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“NO HAY OTRO DIOS QUE LO AMADO, NO HAY MAYOR RELIGIÓN QUE EL AMOR NI MÁS 
PROFUNDA ORACIÓN QUE AMAR, AMEN”.
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EL PROPÓSITO DE ESTA TESIS ES, COMO LO 
MARCA EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA, DEMOSTRATIVO, PERO ES 
TAMBIÉN UN MEDIO DE PROTESTA.

DEMOSTRATIVO PORQUE ES EL TRABAJO FINAL 
DE UNA CARRERA UNIVERSITARIA QUE HE 
CONSEGUIDO A BASE DE ESFUERZO, DEDICACIÓN 
Y ENTREGA.

PERO ES PROTESTA PORQUE CUESTIONÓ EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES 
CON UN ÚNICO FUNDAMENTO QUE ES EL 
ENRIQUECIMIENTO DE LAS INMOBILIARIAS, 
OLVIDÁNDOSE DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS Y LA CREACIÓN DE ARQUITECTURA. 
NO BUSCO LA COMPARACIÓN ENTRE PROYECTOS 
DE ESTA MAGNITUD Y MI PROPUESTA, EL LECTOR 
IDENTIFICARÁ LOS RASGOS DISTINTIVOS ENTRE 
CADA UNO. 

LOS DESARROLLOS HABITACIONALES SON, SIN 
NECESIDAD DE BUSCAR FUENTES, LOS EDIFICIOS DE 
MAYOR CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL, 
ES FÁCIL CONOCER EL DATO SOLO CON HACER UN 
BALANCE EN RELACIÓN A HOSPITALES, ESCUELAS, 
OFICINAS, TEATROS CINES, AUDITORIOS, ETC. AL 
CAMINAR POR LAS COLONIAS DE ESTA CIUDAD.

SI ES UN CAMPO EN DONDE HAY TANTA DEMANDA 
DE PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS ¿POR QUÉ

PARECE QUE NO HAY ARQUITECTOS DISEÑANDO 
ESTOS ESPACIOS? LA RESPUESTA YA LA HE DADO 
Y CON ESTO HAGO UNA INVITACIÓN A TODOS 
LOS ARQUITECTOS QUE VIENEN EN CAMINO A 
DESARROLLAR PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS 
DE CALIDAD Y ES UN PUNTO DE PARTIDA 
PERSONAL PARA JAMÁS OLVIDAR LA ACTIVIDAD 
FUNDAMENTAL DEL ARQUITECTO, QUE ES DISEÑAR.

EL LECTOR PODRÁ ANALIZAR UN PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO DESDE SU PLANTEAMIENTO, LA 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ES ACORDE A UNA 
TEMPORALIDAD ESPECÍFICA Y CONTEMPORÁNEA Y, 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO ESTÁ BASADO EN 
UNA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SOBRE EL SITIO DE 
ESTUDIO, DANDO POR RESULTADO UN PROYECTO 
INTEGRAL, EN DONDE ES TOMADO EN CUENTA 
EL MEDIO NATURAL, ARTIFICIAL Y ECONÓMICO, 
PERO PRINCIPALMENTE EL SER HUMANO QUE ES EN 
QUIEN ESTÁ PENSADA LA ARQUITECTURA.  

“NINGÚN ATREVIMIENTO ES FATAL”. 
RENÉ CREVEL.

PRÓLOGO.



METODOLOGÍA DE DISEÑO.
EL PROCESO DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO SE BASA EN 
TRES ASPECTOS, LA CONFORMACIÓN, LA CONCEPCIÓN 
Y LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. A PARTIR DE LA 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO SE INICIA CON LAS 
ETAPAS DE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 
RESPECTIVAMENTE. CON ESTA BASE DE DATOS SE 
PUEDE DAR FORMA AL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
PARTIENDO DE OBJETIVOS CLAROS, DE ESTA MANERA 
EL PROYECTO ES FUNDAMENTADO DESDE EL INICIO Y SE 
DA UN NULO MARGEN A JUSTIFICACIONES. 

LA METODOLOGÍA SIGUE UNA SERIE DE PREGUNTAS 
QUE EL ARQUITECTO DEBE HACER Y DEBE RESPONDER 
CON MATERIAL OBJETIVO:

¿QUÉ SE NECESITA?
¿PARA QUÉ SE NECESITA?
¿PARA QUIÉN SE NECESITA?
¿PARA DÓNDE SE NECESITA?
¿PARA CUÁNDO SE NECESITA?
¿CUÁNTO PUEDE COSTAR LO QUE SE NECESITA?

EN EL PRESENTE DOCUMENTO CADA PREGUNTA ES 
DESARROLLADA TEXTUAL Y GRÁFICAMENTE DE UNA 
MANERA SECUENCIAL, NO NECESARIAMENTE PUNTUAL, 
CON EL MOTIVO DE REALIZAR UN DOCUMENTO TÉCNICO 
FORMAL. 

ETAPA DE 
INFORMACIÓN

ETAPA DE 
INVESTIGACIÓN

ETAPA DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS

INICIO FIN

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO

PROCESO CREATIVO 
DEL PROGRAMA 

ARQUITECTÓNICO

CONOCIMEINTO 
PERSONAL DE LOS 

FACTORES

FACTORES QUE NO SE 
CONOCEN

CONCEPCIÓN DEL 
OBJETO ARQUITETÓNICO

PROCESO DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO.
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CONOCIMIENTO DE LOS FACTORES DE LA NECESIDAD A 
SATISFACER A TRAVÉS DEL CONTACTO CON LA PERSONA O 
INSTITUCIÓN QUE REQUIEREN EL ESPACIO-FORMA.01
CONOCIMIENTO PERSONAL DE LOS FACTORES DE LA 
NECESIDAD A SATISFACER A TRAVÉS DE VISITAS, ENTREVISTAS 
Y CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS.02
PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA FORMA, 
SELECCIÓN DE LOS FACTORES A CONSIDERAR.03

04 PRIMERA PROPUESTA INTEGRAL, Y DETERMINACIÓN DEFINITIVA 
DEL DISEÑO INTEGRAL CUBRIENDO LA NECESIDAD REQUERIDA.

ETAPA DE INFORMACIÓN:

ETAPA DE INVESTIGACIÓN:

ETAPA DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS:

ESTUDIOS PRELIMINARES

ELABORACIÓN DE PROYECTO

PROCESO DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO.

ESPÍRITU HUMANO

EL DISEÑO DEBE SER UNA ACTIVIDAD PLACENTERA Y SE 
DEBE REALIZAR EN PERFECTO ESTADO FÍSICO Y MENTAL.  
COMO EN CUALQUIER ACTIVIDAD HUMANA, INTERVIENE 
EL ESPÍRITU, DE HECHO, ES EL RESPONSABLE DE QUE 
EXISTA. EL ESPÍRITU SE COMPONE DE 3 ELEMENTOS:

INTELIGENCIA: ES LA CAPACIDAD DE RELACIONAR 
CONCEPTOS, ES LA PARTE RACIONAL DEL ESPÍRITU, 
MUY IMPORTANTE EN EL DISEÑO ENCARGADA DE 
PLANTEAR LOS OBJETIVOS Y PLANTEAR LA HIPÓTESIS.

AFECTIVIDAD: PARTE SENTIMENTAL DEL ESPÍRITU, 
DONDE INTERVIENEN LOS SENTIMIENTOS PARA LA 
TOMA DE DECISIONES, ES EL DESEO DE APEGARSE 
A LAS COSAS. 

VOLUNTAD: SIN LA VOLUNTAD NO SE PUEDE HACER 
NADA, ES LA PARTE MÁS IMPORTANTE DEL ESPÍRITU 
YA QUE ES CAPAZ DE QUE LA INTELIGENCIA SE 
SOMETA. LA VOLUNTAD ES QUEN LOGRA HACER 
LAS COSAS REALIDAD.

10



LA VIVIENDA CONTEMPORÁNEA EN EL 
DISTRITO FEDERAL HA DEJADO DE SER 
UN ESPACIO PARA EL HÁBITAT A SER UN 
NEGOCIO DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS, 
DONDE LOS DEPARTAMENTOS ATIENDEN 
LAS NECESIDADES BÁSICAS, PERO 
CADA INQUILINO ES DIFERENTE CON 
NECESIDADES PSICOLÓGICAS ESPECÍFICAS 
Y LA VIVIENDA NO PUEDE SER GENÉRICA. 

LA VIVIENDA DEBE ATACAR 
CADA NECESIDAD DE MANERA 
INDIVIDUAL Y COLECTIVA.

INTRODUCCIÓN.IN
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LOS HABITANTES QUE PUEDEN COMPRAR 
UN DEPARTAMENTO EN EL D.F. 
TIENEN MUCHAS OPCIONES, PERO 
REPETIDAS, DESDE LOS DEPARTAMENTOS 
REDUCCIONISTAS DE 45 M2 HASTA EL 
MÁS AMPLIO Y LUJOSO DE 180 M2 CON 
CIERTAS COMODIDADES COMO ELEVADOR, 
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, 
VIGILANCIA, ETC. CREANDO PEQUEÑOS 
O GRANDES COMPLEJOS DE EDIFICIOS DE 
DEPARTAMENTOS DONDE POR EL COSTO, 
POR UN DISEÑO DE FACHADA LLAMATIVO 
O LA COLONIA DONDE SE CONSTRUYEN, 
LAS PERSONAS SE SIENTEN SATISFECHAS POR 
PERTENECER A UN CIERTO GRUPO SOCIAL.

EXISTE TAMBIÉN EL OTRO FENÓMENO, 
DONDE LAS PERSONAS POR OBTENER UN 
CRÉDITO INMOBILIARIO ADQUIEREN SU 
VIVIENDA EN ALGÚN ESTADO EN EL INTERIOR 
DE LA REPÚBLICA MEXICANA, VIVIENDO 
ESCLAVIZADOS, YA NO SOLO AL PAGO 
DE ÉSTA, SINO A TRANSPORTARSE ENTRE 
DOS HORAS O MÁS AL DÍA PARA LLEGAR 
A SU TRABAJO O ESCUELA Y VICEVERSA, 
TERMINANDO POR ENCONTRAR UNA 
VIVIENDA MÁS ACCESIBLE DENTRO DEL 
D.F., ABANDONANDO SU INMUEBLE, QUE 
INCLUSO NO HAN TERMINADO DE PAGAR.

CON EL “BOOM” DE LAS UNIDADES 
HABITACIONALES (1950-1970), HABÍA, 
ADEMÁS DE RESOLVER EL PROBLEMA DEL 
HÁBITAT, CIERTAS INTENCIONES FORMALES 
DONDE LOS ARQUITECTOS DISEÑABAN 
DE ACUERDO A SUS CONOCIMIENTOS 
SIEMPRE BASADOS EN UN FUNDAMENTO 
TEÓRICO ENRIQUECIENDO EL PROYECTO. 
SÍ COMPARAMOS A LOS MODELOS QUE 
ACTUALMENTE SE CONSTRUYEN ES EVIDENTE 
QUE ÉSTOS ESTÁN BASADOS ÚNICAMENTE 
EN LA MÁXIMA RENTABILIDAD DEL USO 
DEL SUELO, OLVIDÁNDOSE DEL CONFORT 
Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS.

EL PRESENTE TRABAJO ES FRUTO DE MI 
EXPERIENCIA UNIVERSITARIA, EN EL CUAL 
PLANTEO PROBLEMAS ACTUALES QUE 
ATACAN A LA SOCIEDAD EN DIVERSAS 
ETAPAS DE LA VIDA Y QUE GENERAN 
PROBLEMAS DE URBANISMO EN EL D.F., 
ESPECÍFICAMENTE EN LA COLONIA 
NARVARTE, UN PUNTO CÉNTRICO DE LA 
CIUDAD DONDE EL USO DE SUELO, EN 
SU MAYORÍA, ES HABITACIONAL Y LOS 
NUEVOS CONDOMINIOS SE ERIGEN DE UNA 
MANERA DESORDENADA, SIN INTENCIONES 
CREATIVAS Y SIN IMPORTAR LAS NECESIDADES 
DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA.

12



PLANTEAMIENTO.
LA PROPUESTA DE UN EDIFICIO 
HABITACIONAL MIXTO SURGE PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS 
PERSONAS QUE VIVEN EN LA COLONIA 
NARVARTE, YA QUE CADA EDIFICIO 
TIENE UN IMPACTO ESPECÍFICO EN 
LA ZONA DONDE SE DESPLANTA Y, 
EN ESTA LA ZONA DE ESTUDIO, LOS 
CONJUNTOS HABITACIONALES QUE 
SE DESARROLLAN CUMPLEN DE UNA 
MANERA DEFICIENTE ESTE OBJETIVO. 

LA CIUDAD ES UN ORGANISMO 
VIVO, COMO TODOS, NACE, 
CRECE, SE REPRODUCE Y MUERE, 
DESDE MI PUNTO DE VISTA LA 
CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ EN 
CRISIS Y PARA QUE ESTE CAMBIO 
SEA BENÉFICO DEBE HABER UNA 
TRANSFORMACIÓN, PRINCIPALMENTE 
EN LA SOCIEDAD, A TRAVÉS DE 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
DE REGENERACIÓN URBANA PARA 
QUE DE ESTA MANERA RECUPERE SU 
CARÁCTER FUNDAMENTAL.
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9.3%

90.5%

Compuestos 
1.5%

Ampliados
26.6%

Nucleares
70.8%

Corresidentes
5.4%

Unipersonal
94.6%

EL HOGAR EN MÉXICO.

LOS HOGARES FAMILIARES ENCUENTRAN SU 
FUNDAMENTO EN LAS RELACIONES DE PARENTESCO 
QUE EXISTEN ENTRE SUS MIEMBROS, HAY CASOS 
DONDE EL JEFE CONVIVE SÓLO CON SUS HIJOS 
(HOGAR MONOPARENTAL), O BIEN, CONVIVE 
CON SUS HIJOS Y SU CÓNYUGE (BIPARENTAL), EN 
CONJUNTO, A ESTOS HOGARES SE LES DENOMINA 
NUCLEARES Y REPRESENTAN 70.9% DEL TOTAL 
DE LOS HOGARES FAMILIARES. OTRA SITUACIÓN 
SE DA CUANDO A LOS HOGARES NUCLEARES SE 
INCORPORA LA RESIDENCIA DE OTROS PARIENTES 
(HOGAR AMPLIADO) O DE PERSONAS QUE NO 
TIENEN PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR 
(HOGAR COMPUESTO), EN SUMA, REPRESENTAN 
28.1% DE LOS HOGARES FAMILIARES.

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
DE LOS HOGARES POR TIPO Y CLASE 2010.

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS LA SOCIEDAD MEXICANA 
HA EXPERIMENTADO TRANSFORMACIONES QUE 
INFLUYEN EN LA CONFORMACIÓN DE LOS 
HOGARES FAMILIARES, LAS CUALES TIENEN QUE 
VER CON LAS TENDENCIAS OBSERVADAS EN LA 
FECUNDIDAD, MORTALIDAD Y MIGRACIÓN, ASÍ 
COMO CON LOS CAMBIOS EN LOS PATRONES DE 
LA NUPCIALIDAD ASOCIADAS PRINCIPALMENTE 
CON LA POSTERGACIÓN A LA PRIMERA UNIÓN Y LA 
DISOLUCIÓN DE LAS UNIONES. PARTICULARMENTE, 
LOS CAMBIOS EN LA FECUNDIDAD Y LA 
MORTALIDAD HAN PROVOCADO UN PROCESO 
DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE HA 
AFECTADO LA COMPOSICIÓN POR EDAD DE LOS 
INTEGRANTES DEL HOGAR, DE TAL FORMA, QUE 
PUEDEN CONVIVIR VARIAS GENERACIONES. 

HOGAR BIPARENTAL

HOGAR MONOPARENTAL

14



Casado(a)
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GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓNPORCENTUALDELOSJEFESDEHOGARESFAMILIARESPORSITUACIÓNCONYUGALSEGÚNSEXO.

EL JEFE DE FAMILIA ES LA PERSONA MÁS IMPORTANTE 
DEL GRUPO, ES DECIR, AQUELLA QUE ESTÁ PRESENTE 
REGULARMENTE EN EL HOGAR Y QUIEN, ADEMÁS, 
ES LA PERSONA CON MAYOR AUTORIDAD EN LA 
TOMA DE DECISIONES O EL PRINCIPAL SOPORTE 
ECONÓMICO.  EN GENERAL, LOS HOMBRES 
ASUMEN LA JEFATURA DE SU GRUPO DOMÉSTICO 
UNA VEZ QUE SE UNEN CONYUGALMENTE Y 
FORMAN SU PROPIA FAMILIA, CONSERVANDO 
EL ESTATUS A LO LARGO DEL TIEMPO; POR EL 
CONTRARIO, LAS MUJERES COMÚNMENTE SÓLO 
SON RECONOCIDAS COMO LA AUTORIDAD DEL 
GRUPO CUANDO NO TIENEN CÓNYUGE, DEBIDO 
A UNA SEPARACIÓN, DIVORCIO O VIUDEZ.

EN 2010, DEL TOTAL DE LOS HOGARES FAMILIARES, 
77.7% TIENEN COMO JEFE A UN VARÓN Y 
22.3% A UNA MUJER. LA ESTRUCTURA POR EDAD 
DE LOS JEFES EN HOGARES FAMILIARES MUESTRA 
QUE LOS HOMBRES SON MÁS JÓVENES QUE LAS 
MUJERES: EN LOS PRIMEROS, 64.3% TIENEN DE 
12 A 49 AÑOS DE EDAD MIENTRAS QUE EN LAS 
JEFAS ESTA PROPORCIÓN ES DE 52.9 POR CIENTO; 

EN GENERAL, LA EDAD PROMEDIO DE LOS 
HOMBRES QUE DIRIGEN UN HOGAR FAMILIAR ES 
CUATRO AÑOS MENOR QUE LAS MUJERES QUE 
ASUMEN ESTA MISMA CONDICIÓN.  

LA SITUACIÓN CONYUGAL CONFIRMA QUE SER 
JEFA DE HOGAR SE ASOCIA CON UNA DISOLUCIÓN 
DE LA UNIÓN Y CON UNA AUSENCIA DEL 
CÓNYUGE. TRES DE CADA DIEZ (28%) MUJERES 
QUE DIRIGEN UN HOGAR FAMILIAR SON VIUDAS, 
UNA PROPORCIÓN SIMILAR (29.2%) ESTÁN 
SEPARADAS O DIVORCIADAS; SÓLO EN 28.7% LA 
JEFA SE ENCUENTRA UNIDA (CASADA O EN UNIÓN 
LIBRE) Y DE ÉSTAS, EN 31.4% DE LOS CASOS, EL 
CÓNYUGE NO RESIDE EN EL HOGAR, EN GENERAL, 
HAY AUSENCIA DEL CÓNYUGE EN 78.4% DE LOS 
HOGARES FAMILIARES CON JEFATURA FEMENINA. 
EN CAMBIO, LA PROPORCIÓN DE HOMBRES 
QUE DIRIGEN UN HOGAR FAMILIAR Y QUE 
ACTUALMENTE ESTÁN UNIDOS ES ALTA (94.4%), 
SÓLO 3.6% ESTÁN SEPARADOS, DIVORCIADOS 
O VIUDOS Y 1.9% SE MANTIENE SOLTERO. 
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HOGAR BIPARENTAL

HOGAR UNIPERSONAL

HOGAR BIPERSONAL

HOGAR MONOPARENTAL

6%

14%

19%
61%

EL HOGAR EN LA COLONIA NARVARTE.

LOS GRÁFICOS 1 Y 2 SON UNA ESTADÍSTICA 
NACIONAL, PERO NO REFLEJAN EL PANORAMA 
DE LA COLONIA NARVARTE, POR LO QUE 
HE DIVIDIDO LA COMPOSICIÓN DEL HOGAR 
EN EL SECTOR DE LA SIGUIENTE MANERA.

HOGAR BIPARENTAL.         
 - HOGAR COMPUESTO POR PADRE, 
MADRE E HIJOS, PUEDE INTEGRARSE POR OTROS 
MIEMBROS DE LA FAMILIA, COMO ABUELOS, ETC. 
GENERALMENTE EL PADRE ES EL JEFE DE FAMILIA 
Y EL PRINCIPAL SOPORTE ECONÓMICO, PERO 
ACTUALMENTE LA MADRE ES PARTE FUNDAMENTAL 
EN EL SOSTÉN ECONÓMICO DEL HOGAR.

HOGAR MONOPARENTAL.   
 - YA SEA EL PADRE O LA MADRE EL 
JEFE DE FAMILIA ÚNICAMENTE, ESTE HOGAR ES 
CADA VEZ MÁS FRECUENTE EN LA SOCIEDAD 
MEXICANA, PRINCIPALMENTE SE CONFORMA POR 
UNA MADRE SOLTERA E HIJOS E, IGUALMENTE, 
SE COMPLEMENTA POR ALGÚN OTRO FAMILIAR. 

GRÁFICO 3. PORCENTAJE DE HOGARES EN LA
COLONIA NARVARTE.

HOGAR BIPERSONAL.       
 - EL RANGO DE EDAD DE LOS INTEGRANTES 
DE ESTE HOGAR ES MUY VARIADO, SE IDENTIFICA 
FÁCILMENTE POR LA AUSENCIA DE HIJOS. PUEDE 
CONFORMARSE POR:
 O PAREJAS HETEROSEXUALES.
 O PAREJAS HOMOSEXUALES.
 O PAREJAS DE ADULTOS MAYORES.

HOGAR UNIPERSONAL.       
 - COMO SU NOMBRE LO INDICA, EL 
HOGAR SE CONFORMA UNICAMENTE  POR UNA 
PERSONA, SEGÚN EL CASO HOMBRE O MUJER Y EL 
RANGO DE EDAD VARIA, INCLUYENDO DESDE UN 
JOVEN ESTUDIANTE HASTA EL ADULTO MAYOR.

16



5%

65%

10%

20%

ADULTOS MAYORES

NIÑOS

JÓVENES

ADULTOS

EN MÉXICO SE DEFINE ADULTO MAYOR COMO:

TODA PERSONA CON 60 AÑOS CUMPLIDOS EN ADELANTE, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ÚLTIMA ETAPA DE LA VIDA, 
LA QUE SIGUE TRAS LA ADULTEZ Y QUE ANTECEDE AL FALLECIMIENTO DE LA PERSONA. PORQUE ES PRECISAMENTE 
DURANTE ESTA FASE QUE EL CUERPO Y LAS FACULTADES COGNITIVAS DE LAS PERSONAS SE VAN DETERIORANDO.

ADULTO MAYOR.

EL GRÁFICO 4 MUESTRA QUE EL MAYOR NÚMERO DE 
LA POBLACIÓN DE LA COLONIA NARVARTE SECTOR 
IV CORRESPONDE A ADULTOS MAYORES, ES POR ESO 
QUE EL DISEÑO DE VIVIENDA EN ESTE PERÍMETRO DEBE 
CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN PARTICULAR REQUIERE 
ESTE GRUPO TAN DESPROTEGIDO DE LA SOCIEDAD.

GRÁFICO 5. SECTOR NARVARTE IV COMPRENDIDO ENTRE LAS

CALLES LUZ SAVIÑON, EJE CENTRAL, AV. CUAUHTÉMOC Y XOLA.

GRÁFICO 4. 
POBLACIÓN EN LA COLONIA NARVARTE IV.

POBLACIÓN EN LA COLONIA NARVARTE.
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GRÁFICO 7. CALLE PALENQUE 18.

GRÁFICO 6. AV. DR. VÉRTIZ 767.

GRÁFICO 8. AV. XOLA ESQ. TAJÍN.

GRÁFICO 9. CALLE MITLA 201.

DENTRO EL SECTOR IV DE LA COLONIA NARVARTE 
EXISTEN APROXIMADAMENTE 20 NUEVOS DESARROLLOS 
HABITACIONALES RELATIVAMENTE NUEVOS, ENTRE 15 AÑOS 
DESDE SU CONSTRUCCIÓN. EL SECTOR ES COMPLETAMENTE 
HABITACIONAL A EXCEPCIÓN DE ALGUNOS LOCALES 
COMERCIALES EN LA PLANTA BAJA DE LOS EDIFICIOS, ES 
POR ESO QUE ES COMPLETAMENTE RENTABLE QUE LAS 
CONSTRUCTORAS DESARROLLEN COMPLEJOS HABITACIONALES 
EN ÉSTA ZONA CÉNTRICA DE LA CIUDAD PERFECTAMENTE 
COMUNICADA Y QUE CUENTA CON TODOS LOS SERVICIOS. 

EN UN PRINCIPIO EN LA COLONIA SE PODÍAN ENCONTRAR 
CASAS DE MÁXIMO 3 NIVELES, PERO CON EL PASO 
DE LOS AÑOS Y LA EXCESIVA DEMANDA DE VIVIENDA 
EN EL PAÍS, MUCHAS DE ESTAS CASAS HAN ESTADO 
DESAPARECIENDO, INCLUSO PREDIOS SE HAN FUSIONADO 
PARA DAR PASO A EDIFICIOS DE ENTRE 4 Y 7 NIVELES.

CONDOMINIOS TIPO.

ES UN PROCESO CRONOLÓGICO EVIDENTE, EL GRÁFICO 4 
NOS MUESTRA QUE LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN ES 
ADULTO MAYOR Y, CON LA EXISTENCIA DE ESTAS CASAS 
UNIFAMILIARES, LAS PERSONAS QUE LAS HABITAN PREFIEREN 
VENDER SU INMUEBLE PARA NO PERMANECER SOLAS, 
AUNQUE SE DA EL CASO, E IRSE A VIVIR CON SUS FAMILIARES.

POR EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LA ZONA, LOS 
EDIFICIOS SON SIMILARES, DEBEN MANTENER UN STATUS 
SOCIAL PARA LAS PERSONAS QUE DECIDAN COMPRAR SU 
INMUEBLE, LOS METROS CUADRADOS MÍNIMOS DE VIVIENDA 
SON 60M2, PERO GENERALMENTE VAN DE LOS 70M2 
A 95M2, DEPENDIENDO DEL TAMAÑO, EL NÚMERO DE 
RECÁMARAS VA DE 1 A 3, CON 1 O 2 BAÑOS. EL COSTO 
DE ESTOS INMUEBLES ES ELEVADO POR LA PLUSVALÍA DE LA 
ZONA, Y NO TANTO POR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
YA QUE SON RELATIVAMENTE ECONÓMICOS Y NO OFRECEN 
MÁS QUE UN SIMPLE LUGAR DONDE RESGUARDARSE, LOS 
DESARROLLADORES NO PIENSAN EN CALIDAD DE VIDA 
NI OFRECER ALGÚN VALOR AGREGADO A LA CIUDAD.
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VIVENDA SOCIAL Y BIBLIOTECA DE DISTRITO – OP13 / 
PHD ARCHITECTES.

EL PROYECTO SE UBICA EN LA PARCELA DE 
ADMIRAL BLOW, UN CONJUNTO DE 450 
VIVIENDAS SOCIALES CONSTRUIDAS POR EL 
OPAC DE PARÍS EN LA DÉCADA DE 1960.

FORMA PARTE DE LA REMODELACIÓN DE 
LAS OPERACIONES EN EL SITIO LANZADO POR 
HÁBITAT PARÍS Y LA PROPIA CIUDAD, CON EL 
OBJETIVO DE CREAR UNA CONEXIÓN PEATONAL 
ENTRE LA RUNGIS ZAC Y PARC MONTSOURIS, 
LA CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL, UN HOGAR  DE ANCIANOS 
Y RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES, AL FINAL 
AL PROYECTO GANADOR SE LE SUMO UNA 
BIBLIOTECA DE BARRIO Y SALA DE EXPOSICIONES.

CONDOMINIOS HABITACIONALES ANÁLOGOS.

NOMBRE DE LA OBRA:   OP13.
DISEÑADOR: PHD ARCHITECTES.

  UBICACIÓN:     PARIS, FRANCIA.
ÁREA:                     4697 M².
AÑO:                          2011.

LA TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA SE BASA EN LA LÓGICA 
CONSTRUCTIVA DE LAS FACHADAS EXISTENTES Y UN MARCO 
VERTICAL INVARIABLE Y CONTINUO QUE DA VIDA A LOS 
NUEVOS EDIFICIOS EN OPOSICIÓN AL RIGOR ESTÁTICO DE LOS 
EDIFICIOS ENTRE LOS QUE SE OPERA. TEXTURA REFLECTANTE Y 
TRANSLÚCIDA DE LA ENVOLTURA DA UNA LECTURA ANIMADA 
Y VOLÚMENES AMBIGUOS, REACTIVA LA PIEL A LA LUZ Y 
REDUCE LA DENSIDAD DE CONTEXTO DE LA TRANSACCIÓN.
 
EL DESARROLLO DE UNA ENVOLVENTE DE GRAN RENDIMIENTOLE 
OTORGA LA DENOMINACIÓN DE UN EDIFICIO DE “BAJO 
CONSUMO”, SIN TENER QUE RECURRIR A LA ADICIÓN DE 
PANELES SOLARES Y LA SOLUCIÓN DE OTRAS TECNOLOGÍAS, 
LO QUE LIMITARÍA LA CARGA DE LOS INQUILINOS.

GRÁFICO 10. EDIFICIO DE VIVIENDAS OP13.

GRÁFICO 11. EDIFICIO DE VIVIENDAS OP13.
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GRÁFICO 12. DETALLE BOW - WINDOW.

GRÁFICO 13. PLANTA ARQUITECTÓNICA DE VIVIENDA.

GRÁFICO 14. CORTE ESQUEMÁTICO.

 CONCLUSIONES. 

EL PROYECTO RESPONDE A NECESIDADES URBANÍSTICAS Y 
ARQUITECTÓNICAS, CUENTA CON ELEMENTOS DE DISEÑO TÉRMICO 
QUE, DEPENDIENDO DE LA REGIÓN, SE PUEDEN APROVECHAR Y 
RETOMAR PARA UN MAYOR BENEFICIO EN CUALQUIER EDIFICACIÓN 
Y TENER UN GRADO MÁS ELEVADO EN NIVELES DE CONFORT. 
EL DISEÑO ROMPE CON LA IMAGEN URBANA EXISTENTE, 
MANTIENE  EN UN LENGUAJE RÍGIDO UN MOVIMIENTO 
CONTROLADO Y CONTRASTA LOS COLORES EN FACHADA 
CON ILUMINACIÓN NATURAL, HACIENDO DE ÉSTA MÁS 
BRILLANTE. EN GENERAL RESPONDE DE UNA MANERA 
ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LOS OCUPANTES Y 
TOMANDO EN CUENTA ELEVAR SU CALIDAD DE VIDA. 

LAS SALAS DE ESTAR SE EXTIENDEN EN “BOW-WINDOWS”, 
BALCÓN SOBRE EL PAISAJE, PERMITEN QUE EL SOL 
SE CAPTE DE LAS FACHADAS NORTE Y MULTIPLICAR 
VISTAS DE LA CIUDAD Y LOS JARDINES. ESTAS ZONAS 
OFRECEN ESPACIO ADICIONAL Y VERSÁTIL EN DOBLE 
PIEL COMPUESTA DE CRISTAL CORREDIZO DE GRANDES 
DIMENSIONES QUE ASEGURAN SU REGULACIÓN TÉRMICA: 
EN INVIERNO, EL VOLUMEN SE CIERRA, ALMACENA LA 
ENERGÍA SOLAR Y PERMITE QUE EL SOL PENETRE EN EL 
CORAZÓN DE LAS CASAS. EN VERANO, EN LA POSICIÓN 
ABIERTA, OFRECIENDO UN ÁREA VENTILADA AL AIRE 
LIBRE A LA SOMBRA DE LA LOSA EN LA PARTE SUPERIOR.
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GRÁFICO 16. CONJUNTO DE INTERÉS SOCIAL - VIVIENDAS EN MASSÉNA.

CONJUNTO DE VIVIENDAS EN MASSÉNA / HAMONIC +   
MASSON + COMTE&VOLLENWEIDER. 

NOMBRE DE LA OBRA: CONJUNTO DE
                                  VIVIENDAS   EN 
                                        MASSÉNA.
DISEÑADOR:       HAMONIC + MASSON.
UBICACIÓN:                PARIS, FRANCIA.
ÁREA:                        13000.00 M2.
 
AÑO:                                     2011.

PROYECTO GANADOR DEL AÑO 2011 
PARA DISEÑAR UN CONJUNTO DE VIVIENDAS 
CON DEPARTAMENTOS PRIVADOS Y VIVIENDA 
SOCIAL, MÁS UNA ZONA DE COMERCIO.
EL DISEÑO SE LLEVÓ A CABO EN COLABORACIÓN 
CON COMTE & VOLLENWEIDER ARCHITECTES 
ASSOCIÉS Y SE ESPERA QUE SU CONSTRUCCIÓN 
SE CONCLUYA PARA ABRIL DEL 2014.

EL PROYECTO MASSÉNA TIENE DOS BLOQUES 
DE GRAN ALTURA – UNO (14 PLANTAS) DE 
VIVIENDAS DE PROPIEDAD PRIVADA Y OTRA PARA 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (17 PLANTAS)  
AMBOS CONJUNTOS SOBRE UNA BASE COMÚN, 
CON TIENDAS Y COMERCIO. EL DISEÑO A NIVEL 
DE LA CIUDAD ES VITAL PARA LA RENTABILIDAD 
Y EL ÉXITO DE UN PROYECTO COMO ESTE.

GRÁFICO 15. CONJUNTO DE VIVIENDAS EN MASSÉNA.
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 CONCLUSIONES. 

AUNQUE AÚN ESTÁ EN FASE DE CONSTRUCCIÓN, ESTE 
PROYECTO COMBINA 2 GÉNEROS DE VIVIENDA MÁS 
COMERCIO PARA CREAR UN CONJUNTO HABITACIONAL 
MIXTO, ESPECÍFICAMENTE SITUADO EN UNA ESQUINA Y 
APROVECHA UNA GENEROSA VISTA QUE SURGE A TRAVÉS 
DEL MOVIMIENTO Y SALIENTES DEL EDIFICIO, SUMADO A 
ESTO, MAXIMIZA EL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO Y DE 
CIERTO MODO ÉSTE ENVUELVE AL EDIFICIO, CREANDO 
ESPACIOS DE RESTAURACIÓN PARA CADA PERSONA.

EN CUANTO A LOS ASPECTOS DE PERDURABILIDAD, 
SON 3 LAS IMPLEMENTACIONES BÁSICAS PARA EL 
MEJOR DESEMPEÑO EN EL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO, 
SIENDO UN COMPLEMENTO A UN PROYECTO MUY 
LLAMATIVO, ME REFIERO A QUE NO FORMAN PARTE 
IMPORTANTE DEL MISMO ACAPARANDO LA ESENCIA. 
ESTE PUNTO ES IMPORTANTE YA QUE MUCHOS DE 

LOS PROYECTOS CONTEMPORÁNEOS ANTEPONEN 

LA CALIDAD DEL MAL LLAMADO “EDIFICIO 

SUSTENTABLE” O “SOSTENIBLE” COMO SI FUERA UN 

REQUISITO ESENCIAL PARA DESARROLLAR BUENA 

ARQUITECTURA, Y NO ES ASÍ. EL USO DE TODAS ESTAS 
TECNOLOGÍAS FORMAN PARTE DE LA CORRIENTE 

ARQUITECTÓNICA TECNOCRATA RACIONALISTA.  

LOS PISOS CUENTAN CON TERRAZAS LARGAS, Y UN DISEÑO 
CON GRANDES VENTANALES. COMO NO HAY EDIFICIOS EN 
EL FRENTE OPUESTO DEL SITIO, LOS DEPARTAMENTOS CUENTAN 
CON VISTAS QUE SE EXTIENDEN HACIA EL HORIZONTE.

GRÁFICO 17. ESQUEMA DE PERDURABILIDAD.

GRÁFICO 18. CORTE ESQUEMATICO.
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LA COLONIA NARVARTE ESTÁ UBICADA EN LA 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, EN EL DISTRITO 
FEDERAL, QUE JUNTO CON LA COLONIA CONTIGUA,  
DEL VALLE, CONCENTRAN UNA GRAN CANTIDAD 
DE ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
OFRECIDOS EN ESTA PARTE DE LA CIUDAD. SIN 
OLVIDAR LA CERCANÍA O CONECTIVIDAD CON LAS 
VÍAS PRIMARIAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
PÚBLICO, CENTROS COMERCIALES Y ESCUELAS.

SE CARACTERIZA POR SUS ANCHAS CALLES Y 
AVENIDAS CON LARGOS CAMELLONES, ASÍ 
COMO POR SUS EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS 
DE CORRIENTE FUNCIONALISTA Y ALGUNAS CASAS 
EXPRESIONISTAS, AUNQUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, 
COMO HE MENCIONADO ANTERIORMENTE, SE HA 
INCREMENTADO LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 
DE DEPARTAMENTOS Y OFICINAS QUE ROMPEN CON 
LA IMÁGEN URBANA ORIGINARIA DE LA COLONIA.

ESTA PANORÁMICA AÉREA MUESTRA LA ESQUINA 
NORORIENTAL DE LA COLONIA EN SUS INICIOS.
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA PUEDE 
APRECIARSE EL ANTIGUO ESTADIO DEL NECAXA.
HACIA EL CENTRO DE LA IMAGEN ESTÁ EL 
CRUCERO DE LAS AVENIDAS DR. VÉRTIZ Y 
XOLA. LA AVENIDA DE CAMELLÓN QUE APUNTA 
HACIA EL ESTADIO ES LA AVENIDA DR. VÉRTIZ.  
EL ESTADIO FUE DEMOLIDO PARA PERMITIR LA 
AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA HACIA EL NORTE.

ACTUALMENTE LA COLONIA MANTIENE LA 
ESTRUCTURA DE SU TRAZA INICIAL, PERO ESTÁ 
COMPLETAMENTE RELACIONADO TEMPORALMENTE 
CON EL MEDIO, SIENDO UN PUNTO DE REFERENCIA 
EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y UNA 
DE LAS COLONIAS MÁS COTIZADAS PARA VIVIR.

GRÁFICO 21. FOTOGRAFÍA AÉREA DE LOS ORÍGENES DE LA COLONIA 
NARVARTE TOMADA APROXIMADAMENTE EN 1939.

EL ÁREA QUE COMPRENDE A LA COLONIA FORMÓ PARTE DE LOS TERRENOS 
QUE CORRESPONDIERON A LA HACIENDA DE NARVARTE. NOMBRE ALUSIVO 
AL ABOGADO, POLÍTICO Y PRESIDENTE INTERINO DE VENEZUELA EN 1835 
ANDRÉS NARVARTE.

GRÁFICO 19. EDIFICIO FUNCIONALISTA EN LA ESQUINA DE AV. DR. 
VÉRTIZ Y CUMBRES DE MALTRATA.

GRÁFICO 20. EDIFICIO FUNCIONALISTA EN LA ESQUINA DE AV. DR. 
VÉRTIZ Y AV. UNIVERSIDAD.
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GRÁFICO  23.   FUENTE  CENTRAL  DEL  JARDÍN  MANUEL  C.  
REJÓN. COLOQUIALMENTE  LLAMADA  “GLORIETA  DE  VÉRTIZ.

GRÁFICO  22.   CONJUNTO DE FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN EL 
MEDIO CONSTRUIDO EN EL CENTRO DE LA COLONIA NARVARTE.
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MEDIO FÍSICO NATURAL.

SIMBOLOGÍA
ISOYETA EN mm

TEMPLADO SUBHÚMEDO CON 
LLUVIAS EN VERANO DE MENOR HUMEDAD

SEDE DELEGACIONAL

TEMPLADO SUBHÚMEDO CON 
LLUVIAS EN VERANO DE HUMEDAD MEDIA

MORELOS

MÉXICO

km

IZTACALCO

IZTAPALAPA

COYOACÁN

ALVÁRO OBREGÓN

MÉXICO

MIGUEL HIDALGO

99º 11’

19º 24’

99º 08’

19º 24’

99º 08’

19º 21’

99º 11’

19º 21’

CLIMA EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.

RANGO DE PRECIPITACIÓN.

600 – 900 MM

TEMPLADO SUBHÚMEDO CON LLUVIAS 
EN VERANO DE MENOR HUMEDAD 
(80%) Y
TEMPLADO SUBHÚMEDO CON LLUVIAS EN 
VERANO DE HUMEDAD MEDIA (20%)

RANGO DE TEMPERATURA.

12 - 18°C

VIENTOS DOMINANTES.

NORTE.

FISIOGRAFÍA.

PROVINCIA.
       EJE NEOVOLCÁNICO (100%).
  
SUBPROVINCIA.
       LAGOS Y VOLCANES DE 
       ANÁHUAC (100%).
SISTEMA DE TOPOFORMAS.
       LLANURA LACUSTRE (100%).
  

GEOLOGÍA.

PERIODO.
       CUATERNARIO (99%) Y 
       NEÓGENO (1%).
ROCA.
       ÍGNEA EXTRUSIVA: 
       VOLCANOCLÁSTICO (1%).
       SUELO: LACUSTRE (84%) Y 
       ALUVIAL (15%).

GRÁFICO  24.   PLANO QUE INDICA LOS TIPOS DE CLIMA QUE 
EXISTEN EN LA DELEGACIÓN.

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO.
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MEDIO FÍSICO URBANO.

SIMBOLOGÍA

MORELOS

MÉXICO

IZTACALCO

IZTAPALAPA

COYOACÁN

ALVÁRO OBREGÓN

MÉXICO

MIGUEL HIDALGO

99º 11’

19º 24’

99º 08’

19º 24’

99º 08’

19º 21’

99º 11’

19º 21’

LÍNEA 12 DEL METRO Y ESTACIONES.

PLANO DELEGACIONAL DE BENITO JUÁREZ.

LÍNEA 2 DEL METRO Y ESTACIONES.
LÍNEA 3 DEL METRO Y ESTACIONES.
LÍNEA 7 DEL METRO Y ESTACIONES.

CORRIENTES DE AGUA ENTUBADA.
ZONA URBANA.
SEDE DELEGACIONAL.

km

GRÁFICO  25.   PLANO DELEGACIONAL QUE MUESTRA LA
ESTRUCTURA URBANA, PRINCIPALES AVENIDAS Y LÍNEAS DE METRO.

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO.

99º 08’
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LOCALIZACIÓN DEL 
PREDIO.

SIMBOLOGÍA

COLONIA NARVARTE.

MORELOS

MÉXICO

IZTACALCO

IZTAPALAPA

COYOACÁN

ALVÁRO OBREGÓN

MÉXICO

MIGUEL HIDALGO

99º 11’

19º 24’

99º 08’

19º 24’

99º 08’

19º 21’

99º 11’

19º 21’

km

PLANO POR COLONIAS BENITO JUÁREZ.

GRÁFICO  27.   DIVISIÓN BARRIAL EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.
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HABITACIONAL.
ESPACIO ABIERTO.
EQUIPAMIENTO.
TERRENO DE ESTUDIO.

SIMBOLOGÍA

USOS DEL SUELO EN LA COLONIA NARVARTE.

H

EA

E

# DE NIVELES / DENSIDAD / ÁREA LIBRE

GRÁFICO  28.   USOS DE SUELO SEGÚN EL 
PROGRAMA DELEGACIONAL DE BENITO 
JUÁREZ.

99º 08’

19º 21’
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MEDIO SOCIO  -  ECONÓMICO

LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ ES LA QUE 
TIENE EL NIVEL MÁS ELEVADO DE BIENESTAR Y DESARROLLO 
SOCIAL, CON SÓLO 12 MIL PERSONAS CON ALGÚN GRADO 
DE MARGINACIÓN. TAMBIÉN ES LA QUE MENOR CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO REGISTRA, CON 1.23 POR CIENTO, TRES 
VECES POR DEBAJO DE LA MEDIA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

EL CAMBIO DE USO DE SUELO, DERIVADO DEL CRECIMIENTO 
DESPROPORCIONADO DE LOS SERVICIOS, MANUFACTURAS, 
INDUSTRIAS Y COMERCIOS EN LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS 
(EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON 24 MIL 561 UNIDADES 
PRODUCTIVAS), LA UBICA EN EL TERCER SITIO EN CUANTO 
A CONCENTRACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN 
LA CIUDAD, CON 82 MIL 513.1 MILLONES DE PESOS.

IGUALMENTE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ ES LA QUE 
TIENE EL MENOR PORCENTAJE DE POBLACIÓN SIN PRIMARIA 
COMPLETA DE 15 AÑOS O MÁS. TAMBIÉN ES LA DELEGACIÓN 
CON MEJOR INFRAESTRUCTURA YA QUE EL PORCENTAJE 
DE OCUPANTES EN VIVIENDAS SIN DRENAJE NI SERVICIO 
SANITARIO ES MENOR AL 0.1 POR CIENTO; MUY POR DEBAJO 
DE LA MEDIA NACIONAL QUE EQUIVALE AL 5.3 POR CIENTO.

PARTICULARMENTE EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, LAS COLONIAS 
DEL VALLE, NÁPOLES Y NARVARTE SE HAN REDENSIFICADO 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS VERTICALES, CENTROS 
COMERCIALES Y CULTURALES, QUE AUNADOS A SU CÉNTRICA 
UBICACIÓN Y ÁREAS VERDES, HAN LLEVADO A ESTA ZONA A 
CONVERTIRSE EN UNA DE LAS MÁS APRECIADAS DE LA CIUDAD.

SEGÚN INFORMACIÓN DE TINSA MÉXICO, LA DELEGACIÓN 
BENITO JUÁREZ CUENTA CON 132 PROYECTOS INMOBILIARIOS 
ACTIVOS, DE LOS CUALES EL 50% PERTENECEN A LA DEL 
VALLE, NARVARTE Y NÁPOLES. EL 78% SON CONSTRUCCIONES 
VERTICALES Y EL RESTO HORIZONTALES. EN ESTA DEMARCACIÓN 
SE VENDE EL 27% DE LAS VIVIENDAS NUEVAS DEL DF, MIENTRAS 
QUE LAS TRES COLONIAS ANALIZADAS VENDEN EL 31 % DEL 
TOTAL DE LA DELEGACIÓN.

ESTOS DATOS RESPALDAN A LA COLONIA NARVARTE COMO UNA  
MEJORES ZONAS PARA VIVIR EN EL DISTRITO FEDERAL.
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MORELOS

MÉXICO

IZTACALCO

IZTAPALAPA

COYOACÁN

ALVÁRO OBREGÓN

MÉXICO

MIGUEL HIDALGO

99º 11’

19º 24’

99º 08’

19º 24’

99º 08’

19º 21’

99º 11’

19º 21’

km

GRÁFICO  29.   PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
EN SITUACIÓN DE POBREZA ALIMENTARIA EN
LAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, 2012

PLANO DELEGACIONAL DE BENITO JUÁREZ.

[0.5 - 2.6]        3
[2.6 - 4.7]        5
[4.7 - 6.8]        4
[6.8 - 8.8]        2
[8.8 - 10.9]      2

RANGOS TOTAL DE DELEGACIONES
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EL ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA NARVARTE.

EN EL SECTOR IV DE LA COLONIA 
NARVARTE EXISTE POCO ESPACIO PÚBLICO, 
EVIDENTE EN EL GRÁFICO 28, ÚNICAMENTE 
RESALTA LA GLORIETA DE VÉRTIZ Y EN SUS 
ORÍGENES LA UNIDAD HABITACIONAL 
NARVARTE, PERO ES CASI NULO. 
1 PORQUE LA GLORIETA ES COMPLETAMENTE 
INACCESIBLE PARA CONSIDERARLA ESPACIO 
PÚBLICO Y 2 PORQUE LA UNIDAD ESTÁ EN 
UN PROCESO SOCIAL POR MEDIO DEL CUAL 
SU ADMINISTRACIÓN PRETENDE CERRAR 
EL ACCESO A PERSONAS AJENAS A ÉSTA.
ENTENDIENDO LA DEFINICIÓN DE PAISAJE, 
ASPECTO SENSIBLE DE LA RELACIÓN ENTRE UNA 
SOCIEDAD CON SU ENTORNO, SEA NATURAL 
O ARTIFICIAL, SE PUEDE FUNDAMENTAR LA 
RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
DEL MEDIO CONSTRUIDO.

POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SITIO, POR 
SU UBICACIÓN Y POR LA NECESIDAD DE 
CREAR Y RECUPERAR EL ESPACIO PÚBLICO EN 
EL MEDIO ES FUNDAMENTAL QUE EL PREDIO 
DONE PARTE DE SU EMPLAZAMIENTO PARA 
ESTE OBJETIVO, Y ASÍ, PODER CONTRIBUIR A 
QUE LOS HABITANTES DE LA COLONIA TENGAN 
DIFERENTES OPCIONES DE RECREACIÓN Y 
RESTAURACIÓN.

ESPACIO PÚBLICO 
ÁREAS VERDES

PREDIO

1

2

ET
A

PA
 D

E I
N

V
ES

TIG
A

C
IÓ

N

31



GRÁFICO  30. IZQUIERDA, ACCESO PRINCIPAL A LA UNIDAD 
NARVARTE, DERECHA, GLORIETA DE VÉRTIZ.

GRÁFICO  31.  ESTADO ACTUAL DEL PREDIO.
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LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA SERÍA CREAR 
UNA CONECTIVIDAD, CONVIRTIENDO LA 
CALLE DE TEPOZTECO, MARCADA EN AZUL, 
EN PEATONAL AL 100%. ACTUALMENTE  
ESTA CALLE HA SIDO INVADIDA Y FUNCIONA 
COMO ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, UNA 
INTENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE 
LA GLORIETA ES CORTAR EL CINTURÓN 
VIAL QUE SE FORMA ALREDEDOR DE ÉSTA Y 
PODER TENER UNA INTERSECCIÓN SEGURA.

ES LA IDEA GENERAL DE UN PROYECTO 
COMPLEJO QUE NECESITARÍA UN ANÁLISIS 
MÁS EXTENSO, PERO NO ES EL OBJETO 
DE ESTUDIO DE ESTE DOCUMENTO. DE 
ESTA MANERA SE DETONARÍAN LAS 
POTENCIALIDADES COMERCIALES EXISTENTES Y  
LAS HABITACIONALES CARENTES DE ESPACIO 
PÚBLICO, RESCATANDO Y APORTANDO A LA 
CIUDAD UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE 
REGENERACIÓN URBANA. 

ESPACIO PÚBLICO 
ÁREAS VERDES

PREDIO DE ESTUDIO

CONECTIVIDAD 
PEATONAL

3

4

GRÁFICO  32.  ESQUEMA DE CONECTIVIDAD PEATONAL DEL PREDIO HACIA 
LA GLORIETA DE VÉRTIZ. 
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LA GLORIETA, POR SU FUNCIÓN COMO NODO 
EN LA IMAGEN URBANA, SEGÚN KEVIN LYNCH, 
POSEE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA 
CREAR UNA CONECTIVIDAD ENTRE DISTINTOS 
PUNTOS DE LA CIUDAD, SEA PEATONAL O POR 
ALGÚN MEDIO DE TRANSPORTE, EL PROBLEMA 
ES QUE CARECE DE ALGÚN CRUCE SEGURO Y 
MUY POCAS PERSONAS ARRIESGAN SU VIDA 
PARA CRUZAR, EN CONCLUSIÓN EL ESPACIO 
ES UTILIZADO POBREMENTE.
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GRÁFICO  33.  IMAGENES REFERENTES A LA GLORIETA DE VÉRTIZ.

GRÁFICO  34.  CALLE TEPOZTECO, DIRECCIÓN OESTE - ESTE, QUE 
INTERRUMPE SU TRAYECTORÍA POR LA GLORIETA.
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LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO.

GRÁFICO  35.   PLANO ARQUITECTÓNICO 
REFERENCIAL AL TERRENO DE ESTUDIO PARA 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE TESIS 
PROFESIONAL.
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UBICACIÓN:  

AVENIDA. CUMBRES DE MALTRATA #360 ESQUINA 
CON PALENQUE, COLONIA NARVARTE, C.P. 03020 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.

SUPERFICIE DEL PREDIO:
 - 1500 m2

COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS):
 - 60%    900 m2

ÁREA LIBRE:
 - 40%    600 m2

NÚMERO DE NIVELES PERMITIDOS POR NORMA 
DE ORDENACIÓN SOBRE VIALIDAD:
 - 7 NIVELES.

COEFICIENTE DE USO DE SUELO (CUS):
 -  9000 m2

NORMAS POR ORDENACIÓN.

SUPERFICIE MÍNIMA POR VIVIENDA:

EN TODA LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ NO SE 
PERMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MENOR 
A 60 M2 DE ÁREA PRIVATIVA, SIN INCLUIR EL ÁREA 
CORRESPONDIENTE A ESTACIONAMIENTOS E INDIVISOS.

ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE AGUAS 
PLUVIALES AL SUBSUELO:

EL ÁREA LIBRE DE CONSTRUCCIÓN CUYO PORCENTAJE SE 
ESTABLECE EN LA ZONIFICACIÓN, PODRÁ PAVIMENTARSE 
EN UN 30% CON MATERIALES PERMEABLES, CUANDO 
ESTAS ÁREAS SE UTILICEN COMO ANDADORES O HUELLAS 
PARA EL TRÁNSITO Y/O ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. 
EL RESTO DEBERÁ UTILIZARSE COMO ÁREA JARDINADA.
EN LOS CASOS DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL Y POPULAR, PODRÁ PAVIMENTARSE HASTA EL 
50% DEL ÁREA LIBRE CON MATERIALES PERMEABLES.

LOCALES CON USO DISTINTO AL HABITACIONAL EN 
ZONIFICACIÓN HABITACIONAL (H):

LOS LOCALES CON USO DISTINTO AL HABITACIONAL 
ESTABLECIDOS CON ANTERIORIDAD A LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE EN LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES, 
PODRÁN CAMBIAR DE GIRO, DE ACUERDO CON LO 
PERMITIDO EN LA ZONIFICACIÓN HABITACIONAL CON 
COMERCIO EN PLANTA BAJA (HC), SIEMPRE Y 
CUANDO EL USO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD 
APLICABLE POR EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y DICHO CAMBIO SEA 
AUTORIZADO POR LA DELEGACIÓN CORRESPONDIENTE, 
DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE A 
LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES.

FUSIÓN DE DOS O MÁS PREDIOS CUANDO UNO DE ELLOS 
SE UBIQUE EN ZONIFICACIÓN HABITACIONAL (H):

CUANDO DOS O MÁS PREDIOS SE FUSIONEN  PODRÁ 
OPTARSE POR LA ZONIFICACIÓN QUE MEJOR SE ADAPTE 
A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, SIEMPRE Y CUANDO 
SU ACCESO Y SALIDA NO SE GENEREN POR LA ZONA 
HABITACIONAL, DEBIENDO SER POR EL FRENTE HACIA LA 
ZONIFICACIÓN QUE PERMITA EL USO.
EN LO QUE RESPECTA A LA ALTURA Y ÁREA LIBRE, 
PREVALECERÁ LA ZONIFICACIÓN ELEGIDA Y DEBERÁ 
ADAPTARSE AL ENTORNO DE LA ZONA, DE ACUERDO A 
LO SEÑALADO EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
URBANO.

ALTURAS CUANDO LOS PREDIOS TIENEN MÁS DE UN 
FRENTE:

CON DOS FRENTES A DIFERENTES CALLES SIN SER 
ESQUINA. UNO DE ELLOS DA A UNA CALLE DE 
MENOR SECCIÓN; LA ALTURA RESULTANTE DEBERÁ 
MANTENERSE HASTA UNA DISTANCIA DE UN 1/3 DEL 
LARGO DEL PREDIO HACIA LA CALLE DE MENOR 
SECCIÓN O REMETERSE PARA LOGRAR LA ALTURA.

CON DOS FRENTES EN ESQUINA. LA ALTURA SERÁ AQUELLA 
QUE RESULTE DEL PROMEDIO DE LAS SECCIONES DE LAS 
DOS CALLES O REMETERSE PARA LOGRAR LA ALTURA.
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CONCLUSIONES.
PODRÍA PARECER QUE EL PROBLEMA 
DE LA VIVIENDA ES MÁS FUERTE 
EN OTRAS DELEGACIONES DEL 
D.F. QUE EN LA BENITO JUÁREZ, 
ESPECÍFICAMENTE LAS QUE CARECEN 
DE SERVICIOS O CONCENTRAN GRAN 
CANTIDAD DE POBLACIÓN, COMO 
TLÁHUAC O IZTAPALAPA, PERO HAY 
QUE OBSERVAR LAS NECESIDADES 
DE CADA SECTOR POBLACIONAL. 

SIN EMBARGO, EXISTE UN PUNTO 
NEGATIVO EN DONDE COINCIDEN 
TODOS LOS DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS, EL HACINAMIENTO, 
CAUSADO POR QUERER OBTENER 
LA MAYOR RENTABILIDAD DEL 
USO DEL SUELO, SEA EN LA 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA O 
BENITO JUÁREZ, LOS EDIFICIOS 
CUENTAN CON LAS CIRCULACIONES 
MÍNIMAS, DEPENDIENDO DEL NIVEL 
SOCIOECONÓMICO Y LOS M2 SE VEN 
CLARAMENTE COMPROMETIDOS ANTE 
UN COSTO CADA VEZ MAYOR, SIENDO 
HOY EN DÍA EL DEPARTAMENTO DE 
LUJO EL QUE WALTER GROPIUS 
ESTABLECIÓ COMO DE INTERÉS 
SOCIAL, UNA VIVIENDA DE 120 M2. 

PARA WALTER GROPIUS, LA 
VIVIENDA MÍNIMA DEBÍA “ESTABLECER 
EL MÍNIMO ELEMENTAL DE  ESPACIO, 
AIRE, LUZ Y CALOR INDISPENSABLES AL 
HOMBRE PARA PODER DESARROLLAR 
COMPLETAMENTE SUS FUNCIONES 
VITALES SIN RESTRICCIONES DEBIDAS A 
LA VIVIENDA, ES DECIR, ESTABLECER UN 
“MODUS VIVENDI” MÍNIMO EN LUGAR 
DE UN “MODUS NON MORIENDI”.
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POR ESTAS RAZONES LA FORMA ARQUITECTÓNICA 
DE MI PROYECTO SE VERÁ PLASMADA EN EL 
SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO BAJO 
OBJETIVOS CLAROS Y PRINCIPIOS TEÓRICOS 
CONTEMPORÁNEOS QUE SON APLICADOS EN 
LA ARQUITECTURA MÁS REPRESENTATIVA A 
NIVEL MUNDIAL, ADEMÁS DE RESPONDER A UN 
CONTEXTO SOCIAL ENTENDIENDO SUS CARENCIAS 
Y NECESIDADES, UN PROYECTO ASEQUIBLE DE 
INTERÉS MEDIO CON LOS MÁS ALTOS NIVELES DE 
CONFORT PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA.

ACTUALMENTE RESULTARÍA UTÓPICO QUE 
UNA PERSONA COMÚN PUDIERA OBTENER 
UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CON ESTAS 
CARACTERÍSTICAS A TRAVÉS DE UN CRÉDITO 
HIPOTECARIO, Y MÁS EN LA COLONIA NARVARTE.
LO FUNDAMENTAL ES DESARROLLAR UN PROYECTO 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS QUE LO HABITEN Y ADEMÁS QUE TENGA 
UNA REPERCUSIÓN EN EL CONTEXTO SOCIAL, 
PERO SOBRE TODO QUE SEA BASADO EN UN 
PENSAMIENTO IDEOLÓGICO CONTEMPORÁNEO.

REGULARMENTE LOS MEJORES PROYECTOS SE 
REALIZAN EN PAÍSES ALTAMENTE DESARROLLADOS, 
PERO LA ARQUITECTURA DEBE SER VANGUARDISTA. 
LA PROSPECTIVA EN ARQUITECTURA BUSCA 
FUNDAMENTALMENTE, DISEÑAR EL FUTURO Y 
CONSTRUIRLO COLECTIVAMENTE EN FORMA 
PARTICIPATIVA, DE TAL MANERA QUE UN PROYECTO 
ENRIQUECIDO TEÓRICAMENTE PROVOQUE QUE LA 
ARQUITECTURA AVANCE. MUCHAS VECES LOS 
ARQUITECTOS NOS VEMOS LIMITADOS AL DISEÑAR 
POR NORMAS Y REGLAMENTOS QUE NO PERMITEN 
LA EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA, PERO EN 
ESTA CIUDAD CAÓTICA CUALQUIER DICTAMEN 
ES NECESARIO, YA QUE LOS PROBLEMAS 
QUE SON PROVOCADOS POR ALGUNA 
SITUACIÓN, SE DEBEN RESOLVER BAJO OTROS 
TÉRMINOS Y SE FORMA UN CÍRCULO VICIOSO.

UN EJEMPLO CLARO ES EL NÚMERO EXCESIVO 
DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO QUE SE 
REQUIERE PARA CADA PROYECTO, SI NO FUERA 
TANTA LA NECESIDAD DE LOS CAJONES EN LA 
CIUDAD EL REQUISITO NO SERÍA TAN GRANDE, 
PERO NO EXISTE UN TRANSPORTE PÚBLICO 
CAPAZ DE SOLVENTAR LA NECESIDAD Y CADA 
DÍA EL NÚMERO DE AUTOMÓVILES AUMENTA. 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO.

PRODUCIR UN EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS DE 
USO HABITACIONAL CON COMERCIO, UBICADO 
EN LA CALLE DE CUMBRES DE MALTRATA Nº360 
ESQUINA CON PALENQUE, COLONIA NARVARTE, 
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 03020.

NOMBRE DEL PROYECTO: 
DESARROLLO INMOBILIARIO CUMBRES 360. 

LAS CARACTERÍSTICAS FORMALES DEL PROYECTO 
ESTARÁN BASADAS EN UNA TEORÍA DUAL 
FUNCIONALISTA-DECONSTRUCTIVA.

EL EDIFICIO CONSTARÁ DE 7 NIVELES CONTANDO 
CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN MÁXIMA 
DE 6300 M2, REPARTIDOS EN DEPARTAMENTOS 
DE HOGAR BIPARENTAL, HOGAR MONOPARENTAL, 
HOGAR BIPERSONAL, HOGAR UNIPERSONAL, 
COMERCIO Y SERVICIOS, MÁS TRES NIVELES DE 
ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA CUBRIR 
CON LA DEMANDA QUE MARCA EL RCDF. DE 
ESTA MANERA EL CONJUNTO TRATARÁ DE RESOLVER 
NECESIDADES DE DISTINTOS SECTORES SOCIALES 
EN DISTINTAS ETAPAS DE LA VIDA, ADEMÁS DE 
RESPONDER A LA PROBLEMÁTICA DE VIVIENDA EN 
EL D. F., SIENDO UNA APORTACIÓN URBANÍSTICA 
ARQUITECTÓNICA QUE RESPONDA A SITUACIONES 
REALES, PENSANDO EN LA CONFORMACIÓN DE 
UNA SOCIEDAD FUTURA MÁS ORGANIZADA, 
ABIERTA Y RESPONSABLE CON EL MEDIO QUE 
LO RODEA. EL CONJUNTO HABITACIONAL 
CUMBRES 360 SERÁ DISEÑADO EN FUNCIÓN DE 
UN RAZONAMIENTO LÓGICO Y ESTÉTICO ACORDE 
A UNA TEMPORALIDAD DEL SIGLO XXI, SIENDO 
UN ÍCONO EN LA ARQUITECTURA PRODUCIDA EN 
MÉXICO, DEMOSTRANDO QUE LOS PROYECTOS 
DEBEN SER INTEGRALES Y DE LO MEJOR, 
SITUADOS EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.

OBJETIVOS DE LA FORMA.

FORMA.
PRINCIPIO UNIFICADOR DE LAS COSAS. 

ARISTÓTELES.

ANALIZANDO LA DEFINICIÓN DE FORMA 
DE ARISTÓTELES, SE ENTIENDE QUE LA 
FORMA ES UN TODO, NO SOLAMENTE EL 
EXTERIOR O LA APARIENCIA DE UN OBJETO.
MUCHAS VECES TRATAMOS DE DEFINIR LA FORMA 
BASÁNDONOS EN EL EXTERIOR UNICAMENTE Y NO 
CONSIDERAMOS QUE LA FORMA TIENE VALORES Y 
SIGNIFICADOS QUE LA CASCARA NO TRANSMITE.

ES IMPORTANTE ENTENDER QUE LA FORMA NACE 
SIENDO UN TODO Y NO UNICAMENTE LA SILUETA O 
EL CASCARÓN. 
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OBJETIVOS TANGIBLES.
EL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO SERÁ EN LA 
ESQUINA DEL PREDIO, GENERANDO UN VESTÍBULO 
COMÚN A UNA CAFETERÍA Y AL ACCESO DE 
LOS DEPARTAMENTOS. EL ACCESO COMERCIAL 
AL EDIFICIO ESTARÁ SOBRE LA AV. CUMBRES, 
INGRESANDO A TRAVÉS DE UNA PENETRACIÓN 
DE PLIEGUES DE DONDE SURGIRÁ UN ESPACIO 
PERSPÉCTICO  QUE FUNCIONARÁ COMO ANDADOR 
COMERCIAL, COMPUESTO DE ACCESORIAS CON EL 
MOTIVO DE RETOMAR LO QUE EN PRINCIPIO ERAN 
LOS EDIFICIOS EN ESTA COLONIA Y GENERAR UN 
INGRESO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. 
LOS 2 ACCESOS SON COMUNES A CUALQUIER 
PERSONA CON EL MOTIVO DE GENERAR MAYOR 
INTERACCIÓN SOCIAL ENTRE LOS COLONOS.

GRÁFICO 36. RÍO DE CHIGAGO, IZQ. ESPACIO PERSPÉCTICO ARQUITECTÓNICO. FOTO DE RASIDEL SLIKA

ESTE CONCEPTO ESPACIAL DEPENDE DE UN SÓLO 
PUNTO DE VISTA DE PERCEPCÍON O VISIÓN FOCAL 
AL QUE TODO OBEDECE; EN LA NATURALEZA SE 
APRECIA PRINCIPALMENTE EN EL BOSQUE, DEFINE 
EL CAMINO CON SU COLUMNATA.

EL ESPACIO PERSPÉCTICO TIENE RELACIÓN 
BIUNÍVOCA, SE APRECÍA SIEMPRE SU PRINCIPIO Y 
EL FIN, POR LO CUAL ES UNITARIO Y PUEDE SUGERIR 
EL INFINITO, COMPRENDER ESTA ESPECIAL FORMA 
ESPACIAL  ENTENDER DE VER NUESTRA MANERA DE 
VER BIOLÓGICAMENTE.

EL ESPACIO

PERSPÉCTICO ARQUITECTÓNICO.
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LA TORRE BLANCA DE APROXIMADAMENTE 30 
M. DE ALTURA TRENDRÁ FRANJAS DE COLOR 
NEGRO QUE MANIFIESTEN HORIZONTALIDAD, 
EN LAS DOS FACHADAS EXISTIRÁN BALCONES, 
QUE FUNCIONEN COMO PROTECCIÓN A LA 
INCIDENCIA SOLAR, SOBRE LOS MUROS DE 
ÉSTOS SE COLOCARÁN MUROS VERDES, EL 
RITMO DE LOS BALCONES EN LA FACHADA SUR 
SIMULARÁ EL EFECTO DE UN PLIEGUE QUE FUE 
PENETRADO POR CAJAS, FRANJAS DEL MISMO 
COLOR DARÁN LA SENSACIÓN DE PROFUNDIDAD, 
CREANDO UN RITMO LIGERAMENTE CONTINUO 
ENTRE LOS PLANOS VERTICALES Y HORIZONTALES.

LOCALES COMERCIALES

ESTACIONAMIENTO
SUBTERRÁNEO.

PALENQUEPETÉN

LA FACHADA ESTE SERA MUY RÍGIIDA CON UN 
RITMO DE PLANOS VERTICALES ENMARCANDO 
CADA BALCÓN.

EL EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO, SOBRE LA 
CALLE DE PALENQUE, SE REMETERÁ DE MANERA 
DIAGONAL PARA APROVECHAR EL ESPACIO 
Y PODER GENERAR BALCONES DE MAYORES 
DIMENSIONES. PARALELO A ESTO EL EDIFICIO 
SE MOVERÁ PARA APROVECHAR LA ENERGÍA 
SOLAR Y LA EFICIENCIA DE LAS CELDAS, EN EL 
INTERIOR POR CONSECUENCIA GENERARÁ UNA 
AMPLIACIÓN EN CIERTOS ESPACIOS DONDE 
SEA PREVISTA LA CONVIVENCIA SOCIAL.

GRÁFICO 35. 
DISTRIBUCIÓN ESQUEMÁTICA POR NIVELES.

ESPACIO PERSPÉCTICO 
ARQUITECTÓNICO.

DEPARTAMENTOS

GRÁFICO 37. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN DEL 
ROGRAMA ARQUITECTÓNICO.
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GRÁFICO 38. EJEMPLO DE ESPACIO SOCIOPETO.
GLORIETA DE INSURGENTES, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.

GRÁFICO 37. CONJUNTO DE 
IMÁGENES QUE REPRESENTAN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO 
VERDE SOBRE LOS BALCONES.
EJEMPLO APLICADO EN EL 
DISEÑO DEL BHV HOMME EN 
PARÍS, FRANCIA.

DETALLE DE ARMADO DE 
REJILLA DE ALAMBRÓN DE 
1/4”.

CORTE CONSTRUCTIVO.

ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTOS ESPACIOS 
SOCIOPETOS SON UN ÁREA COMÚN DE ESTAR, 
HABILITADA CON UNA PEQUEÑA LONCHERÍA, UN 
COMEDOR EXCLUSIVO PARA LOS RESIDENTES DEL 
CONJUNTO, QUE POR SU EDAD O POR FALTA DE 
TIEMPO SE LES DIFICULTA EL COCINAR TODOS LOS 
DÍAS,  CONJUNTAMENTE UN ÁREA DE LAVADO 
Y SECADO Y UN CONSULTORIO DE PRIMER 
CONTACTO. ESTA COMPOSICIÓN MODIFICA EN 
GRAN MEDIDA LA ESTRUCTURA DE LA COLONIA, 
Y PRINCIPALMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE 
TODOS LOS DEPARTAMENTOS, ESPECÍFICAMENTE 
LOS 2 MENCIONADOS ANTERIORMENTE. 

DETALLE ISOMÉTRICO DE 
CONSTRUCCIÓN.

ESPACIO SOCIOPETO.

EL TÉRMINO DE ESPACIO SOCIOPETO ES REFERIDO 
POR LA PSICOLOGÍA EN EL AMBIENTE A 
AQUELLOS ESPACIOS QUE TIENDEN A MANTENER 
A LAS PERSONAS REUNIDAS O LAS ATRAEN HACÍA 
ÉL Y PERMITEN UNA INTERACCIÓN ENTRE ÉSTAS.
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EN LA PREHISTORIA, CON LA INVENCIÓN DEL PRIMER ESPACIO 
ARTIFICIAL POR EL HOMBRE, NACE LA ARQUITECTURA, 
POSIBLEMENTE EMPEZÓ POR LA NECESIDAD DE AGRADAR, 
COMUNICARSE O HABITAR CON SUS DIOSES Y TAMBIÉN 
DE REPRODUCIR LAS MEJORES CONDICIONES FÍSICO 
PSICOLÓGICAS POSIBLES DE SEGURIDAD, IMAGEN O TERRITORIO.

EL CAZADOR NÓMADA DEL INICIO DEL PALEOLÍTICO, 
DEFINITIVAMENTE GUIADO POR SU INTUICIÓN, SU EMOCIÓN Y 
SU RAZONAMIENTO, LOGRA LA IDEA DE ESPACIO ARTIFICIAL O 
ARQUITECTÓNICO, LO HA FENOMENALIZADO DE LA NATURALEZA 
Y LO ABSTRAE A LA VEZ, ASÍ EL HOMBRE NO SOLO INTUYE Y 
PERCIBE, SINO QUE, AL MISMO TIEMPO QUE LO CONSTRUYE, ES 
CONSCIENTE DE SU INVENCIÓN Y LO REPRODUCE UNA Y OTRA VEZ, 
FINALMENTE LO HACE UN CONCEPTO, ARTE Y CONOCIMIENTO.

EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO.
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EL HOMBRE A TRAVÉS DE SU EVOLUCIÓN FUE 
ABSTRAYENDO DE LA NATURALEZA LOS ESPACIOS 
ARQUITECTÓNICOS, 16 EN TOTAL, BASADOS EN 
UNA COSMOGONÍA UNIVERSAL O CÓSMICA Y 
NATURAL DE LA VIDA. 

POR SER PARTE TANGIBLE DE NUESTRO UNIVERSO, 
EL ESPACIO ARTIFICIAL NO SE PUEDE EXPLICAR EN 
UN PLANO, YA QUE ESTE CARECE DE VOLUMEN, 
PROFUNDIDAD, ILUMINACIÓN Y MOVIMIENTO. 
PARA PODER APRECIAR EL ESPACIO ES 
NECESARIO DEJAR DE TRATAR DE ENTENDERLO 
A TRAVÉS DE LOS OBJETOS QUE LO CONTIENEN. 

GRÁFICO 40. CONJUNTO HABITACIONAL MIGUEL ALEMÁN, 
SUPERPOSICIÓN DE ESPACIOS CAJA.

GRÁFICO 39. FENOMENALIZACIÓN DEL ESPACIO NATURAL AL 
ARQUITECTÓNICO.
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EL ESPACIO CAJA ARQUITECTÓNICO.

EL HOMO ERECTUS AVANZADO ES QUIEN FENOMENALIZA 
EL ESPACIO CAJA DE LAS CUEVAS, AUNQUE NO ES MUY 
COMÚN, LAS FORMACIONES ROCOSAS DE PLACAS O 
LAJAS PROPICIAN QUE LAS GRUTAS TENGAN PLAFÓN 
PLANO AL IGUAL QUE EL PISO Y LAS PAREDES VERTICALES.

DESDE LOS PRIMEROS ESPACIOS CAJA SE NOTA LA OBRA DE LA 
PARTE RACIONAL DEL ESPÍRITU DEL HOMBRE, LA ABSTRACCIÓN 
TRIDIMENSIONAL LE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESPECULACIÓN DEL ESPACIO ATRAPADO EN SU MENTE, EL 
TRIUNFO DEL OBJETO ARTIFICIAL SOBRE LA NATURALEZA, 
PUES CONSIDERA QUE LAS LEYES DE LA NATURALEZA SE 
VEN REGIDAS POR LO GEOMÉTRICO. EL PRIMER ESPACIO 
CAJA QUE SE PRODUCE SE DETECTÓ DENTRO DE LA 
CUEVA DE LAZARET, NIZA (FRANCIA), LA ARQUEOLOGÍA 
CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE FUE PARTE DE UN 
CAMPAMENTO BASE CONSTRUIDO HACE 200 MIL AÑOS. 

GRÁFICO 41. 
CABAÑA DE PIELES, MAQUETA BASADA EN EL DIBUJO DE  LOCTUS BORG DE LAZARET, NIZA.

MAQUETA DE EDITORIAL FLOSUME.
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EL HOMO ERECTUS AVANZADO ES QUIEN FENOMENALIZA 
EL ESPACIO CAJA DE LAS CUEVAS, AUNQUE NO ES MUY 
COMÚN, LAS FORMACIONES ROCOSAS DE PLACAS O 
LAJAS PROPICIAN QUE LAS GRUTAS TENGAN PLAFÓN 
PLANO AL IGUAL QUE EL PISO Y LAS PAREDES VERTICALES.

DESDE LOS PRIMEROS ESPACIOS CAJA SE NOTA LA OBRA DE LA 
PARTE RACIONAL DEL ESPÍRITU DEL HOMBRE, LA ABSTRACCIÓN 
TRIDIMENSIONAL LE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESPECULACIÓN DEL ESPACIO ATRAPADO EN SU MENTE, EL 
TRIUNFO DEL OBJETO ARTIFICIAL SOBRE LA NATURALEZA, 
PUES CONSIDERA QUE LAS LEYES DE LA NATURALEZA SE 
VEN REGIDAS POR LO GEOMÉTRICO. EL PRIMER ESPACIO 
CAJA QUE SE PRODUCE SE DETECTÓ DENTRO DE LA 
CUEVA DE LAZARET, NIZA (FRANCIA), LA ARQUEOLOGÍA 
CONSIDERA QUE PROBABLEMENTE FUE PARTE DE UN 
CAMPAMENTO BASE CONSTRUIDO HACE 200 MIL AÑOS.

EN JERICÓ Y SU OASIS, LA PRIMERA CIUDAD AMURALLADA 
QUE EXISTIÓ, EL ARQUITECTO AGRICULTOR EN LA PRIMERA 
ETAPA ORGANIZA LAS VIVIENDAS COMO CONJUNTOS DE 
CASAS POR FAMILIA; EN SU TERCERA ÉPOCA, DESPUÉS 
DE DOS ÉPOCAS UTILIZANDO ESPACIOS CÉLULA, SURGE 
EL CAJA COMO FORMA PRINCIPAL Y CON PROGRAMAS 
ARQUITECTÓNICOS CON SUBDIVISIONES INTERNAS FORMANDO 
LUGARES PARA EL ESTAR Y CON UN HOGAR, ASÍ COMO OTROS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE ARMAS Y UTENSILIOS DE ALMACÉN. 

ESTAS PRIMERAS CONSTRUCCIONES URBANAS DE ESPACIO 
CAJA SE FECHAN APROXIMADAMENTE EN EL 8 500 A.C. 
EN PLENO NEOLÍTICO. SURGE EL MURO-PLANO TANTO DE 
ARCILLA COMO DE PALIZADA Y LA COLUMNA Y LAS VIGAS 
ESTRUCTURAN EL ESPACIO DEL CUBÍCULO.

LA SUPERIORIDAD PRÁCTICA DEL ESPACIO CAJA PROVIENE DE 
LOS NUEVOS PROGRAMAS ARQUITECTÓNICOS BASÁNDOSE EN 
TRES ASPECTOS: EL PRIMERO, LA AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA 
POR ANEXO DE OTROS ESPACIOS CAJA ES MÁS FÁCIL QUE EN EL 
OBJETO CON MUROS CURVOS, ABOVEDADOS O INCLINADOS, 
PERO PRINCIPALMENTE LA VENTAJA ESTA EN AMPLIACIÓN 
O CONEXIÓN HACIA ARRIBA PARA CONSTRUIR EN PISOS.

GRÁFICO 42. 
ENTRADA DE LA CUEVA DEL MAR (ASTURIAS).

GRÁFICO 44. 
RUINAS DE JERICÓ, CIUDAD DE LA LUNA, ARQUEOLOGÍA.

GRÁFICO 43. 
ENTRADA DE LA CAVERNA DONALDSON SPRING MILL 

STATE PARK.
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EL SEGUNDO, SE INVENTA EL MUEBLE COMO PRODUCTO DEL 
TRABAJO; YA SEPARADO DEL MURO, ÉSTE POR FACILIDAD ESTÁ 
HECHO DE ESPACIOS CAJA, RESULTANDO INCOMPATIBLE CON 
LOS MUROS CURVOS.
 
EL TERCERO, FACILIDAD CONSTRUCTIVA DEL OBJETO, PUES 
LAS RAMAS, TRONCOS Y LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
DE LA CUBIERTA EXIGEN MENOS TRABAJO PARA PRODUCIR 
EL ESPACIO CAJA QUE PARA OTROS, ADEMÁS NO REQUIERE 
UN POSTE EN MEDIO Y LA DIVISIÓN DEL ESPACIO RESULTA EN 
OTROS FORMALMENTE SIMILARES.

EL ESPACIO CAJA PUEDE SER SINÓNIMO DE ESPACIO FUNCIONAL, 
LO INTERPRETO DE ESTA MANERA YA QUE EL ESPACIO DEL 
FUNCIONALISMO DEL SIGLO XX ES EL ESPACIO CAJA. EN ESTE 
SIGLO EL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO DE CAJA TRANSITA 
POR VARIAS ETAPAS: LA PRIMERA, DE CAJA DE CONCRETO 
CON ABERTURAS DE CRISTAL; LA SEGUNDA, CAJA MIXTA CON 
TIRAS DE CRISTAL Y CONCRETO; LA TERCERA, CAJA DE CRISTAL 
COMPLETA, ESTA A SU VEZ PASA DE CAJA TRANSPARENTE A 
TRASLÚCIDA, GRIS O CAFÉ, DESPUÉS REFLEJANTE Y BRUÑIDA, 
CONTINÚA LA ETAPA DE COLOR EN TONOS METÁLICOS Y 
NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA DEL CRISTAL QUE SE PUEDE 
VOLVER TRANSPARENTE U OPACO POR MEDIO DE PLASMA.

EL URBANISMO SIGUE BUSCANDO LA ALTURA, LA IDEA DE 
CENTRO URBANO, RELIGIOSO O POLÍTICO CAMBIA A DONDE 
SE HALLAN LOS EDIFICIOS MÁS ALTOS. EN ESTE SIGLO SE 
PASA DE 25 PISOS A MÁS DE 100 CAJAS REDEFINIENDO 
EL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO DE TORRE Y LLEGANDO AL 
GRADO DE RASCACIELOS DE MÁS DE 800 M DE ALTURA AL 
INICIO DEL SIGLO XXI.

CON EL ARQUITECTO-CIENTÍFICO-INDUSTRIAL, LA PUREZA 
GEOMÉTRICA Y SU ESTÉTICA FUNCIONAL PASA DEL EDIFICIO 
SENCILLO NUNCA CÚBICO A UNA COMPLICACIÓN EVIDENTE.

GRÁFICO 45. 
PABELLÓN DE ALEMANIA, 1928. LUDWIG MIES VAN DER ROHE

GRÁFICO 46. 
TORRE DE RECTORÍA, 1956. MARIO PANI, ENRIQUE DEL MORAL Y  

SALVADOR ORTEGA  FLORES.
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GRÁFICO 47.  FORMA DEL ESPACIO CAJA ARQUITECTÓNICO.
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DECONSTRUCTIVACIÓN.

A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS SETENTA CUANDO 
LA EVOLUCIÓN DEL OBJETO HA SUPERADO UNA SIMPLE 
DESCRIPCIÓN DE IDEA DEL ESPACIO, SURGE LA INFLUENCIA 
DE LA CIENCIA DE LOS FRACTALES O DE LOS FRACTA.
DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTILÍSTICO ESTE FENÓMENO ES UNA 
POSICIÓN ARQUITECTÓNICA BASADA EN LA ABSTRACCIÓN Y EN 
LOS JUEGOS GEOMÉTRICOS Y CONCEPTUALES PROVENIENTES 
DEL CONSTRUCTIVISMO DE TATLIN, LLEGANDO A AFIANZARSE 
CON EINSENMAN HASTA EVOLUCIONAR A HADID, GERHY, 
WIGLEY, HIMMELBLAU, KOOLHAAS Y NATALIN, ENTRE TODOS 
CONFIGURAN EL DECONSTRUCTIVISMO ARQUITECTÓNICO.

GRÁFICO 48. 
MAQUETA DEL MONUMENTO A LA TERCERA  INTERNACIONAL, 

VLADIMIR TATLIN, 1920.
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GRÁFICO 49. 
TABLA RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DECONSTRUCTIVOS.

SIENDO EL CONSTRUCTIVISMO DEL SIGLO XX, QUE 
NUNCA FUE  CONSTRUIDO, EL ÚNICO ANTECEDENTE DE LOS 
OBJETOS Y EL ESPACIO INTERESTRUCTURADO QUE PIERDE 
EL ORDEN Y SE FRAGMENTA, SURGIENDO EL ESPACIO DE 
LO FACETADO DE MENOS DE 89º HECHO DE PRISMAS NO 
REGULARES Y SE TRANSFORMA EN DECONSTRUCTIVISMO.  

MARK WIGLEY Y PHILIP JOHNSON EN SU LIBRO ARQUITECTURA 
DECONSTRUCTIVISTA EXPRESAN LAS CUALIDADES DE ESTE 
ENFOQUE.

ES IMPORTANTE MENCIONAR EL EVIDENTE MANEJO DISTINTO 
DEL ESPACIO COMO DECONSTRUCTIVO Y SU COMPLEJA 
ESTRUCTURA, LA FORMA Y SUS JUEGOS DE DISLOCACIÓN, 
DESENSAMBLE, YUXTAPOSICIÓN, FRACTURA, PENETRACIÓN, 
QUE SE MULTIPLICAN, CHOCAN ENTRE SÍ, CREANDO TODA 
CLASE DE JUEGOS ESTRUCTURA-ESPACIO, PENSANDO POCO 
EN LA FUNCIÓN, QUE SIN EMBARGO PREVALECE EN LA OBRA.

EL SIGUIENTE GRÁFICO MUESTRA UN RESUMEN DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL DECONSTRUCTIVISMO, EL  
FRACTAL PRISMA Y SUS FACETAMIENTOS Y ASTILLAS, Y EL 
SEGUNDO, EL PLIEGUE PRINCIPALMENTE  GERHY Y HADID.

GRÁFICO 50.  MAQUETA DEL MAX REINHARDT 
HOUSE DE PETER EISENMAN.
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EL ESPACIO DECONSTRUCTIVO ARQUITECTÓNICO.
EL DECONSTRUCTIVISMO CONSISTE EN LA ACCIÓN DE EVITAR 
DESDE EL INICIO DEL DISEÑO DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
EL ÁNGULO DE 90º O LOS PRISMAS REGULARES O CAJAS, AL 
IGUAL QUE LAS FORMAS RELACIONADAS CON LA ESFERA, NO 
SE USAN SECCIONES REGULARES DE ELLA O DEL CILINDRO.

DECONSTRUCTIVAR NO ES CONSTRUIR UN MODELO 
REGULAR SIMÉTRICO O DE BALANCE DE PARTES NO IGUALES 
Y LUEGO DEFORMARLO O ROMPERLO POR TÉCNICAS 
DE FRAGMENTACIÓN, DISLOCAMIENTOS U OTRAS, ESTOS 
CAÓTICOS EFECTOS DEBEN DE SER EL INICIO DEL DISEÑO.

EL SER HUMANO ABSTRAE EL ESPACIO DECONSTRUCTIVO, COMO 
TODOS LOS DEMÁS, DE LA NATURALEZA, SE ENCUENTRA EN LOS 
ÁRBOLES Y EL FOLLAJE, LAS FLORES LAS NUBES Y LAS OLAS EN 
LA PLAYA, LA FENOMENALIZACIÓN DEL CAOS ES SIMPLE, SÓLO 
TENEMOS QUE OBSERVAR CON MAYOR CONCENTRACIÓN LA 
DINÁMICA ORDENADA PERO CAÓTICA DE LA NATURALEZA.

GRÁFICO 51.  ESPACIO DECONSTRUCTIVO ENTRE LAS 
RAMAS DE LA COPA DE UN ÁRBOL.
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EL HOMO ERECTUS FUE EL PRIMER 
ARQUITECTO–MAGO–ITINERANTE QUE EN EL PALEOLÍTICO 
INVENTA EL PLANO–PALIZADA, DESCUBRIENDO EL ESPACIO 
PRISMA AL MISMO TIEMPO CERCA DEL 46 MIL A.C., PERO 
FACETADO E INTUITIVAMENTE DECONSTRUCTIVADO, QUE SIN 
DUDA ES EL PRECEDENTE DEL PRISMA PURO. ESTA TENDENCIA 
ESTÉTICA FRACTAL DE LA VIVIENDA DEL HOMBRE PREVALECIÓ 
DURANTE TODO EL NEOLÍTICO, HASTA EL 3 800 A.C. 
CUANDO SE UTILIZA AL INTERIOR LAS CIUDADES; ES ENTONCES 
CUANDO EL ARQUITECTO SACERDOTE – REY BUSCA ESTABLECER 
TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS PARA EL ESPACIO CAJA, 
ENFOCÁNDOSE EN SENTIDO OPUESTO AL DECONSTRUCTIVISMO. 

EL ÚLTIMO ANTECEDENTE RECAE EN EL CONSTRUCTIVISMO 
DE TATLIN, ANTERIORMENTE MENCIONADO, EN LA SEGUNDA 
DÉCADA DEL SIGLO XX, QUE CON EL ESPÍRITU DE LA PINTURA 
ABSTRACTA Y SURREAL BUSCAN LAS VARIANTES FORMALES DE 
EXCLUIR EL ÁNGULO RECTO. EL CONSTRUCTIVISMO DA EL PRIMER 
PASO PARA EL SUSTENTO IDEOLÓGICO DE LA ANTISIMETRÍA 
VERTICAL Y PREPARA LA FRUICIÓN DECONSTRUCTIVA DE 
LOS PRISMAS, LA EXPRESIÓN DEL PLIEGUE Y EL FRACTAL.GRÁFICO 53.  VIVIENDA DE CAZADORES RECOLECTORES. 

PRIMER ESPACIO PRISMA-DECONSTRUCTIVO.

GRÁFICO 52.  CAPTURA FOTOGRÁFICA DE UNA OLA DEL 
MAR DONDE QUEDA PLASMADO EL PLIGUE.
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FUE ENTONCES HASTA LOS AÑOS SETENTA DONDE REGRESA EL 
INTERÉS POR ESTOS ENFOQUES. LOS MISMOS, SON INTRODUCIDOS 
POR LA TEORÍA DEL CAOS. LA CIENCIA EN GENERAL CONCLUYE 
QUE EL ORDEN ES SÓLO UNA DE LAS CINCO FORMAS DEL CAOS 
Y QUE TODO ORDEN ES EFÍMERO; COMPLEMENTARIAMENTE 
TRES ESLOGANS APOYAN ESTA IDEOLOGÍA: LA FORMA 
SIGUE A LA FICCIÓN, LA FORMA SIGUE A LA FRUICIÓN 
Y, POR ÚLTIMO, LA FORMA SIGUE A LA DEFORMACIÓN.
 
EL ESPACIO DECONSTRUCTIVO TUVO MAYOR ACEPTACIÓN QUE 
EN SUS TRES ANTECEDENTES GRACIAS A LA TEORÍA DEL CAOS, 
QUE AL APLICARSE A LA ARQUITECTURA PRODUCE ESPACIOS 
MUY COMPLEJOS. PRINCIPALMENTE BUSCA LA INDISOLUBLE 
LIGA DEL ESPACIO DEL CAOS CONGELADO, EL DESECHO 
INDUSTRIAL APLICADO Y DEL ABARROCAMIENTO PROFUNDO 
DE LA FORMA; SUS BASES SURGEN TANTO DE LA POESÍA COMO 
DE LA CIENCIA Y SE ADOPTAN POR LA PARTE RACIONALISTA 
DESORIENTADA POR EL DECESO FICTICIO DEL FUNCIONALISMO, 
SIENDO EL FORMALISMO Y EL EXPRESIONISMO QUIENES 
ABORDAN LA TEORÍA DEL CAOS, PRODUCTO CIENTÍFICO Y 
SUS CONSECUENCIAS COMO LOS FRACTALES Y LOS PLIEGUES.

GRÁFICO 54.  EDIFICIO DE LA CCTV CHINA. REEM
KOOLHAS 2008. ESPACIO DECONSTRUCTIVO-MONUMENTAL.

GRÁFICO 55.  MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO. FRANK O. 
GEHRY 1997. ESPACIO DECONSTRUCTIVO DE PLIEGUE.

LA EXPLOSIÓN, LA PENETRACIÓN, LA COLISIÓN DE ESPACIOS DEL 
PRISMA FACETADO Y DEL PLIEGUE INTERRUMPIDO EVOLUCIONAN 
LA DOBLE CURVATURA DE LOS AÑOS SESENTA CONVERTIDA 
EN MÚLTIPLE NO REGLADA Y GENERA LA AGRADABLE 
ESTÉTICA DE LA PREMEDITADA IDEA DE FICCIÓN Y FRUICIÓN.

EL DECONSTRUCTIVISMO TRAE CONSIGO LA NECESARIA 
INVENCIÓN DE NUEVOS MATERIALES, FIBRAS, METALES 
ANTIOXIDANTES Y DE PROCESO DE DISEÑO Y DE FABRICACIÓN 
POR COMPUTADORA, CORTE DE RAYO LÁSER Y ARMADO 
ARTESANAL DE LA OBRA.

CABE ACLARAR QUE NO ES UN PENSAMIENTO IDEOLÓGICO 
PARCIAL O PRECONCEPTOS DEL OBJETO, SINO SON VALORES 
ARQUITECTÓNICOS INTERPRETADOS EN UNA LÓGICA DE 
ARMONÍA NO RÍTMICA Y SIN BALANCE, SE PROPICIA EL 
CONFLICTO Y LA INTRUSIÓN DE ELEMENTOS IRREGULARES, SE 
EXPULSA LA SIMETRÍA Y LAS PROPORCIONES EQUILIBRADAS, 
TANTO DEL ESPACIO COMO DE SU CONTENEDOR.
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GRÁFICO 56.  FORMA DEL ESPACIO DECOSNTRUCTIVO ARQUITECTÓNICO.

12

54



PSICOLOGÍA EN EL AMBIENTE.

LA PSICOLOGÍA EN EL AMBIENTE, MAL LLAMADA “PSICOLOGÍA 
AMBIENTAL”, SE ENCARGA DE ESTUDIAR LOS PROCESOS 
PSICOLÓGICOS QUE INTERVIENEN EN LA RELACIÓN ENTRE EL 
AMBIENTE FÍSICO Y LA CONDUCTA. 

ES UNA MATERIA QUE DEBE DE IR DE LA MANO CON LA 
ARQUITECTURA YA QUE AMBAS BUSCAN UN SOLO OBJETIVO, 
LA HABITABILIDAD*. LOS PSICÓLOGOS AMBIENTALES 
HAN COMPROBADO QUE EL AMBIENTE PROPICIA EL 
COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS, AUNQUE ÉSTAS NO 
SON CONSCIENTES DE SU INFLUENCIA.

SON DE SUMO INTERÉS LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y 
SOCIALES DEL AMBIENTE EN SU INTERRELACIÓN CON EL 
COMPORTAMIENTO, PRECISANDO QUE, ADEMÁS, ESTAS 
PROPIEDADES ESTÁN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS DE TAL 
FORMA QUE NO PUEDEN ENTENDERSE UNAS SIN LAS OTRAS. 

ES POR ELLO QUE CONSIDERAMOS EL ENTORNO SOCIO-
FÍSICO COMO EL ÁMBITO SOBRE EL CUAL CENTRAR LA 
INTERACCIÓN ENTRE LAS PERSONAS Y SUS ENTORNOS 
COMO EL OBJETO DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL.

LA PSICOLOGÍA EN EL AMBIENTE SIRVE COMO UN MEDIO 
INTANGIBLE PARA QUE EL ARQUITECTO CUMPLA CON LOS 
OBJETIVOS PLANTEADOS CON ANTERIORIDAD, SIENDO LOS 
FUNDAMENTOS EL INSTRUMENTOS DE CONTROL.
  
EL TEMA ES CONCRETAMENTE AMPLIO YA QUE SE BUSCA 
EL REFLEJO DE LA CULTURA EN LA ARQUITECTURA Y SE 
PRETENDE GENERAR CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. 
EN RESUMEN SE BUSCA LA SINOMORFIA. TÉRMINO QUE A 
GRANDES RASGOS ES DEFINIDO EN EL SIGUIENTE GRÁFICO. 

*HABITABILIDAD.

EN ARQUITECTURA SE HABLA DE HABITABILIDAD 
CUANDO SE BUSCA ASEGURAR LAS 
CONDICIONES MÍNIMAS DE SALUD Y CONFORT 
EN LOS EDIFICIOS, SE DEBEN SATISFACER 
LAS CONDICIONES ESTÉTICAS Y ÉTICAS 
PARA PROPICIAR EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LAS ACTIVIDADES DE LAS PERSONAS.  

*TÉRMINOS DE ESPACIO USADOS POR LA 
PSICOLOGÍA EN EL AMBIENTE, POR LO 
QUE NO DEBEN SER CONFUNDIDOS ENTRE 
LOS 16 ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS.

GRÁFICO 57.  DEFINICIÓN ESQUEMÁTICA DE  SINOMORFIA.
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OTRO DE LOS ENFOQUES DE LA PSICOLOGÍA 
EN EL AMBIENTE ES QUE EL USUARIO APRENDA A 
REGULAR SUS NIVELES DE ESTRÉS, AUNQUE SI SE 
TRATA DE CUBRIR LAS NECESIDADES ANTERIORES 
EL TIPO DE ESTRES QUE SE GENERARÍA ES EL QUE 
SE DISFRUTA, SABIENDO QUE HAY DOS TIPOS DE 
ESTRÉS.

COMO PARTE DE MI FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
EN PSICOLOGÍA DEL AMBIENTE, PARA TRATAR DE 
SATISFACER CIERTAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS 
Y REGULAR LOS NIVELES DE ESTRÉS, ME BASO EN 
DOS MEDIOS TANGIBLES, EL DISEÑO UNIVERSAL Y 
EL MANEJO DE ESPACIOS DE RESTAURACIÓN.

EL TÉRMINO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
PARTE DIRECTAMENTE DE LA ACCESIBILIDAD, 
QUE ES EL CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS 
QUE DEBE DISPONER UN ENTORNO URBANO, 
EDIFICACIÓN, PRODUCTO, SERVICIO O MEDIO 
DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO EN 
CONDICIONES DE COMODIDAD, SEGURIDAD, 
IGUALDAD Y AUTONOMÍA POR TODAS LAS 
PERSONAS, INCLUSO POR AQUELLAS CON 
CAPACIDADES MOTRICES O SENSORIALES 
DIFERENTES. 

DE ESTE MODO SE ENTIENDE POR DISEÑO 
UNIVERSAL AL DISEÑO DE PRODUCTOS Y ENTORNOS 
APTOS PARA EL USO DEL MAYOR NÚMERO DE 
PERSONAS SIN NECESIDAD DE ADAPTACIONES NI 
DE UN DISEÑO ESPECIALIZADO.

TERRITORIO. ESPACIO FÍSICO QUE SE 
SUPONE ES DE PROPIEDAD DE ALGUIEN, ES 
UNA ABSTRACCIÓN DE UN TEMPLO EN EL 
CIELO, PROVENIENTE DE TEMPLUM,  ESPACIO 
EN EL CIELO PARA DETERMINAR ALGO. 

HIGIENE. LIMPIEZA O ASEO PARA 
CONSERVAR LA SALUD O PREVENIR 
ENFERMEDADES.

PRIVACIDAD. CONTROL SELECTIVO DE 
ACCESO A UNO MISMO O A UN GRUPO. 
ES LA CAPACIDAD DE AISLAMIENTO DE UN 
LUGAR.

IMAGEN. LA IMAGEN ES INEVITABLE SI EXISTE 
TIENE IMAGEN, ES UNA REPRESENTACIÓN 
VISUAL, QUE MANIFIESTA LA APARIENCIA DE 
UN OBJETO REAL O IMAGINARIO.

ARRAIGO. FIJACIÓN FUERTE, FIRME Y 
DURADERA. ES RESULTADO DE LA MEMORIA 
AFECTIVA QUE NOS HACE MÁS ALLEGADOS 
A CIERTOS LUGARES.

SEGURIDAD. SENTIMIENTO QUE NOS HACE 
SIEMPRE TENER LA NECESIDAD DE ESTAR 
SEGUROS.

CONFORT. ES LA RESPUESTA POSITIVA AL 
LUGAR EN DONDE ESTOY. 

GRÁFICO 58.  TIPOS DE ESTRÉS.

PARA LLEGAR A UNA CALIDAD DE VIDA ÓPTIMA 
DE LOS USUARIOS SE DEBEN TOMAR EN CUENTA 
LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS, QUE, AUNQUE 
ALGUNAS DE SUS DEFINICIONES SON MUY 
OBVIAS ME PERMITO DAR UNA NOCIÓN BREVE:

EN CONJUNTO CON LAS NECESIDADES 
PSICOLÓGICAS ES IMPORTANTE QUE TOMEMOS EN 
CUENTA LAS ETAPAS DE LA VIDA PARA QUE TODO 
DISEÑO SEA COMPLETAMENTE INTEGRAL.  
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MICHAEL BEDNAR, ARQUITECTO DE E.U., 
INTRODUJO LA IDEA DE QUE LA CAPACIDAD 
FUNCIONAL DE TODOS SE VE AUMENTADA CUANDO 
SE ELIMINAN LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
SUGIRIÓ QUE UN NUEVO CONCEPTO, MÁS 
ALLÁ DE LA ACCESIBILIDAD, ERA NECESARIO 
PARA QUE EL MUNDO FUERA MÁS UNIVERSAL.

5. TOLERANCIA AL ERROR.

EL DISEÑO REDUCE AL MÍNIMO LOS PELIGROS 
Y CONSECUENCIAS ADVERSAS DE ACCIONES 
ACCIDENTALES O INVOLUNTARIAS. DISPONE LOS 
ELEMENTOS DE MANERA TAL QUE SE REDUZCAN 
LAS POSIBILIDADES DE RIESGOS Y ERRORES 
(PROTEGER, AISLAR O ELIMINAR AQUELLO QUE SEA 
POSIBLE RIESGO). MINIMIZA LAS POSIBILIDADES DE 
REALIZAR ACTOS INCONSCIENTES QUE IMPLIQUEN 
RIESGOS. 

6. BAJO ESFUERZO FÍSICO.

EL DISEÑO DEBE PODER SER USADO EFICAZMENTE 
Y CON EL MÍNIMO ESFUERZO POSIBLE. PERMITE AL 
USUARIO MANTENER UNA POSICIÓN NEUTRAL DEL 
CUERPO MIENTRAS UTILIZA EL ELEMENTO. MINIMIZA 
LAS ACCIONES REPETITIVAS Y EL ESFUERZO FÍSICO 
SOSTENIDO.

7. DIMENSIONES APROPIADAS.

LOS TAMAÑOS Y ESPACIOS DEBEN SER APROPIADOS 
PARA EL ALCANCE, MANIPULACIÓN Y USO POR 
PARTE DEL USUARIO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU 
TAMAÑO, POSICIÓN O MOVILIDAD. OTORGA 
UNA LÍNEA CLARA DE VISIÓN Y ALCANCE HACIA 
LOS ELEMENTOS, PARA QUIENES ESTÁN DE PIE 
O SENTADOS. ADAPTA OPCIONES PARA ASIR 
ELEMENTOS CON MANOS DE MAYOR O MENOR 
FUERZA Y TAMAÑO. 

EL CENTRO PARA EL DISEÑO UNIVERSAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL NORTE 
DEFINE SIETE PRINCIPIOS BÁSICOS EN LOS 
QUE SE HA DE BASAR EL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y ENTORNOS BAJO ESTE CONCEPTO: 

1. IGUALDAD DE USO.

EL DISEÑO DEBE SER FÁCIL DE USAR Y ADECUADO 
PARA TODAS LAS PERSONAS, INDEPENDIENTEMENTE 
DE SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES. 

2. FLEXIBILIDAD.

EL DISEÑO SE ACOMODA A UNA AMPLIA GAMA 
Y VARIEDAD DE CAPACIDADES INDIVIDUALES. 
ACOMODA ALTERNATIVAS DE USO PARA DIESTROS 
Y ZURDOS.

3. USO SIMPLE Y FUNCIONAL.

EL DISEÑO DEBE SER FÁCIL DE ENTENDER 
INDEPENDIENTE DE LA EXPERIENCIA, 
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES O NIVEL DE 
CONCENTRACIÓN DEL USUARIO. ELIMINA 
COMPLEJIDAD INNECESARIA. EL DISEÑO ES 
SIMPLE EN INSTRUCCIONES E INTUITIVO EN EL USO.

4. INFORMACIÓN COMPRENSIBLE.

EL DISEÑO DEBE SER CAPAZ DE INTERCAMBIAR 
INFORMACIÓN CON EL USUARIO, INDEPENDIENTE 
DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES O LAS 
CAPACIDADES SENSORIALES DEL MISMO. 
UTILIZA DISTINTAS FORMAS DE INFORMACIÓN 
(GRÁFICA, VERBAL, TÁCTIL). PROPORCIONA EL 
CONTRASTE ADECUADO ENTRE LA INFORMACIÓN 
Y SUS ALREDEDORES (USO DEL COLOR), Y 
DISPOSITIVOS O AYUDAS TÉCNICAS PARA 
PERSONAS CON LIMITACIONES SENSORIALES.
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CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO UNIVERSAL.

GRÁFICO 59. DIMENSIONES PARA 
BARANDALES Y PASAMANOS.

GRÁFICO 64. CAMBIO DE TEXTURA EN 
CIRCULACIONES VERTICALES.

GRÁFICO 60. DIMENSIÓN MÍNIMA PARA 
VANO.

GRÁFICO 61. DIMENSIÓN MÍNIMA PARA 
PASILLO.

GRÁFICO 62. DISTANCIA MÍNIMA PARA 
PASILLO CON CIRCULACIÓN DOBLE.

GRÁFICO 63. ALCANCE MÁXIMO PARA 
OBJETOS SOBRE MOBILIARIO.

DIMENSIONES EN CM.
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GRÁFICO 65. DIMENSIÓN MÍNIMA DE 
RAMPA DE ACCESO CON DESCANSO.

GRÁFICO 66. DIMENSIÓN NECESARIA 
PARA CAJÓN DOBLE CON CIRCULACIÓN 
AL CENTRO, PERPENDICULAR AL ARROYO.

GRÁFICO 67. DIMENSIONES MÍNIMAS 
PARA ELEVADOR.

DIMENSIONES EN CM.
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DIMENSIONES EN CM.

GRÁFICO 69. DIMENSIONES NECESARIAS 
DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS.

GRÁFICO 68. MANIJA ADECUADA 
PARA TODAS LAS PUERTAS DEL PROYECTO.

ESTE ES EL MECANISMO MÁS 
RECOMENDABLE PARA MANIJAS, PERMITE 
EL APOYO Y PRESIÓN GLOBAL DE LA 
MANO Y SE ACCIONA POR ROTACIÓN 
EN EL ANTEBRAZO. LA APERTURA SE 
PUEDE EFECTUAR POR UN SIMPLE GOLPE 
DE PUÑO, CODO, ETC. EMPLEANDO UN 
MÍNIMO DE FUERZA.

GRÁFICO 70. DIMENSIONES NECESARIAS 
DE UNA HABITACIÓN CON DOS CAMAS 
INDIVIDUALES.
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DEAMBULACIÓN

FACULTAD DE UN USUARIO DE DESPLAZARSE
Y LLEGAR A LOS LUGARES Y OBJETOS A 
UTILIZAR.
EL DESPLAZAMIENTO DEBE PODERSE REALIZAR 
ANDANDO SOLO O ACOMPAÑADO -POR 
OTRAS PERSONAS (SEGÚN EL CASO, Y 
SIEMPRE DEBE SER POSIBLE IR ACOMPAÑADO 
POR UN ASISTENTE PERSONAL), PERRO-GUÍA 
O DE ASISTENCIA-; UTILIZANDO BASTONES, 
ANDADOR O SILLA DE RUEDAS; LLEVANDO 
CARRITO DE BEBE, TRANSPORTANDO OBJETOS 
O CARRETILLAS, ETC.; EN DEFINITIVA, DE LA
FORMA QUE CADA PERSONA PRECISE EN 
CADA MOMENTO.

COMUNICACIÓN

APREHENSIÓN

LOCALIZACIÓN

ACCESOS
ZONAS DE CIRCULACIÓN: RESERVAS DE 
ESPACIOS, DIMENSIONES DE PASILLOS, 
HUECOS DE PASO, PUERTAS, MECANISMOS 
DE CIERRE, MOBILIARIO, ETC.
ESPACIOS DE APROXIMACIÓN Y 
MANIOBRA: DISEÑO, DIMENSIONES MÍNIMAS, 
OBSTÁCULOS, MOBILIARIO, ETC.
CAMBIOS DE PLANO: ESCALONES, 
ESCALERAS, RAMPAS, ASCENSORES, 
PLATAFORMAS ELEVADORAS, TAPICES 
RODANTES, ETC.
PAVIMENTOS: MATERIAL, CARACTERÍSTICAS, 
ETC.

ACCIÓN DE MANIPULAR (OPERAR CON LAS 
MANOS, CON OTRAS PARTES DEL CUERPO O 
CON INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN COMO 
PRODUCTO DE APOYO, CUANDO NO ES 
POSIBLE UTILIZAR ÉSTAS).
ES NECESARIA PARA EL USO DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS E INCLUYE OTRAS 
FUNCIONES, TALES COMO ASIR, ATRAPAR, 
GIRAR, PULSAR Y LA ACCIÓN DE TRANSPORTAR
LO MANIPULADO.

ALCANCE: UBICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
ACCIONAMIENTO: DISEÑO, FACILIDAD DE 
USO, CONVENIENCIA, ETC.
AGARRE: DISEÑO, FACILIDAD DE USO, 
CONVENIENCIA, ETC.
TRANSPORTE: ELEMENTOS DE TRASLADO DE 
MATERIAL O PRODUCTOS, DISEÑO, ETC.

ACCIÓN DE DETERMINAR, AVERIGUAR O 
SEÑALAR EL LUGAR O EMPLAZAMIENTO EN 
QUE SE HALLA ALGUIEN O ALGO.

SEÑALIZACIÓN
ORIENTACIÓN
ILUMINACIÓN
OTROS MEDIOS

ACCIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD.

COMUNICACIÓN VISUAL
COMUNICACIÓN TÁCTIL
COMUNICACIÓN SONORA
COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
OTROS MEDIOS

CRITERIOS DALCO ACCIÓN QUE CONTEMPLA ASPECTOS A ANALIZAR

LOS CRITERIOS DALCO SON EL CONJUNTO DE REQUISITOS QUE FACILITARÍAN LAS ACCIONES 
DE DEAMBULACIÓN, APREHENSIÓN, LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN, ACCIONES 
SENCILLAS Y CLARAS QUE SIRVEN PARA EXPLICAR GENÉRICAMENTE LAS CAPACIDADES QUE 
LAS PERSONAS PONEN EN JUEGO CUANDO REALIZAN ACTIVIDADES LIGADAS AL USO DE 
CUALQUIER ENTORNO.

GRÁFICO 71. CRITERIOS DALCO
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ESPACIOS DE RESTAURACIÓN.

LOS ESPACIOS DE RESTAURACIÓN SE DISEÑAN 
PARA COMBATIR AL ESTRÉS EN LAS PERSONAS, 
SUGIERE COMO DEBEN SER DISEÑADOS LOS 
ESPACIOS PARA QUE TENGAN LA FACULTAD 
DE CONTRIBUIR A LA SALUD PSICOLÓGICA. 

EL PSICÓLOGO JOEL MARTÍNEZ-SOTO PLANTEÓ 
COMO TESIS DOCTORAL UN ESTUDIO EN UNA 
COMUNIDAD DE LA COLONIA PRADOS DE 
ARAGÓN, EN NEZAHUALCÓYOTL (EL MUNICIPIO 
MÁS POBLADO DE MÉXICO, CON ESCASEZ DE 
ÁREAS VERDES), PARA EVALUAR LOS EFECTOS 
DEL CONTACTO CON LA NATURALEZA URBANA 
INTRA-VIVIENDA (LA QUE CADA INDIVIDUO PUEDE 
OBSERVAR DESDE LAS VENTANAS, INCLUIDAS 
PLANTAS Y ÁRBOLES DOMÉSTICOS Y FOTO-
MURALES) Y CON LA NATURALEZA URBANA EXTERNA 
(LA QUE SE LOCALIZAN A UNA DETERMINADA 
DISTANCIA). PRINCIPALMENTE ESTABLECE.

“LAS ÁREAS VERDES SON INCITACIONES SUAVES 
QUE HACEN QUE LA ATENCIÓN DIRIGIDA 
HACIA DIFERENTES ESTÍMULOS DESCANSE. LA 
PERSONA, ENTONCES, SE RECUPERA MEDIANTE 
UN MECANISMO DENOMINADO ATENCIÓN 
INVOLUNTARIA O FASCINACIÓN; EN ELLA, TAMBIÉN 
SE OBSERVA LA RESTAURACIÓN DE LA ATENCIÓN, 
QUE OCURRE EN EL ASPECTO COGNOSCITIVO”.  

PARA LOS HABITANTES DEL D.F., LOS TRAYECTOS 
LARGOS, LA EXPOSICIÓN AL TRÁFICO, LA PRESIÓN 
ECONÓMICA, EL RUIDO Y LOS CONSTANTES 
ESTÍMULOS DE ILUMINACIÓN REPERCUTEN EN EL 
FUNCIONAMIENTO EMOCIONAL, COGNOSCITIVO 
Y EN LA SALUD FÍSICA DE LOS CITADINOS. 

EN CONTRAPARTE, LAS ÁREAS VERDES TIENEN 
RESULTADOS RESTAURADORES, FUNCIONALES Y 
PSICOLÓGICOS.

LA COLONIA NARVARTE, EN COMPARACIÓN CON 
NEZAHUALCÓYOTL, TIENE VASTAS EXTENSIONES DE 
ÁREAS VERDES, EL HECHO DE LA APLICACIÓN 
DE ESPACIOS DE RESTAURACIÓN EN BALCONES 
USANDO MUROS VERDES ES POTENCIALIZAR ESTE 
HECHO. LOS MUROS VERDES SON ESTÉTICAMENTE 
AGRADABLES PARA CLARIFICAR EL CONCEPTO 
DE ÁREA VERDE BENÉFICA EMOCIONALMENTE. 

GRÁFICO 72. MURO VERDE MARIANO ESCOBEDO SUR,
MÉXIOC D.F. 18 METROS CUADRADOS

GRÁFICO 73. MURO VERDE AMSTERDAM, MÉXICO 
D.F. 14 METROS CUADRADOS
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PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS.
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MOBILIARIO ESPECIAL.
CONTROL DE ACCESO GOLDANTELL/OEM.

PUERTA DE ACCESO AUTOMÁTICA BIDIRECCIONAL.

1. PLACA DE ACERO LAMINADO EN FRÍO 
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE.

2.FÁCIL ACCESO CON TARJETA MAGNÉTICA, 
TARJETA DE CÓDIGO DE BARRAS, TARJETA DE 
IDENTIFICACIÓN, TARJETA DE IC, ETC.

3.VIDA DE SERVICIO: TRES MILLONES DE 
ABERTURAS CONTINUA Y EL CIERRE DEL PANEL DE 
BARRERA.

TAMAÑO. 1200 X 280 X 990 MM

ANCHO DE PASO. 80 CM
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MÁQUINA DE TORTILLAS 
APOLO 65 T/M.

•	 PRODUCCIÓN DE 65 
TORTILLAS / MINUTO (3900 
TORTILLAS / HRS).

•	 CONSUMO DE GAS: 
5.9230 LITROS / HORA.

•	 GASTO DE LITRO DE GAS 
PARA PRODUCIR 17.76 
KILOS DE TORTILLA.

•	 CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 1.565 KWHR.

•	 CUMPLE CON LA NOM-
019-ENER-2009.

•	 IDEAL PARA QUIENES TIENEN 
NEGOCIOS DE GRAN 
PRODUCCIÓN.

MINGITORIO SECO, SISTEMA 
TDS NEGEVV.
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SILLA TAKARA BELMON CAPE PARA 
CORTE DE CABELLO.

•	 MEDIDAS: 67 X 62.5 X 78 CM
    

SILLA TAKARA BELMONT PRIMO PARA 
LAVADO DE CABELLO.

•	 MEDIDAS: 67 X 150 X 95 CM
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BARRAS DE SEGURIDAD HELVEX.

BANCA HIGHTOWER MODELO PLASMA
DISEÑO POR BUSK + HERTZOG, 2011.

ET
A

PA
 D

E A
N

Á
LI

SI
S

67



VOLUMETRÍA Y DIAGRAMAS DE ZONIFICACIÓN. ET
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Ricardo
Texto escrito a máquina

Ricardo
Texto escrito a máquina
Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Ricardo
Texto escrito a máquina

Ricardo
Texto escrito a máquina

Ricardo
Texto escrito a máquina

Ricardo
Texto escrito a máquina

Ricardo
Texto escrito a máquina

Ricardo
Texto escrito a máquina



PLANTA BAJA.

ACCESO COMÚN Y PÚBLICO

CIRCULACIONES VERTICALES

DEPARTAMENTO MONOPERSONAL/BIPERSONAL 
ADULTO MAYOR

ÁREA COMÚN

LOCALES COMERCIALES

VESTÍBULO

HALL

CIRCULACION

ÁREA RESIDUAL
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CIRCULACIONES VERTICALES

DEPARTAMENTOS

ÁREA COMÚN

CIRCULACION

PRIMER NIVEL.

PRIMER NIVEL.

CIRCULACIONES VERTICALES

DEPARTAMENTOS

CIRCULACION
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DEPARTAMENTO 1 RECÁMARA

MONOPERSONAL / BIPERSONAL ADULTO MAYOR 67 M2

DEPARTAMENTO 1 RECÁMARA 60 M2

UNIPERSONAL / BIPERSONAL JOVÉN  

DEPARTAMENTO 2 RECÁMARAS 90 M2

MONOPARENTAL / BIPARENTAL CON 1 HIJO JOVÉN  
DEPARTAMENTO 3 RECÁMARAS 115 M2

BIPARENTAL CON HIJOS / HOGAR EXTENDIDO

DIAGRÁMAS DE FUNCIONAMIENTO EN DEPARTAMENTOS.ET
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ESTÉTICA FUNCIONALISTA DECONSTRUCTIVA
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PERSPECTIVAS VOLUMÉTRICAS.
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PERSPECTIVA AÉREA.

PERSPECTIVA SUROESTE. PERSPECTIVA NOROESTE.
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PLANTA DE TECHOS.

GRÁFICOS S/N ESCALA.
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GRÁFICOS S/N ESCALA.

76



PROPUESTA FORMAL.
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PLANTA DE CONJUNTO  ESC. 1:1000

PLANTA BAJA ESC. 1:500
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PRIMER NIVEL ESC. 1:500

PLANTA TIPO 2 NIVELES ESC. 1:500
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PLANTA TIPO 3 NIVELES ESC. 1:500

ESTACIONAMIENTO 2 NIVELES ESC. 1:750

ESTACIONAMIENTO 1 NIVEL ESC. 1:750
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FACHADA ESTE ESC. 1:500

FACHADA SUR ESC. 1:500
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CORTE B - B ESC. 1:500

CORTE A - A ESC. 1:500
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CORTE C - C ESC. 1:500

CORTE D - D ESC. 1:500
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CONCLUSIONES.
ES CIERTO QUE SE PUEDE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN 
POR DISTINTOS CAMINOS, PERO TODAS Y 
CADA UNA DE ELLAS NO SERÁN MEJOR O PEOR 
ENTRE SÍ. EL PUNTO DE PARTIDA DE CUALQUIER 
PROYECTO ES LA INVESTIGACIÓN, EL RESULTADO 
ES UNA PROPUESTA CREATIVA QUE ALOJA 
DATOS, ESTADÍSTICAS, TEORÍAS, ETC. QUE DEBE 
REFLEJAR ESTOS NIVELES DEL CONOCIMIENTO.

LA ESTÉTICA FUNCIONALISTA DECONSTRUCTIVA 
DEL DESARROLLO INMOBILIARIO CUMBRES 360 
ES RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
MEDIO FÍSICO NATURAL DE LA COLONIA NARVARTE, 
COMPLEMENTADA POR TEORÍAS BASADAS EN 
2 TEMPORALIDADES. EL MEDIO SOCIAL NOS 
DETERMINA UN PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS 
QUE ES DIFÍCIL SE REPITA EN CUALQUIER OTRO 
PUNTO DE LA CIUDAD. ES UN PROYECTO QUE SE 
ADAPTA A LAS NECESIDADES DEL SER HUMANO 
Y NO AL CONTRARIO, DONDE EL SER HUMANO 
DEBE ADAPTARSE A SU ENTORNO. LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS PERSONAS VA DE ACUERDO 
A SU SALUD FÍSICA Y MENTAL Y ESTE PROYECTO 
TRATA DE HACER MÁS SENCILLAS LAS ACTIVIDADES 
FÍSICAS DE LOS ADULTOS MAYORES Y AUMENTAR 
LA SALUD MENTAL DE TODOS LOS HABITANTES. 

ES POR ESTO QUE EL ARQUITECTO ES FUNDAMENTAL EN 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, 
POR MÁS PEQUEÑOS O COMPLEJOS QUE SEAN, EL 
ARQUITECTO TIENE LA CAPACIDAD DE DISEÑAR 
EL ESPACIO DE ACUERDO A LA DEMANDA 
DEL CLIENTE Y LAS NECESIDADES DEL MEDIO.

SI LOS ARQUITECTOS NO VALORAMOS NUESTRO 
TRABAJO EXIGIENDO QUE EN CADA PROYECTO 
SEAMOS NOSOTROS QUIENES DISEÑEMOS 
LOS ESPACIOS EN CUANTO A NUESTROS 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS, LA ARQUITECTURA 
SEGUIRÁ ESTANCÁNDOSE CADA VEZ MÁS Y MÁS 
Y NO SERÁ POSIBLE UNA EVOLUCIÓN POSITIVA.
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MEMORIAS DE CÁLCULO.
MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL. BAJADA DE CARGAS.
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MEMORIA DE CÁLCULO INSTALACIÓN HIDRÁULICA.

= 200 asist
= 150 lts/asist/día
= 30000 lts/día
= 30000

0,347

= 0,347 x 1,2 = 0,417 lts/seg
= 0,417 x 1,5 = 0,625 lts/seg

Coeficiente de variación diaria = 1,2
= 1,5

DATOS DE PROYECTO.
DESARROLLO INMOBILIARIO CUMBRES 360

86400

Consumo medio diario

Consumo máximo diario
Consumo máximo horario

Total
lts/seg (Dotación req./ segundos de un día)=

Coeficiente de variación horaria

(En base al proyecto)
 (En base al RCDF )

(No usuarios x Dotación)
Dotación (Habitacional)
No. de usuarios/día

Dotación requerida

1

   Q = 0,417 lts/seg se aprox. a 0.1 lts/seg
0,417 x 60 = 25

   V = 1 mts/seg   (A partir de Tabla y en función del tipo de tubería)
   Hf = 1,5   (A partir de Tabla y en función del tipo de tubería)
   O = 25 mm.   ( A partir del cälculo del área)

Q 0,417  lts/seg 4,2E-04 m3/seg
V 1  mts/seg 1 m/seg

   A = 4,2E-04 m2

Pi d2 A x 4 A x 4
4 Pi Pi

4,2E-04 x 4 0,023 m
23,033 mm

25 mm
1 pulg

m2=

(Q=Consumo máximo diario)
lts/min.

=

3,1416

 Si el área del 
círculo es =

= 4,2E-04

d =

=d =

DIÁMETRO COMERCIAL DE LA TOMA =

A = d2

   A       = A

CÁLCULO DE LA TOMA DOMICILIARIA (HUNTER)

1

=
= lts/asist/día
=
= 30000 + 60000 = 90000

60000 lts = 60 m3

150
30000DATOS lts/día

(En base al proyecto)
CÁLCULO DE CISTERNA Y TINACOS

No. asistentes 
Dotación

Dotación Total 
Volumen requerido

200

=

DOS TERCERAS PARTES DEL VOLUMEN REQUERIDO SE ALMACENARAN EN LA CISTERNA

           (Dotación   + 2  días de reserva) según RCDF y género de edificio.

(En base al reglamento)

1
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0,40   H =2 m
3,75   h =1,6 m

1,60 Captación = 52,5 m3
8,75 = 52500 lts

CISTERNA 1

1

0,40   H =2 m
5,00   h =1,6 m

1,60 Captación = 40 m3
5,00 = 40000 lts

CISTERNA 2

1

Q x  h
 76xn

0,625 38
76 0,8

23,75
60,8

DONDE     Hp   =
n  = Eficiencia de la bomba 
(0.8)(especifica el fabricante)

Q = Gasto máximo horario
h  = Altura al punto mas alto

CÁLCULO DE LA BOMBA

    Hp    = =    Hp    = 0,390,39

x
x

    Hp    =

1
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4 Llave 2 13 mm 8
8 Válvula 10 25 mm 80

63 Válvula 6 13 mm 378
6 Llave 2 25 mm 12

65 Llave 1 13 mm 65
4 Llave 2 13 mm 8
54 Llave 3 13 mm 162
63 Mezcladora 3 13 mm 189
6 Llave 3 25 mm 18

920

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE MUEBLES EN UNIDADES MUEBLE

   Total

Lavabo Privado
Fregadero

Llave de nariz
W.C. Público
W.C. Privado

Lavabo Público

No. DE 
MUEBLES

TIPO DE 
CONTROL UM DIÁMETRO

PROPIO
TOTAL
U.M.

Lavadoras

Lavadero

 MUEBLE (según 
proyecto)

Regaderas

1

mm/h m²
150,00 1034,00

Área de captacion Q
m² m³/min

1034,00 0,1500 60 2,5850

2585,00
Lt/min

43,08
Lt/s

Nivel máximo esperado 
mm/min

Q =

Cálculo de captación de agua pluvial

Intensidad máxima  = =Area del Tablero 

minutos
X / =

=Q

Localidad Distrito Federal

Gasto por segundo 

MEMORIA DE CÁLCULO INSTALACIÓN SANITARIA.
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365

698,10 + 360000,00 30,00

365

Cálculo de volúmen de 
cisterna = X 0,08

Volúmen de cisterna = 14823,21

Volúmen de cisterna = 14823,21

LA CISTERNA DE AGUA PLUVIAL EN ÉPOCA DE SEQUIA SE ALIMENTARÁ UNA 
TERCERA PARTE, CONFORME AL CÁLCULO, CON AGUA POTABLE.NOTA

Cálculo de volúmen de 
cisterna =

m3

180349,05

X
2

698,10 lts de lluvia anuales 
en D.F. X m2 = 698,10

lts

Cálculo de volúmen de 
cisterna =

mm de lluvia anual +

2

requerida anual 
(lts) X

30 (días de reserva)

Cálculo de volúmen de cisterna

mm de lluvia anual en 
D.F. X m2 (INEGI 2013) =

0,40   H =2 m
2,50   h =1,6 m

1,60 Captación = 10 m3
2,50 = 10000 lts

0,40   H =2 m
2,50   h =1,6 m

1,60 Captación = 10 m3
2,50 = 10000 lts

CISTERNA PLUVIAL 1

CISTERNA PLUVIAL 2

EL PROYECTO DE RED SANITARIA CONSIDERA UN SISTEMA 
DE DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES, EN 
DONDE SE SEPARAN LAS AGUAS PLUVIALES DE AZOTEAS 
Y A SU VEZ SE DEPOSITAN EN 2 CISTERNAS DE AGUAS 
PLUVIALES, LAS CUALES TIENEN UNA CAPACIDAD 
DE 10 M3. ÉSTAS ALIMENTARÁN LOS WC PARA 
DESCARGA Y AL LÍMITE DE SU CAPACIDAD REBOSARÁ 
INYECTANDO EL AGUA RESIDUAL AL SUBSUELO.
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MEMORIA DE CÁLCULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
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PRESUPUESTO PARAMÉTRICO.

PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE $/m2 %

PRELIMINARES Trazo y nivelación, despalme, acarreos. 508703,58 49,87 0,51%

CIMENTACIÓN Excavaciones, acarreos, plantilla, acero, 
cimbra y concreto. 8418545,52 825,35 8,44%

ESTRUCTURA Muros de tabique, cadenas, castillos, trabes,
losas. 27071010,12 2654,02 27,14%

ABAÑILERÍA Impermeabilización, aplanados, entortados,
escalones, detalles. 14333471,46 1405,24 14,37%

ACABADOS Pisos, azulejo, mármol, zoclos, pintura. 13874640,78 1360,26 13,91%

MUEBLES Muebles de baño, accesorios, ragaderas, 
calentador, lavadero. 4797772,98 470,37 4,81%

CARPINTERía Puertas, clóset, vestidores, cocina integral . 12488174,16 1224,33 12,52%

HERRERIA Puertas de acero, barandales, protecciones. 169567,86 16,62 0,17%

ALUMINIO Ventanas, canceles, puertas. 4807747,56 471,35 4,82%

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Instalación eléctrica, accesorios, luminarias, 
centro de carga. 6074519,22 595,54 6,09%

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Líneas de alimentación, salidas 
hidrosanitarias, cisternas, motores. 5795230,98 568,16 5,81%

INSTALACIÓN DE GAS Tanque de gas de 300 lt. Línea de 
alimentación, salidas. 688246,02 67,48 0,69%

JARDINERIA Tierra vegetal y pasto. 219440,76 21,51 0,22%

LIMPIEZA Limpieza de gruesa y fina, acarreos. 498729,00 48,90 0,50%

99745800,00 9779,00 100%Total

Costo total ($) 99745800,00

Desarrollo Inmobiliario Cumbres 360

m2 construidos 10200

*Costo m2 ($) 9779,00

* ÉSTE COSTO HA SIDO CALCULADO 
CON EL MÉTODO DE ENSAMBLADO 
DE COSTOS Y SE HA CONSIDERADO 
LOS COSTOS DE MERCADO TANTO DE 
LA MANO DE OBRA COMO DE LOS 
MATERIALES. VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
DE INTERÉS MEDIO ALTO, INSTITUTO 
MEXICANO DE INGENIERÍA DE 
COSTOS, MAYO 2014.
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