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INTRODUCCIÓN

Dentro de la Ciudad de México existen zonas congestionadas por edificaciones, plazas, centros comerciales, etc. 
mismas que guardan en ellas espacios sin habitación  ni función  alguna, lugares descuidados o mal utilizados o 
quizás mal diseñados, espacios que no son circulados ni frecuentados por personas comunes, donde se presta para 
ser lugares de mal aspecto, mismos que invitan a la gente a darles un mal trato ya que carecen de uso, deteriorando 
la imagen urbana ambiental y dando mal aspecto a las colonias y calles, a estos espacios los hemos denominado 
“Relingos”, esto es pedazos restantes de la masa urbana que no proponen una función adecuada y que participan en 
la mala imagen de la ciudad. Es por eso que el siguiente trabajo pretende resolver este problema dentro de un terreno 
especifico, por medio de un estudio y análisis urbano, proponiendo un proyecto arquitectónico sustentable que 
regenere y rehabilite este espacio que entra en la denominación de “Relingos” aportando un espacio funcional y 
apropiado  a la Colonia Guerrero ubicada en la Delegación Hidalgo.

5
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C A P Í T U L O     I

DEFINICIÓN DE RELINGO Y ANTECEDENTES
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OBSERVACIONES

Los relingos son 
identificables por ser 
espacios sin uso propio y 
sin habitabilidad, lugares 
donde se presta dar mal 
uso del mismo y 
descuidados por la gente.

CAPITULO  I.  DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 

I.1.   DEFINICION DE RELINGO

CONCLUSIONES:   Los Relingos son espacios meramente deshabitados sin utilidad ni uso alguno 
carentes de vida y de cuidado, mismos que generan situaciones de ocio y de mal aspecto que 
atacan de manera sustancial a la imagen urbana. 

FUENTES:   Investigación de campo relacionada a espacios carentes de vida, e investigación de 
contexto urbano ambiental.

La palabra “Relingo” carece de 
existencia en el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, aunque data de 
hace algunas décadas cuando se 
nombraba a un pedazo restante de algo 
integro que no tiene utilidad, es decir a un 
sobrante de una pieza completa; en este 
caso llamamos relingo a un espacio o 
pedazo de terreno que no tiene uso 
inmediato y que esta de sobra en 
cualquier parte de la ciudad. Un relingo 
que puede convertirse en un lugar 
“habitable”. Estos espacios son 
identificables por la carencia de vida y de 
habitabilidad dentro de ellos mismos, 
espacios que orillan e invitan a darles un 
mal uso, siendo que están descuidados 
por la misma sociedad. Lugares sin uso 
propio, inhabitables, que proponen ser 
habitados por basura, animales como 
perros callejeros, e incluso personas de 
la calle que no cuentan con un espacio 
propio, perjudicando a la imagen urbana.

7
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OBSERVACIONES

Un relingo es un 

espacio no planeado e 

irregular que se presta 

para darle un mal uso, e 

incluso invita a que sea 

usado  por basura y 

llevar a cabo acciones 

incorrectas dentro del 

mismo.

CAPITULO  I.  DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 

I.2.   ANTECEDENTES

CONCLUSIONES:   Como se escribe en esta lamina, un relingo tiende a ser un espacio deshabitado, sin 
uso, sin dueño en particular, un espacio no planeado y meramente irregular, hasta cierto punto puede ser 
desagradable y un lugar apto para desordenes urbanos y acciones de baja cultura.

FUENTES:   Investigación en grupo y en campo.

La ciudad de México, por su complejidad histórica y dimensiones espaciales, temporales y populares, 
avallasadoras, está llena de espacios no planeados, espacios consecuentes de otros espacios, que terminan por tener un 
uso irregular, azaroso o nulo. Dicho de otro modo, la ciudad de México está con frecuencia ocupada por “Relingos de 
Ciudad”. Hablar de relingos es hablar de espacios residuales de ciudad, son retazos urbanos que han prevalecido sin 
adquirir ningún uso planeado. Son espacios públicos irregulares, sobrantes, y aparentemente incómodos. Ahí radica el 
tema central de tesis: en descubrir esos relingos, estudiarlos y plantear propuestas de ocupación para los mismos.
Existen, así, muchos tipos de relingos: Los que surgen debajo de un puente de alto flujo vehicular, por ejemplo; o los que 
resultan alrededor de una nueva salida del Metro, que implica la demolición de lo que antes existia; o los que se generan 
en esquinas y rincones triangulares, resultado de la intersección de retículas urbanas diversas; o aquellas banquetas que 
por alguna extraña razón son muy grandes. La incógnita que guarda su ocupación termina muchas veces siendo la 
respuesta perfecta para un desamparado, para aquel que no tiene su propio espacio: para el ambulante, o el vagabundo, 
o incluso el lugar perfecto para tirar la basura. El relingo es el espacio vacío que no tiene dueño formal: es el rincón de la 
casa en el que entra todo lo que no tiene lugar.
En este caso particular se aborda el estudio de una serie de Relingos que, como ya se dijo, se encuentran ubicados 
sobre la Avenida de Reforma Norte, a partir del Metro Hidalgo. Estos relingos nacen  con la expansión de Reforma de los 
años 60´s. Con miras en crecer el corredor turístico, comercial y oficinista que ya era la Avenida del Paseo de la 
Reforma, se pretende alargarla aún más, para conectarla con las nuevas Unidades Habitacionales de Nonoalco -
Tlatelelco. La faena implicó demoler una zanja de edificios en la Col. Guerrero. Dicha zanja atraviesa la colonia de 
manera diagonal con respecto a la traza ortogonal que antes se tenía, ocasionando que, a lo largo de Reforma, de la 
cortada urbana, los lotes que antes eran ortogonales, ahora sean trapezoidales o triangulares. Muchos de estos lotes 
optaron por construir de manera ortogonal, dejando espacios triangulares sobre la calle sin ocupación alguna.

8
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OBSERVACIONES

El objetivo del proyecto 

es multiplicar el valor 

del relingo por medio de 

un proyecto 

arquitectónico de 

rescate y rescatar la 

imagen de Av. Reforma.

CAPITULO  I.  DEFINICIÓN Y ANTECEDENTES 

I.2.   ANTECEDENTES

CONCLUSIONES:   Como meta de este desarrollo de tesis se pretende complementar este 
espacio relingo con un proyecto de alcance urbano arquitectónico que multiplique el valor de ese 
predio sin uso alguno.

FUENTES:   Investigación en grupo y en campo.

El objetivo de este proyecto es devolver al espacio público ese pedazo de suelo perdido, otorgándole un servicio antes 
inexistente. Y por otro lado, y observando el problema a una escala mayor, se trata de restañar la imagen urbana de 
Avenida Reforma a lo largo de este corredor. Con ello, se puede lograr que estos espacios multipliquen su valor: lo que 
antes era un triángulo en el piso, puede convertirse en un dormitorio para ancianos de la calle; lo que otrora fuera una 
jardinera sucia, ahora podrá ser un centro cultural para sordos. El objetivo es darle al suelo un servicio que el contexto 
pida, y que la gente que ahí habite usaría, convirtiendo al relingo, en arquitectura viva y rentable.
Existen algunos casos análogos en los que se puede apreciar la acertada ocupación de un relingo. Aquí se mencionan 
dos, que resultan de particular interés dado su cercanía física con los relingos estudiados. El primer análogo lo aporta 
Federico Mariscal, con su Taller para Grabadores, ubicado en la misma Col. Guerrero, en la esquina del Eje 1 Poniente 
(Guerrero). En este caso, el edificio se adjunta a la iglesia de San Fernando en lo que antes era una esquina inocupada. 
Con tres metros de fondo, es espacio suficiente para modular una serie de talleres para los grabadores de la colonia. El 
segundo y magistral caso lo aporta José Luis Benlliure, con el Auditorio anexo que hizo al Museo de San Carlos, 
proyectado por el valenciano Manuel Tolsá. Aquí Benlliure le gana a la banqueta todo un edificio que se adosa al Museo 
de manera muy estudiada, y le otorga un auditorio de usos múltiples, con oficinas y demás, mismo que antes no tenía. En 
fin, resulta interesante e inspirador ver dos casos concretados de ocupación de un relingo, a fin de soltar las riendas a 
nuevas propuestas.
Para estructurar este proyecto, como primer lugar, de manera conjunta se realizó un análisis del sitio, que comprende el 
estudio de aspectos generales como: su historia, sus usos, sus flujos y sus condiciones físicas, ambientales y sociales 
actuales. Más adelante, y de manera individual, se elabora un estudio más completo y detallado de cada sitio específico a 
intervenir con propuestas de mejoramiento, así como de cada programa de actividades que habrá de ocupar el sitio 
escogido. El documento cierra con la propuesta de anteproyecto arquitectónico realizada por cada integrante del grupo.

9
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Existen algunos casos análogos en los 
que se puede apreciar la acertada 
ocupación de un relingo. Aquí se 
mencionan dos, que resultan de 
particular interés dado su cercanía física 
con los relingos estudiados. El primer 
análogo lo aporta Federico Mariscal, con 
su Taller para Grabadores, ubicado en la 
misma Col. Guerrero, en la esquina del 
Eje 1 Poniente Guerrero. En este caso, el 
edificio se adjunta a la iglesia de San 
Fernando en lo que antes era una 
esquina inocupada. Con tres metros de 
fondo, es espacio suficiente para 
modular una serie de talleres para los 
grabadores de la colonia. El segundo y 
magistral caso lo aporta José Luis 
Benlliure, con el Auditorio anexo que hizo 
al Museo de San Carlos, proyectado por 
el valenciano Manuel Tolsá. Aquí
Benlliure le gana a la banqueta todo un 
edificio que se adosa al Museo de 
manera muy estudiada, y le otorga un 
auditorio de usos múltiples, con oficinas y 
demás, mismo que antes no tenía. OBSERVACIONES

El objetivo del proyecto 

es multiplicar el valor 

del relingo por medio de 

un proyecto 

arquitectónico de 

rescate y rescatar la 

imagen de Av. Reforma.

CONCLUSIONES:   Como meta de este desarrollo de tesis se pretende complementar este 
espacio relingo con un proyecto de alcance urbano arquitectónico que multiplique el valor de ese 
predio sin uso alguno.

FUENTES:   Investigación en grupo y en campo.

I.3.   ANÁLOGOS ARQUITECTÓNICOS

Museo de San Carlos  y  auditorio Anexo.

Taller par Grabadores.

10
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I.4.   CONCLUSIÓN

Los Relingos son espacios meramente deshabitados “sin utilidad” ni uso alguno carentes de vida y de cuidado, 
mismos que generan situaciones de ocio y de mal aspecto que atacan de manera sustancial a la imagen urbana. 
Definitivamente son espacios que arquitectónicamente son útiles donde teóricamente pueden responder, por 
medio de la arquitectura, a necesidades de primer índole en colonias conurbadas como es la colonia guerrero que 
sin resolver muchos de sus problemas internos, cuenta con muchos de estos espacios relingos que pueden ser 
utilizables para dar solución a algunos de los problemas que sufre esta colonia.

11
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C A P Í T U L O     I I

LOCALIZACIÓN DEL TERRENO Y 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
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OBSERVACIONES

La Colonia Guerrero 
(Delegación Hidalgo) 
se encuentra rodeada 
de vías  importantes y 
ejes, esto nos da una 
mas fácil localización 
de la zona en estudio.

CONCLUSIONES:   De manera fácil e inmediata se puede localizar el área en estudio por medio 
de las avenidas y ejes señaladas, de esta forma la localización del predio elegido es mas sencilla 
de ubicar.

FUENTES:   http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html
http://www.df.gob.mx/ciudad/media/mapas_df/mapa_df_con.jpg

CAPITULO II.   LOCALIZACIÓN DEL TERRENO Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

II.1.   MACRO Y MICRO LOCALIZACION 

Límites: al sur, la Avenida 
Hidalgo; al norte, Nonoalco 
(hoy Ricardo Flores 
Magón); al oriente, el Eje 
Central Lázaro Cárdenas y 
Paseo de la Reforma; y al 
poniente, las calles del Eje 
1 Poniente (Guerrero). 
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OBSERVACIONES

Los relingos que se 
proponen se 
encuentran en la 
primer manzana de la 
colonia Guerrero, y la 
mayoría de ellos sobre 
Av. Reforma.

CONCLUSIONES:   Todos los relingos que se muestran como posibilidades, aparecen en la zona 
sur de la colonia Guerrero, como mayoría localizados sobre el Paseo de la Reforma, variantes en 
tamaño y forma.

FUENTES:   Investigación de campo y trabajo de estudio en grupo.

CAPITULO II.   LOCALIZACIÓN DEL TERRENO Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

II.2. LOCALIZACION DE RELINGOS

Zona en estudio

Terreno elegido 

Avenida Paseo de la Reforma

Eje Central Lázaro Cárdenas 

Avenida Hidalgo 

Relingos propuestos

Relingos propuestos

12

6

5

1

Relingo elegido 

No. 5 

1

2

2
3

4

5 6

7

En lo particular se 
eligió este predio por 
el flujo del Paseo de 
la Reforma, y la 
ubicación que este 
tiene además que el 
mismo terreno 
sugiere el tipo de 
proyecto que 
necesita la zona.
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OBSERVACIONES

Actualmente este predio es 
una plaza pequeña sin uso 
alguno con un mural como 
cabecera del terreno, hoy 
en día es utilizado por 
personas de la calle como 
sitio de desarrollo

CONCLUSIONES:   Lugares como este sin función, se prestan para que otras personas sin hogar 
agreguen un nuevo uso, tomando el sitio para “desarrollarse” o refugiarse ya que el mismo 
espacio invita a celebrar este tipo de acciones.  

FUENTES:   Investigación de campo relacionada al contexto social dentro de la colonia guerrero, 
platica con trabajadores y lugareños de la zona.

II.2. LOCALIZACION DE RELINGOS
-RELINGO ELEGIDO

Zona en estudio

Terreno elegido 

Avenida Paseo de la Reforma

Eje Central Lázaro Cárdenas 
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OBSERVACIONES

Actualmente este predio 
es una plaza pequeña sin 
uso alguno con un mural 
como cabecera del 
terreno, hoy en día es 
utilizado por personas de 
la calle como sitio de 
desarrollo

CONCLUSIONES:   Como puede observarse el predio en estudio es una “plaza publica”, aunque 
solo es habitada por la gente son hogar y trabajadores de la calle.

FUENTES:   Investigación de campo relacionada al contexto social dentro de la colonia guerrero, 
platica con trabajadores y lugareños de la zona.

12

6

5

1

F1

F2

F3
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II.2. LOCALIZACIÓN DE RELINGOS
-RELINGO ELEGIDO 16
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OBSERVACIONES

La colonia Guerrero es 
una colonia conocida 
en el D.F. por estar 
ubicada entre avenidas  
principales y ejes de la 
ciudad. 

CONCLUSIONES:   Gracias a las vías de comunicación la colonia Guerrero es fácil de ubicar y 
muy permeable para la llegada de usuarios de la misma colonia, localizada como una de las 
colonias con que se encuentra entre avenidas principales y ejes viales.

FUENTES:   http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html

II.2.   VIAS DE COMUNICACIÓN 

Avenida Paseo de la Reforma

Eje Central Lázaro Cárdenas 

Avenida Hidalgo 

Eje 1 Poniente Guerrero

Eje 1 Norte Mosqueda

Ricardo Flores Magon 

Las vías de comunicación 
alrededor de la Colonia 
Guerrero son las siguientes: al 
sur, la Avenida Hidalgo; al 
norte, Nonoalco (hoy Ricardo 
Flores Magón); al oriente, el Eje 
Central Lázaro Cárdenas y 
Paseo de la Reforma; y al 
poniente, las calles del Eje 1 
Poniente Guerrero. 
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Avenida Paseo de la Reforma
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OBSERVACIONES

Como se aprecia en la 
grafica la colonia se 
encuentra entre ejes 
importantes de la 
ciudad, esto ocasiona 
que el transito vehicular 
sea mas fluido.

CONCLUSIONES:   Observando los nodos vehiculares vemos que son espacios de transición que 
generan gran cantidad de  trafico, la colonia guerrero es una de las pocas zonas que se 
encuentran encerradas por ejes tan importantes y tan concurridos.

FUENTES:   Investigación de campo y entrevistas con algunos lugareños y peatones 
constantes.

II.3.1.   FLUJOS VEHICULARES

La colonia Guerrero se encuentra conformada por ejes viales 
tales como: el eje 1 poniente (Guerrero) y el eje central Lázaro 
Cárdenas, y las avenidas Hidalgo, Ricardo Flores Magón y el 
Paseo de la Reforma el cual atraviesa diagonalmente la colonia 
al igual que el eje 1 norte Mosqueda pero en el sentido oriente –
poniente.

En la mayoría de los cruces de avenidas importantes siempre 
existe un problema en el flujo vehicular y mas en las horas de 
mayor transito. En este caso es cruce de las avenidas Hidalgo y 
Reforma presentan una carga constante de vehículos que 
impiden una mayor fluidez. Existe varios aspectos que ocasionan 
este tipo de problemas y mas en este cruce como: la presencia 
de semáforos, la proximidad del Centro Histórico, las salidas del 
Metro, el comercio informal y uno importante como la iglesia de 
San Hipólito que efectúa cada mes la fiesta del santo bloqueando 
por completo la Avenida Hidalgo.
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OBSERVACIONES

Avenida Paseo de la 
Reforma, actualmente 
la avenida con mayor 
trascendencia e 
importancia en la 
Ciudad de México. 

CONCLUSIONES:   Tomando como referencia los campos Eliseos de Francia, se diseña y se 
construye la Av. De la Reforma escenario de diversas edificaciones, esculturas e incluso para 
muchas manifestaciones políticas.

FUENTES:   http://es.wikipedia.org/wiki/Paseo_de_la_Reforma
http://homepage.mac.com/helipilot/.Pictures/vistasaereas/Angelndep.jpg

El Paseo de la Reforma es un 
gran boulevard y una de las 
avenidas más bellas e importantes 
de la Ciudad de México. El origen 
de ésta avenida se ubica durante el 
Segundo Imperio, cuyo fin dado 
sería el conectar al Castillo de 
Chapultepec con el Palacio 
Nacional, el trazado y diseño serían 
basados en los de los imponentes 
boulevares franceses. A ambos 
lados de ésta avenida se ubicaron 
palacetes y mansiones de 
adinerados y distinguidos 
personajes de México.
En la actualidad, hay edificaciones 
de variados estilos, construidos a 
ambos lados de la misma, son 
sedes de compañías nacionales y 
extranjeras. A lo largo de Paseo de 
la Reforma se ubican importantes 
edificios y monumentos que son 
símbolo de la Ciudad de México y 
del país.

Avenida Paseo de la Reforma

II.3.1.   FLUJOS VEHICULARES
- AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 19
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OBSERVACIONES

Llamada anteriormente 
como “Paseo de la 
Emperatriz” e imitando 
las avenidas francesas, 
fue la causa de la 
creación de Av. 
Reforma.

CONCLUSIONES:   Posteriormente cambiando el nombre a “Paseo Degollado” y prohibido el 
transito publico, después de varios sucesos políticos llego al nombre que la conocemos en la 
actualidad como Paseo de la Reforma.

FUENTES:   http://es.wikipedia.org/wiki/Paseo_de_la_Reforma
http://homepage.mac.com/helipilot/.Pictures/vistasaereas/Angelndep.jpg

Al designar el entonces emperador Maximiliano al Alcázar del Castillo de Chapultepec como la residencia 
Imperial, y a falta de un camino que le comunicara de forma directa al mismo castillo con la Ciudad de México, 
se considera entre los planes de urbanización de la ciudad, la creación de una avenida que comunicara de 
forma directa la residencia Imperial con el centro de la ciudad. Para lo cual encarga tal diseño y construcción del 
proyecto del "Paseo de la Emperatriz" (en honor a Carlota) al ingeniero en minas austriaco Luis Bolland
Kuhmackl. Maximiliano, quién buscaba imitar el lujo y vida de las cortes europeas, busca crear una avenida que 
superara o igualara los boulevares parisinos.
El diseño original contemplaba la creación de la avenida que arrancara desde la Glorieta del Caballito hasta la 
entrada al Bosque de Chapultepec. Las dimensiones de ésta serían de 19 metros de ancho, con arboledas y 
prados de unos 9 metros de ancho a cada lado de la misma. Se pensó también en la colocación de bancas y la 
creación de una glorieta ubicada a la mitad del camino, en la cual se colocaría un monumento a Cristóbal Colón.
Con la caída del segundo imperio y el retorno de Benito Juárez al poder quedaron suspendidas las obras, 
aunque en este periodo se dieron dos acontecimientos importantes: El primero fue su cambio de nombre a 
"Paseo Degollado" en 1867 y el segundo fue la abolición del carácter exclusivo de la vía en 1872 (originalmente 
estaba prohibido el tránsito público).
Tras la muerte de Juárez y durante el período presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada, 1872-1876, fue que 
realmente se reiniciaron las obras de ornato y urbanización del paseo construyéndose un largo terraplén y el 
puente de La Teja de 8 metros de ancho que permitió el tránsito en todo el trayecto de la calzada. Además se 
hizo más ancha la calzada central y se le fue dando forma a los andadores laterales, se plantaron nuevas hileras 
de árboles, y se trazaron las primeras 4 glorietas de 110 metros de diámetro a partir de la de Carlos IV y 
terminando en la de La Palma que tenía 120 metros de diámetro. Fue en esta época que mediante un decreto 
en 1872, se le da el nombre que a la fecha ostenta de "Paseo de la Reforma".

-AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
-ANTECEDENTES 20
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OBSERVACIONES

Durante la época del 
Porfiriato se mantuvo la 
principal etapa 
constructiva, tiempo en 
el cual se desarrolla 
significativamente la 
avenida.

CONCLUSIONES:   El entonces presidente Porfirio Díaz ordena retomar la construcción de la avenida 
Paseo de la Reforma, ya conocida con ese nombre, y restablece la misma como la avenida mas importante 
de la ciudad ampliándola hasta la colonia que hoy se le conoce como Peralvillo.

FUENTES:   http://es.wikipedia.org/wiki/Paseo_de_la_Reforma
http://homepage.mac.com/helipilot/.Pictures/vistasaereas/Angelndep.jpg

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA
- ANTECEDENTES 

La mayor etapa constructiva del Paseo de la Reforma, se dió durante la dictadura de Porfirio Díaz y a partir de su 
primer período que fué de 1877 a 1880. Es precisamente en 1877 cuando se inaugura la primera gran glorieta con el 
Monumento a Cristóbal Colón, para después en 1878 continuar con la construcción de las bancas de cantera y la 
colocación de los pedestales para sustentar sobre ellos grandes jarrones y figuras mitológicas de manera alternada y 
bordeando la calzada central.
Poco a poco, la ciudad capital empezó a crecer y fue en los costados del mismo Paseo de la Reforma donde se fueron 
creando nuevas zonas urbanas, como fueron las colonias Arquitectos, Paseo Nuevo, Tabacalera, Cuauhtémoc y 
Juárez, todas ellas en las cercanías de la nuevas glorietas construidas. En 1877 se inició la construcción de la segunda 
gran glorieta que sirvió de albergue a la escultura del último emperador azteca, Cuauhtémoc, misma que fue 
inaugurada 10 años después, el 21 de agosto de 1887.
En la década de 1920 se comenzaron los trabajos de extensión de la avenida hacia la colonia de gran lujo conocida 
entonces como Chapultepec Heights (actualmente llamada Lomas de Chapultepec) y después hasta el entronque con 
la carretera de Toluca.
Entre los años de 1948 y 1949 se realiza una remodelación general a cargo del Departamento Central (Gobierno del 
D.F.) encabezado por Fernando Casas Alemán, que llegó incluso al extremo de plantar cactus, nopales y biznagas en 
el camellón central del otrora aristocrático paseo.
En 1959 el regente Ernesto P. Uruchurtu inició los trabajos de ampliación hacia la zona noreste de la ciudad, los cuales 
se concluyeron en 1964. Esta ampliación del proyecto fue de alrededor de 2.6 kilómetros, desde la Glorieta del 
Caballito hasta la colonia Peralvillo. La canción de "Chava" Flores, "Vino la Reforma", fue escrita haciendo referencia a 
la llegada de la avenida a colonias más populares hacia el norte en comparación con aquellas ubicadas en su parte 
poniente de carácter más exclusivo.
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OBSERVACIONES

Las salidas de la 
estación del Metro 
Hidalgo juntamente con 
la salida de la iglesia de 
San Hipólito logran una 
mayor concentración de 
flujo peatonal.

CONCLUSIONES:   Estos cinco puntos incrementan el flujo peatonal según horarios y fechas 
importantes, tomando en cuenta que son puntos clave y que se encuentran colindantes a la 
avenida Hidalgo, esto genera la gran concentración de personas.

FUENTES:   http://homepage.mac.com/helipilot/.Pictures/vistasaereas/Angelndep.jpg

Los flujos peatonales se concentran 
principalmente en las avenidas de mayor 
circulación y en los lugares de concentración de 
servicios. El uso peatonal de la colonia, 
particularmente es de población flotante que 
solo esta de paso en los horarios laborales . La 
mayoría  de los servicios que presta la colonia, 
finaliza sus actividades durante el transcurso 
del día, es por esto que el mayor flujo de 
personas que transitan la zona sea solo por las 
avenidas principales.

En estos cinco puntos como se observa en la 
grafica son lugares de concentración de 
comercio asi mismo llaman mucho el flujo de 
personas, recordando que tenemos las 
entradas de la estación del Metro Hidalgo que 
contiene una gran fluencia peatonal juntamente 
con la iglesia de San Hipólito que alberga 
muchos feligreses, y especialmente cada 28 
días que celebran una fiesta para el santo 
Judas Tadeo, esto provoca una gran afluencia 
peatonal y una gran concentración en 
comercios aledaños a la iglesia.

II.2.2.   FLUJOS PEATONALES 

Zonas de mayor flujo peatonal
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OBSERVACIONES

Debido a que la iglesia 
de San Hipólito se 
encuentra cerca de los 
principales ejes de la 
ciudad, genera que una 
gran cantidad de 
personas se concentren.

CONCLUSIONES:  Una de las ocasiones mas comunes de concentraciones peatonales es la 
fiesta que se lleva a cabo cada 28 días en la iglesia de San Hipólito celebrando a San Judas 
Tadeo anexado con la afluencia de las cuatro salidas del Metro Hidalgo.

FUENTES: http://homepage.mac.com/helipilot/.Pictures/vistasaereas/Angelndep.jpg

II.2.2.   FLUJOS PEATONALES 

Estos se pueden señalar puntualmente en las 
avenidas Mosqueda, Guerrero y Reforma Norte. 
También es de gran afluencia el nodo Reforma-
Hidalgo ya que es el punto donde se encuentran 
varios servicios públicos como el Metro Hidalgo y la 
iglesia de San Hipólito la cual los días 28 de cada 
mes celebra una fiesta a San Judas Tadeo y en 
tales fechas la fluencia peatonal se incrementa de 
manera considerable. De la misma manera este 
decremento de circulación peatonal en las zonas 
de barrio hace que el mismo sufra de mayores 
índices de inseguridad que las zonas de mayores 
flujos. 

Cabe mencionar que ante el gran flujo peatonal en 
algunas partes de la colonia estos pasos no 
aprovechan las áreas verdes que están destinadas 
como punto de reunión. Es notable citar el caso de 
la Plaza Francisco Zarco o la Plaza de la 
Delegación Cuauhtémoc las cuales no tienen uso 
ni siquiera de transito peatonal, son simplemente 
pedazos que los peatones bordean y no le dan uso 
especifico.

Iglesia de San Hipólito festejo de 

San Judas Tadeo
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I.4.   CONCLUSIÓN

La zona de estudio elegida es parte de la colonia Guerrero donde donde se encuentra el predio que se eligió en base 
a un estudio previo de “relingos” cuya característica principal es ser un espacio reducido y sin uso propio; esto dentro 
de la colonia Guerrero misma que se encuentra rodeada por avenidas importantes como el Paseo de la Reforma norte 
y Eje Central Lázaro Cárdenas, etc., los cuales articulan y dan importancia sustancial a la colonia, que es identificable 
con facilidad en la Delegación Cuauhtémoc e incluso a nivel ciudad. Esto genera la importancia de estudiar y dar 
propuestas a espacios sin un uso funcional como el relingo elegido, donde este predio invita a gente de la calle sin 
hogar a refugiarse y apoderarse del sitio. 
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FUENTES:   http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/principal.html

III.1.   HISTÓRICOS

Historia de la Delegación Cuauhtémoc

El perímetro que hoy ocupa la Delegación es considerada como la 
cuna histórica del país, en la que subsiste el antiguo espíritu del 
“Calpulli”, sede de la Gran Tenochtitlán de semblante lacustre con 
asombrosos templos y palacios, pirámides y mercados, canales y 
calzadas, jardines y barrios. 
Este “altepetl iyolo” que significa el corazón de la ciudad, vio nacer un 
mosaico humano de grupos originalmente consanguíneos, que al 
transcurrir el tiempo conservaron nexos de afinidad espiritual y de 
convivencia social. 
Ese bello ejemplo de solidaridad de barrio y vecinal, que en otras 
partes se ha desvanecido bajo el impacto transformador de la 
metropolización de la ciudad de México, subsiste en las 34 colonias 
que conforman la delegación Cuauhtémoc, como un ejemplo notable 
de arraigo, de conciencia de barrio y de calidad humana de quienes 
habitan en ella. 
En el espacio urbano que ocupa el Centro Histórico, aún quedan 
vestigios de nuestros ancestros que ocuparon la gran Teocalli, 
conquistada por los españoles quienes construyeron sus 
edificaciones virreinales sobre los escombros de la ciudad vencida, 
que sirvieron de base para construir el Palacio Nacional, la Catedral 
Metropolitana y el Antiguo Ayuntamiento, hoy considerados como 
patrimonios de la humanidad. 

OBSERVACIONES

Durante la época 
prehispánica nace lo que 
hoy en día es el perímetro 
que rodea la delegación 
Cuauhtémoc, misma que 
contiene el espacio urbano 
que actualmente es el 
Centro Histórico.  

CONCLUSIONES:   La Delegación Cuauhtémoc alberga hoy en día los lugares mas importantes y 
de historia con gran relevancia del país, tales como el Centro Histórico el cual en algún tiempo fue 
la Gran Tenochtitlán, así como también la avenida mas importante Paseo de la Reforma.

Gran Tenochtitlán
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OBSERVACIONES

Durante la época del 
Porfiriato se mantuvo la 
principal etapa 
constructiva, tiempo en 
el cual se desarrolla 
significativamente la 
avenida.

CONCLUSIONES:   El entonces presidente Porfirio Díaz ordena retomar la construcción de la 
avenida Paseo de la Reforma, ya conocida con ese nombre, y rest

FUENTES:   http://es.wikipedia.org/wiki/Paseo_de_la_Reforma
http://homepage.mac.com/helipilot/.Pictures/vistasaereas/Angelndep.jpg

Las calles aledañas al primer cuadro también quedaron atrapadas en el pasado, en sus muros está escrita la lucha de una sociedad 
por incorporar las innovaciones y científicas tecnológicas. Este cambio comenzó en el año de 1522 cuando se trazó la distribución 
urbana de la nueva ciudad confinada por Cortés, la cual fue rebautizada el 4 de julio de 1548 por la Cédula Real, como la “Muy 
Noble Insigne y Leal Ciudad de México”
Para el siglo XVI se hace notoria la influencia de la arquitectura europea, caracterizada por grandes construcciones que albergaron 
a la primera Universidad en América, la primera imprenta, el Arzobispado, Casa de Moneda, Academia de Artes, Palacio de Minería, 
sólo por mencionar algunos. 

A estás construcciones le siguieron innumerables edificios civiles, mansiones soberbias, templos y capillas, pronto este nuevo 
espacio recibió el nombre de la “Ciudad de los Palacios” habitada por 135 mil personas. 
Al iniciarse el siglo XIX, la ciudad contaba con 397 calles y callejones, 12 puentes, 78 plazas y plazuelas, 14 parroquias, 41 
conventos, 10 colegios principales, 7 hospitales, un hospicio para pobres, la Real Fábrica de Puros, 19 mesones, 2 posadas, 28 
corrales y 2 barrios. 

En 1824, el Congreso Legislativo designó a la Ciudad de México como sede oficial de los poderes de la Nación, lo que dio origen al 
Distrito Federal, conformada por una superficie territorial de 11.6 kilómetros cuadrados . 

Debido a una reforma constitucional en 1928, el General Álvaro Obregón reformó la fracción IV del artículo73, con ello suprimió el 
régimen municipal en el Distrito Federal y el gobierno de su territorio pasó a ser responsabilidad del presidente de la República y, 
con juridicación en las antiguas municipalidades de México, Tacubaya y Mixcoac, y en 13 delegaciones: Guadalupe Hidalgo, (que 
por reformas de 1931 cambió su nombre por el de Gustavo A. Madero), Azcapotzalco, Iztacalco, General Anaya, Coyoacán, San 
Ángel (por reformas de 1931 cambió su nombre por de Álvaro Obregón), La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlapan, Iztapalapa, 
Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. 

III.1.   HISTÓRICOS 27
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OBSERVACIONES

En sus inicios la 

colonia guerrero fue 

una zona tranquila 

hasta que la 

infraestructura de la 

colonia creció

juntamente con las 

avenidas que la 

confinan.

CONCLUSIONES:   A la aparición  de los tranvías eléctricos, y de las ampliaciones de las 
avenidas como Hidalgo y Reforma, dieron los márgenes y limites de la colonia Guerrero mismos 
que sirven de referencia y encierran a la colonia.  

FUENTES:   http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html

III.1.   HISTÓRICOS

Durante muchos años, Guerrero fué
colonia tranquila, al iniciarse el presente 
siglo y aparecer los tranvías eléctricos, 
dos líneas ofrecieron servicio: la San 
Juan-Lerdo y Zócalo-Guerrero. Su 
transformación se inició durante la 
segunda mitad de la presente centuria: 
se ampliaron la Avenida Hidalgo y Santa 
María la Redonda y más tarde se abrió
el Paseo de la Reforma hacia el norte. A 
partir de junio de 1979, tres ejes viales 
la cruzan, siendo éstos los 
denominados Guerrero, Mosqueta y 
Central Lázaro Cárdenas. 

Ampliación de la Avenida Hidalgo

Originalmente se llamó colonia Bellavista y de San 
Fernando y se formó en el potrero que perteneció al 
colegio de Propaganda FIDE de San Fernando. Data 
de alrededor de 1873, mismo año en que el 
Presidente Sebastián Lerdo de Tejada ordenó la 
ampliación del paseo de la Reforma. La colonia 
Guerrero está íntimamente ligada a la historia de la 
ciudad, sus terrenos formaron parte del viejo barrio 
mexica de Cuepopan. El primer templo que se fundó
en el rumbo fue el de Santa María la Redonda, que 
data de 1524, aunque posteriormente se le hicieron 
mejoras notables, por ejemplo, su rotonda es de 
1667, de allí que el pueblo, degenerando el vocablo, 
la conozca desde entonces con el nombre de Santa 
María la Redonda. 

Iglesia del siglo XV, ampliada en el XVIII.
En 1959 recibío el título de catedral

Convento de San Hipólito
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OBSERVACIONES

La colonia Guerrero nace 
como barrio, 
identificándose como una 
comunidad con ciertos 
caracteres que le dan 
esta imagen urbana, 
desarrollándose  a partir 
de la catedral.

CONCLUSIONES:   La diferencia entre barrio y colonia es el barrio es un lugar donde la gente que lo cohabita lo 
declara suyo, asentándolo con cierta ideosincracia e interactuando con el contexto de auto desarrollo, en cambio una 
colonia existe mediante un fraccionamiento urbano que reconoce cierto tipo de división territorial carente de tradición.

FUENTES:   http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html

III.1.   HISTÓRICOS

LOS BARRIOS INGRESAN A LA HISTORIA

Al nacer la Ciudad de México allá entre 1522 y 1523, al barrio prehispánico se le revalidó su vigencia urbana: la traza diseñada por 
Alonso García Bravo por indicaciones de Hernán Cortés conservó la estructura de los cuatro barrios que conformaron la gran 
Tenochtitlán y se les dotó de santo patrono, que les dió nombre, y de       su respectivo nombre cristiano en substitución del pagano: 
San Sebastián, en el antiguo barrio de Atzacualco, San Pablo en el de Zoquipan, San Juan en el de Moyotla y Santa María en el de 
Cuepopan.
La palabra Barrio aparece tempranamente en el vocabulario histórico urbano: ya en 1520 Hernán Cortés, al describir la 
magnificencia de Tenochtitlán, expresa:
500 iglesias, entre dichas y grandes, y si no le hubiera nido a la mano a los indios, y tuvieran libertad de edificar, no es mucho que 
hubieran hoy día mil iglesias, por que cada parroquia y cada barrio y cada principal querría su iglesia para edificar.
Durante la Colonia, el barrio se reafirmó como espacio urbano específicamente vinculado con el indígena, alojado en la periferia del 
casco histórico del a ciudad y en el área de Tlatelolco. Por otra parte,  no se encuentran menciones que aludan a la existencia de 
barrios en la parte española del a ciudad.
Es preciso definir la diferencia conceptual de barrio y colonia: Barrio es un territorio que alguna comunidad reconoce como suyo, ya 
que ahí se comparten tradiciones y se establecen relaciones más profundas que las de la simple vecindad  olas de un estatus 
económico semejante. En este caso, la conformación del espacio físico, los servicios y el equipamiento urbano favorecen el 
contacto entre los vecinos. Por el contrario, la colonia, cuando esta carece de tradición y surge prácticamente de cero, sólo 
establece una división administrativa. Este no es el caso del as colonias del a Delegación Cuahutémoc, pues todas ellas, sin 
excepción, disfrutan de ilustres raíces históricas y de personalidad que es producto y síntesis de muchas generaciones de 
capitalinos que ahí han nacido y vivido. Aún las más jóvenes de las colonias de Cuahutémoc datan de fines del siglo XIX o, cuando 
más, de principios de este siglo.
La versión más moderna de barrio o colonia la constituyen las unidades habitacionales o conjuntos urbanos. Esta fórmula urbana se 
experimentó inicialmente en la Ciudad de México en 1949, y en 1964 se llevó a la Delegación Cuahutémoc con el conjunto Urbano 
Nonoalco-Tlatelolco.
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OBSERVACIONES

La colonia Guerrero nace 
como una de las primeras 
colonias reforzadas 
urbanisticamente en la 
época del porfiriato, 
teniendo ya una traza 
definida.

CONCLUSIONES:  las avenidas: Av. Hidalgo, Ricardo Flores Magón, el eje Central, y Paseo de la 
Reforma, dan refuerzo y confinan la colonia dándole una traza definida y mayor permeabilidad a la 
zona.

FUENTES:   http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html

III.1.   HISTÓRICOS

LOS EJIDOS URBANOS SE URBANIZAN.

La administración de Porfirio Díaz imprimió vigor sin precedente al ritmo de crecimiento del a Ciudad de México, incorporando al 
proceso urbano los ejidos, suburbios y haciendas que circundaban.
Los ejidos concedidos desde Carlos V, rodeaban la ciudad en zonas que se fueron ganando al largo mediante tareas de desecación. 
Aún cerca del hoy Monumento a la Revolución existió un ejido que durante algún tiempo dió nombre a una calle posteriormente 
llamada Av. Juárez, hoy Av. De la República; y muchos otros por los rumbos de San Lázaro, San Antonio Abad, y Chapultepec.

NACEN LAS PRIMERAS COLONIAS.

Para entonces, en el plano de 1869 aparecía, como única, la colonia de Santa María la Rivera, y en el de 1880, la Guerrero, fundada 
en terrenos del barrio de los Ángeles y una fracción de lo que fuesen el Camposanto de San Andrés y el Panteón de Santa Paula 
vecino del templo de Santa María la Redonda. En este último plano, las calles comprendidas en todas las manzanas ubicadas en el 
norte del as actuales calles de Carpio aparecían sin construcción alguna y tan sólo identificadas con líneas de puntos.
La ciudad empezó a desperezarse: en 1882 surgieron las colonias de la Teja (en el área de hoy colonia Juárez) y la de Violante
(fracción del a hoy Colonia Morelos); en 1886 la Morelos, en 1889 la del Rastro y, vecinas una de otra, la de La Indianilla y la de 
Hidalgo (ambas, hoy, parte del a colonia Juárez); en 1894 la Díaz De León (hoy parte del a Morelos y la Centro) y la Maza; en 1897 
la del paseo (hoy porción del a Juárez) y en 1899 la Avenida Peralvillo.

GUERRERO.
Límites: al sur, la Av. Hidalgo; al norte, Nonoalco (hoy Ricardo Flores Magón); al oriente, el eje central Lázaro Cárdenas; y al  
poniente, las calles del Eje Guerrero.

Originalmente se llamó Colonia Bellavista y de San Fernando y se formó en el potrero que perteneció al Colegio de Propaganda 
FIDE de San Fernando. Data de alrededor de 1873, mismo año en el que el Presidente Sebastián Lerdo de Tejada ordenó la 
ampliación del a Av. Paseos de la Reforma. La colonia Guerrero está íntimamente ligada a la historia del a ciudad. Sus terrenos 
formaron parte del viejo barrio mexica de Cuepopan. El primer templo que se fundó en  el rumbo fue el de Santa María de la 
Redonda, que data de 1524, aunque posteriormente se le hicieron mejoras notables.
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OBSERVACIONES

La colonia Guerrero se fue 
desarrollando durante el 
siglo XIX, contando con 
mayor equipamiento 
urbano, tales como las 
vias de ferrocarril, el hotel 
de Cortés y el Templo de 
San Juan de Dios. 

CONCLUSIONES:  El crecimiento en la colonia Guerrero demando un mejor equipamiento urbano, mismo 
que se desarrollo plenamente en el siglo XIX contando con una línea ferroviaria, el Hotel de Cortés, el templo 
de San Juan de Dios, hoy en día existe una estación de metro que es la estación guerrero.

FUENTES:   http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html

III.1.   HISTÓRICOS

Las primeras casas de esta colonia datan de la segunda década del siglo XIX. La demolición de parte del Convento de San Fernando 
que permitió en 1860 abrir el Paseo Guerrero (hoy Eje Guerrero),  facilitó el crecimiento del a colonia.

En la época -1879-, las calles del a colonia eran las siguientes: de norte a sur, Zarco, Humbolt, Guerrero, Zaragoza y Nonoalco (hoy 
Ricardo Flores Magón); de poniente a oriente, Violeta, Magnolia, Moctezuma, Mosqueta, Degollado y Camelia. Aun cuando en el plano 
de 1897 se encuentran trazadas algunas manzanas al norte del a calle de Camelia solo una calle tiene nombre: Cuca. En l oque es 
Paseo del a Reforma Norte y las calles que ahí convergen como Moctezuma, Mosqueta Camelia y otras más estuvo el Cementerio de 
Santa Paula, que perteneció al Templo de Santa María la Redonda. En ese lugar eran sepultadas personas de escasos recursos. Por 
humildad ahí se hizo enterrar el primer Conde de Regla. También fue última morada del Gral. Melchor Múzquiz, Presidente del a 
República, y del a última virreina en México, Maria Josefa Sánchez de Barriga y Blanco de O’Donojú, quién nunca piso salones del 
palacio virreinal ya que su esposo, antes de llegar a la Ciudad de México suscribió los Tratados de Córdoba en los que se reconoció la 
Independencia del a Nueva España, dejando así de regir sus destinos.

En ese panteón, el Gral. López de Santa Anna hizo enterrar su pierna que años antes perdiera en Veracruz, durante la llamada guerra 
del os Pasteles, la que desde 1838 estuvo sepultada en su hacienda Manga de Calvo, en el Edo. de Veracruz. El panteón de Santa 
Paula fue clausurado y luego fraccionado en el curso del a octava década del siglo antepasado. Ahí ene l rumbo, también se encuentra 
construida ene l siglo XVIII, la Hostería de Santo Tomás de Villanueva, hoy Hotel Cortés (Av. Hidalgo No 85), y el Templo de San Juan 
de Dios, frente a la Alameda Central. El primer ferrocarril urbano que hubo en la Ciudad de México, que viajaba a la Villa de Guadalupe 
terminado el 4 de julio de 1857. El servicios e hacía con una maquinita y dos carros que salían de la Plazuela de Villamil, hoy Plaza 
Aquiles Serdán y seguían por la  Calzada de Santa María la Redonda hasta l acalle de Talleres, llamada así por que ahí se alojaban 
los del a empresa; continuaba por la que se llamó calles del Ferrocarril hasta la Garita de Peralvillo, tomando entonces la Calzada de 
Piedra o del os Misterios. Durante muchos años, Guerrero fue colonia tranquila. Al iniciarse el siglo pasado ya parecer los tranvías 
eléctricos,  dos líneas ofrecieron servicio: la San Juán-Lérdo y Zócalo-Guerrero. Su transformación se inició durante l asegunda mitad 
del a presente centuria: se ampliaron la Av. Hidalgo y Santa María la Redonda ya más tardes e abrió el Paseo del a Reforma hacia el 
norte. A partir de junio de 1979, tres ejes viales la cruzan, siendo éstos los denominados Guerrero, Mosqueta y Central Lázaro 
Cárdenas.
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III.5.   CONCLUSIÓN

La diferencia entre barrio y colonia es que el barrio es un lugar donde la gente que lo cohabita lo declara suyo, asentándolo con 
cierta cultura  e interactuando con el contexto de auto desarrollo, en cambio una colonia existe mediante un fraccionamiento 
urbano que reconoce cierto tipo de división territorial carente de tradición. las avenidas: Av. Hidalgo, Ricardo Flores Magón, el 
eje Central, y Paseo de la Reforma, dan refuerzo y confinan la colonia dándole una traza definida y mayor permeabilidad a la 
zona. El crecimiento en la colonia Guerrero demando un mejor equipamiento urbano, mismo que se desarrollo plenamente en el 
siglo XIX contando con una línea ferroviaria, el Hotel de Cortés, el templo de San Juan de Dios, hoy en día existe una estación 
de metro que es la estación guerrero de la línea azul.
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OBSERVACIONES

La colonia Guerrero 
nace como una de las 
primeras colonias 
reforzadas 
urbanisticamente en la 
época del porfiriato, 
teniendo ya una traza 
definida.

CONCLUSIONES:   las avenidas: Av. Hidalgo, Ricardo Flores Magón, el eje Central, y Paseo de la 
Reforma, dan refuerzo y confinan la colonia dándole una traza definida y mayor permeabilidad a la 
zona.

FUENTES:   http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html
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CAPITULO IV.   MEDIO FISICO ARTIFICIAL

IV.1.   INFRAESTRUCTURA

Límites: al sur, la Av. Hidalgo; al 
norte,

Nonoalco (hoy Ricardo Flores 

Magón); al

oriente, el eje central Lázaro 

Cárdenas; y
al  poniente, las calles del Eje 

Guerrero.

Av. Paseo de la Reforma norte, vista de  la 
salida del metro Guerrero línea azul.
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OBSERVACIONES

La colonia Guerrero 

cuenta con los servicios 

urbanos necesarios para 

consolidarse como una 

colonia muy completa y 

de amplios  servicios.

CONCLUSIONES:   La colonia Guerrero cuenta con los servicios básicos que suplen la necesidad 
de los habitantes de la colonia, cuenta con todos los servicios que se requieren para desarrollarse 
íntimamente como colonia.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.

IV.2.   SERVICIOS

La colonia Guerrero cuenta con todo tipo 
de servicios urbanos, tales como luz 
eléctrica, agua potable, gas, sistema de 
drenaje, mismos servicios que 
conforman el tipo de vida de los 
inquilinos habitantes de la colonia.

Los servicios de apoyo llegan por antenas 
de retransmisión de telefonía celular, así
como sistemas fijos de teléfono de tonos, 
contando también con servicios señal de 
televisión, así como la señal por cable.
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IV.3.   EQUIPAMIENTO

OBSERVACIONES

La colonia Guerrero en 

su mayoría cuenta con 

uso habitacional y 

comercial se desarrolla el 

comercio informal 

principalmente en 

avenidas importantes.

CONCLUSIONES:   La colonia Guerrero suple las necesidades básicas en cuanto a equipamiento 
urbano de refiere, de la misma manera en un sub nivel se ha generado en mal uso de algunos 
espacios y principalmente se ha desarrollado el comercio informal en las avenidas principales.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.

Esta parte de la colonia Guerrero muestra en general un buen ordenamiento 
en cuanto al equipamiento se refiere ya que cuenta con la satisfacción de un 
cuadro básico de necesidades para las actividades que en esta zona se 
realizan.

Al ser una zona en su mayoría con uso de suelo habitacional y donde las 
vialidades al interior son principalmente de uso local podemos encontrar a 
primera vista una gran cantidad de actividad comercial a nivel de barrio en 
donde predominan los servicios básicos.

Un aspecto particular de zona habitacional es la presencia del Paseo de La 
Reforma y de las diferentes actividades que se realizan a través de ella. 
Hacia la Avenida Hidalgo se encuentran un gran número de oficinas y de 
locales comerciales que provocan una imagen diferente al resto de la colonia 
generando un tipo de actividad diferente en donde predominan los locales 
comerciales destinados a la gente que trabaja en esta zona teniendo un uso 
durante los horarios de trabajo de esta gente. Esto hace que en las noches 
principalmente se encuentren espacios poco iluminados y desiertos hasta 
cierto punto generando lugares que se han convertido en centros de reunión 
para personas que viven en la calle y que son utilizadas principalmente para 
realizar sus necesidades fisiológicas y para el consumo de drogas haciendo 
esto que se convierta también  en una zona en donde la inseguridad es un 
factor común. Al igual es muy característico el tipo de equipamiento que se 
encuentra en cada uno de los costados del Paseo de la Reforma ya que el 
tipo de actividades que se presentan en cada uno tienen rasgos muy 
particulares. 

Vivienda y comercio
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OBSERVACIONES 

Como es de notarse la 

colonia cuenta con un 

completo equipamiento 

urbano, desde vivienda, 

educación, salud, 

seguridad, religión, hasta 

ayuda social.

CONCLUSIONES:   A lo largo de estos dos últimos siglos, la colonia Guerrero se ha ido 
desarrollando no solamente en tradición sino en equipamiento urbano, mismo que la conforma y le 
da presencia a nivel capital.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.

IV.3.   EQUIPAMIENTO N

Es necesario que una 
colonia ya establecida 
como tal, cuente con los 
requerimientos que una 
ciudad exige y la 
población de la misma. 
La colonia guerrero 
muestra una situación 
del equipamiento urbano 
muy visible y asentada 
sobre los costados de 
reforma y al interior de la 
misa se encuentran la 
mayoría de 
equipamiento urbano de 
menor escala tal y como 
se aprecia en la grafica.
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OBSERVACIONES 

De forma notable el 

comercio es la actividad 

predominante por sobre 

todas las demás 

actividades que forman 

el equipamiento de la 

colonia.

CONCLUSIONES:   las necesidades básicas que complementan el equipamiento urbano están 
cubiertas, aunque no son las mejores principalmente por los contrastes en las diversas actividades 
que forman el equipamiento urbano.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.
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A continuación se muestra un análisis de la zona de 
estudio próximo al relingo elegido ya que por su 
cercanía con estos equipamientos es necesario el 
estudio de los mismos.

Aparecen algunos comercios que se enfocan en traer 
clientes foráneos. Demolición, material eléctrico, 
imprenta, despacho de abogados, laboratorio de 
análisis clínicos, laboratorio de fotografía, hotel, 
fotocopias e incluso una platería. Estos negocios  no 
se repiten más de una vez.

IV.3.   EQUIPAMIENTO

OBSERVACIONES 

Como es muy notable 

cerca del relingo en 

estudio se encuentran 

estos diferentes locales 

de comercio y de 

servicio como lo es un 

despacho de abogados 

entre otros.

CONCLUSIONES:   Dentro de la zona de estudio próxima al relingo señalado que se aprecia en la 
grafica, existe un desarrollo comercial a nivel de locales que esta integrado por varios tipos de 
comercios que solo se repiten una vez máximo en algunos casos. 

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.

Relingo elegido

comercios
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Los talleres de reparación no abundan pero marcan 
una presencia en la zona, en su mayoría talleres 
automotrices que ocupan espacios de calle, algunos 
de los cuales dan servicio a la SSP de la zona. 
También los hay de aparatos eléctricos, de 
reparación de celulares o de tanques de gas que 
igualmente distribuyen. 

IV.3.   EQUIPAMIENTO

OBSERVACIONES 

De la misma forma 

existen comercios que 

prestan sus servicios al 

igual que encontramos 

algunos prestadores de 

oficios, distribuidores y 

centros de reparación en 

general.

CONCLUSIONES:   De una forma general podemos apreciar que juntamente con los comercios 
anteriormente mencionados, se encuentran algunas clases de talleres de reparación como el caso 
de los automotrices o de celulares, incluso de algunos oficios básicos requeridos.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.

Relingo elegido

comercios
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Las tiendas de productos básicos como abarrotes o 
misceláneas son abundantes  en la colonia colocándose 
en primer lugar en la escala de comercios, con un gran 
número de ellas, esto las convierte en el comercio de 
mayor proliferación. No de la misma forma las farmacias. 
Estas son considerablemente menos que las tiendas, 
algunas de ellas ofrecen ciertos comestibles que también 
se hayan en misceláneas o similares.

IV.3.   EQUIPAMIENTO

OBSERVACIONES 

Como es un patrón 

común las tiendas de 

abarrotes y misceláneas 

son el comercio 

abundante en todo tipo 

de colonias, al igual que 

en esta zona de estudio.

CONCLUSIONES:   Al igual que en cualquier clase de colonia o poblado, las tiendas y 
misceláneas, ocupan el primer lugar en comercio a nivel micro, este es el caso de la colonia que se 
analiza, de la misma manera existen farmacias que ofrecen productos similares. 

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.

Relingo elegido

comercios
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Como se observa en la gráfica, adentrándonos a la 
colonia se empiezan a ubicar ciertos tipos de comercios 
y servicios. El comercio de barrio esta localizado en la 
zona central de la colonia Guerrero. Con negocios como 
peluquería, estéticas, sastre, reparadora de calzado, 
ferretería, planchaduría, lavandería, papelería, 
mercerías, tienda de sombreros, tintorería, carnicería, 
panadería, carpintería. Predominando las estéticas.

IV.3.   EQUIPAMIENTO

Relingo elegido

comercios

OBSERVACIONES 

Adentrándose a la 

colonia existen una serie 

de comercios que 

brindan servicios o 

múltiples oficios que 

surgen a la necesidad de 

una zona que los 

requiere.

CONCLUSIONES:  Es común que dentro de la colonia se desarrolle este tipo de comercios,
especialmente aquellos que brindan servicios de estética o incluso oficios como el de la carpintería 
o negocios de abastos como puede ser el caso de carnicerías etc. 

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.
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Como se comento anteriormente  comercio informal se 
desarrolla en estas dos esquinas como sitios especiales . 
Se compone en su mayoría por negocios de comida 
(tacos, tortas, jugos), hasta una cerrajería, taller de 
talachas y vulcanizadota. Estos 12 negocios se 
desarrollan sobre las vías peatonales de aquella zona de 
Reforma.

IV.3.   EQUIPAMIENTO

OBSERVACIONES 

Es de esperar la 

aparición del comercio 

informal, especialmente 

cuando existen espacios 

que lo permiten y que 

incluso marcan su 

propio territorio 

adueñándose de estos 

sitios.

CONCLUSIONES:  El comercio informal representa una forma de comercio que ataca 
principalmente espacios que consideran transitables y exitosos para este tipo de comercio no 
permitido.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.

Relingo elegido

comercios
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Una de las necesidades básicas es la 
alimentación y es por eso que se 
desarrolla con mayor actividad 
comercial los establecimientos de 
comida. Actualmente la zona cuenta 
con 27 negocios de servicios de 
alimentos y bebidas. Todos ellos fondas 
y restaurantes de cocina económica. 
demuestra una fuerte competencia, 
pero compensando la demanda, debido 
principalmente, a la PGR y la SHCP.

IV.3.   EQUIPAMIENTO

OBSERVACIONES 

El comercio de los 

alimentos se encuentra 

en los primeros lugares 

comerciales debido a su 

demanda y en el caso de 

la colonia despachan un 

gran número de clientes 

diariamente.

CONCLUSIONES:  Como es de notarse en la grafica, existen demasiados establecimientos de 
comida que satisfacen a un gran número de clientes especialmente trabajadores en su mayoría.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.

Relingo elegido

comercios
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OBSERVACIONES

El uso de suelo 

habitacional es el 

predominante en la 

colonia Guerrero, 

teniendo una tipología en 

altura de cuatro niveles 

permitidos. 

CONCLUSIONES:   La colonia Guerrero cuenta con muchos comercios como se estudio 
anteriormente contando en su mayoría con el uso de suelo habitacional con comercio en la parte 
sur de la colonia, mientas que en la parte norte solamente es habitacional.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial.

IV.4.   USO DE SUELO

La poligonal que se observa 
en la grafica, muestra la zona 
de estudio que comprende dos 
colonias; en este caso se 
desarrolla un análisis mas 
profundo en la colonia 
Guerrero ya que es donde se 
encuentra el relingo que se 
estudia y donde se propondrá
el proyecto.

Como se puede apreciar en la 
imagen el uso de suelo más 
común es el de Habitacional 
con Comercio con un número 
de niveles permitidos que son 
4 niveles máximo y con un 
25% de área permeable

Poligonal de estudio.
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IV.4.   CONCLUSIÓN

De manera fácil e inmediata se puede localizar el área en estudio por medio de las avenidas y ejes señaladas, de 
esta forma la localización del predio elegido es mas sencilla de ubicar. Investigación de campo relacionada al 
contexto social dentro de la colonia guerrero, platica con trabajadores y lugareños de la zona. A lo largo de estos 
dos últimos siglos, la colonia Guerrero se ha ido desarrollando no solamente en tradición sino en equipamiento 
urbano, mismo que la conforma y le da presencia a nivel capital. La colonia Guerrero cuenta con muchos comercios 
como se estudio anteriormente contando en su mayoría con el uso de suelo habitacional con comercio en la parte 
sur de la colonia, mientas que en la parte norte solamente es habitacional.
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CAPITULO V.   IMAGEN URBANA

VI.1.   TIPOLOGÍA Y MATERIALES 

OBSERVACIONES

El uso de suelo 

habitacional es el 

predominante en la 

colonia Guerrero, 

teniendo una tipología 

en altura de cuatro 

niveles permitidos. 

CONCLUSIONES:   La colonia Guerrero tiene una topología en común, adema de que el uso 
predominante de suelo es habitacional teniendo un promedio de dos a tres niveles en 
construcción.

FUENTES:   Investigación en campo análisis de contexto, topologías y materiales.

Como se puede observar la mayoría de las 
viviendas que encontramos dentro de la 
colonia Guerrero cuentan con un uso de 
suelo que les permite desplantar mas de un 
nivel, en la mayoría de las edificaciones 
tenemos mas de dos plantas debido a la 
gran cantidad de habitantes en la zona.

En muchos de los casos son típicas 
vecindades donde como se menciono 
cuentan con mas de un nivel teniendo 
como promedio aproximado dos niveles de 
construcción, como elementos 
compositivos observamos la 
predominación del macizo sobre el vano y 
como revestimiento un acabado en 
repellado de cemento arena. 
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CAPITULO V.   IMAGEN URBANA

VI.1.   TIPOLOGÍA Y MATERIALES 

OBSERVACIONES

El uso de suelo 

habitacional con 

comercio se da mucho 

en avenidas secundarias 

solo dentro de la colonia 

y casi ninguna sobre 

avenida reforma.

CONCLUSIONES:   La colonia Guerrero cuenta con muchos comercios como se estudio 
anteriormente contando en su mayoría con el uso de suelo habitacional con comercio en la parte 
sur de la colonia, mientas que en la parte norte solamente es habitacional.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial.

Es muy común que dentro de la colonia 
exista el uso de suelo habitacional con 
comercio y muy típico de la zona es tener el 
comercio en planta baja y la vivienda, 
comúnmente vecindades, en la parte alta 
de la mayoría de las edificaciones, tal y 
como observamos en las imágenes.

Como se observa en las 
fotos revelan esta forma 
en que el macizo actúa 
como factor dominante 
en  fachadas ante la 
aparición de los vanos, 
la manguitería de las 
ventanas es de hierro en 
la mayoría de los casos, 
y muros de tabique rojo 
en muchos de los casos 
revestidos de un 
aplanado de cemento 
arena, y acabado en 
pintura, el color de la 
misma es variado y no 
existe un color como 
común denominador.
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CAPITULO V.   IMAGEN URBANA

VI.1.   TIPOLOGÍA Y MATERIALES 

OBSERVACIONES

Fraccionada en sus 

inicios la colonia 

Guerrero fue diseñada 

con fines residenciales, 

como parte aguas se 

encuentra el sismo de 

1985 y los diferentes 

usos y cambios.

CONCLUSIONES:   Como en sus inicios esta colonia fue diseñada como zona residencial y hoy 
en día quedan restos de la imagen urbana que la contenía, el terremoto de 1985 y los diferentes 
cambios en la arquitectura, ha degenerado la imagen de la colonia Guerrero.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial.

A causa de  su fundación la colonia 
Guerrero, desarrolla una arquitectura o 
tipología bastante particular como se 
observa en las fachadas de las graficas. 
Esto se debe a que en su concepción, la 
colonia fue diseñada con fines 
residenciales. Si bien existen edificios 
religiosos y de gobierno la colonia presenta 
rasgos característicos que son una 
constante en el diseño arquitectónico y 
urbano. 

Principalmente podemos encontrar casas 
coloniales de no mas de tres niveles de 
aproximadamente tres metros de altura por 
nivel. Cuentan con una ornamentación la 
cual es una reinterpretación de los 
espacios religiosos del sitio (San Hipólito, 
San Fernando, etc.) 

De la misma manera las calles presentan 
una disposición similar en todo el trazo ya 
que las dimensiones son las mismas al 
igual que la arborización. 
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CAPITULO V.   IMAGEN URBANA

V.1.   TIPOLOGÍA Y MATERIALES 

OBSERVACIONES

La vivienda ha sido el 

rubro mas afectado 

desde el terremoto de 

1985, donde en la 

actualidad se encuentra 

sobresaturada la colonia, 

debido a los reacomodos 

después del suceso. 

CONCLUSIONES:   La colonia Guerrero como una de la colonias mas importantes en sus tiempos, 
en nuestros días sufre cambios significativos en su imagen urbana, juntamente con la vivienda que 
cambia sus usos constantemente y desgasta la imagen que se tuvo antiguamente.

FUENTES:   Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial.

La colonia de igual manera manifiesta los cambios que 
la propia ciudad va teniendo, tal es el caso de los 
edificios que fueron destruidos por el sismo de 1985. 
En este caso se realizó un reacomodo de viviendas las 
cuales ocuparon los predios afectados  reestructurando 
de esa manera la imagen urbana de la colonia.

La ventaja de esta medida fue que en un predio en 
donde existía una vivienda ahora existen 8 o 9, las 
cuales comparten servicios y su alineamiento respeta 
los ritmos y proporciones vano – macizo que 
predominan en el contexto próximo.

Otro caso es de los edificios que en su momento van 
cambiando de uso y los cuales presentan una 
morfología atípica al lugar pero que sin embargo 
responden a las corrientes arquitectónicas del 
momento histórico en que fueron construidas. Cabe 
señalar que en estas intervenciones respetan las 
tipologías arquitectónicas existentes que si bien no son 
tan apegadas como las realizadas a principios de siglo 
pasado, estas se atienen a lineamientos, alturas, 
materiales constructivos, etc.

Vivienda anexa al terreno en 

estudio.
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V.2.   CONLCUSIÓN 

La colonia Guerrero tiene una topología y materiales en común, y como se hablo anteriormente, el uso 
predominante de suelo es habitacional teniendo un promedio de dos a tres niveles en construcción. Es muy 
típico el esquema funcional en vecindades tradicionalmente en la zona, el uso de materiales predominantes 
son el tabique rojo en su mayoría, un sistema constructivo en concreto armado, y aplanados de cemento 
con un acabado en pintura vinílica. El esquema compositivo que presenta la gran parte de las edificaciones 
es que muestran toda la fachada sin tener ningún patio o jardín frontal, en la mayoría de los casos solo 
cuentan con patios internos sin jardines ni vegetación interna.
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OBSERVACIONES

El caso de vivienda en 

nuestro país es un 

problema que abunda y 

que afecta 

principalmente a los 

grupos vulnerables y de 

bajos recursos.

CONCLUSIONES:   El problema de la vivienda involucra siempre la falta de recursos económicos, 
esto obliga a los sectores de bajos recursos a vivir en calles o en lugares marginados y poco 
deseables.

FUENTES:   http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont13/masalla3.htm

CAPITULO VI.   PROBLEMAS EXISTENTES

VI.1.   PROBLEMAS DE VIVIENDA

La falta de vivienda es un problema que se ha tratado de solucionar 
por medio de la ocupación ilegal del suelo en la periferia urbana. En 
ese sentido, es "irregular " o fuera de la ley porque las 
transacciones realizadas en la compraventa de terrenos o predios
están al margen de la legislación urbana; los costos de esa 
urbanización recaen sobre los colonos. Sin embargo, también para 
las autoridades es un costo porque los asentamientos sin regulación 
han surgido en suelos no aptos para la vivienda, por ejemplo: 
barrancas, cañadas, lomeríos, suelo fangoso, etcétera. 

El llamado problema habitacional involucra las condiciones 
precarias de habitación de una población: hacinamiento, ausencia 
de servicios urbanos básicos, viviendas deterioradas y construidas 
con materiales poco duraderos. 

En la ciudad de México tenemos un problema enorme en cuanto al 
rubro de la vivienda se refiere, ya que existe la mayor concentración 
de personas en el país, como se comento en capítulos anteriores el 
problema de la vivienda afecta al sector de clase baja en la 
sociedad, como un problema que predomina en la misma, se 
necesita satisfacer esta dolencia de la gente de bajos recursos.
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Cuadro 1. Población de la ciudad de México, 1990-1995

4.14332,222271,151Xochimilco

-1.35418,825448,322Iztacalco

2.63552,273484,866Tlalpan

-0.84455,042474,688Azcapotzalco

0.41653,407640,066Coyoacán

1.02676,440642,753A. Obregón

-0.201,255,0031,268,068G. A. Madero

2.621,696,4181,490,499Iztapalapa

-2.21363,800406,868M. Hidalgo

-1.93369,848407,811B. Juárez

-1.35485,481519,628V. Carranza

-1.97539,482595,960Cuauhtémoc

0.598,483,6238,235,744Cd. de México

Tasa de 

crecimie

nto

19951990Delegación

OBSERVACIONES

Debido a la saturación de 

población en las 

delegaciones centrales 

se han tomado medidas 

que pretenden suplir la 

necesidad de vivienda en 

el Distrito Federal. 

CONCLUSIONES:   Como se muestra en la grafica, la delegación Cuauhtémoc tiene una 
sobrepoblación que afecta totalmente a la vivienda e incluso al tipo de vida, en la colonia Guerrero 
se ubica una población extensa y por supuesto muchos se encuentran sin una vivienda.

FUENTES:   XI Censo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 1990.
Conteo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 1995. Las tasas de crecimiento son cálculos propios. 

CAPITULO VI.   PROBLEMAS EXISTENTES

VI.1.   PROBLEMAS DE VIVIENDA

En la ciudad de México tenemos 
múltiples problemas en caso de vivienda: 
uno de ellos es la sobrepoblación que 
tiene nuestra ciudad y migración de gente 
del interior de la República que llega a 
residir en la ciudad con esperanzas de 
rehacer una vida. Sin embargo, un 
proceso interno que ha aparecido en la 
Ciudad de México y ha contribuido a su 
expansión física es el relacionado con la 
expanción de población de las 
delegaciones centrales (Cuauhtémoc, 
Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez), donde la población ha 
incrementado, como se observa en el 
cuadro 1. 
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OBSERVACIONES

Un problema lleva a otro 

y la delincuencia en la 

Ciudad de México se 

incrementa año con año, 

en la colonia Guerrero es 

un punto de fluencia en 

la delincuencia.

CONCLUSIONES:   La inseguridad en el Distrito Federal aumenta como se nota en la grafica, en 
la zona de estudio es una cuna de delincuencia callejera y en su gran mayoría jóvenes que sin 
educación y sin temor imparten la actividad diaria de la delincuencia.

FUENTES:   http://sociedad21.blogspot.com/2007/06/mxico-empuja-5-millones-de-jvenes-la.html

VI.2.   DELINCUENCIA

Casi una cuarta parte de los 27 millones de jóvenes 
del país no estudian ni trabajan. Cinco millones tienen 
pocas oportunidades de entrar a la Población 
Económicamente Activa, por lo que ser delincuente es 
más redituable que obtener un empleo y, si los 
atrapan, el sistema penal los induce más al crimen sin 
readaptarlos. 

La mayor parte de los reclusos del país son menores 
de 30 años, jóvenes encerrados en cárceles o 
consejos tutelares donde se "gradúan" en criminalidad 
en lugar de readaptarse a la sociedad.

Cerca de 70% de adolescentes y muchachos mayores 
de edad están en prisión por robo; la mitad de ellos 
hurtó objetos con un valor menor a los 6 mil pesos y 
una cuarta parte arrebató cosas que no valían ni mil.

De los consignados, 70% son "novatos" en las 
cárceles, los más maltratados por los reincidentes.

En la colonia Guerrero se encuentra uno de los 
mayores índices de delincuencia en la Ciudad de 
México juntamente con Peralvillo en la zona norte.
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México es el segundo “productor” de niños y niñas 
de la calle de América Latina , región cuyos 
gobiernos no han asumido un compromiso para 
terminar con ese problema y se lo han dejado a la 
sociedad civil. 

Las crisis económicas determinan de manera 
alarmante el crecimiento en el número de niñas y 
niños que viven y trabajan en la calle (figura I), que 
provienen de grupos familiares y de comunidades 
populares que no logran proporcionarles los 
satisfactores básicos y que como resultado de una 
pobreza histórica, no cuentan con herramientas 
fundamentales para la crianza y educación; por ello 
son comunes las historias de maltrato, 
desintegración y abandono. 

La Figura I muestra el porcentaje de niños de la 
calle en cada actividad por ciudad capital. Bogota, 
Ciudad de México, Quito, San Salvador y Ciudad de 
Guatemala.

Niños de la calle 

OBSERVACIONES

En la ciudad de México 

existen hasta ahora un 

índice de 

aproximadamente de 163 

mil niños que viven en 

las calles de la ciudad.

CONCLUSIONES:   El problema de niños de la calle es multifactorial el origen que los lleva a 
habitar las calles, uno de ellos es la crisis económica, otro los problemas familiares, el día de hoy 
México es el productor número uno en el mundo de niños de la calle.

FUENTES:   http://www.scielosp.org/img/revistas/spm/v48n5/32094f1.gif

VI.3.   NIÑOS DE LA CALLE

Figura I

%
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VI.4.   CONLCUSIÓN 

En este capitulo se plantean diversos problemas por los que atraviesa la Colonia Guerrero como primer instancia de 
estudio. En ellos se plantea los problemas de mayor relevancia, sustentados en una investigación en instancias 
gubernamentales y principalmente en investigaciones de campo, en donde destacan tres problemas entre varios de 
los que padece la zona: el problema de vivienda, la delincuencia como uno de los principales y por ultimo los niños 
de la calle. Los tres son problemas con una mismas similitudes, una de ellas es el crecimiento poblacional en las 
delegaciones centrales, que en este caso, la colonia guerrero tiene una gran cercanía con el centro Histórico de a 
ciudad y esto genera una gran saturación de población en la zona. Como problemas sobresalientes se pretende 
resolver por medio de un proyecto arquitectónico sustentable parte del problema a elegir.
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CAPITULO X.   METODOLOGÍA

X.1.   PROBLEMA A RESOLVER

Niños de la calle 

OBSERVACIONES

Como problema 

proliferante en la colonia 

Guerrero, el tema de 

niños de la calle se ha 

elegido, debido a que es 

el origen de problemas 

subsecuentes.

CONCLUSIONES:   Como razón principal se escogió el problema de los niños que habitan las 
calles en la colonia Guerrero, debido a se convirtió en la raíz de otros problemas como la 
delincuencia cuando llegan a una edad considerable o simplemente la multiplicación de ellos.

FUENTES:   Investigación de campo y entrevistas con lugareños de la zona y con algunos 
niños de la calle.

La razón por la cual se decide resolver parte del 
problema de los niños que habitan las calles de la 
colonia Guerrero es por que este es un problema de 
raíz que afecta a los otros dos analizados 
anteriormente  y además es el problema que origina 
parte de los demás problemas existentes. Al decir que 
se pretende dar una solución inmediata es plantear en 
base al estudio de este problema, un proyecto 
arquitectónico sustentable que de respuesta a los 
requerimientos y necesidades para resolver parte del 
problema de los niños de la calle de la colonia 
Guerrero.

Como un problema predomínate dentro de la zona de 
estudio, se debe analizar  el origen causante de esta 
gran cantidad de niños de la calle, como factor principal 
es la desintegración familiar donde muchos niños 
deciden irse de casa o en la mayoría de los casos por 
maltrato físico y probar mejor suerte en la calle.

Trabajo ambulante
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Niños de la calle en la Colonia Guerrero

X.1.   PROBLEMA A RESOLVER

Uno de los problemas mas contundentes en la 
Ciudad de México, son los niños de la calle, 
especialmente en la colonia guerrero en la 
delegación Cuauhtémoc, donde presenta uno de los 
mayores índices de niños que viven y se desarrollan 
en las calles, dando como resultado una problemática 
y un reto fuerte no solo para las autoridades sino 
también a la responsabilidad civil.

Los niños, niñas y jóvenes de calle, realizan diversas 
actividades laborales en las calles y en otros 
espacios públicos de nuestra ciudad. Su entorno 
social se caracteriza por los altos índices de 
drogadicción, se hacen presentes redes de 
prostitucion, ventas y consumos de toda clase de 
drogas (figura II), propiciando una problemática 
compleja. Cabe señalar que estos grupos vulnerables 
en situación de calle son población que se encuentra 
integrada en grupos heterogéneos en edad y sexo, 
encontrando en este grupo un marco de referencia 
similar a de la familia. 

OBSERVACIONES

Uno de los pasos a seguir 

de estos infantes, es el 

consumo de sustancias 

toxicas, con un gran 

índice de drogadicción, 

alcoholismo y como gran 

porcentaje el tabaquismo.

CONCLUSIONES:   Es común que la gente que vive en la calle forme parte de su cultura el
consumo de drogas incluso la distribución de las mismas, con un porcentaje mayor los niños de la 
calle son influenciados a consumir cigarros como se muestra en la grafica.

FUENTES:http://odontologia.iztacala.unam.mx/instrum_y_lab1/otros/ColoquioXVII/contenido/oral/o
ral_13w.htm
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Tomando en cuenta esta problemática 
se plantea y se pretende resolver esta 
disfunción  por medio de un espacio que 
sirva para albergar a niños de la calle 
trayéndolos a este espacio interior 
donde aprendan y conozcan otro 
esquema de vida, donde encuentren 
educación básica y asilo, además de 
brindarles la enseñanza de oficios que 
les ayude a poder realizar una actividad 
mas profesional en un futuro. Dándoles 
una nueva oportunidad de cambio de 
vida, donde en estos talleres desarrollen 
sus capacidades laborales.

Los limites para esta propuesta son, que 
se crearan talleres multifuncionales o 
apegados a las necesidades de la zona 
en cuanto a oficios. Por otra parte se 
estudiara estas causantes relacionadas  
en la colonia Guerrero y este espacio 
será hecho para niños varones entre 
edades pequeñas y adolescentes.

OBSERVACIONES

Se pretende dar alojo 

temporal a cierto número 

de niños entre 4 y 12 

años de edad, con 

motivo de que dentro de 

este albergue puedan 

aprender una forma de 

integración a la sociedad

CONCLUSIONES:   La propuesta de hacer un proyecto arquitectónico es para satisfacer parte de 
la necesidad de alojamiento y mejora de vida para estos niños, brindándoles una ayuda con 
talleres para desarrollar sus capacidades laborales.

FUENTES:   Investigación de campo y algunas entrevistas con niños de la calle de la zona.

VII.1.   PROBLEMA A RESOLVER
- ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE
- LIMITES

Variación de talleres
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VII.2.   FUNDAMENTACIÓN

La fundamentación de este proyecto parte en el deseo de colocar y 
ambientar a niños de la calle a una nueva forma y esquema de vida ya que 
infraestructura comunitaria (como son los centros de servicio o las propias 
escuelas) es inalcanzable para las familias de niños en riesgo de salir a la 
calle o en muchos casos se encuentra subutilizada, sobre todo porque no 
se orienta a prevenir las condiciones de riesgo y porque prevalecen la 
desarticulación entre los programas y los enfoques asistencialistas o de 
corto plazo (determinados en buena medida por coyunturas políticas). 

La falta de apoyo a metodologías apropiadas; a través de nuevas 
propuestas; adecuadas que permita obtener fondos públicos permanentes 
y de buena calidad; coloca serios obstáculos para lograr un mayor impacto 
en los esfuerzos para revertir o contener los severos daños que padece 
esta población (a su salud y a sus condiciones generales de vida por causa 
de violencia, explotación o discriminación) lo que lleva un mayor arraigo a 
la calle y la presencia de formas más complejas de vida callejera (jóvenes 
en la calle, madres adolescentes callejeras y generaciones nacidas en la 
calle).

Es por eso que esta propuesta se basa en la creación de dichas 
infraestructuras que permitan desarrollar nuevas formas de vida así como 
nuevos métodos de supervivencia tales como el trabajo digno y educación 
elemental en términos generales, además de brindar apoyo en asilo y cubrir 
ciertas necesidades básicas. OBSERVACIONES

Fundamentalmente es 

crear estas metodologías 

nuevas que nos llevarían 

a elaborar un proyecto 

que supla estas 

infraestructuras 

requeridas para suplir 

esta necesidad.

CONCLUSIONES:   La elaboración de metodologías que nos llevan a formar un proyecto, el cual 
supla esta necesidad básica de los niños de la calle y generen un nuevo esquema de vida, esto se 
pretende lograr fundamentalmente. 

FUENTES:   Investigación de campo y visita a la Fundación Casa Alianza México

Nuevas Metodologías

Proyecto

Necesidad Básica

Esquema posible de vida

Esquema de fundamentación
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VII.3   OBJETIVOS

El objetivo es no regenerar esa parte de la sociedad sino tratar de 
enseñar a los niños de la calle a integrarse a ciertos métodos, 
funciones, formas y labores en la sociedad ya que denominamos 
a un niño de la calle como los menores de edad que carecen de 
residencia estable y en la mayoría de los casos de un núcleo 
familiar y hace de la calle su hogar convirtiéndose en marginados 
sociales . Este fenómeno es exclusivamente urbano, es decir, se 
presenta principalmente en las grandes ciudades, dado que las 
áreas rurales tienden a tener familias más conservadoras o como 
pasa en muchos países de culturas ancestrales, a poner más 
énfasis en el clan y tribu que en la familia, lo que no sucede en
una ciudad de tipo industrializado. 

Es por eso que se pretende integrar de manera sutil a los niños 
criados en la calle, dentro de un esquema funcional laboral para
que puedan desarrollarse de manera útil en la sociedad, teniendo 
mayores posibilidades de tener una vida digna dentro de la 
misma. 

Las metas son lograr por medio de un proyecto arquitectónico, un 
espacio donde ellos aprendan estos esquemas y formas de vida 
que se pretende implementar dentro de este lugar, no solo dando 
el asilo sino una nueva actividad en higiene y labor.

OBSERVACIONES

Como primer objetivo es 

asentar estas 

metodologías que 

permitirán la creación de 

este proyecto el cual 

será la infraestructura 

que conlleve a este 

posible esquema de vida.

CONCLUSIONES:  Objetivamente se pretende crear y desarrollar teóricamente este proyecto de 
infraestructura urbana, en el cual todo niño que ingrese dentro de el pueda salir, periódicamente, 
con bases para integrarse en una sociedad próxima a un posible esquema de vida.

FUENTES: Investigación de campo y apoyado en una entrevista con la directora de  
Fundación Casa Alianza México.

Posible esquema de vida

Proyecto

Educación 
generalTalleres de oficios 

Esquema de objetivos
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VII.4.   MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

JUCONI busca ayudar a cada niña/o a poder participar plenamente en la sociedad 
a través de mejorar su situación familiar y sus oportunidades educativas, laborales 
y de desarrollo personal. 

JUCONI implementa tres programas, cada uno de los cuales fué desarrollado para 
responder a las necesidades de tres segmentos específicos: los niños que viven en 
la calle, las niñas que trabajan en la calle y las niñas que trabajan en el mercado. 

Pero nuestro trabajo no se limita a sacar a las niñas de la calle; también actuamos 
desde una perspectiva de prevención para evitar que niños en situación de alto 
riesgo en particular los hermanos y hermanas menores de niños que ya están allí-
terminen en la calle. 

JUCONI aplica un enfoque sistémico e integrado, en donde las niñas y los niños 
son los beneficiarios principales y la familia es apoyada para que pueda desarrollar 
un papel protector. También trabajamos con los miembros claves en la red 
personal de cada niña – maestras, líderes comunitarios, policía etc. para que 
ayudan a la niña o niño y su familia a participar exitosamente en su comunidad. 
Gradúan de JUCONI cuando las niñas han adquirido una estabilidad emocional y 
las destrezas y habilidades que necesitan para participar exitosamente en la 
escuela y en actividades recreativas o mantener un trabajo formal y cuando sus 
papás pueden garantizarles un hogar seguro y armonioso y el apoyo para 
desarrollarse como individuos independientes. 

OBSERVACIONES

Como apoyo se 

encuentra esta fundación 

de la UDLA que funciona 

casi de la  misma forma 

que el proyecto que se 

intenta desarrollar por 

medio de estas bases 

teóricas.

CONCLUSIONES:   El marco teórico referencial en el que nos apoyamos es en esta institución 
que fue creada con las mismas bases que se han analizado anteriormente, y que hoy en día 
cuenta con infraestructura similar a la que se pretende desarrollar en el proyecto. 

FUENTES:   http://www.udlap.mx/juconi/
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La hipótesis fundamental de la propuesta de crear un albergue 
para niños varones de la calle es que de acuerdo a las 
observaciones de las instituciones que trabajan con niños de la 
calle, los varones son los más propensos a este fenómeno, lo que 
significa que las niñas no. Por el contrario, la niña es víctima en 
gran medida del abuso sexual y la prostitución. Las condiciones 
rudas de la calle, por otra parte, hacen que el varón se adapte más 
fácilmente al ambiente que la niña. Sin embargo, en las calles del 
mundo se encuentra una gran población de niñas que divagan sin 
familia en la "selva urbana". El niño de la calle entonces se 
enfrenta a la siguiente problemática:

Es un niño desprotegido y a merced de todo y por lo tanto debe 
luchar para defenderse. La mejor forma es en la ley natural del 
hombre: la constitución de una comunidad, un clan o una tribu que 
substituye la marginación social en la que se encuentra. 
Como no tiene garantizados los derechos naturales del niño, debe 
buscar su subsistencia de cualquier manera. 

Es por eso que se plantea crear este lugar con el fin disminuir el 
índice de niños y adolescentes de la calle dentro de los márgenes 
y limites establecidos previamente en la colonia Guerrero, Ciudad 
de México.

¿Porque para niños varones?

VII.5.   HIPÓTESIS

OBSERVACIONES

El varón es mas propicio 

a salir de la casa que la 

mujer, cubre un 

porcentaje mayor que el 

de la mujer, arrasando el 

niño varón con un 80%, 

lo que lo coloca  como 

tema principal de estudio

CONCLUSIONES:   La dedición se toma de esta forma por que el porcentaje de niños varones de 
la calle es mucho mayor al de la mujer, teniendo en cuenta que en la colonia existe un albergue 
mixto, el cual ya no tiene capacidad para niños varones y el cual contiene a la mayoría de niñas.

FUENTES:   http://www.scielosp.org/img/revistas/spm/v48n5/32094f1.gif

Niños varones como 

modelo propenso.
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VII.6.   CONCLUSIÓN 

Al contar con una metodología de trabajo con la cual se podrá determinar un conjunto de partidas y esquemas 
arquitectónicos que nos permitirán desarrollar con mas detenimiento  esta hipótesis acerca de la creación de 
un albergue para niños varones de la calle, como se planteo las limitantes del proyecto, con esto se pretende 
lograr disminuir el índice de niños de la calle en la colonia Guerrero, además garantizar de cierta forma la 
integración de estos niños a un ambiente laboral y productivo en un futuro.
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C A P Í T U L O     V I I I
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CAPITULO XI.   CASOS ANÁLOGOS

XI.1.   ANALOGOS ARQUITECTÓNICOS 

OBSERVACIONES

La casa alianza cuenta 

con la infraestructura 

básica para el desarrollo 

funcional de esta 

fundación excepto de que 

no puede satisfacer el 

numero requerido de 

usuarios.

CONCLUSIONES:   Funcionando como casa hogar para atender no solamente a niños y niñas 
sino también a jóvenes y madres solteras, la casa alianza ubicada en la colonia Guerrero, no 
alcanza a satisfacer la demanda creciente de niños varones que aun ambulan en las calles.

FUENTES:   Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Tomo I, Asistencia Social, pagina 469.

Albergue infantil. Daniel Vázquez, Guido Ramella. Guadalajara, Jalisco, México. 1980

69

N
eevia docC

onverter 5.1



CAPITULO XI.   CASOS ANÁLOGOS

XI.1.   ANALOGOS ARQUITECTÓNICOS 

OBSERVACIONES

La casa alianza cuenta 

con la infraestructura 

básica para el desarrollo 

funcional de esta 

fundación excepto de que 

no puede satisfacer el 

numero requerido de 

usuarios.

CONCLUSIONES:   Funcionando como casa hogar para atender no solamente a niños y niñas 
sino también a jóvenes y madres solteras, la casa alianza ubicada en la colonia Guerrero, no 
alcanza a satisfacer la demanda creciente de niños varones que aun ambulan en las calles.

FUENTES:   Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Tomo I, Asistencia Social, pagina 470.

Albergue infantil. Daniel Vázquez, Guido Ramella. Guadalajara, Jalisco, México. 1980
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CAPITULO XI.   CASOS ANÁLOGOS

XI.1.   ANALOGOS ARQUITECTÓNICOS 

OBSERVACIONES

La casa alianza cuenta 

con la infraestructura 

básica para el desarrollo 

funcional de esta 

fundación excepto de que 

no puede satisfacer el 

numero requerido de 

usuarios.

CONCLUSIONES:   Funcionando como casa hogar para atender no solamente a niños y niñas 
sino también a jóvenes y madres solteras, la casa alianza ubicada en la colonia Guerrero, no 
alcanza a satisfacer la demanda creciente de niños varones que aun ambulan en las calles.

FUENTES:   Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Tomo I, Asistencia Social, pagina 471.

Albergue infantil. Daniel Vázquez, Guido Ramella. Guadalajara, Jalisco, México. 1980
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XI.2.   QUE SE HA HECHO AL RESPECTO

OBSERVACIONES

La casa alianza cuenta 

con la infraestructura 

básica para el desarrollo 

funcional de esta 

fundación excepto de que 

no puede satisfacer el 

numero requerido de 

usuarios.

CONCLUSIONES:   Funcionando como casa hogar para atender no solamente a niños y niñas 
sino también a jóvenes y madres solteras, la casa alianza ubicada en la colonia Guerrero, no 
alcanza a satisfacer la demanda creciente de niños varones que aun ambulan en las calles.

FUENTES:   Platica con la directora de fundación Casa Alianza México, 

www.casa-alianzamexico.org

La casa alianza se 
encuentra en la colonia 
Guerrero sobre la Av. 
Reforma norte. Esta 
fundación es  la que da 
atención a cierta parte 
de la colonia guerrero 
aunque por las 
estadísticas de la 
misma no alcanza a 
satisfacer el numero 
jóvenes varones 
dándole mas atención 
debidamente al las 
mujeres con bebes y 
niñas jóvenes para 
evitar el ambiente hostil 
y el abuso sexual.
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XI.3.   CONCLUSIÓN

La única casa hogar y albergue dedicado para niños, niñas, jóvenes entre 12 y 18, madres jóvenes solteras con 
bebes de poca edad, victimas de explotación laboral y de abuso sexual, en muchas ocasiones consumidores de
sustancias químicas o portadores de alguna enfermedad sexual. La fundación Casa Alianza México, interviene 
este problema contando con infraestructura básica atendiendo principalmente a niñas y madres jóvenes, no 
satisfaciendo la demanda de usuarios, como principales afectados los niños varones que es el mayor índice de 
ambulantes de la calle y principalmente dentro de la colonia Guerrero.
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C A P Í T U L O    I X
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CAPITULO XI.   ANÁLISIS DE SITIO

XI.1.   CONTEXTO INMEDIATO 

OBSERVACIONES

El predio en estudio se 

encuentra entre dos 

edificaciones con 

distinto tipo de uso de 

suelo, habitacional y 

comercio, además de 

estar junto a un edificio 

de gobierno.

CONCLUSIONES:   Además de estar entre dos predios de distinta tipología, el terreno en estudio tiene 
casi anexo un edificio gubernamental, y colindante en la parte poniente una unidad de departamentos de 
interés social, el contexto inmediato es variado en tipología, materiales y usos de suelo.

FUENTES:   investigación de campo, análisis de contexto 

A dos predios del terreno 
se encuentra este edificio 
gubernamental con 
fachada de cristal y 
contrastante con el 
contexto de la colonia.

Anexo al edificio de gobierno 
tenemos esta edificación donde el 
esquema funcional no tan común en 
la zona, en planta baja tenemos dos 
accesorias y en planta alta oficinas 
en renta, este otro es un esquema 
fuera de la mayoría.

Terminando el predio en estudio en 
la parte norte tenemos 
inmediatamente esta edificación 
dedicada a la vivienda con una 
fachada muy deteriorada y donde se 
denota una predominación del 
macizo sobre el vano.
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XI.2.   ARQUITECTURAS POSIBLES
12

6

5

1

Terreno, estado actual.

OBSERVACIONES

El esquema posible como 

el que se muestra, se 

desarrolla en dos 

volúmenes que son 

articulados por uno mas 

pequeño dividiendo dos 

patios o jardines.

CONCLUSIONES:   una buena posibilidad en la cual debe recaer la función de este proyecto, es 
como se muestra en la grafica volumétrica, por medio de estos bloques se descifra este esquema 
probable.

FUENTES:   Ejercicios múltiples de esquemas de arquitecturas posibles.

Propuesta esquemática

En esta posibilidad, el proyecto se divide en dos 
bloques y dos patios o jardines como se puede 
apreciar en la planta, conteniendo en uno de sus 
volúmenes el cuerpo administrativo y en otro los 
dormitorios, articulados por un cloque de servicios.

Alzado
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OBSERVACIONES

Integrados ambas 

posibilidades de 

arquitecturas permisibles 

en un solo volumen, 

formando una sola 

unidad, colocando un 

bloque de servicios por 

fuera.

CONCLUSIONES:   Estas dos posibles arquitecturas o esquemas de inicio, concuerdan mucho 
con las reglas formales que el mismo terreno propone, ambas cumplen con una uniformidad en 
volumen y espacio.

FUENTES:   Ejercicios múltiples de esquemas de arquitecturas posibles.

Propuesta esquemática

Propuesta esquemática
Alzado

Alzado

En estas dos posibilidades 
es un solo volumen que 
alberga todas las funciones 
del proyecto, con un bloque 
de servicios que sobresale 
como se observa en ambas 
graficas.
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OBSERVACIONES

Se aprecia dos 

posibilidades diferentes 

de esquemas con la 

única similitud de que 

ambas encierran un solo 

patio, generando así un 

solo espacio para jardín.

CONCLUSIONES:   Al igual que las propuestas pasadas estas otras cuentan con similitudes, 
partiendo de formas volumétricas que encierran uno o dos patios en sus casos, estas mostradas 
en gráficas proponen ser uniformes en volumétrica y en funciones.

FUENTES:   Ejercicios múltiples de esquemas de arquitecturas posibles.

En estas dos propuestas 
se observa que la 
posibilidad de la derecha 
sobresale de los limites 
del terreno creando un 
portal, mientras que la 
otra se apega a la 
geometría del terreno y 
encierra un mismo patio.

Alzado

Alzado
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OBSERVACIONES

Como definición, el 

albergue infantil nos 

ayuda a complementar 

las bases del programa 

arquitectónico, y al 

mismo tiempo nos 

delimita ciertas funciones 

del proyecto.

CONCLUSIONES:   Al igual que las propuestas pasadas estas otras cuentan con similitudes, 
partiendo de formas volumétricas que encierran uno o dos patios en sus casos, estas mostradas 
en gráficas proponen ser uniformes en volumétrica y en funciones.

FUENTES:   Enciclopedia de Arquitectura Plazola, Tomo I, Asistencia Social, pagina 412.

IX.3.   DESCRIPCIÓN DE ALBERGUE INFANTIL

Como definición de albergue infantil tenemos que es una institución o centro educativo de integración que alberga 
infantes de 2 a 10 años, 0 a 12 años y niños enfermos mentales; atiende la normalización y aplica métodos 
terapéuticos para los diversos grados de problemas de educación apoyándose en la investigación. El objetivo principal 
es proteger al infante, darle un espacio para vivir con actividades recreativas y orientando mediante métodos 
terapéuticos hacia una actividad productiva e integrarlo a la sociedad.

En el proyecto se manejan las necesidades primarias como: espacio para dormir, aseo, comer, educación y custodia. El 
ambiente deberá ser semejante a la de una casa, que se logra combinando texturas, color, materiales, mobiliario y 
vegetación en el exterior para un jardín.

La capacidad se calcula de acuerdo al número de personal, recursos económicos y tamaño del terreno, los hay de 30, 
60, 120 y hasta con capacidad de 200 niños. El personal necesario para su funcionamiento es el siguiente:

1 secretaria

1 director

2 cocineras

1 conserje

2 personas que controlen a los niños

1 medico

Opcionales como:

Profesores

Psicólogos 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE, COLONIA GUERRERO, CD DE MEXICO

- Acceso: Entrada principal, capacidad para dos personas mínimo y sala de espera.-------------------------------4 m2.

-Control:   Capacidad para recepcionista y muebles necesarios     -------------------------------------------------------2 m2.

-Administración: Espacio con muebles necesarios (escritorio, librero, etc.) w.c. y archivo,     ------------------10  m2.

-Servicios médicos:   Espacio para equipo necesario y  muebles (escritorio librero, etc.) w.c., bodega,   -----11 m2.

-Psicoterapia:   Espacio suficiente para muebles necesarios y w.c., -----------------------------------------------------10 m2.

-Intendencia:   Anaqueles, espacio de guardado    ----------------------------------------------------------------------------5 m2.

-Basura:    Espacio suficiente para diez bolsas de basura grandes  ------------------------------------------------------ 4 m2.

-Cocina:   Barra de alimentos, tarja, estufas, bodega, etc.   -----------------------------------------------------------------15 m2.

-Comedor:   Cuarenta comensales, zona de lavado de platos   ------------------------------------------------------------35 m2.

-Estancia:   Espacio para sillones necesarios  y espacio de guardado ---------------------------------------------------15 m2.

-Recreación: espacio para veinte observantes de TV.   ----------------------------------------------------------------------12 m2.

-Taller de manualidades:   Espacio suficiente para muebles necesarios --------------------------------------------- 13 m2.

-Aula de usos múltiples:    Espacio suficiente para eventos y espacio de guardado  ------------------------------ 45 m2.

-Baños: Dos w.c., mijitorio, lavabos, bote de basura, espacio para vestidores, lockers, seis regaderas  ----- 26 m2.

-Bodega o ropería:  Anaqueles y espacio de guardado.  ------------------------------------------------------------------- 7 m2.

-Dormitorios:   Cama, closet, espacio para maceta y ventana  ----------------------------------------------------------- 3.5 m2.

-Lavaderos:   Cuatro lavaderos, zona de tendederos   -----------------------------------------------------------------------30 m2.

-Zona de conciertos:   Capacidad para 60 personas mínimo  -------------------------------------------------------------80 m2.

-Terraza:   Zona de desenvolvimiento y convivencia junto a zona de conciertos---------------------------------------50 m2.

Total de área: 377.5 m2.
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XI.3.   ESQUEMAS DE RELACION

ACCESO

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS MEDICOS

WC

VESTÍBULO

BASURA

INTENDENCIA

CONTROL

COCINA

COMEDOR

ESTANCIA

TALLERES

PSICOTERAPIA
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WC

BODEGA

DORMITORIOS

VESTIDORES

REGADERAS

TERRAZA

LAVADEROS

TENDEDEROS
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XI.4.   ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO

ADMINISTRACION SERVICIOS MEDICOS
WC

VESTÍBULO

BASURA
INTENDENCIA

COCINA

COMEDOR

ESTANCIA TALLERES

PSICOTERAPIA

ACCESO

CONTROL
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XI.4.   ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO

WC

BODEGADORMITORIOS

VESTIDORES

REGADERAS

TERRAZA

LABADEROS

TENDEDEROS
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XI.5.   CONCLUSIÓN

Por medio de los esquemas de relación y de funcionamiento se han podido determinar los espacios de mayor 
importancia, dando como resultado un esquema quizás definitivo que nos ayude a complementar la partida 
elegida, teniendo como principal objetivo cumplir la hipótesis de la cual se hablo en el capitulo anterior, 
referenciando el marco teórico acerca de un espacio de recreación.

85

N
eevia docC

onverter 5.1



C A P Í T U L O    X

P R O P U E S T A      A R Q U I T  E C T Ó N I C A

N
eevia docC

onverter 5.1



P a 
s e

 o 
   d

 e 
    

l a
R e 

f o
 r m

 a

l a
t e

 r a
 l  

  d
 e 

    
r e

 f o
 r m

 a

0.5600

L 
e 

r d
 o

 

M a g n o l i a

P L A N T A     D E    C O N J U N T O
ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

A-1

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



c o n t r o l

a d m o n .

P L A N T A     B A J A

P A S E O    D E    L A    R E F O R M A 

N.P.T.  + - 0.00

C O L I N
 D A N C IA

C
 O

 L
 I 

N
 D

 A
 N

 C
 I 

A

C O
 L I N D A N C I A

p s i c o t e r a p i a

servicios medicos

W.C.

e s t a n c i a     y     r e c r e a c i o n 

W.C.
bodega

c o m e d o r

c o c i n a

v e s t i b u l o

s

N.P.T.  + 0.70

bodega

W.C.W.C.

N.P.T.  + 0.85

labado 

j a r d i n

A

A'

C

C

B
B

b a s u r a

intendencia

t a l l 
e r  

  d e   m
 a n u a l i 

d a d e s

A U L A    D E   U S O
 S     M

 UL T I P L E S

N.P.T.  + 0.15

N.P.T.  + 0.85

N.P.T.  + 0.85

N.P.T.  + 1.00

0123

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

A-2

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



p a s i l l o

s

N.P.T.  + 4.30

b 
o 

d 
e 

g 
a

b

w.c.

v e
 s t

 i d
 o r e

 s

r e g a d e r a s 

A

A'

C

C

B
B

C O L I N
 D A N C IA

C
 O

 L
 I 

N
 D

 A
 N

 C
 I 

A

C O
 L I N D A N C I A

P L A N T A     A L T A

0123

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

A-3

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



N.P.T.  + 6.32

b

l a v a d e r o
 s

t e n d e d e r o
 s

A

A'

C

C

C O L I N
 D A N C IA

C
 O

 L
 I 

N
 D

 A
 N

 C
 I 

A

C O
 L I N D A N C I A

P L A N T A     D E    A Z O T E A

T     E     R     R     A     Z     A

zona de conciertos

0123

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

A-4

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



P L A N T A     D E    T E C H O S

N.P.T.  + 9.87

l a v a d e r o
 s

t e n d e d e r o
 s

A

A'

C

C

C O L I N
 D A N C IA

C
 O

 L
 I 

N
 D

 A
 N

 C
 I 

A

C O
 L I N D A N C I A

T     E     R     R     A     Z     A

zona de conciertos

0123

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

A-5

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



N.P.T.  + 0.88

N.P.T.  + 3.60

N.P.T.  + 0.85

N.P.T.  + 9.87

0123

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

A-6

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



c o r t e      b - b '

0123
ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

A-7

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



c o r t e     c - c '

0123

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

A-8

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



0123

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

A-9

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



C O N S T R U C T I V O S 

P L A N O S     E S T R U C T U R A L E S

N
eevia docC

onverter 5.1



w

w'

y

y'

C O L I N
 D AN C I A

C O L I N D A N C I A

P L A N T A     B A J A    E S T R U C T U R A L

C
 O

 L
 I 

N
 D

 A
 N

 C
 I 

A

muro de 
concreto armado

M1

desplate de muro 
de tabique 

M2

muro 
de concreto armado
M1

C2

h=15

h=15

h=15

h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15

h=15

h=15

h=15

h=15

h=15

T4 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

C1

C1

C1
T3

T3 T3

T3 T3

T3
T3

T3 T3

columna de concreto

C2

T3
T3

T2

0.30

columna de concreto
armado

C1

columna de concreto
armado

C1

h=15

T1

0.50

0.25

ENTORTADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

LOSA DE CONCRETO ARMADO

ACABADO FINAL LOSETA

h=15

T2

0.30

0.15

h=15
T3

0.40

0.20

trabe de concreto
aramdo

T1

trabe de concreto
armado

T3

trabe de concreto
armado

T2

ENTORTADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

LOSA DE CONCRETO ARMADO

ACABADO FINAL LOSETA

ENTORTADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

LOSA DE CONCRETO ARMADO

ACABADO FINAL LOSETA

armado

T3

T2T2

T4

losa de concreto
armado

losa de concreto
armado

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

B-1

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



w

w'

y

y'

C O L I N
 D AN C I A

C O L I N D A N C I A

P L A N T A     A L T A    E S T R U C T U R A L

C
 O

 L
 I 

N
 D

 A
 N

 C
 I 

A

muro 
de concreto armado

M1

w

h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15

T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1

T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1

h=15

C1

T1

C2

h=15

h=15

h=15

h=15

h=15

C1

C1

T3 T3

T3 T3

T3
T3

T3 T3

columna de concreto
aramdo

C2
muro de 

concreto armado
M1

desplate de muro 
de tabique 

M2

muro 
de concreto armado
M1

T3
T3

0.30

columna de concreto
armado

C1

h=15

T1

0.50

0.25

ENTORTADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

LOSA DE CONCRETO ARMADO

ACABADO FINAL LOSETA

h=15 0.30
h=15

T3
0.40

0.20

trabe de concreto
armado

T1

trabe de concreto
armado

T3

trabe de concreto
armado

T2

ENTORTADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

LOSA DE CONCRETO ARMADO

ACABADO FINAL LOSETA

ENTORTADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4

LOSA DE CONCRETO ARMADO

ACABADO FINAL LOSETA

T3

T2T2

losa de concreto
armado

losa de concreto
armado

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

B-2

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



V
ID

R
IO

 
TR

A
N

S
P

A
R

E
N

TE
 6

m
m

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
 1

:4
D

E
 C

E
M

E
N

TO
-A

R
E

N
A

A
P

LA
N

A
D

O
 D

E
 M

O
R

TE
R

O

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
 1

:4

TA
B

IQ
U

E
 R

O
JO

 7
X

14
X

28

C
A

D
E

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 

D
E

 1
0 

X
 1

5 
C

M

D
E

 C
E

M
E

N
TO

-A
R

E
N

A
A

P
LA

N
A

D
O

 D
E

 M
O

R
TE

R
O

TA
B

IQ
U

E
 R

O
JO

 7
X

14
X

28

TU
B

U
LA

R
 G

A
LV

A
N

IZ
A

D
O

 D
E

 
A

C
E

R
O

 1
"  

P
A

R
E

D
 G

R
U

E
S

A

C
A

D
E

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 

D
E

 1
0 

X
 1

5 
C

M

TR
A

B
E

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 4

0 
X

 2
0 

C
M

LO
S

A
 D

E
 E

N
TR

E
P

IS
O

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 

A
R

M
A

D
O

C
O

LU
M

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 3

5 
X

 3
5 

C
M

TA
B

IQ
U

E
 R

O
JO

 7
X

14
X

28

LO
S

A
 D

E
 E

N
TR

E
P

IS
O

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O

TR
A

B
E

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 4

0 
X

 2
0 

C
M

C
O

LU
M

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 3

5 
X

 3
5 

C
M

LO
S

A
 D

E
 C

IM
E

N
TA

C
IO

N
 D

E
 C

O
N

C
R

E
TO

 A
R

M
A

D
O

TE
R

R
E

N
O

 N
A

TU
R

A
L

C
A

D
E

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 

D
E

 1
0 

X
 1

5 
C

M

TA
Q

U
E

TE
 

P
A

R
A

 
R

E
C

IB
IR

 
P

IJ
A

P
IJ

A
 D

E
 1

"

TA
PA

 L
IS

A

JU
N

Q
U

IL
LO

 
D

E 
VI

N
IL

V
ID

R
IO

 T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

TE
 

6m
m

C
A

N
C

E
LE

R
IA

 D
E

 
A

LU
M

IN
IO

B
A

R
A

N
D

A
L 

D
E

 P
LA

C
A

 D
E

 A
C

E
R

O
 

c 
o 

r t
 e

   
  y

 - 
y 

'

de
ta

lle
   

  1

2 
%

2.
93

0.
20

2.
93

0.
20

2.
50

FA
LS

O
 

P
LA

FO
N

D
 

D
U

R
O

C
K

TA
Q

U
E

TE
 

P
A

R
A

 
R

E
C

IB
IR

 
P

IJ
A

P
IJ

A
 D

E
 1

/2
"

S
O

LE
R

A
 D

E
 1

" *
 3

/1
6"

 

de
ta

lle
   

  1

E
S

C
: 1

:
29

 N
O

V 
07

P
R

O
Y

E
C

TO
:

A
LB

E
R

G
U

E
 P

A
R

A
 N

IÑ
O

S
 D

E
 L

A
 C

A
LL

E

B
-4

C
O

L.
 G

U
E

R
R

E
R

O
, M

E
X

. D
.F

.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



c 
o 

r t
 e

   
  w

 - 
w

 '

V
ID

R
IO

 
TR

A
N

S
P

A
R

E
N

TE
 6

m
m

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
 1

:4
D

E
 C

E
M

E
N

TO
-A

R
E

N
A

A
P

LA
N

A
D

O
 D

E
 M

O
R

TE
R

O

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
 1

:4

TA
B

IQ
U

E
 R

O
JO

 7
X

14
X

28

C
A

D
E

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 

D
E

 1
0 

X
 1

5 
C

M

D
E

 C
E

M
E

N
TO

-A
R

E
N

A
A

P
LA

N
A

D
O

 D
E

 M
O

R
TE

R
O

TA
B

IQ
U

E
 R

O
JO

 7
X

14
X

28

TU
B

U
LA

R
 G

A
LV

A
N

IZ
A

D
O

 D
E

 
A

C
E

R
O

 1
"  

P
A

R
E

D
 G

R
U

E
S

A

C
A

D
E

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 

D
E

 1
0 

X
 1

5 
C

M

A
P

LA
N

A
D

O
 D

E
 M

O
R

TE
R

O

FA
LS

O
 P

LA
FO

N
D

 D
U

R
O

C
K

LO
S

A
 D

E
 E

N
TR

E
P

IS
O

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 

A
R

M
A

D
O

TA
B

IQ
U

E
 R

O
JO

 7
X

14
X

28

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
 1

:4
D

E
 C

E
M

E
N

TO
-A

R
E

N
A

P
IE

ZA
 P

R
E

FA
B

R
IC

A
D

A
 D

E
 C

O
N

C
R

E
TO

 A
R

M
A

D
O

G
O

TE
R

O
 D

E
 3

/4
"

C
O

LU
M

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 3

5 
X

 3
5 

C
M

P
IE

ZA
 P

R
E

FA
B

R
IC

A
D

A
 D

E
 C

O
N

C
R

E
TO

 A
R

M
A

D
O

G
O

TE
R

O
 D

E
 3

/4
"

TA
B

IQ
U

E
 R

O
JO

 7
X

14
X

28

D
E

 C
E

M
E

N
TO

-A
R

E
N

A
A

P
LA

N
A

D
O

 D
E

 M
O

R
TE

R
O

LO
S

A
 D

E
 E

N
TR

E
P

IS
O

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O

FA
LS

O
 P

LA
FO

N
D

G
O

TE
R

O
 D

E
 3

/4
"

C
O

LU
M

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 3

5 
X

 3
5 

C
M

LO
S

A
 D

E
 C

IM
E

N
TA

C
IO

N
 D

E
 C

O
N

C
R

E
TO

 A
R

M
A

D
O

E
S

C
A

LE
R

A
 D

E
 C

O
N

C
R

E
TO

 A
R

M
A

D
A

O

TE
R

R
E

N
O

 N
A

TU
R

A
L

C
A

D
E

N
A

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 

D
E

 1
0 

X
 1

5 
C

M

2 
%

2 
%

2.
93

0.
20

2.
93

0.
20

2.
50

TR
A

B
E

 D
E

 C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 4

0 
X

 2
0 

C
M

E
S

C
: 1

:
29

 N
O

V 
07

P
R

O
Y

E
C

TO
:

A
LB

E
R

G
U

E
 P

A
R

A
 N

IÑ
O

S
 D

E
 L

A
 C

A
LL

E

B
-5

C
O

L.
 G

U
E

R
R

E
R

O
, M

E
X

. D
.F

.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



C O N S T R U C T I V O S 

P L A N O S     D E    C I M E N T A C I Ó N 

N
eevia docC

onverter 5.1



w

w'

y

y'

C O L I N
 D AN C I A

C
 O

 L
 I 

N
 D

 A
 N

 C
 I 

A

C O L I N D A N C I A

P L A N T A     D E    C I M E N T A C I O N

zapata aisladamuro 
de concreto armado

muro 
de concreto armado

cajones de cimentacion
de concreto armado

M1

M1
Z1

desplate de muro 
de tabique 

M2

M2

0.30

M1

0.20 0.20

0.20

cisterna

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

B-3

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



C O N S T R U C T I V O S 

I N S T A L A C I O N E S 

N
eevia docC

onverter 5.1



TUBERIA AGUA FRIA

TUBERIA AGUA CALIENTE

SUBE A ALIMENTACIÒN DE TINACO

BAJA DE ALIMENTACIÒN DE TINACO

TOMA DE AGUA

BAJA AGUA CALIENTE

P L A N T A    B A J A   INST. HIDRAULICA

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IH-1

PROYECCION CISTERNA

BOMBA DE AGUA 1 HP

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



TUBERIA AGUA FRIA

TUBERIA AGUA CALIENTE

SUBE A ALIMENTACIÒN DE TINACO

BAJA DE ALIMENTACIÒN DE TINACO

BAJA AGUA CALIENTE

P L A N T A    A L T A   INST. HIDRAULICA

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IH-2

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



TUBERIA AGUA FRIA

TUBERIA AGUA CALIENTE

SUBE A ALIMENTACIÒN DE TINACO

BAJA DE ALIMENTACIÒN DE TINACO

BAJA AGUA CALIENTE

P L A N T A    A Z O T E A   INST. HIDRAULICA

2%

2% 2% 2%

2%

2%

2%

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IH-3

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



TUBERIA AGUA FRIA

TUBERIA AGUA CALIENTE

SUBE A ALIMENTACIÒN DE TINACO

BAJA DE ALIMENTACIÒN DE TINACO

BAJA AGUA CALIENTE

P L A N T A    D E   T E C H O S   INST. HIDRAULICA

2%

2% 2% 2%

2%

2%

2%

2%

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

IH-4

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



TUBERIA DE GAS

SUBE A ALIMENTACIÒN DE TANQUE ESTACIONARIO

BAJA DE ALIMENTACIÒN DE TANQUE ESTACIONARIO

TOMA DE AGUA

LLAVE DE CORTE

P L A N T A    B A J A   INST.  G A S

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

IG-1

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



TUBERIA DE GAS

SUBE A ALIMENTACIÒN DE TANQUE ESTACIONARIO

BAJA DE ALIMENTACIÒN DE TANQUE ESTACIONARIO

LLAVE DE CORTE

P L A N T A    A L T A    INST.  G A S

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IG-2

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



TUBERIA DE GAS

SUBE A ALIMENTACIÒN DE TANQUE ESTACIONARIO

BAJA DE ALIMENTACIÒN DE TANQUE ESTACIONARIO

LLAVE DE CORTE

P L A N T A    A Z O T E A    INST.  G A S

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IG-3

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



TUBERIA DE GAS

SUBE A ALIMENTACIÒN DE TANQUE ESTACIONARIO

BAJA DE ALIMENTACIÒN DE TANQUE ESTACIONARIO

LLAVE DE CORTE

P L A N T A    D E   T E C H O S    INST.  G A S

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IG-4

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



REGISTRO

BAJA TUBERIA SANITARIA

A COLECTOR

R

R

R

R

R

P L A N T A    B A J A   INST.  S A N I T AR I A

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

IS-1

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



REGISTRO

BAJA TUBERIA SANITARIA

R

P L A N T A    A L T A   INST.  S A N I T AR I A

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IS-2

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



2%

2% 2% 2%

2%

2%

2%

REGISTRO

BAJA TUBERIA SANITARIA

R

P L A N T A    A Z O T E A   INST.  S A N I T AR I A

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IS-3

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



P L A N T A    B A J A   INST.  E L E C T R I C A

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IE-1

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



P L A N T A    B A J A   INST.  E L E C T R I C A

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IE-1

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



P L A N T A    A L T A   INST.  E L E C T R I C A

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IE-2

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



P L A N T A    A Z O T E A   INST.  E L E C T R I C A

ESC: 1:29 NOV 07

PROYECTO:
ALBERGUE PARA NIÑOS DE LA CALLE

COL. GUERRERO, MEX. D.F.

IE-3

N
ee

vi
a 

do
cC

on
ve

rt
er

 5
.1



C A P Í T U L O    X I

C O N C L U S I O N E S     G E N E R A L E S

N
eevia docC

onverter 5.1



CAPITULO XI.   CONCLUSIÓN GENERAL

Haber desarrollado un proyecto que requiere la colonia Guerrero dentro de un relingo y proponer un plan 
adecuado a las necesidades de la zona fue un reto a partir de una base que tiene como sustento una 
investigación previa que justifica la elección de un albergue para niños de la calle, se llego a la misma por un 
programa que desarrollaba esta investigación para proponer dicho proyecto, dentro de la propuesta 
arquitectónica , se trato de encontrar el mejor esquema de función que permitiera al proyecto actuar de manera 
adecuada a los usuarios del albergue, el cual permitió cumplir el programa arquitectónico. La creación de esta 
propuesta fue plateada bajo tres primicias o factores: la funcionalidad, el económico y aprovechar los espacios 
del relingo al máximo.
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CAPITULO XII. BIBLIOGRAFIAS Y FUENTES

Investigación general 

Investigación en grupo y en campo.

Investigación de campo relacionada al contexto social dentro de la colonia guerrero, platica 
con trabajadores y lugareños de la zona.

http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html
http://www.df.gob.mx/ciudad/media/mapas_df/mapa_df_con.jpg

http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n23/aasua.html

http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx/historia/colonias/guerrero.html

Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial en campo.

Trabajo e investigación de grupo, investigación de contexto artificial.

XI Censo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 1990.
Conteo General de Población y Vivienda, México, INEGI, 1995. Las tasas de crecimiento 
son cálculos propios. 

http://sociedad21.blogspot.com/2007/06/mxico-empuja-5-millones-de-jvenes-la.html

Platica con la directora de fundación Casa Alianza México, www.casa-alianzamexico.org

investigación de campo, análisis de contexto 

93

N
eevia docC

onverter 5.1



N O T A S

N
eevia docC

onverter 5.1


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Definición de Relingo y Antecedentes
	Capítulo II. Localización del Terreno y Características Físicas
	Capítulo III. Antecedentes de la Colonia Guerrero
	Capítulo IV. Medio Físico Artificial
	Capítulo V. Imagen Urbana
	Capítulo VI. Problemas Existentes
	Capítulo VII. Metodología
	Capítulo VIII. Casos Análogos
	Capítulo IX. Análisis de Sitio
	Capítulo X. Propuesta Arquitectónica
	Capítulo XI. Conclusiones Generales
	Capítulo XII. Bibliografía y Fuentes

