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Fragmentos

LAS CIUDADES Y LA MEMORIA.

Al hombre que cabalga largamente por tierras selváticas le acomete el deseo

de una ciudad. Finalmente llega a Isadora, ciudad donde los palacios tienen 

escaleras de caracol incrustadas de caracoles marinos, donde se fabrican se-

gún las reglas del arte catalejos y violines, donde cuando el forastero está 

indeciso entre dos mujeres encuentra siempre una tercera, donde las riñas de 

gallos degeneran en peleas

sangrientas entre los apostadores. 

Pensaba en todas estas cosas cuando deseaba una ciudad.  Isadora es, pues, 

la ciudad de  sus sueños; con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía 

joven; a Isadora llega a avanzada edad. En la plaza está la pequeña pared de 

los viejos que miran pasar la juventud; el hombre está sentado en fila con ellos. 

Los deseos son ya recuerdos.

Italo Calvino

texto 01

texto 01

Calvino, Italo (1983) : Las ciudades invisi-
bles. Editorial minotauro, España, 251 págs.
página_29
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¿Por qué el centro histórico?
Introducción

¿Por qué el centro histórico?
Introducción

¿Por qué elegí el centro histórico?

Pensando en los muchos temas de 

tesis que pude haber desarrollado, 

ninguno reunía con las características 

que en esos momentos me interesa-

ban.

Uno de los puntos que más me impor-

tan en la arquitectura, y que en algu-

nas ocasiones a mi parecer no se le 

da la importancia que se debiera, es la 

vida, la sociedad y lo que esta plasma 

en la ciudad. 

Hay un punto vivo en todo esto que 

refleja la situación de una sociedad, 

“La ciudad, en este caso el centro his-

tórico para mi tenía muchísimo más 

relevancia que cualquier otro sitio de 

análisis.

El centro es el punto de partida formal 

al desarrollo total de la ciudad, punto 

cultural e histórico que detonó mayo-

ritariamente lo que vivimos en la ac-

tualidad.

En su imagen refleja el paso de los 

años y de una historia que difícilmente 

se borrará, aún en la traza de las ca-

lles existe el paso de las acequias, de 

los mercados de la vida prehispánica, 

colonial de la vida porfiriana hasta la 

actualidad.

El centro histórico es reflejo de nues-

tro pasado y problemática de nuestro 

presente.

Problemática no porque  sea un gran 

problema para la vida sino por la si-

tuación que es reflejo de la problemá-

tica general de la sociedad mexicana.

Para realizar un proyecto en este lugar 

tienen que tener cierta sutileza de in-

tegración pero la fuerza para rescatar 

una parte del centro, o reactivar algo 

muerto en este. No se puede omitir 

las actividades, el uso real del suelo, 

ambulantaje, el uso de ciertos depar-

tamentos como bodegas, el abando-

no de edificios que han sido íconos 

y que hoy muy a mi parecer han sido 

transgredidos de la peor forma, tal es 

el caso del cine teresa. 

Sin embargo hay ejemplos dentro del 

mismo centro histórico que han recu-

perado y generado nuevas dinámicas 

de ocupación que conviven con lo que 

era existente ahí y con la vida de barrio 

que se llevaba en ella. En este caso 

hablo de la calle de Regina.

Este proyecto que tanto tiempo e inte-

rés me ha llevado lo elegí por ser rico 

en situaciones, problemáticas, viven-

cias e historias.... desde el ambulan-
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digno no de recuperar, sino de quitarle 

una serie de problemas de encima..  

El principal punto Vivirlo y llenarlo de 

vida..... No sólo de día sino llenándolo 

de gente que lo habite, que le tome 

el mismo amor con el que algún día 

se vivió en las vecindades sin importar 

las clases sociales todos habitaban 

en un mismo espacio.

taje hasta lo cultural......

Este es un punto de la ciudad que 

no puede ser intervenido sin tomar 

en cuenta la vida que surge en el, la 

cantidad de riquezas que tiene, y so-

bre todo realizar intervenciones que 

intenten resolver una serie de proble-

máticas que se viven hoy en el centro 

histórico,sin embargo, esto no indica 

que se desaparezcan una serie de 

situaciones y escenarios que se su-

ceden en el centro, como la vida de 

barrio, que muy a mi parecer debe ser 

algo que se rescate creando nuevos 

espacios de reunión y rescatando 

espacios que actualmente funcionan 

como bodegas para recuperarlos 

como viviendas.

El centro histórico en estos 2 años a 

formado parte de mi vida, de mis ac-

tividades, de verlo y vivirlo....... algo 

imágen 01

imágen 01 Rivera Diego
El mercado de Tlatelolco
año 1945



¿Por qué el centro histórico?
Introducción

Puntos a alcanzar 
Objetivo

Existen una serie de dinámicas que a 

veces no tomamos en cuenta para el 

desarrollo de un objeto arquitectónico, 

ésto a la larga provoca el fracaso de la 

propuesta y resulta en  un gran elefan-

te blanco que jamás será utilizado ni 

apropiado por sus habitantes.

Así se requiere como primera obser-

vación, entender la situación de un 

lugar de manera social, urbana, eco-

nómica y arquitectónica. 

El análisis urbano en conjunto con la 

dinámica social son puntos y bases 

de gran importancia para la concep-

tualización del proyecto.

La accesibilidad, el contexto, los usos 

reales, lopropuesto en el programa 

delegacional y los usos que éste mar-

ca.

Al realizar el estudio y analizar la ima-

gen urbana del sitio, la respuesta in-

mediata a lo que vemos debe ser con-

gruente con el contexto.

A veces, los proyectos responden a 

una problemática, sin embargo for-

malmente no son congruentes con el 

contexto. Así, no se puede realizar un 

objeto sin pensar en lo que existe a su 

alrededor, al final parte de la ciudad 

está llena de objetos que crean alie-

naciones en la imagen de la ciudad.

Mi principal objetivo con este docu-

mento es reflexionar acerca del que-

hacer arquitectónico, cómo se gestan 

los proyectos desde la investigación y 

el conocimiento de la zona, las distin-

tas partes que se deben incorporar en 

la conceptualización de un proyecto.

En este caso, se trata de  una pro-

puesta que nace de una investigación 

social, urbana y la dinámica de ésta, 

con la vivencia del centro histórico, 

con la intención de mejorar un frag-

mento del centro histórico de la ciu-

dad de México.

El documento se conforma de manera 

general en 3 partes; 

��Antecedente histórico

��Análisis urbano general y 

particular

��Desarrollo de proyecto

Estos 3 puntos abarcan el análisis 

general del centro histórico con su 

dinámica social, el análisis particular 

correspondiente al polígono de las 

Vizcaínas y la propuesta arquitectóni-

ca inserto en la ciudad.
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Base teórica

Introducción

La vida cotidiana del
centro histórico y su lectura

Base Teórica

La única forma de percibir la forma de 

la ciudad o una parte de ésta,  es re-

corriéndola.

Tenemos registrada la imagen de la 

ciudad como una serie fotográfica, de 

las cuales identificamos ciertos sitios 

y los ligamos con ciertos aspectos 

como la imagen urbana mediante re-

cuerdos, vivencias, y actividades que 

hemos realizado en ella.

Otro punto que refiere a la identifica-

ción de la ciudad es el recuerdo de 

experiencias anteriores, que es el re-

sultado de la superposición de mu-

chas imágenes individuales que son 

distintas en el tiempo.

Con base a esto, se puede concluir 

que lo que registramos de manera 

general de la ciudad se conforma por 

capas físicas en forma de imágenes.

Una de estas capas es el objeto arqui-

tectónico y el medio que lo rodea.

Y en segundo plano, se identifica la 

manera en que estos espacios funcio-

nan  cómo los recorremos. Este plano 

está conformado por las calles, aveni-

das, y líneas de conexión.

En conclusión la ciudad está confor-

mada por capas físicas, económicas, 

sociales, culturales, normativas, políti-

cas; que se van entretejiendo y refle-

jándose en nosotros en forma de imá-

genes y vivencias.

¿ESTUDIAR LA CIUDAD?

Es importante  estudiarla para poder 

dar una respuesta adecuada con un 

objeto arquitectónico.

Al final del análisis, la resultante del 

objeto arquitectónico funciona como 

un elemento de vinculación entre la 

ciudad y la sociedad, esto repercute 

o afecta directamente en las activida-

des económicas, políticas, culturales, 

y sociales de sus habitantes.
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En este esquema se muestran los 

puntos que se analizarán y cómo se 

relacionarán entre sí a lo largo de la 

investigación.

Esta serie de puntos mostrarán el 

estado en el que se encuentra el po-

lígono de estudio. Obteniendo como 

resultado una serie de observaciones 

que se deberán tomar en cuenta para 

representación del proyecto, y otros 

puntos de conflicto a ser resueltos.

imágen 02 Collage proyectos Archigram
�Walkin city
�Control and choice
�instant city
�Bornmouth steps

imágen 02



Introducción
Base teórica

La imagen de la ciudad
Kevin Lynch

Con base al texto LA IMAGEN DE LA 

CIUDAD, de Kevin Lynch, se retoman 

ciertos puntos para el análisis de la 

ciudad.

En este texto, el autor  habla de la ciu-

dad como una imagen en movimiento, 

una serie de imágenes que van cam-

biando con respecto al tiempo.

Estas imágenes colectivas son ne-

cesarias para que el individuo actúe 

acertadamente dentro de un medio 

ambiente y para que coopere con sus 

conciudadanos.

Cada representación individual es úni-

ca y tiene cierto contenido que rara 

vez o nunca se comunica, pese a lo 

cual se aproxima a la imagen pública 

que, en diferentes ambientes, es for-

zosa, o comprehensiva. Este análisis 
se reduce a los efectos de los objetos 
físicos y perceptibles. 

Hay otras influencias que actúan so-

bre la imaginabilidad, como el signifi-

cado social de una zona, su función, 

su historia, la identidad y sentido de 

pertenencia que causa en la socie-

dad, e incluso su nombre.

La imagen de una realidad fisica de-

terminada puede cambiar ocasional-

mente de tipo si las circuntancias de 

su visión son diferentes. 

Así la creación de la imagen ambiental 

es un proceso bilateral entre observa-

dor y observado. 

texto 02

texto 02

Lynch,Kevin (1960): La imagen de la 
ciudad. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
227 págs.
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La ciudad genérica
Rem Koolhaas

En este texto,Koolhaas habla de la 

identidad como una derivación de lo 

que existe de ciudad (presente) y lo 

que conforma a esta imagen actual,  

parte histórica vaciada al contexto del 

presente.

Señala principalmente que algo crea-

do en la actualidad difícilmente puede 

generar una fuerza o un impacto his-

tórico.

El crecimiento de la población y el 

paso del tiempo es exponencial, pro-

vocando que en nuestros fragmentos 

del pasado se vayan reduciendo a 

pequeños puntos dentro de un frag-

mento actual, en los que pocos son 

los que pueden disfrutar de habitar y 

compartir estos espacios.

La historia tiene un depósito en la 

arquitectura, en la que en algunas 

ocasiones es explotada perdiendo la 

importancia del significado de su his-

toria.

Esta disolución es exacerbada por 

la masa de turistas en constante au-

mento, una avalancha que, en una 

búsqueda perpetua de “carácter”, 

va moliendo las identidades exitosas 

hasta convertirlas en un polvillo insig-

nificante.

Bajo dicha situación existe una cons-

tante: “El centro como el punto más 

importante de la ciudad, como el nú-

cleo del valor y el significado”. 

Esto termina tornándose en la idea de 

que el centro tiene que ser siempre el 

punto más modernizado. Paradójica-

mente, esto tiene que ser al mismo 

tiempo el espacio más dinámico y 

estático, el más nuevo y el más viejo, 

adaptarse intensamente y constan-

temente, todo a la vez... y esto debe 

de integrarse en una intervención de 

carácter respetuoso e inadvertido, así

reciclar un espacio y tornarse útil. 

Hay un punto en la intervención de un 

edificio que se sitúa en la transforma-

ción y el reciclaje de la obra del pasa-

do. Bien se sabe que son fragmentos 

de nuestra historia, ciudades museos, 

pero, ¿cuántos en la actualidad son 

espacios útiles?, prácticamente la ma-

yoría son transformados  y el éxito de 

una ocupación del centro histórico es 

el cambio de uso de algunos de los 

edificios... El cambio de espacio utili-

tario a espacio público.

Koolhaas tambien menciona el con-

cepto dela peatonalización, la crea-

ción de parques nuevos, plantando, 

conectando [bridging], exponiendo la 

restauración sistemática de la medio-

cridad histórica, toda autenticidad es 

implacablemente evacuada.

texto 03 Koolhaas, Rem (2003):La ciudad genérica
Editorial Gustavo Gili, Barcelona,62 págs.

Texto 03



Introducción

Afirmando así que “la Calle ha muer-

to”. Este descubrimiento ha coincidi-

do con un frenético intento por resu-

citarla. 

El arte público está en todas partes 

como si dos muertes produjeran una 

vida.

La Peatonalización- intentando prote-

ger la calle simplemente canaliza el 

flujo de esos condenados a destruir 

con sus pies el objeto de su intencio-

nada veneración.

Base teórica
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Cullen sostienene que el arte de las re-

laciones como el arte a la arquitectura, 

el ambiente está conformado por la-

zos entre los edificios el entorno natu-

ral y medios externos como el tráfico,  

los anuncios, etc.

Cuando caminamos por la calle, la 

información que recibimos de los ob-

jetos corresponde a una serie de códi-

gos como el color, la textura,  el ritmo, 

etc. Así de esta forma la morfología 

de la ciudad está formada de códigos 

físicos, algunos provocados por la 

ciudad otros por el paso del tiempo y 

otros son artificiales y producto del di-

seño de actividades para la sociedad.

Según Cullen el contraste es el que 

hace más notoria la imagen de la ciu-

dad.

Al tener dos imágenes contrastantes 

en mente “la ciudad se hace visible 

en un más profundo sentido cuando 

se dan a notar y contrastan ciertas si-

tuaciones físicas y sociales.” En este 

momento  la ciudad cobra vida a tra-

vés del drama de la yuxtaposición de 

imágenes o capas. 

Gordon Cullen

texto 04

Texto 04

Cullen, Thomas Gordon (1964): El 
paisaje urbano, Editorial Routledge, 
EUA, 200 págs.

Esquema que muestra lo que Cullen toma en 
cuenta en sus estudios.

Aspecto
Físico

Aspecto
Vivencial

Emociones

Información

El Lugar tiene que ver con nuestras 

reacciones a la posición de nuestro 

cuerpo en el medio ambiente. Es la 

sensación entre estar o habitar, entre 

el aquí y el allá.

La última categoría  es el “conteni-

do”. El tejido de las ciudades: color, 

la textura, la escala, estilo, carácter, 

personalidad y la singularidad. 

Como conclusión,Cullen habla de tres 

ramos de enlace con la ciudad; la po-

sición, el contenido y el movimiento.

Éste último no es una simple progre-

sión que se pueda medir fácilmente. 

Sin embargo, es útil en la planifica-

ción, ya que revela las cosas existen-

tes y lo que ha dejado el tiempo. 

El paisaje urbano
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Orígen del centro histórico
Antecedente Histórico

zacualco; en el noroeste Santa María 

Cuepopan y un poco más al norte la 

ciudad de Tlatelolco. Hacia el sures-

te San Pablo Zoquipan y al suroeste 

San Juan Moyotlán.

EL PLANO DE CORTES

En este plano podemos observar 

claramente el carácter lacustre de la 

ciudad, las grandes calzadas esta-

ban hechas en trechos en lo que una 

parte se asentaba con pilotes y pie-

dras y en las profundidades del lago 

y otra era a manera de puente, lo que 

no dejaba de tener un carácter estra-

tégico que se convertía en un arma 

de dos filos. Por un lado para atacar 

la ciudad, se tenía que avanzar por 

las calzadas, las que una vez quitan-

do el tramo del puente bloqueaban la 

entrada al enemigo.

La otra manera era hacerlo por agua 

con el uso de canoas. Retirar los 

Evolución

gl
os

ar
io

Tenochtitlan

La ciudad de Tenochtitlan fue crea-

da en base al cosmos, el movimien-

to solar es el que prevalece para la 

orientación de ésta hacia el poniente 

donde  el centro está ocupado por el 

espacio sagrado.

Desde sus inicios la ciudad se divide 

en cuatro barrios o CALPULLIS1, que 

a medida que la urbe crecía estos 

iban aumentado.

Los cuatro barrios tuvieron como par-

te de sus límites grandes calzadas, 

que la unían con tierra firme la del 

Tepeyac al norte, la de Iztapalapa al 

sur, la de Tacuba al poniente, y otra 

de menor dimensión al oriente (la cal-

zada del embarcadero). Estos ejes 

sirvieron para darle la primera traza  

de la ciudad.

Con la conquista los calpullis recibie-

ron nombres cristianos y fueron ubi-

cados de la siguiente manera:

Hacia el noreste San Sebastián At-

1_

texto 05

imagen 03

Calpulli
Unidad que agrupa a determinadas personas o 
señores de antiguos linajes que poseían tierras 
dentro de las que estaban numerosas familias 
de gente del pueblo que se identificaban con 
su barrio y servían al señor de éste.

puentes de las calzadas era alta-

mente riesgoso pues la ciudad podía 

quedar totalmente incomunicada.

También puede apreciarse que hay 

canales mayores que penetran en la 

ciudad y están cruzados por puentes 

angostos sobre el agua, indicados 

con dos líneas paralelas.

Se puede ver el acueducto que vie-

ne de Chapultepec y corre sobre la 

calzada de Tacuba para abastecer de 

agua potable a la ciudad.

A lo que se refiere en las calzadas 

la única que no tenía puentes, por lo 

que se observa en el mapa y en las 

descripciones que de ella se hace  la 

de Iztapalapa.

texto 5 Matos Moctezuma Eduardo (2006) 
Tenochtitlan México, El Colegio de México,
Fondo de cultura Económica
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Entre las casas destacan algunos 

edificios de mayor altura que segura-

mente representaban templos dentro 

de los Calpulli o la casa de algún se-

ñor principal del barrio.

Se ve la casa de Axayácatl, en donde 

se alojaron los españoles mientras 

estuvieron en Tenochtitlan, cerca de 

la esquina suroeste del recinto cere-

monial, Así como el palacio de Moc-

tezuma al sur del mismo  recinto.

Detrás del palacio se aprecia lo que 

podían ser los jardínes y muy cerca 

de ahí el zoológico, indicado por cua-

dretes con aves y animales en cada 

uno de ellos. Frente a palacio y al sur 

del gran recinto ceremonial tenemos 

una plaza que correspondería  en 

parte a lo que hoy es el Zócalo de la  

Ciudad de México.

Por su parte la ciudad de Tlatelolco, 

tiene su espacio sagrado con cuatro 

calzadas, aunque de menores di-

mensiones que la de Tenochtitlan.

LA HABITACIÓN DE LOS 

NOBLES

El palacio de Moctezuma

Había habitaciones en donde se 

guardaban códices y anales.

En otras habitaciones había un buen 

número de armas; arcos, flechas, 

dardos, cuchillos, macanas y lanzas 

y trajes de guerreros.

Había espacios donde el Tlatoani 

atendía a sus vasallos y espacios 

para sus servidores y guardias.

El zoológico tenía todo tipo de aves 

y algunas de ellas estaban en estan-

ques, además había felinos, vena-

dos, zorros, serpientes, entre otros. 

Igualmente de encontraba el perso-

nal que se hacía cargo de todos los 

animales.

De igual manera había habitaciones 

para mujeres, y aposentos para la 

comida y otros menesteres.

En el códice Florentino se han pinta-

do las casas de los nobles, en ellas 

vemos acabados finos en los dinte-

les que forman la puerta, así como 

decorados en la parte superior de la 

fachada y se encuentran asentados 

sobre plataformas.

Debió de emplearse piedra, made-

ras finas y estuco, este último para 

recubrir muros tanto interiores como 

exteriores.

Casas populares hechas en adobe,
madera, y paja. 
Códice Florentino

Palacio del gobernante
Códice Floentino

Im
ág

en
es
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San Juan
Yopico
Distribución interior
casas de pueblo

San Juan
Tlaxcoat
Distribución interior 
casas de pueblo

Unifamiliar
con escaleras

Unifamiliar
con chinampa

Multifamiliar
con patio central

CASA DE COMERCIANTES

En estas debían guardarse tener las 

cargas con los productos que co-

merciaban. Según Cortés los nobles 

y ricos no vivían en dichas casas por 

largas temporadas sino todo lo con-

trario residían en ellas cierta tempora-

da durante el año.

LA CASA POPULAR

La mayor parte de la sociedad de Te-

nochtitlan eran personas dedicadas 

a diferentes oficios, pertenecientes a 

alguno de los calpulli o barrios que 

conformaban la ciudad.

Había distintos tipos de casas he-

chas con distintos materiales; ma-

dera, adobe, piedra, carrizo, tierra 

apisonada, todo era material nativo 

del lugar o en otras ocasiones era 

material que se vendía en el mercado 

de Tlatelolco.

DISTRIBUCIÓN INTERNA

Quizá en la mayoría de los casos se 

trataba de una sola habitación, o va-

rias de ellas, dividida en su interior 

según el tipo de actividad que se de-

sarrollara.

El fogón era un lugar importante de-

dicado a la cocina, y las otras áreas 

se destinaban para dormir en este-

ras. En otros espacios se almacena-

ba grano y agua.

i 08 i 09 i 10 i 11 i 12
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Base teórica
Introducción

El MERCADO.

Este era donde se concentraban 

los productos y se daban intercam-

bios de todo tipo. Los comerciantes 

se convirtieron en lo que hoy se ha 

considerado una clase naciente que 

llegó a tener un papel importante en 

la sociedad mexica y que alcanzó un 

estatus alto en ella.

Había varios tipos de comerciantes, 

desde los que llevaban el producto 

de su propio trabajo como los ce-

ramistas, lapidarios, vendedores de 

legumbres, cazadores, pescadores, 

entre otros.

Tambien había comerciantes ricos 

que controlaban el mercado de lar-

ga distancia y que traían objetos de 

otras regiones de Mesoamérica.

Los comerciantes gozaban de cier-

tos privilegios, como tener sus pro-

pios jueces por cualquier conflicto de 

robo.

TRANSPORTE Y ABASTECI-

MIENTO DE AGUA POTABLE

Las canoas eran el medio más impor-

tante para la comunicación entre la 

ciudad y otras ciudades ribereñas.En 

ellas se pescaba o servían como me-

dio de transporte de varias personas.

Los dos acueductos principales eran 

el de Chapultepec y el de Tacuba, 

que se ven reflejados en un plano de 

1935 del arquitecto Ignacio Alcocer, 

Estos se  asentaban sobre la calzada  

y estaban hechos con piedra y arga-

masa  de una altura de 1.80 m y con 

un ancho de 1.60 m, con el canal en 

la parte superior recubierto de estu-

co.

LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD

Los Mexicas eran una sociedad pro-

fundamente estratificada. Su pobla-

ción está calculada aproximádamen-

te en 175 000 habitantes, dividida en 

dos grandes clases sociales.

Los Pipiltin gente de nobleza que 

concentraba cargos importantes, 

como sacerdotales como administra-

tivos y militares.

Los Macehualtin gente de pueblo, 

dedicados a diferentes tareas dentro 

de la producción artesanal y agrícola.

Cada una de ellas tenía niveles inter-

nos según los quehaceres que desa

rrollaran.

imagen 13
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Superposición de la ciudad de los 
conquistadores

La Conquista

Una vez que la conquista se realizó, 

los españoles inician el proceso de 

destrucción de la antigua ciudad in-

dígena; sobre los restos de la Gran 

Tenochtitlan se erigió la ciudad que 

por cerca de 3 siglos fue la capital del 

virreinato más próspero de la Corona 

Española.

En 1522 se decide reconstruir la ciu-

dad para hacerla la capital de la Nue-

va España.

Fue Alonso García Bravo, topógrafo 

de los soldados de Cortés, el encar-

gado de realizar la primera traza no-

vohispana, pues era un entendido en 

el arte de trazar y construir.

TRAZA DE LA CIUDAD

García Bravo trazó una villa regular 

en forma de “tablero de ajedrez” o 

damero, donde todas las calles se 

cruzan entre sí en ángulos rectos, 

con manzanas alargadas dispues-

tas de oriente a poniente y un centro 

donde se ubican la iglesia principal, 

los edificios públicos y privados más 

importantes.

Dentro de la traza quedaron los sola-

res de los conquistadores, mientras 

que a los naturales se les asignan 

las zonas periféricas. Para ello tomó 

como base el trazo de las calzadas 

prehispánicas y los espacios abier-

tos de la parte central; dando lugar 

a cuadrantes que se conformaron 

como barrios muy parecidos a los 

Campan o Calpullis Mexicas.

Estos barrios fueron; al norte Sta. 

María la Redonda en el cuadrante 

poniente y San Sebastian al oriente, 

divididos por la calzada del Tepeyac 

que discurría de sur a norte desde el 

centro del asentamiento hasta el ce-

rro del Tepeyac, pasando por el mer-

cado de Tlatelolco. 

Al sur se encontraban, en la zona 

oriental el barrio de San Pablo y en 

el otro extremo el de San Juan, el de 

mayor extensión; los cuales estaban 

divididos por la calzada de Iztapala-

pa, la que alcanzaba mayor distan-

cia, pues conectaba con el lago de 

Xochimilco, hoy en día la calzada de 

Tlalpan. Transversalmente el asenta-

miento estaba dividido por la calzada 

de Tlacopan, que hoy conocemos 

como Tacuba y que daba salida

a la ciudad de Tenochtitlan hacia el 

pueblo de Tacuba que fue por donde 

huyeron los españoles durante la No-

che Triste. Mientras que hacia el po-

niente discurría una pequeña calzada 

que llevaba hacia los embarcaderos 

y el lago de Texcoco.
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La plaza del Marqués fue el primer 

espacio urbano que quedó confor-

mado, se localizaba en el cruce de la 

calzada principal, que era la de Tacu-

ba, con la calzada del Tepeyac. 

La primera, al prolongarse, remataba 

en el edificio de las atarazanas, un 

vasto almacén rematado con alme-

nas que sirvió para guardar la artille-

ría, que fue el primer edificio español 

fundamental para la defensa del te-

rreno recién conquistado. La segun-

da fue importante por ser el acceso 

más directo a Tlatelolco, lugar del 

mercado principal en la época pre-

hispánica.

A Hernán Cortés le correspondieron 

las Casas Nuevas de Moctezuma, 

hacia el lado poniente, así como las 

Casas Viejas. Por estrategia defensi-

va, las casas se edificaron a manera 

de fortalezas, que le imprimió un sello 

de ciudadela a la fisionomía urbana, 

a pesar de no estar amurallada; que 

contrastaba con la traza renacentista.

La plaza principal estaba limitada al 

poniente por las casas viejas de Cor-

tés, antiguo palacio de Axayácatl, 

sitio donde se levantó la residencia 

del conquistador, y que abarcaba 

el terreno que en la actualidad se 

extiende entre las calles de Tacuba, 

Madero e Isabel la Católica; en esa 

gran extensión se construyó un gran 

edificio en forma de fortaleza con to-

rres almenadas en cada esquina.

Esta plaza, que albergaba las institu-

ciones principales, estaba contigua 

a una de mayor tamaño que seguía 

cumpliendo la función mexica de 

mercado, el cual estaba limitado al 

poniente por el portal de Mercaderes, 

al sur por el edificio de Cabildo, ter-

minado en 1532 y al oriente por las 

Casas nuevas de Cortés, quien las 

termina en 1531 para residir en ellas, 

pues desde 1528 la Audiencia y los 

Oídores ocupaban las Casas Viejas. 

Las Casas Nuevas tenían un terreno 

que se extendía desde la calle de 

Moneda hasta Manzanares y por el 

oriente hasta Correo Mayor, pasando 

la Acequia Real por el interior de la 

propiedad.

En 1524 se inició la construcción de 

la Iglesia Mayor en el lado oriente de 

la plaza, con el eje principal orientado 

de este a oeste, con la fachada vien-

do al poniente hacia las casa de Cor-

tés. Al lado de ella, cerrando la plaza, 

se construyeron unos portales donde 

ofrecían sus servicios los artesanos.
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Cédula Real de Felipe II
Reordenación

La Cédula Real de Felipe II fue una 

real ordenanza expedida en San Lo-

renzo del Escorial el 3 de mayo de 

1576.

Este documento nos permite darnos 

cuenta de la forma en que los alarifes 

españoles proyectaron las ciudades 

de la nueva España, trazándolas a 

partir de una gran plaza, misma que 

regía el trazo de calles, confinada por 

una serie de edificaciones de alto 

rango, como la Iglesia principal o Ca-

tedral en los obispados y edificios de 

gobierno, lonjas y mercados.

Se daban especificaciones acerca 

de las características de las casas, 

tanto en la orientación como en la ti-

pología de fachadas y de los lugares 

en los que se debía colocar el resto 

del equipamiento urbano (hospitales, 

comercio, gobierno, iglesias), según 

sus características.

La disposición de las calzadas az-

tecas, la plaza del mercado y los 

palacios de Moctezuma, fueron de-

terminantes en el trazo de la ciudad 

colonial, el sentido formal

urbano cambió de manera sustancio-

sa.

Al reducirse el ancho de las calzadas 

se eliminaron, contra los que reco-

mendaban las ideas renacentistas, 

los efectos de grandes perspectivas, 

además de que en el trazo español 

las calles no remataban axialmente 

en ningún edificio principal. También 

en el nuevo trazo, estas calles princi-

pales, tenían el mismo valor que las 

otras que desembocaban en la plaza.
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El virreinato  1535-1821
Consolidación Urbana

La arquitectura barroca europea fue 

modelo de la novohispana a lo largo 

del siglo XVII. Muchos estudiosos 

consideran que el siglo XVII virreinal 

fue un siglo esencialmente arqui-

tectónico. Floreció en este siglo ya 

que fue el de mayor solidez política 

y económica del virreinato, una vez 

concluida la conquista espiritual y 

material.

Aunque desde un principio quedó 

delimitado el espacio que debían 

ocupar los españoles, que compren-

día además del terreno urbano, los 

ejidos, y las dehesas para ganado y 

tierras; y por otra parte, los indios con 

sus tierras comunales.

Muy pronto las fronteras fueron reba-

sadas por unos y otros, pero siempre 

se podía apreciar claramente la divi-

sión territorial de la ciudad, que no 

era más que un claro reflejo de esa 

sociedad que se había creado bajo 

marcadas diferencias sociales. 

Otra causa del rápido crecimiento de 

la ciudad era el aumento del grupo 

mestizo, constituido por las diversas 

castas y por tener una población flo-

tante por diversos motivos: el comer-

cio, la arriería y el arreglo de trámites 

burocráticos.

Se trazaron tres calzadas: la Piedad, 

al sur; la de San Diego (hoy Av. Juárez 

y Paseo de la Reforma), al poniente y 

la que iba a Chapultepec. Sobre ésta 

última se construyó un acueducto de 

900 arcos que llevaba agua desde 

los manantiales de Chapultepec has-

ta la fuente de Salto del Agua (tal cual 

sucedía en la época prehispánica); 

sin embargo resultó insuficiente y se 

construyó otro más desde Santa Fe a 

la fuente de la Mariscala.

En el siglo, el XVII, se fundaron tam-

bién diez parroquias en la Ciudad de 

México: entre ellas, el sagrario, Santa 

Catarina, Santa Veracruz, Santiago 

Tlatelolco, Santa María la Redonda y 

San Francisco.

También se construyeron hospitales 

como el que fundó Zumárraga que 

después fue la Academia de San 

Carlos y el de San Antonio Abad y 

muchos conventos, como el de San 

Jerónimo, San Bernabé y el de San 

José de Gracia.
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Imagen 15
Imagen de la ciudad

Vista de la gran plaza de México
Año 1602

imagen 15
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S XVIII
La imagen de la ciudad

Fue el segundo conde de Revilla-

gigedo, durante su breve gobierno, 

quien llevó al máximo las reformas ur-

banas iniciadas por sus antecesores 

para que la ciudad de México fuera 

digna sede de los poderes virreina-

les, representantes de una Corona 

ilustrada. 

El perfil de la ciudad cambió com-

pletamente, de hirientes prismas de 

puntiagudos elementos verticales de 

los edificios, se pasó a suaves líneas 

curvas, arcos de medio punto, roleos 

y volutas, según el gusto barroco.

Por lo que se refiere a las construc-

ciones, en un plano de 1753, se ob-

servan edificaciones al poniente, a 

ambos lados de la Alameda. También 

hay a los lados del acueducto y cal-

zada de Chapultepec, donde está el 

convento de Belén y, dentro del barrio 

de la parcialidad de San Juan; en el 

terreno que ocupaba el mercado de 

San Juan, se construyó un enorme 

colegio de niñas. (Área de las Vizcaí-

nas, zona de intervención)

El centro de la ciudad también sufrió 

algunas modificaciones; dentro de 

la Plaza Mayor, se construyeron dos 

edificios, uno dentro del otro, para 

instalar el mercado llamado El Parían.

Así se limpió de puestos y vendimias 

la Plaza Mayor, colocando cuatro 

fuentes en estilo clásico. Se hicieron 

banquetas y se colocaron plazas en 

las esquinas con el nombre de las ca-

lles y azulejos con el número de cada 

casa. El palacio Virreinal aumentó 

sus espacios para dar cabida a casi 

todas las dependencias administrati-

vas, además de ser la residencia del 

virrey.

 En cuanto a la vivienda las casas 

señoriales de la nobleza novohispa-

na seguían ocupando las principales 

calles de la ciudad.

Sin embargo, lo que sin lugar a du-

das resulta más interesante, es el 

surgimiento de un tipo de vivienda 

colectiva, conocida como vecindad. 

En esta época, prolifera tal tipo de 

construcción, que vino a resolver un 

problema habitacional; en la mayoría 

pertenecían a conventos

de monjas, y les representaba una 

fuente de ingresos bastante conside-

rable. La vecindad era un conjunto de 

viviendas en torno a un patio o varios, 

generalmente de dos pisos; las ocu-

paban familias de diferentes status. 
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La traza original ha sido am-

pliamente rebasada. Un sis-

tema de garitas la circundan, 

al norte la de Peralvillo, al 

nororiente la de Santiago; al 

norponiente, la de Nonoalco; 

al poniente  la de San Cos-

me; al sur, la de la Piedad y 

la de San Antonio Abad y, 

al oriente, la de San Lázaro. 

Frente a cada garita se cons-

truyeron anchas calzadas li-

mitadas por árboles.
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México

Colegio de las
Vizcaínas
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DESARROLLO DE LA CIUDAD  
1793 - 1890.

Plano 1793
Diego García Conde

imagen 16

área de intervención

La ciudad de México de final del siglo XVIII quedó registrada en el plano levantado por el ingeniero Diego García Conde 

en 1793. En este plano se aprecia cómo el esquema urbano se ha configurado espontáneamente en forma de estrella. 
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Imagen 18
Traza de la ciudad

Casimiro Castro
Año 1890
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LAS ÚLTIMAS REMINISCEN-
CIAS LACUSTRES

Ya para el siglo XVIII sólo había tres 

acequias grandes por las que se ha-

cía el mayor tránsito; al faltar el agua 

en las acequias y en los canales me-

nores provocó que estos se azolva-

ran al acumularse desechos y queda-

ran en desuso.

Con el tiempo estas tres acequias 

eran: 

�La Acequia Real, que pasaba frente 

al Ayuntamiento 

�El convento de Santo Domingo, 

que corría hacia la laguna en la parte 

oriental de la ciudad.

�El barrio de Monserrate, que pasa-

ba por el Convento de Regina Coelli y 

por las carnicerías del rastro hasta el 

convento de la Concepción. 

Estas circunstancias causaban inun-

daciones en la época de lluvias, sien-

do la más grave la de 1629. 

Enrico Martínez fue encargado del 

proyecto para solucionar esta si-

tuación; presentó un proyecto que 

proponía hacer un túnel por el que 

desaguaran los lagos de Texcoco y 

Zumpango. Se empezaron a reunir 

indios que harían la enorme fosa de 

7km de largo y 3.5m de ancho, que 

convertiría a la Ciudad de México 

de cuenca cerrada natural a cuenca 

abierta artificial. Pero apenas con-

cluidas las obras se comenzaron a 

producir derrumbes por frecuentes 

aguaceros.

Hubo varias propuestas para resolver 

el problema, sin embargo pocas fue-

ron efectivas. 

Más adelante se decidió construir el 

dique de San Cristóbal en la zona de 

Ecatepec; aunque funcionaba par-

cialmente, también impidió que el 

agua del lago de Zumpango se reu-

niera con la del lago de Texcoco, lo 

que devino en la baja del cauce de 

la cuenca y como efecto más des-

favorable en la suspensión de la co-

municación acuática entre México y 

Texcoco.

Así se dio paso al tránsito terrestre, al 

empleo de caballos y carretas y por 

ende al empedrado de vialidades.

Bajo la campaña de mejoras del con-

de de Revillagigedo, una de las obras 

más sobresalientes fue la sustitución 

de algunas acequias por atarjeas, en 

general las centrales fueron cegadas, 

quedando solo la Acequia Real.
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Dentro de las obras públicas que se 

realizaron a principios del siglo XIX 

estuvieron la demolición de los 900 

arcos que sostenían el acueducto de 

Chapultepec, en aras del progreso 

y la tecnología, al instalarse tubería 

subterránea. La fuente de Salto del 

Agua estuvo en peligro de desapare-

cer, con el pretexto de que ya no era 

de utilidad. Al quitar los acueductos,

se tuvo la posibilidad de ampliar y dar 

origen a avenidas y espacios públi-

cos, como las actuales avenidas Hi-

dalgo y Chapultepec.
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Al terminar la guerra de Independen-

cia, en 1821, comienza una nueva 

vida para los mexicanos y para la ca-

pital, se crea en 1824 el Distrito Fe-

deral. 

Desde este momento hasta la Refor-

ma de 1861, la economía en general, 

a excepción de la iglesia católica.

Dos años después de haber nacido 

el Distrito Federal, en decreto pro-

mulgado el 18 de abril de 1826 se 

dio a conocer el límite geográfico que 

conformaba el círculo de dos leguas 

de radio, y decía que los pueblos 

cortados por la línea de demarca-

ción pertenecían al Estado de Méxi-

co, aún cuando la mayor parte de la 

población quedaba fuera del círculo 

distrital.

Los decretos del 28 de julio y el 14 

de diciembre de 1899 permitieron 

una nueva división política al Distrito 

Federal, demarcando los límites de 

cada una de las municipalidades en-

tre sí; creando dos nuevas zonas ,la 

de Azcapotzalco y la de Coyoacán; 

ahora conformándose la ciudad por 

siete distritos que colindaban por el 

norte y oriente con el Estado de Mé-

xico y por el sur con el estado de Mo-

relos, la nueva extensión llegó a los 

1482 kilómetros cuadrados.

Durante el último gobierno de Santa 

Ana, se llevaron a cabo las propues-

tas de reforma de la Plaza Mayor se-

gún el proyecto de Tadeo Ortiz. 

Se empezó por demoler el Parián 

para darle simetría a la plaza; aunque 

se le quiso dar a esto un sentido es-

teticista, en realidad fue la excusa de 

un acto trascendentalmente político, 

con el que se arrancaba de raíz has-

ta el último reducto de los poderosos 

comerciantes españoles del Consu-

lado.

En seguida se comenzó a construir el 

zócalo que sostendría la columna de 

la independencia, pero la obra quedó 

interrumpida por varios problemas, 

entre ellos, el financiamiento.

Así, este proyecto no pasó de “zóca-

lo”, que para lo único que sirvió fue 

para designar este espacio con ese 

nombre.

Respecto a la arquitectura, muchas 

iglesias barrocas se salvaron de ser 

destruidas y sólo se hicieron adap-

taciones, remodelaciones al interior, 

según el gusto de la época. 

Esta fue la causa de que desapare-

cieran varios retablos… fortuna para 

nuestros monumentos que

el periodo neoclásico sólo abarcara 

alrededor de 40 años.

LA CAPITAL DE UN PAÍS 
INDEPENDIENTE
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De las obras construida en estos primeros años, pueden citarse dos teatros; 

el de Iturbide , edificado sobre el terreno que ocupaba la plazuela del Factor 

y el de Santa Ana, en dos predios de la calle de Vergara, obra del arquitecto 

Lorenzo de la Hidalga.
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Imagen 20

Traza de la ciudad
Ministro Fomento
1867

1

Comparativa de traza 
urbana de 1793 a 1867
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El gobierno de Diaz

La arquitectura que se inaugura du-

rante el Porfiriato establece un diá-

logo estrecho con el poder y la idea 

de una nación moderna, de cara al 

concierto de las “naciones civiliza-

das” del orbe. Son bien conocidas 

las ideas cosmopolitas de Díaz con 

respecto a las potencias europeas y, 

más tarde, con los Estados Unidos

Al régimen de Díaz le correspondió la 

tarea de erigir los monumentos y los 

edificios públicosque conmemora-

ban a la patria en el primer centenario 

de la independencia. El urbanismo 

refuerza al discurso arquitectónico 

que patentiza la modernidad de la 

capital mexicana.

La ciudad de México a fines del Por-

firiato continuaba extendiéndose ha-

cia casi todos los puntos cardinales; 

ya no se conservaba la retícula, sino 

que se traza en diagonales, según 

los conceptos urbanísticos en boga. 

La expansión acelerada de la ca-

pital se expresó en la formación de 

nuevas colonias: los nuevos barrios 

fueron el signo urbanístico de la épo-

ca y entonces las clases sociales se 

asentaron en la ciudad de acuerdo a 

proyectos segregacionistas.

La capital mexicana es y seguirá 

siendo un texto cuyos espacios y ar-

quitectura describen el itinerario his-

tórico de la nación desde el imagina-

rio prehispánico, la colonia, la guerra 

de Independencia, el nacimiento de 

la nación hasta nuestro días.

La capital se verá forzada durante el 

gobierno de Porfirio Díaz, a converti-

rese en una ciudad digna de habitar 

para la burguesía local en apogeo. 

Se destina gran parte del presu-

puesto al arreglo y conservación de 

calzadas y paseos, promoviendo la 

realización de obras de ornato, mo-

numentos, construcciones lujosas, 

así como de vías de comunicación 

hacía la periferia, donde se ubican las 

nuevas industrias.

El gobierno central se legitimaba me-

diante la obra pública de gran enver-

gadura y era, quizá, la manera más 

dramática de presentarse al público 

y al mundo. La obra arquitectónica 

coronaba con un éxito inusitado las 

expectativas más ambiciosas del 

régimen que exhibía un perfil arqui-

tectónico bajo el signo de la moder-

nidad.

El empleo del hierro será una carac-

terística de este periodo. Se utiliza no 

sólo en puentes, mercados y en esta-

ciones de ferrocarril, sino también en 

obras de ornato, como en quioscos y 

faroles en alamedas y plazas; en edi-

ficios civiles como el Palacio de Hie-

rro, el Centro Mercantil. Casa Boker, 

entre muchos otros.

1884-1910
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Como técnica constructiva figuró el 

concreto armado o reforzado con 

acero a base de cemento.

En cuanto al gusto arquitectónico, 

predominó un eclecticismo en el 

que se imitaron modelos extranjeros, 

como en el edificio de Correos o en el 

Teatro Nacional, el Palacio de Comu-

nicaciones y el de Bellas Artes. Los 

estilos más usuales fueron el neogó-

tico, el neorrenacentista, el neobarro-

co y el Art Nouveau.
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1910

A partir de la consolidación del Mé-

xico posrevolucionario (moderno), el 

Centro Histórico sufrió un fenómeno 

de despoblamiento, proporcional al 

crecimiento de la ciudad fuera del 

perímetro A, lo que significó el aban-

dono y descuido de inmuebles histó-

ricos y las modificaciones del uso de 

suelo.

Las antiguas casas señoriales alber-

gaban comercios en la planta baja al 

igual que los conventos, y viviendas 

para clases medias y bajas  en los pi-

sos superiores y en los interiores de 

los inmuebles..

En la segunda mitad del siglo XIX a 

partir de la desamortización de los 

bienes eclesiásticos se popularizó el 

centro por lo que muchas muchas fa-

milias acomodadas buscaron nuevas 

residencias. 

Colonias Populares

Para las clases populares se forma-

ron las colonias:

�����������������Guerrero

����������������Vallejo

� ����Díaz de León

�� ����La Bolsa

� ����Rastro

� ����Santa Julia

Sectores medios

Los sectores medios se asentaron en 

colonias como:

� ����Santa María de la Ribera

� ����San Juan. 

Grupos privilegiados

Los grupos privilegiados poblaron las 

colonias: 

� ����Cuauhtémoc

� ����Juárez

� ����Roma y una parte de 

     Coyoacán y Clavería.

En el censo de 1900, se mostró que 

algunas vecindades alojaban entre 

600 y 800 personas, y que cerca de 

13 200 familias no tenían un hogar 

determinado. 

Por otra parte, el ingreso familiar al 

mes iba de los 80 a 100 pesos y que 

las rentas de las casas subieron de 

30 y 50 pesos a 100 y 120 pesos.

A principios del Siglo XX, esta área 

fue perdiendo su importancia relativa  

con la dinámica de la urbe convirtién-

dose en “El Centro” de una ciudad en 

constante expansión.
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Tendencias del crecimiento 

de la ciudad

La tendencia del crecimiento de la 

ciudad en esta primera década fue 

hacia el poniente, donde la mancha 

urbana creció uniformemente. Tam-

bién creció la mancha urbana en 

ambos lados de la calzada México-

Tacuba a partir del río Consulado y 

hasta Tacuba.

Además tuvieron un crecimiento muy 

notorio las colonias: 

��Santa María de Ribera

��San Rafael 

��Tlaxpana

Sin embargo, en términos de cultura 

y sociedad todo lo importante suce-

día en la zona nor riente del Centro 

Histórico; donde se concentraba en 

su mayoría el barrio universitario.

Pronto quedó claro que los inmue-

bles históricos que albergaban no 

lograban cubrir las necesidades de 

una universidad en constante progre-

so. 

Desde 1928 se planteó la posibilidad 

de trasladar el barrio universitario, de-

seo colectivo tanto de universitarios, 

académicos como políticos.

Tras el movimiento de 1910, la cons-

trucción en México tomó tintes socio-

políticos, era la manera tangible de 

demostrar que el Porfiriato había ter-

minado. La universidad también se 

encontraba inserta en ese proceso 

de cambio; por eso durante el man-

dato de Miguel Alemán, a principios 

de la década de los 50 se finaliza la 

mudanza de la Universidad de Méxi-

co hacía su nueva casa; dejando el 

Centro Histórico casi vacío.
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El centro histórico
En la actualidad

A pesar de haber sufrido innumera-

bles transformaciones y conflictos de 

carácter natural y planeados por el 

hombre, el Centro Histórico de la Ciu-

dad de México resguarda uno de los 

tesoros arquitectónicos y artísticos 

más importantes del Nuevo Mundo. 

Enmarcados por la antigua traza co-

lonial, que estableció Alonso García 

Bravo, se encuentran edificios de es-

tilos diversos y variadas funciones: 

lo mismo religiosos como civiles, sin 

dejar de lado los palacios señoriales 

que fueron albergue de poderosos 

personajes e instituciones.

El casco antiguo de la Ciudad de 

México comprende actualmente alre-

dedor de 1500 edificios catalogados 

como históricos repartidos en 668 

manzanas que en total tienen un área 

de aproximadamente de 9 km2. 

Los inmuebles son de carácter reli-

gioso, civil, administrativo, educati-

vo, cultural y habitacional, que datan 

desde el siglo XVI al siglo XX, posee-

dores de un gran valor histórico, artís-

tico y de riqueza monumental. Por lo 

que el Centro Histórico fue declarado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad 

en 1987 por la UNESCO.

En realidad desde que se enfatizó 

el fenómeno de abandono del Cen-

tro Histórico, muchas personas se 

han interesado por la recuperación 

del mismo. Guillermo Tovar de Tere-

sa, en su libro de “La Ciudad de los 

Palacios. Crónicas de un Patrimonio 

Perdido” nos muestra una relación 

nostálgica del deterioro de la zona, 

pero que a la vez exhorta a reflexio-

nar sobre su valor, no sólo histórico, 

arquitectónico o urbano, sino social y 

cultural.

El 29 de mayo de 1903 se decretó 

una orden en la que se prohibía le-

vantar edificios de propiedad particu-

lar a una altura mayor de 22 metros, 

correspondiendo a las calles de más 

de 18 metros de ancho y debiendo 

sujetarse en las de menor ancho a lo 

que determinara la Dirección General 

de Obras Públicas. 

El consejo del 11 de febrero de 1905 

se acordó que las calles de 5 de 

mayo y  en las que delimitarían el 

contorno de la plaza en donde se eri-

giría el nuevo Teatro Nacional. 

Imagen 24 Imagen 25

imagen Zócalo
vista hacia el poniente
1930

imagen google earth
intervención traza actual
2012
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Imagen 24
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Al hacerse la primer traza de la ciu-

dad colonial, los límites al sur fueron 

señalados por las calles de Vizcaínas, 

San Jerónimo, Tornito de Regina y 

Estampa de San Miguel, y al ponien-

te las calles de Tecpan de San Juan 

y Santa Isabel; por lo que el terreno 

de la Plaza de las Vizcaínas formaba 

la esquina suroccidental de la ciudad 

española.

A las afueras del polígono original se 

dejaron terrenos para habitación de 

los indios y para su subordinación re-

ligiosa, se formaron cuatro doctrinas 

que correspondían a las antiguas 

parcialidades, dando el nombre de 

San Juan de Moyotla a nuestra zona 

de estudio.

El tianguis de SAN JUAN

Después de que Cortés delimitase la 

ciudad, dentro de la zona suroeste 

de la urbe, se formó un gran tianguis 

al norte de San Juan. Por ahí pasaba 

una acequia que iba diagonalmente 

de noroeste a sureste, cruzando las 

calles de Puente Quebrado, Panie-

ras, Ratas, la esquina de Mesones y 

Regina; y fue ocupada como vía para 

el transporte de mercancías que eran 

vendidas en el mercado, por lo que 

también se construyó un embarcade-

ro.

Tejada, dueño de varios predios de 

esta polígonal, decidió donar la par-

te baja de sus casas para comercios 

y solicitó la licencia al Cabildo para 

poder construir unos portales y un 

puente de arco sobre la acequia, 

para obligar a la gente a pasar junto a 

sus tiendas. El permiso fue dado con 

las condiciones de que los huecos de 

los portales tuvieran 15 pies de an-

cho y que nunca tuviera la propiedad 

del suelo de ellos, sino sólo su uso.

En lo que se refiere al puente, las 

condiciones eran que la pared que 

se hiciera para cerrar la abertura que 

había, debía de mantener el mismo 

paño de la esquina del inmueble per-

teneciente a Gregorio de Rivas y con 

las suyas sin dejar ninguna comisura. 

Es por esto que durante mucho tiem-

po se le llamó calle del Portal de Teja-

da a la calle de Mesones.

La construcción debió ser de las 

más importantes de su época ya 

que en 1554 se describen amplia y 

detalladamente las casas de Tejada. 

Indican que la planta del edificio era 

triangular y que la construcción tenía 

grandes portales sostenidos por co-

lumnas equidistantes por dos de sus 

lados y que por el tercero lindaba con 

la acequia.

 

También se mencionaban los dos 

embarcaderos con escaleras de pie-

dra y del mercado que se esparcía 

frente al lado sur del portal, donde se 

juntaban grandes cantidades de per-

sonas, así como de mercaderías. En 

el portal de Tejada estaban algunos 

de los más poderosos comerciantes.

El mercado creció y el número de bo-

degas y almacenes fue en aumento. 

La higiene y limpieza no era la ade-

cuada, tanto así que una de las calles 

cercanas recibió el nombre de calle 

de las Ratas

Imagen 26

Herrera Moreno,Ethel 
Martínez
“500 planos de la ciudad 
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públicas
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Las Vizcaínas

Más adelante a mediados de siglo 

XVIII, prevalecía en la Nueva España 

la opinión de que no era necesario 

impartir una amplia instrucción a la 

mujer y aun cuando hacia la primera 

mitad de ese siglo existían 19 conven-

tos, de los cuales 15 recibían a niñas 

para su instrucción donde se les en-

señaba a leer y escribir completando 

su formación con las labores domés-

ticas y la fabricación de curiosidades. 

En esta época no existía ningún co-

legio para el sexo femenino y para 

cubrir las necesidades de las niñas, 

se fundan grandes instituciones de 

enseñanza formal, en el caso de es-

tas instituciones destinadas a la edu-

cación de la niñas se les reconocía 

también con el nombre de amigas, 

pues muchas contaban con maes-

tros improvisados y sin preparación.

A partir de la tercera década del si-

glo XVIII, un grupo de vascos, en 

respuesta a este vacío cultural se 

unieron en México, su patria de 

adopción, para la creación de una 

institución que diese educación y for-

mación a las mujeres. Cabe destacar 

que los impulsores tenían una ele-

vada posición social que destacaba 

en innumerables aspectos de la vida 

novohispana. Pertenecían a la Real 

Sociedad Bascongada y procedían 

del clero, la nobleza, la cultura y la 

empresa, contando con innumera-

bles nexos en el mundo económico 

que los vinculaba, a su vez, a media-

nos mercaderes, modestos industria-

les o simples trabajadores.

El interés de la Corona en la educa-

ción femenil también se expresó en 

las Cédulas Reales de Carlos III, que 

se refiere a escuelas dirigidas para 

los hijos de artesanos y labradores, 

pues las otras niñas fácilmente po-

drían costearse sus estudios. Los 

intereses del Rey perseguían la ense-

ñanza de las niñas en la educación 

cristiana.

EL COLEGIO DE 
LAS VIZCAÍNAS
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Orígenes.....

Por lo dicho anteriormente el origen 

de la Plaza de las Vizcaínas se en-

cuentra en lo que solía ser un mer-

cado resultado de la Conquista y que 

perteneció a la parcialidad de Moyot-

lán de la extinta ciudad azteca. sien-

do una de las cuatro campas. 

Al crecer el mercado aumentaron las 

bodegas y los almacenes creando 

un ambiente poco saludable y poco 

propicio para otras actividades, tales 

fueron las condiciones de este es-

pacio durante el siglo XVI y XVII que 

la cofradía de Aranzazu concibió la 

formación del Colegio destinado a la 

educación femenil. 

Hacia el año 1734 se decidió la cons-

trucción del Colegio de San Ignacio. 

Los fundadores de este colegio fue-

ron: D. Francisco de Echeveste, D. 

Manuel Aldaco y D. Ambrosio Meave. 

El Colegio pretendía acoger a niñas, 

doncellas y viudas españolas. 

De esta forma por ahí de Noviembre 

de 1733 se donó por medio de D. 

Jose Eguiara Eguren un solar frente a 

la Plaza de San Juan con una exten-

sión aproximada de 126 metros de 

frente por 121 metros de fondo. 

La construcción comenzó el 30 de 

Julio de 1734,estando como testigo 

el Arzobispo de México, D. Juan An-

tonio.

 

La obra del Colegio  se inición con la 

excavación de cepas de cimentación, 

y la limpieza de los canales cercanos 

para facilitar el suministro de los ma-

teriales; así se limpió la Acequia de 

santo Tomás.

El Colegio fue diseñado por el Ar-

quitecto Pedro Bueno Basori, pero 

lamentablemente murió antes de que 

se iniciara su construcción,por lo que  

el Arquitecto Miguel de Rivera tomó 

su lugar.Fueron 18 años los que se 

tardaron en completar la construc-

ción.

La construcción de este colegio 

afectó en gran medida su entorno. 

El mercado desapareció y el terreno 

que ocupaba éste fue modificado, 

se formaron dos plazas: Plaza las 

Vizcaínas y Plazuela de la Cal, juntas 

formaban un esquema en L.

Al finalizar la construcción del Cole-

gio, un elemento del que trajo mucho 

vida a la zona fueron las accesorias, 

las cuales están ubicadas en el perí-
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metro del Colegio. 

Estos espacios pretendían ser vivien-

da y comercios, los cuales podían ser 

alquilados. Estos cuartos que tienen 

una sola entrada al centro y tienen 

también una habitación a manera de 

mezzanine a la cual se llegaba por 

una escalera de madera. Arriba de la 

puerta se contaba con una ventana 

o balcón. 

En esa época también se les conocía 

a estos locales como casas de taza 

y plato. Hoy en día la mayoría de las 

accesorias se encuentran cerradas.

MODIFICACIÓN POSTERIOR.

Cerca de 1977 desde el lado ponien-

te de la plaza, se encuentran las ac-

cesorias (ya declaradas monumen-

to), de las Vizcaínas abarcando toda 

la calle, con los números que van del 

22 al 48; la construcción es en un es-

quema de taza y plato, estas acce-

sorias funcionaban como talleres, en 

la parte baja se tenía el espacio de 

atención y en la parte alta (mezzani-

ne) el taller.

Enfrente de los accesorias, se encon-

traba el edificio que antiguamente era 

ocupado por el teatro Arbeu.
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abiertos hacia plaza o 
calles laterales

Acceso al Colegio de 
las Vizcaínas
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Imagen 33

Imagen 31

Imagen 32

Imagen 30

Imagen 34

Vista de la fachadafrontal a las Vizcaínas  
sobre la calle de las Vizcainas

FOTOTECA 
“Constantino Reyes-Valerio”.
Coordinación Nacional de Monumentos 
Históricos
INAH

FOTOTECA 
“Constantino Reyes-Valerio”.
Coordinación Nacional de Monu-
mentos Históricos
INAH
Vista del Colegio de las 
Vizcaínas

FOTOTECA 
“Constantino Reyes-Valerio”.
Coordinación Nacional de Monu-
mentos Históricos
INAH
Vista de las accesorias en fun-
cionamiento

FOTOTECA 
“Constantino Reyes-Valerio”.
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
INAH
Vista callejón de San Ignacio



Antecedente Histórico
Polígono de las Vizcínas, ayer y hoy

La plaza

La plaza cronología 
de usos

Imprenta Baños
del Jordán

cerca de salto 
del agua

Pulquerías
taquerías

El teatro
la unión

En
tr

et
en

im
ie

nt
o

Carpa
La libertad

Cine
Politiama

Circo
Argentino

Estacionamiento

En 1847 se construyó 
la imprenta de D. 
Manuel Murguía 

los baños en esta área de la ciudad 
eran muy populares y muy concurridos, 
los más conocidos eran  “Del Jordán” 
cerca del Salto del Agua.  

los baños en esta área de la ciudad 
eran muy populares y muy concurridos, 
los más conocidos eran  “Del Jordán” 
cerca del Salto del Agua.  

El cine cerró por una gran 
huelga que hubo y después 
el gobierno se adueñó de 
éste.
 

Antes de ser una plaza, el terreno de la Plaza de las 
Vizcaínas, fue un gran estacionamiento público. 
Fue durante el sexenio de José López Portillo 
(1976-1982) que el estacionamiento fue movido 
bajo tierra, dejando así un gran espacio libre y 
público para la utilización de la gente. La Plaza fue 
inaugurada por el mismo López Portillo.
 

Por los años de 1920, en las Vizcaínas 
se ponía un circo Argentino y cerca se 
encontraban las carpas de Las 
Maravillas y Las Procopio.
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MODIFICACIONES DE LA 

PLAZA

En enero de 1981, se propone el res-

cate de la plaza para uso peatonal, ya 

que el estacionamiento previsto para 

esta área sería subterráneo, dejando 

libres perspectivas tan importantes 

como el Colegio de las Vizcaínas, de-

clarado Monumento Nacional. Hacia 

diciembre del mismo año el SERVI-

MET promueve la rehabilitación de 

esa zona del Centro Histórico de la 

Ciudad de México.

Cerca de Abril de 1982 en atención al 

proyecto de remodelación que se lle-

vó a cabo en la plaza de las vizcaínas: 

en caso de autorizarse el proyecto de 

remodelación presentando planos 

con especificaciones de acabados, 

eliminando el adocreto y colocando 

en su lugar un pavimento idéntico al 

del centro histórico, en materiales ya 

acabados. 

Todas las luminarias deberán ser 

idénticas a las de la plaza de la So-

ledad. Las jardineras que dan hacia 

el teatro de las Vizcaínas deberán 

integrarse para formar una sola, pre-

sentándose también un proyecto de 

los barandales, tomando como mo-

delo los existentes en el Colegio de 

las Vizcaínas, la realización de la obra 

quedará bajo la supervisión y aseso-

ría del INAH a través del Arq. Juan 

Antonio Siller, especificando en plano 

las zonas donde se plantaran árboles 

altos.

Hacia junio de 1991, habiendo una 

serie de grandes daños por el sismo 

ocurrido en 1985, en la plaza de las 

Vizcaínas y calle de las Vizcaínas se 

pretende demoler las construcciones 

comprendidas en esta manzana para 

ser convertido en jardín o plaza

Hacia 1996 en la minuta de la reunión 

de trabajo que se llevó a cabo con 

el INAH, el INBA, SERVIMET y la SE-

DUVI, se presentó el anteproyecto de 

rehabilitación del estacionamiento de 

la plaza de las Vizcaínas, por la em-

presa Concesionaria ICA donde se 

presentó un esquema que propone 

la rehabilitación del estacionamiento, 

argumentando que debido al reduci-

do número de cajones (90), ya que no 

tiene posibilidades de ampliación, no 

hay muchas posibilidades de finan-

ciar intervenciones en los edificios 

colindantes a la plaza o bien a hacer 

obras en la superficie de la misma, 

proponiendo que la recuperación de 

la zona se realice con base a la res-

tauración del inmueble que alojara 

el convento de las Vizcaínas, donde 

con un esquema de ocupación mixta 

de talleres de artesanías y vivienda,

impulsándose actividades turísticas 

en la zona.

En resumen, el proyecto de rehabili-

tación se enfoca a mejorar las con-

diciones del servicio en el estacio-

namiento, equipándose con alguna 

infraestructura básica para su buen 

funcionamiento y ofreciendo una ima-

gen de mejor calidad que la actual.

En diciembre de 1999 el Centro de la 

Vivienda y Estudios Ubanos (CENVI) 

y la delegación Cuauhtemoc; instru-

mentan un rescate de la Plaza de las 

Vizcaínas que formaría parte del pro-

grama de recuperación de espacios 

públicos.
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Apolo
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En Septiembre del año 2000; a casi 

dos meses de que el gobierno de la 

ciudad comprara el Teatro de las Viz-

caínas, antiguamente la Carpa Apolo, 

por un monto de 6.5 millones de pe-

sos a su antiguo propietario, Arman-

do Cuspinera; el Instituto de Cultura 

de la Ciudad de México (ICCM) lo 

reabrió. 

Aunque el teatro no estaba en ópti-

mas condiciones, (era necesario

cambiarle la techumbre porque es de 

asbesto) se podía utilizar para ciertos 

espectáculos de diversas disciplinas.

Se trata de un recinto de los años 40, 

un teatro de revista que se nombró 

Carpa Apolo y a partir de 1976 se le 

conoce como Teatro de las Vizcaínas. 

Se encontraba sin funcionar desde 

1992 y su reapertura formaba par-

te del proyecto de recuperación del 

Centro Histórico, retomando plazas 

y calles y rehabilitando el espacio 

público del casco antiguo, con pro-

yectos culturales que integraran a la 

ciudadanía, pero con especial énfa-

sis en los vecinos
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Análisis urbano general
El centro histórico perímetro A y B

Análisis urbano general
factor territorial

Identificación del medio físico con 

respecto al Distrito Federal.

Medio Físico:

-Localización_General

-Topografía

-Orografía

-Características del suelo

-Precipitación

-Clima y Vientos dominantes

UBICACIÓN Delegación Cuauhtémoc, al norte de la ciudad de México.

COORDENADAS

LATITUD
19°24´ 25” 
N 19° 27´42”.
 
LONGITUD.
99° 7´30”
W-99°10´50”
 
ALTITUD.
2, 230 Metros sobre el nivel del mar.

COLINDANCIA 
DELEGACIONAL

NORTE. 
Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.
SUR.
Iztacalco y Benito Juárez.
PONIENTE.
Miguel Hidalgo.
ORIENTE.
Venustiano Carranza.

TOPOGRAFÍA El terreno en su mayoría  es plano, con una ligera pendiente 
hacia el suroeste.

TIPO DE SUELO Lacustre

HIDROGRAFÍA

Delimitado por dos ríos entubados.
-Río de la piedad.
-Río Consulado.
-Antecedente de acequías.

RELIEVE Llanura lacustre y eólica.

VEGETACIÓN
Según estadísticas marcadas por el INEGI, está clasificado 

como asentamiento Urbano.

CLIMA
-templado subhúmedo con lluvias en verano.

-semiseco templado.
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Delegación 
Cuauhtémoc

Límites entre 
zonas

Ríos 
entubados

zona 
1

zona 
2

zona 
3

área de 
estudio

1

34

�����������	
���

������

simbología

Clima���������

LÁMINA DE LOCALIZACIÓN GENERAL

En esta lámina se muestra la topografía de la ciudad 
de México y la hidrografía. La ubicación con respecto al 
Distrito Federal las delegaciones colindantes, hidrografía 
y tipo de suelo.

Llanura lacustre y 
eólica.

Relieve Volcánico.

Sistema de pie de 
monte.

polígono de estudio

Asentamiento 
humano.
Pastizal inducido 
y cultivado.

Bosque de 
latifoliadas.

Bosque de 
coníferas.

Agricultura 
de riego y 
humedad.

Semiseco
Templado.

Templado subhúmedo 
con lluvias en verano.

Río de los Remedios 
Gran Canal del desagüe 
Río Consulado

Río de la Piedad

Río Churubusco

Húmedales de Tlahuac

Río Balsas

Semifrío subhúmedo 
con lluvias en verano.

Semifrío húmedo con 
lluvias en verano.

SemisS
Temp

Temp
con l

Semi
con l

Semi
lluvllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ia

2 ���������	

polígono de estudio



Análisis urbano general
El centro histórico perímetro A y B

Traza Urbana
��	�������	
�������
�
�
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El centro histórico es un polígono confor-
mado por 9 km2, que se decretó en 1980 
dado su valor arquitectónico, histórico, 
social, simbólico, económico y funcional.

Cuenta con ciertos esquemas funciona-
les muy reprentativos de la vida y cultura 
de este país; un valor único en reproducir 
el fenómeno del barrio tanto en estructura 
como en función.

En la actualidad el centro histórico se en-
cuentra dividido en dos perímetros A y B. 
Con la finalidad de mantener y catalogar 
el valor patrimonial arquitectónico e his-
tórico.

El perímetro A delimita la mayor concen-
tración de edificios catalogados y es-
pacios públicos de valor patrimonial; el 
perímetro B es la envolvente en donde 
la densidad de edificios catalogados es 
menor y estos además se encuentran

dispersos.

COLINDANCIA, colonias
NORTE:
��Morelos

SUR:
��Doctores
��Obrera
��Transito
��Esperanza

PONIENTE:
�Delegación Venustiano Carranza

Oriente:
�Guerrero
�Juarez

�Tabacalera

PERÍMETRO A.

El polígono está delimitado por 
las siguientes calles.

Sur:
��Izazaga
��San Pablo

Norte:
��República de Perú
��Plaza I. Comonfort
��República de Paraguay 
��República del Brasil
��República de Ecuador
��República de Costa Rica   

Poniente:
��Eje central
��Av. Juárez
��Dr. Mora
��Av. Hidalgo
��Guerrero
��Mina

Oriente:
��Aztecas
��Plaza del Estudiante
��Torres Quintero
��República de Bolivia
��Leona Vicario
��República de Guatemala
��Eje 1 Ote Vidal Alcocer

PERÍMETRO B.

Sur:
��Lucas Alamán
��De Alba Ixtlixochitl 
��Delgado 
��Cjon. San Antonio Abad 
��Prolongación Canal

Norte:
��Fray  Bartolome De Las Casas
��Jesus Carranza
��Libertad
��Degollado

poniente:
��Zaragoza
��Teran 
��Morelia
��Abraham González

Oriente:
��Cucurpe 
��Eje 3 Ote
��Eje 2 Nte 

��Cto. interior
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Estructura Urbana
��	�������	
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MorelosGuerrero

PASEO DE LA 
REFORMA

EJE CENTRAL

EJE 1 OTE ANILLO 
CIRCUNVALACIÓN

Tránsito

EJE 1 NORTE
LÓPEZ  RAYÓN

FRAY SERVANDO

Obrera

Doctores

Juárez

Tabacalera

Vialidades 
límite 

principales

Vialidades 
límite 

secundarias

Perímetro
A

Perímetro
B

área de 
estudio

simbología
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Análisis urbano general
El centro histórico perímetro A y B
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1. Eje Central
2. Paseo de la Reforma
3. Eje 1 Nte, López Rayón
4. Eje 1 Ote, Anillo Circunvalación
5. Fray Servando Teresa de Mier
6. Eje 2 Congreso de la Unión
7. José María Izazaga
8. José Ma Pino Suárez

����������
����	�����

9. Eje 1 Pte Guerrero
10. Hidalgo
11. Juárez
12. 20 de Noviembre
13.Balderas

����������
�����	����
1. Madero
2. Paseo de la Condesa
3. Gante
4. Motolinia
5. Callejón 5 de Mayo
6. República de Guatemala
7. Moneda
8. Tabaqueros y Pasaje Yucatán
9.  Vizcaínas
10. Regina
11. San Jerónimo
12. Callejón Mesones
13. Talavera, Alhóndiga, Santísima
14. De la Concepción
15. Plaza Garibaldi
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Vialidades 
primarias

Vialidades 
secundarias

Peatonal Perímetro
A

Perímetro
B

área de 
estudio

simbología

1

3

4
5

1
7

8
13

14
11 10

12

6

14

15

5

9

2 34

11

7

10

13 12 8

9

6

2

11
9

1

���	�

��

����������
��������
����	�����
�
�����	����



Análisis urbano general
El centro histórico perímetro A y B
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y conexiones

B

3 8 Trolebus

Ecobus

mb

Metro Bus línea 1

4

1

2

4

mb

3

Líneas del
metro

Circuito
Ecobici

Trolebus Área de 
estudio

Observatorio-Pantitlán

Circuito centro histórico

Indios verdes-Universidad

Taxqueña- 4 caminos

Tenayuca - Etiopia

Martín Cabrera - Santa Anita

Garibaldi - Constitución de 1917Ciudad azteca - Buenavista

simbología

simbología

1

4

3

2

3

EB

4

8B

Líneas del-
METROBUS
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Morfología
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urbanas

1700-18001600-17001524-16001524 1953-1980 zona de 
estudio

simbología
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Análisis urbano general
El centro histórico perímetro A y B

Morfología
Alturas máximas y mínimas

Edificios con altura promedio mayor a 6 niveles Plazas

Edificios con altura promedio de 2 a 6 niveles

Edificios con altura promedio entre 1 y 2 nivel

simbología

�������

Se realizó un promedio de alturas tomando en cuenta las siguientes características:
- 1 nivel se refiere a 3.10 de altura.
-El valor del nivel se tomó en cuenta para realizar un promedio por cuadra. En base a 
el número de niveles y alos más predominantes se le asignó un valor marcado con un 
color a dicha cuadra.

��	������	#

La mayoría de los edificios  
cuentan con una altura entre 
2 y 5 niveles, siendo este el 
Centro Histórico cada entre-
piso cuenta con una altura 
de  2.70 a 5.00 metros.
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HC habitacional con comercio HE habitacional con entretenimiento

HO habitacional con oficinas

E equipamiento

EA espacios abiertos

HM habitacional mixto

Área de 
estudio

simbología

Usos
������	����	
��
�����������

�������
Se realizó un promedio de usos toman-
do en cuenta las siguientes caracterís-
ticas:
- El uso mayoritario por cuadra, dado 
el resultado se le asignó un color “uso” 
a la cuadra.

��	������	#

La mayoría de los edificios  son uso habitacional 
con comercio, a pesar de que  el uso es mixto 
el Centro Histórico está teniendo cada vez menos 
uso habitacional, y estos departamentos están 
siendo ocupados como bodegas.



Análisis urbano general
El centro histórico perímetro A y B

Usos
referentes; hitos y monumentos

ROPA

ELECTRÓNICOS

LÁMPARAS

ARTÍCULOS ELECTRÓNICA

ARTÍCULOS ELECTRÓNICA Y BAÑO

teatro blanquita centro cultural prabhupada

aurrera

VESTIDOS 

VESTIDOS 

VESTIDOS 

ARENA COLISEO

E

E
E

ANTIGUAO COLEGIO DE MEDICINA

SEP

ÓPTICAS Y JOYERÍAS

VE
ST

ID
OS

 D
E 

NO
CH

E

FA
RM

AC
IA

S

DGAE UNAM

centro cultural casa talavera
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Este plano marca algunos de los usos que al final terminan siendo un hito o 
referente histórico.
Este plano tambien marca algunos de los predios que se encuentran “subutili-
zados”, muchos de ellos actualmente utilizados como estacionamientos.

Estacionamientos Hitos Educación Mercados

Instituciones Religiosos Entretenimiento Cultura

Monumentos Referentes Hospitales Comercio
especializado

simbología



75

m. Persona, cosa o he-
cho clave y fundamental 
dentro de un ámbito o 
contexto.r. 

DEFINICIÓN RAE.

(Del ant. part. act. de referir; lat. refErens, -entis).
1. adj. Que refiere o que expresa relación a algo.
2. m. Término modélico de referencia.
3. m. Ling. Ser u objeto de la realidad extralingüística 
a los que remite el signo.

(Del lat. monumentum).
1. m. Obra pública y patente, como una estatua, una 
inscripción o un sepulcro, puesta en memoria de una 
acción heroica u otra cosa singular.
2. m. Construcción que posee valor artístico, arqueoló-
gico, histórico, etc.

concepto:

$���# ����	��# ��	���	��#

Palacio 
Nacional

Museo del 
Estanquillo

Bellas Artes

Torre 
latinoamericana

Cine 
Teresa

Ex
Teresa

San Idelfonso

Casa de las 
Ajaracas

Templo
Mayor

Plaza de la 
ConstituciónCatedral

Metropolitana

Palacio
Postal

MUNAL

Antigüo Colegio de 
las Vizcaínas

Plaza 
Garibaldi

MUNAL
Colegio de las Vizcaínas

Laboratorio arte alameda

Alameda central.
Palacio Postal.
Museo Franz Mayer
Museo de la estampa.
Munal.

Colegio de minería.
Plaza Santo Domingo.

Museo de la caricatura.
Catedral Metropolitana.
Museo del Estanquillo.

2
1

3

4
5
6

7

8
9

10
11
12

Palacio de Iturbide.
Calle de Madero.
Palacio Nacional.

Museo Nacional de las culturas.

Templo mayor.

Plaza de la constitución.

Ex teresa

Plaza de la constitución.

Secretaría de educación pública.

Mercado de la lagunilla.

Museo de la ciudad de méxico.

San Idelfonso.Museo de la luz.13
14
15

16

17

18

19

20

22

23

24

21
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aplicable
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En el centro histórico, existen varias normas que deben ser tomadas en cuenta 
debido a que algunas zonas tienen ciertas restricciones y reglamentaciones.

Reglamento
de construcciones

para D.F

Normas 
coplementarias Normatividad

del uso del
suelo SEDUVI

Autorización del
INAH

Programa parcial
de desarrollo

urbano

Características
patrimoniales

Autorización del
Dirección de Sitios 

Patrimoniales y Monu-
mentos de la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y 

Vivienda

Lineamientos para 
Determinar las Alturas en 
Zona Histórica, Interven-

ciones y Niveles de 
Protección



77

CONCLUSIONES
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A lo largo del análisis urbano general del perímetro A y B del centro históri-
co, se analizaron varias partes específicas que a mi parecer son puntos muy 
importantes que se tienen que tomar en cuenta en un proyecto en el centro 
histórico. El centro histórico está lleno de riquezas intangibles, de una serie de 
actividades que se convierten en poco repoducibles en otro sitio de la Ciudad 
de México. 
Esta característica se torna como un factor a favor y en contra de la zona, ya 
que la cantidad de personas, automóviles y,  algunas veces un delirio colectivo 
todas estas algunas veces se focalizan en un sólo punto de la ciudad.

A la par la cuestión morfológica es un punto muy delicado, ya que como lo 
dice Koolhaas, “Un centro histórico tiene que conservarse como el lugar más 
nuevo pero a la vez como el más viejo de una ciudad”. 
Los edificios nuevos que encontramos, algunos imitan e intentan mimetizarse 
con los viejos, sin embargo esto no aporta nada a la zona y sólo se convierte 
en una escenografía que busca exhibir hoy en dia  lo que se hacía en siglos 
pasados.
Cabe mencionar que hay edificios actuales que se han convertido en espacios 
icónicos y se han integrado al centro sin dañarlo y cediendo espacios para 
mejorar la calidad del espacio público.
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Perímetro Vizcaínas

CUATRO
Análisis urbano del área de estudio



Análisis urbano del área de 
estudio
Perímetro Vizcaínas

Análisis urbano área de estudio
Ubicación polígono de estudio

El polígono se encuentra al sur poniente del centro histórico. Es el acceso al 

perímetro “A”. 

Delimitado fuertemente por el Eje Central al poniente, y al sur por Izazaga.

253, 654 m2 N 19° 08´25 45.12”
W99°08´25.44” 

ALTITUD.
2, 230 Metros sobre el nivel 
del mar.

SUR: 
José María Izazaga
 
NORTE.
Calle de Mesones

Lacustre 
Tipo III

PONIENTE.
Eje Central

ORIENTE
Bolivar

Perímetro A Polígono de estudio

Perímetro B

Área total de estudio Localización Límites Tipo de suelo
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La mayoría de los pre-
dios tienen una propor-
ción de 1:3, con patios 
intermedios.

En la actualidad  la traza que conforma el polígono de estudio, es reticular 
con lotificaciones irregulares esto debido a la existencia en siglos pasados de 
acequias, que determinaron la lotificación de algunas manzanas.

Es notable que durante la formación de 
la traza, la presencia de acequias fue 
fundamental y en la actualidad éstas 
son notorias.

Eje Central, es una vialidad que 
delimita claramente el períme-
tro A del Centro histórico

TIPO DE PREDIOS

IMPORTANTE

Límites

Acequias

Traza Urbana 
(���������	

C
J
O
N
 
S
A
N
 
I
G
N
A
C
I
O

PERÍMETRO B



Análisis urbano del área de 
estudio
Perímetro Vizcaínas

ESTRUCTURA URBANA
Límites y vialidades

Vialidades 
límites 

Principales

Vialidades 
límites 

Secundarios

Vialidades 
Locales

Vialidades 
Peatonales

Eje 
Central

Bolívar Plaza de las Vizcaínas
Isabela Católica Vizcaínas

Sn. JerónimoJosé María Izazaga
República del Salvador
Calle de Mesones

Regina

Simbología

1 2 7
3 8
4 9
5
6

10

C
J
O
N
 
S
A
N
 
I
G
N
A
C
I
O

4

9

7
8

1 256 3
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CONECTIVIDAD
Accesibilidad

Recorridos Puntos de
Acceso

Trolebús Metro
Línea 8

Metro
Línea 1

Simbología

C
J
O
N
 
S
A
N
 
I
G
N
A
C
I
O

8

trolebus

m

m
m
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USOS REALES
Funciones urbanas

Estacionamientos Hitos Educación Mercados

Instituciones Religiosos Entretenimiento Cultura

Monumentos Referentes Hospitales Comercio
Especializado
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PLAZA DE LAS VIZCAINAS

SAN JERONIMO

PLAZA DE REGINA

   E
JE

 C
EN

TR
AL

 LA
ZA

RO
 C

AR
DE

NA
S 

  

MESONES

MESONES
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DELICIAS

SAN JERONIMO

REGINA

REGINA
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   JOSE MARIA IZAZAGA   
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Polígono de estudio
USOS PLAN PARCIAL DE DESARROLLO

HC habitacional con comercio HE habitacional con entretenimiento

HO habitacional con oficinas

E equipamiento

EA espacios abiertos

HM habitacional mixto

Simbología

Promedio
Se realizó un promedio de usos tomando en 

cuenta las siguientes características:

- El uso mayoritario por cuadra, dado el resul-

tado se le asignó un color “uso” a la cuadra.

USO PREDOMINANTE
En este esquema podemos apreciar que el uso predominante es HABITACIO-
NAL MIXTO.



Análisis urbano del área de 
estudio
Perímetro Vizcaínas

MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA
Imagen, morfología, usos

Plano llave

1

1 4

2 5

3 6

7

2

3

6

7 4

5

Eje Central Echeveste

José María Izazaga Mesones

Bolivar Aldaco

Callejón Sn. Ignacio

Flecha de corte

Simbología
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MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA
Eje Central

Estacionamientos Hitos Educación Mercados

Instituciones Religiosos Entretenimiento Cultura

Monumentos Referentes Vivienda Comercio
Especializado

Simbología

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ oficinas, 

consulturios, 

comercio

Parada 

Vizcaínas

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ sastrería, 

comida, sex shop 

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ tecnología

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ Bar Billar

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ centro  nocturno

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ Zapatería

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ ferreteria, sastre-

ría, ropa.

Parada trolebus Vizcaínas

Subutilizado

Eje Central Plaza Vizcaínas Izazaga

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ zapatería, ofici-

nas, sex shop.

Uso Plan parcial_ EA

Uso Real_ Estacionamiento  

y plaza

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ zapatería, tienda 

naturista, ropa

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_Hotel-renta

Para los predios localizados entre José María Izazaga, Eje Central Lázaro 
Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier y el Eje 1 Ote. Anillo
de Circunvalación, los predios localizados en este polígono, tienen una
Altura máxima permitida de 12 niveles  

Uso real

volumetría

7 niveles

3 niveles

2 niveles

conexiones y límites viales

Capilla de la 

inmaculada 

Concepción del 

Salto del agua



Análisis urbano del área de 
estudio
Perímetro Vizcaínas

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Estacionamiento

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Estacionamiento

Estacionamiento Bolívar

José María Izazaga 

Hotel  virreyes

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Estacionamiento 

y Bodega

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Estacionamiento 

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Habitacional

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Habitacional

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Habitacional

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ imprenta y oficinas

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Estacionamiento 

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ Estacionamiento  y 

comercio

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_Bar - Billar

Estacionamientos Hitos Educación Mercados

Instituciones Religiosos Entretenimiento Cultura

Monumentos Referentes Vivienda Comercio
Especializado

Simbología

MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA
Sn. Jerónimo

uso real

volumetría fondo

volumetría frontal

volumetría

12 niveles

3 niveles

1 nivel

Conexiones y límites viales

m

m
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Estacionamiento 

Bolívar

Capilla de la 

inmaculada 

Concepción del 

Salto del agua

José María Izazaga 

uso real

volumetría

Conexiones y límites viales

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ Hotel virreyes, 

comercio planta baja

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_estacionamiento 

azotea y comercio Pb

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_Bodega

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_comercio y 

oficinas abandonadas

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_estafeta, 

dvd, y escuela

Uso Plan 

parcial_ HM

Uso Real_co-

mercio y oficinas 

abandonadas

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ vivienda y 

farmacia en pb

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ vivienda y 

comercio en pb

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ Oficinas

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ restaurante 

y bodega

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ Oficinas de 

la SEP, restaurante y 

estacionamiento en PB

Bolívar

José M

Conexiones y límites viales

MORFOLOGÍA E IMAGEN URBAN
Izazaga

12 niveles

8 niveles

1 nivel



Análisis urbano del área de 
estudio
Perímetro Vizcaínas

MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA
BOLÍVAR

Estacionamientos Hitos Educación Mercados

Instituciones Religiosos Entretenimiento Cultura

Monumentos Referentes Vivienda Comercio
Especializado

Simbología

Usos predominantes:

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda Pb 

zapatería y abarrotes

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ ropa y restauran-

te planta alta, Pb tecnología

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Estacionamiento

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Estacionamiento

4 niveles

2 niveles

0 niveles

Uso real

Volumetría

Conexiones y límites viales

Bolívar 

Iglesia de Regina 
Coeli

Izazaga 

E

E

E

Conexión
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MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA
Echeveste

Simbología

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Técnicos en PB

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_estacionamiento

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Técnicos en PB

3 niveles

Conexiones y límites viales

Volumetría

Uso real

Aldaco

Echeveste

VISTA DOS

Vista DOS

Vista UNO

Conexión



Análisis urbano del área de 
estudio
Perímetro Vizcaínas

MORFOLOGÍA E IMAGEN URBANA
Mesones

Uso real

Volumetría

5 niveles

2 niveles

1 nivel

Estacionamientos Hitos Educación Mercados

Instituciones Religiosos Entretenimiento Cultura

Monumentos Referentes Vivienda Comercio
Especializado

Simbología

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ Bodega, zapatería

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda y 

Comercio

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Conexiones y límites viales

Mesones

Eje central

Vizcaínas



9393

 MORFOLOGÍA  E IMAGEN URBANA
mesones

Volumetría

uso real

3 niveles
5 niveles

Uso Plan parcial_ E

Uso Real_ Kinder, secundaria, oficinas, talleres, comercio 

local, salón de fiestas y biblioteca

Callejón

Sn. Ignacio

Conexiones y límites viales

Vizcaínas
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NORMATIVIDAD
Aldaco

Uso real

Volumetría

3 niveles

2 niveles

Estacionamientos Hitos Educación Mercados

Instituciones Religiosos Entretenimiento Cultura

Monumentos Referentes Vivienda Comercio
Especializado

Simbología

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda y panadería en PB

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda

Uso Plan parcial_ HC

Uso Real_ Vivienda y reparación

Uso Plan parcial_ E

Uso Real_ Vivienda centro de transferencia de 

basura

Uso Plan parcial_ E

Uso Real_ teatro en 

desuso

Conexiones y límites viales

Aldaco

mesones

Teatro

Vizcaínas
PlazaPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPlllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conexión
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REFERENTES
Callejón Sn. Ignacio

Volumetría

Uso real

6 niveles

5 niveles

2 niveles

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ bodega

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ bodega
Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ oficinas, bodegas, sex shop, comercio

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ bodega

Uso Plan parcial_ HM

Uso Real_ Sex shop, consultorios 

zapatería

Conexiones y límites viales

Mesones

Sn. Ignacio



RECORRIDO
Vínculo a Regina

Hoy en día, la plaza de las Vizcaínas  

caminar por la plaza de las Vizcaínas 

actualmente es muy distinto a unos 

meses atrás, ahora hay niños corrien-

do en la plaza, jugando. A partir de la 

colocación de juegos infantiles en la 

plaza, hoy en día  se encuentra más 

activa. 

Sin embargo, esta pequeña iniciativa 

sólo resalta la falta de espacios re-

creativos para la gente que vive en el 

centro histórico.

El centro cuenta con una gran can-

tidad de museos, comercios espe-

cializados, restaurantes, bares, ca-

feterías, muchos espacios que son 

utilizados por personas que no habi-

tan el centro.

Por otro lado la plaza denota un cier-

to grado de abandono, y es que al 

contemplar lo que la rodea resalta a 

la  vista una serie de edificios con un 

gran potencial que actualmente se 

encuentran subutilizados.

Si se realiza un recorrido llegando 

desde el metro Salto del Agua hasta 

la plaza, encontramos mucha activi-

dad comercial desde Eje Central trá-

fico y un alto grado de personas que 

caminan de manera agresiva y sin ver 

lo que hay a su al rededor, ruido y un 

gran cantidad de consumo de apara-

tos electrónicos, juegos, programas, 

entre otras cosas.

Llegando a la plaza, se percibe cierta 

tranquilidad, las actividades que se 

desarrollan en esta zona son muy di-

ferentes a las del  Eje Central.

Desde el inicio sobre Eje Central: un 

bar y un billar con ya varios años de 

tradición son el punto de bienvenida 

a la plaza  seguido por una serie de 

viviendas y de predios que son utili-

zados como estacionamiento.



Eje central

Plaza de las VizcaínasEje central frente a plaza las Vizcaínas

Plaza de las Vizcaínas
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Por el costado norte de la plaza un 

edificio emblemático y de gran refe-

rencia -el Colegio de las Vizcaínas, 

aparenta  ser un edificio viejo olvida-

do por el tiempo. 

Esto es lo que sus fachadas comuni-

can. Una de las razones más fuertes 

es la falta de usos de los locales que 

se encuentran en 3 lados de su perí-

metro.

En los orígenes de las Vizcaínas, es-

tos locales fueron planeados como 

talleres en la parte baja abiertos a la 

plaza, y como vivienda en la parte del 

mezzanine. 

Los únicos lugares que brindan y 

hacen que la plaza parezca tener un 

poco más de vida durante la  noche, 

son el bar y el billar, sin estos lugares 

durante las noches la plaza luciría to-

talmente abandonada.

NODOS DE CONEXIÓN

REGINA.

Pensando en la cercanía con la calle 

de Regina es imposible dejar de lado 

lo que sucedió en esta calle.

Hoy convertida en un corredor cultu-

ral, la historia de deterioro de la calle  

es hoy parte del pasado.

Las condiciones en las que se en-

contraba la calle de Regina es un mal 

que no sólo aqueja a la zona de las 

Vizcaínas sino a gran parte del cen-

tro histórico. Predios utilizados como 

estacionamiento, predios subutiliza-

dos, edificios que en el pasado eran 

vivienda; hoy se encuentran converti-

dos en espacios de bodega.

RECORRIDO
Vínculo a Regina
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Tiempo atrás la calle de Regina formada por vecin-

dades, una estación de bomberos y un resabio de 

los viejos tiempos, las antiguas cererías, la  iglesia de 

Regina Coeli,el edificio de la Fundación Concepción 

Béistegui. Con el tiempo los edificios históricos que 

se encontraban en condiciones de abandono.

Calle de Regina

La calle de Regina en la actualidad se convirtió en un pasa-

je cultural a partit de un proyecto de reutilización de la zona 

mediante la inclusión de comercios, actividades culturales 

pero conservando su carácter de barrio.

La calle recuperó su aspecto vivaz y alegre; hay ya algunos 

edificios actuales, pero se han conservado viejas casonas 

porfirianas algunas y otras más antiguas, de la época vi-

rreinal. 

En un solar entre Bolívar e Isabel la Católica se habilitó un 

jardín de juegos para niños y frente a la señorial Iglesia de 

Regina Coeli (Reina del Cielo), abierta al culto, la plaza se 

encuentra equipada con bancas, una fuente seca, además 

que los jardines fueron rehabilitados.

La rehabilitación de Regina es una revaloración a lo que es 

nuestra historia a través de los edificios de los recorridos 

diarios, de lo que vemos y vivimos. El valor de las calles y 

su historia, de habitarlas y disfrutar las vivencias de estas.
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA
Polígono de estudio

En base a las interpretaciones personales al hacer el recorrido de la zona a di-

ferentes horas y en días distintos; se identificaron distintos puntos con distintas 

problemáticas.

Estos puntos se abordarán temáticamente y por nodos específicos, relacionados 

estrechamente con el anterior estudio urbano.

Se tendrá un plano base sobre el que se marcarán las problemáticas detectadas 

y se describirá cada una de ellas. Finalmente, se formulará una serie de intencio-

nes para enfrentas las problemáticas.
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Análisis de problemática
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11

12

13

14

TEMA

Traza

Funciones 

Urbanas

Movilidad

Morfología

Imagen 

urbana

PROBLEMÁTICA

Abandono

Recorridos

confusos

Conexión

trunca

Falta de 

Actividad

Subutilización

Inseguridad

Saturación y 

Obstrucción

Falta de 

visibilidad

Desuso

Fuera de 

Contexto
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Simbología
Los números y simbología presenta-

da en el plano anterior, corresponde 

a la descripción de la problemática 

en la siguiente tabla:

1

ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA

VER PLANO
ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA

Polígono de estudio

Problemática intenciones urbanas
MANZANA CONFORMADA POR EDIFICIOS DE VIVI-

VIENDA, OFICINAS Y COMERCIO. 

�� Manzana conformada por edificios de reciente cons-

trucción. Actualmente utilizados como comercio de elec-

trónicos, en algunos casos como bodegas, y oficinas. 

��Subutilizados, no son usados durante la noche, la ima-

gen es deteriorada.

��La imagen y el uso sólo de comercio electrónico gene-

ran inseguridad.

��Falta de visibilidad, la calle se encuentra manchada por 

anuncios, vendedores, y demasiada saturación de gente.

��Construcciones fuera de contexto.

1 � Crear conexión entre los distintos transportes, 
metro, metrobus,ecobici y recorridos peatonales. 
(red de transporte)

�� Provocar recorridos peatonales más visibles y 
pasos francos entre puntos específicos como las 

bases del transporte público.

��Agilizar el tránsito en Eje Central. En recorridos 

peatonales.

� Modificar el uso actual de los distintos edificios a 
HC (habitacional con comercio), He (habitacional 
con entretenimiento), HO (habitacional con ofici-
nas), HM (habitacional con alguna actividad cul-
tural).

� Disminuir o liberar la zona del ambulantaje.

��Homogeneizar niveles y alturas, cambiar la ima-

gen en fachadas y pavimentos. 

� Crear una conexiones y recorridos, con transpor-
te alternativo como Ecobici.

�� Provocar recorridos peatonales más visibles y 
pasos francos entre puntos específicos de la plaza 
de las Vizcaínas al callejón

��Activar el uso de este callejón conviviendo con 

los usos existentes del Colegio de las Vizcaínas.

� Homogeneizar niveles y alturas, cambiar la imá-
gen en fachadas y pavimentos que convivan con 
la fachada de las Vizcaínas.

ABANDONO, DESUSO, Y PREDIOS SUBUTILIZA-

DOS EN EL CALLEJÓN DE SAN IGNACIO.

Callejón frente al antigüo Colegio de las Vizcaínas.

� Abandono producido por el desuso.

� Inseguro, el callejón no es utilizado al igual que los ta-

lleres ubicados en el Colegio, esto provo el desuso y la 

subutilización de este espacio.

� Al no existir algún tipo de uso, no existe conexión de 

esta calle hacia mesones.

2
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Problemática intenciones urbanas

� Generar recorridos francos y libres de automó-
viles, paso ciclísta y peatonal.

��Limpiar de autos estacionados en la calle.

��Generar usos nuevos para que sea ocupado el 
espacio.

��Limpiar de autos estacionados en la calle.

��Generar usos nuevos para que sea ocupado el 
espacio.

�� Quitar la salida del actual estacionamiento. 
Para generar una continuidad en la calle.

��Generar usos nuevos para que sea ocupado el 
espacio.

� Dificil acceso provocado por la obstrucción de la calle 
Aldaco por automóviles.

��Falta de visibilidad, debido a la gran cantidad de autos, 
es dificil observar que es lo que la calle ofrece.

��Recorridos confusos, obstrucción de banquetas.

� Inseguridad causada por la subutilización de algunos 
predios y los franeleros.

� Talleres abandonados,lo que provoca que no exixta un 
uso de las calles.

Simbología
Los colores de la tabla corresponden 

a los siguientes temas:

Traza Funciones Urbanas

MorfologíaMovilidad

Imagen urbana

REGINA, FALTA DE CONEXIÓN Y RUPTURA DE RECO-

RRIDOS PEATONALES,PREDIOS SUBUTILIZADOS.
3

TALLERES DEL ANTIGUO COLEGIO DE LAS VIZCAÍ-

NAS, DESUSO Y ABANDONO. 
4

ALDACO, OBSTRUCCIÓN POR AUTOMÓVILES.

� Invadida de automóviles que utilizan la calle como es-

tacionamiento, 

� Salida de estacionamiento subterránero por esta calle

� Obstrucción de paso peatonal por salida de estaciona-

miento.

� Falta de continuidad en calle

5
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Problemática

LA PLAZA DE LAS VIZCAÍNAS. DESUSO ABANDO-

NO, FALTA DE ACTIVIDADES.

� Abandono producido por falta de mantenimiento.

� Falta de mobiliario urbano, no es una zona de estar.

� No es usada, falta de iluminación durante las no-

ches.

� Morfológicamente es un área de transición.
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PLAZA DE LAS VIZCAINAS, EJE CENTRAL, INTERRUPCIÓN 

DE RECORRIDOS

� Falta de claridad y continuidad de recorridos pea-

tonales, que son interrumpidos por el acceso al esta-

cionamiento subterraneo actual.

�El predio está subutilizado, y se  genera un espacio 

inseguro

7

Simbología
Los números y simbología presenta-

da en el plano anterior, corresponde 

a la descripción de la problemática 

en la siguiente tabla:

VER PLANO
ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA

intenciones urbanas
��Hacer recorridos claros, seguros, e interesantes 

en la plaza. Realizar un corredor que vincule, Eje 

central , la plaza de las Vizcaínas, Regina y las ca-

lles circundantes.(Parque lineal) o (corredor cultu-

ral).

��Rehabilitar el espacio público, bajo las caracte-

rísticas de la vida de barrio.

�� Vialidades peatonales y ciclistas. Conexiones 

subterráneas entre edificios públicos y estaciones 

de metro.

��Modificar imagen de la plaza.

� Crear nodos de unión entre el metro, y los reco-
rridos peatonales, utilizar y crear bases de trans-
portes alternos como bicicletas.

��El acceso al estacionamiento no debe interferir 
en los recorridos peatonales. Provocar que el paso 
peatonal sea fluido y no interfiera el acceso del es-
tacionamiento.

��Hacer notorio el espacio público, generar activi-
dades distintas en las plazas. Un espacio que no 
sólo funcione como corredor sino como un espa-
cio de estar. 
 

�Separar la vialidad que va de Eje central al esta-
cionamiento subterráneo de las Vizcaínas del paso 
peatonal.

��Modificar el acceso del estacionamiento y hacer-

lo más agradable visualmente.
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ACCESO AL METRO SOBRE EJE CENTRAL  SATU-

RACIÓN DE USOS.

��Saturación de la calle provocado por el acceso al 

metro sobre la banqueta.

��Usos de entretenimiento, bares, billar, restaurante, 

que rompen el contexto del centro histórico.

��Recorridos confusos provocado por�saturación de 

vendedores ambulantes.

8

Simbología
Los colores de la tabla corresponden 

a los siguientes temas:

Traza Funciones Urbanas

MorfologíaMovilidad

Imagen urbana

Problemática intenciones urbanas
��Evitar que entorpezcan el flujo vehicular.

��Hacer más claro el acceso al metro.

��Generar una plaza de acceso al metro Salto del 
agua.

��Crear una vía específica de transporte público.

��Sobre Eje Central homogeneizar alturas, y lim-
piar fachadas.

CONEXIÓN DE CALLE A PLAZA, EN PREDIO SUBUTILIZADO

��La mayoría de estos edificios corresponden a una 

construcción entre los años 50 y 80  e intentaron 

integrarse al contexto del centro histórico.

Las alturas son distintas, y disparejas. La mayoría 

de los edificios de vivienda en la planta baja cuenta 

con estacionamiento,haciendo más herméticos es-

tos edificios con la ciudad.

�� La mayor problemática de esta calle surge por 

predios que son utilizados como estacionamientos. 

Provocan un conflicto más allá de la subutilización y 

abandono del lugar.

�� Estos lugares sirven como almacenamiento de 

autos, y las calles son utilizadas como patios de 

maniobra o estacionamientos de reserva.
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��Crear recorridos peatonales claros entre eje cen-
tral y la plaza de las Vizcaínas con nodos de unión 
a transporte alterno como bicis, provocar que se 
use la calle.

��Hacer recorridos claros, seguros, e interesantes 
en la plaza. Realizar un corredor que vincule, Eje 
central , la plaza de las Vizcaínas, Regina y las ca-
lles circundantes.(Parque lineal) o (corredor cultu-
ral).

��Rehabilitar el espacio público, bajo las caracte-
rísticas de la vida de barrio.

�� Vialidades peatonales y ciclistas. Conexiones 
subterráneas entre edificios públicos y estaciones 
de metro.

��Modificar imagen de la plaza.



Análisis urbano del área de 
estudio
Perímetro Vizcaínas

JIMÉNEZ CONEXIÓN CON REGINA Y SUBUTILIZA-

CIÓN DE PREDIOS..

� Este callejón es otra de las conexiones con Regi-

na, sobre este  hay vivienda temporal y fija, un edifi-

co de caracter industrial, y varios talleres.

� La calle se encuentra abandonada, y denota cierto 

grado de inseguridad, esto provocado por un predio 

utilizado como estacionamiento que crea un vacío 

en recorridos, volúmenes, y torna la zona insegura.

10

11

12

Problemática

 IZAZAGA USOS Y ACCESIBILIDAD

TEATRO, DIVISIÓN DE LA PLAZA

� Existen volúmenes que son muy masivos y se en-

cuentran fuera de escala, y otros muy pequeños en 

comparación a estos.

� Vía altamente transitable, con usos variados, como 

comercio, vivienda temporal y fija, oficinas,bodegas, 

estacionamiento.

� Subutilización del espacio

� Remate visual de la plaza.

� Genera bifurcación del espacio.

� Teatro se encuentra en desuso.

� Renovar la imagen del teatro.

�Generar recorridos y plazas que vestibulen el 

teatro

� Utilizar el teatro

Simbología
Los números y simbología presenta-

da en el plano anterior, corresponde 

a la descripción de la problemática 

en la siguiente tabla:

VER PLANO
ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA

intenciones urbanas
� Homogeneizar alturas en los edificios, proponer 
nuevas construcciones en los predios que se en-
cuentran abandonados, y rescatar los pasajes en 
los predios que crucen de Izazaga a La plaza de 
las Vizcaínas.

��Evitar la saturación de automóviles y estaciona-
miento sobre Izazaga.

�Crear una ruta ciclista como  transporte alterno, 
sobre Izazaga.

�Cambio de uso a los predios que se encuentren 
en condiciones de abandono, subutilizados o con 
un uso que no corresponda con el marcado por el 
plan parcial de desarrollo urbano.

��Crear una ruta ciclistas generar rutas que abran 
estos recorridos y provoquen que la gente recorra 
la calle. Creando una conexión entre las Vizcaínas 
y Regina.

��En el predio ubicado en la esquina de Regina 
y Jiménez, Crear un espacio público abierto (par-
que) o un centro de barrio; que cambie las condi-
ciones actuales del predio ubicado en la esquina 
de Regina y Jiménez

��Restauración de fachadas, y generar espacios 
públicos (plazas, parques intermedios).
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Simbología
Los colores de la tabla corresponden 

a los siguientes temas:

Traza Funciones Urbanas

MorfologíaMovilidad

Imagen urbana

Problemática intenciones urbanas
��A lo largo de la plaza de las Vizcaínas hasta Re-
gina generar una ruta interna de transporte ciclista.

��Generar recorridos peatonales y ciclistas (inter-
nos) con nodos de unión que conecten puntos de 
actividades (edificios restaurados) 
 

��En base al rescate de edificios que se encuen-
tran en estado de abandono, generar una red de 
actividades para gente local y población flotante. 
Que rescaten la vida de barrio, la cultura y resalten 
la tradición de este polígono.

��Revivir los predios que se encuentran en esta-
do de abandono, proponer nuevas volumetrías, 
espacios públicos, rehabilitar y proponer nuevas 
plazas.

��Generar recorridos peatonales y ciclistas (inter-
nos) con nodos de unión que conecten puntos de 
actividades (edificios restaurados) 

Nodo Regina.

DE LAS VIZCAÍNAS SUBUTILIZADA

��No existe conexión con este punto apesar de ser 

tan cercana y fácil la conexión. 

� Crear diferentes tejidos urbanos y una unión en-

tre los distintos cuadros del centro histórico.

��Subutilización y obstrucción de calle, rompe los 

recorridos peatonales, rompe la conexión con la 

calle de Bolívar, Aldaco y Jiménez.

13

14
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Cambio de uso y nuevos edificios, en donde actualmente no se encuentran 
en uso.
Un punto importante es fomentar la vivienda con algún otro uso; ya sea co-
mercio local, restaurantes, bares, algún tipo de actividad cultural y talleres 
pequeños.

El cambio de usos, alturas nuevas que sirven para contener 
otros espacios, y la planeación de una ciudad como recorri-
dos y tejidos entre un espacio y otro.
Se propone cambio de usos y nuevos edificios con pasajes 
que vayan de Izazaga a la plaza de las Vizcaínas. 
El propósito es generar una red de transporte público - pea-
tonal.

El funcionamiento de esta red se basa en colocar puntos espe-
cíficos de estacionamiento con algún otro uso de preferencia 

cultural. Se estaciona el automóvil en alguno de estos puntos, 
y en este mismo estacionamiento se encontrará una base de 
bicicletas, y un plano con las rutas más cercanas de metrobus 
y metro.

Actividades hacia el exterior, recorridos 
peatonales y ciclistas.

Las actividades que se proponen al exte-
rior son de tipo: cultural y entretenimiento.
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Las actividades hacia el exterior favorecen 
recorridos peatonales y ciclistas, a distin-
tas horas del día, esto favorece a que la 
zona sea más segura y haya apropiación 
del espacio por parte de las personas.

El nodo de unión entre las Vizcaínas y la calle de Regina. Esta 
propuesto para ser una conexión peatonal y ciclista, con activi-
dades culturales y de entretenimiento.
La diferencia entre Regina y este punto, deriva en la vida de 
barrio y que los espacios que se proponen están planeados  
para las personas que viven en la zona.
Al habilitar los talleres de las Vizcaínas se recupera un área que 

estaba abandonada y destinada a ser estacionamiento.
Con esto surge en los edificios laterales, comercio local(fondas, 
tiendas,etc) que proporcionen un servicio a la vivienda y a la 
gente que trabaja en estos talleres. 

Simbología

HE habitacional con 
entretenimiento

HM habitacional 
uso mixto

HC habitacional 
con comercio

E  habitacional 
con comercio
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Al liberar las calles de los estacionamientos informales, se 
liberan los pasos peatonales y se reduce el tránsito vehicular.
Al habilitar el comercio en la fachada de las Vizcaínas produ-
ce mayor actividad y seguridad a la zona.

Los talleres que se rehabilitará se encon-
trarán abiertos  a la plaza o las distintas 
calles que se proponen peatonalizar.

Simbología

Corte a -a´ TRANSVERSAL

Los colores de la tabla corresponden 

a los siguientes temas:

Traza Funciones urbanas

MorfologíaMovilidad

Imagen urbana
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Corte b-b´
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EstaEstatt cioncionamieamieeenntoo

Sobre eje Central, liberar 
un carril exclusivo para 
transporte público y ruta 
ciclísta

Para mejorar la ac-
cesibilidad, generar 
en algunos edificios 
plantas bajas libres o 
con comercio y pasa-
jes que vayan de Eje 
Central a la plaza de 
las Vizcaínas. Esto 
con el fin de hacer 
una plaza con distin-
tos puntos de acceso

El uso de los edificios 
en planta baja sobre 
eje central son co-
mercios para consu-
mo de las personas 
que habitan la zona. 
Sitios de entreteni-
miento, consumo de 
alimentos y talleres.
En la mayor parte de 
los edificios sobre 
todo en la parte del 
callejón de Sn. Ig-
nacio, se proponen 
como viviendas.

La rehabilitación de los ta-
lleres ubicados en las Viz-
caínas, se unirá a la reha-
bilitación y replanteamiento 
de la plaza, siendo ésta un 
parque con distintas acti-
vidades y un corredor que 
interconecte los distintos 
locales comerciales que se 
proponen

Generar RED de 
TRANSPORTE PÚ-
BLICO - ESTACIONA-
MIENTO -
Existen muchos pun-
tos intermedios del es-
tacionamiento a algu-
na base de transporte 
público solucionados 
con bases de ecobici.
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Este predio es el único al que se puede ac-
cesar por 2 puntos; Eje central y Av. Izazaga 
a la plaza de las Vizcaínas, adicionalme se 
proponen actividades culturales y comer-
ciales en beneficio de los habitantes de la 
zona. 
Este predio también tiene la posibilidad de 
realizar una conexión con el actual estacio-
namiento de las Vizcainas esto se plantea 
en elproyecto a desarrollar.

La recuperación de los pasajes comercia-
les-culturales, es un tema primordial para 
crear espacios permeables de un lugar con 
mayor densidad de personas y ruido a un 
espacio con menor densidad de personas 
y actividades.

EstaEstaEstacioncioncionamieamieamientontonto

Corte B-B´ LONGITUDINAL

Conexiones estacionamientos - transporte-peatonal
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Estacionamiento actual, se 
propone mediante la plaza ge-
nerar un estacionamiento con 
mayor iluminación y ventila-
ción, eliminar la salida de auto-
móviles por la calle de Aldaco y 
crear una conexión con el edifi-
cio nuevo de estacionamiento.

La plaza será un espacio 
que sea una extensión de 
los talleres de las Vizcaínas 
y el comercio  de los edifi-
cios de vivienda (modera-
damente).
Parque lineal en el que se 
generen distintas activida-
des culturales.

Aprovechando las conexiones 
subterráneas existentes, se re-
cuperan y potencializan estas, 
generando una serie de pasos 
subterráneos con conexiones a 
estaciones de metro y a algunos 
edificios.

Punto de unión entre la plaza de las Vizcaínas y 
el recorrido a Regina, el teatro funciona como un 
punto de atracción de flujos, actividades y remate 
visual de la plaza.
Se propone regenerar y remodelar el teatro ade-
más de que no sólo funcione como teatro sino 
como un centro cultural.

La propuesta responde a la problemática que existe con el 
mal uso de predios como estacionamientos y la demanda 
que estos tienen.
Existe un gran número de predios que son utilizados como 
estacionamiento los cuales no  abastecen la fuerte deman-
da.
Así en el esquema de conexiones que se muestra, se pro-
pone una serie de conexiones entre estacionamiento, trans-
porte público y los recorridos en bicicleta y peatonales. 
Se proponen algunos predios con uso de estacionamiento 
complementando con actividades culturales, deportivas y 
de vivienda

M USO MIXTO

USO MIXTO TRANSPORTE O VEHÍCULO PARTICULAR

E

E

E

MB

USO MIXTO

E
USO MIXTO
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PROYECTO
Conceptualización

Análisis de casos análogos

Análisis de casos análogos

Herzog & Meuron

Área total:
2510 m2.

Dimensiones del predio:
51.5m X 49.5m X 37m

Número de niveles:

7+ 1 mezzanine

PLANTA BAJA
-Acceso estacionamiento.
-Acceso Comercial.

-Servicios

datos
generales

Programa
arquitectónico

UBICACIÓN

1111 Lincoln Road 

Miami Beach, Florida, USA 

Project 2005-2008, realization 2008-2010

Dada la importancia de tener un referente físico de un edificio que con-

tenga características similares en el programa arquitectónico, se estudia 

este edificio que brinda servicio de estacionamiento, comercio y renta 

del lugar para eventos.

Proyecto construido  en una de las zonas peatonales más importantes y 

activas en la ciudad de Miami.

Éste  incluirá vivienda, locales comerciales y el estacionamiento como 

parte primordial del edificio. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Herzog & Meuron

ESQUEMA  DE  ZONIFICACIÓN

ESQUEMA  GENERAL

1N-3N
- Servicios (escaleras, ram-
pas).
- Estacionamiento 40 autos 

por nivel.

7N
-Estacionamiento
-Espacio de uso múltiple
MEZZANINE
-Restaurante

4N-5N (doble altura).
-Servicios.

-Vestíbulo.

-Estacionamiento

-Conexión a edificio existente de vivienda y oficinas.

La conexión entre el edificio de esta-

cionamiento vivienda y oficinas , se 

realiza mediante puentes.

Lo interesante de este proyecto es 

que este espacio está concebido 

como un espacio de aparcamiento 

en un centro público, como una esta-

ción de tren o un aeropuerto, donde 

las personas pasan de un medio de 

transporte a otro. 

Se piensa en recorridos y en expe-

riencias urbanas y no en un espacio 

que sólo guarde objetos.

Este edificio incorpora el corredor 

(plaza) como parte del proyecto y 

reactivandolo con comercio, bares y 

restaurantes en donde la gente pue-

da permanecer un momento y habitar 

la ciudad.

En la parte más alta del edificio cuen-

ta con ésta terraza de usos múltiples 

en la que abarca actividades como:

-Terraza para fiestas, foto o rodajes 

de películas, desfiles de moda, con-

ciertos u otras actividades sociales o 

comerciales, con unas impresionan-

tes vistas como telón de fondo para 

el escenario.

El hecho de que el edificio esté to-

talmente abierto sin esconder lo que  

VIVIENDA/OFICINAS

acceso estacionamiento

PLAZA

COMERCIO

SERVICIOS
ESTACIONAMIENTO

puente conexión

peatonal

Usos 
múltiples

restaurante

COMERCIO

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO

E

E

hay en su interior hace que los reco-

rridos interiores sean recorridos a vis-

tas panorámicas de la ciudad.

Al interior el recorrido de los automó-

viles es por una rampa en espiral que 

va de arriba a bajo.

Las losas a diferentes alturas van ge-

nerando los espacios requeridos.

En la parte del mezzanine se res-

guarda una vivienda, apartada de los 

automóviles con una gran vista de la 

ciudad.
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EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUE
popular architecture

vista del proyecto

vista aérea

UBICACIÓN
Fargo, Dakota del Norte, EEUU

Proyecto que se generó a partir de 

un concurso que consistía en un edi-

ficio de uso mixto de 250.000 m2, que 

incluía un estacionamiento para 500 

autos que sería manejado por la Ciu-

dad de Fargo y que debía construirse 

lo antes posible. 

Generalmente los estacionamientos 

son tratados sólo como estructuras 

funcionales y no tienen un papel prin-

cipal dentro de los proyectos; sus 

diseños ponen énfasis en su eficacia 

estructural y en la maximización del 

espacio.

Este caso cumple con estas caracte-

rísticas pero no sólo sirve como es-

pacio de almacenaje de autos, sino 

cede parte de sus espacios a una 

serie de actividades que contribuyen 

con la ciudad.

Área total:
25,000 m2.

Programa arquitectónico:
estacionamiento,vivienda, comercio,oficinas.
Número de niveles:
5 edificios. 

datos
generales

Análisis de casos análogos
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ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO
popular architecture

Descripción

A pesar de ser casi siempre periféricos, en esta propuesta el 

estacionamiento tiene un papel central como un nodo intermo-

dal, generando la transición entre el movimiento de los autos y 

los peatones.

El proyecto logra esto realizando varias operaciones simples 

sobre la rampa ya diseñada por Carl Walker, en la esquina no-

reste del terreno: la primera hace girar la rampa al centro del 

terreno y la segunda separa el espiral de la rampa, hundiendo 

tres niveles en el subterráneo y ampliando el sistema de vías 

aéreas para peatones existente en la ciudad.

La vía aérea es ampliada a través de una gran escalera que 

une todos los niveles superiores de la rampa hasta un parque 

en su cubierta. El peatón y el auto se entrelazan en su mutuo 

beneficio.

En el esquema superior, se puede observar la plaza que se ge-

nera en la losa superior del edificio de estacionamiento. Esta 

plaza conecta directamente a un área de vestibulación de vi-

vienda.

En el esquema inferior es donde se desarrollan las distintas co-

nexiones con las oficinas.

A este nivel se accesa por unas escaleras que van desde la 

calle hasta este vestíbulo, en donde se genera un lugar donde 

conviven las rampas vehiculares, oficinistas,gente que habita 

aquí, y personas que van a pasear y comprar en las áreas co-

munes.



DESARROLLO DE 
PROYECTO
Conceptualización

Este proyecto resulta ser bastante interesante, ya que el esta-

cionamiento como ya se mencionaba antes es un gran vestíbu-

lo a muchas actividades y usos.

Propone ser una plaza en donde se realicen varias actividades.

Un punto interesante del funcionamiento, es como conviven las 

circulaciones de los automóviles con las circulaciones de las 

personas.

Aparentemente esta convivencia no se debería relacionar; sin 

embargo en este proyecto se da como diario sucede esto en 

las calles, aunque a diferencia de las calles se da de una mane-

ra más pausada y no durante tanto tiempo.

EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PARQUE
popular architecture

Análisis de casos análogos
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UBICACIÓN
New York, EEUU.

El High Line fue una estructura elevada de acero de más de 

2 kilómetros de largo construida en 1930 para el tránsito de 

trenes, la cual funcionó hasta 1980. 

Durante el 2003,se llamó a una competencia internacional 

de arquitectura para su transformación en un parque públi-

co aprovechando que esta estructura atraviesa varios ba-

rrios del lado oeste de Manhattan.

La propuesta ganadora se inspiró en las malezas verdes 

que crecieron tras el abandono de esta linea férrea, propo-

niendo un pavimento que permite el crecimiento de vegeta-

ción por las diversas áreas dentro del recorrido. La estrate-

gia se planteó a través del concepto de agri-tecture: parte 

agricultura, parte arquitectura.

HIGH LINE
/����

<������
=
>�	��

Área total:
2.4 km

Programa arquitectónico:
Reutilización de estructuras ferreas subutilizadas, 
integra distintos edificios nuevos de vivienda, co-
mercio, culturales y de entretenimiento.

datos
generales



DESARROLLO DE 
PROYECTO
Conceptualización

Descripción

Lo interesante de este proyecto es la 

solución a una problemática que en 

la actualidad aqueja a las ciudades.

Existe un abandono de estructuras, 

plazas y edificios, creando vacios 

urbanos que provocan distintas pro-

blemáticas.

Una de las principales problemáticas 

es que rompen con la imágen y con 

la continuidad de la ciudad, se tornan 

edificios basura, en desuso e insegu-

ros.

A partir de una estructura monumen-

tal que representa parte de la socie-

dad y de la vida de 1930 en Man-

hattan. se rescata y se aprovecha 

esta circulación elevada. 

Generando a un segundo nivel un 

parque elevado.

A pequeña escala, se rehabilita la 

zona, crea conexiones entre los dis-

tintos edificios, se crean nuevos es-

pacios de vivienda,  recreativos, co-

mercio a pequeña escala.

A gran escala, genera un espacio 

que detona el turismo, se revaloran 

estas estructuras y crean una nueva 

dinámica social.

A nivel de piso 0.0, se conservan 

las actividades que tenían desde 

siempre, sin embargo empiezan a 

aparecer distintas conexiones con el 

transporte público, desde autobuses 

hasta circulaciones que van desde el 

parque lineal a el subterráneo.

Este parque lineal genera nuevas ac-

tividades y muchas de ellas realiza-

das al aire libre sobre el parque.

Algunas de las actividades que se 

realizan son; culturales, como pro-

yecciones de películas, cafeterías 

pequeñas, entre otras.

Análisis de casos análogosAnálisis de casos análogos
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PREMISAS DE DISEÑO
en base a análogos

FUNCIONAMIENTO

-El funcionamiento del estaciona-

miento es muy interesante ya que 

la rampa se desarrolla  rodeando al 

edificio en forma de espiral.

Esto es muy funcional ya que la 

rampa va conformando al edificio 

de manera plástica.

USOS

- planta baja como uso comercial 

local.

-Planta alta, uso como planta libre 

para realizar eventos variables.

ESTRUCTURA
Generalmente los estacionamientos son espacios que se ocultan, por la visual 

que puede existir del exterior a lo interior, sin embargo esto modifica mucho las 

condiciones espaciales al interior, la calidad del espacio, entre muchas otras 

cosas.

Este edificio es muy puro al mostrar lo que hay en su interior. En realidad el 

diseño de este aprovecha al interior la vista que tiene del horizonte de Miami, 

y al exterior muestra la estructura como tal, plantas libres con columnas en 

forma de alas de avión.

ACABADOS
- El edificio es totalmente transparente manejando transparencias en la planta 

baja (zona comercial) y en los pisos subsecuentes todo el material es aparen-

te.

-Planta alta, uso como planta libre para realizar eventos variables.

-Vivienda, a pesar de no ser un espacio que tenga gran peso dentro del pro-

grama de este edificio, es importante la manera de plantear la vivienda; como 

un espacio independiente del estacionamiento pero que convive con las circu-

laciones y con el espacio de planta libre.

IMPORTANTE
Estos sólo son casos de estudios, en base al 
predio y al análisis urbano antes realizado, estará 
basdo y diseñado el proyecto.
Estos sólo son casos de apoyo y comparación 
de situaciones.
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FUNCIONAMIENTO

-El funcionamiento del estaciona-

miento automatizado, es total y 

completamente robotizado, esto 

implica una serie de cuestiona-

mientos para incluirlo en un pro-

yecto.

¿Es totalmente recuperable la in-

versión en un estacionamiento au-

tomatizado, con todo lo que a este 

con lleva?

Según los casos análogos nos de-

jan claras muchas preguntas.

1. Son fáciles de utilizar.

2. Eficientes en el tiempo de guar-

dado y entrega de automóvil.

3. Requieren un mantenimiento 

equiparable al de un montacargas.

4. Se requiere una persona es-

pecializada para estar al tanto de 

este.

5. Es una opción en predios com-

plicados

6. Requiere medidas exactas y es-

pecíficas para funcionar.

7. Optimiza el espacio un 30% más 

ESTACIONAMIENTO AUTOMATIZADO

en predios con medidas normales y 

hasta un 60% en predios en los que 

un estacionamiento común no podría    

diseñarse.

Se puede bajo diseño realizar un di-

seño bajo etapas, en las cuales vaya 

creciendo por torre.

Es interesante e importante tener en 

cuenta este tipo de estacionamien-

tos , ya que optimizan el espacio y 

pueden ser una solución en aquellos 

sitios en los que el problema de esta-

cionamientos o predios subutilizados 

ya se convirtieron en un problema ur-

bano mayor.

Análisis de casos análogos
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USO
-Lo interesante de este edificio es la convivencia directa del 

estacionamiento con una serie de espacios de vestibula-

ción al interior del edificio.

-Parque en la parte superior del estacionamiento.

-El estacionamiento está anclado y es el núcleo de unión 

por medio de un parque entre 4 edificios con distintos usos.

- Al interior las circulaciones verticales de los automóviles 

se da en  rampas que provocan combinaciones con las cir-

culaciones peatonales.

-El estacionamiento como un espacio de vestibulación.

-Un objeto nuevo que une distintas actividades.

Este proyecto contiene una serie de premisas por el tipo de proyecto.

Un plan maestro que involucra varios puntos a tratar para la solución de uno o varios problemas de distinta 

escala y jerarquía.

-A partir de un espacio que se encontraba en desuso, y que empezó a causar una serie de conflictos sociales, 

se plantea una regeneración y reutilización del espacio con nuevas actividades.

-Corredor que interconecta varios edificios, vivienda, uso mixto comercio local. Que durante el recorrido se van 

uniendo con distintos tipos de actividades.

-Generación de recorridos con distintos puntos o áreas de descanso.

-Un parque lineal que se propone colocar en una estructura reciclada,

-Generar actividades culturales en los espacios públicos.

Por medio de distintas alturas o topografías generar espacios en los que se puedan realizar distintos tipos de 

actividades culturales, como proyección de películas, foros de uso múltiple,

-Comercio de tipo  local que tenga cierto sentido de barrio.

-Contar con espacios que sean de estar y no sólo de transito.

-dentro de los recorridos ubicar estos puntos o zonas de descanso.

-Incorporación de agricultura Urbana.

PREMISAS DE DISEÑO
popular architecture

���$
��	�
/����
<������
=
>�	��
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CALLE

PREDIO

estacion

URBANO

gente

plazas

actividades 
de barrio cultu

para esto es todo lo

generar espacios

nt

espacio públicolicopúbl
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Intenciones particulares
intenciones urbanas

��	���	����	�� En el siguiente plano se muestra  un collage de los predios princi-

pales a intervenir para completar un programa arquitectónico que 

no sólo se encuentre en un edificio, sino sea parte en conjunto por 

todo el polígono que se propone mejorar.
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LIVA

CJON SAN IGNACIO

RECORRIDOS PEATONALES Y CICLIS-
TAS PUNTOS NUEVOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO.

JUEGOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
VIVIENDACOMERCIO LOCAL SERVICIOS PARA 

LA CASA

COMERCIO AL CONSUMO (LOCAL Y DE MAYOR 
AFLUENCIA)

COMERCIO AL CONSUMO 
NECESIDADES BÁSICAS

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
CULTURALES

USOS MÚLTIPLES (FORO) EQUIPAMIENTO (ESTACIONAMIENTOS)

ESPACIOS DEPORTIVOS

ÁREAS ABIERTAS DE ESTAR



129129Ver la simbología

que se marca en la 

página de abajo.

INTENCIONES DE DISEÑO
Urbano
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Intenciones particulares
intenciones urbanas

ESPACIO PÚBLICO (PLAZA).
- Distintos niveles
- Dinámica
- Conexiones subterráneas
- Diferentes texturas
vegetación, agua, rocas
- Recorridos.
- Actividades
- División de flujos (peatonal, ciclista)

1

Edificio de equipamiento urbano, depor-
tivo y cultural.
-Estructura visible
-Materiales aparentes
-Pasajes
-Permeabilidad
-Dinámico
-Texturas (celosias)

Diller scofidio + Renfro

Lina Bo Bardi

Recorridos en donde se desarrollen dis-
tintas actividades.Diller scofidio + Renfro

Pisos libres de uso múltiple
Herzog & Meuron 1111

2

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS.
- Abiertos a la plaza
- materiales aparentes
- Actividades artes y oficios

PLAZAS DE ESPERA Y ACCESO 
EN TRANSPORTE PÚBLICO.
-Área de espera
-Conexión con plaza

Snohetta 

MASSIMILIANO FUKSAS

-Nuevas actividades
-Conexión a plaza
BIG

4

3

RECORRIDOS PEATONALES Y CICLIS-
TAS
-Texturas
-Espacios de estar
-Espacio de atracción
-Cambios de nivel

5

REHABILITACIÓN TEATRO
-Imagen nueva
-Nuevas actividade.
-Conexiones en vertical con el subterrá-
neo
-Remate visual a la plaza
-Punto focal de atención

6

EQUIPAMIENTO URBANO Y 
DEPORTIVO.

7

VIVIENDA Y USOS MIXTOS
8
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Rehabilitación de plaza y 
la capilla de la Inmacula-
da Concepción
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LIVA

CJON SAN IGNACIO

CONECTIVIDAD
accesibilidad

Recorridos
peatonales

Recorridos
vehiculares

Nodos 
de 

conexión

Áreas 
verdes

Recorrido 
ciclista

Estación
de

Ecobici

Propuesta 
de redensi-
ficación de 

niveles

simbología

Plaza de acceso a Metro
mejoramiento y conexión con 
estación de ecobici

Ruta ciclista

vievienda con comercio  
en PB

Conexión de Izazaga a 
plaza de las Vizcaínas

Vestíbulo del teatro Vizcaínas

Oficinas y comercio lo-
cal en PB

Edificio de estaciona-
miento automatizado 
con comercio en PB

Parque infantil

Uso mixto comercio de tipo 
local hacia eje central, y co-
mercio cultural hacia callejón  
Sn. Ignacio

Conexión a calle-
jón de Sn Ignacio, 
comercio local y 
accesos a vivien-
da.

4 n
2 n 2 n

5 n

5 n

5 n

7 n

7 n

TALLERES

TALLERES

TALLERES usos 
actuales

#
n

autos

vivienda

2 n2 n

VIZC
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A
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H

E
EC

H
EV
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Predio seleccionado...

Predio seleccionado....

POR QUÉ LA ACTIVIDAD...

Despues de realizar el estudio urba-

no tanto general como particular del 

polígono de estudio; el diagnóstico 

de este fue, un exceso y saturación 

de usos especializados, esto en ge-

neral provoca una cantidad de autos 

excesiva para lo que el centro históri-

co puede sostener en su área.

Se habla  de un tránsito aproximado 

por hora  de 150 mil autos más trans-

porte público. La demanda de esta-

cionamiento provoca que algunos 

de los predios que están desocupa-

dos en la actualidad, sean utilizados 

como estacionamientos, que no se 

encuentran en condiciones adecua-

das para proporcionar el servicio.

Muchos de estos no cuentan con las 

pendientes y circulaciones adecua-

das, además de generar problemas 

viales, debido a que no se ubican en 

un espacio planeado y en algunos 

casos, el costo por hora es muy ele-

vado en algunos casos.

POR QUÉ EL PREDIO...

Debido a una conexión por el sur con la plaza de 

las Vizcaínas y con el estacionamiento actual. 

El predio es el que mejor alojaría y optimizaría un 

estacionamiento y una serie de actividades com-

plementarias a este.
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conexiones
de red vial
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E

E

E
perímetro Bperímetro A

En las periferias del área A y B se 
plantean una serie de estacionamientos, 
que cuenten con conexión al transporte 
público. Todas las conexiones son 
concéntricas

añadiendo a este conflicto el hecho 

de que el centro histórico debería es-

tar restringido para el tránsito de au-

tos, éste debería ser primordialmente  

para los peatones; y  ubicar puntos 

estratégicos para el guardado de au-

tomóviles.

Propuesta de intervención 

urbana.

Se propone generar en el períme-

tro B del centro histórico, una serie 

de estacionamientos que tengan 

conexión  con el Metrobus, metro, 

ecobicis o microbus con la finalidad 

de que se reduzca la cantidad de 

automóviles que transitan al interior 

del centro histórico, y se de mayor 

importancia el peatón y a la gente 

que habita en esta zona.

Es
ta

ci
on

am
ie

nt
o

Uno de los principales problemas 

del centro  histórico es el uso exce-

sivo del automóvil aunado a la falta 

de espacios planeados para aparca-

mientos, la poca cultura del uso de 

transportes alternos, como la bicicle-

ta o simplemente caminar.

A pesar de que existen varios esta-

cionamientos en el área, no son su-

ficientes para abastecer la demanda, 
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HM

USO mercado
tiendas de productos
básicos y de especiali-
dades (venta de 
abarrotes, comestibles y 
comida elaborada, 
panaderías, tortillerías, 
fruterías, dulcerías, 
minisupers y 
misceláneas, solo en 
planta baja.

farmacias y boticas.

TIENDAS DE 
PRODUCTOS 
BÁSICOS Y DE 
ESPECIALIDADES

gimnasios y 
adiestramiento 
físico.

lavanderías, 
tintorerías y
sastrerías, solo en 
planta baja

TIENDAS DE 
SERVICIO

academias de 
danza, belleza, 
contabilidad, 
computación e 
idiomas

EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR E
INSTITUCIONES
CIENTÍFICAS

galerías de arte, 
museos, centros de 
exposiciones 
temporales
y al aire libre

EXHIBICIONES
ABASTO Y
ALMACENAMIENTO

E

centros deportivos

DEPORTES Y
RECREACIÓN

estacionamientos 
públicos, encierro y 
mantenimiento de 
autos

TRANSPORTES 
TERRESTRES

centros comunitarios 
y culturales

RECREACIÓN 
SOCIAL

NORMATIVIDAD APLICABLE
intenciones urbanas

USO ACTUAL

En la actualidad, el uso que se le 

otorga a este predio es HM, lo que 

se traduce en un uso primordial de 

vivienda, y una serie de usos que van 

desde abastecimiento y almacenaje 

pasando por los servicios de consu-

mo, cultura, y educación.

Lo que llama la atención de la clasi-

ficación que realiza el Plan Parcial de 

Desarrollo Urbano es que dentro del 

uso de EQUIPAMIENTO, sólo se mar-

can aquellos que son de  gran escala 

y apoyo a un gran sector de una zona. 

Por ejemplo: los usos que se dan a 

equipemiento son, escuelas, centros 

deportivos, iglesias, mercados, entre 

otros. Dejando fuera de esta denomi-

nación a los estacionamientos. 

Para este caso se propone un edificio 

con actividades cultural y estaciona-

miento. Para estas actividades  se 

considera un uso de EQUIPAMIENTO 

debido a que no se plantea nada de 

vivienda ya que existen distintos con-

juntos de vivienda que complemen-

tan el funcionamiento urbano.

En la siguiente tabla resumen se pue-

de observar como es mucho más 

variadas las opciones de usos el HM 

que en equipamiento.

Sin embargo para este proyecto, no 

se considera vivienda por la proble-

mática ya antes analizada que es la 

subutilización de predios debido a la 

gran demanda de estacionamientos.
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ESCALA LOCAL

Dentro de nuestra área particular de 

estudio, se encuentran 7 predios que 

en la actualidad  funcionan como 

estacionamientos. Esta circunstan-

cia provoca una baja actividad en la 

zona, poca ocupación y apropiación 

del espacio, además de una falta de 

conexión con el resto del centro his-

tórico.

El principal punto que ataca esta propuesta, es la NECESIDAD de un 

espacio de aparcamiento.

ESTACIONAMIENTO:

Con este planteamiento, se solucionarían los siguientes aspectos:

-Se liberarán los predios que actualmente son ocupados como esta-

cionamiento con un cambio de uso para generar nuevas actividades y 

una dinámica diferente en la zona.

-Las calles se liberarán de autos proponiendo calles peatonales o con 

acceso restringido en algunos puntos.

esquema contexto
Estacionamiento

E

E E E E E E
C

vivienda/
comercio

vivienda/
comercio

ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO

vivienda/
comercio

E

E

vivienda/
comercio

predio 
seleccionado

Estado actual Propuesta

Izazaga

ej
e 

ce
nt

ra
l

250 autos totales 
en 2 predios

Funcionamiento

 cantidad mínima de 
autos

Estacionamientos existentes en la 
actualidad con un cupo de automó-
viles total en 7 predios de 250 autos

Cambiar el uso de ciertos predios 
para mejorar las condiciones de la 
zona.
En el caso de los estacionamiento 
se proponen tres espacios.

Tomar el predio existente de la 
plaza, mejorar su funcionamiento 
como estacionamiento y unirlo con 
el único predio que cruza desde 
Izazaga hasta la calle de las Viz-
caínas.

C

E Estacionamiento

Uso mixto con vivienda

Uso mixto con vivienda

simbología
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Como se observa en la tabla anterior 
el uso de estacionamiento público 
está denominado como uso HM no 
como EQUIPAMIENTO.

Conexiones

Una de las más importantes es la 
conexión que tiene con el estaciona-
miento subterráneo de la plaza, esta 
conexión provoca una circulación y 
movimiento distinto de los automóvi-
les de una manera no visible o agresi-
va con los recorridos peatonales.

Al clausurar esta salida del estacio-
namiento de las Vizcaínas, se libera 
de autos la calle de Aldaco un paseo 
peatonal que contribuya al repobla-
miento de talleres y comercios en el 

Colegio de las vizcaínas.

Actualmente, el estacionamiento de 
la plaza de las Vizcaínas tiene su sa-
lida por el oriente hacia la calle de Al-
daco lo que provoca una circulación 
sobre una calle local afectando los 
recorridos peatonales hacia la calle 
de Regina.

E

E

Callejón 
Sn Ignacio

Eje 
Central

Izazaga

HM

HC

Propuesta

Estacionamiento PROBLEMÁTICA DEL ESTA-

CIONAMIENTO

Si el espacio sólo se fundamentara 
en ser un lugar en el que se guardan 
autos, éste quedaría en uso sólo por 
algunos momentos. Si bien es cier-
to que solucionaría en gran parte la 
problemática del estacionamiento, 
también se convertiría en un espacio 
en el que no se realizaría otro tipo de 
actividad.
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CASO UNO

Edificio de estacionamiento

Un edificio de estacionamiento para 

su buen funcionamiento requiere de 

un 12% de pendiente en rampas, me-

didas específicas para la circulación , 

y para los cajones de estacionamien-

to.

Para predios irregulares, suele ser 

muy complicada la distribución de 

cajones, circulaciones y rampas. 

provocando que la cantidad de au-

tos que oferta un estacionamiento 

de uso Público sea muy bajo. Hecho 

que no resulta costeable al final para 

un estacionamiento a nivel urbano.

VENTAJAS

��No requiere mantenimiento 

especializado

��No requiere un operador

��Es un edificio utilizado por las 

personas que lo piden

DESVENTAJAS

��Requiere de mucho espacio

��No se puede construir en etapas

��No se puede diseñar en espacios 

reducidos o con predios irregulares

DESVENTAJAS EN PREDIO

��Requiere mucho espacio y por los 

distintos esquemas que se pensaron 

para colocar el estacionamiento, la 

cantidad de lugares para aparca-

miento son muy pocos.

��En este proyecto las conexiones 

son prioridad.

JUSTIFICACIÓN
esquema particular

concepto de conexión de predios

eje central

izazaga

pasaje

estacionamiento

estacionamiento

baja a 
estacionamiento sube a teatro

teatro
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pasaje

pasaje

eje central

acceso

conexiones

parte 1
estacionamiento

actual

parte 2

estacionamiento

pasaje

eje central

acceso

estacionamiento

parte 1

parte 2

acceso y salida

no existe  pasaje

no existe  conexión con 
estacionamiento actual

 pasaje  interior

esquema uno

esquema dos

intención general

ESQUEMA PARTICULAR

INTENCIONES

Se propone generar una conexión que, desde el Eje 

Central, baje hacia el estacionamiento y se genere una 

conexión con el nuevo edificio.

Peatonalmente, teniendo como referente los múltiples 

pasajes existentes en muchos de  los edificios del cen-

tro histórico, se propone una calle interior en el que se 

realizen distintas actividades comerciales y culturales.

Adicionalmente se propone una conexión subterranea 

entre el teatro y la plaza de las Vizcaínas, a manera de 

un vestíbulo urbano.

ESQUEMA UNO

Este esquema propone una calle intermedia, la cual ge-

nere dos espacios distintos pero que se complementen, 

esto a su vez sirva como espacio de área permeable. 

El propósito es un espacio público e intentar retomar la 

lotificación anterior.

La desventaja de este predio es que por diseño no 
permite un estacionamiento que no sea automati-
zado.

ESQUEMA DOS

Este esquema propone un pasaje interior, se conserva la 

lotificación actual pero impide una conexión con el esta-

cionamiento subterraneo, además que hacia  cualquiera 

de los frentes solamente se tendría un uso.

Hacia el norte es muy importante mantener actividades 

y conservar comercio en PB, ya que es una de las pocas 

zonas habitacionales que aún quedan.

El esquema del estacionamiento queda un poco compli-

cado por las circulaciones; aproximadamente se conta-

rían con 22 autos por nivel.
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HM

Altura

20%
libre

2425 m2

238m2

Habitacional mixto
cambiar a E

se deberá tomar como 
referencia la altura máxima, 
la altura más baja y realizar 
un promedio de los 
colindantes.

USOS PROPUESTOS PARA ESTE 

PREDIO:

Basado en el análisis que se realizó 

en el capítulo anterior y la problemá-

tica identificada en este polígono de 

estudio; se proponen los siguientes 

usos: 

Es importante recalcar que la pro-

puesta que se está desarrollando 

está diseñada para funcionar en 

conjunto con lo antes propuesto en 

el plan maestro (ver página 108-109).

NORMATIVIDAD APLICABLE

Gaceta Oficial del Distrito Federal.

1.2 ESTACIONAMIENTOS

La cantidad de cajones que requiere 

una edificación estará en función del 

uso y destino de la misma, así como 

de las disposiciones que establezcan 

los Programas de Desarrollo Urbano 

correspondientes.

potencial del predio
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tiendas de productos básicos y 
de especialidades

Farmacia y Boticas

artesanías y artículos de 
mimbre

Librería

Bibliotecas

imprentas, sellos de goma y 
serigrafía

gimnasios y adiestra-
miento físico.

actividades físicas.

lavanderías, 
tintorerías y

sastrerías

Salones 
danza, teatro

inglés, 
computación 

cafés, fondas, 
loncherías, 
jugos y 
licuados, 
torterías,
taquerías y 
restaurantes

galerías de arte, museos, centros 
de exposiciones temporales y al 
aire libre. 

centros comunitarios 
y culturales

auditorios.

centros nocturnos 
y discotecas. teatros, cines, 

salas de concierto 
y cineteca.

Hoteles, moteles

cantinas, bares, 
cervecerías, 
pulquerías y video 
bares

abarrotes, comestibles y comida 
elaborada sin comedor, panaderías, 
tortillerías , fruterías, dulcerías y 
misceláneas
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EXHIBICIONES

CINE, FOROS Y TEATROS

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS

BARES RECREACIÓN SOCIAL

TIENDAS DE PRODUCTOS 
BÁSICOS Y ESPECIALIDADES

TIENDAS DE 
SERVICIOS

CENTROS DE 
INFORMACIÓN

abarrotes= 1

farmacias= 1

lavanderías
sastrerías
gimnasios

cafeterías bares centro 
cultural

restaurant

academias 
de danza exhibiciones librerías

bibliotecas

50 m2

40 m2 1x40m2

1x40m2
1x100m2

1x30m2 1x10m2

1x40m2

1x15m2

1x60m2

DOTACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO
POR USOS/METROS

Dotación de estacionamiento 
requerimiento para  el proyecto
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pb

80m2

2
comercio local
- frutería 15m2

-verdulería 15m2

-abarrotes 20m2

-farmacia 30m2

pb

503m2

5
exhibición
- espacio de
exhibición

total=138
La demanda de estos 
autos, se solucionará en 
los niveles s1, 1n, 2n que 
cuentan con 138 cajones 
de estacionamiento.

309 autos
La oferta de cajones de 
estacionamiento es de 
17 autos. El acceso por 
plaza Vizcaínas y salida 
por Izazaga.

pb_5n

166m2

20
alimentos y
bebidas
- cafetería 200 m2

-restaurante  200m2

pb_5n

150m2

15
bares
- bar

pb

124m2
3

comercio local
-lavanderías 74m2

-sastrerías 50m2

5n

1950m2
65centro cultural

-3 salas de cine
-uso múltiple
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Plazas Peatón Acceso a estacionamiento
Ya sean estas de 
acceso (vestíbulo).
o plazas públicas 
(equipamiento)

Recorridos peato-
nales.
Puntos de conexión 
entre distintos espa-
cios

Recorridos Vehiculares
Peatón

simbología

ESQUEMA interior
Servicios alimentos y 
bebidas

Cultural y entreteni-
miento

Circulaciones
verticales

20%
Recorrido en automóvil

HM 12/20 E

VIZCAÍNAS

E

E
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ESQUEMA URBANO
cortes

ESQUEMA:

El esquema está basado en una serie 

de premisas específicas de diseño:

a)Incorporación de recorridos peato-

nales

b) Retomar los pasajes comerciales

c) Fomentar comercio local

d) Generar un centro de barrio

e)Rehabilitación del equipamiento 

urbano y los espacios públicos, ya 

sean al aire libre o al interior de los 

edificios.

f)Procurar iluminación y ventilación 

natural en los edificios.

e)Respeto de las áreas libres pro-

puestas y establecidas por el Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano.

VER ESQUEMA URBANO
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Servicios alimentos y 
bebidas

Servicios alimentos y 
bebidas

Cultural y entreteni-
miento

Circulaciones
verticales

20% área libre

EJ
E 

CE
N

TR
A

L

BO
LI

V
A

R

predio

posibilidades de 
crecimiento vertical

Perfil Vizcaínas estado actual

Perfil Vizcaínas propuesta

4niveles
14m

4niveles
13.5m

5 niveles
19m

EJ
E 

CE
N

TR
A

L

BO
LI

V
A

R

posibilidades de 
crecimiento vertical

predio
4niveles
14m

4niveles
13.5m

perfil predios izazaga

perfil predios izazaga

perfil predios izazaga

BO
LÍ

V
A

R

EJ
E 

CE
N

TR
A

L

BO
LÍ

V
A

R

EJ
E 

CE
N

TR
A

L

predio

predio

8 niveles 5 niveles
24m 14m

posibilidades de 
crecimiento vertical

Perfil original izazaga

Perfil propuesta izazaga

7 niveles
20m

CO
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Proporción de predios

Vegetación en 
fachadas

iluminación

ventilación

área cultural

complemento

Equipamiento

ESQUEMA interior
Servicios alimentos y 
bebidas

Cultural y entreteni-
miento

Circulaciones
verticales

ESQUEMA:

Se proponen 2 volúmenes com-
plementarios. El primer volumen 
surge de la necesidad y la pro-
puesta a nievel urbano de generar  
que el acceso al centro histórico 
no sea mediante el automovil, 
sino que se genere un perímetro 
de estacionamientos ya sean au-
tomatizados o los convencionales 

Esquema propuesta
corte propuesta de usos

Calle de las Vizcaínas
corte propuesta de usos

según la situación del predio, de 
ahí generar la posibilidad de to-
mar distintos transportes internos 
que recorran el centro histórico; 
ya sea metrobus, ecobici, metro, 
trolebus, o cualquier otro tipo de 
transporte que surga y no cree 
mayor disturbio y tránsito.

El primer volúmen refuerza esta 
idea, y además de abastecer a 
los  distintos espacios que se pro-
ponen, es un objeto que en planta 
baja es un espacio con comercio, 
al frente de la plaza de las Vizcaí-
nas con comercio como cafés, y 
comercio local para la gente que 
habita en esta zona.



147147
Comercio localEstacionamiento

El segundo volúmen es un com-
plemento al edificio de estaciona-
miento. 
Un volumen que resguarda un 
centro cultural más enfocado al 
arte visual y los nuevos medios, 
un centro del cine que ofrece ser-
vicios principalmente a las perso-
nas de la zona y a la gente que 

Av. Izazaga
corte propuesta de usos

Proporción de predios

Proporción de predios

Equipamiento

calle intermedia

viene de visita.
En planta baja se propone un área 
comercial, café, bar, al centro del 
edificio las salas de proyección. y 
en la parte más alta un restauran-
te bar, con una terraza de expo-
siciones que puede ser utilizada 
para varias actividades.

Hacia el lado de Izazaga, es una 
vía con gran afluencia vehicular 
con edificios en su mayoría con 
varios niveles de altura. En este 
sitio se propone colocar más nive-
les de estacionamiento, y colocar 
la salida de vehículos.
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SÓTANO
UNO

frutasverdurascarnes
abarrotes

café
restaurante

área
servicio

rampa
E

estacionamiento 
plaza Vizcaínas

acceso
a elevador 45

plazas

PB pagoSALIDA entrega 
de autos 7

elevautos

nivel 
UNO

nivel 
DOS

área
servicio

rampa
E

estacionamiento 
E elevador 48

autos

servicio
estacionamiento

elevador 48
autos

nivel 
TRES

servicio
estacionamiento

elevador 48
autos

nivel 
CUATRO

servicio
estacionamiento

elevador 48
autos

nivel 
CINCO

servicio
estacionamiento

elevador 24
autos

nivel 
SEIS

servicio
estacionamiento

elevador 24
autos

nivel 
SIETE

servicio
estacionamiento

elevador

AZOTEA

24
autos

309
autos

ESPACIOS
PROPUESTOS

�������
�������

capacidad 

automatizado

En esta situación, el punto que hay que valorar 
más es que se tiene un predio que tiene una 
conexión natural entre la calle de Izazaga y una 
plaza pública por lo que se deberá buscar para 
mejorar el entorno urbano de la zona, un estacio-
namiento lo más compacto posible con la incor-
poración de distintos usos. 

Un estacionamiento SIN automatizar para 
conseguir la misma cantidad de autos 
que el automatizado requeriría el predio 
entero y  6 niveles. Ocupando la mitad del 
predio tendrían que ser  14 niveles.

JUSTIFICACIÓN

Simbología
Café, restaurante

Plazas de 
estacionamiento

Servicios

Elevador autos

Circulaciones
verticales

¿Por qué un estacionamiento 

automatizado? 

Esquema general de usos en pre-
dio.

Se propone un uso de equipamien-
to cultural y aparcamiento,que 
además de abastecer con esta-
cionamiento la zona, este subs-
tituirá en una tercera parte a los 
estacionamientos que en la ac-
tualidad se encuentran como pre-
dios subutilizados.

En los siguientes esquemas se 
muestra por un lado, el estado 
actual de los edificios con sus 
respectivas alturas y en seguida 
la propuesta de densificación de 
algunos predios que lo requieren, 
y la propuesta de uso y altura del 
predio elegido como equipamien-
to barrial.
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La intención primordial del proyecto es rehabilitar 
espacios públicos, y lograr un buen funciona-
miento del conjunto urbano.
Bajo la disyuntiva de invertir en un estaciona-
miento SIN automatización por el costo el resul-
tado por la misma cantidad de autos es:
Sacrificar un espacio cultural para sólo ofrecer 
estacionamiento.

Por otro lado, un estacionamiento auto-
matizado se puede realizar en etapas. De 
esta manera, la ganancia que produce 
una torre se puede invertir en la siguiente 
y así sucesivamente.

SÓTANO
UNO

cuarto de 
máquinasexhibición

Foro 
usos 

múltiples

área de
servicio

serviciosexhibición café
Bar

serviciosexhibición mezzanine
bar

servicios terraza3 sala de
proyección

Dulcería

servicios

servicios

terrazarenta de 
películas

Restaurante Oficinas
Terraza
usos 

múltiples
exposiciones

Oficinas

PB

mezzanine 
UNO

nivel 
UNO

mezzanine
DOS

mezzanine
TRES

nivel 
DOS

ESPACIOS
USOS PROPUESTOS

ESPACIO DEDICADO

AL CINE

Hacia el sur de la ciudad, reciente-
mente se amplió las instalaciones 
de la Cineteca Nacional con una 
intervención de película “volver al 
futuro”, un espacio mediatizado 
que nos pone a reflexionar acerca 
de las posibilidades que nos ofre-
cen estos espacios.

Por esta razón, se proponen 3 
salas de proyección con distin-
tas capacidades, que además 
de proyectar películas, documen-
tales y cortos, fuese un espacio 
dedicado a la temática cinemato-
gráfica; en su conjunto. Un centro 
cinematográfica más allá de un 
cine.

Simbología
Servicios alimentos y 
bebidas

Cultural y entreteni-
miento

Circulaciones
verticales
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cine
¿por qué un cine?

Se propone seccionar un gran 
predio para generar una calle in-
terior y proponer dos usos total-
mente distintos pero complemen-
tarios entre sí.

Se hizo una búsqueda de espa-
cios culturales en las inmediacio-
nes de la zona de estudio y se en-
contró que hay una gran oferta de 
espacios en el centro dedicados 
específicamente a el arte manual 
visual, por llamarlo de alguna ma-
nera, sin embargo muy pocos de-
dicados al cine.

Así en el centro histórico, hay muy 
pocos espacios para poder ver 
cine, entre los lugares que desta-
can:
-Centro cultural España
-La casa del cine un proyecto 
acertado, que recicla una casa 
sobre la calle de Uruguay y con 
un programa muy sencillo. El pro-
blema de este es que sólo tiene 
una sala para 60 personas.

]�^
�����
��

��	�����
comparación...

¿POR QUÉ UN CINE?
��	���	����	��

Si bien es cierto es que el nuevo 
BOOM de la nueva cineteca, es 
algo que nos pone a reflexionar 
acerca de los espacios que ofre-
cen cine y la demanda que estos 
tienen, tambien es importante to-
mar en cuenta que esto sólo de-
nota, la carencia de estos y la de-
manda que tienen.

Es por esta razón que se decidió 
realizar un espacio que comple-
mentara el estacionamiento auto-
matizado.

4 SALAS
Capacidad
2050 personas

8 SALAS
Capacidad
3050 personas
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SITIO
PROYECTO

BO
LIV

AR

I. L
A C

AT
OL

IC
A

VIZCAINAS

MESONES

JIM
EN

EZ

LO
PE

Z

CJ
ON

 S
AN

 IG
NA

CI
O

AL
DA

CO

   E
JE

 C
EN

TR
AL

 LA
ZA

RO
 C

AR
DE

NA
S 

  

MESONES
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DELICIAS

SAN JERONIMO

REGINA

I. L
A C

AT
OL

IC
A

I. L
A C

AT
OL

IC
A

I. L
A C

AT
OL

IC
A

JOSE MARIA IZA

   JOSE MARIA IZAZAGA   

   E
JE

HOTEL

VIZCAÍNAS

OBJETO ARQUITECTÓNICO

Un predio que genera 2 edificios 
con distintos usos pero a su vez 
complementarios, se crea un 
estacionamiento automatizado 
que propone almacenar la ma-
yor cantidad de autos dentro de 
un predio mínimo, y un centro 
cultural del cine, que dota de 
este servicio a la zona, ya que la 
propuesta de cine en este lugar 
es inexistente.

CONEXIONES

Se propone realizar una conexión 
subterránea para conectar el 
actual estacionamiento con la 
propuesta del estacionamiento 
automatizado, el acceso se en-
contraría sobre el eje central y la 
salida sería por Av Izazaga, un 
funcionamiento a manera de cir-
cuito.

Conexiones peatonales con una 
calle interior al predio que conecte 
directamente el flujo peatonal de 
Izazaga a la plaza de las Vizcaí-
nas.
Esta conexión  va de un espacio 
más caótico a uno más privado y 
tranquilo.

FUNCIONAMIENTO

El predio está separado por una 
calle interior, esto para retomar el 
concepto del pasaje y para retomar 
la traza original.
Se proponen 2 volúmenes com-
plementarios, el primero surge de 
la necesidad de estacionamientos 
en el centro histórico, y el otro es 
la parte cultural que mantiene viva 
esta calle propuesta.

EL PREDIO

Este predio fue elegido, por contar con ciertas características; la pri-
mordial es que tiene un cruce que va desde la av. Izazaga a la plaza de 
las Vizcaínas, realizar una conexión y reutilización del estacionamiento, 
generando con este no sólo un espacio para estacionar autos, sino un   
espacio de conexión subterránea.

DE
N

Ó

Simbología
Edificios que se 
intervienen de manera 
urbana

Predio seleccionado

Circulación de auto-
móviles

Circulación peatonal
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Dirección, acceso

varias situaciones Proyecciones Sanitarios Elevautos

Circulación Fin de espacio Circulaciones 
verticales

ESQUEMAS
��	���	����	��

ESQUEMA
sótano 

acceso

USUARIO 1

RA
M

PA
estacionamiento 50 AUTOS

EJ
E 

CE
NT

RA
L

PLAZA VIZCAÍNAS

PEATONAL

cuarto
de

máquinas

foro
expo 1

expo 2

sanitario

vestidores

CONTROL

CONTROL
SALIDA

vestíbulo

PLAZA VIZCAÍNAS

PLAZA VIZCAÍNAS

SALIDA A IZAZAGA

pasillo visual

PLAZA VIZCAÍNAS

A PB

ELEVAUTOS

TEATRO

USUARIO 1

CONTROL
ACCESO USUARIO 2
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esquema

foro
del sótano

comercio

Vizcaínas

pe
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s pago

espacio de juegos

Izazaga

a 

a  sótano 

CONTROL

vigilancia

entrega 
autos

café

exposición

TIENDA

GUARDA

vestíbulo

vestíbulo

BAR

sanitario circulaciones
verticales

ELEVAUTOS

Simbología

Dirección, acceso

varias situaciones Proyecciones Sanitarios

Circulación Fin de espacio
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esquemas 

apilautos

Vizcaínas

pa
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e 
se

rv
ic

io
s

Izazaga

a  sótano 

vacio

visual

vestíbulo

consulta

sanitario

pasillo  servicio

circulaciones
verticales

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

apilautos

apilautos

apilautos

apilautos

apilautos

apilautos

Elevautos

Circulaciones 
verticales

Recorrido, circulación

Relación de espacios
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esquema

sala 1

apilautos

Vizcaínas

ci
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sala 2

sala 3

dulcería

consulta

vestíbulo

Izazaga

a  sótano 

vestíbulo

pasillo  servicio

sanitario

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

apilautos

apilautos

apilautos

apilautos

apilautos

apilautos

Simbología

Dirección, acceso

varias situaciones Proyecciones Sanitarios

Circulación Fin de espacio
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esquema
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esquemas 

Vizcaínas

ci
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cocina

barra
servicio

oficinas

vestíbulo

área 
comensales

terraza
usos 

múltiples

Izazaga

a  sótano 

vestíbulo

pasillo  servicio

sanitario

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

ELEVAUTOS

apilautos

terraza

apilautos

apilautos

apilautos

apilautos

Elevautos

Circulaciones 
verticales

Recorrido, circulación

Relación de espacios
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ESTACIONAMIENTO
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52.6 m

34
 m

Funcionamiento y 
zonificación en corte

1

5peatón
salidaentrega autos

rango de maniobra elevador

sala

SALA DOS
EXPOSICIÓN

Estacionamiento
FORO

Sala proyecciónELEVADORELEVAVV DOR

SALA DOS
EXPOSICIÓN

FORO

Sala proyección

saaala

4

entrega autott ss3
2

área peatonal foro, área de 
exposición

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
SÓTANO UNO

867 m2

total de metros

12
13

 m
2

to
ta

l d
e 

m
et

ro
s

Simbología
Estacionamiento

Áreas de acceso y 
vestibulación

Áreas de servicio

Áreas de exhibición

Circulaciones
verticales

Sanitarios

Áreas peatonales

Áreas de apoyo al 
foro

espacio metros 

estacionamiento actual, 
plaza

2098.25 m2 
lugares E =45

cuarto mantenimiento 72.5 m2

vestíbulo teatro 173 m2

área de retorno autos 130 m2

área peatonal 441 m2

PROPUESTA NUEVO EDIFICIO

estacionamiento automatizado
acceso 154 m2

estacionamiento 575 m2

áreas peatonales 45.8 m2

circulación vertical 42.00 m2

área de mantenimiento 145 m2

cuarto hidráulico 154 m2

cuarto eléctrico 94 m2

centro del cine
área de exposición 90 m2

sala uno exposición 91.8 m2

sala dos exposición 90.6 m2

sala tres exposición 103 m2

sala cuatro exposición 103 m2

área de instalación de 
arte

31 m2

sanitarios 33 m2

áreas complementarias 115 m2

foro múltiple 138 m2
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
���	��
'�K�

Simbología
Estacionamiento

Áreas de acceso y 
vestibulación

Áreas de servicio

Áreas de exhibición

Circulaciones
verticales

Sanitarios

Áreas peatonales

Áreas de apoyo al 
foro

espacio metros 

plaza de las Vizcaínas 2613 m2 

acceso vehículos 105 m2

vestíbulo teatro 173 m2

ruta ciclista 360 m2

PROPUESTA NUEVO EDIFICIO

estacionamiento automatizado
comercio local 150 m2

estacionamiento 575 m2

áreas peatonales 45.8 m2

circulación vertical 42.00 m2

área de administración 26 m2

salida autos por 
Izazaga

33 m2

control y vigilancia 14 m2

centro del cine
café al exterior 70 m2

café 90 m2

vestíbulo 134 m2

sala cinco exposición 92 m2

área de guarda 10 m2

taquilla e informes 16 m2

sanitarios 33 m2

circulaciones verticales 36 m2

foro múltiple 138 m2

bar pb 72 m2

calle interior 389 m2
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
MEZZANINE UNO

Simbología
Estacionamiento

Áreas de acceso y 
vestibulación

Áreas de servicio

Áreas de exhibición

Circulaciones
verticales

Sanitarios

Áreas peatonales

Áreas de apoyo al 
foro

espacio metros 

PROPUESTA NUEVO EDIFICIO

estacionamiento automatizado
área de elevadores 154 m2

estacionamiento 575 m2

peatonales servicio 228.8 m2

circulación vertical 42.00 m2

centro del cine
tienda 80 m2

servicios verticales 91.8 m2

sanitarios 33 m2

áreas complementarias 77.6 m2

peatón
salidaentrega autos

rango de maniobra elevador

sala

SALA DOS
EXPOSICIÓN

Estacionamiento
FORO

Sala proyecciónELEVADOR

área peatonal
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UBICACIÓN EN CORTE

plaza de las Vizcaínas

vacio

vacio

tienda

elevador
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es
ca
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vestíbuloelevador

bar

sanitarios

el  vistazo
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
PRIMER NIVEL

Simbología
Estacionamiento

Áreas de acceso y 
vestibulación

Áreas de servicio

Áreas de exhibición

Circulaciones
verticales

Sanitarios

Áreas peatonales

Áreas de apoyo al 
foro

espacio metros 

PROPUESTA NUEVO EDIFICIO

estacionamiento automatizado
área de elevadores 154 m2

estacionamiento 575 m2

peatonales servicio 228.8 m2

circulación vertical 42.00 m2

centro del cine
café terraza 60 m2

servicios verticales 91.8 m2

sala uno 42.5 m2

sala dos 120 m2

sala tres 91.8 m2

circulación rampas 107 m2

dulcería 45 m2

renta de películas 79.5 m2

sanitarios 33 m2

área de exposición 92.5 m2

peatón
salidaentrega autos

rango de maniobra elevador

sala

SALA DOS
EXPOSICIÓN

Estacionamiento
FORO

Sala proyecciónELEVADOR

rango de maniobrarr elevador

plaza de las Vizcaínas

izazaga

ubicación en corte

elevador

es
ca
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el  vistazo

sanitarios

elevador

renta 
películas

vestíbulo

proyección

terraza

sala 3

sala 4

sala 1
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
MEZZANINE DOS

Simbología
Estacionamiento

Áreas de acceso y 
vestibulación

Áreas de servicio

Áreas de exhibición

Circulaciones
verticales

Sanitarios

Áreas peatonales

Áreas de apoyo al 
foro

peatón
salidaentrega autos

rango de maniobra elevador

sala

SALA DOS
EXPOSICIÓN

Estacionamiento
FORO

Sala proyecciónELEVADOR
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sala r 2
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sala r1

sanitarios

el  vistazo

espacio metros 

PROPUESTA NUEVO EDIFICIO

estacionamiento automatizado
área de elevadores 154 m2

estacionamiento 575 m2

peatonales servicio 228.8 m2

circulación vertical 42.00 m2

centro del cine
servicio de renta 47 m2

salas de renta (2) 78.5 m2

servicios verticales 91.8 m2

sanitarios 33 m2

27
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
SEGUNDO NIVEL

Simbología
Estacionamiento

Áreas de acceso y 
vestibulación

Áreas de servicio

Áreas de exhibición

Circulaciones
verticales

Sanitarios

Áreas peatonales

Áreas de apoyo al 
foro

peatón
salidaentrega autos

rango de maniobra elevador

sala

SALA DOS
EXPOSICIÓN

Estacionamiento
FORO

Sala proyecciónELEVADOR

ubicación en corte

izazaga

es
ca

le
ra

el  vistazo

sanitarios

cocina vestíbulo

oficina

terraza

comida

espacio metros 

PROPUESTA NUEVO EDIFICIO

estacionamiento automatizado
área de elevadores 154 m2

estacionamiento 506 m2

peatonales servicio 228.8 m2

circulación vertical 42.00 m2

jardín 583 m2

centro del cine
terraza usos múltiples 252 m2

restaurante bar 91.8 m2

cocina 25 m2

vestíbulo 50 m2

oficinas 78.6 m2

sanitarios 33 m2

circulaciones verticales 34 m2

puente conexión a 

terraza

17.00 m2

mezzanine 3
Área de oficinas 78.5 m2

86
7 m

2

to
ta

l d
e 

m
et

ro
s

13, 464 m2

total de construcción

12
13

 m
2

to
ta

l d
e 

m
et

ro
s
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ESTACIONAMIENTO

ESTACIONAMIENTO
RAMPAS
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CENTRO 
CULTURAL

CINE



COMERCIO

TEATRO

CINE

EXPOSICIONE

RUTA CICLÍSTA

FORO

TERRAZA

CAMINATA
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DESARROLLO DE 
PROYECTO
Conceptualización

Visualizaciones
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Centro Cultural del
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conexión entre los 2 objetos

Se genera un vínculo entre el 
edificio cultural y el el edificio de 
servicio, no sólo para cumplir 
con el número de aparcamien-
tos requeridos para el centro 
cultural sino para la demanda de 
estacionamiento de una zona.

Elevautos

Se tiene una visual desde la calle 
o el edificio cultural del funciona-
miento de estas máquinas, su-
biendo y acomodando automó-
viles.

Centro cultural del cine

Acceso al edificio por la plaza de 
las Vizcaínas, pasillo de acceso 
que remata con un gran vestíbu-
lo de triple altura , en el cual se 
observan las distintas activida-
des realizadas en este centro.

Calle Interior

Salida del estacionamiento y co-
nexión con Izazaga o Vizcaínas.

Comercio local

Locales comerciales para abas-
tecer las necesidades básicas 
de los habitantes de esta zona, 
estas son complementadas con 
las distintas actividades pro-
puestas en los otros edificios

ral del



Visualizaciones
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Vista desde plaza de las 
Vizcaínas
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Vista desde Av. Izazaga
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Vista desde Av. Izazaga
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Visualizaciones
centro cultural del cine
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CORTE LONGITUDINAL DE LA PLAZA

TEATRO DE LAS VIZCAÍNAS

Vestíbulo de acceso al teatro y a 
las Vizcaínas

Recorridos de unión entre las distin-
tas capas
Estacionamiento- colegio Vizcaínas- 
vivienda- comercio-cines 

pavimentos
Demolición de pavimento actual y sustitución por  pie-
�����������	
�����������������������������
�	��������
������	�����	���������������
�����������������������

macetas
�������������������	����
����
�	�����������������-
��
�
�	��������	������������	���	���	����������������
maceta, partes del mobiliario urbano, bancas y espa-
�
��������
	�������	��������������	���������������	���

vegetación
!������������"
���	���������	���#�	��������	����
�-
�
	���������
������
	���
����������������

ruta ciclista
La ruta ciclista se indica con un cambio de pavimento 
�	���	������������������	��	�����������

VIZCAÍNAS
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PROCESO DE DISEÑO DE FACHADAS

estacionamiento 

comercio

oficinas habitacional mixto habitacional habitacional habitacional habitacional 
Bar -billar

estacionamiento oficinas habitacional mixto habitacional habitacional habitacional habitacional 
Bar -billar

Fachadas

Secuencia de larguillos con propuesta de nuevos edificios, alturas y usos nuevos propuestos.

El nuevo edificio está propuesto ala norte en el edificio del centro cultural del cine, como una gran fa-

chada de cristal, en esta parte se encuentran las circulaciones que llevan a las 2 salas de cine.

En esta parte también se encuentra una terraza con una zona de café, la cual tiene vista a la plaza de 

las Vizcaínas y al Colegio de las Vizcaínas.

Propuesta uno_ Celosía formada por piezas cerámicas para formar un objeto peatreo pero con ciertas 

transparencias, luces y sombras.

Propuesta dos_  recubrimiento formado por un elemento sólido en donde se pueda crear una fachada 

con distintos matices en algunas ocaciones perforado y en otras totalmente sólido, esto con el fin de 

que algunos espacios se note al exterior lo que está sucediendo y enotros sólo se convierta en un 

sólido de color.

Materiales

Celosía petrea Celosía petrea Placas de fundición
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CRITERIOS DE ACABADOS

FA
CH

AD
A

FA
CH

AD
A

M
UR

O

M
UR

O

PI
SO

Criterios de acabados
tabla base

Centro  cultural del cine  
tabla base

Concepto

El objetivo primordial es que todos los materiales expresen sus cualidades, con la finalidad que solamente requieran un 

mantenimiento periódico pero no una sustitución o agregados.

El material bajo ciertas condiciones de mantenimiento debe envejecer de la mejor manera posible, bajo las conside-

raciones de ser edificios públicos.

 

PISOS MUROS

espacio exhibición

Losa de concreto armado de 0.12 m de espesor, 

revenimiento bombeable resistencia fc=250 kg/

cm2 y reforzado con malla electrosoldada, con 

agregado cero fino y cero grueso de marmolina, 

con juntas de 5 mm a cada  2.20 m.

Concreto armado estructural  de 0.40 m colado en sitio  

mitad cemento gris, mitad cemento blanco,  acabado 

aparente con cimbra a base de duela de madera de pino 

de primera de 4”.

Concreto armado estructural  de 0.40 m colado en sitio  

mitad cemento gris, mitad cemento blanco, acabado 

aparente pulido, y colado con cimbra de  triplay de pino 

primera de pino, bajo un patrón.

salas de cine, terraza

Piso de duela de madera 4” de pino, colocado 

sobre bastidor  metálico 11/2”  X 1 1/2” y MDF de 

3/4”

Lambrín de madera  de una cara de 0.29 X 2.44 de pino 

con espesor de 0.16 fijado a bastidor de PTR de 1” espe-

sor 2.8 mm @ 1.22 en ambos sentidos

Losa de concreto armado de 0.12 m de espesor, 

revenimiento bombeable resistencia fc=250 kg/

cm2 y reforzado con malla electrosoldada, con 

agregado cero fino y cero grueso de marmolina, 

con juntas de 5 mm a cada  2.20 m.

Centro cultural del Cine

PISOSPLAFÓN

Placas de fundición

concreto exterior

concreto interior lambrín madera

concreto interior
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Centro  cultural del cine
tabla base

 

PISOS MUROS

S
anitarios

Losa de concreto armado de 0.12 m de espesor, 

revenimiento bombeable resistencia fc=250 kg/

cm2 y reforzado con malla electrosoldada, con 

pendiente del 1% para limpieza del local y aca-

bado final, concreto pulido.

Recubrimiento cerámico color zolfo 5 x 5 cm, con juntas 

de 3 mm, pegados con pegazulejo con despiece en 3/4 

en sentido horizontal, hasta  2.10. Remate de unión con un 

ángulo de acero.

E
scaleras

Losa de concreto armado de 0.12 de espesor, re-

venimiento bombeable resistencia fc=250 kg/cm 

y reforzado con malla electrosoldada, con agre-

gado cero fino y cero grueso de marmolina.

H
errería

Barandal, a base de pasamanos de perfil tubular de 

4” X 1 1/2” con acabado de pintura amarilla mate, 

fijo por listón de soldadura a soporte de barandal

hecho a base de verticales de 1” X 1/4”, verticales 

de barandal hecho a base de perfil cuadrado de 

acero, y horizontales a abse de redondos lisos de 1” 

@ 0.90m.

R
estaurante

Losa de concreto armado de 0.12 de espesor, re-

venimiento bombeable resistencia fc=250 kg/cm 

y reforzado con maya electrosoldada, con agre-

gado de granzón de mármol de 3/4”, acabado 

final, pulido con juntas de 5 mm.

Lambrín de madera  una cara de 0.29 X 2.44 de pino con 

espesor de 0.16 fijado a bastidor de PTR de 1” espesor 

2.8 mm @ 1.22 en ambos sentidos

Concreto armado estructural  de 0.40m colado en sitio  

mitad cemento gris, mitad cemento blanco,  con  acabado 

aparente con cimbra a base de duela de madera de pino 

de primera de 4”. Canal de 15 cm entre muro y plafón para  

iluminación.

Centro cultural del Cine

MUROS CUBIERTAS ESTRUCTURA METÁLICA

PI
SO

Es
ca

le
ra

pa
nt

on
e

he
rrr

er
ía

piso interior

concreto interior
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PISOS MUROS

R
estaurante

Piso en duela de madera, colocado sobre bas-

tidor de madera de pino de 2” X 2”, sobre MDF 

de  2.7 cm, acabado final en 

Lambrín de madera  una cara de 0.29 X 2.44 de pino con 

espesor de 0.16 fijado a bastidor de PTR de 1” espesor 2.8 

mm @ 1.22 en ambos sentidos

Terraza

Losa de concreto armado de 0.12 de espesor, re-

venimiento bombeable resistencia fc=250 kg/cm 

y reforzado con maya electrosoldada, con agre-

gado cero fino y cero grueso de marmolina, con 

juntas de 5 mm a cada  2.20 m.

Fachada a base de placas de acero fundido fijados a bas-

tidor de PTR.

Ver planos de fachada para ver detalles de despiece.

PLAFÓN

E
spacios de exhibición, R

estaurante

Concreto armado de 0.12 de espesor, revenimien-

to bombeable resistencia fc=250 kg/cm y reforza-

do con maya electrosoldada, con agregado cero 

fino y cero grueso de marmolina, con juntas de 5 

mm a cada  2.20 m.

Considerar ranuras para instalaciones, reforzado 

con vigas de acero apoyadas en muros de carga, 

con acabado primario carboguard y  acabado fi-

nal de carbotane color gris oxford.

(áreas de servicio)

S
anitarios, exhibición y proyección

 Falso plafón de paneles de fibracemento  hojas d 

e 1.22 X 2.44 con espesor de 12.7mm, fijado a losa 

con canaleta de carga @ 1.22 y canal listón galvani-

zados @ 0.61m , fijado a losa de concreto.

Sobre el cual pasará instalación eléctrica, y se mon-

tarán lámparas de suspensión modelo sasso siosa 

murano due. A distintas alturas

CUBIERTA

Losa de concreto armado de 0.10 m, termino de 

losa  a base de cemento-arena, sobre relleno de 

tezontle, para dar pendiente del 2%, sistema de 

impermeabilización a base de una capa de primario 

microprimer y dos capas de microseal 2 F, marca 

Fester.

Centro Cineteca

PISOSPLAFÓN

Centro del cine  
tabla base

M
ur

o 
Re

st
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ra
nt

e
Ba

ño
Fa

ch
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a
pl

af
ón

muro interior

exterior

plafón

muro interior
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Centro Cineteca

MUROS CUBIERTAS ESTRUCTURA METÁLICA

ESTACIONAMIENTO
AUTOMATIZADO

 

PISOS MUROS

P
B

, com
ercio

Losa de concreto armado de 0.12 de espesor, re-

venimiento bombeable resistencia fc=250 kg/cm 

y reforzado con maya electrosoldada, con agre-

gado cero fino y cero grueso de marmolina.

INTERIOR: Concreto armado estructural  de 0.40m colado 

en sitio  mitad cemento gris, mitad cemento blanco,  con  

acabado aparente con cimbra a base de duela de madera 

de pino de primera de 4”.

CELOSÍA: Fachada a base de placas de acero fundido 

fijados a bastidor de PTR.

Ver planos de fachada para ver detalles de despiece.

Á
reas exteriores

Piezas de pizarra negra, colocada sobre capa de 

arena apizonada, y fijadas las últimas piezas que 

colindan con los edificios.

C
ancelría

Cancelería a base de ángulos de acero de 4mm 

de espesor,  y vidrio 6+6 con película inetermedia 

protectora.

S
ervicios

Losa de concreto armado de 0.12 de espesor, 

revenimiento bombeable resistencia fc=250 kg/

cm y reforzado con maya electrosoldada, con 

pendiente del 1% para limpieza del local. Acaba-

do final, concreto pulido.

PISO
Rejilla tipo Irving, fijada a aestructura metálica mediante 

mensulas y bastidor soldado a estructura.

PI
SO

pa
nt

on
e

es
tru

ct
ur

a

concreto interior

Fa
ch

ad
a

exterior



proyecto
Desarrollo del proyecto

Criterios estructurales

Corte centro cultural del cine

Centro cultural del cine
estructura

estructura

muros de carga y  marcos rígidos

detalle 1

detalle 2

CAJÓN DE CIMENTACIÓN

UNIÓN ENTRE PISO A MUROS

Tipo de suelo lacustre III

CAJÓN DE CIMENTACIÓN

entre piso de 0.12 cm f´c= 350 con 
refuerzos de Vigas I @ 3 metros

Muro de carga de concreto armado 

Cargas uniformemente 
repartidas

Losa Tapa  de 0.12 m F`c = 350 Kg

Losa de cimentación F`c = 350 Kg

Muros de cajón de cimentación 
F`c = 350 Kg de concreto armado

Sistema de muros de carga  con refuerzos en 
losa de vigas I de acero en grandes claros.

Cargas por muro

De cimentación 
a terreno

detalle 1

detalle 2

DETALLE UNIÓN PLANTA

DETALLE UNIÓN VIGAS

DETALLE UNIÓN 
COLUMNA CON CAJÓN DE 
CIMENTACIÓN

CAJÓN DE CIMENTACIÓN

Armado de trabe 

Trabe de liga 

Trabe principal

columna

placa base

unión columna con 
cajón de cimentación 

unión con soldadura 
estructural según 
cálculo estructural

Proyección placa de unión 
entre cajón de cimentación 
y columna de acero 

Columna 

Cargas puntuales

Vigas primarias

Peso repartido en el 
terreno

Sistema de marcos rígidos, estructura de 
acero.

Corte  estacionamiento automatizado
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Esquemas de funcionamiento

Instalaciones

ACOMETIDA GENERAL

ACOMETIDA GENERAL

IE-INTERIOR

tablero de 
transferencia

tablero general

transformador

planta de emergencia
sótano 1

CUARTO ELÉCTRICO

TG

subestación de gabinete
(media tensión)
planta baja

2

6

KW
3

5 2

6

Kwh
3

5

medidor medidor

interruptor

ACOMETIDA
ESTACIONAMIENTO

TABLERO GENERAL

CAFÉ

A A

tablero
fuerza

tablero
iluminación

tablero
extracción

  

tablero
fuerza

tablero
iluminación

  

BAR

tablero
fuerza

tablero
iluminación

  

ÁREA PÚBLICA

tablero
fuerza

tablero
iluminación

  

TERRAZA USOS MÚLTIPLES

tablero
fuerza

tablero
iluminación

  

EXPOSICIÓN

tablero
fuerza

tablero
iluminación

tablero
AA

  

EE

CINÉMA

tablero
fuerza

tablero
iluminación

tablero Equipo
especial

A A

tablero
AA

  



toma municipal

cisterna agua potable
sótano 1

AV. IZAZAGA
FUENTE

SANITARIOS

Lavabos

NIVEL 1 / +7.00
MEZZANINE 1 / +3.65
PLANTA BAJA / +0.20m
SÓTANO 1 / -4.60m

MEZZANINE 1 / +10.40
NIVEL 2 / +13.70

F

equipo hidroneumá�co
cuarto hidráulico
sótano 1

VESTIDORES

Lavabos

SÓTANO 1 / -4.60m

SÓTANO 1 / -4.60m

F

Lavabos
Regaderas

calentadorSUMINISTRO 
DE GAS C

CAFÉ

Fregaderos
Lava loza

PLANTA BAJA / +0.20m

PLANTA BAJA / +0.20m

F

Fregaderos
Lava loza

F

Fregaderos
Lava loza

F

Fregaderos
Lava loza

calentadorSUMINISTRO 
DE GAS C

BAR PLANTA BAJA / +0.20m

PLANTA BAJA / +0.20m

Fregaderos
Lava loza

calentadorSUMINISTRO 
DE GAS C

MÚLTIPLES
TERRAZA USOS

NIVEL 2 / +13.70

NIVEL 2 / +13.70

Fregaderos
Lava loza

calentadorSUMINISTRO 
DE GAS C

Esquemas de funcionamiento

Instalaciones

IH-01

01_INSTALACIÓN HIDRÁULICA

proyecto
Desarrollo del proyecto



Grasas
Aceite
Sólidos

WC
Lavamanos
Regaderas

red general 

planta de tratamiento
de aguas negras

NORMA 3

cisterna
agua tratada
sótano 1 riego

sistema
contra incendios

sanitarios
WC

AGUAS NEGRAS
SANITARIOS
VESTIDORES

TRAMPA GRASAS
CAFÉ
BAR
USOS MÚLTIPLES

AGUAS PLUVIALES

equipo hidroneumá�co
cuarto hidráulico
sótano 1 IH-INSTALACIÓN SANITARIA

Esquemas de funcionamiento

Instalaciones

IS-01

proyecto
Desarrollo del proyecto



FUENTE Regulador de
presión

Regulador de
presión

Calentadores L.P.
(Tanque de almace-

namiento)

C

USOS MÚLTIPLES
CAFÉ
BAR
VESTIDORES
SANITARIOS

Esquemas de funcionamiento

Esquemas de  gas

Esquemas de  instalación de 
planta de tratamiento

Instalaciones

IG-01
IPT-01

proyecto
Desarrollo del proyecto

pipa
cisterna 
agua tratada
sótano 1

FUENTE

sistema 
hidroneuma�co
sótano 1

F

toma 
siamesa

F

gabinete

planta tratamiento
aguas negras

PLANTA BAJA
   PLAZA VIZCAÍNAS
   AV.  IZAZAGA

ESTACIONAMIENTO

F

gabinete

NIVELES
SUPERIORES



Esquemas de funcionamiento

Esquema aire acondicionado Esquema extracción Instalaciones

AA-01
H-EXT

proyecto
Desarrollo del proyecto

difusor

extracción

A A

difusor

extracción

unidad paquete
condensadora
manejadora

in
ye

cc
ió

n

re
to

rn
o

tablero
aire acondicionado

EXPOSICIÓN / CINÉMA

extracción
por vano 

extracción 
por vano

extracción
por vano

extracción
por vano 

extracción 
por vano

extracción
por vano

tablero
extracción axial

ESTACIONAMIENTO
AUTOMATIZADO
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LAS CIUDADES Y LA MEMORIA. 4
Más allá de seis ríos y tres cadenas de montañas surge Zora, ciudad que quien la ha visto una 
vez no puede olvidarla más. Pero no porque deje, como otras ciudades memorables, una imagen 
fuera de lo común en los recuerdos. Zora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto 
por punto, en la sucesión de sus calles, y de las casas a lo largo de las calles, y de las puertas y 
de las ventanas en las casas, aunque sin mostrar en ellas hermosuras o rarezas particulares. Su 
secreto es la forma en que la vista se desliza por figuras que se suceden como en una partitura
musical donde no se puede cambiar o desplazar ninguna nota. 
El hombre que sabe de memoria cómo es Zora, en la noche, cuando no puede dormir imagina 
que camina por sus calles y recuerda el orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo a rayas
del peluquero, la fuente de los nueve surtidores, la torre de vidrio del astrónomo, el puesto del ven-
dedor de sandías, el café de la esquina, el atajo que va al puerto. Esta ciudad que no se borra de la 
mente es  como una armazón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las cosas 
que quiere recordar: nombres de varones ilustres, virtudes, números, clasificaciones vegetales y 
minerales, fechas de batallas, constelaciones, partes del discurso. 
Entre  cada noción y cada punto del itinerario podrá establecer un nexo de afinidad o de contraste 
que sirva de llamada instantánea a la memoria. De modo que los hombres más sabios del mundo 
son aquellos que conocen Zora de memoria.

Pero inútilmente he partido de viaje para visitar la ciudad: obligada a permanecer inmóvil e igual 
a sí misma para ser recordada mejor, Zora languideció, se deshizo y desapareció. La Tierra la ha 
olvidado.

ÍTALO CALVINO.
LAS CIUDADES INVISIBLES



GRACIAS!

No quiero que esto termine como una canción de Mercedes Sosa sin embargo quiero agradecer el 
apoyo que cada uno me brindó. Claro he de agradecer a la vida, por obvias razones a  mis maravi-
llosos padres; papá, mamá, porque me educaron, apoyaron, llenaron de amor y me enseñaron justo 
esa parte de hacer lo que me gusta con una sonrisa en la cara y el corazón en las manos.Gracias 
a mis maravillosos padres.

A mi hermano porque es lo mejor del mundo, mi amigo, mis sonrisas, mis pláticas, mi compañero 
de desveladas, mi apoyo.
A toda mi familia por creer, animarme, por decirme cosas que aveces en verdad necesitaba escu-
char.

Gracias a todos los que se interesaron y me llenaban de consuelo y alivio cuando lo requería. A los 
que me terapeaban cada vez que quería aventar esto por la ventana, por sus abrazos, por sus oídos, 
por echarme porras y hacerme que riera. ¡Millones de gracias a mis amigos!
-Javier, Diego, y Fredo por el apoyo mil gracias-.

A mis maestros, gracias por las correcciones; Vanessa, Vicente, Juan, Luis, por ayudarme a dar 
dirección a esto, por llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias por todas esas 
pláticas que me llenaban de ganas de seguir haciendo esto y por que aveces también les tocaba 
darme terapia y ánimo.

A mi muy querida UNAM, jamás podría parar de agradecerle todo lo que me ha dado, enseñanza, 
estudio, los mejores amigos, y el mejor hombre del universo. Gracias Pedro, por TODO, por ense-
ñarme, guiarme, abrazarme cuando lo requería, por estar, gran gran parte de esto es por ti.

Con un inmenso amor en las manos y con alegría en el alma les dedico esto a todos.
Gracias.



“ POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

L 

\) 

L 

\) 


	Portada
	Índice
	Uno. Introducción 
	Base Teórica para el Análisis Urbano
	Dos. Antecedente Histórico Orígen del Centro Histórico
	Tres. Análisis Urbano General Perímetro A y B
	Cuatro. Análisis Urbano del Área de Estudio Perímetro Vizcaínas
	Cinco. Conceptualización Intenciones urbano - arquitectónicas
	Cinco. Desarrollo del Proyecto. Intenciones Urbano-Arquitectónicas
	Proyecto. Planta de Conjunto
	Bibliografía

