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La presente tesis de arquitectura desarrolla la propuesta de un 

edificio mixto de comercio y vivienda que, junto con una estrategia 

urbana, se plantea para la zona específica de la Plaza de las Vizcaínas 

y su entorno en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Así, el 

análisis de este contexto histórico de incalculable valor y singulares 
características determinan la propuesta con la que concluye este 

documento. 

El documento se divide en tres principales capítulos. El primero de ellos 

aborda la fundamentación de esta propuesta de intervención urbana y 

arquitectónica en una centralidad histórica a través del análisis de las 

principales tendencias urbanas que revalorizan la ciudad construida y 

a través del estudio del caso específico del Centro Histórico de la Ciu

dad de México, que considera desde su origen hasta los procesos de 
deterioro y rehabilitación urbana que vive en la actualidad. 

El segundo capítulo se enfoca en la zona de estudio de la Plaza de las 

Vizcaínas y su entorno. Este análisis se presenta dividido desde los 

puntos de vista histórico, urbano y arquitectónico, que nos permiten 

entender la caracterización de este barrio desde su inicio hasta las 

condiciones urbanas y arquitectónicas que definen su funcionamiento 

y problemática actual. 

Por último, el tercer capítulo consiste en la propuesta de una estrategia 

que permita la rehabilitación urbana de esta representativa zona del 

Centro desde su escala barrial, pero que se vincule a los planes e 

iniciativas urbanas que se han puesto en marcha para la regeneración 

del Centro Histórico en su totalidad. Con base en ello, y siguiendo la 

estrategia urbana propuesta para la zona de estudio, se desarrolla 

la propuesta arquitectónica de un edificio de uso mixto (comercio 

y vivienda) que insertado en su peculiar contexto favorezca la 

reivindicación de esta zona, coadyuve a la solución de los problemas 
urbanos del Centro y favorezca la dinámica de vivienda que se tiene 

en la Ciudad. 
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El centro es un proyecto urbano de escala variable, afrontarlo des-
de cualquiera de ellas, implica tomar en cuenta todas las demás. El 
reto de esta tesis consiste precisamente en desarrollar una  propuesta 
arquitectónica –una de estas escalas- en un contexto histórico de  
valor y retos interminables, que tome en cuenta todas las escalas 
posibles del Gran Proyecto Urbano que es el Centro Histórico, para la 
Ciudad de México. 

El Centro Histórico no sólo es el lugar que más cambia en la  ciudad, el 
símbolo de la resistencia identitaria local y el espacio urbano de  mayor 
carga simbólica, sino que, como modelo a seguir, los  parámetros 
de planificación y desarrollo urbano que tienen lugar en él, se per-
filan como reproductibles en el resto de la ciudad,  convirtiéndolo 
en una plataforma para la innovación que le de un nuevo  sentido 
a la ciudad. Por lo anterior, representa todo un desafío intervenir 
 arquitectónicamente en este contexto, en el que los nuevos espacios 
contemporáneos deben proponer nuevas actividades que respeten 
lo ancestral.  

En este documento se presenta parte del marco conceptual y teórico 
que sustenta a las intervenciones urbanas en contextos históricos, 
cuya base son los beneficios de la reurbanización. La rentabilidad, 
sostenibilidad, entre otras ventajas que ofrece urbanizar la ciudad, 
aumentan si se realizan en la centralidad histórica que es el elemento 
estratégico que ordena toda la ciudad. Se sostiene que los proyectos 
urbanos que se generan en las centralidades de la urbe, trascienden 
sus límites y se perfilan como un modelo a seguir de la ciudad en su 
conjunto, además de producir un incremento del sentido de identidad 
colectiva de la población.

El estudio del tema exigió un acercamiento y análisis en diferentes es-
calas.  La revisión histórica del Centro Histórico de la Ciudad de Mé-
xico -como el núcleo de varias ciudades distintas- y el análisis de su 
situación actual nos permite entender la complejidad y fragilidad de 
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este espacio urbano, su arquitectura, su problemática y los  caminos 
de su regeneración que se encuentran ya en proceso. 

Así, el análisis histórico y urbano del caso específico del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, determinó proponer un edificio de 
vivienda que alterne el uso mixto, puesto que la disminución del uso 
habitacional ha sido la mayor causa del deterioro de la zona  central de 
la Ciudad. La restitución de la vivienda junto con la mixtura  funcional 
y la calidad del espacio público son elementos clave en el camino de 
su rehabilitación. 
 
En una segunda escala se analizó la zona de estudio localizada en 
el límite suroeste del Perímetro “A” del Centro Histórico: la Plaza de 
las Vizcaínas y su entorno. La ‘plaza’ es el elemento estratégico que 
articula y ordena la zona y que se vincula con el resto del área central 
a través de los espacios abiertos a partir de los cuales se diseñó, 
en un principio, la Ciudad. Por lo tanto, la intervención de la zona 
retoma la Plaza como uno de los puntos de encuentro que forman 
parte del  sistema de lugares significativos que definen una ciudad y 
son  capaces de reestructurarla y transformarla. 
  
Así, la regeneración de la zona parte de lo público y para adentrarse 
después en el ámbito de lo privado con la elaboración del proyecto 
arquitectónico que concluye el documento y que trata de relacionarse 
y de partir de las cualidades específicas de su contexto.

Cabe mencionar que el análisis y la propuesta realizada, representan 
tan sólo una de las infinitas posibilidades de actuación que ofrece un 
espacio urbano de tan inconmensurable valor; convirtiéndose, más que 
nada, en un ejemplo de la estructura indispensable de las  ciudades 
contemporáneas: a partir de espacios públicos de calidad, del sus-
tento del uso habitacional y de la diversidad y libertad que determina la 
mezcla de usos acordes con el contexto económico y social.



Ampliar las libertades que ofrece la ciudad, mantener la heterogenei

dad de usos y actividades preservando la historia y potenciando la 

memoria urbana y social, se conciben como los principales objetivos 

de intervenir una zona en un contexto histórico como de la que se 

ocupa esta tesis, de manera que se puedan ir trazando los ideales 
que inspiren más acciones por seguir en los próximos anos para con

ducir el devenir del Centro Histórico y del total de la urbe. 

'~ todos nos impone un extraño amor, 

el amor secreto del porvenir y de su cara 

desconocida. La ciudad nos impone el 

deber terrible de la esperanza. n 

Jorge Luis Borges 





1.1 Intervenciones en Centros Históricos 

Dos visiones sobre las ciudades se contrapusieron en 

el siglo pasado: las que sostenían que habían llegado a 
su fin y las que anunciaban su reivindicación. Cierto es 

que las ciudades han sido escenario de la crisis actual 

de la urbanización y, sin embargo, también han sido los 

lugares de la resistencia, la crítica, y de las propuestas 

Mito o realidad, fa ciudad aparece como el fugar de fas opor

tunidades, de fas iniciativas y de fas libertades individuales 
y colectivas. El fugar de fa intimidad, pero también el de fa 

participación po/ftica. De fa revuelta y del autogobierno. De 
fa innovación y de! cambio. 

Jordi Borja 

El espacio púbfico, ciudad y ciudadanra 

de exhaustivos y numerosos estudios que demuestran 

que su valor y contenido son interminables en todos los 
ámbitos. En ella, no sólo se condensa el pasado y la 

memoria, sino que se producen los proyectos a futuro 

que le dan sentido al presente. 

alternativas. En este sentido, "la ciudad es menos un En las ciudades se mide el nivel de ciudadanía, de 

problema y más una solución" i libertad y de igualdad. Las dinámicas urbanas actuales 

"La ciudad es el continente de la historia, el tiem

po concentrado en el espacio" 2; es por esto que la 

arquitectura, cuya materia prima es el espacio, no puede 

ser entendida sin la comprensión de ese tiempo con

centrado. La ciudad continúa siendo el mayor artificio 

cultural que ha inventado el hombre y por ello objeto 

se han transformado de tal manera que, actualmente, 

se puede afirmar que en ellas se reduce la pobreza y se 

cambian los patrones inequitativos de género que aún 
subsisten en el campo. Las ciudades se han convertido 

en la plataforma de transformación más consolidada 

con la que cuenta la sociedad contemporánea. 

1. Fernando Carri6n, "El centro histórico como objeto de deseo" en Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México, México, Programa Universitario 

de Estudios sobre la Ciudad, 2010, p.19. 

2. Jordi Borja y Muxí, Zaida, Espacio publico, ciudad y ciudadanía (en línea), Barcelona, 2000, p.18. (citado en marzo 2012) Disponible en: 

pensarcontemporaneo. files. wordpres s. com 



Centralidad y periferia. Crisis de la planificación urbana 

La revolución industrial aceleró los procesos de urba

nización de una manera irreversible e inesperada. La 

industrialización de las ciudades ocasionó la migración 

del campo a la ciudad. promovió el uso del automóvil y 

de los nuevos materiales con los que se construyeron 

grandes ejes y anillos viales que cambiaron para 
siempre el paisaje urbano y propiciaron su expansión 

horizontal. El crecimiento del área urbana generó el 

binomio centralidad y periferia. 

Las periferias. al mismo tiempo en que admitían los 

programas masivos de vivienda social que las consoli

daron. adquirieron un carácter de fragmentación física. 

desintegración política. disgregación y desigualdad 

social. insostenibilidad y pobreza del paisaje urbano. En 
ellas. la vida urbana está caracterizada por la ausencia 

de los servicios fundamentales. de lugares de reunión y 

ocio y por el costoso acceso a los lugares de concen

tración de los servicios a nivel urbano. 

Paralelamente. el urbanismo se sometió a las admi

nistraciones públicas sectorial izadas y burocráticas; el 

mercado adquirió mayor peso. privatizando las formas 

de gestión y dando pie a una crisis de lo público. 

3. Jordi Borja y Muxí, Zaida, op. cit., p.15 

4. ~sta última se originó al despojar a la histórica de las funciones centrales. 

La globalización se encargó de homogeneizar los espa
cios y las funciones al transformar los desplazamientos 

y las velocidades de las urbes. 

Las ciudades se fragmentaron convirtiéndose en lu

gares saturados de personas que no se encuentran en 

ningún lado y que han perdido el sentido de pertenencia 

a la urbe. 

"La ciudad fragmentada tiene tendencia a ser una 
ciudad físicamente despilfarradora. socialmente segre

gada. económicamente poco productiva. culturalmente 

miserable y políticamente ingobernable[.. . .] niega el 

potencial de las libertades urbanas. la promesa de 
justicia y los valores democráticos·· "' 

La centralidades y las periferias son producto de esta 

fragmentación. Mientras que las periferias sufrían las 

consecuencias de la muy poco o nula planificación 
urbana; las centralidades se generaron de dos tipos: 

la histórica y la urbana4
; convirtiéndose. ambas. en los 

ámbitos de socialización fundamentales de la ciudad 
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1, El mooelo del desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana 

Revalorización de la ciudad construida. Importancia de la centralidad 

El proceso mediante el cuál surgieron las condiciones 

de centralidad y periferia en la urbe ha cambiado. 

La población dispuesta a migrar se ha reducido 

significativamente y las nuevas formas de migración 

-internacional y periurbana- han desencadenado que 

las ciudades dejen de crecer de forma acelerada. 

"En América Latina el patrón de urbanización ha entrado 

en un franco proceso de transformación: si en los años 
de la década de los 40's la urbanización se dirigió hacia 

la expansión periférica, en la actualidad lo hace hacia la 

ciudad existente, se pasa de una tendencia exógena y 
centrífuga del desarrollo urbano, hacia una endógena y 
centrípeta" s 

de la calidad de las ciudades puede ser estructurada a 

partir de su distinción como espacio público de todos y 

de la vuelta de prioridad a la ciudad construida6 

Esto por que, en oposición a la periferia, el centro de la 

urbe posee un orden público y urbano altamente espe

cializado que ofrece más y mejores ventajas y resulta un 

alto por ciento más sostenible. 

Por otro lado, el espacio público se ha convertido 

en una herramienta de la política urbanística para 
'hacer ciudad sobre la ciudad' considerando que lo 

anterior es, antes que todo, reconocer el derecho de 

la ciudad para todos y que el espacio publico, espacio 
de la ciudadanía -derecho y condición de ésta-, es el 

Esta transición demográfica nos lleva a ponderar la elemento que define y cualifica el urbanismo y la ciudad 

calidad de la ciudad, más que la cantidad. La restitución en sí. 

5. Fernando Carrión, op. cit., p.21. 

6. Establecer políticas y acciones urbanísticas dentro de la ciudad, es decir, urbanización de la ciudad o reubarnización. 



1.2 La centralidad histórica como proyecto urbano 

Los centros urbanos son los lugares pofisémicos por 
excelencia. atractIVos para el extericx; integradores para el 
Interior; rnuftlfuncionafes y simbólicos. Son fa "diferencia" 
más relevante de cada ciudad, fa parte de fa misma que 
puede proporcIOnar más "sentido' a fa vida urbana 

Jordi Borla 

El espacio público, ciudad y ciudadanía 



Cualidades de la centralidad histórica 

El "espacio público por excelencia es la centralidad 
-urbana e histórica-, lugar desde donde se parte, a donde 
se /lega y desde donde se estructura la ciudad." 7 La 

centralidad posee una cualidad articuladora estra tégica, 
es decir, es el espacio que integra y organiza a la c iudad 
y el espacio de encuentro en el que la sociedad se hace 
visible y se representa. 

La centralidad histórica posee las cualidades fu nc io
nales de la centralidad sumadas a un sent ido de 
pertenenc ia social. Ante la globalización homogenei
zadora, los centros históricos son un símbolo de la 
res istencia identitaria local por ser lugares en los que se 
privilegia la construcción de memoria urbana y soc ial. El 
centro histórico: 

una población que vive en sus espacios que lo superan 
(transterritorialidad) y también es el ámbito donde se 
encuentran distintas sociedades provenientes de dis
tintos tiempos y momentos históricos (transtemporali
dad). " ~ 

Podemos decir que la centralidad histórica posee 
tres cualidades como espac io: es simbiótico, por que 
genera el encuentro de los distintos; es simbólico, por 
que el patrimonio de símbolos que posee genera identi
dades 'múltiples, colectivas y simultáneas, 9y es el de la 

polis, por que es el lugar de la ciudad de mayor disputa 
en el que los sujetos patrimoniales se confrontan y se 
enfrentan construyendo c iudadanía. 

Son los espacios de mayor mutación dentro de la ciudad 
'Por esta doble cualidad: de espacialidad (centralidad) por la carga histórica que llevan encima.; se transforman 
y temporalidad (historia), es el lugar de encuentro de junto con toda la urbe a la vez que le ilustran el carácter. 

7. Fernando Carrión, op.cit., p. 27. 

8. Ib{dem. p.26 

9. Ibídem, p.27 



Problemáticas que enfrenta 

La problemática de los centros históricos nació junto con 

su denominación. La ciudad moderna, que se caracte

rizó por la evolución de sus medios de transporte, cedió 

a la expansión horizontal. Los centros históricos -antes, 

la ciudad en sí- fueron nombrados así al no serlo más; 

poco a poco fueron perdiendo las funciones centrales 
(políticas, económicas y sociales), lo que desencadenó 

su despoblamiento y deterioro. 

A su vez, se enfrentan con problemas de movilidad 

debido a la congestión y de infraestructura obsoleta a 

causa de la limitación de recursos. La mínima población 

residente contrasta drásticamente con la vastedad de 

población que los transita o realiza en él otras funciones. 

deterioro. Las políticas de conservación, la mayoría 

de las veces, resultaron tan rígidas que, preocupadas 

por conservar el patrimonio edificado, expulsaron el 

patrimonio humano. 

Valoraron más las partes cuando el verdadero valor del 

centro histórico se encuentra en su significado público 
y colectivo constituido por el todo. 

"La ciudad y sus habitantes se enfrentan por inescapable 

determinismo a un incómodo dilema: o la cripta honorable o 
la vida imprescindible: o la momia o el hombre: o el museo 
o la urbe,,10 

Las dinámicas de la ciudad emergente en zonas 

La visión monumentalista que se solía tener de los periféricas y la degradación de los centros históricos 

centros históricos también generó gran parte de su expresan una crisis de la ciudad como espacio público. 

Rehabilitación y desarrollo. Centros históricos y espacio público. 

A partir de la década de 1970, la cultura europea 

planteó los primeros discursos de recuperación de la 

ciudad como espacio público. Barcelona fue el primer 
ejemplo de esta tendencia U Su ejemplo reveló que 

frente a la dispersión, segregación y segmentación del 

área urbana, es fundamental redefinir estos espacios 

cuya calidad se evalúa por "Ia intensidad y la calidad 
de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza 

mezcladora de grupos y comportamientos; por su 

capacidad de estimular la identificación simbólica, la 
expresión y la integración culturales. ,,12 

10. Rubén Gallo, "Intn:xiucción. México O.F: la ciudad y sus delirios" en Ga/lo, Rubén (ant.), México OF: Lectura para paseantes, Espaila, TurnerPublicaciones, 2005, p.14. 

11. La exposición "LE. reconquista de Europa. Espacio público en las ciudades europeas (1980-1998)' que tuvo lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona en 1999 mostró cómo el espacio público urbano renueva y cualifica las ciudades. 

12. Jordi Borja y Muxí, Zaida, op. cit., p.28 
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1.3 El Centro Histórico de la Ciudad de México 

El Centro Histórico es el retrato de la Ciudad de México, 

la síntesis de la diversidad que caracteriza a nuestra 

ciudad. Como Ibargüengoitia, quien afirma que 'la mejor 

manera de teorizar la ciudad es practicarla', nosotros 

sabemos que caminar por el Centro es la mejor manera 

de entender las complejidades culturales de la ciudad 

que habitamos y por ello, el punto de partida para solu

cionar los problemas que enfrenta. 

Hace algunas décadas el Centro Histórico abandonó el 

carácter auto referencial exclusivamente arquitectónico 

y se convirtió en tema de discusión y estudio para un 

sin número de especialistas que, entre otras cosas, 

estudian su deterioro y vulnerabilidad. 

Basta caminar por el Centro Histórico para perderse 

en fas caffes ffenas de vida y de gente: afff hay parejitas 
de estudiantes enamorados, grupos de danzantes neo 

indfgenas, aglomeraciones de vendedores ambulantes, 

titas de adivinos que leen fa mano y manifestaciones de 
campesinos inconformes. Todos éstos son personajes 

involuntarios en el gran teatro de fa ciudad: un espectáculo 
defirante, caótico e interminable. 

Rubén Gaffo 

México D.F: fa ciudad y sus delirios 

económicos, políticos y demográficos que expulsaron 

de sus bellas y vastas construcciones, primero, a ricos 

habitantes y; luego, a los residentes menos afortu

nados que fueron desterrados progresivamente por la 

propagación de actividades de comercio y servicios. 

La vida social del Centro se mantuvo olvidada a lo 

largo de varias décadas en aras de resaltar el carácter 
monumental del sitio. Pero, el patrimonio edificado 

y el entorno urbano, no tardó en deteriorarse ante 

la falta del uso habitacional. Por su abuso, el paisaje 

urbano histórico se presentaba como desorganizado y 

desfigurado. Un amplia gama de actividades formales 

e informales, en distintas modalidades de apropiación 

del espacio urbano, contribuyen a que sus pocos 

La fragilidad de este espacio urbano está dada no sólo por habitantes vivan un fuerte contraste entre la intensa 

su relación con la ciudad como centralidad histórica, por actividad que existe durante el día y la temible quietud 
el deterioro natural de su arquitectura, o por su distintiva que se respira de noche. 

relación con el agua; sino por los fenómenos sociales, 



Sin embargo, a pesar de las vicisitudes, en el Centro 

han sobrevivido muchas de las funciones propias 

de centralidad. Concentra importantes actividades 

comerciales para el conjunto de la metrópoli e incluso 

como centro de abasto a nivel nacional, y mantiene casi 

intacta la intensidad de lavida urbana y la heterogeneidad 

de sus componentes. 

El Centro Histórico es un verdadero patrimonio humano, 

las formas de su arquitectura han variado a través de 

los siglos pero su vitalidad se ha mantenido intacta. 

Sus calles repletas, el intercambio que alberga de 

productos, servicios e ideas, sus lugares de encuentro, 

de sensaciones intensas y sorpresas constantes son el 

modelo de una ciudad viva; una ciudad diagonalmente 

opuesta a la descrita por el arqurtecto y teórico holandés 

Rem Koolhaas -llamada 'ciudad genérica'- en la que 

predominan los espacios vacíos indistinguibles entre sí 

yen los que las fuerzas de la modernización terminan 

por suprimir toda diferencia cultural y arquitectónica. El 

Centro Histórico, en cambio, es una concentración de 

diversidades, un lugar de apropiación física y simbóli

ca para el elemento más importante de la ciudad: sus 

habitantes. La vitalidad que, a pesar de su fragilidad, 

conservó el Centro Histórico y el sentido de identidad 

colectiva que le aporta a la población, motivó su reha

bilitación. Actualmente, el Centro Histórico vive un pro

ceso de cambio. Se ha convertido en receptáculo de 

las tendencias urbanas internacionales más actuales, 
afianzándose como el espacio estratégico que da la in

tegración y cultura a la sociedad. 



El proceso de rehabilitación del Centro aún se encuen

tra en desarrollo, y su planificación debe ser entendida 
-aunque a largo plazo- mediante estrategias que 

deriven en acciones directas y que incluyan un proceso 
de investigación desde "dos parámetros: diacrónico 

dado su carácter histórico y sincrÓnico dada la comple

jidad y riqueza del espacio en cuestiÓn. ,, 1~ 

El Centro histórico "es producto y determinante de la ar

quitectura y de los modos de vida, esta estrecha relación 
no permite que se conciba la una sin los otros" 14. Por 

esta razón, intervenir arquitectónicamente cualquiera 

de sus partes, necesita la compresión de su escala, de 

sus fronteras disipadas, de los procesos históricos que 

lo han transformado, algunas veces amenazando su 

existencia y otras veces reafirmando su vocación. 

El análisis histórico desarrollado a continuación, in
tenta presentarnos este objeto de estudio como el re

ceptáculo y núcleo de varias ciudades distintas, cuyos 

respectivos ideales se sobrepusieron y configuraron 

su traza y construcción. La aproximación urbana de la 

zona nos genera una visión de la vida pública y permite 

trazar los nuevos ideales del gran proyecto urbano de 

alcance supra-local, que representa el Centro Histórico 

para la Ciudad. 

13. Ricardo Tena Nufie2 y Urieta García. Salvador. 'l.a Merced. Un barrio embiemático de la Ciudad de Mbrico' en Seminario Permanente Centro Histórico de la 

Ciudad de MéxiCD. Programa Universitario de Estudios svbre la Ciudad. 2010. p.103. 

14. Xavier CDrtés Rocha y Cejuoo Coliera. Mónica. ·Pasaoo. presente y futuro del Centro Histórico de la Ciudad de México' en Seminario Permanente Centro 

Histórico de la Ciudad de MbricD. Programa Universitario de Estudios svbre la Ciudad. 2010. p.103. 



3 Tenochtitlán según el Piano de Nurerrberg, 1524 

El plano rruestra la estructura lísica y los elerrentos principales de Tenochtitllán. Es evidente la delormación de los edilicios, representados 

a manera de castillos Manuej Tossalnt atribuyó ej modelo para su elaboración a un dibujo de Cortés mientras que Miguel León Portilla 

considera que lue un mapa indígena pues guarda la distribución de los rumbos del universo en torno a un centro, característica de la tradición 

prehispánica 



La ciudad lacustre 

En el año de 1324 los mexicas, tras una azarosa 
peregrinación de siglos, "entraron, llegaron y se asen
taron, dentro del tular, y el carrizal, adentro del agua "F , 

en el valle conocido en el mundo prehispánico como 
Anáhuac, por obediencia del mítico y trascenden tal 
designio de su dios Huitzilopochtli: fundar una ciudad 
en un islote en medio de una laguna. 

El islote se situaba al centro del Lago de México, en una 
de las tres sub-cuencas que se formaban debido a la re
tención del agua ver tida por las montañas circundantes 
a esta meseta de suelo arcilloso, elevada a más de dos 

Columnas de turquesa se hicieron aquf, 
en er inmenso raga se hicieron columnas. 
Es er dios que sustenta fa ciudad, 
y fleva en sus brazos a Anáhuac en la inmensa laguna.[. .] 
A ti, Netzahualcóyotl, ya ti; Mocteuczomatzin, 
os ha creado el que da la vida, 
os ha creado el dios en medio de la laguna. 

Netzahualcóyotl 

mil doscientos metros de altitud. Una mejor descripción 
del terreno lacustre, elaborada por Juan de Viera, es la 
siguiente: "[La ciudad} Está situada en un hermosísimo 

valle cuya circunferencia es un abreviado diseño del 

paraíso, porque la circundan tres hermosísimas lagu
nas bastantemente grandes y capaces" 16 

"Sólo por su fanatismo y su desdén al sufrimiento, 

pudieron crear y desarrollar ahí la gran ciudad [. .. } que 

conocieron los conquistadores. Una ciudad cruzada 

por canales y atada a tierra firme por largas y anchas 
calzadas"'l 

15. Fernando Afvarado Tezoz6moc, «Crónica Mexicáyotr en Novo. Salvador (comp.), Seis siglos de fa ciudad de México. México, Fondo de Cultura Económica, 

1982, p. 15. 

16. Juan de Viera, Breve y compendiosa nanaGÍón de fa ciudad de México, México, Instituto Mora, 1992, p. 1. 

17. Gonzalo Celorio, México, ciudad de papel, 2" edición, México, Tusquets Editores, 1998, p. 24. 



Las dos principales calzadas, hechas de madera, piedra 

y barro apisonado, corrían de norte a sur y de este a 

oeste uniendo a la isla con tierra firme y dividiendo 

la ciudad en cuatro barrios o campan: Teopan, al 
sureste; Moyotlán, al suroeste; Cuepopan, al noroeste y 
Atzacoalco, al noreste 18 Cada campan contaba con un 

centro ceremonial y se encontraba dividido en unidades 

más pequeñas llamadas calpullis, las cuales represen

taron la unidad urbana, económica y social fundamental 

de la ciudad. 

Además de utilizarse para el tránsito, las calzadas 

servían de diques, para regular el nivel de las aguas, 

de acueductos y para la defensa. Había otras vías se

cundarias, de agua, de tierra y en las que corría un 
canal al lado del camino, denominadas mixtas. Para el 

transporte, se utilizaban pesadas y lentas canoas de 

corte singular, en las que cabían de una a dos personas 

en las pequeñas, y hasta sesenta, "quizá más, como se 
dice que las empleaba Moctecuhzoma,,19 

Cada Tlatoani -gobernante de la ciudad- se preocupó 

El punto principal y centro de la ciudad era el Recinto por resolver las problemáticas urbanas que se habían 
Sagrado -centro fundamental de su cosmovisión- presentado en la ciudad desde su fundación: aumen

rodeado por el coatepantli, un gran muro decorado con tar el área de tierras cultivables, el abastecimiento de 

serpientes interrumpido por los cuatro accesos de las agua potable y evitar las inundaciones provocadas 

calzadas principales: Tepeyac al norte, Ixtapalapa hacia por la crecida del lago de Texcoco en temporada de 

el sur, la del embarcadero de Texcoco y al poniente la lluvias, entre las más importantes. Durante el gobierno 

de Tacuba. A su alrededor se erigieron edificaciones de Moctezuma 1, la ciudad experimentó mayor prosperi

de piedra, de uno o dos pisos de altura, se levantaron dad: se renovó el Templo Mayor, se generaron nuevos 

los palacios de los gobernantes, nobles y guerreros espacios abiertos y se dictaron varias ordenanzas para 

y se construyó una gran plaza para el mercado en lo reglamentar las construcciones. 

que actualmente es la Plaza de la Constitución. En un 
segundo anillo vivían los artesanos y comerciantes 

mientras que el pueblo vivía en casas de adobe situadas 

en la periferia. 

17. Tlatelolco se incor{XJr6 hasta 1473, después de ser conquistado. 

18. Hans Lenz, México-Tenochtitlán, ciudad lacustre. Según el relato de sus cronistas, México, 1991, p. 19. 



Las conquistas de los pueblos vecinos significa

ron el afianzamiento del desarrollo urbano de ciudad 

mexica ya que, al dominar las riberas de los lagos, 

pudieron diseñar un complejo sistema de acequias, 
diques, albarradones, calzadas y acueductos, logran

do el absoluto control hidráulico de la cuenca y la 

consolidación de amplios canales de navegación para 

el transporte de mercancías. 

La gran Tenochtitlán fue una ciudad de agua y tierra, 

"una ciudad que no desplazó a la naturaleza sino que 
la acogió en su seno,,20 Su crecimiento y proliferación 

fue el reflejo de la consolidación política y económica 
de los mexicas. Así, Tenochtitlán se había convertido 

velozmente en un centro religioso, civil y administrativo 

claramente definido y, desde entonces, una de las ciu

dades más grandes del mundo. 

20. G. Celario, op.cit., p. 26. 

CUEPOPAN 
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4. Plano de distribuciÓll de Tenochtitlán 
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5 La Ciudad de México en 1628 (Piano de Juan Gómez de Trasrmnte) 

Pintura que representa una perspectiva a ojo de pájaro de oriente a poniente En ella es evidente la desecación del lago al poniente y la lo

calización de las chlnampas de cultivo al sureste de las afueras de la ciudad Al centro de la Plaza Mayor se puede observar la fuente que 

daba servicio a los puestos dej mercado existente También destaca la preponderancia de los edificios religiosos dentro y fuera de la traza; los 

templos, de considerables dimensiones, se identifican por sus techos de bóveda o de tijera 



La ciudad Virreinal. 

Cuando los españoles llegaron a México-Tenochtit lán 
en 1519 quedaron maravillados con la ciudad llena de 
canales, pirámides y mercados; los conquistadores 
utilizaron los in formes burocráticos que daban a la Corona 
española, como pretexto para celebrar los prodigios 
naturales y urbanos de la ciudad mexica. A pesar de 
ello, Cortés determinó su destrucción, como estrategia 
mil itar para imponer el dominio español. Asi, la c iudad 
española surgió sobre las ruinas de la capital azteca y 
los mexicanos fueron obligados "primero impelidos por 
el cerco que sobre ellos sostuvieron los conquistadores, 
después obligados por el azote de los encomenderos o 
por las palabras elocuentes de los primeros frailes 'c f a 
la destrucción de su propia ciudad y a la ed ificación de 
la capital de la Nueva España22 

21. G. Celorio, op. cit., p. 31. 

22. Llamada Ciudad de México por primera vez en 1548. 

y desde que vimos tantas ciudades y viffas pobfadas en el 
agua, [. . .] y aqueffa calzada tan derecha y por nive! como 
iba a México, nos quedamos admirados y decfamos que 
parecfa a fas cosas de encantamiento que se cuentan en 
e/libro de Amadfs, r .. ] y aun algunos de nuestros sofdados 
decfan que si aquello que velan, si era entre sueños, y no es 
de maravillar que yo escriba aqul de esta manera, porque 

hay mucho de ponderar en ello que no sé cómo lo cuente: 
ver cosas nunca o/das, ni aún soñadas como velamos. 

Netzahualcóyotl 

Alonso García Bravo fue el primer arquitecto de 
la ciudad colonial, cuya traza reticular -a manera 
renacentista- se sobrepuso perfectamente a la ciudad 
prehispánica, cumpliendo así con el objetivo mili tar 
y el ideal humanista de los colon izadores. La ciudad 
conservó su conformación en cuatro barrios, ahora 
con un nombre cristiano además del mexica, adoptó 
la subdivisión en varios distritos y, reconociendo la 
importancia de los canales y diques, se agregaron 
algunos más. Los barrios indígenas se instalaron en 
la peri feria de la traza donde, sobre lagunas y terrenos 
pantanosos, se disponían sus casas sobre las chinam
pas de cultivo. Se erigió la Catedral sobre las ruinas del 
Templo Mayor y el Palacio de Moctezuma se convirtió 
en el Palacio del Virrey. 



Los primeros edificios construidos por los espanoles 
tenían el carácter medieval de las ciudades que los con

quistadores guardaban en su memoria: eran edificios 

fortificados y defendidos por almenas, fosos y torreones. 

En cambio, la planeación urbana se basó en los cono

cimientos recogidos en Europa durante el Renacimiento, 

tales como el trazado regular y la disposición de edificios 
a los que se atribuían funciones precisas. "México serA 

entonces una ciudad con una plaza principal, sede de 

las autoridades civiles y religiosas y trazada en el centro 

de un damero o cuadrícula, lo cual permite atisbar a lo 
largo y ancho de sus cal/es rectas y dominar el espacio 
urbano,, 23. Para 1573 la ciudad -administrada por un vir

rey desde 1534- se encontraba ya bien trazada y edifi

cada y, a pesar de la crisis demográfica que trajeron las 

epidemias y el trabajo forzado, comenzó su crecimiento 

y aumentó la complejidad de las funciones urbanas. 

La ciudad construida por Cortés es una alegoría de la 

estabilidad que se propugnó una vez terminada la etapa 

aventurera de la Conquista. Es una ciudad estamental, 

jerarquizada, dividida. El centro. El palacio virreinal. La 

iglesia mayor, el arzobispado. Las casas del cabildo. 

Los cuatro barrios indígenas, santificados: San Pablo 

Santa María Cuepopan. Los indios de aquí para allá, los 

espanoles de allá para acá. Los conventos y seminarios 

de las órdenes religiosas [ J Los colegios para indios, 

para mestizos, para criollos. La Universidad real y pon
tificia. La cárcel. El mercado. :'4 

Teopan, San Sebastián Atzacualco, San Juan Moyotla, 6. Plano de Tenoch@án atribuido a Hernan Ccrtés 

23. FederiCD Femá.nde2 Christlleb. Europa y el urbanismo neoclá.siCD en la Ciudad de MéxiCD . .A.ntecedentes y esplendores. MéxiCD. PliI2a y ValfMs-lnstituto de 

Geogafía UNAM. 2CW. p. 9. 

24. G. Celorio. op.cit.. p. 35. 

25. Mensaje estétiCD del esplendor de la Iglesia. 

26. Ibídem. p.49. 



Durante todo el siglo XVI, el estilo conocido como 

barroc0 25 obtuvo su propia identidad mexicana y modi

ficó la apariencia de la ciudad con una profusión orna
mental que "prodigó mixturas, excesos y veleidades,,26 

Por su parte el urbanismo barroco privilegiaba el trazado 

de ejes y de perspectivas amplias y espectaculares27 

No obstante, esta ciudad barroca "atrás de las máscaras 

y los arcos triunfales, escondía sus inmundicias -aguas 

pútridas en los arroyos, excrecencias en las calles, [ ... ] 
inundaciones constantes, lodazales- [ .. .]" 28 

Los cambios en el sistema hidráulico que sufrió la ciu

dad trajeron múltiples consecuencias negativas para la 
vida urbana. La acequia y canales comenzaron a rel

lenarse con piedras y tierra para el nuevo transporte 

con animales y carros. De hecho, a raíz de una gran 

inundación ocurrida en 162929, se contempló cambiar 

de lugar la ciudad y se determinó iniciar -finalmente, 
tras varios intentos- la construcción de un sistema de 

drenaje que junto con la lenta desecación de los lagos, 

hicieron que desapareciera el antiguo esplendor de la 

ciudad lacustre. 

27. Vid. F Fernandez Christlieb, op. cit., p.55. 

28. G. Ce/orio, op.cit., 51 

La prosperidad económica de la Iglesia provocó la pre

ponderancia de los edificios religiosos que pronto se 

volvieron puntos de referencia en el habla urbana y en 

la nomenclatura de calles y plazas: "No existía entonces 
actividad ni espacio urbano que no se vinculara en al
gún sentido con la religión. ,30 

29. Que, según las crónicas, mantuvo a la ciudad inundada hasta un metro de altura durante cinco años. 

30. Sonia Lombardo de RUiz, "Institucionalización de la vida colonial 1600-1750' en Gustavo Garza (coord.), La Ciudad de México en el fin del segundo milenio, 

México, Colegio de México y Gobierno del Distrito Federal, 2000, p. 106. 
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7 Plano general dela Ciudad de México en 1793, levantado por Diego García Conde 
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En la elaboración de este plano, que registra la Ciudad de México de lines de la Cc:Hooia, participaron los artistas más destacados de la recién 

instaurada Real Acaderri a de Bejlas Artes de San Carlos que Sintetizaron la mejor técnica car10grállca de la época Destaca la remodejación 

de la Plaza Mayor (balaustrada elíptica alredsdor de la estatua de Carlos IV) La traza ha sido rebasada, las áreas de expansión se encausan 

sobre las vías de acceso y dejan entre sí vacíos Las manzanas centrales conservan su lorma reticular, mientras que en la perileria los barrios 

están más desalineados 



La ciudad neoclásica 

Sus caffes son tan derechas, que por una y por otra parte, se descubren 
fas horizontes; hacen su cuadratura en forma de cruz [. . .] Son sus edifici

os magnificas y opufentos, y sus casas bastantemente ampfias, hermosas 

y opulentas y cómodas, habiendo entre ellas infinitas que pudieran servir 
de palacios a los mayores potentados de la Europa, siendo su fábrica de 

una piedra rubia, porosa y tan ligera, [ ... J que se vuelven sus paredes de 
una pieza como si fueran de una piedra sola [ ... } 

Juan de Viera 
Breve y compendiosa narración de la ciudad de México 

A partir del siglo XVIII la ciudad empezó a extenderse habían rebasado provocando que la población española 
hacia el poniente y la institucionalización de la vida colo- e indígena, que hasta ahora habían permanecido 
nial expresó su culminación y auge. En consecuencia , los separadas, comenzaran a mezclarse. Este fenómeno 
edificios que albergaban a la burocracia virreinal -civil , preocupó a las autoridades y las obligó a determinar 
mili tar o ec lesiástica- se distribuyeron en toda la ciudad políticamente los límites de la traza española. En ese 
formando núcleos urbanos importan tes y confiriéndole año la ciudad abarcó una superficie de "2 millones 505 

un carácter peculiar a los barrios en los que todas las mil 920 varas cuadradas (2 10 has.)" 1. 

clases soc iales convivian en los espacios públicos. 

En 1703 la Plaza Mayor sufrió un cambio con la 
construcción del mercado El Parián en el que se alojaban 
principalmente los comercios de los importadores de 
ultramar. Por otro lado, debido al continuo crecimiento 
de la ciudad, en 1737 los límites de la traza original se 

Gran parte de las transformaciones que tuvieron lugar 
en la ciudad, tanto por su crec imiento como por su 
consolidación , incorporaron el estilo neoclásico. Éste 
surgió en Europa como un estilo que sin tetizaba las 
concepciones arquitectónicas y urbanísticas occiden
tales de los siglos anteriores. 

31. Enrique Espinoza López, Ciudad de Méxíco. Compendio cronológico de su desarrollo urbano 1521-2000, México, Instítuto Politécnico Nacional, 2003, p. 60. 



Gran parte de las transformaciones que tuvieron lugar 

en la ciudad, tanto por su crecimiento como por su 

consolidación, incorporaron el estilo neoclásico. Éste 

surgió en Europa como un estilo que sintetizaba las con
cepciones arquitectónicas y urbanísticas occidentales 

de los siglos anteriores. Sus representantes identificaban 

la perfección europea de la Antigüedad como punto de 

partida y su fundamento ideológico estaba perfecta

mente respaldado por el contexto histórico en el que 

el racionalismo pugnaba por las formas ordenadas y 

simétricas, y el absolutismo adoptaba las plazas reales 

como el elemento urbano favorit0 32 

Por su parte, la arquitectura neoclásica "morigeró los 

exabruptos del Barroco exterminando hasta donde pudo 

lo que sus ojos asépticos tildaron de mal gusto y, atento 

a los modelos presuntamente universales, SOjuzgó las 

más vivas expresiones de un arte exuberante hasta la 
locura". 33 

En cambio, en lo que respecta a la planeación urbana, 

dado que "todas las autoridades que han decidido el 
urbanismo lo han hecho con una visión cultural funda

mentalmente europea,,34, los responsables del diseño y 

construcción de la ciudad también acogieron al neo

clásico y sus valores estéticos. Su principal preocu

pación se basó en que los ejes urbanos, que estruc

turarían los nuevos asentamientos al poniente y sur de 
la ciudad, buscaran crear nuevas sensaciones visuales. 

En este sentido, podemos distinguir que "épocas tan ra

biosamente opuestas como la barroca y la neoclásica, 

comparten, sin embargo, su gusto por el mismo tipo 

de urbanismo; lo que cambia es simplemente su arqui
tectura,,35 

Algunos ejemplos de las decisiones urbanas de esti

lo neoclásico que se tomaron en la ciudad fueron: el 
proyecto del jardín de la Alameda (1770) a semejanza 

de los de Ver salles, la limpieza y regularización de la 

Plaza Mayor (1789), y el trazo diagonal de un nuevo eje 

llamado Paseo de Bucareli (1889) -actualmente Paseo 

de la Reforma- que comunicaría el centro de la traza 

urbana con los nuevos asentamientos de la ciudad en 

el suroeste 36 

En 1750, algunos otros asentamientos situados en la 
periferia3 ?, se incorporaron a la ciudad debido a que 

los urbanistas se propusieron "tomar las riendas de esta 

32. El mejor ejemplo de las consecuencias urbanas del absolutismo y el urbanismo neoclásico en ciudades europeas se encuentra en la ciudad de París. 

33. G. Celario, op.cit., p. 50. 

34. F Fernandez Christlieb, op. cit., p. 19. 

35. Ibídem, p. 27 

36. Este nuevo eje urbano, cuya traza sería símbolo de jerarquía y modernidad, remataba con la vista hacia Chapultepec y desencaden6 que el desarrollo urbano 

se orientara hacia el sur-poniente; convirtiéndose, más tarde, esta zona en una segunda centralidad para la ciudad. 



excelente planta urbana para hacerla funcionar al nivel 
qua io merecia, para. lirrfJiarla y regularizar goometrica
mente aqJelios barrios qJe no armonizaban con la traza 
cen~al ·_ '" 

Grocias a las obras civiles qJe irrpulsaron las reformas 
brrbónicas, la ciudad alcanzó una vez mas un gr[t1 

esp erdor LDs virreyes Bexareli y Revillaglgedo transfor-

Fue despJ!is de este fructífero periodo que los viajeros 
ilustres del siglo XIX nombraron a la bella colo ri a la 
'Ciudad de los PaJocios', cuando "por su [1an c1 ooidad, 

la limpieza de su traza, la magri ficoocia de los edificios 
y por la exuberancia de la naturaleza circundante"40 

el barm de HlITlboldt no cLdó en consldemrla una 
de las ciudades mas hermosas del mundo. Sin em
barlrl , a pesar de su espendor, la can ad comenzó 

maron la cap tal de la colonia espa~ () a "en una ciudad a ser vLl rerable en un medio en que la pctJ lación se 
cMlizada, Ga1 instituciones culturales, servicios plblicos encontraba ya i rconforme con el hecho de ser una 
-a.Junbra.oo, wrreDs, fuentes 00 uS() común, atarjeas, colonia espiiiola 

ba.fios-, paseDs, monum«ltos 00 ornato, placas para. ios 
normres de las calles y nÚm9ros 00 las casa.s ·39 

38. b'd<m. p . r2 

39. G. e_io, ,>,. "" , p." 

.0. ....... 
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9 Plano general dela Ciudad de México en 1853, levantado por Juan N Almonte 

En la elaboración de este plano, que registra la Ciudad de México de lines de la Cc:Hooia, participaron los artistas más destacados de la recién 

instaurada Real Acaderri a de Bejlas Artes de San Carlos que Sintetizaron la mejor técnica car10grállca de la época Destaca la remodejación 

de la Plaza Mayor (balaustrada elíptica alredsdor de la estatua de Carlos IV) La traza ha sido rebasada, las áreas de expansión se encausan 

sobre las vías de acceso y dejan entre sí vacíos Las manzanas centrales conservan su lorma reticular, mientras que en la perileria los barrios 

están más desalineados 



Durante fas horas de fa noche [. . .j, fa debifona luz que producfan en el 
centro de fa ciudad 750 aparatos, de ffquido, de trementina [' . .J, en vano 

pugnaba por disipar la obscuridad. La colocación de fos farofes a prudentes 
distancias, en pies de gaffas de fierro, fijos en las paredes de los edificios 
alternados, producfan, a pesar de los destellos, un hermoso efecto de pers

pectiva, a causa de la rectitud y grande extensión de las cartes, alumbrado 
al cual prestaban ayuda con sus reflejos [ ... J, algunos quinqués y aparatos 

de 88gally o de Green, pertenecientes a boticas, pulperfas, estanquillos, 
tendejones y otros establecimientos comerciales de Intima importancia. 

Siglo XIX 

A pesar de que el siglo XIX, vivió una guerra de 
Independenc ia, dos intervenciones extranjeras, y una 

guerra civil , los cambios de la ciudad fueron pocos 

durante la primera mitad del siglo. La guerra desplazó 

hacia la ciudad a muchas familias de las regiones en 

conflicto, sin embargo, la ciudad - aumentando su 
densificación- mantuvo sus límites. 

Al proclamar la República y redactar la constitución, el 

país se dividió en diecinueve estados y cinco terri torios 
dentro de los cuales se incluía la existencia de un Distrito 

que sería sede del sistema federal: "A proposición de 
don Lorenzo de Zavala[. .. ] se eligió a la Ciudad de 
México como residencia de los Supremos Poderes de 
la Federación ".' /1 

41. Efhel Herrera yConcepci6n de Ita, 500 planos de fa ciudad de México, p.142 

42. E. Espinoza, op.cit., p. 18. 

Antonio Garcfa Cubas 

"México de noche n 

Fue así como el 4 de octubre de 1824 nace el Distrito 

Federal, el cual estaba "comprendido en un círculo 
cuyo centro es la Plaza Mayor de la ciudad y su radio 
de dos leguas y los pueblos cortados por la línea de 
demarcación de dicho círculo pertenecían al Estado de 
México ". 4? 

En 1837 el Distri to Federal se reincorpora al Estado 

de México y en 1849 vuelven a separarse quedando 

establecidas tres entidades: el Estado de México, el 

Distri to Federal y la Ciudad de México delimi tada por la 
Ciudade la, el boulevard de San Cosme y las antiguas 

puertas de en trada a la Ciudad . 



En 1859 Benito Juárez, tras la Guerra de los Tres Años, boga considerado signo de la modernidad, se utilizó 

dictaminó en las Leyes de Reforma que los edificios en puentes, mercados, estaciones de ferrocarril, obras 

religiosos -que ocupaban casi el 80% del territorio de de ornato, plazas y en edificios civiles en los que 

la ciudad- fueran subdivididos, adaptados o demolidos predominaba el eclecticismo de estilos de épocas 
para abrir calles y construir bibliotecas, colegios y pasadas. 

hospitales. "Las voces de los poetas liberales r . .] fueron 

tan demoledoras como la picota que acabó con las 

iglesias y conventos, y tan recias como las piedras con 

las que se cimentaron los edificios de las instituciones 
civiles. Donde antes se rezaba , ahora se piensa".)a 

Este reordenamiento del espacio urbano, transformó la 

fisonomía de la ciudad, conformando un nuevo paisa

je arquitectónico; la ciudad renunció a muchos de sus 
rasgos coloniales para incorporarse a la modernidad. 

La ciudad se encaminó hacia la ciencia y el progreso, el 

porfiriato impulsó los modelos urbanísticos franceses y 

"sustituyó con mármol la chiluca, que a su vez ya había 

desplazado, en el neoclasicismo, a su contraparte, el te

zontle, esa piedra ligera, espuma de volcán enardecido, 
que le había dado carácter a la arquitectura mexicana ". 44 

En el centro de la ciudad, por contar con la infra

estructura de una ciudad moderna, se consolidó 

la especialización del uso comercial del suelo que 

desplazó a las actividades productivas. En la zona 

poniente de la Plaza Mayor tuvo se construyeron 

nuevos edificios de almacenes, bancos y despachos 

que definieron el centro como el área de servicios de 
intermediación. 

La expansión territorial en este period045 fue favorecida 

por las innovaciones tecnológicas en los sistemas 

de transporte que aumentaron la accesibilidad a la 

periferia, principalmente al norte y al poniente. Estas 

zonas con características muy diversas fueron habitadas 

rápidamente por la población que se había duplicado 

a 471 mil habitantes. Los asentamientos al norte, en 
Durante esta época se construyeron elegantes palacios forma de barrios obreros, enfrentaron problemas por 

que albergaron las artes, las leyes y las comunicaciones falta de urbanización , mientras que el poniente recibió 

y se erigieron monumentos, franceses por su estilo a la élite porfirista y a extranjeros recién llegados a 

y nacionales por su advocación. El acero, material en México. 

43. G. Celario, op. cit., p. 57. 

44. Ibídem, p.S8. 

45. La ciudad casi quintuplica su área urbana 

46. La primera fue la Colonia de Nuevo México y siguieron otras localizadas principalmente al poniente de la ciudad como Santa María la Ribera (1869), los Azulejos 

-actualmente Guerrero- (1869), Cuauhtémoc (1874), San Rafael (1882), San Pedro de los Pinos (1882) 



Al igual que las nuevas colonias 46
, la zona central era 

arquitectónicamente muy desigual pues los lujosos 

edificios de las nuevas instituciones alternaban con 

viejas construcciones coloniales que fueron subdividi

das en múltiples cuartos y convertidas en vecindades 

con pésimas condiciones de habitabilidad. 

La clara diferenciación entre el centro de la ciudad y 
su periferia se inició a partir de este siglo debido a la 
especialización y concentración selectiva de activi

dades -particularmente terciarias- y el desplazamiento 

habitacional hacia las áreas circundantes. 

10. Vista aérea de la Ciudad realizada por Casimiro Castro en 1855 



DE/YIEXIGO 

11 P1ano de la Ciudad de México en 1910, elaborado por S G. Vázquez 

La regularidad de la antigua traza reticular se rompe con el diset"lo del Paseo de la Reforma y los fraccionamientos formados paralelos a éste 

Las traza reticular de las cc:Honias formadas la segunda mitad del siglo XIX (Barroso, Santa María, Guerrero, Arquitectos, Vic:Hante, Morelos, La 

Bolsa, lImantour, Hidalgo, entre otras) contrasta con la de las formadas a principios dej siglo XX (Juárez, Cuauhtémoc, Roma y Condesa) que 

tienen un diset'1o diagonal al resto de la ciudad y paralelo al Paseo de la Reforma 

Población 400 000 habitantes 



Urbanización en el siglo XX 

Durante el movimiento revolucionario que vivió el país 
para derrocar al presidente autócrata, la Ciudad de 

México se convirtió en un territorio de refugio para las 

familias del resto del país. Ésto, aunado al crecimiento 

económico que vivió el país de 1940 a 1970 y que elevó 
los niveles de concentración industrial en la Ciudad.J7, 

generó que se incrementara su población de manera 

extraordinaria. 

La población creció de los 344 mil habitantes en 1900 a 
casi 3 millones de habitantes a mediados del siglo XX, 

y para el año 2000 la población de la ciudad se había 

incrementado 53.4 veces48 

La aparición del transporte motorizado, que permitía los 

desplazamientos a grandes distancias, permitió que la 

En muy pocos años ha crecido mi ciudad. Se estira 
con violencia rumbo él todos fados; derriba, ocupa, 

se acomoda en todos fos vacfos, levanta metálicos 

esqueletos que, cada vez más, ocultan el aire,y despierta 
caffes y aparadores, se ffena de {argos automóviles 

sonoros y de fismoneros de todas cfases. 

Rubén Bonifaz Nuño 
Los demonios y fos dras 

ciudad desplazara sus fronteras para hospitalizar los 
brutales accidentes de la demografía . .Jg 

Entre 1900 Y 1930 la Ciudad llegó a alcanzar los 1 ,049,000 

habitantes y concentraba 98% en la ciudad central, hoy 
cuatro delegaciones del Distrito Federal. SJ 

La Ciudad de México mostró su nueva cara al mundo 

a través de los muros de los nuevos edificios públicos, 

rascacielos y multifamiliares, "convirtió los ríos en 

viaductos y abrió anchurosas avenidas de banquetas 
carcelarias"S1 , sustituyendo la tradición francesa 

por la modernidad norteamericana. Se reprodujo y 

fragmentó "en muchas ciudades distintas y distantes , 
amuralladas, inexpugnables". 52 

47. Entre 1930 y 1960, los establecimientos industriales crecieron a un promedio de 60 mensuales. 

48. Vid. Gustavo Garza, "Ámbitos de expansión territoria/" en Gustavo Garza (coord.), op. cit., p. 237. 

49. Además la migración a la ciudad también se elevó, entre 1940 y 1950, migró más población a la ciudad que la que nació. 

50. Vid. Francisco Covarrubias Gaitán, "Instrumentos para la gestión de los centros históricos" en Seminario Permanente "Centro Histórico de la Ciudad de México", 

séptima sesión, México, UNAM- Coordinación de Humanidades-PUEC-Programa de Mestría y Doctorado, 2010, p.134. 



Entre 1930 Y 1970 se aceleró la expansión territorial 

con la desconcentración del centro a la periferia. La 

densidad en la zona central descendió mientras que 

el área urbana creció hacia la periferia extendiéndose 
hasta los municipios conurbados del Estado de México 

y convirtiéndo a la Ciudad en una megalópolis. Para 

1970, habitaban 2.9 millones en la ciudad central, 3.6 

millones en el Distrito Federal y 1.9 millones en el Estado 

de México, en un periodo con las tasas de crecimiento 

más altas de la historia. 

Entre 1970 Y 2000 continuó el aumento de población 

y posteriormente el área del Distrito Federal tendió a 
estabilizarse mientras que la tasa de crecimeinto de 

población en el Estado de México siguió incrementando 

debido al intenso fenómeno de migración centro-periferia. 

Mientras proliferaban los asentamientos de escasos 

recursos en la periferia, en la zona central tuvo gran auge 
la construcción de nuevos edificios destinados a los ser

vicios públicos y privados de 1920 a 1950, con lo que se 

reforzaron las actividades económicas y administrativas; 
mientras que los edificios más viejos, dieron vivienda a 

la población campesina que llegaba de provincia en 

busca de mejores oportunidades. En los años trein ta, 

tanto las autoridades como las instituciones culturales 

51. G. Ce/ario, op. cit., p. 66. 

52. Ibídem, p. 63. 

y los especialistas se convencieron de que el centro 

de la Ciudad de México era el receptáculo de mayor 

importancia en el continente americano y revelando la 

preocupación que se tenía por defender este sector de 
la ciudad del progresivo deterioro y el incontrolado con

gestionamiento del área urbana, se expidieron diversos 

decretos que protegían el Zócalo, la calle de Moneda y 

varios edificios importantes. 

Sin embargo, la problemática de esta zona era ya 

evidente. El centro alojaba la totalidad de la adminis

tración pública, la Universidad Nacional, las actividades 

financieras, los despachos privados, el comercio 
mayoritario y especializado, todo ello a cambio de un 

considerable detrimento de la vivienda. 

Los problemas viales aparecieron en toda la ciudad con 

la creciente demanda de espacio para la circulación de 

vehículos. Una de las primeras soluciones fue la apertura 

de ejes viales en la década de los 50's que delimitaron 

el "primer cuadro". Sin embargo, los problemas de 

transporte urbano continuaron y aumentaron en la 
zona central a partir de 1967 cuando coincidían ahí 65 

de las 91 líneas de autobuses y transporte eléctricos, 

además de 74 líneas más de auto transportes foráneos 

que llegaban especialmente alrededor de la zona 



comercial del mercado de la Merced, ocasionando siendo el Distrito Federal y la Ciudad de México una sola 

serios conflictos viales. 

Los problemas de transporte se vieron parcialmente 

disminuidos a partir de la creación del Sistema de 

Transporte Colectivo Metro, que inaugura su primera línea 

en 1969 y tenía como objetivo conectar a las colonias de 

la periferia con el centro de la ciudad; sin embargo, el 

entidad estructurada en 16 delegaciones las cuales 

tienen plena autonomía y son considerados 16 centros 
urbanos. La actividad económica se desplazó hacia var

ias zonas del Distrrto Federal y el gobierno mexicano dio 

inicio a proyectos de construcción de viviendas sociales 

en otros sectores urbanos y en la periferia. 

problema volvió a crecer alarmantemente en 1979 y 1980 La acelerada implantación de nuevos esquemas 

con la creación del sistema de ejes viales y del Circuito urbanos y el origen de nuevas centralidades dentro 

Interior. de la ciudad propiciaron el despoblamiento del centro 

que deja de ser "la ciudad" entera y abandona su 

En la década de los setentas quedó constituida la papel primoridal para conventirse en tal sólo uno de los 

organización política de laCiudad como hoy la conocemos, fragmentos que componían esta incontenible ciudad. 

1950 1960 1970 1980 1990 

12. Explosi6n demográfica en la Ciudad de México 



De centro de la ciudad a Centro Histórico. Proceso de deterioro. 

Los espacios que constituyen el patrimonio histórico 
presentan una paradoja CUriosa pertencen a todos y a 
nadie a la vez 

Martha de Alba González 
MemOfia y representaciones sociales del 
Centro Histórico de fa Ciudad de México 



Declaración de Zona de Monumentos Históricos. Sin embargo, aunque estas acciones fueron prueba del 

inconmensurable valor del centro de la ciudad y de la 

Tras el accidental descubrimiento del monolito azteca naciente preocupación por su conservación y protec

que representaba a la diosa Coyolxauhqui y la conse- ción, no lograron constituirse en un proyecto integral 
cuente localización del Templo mayor, fue publicado en para el Centro Histórico que permitiera su regeneración 

el Diario Oficial el 11 de abril de 1980 un decreto en el y desarrollo. 

cual se declara el Centro Histórico de la Ciudad de Mé

xico, Zona de Monumentos Históricos. 

Este ordenamiento legal comprende un área que abarca 

9.1 km253 subdividida en dos perímetros denominados 

A y B. El perímetro A abarca el área que cubre la ciudad 

desde sus orígenes mesoamericanos hasta el final de la 
época virreinal y el perímetro B comprende las amplia

ciones hasta el último cuarto del siglo XIX, el manejo de 

cada perímetro es diferente entre sí, siendo más rígido 

y restringido para el perímetro A que para el B. El de

creto de 1980 señaló la existencia en ambos perímetros 

de casi 1500 edificios catalogados como históricos en 

sus 668 manzanas. La antigua Ciudad de México -ahora 

Centro Histórico- que estaba dividida en doce barrios, 

quedó contenida en un 75% en la delegación Cuauh
témoc y 25% en la delegación Venustiano Carranza. En 

1987 el Centro fue declarado Patrimonio de la Humani

dad por la UNESCO. 

El fenómeno de despoblamiento. 

A pesar de su ordenamiento territorial y de las 

declaratorias recibidas, el Centro empezó a vivir un 

fuerte decaimiento. Un primer factor fue la escasez 

crónica de inversiones públicas 54 y el traslape o ex
clusión de áreas de actuación de las instituciones en

cargadas de su cuidado y conservación. Los Progra

mas Parciales de Desarrollo Urbano que se realizaron 

y aprobaron entre 1998 y 200055 no llegaron a cubrir la 

totalidad del territorio comprendido dentro del perímetro 

"B". Por su parte, el gobierno federal y local traslaparon 

sus áreas de actuación para la protección del patrimo

nio. 

53. Con el mejoramiento de la cartografía de la ciudad y los sistemas de medici6n dicha superfice abarca 10.2 km2 

54. Con las excepciones de las obras del Metro y la reconstrucci6n después de los sismos del 85. 

55. Constituidos dentro de los Programas Oelegacionales de Desarrollo Urbano Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 



POBLACiÓN TOTAL DE 1950 A 2010 

Ciudad de México 

1950 1970 1990 2000 2005 2010 

13. Incremento de poblaci6n en la Ciudad y el despoblamiento del Centro. 

COMPARATIVA DE POBLACiÓN EN ZMVM 

. 1970 

. 2010 

Zona central D.F. Edo. de Méx. 

1950 1970 

Centro Histórico 

1990 2000 

14. Descenso de poblaci6n en la zona central y explosi6n demográfica en el resto de la Ciudad y el Estado de México. 

2005 2010 



Sin embargo, sin duda fue el despoblamiento del Centro de la población metropolrtana. En 2005, la población 

Histórico -vinculado a la disminución del área habita- del Centro Histórico se redujo a 145 mil habitantes, ocu

cional- el factor más importante que originó su declive. panda 45 mil viviendas. 

Se puede afirmar que fue durante la primera mitad del 

siglo XX cuando se alcanzaron las mayores densidades De los inmuebles catalogados en el perímetro "A" alrede

de población y vivienda en el área central de la Ciudad. dor de un millar, que originalmente cumplieron la funcion 

Después, durante la segunda mitad del siglo, se generó de habitación; para final de los anos ochenta apenas 

un éxodo masivo de la población habitante.56 un 65% conservaba dicha función -en la mayoría de 

los casos en conjunción con otros usos-, y el restante 
En promedio, sólo entre 1970 y 1995, la pérdida con- 35% la había perdido por completo. En el ano de 1995 

junta fue del orden de casi 26,000 habrtantes cada ano: la Secretaría de Finanzas realizó un estudio de vivienda 

unas 17 familias diarias. Para 1995, se estimó que la po- que reveló que el uso habrtacional exclusivo represen

blación del Centro Histórico representaba tan sólo e11% taba sólo el 13.25% de un total de 4,527 predios. 

15.Tres programas ¡::crciales en el Centro Histórico de la Dudad de México. 

56. Según el estudio Proyecto Integración del Rescate del Centro HistóriCD. éste último perdó entre 1970 y 199] cerca de 5.000 viviendas. 



Es imposible simplificar las causas que produjeron tal e intelectual que representaba la existencia del 'barrio 

pérdida de población, ya que participaron fenómenos estudiantil'. Cuando la Universidad Nacional Autónoma 

de todo tipo -sociales, físicos, políticos, económicos y de México cambia su ubicación al sur de la ciudad, el 

urbanos- sin embargo, entre los más destacados se en- Centro deja de ser el corazón de la vida universitaria 

cuentran: que dotaba de gran energía las condiciones urbanas 

Rentas congeladas. En 1942 el Departamento del 
Distrito Federal encara el sistema de 'renta conge

lada' -política que mantuvo sin variación el precio del 

alquiler de los inmuebles- como medida de urgencia 

para evitar la especulación y la inflación de los precios 

en periodo de guerra. En 1948, una vez terminada la 

guerra, se comienza a sustituir el sistema pero sin tomar 
ninguna medida radical hasta finales de la década de 

los 90. Como el costo de vivienda se había elevado c 

onsiderablemente, los propietarios vieron disminuir a tal 

punto sus ingresos que abandonaron completamente el 

cuidado de sus inmuebles, dejándolos a cargo de sus 

inquilinos lo que causó gran parte del deterioro físico 

de amplias zonas del Centro. Otro de sus efectos fue 

el alejamiento de la inversión privada en vivienda de 

arrendamiento destinada a sectores de ingresos bajos 
y medios. 57 

Salida de la Universidad Nacional. A principios de 
los 50's la vida urbana de el Centro sufrió un cambio 

notable al ser despojado de la actividad social, política 

de la zona. 

Terremoto de 1985. El terremoto que abatió a la 

Ciudad de México también produjo un drástico cambio 
en el uso de suelo del Centro debido a que, tras los 

daños sufridos en las construcciones, las actividades 

administrativas públicas y privadas que predominaban 

en el área hasta entonces -así como las pocas viviendas 

que aún se conservaban- salieron de la zona para 

establecerse en otros lugares de la ciudad. 

Cambio del uso de suelo. Tras este desplazamiento 

de actividades, muchos de los edificios del Centro se 
dedicaron a usos comerciales y con su proliferación, 

se incrementó la necesidad de espacios de guardado. 

Muchos de los edificios novohispanos se convirtieron en 

locales comerciales y bodegas, lo que provocó el des

cuido de los inmuebles causándoles diariamente daños 

irreparables. También aparecieron los lotes e inmuebles 

vacíos que más tarde se utilizaron para satisfacer la 

demanda de estacionamiento. 

57. Hasta 1970 más de 90% de las viviendas existentes en el perímetro "B" del Centro Histórico eran alquiladas, para el año 2000 únicamente el 32% 



Comercio informal en la vía pública. Parte de la 
población del Centro, al perder su tradicional fuente 
de empleo, buscó en el comercio callejero una nueva 
ocupación. El comercio ambulante incrementó un 80% 
entre 1978 y 1983. Poco a poco el uso comercial no sólo 
caracterizó la vida urbana del centro sino que empezó a 
ser su propia asolación. Los comerciantes, con el fin de 
promocionar y vender mejor sus productos, empezaron 
a apropiarse de las calles dificu ltando el acceso al 
Centro -princ ipalmente a la zona Oriente- y anulando 
la posibilidad de disfrutar las calles por su calidad ur
bana, su traza, la arquitectura que la contiene y las ofer
tas culturales que ofrecen se perdían en medio de la 
contaminación presente en todas sus formas. 

La modernización urbana. El desarrollo económico 
del periodo porevolucionario motivó la construcción de 
grandes obras de vialidad y a la acelerada implantación 
de nuevos esquemas urbanos que expulsaron a la 
porblación residente. 

talleres, comercios y sobre todo, bodegas)- fue avan
zando de manera que algunos de ellos se convirtieron 
en un riesgo inminente para la población habitante. 

Lo anterior, aunado a la voracidad del capital inmo
biliario, el proceso de popularización -que arrancó 
con las Leyes de Reforma-, las c risis económicas 
que convirtieron esta área en el último espacio de 
supeNivencia de los grupos más vulnerables que se 
asentaron en condiciones insalubres y de alto riesgo, 
llevaron a que el Centro Histórico se convirtiera en un 

espacio urbano de enorme fragilidad. 

De esta manera varias zonas del Centro fueron adqui
riendo la imagen urbana que todavía podemos ver 
en la actualidad: edificios coloniales de tezontle jun
to a edificaciones neoclásicas, palacios art decó o 
edificios en mal estado; el 'fachadismo' utilizado en las 
modernas construcciones de acero a fin de conservar 
la imagen histórica de la c iudad; los edificios utilizados 
como estacionamientos, predios abandonados y pisos 

. El deterioro físico. El deterioro natural de los edificios superiores vacíos; antiguos palacios transform ados 
-provocado por el hundimiento de la Ciudad, la en vecindades, casas con grietas y un significativo 
desnivelación del suelo por extracción de agua, la lluvia deterioro social. 
ácida, la subdivisión, sobrexplotación y uso inadecuado 
de muchas construcciones (viviendas hacinadas, 



Proceso de Rehab<litación 
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Hasta 1980 no existía normatividad que regulara las 

modificaciones urbanas o arquitectónicas en el Centro 

Histórico. Tras la declaración de Zona de Monumentos 

Históricos se aprobó el Programa de Desarrollo Urbano 
del D.F. que definió algunas normas de uso de suelo 

y de intensidad de ocupación, así como restricciones 

en alturas y fisonomía de las edificaciones a cargo del 

INAH. Además se creó el Consejo del Centro Histórico 

cuyo objetivo era coordinar las actividades de recuper

ación, protección y conservación en el corazón de la 

Ciudad. 

Después del terremoto de 1985, las autoridades del 
INAH realizaron un programa de revitalización del Cen

tro que logró la conservación de varios edificios a punto 

de ser demolidos. 

Posteriormente, después de la declaración de la 

UNESCO, en diciembre de 1990, se crea el Fideicomiso 

del Centro Histórico con el fin de "promover, gestionar 

y coordinar ante particulares y las autoridades 

competentes la ejecución de acciones, obras y servicios 
que propicien la recuperación, protección y conser
vación del Centro Histórico de la Ciudad de México,,58; 

y este organismo se convierte en principal instrumento 

del programa integral "Échame una manita", que im

pulsaba y asesoraba a los interesados en restaurar un 

edifici0 59 

En 1997, se aprobó el Programa de Desarrollo Urbano 

de la Delegación Cuauhtémoc manteniendo criterios 

similares a las normas anteriores y mediante una con

sulta pública se hizo evidente que la ciudad necesitaba 

contar con una estrategia integral de atención para el 

Centro Histórico, que no solo permitiera la protección 

del patrimonio, sino también que impulsara el desarrollo 

y la transformación económica y social. 

Simultáneamente, fue impulsado el ejercicio de pla

neación urbana participativa a través de un Programa 

Parcial en el que destaca el desarrollado por el Cen

tro de la Vivienda y Estudios Urbanos AC. (CENVI). En 

paralelo, la Secretaría de Desarrollo Sccial del Distrito 

Federal y la Cooperación Holandesa para el Desar

rollo Internacional (NOVIB) apoyaron al CENVI para la 

realización del proyecto "La Regeneración Integral del 
Centro Histórico de la Ciudad de México. Aplicando el 

método de planeación urbana participativa". 

58. Entre los inmuebles beneficiados destacan el Museo José Luis Cuevas, el Colegio de Niñas, Leandro Valle 20 y Guatemala 18. 

59. Se sustituy6 la red telefónica por fibra 6ptica y la red eléctrica se hizo subterránea. 



16. Lotes con uso habitacional actual/Zonas habitacionales 

17. Lotes con posibilidad de uso habitacional 



La suma de esfuerzos de éstas y otras instituciones, aunada a la de muchos otros 

actores sociales, dieron como resultado el proyecto aprobado por la Asamblea 

Legislativa que los gobiernos posteriores, junto con algunas instituciones y la 

iniciativa privada continuaron impulsando para la recuperación de la primera 

centralidad de la ciudad y el país. Este proyecto fue el Plan Estratégico para la 

Regeneración y Desarrollo Integral del Centro Histórico elaborado en1998, y ha 

sido el ejercicio más completo como instrumento de planificación específica que 
destaca tres estrategias de actuación: 

· El rescate de la centralidad 

· La regeneración habitacional 

· El desarrollo económico 

· El desarrollo social 

En 2002 el Programa para la Rehabilitación del Centro Histórico -dirigido por el 

Fideicomiso del Centro histórico- generó un impacto favorable en la economía 

del sitio y en la recuperación del patrimonio edificado. Un ejemplo de ello fue la 

intervención en 34 manzanas realizada mediante una inversión de cinco mil millones 

de pesos entre 2001 y 2005. Las intervenciones contemplaron la restauración de 

fachadas, el reordenamiento de toldos, anuncios y mobiliario urbano, el retiro de 

cables aéreos60 y la iluminación urbana y arquitectónica. 

60. Que habían comenzado desde 1993. 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
DEL PLAN DE MANEJO 2011 

PATRIMONIO 

MOVILIDAD 

PREVENCiÓN DE RIESGOS 

VIDA COMUNITARIA Y CIUDADANíA 

En 2011 se publicó un nuevo marco de política pública: 

el Plan de Manejo del Centro Histórico, que intenta dar 

continuidad a todas las acciones anteriores hacia la 

rehabilitación de éste espacio urbano. Su principal cualidad 

es que se centra en el diseño de acciones concretas posi-

REVITALIZACiÓN URBANA 

Financiamiento de proyectos 

ESPACIO PÚBLICO 

Rehabilitación de plazas y jardines públicos 

Rehabilitación de calles 

Ordenamiento del paisaje urbano 

RECUPERACiÓN DE LA VIVIENDA 

Prodecimientos para la gestión de proyectos 

Vinculación de oferta-demanda de vivienda 

MOVILIDAD 

Confomración de calles peatonales 

bies acordes con el marco jurídico y con todos los agentes 

que confluyen en la zona y que su estructuración le per

mite ser un instrumento útil, flexible y a su vez concreto 

sobre la líneas estratégicas para la rehabilitación urbana 

del Centro Histórico. 



El Plan de Manejo incluye un proyecto de regeneración propone proyectos y acciones de rehabilitación, tanto de 

del sistema de plazas gracias al cuál se remodelaron vivienda como de espacio público, hasta el año 2015. 

de septiembre a noviembre de 2010, diez plazas y 

jardines entre los que destacan: la plaza de la Aguilita, 

de la Concepción, de Santo Domingo, de Loreto, de 

la República y Garibaldi y el Jardín de San Jerónimo y 

Santísima, entre otros espacios abiertos. 

La peatonalización de calles pretende convertir los ejes 

que estructuran estas plazas en corredores urbanos, ejem

plos de ellos son las calles de Madero, Talavera, Alhóndiga 

y Regina que han incrementado la calidad de vida de la 

población habitante al tener espacios públicos que les 

permiten desempeñar sus actividades, integrase social

mente y apropiarse del espacio urbano.E1 Plan de Manejo 

69% 

62 % vivienda de $500,000 II $800,000 

23 % vIYIencla de $800,000 • $1 ,200,000 

15 % vivienda de mú de$1,200,OOO 

La recuperación del uso habitacional no sólo es importante 

para la revitalización urbana del Centro Histórico, sino que 

forma parte fundamental de la demanda de vivienda en la 

ciudad y representa una línea estratégica para su reorde

namiento urbano y el control de sus problemáticas. 

Una de las zonas que destaca por su todavía frenada, pero 

inminente necesidad de rehabilitación es la zona de las 

Vizcaínas, el Colegio y la Plaza del mismo nombre forman 

parte de la red de lugares simbólicos dentro del Centro 

Histórico, sin embargo la zona y estos referentes urbanos 

se encuentran desarticulados y en un creciente deterioro. 

$ 

43 % adacu.:lo departamento da ea a IKI m2 

50 % adecuado departamento de 90 .120 m2 

89% 

18. Gráficas sobre la demanda de vivienda en el Centro Histórico 



Son claras las ventajas que tiene la reurbanización 
sobre espacios urbanos de tanta importancia simbóli

ca como son los centros históricos. En el caso de la 

Ciudad de México, el centro Histórico juega un papel 

muy importante no sólo por la importancia, simbólica, 

comercial e histórica que en él radica, sino por que 

su configuración y las dinámicas urbanas que lo rigen 
tienen repercusión en el resto de la ciudad. Así por ejem

plo, la restitución de la vivienda en el área central es un 

elemento clave para cambiar las dinámicas urbanas y 

de movilidad que se sufren actualmente en la ciudad; 

y los proyectos urbanos que tienen lugar este espacio 

urbano se convierten en modelos a seguir para el resto 

de la urbe. 

Las oportunidades de rehabilitación y saneamiento que 

brinda el centro histórico son de carácter tan diverso y 

esencial como sus problemáticas. El análisis histórico 

de la configuración urbana del Centro nos dirige hacia 

los caminos de su reivindicación. Así como el Centro se 

configuró trasponiendo una ciudad sobre otra, es justo 

que sigamos configurándolo de tal manera, anadiendo 

elementos de diferente constitución que pertenecen 

a una realidad cultural especifica pero que conviven 
armónicamente como una sola unidad. Así como la ciu

dad se proyectó a partir de los espacios públicos, es a 

partir de éstos de los que debe partir su regeneración 

urbana y la integración arquitectónica de toda la ciudad, 

devolviéndoles su carácter primordial. 

POBLACIÓN TOTAL DEL PERIMETAO A 

51.5111 
44,772 

~ ' 
3~,42 

I -.......... 
......... 31 ,465 :";890 

1990 1995 '00{) 2005 2010 

19. Incremento de la población total del perímetro A 





" " 

7 
I 
I .' \ 

\ 

CENTRO HISTÓRICO 

............ ~·l· 
----- &:1110 ..... 

LIMrrE DB. PROSRAMA PMCIM. 
DEL CENTRO HISTOIUco 

r---........ ¡-.... I-, ----- ,,---, , 
í , , 

I , , , , , ........ ~. 

I-,r---=:-::-:-::-::-:-::-=-:-::·~' ________ '~~ --. 
I 

~.-.-.-.. I r-·· i I 
¡ ._, ' ... _------..... _.... p,,,,,,,, ,.,.,.1 I - __ .. .............. .: .... --~ 

i "1 
i I 

i 
;""'---.i.~", .• _ •. "_., . ...,. i I ¡ , ......... ,," 

.-.. ~._.-.-.-._ .... -._ ..... -.... -.-. 

", 
r-... .,. 
I 
I 
I , , , 

I , , 
I 
I 
I 

\. ....... _------------------------ r ____ J ......... -, 
, , , 

'---1 ' ____ 1 

ZONA DE 
ESTllDlO 



CENTRO lIIS'I6RIco 
FEiIÍIIETRO '.' 

CENTRO HISTÓRICO 
PERfMEIRO 'N 

LIMrrE DI: l'BIIIImIo 'A' --------------------



2. 1 An lisis Histórico 

B rrio e S n n Mo otl n 

Los cuatro barrios que conformaron la ciudad durante 

el imperio mexica y la época colonial, siguieron 

considerándose por el Programa Parcial del Centro 

Histórico como cuatro distintos sectores urbanos, 

debido a la diferenciación de su carácter y desarrollo. 

La zona de estudio de la que se ocupa este documento, 

se encuentra ubicada en el límite suroeste del perímetro 
"A" dentro de la zona correspondiente al barrio o 

parcialidad de Moyotlán que estaba comprendida entre 

la calzada de Tacuba y la de Ixtapalapa y cuyo centro se 

encontró en el predio que actualmente ocupa la Iglesia 

del Buen Tono. 

Durante el virreinato, este barrio se caracterizó por su 

uso principalmente habitacional, en el vivían las familias 

más renombradas de la ciudad y diferentes gremios 
como el de plateros, lapidarios, petate ros, entre otros. 

Sin embargo, después se convirtió en el barrio más 

afectado por el despoblamiento general del Centro, 

prueba de ello son los lotes usados como estaciona-

La memoria de fa especie es una sucesión de monumentos 

a modo de residencias o barrios 

Carfos Monsiváis 

Barrio de San Juan Moyottán 

mientas, lotes vacíos e inmuebles abandonados que 
predominan en la zona. 

Los resultados de un análisis detallado realizado por 
Jer6me Monnet en 1995 62, confirman que el sector 

occidental del Centro Histórico se caracteriza por 

una gran densidad de bancos, agencias de seguros, 

grandes almacenes y restaurantes pertenecientes a 

cadenas nacionales e internacionales, instalaciones 

turísticas y empresas de recreación. 

Un estudio del uso del suelo realizado por la Delegación 

Cuauhtémoc en el año 2000 sostuvo que este barrio, 

por ser más cercano al sector de la Alameda y Paseo de 

la Reforma, ha sido el más susceptible a experimentar 

intervenciones arquitectónicas que no responden al 

contexto histórico del Centro; en él predominan los 

usos habitacional, comercio especializado, turismo, 

recreación, oficinas, abasto, servicios y hostelería. 

La vivienda -espina dorsal de la conformación de la 
ciudad- en esta zona, tiene condiciones de habitabilidad 

precarias y el nivel de equipamiento y servicios es bajo. 

61. Vid. Jer6me Monnet, Usos e imágenes del centro histórico de la ciudad de México, México, Departamento del Distrito Federa/-Centro de Estudios Mexicanos y 

Centroamericanos, 1995. 



CUATRO SECTORES URBANOS 

SANTAMARfA 
CUEPOPAN 

SAN JUAN 
MOYOnA 

SAN SEBASTIAN 
AlZACOALCO 

SAN PABLO 
TEOPAN 

AREAS DE MAYOR DETERIORO 

I I ZONA DE ESTUDIO 

• Mayor deterioro físico y social 

• Regular deterioro físico y social 

Menor deterioro físico y social 

I I ZONA DE ESTUDIO 



VOCACION URBANA DE LA ZONA 

-,-

ÁREAS DE ATENCION PRIORITARIA 

20. Ubicación de la 2008 de estudio en diagnósticos urbanos del Plan de manejo 2011 

c::J ZONA DE ESTUDIO 

• Mejoramiento urbano-habitacional 

Renovación urbana 

• Inversión y desarrollo turístico-cultural 
Inversión y desarrollo turístico 

Parque Alameda-Bellas Artes 

• Corredor Turístico-Cultural 
• Zócalo-Templo Mayor 

c::J ZONA DE ESTUDIO 

O CENTRO DE BARRIO 

• - - - - • EJES ARTICULADORES 



L elsVicns 

Las plazas fueron, tanto en la cultura occidental como 

en la prehispánica, un elemento preponderante en la 

configuración urbana que la ciudad colonial se encargó 
de retomar: 

"En 1523 el Rey Carlos I de España dictó una ordenan

za que determinaba que la estructura urbana debía ser 

definida por sus plazas, calles y solares, comenzando 

desde la Plaza Mayor De allí y hacia ella convergían 

las calles que unían a otras tantas plazas y plazuelas, 

a partir de las cuales se distribuían los solares de man

era que el crecimiento de la población pudiera siempre 
proseguir la misma forma y lógica ,,62 

En la Ciudad de México, el origen de las plazas estuvo 

dado por el frente de las iglesias o por los mercados o 

'tianguis', siendo el segundo el origen de la plaza en 

cuestión 63 Cuando se delimita la ciudad española, 

el terreno de la Plaza de las Vizcaínas se encontraba 

exactamente en el ángulo suroccidental de la ciudad. 

Plaza urbana:"Es un espacio a! aire libre, con paredes que fa delimi

tan, puertas para entrar o safir y el cielo a manera de techumbre" 

Michaef Webb 

Al norte, corría oblicuamente -de noroeste a sureste

una acequia aprovechada como vía para el transporte 

de mercancías, yen un remanso de ésta los conquista

dores solían bañar sus caballos. 

La Plaza no sufrió transformaciones importantes hasta 

el siglo XVIII, con la construcción del Colegio de San Ig

nacio se modificó el espacio urbano alrededor del mer

cado. Se formó una pequeña plaza en la que se asen

taron negocios dedicados al comercio de la cal por lo 

que fue llamada: la Plazuela de la Cal. Ésta se situaba 

al oriente del Colegio y formaba un conjunto en L con la 
Plaza de las Vizcaínas. 

El barrio en torno a la Plaza comenzó a decaer a partir 

de la desecación de los lagos y la desaparición de la 

acequia en 1786. El área del bañadero de caballos se 

pobló de casuchas en malas condiciones y se formó 

un callejón que se llamó de la Polilla. El barrio tomó el 

mismo nombre y fue habitado por gente de bajas con

diciones económicas. 

62. Fernando Carri6n, "El centro hist6rico como objeto de deseo" en Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México, México, Programa Universitario 

de Estudios sobre la Ciudad, 2010, p.25. 

63. Llamado tianguis de San Juan. 



Unos años más tarde desapareció la Plazuela de la Cal 

y, en su lugar, se formó una manzana de casas que 

formó las calles conocidas actualmente como Jiménez, 

Echeveste y Aldaco. 

Otra etapa de la Plaza de las Vizcaínas tuvo lugar en 

1977 cuando se ocupó como estacionamiento público. 

Afortunadamente, durante la presidencia de José López 
Portillo, se rescató para el uso peatonal; el estacio

namiento se reubicó tierra abajo para dejar libres las 

perspectivas al Colegio y al Teatro. 

En 1981 el Colegio de las Vizcaínas fue declara

do Monumento Nacional con lo que se promovió la 

rehabilitación de la zona. En 1982 se realizó el proyecto 

de remodelación de la Plaza que contempló cambiar 

el ado creta por un pavimento semejante al del Centro 
Histórico, con luminarias idénticas a las de la plaza 

de la Soledad y las jardineras que daban al Teatro se 

integraron en una sola. 

A pesar de la ya lejana desaparición del mercado, la 

población de todo este barrio ya había sido definida por 

él: comerciantes, artesanos, vendedores ambulantes, 

cargadores, y gente de clase baja en general, ocuparon 

las residencias y se apropiaron del entorno. La zona 

comenzó a caracterizarse por la abundancia de 

tabaquerías y pulquerías, lugares de diversión y se 

detonaron problemas sociales como la prostitución y el 

asentamiento de indigentes. 

Todo esto causó que la Plaza se tornara un espacio 

inseguro y abandonado. Un tiempo se asentaron en 
ella un "club de teporochos" -nombre con el gente los 

recuerda- que invadieron con sillones y colchones este 

espacio público. 

Por esta razón, cuando empezaron a impulsarse los pro

gramas de rehabilitación del Centro Histórico se con

templó el rescate de la Plaza como una problemática a 

enfrentar En 1988, el CENVI propuso un programa de 

rescate que contemplaba conformar un espacio para 
jóvenes, ofreciendo actividades como: festivales, músi

ca, venta de antigüedades, libros y realizar actividades 

culturales todos los sábados. El proyecto se denominó 

"Plaza de la Creación"y también planteaba reabrir las 

60 accesorias del Colegio con el fin de devolverle vida 

a la Plaza y a la zona. Desafortunadamente, sólo se 

lograron abrir siete, en su mayoría, por Asociaciones y 

dos se utilizaron por el CENVI para impartir talleres. 



En 1996 se presentó un anteproyecto de rehabilitación 

del estacionamiento subterráneo de la Plaza, ya que 

se advertía que éste no era funcional, pero no tuvo 

seguimiento. 

En 2002, se realizó el proyecto "Vizcaínas iluminado" 

por alumnos que formaban parte de un intercambio 

entre la Academia de Artes Plásticas en Stuttgart y la 

Facultad de Arquitectura de la UNAM. Las 22 ventanas 

de la fachada del Colegio fueron inundadas de luz color 

ámbar y se presentó un grupo de jazz, generando 

grande expectación. 

21 Plantas arqJ itectooicas del Colegio de las Vizcaínas 
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Otro evento cultural parecido fue la muestra fotográfica 

que tuvo lugar sobre el Callejón de San Ignacio y 

en varias accesorias del Colegio, acampanada de 

conciertos y una muestra gastronómica. Estos eventos 

intentaron devolverle la vida a la Plaza y atraer a la gente 

a este punto del Centro, pero una vez generados no 

detonaron ningún cambio sign~icativo. Para entender 

este fenómeno, es necesario revisar la configuración 

del entorno de la Plaza que ha vivido una historia similar. 

"'''~.'. _ • .•• v .. ..... . . 
• 

........................... 0 

:~ ~. . .. ,. .... ... :: 
: ,. . : 

• • : Gil • • • . . . ~ 
•• 

r;E}~ ............ 
: > • : 
4 ." ... • • "!. 0 .• : ' .. . : .. . 
~. . . , .. : .......... .:. 

C.". " , •• "'._.' 



e r cteri ción el entorno e I PI elsVicns 

El entorno de la Plaza se caracterizó por varias cons
trucciones representativas. Una de ellas fue el Tecpan 
de San Juan (1) 64 Tenochtitlán, uno de los dos edificios 

que los españoles crearon para atender la justicia entre 

los naturales. Actualmente este predio corresponde al 

Mercado de San Juan (1), un mercado popular único y 

conocido a nivel internacional por la variedad y calidad 

de los productos que ofrece. 

Otra emblemática construcción surgió cuando, en 1543, 
le fue otorgado al oidor Tejada un solar y medio en lo 

que actualmente es la calle de Mesones, que por un 

lado daba a la acequia y por el otro al mercado. En él, 

el oidor Tejada resolvió destinar la parte baja de sus 

casas para comercios y construir unos portales y un 

puente sobre la acequia, transformando el nombre de 

la calle de Mesones por el de Calle del Portal de Tejada. 

El Portal de Tejada (2) comenzó a imprimirle el carácter 

comercial a la zona ya que en él se establecieron 
algunos de los comerciantes más ricos y se ofrecía una 

de la zona, no sólo por su valor arquitectónico como 
construcción ejemplar del siglo XVIII, o por el valor 

histórico y social que tuvo al ser un Colegio laico 

y dedicado a la educación de la mujer, sino por que 

cambió el entorno urbano de la zona ya la fecha sigue 

siendo parte esencial de su belleza y problemática. 

Su construcción fue impulsada por la Cofradía de 

Aránzazu, una de las más ricas que existían entonces 

formada por ciudadanos de origen vasco. Ellos 
concibieron la idea de fundar un recogimiento y colegio 

para niñas y mujeres pobres que además funcionara 

de manera independiente de los asuntos eclesiásticos. 

Obtuvieron la licencia el 23 de febrero de 1734 y se 

colocó la primera piedra el 30 de julio del mismo año. 

El nombre que actualmente tienen algunas calles de 

la zona, pertenecen a tres cofrades fundadores del 

Colegio: Echeveste (D. Francisco de Echeveste), Aldaco 

(D. Manuel Aldaco) y Meave (D. Ambrosio Meave) 

enorme variedad de mercancías. La construcción fue tardada y costosa, duró dieciocho 

años, y su apertura se retrasó aún más debido a que 

Sin embargo, fue el Colegio de San Ignacio de Loyola la independencia eclesiástica que anhelaban sus 

o de las Vizcaínas (3) la construcción mas importante fundadores, se puso en peligro durante dieciséis años 

64. Ver Plano de Memoria Histórica. 

65. Juan de Viera, Breve y compendiosa narración de la ciudad de México, México, Instituto Mora, 1992, p. 64. 



cambiar el arzobispado. Es hasta que coincide el lo que actualmente es el cruce de las avenidas J.M. 

pensamiento liberal de Carlos III con el de los funda- Izazaga y el Eje Central. 

dores, que el Real Colegio de San Ignacio se inaugura 

el 9 de septiembre de 1767. 

La arquitectura del Colegio es excepcional, "fábrica 
de la más insigne que tiene toda la ciudad" 65 Su 

fachada al norte, la portada de la capilla realizada por 
Lorenzo Rodríguez 66 y las accesorias de 'taza y plato' 

67, utilizadas como talleres o pequeños comercios 

que ayudaban a sostener el Colegio, son excelentes 

ejemplos de la arquitectura mexicana del siglo XVIII. 

El Colegio de las Vizcaínas actualmente es una fundación 

privada dedicada a la educación. Sus peculiares 

En los años 1930's, la planeación urbana de la ciudad 
requirió la apertura de los ejes viales sobre Izazaga 

y San Juan de Letrán (Eje Central). Su construcción 

modernizó la imagen urbana y rompió con el equilibrio 

histórico y cultural de la zona. Al aumentar el tráfico 

vehicular se crearon barreras notorias a nivel peatonal 

y barrial. Además, sobre éstas avenidas se permitieron 

las construcciones de edificios de más de diez niveles 
que enfatizaron la diferencia entre el perímetro "A" y "B" 

propiciando la pérdida de la imagen urbana de la zona 
como parte del Centro. 

accesorias permanecieron cerradas durante un largo San Juan de Letrán, destacó desde los años cuarenta 

periodo. En 1988 fracasó el esfuerzo por parte del CENVI a ochenta por ser una de las calles más transitadas y 

con el apoyo del Fideicomiso Centro Histórico para con intenso alumbrado eléctrico. Era, por tradición, el 

abrirlas. Hoy en día la mayoría permanecen cerradas lugar de oferta de ropa masculina; después se sumaron 

ocasionando que todo el perímetro del Colegio carezca espacios para la diversión nocturna, de los cuáles 

de vida o actividad. todavía sobreviven algunos como el Mirog y el Azteca. 

Construcciones de menor tamaño pero que también 

caracterizan la zona, son la pequeña iglesia dedicada 

a Nuestra Señora de la Concepción (4) (1750) Y la con

strucción en cantera de estilo barroco conocida como 
la fuente de Salto del Agua (5) (1779) 68 ubicadas en 

66. Constructor del Sagrario Metropolitano 

Sobre Izazaga abundaron las tiendas de ropa, fondas, 
cafeterías y restaurantes y edificios burocráticos como 

el de la SEP. 

67. Llamadas así {XJr la disposición de una habitación a manera de mezzanine a la que se llegaba por una pequeña escalera y tenía una ventana o balcón que 

quedaba colocado arriba de la puerta. 

68. Actualmente vemos una réplica realizada entre 1940-1946. La original se conserva en el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán. 



En 1947 se levantó en el cruce de las mencionadas 

avenidas, el Hotel Virreyes (6), edificio de estilo 

neoclásico que albergó a numerosas personalidades. 

Dado a la alta demanda de hospedaje, en 1958 se 

anexó al hotel la construcción colindante. Actualmente 

funciona como hostal y es propiedad del empresario 

mexicano Carlos Slim -que compró 66 edificios del 

Centro hacia el año 2003-. 

La variedad de usos y la intensificación del comercio en 

las plantas bajas y sobre las banquetas de Izazaga y el 

Eje Central fueron afianzando las fronteras de la escala 

global y local: 

"La zona de las Vizcaínas es considerada mixta de alta 

comercialización donde el espacio urbano se divide 

entre el uso habitacional, comercial y de servicios. Lo 
cual origina la alta interacción entre lo global (tecnología, 

comercio, cultura hegemónica) y lo local (la cultura 

popular, que se apropia y construye el espacio como 
suyo, por ser su patrimonio)". 69 

Regresando a los edificios que identifican la zona, el 

Teatro de las Vizcaínas (7) se encuentra en un espacio 

lamado Carpa Apolo que finalmente se convirtió en el 

Teatro de las Vizcaínas en 1977; sin embargo, detuvo su 

funcionamiento en 1992. En septiembre del año 2000 el 

Instituto de Cultura de la Ciudad de México lo reabrió, 

a pesar de que su techumbre de asbesto no estaba 

en adecuadas condiciones, intentado la integración 

de proyectos culturales a la recuperación del Centro 

Histórico que ya se estaba conformando, pero la 
iniciativa fracasó. Actualmente, el Teatro es utilizado 

como bodega del Teatro de la Ciudad y como oficinas 

para los policías locales. 

El actual callejón de San Ignacio, situado al oeste del 

Colegio de las Vizcaínas, fue invadido después del 

terremoto de 1985 con utensilios de la Comisión Federal 

de Electricidad, lo que impedía completamente el paso 

de la gente. El proyecto de recuperación del Centro 
Histórico también intentó recuperar este espacio, se 

limpió, pavimentó y se colocaron luminarias, macetones 

y árboles. Sin embargo, años después fue invadido 

nuevamente por un campamento de la Comisión de 

Luz y Fuerza. Actualmente es un espacio residual, 

subutilizado, poco transitado y en mal estado. 

anteriormente ocupado por un salón de baile que se También a causa de los daños que ocasionó el 

derrumbó en 1936. Posteriormente, en 1940, se uti- terremoto de 1985, se propuso en 1991 demoler la 
lizó este espacio para albergar un teatro de revista 11- manzana limitada por el Eje Central al este, el callejón 

69. García López Isaura Cecilia, Acercamiento a la construcción simbólica del espacio urbano, en el sector Vizcaínas del Centro Hsit6rico de la Ciudad de México 

(Tesis de maestría en antrpología social), México, ENAH División de Posgrado, 2006, p.72. 



San Ignacio al oeste, la Plaza de las Vizcaínas al sur 

y la calle Vizcaínas al norte, y convertir esta zona en 

jardín o plaza. Sin embargo, en ella se localizan tres 

inmuebles de principio de siglo y además era la man
zana inmediata al Tecpan de San Juan, por lo que la 

propuesta no se autorizó. 

A unos pasos de la zona de estudio se localiza el Ex 

Cine Teresa (8) que de ofrecer los mejores estrenos 

a la capital, cambió la cartelera por funciones para 

adultos y después se convirtió en un espacio generador 

de problemas sociales como la prostitución. En 2011, 

tras una inversión de cerca de 40 millones de pesos, 
se transformó el espacio que alguna vez albergó 3 mil 

500 butacas y dio lugar a 191 locales que conforman la 

Plaza Comercial que conserva el nombre Teresa. 

Otro espacio de la zona que ha cambiado de usos es el 

predio situado en la esquina de las calles de Aldaco y el 

callejón Esperanza que, de 1936 a 1955, funcionó como 

un cabaret l/amado "La Linterna Verde" (9) y después 
cambió su nombre a "Los Claveles" y "Club Verde". Al 

clausurarse, el sitio fue ocupado por una fábrica de 

conservas y después por una Unidad de Limpia del 

Distrito Federal que opera en el predio en la actualidad. 

El Hotel Señorial se ha convertido en un espacio de 

interacción social para los jóvenes que cuenta con un 

espacio trasero donde estudiantes y turistas disfrutan 

sus ratos de ocio. En 2004 se invitaron a artistas y 
estudiantes de arte a realizar intenvenciones en él, 

presentándose 88 obras antes de su remodelación. 

Cabe mencionar la cercanía de la zona con el Templo 

de Regina Coeli (10), cuya construcción data del año 

de 1773, actualmente ha adquirido una nueva vitalidad 

debido a la reciente intervención sobre la calle de 

Regina. Ésta, de sufrir graves problemas de inseguridad 

y desintegración social, se ha convertido en una de 
las intervenciones más exitosas que se han hecho 

recientemente en el Centro debido al trabajo sociológico 

que permitió la apropiación de este nuevo espacio. El 

corredor cultural es visitado por nuevos transeúntes y 

aprovechado por sus habitantes y usuarios. 



Por último, la Plaza Comercial Vizcaínas ubicada en un 

predio de la calle de Izazaga y que atraviesa hasta la 

Plaza de las Vizcaínas, se intentó demoler en 1979 para 

construir un edificio de plantas industriales. En 1980, 

se establece que "el proyecto de construcción que se 

proponga deberá contar con 3 niveles a Vizcaínas y 5 

niveles a Izazaga, como máximo". En 1999 se propuso 

en él la construcción de un cine club y un restaurante, 
pero el proyecto no contó con el suficiente apoyo 

financiero. Posteriormente, al retirar el ambulantaje 

de las calles del Centro, se destinó este espacio para 

reubicar a los vendedores; sin embargo la acción no 

tuvo el éxito esperado pues de los cincuenta locales 

con que cuenta, sólo abren seis. 

Todos estos edificios conforman la historia de este 

barrio que, antes de expulsar a sus residentes fue 
habitado por personalidades locales que los residentes 

70. Ibídem, p.63. 

71. ídem. 

aún se encargan de recordar Guillermo Prieto, en la 

1a de Mesones; en los edificios habitacionales de la 

calle de Echeveste habitaron: Mario Talavera, cantante 

y compositor; Ernesto Cortázar y Lorenzo Barcelata, 

cantantes de trova; Juan Silveti, matador de toros; Miguel 

Lerdo de Tejada, músico y compositor; Carlos Alcalde, 

caricaturista; Carlos Pavón, boxeador; Ricardo Areu 

Arbide, banderillero y su hermana Pilarica, bailarina de 
danzas españolas, entre otros. 70 

"Encierran a Vizcaínas entre varios planos: los recuer

dos de un barrio bohemio, popular; zona roja hasta 

la década de los setenta. Imaginario de pobreza y 

desolación por los graves daños recibidos después del 

terremoto de 1985, que ocasionaron ruptura en el tejido 

social debido a que los vecinos tuvieron que evacuar 

edificios completos [ ... ] perdiendo una gran mayoría de 
los moradores originarios". 71 



En concJu~ón, ex-habitantes y residentes actuales, común, cUElllta, ~n embargo, con una idEllltidad propia 

editicios que cambiaron sus usos contorme lo exigieron caract8fizada por ~ contraste y por la div8f~dad de usos, 

las necesidades, proyectos y propuestas para la zona de personas y de arquitecturas que es necesario rescatar. 
que se han ido con la misma rapidez con la que es 

atravesada por los toráneos, contorman este barrio El camino a su rehabilitación es inmlnElllte, a pesar de 

het8fogénoo, de historias inagotables y p8fsonajes que su detElfioro tísico y social se con~d8fa regular, la 

inquebrantables. zona se EIIlcuEllltra dEllltro de los tres sectores del Centro 

con mayor uso habitacional y es un área de atElllción 

Este barrio, que no ha podido otrecElf sus calles al prioritaria para ~ Plan de Manejo 2011 d~ Centro 
explorador curioso, que no termina de satistacElf al cono- Histórico por que torma parte de un circuito tormado 

cedor intenso y ditícilmElllte logra atraer al transeúnte por centros de barrio y corredores peatonales. 







La zona de la plaza de las Vizcaínas y su entorno comparte 

las singulares características, anteriormente mencionadas, 

del Centro Histórico de la Ciudad. Por un lado, presentan 

una crisis en su planeación normativa y una incapacidad 
manifiesta de sostener un manejo público sustentable de 

la dinámica urbana y, por otro lado, plantean la interrogante 

del devenir de la función estratégica de la centralidad para 

la vida de la sociedad urbana. 

urbanos, memoria histórica, usos de suelo, imagen urba

na, problemática ambiental, caracterización del espacio 

público, perfiles urbanos y el análisis de su vinculación 

con el Centro Histórico y el resto de la Ciudad con el fin de 
encontrar y evaluar las potencialidades y conflictos de la 

zona a nivel urbano. 

A través del análisis que se sintetiza en este apartado 

en este apartado, se observó que el carácter que identi

El análisis urbano de la zona se vuelve una herramienta fica a la zona de estudio se puede diviidir en dos partes. 

indispensable en el proceso que coadyuve a reparar la Por un lado, el que se vive paralelamente a la vialidad 

auscencia de una planeación estratégica para las áreas principia que delimita dos de los lados de su perímetro 

centrales. y por otro, el del "interior" de la zona que contrasta 
grandemente con el primero. En la siguiente tabla se 

Se ha realizado un análisis de este singular sector del enumeran los principlaes conflictos y potencialidades 

Centro histórico a través del estudio de sus flujos, referentes de cada uno: 

CONFLICTOS POTENCIALIDADES 

A nivel urbano, configuran una de las puertas de en-
A nivel peatonal, se convierten en un borde o bar-

fB trada al Perímetro A del CH 
rera que impiden la integración entre los sectores 
que separan 

-..1 Remates visuales y referentes urbanos importantes Tránsito de un gran fluJo peatonal ;::!; 
~ 

fB 
Heterogeneidad de arquitectura sin integración ur-

Uso mixto y edificios de mayor altura y Jerarquía 
bana al contexto histórico 

U3 
Contaminación visual auditiva y actividad informal 

Actividad comercial en planta baja, integración ur-
bana entre exterior-interior 



CONFLICTOS POTENCIALIDADES 

BaJo fluJo peatonal y vehicular Colinda con zonas de alto fiuJo peatonal 

El carácter simbólico y representativo de la zona es Cuenta con un gran número de edificios históricos 
débil y simbólicos 

La Plaza no se vincula con otros espacios abiertos, 
Cuenta con un espacio público con una configura-

es poco accesible y se percibe insegura 
ción y proporción rubana armónica atractiva y un 
remate visual que puede ser rescatado. 

~ 
Despoblamiento, falta de apropiación del espacio Existe una voluntad de redensificación de la zona 

Existe un interés renovado por parte de algunos O Predios subutilizados, de servicios o abandonados 
"J que faveorecen la desolación de la zona 

desarrolladores inmobiliarios en este tipo de urbani-

a: zaciones antiguas 

O Se percibe como un espacio transitorio y no de Se relaciona -a través de la Plaza- con otros espa-- estancia cios abiertos y corredores peatonales del Centro 

fE Pérdidad de vitalidad en la zona durante el día, per-¡...:: Localización privilegiada 
<: cepción de inseguridad y falta de actividad nocturna. - Lotificación del Colegio de las Vizcaínas y su poca Existe una voluntad de conservar y rehabilitar el 

integración urbana repelen el fluJo peatonal patrimonio cultural 

Gran número de estacionamientos impiden tránsito Se articula con una de las zonas de la ciudad más 
seguro del peatón y contribuyen a la subutilización comunicadas e integradas y que poseen un orden 
de los predios público y urbano altamente especializado 

No existen pelos de atracción ni predios con usos Se encuentra en una de las puertas de entrada a la 
que atraigan el fluJo peatonal o generen actividades más grande concentración de equipamiento cutural 
dentro de la zona. y abasto comercial de la urbe. 

En conclusión, el fenómeno de desvalorización que sufrió El despoblamiento que caracteriza la zona, implica una 

el área central fomentó la permanencia e incremento de subutilización de la infraestructura y de los equipamien

actividades que anteriormente tenían dificultades para tos acumulados a lo largo del proceso de urbanización. 

solventar los altos costos de la localización privilegiada Así, el principal conflicto de la zona es la falta de vivien

de la centralidad. Esto provocó que el uso habitacional da y proyectos que se integren urbana y arquitectónica
fuera sustituido por los predios destinados a servicios mente al contexto y saquen provecho de la localización 

y estacionamientos y que se presentaran esuqemas de estratégica en la que se encuentran. 

irregularidad, deterioro del patrimonio inmobiliario y mal 

uso del espacio público. 
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Memoria Histórica 

DATACiÓN DE INMUEBLES 

Siglo XVIII 

Siglo XVII 

_ Inmueble catalogado 

CONDICIONES PATRIMONIALES 

Pj;,,;;1 INAH 

10a G 1 INBA 

INAH + SEDUVI 

INBA + SEDUVI 

INAH + INBA + SEDUVI 

---_. Límite de perimetro "A" del Centro Histórico 

---- Límite del programa parcial Centro Histórico 

Límite del perímetro parcial Centro - Alameda 

O Edificio histórico significativo 

: t.".,~ <:le San Juan 

L 1 
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Flujos Peatonales 

FLUJOS PEATONALES 

+ 
__ ... ~ Indica el sentido del flujo peatonal 

GENERADORES DE FLUJOS PEATONALES 

Calle peatonal 

;XXXXXXX; Frente de calle con comercio en planta baja 

Predio-Plaza comercial 

• Parada de transporte público 

Entrada/salida de estación de metro 

--~-
Ciclovía 
(en desuso, sin señalización adecuada) 

Predio - Estacionamiento 

Acceso - Salida de estacionamiento 
(condiciona y pone en riesgo el tránsito peatonal) 



PLAZA 
VlZCAJNAS 

• 

=:-. 



Flujos Vehiculares 

Vía primaria 
(Distribuidora y de conexión) 

Vía secundaria 
(Calle Colectora) 

Vía local 
(Calle terciaria) 

Vía local cerrada 
(Calle terciaria usada en dos sentidos y como estacionamiento) 

> Indica sentido de vialidad 

----- Ruta de transporte público menor 

---- Tránsito de trolebus 

Parada de trolebus 

w~ Estacionamiento en vía pública 

Predio - Estacionamiento 

Acceso/Salida de estacionamiento 
(Puede retrasar o detener totalmente la circulación de vehículos) 



® 



Comparativa de usos de suelo 

USO DE SUELO (PROGRAMA PARCIAL) 

Habitacional (con comercio en planta baja). 

Habitacional mixto. 

Habitacional con oficinas. 

_ Equipamiento. 

_ Espacios abiertos 
(parques , plazas y jardines públicos) . 



Comparativa de usos de suelo 

OCUPACiÓN REAL DEL SUELO 

Habitacional 

Habitacional (con comercio en planta baja) 

Habitacional mixto 

_ Equipamiento 

_ Estacionamiento 

Espacios abiertos 
(parques, plazas y jardines públicos) 

_ Espacio abierto 

_ Edificio abandonado 

_ Servicios 



USO DE SUELO HABITACIONAL 

Habitacional PREDIOS 

6.10/0 

USO DE SUELO HABITACIONAL CON COMERCIO 

Habitacional con comercio 

PREDIOS 

30.1% 



USO DE SUELO PARA COMERCIO 

USO DE SUELO MIXTO 

~ Wffim:l ~ ffi 

==:J ~ ~bi 
~ FrClJ:j p:J14 ~ 

Comercio con pisos en renta 

Comercio en planta baja 
con bodegas 

Comercio y estacionamiento 

Hotel 

Oficina 

Habitacional mixto 

75 
PREDIOS 

38.2°A, 

23 
PREDIOS 

11.7% 



EQUIPAMIENTO 

SERVICIOS 

Educativo 

Cultural 

Religioso 

Servicios locales 

Estacionamientos 

Edificios abandonados 

PREDIOS 

4.08% 

30 
PREDIOS 

15.3% 



ESPACIOS ABIERTOS 

Espacios abiertos 2 
PREDIOS 

1.020/0 

COMERCIO EN PLANTA BAJA 

1@~~§J 

Predios con uso comercial 

PREDIOS 

=:::::J D ~ 

1;J~@~ 
79.1% 



Uso Específico 

Biblioteca 

Edificio abandonado 

Equipamiento religioso 

Equipamiento cultural 

Equipamiento educativo 

Venta de alimentos 

Oficinas 

Centro basusero 

Gasolinería 

Centro noctu rno 

Mercado 

Hotel 

Plaza Pública 

Soporte comercial 

Frente de calle con comercio en planta baja 

r-' 
I I Conjunto de predios con características similares --

GIRO COMERCIAL Giro comercial de la calle 

Soporte cultural y recreativo 
de la zona cuyo potencial 
hace falta explotar 

Bloque de edificios comerciales 
que representan una barrera 
virtual hacia el interior de la zona 
debido a que niegan su fachada 
al callejón de San Ignacio y la 
Plaza de las Vizcaínas 

Soporte habitacional de la 
zona que concentra la mayor 
densidad de habitantes y debe 
ser protegida y ampliada 

Concentración de centros 
nocturnos que no se vinculan 
con la Plaza de las Vizcarnas 
a pesar de que enmarcan su 
acceso principal 

Conjunto de estacionamientos 
y edificios habitacionales con 
estacionamiento en planta baja 
cuya entrada y salida de autos 
obtaculiza el flujo peatonal 
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Imagen Urbana 

CONSTRUCCiÓN 

c=J Construcción 

Espacio sin construcción 

DENSIDADES 

c=J 0-1 Niveles 6 Niveles 

2 Niveles .. 7 Niveles 

3 Niveles 8 Niveles 

4 Niveles 9 Niveles 

5 Niveles 



VISUALES 

Vista a la 10{", Latinoamericana Vista a la lO"e Latiooamericana Vista a la Tone Temex 

Vista al Colegú 00 Las Vizcaínas Vista a la Plaza y Teatro de Las Vizcaínas Vista a la Capilla del Salto d .. Agua 

••••• Importante 

----- Secundaria 

> Vista 

)1 Remate Visual 



BARRERAS 

-------------

••• Efecto barrera por tránsito en eje 

•••••••••• Barrera menor 



CONTAMINACiÓN 

I • ., ., ,. ,., ., 
(((el)) Contaminación auditiva 

., ., 
• 

I ., 
Contaminación visual 

., - · ., 
I ., - Contaminación del suelo 

., ,. -., 
· ,. 



ACTIVIDAD INFORMAL 

____ 1 
Comercio informal 

••••• Dinámicas de estacionamiento 

--, L _____ _ 
--, 
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Vinculación con el Centro 

I I Zona de estudio 

Límite de perímetro "A" 
Centro Histórico 

Límite del perímetro "B" 
Centro Histórico 

Calles peatonales 

Iiiil Estación del metro 
(generadora de flujos peatonales) 

_ Plaza o espacio abierto 

@ Cicloestación Ecobici 

Equipamiento cultural y sitios de interés 

• Equipamiento religioso 

• Mercados 

Hoteles 



PLAZAS Y ESPACIOS ABIERTOS 

1. Alameda Central 26. Plaza del Empedradillo 

2. Glorieta Simón Bolivar 27. Plaza del Estudiante 

3. Deportivo Venustiano Carranza 28. Plaza de Regina 

4. Jardín Chiapas 29. Plaza de San Jerónimo 

5. Jardín Periodistas Ilustres 30. Plaza de San Salvador el Seco 

6. Parque Guadalupe Victoria 31. Plaza de Santa Catarina 

7. Plaza 23 de Mayo 32. Plaza de Santo Domingo 

8. Plaza Adolfo López Mateos 33. Plaza Ernesto Pugibet 

9. Plaza Alonso García Bravo 34. Plaza Garibaldi 

10. Plaza Aquiles Serdán 35. Plaza J.J. Baz 

11. Plaza Capitán Rdguez. Malpica 36. Plaza José Ma. Morelos y Pavón 

12. Plaza Carlos Pacheco 37. Plaza Juárez 

13. Plaza de Bellas Artes 38. Plaza Licenciado Verdad 

14. Plaza de la Aguilita 39. Plaza Loreto 

15. Plaza de la Alhóndiga 40. Plaza Manuel Tolsá 

16. Plaza de la Concepción 41. Plaza Manzanares 

17. Plaza de la Constitución 42. Plaza Montero 

18. Plaza de la Fundación 43. Plaza San Agustín 

19. Plaza de la Libertad de los Pueblos 44. Plaza San Fernando 

20. Plaza de la Ranita 45. Plaza San Miguel 

21. Plaza de San Francisco 46. Plaza San Pedro 

22. Plaza de la Santa Veracruz 47. Plaza Seminario 

23. Plaza de la Santísima 48. Plaza Torres Quintero 

24. Plaza de la Solidaridad 49. Plazuela del Marqués 

25. Plaza de las Vizcaínas 
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Vinculación con la Ciudad 

_ Zona de estudio 

Vialidades primarias 

Vialidades primarias que atraviesan la zona de estudio 

---- Línea 1 del Metrobus (Av. Insurgentes) 

_._._._. Límite del perímetro "A" del Centro Histórico 

----- Límite del perímetro "B" del Centro Histórico 

Programas parciales de uso de suelo 

Programa parcial Centro Histórico 

Límite de colonia 

r Nombre de colonias cercanas y con relación al Centro Histórico 

Hito * Hito o referente 
(Identifica la zona en la que se ubica en relación con el Centro Histórico) 
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ANALISIS DE PERFILES URBANOS 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 
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Escala gráfica 
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O 10 40 

Elementos sobresalientes 

® 

@ 

Edificios comerciales de poca altura 
y muros ciegos con publicidad. 

Escalonamiento de alturas hacia pla
za de las Vizcaínas. 

Gran con traste de alturas con los 
edificios colindantes. 

H. Máxima H. Mínima 

22.80 m 4.60 m 

CD 

-w 
C/) 

O 
--:J 

Caracterización del Espacio Público 

[ffi] 

[ffi] 

[ffi] 

[ffi] 

® 
PLAZA DE LAS 

VIZCAíNAS 

1. Local Comercial. Algunas plantas bajas de los edificios son utilizadas para el 
comercio. Algunos exhiben su mercancía fuera del local ocupando espacio de la 
banqueta. 

2. Banqueta. El ancho de la banqueta es adecuado. Algunos carriles de circu
lación peatonal son ocupados por mercancía de los locales y transeúntes que se 
detienen a mirar. 

3. Salida del Metro . Ocupa casi la mitad del ancho de la banqueta pero después 
ésta se restituye. 

4. Puesto de Revistas. El ancho de la banqueta permite que se instalen comercios. 

5. Mobiliario Urbano. Cuenta con iluminación en ambos lados de la circulación. 

6. Carril Confinado. En ambos lados del eje hay un carril destinado a la ruta del 
trolebús. 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 
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Escala gráfica 
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Elementos sobresalientes 

G) Altura desproporcionada del edificio. 

® Muro ciego y altura muy baa para el 
carácter y jerarquía de la calle. 

H. Máxima H. Mínima 

55.80 m 3.25 m 

® ~""" .... """ .. .i~ , •• _________________ • 

Caracterización del Espacio Público 

1. Local Comercial. Algunas plantas bajas de los edificios son utilizadas para el 
comercIo. 

2. Banqueta. El ancho de la banqueta es cómodo pero es disminuido por el 
comercio informal 

3. Comercio Informal. Varios tipos de comercio se instalan sobre la banqueta. 

4. Autos. La circulación de autos es intensa, lo que crea un efecto barrera con el 
lado opuesto de la calle. 

5. Ciclovía . Sin señalización adecuada y en desuso. 

6. Mobiliario Urbano. Cuenta con iluminación en ambos lados de la circulación. 

7. Comfort Climático. Varios árboles de alturas considerables proyectan su som
bra a los edificios, calle y banquetas. 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 

Escala gráfica 

Elementos sobresalientes 

® 

Elementos que rompen con el con
texto por la proporción vano-macizo 
en sus fachadas. 

La lotificación del predio puede 
causar monotonía en el recorrido. 
El diseño arquitectonico de la facha
da rompe con la horizontalidad. 

H. Máxima H. Mínima 

15.00 m 7.30 m 
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Caracterización del Espacio Público 

1. Local Comercial. Algunas plantas bajas de los edificios son utilizadas 
para el comercio. 

2. Banqueta. El ancho de la banqueta es cómodo y el tránsito de los 
peatones es libre. 

3. Estacionamiento. Los autos se estacionanen en un remetimiento de la 
banqueta. 

4. Autos. La circulación de autos es regular. 

5. Mobiliario Urbano. Cuenta con iluminación y casetas teléfonicas en 
ambos lados. 

6. Comfort Climático. El tamaño y la cantidad de vegetación permite un 
adecuado comfort climático en un solo lado de la calle. 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 
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Escala gráfica 

Elementos sobresalientes 

El perfil de la calle es muy homogé
neo sin que ello impida la diversidad 
de alturas y fachadas. Se percibe 
unidad en el perfil. 

H. Máxima H. Mínima 

14.70 m 7.95 m 

Caracterización del Espacio Público 

1. Local Comercial. Algunas plantas bajas de los edificios son utilizadas 
para el comercio. 

2. Banqueta. El ancho de la banqueta es cómodo y el tránsito de los 
peatones es libre 

3. Autos. La circulación de autos es regular. 

4. Mobiliario Urbano. Cuenta con iluminación, casetas teléfonicas y botes 
de basura en ambos lados. 

5. Comfort Climático. La vegetación es variada y constante en ambos 
lados de la banqueta. Esto y el ancho de la calle, permiten que sea una 
de las calles de mayor comfort en la zona. 



H lIlII 
H lIlII 

MESONES 

~ m:r 11 11 
m:r 
m:r 

1 

\ 



LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 

Escala gráfica 

Elementos sobresalientes 

G) Muro ciego (Barda de estaciona
miento) que rompe con el carácter 
habitacional de la calle y sus facha
das y alturas. 

H. Máxima H. Mínima 

10AO m 2.50 m 

Caracterización del Espacio Público 

1. Local Comercial. Algunas plantas bajas de los edificios son utilizadas 
para el comercio. 

2. Calle Peatonal. Tránsito peatonal se puede realizar cómodamente en 
toda el área de la calle. El pavimento y la accesibilidad son adecuados 
para el flujode peatones. 

3. Mobiliario Urbano. La iluminación e la calle es adecuada, además 
cuenta con bancas, jardineras y depósitos de residuos en varios puntos. 

4. Comfort Climático. Existe vegetación de tamaño mediano en las jardi
neras que se encuentran a lo largo de la calle. 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 
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Escala gráfica 

Elementos sobresalientes 

G) Baja altura urbana (predio en es
quina) 

® Fachada sin restauración ni mante
nimiento.Vanos clausurados 

H. Máxima H. Mínima 

12.50 m 6.10 m 

Caracterización del Espacio Público 

1. Muro Ciego. Los vanos están clausurados, por lo que existe un muro 
ciego a lo largo de la calle. 

2. Banqueta. El ancho de la banqueta es reducido, sin embargo el flujo 
peatonal también es muy bajo. 

3. Estacionamiento. La calle es utilizada para estcionar autos. 

4. Mobiliario Urbano. La iluminación e la calle es adecuada, además 
cuenta con bancas, jardineras y depósitos de residuos en varios puntos. 

5. Comfort Climático. Existe árboles pequeños y medianos que aportan 
comfort a la circulación peatonal en uno de los lados. 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 

Escala gráfica 

Elementos sobresalientes 

<D 
® 

® 

Muros ciegos hacia la plaza 

La lotificación del predio puede causar 
monotonía en el recorrido 

Muro ciego y baja altura para ubicación 
en esquina 

Fachada sin mantenimiento. 

H. Máxima H. Mínima 

14.25 m 2.50 m 
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Caracterización del Espacio Público 

1. Calle Cerrada. Con muy bajo flujo vehicular y estacionamiento en vía. 

2. Banqueta. El ancho de la banqueta es cómodo, propicia el flujo peatonal 
libre. 

3. Estacionamiento. Algunos autos se estacionan en el perímetro de la plaza 
invadiendo la circulación peatonal. 

4. Mobiliario Urbano. Existe ilumanción en un solo lado de la calle que se com
plementa con la de la Plaza de las Vizcaínas. 

5. Comfort Climático. La vegetación de la plaza proporciona el comfort ade
cuado a la calle y el tránsito peatonal. 

6. Calle Peatonal. Existe una calle cerrada a la circulación de vehículos, sin 
embargo, el cambio de nivel le resta accesibilidad y la circulación peatonal no 
se integra a la plaza. 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 

Escala gráfica 

20 

Elementos sobresalientes 

® 

Fachadas con muros ciegos y vanos 
clausurados 

La lotificación del predio puede causar 
monotonía en el recorrido, sin embargo 
el diseño arquitectónico de la fachada 
del Colegio rompe con su horizontalidad 

H. Máxima H. Mínima 

25.10 m 5.65 m 

G) 
----··········----'-·,-·,-'·-'·r¡;¡;~~~~ 

lElI • 

~---------------------
Caracterización del Espacio Público 

1. Calle Cerrada. Con nulo flujo vehicular. Sólo es ocupada por estacionami
ento, por lo que el carácter de la calle es peatonal. 

2. Banqueta. El ancho de la banqueta es mínimo pero no existe flujo peatonal 
como tal. 

3. Autos. La calle es utilizada para el estacionamiento de autos. 

4. Mobiliario Urbano. Existe iluminación de la calle en un solo lado. 

5. Comfort Climático. La presencia de vegetación en la calle es muy baja pero 
remata con una importante presencia de vegetación sobre la Plaza. 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 
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Escala gráfica 

Elementos sobresalientes 

® 
@ 

La lotificación del predio puede causar 
monotonía en el recorrido 

Fachada sin mantenimiento y vanos 
clausurados . 

Muro ciego de baja altura para ubicación 
en esquina 

H. Máxima H. Mínima 

14.90 m 4.60 m 

~----------------<3C>------------------

Caracterización del Espacio Público 

1. Banqueta. El ancho de la banqueta es el mínimo pero no está obtaculizado. 

2. Estacionamiento. Existen autos que se estacionan en esta calle y el flujo 
vehicular es muy reducido debido a que es una calle cerrada. 

3. Mobiliario Urbano. Existe iluminación de la calle en un solo lado. 

4. Comfort Climático. La vegetación existente es de poco tamaño y escasa. 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 
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Escala gráfica 

Elementos sobresalientes 

® 

Fachada sin mantenimiento y vanos 
clausurados 

Muro ciego de baja altura para ubicación 
en esquina 

H. Máxima H. Mínima 

13.00 m 2.90 m 
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Caracterización del Espacio Público 

1. Calle Cerrada. Con flujo vehicular muy bajo y de carácter vehicular y de 
serVICIOS. 

11 I 1 

11 I 1 

2. Banqueta. El ancho de las banquetas es mínimo pero suficiente para el bajo 
flujo peatonal que recibe. 

3. Estacionamiento. El estacionamiento en vía se realiza en distintas formas, 
algunas veces obstruyendo la circulación peatonal. 

4. Mobiliario Urbano. Existe iluminación de la calle en un solo lado. 

5. Comfort Climático. No existe presencia importante de vegetación sobre la 
calle, sólamente la que la remata pero se ubica en la calle de San Jerónimo. 

1 1 

1 1 
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LECTURA DEPERFIL URBANO 

Ubicación de la calle 
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Elementos sobresalientes 

® 

Muro ciego de baja altura para ubicación 
en esquina 

Predio que por su uso (gasolinería) 
no genera una contención del espacio 
público, aumenta el flujo vehicular y 
pone en riesgo el peatonal 

H. Máxima H. Mínima 

19.70 m 2.90 m 
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Caracterización del Espacio Público 

1. Local Comercial. Algunas de las plantas de los edificios son utilizadas para 
comercIo. 

2. Banqueta. El ancho de las banquetas es cómodo aunque a veces es ocu
pado por transeúntes detenidos por la cantidad de oferta comercial en la calle. 

3. Autos. El flujo de los autos es constante y existen suficientes instrumentos de 
tránsito para la interacción adecuada de los flujos vehiculares y peatonales. 

4. Mobiliario Urbano. La calle cuenta con iluminación, casetas telefónicas y un 
buen número de depósitos de residuos en ambos lados de la circulación. 

5. Comfort Climático. El tamaño y la cantidad de vegetación permiten el ade
cuado comfort climático de la calle. 
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ANÁLISIS ARQU ITECTÓNICO 

El análisis de la morfología arquitectónica de la zona de estudio se realizó mediante la selección 
de cinco predios por cada uso representativo de la zona, con el fin de poder apreciar las 
diferencias y similitudes entre los predios con la misma función. 

El análisis de los predios se realiza desde el punto de vista arquitectónico y urbano. Por un 
lado, se analiza estrictamente la morfología arquitectónica del edificio, resaltando las principales 
características de su diseño. En segundo lugar, se analiza la interacción de la arquitectura del 
edificio en particular con su contexto inmediato y sus distintos nveles de integración urbana. 

Las fichas de análisis que se realizaron abarcan los elementos a continuación descritos: 

Nombre o ti po de edificio y dirección 

Información 
· Tipo de edificación: en relación a su manzana 
· Convivencia de usos: usos en el predio, alzado esquemático de usos 

Morfología Arquitectónica 
· Variación de alturas 
· Adaptación de uso 
· Simbología para resaltar en los alzados: 

-elementos singulares y repetitivos 
-simetría en la composición 
-accesos peatonales, vehiculares y a locales comerciales 
-módulo de diseño en fachada 

Identificación 
· Localización en planta 
· Fotografía del predio 

Alzados 
· Alzado de cada fachada del predio: Análisis de morfología 
arquitectónica 
· Generación de espacio público 

Integración urbana 
· Geometría/Proporción: geometría del predio, ejes de composición 
principalesy secundarios 
· Circulación/Uso: área de circulación y áreas utilizables 
· Partido arquitectónico: zonificación general de usos 
· Estructura: Criterio estructural general, módulo, proporción del claro 



Alzados de calle 
Alzado de cada lachada del predio y sus edilicios cdindantes Diáloqo con el entorno 

para diagnosticar la IntegraCión urbana 
Alturas disparidad, uni1ormidad, disparidad/unidad Respetuoso-agresrvo de acuerdo a los 

parámetros de integración urbana 

Intemación urbana 
Proporción altura/calle reierida a un alzado Esoacios semioúblicos 
Continuidad de la lachada urbana entrepisos, Balcones, patio y/o terrazas 

altura de planta baja, proporción vano-macJzo, proporción y 
geometría de vanos 

Integración volumétrica al contexto altura general, proporciÓll Estilo 
ancho-altura, elementos sallootes y geometría 

Neoclásico o cm alguna reierncJa a ~ del volúm6ll 
Integración entre Interior y exterior dependiendo dela Eclético combinación de estilos 

cantidad de espacios semipúblicos McxJerno relerencia al Movimiento McxJ " e 
Ninguno 

Relación con esoacio oúblico 
Actividades en planta baja 
Generación de espacio público 
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Uso Comercial 

Los edificas dedicados exlusivamente al comercio 
ocupan un alto porcentaje del suelo de la zona. 

Se caracterizan por tener clausurados o en mal estado 
los vanos de los nivles superiores pues generalmente 
los ocupan como bodegas mientras que la actividad 
comerercial se realiza en planta baja. 

Muchos de estos edificios eran habitacionales y 
fueron adaptando su uso al comercial por lo que su 
morfología arquitcetñonica se encuentra integrada al 
contexto. 

Otros, en cambio, se construyeron específicamente 
para la activdad comercial por lo que su integracion 
urbana es superficial y se basa únicamente en el 
diseño de vanos de sus fachadas. 

Aunque la mayoría trata de integrarse -volumétrica y 
arquitectónicamente- al contexto, su uso propicia el 
deterioro de la contrucción y que la vida pública se 
desarrolle sólo durante el día. 

Predomina el uso de la planta libre. y los elementos 
arqu itectón icos y amuebladoflexi bies y desmontables. 

Los giros comerciales varían, encontramos por 
ejemplo: imprenta, papelera, venta de instrumentos 
musicales, electrónica, etc. 

• Predios con uso comercial 



Plantas libres 

Flexibilidad arquitectónica 

Vida pública diurna 



Identificación 

Alzados 

BOLívAR 

JIM.NEZ 

SAN JERÓNIMO 

Geometrfa/Proporción 

I i . 
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EDIFICIO COMERCIAL. BaLlvAR 101 ANÁUSIS I 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

m m 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convívencia de usos 

m~ 
locales bodega 

comerciales 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 

[] Elementos repetitivos 

---Simetría 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 

O Módulo 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

Partido arquitectónico Estructura 

""""" 00""""""" 
CIRCULACiÓN 

I~ a 

CIRCUlACiÓN 

I~ 

I 
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BaLlvAR 
a 

Integración urbana 

• Porporción altura/calle------' 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agreswo 

Estilo 

(ij j 1m OJ 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

Alzados 

BOLlvAR 

EDIFICIO COMERCIAL. BOÚVAR 97-99 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Tipo de edificación 

~ ~ 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convivencia de usos 

~ 
co;;ie;;;aíes

bodega 

Morfología arquitectónica 

• Variación da alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 
, __ o 

LJ Elementos repetitivos 

-'-Simetrfa 

00 
. 0 

edificio 
oaislado 

uD 
JIM~NEZ 

1: :: :: :: :: ::: : ," I 11 1

I
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• Accesos peetonales 

Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 

O Módulo 

Geometrfa/Proporción Circulación/Uso 

· ! 
._.- .-+- _._. 

· · ! 

Partido arquitectónico 
E~SAIJDA 

PHlDQS r----, 

a 

Estructura 
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JIMÉNEZ 

~a 
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Integración urb ana 

• Porporció n altura/call 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

balcones patios terrazas 

Estilo 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Alzados 

SOLlvAR 

Geometría/Proporción 
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! 
I 
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EDIFICIO COMERCIAL. BOLlvAR 95 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

mHj tr 
edificio en edm'iii: entre 

esquina coln anclas 

Convivencia de usos 

fj~ 
locales bodega 

comerciales 

MOrfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

() Bementos singulares 

[J Elementos repetitivos 

---Simatría 
I I I I I 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

Partido arquitectónico Estructura 

J=t =;=:a:::;::=.¡t 
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BOÚVAR 
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Integración u rbana 

• Porporc ión altura/calle 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio públiCO 

'" 

I 

DISPARIDAD I UNIDAD 
------------

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

balcones patios terrazas 

Estilo 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresM> 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

Alzados 

BOÚVAR 

Geometrfa/Proporción 
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EDIFICIO COMERCIAL. BOÚVAR 93 ANÁLISIS TlPOLÓGICO 

CirculaciónlUso 

Tipo de edificación 

mHl tr 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convivencia de usos 

ij~ 
locales bodega 

comerciales 

MOrfología arqu~ectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

() Elementos singulares 
.--, 
Li Elementos repetitivos 

---Simetría 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

§ Accesos a local comercial 

O Módulo 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

Partido arquitectónico Estructura 
a 

II I ~ 
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>< 

~ 
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Integración urb ana 

• Porporció n altura/call 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

" 
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Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

Estilo ro]=- 1m OJ 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Alzados 

BoLlvAR 

Geometría/Proporción 
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CirculaciónlUso 

Tipo de edificación 

mHj tr 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convivencia de usos 

m~ 
locales bodega 

comerciales 

Morfología arquitectónica 

• Variación da alturas 

• Adaptación de uso 

() Sementos singulares 

n Elementos repetnivos 

---Simetrfa 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

§ Accesos a local comercial 

O Módulo 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

Partido arquitectónico 
planta baja 

Partido arquitectónico 
primer y segundo nivel 
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Integración urb ana 

• Porporció n altura/call 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

" 

I 
y 

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

balcones patios terrazas 

Estilo 

(ro ]=- B OJ 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Uso Habitacional con comercio en planta baja 

La morfología arquitectónica de los edificios 
coloniales permitió que varios de ellos incorporaran el 
uso comercial en sus plantas bajas deibido a que los 
vanos de piso a techo en contacto con la vía pública 
eran ideales para la oferta de productos. 

Además se tenía la ventaja de contar con un accesos 
independientes para los locales y hacia el inteiror 
del edificios, separando la actividad comercial del 
interior habitacional. 

A su vez, la mayoría de estos edificios cuenta con 
patios interiores o cubos de luz para la iluminación y 
ventilación de los departamentos. 

Existe una integración entre el interior y el exterior a 
través de los balcones y terrrazas con los que cuentan 
sus vanos. 

Su integración urbana es, generalmente, buena ya 
que el uso comercial atrae vida pública al predio y el 
habilacional la conserva hasta la noche. 

El diseño arquitectónico se basa en los vanos de 
iluminación y ventilación de la vivienda que se repiten 
a lo largo de las fachadas. 

E§~~§k Be illJ~ 

~~ '~/l 
Predios con uso habitacional 
con comercio en planta baja 
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Accesos independientes 

Patios Interiores 

Vida pública diurna y nocturna 



Identificación 

Alzados 

([i-f\ el) 

ECHEVESTE 
-1 
~/ ( i 

BoLlvAR 

Geometrfa/Proporción Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

mHl ~ 00 
. 0 

e ¡ficio en esqui redificio entredificio aislado 
colindancias 

Convivencia de usos 

~c t=I 
localeshabitacional 

comerciales 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

o Elementos singulares 

[] Elementos repetitivos 

---Simetrfa 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 

O Módulo 

Partido arquitectónico Partido arqluitE~ct(5ni(~q 
planta baja primer nivel 
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ECHEVESTE 
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BOLÍVAR 
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Integración urbana 

• Porporción altura/calle------

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

balcones patios terrazas 

Estilo 
.....:..... ji • O O 

I/loclásic ecléctico moderno ninguno 



Alzados 

BoLlvAR 

Geometría/Proporción 

i 

$ , 
i . 

EDIFICIO USO MIXTO. BoLlvAR 87 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

~ m 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convivencia de usos 

~c t:I 
locales habitacional 

comerciales 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 

[] Elementos repetitivos 

-·-Simetrfa 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 

O Módulo 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

Partido arquitectónico Estructura 
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BaLlvAR 

11a 5 

I 

" 
I a 

Integración ur bana 

• Porporció n altura/call 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

'1 

I 
y 

Diálgo con el entorno 

Espacios semi públicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



EDIFICIO USO MIXTO. ECHEVESTE 7 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Identificación 

Alzados 

BoLlvAR 

CH EVESTE ...I;;;;;;;\¡;'¡~;;;;;[!1l;;; 

Geometría/Proporción Circulación/Uso 
I 

I · 
... : .. .. 

· · ! 

Tipo de edificación 

~ ~ 
edificio en edificio entre 

esauina colindancias 

Convivencia de usos 

o 
o~g~~~h'S habitacional el i I 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 
, __ o 

LJ Elementos repetitivos 

-·-Simetña 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 

O Módulo 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

Partido arquitectónico Estructura 

~n 
t-

~ 
~ ID 

h 
" 

a 

~ n 
l---



DISARIDAD/UNIDAD --------=-
I 

II!I l!Il 

"l!!Il 

JIMÉNEZ 

DISPARIDAD 
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ECHEVESTE 

BOLíVAR 

Integración urbana 

• Porporción altura/calle------" 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

a 

Diálgo con el entorno 

Espacios semi públicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

Estilo 

(ijU j 1m OJ 
neoclásicoecléctico moderno ninguno 
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Alzados 

ECHEVESTE 

ALDACO 

JIM.NEZ 

Geometría/Proporción 

EDIFICIO USO MIXTO. ECHEVESTE 5 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

/: : 11:1:1 

Tipo de edificación 

mHl ffiIlHj 00 
. 0 

e ificio en esqui redificio entredificio aislado 
colindancias 

Convivencia de usos 

ij e 
locales habitacional 

comerciales 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

() Elementos singulares 

I I Elementos repetitivos 

---Simetría 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

Partido arquitectónico 
__ ~ planta baja 

Partido arquitectónico 
~ft§~íij primer nivel 
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ECHEVESTE 

JIMt:NEZ 

UNIFORMIDAD EN ALTURAS 

ALDACO 
a 

Integración urbana Diálgo con el entorno 

• Porporción altura/cali&------" Espacios semi públicos 
• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior balcones patios terrazas 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

___ Q!SPAR,[lAD 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

• Generación de espacio público 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

Alzados 

MESONES 

ALDACO 

Geometría/Proporción 

EDIFICIO USO MIXTO. MESONES 3 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

¡mjjj ~ 
00 
. 0 

edificio en edificio entre edificio 
esquina colindancias aislado 

Convivencia de usos 

o 
CO~~~~I'S habitacional 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

(j Elementos singulares 

[::J Elementos repetitivos I rrnm I 
---Simetrfa 

• Accesos peatonales mm 
Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

Partido arquitectónico 
planta baja 

Partido arquitectónic 
primer nivel 
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MESONES 

Integración urbana 

• Porporción altura/cali&------" 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

4 

a 

Diálgo con el entorno 

Espacios semi públicos 

= 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

balcones patios terrazas 

Estilo 

(O ~ ]B OJ 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Uso Habitacional 

Aunque en menor cantidad, la zona todavía cuenta 
con edificios de uso exclusivamente habitacional con 
un lenguaje arquitectónico similar. 

Utilizan patios interiores y núcleos de circulación ver
tical para realizar a distriibución hacia las viviendas . 

Cada planta tiene de dos a cuatro departamentos 
con vista hacia la calle o a los patios interiores. 

Algunas viviendas cuentan con balcones y/o terrazas 
en cada uno de sus vanos. El diseño de sus vanos 
se realiza de manera singular en cada edifiicio, sus 
remates, el diseño de la herrería y otros detalles de 
éstos son característicos en cada construcción . 

Predomina la horizontalidad en los volúmenes; en 
general no rebasan los cuatro niveles. 

Los edificios de construcción más reciente se inte
gran al contexto por la proporción de sus vanos y la 
relación vano macizo y algunos de ellos destinan la 
planta baja para estacionamiento. 

t@ @rWR~rn 
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:::::=J L:::: 

'Q rrrrn~~/ 
Predios con uso habitacional 



Horizontalidad 

Patios Interiores 

Vida pública diurna y nocturna 
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Identificación 

Alzados 

JIM~NEZ _1...._ ..... 

Gaomatrfa/Proporción Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

edificio 111'1 edificio entre edificio 
esquina. IXIlindencias aislado 

Convivencia de usos 

o 
habitecional 

Morfologfa arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 

[] Elementos repetitivos 

---Simotrla 

• Accesos peatonales 
Accesos vehiculares 

El Acceso a local comercial 

D Módulo 

= 
I 

Partido arquitectónico Estructura 
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Integración urbana 

• Porporción altura/calle 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entwre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

DISPARIDAD 
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I + respetuoso 

I 
Diálgo con el entorno I 

I 
Espacios semipúblicos I - agresivo 

balcones patios terrazas 

Estilo 
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neoclásico ecléctico moderno ninguno 
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EDIFICIO HABITACIONAL JIMI~NEZ 8 ANAuslS TIPOLÓGICO 
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npo de edificación 

edificio en 
esquina 

ed"licio entre 
coIindancias 

Convivencia de usos 

[] 
habitacional 

Morfologla arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 

[] Elementos repetitivos 

-·-Simetrfa 

• Accesos pea10nales 

Accesos vehiculares 

8 Acceso a local comercial 

O Módulo 

edificio 
aislado 

Circulación/Uso Partido arquitectónico Estructura 
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l!!lI liiI. lliI l!!lI .!!I!I .!!I!I rn rn 
JIM¡;:NEZ 

/' ...... 

ia 

"- 1 a 1./ 

Integración ur bana Diálgo con el entorno 

• Porporció n altura/call Espacios semipúblicos 
• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 
[o ji g [O] 

Relación con espacio público Estilo 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

Alzados 

SAN JERONIMO 

Geometría/Proporción 

EDIFICIO HABITACIONAL. SAN JERÓNIMO 15 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

m m 00 
. 0 

edificio en edificio entre edificio 
esquina colindancias aislado 

Convivencia de usos 

e m 
habitacional estacionamiento 

Morfologfa arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 

[] Elementos repetitivos 

-·-Simetrfa 

• Accesos peatonales 
Accesos vehiculares 

Id 
DO 
DD 
DO 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

Partido arquitectónico Estructura 

a 



SAN JERÓNIMO 

'\ 

lt a 

"- 1 a 1 ..1 

Integración ur bana 

• Porporció n altura/calle-

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

I 
I 
I DISPARIDAD L _______________________ _ 

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

Estilo 

(O[Ü]g OJ 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

Alzados 

CHEVESTE 

JIM~NEZ 

Geometría/Proporción 

D 

EDIFICIO HABITACIONAL. ECHEVESTE 2-4 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Tipo de edificación 

m m 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convivencia de usos 

o 
habitacional 

Morfologfa arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 

[] Elementos repetitivos 

-·-Simetrfa 

• Accesos peatonales 
Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

Circulación/Uso Partido arquitectónico 

00 
. 0 

edificio 
aislado 



UNIFORMIDAD EN ALTURAS 

-----------, 
lLII lLII lLII ¡¡¡¡ L __________ _ 

lLII lLII lLII ¡¡¡¡ m 
lLII lLII lLII ~ 

ALDACO 

Integración urbana 

• Porporción altura/calle-------" 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

UNIFORMIDAD EN ALTURAS 

a 

a 

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

Estilo 

[ijI i g oJ 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

Alzados 

ALDACO 

GeometrfaJProporción 

---------. , , , , , , , , 

EDIFICIO HABrTACIONAL. ECHEVESTE SIN ANÁLISIS TiPoLóGICO 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

edificio en edificio entre 
colindancias esquina 

Convivencia de usos 

e 
habitacional 

Morfologfa arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 

1 [J Elementos repetitivos 

-·-Simetrla m • Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

;;; Acceso a local comercial 

O Módulo 

Partido arquitectónico 

edificio 
aislado 

i 
I 

[nlJ 



ECHEVESTE 

/' 

~a 
5 

I a 

Integración urbana 

• Porporción altur alcall 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

"'" 

1 

UNIFORMIDAD EN ALTURAS 

Diálgo con el entorno 

Espacios semi públicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Uso de Servicio 

Dentro de la zona, algunos predios prestan albergan un uso de servicio local o barrial: 
estacionamiento/pensión, bodega, gasolinera, centro basurero, etc. 

La mayoría de estos predios: 
- están subutilizados, 
- no generan vida pública sino que la ahuyentan. 
- no se integran al contexto ni volumétrica ni formalmente. 
- no se relacionan con el espacio púbico. 
- su diálogo con el entorno tiende a ser agresivo y suelen poner en riesgo el flujo peatonal 

Además, el diseño y discurso arquitectónico es pobre y la integración urbana es de nula a 
menor. 

~~~ffi 
EIBffi 

::::::=Jr=::::::=~~ 
~ ~~ 
• Predios con uso de servicio 



Subutilización 

Desintegración 

Riesgo peatonal 



CENTRO BASURERO. CJÓN. ESPERANZA SIN ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Identificación Tipo de edificación 

mHl ffiIlHj 00 
. 0 

edificio en edificio entre edificio 
esquina colindancias aislado 

Convivencia de usos 

Alzados 
o 

SERVICIOS centro basurero 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

CJÓN. ESPERANZA __ '¡'¡"¡"¡'_'¡"_Ql. __ 
• Adaptación de uso 

() Elementos singulares 

I I Elementos repetitivos 

---Simetría 

ALDACO 

Geometría/Proporción Circulación/Uso 

- _.""1 

, .-

• Accesos peatonales 
Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 

O Módulo 

Partido arquitectónico Estructura 

J~a 

a 



ALDACO 

DISPARIDAD r--------------------------
I 
I 

-------------, I 
I r---~ L _________ J rn 

CJÓN. ESPERANZA 

Integración urbana 

• Porporción altura/calle 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

0000 o 00 O 

0000 o 00 O 

0000 o 00 O 

Diálgo con el entorno 

0000 O 00 

0000 O 00 

0000 O 00 

I + respetuoso 

I 
I 
I 

Espacios semi públicos I - agresivo 

balcones patios terrazas 

Estilo 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



TEATRO DE LAS VIZCAíNAS. ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Identificación 

Alzados 

I1 ini 11 " 13 11" 11 'jj" 11 11 n 1I 
. ESPERAN7/1o" .J, 1iI.j¡¡-'_ •••• _ ••••• I;W,_ 

ALDACOI 
JIM~NEZ 

Tipo de edificación 

mHl ffiIId 00 
. 0 

edificio en edificio entr edificio 
esquina colindancia aislado 

Convivencia de usos 

~~ SERVICIOS 
servicios bodega 

Morfologfa arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

(j Elementos singulares 

[j Elementos repetitivos 

-'-Simetña 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 
O Módulo 

Geometrfa/Proporción Circulación/Uso Partido arquitectónico Estructura 

SERV. . 
I . ·_·_·_·t·_·_·_· I I I I 



~---------
I 

JIM~NEZ 

,--------, po DO DO DO O 
D~~~~~ __________ J po DO DO DO O 

D D D 

ECHEVESTE 

DISPARIDAD/UNIDAD 

SAN JERÓNIMO 

Integración urbana 

• Porporción altura/callle--~ 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

D 

po DO DO DO O 

D1l1 1D1l1 

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Alzados 

ECHEVESTE 

JIMENEZ 

Geometría/Proporción 

I 
i ._._._.+_._._ .. . 
I 
; 

ESTACIONAMIENTO. ECHEVESTE 3 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

. . ---¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡; 
;. ~ - ' . . - , 
•

' _ ! ~ . ¡ - ¡ ; -
a . • ' .... - -

: '.0 . ti .~ J. 'J _.. . 00 

.!. !n~· !ii 
.~- ... ' . . - - ~ - . . ... , -

Tipo de edificación 

mHl ffiIItj 00 
. 0 

edificio en edificio entre edificio 
esauina colindancias aislado 

Convivencia de usos 

estacionamiento 
! ESTACIONAMIENTO I 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

() Elementos singulares 

L:i Elementos repetitivos 

-·-Simetna 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 

O Módulo 

Circulación/Uso Partido arquitectónico Estructura 

VIGIL. 



DISPARIDAD 

--------~ 
I 
I 

flWl...Jte"----JWL-'='I1 DISPARIDAD L _________________ _ 

Integración urbana 

JIM~NEZ 

2a 
5 

• Porporción altura/callle--~ 

a 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

+ respetuoso 

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos - agresivo 

balcones patios terrazas 

Estilo 

[o ji g [O) 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Alzados 

BoLlvAR 

Geometrfa/Proporción 

GASOLlNERíA. JBOLfVAR 102 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

P--' j= jlIl¡]] 
[!!.ID] om 

Inn 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

m ~ 00 
. 0 

edificio en edificio entre edificio 
esauina colindancias aislado 

Convivencia de usos 

~ l...JJ I GASOLlNERfA I 
gasolinerfa . . 

Morfologla arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 
.--, 
L] Elementos repetitivos 

---Simetrfa 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 

O Módulo 

mm 

mm 

Partido arquitectónico Estructura 

CIRCULACiÓN 
[MEA CE VENTA] 
CIRCULACiÓN 

, 1 



1-----------· 
1 

I IIJ m IIJ IIJ [!] IIJ 
DISPARIDAD 1 IIJ IIJ IIJ IIJ ______ .. 1 m [I] 

I!!!l I I!!!l L _____________ J IIJ m IIJ IIJ m IIJ 
I!!!l l!l I!!!l mm ~ IIJ m IIJ IIJ m IIJ 

1lI 1l1 1Il 1ll 

UIDD- B1 lB OC nn~nn 
BOLíVAR 

a 

a 

Integración urbana Diálgo con el entorno 

• Porporción altura/calle--~ Espacios semipúblicos 
• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior balcones patios terrazas 

Relación con espacio público Estilo 

• Actividades en planta baja 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

• Generación de espacio público 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



ESTACIONAMIENTO. ECHEVESTE 3 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Identificación 

+l=;' ~~!lli 

~ ill ;~ 
;!!l lrHrIi I f l5;!l 

D --- -

[ffC'j}J~1fM 

Alzados 

SAN JERÓNIMO 

DIlDDDD P$D ~ DDDDD 
DDDDDD prnD DDDDDD 
DDDDDD ~ ~D DDDDDD 
In i I I -. 

Geometría/Proporción CirculaciónAJso 

Tipo de edificación 

mHl ~ 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convivencia de usos 

m ~ 
estacionamiento bodega 

Morfologra arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 
L] Elementos repetitivos 

-·-Simetrfa 

• Accesos peatonales 
Accesos vehiculares 

~ Acceso a local comercial 

O Módulo 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

Partido arquitectónico Estructura 

a 

1 a 



DISPARIDAD 
r.---------------~ I I 
I DDDDDDDDDDDDDDD I 
I I I DDDDDDDDDDDDDDD I I 
I DDDDDDDDDDDDDDD 

L ___________ 

.r,------------.. ¡-------¡--T- l n I I 
SAN JERÓNIMO 

'\ 

11a 
3 

1 a 1./ 
+ respetuoso 

Integración ur bana Diálgo con el entorno 

• Porporció n altura/cali 
Espacios semi públicos - agresivo 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior balcones patios terrazas 

Estilo Relación con espacio público 

(o =- B ID] • Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Uso Mixto 

El uso mixto se localiza principalmente sobre la 
avenida José María Izazaga. Las alturas de estos 
edificios son mayores por lo que la volumetría tiende 
a la verticalidad. 

El uso comercial suele ser una constantey 
generalmente ocupa la planta baja. 

Se utilizan núcleos de servicios y de circulación 
vertical que dan servicio a sus plantas tipo. 

La integración urbana es menor, normalmente 
responden únicamente a su función y el diseño 
arquitectónico de sus fachadas no se relaciona con 
el contexto histórico. 

La convivencia de usos atrae los flujos peatonales a 
determinadas horas del día. 

t@~~ft 
r 
r ITB~ 

J~ ~ ill¡' t9il ~ J 
:::::=J D ~ 

~ r=rcu~~ 
• Predios con uso mixto 



"" '" 
Uso Comercial 

Verticalidad 

Núcleo de servicios 



RESIDENCIAS SEÑORIAL. CJÓN. ESPERANZA 6 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Alzados 

~O DO 

~O DO 

~O DO 

I~ 

C. ESPERANZA 

•• --
¡ 

o DO o DO DO o 
O DO O DO DO O 

o DO o DO DO D 

jf.I1f.I11 

00000000 

DDDDDDDD 

DDDDDDDD 

-. " •• • 
• --",> .. 

O[ 

O[ 

O[ 

mr 

JIMÉNEZ ___ ~'fI'.!.i.liT:..lI.!!l'F.!.i.mT.!I....JI.. __ _ 

Tipo de edificación 

mtd ffiIEl 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convivencia de usos 

n ~ 
equipamiento hotel 

cultural 

Morfologfa arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

() Elementos singulares 

[] Elementos repetitivos 

---Simetrfa 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

H TEL 
HOTEL 
HOTEL 

Geometría/Proporción Circulación/Uso Partido arquitectónico 

• 
I ESTACIONAMIENTO 

. '-'-B~'-+-" .. 
I 



DISPARIDAD r--------------------------
I 
I 
I 
I 

r---..1 
I ___ .. rn 

CJÓN. ESPERANZA 

D D D 

JIMÉNEZ 

Integración urbana 

0000 

0000 

0000 

• Porporción altura/callle--------.J 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

o 00 O 0000 O 00 

o 00 O 0000 O 00 

o 00 O 0000 O 00 

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 
~.~ 

Alzados 

IZAZAGA 

Geometría/Proporción 

EDIFICIO SEP. IZAZAGA 38-39 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

i 
Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

m btl:il 00 
. 0 

edificio en edificio entre edificio 
esquina colindancias aislado 

Convivencia de usos 

OFICINAS 

estacionamiento comercio oficinas 
(restaurante) 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 

DO .--, 
Elementos repetitivos ' , L __ J 

---Simetría 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

Partido arquitectónico 
planta baja 

Partido arquitectónic 
planta tipo 

rr 

CACINAS 



DODODODDODD 

IZAZAGA 

-

3a 

Integración urbana 

• Porporción altura/calle---------' 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

11 11 11 11 11 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I DISPARIDAD EXCESIVA .. _------

Diálgo con el entorno 

Espacios semi públicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

Estilo 

(O =- [B]oJ 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

Alzados 

HOSTAL VIRREYES. IZAZAG 8 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Tipo de edificación 

mHl ffiIlHj 00 
. 0 

edificio en edificio entre edificio 
esquina colindancias aislado 

Convivencia de usos E3;~~3 

f;O 
locales hotel 

comerciales 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

() Elementos singulare~ 1I1IIII I1 

I I Elementos repetitivo~ 
---Simetría 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ECENTM~ ____ ~EEtll ____ __ ~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

Geometría/Proporción Circulación/Uso Partido arquitectónico Partido arqL'~~~l~)~~;9 
planta baja 



DISPARIDAD 

EJE CENTRAL 

DISPARIDAD .. ---------_. 
1 
1 

/ - =~ ---------------______ 1 

f- f::: t f::: f::: e t = ;: I I 
1'-

~ ~ ¡: E ~ ~ ¡: :5 :5 
1- "- r 1- "- "- - r 

~ ~ ~ F F '- C "'1 ~ I 
~ ~~ A ! IIIIIIII!IIIIII ! 11 ! I ! 

11 11 11 11 Inr lIlI 111 111 111 111 

~ I IZAZAG 
a ./ 

A 

I +respetu oso 

I 
Integra ción urbana Diálgo con el entorno I 

I 
or orción altura/calle , -• p p EspaCIOs semi publicas I agresIvo 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior balcones patios terrazas 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

pJ~1lll 
A ~~ 
U ~~§d 
~ .1 ,1J++I= E]l 

D -- -rrcurntm 
Alzados 

IZAZAGA 

Geometría/Proporción 

1 

EDIFICIO USO MIXTO. IZAZAGA 28 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

.---. 

l~J 

Circulación/Uso 

=" - Tipo de edificación 

mHj tr 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convivencia de usos 

fj fa 
locales oficinas 

comerciales 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

() Elementos singulares 

[J Elementos repetitivos 

---Simetría 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

Partido arquitectónico Partido arqlJ~~~~l~~~~~9 
~;;;;;I ;;r baja 



r--------I I Ii. _______ _ 
I 11 111111111111111111 1 

: m m m 
:rn m m 
I 

~~~!9!.D __ J rI1 rI1 rI1 

m 
IZAlAGA 

/' '\ 

l~a 
4 

"'- 1 a 1./ 

Integración u rbana 

• Porporció n altura/calle--

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

11 11 

Diálgo con el entorno 

Espacios semi públicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

Estilo 

[n Ei i ID] 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

Alzados 

IZAlAGA 

Geometría/Proporción 

i 

$ -~'C:iEi-' " 
! 

EDIFICIO USO MIXTO. IZAZAGA 34 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

~ E\tItl 
edificio en edificio entre 

esquina collndanclas 

Convivencia de usos 

~n 
t:I' ~ 
locales escuela 

comerciales 

Morfologfa arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

() Elementos singulares 

[J Elementos repetitivos 

-·-Simetrfa 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

DD 
. 0 

edificio 
aislado 

Partido arquitectónico 
planta baja _-:.. 

Partido arquitectónic 
planta tipo 

--:.. 

COMEROI AULA 



DISPAR LDL:I2L,u.!::lI.!l.AI -----

1 1'1I1~ ~ ~ 
DDDDDDDDDDD 

IZAZAGA 

/" "'" 
la 
2 

"- I a ~ 

Integración ur bana 

• Porporció n altura/calle--

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

DISPARIDAD --------------

Diálgo con el entorno 

Espacios semipúblicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Usos Diversos 

Existen algunos otros usos peculiares en la zona que 
fueron analizados en este apartado: 

En primer lugar, un edificio habitacional que se 
encuentra actualmente abandonado. Su morfología 
arquitectónica responde al contexto, sin embargo, 
no genera vida pública y el abandono deteriora la 
construcción y la fachada urbana. 

Por otro lado, se analizó uno de los predios que forma 
parte de una agrupación de bares y centros nocturnos 
localizados sobre el Eje Central y con relación directa 
hacia la Plaza. Sin embargo, la arquitectura de estos 
edificios no se relaciona con el contexto ni se integran 
urbanísticamente. 

Por último, se analizó el único predio que tiene frente 
hacia José María Izazaga -una de las avenidas 
principales y con mayor flujo- y hacia la Plaza de 
las Vizacaínas. Es uno de los predios en los que 
intentó reubicarse el comercio informal del Centro 
Histórico, sin embargo el uso no ha sido exitoso y la 
subutilización del predio es notoria. 
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• Predios con usos diversos 



Utilización 

Desintegración 

Deterioro 
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I 
1 
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Identificación 

Alzados 

JIM¡;NEZ 1;;;;;;;;~ 

EDIFICIO ABANDONADO. JIM¡;NEZ6 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Tipo de edificación 

Eldificio en edificio entre Eldificio 
esquina colindancitul aislado 

Convivencia de usos 

o C'l 
habitacional abandOMsdo 

Morfologfa arquitectónica 

• variación de alturas 
• Adaptación de uso 

O Elementos singulares Ffffi Fifi'I 
[1 Elementos repetitivos lll!J. .I;!;I;!! 
-·-Simetrla 

• Accesos peatonales 
Aocesos vehiculares ª Accesos a local comercial 

O Módulo 

Geometrfa/Proporción CirculaciónJUso Partido arquitectónico Estructura 

• 

1 
I 

I i 
I i ,----L{----l 
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JIMÉNEZ 
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Integración ur bana 

• Porporció n altura/call 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración enre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

'" 

1/ 

lIIII I!!!l 

lIIII I!!!l 

I I!!!l lIIII 

I!!!l lIIII 

Diálgo con el entorno 

Espacios semi públicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

Estilo 

(o [=-]B OJ 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Alzados 

SAN JERÓNIMO 

EJE CENTRAL 

Geometría/Proporción 

, , "-.-.- . 
"7"-'-'-'- -. , 

BAR EL MIRADOR. SAN JERÓNIMO 3 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

[j] O 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

¡mjjj ffiIlEj 00 
. 0 

edificio en edificio entre edificio 
esnuina colindancias aislado 

Convivencia de usos 

mCII 
bar cafatana billar 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

() Elementos singulares l
l 

III IIII 
!::J Elementos repetitivos @ 
-'-Simetrfa 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

Partido arquitectónico 
planta baja 

BAILE 

Partido arquitect6nic 
planta tipo 

BJUAR 
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SAN JERÓNIMO 

------------------- " ~~<!l!::!!~:~!r:!.~l2!~S I I=c== L-------------------~r- O O a In I I plaza de las vizcaínas lIT 
EJE CENTRAL I I 

6a 
I + respetuoso 

I 
Integración urbana Diálgo con el entorno I 

I 
• Porporción altura/cali Espacios semi públicos I - agresivo 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto ID Q 9 • Integración enre interior exterior balcones patios terrazas 

Relación con espacio público Estilo 

[Ei] • Actividades en planta baja (O B O) 
• Generación de espacio público 

neoclásico ecléctico moderno ninguno 



Identificación 

Alzados 

IZAZAGA 

SAN JERÓNIMO 

Geometría/Proporción 

PlAZA VIZCArNAS. SAN JERÓNIMO 15 ANÁLISIS TIPOLÓGICO 

Circulación/Uso 

Tipo de edificación 

m ~ 
edificio en edificio entre 

esquina colindancias 

Convivencia de usos 

plaza estacionamiento 
comercial 

Morfología arquitectónica 

• Variación de alturas 

• Adaptación de uso 

O Elementos singulares 

[] Elementos repetitivos 

-·-Simetrfa 

• Accesos peatonales 

Accesos vehiculares 

~ Accesos a local comercial 

O Módulo 

00 
. 0 

edificio 
aislado 

Partido arquitectónico Estructura 

a 

, 
"a 



SAN JERÓNIMO 

---------~ 

1I 1I 1I 1I 1I 1I 

111 11 111 111 

IZAZAGA 

plaza de las 
vizcafnas 

5a 

Integración urbana 

• Porporción altura/calle-------' 

• Continuidad de fachada urbana 

• Integración volumétrica al contexto 

• Integración entre interior exterior 

Relación con espacio público 

• Actividades en planta baja 

• Generación de espacio público 

I 
I 
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Diálgo con el entorno 

Espacios semi públicos 

balcones patios terrazas 

I + respetuoso 

I 
I 
I 
I - agresivo 

EsWo [n ij i o l 
neoclásico ecléctico moderno ninguno 



El análisis arquitectónico de la zona de estudio se centró en el análisis de la morfología arquitectóni
ca y la integración urbana de cada edificación, clasificada por su uso de suelo. 
La morfología arquitectónica se analizó a través del lenguaje arquitectónico que expresa cada 
tipología en el diseño de sus fachadas en las que predomina la geometría plana o clásica, la simet
ría, los elementos repetitivos a través de un ritmo, los elementos singulares en las esquinas y el uso 
de módulos de diseño y estructurales. Los diferentes usos de los predios se organizan por niveles, 
siendo casi siempre diferente en la planta baja. 
Del análisis de la geometría, funcionamiento, zonificación y estructura que se realizó en planta, re
salta el diseño simétrico de la estructura y de las áreas libres y construidas de cada predio. También 
se observó el funcionamiento de la vivienda organizada a través de patios interiores y que en otras 
edificaciones con patios con otros usos, éstos organizan las circulaciones. 
Por otro lado, se observó que la integración urbana de la arquitectura es mejor en los edificios que 
cuentan con uso habitacional y habitacional con comercio en planta baja, superficial en los edificios 
de uso comercial, nula en los de uso de servicio y menor en los de uso mixto. 
Por lo anterior, retomar los principales aspectos antes mencionados: el diseño geométrico, rítmico 
y modular de las fachadas y la estructura, la organización de usos por niveles, el funcionamiento de 
circulaciones a través de patios interiores y la integración urbana a través de la continuidad de la 
fachada urbana, la integración volumétrica al contexto, la integración entre interior y exterior, el uso 
en planta baja que genere actividad y la generación de espacio público; es fundamental para lograr 
la integración de un nuevo objeto arquitectónica a la morfología de la zona. 









Estrategia Urbana 

La importancia de una zona con las características 
de una centralidad histórica va más allá de su reali
dad espacial, se trata de una construcción social, 
política, económica y cultural en la que ha destaca
do la ausencia de una planeación estratégica dirigi
da más a proyectos que a planos de uso de suelo. 

La regeneración de las áreas centrales constituyen 
un proceso de urbanización más sustentable ya 
que se plantea contrarrestar el costo energético de 
la ciudad dispersa con la alternativa de la "ciudad 
compacta". Esto, aunado a la voluntad de recuperar 
la vitalidad de estas zonas y conservar y rehabilitar 
no sólo el patrimonio edificado, sino también el cul
tural y social, hacen que el rescate de estos espa
cios urbanos sea uno de los grandes proyectos ur
banos (GPU) del desarrollo inmobiliario y un nuevo 
instrumento para conducir la transformación de la 
ciudad. 

La revitalización urbana debe concebirse como un 
proceso que, por su complejidad y costos, no se 
agota en el corto plazo y que debe ser lo suficiente
mente flexible para irse amoldando a las necesi
dades que surjan en la ciudad. La propuesta de la 
estrategia urbana para la zona de la Plaza de las 
Vizcaínas y su entorno que se expone en este apar
tado, se determinó retomando las acciones estra
tégicas del Plan de Manejo aplicadas a la zona de 

estudio en particular. Las principales líneas estra
tégicas a seguir son: 

Rehabilitación del espacio público, que se 
integre y articule con el resto de la ciudad, 
que permita trazar puentes entre lo individ
ual y colectivo y que otorgue preferencia la 
movilidad peatonal. 

Recuperación del uso habitacional, reco
brando la importante función habitacional 
que el centro ha tenido a lo largo de su 
historia a través de la recuperación de la 
vivienda en edificios de valor patrimonial, 
la construcción de nuevos edificios hab
itacionales y el mejoramiento de la calidad 
de vida en lo edificios habitacionales ex
istentes. La vivienda debe ser el principal 
conformador de la red urbana que sirva de 
sostén y le dé identidad. 

Conservación y mantenimiento de los inm
uebles y del patrimonio edificado a través 
de una restauración que responda a los 
valores arquitectónicos y planteé aporta
ciones tecnológicas contemporáneas. 

Conservación, renovación o innovación de 
infraestructuras y equipamientos. 



Atención de la imagen urbana 

Plantear proyectos urbanos y arquitectónic
os sustentables en el sentido social, 
económico y ambiental 

Edificación y diseño de nuevos espacIos 
contemporáneos en los que se desarrol
len nuevas actividades, tomando en cuenta 
que la arquitectura nueva que se planteé 
debe identificarse con el tiempo en que la 
obra se encuentra 

Vista sobre Callejón San Ignacio 



Las estrategias específicas que se proponen son: 

Retirar el uso de servicio que tienen gran 
cantidad de predios en la zona, sobretodo 
los predios destinados a estacionamiento 
ya que generan peligro para el peatón y 
disminuyen la vida pública. 

Gestionar nuevos proyectos de vivienda en 
los predios subutilizados de la zona, que 
respondan a las necesidades de la socie
dad contemporánea y se integren al con
texto histórico. 

Mejorar o recuperar la vivienda en los edifi
cios existentes. 

Generar nuevos flujos peatonales hacia el 
interior de la zona a través de pasajes com
erciales, de la generación de actividades 
en planta baja y de los usos de suelo que 
propicien la vida pública diurna y nocturna. 

Reforzar el carácter simbólico y cultural de 
los hitos que identifican la zona 

Rehabilitar el espacio público por medio de 
la generación de calles peatonales, la elim
inación de barreras y obstaculizaciones 

sobre banquetas y plazas y dotándolo de 
todos los elementos arquitectónicos que lo 
hagan accesible. 

Mejorar el espacio urbano de la plaza a 
través del uso y las actividades que ge
neren los predios que la delimitan. 

Consolidar ejes de tránsito y comercio so
bre la vialidad primaria solucionando su 
problemática e imagen urbana, y aumen
tando la jerarquía y el uso urbano de los 
predios con frente a ésta. 

Recuperar la vitalidad de la zona a través 
de nuevas propuestas arquitectónicas que 
fomenten la vida y convivencia urbana. 

Así, se espera que la zona de estudio se integre al 
resto de las áreas recuperadas en el Centro Históri
co, vinculándose con los corredores peatonales 
cercanos y completando el circuito de espacios 
públicos que se han venido rehabilitando. Así como 
también, que tenga la capacidad de sostener por sí 
sola un ambiente seguro, vida pública, apropiación 
del espacio; que genere, intercambie y atraiga el 
flujo peatonal y que se identifique como un espacio 
más del Centro de inconmensurable valor urbano y 
simbólico. 



Vista sobre Callejón San Ignacio 

Vista nocturna sobre Jiménez 



Síntesis 

U L---l Estructura urbana n ¡----] 

Límite de Zona de Patrimonio Arquitectónico 

* Hito (sirve de referencia y da carácter a la zona 

~ Referente urbano 

f-- Flujos peatonales y vehiculares importantes 

r==J Interior de zona 

-- Barrera mayor (por tránsito y ancho víal) 

--- Efecto barrera (fachadas ciegas de edificios) 

•••••• Barrera menor 

- Obstrucción de banqueta por acceso vehicular 

_ Calle peatonal cerrada con problemática 

.-.. • , Nodo mayor (cruce de flujos) -O Nodo menor (entrada y salida de estaionamiento) 

wv:::m Estacionamiento en vía pública 

== Soporte comercial en panta baja 

~ Soporte comercial (predio) 

c:::::J Soporte habitacional 

f,",,~,~,~,~1 Uso mixto 

~ Uso no deseado 

~ Estacionamiento / Pensión 

r==:J Soporte cultural 

1"' Bares y centros nocturnos 

c::J Acceso principal a Plaza de las Vizcaínas 

Predio subutilizado 





Intenciones 

• REVITALIZACiÓN URBANA -
_ Enfatizar remate 

~ Generar soporte comercial 

I I Enfatizar carácter de vía primaria 

- Consolidar soporte comercial en planta baja 

~ Generar permeabilidad 

* Reforzar valor histórico y cultural del hito 

Potencial izar uso de predios por su jerarquía 

liQiJ Mejorar dinámicas urbanas alrededor de los 
predios consolidados como plazas o mercados 

[] RECUPERACiÓN DE LA VIVIENDA 

Consolidar soporte habitacional 

Potencializar uso e integración de predios 
subutilizados 

~ ESPACIO PÚ BLICO 

Integrar espacio público 

;WW Eliminar estacionamiento en vía pública 

Rehabilitación del espacio en vía primaria 

D MOVI LIDAD 

111111111111111111 Rehabilitar calle 

-. Vincular zona 

-. Generar conexión 

Mantener estacionamientos fuera del 
perímetro "A" 

Enfatizar conexión del corredor cultural 
con la zona de estudio 

~ Consolidar ciclovía 
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ConceQtos de la estrategia urbana 

Accesibilidad 

Eliminar todos los obstáculos para el flujo peatonal 
que hay en la zona, sobretodo los que privilegian el 
paso de automóviles. 

Nivelar el suelo e implementar rampas, pavimentos, 
semaforización, señalización horizontal y vertical y 
todos los elementos urbanos necesarios para que 
el espacio público sea accesible para todos. 

Generación de nuevos Flujos 

A través de las propuestas en varios predios , la 
generación de actividades en planta baja y la 
rehabilitación del espacio público , se busca generar 
nuevos flujos peatonales hacia el interior de la zona 
de estudio de manera que se incremente la vida 
pública y seguridad. 



e¡)l 
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Protección y Aislamiento 

Sobre el Eje Central e Izazaga se proponen edificios 
de uso mixto y mayor altura que sirvan para aislar las 
viviendas dentro de la zona de estudio del ruido y 
la problemática urbana de las vialidades primarias. 

Potencializar ubicación urbana 

Los edificios en esquina en el Centro se caracteri
zan por los elementos arquitectónicos que resaltan 
esta cualidad, por lo que en la zona de estudio de
berán tener el miso lenguaje arquitectónico y mayor 
jerarquía urbana. 

En los predios en esquina o de jerarquía y locali
zación estratégica para la zona deberán realizarse 
proyectos que potencialicen su vista, área, ubi
cación y otros atributos que puedan beneficiar a 
la zona. Desobstaculizar y enfatizar el acceso a la 
Plaza del lado de Eje Central. 



Paisajes comerciales 
10-

'- , 
Los pasajes comerciales que conectan calles 
son una característica urbano-arquitectónica del 
Centro . Generar estas conexiones en los predios 
con dos frentes distintos es una estrategia para 
crear un intercambio de flujos y la atracción de vida 
pública a la zona. 
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Diversidad de vivienda 

En los predios subutilizadosse propone la realización 
de proyectos de vivienda contemporánea integrada 
al contexto histórico. Es importante que estos 
proyectos eviten la gentrificación pero que sean 
capaces de atraer a nuevos grupos de población 
interesados en vivir en este sector de la ciudad. 
Así también, que sus condiciones arquitectónicas 
permitan albergar la diversidad de la sociedad 
contemporánea y sus modos de vida. 



Vocación comercial 

El Centro siempre ha tenido una vocación comercial 
que lo caracteriza y atrae a gran parte de su 
población flotante por lo que la zona de estudio 
deberá conservar esta vocación con las condiciones 
urbanas necesarias para la conservación y el 
ciudado de los inmuebles y del espacio público. 
Evitar los predios con uso únicamente comercial, 
la utilización de pisos enteros como bodegas, 
mobiliario urbano suficiente, y la combinación 
adecuada de otros usos son algunas propuestas 
para evitar el desgaste urbano del uso comercial. 



Propuesta de estrategia urbana 

Equipamiento/referente urbano. Reforzar el 
Valor simbólico y cultural 

L-----,I Equipamiento cultural 

-----) Flujo peatonal consolidado 

••••••• ) Reforzar flujo peatonal 
Existente 

L-----,I Conslidar carcácter y jerarquía de los .......... ~ 
Predios con frente a eje central e izazaga. Aprovechar 

Generar nuevo 
Rujo peatonal 

Altura y uso para contener el interior de la zona. 

1: ::: ::: 1 Uso mayoritariamente mixto 

W/41 USO comercial 

1111111111 Uso habitacional con comercio en pb 

C::J Conjunto de predios con uso comercial en planta 
Baja con generación de actividad hacia los dos Ifrentes 

........... 1 Predios con jerarquía a potencial izar 

L-----,I Calle peatonal. Rehabilitacion de espacio público 

L-----,I Calle preferentemente peatonal. Rehabilitación de 
Espacio público 

'----'1 Plaza pública 

L..'--------ll Rehabilitación de plaza pública 

>1 Consolidar remate visual 

.... Hotel. Consolidación de uso 

• Comercio. Consolidación de uso * Hito. Consolidación de uso 

@ Sustituir edificio abandonado 

Uso que genere actividades 
En planta baja 



c .... 
::::::::::::::::::::::: i 
[j ......... : 

L········ :i ::: ~:: :: 
- ::::::::: ~ •••....••...... 

... :::::: ; 

•••• ® •••.. 

• • • • • ~ • • 
~, 
• • • 
~~'/ 'F ••••• ~ • 

......... ~ 

• •••••••• 

...............••••• .•••.. , 

.••••.•••••••••••••••• ~. . .. ... ::::::::::::::::::::::: ... 
........... ..... - ~\'==-- -~ 

~,~ ........... . --- , 
-===: ..••.•.•.•.•.•. •. •. '., •••••••••••••• J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
.::: .. :....:..:..:... . 

····· 1 



Usos y Tipos de Acciones 

Habitacional 

Habitacional con comercio en planta baja 

Mixto 

Comercio 

_ Equipamiento 

Estacionamiento 

~ Sustitución por obra nueva (en predios subutilizados con potencial) 

¡¡J Remodelación (para albergar el uso propuesto) 

~ Conservación (edificios de valor histórico) 

~ Crecimiento (crecimiento vertical de edificios con baja densidad) 
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Propuesta de predios sujetos a intervención 

11111111111 Rehabilitación de espacio público 

* Hito 

Predios subutilizados con propuesta de intervención 

Tipo de acción 

[~] Sustitución por obra nueva 

~ Remodelación 

[Jol] Crecimiento 

Propuesta de uso 

Habitacional 

Habitacional con comercio 

Mixto 

_ Equipamiento 
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Tipo de acción: 
Actual 2-7 

Remodelación 
Propuesta 5-7 

Dimensiones 
15,9* 

Situación actual 

<C. 
CD 

Análisis 
· Dos frentes y conexión con calle peatonal 
desaprovechada 

Intenciones 
· Aprovechar ubicación urbana 

~ 

~ 
f-
Z 
W 

'-' 
W 
~ 
W 

· Generar permeabilidad en planta baja de los predios 
de manera que haya un intercambio de flujos entre el 
Callejón San Ignacio y el Eje Central 
· Consolidar carácter y jerarquía del perfil urbano de 
Eje Central 

Área: 
Comercial 

Comercial-Mixto 
1445 m' 

Estrategia 

o O 
Cb O Cb O 

[b [b 

Propuesta 

Remodelar las plantas de los predios a manera 
de pasajes comerciales que conecten con el 
callejón San Ignacio. 

Posible crecimiento de preidos con altura baja. 

Posible crecimiento 



Tipo de acción: 

Crecimiento 
Sustitución por 
obra nueva 

Actual 

Propuesta 

Área: 
2 Comercial 

3-7 Comercial-Mixto 

Dimensiones Situación actual Estrategia 

c5 

"' 

Análisis 

r 17,4-

· Baja altura 

:::> 

· Dos frentes y conexión con calle peatonal 
desaprovechada 

Intenciones 
· Enfatizar acceso a la Plaza 

~ 

'" rr 
>-z 
w 
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w 
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· Generar permeabilidad en planta baja de los predios 
de manera que haya un intercambio de flujos entre el 
Callejón San Ignacio y el Eje Central 
· Consolidar carácter y jerarquía del perfil urbano de 
Eje Central 

L 
O O 

1i O 
o 

Propuesta 

Remodelar las plantas de los predios a manera 
de pasajes comerciales que conecten con el 
callejón San Ignacio y aumentar niveles en los 
que se integre el uso mixto. 

POSI0LE CRECIMIENTO e 



Tipo de acción: 
Actual 2 

Remodelación 
Propuesta 2-3 

Dimensiones Situación actual 

~ 29,5 ~ 

1 ~ 
'" ~ lO I -----L L J 

Análisis 
· Deterioro en inmueble por uso comercial 

Intenciones 
· Aprovechar jerarquía de predio en esquina 
· Aumentar densidad de ocupación habrtacional. 
· Evitar deterioro de construcción 

Área: 
Comercial 

480 m' 
Habitacional con comercio 

Estrategia 

Propuesta 

Restaurar construcción 
Remodelar interior para oferta de vivienda 
Opcional: aumentar un nivel 



Tipo de acción: 

Sustitución por 
obra nueva 

Actual o 

Propuesta 4-5 

Dimensiones Situación actual 

f--18,4 ~ 

r 

Análisis 
· Subutilización como estacionamiento. 
· Riesgo al flujo peatonal 
· Nula ocupación 

Intenciones 
· Aprovechar jerarquía de predio en esquina 
· Aumentar densidad ocupacional de la zona 
· Aprovechar ubicación para atraer flujo peatonal 
a la zona 

Área: 
Estacionamiento 

Habitacional con comercio 
580 m' 

Estrategia 

Propuesta 

Proyecto de vivienda integrada al contexto 
histórico con comercio u otro uso en planta baja 
que atraiga el flujo peatonal y se vincule con la 
Plaza 



Tipo de acción: 
3 Habitacional Actual 

Área: 

145 m' RemodelaciÓll 
Propuesta 3 Habrtacional 

Dimensiones 

o o 

r-10-4 

r 
~ ... 
LL...---I 

Análisis 
. Abandono 

Intenciones 
. Aumentar densidad ocupacional de la zona 

Situación actual Estrategia 

H§ 

G3 ~ 
H.2- ~- ,gJ 

Propuesta 

Restaurar danos en la construcción 
Mejorar interiores para oferta de vivienda 

liIiI liIiI 

I!I!I I!I!I 



¡. Tipo de acción: I I Uso 
Área: 

Actual 2 Servicios 
Sustitución por 

185 m2 
obra nueva Propuesta 3-5 Mixto / Equipamiento 

Dimensiones Situación actual Est rategia 

---t-9,9---t- ~ 8' 
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Análisis 
· Baja altura 
· Lenguaje arquitectónico e integración urbana pobre Propuesta 

Intenciones Proyecto de equipamiento cultural o edificio 

· Aprovechar jerarquía de predio en esquina mixto que complemente el recorrido de la zona y 

· Construir como remate visual se complemente con la Plaza 

· Incentivar estancia en la Plaza at ravés del uso 
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Tipo de acción: 
Actual 3 Comercial 

Área: 

175 m' 
3 Habitacional con comercio Propuesta 

Crecimiento 

Dimensiones Situación actual Estrategia 

CHEVES 

CJ 

T 

Análisis 
· Baja a~ura 
· Deterioro en inmueble por uso comercial 

Intenciones 
· Aumentar densidad de ocuapción en la zona 
· Evrtar deterioro de construcción 

Propuesta ' 

Restaurar construcción y aumentar un nivel 
Reducir el uso comercial en planta baja e 
integrar vivienda en los demás niveles 

POSIBLE CRECIMIENTO 



Tipo de acción: 

Crecimiento 
Sust itución por 
obra nueva 

Actual 1-2 

Propuesta 3-6 

Dimensiones Situación actual 

29,· 1 

1 
~ 

1 
o .. 

- : 1 t 
T 

'" 

t 
I 

43,3 

Análisis 
· Baja altura 
· Ubicación urbana desaprovechada 

Intenciones 
· Enfatizar acceso a la Plaza 
· Def inir espacio urbano de la Plaza 
· Aprovechar vista y jerarquía de predio en esquina 
· Aprovechar ubicación para atraer flujo peatonal 
· Consolidar carácter y jerarquía del perfil urbano de 
Eje Central 

POSIBLE CRECIMIENTO 

Área: 
Comercial 

Mixto 
920 m' 

Estrategia 

Propuesta 

Crecimiento o proyecto nuevo que proponga 
una construcción de mayor jerarquía y valor 
urbano que integre el uso mixto y at raiga el flujo 
peatonal a la zona 



Tipo de acción: 
Actual 2 Comercial 

Área: 

Propuesta 
Crecimiento 

3-4 
290 m' 

Habitacional con comercio 

Dimensiones Situación actual Estrategia 

-lI- 9,1 +-

r 
'" ~ 

l ,----, 
Análisis 
· Baja a~ura 
· Frente y vista desaprovechados 

Intenciones 

I----ml ~ · 

· Aumentar densidad de ocuapción habitacional 
en la zona 
· Definir espacio urbano de la Plaza 
· Incentivar estancia en la Plaza através del uso en la 
planta baja 

C2 

Propuesta 

Proyecto de crecimiento de uno o dos niveles 
que integren el uso habitacional conservando el 
uso comercial de la planta baja 

POSIBLE CRECIMIENTO 



Tipo de acción: 

Sustitución por 
obra nueva 

Actual 

Propuesta 

1 

4-7 

Dimensiones Situación actual 

r-- 34,6 -----1 

J 1 
1 1 

. M I~ ~A( 

'-22,:r-J 

Análisis 
· Baja altura y ocuapción 
· Dos frentes y vistas desaprovechados 
· Subutilización como estacionamiento 
· Lenguaje arquitentónico e integración urbana pobre 

Intenciones 
· Consolidar carácter y jerarquía del perfil urbano de 
Izazaga 
· Aumentar densidad de ocupación habitacional 
· Definir espacio urbano de la Plaza e incentivar la 
estancia at ravés del uso de la planta baja 

Área: 
Comercial 

Habitacionall Mixto 
1968 m' 

Estrategia 

Propuesta 

Proyecto de edificio de uso mixto que responda 
al carácter de cada frente creando una conexión 
entre ellos. Reubicar uso comercial e incorporar 
uso habitacional 

POSIBLE CRECIMIENTO 

m I m 

• 



Tipo de acción: 
Actual 1 Bodega 

Área: 

RemodelaciÓll 
Mixto Propuesta 4-7 

240 m' 

Dimensiones Situación actual Estrategia 

17,81 ~ 

r 
Análisis 
· Baja altura 
· Nula ocupación 

Intenciones 
· Consolidar carácter y jerarquía del perfil urbano de 
Izazaga 
· Aumentar densidad de ocupaciÓll através del uso 
mixto 
· Generar actividades en planta baja 

lIlllD 
lIlllD 
lIlllD 

Propuesta 

Proyecto de ed~icio mixto con comercio en 
planta baja y mayor atura y jerarquía 

III 
III 



Tipo de acción: 

Sustitución por 
obra nueva 

Actual 

Propuesta 

1 

4-5 

Dimensiones Situación actual 

Análisis 
· Subutilización como estacionamiento 
· Riesgo al flujo peatonal 
· Ocupación nula 
· Frente y vista desaprovechados 

Intenciones 
· Aprovechar vista y ubicación urbana 
· Aumentar densidad de ocupación habitacional 
· Incentivar estancia en la plaza a través del uso en 
planta baja 

Área: 
Estacionamiento 

Habitacional con comercio 

Estrategia 

rCJON. 

Propuesta 

Proyecto de vivienda contemporánea integrada 
al contexto histórico con comercio u otro uso 
en planta baja que atraiga el flujo peatonal y se 
vincule con la Plaza 

000000000000000 ~ 

000000000000000 "'=~==¡=~~~~l ~ 
000000000000000 r L...-_ 



• 
Tipo de acción: 

I Niveles Uso 
Área: 

Actual 2 Comercial 

Crecimiento 640 m' 
Propuesta 3-5 Habitacional con comercio 

Dimensiones Situación actual Estrategia 

. ' o • • -, 
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Análisis 
· Baja altura y ocupación 

Intenciones Propuesta 

· Consolidar carácter y jerarquía del perfil urbano de 
Proyecto de crecimiento de uno o dos niveles en Izazaga 

· Aumentar densidad de ocupación através del uso los que se integren nuevos usos 

mixto 

m 1= .n<,R, , I 

m rn 
m m m 

f1J == rn rn rn 
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Tipo de acción: 

Sustitución por 
obra nueva 

Actual 

Propuesta 

I 

O 

45 

Uso 
Área: 

Estacionamiento 

Habitacional con I 

720 m' 

Dimensiones Situación actual Estrategia 

Análisis , 
· Subutilización como estacionamiento 
· Tiesgo al flujo peatonal 
· Frente y vista deaprovechados 

Intenciones 
· Definir esacio urbano de la Plaza 
· Aprovechar vista y ubicación urbana 
· Aumentar densidad de ocupación habitacional 
· Incentivar estancia en la Plaza a través del uso en 
planta baja 

UJ 1-

Propuesta 

Proyecto de vivienda contemporánea integrada 
al contexto histórico con comercio u otro uso 
en planta baja que atraiga el flujo peatonal y se 
vincule con la Plaza 

000000000000000 ~ 
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rll Niveles Uso 
Área: Tipo de acción: 

Actual 4 Estacionamento 

Remodelación 825 m' 
Propuesta 4 Habitacional con comercio 

Dimensiones Situación actual Estrategia 

I :r 

::lE lE 27,5 1 ..... · C.ON~ES ~ 

T ~ "':" h4i . 
Il' 

" 'o ,r. ' l 'J..~,~., 

'" IIIi '~ 
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I~ 1 1-
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Análisis 
· Subutilización con estacionamiento y bodega 
· Lenguaje arquitectónico e integración urbana pobre 

Propuesta ' 
Intenciones 
· Aumentar densidad de ocupación habitacional Conservar la estructura y realizar un proyecto 

· Generar actividades en planta baja que integre viv ienda y uso comercial en la planta 

· Aprovechar ubicación urbana para atraer flujo baja 

peatonal a la zona 

--------. I i _______________ ---------
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Tipo de acción: 

Sustitución por 
obra nueva 

Actual o 

Propuesta 4 

Dimensiones Situación actual 

49,7 

26, 

19,2 

Análisis 
· Subutilización como estacionamiento 
· Ocupación nula 

Intenciones 
· Aprovechar jerarquía de predio en esquina 
· Aumentar densidad de ocupación habitacional 
· Aprovechar ubucación urbana para atraer flujo 
peatonal a la zona 

Área: 
Estacionamiento 

Habitacional con comercio 
1130 m' 

Estrategia 

Propuesta 

Proyecto de viviendacontemporánea integrada 
al contexto histórico con comercio u otro uso 
que atraiga el flujo peatonal y se vincule con la 
Plaza 



[JI Tipo de acción: I Niveles Uso 
Área: 

Actual 1 Bodega 
Sustitución por 780 m' 
obra nueva Propuesta 1·5 Equipamiento 

Dimensiones Situación actual Estrategia 
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Análisis 
· Jerarquía y valor urbano desaprovechado 
· Vista y remate visual desaprovechados 

Propuesta 

Intenciones 
Proyecto de quipamiento cultural 

· Definir espacio urbano de la Plaza -reconceptualizando su uso original (teatro) 
· Aprovechar vista y ubicación urbana para que se convierta en un atractor y referente 
· Generar un remate visual de la Plaza y un atractor de urbano que de carácter a la zona 
flujo peatonal 
· Incentivar estancia en la Plaza através del uso 

~ 
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Tipo de acción: 

Sustitución por 
obra nueva 

Actual 

Propuesta 

Área: 
Comercial 

4-7 Habitacional con comercio 
230 m' 

Dimensiones Situación actual Estrategia 

[7,91 

Cl 

'" ¡J--J ID 

" , 
J.~ 

Análisis , 
· Baja altura y ocupación 
· Dos frentes y vistas deaprovechados 
· Subutilización como estacionamiento 
· Lenguaje arquitectónico e integración urbana pobre 

Intenciones 
· Definir espacio urbano de la Plaza 
· Aumentar densidad de ocupación habitacional 
· Incentivar estancia en Plaza através del uso 

8" ~ ~5 D 

" " -- -IZAZAG 

Propuesta 

Proyecto de viviendacontemporánea integrada 
al contexto histórico con comercio u otro uso 
que atraiga el flujo peatonal y se vincule con la 
Plaza 

P051BLE CRECIMIENTO 







PLAZA DE LAS VIZCAíNAS. ESTADO ACTUAL 
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COLEGIO DE LAS VIZCAíNAS 

SAN ,JER6NIMO 
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PLAZA DE LAS VIZCAíNAS. PROPUESTA 
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Limpieza y 
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acceso por 
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) de las Vizcaínas 
~s(J i as comerciales 

cOm8rc ial 

Rampa de acceso 
y salida de estacionamiento 

subterráneo 

por 
de eme reto 

• 



Propuesta en estacionamiento subterráneo 

Salida por Aldaco 

A 

m~~~~~~~~~~~~~ · . . . . . .. . . . . . . . 

· . . . . . .. . . . . . . . 
8M~~~~~~~~~~~~~ 

ESTADO ACTUAL 

I' ~ ' '1 · ... :' ,; . ~ ..... . 

A 
Acceso y salida por José Ma.lzazaga PROPUESTA 



Esquema de funcionamiento general 

D Jardineras 
D Calle Peatonal 
D Escaleras 
• Rampa peatonal 
D Sistema de ventilación 
D Estructura estaaonamiento 

subterráneo 

Detalle de pavimentos 

acero y 

i I 

amarillentoclalO_ 

Bmcadeconcrelo""colado"",,,,,eeon"~:bo:·~:::::jl 



Detalle constructivo 

~----------------- Vetación existente o árboles de 
mediana altura 

~-t-hc------------ Cubresuelos de soma-a sobre tierra 
común 

~---------- Banca de concreto colada en sitio 
(disei'ío modular) 

~W~fi¡i~~¡g.,,;!!!~~!!!!~~¡, __ ... __ ,.!----- Pavimento de concreto colado en sitio 
con agregados de mármol, cemento y acero 

r----ESTACTONíi:MiEiTTo------'~----- Losa tapa de cimentación de concreto 

armado espesor e 30 cm, f'c=250 
kg/cm2 

Vistas de la propuesta en Plaza de las Vizcaínas 



Corte Transversal 







Definición de la Propuesta Arquitectónica 

Después de establecer el plan integral de estrate
gia urbana que antecede este apartado y de tener 
claras las acciones y líneas estratégicas a seguir 
para la renovación urbana del centro, se elaboró 
una propuesta arquitectónica, que siguiendo los ob
jetivos de la estrategia, pueda constituir un elemen
to clave para resolver la problemática de la zona de 
estudio y devolverle vitalidad. 

Repoblar el centro es indispensable para revitalizar
lo. Siendo éste el principal objetivo de la estrategia 
urbana se deicidió que la propuesta debía incluir el 
uso habitacional. Así también, se decidió que se de
bía lograr una adecuada mezcla entre viviendas y 
actividades económicas con el fin de continuar con 
la vocación urbana del Centro y alcanzar más obje
tivos de la rehabilitación urbana. 
Así, se eligió un predio de la propuesta de predios 
sujetos a intervención de la estrategia urbana, con 
características singulares y potencialidades muy 
claras que permiten visualizar un escenario en el 
que la reutilización arquitectónica de este lote rep
resente un gran paso hacia la solución de las prob
lemáticas urbanas de la zona. 

La ubicación, áreas, orientación, accesos, vistas y 
otras características del predio elegido fueron los 
instrumentos clave para la determinación, primero 
de los requerimientos del proyecto arquitectónico, y 

luego para el diseño concpetual, formal, volumétri
co, arquitectónico y ejecutivo de toda la propuesta. 
La principal preocupación durante el proceso de 
diseño fue entender y proyectar un edificio de vivien
da como un proyecto urbano, es decir, no sólo solu
cionar su funcionamiento y diseño hacia el interior, 
sino integrar la edificación a su contexto histórico 
inmediato. Para lograrlo se enfrentaron varios retos 
a solucionar en el planteamiento de la propuesta: 
algunos de ellos fueron: 

Estudiar y proponer una volumetría que se 
integre y responda al contexto, tomando en 
cuenta los perfiles urbanos, las calles, las 
proporciones y los análisis de masas perti
nentes. 

Proponer y ubicar los usos de suelo dentro 
edificio que logren la integración urbana en
tre interior y exterior, la generación de nuevas 
actividades, la generación de actividades en 
planta baja, entre otros objetivos estipulados 
en la estrategia urbana. 

Conseguir la separación de la esfera pública 
y privada de la vivienda pero a la vez, fomen
tar su integración y la funcionalidad de su 
relación. 



Lograr que la propuesta se integre arqui
tectónicamente a su contexto urbano. 
Elaborar una propuesta de vivienda que se 
adapte a la diversidad de los modelos famil
iares actuales y que tome en cuenta valores 
de la vivienda contemporánea como la flexi
bilidad, accesibilidad, dejerarquización, sus
tentabilidad, tecnología, etc. 

Integrar la propuesta arquitectónica con el 
espacio público inmediato de la Plaza de las 
Vizcaínas, permitiendo una relación entre sus 
actividades y una incorporación adecuada de 
los espacios. 

Proyectar arquitectura contemporánea que re
sponda e identifique a su tiempo pero que sea 
respetuosa con los edificios antiguos que la 
circundan. 

Desarrollar una propuesta sustentable, sivién
dose de métodos pasivos como la ventilación 
cruzada, la orientación de las fachadas, la ilu
minación y ventilación natural, etc.; así como 
de métodos activos como el uso de celdas 
solares, plantas de tratamiento para la reutili
zación de las aguas, azoteas y muros verdes, 
recoleccióny aprovechamiento del agua plu
vial, etc. 

Plantear una propuesta que haga uso de la 
tecnología para resolver la adaptabilidad de 
los espacios, la gestión de los residuos, el fun
cionamiento inteligente del edificio, la propu
esta estructural y constructiva y los materiales 
reciclabes o prefabricados propuestos. 

Diseñar el edificio de manera que tanto su, ___ ..I 
arquitectura como su volumetría respondiera 
adecuadamente a cada frente de calle con el 
que cuenta el predio, debido a que el contexto 
inmediato de cada uno paseé características 
muy distintas. 

Generar espacios de convivencia humana en 
los que se fomente la actividad comunitaria a 
la vez que se crean esferas de espacios semi
públicos que contribuyan a la integración ur
bana de la propuesta. 

A pesar de que parecen ser muchos los requerim
ientos urbanos y las limitaciones establecidas por 
el contexto histórico en el que se levanta el edificio, 
éstos se ham visto como oportunidades y elemenots 
clave para proponer la intervención arquitectónica 
que se desarrolla a continuación. 
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• Predio a intervenir 1, Colegio de las Vizcaínas 2, Hotel Virreyes 3, Capilla Salto del Agua 

NIVEL MAl<, IZAlAGA 

flVEL MEO. CON1EXTO 

Perfil de masas de Izazaga 

flVEL MEO. CON1EXTO 

flVEL MAl<, PLAZA VIZCAINAS 

Perfil de masas de Plaza de las Vizcaínas 

• Predio a intervenir D Perfil Principal • Perfil Contexto Posterior 



DE HAS. EN LA MANZANA 
POR Ff\ESENUA DE 

ESTAUC1'JAMIENTOS 

ESPACIO 
REHABILITADO 

VISTA DIRECTA 
A LA PLAZA 
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TRANSPORTE 
FtiBLlCO ACCESIBLE 

EJES VIALES 
CON ALTO FLUJO 

PEATONAL YVEHIClILAR 
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RELAOÓN CON ESPAOO PÚBLICO 

• CARÁCTER PLAZA 

NUEVO FLUJO PEATONAL 

ACTIVIDAD EN PLANTA BAJA 

r!I 
ESPACIOS INTERMEDIOS 

PATIO CkNTRAL 

1\ " ~ 
r ~ íl , I~ 11 ""' 1 USO MIXTO 

ÁREAS COMUNITARIAS 

~ CARÁCTER IZAZAGA 



CONCEPTO 
LA VIVIENDA COMO PROYECTO URBANO 

¡\lOTEA VERDE 

VIVI ENDA 
Tipología 1I 

• h eas comunitarias 
• Lavaderos comunitarios 

• Azotea verde 
Vivienda Q) 

• Vivienda QI) 

• Comerao 
Estacionamiento 



Proyecto Arquitectónico 

el N°18 de la calle de San jerónimo, se localiza uno 
de los predios más grandes y mejor emplazados de la 
zona Además de sus metros cuadrados, el gran atributo 
de este lote es contar con dos frentes de calle El primero 
de ellos da hacia una plaza pública de impecable escala 
urbana y de referencia histórica y simbólica. El otro frente 
del predio da hacia una de las avenidas más importantes 
en la configuración del perímetro A del Centro histórico, 
con importantes remates visuales y un gran flujo de V8-

hículs y peatones que disfrutan de esta singular vialidad 

Aquí, en lugar de la pobre construcción que preferencía 
a los autos, se propone levantar un edificio mixto que 
responda a la jerarquía urbana del predio y responda a 
los lineamientos de la estrategia urbana planteada y de 
todo el plan de rehablitación del Centro Histórico del que 
somos testigos actualmente Es por ello que se incluyó el 
uso habitacional como pieza fundamental para dotar de 
vida pública diurna y nocturna y apropiación del espacio 
a esta singular zona, Por otro lado, se decidió porponer el 
uso comercial en planta baja, no sólo para generar activi
dades, dialogar con el espacio público e integrarse a su 
contexto inmediato, sino que además constituye una de 
las principales cualidades del proyecto crear un pasaje 
comercial que conecte los dos frentes de calle 

Así, el carácater abarrotado y concurrido de la avenida 
José M Izazaga puede conectarse directamente con 
la tranquiliad que se vive en la Plaza de las Vizcaínas, 
mientras que se rescata el pasaje comercial como un el
emento urbano y arquitectónico característico del Centro 
Además, éste nos aporta un motivo más para adentrarnos 
a la zona de estudio y poseé la peculiar característica 
de contar con el hermoso remate visual que constituye el 
Colegio de las Vizcaínas 





Por otro lado, continuando con el objetivo de re
.... --'c'"nnrlec arquitectónica y urbanamente a cada 

_ .J ""ne de calle, se propuso que la vivienda quedara 
al frente de la Plaza, priorizando la vista hacia a ella 
y al Colegio, mientras que del lado de Izazaga se 
levanta un cuerpo de edificación más alto que al
berga las áreas comunitarias para la vivienda 

Volúmetricamente se siguió el mismo objetivo, del 
lado de Izazaga el volúmen es mas alto y se va es-

calonando hacia abajo conforme se dirige a la 
Plaza de las Vizcaínas, de manera que azoteas uti
lizables y más departamentos aprovechen la inval
uable vista Este escalonamiento, el emplzamiento 
de las circulaciones y la factibilidad constructiva 
hicieron que la propuesta se divida en cuatro cuar
pos de edificación en tres alturas distintos, siendo 
los dos cuerpos intermedios los que comparten 
una sola altura 



I I I I I 
"" ''''' , 

PLANTA DE ACCESO 

MEZZANINE 



I I I I I 
Om 10m 

PLANTA DEPARTAMENTOS TIPO 

PLANTA ROOF GARDEN 



Otra respuesta formal de la integración urbana y ar
quitectónica del edificio fue la solución de las circu
laciones horizontales, así como de la ventilación e 
iluminación natural de las viviendas a través de un 
patio central 

Por un lado, el espacio privado de los departamen
tos se abre al espacio semipúblico del patio interior 
como una necesaria prolongación de las viviendas 
Por otra parte, el patio semi público, a través de las 
actividades económicas que en él se realizan, está 
estrechamente ligado con la esfera pública urbana 

de la calle y la Plaza En planta baja, el patio tam
bién sirve como área de descanso y convive 
mientras que en los demás niveles, está enmEnC8-
do por unos puentes perimetrales cuya estructura 
los separa del cuerpo de la edificación Tal solu
ción arquitectónica de los puentes y el patio cen
tral resuelven el acceso a los departamentos, la 
privacidad de éstos, la separación del uso comer
cial y el habitacional y la integración arquitectóni
ca al contexto mediante un elemento arquitectóni
co histórico, simbólico y muy presente en la zona 
retomado de forma contemporánea. 
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El edificio cuenta con dos principales núcleos de 
circulación vertical, uno es de uso exclusivo para 
la vivienda y el otro para el uso comercial y mixto. 
Los dos están localizados estratégicamente para re
solver las circulaciones de la manera más directa y 
el recorrido de las instalaciones cuyos ductos tienen 
la misma ubicación. Los núcleos de circulación ver
tical se han pensado semiabiertos y en comuni
cación con los puentes que permita a los habitantes 
hacer un intercambio de circulación en el resto de 
los niveles. 

El edificio cuenta con tres niveles de sótano en los 
que se ubica el estacionamiento subterráneo del 
edificio cuya entrada y salida se hace por la aveni
da Izazaga, manteniendo el perímetro A libre de ac
cesos a estacionamiento. En éstos niveles subterrá
neos también se localizan los cuartos de máquinas, 
cisternas, planta de tratamiento y otras maquinarias 
de las instalaciones del edificio así como bodegas 
que pueden ser puestas en renta para la vivienda. 

El funcionamiento del estacionamiento se resolvió a 
través del uso de elevadores de autos que económi
camente se solventan al largo plazo pero que per
miten el mayor aprovechamiento del área de una 
poligonal que dificulta el uso de rampas. Por medio 
de los elevadores, se puede mantener dar la misma 
prioridad al acceso vehicuaal y peatonal por Izaza
ga y mantener la conexión peatonal entre los dos 
frentes de calle del predio. 

La separación de uso en el estacionamiento, tam
bién se realiza por el funcionameinto del elevador 
de autos que asigna el nivel adecuado dependien
do del usuario. 

La planta baja del edificio cuenta que localiza el uso 
comercial está distribuida de tal forma que se tiene 
acceso a los locales desde el patio interior, sólo los 
locales con frente a la Plaza de las Vizcaínas tienen 
acceso independiente por la plaza, además de con
tar con doble altura. Se ha proyectado un nivel mez
zanine que sirva de apoyo al comercio ya que el 
área de todos este piso se destinó a bodegas para 
los locales comerciales. 

El acceso peatonal a la vivienda es del lado de la 
Plaza de las Vizcaínas que se encuentra separa
do del resto del pasaje comercial y en las noches 
funciona de manera independiente al comercio. 
Los departamentos se proyectaron agrupando sus 
servicios e instalaciones y prior izando vistas, ori
entaciones y ventilación e ilumniación natural. Así , 
tenemos dos tipologías de 120 m2 cuyas áreas de 
servicio están bien definidas y los demás espacios 
se proponen parcialmente de manera que se pu
edan adecuar a las necesidades de cada habitante. 
Una de las tipologías, las de orientación norte-sur 
cuentan con vista directa a la Plaza y Colegio de las 
Vizcaínas; la otra, la de orientación este-oeste tienen 
vista hacia el patio interior. En la propuesta de dis
eño de los departamentos se integró el espacio de 
cocina, sala y comedor y se privilegiaron los baños 
de usos múltiples. 



En el cuerpo de edificación de frente a la plaza que 
también es el más bajo, se propuso una azotea 
verde como un espacio de uso común para los hab
itantes que sirva para el descanso y la convivencia y 
que dota de la vista privilegiada del edificio a todos 
los habitantes. En la azotea de los siguientes cuer
pos de edifciación -de la misma altura- se ubican 
los lavaderos comunitario de la vivienda que tam
bién fomentan la integración social. 

El más alto y último cuerpo de la edificación con 
frente a Izazaga, está destinado a albergar las áre
as comunitarias que den servicio y complementen 
la funcionalidad del edificio y la vivienda. En cada 
nivel se proyectó un área de serviciosy el resto de 
la propuesta es una planta libre que pueda ser ven
dida o rentada a cadenas o negocios locales que 
administren y ofrezcan los usos complementarios 
al habitacional : gimnasio, kid's club, salón de usos 
múltiples, etc. 

Estructura del edificio 

La solución estructural del edificio se hizo a través 
de varios sistemas estructurales. El cajón de cimen
tación, el sistema de cimentación elegido, cuenta 
con un muro de contención de 80 cm y una loza de 
cimentación de 1.10 m. El cajón de cimentación es 
utilizado en tres niveles de sótano y se sostiene por 
medio de coumnas mixtas (viga I metálica circunda
da por concreto armado) y el sistema de entrepiso 
tipo losacero . 

En el resto del edificio se utilizó un sistema es
trcutural mixto: muros de carga y losas de concreto 
y vigas metálicas que conforman parte del lenguaje 
arquitectónico de los espacios de la vivienda. En la 
parte de las áreas comunitarias se eliminó un eje 
estructural a través de la incorporación de vigas 
a cada 1.20 m -que coinciden con el ritmo de la 
fachada- para ganar un espacio cuadrado libre de 
columnas lo suficientemente flexible como para al
bergar cualquier uso. 
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Vista de la sala-comedor hacia 
Plaza de las Vizcaínas 

Recámara con vista a Plaza de las 
Vizcaínas 
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Sala-comedor y cocina en un es
pacio común abierto 

Vista del baño 



FACHADA NORTE. PLAZA DE LAS VIZCAíNAS 



FACHADA SUR. JOSÉ M. IZAZAGA 
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Fachada Plaza de las Vizcaínas 

La fachada de la Plaza de las Vizcaínas, cuenta con 
cristales de piso a techo para lograr la iluminación 
adecuada del al do norte y para aprovechar la vista 
a la Plaza que remata con la vista al Colegio de las 
Vizcaínas Se persigue lograr una integración entre 
interior y exterior por medio de estrechos balcones 
que se integren más a la vivienda que al exterior 
pero que permiten una conexión directa con este 
espacio público 

Los elementos verticales de la fachada tratan de 
mantener un rirmo y escala similar a la del contexto 

y son una interpretación del los elementos arqui
tectónicos de las fachadas de muchos edifcios del 
centro que enmarcan sus vanos Las alturas de los 
entrepisos y la altura total de este volumen se ha 
propuesto en relación al contexto histórico que se 
tiene en este frente del predio En planta baja se 
cuenta con un acceso de servicios al edificio, con el 
acceso a dos de los locale comerciales y con el ac
ceso principal peatonal, de manera que existe una 
constante relación entre las actividades del edificio 
y la plaza 
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Fachada José M. Izazaga 

En la fachada sur, con frente a José M Izazaga, 
se diseñó una doble fachada que proteja al edificio 
del asoleamiento austral y ventile -por el sistema de 
chimenea de aire-, este duerpo del edifico. El es
pacio entre fachadas es utilizado como una terraza 
en todos los niveles o dos en algunos otros, en los 
que se tiene una relación directa con el exterior pero 
se tiene una percepción de proteccción y de estar 
completamente dentro del edfiicio Los aspectos for
males de esta fachada se relacionan con la fachada 
norte, sin embargo en ésta no se tomaron en cuenta 

las alturas de los entrepisos de las edificaciones 
colindantes pero sí influyeron para determinar la 
altura total, así como también influyó la jerarquía ur
bana de la calle También, en esta fachada es más 
dinámico el juego de líneas verticales que resaltan 
de las horizontales -sin integración al contexto-, de 
manera que, la arquitectura de esta fachada se in
serta en un estilo más contemporáneo que utiliza el 
juego geométrico, la escala y proporción para su 
expresión formal 



Criterio de Instalaciones 

) 

Las instalaciones del edificio se resolvieron principalmente a 
través de los duetos que se localizan junto a los núcleos de circu
lación vertical, además de un dueto más por cada departamento 
de la tipología con vista hacia el patio interior y otro para el edifi
cio que alberga el uso mixto. 

• AGUA POTABLE 
• CISTERNA DE AUA POTABLE 

DUCTO DE INSTALACIONES 

• AGUAS GRISES (BAJA) 
• PLANTA DE TRATAMIENTO 
• AGUA TRATADA (SUBE) 
• CISTERNA DE AGUA TRATADA 

-Ya 

.r~y.~~ 
. Aguas grises 

~ 
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• AZOTEAS 
• CISTERNA DE AGUA PLUVIAL 

• SISTEMA CONTRAINCENDIOS 

• SISTEMA DE RIEGO DE 
MURO VERDE 

DUCTOS PARA INSTALACiÓN 
ELÉCTRICA 

• CUARTO ELÉCTRICO 
• PANELES FOTOVOLTAICOS 
• ACOMETIDA ELÉCTRICA 

• DUCTO DE BASURA -c::: • CUARTO DE BASURA 

• EXTRACCiÓN DE AIRE Azoteas 

"'Íi'" .., 
"'Íi'" 

~y. 

Azoteas 
.¿),. 

muro contra 
verde incendios 

• .¿),. 

.¿),. 

J.M. Izazaga 



DOBLE FACHADA 

Aunque se cuentan con métodos pasivos de sustentabilidad 
como la ventilación cruzada, la doble fachada y la iluminación y 
ventilación natural de los espacios; también se incorporó la tec
nología necesaria para la separación yel reciclamiento del agua, 
el aprovechamiento del agua pluvial, la gestión de los residuos, 
las azoteas y muros verdes y el aprovechamiento de la energía 
solar. 

PANEL SOLAR AZOTEA VERDE 
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Ni\9lle:::to alto 00 pretil 
NI\9 ocro bap 00 trEb:J metros 
Ni\91 de oonqLEta 
Ni\el 00 cuberta dllie 

El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS a5 



PLANTA NIVEL 
mezzanine 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

slmbdogía 

L_ 

"'-' k= 
¡:¿::sJ DJctos 00 inst~s 

-+- Ink:i::b 00 rampa o exaaa 
Froy:;cdón bsa 

L-----'I Imea cate pJr fach3da 
Imea lirru 00 Me 

--------i Imea p3rdBnte 
ISI R::gstro 

NPT 
NLAL 
NLB.L 
NLAP 
NLBT 
N.B 
NC 
BAP 

Ni\9 00 pro terrnirajo 
NMJ I::do alto 00 bsa 
NI\9 I::do bap 00 b28 
Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NI\9 I::do bap 00 trace 
Ni\9 00 oonqLeta 
Ni\91 de OJberta 
El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 



PLANTA NIVEL + 1 
departamentos 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

simbdogía 

"'-' k= = DJctos 00 inst~s 

+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa 
Froy:;cdón bsa 

L-----'I Imea cate pJr fach3da 
Imea lirru 00 Me 

~ Imea p3rdBnte 
ISI R::gstro 

escala 

NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :500 
NLAL NMJ I::do alto 00 bsa 
NLB.L NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 
NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NLBT NI\9 I::do bap 00 trace metros 
N.B Ni\9 00 oonqLeta 
NC Ni\91 de OJberta d~e 

BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS a7 



PLANTA NIVEL +2 
departamentos 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

slmbdogía 

r_ 

........ 1<:= 
~ DLtos de instaadcrBs 

-+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa 
~~~~ ~ Ftoy::caón bsa 

L-----.II Imea cate pJr f3:::tBjg 

- Imea lirru 00 CDte 
------i Imea p3rdBnte 
IZI R::gstro 

NPT 
NLAL 
NLB.L 
NLAP, 
NLBT 
N.B 
NC 
BAP 

Ni\9 00 pro terrnirajo 
NMJ I::do alto 00 bsa 
NI\9 I::do baj:J 00 bS3 
NMJ I::do alto 00 preTIl 
NI\9 I::do baj:J 00 trffie 
Ni\9 00 oonqLeta 
Ni\91 de OJberta 
El3j3:J3 00 a;]LBS plLM8BS 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 



PLANTA NIVEL +3 
departamentos y roof garden 

¡ ~ ... 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

u-L-----l---L-----l 

2,1 ____ 2,) 

slmbdogía 

L_ 

"'-' k= 
¡:¿::sJ DJctos 00 inst~s 

-+- Ink:i::b 00 rampa o exaaa 
. Froy:;cdón bsa 

L-----'I Imea cate pJr fach3da 
- Imea lirru 00 Me 
--------i Imea p3rdBnte 
ISI R::gstro 

NPT 
NLAL 
NLB.L 
NLAP 
NLBT 
N.B 
NC 
BAP 

Ni\9 00 pro terrnirajo 
NMJ I::do alto 00 bsa 
NI\9 I::do bap 00 b28 
Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NI\9 I::do bap 00 trace 
Ni\9 00 oonqLeta 
Ni\91 de OJberta 
El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 



PLANTA NIVEL +4 
áreas y lavaderos comunitarios 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

slmbdogía 

r_ 

........ 1<:= 
~ DLtos de instaadcrBs 

-+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa 
Ftoy::caón bsa 

L-----.II Imea cate pJr f3:::tBjg 

Imea lirru 00 CDte 
------i Imea p3rdBnte 
IZI R::gstro 

NPT 
NLAL 
NLB.L 
NLAP, 
NLBT 
N.B 
NC 
BAP 

Ni\9 00 pro terrnirajo 
NMJ I::do alto 00 bsa 
NI\9 I::do baj:J 00 bS3 
NMJ I::do alto 00 preTIl 
NI\9 I::do baj:J 00 trffie 
Ni\9 00 oonqLeta 
Ni\91 de OJberta 
El3j3:J3 00 a;]LBS plLM8BS 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 



PLANTA NIVEL +5 
áreas comunitarias 

",-'- --

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

PLANTA NIVEL +6 
áreas comunitarias 

slmbdogía 

L_ 

"'-' k= 
¡:¿::sJ DJctos 00 inst~s 

-+- Ink:i::b 00 rampa o exaaa 
Froy:;cdón bsa 

L-----'I Imea cate pJr fach3da 
Imea lirru 00 Me 

--------i Imea p3rdBnte 
ISI R::gstro 

NPT 
NLAL 
NLB.L 
NLAP 
NLBT 
N.B 
NC 
BAP 

Ni\9 00 pro terrnirajo 
NMJ I::do alto 00 bsa 
NI\9 I::do bap 00 b28 
Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NI\9 I::do bap 00 trace 
Ni\9 00 oonqLeta 
Ni\91 de OJberta 
El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 



PLANTA NIVEL +7 
planta de azoteas 

2 

4 

5 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

I j i 

~r7 ' I 
" 

slmbdogía 

r_ 

........ 1<:= 
~ DLtos de instaadcrBs 

-+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa 
Ftoy::caón bsa 

L-----.II Imea cate pJr f3:::tBjg 

Imea lirru 00 CDte 
------i Imea p3rdBnte 
IZI R::gstro 

, 

NPT 
NLAL 
NLB.L 
NLAP, 
NLBT 
N.B 
NC 
BAP 

i 
¡ 

I J 
, , 

:=t= , ---t 
--+ 

\ 
\ 

\ 

, 

, 
, 
, 

I 

1\ 
-'$'ID':T·-:¡-fZ5 

/ 
/ 

T7 ,#"",,' ~" 

Ni\9 00 pro terrnirajo 
NMJ I::do alto 00 bsa 
NI\9 I::do baj:J 00 bS3 
NMJ I::do alto 00 preTIl 
NI\9 I::do baj:J 00 trffie 
Ni\9 00 oonqLeta 
Ni\91 de OJberta 
El3j3:J3 00 a;]LBS plLM8BS 

, 
, 

I 
I 

~ 

~ 

---_ .... 

-

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 



FACHADA NORTE. PLAZA DE LAS VIZCAíNAS 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogía escala 

arquitectónicos 
"'-' k= NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :250 = DJctos 00 inst~s NLAL NMJ I::do alto 00 bsa 
+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa NLB.L NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 

. Froy:;cdón bsa NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
IIIIIIIILJIIIHI L-----'I Imea cate pJr fach3da NLBT NI\9 I::do bap 00 trace metros - < - Imea lirru 00 Me N.B Ni\9 00 oonqLeta 

---¡ Imea p3rdBnte NC Ni\91 de OJberta d~e 

ISI R::gstro BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 
a13 lIIIIIIIt4IIIII 



FACHADA INTERIOR ESTE Y OESTE 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

simbdogía 

"'-' k= = DJctos 00 inst~s 
+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa 

Froy:;cdón bsa 
L-----'I Imea cate pJr fach3da - Imea lirru 00 Me 
~ Imea p3rdBnte 
ISI R::gstro 

escala 

NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :250 
NLAL NMJ I::do alto 00 bsa 
NLB.L NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 
NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NLBT NI\9 I::do bap 00 trace metros 
N.B Ni\9 00 oonqLeta 
NC Ni\91 de OJberta d~e 

BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 
a14 



FACHADA INTERIOR SUR 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

simbdogía 

"'-' k= = DJctos 00 inst~s 
+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa 

Froy:;cdón bsa 
L-----'I Imea cate pJr fach3da 

Imea lirru 00 Me 
~ Imea p3rdBnte 
ISI R::gstro 

escala 

NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :250 
NLAL NMJ I::do alto 00 bsa 
NLB.L NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 
NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NLBT NI\9 I::do bap 00 trace metros 
N.B Ni\9 00 oonqLeta 
NC Ni\91 de OJberta d~e 

BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 
a15 



FACHADA SUR. JOSÉ M. IZAZAGA 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogía escala 

arquitectónicos 
"'-' k= NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :250 = DJctos 00 inst~s NLAL NMJ I::do alto 00 bsa 
+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa NLB.L NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 

Froy:;cdón bsa NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
IIIIIIIILJIIIHI L-----'I Imea cate pJr fach3da NLBT NI\9 I::do bap 00 trace metros - Imea lirru 00 Me N.B Ni\9 00 oonqLeta 

~ Imea p3rdBnte NC Ni\91 de OJberta d~e 

> ISI R::gstro BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 
a16 lIIIIIIIt4H 



FACHADA INTERIOR NORTE 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

simbdogía 

"'-' k= = DJctos 00 inst~s 
+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa 

Froy:;cdón bsa 
L-----'I Imea cate pJr fach3da 

Imea lirru 00 Me 
~ Imea p3rdBnte 
ISI R::gstro 

escala 

NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :250 
NLAL NMJ I::do alto 00 bsa 
NLB.L NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 
NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NLBT NI\9 I::do bap 00 trace metros 
N.B Ni\9 00 oonqLeta 
NC Ni\91 de OJberta d~e 

BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS a17 



CORTE LONGITUDINAL A-A' 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogía escala 

arquitectónicos 
"'-' k= NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :250 = DJctos 00 inst~s NLAL NMJ I::do alto 00 bsa 
+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa NLB.L NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 

. Froy:;cdón bsa NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
IIIIIIIILJIIIHI L-----'I Imea cate pJr fach3da NLBT NI\9 I::do bap 00 trace metros - - Imea lirru 00 Me N.B Ni\9 00 oonqLeta 

---¡ Imea p3rdBnte NC Ni\91 de OJberta d~e 

> ISI R::gstro BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 
a18 lIIIIIIIt4H 
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CORTE LONGITUDINALL B,B' 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

simbdogía 

"'-' k= 
¡:¿::sJ DJctos 00 inst~s 

-+- Ink:i::b 00 rampa o exaaa 
. Froy:;cdón bsa 

L-----'I Imea cate pJr fach3da 
- Imea lirru 00 Me 
--------i Imea p3rdBnte 
ISI R::gstro 

I 

- 1--.-

I 

J - " ... , : 

~ , """ , , 
,1 ~ 

.' -, 

.. ' ",," 

J 
.. r h ~ , 

n ~ ;".' 

~ 
,- " 

Ll J In' '; ~ 

"'* 6 

"""""" """ 
~ • 

NPT 
NLAL 
NLB,L 
NLAP 
NLBT 
N.B 
NC 
BAP 

Ni\9 00 pro terrn irajo 
NMJ I::do alto 00 bsa 
NI\9 I::do bap 00 b28 
Ni\9 Ie:::to alto 00 preti l 
NI\9 I::do bap 00 trace 
Ni\9 00 oonqLeta 
Ni\91 de OJberta 
El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 

"'.~ 

o ... "-""'" 
"" " .,~ 

, 

"'-'-"-" 

" "'.Lili4 

~ 

"" '-

li1l P .~ 
., 

1 " .~ 

"' 
1 " .~ . 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 



t 8, 

" ",'",. 

," .o"" 

" L" mo ~, ~L N 

'"" ,'0 ~, ~L N 
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N T Tl 

,'" ',~ ~ nmn l 
f=iN= !TI 

~ ," ," , 1= 
I 

lIT ,~ ~ ,," 

I 

rn ,~ ~ fE; ," 

i 1= 

~" iJilf 
1= m=:m:'c ffi==c!TI== 

CORTE TRANSVERSAL C-C' 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

3 , [ 
8, 8, 8, 

,e~ 

IL Ii = "" "", 

'" ¡Uf [)I [)I f r~ I~ 
ro 

'" 
I ,e~ 

[)I [)I f JJ~ r N. +2 

¡Uf I~ N '" ~ 
,e~ 

&' ~ N. +1 

ro 
N 

_~ -~ lLo,o '" ~ 
r M' 

LJ N, 
N 

oBlb I ,n~ 

t ~ II~ I 

' , 

~ ~. 1111 
l'til 

000_, I '~ 

~ 
1111 

r N, 

~~. '!€'/¡ 
N 

'" I '~ 

1111 
r N , ' 

~~t ~ 
N 

'" I '~ 
/~é N ,' 

11 Í=111==c111==c111==c111~ 1==c111==c 111= 111==c 11~111==c 11 1=111==c111~ 1111 

simbdogía escala 

--- k= NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :300 = DJctos 00 inst~s NLAL NMJ I::do alto 00 bsa 
+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa NLB.L NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 

, Froy:;cdón bsa NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
L-----'I Imea cate pJr fach3da NLBT NI\9 I::do bap 00 trace metros 
- Imea lirru 00 Me N.B Ni\9 00 oonqLeta 
--------i Imea p3rdBnte NC Ni\91 de OJberta d~, 

ISI R::gstro BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 
a18 



~-8-. --~-8-. -t --8-. --~~-~8-.=-~~~~~~ 

CORTE TRANSVERSAL O-O' 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

arquitectónicos 

-

simbdogía 

"'-' k= = DJctos 00 inst~s 

+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa 
. Froy:;cdón bsa 

L-----'I Imea cate pJr fach3da 
- Imea lirru 00 Me 
--------i Imea p3rdBnte 
ISI R::gstro 

N .+2 

escala 

NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :300 
NLAL NMJ I::do alto 00 bsa 
NLB.L NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 
NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NLBT NI\9 I::do bap 00 trace metros 
N.B Ni\9 00 oonqLeta 
NC Ni\91 de OJberta d~e 

BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 
a18 



CORTE POR FACHADA 01 

Pretil ~a concr1lto -------1===¡íI---, 

Relle"" da tazontle para pendiente de-------1 __ ~ 
2">, aplanaao y 3 capas de 

~ ~ per ... abllizante ce~entoso Sellotex 

Muro de concrete ~ rTl aao, espesor de~=====jF,~E~~~ 20 en, r' e - 250 kglc n2 

Bastidor de acero a base oe PTR 00 3 ' ------M 
da 1.23 n da anche par 3.00 n da 

altura, con M Ua de acaro 
galvanizado 

Vegetación trepadora de sol. Var ______ ~ I 
<Jetal1a oe Muro Ve me 

Contenedor 00 acero a basa da PTR 2" ------¡¡¡¡¡-c¡ 
con dos M nos da pintura alquictáhca 

color negro s. n . a . para contener 
estr.eto vegetal 

Viga IPR do 12 x 6 t ' (310.33 nn ,-------fjl---" 
164.84 nn ) con sellaoor anticorrosHo 

Cancelarla do allll1inio anonuaao------H 
natural de 50.. con un cristal duovent 

4 +- 4 nn 

Loseta vlníl~ca de 3 c ns. 00 espesor ------~- r~~~~~ 
Losa 00 Meiza as concreto arTlaao-------!' 
espesor de 20 en, f '~ - 250 kglc n2 . 

Cantos laterales acabados en 
aparente pulido con goter6n incluido 

Caja 00 luz" base de v~n~l y---~ 
a~rilico 

Cortina ~ et'¡lic" enrollable por------I-~ 
sistena autOl11Ítico de lámna 

galvannada y carrileras reforzadas 
cal. 14 

F~rM Oe concreto p..olido de 4 CIlS de----fjj'o"¡ 
espesor 

Losa hpo Losacaro o s~ ~~lar Cal. 2o----flf"l 
con 6 c ~ 00 capa da cO~Dres~ón 

Mure [jo conteoción de coocreto----fllttt' 
art1ado según cilcule estructural de 

f·c.250 kg!c~ 2 

Guarnición da concrato de protección----fjj'o"¡ 
con pintura v1llílica a M rilla 

Fir ~ e [je concreto p..olido de 4 c~s de----f¡¡,~ 
espesor 

Losa [jo ~ iI1 entación 00 concreto ----f¡¡,,,¡ 
art1ado según cilcule estructural de 

f ·~ - 250 kg!c~ 2 

Terrene ~on trata~iento de SUSlO---~g¡¡E~f!:;rr~m~iIEé:l 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogia 

...-. k= NPT 
arquitectónicos = D..x::tos 00 inst~s NLAL 

+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa NLB.L 
Froy:;cdón bsa NLAP 

'----' Imea cate pJr fach3da NLBT - Imea lirru 00 Me N.B 
--¡ Imea p3rdBnte NC 
ISI R::gstro BAP 

escala 

Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :175 
NMJ I::do alto 00 bsa 
NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 
Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NI\9 I::do bap 00 trace metros 
Ni\9 00 oonqLeta 
Ni\9 00 OJbBrta d~e 

El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 
a18 



~ 

CORTE POR FACHADA 02 

!"""-'''"'l"'------------------'''''m'''' de herraría a base de 
00 3 x ,. 

de concreto 

I:i!--l--------------- Bastidor a base de PTR 2" con 2 Mnos 
de plntura alquldáUca color oogro 
s. ~ .a. Para contener estracto vegetal 

~----''hlH--I---------------'"'' da nadara tratacta para exterior 

~ 11--1----------------,'00"', corrediza de cristal 
te~pladc clllro as 9 ~~ de con 
cancelaria as alu~inl0 anonizado 
natural 00 50 m 

11--------------- ",,,,",, da harraria " base de 
00 3 x ,. 

,¡¡¡¡!1f!:'11~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= :,:::': vlnilica oe 3 c ~ s. de espesor F IPR da 12 x 6 i" (310.38 x 164.84 
sellador anhcorrouvo 

f-J---L-l-l--Ij---------------"M"Ó' da tablaraca de 13 ~~ con dos 
~ snos da pintura blanca suspendido con 
alamr. galvanizado 1il60 C ~ 

r=====:j:zíM---------------,~:: as Ilaciz. de coocrato HMOO 
espesor as 20 ~~, f'c- 250 kg!c ~ 2. 
Cantos laterales acabados en aparente 
pulido con gotar6n incluido 

~------------Caja de luz con letras de 
acrílico para anlllcio co~arcial 

pivotante da cnstal te ~plado 
da 9 ~~ 

vinilica 00 3 c ~s. da aspasor 

tipo Losacaro o umlar Cal. 20 
c~ oa capa da cO '1'rauón 

aa contoodon da concreto ar~ado 

P----,Oo,'~';~~.viga oe ~caro y concrato. 
estroctural 

concreto de protacción 
viníUca anarilla 

concreto pulldo de 4 c ~ de 

con trata~iento 00 suelo 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogia 

...-. k= NPT Ni\9 00 pro terrnirajo 
arquitectónicos = D..x::tos 00 inst~s NLAL NMJ I::do alto 00 bsa ... Ink:i::b 00 rampa o exaaa NLB.L NI\9 I::do bap 00 bS'l 

c1~ 
Froy:;cdón bsa NLAP Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 

'----' Imea cate pJr fach3da NLBT NI\9 I::do bap 00 trace - Imea lirru 00 Me N.B Ni\9 00 oonqLeta 
--¡ Imea p3rdBnte NC Ni\9 00 OJbBrta 
ISI R::gstro BAP El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 

escala 

1 :175 

cotas en 

metros 

d~e 

a18 



CORTE POR FACHADA 03 

~;;;;¡¡¡"",,'§J~~~~~~~JtI;;;:~;:~~~ ,. 12 < 6 ;' (]10.J. < ,S 4 .04 - 1 con 

. ntioorro.,vo 

. ""ro d. " d ••• ,..s", para oo."n.r 

"--___________ ,'" " .",.oill d. oonor"o u udo .. pooor ,. 20 
k~IOlI2 

I-------------'"o,""'_~,,',," '."" anoniHdo natural d. "" ~ ..... 
f----"'''''' d. n.ruria • b ... d. solor •• ,. J < " 

rooibir d • • • doro 

f------------,,,,,, a batlbl • • o ... ,. triplay d ... dor a oon 2 
d. p1ntur. ato< bl.no a 

~z:¡z=¡zz:3~t~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::;;:: a b ... ,. tnplay , . .. d.r a 0011 2 oOP" lito< blanoa 

d. u oill d. oonoroto u udo .. pooor ,. 10 
0 0 , 1'0_2"" k~IOlI2. Con'os bUrd •• aoab.dos.n 
aparont. pulido oon ~otoroo 11101U100 

"-------------0." . " ~~.bbli01'a.l ,.1 10001 o"".roi.l o 

~~~~~§E~~~~E=======::::: : p,"o .. n'. do ori ... l ,.",,10' 0 ,. " -
"in11io. do Jo ... d. "po'O<' 

'11'0 lOHOorO o oiJUlar Cal. 20 oon So. ,. 
oop ' d. oo""r •• ion 

!~tl;:r~.t~o ("O.>! < '60.1' '' ) oon 
.i~ . d •• ooro y O,,"ONtO. V.r ,.ull. 

~_lL __ L=1--------~':;;;:;': ~ . ""nocoto ~o pronoción 0011 p1J1tur. 

--------c>'" do oono",'o pulido d •• 011 d. "p.sO!' 

OlloO!lUoión d. oonoro'o .r .. do •• ~n 
.. truotural d. f '0_20" K~ lo.2 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogía 

---- k= NPT 
arquitectónicos = DJctos 00 inst~s NLAL 

+ Ink:i::b 00 rampa o exaaa NLB.L 
Froy:;cdón bsa NLAP 

'----' Imea cate pJr fach3da NLBT - Imea lirru 00 Me N.B 
--¡ Imea p3rdBnte NC 
ISI R::gstro BAP 

escala 

Ni\9 00 pro terrnirajo 1 :175 
NMJ I::do alto 00 bsa 
NI\9 I::do bap 00 b28 cotas en 
Ni\9 Ie:::to alto 00 pretil 
NI\9 I::do bap 00 trace metros 
Ni\9 00 oonqLeta 
Ni\91 de OJberta d~e 

El3¡a:1a 00 a;]uas plUWlBS 
a18 
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PLANTA DE PUNTOS DE SUSTITUCiÓN DEL TERRENO 

JETGRounNG 
CORTE ESQUEMÁTICO 

-1-

- +----f-- Colullnls de suelo 
.... mpl.zada. por mortero 

_ ~ de resistencia adecuada 

---f-- Terreno de Zona lIle 
(Arenas y 1~o8) 

___ ¡¡¡¡_'----___ "''----_____ ~ _ _ Iii~'''_0. - Estrato resistente 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

cimentación 

simbdogía 

BAP 
EXT 
N 
NPT 
NLAL 

Ebmb3 00 alta pr8S,Ó'l 
ExtrcctCf 00 are 
NMJ 
Nrve de pro temirajo 
NI"" 19ch:J alto de B bs3 

CT 
C 
T 

Caltratraoo 
Cdumna. 
Trabe 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros - La LOr)JILKJ de arlCl3j:J 
'r I-:d;::~::-e ---

N::JTAS: Las d m2(iSDrles, 13. brgtL.d de ancaj2 y e arrnac:b se adartarán a 8s sdd xcre.s y rorrnatf¡as de 
cábLk:> ocnes¡::a')dentes C1 
Las cctas r'getI :scbre el db up 



N. +/-0.00 

I I i I I 
.... I I I I 

I I I I 
I I I I 
I I I I 

N. -10.70 EXCAVACOO PM.\ CJ.. ótl OC a WDIf!CilN i 

" .. .. 
.. ... 

. 

- ~ 

.... 
. 

,~~ • ~~~ 

CORTE LONGITUDINAL DE TRATAMIENTO DE SUELO 

N. + .00 

I I 
.... I I 

1I I 
1I I 
1I I ~ N. _'0.70 1I E~c.\V/ICI6N PARA CA ·I>N oc ct.ENT.\iJGN 

... 

... 

-~, .. ... 
RESISTENTE 

CORTE TRANSVERSAL DE TRATAMIENTO DE SUELO 

I 
I 
I 
I 
I 

. 

~ 

. 

~ 

I 
I 
I 
I 
I 

. .. .. 

.. 
. 

I . 

Sarta de perforación o 
lnyacc16n 

I 
I 
I 
I 
I 

Colu.nu de auelo 
ree.plazadu por .. ortaro 
de reaiatencia adecuada 

Estrato a .. ajorar 

Colu.naa de jlt grouting an 
procaso 

-1 Eltrato rasiatenh 

Tobera (Jet Nl;lzzll) 

~. 

I .... 

I 
I .. 

® I 
I 

. . . . 

-

I 

I~ 

-

-

Sarh da perforación o 
inyac:c:i6n 

Colu.nu de aullo 
ree.plazadu por aortero 
de realatencla adecuada 

Estrato a .. ejorar 

Colu.n .. de jat grl;luting .n 
prl;lc:esl;l 

Tobera (Jet Nozzll) 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogia escala 

cimentación 
BAP Ebmb3 00 alta pr8S,Ó'l CT Caltratraoo 
EXT ExtrcctCf 00 are C Cdumna. 

1 :500 

N NMJ T Traoo cotas en 
NPT Nrve 00 pro temira:=b 
NL A L NI"" 19ch:J alto de B bs3 metros - 'r Icd:::~:::e:------
La LOr)JILKJ de arlCl3j:J 

N::JTAS: Las d m2(iSbrJes. 13. brgtL.d de ancl3.j2 y e arrnac:b se adartarán a 8s .sddxcre.s y rorrnat f¡as de 
cábLk:> ocnes¡::a')dentes C2 
Las cctas r'getI :scbre el d b up 



CAJÓN DE CIMENTACiÓN NIVEL -1 
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1 1 1 i 1 

1 1 1 1 1 1 

~ 1 i 11 1 1 i 
•• 1 r 

11 ' ! ~ l ' , 
1 ' ~ , , 

• 1 1 11 1 1 1 ¡ i 11 1 1 i 

.1 i 1::1 
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1 1 1 1 

~ l i ~ 
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! 
1 i 11 ' i ~ l ' 

, i i ~ 
¡ 1 

! I!!I 
1 1 1 1 

I I - , 
1 1 11 1 1 1 1 1 

! 1 11 , : ~ 1 , 1 , 1 , ~ I : ~ : ~ •• 1 : i 11 1 1 1 

I 1 ..,JI 1 1 i i i 

B o o B B B B B B B O 

LOSA DE CIMENTACIÓN 
Dll.4liE le/M. 

............ ... 1 I::::/""orl... t!:!I:",~_ 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogía escala 

BAP Ebmb3 00 alta pr8S,Ó'l CT Caltratraoo 
EXT ExtrcctCf 00 are C Cdumna. cimentación 1 :500 

N NMJ T Trabe cotas en 
NPT Nrve de pro temirajo 
NLAL NrMJ 19ch:J alto de B bs3 metros - La LOr)JILKJ de arlCl3j:J 

r ~d~~e~----
N::JTAS: Las d m2(iSDrles, 13. brgtL.d de ancaj2 y e arrnac:b se adartarán a 8s sdd xcre.s y rorrnatf¡as de 
cábLk:> ocnes¡::a')dentes C3 
Las cctas r'getI :scbre el db up 



CAJÓN DE CIMENTACiÓN NIVEL-2 

~r~~rr~UT" i- " ui- "T"i-uT" i-u ui-uT"i-u ... -t- 3,t --i 
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- --i--- I I I I 

I I 
I I I , 
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ro ,~. ,>K ' b~K ¡ 

~ 
I I I I I I I J I J I I 

.i 
I 7(i)«1Y( 1<i)«~ 
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c_' 

lXYOMNA MJ!(TA (DE A(;llIO Y IXWCRITO) 

.~, •• , ... ¡.~ 
.. ..,"'t • ...,.,.. " __ 'oJ_ 

o 

SECCiCJN 1501~ 

H T~ 

~~/;! ln'?/';?m'? - 7)ijfLfC SEC~ ~1Pf/ 
"-- 32.74 kg/m2 

,1~ ~~ " " : . , . 
J.. / / \ #502 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogía escala 

BAP Ebmb3 00 alta pr8S,Ó'l CT Caltratraoo 
EXT ExtrcctCf 00 are C Cdumna. 

1 :500 cimentación 
N NMJ T Trabe cotas en 
NPT Nrve de pro temirajo 
NLAL NI"" 19ch:J alto de B bs3 metros - La LOr)JILKJ de arlCl3j:J 

TI I-:d;::~::-e ---
N::JTAS: Las d m2(iSDrles, 13. brgtL.d de ancaj2 y e arrnac:b se adartarán a 8s sddxcre.s y rorrnatf¡as de 
cábLk:> ocnes¡::a')dentes C4 
Las cctas r'getI :scbre el db up 



CAJÓN DE CIMENTACiÓN NIVEL-3 
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EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbd ogía 

BAP 
EXT cimentación 
N 
NPT 
NLAL 

~ .. ~ .. ~ .. ~ 

I I I 

-
, , , 

, , , 

, , , 

, , , 

~JJ!Lo:tmDE~CK(t',{C-1 

VlG<1 MET,0~ 

.. - " ..... , ... 
........ ou" .. 
~ ... " .. " 

"'11
l - L-"" .~. ~ 1l 

" 
•• _,.~,I .. I .. , ........... 

.. lo .. 

Ebmb3 00 alta pr8S,Ó'l 
ExtrcctCf 00 are 
NMJ 
Nrve de pro temirajo 
NI"" w-o alto de B bs3 

.. " .. " o,, 

I I I I 

, -
~1l(~ , 

, , 

-
, , 

~17(fI'; 

I~ II I~ 

RlCFUER2Q DE CONCI/ETO 

e 
r 

~ 

_. 
" .. -
" Jr t' 1

l 

" 

escala 

CT Caltratraoo 1 :500 
C Cdumna. 
T Trabe cotas en 

metros - La LOr)JILKJ de arlCl3j:J 
~ ~d~~re -----

N::JTAS: Las d m2(iSDrles, 13. brgtL.d de ancaj2 y e arrnac:b se adartarán a 8s sdd xcre.s y rorrnatf¡as de 
cábLk:> ocnes¡::a')dentes e5 
Las cctas r'getI :scbre el db up 



DETALLES DE CAJÓN DE CIMENTACiÓN 

r 
r 
r 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

cimentación 

simbdogía 

B,A,P, Bcmb3 de a'ta presón 
E>(T. Extractor 00 aire 
N NI\9 
N,P.T. NM?I de pro tamirajo 
N.LAL NMJ ocro ato de B b2a 

-t . ~ . '<:!'l .. " ."-. ~. '~ .. ;; .. 0; -_.:-' G~ 
, -A ,' '. -, .1;' 

~"",i.io •• ",-,".- ... 
-.. - .... ... ~ _ . , .. _._-

CT 
C 
T 

Contratrabe 
Columna. 
Trabe 

escila 

1 :500 

ootas en 

metros - La LmgW de m d:¡:J 
I ~d~'~'e------~ 

NJTAS: 13s d mEnSiores, kl. brg tuJ 00 arcaje y el armado se adaptarán a 8S EOIdtXDnes y ramativas de 
cábub cm~tes C6 
Las octas rgen &±:re el d bJp 



DETAlliS DE CAJóN DE CIMENTACiÓN 

tr:a. 

. . __ ...... . 
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... .. \ 
--

• , .. ti. 

I ~ 
I u-

WFICIO DE Y1VIENDA CON COMERCIO sirnt:ob;¡ .. , 

cimentación 
BAP, &mm 00 ata ptB3bn C.T Caitratraoo 
00 Extr¿dor 00 ailB c. CWmce 

1 500 

N. Nf..I3l T Traoo 
N.P.1 NMoilde pGotsrmhacb 

s:J 
NLA.L NMoiIIEcho ato 00 13 bsa - LB l..cnJtl.d 00 arcl3j3 

metros 



PLANTA ESTRUCTURAL. ZONA COMERCIAL 

A B 

- 1,1 U 

~ ~ !.I - ; --
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I ! 
• ¡ 

¡ 
2 : 

· ¡ 
-
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• 

I , 

4 , 
¡ 

5 
j ¡ 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

estructurales 

-

!! 
, 

<fJ> D E F G H I J 

, ; - r-- ' , - - , , - - -

3, 1 ~ , ____ 1,8 -.Aj r-- ; ; \.1 - f-;~ J ,l ___ J ,l 

X " ,", p x IY tl~~ ~~~ / " " " " , ; 

iS/ ' I~ " ,-, 1/ \ 
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~ 
/, 

e e 

V 
" ,-, -, 

r , ; , 

V , , 
, 

.'lf 
' " ,V ,-

lXIl 

X 00'" 
, 

" .. m. " . • ¡.~ 
c. ... " .... "" ,*, 
f ' , - '",, ' ol .. ' 

N¡~ 
" .. 

simbdogía 

--- lrabe prirdpgl 

,- , 

----------- Trate SECUrdaJia. 
... _- kmadura 

--- Muro rn C3r(j3 

=== Muro d visCfb 

, 

~ 
~ ,-, ,-, 

""'ro 

CUBOELEVADOR 
OET.W.E , ffT. 

N 
NPT 
NL AL 
NLB.L 
NLAP 
NLBT 

" ,-, 
\ lé , f-=-" ,-, 
' , 

, , ,-2 

tlX 1 
, 

! \ 

X 
,- 2 

~ 

Nce 
NM3 00 pro termirajo 
Nce l::ch:J alo rn B bs3 
NI'" l::ch:J ba¡:J rn bS3 
Ni\9 lecho alto de pretil 
NI'" l::ch:J ba¡:J rn rrib:J 

N::JTAS: Las d m2(iSDrles, 13. brgtL.d de ancaj2 y e arrnac:b se adartarán a 8s sdd xcre.s y rorrnatf¡as de 
cábLk:> ocnes¡::a')dentes 
Las cctas r'getI :scbre el db up 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 



PLANTA ESTRUCTURAL. DEPARTAMENTOS 

A B 

f---- J.l 

~ 1-- ; 
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I 1 
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EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

estructurales 

-

r7 D E F G H I J 

U ; - ~,5-f--; ;-1------,1 - 1-- -; 
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"VR'''=~ 7XJClJUNA MIXTA (DE ACERO Y ctJNCIEro) DETAUE 2 ESr.. 1.2Om Jt 2Ot:m 

'" 
;"" .. " " ;~ ~ c."' ... to .... .. , 

f',·""'.1,02 
~" 

=/3«20 

T_' T4 UURODECONCRETOEJE 

=~Vf&lt1PR =-~Vf&lt1PR ~~ ~ lIJO MI!MS 

,~, ~~ " I " " I " 1~ 1 l J I Jf 
" , 

simbdogia 

--- "Trabe prirdpgl 
---------.- Trabe SECUrdaJia. 

. ""-- kmadura 

--- Muro rn C3r(j3 

=== Muro d visCfb 

N 
NPT 
NLAL 
NLB.L 
NLAP 
NLBT 

Nce 
NM3 00 pro termira:=b 
Nce l::ch:J alo rn B bs3 
NI'" l::ch:J ba¡:J rn bS3 
Ni\9 lecho alto 00 pretil 
NI'" l::ch:J ba¡:J rn rrib:J 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 

N::JTAS: Las d m2(iSDrles, 13. brgtL.d de ancl3.j2 y e arrnac:b se adartarán a 8s sdd xcre.s y rorrnatf¡as de 
cábLk:> ocnes¡::a')dentes e2 
Las cctas r'getI :scbre el d b up 



PLANTA ESTRUCTURAL. ÁREAS COMUNITARIAS 

A B C C' D 
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EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

estructurales 

-

-

, -
3,2~ 

'o, 

UNIÓNDEUURODEGARG4 YV1GA.UETÁLICA 
D€T J EST. 

VJ.a. , ... do , . x •• 

r)(~ 
~ 
~ I 

~ 
, 

~ 

\ ! 
'0/\ 

~ 

'o, - I 
e n 

'o, 

" 
X II 

simbdogía 

--- lrabe prirdpgl 
----------- Trate SECUrdaJia. 

... _- kmadura 

--- Muro rn C3r(j3 

=== Muro d visCfb 

, 
. ,..,loJ ' 

"",,.to "",," 
:"': ::"'.' ',:,' 

I ~ 
I llJ'oo 

N 
NPT 
NLAL 
NLB.L 
NLAP 
NLBT 

'" , .J . . .... 

Nce 
NM3 00 pro termirajo 
Nce l::ch:J alo rn B bs3 
NI'" l::ch:J ba¡:J rn bS3 
Ni\9 lecho alto de pretil 
NI'" l::ch:J ba¡:J rn rrib:J 

escala 

1 :500 

cotas en 

metros 

N::JTAS: Las d m2(iSDrles, 13. brgtL.d de ancaj2 y e arrnac:b se adartarán a 8s sdd xcre.s y rorrnatf¡as de 
cábLk:> ocnes¡::a')dentes e3 
Las cctas r'getI :scbre el db up 



CRITERIO INSTALACiÓN HIDRÁULICA 

LJ ~ ~ 
/ 

i 
PLANTA DEPARTAMENTO TIPO 

1-
/ 

~ I O A 

Y :J '1 130 

~ 0 

1901 90 ~ 

l~ B~ TI(G ~ 
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~s[AE 

ISOMtTRICO 
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: 

\ 
1130 
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1 
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r olG] 
--
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,0 Al l' 

¡ i '11' 
lV : : , l' 
',,- 1: I 

',,- :: 'i '-J. : 1, 

''----iJ 
i 1 

1 1, 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbdogía 

---- -- -- -- Tube'"l3 de 8JU8 fu 
--- Tute13 00 (3JLJ.3 calente 

CIL-l 
instalaciones 

:--------r-----------t ---------------- TUMe de a;]U13 trata::la SCN' 
SCAT 

c:aenta:l:x de a;¡J8 MC3 

ca-O-Pex MxIEI:J E-OO 
8JOO cdumna 00 Egua 1TB 
aJoo cdumna 00 Egua. 

trata::la -
----w-- VáMJa reguB=bra 

I\OTAS: Las rnecid3.sde 88 tLber13..s están mms en mfmetreG 
Las tL.bErlas de aimertxm de agua caJente Ó3bEfán levar aisJamierto témbo t0 1hermaflex de 1/2 pugam 
deffi[B&X_ 

Tedas Bs tubeias d2terán llEvar una p:njooe entre 1 y n 

íJ 

escala 

1 :25/1 :75 

cotas en 

metros 



CRITERIO INSTALACiÓN SANITARIA 

~ ~ ~ I ¡1= 
i 

5 1J1= + O i500 

OH -~~\Q" _ ! JUY ~ i 1 00 \ ~.a H-1~ -'+ 10 _f ~,L .~ 

& / Ilnnm : : ' -_ 500 

P~~ @ WÓI 
"-

'GJGJJ @ i 

"---º---

ISOMÉTRICO 

EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO 

instalaciones 

-

simbdogía 

------------------ Tute1a. de cguas regrffi de PVC S3Jlitarb 
--- ------ TuterBOO 8Juas grises 00 FVC S3l itarb 
--- Tuoom 00 \ffina:rn 00 PA; ([XX 

pl3ferrJ) 

N::JTAS: Las med d:l.S de 8S ti.bet13s están ooms En ml~ros 

Tedas las tubeias d21:::erán llevar um. pEOderte 00 1 CfX, 

SAN 
BAG 

C«l • 

PLANTA DEPARTAMENTO TIPO 

El'l)3:ia 00 a;]uas CB;]ras 

El3)3:ia 00 a;]US3 gB3S 

Peglstro CDl cDade'"a 
CdéK:B"a rn::::a., f--Jef.,ex rvro 
282·H 

escaJa 

1 :25/1 :75 

cotas en 

metros 

elCHe 



CRITERIO INSTALACiÓN ELÉCTRICA 
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EDIFICIO DE VIVIENDA CON COMERCIO simbd ogía 

-- Tube'"l3 por muro y tocho 
------------------ Tute13 por pro 

:--------,----------i E:l Tffiao 00 dstnbLJCÓn 

instalaciones 

te Tub9rB sute 
® Ebtón 00 tmbre - U 331m hc:m::>:Jcmte cE CB'1tro 

[[JeJ ~ 

PLANTA DEPARTAMENTO TIPO 
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El análisis qoo se rooi zó 00 Cootro Histé.,)o oos panritó 
asu rri r qoo "" mayor p'¡rirronK> da asta aspaoK> urbaoo da \3.n 
amaOO vabr sirrt0!oo, as "" humaoo. Praizar B oon9EllVaoÓl1 
da su ,;da urbana aún más q.¡a la da cualqua patrirronK> 00-
f>cado as un objaM:> irralu\3.bla 

Estud ;a. 00 asla dooutn9l1to la hisbria da asla tanibro, foo una 
\3.roo indispem .. bla para rooordar q.¡a "" Cootro Hisk<oo ha 
siOO oonst l uiOO por d"",sas formas url::anas y arqu l oobn>cas 
q.¡a se han sobrapoosb a rffiOOffi da capas 00 un es¡::aoK> 
url::aoo 00 "" q.¡a prooi"'-tn9I1te 00\3., es una da sus mayores 
cuai dadas 

La hisk<ia da la oonforrraoÓl1 00 Cootro Hisbrioo y a prcoeOCl 
da cambio qoo vive 00 laaotualKiad, asi corro las probamáti
cas ct l::anas da tl1O'..ilKiad Y viviooda qoo se v .... oo aotuamoote 
00 tom IaZona M6tropoitana 00 Valla da Méxoo, oosobligg.n 
a oonoOOr k>s prcoeOCls urbaoos sdore roavas bases, a ax
pk:<ar d ferootes oof0qJ6s fundados 00 un rigJroOCl prcoeOCl da 
nvestigaoÓl1 qoo oos pe<rrita aprooiar la comp~iOOd da aste 
un"'a<OCl 

~,.. nuevas iJeas aoa<ca da k> qooes, y pe<ooguirros q.¡a 
sea, "" oootro da ruestra Cu dad, "'I're9E!l1ta,," ralo rrás inlefe
"'-nla da la sintesis integradora da arqJit€ctura, ¡::ai",-je, d oofJo 
url::aoo y espa<:i:l públoo 00 noostro ¡::aís. Ranvootar "" Cootro 
00 9610 ra",-úara da una aproximaoÓl1 urbana qoo par rri \3. la 
OOIll'roosión da su ';00 púb ioa ciuOOdana, sno qoo 0C<1 in
d spoo",-blas las popoostas orientaOOs a B aoo >é:t1. En esta 
9E!I1tido, pr~ un oohoK> da vivienda q.¡a integra,," UOCl 
oornarcial y m,,,,), raptesoo\3. un aoefcamiooto a asta objatM:> 
a pe<oogur pa "" disOOo urbaoo da la CiuOOd, q.¡a Ca da cam
biar Bastrata9a da li rrit,.. sea pr~ UOClS da sook> haoia la 
da for rm lar prCl'¡'€Ctos ejecutables 



La manera en que este documento afronta la intervención en el 
Centro Histórico es una muestra de la manera en que entendem-
os la arquitectura el día de hoy: ha dejado de ser la disciplina 
individualista y escultórica para autocomprenderse como parte 
del conjunto de la ciudad, que se modela a través de las per-
sonas y sus distintas formas de apropiación y que más que una 
construcción material, es una construcción económica, política y 
sobretodo, social.

Así, para realizar la propuesta arquitectónica se partió de tomar 
en cuenta las visiones teóricas de urbanistas y arquitectos, los 
consensos y estudios que se han elaborado del Centro Histórico, 
las visiones especializadas y la cotidianeidad de este espacio 
urbano, así como la conformación de uno de sus barrios desde 
los puntos de vista urbanos, antropológicos, históricos y arqui-
tectónicos, y del análisis que este Seminario de Titulación suma a 
esta vasta línea de investigación sobre la que han de basarse las 
acciones materiales directas.

La finalización de esta propuesta arquitectónica no es más que la 
respuesta a este proceso y su importancia radica en los proble-
mas urbanos que soluciona y no en las formas que propone. 

 La respuesta arquitectónica se inscribe dentro de los par-
adigmas actuales de la arquitectura contemporánea como la sus-
tentabilidad económica, social y ambiental, la accesibilidad, flexi-
bilidad, diversidad y la incorporación de tecnología actual. Así 
mismo, se ha desarrollado con base en todos los requerimientos 
que implica intervenir en el Centro Histórico, como una adición de 
arquitecturas que también requiere a presencia de la arquitectura 
contemporánea. Sin embargo, el mayor logro de este documento 
no es el diseño de un objeto arquitectónico en particular, sino 
el hecho de concretar y materializar –de alguna manera- todas 
las ideas que emergen del estudio de este modelo de la ciudad 
posible. Así como, seguir abriendo el camino de las acciones, 
ideas, análisis y estudios del Centro Histórico cuyo estudio y trato 
permanente es indispensable para el futuro urbano de la Ciudad.
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