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“En la arquitectura es más importante la vocación 
y el sentido de creación que la inteligencia 
misma razonando. Su condición de arte la convi-
erte en una de las pocas profesiones donde no es 
suficiente ser inteligente y trabajador".

Mario Pani.

La enseñanza de la arquitectura radica en fundamentar la forma-
ción de una conciencia para el ejercicio arquitectónico, así como, 
el desarrollo de tesis es la culminación de la enseñanza académi-
ca de la arquitectura, sin embargo es el inicio del ejercicio profesional.

El arquitecto transforma el espacio en el que se desarrolla su obra, por lo tanto, 
esta sujeto a accidentes y cambios ajenos a su concepción inicial, dando como 
resultado una renovación continua en el ejercicio arquitectónico. El taller del 
arquitecto debiera estar inscrito entre los talleres de artesanos o artistas y 
no entre los despachos de arquitectura mercadotécnica de producción en serie.

El proyecto para el nuevo edificio para el Centro de Investigación y Estu-
dios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM es la culmi-
nación de una primera etapa en nuestra formación académica. En este pro-
yecto plasmamos las enseñanzas  adquiridas en el Taller Max Cetto de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

La metodología a seguir en el desarrollo proyectual, es produc-
to del cúmulo de enseñanzas adquiridas dentro y fuera de las au-
las, esto persigue el objetivo de desarrollar bases para una meto-
dología de composición o diseño sólida para el ejercicio profesional.

Al inscribirse el proyecto en una preexistencia significativa como lo es la 
Ciudad Universitaria, es importante el desarrollo de una investigación his-
tórica y cronológica de sucesos importantes en la vida del país,  todo esto 
para situar la Ciudad Universitaria en su contexto original; cuando el país 
cruzaba por un momento álgido tanto política como culturalmente hablando.

Los 50´s fue una década prolífica para la arquitectura moderna latinoaméri-
cana, muchos edificios construidos bajo estos ideales probablemente supe-
raron por su calidad y número a los construidos en muchas otras partes del 
mundo. Este patrimonio se dio gracias a que los arquitectos y clientes prota-
gonistas de este episodio coincidieron con las ideas y formas de este movi-
miento; brindando un gran patrimonio arquitectónico del movimiento moderno.

A partir de la investigación histórica y cronológica, se analiza CU como fe-
nómeno urbano-arquitectónico describiendo aspectos de gran importan-
cia para su concepción como la yuxtaposición de los ideales del movimien-
to internacional con el pasado y las tradiciones prehispánicas. Dentro de 
este análisis, se abordan las diferentes tipologías de diseño existentes 
en CU además de una cronología de edificios construidos a posteriori del 
campus original que evidencia la poca o nula importancia hacia el contex-
to y la poca calidad de la obra pública en la decada de los años 70s y 80s. 

El siguiente peldaño en la metodología de diseño es el análisis de sitio, en el 
cual se abordó en primera instancia las caracteristicas físico geográficas y el 
estudio de la normativa e infraestructura de CU. En este apartado se estudia 
la situación actual de CU que en sus origenes fue concebida como una ciudad 
satélite y en la actualidad se encuentra fagocitada por la mancha urbana, por 
tal motivo, se hace necesaria una nueva tipología de diseño, el edifico de borde.

Para la elaboración del programa arquitectónico se realizaron entrevistas 
con el coordinador general del CIEP y con los coordinadores del área de es-
pecializaciones, arquitectura y urbanismo. Estas entrevistas evidenciaron la 
falta de espacios aptos para la investigación y la académia en el actual CIEP.

El análisis de sitio y la elaboración del programa arroja una hipótesis general a 
partir de la cual surge la idea generadora del edificio, el manejo de atmósferas. 
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El CIEP opera actualmente en un edificio ubicado en el 
campus original de CU (a un costado de la Torre de Hu-
manidades II), ahora patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Alberga las licenciaturas  y posgrados de ur-
banismo y diseño industrial, el posgrado de arquitectu-
ra, el centro de investigación de la Facultad de Arqui-
tectura, la división de educación continua e intercambio 
académico, así como, diplomados y especializaciones, 
sus respectivas áreas administrativas. Todo lo ante-
rior hace evidente la saturación de usos y la falta de 
espacios aptos para cada una de estas dependencias; 
dando como resultado constantes transformaciones y 
adecuaciones distantes de su planteamiento original

El edificio del posgrado, ha sufrido importantes mo-
dificaciones debido a sus constantes cambios de uso, 
originalmente el edificio estaba destinado al estudio de 
ciencias naturales de la Facultad de Ciencias. El edificio 
cuenta con aulas tipo auditorio (con isóptica)  orien-
tadas al oeste, manipulando la luz del sol con una piel 
regulable, y articuladas por un gran pasillo al este. En 
la actualidad, el edificio ha sido modificado de tal ma-
nera que se han dividido algunas de sus aulas en dos, 
para un total de 13 salones. Las áreas administrativas 
y cubiculos de profesor se solucionaron del lado este 
del edificio ocupando espacio de circulación reducien-
dola a la mitad y creando un pasillo central con mala 
iluminación.

El actual Centro de Investigación de la Facultad de Ar-
quitectura, se encuentra en la biblioteca del edificio 
descrito y esta localizada en su explanada central. 
Cuenta con 32 investigadores, cada uno de ellos con un 
cubículo, se estima un crecimiento del área de investi-
gación a 42 investigadores de tiempo completo, de tal 
manera que en el espacio donde se encuentran pronto 
será insuficiente.

El proyecto para el nuevo edificio para el Centro de In-
vestigación y Estudios de Posgrado (CIEP) de la Facul-
tad de Arquitectura de la UNAM nace por la necesidad 
de crecimiento de la Facultad de Arquitectura tanto en 
su área de licenciatura como en su área de investiga-
ción y posgrado.

El nuevo edificio del CIEP pretende brindar espacios 
para los distintos posgrados de la Facultad de Ar-
quitectura además de sus respectivos diplomados y 
especialidades. A su vez, pretende dar al Centro de 
Investigaciones, los elementos físicos necesarios para 
el desarrollo de investigación teorico-práctica, todo lo 
anterior con posibilidades de expansión contemplando 
la creciente necesidad de espacios para  la enseñanza 
que tiene  la UNAM. El proyecto propone la ampliación 
de la biblioteca dada la donación de archivos de arqui-
tectos reconocidos y la insuficiencia de espacio para 
acervo, además de la construcción de un auditorio, ya 
que en la actualidad los eventos del posgrado tienen 
que realizarze en sedes alternas.

Por otra parte, en el CIEP se imparten especialidades 
con necesidades de espacio concretas, mismas que no 
están cubiertas en el actual inmueble. También se con-
templa la ampliación de laboratorios y talleres de apo-
yo al posgrado.

Dado que la investigación en arquitectura es vista mas 
como un análisis historicista de hechos o un estudio de 
estilos arquitectónicos y teorías de composición, se le 
intentará dar a la Facultad un impulso mas práctico con 
la inclusión de laboratorios especialmente diseñados 
para dicha función. El arquitecto Rubén Camacho  (ex 
director de proyectos de la Dirección General de Obras 
de la UNAM), ha mostrado interés en la conformación 
de laboratorios para el estudio de materiales, mismo 
que aportaría una visión practica-constructiva a la in-
vestigación en arquitectura. 

La construcción del nuevo edificio libera espacio para 
la ampliación de la licenciatura de Diseño Industrial y 
Urbanismo, así como, el cambio de ubicación y expansión 
de la licenciatura en Arquitectura del Paisaje que ac-
tualmente está en la parte trasera del auditorio Car-
los Lazo.

El terreno para la construcción del nuevo inmueble 
para el CIEP, fue propuesto por la Dirección General 
de Obras con base a las dimensiones del programa y 
disponibilidad de terrenos en CU. Se encuentra ubicado 
en el costado poniente de la estación del Metro Univer-
sidad, por lo que no está implícito en el casco histórico 
catalogado por la UNESCO. Colinda al sur con Tu Tienda 
UNAM, al oriente con la estación central Bici Puma y 
la parada de sistema de transporte interno de CU y 
al poniente con el Instituto de Física. Por lo tanto el 
terreno se encuentra en uno de los nodos de acceso y 
distribución más importantes de CU. El Metro Universi-
dad es participe del transito de un importante número 
de estudiantes diariamente, mismos que articulan su 
trayecto en Pumabus o en Bicipuma. Sin embargo, este 
acceso a CU carece de importancia urbano-arquitectó-
nica debido a su falta de planeación y  destaca por su 
pobre mantenimiento y el flujo acelerado de personas 
que no tienen un espacio de demora ni una digna recep-
ción a la máxima casa de estudios de nuestro país. 
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se ubicaba en el Centro histórico de la Ciudad de 
México y pasó de un edificio a ampliarse a va-
rios inmuebles aledaños debido a su creciente 
demanda. Fue hasta la década de los años 50 ´s 
cuando a falta de espacios aptos para la educa-
ción, se decidió trasladar la sede de la Universi-
dad Nacional a unos terrenos ejidales cerca del 
pedregal de San Ángel, en el sur de la ciudad.

El entonces presidente de México, Miguel Alemán 
Valdéz, encargó el diseño de la nueva sede a la 
Académia de San Carlos.  El proyecto fue dirigido 
por los arquitectos Mario Pani y Enrique del Mo-
ral. Fue en 1953 y 1954 cuando las facultades y 
escuelas se trasladaron a la nueva sede y aban-
donaron sus antiguas instalaciones.

En el diseño y construcción del nuevo campus 
universitario, participaron alrededor de 100 pro-
fesionales, arquitectos, artistas,  urbanistas e 
ingenieros, todos ellos destacados dentro del 
país. La Ciudad Universitaria es un esfuerzo con-
junto de diversas disciplinas y un triunfo de la 
arquitectura y el urbanismo mexicanos. Durante 
su concepción se invito a los alumnos de arqui-
tectura de la Academia de San Carlos a parti-
cipar en el concurso para la nueva sede de la 
Universidad Nacional.

La Ciudad Universitaria es el conjunto arquitec-
tónico más representativo e importante de la 
arquitectura mexicana de la segunda mitad del 
siglo pasado.

Mario Pani, Enrique del Moral, Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo, Raul Salinas, Juan O´Gorman, Gustavo Saavedra, Juan Martínez de Velasco, Salvador Ortega, Raúl Cacho, Eugen-
io Peschard, Félix Sánchez, Enrique de la Mora, Enrique Landa, Luis Barragan, Manuel de la Colina, Ernesto Gómez Gallardo, Alonso Mariscal, Vladimir Kaspé, José Hanhausen, Augusto H. Alvar-
ez, Ramón Marcos, Roberto Álvarez Espinosa, Pedro Ramírez Vázquez, Ramón Torres, Héctor Velázquez, Enrique Yánez, Enrique Guerrero, Guillermo Rossell, Francisco J. Serrano, Luis Mc Gregor, Fernan-
do Pineda, José Villagrán, Javier García Lascuráin, José Liceaga, Carlos Reygadas, Silvio Margáin, Francisco Gómez Palacios, José Aguilar, Fernando Barbará Zetina, Félix Tena, Carlos Solórzano, Jorge González 
Reyna, Luis Martínez Negreta, Juan Sordo Madaleno, José Luis Certucha, Domingo García Ramos, Homero Martínez de Hoyos, Jorge Rubio, Eugenio Urquiza, Carlos Zetina, Enrique Carral, Alberto T. Arai, Antonio Pastrana.
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.página anterior izq. foto aérea CU en 1953; der.  arriba mario pani y enrique del moral; derecha 
abajo  junta de desiciones;  página actual, abajo izq. edificio de la bauhaus dessau,  abajo der. 
monte álban hacia 1970; arriba teotihuacan desde la piramide de la luna; arriba der.  silla wassily 
diseño de breuer.

Los edificios de CU expresan sistemas construc-
tivos y fundamentos de la arquitectura interna-
cional, corriente que a lo largo de la década de 
los años 50´s se encontraba en plenitud tanto en 
Europa como en Latinoamérica. Sin embargo, es-
tos edificios no solo responden a los ideales del 
movimiento moderno, también responden a las 
grandes tradiciones de México. Se pueden obser-
var las vanguardias arquitectónicas de media-
dos del siglo pasado haciendo perfecta comunión 
con el pasado prehispánico y las tradiciones del 
México antiguo.  

La concepción de los espacios abiertos de CU se 
encuentra claramente referida a las constantes 
de diseño de la arquitectura prehispánica, en-
tre las más importantes se encuentran el previo 
tratamiento del terreno para permitir un des-
plante óptimo de las estructuras ,así como, la 
conformación del espacio abierto contenido me-
diante la frontalidad de los edificios.



El Estadio Olímpico Universi-
tario sirvió como sede prin-
cipal de las olimpiadas de 
1968, albergando la inaugura-
ción y la clausura.
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En el desarrollo de los edificios de ciudad uni-
versitaria, es posible identificar dos tipologías 
claras, ambas en función del tratamiento del te-
rreno, herencia de la arquitectura prehispánica. 

La primera, es el edificio que emerge del terre-
no, una arquitectura que pertenece al sitio y que 
interpreta las condiciones del pedregal. Dentro 
de esta tipología destacan los frontones y el es-
tadio olímpico universitario, el cual lo describió 
el muralista Diego Rivera como "un cráter arqui-
tectonizado", homenaje al Valle de México y a las 
formaciones geológicas del sur de la ciudad.
 
Debido a su volumetría y funcionalidad el estadio 
olímpico fue la primer obra realizada y aceptada 
por decisión unánime por el comité de construc-
ción de CU. 

En la segunda tipología de diseño, los edificios 
se posan en columnas sobre el terreno escul-
pido a priori, a manera de grandes plataformas 
de piedra volcánica permitiendo el libre flujo de 
peatones. Dentro de esta clasificación  destaca 
la antes Torre de Ciencias ahora Torre de Huma-
nidades II y el Edificio de Humanidades.

Ambas tipologías expresan claramente la inter-
pretación de los postulados del funcionalistas 
bauhasianos y al mismo tiempo evocan las tradi-
ciones de la arquitectura tradicional mexicana.
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El estadio de la universidad de México es precisamente de México. Entre todas las estructuras que integran la ciudad universitaria varias 
se elevan a la dignidad de la arquitectura de México y a sus grandiosas tradiciones. La primera entre todas ellas es el Estadio. Aquí se 
pueden ver las grandes tradiciones antiguas de México honrando a los tiempos modernos. Pero esta estructura no es una imitación. Es una 
creación en el más autentico sentido y está llamada a ocupar su lugar entre las grandes obras de arquitectura de hoy y mañana."

Frank Lloyd Wright
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Plan maestro del 1952. La construcción 
original de la CU, todos los edificios 
guardan parámetros de diseño comunes 
en función del diseño participativo. Todo 
lo que pertenece a esta etapa 
constructiva ahora es patrimonio de la 

humanidad.

Después de la 
construcción del 
casco original de 
CU, la Universi-
dad Nacional 
entra en apogeo 
y se da la 
necesidad de 
i n c o r p o r a r 
nuevas faculta-
des antes 
contemp ladas 
dentro de las 
entidades exis-
tentes. Este 
caso es el de la 
Facultad de 
Psicología, antes 
incluida en la 
Facultad de 
Filosofía y 
Letras, que esta 
construida en 
dos etapas 
debido a la alta 
demanda de esta 

carrera.

La UNAM surge como la 
entidad mas importante de 
producción científica en 
México, sin embargo, se 
pierden todos los parámet-
ros de diseño arqui-
tectónico y la idea de un 
plan maestro original, 
incluso se pierde la 
concepción de un conjunto 
y permeabilidad de los 
edificios, convirtiéndose en 
edificio cerrados, sin 
unidad arquitectónica y 

carentes de orden.

Dentro del caos en estilos arqui-
tectónicos del posmodernismo, surge 
en lo que corresponde a la zona de la 
reserva ecológica, el Centro Cultural 
Universitario, mismo que retoma la 
idea de conjunto y de estilo arqui-
tectónico. El proyecto estuvo a cargo 
del arquitecto egresado de la UNAM, 
Orso Núñez. En este conjunto se 
encuentra una de las salas de conci-
erto mas importantes de Latinoa-

mérica, la Sala Nezahualcoyotl. 
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Posterior al Centro 
Cultural, y en conmemo-
ración del cincuentenario 
de la autonomía universi-
taria, es construido el 
espacio escultórico, 
donde destacan las 
esculturas de Mathias 
Goeritz, que dentro de la 
reserva ecológica ha 
creado uno de los espa-
cios mas representativos 
posteriores al casco 

original.

Se amplia la 
Línea 3 del 
Metro de 
Zapata hasta 
Universidad, y 
con esto se 
genera uno de 
los accesos 
mas impor-

tantes a CU.

En la década de 
los ochentas se 
realiza una serie 
de ampliaciones 
y readapta-
ciones de las 
facultades ya 
existentes, en 
este periodo se 
da la construc-
ción de la Facul-
tad de Ciencias 
Políticas y 

Sociales.
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El Centro de Investigación y Estudios de 
Posgrado cuenta actualmente, en su par-
te de investigación, con 31 cubículos para 
investigadores de tiempo completo, una 
sala de juntas y un área secretarial común  
con un total de 519m2 repartidos en dos 
plantas de la biblioteca Luis Unikel. Tam-
bién hay una sección destinada a proyectos 
especiales en el segundo nivel del edificio 
principal.

La sección de laboratorios está conformada 
por dos laboratorios de Diseño Industrial 
(Macroergonomía y Tecnología), el labora-
torio de Planeación Urbana y Regional que 
pertenece al posgrado de Urbanismo, y dos 
laboratorios del Posgrado en Arquitectura, 
Sustentabilidad y Estructuras.

La biblioteca  Luís Unikel se desplanta so-
bre 270m2 teniendo un acervo cerrado y un 
acervo de consulta abierta para un total 
de 14,451 volúmenes, 13,284 títulos y 624 
tesis de maestría y doctorados.

 En el área académica, el CIEP cuenta con: , 
seis aulas para 50 personas cada una; cin-
co aulas para 24 personas cada una; cin-
co aulas para diez personas cada una, con 
un total de aulas de 914m2 distribuidos en 
dos plantas. También cuenta con tres au-
las para la sección de educación continua 
con capacidad de 50 personas cada una. El 
centro de cómputo cuenta con dos seccio-
nes, una de trabajo que esta dividida según 
el posgrado, y otra tipo aula, en donde se 
imparten clases que requieran el uso de 
computadoras.  Todo lo anterior pertene-
ce a los posgrados de Arquitectura, Urba-
nismo y la sección de Especializaciones. El 
posgrado de Diseño Industrial cuenta con 
sus propias instalaciones y oficinas admi-
nistrativas.

En cuanto al área Académico Administrati-
va, el actual inmueble cuenta con 398m2 en 
los cuales comparten oficinas los posgra-
dos de Arquitectura y Urbanismo, las Es-
pecializaciones y los profesores de carre-
ra. Estos últimos cuentan con 16 cubículos 
repartidos en el primer y segundo nivel del 
edificio principal del CIEP.
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biblioteca
área académica

segundo piso

aulas
laboratorios

centro de computo

270m2
1364m2

914m2
75m2

105m2

direcciones
área administrativa

cubiculos de especialidades
398m2
490m2

92m2

cubículos
centro de investigación

sala de juntas
486m2
519m2

servicios 206m2

total 2579m2

33m2
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UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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El Distrito Federal es una reg lón de dl rnil templado 
subhúmedo tiene una latitud de 19° 25' con una te mpe 
riüurél media anual de lS 0( y una preClplt,HIÍln plUVial 

promediO anual de BOO mm Al suroeste, la may or alti

tud determina que la temperar ur;¡ rnE'dlil anual dismi 

nuy a hasta 11"( y la preCipi t ación aumente a 1 200 mm 

anuales 

El reglilmento de constrUCCión del Distrit o Federal, dl(
ramina que la Ciudad de MÚleo se diVide en trf>s zonas 

la zona lacus tre , la zona de tr,lnSI(IÓn y zona de lo ~ 

merio. Siendo esta la Que cuenta con mayor reSistencia 

500 ton/m2 

El t!!rreno SI! ubica en Ciudad Universi ta ria, erglda so

bre suelo volcániCO. forma parte del Pedreg al de Sa n 
Ángel. luga r agres t e e in hóspi t o producto de la erup 
ción del XiI·le en el Siglo II d C. En ese enl- on(es [u l l- uri3 s 
Indígenas ocupaban el ár ea . I- es hg o de est o es la zona 
arq ueo lóg ica de CU lcuilco Tr as el pClSO del tiempo una 
ric a paleta de es pec ies vegel-a les se apro pió de la lava 
púrp ura e 1n~ltaba a los pob ladores de prinCipIOS de los 
1.0's a la (ontemplClclón de un pClISClJe exótl(o 
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La decada d~ los 50's fue una etapa prol ífi ca para l a 

arquitectura moderna latlnoamérlcana, muchos ed ific Ios 
cons tru idos baJ O los Idea les le co rbus lilnos. pro bab le
mente superaron por su calidad 'f número a los constr uI
dos en muchas otras par te s de l mundo Este patrimonio 
se dIO gri3[ lilS a que los arq ultedos y cll!?n t- es p r ot a

gonistas de este episodiO CO inC idieron con las Ideas y 
formas de l mOVimiento moderno 

El Pedrega l de San Ange l se encuentra al sur de la CIU
dad de MéXICO, lugar que hasta la primera mitad de l Siglo 
pilsado , se encon tr aba deso lado y cubierto por lilvil vo l

cán ica resultado de la erupción del volcán XliiI" Al paso 
de l t iempo especies vegetales e~ót l (as se apropiaron 

de los le ch os de l ilvil ocre osc uro El Pe dregil l no eril 
r ico so lo en su f lora y fauna , t amb ién su carga histórica 
y mít ica es un palimpsesto del pasado Indígena, test igo 
de es t o es la zona arqueológica de (UI CU¡[CO 

Las fotos aéreas de la época muestra n un lugar Inhós 
pito, un te rreno comp letame nt e vírgen y pr ofu ndilmente 
SimbóliCO (on una topografía rea lmente aCCidentada , 
esta auténtica costra detenía las últimas ramlf lcac lo

QJ nes de l tej ido urbano sob r e eJ qué se encon tr aban ha
~ clendas ',fábmas , huer t os y l os Jard ines de Barragán en 

q"lJ San Jeronlmo 

c: 
ro Este mítico SItiO dIO lugar a Jard ines surrea li stas , en el 
Vl que las orgánicas y escultór icas formas de los lechos 

QJ 
LJ 

co 

vo lc án iCOS mezcla dos co n una exótica pilleta vegetal 
Iproducto de las cen izas y precipi t aCIOnes plU Viales mo
deradas ), faSCinO a Inte lectuales y arhstas de l momento 

01 ta les co mo el Dr Atl Gera r do Murli l o, (armen Mon dra-
QJ gón, Armando Sa las Portuga l, DctavlD Paz y Diego Rlver , 
L .. w pero Sin duda LUIS Barragan f ue el primero en Intentar 
QJ una Int er ve nción del hombre en esta ex t ensión de l ilva 
rr proponiendo el fraulonam lento "Ja rdines del Pedrega l " , 
~ creando un paisa j e de una belleza y persona li dad ún ica , 
QJ 

mediando la natura leza y el uhf¡clO del homb r e Años 
después, Diego Rivera haría públiCO un escrito en el que 
se adjud icaba la Idea de transformar este lugar en un 
f r a((lOnam lento de VIVienda , Sin embargo, Barragá n diJO 
nunca haber Visto los escritos de Rivera y aseguró ha
ber comenzado sus diseños algunos años an t es 
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o 
Duran t e los años 40's se decide Que los t errenos 

dl?l pedregal, albergarían las nuevas instalacIo 

nes de la Universidad NacIOnal Al ml<;mo tiempo, 

Barragán diseñaba en la misma zona el fracclona
rnll1nto "Jardines del Pedregal" Propuso la crea 
Ción de un paisaje construido <lgreslvélmen te mo

derno en contraste con lo mítico y arcaICo del SItiO, 
teniendo como resultado un lugar surrealista en 
el Que lo agreste de la natur.;¡lezéI y ID pulcro y 
tecnológiCO de la arquitectura moderna cOlmldían 

B;¡rretgán declaró en una audienCia acerca de los 
Jardines del Pedregal "habiendo re aliza do un Jar
dín para mi, descubrí las pOSibilidades Que ofrecía 

esa zona para disfrutar del magníf iCO pa isa j e y 

QJ para constrU ir JiH dmes y casas que r esalta r an 

~ l a bell eza de las formaCiones de pied ra , apro v e
,('0 chCi ndo sus t ex t ura s y f ormas co mo los el emen t os 

c: más Impr es lonanr es y decorCit lvos .. 

CO 
U1 LCi preocu pación por dejar CCiSI Intac t a l a natu ra 

QJ lela del lugar se ref l ejÓ en su plan maestro, en 
'"O el cUCillos lechos de lava debiCin ser trat ados con 

~ el máXimo respeto y el lo t e mínimo debía de s er co . . 
Olde media hedarea y la cons t rucclOn se limi taba al 
QJ 10% de la superfiCie todo esto para r espet ar la 
L 

LJ 
QJ 

esenCI" del SItiO 

D...Barr .. gán diseño en primer lugar los patios de 

entrCid .. y un J .. (dln de muestra con una casetCi 
QJ 

'"O de ventas, el escultor .. lemán !1mlgr .. do a M~xl{o 

Ul 
QJ 
c: ,-

M .. thlas GO!1i1tz, colaboró con la !1scultura "AOI

m .. 1 del Pedreg .. I", r!1 .. llzada !1n concr!1to .. rmado 

la cual !1voca la fauna del lugar y las d!1ldades 
pr!1hlspánlcas, esta escultur a fU!1 ubicada en la 

L plCizCi de acceso de l pedregal co 



Luis Barragán y Ma~ Cetro diseñaron dos casas 
modRlo Que servirían para establecer la Imagen 

deseada en el paraíso de lava volcánica El pro
yecto de ambas casas se IniCIO Sin un cliente en 
específiCO lo cual brindo total libertad a los ar 
qUitectos para la realizaCión de un .. .uqultectura 

estrechamente relaCionada con el Slho Diversos 

ilrqultectos reconOCidos se sumaron a la cons 

trUCCión de este fracclOnamll!nto 

Al paso de los años la VISión del arquitecto mexI

cano fue Quebrantada por Intereses dI! carácter 
económico Lo que en un prlflclplD fue planteado 

con terrenos con una holgada ext enSión natur al, 
para ponderar el slho por encima dI! [as edlf lca
(IoneS , se segmento en pred iOS de mucho menores 
dimenSiones , en los que las casas se encuentran 
una tras otra con poca o nu la cons ldera cl on a los 

Jard ines proyectados origina lmente 

~Hab iando ~t.lil.do un j.~dln p.r. ti, dtscubrl las posibilidadts qUt O f~tcl. ts. zona par. disfrutar dtl •• gnifico p.is.jl y P'~' 
construir j.~din,s y e.s.s qua rts.lt.rtn la blllaz. dt I.s f or.aco i on.s d, piedra, .provlchtndo sus tlxturas y for •• s co'o los 
tlt.tntos .~s i .p~.sionant' s y d.corativos ~ Luis Barrag~n. 
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Desde la p l ane,wón de la Ciudad 

Un iverS it ari a, se pr oyectó un p l an 

maestro el (ua l respon día como 
una ciudad satélite a la Ciudad de 
Méx ico , conectadas únicamente po r 

la aven ida Insurgen t es Con el paso 

de los años, el creCimiento desme 
dido y Sin planeac lón ur bana de la 
Ci udad , diO (omo res ulta do la aS I
milac ión de la Ciudad Un lvers lt,ma 
en la t raza de l Dis tri to Federa l, 

con'lIrhén dose en una Isla 
De nt ro de l as ti pología s de diseño 

de ( U 1952. nunca se co nt emp ló una 
estruct ura de contenc ión, de bor de, 
Que hiciera las veces de tranS ICión 
ent re la Ciudad y l a univerS idad , 

estruct uras que se han convertido 
en una neces idad apremiante en la 
adua ll dad 
Por est-a misma razón, no se con
temp laron accesos per ifér icos a CU 
Cua ndo se t erm inó l a cons tr UCCión 

d~ la ampliaCión de la lín~a 3 d~ l 
Metro de la Ciudad [de la estación 

Za pata a la estación Un ivers idad ) 

~ l 30 de agosto de 1983, surgió uno 

de los mas Importantes accesos a 

(U , mismo que actualmente pasa 

Inadv~rh d o en la t raza urbana y en 

el p l anteamiento arqui t ectónico de 

los edif iCIOS adyacentes 

Ad u a l m~nt~ ~xl sten var ios nodos 

de acceso a CU, con l a cons tr ucción 

del sis t ema de transpo rt e in t er 

no del pumab us y la reutil ización 

de los es ta cionam ientos de l Esta 

diO Olímpico, se consolidó un nodo 

de acceso a través de l os pasos a 

desnive l de la Avenida Ins urgentes, 

t amb ién se hene el acceso de Ave 

n ida Un l v~rs l dad Que desemboca en 

la Facultad de Derecho Otro nodo 

de acceso se ub ica en la barda per 

mea ble ub icada el nores t e de CU 

que absorbe el f l uJo de personas 

de la estación de Metro (oplico y 
fina li za en la Facultad de Odon t o

lo gí a 

La neceS idad creada de edif iCIOS de 

t rans Ición en CU en la ad uall dad es 

un prob l ema que no ha sido so l u 

Cionado sahs f actorlamente en nin 

guno de l os edif icIOS constrU idos 

posteriormente al Plan Maestro 

del S2 Dada s u ub icac ión, e l nuevo 

edif icIO del CIEP debe de tomar en 

cons iderac ión uno de l os mas Im 

porta nt es accesos a (U 
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La no r mil h vldad !?n mafe rl il de proye cto s y dise
ño arq uit ect ónico s en sus diSposI ciones genera 
les esti pu la Que t odas las con strUC Ciones nuevas 
qu e se a ut- o rl ce n denho de Ciuda d Un lve rs lt- a rl il 

a Observa rán diez me t ros como mín imo a parti r 
de la gua rn ici ón de la ba nquetil 
b Integ ra rá n ár ea de es tac ionam ient o r egla men 
t a r la 
[ Aten de rá n programa de co nt r ol amb lent- a l 

d Cont-arán co n plant-a para tra tamien t o de 
agu as reSi duales 
e Integruá n facil idades para dlscapac lt- a dos 
f ConSiderarán un mln lmo del 50 % de l t erreno 
Si n co ns trU ir 

g Aten de r án lo dispues t o por el r eg lamen t o de 
co ns t ru ccIOnes del Distri to Federa l y sus nor
mas t éc nic as comp le ment ar las 
h Armon izarán [o n l os edlf l[los eX is t en tes, res

pe t ando el co nte xt o Circ undant e 

De ac uerd o a l as No rma s Té(n l(as del Pla n Re c

t or de Ciudad Un ivers itar ia el t erreno donde se 
pla nt ea el CIEP se encuentra en la zona de Ser 
VI CI OS y Apoyo , la (ual he ne las sigu ientes diS
posI ciones genera les 

a Queda per mit ida la [o nst ru ccl ón de ed ifi caC IO

nes nuevas 
b Las ed ificaCiones podrá n sobrepasa r los cua 
tro nive les , aunque es re co mendable eV it ar el 
uso de eleva dores 
c Los ed ifiC IOS que pro duzca n ma los olo r es se 
ubl(a r án co nSider ando los vientos domi nant es 

El apartado de Crit er iOS Genera les de Dise ño, 
seña la en tr e ot r as (osas lo s r equlslros fu n(lO 

na les 

~ Los Inmuebles que se pr oyede n serán de (a r á(
;>-, r er au st ero , f unCi onales, f l eX ibles en el uso de 

es pac Ios y de fá cil manten imient o, Sin menoscabo 
~ de los va lore s es r ét l(os 

:::J 

En t odo proye cto deben conoce r se l as pro pieda 
des del re rreno par a va li dar o mod ifi car el con

-!= ce pt o IniCial de l co nj unt o y aprovechar de una 
lfl fo rm a eco nóm ica sus ca r act eríst icas 
Q) 

CO 
L Los proyect os que por su loca li zaCi ón lo requ ie

ra n, deben co nt ar con es t udiOS de Imagen ur bana 
que j ushfl quen su integ r ac ión al ent orn o 

El (05 !- 0 de lo s Inmuebles proye ctados no deberá 
sobrepasar el tech o financ ier o establ ec ido por 
la Dire CCI ón Ge ner al de Obr as y Conse rvac ión 

Pa ra el diseño de l os espacIos abiertos así como 

los Jardin es pr opuestos en el proyect o del CIEP 
se to mo en (uenta los Cri te r IOS Normahvos para 

el Tra t am iento Pa isa jís t iCO en CU 

La pale ta vegeta l pr opues t a deberá (o ntemp la r 
esp eci es que actualmen t e oc upa n la zona de l 
ca mpus unive r Si t arIO aSI co mo especi es ori gin a
rias de l ped re ga l 

La pla nt aclon de nuevos árb oles contemp la r á los 
radi OS mín imos de plantac lon de cada espeC ie, así 
co mo el t ama ño de arri ate o j ardiner a para su 
desarro ll o ophmo 

Se prohíbe la poda Inadec uada y t oplarí a, la cual 
conS is t e en dar fo r mas geométr ica s o Simu lar f i
guras de anima les a se to s y árb oles lo cua l va en 
contr a de la nat ura leza propia de l as especies 
plan t áceas 

Se sust it Uir á el césped por cu bresu elos en zonas 
donde el fo ll aj e de los ar bo les sea muy denso 

Se sust it Uirá n euca li pt os por fresn os o ár boles 
dom inan t es en la zona , por su agres ión al sub 
sue lo 

En los esta cionamien t os nue vos se su giere el 
(amb lO de pavime nt o en el ár ea de (aJones por 
un sampeado de piedra vo l cán ica para fa cil it ar la 
absorCión de agua 

Es Impo rranre re cal ca r qu e la mayor la de l os 
edif iCIOS cons tr Uidos en CU en los úlhmos años 
no (ump len con la normahva en ma t eri a de pr o

yectos arqu itectó nicos y diseño arq ulr ect ónlco s 
de CU lo cual in dic a la f l eX ibil idad en la apll ca
(Ión de la normahv ldad SI es que el pr oyed o lo 
apremia 

En cu ant o Inf r aest ru ct ura el re rr eno cu enr a co n 
todos los serv IcIos necesa rIOs r ed eléctrica 
dr ena j e, suminis t ro de agua y r ed de r iego de 
aguas hatadas , Sin emba r go es ne(esa rl O Imp le
menta r s istemas de energía sus t entabl e 



El terre no para el n u e~o edif icIO del I 
( IEP, fue selecc ionad o por el exdl r ec -

l o r de l Are" de Proye ctos de la Olre [ - : 

(I ón Genera l de Obras IDGOI de la UNA M 
y smoda l en esta tesIS, el Arq Rubén '" 
(arnach o Se ll egó a es t a co nclUSión en 
f unC ión de la magn it ud del progr ama 
arqu it ectón ico y a los t errenos diSpo 
n ib l es en Ciudad Unive r sitaria dlctilml

nados por la DGO, s iempre t omando en 
cuenta la Viabilidad del proyect o 
El predIO est~ ub icado al este de ( IU

dad U nl~ersl tCH l a . en la parte aled aña 
a la Avenida Ant oniO De l f ín Madr igal y 
a la co lo nia San t- o Do mingo [o llnd" al 
node co n la Unidad Veterinar ia UNA M 
al este con la es t ac ión Unive rs idad de 

la Línea 3 de l Sls t- ema de Tran sporre 
Colect iVO Metro y la par ada del Sis t em a 
de Transporte Interno de Ciudad Unl 
v~rs lt a rl a Pumabus así co mo co n ~ I ~dl

h Cl o de Bl clpu ma, al oes t e se en cuen tra 
ellnsht ut o de Fí Sica y al sur Tú Ti enda 

UNA M La Viali dad Int~rna q u ~ limit a el 
terre no es el CIrCUito de la Investiga
ci ón [ Ient íflca 

Es I m p o r tant~ t omar en cons lderac lon la 
act iVidad en es [-a zona de CU, el Metro 
Un ivers idad que es uno de los prinCipa 

le s med iOS d~ tra nsporl-e que se ut ili
zados por l os estudl an[- es De bido a la 
p ro~ l m l dad con la Facultad de [ Ienc las 

y la Facu lt ad de CienCias Po lí t icas, dos 
de las de mayor demanda en CU, hay un 
Imp or tant e flUJO de peat ones a través 

d~1 t~r re n o , y eXiste unil escu lt uril de 
Math las Goerl [- z, que an[-e s se ubic aba 
sobre Aven ida Universidad y que fue 

re ubica da en los años 80s 





6 : 30/8: 30 am 1.5 personas 

6 ; 3 O / t ; O O a m 30 per so nas 

~w§tu~w§t W~~u~ 
., : O 0/7 : 3 O a m 50 personas 

~ w§tu~w§t W~~u~wu§t 
"1 : 3 0/8 : O O a m 60 personas 

~w§tu~w§t ili~~ 
8: 00/8: 30 am 40 personas 

I 

EXiste un fl uJo constante dE' per
í(J sonas las cua l es entran al carn 
e: 
O 

O 

pus unive r sitario desde e l Me tr o 

Un ivers idad , un gran porcen t- aJE' 
de este flU JO es distr ibuido por el 
s ls r ema de !-raspade Inte r no bi CI 

pum a y puma bus , y el resto se 

distr ibuye cam inando prlnc lpalmen -

::::J te hi3 Cl il las Facu ltades de [lene l i3<; 

y [ lenC las Po lí ti cas Cabe destacar 
que este flU JO se man ti ene ad lvo 
i3 lo larg o del día , Incrementándose 
en la mañana , en el cambiO de t urno 
y en la noche 

Las sec uenci as fotográf icas fue
ron capturadas desde el puen t e 
pe.3 t- onal y de biCi cletas , el cual se 

ubica al costado po niente del Me
tro Un iverS idad, cada tres mm a 

parti r de las tí 3D am y hasta las 

B 3D am 

o 



o 

1 v ista des de puente peatonal 

2 Vlst .. de l ala orien t e del terreno 

3 vista del ala norte del terreno 
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Coordinación General.

Organigrama.

Dr Iván San Martín Córdova.
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Programa Área Administrativa
Dirección.Total de Usuarios
8uf28ue166m2usuarios finales 128

usuarios eventuales 1175
Subtotal de área
construida

Espacios
exteriores

5486m2
Circulaciones

1097m2

12330m2

TOTAL 6583m2

35uf60ue665m2
Coordinadores de área.

CIEP oficina
área secretarial
sala de espera
baño
total

u
s
u
a
r
i
o
s
 
f
i
j
o
s

u
s
u
a
r
i
o
s
 
e
v
e
n
t
u
a
l
e
s

m
e
t
r
o
s
 
c
u
a
d
r
a
d
o
s

baño

30m21
1

2

22
1
1

2

22
1
1

2

22
1
1

2

2

20

2

4m2
4m2
2m2

40m2

total 40m2

total 40m2

total 40m2

60m2

Arquitectura oficina
área secretarial
sala de espera
baño

30m2
4m2
4m2
2m2

Urbanismo oficina
área secretarial
sala de espera
baño

30m2
4m2
4m2
2m2

2m2

Diseño
Industrial

Comité
Académico

oficina
área secretarial

Sala de Juntas

sala de espera

30m2
4m2
4m2

área administrativa
dirección

uf ue m2

total 8 8 166m2

ciep

40m2
2 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

2m2
2m2
2m2

área de café

papelería
fotocopia

6m2total

arquitectura

urbanismo

diseño
industrial

áreas
comunes

área administrativa

dirección

uf ue m2

total 8 8 166m2

total 35 70 665m2

ciep

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

2m2
2m2
2m2

área de café

papelería
fotocopia

6m2

25m2
2m2
2m2

área secretarial

papelería
fotocopia

total

arquitectura

urbanismo

diseño
industrial

áreas
comunes

coordinadores de área 

110m25 10

cubiculo a1

teoría e historia

12m2
12m2
12m2
12m2
12m2
50m2

1
1
1
1
1

10

10
10

10
10

10

10

10

10
10

10

10
10

cubiculo a4

restauración

cubiculo a5

tecnología
sala de juntas

sala de juntas

sala de juntas

sala de juntas
total

cubiculo a2 

diseño arq.

cubiculo a3

economía

cubiculo e1

valuacíon inm.

12m2
12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1
1

12m2
12m2

1
1

7

cubiculo e4

coordinador

cubiculo e5

a definir

cubiculo e6
cubiculo e7

a definir

a definir
a definir

a definir

134m27

7

total

7total

cubiculo e2 

vivienda

cubiculo e3

cubierta ligera

98m24

12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1

cubiculo u3

desarrollo urb.

cubiculo u4

economía

50m2sala de juntas

50m2sala de juntas    10 per.

    10 per.

    10 per.

    10 per.

total

cubiculo u1 

teoría e historia

cubiculo u2

desarrollo inm.

86m23

12m2
12m2
12m2

1
1
1

cubiculo d2

ergonomía

cubiculo d3

tecnología

total

cubiculo d1

teoría e historia

arquitectura

urbanismo

diseño
industrial

especialidades

áreas
comunes

comité
académico
total área
administrativa

sala de juntas 60m220

891m29843

cubiculo e1 12m2
12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1
1

12m21

cubiculo e4

 coordinador

cubiculo e6
 a definir
 a definir
 a definir
 a definir

cubiculo e5
 a definir

122m26total

cubiculo e2 
cubiculo e3

diplomados

50m2sala de juntas

50m2sala de juntas 10 personas

50m2sala de juntas 10 personas

  7 personas
86m2

29m2

3

12m2
12m2
12m2

1
1
1

cubiculo d2 a definir
cubiculo d3 a definir

total

cubiculo d1

coordinador

intercambio
academico

total

total

u
f

u
e

m
2

12m2

12m2
12m2
12m2
12m2

12m2
12m2
12m2
12m2
50m2

50m2

50m2
86m2

86m2

98m2

110m2

1
1
1
1

1
1
1
1

12m2
12m2
12m2

1
1
1

12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1

12m2
12m2
12m2

1
1
1

1

5

4

3

3

7

7

10
10

10

10

10

total 10

Arquitectura

Urbanismo

Diseño
Industrial

Especialidades

Intercambio
académico

Áreas
comunes

Diplomados

sala de juntas

sala de juntas

50m2
134m2

10

12m2
12m2
12m2

1
1
1

50m210
10

total

total

10

a definir
a definir
a definir
a definir

a definir

área secretarial
fotocopia
papeleria

coordinador

29m2

891m288ue43uf

7

sala de juntas

12m2

12m2
12m2

25m2
2m2
2m2

1
12m21
12m21
12m21

1
1

50m210

total

122m26 10total

El programa arquitectónico para 
el CIEP fue la conclusión de una 
serie de entrevistas con los 
coordinadores de cada área a 
desarrollar dentro del nuevo 
inmueble. Se realizó un diagrama 
de necesidades en función de los 
requerimientos de cada uno de los 
posgrados, especialidades, diplo-
mados e investigación. Cabe 
destacar la importante aport-
ación del Dr. Arnal, director del 
posgrado de arquitectura, en el 
funcionamiento de las nuevas 
aulas y la vida académica, así 
como  el Dr. San Martín, director 
del CIEP,  colaboró para esclare-
cer el esquema administrativo del 
CIEP, y los distintos usos de las 
salas de juntas. La Dr. Berta 
Tello ayudó en la comprensión del 
la facción de investigación, se 
amplió el número de cubículos, 
designando áreas para becarios 
de acuerdo a las necesidades y el 
común acuerdo de lo investiga-
dores. Así mismo, se destinó un 
área importante a los laborato-
rios.

0
2
9



Centro de Investigación Áreas Comunes

Laboratorios.
6uf60ue1065m2

Área de Cubiculos.
62uf82ue879m2

Espacios Exteriores.
12330m2

Servicios.
723m2

Heliodiseño área de trabajo
encargado
bodega

u
s
u
a
r
i
o
s
 
f
i
j
o
s

u
s
u
a
r
i
o
s
 
e
v
e
n
t
u
a
l
e
s

m
e
t
r
o
s
 
c
u
a
d
r
a
d
o
s

m
e
t
r
o
s
 
c
u
a
d
r
a
d
o
s

110m2
5m2

10

10

1

1
50m2

165m2

área administrativa

dirección

uf ue m2

total 8 8 166m2

total 35 70 665m2

ciep

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

2m2
2m2
2m2

área de café

papelería
fotocopia

6m2

25m2
2m2
2m2

área secretarial

papelería
fotocopia

total

arquitectura

urbanismo

diseño
industrial

áreas
comunes

coordinadores de área 

110m25 10

cubiculo a1

40 invest.

12m2
12m2
12m2
12m2
12m2
50m2

1
1
1
1
1

10

10
10

10
10

10

10

10

10
10

10

10
10

cubiculo a4
cubiculo a5
sala de juntas
total

cubiculo a2 

2 prof. invitados

cubiculo a3

cubiculo e1 12m2
12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1
1

12m2
12m2

1
1

7

cubiculo e4
cubiculo e5
cubiculo e6
cubiculo e7

134m27

7

total

7total

cubiculo e2 
cubiculo e3

98m24

12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1

cubiculo u3
cubiculo u4

50m2sala de juntas

50m2sala de juntas    10 per.

    10 per.

    10 per.

    10 per.

total

cubiculo u1 
cubiculo u2

86m23

12m2
12m2
12m2

1
1
1

cubiculo d2
cubiculo d3

total

cubiculo d1

arquitectura

urbanismo

diseño
industrial

especialidades

áreas
comunes

comité
académico
total área
administrativa

sala de juntas 60m220

891m29843

cubiculo e1 12m2
12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1
1

12m21

cubiculo e4

 coordinador

cubiculo e6
 a definir
 a definir
 a definir
 a definir

cubiculo e5
 a definir

122m26total

cubiculo e2 
cubiculo e3

diplomados

50m2sala de juntas

50m2sala de juntas 10 personas

50m2sala de juntas 10 personas

  7 personas
86m2

29m2

3

12m2
12m2
12m2

1
1
1

cubiculo d2 a definir
cubiculo d3 a definir

total

cubiculo d1intercambio
academico

Estructuras área de trabajo
encargado
bodega

110m2
5m2

10

10

1

1
50m2

165m2

total

total

total
Restauración área de trabajo

encargado
bodega

110m2
5m2

10

10

1

1
50m2

165m2total
Acústica área de trabajo

encargado
bodega

110m2
5m2

10

10

1

1
50m2

165m2total
Diseño
Industrial

área de trabajo
encargado
bodega

110m2
5m2

10

10

1

1
50m2

165m2total
Materiales 10

10

1

1

área de trabajo
encargado
bodega

160m2
10m2
70m2

240m2total

480m2
24m2

504m2
215m2

2
40

42
20
7

10

Cubículos de
investigación

área de becarios

aula conferencia
aula usos mult.

área secretarial

papelería
sala de juntas

fotocopiado

total

total

26m2
2m2
2m2

50m2

40m2
40m2
80m2

295m227
36
36
72

10
Aulas

Áreas 
comunes

bodegas
talleres
total

45m2
45m2
90m2

Mantenimiento

comedor
vestidor h/m
total

20m2
70m2
90m2

sanitarios h. 18mue. 17lav.
sanitarios m. 18mue. 17lav.
total

total

40m2

área de mesas
cocina
anden
total

total

área de expo.
bodega
caja

150m2

80m2
90m2

45m2
30m2

225m2
70m2
8m2

10m2
88m2

1815m2
463m2

2278m2

Intendencia

Sanitarios

1 cajón x 25m2 cons.
168 cajones
circulaciones
total

Estaciona-
miento

200m2
1044m2
1800m2
400m2

5702m2
2258m2

biblioteca lectura
acceso aulas
aulas laboratorios
investigación estudio
taludes perimetrales
total

Jardines

1389m2
622m2

5702m2
2340m2

vestibulo CU
auditorio biblioteca
andadores
total

Plazas

Cafetería

Librería

1943m2 13053m2142ue68uf
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Área Académica
Área estudiantil.
4uf890ue1440m2 6uf45ue488m2

Biblioteca.

Área de 
asesoría

10 cubiculos
4 cub. comite
de tutores
total
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60m230

24
54

10
10
20

1
1

36m2
96m2

total 60m2

total 40m2

Área de
trabajo

área de maqueta

área de laptop
dibujo 40m2

20m2

Cómputo
arquitectura

computo 30m2

4m2
4m2
2m2

área administrativa
dirección

uf ue m2

total 8 8 166m2

ciep

40m2
2 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

2m2
2m2
2m2

área de café

papelería
fotocopia

6m2total

arquitectura

urbanismo

diseño
industrial

áreas
comunes

área administrativa

dirección

uf ue m2

total 8 8 166m2

total 35 70 665m2

ciep

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

40m22 2

oficina 30m2
4m2
4m2
2m2

1
1

2
baño
total

área secretarial
sala de espera

2m2
2m2
2m2

área de café

papelería
fotocopia

6m2

25m2
2m2
2m2

área secretarial

papelería
fotocopia

total

arquitectura

urbanismo

diseño
industrial

áreas
comunes

coordinadores de área 

110m25 10

cubiculo a1

acervo

12m2
12m2
12m2
12m2
12m2
50m2

1
1
1
1
1

10

10
10

10
10

10

10

10

10
10

10

10
10

cubiculo a4
cubiculo a5
sala de juntas
total

cubiculo a2 

encargado
cubiculo a3

área de lectura

cubiculo e1 12m2
12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1
1

12m2
12m2

1
1

7

cubiculo e4
cubiculo e5
cubiculo e6
cubiculo e7

134m27

7

total

7total

cubiculo e2 
cubiculo e3

98m24

12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1

cubiculo u3
cubiculo u4

50m2sala de juntas

50m2sala de juntas    10 per.

    10 per.

    10 per.

    10 per.

total

cubiculo u1 
cubiculo u2

86m23

12m2
12m2
12m2

1
1
1

cubiculo d2
cubiculo d3

total

cubiculo d1

arquitectura

urbanismo

diseño
industrial

especialidades

áreas
comunes

comité
académico
total área
administrativa

sala de juntas 60m220

891m29843

cubiculo e1 12m2
12m2
12m2
12m2
12m2

1
1
1
1
1

12m21

cubiculo e4

 coordinador

cubiculo e6
 a definir
 a definir
 a definir
 a definir

cubiculo e5
 a definir

122m26total

cubiculo e2 
cubiculo e3

diplomados

50m2sala de juntas

50m2sala de juntas 10 personas

50m2sala de juntas 10 personas

  7 personas
86m2

29m2

3

12m2
12m2
12m2

1
1
1

cubiculo d2 a definir
cubiculo d3 a definir

total

cubiculo d1intercambio
academico

total
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40m2
4m2

40m2
84m2

1
15

1 15

Acervo de
Tesis

acervo
encargado
área de lectura
total

20m2
4m2

10m2
34m2

1
5

1 5

Fototeca

acervo
encargado
área de lectura
total

70m2
4m2

50m2
124m2

1
10

1 10

10
6

15
31

Acervo
cartográfico

acervo
encargado
total

120m2
6m2

126m2
2
2

Acervo
total
consulta (pc)
lectura ext.
lectura int.
total

20m2
30m2
60m2

126m22

Áreas
Comunes

1928m2935ue10uf

15

15

1
1

total 40m2

Cómputo
urbanismo

computo 30m2

4m2
4m2
2m2

15

15

1

1

170
171

1
total

total

total

40m2

Cómputo
d. industrial

Aulas 

Auditorio

computo 30m2

4m2
4m2
2m2

15

15

encargado
impresión
consumibles

encargado
impresión
consumibles

encargado
impresión
consumibles

butacas

proyección
escenario

vestibulo 

120140m2

480
600

720m2
860m2

170m2
300m2

5m2
65m2

60m2

16 aulas (30p)
(60p)
2 aulas magnas 

Las  aulas están concebidas en 
función de la versatilidad, 
después de analizar  el desarrollo 
de la vida académica en el CIEP, se 
llegó a la conclusión de que las 
clases en su mayoría, no exceden 
las 15 personas. Este factor 
provoca aulas subutilizadas. Para 
el nuevo edificio del CIEP se 
plantearon aulas que pudieran 
atender a las distintas necesi-
dades de la enseñanza, por un 
lado son transformables en 
relación a la cantidad de alumnos, 
y por otro lado, se pueden 
adaptar para clases de tipo 
cátedra, o bien, de tipo taller.
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dirección ciep
47m2

cafetería
260m2

librería

vestibulo

90m2

biblioteca
684m2

auditorio
300m2

centro de computo
160m2

baños
100m2

cubículos de profesores
de carera

132m2

coordinación de
arquitectura

teoría &
historia

12m2

area
secre.
12m2

sala de
juntas

15m2

restau-
ración
12m2

diseño
arquitec.

12m2

economía
12m2

tecno-
logía
12m2

tecno-
logía
12m2

47m2

coordinación de
especializaciones

vivienda
12m2

area

area

secre.
6m2

sala de
juntas

15m2

intendencia
10m2

cubierta
ligeras

12m2

valuación
imno.
12m2

a definir
12m2

a definir
12m2

a definir
12m2

papelería
12m2

fotocopia
12m2

47m2

coordinación de
paisaje

47m2

coordinación de
urbanismo

teoría &
historia

12m2

area
secre.
12m2

sala de
juntas

15m2

economía
12m2

a definir
12m2

inmob.
desa.

urbano
desa.

12m2

12m2

47m2

coordinación de
diseño industrial

teoría &
historia

12m2

area
secre.
12m2

sala de
juntas

15m2

ergo.
12m2

47m2

baños
40m2

coordinación de
educación continua

15m2
becarios

diseño
12m2

imprenta
12m2

47m2

consejo interno
asesor

40m2

servicios escolares
84m2

secre.
6m2

aula t1
24m2

aula t1
24m2

aula t1
24m2
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estacionamiento

mantenimiento
90m2

intendencia
110m2

aula t1
24m2

cubículos de investigación
528m2

proyectos especiales
120m2

áreas comunes
140m2

laboratorio de
estructuras

165m2

intendencia
10m2

baños
40m2

laboratorio de
restauración

165m2

laboratorio de
165m2

laboratorio de
materiales

240m2

laboratorio A
165m2

laboratorio B
165m2

tecnologías sustentables

aula t1
24m2

aula t1
24m2

aula t1
24m2

aula t1
24m2

aula t1
24m2

aula t1
24m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 3
80m2

aula tipo 3
80m2

aula magna
80m2

aula magna
80m2

aula tipo 3
80m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2

aula tipo 2
48m2
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Los casos análogos se eligieron en función de variables de importante 
consideración para la elaboración del proyecto arquitectónico, no limitán-
dose solo a similitudes de programa y remitiéndose más bien a intenciones 
o requerimientos espaciales.

Dados los requerimientos lumínicos de espacios de trabajo como los labo-
ratorios, talleres y áreas de lectura de la biblioteca, los cuales preferen-
temente requieren de luz uniforme natural para su desempeño óptimo; el 
manejo de la luz fue un tema de estudio de gran importancia.

Aspectos como el manejo de la luz, la consonancia de materiales, la calidez 
espacial, el sonido del espacio, radican en la elección, aplicación y combi-
nación correcta de materiales; por lo que se estudio la obra del arquitecto 
suizo Peter Zumthor.

Al ser los espacios exteriores un punto de partida de suma importancia 
en el proyecto, ya que en ellos se pretende generar atmósferas de calma 
y serenidad, se estudiaron proyectos que concibieran los jardínes de la 
misma manera en donde los jardines guardan el tiempo y hacen envejecer 
la arquitectura de manera digna; esto nos remite directamente a la obra 
del arquitecto Luis Barragán, especificamente a sus espacios exteriores.

ca
so

s 
an

ál
og

os
.

luz. fundación beyeler. Renzo Piano.

espacios exteriores. jardines de Barragán. Luis Barragán.

espacios exteriores. sombrerete/jardín botánico. Alberto Kalach.

manejo de materiales. termas de vals/museo. Peter Zumthor.

manejo de materiales. casa nipponbashi/auditorio en yamaguchi. Waro Kishi.
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La elección de la Fundación Beyeler, obra del 
arquitecto genovés Renzo Piano, como caso 
análogo, está fundad en el manejo de la luz 
de manera cenital. El programa propuesto por 
Ernest Beyeler, dueño de una importante co-
lección de arte, hacia hincapié en que las salas 
de exposición del nuevo museo se iluminaran 
preferentemente con luz natural.

La solución para iluminar el museo, fue una 
cubierta diáfana resuelta en capas utilizadas 
a filtrar la luz. Primero, una capa de paneles 
de louver protege las obras de arte de una 
luz natural excesiva al estar orientadas norte 
sur y al ser regulables según la calidad lumí-
nica deseada, están sostenidas por una simple 
estructura de acero imperceptible desde el in-
terior de las salas de exposición. A continua-
ción, una capa fabricada a base de paneles de 
vidrio templado esmerilado, protege y difumina 
posibles rayos de luz filtrados con inciden-
cia directa. Por último, la capa superior esta 
conformada por paneles de vidrio inclinados al 
norte para obtener luz natural indirecta.lu

z.
 r
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Barragán logra que los jardines sigan la trama de la 
materia construida y que sean parte integral del es-
pacio, sus jardines evolucionan y llenan los espacios 
de tiempo, los materiales pétreos, la luz y la materia 
viva cambian.  Louis Kahn se refirió al jardín que Barra-
gán construyó en su residencia en Tacubaya "No hay 
senderos ni flores, solo hierba silvestre movida por 
el viento. En un claro se encuentra un enorme cuen-
co tallado de la misma piedra dura y oscura lleno de 
agua desbordante. Una astilla podrida colocada en el 
surtidor de la fuente corta el flujo del agua y cada 
gota, al caer, parece una lágrima de plata y crea ondas 
expansivas que caen por los lados del gran cuenco em-
papando todas las piedras de su base. La piedra negra 
es el alquimista".

Barragán adquirió un vasto terreno en la Calzada Ma-
dereros de la colonia Tacubaya, en donde realizó un 
jardín y una residencia para si mismo a la que se mu-
daría en 1943. Esta obra fue trabajada con lentitud, 
gracias a fotos de la época se puede observar que en 
un principio los jardines no contaban con la fuerza y 
personalidad que hoy en día los caracterizan.

Los jardines de Tacubaya, fueron realizados al unir 
parcelas que antiguamente eran ocupadas por minas 
de arena. Se caracterizan por la elección de árboles 
retorcidos que enaltecen la belleza y esbeltez de los 
árboles sanos, así como, la elección de plantas con 
distintas tonalidades verdes para jugar con los con-
trastes de color. El jardín se manifiesta como un fenó-
meno introspectivo a la casa debido a los altos muros 
pétreos que Barragán envejecería artificialmente con 
oxido de hierro. Las esculturas que colocó en el reco-
rrido del jardín, destacan de la naturaleza casi virgen, 
logrando el contraste de naturaleza y artificio.

Jardines en Calzada Madereros. Ciudad de México 1940/1943. Jardines en Av. San Jerónimo. Ciudad de México 1943/1944.
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Los jardines en Av. San Jerónimo, se encontraban en 
los limites del Pedregal de San Ángel en una zona co-
nocida como el Cabrío, por lo que los terrenos esta-
ban cubiertos de magma petrificado. Barragán imaginó 
un contraste de tonos surrealistas entre lo orgánico 
de los lechos de lava y la intervención mesurada del 
hombre. Barragán, inspirado en las plazas italianas de 
Giorgio de Chirico, realizó un encargo de réplicas de 
esculturas clásicas y las colocó en los lechos de piedra 
volcánica. Fotógrafos como Armando Salas Portugal se 
encargaron de registrar este contraste de esculturas 
hechas por la naturaleza y por la mano del hombre. Es-
tos jardines fueron creando el lenguaje  que años mas 
tarde se vería plasmado en el mítico Pedregal de San 
Ángel, sitio ideal para vivir en convivencia de un paisa-
je exótico con una personalidad y belleza únicas. 

"Cerca de El Cabrío, está más accidentada la topogra-
fía. El área está mas llena de lava. Es preciosa la vis-
ta, y es ahí donde podremos hacer vida moderna sobre 
jardines modernos"  Barragán refiriéndose al Fraccio-
namiento que años mas tarde atraería la atención in-
ternacional y que le valdría amistades con arquitectos 
internacionales reconocidos. En estos jardines Barra-
gán plantea la intervención con arquitectura del mo-
vimiento internacional, creando un contraste notable 
entre lo tecnológico de la arquitectura moderna, con 
lo arcaico y mítico del Pedregal. Para su promoción y 
venta, Barragán construyó dos casas tipo, la plaza de 
acceso y dos jardines muestra, en los cuales escul-
pe andadores tallados en la piedra para el transito y 
disfrute de este exótico y mítico paisaje. Respeta al 
máximo los lechos de lava petrificada, siendo éstos y 
la vegetación, lo actores principales.

Jardines en Calzada Madereros. Ciudad de México 1940/1943. Jardines en Av. San Jerónimo. Ciudad de México 1943/1944.
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La biblioteca pública José Vasconcelos, propo-
ne una biblioteca inmersa en un jardín botáni-
co, conteniendo cuerpos de agua, espacios de 
demora y espacios de retiro, favoreciendo  al 
usuario del edificio.

Kalach utiliza como herramienta de composición 
para sus jardines la creación de taludes arti-
ficiales para la contención del espacio abier-
to y la creación de recorridos. Además, utiliza  
especies vegetales oriundas de la cuenca del  
Valle de México.  

Por otro lado el uso de terrazas ajardinadas 
es una constante presente en sus edificios de 
vivienda, estas terrazas generan la sensación 
de profundidad llenando el espacio construido 
con materia viva; el espacio se llena de colores 
y aromas, se expande y se pierde la percepción 
del exterior por la densidad de los elementos 
vegetales propuestos. es
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La obra de este arquitecto japonés 
es un referente en la arquitectura 
contemporánea industrializada. Es 
común encontrar en la obra de Kis-
hi, la preocupación por la búsqueda 
y utilización  de nuevas tecnologías 
en materiales, transformando estos 
elementos de producción en serie a 
través del cuidado exhaustivo de los 
detalles y uniones entre ellos.

Kishi destaca por su compromiso con 
el manejo de los aspectos materiales 
de su arquitectura, en cierto sentido 
es un artesano moderno que reinter-
preta el Japón, desde sus antiguas 
tradiciones, conjugándolas con las 
últimas tendencias de la arquitectura 
contemporánea. La postura de Kishi 
ante la expresión tecnológica, parece 
haber superado la imaginería indus-
trial y el uso agresivo de la tecno-
logía. La manera en que expresa los 
sistemas de ensamblaje tiene origen 
en la arquitectura vernácula oriental, 
en donde cada elemento es indepen-
diente y se articula con claridad, mos-
trando la concepción japonesa de la 
construcción por adición.

Cabe destacar la calidez y refina-
miento con materiales de producción 
en masa, sin llegar a la cruda estética 
industrial.ma

ne
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En el conferencia "Atmósferas. Entornos ar-
quitectónicos. Las cosas a mi alrededor" im-
partida en el marco del festival de literatura y 
música "Wege durch das Land", Zumthor habla, 
entre otros temas, acerca del uso de los ma-
teriales y su impacto en la obra arquitectóni-
ca. El primero de los aspectos que contempla 
es "la consonancia de los materiales", lo cual 
se refiere a la concordancia armoniosa de los 
materiales en un edificio y a las posibilidades 
intrínsecas o a las diferentes facetas de un 
material, por ejemplo la piedra, que se puede 
lajear, cortar en grandes trozos o en peque-
ños, y siempre será distinta, de igual manera 
cambia la forma en que la luz incide sobre ella. 
Otro aspecto es el "sonido del espacio", cada 
espacio funciona como un gran instrumento, y 
se encuentra en relación directa con la natu-
raleza del material, la superficie, la forma y la 
aplicación del mismo. El siguiente aspecto es la 
"temperatura del espacio", es común calificar 
una obra arquitectónica desde su imagen fo-
tográfica, cuando los espacios guardan en si 
mismos una temperatura especifica, es decir, 
existen espacios y materiales cálidos o frios 
y su temperatura es tanto física como psíqui-
ca, "Es lo que veo, siento, toco, incluso con 
los pies". Por último, "la luz sobre las cosas", 
Zumthor concibe el espacio como una masa de 
sombras a la cual se le extrae la luz, para que 
posteriormente esta sea absorbida o refleja-
da a través de la superficie de los materiales. ma
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Bajo la premisa de mantener una atmósfera de serenidad y calma 
dentro del los jardines, surge la idea de la separación de activi-
dades aislando los espacios de tránsito y los espacios de demora, 
de tal manera que los jardines quedarán inscritos dentro de los 
espacios de demora y estarán exentos del tránsito y actividad 
propias del edificio. 

El proyecto esta inscrito dentro de la zona de expansión de CU, 
en la cual no existe una tipología de diseño clara y los edificios no 
muestran integración ni respeto al sitio, como respuesta a esto, 
el proyecto busca el regreso al origen, la relación con el exótico 
paisaje volcánico, además de una reinterpretación de los edificios 
que integran el campus central de CU.

El lenguaje de los edificios buscará el contraste de los materiales 
y tecnología empleados en edificios contemporáneos, contra las 
escultóricas formas propias de los lechos de lava del Pedregal.

En cuanto al uso de materiales, se emplearán materiales presen-
tes en CU además del uso del barro como remembranza a la arqui-
tectura del movimiento internacional de los años 50´s en México.

Debido a las necesidades espaciales implícitas en el progra-
ma del Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, y a su 
ubicaciónación, el cual se encuentra inmerso en un gran nodo 
de distribución de usuarios de la Ciudad Universitaria, surge la 
necesidad de aislar el edificio del ruido y la dinámica de las acti-
vidades existentes, con el propósito de generar atmósferas de 
serenidad y calma aptas para el estudio y la investigación.

El terreno cuenta con una depresión natural de  2.50 m en su 
parte mas baja, por lo cual, la propuesta formal para lograr el 
aislamiento del proyecto se logra a través de la construcción 
de un cráter flanqueado con taludes a lo largo del perímetro 
del terreno, evocando el previo tratamiento del terreno pre-
sente en CU y en la arquitectura prehispánica. Estos taludes 
además de funcionar como barrera para aislar el sitio, alberga-
rán vegetación creando jardines privados.

Este cráter dará lugar a jardines de retiro y estudio, se respe-
tarán los lechos de lava existentes por tratarse de elementos 
de una belleza y plástica únicas, además de la  introducción de 
especies vegetales oriundas del pedregal, con la intención de 
recuperar el origen del sitio. 
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El partido arquitectónico se encuentra dividido en dos zonas principales, la zona 
pública y la zona privada, y a su vez, cada edificio responde a un uso en especi-
fico. El edificio académico confina el área pública y el área privada del proyecto. 
Dentro del área privada, se encuentra el Centro de Investigación, la sección de 
aulas y los laboratorios, lo que respecta al  área pública, se conforma por edifi-
cios como la biblioteca, el auditorio y el edificio administrativo e incluye los usos 
para todos los usuarios de CU.

El acceso peatonal del metro universidad actualmente se encuentra muy descui-
dado, el proyecto pretende ordenar y dignificar este acceso mediante una plaza  
conformada al sur por el edificio administrativo (propuesto) y al oriente por el 
bicipuma (existente),   de esta manera queda conformado el nuevo vestíbulo a CU 
y albergará la cafetería, librería y el acceso del edificio propuesto.

Debido al flujo constante de peatones que va desde el metro CU hacia la facul-
tad de Ciencias Políticas y el Centro Cultural, aunado a una franja importante de 
árboles ubicada en el costado poniente del terreno, se propone un andador pea-
tonal que conecte el nuevo vestíbulo de CU con las zonas arriba mencionadas.

Los remanentes que origina la forma irregular del terreno, dan origen a jardines 
confinados para la biblioteca y el centro de investigación, haciendo de estos 
espacios los más privados del proyecto.

vista desde jardín de lectura de la biblioteca.
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El edificio esta pensado para su permeabilidad en una misma capa, que gracias a la varia-
ción de alturas, va aislado zonas del proyecto y distribuyendo a los peatones que vienen 
desde el metro.

El primer cambio del contexto inmediato va en referencia al acceso a la Universidad. Se 
mesura la colindancia del metro con CU  por medio de un talud vegetal de las mismas 
características que se mencionarón. En la actualidad, existen dos accesos a lo largo del 
recorrido que configura el metro, la intención de conjugar estas dos entradas en una, es 
la de jerarquizar un acceso a través de una escalinata que articula al primer nodo de 
distribución. Este primer nodo conjuga los flujos peatonales de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Políticas, los que viajan en el transporte interno �Pumabus� y el 
edificio del Bicipuma.

Para aprovechar las esculturas de Mathias Goeritz, el edificio configura una plaza de 
acceso a CU, un nuevo �vestíbulo� ahora inexistente, siendo esta contenida por el edificio 
administrativo, el Bicipuma y el puente elevado que desemboca en el circuito de la inves-
tigación.

La planta baja del edificio administrativo, reúne los usos correspondientes a la comuni-
dad universitaria en general, la cafetería, la librería y con la posibilidad de extender el 
uso del auditorio a un uso común a la universidad. 
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El pr ime r filtro de tr anSIC ión de la parte púb li ca a la 
pade pri vada del ed ifi CI O, se d.3 a !-ravés de un p ue nt- e 

peatonal Que une la explanada pública de ed ifiC IO admin 
Istra ti VO a la planta de distribUC ión del ed ifiC IO académ iCO 
(s egundo n lvell, atravesa ndo un Jard ín contemp l ativo Que 

hace las veces de barrera 

El edif iCIO iH.3dém lCO len s u seg u ndo nIVE· I I , es el eJE' de 

dis tr ibUCión en los f lUJOS de l ed if icIo, desde esta pla nta 
se pued e acceder a todas la áreas del (I[P Así mism o, de 
este nive l se desp lan Lm los p ue nt es Que per miten de ja r 

e l Ja rdín de re h ro exento de flUJO peatona l 

La cond iCión de habe r co nfigu r ado e l espacIo en base a 
ta ludes , nos da la conSideración de espacIo abierto 
contenido , conf igu ra ndo así. Jard ine s y plazas pa r a la 
Vida de l edif iCIO. y cr ea ndo par a espacIos de ab unda nt e 
vegetac ión en los corredores perifériC OS al edif iCI O Ta l 
es el caso del co rr edor pea t onal de ( lenClas Po líti cas. 
ub icado en la pa rt e oes t e de l te rr eno 

Dentro de las No rmas de Proyecto de la DireCCión 
Ge ne r al de Obr as de la UNAM , cada nueva ed ificaC ión 
dentro de CU debe cont emp lar una planta de t ratam ient o 
de agua Sa t isfaCiendo esta neceSidad. el pr oyect o 
contemp la un cuerpo de agua Impor ta nte en la parte su r 

del t erre no, mismo que será la úlhma fase de oX igenación 
del agua en el proceso de saneamiento de agua , ayudado 
por la Inco rp or ac ión de plantas acuá ti cas y especies 
anima les que se descr ibirán en la secc ión de paisaje 
La concepc ión de l estac ionamien t o fu e basa da en dos 
conceptos f undame nt ales , la per meilbll ldad del sue lo y la 

mtegrac lón de este mismo co n el paisa j e que se esta 
pr opon iendo SaJo es t as co ndiCionant es. en el ár ea de 
cajones se co loca r á pie dr a br aza Junt eilda co n tierra 

para obt ener una may or área de permeabilidad del agua y 
tamb ién se sac ri ficarán ca j ones pa r a co loca r ár bo les en 
funCión de l proye ct o de pa isaje ga nando así unidad y 
coh erenC ia en la propuesta ori gina l de CU El estaci ona 
miento es t a co ntem pla do en la pa rt e suroes t e del 
te rr eno 

La fo r ma de org an lzaClon de los edif iCI OS , r esponde al 
nivel de Intlm ldild y de r eti r o que conSide r amos necesa ri o 

para cada espac Io El proyecto da la cara la plaza de 
acceso co n un ed ifiC IO de fa ch ada de ba rr o armado [v er 
sección de de t all es cons tru cti VOS ), co n la func ión de 

cont ener la plaza y t oma r pre senc ia arquitectónica en el 
nuevo acceso a ( U Se deCidiÓ co lo car el ed if iCIO admlnlS 
tra h vo y l os usos comunes a la UNA M y al [ IEP El f lU JO 

peatonal se va menguando a travé s de puent es pea t 
ona les que re matan en el edif iCIO académ iCO 

La t orre de Investigac ión se colocó de ta l manera, que se 
lo gra r a dar Jerar quía a la Invest igación a parte de 
bri nda r pr lva cl dad a los mves h gadores y becar iOs 
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~rb ol pr ee ~ lsl e n te 

laurel de l. indi • 

.... ,Plrul 

llenar el espacIo de tiempo J.Hdlnes El alma de 

lo,> Jardlnl!'> contll!nl! la mayor suma dI! sereni

dad de que puede disponer el hombre Flndlnand 

B" 

Los Jardines Incorporan el fador tiempo a la 

obra arqui t ectónica, son pClrte de s u enveJec
Imlen t- o y do t- an de una at-mesfera de se r en idad 

Cl I espaCIO, son un en t e en t- rCl nsformi!clon yCl que 

sus componentes est~n VIVOS, crecen, se re pro
ducen , cCl mblCl n de formCl, co l or, y ol or con el 

paso est acIOnal o el simple pClSO del tiempo Los 

Jardines lIenCln el espClclo de tiempo 

El diseño de los Jardines se InsplfCl en el estudio 

de contrClste de colores homClge to the square 
obra del artls.tCl Cllem~n-Clmerlcano Josef Albers, 

en base al contraste de colores que producen 

los tonos de las hOJCls y flores de distintas 
I!specles en las diferentes estaCIones del año, 

Clsí como ICI materialidad y las texturCls de los 

edi f iCIOS propuestos 

El ~rea deshnada a ICI plantaCión de espeCIes 

será en funCión del mClneJo de planos Visuales, 
po r [- al mo h vo se ordenarán en zonas espeCif i

cas para Que el es pectador perclbCl el co nt- rCls t-e 

de (o lo r es en t-r e es peC ies, tal acomodo tomará 
en cu enta l os ca mbiOS produc idos en las dis tin 

tas estac iones del año, teniendo co mo r es ul [- Cl do 

un lúdiCO Juego de con trCl s t es 

Dentro de las premisas para el manejo de espe

Cies, se Incorporaran ICls perteneCientes a la 
reserva IHológlCa de la UNAM. por ser origi

narias del slho y para recuperar la ImClgen del 

pedregal adem~s se uhllzClrCln especies Que 
actualmente eXisten en el campus univerSitario 

En el terreno donde se pl.anteCl el edifiCIO del 
[IEP eXlshw especies como el cedro, fresno, palo 

bobo, berlandlera y fornlO, las (u¡¡les se 
respetar~n o en (¡¡SOS Cllsl¡¡dos se reubicaran 

dent-ro del mismo t-erreno 
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Resaltado en nar;¡ nJ<I se encuen t ran los 
f l uJos peatonales y los nodos de 

distribución Es claro como el proyedo deja 
su f lUJO en un solo nivel conectando el esta 
clOnamu?nto con la plaza de é!(CI!SO 
cruzClndo por todo el conjunto de edificIOS 

De esta manera se hace clara y contundenh' 
la Ide<l principa l, dejar exento al estudiante 
del ajetreo Que conhene el SitiO Hay que 
tomar en conSlderaclIln [as condiciones 
i!cúshc;¡s del terreno. la parada del Puma 
bus y los SItiOS de TaXIS (de los cuales se 
está proponiendo su remoc!!:In!. son una 
Imporl;¡nle fuente de contaminaCión auditiva 
que contrasta con el uso del edificIO Dentro 
del cráter, el estudiante goza de pilZ y dI? un 

amtll .. ntl! propICIO para el estudiO La Torre 
de Invest igación , se yergue como un mo nol it o 
Imponente que mesura el Jardín de r eti r o 

El Juego de muros pétreos, hace dialogo (on 
l a Idea or iginal de Ciudad Unl~ers d-arla, 

nacen desde el suelo volcániCO como piedras 

geometrlzadas que acompañan las Clrcula 
(Iones y conhenen a los volümenes arqUi

tectónICos De tal manera , la biblioteca pasa 

inadvertida al flUJO peatonal, reservándose 
para la Vida académica 
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El audit or iO y l a bibli oteca limi t an al or ient e 
y al pon iente al Jardín contemp lativo El 

muro pétreo que contiene a la bib l ioteca, da 
la vuelta para contener el Jardin de lectura 'ti 

La biblioteca crea su propIO espacIO de 
lectura limitado al poniente por el talud
andador que conduce del metro a cienCias 

polltlcas Siempre se procura el asllamlento 
del cráter interior para mantener la tran 
quilidad de los espacIos abiertos contenidos 

En el Talud-Andador se ha propuesto la 
integración de mobiliario urbano, de tal 

manera Que un espacIo Que ahora es de mero 
t ranSi t o, se convierta en una e~perlen(la de 
demor.l y de descanso 
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La po li gonal del r erre no. la colocación 
de los ed ificIos. l a incorporación de l 
Ta lud-Andador y el desnive l del r er 
reno. crean un jardín para la t orre 
de investigación y un jardín de lectura 
para la biblio t eca 

El lardín de retiro Queda mesurado por 
el conjun t o de laborato r ios al oriente 
y la torre al poniente. Sin embargo, a 
diferenCIa del jardín contemplativo. 

donde los muros Que lo conhenen son 
ciegos. el Jardín de retiro es haCia 
donde todos los volúmenes de la sec 
clón privada del (I[P viven 

De nuevo. se hace énfaSIS en el espa 
CIO ab ierto contenido 

o 

o 



Arriba: planta anteproyecto. 
Derecha: Vista desde el metro 
universidad. Izquierda: Vista 
aérea desde el sur.
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La vista desde el oriente esta diseñada en 
planos visuales: en primer plano, la fachada 
esta conformada por un talud vegetal que 
aísla el interior del proyecto de la actividad 
proveniente del metro Universidad y de la 
estación del Puma Bus; el segundo plano, esta 
compuesto por volúmenes pétreos encajados 
que surgen del terreno y evocan las forma-
ciones geológicas del Pedregal; por último, la 
vista es rematada por una gran celosía de 
barro recocido que se percibe como un mono-
lito que enaltece la labor de investigación en 
la Universidad.

La fachada poniente del conjunto, es perme-
able por contar con excelentes vistas hacia 
los jardines privados en planta baja y hacia la 
reserva ecológica en plantas superiores. La 
incidencia solar esta resuelta mediante para-
soles en la biblioteca, los laboratorios y la 
torre de investigación. fo
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Arriba: Vista aérea desde el norte. Centro: Vista aérea 
desde el Sur. Abajo: Fachada Norte.
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Para el desarrollo de este edificio, se sostuvieron entre-
vistas con los coordinadores de los diferentes posgrados 
que se imparten en el CIEP.  Se manifestó la necesidad de 
espacios donde los estudiantes pudieran realizar trabajos 
de taller a distintas horas del día, espacios ahora inexis-
tentes en un edificio que solo tiene aulas de tipo seminario. 
Así mismo, una de las preocupaciones de todos los coordi-
nadores de área, fue la de implementar aulas que se pudie-
ran adaptar para todos los tipos de clases que se imparten 
en la unidad de posgrado de la facultad.

El diseño del edificio académico, reinterpreta y cuestiona 
la enseñanza de la arquitectura, creando tres tipos dife-
rentes de espacios para la enseñanza de la arquitectura: 
el primer tipo, es un espacio para conferencia o cátedra; 
el segundo, es un espacio para seminario y asesoría; y por 
último, el espacio tipo taller. Estos espacios se emplazan 
en el edificio de manera vertical según sus necesidades es-
paciales, calidades lumínicas e incidencia solar, así como sus 
respectivas variables de funcionamiento.

Las aulas para cátedra cuentan con la mayor capacidad de 
alumnos por aula propuesta por los coordinadores del CIEP 
la cual es de 50 personas, se encuentran ubicadas en la 
planta baja del edificio siendo esta el área con menor inci-
dencia solar, condición propicia para proyección. Estas au-
las cuentan con isóptica. Debido a su ubicación permiten el 
desalojo libre de personas hacia los jardines.

Las aulas tipo seminario se encuentran orientadas hacia 
el sur ya que la mayoría de las clases del posgrado se 
imparten en la tarde. El trabajo de estas clases, es para 
mesas de discusión y asesoría. Se encuentran ubicadas en 
el segundo nivel del edificio junto con los cubículos de pro-
fesores de carrera. Están pensadas en función de la can-
tidad de personas promedio por clase y cuentan con una 
capacidad máxima de 30 estudiantes. Estas aulas, pueden 
ser divididas en dos,  de tal manera que se puedan usar 
para dar clases para doce personas, el cual es el promedio 
de estudiantes por clase en el CIEP.

Las aulas tipo taller se encuentran ubicadas en la planta 
superior, permitiendo su iluminación cenital rebotada para 
obtener luz uniforme óptima para el trabajo de taller. Ade-
más, son espacios de trabajo a doble altura que  cuentan 
con tapancos para áreas de computadoras y dibujo, convir-
tiendo estos espacios en estaciones de trabajo integral.

El edificio académico se articula con el conjunto mediante 
su primer nivel,   la planta libre, liberando este nivel como 
un distribuidor de flujos hacia las diferentes partes del 
proyecto, como son, el edificio administrativo y el auditorio 
ubicado en el ala norte y los laboratorios y el estaciona-
miento ubicados en el ala sur, cerrando un circuito peatonal 
en donde  todos los usos quedan conectados. Esta planta 
de distribución, alberga los servicios comunes a los estu-
diates, como la oficina de servicios escolares y un área de 
difusión-galería, donde se puedan presentar desde traba-
jos de tesis, hasta exposiciones itinerantes.   
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La fachada sur  del edificio administrativo, obedece a las necesidades lumínicas de cada 
espacio al que contienen, debido a que el edificio está dividido verticalmente en función de 
sus usos.

La planta baja se manifiesta con una fachada ciega de concreto, la cuale protegen a las 
aulas seminario del sol, brindando optimas condiciones para proyecciones y presentaciones. 
El primer nivel queda libre al flujo, ya que en este nivel se concentran todos las conexiones 
con los demás edificios. Tanto el segundo nivel como el tercer nivel, albergan  las aulas 
teóricas y los talleres, protegidos de la luz sur por una piel regulable de aluminio que 
brinda a las aulas la capacidad de obscurecerse si se requiere  o simplemente para obtener 
luz uniforme sin ganacia de calor. El hecho de que la fachada esté separada del edificio, 
evita que se acumule calor climatizando naturalmente los espacios interiores.

En los barandales de la planta de distribución, se propone la colocación de arbustos, de tal 
manera que una persona sentada pierda la sensación de estar en un nivel elevado, fusio-
nando las copas de los árboles del fondo con los arbustos en primer plano dando la 
sensación de espacio contenido por elementos naturales.

Por último, la fachada sur se fusiona con la cubierta de dientes de sierra, de tal manera 
que se considere como un organismo completo, posado sobre el edificio.
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a Debido al complicado aparato administrativo bajo el cual funciona la Facultad 

de Arquitectura, hubo que analizar el programa arquitectónico en base a su 
diagrama de funcionamiento para proponer una solución funcional viable para la 
correcta relación entre dependencias y coordinaciones.

En el actual organismo del CIEP, existe una dirección y las coordinaciones del 
área de Arquitectura, Urbanismo, Diseño Industrial,  Especializaciones y la co-
ordinación de Educación Continua. Atendiendo a la necesidad de crecimiento de la 
Facultad, se anexará la Coordinación de Arquitectura del Paisaje. Cada una de 
las Coordinaciones de Área cuenta a su vez, con varias áreas de conocimiento. 
Para la sección de arquitectura se deben contemplar cinco áreas de conocimien-
to, Diseño Arquitectónico, Teoría e Historia, Restauración, Economía y Tecnolo-
gía. Para la sección de Urbanismo se consideran Desarrollo Inmobiliario, Teoría 
e Historia, Desarrollo Urbano, Economía y un campo de conocimiento a definir 
de acuerdo con una entrevista realizada con la Dra. Valverde, Coordinadora de 
Urbanismo en el CIEP. Para la sección de Diseño Industrial se tomaran en cuenta 
las áreas de conocimiento de Ergonomía, Teoría e Historia y Tecnología. Actual-
mente existen tres especializaciones, Valuación Inmobiliaria, Cubiertas Ligeras y 
Vivienda, y están planeadas tres mas a futuro de acuerdo con la entrevista con 
el M. en Arq. Gerardo Guizar, coordinador de Especializaciones del CIEP.

Cada coordinación debe contar con un área secretarial común a compartir con los 
coordinadores de cada área del Conocimiento. Cada coordinación deberá contar 
con una sala para Comité Académico  y todo el complejo con una sala de juntas 
para el Consejo Interno Asesor.

La coordinación de Educación Continua tiene la particularidad de tener un espa-
cio para difusión, en el cual se incluye un área de diseño con una imprenta, y un 
área para becarios. Actualmente, el espacio para Educación Continua comparte 
oficinas con la dependencia de Intercambio Académico, sin embargo, se llegó a 
la conclusión de que esta dependencia quedará en el edificio de la licenciatura 
por su gran demanda. De acuerdo con la entrevista sostenida con el Arq. Mar-
cos Mazari, coordinador de Educación Continua, esta área debe de contar con 
independencia del resto del área administrativa en función de la disparidad de 
horarios de funcionamiento, y por lo mismo, en contacto directo con las aulas 
designadas a este fin.
 
Para el Proyecto del nuevo edificio del CIEP, el edificio administrativo fue divi-
dido en forma vertical en dos secciones  y en forma horizontal en seis partes 
correspondientes a cada una de las Coordinaciones de Área. La primera división 
vertical corresponde a las secciones del edificio destinadas al uso común de la 
Universidad y del CIEP, como son la cafetería, la librería, el vestíbulo, la plaza-
acceso al Auditorio y la conexión con la plaza exterior que contiene el acceso 
al edificio. Todos estos usos están situados en primer nivel, para establecer un 
control sobre el acceso al organismo administrativo.

La segunda división vertical corresponde al aparato administrativo. Esta a su 
vez está dividida en seis partes que corresponden a cada una de las coordina-
ciones del CIEP. En cada división se alberga la coordinación de cada sección con 
sus respectivos cubículos para las áreas de conocimiento, con sala de juntas  
y una sala para consejo técnico, agrupadas de manera vertical en tres niveles 
orientadas a la parte sur del edificio, dotando a cada uno de estos espacios con 
iluminación natural controlada, y en el caso de los cubículos y la coordinación, 
se utiliza el recurso de una terraza ajardinada para dar climatización pasiva en 
tiempo de calor.
       
Orientadas en la parte norte, se ubican servicios comunes, como el área secre-
tarial compartida, las secciones de papelería y fotocopiado, las salas de espera 
y salas para convivencia laboral.  
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La biblioteca es un espacio que requiere de tranquilidad para el estudio, 
por esta razón, nace de la union de dos grandes muros de piedra braza los 
cuales surgen del terreno y resguardan los espacios que la conforman.

El manejo de la luz es de manera cenital mediante una cubierta de diente 
de sierra que se inclina al norte y baña con luz uniforme todos los espa-
cios interiores. El espacio de lectura, se divide en dos apartados, un área 
interior para el trabajo bajo resguardo de las condiciones climáticas  y un 
área exterior, la cual consiste en un jardín de lectura que remata en el 
talud perimetral del proyecto.

El ala oriente concentra el acervo y servicios mientras que el ala poniente 
alberga las salas de lectura y el jardín. El acervo se encuentra protegido 
por un muro de piedra braza y se desarrolla en dos niveles, dejando doble 
altura para las áreas de trabajo y lectura. Dados los requerimientos de 
los investigadores, se propone una computadora por cada mesa de 
trabajo, facilitando así la consulta y busqueda de la colección bibliográ-
fica. El área de trabajo-lectura, se abre al jardín que se encuentra al 
poniente.
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El Centro de Investigación está situado en la zona mas privada 
del proyecto, se organiza de forma vertical en una torre que 
enfatiza la labor de investigación. Emplazada con el eje longitu-
dinal norte sur, configura un jardín privado del lado poniente y 
un jardín público del lado oriente.
 
En planta baja, la torre alberga el área de proyectos espe-
ciales, misma que se abre hacia el jardín de la investigación. Los 
siguientes niveles albergan 42 cubículos de investigación con 
sus respectivas áreas de becarios y remata con una azotea 
utilizable en donde se localiza la sala de juntas.

La fachada oriente de la torre está compuesta por una gran 
celosia de barro, la cual protege de la incidencia solar y hace 
que la torre se perciba como un gran monolito desde el metro y 
el nuevo acceso a CU. La fachada poniente se abre para 
aprovechar la vista de la reserva ecológica, como la del casco 
original de CU, siendo una fachada mas lúdica con parasoles 
regulables que protegen de la incidencia solar y al mismo tiempo 
permiten la visibilidad. Estos parasoles abaten en función del 
campo visual del usuario.

Los laboratorios se encuentran enfrente de la torre de inves-
tigación y configurando el espacio exterior. Fueron pensados 
como pabellones alineados e idependientes, los cuales se frag-
mentan para respetar la vegetación preexistente. El área de 
servicios se compone por volúmenes petreos encajados en los 
taludes de vegetación y dan un sentido de pertenencia al sitio. 
Estos volúmenes, junto con el auditorio, componen la vista 
desde el metro Universidad.

El área de trabajo cuenta con doble altura y es techada por una 
cubierta ligera que se inclina hacia el norte para tomar la luz de 
manera uniforme. Al contar con incidencia solar del poniente, 
una fachada excenta de parasoles frena la luz solar directa, 
garantizando condiciones óptimas de temperatura e iluminación.
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En la fachada poniente de la Tore de Investigación, se diseñaron para-
soles que atendieran a las necesidades lumínicas de un espacio de 
trabajo con la ventaja de una calida iluminación poniente en función del 
uso diurno de los cubículos de investigación.

El sistema esta constituido por una serie de parasoles externos articu-
lados en la estructura primaria del edificio, mismos que  brindan la opor-
tunidad de regular la cantidad de luz que se desee mediante un mecan-
ismo giratorio activado desde el interior del cubículo. A continuación se 
articulo la piel exterior y el cancel con una terraza, con la cual se 
pretende evitar efecto invernadero en el interior del inmueble y al 
mismo tiempo extender la sensación espacial de los cubículos. Los para-
soles atienden en su mecanismo a enfatizar las visuales a la reserva 
ecológica librando el campo visual de una persona, parada o sentada, 
teniendo abatimientos individuales.

El sistema de doble piel permite que el aire circule entre el elemento que 
recibe la incidencia directa del sol. Cuando un rayo de sol incide sobre 
una superficie, la energía calorífica es absorbida por este elemento, sin 
embargo, la luz rebota. De tal suerte, si se deja aire entre el sistema de 
doble piel, la energía calorífica se disipa evitando así el efecto inverna-
dero.
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isométrico

corte detalle de pieza

50cm

10
cm

20
cm

La piel que conforma la fachada norte del edificio académico 
y del administrativo, así como la fachada poniente de la torre 
de investigación, está conformada por piezas prefabricadas 
de barro recocido con la inclusión en la mezcla de limadura de 
fierro para dar tonalidades ocres al oxidarse.

Para lograr estos extensos paños, la fachada se estructura 
internamente con perfiles de acero extruidos PTR de dos 
pulgadas� que se incorporan a la pieza prefabricada, de tal 
manera que el perfil queda ahogado dentro de la trama 
siendo aparente solo la pieza de barro.

La celosía se fija al edificio a través de perfiles PTR fijados 
a las losas y a su vez a  los perfiles ahogados dentro de la 
piel. Las piezas de barro se agrupan configurando  módulos 
de dos metros de largo por uno de alto, cerrados en placa de 
acero de un cuarto de pulgada de espesor.
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instalación eléctrica

circulaciones verticales

instalación hidráulica
instalación sanitaria

bajada de instalaciones

domótica

En lo que respecta al diseño de instalaciones, se buscó la 
formación de núcleos en forma vertical que abastecen cada uno de 
los niveles. En estos núcleos, se tomó en consideración la insta-
lación sanitaria, hidráulica, bajada y almacenaje de aguas pluvi-
ales, domótica y la instalación eléctrica. 

Debido a la carencia de Ciudad Universitaria en materia de abas-
tecimiento de energía, se incluyó dentro de los criterios que se 
utilizaron en el diseño de la instalación eléctrica, la posibilidad de 
colocar fotolceldas en las cubiertas (ver detalle en el plano F07), 
ubicando los condensadores en la parte superior de los ductos de 
instalación eléctrica y domótica.

Se consideró la colocación de una planta de tratamiento de agua a 
un costado del laboratorio de técnicas de sustentabilidad, misma 
que abastece el cuerpo de agua localizado en la parte sur del 
terreno.  Para finalizar el proceso de reciclaje de agua, se 
propone la inclusión de jacintos de agua (eichorania crassipes), los 
cuales ayudan a la transformación de metales pesados y de 
oligoelementos (grasas), mediante la descomposición por bacte-
rias. 

La estructura se proyectó con un esqueleto de columnas de 
concreto cimentado en zapatas aisladas, en función de no hacer 
una estructura costosa. En los espacios a doble altura, el tapanco 
se resolvió con una estructura independiente de acero en perfiles 
IPR y C (ver detalle), con losacero para el entrepiso.

Por su relación de esbeltez, la estructura de la torre de investi-
gación consiste en un esqueleto de columnas y trabes de acero en 
perfiles extruidos de acero IPR, cimentados en zapatas aisladas.  
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La necesidad de la Facultad de Arquitectura por tener espacios dignos para la edu-
cación, así como el impulso al rubro de la investigación, promovió el planteamiento de 
una nueva sede para su Centro de Investigación y Estudios de Posgrado. A través de 
esta tesis, esta idea queda como un proyecto perfectible listo para su desarrollo y 
aprobación. 

Dentro de los objetivos planteados al comienzo de este proyecto, se encuentra el 
desarrollo de una metodología sólida para el proceso de diseño arquitectónico, esto 
implicó el cuestionamiento del proceso proyectual en sus diversas etapas, como lo son 
el programa, el sitio y la conclusión arquitectónica. 

Este proyecto retoma el carácter del sitio, hace remembranza al las condiciones origi-
nales del Pedregal y reinterpreta las tipologías presentes en CU. El compromiso con la 
ciudad  queda satisfecho al componer la imagen del campus en su zona de institutos y 
su acceso via peatonal desde el metro, articulando los distintos medios de transporte 
en CU. 

En el plano funcional, el proyecto cuestiona los metodos de enseñanza de la arquitec-
tura al proponer espacios con condiciones especificas para cada uno de los requeri-
mientos de su impartición, y además, reinterpreta los espacios de convivencia haciendo 
una clara distinción entre los espacios de transito y los espacios de demora.

El manejo de materiales apuesta por su expresión aparente, ya que no requiren un 
mantenimiento excesivo, y a su vez, son  mas económicos e incorporan los efectos del 
tiempo como elementos de belleza en la obra arquitectónica.

Este trabajo concluye con el proyecto de un objeto perfectible, es un cúmulo de ideas 
y cuestionamientos, es la culminación de la formación académica y el principio del ejer-
cicio profesional de la arquitectura. Deja interrogantes tales como si la impartición de 
la enseñanza en la arquitectura es la correcta, actualmente en la academia no existe 
una metodología de diseño sólida, se apuesta por el sentido común y se insita a la 
practica y al ejercicio arquitectónico sin tener bases teóricas suficientes. Si bien la 
arquitectura en gran parte se aprende en el oficio de la misma, la academia debiera 
de brindar las bases prácticas y teóricas necesarias para un ejercicio arquitectónico 
serio, comprometido y responsable.

Es necesaria una reforma al plan de estudios, desarrollar una estructura mas sólida en 
la enseñanza del diseño arquitectónico, disminuir la subjetividad a la que esta sujeta 
la arquitectura. Es común ver objetos arquitectónicos construidos y diseñados por ar-
quitectos sin ética, ni responsabilidad y olvidando el compromiso social y solo apuestan 
por el éxito financiero del cliente dejando a un lado la principal responsabilidad del 
arquitecto, el contexto en todas sus ramificaciones.
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“A form itself has no shape and no dimen-
sions, it is through feeling and thought 
that the space order is realized. Visuali-
zing this form is what we call designig. 
A particular form is made possible by a 
structure, and through modification, the 
form can further be liberalized into all 
shapes”.  

Louis Kahn.
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