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1.1 Introducción.  
El arte está en ti… descúbrelo 
 
 
 
 

En 2004 se crea el instituto cultural “Artesano”, 
con la intención de impartir y compartir el arte; 
con el componente humano como el principal. 
Surge de la necesidad de tener un espacio for-
mativo y de integración social con identidad 
propia, siempre buscando el arte inmerso den-
tro de la comunidad.  
 

En el presente documento se desarro-
llará la creación de una sede alterna a la origi-
nal. Se divide en tres partes: una primera etapa 
con la fundamentación y objetivos a cumplir, 
basados en un análisis del contexto histórico y 
urbano, entorno físico y climatológico, norma-
tividad aplicable y edificios análogos al que 
será diseñado; la segunda presenta y funda-
menta los criterios y principios de diseño a 
desarrollar en el proyecto arquitectónico, a par-
tir de un concepto y las conclusiones propias 
de los análisis de los espacios requeridos por el 
usuario; la tercera y última parte será el pro-
yecto ejecutivo, dividido de forma cronológica 
correspondiente a su realización como una 
obra real. Todas las decisiones del proyecto, en 
cuanto a diseño y cálculo, serán expuestas en 
la memoria descriptiva, para fundamentar el 
tratamiento a los diferentes espacios del con-
junto, desde la percepción del usuario hasta los 
aspectos técnicos e ingenierías. 
 

El proyecto tiene como base la correla-
ción entre el estado mental del usuario y el es-
pacio en el que él realiza sus actividades, para 
estimular su percepción y el estado anímico de 
los habitantes, dentro de un contexto recíproco 
con la comunidad.  El eje principal es cumplir 
con los principios y criterios de diseño de la 
neuro arquitectura, disciplina de recién crea-
ción que ayuda a entender, entre muchos otros 
temas, la relación del usuario con el espacio ha-
bitable y de contemplación en el desarrollo del 
arte y la enseñanza.  
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1.2 Problemática. 
 
 
 
Durante el 2018, el instituto cultural “Artesano” 
inicia el proceso para convertirse en una aso-
ciación civil sin fines de lucro, con la finalidad 
de compartir el arte con la comunidad con una 
mejor estructura y con objetivos mejor planifi-
cados para tener el mayor alcance posible. 
 

En dicho cambio, la asociación tuvo a 
bien certificar como domicilio: C. 4 esquina Cir-
cunvalación Sur S/N, Col. Jardines de Santa 
Clara, Ecatepec de Morelos, Edo. De Méx. 
 

Conforme continuaba el registro de la 
asociación, se contactó al director del instituto, 
Luis Alberto Alvarado Aspetia, para tener la 
oportunidad de diseñar un nuevo complejo; 
con la libertad de, para fines académicos, elegir 
el predio donde se desplantará el proyecto. 
Para la búsqueda de éste, se tomaron en 
cuenta terrenos en venta en la Ciudad de Mé-
xico, teniendo como principio la cercanía a una 

zona con un destino tanto cultural como habi-
tacional. El terreno en cuestión fue encontrado 
en: Calzada. de la Virgen, Sin Número, Culhua-
cán VII, Coyoacán, CDMX. Con uso de suelo E / 
3 / 30, que permite el equipamiento educacio-
nal, el que será el principal giro del edificio. 
 

Con la posibilidad de ampliar la canti-
dad de sedes que pueden operar al unísono, se 
tomará como proyecto un edificio que tendrá 
en cuenta, por programa, la cantidad óptima 
de usuarios con base en las nuevas necesida-
des y metas del instituto como asociación civil, 
además de incluir una formación artística for-
mal, a nivel técnico - superior, con la misma vi-
sión y misión para y por el arte que caracteriza 
al actual instituto. 
 

Siendo miembro de la academia desde 
hace siete años, la relación entre la comunidad 
y el instituto, por medio del arte, son próximas 
a mi aprendizaje en la música y en la arquitec-
tura. Esta relación tendrá prioridad y será prin-
cipio de diseño para interpretar al espacio, 
como estimulante a la creación artística en 
cualquiera de sus expresiones.  

Figura 1. Áreas de descanso y convivencia dentro del conjunto. Elaboración propia. 
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1.3 Fundamentación. 
 
 
Por la ubicación del terreno, cercano a la colin-
dancia de dos alcaldías, los datos obtenidos re-
ferentes a la calidad de vida de los ciudadanos 
(de Coyoacán e Iztapalapa) serán comparados, 
para hacer un análisis de los datos duros que 
reflejan la desigualdad social de la comunidad, 
misma que es enmarcada por la barrera física 
que es Canal Nacional; Después confirmada 
por visitas periódicas a la colonia y sus alrede-
dores, de las que también se obtuvieron con-
clusiones. Dichos datos fueron publicados por 
INEGI en la encuesta intercensal del 2015. 
  

16,152.30

11,284.30

0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00

Iztapalapa

Coyoacán

Densidad de población (hab/Km2)

La diferencia entre el número de habitantes en 
Iztapalapa por, prácticamente, tres veces el nú-
mero de Coyoacán sustenta la disparidad de las 
siguientes estadísticas; expone los aspectos de 
planeación territorial y social que no han sido 
bien implementados. 

La estadística refleja cómo en Iztapalapa la po-
blación se divide, por partes iguales y en dos gru-
pos, a una edad más corta que en Coyoacán: hay 
más personas en su etapa de educación y apren-
dizaje hasta un nivel superior. 

Dato para demostrar la 
explotación del uso de 
suelo habitacional: con 
más habitantes en me-
nos espacio, el hacina-
miento tiene conse-
cuencias más tangibles 
en la vida diaria. 

Tablas de elaboración propia con base en la encuesta intercensal de INEGI, 2015 
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En ambas alcaldías los ocupantes por vivienda 
son semejantes, pero, con base en la estadística 
pasada, se obtiene la relación: 
 
densidad poblacional / ocupantes por vivienda 
 
Iztapalapa tiene 4,365 viviendas / km2 
(16,152.3 hab./km2) / (3.7 hab./vivienda) 
 
Coyoacán tiene 3,419 viviendas / km2   
(11,284.3 hab./km2) / (3.3 hab./vivienda) 
 
que ayuda, a grandes rasgos, a comprender la 
cantidad aproximada de viviendas por Km2: re-
sultan más viviendas, más pequeñas y con más 
usuarios en Iztapalapa que en Coyoacán. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

56.50

21.90

18.20

3.40

51.50

21.29

22.40

4.20

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

Propia

Alquilada

Familiar

Otros

Propiedad de vivienda
Iztapalapa Coyoacán

Con el número total de viviendas habitadas en 
las alcaldías se corrobora la estadística pasada:  
Iztapalapa tiene un mayor uso de suelo habita-
cional y deja rezagados los demás giros (sea o no 
con planeación), lo que puede culminar en el fe-
nómeno de gentrificación y, éste mismo, en la 
formación de cinturones de miseria. 

De la totalidad de la vi-
vienda censada, los por-
centajes graficados (te-
niendo en cuenta la 
cantidad real), denotan 
un número importante 
en las viviendas familia-
res en Iztapalapa: hay 
más personas viviendo 
con algún familiar que 
costeando un alquiler, 
síntoma claro del bajo 
poder adquisitivo del iz-
tapalapense. 
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1 Se considera población de 12 años y más 2 Población de 15 años y más 
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Alfabetización
Iztapalapa Coyoacán
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Sin escolaridad

Básica

Media superior

Superior

Otros

Escolaridad2

Iztapalapa Coyoacán

El porcentaje de ambas alcaldías es próximo, sin 
embargo, la cantidad real de personas en Iztapa-
lapa que trabajan y obtienen un ingreso por ello 
son un foco de alerta: aunque sean más personas 
las que trabajen, no les es suficiente la remune-
ración para hacerse de una vivienda propia, ni 
para pagar el alquiler. 

La discrepancia entre 
ambas alcaldías en 
este rubro será el área 
de oportunidad para el 
proyecto: 
La gran mayoría de los 
jóvenes iztapalapenses 
no siguen sus estudios 
y los coyoacanenses sí: 
ambos serán usuarios 
de la escuela superior 
de artes. Si no se creen 
“buenos” para la es-
cuela convencional, la 
de artes es una opción. 

Con base en el total de 
la población y la edad 
mediana, el acceso a la 
educación básica en Iz-
tapalapa es cada vez 
más asequible a toda la 
comunidad.  
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Mi primer contacto con la comunidad 
fue durante las brigadas organizadas por la Fa-
cultad de Arquitectura para la revisión de los 
daños a inmuebles por el sismo del 19S, a cargo 
del INIFED en el 2018. Tuve la oportunidad de 
realizar, en conjunto, el reporte de tres edificios 
educacionales de la colonia Culhuacán:  
 
Kínder “Rosa Helina García”  
Kínder “Héroes de 1810”  
Secundaria de tiempo completo No. 178 “Ma-
dame Curie”  
 

En esta última nos recibió la directora 
del plantel quién, durante el recorrido, dio tes-
timonio del ambiente que se vivía en la escuela 
y los alrededores. El tema recurrente de esa 
conversación fue cómo el narcomenudeo ha-
bía permeado a los alumnos de la secundaria, 
por parte de los mismos miembros de la comu-
nidad estudiantil: la presión que ejercían sus 
padres y tutores para hacer, de su formación 
educativa, un punto de venta más. La situación 
fue resuelta, al menos al interior de la escuela, 
con un convenio entre los jóvenes y la direc-
tora, a quien recuerdo explicar: “Si allá afuera 
les quieren hacer cosas malas, aquí no: aquí es-
tarán en un lugar en el que yo los voy a prote-
ger, yo les dije que aquí estaban en un lugar se-
guro, lejos de todo lo que les hace daño. La 
única condición era que no metieran la droga 
a mi escuela. Después todo era cuestión de 
ellos y, trabajando juntos, logramos que fueran 
los mejores promedios de sus generaciones.” 
 

Hasta ese momento la educación no les 
era una opción viable para seguir creciendo: 
era una extensión de la violencia que vivían en 
su casa y, por medio de la dedicación y aten-
ción de educadores comprometidos con su 
profesión, lograron hacer el “estudiar” su priori-
dad. La enseñanza trascendió lo académico y, 
poco a poco, la comunidad comenzó a cuestio-
narse y a formar un punto de vista crítico a las 
situaciones de delincuencia que habían nor-
malizado, para empezar el proceso de unidad y 
de postura contra cualquier muestra de violen-
cia cercano a centros educativos. 
 

Con sustento en los datos anteriores y 
las visitas realizadas al predio, la percepción 
propia de los alrededores hace tangible la reali-
dad social de la comunidad; es innegable que 
se respira un ambiente tenso y de contrastes, 
dentro y fuera de un barrio planeado para vivir 

al interior de grandes unidades habitacionales. 
Decenas de familias viviendo en edificios de 
tres niveles con una vida común, relacionán-
dose entre sí por medio de áreas deportivas y 
locales de comercio que se contraponen a una 
hostilidad creada (cerca de los espacios públi-
cos a cielo abierto) por organizaciones delicti-
vas que fomentan adicciones y provocan giros 
negros que impiden el correcto desarrollo inte-
gral de los habitantes de cualquier edad.  
 

El actual instituto fomenta la creación 
artística, sin juzgar las condiciones sociales, his-
tóricas o económicas de la comunidad ecate-
pense. Busca formar integralmente a personas 
conscientes del arte de su sociedad, para que 
ellas mismas impulsen la creación artística y, 
así, generar un ciclo recíproco de arte que 
ayuda a mejorar la percepción del espacio en el 
barrio: apropiarse de las calles como un esce-
nario y no dejarlas como un lugar disponible 
para la delincuencia organizada.  
 

Las condiciones socioeconómicas del 
sitio propuesto y las del instituto presentan si-
militudes: “ArteSano” funciona para y por el 
contexto social en el que está inmerso, crea un 
sentimiento de pertenencia que va más allá del 
marco educativo que supone una “escuela de 
artes”. El proyecto tiene, en el sitio, esta misma 
oportunidad: dar en sí mismo la sensación de 
refugio y seguridad a cualquier usuario, como 
ya fue demostrado en una secundaria de la 
misma colonia. 
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1.4 Objetivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Crear un espacio en el que el usuario esté en 
contacto, tanto con el entorno como con el 
contexto social de su comunidad, para tomar-
los como elementos válidos de inspiración y 
formación cultural. 
 
 

Formar artistas y entusiastas de cual-
quier tipo de expresión, lejos de los giros ne-
gros que no son propios de un ambiente re-
creativo y que, por desgracia, son los más co-
munes al contexto inmediato del terreno. 

 
 
Crear espacios de convivencia seguros 

dentro del complejo, al aire libre y bajo techo: 
un espacio público donde cualquier persona 
pueda tener el sentido de pertenencia.  
 
 

Estimular la percepción y la creatividad 
de la comunidad dentro de su mismo medio, 
moldeando un punto de vista crítico hacia las 
muestras de arte más cercanas a su cotidiani-
dad, para apreciarlas y entender su existencia. 
 
 

Hacer valer el lema del instituto: “el arte 
está en ti… descúbrelo”, que invita a estar en un 
estado de creación y expresión continuo, en el 
que los individuos sientan pertenencia a un es-
pacio y a un grupo. Generar un espacio de inti-
midad, que tenga el carácter de refugio para 
que puedan potenciar su ser creativo. 
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2. Contexto 
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2.1 Contexto.  
 
 
“Yo le dije que aquí estaba en un lu-
gar seguro” 
 
Contexto histórico del sitio. 
 
 
El terreno se encuentra en la colonia Culhua-
cán sección VII, historia que data del Siglo VII, 
con base en la obra del cronista Domingo Fran-
cisco de San Antón Muñón Chimalpain 
Cuauhtlehuanitzin, indígena nacido en la 
Nueva España del siglo XVI. En su escrito 
náhuatl Memorial breve acerca de la funda-
ción de la ciudad de Culhuacán, relata la lle-
gada de los primeros pobladores a los valles 
cercanos al cerro de la estrella.  
 

Con base en dicho escrito, antiguos chi-
chimecas llegaron por medio del agua, bus-
cando un lugar en el cual pudieran residir, 
quienes lo nombraron, en náhuatl, “lugar de 
Culhuas” o “cerro encorvado”. Ahí habitaron y 
se consolidaron como uno de los principales 
señoríos durante seiscientos años.  
 

En el Siglo XIII, llegaron los aztecas a 
Teotihuacán, en valle del Estado de México y, 

con ella, el primer contacto con el poblado de 
Culhuacán. 
 

 El señor Coxcoxtli, decimoctavo tla-
toani culhua, después de algunos conflictos di-
plomáticos con el pueblo mexica, ofreció alojo 
y tierras para trabajar a algunos miembros de 
dicha civilización. Gracias al códice Ramírez, se 
conoce cómo fue la transición del alojo de los 
mexicas a la guerra mexica – tepaneca, siendo 
los tepanecas los que conquistaron al pueblo 
culhua, haciéndolos parte, años después, de los 
pueblos tributarios a Tenochtitlán hasta la con-
quista española. 
 

Durante la colonia y el México indepen-
diente, la región comenzó a sufrir cambios: las 
aguas del lago disminuyeron por la construc-
ción de canales y esas tierras fueron destinadas 
a la agricultura de algunas legumbres y tu-
bérculos, que eran parte del comercio local. Las 
características del terreno lacustre son visibles 
en la actualidad, pues el plan de desarrollo co-
rrespondiente a la alcaldía de Coyoacán esta-
blece el actual terreno como zona III A.  
 

A mediados del Siglo XVI comenzó la 
construcción de un monasterio agustino, que 
sería la sede del Seminario de Lenguas, que 
fue, durante medio siglo, el centro de ense-
ñanza de la lengua nahua, para los evangelistas 
recién llegados a la Nueva España.  
 

Fig. 2. 
Litografía en la que se 
observa el recorrido de 
Canal Nacional en la 
parte superior derecha, 
desde Xochimilco, Cul-
huacán e Iztacalco al 
mercado de La Merced. 
 
(Casimiro, 1855) 
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Para el Siglo XIX, el crecimiento urbano 
de la Ciudad de México, se dio a un ritmo ale-
targado: después de concluida la guerra de in-
dependencia, prosiguió un periodo de tensión 
entre las posturas políticas formadas por los 
nuevos mexicanos, que concluirían en la gue-
rra de reforma. Así, Culhuacán siguió en las 
mismas condiciones territoriales y las mismas 
actividades económicas. De dicho periodo se 
rescató una litografía (Fig. 2) publicada por la 
sociedad de arquitectos paisajistas en el 2006, 
en la que se puede dimensionar la ocupación 
de Culhuacán comparada con la del centro his-
tórico de la Ciudad de México, unidos por el Ca-
nal nacional que era una vía de comunicación 
del mercado de la Merced hasta el valle de Xo-
chimilco. 
 

Hasta finales del siglo XIX, la movilidad 
a lo largo de los canales fue, todavía, por medio 
de canoas que circulaban por el canal nacional; 
las ramificaciones al sur, conforme corrían los 
años 50, bajaron la corriente a niveles críticos y 
se decidió alimentar los canales con aguas re-
siduales tratadas especialmente para dicho 
propósito, con la que se pensaba, también, 
controlar las inundaciones.  
 

A medida que ascendía la industria pe-
trolera en México en los años 70, la mancha ur-
bana se expandía por la capital y las unidades 
habitacionales o fraccionamientos fueron el 
principal desarrollo en las alcaldías del Sur: en 
la colindancia entre Coyoacán e Iztapalapa se 
tuvo a bien implementar diversos planes de 
responsabilidad territorial por parte del go-
bierno, regularizando todos los terrenos colin-
dantes y cercanos al canal nacional, dando una 
distribución mixta de uso : habitacional, comer-
cial, equipamiento y educacional, orden que 
continúa en la actualidad y fundamenta la ur-
banización y el giro de los edificios próximos al 
terreno seleccionado.  
 

En el 2012, el gobierno del, entonces, 
Distrito Federal y la delegación Iztapalapa de-
clararon la colonia de Culhuacán como “barrio 
mágico”, por su valor histórico, cultural y patri-
monial, como uno de los primeros asentamien-
tos del valle de México con una industria y edu-
cación propia que ayudó a fundamentar los 
principios sociales del mestizaje del continente 
americano.  
 
 

Antecedentes de las escuelas de arte 
en México. 
 

 
La primera institución de enseñanza de arte en 
el continente es la academia de San Carlos, 
creada en el Siglo XVIII, en honor al Rey Carlos 
III, con el nombre de “Academia de las Tres No-
bles Artes de San Carlos: Arquitectura, Pintura 
y Escultura de la Nueva España” (Fig. 2.1). Su 
principal tarea fue implementar los sistemas 
de enseñanza artística provenientes de Europa 
en el virreinato, para los nuevos pobladores de 
la corona española, que eran alumnos prove-
nientes de toda Latinoamérica. Durante los si-
guientes años, la academia se concentró en ge-
nerar los proyectos de la mayoría de los edifi-
cios construidos del S. XVIII y XIX, hasta las gue-
rras internas del país, que tuvieron a concluir 
en la revolución mexicana. En el S. XX fue uno 
de los pilares del muralismo, al tiempo que se 
volvió una extensión de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes de la UNAM, que poco a poco se 
transformó en la División de Posgrado de Artes 
Visuales y Diseño Gráfico, en la que, actual-
mente, se ofrecen cursos y talleres a los alum-
nos de la UNAM y al público en general. 
 
 La siguiente institución en fundarse fue 
el Conservatorio Nacional de Música (Fig. 2.2), 
inaugurado el 1866, como uno de los recintos 
más grandes y reconocidos para la pedagogía 
musical a nivel profesional, siendo ésta la pri-
mera escuela en la que una mujer obtuvo un 
título profesional: escuela de artes del sector 

Fig. 2.1 
Fachada de la Academia Nacional de San Carlos. 
(Navarrete J, 2019) 
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público que se concentró en adaptar las ense-
ñanzas de las corrientes europeas al sistema e 
idiosincrasia mexicana. La escuela forjó las ba-
ses de toda la música de cámara contemporá-
nea del S. XX, con miembros reconocidos por el 
nacionalismo revolucionario como Carlos Chá-
vez, Silvestre Revueltas, José Pablo Moncayo y 
Manuel María Ponce. En 1949 se instauró el 
conservatorio en la sede en la que se encuentra 
ahora, edifico catalogado como Monumento 
artístico de la Nación por el INBA. Actualmente 
la intención de la escuela se concentra en el en-
samble de instrumentos electroacústicos y la 
nueva oleada de “Música nueva”. 
 
 De la corriente implementada por el 
Conservatorio Nacional de Música a principios 
del S. XX, acercando la Música a las personas 
que podían dedicarse a ella únicamente en ho-
rario nocturno, alumnos en su mayoría adultos 
que se laboraban con horario diurno. La divi-
sión que se encargaba de estos cursos co-
menzó a admitir alumnos de diferentes eda-
des, para ampliar la oferta de músicos mexica-
nos recién a las campañas de educación pro-
movidas por el gobierno federal. Hacia 1969 di-
chos cursos fueron independizados del Conser-
vatorio y fue creada la Escuela superior de Mú-
sica, organismo instaurado con domicilio en la 
calle de Cuba número 92, ofreciendo dos tur-
nos escolares, además de un nivel para el sec-
tor infantil, a un grado semiprofesional. Para 
1980 se registra el plan de licenciatura bajo la 
SEP, instaurando, así, la escuela de música de 
alto nivel perteneciente al INBA, que tendría, 
en 1991, a bien cambiar su domicilio a la calle 
Fernández Leal #31 (fig. 2.3), además de abrir la 
segunda sede en el Centro Nacional de las Ar-
tes en 1999 (Fig. 2.4); edificio proyectado por el 
arquitecto Teodoro González de León. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 2.2 
Fachada del Conservatorio Nacional de Música. 
(Anónimo, 1949) 
 

Fig. 2.4 
Fachada de la Escuela Superior de Música. 
CENART 
(Anónimo, 2018) 
 

Fig. 2.3 
Fachada de la Escuela Superior de Música. 
Fernández Leal 
(Anónimo, 2018) 
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. 
 
 
 
 
  

Contexto urbano. Ubicación 

19°19'21.9"N 

99°06'11.6"O 
 



 

20 
 

  Contexto urbano. Vialidades 

Av. Tláhuac 

Vialidades secundarias. 

Vialidades primarias. 

Av. Canal 
Nacional 

Calzada de 
la Virgen 

Av. Armada 
de México 

Av. Manuela 
Medina 

Av. Paseo 

Gráfico 1. Análisis de las vías principales cercanas al predio. Elaboración propia. 
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Contexto urbano. Equipamiento 

Educacional.  
(de todos niveles) 

Juzgados y minis-
terios públicos. 

Mercados. 

Instituciones gu-
bernamentales. 

Estación de bom-
beros. 

Parques públicos. 

Estaciones de me-
tro. 

Sede del SAT. 
Instituciones de-
portivas. 

Gráfico 2. Análisis del equipamiento público y privado, cercano al predio. Elaboración propia. 
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Contexto urbano. Normatividad y uso de suelo 

Equipamiento. 
(H/3/30) 

Habitacional. 
(H/3/30) 

Laguna de regulación. 
Xochimilco 

Programa de desarrollo territorial. 

Espacios al aire libre. 

División política de las 
alcaldías. 

Xochimilco Coyoacán 

Iztapalapa 

Programa 
campestre 
estrella 

Programa 
cerro de la 
estrella 

Gráfico 3. Análisis del equipamiento público y privado, cercano al predio. Elaboración propia. 
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3. Entorno 
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3.1 Topografía 
 
Al encontrarse el terreno en la alcaldía de Co-
yoacán, la información se tomará del Atlas de 
peligros y riesgos, publicado por la SEDATU. 
 

El primer aspecto para tomar en cuenta 
es el de la Geomorfología: primer acercamiento 
a la forma que tiene la superficie del suelo. El 
relieve es, en su mayoría, acumulativo con sua-
ves pendientes que crecen conforme se acerca 
la colindancia Oeste. Al Este (lugar donde se 
encuentra el terreno), el suelo corresponde a 
llanuras lacustres y eólicas, que tiene una tran-
sición (denominada “sistema piedemonte”) a lo 
largo de la alcaldía hasta llegar a la zona de re-
lieve volcánico. Las llanuras son conformadas 
por sedimentos que vienen de la Sierra de las 
Cruces y la Sierra Chichinautzin, que a lo largo 
del tiempo se depositaron sobre rocas volcáni-
cas y sedimentarias, causadas por la erupción 
del Xitle. Dichos sedimentos son variados, entre 
los cuales principalmente se encuentran las 
arenas, limos y arcillas de distintos tamaños, re-
lacionadas con los cuerpos de agua, como lo 
fue el lago de la cuenca del valle de México. 
 

Al pasar al estudio del suelo, la edafolo-
gía explica sus características y propiedades, 
que para la Alcaldía Coyoacán se dividen en 
dos tipos: feozem y litosol, siendo el primero, el 
correspondiente al terreno del proyecto. El feo-
zem es un tipo de suelo que tiene una capa su-
perficial oscura, suave y rica en materia orgá-
nica, de profundidad variable. 
 

  

Fig. 3.1 Mapa de Geomorfología de la alcaldía de 
Coyoacán. 
 

26.1 Km2 
48.64 % 

21.8 Km2 
40.57 % 

5.8 Km2 
10.79% 

Fig. 3. Esquema del área total que abarcan los ti-
pos de suelo dentro de la alcaldía. 
 

Fig. 3.2 Mapa de Edafología 
de la alcaldía de Coyoacán. 
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3.2 Clima 
 
Partiendo de lo general, la clasificación del 
clima de la alcaldía es templado subhúmedo, 
que tiene como temperatura media anual de 
12°C a 18°C, precipitación de 200 a 1,800 mm. 
Los datos graficados y expuestos aquí son co-
rrespondientes a la colonia Culhuacán, publi-
cados por meteoblue, plataforma en línea que 
recopila los datos diarios promedio de 30 años. 
  

Gráfica correspondiente a 
las temperaturas máximas 
y mínimas (°C) relaciona-
das con la cantidad de pre-
cipitación (mm).  
 El mes con los días más ca-
lurosos precede al mes con 
más precipitación. Los me-
ses que representan mayor 
análisis serán los extremos, 
los solsticios de verano e in-
vierno (con datos más altos 
y bajos respectivamente). 
El confort térmico prome-
dio del habitante de la Ciu-
dad de México ronda los 
22°C, temperatura objetivo 
al interior del edificio. 
 
 

Gráfica que demuestra la 
frecuencia y la cantidad de 
los días por mes que regis-
tran las temperaturas má-
ximas y cuál es su tempera-
tura aproximada.  
Las estrategias que se de-
berán implementar serán 
de amortiguamiento pa-
sivo en verano y de ganan-
cia interna de calor en in-
vierno. Con la mitigación 
de ambos extremos de 
hasta tres a cuatro grados, 
por medios pasivos, se ten-
drá la medida óptima. 

Gráficos originales de Clima Culhuacán (2020). Meteoblue 
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Considerando la precipita-
ción anual, la cantidad de 
lluvia presente en mayo y 
junio deberán ser absorbi-
das por el área libre y 
permeable del conjunto.  
Por el uso de suelo, el mí-
nimo permitido del área 
permeable es de 30 %, por-
centaje que será respetado: 
el proyecto tendrá más 
metraje que el mínimo. 
A pesar de la cantidad de 
precipitación, el desborda-
miento del canal no repre-
senta ningún problema, ya 
que esta situación fue ana-
lizada por el gobierno fede-
ral en la actual rehabilita-
ción y mantenimiento que 
se lleva en el canal. 

La frecuencia del asolea-
miento demuestra que los 
meses cercanos al solsticio 
de invierno son los que re-
ciben más horas de sol: el 
rayo de sol proveniente del 
sur (por su inclinación) es el 
que se tendrá a bien regu-
lar, para evitar muchos 
cambios bruscos de tem-
peratura y, por consecuen-
cia, la sensación térmica al 
interior del espacio. 
El análisis puntual será to-
mado de la gráfica solar de 
asoleamiento expuesta en 
el siguiente capítulo. 
 



 

27 
 

3.3 Rosa de los vientos    

La rapidez y periodicidad 
con la que sopla el viento 
representa la capacidad 
que deberá tener el pro-
yecto para utilizar de la me-
jor manera las ráfagas, de 
velocidad promedio, que 
no representan un peligro 
latente en la zona. 
Los meses con mayor flujo 
serán los que serán toma-
dos para estrategias de di-
seño pasivas de ventilación, 
buscando el equilibrio en-
tre iluminación y ventila-
ción natural en espacios 
que necesiten una circula-
ción constante de viento. 

Acompañando a la gráfica 
anterior (de carácter men-
sual), la rosa de los vientos 
grafica la dirección y la in-
tensidad del viento que co-
rre en el sitio, anualmente.  
Los vientos dominantes 
Norte – Sur serán los que 
marquen la pauta para la 
circulación del aire, bus-
cando su flujo continuo 
con base en los movimien-
tos convectivos provoca-
dos por el cambio de tem-
peratura natural: al entrar a 
un espacio habitado au-
menta su temperatura, he-
cho que facilita el paso de 
aire frío al interior del lugar. 
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3.4 Gráfica solar 
 
  Instrumento que ayuda al 

entendimiento del tra-
yecto del rayo de Sol sobre 
un sitio específico, durante 
cualquier hora y día de 
todo el año. La gráfica 
traza el “movimiento del 
sol” en una vista lateral y 
superior, con base en la la-
titud del sitio. 

 
La intersección de 

los ejes “Norte – Sur” y 
“Este-Oeste” representa el 
sitio. La latitud 19’19’’21, en 
su conversión a grados: la 
inclinación de toda la grá-
fica de la vista lateral. Pro-
yección perpendicular que 
representa el paso del sol, 
tomando como referencia 
los solsticios y equinoccios; 
los trópicos de Cáncer y 
Capricornio y la inclinación 
del eje de la tierra (23.27°).  

 
El trayecto del rayo 

solar (en la vista superior 
del sitio) se graficó en tres 
días: los solsticios (que son 
los extremos) y los equi-
noccios (el trayecto al me-
dio, el día en el que, en el 
Ecuador, las horas de luz y 
oscuridad tienen la misma 
duración.) 

 
Como conclusión 

del análisis, como en toda 
la Ciudad de México, las 
horas de asoleamiento son 
predominantes al Sur. Por 
el género del edificio, el 
asoleamiento óptimo per-
mitido será sólo el que 
dote de iluminación, en su 
mayoría indirecta; la orien-
tación al Norte será la obje-
tivo, para áreas que no re-
quieren de ganancia de 
temperatura al rayo de sol, 
hecho que fundamenta, 
junto con los vientos domi-
nantes, la creación de va-
nos más grandes al Norte 
que en cualquier otra 
orientación. 

Norte Sur 

Este 

Oeste 

Norte Sur 

21  
Diciembre 

21  
Septiembre 

21  
Junio 

21  
Marzo 

12:00 13:00 / 11:00 
14:00 / 10:00 

15:00 / 09:00 
16:00 / 08:00 

17:00 / 07:00 

18:00 / 06:00 

06:00 
07:00 

08:00 

09:00 

10:00 

11:00 

12:00 

13:00 

14:00 

15:00 

16:00 
17:00 

18:00 

<  19.19 ° 

Gráficos de elaboración propia. 
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3.5 Paleta vegetal 
 
La vegetación del sitio se podría dividir en dos 
partes: la nativa (de lazo izquierdo) y la intro-
ducida (de lado derecho). La diferencia la da la 
llegada de las especies nuevas a los costados 
del canal nacional como parte de los planes de 
reforestación del gobierno de la CDMX.   

Ahuejote 
 
Sallix bonplandiano 
Clasificación: Fitofolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 
Humedad constante 

Capulín 
 
Prunus capuli 
Clasificación: Frutal 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 
 

Sauce 
 
Sallix chilensis 
Clasificación: Fitofolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 
Humedad constante 

Ahuehuete 
 
Taxodium mucronatum 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 
Humedad constante 

Cedro limón 
 
Cupressus macrocarpa 
Clasificación: Conífera 
Tamaño: Mediano 
Crecimiento: Lento 
Exposición: Sol 

Cedro deodora 
 
Cedrus deodara 
Clasificación: Conífera 
Tamaño: Muy grande 
Crecimiento: Lento 
Exposición: Sol 

Fresno 
 
Fraxinus uhdei 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 

Eucalipto 
 
Eucalyptus pulverulenta 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 

Ficus 
 
Ficus benjamina 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 

Álamo 
 
Populus alba 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Muy grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 
Invasivo Gráficos de elaboración propia. 
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4. Análogos 
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4.1 Conservatorio nacional de 
 Música 
 
 
Autor: Mario Pani 

 
Superficie: 54,350 m2 

 
Año: 1946 

 
Ubicación:  
Av. presidente Masaryk # 582 Col. Polanco, CP. 
11560, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
 
Carácter: Público 
 
El conjunto se acopla a la forma trapezoidal del 
terreno: distribución que resalta los volúmenes 
laterales, que enmarcan el auditorio al aire libre 
y convergen su vértice en el cuerpo principal, 
que funciona como vestíbulo: elemento que 
también es acceso, usándolo como área de es-
pera para la sala de conciertos. 
 
 El tratamiento espacial utiliza elemen-
tos del paisaje natural del Poniente de la CDMX 
como materiales y acabados superpuestos a la 
estructura, dividida (en los cuerpos laterales) 
por muros de carga y un sistema porticado (en 
el cuerpo central) de concreto armado. El trata-
miento acústico (los muros gruesos, con for-
mas cóncavas y convexas) permite el aisla-
miento de cada espacio al interior, logrando un 
nivel de volumen propicio para la enseñanza y 
la práctica de cualquier clase. 
  

Fig. 4.1 Auditorio al aire libre (Anónimo, 1949) 

Fig. 4.1.2 Perspectiva del conjunto (Fundación 
ICA, 1949) 

Fig. 4.1.3 Vestíbulo principal (El universal, 2016) 

Fig. 4 Mario Pani (Anónimo, 
año desconocido) 
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Espacios fisonómicos. 
Aulas teóricas y prácticas. 

Espacios complementarios. 
Auditorios, salas, bibliotecas, etc. 

Espacios de servicio. 
Baños, cocina, estacionamiento, 
bodegas. 

Circulaciones 
 

Análisis del partido arquitectónico. 

Adaptación propia de planos originales del proyecto, para análisis de los espacios y circulaciones. 
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4.2 Escuela superior de Música 
 
 
Autor: Teodoro González de León 

 
Superficie: 8,105 m2 

 
Año: 1999 

 
Ubicación:  
Av. Río Churubusco # 79 Col. Country club 
Churubusco, CP. 04220, Coyoacán, Ciudad de 
México. 
 
Carácter: Público 

 
Forma parte del conjunto del centro nacional 
de las artes (CENART), último edificio al Este, 
haciendo que el lado cóncavo del volumen 
principal tenga orientación al Noroeste, ubica-
ción de las aulas en los tres niveles, con una 
vista franca a la plaza de acceso.  
 

El acceso está enmarcado por una bó-
veda de cañón corrido, apoyada sobre muros, 
que atraviesa el cuerpo central; toda la estruc-
tura es de concreto armado, de acabado cince-
lado, acabado que también ayuda a disipar on-
das sonoras provenientes del exterior. 
 
 El proyecto contiene diversas volume-
trías provenientes de figuras geométricas “pu-
ras”, de las que destaca el auditorio, para 630 
personas, mismo que posee paneles superiores 
convexos, para reflejar las ondas sonoras prove-
nientes del escenario.  
  

Fig. 4.2.1 Acceso principal (CENART, año desco-
nocido) 

Fig. 4.2.2 Maqueta del conjunto (Museo de la 
Ciudad de México, 2016) 

Fig. 4.2.3 Auditorio Blas Galindo (CENART, año 
desconocido) 

Fig. 4.2 Teodoro González de 
León (Bernardo Arcos, año 
desconocido) 
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  Análisis del partido arquitectónico. 

Espacios fisonómicos. 
Aulas teóricas y prácticas. 

Espacios complementarios. 
Auditorios, salas, bibliotecas, etc. 

Espacios de servicio. 
Baños, cocina, estacionamiento, 
bodegas. 

Circulaciones 
 

Adaptación propia de planos originales del proyecto, para análisis de los espacios y circulaciones. 
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4.3 Escuela superior de Danza 
 
 
Autor: hidalgomora arquitectura 

 
Superficie: 664 m2  

 
Año: 2011 

 
Ubicación:  
Calle Trencall #12, Col. Llíria, Valencia, España. 
 
Carácter: Público 

 
Su volumetría se compone de dos prismas, el 
principal desplanta sobre el lindero de la calle: 
fachada principal que muestra celosías forma-
das con perfiles tubulares de acero oxidado, 
que también protegen del rayo de sol a los pa-
sillos acristalados de todo el edificio. 
 

El cuerpo secundario contiene las aulas 
de enseñanza: tres salas que se conectan entre 
sí por medio de un vestíbulo, adjunto a los ves-
tidores para ambos sexos, que son parte del 
primer cuerpo, donde se encuentran todos los 
espacios complementarios y de servicio. 

 
Las salas de práctica se encuentran se-

paradas entre sí, ahogando las columnas de la 
estructura, para hacer una cama de aire entre 
los muros interiores cuidando el aislamiento 
acústico de las salas, para mantenerlas con un 
volumen interior óptimo, ya que los espejos ge-
neran reflexiones de la onda sonora y una sen-
sación de eco flotante. 
  

Fig. 4.3.1 Pasillo en fachada (Diego Opazo, 2013) 

Fig. 4.3.2 Fachada exterior del conjunto (Diego 
Opazo, 2013) 

Fig. 4.3.3 Aula principal tipo. (Diego Opazo, 2013) 

Fig. 4.3 Javier Hidalgo Mora 
(Anónimo, año desconocido) 
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Espacios fisonómicos. 
Aulas teóricas y prácticas. 

Espacios complementarios. 
Auditorios, salas, bibliotecas, etc. 

Espacios de servicio. 
Baños, cocina, estacionamiento, 
bodegas. 

Circulaciones 
 

Análisis del partido arquitectónico. 

Adaptación propia de planos originales del proyecto, para análisis de los espacios y circulaciones. 
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4.4 Escuela de artes visuales de 
Oaxaca 
 
 
Autor: Mauricio Rocha, construcción CEMEX 

 
Superficie: 2,270 m2  

 
Año: 2008 

 
Ubicación:  
Av. Universidad S/N, Col. Exhacienda 5 señores, 
CP. 68120, Oaxaca, Oaxaca. 
 
Carácter: Público 

 
Es parte de la Universidad Autónoma Benito J, 
creada para la enseñanza en forma de taller, 
con una fachada acristalada orientada al Norte, 
vanos que proporcionan ventilación cruzada e 
iluminación indirecta. 
 
 La estructura está hecha por una mez-
cla homogénea de tierra compactada y agre-
gados, que dan textura a los muros, regula el 
confort térmico al interior y aislamiento acús-
tico. Los muros son desplantados sobre sopor-
tes de concreto armado, que proporcionan al-
tura al aula magna: volumen principal, al que 
llegan los demás cuerpos, desde las entradas 
del conjunto. S genera un ritmo en el que el 
usuario descubre espacios que puede utilizar 
como talleres y espacios al aire libre en los que 
se pueden realizar clases. 
 
 
 
  

Fig. 4.4.1 Taller de enseñanza (Luis Gordoa, 2008) 

Fig. 4.4.2. Perspectiva del conjunto (Luis Gordoa, 2008) 

Fig. 4.4 Mauricio Rocha (Anó-
nimo, año desconocido) 
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Espacios fisonómicos. 
Aulas teóricas y prácticas. 

Espacios complementarios. 
Auditorios, salas, bibliotecas, etc. 

Espacios de servicio. 
Baños, cocina, estacionamiento, 
bodegas. 

Circulaciones 
 

Análisis del partido arquitectónico. 

Adaptación propia de planos originales del proyecto, para análisis de los espacios y circulaciones. 
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Característica 
              / 
Caso de estudio 

Conservatorio 
Nacional de 
Música 

Escuela Superior 
de Música 

Escuela  
Superior de 
Danza 

Escuela de artes  
visuales 

Ubicación Polanco, CDMX Churubusco, CDMX Valencia, España Oaxaca, Oaxaca 

Conjunto No CENART No UABJO 

Superficie (m2) 54,350.00 8,105.00 664.00 2,270.00 

% área fisonómica 19% 15% 36% 35% 

% área complemen-
taria 19% 31% 19% 11% 

% área libre 28% 35% 45% 47% 

Tipo de  
estructura 

Mixta. Pórticos y Mu-
ros de carga 

Muros de carga Mixta. Pórticos y Mu-
ros de carga 

Mixta. Muros de carga 
sobre columnas. 

Orientación Norte - Sur Norte Norte Norte - Sur 

Tipo de  
ventilación 

Cruzada Artificial 
Extracción  

artificial 
Cruzada 

Iluminación  
predominante 

Norte - Sur. Natural indi-
recta 

Norte. Natural 
indirecta 

Artificial 
Norte - Sur. Natural indi-

recta 

Materiales 

Fachada Piedra volcánica / Re-
pellado 

Concreto cincelado Pintura sobre apla-
nado 

Natural de concreto y 
tierra 

Estructura Concreto armado Concreto armado Concreto armado Concreto armado 

Acabados al  
interior 

Concreto, aplanado 
 y pintura. 

Duela de madera, mu-
ros con pintura sobre 
aplanado, plafón prefa-
bricado de madera 

Duela de madera, 
muros con pintura 
sobre aplanado 

Muros aparentes de 
mezcla concreto-tie-
rra. Piso y techo de 
concreto, aparente. 

Tratamiento acústico 

Interior 
Aislamiento y acondi-
cionamiento 

Aislamiento Nulo Aislamiento 

Exterior 
Paneles cóncavos y 
convexos de piedra 

Muros de concreto an-
gulados 

Nulo Juego de alturas 

Forma de la planta Vértice Semicírculo Ortogonal Ortogonal, en trama 

Auditorio 

Tipo 
Auditorio al aire libre y 
a cubierto Sala de conciertos No Galería 

Tratamiento  
Acústico Absorción 

Paneles reflejantes con-
vexos en plafón / / 

 Tabla de resumen, del análisis de los casos de estudio. Elaboración propia 
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4.6 Conclusiones 
 
Todos los casos de estudio presentados fueron 
comparados en el cuadro anterior, dejando ver 
las similitudes y diferencias entre ellos. 
 
 La volumetría, en todos los edificios, 
parte de figuras geométricas regulares, con 
proporciones claras, (desde el rectángulo hasta 
el círculo), jugando con las alturas del entre-
piso, de carácter monumental que, en el caso 
de la escuela superior de Danza y la de artes vi-
suales, ayuda a la circulación del aire al interior 
de las aulas, además de proveerlas de una ilu-
minación correcta, sea artificial o natural. El nú-
mero de niveles es máximo tres, haciendo que 
todos los elementos del programa tengan un 
desplante a lo horizontal, con la posibilidad de 
respetar áreas verdes como un espacio de rela-
jación y contemplación para el usuario. 
 
 La acústica se toma como un elemento 
relevante, es la característica que define los 
materiales al interior de los edificios. Busca la 
independencia sonora de los espacios, para 
que en cada uno se puedan impartir clases de 
cualquier índole. En la Escuela Superior de Mú-
sica, los paneles al interior de la sala de concier-
tos (o auditorio) buscan, en su instalación supe-
rior, las reflexiones de ondas sonoras al público; 
los paneles laterales sólo están dispuestos con 
una angulación respecto el escenario, para evi-
tar el eco flotante, sin considerar las reflexiones 
que ayudan a crear una sensación envolvente, 
el aforo de las salas es superior a las 500 perso-
nas. La normatividad aplicable para el diseño 
arquitectónico y acondicionamiento acústico 
de estos espacios fue implementada después 
de su construcción, por lo tanto, varios de los 
lineamientos de diseño actuales no fueron to-
mados en cuenta. El diseño del edificio deberá 
cumplir con el nivel acústico óptimo, con base 
en las Normas Técnicas complementarias y el 
confort acústico: y así evitar los errores detecta-
dos en los casos de estudio.  

 

 
 

La distribución de los espacios fisonó-
micos generalmente goza de un nivel de priva-
cidad óptimo para aislarlo del ruido del exte-
rior, además de estar cercano a las áreas ver-
des, para favorecer el desarrollo y aprendizaje 
del usuario: la correlación entre el ser humano 
y el paisaje natural. La aplicación de uno de los 
postulados que propone la neuro arquitectura, 
aplicado en los cuatro casos análogos. 
 

Los casos de estudio que se ubican 
como parte de un conjunto o “campus” fueron 
diseñados en distintas épocas y con autores di-
ferentes al resto de edificios del conjunto. Des-
graciadamente la volumetría, correspondiente 
a la Escuela Superior de Música, no tiene un 
lenguaje arquitectónico coherente con el resto 
del conjunto, pues la forma y los materiales im-
plementados contrastan y no armonizan: no si-
guen un hilo conceptual ni espacial. Caso con-
trario, la escuela de artes visuales de la UABJO, 
que mantiene una comunicación formal con el 
resto del plantel, ya que los volúmenes tienen 
alturas proporcionales a lo ya construido y los 
materiales mantienen aspecto y tamaño. No 
sólo con los usados en el resto de la universidad 
sino con los edificios cercanos, que en su ma-
yoría son del género habitacional. 
 
 De todo el análisis hecho, las virtudes 
identificadas son puntuales: el proyecto a dise-
ñar deberá tener una volumetría clara, que res-
pete las características de los edificios del con-
texto, armonizar el paisaje urbano con un ele-
mento que dé identidad a la comunidad, con 
materiales y proporciones a las que el usuario 
está acostumbrado; acondicionar la acústica 
dentro y fuera de los espacios de enseñanza, 
para lograr los niveles de confort en tiempos de 
reverberación, eco flotante y aislamiento en 
áreas privadas y espacios públicos; generar es-
pacios con un hilo conductor de comodidad 
para el usuario, brindar la sensación de seguri-
dad física y mental necesaria para el desarrollo 
y divulgación del arte. 
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5. Proyecto arquitectónico 
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Los primeros aspectos por considerar serán el 
asolamiento y la dirección de los vientos do-
minantes; se propone una ventilación cruzada 
Norte – Sur, pues la frecuencia de las ráfagas se 
presenta en ambos sentidos de esa dirección, 
que utilizará cambios de temperatura al inte-
rior del espacio para facilitar su circulación por 
movimientos convectivos.  
 
 

 
 

 
Mientras que el estudio del movimiento 

del rayo solar ayuda, en este caso, a distribuir 
los espacios habitables lejos de ellos, para evi-
tar la ganancia de calor: los espacios requieren 
de una temperatura promedio apta para la rea-
lización de las actividades, algunas de ellas con 
ganancia de calor interna pasiva. 
  

5.1 Concepto 
Intenciones de diseño. Condiciones del entorno. 

Gráfico de elaboración propia 



 

44 
 

 
 

 
El análisis anterior nos lleva a una zonificación 
que tiene como principio las vistas al exterior 
e interior del conjunto: aprovechar toda la 
orientación Norte (que no es frecuente a recibir 
el rayo solar) y abrir el proyecto a recibir esa ilu-
minación indirecta; abrir y agrupar el edificio 
cerca de un vestíbulo que permita la convi-
vencia de los usuarios y su recorrido a lo largo 
 
 

 
 

 
 del terreno, hacia la parte más angosta, que es 
la más cercana a la calle principal. Atraer a las 
personas con un espacio que funcione como 
hito y generar una fachada al interior del te-
rreno, que pueda ser vista en diferentes pers-
pectivas conforme se entra, en el vestíbulo, a 
los espacios: descubrir ambientes mientras se 
circula el conjunto. 
  

Intenciones de diseño. Zonificación. 

Gráfico de elaboración propia 
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Con las áreas distribuidas cercanas al vestí-
bulo se genera el área de enseñanza y apren-
dizaje, donde los usuarios se relacionan en un 
ambiente más controlado. Conforme el terreno 
llega al vértice sur, el relieve baja su nivel de 
altura: condición que dicta las circulaciones 
desde el espacio privado hasta el espacio pú-
blico. Pasos a cubierto que tienen múltiples 
propósitos: servir como acceso a edificios, 
 

 
 

 
como espacios de encuentro al aire libre y, en 
el caso de una escuela de artes, para la impar-
tición de clases a cielo abierto y cumplir, así, el 
objetivo de acercar al usuario a áreas verdes 
sin importar la actividad que se tenga que rea-
lizar, fomentar la creatividad y la confianza de 
la sociedad en espacios que hagan protago-
nistas a sus habitadores, flexibles al interior y 
exterior de los edificios.  

Intenciones de diseño. Circulaciones y espacio público. 

Gráfico de elaboración propia 
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Como conclusión de los análisis anteriores, se 
obtiene como primer volumen un semicírculo 
(Fig. 5.1) que aproveche todas las condiciones 
de iluminación y ventilación propias del te-
rreno: abrir vanos dirección Norte – Sur para fa-
cilitar el movimiento del aire por los espacios y  
usar el centro de dicho círculo como punto de 
encuentro. Generar circulaciones al interior del 
volumen, para hacer de “una circulación “, un 
recorrido a lo largo del conjunto, con vistas al 
interior que permiten un acercamiento y un 
contacto visual entre todos los usuarios. 
 
 Para lograr el confort acústico se consi-
deran materiales que ayuden al aislamiento de 
los espacios, absorbiendo las vibraciones de 
diferentes maneras para poder, en conjunto, 
analizar su correcta relación con los que tien-
den a reflejar las ondas sonoras. La forma de 
distribución de los espacios será central, ayu-
dará a no tener muros paralelos, que son los 
que provocan eco flotante. 
  

Intenciones de diseño. Forma y materiales. 

Como falso plafón se 
considera usar perfiles 
de madera con una 
separación apta para 
que funcionen como 
un filtro, dejando una 
“cama de aire” con la 
estructura y ayudar a 
disipar la onda so-
nora. 

Los muros serán de 
tabique rojo recocido 
con terminado apa-
rente, para dar una 
sensación más cer-
cana al concepto de 
“casa”, mientras que 
la rugosidad de la tex-
tura ayuda a absorber 
el sonido. 

Como elemento acús-
tico dedicado, las es-
pumas y esponjas de 
tratamiento especiali-
zado serán a disposi-
ción de interiores en 
muros y cercanas a la 
estructura, para ayu-
dar al aislamiento de 
los espacios. 

Como único material 
que se pueda consi-
derar como reflejante 
será el utilizado para 
pisos, la madera ayu-
dará al control tér-
mico, además de dar 
una sensación que 
propicia las activida-
des del usuario. 

 
La estructura de con-
creto armado precisa 
de dimensiones que 
aíslan del exterior, 
mientras mayor sea el 
espesor, las ondas so-
noras perderán inten-
sidad (Db) 
 
 

Fig. 5.1. Croquis del primer acercamiento a la vo-
lumetría del edificio principal, respetando los 
principios antes expuestos. 
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Figura 5.2. Croquis objetivo de las circulaciones principales, implementando los materiales mencionados. 
Elaboración propia 
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5.2 Programa arquitectónico 

Tabla con el análisis de los espacios que se 
diseñarán en el proyecto. Se fundamentan 
las características que deberá cumplir el es-
pacio, con las actividades que se realizarán 
ahí (tomando en cuenta, también, el horario 
del local). Se toma en cuenta, 150 alumnos 
en total.  
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5.3 Diagrama de funcionamiento 

Espacios 
Fisonómicos 

Espacios 
Complementarios Servicios Circulaciones 

Acceso 
peatonal 

Acceso 
vehicular 

Vestíbulo 
general 

Plaza pública 

Administración 

Dirección 
Sala de Maestros 

Archivos 
Recepción 

Circulaciones 
verticales 

/ 
Vestíbulo 

Auditorio 

Servicios 

WC 

Vestidores 

Bodegas 

Cuarto de máquinas 

 

Servicios  
académicos 

Biblioteca 

Librería pública 

Área de trabajo 

Galería 

Cafetería 

Pintura 

Talleres 

Aulas teóricas 

Danza 

Salas 

Aula teórica 

Música 

Sala de ensamble 

Sala de práctica 

Sala de instrumento 

Sala de coro  

Sala de teoría 

Relación indirecta / 
con puerta 

Relación directa 

Zona privada 

Zona pública 
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5.4 Análisis de áreas 

400.00 

Ilustraciones de elaboración propia. 
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6. Memoria descriptiva 
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6.1 Proyecto arquitectónico 
 
Zonificación 
 
El edificio principal será de tres niveles: conte-
niendo, cada uno, las aulas de enseñanza de 
cada una de las artes. En planta baja se situarán 
los espacios públicos, que continúan a las cir-
culaciones francas en los extremos del volu-
men, con núcleos de servicios: escaleras, eleva-
dores y sanitarios. Dichos elementos garanti-
zan la accesibilidad universal y la vista a las 
áreas verdes, haciendo válido el diseño biofílico. 
 
 El lado cóncavo del edificio será la fa-
chada principal; misma que tendrá el carácter 
buscado de refugio, con materiales cercanos al 
concepto de “hogar”, para ser más familiar no 
sólo al usuario fijo, sino también al ocasional 
que pueda visitar el conjunto. 
 
 El auditorio será un elemento adjunto al 
edificio principal, por las condiciones de acús-
tica e isóptica, que ameritan una altura de en-
trepiso óptima para la visión y escucha de cada 
espectador, cuidando la reflexión y disipación 
de la onda sonora, dando tiempos de reverbe-
ración óptimos para la ejecución de cualquier 
tipo de obra. Se implementará un sistema de 
amplificación sonoro, para las puestas en es-
cena que no sean ejecuciones en vivo, ha-
ciendo el análisis acústico de eco flotante, para 
ambas situaciones. 
  

Zona de 
trabajo y 
consulta. 

Aulas de 
enseñanza 
musical 

WC 
hombres 

Zona de 
trabajo y 
consulta. 

Salas de 
enseñanza 
para danza 

Vestidores 

Zona de 
trabajo y 
consulta. 

Taller de 
pintura 

WC  
mujeres 

Administración 

Plaza 
pública 

Croquis de los elementos que serán parte del auditorio. Un vestíbulo de acceso con una fachada transpa-
rente, que lleva a la zona de espectadores, que reciben el sonido por los paneles laterales y superiores, ga-
rantizando la mejor experiencia audiovisual posible. Elaboración propia. 
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Integración bioclimática 
 
Con base en los datos analizados, correspon-
dientes a las condiciones del entorno, se toma-
ron las decisiones de diseño para garantizar el 
confort térmico al interior del edificio principal, 
evitando usar medios artificiales para ello.  
 

Como primer análisis se tomaron las ca-
racterísticas térmicas de los materiales y las 
condiciones correspondientes al sitio (en 
cuanto a la transmisión de calor). Mediante un 
estudio que toma como referencia las tempe-
raturas medias anuales y mensuales, referidas 
a cada hora del día y se comparan con una si-
mulación del comportamiento térmico del ele-
mento a analizar (que, en este caso es el muro 
principal de todo el edificio): se obtiene como  
conclusión el rango de la temperatura (min. – 
máx..) a cualquier hora del día, al exterior y al  

 
 
 
 
 
 

 
 
interior del espacio, considerando el rango de 
temperatura confort para el usuario del sitio. 
 

La meta principal es mitigar el efecto de 
los cambios de temperatura y acercar el rango 
del exterior del espacio al confort térmico en 
el interior del espacio: Hacer que la sensación 
térmica del espacio esté, la mayoría del tiempo 
posible, dentro del margen de confort. 

 
La siguiente tabla grafica las diferencias 

en los picos de la temperatura, mostrando el 
tiempo que tarda el espacio en llegar a su tem-
peratura mínima y máxima, asegurando que, 
en el horario de uso, se tenga una “curva” tér-
mica sin variaciones ni cambios extremos. 
  

Ciudad: México, CDMX 
Mes / anual: Mayo 
Condición: sin aire acondicionado 
Muro Suroeste a 90° del suelo 
 

Material 1: Yeso 
Espesor: 0.02 m Densidad: 784 Kg/m3  
Material 2: Mortero cemento/arena 
Espesor: 0.02 m Densidad: 1800 Kg/m3  
Material 3: Tabique 
Espesor: 0.15 m Densidad: 800 Kg/m3  
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Isóptica 
 
El primer principio para el dimensionamiento 
del auditorio fue la isóptica, que se define como 
la curva imaginaria trazada por los espectado-
res que tienen un objetivo visual en común. Se 
analiza y traza en sentido vertical y horizontal, 
teniendo en cuenta los ángulos de visión del 
ser humano y los lineamientos del Regla-
mento de construcciones de la CDMX en las 
normas técnicas complementarias para el di-
seño arquitectónico. 
 

Se estipulan como medidas estándar la 
altura del espectador sentado: 1) la línea de vi-
sión (medida promedio del suelo a los ojos, 1.10 
m), 2) el ancho de la cabeza del usuario (media 
en 12.5 cm), 3) el tamaño y cantidad de las bu-
tacas y su posición en la fila (menor a 22), res-
petando el paso del usuario y la distancia nece-
saria a los pasillos (al menos 0.90 m), 4) accesos 
y salidas de emergencia (2), 5) considerando los 
anchos óptimos (1.20 m) de éstos con base en 
el aforo del espacio (requerimiento estipulado 
por protección civil); 6) la distancia de la primer 
fila al escenario (llamada proscenio, de min. 3 
m) y 7) la altura de este último (0.90 m), ya que 
la vista al punto más cercano al espectador (la 
esquina superior) garantiza que será visible 
también el fondo del escenario. 
 

 
 

 
  

Esquema de la construcción de la altura final de las diez filas del auditorio, con alturas variables, siempre 
respetando las líneas de visión de la fila próxima al escenario. La altura de las filas será compensada con 
escalones en los pasillos de los extremos. 

Esquema de cómo se traza la isóptica vertical, prolon-
gando la línea visual, tangente a la cabeza del especta-
dor próximo al escenario hacia la fila posterior. Tomando 
en cuenta la distancia horizontal que separa las filas (su 
ancho), se hará la intersección con la proyección vertical 
que representa al usuario, para tener consecutivamente 
las filas siguientes. 

Esquema de cómo se traza la isóptica horizontal, to-
mando los espectadores al extremo de la fila y prolon-
gando sus líneas de visión (con un ángulo de abertura 
de 60°) y su posible proyección de giro (15°), correspon-
diente al posible movimiento de cabeza que puedan ha-
cer los espectadores: el escenario es totalmente visible. 

Escenario 
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Análisis acústico 
 
El primer aspecto por considerar serán las re-
flexiones de la onda sonora: las laterales (anali-
zadas en vista superior) y las superiores (anali-
zadas en vista lateral). El objetivo es que la 
onda sonora haga la menor cantidad de refle-
xiones a través de los paneles, que tendrán 
ambas funciones: hacer la primera reflexión 
hacia el público y absorber la segunda refle-
xión con paneles cóncavos, mismos que se 
conforman por paneles resonadores (de 0.60 
x 0.60 m multiperforados en trama), que traba-
jan en conjunto con la cama de aire que se 
forma entre ellos y el muro estructural. 
 
  

Reflexión proveniente al primer par de paneles, asegu-
rando la escucha óptima lateral para las primeras filas de 
espectadores, reenviando la onda a los resonadores.  

Reflexión proveniente al segundo par de paneles, asegu-
rando la escucha óptima lateral, reenviando la onda a los 
resonadores de la tercera sección.  

Reflexión proveniente al último set de paneles, haciendo 
que el fondo del auditorio sea una cámara que absorbe 
las ondas y evita que regresen en forma de eco. 

Vista lateral para análisis de las reflexiones superiores del 
plafón, asegurando la escucha 360° para todo el público 
en la primera reflexión. 

Proyección al fondo del escenario, de la onda sonora lle-
gando al panel absorbente más grande, reenviándola al 
piso, que también tiene un material absorbente. 

Proyección al último set del plafón: la onda sonora llega 
a la arista más absorbente y la reenvía a un muro bajo y 
al piso, que funcionan juntos para terminar de disiparla. 

Vista lateral para análisis de las reflexiones superiores del 
plafón, asegurando la escucha 360° para las últimas filas 
del público en la segunda reflexión. 
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El análisis de la onda sonora en el audi-
torio tiene como elemento principal el cálculo 
del tiempo de reverberación, grosso modo, se 
interpreta como el tiempo que tarda un sonido 
en “disiparse”. Esto garantiza que el sonido se 
propague de manera óptima, considerando su 
comportamiento y relación con las superfi-
cies en cada frecuencia de estudio; imple-
mentando diferentes materiales para ello. Se 
acompaña el estudio con una gráfica del es-
pectro de onda y el tiempo por frecuencia, que 
muestra una reverberación óptima en fre-
cuencias graves (125 Hz) y agudas (4K Hz).  

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Onda 2.36 2.19 1.78 1.77 2.04 2.42
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TIEMPO DE REVERBERACIÓN



 

67 
 

Paleta vegetal propuesta 
 
Con base en la recopilación de la paleta vege-
tal actual del sitio, se tomaron éstas como 
base para el conjunto, para facilitar, también, el 
mantenimiento y adaptación. Se implementa-
rán dos especies nuevas, en ambientes con-
trolados y específicos del conjunto, para ayudar 
a la sensación de estar en un ambiente natural, 
lejos de las áreas comunes de los conjuntos ha-
bitacionales cercanos .  

Buganvilia 
 
Bouganvillea 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Muy grande 
Crecimiento: Muy rápido 
Exposición: Sol 
Flor variada 

Centavo 
 
Muehlenbeckia 
complexa 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 
 

Sauce 
 
Sallix chilensis 
Clasificación: Fitofolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 
Humedad constante 

Ahuehuete 
 
Taxodium mucronatum 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 
Humedad constante 

Cedro deodora 
 
Cedrus deodara 
Clasificación: Conífera 
Tamaño: Muy grande 
Crecimiento: Lento 
Exposición: Sol 

Fresno 
 
Fraxinus uhdei 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 

Eucalipto 
 
Eucalyptus pulverulenta 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 

Ficus 
 
Ficus benjamina 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 

Álamo 
 
Populus alba 
Clasificación: Perennifolio 
Tamaño: Muy grande 
Crecimiento: Rápido 
Exposición: Sol 
Invasivo 

.

.
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A continuación, se integran vistas de los espacios 
fisonómicos y complementarios del proyecto. 
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7. Renders 
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7.1 Roof garden 
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7.2 Fachada principal 



 

74 
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7.3 Fachada Norte 
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7.4 Aula teórica 
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7.5 Salas de trabajo 
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7.5 Salas de trabajo 
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7.6 Aula de instrumento 
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7.6 Aula de canto 
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7.7 Aula de ensamble 
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7.7 Aula de ensamble 
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7.8 Sala de danza 
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7.8 Sala de danza 
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7.9 Aula de pintura en caballete y modelo 
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7.9 Aula de pintura en caballete y modelo 
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7.9 Aula de pintura en caballete y modelo 
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7.10 Galería pública 
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7.10 Galería pública 
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8. Memoria de cálculo 
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8. Memoria descriptiva 
 
 
 
El desarrollo del proyecto, por la complejidad 
del mismo, será sólo enfocado en el edificio 
principal de tres niveles, que contiene todas las 
características para el alcance académico del 
seminario de titulación. 

 
 
La elección del sistema estructural fue 

un sistema de pórticos de concreto: una ci-
mentación de compensación por cajón, (óp-
tima para el tipo de suelo arcilloso); a una pro-
fundidad de 2.70 m, desplantada sobre una 
capa de concreto simple, una losa fondo de (40 
cm) a la que llegan contratrabes a nivel de en-
trepiso (2.10 m) y de altura media (1.40 m); so-
portan una losa tapa, sobre la que se ubica la 
planta baja (a nivel de banqueta);  a partir del 
nivel de banqueta se desplanta el edificio prin-
cipal, que será el edificio del conjunto a desa-
rrollar en el proyecto ejecutivo. 
 
 
 Siguiendo las Normas Técnicas Com-
plementarias para diseño de sismo, del Regla-
mento de construcciones de la Ciudad de Mé-
xico, el edificio será dividido, por su proporción 
y tamaño, en cinco secciones (tres secciones 
centrales aporticadas y dos secciones a los la-
dos, que son los núcleos de circulaciones verti-
cales): con sus respectivas juntas y separacio-
nes, que también serán desarrolladas en la sec-
ción estructural y constructiva (por los tapajun-
tas y detalles necesarios para ellos). 
 
 
 En el apartado de instalaciones, se pla-
nificaron en todo el conjunto dos ductos exclu-
sivos para albergar la hidrosanitaria (por mé-
todo de gravedad y Hunter), pluvial y eléctrica. 
Ésta se dividirá en diferentes circuitos que, por 
la extensión del edificio, serán 15, distribuidos 
en alumbrado interior, exterior y contactos. 
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8.2 Cálculo de instalaciones 
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10. Presupuesto paramétrico 
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Presupuesto y honorarios 
 
Con base en los aranceles profesionales aplica-
bles por el Instituto Nacional de la Infraestruc-
tura Física Educativa (INIFED), órgano que es-
tablece el alcance de toda la obra relacionada 
al equipamiento para la educación, desde el 
proyecto arquitectónico y todos los estudios 
necesarios hasta la construcción del edificio. 
 

Mediante la guía publicada para la lici-
tación pública (2013), el proceso se divide por el 
cálculo con factores, que hacen más precisa la 
cifra final y es, por este motivo, que este es el 
método que se usará para este proyecto, te-
niendo en cuenta, también, la inflación anual.  
 
  

Costo por metro cua-
drado por tipo de cons-
trucción. 
 
Nivel educativo: 
Superior 
 
Modalidad: 
Centro múltiple 

Factor por región y  
superficie. 
(para cálculo de honora-
rios profesionales) 
 
Rango de superficie 
(2,400 – 2,600 m2) 
 
Factor por región: 
Ciudad de México 
 
 

Costo por grado de es-
pecialidad. 
 
Se considera que el factor 
está dado por: 
 
 
Ser obra nueva 
 
La totalidad del proyecto 
 

Aplicando… 
 
Costo / m2: 
$ 9, 855.22 
 
Metros cuadrados: 
2, 453 m2  

$ 24,174,855 

Aplicando… 
 
$ 24,174,855 * 0.0705 = 
$ 1, 704, 328 
 
Clasificación de altiplano 
(1) 

$ 1, 704, 328 
 

Aplicando… 
 
El factor, para ambos 
casos es 1, por lo que el 
monto final de los ho-
norarios es:  

$ 1, 704, 328 
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11. Conclusión 
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Conclusión 
 
 
Del análisis de la problemática observada, se 
fundamentaron objetivos que tenían una apli-
cación clara y centrada en hacer el proyecto 
ejecutivo de un edificio que la comunidad pu-
diera usar en diferentes maneras: El beneficio 
del espacio público y la integración social, ade-
más del fomento a la creación de artistas semi-
profesionales, personas de cualquier edad que 
puedan ver en su disciplina, una alternativa a la 
vía “convencional” de educación, que ha de-
mostrado no ser la opción más viable para las 
personas del sitio. 
 
 El proyecto crea espacios semipúblicos 
controlados: lugares que propician la conviven-
cia y el debate dentro de un conjunto seguro, 
ayudados por la identidad que la comunidad 
tendría: el espacio es garantía para la comuni-
cación de la comunidad, en contraposición a 
los conjuntos ya existentes cercanos. 
 
 Al interior, los espacios tienen una dis-
posición clara y directa: dejando las aulas (el es-
pacio fisonómico) como el centro, dispuesto 
entre dos núcleos de circulaciones verticales, 
que garantizan la accesibilidad universal a los 
espacios, diseñados para el confort térmico, 
acústico y lumínico, con base en las actividades 
que se desarrollarán. 
 

La imagen urbana que provocan los 
edificios cercanos al sitio es monocromática y 
se mantiene un perfil ortogonal, por lo que las 
fachadas del proyecto aportan un contraste, 
tanto en materiales como en profundidad, 
dando un remate visual a la Calzada de la Vir-
gen y Canal Nacional: hacer de la “monumen-
talidad” necesaria para el auditorio, un ele-
mento característico del conjunto, que ayude a 
la distinción de éste. Hacer un hito respetando 
el perfil urbano y la normatividad aplicable. 
 
 Como conclusión, los espacios del pro-
yecto son seguros para el usuario y brindan la 
sensación de hogar deseada para los visitantes, 
haciendo que el edificio cumpla con los princi-
pios y parámetros de la neuro arquitectura, que 
facilitan la apropiación e identidad de la comu-
nidad, cumpliendo los objetivos propuestos. 
 
 

 
  



 

121 
 

  

12. Referencias 



 

122 
 

Referencias 
 

• meteoblue. 2020. Clima Delegación Izta-
palapa. [en línea] Disponible en: 
<https://www.me-
teoblue.com/es/tiempo/historycli-
mate/climatemodelled/dele-
gaci%C3%B3n-iztapa-
lapa_m%C3%A9xico_3526683> [Visitado 4 
febrero 2020]. 

• Es.weatherspark.com. 2020. Clima Pro-
medio En Iztapalapa, México, Durante 
Todo El Año. [en línea] Disponible en: 
<https://es.weathers-
park.com/y/5658/Clima-promedio-en-Iz-
tapalapa-M%C3%A9xico-durante-todo-el-
a%C3%B1o#Sections-BestTime> [Visitado 
2 marzo 2020]. 

• meteoblue. 2020. Clima Coyoacán. [en lí-
nea] Disponible en: <https://www.me-
teoblue.com/es/tiempo/historycli-
mate/climatemodelled/co-
yoac%c3%a1n_mexico_3530139> [Visitado 
2 febrero 2020]. 

• Es.weatherspark.com. 2020. Clima Pro-
medio En Coyoacán, México, Durante 
Todo El Año. [en línea] Disponible en: 
<https://es.weathers-
park.com/y/5670/Clima-promedio-en-Co-
yoac%C3%A1n-M%C3%A9xico-durante-
todo-el-a%C3%B1o> [Visitado 9 febrero 
2020]. 

• meteoblue. 2020. Clima Culhuacán. [en 
línea] Disponible en: <https://www.me-
teoblue.com/es/tiempo/historycli-
mate/climatemodelled/cul-
huac%c3%a1n_mexico_3529897> [Visi-
tado 3 enero 2020]. 

• CDMX, G., n.d. Atlas De Peligros Y Ries-
gos. [en línea] Coyoacan.cdmx.gob.mx. 
Disponible en: <https://www.co-
yoacan.cdmx.gob.mx/pdf?file=AR_Co-
yoacan.pdf> [Visitado 2 marzo 2020]. 

• Gob.mx. 2015. Informe Anual Sobre La Si-
tuación De Pobreza Y Rezago Social. [en 
línea] Disponible en: 
<https://www.gob.mx/cms/uploads/at-
tachment/file/32205/Distrito_Fede-
ral_003.pdf> [Visitado 19 febrero 2020]. 

• Internet.contenidos.inegi.org.mx. 
2015. Panorama Sociodemográfico De 
Ciudad De México. [en línea] Disponible 
en: <http://internet.conteni-
dos.inegi.org.mx/contenidos/Produc-
tos/prod_serv/contenidos/espanol/bvi-

negi/productos/nueva_estruc/inter_cen-
sal/panorama/702825082178.pdf> [Visi-
tado 6 febrero 2020]. 

• Cij.gob.mx. 2016. Estudio Básico De Co-
munidad Objetivo. [en línea] Disponible 
en: <http://www.cij.gob.mx/ebco2018-
2024/9440/CSD/9440_CS_Cuadros.pdf> 
[Visitado 11 marzo 2020]. 

• Paot.org.mx. n.d. PROGRAMA Delegacio-
nal De Desarrollo Urbano De Iztapalapa. 
[en línea] Disponible en: 
<http://www.paot.org.mx/centro/progra-
mas/delegacion/iztapal.html#aspectoss> 
[Visitado 20 febrero 2020]. 

• Infonavit.janium.net. 2016. Informe Final 
De La Demarcación. [en línea] Disponi-
ble en: <https://infonavit.janium.net/ja-
nium/Documentos/58000.pdf> [Visitado 
29 enero 2020]. 

• CDMX, A., 2019. Delegación Iztapalapa 
2015-2018 - Delegación. [en línea] Iztapa-
lapa.cdmx.gob.mx. Disponible en: 
<http://www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/al-
caldia/demografia/index.html> [Visitado 
19 enero 2020]. 

• Esc, A., 2019. Primera Escuela De Artes En 
México. [en línea] StuDocu. Disponible 
en: <https://www.studocu.com/es-mx/do-
cument/universidad-autonoma-de-ta-
maulipas/teoria-de-la-arquitectura/ensa-
yos/primer-escuela-de-artes-en-me-
xico/4685002/view> [Visitado 30 enero 
2020]. 

• de San Antón, D., 1991. Memorial Breve 
Acerca De La Fundación De La Ciudad 
De Culhuacán. [en línea] Histori-
cas.unam.mx. Disponible en: 
<http://www.historicas.unam.mx/publica-
ciones/publicadigital/libros/memo-
rial/04_02_memorial_breve.pdf> [Visitado 
13 marzo 2020]. 

• Chilango. 2016. Los Reyes De Culhuacán. 
[en línea] Disponible en: 
<https://www.chilango.com/general/los-
reyes-de-culhuacan/> [Visitado 19 agosto 
2020]. 

• Inafed.gob.mx. n.d. Distrito Federal - Co-
yoacán. [en línea] Disponible en: 
<http://www.inafed.gob.mx/work/enciclo-
pedia/EMM09DF/delegacio-
nes/09003a.html> [Visitado 18 febrero 
2020]. 

• inafed.gob.mx. n.d. Enciclopedia De Los 
Municipios Y Delegaciones De México. 
[en línea] Disponible en: 
<http://www.inafed.gob.mx/work/enciclo-



 

123 
 

pedia/EMM09DF/delegacio-
nes/09007a.html> [Visitado 3 enero 
2020]. 

• Desconocido, M., 2012. Culhuacán | Mé-
xico Desconocido. [en línea] México Des-
conocido. Disponible en: 
<https://www.mexicodescono-
cido.com.mx/culhuacan.html> [Visitado 
12 febrero 2020]. 

• Mundial, B., n.d. Culhuacán, México. [en 
línea] Wdl.org. Disponible en: 
<https://www.wdl.org/es/item/457/> [Visi-
tado 30 abril 2020]. 

• Ahumada, D., 2016. Culhuacán, Un Barrio 
Con Arte En Sus Ruinas - Máspormás. 
[en línea] Máspormás. Disponible en: 
<https://www.maspormas.com/ciu-
dad/culhuacan-barrio-arte-en-sus-rui-
nas/> [Visitado 15 febrero 2020]. 

• Inah.gob.mx. 2015. Muestran La Riqueza 
Cultural De Culhuacán En Libro. [en lí-
nea] Disponible en: 
<https://inah.gob.mx/boletines/385-
muestran-la-riqueza-cultural-de-culhua-
can-en-libro> [Visitado 19 abril 2020]. 

• Vértiz de la Fuente, C., 2012. Culhuacán, 
Nuevo "Barrio Mágico" - Proceso Portal 
De Noticias. [en línea] Proceso Portal de 
Noticias. Disponible en: 
<https://www.pro-
ceso.com.mx/309742/culhuacan-nuevo-
barrio-magico> [Visitado 3 marzo 2020]. 

• Es.wikipedia.org. n.d. Pueblo Culhuacán. 
[en línea] Disponible en: <https://es.wiki-
pedia.org/wiki/Pueblo_Cul-
huac%C3%A1n> [Visitado 22 enero 2020]. 

• Paot.mx. n.d. Canal Nacional. [en línea] 
Disponible en: <http://www.paot.mx/mi-
crositios/canal-nacional/> [Visitado 19 fe-
brero 2020]. 

• Paot.org.mx. 2014. Reporte Técnico Canal 
Nacional. [en línea] Disponible en: 
<http://www.paot.org.mx/transparen-
cia/2014/segundo_trimes-
tre/art_15/Fracc_X/SPA/Anexo/canal.pdf> 
[Visitado 6 enero 2020]. 

• Clubdepatos.org.mx. n.d. Historia Del Ca-
nal Nacional. [en línea] Disponible en: 
<http://www.clubdepatos.org.mx/histo-
ria.html> [Visitado 19 agosto 2020]. 

• Delgado Cabañez, D., 2019. Al Rescate 
Del Canal Nacional: Así Será El Nuevo 
Parque. [en línea] chilango. Disponible 
en: <https://www.chilango.com/noti-
cias/reportajes/canal-nacional-cdmx/> 
[Visitado 10 marzo 2020]. 

• Sopitas.com. 2017. Vagando Con Sopi-
tas.Com Presenta: El Canal Nacional. [en 

línea] Disponible en: <https://www.sopi-
tas.com/entretenimiento/vagando-sopi-
tas-canal-nacional/> [Visitado 9 febrero 
2020]. 

• Gordoba, L., Pereznieto, S., & Carrillo, 
R. Escuela de Artes Visuales de Oaxaca / 
Taller de Arquitectura - Mauricio Rocha. 
ArchDaily México. Visitado 22 abril 2020, 
disponible en https://www.arch-
daily.mx/mx/750038/escuela-de-artes-vi-
suales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-
mauricio-ro-
cha?ad_source=search&ad_me-
dium=search_result_projects. 

• Escuela de Danza de Lliria / hidalgomora 
arquitectura. Visitado 28 enero 2020, Dis-
ponible en: https://www.arch-
daily.mx/mx/02-276420/escuela-de-
danza-de-lliria-hidalgomora-arquitec-
tura?ad_medium=gallery 

• Escuela Superior de Música. (2018). Visi-
tado 20 abril 2020, disponible en:  
https://escuelasuperiordemu-
sica.inba.gob.mx/inicios/historia.html 

• Escuela Superior de Música (Centro Na-
cional de las Artes). Visitado 18 febrero 
2020, disponible en: 
https://inba.gob.mx/recinto/4 

• Vera Camacho, M. (2018). Estudiantes de 
la Escuela Superior de Música protestan y 
reportarán anomalías. Visitado 24 febrero 
2020, disponible https://mx.blas-
tingnews.com/ocio-cultura/2018/02/estu-
diantes-de-la-escuela-superior-de-mu-
sica-protestan-y-reportaran-anomalias-
002359775.html 

• Escuela Superior de Música - Plantel Fer-
nández Leal. (2020). Visitado 28 enero 
2020, Disponible en https://www.mexi-
coescultura.com/recinto/66919/escuela-
superior-de-musica-plantel-fernandez-
leal.html 

• Exposición de Teodoro González de León. 
Visitado 17 febrero 2020, Visitado 
https://www.admaga-
zine.com/agenda/exposicion-de-teodoro-
gonzalez-de-leon-20160322-1162-galerias-
22611-imagen.html 

• Canales, F. (2016). Entrevista a Teodoro 
González de León. Visitado 30 marzo 
2020, Disponible en https://www.letrasli-
bres.com/mexico/revista/entrevista-teo-
doro-gonzalez-leon 

• Academia de San Carlos | Revista Mira. 
Visitado 22 enero 2020, Disponible en: 
https://www.revista-
mira.com.mx/2012/08/28/academia-de-



 

124 
 

san-carlos-primera-escuela-de-arte-del-
continente/ 

• La historia de la Academia de San Carlos 
de México. Centro Histórico, Ciudad de 
México. (2019). Visitado 22 marzo 2020, 
Disponible en https://www.mexicoescul-
tura.com/actividad/216203/la-historia-de-
la-academia-de-san-carlos-de-mexico-
centro-historico-ciudad-de-mexico.html 

• Bellinghausen, K. Historia del Conserva-
torio Nacional de Música. Visitado 24 abril 
2020, disponible en https://conservato-
rio.inba.gob.mx/menu-prueba-cnm.html 

• Lugo Viñas, R. (2019). Franz Liszt y el Con-
servatorio Nacional de Música. Visitado 19 
enero 2020, disponible en https://relato-
sehistorias.mx/nuestras-historias/franz-
liszt-y-el-conservatorio-nacional-de-mu-
sica 

• Arellano, M. (2019). Clásicos de Arquitec-
tura: Conservatorio Nacional de Música / 
Mario Pani. Visitado 17 marzo 2020, dis-
ponible https://www.arch-
daily.mx/mx/868262/clasicos-de-arqui-
tectura-conservatorio-nacional-de-mu-
sica-mario-pani 

• Fierro Gossman, R. (2011). El edificio del 
Conservatorio. Visitado 21 abril 2020, dis-
ponible en http://polanco-
ayeryhoy.blogspot.com/2011/03/el-edifi-
cio-del-conservatorio.html 

 
 
Íconos hechos por sus propios autores, publica-
dos en https://www.flaticon.com/ 
  



 

125 
 

 
 
 
 
 

9. Anexo. Proyecto ejecutivo 
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