
1

GUSTAVO A MADERO
ATZCAPOZALCO

HIDALGO

UTEMOCTUAHUUACUAHUUUAHUTEMOCCUAHUTEMOC

NZAAAVENUSTIANO CARRAAAVENUSTIANO CARRANZAVENUSTIANO CARRANZAAANO CARRANNNUSTIANO CARR N

CUAJIMALPA

O OBREGONGOALVARO OBREGONNRO OBREGON

BENITO JUAREZZZBENITO JUAR

COOOZTACALCO

ZTAPALAPA

COYOACAN

MAGDALENA
 CONTRERAS

TLALPAN

XOCHIMILCO

MILPALTA

TLAHUAC
muacm
museo urbano de arquitectura de la ciudad de méxico



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



2



3

muacm
museo urbano de arquitectura de la ciudad de méxico

Tesis que para obtener el título de Arquitecto presentan:

Verónica Lozano Magnus 
Ramón Rossano González

Sinodales:
arq. Francisco Rivero García
arq. Luis Fernando Solís Ávila
arq. Irma Romero González

Cd. Universitaria, México D.F. 
Febrero del 2015

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Arquitectura

Taller Jorge González Reyna



4

Verónica

A mis padres y abuelos  por siempre apo-
yarme y creer en mi. De no haber sido 
por ellos no habría llegado hasta aquí. 
A mi hermana por ser mi mejor amiga y 
ser un ejemplo de tenacidad. A Alejandro 
por siempre impulsarme a ser mejor y ser 
una parte tan importante en mi vida.

Ramón

A mi familia que siempre creyeron en mí, 
en especial a mi mamá, por su amor y su 
consejo, a Fernando por su apoyo incon-
dicional, a mis hermanos Ashly y Ricardo 
por su cariño, a mis tíos Ivonee y Jero 
por su cobijo, a Ceci y a mis amigos por 
su compañía y colaboración, a mi abuelo 
que fue un gran sustento y a Dios porque 
sin él no hubiera sido nada posible.



5

GUSTAVO A MADERO
ATZCAPOZALCO

MIGUEL
HIDALGO

UTEMOCTUAHUUACUAHUTEMOUUAHUTEMOCCUAHUTEMOC

NZAAAVENUSTIANO CARRAAANUSTIANO CARRANZAVENUSTIANO CARRANZAAANO CARRANNNUSTIANO CARR NN

CUAJIMALPA 

ONOEGOGALVARO OBREGONNRO OBREGON

BENITO JUAREZZZBENITO JUAR

COOOZTACALCO

ZTAPALAPA

COYOACAN

MAGDALENA
 CONTRERAS

TLALPAN

XOCHIMILCO

MILPALTA

TLAHUAC

a una ciudad que requiere 
tantos artefactos urgentes...

Mendes da Rocha



6

    I.
1 INFORMACIÓN

1.1 Introducción......... 11

1.2 Planteamiento del 
problema....................12

1.3 Hipótesis..............14

1.4 Justifi cación.........14

1.5 Intenciones, Metas y 
Objetivos....................15

     III.
3 ANÁLISIS
3.1 Estudio de edifi cios 
análogos...................................28

3.1.1 Espacialidad....................30
•Pabellón de Barcelona / Mies Van der Rohe
•Serpentine Gallery / Jean Nouvel
•Serpentine Gallery / Frank O Ghery

3.1.2 Función...........................36
•Expo Shangai Italia / Bicuadro
•SC Studio / Marcio Kogan

3.1.3 Estructura........................40
•Museo de arte moderno / Tadao Ando

3.1.4 Integración.......................42
•Estadio de atletismo / RCR Arquitectes

II.
2 INVESTIGACIÓN

2.1 Marco Teórico...............19
2.1.1 Saber ver la arquitectura 
2.1.2 La exposición del espacio
2.1.3 El pabellón

í
museo urbano de arquitectu
índicedice



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



3.2 El área de intervención........44

3.2.1 Las estanciones
de zona......................................45
•Emplazamiento para las esta  
ciones de zona
•Lista de Sitios de interés

3.2.2 El pabellón para la estación 
principal......................................48
•Emplazamiento
•Contexto físico
•Accesibilidad, fl ujos y mobilidad

7

V.
5 CONCLUSIÓN

5.1 Trazo de la Ruta...............72

5.2 Estación principal.............80
•Emplazamiento
•El conjunto
•Vistas Generales
•Edifi cio A
•Edicio B
•Edifi cio C 

5.3 Diseño y criterio
estructural..............................96

5.4 Diseño y criterio
de instalaciones.....................98

5.5 Estructura de costos........100

5.6 Estación de zona 
San Ángel..............................101

              IV.
4 SÍNTESIS
4.1 Programa Arquitectónico..........58

4.2 Diagramas de 
funcionamiento................................60
•Diagrama general de relación de espacios
•Diagrama zona de servicios
•Diagrama de zona administrativa
•Diagrama de espacios complementarios

4.3 Estudio de áreas.......................62

4.4 Zonifi cación...............................63

4.5 Concepto...................................64

4.6 Defi nición volumétrica...............66

ura de la ciudad de méxico



8

5.7 PROYECTO EJECUTIVO
5.7.1 Planos Arquitectónicos
Planta de conjunto  A-01
Planta sótano conjunto  A-02
Planta baja conjunto  A-03
Planta alta conjunto  A-04
Planta azoteas conjunto  A-05
Fachadas de conjunto  A-06
Planta Sótano    A-07
Corte Sótano   A-08
Corte Sótano   A-09
Planta Baja Edifi cio A  A-10
Planta Alta Edifi cio A  A-11
Planta azoteas Edifi cio A A-12
Cortes Edifi cio A  A-13
Cortes Edifi cio A  A-14
Fachadas Edifi cio A  A-15
Fachadas Edifi cio A  A-16
Fachadas Edifi cio A  A-17
Fachadas Edifi cio A  A-18
Plano Escaleras Edifi cio A A-19
Plano Escaleras Edifi cio A A-20
Planta Baja Edifi cio B  A-21
Planta Alta Edifi cio B  A-22
Planta Azoteas Edifi cio B A-23

Cortes Edifi cio B  A-24
Cortes Edifi cio B  A-25
Cortes Edifi cio B  A-26
Fachadas Edifi cio B  A-27
Fachadas Edifi cio B  A-28
Fachadas Edifi cio B  A-29
Fachadas Edifi cio B  A-30
Corte Por Fachada 1  A-31
Corte Por Fachada 2  A-32
Corte Por Fachada 3  A-33
Plano Llave   A-34
5.7.2 Planos Estructurales
Planta Cimentación  E-01
Planta Entrepiso 1  E-02
Planta Entrepiso 2  E-03
Planta Entrepiso 3  E-04
Detalles 1   DET.E-01
Detalles 2   DET.E-02
Detalles 3   DET.E-03
Detalles 4   DET.E-04
5.7.3 Instalaciones
INSTALACIONES HIDRÁ ULICAS
Planta Baja de Conjunto I.H. IH-01
Sótano I.H.   IH-02
Planta Baja Edifi cio A I.H. IH-03
Planta Baja Edifi cio B I.H. IH-04
Planta Alta Edifi cio B I.H. IH-05
Plafones I.E.   IE-13



9

INSTALACIONES SANITARIAS
Planta Baja de Conjunto I.S.  IS-01
Planta Alta de Conjunto S.I.  IS-02
Planta Azoteas de Conjunto I.S.  IS-03
Sótano I.S.    IS-04
Planta Baja Edifi cio A   IS-05
Planta Baja Edifi cio B   IS-06
Planta Alta Edifi cio B   IS-07
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Planta Sótano Conjunto I.E.  IE-01
Planta Baja Conjunto I.E.  IE-02
Planta Alta Conjunto I.E.  IE-03
Planta Sótano I.E.   IE-04
Planta Baja Edifi cio A I.E.  IE-05
Planta Alta Edifi cio A I.E.  IE-06
Planta Baja Edifi cio B I.E.     IE-07
Planta Alta Edifi cio B I.E.  IE-08
Planta Sótano Contactos  IE-09
P.B. Edifi cio A Contactos  IE-10
P.B. Edifi cio B Contactos   IE-11
P.A. Edifi cio B Contactos   IE-12
5.7.4  Planos de Albañilería  y       
Planta Sótano Albañilería  ALB-01
Planta Baja Edifi cio A Albañilería ALB-02
Planta Alta Edifi cio A Albañilería  ALB-03
Planta Azoteas Edifi cio A Albañilería ALB-04
Planta Baja Edifi cio B Albañilería ALB-05
Planta Alta Edifi cio B Albañilería  ALB-06
Planta Azoteas Edifi cio B Albañilería ALB-07
Detalles 1    DET.ALB-01

5.7.5 Planos de acabados
Planta Baja de Conjunto Acabados AC-01
Planta Alta de Conjunto Acabados AC-02
Planta Sótano Acabados  AC-03
Planta Baja Edifi cio A Acabados  AC-04
Planta Alta Edifi cio A Acabados  AC-05
Planta Azotea Edifi cio A Acabados AC-06
Planta Baja Edifi cio B Acabados  AC-07
Planta Alta Edifi cio B Acabados  AC-08
Planta Azoteas Edifi cio B Acabados AC-09
Despiece Sótano   AC-10
Despiece Planta Baja Edifi cio A  AC-11
Despiece Planta Alta Edifi cio A  AC-12
Despiece Planta Baja Edifi cio B  AC-13
Despiece Planta Alta Edifi cio B  AC-14
5.7.6 Planos de Carpintería
Carpintería 1    CAR-01
Carpintería 2    CAR-02
Carpintería 3    CAR-03
Carpintería 4    CAR-04
5.7.7 Planos de Herrería
Herrería 1    HE-01
Herrería 2    HE-02
5.7.8 Planos de Cancelería
Cancelería 1    CAN-01
Cancelería 2    CAN-02
Cancelería 3    CAN-03
Cancelería 4    CAN-04
Cancelería 5    CAN-05

5.8 Conclusión....................................116

6. Agradecimientos..............................118

7. Bibliografía y
    fuentes electrónicas........................119



10

Iin-
for-
ma-
ción



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



11

1.1 INTRODUCCIÓN
La presentación de esta tesis, surge de la inquietud 
por establecer un medio más apropiado para la difu-
sión del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. 
Partimos por conocer los medios por los cuales se ha 
difundido y expuesto hasta la fecha, comprendiendo 
el signifi cado de la materia prima de la arquitectura 
y sus valores, estableciendo el concepto de convivir 
y experimentar un espacio arquitectónico de manera 
personal y bajo el entendimiento de sus circunstan-
cias, de esta manera proponemos un programa que 
se aproxime a cubrir esta necesidad colectiva.

Nuestra propuesta es más que un museo, es una 
ruta, un sistema basado en medios de transporte 
sustentables que promueva la movilidad peatonal, el 
uso de la bicicleta o el trasporte público, añadiendo 
infraestructura al sistema ya existente y permitiendo 
apreciar la ciudad desde una perspectiva diferente, 
desde las calles, los parques, las plazas o el interior 
de un edifi cio.
Creemos que los vínculos que podamos generar con 
la ciudad y con los valores arquitectónicos son impor-
tantes para fortalecer el sentimiento de ciudadanía, 
fomentar la convivencia social, generar bienestar y 
mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

Nuestra intención no es otra que promover una idea 
hasta sus más amplias y posibles consecuencias 
entendiendo el carácter demostrativo del ejercicio 
en cuestión, nuestra observación e investigación ha 
concluido con el desarrollo de un proyecto ejecutivo 
para la estación principal de esta ruta, así como los 
trazos urbanos, y la identifi cación de los sitios de inte-
rés e importancia patrimonial, y estaciones de zona, 
con la intención de establecer una posible solución a 
una necesidad de esta sociedad a la cual debemos 
nuestra profesión.
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¿Es posible exponer la obra arquitectó-
nica mexicana mediante el uso exclusivo 
de dibujos, maquetas y fotografías?

El planteamiento de esta  pregunta nos hace refl exio-
nar sobre el medio de expresión de la arquitectura 
y el discurso museográfi co mediante el cual se ha 
abordado hasta la actualidad.
¿Es realmente sufi ciente la expresión de un espacio 
por conducto de un medio gráfi co?, o es necesaria 
la convivencia con el espacio para poder entender y 
apreciar sus cualidades reales.
Para acercarnos a una respuesta debemos de com-
prender que el medio de expresión de la arquitectura 
y lo que dota a un lugar de carácter simbólico y de 
valores estéticos o funcionales relacionados con su 
habitabilidad, es justamente el espacio contenido; 
este espacio que el arquitecto  interviene mediante 
el uso de diversos elementos arquitectónicos y que 
fi nalmente compone como un conjunto  que confi gu-
ra la percepción de un espacio. Es por este motivo 
que nos preguntamos si un museo de arquitectura 
no tendría, dentro de su programa arquitectónico, la 
necesidad de establecer una relación directa con los 
espacios expuestos donde el usuario tenga la opor-
tunidad de interactuar con ellos y entender el contex-
to por el cual fueron concebidos.

Todo museo plantea un programa dirigido al material 
que expondrá dentro de sus salas, de esta manera, si 
se pretende exponer una pintura, la sala establecerá 
el requerimiento dentro de su programa de las condi-
ciones adecuadas para su correcta apreciación, por 
ejemplo, la iluminación natural o artifi cial, su intensi-
dad, los materiales, la altura del objeto en relación al 
usuario, los recorridos, la organización espacial en-
torno a los objetos expuestos, la temperatura de los 
recintos para la conservación de las piezas etc.

Estos elementos integran un grupo de necesidades 
que son traducidas en un programa que confi gura un 
espacio con características adecuadas para su buen 
funcionamiento tanto práctico como estético.

Si establecemos que un objeto derrama un programa 
arquitectónico para la respuesta a estas necesidades 
generadas por el objeto para su apreciación, cuando 
planteamos el ejercicio de exponer arquitectura, ten-
dremos que pensar en el objeto arquitectónico, para 
brindar el programa adecuado que permita que el 
usuario entable un diálogo correcto frente a el desde 
diferentes puntos de vista y con un enfoque didáctico 
encaminado a la comprensión del usuario.

“Es imposible disfrutar por completo 
de la belleza de un edifi cio si no lo ve-
mos sumergido en el ambiente que le 
es propio.”

Federico Mariscal

¿Es posible exponer la arquitectura?;
La arquitectura siempre implica una intensión, la res-
puesta a una necesidad que la dota de carácter y sig-
nifi cado, uno de los propósito del diseño arquitectóni-
co es satisfacer la necesidad del usuario en cuestión 
para que el espacio que lo rodea sea adecuado en 
relación con la actividad que ejercera en el.
Bajo esta perspectiva nos vemos enfrentados cuan-
do pretendemos exponer o dar a conocer alguna 
obra arquitectónica.

¿En qué medida el espacio se puede exponer en las 
salas de un museo para ser entendido desde la in-
tención por la cual fue diseñado?.

¿Cómo relacionar al usuario con el contexto que ejer-
ció una condicionante para el diseño de un espacio?

1.2 PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA
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img. 01 - La necesidad de promover la historia y la cultu-

ra que existe detrás de los edifi cios históricos encamina 

programas que generan ruido visual sobre las fachadas 

sin ser respetuosos con la edifi cación utilizando un medio 

bastante insufi ciente en cuanto a la información brindada 

al público y en la mala imagen que generan.

img. 02,03,04 - La exposición de la arquitectura bajo un 

discurso museográfi co donde el espacio no puede ser 

percibido, podemos apreciar el uso de fotografías, planos, 

croquis y modelos que exponen solo una parcialidad del 

espacio.

01

02

03

04
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La implementación de un medio por el cual un usuario 

tenga la posibilidad de acercarce de manera directa 

y orientada al estímulo de un espacio arquitectónico 

o urbano, que pueda apreciarlo desde una perspec-

tiva fundamentada  por el conocimiento del contexto 

y programa de necesidades que llevaron a diseñar y 

construir dicho espacio, creará en el espectador cier-

ta sensibilidad para apreciar las cualidades y valores 

de este espacio expresivo, asi como, inducirá al ape-

go y a la revalorización de estos tesoros arquitectó-

nicos nacionales, con la fi nalidad de fortalecer el lazo 

con la ciudad, fomentando la cultura arquitectónica y 

del uso de medios de transporte efi cientes para co-

nocer el patrimonio que existe en nuestra ciudad.

“Si piensas en algo concientemente 
puedes empezar a analizarlo.”

Peter Zumthor

Por otro lado creemos que, el implementar en los 

puntos de conexión de la ruta espacios que funcio-

nen  como lugares de “exposición del espacio” don-

de el elemento principal de interés sea la interacción 

del usuario con el espacio, confrontándolo con su 

percepción, entendiendolo como la pieza principal 

y no solo como el medio contenedor de un objeto 

expuesto, aportara signifi cativamente al proceso de 

sensibilización de este usuario conduciéndolo hacia 

el entendimiento de los elementos simbólicos, estéti-

cos, expresivos y funcionales de la arquitectura.

Por que el patrimonio arquitectónico histórico y ar-

tístico que existe en la ciudad de México es enor-

me, así como desconocido por gran parte de la so-

ciedad, que requiere un acercamiento a la cultura 

arquitectónica para reconocer el valor  que existe 

en nuestra ciudad y así generar una conciencia 

patriótica resultado del apego a los lugares simbó-

licos que construyen una identidad de ciudadanía.

“…La ciudadania también puede ser pensada 

como una cierta relación de apego a la ciudad 

que habitamos, que incluye al mismo tiempo co-

nocimientos, placer y también deseo.”

Silvia Alderoqui 

Es importante resaltar la necesidad de promover 

la cultura en todos los estratos sociales y econó-

micos de la población así como construir infraes-

tructura que genere derrama económica para el 

desarrollo del turismo dentro de la ciudad.

De esta manera el proyecto aportara a esta impor-

tante zona que pertenece a un corredor cultural 

y turístico de gran trascendencia para la ciudad 

siendo un punto de conexión para el sistema de 

transporte público de la capital, el sistema de Turi-

bus  y el sistema de EcoBisi

También pretende educar, de manera didáctica, 

proactiva y al alcance de la gran mayoría de las 

personas, generar un punto de partida para el 

usuario que lo introducirá a la apreciación, no solo 

del contenido, sino del medio contingente que es 

la arquitectura. Pieza fundamental para entender 

el desarrollo y la evolución histórica de nuestra 

cultura.

1.3 HIPÓTESIS 1.4 JUSTIFICACIÓN



15

Toda arquitectura nace de la intención de satisfacer 

una necesidad, la funcionalidad  y las cualidades 

estéticas de un objeto arquitectónico, están rela-

cionadas directamente con un programa de reque-

rimientos o necesidades, nuestro proyecto tiene la 

intención de emprender un diálogo como una necesi-

dad de nuestra sociedad, el fomento al patrimonio de 

nuestra ciudad, es por esto que pretendemos aportar 

un instrumento que contribuya a este fomento y me-

jore la calidad de vida de sus habitantes. 

Este proyecto surge como el planteamiento de una 

idea, que podría generar en combinación con otras, 

un desarrollo importante para nuestro país,  pues te-

nemos la fi rme ideología que un conjunto de ideas 

bien encaminadas pueden producir un cambio im-

portante y generar bienestar para muchas personas.

Este argumento es solo una respuesta a las nece-

sidades que observamos dentro de nuestra ciudad, 

quizá no lleguemos a profundizar lo sufi ciente como 

para resolver el problema de fondo, quizá no haya 

una respuesta absoluta a esta necesidad, pero es-

peramos que nuestra pequeña aportación sirva para 

sustentar o reafi rmar otras ideas que sumen a una 

búsqueda por establecer infraestructura útil en bene-

fi cio de nuestra sociedad.

Las siguientes metas y objetivos nos ayudaron a es-

clarecer un panorama de hacia donde queríamos lle-

gar con esta tesis, así como los alcances para que 

esta idea fuera lo sufi cientemente clara. 

img. 05,06,07 - El uso de un sistema de trasnporte 

multimodal, fomenta la cultura peatonal y ciclista en 

la ciudad, una buena manera de apreciar las locali-

dades en los sitios de interes, ademas de fomentar 

1.5 INTENCIONES, METAS Y OBJETIVOS

06

07

05
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METAS
• Realizar un estudio urbano para establecer el 

emplazamiento de las estaciones de zona que 
permita conectar de la manera mas efi ciente los 
diferentes puntos de la ciudad a ser visitados.

• Establecer una ruta turística en la ciudad, que 
promueva el crecimiento de sistemas de trans-
porte efi cientes como el uso de la bicicleta, el 
trasnporte colectivo y la cultura peatonal. 

• Establecer estaciones de interpretación que 
permitan informar al usuario de la manera mas 
directa y practica, acerca del lugar que visitan, 
desde un enfoque arquitectónico, y bajo el con-
texto por el cual fueron construidos.

• Crear emplazamientos adecuados para cada 
estación de acuerdo al punto establecido en el 
programa, donde la visual de este no afecte la 
apreciación del edifi cio y no dañe la imagen ur-
bana de la ciudad.

• Proponer un espacio dinámico para la exposi-
ción del espacio que introduzca al usuario en la 
dinámica de la ruta.

OBJETIVOS
• Impulsar un nuevo mecanismo de promoción ar-

quitectónica, donde podamos dar a conocer los 
valores patrimoniales contenidos en una ciudad

• Diseñar un espacio que cumpla con el programa 
mas adecuado para dar a conocer la arquitectu-
ra, integrando a la ciudad como un medio por el 
cual nos relacionamos como sociedad.

• Crear un proyecto que pueda ser expandible en 
otra localidad, además que se sume a una red 
mas extensa que pretenda la misma intención.

• Entablar un diálogo lo sufi cientemente claro y 
atractivo para que la gente se involucre y obten-
ga conocimiento de nuestra cultura.

• Mejorar los espacios públicos ofreciendo atracti-
vos culturales que sean accesibles a gran parte 
de la población y promuevan el turísmo. Estable-
cer una ruta turística en la ciudad con un enfoque 
arquitectónico.

• Ofrecer las bases para establecer una infrastuc-
tura integral que favorezca el creciemiento de ni-
vel de vida de la población.

• Desarrollar un proyecto ejecutivo de la estación 
principal, con todos los dibujos e información ne-
cesarios para su construcción.

img. 08 - Fragmentos de la ciudad que muestran el 

gran ambiente multicultural y la densidad de edifi -

cios que rigen el paisaje urbano.
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II.
2 INVESTIGACIÓN

                                               2.1 Marco Teórico
          2.1.1 Saber ver la arquitectura 
 2.1.2 La exposición del espacio
                               2.1.3 El pabellón
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Las ideas de Bruno Zevi sobre los medios por los 
cuales se expresa el espacio y la insufi ciencia de es-
tos para su entendimiento tienen una vigencia impor-
tante en nuestros días, ya que aun con la tecnología 
disponible, no somos capaces de expresarlo en su 
totalidad.

La representación diédrica de una edifi cación  permi-
te al diseñador representar parcialmente el espacio 
para darlo a conocer, la sucesión de planos en plan-
ta, secciones y alzados generan una visión generali-
zada del planteamiento de un edifi cio para su análisis 
y construcción, pero esta representación bidimensio-
nal no representa ninguna percepción sensorial del 
espacio, fundamental en su concepción.

En el siglo XVI con la invención de la perspectiva se 
creó un medio bastante efi caz para representar las 
cualidades volumétricas y de proporción de un objeto 
tridimensional, se logró la representación de objetos 
tridimensionales en un ángulo visual sobre una línea 
de horizonte en los planos x,y, y z, con lo que fue 
posible un gran avance en el arte pictórico, así como 
en la arquitectura.

Con la llegada del siglo XX la fotografía y el video 
crearon representaciones más cercanas a la reali-
dad, donde el espectador puede tener una perspec-
tiva bastante aproximada de las cualidades espa-
ciales de un lugar, sin embargo estos medios, que 
representan una imagen tridimensional, no permiten 
la observación desde diferentes puntos de vista, la 
sensación percibida por los sentidos es parcial.

Bruno Zevi afi rma que el espacio tiene una cuarta 
dimensión,  que solo puede percibirse mediante el 
desplazamiento del ángulo visual sobre el espacio, el 
tiempo es un factor que interactua, cuando el espec-
tador puede estudiar y recorrer el espacio, aunque 
en otras artes la temporalidad es representada, o el 
artista tiene la elección de crear una representación 
de esta, en la arquitectura es un elemento incuartea-
ble, inseparable de la experiencia de interacción con 
el espacio.

Las representaciones gráfi cas y volumétricas no son 
por si solas arquitectura, la arquitectura es el vacío 
generado por una serie de delimitantes que confi gu-
ran un espacio con una función determinada, esta 
función debe satisfacer una necesidad de habitabi-
lidad, de esta manera reconocer la calidad espacial 
de un edifi cio está relacionada con esta función.

Interpretar elementos aislados de la envolvente no 
permite reconocer esta cualidad, reconocer la dife-
rencia entre el espacio interior y el exterior, entre la 
envolvente y el objeto contenido, entre un plano bidi-
mensional o el objeto tridimensional, permite al  es-
pectador, tener un entendimiento mucho más amplio 
del espacio que lo rodea, es por esto importante ex-
presar y exponer que la naturaleza de la arquitectura 
se encuentra en el espacio mismo. 

El espectador que no tiene el conocimiento sobre 
esto no reconoce estos aspectos, ni distingue los va-
lores relacionados con el espacio, tampoco logra vis-
lumbrar el espacio urbano, que por estar delimitado, 
también contiene esta cualidad, la mala concepción 
de que el espacio arquitectónico solo se encuentra 
en el interior de una edifi cación genera que la so-
ciedad no aprecie estos espacios de manera que se 
identifi que con ellos, hay que reconocer en el entorno 
urbano, en sus calles, sus parques, sus monumentos 
las virtudes del espacio arquitectónico. 

Esta mala interpretacíon de la arquitectura basada 
en el entendimiento de elementos aislados al juzgar 
una edifi cación por su fachada  o por componentes 
dislocadas, genera muchos problemas en la comuni-
cación y traducción del lenguaje arquitectónico.

El dibujo es una herramienta 
fundamental de expresión gráfi -
ca, ayuda al diseñador a pensar, 
entender, concebir y expresar el 
espacio, pero no es sufi ciente 
para su apreciación total, ya que 
un plano bidimensional no lo-
gra representar las sensaciones 
cualidades y valores que lo con-
forman.

Aunque la fotografía puede generar una 
representación muy detalla y apegada a 
la realidad, donde podemos observar mu-
chas cualidades que conforman el espacio 
como: texturas, colores, luz, proporción  o 
perspectiva, al ser un medio bidimensional 
carece de la secuencia de imágenes sobre 
el ángulo visual, por lo cual no podemos 
observarlo en su totalidad, tampoco permi-
te la interacción de algunos sentidos que 
permiten una apreciación total, la fotogra-
fía es atemporal.

2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1 SABER VER LA ARQUITECTURA
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Un modelo permite ver al especta-
dor la volumetría y tener una idea 
clara del espacio, es perceptible 
bajo el desplazamiento del ángulo 
visual, pero su escala no genera la 
percepción de una envolvente que 
permita percibir el espacio mediante 
todos los sentidos.

Los medios audiovisuales permi-
ten tener una perspectiva bastante 
cercana a la percepción ocular del 
espacio pero no permite al usuario 
percibir el espacio en su totalidad, 
la imagen es aun un plano bidimen-
sional insufi ciente.

El espacio es un elemento que es 
percibido por los sentidos, por me-
dio de varios receptores y la visua-
lización de perspectivas desde di-
ferentes ángulos o puntos visuales 
permite al hombre percibirlo en su 
totalidad.
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A principios de los 50’s se inauguraba en la ciudad 
de México una de las obras más trascendentes e in-
fl uyentes del siglo XX para la arquitectura y el arte 
mexicano. El artista Mathias Goeritz, en conjunto con 
el arquitecto Luis Barragan, construyeron un espacio 
de gran carácter plástico que experimentaba con la 
experiencia espacial del usuario buscando tener un 
impacto emocional en el espectador.

El Eco fue  diseñado como una estructura poética 
cuya disposición de corredores, techos, muros, re-
cintos y vanos llevaban a sus visitantes a refl ejar su 
experiencia del espacio en un acto emocional; éste 
concepto desafi aba los intereses -cada vez más do-
minantes- del Funcionalismo  durante esta época. Al 
basar su diseño en el Manifi esto de la Arquitectura 
Emocional, inspirado también en la experiencia reli-
giosa y la arquitectura Gótica y Barroca, Goeritz con-
cibió al edifi cio como una escultura penetrable. Este 
espacio permitió a su creador y a su benefactor la 
creación de una plataforma para las artes sin prece-
dentes en el contexto del arte mexicano e internacio-
nal de los años cincuenta.

El museo puede ser percibido como un espacio de 
exposición donde el elemento primordial es el espa-
cio mismo, la envolvente genera la materia de ex-
posición por sí misma, -En el experimento del eco, 
la integración plástica no fue comprendida como un 
programa, sino como en un sentido absolutamente 
natural; donde no se trataba de sobreponer cua-
dros o esculturas al edifi cio como se suele hacer 
con los carteles de cine o con las alfonmbras colo-
cadas desde los balcones de los palacios- .Mathias 
Goeritz diseño un espacio donde no existe el para-
lelismo, esta geometría irregular genera una pers-
pectiva distorsionada ya que la apresiación cambia 
la proporción y la profundidad del espacio. Pode-
mos decir de esta manera que el Museo del Eco 
es un espacio de exposición del mismo espacio, 
donde la fi nalidad de la arquitectura es la emoción. 

EL espacio se desenvuelve como un recorrido, se 
accede por un largo pasillo que se va cerrando y au-
mentando en tamaño para dramatizar su profundi-
dad y altura, enfatizado por las piezas del enduelado 
que cambian su tamaño  generando una perspectiva 
mucho más profunda además de dar direccionalidad 
para rematar en un gran recinto de mucha altura ilu-
minado por un enorme ventanal que da a un patio.

Este gran patio rompe con el sentido de funcionali-
dad ya que por sus dimensiones ocupa mucho espa-
cio, pero adquiere el carácter de una gran plaza ce-
rrada y misteriosa que llena de iluminación al recinto 
principal, este patio culmina con la emoción brindada 
al comienzo del recorrido, en el se encuentra un gran 
muro amarillo comprendido como un elemento es-
cultórico de gran altura que cae como un gran rayo 
de sol decorado por un mural respondiendo a esta 
integración de arte total, donde el espacio y los ele-
mentos plásticos pictóricos y escultóricos se funden 
en un mismo dialogo, a su vez este gran patio dota 
de iluminación al recinto interior donde una gran cruz 
dentro de un inmenso ventanal son los protagonistas 
de conversación entre el interior y el exterior. 

La monumentalidad de las alturas en los recintos por 
sus grandes muros, sobrepasa la escala humana, el 
usuario experimenta una carga sensorial, muy emo-
tiva, esta arquitectura brinda prioridad a la espacia-
lidad, no toma  los aspectos funcionales en primer 
plano, aunque no dejan de tener importancia para la 
distribución de los espacios, no toma sus valores de 
estos aspectos.
La expresividad de la estética espacial comunica 
un lenguaje que nos recuerda espacios tradiciona-
les para la cultura mexica. Esta nueva expresividad 
encontró un nicho muy importante en la producción 
arquitectónica del siglo XX en México.
Este museo fue creado como un espacio de experi-
mentación sin la utilización de planos precisos, fue 
mas bien una colaboración entre el artista, el arqui-
tecto y el espacio, lo que permitieron conseguir esta 
emotiva y sensorial obra arquitectóncia que hasta 
nuestros días sigue siendo un escenario para repre-
sentaciones artísticas y un punto de referencia para 
la arquitectura Mexicana.

2.1.2 LA EXPOSICIÓN DEL ESPACIO
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Podemos hablar de la exposición del espacio como 
un medio sumamente prolifero para la cultura, ya 
que además de promover y sensibilizar al especta-
dor, crea un lugar de excelentes condiciones para 
expresiones artísticas de diferentes géneros, el arte 
ya no solo es un objeto o pieza expuesta en un recin-
to, ahora está fundido en el espacio en situaciones o 
mementos.

El performance y las alteraciones o intervenciones 
espaciales tan protagonistas en el arte contemporá-
neo sumergen al espectador en una atmosfera de es-
tímulos, las emociones se adquieren con la interac-
ción del público a la expresion artística del momento 
que se efectúa, un instante o permanentemente en 
la sala de exhibición, donde su relación con esta es 
complementaria a la experiencia sensorial.

El espacio es utilizado y adquiere una cualidad fun-
cional relacionada con su estética, el usuario se en-
frenta con condiciones espaciales poco comunes, 
escalas monumentales, perspectivas alteradas, de-
limitantes que generan recorridos, la apreciación de 
espacios desde diferentes niveles, la atmósfera pro-
ducida por la luz, los remates visuales, todos estos 
elementos  son formativos de una confi guración es-
pacial que busca entablar un diálogo con la persona, 
u  objetos que son sometidos a este espacio. 

Otro gran ejemplo sobre la exposición del espacio lo 
podemos encontrar en la Serpentine Gallery quien 
anualmente ofrece al público un pabellón en sus jar-
dines, la instalación de una estructura temporal de-
sarrollada por un arquitecto reconocido e infl uyente 
de presencia mundial que no esté realizando obras 
en el interior del Reino Unido en el momento del 
planteamiento del pabellón.

La intención de crear un espacio año con año es la 
de promover el espacio arquitectónico, el público tie-
ne la oportunidad de experimentar una relación es-
pacial diseñada por un gran arquitecto, esto enaltece 
el sentido de espacio, las funciones las dicta el mis-
mo espacio y es el espacio por si mismo el que tiene 
la mayor relevancia, es por esto que se convierte en 
un elemento de exposición.

2.1.3 EL PABELLÓN

PABELLÓN DE HERZOG & DE MEURON PARA EL SERPENTINE GALLERY 2012

PABELLÓN DE PETER ZUMTHOR PARA EL SERPENTINE GALLERY 2011

PABELLÓN DE ALVARO SIZA PARA EL SERPENTINE GALLERY 2005

PABELLÓN DE TOYO ITO PARA EL SERPENTINE GALLERY 2002
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Estas expresiones arquitectónicas establecen 
a su vez una relación espacial muy importante 
con el jardín, las relaciones espaciales entre el 
pabellón y el contexto deben ser estrechas para 
que el espacio no sea desarticulado y tenga la 
apariencia de trasgredir al paisaje, la exposición 
del espacio se hace presente en los pabellones 
como un rasgo primordial en su lenguaje arqui-
tectónico.

El pabellón tiene le cualidad de contar con la li-
bertad necesaria para convertirse en una estruc-
tura de experimentación conceptual o de inova-
ción constructiva que permite crear adelantos en 
diferentes campos de la construcción.
Los espacios complementarios brindan al usua-
rio actividades recreacionales o de esparcimien-
to para que el espacio sea un medio lúdico y 
atractivo para al usuario, donde se generan acti-
vidades de convivencia o simple contemplación.

Los pabellones muestran las tendencias de los 
arquitectos que en busca de nuevas experien-
cias de espacialidad generan nuevos argumen-
tos de habitabilidad, donde los usuarios tengan 
una interacción con la luz, los colores, el sonido, 
los materiales y texturas, involucandro los senti-
dos para la apreciación del espacio que además 
han sido nichos importantes para el desarrollo 
de otras expresiones artísticas como hemos 
mencionado.

Otros pabellones en exposiciones temporales 
o permanentes en diferentes partes del mundo 
han sido piezas fundamentales en el desarrollo 
urbano o cultural de un país, donde la aparición 
de estas estructuras funge posteriormente como 
infraestructura urbana, de esta manera espacios 
perdidos que no se encontraban en funciona-
miento han sido detonadas por la implementa-
ción de este tipo de exposiciones.
Esto nos da una idea de la importancia de la ex-
posición del espacio, de su caracter y valores, 
la difución de estos lazos culturales permite cul-
tivar a la gente que los visita generado sensivili-
dad en ellos.

PABELLÓN DE OLAFUR ELIASSON PARA EL SERPENTINE GALLERY 2007

PABELLÓN DE JEAN NOUVEL PARA EL SERPENTINE GALLERY 2010

PABELLÓN DE REM KOOLHAS PARA EL SERPENTINE GALLERY 2006

PABELLÓN DE FRANK GHERY PARA EL SERPENTINE GALLERY 2008
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                        III.
3. ANÁLISIS

3.1 Estudio de edifi cios análogos
 
 3.1.1 Espacialidad
• Pabellón de Barcelona / Mies Van der Rohe
• Serpentine Gallery / Jean Nouvel
• Serpentine Gallery / Frank O Ghery
• 
 3.1.2 Funcionamiento
•  Expo Shangai Italia / Bicuadro
• SC Studio / Marcio Kogan
 
 3.1.3 Estructura
• Museo de arte moderno / Tadao Ando
 
 3.1.4 Integración
• Estadio de atletismo / RCR Arquitectes

3.2 El área de intervención
 
 3.2.1 Las estaciones de zona
• Emplazamiento para las estaciones de zona
• Lista de Sitios de Interes

 3.2.2 El pabellón para la estación principal
• Emplazamiento
• Contexto urbano  
•  Contexto físico
• Accesibilidad, fl ujos y movilidad
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El estudio de edifi cios análogos nos permitió tener 
una referencia de varios aspectos signifi cativos del 
proyecto, hemos identifi cado los siguientes edifi cios 
que consideramos acertados en sus planteamientos, 
para seguirlos como ejemplos para el diseño de las 
estación principal.
Las cualidades que hemos encontrado de acuerdo 
con características formales-estéticas, estructurales, 
espaciales y de adaptación con el entorno, nos ayu-
daron en el planteamiento para buscar un aspecto 
integral en la solución arquitectónica propuesta para 
el museo.
Cabe resaltar que lo que se presenta en esta tesis 
fue producto de un estudio amplio y el contenido si-
guiente es una referencia resumida de los proyectos 
seleccionados, donde claramente se logra apreciar 
los elementos que constituyen al objeto arquitectóni-
co al que hemos llegado.
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3.1.1 ESPACIALIDAD
EL PABELLÓN DE BARCELONA
MIES VAN DER ROHE

El pabellón, diseñado por el arquitecto alemán Mies 
Van Der Rohe, perteneció a la exposición Interna-
cional de Barcelona celebrada en 1929, donde re-
presentó los ideales y tendencias en la arquitectura 
moderna desarrollada en Alemania.

El pabellón fue retirado en el año de 1930, pero de-
bido al gran interés que generó y la fuerte corriente 
estilística de la que fue pionero, fue reconstruido en 
el año de 1983 por un equipo conformado por Ignasi 
de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos.

El Pabellón Alemán se ubica en el extremo oeste 
de la Plaza de Carles Buigas, un espacio transver-
sal al gran eje monumental del Montjuic que vin-
cula visualmente en ambos extremos a la Plaza 
España y el Palau Nacional. En la intersección de 
ambas direcciones se ubica el espectáculo de la 
Fuente Mágica (originalmente se había asignado 
al Pabellón Alemán una ubicación más próxima a 
la fuente, pero Mies la rechazó por ser demasiado 
ruidosa, escogiendo un emplazamiento más tran-
quilo).

Como consecuencia de la ausencia de estancias 
cerradas y de la fl uida relación de cada espacio 
con áreas adyacentes interiores o exteriores, el Pa-
bellón proponía un nuevo modo de experiencia es-
pacial. El cielorraso, el solado y las paredes, en vez 
de componer una clausura continua, formaban ele-
mentos rectangulares independientes, algunos de 
ellos verticales y otros dispuestos horizontalmente.
La independencia de estos elementos se acentua-
ba aún más por sus diferentes materiales, mien-
tras que la continuidad espacial se subrayaba por 
la continuidad de los materiales en el piso, el techo 
y las paredes.
 

El pabellón fue un lugar diseñado para representar la vanguardia y la grandeza de la nación alemana al término 
de la primera guerra mundial.
De tal manera Mies Van Der Rohe llega a una propuesta altamente expresiva de una sencillez maravillosa 
donde existe un balance entre las nuevas tendencias y elementos en contraposición como el uso de materiales 
de reminiscencia clásica, como el mármol y el ónix, que acentúan la monumentalidad del pabellón, pero son 
los elementos translucidos y las losas en volado, los que generan una sensación de ligereza característica del 
concepto de pabellón.

Se exploraron las posibilidades expresivas de la 
planta libre. Los muros estaban dispuestos sin res-
tricciones en forma asimétrica, en contraste con la 
regularidad de las columnas que sostienen el techo. 
Estas últimas resultan estructuralmente superfl uas; 
solo tenían razón de ser por cuestiones expresivas, 
para introducir un orden geométrico objetivo contra 
el cual pudiera medirse la libre y subjetiva organiza-
ción del resto. Los perfi les se levantaban separados 
de las paredes, para enfatizar la independencia de 
amos sistemas.
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Como adentro se exhibían pocos objetos, era el edifi cio 
mismo lo que estaba en exhibición. Su carácter precio-
so se acentuaba por los suntuosos materiales, todos 
ellos refl ejantes o transparentes. El lujo resultaba de la 
calidad, no de la cantidad.
El edifi co ponía de manifi esto un delicado sentido de 
las proporciones y un cierto clasicismo cuyos orígenes 
podían remontarse hasta Schinkel, también se puede 
percibir la esencia propia de la arquitectura japonesa y 
parecía sentirse el infl ujo de algunos de los primeros 
proyectos de Wright, así como de movimientos artísti-
cos contemporáneos tales como el constructivismo y el 
cubismo.

El pabellón tiene una gran importancia histórica ya 
que simboliza la recuperación de la Alemania de 
post-guerra y denunciaba un clima cultural en el 
que había podido fl orecer la arquitectura moderna,
esto cambiaría con el acceso de los Nazis al po-
der.
Hoy por hoy este pabellón es un arquetipo de esté-
tica para la arquitectura contemporánea en cuanto 
a la relación de sus espacios, su sistema de com-
posición y uso de materiales, creando así un icono 
de gran trascendencia.
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THE SERPENTINE GALLERY
JEAN NOUVEL

El programa está distribuido  en una planta cu-
bierta dónde los espacios se distribuyen con 
bastante fl exibilidad para poder realizar dife-
rentes actividades, un espacio común para la 
convivencia, las delimitantes y los cerramien-
tos son translucidos, lo que permite una rela-
ción muy directa con el jardín, esta relación en 
conjunto con la ligereza de los materiales y la 
estructura dan un aspecto de la corta tempora-
lidad del espacio arquitectónico dentro del es-
quema de un pabellón, en este caso la estruc-
tura es provisional.

Como un gran remate visual se desenvuelve 
un gran muro de poliuretano que, jerarquiza el 
acceso y sirve de fondo para la barra del café 
permitiendo la permeabilidad del espacio exte-
rior dentro del pabellón, siempre el jardín será 
visible desde el interior, por otro lado, la entra-
da de luz es de manera tamizada, fi ltrándola y 
creando una atmosfera con tintes rojos, de gran 
calidez bastante adecuada para la convivencia.

El color es de mucha importancia, el concepto 
surge del simbolismo emblemático que tiene el 
color rojo en Londres, sus famosas cabinas o 
los populares camiones rojos, la importancia de 
este color para el pueblo británico, representa-
do incluso en los colores de su bandera. Por 
otro lado el color rojo tiene un peculiar contras-
te sobre la vegetación (de matices verdes en 
su mayoría), creando una relación por contras-
te con el entorno, simulando una gran fl or roja.

Este análogo nos muestra las características 
espaciales de las cuales está dotado un pabe-
llón, nos muestra su temporalidad y la impor-
tancia de generar un espacio de gran ligereza 
visual y sumamente relacionada con el espacio 
exterior para dotarlo del carácter propio de un 
pabellón.
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THE SERPENTINE GALLERY
FRANK O GHERY

En el año de 2008 fue turno del arquitecto ca-
nadiense Frank O’ Gehry. Para la realización de 
este proyecto se inspiró en una gran variedad 
de cosas, entre las que destaca las catapultas 
de madera diseñado por Leonardo da Vinci, así 
como las rayas en las paredes de las cabañas 
de playa. 

La estructura se apoya en cuatro grandes co-
lumnas de acero que sirven de soporte para 
una cubierta generada por la acumulación de 
planos desordenados que van en diferentes 
sentidos en una disposición caótica, estos pla-
nos permiten el acceso de la luz y generan al-
gunas sombras, consolidando un espacio muy 
expresivo y dramático.

En esta estructura se puede percibir el estilo 
deconstructivista que ha caracterizado algunas 
de las obras más importantes de Ghery, que 
busca un rompimiento con la linealidad, una 
discontinuidad en el espacio, haciéndolo alta-
mente expresivo, su trato de la iluminación na-
tural enfatiza este efecto.

El programa se divide principalmente en dos 
elementos, el anfi teatro y el recorrido, los cua-
les  ayudan a la transformación del sitio y con-
vocan al usuario a relajarse y refl exionar du-
rante el día y a debatir e interpretar durante la 
noche, mientras disfruta del espacio arquitec-
tónico.
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El pabellón cuenta con servicios complemen-
tarios, una cafetería y sanitarios.

En cuanto a materiales podemos decir que 
predomina la madera la cual se observa en 
toda la estructura así como en los pisos. Para 
la cubierta se opto por utilizar vidrio, que per-
mitía cubrir del clima lluvioso de Londres y a 
su vez conservar la ligereza en sentido es-
tructural y visual.

La estructura metálica fue forrada de madera  
para darle de calidez, esto a su vez es acen-
tuado por la iluminación artifi cial del pabellón, 
los materiales están basados en la propuesta 
conceptual del pabellón. 
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3.1.2 FUNCIÓN
EXPO SHANGAI ITALIA
BICUADRO

Este proyecto se basa en el concepto de la 
ciudad italiana: “la histórica ciudad estrati-
fi cada”. “la ciudad estratifi cada italiana” se 
sigue resistiendo al proceso moderno de 
distanciamiento de los habitantes. Aun sigue 
representando una fuerte identidad espacial 
de lo humano que pude ser percibida psico-
lógicamente por las personas.

La Piazza italiana es el centro de esta identi-
dad que fue construida por cientos de años. 
Este es el sitio de estar  y de quedarse, don-
de también se expresa el arte. Es una situa-
ción espacial única. Este pabellón es la re-
presentación de esta circunstancia espacial 
que aún produce y da vida a la excelencia. 
Es el prototipo que se encarga de expresar 
la estratifi cación social y urbana de Italia que 
da la idea de continuidad histórica.  

La composición se defi ne por una serie de 
planos que se repiten en varias ocasiones y 
se disponen de distintas maneras, con esta 
disposición se defi nen distintos espacios con 
distintas características. Estos planos son 
los que refuerzan y le dan sentido al concep-
to de las “ciudades italianas estratifi cadas”, 

Estos elementos se encuentran dispues-
tos de manera que ocultan al otro elemento 
compositivo que es la plaza central.
El plaza central esta dirigida por estos co-
rredores que, al aproximarse hacia ella, se 
van abriendo pora dar lugar a este espacio 
central.
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El punto de partida de este proyecto es un volumen 
dividido con distintos planos los cuales representan 
una línea del tiempo como cambio del surgimiento 
de la trama urbana italiana. Los espacios interiores 
de exposición se encuentran infl uenciados por un 
escaneo espacial donde el usuario recorre el espa-
cio con la vista.
Estos espacios se encuentran distribuidos entre los 
planos y representan distintos temas y fl ujos. El usua-
rio al caminar dentro de este edifi cio va realizando un 
recorrido histórico. Los visitantes descubren la plaza 
solo caminando a través de los planos ya que esta se 
encuentra oculta al interior del edifi cio. Con este reco-
rrido los arquitectos buscan crear un sentimiento si-
milar al que se vive en el momento en que se recorren 
y caminan las antiguas ciudades y pueblos italianos. 
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SC STUDIO
MARIO KONAN

El proyecto el StudioSC incorpora las princi-
pales lecciones de la arquitectura brasileña 
producida entre los años 30’s hasta los 60’s, 
además de algunas enseñanzas de la actual 
arquitectura japonesa que, a su vez, fue in-
fl uenciada por la producción brasileña.
Este lenguaje es claro en la espacialidad que 
incorpora un ambiente muy relacionado con 
el exterior, la volumetría es clara y sencilla, el 
espacio es transitable mediante amplios circu-
laciones que no interfi eren con las actividades 
realizadas en el estudio.
El sitio fue dividido longitudinalmente en dos. 
La parte norte de 7,2 metros de ancho y 43.5 
de largo, se reservó para un gran jardín. Este 
espacio funciona como una explanada interna 
del edifi cio. La parte sur, de 12,2 metros de an-
cho y 43.5 de largo, fue construido totalmente 
y el desarrollo de las áreas de trabajo así como 
los servicios.
Un puente permite comunicar 2 volúmenes si-
tuados en los extremos del área de trabajo co-
mún, que también tiene la función de un gran 
vestíbulo con fl exibilidad para confi gurar dife-
rentes ambientes de acuerdo a la actividad.
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PLANTA BAJA

PLANTA PRIMER NIVEL

PLANTA SEGUNDO NIVEL

CORTE TRANSVERSAL
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3.1.3 ESTRUCTURA
MUSEO DE ARTE MODERNO
TADAO ANDO

Este proyecto se encuentra en las afueras 
de Fort Worth, en medio de un gran parque, 
y junto a una de las obras maestras de la 
arquitectura del siglo XX: el Museo de Arte 
Kimbell de Louis Kahn. Naturalmente, el 
mayor reto al que se enfrentó Tadao Ando 
fue el de entablar una buena relación entre 
su edifi cio y el de Louis Kahn.

Tadao Ando tuvo una estrategia que consis-
tió en crear un proyecto donde la frontera 
entre interior y exterior se diluyera y donde 
todos los espacios fueran aptos para la ex-
hibición de las obras de arte. El concepto 
de este proyecto se basa en las “linternas 
japonesas”, es por eso que los volúmenes 
se desplantan adyacentemente a una su-
perfi cie de agua para que durante la noche 
pareciera que las “linternas japonesas” fl o-
tan sobre el agua.

Para poder convertir este concepto en rea-
lidad se tuvo que trabajar de manera con-
junta con distintas fi rmas de ingenieros. El 
museo consta de cinco crujías que se en-
cuentran junto a un gran espejo de agua, 
sobre éste se desplantan unas columnas 
en forma de Y en acero, que soportan la 
cubierta. 

Para la cubierta se utilizó una losa maciza de concre-
to armado pasando sobre la columna en “Y” de ace-
ro. Debido al tamaño de estos volados (24 pies a lo 
largo y 56 pies a lo ancho), se propuso un sistema de 
post-tensado en el sentido transversal para proveer 
a la estructura capacidad a la tensión y defl exión.
 
Las columnas en “Y” se ensamblaron en sitio debido 
a su gran tamaño y al costo que implicaria su tras-
lado. 

cubierta. Las columnas en “Y” se ensamblaron en sitio debidoon en sitio debido 
a su gran tamaño y al costo que implicaria su tras-
lado. 
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Estas columnas se ensamblaron mediante varillas y 
tuercas evitando la soldadura para que su superfi cie 
se viera sin defecto alguno.

Detrás de las columnas en Y se desplanta una cor-
tina de vidrio con acero, de tres niveles de altura, 
ésta se convierte en la piel del edifi cio. Se trabajo la 
estructura hasta que se logró que las columnas en 
las esquinas fueran lo sufi cientemente esbeltas para 
confundirse con los marcos de la cancelería dándole 
continuidad a la piel exterior. 
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Esta pista de atletismo, emplazada en un pri-
vilegiado entorno natural, permite resaltar los 
valores del paisaje ya existente y a su vez crea 
un estrecho vínculo entre la arquitectura y la 
naturaleza.

La pista se planta en el claro de un bosque, 
cuya presencia forma parte integral del diseño 
del proyecto. La disposición de los árboles se 
respetó por completo y se integró al proyecto 
otorgando distintas calidades espaciales a este 
recinto destinado al deporte. Los taludes cons-
truidos adaptan la pendiente a la explanada de 
la pista y sirven como tribuna para el público.

Vista aérea del conjunto.

Vista del acceso desde la pista.

Croquis conceptual del proyecto.Croquis conceptual del proyecto.

CORTE TRANSVERSAL

3.1.4 INTEGRACIÓN
ESTADIO DE ATLETISMO 
RCR ARQUITECTES
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Es importante resaltar el hecho de que el proyecto se 
planta en forma horizontal contrarestando la verticali-
dad de los árboles que lo rodean.

La materia prima de este proyecto es el sitio, el bos-
que. Este se funde perfectamente con la arquitectura 
y crea un espacio digno de contemplación.

Este análogo nos permite observar un criterio para la 
adaptación formal frente a un contexto natural pare-
cido a nuestro caso de estudio, la geometría, el uso 
de los materiales y la misma disposición y emplaza-
miento de los volúmenes crean un dialogo armonio-
so con su entorno.

Vista del volumen de servicios

Croquis conceptual del volumen de servicios.

Vista aérea que muestra como se funde la pista con su entorno.
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3.2.1 LAS ESTACIONES DE ZONA

3.2 EL ÁREA DE INTERVENCIÓN
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Los siguientes emplazamientos fueron 
seleccionados por su ubicación céntri-
ca respecto a un área donde se ubica  
un alta densidad de edifi cios con valor 
patrimonial, estas estaciones permiti-
rán al usuario trasladarse con facilidad 
a sus inmediaciones ya sea de mane-
ra peatonal o con el uso de bicicletas, 
también pretenden contribuir con el 
mejoramiento de la apariencia urbana 
de estos emplazamientos, ya sea den-
tro de parques o plazas, implicaran un 
proyecto más amplio de reordenamien-
to y restauración que incrementará la 
calidad de estos espacios.

Las situaciones de estos lugares, que 
a pesar de ser patrimoniales, muchas 
veces se encuentran en un estado de 
descuido o abandono absoluto, es por 
esto importante, invertir esfuerzos y re-
cursos para rescatar estas áreas, brin-
dándoles un uso, ya que al ser espa-
cios de transición, muchas veces son 
olvidados por los habitantes o gobierno.

Estas áreas están distribuidas en la  
ciudad, de manera que pudieran cubrir 
la mayor extensión territorial con valor 
histórico o artístico posible, la ruta tiene 
la posibilidad de ampliarce y generar 
nuevas ramifi caciones o puntos de co-
nexión para incrementar su capacidad, 
de acuerdo a la  necesidad de cubrir 
nuevas zonas.

Estas distintas zonas comprenden si-
tios que comprenden periodos estilís-
ticos muy diversos, desde arquitectura 
colonial, pasando desde patrimonio 
proveniente del siglo XVI hasta el ba-
rroco producido en los siglos XVII y 
XVIII, o el neoclasicismo del S.XIX, 
hasta arquitectura de diferentes co-
rrientes del siglo XX con carácter na-
cionalista y funcional, o la arquitectura 
emocional, cultivada por Luis Barrgan 
entre otros. Creemos que esta exten-
sión cubre gran parte de los sitios más 
relevantes en nuestra ciudad para un 
público interesado en conocer este pa-
trimonio.
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Ubicado en la zona centro de la ciudad de Méxi-
co, hemos elegído la zona de intervención para 
el emplazamiento de el pabellón para la esta-
ción principal, un camellón que se ubica entre 
las calles de Rubén Darío, Reforma y Gandhi, 
de la delegación Miguel Hidalgo en la ciudad de 
México.

Esta excelente ubicación tiene en sus aproxi-
maciones museos, centros cultures y de entre-
tenimiento, además de su fácil accesibilidad por 
su relación con avenidas importantes, creemos 
que esta intervención aportara un gran impacto 
urbano generando conectividad entre diferen-
tes zonas de la ciudad, y su gran accesibilidad 
permite ser el punto de partida para la ruta. 

Otro valor importante de la zona es su relación 
con su entorno urbano inmediato, donde se en-
cuentra algunos de los museos más relevantes 
de la ciudad y donde su gran afl uencia de pú-
blico extranjero, asi como de habitantes loca-
les, por ser una de las zonas comerciales más 
importantes,  además de su cercania el metro 
Auditorio lo convierten en uno de los puntos con 
mas afl uncia de toda la ciudad.

Reforma a su vez es parte del trazo de la ruta 
del Turibus, y de la red de Ecobici, asi como 
de los paseos dominicales peatonales que ayu-
dan a que el pabellón, sea percibido como un 
espacio urbano idoneo para la convivencia y la 
cultura de la ciudad.

Creemos que es importante aprovechar estos 
espacios públicos para potencializarlos, ya que 
de no ser así terminan por carecer de usos que 
les permitan funcionar como espacios de convi-
vencia. Reforma es la avenida más importante 
en toda la ciudad y cualquier esfuerzo por con-
tribuir a su apariencia y buen funcionamiento 
valdrán siempre la pena. 

3.2.2 EL PABELLÓN PARA LA ESTACIÓN 
PRINCIPAL

EMPLAZAMIENTO
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1. ÁREA DE INTERVENCIÓN / 2. MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA / 

3. LAGO DE CHAPULTEPEC / 4. ZOOLÓGICO / 5. JARDÍN DE LA TERCERA EDAD / 6. PABELLÓN COREANO 

7. METRO AUDITORIO / 8. POLÍGONO PROYECTO UIC / 9. AUDITORIO NACIONAL / 10. CAMPO MARTE NO. 1

11. JARDÍN WISTON CHURCHILL
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SITIO DE INTERVENCIÓN 
CONTEXTO FÍSICO
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PISTA DE ARCILLA 
PARA CORRER

ESTACIONAMIENTO 
DEL MNAH

ESTACIÓN DE 
ECOBICI

ESTACIÓN DE 
ECOBICI

ESTACIÓN DE 
ECOBICI

ESTACIONAMIENTO 
MUSEO RUFINO 
TAMAYO

MONUMENTO A 
MAHATMA GANDHI

APARATOS PARA 
EJERCITARsE

ZONA DE CALENTA-
MIENTO PARA CORRE-
DORES
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EL polígono seleccionado para el pabellón surgió por la situación de los arboles más predominantes del 
sitio, ya que en esta zona encontramos un gran claro que nos permitiría tener una buen área de des-
plante para el desarrollo de la edifi cación, quisimos ser muy respetuosos con la vegetación existente de 
manera que las alteraciones fueran las menores. 
El medio físico se encuentra primordialmente repleto de vegetación, lo que nos brinda un parámetro a 
favor de esta imagen urbana que no solo es imprescindible respetar sino restaurar de las condiciones 
actuales en las que se encuentra, respentando las actividades que se realizan hoy en día.

POLÍGONO DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN
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ACCESIBILIDAD, FLUJOS Y MOVILIDAD

Como observamos en el diagrama encotramos cuatro fl ujos peatonales de acceso importantes al predio, la pri-
mera proviene de la estación del metro Auditorio, encontramos otro fl ujo proveniente de Paseo de la Reforma 
viniendo en sentido oriente-poniente, esta circulación cruza por una pequeña plaza para acceder al predio, la 
ultima circulación importante es el fl ujo propio del camellón. Estos fl ujos nos permiten crear un emplazamiento 
orientado a la accesibilidad peatonal existente para crear recorridos naturales para los peatones.

En este esquema observamos las circulaciones vehiculares que acceden a las inmediaciones del predio, esta 
zona tiene una ubicación céntrica con respecto a puntos de interés cultural de la ciudad, y los sentidos de las 
ciurculaciones en conjunto, propician, tanto su accesibilidad, asi como la posibilidad de orientar los vehículos 
hacia varios puntos de la ciudad, de esta manera podemos 

ACCESIBILIDAD Y FLUJOS PEATONALES

ESTACIÓN DE METRO PLAZA FLUJO PEATONAL CRUZERO ACCESO 
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                       IV.
4. SÍNTESIS

4.1 Programa arquitectónico
4.2 Diagramas de funcionamiento
 4.2.1 Diagrama general de relación de espacios
 4.2.2 Diagrama de relación en servicios
 4.2.3 Diagrama de administración
 4.2.4 Diagrama de espacios complementarios
4.3 Estudio de áreas
4.4 Zonifi cación
4.5 Concepto formal
4.5 Defi nición volumétrica           
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4.2 DIAGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO

DIAGRAMA GENERAL DE RELACION DE ESPACIOS PAVELLÓN

DIAGRAMA ZONA SERVICIOS
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1. Estacionamiento vehicular
2. Estacionamiento Bicicletas
3. Acceso
4. Vestibulo General
5. Estación principal
6. Locales complementarios
7. Sala Audiovisual
9. Servicios
8. Administración
10. Patio de Maniobras

1. Vestibulo General
2. Vestibulo de servicio
3. WC H/M
4. Bodega de aseo
5. Bodega
6. Patio de maniobras
7. Estacionamiento

relación directa
flujo publico grl.
flujo personal administrativo
flujo personal mantenimineto
flujo restringido
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DIAGRAMA LOCALES COMPLEMENTARIOS

DIAGRAMA ADMINISTRACIÓN
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Hicimos un estudio del área construible de acuerdo 
a la distribución de la vegetación mas predomintan-
te para conocer el área neta construible, lo cual nos 
permitio emplazar los locales sobre el terreno de ma-
nera que se integraran al contexto físico y respondie-
ra a las actividades y fl ujos actuales del camellón.

Establecimos una poligonal en el camellón con un 
área total de 3,420m2 que nos permite tener colin-
dancia con las tres calles: Reforma, Mahatma Gan-
hdi y Rubén Darío. De esta manera el pabellón tiene 
bastante accesibilidad para los peatones y autobu-
ses

Hemos establecido un área de construcción total 
donde no rompemos con los fl ujos y respetamos la 
vegetación existente, el pabellón debe ser un espa-
cio al aire libre con áreas complementarias que le 
den servicio.

Para distanciar a la estación de las avenidas, hemos 
reservado un área de vegetación circundante para 
crear un colchón que lo aislara del ruido y la realción 
visual con los arroyos vehiculares 

Los fl ujos predominantes permiten que el camellón 
desenboque de manera peatonal a Reforma y pueda 
ser transitable en toda su extención.

La propuesta surge de la integración al medio natural 
encontrado en el camellón, se encontró un claro don-
de la abundancia de los arboles es menor que la de 
todo el camellón y decidimos emplazar el pabellón 
aquí de manera que respetara los arboles del sitio, 
el pabellón pretende integrarse a las condiciones del 
terreno y a los fl ujos naturales peatonales

ÁREA LIBRE
1,882 m2

ÁREA TOTAL
3,420 m2

4.3 ESTUDIO DE ÁREAS

ÁREA CONSTRUIBLE FLUJOS PREDOMINANTES
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4.4 ZONIFICACIÓN
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4.5 CONCEPTO

El concepto para la estación de paso surgió por el 
entendimiento del contexto físico del área de inter-
vención, ya que nuestra mayor prioridad era crear 
una edifi cación que se acoplará a la ubicación de los 
árboles y que fuera muy abierto de tal manera que el 
peatón nunca se diera cuenta cuando esta accedien-
do al camellón siendo muy natural desde la circula-
ción de la calle, los muros o delimitantes se ubicaron 
tratando de resaltar la direccionalidad del camellón. 

Un gran muro de piedra atraviesa el conjunto de ma-
nera contundente, luego se rompe, existe una dislo-
cación de este elemento central que posee toda la 
jerarquía a de la composición y dejando al usuario 
penetrarlo, este muro de piedra es el que brinda el 
ritmo de toda la composición ya que los locales es-
tan formados en una distribución lineal en toda su 
longitud.

La permeabilidad visual y de fl ujo fueron generatrices 
de la ubicación de los locales, le dimos prioridad al 
espacio exterior, de manera que el pabellón tuviera 
carácter de serlo, las cubiertas tienen un sentido de 
ligereza, parecen en todo momento que estuvieran 
fl otando, de manera que contrastan con los grandes 
muros que crean el recorrido, a su vez, son una sem-
blanza al paraguas diseñado por el arq. Pedro Ra-
mírez Vázquez en el interior del Museo Nacional de 
Antropología e Historia, el cual fue para nosotros una 
directriz en todo momento por el uso de su gran patio 
interno vestibular y sus materiales, quisimos formar 
parte de este conjunto, para respetar las prexisten-
cias y formar una relación armoniosa con el diálogo 
circundante.
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La defi nición de los espacios se realiza fi nalmente de la distribución de varios planos que van generando vo-
lúmenes o remates en un recorrido que no es lineal, que no posee dirección absoluta, el usuario se pierde al 
interior, conoce y descubre el espacio, donde se alza una gran crujía de vidrio, el espectador es confrontado 
con grandes perspectivas que parecen no tener un fi nal, la intención es generar este juego con el visitante, 
que pueda disfrutar el espacio desde una terraza, una doble altura, bajando o subiendo una escalera, recos-
tándose en el pasto, haciendo un picnic, comiendo, charlando, etc.

El esparcimiento y la relación del usuario con estas estructuras que parecen permancer en equilibrio, que  
están en una tensión constante o que se mueven, el concepto al fi nal es sensibilizar al habitante, brindarle 
un espacio que lo llama y le genere diferentes emociones.

“La arquitectura debe permanecer al entorno donde va a 
situarse y adornar el paisaje en vez de desgraciarlo.”
Frank Lloyd Wright
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4.6 DEFINICIÓN VOLUMÉTRICA

La volumetría surgió de la sucesión de planos que 
distribuimos en el predio en sentido horizontal para 
las delimitantes y luego planos que fungen como cu-
biertas basadas en las mismas proporciones para 
crear un conjunto armonioso, las sombras son un 
aspecto muy imortante porque fueron estudiadas de 
manera que acentuaran la geometría del conjunto 
que por su rectitud contrastan con las generadas por 
los árboles en el piso y los muros.

MAQUETA DE ESTUDIO
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MODELO TRIDIMENSIONAL 
PARA ESTUDIO DE SOMBRAS Y 
VOLUMETRÍA
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LEVANTAMIENTO DE VEGETACIÓN 
EXISTENTE

El paisaje fue un condicionamiento del pre-
dio sumamente importante, la intención de 
respetar la vegetación existente tenía un 
claro objetivo de no dañar la imagen urba-
na, reforma tiene una característica parti-
cular de ser una zona boscosa y el pabe-
llón debía integrarse a esta interacción con 
el medio natural de la zona.

COMPOSICIÓN DE PLANOS VERTICA-
LES Y HORIZONTALES

La composición de las delimitantes y cerra-
mientos está basada en planos emplaza-
dos con la intención de crear un recorrido, 
el recorrido expone el espacio y lleva a la 
interacción con cada uno de los locales 
que conforman la estación, estos planos 
respetan la ubicación de los arboles más 
relevantes por su tamaño y se integran 
bien con el contexto físico inmediato, otra 
intención de este tipo de volumetría gene-
rada por planos interceptados en un eje 
paralelo hace que el edifcio se vea mucho 
mas ligero, lo que ayuda a la integración, 
y acentuan el espacio abierto. una gran 
cubierta apoyada en un muro sobre el eje 
principal y natural del terreno denotan esta 
ligereza donde parece no existir un apoyo 
sufi ciente para la cubierta, la volumetría 
pretende generar recorridos y experiencias 
espaciales diferentes, como medio de ex-
perimentación con la interacción del usu-
sario con el espacio.
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LIBRERÍA / CAFÉ

VESTÍBULO

ADMINISTRACIÓN

ANDÉN

BOUTIQUE

SANITARIOS

TERRAZA

AUDIOVISUAL
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ESTACIÓN DE ZONA
POLANCO

5.1 TRAZO DE LA RUTA
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ESTACIÓN DE ZONA
POLANCO

ESTACIÓN DE ZONA
POLANCO



74

ESTACION PRINCIPAL

SIMBOLOGÍA

ESTACION DE ZONA
RADIO DE ACCION

GUSTAVO A MADERO
ATZCAPOZALCO

MIGUEL 
HIDALGO

CUAHUTEMOC

VENUSTIANO CARRANZA

CUAJIMALPA 

ALVARO OBREGON

BENITO JUAREZ

IZTACALCO

IZTAPALAPA

COYOACAN

MAGDALENA
 CONTRERAS

TLALPAN

XOCHIMILCO

MILPALTA

TLAHUAC
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ESTACIÓN DE ZONA
POLANCO
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casa estudio diego

rivera y frida kalho
casa del risco

iglesia de san jacintoplazuela de los licenciados

 la casa blanca casa del mayorazgo de faloaga

ESTACIÓN DE ZONA SAN ANGEL
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capilla sta. catarina
ex-convento de san juan bautista

casa diego ordaz

casa albarado/fonoteca

capilla de panzacola

ESTACIÓN DE ZONA COYOACÁN



78



79

ESTACIÓN DE ZONA CIUDAD UNIVERSITARIA

biblioteca central torre de rectoría

espacio escultórico facultad de arquitectura

torre de humanidades facultad de medicina
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5.2 ESTACIÓN PRINCIPAL
EMPLAZAMIENTO
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EL CONJUNTO

01
04

02
03
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01- VESTÍBULO PRINCIPAL

02- GALERÍA

03- PATIO

04- SANITARIOS

05- ANDÉN

06- BOUTIQUE

07- ADMINISTRACIÓN

08- LIBRERÍA / CAFÉ

09- SALA  AUDIO / VISUAL 
(SUBTERRANEA)

10- ESTACIONAMIENTO 
PARA BICICLETAS

05

07
06

08

09

10
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EDIFICIO C (subterraneo)
salón audio-visual / bodega 
/ cuarto de maquinas / 
cisternas

ANDÉN

EDIFICIO B
administración / boutique / 
libreria / cafe

EDIFICIO A 
galeria / terraza / sanitarios

VISTA AEREA DEL CONJUNTO



85

FACHADA DE CONJUNTO REFORMA/GANDHI

FACHADA DE CONJUNTO RUBÉN DARIO

FACHADA DE CONJUNTO REFORMA/GANDHI

FACHADA DE CONJUNTO RUBÉN DARIO
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La implementación de la estación en esta inmediación permitirá establecer un programa de reordenamiento 
urbano sobre todo el camellón, el cual cuenta ya con actividades y está en bastantes buenas condiciones, sin 
embargo es posible generar una restauración que cuente con una pista de para corredores, mejorar la calidad 
de las áreas de acondicionamiento físico, crear un estacionamiento para bicicletas.

Otro aspecto importante es la relación que entabla la estación, con el medio urbano inmediato, es por este mo-
tivo que se plantea una elevación del nivel del arroyo vehicular y la implementación de reductores de velocidad 
para integrar la plaza del vestíbulo principal y así permearlo hacia la calle de tal manera que el acceso a la es-
tación sea muy natural peatonalmente, como si no pareciera que se encuentra al interior de un edifi cio sino de 
una plaza, aunque las delimitantes arquitectónicas circundantes recreen el sentido de espacialidad de interior.

Escogimos una gama de materiales muy pétreos, de larga duración y que a su vez tuvieran una relación visual 
con el museo de Antropología e Historia que se encuentra en sus inmediaciones, el concreto, piedras vólca-
nicas, que tienen una reminiscencia del volcán Xitle, muros de gavión y vidrio que permiten una relación muy 
intensa entre el interior y el exterior. En los interiores optamos por algunos toques de madera en pisos y lambri-
nes para darle calidez al espacio, la gama de materiales tiene un criterio funcional y estético que combina con 
la morfología del conjunto.
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VISTAS GENERALES

VESTÍBULO GENERAL

FACHADA RUBÉN DARIO VISTA DESDE RUBÉN DARIO
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VISTA DEL EDIFICIO “A” DESDE EL ANDÉN

ANDÉN VISTA CON ANDÉN Y RUBÉN DARÍO DE FONDO
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EDIFICIO A

FACHADA RUBÉN DARIO

FACHADA SUR PONIENTE FACHADA NORORIENTE

FACHADA NORPONIENTE

Hemos dividido el pabellón en tres zonas: El edifi cio “A” el cual está conformado por una crujía que contiene 
una alta galería, con una terraza para exposiciones temporales, la cual se encuentra relacionada con un patio 
que permitirá tener exposiciones al aire libre que pueden ser observadas desde el interior, en la planta baja de 
la terraza se encuentran el grupo de sanitarios.
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VISTA INTERIOR DE LA GALERÍA

VISTA DEL EXTERIOR DE LA GALERÍA

VISTA DEL PATIO DE LA GALERÍA
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EDIFICIO B

VISTA EXTERIOR DEL EDIFICIO B

INTERIOR DE LA LIBRERÍA VISTA DESDE EL VESTÍBULO PRINCIPAL TERRAZA DE LA CAFETERIA VISTA DESDE EL EXTERIOR
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FACHADA DE RUBÉN DARÍOCHADA DE RUBÉN DARÍO

En el edifi cio “B” se encuentran todos los locales de servicios complementarios para la estación, el área admi-
nistrativa, una boutique, una librería sobre la cual colgantea una cafetería, de esta manera la crujía es sólida 
en su parte  inferior para evitar la incidencia del sol directamente sobre los libros y la planta baja tiene grandes 
ventanales, que además de dotar de iluminación natural al edifi cio, sirve para las vistas de la cafetería, al exte-
rior una gran terraza soportanda por un sistema de tensores genera una cubierta para los jardines exteriores.

FACHADA SURPONIENTE
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EDIFICIO C

Por otro lado el edifi co “C” es un auditorio subterráneo para la exponencia de conferencias o la proyección de 
material audio visual, el desarrollo de la gradería se diseñó en base una circulación de una gran rampa, está-
bamos interesados en tener iluminación natural para poder controlarla de acuerdo a la actividad que se fuera a 
desarrollar, en este sótano se encuentran también el cuarto de máquinas, aislado por un sistema de muro doble, 
así como las cisternas de agua potable y de agua pluvial recolectada por las cubiertas para el riego de las áreas 
sanitarias y los muebles sanitarios.

VISTAS INTERIORES DEL AUDITORIO
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CORTE ESQUEMÁTICO

PROYECCIÓN AL INTERIOR DEL AUDITÓRIO
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5.3 DISEÑO Y CRITERIO ESTRUCTURAL

La descripción sobre los criterios estructurales se 
basa en el diseño de la cimentación, la estructura 
portante y las armaduras que dan soporte a las cu-
biertas del conjunto. 

En el pabellón la etructura fue un componente esen-
cial para lograr la espacialidad que pretendiamos en 
consecuencia al plantemiento de exposición del es-
pacio.

Para el diseño de la estructura se defi nieron las ca-
racterísticas del sistema de manera tal que este cum-
pliera, en forma óptima, con sus objetivos; equilibrar 
las fuerzas a las que va a estar sometido, y resistir 
sismos de mediana y alta intensidad sin colapso o 
mal comportamiento (excesivas deformaciones).

Para poder cumplir con estos requerimientos se di-
seño una estructura mixta, donde utilizamos elemen-
tos portantes de acero y de concreto armado.

SÓTANO

Su estructura se encuentra conformada de la si-
guiente manera:

-Cimentación.  Losa de cimentación con contratra-
bes. Resistencia concreto f’c 2400 kg/m2 .
Muros de contención de concreto armado.

-Tapa losa. Sistema conformado por losacero y 
armaduras de acero fi jadas a muros de contención 
mediante placas de acero con anclas.

EDIFICIO A

El edifi cio A se desarrolla en la longitud de un gran muro de Gavión el cual es sustentado por un bastidor interior 
fabricado con PTR de acero, estos apoyos, soportan la gran cubierta desarrollada a partir de de armaduras

-Cimentación: Zapatas corridas en concreto armado f’c 2400kg/m2.

-Superestructura:
Columnas (C-1) machimbradas en placa de acero, se monta una pieza sobre la otra. 
El entrepiso se encuentra hecho de losacero con soportado por las vigas IPR que van a los muros de mam-
postería en el área de baños y bodega.
Las columnas C-1 se conectan entre si a traves de vigas IPR.
Las columna c-1 se conecta a la zapata mediante una placa de acero con 4 anclas.
La tapalosa se encuentra conformada por armaduras sujetadas al ptr y en el volado corto 
contrarestamos el volado largo metiendo unos tensores con dados de cimentación. Como se muestra en el 
esquema que aparece en la parte inferior. 
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EDIFICIO B

-Cimentación: Zapatas corridas en concreto arma-
do f’c 2400kg/m2.

-Superestructura:
Columnas (C-2) IPR.
El entrepiso se encuentra hecho de losacero con 
soportado por las vigas IPR que van a las colum-
nas C-2.

Las columnas C-2 se conectan entre si a traves de 
vigas IPR.

Las columna C-2 se conecta a la zapata mediante 
una placa de acero con 4 anclas.

La tapalosa se encuentra conformada por Vigas 
IPR que van de columna a columna.

El volado de la cafetería se encuentra soportado 
por armaduras con camisas de acero donde se 
soldan unos tensores que van hacia las columnas 
C-1. 

DADO DE CONCRETO

TENSOR

COLUMNA MACHIMBRADA EN PLACA

ARMADURA

DIAGRAMA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL PARA 
LA CUBIERTA DEL EDIFCIO A

DIAGRAMA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL PARA 
LA TERRAZA DE LA CAFETERÍA DEL EDIFICIO B
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5.4 DISEÑO Y CRITERIO DE INSTALACIONES

El siguiente criterio de las instalaciones del pabe-
llón fue en consecuencia al diseño arquitectónico 
del conjunto cumpliendo con los requerimientos de 
abastecimiento de los locales y las disposiciones 
del reglamento de construcción. Los diámetros, tra-
yectorias y calibres expuestos en los planos  son de 
carácter esquemático en función del carácter demos-
trativo del ejercicio en cuestión y son solo un criterio 
arquitectónico.

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

El diseño de las red de instalaciones sanitarias par-
tió del manejo y desagüe del agua pluvial, las aguas 
grises y las aguas negras de todo el conjunto, las cu-
biertas, los patios y las áreas verdes tienen la funcio-
nalidad de recolectar el agua de lluvia para su uso en 
muebles sanitarios o para el riego de los jardines del 
pabellón. El sistema de Sanitario se encuetra dividi-
do para el desague de las aguas grises y las aguas 
negras, el sistema esta interconectado a la red de 
drenaje de la ciudad de México, las aguas pluviales 
son recolectadas en una cisterna con capacidad de 
100 000lts.

Todo el sistema de drenaje cuenta con una pendien-
te del 5%, se propone tubería de PVC, con los si-
guientes diámetros para el desarrollo de los ramales: 
tubo de PVC de 2” para desagüe de aguas grises y 
4” para tuberías de aguas negras. El ramal principal 
cuenta con registros colocados a una distancia no 
mayor de 3m. en toda la longitud lineal del desarrollo.

El agua potable es suministrada por la toma muni-
cipal, se plantea una cisterna de 100,000l de capa-
cidad con un medidor de fl ujo para el abastecimien-
to del nuclo de los servicios conformado por: doce 
lavabos, dos lavabos en el área administrativa, una 
tarja en la cafetería, y dos lavabos para las áreas 
comerciales.

El equipo de bombeo esta conformado por cuatro 
tanques hidroneumáticos cada uno para cada cister-
na, con uno adicional de reserva, que conducen el 
agua por el ramal principal que atraviesa el conjunto 
sobre una zanja tipo trinchera hasta el ducto los duc-
tos correspondientes a cada núcleo de servicios.
El sistema de riego consiste en una serie de asperso-
res distribuidos en los jardines para el mantenimiento 
de las áreas verdes, las cuales recolectan  gran parte 
del agua por medio de drenes para su reutilización 

DETALLE DE REGISTRO DE RED DE ALBAÑAL
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 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La siguiente descripción plantea el funcionamiento y 
la proyección del sistema eléctrico propuesto para la 
operación y alumbrado del pabellón, a continuación 
se manifi estan los materiales y criterios que se utili-
zaron para el diseño de estas instalaciones.

En caso de que existan discrepancias, los planos 
mandan sobre la Memoria Descriptiva.
Para las instalaciones eléctricas generales del edifi -
cio, se tiene previsto distribuir la energía eléctrica en 
dos sistemas:

• Sistema eléctrico de distribución, en 220 v. 
Trifásico, con neutro aislado, más tierra, para los ser-
vicios de alumbrado, fuerza y tomacorrientes.

• Sistema eléctrico de distribución, en 380-220 
v. Trifásico, con neutro corrido, más tierra, para los 
servicios de alumbrado y equipo de proyección, en la 
sala de audio visuales.
Suministro: Para el suministro de energía eléctrica  
desde la acometida, se ha defi nido se realice en baja 
tensión a 220 V.

Como principio, las cargas para el alumbrado, toma-
corrientes generales, equipos electrónicos (compu-
tadoras); se han separado de los equipos de fuerza.

Se instalarán tableros generales ubicados dentro del 
cuarto de máquinas en el sótano, cuya alimentación 
será desde el medidor ubicado en el exterior del edi-
fi cio B y la canalización correspondiente; tal como se 
indica en los planos del proyecto.

Para la distribución de energía eléctrica a todos los 
servicios de alumbrado, tomacorrientes y motores, 
se han ubicado tableros de distribución, en el sóta-
no, edifi cio A y edifi cio B, existen varios tableros en 
cada uno de estos cuerpos para controlar de manera 
independiente las distintas áreas.
Para la distribución de las salidas de las luminarias, 
tomacorrientes, se ha defi nido la instalación de en-
tubados y cajas de salida, ocultas por plafón, piso y 
muros.

Los materiales que se empleen en las instalaciones 
serán nuevos, de primera calidad y conforme al Re-
glamento.
Materiales: Tubo conduit (para tubería que va por 
muro o aparente) unidos entre si mediante codos y 
“T”, manguera (para tubería que va oculta en plafón 
o por piso), cajas galvanizadas tipo rako.
Luminarias: 

• LUMINARIA 1 DOWNLIGHT MOD. 
CO1167B/G  CONSTRULITA

• LUMINARIA 2 EMPOTRADA EN PISO MOD. 
OU3040S CONSTRULITA

• LUMINARIA 3 SLIMLINE MOD. OF8001G 
CONSTRULITA

• LUMINARIA 4 SUSPENDIDA MOD. 
CO8035G CONSTRULITA

• LUMINARIA 5  MURO MOD. CO1163N 
CONSTRULITA

• LUMINARIA 6 SLIMLINE MOD.OU6005G 
CONSTRULITA
Complementarios: Apagadores y contactos marca bi-
ticino modelo Ax

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

El diseño de la iluminación para el pabellón fue de-
sarrollado buscando enfatizar la volumetria del pa-
bellón, hacieendo evidente la distribución de planos 
para la composición del conjunto. En el exterior, se 
opoto por iluminación desde piso para crear este 
efecto, que ademas realza las texturas de los mate-
riales en los muros y crea una apariencia de ligereza 
en las cubiertas, por otro lado esta tipo de ilumina-
ción es ideal para el uso peatonal ya que se trata de 
un espacio público que puede estar abierto todo el 
tiempo.

La iluminación interior se dieseño de acuerdo a la 
zona y sus requerimiento lumínico, para las áreas de 
trabajo y de lectura optamos por luz fría y en las zo-
nas de esparcimento o comerciales planteamos luz 
cálida para una atmósfera más acogedora.
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5.5 ESTRUCTURA DE COSTOS 
La siguiente propuesta económica esboza en 
términos generales el costo de los segmentos 
y procesos  que ilustran un programa de los re-
cursos necesarios para la construcción de este 
pabellón. 

Este planteamiento nos permitió formar parte del 
ejercicio de basar el diseño arquitectónico en un 
presupuesto factible para una inversión ya sea 
de iniciativa pública o privada y a tener una vi-
sión de este factor tan importante para la tras-
cendencia de cualquier proyecto.

El costo del desarrollo de esta infraestructura 
esta justifi cados por sus costos operativos, ya 
que el complejo cuenta con áreas comerciales 
que aportaran un gran porcentaje de los recur-
sos necesarios para su funcionamiento y man-
tenimiento. Además esta infraestructura tiene el 
potencial de generar una derrama económica 
muy importante resultado del turismo que visi-
tara el museo, creemos que la Sustentabilidad 
no solo debe enfocarse a criterios ambientales, 
también los factores económicos de un proyecto 
son piezas cruciales para su factibilidad, desa-
rrollo y operación.
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5.6  ESTACIÓN DE ZONA SAN ÁNGEL

PLANTA DE TECHOS N

La estación de zona de San Ángel es un ejemplo tipo de las demás que confi guran la ruta, la intención es que 
con el mismo programa y cantidad de elementos, puedan emplazarse en las siguientes ubicaciones de manera 
de confi gurar un módulo que pueda ser integrado con facilidad a otros contextos.

En las estaciones de zona buscamos una uniformidad formal y funcional con respecto a la estación principal, 
mediante el mismo sistema de composición de planos horizontales y verticales, morfología de esta estación 
puede disponerse en diferentes circunstancias y entornos.

Los planos generan un espacio delimitado que funciona como áreas de interpretación, zonas donde es posible 
exponer información acerca de los sitios de interés cercanos.

La estación cuenta además con un andén, área de espera, y un estacionamiento de bicicletas, de manera que 
el usuario pueda trasladarse a los sitios en cuestión.
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VISTAS GENERALES DEL CONJUNTO
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PLANTA 
N

01- ÁREA DE COBRO

02- REDUCTOR DE VELOCIDAD

03- ANDÉN

04- ZONA DE ESPERA

05- ZONA DE INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMÓNIO

06- ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS
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                    5.7
5.7 PROYECTO EJECUTIVO
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5.8 CONCLUSIONES

La elaboración de esta tesis se basó en la obser-
vación sobre la necesidad cultural y de creación de 
epacios urbanos para crear vínculos de convivencia 
e infraestructura para el turismo y la movilidad en la 
ciudad de México. Hemos reconocido así, nuestra 
obligación de preservar y difundir el patrimonio que 
existe en nuestro país usando todos los medios po-
sibles ya sea, intelectuales y económicos, tangibles 
e intangibles para generar propuestas que aporten 
una respuesta.

Nuestro análisis busca plantear una idea que pueda 
ser escalable y apta para diferentes emplazamientos 
y entidades, en este caso, la ciudad de México es 
nuestro preámbulo y sitio de interés específi co para 
la demostración de esta tesis que involucra criterios 
urbanos, arquitectónicos, históricos, sociales y eco-
nómicos para el funcionamiento de un medio de difu-
sión cultural de esta ciudad para un público nacional 
y extranjero.

Este pequeño análisis nos sirvió como base para 
el ejercicio de desarrollar un proyecto de carácter 
ejecutivo con todas las especifi caciones técnicas 
en cuanto a Estructura, Arquitectura, Instalaciones 
Eléctricas, Hidráulicas, Sanitarias, acabados, traba-
jos de cancelería y herrería, carpintería, así como, la 
estructura de costos para su completa construcción. 
El cual nos permitió observar el proceso completo de 
la ejecución de un proyecto que nos permitirá con-
frontar situaciones laborales muy próximas a este 
ejercicio.

La tesis termino por enseñarnos todo el proceso de 
la ejecución de un proyecto, desde su primeras fases 
de investigación y sustento teórico, hasta el diseño 
arquitectónico de un anteproyecto y un documento 
ejecutivo para su construcción. Fuimos además di-
rigidos, adiestrados y aconsejados por arquitectos 
con gran experiencia que enriquecieron nuestro cre-
cimiento profesional y humano que fi nca en nosotros 
una base muy sólida para poder afrontar los retos de 
la vida profesional venidera.
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