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En Ciudad de Guatemala y Sevilla, reunidos D. Juan 
Espada Cejas, Consejero de Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, y D. Álvaro Arzú 
Irigoyen, Alcalde Municipal de la Ciudad de Guate-
mala, exponen el Programa de Actuaciones, dentro del 
cual se define la Cuarta Actuación: 

4. Intercambio de experiencias y conocimientos
4.1. El objetivo fundamental de la presente actuación es mejo-

rar la capacitación de profesionales guatemaltecos y favorecer 

el contacto profesional internacional entre jóvenes estudiantes 

universitarios.

4.2. Para la consecución de tales objetivos se pondrán en mar-

cha las siguientes actividades:

Realización de un taller anual de intercambio de experiencias 

y conocimientos en temas de Centros Históricos durante los 

tres años de vigencia del presente Programa de Actuaciones. 

Se invitará a tres profesionales de Universidades de Andalucía 

y tres profesionales de Universidades de Guatemala para que 

impartan talleres para jóvenes estudiantes universitarios que 

se encuentren cursando los últimos años de las carreras de 

arquitectura, urbanismo, historia, antropología, economía y 

demás disciplinas relacionadas con los centros históricos. 

Los talleres se compondrán de un máximo de 50 estudiantes 

previamente seleccionados por un comité conformado por 

miembros de la Oficina del Centro Histórico de la Munici-

palidad de Ciudad de Guatemala. La duración de los talleres 

será de una semana.

4.3 La parte española destinará a estas actuaciones, una canti-

dad de hasta € 40,000 (euros) para transporte, alojamiento y 

pago de aquellos profesionales que impartan los talleres, así 

como materiales y el equipo necesario para la ejecución de 

los mismos.

4.4. La parte guatemalteca sufragará los gastos derivados de 

las aportaciones de personal para la gestión general del pro-

grama y se compromete a coordinar los talleres y proveer el 

espacio físico y los servicios para la realización de los mismos.

INTRODUCCIÓN
Cuarta Actuación
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De La Junta de Andalucía
Entre el 19 y el 23 de septiembre 
de 2011, se ha celebrado en la Casa 
Ibargüen de la Oficina del Centro 
Histórico de la Ciudad de Guate-
mala el primer seminario corres- 
pondiente a la Cuarta Actuación 
del Programa de Actuaciones que 
da forma al Protocolo de Coope- 
ración Internacional entre la Con-
sejería de Fomento y Vivienda de 
la Junta de Andalucía y la Munici-
palidad de Ciudad de Guatemala 
que gestiona la Oficina del Centro 
Histórico.

La Cuarta Actuación pretende 
establecer un intercambio de ex-
periencia y conocimientos entre 
profesionales de la arquitectura 
guatemaltecos y andaluces. Como 
desarrollo de esta actuación se pro-
duce el primer seminario en apoyo 
a la intervención que la Municipali-
dad de Ciudad de Guatemala ha rea- 
lizado en la 6ª Avenida, a partir de 
la elección de cinco propuestas para 
intervenciones de rehabilitación 
de edificios situados a lo largo de  
dicha arteria, dirigidos por arqui-
tectos guatemaltecos a partir de un 
régimen de taller donde han parti- 
cipado estudiantes de universida- 
des guatemaltecas y con apoyo de 
profesionales andaluces.

Podrán conocer en esta publicación 
el excelente trabajo realizado por 

los distintos talleres que dirigieron 
los arquitectos guatemaltecos, Da-
vid Garda, Thomas Bland, Ra-
fael Yee, Alejandro Paz y Manuel 
Pineda, con el apoyo del arquitecto 
andaluz José Ramón Sierra y del 
arqueólogo y ex-alcalde de Úbeda, 
Marcelino Sánchez, quienes impar-
tieron sendas conferencias donde 
se desarrollaron nuevos conceptos 
entre la relación Arte- Arquitectura 
y el modelo de gestión municipal 
para conseguir la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad que 
Úbeda consiguió conjuntamente 
con Baeza.

Con este primer seminario se pone 
en marcha una experiencia de alto 
valor para difusión de la cultura 
arquitectónica como instrumento 
imprescindible para la intervención 
y salvaguarda de los centros históri-
cos y su aportación al impulso de la 
actividad inmobiliaria en la zona 1, 
a partir de ejemplificar con los tra-
bajos realizados las oportunidades 
existentes en el Centro Histórico 
después de la intervención de reha-
bilitación de la 6ª Avenida que re-
cupera un paseo tradicional de los 
guatemaltecos a la vez que la dota 
de una infraestructura actualizada 
a los nuevos requerimientos de una 
sociedad moderna.

Agradecer al alcalde Álvaro Arzú 
su apoyo y sobre todo al Director 

del Centro Histórico de la Mu-
nicipalidad de Guatemala, Ricardo 
Rodríguez su incondicional aliento, 
que junto a la dedicación  y buen 
hacer de los arquitectos Arturo 
Portillo y María Paz Suasnávar 
intentan hacer realidad las aspira-
ciones de los habitantes del Centro 
Histórico de Ciudad de Guatemala.

Francisco Márquez Pedrosa.
Sevilla, Septiembre de 2011

INTRODUCCIÓN
Cuarta  Actuación
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SEXTA
AVENIDA
Historia de una  
Calle Real
Anécdotas y cambios  
constantes
Aníbal Chajón

“La que se ha empeñado en seguir 
llamándose [calle] real, con escándalo 

de nuestro sistema republicano, es la 
más famosa de todas. Partiendo de San 

Francisco, va en línea recta a desem-
bocar en la Plaza Mayor, formada 

por dos hileras de espaciosas y cómodas 
construcciones.”

José Milla

La vía más importante de la ciudad 
fue la Calle Real. Originalmente, 
se extendía por 600 varas de largo 
y conducía del conjunto de San 
Francisco hasta el Palacio Real. 
Fue la primera en recibir alumbra-
do público, con faroles de sebo en 
1835. Cuando se concluyeron las 
obras de San Francisco, en 1851 y 
Santa Clara, terminada en 1852 , la 
calle quedó configurada.

El político liberal Ramón Salazar, 
la describe así con ocasión de una 
fiesta religiosa: “El corpus de la 
santa iglesia metropolitana era la 
gran fiesta de la aristocracia, la fies- 
ta de las gentes de la Calle Real.  
Para celebrar ese día se sacudían las 
casas solariegas, cuyas ventanas se 
abrían de par en par. Yo recuerdo... 
contemplar a los señores, quienes 
se brindaban unos a otros dulcecil-
los de mazapán...”

En el decenio de 1870, la vía era 
conocida por Calle del 30 de junio. 
Ese nombre lo recibió por la ascen-
sión al poder de un nuevo régimen 
en 1871. En palabras de Martí: 
“Hermosa calle lleva del alto Calva-
rio a la plaza orgullosa: a la diestra 
está la plazuela, con sus dátiles; 
con sus cactus; con sus masas sa-
lomónicas; con sus grandes dalias 
amarillas; con sus racimos de uva; 
con sus araucanas; más adelante 

Si hay un punto urbanístico que 
define a la Ciudad de Guatemala, 
es la Sexta Avenida, verdadero 
corazón de la urbe. La vía ha estado 
ligada a todos los cambios ocurri-
dos en la ciudad y el país, desde los 
gustos, que abarcan la moda cons- 
tructiva y de indumentaria, hasta la 
política, las aficiones gastronómi-
cas, las preferencias por estrellas de 
cine, los vaivenes de la economía y 
las costumbres higiénicas.
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SEXTA AVENIDA
La historia de una Calle Real

la Aduana laboriosa, el reciente 
Telégrafo, el cumplidísimo Correo; 
luego, club rico, abundantes al-
macenes, tiendas lujosas”. La pla-
zuela era La Victoria, convertida en 
La Concordia, y la Aduana, Telé-
grafo y Correo ocupaban el antiguo 
complejo franciscano.

La Sexta Avenida
En 1877 el nombre de la calle fue 
cambiado una vez más. En esa 
época se aplicó la nomenclatura 
por número a las vías y se les dio el 
título de avenidas a las que tenían 
dirección norte-sur y calles a las de 
oriente-poniente correspondiéndo-
le a la Calle Real el nombre de Sexta 
Avenida. Dos años más tarde, se es-
trenó el alumbrado público de gas, 
en 1882 se fue instalado el tranvía 
por la Sexta Avenida y en 1884 se 
colocaron los primeros teléfonos en 
los edificios ubicados en la vía y ya 
para 1885, el alumbrado público 
era eléctrico. En ella se colocó el 
primer ferrocarril urbano.

Entre los hechos ocurridos en la 
calle, la procesión realizada por la 
definición del dogma de la Inmacu-
lada Concepción (1855); la entrada 
triunfal del ejército liberal, el 30 de 
junio de 1871; se encontraban la 
procesión de la Virgen de Dolores 
del Cerro, cuando fue llevada a la 
iglesia de Candelaria (1874); el  

ingreso de Justo Rufino Barrios, 
bajo arcos triunfales, después de fir-
mar el tratado de límites con Méxi-
co, en Nueva York, a su regreso en 
1883; el retorno de sus restos mor-
tales, en 1885, y el desfile histórico 
del 12 de octubre de 1892 .

En 1914, la Sexta Avenida estaba 
bordeada por importantes cons- 
trucciones, como una de las prime- 
ras viviendas en las que se utilizó 
granito, diseñada por el canadiense 
Henry Morgan para María Sama- 
yoa Boniface (hoy, en la esquina de 
la 12 calle). Importantes almacenes 
abrían sus puertas sobre la Sexta 
Avenida, como el Femina, de Ju-
lia Uberschaer y Cía., que vendía 
ropa femenina a la “moda reinante 
en París”, y Rosa de Francia, de 
Magdalena de Morales, con el mis-
mo tipo de mercadería. También 
estaba El Ancora, de Gustavo Oe-
tiker y Co., de alfombras y tapetes; 
la talabartería La Americana y la 
joyería El Empaque, ésta de Daniel 
Hernández. Funcionaban además 
el Hotel Internacional, frente a 
La Concordia, de Basilio Saenz, y 
el Leon Restaurant et Patisserie, 
propiedad de Leon Campagnolle, 
ambos con servicio de restaurante. 
La Sexta Avenida era el lugar donde 
se encontraban la Guatemala tradi-
cional y las novedades europeas, 
gracias a propietarios inmigrantes.

Los terremotos de Navidad
Pero en diciembre de 1917 y enero 
de 1918 fuertes seísmos destru- 
yeron casi por completo la ciudad.  
Las estructuras de mampostería 
no soportaron el impacto telúrico 
y dejaron a la ciudad en ruinas. 
Los habitantes tuvieron que reedi-
ficar la urbe. Era una oportunidad 
dorada para los diseñadores para 
edificar construcciones que resis- 
tieran los seísmos, los materiales se 
convirtieron en un símbolo de esta-
tus, pues eran costosos y garantiza-
ban durabilidad. Además, nuevas 
necesidades urbanas requirieron un 
cambio en el aspecto de la vía, se 
abandonó el diseño tradicional por 
uno que hiciera más eficiente el es-
pacio y que permitiera actividades 
bancarias, comerciales, hoteleras y 
de distracción. De lo ostentoso, los 
diseñadores pasaron a lo moderno 
como símbolo de riqueza y la arqui-
tectura se abrió a la calle.  Para con-
seguir un uso eficiente del espacio 
se construyeron edificios de varios 
pisos, lo que creó un nuevo paisaje 
urbano. Muchos de los patrocina-
dores de estas nuevas edificaciones 
eran inmigrantes, la mayoría ale-
manes, y quienes recurrieron a in- 
genieros de Europa, que estaban a 
la vanguardia arquitectónica, para 
levantar las nuevas construcciones, 
lo que creó un ambiente eurocén-
trico en la Sexta Avenida.
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El sexteo caracterizó a la Ciudad 
de Guatemala durante los pri- 
meros dos tercios del siglo XX. Se 
inició después de 1918, cuando el 
Parque Central fue ocupado por 
champas que impedían las activi-
dades que marcaban los estratos 
sociales. Desde que se convirtió en 
parque, en dicho espacio público 
se realizaban conciertos de banda 
en el quiosco, los habitantes da-

ban paseos continuos y en círculos 
concéntricos, desde las élites, en los 
espacios contiguos al quiosco, hasta 
los menos favorecidos, en los extre-
mos. Desde luego, al convertirse 
en un campamento, los paseos 
fueron interrumpidos por lo que se 
empezó a frecuentar la Sexta Aveni-
da para pasear, sin acompañamien- 
to musical. Como era una avenida 
con circulación de vehículos, no 

era posible ni se deseaba la sepa- 
ración social, de manera que todos 
los estratos sociales compartieron  
el mismo espacio.

Dentro del imaginario colectivo, 
la antigua Calle Real era la que se 
extendía desde el ingreso de la ciu-
dad, frente a la iglesia de San Fran-
cisco hasta el Palacio Real, por lo 
que el paseo se realizaba desde la 8ª 
hasta la 13 calle, de manera que el 
sexteo consistió en el recorrido por 
la Avenida entre dichas calles, con 
preferencia por la banda poniente. 
Es probable que estuviera relacio-
nado con los primeros comercios 
que fueron reconstruidos después 
de los terremotos y con la apertura 
del Teatro Lux.

Ya en 1922 el término “Sextear” 
estaba acuñado y tenía las carac-
terísticas descritas. Debido al roce 
de todos los estratos sociales, las 
personas menos acomodadas lucían 
sus mejores trajes, mientras que los 
miembros de la élite usaban ropas 
costosas, por lo que el paseo se con-
virtió en el momento más agradable 
y de mejor lucimiento en la ciudad.
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“pasaba la gran dama vestida de gala, 
olorosa a agua florida de Lanmann y 
Kemp..., con saya de gro crujiente, de 
color chillón rojo, verde o amarillo en-

cendido, cubriendo una esponjada crino-
lina que hacía parecer a la dama, al 

andar, una campana mayor, oscilando; 
cubierta por arriba, con un pañolón 

bordado... los dedos cuajados de anillos, 
el pecho lleno de cadenas de oro de 18 
quilates, y pendientes en las orejas en 

forma de torres de muchos pisos, y que 
casi les llegaba a los hombros”

Rafael Salazar

SEXTA AVENIDA
La historia de una Calle Real

Otros cambios se realizaron sobre 
este eje vial. En 1926, se instaló en 
la rúa un tranvía con motor. Sin 
embargo, a los dos años fue sus-
pendido porque se aprobó la cir-
culación de autobuses, a cargo de 
la Empresa Guatemalteca de Auto-
Ómnibus. En 1929 se inauguró 
el alumbrado eléctrico, que con-
taba con faroles de tres burbujas 
y cableado subterráneo. En 1930 
se inició la pavimentación, a cargo 
de la firma estadounidense Warren 
Brothers. En 1948, se volvió a cam-
biar el pavimento, esta vez a cargo 
de la Dirección General de Obras 
Públicas, que incluyó la perforación 
de colectores para aguas pluviales. 
En 1963, el gobierno del General 
Miguel Ydígoras Fuentes intentó 
convertir la avenida en peatonal, 
pero fue objetado por los comer- 
ciantes y el proyecto fracasó.

Escenario político
Como eje vial de magnitud sim-
bólico, en la Sexta Avenida se de-
sarrollaron numerosas actividades 
políticas. El 11 de marzo de 1920 
una manifestación ocupó la aveni-
da para protestar contra el gobier- 

no de 22 años de Manuel Estrada 
Cabrera y, del 8 al 15 de abril, se 
levantaron barricadas en la esquina 
de la 11 calle, para contener a los 
policías que intentaban prolongar el 
período de gobierno. Poco después 
de los cambios políticos, los des-
files triunfales se continuaron rea- 
lizando en la Sexta Avenida. Por 
ella paseaba a caballo el presidente 
Jorge Ubico, quien ordenó la cons- 
trucción del Palacio de la Policía 
Nacional y del Palacio Nacional, 
así como la pavimentación de la vía.

Cuando en 1944 se quiso cambiar 
de gobernante, el 24 de junio cir-
culó por ella una manifestación en 
contra de Ubico. Rafael Arévalo 
narra que para engrosar el cuerpo 
de participantes, uno de los estu-
diantes entró al teatro Lux y gritó 
“¡Fuera, de este recinto! Estamos 
derribando a Ubico”, por lo que 
“una gran porción de gente se 
apresuró a salir...”. Un día después, 
en otra manifestación, una maestra 
resultó herida de muerte, cinco días 
más tarde el presidente firmó su 
renuncia. Pero el régimen no cam-
bió hasta que el 20 de octubre fue 

asaltado el fuerte de San José, que 
podía verse desde la Sexta Avenida, 
y luego se consiguió el cambio de 
gobierno. Para celebrarlo, nuevos 
desfiles se realizaron por la vía.

Los aires políticos cambiaron, y así 
la Sexta Avenida fue el escenario 
de manifestaciones anticomunis-
tas. Numerosos grupos de perso-
nas caminaron en grupos por la vía 
para protestar por las innovaciones 
gubernamentales realizadas entre 
1944 y 1954. Cuando se produjo 
otro golpe de Estado, en 1954, un 
avión sobrevolaba la ciudad, espe-
cialmente sobre la Sexta Avenida, 
amedrentando a la población civil, 
hasta que el gobernante dimitió. 

La conmemoración del 15 de Sep-
tiembre continuó con la celebración 
de desfiles, realizados por alumnos 
de numerosos colegios y escue-
las, que hasta 1996 pasaban por 
la Sexta Avenida, y el desfile bufo, 
integrado por alumnos de la Uni-
versidad de San Carlos, el viernes 
anterior a Semana Santa, conocido 
como Huelga de Dolores se realiza 
desde 1898 por esa vía.
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Ha sido impresionante, la gente volvió a 
retomar el camino de la Sexta Avenida, 

la gente está entusiasmada, alegre. 
Demostramos que los guatemaltecos 

somos gente de bien y gente que le gusta 
compartir con sus semejantes” 
Álvaro Arzú, diciembre 2010

El Sexteo y otras  actividades
Los visitantes de la Sexta Avenida  
podían ir a comunicarse con el 
mundo, gracias a los cables o radio-
gramas, ya que allí estaban la Tro- 
pical Radio y la All American 
Cable, adquirir un boleto aéreo 
fuera del país en la aerolínea Pan-
american Airways o simplemente a  
pasear y saludar a conocidos, veci-
nos o amigos y comer algo en una 
cafetería o restaurante de moda.

Por las noches se divertían en uno 
de los bares, billares o clubes noc-
turnos, a los que llegaban famosos 
músicos y cantantes de la época, 
nacionales como Paco Pérez autor 
de Luna de Xelajú quién la estrenó 
precisamente en uno de los clubes 
de la Sexta Avenida, o extranjeros, 
como Pedro Vargas o María Vic-
toria, muy populares en el decenio 
de 1950. También podían asistir a  
alguna función de teatro, ópera, 

zarzuela, ballet y conciertos en uno 
de los teatros o ver alguna película 
estadounidense, mexicana o inclu-
so europea en los cines.

Los jóvenes iban a ver y ser vistos, 
conversar y pasear con sus amigos, 
y, probablemente, entablar una 
relación romántica con alguna se-
ñorita. También ellos podían asis- 
tir a alguna cafetería y comer la 
versión guatemalteca del hot dog, 
llamada mixta hecha a base de tor-
tilla de maíz, y beber milk shake, al 
gusto estadounidense. Por su parte, 
los niños iban a patinar al Parque 
Central y parte de la Sexta Avenida.

Quienes tuvieran recursos económi-
cos podían comprar y consumir, los 
que no llevaran dinero podían ad-
quirir al crédito en el almacén más 
prestigioso, La Paquetería, o disfru-
tar de las vitrinas, que se adornaban 
con gran esmero. La Municipalidad 
premiaba las mejor decoradas, con 
lo que la gente podía admirarlas 
y evaluarlas. Los jóvenes que no 
podían pagar las localidades de lujo 
de los cines podían ver los carteles 
de las estrellas o acceder a las popu-
lares y alegres galerías.

El sexteo era una actividad muy 
convencional, regida por la etique-
ta, las personas iban “bien compor-
tadas”. Los jóvenes aprendían allí 
las costumbres de los adultos.
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La mayor actividad del sexteo se 
verificaba dos veces al día. Alrede-
dor de las 12:00 y a las 18:00 horas, 
cuando los empleados y estudiantes 
pasaban por la vía. A lo largo de 
todo el día, en el Parque Cente-
nario sobre la Sexta Avenida entre 
6a. y 8a. calles, personas de la ter-
cera edad se dedicaban a conversar 
mientras les lustraban los zapatos o 
leían algún periódico, bajo una pér- 
gola conocida como “el peladero”, 
porque los asistentes se dedicaban 
a criticar desde el gobierno hasta 
la moda. Allí, las jóvenes genera-
ciones podían conocer a gente fa-
mosa, como José Rodríguez Cerna 
y Rafael Arévalo Martínez.

El sexteo era un pretexto para lucir 
la ropa y joyas de moda. Cualquie- 
ra que llevara un artículo compra-
do en la Sexta Avenida ostentaba 
su capacidad económica, y otros 
lucían sus vehículos automotores.

Durante su apogeo, entre 1918 y 
1967, la mayoría de los propieta- 
rios de los comercios, ubicados en 
la Sexta Avenida, eran de origen ex-
tranjero.  Almacenes como Delmar 
pertenecían a judíos, los apellidos 
delataban su origen, Rosenberg, 
La Paquetería, de Engel; La Flor 
de París, de Cohen; la joyería La 
Marquesa, de Stein y Heinemann; 
y otros como los Tabush, Sabbagh, 
Kairé Kamishka, en resumen había 
comercios de alemanes: tales como 
Liscutin, Danziger, Eichenberger, 
Biener y los conocidos La Perla y 
Mi Amigo, éste de los Richter, es-
pañoles, como la fotografía Serra y 
el restaurante Altuna, de libaneses 
o árabes, como la Técnica Fotográ-
fica Kodak, checos, además de los 
propietarios guatemaltecos.

Otras actividades tenían lugar en la 
Sexta Avenida, como la celebración 
del carnaval, en la que participa-

ban entusiastas jóvenes de toda la 
ciudad, viajando en automóviles en 
ambos sentidos y tirándose confeti 
de un carro al otro.

Diferentes atracciones llamaban 
la atención de la gente, principal-
mente los que no vivían en la capi-
tal, como el anuncio de la Empresa 
Eléctrica, que los provincianos iban 
exclusivamente a contemplar, así 
como los rótulos luminosos de los 
almacenes, de gas neón.

Esta camaradería permitió que to-
dos en la ciudad se conocieran, des-
de los propietarios de comercios, 
fincas o industrias hasta obreros, 
dependientes u oficinistas, quienes 
se saludaban cortésmente mien-
tras caminaban. Los hijos de esas 
personas se encontraban mientras 
sexteaban, ya fuesen adolescentes o 
niños, quedando en todos grabada 
como un grato recuerdo.

SEXTA AVENIDA
La historia de una Calle Real
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Los edificios
Varias construcciones han caracterizado esta impor-
tante vía capitalina.

Empresa Eléctrica
En el ángulo de la 8ª calle se encontraba una vivien-
da cuya construcción original fue hecha para alojar a 
los funcionarios de la Real Audiencia, que se encon-
traba del otro lado de la calle. En esa vivienda residió 
el presidente José Domás y Valle, gobernador y capi-
tán general entre 1794 y 1801. La Corona vendió la 
propiedad, que pasó a manos de diversos dueños. A 
finales del siglo XIX, era propiedad de José Tomás 
Larraondo y Urruela , quien la alquiló a Justo Rufino 
Barrios, entre 1873 y 1885. La casa de Larraondo fue 
descrita como una residencia de dos niveles, con bal-
cones sencillos y un portón con arco de medio punto. 
En su patio, se destacaba un árbol de aguacate, célebre 
entre los contemporáneos al dictador liberal. Luego, 
sirvió de residencia para uno de los funcionarios de la 
IRCA, el señor Hodgsdon, y tras ser destruida la casa 
por los sismos de 1917 y 1918, se construyó el edificio 
provisional para el Banco de Guatemala, que fue ad-
quirido luego por la familia Castillo Azmitia, por US 
$80 mil, para ser vendido al poco tiempo a la Empresa 
Eléctrica por $120 mil. En mayo de 1924, se anun-
ció que se construiría el edificio de la institución, de 
cuatro pisos, “como no lo tiene ninguno en Centro 
América”. El edificio empezó a construirse en 1924. 
De los cuatro pisos diseñados, solamente se constru- 
yeron dos, la empresa responsable de la construcción 
fue Phoenix Util y Co. El ingeniero encargado fue Luis 
Schlessinger Carrera. El primer piso se dividió entre las 
oficinas de la Empresa y algunos locales comerciales, 
entre éstos la librería La Lectura y la venta de cajas 
registradoras propiedad de José Azmitia, protagonista 
en la destitución de Manuel Estrada Cabrera. En 1931 
se finalizó la construcción.

LA SEXTA AVENIDA
Historia de una Calle Real
Arquitectura de ayer y hoy de La Sexta
Aníbal Chajón
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Pasaje Rubio
En terreno de la familia Rubio As-
turias se establecieron comercios 
que fueron destruidos por los te- 
rremotos de 1917 y 1918, lo que 
dio origen a la construcción de un 
pasaje entre 1928 y 1929, a cargo 
del arquitecto español Cristóbal 
Azori. Con decoración historicista 
y algunos elementos Art Decó, el 
inmueble, inspirado en los pasajes 
italianos, es una versión sofisticada 
del antiguo Pasaje Aycinena. Era 
una propuesta innovadora, pues 
cuenta con cubierta y locales co- 
merciales, oficinas y apartamentos. 
Su planta en T evitó que se convir- 
tiera en una ampliación de las calles 
y obligó a los visitantes a dirigirse a 
sus tres extremos que comunican al 
Portal del Comercio, la Sexta Ave-
nida y la 9ª Calle. Algunos de sus 
locales emblemáticos son el bar El 
Portal y la joyería El Sol. Su recu-
peración concluyó en 2008. 

La Perla
En 1921 ya funcionaba en este 
terreno, el Teatro Rívoli, que fue 
remodelado. En 1928, toda la es-
tructura fue demolida para cons- 
truir un nuevo edificio diseñado 
por los arquitectos alemanes Wil-
helm Krebs y Roberto Hoegg. Es 
un edificio de cuatro pisos (comer-
cios a nivel de calle en doble altura 
y los dos pisos superiores para la 
Pensión Asturias). Obra en con-
creto armado para las estructuras 
y mamposterías reforzadas en las 
paredes. Debido a la amistad entre 
los propietarios y los del almacén 
La Perla, el edificio recibió este 
nombre. Otros locales fueron ocu-
pados por Biener y Cía., Tabush y 
Mi Amigo. Como dato anecdótico, 
en 1966 fue valuado en US $300 
mil. No sufrió daños durante el te- 
rremoto de 1976. Al finalizar el  
siglo XX, La Perla abandonó su  
local, hoy lo ocupa una cafetería. 

Edificio Elma
El predio en el que se encuen-
tra estuvo ocupado originalmente 
por la Real Aduana. Luego pasó a 
propiedad de Juan Bautista Álvarez 
de Asturias. El edificio Elma fue 
construido en 1950, por el arqui-
tecto Carlos Asensio Wunderlich. 
De siete pisos, fue uno de los pri- 
meros edificios funcionalistas de la 
ciudad y rompió por completo con 
el paisaje que había prevalecido en 
la Plaza Mayor hasta entonces. Fue 
concebido como un edificio para 
oficinas con locales comerciales a 
nivel de la calle. Su rasgo más carac- 
terístico es la estructura metálica 
que se encuentra en el muro po- 
niente, que protege a las oficinas de 
la luz solar directa durante la tarde. 
Cuenta con un muro de vidrio hacia 
la Plaza, desde donde se ingresa, lo 
que permite que las oficinas de ese 
lado tengan una vista panorámica 
del conjunto histórico.

SEXTA AVENIDA
La historia de una Calle Real
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La Juguetería
Las construcciones de este ángulo de la manzana se 
edificaron sobre un predio que perteneció original-
mente a Miguel Álvarez de Asturias. La propiedad 
pasó a manos de Alfonso Asturias, quien la vendió a 
Gregorio Valdés, por US $40 mil. Valdés la aseguró 
en US $57 mil. En marzo de 1926 la construcción fue 
destruida por un incendio. En ese momento, se encon-
traban varios establecimientos ubicados en el inmue-
ble: Casa Legrand, de Luis Legrand, dedicada a artícu-
los fotográficos; la sastrería de Julio Siedler; la Casa de 
Modas de Rosa Saravia y, en la esquina de la 10ª calle, 
la farmacia La Salud, propiedad de José Flores Penedo.  
La propiedad colindaba con la sede de Schlubach, Sap-
per y Cía., que limitaba con el callejón de la 6ª Avenida 
A (actual Callejón de Tasso). Sobre la Sexta Avenida, 
tenía por vecinos a la casa Stahl, La Rosa de Francia, 
Commercial Bank, Broadway y el Banco Rosenthal 
e Hijos. Según el artículo periodístico: “hubo mucho 
más curiosos que cuando se quemó el edificio del Ban-
co Colombiano y, hace un año, el Palacio Centenario”.  
Hacia el oriente, los vecinos eran la ferretería La Estre- 
lla; la casa Amos Anderson; El Candado Rojo, del se-
ñor Iselín; así como las casas de las familias Monteros, 
Montealegre, Biener y Shacher Hnos.

Hotel Astoria
El terreno perteneció originalmente a Antonio Urruela 
Urruela y Valle y María Teresa Jacoba de Urruela y 
Urruela. En esa residencia vivió Rafael Angulo Urruela 
(1843-1903), uno de los fundadores del Asilo de De-
mentes, antecedente del Hospital Nacional de Salud 
Mental, y del Hospital de Elefantiasis así como direc-
tor del Hospital General San Juan de Dios. Como to-
dos los edificios de la ciudad, fue dañado en 1917 y 
1918. La construcción de la obra actual se inició hacia 
1928 y se inauguró en 1937. La obra se atribuye al 
ingeniero italiano Manlio Giracca y posteriormente, 
recibió el nombre de Hotel Panamerican. En este hotel 
se alojaron varias personalidades de la época, como el 
famoso arqueólogo estadounidense Sylvanus Morley.

Edificio Hispania
Hacia el sur del edificio El Cairo se encuentra el edi-
ficio Hispania. Fue erigido en un solar de la familia 
Urruela, en 1927, con un diseño del alemán Wilhelm 
Krebs, profesional de la oficina del también germano 
Roberto Hoegg. Ha alojado establecimientos comer-
ciales en sus locales, desde ventas de electrodomésticos 
y artículos para el hogar, hasta abarroterias y farmacias. 
Actualemtne también está en uso su segundo nivel.
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Banco Internacional y Central
Según Víctor Miguel Díaz, toda 
la cuadra pertenecía a la familia 
Pavón y los alquileres alcanza-
ban “sumas extraordinarias”. La 
sede del Banco Internacional fue 
una obra de dos pisos, con deco-
ración historicista neoclásica, como 
aparece documentada en el Libro 
Azul, publicado en 1915. El segun-
do piso colapsó con los sismos de 
1917 y 1918, deviéndose demoler 
las partes del segundo piso y refor-
zarse el primero con hierro, cemen-
to y madera. Pocos años después, 
cambió de usuarios, en diciembre 
de 1926, se anunció el traslado al 
inmueble del Banco Central de 
Guatemala. En 1933, se remodeló 
el edificio y sirvió para alojar la far-
macia La Providencia, propiedad 
de Ramón Guzmán, se inauguró el 
26 de julio con una fachada deco-
rada con motivos modernistas, con 
coronas y guirnaldas en estuco.

Club Guatemala
La sede del Club Guatemala, fun-
dado en 1897, se empezó a cons- 
truir en 1926, con un presupuesto 
de US $175 mil. La propiedad era 
de la familia Azmitia. El edificio es-
taba concluido en 1930, cuando fue 
decorado en su interior por el artista 
José Aranda Klée. Posteriormente, 
se habilitó para el funcionamiento 
del cine París, que fue remodelado 
en 1967. También funcionó en el 
segundo piso la Radio Nuevo Mun-
do, famosa por la transmisión de la 
radio-comedia cubana La Tremen-
da Corte y por los radionoticieros 
“El Debate” y “El Independiente”. 
En el período de violencia interna, 
esta radio sufrió un atentado con 
ametralladora, en 1978 y el inmue-
ble sufrió un incendio en 1981. En 
esa época el cine fue denominado 
Sexta Avenida. En la actualidad su 
amplio local ha sido dividido para 
varios comercios.

Esquina de la 11 calle
En este terreno, propiedad de An-
tonio Asturias Pavón, se construyó 
una casa con mirador sobre el in-
greso, desde el cual, la mañana del 
30 de junio de 1871, miembros del 
partido conservador observaron el 
ingreso del ejército liberal victorio-
so. La construcción debió dañarse 
mucho en 1917 y 1918. El edificio 
actual, con decoración modernista 
era de dos niveles fue dañado por el 
terremoto de 1976 por lo que tuvo 
que demolerse el segundo piso. En 
la actualidad aloja un restaurante 
de comida rápida, una venta de he-
lados, que anteriormente fue el bar 
Granada, muy importante a media-
dos del siglo XX y donde se presen-
taban artistas mexicanos, como Pe-
dro Vargas y María Victoria. Sobre 
la calle, aloja un restaurante de co-
mida vegetariana. El ingreso princi-
pal, sobre la 11 calle, dio cabida al 
restaurante Don Quijote.

SEXTA AVENIDA
La historia de una Calle Real
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Edificio Engel
La casa que estuvo originalmente 
en este predio fue construida en 
1876. En ella vivió Julián Ba-
tres. En ese lugar se instaló el bar 
Granada, que había estado ubi-
cado en el local en la esquina de 
enfrente. En 1945 se produjo un 
incendio que destruyó toda la es-
tructura. Los propietarios, de la 
familia Engel, decidieron cons- 
truir un edificio de seis pisos en el 
lugar. Tres años después, se inició 
la construcción. Fue diseñado por 
James Allan Willard, también co- 
nocido como Jaime, y por Joaquín 
Olivares, e inaugurado en 1953.
Willard (1904-1997) era ingeniero, 
nacido en Santa Ana, El Salvador, 
hijo de Allan Willard, de origen ca-
nadiense y de una salvadoreña. Una 
de sus hermanas, había nacido en 
la Ciudad de Guatemala, en 1902. 
Por ello, Willard trabajó otras obras 
en nuestra ciudad.

Teatro Lux
En la esquina de la 11 calle, donde 
se encontraban varios estableci- 
mientos, se demolieron las cons- 
trucciones antiguas para dar paso a 
la construcción de un nuevo teatro.  
Esta propiedad había pertenecido 
a Antonio Taboada y Asturias. En 
1918 funcionaba el establecimiento 
La Primavera. En 1934 se inició la 
demolición de las casas para erigir 
un teatro, a cargo del ingeniero 
Roberto Hoegg, a un costo estima-
do en Q100 mil, con un diseño del 
también germano Rodolfo Bader.  
En octubre ya estaban construidos 
los cimientos. Fue inaugurado en 
1936, lo que constituyó todo un 
evento social. Es una de las me-
jores obras en estilo Art Decó de 
su época.  Contaba con una amplio 
vestíbulo, el más alto construido 
hasta entonces en la ciudad. Fue 
utilizado también como teatro. Se 
le remozó en 2012.

Casa Samayoa Boniface
En el ángulo formado por la Sexta 
Avenida y 12 calle, en parte de lo 
que fue la huerta del convento de 
Santa Clara, se construyó la casa 
de la señorita María Samayoa 
Boniface. La construcción estuvo 
a cargo del ingeniero canadiense 
Henry Morgan. Estaba por ser con-
cluida en 1915. Es una magnífica 
obra de ladrillo visto, con un portal 
sostenido por columnas. El primer 
piso se construyó para locales co- 
merciales y, el segundo, para resi-
dencia de la propietaria y su fami- 
lia. Fue inspirado por los palacios 
venecianos, con la intención de im-
presionar al transeúnte. En 1919, el 
local comercial estaba ocupado por 
el almacén El Louvre, y en 1924 
el almacén Los Niños. Renovado 
en el 2013, hoy lo ocupan el tradi-
cional Fu Lu Sho, dos restaurantes 
de cómida rápida y una tienda de 
artículos fotográficos.
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Santa Clara y su convento
Las religiosas franciscanas llegaron 
a Guatemala en 1699. Con el tras- 
lado a la capital, fueron estableci- 
das en la antigua casa parroquial del 
pueblo de La Ermita, actual zona 6, 
donde permanecieron hasta 1795, 
cuando se concluyó el convento. El 
predio asignado estaba en la Calle 
Real contiguo al convento de San 
Francisco. Al parecer, el convento 
ocupaba toda la manzana. Las ex-
pulsiones de órdenes religiosas 
afectaron este conjunto que fue 
fraccionado y vendido. En 1880, el 
terreno era propiedad de Eduardo 
Lehnhoff, quien decidió establecer 
un mercado, La Reforma. Según 
Víctor Miguel Díaz, “concluyó por 
ser un mesón grande”. Los terre-
motos de 1917 y 1918 destruyeron 
el conjunto. En 1924 funcionó el 
Skating Risk que popularizó más el 
patinaje, sin embargo en agosto de 
ese año se construyó en ese predio 

el Teatro Capitol, diseño de Rober-
to Hoegg con capacidad para 2,450 
espectadores en sus localidades.

El templo mientras tanto fue 
reparado. En 1936 se elevó el te-
cho. La sencilla iglesia fue inau-
gurada en 1946  y, la fachada, en 
1948, obra de José María Sagone.  
En 1992 fue víctima de un incen-
dio provocado que destruyó el altar 
mayor y dos laterales. Entre las pér- 
didas se encontraron la pintura del 
Nazareno de Santa Clara y la es-
cultura de la Virgen de Dolores. El 
templo fue reparado y se le renovó 
el techo. El interior del templo es 
de una sola nave, con cubierta en 
forma de bóveda ojival. Los altares 
son neogóticos, con una sola hor-
nacina, con gablete y pináculos a 
los lados. Del lado del evangelio, 
en el presbiterio, está una repro-
ducción de la perdida pintura del 
Nazareno de Santa Clara.

Mansión San Francisco
Uno de los primeros edificios para 
apartamentos en la ciudad fue la 
Mansión San Francisco, construi- 
do en la esquina opuesta al tem-
plo del que tomó el nombre. Fue 
propiedad de la familia Engel. Se 
construyó en 1928 y, en la planta 
baja, se construyeron locales co- 
merciales. Por ejemplo, en 1936, 
estaba allí la Gran Vinatería S. 
García y Co. Sucs. En el último 
piso superior se estableció la resi-
dencia de la dueña del inmueble. 
En las postrimerías del siglo XX 
fue convertido en hotel y remo- 
delado, con una ampliación hacia 
la parte poniente. Desde sus bal-
cones puede observarse con como-
didad, tanto la tradicional Huelga 
de Dolores, algunas procesiones 
religiosas así como el paisaje urba-
no que conforman los templos de 
Santa Clara y San Francisco dada 
su privilegiada posición en esquina.

SEXTA AVENIDA
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En 1871 los liberales volvieron a expulsar a los re-
ligiosos y expropiaron definitivamente el convento, al 
que se le dio un uso diverso. El complejo franciscano 
contaba con cuatro áreas: el convento, que ocupaba la 
parte central del conjunto, el área de la Tercera Orden, 
hacia el poniente, que pasó a ser la sede de Correos, el 
templo, hacia el norte y la huerta, que rodeaba al con-
vento por el sur y oriente que pasó a manos particulares 
y cuyo extremo fue convertido en 1874, en la estación 
del ferrocarril. Los terremotos de 1917 y 1918 dañaron 
el conjunto. Entre 1932 y 1934 se restauró la fachada 
y la sacristía. En 1948 se inició la construcción de una 
nueva cúpula, en hierro y cemento, a cargo de los ar-
quitectos Rafael Pérez de León y Enrique Riera, que se 
concluyó en 1952. Las pechinas presentan en relieve a 
cuatro papas franciscanos. En 1958 se concluyó la casa 
conventual. En 1965 se instaló un nuevo altar mayor, 
diseñado por el escultor español José Nicolás Alman-
za inspirado en el cuadro San Francisco abrazando al 
Crucificado (1668), del pintor Murillo. El terremoto 
de 1976 dañó severamente la iglesia, mientras era 
reparada, el Ministerio de Gobernación decidió demo- 
ler lo que quedaba del convento, que en 1979 fué di-
namitado. La iglesia ha recibido algunas reparaciones, 
aunque nunca se concluyó su restauración.

Templo San Francisco
A los franciscanos se les asignó un solar en el sur de la 
ciudad, hoy el Hogar Rafael Ayau. Los religiosos solici-
taron la plazuela de Santa Clara y otros terrenos, cam-
bio que se les permitió en 1787. Compraron terrenos, y 
así su propiedad se extendió de la 13 a la 15 calles y de 
la Sexta a la 8ª Avenidas actuales. El templo se inició en 
1800 con planos de Santiago Marqui, 20 años después, 
se solicitó autorización para construir torres campana- 
rios de 55 metros de altura. En 1825 el convento es-
taba finalizado. La construcción del templo estuvo a 
cargo de Miguel Rivera Maestre, el templo es neo- 
clásico con planta de cruz latina y una sola nave dividida 
en cinco tramos. La fachada presenta una sola puerta, 
enmarcada en un arco rebajado, flanqueada por dos 
columnas de fuste toscano y capitel jónico, completan 
la fachada cuatro columnas compuestas, símbolo de los 
evangelistas, que sustentan un frontón semicircular. Se 
concluyó la obra en 1851. En el templo se encuentran 
una hermosa talla barroca del Crucificado, la cabeza 
y un brazo del Cristo de Trujillo, Nuestra Señora de 
los Pobres y la Virgen de los Reyes, imagen donada 
por el emperador Carlos V y la reina Juana I, hermosa 
escultura de gran devoción en la capital. En pintura 
destacan las obras de Villalpando.
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Palacio de la Policía Nacional
Ocupa el terreno original de los 
terciarios franciscanos. Luego de 
la expropiación liberal en 1871, la 
parte sur del edificio fue convertida 
en Aduana y en estación de ferro-
carril. La capilla de los terceros que 
contaba con dos torres con cha- 
piteles fue usada como edificio de 
Correos, pero quedó destruida en 
1917 y 1918. En 1930 se propuso 
la venta del terreno para construir 
el edificio de Correos en otra parte 
de la ciudad, por fin, el gobierno 
de Ubico decidió construir allí el 
Palacio de la Policía Nacional. Fue 
empezado en 1937 e inaugurado 
en 1942. El día de su inauguración 
recibió 25 mil visitantes. El edifi-
cio historicista está inspirado en el 
palacio de los condes de Monterrey, 
en Salamanca, España y cuenta con 
decoración inspirada en el romá- 
nico, el gótico y el renacimiento  
español, llamado plateresco.

La construcción, a cargo de Ma-
nuel Moreno Barahona, tiene tres 
pisos, el ingreso principal se en-
cuentra sobre una escalinata. Toda 
la fachada está confeccionada en 
concreto imitando piedra rosada de 
diferentes tonos. El patio principal 
cuenta con una réplica de la fuente 
de Carlos III. En el ángulo de la 
14 calle tiene una torre de cuatro 
pisos. El último piso tiene galería 
y garitones con troneras en los án-
gulos. La terraza está almenada, lo 
que le da un aspecto de fortaleza 
al conjunto. El Escudo de Guate-
mala adorna la torre que da hacia la 
Sexta Avenida. Las oficinas conta-
ban con los servicios más cómodos 
de su época y tenían un mobiliario 
adecuado al diseño general. Con-
taba con estacionamiento subte- 
rráneo y un sistema de ventilación 
al que se accedia desde el patio 
principal. Actualmente es sede del 
Ministerio de Gobernación.

Parque Gómez Carrillo
En 1787 la iglesia de Los Remedios 
fue instalada en el Calvario mien-
tras se construía el templo en el pre-
dio que actualmente es el parque 
Gómez Carrillo. El templo nunca 
se construyó y el predio fue usado 
como cementerio. Hubo original-
mente en el terreno un montículo 
prehispánico. En 1863, después 
de una victoria contra El Salvador 
y Honduras, se le denominó Plaza 
de la Victoria. En 1871 cambió el 
nombre por Plaza de la Concordia. 
En 1898, se le colocó un quiosco 
y esculturas de mármol y bronce. 
Al finalizar 1947 se le cambió el 
nombre por el de Enrique Gómez 
Carrillo y en 1966 se inauguró el 
monumento elaborado por Rodolfo 
Galeotti Torres. Su última modifi-
cación ocurrió en 2004, cuando se 
construyó un estacionamiento sub-
terráneo, y se instalaron esculturas 
de Sergio de Gandarias.
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Un joven corre por la Sexta Avenida
De pequeño muchas veces esperé salir del edificio de 
la Empresa Eléctrica a mi padre, mientras tanto, con 
precisa exactitud cronométrica, a cada rojo de semá-
foro veía correr a jóvenes con un par de lentes de sol 
que habían arrancado a un conductor estacionado en 
el crucero de la Sexta Avenida y la Octava Calle. La 
mayoría de guatemaltecos recordamos aún ese pasado 
mediato: el devenir de los vehículos a vuelta de rueda 
mientras sus conductores esquivaban transeúntes que 
bajaban de las aceras para agilizar su paso, y si era el 
medio día, el olor a churrasco con frijol en un plato 
plástico que acompañaba a los vendedores. Pero quizá 
muy pocos recuerdan, las vicisitudes que los vende-
dores afrontaban al estar directamente expuestos al 
clima, la lluvia especialmente, la contaminación y las 
condiciones de venta en plena calle.

Para algunos el proceso de decaimiento del Centro 
Histórico parecía no tener fin. Incluso los más opti-
mistas se negaban siquiera a considerar que la avenida 
de más abolengo en la ciudad  pudiera recuperarse de 
los retos que afrontaba desde principios de la década 
de los ochentas. La mayoría de comercios que por mu-
chos años habían dado prestigio a la arteria con sus 
lujosas vitrinas se habían mudado a otras áreas de la 
ciudad, o simplemente desaparecieron. Pero aquí es 
cuando comienza el rescate de la Sexta Avenida de 
manera integral. Como equipo municipal, y bajo las 
instrucciones del Alcalde Álvaro Arzú, varias depen- 
dencias municipales elaboraron y ejecutaron proyectos 
en el área que desde 1998 conocemos como Centro 
Histórico, siendo algunos de los primeros detonantes 
la recuperación de la Plaza Barrios, las “8 manzanas” y 
el Portal del Comercio. Estos cambios en los espacios 
públicos y de convivencia atrajeron a nuevos visitantes, 
las mejoras tampoco pasaron desapercibidas para los 
vecinos y la fe en el cambio empezó a rendir frutos.

PASEO DE LA SEXTA
Un Centro Histórico para vivir
Arturo Portillo

“Me retracto del pesimismo evidenciado 
en varias oportunidades, cuando al 

referirme al Centro Histórico de Gua-
temala, expresé que la única solución 

viable para su recuperación sería dina-
mitar y empezar todo de nuevo...  

lo logrado por la Muni en la Sexta  
Avenida es digno ejemplo de recupe- 
ración urbana. La nueva Sexta está 

viva, con el rostro renovado, llena 
de historia y cambio”. 

Adolfo Méndez Vides, agosto 2011
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PASEO DE LA SEXTA
Un Centro Histórico para vivir

El Proceso de Cambio
El centro de la ciudad empezó a 
atraer nuevo público. Uno de los 
factores en este proceso, fue el im-
pulso que a través de la Munici-
palidad de Guatemala se brindó a 
esta área de régimen especial por 
medio de un Consejo, luego vino 
el Acuerdo Ministerial de 1998. El 
departamento del Centro Histórico 
empieza a funcionar en 1999, en el 
lugar que conocimos como Centro 
Cultural Metropolitano (CCM), 
con la recuperación del Antiguo 
Palacio de Correos se trajo nueva 
vida y poco a poco colectivos artís-
ticos y direcciones municipales 
retomaron sus espacios.

La Dirección de Abastos, reconoce 
en el área los puntos de comer-
cio informal, y Centro Histórico, es 
la dependencia que comienza las 
pláticas definitivas y realiza los cen-
sos de vendedores de la Sexta Ave-
nida (2004/2005). El Salón de Usos 
Múltiples del CCM, fue testigo de 
las reuniones en las cuales Ricardo 
Rodríguez, su director, siguiendo 
los lineamientos de Alcaldía, se di-
rigía a los vendedores de La Sexta 
y les exhortaba a participar en el 
proceso de cambio, un proceso que 
siempre se planteó dentro de las 
líneas del diálogo y la participación. 
Habiendo logrado avances al res- 
pecto, la coordinación, programa y 
ejecución del traslado fue tomada 

por la Policía Municipal, mientras 
que el análisis y diseño urbano co- 
rrieron a cargo de Urbanística.

A estas acciones siguieron capaci-
taciones en economía y diversos 
talleres para que los vendedores 
expresaran sus ideas respecto al 
espacio de venta en la plaza de El 
Amate y ya en octubre del 2009 se 
da inicio a los trabajos que en tan 
solo algunos meses después, a par-
tir del 7 de junio de 2010, ya están a 
disposición los nuevos puestos para 
los vendedores. Mientras tanto, el 
día 6 por la noche; las excavadoras 
empezaban las obras sobre la Sexta 
Avenida. Con anterioridad los topó-
grafos habían realizado los estudios 
para el trazo de la obra. Luego de 
la demolición de banquetas y la 
excavación para la introducción de 
infraestructura (drenajes, electrici-
dad, agua y telecomunicaciones) se 
realizó la obra gris y finalmente la 
pavimentación; sobre ésta se pro-
cedió a ubicar el mobiliario urbano 
y por último las obras complemen-
tarias (cámaras de seguridad, semá-
foros, jardineras, etc.). Finalmente, 
el 4 de diciembre del 2010, se inau-
gura el Paseo de la Sexta.

El Diseño Urbano
A nivel de proyecto urbano hay cua- 
tro líneas de acción básicas:
1. Movilidad Integral, es adoptar solu-

ciones eficientes de transporte público, 

desplazamientos peatonales y bicicletas. 

2. Desarrollo Social, mediante la dig-

nificación ciudadana y la inserción so-

cial, a través del proceso de Moderni-

zación del Comercio Popular.

3. Espacio Público Revitalizado, el 

proyecto de intervención física propia-

mente dicho y su uso como lugar de en-

cuentro ciudadano, y

4. Desarrollo Económico, creando las 

condiciones y/o incentivos para la atrac-

ción de nuevas actividades compatibles 

con el concepto del Paseo de la Sexta y 

el incremento en la oferta de servicios.

El diseño enmarca como objetivos 
finales: un destino accesible con 
recorridos agradables dentro de 
un espacio incluyente en el que se 
desarrolla una cultura urbana de 
convivencia ciudadana y se logra 
la revitalización y atraer funciones 
mixtas (comercio y vivienda) las 
bases generales que explican el 
proyecto. Además el diseño urbano 
considera estética y funcionalidad 
proveyendo a los usuarios un espa-
cio público de alta calidad. La acera 
oriente se ensancha hasta 5.00 me- 
tros y la poniente hasta 2.50 me- 
tros, ambas con franja de mobi- 
liario. Magnolias adornan el pa-
seo y el mobiliario urbano incluye 
además de bancas, macetones y lu-
minarias. Para su durabilidad, los 
pasos de cebra son fundidos in situ, 
en fin, cada detalle ha sido cuida-
dosamente planeado.

“El espacio público es concebido como 
instrumento de convergencia social 

que estimula la participación cívica y 
cultural del ciudadano. La propuesta se 

desarrolla mediante el rescate del espacio 
público, el ensanche de aceras e intro-

duce el concepto paseo peatonal”. 
Urbanística, Taller del Espacio Público
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El Paseo de la Sexta
Mientras EMPAGUA y la Direc- 
ción de Obras ejecutaban a toda 
marcha, por los montículos de 
escombros recién extraídos de la 
avenida, los vecinos, trabajadores 
y visitantes del Centro Histórico se 
paseaban con absoluta confianza, 
la población había descubierto un 
nuevo sexteo... el Paseo de la Sex- 
ta. Los comercios renovaron sus 
fachadas con la colaboración de ges- 
tores asignados a cada cuadra, que 
también ayudaban a solucionar los 
imprevistos de obra y se organizó 
el Comité Central del Paseo de la 
Sexta (vecinos/comerciantes), por 
medio de Desarrollo Social.

Como instrumento de apoyo, a fina-
les del 2011 se publica y entra en vi-
gencia el acuerdo COM-012-2011, 
conocido como Acuerdo para nor-
mar el funcionamiento del “Paseo 
de la Sexta” que, entre otros aspec-
tos, incluye: Delimitación, compe-
tencias, actividades, usos de suelo, 
estacionamientos, áreas de carga y 
descarga entre otros. Mientras que 
el seguimiento y sostenibilidad se 
apoya desde una Mesa de Gestión 
que se reúne semanalmente. El es-
pacio público ha sido revitalizado 
y en la actualidad se destacan dos 
cambios visibles desde un primer 
momento: Apropiación del espacio 
público e inversión privada en ser-
vicios e inmuebles.

Para facilitar intervenciones, se 
emitieron nuevos criterios para 
rótulos y toldos en el Paseo de la 
Sexta, además se agilizaron los pro-
cesos de trabajos menores dándose 
seguimiento a las solicitudes de li-
cencia de obra, desde la Ventanilla 
Única, a cargo de Control Territo- 
rial. Esto ha dado pie, en principio 
a una tímida inversión privada en 
locales comerciales, especialmente 
en servicios de alimentación, Café 
Gittane, Quiznos, Café Saúl, a los 
que siguieron locales de telefonía, 
sin embargo a partir del 2012, se 
han sucedido inversiones como: 
Tacontento,  Subway, Taco Bell, 
debiendo resaltar especialmente el 
Centro Cultural de España en el 
renovado Teatro Lux.

Estos nuevos espacios han elevado 
la oferta disponible para los pa- 
seantes en el área, que se calcula 
ya suman los diez millones de vi-
andantes durante un año. En el 
Paseo de la Sexta hay en prome-
dio, al menos una actividad social 
o cultural especial programada por 
día. No es difícil escuchar marimba 
frente al Palacio de Gobernación, 
o a los pies del edificio La Perla y 
deleitarse con el baile de las parejas, 
además de exposiciones conciertos 
y representaciones teatrales que se 
efectúan regularmente como parte 
del Festival del Centro Histórico y 
en la época navideña.

Los ciudadanos han retomado el es-
pacio y es común ver exposiciones 
de arte en las aceras y parques ve-
cinos, donde enormes fotogramas y 
artistas urbanos conviven ante las 
miradas de los pequeños que em- 
piezan a identificarse con un es-
pacio renovado y dinámico y para 
quiénes el Paseo de la Sexta signifi-
cará un aliciente de guatemalidad, 
un punto de encuentro en el que 
cada estrato de nuestra sociedad 
puede, como en la época de anta-
ño disfrutar de la compañía de la 
familia o de los amigos y sentirse 
parte de la ciudad, vivir la ciudad.

Hoy la actividad es evidente en 
cada cuadra: voluntariado, manua- 
lidades, ecología, obras de benefi-
cio social, transmisiones en directo, 
filmaciones, en fin, una incontable 
cantidad de opciones para todo 
público en un ambiente sano y se-
guro. Hoy… un joven corre por el 
Paseo de la Sexta, le siguen cien-
tos, porque el corazón del Centro 
Histórico es el escenario perfecto 
para las carreras de la ciudad, la 
10K nocturna y la 21K, la me-
dia maratón, en las que participan 
miles de guatemaltecos que dejan 
su huella en este sitio que ha visto 
tantos acontecimientos a lo largo de 
los siglos, y ése, ése es el recuerdo 
que espero las nuevas generaciones 
guarden en sus mentes mientras la 
historia se sigue escribiendo…

PASEO DE LA SEXTA
Un Centro Histórico para vivir

“Hoy asistimos a lo que probablemente 
será el renacimiento de la sexta. Confío 

que esta nueva disposición estimulará 
la reactivación económica a través de 

peatones que se reencontrarán con lo que 
una vez fue pasatiempo de sus padres: 

caminar por la sexta, compartir un café, 
realizar algunas compras, y disfrutar de 
la arquitectura de otro tiempo, edificios 
que sin duda serán ahora remozados”. 

Harold Caballeros, junio 2011
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En mayo del 2011 se impulsó el trabajo con las facul-
tades de arquitectura de las diversas universidades del 
país y a partir de junio se coordinó la participación de 
30 estudiantes en el seminario-taller y la logística du-
rante la semana de actividades, tales como inducción, 
recorridos guiados y ponencias, las que se describen a 
continuación: 

26 de agosto 2011 

Arq. Arturo Portillo
Introducción al Centro Histórico, Metodología, pre-
sentación de grupos.

02 de septiembre 2011 

Arq. María Paz Suasnávar
Instrumentos Legales

09 de septiembre 2011 

Arq. Mario Catalán / Arq. María Paz Suasnávar
Criterios patrimoniales y visitas a inmuebles

Los recorridos guiados
Luego de los levantamientos arquitectónicos realizados 
durante las semanas previas, el martes 20 de septiem-
bre, se realizó un recorrido especial por el Paseo de la 
Sexta. Comenzó en el Palacio de la Policía Nacional 
sitio sobre el cual, los participantes recibieron por parte 
del Dr. Carlos Lemus, una visita guiada que resaltó los 
trabajos de restauración recientes y recorrieron los cua-
tro pisos accesibles del edificio. Luego se trasladaron al 
templo de San Francisco para escuchar la historia del 
mismo y su importancia en la vida social y religiosa de 
la ciudad. Finalmente, recibireron por parte del arqui-
tecto Alejandro Paz, un resumen in situ de las trans-
formaciones, planificación, revitalización y futuro del 
Teatro Lux, cuyos trabajos de restauración avanzan 
según lo establecido y el que albergará al Centro Cul-
tural de España en un futuro próximo.

Las Conferencias
Se programó un ciclo de conferencias en la Casa 
Ibargüen, que incluyó el 19 de septiembre, una charla 
por parte de Marcelino Sánchez Ruiz, “Revitalización 
del Centro Histórico de Úbeda”. La ponencia expuso 
temas de planificación urbana y desarrollo regional, se 
presentaron estrategias económicas, algunas relaciona-
das al turismo, y se expuso el rol que juega el gobierno 
del municipio en la coordinación y ejecución de mejo-
ras físicas y de bienestar social.

El 20 de septiembre, el arquitecto José Ramón Sie- 
rra presentó “El  Patrimonio Arquitectónico y la Ar-
quitectura Contemporánea”. De manera reflexiva y 
profunda expuso una serie de conceptos e ideas que 
cuestionaron a los asistentes en las líneas de la esté-
tica, el bien patrimonial, histórico y cultural. En sus 
propias palabras: “Desde el punto de vista del método, 
el proyecto en el patrimonio suele incorporar equipos 
pluridisciplinares. En realidad, se ha consumado, por 
fin, un serio acoso a la figura solitaria del arquitecto 
como único intermediador entre la colectividad y su 
memoria histórica, ahora comprendida en su valor 
económico no solo inmaterial sino como principal gene- 
rador de ilimitados beneficios.”

Como cierre de ponencias, el miércoles 21, el arqui-
tecto David Garda disertó sobre el tema “La expe- 
riencia del diseño arquitectónico en el Centro Históri-
co”, presentando el caso del edificio de la 7ª. Avenida 
12-42 zona 1, conocido como Ex-Céntrico, pudiendo 
los asistentes aprender de los retos y retribuciones del 
trabajo arquitectónico en esta área de régimen especial 
y las experiencias del arquitecto expositor. Con el ciclo 
de capacitaciones, visitas de campo a construcciones 
gubernamentales, religiosas y comerciales, así como a 
las ponencias, los participantes terminaron el semina-
rio con una imagen renovada del centro de la ciudad.

SEMINARIO 
PASEO DE LA SEXTA
Patrimonio Futuro 
Actividades previas y paralelas

“El término patrimonio tiene las 
mismas raíces que patria, patriarca, 

padre y patricio, uniéndose, así, 
ideas relativas a lugares y personas 

que parecen tener con nosotros 
relaciones de origen genético.” 

José Ramón Sierra
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Las reuniones de coordinación previas fueron la base 
para conformar los grupos de trabajo. Se decidió seguir 
la sugerencia de armar las mesas con al menos un inte-
grante por cada universidad participante. El resultado 

fue la integración de jóvenes con diferentes puntos de 
vista, así se suscitó el interés de los participantes en 
el intercambio de experiencias de arquitectura y en-
riqueció las discusiones y los resultados.

SEMINARIO 
PASEO DE LA SEXTA
Patrimonio Futuro 
Las mesas de trabajo

Universidad de San Carlos 
de Guatemala
http://www.usac.edu.gt/

Arq. Carlos Valladares

Arq. Karim Chew

Pablo César Aragón De León

William Flores Obregón

Carlos Osberto Mendizábal Oliva

Gilberto Salvador Torres Hernández

Melvyn Danilo Yoc Ávila

Lester David Yupe Alvarado

Universidad Rafael Landívar
http://www.url.edu.gt/Portalurl/ 

Arq. Rodolfo Castillo Magaña

Arq. Gerardo Ramírez

Ignacio España Villareal 

Patricia Hurtado Agustín 

Esteban Ismael Lavagnino Sánchez

Michelle Mena Barreto 

Editha María Tobar Arias

Jorge Fernando Zou Sitú

Universidad Mariano Gálvez
http://www.umg.edu.gt/ 

Arq. Víctor Hernández

Arq. Johanna Castillo

Jessica Michelle Aldana Lemus 

María Alejandra Castro Porres

Daniel Gonzáles Álvarez 

Bianca Paola Pagliara Vasquez

Melannie Waleska Palomino Ramírez 

Edgar Arturo Tánchez Cordón 

Universidad Francisco Marroquín
https://www.ufm.edu/index.php/Portal 

Arq. Roberto Quevedo

Arq. Manuel Pineda

Gabriela Aguilar 

Andrés Barrios

Andrés Castañeda 

Odra Girón Fernández 

Oscar Emilio Recinos Serrano

Alexandra Urruela

Carmen Zarceño

Universidad del Istmo
http://www.unis.edu.gt/ 

Arq. Eduardo Escobar

Arq. Emilio Vargas

Ana Gabriela Escalón Valiente

Javier Fernández Porres 

Julissa Michelle Godoy 

Tania Ninette González Orozco 

Rodrigo Rafael Larios Sincuir 

Nancy Fabiola Rojas Alarcón
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Se realizó una selección de profe-
sionales de arquitectura para coor-
dinar a los equipos. Nuestro grupo 
de asesores estuvo conformado por:

David Garda
(Turín, 1954)

Arquitecto graduado en Guatemala 
con Doctorado en arquitectura 
bioclimática por Berkeley, donde 
trabajó como un sobresaliente 
asistente de investigación y cátedra. 
Ha estado activo en Guatemala con 
una firma de diseño arquitectónico 
e interiores comerciales y corpora-
tivos, y es miembro de firmas de ar-
quitectura en Turín y Milán.

Alejandro Paz
(Guatemala 1975)

Arquitecto por la Universidad 
Francisco Marroquín de Guate-

mala. Ha incursionado en el campo 
de la arquitectura y el diseño traba-
jando proyectos en Centro América 
y USA. En el campo del arte se ha 
caracterizado por su trabajo de cor-
te conceptual, reflexionando sobre 
aspectos sociales y políticos tanto 
individuales como sociales.

Rafael Yee
(Guatemala 1975)

Licenciado en Arquitectura por 
la Universidad Rafael Landívar, 
con Maestría de la Universidad 
de Michigan en Ann Arbor. Ex 
becario Fulbright y catedrático 
en Guatemala, Panamá, México 
y profesor visitante en los USA. 
Profesionalmente, su experiencia 
incluye proyectos internacionales 
con Eric van Egeraat, Arquitectos 
Asociados de Budapest.

Manuel Pineda
(Guatemala, 1977)

Arquitecto inversionista en el Cen-
tro Histórico de Ciudad de Guate-
mala con un máster en Urbanismo 
y Diseño del Paisaje en Barcelona. 
Catedrático de Diseño y Urba- 
nismo en la Universidad Francisco 
Marroquín posee amplia experien- 
cia en diseño arquitectónico.

Thomas Bland
(Guatemala 1978)

Arquitecto por el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ISTM), con Es-
pecialización en Planificación y 
Gestión Urbana de la Universidad 
Rafael Landívar. Empresario y de-
sarrollador de proyectos residen-
ciales, especialmente viviendas y 
edificios de apartamentos.

SEMINARIO PASEO LA SEXTA
Patrimonio Futuro
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Análisis Urbano
El proyecto está ubicado en una 
zona altamente privilegiada, prin-
cipalmente por su valor histórico 
y su centralidad estratégica en la 
mancha urbana de la ciudad. Ro-
deado de imponentes inmuebles 
históricos, altas densidades de po-

blación visitante y cercanías con la 
Plaza Mayor de la Constitución y 
el Palacio Nacional de la Cultura. 
Estar situado en el corredor de la 
Sexta Avenida, con una facilidad de 
circulación peatonal, ejes de ciclo 
vía, y el equipamiento urbano en la 
zona central brindan características 
especiales para el desarrollo arqui-
tectónico de nuestra propuesta.

Análisis del Inmueble
Construido en 1931, (fecha aproxi-
mada), de época Republicana, el 
Edificio París ubicado en la Sexta 
Avenida del Centro Histórico de 
la Ciudad de Guatemala, entre 9ª 
y 10ª Calle de la zona 1, refleja un 
estilo arquitectónico en su facha-
da tipo Art Decó. En cuanto a la 
distribución de ambientes en el 
edificio, presenta un uso mixto de 
locales comerciales al frente, ofici-
nas en la planta baja y vivienda y 
oficinas en el segundo piso. Mor-
fológicamente en el interior del in-
mueble no presenta ningún estilo 
en particular.

El Edificio París tiene un legado 
patrimonial en fachada, que es, 

después del estudio, el único regis-
tro de un elemento con contenido 
original que se considera priori-
tario preservar. La edificación está 
compuesta por muros de ladrillo y 
block, tabiques de tablayeso, pisos 
de piedra en el ingreso y el corre-
dor central y de cemento liquido en 
las oficinas y apartamentos del se- 
gundo piso, entrepiso y cubierta de 
concreto armado. Actualmente el 
edificio se encuentra parcialmente 
ocupado con comercio en la parte 
frontal baja y oficinas en la primera 
crujía del segundo piso, el resto del 
inmueble equivalente al 70% de la 
totalidad del Edificio se encuentra 
sin uso debido a condiciones am- 
bientales como poca iluminación 
natural y ventilación, lo que reper-
cute en problemas de humedad y 
falta de comodidad en general.

Conceptualización
La Concordancia Urbana se logra 
a partir de mantener los ejes exis- 
tentes en la fachada original, y en 
la nueva que se plantea proyectar. 
La intensión de densificar el Centro 
Histórico de la Ciudad, compro- 
mete las alturas a construir en la 

SEMINARIO 
PASEO DE LA SEXTA
Equipo 1: 
Edificio París XXI

Arq. David Garda
Godoy, Julissa Michelle, UNIS 

Larios Sincuir, Rodrigo Rafael , UNIS
Mena Barreto, Michelle, URL

Tánchez Cordón, Edgar Arturo , UMG
Yupe Alvarado, Lester David, USAC 

Zarceño, Carmen, UFM
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manzana hasta alcanzar el tercer 
piso, como en el caso del Edificio 
París, que inicia esta aplicación 
según la propuesta presentada. In-
tegración a través de la convivencia 
y el uso de espacios compartidos 
visualmente con los espacios públi-
cos. Valorizar el patrimonio a través 
del contraste y dejar en evidencia 
los diferentes periodos construc-
tivos en la fachada y mantener los 
tipos de uso del inmueble.

Transformación
Se construye un tercer piso, en el 
cual, a través de una terraza se crea 
una convivencia e interacción entre 
los ocupantes del inmueble y el de-

sarrollo de las actividades urbanas 
de la Sexta Avenida, ambiente que 
agrega valor al proyecto, al contem-
plar áreas de uso común en simbio-
sis del interior con el exterior del 
edificio. Principalmente el espacio 
busca reforzar el valor patrimonial 
del sector a partir de la conexión 
visual entre arquitectura, urba- 
nismo y usuarios.

La propuesta de la marquesina es 
rediseñada a partir de la que exis- 
te actualmente en vista de que no 
hay evidencia que compruebe su 
originalidad histórica. Se consi- 
dera por tanto una visión abierta al 
respecto del mencionado elemento.

En lo que se refiere a los acabados 
de obra de la propuesta, se tomó en 
consideración el contraste median- 
te elementos contemporáneos de 
vigas de acero y vidrio entre otros, 
logrando evidenciar la construc-
ción nueva y respetando la antigua, 
manteniendo un equilibrio entre 
las historias del edificio, generando 
así una armonía en el diseño. Los 
parámetros no aplicados represen-
tan una contradicción justificable 
de plantear, una solución arqui-
tectónica razonada en aras de la ex-
periencia sensorial, la convivencia 
ciudadana y el refuerzo del patri-
monio del Centro Histórico.

SEMINARIO PASEO DE LA SEXTA
Patrimonio Futuro
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Análisis Urbano
La intersección de la Sexta Avenida 
y la Doce Calle brinda un sinfín de 
posibilidades, ya que es el cruce de 
la principal avenida comercial del 
Centro Histórico con una de las 
calles de más larga tradición, en la 
cual se encuentran no solamente 

edificios gubernamentales, sino 
además históricamente ha servido 
de eje para actividades universi-
tarias, sociales y culturales, y en 
la cual se han localizado diversos 
comercios entre los que sobresalen 
los anticuarios.

Actualmente el sector comercial, 
que es mayoritariamente de me- 
nudeo, se apoya en estaciona- 
mientos ubicados sobre la Quinta 
Avenida, y brinda principalmente  
servicios de comida, ropa y calzado, 
medicinas y entretenimiento.

Análisis del Inmueble
Según diferentes referencias orales 
de historiadores, la conocida en 
antaño como Casa Urruela (por 
ser propiedad de esta familia), fue 
una de las primeras residencias de 
dos pisos en la Ciudad de Guate-
mala. Perteneciente a una familia 
que durante mucho tiempo apoyó 
la actividad religiosa de los francis-
canos, la vivienda se encontraba en 
una posición estratégica, cercana al 
templo de San Francisco y en vía 
de comunicación directa hacia el 
palacio de gobierno. Desde prin-

cipios del siglo XX se tiene cono-
cimiento que su primer piso fue 
utilizado para comercios, especial-
mente en el lateral de la avenida, lo 
cual dio facilidad a que las múlti-
ples subdivisiones y arrendatarios 
causaran alteraciones a lo largo de 
las décadas. Los muros existentes 
están en condiciones críticas en al-
gunos puntos del inmueble, e im-
piden la utilización de los mismos 
como elementos estructurales sin 
realizar antes una evaluación a de-
talle y plantear las consolidaciones 
necesarias, en caso de ser posible 
la inversión. Es difícil determinar 
a simple vista las características de 
la fachada original, sin embargo, su 
segundo piso tiene un estilo Neo-
clásico. La existencia de balcones, 
puertas, parapetos y otros detalles 
son importantes a considerar en la 
propuesta para el inmueble.

Conceptualización
A nivel urbano, el objetivo será 
proveer una vialidad de alta calidad 
peatonal y ambiental, realizando 
una propuesta de diseño de acera 
sobre la Doce Calle. El concepto 
arquitectónico será también ami-

SEMINARIO 
PASEO DE LA SEXTA
Equipo 2: 
Casa Sky

Arq. Thomas Bland
Castañeda, Rocío, UFM

España Villareal, Ignacio, URL
Flores Obregón, William, USAC

Girón, Odra, UFM
González Orozco, Tania Ninette, UNIS

Palomino Ramírez, Melannie Waleska, UMG
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gable al ambiente y se propone que 
el uso prioritario sea vivienda com-
pacta. El edificio deberá contar con 
estacionamientos en sótano.

Transformación
Se analizó la situación actual del 
conjunto y del inmueble a interve-
nir a través de un diagnóstico grá-
fico y de valores patrimoniales.

Conceptualización
A nivel de intervención y debido al 
actual uso de ocupación del pre-
dio, se plantean dos pisos de esta-
cionamiento, con cuarenta y seis 
plazas para vehículos, esto con la 
intención de proveer al futuro in-

mueble intervenido de una fuente 
de ingreso para mantenimiento, y 
aprovechar las oportunidades co- 
merciales de los locales que se man-
tendrán funcionando en el primer 
piso, aunados a un comercio de 
bajo impacto (actividad cultural ex-
clusivamente) que se propone para 
el segundo piso. Los apartamentos 
que se plantean (9 en el segundo 
nivel), para el proyecto tendrán de 
48 a 73 metros cuadrados y con-
tarán con áreas comunes de apoyo 
(lavandería y terraza. El sistema de 
captación y reutilización de agua 
será una ventaja ambiental para sus 
ocupantes, estimando que el 50% 
de la cubierta será terraza jardín.

La fachada es un elemento impor-
tante dentro de la propuesta final, el 
segundo nivel se restaurará, consi- 
derando especialmente: los bal-
cones, el trabajo de madera de 
ventanas e inspirándose en los ele- 
mentos geométricos en repetición 
para la propuesta de intervención 
de la primera planta. En ella, el 
módulo básico sobre puertas y 
ventanas será una adaptación en 
proporciones de los balcones exis- 
tentes. El interior será renovado a 
excepción de aquellos elementos 
patrimoniales detectados que pue- 
den ser recuperados y que darán al 
proyecto la mezcla deseada entre lo 
contemporáneo y lo antiguo.
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Equipo 3: 
Neighborhub

Arq. Rafael Yee  
Barrios, Andrés,UFM

Fernández Porres, Javier, UNIS
Pagliara Vasquez, Bianca Paola, UMG

Tobar Arias, Editha María,URL
Torres Hernández, Gilberto Salvador,USAC

Urruela, Alexandra,UFM
Zou Sitú, Jorge Fernando,URL

Análisis Urbano
Frente al parque Centenario, sobre 
la Sexta Avenida y 15 Calle esquina 
se ubica el inmueble a analizar, su 
uso actual es comercial. Sobre esa 
misma cuadra se ubican dos edifi- 
cios comerciales y de oficinas (Edi-
ficio Valenzuela y Edificio Briz) 

ambos con cinco pisos. Asimismo, 
se encuentra un restaurante de co-
mida rápida y a su lado un almacén 
de productos electrodomésticos 
y una farmacia. La cercanía del 
parque, así como los flujos peato- 
nales del Paseo de la Sexta, con- 
vierten a este punto en el sitio ideal 
para proponer un uso mixto.

Análisis del Predio
El área en donde Se ubica desde 
hace más de cuarenta años un 
pequeño restaurante de comida 
china, al entrar se puede apreciar 
piso de cemento líquido, muros 
recubiertos en el interior por una 
fachaleta de madera que recuerdan 
un estilo moderno típico de los 
años sesenta, y el cielo falso con un 
curioso diseño de un dragón rojo, 
que vino desde Hong Kong. Sus 
gruesos muros muestran el paso del 
tiempo y los distintos usos que se le 
han dado a la vivienda han causado 
que su diseño neoclásico original 
haya evolucionado a ecléctico. A 
pesar de ello aún mantiene algunos 
detalles arquitectónicos valiosos en 
su fachada frontal, como las pilas-
tras, el parapeto y las cornisas.

Conceptualización
NeighborHUB o Concentrador 
vecinal, explora como estrategia 
programática la mezcla de usos en 
la edificación en los ámbitos priva-
dos, semipúblicos y públicos, con 
la intención de ser un concentrador 
vecinal en la Guatemala de hoy. 
Cada una de las unidades habita-
cionales, consideradas como los re-
cintos privados, tienen morfología 
y tamaño único. La intención es 
celebrar la variedad de personas 
que se concentran en el Centro 
Histórico, no homogeneizar a los 
inquilinos, permitir la vida de las 
persona en cualquier etapa de su 
vida y aprovechar lo más posible 
el frente estrecho frente al Parque 
Concordia y sus vistas.

Transformación
Todos los usos están dentro de una 
envoltura que actúa como piel inte-
gradora del edificio que provee se-
guridad pero no suprime las carac- 
terizaciones espaciales particulares 
al ser semi-transparente y de un 
material resistente e innovador:  
cadenas delgadas colocadas verti-
calmente, son ese elemento.
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En la esfera semipública se propone 
la publicitación de los espacios 
menos privados de unidades habi- 
tacionales como modelo económi-
co independiente para facilitar 
la atracción de vecinos al tener la 
posibilidad de contar con servicios 
adicionales de mayor tamaño o 
inexistentes en las unidades habi- 
tacionales. Por otro lado, las circu-
laciones podrán convertirse en es-
pacios de convivencia casual para 
usuarios, visitantes y residentes. 
Los espacios públicos se han dise- 
ñado para dos tipos de usos: el 
deliberadamente programado y el 
programable. Ambos tipos como 
modelos económicos indepen- 

dientes a la vivienda que colaboren 
a la creación de vida barrial. Los 
recintos privados con morfología 
única permiten maximizar las áreas 
y generar una respuesta para cada 
uno de los usuarios potenciales en 
donde todos tengan acceso a la co-
modidad ideal en un espacio con 
ventilación e iluminación natural.

Se propone la restitución hasta don-
de sea posible de la fachada frontal 
de la edificación al estado que tuvo 
el bien patrimonial original. De es-
pecial consideración son: Recupe- 
ración de pisos, que se encuentran 
dañados por el uso. Carpintería, 
especialmente marcos de puertas 

y ventanas. Las cubiertas debido a 
problemas de humedad y algunos 
detalles arquitectónicos.

Adicionalmente, la autorización de 
construcción de niveles adicionales 
por encima de la fachada existente 
hasta una cota máxima estable-
cida, permitiendo al interior modi-
ficaciones que pueden apartarse 
sustancialmente de la edificación 
existente. La propuesta intenta libe- 
rar espacios al eliminar muros y 
separaciones con la creación de un 
patio interior que sirve como punto 
central del diseño y vestíbulo. Ello 
permite aprovechar al máximo las 
áreas y tener un juego de espacios.

SEMINARIO PASEO DE LA SEXTA 
Patrimonio Futuro
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SEMINARIO 
PASEO DE LA SEXTA
Equipo 4: 
Pixelarte

Arq. Alejandro Paz
Aldana Lemus, Jessica Michelle, UMG
Escalón Valiente, Ana Gabriela, UNIS 

Gonzáles Álvarez, Daniel, UMG 
Hurtado Agustín, Patricia, URL 

Mendizábal Oliva, Carlos Osberto, USAC
Recinos, Oscar, UFM

Análisis Urbano
El inmueble se ubica en la esquina 
de la 6ª Avenida y 15 Calle esquina, 
a un lado del Parque Gómez Ca- 
rrillo. Este inmueble se ubica en 
una de las esquinas comerciales del 
“Paseo de La Sexta”, lo cual lo con-
vierte en punto de interés.

El “Paseo de La Sexta” es un área 
comercial por excelencia. Esto ha 
generado que este inmueble sea 
aprovechado para el uso de locales 
comerciales. La cuadra de interven-
ción de este proyecto, presenta in-
muebles que pueden ser renovados 
en su totalidad, según la normativa 
actual, aunque dos de ellos poseen 
un valor patrimonial importante a 
considerar como imagen urbana.

El comercio de “La Sexta” es varia- 
do, aunque gira principalmente al-
rededor de la venta de ropa y zapa-
tos, así como de electrodomésticos. 
Existen muy pocos restaurantes, 
pero no existe ningún banco del sis-
tema. El área tiene cierta tendencia 
a la contaminación auditiva, tanto 
por el tránsito vehicular sobre la 15 
Calle, así como por los transeúntes, 
la cercanía de actividades en el 
Parque Gómez Carrillo y la compe-
tencia entre comercios.

Análisis del Predio
El inmueble posee varios locales 
comerciales en su primer nivel 
(venta de ropa, zapatos, electrodo-
mésticos y regalos) que dan hacia 

el “Paseo  de La Sexta” y hacia la 
15 Calle, en un predio de 593.31 
metros cuadrados. En el segundo 
piso se puede encontrar las bodegas 
que son utilizadas por los locales 
comerciales. Este inmueble posee 
poco o nulo valor patrimonial, lo 
cual permite que se pueda realizar 
cualquier cambio en su estructura 
o hacer una intervención completa 
en el terreno. Decidimos por tanto, 
dar paso a una nueva construcción 
que este más acorde a lo que repre-
senta esta esquina para la “La Sex-
ta”, y que nos brinde un espacio de 
descanso y entretenimiento.

Conceptualización
La Sexta Avenida históricamente 
ha sido la calle de más flujo y mo-
vimiento de la ciudad, al punto de 
ser la calle que inicio el crecimiento 
de la metrópoli que buscaba nuevos 
rumbos de expansión. Por esto “La 
Sexta” ha sido un lugar propulsor, 
lleno de energía y vitalidad que los 
capitalinos le imprimen con cada 
paso que dan por sus cuadras y 
que debemos aprovechar, especial-
mente hoy, para revitalizar el Cen-
tro Histórico de la ciudad.
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Nuestro proyecto propone la unión 
de dos puntos de referencia, dis-
tanciados por diez manzanas, éstos 
son: la Plaza de la Constitución 
(Octava Calle) y la Plaza El Amate 
(18 Calle), las cuales se encuentran 
en el parque Gómez Carrillo como 
punto intermedio del recorrido en-
tre ambas. Nuestro proyecto pre-
tende ser aquel propulsor del flujo 
de gente que recorre “La Sexta” 
de norte a sur y viceversa, tratando 
de que todas estas personas en-
cuentren un lugar que los atraiga 
a través de arte, cultura, recreo y 
contemplación, y se convierta en 
memorable su recorrido.

Transformaciones
El desarrollo de este proyecto em-
pieza desde el aprovechamiento del 
flujo de gente sobre “La Sexta”. El 
uso de textura de la calle que se in-
troduce dentro de nuestro edificio 
ayuda a integrarse y ser parte de la 
energía que “La Sexta” transmite. 
La primera planta es un espacio a- 
bierto y público que invita al usua- 
rio a expresarse libremente con un 
área de “Gift Shop” o compras, 
donde el peatón puede adquirir 
obras de arte de los artistas en resi-
dencia que se encuentran trabajan-
do en los “Project Rooms” ubica-
dos en las plantas superiores.

El sistema constructivo que se pro-
puso es el uso de muros de carga de 
concreto alrededor de la propiedad 
y dentro de la misma dos muros/
columnas para soportar todo el 
edificio, lo cual hace que sea muy 
libre de su estructura y muy libre 
de su funcionalidad, ya que no 
se mira limitado a seguir una es-
tructura de marcos rígidos. Se di- 
señó un proyecto de cinco pisos 
para aprovechar al máximo las 
posibilidades de uso y mercadeo 
del predio, ya que debemos recor- 
dar que también es importante te- 
ner un pronto retorno para contar 
con la inversión en el proyecto. 

SEMINARIO PASEO DE LA SEXTA
Patrimonio Futuro
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SEMINARIO 
PASEO DE LA SEXTA
Equipo 5: 
Quince 22

Arq. Manuel Pineda
Aguilar, Gabriela, UFM

Aragón De León, Pablo César, USAC
Castro Porres, María Alejandra, UMG

Lavagnino Sánchez, Esteban Ismael, URL
Rojas Alarcón, Nancy Fabiola, UNIS 

Yoc Ávila, Melvyn Danilo, USAC

Análisis Urbano
Para la intervención del edificio 
ubicado en la 6ª Avenida 15-22 
zona 1 del Centro Histórico de la 
Ciudad de Guatemala, se propuso 
la idea de realizar un hotel boutique 
considerando el potencial turístico 
del Centro Histórico, debido a su 

revitalización y a la carencia de alo-
jamiento de alto nivel en las áreas 
circundantes.

El inmueble a intervenir data de 
la época republicana (1920), y se 
compone de dos edificaciones, de 
dos pisos cada una. La primera, 
ubicada en la parte frontal, es de 
estilo neorrenacentista, compuesta 
de muros de mampostería de ladri- 
llo, puertas y ventanas de madera 
originales, losas planas y techos de 
madera y lámina, así como arteso-
nados de mampostería propios del 
estilo. El segundo edificio, que se 
encuentra en la parte posterior, es 
de origen desconocido, además que 
carece de un estilo definido. Ambos 
edificios se encuentran separados 
por un patio interior.

En la actualidad, en el primer 
edificio se encuentra un taller de 
reparación de electrónicos y una 
zapatería en el piso de ingreso; y el 
segundo piso se encuentra habita-
do por una familia. En el segundo 
edificio se encuentra un comedor 
popular en el piso de ingreso; y el 
segundo piso también con uso resi-

dencial. Debido a sus característi-
cas, es probable que el edificio fuera 
concebido originalmente como resi- 
dencia en la parte superior, con un 
área comercial en la parte inferior.

Análisis del Predio
Debido a sus características for-
males, este edificio se encuentra 
clasificado en la categoría B dentro 
del catálogo de inmuebles patrimo-
niales del Centro Histórico. Su in-
tervención se encuentra regida por 
esta circunstancia, lo que limita su 
modificación. Esto también suge- 
riría, que un hotel con servicios 
complementarios sería el proyecto 
más factible para dicho inmueble, 
ya que las intervenciones para ade-
cuar el programa de necesidades 
espaciales serían las mínimas, ade-
cuándose a las condicionantes le-
gales y economizando el proyecto. 
Así mismo, dicho proyecto reva- 
loriza el inmueble, a través de la 
integración de usos acordes a su  
arquitectura y entorno.

Conceptualización
El hotel boutique consiste en el 
desarrollo de un restaurante, café 
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y bar en el nivel de ingreso del 
primer edificio. La galería de arte 
y salón de convenciones se propuso 
en el nivel de ingreso del segundo 
edificio, que consiste en un espacio 
abierto de características formales 
genéricas. Para proveer privaci-
dad, el área habitacional del hotel 
fue propuesta en el segundo piso 
de ambos edificios, conectados a 
través del patio interior.

Transformaciones
Dichas intervenciones fueron con-
cebidas bajo los criterios de la arqui-
tectura de integración en contextos 
patrimoniales. Para ello, se realizo 

En el mismo sentido de integración 
y conservación del patrimonio, 
para esta intervención se realizo 
un análisis estructural básico para 
poder realizar la apertura de vanos 
en algunos muros, sin afectar su 
integridad estructural, para respon- 
der adecuadamente a las necesi-
dades espaciales que eran requeri-
das. Además se integran los cielos 
falsos acorde a la retícula estruc-
tural existente, y para los espa-
cios multifuncionales, se colocan 
tabiques móviles que crean dife- 
rentes escalas dentro del inmueble. 
El proyecto siguió desarrollándose 
después del seminario.

un análisis formal de la fachada del 
edificio, proponiendo la restaura-
ción de los elementos que se tenían 
evidencia de su estado original, e 
integrando elementos nuevos que 
complementaran la composición. 
de la misma. En la parte inferior, la 
fachada estaba originalmente com-
puesta por cuatro vanos de arcos 
de medio punto, los dos laterales 
se encuentran en buen estado, por 
lo que se propuso su restauración, 
a nivel de fachada, el segundo piso 
se preserva adecuadamente. Dicha 
fachada contiene elementos arqui-
tectónicos únicos y la consideramos 
de alto valor patrimonial.
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A modo de conclusión
El Centro Histórico de la Ciu-
dad de Guatemala, se enfrenta a 
profundos cambios funcionales y 
sociales. En él se sobreponen cen-
tralidades históricas, económicas, 
culturales, turísticas y simbólicas, 
y se configuran realidades urbanas 
y sociales conflictivas que conviven 
en tensión permanente, la tensión 
de los cambios de antes y de sus 
nuevas funciones. Cuando asumí 
este reto, pensé en el trabajo que 
representa para un estudiante de la 
carrera de arquitectura, sumarse a 
diseñar nuevos espacios en un con-
texto patrimonial, el actual Paseo 
de la Sexta, que fue el escenario 
urbano seleccionado para el desa- 
rrollo de los proyectos.

La participación de treinta estu- 
diantes en una primera experiencia 
inter facultades, abrió la creatividad 
y la innovación hacia el diseño. La 
interacción entre los participantes, 
orientados por cinco arquitectos 
guatemaltecos, permitió la refle-
xión para producir propuestas ca-
paces de transmitir, reinterpretar 
y recuperar el espacio patrimonial 
del Paseo de la Sexta. El resultado 
plasmado, en la exposición de los 
proyectos diseñados puso de mani-
fiesto que la participación de los 
jóvenes y de la sociedad en general, 
constituye una enorme oportuni-
dad para orientar y visualizar las 
diferentes facetas del patrimonio, 
al mismo tiempo que evocan la res- 
ponsabilidad colectiva.

Al final entendí, que nuestro Centro 
Histórico tiene el valor de historia, 
que se suma al valor del uso y el va- 
lor de cambio. Entendí también que 
implica superar la óptica de la con-
servación. Este primer cometido se 
efectuó y agradezco la oportunidad 
y confianza por parte del equipo co-
ordinador y La Junta de Andalucía,  
para el desarrollo de este seminario. 
Añadir que esta práctica académi-
ca, me permitió descubrir el valor 
que constituye la formación y el 
intercambio de experiencias hacia 
las oportunidades que despliega a 
futuro el patrimonio arquitectónico 
del Centro Histórico.

María Paz Suasnávar
11 de noviembre 2011




