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En el siguiente documento presento el proyecto Fab Lab Pedregal, un espacio 
que tiene como objetivo favorecer la creatividad, la innovación y el encuentro 
poniendo al alcance de afi cionados, profesionales e investigadores de diferen-
tes disciplinas herramientas para la fabricación de objetos físicos con la asisten-
cia de softwares de diseño y máquinas controladas por computadora.
En la actualidad, la fabricación digital se considera como una nueva revolución 
tecnológica, pues trastoca los antiguos métodos de manufactura, comercio y 
consumo de productos con una creciente y muy amplia variedad de herramien-
tas, las cuales permiten crear casi cualquier objeto que se imagine en solo una 
fracción del tiempo y del costo en comparación con los métodos tradicionales. 
Además, algunas de estas herramientas (softwares de diseño y archivos) no se 
limitan por las barreras del idioma, país o nivel académico de los usuarios, pues 
el internet permite el intercambio libre de archivos y proporciona, además, una 
gran cantidad de softwares de diseño con código abierto que los vuelven accesi-
bles a cualquier usuario que se interese en ellos.
Sin embargo, algunas de estas tecnologías, si bien ya no son tan inaccesibles en 
nuestro país como hace algunos años, saber de su existencia o la capacidad de 
acceder a su uso todavía es muy limitado, reduciéndolo a solo un pequeño frag-
mento de la población que conoce y aprovecha el potencial de estas máquinas. 
Entre este grupo se encuentran los llamados makers (hacedor o fabricante), que 
son personas con distintos grados y formaciones, pero que comparten el interés 
por la solución de problemas, la experimentación con artefactos y el acceso y 
difusión de las tecnologías, además, de poseer un enorme deseo por emprender 
o crear nuevos modelos de negocios.
En este contexto, surge el proyecto Fab Lab Pedregal, que pretende formar par-
te de la red global de laboratorios que proporcionan acceso al público en general 
a herramientas de fabricación digital, permitiendo así la interacción entre afi cio-
nados, makers y emprendedores mediante un sistema de renta de los distintos 
equipos, la impartición de cursos, talleres y conferencias. Fab Lab Pedregal es un 
espacio dedicado al diseño y la innovación.
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Capítulo 1

Presentación del tema del proyecto, sus características y  fundamentación.

Capítulo 2

Contiene las características del contexto urbano.

Capítulo 3

Es un análisis detallado del predio propuesto para el proyecto, las referencias 
análogas , programa arquitectónico y la lista de requerimientos.

Capítulo 4

Presentación de la propuesta conceptual del proyecto y su fundamentación teó-
rica. La respuesta arquitectónica representada en planos, renders y maqueta y 
el desarrollo de las ingenierías aplicadas al proyecto.

El proyecto que presento en este documento es una demostración de los cono-
cimientos adquiridos durante la carrera y una manifestacion  de como concib0 
la arquitectura.
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Un Fab Lab (Fabrication Laboratory) es un si-
tio que alberga una variedad de tecnologías de 
impresión 3D/fabricación aditiva, software con 
capacidades para modelado, diseño digital, 
fabricación y análisis. Hogar de escáneres di-
gitales 3D de alta defi nición, impresoras de es-
critorio y de calidad profesional, el laboratorio 
ofrece capacidades para la creación rápida de 
prototipos de precisión, herramientas y fabrica-
ción de piezas y objetos 3D altamente detalla-
dos y los pone al alcance del público en general. 

Los Fab Lab tienen su origen en 2001 con la 
asignatura “How to make almost anything” 
(cómo hacer casi cualquier cosa) impartida 
por el profesor Neil Gershefeld en el Institu-
to Tecnológico de Massachusetts. La asigna-
tura consistía en enseñar a los alumnos el uso 
de herramientas de fabricación digital, bajo la 
premisa de “usar tecnología para crear tecno-
logía“. Dicha asignatura tuvo tal demanda que 
para 2003 se instauró el primer Fab Lab que 
no se asociaba a alguna universidad: el South 
End Technology Center de Boston. Este fenó-
meno se replicó por todo el mundo y en la ac-
tualidad existen alrededor de 1 700 Fab Lab 
registrados y siguen creciendo a un ritmo ex-
ponencial. En México operan alrededor de 28 
repartidos en las distintas ciudades del país.

Para comprender el crecimiento del modelo Fab 
Lab comencemos mirando a nuestro alrededor, 
nos daremos cuenta de inmediato de que el en-
torno digital se ha integrado en todos los aspec-
tos de la vida, desde lo social hasta lo económi-
co, y, gradualmente, ha ido cambiando nuestros 
comportamientos y la manera en cómo solíamos 
hacer las cosas. Es lógico pensar que la digitali-
zación alcanzaría a la industria manufacturera.

La fabricación digital complementa los proce-
sos de producción tradicionales. Al permitirle 
producir prototipos, herramientas y piezas fi na-
les directamente a partir de modelos tridimen-
sionales creados en un ordenador, permitiendo 
así reducciones dramáticas en los tiempos de 
diseño, producción, entrega y costos al tiempo 
que mejora la calidad general del producto. La 
fabricación digital promete trastocar de múl-
tiples formas el mundo que conocemos, cam-
biando la manera en cómo se diseñan, crean, 
y adquieren los objetos, fomentando el naci-
miento de nuevos modelos de negocios, nuevos 
campos de estudio, la forma en la que consumi-
mos productos, etc. Por lo antes mencionado es 
que algunos consideran que la fabricación digi-
tal pudiera ser una nueva revolución industrial. 

Un Fab Lab se compone de:

• Computadoras 
• Software de diseño de código abierto 
• Fresadoras CNC (pequeño y gran formato)
• Impresoras 3D (láser, fuse, estereolitografía)
• Impresoras 2D 
• Escáner 3D
• Cortadora láser (pequeño y gran formato)
• Cortadora de cuchilla CNC (pequeño y gran 
formato)
• Cortadora de vinilo (pequeño y gran formato)
• Herramientas para creación de moldes y 
componentes electrónicos 

¿FAB LAB?
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En un Fab Lab se fomenta el aprendizaje a tra-
vés de la experimentación proveyendo al usua-
rio de los conocimientos básicos en el uso de las 
distintas máquinas con el objetivo de que este 
cree nuevo conocimiento diseñando y crean-
do objetos por sí mismo y que a su vez sea ca-
paz de compartir lo aprendido con otros. Por 
este motivo en un Fab Lab no existe un plan 
de estudios ya que el aprendizaje se centra en 
los diferentes proyectos que cada usuario de-
sarrolla, sus tiempos y objetivos personales. 

En    un Fab Lab se encuentran tres tipos 
de usuarios: 

Principiante: es aquel que entra en contacto 
por primera vez con la tecnología de fabrica-
ción digital.

Makers: Son aquellos que tienen conocimien-
tos en diseño y operación de las máquinas y 
sus objetivos son muy diversos (capacitación, 
académico, hobby, etc.) Sin pretender la co-
mercialización.

Emprendedores: Son los usuarios que buscan 
implementar un modelo de comercialización 
de sus productos y requieren de un espacio y 
asesoría para eso.

Como se observa, el modelo Fab Lab es muy 
versátil en todos los aspectos, de ahí su atrac-
tivo. Se le puede considerar como un centro 
para la difusión de la tecnología de fabrica-
ción digital a escala global, pero vinculado 
a travez de sus usuarios con el contexto so-
cial en donde se encuentra, cuya principal 
premisa es tocar, jugar, aprender y repetir.
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Este segmento  pretende exponer de mane-
ra superfi cial las tecnologías contemporáneas 
como una herramienta que desarrolla exponen-
cialmente las  habilidades y capacidades del su-
jeto en su perspectiva de vida. Para realizar lo an-
terior es fundamental entender el concepto de 
empoderamiento para posteriormente explicar 
su relación con las nuevas tecnologías y  poder 
fi nalizar mostrando sus retribuciones para con-
cluir así con el objetivo principal de este trabajo. 
El empoderamiento es un término que se emplea 
de manera práctica y es ahí donde se encuentra 
su signifi cado pues se denomina o adjudica el 
incremento de la oportunidades y  aumento de 
la confi anza de las personas o colectivos de las 
mismas para actuar sobre las ideas, su infl uen-
cia y lo que  estas realizan para llegado el caso, 
modifi carlas, mejorarlas en benefi cio de las per-
sonas, su comodidad y enriquecimiento social, 
laboral o personal. La palabra empoderamien-
to remite a la idea de pensar y considerar a las 
personas  como sujetos capaces de aprovechar 
al máximo las oportunidades que se le presen-
tan sin o a pesar de las limitaciones de carácter 
estructural, así como a  capacitarse en procesos 
que aumenten su efectividad subjetiva, delimi-
tando a voluntad los benefi cios en la  toma de 
decisiones que lo favorecen o perjudican, es de-
cir, es la toma  consiente de apropiación de sus 
intereses, de cómo se relacionan con los intere-
ses de otros, con el fi n de participar desde una 
postura segura y efi caz para infl uir en las ideas y 
su praxis, de modo que logre confi gurar  la  per-
cepción de sí mismo y su capacidad de rea-
lización de algún ideal especifi co ya sea per-
sonal, intelectual, profesional o  academico.

El empoderamiento  de manera general es 
la apropiación de mecanismos útiles o nove-
dosos en la vida cotidiana para su benefi cio 
y progreso. Es por eso que  se puede conside-
rar a la tecnología como herramienta de em-
poderamiento ya que ha abierto nuevas bre-
chas que poco a poco han revolucionado en 
el desarrollo laboral profesional y personal.

A lo largo de la historia desde que la tecnología 
logro convertirse sin lugar a dudas en una herra-
mienta de referente actual y del pasado, consoli-
do posicionarse exitosamente como una prácti-
ca útil en el contexto de progreso. Actualmente 
es indispensable pues ha mejorado nuestra vida 
y desarrollo, nos ha proporcionado comodidad 
y satisfacción en nuestro contexto cotidiano. 

Actualmente se han alcanzado niveles muy im-
portantes de inmersión y absorción tecnológica 
en las esferas sociales. Todos los sectores que 
son pilares de la sociedad tiene que ver o  reto-
man la tecnología para difundir, crear, vender, 
o concientizar a las masas de individuos, es la 
tecnología la que revoluciona redimensionando 
las nuevas oportunidades laborales y educati-
vas. Como resultado existe un empoderamien-
to de sectores públicos y privados que ven una 
infi nidad de oportunidades para desarrollar 
ideas con propósitos económicos, educativos, 
de efi ciencia pública y crecimiento personal. 

La tecnología  implementa oportunidades y 
origina nuevos nichos de inmersión social que 
pueden ser cooperativos o individuales con un 
fi n común o para la  promoción de ideales es-
pecífi cos. Es por eso que nace la necesidad de 
alfabetizar tecnológicamente a la población 
puesto que la demanda de habilidades que es-
tán en suma relación con la tecnología y las ha-
bilidades que demanda para su correcto uso.

NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 
HERRAMIENTAS DE 
EMPODERAMIENTO SOCIAL 
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Mirando en retrospectiva  a infl uido mucho, por 
ejemplo, en el ámbito del trabajo, es eviden-
te que ha cambiado mucho desde la época de 
la revolución industrial hasta nuestros días. El 
trabajo ahora puede hacerse desde casa en un 
ordenador o con un simple teléfono celular. La 
comunicaciones y la conectividad con otras per-
sonas es también revolucionario en contraste 
con el pasado, quizá por esa misma razón es in-
dispensable que el empoderamiento tecnológi-
co deba estar ligado a la transformación social y 
no solamente al adiestramiento laboral o como 
un simple instrumento, pues su potencial es bá-
sico para el desempeño y bienestar actual como 
también para comprender el mundo contem-
poráneo. Considero que el empoderamiento 
tecnológico es fundamental para el desarrollo 
social e intelectual es una propuesta de dialogo  
y libertad de expresión con sentido crítico a lo 
preestablecido que promueve una transforma-
ción de nuevo orden, un orden incluyente y di-
verso en que la complejidad de su entendimien-
to y dar una transformación con signifi cado y no 
solo una adaptación instrumental. El  empode-
ramiento es  entonces una adaptación del len-
guaje a la práctica muestra nuestra realidad y las  
nuevas necesidades de expresar el sentir de  de-
terminado contexto  como el empoderamiento 
de las mujeres en defensa de sus derechos o la  
difusión de tolerancia ante la diversidad sexual-.

Cabe señalar para fi nalizar que como  térmi-
no asociado a lo tecnológico no es más que la 
adaptación y apropiación de  las minorías, es 
un concepto social que se utiliza  para visuali-
zar las problemáticas y  debates actuales, el  
arduo trabajo difusión para conseguir la igual-
dad, la libertad, o simplemente para defender 
sus principios éticos, morales o religiosos, es un 
concepto que nos lleva a pensar el mundo y la 
percepción de los otros, este matiz nos puede 
llevar a pensar el empoderamiento tecnoló-
gico como una superación de las barreras y li-

-mitaciones  del pasado, como la falta de infor-
mación o escases de difusión de conocimiento. 

Y en ese sentido poner al alcance de la población 
y sobre todo de los sectores más marginados de 
esta las herramientas tecnológicas más actua-
les debería ser una obligación. Ya que si bien las 
nuevas tecnologías pueden potenciar el desa-
rrollo de ciertos sectores de la población tam-
bién tienen el potencial de agrandar aún más la 
brecha de desigualdad que existe actualmente.
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En el siguiente texto, me apoyo en la teoría de 
aprendizaje experiencial de David Kolb  1. Con el 
objetivo de abordar una de las principales carac-
terísticas que posee un Fab Lab, responderé a la 
siguiente cuestión: ¿Cuál es el papel que juega la 
experiencia en el proceso de aprendizaje? Para 
contestar a la pregunta, se sintetiza de manera 
general el enfoque de dos conceptos de Kolb: 
experiencia y aprendizaje, con el fi n de mostrar 
su relación mutua y el benefi cio que se obtie-
ne en el aprendizaje gracias a la experiencia.

El aprendizaje experiencial es un proceso con-
tinuo basado en la experiencia y en la refl exión, 
que es modifi cado continuamente por nuevas 
experiencias adquiridas por medio de la prác-
tica y el conocimiento del entorno. El proceso 
comienza cuando un individuo produce una ac-
tividad y esta le da un motivo de refl exión, lo 
que lleva a la construcción de conocimiento con 
base a la experiencia de la actividad, es decir, el 
sujeto aprende a hacer una introspección de las 
prácticas que ejerce. El trabajo de investigado-
res como David Kolb confi rma que las personas 
aprenden mejor cuando participan activamente 
en un proceso refl exivo basado en una experien-
cia subjetiva de dicho logro. Aunque gran parte 
del aprendizaje puede ocurrir en la cotidianidad 
de la vida y cosifi carse para ser confi gurado o 
estructurado con el fi n de guiar a través de una 
experiencia, el potencial y las virtudes para me-
jorar el aprendizaje. 

Existen dos tipos de actividades de aprendiza-
je –que muestran como aprendemos- presentes 
en todas las personas y son fundamentales para 
que lo anterior tenga éxito: la percepción y el 
procesamiento.

La primera tiene que ver con los modos en que 
se nos muestran los fenómenos y recuperamos 
información de estos. La segunda se refi ere a 
cómo procesamos y moldeamos ese fenómeno 
en nuestro benefi cio para demostrar su utilidad. 

En la percepción se piensa y siente, es decir, 
es un método introspectivo que infl uye en el 
aprendizaje de manera distinta al procesamien-
to pues este consiste en la práctica del hacer y 
observar. 

Ya que los sujetos son distintos y por ello tienen 
diversidad de habilidades que lo hacen aptos y 
otras que no, por eso existen distintos tipos de 
aprendizaje con los que el sujeto puede identi-
fi carse gracias a las virtudes que conoce de sí 
mismo y entender su propio estilo, por tanto, 
sus fortalezas. Es así que piensa que la combi-
nación de atributos ofrece escoger entre apren-
der por medio de experiencias concretas –por la 
actividad empírica para comprenderla- o por el 
camino de la razón, pensado el objeto de apren-
dizaje por medio del proceso intelectual. 

Es necesario entender todas las etapas de su ci-
clo de aprendizaje, ya que cada una tiene una 
relevancia en el proceso de aprendizaje, la asi-
milación puede proporcionarse desde cualquier 
etapa aunque idealmente es mejor pasar por 
todas y ampliar nuestra perspectiva objetiva-
mente, esto es, dar sentido a las experiencias, 
en otras palabras, prestar atención a las que 
aportan y facilitan el conocimiento. 

La primera parte de este ciclo es la experiencia 
concreta: consiste en hacer algo para generar 
una experiencia. La segunda es la observación 
refl exiva: facilitar mediante la introspección de 
la experiencia una relación entre lo realizado y 
el resultado.

APRENDIZAJE  EXPERIENCIAL 

--------
 1            Kolb D. A. (2001) “Experiential Learning Theory 
Bibliography 1971-2001”, Boston, Ma.: McBer and Co.14



La tercera nos dice que, a partir de las expe-
riencias, las impresiones del mundo y sus me-
canismos entendemos su funcionamiento y su 
razón de ser, pero más allá de eso logramos 
ver las causas y efectos, lo que nos proporcio-
na principios para fundamentar las experiencias 
subjetivas y las generales para lograr un amplio 
conocimiento de las circunstancias en las que 
se encuentra nuestra experiencia, exclusiva y 
acompañada por generalidades que nos guían a 
lo concreto. A esto, se le denomina conceptuali-
zación abstracta.

La cuarta parte del ciclo es la experimentación 
activa: probamos lo que obtuvimos de nuestras 
conclusiones y abstracciones por medio de la 
experiencia, ya que estas nos solventan en po-
sibles contextos futuros.

De los cuatro modos de aprendizaje menciona-
dos se desprenden cuatro estilos, de los cuales,  
para encajar en uno todo depende, para su elec-
ción, de nuestro desarrollo como personas en 
nuestro contexto de vida, e incrementará nues-
tro desempeño de aprendizaje en los cuatro 
estilos en medida de nuestro crecimiento bio-
lógico y personal exponencial, esto quiere decir 
que infl uye en nuestra manera de aprender el 
contexto en el que vivimos. Principalmente in-
tervienen tres factores: la adquisición, que con-
siste en el desarrollo de habilidades cognitivas 
básicas y comprende el periodo del nacimiento 
hasta adolescencia; la especialización, que es la 
etapa que abarca desde el adiestramiento esco-
lar y las primeras experiencias laborales de tem-
prana vida adulta modeladas por la sociedad; y 
la integración, que inicia en la mitad de la adul-
tez y dura hasta la tercera edad expresándose 
como un estilo más subjetivo. 

Los cuatro diferentes modos individuales de 
aprendizaje que forman un ciclo en el que, por 
cada etapa, el sujeto se identifi ca con un estilo 
específi co y muestra la naturaleza de estos esti-
los, segmentados en cuatro: Divergente (tiende 
a la experiencia concreta y la observación re-
fl exiva); Asimilador (prefi ere la conceptualiza-
ción abstracta y la observación); Convergente 
(se inclina por la conceptualización abstracta y 
la experimentación activa); y Acomodador (es 
adepto la experiencia concreta y la experiencia 
activa). 

Con base en lo anterior puede afi rmarse que el 
aprendizaje experiencial es una perspectiva que 
facilita la compresión y el proceso de aprendiza-
je. Las cuatro fases descritas muestran la efi ca-
cia del engranaje teórico que en función de su es-
tructura permite a sujetos dotados de distintas 
características desenvolverse de mejor manera 
en las actividades educativas, ya que diversifi ca 
las opciones para capacitarlo, volviendo activo 
de su adquisición de conocimiento y desempe-
ño práctico. Estructuras de pensamiento como 
esta nos llevan a premeditar nuestras aptitudes 
para entender nuestro desempeño individual y 
mecanismo de aprendizaje para hacer más sen-
cillo pero efectivo el entendimiento de la expe-
riencia de los fenómenos ante la complejidad de 
sus estímulos. 
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Por las características tan particulares 
de un Fab Lab, la elección de la zona 
donde se insertaría el proyecto es muy 
importante. Y en ese sentido el área de 
los Pedregales es ideal; ya que por un 
lado tenemos una gran superfi cie ocu-
pada por vivienda de varios tipos, y por 
el otro, las instalaciones de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. 

Aunado a lo anterior, la elección de 
esta zona tan especial de la CDMX 
tuvo que ver con el hecho de que es 
un sitio emblemático y de gran re-
levancia en su contexto urbano, por 
varias razones; ya que además de 
su geografía tan característica, sus 
vistas hacia el Ajusco, poseer vesti-
gios de uno de los primeros de los 
asentamientos prehispánicos en la 
ciudad, también podemos encon-
trar algunos de los hitos arquitectó-
nicos más importantes del siglo XX.

La zona de estudio es un área de 
22.74km², ubicada al suroeste de la 
delegación Coyoacán, en la CDMX. A 
esta subregión se le conoce como los 
Pedregales debido a la composición 
de su suelo principalmente de roca 
basáltica.

ÁREA DE INFLUENCIA

1 Km 1.5 Km 2 Km 3 + Km

PREDIO
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TEMPERATURA 

La CDMX posee un clima templado 
de abundante lluvia en verano y tem-
peraturas máximas de entre 28 y 30 
°C, medias de entre 16 y 18 °C y mí-
nimas de 11 a -4°C. (Véase fi gura 1.1)         

La integración en el diseño arquitectónico 
de áreas verdes, materiales convenientes 
y una buena orientación de los espacios 
es la propuesta del Fab Lab para regular 
de manera natural el clima en su interior.

PRECIPITACIÓN 

Las precipitaciones pluviales his-
tóricas en la CDMX tienen prome-
dios que van desde los 782 mm a 
488 mm por año. (Véase fi gura 1.2) 

Históricamente la CDMX padece de va-
rios problemas relacionados con el agua 
razón por la cual la incorporación al pro-
yecto Fab Lab de sistemas de captación, 
utilización y/o reinyección al subsue-
lo del agua de lluvia es una prioridad.

Figura 1.1 

Figura 1.2

Grafi cas de elaboracion 
propia con datos de 
CONAGUA.
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EL PEDREGAL

El Pedregal es un área que se caracteri-
za por poseer una geografía accidentada 
de suelo escaso y poco profundo, vege-
tación de matorral xerófi lo de alta eleva-
ción, con marcados cambios en la tem-
porada lluviosa, además de una fauna 
singular. (Véase fi guras 1.3 y 1.4).

La propuesta arquitectónica y paisa-
jística del Fab Lab tiene la intención 
de integrarse a este contexto, no de 
contrastar, de tal manera, que la elec-
ción de materiales y plantas, la geo-
metría del edifi cio y la estructura man-
tengan un equilibrio con este sitio.

Figura 1.3 (Pedregal en temporadalluviosa) 

Figura 1.4 (Pedregal en temporada seca)

 Narváez, A. Velázquez, M 
(2016) Infografía. Paisajes 
de la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel [ima-
gen] Boletín El Faro. Boletín 
informativo de la Coordi-
nación de la Investigación 
Científi ca. No. 184-185; pp. 
12, 13 Recuperado de: https://
docplayer.es/50724983-La-re-
serva-ecologica-del-pedre-
gal-de-san-angel.html 21



Periférico Sur y Calzada de Tlal-
pan son las vías primarias de ac-
ceso controlado que delimitan 
al este y sur el área de estudio, 
ambas se encuentran a menos 
de diez minutos en automóvil.

El predio propuesto para el Fab 
Lab Pedregal se localiza en el cruce 
de tres vías primarias que son Av. 
Imán, Av. Delfín Madrigal y Av. Az-
tecas, las tres con un fl ujo en ambos 
sentidos, con una importante circu-
lación de vehículos que saturan las 
avenidas durante las horas pico, co-
nectan con equipamientos impor-
tantes en el área y ninguna cuenta 
con carril exclusivo para bicicletas.

SIMBOLOGIA

ZONA DE ESTUDIO 

VIAS PRIMARIAS DE ACCESO CONTROLADO

VIAS PRIMARIAS

VIAS SECUNDARIAS 

PREDIO 
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ZONA DE ESTUDIO 

AUTOBUSES, MICROBUSES Y COMBIS

METRO

TREN LIGERO

METROBUS

SIMBOLOGIA

PREDIO

Las avenidas que rodean el pre-
dio propuesto para el Fab Lab su-
man alrededor de veinte rutas de 
transporte entre autobuses, mi-
crobuses y combis, las cuales co-
nectan con sistemas de transpor-
te masivo de pasajeros, como el 
Metro, el Metrobús y el Tren Lige-
ro, en menos de quince minutos.

Cabe mencionar que el transpor-
te público llega a ser insufi cien-
te en horas pico y los tiempos de 
espera para abordar pueden os-
cilar entre los diez y los veinte 
minutos dependiendo de la ruta 
y la capacidad de las unidades.
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El área de estudio tiene un uso 
de suelo principalmente habi-
tacional con una gran zona de 
equipamiento, espacio abierto 
y áreas verdes al oeste (UNAM). 

La propuesta de Fab Lab se lo-
calizaría precisamente en la es-
quina sureste de esa zona de 
equipamiento, en un punto de re-
levancia en el contexto ya que co-
linda con las áreas habitacionales.

EQUIPAMIENTO

2/70

ZONA DE ESTUDIO 

HABITACIONAL/COMERCIO

HABITACIONAL

HABITACIONAL/MIXTO

PLAN PARCIAL

CENTRO DE BARRIO

EQUIPAMIENTO

ESPACIO ABIERTO

PREDIO 

SIMBOLOGIA
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ZONA DE ESTUDIO 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

ADMIN. PUBLICA Y SERVICIOS URBANOS

COMERCIO Y ABASTO

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL   

RECREACIÓN Y DEPORTE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

PREDIO

SIMBOLOGIA
Como se observa en el mapa, la 
zona de estudio es un área urbana 
consolidada que cuenta con una 
cantidad importante de equipa-
miento urbano en los seis rubros. 
Sin embargo, la propuesta de Fab 
Lab no existe actualmente en la 
zona lo que reafi rma su conve-
niencia ya que es equipamiento 
que complementaria a los actua-
les servicios educativos y cultura-
les que ahí se encuentran, además 
de servir como un potenciador de 
la actividad económica en el área.
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5.-SIN NOMBRE

VIALIDADES
4.-AV. AZTECAS 3.-AV. DELFIN 

      MADRIGAL
2.-AV.IMAN 1.-CHICOMOSTOC
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PREDIO

POSTE DE TENDIDO ELÉCTRICO 

PARADA DE AUTOBÚS 

LUMINARIA

MOBILIARIO URBANO

En el interior del predio se encuentra 
una torre de tendido eléctrico de 30 m de 
altura, la cual será un elemento a tomar 
en cuenta para el diseño del FabLab.

TORRE DE TENDIDO ELÉCTRICO 
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PREDIO

SUPERFICIE                                       8,999.00 M2

NIVELES                                                         2

USO DE SUELO                          EQUIPAMIENTO

%  AREA LIBRE                                           70%

N0. VIVIENDAS                                           0

SUP. MAX. CONSTRUCCIÓN      5,400.00 M2

LUZ ELECTRICA                                           *

ZONIFICACION

INFRAESTRUCTURA 

AGUA POTABLE                                          *

DRENAGE                                                       *

CALLES PAVIMENTADAS                        *

RECOLECCION DE BASURA                   *

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

El predio elegido para el FabLab se ubi-
ca en Avenida Imán s/n entre avenida 
Delfín Madrigal y Avenida sin nombre 
en Ciudad Universitaria, CDMX. Tie-
ne una superfi cie de 8,999.00 m², un 
uso de suelo E 2/70, además de contar 
con la toda la infraestructura básica. 
La topografía del terreno es pla-
na con una ligera pendiente de 
1.2%  hacia su esquina Este.

Las avenidas que rodean al predio 
son amplias y están en buen estado 
además de contar  con camellones 
con abundante  fl ora, visuales hacia 
el Ajusco y la cantera, toda la infraes-
tructura necesaria para su funcio-
namiento este terreno goza de una 
excelente posición en su contexto. 
Todos estos elementos enriquecerán 
la propuesta arquitectónica y paisajís-
tica del Fab Lab. 31
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Basado en el análisis de los 
tres proyectos análogos, las 
restricciones de superfi cie 
construida del predio y la ca-
pacidad del estacionamien-
to  se propuso la división del 
proyecto en 5 grandes áreas: 

- Publica:
Aquí se encuentran los 
espacios de acceso li-
bre a público en general.

-Administrativa
Es la zona de ofi cinas adminis-
trativas y de logística (vigilan-
cia y jefes de departamento)

-FabLab subdividida en ex-
periencia FabLab, makers y 
emprendedor:
Es la parte central del pro-
yecto lo que son las áreas de 
laboratorio los talleres y las 
incubadoras de negocios. 

-Logística:
Las áreas de máqui-
nas, cisternas, intenden-
cia y mantenimiento.

-Áreas verdes y estaciona-
mientos:
El uso de suelo del predio mar-
ca una superfi cie libre de 70 % 
y por el tipo de edifi cio la capa-
cidad de estacionamiento debe 
ser de  70 automóviles.

También se obtuvo un promedio 
en metros cuadrados de cada 
área de los analogos lo que fi -
nalmente se usó para proponer 
el metraje  de cada espacio para 
el proyecto FabLab pedregal.
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Para el programa arquitectónico se 
compilo toda la información referente 
al predio propuesto para el FabLab, se 
tomaron en cuenta los hitos arquitectó-
nicos más representativos del área y se 
incorporó el requerimiento en metros 
cuadrados del proyecto, fi nalmente se 
optó por desarrollar una propuesta ar-
quitectónica expresiva inclinada hacia 
el deconstructivismo, que tuviera como 
punto de partida la forma tradicional 
de las naves industriales pero que se 
integre al contexto natural del sitio.

El proyecto será desarrollado en tres 
plantas:

Mezzanine: aquí se ubicara el área ad-
ministrativa y el acceso al auditorio ten-
drá doble altura y estará iluminada na-
turalmente por grandes ventanales que 
tendrán vistas hacia zonas ajardinadas.

Planta de acceso: aquí se desarrollan 
las partes importantes del proyecto 
lo que son los laboratorios de fabri-
cación, los talleres, ludoteca, cafete-
ría, tienda y el área para exposiciones. 
Es un espacio amplio con vistas ha-
cia las áreas exteriores, tiene un as-
pecto trasparente, moderno y mini-
malista inspirado en la arquitectura 
de una nave espacial pero con algu-
nos elementos coloridos caracterís-
ticos de la arquitectura mexicana.

Sótano: aquí se encuentra el estaciona-
miento para 70 autos, los almacenes, 
cuartos de máquinas y cisternas. Será 
ventilado naturalmente por grandes re-
jillas ubicadas a los costados de las zo-
nas ajardinas, el piso será de concreto 
pulido al igual que los muros perimetra-
les.
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El concepto surge de mi profunda ad-
miración por el Pedregal de San Án-
gel, sus formas, sus cambios y renova-
ciones durante las estaciones. En este 
sitio se puede observar la vida en su 
más potente expresión; durante la es-
tación seca parece un lugar hostil y sin 
vida, un desierto de roca basáltica y 
raíces secas, pero durante la estación 
lluviosa, la naturaleza nos muestra su 
poder de cambio, los colores surgen y 
todo parece estar en movimiento. 

Tratando de emular los aspectos antes 
mencionados concebí la volumetría 
del proyecto, partí de la forma funda-
mental en la que la lava volcánica se 
consolidó formando grandes planchas 
de piedra que generalmente tienen 
formas parabólicas, al llevar esta pa-
rábola a la geometría tridimensional 
del proyecto nos encontramos con la 
bóveda.

Sin embargo, el objetivo era la inte-
gración del volumen a su entorno y, 
en ese sentido, la bóveda como tal 
no era adecuada pues no se adapta-
ba a la forma del predio, con esto en 
mente imaginé una gran bóveda de 
cañón corrido a todo lo largo del pre-
dio, y sustraer las partes de manera 
que encajara en la forma del predio, 
posteriormente sustraje las partes 
que me permitieran cumplir con las 
áreas libres y las restricciones de dis-
tancia con respecto a la torre de alta 
tensión que se encuentra en el pre-
dio, lo que generó una volumetría 
interesante que satisfacía mis inten-
ciones formales para este proyecto.
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La construcción de un 
proyecto como el “FabLab 
Pedregal “seria trabajo de un 
grupo multidisciplinario de 
profesionales, cada uno apor-
tando nuevos elementos al 
proyecto, y una más extensa 
lista de requerimientos lo que 
naturalmente incidiría en el 
costo del mismo. Dado lo an-
terior dar una cifra fi nal del 
costo total sería inexacto, por 
lo que me limitare a dar un 
presupuesto aproximado ba-
sándome en las cifras que da la 
Cámara Mexicana de Industria 
de la Construcción de 2019 1

81
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 1  CMIC(2019) Infraes-
tructura educativa. Centro 
Nacional de ingeniería de 
costos. Catalogo de costos 
directos 2019.
fi le:///C:/Users/soncr/Down-
loads/Catalogo_de_costos_
directos_CMIC_2019_In.pdf 
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El documento que aquí presento es la recopilación de los conocimien-
tos que adquirí durante mi etapa como estudiante en esta Facultad de 
Arquitectura, además de mostrar mi interés en el desarrollo de pro-
yectos innovadores que propicien la integración social, el crecimiento 
económico y el respeto por el medio físico. Con esto en mente elegí al 
Fab Lab como el tipo de proyecto que me permitiría exponer esa clase 
de arquitectura que me describe.

El objetivo de los dos últimos semestres de la licenciatura es que el 
alumno pueda demostrar que tiene los conocimientos necesarios para 
generar arquitectura y entiéndase la palabra arquitectura en el más 
alto sentido de la palabra, como la entendían Le Corbusier, Frank Llo-
yd Wright, Mies van der Rohe, etc. Una conjunción armónica de arte, 
técnica, experiencia, ambiente, luz, sombras, material, estructura, 
orientación, espíritu. Con el objetivo de satisfacer una necesidad pri-
maria en los seres vivos: “habitar”. Pero qué signifi ca esta palabra en 
realidad, podemos encontrar múltiples defi niciones; con el paso de 
los años y la transformación de las sociedades, esta palabra ha enri-
quecido su signifi cado. Habitar se volvió más que tener un sitio donde 
refugiarse de las inclemencias de la naturaleza. La entiendo como la 
posibilidad de desarrollarse en todas las formas y maneras que le son 
capaces a un ser humano de imaginar: física, intelectual, espiritual, 
económica y social. Y en ese sentido, el papel de un arquitecto como 
el profesional es el de poner todas sus capacidades y conocimientos al 
servicio de la sociedad y de esa evolución continua de lo que es posible 
imaginar y construir. 
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