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"Te sorprenderá imaginar 
que alguien vive en la calle 
de Donceles . Siempre has 
creído que en el viejo centro 
de la ciudad no vive nadie. 
Caminas con lentitud. tra
tando de distinguir el nume
ro 81 S en este conglomerado 
de viejos palacios coloniales 
convertidos en talleres de 
reparaclOn. relojerías , tien
das de zapatos y expendios 
de aguas frescas. 

Las nomenclaturas han sido 
revisadas, superpuestas, 
confundidas. El 13 junto al 
200, el antiguo azulejo nume
rado (( 47 " encima de la 
nueva advertencia pintada 
con tiza: ahora 924. 
Levantaras la mirada a los 
segundos pisos: allí nada 
cambia. Las sinfonolas no 

perturban, las luces de mer
curio no iluminan. los barati
jas expuestas no adornan 
ese segundo rostro de los 
edificios. Unidad del tezont
le, los nichos con sus santos 
truncos coro nados de palo
mas , la piedra labrada de 
barroco mexicano , los bal
cones de celosía. las trone
ras y los canales de lamina, 
las gárgolas de arenisca. Las 
ventanos ensombrecidas por 
largas cortinas verdosas: esa 
ventana de la cual se retira 
alguien en cuanto tu la 
miras, miras la portada de 
vides cap richo sas. bajas la 
mirado al zaguán despinta
do y descubres 815, an tes 
69. " 

Fuentes, Corlos. Aura, 40o,reimpresión200 ,. 
México, D.F., Ediciones Era 1962. pp. 5-6 
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III

El presente trabajo porte de esté 
pequeño fragmento del libro de Carlos 
Fuentes, tomando como punto de 
estudio el centro histórico de lo ciudad 
de México, sabiendo todo lo importan
cia que esto implico, yo seo lo históri
co, cultural, económico, turístico o 
social, por mencionar algunas. 

Específicamente se estudia la plaza 
Juan José Baz conocida como de "La 
Aguilita" y su entorno, en lo zona orien
te del perímetro S, muy cerco de Lo 
Merced, considerando esto, uno de las 
zonas del centro que menos han sido 
intervenidas, y que como consecuen
cia, enfrento actualmente fuertes 
problemáticas. 

Cabe mencionar que o lo fecho de lo 
elaboración del trabajo, se realizaba o 
lo par un proyecto por porte del fidei
comiso del Centro Histórico de lo 
Ciudad de México, que consiste en lo 
rehabilitación del Corredor Cultural 
Alhóndiga, y que tiene como objetivo 
(01 igual que lo tesis), fomentar el desa
rrollo económico -social-cultural
turistico, de lo zona potencializando 
este sector del centro histórico; tenien
do como caso análogo el corredor 
cultural Regina. 

Así pues, o partir de un proyecto en 
específico, producto de uno investiga
ción histórico-urbano-arquitectónica , 
se logra ayudar o lo rehabilitación de 
este Corredor Cultural Alhóndiga, 
posicionando 01 proyecto en un lugar 
privilegiado del corredor, justo en el 
corazón de este, con lo intención de 
que se convierto en un referente y 
punto regenerativo de lo zona. 



IV

El objetivo general del trabajo es gene
rar un proyecto arquitectónico de un 
edificio de uso mixto habitacio
nal/comercial, que favorezca y aporte 
algo nuevo al Corredor Cultural 
Alhóndiga. mejorando su imagen 
urbana y aportando valores que bene
ficien la repoblación del Corredor. 

Como objetivo particular. se propone 
generar este proyecto como resultado 
de un análisis y diversidad Histórico
Social-Urbana-Arquitectónico de lo 
zona. planteando vivienda y comercio 
compactos y prácticos. del mismo 
modo, que tenga una relación con su 
contexto. ayude a rehabil itar una zona 
en especifico del corredor y que se 
convierta en un referente en la zona. 
con un lenguaje arquitectónico con
temporáneo. 

La Metodologia a seguir durante la 

investigación consiste en una investi
gación histórica de la conformación 
de la zona. haciendo una breve des
cripción desde sus primeros habitantes 
hasta nuestros días. observando princi
palmente el crecimiento de la man
c ha urbana y la modificación de la 
traza urbana. 

Se realizó una investigación sobre los 
edi ficios históricos de la zona. así como 
personajes importantes que en ella 
habitaron, sucesos históricos relevan
tes. mitos y leyendas. y algunas tradi
ciones que aun en nuestras días se 
mantiene vigentes. 

Posteriormente se realizó un análisis 
urbano de la zona. tomando en cuen
to la reglamentación. uso de suelo. 
perfiles morfa topológicas. flujos. 
permanencias .. por mencionar a lgu
nos. 
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De la misma manera, se realizo un 
estudio arquitectónico de la zona , 
analizado algunas edificaciones 
importantes de la zona, tomando en 
cuenta la esquema y funcionamiento 
arquitectónico, la forma y constantes 
de diseño, cromática, alturas, vanos y 
macizos, etc. 

Una vez obtenidos los resultados, se 
localizan los puntos que requieren de 
una mayor atención, teniendo así, un 
plan de trabajo en la zona a corto 
mediano y largo plazo, así pues, se 
plantan posibles soluciones dentro de 
la zona, y una posible imagen como 
producto. 

Teniendo esto como antecedente, 
sería prácticamente imposible que 
una sola persona diera una solución al 
corredor con cada uno de los aspec
tos detectados y que los llevara hasta 
sus ultimas consecuencias, es decir, 
proyecto ejecutivo; es por esta razón, 
que se selecciona una parte especifi
ca del corredor, para así poder solu
cionarla puntualmente. 

Una vez localizado el predio de estu
dio, se elabora un marco teórico
conceptual que será la base del pro
yecto, se analizan posibilidades, pro-

grama arquitectónico y de necesida
des, para así poder elaborar un pro
yecto arquitectónico. 

Por ultimo se realiza el proyecto ejecu
tivo, tomando siempre como punto 
rector al proyecto arquitectónico, es a 
partir, de este proyecto arquitectónico 
que el proyecto se vuelve viable y 
ejecutable. 

A grandes rasgos este el esquema con 
el que fue elaborado este trabajo, 
producto de una serie de modifica
ción que implicaron, una evolución 
constante del proyecto, que sin duda 
alguna termino por ser, si no completa
mente, una buena parta muy diferente 
a lo que fue la idea inicial. 
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DF
CLIMA: TEMPLADO SUBHUMEDO CON LLUVIAS EN VE-
RANO
TEMPERATURA PROMEDIO: 16º C
PRECPITACION PROMEDIO: 130 mm
VIENTOS DOMINANTES: NORTE-SUR
UBICACION: 90º 24’, 19º 24”
POBLACION: 16,000,000 DE HABITANTES
EXTENSION: 3,129 KM2 1

DELEGACIÓN
CUAUHTEMOC
Lat: 19º 24’ 25”
Long: 99º 07’ 30”
Alt: 2,230 M
Superficie: 32.4 KM2, el 2.1%
del área total del D.F.
34 collonias lo conforman3.

UBICACIÓN C E N T R O
HISTÓRICO01



POBLACIÓN
1)Séptima potencia económica del país, aporta el 4.6% del PIB.
2)Tiene una población flotante de aprox. 5,000,000 de personas.
3)Por sus calles transitan 800,000 vehículos al día.
4)Posee un total de 516,225 habitantes.
INFRAESTRUCTURA
1)Cuenta con 14,000,000 de m2 de vialidades primarias, secundarias y locales.
2)En servicios de transporte cruzan 34 estaciones del metro, 5 líneas de trolebuses y 182 rutas de micro-
buses.
SERVICIOS
1)Cuenta con 38 mercados públicos, 25 teatros, 123 cines, 9 centros deportivos, 44 plazas públicas, 43 
museos,
el Palacio Nacional, Gobierno del DF, la Catedral, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación3.

CIUDAD DE MÉXICO
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La primera etapa de la ciudad de México como tal 
corre desde los inicios del virreinato hasta las primeras 
décadas del siglo XIX, durante este periodo se recono-
cen trazos y características comunes, por una parte 
la clara división entre sus habitantes, es decir, entre la 
sociedad española y la indígena, diferencia que se 
establece en varios aspectos que repercuten en la 
morfología y traza urbana, como la distinción entre los 
barrios indígenas, así mismo, las edificaciones sólidas y 
de varios niveles que ocuparán los españoles y criollos 
contrastaban con las habitaciones exiguas y de una 
planta de los demás habitantes.

Ciudad cuadriculada que constituía el asombro de sus 
visitantes por la riqueza de su arquitectura, visible en los 
ornamentos de sus construcciones y edificios, tal fue el 
caso del explorador Alexander Von Humboldt, a quién 
se le atribuye el calificativo de Ciudad de los Palacios .
No obstante, esta reiterada admiración sobre la riqueza 
de la vida colonial novohispana de finales del siglo 
XVIII se acompaña de las preocupaciones y quejas de 
las autoridades sobre los problemas de empedrado y 
de limpieza que asolaban a la ciudad. Mas tarde, al 
concluir el periodo de la guerra de independencia, los 
testimonios sobre la ciudad muestran la penuria que 
padecen sus habitantes y las dificultades para man-
tener sus edificios y construcciones, así mismo, empiezan 
a aparecer críticas sobre el rompimiento de la traza 
cuadricular y la destrucción de formas arquitectónicas 
coloniales5.



Entre los años de 1840 y 1880 se comienza a transformar la traza
urbana colonial. Se llevan a cabo cambios y mejoras en los edi-
ficios, mercados y plazas, a la vez que se abrieron nuevas calles
que ampliaron el espacio urbano ocupado.

Estas obras de modificación y embellecimiento de acuerdo 
con las nuevas concepciones arquitectónicas fueron prosegui-
das por un cambio radical en el régimen de propiedad de 
la ciudad, que tras varios esfuerzos infructuosos comienza a 
hacerse efectivo a raíz de la puesta en venta de los bienes de 
la iglesia y las tierras comunales indígenas ordenados por la ley 
de desamortización de 1856.

La transformación urbanística de la ciudad de México significó 
un cambio en las formas arquitectónicas y el rompimiento de la 
vieja traza colonial por la extensión del casco urbano, esta vez 
mas de lo que ahora se conoce como el primer cuadro de la 
ciudad o centro histórico de la ciudad de México.

Sin embargo no fue un proceso continuo ya que se interrumpió
en diversas ocasiones debido a las guerras civiles y externas 
que azotaban al país.6
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El cambio del sistema de propiedad en México que adoptaron
las leyes de desamortización en 1856y de nacionalización en
1859 fueron uno de los motores centrales para la alteración de
la traza tradicional.

Así mismo, el crecimiento demográfico de la ciudad y su            re-
cuperación como centro económico de la república fueron
condiciones importantes para transformar radical y profunda-
mente la antigua concepción urbanística del centro histórico.

El antiguo trazo que diferenciaba el espacio del casco urbano
de los barrios indígenas se sustituye por el sistema de colonias,
descentralizando y ampliando la traza más allá del primer
cuadro de la ciudad de México.

El viejo sistema de calles y calzadas dió paso a las avenidas,
creandose así diversas rutas en el interior de la ciudad, además
de proponerse en aquel entonces cambios a la nomenclatura
de las calles existentes.

Esta transición entre ciudad colonial y moderna se deja en manos
de los promotores privados, en aproximadamente 20 años,
el centro histórico se había transformado no solo en la traza
colonial y la concepción que sobre lo urbano se tenía, sino
también arquitectónicamente hablando con varias edificaciones
de corte ecléctico , con una gran influencia europea.7
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En el año de 1910, y como parte de los festejos del centenario de
la independencia, y a instancias de Justo Sierra se inauguró la Universidad 
Nacional Autónoma de México como un proyecto de unificación de las 
enseñanzas profesionales que hasta entonces se impartían de manera 
independiente.

La UNAM quedó constituida en sus inicios por las Escuelas Nacionales de 
Ingeniería, Jurisprudencia, Medicina, Altos Estudios y la Preparatoria.

Dichos recintos se albergaron en edificios virreinales del centro de la ciu-
dad de México, conformandose lo que se conoció como el barrio universi-
tario; así los estudiantes universitarios tomaban cátedra en el Antiguo Colé-
gio de San Ildefonso, el antiguo edificio del Tribunal de la Santa Inquisición, 
la Casa de Los Mascarones y la Academia de Artes de San Carlos.

Poco a poco, y no sin dificultades, la Universidad fue incrementando su 
patrimonio y sus funciones, mediante la apertura o la incorporación de 
diversas dependencias.

De esta forma y pese a las diferencias políticas que habían predominado 
durante los años revolucionarios, los estudiantes fueron integrando un con-
junto dentro de la sociedad y la vida del centro histórico.

Finalmente, el Barrio Universitario fue durante la primera mitad del siglo XX 
escenario de un sin fín de conflictos estudiantiles y, aunque algunos de el-
los implicaron enfrentamientos violentos, son parte de la historia del centro 
histórico, posteriormente, con la construcción de la ciudad Universitaria, el 
barrio estudiantil desaparece y da paso, aunado a la ley de congelación 
de las rentas decretada por Manuel Ávila Camacho a un periodo de 
deterioro y decadencia en el centro histórico, con una vocación exclusiva-
mente comercial.8

Vista aérea de la Ciudad de México. 
Michael Calderwood.
México Visto desde las Alturas,1991.
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Debido al deterioro, a partir de 1911 la población comenzó a desocupar el centro 
y sus habitantes fueron concentrándose principalmente en las colonias de Guer-
rero, Nueva Santa María, San Rafael, Roma, Juárez y San Miguel Tacubaya. Por otra 
parte, se crearon nuevas avenidas para resolver los crecientes problemas de tráfico 
y en 1968 se inauguraron las primeras líneas del metro con el propósito de apoyar el 
transporte público; sin embargo, el problema continuó debido al crecimiento de la 
población y el número de vehículos.

Especificamente en la zona de estudio, el antiguo mercado de La Merced, actual-
mente plaza García Bravo es reubicado y con ellos todos los comerciante, ambu-
lantes y compradores, que daban vida a la zona, creando un gran vacio al que no 
se sabía que uso darle.

El 11 de abril de 1980, luego del descubrimiento y localización del Templo Mayor y 
de la Coyolxauhqui, se expidió un decreto que declaraba al centro histórico
de la ciudad de México como zona de monumentos históricos, el cual marcaba los 
límites en 668 manzanas con una extensión de 9.1 kilómetros.

El decreto subdivide esta zona en dos perímetros: el A encierra la que cubrió la 
ciudad prehispánica y su ampliación en el virreinato hasta la Independencia, y el B 
comprende las ampliaciones efectuadas hasta el siglo XIX. Así mismo, el decreto de 
1980, que protegía las construcciones y monumentos de los siglos XVI al XIX, consid-
eraba indispensable la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico 
y cultural como parte de los planes de desarrollo urbano del país.9





configuración y

dieron a este espacio un carácter definido 11.
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La vivienda debió haber sido de tipo rustico pues hacia 
mediados del siglo XIX, aunque existieron las viviendas 
en cuartos solos, en vecindades y en algunas casas 
solas, aún prevalecía la vivienda rural y las accesorias 
tanto para vivienda como para comercios e industrias. 
Las edificaciones eran de uno o dos pisos, y la propor-
ción entre uno y otro tipo diferían de manzana a man-
zana11.
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La propiedad del suelo estaba primordialemente en manos de los particulares y el uso de vivienda se conjugaba con el industrial pues abundaba 
el agua corriente, la mano de obra barata y, la distancia que la separaba con el centro de la ciudad era la suficiente para no provocar molestías 
con los ruidos y olores propios de los procesos industriales. La actividad industrial dominante, como lo acusa el nombre de las calles, era la de las 
curtidoras, más también existieron fabricas de almidón, velas de cebo así como molinos de acite y biscocherías. Del mismo modo que varios locales 
de alquiler de canoas, localizados hacia el frente de la Acequia.

Fue hacia la tecera decada del siglo XX, luego de la lucha armada de la Revolución, que el sector de la ciudad donde se localiza la Plaza Juan 
José Baz inicio su consolidación en la actividad comercial. Los inmuebles que desde el siglo XIX venían sirviendo de vivienda fueron tranformandose 
en áreas para bodegas y maduradores de productos agricolas. Entre toda el área de la Merced, esta plaza era la única posibilidad extraordinaria 
de espacio urbano, pues contaba con el área de sus dos calles y con la del jardín que las separaba; así que la paza de Juan José Baz se convirtió 
en el centro de operaciones comerciales más importantes de la Merced surgiendo, a su alrededor, bodegas de mayor importancia encargadas 
de controlar el abasto no solo de la ciudad si no de la Zona Central de la República.

Para el año de 1936, el espacio de la plaza reunía, además de la vivienda, otras actividades de importancia debido a los movimientos que en 
ella se generaban. Hacia el norte de ésta, en la esquina de Juan José Baz y Ramón Corona, funcionó una Escuela Secundaria; en el paramento 
oriente, en el actual predio no. 6, estuvo la II Delegación de policía así mismo, el jardín de la plaza fue terminal de trasportes foráneos de Tenango 
del Valle y Anexas. Este gran conjunto de actividades condujó a que, para los años 60’s, cuando se realiza el gran mercado de la Merced sobre el 
antigua barrio de la candelaría de los Patos, hubieran sido demolidos la mayor parte de los inmuebles antiguos para dar lugar a un mayor número 
de bodegas y, en algunos casos, bodegas con viviendas de apartamentos en las plantas superiores 11.
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La calle ubicada junto al Mercado de la Merced durante
muchos años fue conocida como el Callejón de la Danza

8 o la Cueva de los Nahuales, en los últimos años de la
Nueva España la gente tenía mucho miedo de acercarse a esta 
zona apartada de la ciudad. En este lugar se dice que se lleva-
ban a cabo una serie de danzas infernales, que eran ejecutadas 
por espíritus maléficos en torno a una hoguera que se levantaba 
exactamente a la mitad del callejón. Esta fiesta era organizada 
por los nahuales y brujas que entraban a las casas para robarse 
a los niños, quienes des parecían de sus cunas sin que nadie lo 
pudiera evitar; hasta que un jóven soldado de nombre Sebastián 
de Vivar se dispuso a investigar la razón de por qué desa-
parecían los niños, se adentró una noche entre la fiesta descu-
briendo que los seres que estaban ahí eran humanos comunes 
y corrientes, los aprendió con ayuda de un grupo de soldados, 
fueron llevados al Santo oficio y ahí se dispusieron registrar sus 
casas donde descubrieron a los niños robados cubiertos de hara-
pos y muertos de hambre; eran enseñados a pedir limosna en las 
calles, explotando el sentimiento de compasión de la gente.20
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una leyenda de una mujer liberada en una sociedad que desconoce la libertad. Finalmente se separan.19



decreto dePATRIMONIO HISTÓRICO

Centro Histórico de la Ciudad de México 1980.

3.2KM2
Comprende la ciudad pre-
hispánica y su ampliación 
virreinal, hasta la Guerra de
Independencia.

5.9KM2
Comprende las amplia-
ciones de la ciudad hasta
el S.XIX.

El Decreto comprende monumetos edifica-
dos entre los siglos XVI y XIX, distribuidos en un 
perímetro de 668 manzanas. 55 fueron dedica-
dos al culto religioso, 32 a la educación y servi-
cios asistenciales , civiles y militares, 42 a parques 
y jardines y 1350 a moradas particulares.
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zona de monumentos históricos 1980

13



La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) se propone promover la
identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y
natural considerado especialmente valioso para la humanidad.

El 18 de diciembre 1987 la UNESCO declaró al Centro Histórico de la Ciudad
de México (Perímetro A) Patrimonio Cultural de la Humanidad resaltando
las sigueintes carateristícas : es un lugar edificado en el siglo XVI
por los españoles en las ruinas de Tenochtitlán, la vieja capital azteca.
La Ciudad de México ahora es una las ciudades más grandes y la
más densamente pobladas.Tiene cinco templos aztecas, cuyas ruinas
han sido identificadas, una catedral (la más grande en el continente) y
algunos edificios públicos del diciseis al siglo veinte tales como el Palacio
de las Bellas Artes Patrimonio de la Humanidad 1987.

Critérios Culturales considerados por la UNESCO:

patrimonio de la humanidad 1987
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Pedro Gualdi, artista viajero italiano, quién 
llegó a México a fines de 1835, y perman-
eció aquí cerca de dieciséis años.
Las ilustraciones “El interior de Catedral de 
Méjico”, “La iglesia de Santo Domingo” y 
“El convento de la Merced” son copias 
casi exactas de la ilustraciones que apare-
cen en la primera edición del notable  
album “Monumentos de Méjico”,16 que 
terminó de publicar Pedro Gualdi el 6 de 
enero de 1841.29
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La orden de los frailes mercedarios ó quienés llegaron a la Nueva España en 
1593- fundaron una Provincia bajo la advocaciÛn de la visitaciÛn de nues-
tra Señora de la Merced.1 En 1679, convocaron a cien vecinos para que 
los ayudarán, contribuyendo con sus donativos para edificar el conjunto 
conventual más suntuoso de la ciudad. Su claustro es lo único que sobrevive 
es de marcada influencia morisca. Fue concluido en 1785.

A causa de los avatares de las leyes de Reforma, la iglesia y el convento 
fueron destruidos en 1862, y como testimonio documental sólo se conserva
una vista de las techumbres del templo debidas al pincel de Pedro Gualdi 
en 1842. Sin embargo, el suntuoso claustro principal logró sobrevivir, ocu-
pado inicialmente por un cuartel militar,1 gimnasio, museo, escuela y guard-
ería.

El claustro, que afortunadamente se conserva, se salvó y restauró gracias al 
pintor Gerardo Murillo, conocido como el doctor Atl, quien intervin ante el 
presidente Venustiano Carranza en 1915. Este artista tuvo aquí su vivienda 
y estudio, en la azotea. Cuentan las malas lenguas que allí se reunía con su 

amante, la poeta y pintora Nahui Ollín, una bellísima mujer con una historia 
fuera de serie.

Los barandales de hierro se dice que pertenecieron a la antigua Universi-
dad.28

Después se restauró el patio, construyendo una nueva fachada en la parte 
de la Universidad. Lo que algunos autores, como Federico Mariscal, consid-
eran, “El más rico de todos los conventos de México y quizá el más bello”, es 
un recinto barroco lujoso y exuberante.

La arquería de la planta baja resulta más sobría, por haberse realizado a 
mediados del siglo XVII, pero la del piso superior muestra la ornamentación 
propia de finales del mismo siglo. Se trata de una estructura organizada con 
arcos dobles con relación a los de abajo, a la manera mudéjar, que os-
tentan una decoración a base de puntas de diamante. Además, los fustes 
de las columnas también están cubiertas con ornatos de relieve, lo que 
acentúa la riqueza del recinto.27
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Gerardo Murillo, 
cambio su nombre 
a Dr. Atl,a partir de 
un viaje en barco 
de Nueva York a 
París, en el cuál 
se desató una tor-
menta y decidió 
cambiar su nom-
bre por el de Atl, 
agua en náhuatl; 
fue pintor, narrador 
y filósofo; director 
de San Carlos.19

Carmén Mondragón,
bautizada por Atl como
Nahui Ollin (Cuarto Mo-
vimiento en náhuatl, el
nombre del quinto sol de 
los aztecas); aparece en 
“Retrato de mi esposa” 
de Manuel Rodríguez 
Lozano, y en los murales 
“La Creación“ , “Día de 
muertos” , “La buena 
mesa” , y en la escal-
era central de Palacio 
Nacional de Diego Ri-
vera.19

ex-convento de laMERCED
Av. República de Uruguay no. 170, col. centro.



casaTALAVERA
Talavera no. 20 esq.República de El Salvador, col. centro.
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Patio principal. 
Revista Centro guía 
para caminantes. 
año 1 No.3, marzo 
2003 p.p. 39

Ventana arque-
ológica. 
Revista Centro guía 
para caminantes. 
año 1 No.3, marzo 
2003 p.p. 39
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La Casa Talavera está asentada sobre un basamento pirami-
dal prehispánico, que data del periodo en que llegaron los 
aztecas al Valle de México (1207 D. C.). La arqueóloga Gilda 
Cano cree que tal vez fue un centro ceremonial dedicado a 
la fecundidad, a la procreación y a los niños.30

Se ubica en lo que fuera el Barrio de Temazcaltitlán (Barrio 
de los temascales), se desconoce la fecha exacta de su edi-
ficación pero se considera que fue en el siglo XVI o principios 
del XVII.

Se ubica en el barrio de la Merced, entre las calles de 
República del Salvador, Talavera y Roldán; donde corría la 
Acequia o Canal de la Viga, que venía de Chalco, pasaba 
por Tláhuac, Xochimilco, Iztacalco, Santa Anita y llegaba a 
lo que en la época prehispánica comprendía la Ciudad de 
México.

La colección que muestra el Museo de Sitio ubicado en la 
casa como resultado de las excavaciones arqueológicas, 
análisis y clasificación de piezas encontradas en el sitio a 
partir de 1987, cuando en Casa Talavera se realizó una ex-
cavación. La ventana arqueológica conservada desde en-
tonces, es un elemento importante al mostrar las distintas
etapas constructivas del edificio, en las épocas prehispánica 
y virreinal.

El inmueble, declarado Monumento Histórico el primero de 
diciembre de 1931 y el 6 de junio de 1932, es un edificio civil 
colonial de estilo barroco. 10

Existen dos teorías en cuanto a la propiedad del inmueble 
en la época colonial. Por una parte está la versión de Cano, 
que asegura que esta era una de las varias casas que poseía 
el marqués de Aguayo (dueño de vastas propiedades en 
el norte del país) en la Ciudad de México, y que probable-
mente la utilizo para alojar a familiares que llegaban de Es-
paña. Para hacer el edificio más viable, el marqués habría 
construido varias accesorias en la planta baja, entre ellas la 
primera fábrica en México de cerámica mayólica, técnica 
conocida también como talavera, de ahí el nombre de la 
casa. 30

La segunda de Gabriela Sánchez- investigadora del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia- señala, luego de una 
investigación en el Archivo General de la Nación y en cen-
tros de documentación, no haber encontrado registros de 
que la propiedad fuera del mencionado marqués, sino que 
perteneció a diferentes gremios de comerciantes asociados, 
en especial los dedicados a la curtiduría. 6 En un avalúo re-
alizado en el año de 1797 se describió el primer patio con 
vivienda en planta alta y tenía además su cochera, zaguán, 
patio, almacén, dos bodegas, covacha, caballerizas, y moli-
no corriente. De igual forma se describe el segundo patio 
con diferentes tipos de tinas, como 15 pelambreras o depósi-
tos donde se mezclaba el agua y cal para pelar las pieles. 
También tenía 11 accesorias, una tienda y seis viviendas. Esta 
actividad al parecer se practicó
hasta el siglo XIX.

En el interior de la casa existen dos patios, el principal (do-
méstico), conserva integras las características de la época 
en que fue construido, con su deambulatorio de dos niveles 
sostenido por pilastras cuadradas de cantera y zapatas de 
madera que a su vez soportan la viguería de madera de los 
entrepisos y azotea.

El segundo patio, con dimensiones mayores, era de trabajo 
y en él se encontraron algunas instalaciones fabriles –en la 
actualidad un grupo de investigadores especialistas en el 
virreinato están indagando en varios archivos históricos los 
oficios que se desarrollaban en la casa; uno posible era el 
batán o teñido de telas elaborados con productos naturales 
con pila de agua, también fábrica de loza, además de una 
entrada de agua que seguramente alimentaba a la casa. 
En este patio se presentan una serie de arcos rebajados de 
tres centros de planta baja, que corresponden con los arcos 
invertidos de los patios de la planta alta. 

La fachada se remata con un pretil de ladrillo que enfatiza la 
salida de agua con pequeños semicírculos sobresalientes en 
donde existían gárgolas.

Se estudia si en los siglos XIX y XX se agregaron unas con-
strucciones al patio de trabajo, lo cual nos da una idea del 
tamaño que tuvo originalmente, casi el doble de lo que es 
ahora. 10

El uso original del inmueble fue de casa de habitación y 
taller de manufactura, posteriormente se uso como Casa 
de productos o almacenes de víveres, lozas, utensilios 
domésticos,etc. 10 Cano señala que, a finales del siglo XVIII 
se convirtió en casa de recogimiento para señoras casadas 
—una especie de albergue a donde eran llevadas cuando 
sus maridos partían a un viaje largo—, y en el XIX también fue 
almacén y vecindad.

Posteriormente, ya entrada la segunda década del siglo XX, 
la casa fue la escuela Gabino Barreda. Por su cercanía al 
mercado de La Merced, a partir de 1929 fue una accesoria 
para la venta de verduras y en la planta alta se rentaban 
espacios para la “convivencia social”.

Después, la casa fue abandonada y durante un breve lapso 
fue ocupada por indigentes, hasta que en 1980 el gobierno 
federal la expropio. En 1988, mediante comodato, la planta 
baja fue asignada a la Asociación de Libreros Antiguos Mexi-
canos. El primer piso se otorgo a la Asociación Mexicana de 
la Danza, que impartió clases para la población local.

En 1995 quedó bajo resguardo de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del GDF, que a finales de 2002 la asignó 
a la UACM. 30
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Domingo porque estaba endeble, de esa forma pasó a ser posesión de la Iglesia, luego de ello se - c:r:::-:::::---:--:-- --:-----:::;--7""-----, 
ha perdido la secuencia histórica de ese monumento". 

Emma Messeger, coordinadora de la Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM), señaló que tras una investigación se logró conocer que el Museo Nacional de 
Historia "tiene el águila que se supone estuvo ahí". 

El Museo Nacional de Historia concedió a la UACM permiso para reproducir la escultura y apoyará 
con especialistas la reproducción. 

Una crónica publicada en el libro Plazas de México señala que en 1867, a iniciativa del entonces 
gobernador del Distrito Federal, Juan José Baz, la plaza sufrió el cambio de su antiguo nombre por 
el de ese mandatario. 

Narra la historia que una solicitud hecha por el gobernador al ayuntamiento, el 20 marzo de 1868, 
"fue favorablemente despachada y en consecuencia mandaron hacer una lápida que decía: 
plaza de Juan José Baz". A la fecha, ese es el nombre oficial del espacio público conocido popu
larmente como plaza de La Aguilita.32 

8 Arq. Vicente Flores Arias menciona en su tesis" La plaza Juan José Baz conocida como la plaza 
de la aguilita", que al parecer, la plaza existía a manera de jardín desde la época colonial. 

En el biombo pintado por Diego Correa en 1695 se encuentra entre las Iglesias de La Merced y de 
San Pablo un espacio urbano arbolado en la vía pública. 

En 1893, se encuentra en un plano de la Ciudad de México, una plaza llamada "de la aguilita". En 
1900, en "La Ciudad de México" de José María Marroquí se habla de una "plazuela de la aguilita" 

para ubicar famosas pulquerías.31 



ALONSO GARCÍA BRAVO
plaza

Entre las calles Jesús María, Talavera y Manzanares.
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Fray Bernardino Vázquez
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El niño es recibido por una nodriza, que nunca falta en el 
estableciemiento, ahí se le alimenta, cura, viste y cuando 
crece se le educa, se le moraliza, se le enseña un arte y 
cuando llega a una edad mayor que no te permite per-
manecer ahí según el reglamento sale para ir al hospicio  o 
alguna familia cuando esta la adopta.
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l . Plezo Alonso Gordo &ovo 
2. Plezo Juon José Bol 
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Eventos y Decoración 

l. Dulcen"a 
2. Di~lribuidora de pl6slicos de~&Chobles Sl::arpo 
3. Depósito de botono 
4. Depósito de botano 
5. Depósito de botono 
6. Depósito de botono 
7. Di~lribuidora Los 3 Marionos 
8. Depósito MiQuelito 
9. Decoramundo 
10. Dulcen"a 
11. Dulcena I Proc950dora La Perlo de Occidente 
12. Dulcerfo Hermanos Hemóndez 
13. Artículos de temporoda 
14. Flor~ de 161ex y figuras de pl6~tico [>jQlI20 jmportaciones 
15. Importaciones lodjro 
16. Importaciones Toyo 
1 7. Depósito Lu/ú 
18. Dulcena La EspiQo de UruQUOV 
19. Dulcen"a I Articulas para /ie~tas Hermanos Hemóndez 
20. Artículos para fle~ta~ Lo Barolo de UruQ'uoy 
21. Tiendo de maravillas LO Zamorano 
22. El Mundo del Regalo 
23. Decoromex 
24. Envolturas poro r&Cuefdos 
25. Artículos para fiesta Mapribol 
26. Adornos y regalos 
27. Bolsas y adornos Monarca 
28. Novedades Marana/M 
29. Artículos de temporada El Rinconcito 
30. Regalos GMC 

31. Novedades Rebe 
32. Novedades 
33. Novedades La Fuenle 
34. Regolos OJí 
35. Novedades Mónjca 
36. Envoltllfas. peluches y regalos Cnochorilos 
37. DismbuidOfa de articulas de temporada La Casa de la Esfera 
38. AdOfnoS pl6sticos God 
39. Novedades Odysa 
40. Novedades Estrello 
41 . DismbuidOf de esferas de vidrio DelffOf 
42. Nlículas de temporada 
43. Articulas de temporada 
44. Envolh.Kas 
45. Peluches y r&ga las Domy 
46. Regalos 
47. Peluches y regalas SUSV 
48. Reoalos Sonso-Un Detol!e con CoIOf 

local Comercial (cerrado) 
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Miscelánea 'i'L"A .. b!.'a .. r~ro",t,<;e:!s ____ ... 

1. local 
2. Cremaria La Fortuna 
3. Cremeria la Nueva Suiza 
4 . Miscelóneo y dulcefia Anaíd 
5. Abarrotes y cremeria JI( 
6. Cremeria y abastos 3Hnos 
7. Miscelóneo Gladiador 
8. Miscelóneo 
9. Miscelóneo 

10. Cremería 
11. CremefÍa El Triunfo 
12. Cremeria García·s 
13. Misceláneo Gaby 
14. A barrotes Agudo 
15. Miscelóneo 
16. Carnicería y tocinería D Pablo S 
17 . Miscelánea Gladiador JI 
18. Miscelóneo la Unión!l 
19. Expendio de pan y abarrotes 
20. Miscelónoo Unión 
21 . Carnicería La Forluna 
22. Miscelónea 
23. Abarrotes JM 
24. Abarrotes y salchichoneria /Geffer 
25. Abarrotes Ultramarinos 
26. Miscelánea y maquinitm 
27. Abarrotes Misioneros 

1. PapelefÍa lebor 
2. Papelería 
3. Artículos escolares y noveda des I Plumm de gel León 
4. Papelerio y novedades Del Carmen 
5. Grupo papelero Gufié"ez 
6. PapelefÍa 
7. Papelería Koren 
8. Papeleria 
9. Papelefio 
10. Papelería Súper Abasto 

11. Foomy Fomi Vozcón 
12. Popeleria Novedades 
13. Papeleria 
14. Papeleóo 
15. Articulas y adOfnos escolares 
16. Popeleria escolar y arliculo~ de oficina El Castillo 
17. Mica odherible I Papel cascarón I crepé I Terciopelo 
18. Popeleria lo Agllililo 
19. Papeleria Janel 
20. PI6sticos To!overo 
21. Popelerio Sigma 
22. Grupo papelero OrOlCO 

23. DistribuidOfO de artículos de oficina Shorp 
24. Cuadernos Convertipop 
25. Articulas /olegr6/icas Poinf 
26. MOflOQraffas Bob 
27. Papeleria Tauro 
28. Cintas adhesivos Metrópolis 
29. Papeleria E-Carvajal 
30. Papelerio Corsol 
31. OistribuidOfa de orticulos escolares y de oflCino Lo Reyno 
32. OistribuidOfa de artículos de oficina Exiposta 
33. Papeleria De MéJCico 
34. Popeleria Chami 
35. CooiadOfm Grupo El Rev 

36. Papelerim de autOS9fVicio De MéKico 
37. Didáctico Alcolá 
38. Cop;odOfos Del Centro 
39. DislribuidOfa [>jxon-Vincj 
40. Popelerio 
41. Posaje pope~o Lo AQuililo 
42. Copiadorm Xerox 
43.Papeleria 
44. Popelerio Lo Chiquilo 
45. Todo en loomy Los Gemelos 
46. Popelerio Chio 
47. Popelerio COfch 
48. Abastecedora de adhesivos Eur%pa 
49. Moch~as y novedades Aro y Juan 
SO. Popelerio Lo Bonita 
51. DislribuidOfo Urbana 
52. Popeleria 
53. Papeleria 
$4. Copias Goob Di(Jilal Copy 
55. Papeleria 
56. Popelerfo I Adornos 
57. Cintos adhesivos Mor)' 
58. Comercioli20ción Clobal I Mercodería Moderno 
59. Pooelerio ÁouHa I Sol 
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60, Centro de ~icio y copios Moxcolor Servicios Mecánicos, Venta y Reparación 
61. Foomy y siicón Rabfyl 
62. Copios 
63, Pape!EHÍa 
64. Pape!EHÍa 
65, Distribuidora popelero Be/ty 
66. Comercialiladora Azteco 
67. Bodega Eficaz 
68. ArtIculos de temporada I Comercial popelera LO Esquino de Roldó, 
69. Papelería 
70. Postales y tarjetas Distribuidora Cromos 
71. Dic/óclicos y Algo Mós 
72. BoIso~ Mesane5 
73. PapelEHÍa de autoservicio Esperancita Carvajal 
74. Artfculos escolOf~ y de ofICina Comercio"zodora Serrano 
75. Consumibles y accesorios poro copiodOfos e impresoras PH Tener 
76. Grupo popelero Lo Joya 
77. PapelEHÍa 
78. Pape!EHÍa Interiac 
79. Artfculos de oficina Office Eose! 

SO. Articulas escolares 
81 . PapelefÍa 
82. PapelelÍa Lulú 
83. Adhesivos 
84. Adornos escolares 
85. Adornos escolares 

Salud y Belleza 

1. Dent ista (en PA) 
2. Estética unisex 
3. Estética 
4. venta de productos Herbo/ite 
5. Estética 
6. Salón de belleza Marylin 
7. Estética canina 
8. Farmacia &Jenovisfa 
9. Estética unisexD'Alvaro's 
lO. Perfumes 

l. Triciclos y bicicletas 
2. Bicicletas, relacciones y accesorios Benoito 
3. tlantas, refacciones y bicicletas Jacab 
4. Bicilcletas Cíe/aMare/ti 
5. Bici-unive rso 
6. Bici/oda 
7. Cicloportes TUfbo 
8. Boutique PitbvN 
9. Bicicletas, refacciones y juguetes Inlerbike 
10. Reparacfón de biciclelos 
11.locales I Reparación de molocicletm e instrumentos musicales 
12. Reparación de inslrumentos musicales 
13. Bicicletas Mercurio 
14. Bicicletas y refacciones 
15. DistribuidOfa de bicicletas y relaccianes 
16. Distribuid()(o de bicicletas Bici Kron 
17. Cicloportes Moreno 
lB. Patinetas, coseos y protecciones Ansa 
19. Cic!osporl 
20. Bicicletas 

8rvlclos Varios 

1, Copias I WC 
2, Ferretería De León 
3. Ferretería El Cince-l 
4. Ferreterla Ferre-Abraham 
5. Muf'\ecos Lebor 
6. Mercado ambvlonle 
7. Cortinas de acero Rivera 
8. Internet I Telcel 
9. Melele 
10. Ferreterla Son Antonio 

23. Fóbrico de molla 
24. WC 
25. Bodega 
26. Sellos Fernóndez 
27. Cin tos plósticos 
28. Costales 
29.8odego 

11. Bodega (sólo en PB, el resto estó abandonado) 
12. Bodega 
13. Alcohólicos Anónimos Grupo Amistad 
14. Bodega 
15. Curiosidades 
16. SanitOlios 
17. HOQor cristalero Bacris 
18. Lómina y peltre Boro Industrial, S. A. de C. V. 
19. Purificadora de aguo 
20. Cerrojerfo 
21. Bodega 
22. Aauacentro Óscar 

extiles. MáqUinas y Moda 

1. Ted~es Noye5 
2. Texl,es ShiroTex 
3. COOfporad6n lanefoMéxico, S. A. de C. V. 
4. local 
5. Vestidos poro NiI'\o Dios Creaciones Guadalupe 
6 . Vestidos poro Nii'\a Dios Creaciones Chelo 
7. Vestidos poro Nii'\a Dios Lupe 
8 . Veslidos pora Nii'\o Dios 
9. Telas Reba 
10. Telas 
11 . 8klocm y Telas Jo~ 
12. Reporoción de m6quinas de coser 
13. Comercio de telas Geosotio 
14. Surtid()(o Texfil. S. A. de C. v. 
15. MercEHÍa Jiménez 
16. Depósito de ci8lTes Santo Moría 
17. Fóbrico de ci8lTes Jonyvic 
18. MercEHÍa Firenze 
19.CasoTulum 
20. Telas y bloncos Somecy 
21.TediYodira 
22. S~ios DOFO Niño Dios Pece 
23. Veslidos poro Nirlo Dios Niflm Uribe 
24. Veslidos poro Nio'\o Dios Roberto 
25. Vestidos paro Nio'\o Dios Lucía Af1lf!-5a 
26. T exlil Mory 
27. Caso Flores 
28. Telas y blancos Diana 
29. Textiles EIT.ó:l 
XI. Tiendo de fóbrico Pellón 
31. Textiles R.ó:l Bolsos 
32. Veslidos paro Nio"Io Dios Honde! 
33. Nil\os Y silos Poquilo 
34. Vestidos para Nio'io Dios Fer Oria:nales 
35. Mefceria y botones Morl<: 
36. Hilos y estambres Son Angel 
37. Mercerfo Po/y 
38. Todo poro lo cosl<NO 
39. Comerciolirodora textil Se«ono 
40. Refacciones y mercerlo 
41. Vestidos paro Nio'io Dios Creaciones Betty 
42. Mefcerla, botones y cierres 
43. ReparadO( de calzado 
44. Sombreros TamoslOrle 
45. Estambres y me<cerlo Oi$lribvid()(o Aian 
46. Encojes y variedad j Textil Son Anlonio 
47. Merceria 8orolo de lo Merced 
48. Fabricación y vento de sombreros Bel-Ri-Hofs 
49. Bodega Wilson 



USO DE SUELO
equipamiento y puntos de referencia
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c::x::x:> Limite de Petimetra "A" Centro HisTórico 

Perímetro verificado 

Nive! de proTección poro Inmueble$ con volor patrimonlol 

COfOOfcio en PB 

Hobilacionol 

Hobilocionol 
MVcIO 



VIALIDADESaproximaciones al sitio
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PEATONALESflujos
en el día
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PEATONALESflujos
en el noche
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VEHICULARESflujos
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ÁREAS VERDESdentro de la zona
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IMAGENurbano arquitectónica/ calle topacio
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calle topacio
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calle misioneros
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calle misioneros
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plaza juan josé baz
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plaza juan josé baz
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calle mesones



calle mesones
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calle fc corona
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calle fc corona
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calle república de el salvador
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calle república de el salvador

51



calle república de el salvador
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calle república de el salvador
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calle talavera
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calle talavera
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calle talavera
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calle talavera
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calle república de uruguay
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calle república de uruguay
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calle talavera
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TIPOLOGÍAS
La estructura urbana del sitio se compone de 
diversos sistemas , barrios, colonias, solares, es-
pacios públicos abiertos , habitacionales y de 
comercio.

El corredor se compone de dos espacios abier-
tos muy importantes y se vinculan por medio de 
calles peatonales que son atravesadas por flujos 
vehiculares secundarios.

La presencia de coches y la transición de las 
personas en el corredor se da de manera natu-
ral, la visibilidad es adecuada excepto por los 
vehículos que a veces impiden la accesibilidad 
a la plaza.

La accesibilidad es un factor que predomina en 
el corredor.

Las banquetas son despejadas en la mayoría 
delas calles y en otras en puntos singulares 
cuentan con extensa vegetación que dificultan 
la visibilidad a los comercios.

El comercio en planta baja son locales prede-
terminados, de bodega y exhibición en una, 
con productos que cuelgan y se desbordan en 
la calle, contaminación visual de anuncios, mar-
quesinas, cambio de nivel de 1 escalón para 
acceder.

La amplitud del espacio de uso exclusivo del 
peatón, integración de elementos urbanos, mo-
biliario, vegetación, pavimentos, iluminación y 
los limites de los edificios consolida un corredor.

´

´

´
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JUAN JOSÉ BAZ PONIENTE

JUAN JOSÉ BAZ ORIENTE
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TALAVERA PONIENTE 

TALAVERA OR IENTE 
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A A lo largo de este corredor iden-

tificamos algunos elementos que 
nos sirven como referencia o que 
se quedan en nuestra memoria 
durante el recorrido, ya sea por su 
jerarquía o importancia dentro del 
corredor, por su ubicación o por 
que se diferencian dentro de los 
demás elementos.

ARQUITECTÓNICA
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análisis arquitectónico

Encontramos un espacio abierto de gran 
dimensión. Claramente delimitado tanto 
por las calles que cruzan la calle de Tala-
vera como por los edificios que dan hacia 
la plaza. Encontramos una tipología en 
cuanto a las fachadas de los edificios que 
contienen este espacio, en todas estas pre-
domina el macizo sobre el vano. La may-
oría de los edificios cuentan con comercio 
en planta baja, lo que le da una interac-
ción importante al espacio público con el 
espacio privado y una continuidad hacia 
el interior de los diferentes edificios.

En la plaza encontramos elementos impor-
tantes como: la fuente con la aguilita que 
tiene un valor histórico y de identidad muy 
importante, también encontramos una 
cantidad considerable de elementos veg-
etales y podríamos mencionar también el 
mobiliario urbano como son bancas y lumi-
narias.

PLAZA JUAN JOSÉ BAZ

´

70



“la semillita”
Dentro de los edificios que se encuen-
tran en la plaza Juan José Baz podemos 
observar el edificio de “La semillita”. Un 
edificio de 2 niveles con el uso de guard-
ería.

Se encuentra en la parte sur de la plaza, 
sobre la calle de Regina, en el podemos 
observar algunas constantes que encon-
tramos en los edificios de la zona como 
el predominio de el macizo sobre el vano 
y el tipo de ventana que guarda una 
proporción rectangular. Al interior del 
edificio observamos que cuenta con un 
patio interior el cual se encuentra des-
fasado hacia la colindancia. El patio está 
rodeado por un pórtico que sirve como 
circulación horizontal que comunica 
los diferentes espacios que además se 
comunican al patio, también hacia este 
pórtico están las circulaciones verticales 
que llevan a los siguientes niveles. ´

´
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Edificio li La Semillita " 

Uso: Planta Baja Jardín de Niños 
Dirección Guardería 

Primer Piso Kinder 
Segundo Piso Oficinas 

Administración 

"' .... 

Circu lación 
Habitable 
Comercio 
Tal leres 
Baños 
Ejes 

.... Accesos 



edificio palma
En otra parte del corredor encontramos 
este edificio de uso comercial en planta 
baja hacia la calle de Talavera y con uso 
habitacional en los tres niveles con los 
que cuenta. En el podemos ver algunas 
diferencias respecto a otros edificios que 
habíamos visto dentro de la plaza Juan 
José Baz. Las ventanas son cuadradas 
rompiendo con la proporción que pre-
domina. También al interior encontramos 
una particularidad dentro de la zona, el 
edificio cuenta con 2 patios interiores que 
se comunican en planta baja y los cuales 
sirven para darle iluminación y ventilación 
a los departamentos, además de encon-
trarse ahí también las circulaciones verti-
cales. Complementan las circulaciones los 
pasillos que llevan hacia los departamen-
tos y también al pasillo es a donde tienen 
algunos departamentos su iluminación y 
ventilación. Algo que también se puede 
observar es el grado de deterioro con que 
cuenta el edificio, sin embargo es un buen 
ejemplo para el análisis de la zona.
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casa talavera
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ex-convento de la merced

Panorámica desde la azotea del claustro, a la izquierda podemos observar la cúpula de las escaleras.
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Ex - convento de la Merced 
Uso: Desocupado 

r 

' . 

__ -------------,r 
• • 

/ 

• 

T 

Circulación 
Habitable 
Comercio 
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talavera no. 4
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Ex - convento menor de la merced 
Uso: Planta Baja Comercial 

Bodegas 
Planta Alta Comercio 

Oficinas 
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Circulación 
Habitable 
Comercio 
Talleres 
Baños 
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plaza garcía bravo
´
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análisis de masas

Dentro de la zona que estamos anali-
zando la relación entre espacio vacío 
a área construida tiene a lo largo del 
corredor, diferentes proporciones lo 
que  da como resultado diferentes 
percepciones del espacio y diferentes 
ámbitos que tienen que ver con la es-
cala.

Podemos señalar algunos espacios 
que nos muestran esta situación, 
en estos espacios podemos ver los 
contrastes,las similitudes y/o excep-
ciones y como estos mismos espacios 
van configurando una secuencia que 
nos da como resultado este recorrido.
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Aquí tenemos una escala diferente, un percepción diferente. El ancho 
de la calle se reduce y hace las alturas aún más evidentes.
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En esta esquina encontramos un 
vacio, que deja incompleta la 
calle. Las fachadas se terminan 
antes de llegar a la calle, esto 
cambia la configuración del es-
pacio, la calle se hace más am-
plia en ese punto.

Por la longitud de la 
calle y la proximidad 
que hay entre las 
fachadas de los dos 
frentes, se hace dífi-
cil tener una percep-
ción completa de 
las alturas y detalles 
de los edificios.
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´

Aunque los edificios no son de muchos niveles, cuantan con una 
altura considerable, es más notable al estar al interior de estos es-
pacios, sin embargo en el exterior también podemos apreciar es-
tos cambios en las alturas de los niveles.
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análisis de área construida
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densidad por construcción
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1 Nivel 10,330.9m2 16.59% 2 Niveles 20,1 05.8m2 32.29% 3 Niveles 11,683.5m2 18.76% 4 Niveles 6,068.8m 2 9.75% 
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5 Niveles 4,068.4m 2 6.53% 6 Niveles 1,342.8m2 2.16% 7 Niveles 424.3m 2 0.68% 8 Niveles 11.3m2 0.02% 

En los modelos se indico más claramente lo densidad por niveles. Lo tipología de construcción predominante es de 2 y 
3 niveles, lo medio es de 1,4 Y 5 niveles y muy escasamente de 6 o 8 niveles. Siendo que en el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano, en el área del Centro Histórico indico que el máximo de niveles construidos es: 

Fuente: Plano Catastral de la Delegación Cuauhtémoc. 



delegación cuauhtémoc
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POLÍGONO QUE DELIMITA LA AGEB DONDE SE ENCUENTRA LA ZONA DE ESTUDIO.

UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DE LA PLAZA JUAN JOSÉ BAZ A LA CALLE DE MANZANARES.
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datos estadísticos poblacionales del INEGI
´

Actualmente los datos estadisticos completos se refieren al cen-
so de poblacion realizado en el año 2000 , por lo que los datos a 
continuación presentados refieren a esa fecha.

Población total dentro de las 21 manzanas en donde se realizaron 
los censos de población refieren los siguientes datos:

Población masculina: 2685hbs.
Poblacion femenina : 2834hbs.
Total :5 519 hbs.

La distribución de la población la dividimos en los siguientes ran-
gos de edades los cuales son de la siguiente manera:

Población de 0 a 4 años : 544hbs
Población de 5 años :112hbs.
Población de 6 a 12 años : 597 hbs.
Población de 12 a 14 años : 327hbs.
Población de 15 a 59 años :3548 hbs.
Población de 60 y más años :381hbs.

De los cuales la jefatura en los hogares aún permanece en su 
mayoria a la población masculina.
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ACCESO A SERVICIOS DE SALUD.                       POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE                    POBLACIÓN DERECHOHABIENTE                                                                                                                                  
                                                                                A SERVICIOS DE SALUD.                              A SERVICIOS DE SALUD.

De la población total en esta AGEB existe aquellos 
que cuentan con algún servicios de salud y 
aquellos que por diversas circunstancias no lo 
tienen mostrados de la siguiente manera:

Población sin derechohabiencia a servicios de 
salud = 4,439 hbs

Población con derechohabiencia a servicios de 
salud = 1,047 hbs

Población sin derechohabiencia.

Poblacion de 0 a 5 años = 547 hbs

Población femenina de 15 a 49 años = 1,310 hbs

Población masculina de 15 a 49 años = 3,349 hbs

Población de 60 años y mas = 233 hbs

Población con derechohabiencia.

Poblacion del IMSS = 691hbs

Población del ISSSTE = 232 hbs

Población del seguro pupular = 85 hbs

99



19%20%

VIVIENDAS  PARTICULARES CON SERVICIOS 
BÁSICOS

Viviendas particulares habitadas 
que disponen de excusado o 
sanitario =  1,133

Viviendas particulares habitadas 
que disponen  de agua entubada 
de la red pública = 1,245 

Viviendas particulares habitadas 
que no disponen de agua 
entubada de la red pública 10

19%

20%

0%
21%0%

20%

20%

VIVIENDAS  PARTICULARES CON SERVICIOS 
BÁSICOS

Viviendas particulares habitadas 
que disponen de excusado o 
sanitario =  1,133

Viviendas particulares habitadas 
que disponen  de agua entubada 
de la red pública = 1,245 

Viviendas particulares habitadas 
que no disponen de agua 
entubada de la red pública =  10 

Viviendas particulares habitadas 
que disponen de drenaje = 1,254

Viviendas particulares habitadas 
que no disponen de drenaje = 4 

31%
20%

6%

VIVIENDAS  PARTICULARES CON 
ALGÚN BIEN Viviendas particulares 

habitadas sin ningún bien 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de televisión
Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de refrigerador 

0%
38%

31%
20%

6%
5%

VIVIENDAS  PARTICULARES CON 
ALGÚN BIEN Viviendas particulares 

habitadas sin ningún bien 

Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de televisión
Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de refrigerador 
Viviendas particulares 
habitadas que disponen 
de lavadora 

viviendas particulares con servicios básicos y con algún bien

100



Comercio al por menor de alimentos, bebidas 
y tabaco 

Comercio al por menor en tiendas de 
autoservicio y departamentales 

Comercio al por menor de productos textiles, 
accesorios de vestir y calzado 

Comercio al por menor de artículos para el 
cuidado de la salud 

Comercio al por menor de artículos de 
papelería, para el esparcimiento y otros 
artículos de uso personal 

Comercio al por menor de enseres domésticos, 
computadoras y artículos para la decoración 
de interiores 

C i l d tí l d
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computadoras y artículos para la decoración 
de interiores 

Comercio al por menor de artículos de 
ferretería, tlapalería y vidrios 

Comercio al por menor de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y lubricantes 

Intermediación y comercio al por menor por 
medios masivos de comunicación y otros 
medios

derrama económica de bienes y servicios
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tipo de comercio
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El análisis de los comercios de la zona nos permitió conocer que tipos 
de productos se venden ahí, lo que nos ayudará a comprender mejor 
el funcionamiento de la zona de estudio.

Las tablas, gráficas y larguillos nos presentarán de manera sencilla 
cada uno de los comercios con su respectivo rubro.
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A partir de los análisis 
previos, se realizó uno  
más basado en un mod-
elo tridimensional de la 
zona de estudio y foto-
montajes, con el fin de 
identificar de una man-
era más clara los pre-
dios que están siendo 
subutilizados, y por tanto 
los que son susceptibles 
a una intervención más 
significativa, así mismo, 
se proponen los posibles 
usos y actividades que 
tendrían lugar en  cada 
sección del corredor.
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´́ Los análisis anteriores, nos ayudan a localizar los 
predios más susceptibles a una intervención arqui-
tectónica, esto no significa que todos los demás 
no lo sean, si no que, no requieren de una inter-
vención significativa.

Por otra parte, muchos de estos predios, más allá 
de estar subutilizados, presentan un deterioro 
arquitectónico que afectan la imagen urbana, 
tienen por si mismos un gran valor intangible, que 
solo los años, los personajes, que en ella habitaron 
y lo significativos que son para el lugar y la ciudad 
misma; hacen que se incluyan dentro de esta lista 
de 19 predios con mayor potencial arquitectóni-
co.
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diagnóstico
A grandes rasgos, toda la investigación  y análisis del sitio pre-
viamente realizados, se pueden dividir en tres partes: inves-
tigación histórica, análisis urbano y análisis arquitectónico. 
Cada una de estas tres divisiones nos ayudó a entender de 
mejor manera el sitio.

Por un lado está la investigación histórica, que además de 
ayudarnos a conocer el pasado de este corredor y su im-
portancia para la ciudad, que data de hace más de 500 
años; nos ayuda a comprender toda la parte que considera-
mos como intangible dentro del sitio, de este modo, un lugar 
puede considerarse importante, no sólo por su valor arqui-
tectónico o su buen estado de conservación, siendo este el 
análisis más superficial y el que más frecuentemente se reali-
za; sino que un sitio puede llegar a formar parte del colectivo 
mental, con el cual la gente se identifica y apropia del lugar, 
creando un arraigo y vinculación con el sitio, haciendo un 
referente y por tanto un hito urbano.

Además del factor intangible, existe todo el valor que puede 
adquirir un lugar por importancia histórica, los personajes que 
en él habitaron, los mitos y las leyendas, que desde luego 
dan carácter e importancia al sitio, y que en ocasiones es 
mucho más importante esto que la arquitectura misma.

Todo esto implica que la compresión de este lugar en espe-
cífico, por una parte tenga que ser fuertemente abordada 
desde la parte histórica, y por otra, que la compresión del 
sitio necesita un conocimiento mucho más completo que lo 
hace diferente a comprender un sitio más contemporáneo.

El análisis urbano, a diferencia del histórico, tiene que ver 
mucho más con entender el funcionamiento actual del si-
tio desde una gran escala, esto nos ofrece varios resultados,  
citados anteriormente, pero que se pueden resumir, en una 
diferencia muy marcada de permanencia entre el día y la 
noche, que en gran medida es el reflejo de un gran número 
de comercios que terminan sus actividades por la tarde, el 
gran número de bodegas y una gran cantidad de departa-
mentos deshabitados o bien en predios subutilizados. Cuenta 
con una zona de comercios  muy marcada, además gran 
parte del centro se encuentra zonificada, en donde predomi-
na según la sección: las papelerías, la decoración y artículos 
de belleza.

Se encuentra en un área de la ciudad muy bien conectada 
con líneas del metro cercanas, en el corazón de la ciudad, y 
con prácticamente todos los sistemas de transporte e infrae-
structura que brinda la ciudad.
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En la periferia, se encuentra una tráfico vehicular intenso, que 
contrasta con el interior, el cual es prácticamente peatonal, 
y cuenta con dos lugares públicos que crean dos polos que 
enfatizan el recorrido, se trata de las dos plazas, que además 
se convierten en los corazones del corredor.

Después, tenemos el análisis arquitectónico, el cual se enfo-
ca más a examinar puntos específicos dentro del corredor 
que pueden sirven como análogos, aquí también se estudi-
an cuestiones de la tipología del sitio, alturas, y datos socio 
económicos, esto sirve principalmente para conocer el nivel 
de la vivienda, hacia qué población va dirigido y cuáles son 
las necesidades del lugar.

Por último tenemos el análisis de la zona, enfocándose mucho 
más a la parte sensitiva y dejando de lado la fase descriptiva 
que tenían los anteriores análisis, donde encontramos  datos 
que nos dicen que existe un fuerte porcentaje de predios de-
shabitados y muchos otros más en desuso.

Además que el corredor se compone básicamente de los 
dos focos y puntos de reunión, las plazas; pero que en el 
trayecto de estos surgen muchos otros edificios que por sus 
actividades o importancia resultan interesantes y que forta-
lecen al corredor, creando así una consolidada red de espa-

cios que permite que hasta cierto punto el corredor funcione 
con gran éxito.

No obstante, el corredor se debilita con espacios, franca-
mente desaprovechados que además afectan la imagen 
urbano-arquitectónica, y que se convierten en caries urba-
nas, pero a su vez es en estos predios donde se pueden re-
alizar acciones puntuales que tendrían un fuerte impacto en 
el corredor, es así que se determina, que existen 19 predios 
con gran potencial, que pueden ser un catalizador más para 
el corredor.

128

La problemática radica en el exceso de comercio, el 
uso de predios como bodegas, la poca densidad de 
construcción, la “privatización” de espacios públicos y 
la poca vivienda que es utilizada como tal.

Todo esto, crea una población muy dispersa a lo largo 
del día, estando incluso sobrepoblada, mientras los co-
mercios están abiertos y desértica en la mañana y no-
che; generando un ambiente de inseguridad y “caries” 
urbano-arquitectónica.
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edificio de suma importancia. al estar ubicado frente a la fuente de la aguilita.

Al final se opta por el pre-
dio no. 6, al encontrarse 
este en el corazón del 
corredor, y en el centro 
de la plaza Juan José Baz, 
el análisis sugiere comple-
tar el frente comercial en 
planta baja, y se elige 
como la vivienda en los 
niveles siguientes para re-
vitalizar la zona y de este 
modo se asegura una 
actividad constante a lo 
largo del día que permita 
generar mayor seguridad 
a la zona.

También, sugiere el análisis 
un edificio de 4 a 6 nive-
les en su frente hacia la 
calle, para de este modo 
completar el perfil morfo-
tipológico y contener la 
plaza.



programa arquitectónico
sistema: edificio de uso mixto
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~--------------

Sólo concebir urja calle entera resulata complicado. Cada casa 
. parece diseñada deliberadamente en un estilo distinto de la que 
tiene al lodoc~edes visiar un barrio rico, uno colonial, uno miser-
ob,le y unO moderr¡o en la misma manzana. México desafía a 
toda eyes, inclusG las del urbanismo, incluso la de la grave-
dGld 

, 
Saritiago Roncagliolo: Jet Lag, pp. 250. Editorial Alfaguara 







La idea conceptual del proyecto parte de la diversidad, arquitectónica, social y 
cultural.

Nos encontramos en un contexto en el que sin mayor dificultad, podemos encon-
trarnos en una cuadra todo tipo de estilos arquitectónicos, que van desde vestigios 
precolombinos, hasta edificios postmodernistas; sin embargo y a pesar de tener 
tan variados estilos arquitectónicos, el corredor tiene cierta unidad que nos hace 
identificarlo por sobre algunas otras partes del centro.

También tenemos, la diversidad social, misma que se ve reflejada en los análisis 
económicos, los tipos de comercio y en la arquitectura misma, es así que se tiene 
una población que varía drásticamente a lo largo del día, mucho tiene que ver 
con el carácter comercial que se tiene en planta baja, esto ha generado que se 
tengan un gran número de bodegas y trabajadores que prácticamente solo habi-
tan el corredor mientras el negocio está abierto; del mismo modo, se encuentran 
familias que llevan muchos años habitando en la zona y que tienden a estar forma-
das hasta por 6 integrantes; por último se encuentran las familias que apenas estan 
formándose y que suelen ser de dos a cuatro integrantes como máximo, pero que 
se convierten en un punto fundamental para revitalizar el corredor.

Estas son los principales tipos de familia,  siendo así el edificio, debería al menos, 
incluir viviendas para estos tipos de familias, no obstante, existen muchas más vari-
antes de habitantes que permiten tener un programa arquitectónico variado para 
cada tipo de departamento, y por tanto diferentes resultados formales y volumé-
tricos para cada caso, logrando así una diversidad, que permita que en el edificio 
habiten personas con muy diferentes necesidades y niveles económicos.

Es así que el estudio volumétrico, parte un poco, como si se tratara de un juego 
de lego, en el que cada una de las piezas representa un departamento, esto no 
quiere decir que al final se tenga un edificio Frankestein, formado por pedazos de 
muchos otros, sino que el resultado final debe ser una unidad en el que cada uno 
de los departamentos dialogue con todos, ya sea para el interior o el exterior del 
edificio.
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alternativas de diseño
proceso de diseño

talavera no.4 casa talavera edificio palma “la semillita”

La propuesta original surge del esquema tradicional de vecin-
dad, teniendo un patio central, entorno al cual son acomo-
dados los espacios, este se va deformando hasta ser dividido 
en tres volumenes conectados entre sí.

Por último, estos volumenes se conectan nuevamente para 
hacer de estos tres edificios uno solo, y de esta manera se 
aprovechen mejor los patios, generando recorridos y vistas 
hacia ellos, otorgando el papel protagónico a estos. 

Es así que se tiene un recorrido de espacio abierto-cerrado, 
que permite generar la idea de sorpresa en el que los nodos 
cobran valor al servir como vestíbulos y distribuidores.
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Cimentación.

Se elige el cajón de cimentación, al encontrarse en zona III, colocando los núcleos 
de circulación vertical de manera céntrica, también, l conjunto se divide en 7 por 
medio de juntas constructivas, que permiten que el edificio sea estable, separando 
los núcleos de circulación vertical (parte rígida) del resto del edificio, logrando for-
mas más regulares. Las celdas de cimentación están conectadas por medio de 
pasos, mismos que también sirven para distribuir la carga en caso de que se filtre 
el agua.

Superestructura.

Se utiliza un sistema de marcos rígidos de concreto armado, con muros de refuerzo 
para sismo, ubicados perimetralmente y en los núcleos de circulación vertical. Los 
volados son solucionados, reforzando el armado de las trabes, para así mantener 
la misma sección. 

Entrepiso.

Está formado por un sistema de losa encasetonada, así, se logra homogenizar 
todo el edificio, teniendo como material de estructura el concreto armado, es un 
sistema ligero que permite librar grandes claros, y pese a que puede generar un 
entrepiso de dimensiones considerables, no existe mayor problema, al contar con 
una buena altura de entrepiso que permite el uso de falsos plafones, cada conex-
ión con la columna cuenta con sus respectivos capiteles.
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cuerpo 01

cuerpo 02

cuerpo 03
cuerpo 06

cuerpo 05

cuerpo 07

cuerpo 04
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Para la instalación se utiliza tubería de PVC de alta resistencia, ya que es una mate-
rial de gran durabilidad y resistencia, toda la tubería baja por los núcleos de instala-
ciones, ubicados en el perímetro, de esta forma se permite revisar las instalaciones 
o bien repararlas o modificarlas, afectando lo menos posible con la vida de los 
habitantes.

Ya en el ultimo nivel se encuentran en cada bajada de aguas sanitarias su respec-
tivo registro, colocando estos en una posición centrica, teniendo así, el mínimo de 
registros posibles y separandolos de la cimentación. 

Para desahogar la instalación fue necesario colocar 4 conexiones a la red pública, 
para así, evitar la sobrecarga.
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Consta de tubería de cobre, un material de gran durabilidad, resistencia y que es 
fácil de trabajar. Toda la tubería baja por los núcleos de instalaciones, ubicados es 
partes céntricas del conjunto.

Se tienen dos núcleos de cisterna, el primero con una capacidad de 45000 l, que 
abastece 273 del conjunto, y el otro con una capacidad de 34000 l, que alimenta 
a la parte restante.  Ambos utilizan un equipo hidroneumático dúplex.

El agua es bombeada a la azotea hacia 4 tinacos con capacidad de 1100 l. c/u, 
así toda la instalación funciona por gravedad reduciendo considerablemente los 
gastos energéticos, teniendo únicamente que bombear el agua una o dos veces 
al día.
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Todas las aguas grises generadas en el edifico son acumuladas en el sótano, donde 
pasan a ser tratadas por medio de un sistema graywaternet 2550 con capacidad 
de 1500 l. 

Cada núcleo de instalaciones cuenta con un sistema de tratamiento, para poste-
riormente, pasar a una cisterna de agua tratada con capacidad  de 29000 l.

También, el agua de lluvia es captada para ser almacenada y reutilizada, no sin 
antes pasar por un filtro que separa los residuos. 

Esta es bombeada por medio de un sistema dúplex de bombeo,a cinco tinacos  
y distribuida a todos los inodoros, tomas de agua para limpieza, y riego de áreas 
verdes.

En caso de no contar con el agua suficiente, la cisterna, puede conectarse con la 
cisterna de agua potable, del mismo modo, si la cisterna llega a tener un exceso 
de agua se conecta a la red de drenaje público.in
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Para poder asegurar que esta instalación pueda funcionar correctamente fue 
necesario crear una reserva de agua en la cisterna de agua potable con mayor 
capacidad, misma que tendría que estar en constante movimiento para evitar 
que entrara en un estado de descomposición. La cisterna cuenta con una toma 
siamesa hacia la calle, para abastecerla en caso de incendio.

Se tiene un sistema de bombeo dúplex, que mantiene una presión constante en la 
tubería, para que cuando sea necesario su uso, esta reaccione inmediatamente, 
para ello, se colocaron, en los lugares más susceptibles a un incendio, aspersores, 
con sensores de calor, los cuales se activan de manera automática en caso de 
siniestro.
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227

Cuenta con un transformador que regula la energía de todo el edificio, colocando 
los tableros y medidores casi en el acceso, para así distribuirlos a cada tablero y por 
tanto, a cada departamento.

Se toma la decisión de que todo el edificio sea alimentado por energía eléctrica, 
evitando la instalación de gas, ya que en el centro esta prohibido el gas natural, y 
la una posibilidad sería optar por gas estacionario, o bien, el tanque de gas con-
vencional; en ambos casos, existe una gran dificultad al estar posicionado en la 
parte central de la plaza, lo que dificulta el acceso de un camión.

Es así que la función principal de la instalación es abastecer calentadores, elec-
trodomésticos, microondas, refrigerador, y todo aquel aparato que tenga un con-
sumo considerable de luz.
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El edificio cuenta con un sistema de energía solar, funcionando básicamente a 
partir de paneles solares , que almacenan la energía a una batería, por medio de 
un controlador, para pasar después a un transformador que regula la corriente, 
teniendo al final un tablero por departamento.

Es así, que todas las luminarias comunes y sistemas de bombeo, se abastecen por 
este sistema, no obstante, el sistema, tiene la capacidad de modificarse al sistema 
de energía convencional, esto en caso de no contar con la energía suficiente.
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presupuesto y honorarios
El presupuesto paramétrico, esta basado de acuerdo a la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 
utilizando la siguiente fórmula:

Cc=Cp*P

Donde:

Cc= costo de construcción.
Cp= Costo paramétrico.
P= Parámetro (área).

Sustituyendo:

Cc=4702.10 x 3138= 14 755 189.8

Fuente: costos por metro cuadrado de construcción, BIMSA, febrero de 2001

Para actualizar los datos a la fecha actual (septiembre del 
2010) se utilizó la siguiente fórmula:

C2=C1x (l2/l1)

Donde:

l2= es el índice del precio actual (septiembre de 2010)
l1= es el índice del precio anterior (febrero de 2010)

Sustituyendo:

C2= 14 755 189.8 x (141.166/93.703)= 22 229 076.15

Fuente: www.sat.gob.mx
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F.o-

DONDE· 

SIGLAS COMPONENTE 

F Factor correspondiente a "S" 

S Superficie total por construir 

S.o Su perficie inmediata menor a ''S'' 

F.o Factor "F" correspondiente a S.o 

d.o Factor "d" correspondiente a S.o 

D.o Factor "D" correspondiente a S.o 

SUSTITUYENDO VALORES: 

S x C x F x 
K ( 

lOO 

DONDE: 

SIGLAS COMPONENTE 

H honorarios 

S Superficie total por construir (m 2
) 

C Costo para métrico (m2
) 

Tasa de inflación 

F Factor de su periicie 

SUSTITUYENDO VALORES: 

3137.9 7083.83 1.05793 3.7 
5.63 

lOO 

cuatro millones, novecientos mil novecientos ochenta y dos pesos, 
53/100 MN 

Costo paramétrico del proyecto: $22,228,350.16 

Veintidos millones doscientos veintiocho mil trescientos cincuenta, 
16/1 00 MN 
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$1 de conjunto $1 

por sección $1 

generales de azoteas 

$24,SJ4.91 $1 longitudinales 

de 
$98,01 transversales $73,51 y 

$73,51 
técnica 

$1 fachadas $98,01 interiores 

$1 interiores $98,01 

$24,SJ4.91 paramétrico $98,01 , descriptiw $98,01 

paramétrico $98,01 

$1 

$1 





conclusiones

La presente tesis se enfocó en  identificar y estudiar las demandas sociales, para  el diseño de un proyecto que pretende la 
reactivación de una zona del centro (corredor alhóndiga) a partir de un punto focal.

El resultado, una propuesta de un proyecto arquitectónico de un edificio de uso mixto, vivienda/comercio, que se resuelve 
en espacios reducidos de gran calidad, que puedan estar al alcance y presupuesto de un ciudadano de clase media, con 
esto queda comprobado que la buena arquitectura no depende de un gran presupesto, ni de un gran terreno.  Se definió 
todo el proyecto arquitectónico y  se logró un buen fundamento para la estructura, instalaciones y otras partidas; sin em-
bargo, este se encuentra  lejos de ser un proyecto ejecutivo, para lograrlo se tendría que contar con más tiempo, asesoría 
de especialistas, proveedores y un mayor equipo de trabajo. 

Los alcances y objetivos planteados al principio de la tesis  fueron logrados de  buena manera,  logrando un proyecto que  
lejos de responder a caprichos formales o modas arquitectónicas, tiene un vínculo con su contexto y sus necesidades y es 
consecuencia de todo un análisis urbano-arquitectónico-social desarrollado ampliamente en la primera parte de la tesis.

Por otro lado, y como bien se ha aprendido en el transcurso de la carrera, esto es una solución o escenario para un contexto 
determinado, de ningún modo se trata de la única;  seguramente existen muchas más que podrían ser igual e incluso me-
jores que esta. 

Uno de los aspectos que rigieron el diseño y concepto arquitectónico fue la parte del patrimonio intangible,  factor que 
pocas veces es tomado en cuenta. Este aspecto tiene que ver con la cultura  popular, sus manifestaciones son amplias y 
diversas y están basadas en las costumbres y el valor que la sociedad otorga a los lugares donde vive y se desarrolla,  mismos 
que pueden gustar o no a los arquitectos, pero que al final de todo originan  la identidad cultural. 

Es así que la arquitectura debe responder a estos aspectos, y  más haya de ser atractiva para los arquitectos resulte inte-
resante y responda a las necesidades de los usuarios y que a partir de este vinculo  la sociedad valore la arquitectura  y se 
involucre con ella.  Esto no quiere decir que la forma o estética no sea relevante, sino que es parte de un diseño integral y 
no debe ser considerado como un eje rector, como muchas veces ocurre con la arquitectura contemporánea.
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El proyecto propuesto, es por sí mismo la conclusión de todo lo aprendido en el transcurso de la carrera, para poder llegar  
hasta este punto se involucraron numerosas ramas de estudio todas ellas persiguiendo un mismo fin.

Para terminar pienso que la arquitectura debe de ser un trabajo multidisciplinario, que combine campos de estudio que 
pareciera no tener relación alguna con la  arquitectura como la música, literatura, pintura, sociología, etcétera; pero que 
al final, depende de la capacidad de cada arquitecto el poder o no manifestar estos elementos de forma positiva para el 
proyecto. 

Además creo q el proceso arquitectónico, en el sentido de que no existe una metodología o receta a seguir que cada 
proyecto es diferente y que puede existir cientos de soluciones y caminos para  llegar a un resultado, por tanto este proceso 
debería estar en una constante evolución , que se modificara con la nuevas teorías, materiales, tecnologías, necesidades 
que la sociedad demande y solo con el conocimiento y una constante actualización podremos tener mayores herramientas 
para obtener un mejor resultado.
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