacios públicos urbanos debili-
tados y en desuso en lugares para la interac-
ción social y la convivencia.

• Revitalizan la ciudad desde la diversión mien-
tras se fomenta el reconocimiento del valor pa-
trimonial y cultural de los sitios históricos.

• Promueven las iniciativas de arte público.

CONCLUSIONES

Emancipar supone liberar del yugo. Al mismo 
tiempo es una promesa de mejora de las con-
diciones existentes. Aplicado al espacio público 
en los centros históricos significa tomar acción 
con el fin de que esos espacios continúen siendo 
escenarios de la vida en comunidad, para que 
la interacción con los otros tenga un lugar físico 
donde ocurrir y las experiencias memorables se 
conjuguen con la imagen del sitio. 

Independientemente de que los espacios públi-
cos de los centros históricos hayan sido abando-
nados o caído en la obsolescencia, emanciparlos 
significa propiciar que ocurran actividades re-
presentativas de las nuevas formas de vida sin 
entrar en contradicción con la conservación de 
los valores patrimoniales representados en ellos. 

Bonyé es una expresión cultural de arte popular. 
No se reconoce gran tecnicismo o virtuosidad en 
la ejecución de la música o los bailes. Por ello, 
queda abierta la discusión sobre el reconoci-
miento de su valor artístico. En términos de mon-
taje, en cuanto al confort, ornato, facilidades de 

Imagen 3  Mapeo del paisaje urbano y del evento para el análisis de la identidad de lugar
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alojamiento, servicio y otros aspectos ambienta-
les, Bonyé luce una imagen poco cuidada, Sin 
embargo, que el arte haya sido el motivo origina-
rio y que el evento ocurra en condiciones preca-
rias no resta al impacto sociocultural alcanzado 
dentro y fuera del recinto histórico. Es innegable 
la aceptación y el reconocimiento por parte de la 
comunidad y su influencia en el comportamiento 
cívico, a tal punto que se destaca como agente 
transformador de la sociedad.

Este acercamiento ha permitido identificar otras 
interrogantes, como, por ejemplo, hace falta in-
dagar la posibilidad de que la conformación de 
un lugar-evento como este se repita e otros lu-
gares, circunstancias, momentos, personajes o 
tipo de manifestación artística. 

A la luz de lo planteado y desde las nuevas teo-
rías y tendencias del patrimonio cabe la posibi-
lidad de observar la autenticidad de Bonyé y su 
contribución en el fortalecimiento de la identi-
dad urbana, aspectos fundamentales y posibles 
sustentos para su reconocimiento como patri-
monio cultural intangible.
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RESUMEN

Cuando escuchamos las palabras vitral y arquitec-
tura, a la mayoría de las personas nos llegan a la 
memoria imágenes de la arquitectura gótica y los 
espléndidos ejemplos de vitrales que en ellas se 
encuentran, como los de las catedrales de Notre 
Dame en París, o en la de Chartres, en la ciudad 
del mismo nombre, por mencionar solo dos, y es 
por ésta razón que el vitral es generalmente aso-
ciado con los espacios religiosos, pero en muchos 
casos los vitrales exponen motivos históricos, flo-
rales o animales, entre otros, que han sido repe-
tidos indiscriminadamente y demandados por un 
público que no conoce otras alternativas.    

Sin embargo, es importante señalar que, si bien 
los vitrales tuvieron su origen en los espacios reli-
giosos con el fin de protegerlos de la intemperie, 
se utilizaron también como un medio para evan-
gelizar, así mismo sirvieron como un excelente 
recurso para modelar la luz.  Hoy en día el pano-
rama es mucho más amplio ya que su uso se ha 
extendido prácticamente a todo tipo de edificios 
con la utilización de técnicas y diseños que per-
miten desarrollar obras que antes eran un sueño.

Palabras clave: 
Vitral, arquitectura, integración, espacio y luz.

ABSTRACT

INTEGRATION OF STAINED GLASS IN ARCHI-
TECTURE

When we hear the words stained glass and ar-
chitecture, most people think about Gothic ar-
chitecture and the splendid examples of stained 
glass windows that are found in them, such as 
those of the cathedrals of Notre Dame in Paris, or 
in Chartres, in the city of the same name, to men-
tion only two and it is for this reason that stained 
glass is generally associated with religious spa-
ces,  But in many cases the stained glass win-
dows expose historical, floral or animal motifs, 
among others, which have been repeated indis-
criminately and demanded by a public that does 
not know other alternatives.    

However, it is important to note that, although 
stained glass originated in religious spaces in 
order to protect them from the elements, they 
were also used as a means to evangelize, and an 

excellent resource to model light.  Today the pa-
norama is much wider since its use has extended 
to practically all types of buildings with the use 
of techniques and designs that allow to develop 
works that were previously a dream.

Keywords: 
Stained glass, architecture, integration, space 
and light.

INTEGRACIÓN DEL VITRAL 
EN LA ARQUITECTURA

“Vivimos	en	un	mar	de	luz	y	nuestro	mundo	es	
conocido	por	nosotros	a	través	de	ondas	de	
energía	electromagnética,	pulsando	en	el	aire	
y	que	nos	permiten	distinguir	cada	mancha	y	
formación	 en	 el	 universo	 como	patrones	 de	
luces	y	de	sombras”1

Para entender la integración del vitral en la arqui-
tectura es importante hacer varias consideracio-
nes sobre la materia prima de ambos: la luz.

El estudio de la luz, es algo más que una mera 
investigación de la iluminación y a ese “algo” es 
al que quiero referirme en el presente artículo, 
mi intención es subrayar el carácter perceptivo 
y sensitivo, de tal manera que nos hagamos más 
conscientes de su escencia y el potencial que 
representa su adecuado manejo. Nuestra com-
prensión será más sencilla si comprendemos que 
la relación entre la luz, la materia y el lugar es 
una trilogía que solo puede ser entendida en su 
mutua interrelación.

La luz además de ser una fuente de claridad que 
sirve para iluminar, al hacerlo, nos revela las co-
sas y proporciona información muy valiosa. La luz 
en ocasiones hace sentir que el juego de brillos y 
sombras produzcan profundos cambios en el es-
tado de la materia y en la relación luz y sombra.  
Gracias a esta variación lumínica, las formas se 
ven animadas, como en un movimiento que rom-
pe su estado de permanencia y le provee de una 
existencia temporal, objetos aparentemente du-
ros se ablandan y vuelan como si fueran etéreos.

1	 (Plummer,	H.,	1987,	Poetics	of	Light	p.9).
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La luz cambiante nos permite reconstruir las ocul-
tas lecturas e interpretaciones de espacios, de tal 
manera que cada encuentro con el entorno es 
nuevo. La consideración del tiempo en el desa-
rrollo de la luz nos invita a ser actores propositivos 
y participativos, porque en realidad nuestro ver-
dadero sentido de ser está basado en una expe-
riencia de proceso de actividad y movimiento que 
desarrollamos y percibimos a lo largo del día con 
los cambios de intensidad de la luz que se reflejan 
en los espacios construidos. La experiencia del 
seguimiento de la luz no es regular, algunos pe-
ríodos de tiempo cautivan más nuestros sentidos 
que otros  de la misma duración, “Siempre igual y 
siempre diferente, la luz revela lo que es”2

La luz del día concretiza el tiempo y hace vivir 
nuestros sentidos, vemos cómo viene y cómo 
se va, como fluye y como se estremece, como 
asciende sobre nosotros y cómo desciende a la 
tierra, vemos cómo cambia de mañana a tarde 
y como desaparece en la noche cuando la os-
curidad llena el vacío. Las estaciones también 
forman parte del juego lumínico, dando tempo-
ralmente identidad a cada clima, en algunas lati-
tudes este cambio se refleja con más notoriedad.

La luz que anima un espacio nunca es suceptible 
a medidas neutrales de observación, la luz incor-
pora al observador directamente en el trabajo, 
provocando lecturas y sueños incitando a los po-
deres de la imaginación, atrayendo la atención 
personal. La luz y las sombras cargan el espa-
cio de fuerzas ópticas, la oscuridad tocada con 
pequeños haces de luz tiene un enorme poder 
poético, en parte porque provoca la reducción 
de cualquier cosa en una verdad y con un singu-
lar significado, las sombras constituyen un reino 
de oscuridad y fértil luz.

Bajo una suave capa de oscuridad, la materia 
adquiere ciertas propiedades mágicas que se 
evaporan en la clara y racional luz, la profun-
didad pierde algo de su certeza, en la medida 
que nuestros ojos no pueden medir la distancia 
precisa o fijar una forma relativa a la otra. Las 
sombras sobre los cuerpos provocan que no los 
podamos ver con toda objetividad ya que nos 
crean efectos de distorsión en sus dimensiones, 
forma y ubicación. Por la pérdida de esta visión 
real, se nos aparecen vacíos para ser interpreta-
dos, recreando nuevas y frescas posibilidades de 
visión, nos incita a completar formas por nues-

tros propios recursos imaginativos, por nuestro 
propio universo subconsciente.

Después de las consideraciones generales de la 
luz es preciso ahondar en la relación de la luz y la 
arquitectura, como un binomio indisoluble, sin la 
luz no percibimos el espacio. Para enfatizar esta 
relación es ineludible citar la muy conocida frase 
de Le Corbusier en la que nos dice: “La arquitec-
tura es un juego magistral, perfecto y admirable 
de masas que se reunen bajo la luz, nuestros 
ojos están hechos para ver las formas en la luz y 
la luz y la sombra nos revelan las formas”.

La arquitectura tiene su esencia en el espacio, en 
el espacio definido, pero este espacio no es per-
ceptible si en él no penetra  la luz, por lo que es 
necesario tomar en cuenta la presencia de vanos a 
través de los cuales las luces y sombras inician ese 
juego al que se refiere Le Corbusier, revivificando 
el espacio y articulando las formas que en el se 
encuentran, clarificándolas o deformándolas, pro-
vocando en el una atmósfera agradable o som-
bría. Le Corbusier nos dejó en la Capilla de Notre 
Dame du Haut, mejor conocida como Capilla de 
Ronchamp, un ejemplo magistral del manejo de 
la luz,  “ejemplo de coherencia en la utilización de 
todos los elementos para la definción de aquel 
espacio, en donde el tratamiento de la luz es par-
te fundamental en la experiencia de vivirlo. Esta 
coherencia no podía ser de otra manera al partir 
de modo inseparable de la misma idea la defini-
ción de muros y la definición de huecos y vidrios”3

2	 (Plummer,	H.,	1987,	Poetics	of	Light	p.5).

3	 Pascual,	J.,	1990,	Vitrall	contemporani	en	 l’	arqui-
tectura,	p.	100)

Capilla de Notre Dame du Haut/ 
Ronchamp/Le Corbusier
Foto: José Antonio Rage
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Gracias a que la dirección solar es previsible y 
la intensidad de la luz suficientemente constan-
te, es posible estudiar perfectamente como se 
desea que sea la iluminación de un determina-
do espacio, pudiendo ser directa o indirecta, 
para lo cual es necesario primeramente estar 
conciente de la orientación, dimensión y ubica-
ción del vano que se pretenda abrir, ya sea para 
una ventana, puerta o tragaluz, sin embargo, 
existen factores adicionales que modificarán la 
refracción de la luz como son: los materiales, su 
color y textura, que influirán de manera deter-
minante en la iluminación del espacio. Existen 
también otras condicionantes físicas derivadas 
de las propias necesidades de uso, como la inti-
midad ante determinadas vistas o la integración 
franca al paisaje, o condicionantes formales de-
rivadas de la concepción general del edificio, 
que nos llevan en ocasiones a revisar el plantea-
miento de iluminación.

Las dimensiones de un determinado vano con-
trolarán ciertamente la cantidad de luz natural 
que penetre en un espacio, sin embargo la ubica-
ción del mismo puede variar considerablemente 
las condiciones de iluminación: por ejemplo, si 
tenemos una sola ventana al centro del muro de 
una habitación, esta aparecerá como un vano lu-
minoso que brillará sobre la superficie oscura del 
resto del muro, si esa misma ventana es coloca-
da en un extremo del muro, la luz que penetre a 
través de ella bañará la superficie del muro que 
le es perpendicular, y si la ventana se encuentra 
haciendo ángulo en una esquina, la luz se disper-
sará a ambos muros, en fin las posibilidades del 
manejo son inmensas y más aun si consideramos 
las intenciones de relación espacial con el espa-
cio exterior.

Una vez hechas estas consideraciones sobre la 
relación de la luz y la arquitectura, es también 
preciso señalar que la luz y el vitral también for-
man un binomio indisoluble, la luz es la mate-
ria prima tanto de la arquitectura como del 
vitral. En el caso de la arquitectura, el espacio 
es su medio, en el caso del vitral, el vidrio es su 
medio por el cuál se inicia el maravilloso rito de 
crear atmósferas. Pero antes de iniciar el diálogo 
entre la arquitectura y el vitral considero nece-
sario establecer un marco de referencia que nos 
permita ver desde una perspectiva más amplia 
dicha relación para lograr una mejor compren-
sión de la misma.

Quisiera extender este marco de referencia a par-
tir de la primera década del Siglo XX, en la que en 
1909, Peter Behrens da muestra de un excelente 
uso racional del vidrio y el acero en el proyecto de 
la fábrica de turbinas para la A.E.G., en Berlín. Asi-
mismo, en 1914 es el año en que Walter Gropius y 
Adolf Meyer diseñaron su modelo de fábrica en la 
Cologne Werkbund Exhibition que marca un rum-
bo importante en el uso conceptual del vidrio en 
la arquitectura y a la publicación de la revista Gla-
sarchitektur por Paul Scheerbart, en donde habla 
de las grandes posibilidades del material transpa-
rente no solo como elemento arquitectónico sino 
como parte de todo un orden social, en donde 
hace referencia no solo a las propiedades técnicas 
del material, sino también a las estéticas, en don-
de el artista del vidrio tenía su lugar. Scheerbart 
decía: “La luz suavizada debería ser nuestra meta. 
Podríamos suavizarla hasta el punto de que pa-
rezca espiritual. En lugar de más luz, deberíamos 
decir más luz de color”. Sin embargo en las obras 
maestras de la arquitectura de los años veinte y 
treinta, todo lo que consideraban decorativo que-
da relegado y junto con ello, el artista del vidrio.

Es Mies Van der Rohe, quien encabeza la nueva 
visión del uso del vidrio en la arquitectura con su 
proyecto Friedrichstrasse en Berlín en 1921, en 
donde descubre las virtudes técnicas y estéticas 
del material para establecer una relación directa 
del espacio interior con el exterior, creando un 
lenguaje de transparencia que permite liberar el 
espacio.  Asimismo Le Corbusier concibió la ven-
tana y el vidrio como un contribuyente de la nue-
va arquitectura, pensando en ella como un muro 
neutralizante, que permite controlar cambios de 
temperatura, luz, vistas, etc.

En la era del funcionalismo que tipificó la arqui-
tectura de la primera mitad del Siglo XX y en la 
que todos sabemos que esa manera funcional de 
ver las cosas atravesó momentos difíciles, en tan-
to Le Corbusier crea Ronchamp, pocos arquitec-
tos pueden portar la bandera del modernismo 
hacia la segunda mitad del Siglo XX, en donde 
edificios como el Seagram, en Nueva York, de 
Mies Van der Rohe deja a un lado la posibilidadd 
de integración del artista del vidrio en el proceso 
de diseño, dada la conceptualización global he-
cha por el arquitecto, sin embargo este problema 
no atañe a toda la arquitectura del Siglo XX, que 
en sus últimos 25 años y en la primera década del 
Siglo XXI ha contemplado un nuevo pluralismo.  
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Este es el momento para entender  que la belle-
za cumple en sí misma una función y que vivir 
con belleza es una necesidad diaria.

Con respecto a la situación del vitral contem-
poráneo en la arquitectura, la ex- directora del 

Centro del Vidrio de Barcelona / FAD, Pilar Mu-
ñoz Domenech, comenta que “al más alto nivel 
esta relación expresa la comunión entre la crea-
ción plástica y la funcionalidad de la arquitectura 
para crear espacios idóneos para el desarrollo 
armónico de los ciudadanos”.4

Paralelamente a la problemática de la incorpo-
ración de los artistas del vidrio a los equipos de 
diseño de los arquitectos, en la época de la pos-
guerra los artistas del vidrio se encontraron con 
la maravillosa oportunidad de restituir los vitrales 
destruídos en la  Segunda Guerra Mundial. Esta 
primera generación de artistas alemanes del vi-
drio estuvo encabezada por Georg Meistermann, 
Johannes Schreiter, Ludwig Schaffrath, Wilhem 
Buchulte, Jochem Poensgen, entre otros. Su im-
pulso influyó en Suiza, Bélgica, Francia e Inglate-
rra y más tarde en Estados Unidos y Australia. Una 
nueva corriente artistas de una segunda genera-
ción de diversos países como Gabriel Loire, Lutz 
Haufschild, Ed Carpenter, José Fernández Castri-
llo, Narciso Quagliata, Jochim Klos, Brian Clarke, 
Graham Jones, Alex Beleschenko, Bert Glauner, 
tan solo por mencionar algunos, todos y cada uno 
de ellos con su muy particular estilo, han hecho 
planteamientos con conceptos muy audaces aleja-
dos en definitiva de la recreación figurativa de los 
temas religiosos, creando así una  nueva corriente 
en el diseño de los vitrales que se ha extendido a 
todo género de edificios y en distintas latitudes, 
algunos de los artistas antes mencionados han 
sido partícipes y protagonistas de diversos cursos 
en México, enriqueciendo la experiencia de nues-
tro trabajo en el mercado nacional.

La preocupación en el diseño se ha centrado 
más en la generación y recreación de atmós-
feras y el manejo de la luz, que en los temas 
mismos, las propuestas en los edificios de dis-
tintos géneros se volvieron más conceptuales, 
incorporando además en muchos casos, nuevas 
técnicas de expresión que han enriquecido el 
trabajo del vitral y su integración a la arquitec-
tura. En muchos casos el vitral dejó de ser un 
panel plano para convertirse en un elemento 
tridimensional ya sea para ventanas, tragaluces 
o como elemento divisorio.

Históricamente el vitral llegó a cerrar los vanos 
propuestos en los edificios, desde tiempos de 
la arquitectura gótica a nuestros días, donde 
son contados los proyectos en los que el artista 
del vidrio es incorporado desde el principio al 
equipo de diseño del proyecto arquitectónico, 
lo cual implica que la participación de los artis-
tas del vidrio se da cuando el edificio está por 
concluirse o bien ya está terminado.  En nuestro 
país, el artista del vidrio con mucha frecuencia es 
invitado a participar en obras de remodelación.  

“Barcelona Olímpica” / Santa María del Mar / Vitrografía / José Fernández Castrillo
Fotos: Antonio Lajusticia

4	 (Muñoz,	P.,	1990,	Vitrall	contemporani	en	 l’	arqui-
tectura,	p.	96)
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Ante esta situación el artista del vidrio tiene que 
sujetarse y sensibilizarse a las condicionantes es-
paciales ya establecidas.

En relación al momento en que debe invitarse al 
artista del vidrio para participar en un proyecto 
arquitectónico, existen diversos puntos de vista 
de los artistas, hay quienes prefieren integrarse 
desde el principio, otros dentro del proceso de 
la obra cuando se empiezan a definir los espacios 
porque tienen posibilidades de intervenir con al-
gunos cambios y hay quienes prefieren que el 
espacio que intervendrá con su obra, ya esté de-
finido. En nuestro medio nacional, son excepcio-
nales los casos de invitación durante el proceso 
de diseño, frecuentes las invitaciones dentro del 
proceso de la obra en sus distintas etapas y mu-
chos los casos en obras de remodelación.

En cualquiera de los casos antes mencionados, 
deberá entender y asimilar perfectamente el 
entorno en el cual se encuentra para estable-
cer una relación armónica o bien para reforzar 
aquello que sea necesario, en ocasiones hay que 
potenciar una vista, velarla o bloquearla, hay 
ocasiones en que el espacio requiere color, otras 
veces no, hay ocasiones en que el vitral debe ser 
protagonista, en otras no, es preciso entender 
que la razón de ser de un vitral es en función del 

espacio y de las actividades que en él se van a 
desarrollar, es necesario reconocer que hay es-
pacios que deben ser fríos, otros cálidos, otros 
estáticos o dinámicos, unos destinados a la ac-
tividad otros al reposo, unos para la recreación 

5	 (Pascual,	J.,	1990,	Vitrall	contemporani	en	l’	arqui-
tectura,	p.	101)

San Andrew, Toronto, Canadá / Emplomado / Lutz Haufschild 
Foto: Lutz Haufschild

“Estalactitas”/ Vitrografía / José A. Rage
Foto: José A. Rage
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otros para la meditación, para lo cual se deben 
considerar sus dimensiones, escala, proporción, 
materiales, texturas, colores, asoleamiento, luz, 
vistas, su ubicación con respecto a otras venta-
nas y otros espacios, etc. así como los lineamien-
tos compositivos del edificio.

La comprensión y manejo de todo ello junto con 
las intenciones plásticas del artista forman en con-
junto las herramientas de diseño que sumadas a 
las posibilidades que hoy en día nos ofrecen las 
nuevas tecnologías en cuanto a los diversos ma-
teriales y equipos, se nos presenta un panorama 
muy amplio para ser desarrollado. Es preciso 
apuntar que no existen reglas para el manejo 
creativo de la luz.

“Una	 vidriera,	 al	 igual	 que	 un	 cuadro,	 tiene	
valor	 en	 sí	 misma	 en	 función	 de	 su	 calidad	
como	 obra	 de	 arte,	 bien	 por	 su	 calidad	 ex-
presiva,	descriptiva	o	simplemente	por	su	ca-
lidad	estética	en	función	de	su	composición,	
utilización	de	color	o	expresión	plástica,	pero	
al	formar	parte	del	hueco	que	traspasa	la	luz,	
en	 cuyo	 recorrido	va	definiendo	un	espacio,	
todo	ello	habrá	de	estar	al	sevicio	de	éste,	a	
diferencia	del	cuadro	que	es	protagonista	en	
sí	mismo	y	con	independencia	de	él.	El	crítico	
de	arte	debiera	comprender	que	la	grandeza	
de	un	vitral,	su	verdadero	valor	como	obra	de	
arte,	está	 inseparablemente	unida	a	 la	com-
plejidad	que	conlleva	al	estar,	además,	al	ser-
vicio	del	espacio	al	que	 le	 transmite	una	 luz	
que	ya	no	es	cegadora	ni	deslumbrante”5

La espléndida reflexión que hace el Arq. Je-
sús Pascual en el párrafo anterior, evidencía la 
problemática que han experimentado algunos 
pintores al querer traducir sus cuadros en vi-
tral, por referirme  sólo a algunos puedo citar 
los vitrales de Joan Miró en Senlis, Francia y 
Marc Chagall en Zúrich y Jerusalén, el primero 
entendió el lenguaje del vidrio y trabajó con 
Charles Marc cuando éste realizaba sus vitra-
les, y juntos dialogaban y modificaban lo ne-
cesario para traducir un proyecto pictórico al 
lenguaje del vidrio, el resultado son unos vitra-
les espléndidos. El caso de Marc Chagall fue 
totalmente distinto ya que no aceptó cambios 
ni las sugerencias que le hacía Charles Marc y 
el resultado fueron unos vitrales de escaso in-

terés de fiel trasposición de pintura sobre una 
superficie transparente.

Esta problemática del relativo fracaso de los pin-
tores, evidencía que los que mejor pueden crear 
obras en vidrio, son los que previamente se han 
preocupado por estudiar y conocer este material 
y las técnicas necesarias para trabajarlo y tradu-
cirlo en obra de arte con un lenguaje propio.

En mi muy personal experiencia como arquitecto 
y artista del vidrio, he tenido la oportunidad de 
trabajar con pintores y colegas arquitectos que 
en un principio han querido imponer condiciones 
sin conocer el material y que afortunadamente 
hemos podido solventar positivamente, aunque 
debo decir que la labor de convencimiento en 
algunos de los casos ha sido difícil, pero después 
de argumentar mis intenciones y ejemplificar con 
los materiales considerados, aceptan gustosos 
las propuestas.

Mi experiencia en el diseño de vitrales, debe 
ser entendida a partir de mi formación como ar-
quitecto porque es la que me permite descifrar 
y evaluar el espacio en sus posibilidades más 
arriesgadas y magníficas, busco la integración 
plástica a partir de las intenciones que el espacio 
arquitectónico establece como condición para la 
realización del íntimo rito de crear atmósferas, 
para mis composiciones he elegido la abstrac-
ción geométrica mediante el uso de diversas es-
trategias compositivas, como puede ser el uso 
de tramas que repentinamente rompo con diver-
sos elementos que me permiten armar juegos de 
luces que propicien un efecto cinético.

En mi obra privilegio el control de vistas, la filtra-
ción de imágenes, el manejo de perspectivas, las 
mil y un texturas, opacidades y transparencias, 
los temas mismos no son sino pretextos para 
trabajar la luz. En ocasiones, la temática surge 
a partir de las aficiones de los usuarios o bien 
del uso del espacio o de las condiciones espa-
ciales o bien la suma de ellas. Con estos mismos 
principios he abordado el trabajo de paneles au-
tónomos, consciente de las limitaciones que se 
presentan dada su autonomía, pero también de 
los beneficios que conlleva, al trascender y con-
vertirse, por el volumen de las piezas que incor-
poro, en obras tridimensionales. El soporte de 
las obras mismas, forma parte de la composición 
del todo, buscando con ello un claro sentido de 
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Acerca del Autor:

El Mtro.  Rage estudió la licenciatura en Arqui-
tectura y la maestría en Diseño Urbano, ambas 
en la Universidad Iberoamericana, CDMX. Estu-
dió vitral en el Centro Artesanal de Unidad In-
dependencia, IMSS, CDMX, con el  Prof. Baruch 
Romero, cursó un verano en The Pilchuck Glass 
School, Stanwood, Wa., con Rachel Misrahi, Pau-
lo Dufour y Narciso Quagliata, varios talleres de 
diseño y técnicas de vidrio en Morelia Glass De-
sign Center, Morelia Michoacan, con diversos ar-
tistas, entre ellos: Dan Fenton, Lutz Haufschild, 
Jochem Poensgen y Ed Carpenter. Profesor de 
asignatura en el área de Proyectos en el De-
partamento de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Iberoamericana, CDMX de 1980 a la 
fecha, paralelamente desempeña su labor como 
arquitecto  y vitralista de manera independiente.

unidad. En el proceso de fabricación, cuando la 
obra va tomando forma, independientemente 
de las técnicas que manejo, busco, como bien 
dice José F. Castrillo, “el diálogo con la materia”.

Por último y parafraseando a Louis Kahn, me per-
mito decir:

“Asimismo	maravillosa	en	un	espacio	es	la	luz,	
que	 entra	 a	 través	 de	 ventanas	 a	 ese	 espa-
cio	 y	hace	que	 le	pertenezca.	 	 	 El	 sol	 no	 se	
da	 cuenta	 cuan	maravilloso	es,	 hasta	que	el	
espacio	está	hecho.	Creación	humana	la	con-
formación	del	espacio,	nada	milagroso,	pero	
pienso	que	todo	hombre	tiene	derecho	a	un	
rayo	de	sol.”

BIBLIOGRAFÍA

Plummer, H., (1987), Poetics of Light, A+U, Architecture 

and Urbanism, Japan, December Extra Edition 

Norberg-Schulz, C., (1974), Significato nell’architettura 

occidentale, Electa Editrice, Italia

Moor, A., (1989), Architectural Glass, Whitney Library of 

design, New York





Este libro se terminó de imprimir el 15 de diciembre de 2023 en los talle-
res de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco en 
Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Alcaldía Azcapotzalco. 

C.P. 02200, Ciudad de México.



ANUARIO DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO

En 2023 el ANUARIO DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DISEÑO cumple 24 
años de ser publicado de manera ininterrumpida. Tenemos la valiosa participación de 
distinguidos investigadores internacionales y nacionales. En el ámbito internacional colaboran 
en esta edición académicos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en Ecuador, de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de la Pontificia Universidad Católica Madre y 
Maestra (PUCMM), y del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores 
(CODIA), las tres últimas instituciones de la República Dominicana.

Entre nuestros autores nacionales tenemos a académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la 
Universidad Iberoamericana (UIA) Ciudad de México, y naturalmente, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño (CYAD), tanto de la Unidad Azcapotzalco como de la 
Unidad Xochimilco.

La publicación del presente número es la respuesta al objetivo del ANUARIO de dar a conocer y 
difundir el trabajo de investigación de los académicos que, en el marco de los Proyectos de 
Investigación registrados en las distintas Universidades, ejercen sus labores académicas en un 
marco de libertad de cátedra, interés en nuestras áreas del conocimiento y como contribución a 
su desarrollo personal y de grupo en los diversos ámbitos académicos.

Cabe resaltar que el presente ANUARIO, así como de los años anteriores pueden consultarse en 
la página del Área https://administracionytecnologiaparaeldiseno@azc.uam.mx, en su versión 
digital, así que invitamos a todos a leerlos y explorar una visión de la investigación más allá de la 
era tecnológica.

Dra. Aurora Poó Rubio
Dr. Luciano Segurajáuregi Álvarez
Coordinadores y Editores


	Portada y Contraportada
	Anuario_2023.pdf
	Portada y Contraportada.pdf

