






s un placer saludarlos nuevamente a través de este es-
pacio y poder compartir con ustedes las actividades que 
realizamos como parte del Colegio durante los meses 
previos a esta edición.

En el mes de septiembre del 2019 tuvimos la oportuni-
dad de atender la Asamblea Regional en el municipio de 
Cuauhtémoc, en la que tuvimos la oportunidad de elegir 
a quienes ocuparían los cargos de Vicepresidente Regio-
nal, Consejero Regional de la Junta de Honor y Justicia 
y Consejero Regional CONARC (Consejo Nacional de 
Registro de la Certificación Profesional de Arquitectos). 
Nuestro Colegio contendió para el cargo de Consejero 
Regional de la Junta de Honor y Justicia y resultó elec-
to el Arq. Lorenzo Antonio Carrión Falcón, por otra parte 
también de nuestro Colegio fue electo el Arq. Juan Car-
los González Zubía para el cargo de Consejero Regional 
CONARC de la Federación de Colegios de Arquitectos de 
la República Mexicana (FCARM). Ambos cargos nos con-
gratulan pues a través de los arquitectos nuestro Colegio 
tendrá representatividad en la Federación.

Por otra parte, asistimos a la Asamblea Nacional que se 
llevó a cabo en la ciudad de Durango. A esta reunión asis-
tió el Secretario de Gobierno del Estado de Durango, así 
como del Embajador de Bulgaria, con quienes tuvimos un 
acercamiento con el objetivo de estrechar lazos, de am-
bos recibimos una invitación para iniciar una relación de 
intercambio profesional de las cuales esperamos obtener 
acuerdos beneficiosos para nuestro Colegio.  

Agradezco de antemano la participación de nuestros co-
laboradores, así como la de nuestros patrocinadores por 
su valiosa contribución. 
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Arq. Eduardo Souza
Arch Daily
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La industria de la construcción es responsa-
ble del consumo de aproximadamente el 
75 % de los recursos naturales del planeta. 
Piedras, arena, hierro y otros tantos recur-
sos finitos se eliminan en grandes cantida-

des para abastecer a los mercados. Además de la 
explotación, la gran cantidad de desechos genera-
dos en los sitios de construcción es preocupante, 
tanto en la obra misma como en demoliciones y re-
modelaciones. El destino que se le da a esta basura 
es otro factor clave, ya que a menudo se colocan en 
contenedores que terminan en vertederos sin un 
destino adecuado, sobrecargando los sistemas pú-
blicos de saneamiento y generando la aparición de 
sitios informales de eliminación.

Sin embargo, si se tiene cuidado, estos desechos 
pueden tener un gran potencial de reutilización. 
Si se les da el destino y el procesamiento adecua-
dos, los materiales reciclados pueden reemplazar 
a otros que se extraerían de los depósitos, convir-
tiéndose en materia prima para nuevos componen-
tes de construcción, de una calidad generalmente 
comparable a los materiales originales.

El reciclaje es el proceso de reutilización de mate-
riales desechados para reintroducirlos en su ciclo 
de producción. Esto reduce el consumo de materias 
primas, disminuye el volumen total de residuos e in-
cluso puede crear empleos para miles de personas. 
Estos son los materiales más comunes de reciclar y 
sus posibles usos:

¿Cuáles son los 
materiales más 

fáciles de reciclar?
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Acero
Se puede transformar infinitamente 
en nuevos materiales sin perder su 
calidad. Cuando se recicla, el con-
sumo de electricidad es 80 % menor 
para la producción de la nueva pieza, 
causando un menor impacto ambien-
tal y evitando la extracción de nuevas 
materias primas.

Las barras de refuerzo para hormigón 
armado, alambres, clavos y algunos 
perfiles metálicos generalmente es-
tán fabricados a partir de chatarra.

Concreto
El reciclaje de concreto permite la reu-
tilización de los escombros, reducien-
do también los costos de construc-
ción. Para el reciclaje de hormigón 
endurecido se utiliza una trituradora 
especial, que produce los conocidos 
“agregados reciclados”. 

Madera
El uso de “maderas de demolición” es 
bastante popular. Las maderas duras 
pueden durar cientos de años, si se 
mantienen adecuadamente. Se pue-
den usar en piezas grandes y estruc-
turales o convertirse en listones para 
la fabricación de otros artefactos, 
como cajas, pallets o soportes para 
diversos fines. 

Yeso
El reciclaje de yeso en la construcción 
es factible, pero es un material que si 
se elimina de manera incorrecta pue-
de emitir ácido sulfhídrico, inflamable 
y altamente tóxico, que contaminará 
el suelo y las aguas subterráneas. 

EPS (poliestireno expandido)
Es un material que también puede 
reciclarse, convirtiéndose en materia 
prima para la fabricación de nuevos 

productos plásticos, cuando se tritu-
ra y compacta. Puede convertirse en 
objetos para terminaciones o incluso 
en pinturas.

Vidrio
Aunque las botellas y envases de vi-
drio son altamente reciclables, no es 
el caso del vidrio utilizado en venta-
nas. Cada vidrio tiene diferentes com-
posiciones químicas y temperaturas 
de fusión, por lo que no pueden reci-
clarse en conjunto. Sin embargo, exis-
te la opción de fundir y remanufactu-
rar el vidrio para convertirlo en fibra 
de vidrio y así incorporarlo al asfalto e 
incluso combinarlo en pinturas reflec-
tantes, amarillas y blancas. Además, 
el vidrio quebrado se puede combinar 
con concreto para crear pisos y enci-
meras de granito.

Hay muchos otros materiales que pueden reutilizarse y reciclarse. Por supuesto, también hay sustancias como el asbesto, 
pinturas de látex, solventes químicos, adhesivos y pinturas con base de plomo que deben tratarse cuidadosamente para 
reducir su impacto en el medio ambiente. Con la creciente preocupación por aumentar la sostenibilidad en el mundo de 
la construcción, pensar en el ciclo de vida completo de los materiales se vuelve vital. Además de reducir la aparición de 
basurales en sitios clandestinos y de aliviar la presión sobre los vertederos, el reciclaje puede reducir los costos tanto para 
el medio ambiente como para el consumidor.
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¿Cómo afecta
el color a la 
arquitectura? De la misma forma como los colores 

de una pintura o fotografía abstracta 
pueden producir un cierto estado de 
ánimo, los colores de un edificio o ha-
bitación pueden influir profundamente 

en cómo se sienten las personas que lo habitan. 
Fisiológicamente, muchos estudios han demostra-
do que la luz azul ralentiza la producción de mela-
tonina, manteniendo a las personas más alertas o 
despiertas incluso de noche. Psicológicamente, las 
personas asocian algunos colores con ciertos sen-
timientos siguiendo patrones culturales y experien-
cias previas; por ejemplo, pueden percibir el color 
rojo como amenazante o aterrador debido a su co-
nexión con la sangre.

A continuación, resumimos las asociaciones emo-
cionales de cada color, evaluando sus diferentes 
efectos al utilizarse en el espacio arquitectónico.

Rojo
Puede ser asociado con la pasión, la emoción o el 
calor, pero también puede asociarse con el miedo 
o peligro. Los tonos marrones más oscuros pueden 
parecer bochornosos y tentadores, mientras que 
los rojos brillantes cercanos al neón son amigables 
y llamativos. Si el rojo lo abarca todo y no se piensa 
bien, puede parecer agobiante, pero si se hace de 
manera efectiva puede crear una experiencia am-
biental única. 

Naranja
Aunque inusuales, los usos arquitectónicos del co-
lor naranja pueden crear espacios relajantes, lumi-
nosos y amigables. 

Arq. Lilly Kao
Arch Daily

Febrero - mayo 2020
Plano A
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Amarillo
El amarillo es consistentemente radiante y alegre. Se utiliza 
comúnmente en espacios infantiles como guarderías y es-
cuelas primarias y por su luminosidad, es propicio para que 
cualquier espacio gris o sombrío parezca más vivo rápida-
mente. 

Verde
Particularmente el verde esmeralda o el verde pastel es muy 
relajante y sanador. Incluso el verde neón, por más brillante 
que sea, generalmente parece más tranquilo que otros colo-
res de neón. 

Azul
Es fresco, relajante y seguro. En los techos, se acerca a lo 
‘celestial’, mientras que los elementos azules individuales, 
como columnas o muebles, se encuentran entre los usos 
más comunes de los colores primarios en la arquitectura. 

Morado
Particularmente las luces moradas de neón son brillantes y 
emocionantes y pueden causar una impresión duradera de-
bido a su singularidad.

Blanco
Las paredes blancas se encuentran entre las características 
más comunes de la arquitectura moderna por sus connota-
ciones de pureza y limpieza. En las paredes exteriores, pro-
ducen sombras dramáticas y fachadas planas e impecables, 
mientras que en espacios interiores pueden hacer que los 
usuarios se sientan tranquilos pero alertas. Los techos y pa-
redes blancos también ayudan a difundir la luz, haciendo que 
los espacios interiores parezcan más amplios y luminosos.

Negro
Los edificios negros tienden a parecer fríos y contemplativos, 
aunque también pueden ser percibidos como lúgubres en 
ciertas situaciones. Si bien la arquitectura de madera negra 
puede parecer rústica e introvertida, los detalles metálicos 
en negro se utilizan habitualmente para generar espacios ele-
gantes y modernos. 

Evidentemente, el color tiene un enorme poder emotivo tanto 
en interiores arquitectónicos como en exteriores. Sin embar-
go, cuando se diseña con color, incluso con tonos comunes 
como el blanco y el negro, también se debe tener en cuenta 
la iluminación, el material y el diseño. 
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El concepto del arte abarca todas y cada 
una de las elaboraciones realizadas por el 
ser humano con el objetivo de manifestar 
una realidad perceptible acerca del mun-
do, ya sea existente o ficticio, esto me-

diante una gran variedad de recursos. 

El arte accede a expresar ideas, sensaciones o im-
presiones que transmiten los sentidos.

Cualquier realización producida por el hombre 
toma por nombre “obra”, este término se utiliza 
para nombrar las cosas materializadas (como una 
artesanía o un producto) y también a la producción 
intelectual.

El arte es la percepción vista con ojos sensibles 
acerca del mundo real o imaginario. Los artistas in-
terpretan sus sensaciones y percepciones a través 
de diferentes medios utilizándolos como recursos 
para realizar sus obras.

Una obra se trata de la creación que representa la 
intensión de un artista, por lo tanto es una cosa que 
contagia una idea, concepto o una expresión revela-
ble. La noción de la obra artística suele identificar-
se con las artes plásticas. Suelen nombrarse a las 
esculturas como obras de arte.

El arte en la arquitectura proyecta y diseña las áreas 
y espacios en las que nos relacionamos diariamen-
te. Uno de los principales objetivos es brindar y 
generar un entorno con un ambiente de confort, 
considerando también la estética para ofrecer un 
atractivo a la creación final. Además se encarga de 
cumplir con las necesidades humanas con un pro-
pósito de compensar el uso de áreas o espacios 
competentes.

Utilizar las herramientas y recursos para desarrollar 
estas ideas en los espacios nos lleva a experimen-
tar y crear diferentes tipos de técnicas o formas de 
trabajar para plasmar un concepto sobre una obra. 

Artero
(taller de obras
figurativas)

Arq. Héctor A. Chavarría G.

Febrero - mayo 2020
Plano A
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Al existir diferentes maneras de expresarte 
podemos adoptar una disciplina laboral 
para desarrollar e implementar un concep-
to y materializarlo.

Una profesión que hace colectividad con la 
arquitectura es la herrería, un oficio basado 
en artes metálicas e industriales y artesa-
nales. La herrería es un oficio que en la ac-
tualidad tiene varias vertientes en el campo 
del diseño ya que crea diferentes cosas con 
distintos objetivos como figuras visuales, 
adornos de áreas, estructuras industriales, 
muebles personalizados, estructuras figu-
rativas, entre otros.

Al adquirir conocimientos de este oficio y 
usar totalmente la imaginación se produ-
cen este tipo de obras que en algún punto 
tratan de expresar o dar un significado a un 
espacio o lugar. Utilizar el acero y las técni-
cas básicas de la herrería moderna, la tec-
nología y un poco de creatividad dan por 
resultado estas obras.

En ocasiones estas figuras tratan de ex-
presar o representar conceptos e ideas, 
asimismo aprovechándonos de la cultura y 
adoptando ciertas características geomé-

tricas e ideológicas que recalcan un poco 
la historia de la cultura en el mundo, vién-
dolo como una forma de representar algo 
de cualquier cosa.

Estas creaciones figurativas manifiestan un 
concepto también muy visual con técnicas 
de mezcla o fusión de la geometría con con-
ceptos orgánicos que dan como resultado 
una expresión gráfica plasmada en metal.

Algunas de ellas también son inspiradas 
en obras de arte famosas involucradas con 
la cultura, que utilizan ciertas técnicas de 
diseño para encontrar una forma cómoda 
para darle una expresión personalizada a la 
misma obra. 

Existiendo un extenso campo de formas de 
representar y expresar una idea, adopta-
mos esta disciplina de la soldadura y nos 
encontramos con estos diseños concep-
tuales realizados con algunas herramien-
tas básicas de la industria.
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Uno de los temas mas 
recurrentes actualmen-
te es el cambio climá-
tico que sufre nuestro 
planeta, debido a las 

actividades del ser humano con los 
recursos naturales o por la destruc-
ción de los mismos.

Debido a estas acciones efectua-
das mundialmente es que tenemos 
que encontrar nuevas tendencias 
en nuestros diseños y sobre todo 
en las construcciones, las cuales 
nos permitan ofrecer comodidad a 
nuestros clientes y usuarios; ade-
más es aquí donde podemos empe-
zar a nombrar una alternativa en la 
arquitectura, una que nos permita 
utilizar los recursos naturales de 
nuestra región para un mayor rendi-
miento de los servicios básicos de 

una construcción: green building o 
arquitectura bioclimática.

¿Qué es el green building o la ar-
quitectura bioclimática?

Consiste en el diseño de edificios 
que considera las condiciones cli-
máticas del lugar donde se desarro-
lla, aprovechando los recursos dis-
ponibles de la región para disminuir 
los impactos ambientales, como re-
ducir los consumos de energía.

Por mucho tiempo ha existido el 
mito de que esta arquitectura no es 
aplicable en nuestra región debido a 
las condiciones extremosas que ca-
racterizan a Ciudad Juárez, sin em-
bargo, es eso mismo lo que nos de-
bería de motivar a encontrar nuevas 
tendencias de construcción y darle 

paso a lo renovable para desarrollar 
edificaciones sustentables, como 
sucede en varias partes del mundo 
que comparten las mismas o peores 
condiciones climatológicas.

Actualmente existen diversos ele-
mentos que pueden ser utilizados 
en esta forma de diseño y construc-
ción, tales como: celosías de made-
ra, enredaderas en muros o techos, 
muros verdes naturales, atrios o 
patios interiores con vegetación, 
ventilación cruzada, por citar solo 
algunos, pero también podemos 
mencionar materiales más nove-
dosos como lo son: la nanobarrera 
(aislante e impermeabilizante) cel-
das solares, calentadores de agua 
en techos, paletas vegetales en mu-
ros, entre otros. 

El cambio 
climático y la 
arquitectura

Arq. Liliana Luna De Santiago

Febrero - mayo 2020
Plano A
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Localmente podemos encontrar ejemplos 
magníficos de esta arquitectura que cuentan 
con todas las certificaciones que amerita un 
green building, el más icónico es el Edificio 
Eiffel, ubicado sobre la Av. Paseo de la 
Victoria. No existe un rincón de ese edificio 
que no haya sido planificado con este sistema 
renovable y de aprovechamiento al máximo de 
los recursos de construcción en sitio, desde 
los moldes de los muros prefabricados hasta 
los sistemas inteligentes de acceso o salida 
de las oficinas, así como las orientaciones 
de ventanas y sus oficinas en un volado en 
cantiléver completamente forrado de vidrio, el 
cual no sufre de las altas temperaturas por su 
adecuada orientación hacia el norte.

Sin embargo, mucha gente se rehúsa a utilizar 
la arquitectura bioclimática o el green building 
como una opción más en sus construcciones, 
ya sea por estilo o porque simplemente la idio-
sincrasia de no “ceder” ante lo nuevo les hace 
caer en la vieja escuela de la ejecución de obra.

Debemos tener la seguridad de que en un 
tiempo no muy lejano será inevitable utilizar 
esta arquitectura, ya sea por nuestro propio 
bien o por el futuro que le depara a las nuevas 
generaciones.
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La Arquitecta Leticia Peña Barrera, en-
tiende que su posición académica y 
compromiso en las organizaciones de 
la sociedad civil en Ciudad Juárez, le 
plantean una doble postura vincula-

da a la compleja realidad social local. Su for-
mación como arquitecta, con maestría en pla-
nificación y doctorado en arquitectura le han 
conferido el conocimiento y experiencia para 
tratar de incidir en las políticas públicas de vi-
vienda y el desarrollo urbano desde la susten-
tabilidad. Además cuenta con una formación 
técnica y social que atiende las necesidades 
más apremiantes de los sectores vulnerables. 

Su trabajo como catedrática inició en 1983 
en la Universidad Regiomontana y en la Pre-
paratoria Emilio Guzmán Lozano del Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Ese mismo año empezó su traba-
jo como docente en la UACJ y posteriormen-
te como investigadora del Departamento de 
Arquitectura en el Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte de la misma universidad. Actual-
mente es considerada  un pilar en la formación 
de los futuros arquitectos. 

Es miembro del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI- nivel 1) en donde participa en di-
ferentes redes de investigación con temáticas 

El gusto de ser arquitecto:

Arq. Leticia
Peña Barrera
Entender la arquitectura
desde una perspectiva
social
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de medio ambiente y sustentabilidad; pobreza 
y segregación urbana, así como en la Red Inter-
nacional de Sustentabilidad en las Zonas Áridas 
(RISZA). 

Ha realizado proyectos para la iglesia católica, 
como la remodelación del tempo de San Carlos 
Borromeo y la capilla de las Hermanas Dolorosas 
en la colonia 16 de septiembre; la ampliación de 
la Iglesia del Perpetuo Socorro en Infonavit Ji-
lotepec; 72 acciones de vivienda por autocons-
trucción para familias de escasos recursos, con 
capital de Misereor Alemania; el Centro Kolping 
de Ciudad Juárez con recursos de Kolping Ale-
mania; proyectos de intervención comunitaria 
para disminuir los índices de violencia y aban-
dono de casas en Riberas del Bravo, Parajes del 
Sur, Francisco I. Madero y Felipe Ángeles, apli-
cando la metodología de participación-acción 
con los habitantes; Entre otras, remodelaciones 
y la vivienda de la familia Vázquez Peña en el 
Frac. Quintas del Solar.  

Ha realizado investigaciones que atienden la pro-
blemática de hacinamiento, segregación socio- 
espacial, de las condiciones de habitabilidad ur-
bana y residencial, sobre pobreza y segregación 
urbana, ha aportado al tema de diseño urbano 
bioclimático, ahorrador de energía, a la arquitec-
tura social, vivienda y diseño participativo. Se 

preocupa por la recuperación de las característi-
cas arquitectónicas de la vivienda vernácula y el 
patrimonio como un bien social.  

Ha coordinado la edición de siete libros publica-
dos por la UACJ y con Plaza y Valdés, artículos 
en revistas arbitradas de prestigio internacional, 
capítulos de libros y memorias de congresos a 
nivel nacional e internacional, que contribuyen 
a la reflexión de la trascendencia social de la ar-
quitectura en nuestra ciudad. Actualmente se 
encuentra en edición un libro de autoría propia 
titulado “Microscopía urbana, una visión de la 
reurbanización de barrios” para este 2020.  

En 2011 recibió un reconocimiento por parte del 
Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, como 
Arquitecta del Año. En 2016 el Gobierno del Es-
tado de Chihuahua le otorgó el Premio Estatal de 
Investigación, Innovación y Ciencia” Área Desa-
rrollo Urbano y Tecnología” y en 2019 recibió un 
reconocimiento por sus 35 años como académi-
ca en la UACJ, entre otros.

Actualmente promueve prácticas profesionales 
para la Reconstrucción de Vivienda en Oaxaca 
con estudiantes de la UACJ y la organización 
Gente a Favor de Gente, A.C., a nivel local. 
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Hace tiempo sostuve una conver-
sación con mi sobrina acerca de 
cómo le gustaría que fuera su 
casa al ser mayor, después de es-
cuchar sus ideas ella me pregun-

tó: ¿Tío y cómo imaginas tu casa? Naturalmen-
te en ese momento le respondí con una idea 
fantasiosa para echar a volar su imaginación, 
sin embargo, en mi mente de arquitecto esa 
pregunta me recordó los ideales que aprende-
mos en la facultad de arquitectura y generó en 
mí la duda sobre ¿cómo quiere un arquitecto 
que sea su casa?

Como arquitecto persigo crear arquitectura 
como debe de ser.  Un arquitecto quiere que 
su casa responda a el aquí y el ahora. En cin-
cuenta años las casas de hoy reflejarán aspec-
tos relevantes para nuestro tiempo como la 
sustentabilidad, los espacios multifunciona-
les y la diversidad, por nombrar algunos. 

Es importante reconocer que además del tiem-
po, el sitio es el que moldea la casa a su mane-
ra. Por ejemplo, el lugar que elige un arquitec-
to para construir su casa tiene mucho que ver 
con la vista que ofrezca a sus costados, pues 
además de representar un bonito paisaje es lo 
que permitirá que entre la luz, corra el viento o 
que se construyan muros altos para evitar que 
entren los rayos del sol por el oeste. 

 “La forma sigue la función”, ésta es una frase 
que define a uno de los pilares de la arquitec-
tura moderna. Esta ideología nos dice que la 
arquitectura debe primero cumplir una fun-
ción, antes de pensar en las formas estéti-
cas. Si bien, para muchos este pensamiento 
es obsoleto, no se puede negar que algunos 
de sus principios claves continúan marcando 
una fuerte influencia en la arquitectura actual. 
Bajo esta premisa el lado racional busca dise-
ñar lugares de la manera más funcional y di-
señamos espacios en los que por ejemplo al-
cancen a llegar sutilmente los rayos del sol por 
la mañana o situamos la casa para generarnos 
sombra en los días soleados. 

¿Cómo quiere un 

arquitecto que sea

su casa?

Arq. Ramón Rentería Silva

Febrero - mayo 2020
Plano A
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Con estas bases comenzamos a distinguir que 
el diseño va más allá del deseo propio. La bue-
na arquitectura no tiene como fundamento  
decir “yo quiero”. De cierta manera se puede 
entender que la arquitectura se genera sola y 
que el arquitecto comienza a ser como un de-
tective que piensa y busca pistas sobre lo que 
la arquitectura debe ser en ese tiempo y en 
ese lugar. Se trata de un juego de observación 
y de razonamiento. 

Sin embargo, el ser humano no es un ser com-
pletamente racional. El deseo, la ilusión y el 
sentimiento complementan a la racionalidad 
y son lo que nos distingue como humanos. 
¿Entonces cómo debe la arquitectura respon-
der a estas necesidades? ¿Cómo se le expli-
ca al corazón que esa ventana tiene que ir en 
un lugar determinado porque ese es el mejor 
lugar? Esto no se debe prestar a malinterpre-
taciones, la arquitectura racional puede tener 
una extraordinaria belleza, quizás más bella 
que una arquitectura caprichosa. ¿Pero dónde 
queda la satisfacción de cumplir nuestros de-
seos y la libertad de poder elegir?

Entonces, ¿Cómo quiere un arquitecto que 
sea su casa? Como arquitecto responderé que 
quiero que mi casa sea lo que tenga que ser, 
pero como ser humano tengo la necesidad de 
satisfacer mis deseos y caprichos arquitectó-
nicos. Así que mi pregunta es: ¿Debe un arqui-
tecto inclinarse por la optimización de lo racio-
nal o por satisfacer los caprichos del corazón? 
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Antes de empezar a leer este 
artículo, estimado lector, me 
permito hacer la siguiente 
aclaración: no soy ni ostento 
ser un fotógrafo profesional, 

soy aficionado de la fotografía.

La documentación de un espacio arqui-
tectónico a través de la fotografía no solo 
es hacer buenas fotos de un edificio o de 
una casa, es importante analizar la rela-
ción interior-exterior en torno al levanta-
miento fotográfico. Al visitar un edificio 
conocemos sus diversos ángulos, esqui-
nas, muros y los múltiples espacios que 

pueda tener y será responsabilidad del fotógrafo la estética que utilizará 
para darle vida a cada uno de éstos. Por ejemplo, un jardín a contraluz o 
un vestíbulo bañado de luz natural. Todo a criterio de cómo se utilizará el 
gráfico, es decir, para uso comercial, informativo o uso descriptivo-técnico. 
Todo esto es importante para lograr un trabajo sólido y  que además tenga 
una estructura coherente capaz de resaltar el paisaje, el urbanismo o los 
elementos constructivos. El levantamiento fotográfico de la arquitectura 
combina el conocimiento técnico y la perspectiva. El arte y la ciencia. 

Al convertir una construcción en una imagen o en una representación gráfi-
ca se crea un diálogo entre la subjetividad de la estética y la materia. Es una 
fusión de representaciones que ofrecen una variedad infinita de opiniones, 
de interpretaciones y de ejecuciones. 

La fotografía
y la arquitectura

Arq. Armando Garza Armendáriz

Febrero - mayo 2020
Plano A



19

En la fotografía arquitectónica se puede 
apreciar de una forma artística el sistema 
constructivo: cimentaciones, muros, co-
lumnas, trabes, acabados; incluso puede 
mostrar particularidades de una ciudad 
como los edificios, calles y parques.

La fotografía es una herramienta, nos 
ofrece posibilidades de capturar por me-
dio del obturador y del manejo de la luz, 
un instante, la belleza de la arquitectura o 
un momento en la vida de un edificio. 
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Dia Internacional
de la Mujer

Arq. Lorenzo Antonio Carrión 
Falcón y Dra. Verónica Carrión 

Falcón

Febrero - mayo 2020
Plano A

El 8 de marzo se conmemora el 
Día de la Mujer, un momento 
para recordar la lucha por la 
igualdad de género. Aunque a 
lo largo de los años la mujer ha 

ganado en derechos y libertades, aún 
queda mucho por hacer. La violencia de 
género, por ejemplo, es una de las lacras 
que arrastra la sociedad o los techos de 
cristal en las profesiones. Es un día para 
condenar el machismo y reivindicar que 
todos tenemos los mismos derechos y li-
bertades. 

La conmemoración de la reivindicación de 
igualdad de derechos de las mujeres tie-
ne una tradición centenaria. Sin embargo, 
que muchos países hayan establecido el 
8 de marzo como el Día Internacional de 
la Mujer, tiene que ver con la oficialización 
de la fecha que fijó la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en 1975.

Pero esta fecha en particular no es arbi-
traria, más bien tiene un largo camino 
recorrido y han sido distintos sucesos en 
el siglo XIX y XX los que han llevado a que 
se conmemore y recuerde la efeméride tal 
como la conocemos.

Uno de ellos se remonta al 8 de marzo de 
1857, cuando cientos de mujeres de una 
fábrica de textiles de Nueva York salieron 
a marchar en contra de los bajos salarios, 
la jornada terminó con la sangrienta cifra 
de 120 mujeres muertas a raíz de la bruta-
lidad con la que la policía dispersó la mar-
cha. Eso llevó a que dos años después, las 
trabajadoras fundaran el primer sindicato 
femenino.

La fecha oficial se estableció en 1975, 
cuando la ONU convirtió el 8 de marzo en 
el Día Internacional por los Derechos de la 
Mujer y la Paz Internacional.

Es por ello que en conmemoración de esta fecha celebramos a grandes mujeres arqui-
tectas en el mundo, México y Ciudad Juárez.

Marion Mahony Griffin 
(1871–1961)

Es conocida por su trabajo al 
lado del famoso arquitecto 
Frank Lloyd Wright.

Eileen Gray
(1878–1976)

Irlandesa y una de las figu-
ras más destacadas del Art 
Decó y del Modernismo.

Lina Bo Bardi
(1914–1992)

Italiana célebre como arqui-
tecta y prolífica artista y di-
señadora de muebles, joyas 
y escenografías.

Soy de la generación igualdad:
por los derechos de las mujeres
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Zaha Hadid
(1950–2016)

“La gente solía pensar que las mujeres no te-
nían suficiente lógica. Bueno, eso es una so-
lemne tontería. No conozco el ego de un hom-
bre, o cómo funciona su mentalidad, pero no 
hay ninguna diferencia en la capacidad”.

Tatiana Bilbao
Ha sido galardonada con di-
versos premios nacionales e 
internacionales como el Pre-
mio Mundial de Arquitectura 
Sostenible 2014.

Rozana Montiel
Ganadora del Premio Moira 
Gemmill Prize for Emerging 
Architecture y del premio 
Emerging Voices, NY (2016). 
Fue seleccionada por la fun-
dación Rockefeller para una 
residencia de investigación 
artística, en Italia (2017). 

Jimena Fernández
Entre los proyectos que ha 
colaborado se encuentran 
las oficinas corporativas de 
Red Bull México y el espacio 
que diseñó para Glocal en 
Design House 2016.

Leticia Peña Barrera
Doctora en Arquitectura por 
la Universidad de Colima. 
Actualmente es Coordinado-
ra de la Academia de Crítica 
e Investigación en Arquitec-
tura y del Eje de Sustenta-
bilidad en el Programa de 
Arquitectura de la Universi-
dad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Agradeciendo el talento y desempeño de la mujer en la arquitectura, reconocemos sus logros
en la profesión, por ello solo nos queda citar a Charles Malik:

“La forma más rápida de cambiar la sociedad es movilizar a las mujeres del mundo”.

“Las mujeres son la gigantesca reserva de poder y talento que aún no se ha aprovechado”
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