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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es un reporte del proceso de trabajo desarrollado en los  Seminarios de 
Titulación I y II del Taller de Arquitectura, taller “Arq. Carlos Leduc Montaño.”  

El Seminario busca comprender el hecho arquitectónico a partir del estudio de casos 
específicos cuyas condiciones y/o características nos permitan analizar problemáticas 
arquitectónicas y proponer alternativas de solución a estas.  

Abordamos este estudio bajo dos miradas; la mirada en el ámbito rural con el tema 
CONCURSO DE VIVIENDA ECONÓMICA “ UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
ALTERNATIVA” y la mirada en el ámbito urbano, con el tema “REGENERACIÓN URBANA – 
PROYECTO DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DENTRO DEL PERÍMETRO B DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

Estos temas sugieren problemáticas reales, como son el constante deterioro del medio 
ambiente, la mala gestión política, la desigualdad social, la falta de planeación en las 
intervenciones urbano-arquitectónicas, entre otras.  

Este documento se divide en dos partes en las que concentramos la investigación, análisis 
y alternativas de solución propuestas para cada tema abordado.  
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OBJETIVO 

 
El objetivo general del Seminario es demostrar la capacidad de respuesta ante un 
problema rural y urbano-arquitectónico, para generar miradas particulares en múltiples 
escalas, pensando que ambos ámbitos están compuestos por una serie de intervenciones 
ejecutadas por sus propios actores, siendo esto razón de identidad individual y colectiva. 

 

 

METODOLOGÍA 
 Este documento describe una serie de procesos, a partir del entendimiento de la ciudad 
y del medio rural como punto de partida para las propuestas urbano-arquitectónicas. 
Procesos que permitieron entender como participan los elementos o componentes del 
problema, y así sustentar la propuesta arquitectónica.  
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Método y proceso de trabajo: 

En el seminario abordamos los temas con trabajo en equipo. Durante el proceso se 
trabaja de dos maneras, por un lado con material de investigación, lecturas 
bibliográficas, videos, y casos análogos relacionados con el tema, por otro lado esta 
información es procesada, y finalmente concretizada en ideas a nivel arquitectónico, 
ideas que se trabajan con maquetas, conceptos y reflexiones gráficas.  

 

 

 

 
 

Gráfico 1.Esquema del Proceso de Trabajo. Elaboración propia 
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PARTE 1  
Concurso de Vivienda Económica 

Unidad de Producción Agropecuaria Alternativa  
CONVIVE VIII 

 

 

Año: 2013 
Lugar: Yopal, Casanare 
Hábitat Campesino en los Llanos Orientales 

 

1.1 CONCURSO CONVIVE  
La revista colombiana Escala, define CONVIVE como un proceso pedagógico y 
académico para reflexionar los problemas de hábitat de comunidades vulnerables. 
Partiendo del concurso como instrumento para reflexionar y proponer soluciones a 
problemas locales. Concursos dirigidos a grupos docentes y de estudiantes en toda 
América Latina, interesados en aportar sus visiones respecto a temas actuales, y a la vez 
que planteen retos, problemáticas por atender.  

 

 

Imagen 1. Portada Concurso http://www.revistaescala.com/ 
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1.2 BASES DEL CONCURSO 1 
 

 

La edición convivE VIII, centra su mirada en el hábitat campesino de los Llanos Orientales, 
Casanare, Colombia, región que ha sido afectada en gran medida por el conflicto 
interno de sus habitantes, siendo esto una de las causas del abandono de las tierras 
campesinas, de la inseguridad, y de la falta de recursos por parte del gobierno, hechos 
que han mantenido a los habitantes de dicha región en condiciones de ruptura social, y 
maltrato de su identidad.  

Esta versión del convivE propone a los participantes encarar la situación del Desarrollo 
Rural, de la restitución de los derechos a una vivienda digna y sana para quienes han sido 
desplazados por el conflicto, centrando la atención en la situación del Departamento de 
Casanare, una pieza vital en el desarrollo del sector agropecuario colombiano. 

 

1.2.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo es la que habita el campo del Departamento de Casanare, para 
plantear la visión prospectiva regional para el desarrollo rural, y quienes habitan en los 
asentamientos aledaños a Yopal inscritos en el Plan de Ordenamiento Territorial como 
zonas rurales para el esquema básico de ordenamiento regional, teniendo en cuenta que 
éste territorio es tan solo un 15% del área municipal según los usos planteados dentro del 
POT como espacio articulador de la escala regional con la municipal. 
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1.2.2 DETERMINANTES PARA LA PROPUESTA 

 

- Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático  

Todo el conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas (científicas, 
tecnológicas, políticas, económicas, etc.), que tienen como objetivo intervenir sobre los 
factores que generan riesgos en un territorio y que buscan minimizar, evitar o mantener 
bajo control un desastre, se denomina “Gestión de Riesgo”. Incluyen también todas las 
medidas que deben tomar los actores institucionales y sociales que conforman una 
comunidad.  

 

- Construcción sostenible   

 El concepto de “sostenibilidad” tiene dos vertientes principales que confluyen en una 
concepción amplia del término. 1. “bioclimática”, aplicado específicamente a la 
arquitectura y referido a aquel manejo de los elementos y materiales constructivos y 
arquitectónicos con el objetivo de mejorar el confort climático al interior de espacios 
habitables, tomando en consideración el ambiente natural y haciendo un uso inteligente 
del diseño (lo que hoy se entiende por diseño pasivo).   2. “desarrollo que logra sus 
objetivos sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades”. Esta definición trae consigo la noción de “huella ecológica”. 

 

- Viviendas y entornos seguros y saludables  

El concepto de vivienda saludable está relacionado con el territorio geográfico y social 
donde la vivienda se asienta, los materiales usados para su edificación, la seguridad y 
calidad de los elementos conformados, el proceso constructivo, la composición de su 
espacio, la calidad de sus acabados, el contexto periférico global, la dinámica familiar y 
la educación en salud de sus moradores, que garantiza de manera significativa la 
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presencia de los factores protectores y la disminución de factores de riesgo asociados 
con la vivienda. En este sentido es que la vivienda saludable alude a un espacio de 
residencia que promueve la salud de sus moradores. Este espacio incluye: la casa (el 
refugio físico donde reside un individuo), el hogar (el grupo de individuos que vive bajo un 
mismo techo), el entorno (el ambiente físico y psicosocial inmediatamente exterior a la 
casa) y la comunidad (el grupo de individuos identificados como vecinos por los 
residentes). Una vivienda saludable carece o presenta factores de riesgo controlados y 
prevenibles e incluye agentes promotores de la salud y el bienestar. 

 

 

1.2.3 OBJETIVOS 

PLAN REGIONAL: aproximación a una visión futura de una solución específica de diseño 
para el ordenamiento, regeneración y conservación del territorio. 

PROYECTO CENTRAL: proyecto integral que active las relaciones sociales dentro de su 
funcionamiento. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO: prototipo de “unidad agrícola familiar”. 

 

 

 

 

 

1 http://www.revistaescala.com/ COVIVE VII 
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1.3 DIAGNÓSTICO 
 

1.3.1 UBICACIÓN    

 
Imagen 2. Yopal – Departamento de Casanare. Colombia. 
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1.3.2 PROBLEMÁTICA 

Los llanos orientales son una extensión de tierras  que no han sido promovidas para el 
desarrollo agrícola, pues en efecto el conflicto interno y la escasa aportación de recursos 
por parte del gobierno han dejado esta región desprovista de oportunidades que 
favorezcan al desarrollo social, económico y cultural de quienes habitan en el lugar. 

Repensar el hecho arquitectónico requiere asumir que la arquitectura no es un hecho 
aislado, esto quiere decir que forma parte de un sistema de arquitecturas y estas a su vez 
son parte de entornos urbanos o rurales. Entonces el desarrollo de estas arquitecturas 
tendrá que hacer visiones generales y particulares al entorno en donde serán edificadas 
sin dejar de lado una u otra. 

 

1.3.3 DEMANDA 

Unidad Agrícola Familiar 

Una Unidad Agrícola Familiar (UAF) es considerada como una unidad básica de 
producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión y condiciones 
tecnológicas permitan remunerar el trabajo realizado por las familias y disponer de un 
excedente capital que coadyuve a la formación de su patrimonio1. 

 

La UAF es el punto de partida para detonar acciones que convengan beneficios para los 
llanos orientales, donde arquitectura y naturaleza tendrán que jugar un papel en 
conjunto, a favor del desarrollo rural y urbano, destacando propuestas que recuperen la 
convivencia entre los habitantes, y que respondan a las necesidades ecológicas del 
lugar.  

 

1 Ley 160 de 1994 – Colombia.  
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1.3.4 ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias durante el proceso de diseño fueron las siguientes: 

• Ubicar las principales problemáticas que aquejan a los habitantes del lugar 
mediante la investigación de noticias en diarios, páginas web, y radio local.  
 

• Conocer a fondo las relaciones que existen entre las poblaciones cercanas, en un 
sentido económico, social, y urbano-rural.  

 
 

• Identificar las estructuras viales que relacionan a las poblaciones entre sí.  
 

• Estudiar los elementos que componen la cultura del lugar, mediante los hábitos y 
costumbres. 

 
 

Dadas estas estrategias se proponen tres escalas de acción, las cuales están relacionadas 
directamente, en las que se propondrán ideas de cómo generar un desarrollo que esté 
fundamentado en los principales componentes del lugar, las relaciones existentes entre 
las poblaciones, y los principales potenciales de la región. 
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1.4 TRES ESCALAS 
 

1.4.1 ESCALA REGIONAL 

El trabajo realizado en la escala regional se enfoca en la identificación de las poblaciones 
que se encuentran a no más de 25 km de distancia las cuales son Guarataro, Yopal y 
Aguazul, con el fin de hallar las relaciones existentes entre ellas. Existen relaciones físicas 
importantes que ligan a cada población, conexiones que permiten la correspondencia 
de una población con otra en un sentido económico y productivo.  

 

 
Gráfico 2. Esquema Escala Regional. Elaboración propia. 
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Estas tres poblaciones comparten dos características importantes entre sí; una es la 
convergencia de sus áreas de expansión hacia la parte central, por lo cual  es posible 
prever un desarrollo conurbado en la región, considerando esto un factor desfavorable 
para el desarrollo rural al que hay que atender, por otro lado cada uno de estos tres 
poblados están asentados a la orilla de un río de extensiones considerables que proviene 
de la cordillera oriental, el cual ha sido un sustento importante para cada poblado.  

Es posible recorrer las distancias entre estos poblados en automóvil y en bicicleta, lo cual 
facilita la conexión entre estas tres por medio de un plan que contemple zonas de 
amortiguamiento y de encuentro ecológico que acentúe en la ruralidad de la zona.  

 

 
Gráfico 3. Esquema Escala Regional. Elaboración propia. 
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Dadas las condiciones que relacionan a cada poblado se definió un polígono de acción, 
en el cual se propusieron las acciones particulares que desembocan en un primer plan a 
nivel región. Este plan tiene como objetivo principal regular el crecimiento a partir de 
acciones correlacionadas que organizan el funcionamiento de la región a favor del 
equilibrio urbano-rural, donde se integran las actividades de producción de cada 
poblado; Yopal como primer  proveedor de servicios, Guarataro como detonador turístico 
y Aguazul como principal productor de materia prima. El polígono de acción concentra 
el territorio considerado como de amortiguamiento, en el cual se propusieron acciones 
para definir el terreno donde se ubicará la Unidad Agrícola Familiar, principal 
componente del plan general para la generación del desarrollo urbano-rural de la zona.  

 

 

 
Gráfico 4. Esquema Escala Regional. Elaboración propia. 
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- Acciones Particulares Plan Regional 

 

o Generar Áreas de conservación natural para controlar una posible conurbación en 
la zona.  

 
o Rutas de transporte colectivo que permitan la movilidad a lo largo de la región.  

 
o Generar Puertos Turísticos dentro de las áreas de conservación para acentuar la 

ruralidad de la zona. 
 

o Regeneración de los ríos Charte, Únete, y Cravo Sur para el beneficio de cada 
población asentada en los mismos.  

 
o Correlacionar cada población que compone a la región para equilibrar la 

producción de productos primarios, servicios, así como el equilibrio de lo urbano 
con lo rural.  

 
o Proyecto central “Unidades Agrícolas”  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
 



 

-  Plan Regional 

 

 

 

 
Gráfico 5. Esquema Plan Regional. Elaboración propia. 
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1.4.2 ESCALA TERRITORIAL – PROYECTO CENTRAL  

- Condiciones físicas que determina el territorio 

Dentro del polígono de acción se encuentra un territorio llamado Matarratón, donde se 
decide desarrollar el proyecto central “Unidades agrícolas” que se compone de un plan 
general del territorio. 

El terreno tiene una extensión de 32  hectáreas  y se encuentra dentro de un territorio 
donde el relieve juega un papel importante, ya que las pendientes difieren entre un 5% y 
25%, esto en relación con la Cordillera Oriental que se encuentra a no más de 17 km. Por 
otro lado las condiciones del suelo dependen mucho de la precipitación pluvial, puesto 
que la zona está definida por ríos y canales, los cuales determinan la configuración del 
suelo de acuerdo a la cantidad de agua que estos transportan en sus afluentes.  

- Proyecto  

Las decisiones sobre el proyecto parten de la comprensión de las necesidades que una 
Unidad Agrícola requiere, tratando de organizar cada una de estas a partir sistemas de 
relaciones coactivas entre las partes. Pensando un proyecto de manera integral que 
active relaciones sociales dentro de su funcionamiento.  

La estructura del plan se basa en la disposición de Unidades productivas, distribuidas a lo 
largo de un eje el cuál se genera a partir de las pendientes naturales del terreno. Este eje 
en su momento funcionará como un sendero – río el cual fungirá como eje de 
abastecimiento y de movilidad.  

A lo largo de esta primera disposición se ubicarán de manera estratégica; el 
equipamiento, los servicios, y las áreas de integración que la unidad requiere, así como la 
parte administrativa que regulará todas las funciones al interior del proyecto.  

 

 

 

16 
 



Unidad Agrícola Familiar – Matarratón 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Esquema Escala Territorial. Elaboración propia. 
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La propuesta contempla la vivienda + producción de recursos primarios de acuerdo a las 
necesidades específicas de la población, y al aprovechamiento de los mismos recursos, 
así como de las condiciones del terreno.  

 

La organización se define a partir de tres grandes sectores, ubicando la vivienda +  cultivo 
en las zonas más altas del terreno, procurando un mayor aprovechamiento del mismo. 
Estos tres grandes sectores son:  

 La parte administrativa, templo, mercado y talleres de artesanía + Vivienda.  
 

 Vivienda + Cultivo, y área Eco - cultural.  
 

 
 Vivienda + Cultivo y agroindustria.  

 

Estos tres sectores buscan la organización funcional del proyecto, así como una manera 
organizada de ocupar el terreno. De esta manera sustentar el planteamiento general de 
funcionamiento respecto a las posibilidades dentro del terreno.  
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1.4.3 Etapas del proyecto  

Durante la investigación, se concluyó que el suelo donde se ubicaría el proyecto carecía 
de nutrientes debido al deterioro de la vegetación, así como a la extinción de algunas 
especies de la misma, lo cual contribuyó a que los ríos y canales cercanos comenzarán a 
secarse, y a perder agua en sus afluentes. Por lo tanto se decidió trabajar en tres etapas. 

 
- Etapa 1 – Regeneración del suelo. 

 

En la etapa uno se plantea “regenerar” el suelo integrando vegetación que proporcione 
nutrientes a la tierra para hacerla fértil, así como especies endémicas que aseguren la 
conservación del paisaje natural de la zona. Por otro lado, generar reservorios y 
humedales en zonas de estrategia que sirvan como infraestructura principal, para la 
dotación de agua en todo el terreno, y en otro sentido reservorios que funcionen como 
zonas de inundación para prevenir las posibles inundaciones de acuerdo con la cantidad 
de agua de lluvia que cae durante el año.  

 

- Etapa 2 – Vivienda + Servicios 

En esta segunda etapa se integra la vivienda, que consta de 23 Unidades compuestas 
por 3 viviendas de seis habitantes cada una. Lo que da un total de 414 habitantes en 
toda la extensión del terreno.  

Sumado a lo anterior, se integran servicios para atender las demandas de los habitantes, 
así como espacios donde se fomente la cultura. Esta parte del programa se compone de: 

 
Agroindustria 
Áreas recreativas 
Administración 
Clínica 
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Escuela-taller 
Manga (donde se llevan a cabo actividades culturales ganaderas) 
Mercado 
 
 
 
- Etapa 3 – Cultivos y Caminos 

 

Es en esta etapa donde se culmina el proyecto, se proponen los caminos que distribuyen 
a cada zona, así como las áreas destinada al cultivo; áreas de cultivo para consumo 
personal, y áreas de cultivo expansivo los cuales generan excedentes económicos a los 
habitantes.  

Este plan pretende organizar una serie de condiciones que permitan la integración social, 
y seguridad económica de la gente de la zona, así como generar una identidad sólida a 
partir de los rasgos culturales más importantes de la región.  
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1.4.4  ESCALA CONJUNTO ARQUITECTÓNICO 
 
- Unidad Agrícola Familiar 

La unidad agrícola familiar como su nombre lo indica, es una concentración de vivienda 
en donde la agricultura es la actividad principal de la familia. En ella se cultivan 
productos de consumo propio, tales como vegetales, granos y especies animales como 
vacas, cerdos, y aves.  

La decisión dentro del proyecto concluye que la Unidad Básica se compone de tres 
viviendas, donde se contempla en primera instancia a la madre y el padre, y un segundo 
lazo consanguíneo; hijos. A esta unidad básica se integra el uso de ecotécnias, así como 
soluciones bioclimáticas en el diseño de la misma.  

De acuerdo al funcionamiento de la Unidad se propone el siguiente diagrama de 
relaciones: 

 
Gráfico 7. Esquema UAF. Elaboración propia. 
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El “paisaje cultural” se integra con el uso de especies endémicas de la región, así como la 
integración de espacios tradicionales de la vivienda llanera, tales como el descanso, que 
están directamente ligado con los espacios abiertos de la vivienda, por otro lado se 
proponen espacios donde los habitantes convivan a través hábitos, tradiciones y 
costumbres.  

 

 

 
Imagen 3. Paisaje cultural. Elaboración propia. 
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- Prototipo de vivienda  

El prototipo de vivienda está sugerido a partir de las características de la arquitectura 
vernácula de origen llanero, arquitectura sostenible, práctica, que utiliza las técnicas 
constructivas de la región, que plantea la elección de materiales que reducen el impacto 
ambiental y el impacto  económico.  

La vivienda de los llanos orientales – prototipo de vivienda 

El esquema tradicional de vivienda llanera trata de un sistema de espacios 
interconectados por otros espacios centrales, que se jerarquizan de acuerdo a las 
actividades más importantes de la cultura del usuario, particularmente actividades de 
integración familiar como el descanso, la reunión, y la actividad agrícola. De esta manera 
los espacios interrelacionados secundarios son áreas semi-cerradas como el dormitorio, el 
sanitario, y las áreas de transición entre el dentro y el fuera.  Este esquema tradicional ha 
pasado la prueba del tiempo, y sugiere ser retomada para la solución de arquitecturas 
futuras, en este caso la decisión es tomar lo anterior como punto de partida, procurando 
integrar al esquema soluciones bioclimáticas relacionadas directamente con el sitio, así 
como la introducción de eco-técnias al funcionamiento general del prototipo. 

  

 
Imagen 4. Espacio central-abierto. Estancia casa llanera. 
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Esquema propuesto a partir del esquema de la casa tradicional. 

 

 

 

El esquema anterior pretende abrir los flujos desde el espacio central, esto pensando en el 
funcionamiento de conjunto, que implica la relación de tres prototipos dentro de un 
espacio determinado, donde se distribuyen las distintas zonas que componen la Unidad 
Básica. De tal modo que cada vivienda esté directamente comunicada con el resto de 
las viviendas y las áreas exteriores.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Esquemas de funcionamiento. Elaboración propia. 
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Sistematización del prototipo de vivienda 

 

 
Imagen 5. Proceso de Diseño. Elaboración propia. 
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Bioclimática 

Sumado al esquema de flujo abierto se integra la razón bioclimática al prototipo, razón 
que propone mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda, enfatizando así las 
unidades de estructura, material, y cimbrado del prototipo.  

La propuesta es aprovechar las condiciones climáticas en beneficio de la óptima 
climatización de la vivienda. Las condiciones a favor son: 

Aprovechar la velocidad del viento para ventilar directamente cada espacio. 
Mantener el aire caliente aislado de los espacios habitables con el fin de regular la 
temperatura dentro de la vivienda. 
Aislar del suelo la superficie de la vivienda para abrir espacios de enfriamiento.  
 

 
 
 

Gráfico 8. Elaboración propia. 
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Materialidad 
 
Como respuesta al presente razonamiento de sustentabilidad, se propone conservar los 
sistemas constructivos de la región, asimilando en esto cada uno de los procesos 
constructivos tradicionales, asegurando de esta manera la conservación de las 
tradiciones constructivas y materiales de la región, dotando de identidad al prototipo de 
vivienda.  
 
Los materiales propuestos son: 
 

 
 
 
 
 
 
De la misma manera, el sustento del prototipo se asegura con la utilización de estructuras 
simples de Guadua, o Bambú, que son estructuras ligeras, las cuales permiten múltiples 
funciones estructurales y sobre todo, unidad en la composición estructural. 
 
El sistema está basado en la aplicación de marcos que enfatizan la altura del prototipo a 
partir de la cubierta, y en su basamento ligan la plataforma habitable a la superficie del 
terreno.  

Muro- panel 
Guadua 

Cubierta de 
Palma 

Estructura  
Marcos Rígidos  

Guadua 

Piso Laminado 
De Guadua 
o Bambú 
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Esquema general de la estructura 

Imagen 6. Elaboración propia. 
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Planos Prototipo de Vivienda 

Imagen 7. Esquemas de Funcionamiento. Elaboración propia. 
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PARTE 2 
 

Regeneración Urbana  
Edif icio de Vivienda y Equipamiento 
dentro del perímetro B del Centro Histórico 

 de la Ciudad de México. 
 
 
 

 

2.1 La Ciudad como escenario de actuación 
 
En este apartado se pretende tomar a la ciudad como laboratorio, a partir del estudio de 
una zona del perímetro B del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el fin de 
observar, leer, comprender e interpretar su dinámica y comportamiento. 
 
La Ciudad de México, una estructura compleja compuesta por superposiciones de 
actuaciones a distintas escalas y tiempos, es un organismo que se transforma 
constantemente. En ella se realizan inserciones y cirugías urbano-arquitectónicas que 
generalmente se presentan de manera aislada y como resultado se han creado 
segmentos dentro de la ciudad. 
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2.1.1 Problemática 
 
El centro de la Ciudad de México presenta condiciones de ruptura entre los perímetros A 
y B debido a la estructura urbana y a las distintas dinámicas sociales que se llevan a cabo 
en cada una. Lo efectos para el perímetro B son negativos y bastante notorios en el 
deterioro de la calidad de vida urbana: marcada reducción de áreas verdes, problemas 
de transporte, difícil acceso a la vivienda, escases de equipamiento.  Se puede describir 
como una zona fragmentada que se compone de piezas aisladas.  
El reto ante esta situación es reconfigurar estos segmentos de ciudad con el objetivo de 
hacer que funcionen como un sistema de unidad, a partir de plantear un nuevo esquema 
de ciudad, el cual proponga espacios cuyas condiciones permitan que se lleven a cabo 
distintas dinámicas sociales y recuperar, en lo posible la función habitacional. 
  
 

2.2 El Centro Histórico, su forma y composición 
 

 
2.2.1 ANTECEDENTES  
 
Los sectores populares, que estuvieron limitados a habitar la periferia de la ciudad 
después de la conquista española, fueron ocupando paulatinamente su área central. 
Este proceso tomó impulso desde mediados del siglo XIX, cuando los integrantes de las 
clases altas y medias comenzaron a mudarse hacia otras áreas de la ciudad. El 
incremento de los sectores populares en las calles de la ciudad central se debió al 
constante flujo migratorio acontecido a lo largo del siglo XX, mientras que la 
consolidación de su presencia actual tiene como antecedentes el sismo de 1985 y las 
luchas por la reconstrucción y la permanencia en el lugar. Esto desembocó en que 
diversas modalidades del habitar popular fueron imponiéndose y produciendo una 
realidad material y simbólica ligada a la carencia de medios para el mantenimiento 
pleno de las viviendas y los entornos.  
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La elaboración de planes de transformación social y espacial pasa por la definición de 
fronteras administrativas para la gestión de poblaciones y territorios. En este sentido, la 
historia del Perímetro B nos remonta a la división social colonial que separó a los españoles 
de los indígenas, creando para los primeros una ciudad central, y para los segundos dos 
parcialidades, San Juan Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco. 

 
Imagen 8.Las delimitaciones de Tenochtitlán, siglo XVI 

 
El posterior crecimiento de la ciudad trastocaría esta división y obstaculizaría las tentativas 
de reutilizarla, aunque seguiría revelándose con mayor o menor intensidad en la 
definición de los usos del suelo, por ejemplo, al intentar limitar zonas habitacionales, 
patrimoniales y comerciales. A partir de la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el 
siglo XX, la urbanización contribuyó a que el pasado indígena y colonial de esta periferia 
se difuminara, no obstante que los habitantes pertenecientes a los sectores populares 
permanecieron y se afianzaron en el Centro. 
 
Fue hasta el 11 de abril de 1980 que se reeditó de forma ampliada la vieja división socio-
espacial, el cual estipuló que el Centro Histórico sería considerado a partir de entonces 
zona de monumentos históricos. Con este avance en el proceso de conservación del 
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patrimonio se delimitaron el Perímetro A, que concentra la mayor parte del patrimonio 
histórico, y el Perímetro B, que se expande hasta los antiguos límites de la ciudad 
decimonónica. 

  
El Perímetro B, que ocupa 5.9 km2, concentra la mayor densidad de población y 
comercio popular del Centro Histórico. Debido a las transformaciones sociales y 
urbanísticas que ha experimentado se le define como un área heterogénea con 
arquitectura de patrimonio no monumental. Con la reedición de esta división espacial y 
dada la prioridad otorgada al Perímetro A, se ha hecho visible la tendencia a la 
reinstauración de la división social: la élite en el centro, los sectores populares contenidos 
en la periferia. Aunque no se puede hablar de espacios de segregación absolutos, ni 
antes ni ahora, sí, al menos, de una diferenciación que subraya áreas de interés primario y 
secundario. 
  
 
 

Imagen 9. Perímetros Centro Histórico Cd. de México.  
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2.2.2 REGENERACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO HISTÓRICO 
 
En el Programa del Plan Parcial del Centro Histórico de la Ciudad de México determinó las 
áreas con mayor deterioro y a partir de ese estudió propuso las áreas de atención 
prioritaria.  
 

 
 
 
 

Imagen 10. Suárez Pareyón Alejandro. El Centro Histórico a inicios del siglo XX 
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Se platearon estrategias para la recuperación de estos espacios, intervenciones que se 
pensaron principalmente para el perímetro A de la zona y que son nuestro punto de 
partida para retomar estas acciones, proponiendo extenderlas al perímetro B y así 
conectar estos segmentos. 

 

 
 

Imagen 11. Suárez Pareyón Alejandro. El Centro Histórico a inicios del siglo XX 
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La imagen que en el futuro se pretende alcanzar mediante la puesta en práctica del 
Programa Parcial concibe al Centro Histórico como un espacio que deberá estar sujeto a 
un proceso permanente de acciones simultáneas de ordenamiento, consolidación y 
regeneración urbana, dirigidas a conseguir un mejor nivel de desarrollo en beneficio de 
los grupos de población que reside, trabaja o visita El Centro.  
 
 
Los objetivos para el desarrollo del Centro Histórico se resume en: 
 

o Redefinir el papel del Centro Histórico en la ciudad, a partir del reconocimiento del 
significado como patrimonio. 

o Construir instrumentos normativos que permitan el aprovechamiento racional del 
patrimonio construido, incluyendo el uso del espacio público y las edificaciones.  

o Consolidar la función habitacional  
o Promover actividades económicas 
o Realizar acciones para mejorar la calidad de vida.  
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Plaza Pública Rehabilitada 

Imagen 12. Suárez Pareyón Alejandro. El Centro Histórico a inicios del siglo XX 
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2.3 EL SITIO. POLÍGONO DE INTERVENCIÓN. 
2.3.1 Ubicación 

El polígono de estudio está delimitado al norte por Av. José María Izazaga, al sur por Av. Fray Servando Teresa 
de Mier, al oriente por Av. 20 de Noviembre, al  poniente por Eje Central Lázaro Cárdenas dentro del perímetro 

B del Centro Histórico de la Ciudad de México.   

                
 
 

Imagen 13. Imagen área de la zona.   www.google.com.mx/maps 
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2.3.2 ANÁLISIS URBANO  
 
- Contexto físico-natural 

 
Condiciones climáticas 

 
La ciudad de México está claramente definida por sus condiciones climáticas, las 
estaciones del año marcan determinadamente condiciones tales como la precipitación 
pluvial, la temperatura y la radiación solar.  
 

o Temperatura 
 
La temperatura máxima registrada en el año 2014 asciende a los 26.7 °C en el mes de 
abril. En contraste y con tan solo cuatro meses de diferencia se registró una temperatura 
mínima de 6.9 °C en el mes de enero.  Podemos definir con estos datos que la 
temperatura oscila aproximados 20 °C entre las estaciones de invierno y verano, esto en 
razón del soleamiento (gráfica solar).  
 

o Precipitación pluvial 
 
De acuerdo con el SMN (sistema meteorológico nacional) la precipitación pluvial en el 
Distrito Federal es de 190.8 mmss anual, con mayor incidencia en el mes de Junio, inicia 
temporada de lluvias. Es  sin duda un dato que indica una gran cantidad de lluvia en 
varios meses del año.  Provocando en la mayoría de los casos encharcamientos e 
inundaciones  consideradas como mayores, puesto que el sistema de drenaje no se 
abastece ni logra contener la mencionada cantidad de agua por año.  
Soleamiento 
La ciudad de México se caracteriza por tener fuertes variaciones en las temperaturas a lo 
largo del año, y eso se debe en gran parte a la incidencia del sol en verano e invierno. Es 
decir, el movimiento de rotación respecto al de traslación provoca que en la latitud 19°. 
La incidencia solar manifieste una inclinación grados más, grados menos hacia los polos 
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respecto a la perpendicular de la superficie. Estas condiciones son determinantes para la 
orientación de los inmuebles, sobre todo la vivienda en la ciudad de México.   
 

o Gráfica solar 
 
El análisis de la gráfica solar revela que en la latitud 19° correspondiente a la Ciudad de 
México, existe una inclinación considerable en la incidencia solar. Justo en estaciones 
opuestas de calor y frío, Verano e Invierno respectivamente. Lo que determina el diseño 
arquitectónico en cuanto la orientación se refiere, esto a favor del diseño bioclimático, 
puesto que en verano (días más calurosos) el sol incide casi de manera perpendicular a la 
horizontal, lo cual calienta de manera uniforme las superficies. En cambio en invierno la 
inclinación favorece al calentamiento de los interiores, ya que esta es la época del año 
más fría.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gráfico 9. Gráfica Solar. Elaboración Propia 
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o Condiciones físicas que determinan la zona 
 
La ciudad de México tiene como antecedente geográfico  haber sido un lago, el lago de 
Texcoco,  que tras la conquista española fue perdiendo extensión quedándose en la 
profundidad de lo que hoy es la ciudad misma.  Siendo éste territorio geográfico una 
Cuenca Endorreica, término que quiere decir “que no tiene salida de las aguas al 
océano” el agua sólo tiene salida por filtración. Sumando esta característica a la 
precipitación pluvial la ciudad se encuentra “flotando” sobre este torrente acuoso.  
Siendo la Ciudad de México altamente sísmica, y bajo las condiciones del suelo antes 
mencionadas existen tres zonas geotécnicas de acuerdo al Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal.  
 
Estas zonas son: 
 
Zona I: Lomas; formado por rocas y suelos normalmente firmes.  
Zona II: Transición; conformada principalmente por suelos arenosos y limo-arenosos 
combinados con arcillas lacustres, los depósitos profundos se hallan a aproximados 20 
metros de profundidad.  
Zona III: Lacustre; integrada por depósitos de arcilla altamente compresible, los depósitos 
lacustres suelen estar cubiertos por suelos aluviales o de relleno artificial.2  (Hacer la cita 
completa RCDF pp. 142)  
 
 
 
 
 
 
 

2 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, pp 142-144.  Art. 170, Diseño de cimentaciones.  
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Nos encontramos en zona III, zona lacustre, lo cual quiere decir que el suelo está 
conformado por arcillas altamente compresibles, es decir, en su composición hay gran 
cantidad de agua y por lo tanto ofrece menor resistencia a las cargas aplicadas.  

Tratándose de un suelo inestable nuestra propuesta de criterio de cimentación es usar 
cajones de cimentación.  

 
 

 
 

 
 

Imagen 14. Zonas Geotécnicas 
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- Tipología  

El estudio tipológico de la zona, abarca tres grandes rubros; los esquemas de composición 
en relación con el espacio abierto, el emplazamiento, y el uso destinado a cada edificio. 
Y es que situados en una zona de ruptura (A-B) hay que entender bien el por qué una 
parte de ella está conformada y está siendo conformada mientras que el resto sufre de 
una incomprensión a nivel urbano.  

Nos encontramos justamente en el límite del perímetro A del Centro Histórico, y es claro 
que existe una ruptura urbana en la zona, quiere decir que en su momento y tiempo de la 
historia, esta zona se conformó a partir de edificaciones que correspondían a ese 
momento, con esquemas muy definidos que dictaron claramente el carácter que hoy se 
le adjudica al centro de la ciudad. Esquemas de patio central y ocupación total de la 
manzana es una constante en gran parte del primer perímetro. De otro modo los edificios 
de vivienda fueron teniendo cabida a medida que la extensión se prolongaba, estos 
edificios normalmente en esquemas de “Espejo” fueron muy útiles a la hora de ocupar 
cada terreno de acuerdo a la profundidad de los mismos. Fueron los patios centrales los 
que se hicieron presentes en la mayoría de las edificaciones, la relación del edificio y el 
espacio abierto estaba determinada a centrarse mientras que los paramentos dirigían 
cada manzana conformándola en su totalidad.   
Esquemas de composición: 
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• Esquema cuantitativo - elementos . 

Orden a parti r de la secuencia del espacio V la 
ventilación. 
Mavor número de elementos dispuestos uno 
junto a otro· ocupac ión total del pred io. 
Sin ftu jos uterio re $. 

• Esquema en torno al patio. 
Clalustro 

Orden en torno al espacio abierto. 
Central ililción tota l de las acti~idade5 al aire 
libre. 

I [}] D • 

ZONA DE ESTUDIO 

• Esquema ocu pación total - patio. 

Ocupación del predio en re lación con el patio 
de servic io. 
Esquema ortogonal. 

• Esquema cuantitativo del espacio 

Ocupación 10131 del pred io a partir de un 
patio de maniobras. 
Se aprovecha el 100" del pred io. 
~cce5o por mi¡ de un lado del pred io. 

• 

_L, 
----', 
-----' 

Esquema ocu pación total - patio. 

Ocupación del predio en re lación con el 
patio de servicio. 
Esquema ortogonal. 



- Uso de suelo actual 
 
Dentro del área del estudio existen zonas muy bien definidas de actividad en donde el 
uso habitacional subsiste con baja intensidad. El comercio es el sector dominante dentro 
del polígono. El comercio en la vía pública ocupa principalmente Izazaga y Eje Central. 
Entre los usos de suelo en el área de estudio están el comercio, bodegas, 
estacionamientos, oficinas y vivienda. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 10. Uso de suelo actual. 
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- Estructura Urbana 
 
 
Pensando que la ciudad es un organismo vivo que se transforma a través del tiempo y 
que incluso sus condiciones varían durante los distintos horarios del día, la estructura 
urbana de la ciudad define el funcionamiento de este sistema, permitiendo la actividad y 
condiciones de esta. 
 
En este caso particular hallamos la zona en un punto de fractura que está definido por los 
límites perimetrales (perímetro A y B) estos en su razón de ser dejan una huella clara que 
divide una zona de otra. El transporte aquí juega un papel de suma importancia puesto 
que detona flujos que activan ejes principales que son potencialmente ejes de anclaje 
más no de división.  
 
A su vez las vialidades que enmarcan el polígono de estudio se han denominado como 
“principales” puesto que son vialidades de flujo constante, lo que las convierte en bordes 
que dificultan a la zona ligarse al contexto.  
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Punto de ruptura – Límites del perímetro A y B del Centro Histórico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11. Elaboración propia. 
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Bordes  en el polígono de intervención 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13. Elaboración propia. 
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- Vialidades 
 
Como ya se ha mencionado las vialidades que enmarcan el polígono de estudio se 
encuentran en condición de borde, puesto que están denominadas como vialidades 
principales, de flujo constante. Vialidades que funcionan como conectores de la ciudad y 
no como vialidades de movilidad en la zona. Por otro lado, existen vialidades que ligan y 
atraviesan la zona, éstas provenientes de la zona central que comunica directamente el 
polígono con partes más conformadas del lugar.  

 

 
 
 

Gráfico 14. Vialidades principales. Elaboración propia. 
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- Flujos 
 
Hemos dividido el estudio de los flujos en tres partes; vehiculares, peatonales y de ciclistas, 
puesto que los tres tienen fuerte presencia y dinamismo en la zona. Como es de esperar, 
los flujos vehiculares marcan la situación de borde, ya que estos son de alta velocidad, 
donde circulan automóviles privados, de transporte, camiones etc. Es por esto que la 
zona o polígono se encuentra aislada del resto de la ciudad.  
 
Hay tres flujos vehiculares importantes; el Eje comercial Av. José María Izazaga, Av. Fray 
Servando Teresa de Mier, y Eje Central Lázaro Cárdenas. Estos tres son conectores 
importantes de la ciudad hacia el Centro y del Centro hacia afuera. Por lo tanto son flujos 
de alta densidad que operan en múltiples carriles, son sin duda flujos que rompen la 
continuidad de la ciudad a nivel de calle.  
 
En cuanto a los flujos peatonales encontramos un eje fuertemente definido por el 
transporte colectivo Metro, éste fluye a lo largo del Eje Comercial Av. José María Izazaga 
y en él existen tres puntos importantes que fungen como detonantes del mismo. Las 
estaciones Pino Suárez, Isabel la Católica, y Salto del Agua son grandes nodos en donde 
los flujos detonan dinámicas importantes, que van a lo largo del eje y se extienden a los 
alrededores, ligando la zona con el resto de la ciudad (centro-ciudad central). A su vez 
existe un eje secundario, sin embargo este lo hemos catalogado como Barrial o de Barrio, 
puesto que cruza a la mitad del polígono de estudio, éste recorre de extremo a extremo y 
a diferencia del Eje Comercial Izazaga cuenta con un flujo escaso.  
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Gráfico 15. Flujos más importantes.  Elaboración propia. 
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- Imagen urbana 
 
La zona se encuentra en un estado de deterioro, el hecho de que se encuentre en el 
punto de ruptura denota la pérdida de continuidad que existe en la zona central. A partir 
del Eje Comercial José María Izazaga existe una mezcla muy variada de edificios que 
desentonan unos con otros. Se trata de un rompecabezas desorganizado, limitado por la 
falta de piezas o por la constante presencia de piezas equívocas.  
El antecedente nos demuestra que la creciente ciudad central en un momento dado 
detuvo su crecimiento, que concluyó sólo en la traza inconsistente de lotes para la nueva 
colonia de Los Doctores, colonia que hoy en día ocupa gran parte del perímetro B del 
Centro Histórico. Es por esta razón que la traza no tiene una definición concreta y pierde 
sentido en muchas partes de su estructura. 
Por otro lado la conformación de manzanas se fue dando en un segundo periodo, 
muchos edificios pretendieron mantener la continuidad de la ciudad central, sin embargo 
el deterioro de estos alejó por mucho esa intención. Es entonces cuando al paso del 
tiempo se fueron acomodando edificios que no pretendieron más que ocupar un lugar 
en la ciudad.  
Hoy en día, la imagen de la zona denota carencias en la continuidad y sincronía entre sus 
componentes. Sumado la falta de mantenimiento de la zona y la ocupación casi total del 
comercio ambulante en sus banquetas y escasas áreas libres.   
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1. Eje Central Lázaro Cárdenas - Calle Nezahualcóyotl. Se nota el vacío urbano y la discontinuidad de los edificios. 

2. Isabel La Católica - José Maria Izazaga. Edificios en deterioro, mezcla indiferente de usos y comercio ambulante . No hay unidad 
ni orden en el paramento. 

3. Av. 20 de Noviembre - José Maria Iza zaga . Muestra la diferencia de escalas en los edificios, que no corresponden ni dialogan unas 
con otras, marcando individualidad urbana. 

4. Eje Central Lázaro Cárdenas - Av. Fray Servando Teresa de Mier. Se nota la indiferencia entre la calle y el edificio, no hay 
composición clara del paramento, lo cual discrimina al peatón. 

5. Isabel La Católica - Av. Fray Servando Teresa de Mier. Se nota la descomposición en los volúmenes, asi como el deterioro del 
paramento debido al comercio ambulante. 

6. José Maria Pino Suárez. Clara división y fragmentación de la zona; se generan bordes. 



 
- Datos de población  
-  

-  

Gráfico 16.  Datos de Población. Elaboración propia. 
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2.4 ¿QUÉ TIPO DE CIUDAD QUEREMOS? 
 
A partir del diagnóstico obtenido, nuestro objetivo es proponer otro esquema de ciudad, 
Ciudad Activa + Ciudad Incluyente, donde se pueda recuperar la calidad de vida en la 
zona y que esto contagie a largo plazo  zonas aledañas. 
La intención principal es ligar la zona de estudio, perteneciente al perímetro B, con el 
perímetro A. Por otro lado integrar valores sociales tanto al interior como al exterior de la 
zona.  
 
Ciudad Activa + Ciudad Incluyente 
 
Ciudad Activa 
A partir del Programa del Plan Parcial para la regeneración del  perímetro A  del Centro 
Histórico buscamos extender las acciones al cuadrante de estudio, conectando con esto 
ambas zonas.   
Ciudad Incluyente 
Proponer con distintas intervenciones espacios de convergencia entre los distintos 
sectores sociales de manera incluyente.  
 

 
Imagen 14. Elaboración propia. 
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2.5 PLAN MAESTRO  
2.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Propiciar la recuperación del equilibrio urbano-Social de un sector del Centro Histórico, 
asegurando la permanencia de sus valores y la eficiencia del sistema urbano. 
 

          Líneas estratégicas: 

o Revitalización urbana 
o Habitabilidad 
o Patrimonio 
o Movilidad 

 
2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Reconfigurar la ciudad 
o Otorgar calidad al espacio público 
o Recuperar el uso habitacional 
o Conservar el patrimonio construido 
o Reactivar valores intangibles 
o Dar continuidad a la movilidad, calidad, seguridad y funcionalidad al espacio 

público 
o Mejorar la infraestructura para la movilidad 
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2.5.3 INTENCIÓN URBANA 

 

 
 
 
 

Conectar la zona a escala urbana expandiendo las acciones y vinculando ejes viales y 
peatonales, y a escala barrial tejer los componentes del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15. Elaboración propia. 
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2.5.4 MAPA DE ACCIONES 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 17. Elaboración propia. 
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2.5.5 PROPUESTA DE PLAN MAESTRO 
 
En base a  los objetivos que nos planteamos, proponemos modificar y unificar los usos de 
suelo dentro del sector. Existe un eje rector que ancla un extremo con otro a la zona de 
intervención;  el eje barrial Netzahualcóyotl. Este eje es paralelo al eje comercial Izazaga, 
sin embargo este tiene un carácter local. A lo largo del eje se plantean 3 nodos para 
detonar dinámicas sociales que atiendan a las necesidades de la población. 
 
 
 

 

EJE BARRIAL 
  

Gráfico 18. Elaboración propia. 
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2.6 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
2.6.1 DEFINICIÓN DE LA ZONA CON MAYOR POTENCIAL PARA PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
Partiendo del plan maestro, había que platear el desarrollo de un proyecto puntual. Esto 
dependió de los objetivos propuestos desde el inicio. Sobre todo de la vivienda como 
principal objeto de diseño. De esta manera optamos por el desarrollo arquitectónico de 
un proyecto de manzana, con el propósito de generar un corazón de barrio que active el 
eje barrial Nezahualcóyotl. 
 
Partiendo de esta intención principal se decide resolver el proyecto “Centro de barrio; 
vivienda y equipamiento”, el cual pretende activar la manzana que encabeza el eje 
Netzahualcóyotl, y en consecuencia el resto del eje barrial. 
 
 

 
 

Gráfico 19. Elaboración propia. 

61 
 



2.6.2 FUNDAMENTACIÓN / EDIFICIO HÍBRIDO 
 
El proyecto busca responder y dar frente a dos escalas. ESCALA URBANA Y ESCALA 
BARRIAL, es por eso que proponemos un edificio de USOS MIXTOS que dé lugar a 
actividades que atiendan a varios sectores de la población.  
 
Los edificios de usos mixtos han sido respuesta de las ciudades por el alto valor del suelo y 
el proceso de densificación urbana asociado a la bonanza de las economías y mercados 
emergentes.  
 
El concepto “edificio híbrido” se consolida recién con la metrópoli.  Se concibe con un 
nuevo esquema para habitar donde el grado de concentración y combinación sirve 
para activar los usos del edificio y sobre todo el tejido urbano que lo rodea.  
 
 
Características del “edifico híbrido” 
 
 
La forma 
 
En los híbridos, la relación forma-función puede ser explícita o implícita. En el primer caso 
se tiende a la fragmentación y en el segundo a la integración. El edificio hibrido no tendrá 
una morfología que responda a un uso específico, se propone una forma-contenedor 
creando un habitar indiferenciado donde todos los usos estén unidos. 
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Atendiendo a esa forma-contenedor se pueden clasificar en tres tipologías: 

 
Los programas 
 
Los edificios híbridos, donde se mezclan los usos, están pensados para que, gracias a las 
actividades que se desarrollen en él, pueda producirse una relación entre la vida privada 
y la vida pública.  La permeabilidad del edificio híbrido respecto a la ciudad lo hace 
accesible y la utilización privada de sus equipamientos amplía sus horarios de uso, 
manteniendo actividad constante y así pudiera activarse la ciudad. 
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La densidad 
 
Los edificios híbridos deben encontrarse en entornos densos y con limitaciones para la 
ocupación del suelo. El esquema híbrido propone entornos donde se mezclan gran 
cantidad de actividades permitiendo concentrar actividades y revitalizar los entornos en 
los que se encuentran. 

 
La escala 
 
Los edificios híbridos suelen ser “súper edificios”, mega estructuras situadas en súper 
manzanas o edificios-ciudad. La superposición de programas reclama la altura y la 
apropiación de superficie. La escala de un hibrido y su relación con el entorno se mide 
por la yuxtaposición de las secciones programáticas. En los híbridos verticales, las 
funciones se unen por superposición, en los horizontales por adición en planta.

 
 

Edificios híbridos – Verticales/Horizontales  
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2.6.3 CASOS ANÁLOGOS 
 
Dentro del proceso de diseño fue necesario consultar casos análogos de edificios que nos 
ayudaran a alimentar la propuesta en distintos campos, lo conceptual, formal y 
programático.  
 
 

Conjunto Habitacional Prefeito Mendes De Moraes, Pedregulho,  
Alfonso Eduardo Reidy.  

Barrio de Sao Cristovao, Rio de Janeiro – Brasil.  
 
El Pedregulho ha sido una de las más importantes referencias  de vivienda social,  como 
iniciativa del gobierno de Brasil en la década de los cuarentas; asimilando esta acción de 
“arquitectura para la sociedad” es posible hacer una referencia  con el  Conjunto 
Habitacional Miguel Alemán en México, siendo en ambos casos, la aportación de 
servicios y equipamiento integrado lo que hizo que este tipo de acciones detonaran  
verdaderas dinámicas sociales.  Por otro lado, la concepción formal del edificio principal 
de este conjunto volcó la idea del edificio cerrado,  abriéndose  para así generar una 
ventana que permite a los habitantes mirar hacia un exterior propio, haciendo referencia 
al sitio, siendo parte de él.  
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Horizontal Skyscraprs  
Vanke Center, Shenzher, China,  

Steven Holl Architects  
 
La respuesta de Steven Holl para este conjunto es proponer un edificio hibrido horizontal 
que se extiende a lo largo del terreno,  aprovechando todas las vistas. El manejo de 
planta libre permite la continuidad espacial y la libre circulación. El uso de materiales 
específicos para cada uno de los cuerpos hace notar las distintas actividades 
concentradas en el edificio.  La estructura permite que los espacios al interior sean 
flexibles por los grandes claros logrados. La mezcla de usos propuesta permite generar un 
esquema de habitar donde distintas dinámicas sociales tienen varios puntos de encuentro 
dentro de un mismo espacio. 
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8 Tallet,  
Copenhagen,  
Big Architects 

 
Es un conjunto de vivienda que a partir de la forma se generan espacios que ponen en  
relación el espacio público y privado provocando. El gran número de viviendas está 
equilibrado con la gran área de espacio abierto. El aprovechamiento de las cubiertas 
haciéndolas habitables es otro aspecto que tomamos de este proyecto.  
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2.6.4 PROPUESTA URBANO-ARQUITECTÓNICA  
 
Desarrollo Conceptual, Formal y Funcional 

 
Durante el desarrollo de la propuesta “Edificio de vivienda y equipamiento” se 
consideraron tres aspectos centrales; el desarrollo conceptual de acuerdo al Plan Maestro 
establecido, el desarrollo de la forma respecto a las condiciones del terreno y el contexto 
inmediato, y el desarrollo de la función de acuerdo a la mezcla de usos.  
 
El plan maestro estableció que el terreno a intervenir sería el punto de apertura para la 
convergencia entre dos escalas; la escala barrial y la escala urbana. El eje barrial 
Netzahualcóyotl tenía que abrirse a una escala de ciudad, con el propósito de que fuera 
incluido a la dinámica urbana del Perímetro A del Centro Histórico. Por lo anterior, el 
terreno en cuestión tenía que fungir como una puerta de entrada y salida, que permitiera 
el ir y venir de los flujos, representados por el movimiento de los habitantes de la zona.  

 
 
El objetivo conceptual es  abrirse a la ciudad, propiciar el movimiento de los habitantes 
entre una escala y otra. Así, activar la zona e incluirla a la dinámica existente en el 
perímetro A.  
 

Gráfico 20. Elaboración propia. 
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Siguiendo el ejemplo de los casos análogos, la propuesta de la forma correspondió a las 
condiciones del terreno, así como a las intenciones del proyecto respecto al espacio 
abierto y al espacio edificado, pensando que, el espacio abierto tenía que ser el vínculo 
entre la escala de barrio y la escala urbana.  Estas dos escalas debían repercutir en la 
forma de la edificación, por lo cual se elaboraron varias alternativas en maqueta, las 
cuales reflejaron distintas posibilidades de adecuación al terreno y al contexto edificado.  
 
Concluyendo que la mayoría de los edificios de la zona mantienen el espacio abierto al 
interior de la manzana, propusimos un esquema inverso, en el cual el espacio abierto 
fuera el que equilibrara la balanza entre el espacio público y la edificación, así configurar 
un esquema de manzana abierto totalmente al usuario.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 21. Concepto Formal. Elaboración propia. 
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El desarrollo del funcionamiento tuvo que ver con la toma de decisiones respecto a la 
ubicación de las áreas dentro del volumen. Por un lado el tema de las escalas fue factor 
importante para definir la ubicación de cada parte del programa dentro de un esquema 
base, puesto que cada escala deriva necesidades particulares. Las necesidades 
primarias de la zona, la propuesta de vivienda, así como la falta de equipamiento fueron 
factores definitivos para definir un programa a nivel de barrio. En cuanto al nivel urbano, 
el comercio fue el factor principal a seguir.  
 
Los componentes del equipamiento son: 
 
Biblioteca pública  
Talleres de artes y oficios 
Ludoteca (Barrial)  
Hospedaje 
Restaurante 
 
El equipamiento propicia el movimiento, la ida y la venida de los habitantes de la zona. La 
entrada y salida de usuarios potenciales.  
 
Establecimiento ancla 
 
Viana; establecimiento existente. Se propuso mantener este establecimiento dentro del 
programa para asegurar el uso comercial que hoy en día mantiene la zona.   
 
Comercio 
 
La integración de locales comerciales tiene por objetivo continuar la secuencia utilitaria 
del Eje Comercial Izazaga.  
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Gráfico 22.  Elaboración propia. 
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El desarrollo del proyecto arquitectónico durante el seminario se hizo a partir de croquis, 
maquetas, plantas conceptuales, así como esquemas y plantas arquitectónicas a mayor 
detalle.  
 
Dentro del proyecto arquitectónico se contempló el desarrollo de los criterios de 
estructura, criterios de accesibilidad, criterios generales de instalaciones, criterios de 
estacionamiento y materiales.  
 
Para la toma de decisiones hacia el proyecto definitivo se trabajó en la valoración de 
propuestas por criterio, y de manera integral.  
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2.7   PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
 

 
A1. Plantas arquitectónicas 

A1-00. Planta de Conjunto 

A1-01. Primer Nivel 

A1-02. Segundo Nivel 

A1-03. Tercer Nivel 

A1-04. Cuarto Nivel 

A1-05. Quinto Nivel 

A1-06. Techos 

A1-07. Sótano de estacionamiento 

A2. Cortes arquitectónicos 

A2-01. Corte A-A’  

A2-02. Cortes B-B’, C-C’  

A3. Fachadas arquitectónicas 

A3-01. Fachadas Norte, Sur 

A6. Estructural 

A6-01. Corte por fachada general 

A6-02. Planta de Cajón de Cimentación 
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Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

-$- N.P,T. ± 0.00 mts. Indica nivel en planta 

EL. 
.-. 
¡-¡;¡:¡¡;;:¡¡¡-

Indica elevador 

Indica fachada 

~ Indica corte 

- Indica corte por fachada 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

Flores Garcia Maria Fernanda 
Montes Escobar Osear 
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UBICACiÓN: 
Av. José María Izazaga esquina con Eje Central Lazara 
Cárdenas. 
Colonia Centro. Delegación Cuauhlemoc 

Notas generales: 
1. Por cuestiones de nomenclatura, se proponen 3 
claves para referirse a cada volumen del proyecto; 
estos son A, B, C. 
2. Las colas están dadas en metros. 

SIMBOLOGíA o Indica eje estructural 

® Estacionamiento 

Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

~ N.P,T. ±O.OO mts. Indica nivel en planta 

EL. ...... 
¡-¡;¡:¡¡¡;:¡¡¡-

Indica elevador 

Indica fachada 

~ Indica corte 

- Indica corte por fachada 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

1:500 A1-01 
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UBICACiÓN: 
Av. José María Izazaga esquina con Eje Central Lazaro 
Cárdenas. 
Colonia Centro. Delegación Cuauhtemoc 

Notas generales: 
1. Por cuestiones de nomenclatura, se proponen 3 
claves para referirse a cada volumen del proyecto; 
estos son A, B, C. 
2. Las cotas están dadas en metros. 

SIMBOLOGíA o Indica eje estructural 

® Estacionamiento 

Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

~ N.P.T. ± 0.00 mts. Indica nivel en planta 

Indica elevador 

Indica fachada 

~ Indica corte 

- Indica corte por fachada 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

Flores Garcia María Fernanda 
Montes Escobar Oscar 

1:500 A1-02 
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UBICACiÓN: 
Av. José María Izazaga esquina con Eje Central Lazara 
Cárdenas. 
Colonia Centro. Delegación Cuauhtemoc 

Notas generales: 
1. Por cuestiones de nomenclatura , se proponen 3 
claves para referirse a cada volumen del proyecto; 
estos son A, B, C. 
2. Las colas están dadas en metros. 

SIMBOLOGíA 

$ Indica eje estructural 

® Estacionamiento 

Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

&- N.P,T. ± O.OO mts. Indica nivel en planta 

EL. Indica elevador 

~ Indica fachada ¡-¡;¡:¡¡¡;:¡¡¡-

.......... ~ Indica corte 

~ - Indica corte por fachada 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

Flores Garcia Maria Fernanda 
Montes Escobar Osear 

1:500 A1-03 
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UBICACiÓN: 
Av. José Maria Izazaga esquina con Eje Central Lazaro 
Cárdenas. 
Colonia Centro. Delegación Cuauhtemoc 

Notas generales: 
1. Por cuestiones de nomenclatura , se proponen 3 
claves para referirse a cada volumen del proyecto; 
estos son A, B, C. 
2. Las colas están dadas en metros. 

SIMBOLOGíA o Indica eje estructural 

® Estacionamiento 

Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

&- N.P,T. ±O.OO mts. Indica nivel en planta 

EL. Indica elevador 

~ Indica fachada ;;;c¡¡¡;:¡¡¡-

........ ~ Indica corte 

~ - lodi" rorte po< '"h,d, 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

Flores Garcia Maria Fernanda 
Montes Escobar Osear 

1:500 A1-04 
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UBICACiÓN: 
Av. José María Izazaga esquina con Eje Central Lázaro 
Cárdenas. 
Colonia Centro. Delegación Cuauhlemoc 

Notas generales: 
1. Por cuestiones de nomenclatura , se proponen 3 
claves para referirse a cada volumen del proyecto; 
estos son A, B, C. 
2. Las colas están dadas en metros. 

SIMBOLOGíA o Indica eje estructural 

® Estacionamiento 

Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

~ N.P,T. ± O.OO mts. Indica nivel en planta 

EL ...... 
¡-¡;¡:¡¡¡;:¡¡¡-

Indica elevador 

Indica fachada 

~ Indica corte 

- Indica corte por fachada 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

Flores Garcia Maria Fernanda 
Montes Escobar Osear 

1:500 A1-05 



( 

+ o 
-$- N.P.T. ± 0.00 mts. 

TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA 
DE SALTO DEL AGUA 

PLAZA SALTO DEL AGUA 

-$-N.P.T. ± 0.00 mts 

\ 
\ 

AZOTEA 

-$- N.P,T. + 24.00 mts. 

7 
-J 

~02 ......... 

;? "' ", 

r¡ <\ 0
';'0 1":,;". 

'~ . . . ~ 

, • .:¡ 

" ~ 
.0 "V <?' 

, /' 

/' 
/ 

\ 

./ 

PARQUE NEZAHUALCÓYOTL 
-$- N.P.T. ± 0.00 mts. 

AV. JOSÉ MARIA IZAZAGA 

CORREDOR COMERCIAL IZAZAGA 

AZOTEA 

$- N.P.T. + 10.84 mts. 

. fi N.P,T. ±,O.DO ¡j¡!~ 
': ~ .. \ . 

"'; 

.... 

.:' . 

~j
':9 . 

. u" 
w . +-
15 ·.-

o 0 -' u. 

'" 

: ~ 
' . , 

0O; . 

0.:, 
":' 

" : ','., 

UBICACiÓN: . ,'"o EjeCeo",' Lá",", Av. José María Izazaga esqUln 

g~~~i~a~entro . Delegación Cuauhlemoc 

Notas ~enera!;~~clatura , se proponen 3. 

~i;~~ ~ua~:tl~~:~~: ~ cada volumen del proyecto, 

~~~s S:la~ :~;~ dadas en metros. 

SIMBOLOGíA 

$ Indica eje estructural 

, 
® Estacionamiento 

Estacionamie.nto persona 
con discapacidad 

Cambio de nivel en planta ¡ N.P,T. ± O.OOmts. Indica nivelen planta 

EL. Indica elevador 

........ Indica fachada ¡-¡;z¡¡;;:¡¡¡-

........ Indica corte ----;:o;m: 

- Indica corte por fachada 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER _ 
CARLOS LEDUC MONTANO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

:~~~~~~g~N URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

1:500 A1-06 
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UBICACiÓN: 
Av. José María Izazaga esquina con Eje Central Lazaro 
Cárdenas. 
Colonia Centro. Delegación Cuauhlemoc 

Notas generales: 
Para el edificio del cuerpo A (viana): 
Normas Técnicas Complementarias Para el Proyecto 
Arquitectónico 

1.5e requiere 1 cajón de estacionamiento por cada 
40 m2 de construcción 

Área total construida= 1850 m' 
Número de cajones requeridos 
= 46 cajones 
2.Por cada 25 cajones se requiere 1 cajón para 
personas con discapacidad. 
3. l os cajones para personas con discapacidad 
pueden ir hermanados, midiendo 2.40 m cajón 
grande siempre y cuando el área de ascenso y 
descenso tenga como mínimo 1.40 m de ancho. 

SIMBOLOGIA 
$ Indica eje estructural 

® Estacionamiento 

Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

-$- N.P.T. ± 0.00 mts. Indica nivel en planta 

El. Indica elevador 

~ Indica corte 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

Flores Garcia Maria Fernanda 
Montes Escobar Osear 
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UBICACiÓN: 
Av. José María Izazaga esquina con Eje Central Lazara 
Cárdenas. 
Colonia Centro. Delegación Cuauhlemoc 

Notas generales: 
1. Por cuestiones de nomenclatura , se proponen 3 
claves para referirse a cada volumen del proyecto; 
estos son A, B, C. 
2. Las colas están dadas en metros. 

SIMBOLOGíA o Indica eje estructural 

® Estacionamiento 

Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

~ N.P.T. ± O.OO mts. Indica nivel en planta 

EL. Indica elevador 

~ Indica fachada ¡-¡;¡:¡¡¡;;¡¡¡-

......... ~ Indica corte 

~ - lodi" rorte po< '"h,d, 

N.P.T. + 6.00 mis 

""" 
Indica nivel en corte o alzado + Lloe, de rorte 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

Flores Garcia Maria Fernanda 
Montes Escobar Osear 
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N.P.T. ± 0.00 mts. 
~ 

17.20 

ZONA DE LECTURA 
N.~ . T. + 3.10 mts . "II"I~ ________ ""¡~1I.I 

"" ..... 

~~iiiiiiiiiiii~iiiiiTiAiLLiEiRiEiSiiiiiiii~iiiiiiiiii~ii~iiiiiiLOiCiAiLiiii"iiiiiiiiii·ii+· 
CORTE C-C' 

N.P.T. + 10.84 mts. 
~ 

N.P.T. + 6.72 mts. 
~ 

N.P.T. + 3.72 mts. 
~ 

N.P .T. + 0.00 mts. 
~ 

UBICACiÓN: 
Av. José María Izazaga esquina con Eje Central Lazara 
Cárdenas. 
Colonia Centro. Delegación Cuauhlemoc 

Notas generales: 
1. Por cuestiones de nomenclatura, se proponen 3 
claves para referirse a cada volumen del proyecto; 
estos son A, B, C. 
2. Las colas están dadas en metros. 

SIMBOLOGíA o Indica eje estructural 

® Estacionamiento 

Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

~ N.P.T. ±O.OO mts. Indica nivel en planta 

EL. Indica elevador 

~ Indica fachada ¡-¡;¡:¡¡¡;:¡¡¡-

........... ~ Indica corte 

- Indica corte por fachada 

N.P.T. + 6.00 mts 

""'"" 
Indica nivel en corte o alzado + Lloe,deoorte 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

Flores Garcia Maria Fernanda 
Montes Escobar Osear 

1:200 A2-02 



I I I I I I 

FACHADA 01 

1 
\ 

t1 T I I 
FACHADA 02 

159.12 

159.12 

í 

I-P--- n ,n lct# (-p-

@ 
I 

I N.S.L. + 26.24 mts. 

""'" 

N.P.T. + 19.40 mts . 

""'" 

N.P.T. + 13.06 mts. 

N~+ 11.22 mts . 

""'" 
,N.P.T. + 6.72 mts. 

""'" 

N.P.T. ± 0.00 mts. 

N.S.L. + 26.24 mts. 

""'" 

N.P.T. + 18.90 mts. 

""'" 

N.P.T. + 13.06 mts. 

N~+ 11.22 mts. 

""'" 
.N. P.T. + 6.72 mts. 

""'" 

N.P.T. ± 0.00 mts. 

UBICACiÓN: ¡na con Eje Central Lázaro Av. José María Izazaga esqu 

g~~~i~a~entro. Delegación Cuauhlemoc 

Notas ~enera!;~~clatura, se proponen 3 

~i;~~ ~ua~:tl~~:~~: ~ cada volumen del proyecto; 

~~~s S:la~ :~;~ dadas en metros. 

SIMBOLOGíA 

$ Indica eje estructural 

I 
I 

® Estacionamiento 

Estacionamie.nto persona 
con discapacidad 

Cambio de nivel en planta ¡-N.P.T. ±O.OO mts. Indica nivel en planta 

EL. Indica elevador 

......... Indica fachada ;;¡;¡:¡¡:;;:¡;¡ 

- Indica corte por fachada 

N. P.T. + 6.00 mIs. Indica nivel en corte o alzado 

" + Lloe, de rorte 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER _ 
CARLOS LEDUC MONTANO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

:~g~~~:g~N URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

1:500 A3-01 
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DETALLE P-1 

Pilote de fricción , concreto armado tipo 1, colado en sitio con 
concreto de alta resistencia Cruz Azul F'c= 400 Kg/cm 2 

8 Varilias del # 8 
e # 5@0.10m 
30m de profundidad hasta la capa dura 
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UBICACiÓN: 
Av. José María Izazaga esquina con Eje Central Lázaro 
Cárdenas. 
Colonia Centro. Delegación Cuauhlemoc 

Notas generales: 
1. Por cuestiones de nomenclatura , se proponen 3 
claves para referirse a cada volumen del proyecto; 
estos son A, B, C. 
2. Las cotas están dadas en metros. 

SIMBOLOGíA 

$ Indica eje estructural 

, 
® Estacionamiento 

Estacionamiento persona 
con discapacidad 

__ Cambio de nivel en planta 

~ N.P.T. ±D.DO mts. Indica nivel en planta 

EL. Indica elevador 

~ Indica fachada 

......... ~ Indica corte 

~ - lodi" oo,'e pOi ¡"h,d, 

UNAM 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

TALLER 
CARLOS LEDUC MONTAÑO 

SEMINARIO DE ARQU ITECTURA 

PROYECTO DE 
REGENERACiÓN URBANA EN 
EL CENTRO HISTÓRICO 
CENTRO DE BARRIO 

Flores Garcia Maria Fernanda 
Montes Escobar Osear 

1:250 A6-02 
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