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PRESENT~hQ~ 
¿Otn t911a IObnt•I CllltrO? Tll YIZ, pll'I muchos 

rnultl y1 un tima "trill1do" y que 1n los últimos 

11101 •11 h1 pu11to d1 mod1", lo cu1I sólo 

mu11tr1 lo poco con1clent1 que 11ü nu11tra 

1ocl1dad, dt la gran tr11c1nd1ncl1 y la grave 

probltmítlca que impllcl ti CllltrO Histórico, no 

sólo por au función htgtmónlca o porque tn él 

111lbtrg1un11trlordin1rio p1trlmonlo, ni por 

aer uno dt loa aignoa de idtntld1d mía 

pl9Cildol dt nut1tro p1i1, 1ino porque tambl6n, 

h1bl1r dt la rth1bllltlción dtl Centro 1igniflc1 

pira un1 m1g1lópoli1 como 11 nu11tra, ti 

recuperar un írH que 11 mía grande que 

much11 cludadta capltalta dt 11tado de 

nutstro pala, con lo cual 11 podria incluao 

1minor1r 11 ttrriblt 11panalón dt 11 mench1 

urbana aobrt lu pocu zonu qu11ún no hin 

alelo cubltrtll por ti llfllto. El probltml • mía 

grandt dt lo que p11Kt, y no aólo repercutt1n 

tod1 la eludid alno tlmbl6n en ti irta que la 

circunda. 

91p1Cio que di mu.Ira irullglble del dNlloro 

de lu condlcion. de vldl dt IUI hlbltlnt., 

del entorno y 11 lm1111n urbln1, en dondt 

ldemía ae m1nifltlta uno dt lol proctlOI dt 

Mpoblamlento mía agudos dt la ciudad. 

Durlllllt la ugunda milad del alglo XX. ae dllron 

los cambios mía 111dicaln, cuando ti Centro 

Hiatórlco dtjó dt '" •I COl'llZón económico y 

aoclll de 11 ciudad, alindo allltltuldo por oCrol 

llplCiol mil dln6mic:ol y con mayor pollncill 

dt dtumollo. 

El llllllOIClbo dt ICll llCUllCll lmbitntliltl, y 

la modlfic1clón lrrt1pon11blt dtl mtdlo, 

dt UIO dt autlo, llltín tn ti fondo dt llgunos 

dt los mil gm• problema urblnoa que 

aufra tu Z0111. 

Ea por íllo que en la últiml d6cldl, 11 hin 

hecho innumt111blta •tudlos y proytCtCll 

aobrt •tt mlamo ttllll. St hin cl'tldo ltytl 

p1111 culdlr •tt p1trimonio, hin 1p111eido 

1lgunn uocilcion•, tinto clvil• como 

gubtm11111ntalta que 1poy1n la cauu. Piro 

lo cierto• que, huta hoy, no hl hlbldo un 

cambio conlundtml o llgullll ICCión COIPfl 

dt lol divtllCll lnllrlltl que conviven en íl, 

que h1y1 m1jor1do 11 11tu1cl6n 

Ea tn •ti •tldo ICtllll donde yo Inicio mi 

t6ala, 11ponl1ndo 1lguna1 propu11t11. 

Concltnll dt que no• un trlbljo f6cll, YI que 

en íl lntarvltntn muchol ICtorll, cltlclt 11 

comunidad que lo habltl y u11, loa 

propilllrlCll, lol IJlllllM*llW, lol plllllilcldalll 

dtl ttrritorlo, loe ~ dt 11 gtlti6n 

urblnl, quilrm tlnn - - llllllCll 11 '*" 
normatlYa dtl petrimonlo nacional y aobrt 

tDdol ti gobitlno. 

Aplllrdtlograwycllcllqut .......... 

n probllma, no llgnlftca que por tilo dljllllCll 

dt atgUir proponltndoy•tudlando al Cenllo 



Hiltórfco, ye q111 mi1ntr11 mil MMIOl lol q111 

no1 1"'9rMlmot en él, má urá la pr11l6n 

ljlrcldl pll'l lllglt' 1 11111 IOluclón, y CUlndo la 

voklllldpll'lloplo ..... hllri lllutlcllnla 

lnfomllcfón p11'1 CNlr proyecto lllponubll, 

propoelllvo y c:ongrwntl. 

TllWllOl IÚll 111oportlllldld111 nu.trll llllllOI 

di l'IV9fllr ti PfOCllO, po!llll'IOl en PIZ con ti 

mtdlo qut htmo1 modlflc1do 

lnllponubllmentl en lol úllino dlcenlol y 

--i.tdll. Y1quell no lohlcemallhorl, 

111 VllZ MI un fuluro ye no tlnglnlCll un Centro 

Hlll6rlcoqut~. 

Ea equl donde como erquitlctol tlllllmOI un 

p1p11 muy impoltlnll, Y1 que IWfrl dllciplill 

• lndltp1n11blt p1re 11 toluclón 1 ntt 

Pftlllltllll lllllllO. 

Une di nuestfll muchlt funclonlS • dlr 

.. Pllllfll 1 .. dtmlndlt priorllllllt di 11 

tOCltdld. Ea por tilo qlll ti ...... cltl Centro 

Hlll6rlco11111111116lll*»lllllncl6tlyequtM1jl 

h1y grevtt probltm11 que tufrtn 1u1 

hllllllnllt,camo 11 inltgulldld, ca11t111111111:161~ 

1111....wno.111:. 

Uno dt lot tinto probllmll q111 tltnt ti Ctntro 

Histórico, n ti que sufre con 111pecto 1 11 

vlvllndL LI vMlnda q111111 ti ¡mido prldalnlnó 

1obl'I ti comercio, lol 111Vlclol y la lndualrll, 

hoy .. yt lllll'ginldl 1 lol ltCflarll di mil bljot 

rtCUflOI, y IUI t1p1clo1 .. tncutntfl 

1b1ndon1do1 o tn 11 mejor di loa e11oa, 

1ubutlllZ1d01 con otros lllOI, como bodtgll, 

corntrClot, q111lllltlllZln1u 1xilttnc:il. 

El proyecto t11n1 trn lin111 dt 1cción: 11 

rtgtntl'IClón hlbltlclonel poalbll greclal 1 

dlntklld y 11dllmlnuclóncltlCOltDdi11 mllma 

por ti 1110 mixto dll aullo¡ ti l'llCll9 di 11 

ctntfllidld por mtdlo dt la rtUllllZlc:lón dt 

11plclol txllttn19denlltlClndo11161'11S que 

cuenten con 1nrr..tructu1111; y por últino 1'11 

dtllnollo tconómlco y IOCill di la ZOlll.. 

Uno di lol objttlvot p1r1 ti Centro Histórico 11 

fonnuler une oftrtl dt proytctOI qut u1n 

congrutntll con 101 11tudlo1 urb1no· 

lf'Clultlctónlcot y toelo tcOfl6micOI dt Cldl 

ZOllL y .. bljolltat llnNmltntDtqutp!9tlltl 

ti proyecto tn Mtl táll¡ IS Uftl lllputltl 

1rqulttct6nlcl como p1rt8 dtl mtjonnltnto 

urblno, con un tdlflcloque cornbN verlol UIOI; 

COllllldo, ollcilnll y YiYllndl. Aunque .. 11 di 

unllpeclllínf11111llvlvllndacamog11mdonl 

cltl proylefo. 

El proyecto P19Untldo tn t1tl tált • ti 

111ultldo di 11 visión dt q111 la gtnlrlCi6n dt 

vlvltnd1 11 p1rt1 lmportlntt pera 11 11n1 

l'lproducci6n toelll di 11 ZOlll. LI mtllldologil 

pilnlllda l'MjlGfldtll olljllvoprlnciplldlllllls 

1 proyectoa 1rqulttctónlcot q111 lncldtn une 

Cllirlil que modillqlll cllllctlmtneltu llllDrno, 

ldtmll quttl centro• ti llplClo ldolllo plrl 

11 vlvltnd1, y1 qut po1tí un1 rlqutze 

lmprnlonentt tinto tn 1ervlcloa como tn 

lnfrlMtructure p1r111 YlvillldL LI lcltl • que 

la vlvlendl podrll ttr ti dttonlntll pll'I q111 ti 

centro rwcoM IU vldl 11 milmot tltmpo qut 

dlr llapartllllclld1lll!ll*q111mil lo ...... 

di hlbillrMt lllllvivlllldl cllgnl. 

Atravtt di 1116111 vt1111101 q111 tllllO El Centro 

tltnt probllmlt como 11 vtvltndl por lo que 

podrilmot dtclr que la vivienda necesite tanto 

del Centro como el Centro de la vivienda, OIN 



Bajo este panorama, la utilización del suelo se 

ha vuelto un tema central en la vida urbana, cada 

vez existe menos disponible y cada vez se 

necesita más. El reto al que nos enfrentamos 

hoy es utilizar el poco espacio de una manera 

inteligente para no acabar con los escasos 

recursos que no hemos suprimido. Esta tesis 

se suma a una gran cantidad de trabajos que 

plantean la reutilización de espacios existentes, 

densificando las áreas que cuentan con 

infraestructura en lugar de seguir consumiendo 

espacios en los bordes de la ciudad. Sin 

embargo, por tratarse de un tema de vivienda 

popular se sustenta bajo dos lineamientos: la 

densidad y la disminución del costo de la misma 

por el uso mixto del suelo. 

Elle clocumtnto 11ta 11tructurado en cuatro 

capitulol, lol primtrOI clol son la i11Y11tigación 

qullPCJYI .. proylCfoll'quielctónico ix-itldo 

en lol clol úllimoe capltulol. El primer capitulo 

11ta dldicaclo al contitxto, al lugar tn dondt 11 

dllarrolla el PfOYKto arquitectónico. Vtrlmol 

como el Centro Hll1órlco tiene una muy peculiar 

problemitlc:a, q .. l6lo 11 da en 111 zona por 

divlrlll l'llZOllll, que anallrarmlol a lo largo de 

111 c:apltulo, para •i tnflnder y poder lllllldiar 

en la medida de nu11tr11 po1lbllid1dll el 

Htldocle deterioro y dlltrucclón en el que 11 

encuentra. 

El segundo anallu 11 problema de vivienda en 

el Centro Histórico que tiene pr®"mltical 

propl11, que talvez 11 puedan ayudar 

mutuamente, contra111tando 111 cada uno de 

aua males. Y para finalizar en loa dos últimoe 
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capítulo 1 

El Centro Histórico 

.---------· ·----¡ 
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Importaociadel Centro 

Causas de su problemálica 

· · ,.,, EmplailllnientodelaCiudad 
-~ 

--i:-::·~~~:lv~1i 

Situación geográfica 

Crec~to yexpimiónde la 
ciudaddeMéxico .-
Pérdida de lacentralidad 
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Para poder hablar de rescatar el Centro Históñco 
de la Ciudad de México, hay que mencionar 
primero el por que es importante conservarlo 
tanto por razones de carácter históñco como 
por razones de carácter práctico. 

Lo que hoy conocemos como Centro de la 
Ciudad de México, fue hasta hace cien años la 
Ciudad de México en si, por lo que en Ella se 
centraban las funciones politicas, económicas 
y culturales más importantes del pafs. 

De Ella también se deñvan los símbolos que a 
través de nuestra histoña han representado el 
sentimiento nacionalista el cual en diversas 
ocasiones nos ha fortalecido para rechazar 
amenazas extranjeras 

Su población es un crisol en el cual se reflejan 
los distintos rostros del México actual, ya que a 
ella llegan constantemente migraciones del resto 
de pais en busca de un mejor vivir, trayendo con 
ellas sus tradiciones, festejos, artesanias las 
cuales al adaptarse a la vida urbana, dan por 
resultado una población con caracteristicas 
propias. 

Es esta población urbana que aún no ha perdido 
su carácter campesino y que se concentra por 
decenas de miles diariamente en el Centro 
Histórico dándole en parte vida pero también 
problemas. 

Lo increible que, en un cienmilésimo del territorio 
nacional se concentren entre semana alrededor 
de un tres por ciento o más de la población del 
pais, para laborar, comerciar, transitar, utilizando 
sus treinta y tres estaciones del Metro y 
cincuenta y seis rutas de transporte colectivo 
que movilizan un promedio de dos millones de 
personas. Hay que mencionar también que se 
realizan ciento cincuenta míl viajes • persona en Fig. I llsta de la torn• la1i11oamericana rn el Cimlro Histórico. 



autobuses y dos mil viajes persona -taxi, a lo que 
se suman quinientos cincuenta mil vehlculos 
particulares que transitan diariamente por sus 
calles. 

Como podemos apreciar es un punto neurálgico 
de la vida de esta metrópoli que no podemos ignorar. 

En el aspecto polltico en el se asientan los Poderes 
Federales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que 
siguen centralizando el poder como lo hicieran 
durante el Imperio Mexica y durante la Colonia. 
Esto trae como consecuencia que todo reclamo 
social del pals se realice en sus calles y plazas, 
aeandoa veces caos que perduran por semanas. 
Económicamente en él residen las casas matrices 
de los principales bancos, asl como una intensa 
actividad comercial, principamente popular. 

En el Centro Histórico se encuentra, ejemplos de 
la peque/la industria, como por ejemplo la maquila 
de ropa, asi como talleres artesanales. 

Para valorar lo que el Centro Histórico ofrece hay 
que mencionar que, tan s6lo en la Delegación 
Cuahulemoc se alojan nueve secretarias de Estado 
como por ejemplo la Secretaria de Educación 
Pública y las oficinas del poder Ejecutivo en 
Palacio Nacional. Ciento veinte inmuebles 
destinados a diversos aspectos de la 
administraci6n pública. (1) 

Encontramos seis embajadas y un consulado, 
cincuenta y tres cines, Wlinlicinco teatros, cuarenta 
y tres museos y ciento veinte bibliotecas. 

Alberga también ochenta almacenes de 
autoservicio, treinta y nueve mercados 
públicos.doscientas treinta y tres escuelas 
federales y ciento ochenta y seis particulares de 
distintos niveles académicos.También tenemos 
1,217 restaurantes y bares asi como 243 cantinas 

cabarets y salones de fiesta, contando son 382 
hoteles de diversas categorlas, desde cinco 
estrellas hasta casas de huéspedes y, algo para 
esta zona indispensable como son, 465 
estacionamientos públicos y pensiones.(2) 

En cuanto a Arquitectura, cuenta con 2,929 
inmuebles y edificios arquitectónicos cuya 
cons1Jucci6n muestra el aspecto hisl6rico-estélico 
que debe ser preseNado. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), definió el Centro Hisl6rico 
de la Ciudad como Patrimonio Universal de la 
Humanidad. 

Todo lo anterior muestra la increible infraeslructura 
que el Centro nos ofrece, infraestructura que 
ninguna otra ciudad del pals, ni ninguna 
urbanización de la periferia posee. 

l TESIS cmr 
FALLA DE ORIGEN 

J. Monogrqfia de la Delegaci6n CuatelllOC. México. 
D.F. Gobiemode la Ciudad de Mlxico,pp.40. 
2. Proyecto de programa parcial de desarrollo 
urbano del Centro Histórico, Delegación 
Cuauhtémoc. CENl'l, SEDUYl.pp. l. 
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··-· ~.-. 
CAUSAS Y PROBL:fvv\ Tit',.J1. /i. -;-·R.Avé:-~ or= Lfa. HISTORIA 

Después de estudiar al Centro Histórico, de 
lo primero que uno se da cuenta es de que 
está plagado de múltiples problemas. De 
acuerdo con la Delegación Cuahutémoc los 
principales problemas de los que sufre el Centro 
Histórico, en orden jerárquico son:(3) 

• Seguridad pública 
• Ambulantaje (fig.5) 

Prostitución 
• Giros de impacto social negativos 
• Ninos de la calle 
• Indigencia (fig.2) 
• Cuidacoches 
• Pandillerismo 

Todos ellos son prioritarios, que necesitan una 
acción rápida por parte de nuestra sociedad. 
Pero a la vez estamos ya tan sumergidos y 
preocupados por éllos, que muchas veces ya 
no vemos más allá, la verdadera problemática 
del Centro Histórico. ~stos sólo son el 
resultado de una larga cadena de eventos que 
han propiciado su creación. 

Es vital saber no sólo los problemas sino entender 
las causas que los crearon; para poder proponer 
un proyecto responsable que ayude a revertir los 
procesos tan negativos del los cuales ha sido 

J. .llonografia de la Delegación Cuatcmoc. México. D.F. 
Gobierno de la Ciudad de .\léxico. pp.75. 

r ri117('1·1c ¡1rf1"·} 
l l~l.i .. 1) 'A· 
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Fig. 2. Indigente en el Centro de la ciudad. 



victima nuestro Centro, sobre todo a lo largo de los 
últimos 70 años. 

Debemos detener esta tendencia y tratar de 
incidir en las causas profundas y no sólo 
remediar Jos efectos visibles que son remiendos 
mas no soluciones, y que no evitarán que los 
problemas vuelvan a presentarse. 

Es por éllo que hablar de su problemática 
resulta una tarea fácil, la dificultad radica en 
encontrar soluciones realistas. Esto es lo dificil 
y de largo plazo, por lo que existe la necesidad 
de una continuidad y congruencia de Jos programas 
de ayuda para el Centro Histórico, que estén por 
encima de los cambios sexenales y que 

trasciendan a los intereses politices del momento. 

No quiero dar un simple antecedente histórico, el 
cual está en cualquier libro sobre historia de nuestra 
ciudad, enfocare la historia desde un punto de vista 
arquitectónico, verla como una herramienta que me 
ayude a entender la situación para asl poder 
proponer. 

A través de todo este capítulo se hablará de cómo, 
cuando y porque se dieron los acontecimientos que 
han hecho del Centro Histórico Jo que es hoy. Ya 
que cada uno de estos eventos han tenido y tienen 
repercusiónes importantes, ya sea para bien o para 
mal en la vida de nuestra ciudad. 

Fig. 5. Comercio ambulante en el Centro de la ciudad 

•Alll'llllllll:fb .... mt/pt111D~• ...... 

j
. Pretenden Pandillas Apoderarse de 

Predios en lo Zona Alameda: Vecino¡ 
• JmL.tltW.11.1..,....... 

_i:.o,~i::_~~-.,,·-~ -..IT"-·-...:::~ 

Fig. J. Encabe:ada del periódico Exce/sior; pag. 2 Noviembre 
26 del 2001. 

~ 

~ ~---... ~..! ~~·- ........ 

Fig. 4. Encabe:ado del periódico Excelsior, pag. 7 Septiemre 
6 del 2001. 
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- .. ;=:~~~ Fig. 6. lisla de la dudad de Tenochlillán sobre el lago . ....... 

ciudad preiiispánica 

Todo empezó hacia 5,000 a.e, cuando los primeros mexicas salieron de su mitico 
Chucomostoc, en el norte del país y llegaron a este Valle, que més que buscando 
"su tierra prometida" y un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente, 
según la voluntad de su Dios Huitzilopochtli, encontraron tan sólo un sitio donde 
poder establecerce, porque los pueblos vecinos no les dejaron de otra. Esto hace 
que se asienten en un lugar sumamente inhóspito, insalubre, en medio ele 
un lago, en donde las condiciones de vida no eran las mejores. (fig.6) 

Hacia el año 1325 se funda la Ciudad de México Tenochtitlán que fue una de las 
más grandes ciudades de la cultura mesoamericana. Como dijera Berna! Diaz del 
Castillo, 

"Cortés y sus acompañantes quedaron asombrados y 
agradaoiemente sorprendidos cuando a su llegada vieron 

aparecer, en medio del lago, fo grande y blanca Ciudad de 
Moctezuma; y todavía más profundamente quedaron 

impresionados cuando recorrienron y vieron todo Jo que en 
Ella era digno de verse". 

A la llegada de los españoles la situación no cambio mucho, fueron los interes 
polfticos y simbólicos los que hicieron que Cortn fundlra la ciudld colonial 
encima ele la ciudad prehispánica, después de la toma de la Gran Tenochtitlan 
por los españoles, el 13 de agosto de 1521. Es en ese ano es cuando Cortés 
ordena a Alonso García Bravo, uno de sus soldados que era buen geómetra, que 
trace la nueva ciudad la cual, no va a responder a aqueMos modelos de las cuidadas 

\ 



europeas de la Edad Media, de calles quebradas e irregulares, sino a un 
trazo que ya los romanos hablan usado y que se refleja en las ciudades 
españolas renacentistas con calles amplias y rectas de Norte a Sur y de 
Oriente a Poniente, con plazas bien distribuidas en la retlcula, entre las que 
destaca la conocida ahora como Zócalo que mide cerca de 200m por lado. 
(4) 

En 1534 llega a México Antonio de Mendoza, con el cargo de primer virrey, 
y es a él, a quien se debe el haber afinado el trazo de Garcla Bravo. El virrey 
'hizo las veces de arquitecto", pero no sólo por sus propios conocimientos 
adquiridos en largos viajes por varios paises europeos sino especialmente 
inspirado en el Tratado de Arquitectura que León Bautista Alberti escribiera 
en Italia. 

4. Mercado y Asociados. Proyecto Centro Histórico, Ciudad de Mhico.Asamb/ea de 
llepresentanJtJ del Distrito Ftderal.I Legislatura. Jnforrrtt final 1997, pp. 1-2. Fig. 7. Mapa de la cilldad de Ttnoclllit/án. 

Situación geográfica 

La idea de estrablecer la ciudad colonial sobre las ruinas de la capital 
prehispénica fue de caracter politico, (fig. 7)al igual que lo fue tiempo antes 
cuando los mexicas llegaron al valle. Fue la sed por imponer su fuerza del 
oonquistadorsoble el conquistado.Lo que ocasiona que hoy en dla, en nuestra 
ciudad, sobre todo en la zona central, tengamos grandes problemas.para 
mantener y salvaguardar el patrimono monumental. 

Otro problema geogréfico 
que tiene una repercusión 
fuerte en nUHtrl ciudad 
•que llOl encontrlmol 
encime de une f1ll1 
1l1mlc1, que ha 
ocasionado temblores tan 
fuertes como el de 1985, 
que junto con las 
caracleffllicas de nuestro 
stmuelo hacen del Centro Histórico un espacio poco atractivo para CO!lltrlW. 
Desde sus inicios coloniales la ciudad fue victima de sismos y prolongadas 

inundaciones, asl como de las epidemias por éHas provocadas, factOles que 
mennaban su población en cantidades alarmantes. La tala inmoderada de 
los bosques para obtener madera de construcción; los sistemas de cultivar 
la tierra que ocasionaban su erosión; el azolve de vlas aailferas del valle y la 
destrucción de los diques, entre otros factores, alteraron la armonla de la 
ecológia. 

Los antecedentes, de la zona conocida ahora como Centro Histórico de la 
Ciudad de México, se remontan a casi setecientos allos. Doscientos 
pertenecientes a la ciudad prehispénica. Trescientos a la ciudad colonial, 
cien a la ciudad independiente y cien a la ciudad industrial y las demandas 
del siglo XX. Momentos fundacionales los dos prineros y refundac:ionale los 
otros dos, en conjunto han ido configurando a lo largo del tiempo ooa de las 
matrices terrritoriales més complejas del mundo occidental. 

5. Strra. Mari Canwn. El ltombre y el lago,E/ CtnlrO Histórico. Ayer, Huy y Mallalia. 
JNAH.1997. Múico D.F. Ensayo pp.J7-40. 
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Fig. 8. lísta nocturna de la mancha urbana'" el la/le de.\/¿rico. 
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Hasta finales del siglo XIX la Ciudad de México, 
conservaba casi las mismas dimensiones que 
durante la Colonia.(fig.9). 

Es a partir del siglo XX que nuestra ciudad sufrirá 
una de las mayores expansiones urbanas del 
mundo. Parte de esta expansión careció de 
planificación ya que en contraste con las colonias 
que iban expandiendo la ciudad de adentro hacia 
afuera de una manera ordenada, en la periferia 
surglan asentamientos irregulares en tomo a los 
centros de trabajo y que careclan de los servicios 
propios de una zona urbana, en lugares muchas 
veces incluso peligrosos para sus habitantes. Todo 
esto se aceleró a partir de los anos 30s y 40s del 
siglo XX. 

Una vez acabada la Revolución, se inicia una 
estabilidad politica que favoreció el desarrollo 
económico del pals. 

La Revolución Industrial que llegó a México en el 
último cuarto del siglo XIX, en la época del 
Porfiriato, cuando se inician las primeras fábricas, 
entonces en la periferia del Valle, se vió frenada 
durante la Revolución (1910-1920 en que Alvaro 
Obregón llega a la presidencia), pero una vez 
acabada ésta, resurge y se va a ver en parte 
favorecida por la Segunda Guerra (1939-1945) en 
que muchos objetos tanto de industria ligera como 
pesada, dejaron de ser producidos en Europa a 
causa de ésta, y la industri mexicana no tuvo 
conpetencia.(6) 

\ TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Esto creó en nuestro país fuentes de trabajo, por 
desgracia la mayoría dentro de la zona 
metropolitana, que atraían a élla a la población 
campesina que durante los años de la Revolución 
y las movilizaciones masivas de población rural, 
se habían en parte desarraigado y que en lugar de 
regresar a sus lugares de origen se concentraban 
en el Valle de México, transformándose de 
campesinos a obreros Esta inmigración del campo 
a la ciudad que hasta la fecha continua ha 
conducido a una de las más vertiginosas 
explosiones demográficas del Orbe (fig.8). 

Hasta fines de los años 50s del s. XX lo que es 
hoy el Centro Histórico era el único que ofrecía, 
no sólo los mejores servicios, como el comercio 
de artículos de lujo y de primera calidad que sólo 
en él se encontraban. También en él estaban los 
mejores cines, restaurantes, hoteles, almacenes, 
museos,mercados, tiendas de abarrotes. Los 
despachos de los principales abogado, médicos 
y otros profesionistas también de hallaban en él, 
con lo cual, no importaba si se vivía en Tlalpan, 
Coyoacán o Mixcoac, habla que desplazarse al 
centro. Pero unos años más tarde las condiciones 
cambiaron drasticamentepor el crecimiento 
desmedido . Cuando el centro dejó de ser lo que 
hasta ese momento habla sido. El centro de 
todo.(7) 

El crecimiento ya mencionado, obligó a cambiar 
la noción de; ciudad, centro y centralidad. Se 
amplió hasta abarcar las nuevas colonias que iban 
surgiendo en Ja peñferias y que terminaban aeando 
puentes urbanos entre la antigua Ciudad de 
México y lo que en otras épocas fueran poblaciones 



Fig. 9. Mapa de la ciudad y sz1 crecimienlo a rravés de los años. 
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6. Le\'eb1•re, Henri, La rel'olución urbana, pp. U-27. 
7. Rojas Loa, José Antonio, «La trasformación de la zona 
central , ciudad de México: 1930-1970», en Moreno Toscano, 
(.4. Coord), Ciudad de México; ensayo de construcción de 
una historia, pp. 22 7. 
8. Monografía de la Delegación Cuautémoc. México. D.F. 
Gobierno de la Ciudad de México, pp.40. 

separadas. 
Vemos en el s. XX la relación y fractura en muchos casos entre ciudad, centro 
y centralidad.Fue determinada por dos trayectoria opuestas de poblamiento: 
una de adentro hacia afuera, centrífuga y otra de de las afueras hacia el centro, 
centrípeta hasta llegar ambas a encontrarse y fusionarse. 

Al crecer la ciudad llegó un momento en el que era imposible que desde la 
antigua Ciudad de México, ahora convertida tan sólo en el centro de la nueva 
metrópoli se administrara toda la inmensa urbe, por lo que por razones 
principalmente administrativas 

Estas delegaciones van a desarrollarse de distinta manera, con características 
propias, pero su origen tuvo como objetivo descentralizar fa administración 
pública. 

Poco a poco fa ciudad fue perdiendo su centralidad y creando nuevos subcentros 
tanto comerciales, educativos, administrativos etc. Muchas ínstituciónes y 
comercios empezaron a mudarse a otros fugares más lejanos. Se crea una 
nueva sede para fa Universidad Autónoma de México, Ciudad Universitaria, fo 
que ocasiona que los estudiantes abandonen fas calles del Centro. También 
se crea fa Central de abastos destituyendo al antiguo mercado de fa Merced 
como uno de los mercado más grandes del páis. Esto ocasiona que muchas 
bodegas se abandonen. 

A1'o Habitantes Superficiem2 

1524 30000 2700000 
1600 58500 3475000 
1700 105000 6612500 
1800 13700 10762500 
1900 541000 27137500 
1910 721000 40100581 
1921 906000 46375000 
1940 1760000 117537500 
1953 3480000 240587500 
1960 4374000 271980000 
1970 6874 165 483000000 
1980 8831079 620500000 
1990 8235 744 620500000 

- • • ~.· J..'-• J ' 



EL TRANSPORTE Y LA 
DESCENTRALIZACIÓN 

También a partir de los anos 20s. del s. XX se 
inicia la revolución del transporte en la Ciudad de 
México, tanto palticular como colectivo, y aquellos 
que viven en las nuevas colonias lo utilizan para 
desplazarse a la zona central de la ciudad. 

Como el Centro Histórico no habla sido planeado 
para este tipo de transporte, sus calles se vieron 
congestionadas y el precio que se pagó desde el 
punto de vista arquitectónico fue inmenso pues, 
para crear las nuevas rutas a través de él se 
destruyeron sin compasión a diestra y siniestra 
edificios de gran valor no solo histórico sino 
artlltico. 

Lo anterior fue haciendo del centro un lugar cada 

Flg. JO. Cncilnlenlo de la cilldad.. 

vez menos atractivo para hab~ar y aquellos que 
podlan emigraban a las recién construidas 
colonias. 

El poseer un automóvil, se hacia cada vez más 
común entre las clases medias y altas y ésto, 
también causaba un problema que era y es, el 
que los edificios del centro construidos hasta 19» 
1940 no contaban con espacios para 
estacionamiento, problema que sigue existiendo 
en el Centro y que deberá ser tomado en cuenta 
cuando se intente rehabilitarlo para vivienda, ya 
que hoy , terrenos que podrlan ser utilizados para 
construir casa habitación albergan 
estacionamientos en general en condiciones 
bastante pobres e inseguros. 

La descentralización se vi6 en parte favorecida por 
las nuevas vlas de comunicación y la rapidez de 
desplazarse por medio del transporte motorizado 
que permitla poder vivir alejado del las fuentes de 
trabajo que radicaban en el centro lo que traerá 

rm 

TESiS COW 

serias consecuencias. 

Existen dos lineas de pensamiento con respecto 
al Centro. Una la de los que emigraron de él y de 
los que nunca lo han habitado que es de caricter 
melaf6rico en el que el Centro representa el punto 
de partida, el origen, una memoria histórica que 
debe ser Pf9S81Vada. Para los que han inmigrado 
a él en los últimos anos para habitarlo, debe ser 
reconstruido y construido por razones de cncter 
práctico. 

En el primer caso la existencia del Centro 
Histórico es un problema secundario y su opini6n 
se satisface con que se conseive los Inmuebles 
de carácter histórico con un fin de identidad 
cultural. Para los segundos el rehabililar el centro 
para poder ser habitado, es un problema de 
primerlsimo orden. En ambos el Centro Hiltórico 
es parte fundamental del proceso civilizatorio de 
nuestra Naci6n, pero difieren en la noción y el uso 
que debe tener. 

um 
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D E S P O B LA f\1¡ ! E i\i T O 
DEL CENTRO 

Ya hemos mencionado en los párrafos anteriores 
algunas de las causas que llevaron a ciertos grupo 
de la poblaci6n a erm,irar primero hacia las colonias 
más cercanas a él y después a las ~s apartadas 
pero que gracias a los nuevos medios de transporte 
que achicaban la distancia, facilitando el poder vivir 
y trabajar en lugares diferentes. 

Los recién llegados de provincia, en general de 
origen campesino y con capacidad 
económicamente débil, van creando asentamientos 
en las zonas fabriles que son fuentes de trabajo. 
Es en estos lugares donde surgen los cinturones 
de miseria de la ciudad. 

De esta manera se van definiendo según la zona 
de la Metrópoli áreas que alojan a grupos socio -
económicos de diferente origen y capacidad. Lo 
que no ocurria tan marcadamente en el Centro 
Histórico en el cual compartlan el espacio 
personas de distintos estratos socio- económicos. 

Para damos una idea tanto de la expansión como 
del despoblamiento de la zona central veremos 
como el área urbana de 117 kilómetros cuadrados 
en 1940, pasa a cubrir una superficie de 650 
kilómetros cuadrados en 1970, abarcando los 
municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapan 
de Zaragoza, Ecatepec, Netzahualcoyotl, Los 
Reyes, La Paz y Chimalhuacan en el Estado de 
Mexico. En contraste, a partir sobre todo de los 
anos cuarentas y cincuentas el despoblamiento 
del a!fltro se acentuará y en las décadas s;;¡uienles 
se acelerarla . Este despoblamiento no es excklsivo 
de la zona centro, sino que también se presenta , 
en menor proporción, en otras delegaciones como 
son: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Miguel 
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Hidalgo y la Ben~o Juárez. 

EICentroHistóricocontabaen 1970con 344,687 
habitantes, suma que para 1990 habla disminuido 
a 189,905. Es decir, en 20 anos perdió 45% de 
sus habitantes. Entre 1990 y 1996, la Delegaci6n 
Cuhautemoc redujo su población en un 9.3%, 
pasando de 595,980 a 540,382 habitantes según 
el INEGI. En los últimos anos el despoblamiento 
en dicha delegación ocurre a razón de 1.86 anual. 

En e1 ano de 1950, 1a población de 1as delegaciol 1es 
Cuahutémoc y Venustiano Carranza era de 1, 
503,000 de habitantes en la primera y de 369,300 
de habitantes la segunda. 

9.Enciclopeia de Mexico, Yolumen 9,página 5249. 
JO.Pedro Paz Arel/ano.La rehabilitación de la 
vh!ienda: una a/ternaJh!a para la concervación de 
los cenJTo históricos. IN AH. 
pp.16. 
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Para 1970, la población de la Cuhautemoc 
disminuyó a 923, 100 de habitantes en tanto que la 
Venustiano Carranza elevó su poblaci6n a 749,500. 
En 1990 ambas disminuyeron su población, la 
Cuhautemoc a 595, 000 y la Venustiano Carranza a 
519,600 habitantes. En 1995 la Cuhautemoc 
registró una población de 540,000 habitantes y la 
Venustiano Carranza 485,600 habitantes. En 1970 
sumaban entre las dos 1,672,600 habitantes y 
veinticinco anos despues, en 1995 contaban tan 
s6lo cono 1,026,000 habitantes.(10) 

En ese periodo las dos delegaciones perdieron 
población, principalmente la Cuhautemoc. En 
promedio la perdida conjunta fue de 26,000 
habitantes cada ano ,o sea 17 familias por día. 

En 1970 habla un parque habitacional de 68, 120 
viviendas, con una densidad domiciliaria del 5.06 
ocupantes por vivienda; en 1990 el parque 
habitacional sumaba 46,864 viviendas con una 
menor densidad de ocupantes por vivienda sea que 
ano con ano aumenta el número de viviendas 
deeoa lplldas y sOOoalpadas en el Centro Histórico. 

f'~;;.~~~ 

En los ult1mos cuarenta años sé- cte · 
mós de un 80% de nuestra cl~do~·. 

z: .... ~~ 
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ll.GacetaOjic/Qlde/DistriloFedera/,pp, 17. 
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Fig.11. Gráfica Despoblamlsnto en el Centro Histórico. 

En el siguiente cuadro (fig.11) se muestra el crecimiento con respecto a la población y la 
superficie en metros cuadrados desde 1524hasta1990. (9) 

En el área del Plan Parcial de Desarrollo urbano del Centro Histórico el escenario tendencia! 
supone la continuación del proceso de despoblamiento: en el ano 2000 la poblaci6n residente 
es de 71,615 habitantes, en el ano 2005 la población habrá descendido hasta 68,049 habitante 
y para el ano 2010 el Centro Histórico tendrá 64,904 habitantes. En total la pérdida de la 
población representará en diez anos 6,717 habitantes. 

La parte flsica del despoblamiento, es decir la vivienda, tendrá en el escenario tendencia! un 
comportamiento similar al de la población: en el ano 2000 el número de viviendas existentes 
es de 18,375; enelallo2005setendrán17,890 viviendas yen el 2010serén 17,308viviendas 
la pérdida de viviendas en diez anos alcanzaré la cifra de 1,067 unidades.(11) 

Sien total del área del PPDUCH el despoblamiento es un proceso pennanente, en algunas de 
sus zonas constitutivas el fenómeno adquiere caracterlsticas dramáticas, pues existen zonas 
que durante los próximos quince anos quedarán deshabitadas o, tendrán una situaci6n de 
fuerte desequilibrio entre el uso habitacional y los demés usos del suelo. 



El desarrollo del Distrito Federal ha implicado 
alteraciones en su estructura urbana. Tanto el 
crecimiento de la ciudad, como su 
despoblamiento, han influido en los cambios 
en el uso del suelo (fig.12)y la saturación de los 
espacios físicos, que han producido una 
redistribución de la población. Así, la ciudad 
central sufrio un intenso cambio, tendiente a 
substituir el uso habilacional a otros más rentables 
del tipo comercial finaciero y de servicios público 
y privados, que implican una población más bien 
"flotante", que residente. A raíz de ello, la población 
central ha reducido su ritmo de crecimiento de 
manera opuesta, a las zonas limítrofes de la 
capital crecen, invirtiendo su participación relativa 
en el total. 

Si en 1950, los 12 cuartos que componían la vieja 
delimitación de la Ciudad de México concentraban 
i¡l 73% del total de la población, en 1970 disminuyó 
al 42% y para la década de los ochenta las 4 
delgaciones centrales 
contiente el 30% del 
total de los habitantes 
del Distrito Federal, y 
una tasa negativa de 
crecimiento anual de 
45 entre 1970-1980. 
En 1987 el uso 
habilacional ocupaba 

23.11 en 1970 a 42.78 en 
1994. 

Durante el mismo lapso, la 
vivienda se perdió en un 
31.2% a razón de 1,062 
viviendas por año, y 
experimentó una caída de 
20% en la densidad 
domiciliaria. (12) 

multifamiliar o al 
comercial, las 
consecuencias no 
se hacen esperar: 
se incrementa la 
afluencia de 
vehfculos y como 
un cáncer, los 
comercios y las 
oficinas empiezan a 
ocupar primero 

A las viejas residencias se residencias cuyo 
les hizo reformas radicales p r o g r a m a 
para adaptarlas a los arquitectónico 
nuevos usos. No se buscó Fig.13. Terreno que alguna l'e: tul'o uso habitacional, hoy evidentemente no 
compatibilidad en los co11rertido en un estacionamiento recidual. se adecua al nuevo 
programas arquitectónicos, por lo que pronto se uso de suelo, lo que obliga a demolerlas para 
degradaron y destruyeron valiosos monumentos. construir locales afines. Las plantas bajas se 

Esto se ha vuelto un problema complejo, pues en 
un principio el cambio de uso del suelo es 
consecuencia del despoblamiento, y hoy se ha 
convertido en causa. Siguiendo un círculo vicioso, 
los usos de suelo han venido provocando el 
despoblamiento, en la medida que los usos 
habitacionales e industriales de origen son 

sustituidos por otros, y 
también como efecto, ya 
que los vacíos creados por 
el despoblamiento tienden a 
ser ocupados por nuevas 
actividades, generalmente 
informales o de servicios de 
calidad inferior a las que 
habla antes. 

destruyen para transformarse en gigantescos 
escaparates y los despachos se instalan en 
pisos superiores. Surge en este momento otro 
factor importante: el económico. 

La identificación del Centro Histórico como la zona 
comercial más importante de la ciudad, ha atraído 
también al comercio informal. El comercio 
ambulante ha crecido hasta volverse 
aparentemente incontrolable. Se estima que el 
número de comerciantes en la vía pública en la 
delegación Cuauhtémoces de 28,462 y de 31,255 
puestos. De 100,000 personas empleadas en el 
comercio informal del D. F. el 26% está en esta 
delegación. 

115.70 hectáreas, . '"-··- . 
mientras que en 1997 ¿¡::.:.:!.: · ~.:-: ~. •,· ..... • "' .. J ~ El uso de suelo no debe 
suma sólo 3.6 ha; en ~¡!'.;~.¿ :-.;j:_'. 'f ·~~ . :::..¡ descuidarse porque evita 

El comercio en la vfa pública genera constantes 
conflictos por el uso y control de la calle, entorpece 
la circulación, es insalubre, contaminación visual 
y auditiva en las calles, y bloquea los accesos de 
circulación de gran importancia, entre otras cosas. cambio el número de ¡:,;:: :·' -' .. · _""::'.~":';;/ ';= · , •• ·: . ~ que se rompa el equilibrio 

establecim~ntos por :~J~n~·;.:\~ ' • '.: ~; ,.~"'.?,~; ~ ,.-: .· '.; urbano. Si se modifica el 
hectárea tiende a -"· · • -- ~ "-·- · ··· '" uso del suelo del enclave 
aumentar, pasó de Fig.11. Vil'ienda usada como bodega en la calle de Echmste. habitacional unifamiliar al 

12. Barros, Cristina (Coordinadora).EI Centro Histórico. Ayer. 
Hoy y Mañana, INAH.1997, México D.F. Ensayo pp. 
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Toda la actividad generada por el comercio, aunada 
a que la mayoría de la gente que cruza la ciudad 
de sur a norte, pasa por el centro, hace de este 
uno de los sitios de mayor afluencia. El 
crecimiento de la población flotante continua; por 
la delegación transttan diariamente 4.2 millones 
de personas, que son la mttad de la población del 
D.F. y el 5% de la población nacional. 

Fig.14.Folo ambulantes. 

Al romperse el equilibrio urbano de una zona 
básicamente habitacional unifamiliar y 
transformarse en comercial, el costo de la tierra 
se incrementan notablemente y la rentabilidad 
aumenta al proliferar los negocios. Así opera 
la oferta y la demanda regida por la 
especulación. Las consecuencias ahora las 
padecemos: calles que no tienen las secciones 
adecuadas para el nuevo uso, congestionadas 
de vehiculos que contaminan el ambiente con 

desintegran la piedra de los edificios y hacen 
que la vegetación desaparezca. Esto, 
lógicamente, provoca la emigración de los 
vecinos hacia nuevas zonas habitacionales. 
Mientras, que en el Centro se abandonan las 
viejas residencias, para darles un uso comercial, 
el cual a su vez se ve amenazado por el 
ambulantaje que le roba clientela y que dificulta 
la circulación vehicular y junto con la carencia de 
estacionamientos adecuados, ya que los 
existentes son improvisados e inseguros, ven sus 
negocios afectados y mucho del pequeño 
comercio se va del centro dejando tras de si una 
estela de destrucción. 

Especulación del suelo, (12) que reduce o 
nulifica el valor de lo construido 
independientemente de sus cualidades 
estéticas y de los valores históricos que 
contengan. Esta especulación se asocia en 
sus efectos perversos con la terciarización 
sin freno y sin selección que avasalla, 
atropella y dequicia la mezcla rica y 
equilibrada de usos y giros que carcterizó a 
la parte central de la ciudad, dándole identidad 

los gases que despiden, los Cuales a la larga Fig.15.Calle invadida por comercios en planta baja. 
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y carácter peculiar a cada uno de los 
sectores que la conformaban. 

Se define como terciarización a la ocupación 
del suelo urbano por medio del sector 
terciario de la economla, es decir: el sector 
servicios, bancos oficinas y comercios. 

-·~ .......... ~ '. 
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11. Aguirre, Carlos, El cenlro un espacio para todos, El 
Cenlro Histórico. A)~r. /lay y Mañana, INAH.1997. México 
D.F. Ensayo pp, 119. 



Rentas 
congeladas 

Otro hecho que marca históricamente la situación 
actual de las viviendas en el centro, tanto para 
sus propietarios como para ~us usuarios, e incluso 
en las pollticas seguidas por el Estado en materia 
habitacional constituye el Decreto de 
Congelación de Renta emitido en 1942 (13) y 
prorrogado en 1948, Dicho Decreto tenia por 
objetivo congelar la rentas de viviendas construidas 
antes de 1942 y así impedir que obreros y sectores 

1945, 1946 y en 1948 queda definitivamente 
aclarado el tipo de contrato de arrendamiento de 
los locales sujetos a congelación. Estos eran de 
tresfonnas: 

1. los destinados exclusivamente a la habitación 
que ocupan el inquilino y los miembros de lsu 
familia que vivan con él. 

2. los ocupados por trabajadores a domicilio 
3. los destinados a comercio o industria 

Es decir, no sólo las viviendas quedan incluidas 
en este régimen, también las misceláneas, 
panaderías, !arterias, talleres, etc. 

de clase media siguieran pagando las continuas Las consecuencias de esta ley no se hicieron 
alzas provocadas por la situación de crisis e esperar, se observan en los años de la postguerra, 
inflación que por esos años se vivía en el pais; por que por razones populistas no se derogó. Cambio 
otro lado, la obligación para los arrendadores el equilibreio de la oferta y la demanda que en el 
estaba claramente señalada en uno de los Centro Histórico no seguía las mismas reglas que 
artículos de dicho decreto, enelcualseespecifica: en el resto de la ciudad, ya que el valor de un 
'no aumentar en ningún caso ni por ningún motivo inmueble histórico no esta relacionado con las 
las rentas de las casas, departamentos, viviendas inversones del capital urbano. Lo que generó la 
y cuartos alquilados o rentados a cualquiera otros llamada paradoja de un bien 
locales susceptibles de .. ,.,..,s.- sin valor, es decir que los 
darse en ~ ,-' >j!i!íl :iit~ :·;:;;:_: . ..,: dueñoshanoptadopordejar 
arrendamoiento o ; tAf!!lf'. 1 ~J .'.:"' '°!i:so;''°"·:·.' ·1 quelosinmueblesenrentas 
alquiler, ubicados en el <~. ; ~_:.-::·~f. ; ' •·: ,:'.;.. congeladas se degraden al 
Distrito Federal, no · · .. • ~-. . tp'..;. · · · ,; punto en que lo único que 
pudiéndose invocar el 7:1 •·· __ ·. 7 queda es demolerlo, 
hecho de que una casa, · ·· . · · '.._ ·~ ·~ .• /'. liberando el terreno que ya 

::!'.::'O: íf~4-i•ij:!. ·~ ~;: :,::::,~:,!'.,ra!~ 
y vuelva a rentarse ya 1 : ·. !t."/~· , :;"'··_ ·" .,;. de mercado real y que se 
que en los nuevos " ·'-' -- ; . - puede didicar a funciones 
arrendamientos no se ". :;;·( más rentables que la 
podia señalarse rentas

1 

':

1

:.¡, '\1 ~ vivienda. 
superiores a la &15 ie 
existentes al entrar en Fig.16.Edificio en deterioro, por renta congelada. Uno de los usos que se ha 
vigor el Decreto". dado a la mayor parte de 

Posterionnente se precisa el Decreto en 1943, 
estos terrenos son estacionamientos, que 
representan un fuerte renta con una baja inversión. 

Tenemos entonces, que los propietarios de 
monumentos históricos destinados a habitación 
no los mejoran su mantenimieto, pero tampoco 
los venden, ya que los consideran como un 
capital latente, con la esperanza de que algun 
día se transfonnan en buenos terrenos para 
inversiones, como es el caso de los 
estacionamietnos (los cuales pueden ser de 
tres o más niveles), que no repesentan grandes 
costos de inversión. 

Para los usuarios de edificios habitacionales, 
el problema se les plantea de direrente manera. 
Acostumbrados a pagar rentas baja, o bien 
congeladas, y al no tener los recursos para 
repararlas o para mudarse a otros sitios, tienen 
que enfrentarse cotidianamente a la situación 
que genera el vivir en espacios deteriorados 
(fig. 16.), a la falta de servicios indispesables, y 
a la amenaza constante de los casero, o del 
Departamento del Distrito Federal, de 
desalojarlos para "regenerar" o transformar sus 
viviendas. 

J J. Gert: Manero, Federico, La l'ivienda congelada en el 
Distrito Federal, p. 40 . 
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La desecación 
del suelo 

Otro factor de la decadencia flsica de Ja ciudad 
histórica es Ja modificación del medio, el 
despilfarro de sus recursos ambientales, asi como 
la alteración irresponsable del hábitat natural. 
Todo esto ha ocasionado Ja desecación del manto 
acuífero, que a su vez ha producido el hundimiento 
de edificios. 

El subsuelo de la ciudad de México es de 
características muy complejas. Por un lado; 
nos encontramos sobre lo que fuera un gran lago, 
que atraves de los años se ha ido secando (fJQ. 
16), en parte como resultado de Ja extracción 
irresponsable del agua para el abastecimiento de 
la ciudad. Al perder su humedad Ja capa arcillosa, 
también pierde volumen, lo que ocasiona que el 
suelo baje de nivel y Jos edificios se hundan. 

20<XJ 

Algunas veces, cuando Jos edificios estan 
construidos sobre pilotes, estos evitan el 
hundimiento del edificio, sin embargo el nivel de 
la calle se reduce, provocando un desnivel entre 
el edificio y la banqueta, por lo que en algunos 
edificios, el nivel de la calle llega a estar a más de 
dos metros por arriba del edificio. 

Por otro lado, es importante mencionar que en el 
Centro se encuentran rellenos artificiales de 
origen prehipánico, junto con restos de 
construcciónes recientes, lo que hace aún más 
grave el problema. 

Todas esta razones hacen que sea una tarea 
dificil de comprender y predecir como se 
comportarán Jos edificios, sobre todo ante 
fenómenos naturales como lo fue el temblor de 
1985. 

14. Cen·antes Fernando, El paisaje gerográjico en el Centro 
Histórico, El Centro Histórica. Ayer, Hoy y .llañana, 
/NAH.1997. México D.F. Ensayo pp. 

. ;• 

1700 
Fig. 17. desaparición del manto act1/fero a trai•es del tiempo 
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Figl8. Temblor de 1985. 

s¡sn10 de 1985 
Otro hecho que contribuyó más al deterioro del 
Centro, fue el sismo ocurrido el 19 de Septiembre 
de 1985 con una magnitud de 8.1 grados en la 
escala de Richter (14). Su epicentro se localizó a 
360 kilometros al suroeste de la Ciudad de 

.., .. 

1600 1500 



Fig.19. Temblor de 1985. 

México. Y cuya repercusión se sintió más fuerte 
en el valle de México, sobre todo en la zona central, 
lo que fuera el antiguo lago. Esto se debe a que 
cuando una onda sismica penetra el terreno de 
alubion, como el de esta zona de la ciudad, se 
trasforma y cobra nueva fuerza, destruyendo 
muchos inmuebles y dejando muchos otros en 
muy malas condiciones al grado que tuvieron que 
ser destruidos ( figs.18,19 20 y 21). Este hecho 
provocó otra vez la emigración hacia otras 
colonias tanto por necesidad como por miedo. 

Huecos urbanos 
Como concecuencia de todos los factores antes 
mencionados, el Centro historico, sufre hoy del 
abandonoydestruccióndesusespacios,quese 
expresa flsicamente es un gran número de 
terrenos balclfos. 

Muchos se encuentran bajo la especulación del 
mercado esperando tiempos mejores, otros 
ocupados temportamente por estacionamientos 

Fig.20. Temblor de /985. 

inprovisados en precarias condiciones, o en el peor 
de los casos abandonados, siendo foco de basura 
e indigencia y rompiendo con la imagen urbana. 
Son espacios subutilizados con usos que sólo 
aceleran el proceso de destrucción de la zona. 

Estos lotes baldios son negativos para la ciudad. 
Son espacios desperdiciados, son terrenos con 
un gran valor urbano, y a diferencia de terrenos de 
la periferia de la Ciudad, de una gran riqueza ya 
que cuentan no sólo con la infraestructura urbana, 
es decir redes de agua, gas, teléfono, electricidad, 
sino que ademas de éllo se encuentran en un zona 
privilegiada de la ciudad en donde hay todo, desde 
servicios comerciales de todo tipo, servicios 
culturales, educativos y de salud además de que 
cuentan con una gran red de comunicación vial. 
Son terrenos con grandes potenciales, hoy 
desperdiciados.Se estima que en la actualidad la 
estructura urbana del Centro Histórico, presenta 
por lo menos 1,000,000 de m2 baldfos 
subutilizados. 

También hay edificios abandonados, subocupados 

Fig. 21. Temblor de 1985. 

o con usos para lo que no fueron construidos que 
pone en peligro la conservación de los mismos 
como son las bodegas. Edificios abandonados con 
un futuro incierto que tal vez se demolerán por ser 
incompatibles con los nuevos usos.o se volverán 
un terreno baldio en especulación. 

Según un censo reciente levantado por la Asociac6n 
de Residentes de la Colonia Centro, referente a los 
usos por niveles, en 3,840 edificios, el segundo uso 
de la zona, después de la vivienda-1,551 inmuebles
-1,043 inmuebles-son las bodegas. (15) 

Todos estos espacios abandonados y subutilizados 
representan una oportunidad para desarrollar 
accciones de vivienda. 
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en Entorno, volumen 2, ano 2. otoilo, 1983, p. 13. 



Flg.21. Detalle de un edificio dañado por la contaminación 
ambiental. 

Efectos de la 
contaminación 
en· l.os edificios 
Por último dentro de nuestra lista de factores que 
han contribuido al mal estado del Centro Histórico 
tenemos los efectos producidos por la 
conlllninación ambiental (fig.22). Desde mediados 
del siglo XIX, con el inicio de la industrialización 
las caracterislicas de la atmósfera han ido 

Fig.23. Edificio enegrecido por la contaminación ambiental. 

cambiando. Surgió la presencia de contaminantes 
en el aire producidos por la combustión del 
pretróleo como fuente de energia para la industria 
y, más recientemente, los gases de las emisiones 
de los vehlculos de motor. 

El aire tiene millones de toneladas de monóxido 
de carbono CO, óxidos de nitrógeno NOx, ozono 
03, partrculas, hidrocarburos y otros 
contaminates, son emitidas directamente a la 
atmósfera como resultado del creciente consumo 
de combustibles fósiles.(fig.26) 

Muchas de estas elementos que se encuentran 
en la atmósfera urbana como la de la Ciudad de 
México, en donde forman una mezcla compleja 
de contaminantes, muy activos, que pueden ser 
extremadamente corrosivos para los materiales 
de construcción. 

Todos los materiales se deterioran de manera 
natural, como resultado de su constante 
interacción con la atmósfera. Sufren una serie 
de transformaciones, mediante procesos flsicos, 
quimicos y biológicos, que cambian sus 
propiedades fisicoquimicas. 

La evolución y transformación de las rocas es el 
resultado de las diferencias fisicoqulmicas, entre 
el ambiente inicial en el que se formaron y el 
nuevo ambiente al cual se encuentran expuestas. 

Se puede decir que uno de los mecanismos de 
alteración más generalizados en los monumentos 
del Centro Histórico de la ciudad de México es la 
disolución y la pérdida del material cementante 
en el mármol y las piedras calizas, provocadas 
por la acción de la lluvia ácida (fig.23), que termina 

Fig.U. Desjiguaracion de una fachada producido por el 
guano de palama. 



por disgregar grano a grano la superficie del material 
hasta darle la consistencia de un terrón de azúcar. 

Otro factor que afecta la conservación de los 
monumentos es la presencia en ellos de palomas, 
ya que sus escrementos presentan un alto 
contenido de ácido fosfórico, el cual no sólo mancha 
y desfigura la superficie de las fachadas, sino que 
verdaderamente corroe la piedra (fig.24,25). 

Las masas de guano acumulado retienen el agua 
de lluvia, por lo que la superficie de la roca permanece 
en contacto con soluciones ácidas por largo tiempo, 
y esto favorece el deterioro de los materiales pétreos. 

Fig.25. Deefiguaracion de una fachada producido por 
el guano de paloma. 

Fig.26. Esquema en el que se esplica el proceso de la llm·ia ácida. 
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16. Bra1•0, //umberlo, Efectos de la contaminación en los monumenlo, El Centro //isiórico. Ayer, //oy y Mañana. 
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En el siguiente cuadro podemos ver la cadena de eventos y factores de los que se han hablado a lo largo de este 
cépitulo, que han contribuido al estado de abandono y destrucción del Centro Histórico. 

1 prostitución j 1 pandillerismo 1 

~ ,/ 
1 cxmtamlnaclónl-+ f-1 Indigencia 1 estado de 

abandono y 
j tráfico 1---+ destrucción del 

Centro Histórico 
_____ .,.~!huecos urbanos 1 

~ 1 slsmode19851 

abandono de los lnmueblesj ( 1 contamlnaclon 1 

1 ambulan¡je 1 f 
1 predominio del uso comercial 1 ~ l deterioro de los Inmuebles 1 ( 

' 
l rentas congeladas! 

1 subutlllzaclón de los Inmuebles 1 

1 cambos de uso de suelo 1 
1 especulaclon del suelo 1 

i 
1 abandono de la zona central 1 

1 crecimiento de la ciudad 1 

F11.17. C.ta "' irOllltciúlllOJ en ti Ctlllro HW6tico. 

?.4 

1 hundimiento de los edificios 1 

i 
1 desecación del manto aculfero en el subsuelo 1 

l explotación Irresponsable de recursos 1 

1 emplazamiento de la ciudad colonial sobre la prehispánica 1 

!emplazamiento de la ciudad prehispánica en la zona lacustre! 

---------------



Es importante para entender hoy al Centro, saber 
quefueloquepasóyporquepasó, paraasl, poder 
en la medida, revertir el nocivo proceso del cual el 
Centro es hoy victima. 

Es por ello que a través de este capítulo hemos 
revisado tanto a los eventos como a los factores 
que a lo largo del tiempo han contribuido poco a 
poco al estado de deterioro y destrucción del 
Centro Histórico. Algunos de estos eventos han 
sido históricos, pollticos, sociales, otros son 
factores geogréficos, climáticos, ecol6giocos, 
demogréficos etc, pero todos ellos, de alguna 
manera u otra hacen del centro lo que es hoy. Un 
lugar peligroso, deshabitado en la noches, 
conflictivo, sucio y despediciado en su potencial. 

Hay datos importantes que nacen a partir de esta 
investigación, datos muy ütiles desde el punto de 
vista ulba©arquilect6nico que nos pueden ayudar 
més adelante para el desarrollo del proyecto 
arquitectónico. El primero es entender que el 
despoblamiento causado por el crecimiento 
desmedido de la ciudad en los últinos treinta anos, 
trajo consigo entre muchos problemas, entre los 
cuales estén; los cambios de uso de suelo, y estos 
a su vez. han quebrado el equililrio de la esbuctura 
urbana, creando edificios subutiiizados en sus 
usos, edificos abandonados y sobre todo vacios 
urbanos muy datlinos para la ciudad. Es 
precisamente en uno de esto espacios en los que 
se desarrolla el proyecto arquitectónico de esta 
t6tis, revalorizando su riqueza volviéndolos a 
utilizar. 

Tambi6n nos hace concienles de la situación de la 
vivienda en el centro, ya que la mayorfa de los 
edificios que estaban dedicados a élla, hoy se 
encuentran en muy mal estado, deshabitados o 
subocupados para otros usos. Lo cual crea una 
situación datlina para la zona en muchos 

sentidos.Por lo que proponer vivienda como 
programa para el proyecto arquitectónico resulta 
muy conveniente. 

Ademas que la investigación nos ayuda a enteder 
que hay también concecuencias flslcas de estos 
acontecimentos en la ciudad y en su arquitectura. 

2
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capítulo II 

La vivienda 

La vivienda 

l.aviviendaen laCiudaddeMéxioo 

Estrategia para elD.F. 

Situación de la vivienda eneJCentro 
Histórico 

Déficithabitacionalyrequerimientosde 
vivienda para los pióximos años 

Tipología de la vivienda en el Centro 
Histórico 

VIVÍenda vs ladeslrucción 
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Fig.28. Hvienda griJ en la periferia de la ciudad. 

17. Valtllle, Carmelo, Gerartlo, La vivienda en el mundo, pp. 1-5. 
18. Rojas Loa, José Antonio, •la trasformación de la zona cemral, ciudad de México: /9]0-
1970», en Moreno Toscano, (A. Coord), Ciudad de México; ensayo de construcción de una 
hiJtoria, pp. 227. 
19. Monografía de la Delegación Cuahutémoc. ,\féxico. D.F. Gobierno de la Ciudad de México, 
pp.40. 

¡ Í\ 
Lfi VIVIENDA 

El hombre hace un permanente esfuerzo por organizarse y mejorar su medio ambiente. En 

este constante afan la vivienda juega un papel importantísimo. La vivienda es el lugar 

donde se desarrolla la vida, el asiento natural de una familia; es decir, el lugar adecuado 

para que los integrantes del grupo familiar puedan disponer de las comodidades 

necesarias para vivir, pues no sólo ha buscado el hombre el recinto dentro del cual debe 

desarrollar su vida Intima, sino también atender a las exigencias de la vida de relación y 

la seguridad. Se indentifica estrechamente con el patrimonio familiar, con el prestigo 

personal del ocupante.Es la célula fundamental para la reproducción social. Toda persona 

que carece de una vivienda no tiene las bases para formar un hogar. 

La vivienda debe ser una de las preocupaciones fundamentales de cualquier sociedad, 

no solamente porque se trata de la satisfación de una demanda social, sino porque puede 

constituir uno de los ejes fundamentales de desarrollo ecónomico: en el mercado 

gigantesco que demanda este tipo de bien, en la diversidad de insumos que requiere la 

construcción de la vivienda, en el empleo que genera y el estrmulo que la producción de 

un techo ocasiona en otras ramas económicas, asl como en los impactos en la sociedad. 

El hecho de que una familia viva en condiciones dignas produce efecto incalculabre. 

Un país dance ta vivienda es 
insuficiente da muestra de un 
rezaco social, va que rep¡esenia 
un signe; externo iílequívoco de! 
nivel de desar:rol!o del grupo 
socla1• l 7 

En cuanto a lo que al problema de vivienda se refiere, nuestro país no es el único en 

padecer carencias y déficit habitacional, estos son producto de la época, con su rápido 

crecimiento poblacional, urbanización acelerada e industrialización. Muchos paises de 

América, Africa y algunos europeos, han tenido que enfrentarse a fenómenos similares, 

con diferentes grados de éx~o y bajo condiciones que son particulares de cada uno. 

--._ ·" 
TESIS cQNl 

FALLA DE ORIGEN/ 



vivienda en !a ciudad de rnéxico 
En nuestro caso, el mayor problema de la escasez de vivienda se da, primordialmente, en la 

zona metropolitana de la Ciudad de México. 

Desde hace muchos años el problema de la vivienda en el Distrito Federal ha tenido una 

especial relevancia, ya que la constante imigración del campo hace que la magnitud del 

problema sea a una escala inimaginable, dejando a un gran sector de la población sus 

necesidades básicas insatisfechas. A pesar de los esfuerzos de los organismos 

institucionales, todavla se aprecia una gran brecha entre la demanda de amplios grupos de 

la sociedad y la oferta de acciones accesibies a la mayor parte de las familias. de tal manera 

que sigue la tendencia al alza del déficit y el deterioro de las condiciones habitacionales. 

debido a múltiples factores de carácter administrativo, polltico, social, económico y financiero. 

que caracterizan al entorno y comportamiento de este mercado tan sensible a las aspiraciones 

sociales. 

La complejida de la creación de vivienda se refleja en la gran diversidad de actores que en 

ella intervienen; desde aquellos didicados a la investigación, planeación, programación y 

fijación de polllicas, hasta los que tienen que decidir sobre la operación y ejecución de 

acciones y proyectos concretos. Esta diversidad refleja el interés y la complejidad que 

representa enfrentar la habttabilidad en un área de tantas contradiciiones como la Ciudad de 

México. 

Hasta los primeros años del decenio anterior, caracterizó a la política habitacional del Estado 

en México y especialmente en el Distrito Federal, en un impulso importante a la vivienda para 

sectores de bajos ingresos, mediante la participación directa de organismos públicos como 

INFONAVIT, FONHAPO, FICIDESU, FICAPRO Y Renovación Habitacional Popular, así como 

mecanismos e intrumentos financieros que fomentaban la producción de viviendas para 

sectores de ingresos medios, especialmente a través de la banca hipotecaria privada y de 

promotores inmobiliarios como el FOVl.(18) 

No obstante, los recursos fueron insuficientes, especialmente los aplicados para atender la 

demanda de la problación de más bajos ingresos. Quienes no eran propietarios; alquilaban 

vivienda preexistente en las áreas centrales e intermedias de la ciudad, en gran medida 

deteriorada, o en asentamiento irregulares, de autoconstrucción, en áreas periféricas, en lo 

Fig.29. lisra aérea de :ona periférica de la Ciudad de México. 

que constituyó después la zona metropolttana de la Ciudad de M6xico. 

Pero los ajustes en la orientación general de la economía de íos últimos años a escara 

nacional, obligaron a restructurar la polltica y la forma como venia ocurriendo la produa:ión 

y la distribución de la vivienda entre los habttantes de la ciudad. Debido en parte a la crisis 

económica de 1994 (19) y al cambio de objetivos políticos del último decenio, el estado se 

desligó del compromiso social que de alguna manera los anteriores gobiernos pretendiron 

mantener. De esta manera, se redujo significativamente la participación deí Estado en el 

apoyo a la adquisición de reservas territoriales y vivienda de interés social, así como el 

progresivo abandono del carácter social de las organizaciones oficiales de vivienGi, que 

se convirtieron en organismos financieros hipotecarios para la población, esto ha 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

J9 



FigJO. Santa Fé. D.F. 

20.Nuílez,Oscar;Notas acerca del problema de la viviendas en 
América latina, pp. 38-39. 
21.&colano, Joaquln, La vivienda del Distrito Federal en el 
año2000. 

conducido a la eliminación de planes y programas que representaron en épocas recientes una respuesta 

efectiva para atender esta demanda, para la población que si bien tiene ingresos reducidos, no esla más pobre 

ni la más necesitada. 

El resultado ha sido un aumento del déficit de vivienda y un deterioro progresivo de las condiciones 

habitacionales de amplios sectores de pobalción,(21) 

Es esta clase de vivienda de lamina y gris la que representa una verdadera amenaza para la ciudad, ya que 

surge anárquicamente arrasando las áreas verdes, carente de infraestructura y equipámiento. Lo cual a la 

larga es mucho más costoso para nuestra sociedad. 

Asl que ante la pérdida del carácter social de los organismos de vivienda y el despalzamiento de los 

mecanismos de financiamiento que venlan operando, se redujo de manera notable la posibilidad de atender 

tanto el déficit acumulado como una demanda en crecimiento. 

De acuerdo con el crecimiento estimado de población y hogares entre 1995 y 2005, la población del Distrito 

Federal crece en una tasa de .2% y las viviendas a una del .017.(20) Esto quiere decir que la brecha dla a 

dia es más grande. Por lo que en el escenario programático de vivienda en la Ciudad de México 1998-2020, 

la sociedad necesita producir un millón de acciones de vivienda en un plazo de 15 años para resolver et 

problema de défictt de la vivienda en el D.F. Si ésto no se consigue, a principios de este siglo habrá una 

crisis habitacional tal, que resolverla se convertira en un ideal cada dla más lejano, mientras más tiempo 

perdamos, el problema crecerá exponesialmente, ya que no sólo implica vivienda, sino toda la 

infraestructura necesaria para ella. 
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Fig.J2. VI.Sta central de la Ciudad de México. 

22.&colano. Joaquín, La vivienda del Distrilo Federal 
en el alfo 2000. 

El problema en el D.F.es que los espacios para construir son pequeños, y es más fácil y barato 

crear vivienda nueva en el Estado De México, al cual se ha favorecido finacieramente, obligando 

asl a la masa de menores ingresos a vivir cada vez más lejos en zonas que no le ofrecen los 

sevlclos ni bienes necesarios, ademas de que ésto, implicaré en un futuro, invertir en transporte 

suburbano al igual que las grandes capitales del planeta. Es decir, que el problema es la 

infraestructura del transporte, del agua, del drenaje, etcétera; lo que implica considerar opciones 

que, desafortunadamente, no ofrecen respuestas 

de corto plazo. 

Por lo que las estrategias del D,F. no se orientan 

sobre todo a rehacer y mejorar muchas unidades 

de vivienda existente que hoy se encuentra 

abandonadas o utilizadas para fines diferentes de 

aquellos para los que fueron construidas, asl como 

construir en terrenos baldlos que hay, principalmente 

en las zonas centrales, tomando encuenta Que el 

suelo es escaso, disperso y que requiere estrategias 

diferntes a las zonas periféricas. 

Sin embargo el presupuesto para lograrlo es escaso, 

precisamente por favorecer a las areas perifériacas. 

El regenerar estas zonas no sólo es lenta sino 

también interrumpida por prioridades que las 

autoridades consideran de mayor importancia o que 

requieren de soluciones inmediatas y asl que la 

regeneración de la vivienda en la zona central se 

va rezagando, y como ya indicamos, a mayor 

rezago, mayor el problema y más lejana su solución. 

Es en este sentido que la Delegación Cuauhtémoc y sobre todo el Centro Histórico cobran una 

nueva importancia por ser una de las zonas de la ciudad que más necesitan rehabilitarse en el 

sentido de la vivienda y que además ofrece muchas ventajas ya que es rico en infraestructura 

y en espacios para crear vivienda. 
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La vivienda que en el pasado privó sobre la industria, el 

comercio y los servicios, se ha visto reducida y marginada a 

los sectores sociales de más bajos ingresos; se han 

constituido en algunos casos verdaderos guetos proletarios. 

Podemos afirmar que nuestro injusto modelo de desarrollo 

ha sido y sigue siendo causa del deterioro, la destrucción o 

el abandono de mucho asentamientos históricos. La 

destrucción flsica como la relación causa-electo de la 

terciarización de las áreas centrales y el deterioro social 

como consecuencia de la sustitución de los habitantes qu 

Fig.JJ. Vecindad en el Centro Histórico. 

Sunmmente arruinados, 64 
edificios de la Cuauhtémoc 

Fig.J4. Periódico El 
llera/do, Meneo D.F. p6gina 
38-A. 

Una cantidad importante de los imnuebles catalogádos tiene uso habilacional, pero la progresiva 
incorporación de comercios, bodegas y oficinas han transformado sus usos y desplazado a la 
vivienda. Sin embargo, se mantienen desocupadas una gran cantidad de plantas superiores 
que podrían alojar vivienda y así, ofrecer mayor vitalidad a algunos sectores del centro, que 
una vez concluidos los horarios de oficina, quedan prácticamente sin actividad. Muchos de 
estos inmuebles también presentan diversos grados de deterioro. 

Por otra parte, el trabajo de campo reciente aporta los siguientes datos: de los 4,527 predios 
que contiene el polígono, el uso habitacional ocupa 1,691: lo que equivale al 37.4% del total de 
predios. 

Los datos muestran que la mayor parte de los inmuebles con uso habttacional (73.29%) 
mezclan este uso con el comercial. Una constante observada es la mezcla de usos del suelo 
en edificios: sólo 270 inmuebles presentan uso habitacional exclusivo (5.96%). (24) 

También existen dos grandes zonas despobladas: el llamado corredor turístico-cultural y la 
zona sur de lzazaga.(23) En el plano correspondiente, la zona central despoblada se ha 
ampliado hacia Vizcaínas. 

El número de viviendas, al igual que la población, ha decrecido notablemente, en 1970 había 
un total de 29,259 viviendas y en 1995 habla 18,940; lo que significa una pérdida de 10,319 
unidades, afectando fundamentalmente el inventario de viviendas en renta ya que las viviendas 
en propiedad se habían incrementado gracias a los programas de reconstrucción de vivienda 
despues de los sisimos de 1985. De continuar la tendencia histórica de despoblamiento y 
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consecuentemente de pérdida de viviendas, habré para el ano 201 O 
17,308. 

Respecto al estado flsico de los edificios ocupados por vivienda, 813 
se encuentran en buen estado (48.1%), 452 se encuentran en estado 
regualar (26.7%) y 426 en mal estado. En este último caso se trata 
de vecindades y ediflcos de departamentos muy deteriorados, muchos 
de los cuales por su grave deterioro flsico están considerados en 
riesgo de derrumbe. 

Una proporción significativa de las viviendas muestra deficiencias: una 
tercera paite de 6las cuenta con un solo dormitorio (33.1 %), el 6% no 
cuentan con un espacio exclusivo para cocinar y el 2. 7% tiene 
materiales provisionales en las techumbres. Además la afectación 
por la indisponibilidad de servicios alcanza al 1.6% de la viviendas 
que no cuentan con energia eléctrica, al 4.5% que no tiene conectado 
su drenaje a la calle y al 12.9% sin agua entubada a la vivienda.(25) 
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Fig.35. Gráfica del despoblamiento y vivienda. 

Déficit habitacional y requerimientos de 

El deterioro habilacional se expresa también por la existencia de un 
importante número de predios baldlos, edificios abandonados, 
subocupados o con usos incompatibles con la observación de los 
mismos (bodegas). Según un censo reciente levantado por la 
Asociacón de Residentes de la Colonia Centro, referente a los usos 
por niveles, en 3,840 edificios, el segundo uso de la zona, después de 
la vivienda (1,551 inmuebles) son las bodegas (1,043 inmuebles). (26) 

Sóloeneldeceniopasadodejarondeconsiderarsehabilacionales vivienda para los próximos años. 
cerca de40 mil vivienlas de la Delegación Cuauhtémoc, por expulsión, 
cambio de uso o desaparición de inmuebles. (fig.35) 

Se estima que en la actualidad la estructura urbana del Centro 
Histórico, presenta por lo menos 1,000,000 de m2 baldios 
subutilizadol.(26) 

Por efectos del proceso de despoblamiento que afecta a las éreas centrales de la 
ciudad, en el Centro Histórico existe un inventario de vivienda subutilizado. Es un 
hecho que existen más viviendas que habitantes. Los censos se reliale a las viviendas 
ocupadas. En algunas éreas la vivienda desocupada se encuentra en buenas 
condiciones y sus propietarios las mantienen vaclas en espera de mejorar sus 
utilidades con usos más rentables. 

Como conclulión podemos decW que el centro está subutilizado como 
etpacio de la ciudad, 6ato sin tomar en cuenta su riqueza El déficit principal de vivienda es producto del deterioro, se calcula que a partir del 
arquiec:t6nicl, su valor histórico y significado social. ano 2000 sera necesario atender 9,066 viviendas para una población de 38,264 

personas. 

Por lo que deben rescatarse més pronto prosible los monumentos 
históricos, los edificios abandonados y subutilizados, y la 25. Ocim-Cenv~ 1996. 
infa1811ruduraexistentedeupfovechadaydeteriorada. 26. Stolarski, 1982; Fonhapo, 1988. 
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Fig.36. Edificio de deparlamenlos de mediados del siglo pasado en la 
calle de Aynlamienlo. 

1·j"'1 _t.:.: 

Fig.J7. Edificio de deparlamenlos ar/ decó en la calle de 17clória .. 

Tioolooía de la vivienda en el 
' -· 

Centro Histórico. 
Reducir a unos cuantos tipos la variedad de situaciones que presenta la vivienda en el 
centro de la ciudad se justifica únicamente por método para fines especificos, ya que 
reúne una gran riqueza que no puede ser ignorada: Hay en el origen de estas 
situaciones un matiz que por siglos ha venido evolucionando de forma continua unas 
veces y discontinua en otras, sumando valores culturales en cada ocasión, que debe 
registrarse adecuadamente a fin de evitar generalizaciones y esterolipos artificiales 
(Gonzalez Lobo, 1995). 

De las cuatro modalidades dominantes de vivienda que se producen en el Distrito 
Federal (123) unifamiliar o casa sola (una unidad de vivienda por predio), agrupada 
horizontalmente, (dos o más viviendas por predio en construcción horizontal), edificio de 
departamentos (tres o más viviendas por predio en construcción vertical) y conjunto 
habitacional (agrupación de una o varias modadlidades de vivienda en un predio 
relativamente mayor), se deriva una tipología más específica propia de los procesos 
habitacionales que tienen lugar en el CH. Ocho son los tipos predominantes de vivienda 
en el centro de la ciudad (Cenvi, 1991). todos ellos de uso colectivo con grados variados 
de informalidad: edificios coloniales transformados en vivienda multifamiliar para renta, 
vecindades clásica, nuevas vecindades, casas-habitación, edificios de departamentos, 
ciudades perdidas, cuartos de azotea y conjuntos habitacionales de vivienda de interés 
social. No siempre estas tipologías son excluyentes en el espacio, de hecho la 
tendencia es a mezclarse dando lugar a complejas situaciones habitacíonales (Gobierno 
de la Ciudad de México. Cuahtémoc, 1996). 

Cenvi describe así los tipos dominantes de vivienda. Los edificios coloniales surgieron a 
finales del siglo pasado cuando los sectores acomodados dejaron el viejo casco 
histórico para vivir en los nuevos fraccionamientos residenciales al poniente de lo que 
entonces era la ciudad de México. A la fecha mucjos de estos inmuebles siguen 
presentando la función habitacional pero ahora bajo la forma de vivienda de alquiler 
multifamilia. fa población residente se caracteriza por altas tasas de actividad, niveles de 
ingrsos relativamente mayores al de los habitantes de las vecindades y una myor 
integración al mercado de trabajo como empleados públicos y/o de empresas privadas. 
El índice de hacinamiento es relativamente bajo pero el deterioro es elevado debido tanto 
a la anliguedad de las construcciones como a los usos no habitacionales (bodegas, 
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Fig.18. Diversos tipos de vfrienda en el Centro Histórico. 

talleres, Oficinas, etc). Su condición de patrimonio 
histórico y hasta hace poco las rentas congeladas 
han limitado su rehabilitació. Cálculos 
aproximados indican que en la actualidad, 
representan menos del 5% del parque 
habitacional con tendencia a disminuir. 

Las vecindades clásicas se caraterizan por el 
avanzado deterioro y hacinamiento insalubre. 
Construidas durante el porfiriato, entre 1880 y 
1930, se localizan al norte del Centro Histórico 
(Lagunilla, Garibaldi, Tomatlán), al sur (Vizcaínas, 
Mesones) y en la colonias populares del norte y 
sur del primer cuadro: Guerrero, Teplto, Morelos, 
Penitenciaria, Merced-Candelaria, Obrera y 
Doctores. Se les considera un derivado 
arquitectónico de la casa colonial espanola 
(conjunto de cuartos alrededor de un patio) pero 
fue la lógica de la ganancia la que determinó sus 
dimensiones y la calidad de los materiales de 
construcción. Actualmente presentan diversos 
grados de deterioro, hacinamiento y déficit en 
servicios básicos (agua potable, drenaje, banos). 
Las que se localizan al norte del CH (Guerrero, 

Tepito, Morelos) presentan las peores 
condiciones. Su peso relativo en el total es de 7% 
con tendencia a disminuir. Hace setenta años, las 
vecindades presentaban 24.3% del total de 
inmuebles del Centro Histórico, así como el 69.7% 
del total de viviendas. (27) 

Las nuevas vecindades o propositivas, a diferencia 
de las clásicas cuentan con niveles de alquiler 
más elevados. Se localizan en las que fueron las 
colonias populares o proletarias periféricas de los 
anos 30 a 50 del siglo pasado, y surgieron a causa 
del mercado de vivienda de alquiler que entonces 
d'ecía a causa de la demanda. Su emplazamiento 
territorial se extiende hacia las colonias Obrera, 
Doctores, Peralvillo, Lorenzo Boturini, Tránsito, 
Paulino Navarro y Vista alegre. Sus moradores, 
aunque también con igresos bajos, presentan una 
situación más homogénea que la de las vecindades 
clasicas y un tipo de residencia menor lo mismo 
en la vivienda que en la colonia donde se localiza 
ésta. Mayoritariamente son familias jóvenes de 
tipo nuclear. Su producción obedece al proceso 
de redensificaci6n y construcción progresiva de 
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predios e inmuebles; muy pocas fueron construidas 
como tales desde su origen en parte por las 
restricciones del reglamento de construcciones a 
partir de los 40s. No afectadas por los decretos de 
rentas congelads, se comercian con alquileres más 
altos que las clásicas. Aunque alrededor del 11% 
del parque habitacional, con tendencia a disminuir. 
Las casas-habitación, por otra parte, resultado de 
los procesos de producción por encargo en zonas 
de ingresos medios y bajos o de autopoducción en 
la perifeia de la ciudad, son en el centro de ésta las 
que presentan el abanico más amplio de condiciones 
sociales y materiales. Su característica principal 
es la de prestarse mejor que ninguna otra de las 
modalidades a una evolución interior que las hace 
transitar de unifamiliares a plurifamiliares en forma 
de arrimados, alquiler de cuartos, prestadas, 
etcétera, aunque, dependiendo de su localización, 
son también las que más rápido resisten la presión 
inmobiliaria para cambiar de uso o demolerlas. 
Representan un 8% del parque habitacional con 
tendencia a disminuir. 

Los edificios de departamentos tienden a locaJizalse 



en Jos límites del centro y las áreas urbanizadas 
entre 1930 y 1950. Se dividen en tres tipos de 
vivienda: (27) 

1. Vecindad de altura, que se reproduce las 
caracterlsticas de ésta en dos o tres niveles que 
cuentan con pasillos en tomo al patio interior y 
servicios sanitarios en cada departamento 

2. departamentos de 4 a 5 pisos agrupados en 
tomo a pequenos cubos de luz, que cumplen con 
Jos reglamentos de Ja época privilegiando las 
viviendas cuyas habitaciones dan hacia la calle de 
las viviendas con habitaciones hacia los cubos de 
luz. 

3. Departamentos producidos después de los 
años sesenta por promotores inmobiliarios privados 
apoyados por el Programa Financiero de Vivienda 
o por el programa de sustitución de vencindades 
financiado por Banobras, muchos de los cuales 
posteriormente fuenron vendidos o alquilados por 
sus adquirientes a grupos de clase media. Se 
calcula en un 25% su peso relativo en el parque 

habitacional, sus tendencias son a subocuparse o 
desocuparse del todo para retirarlos en el parque 
habitacional, sus tendencias son a subocuparse o 
deocuparse die todo para retirarlos del mercado por 
decisión expresa de Jos propietarios. Las ciudades 
perdidas o pequeños asentamientos precarios 
localizado al interior de manzanas urbanizadas, 
sobre derechos de via de los ferrrocarriles o en aceras 
y camellones de calles y avenidas. Obedecen por 
Jo general a Ja decisión de sus propietarios de rentar 
el suelo dejar que los inquilinos construyan con 
materiales perecederos. Fueron objetos de un 
extenso programa de erradicación entre 1972 y 
1976. o eliminadas más tarde por los programs de 
renovación urbana y las obras de vialidad 
emprendidas entre 1979y1982. Junto a los cuartos 
de azotea, presentan las peores condicones 
habitacionales enel centro de la ciudad. 
Prácticamente ya no existe, se estima en 2% su 
participación en el total de viviendas. 

Los cuartos de azotea, originalmente destinados al 
servicio doméstico o cuartos de servicio, se 
encuentra en azoteas de conjuntos habttacionales 

y casas-habitación. Conforman un submercado de 
vivienda en alquiler cuyo número tiende a 
mantenerse en 10% del parque habitacional. 

Por último, los conjuntos habitacionales de interés 
social, construidos a partir de Jos seseta por 
lndeco, Codeur, Fondo de Habitaciones Populares 
de Banobras, lnfonavit, Fovissste y otros. Algunos, 
como Nonoalco-Taltelolco, Candelaria, Jardin 
Balbuena, etc., son resultado de programas de 
rerenovación urbana. Su tendencia es crecer y 
aumentar 32% en el parque habitacional. 

27.Proyecto de programa parcial de desarrollo 
11rbano del Centro Histórico, Delegación 
Cuahtemoc. CENVJ, SEDUVJ.pp. 34-35. 
28. Bonfil, et.al., 1987. 
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destrucción. A la llegada ce los espariotes se demolió una 

ciudad impenol prehispánico poro construir sobra e'kJ una 

ciu:lad c0l:in:oi. ConlinL.hJmenle leemos sct-12 e~ .j¿tsriu·c· 

del Centro Histónco v vemos como "rr.onstrLos· ~ !·Jdos le; 

que destruian s;n p~edod, a diestrc y s::-::e~tro, 

pnnclpolmente o oortir de la segunda mitad de! s.g:o XIX. 

cuando los casonas y palacios cc:orioies fu,.oron 

remplazados por palacetes de estilo francés; los que o su 

vez .en los p¡imeros décadas del siglo XX :u.=ron suslituidos 

por el Art Nouveou y el Deco. paro más tarde terrn1nar en lo 

arquitectura moderna y lo funclona!isto. Esto sólo significo 

que desde sus inicios. nuestro ciudad ha srdo uno ciudad 

vivo. con un gran interés por porte dB sus haortcntes en 

modem~orlO y tronsformono. aunque en muchas ocasiones 

estos cambios no hayan ~do tos mós ccnvenientes y 

compromelidos con el bienestar de la ciudad. 

Hoy la destrucción cobra otro sentido, hemos visto através de la investigación, que las 
razones que lo han conducido al estado de abandono en que hoy se encuentra son muy 
complejas y variadas, lo cual sólo nos dice que las desventajas de habitar el centro han 
sido de mayor peso que las ventajas para peílTlanecer en él. Un lugar nunca es abandonado 
fortuitamente, se abandona porque por alguna razón ya no tiene más que ofrecer a sus 
habitantes y, lamentablemente, esto es lo que hoy sucede con el Centro. Apesar, de la 
trascendencia de el Centro Histórico, del papel tan importante que juega dentro de 
nuestra cultura y que foílTla parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo ,seria muy 
ingenuo pensar que son estas las razones que harán que la gente regrese y peílTlanezca 
en él. Estas razones seguiran siendo insuficientes, porque desde el punto de vista del 
habitante, del ciudadano común, estos son motivos intrascendentes que pasan a un 
segundo plano mientras no tengan sus necesidades básicas cubiertas, aquellas que 
tienen que ver con su vida diaria; 

el tener vivienda digna. en un lugar seguro y limpio, que les 
ofrezca una mejor calidad de vida, un ambiente en donde se 

puedan desarrollar como Individuos y sobre todo, que sea 
económicamente accesible. 

No les interesa saber si el Centro es la cuna de nuestra mexicaneidad, o en él se 
encuentra gran parte del patriomonio nacional. Todo ésto, no tiene sentido cuando son 
otras las prioridades a satisfacer. Un beneficio real para las verdaderas demandas de la 
sociedad.Es necesario que resurjan algunas actividades que aparte del comercio que 
den vida al centro a todas horas ofreciendo actividades culturales y recreativas. 

Se plantea que es la vivienda la herramienta adecuada que penTlitirá reintegrar todas las 
funciones que han abandonado al Centro Histórico. Siendo el eje de un programa de 
regeneración urbana, cuyo fin sea precisamente adecuar la base material de la ciudad a 
las condiciones mencionadas, partiendo de que la vivienda es el único detonador que 
garantiza la reproducción masiva del efecto catalizador . 

. ,;"• 
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Se propone un programa de vivienda a gran escala. 
Asumiendo que la vivienda funcionará como una herramienta 
de Integración social que modificará la situación actual de la 

zona, devolviéndole los atributos que le son propios: 
espaclosde convivencia, seguridad, Imagen. etc. 

La infraestructura y el equipamiento urbano siempre ha estado ligado 
directamente con la vivienda ya que es la vivienda la principal generadora del 
equipamiento. Es por éllo que el problema de vivienda resulta tan complejo, 
porque no es sólo dar habitación a un grupo de personas sino que también 
implica dar espacio para todas aquellas actividades necesarias para la vida 
diaria, la recreación, educación, el transporte, la salud, etc. La vivienda necesita 
de muchas cosas para que sea un verdadero éxito y si no tenemos presente 
ésto, vamos directo al fracaso. 

A continuación se presentan algunos puntos que justifican el porqué de mi 
apoyo a un proyecto vivienda en el Centro Histórico. 

Disminución de la mancha urbana. 
El desarrollo de vivienda, traería consigo entre otros beneficios el que en 
alguna proporción disminuyera la expansión de la mancha urbana sobre el 
Valle de México. No quiero decir que la ciudad dejaría de crecer pero tal vez 
ayudarla al problema. 

Economía. 
Beneficiaria la economía de millares de familias, que hoy en 
dfa para poder adquirir una vivienda,setienenqueiralaperíferiadela 
Ciudad, colonias que muchas veces están en terrenos irregulares que carecen 
de servicios públicos básicos. El pequeño comercio que en éllas se establece, 
eleva el precio de productos de primera necesidad ya que por el aislamiento 

Fig39. Edificios en mal estado en el CentroHislórico. 

en que se encuentran muchas de estas colonias tienen una clientela cautiva 
que contrasta con la variedad increfble de tiendas y comercios que existen 
en el Centro histórico, de todos los precios y calidad que uno desee adquirir. 
Por otro lado los recursos gubernamentales destinados para la vivienda se 
quedarían dentro del D.F. en vez de irse al Estado de México, por lo que 
beneficiaría la economiá de la ciudad. 

Transporte. 
El transporte es otro de los factores que más afecta a las familias que viven 
en las afueras y que generalmente necesitan varios transportes para 
desplazarse a los centros de educación y de trabajo, consumiendo dinero, 
tiempo y energía, además de aumentar la contaminación Las beneficios que 
todas estas familias recibirían de poder vivir en el Centro saltan a la vista. El 
Centro tiene comunicación por medio de transporte público con todos los 
rincones de la Metrópoli, ya que a traves de él se entrelazan diversas rutas 
del Metro y autobuses. 

Educación. 
Otra de sus ventajas es que en él se hallan multitud de centros de 
educación y capacitación tanto privados como del Estado en sus 
diversos niveles. 

Recreación. 
En cuanto a recreación ofrece una gran variedad de parques járdines y plazas; 
cines, teatros, museos, etc ... 

Por todo Jo anterior es increíble pensar, que toda esta infraestructura no se 
aproveche, como sería, de existir en el centro una población avecindada en él 
y que se siga construyendo en la periferia mientras que el Centro esta lleno 
de solares baldlos y casas habitación que podrlan rehabilitarse.Por todo lo 
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anterior propongo un proyecto de vivienda, porque creo que la vivienda 
es el factor perfecto para frenar el terrible circulo vicioso, que 
desgraciadamente sigue creciendo dla a dla y hasta hoy no ha habido 
quien lo pare. 

Por todas las razones expuestas creo que la vivienda es la mejor opción 
para el Centro Histórico, 

Poro garantizar que la vivenda se reproduzca y vuelva a generarse 
en el Centro, hay que empezar a fomentar su producción mediante 

programas y proyectos. A continuación se exponen algunas ideas 
poro ellos: 

Al atraer con la vivienda nueva población de clase media, se trata de 
grarantizar que haya un inversión constante en el mantenimiento, de los 
edificios públicos y por tanto mejore la calidad de vida de la zona. 

No obstante de la necesidad de repoblar y reconstruir las funciones 
centrales de las delegaciones del Distrito Federal, algunas de éstas no 
estén en condiciones flsicas ni económicas de ofrecer vivienda 
convencional como lo han hecho hasta ahora en la periferia. El énfasis 
se debe hacer por el lado de la oferta, produciendo vivienda nueva pero 
principalmente haciendo evolucionar la existente hacia esquemas más 
eficientes en tamallo, vida útil, funcionalidad y relación con la estructra 
urbana. La base territorial no será más la tierra no urbanizada en la 
periferia o los grandes baldios al interior de la estructura urbana, sino el 
parque habilacional en uso, los predios baldlos de tamano reducido, los 
inmuebles susceptibles de reciclar cualquiera que haya sido su uso 
original y, sobie todo, et espacio tridimensional. 

Uno de los factores muy importantes que hay que tomar en cuenta es 
que el costo y la especulación derivada de este vaclo determinan que, 
por ejemplo,el suelo que consigue la gente en zonas inegulares cueste 
entre 300 y 500 pesos, mientras que et suelo en las zonas de la ciudad 
que se pretenden reciclar, y en donde conviene esta polltica de rescate 
y recicalmento cueste entre 1,500 y 2,000. Si cada interesado recibiera 
apoyo oficial y si el gobierno tiene que subsidiar entre 1,000 y 1,500 por 
metro CUldrado y quiere reveltir la tendencia a la expansión, debiera 
oagar el subsidio garantizando et costo de los seMcios de que et suelo 
disfruta en vez de gastar más en extender las redes de infraestructura a 

la zonas altas o de preseNación. o sea, el tener la infraestructura urbana ya 
dada, compensa el mayor precio del terreno. 

Por otra parte, también se puede regresar a usos del suelo que fomenten la 
vivienda, y no destruir los edificios sino volver al uso de suelo habitacional para 
lo que originalmente fueron creados. En otros paises ha ocurrido asi. Esto es 
un recurso que favorecerla igualdad de condiciones y ofrecerla suelo adecuado 
para la vivienda en zonas centrales. 

Aunque el costo de la tierra es más alto en el Distrito Federal, aqui hay gente 
con mayor poder adquisitivo que en el Estado de México, sobre todo en la zona 
pobre.de éste. En este contexto el reto es llevar la polltica de reciclamiento a la 
gente de escasos recursos; además las clase medias del Ares Metropolintana 
tendrian muchas más ventajas estando en la zona central de la ciudad. 

Es también una oportunidad de aprovechar y preseNSr inmuebles hislóricos en 
zonas patrimoniales (fig.40 y 41 ). Igualmente, se puede reciclar en distinto 
sectores donde se hagan poligonos de actuación, y dotarlos asi de un valor 
que ahora no tienen. Cuentan con potencial de mercado, sobre todo si los 
proyectos se asocian con instrumentos financieros. 

La hipótesis que es el gran equipamiento y toda la infraestructura que paseé; el 
transporte, el comercio, entretenimiento, los parques, las escuelas, las 
múltiples instituciones de salud y de cultura; lo que pueden salvarte. Una 
infraestructura que dificil mente encontramos en otras zonas y es casi imposible 
tener en terrenos a las afueras de la ciudad. 

En lo que se refiere a las vecindades (fig. 42 y 43), éstas deberán seguir 
siendo motivo de programas de conservación especificas y de medidas 
que eviten el incremento de su densidad habltacional, pues a la fecha en 
varias de éllas reside un número mayor de habitantes de lo que las 
caracteristicas espaciales de esos inmuebles permiten. 

Otra idea que hay que tener en mente es la creación de vivienda para 
arrendamiento. En el pasado era común que las familias arrendaran los 
lugares en donde vivian, pero en anos más recientes se ha hablado de la 
necesidad de estimular el arraigo, sin embargo en la práctica el arraigo 
como politica en la ciudad no existe; en una ciudad tan grande como la 
nuestra, en donde ocurren enormes desplazamientos todo el dla, donde 
los sitios de trabajo o estudio estén lejos del lugar del domicilio, el arraigo 
no se justifica. 



El subsidio para el arrendamiento puede ser 
un opción para aquellas familias de escasos 
recursos que jamás tendrán para un 
enganche y que no son sujetas a crédito.La 
oferta debe dirigirse a distintos niveles socio
económico, fomentando la mezcla de clases 
y su convivencia en los espacios públicos. 

Es a partir de todas estas ideas y reflexiónes 
que mi proyecto de vivienda en el Centro Histórico 
cobra sentido, ya que nace dentro de una 
contexto social, de un problema y una demanda 
real que sufre nuestra ciudad. 

Fig . ./O. Edificio '''slaurado. 

Fig..12. Jécindad del centro, antes de ser restaurada. 
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Fig.41. Edificio restaurado. 

Fig../J. l'écindad del centro, despues de ser restaurada. 
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capítulo III 

1 

Proceso de diseño 
estratégia del proyecto arquitectónico 

¿para quién? 

localización y contexto 

contexto Viz.caínas 

análisis del terreno 

fuctores geográficos 

edificio 

memoria de proyecto 

la vivivienda 

el baño 

asoleamiento 

maqueta 

' . :.·· .. ~~.; 

•,~[1:1ii 
integración al contexto 

estacionamiento 

programa arquitectónico 

nonnatividad y reglamentación 

sistema costructivo 

presupuesto 
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Corno no se puede pensar en la renovación inmediata de toda la 
ciudad, se deben seleccionar zonas especificas que se hayan 
estancadas en su desarrollo, y que no cumplen con las 
necesidades de la nueva rnetropoll. Es en éstas zonas donde 
deben surgir proyectos arquitectónicos puntales que, a diferencia 
de los planes, propongan corno afectar y transformar su entorno de 
manera inmediata y definitiva, resolviendo los problemas de lugar 
en lugar.creado focos de regeneración expansiva en el tejido 
urbano, los cuales deben a su vez detonar otros proyectos. Para 
conseguirlo es necesario flexibilizar y simplificar los reglamentos y 
normativas, ya que estas limitan su potencial. 

No se sabe a ciencia cierta cual va a ser el resultado final de éstas 
intervenciones arquitectónicas. Pueden o no desaparecer con el 
tiempo, pero lo esencial es que hayan iniciado el proceso, y que al 
implantarse cambiaran las condiciones del lugar y permitiran que la 
ciudad cobre nueva vida mediante un proceso de regeneración que 
se repoduce por si mismo. Los proyectos de regeneración catalizan 
hacia otras escalas, plazos y propósitos las acciones de 
mejoramiento. Esa es su función. 

El objetivo es formular una oferta de proyectos que sean 
congruentes con los estudios urbano-arquitectónicos y socio 
económicos de cada zona. 

El proyecto se hace con la colaboración de un grupo de 
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y del 
Fideicomiso del Centro Histórico se elaboró una propuesta para el 
Plan Estratégico para la Regeneración y Desarrollo integral del 
Centro Histórico de la Ciudad de México que propone 3 llneas de 
acción que se refieren a: el rescate de la centralidad, la 
regeneración habitacional, el desarrollo económico y social. 
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Fig.44. Vista desde la torre latino americana del Barrio de Va~ainas. 
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Dentro de uno de los objetivos 1'1Ws Importantes en la regeneración 
del Centro es reYertir en lo posible el proceso de despoblamiento de 
la zona. Una de las estrategias para conseguirlo, es precisamente 
, (J11 ... t1111r v1v11 111f,111u1•v,11·11 /llf1><., h.1/d10 y edificios ruinosos, lo 
que ,,_millra por una parte el mayor aprovechamiento de la capacidad 
Instalada de la infraestn.Jc:tura, y por otra parte es suprimir el elevado 

costo que significa para la ciudad en conjunto el llevar infi'aestructura 
a donde no existe. 

Sin embargo, portnitar.de un tema de vivienda popular, se sustenta 
bajo dos lineamientos: la densidad y la disminución del costo de la 
misma por el uso mixto del suelo. 

S.jo este panorama, la utilización del suelo se ha vuelto un tema 
central en 111 vida urbana, cada vez existe menos disponible y cada 
vez se nemellll m6s. El reto al que nos rientarnos hoy es utilizar el 
poco espacio de una manera inteligente para no acabar con los 
9IC8IO& recursoaque no hemos suprimido. Ea1atesis se suma a una 
gran cantidad de trabajos que plantean la reutilización de espacios 
existentes, densificando la Areas que cuentan con infraestructura 
en lugmrdeeegiMrconsuniendoespacioe en los bordes dela dudad. 
Sinernt.go, portnitar.de un tema de vivienda popu1m; sesuánta 
bajo dos Uneamientos: la densidad y la disminución del costo de la 
misnlli por el uso mixto del suelo. 

s11.111o..-el 30%delcostode una vivienda bajocoi ldic:iol MIS 

normales, en el CH puede llegar a ser mAs del 50%, por lo que 
disminuir su pr9Cio• la diferencia entre hacer un espacio habitable 
y hacer uno minino. En .... proyeclD nos61o M planlea un prolDtipo 
que ocupa un mlnimo de superficie {24m2) sino que ademAs se 
"9l1lr6 w¡af(lrmula bljo la cu.l el COllDdel lemlno• llbloltlido por 
otro L*>, en ... caso, ollcinM y comercio. En el CH la demanda de 
~ dilellado9 para Ml'olicinaadurllnte el dla es muy grande. 

u~ eeUI dirigida a este último tipo de predio y contempla 
dos de los pmlbleaelCllNrios. 8 primero consiste en que el duetlo 
deltllnano unenle la clS*idad de su estacionamlenlo a razón de 
1.5 veces lo que tenla antes y que ademn construya viviendas y 
comerdo, apRMIChando al mi>dmo el polencial de ese sitio. Visto 

desde las dos perspectivas, la humana y la mercantil, el proyecto 
resulta muy atractivo. Aunque esta estrallBgia repia.nta una inYersiOn 
fuerte en un principio, las rentas dedoceviviendas más el comercio y 
el excedente de estacionamiento hacen viable el proyecto. Las casas 
por su parte, cuentan con un volumen habitable mayor al repartir los 
costos que bajo otra drcunstancia tendrlan que pagar, ahora en la 
oficinas y comercios son los que absorben el costo del suelo. El 
segundo escenario, m6s viable, ea que cuando el suelo es propiedad 
de un grupo, loquesucadeen muchas de lasvec:indadesenavaimdo 
estado de deterioro, se podrla *-'ªun inwnioni&ta que, por medio 
de un convenio, absortiera el costo de la construoción {funcionando 

como un hipotecario) a cambio de la administración del 
estacionamiento y el comercio. De esta manera el costo del suelo es 
pagado por el estacionamiento y no por las viviendas, lo que significa 
que el 50%, antes designado al costo del terreno, puedesstracb:ido 
en igual cantidad metros cúbicos habitables para cada casa oen una 
disminución del costo de la vivienda. 

Con un proyecto de usos mixto& {oficinas, comercio y vivienda), el 
costo del suelo y otros gastos iniciales se reparten, de tal manera 
que las vivienda& son populares, pero no mlnimas. El objetivo es 
devolverles la cantidad de espacio que estos costos le quan y no 
ocupar este excedente en construir ma viviendas, sino en hecerlM 
m6s habitables. Buso mixto dignifica, ademas, el perfil del CH, m11s 
que espacios desperdiciados o lotes baldlos. Finalmente, facilita el 
acceso de los pebres a una zona de infraestn.Jc:tura privilegiada sin 
negar la existencia del comercio, vital para la zona. Entonces se 
plantea desarrollar un edificio de varios usos, comercio, oficina y 
vivienda. Siendo la vivienda el molDrdel proyec:ID. 

Hay dos acciones prioritarias desde el punto de vista de la vivienda: 
una construir en los espacios Yacios vlvlendll nueva. 
otra rehabilitación de la vivienda ulatent9. 

Dentro de estas dos opcioneseec:ogl hacer un proyecto de vivienda 
nueva en los tenenos andonlldosen el centro de ....-ra ciuded, 
ya que como he "191 ICiol iadoa lo largode ... doanlenlo, 80l'I..,. 
huecos urbanos son causantes de muchos problemas que tiene. 
Podemos compararla ciudad con una casa abandonada. Siernpnt 



habrá alguien que le aviente una piedra, pronto 
todas las ventanas estaran rotas. Lo mismo 
sucede con los terrenos baldíos, terrenos de 
nadie, y sinembargo de todos. 

Apesardeservivienda nueva, la considero un 
proyecto de rehabilitación, ya que el proyecto 
forma parte de la regenerarizaci6n de la zona. 

<.., ara quien. 

Este es un punto muy importante disel'lo, y que incluso marca muchas de las decisiones 

tomadas en el proyecto, porque de ello depende no solamente en lo ea>nómic:o sino en lo 
espacial. 

Mejorar las condiciones de vida de los sectores populares es uno de los objetivos més 
importantes de la estrategia de regeneración del Centro Histórico, ya que precisamente 

son los que no cuentan con apoyos (o muy reducidos) ni gubernamentales ni privados, 

por lo que es necesario promover la obtet ICi6n de recursos que permitan la rehabilitación 
de la vivienda para esos sectores. Y es precisamente a este sector de la sociedad a quien 
va enfocado el proyecto. 

Deacuerdo al Programa Parcial el Desarrollo Urtano del Centro Histórico en materia de 
vivienda, propone como objetivo principal, la reget l8l'aCiOn de la función habitacional del 

Centro Histórico, procurando en el proceso atender primero la demanda de vivienda de la 
problaci6n residente. Con el objetivo de arraigar a la población lo cual puede traer con 

sigo resultados beneficiosos para el lugar. 

También debido a que la poblaci6nqueresideaclualrnerEenelCenlro esmayorilaliamlll 19 

nacida dentro de la zona (70%) se deben fomentarlas opoltl.llidadesde perrnmienáll en 

él, aeanclo vivienda ya sea de renta o condominio a precios accesibles. para la población 
arraigada que puebla el centro a costos bajos de reproducción segían el programa 
delegacional de la Cuauhtémoc sellala a la colonia centro como de ingresos medios 
normales y medios bajos, es decir, de más de tres y hasta sielevecesel salario minino. 
El proyecto esta pensado en dos partescfrferentes, por una lado comercio de banio, que 
de servicio a la zona. Este esta enfocado para la gente que trabaja o vive en la zona. 
En cuanto al perfil de usuario para la vivienda, es para personas de ingl'9SOS medios• 
bajos que también hallan vivido o trabajen en la zona. 
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Los cuatro cuadrantes del Centro Histórico son: al Nor-este San 
Sebastián A1zacoalco; al Sur este San Pablo Teopan; al Sur 

oeste San Juan MO'jotla y al Nor-oeste Santa Maria 
Cuepopan. 

Dentro del cuadrante de San Juan Moyotla se encuentra el 
barrio de las Vizcaínas (fig.39), una de las más .,;~as zonas del 
Centro Histónco de la Ciudad, el cual existe desde el siglo XVI. 

Se trata de un .,;ejo barrio de antiguas casas habitación, 
vecindades, rrucha5 de estas convertidas hO'j en grandes 

bodegas. La principal actMdad de esta la zona en todos los 
tiempos ha sido el comercio. 

48 

Fig. 46. Delegación Cuahternoc dentro del D.F. 

TESIS CON l 
FAI,LA DE ORJGEN 1 

La estrategia es regenerar las áreas centrales de la 
ciudad se concentra la Delegación Cuahterroc, 

(ñg.46) y sobre tooa el Centro Histórico (fig.4~ que 
adquiere una gran importancia ya que en él hey 

muchos predios baldíos como el escogido para este 
proyecto . 



Alargaaa pla:a, en el iadJ sur d2: CC'!29/o de 
las ~lf::ca!nas .Su ía1ente adecue::ó--: t1r!Jan!!, 

oJr> sa7Diios andadores y a reas erbiJ,'adas. 
permite apreciar en teda su mc;g,ci,'!Jd1~1s 
dmens.Dnes de! antguo Co!e-;10 La p/.1za 

iormópa.1edeunasenedepra.icsiii7iosque 
se estab!aaercn :Jlgur.OB me.ce¿: da::: durante el 
sgío XV1. D:chcs terrenos señalaban la esquina 

suroestedalapnmitiva traza dela ciudad 
colonial, que tamb.én abarcaba una se::dén del 

¡fe/o bamo indrgena de Moyctan. que Jos 
espaiioles lffamaron San Jwn 26 

26.Romero, Hector, Delegacion C11a11témocde/ la A a fa Z, 
testimonio histórico.pp.30-32 ' " 

Fig.48.Colegio de San lgnaico de Vizcaínas 

Destaca en este lugar la construcción del Colegio de 
San Ignacio de Loyola,Vizcaínas. 

El Colegio de Las Vizcaínas (fig.48) construido por 
Miguel José de Quiroga a partir de los ~anos de 

Baori en 1737. El Colegio se llarró en un época de 
San Ignacio y estuvo destnado a niñas y doncellas 

viudas. 

El edfficio se agrupa al rededor de cuatro patios 
centrales y dos plantas unidas por una magnffica 

escalera y sigue siendo escuela hasta nuestros días. 

El Colegio de la Vizcaínas, Monumento Histórico de 
amplias proporciones que ocupa una manzana 

entera, edfficio de estikl barroco sobrio del s. XVIII 
(26). A su alrededor cuenta con 60 accesorias 

(locales de 50 m2 en dos pisos, independientes de 
la escuela llamados en su inicio locales de taza y 

~ato), en su inicio fueron ocupados por artesanos, 
kis cuales tenían su taller en la parte de abajo y ellos 

vMan aniba. El patr~nato fue clausurándolo por el 
mal uso que se Je empezó a dar. Permanecieron 

cerradas los últiroos dieciiocho años, lo que ocasionó 
que la zona se voMera sortana e insegura. 
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Fig.53. Teatro de las VlzcaÍnas 

Contexto Vizcaínas 

La zona del¡rrJtada por granoes vías corro ~e Centr.J (fig.49.50 y 51) al Oeste, al 
Sur José Maria lzazaga, al Norte República de B Salvador y al este 20 de NO'lie!rlli'e. 

El barrio de Vizcaínas, s;ernpre ha sido un barrio con identidad, zona que en alguna 
época fue las afueras de la ciudad. Es hoy una zona predorrinanterrente corrercial, 
sobre tooo en las ca!les aledañas a Eje central. Mientras que en la parte interna del 
barrio el tráfico y el ruido empiezan a disminuir, sobre todo con la presencia de 
algunas plazas con árboles (fig.52, 53 y 54). 

El predio se encuentra justo enfrente del Hospial Concepción lle'stegui, que se a 
su vez esta al lado de la iglesia y lo que fue el convento de la Concepción (fig 59). 

El lugar fue escogido con la idea de regenerar esa zona, y se encuentra en un lugar 
ideal dentro del Centro Histórico ya que goza de varios espacios urbanos, ~azas 
que no es tan frecuentes de verse en el Centro. 

Es corrún ver vivienda ccn corrercio en la ~anta baja, pero predorrina más en las 
calles interiores de la zona; en los lírmes de ésta, la actividad comercial es más 
intensa .Aquí corro en otras partes del centro, existen calles que se caracterizan 
por especializarse en la venta de ciertos productos. En la avenida 20 de NovieITTlre 
y en José Maria lzazaga la venta de ropa es actividad ccmercial domnante. En 
República del Sawador (menor grado en la calle de Mesones) existen muchos 
locales donde se venden o reparan aparatos eléctricos. 

Fig.54. Piaz.a de 1as Vizcaínas En OJanto a su arquttectura encontramos ql.oe la zona es bastante hetereogenea, 
con una gran variedad de estlos arquttectónicos gracias a que es un barrio antiguo. 
Con una traza reticular que viene desde la colonia, encontrarros edlficcs del siglo 
XVI como el hospttal Concepción Beistegui que formaba parte convento de la 
Concepción, del XVIII corro el Colegio de Vizcaínas. Tambien hay edificios del 
siglo veinte, aunque casi todos son de la primera parte del siglo, hay muchos 
edificios de departamentos de varios pisos de los añ-Os 4Ds y 50s y son casos 
inexistentes edificios de treinta años para aca. 

En un área reducida encontramos una proporción alta de edificios de seivicios. 
Existen tres inmuebles destinados a ofrecer servicios educativos y culturales (El 



teatro y el Colegio de Vizcainas, y la Universidad del Claustro de 
Sor Juana); sin embargo a pesar de su cercanía estos usos 
cultura!es se perciben corno aislados y no generan la vitalidad 
que prodrían traer a la zona. 

Existen tres plazas, la de Vizcainas, la de Aegina (fig.00) y la de 
San Jerónirro. Esta última es utilizada por los habitantes de las 
viviendas alrededor de la plaza y por la gente del barrio que la 
atraviesa para realizar sus actividades diarias. La Universidad 
del Claustro de Sor Juana se cierra por completo hacia esta 
plaza, la entrada y salida de autos y de personas es por José 
María lzazaga. 

En relación ccn otras zonas del centro, el Barrio de las Vizcainas 
(fig.58) cuenta ccn una buena proporción de estacionamentos, 
18 lotes de 216 son estacionamientos, aunque estos no son 
suficientes. 

La zona cuenta con servicios escolares de diversos tipos y 
niveles, de jardín de niños a preparatoria. En el barrio se 
encuentra tarrbién la Universidad del Claustro de Sor Juana y 
esculas especializadas de cómputo, inglés, secretariales y 
deportivas. 
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Fig. 59. lg/esiade/a 
Concepción 

Figs. 60 y61. Pla::a de Regina 

Fig. 51. Pla::a regina e Iglesia de la Concepción 

Fig. 57. Calle Echeveste Fig. 58. Barriodc Vi;calnas 

l TESIS CON ! 
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La imagen urbana del perímetro Vizacaínas se caracteriza 
por un amplio uso del comercio o bodegas para el nisrro, 
en planta baja y habitacional en planta alta. La ubicación 
del terreno se encuentra en la frontera del centro histórico, 
para llegar aquí no es necesario atravesar grandes calles, 
ni internarse en zonas afamadas como conflictivas sin 
errbargo justo en este cruce de avenidas irrportantes, se 
observan las múltiples actividades comerciales, de las que 
el peatón forma parte, la actividad comercial inicia en esta 
zona durante el día para en la noche convertirse en bares 
y centros nocturnos. 

Conno ej~os notables que van a lo largo de E¡e Central 
son los cines, Teresa (fig.50) y Opera y van sucediendose 
actos y escenas distintas según en la dualidad en la que 
uno se encuentre. 8 cine Teresa, el bar Ca.sablanca, foonan 
parte de una diversidad, no sólo para los que hab~ la 
zona sino para los que recorren el Cerrtro Histórico. 

e 
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Análisis del Terreno 

El terreno escogido (lig. 62) s& encuentra al sur-oe;te 

del denominado pedmeto ~A" del Centro Hlstérlco, 

dentro del barrio de Vcca'nas, en lo Cai!e de P.eglna 

número 16 enfrente del Hospital Cocenpción Belllegui. 

casi enfrente de lo plazo Regino. Uno zona rico en 

tradición, catologac!a D'.lr el lriAH y el IMBA por varios 

de sus inmuebles como el Co:egio de Son Ignacio de 

ias Vacoinas. 

~2 ,, 

Fig. 62. Vista de el terreno de la plaza regina. 
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Fig. 63. Medidas del terreno. 



el edificio 

El centro siempre ha sido un espacio hetereogeneo 
en su usos, aun siempre ha predominado la vivienda 

sobre los demas usos. 

El proyecto nace bajo la vision de ser 
mayoritariamente un proyecto de vivienda, pero 
existen otros usos; comercio y oficinas (Fig.64). 

Se propone comercio en la planta baja y en conexión 
directa con con la calle. Algo que siempre ha estado 

presente en la zona. En el centro hay dos tipos de 
comercio bien diferenciados, el primero es un 

comercio genérico, es decir que en la misma zona 
se localiza una gran cantidad de comercios que se 

didican a vender los mismos artículos; otro es el 
comercio de barrio como comedores público, tiendas 

de abarrotes, estéticas, etc. Es a este comercio a 
cual se enfoca el proyecto, ya que es parte del 

equipamiento para la vivienda. 

En la parte superior, tambien en conexión con la 
calle estará dedicado para las oficinas. Tanto el 

comercio como las oflcnas formarán la única fachada 
que da a la calle. Podemos decir que esa es la parte 

pública del proyecto. Esta parte del edificio 
respetará las normas ya mencionadas, en cuanto a 

alturas y forma. 

Mientras que en la parte trasera estará la vivienda, 
que goza de mucha más privacidad, y estará aislada 

del ruido de la calle. Esta parte tiene 
características distintas por la naturaleza de su 

programa. 
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Flg. 64. Croquis de wos del proyecto. 
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Cuando hablamos de un proyecto de vivienda social o popular, pensamos 

en proyectos masivos de vivienda, en módulos repetitivos que abaratan la 

vivienda, en terrenos grandes que se localizan generalmente a las afueras 

de Ja ciudad, pero el Centro histórico, por su naturaleza tiene otras 

caracteristicas, Es muy dificil o casi imposible encontrar terrenos grandes. 

Los proyectos tienen condiciones únicas y muy diferentes a las que 

prodria tener una proyecto de vivienda en las afueras de Ja ciudad. Ya que 

en general los terrenos no son muy grandes, además de que estan 

limitados por colindancias de varios niveles de altura. A diferencia de Jo que 

podriamos encontrar en otros Jugares. Asi que el reto cobra dimensiones 

diferentes. que la vivienda popular convencional, ya que en estos proyectos 

Ja configuración del Jugar influye sobre su diseño. 



o 
lC 
Q) 
(/) ·-'O 
Q) 

"'C 
o 
(/) 
Q) 
u 
o 
L. 
c. 
-Q) 
'O 
ro ·-L. 
o 

' E l. 

Q) 

~ 

La memoria de proyecto es una parte Importante dentro de 
la tesis, ya que es aquí donde hacemos un recuento del 

proceso proyectual y donde se documentan las decisiones 
tomadas a cada paso del diseño, hasta llegar al proyecto 

arquitectónico. 

Para la creación del proyecto se escogió un lote baldío que 
se encontraba subutillzado y en especulación, en una zona 

con un enorme potencia!. Con toda la Infraestructura 
necesaria para la vivienda. Un terreno como muchos en el 
Centro Histórico.Por lo que el proyecto se vuelve repetible 

en su dinámica. 

Está dellmltado por tres collndanclas de gran altura, dejando 
unlcamente por su lado norte una fachada libre hacia la calle 

de Reglna. (flg.65) 

Tiene una superficie total de 424 metros cuadrados. No 
es un terreno lo suficientemente grande como para no 

preocupamos por la entrada de luz y aire, ni lo 
suficientemente chico como para que tenga una sota 

Flg. 67. Equocl6na la rmkidllpatlo, alhtra 
e //-'nación. 

Flg. 68. &pacto libre COlfMf/TtJtlooJ certtro. 

Fig. 65. CroqadK del terreno y .uu 
colindancltD. 

Fig. 66. Odtn!la,,.,,0.-ddarea a>sO'Mlda 
ywlN~d«licadooJareallbre. 
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Flg. 69. Potlol oilaldaljww a las collrtdottclal. 
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Fig. 70. Mlmtrtu llllÚ alttu la co//ndQJl(/j¡u 
or el ángulo de Ira. 

o 

Fig. 71. Mientras másbajaslacolindandias 
mayor el ángulo de lu:. 

! ~ 
¡ ':> e!) 

/0 0i:Z entrada de luz. Asi que la entrada de luz y aire al objeto 
arquitectónico será un Importante aspecto con el que nos 

enfrentaremos. 
1 ,- '"\ 

I 
t;;; ¡:,..;¡ 
t;,)Q 

i:-. i-...:3 ~ exige como área permeable mínima a un 20% del 

/ 

E:>::'.! <{! Por otro lado El reglamento de Construcción de la Qudad de 

;i! área total del terreno. En la flg.66 se muestra albltrariamente 
__ i::z:.:;_.i en el área libre equivalente al area libre y se indica el 80% 

restante que será el area construida. Entonces mi primer paso 
es proponer la distribución de ambas masas, el espacio 

contruido vs. el espacio libre. 

SI se coloca el espacio libre junto a los edificios colindantes 
como lo muestra la flg. 69, se deperdlcla, ya que esa area no 

la aprovecha en su totalidad el edificio. Una mejoropclon es 
que el edificio rodee al area libre, de ese modo es totalmente 
aprovechado como lo muestra el esquema de la flg.68. Otro 

punto a tomar en cuenta es que más vale pocos patios 
grandes que muchos pequeños. Ya que mientras más grande 

sea el patio mayor será el águlo de llumlnclón y mayor su 
ventilación como lo muentra los siguientes esquemas. Así que 
se tratara de hacer el menor número de patios posibles con la 

mayor superficie posible. 
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Fig. 72. Croquis de las viviendas en L. 

Fig. 73. Croquü delmvfv/enda ... nL. 



Esto también va relacionado con la altura del edificio, ya que la 
proporción altura-patio son directamente proporcionales, es decir 
mientras más altura deberá de haber más espeto libre, mientras 
menos altura menos espacio libre, como lo explican los siguientes 
esquemas (flg.70 y 71). 

Tomando en cuenta todos estos factores el proyecto se logró 
organizar en tomo a dos patios centrales equivalentes al 20% del 
area mínima libre. Estos patios (flg. 73) son la principal fuente de 
luz y ventilación, salvo por algunos domos que bañan de luz cenital 
a las escaleras. 

También es atraves de estos patios por donde se circula (flg. 74 ), 
minimizando asl el espacio para las circulaciónes públicas y 
aprovechandolo en las viviendas. 

Tamblen el hecho que cada vivienda tenga su propia circulación 
vertical ayuda al ahorro de espacios usados para las circulaciones 
publicas. 

Se utilizo el esquema en "L" para las viviendas (fig.72.), para que 
puedan rodear a los patios. La Idea de que sean vlvendas Individuales 
es para que cada una pueda crecer independientemente si se 
requiere. 

Dentro del edificio hay diferentes grados de privacidad. El edificio 
de oficinas es un espacio mucho más público, y mientras que se 
va Ingresando los espacios se vuelven mucho más privados, los 
patios son de uso único para los habitantes, hasta que se entra 
en las terrazas que son espacio únicos para los habltates. 

El esquema 75 muestra en diferentes colores las diferentes areas 
de prtvacldacl, siendo la verde la más publica, seguida con la morada 
que es la dra.11adón a las diferentes viviendas, un área semi-pública 
la azul es ya el á rea para cada vivienda, la naranja es la vivienda y 
el naranja mas oscuro son la terrazas,que son las áreas más 
privadas. 

Fig. 74. Croquis th/aformaduiurculaciónd'1tlrodeledijicio. 

privado. 

semipúbl/co 

Flg. 75.Esquewradeniveluthprivacldad. 

piíbllco 



Mientras la población aumentaba, el espacio al interior de las 

viviendas disminuía. Los parámetros de vivienda mlnima se fueron 

reduciendo con los anos. Mientras la vivienda obrera de Juan 

Legarreta de 1933, contaba con 6Bm2 de construcción, para el 

ano 2000 los límites gubernamentales permitían los 48m2, para 

casas con dos habitaciones. Este fue el panorama que, en los 

cincuenta, sentó las bases para que el movimiento moderno 

soportara los multifamiliares bajo el argumento de la densidad y 

efectivamente, permitieron la ubicación de cerca de 600 habitantes 

por hectárea. Los problemas que generó este tipo de vivienda, no 

los tiene la propuesta más viable aunque si la más densa. Por el 

otro lado, la vivienda unifamiliar generada por la l. P. sobre grandes 

extensiones de tierra a las afueras de la ciudad es más aceptada, 

pero poco densa. De estos dos prototipos surge un tercero, 

v1v1e11da u111farrnl1ar de alta densidad (Fig.76) 

Este tipo de casas, que fácilmente se pueden adaptar a los terrenos 

de las antiguas colonias, retoman una densidad cercana a la que 

tienen los multifamiliares, dando a sus habitantes el nivel de 

individualidad que ofrecen las casas unifamiliares. El argumento 

es sencillo, si lo que se quiere evitares la superposición de viviendas 

(y los problemas que esto genera), lo que se tiene que hacer es 

•••••••••••••••••lo que genera una 

vivienda vertical, pero unifamiliar. 



· segundo nivel 17m2 

primer nivel 25m2 

desplante 24m2 

Flg. 76. V.t11colidadd.tavivlmda. 

En los últimos años hemos visto como los espacios para la vivienda son 

cada vez más pequeños, v es que el concepto de vivienda mínima se ha 
mal Interpretado La vivienda mínima no significa la vivienda más pequella, 

sino la v1v1enda hecha con el m1n1mo de recursos pero con el max1mo 

e aprovec amiento e espacio 

No se trata de encontrar el espacio físicamente más pequeño sino aquel 

mínimo para que una persona pueda realizar sus actividades cotidianas 

plenamente. Sin olvidamos del bienestar v confort del habitante.Con el 

único fin de que sean realizables. 

Para que realmente llamemos a algo vivienda mínima no sólo Involucra al 

edificio en si, sino todo lo que en élla alberga, es decir puertas ventanas, 

repisas muebles, muros v hasta la estructura. 

La idea de la casa es la creación de un prototipo con la menor área de 

desplante, con planta en •Ln para aprovechar la penetración de luz y 

minimizar al máximo las durculaclones. Ademas que sus espacios Interiores 

las areas son las mlnimas necesarias para el pleno desarrollo de las 

actividades humanas. 

La vivenda en •Ln ayuda a que el espacio de desplante sea lo más 

pequeño posibles en su desplante pero con la posibilidad de que crezcan 

progresivamente en sentido vertical. Como lo muestra el esquema 66. 
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Flg. 77. Plalttm .X la 1//vlenda. 
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1prtmer nivel 
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planta baja 
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8 programa está repartido en tres nNeles, es decir es una vivienda 
vertical que tenga la menor área de ~ante ¡x:Sble, en este caso por 
la<> condiciooes de terreno lo más chico que se pudo fue de 24m2. En la 
paniabaja enamm:s1asaa, e1cxrnmy1ac00na. aeooee1 nroose 
accesa al resto de la vivienda pasando anterioremente por un patio 
semiprivado que le da un sensadOO de mucha más ampitud a la sala. 

POI' las reducidas dimen9ones de la vivienda, hubo dos decisiones 
impcxtantes dentro del diseño. La primera fue en donde se poodría el 
baro y laseiplda cblde se IX1rlfa la e&:ale'a, ya !J.19 por la cislJibt.001 
en '!'.' de la vivMlnda, son pocoo los espades con las características 
~paracxtca1oo. 

Seloolóladecisiál de!J.19~ ~secOO:aralen la parteinw, 
trasera del vértK:e, por ser un espa::io !J.19 puede imror mio de luzy 
venlilm, y cuenta con un doo1o m la parte supEJia'para a¡r!M!cha'la 
luz cenital. Mientras que el baño, por el contrario se le oolocó en la parte Flg. 78. Croquis .X distribución de la 

1livimda. 



exterior, y entre ambos, un pequeño pasillo. Es 
presisamente este punto {fig,78), el vértice de la ·~, el 
punto más cooflictivo del proyecto. 

El espacio que quedó para la escalera realmente es un 
espacio muy pequeño, y se pelea con el espacio del 
baño, ya que por la forma es un lugar conflictivo lo que 
dctaminó que tanto el áiseño del baño y de la escalera 
son justos. 

Una vez~ el lugar más iOOleo para la escalera, 
hay que pensar en la forma. Debe ser lo más pequeña 
¡¡oSble, para que no dificulte el paso por el pasillo, y no 
le robe lugar al baño. Por esta razón lo más '<iable es 
psisar en una escalera de caracd. 

La escalera está diseñooa para terminar y comenzar 
r.aS en el mismo lugar dejando un espacio de od10!1ta y 
cinco centimaltroo para que pase una ¡mooa. Coosta 
de !ret'e es:alooes, que es lo máximo que puede tener 
una escalera de caracol con esas dimenciones para 
que la huella sea funciooal y una ¡mooa pueda pasar 
debajo de ella. 

P!l ooo lado, amboo emmoo de la ·~ ya estaban 
predestinm por sus dimen9ones (3x3ml para ser 
recfmws, palo (Jle~ (JJ9da el espacio de el vátice 
de la·~ para ubicarar!J1to el baño, como la escalera y 
el pasilo de cooexiOO entre ambas recámaras. 

Fig. 79. Diferente.s ángulos para la escalera. 

1.70 

Flg. 80. Escalera de la vivienda. 

La escalera se encuentra Inscrita en 

un cuadrado de un metro setenta 

(flg.80), y no adopta la forma del 

cuadrado porque dentro del 

proyecto todos los ángulos son 

diferentes.La Idea es que sea una 

escalera prefabricada y gracias a su 

forma circular puede caber en todos 

sin ningún problema. 

°l ~~l~ \,;~)i\I 
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Fig. 81. Pri1'lu n/wl. 
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El bailo es el espacio más Importante para una 
vivienda, sobre todo cuando se trata de una 

vivienda urbana. Es el espacio usado todas horas 
del día, por todos los miembros de una familia, a 

diferencia de otros espacios, como las récamaras o 
cuarto de lavado, etc. 

En él se realizan diferentes actividades (aseo del 
cuerpo, defecación, y arreglo personal). Sin 

embargo, generalmente el bailo es concevldo como 
un espado único y que por su caracter púdico es 

usado por una persona a la vez, apesar de que en 
muchas ocasiones, sobre todo en ciertas horas de 

día, hay la necesidad de uso al mismo tiempo por 
varios miembros de la familla. Para optimizar su uso 
es bueno pensar en un bailo de usos slmultaneos e 

independientes. 

Para su buen funcionamiento es un espacio que 
necesita de ciertas características; como una 

buena ventilación. Para optimizar su uso es bueno 
pensar en un bailo de usos simultaneos e 

Independientes. 

Las diferentes actividades del bailo se pueden 
dividir en tres compartimentos autónomos, de uso 

simultaneo e Independiente. A continuación se 
analizan los espacios de estas áreas en cuanto a 

sus dimensiones mínimas. 
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Flg. 82. E.rpaclo para el balto. 
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Zona del lavabo 

En este espacio es donde el aseo de manos 
y boca, y sobre todo es usado para el 
arreglo personal, y es el menor en grado 
de privada ya que puede ser usado por 
dos personas a la vez, y por lo mismo se 
usa como vestlbulo para las dos otras areas. 

Después de analizar cada uno de los 
compartimentos hay que proponer su 
Interacción entre ellos. Flg.6S. 

Zona de baño 

Este espado lo podemos dividir en dos áreas; 
la humeda y seca; en la humeda se 
desarrolla la actividad de aseo corporal y 
en la seca es en donde la persona se viste 
v seca en donde hay que contemplar un 
espado para colgar la toalla, la ropa, para 
guardado de cosméticos, jabonera etc. Esta 
zona tambien requiere de un nivel mayor de 
privacidad por su caracter púdico. 

El area humeda requiere como mínimo de 
O.SO x o.so m y la seca de 0.60 x O.SO m 
como mínimo. 

Zona de w.c. 

Este espacio es utilizado únicamente para 
la defecación, por lo que es el lugar más 
púdico de los tres y requiere una grado 
mayor de privacidad, además de una buena 
ventilación. 

El area mínima necesaria, como lo muestra 
el dibujo, es de 1.30 x O.SO m, la linea 



Los tres espacios tienen que interactuar. En los siguientes 
croquis se ven dos diferentes formas de acomodo de los 
espacios. En el caso de esta viviendas uno de los factores 
que influirá en el diseño es el espacio designado. 

La planta arquitectónica en forma de ªL" solo deja un espacio 
reducido y de geometría complicada para el baño. 

Flg. 83. Est¡W1fflU de relación entre los diferentes espacios del bailo. 

zona de ardado 

zona w.c 

zona baño 

zona guardado 

zona lavado 
puerta biluncional. 
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Flg. 84. D<talle de"""" divisorio de concreo anrtado 

toallero 

vestidor 

guardado 

lavabo 

Fig. 8$. Plallla •1 balto. 



Flg. 86. Segundo nivel. 

RESUMEN 

La vivienda necesita del Centro tanto como el Centro necesita de la 
vivienda. 

El edificio aprovecha totalmente las entradas luz y ventilación por rodear a 
los patios. 

Al usar a los patios como distribuidores, se ahorra espacio, el cual es 
aprovechado en las viviendas. 

Todos loe los locales de la vivienda se iluminan y ventilan naturalmente. 

EL ser viviendas indepenciente se logra que se pueda construir en etapas. 

Se usan materiales ecónomicos en su mantenimiento, materia prima 
mano de obra, redimiento del material, tiempos de ejecución 
mantenimiento. 
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En el último nivel tiene 17m 2 de 
construcción, en el se encuentra la 
recámra principal con su closet. Una 
terraza con un espacio decicado al 
lavado. Este nivel es la parte más privada 
de la vivienda. 

En la azotea se encuentra un tináco de .97 
cm x 1. 12 indMdual para cada vivienda. 
De este modo cada propietario pordrá 
disponer de él individulamente como 
mejor le convenga. 

A continuación se muestra uno de los 
primeros croquis sobre la fachada, 
aunque algunas cosa han cambiado pero 
la idea sigue sindo parecida. 



Fig. 88. Serie de/otos tomando las sombras en el tramcurso del día. 

• 
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Fig. 89. Serie de/otos tomadas a la maqueta desde dfrerso puntos de vista del proyecto. 
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Integraciót1 

Fig. 90. Pista del proyecto en el contexto. 
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Fig.91. l'istas de Jos estacionamientos de 
la zona. 
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Hoy en día en que el automovll juega un papel 
muy Importante en nuestras vidas y sobre todo 
cuando hablamos de una ciudad con distancias 
tan enormes como la nuestra, no podemos olvidar 
contemplar el estacionamiento como parte 
fundamental de un programa de necesidades de 
un proyecto arquitectónico. 

En este caso podemos ver que en el proyecto 
arquitectónico no tiene estacionamiento, no porque 
no se halla contemplado sino porque deacuerdo al 
plan maestro para Vizcaínas cierto número de lotes 
estan destinados para ser estacionamientos, tanto 
para el público en general como para la vivienda y 
los servicios de la zona. 

Esto tiene muchas ventajas, entre ellos que los 
diseños arquitectónicos de los edificios se ven 

liberados de tener que proporcionar espacio para 
el guardado de autos, y al verse liberados no 
limitados por la estructura de un estacionamiento 
el diseño puede ser más libres y creativos. En lo 
económico tambien tiene ventajas ya que los 
costos se reducen considerablemtne y son mucho 
más factibles de llevarse acabo. Ademas que los 
terrenos pequeños del Centro no son lo mejor para 
los estacionamientos. 

A continuación en el mapa se muestra los 
estacionamiento existente en la zona de Vizcaínas, 
espacio con potencial para ser estacionamientos 
establecidos. 

TESIS CON 
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Fig. 92. Plano de la =ona J'i=calnas con los estacionamientos existentes hoy en dla. 
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cabe aclarar que estos son los 
metros cuadrados de una de las 
viviendas, pero todas ellas son 
diferentes en ángulos y varlan en 
dimensiones para adaptarse al 
terreno. 

espacio area en m2 

cocina 6.43 m2 

comedor 6.00m2 

estancia 8.00m2 

circulacion 2.20m2 

recamara 1 8.60m2 

récamara2 9.40m2 

baño 3.15 m2 

récamara principal 9.10m2 

circulaciones 8.10 

terraza 5.70m2 

area de lavado 2.50m2 

TOTAL 70.00m2 

programa arquitectónico 

'- ', 
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programa arquitectónico 

espacio area en m2 

estacionamiento 92.11 m2 (espacio para seis autos) 

espacio para oficinas 270.09m2 

circulación 47.37m2 

vestíbulo 11.15m2 

baños hombres 10.60m2 

baños mujeres 10.60m2 

---------------l"j:", 'o 



Nor111as y regla111entación 
Deacuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del D.F. , el Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano determina las normas de ordenación 
que pennlten el ordenamientos deltenitoro con base en la estrategia 
de desarrollo urbano. 

NORMAS DE ORDENACIÓN URBANA 

Esta se aplica en su totalidad al polfgono que comprende el Programa 
Parcial de Desanollo ulbano Centro Histórico. Propone salvaguardar 
la lisonomfa de la zona, conservar, mantener y mejorar el patrimonio 
arquitectónico, ambiental, la imagen urbana y las carec:terlsticas de 
la traza y todos aquellos elementos que sin estar formalmente 
catalogados merecen su conservación. 

•Uso de suelo 
El uso de suelo permitido y prohibido en cada una de las 
zonificaciones son las que se indican en la tabla de usos del suelo 
de este programa Parcial. 

•Altura Máxima y Porcentaje de Area libre permitida 
en la zonificación. 
Los predios con zonificación Equipamiento y que no tengan frente a 
las vialidades, Eje 1 Norte, Anillo de Circunvalación, Fray Servando 
T819111 deMiery E;eCenlral, se determinaran conforma a los criterios 
para delerminar las Aturas en Zona Histórica o normas que indique 
la zonificación de la manzana en que se ubique el inmueble, según 
1811 el C8IO. 

Crltlrlot "" dtt!nnlnar In alturu en Zona Hl!tórlct 
Estos ailerios pennlten establecer las alturas permitidas para cada 
inmueble o predio en función de las alturas de los inmuebles 
coli IClllnllla. 
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Crlter!o1 
Los predios o inmuebles que CX>linden con un inmueble religiosos 
con valor patrimonial, no podrén rebasar la altura de su pretil 
bajo. Dichos predios inmuebles, deberán respetar el deslinde 
federal del inmueble religioso con valor patrimonial. 

Criterlo2 
Cuando el predio a desarrollar colinde con un inmueble con valor 
patrimonial con nivel de protección 1, 2 6 3, deberé tener la atura 
del inmueble con valor patrimonial más alto. 

't . 
[diftCio con. Niwel di Protección 1 

1 

29. Gaceta oficial del Distrito Federal. 7 sep de 2000, pp, 1JJ-1J7. 



Crlterlo3 
Cuando existan dos o más inmuebles con valor patrimonial con 
nivels de proteccion 1, 2 6 3 en el mismo lado de la acera, el 
inmueble desanollarpodrá tomar como altura máxima, la altura 
del monumento inmueble que sea más alto, siempre y cuando 
la diferencia de altura entre éstos no sea mayor del un nivel. 

Criterlo4 
En los casos donde en el mismo lado de la acera no existan 
inmuebles con valor patrimonial, se deberá tomar como 
referencia de altura máxima, la altura promedio de los 
colindantes. en el caso en que la altura referida sea menor de 
4 nivels, se autorizarán 4 nivels de altura, con excepción de los 

proyectos de vivienda de interés social y popular, en los cuales 
se autorizan 6 niveles, siempre y cuando a partir del Sto nivle 
se aplique un remetimitno determinado por la aplicación del 
Criterio 5 para Determinar Alturas en Zona Histórica. 

t 
Edific~ O 

Criterios 
Una vez que se defina la altura máxima del inmueble a rehabilitar 
o construir, de acuerdo a la aplicac:i6n de los criterios 1, 2, 3 6 4 
según sea el caso, las crujlas ubicadas hacia el interior del 
pnldio, podrán tenerla altura mayor a la de la fachada principal, 
conforme a lo siguiente: la altura se determinara a partir del 
paramento opuesto de la calle, a 1.5m. de altura del nivel de 
banqueta, a partir de donde se traza una linea imaginaria que 
pase tangente a la altura resultante de la primercrujla. 

La altura resultante de las crujfas ubicadas hacia el interior del 
inmueble, deberé armonizar con las alturas de los inmuebles 
colindantes, además de que deben pantear un tratamiento de 
las colindancias y muros ciegos. 

1' Crujia 

De toda está investigación sobre la nonnatividad para el CH el 

criterio 4, es una de las norma, que en mi caso, tendré que tomar 

en cuenta. 



•Coeficiente de ocupaclon del suelo y 
coeficiente de utlllzaclón del suelo. 
En 11 zonificlción se determinan, entre otras normas, el n(lmero 
de niveles permitidos y el porcentaje del érea libre con relaciópn 
a la superficie del terreno 
El coeficiente de ocupación del suelo (COS) es la relación 
aritm6tica existente entre la superficie construida en planta baja 
y la superficie total del terreno y se calcula con la expresión 
siguiente: 

COS = 1-% deé!H lib!9 <expresado en decimall 
superficie total del predio 

la superficie de desplante es el resultado de multiplicar el COS, 

por la superficie total del predio.El coeficiente de utilización del 
suelo (CUS) es la relación aritmética existente entre la superficie 
total construida en todos los niveles de edificaci6n y la superficie 
total del terreno y se calcula con la expresión siguiente: 

CUS= S!JD!lficje de desplante X No. de njve!es oermitidos 
superficie total del predio 

La superficie méximll de conslrucx:ión es el resultado de muHiplicar 
el CUS por la superficie total del predio. 

NORMAS DE ORDENACIÓN URBANA 

Las normas de Fisonomla urbana tienen por objeto regular las 
~ qi.-ee lleven 1 cabo dentro del perlmetro de aplicación del 
Program.a Parcial, con la finalidad de que dichas obras 
conltribuyan 11 enriqueeiminto del entorno urbano y a la 
preservación del espacio p(lblico, con especial énfacis en la 
pr9l9IVllCi6n del pal! il 1 IOl'1io urbano-arquitect6nico. 
la definición de eatM normas tiene 3 objetivos particulares: 

1. Proporc:iol 181' a las autoridades un instrumento de evaluación y 
revisión de proyectos. 

7 ti 

2. Proporcionar a los responsables de la obra, una gula prédica 
que les permita tomar las decisiones correctas. 

3. Proporcionar a la comunidad un instrumento de referencia, que 
les permita defender su patrimonio urbanos arquitectónico de 
forma más efectiva. 

Estas normas regulan cualquier acción de construcción, 
demolición o transformación que pueda afectar el espacio p(lblico 
y la imagen urbana de la zona que abarca el Programa Parcial 



\lolumotrlo 

Peraleplpedo rwcUingulo o conjunto de paralepfpedo1-rect6ngulo1. 

Pal'llJepfpedo rect6ngulo o conjunto paraleplpedo1-rectangulos, asociados a elementos cilfndrlcos o curvos 

FormH cillndriC81, plramld8Je1, prismea de cuatro lados. 

Formal inwgularn. 

Cubiert.I 

Cubietas planas 

Cubiert111 Inclinadas a una y a dos aguas. 
Bóvedas de catión corrido 

Cúpulas. 

Cúpulas cónicas 

Cubiertas Alaibeadn 

Dientta de Sierra 

Olr8o. 

-FachadH frontaSe1 1igulendo el alineamiento 

Remetimtentoa en P.B. o niveles 1uperlont1 para generar jardines. tarraus logias, de 3.00 metros de 

profundidad como mblmo. -Marquesina y voladoa sobre la vla pública 

l!alconM indivldualn por vino 

Bak:onea corridoa rnixtmo doa vano1 1ucelivo1. 

Balconeacorrtdoo. 

Pórticoa. 

Forme de vanoe 

Vlnoo .-ngullru con el eje má1 largo en - Vlltic:al 
vanos con cerramiento de arco de medio punto, rebljados, etc. 
Vlnoo HoriZontelH o CU8dl9doo 

Otroo. -~ o repelildol lilo1 ocabldOI con plntuno. 
Recubrim- de c:.nteno formado 1lll11es liloa. 

lldrillo -rente tr1dlclon1I 

Block de ---
M~ combllndón de loa CUltrO 1nterioru 

Rodepl6o de Fldnto o c:enl8rll. 

Rodlpl6e de ildrlllo. 

Block de Concreto--· R- ...wnicoo no tnodiconllel. 
ReculJrimlenloecerjmicootnodiclonliel 

Otroo. 

~ 

P.- de Hierro - o tubullr, lleno~ o-· 
-de--0-. 

Per1llel de lh#nlnlo - ob1curo o de color. 

Recomendado 

Recomendado 
Condlcfonlldo 

Condiclon8do 

Condicionado 

Recomendado 

Condicionado 

Prohibido. 

Prohibido. 

Recomendado 

Prohibido. 

Condicionado 

Recomendado 

Prohibido 

Prohibido 

Recomendldo 

Recomendedo 

Condlclonldo 

Condiclonldo 

Recomendado 

Condicionado 

Condiclonedo 

Prohibido. 

RecomendldOI 

Permitido 

Permitido 

CondiclonlClo 

CondiclonlClo 

Condlclonldo -Prohibido. 

Prohibido. 

Recomendldo. 

Condlclonldo 

Permitido 

PrnNl>ido 

Condlcionldo 
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En un proyecto de esta naturaleza, el sistema constructivo junto con la elección de los 
materiales, es un punto rruy im¡x¡rtante dentro de esta tesis, ya que influye directairente 
en la factibilidad del proyecto. Es por éllo que en este capitulo dedico un espacio para 
explicar él porque de la elecciOO del sistema constructivo utilizado. 

Los factores que influyeron en la elección del material y sistema constructivo fueron 
basicamente de naturaleza ecónomca, se consideró que el matelial tuera econórrico en 
diversos puntos: 

materia prima 
mano de obra 
red1miento del material 
tiempos de ejecución 
mantenimiento 

Auque no fueron los únicos, tambien se consideró, resistencia duración y fácil colocación. 

Una de rris primeras ideas fue construirlo con sistemas prelabricados de forma que se 
abaraten costos, pero por la naturaleza del proyecto es imposible usar cierto tipo de 
materiales prefabicados ya que es un proyecto entre colindacias lo cual lo hace ser 
SJmamente irregular en sus ómenciones, por lo que no se puedo usar rr00ulos exactos, 
asi que la idea rr00ular tendrá que ser usada de otra manera. Otra cosa ha tomar en 
cuenta es que en México, a éderencia de otros países, como Estados Unidos, Cánada y 
E11opa, rruestra conóciones rruy distintas lo que varía la forma de construir 

En México los sistemas construcctivos de algunos materiales prefabricados de nuevas 
tecnologia resultan aveces mucho más caros que otros sistemas mucho más 
convencionales. 

Esto mas que una desventaja lo poderoos utilizar en pro de nuestra arquitectura. Es por 
esta razoo que seguirros utilizMdo sisterras que se 8Cei'can a lo tradicional ademas que 
et lugM re<Pei'e de lllJd1a mas resistencia estrudltal que en otras zonas del rruncJo y si 
hablarros del Centro Histórico aun más. 

Despues de una investigación me los sistemas constructivos, escogí util~ar lll!ro de 

Es de mayor tamaño que un tabique normal, 
por lo que se requieren menos piezas por 
metro cuadrado, y menos material en junta y 
rrorteros, por lo que el rendrriento de tiempos 
de colocación es menor 

Hay varidad de piezas lo que hace mas flexible 
el disei'o. Hay varios tipos estriados de un lados 
y aparente de otro 

DIMENSIONES 

PIEZAS POR m 1 

conitrlla1an 

RESISTENCIA 
A COllPRESIOH 
liSIS100A 
~ 

+ 
12 
+ 

+ 
6 
+ 

+ 
12 
+ 

6X12X24cm 

57.1 

140~1 

V':SK~'Cm1 

12x12rnan 

30.7 

140K~tm' 

V'=S~' 

Su diseño es ligero, resistente, las 
cargas son menores y asi las 
estructuras. 

Es de fácil colocación mJJ parecido al 
tabique tradicional, por lo que no 
requiere de asesorías como otros 
sistemas contrucitivos nuevos para los 
trabajadores 

El estriado ahorra material en 
rrorteros para juntas y aplanados. 

OIUENOONES 12X10X23an 

PIEZAS POR m 1 

32.0 
con1unta 1 an 

RESISTENCIA 140K~an' 
A COMPRESION 
a;:;·:•r:.1 

V":SKwan' ~:§~ .. ::10 



Su estructura interma ofrece un 
mayor aislamiento térmico y 
acústico. 

• ; .. 
... 
... 
•• 

Facilidad en el ranurado para 
instalaciones electricas e 
hidraúlicas.Las instalaciones 
pueden ir en su interior 

La costruccion de castilas es igual 
que en ladrillo tradicional 

Es para todo tipo de dcaciones 

Se garantiza uniformidad en 
dimensiones y acabados . 

Se puede dejar apararente sin 
ninguna COíl'lilcación produciendo un 
ahorro en rraterial 

Diseñado de tal modo que la 
estructura de acero va en su interior 
lo que hace que se ahorre concreto 
en los castllos. 

Consta de cintillas para recubrir la estructura si se requiere. Estas pueden 
comprarse aparte o se utilizan del rraterial de despedicio. 

111 

$41 ---JO. Folleto de propaganda de la marca vlntu. 

lComo funciona el sistema? 

... ~ L2dn;:~ 
MULTE X 

. 
. 

' 1 '!' 

t.oC;(!li· •• 
VINTEX 

los casatillos ahogados 
se colocan a 111a 
dstarcia de 3m o en 
cada intersección 

El ladrillo multex se utiliza como ~eza clave del sisterra pues al prenetrar 
ligeralrente el m:xtero en las perforaciones del ladrillos fom'ándose las llaves 
del cortante entre ésta, propiciando una ITla'fOI' res6'tencia a los movirrientoo 
horizontales. 

Es importante que el mortero esté un poco más espeso que el que 
comunmente se utiliza para evitar que éste flwa por las perforaciones del 
propio ladrillo. 

El ladrillo vintex se ultiliza en roochetas e intersecciones al fin de que en los 
duetos verticales del novamuro se ahoge en el concreto y fierro d e los 
castillos y se alojen las intalaciones electricas e hirahulicas 

Í- 'r~s·1Ts co~r 
j . ofo l• 
1 kl'lLLA DE ORIGJN 



Los entrepisos son de losas de concreto de espesor de 15 cm 
con trabes de concreto armado.La cubierta del segundo nivel es 
una losa inclinada de 1 O cm de espesor tamb'én de concreto. La 
cimentación son zapatas corridas de concreto armado. 

En cuanto a acabados el proyecto esta diseñado para ser tabque 
aparente, es decir que en fachadas el aparejo de tabiques esta 
perfectamente estudiado, sin enbargo tambien esta la opción de 
ponerle un aplanado, sobre todo en el interior, donde el tabique 
apararente prodria llegar a se fno para el habitante. 

La fachada principal esta diseñada en rródulos de prefabricado 
de fibrocemento. 

Otro material que escogí para el proyecto es el adopasto (fig.67), 
para la parte de los patios, ya que es un niaterial que permte la 
absoi'ción del agua a las capas internas. Hay dos tipos: uno que 
es el que se usa donde no habria circulación y otro en donde si. 

Fig. 67. Fotograjla del adopasto utili:ado e11 e/proyecto .. 
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PRELIMINARES 200,000.00 5% 

ESTRUCTURA 

INSTALACION ELECTRICA 

~ INSTALACION HIDRAUUCA 

INSTALACION SANITARIA 

::;_,,,,,,;:;· INSTALACION GAS 

ACABADOS 

CARPINTERIA 

CANCELERIA YVIDRIO 

HERRERIA 

3854.84 (costo por m2) 
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capítulo IV 

Proyecto arquitectónico 

planos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Planos del proyecto ejecutivo 
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A-01 Plantadeconjunto 
A-02 Planta nive!Ol 
A-03 Planta nivel 02 
A-04 Planta nivel03 
A-05 Plantanivel04 
A-06 Planta~ 
A-07 Plantadeviviendanive!Ol 
A-08 Plantadeviviendanivel02 
A-09 Planta de vivienda nivel 03 
A-10 Plantadeviviendanivel04 
A-11 Fachada-CorteA-A 
A-12 Fachada-CorteB-8 
A-13 Fachada-CorteC-C 
A-14 Fachada-CorteD-D 
A-15 Fachada-CorteE-E 
A-16 FachadaSur 

E-01 Planta de cimentación 
E-02 Planta estructural nivel 
E-03 Planta estructural nivel 
E-04 Planta estructural amteas 
E-05 Detalles 

llI-01 Planta nivel 01 
llI-02 Planta nivel 02 
llI-03 Planta nive103 
llI-04 Planta nivel 04 
llI-05 Detalles 
llI-06 Detalles 

IS-01 Planta nive!Ol 
IS-02 Planta nivel 02 
IS-03 Planta nivel03 
IS-04 Planta nivel 04 

CF-01 Corteporfachadaexterior 
CF-04 Corteporfachadainterior 
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B.COCRETOTBC>FIA l.ll~KlbftZ. 

B. ACERO DE RER.IERZD TBllM lM R.E.-aao ICfb'n2, 

El TAllifi«) IMXMJ DE LOS AGAEGAOOll llEFIA OEUl:m. (Jill'). 

T0006 LOS NCLA.(S Y TPNllJSIES CE VARl.W SERAN OE C111 

COl«)llNll). 

TODAS LAS rMHSOES ESTAN EN CEKTllETFm EXCfPTD tlME11IJB 

DE VAN..1.AS OLE ESTAH EN Pl1lWllS. 

EL RECL8RllEHTO DE LAS VN11J.A9. llEJIX) A PARTR DE SU 

Sl.FEFflCl:E ElTEWA. SERA DE 1! cm. CCM> l9M). 

EN LA A.ANTA SE HA USAOO LA SGJBfTE--.oaaA PARA a 
AJIMAOOOELALOISA. 

VARl.Wa.JE SE CClOC41UHEN B.l.BXlALTO === 
VAAU.ASQl.E llEcrux:AIWil EN B.LEQIJIAI> === 
EN TOOOS LOS CA.U SE COAAERA LA TDTALIWJ DEL AlllAOO DB. LEQIJ 

BAJJ V EL N11ADO DB. LEQtO AL10 SE fOMMRA flOA WTOJe 

[VEA E.fiFlO DE AMMOO). 

LAS VR.LAS DEL lfat:l 8A.CI OLE NO CXlJrfTN.EN AL a.AR:> AD'Y'ACENTf SE 

PA:l.CJNlNWI 1 CWETIUI IMS AIU DB. E.E. 

EN TOOOS LOS C.A!OS EN B. NIMOO DB. LEa«J MO. LAS VMl.LAS 

MAS !AJAS SE ca.ocAPM PNW.B.A! AL 1.AOO MBllR DB. TMIBI>. 

PlN«>S NU.ITECTCllOOS Y EN LA C9AA. 

LA AElACICWAGUM:aENTONOSEAAMt.YOAOEQ.5 

B.PE90YOLllllENTJICO__, ca COJCAETOIERAOE2.lm!Wll3 EN 

ESTADORIESCO. 

EN~CABOSE UTlllNWil IEVBMNTOSIMYCIUDE tG.QQl:lft.11.Dan 

SE CClOCNWI 81.l.ETAS PARA COlOCAFI B. A111AOO SftfllJR DE LA LmA. 

SE cxx.ocAPM POVOS PARA ca..ocAR B. lllllllJ lftRllR OE LA LOSA. 
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SIMBOLOGIA: 

TI..19e11UA DE COllRE TI~ "'M'" DE DlAMETAO INDICADO, 
Dli MD CMN5ML. 
,.,,_ .. IA OI! caelllE TI~ -ar DE DIAMETAO INDlCADO, ____M:__ 
l'OflPteO. 
~~l!coeRI!: TIPO-W DE DlAMETAO INDICADO, --~ 

~O& AClUA FRIA DI& DIAM&TJlO lNDtcADO. CAP. 

COL..lMNA DI! AGUA CAUeNTe OI! OIAMETAO INDICADO. 

CODO DE FIERRO CIALVANIZADO DE IO"'. 

T&& Dli FISfll.-0 CML.VANlZADO. 

VALWLA DE COMPUERTA. 

INOtcA DUll!CCION DI! 1'1.WO. 

ESPECIFICACIONES: 

1.· LA TtaRIAAUTIJZAR EN LAINSTAl.ICIC:WtOWJ.J:AtnmaU SERA 
DECCR TBIU fllJOOOB. TIPO YENTIWDOEl1DlfTI DE 
UJOTll)IJE l.AflWl:ANAa:R. 

2.·LMC<JIEXIONEB ~SER DEL TJPOOECCllREDE ~t'WIEn(JS _....,.. 
S.· LA ICl.DAWAA A UTUZAA SERA DEL 1l'O SWO PARA T\IEflA Y 
COEX1C1E1 Ql.E CClllUZCM aauA FAA. Y DE 1115 NAALM T1JllEFUS Y 
CCIDIONES CU: COl>UZC#ll MIJACM.ENTE. 
._.LA T\9BIA A UTIJZ#l EN LA lllTM.ACOI toW.1.CA EXTERICHS 
IBA DE fBAO CW.VN«ZAOO, ®40 EN TAMQ DE l«I Yf8 DE LCNl 
DELAllMACATUiA. 
l·LAIVM.VW.SAUTl..IZARSERAHOEl TPODECCJlll\.ERTA. Fkl6Gla.E. 
a.AIE.115. CEARE DE 8AONCE A llflCMCf. FXl.11. lllMC.A- l.IRA O 
EQUVlllBITE. 

l.• 1a>M u.a 11..llBIAS DE Al.llENT ACOI Y RMWE!I DE CC9I: 
l8BWll PROMME A l.ICA~Hl>FQTATICAOE71:111Ka.t:llZENLN 
IAPIODE3i..,YmANODEIERAM.IAAWMDE~l.JIAVEZ 
~LAllfl.llADEllBWl~DEICNmMLATl.llBIAALNA 
..... DE t.oa ICQQll HMTAWE llEMcwx:MXJILCell.El!l.ES -..... 
7.· TCOlLA T1afU IRA~AZOTEA Y MMA~lil.RJll KMTA PISO 
fNLMMEMOEISM:.:ll 

l.·NMOCllTEI DE LA ~UTl.IZMICQAT.o:JRAOE Oll!ICOO S1EMA 
DEDINTEFllOl•-JYllRM~ALE.EDfl.T\llO. 

1.·MD•PBllTIWI DCaECES EN LA TlllBIADECCmEi:.DJ 
UTUIMLllCOIDlllB~ 

10.·TCO.LATI.IEllAl\APllfAOAC:CltElllW.Tf~PMA 6IJ 
IJ8fTRllCDl.EUl:"CODIOO DE COLORES" 

~ IG.ll RIA: AN. ICIJlllB 
11 UJA CM.BITE: JlillMrl,M.. 

C) RETtRIJ OEMIJACM.&re:~YFHM&MllNCA. 

ti.• LA T19UIA OE NJl.M CltDTE VA Ml..O TUlilCMINl'E 
UTl.IVllDO..nNCIDJX*CONMHIM>lfTEOMOE t•DE 
~YEITEllAetmRTOCONu.MIJEMJMmCM.MCLE 
ISPMAOEMOTECCOIM.a.MOE. 
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El modelo político de nuestro país ha concentrado en tomo a la capital 
el desarrollo económico que ha atrldo a la población de todo el país, 
produciendo una expansión urbana caótica con una explosión 
demográfica que concentra hoy en día, en el area metropolitana a casi 
20 % del la poblacion total de México. 

Vemos como los actuales problemas de la zona metropolitana y en 
particular del Centro Histórico, sobre el cual versa esta tesis, se deben 
al modelo de desarrollo político-económico que es tambien el causante 
del déficit de vivienda, el cual se ha acentuado con la falta de apoyo 
gubernamental que ha llevado a la gente a tomar el problema en sus 
manos mediante la autocostrucción que se multiplica en forma irregular 
y promoviendo invasiones sobre las cuales, los distintos gobiernos no 
han hecho nada. 

Es ante este escenario que el centro cobra un importante lugar, ya que 
poseé muchisimos terrenos baldios, así como la infrasestructura 
necesaria para que en 'éllos se realice un plan de vivienda, ya que es 
inconcebible como su espacio se halla subutilizado. 

No habiendo hoy en día un plan definido que abarque toda la 
problemática mencionada en esta tésis, la conclusión a la que he 
llegado es que la estrategia de acción es crear proyectos puntales que 
regeneren su enlomo, siendo la vivienda el detonante ideal para que 
poco a poco se revierta el proceso de deterioro del Centro Histórico. 

Concluyo deduciendo que el Centro Histórico necesita de la vivienda, 
tanto como la vivienda necesita del Centro Histórico. 
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