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1 Progetto Historia y proyecto,Massimo Cacciari, traduccción Oscar Naranjo, Universidad de 
las Palmas, 1981, p. 47

“El proyecto es una estrategia de previsión, de anticipación, (...) algo que debe se conducido 
afuera, a la presencia: el proyecto sería de ese modo, producción, vía  hacia el futuro y el pasado”. 1
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1 http://www.die-berliner-mauer.de
2 http://portal.sre.gob.mx/

División política del Muro de Berlín 1

 Todo comenzó cuando me fui de intercambio a 
Berlín, Alemania. Las ciudad me impresionó bastante. 
Gracias a la arquitectura se puede ver el reflejo de su his-
toria. Después de la segunda guerra mundial con el trata-
do de Potsdam, la ciudad se dividió en dos sectores, en el 
capitalista y el comunista. Durante 28 años la ciudad fue 
separada en dos sectores, el comunista y el capitalista. A 
pesar de la caída del muro la ciudad no se ha unificado 
totalmente en cuestión de infraestructura, urbana y arqui-
tectura.
  El muro en realidad está compuesto por dos muros 
que contenían una gran zanja llena de arena que   fun-
cionaba para rastear las huellas de las personas que tra-
taban de huir de un lado al otro, como se muestra en la 
siguiente fotografía.
 Mi intención es utilizar estos terrenos sin dueños 
para hacerle un bien a la comunidad y de paso promocio-
nar a mi país en el extranjero con un centro cultural.
 Otras razones para elegir este tema, fue  el fo-
mentar las relaciones bilaterales entre Alemania y Mé-
xico. Actualmente el último es tercer socio comercial de 
México. Es segundo comprador y primer abastecedor. A 
nivel mundial ocupó el cuarto lugar en el comercio total de 
México (después de los Estados Unidos, China y Japón), 
tercer lugar como comprador y quinto como abastecedor.  
Incluso históricamente, la relación comercial bilateral se 
ha caracterizado por un continuo superávit para Alema-
nia. 2
 También me di cuenta de que había varios centros 
culturales de otros países, pero ninguno mexicano. En-
tonces me día a la tarea de juntar esas dos anteriores 
problemáticas y realizarlo para mi tema de tesis. 
 Mi intención es  fortalecer los lazos que existen en-
tre México y Alemania. Promocionar a mi país en Berlín, 
la nueva capital cultural en Europa.
 En el siguiente documento queda plasmado no 
solo en el aspecto académico, si no tambien mis inqui-
etudes, y forma de pensar, sentir y vivir la arquitectura.

¿Por qué un centro cultural?

Introducción

Fotografía del Muro de Berlín
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2.-PRESENTACIÓN

2.1.- Definición de centro cultural
2.2.- Objetivos 
2.3.- Metodología
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Espacio abierto a la comunidad que tiene por ob-
jeto representar y promover los  intereses artístico-
culturales el desarrollo social y económico, atender 
las demandas y necesidades, e incrementar la con-
ciencia cultural y el entendimiento entre los diver-
sos grupos de la comunidad.

Tiene un carácter multidisciplinario y en él se de-
sarrollan servicios culturales y actividades de 
creación, formación y difusión en diferentes ámbi-
tos de la cultura, así como apoyo a organizaciones 
culturales.

Fomentar el intercambio y circulación de actores 
culturales, de ideas, proyectos y propuestas entre 
los diferentes países en relación. El centro prestará 
especial atención a aquellos colectivos más desfa-
vorecidos o con dificultades de acceso a la cultura 
inspirado siempre en el principio de libertad y res-
peto a la diversidad cultural.

1.-Definición de centro cultural

2. Presentación

1.-Fortalecer las relaciones culturales, económicas y 
científicas internacionales faciltando contacto y cono-
cimiento.

2.-Profundizar en el conocimiento de la comunidad cul-
tural y científica local y establecer conexiones con pro-
fesionales de México y Alemania, con el fin de identificar 
proyectos.

3.-Ofrecer una programación cultural multidisciplinaria de 
calidad que muestre la realidad multicultural de México

2.-Objetivos
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2. Presentación

4.-Colaboración con instituciones mexicanas, otros agen-
tes de la cooperación y promoción cultural exterior (admin-
istración central, Comunidades Autónomas, Ayuntamien-
tos, Universidades) Colaboración con representaciones 
de las administraciones e instituciones mexicanas.

5.-Búsqueda de estrategias de cooperación cultural para 
el desarrollo: formación de recursos humanos; el fomento 
de la creatividad cultural mediante el apoyo a creadores, 
profesionales e industrias. Potenciar programas de for-
mación especializada.

6.-Promoción de aquéllos valores que contribuyan a una 
mejora de la convivencia y respeto de los derechos hu-
manos.

7.-Consolidar el centro cultural como un espacio abierto y 
plural(no interfiriendo en el contenido de las propuestas), 
como un foro de discusión y crítica ,como un espacio para 
creadores locales en todos los ámbitos artísticos.1 

Estudié y comparé los diferentes programas de los otros 
centros culturales de otros países. Como resultado elegí, 
el perfil que creí necesario que quería que llevara acabo.

También estudié las tecnologías que hay allá y que puedo 
aplicar en mi proyecto.

3.-Metodología

1 http://www.ccemx.org/
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1.-Centro Cultural de España en México | Rehabilitación: Isaac 

El inmueble que hoy ocupa el Centro Cultural de España queda ubicado a espaldas de 
la Catedral Metropolitana. Ha pertenecido a conquistadores, jurisprudentes, industriales 
y comerciantes de objetos religiosos. En todo este tiempo el inmueble cambió, creció y 
se transformó, adquiriendo, tras su reconstrucción en el siglo XVIII, una de las mejores 
fachadas del barroco popular mexicano.
En estado de ruina, fue cedido por el Gobierno del Distrito Federal a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (AECID) para ser objeto de una profunda rehabilitación 
que lo dotaría de una nueva funcionalidad.
La recuperación de sus características estructurales, eliminando los elementos agrega-
dos, resaltando elementos arquitectónicos antes tapiados, recuperando niveles origina-
les, y consolidando o restituyendo elementos desaparecidos o dañados.
Se  abordó desde un punto de vista valiente, pero a la vez sensible, que aunara pasado 
y presente en todas las etapas de la construcción y otorgara al edificio una nueva vida 
acorde con su nuevo uso.
El proyecto incluye espacios versátiles que contienen servicios más utilitarios: área de 
acogida, administración, restaurante o tienda; hasta los servicios culturales más espe-
cializados dotados con la última tecnología: salas de exposiciones,  puntos de consulta 
informática y auditorio.1 

3.1. Análogos de referencia

1 http://www.ccemx.org/

Vista de la entrada restaurada Nueva  parte
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3.1. Análogos de referencia

Situado a orillas del lago de Lucerna, el nuevo edificio mira hacia la ciudad del siglo XVII.
El enorme tejado, con su saliente de cuarenta y cinco metros, representa el elemento ar-
quitectónicamente más singular del edificio pero, a pesar de esto, ‘flota’ ligero y elegante 
entre la tierra y el cielo, valorizado por las planchas planas de aluminio que reflejan las 
líneas decididas del mismo, en contraste con los veteados del lago.
La sala de conciertos en estilo “caja”, el centro de congresos y el museo son, de hecho, 
espacios autónomos, pero la estructura en su conjunto da indicios de lo que tiene lu-
gar en el interior, contraponiendo materiales caracterizados por sus diversos grados de 
transparencia y de opacidad. 
A la experiencia visual dentro del edificio contribuyen varias aberturas de diferente tipo. 
La terraza situada debajo del tejado circunda la estructura y ofrece una vista panorámica 
del paisaje. Las diversas ventanas, en su diversidad, ofrecen una experiencia más con-
trolada, capturando determinados momentos e imágenes de la vida de la ciudad, para 
el uso de los visitantes.1

La sala de conciertos

Vista exterior

Entrada

1 www.jeannouvel.com

2.-Centro cultural en Lucerna Suiza | Jean Nouvel | 2000
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http://www.gonzalomardonesv.cl

La idea del General consistía en obtener como desafío que la ampliación del nuevo mu-
seo existente y la concepción del nuevo centr0 pusiese en valor lo patrimonial.
Una segunda acción fue la determinación de un partido arquitectónico en el cual se optó 
por excavar y meter a los edificios en varios niveles bajo la tierra. Con esto se obtuvo el 
doble propósito de no tocar el parque y los árboles del lugar junto con poner en valor la 
casona histórica.
Todos los elementos de fachadas de los nuevos volúmenes se resuelven a través de hor-
migones vistos con dióxido de titanio (de manera de lograr blanquearlos) con moldajes 
de placas fenólicas faceteadas en módulos de 12 centímetros y de largo variable. Los 
paramentos blancos destacan de manera abstracta entre el verde intenso de los árboles 
y las cubiertas de pasto de los edificios.
El programa contempla además de las salas de exhibición de ambos museos, las ofici-
nas administrativas del centro cultural, un edificio también subterráneo de estacionami-
entos y un teatro con capacidad para 740 personas. Este teatro se revistió enteramente 
de cedro y sus cubiertas onduladas permiten una acústica y visión de excelencia desde 
cualquiera de sus butacas. En este mismo nivel se ubican una cafetería y restaurante 
con expansión a terrazas que permiten una correcta ventilación y luminosidad natural.1

3.-Centro Cultural y Teatro Carabineros de Chile | Mardones Viviani | 2010

3.1. Análogos de referencia

Entrada principal

GaleríaTeatro
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3.2. Contexto histórico

Historia de Berlín

Los años dorados de Berlín

Superados los primeros dramáticos momentos de la llam-
ada “República de Weimar” una época de impresionante 
desarrollo tanto económico como cultura hace que Berlín 
se convierta en la capital indiscutible de la cultura euro-
pea, especialmente en el nuevo arte del cinematógrafo y 
en una renovadoras propuestas escénicas lideradas por 
realizadores como Fritz Lang, y directores y escritores 
como Bertok Brecht. Nombres como Erwin Piscator, Max 
Reinhart, Elisabeth Bergner, Josephine Baker o Kurt Tu-
cholsky hicieron de Berlín la ciudad más vibrante y crea-
tiva de Europa en los dorados años 20”. 
Pero la cultura y el arte en general no podía superar 
las históricas diferencias políticas surgidas tras la proc-
lamación de la República y las consecuencias directas 
sobre las economía de la ciudad del hundimiento de la 
Bolsa de Nueva York en 1928 que terminaron con el as-
censo del fascismo. El 30 de enero de 1933 Hitler se con-
vierte en el nuevo canciller de Alemania.

La división de la ciudad

Tras la Guerra, las potencias aliadas ocuparon Berlín en 
cuatro sectores con sus respectivas administraciones lo-
cales. Para tratar de unificar en los posibles los sectores 
divididos, en 1946 se celebraron las primeras elecciones 
municipales que ganó el SPD (Partido Social Demócrata) 
por un claro margen. Los aliados promovieron la creación 
de una nueva constitución para Berlín, pero el sector pro 
soviético lo interpretó como una maniobra para limitar su 
influencia. Tres meses más tardes el mando soviético or-
denó el famoso “Bloqueo de Berlín” que los aliados evi-
taron con la puesta en marcha del mayor puente aéreo 
de la historia que duró hasta el 12 de Mayo de 1949. 

Zeughaus 1706

Altes Museum 1830

Jardín Botanico 1903

Ayutamiento de Berlín 1869

Pabellón e turbinas 1909

Museo Pergamon 1909
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Todos estos acontecimientos y la introducción del Marco 
como moneda en la zona aliada, provocaron el distan-
ciamiento de ambas zonas, ya claramente enfrentadas. 
El 23 de Mayo de 1949 se promulga los fundamentos 
de la nueva República Federal de Alemania. La réplica 
en Este no se hizo esperar y se proclamó la República 
Democrática Alemana (DDR). Todos estos enfrentamien-
tos.
y la tendencia de los berlineses de la zona Este 
a emigrar hacia la zona Oeste donde empezaba 
a haber mayores oportunidades de empleo, cul-
minó en uno de los acontecimientos que más ha 
marcado esta ciudad en su historia moderna: la     
construcción del Muro de Berlín. 

El Muro de Berlín 

Las importantes diferencias entre la forma de or-
ganizar la vida política y la economía del lado este 
y del oeste terminaron por zanjar estas diferencia 
con la construcción de un muro de 47 kilómetros 
de largo por 4 metros de alto que rodeaba la parte 
occidental de Berlín. El 13 de Agosto de 1961 se 
construyó uno que pretendían que los ciudadanos 
de la República Democrática no se escaparan del 
país.
Familias enteras quedaron así dramáticamente 
divididas. Durante los casi treinta años que per-
maneció construido, varias personas murieron intentando 
escapar.
La caída del muro y la capitalidad de Berlín 
En 1963 se conceden los primeros permisos para 
que los berlineses puedan reunirse temporalmente 
con sus familias. En 1971 se restablecen las co-
municaciones  telefónica entre ambos sectores.

3.2. Contexto histórico

Estadio   Olimpico 1936

Aeropuerto 1936

Casa Hardenberg 1956

Casa  de las Cultura del Mundo 1957

Unidad habitacional Berlin 1958

Filarmónica 1963
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El 3 de septiembre de ese mismo año se firma un 
acuerdo que establece el estatus de la ciudad y se 
firma un pacto de no-agresión, al mismo tiempo 
que la Unión Soviética asegura el tráfico entre la 
capital y el resto de Alemania. A partir de 1972 los 
berlineses tienen más facilidades para viajar por el 
este de Berlín y por el resto de la DDR( República 
Democrática Alemana). 
 No obstante, la reunificación de Berlín se precipitó 
por la decisión del Primer Ministro húngaro de per-
mitir el tránsito de los alemanes del Este al Oeste 
a través de Hungría. El flujo de alemanes del Este 
fue tan grande que el propio presidente de la DDR, 
y sin previo aviso, ordenó el 9 de Noviembre de 
1989 que se abriera el muro y se permitiera el libre 
acceso al lado Oeste de Berlín. El 14 de Noviem-
bre, considerado el día de la Reunificación, se abri-
eron  otros nuevos puntos de acceso.  
La caída definitiva el 22 de Diciembre del muro de 
Berlín, que había divido familias enteras durante 
28 años se convertiría en otro hito más de la his-
toria de esta ciudad.

El nuevo Berlín

Después de la guerra  75% del centro de la ciudad quedó 
destruida. Gracias a la unificación alemana  y con de-
cisión transferir del Gobierno federal y de la Cancillería 
de Bonn a Berlín en 1999 la ciudad se ha ido trasformado 
día a día.
Cada uno de los edificios, bloques, calles, fachadas y con-
juntos tiene su propia apariencia que contradice a todos 
los demás. Para aquellos que se mueven a lo largo de la 
ciudad, sin embargo, la yuxtaposición de las diferentes 
formas armoniza de cierta manera.

Galeria Nacional 1968

Unidad Habitacional DDR 1986

Biblioteca de  Filiología  2005  
Sir Norman Foster

Monumento de udíos asesinados
Peter Eisenman

Reistag  1999
Remodelación Norman Foster

Embajada Mexicana   2000  
Teodoro González de Léon

3.2. Contexto histórico
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En general, Berlín no es homogénea y tampoco trata de 
disimular este hecho, al contrario, la ciudad revela su het-
erogeneidad. Para exagerar el caso: Un conjunto históri-
co intacto puede estar frente a edificios socialistas hechos 
de bloques prefabricados (Plattenbauten) al otro lado de 
la calle.
Actualmente Berlín es un gran terreno en obras. Las grúas 
dominan el paisaje de la ciudad, muchos edificios han sido 
renovados, lugares históricos como la Potsdamer Platz 
que tras el cambio (la disolución de la RDA), grandes 
compañías como Sony o Daimler-Benz empezaron a con-
struir ,ya que éste  fue el centro neurálgico de la ciudad en 
los años 20, y abandonado después durante los años de 
la división alemana. El propósito es de la ciudad vuelva a 
adquirir el resplandor de los años 20, en donde Berlín era 
la capital cultural de Europa. Para el año 2015 se vuelva 
a construir el Palacio Imperial de la ciudad destruido du-
rante la Segunda Guerra Mundial. 
Este proyecto contempla la creación de un gran centro 
cultural y comercial en el interior del nuevo edificio, cuya 
fachada será una copia exacta del original. 
Edificios  emblemáticos, como el Reichstag, han recob-
rado su antiguo esplendor. Los mejores arquitectos del 
mundo construyen o reconstruyen toda una serie de edi-
ficios públicos y privados. Destacan los nombres como 
Richard Rogers, Norman Foster, Axel Schultes, Rem 
Koolhas, Daniel Liebeskind, Meinhard von Gerkan, Zaha 
Hadid, Dominique Perrault entre otros.
Cada vez más Berlín ha adquirido más importancia gra-
cias a sus festivales internacionales como: “La semana 
de moda” (Berlin Fashion Week),  el festival  de cine (Ber-
linale), el maratón de Berlín, entre otros.1

Edificio GSW 1999
Sauerbruch

Embajada Holandesa 2001
Rem Koolhaas

Velódromo y  gimnasio 2000
Dominik Perrault

Museo de Historia Alemana 1998 
M.I. Pei

Banco DG 1998
Frank O. Gehry

Museo Judío 1998
Daniel Liebeskind

Centro Sony 2000
Helmut Jahn

Crematorio Baumschu-
lenweg 1998
Axel Schultes

Departamentos 1999| Georg Bumiller
1 Der Architektur Führer Berlin, Markus Sebastian, 4. EdiciónBraun,2005

3.2. Contexto histórico
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3.3. Entorno natural

Berlín: 52º 31’ 12” latitud 
norte, 13º 24’ 36” longitud 
este.
Es la ciudad capital de la 
República Federal de Alema-
nia y uno de los dieciséis es-
tados federados alemanes. 
Está localizada al noreste de 
Alemania, a escasos 70 km 
de la frontera con Polonia. 
Es atravesada por los ríos 
Spree y Havel.1

1

Berlín se halla entre la banda de un característico clima oceánico y continental. Durante 
los meses de verano las temperaturas llegan a la media de 22°-23° (pueden subir hasta 
más de 30°). En invierno las temperaturas más altas varían entre 4°-10°. 2

Ubicación

Clima

1 www.bundesrepublikdeutschland.us
2 www.wordlweather.org

marzofebrero abrilenero mayo junio julio agosto sept. oct. nov. dic.
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1140-1180 kWh/m²
1100-1140 kWh/m²
1060-1100 kWh/m²
1020-1060 kWh/ m²
980- 1020 kWh/ m²

Radiación solar 1990-2000

El río más importante sin 
duda es el río ”Spree”, él 
cual  se comunica por medio 
de canales navegables con 
el mar Báltico y se ensancha 
en Berlín formando un puerto 
fluvial. Serpentea gran parte 
de la ciudad y sirve de marco 
a varios de los edificios más 
emblemáticos. Es un aflu-
ente del río Havel, afluente a 
su vez del río Elba. 3

Hidrología

3 Berlin,Buddée Gisela,2.Edición,Varsovia,2006

Radiación Solar

3.3. Entorno natural
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4.-Estación de Cen-
tral de Trenes Berlin 

1.-Puerta de 

Brandenburgo
2.-Parlamento Alemán

4.- Fundación Paul 
Löbe

1

3.-Cancillería de

 Gobierno

2

3 4

5 6

El terreno en 
“Regierungsvietel” 
el barrio más impor-

tante de Berlín.

Contexto urbano 

3.4. Investigación del sitio

Dirección: Rael-Hirschstr. 23 10785 Berlin, Alemania

Contexto urbano inmediato
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Vías de comunicación

Terreno

Terreno

Análisis urbano
3.4. Investigación del sitio
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Habitacional W1 (GFZ<1.5)

Habitacional W2 (GFZ hasta 1.5)

Habitacional W3 (GFZ hasta 0.8)

Habitacional W4 (GFZ hasta 0.4)

Área especial con carácter para la capital

Área especial con carácter comercial

Área mixta m1

Área mixta m2

Área  comercial

comercio minorista

Área especial con gran porcentaje de

áreas verdes

Universidad  e investigación
Escuela
Hospital

Deporte

Medios de comunicación

Calle principal

Tunnel

Aeropuerto

Uso de suelo 1

3.4. Investigación del sitio

suelo arenoso

piedras cuadrada sobre toso en la superficie de 
la tierra. 

Tipo de suelo 1

> 32.5- 35.0
> 35.0- 37.5

alturas 1

1 www.berlín.de
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3.4. Investigación del sitio

Larguillo 1: sobre la calle:Rael Hirschstr. 23

Larguillo 2: 
vista hacia el 
terreno.

1

Larguillo 3: 
desde el 
terreno.

2

3

Antigua división del muro de Berlín

Registro fotográfico, larguillos

R
ahel-H

irschstr.Humboldthaven
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Vistas hacia el terreno

3.4. Investigación del sitio

Registro fotográfico

R
ahel-H

irschstr.

Humboldthaven

Vistas desde el terreno

H1

H2

H3

H4

H5

D1 D2

D3 D4

D5 D6

H1

H2

H3

H3

H4

H5
D1

D2

D3

D4

D5

D6
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Dimensiones del terreno

3.4. Investigación del sitio

Área total: 8095.91m² | Perímetro:385.97 m 
Dimensiones: Norte: 61.50 m, Sur: 61.65 m , Oriente: 131.70 m, Poniente:127.82 m
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REQUISISTOS CUANTITATIVOS Y DE NECESIDAD Y SUFICIENCIA
                                                                                            TABLA DE SÍNTESIS DE COMPONENTES ESPACIALES

NO. LOCAL NO. DE ACTIVIDAD m² ALTURA m³ RELACIÓN
HABITANTES AL ESPACIO

ESPACIOS FISONÓMICOS
1 GALERÍA 100 EXIHIBIR ARTE Y CULTURA 406 7.48 3036.88 23,12
2 RESTAURANTE 113 COMER 195 3.18 620.1 23,14
3 AUDITORIO 120 EXPONER Y ESCUCHAR 229 3.18 728.22 23
4 TIENDA 20 COMPRAR 44 3.18 139.92 23,13
5 BIBLIOTECA 62 LEER, ESTUDIAR 400 3.18 1272 24, 21, 22
6 ADMINISTRACIÓN 24 ADMINISTRAR 180 3.18 572.4 24, 18,19, 20
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
7 SANITARIOS 16 NECESIDADES FISIOLÓGICAS 2X 37 3.18 253 23
8 ESTACIONAMIENTO 58 COCHES APARCAR EL COCHE 1757 3.18 5587.26 25
9 CASETA DE CONTROL 2 CONTROLAR 20 3.18 63.6 8
10 RECEPCIÓN 2 RECIBIR AL USUARIO 12 3.18 38.16 23
11 GUARDAROPA 1 COLGAR ROPA 12 3.18 38.16 23
12 BODEGA GALERÍA 0 GUARDAR 66 3.18 209.88 1
13 BODEGA TIENDA 0 GUARDAR 13 3.18 41.34 4
14 COCINA 10 COCINAR 121.68 3.18 386.9424 2,15,16, 17
15 ALMACÉN COCINA 0 ALMACENAR ALIMENTO 19.17 3.18 60.9606 14
16 REFRIGERACIÓN 0 REFRIGERAR ALIMENTO 9.63 3.18 30.6234 14
17 OFICINA COCINA 2 CONTROL DE COCINA 9.7 3.18 30.846 14
18 RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN 1 RECIBIR AL USUARIO 2.5 3.18 7.95 6
19 SALA DE ESPERA 4 ESPERAR 7 3.18 22.26 6
21 CONTROL BIBLIOTECA 2 CONTROLAR USUARIO 15 3.18 47.7 5
22 CUBÍCULO BIBLIOTECA 8 INVESTIGAR 44 3.18 139.92 5
ESPACIOS DISTRIBUTIVOS
23 VESTIBULO PRINCIPAL 0 DISTRIBUIR ESP. FISIONÓMICOS 202 7.48 1510.96 1,2,3,4,11,7,25
24 VESTIBULO PRIMER PISO 0 DISTRIBUIR ESP. FISIONÓMICOS 72 3.18 228.96 5,6,7
25 CIRCULACIÓN VERTICAL 0 DISTRIBUIR ESP. FISIONÓMICOS 38 3.18 120.84 23,24

ESPACIOS FISONÓMICOS m² TOTAL: 1454
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS m² TOTAL: 2182.68
ESPACIOS DISTRIBUTIVOS m² TOTAL: 312

SUMA m²: 3948.68

4. Planteamiento arquitectónico

Requisitos cuantitativos y necesidad y suficiencia
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Diagrama de relaciones
4. Planteamiento arquitectónico

Acceso Peatonal

Acceso vehicular

Caseta de control

Estacionamiento

Restaurante

Tienda

Auditorio

Vestíbulo 
Principal

Cirulación vertical

Sanitarios

Galería

Administración

Biblioteca

Vestíbulo

Oficinas
Administrativas

Área administrativa
-

-Despacho director

-Secretaria

-Sala de reunión

-Cubiculos

Vestíbulo principal

Recepción

Sala de espera

Diagrama general

Administración
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6
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7

1

Recepción10

Guardaropa11

24
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Cocina

-Cocina principal

-Cocina fría

- Preparación 
de verdura

-Condimentación

-Entrega de 
comida

-Lavado

Entrada de servicio

Almacén

Refrigeración

Vestíbulo

Restaurante

Restaurante
4. Planteamiento arquitectónico

-Sala delectura

-Deposito de libros

Recepción

Biblioteca

-Cubículos
investigadores

-Cubículos
libros

14

15

16

23

2

Vestíbulo
5

22

21

24
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Concepto y partido arquitectónico
4. Planteamiento arquitectónico

El centro cultural está compuesto por tres volumenes unidos perpendicular-
mente con cuerpo rectangular. En este último están los espacios complemen-
tarios. El edificio con forma de “herradura”enmarca una plaza central que 
invita a los usuarios al pasar a realizar las diferentes actividades culturales 
al aire libre que se harán durante todo el año. Remata con el prinicpal eje 
de composición es el auditorio. Cabe mencionar que el complejo está com-
puesto no es totalmente simétrico, para darle  un poco de movimiento a la 
composición.

Río Spree que recorre toda la ciudad proporciona maravilloso paisaje.

Este volumen alberga los espacios en donde los usuarios van a pasar más 
tiempo en el centro ( biblioteca, restaurante) para que disfruten las vistas del 
agua.

Esta fachada anunciará los principales eventos que se albergarán durante el 
año.

Este volumen se ordena enfrete de lo que era el “Muro de Berlín”. Ahí estarán 
la Galería y las oficinas. La Galería constará de grandes ventanales que invi-
tan a las personas a pasar a las exposiciones que se presentarán.

Una de las antiguas divisiones del ” Muro de Berlín”
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Eliminación de puentes térmicos.
La corrección de los puentes térmicos permite re-
ducir notablemente las dispersiones globales ( in-
cluso en un 30%), por lo que se obtienen grandes 
ventajas de tipo energético. El aislante exterior 
reduce los saltos térmicos en la estructura mu-
ral, elimina las radiaciones directas con la consi-
guiente protección de la envoltura del edificio.

Verano: Una gran parte del calor radiante es re-
flejado hacia el exterior. La parte de calor se 
filtra a la cámara pequeña parte del flujo de   
calor es absorbida por el edificio, y en el caso 
que el aislamiento esté correctamente insta-
lado, el calor absorbido por el edificio es nulo. 
El efecto reflexión del calor, puede aumentar-
se utilizando colores claros en el parámetro.

Invierno: En épocas de frío, el muro portante actua 
como acumulador del calor interior que le es más 
difícil transmitirlo al exterior debido a la capa aislan-
te, por tanto lo devuelve al interior. La circulación del 
aire en la cámara ayuda a la estabilización térmica.

Ventajas
• Ahorro de energía (aislamiento frío / calor)
• Reducción de contaminación acústica
• Fácil mantenimiento y limpieza- Anti Grafiti
• Alta resistencia y durabilidad
• Reduce el riesgo de fisuras
• Aplicación rápida sin necesidad de hacer incisiones en las placas
• Sistema de fijación oculta
• Las juntas entre placas se dejan abiertas con una luz determinada, 
         para permitir la ventilación de la cámara a través de ellas.
• La hoja exterior, por estar conformada por una serie de placas que se  
         fijan en forma independiente, no necesita mucho espesor, ya que no  
         presenta dilataciones excesivas1

4. Planteamiento arquitectónico

Concepto ecológico, fachadas ventiladas

1 www.favemanc.com



u-wert.net Alle Angaben ohne Gewähr

Außenwand, U=0,24 W/m²K (erstellt am 15.2.2011 23:33)

U = 0,24 W/m²K
(Wärmedämmung)

Kein Tauwasser
(Feuchteschutz)

S = 214 kJ/m²K
(Wärmespeicherfähigkeit)

0 0.5EnEV 2009*: U<0,24 W/m²K 0 1Tauwasser (kg)
Kein Tauwasser

S=214 kJ/m²K (=59 Wh/m²K)0 500

Raumluft: 20°C / 50%
Außenluft: -10°C / 80%

Tauwasser: 0.00 kg/m²
sd-Wert: 11.9 m

Gewicht: 302 kg/m²
Dicke: 32 cm

Temperaturverlauf / Tauwasserzone

30
5

32

Temperaturverlauf

1 Gipsputz (10 mm)
2 Hochlochziegel 1800 kg/m3  (40 mm)
3 Fliesen (keramisch) (70 mm)
4 Steinwolle (150 mm)
5 Hochlochziegel W (NM) bis 2001  (50 mm)

Temperatur
Taupunkt1 2 3 4 5

-10

-5

0
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10

15

20

0 5 10 15 20 25 30 35

[cm]

[°C]

AußenInnen
www.u-wert.net

Links: Maßstäbliche Zeichnung der Konstruktion. Rechts: Verlauf von Temperatur und Taupunkt an der in der linken Abbildung
markierten Stelle. Der Taupunkt kennzeichnet die Temperatur, bei der Wasserdampf kondensieren und Tauwasser entstehen
würde. Solange die Temperatur der Konstruktion an jeder Stelle über der Taupunkttemperatur liegt, entsteht kein Tauwasser.
Falls sich die beiden Kurven berühren, fällt an den Berührungspunkten Tauwasser aus.

Schichten (von innen nach außen)

Folgende Tabelle enthält die wichtigsten Daten aller Schichten der Konstruktion:

# Material λ R Temperatur [°C] Gewicht Tauwasser
[W/mK] [m²K/W] min max [kg/m²] [Gew%]

Wärmeübergangswiderstand 0,130 19,0 20,0
1 1 cm Gipsputz 0,350 0,029 18,8 19,1 23,0 0,0
2 4 cm Hochlochziegel 1800 kg/m3 0,810 0,049 18,4 18,9 72,0 0,0
3 7 cm Fliesen (keramisch) (305 cm) 1,200 0,058 18,1 18,5 135,6 0,0

7 cm Stahl (10 cm) 50,000 0,001 18,4 18,4 17,4 0,0
4 15 cm Steinwolle 0,040 3,750 -8,7 18,4  9,0 0,0
5 5 cm Hochlochziegel W (NM) bis 2001 0,360 0,139 -9,7 -8,7 45,0 0,0

Wärmeübergangswiderstand 0,040 -10,0 -9,7
32 cm Gesamtes Bauteil 4,193 302,0

Seite 1/1*Höchstwert gemäß EnEV für erstmaligen Einbau, Ersatz oder Erneuerung von Außenwänden (Anlage 3, Tabelle 1,
Zeile 1).

Hier klicken, um die Konstruktion auf www.u-wert.net zu bearbeiten.

Pared exterior
Aislamiento Humedad capacidad de almacenamiento de calor



capacidad de almacenamiento de calor

4. Planteamiento arquitectónico

ENEV (Energieeinsparverordnung)

Es una norma que se implementó en el 2009 para eficiencia ener-
gética de los edificios nuevos.

Valoración final

Energía primaria

Energía primaria

Construción 
nueva

Construción 
antigua

Energía primaria

Normas para contrucción nueva

Pérdida de calor por transmición

Energía empleada Energía terminal Energía primaria

calefacción refrigeración ventilación iluminación agua caliente
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Lista de planos

ARQUITECTÓNICO

 A
Plano Contenido Formato Escala

A1 PLANTA DE CONJUNTO 43.2X28 250
A2 PLANTA SÓTANO 43.2X28 250
A3 PLANTA BAJA 43.2X28 250
A4 PRIMER PISO 43.2X28 250
A5 PLANTA DE TECHOS 43.2X28 250
A6 FACHADA NORTE , SUR 43.2X28 250
A7 FACHADA ESTE, OESTE 43.2X28 250
A8 CORTE A, CORTE B 43.2X28 250
A9 CORTE C, CORTE D 43.2X28 250

A10 CORTE POR FACHADA, MURO 43.2X28 250
A11 CORTE POR FACHADA, VENTANA MURO 43.2X28 250
A12 DETALLE FACHADA 43.2X28 250

ESTRUCTURALES

 E
Plano Contenido Formato Escala

E1 TRAZO 43.2X28 250
E2 CIMENTACIÓN 43.2X28 250
E3 PLANTA BAJA 43.2X28 250
E4 PRIMER PISO 43.2X28 250
E5 AZOTEA 43.2X28 250

INSTALACIONES
Plano Contenido Formato Escala

SANITARIA
IS1 PLANTA SÓTANO 43.2X28 250
IS2 PLANTA BAJA 43.2X28 250
IS3 PRIMER PISO 43.2X28 250
IS4 AZOTEA 43.2X28 250
IS5 DETALLE INSTALACIÓN SANITARIA 43.2X28 250
IS6 DETALLE SANITARIOS 43.2X28 250

HIDRÁULICA
H1 PLANTA SÓTANO 43.2X28 250
H2 PLANTA BAJA 43.2X28 250
H3 PRIMER PISO 43.2X28 250

        HIDROSANITARIA
IHS1 DETALLE  INSTALACIÓN HRIDROSANITARIA BAÑOS 43.2X28 250
IHS2 DETALLE  INSTALACIÓN HRIDROSANITARIA BAÑOS Y COCINA 43.2X28 250

ELÉCTRICA
IE1 PLANTA SÓTANO 43.2X28 250
IE2 PLANTA BAJA 43.2X28 250
IE3 PRIMER PISO 43.2X28 250
IE4 AZOTEA 43.2X28 250

4. Planteamiento arquitectónico
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IE5 CATALOGO LUMINARIAS 43.2X28
IE6 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 43.2X28

 Contenido Formato Escala
                                         INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

IC1 PLANTA SÓTANO 43.2X28 250
IC2 PLANTA BAJA 43.2X28 250
IC3 PRIMER PISO 43.2X28 250

AIRE ACONDICIONADO
AC1 PLANTA BAJA 43.2X28 250
AC2 PRIMER PISO 43.2X28 250
AC3 AZOTEA 43.2X28 250
AC4 DETALLE 43.2X28

ACABADOS
Plano Contenido Formato Escala

ACABADOS
ACA1 PLANTA SÓTANO 43.2X28 250
ACA2 PLANTA BAJA 43.2X28 250
ACA3 PRIMER PISO 43.2X28 250
ACA4 AZOTEA 43.2X28 250

4. Planteamiento arquitectónico



|36

 El proyecto se encuentra localizado en Berlín Alemania, en el ”Re-
gierungsviertel”, en donde anteriormente se localizaba el “Muro de Berlín”. 
El predio abarcaba toda una manzana, con una superficie de 8095.91m² y 
un amplio frente hacia la calle Raher- Hirschstraβe, el conjunto se compone 
de tres edificios de tamaño regular conectados perpendicularmente con un 
gran foyer. Esta disposición permite la definición  de los espacios exteriores. 

 El objetivo principal utilizar el espacio vacío que fue en don-
de anteriormente estaba el muro de Berlín y crear un espa-
cio que le sirva a la comunidad y promuevan mi país en el mundo.

 Se trata de un edificio de 2 niveles, en los cuales se encuentra, un restaurante 
para 113 personas, una biblioteca, un auditorio para 120 personas, una tienda, un 
estacionamiento para 58 automóviles, una galería y unas oficinas administrativas.
 
 El acceso principal se realiza a través de la calle Humboldtshaven a través 
de un espacio escultórico que remata en una gran plaza vestibular, donde se 
podrán realizar diversas actividades al aire libre. El acceso vehicular se realiza 
a través de una calle principal que conduce al estacionamiento subterráneo 
y posteriormente por escaleras o elevador nos conduce al vestíbulo principal.

 Cada uno de los tres edificios tiene un uso definido y emplazamiento 
responde a los diferentes remates visuales que se encuentran en el terreno. 
En uno se encuentra un una biblioteca y en la planta restaurante en planta 
baja con una espectacular vista hacia el río. Como servicios éste último cuen-
ta con una oficina, almacén cuarto de refrigeración y una cocina industrial.  
En el volumen de en medio se encuentra un auditorio y en  tercer volumen 
viendo hacia lo que era el muro se encuentran las oficinas administrativas, 
y una galería de doble altura que permitirá la entrada de luz natural a la 
gran sala, permite gran flexibilidad al momento de realizar una exposición.

Memoria descriptiva
4. Planteamiento arquitectónico
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Tipo de servicios- entretenimiento- cultura- más de 250 concurrentes.
Ubicación 
El sistema técnico constructivo que se va emplear en la edificación es el de estructura de 
acero IR en columnas y trabes, para las losas y los entrepisos se utilizarán el sistema de 
losacero con una capa de compresión de concreto reforzada con malla. Los muros serán 
de bloques de concreto ligero con castillos de concreto armado en las esquinas y como 
refuerzo en puntos intermedios. La cimentación se compone de una losa de cimentación 
de concreto armado con contratrabes bajo esta, las cuales irán de eje a eje en ambos 
sentidos.
Datos del proyecto
Tipo de suelo
Zona III (lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente prensible, sepa-
rados por capas arenosas con contenido diversos tipos de arcilla y limos.
Area del terreno: 
Número de niveles: 2
Área de estacionamieno: 
Primer Nivel:
Segundo Nivel:
Azotea:
Niveles bajo el nivel de la banqueta:  1 nivel (estacionamiento)
Metros bajo el nivel de banqueta: 2.5 m
Metros cúbicos de excavación:  2084.173 x2.5 = 5210.43 m³
Peso  de sustrato del terreno: 1.7 ton/m³
Peso total de la excavación:  5210.42 m³ x 1.7 ton/ m³= 8857.73 ton

De acuerdo con los materiales y acabados que se van a utilizar para la construcción de 
este edificio, se tomará en cuenta una carga muerta de 1.5

Cargas vivas

2,0 kN/m²- Para techo plano con estancia de personas 
5,0 kN/m² – Aulas de reunión en lugares públicos
Cargas de nieve
S(kN/m²)= ks*so
so= Carga por nieve (Berlín zona 1, menor a 200m). Factor 0,75
ks= Grados por inclinación< 30° .Factor 1
S= 0,75kN/m²
Carga de muros divisorios: 1,25kN/m

Memoria estructural

4. Planteamiento arquitectónico
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Peso total del techo ( Peso+ Cargas vivas + Carga de nieve ) 4,37+ 2+0,75= 7,12kN/m²

Techo: ( Peso + Carga vivas) = 4,925+5,0= 9,93 kN/m²

Sopanda
Acero= 78kN/m³
Perfil IPB 450 (Área transversal = 0,0218 m²)
Vano= 3,05m
Peso de la sopanda = 78 x 0,0218= 1,7kN/m
Carga vertical
La carga vertical la tiene la columna B4 en la planta baja con una superficie 
de 64,81m²
Carga para la columna B4 en el primer nivel es: 59,3 m²
Carga del Techo=q (Techo) x A (Techo)= 7,12 kN/m² = 461,45 kN
Carga del Techo = (Primer piso)= 9,93k N/m² 59,m²= 588,85 kN
Carga del techo = (Planta baja)= 9,93 kN/m²= 643,56 kN
Carga de soplanda= 1,7 kN/mx7,92(claro)= 13,46 N

Carga de la columna = 1,7kN/m x 3,63m (altura)=6,17kN
Carga de la columna (garaje)= 1,7kN/m x 2,5m (altura )= 4,25

F2= F(Techo)+F(Columna)= 461,45+13,46+6,17=481,08
F1= F2+F(Techo Primer Piso) + F(Sopanda) +F(columna) =481,08+588,85+
13,46+6,17=1089,56
F0= F1+F (Techo)+ F(Sopanda)+ F(columna garage)= 
1089,56+ 643,56+ 13,46= 1750,83 kN

4. Planteamiento arquitectónico
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Los entrepisos  son de losacero. Esta cubierta de metal corrugada para aumentar su 
rigidez y capacidad para cubrir claros. La cubierta para el piso sirve como plataforma 
de trabajo durante y como contrucción y como cimbra una losa de concreto colada en 
situ.

4. Planteamiento arquitectónico
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Tipo de servicios- entretenimiento- cultura- más de 250 concurrentes.
Ubicación: Rahel Hirsch Straβe 23 10785 Berlin.

El objetivo del presente es descubrir los trabajos del desalojo de aguas residuales, abas-
tecimiento de agua potable, corriente eléctrica, la instalación contra incendios, aire ac-
ondicionado y 
Instalación hidráulica
La toma domiciliaria se realizará sobre la calle de Rahel Hirsch, que es donde se en-
cuentra ubicado una línea de abastecimiento de la red general.
Las llaves de los lavabos, serán de tipo “ economizadoras” para evitar desperdicios 
de agua. Se usarán muebles de fluxómetro en inodoros y migitorios, para evitar ruidos 
producidos por el golpe del ariete, se instalarán válvulas check silenciosas a base de 
resortes antagónicos, favoreciendo además, la apertura rápida y ligera.
El abastecimiento se hará mediante una cisterna localizada en el estacionamiento y 
parte de la cimentación y será abastecida por una tubería de 2”.De la cisterna se bom-
bea una esfera de presión la cual provee  de agua a los diferentes con tubería de difer-
entes  diámetros.
Dotación de agua diaria
6 l x 117       personas auditorio=702  l
20 l x 195     metros cuadrado para oficinas = 3900 l
10 l x 100     por visitante en la galería = 1000 l
12 l x205      comensales en el restaurante = 2460 l
20 l x 64       por visitante para la Biblioteca = 1280 l
Total  =        9342 l  en la hora pico

 Instalación sanitaria
 La descarga de aguas negras se realizará a la calle Rahel Hirsch, donde se localiza una 
línea de la red general municipal.
Un sistema de drenaje mediante una red interna de PVC capta el agua negra por medio 
de registros de tabique impermeabilizados los cuales se encuentran situados en nivel de 
estacionamientos y se canalizan a través de un cárcamo hacia la red pública.
Para succionar el agua. La primera de ellas  es para el uso diario y la segusa, colocada 
en la parte inferior del tanque, para los casos de emergencia. Los espacios contarán con 
rociadores.
Lod elementos estructurales metálicos se colocó un retardante de fuego.

Las azoteas tienen un desnivel de 2%, con la intensión de llevar agua pluvial hacia una 
red de tubería de PVC con registros en el nivel de estacionamientos, los cuales llevan a 
un depósito de captación y que servirán para los sanitarios.

Memoria de instalaciones

4. Planteamiento arquitectónico
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El depósito de aguas pluviales se consideró  la capacidad anual  y la superficie total del 
área de captación del edificio es de 1668 m². La precipitación anual fue de 578 mm/a
Las tuberías  deberán ser de 15cm de diámetro como mínimo y contar con una pendi-
ente mínima de 2% y deberá tener registros no mayores a 10m de distancia entre cada 
uno, así como en cambio de dirección. El albañal será de 60x 80 cm por lo menos a 
una profundidad de más de dos metros.
Se utilizaran tuberías de 40mm para lavabo, 50mm para lavadero y 100 mm para el 
inodoro, continuado con este diámetro hasta la bajada de aguas negras.

Instalación Eléctrica
La acometida será por la calle Rahel- Hirschstr. Donde se localiza la línea de la com-
pañía luz.
El sistema de distribución de la red exterior será subterráneo. Se canalizan los cables 
a través de las tuberías con registro en los cambios de dirección y en la acometida del 
edificio.
Por otra parte las tuberías internas serán de PVC, conduit eléctrico.
Se propone la utilización de una subestación eléctrica para satisfacer la demanda de 
energía eléctrica para recibir en alta tensión la carga necesaria para el proyecto, trans-
formarla en baja tensión para después espacios, además resulta más económico ob-
tener este servicio.

Instalaciones contra incendio
En caso de siniestro se contará con agua de la cisterna, prevista anteriormente para 
una emergencia. Se prevé que la cisterna tenga dos bombas succionar el agua. La 
primera de ellas  es para el uso diario y la segunda, colocada en la parte inferior del 
tanque, para los casos de emergencia. Los espacios contarán con rociadores.
También en los elementos estructurales metálicos se colocó un retardante de fuego.
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Para determi-
nar los costos 
se utliza un 
análogo que 
tenga más o 
menos el mis-
mo programa 
con mi proyec-
to y se com-
para con un 
índice que está 
determinado 
por la cámara 
de arquitectos 
de Alemania.

Objeto en comparación :Edificio para eventos de 1,049 m2 con 1,671 euro/
m2

4. Planteamiento arquitectónico

Cálculo de costos

BkI, Objektdaten N7, Alemania, 500 p.,2001
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Momento de cálculo 2011
Duración de la obra 2012
Estimación del índice por cuartal
Último índice 2010 114.5

2009 113.5

 Cuesta de  índice promedio        Diferencia

Estimación del índice para el proyecto contemplado

Nuevo índice
2010 114.5

Actualización del valor del costo
Promedio de la duración de la obra del objeto comparado 1998 97.7
Índice (nuevo) / Índice (antiguo)
114,5/ 97,7 1.17

€/Unidad €/unidad

 LEY DIN 276 Grupo de Costos UnidadCantidad Valor (antiguo) Valor en el índiceValor (nuevo)Suma
300 310 Excavación m3 6672.09 36.72 1.17 42.96 286,649.00      €

320 Cimentación m2 1634.29 211.42 1.17 247.36 404,260.26      €
330 Paredes exteriores m2 1806.58 381.43 1.17 446.27 806,228.06      €
340 Paredes interiores m2 796.59 177.09 1.17 207.20 165,049.70      €
350 Plafon m2 1155.63 428.68 1.17 501.56 579,612.70      €
360 Techo m2 1635.37 253.08 1.17 296.10 484,238.94      €
390 Otros costos para la construción 1.17 0.00 -                      €

Suma: 2,726,038.67   €

1 Punto/ Año
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Honorarios para Arquitectos  según HOAI ( Honorarios para arquitectos y ingenieros
Honorarabrechnung für Architekten nach HOAI (HonorarOrdnung für Architekten und Ingenieure)

Zona de honorario IV
Edificio  que sobrepasa el desarrollo promedio
Diferentes funciones en un solo proyecto

Honorarios del arquitecto

Grupo 310-360facturable bruto neto
2,726,038.67        2,290,788.79     

a costo más pequeño facturable 2,000,000.00 €    
a1 Honorario 187,455.00 €       
b Costi más cercano 2,500,000.00 €    
b1 Honorario 231,352.00 €       
c Honorario efectivo 2,290,788.79 €    
c1 Honorario 212,984.51 €       

Fases a desarrollar 1-4
Fase 1 Grundlagermittlung Investigación 1 ergeben 3% del total
Fase 2 Vorplanung Pre-diseño 2 ergeben 7% del total
Fase 3 Entwurfsplanung Diseño 3 ergeben 11% del total
Fase 4 Genehmigung Permiso 4 ergeben 6% del total

1-4 total 27% del total

27% von 212,984.51 €    57,505.82 €            
Desarrollo especial 0

3% Gasto adicional 1,725.17 €               
Suma neto 59,230.99 €            
19% impuesto 11,253.89 €            
Suma bruto 70,484.88 €     
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Vista desde el rio

Perspectiva conjunto

4. Planteamiento arquitectónico

Perspectivas

Vista a la galería
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Vista galería

Vista plaza
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Maqueta
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Conclusiones

 El aspecto de la ciudad es reflejo de historia de Alemania en el vigésimo siglo. Es 
por esto que la historia reciente única de Berlín ha salido de la ciudad con un arsenal 
ecléctico de arquitectura y de vistas.
 Cada uno de los gobiernos nacionales basados en Berlín - el 1871 Imperio 
alemán, República de Weimar, Alemania nazi, la Alemania Oriental, y ahora reunificada 
Alemania- programas ambiciosos iniciados de la construcción, cada uno con su propio 
carácter distintivo. Berlín fue devastada por incursiones que bombardeaban durante Se-
gunda guerra mundial y muchos de los viejos edificios que escaparon las bombas fueron 
suprimidos en los años 50 y los años 60 en el oeste y al este. Es por eso que al caminar 
por toda la ciudad todavía se presentan esos huecos entre construcción y construcción, 
que tendrán ser aprovechados de buena manera como lo presenté  con mi propuesta de 
tesis. 
 Para ésta demostré las habilidades que aprendí en el desarrollo durante la car-
rera aplicados a un problema que es similar a los que se van a presentar en una futura 
en la vida profesional. 
 En el presente documento se expuse un concepto de solución óptima al prob-
lema. Es decir, se consideró todos los requerimientos ambientales y contextuales, así 
como las necesidades del usuario, mostrando una inclusión social con identidad históri-
ca y cultural comprendiéndola identidad del sitio. Se trató de equilibrar y dar congruen-
cia al entorno natural con el desarrollo urbano para de esta forma encontrar una sana 
convivencia, tomando siempre en cuenta las atractivas vistas.
 La arquitectura, como una de las seis bellas artes transforma el medio ambiente 
construyendo y da a la naturaleza la convivencia de la creatividad humana, que muchas 
veces se ve limitada por factores externos que hasta llegar a una síntesis gráfica en el 
que el dibujo llega a ser parte cualitativa y determinante en un proyecto arquitectónico.
 La meta en este trabajo fue crear espacios habitables en los cuales los espacios 
se sientan identificados tanto física como espiritualmente, pero sobre todo que resuel-
van las expectativas y los llene de nuevas experiencias positivas.

“No me pregunten por esta o por aquella obra, no busquen lo que hago, vean lo que vi.

La arquitectura es la acción visual. Debemos saber mirar de forma espontánea para que 
no nos domine el análisis”1

1 Frases recogidas del discurso de Luis Barragán en la recepción del premio Pritzker de 
Arquitectura en 1981
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