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“la buena arquitectura tiene que pasar el riesgo de pasar desapercibida”
 Mauricio Rocha



R E S U M E NR E S U M E N
El presente documento aborda la elaboración de una
propuesta arquitectónica de de una antigua fábrica de 
aceites si uso actualmente en la ciudad de Morelia,
Michoacán, con el fin de obtener el título de licenciado
en arquitectura dentro del 46° Periodo de Titulación de
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo.

El trabajo trata del [Re]uso Creativo de edificios exis-
tentes, de la continuidad de su uso con funciones dife-
rentes a la función original para la que fueron creados.
El objetivo principal es explicar el [Re]uso Creativo, una 
nueva metodología para crear un proyecto coherente 
y también contemporáneo, en estructuras existentes 
generalmente antiguas, que se han conservado hasta 
la actualidad pero ya no sirven a su función original, y 
que representan la identidad de una ciudad y a su so-
ciedad. También se quiere demostrar la importancia de 
este tipo de proyectos en los procesos de Renovación 
Urbana y Social de las ciudades.

Se insiste en la capacidad intrínseca de los edificios 
para adaptarse a nuevos usos y la importancia de los 
proyectos de este tipo en la estabilización de las es-
tructuras urbanas, principalmente en las ciudad de Mo-
relia, con un pasado antiguo y una riqueza edificada 
considerable. El cambio funcional de las arquitecturas, 
aún cuando se practica muchos siglos antes, es un fac-
tor decisivo en la identificación de la Arquitectura del 
siglo XX.

El estudio comienza con un marco teórico histórico so-
bre la Conservación Arquitectónica, donde se explican 
las primeras incursiones del hombre en el manteni-
miento de sus monumentos construidos y se aclaran 
las diversas modalidades de intervención que se han 
aplicado desde entonces. Se estudia la terminología 
para explicar y ampliar el concepto de [Re]uso Creativo, 
tomado del arquitecto inglés Derek Latham. Así, el [Re]
uso Creativo es un proceso por el que edificios 

significativos y con capacidad para continuar a ser uti-
lizados, son reparados y mejorados para darles un uso 
nuevo y diferente, manteniendo la esencia de la edifica-
ción, el carácter original de la estructura formal y física, 
pero admitiendo la adición parcial de intervenciones 
que reflejen un tiempo contemporáneo. Es más que 
una recuperación que mantiene los elementos origina-
les, se trata de la introducción de nuevas funciones y 
nuevos lenguajes contemporáneos, sin poner en causa 
la “esencia” del edificio.

Estas intervenciones deben tener atención a la dialéc-
tica entre lo “nuevo” y lo “viejo”, en su dimensión sig-
nificativa, poética. Pues estos edificios mantienen su 
vitalidad a través de la memoria que evocan, de lo que 
representan para la ciudad y su habitantes. Se habla de 
un reciclaje de edificios, de una “ecología urbana”, de 
proyectos con una Modernidad Específica.

Luego se revisa la historia de la ciudad de Morelia y 
elementos representativos de la ciudad, de su línea de 
horizonte y de su historia.
Es bueno reciclar en arquitectura, los edificios son co-
sas vivas, y su vitalidad repercutirá en la continuidad 
de la vida urbana.

Palabras clave: reutilizar, reuso-adaptativo, patrimonio 
industrial, fábrica, memoria.



A B S T R A C TA B S T R A C T

This work is about the Creative [Re]use of existing buil-
dings, the continuity of their use with functions diffe-
rent to the original one that they were created for.
The main objective is to explain the Creative [Re]use, 
a new methodology to create a coherent and also con-
temporary project, in generally old existing structures, 
that have been conserved to the present time but no 
longer serve to their original function, and that repre-
sent the identity of a city and to their society. This work 
also wants to show the importance of this type of pro-
jects in the processes of Social and Urban Renewal of 
the cities.
It insists on the intrinsic capacity of the buildings to be 
adapted to new uses and the importance of the projects 
of this type in the stabilization of the urban structures, 
mainly in the European cities, with an old past and a 
considerable built patrimony. The functional change of 
the architectures, still when is practiced many centu-
ries before, is a decisive factor in the identification of 
the Architecture of the 20th century

The study begins with a historic and theoretical fra-
mework on the Architectural Conservation, to explain 
the first incursions of men in the maintenance of their 
built monuments and the diverse intervention moda-
lities that have applied since then are clarified. The 
terminology is studied to explain and to expand the 
concept of Creative [Re]use, taken from the English ar-
chitect Derek Latham. Thus, Creative [Re]use is a pro-
cess where significant buildings and with capacity to 
continue to be used, are repaired and improved to give 
them a different and new use, maintaining the essen-
ce of the building, the original character of the physi-
cal and formal structure, but admitting an intervention 
and partial addition that reflects a contemporary time. 
It is more than a recovery that maintains the original 
elements; it is about the introduction of new functions 
and new contemporary languages, without putting in 
cause the “essence” of the building.
These interventions should have attention to the dia-

lectic among the “new” and the “old”, in their significant 
dimension, poetics. Therefore these buildings maintain 
their vitality through the memory that evoke, through 
what they represent for the city and its inhabitants. It 
is about a recycling of buildings, of an “urban ecology”, 
about projects with specific modernity.

It is good to recycle in architecture, buildings are living 
things, and its vitality will result in the continuity of the 
urban life.
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El diseño se delimita al uso del edificio construido en 
condiciones de abandono, respetando su forma base.
La reutilización es una herramienta importante para 
la arquitectura y para el futuro. La transformación 
de edificios es parte del proceso natural evoluti-
vo de la ciudad y de la civilización. Y se plantean como 
la mejor solución en el proceso de renovación urba-
na, incluyendo el pasado y el futuro en el presente.
Con esta finalidad, se busca efectuar una intervención que 
aporte al desarrollo de este barrio, teniendo en cuenta la 
capacidad resolutiva de la reutilización adaptativa y sus 
ventajas de intervención en estas construcciones, que se 
van quedando abandonadas y en el olvido con el pasar de 
los años, reprimiendo espacios de gran importancia social.

En este sentido, podemos afirmar que la reutilización –y 
más específicamente la reutilización creativa que deter-
mina nuevosusos y funciones para los edificios- es una 
solución alternativa, ecológica y cada vez más importan-
te para la renovación urbana de cualquier ciudad, porque 
entra en la perspectiva de un concepto de ciudad como 
cuerpo cultural, ecológico y sustentable desde el pun-
to de vista de una sociedad info-cultural, pero también 
consumista. Por otro lado, es una solución de grandes 
potencialidades poéticas, generadora de afinidades cul-
turales, emocionales y estéticas entre la Arquitectura y 
el Hombre, como tendremos oportunidad de demostrar a 
lo largo de esta investigación. 
También es importante entender la motivación para la 

«El reciclaje  de  la  arquitectura  industrial  se  ha  
consolidado  como  una  tendencia  de  futuro  en el 
panorama de la arquitectura contemporánea. A esta si-
tuación se ha llegado tras la identificación (tardía, eso 
sí) de esta tipología arquitectónica como un patrimonio 
a conservar».1

Así puso de manifiesto Ascensión Hernández la impor-
tancia de mantener el patrimonio industrial en su artí-
culo “El reciclaje de la arquitectura industrial” en 2007.

Las grandes estructuras industriales de finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX forman parte de la 
imagen de la ciudad y de su memoria, y se comportan 

como hitos en el paisaje urbano. La mayor parte de es-
tos edificios tienen un lenguaje propio, el de la arqui-
tectura del hierro.

1. HERNANDEZ, Ascensión. “El reciclaje de la arquitectura industrial”. Dpto Historia del Arte. 
Universidad de Zaragoza

transición funcional de los edificios en el siglo XX y las 
confrontaciones temporales que esta mudanza crea en 
el tejido urbano de las ciudades. Conforme la civiliza-
ción se va desarrollando, van cambiando
sus necesidades, y estos cambios se ven reflejados en 
sus actividades y por consiguiente en sus construccio-
nes. Esta transición funcional de las edificaciones en el 
siglo XX, se debe en gran parte a
los avances hechos por la civilización, avances cultu-
rales y tecnológicos, que requieren nuevos espacios 
para nuevas funciones. 
Estos cambios llevan necesariamente una carga con-
temporánea que no necesariamente creará una ruptu-
ra entre lo existente y lo nuevo, sino que más bien
traerá nuevas relaciones en el espacio y en el tiempo.

I N T R O D U C C I Ó NI N T R O D U C C I Ó N

12



PLANTAMIENTO DEL PROBELMAPLANTAMIENTO DEL PROBELMA

La monofuncionalidad de las áreas en la ciudad ac-
tualmente hace que cada una se utilice a determinadas 
horas del día, obligando a las personas a movilizarse 
grandes distancias para poder realizar cualquier ac-
tividad cotidiana, quedando vacías el resto del tiempo 
y por lo tanto reduciendo la seguridad y aumentando 
el costo económico al no poder hacer llegar sistemas 
de transporte colectivo que faciliten el desplazamien-
to de la población. Al ser sistemas en los cuales los 
sectores de actividad funcionan de forma aislada, los 
mecanismos de acceso son dependientes del vehícu-
lo. La expansión de la ciudad de esta forma repre-
senta un consumo exagerado de un recurso limitado, 
el suelo, al no dejar espacios verdes con los cua-
les se reduzca el impacto de las edificaciones y con 
esto se obtiene impermeabilización del suelo, des-
trucción y aislamiento de los ecosistemas naturales.
En México existen más de 4 millones de vivien-
das y edificios abandonadas según datos oficiales2 
y no se sabe que va a pasar con ellas, en muchos 
casos sus propietarios las desalojaron debido a 
la violencia de la zona, una mala construcción, zo-
nas inhabitables, no les proporcionan los servi-
cios básicos y a las grandes migraciones. Este es 
un problema de nuestro país y del globo terráqueo. 
La colonia Industrial de la ciudad de Morelia Michoa-

cán, con 50 hectáreas y seis mil habitantes, como su 
nombre lo dice es una de las colonias con mayor nú-
mero de edificios industriales, algunos de ellos aban-
donados y deteriorados.3 Esta colonia colinda con 
otras como la colonia centro, prados verdes y la obre-
ra, zonas de Morelia con alto índice de delincuencia. 
Desde el abandono del inmueble, su mantenimiento 
ha sido nulo, a tal punto que se ha deteriorado, pero 
mantiene su estructura de concreto. En colindancia a 
este edificio se ha construido una nueva plaza públi-
ca por el ayuntamiento del Estado. El equipamiento 
se encuentra ubicado junto a la vía que comunica el 
barrio con otros poblados, por lo que se ha converti-
do en un punto de referencia importante en el sector.
En este sentido, podemos afirmar que la reutiliza-
ción y más específicamente la reutilización creativa 
que determina nuevos usos y funciones para los edi-
ficios- es una solución alternativa, ecológica y cada 
vez más importante para la renovación urbana de 
cualquier ciudad, porque entra en la perspectiva de 
un concepto de ciudad como cuerpo cultural, ecoló-
gico y sustentable desde el punto de vista de una so-
ciedad info-cultural, pero también consumista.4 Por 
otro lado, es una solución de grandes potencialidades 
poéticas, generadora de afinidades culturales, emo-
cionales y estéticas entre la Arquitectura y el Hombre.

La naturaleza se ha visto afectada por las interven-
ciones de las personas en el ecosistema, lo que ha 
traído consigo fuertes cambios climáticos y un sinnú-
mero de desastres que ponen a reflexionar acerca de 
la rapidez con la que el Planeta se deteriora. Pero, las 
alteraciones ambientales no han sido solo climáticas, 
sino que también han sido afectados aspectos como 
el área social, cultural, los económicos y territoriales.
Ante estas situaciones, aparecen varios conceptos con 
el fin de prestar atención a estos ámbitos de protección 
natural. Uno de ellos es la arquitectura bioclimática, la 
misma que es adaptada al medio ambiente y es sensi-
ble al impacto que provoca en la naturaleza, intentando 
reducir el consumo energético y con él la contamina-
ción ambiental. Así mismo, la concepción del reciclaje 
arquitectónico como medida sostenible, que reutili-
za las edificaciones en desuso y reduce los efectos 
nocivos producidos por las nuevas construcciones.5
Esta investigación pretende intervenir de manera ar-
quitectónica el inmueble en el que funcionó la Aceite-
ra Tron Hermanos en el límite de la colonia centro con 
la industrial, con la finalidad de aportar con un equi-
pamiento que satisfaga las necesidades barriales. 
Es por ello que el reciclaje del edificio de tipo indus-
trial busca aprovechar eficazmente el equipamiento, 
teniendo en cuenta la gran apropiación de la comu-

nidad con la edificación, habiendo priorizado la bús-
queda de estrategias constructivas que aporten a 
la conservación y el aprovechamiento de recursos. 
El contexto al edifico abunda de equipamiento ur-
bano como escuelas, parques, unidad deporti-
va, unidad médica, comercio y espacio público pero 
cada una de estas presenta algunas deficiencias. 
Una ciudad dispersa promueve la desvinculación de 
las personas que residen y realizan sus actividades 
en lugares separados por grandes distancias, dis-
minuye la rentabilidad económica del Estado y au-
menta el impacto ambiental de las edificaciones.

2 .Atlas del abandono de vivienda ( Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores, 2015. pp 22). 
3 .Colonia Industrial, Morelia, en Michoacán de Ocampo (MarketDATA México, 2019).
4 . Elizabeth Cárdenas Arroyo (2007). Arquitecturas transformadas : Reutilización adapta-
tiva de edificaciones en Lisboa. pp. 37.
5 . Gonzalo Mendoza. (2013). Sobre-reciclaje arquitectónico. 1 julio, de Arquine 
Sitio web: Sobre-reciclaje arquitectónico.
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A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S J U S T I F I C A C I Ó NJ U S T I F I C A C I Ó N

El Re-uso Creativo, como algunos autores le llaman es 
una nueva metodología para crear un proyecto cohe-
rente y también contemporáneo, en estructuras exis-
tentes generalmente antiguas, que se han conservado 
hasta la actualidad, pero ya no sirven a su función origi-
nal, y que representan la identidad de una ciudad y a su 
sociedad. También se quiere demostrar la importancia 
de este tipo de proyectos en los procesos de Renova-
ción Urbana y Social de las ciudades. Se insiste en la 
capacidad intrínseca de los edificios para adaptarse a 
nuevos usos y la importancia de los proyectos de este 
tipo en la estabilización de las estructuras urbanas. 
El cambio funcional de las arquitecturas, aun cuando 
se practica muchos siglos antes, es un factor decisi-
vo en la identificación de la Arquitectura del siglo XX.
“Así, el Re-uso Creativo es un proceso por el que edi-
ficios significativos y con capacidad para continuar a 
ser utilizados, son reparados y mejorados para dar-
les un uso nuevo y diferente, manteniendo la esencia 
de la edificación, el carácter original de la estructu-
ra formal y física, pero admitiendo la adición parcial 
de intervenciones que reflejen un tiempo contempo-
ráneo”.6 Es más que una recuperación que mantiene 
los elementos originales, se trata de la introducción 
de nuevas funciones y nuevos lenguajes contempo-
ráneos, sin poner en causa la “esencia” del edificio. 

Estas intervenciones deben tener atención a la dia-
léctica entre lo “nuevo” y lo “viejo”, en su dimensión 
significativa, poética. Pues estos edificios mantienen 
su vitalidad a través de la memoria que evocan, de 
lo que representan para la ciudad y sus habitantes. 
Se habla de un reciclaje de edificios, de una “ecología 
urbana”, de proyectos con una Modernidad Específica.
Los cambios que la arquitectura ha tenido a través 
del tiempo, seguramente, son el resultado de todos 
los movimientos y necesidades sociales que la hu-
manidad ha tenido y por esto también resalta la par-
te de la simbología o el arte de transmitir un pen-
samiento por medio de la expresión arquitectónica.

El predio es propiedad del H. Ayuntamiento, por
lo cual se dio a conocer un nuevo proyecto a rea-
lizar, titulado la “Plaza de la paz”. Dicho proyec-
to consiste en la creación de una plaza con un
corredor urbano, Al interior del predio existe un edificio 
abandonado que solía fungir como bodega de granos
y aceite, este inmueble será sometido a una
restauración para ser el espacio adecuado para
la realización de un edificio híbrido, complementando 
así el corredor urbano antes mencionado, que dicta-
rá el programa arquitectónico para un fabla,mirador 
y la construcción de un pabellón de usos múltiples.
Actualmente existe una tendencia arquitectónica que 
deriva en la reutilización o creación de nuevos espa-
cios a partir de materiales de reciclaje o inmuebles 
en estado de abandono. De esta manera esta práctica 
se puede observar en proyectos de distintas escalas 
desde el diseño industrial de nuevos tipos de elemen-
tos urbanos hasta la nueva adaptación de contenedo-
res marítimos para ser utilizados como vivienda dán-
dole un nuevo sentido al concepto de sustentabilidad.

Es importante generar este nuevo uso a través del 
diagnostico del entorno para así darle un nuevo uso en 
benficio de la sociedad y su contexto principalmente.

6 .(Arqueología Industrial,Gigliola Carozzi, Universidad Iberoamericana, pág.6)

 

Noli 01: Localización, Fuente: elaboración propia. 
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O B J E T I V O S A L C A N C E SO B J E T I V O S A L C A N C E S

General 
Intervención arquitectónica a través de la reutilización 
adaptativa del edificio antes conocido como Aceitera 
Tron Hermanos a un inmueble que corresponda a las 
necesidades de la zona en la actualidad.
Específicos 
• Estudiar los conceptos, lineamientos, normativas de 
reciclaje arquitectónico y principios de diseño biocli-
mático aplicables al estudio de caso. 
 • Investigar los parámetros climáticos y las carac-
terísticas del sector en el que se emplaza el equipa-
miento a intervenir. 
• Analizar y evaluar el estado actual de la edificación 
en desuso.
• Plantear el programa y las actividades del centro, en 
base a los resultados de la investigación. 
• Generar una propuesta arquitectónica del inmueble 
a intervenir.

Proyectar la solución adecuada a la problemática de 
la zona con un edificio que pretende asumir todo esto 
con su programa arquitectónico, forma y diseño, ge-
nerando un alto impacto global y a nivel urbano. 
Entregando así lo siguiente:
Entrevistas a los usuarios 
Planos arquitectónicos 
Planos constructivos 
Visualización del espacio terminado en tres dimen-
siones 
Recorridos virtuales para mayor entendimiento e in-
teracción con sus posibles usuarios 
Presupuesto y gestión 
Una ciudad dispersa promueve la desvinculación de 
las personas que residen y realizan sus actividades 
en lugares separados por grandes distancias, dismi-
nuye la rentabilidad económica del Estado y aumenta 
el impacto ambiental de las edificaciones.

 

Ilustración 01: Nave Industrial.  Fuente: elaboración propia. 
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Siguiendo el pensamiento de Walter Benjamin, cuando nos ha-
bla de la traducción de un texto literario de una lengua a otra, 
también podemos entender el [Re]uso Creativo como una tra-
ducción que es una transformación y una renovación del pro-
yecto original. De esta forma, original y traducción, preexisten-
cia y proyecto, están íntimamente conectados.⁶  En el caso de la 
arquitectura, el traductor es el arquitecto, y su tarea es encon-
trar el efecto intencional del edificio original –la “esencia”- y, a 
través de nuevos elementos y lenguajes, producir en el nuevo 
proyecto, un encuentro –equilibrado y poético- con el original.

6 .Benjamin. Illuminations. London: 1999. Páginas 75-77. 
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Palimpsesto : del griego antiguo, que significa <<

Palimpsesto : del griego antiguo, que significa <<grabado 
nuevamente>>, que conserva huellas de otra escritura an-
terior a la misma superficie, pero borrada expresamente 
para dar lugar a la que ahora existe. El reciclaje arquitectó-
nico es una nueva metodología para crear un proyecto co-
herente y también contemporáneo, en estructuras existen-
tes generalmente antiguas, que se han conservado hasta la 
actualidad, pero ya no sirven a su función original, y que 
representan la identidad de una ciudad y a su sociedad. 
También se quiere demostrar la importancia de este tipo 
de proyectos en los procesos de Renova Urbana y Social 
de las ciudades. Se insiste en la capacidad intrínseca de 
los edificios para adaptarse a nuevos usos y la importancia 
de los proyectos de este tipo en la estabilización de las es-
tructuras urbanas. El cambio funcional de las arquitecturas, 
aun cuando se practica muchos siglos antes, es un factor 
decisivo en la identificación de la Arquitectura del siglo XX.
Los intersticios son esos remanentes de la trauma urbana, 
son huellas de una sociedad que cambia. Vacíos que son 
capaces de contener programas tan diversos y con activi-
dades nuevas, que pueden llegar a ser verdaderos promo-
tores de interacción, paz y armonía para la ciudad que los 
contiene. En ocasiones estos vacíos urbanos tuvieron una 
función: una actividad que quizá fue suprimida por el cre-
cimiento de la ciudad o por las necesidades de la ciudad. 
Mas especifico en este casco o espacio vacío conocido en el 
pasado como la bodega de aceites y granos de Tron herma-
nos, que mudaron de ubicación debido a que el crecimiento 
de la ciudad no les permitía ubicarse en una zona céntrica. 

En ciudades como Morelia, con un fuerte pasado arqui-
tectónico, la reutilización y el reciclaje ha sido un medio 
por el cual los edificios pueden conservar y preservar par-
te de la historia local. Muchos de los bienes que han sido 
reciclados han pertenecido a la iglesia; por ello, con la 
finalidad de acabar con el poder y el monopolio que te-
nia la iglesia en 1859 se instauran las Leyes de Reforma, 
gracias a estar leyes el gobierno logra que gran parte de 
las propiedades del clero puedan ser adquiridas por par-
ticulares y por el mismo Estado; convirtiéndolas en: es-
cuela, bibliotecas, centros culturales, museos, oficinas 
gubernamentales entre otros, con esto procuran los espa-
cios para ofrecer educación y cultura a toda la población. 

El reciclaje de grandes zonas industriales, en Estados Uni-
dos de América fue necesario para radicar el vandalis-
mo, pobreza y mal aspecto en los centros urbanos; son 
esas zonas donde nacen los espacios llamados loft. Ha-
blar de ellos es remontarse a los años 50, una zona in-
dustrial en la que algunos barrios de Nueva York tuvieron 
su esplendor hasta llegar un tiempo de colapso y olvido.
Actualmente la colonia donde se encuentra ubicado el 
edificio de tipo industrial abandonado, es una colonia 
de inseguridad y mal olor por las fabricas de la zona. En 
colindancia con el edificio se encuentra una plaza publi-
ca que se caracteriza por un árbol bendecido por el Papa 
Francisco, esta plaza lleva el nombre de Plaza La Paz, 
que atraviesa toda la manzana uniendo dos vialidades. 

Imagen 01: Palimpsesto de Arquímides. Fuente de Imagen: Internet.



ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL

DEFINICION DE LA ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL Y SU CULTURA

El término Arqueología unido al de industrial, suscita 
asombro y ambiguedad, de hecho el acercam iento de es-
tos dos términos provoca un raro sonido semántico. Por 
Arqueología se entiende la ciencia de lo antiguo envuelta 
por un sabor arcaico y remoto, o pre-histórico; por indus-
trial se entiende aquella compleja fenomenología econó-
mica, productiva y tecnológica que contempla solo como 
apéndices la expresión artística intimamente relacionada 
con el mundo actual, el progreso y su proyección hacia el  
A partir de los años ‘50 se hace presente el tema de la A.l., 
manifestandose con su poca agraciada forma y casi insigni-
ficante contenido estético, remonta a la tradición funciona-
lista aplicada a la expresión arquitectónica, a las imágenes 
sugestivas de las campiñas, de los fenómenos negativos 
(contaminadores) de la civilización industrial, hasta la figu-
ración de la vida cotidiana o sea la historia económica, social, 
política, artística finalizando con la tecnología industrial.(5) 
Culturalmente el acercamiento y la comprensión de los 
procedimientos y orocesos de transformación de las ener-
gías productivas, implica una historia de ‘elaciones que 
van desde las primeras máquinas de Leonardo Da Vinci, la
)sicología del juguete, hasta el desarrollo de la arqueología 
industrial y sus ?spacios, en los cuales los obreros transcu-
rrían casi el 80% de su vida, desde la fancia hasta la vejez, era 
una estadía obligada y suigeneris, en la cual la relación ntre 
hombre y máquina era de sumisión, explotación y miseria.
El rol singular desarrollado por Inglaterra en 
la historia de la revolución industrial ) tie-
ne comparación con ningún otro país en Europa.⁷

7 .Ianchi Bandinelli, R., en “Intrduzione all’archeologia” Bari, Laterza Ed., 1976.
CII arriba, pág. 25,

8 . Plantas arquitectónicas crucifomz y cm &pendencias Eparzi& entre SÍ, peo a la vez 
enlazd& a un cuerpo central circular,CII arriba, pág. 25,

EL LENGUAJE ARQUITECTONICO DE LA FABRICA

Sería restarle la importancia, si a la formación y a la orga-
nización de los espacios aptos a desarrol lar en ellos un 
trabajo, le aplicamos el concepto de “funcionalismo utilita-
rio”, cuando mediante una lectura histórica vemos que la 
arquitectura para la industria tuvo que resolver primero los 
aspectos impuestos por la expansión productiva y econó-
mica, asumiendo características que van desde la vemácula 
hasta la perteneciente a la tradición aulica de los modelos 
clásicos, sin embargo en ambos casos, el fin era el de esta-
blecer y respetar la nueva organización social, además de 
ofrecer y elaborar novedosos modelos culturales.

Dentro de esta aglomeración, existía una constante, una 
distribución jerárquica del conjunto; la racionalidad, la pro-
gresión, las relaciones entre lleno y vacío, lal volumetría, 
la simetría... que a su vez se sintetizaban con el centro 
geométrico que coincidía con el centro del poder; y asumía 
fuerte connotación simbólica. Otra constante era el reloj; 
casi siempre presente y ubicado en el medio del frontón 
neoclásico, cuya carga simbólica y fuerza real sustituía el 
viejo emblema monárquico, adjudicándose la función, a la 
vez, de un rector que marcaba el tiemp productivo.

Las “Workhouse” inglesas, entendidas como muestra de 
desarrollo económico, pero también como control social, 
ofrecían al lenguaje arquitectónico el concepto de un es-
pacio de coerción, elaborando nuevos esquemas rígidos 
como las panópticas⁸ de hecho ya existentes, utilizadas 
militares! Todos los edificios expresaban formas severas 
en las que los espacios interiores se cerraban y en los que 
existían controles cada vez más rígidos,para los edificios

hospitalarios, las  cárceles, los cuarteles  militares! Todos 
los edificios expresaban formas severas en las que los es-
pacios interiores se cerraban y en los que existían contro-
les cada vez más rígidos, Las fábricas en íntima relación 
con la explotación de las reservas naturales energéticas, en 
su mayor parte se ubicaban lejos de las áreas urbanas, tan-
to en la proximidad de cursos de agua, como a lo largo de 
las cuencas insertándose en el paisaje natural sin grandes 
contrastes.Frecuentemente, para su edificación se recurría 
a la utilización y rescate de los materiales del lugar, obser-
vándose siempre la debida dimensión volumétrica vincula-
da con la proporción de los cursos de agua y de sus ritmos; 
lo anterior deba al conjunto una imagen pintoresca, idílica, 
tal como un paisaje agreste, en estridente contraste con la 
explotación que se llevaba a cabo en el interior de aquellas 
“poéticas fábricas”.

En términos arquitectónicos y tectónicos, asiduamente la 
fábrica se transformaba en verdadera fortificación con mu-
ros perimetrales, con torres y su siempre presente reloj 
sonoro, localizado en correspondencia del centro patronal, 
con soluciones espaciales coherentes a los fines produc-
tivos y al típico control visual total e inmediato, sobre un 
solo plano horizontal del edificio; de lo que en este suce-
dia; del vaivén de la gente, así como de los obreros y de su 
desempeño en el trabajo; de los tiempos de producción, 
de las pausas, etc., en fin todos los acontecimientos de la 
fábrica se encontraban bajo estricto control.

La esencia de la composición arquitectónica exterior que 
alcanzaba una altura poco superior a los siete pisos, por lo 
regular se construía con bloques rectangulares de ladrillos 
rojos a vista, los que con el tiempo semejaban ser de color 
cafa, ennegrecidos por el humo contaminante saliente de 
las altas chimeneas que enmarcaban el distinto paisaje ur-

, en uno de sus artículos lblicados en el ‘IThe Ama-
teur Historian” (Manchester) que versaba sobre la
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bano, en triste competencia y a veces en sustitución de los 
altos fustes de los árboles, observándose una sequencia 
simétrica y repetitiva de las ventanas.

Aparte de las pilastras, los ladrillos, las cerámicas poli-
cromadas, etc., muchas veces se aconsejaba el empleo de 
elementos naturales, como el recurso de los jardines, las 
plantas florales expuestas a las ventanas, también se recu-
rría a las artes para obtener una visión agradable, el uso de 
estampas colgadas a las paredes en las oficinas, pequeños 
objetos de bronce que decoraban los escritorios de los fun-
cionarios, lámparas que distribuían luces opacas y colorea-
das, muros pintados de blanco y estructuras de diferentes 
colores contrastantes creaban agradables atmósferas; los 
comedores decorados con frases alusivas, incitaban a todo 
el personal trabajador a una mayor producción y dedica-
ción al mismo.⁹

El proyecto arquitectónico de la fábrica tendía a producir 
un organismo eficiente y autosuficiente, en el cual la luz, 
la ventilación, la racionalidad distributiva eran los factores 
imperativos; los grandes ventanales, los servicios higiéni-
cos, las salas de recreo y descanso, el comedor, la bibliote-
ca, la cocina, el depósito para las bicicletas, la enfermería, 
etc., daban la total seguridad de un mecanismo en perfecto 
funcionamiento

EL ASPECTO LEGISLATIVO INHERENTE A LA ARQUEOLO-
GIA

De lo anteriormente analizado, se deduce, que la A.l. debe 
ser no solamente considerada sino incluida e integrada en 
una visión más dinámica de los bienes culturales que repre-
sentan el patrimonio histórico, la identidad y las raíces de 
una nación.
La A.l. forma parte del rescate de las actividades producti-
vas relativas a los hombres mediante el recurso tecnológi-
co, todo lo que se puede conservar debe ser incluido en el 
patrimonio arquitectónico y de ingeniería civil, ya que de 
facto permitió y cooperó en su tiempo al desarrollo no sólo 
económico de una nación, sino lo que es más importante 
aún, a su desarrollo social.
La A. l. es un testimonio físico, relativo a los fenómenos 
industriales de una nación, que pueden y deberían ser tu-
telados en consideración a que este patrimonio existente 
aún hoy en día, es limitado; la mayoría de las veces, su im-
portancia se desconoce y por ende es tratado como ruinas 
obsoletas y estorbosas, en el nombre de un modernismo 
demagógico e inculto.
En México, en donde con dificultades se intenta conservar, 
mantener y valorar el riquísimo patrimonio arqueológico 
(clásico) de aclamado valor histórico y artístico, sería pro-
bablemente causa de asombro o incomprensión promover 
el natural y lógico rescate también, para aquellos bienes 
popularmente considerados de “segunda categoría” o infe-
riores; sin embargo nos ilusionamos esperando que con el 
tiempo pudieran los bienes de la A.l., ser salvaguardados, 
que los “viejos edificios” industriales pudieran ser conside-
rados como documentación viva y física de las condiciones 
sociales, políticas y culturales de los obreros en el desarro-
llo histórico del país, nos figuramos difícil, pero no imposi-

te actualizados que dediquen su atención en torno al tema 
de la A.l. y cuya visión les permita articularla con alguna 
ley de tutela, por categoría de “objetos” que presenten in-
terés artístico, histórico, arqueológico o etnográfico y que 
“tengan referencia con la historia política, militar, literaria 
artística y de la cultura en general” .¹⁰

 Normas de Intervención

Las intervenciones de restauración en bienes inmuebles 
con valor patrimonial catalogados por la Dirección de Sitios 
Patrimoniales y Monumentos de la SEDUVI y/o el INBA y el 
INAH, deberán cumplir con las Especificaciones Generales 
de Restauración que determine la Dirección de Sitios Patri-
moniales y Monumentos de la SEDUVI y/o el INBA y el INAH.

Definición     de     Acciones      según      Niveles      de      Pro-
tección  Para los efectos de estas normas se establecieron 
diferentes niveles de protección a inmuebles, que permiten 
diferentes tipos de intervenciones:

Nivel de Protección 1
Inmuebles de valor arquitectónico relevante sin alterar, que 
puede tener o no algún tipo de alteraciones, cuyo valor in-
dividual y en el conjunto los hacen susceptibles de un nivel 
de protección máximo y permiten establecer restricciones 
importantes a las acciones de transformación.

Nivel de Protección 2
Inmuebles de valor patrimonial arquitectónico relevante 
alterado, que tienen algún tipo de alteraciones, que perte-
necen al período o forman parte del conjunto y que por su 
estado de conservación son susceptibles de transformacio-
nes importantes con algunas restricciones.

Nivel de Protección 3
 
Inmuebles de valor patrimonial ambiental, que pertenecen 
al período o forman parte del conjunto urbano y que por 
su estado de conservación y localización   son   suscepti-
bles   de   transformaciones    importantes. Estos niveles 
de protección constituyen una guía para efectuar alguna 
de las intervenciones que se indican a continuación, y de-
berá contarse con la aprobación y el Dictamen Técnico de 
la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos de la 
SEDUVI.¹¹

En este proyecto utilizare los tipos de intervención de Reci-
claje y Rehabilitación, porque como su definición lo explica 
intento dar nuevos usos y actividades a la zona (espacio 
urbano), así como habilitar nuevamente las que ya tenía 
asignadas para rescatarlas y mejorarlas. Para lograr estos 
objetivos me basé en los niveles de protección que plan-
tean las Normas de intervención y analizar que inmuebles 
podría alterar o transformar y lograr mis objetivos de dise-
ño y función.

9 . La arqueología Industrial, -universidad Iberoamericana 10  . Mattaliano, E., II mwimiento legistlativo per la tutela delle cose di interesse artistico 
e storico dal 1871 al 1939, en Quaderni di studi e legislazione della Camera dei Diputati, 
Vol, 1, Rcyna, 1975.

11 .  www.seduvi.df.gob.mx/patrimonio/intervención.html
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LA ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL Y SU RELACION CON EL 
TERRITORIO

Hemos dicho que la arqueología industrial es el resultado 
de un concepto de estructuras y no la suma de objetos 
artísticos autónomos y singularmente extrapolados, de un 
contexto cultural amplio, no es el análisis de un sólo edi-
ficio, de una sola arquitectura o de un único proyecto de 
ingeniería, sino el resultado de “Conjuntos” constituídos 
por múlti ples y varios factores todos tendientes a una sola 
necesidad (la industrial y productiva).

El empleo de la energía producida por la máquina de vapor, 
crea en poco tiempo un fenómeno novedoso para aquellos 
tiempos, entre otros, el de una incontrolable y libre urba-
nización, hacia aquellas zonas naturales ubicadas sobre un 
territorio lejos de los asentamientos urbanos ya existentes.
Al creciente aumento de la industria, surge la necesidad de 
resolver el aspecto habitacional para aquella mano de obra 
empleada y a la cual se le exigía una total  disponibilidad 
de horario y sin problemas de traslado. De esta forma la 
urgencia de habitación para los obreros no sería solamente 
una realidad nueva sino una calculada necesidad producti-
va, de evidente explotación con fines económicos; no obs-
tante se ofrecía a la opinión pública como obras de carácter 
“social”.

La industria de la ciudad hará un llamamiento siempre ma-
yor a los trabajadores, creando como consecuencia una 
constante edificación en aquellas porciones de territorios 
externos a los centros históricos e inadecuadamente consi-
derados por mucho tiempo, como el territorio antagónico 
a la ciudad, o sea, el último resultado de una nueva edilicia 
urbana.
La creación de los “pueblos obreros” surge con una confi-
guración precisa, responde a la necesidad de aquellas in-
dustrias apartadas de los centros urbanos y por sus carac-
terísticas, independientes. A éste alejamiento corresponde 
un acercamiento de mano de obra, que no siempre ve re-
suelto el problema habitacional, no obstante las promesas 
de mejorías y el milagro de un nuevo estilo de vida.

Se trata en definitiva de analizar y comprender todas aquel 
las tipologías edilicias de la A.l., la forma de los predios, 
los tipos de instalaciones, las proporciones, las distancias, 
la colocación de los edificios, las perspectivas delineadas 
y las no definidas, los alineamientos y su perpendicular, 
el conjunto de estas tipologías debe ser parte del estudio 
completo y complejo de la A.l., en estrecha relación con 
la ciudad, su territorio e integrarse justificadamente en un 
proyecto de transformación de la realidad urbana en la cual 
se encuentra inmerso el rol cultural de la A.l.
En la actual fase de crecimiento urbano, es evidente que es 
un elemento compositivo del análisis histórico de la arqui-
tectura de la ciudad a la par de cualquier otro momento sin 
discriminación alguna.
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MARCO TEÓRICO HISTÓRICO : REUTILIZACIÓN = CONSERVACIÓN

Desde siempre, la conservación arquitectónica se plantea para
perpetuar la memoria de algo, recobrando un estado anterior.¹² 
Es en el Renacimiento que se da énfasis a la prolongación de la 
vida de las obras de arte. Durante esta época se asentaron las 
bases de la arqueología, y durante la Ilustración se extiende el 
interés a todos los vestigios de la humanidad apoyados en cono-
cimientos científicos. Y se dan las normas que regirán hasta la 
primera mitad del siglo XX.
La evolución de la Conservación Arquitectónica con relación a la
historia, plantea desde el siglo XIX, tres diferentes posiciones con
respecto a la conservación y la restauración.
El planteamiento del francés Viollet Le Duc, en su “Diccionario ra-
zonado de la Arquitectura Francesa” (1866) (Fig. 6), sostiene que 
debe devolverse al edificio el estado que pudo haber tenido o ad-
judicarle uno que nunca tuvo, basado en la visión del arquitecto 
y a su interpretación. Para él, restaurar no es conservar, reparar o 
rehacer el monumento, sino restablecer en estado tan completo 
como jamás pudo haberlo tenido. Según esta posición, las inter-
venciones serían una suerte de propuesta “escenográfica” para 
los diferentes espacios de valor monumental.
Esta postura altera la real esencia de la conservación.

Por otro lado, el inglés Ruskin, en su libro “Las siete Lámparas de 
la Arquitectura” (1849), planteó que debía dejarse al monumento 
morir libremente y no tocar sus piedras, sino esparcir sus restos, 
ya que no nos pertenecen, pertenecen a sus constructores y a las
generaciones futuras. Considera que la intervención es un daño 
mayor que la ruina del edificio y la condena. Esta posición, de 
cierta forma extremista, plantea que no se puede intervenir de 
ninguna manera y su resultado sería una ciudad totalmente en 
ruinas.

Posteriormente, Camilo Boito consiguió de alguna manera equi-
librar ambas tendencias bases de la restauración, a fines del si-
glo XIX y principios de siglo XX, marcando un paso importante 
al discutir el verdadero significado de la restauración. Boito fija 
8 puntos básicos, en los que destaca el valor auténtico dejando 
evidencia de la intervención realizada: Diferencia de estilo entre 
lo nuevo y lo viejo; Diferencia de materiales utilizados; Supresión 
de elementos ornamentales en la parte restaurada; Exposición de 
piezas prescindidas; Incisión en piezas nuevas que se coloquen; 
Colocación de epígrafe descriptivo; Exposición vecina al edificio, 
del proceso de restauración y publicación sobre la obra de res-
tauración; Notoriedad.
En 1933, la Carta de Atenas se afirma convencida de la
importancia de la conservación del patrimonio artístico y arqueo-
lógico de la humanidad. Sus 10 resoluciones recogen “los princi-
pios generales y de las doctrinas de los monumentos”, mostrando 
la tendencia general de abandono de las restituciones integrales
instituyendo un mantenimiento regular y permanente, y en caso 
de ser indispensable la restauración, respetar la obra histórica y
artística sin proscribir el estilo de ninguna época6. También trata
sobre las legislaciones apropiadas a las circunstancias locales, el 
uso de materiales, las reglas de protección y la importancia del 
entorno.
La Carta Internacional de la Restauración, firmada en Venecia en
mayo de 1964, reafirma la conciencia histórica contemporánea, 
con un planteamiento actual, reconociendo la conveniencia de 
adaptar el patrimonio construido a funciones nuevas. Los crite-
rios de Camilo Boito quedan plasmados en esta Carta de Venecia, 
suscrita por 13 naciones, la UNESCO y por el Centro Internacional 
de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes 
Culturales.

Dicha Carta consta de siete puntos principales: El primer punto, 
El segundo, artículo 3º, trata ¹³ Carta de Atenas, Resolución 2ª. 
20 de la finalidad de ambas acciones. El cuarto punto, artículos 
del 4º al 8º, define la conservación de los monumentos y su asi-
milación para la sociedad, los límites y acondicionamientos exigi-
dos, la importancia del entorno y de la historia que el monumen-
to atestigua, y todo aquello que es elemento no arquitectónico. 
Los artículos del 9º al 11º tratan de la restauración en sí, su ca-
rácter y los estudios que deben precederla, la importancia de los 
aportes de distintas épocas, los elementos nuevos y el respeto al 
monumento. El artículo 14º se refiere a los sitios monumentales. 
El artículo 15º trata de las excavaciones necesarias. Y finalmente, 
el artículo 16º expone la necesidad de publicar el proceso y el 
resultado de los trabajos de restauración.
La tercera cumbre internacional se llevó a cabo en Ecuador donde 
se dictaron las llamadas NORMAS DE QUITO (1967). Está reunión 
trato de la conservación y utilización de monumentos y lugares 
de interés histórico y artístico. Fue entendida como prioridad la 
urgencia de adoptar medidas dentro de un plan sistemático de 
revalorización de los bienes patrimoniales, en pro del desarrollo 
económico y social, a fin de menguar el acelerado empobreci-
miento de la mayoría de los países americanos a raíz del abando-
no de su riqueza artística y monumental. Eran paradójicamente, 
los que más riqueza patrimonial poseían. Los alcances de las re-
comendaciones dictadas en la reunión de Quito incluyen el trata-
miento de los bienes muebles y demás objetos valiosos propios 
de los monumentos ya que no se puede desligar el continente 
arquitectónico del contenido artístico. De igual forma, se ratifica 
como obligación estatal la necesidad de proteger el ambiente o 
espacio urbano que lo enmarca y los bienes culturales que encie-
rra.

13 . Carta de Atenas, Resolución 2ª. Imagen 02: Arquitecturas Transformadas: Reutiliza-
ción Adaptativa de Edificaciones en Lisboa. Fuente de Ima-
gen: Tesis Doctoral por Elizabeth Cárdenas Arroyo. (2007).

12 . Villagrán García, José. Arquitectura y Restauración de monumentos, p. 27. 
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Esta fue una de las más fructíferas reuniones internacionales: Se 
analiza al patrimonio construido como parte de un espacio urba-
no, respecto al turismo, a la sociedad, a la importancia de la edu-
cación cívica, al papel dentro de los planes económicos inmersos 
en un plan de desarrollo integral, a los instrumentos de la puesta 
en valor, entre otros importantes aspectos nunca antes evalua-
dos. En esta cumbre, así se trate de obras de valor intrínseco 
y/o de significación histórica, se resalta el requisito de reiterar 
la calidad de patrimonio edificado a través de una expresa decla-
ración estatal en dicho sentido, la cual implica su identificación 
y registro oficiales. A partir de este momento, el edificio estará 
destinado a cumplir una función social siendo compatible con la 
propiedad y el interés de los particulares.
Se planteó entonces la necesidad de conciliar las exigencias del
progreso urbano con la salvaguardia del patrimonio cultural como
norma en la programación de los planes reguladores locales y 
22 nacionales. Es más, su valoración y cuidado debe ser com-
plemento de una política de regulación urbanística. A diferencia 
de cumbres anteriores, se hace referencia a la valoración econó-
mica de los monumentos por el interés intrínseco que poseen, 
así como a la importancia de las medidas para su defensa como 
parte de los planes de desarrollo económico del país.
Un término recientemente acuñado en el ámbito internacional, 
para ese momento, es el de Puesta en valor y sobre el cual recae 
la siguiente definición:
Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo
de las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar
su naturaleza, resalten sus características y permitan su
óptimo aprovechamiento. La puesta en valor debe entenderse
que se realiza en función de un fin trascendente que en el caso
de Ibero-América sería contribuir al desarrollo económico de la
región. (.......)¹⁴

Otro de los alcances de las Normas de Quito se refiere a los
instrumentos de la puesta en valor:
1. Coordinación de iniciativas culturales y económico – turístico.
2. Condiciones legales e instrumentos técnicos que posibiliten 
las coordinaciones anteriormente enunciadas.
3. Legislación eficaz, organización técnica y planificación nacio-
nal dentro del marco cultural. 
4. Integración de los proyectos culturales y económicos a escala
nacional previa a cualquier asistencia o cooperación exterior, que 
será en todo caso su complemento, sea de tipo técnico como fi-
nanciero.
De la conferencia de Quito se enuncian recomendaciones a escala
nacional e interamericana, así como medidas legales y técnicas.¹⁵ 
El hecho de la puesta en valor del patrimonio monumental, se 
trata de un acto planificado dentro de un plan regulador de impli-
cancia nacional. Por esta razón resulta imprescindible la integra-
ción de los proyectos respecto de los planes reguladores locales. 
De igual modo, deberá ponerse especial atención a la opinión 
pública y al sector privado para el desarrollo de todo proyecto de 
puesta en valor, acompañado siempre de una campaña cívica que 
fortalezca una conciencia pública adecuada.
Es muy importante definir el papel que juega la arquitectura 
dentro del marco de la planificación dado que la conjugación de 
ambas, es a fin de cuentas la interpretación de las necesidades 
humanas de una población en especial. Lamentablemente, la rea-
lidad es opuesta a la teoría merced de una toma de decisiones - a 
escala nacional - con frecuencia abstracta que muchas veces no 
considera directamente la solución de problemas y necesidades 
concretas coherentes con una estrategia económica y un modelo 
de desarrollo urbano específicos. Por esta razón, los beneficios 
potenciales de la arquitectura aunados a los del planeamiento no 
llegan a las mayorías que los requieren.

Dentro de un concepto general de Conservación Arquitectónica,
podemos identificar diferentes modalidades de conservación, 
que son vulgarmente usadas en el léxico técnico de la crítica y la 
teoríaespecializada, a saber:
Conservación: entendida como un concepto científico, podemos
decir que es la disciplina que impone el cuidado permanente de 
unaestructura edificada, es una acción básicamente preventiva.
Restauración: es la operación por la cual se pone en evidencia el
valor artístico e histórico de una estructura edificada, intervinien-
do sólo en su parte física, ya que el valor artístico pertenece al 
autor y el valor histórico corresponde al momento en que fue 
realizado.
Consolidación: cuya finalidad es la de asegurar, afianzar, dar 
firmeza y solidez al monumento.
Liberación: consiste en liberar las partes sobrantes, diferentes
estilísticamente, que alteran la unidad de la estructura edificada.
Integración: se busca dar unidad basándose en elementos
estilísticamente diferentes, manteniendo la arquitectura anterior 
y procurando no dañarla ni perder su valor patrimonial. En ella se 
basa  29 la ampliación, donde se aumenta el espacio basándose 
en los criterios anteriores.
Anastilosis o Reintegración: es la reconstrucción, la
recomposición de la obra arquitectónica con las piezas o elemen-
tos caídos, encontrados en el lugar.
Recomposición: cuando se reponen las piezas del edificio,
distinguiendo las piezas nuevas de las originales.
Complementación: cuando se agrega un elemento ajeno al
monumento para terminar la obra.
Debe decirse que todas estas designaciones no siempre
corresponden a conceptos fácilmente delimitados o identifica-
bles, siendo muchas veces, un poco contradictorios entre si.

Imagen 03,04 . Interior de la Estación de Orsay en París. Vemos 
el estado en que se encontraba antes de la intervención que lo 
convirtió en el Museo de Orsay. La intervención ocupa el espacio 
de forma muy diferente y crea nuevos elementos, que se agregan 
a los originales. Pero podemos reconocer la estructura original.
Fuente de Imagen: Internet. 

14 . Instituto Nacional de Cultura, Cusco. Car-
tas Internacionales de Conservación del Patrimonio

15 .  Ibídem, p. 55.

MODALIDADES DE CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA



Resumiendo, y dentro de todos los conceptos atrás especifica-
dos, se entiende la conservación arquitectónica como la discipli-
na que engloba las diversas formas de aproximarse a un edificio 
existente mediante un proyecto nuevo y un nuevo tiempo. Es la 
vía por la cual intentamos mantener en buen estado y uso, nues-
tro legado construido, aquel que es significativo por ser un hito 
(histórico, artístico o cultural). La conservación, específicamente, 
impone el cuidado permanente del edificio.
La recuperación es la acción de restablecer un edificio en estado
degradado (o un área urbana) a un estado mejor que aquel en 
que se encuentra, para reactivar su uso y de esta manera, con-
servarlo.

Adaptación es el proceso por el cual una edificación es recupera-
da para un uso diferente al original, lo que trae consigo un pro-
yecto con elementos nuevos y diferentes, que intentan realzar lo 
mejor que tiene el edificio original.
Reciclar y reutilizar en arquitectura tienen básicamente el mismo
significado. Entonces, reciclar (o reutilizar) la arquitectura exis-
tente consistiría en transformar para un nuevo uso estas edifi-
caciones desechadas –por no servir más a su primer propósito–, 
aprovechando todas o algunas de sus cualidades más distintivas 
(su carácter, su forma, su tamaño), transformando su esencia 
pero sin perder la energía original, y potenciándola para man-
tenerse viva y útil, recuperando su relación con aquello que le 
rodea, dejando la huella de nuestro tiempo sin borrar las huellas 
del pasado, ni truncar las del futuro.
Las primeras definiciones dentro del área de la Conservación
Arquitectónica, no mencionan nada de lo histórico o lo artístico 
de las edificaciones, sino de las características físicas de los mis-
mo.

De esta forma, lo que se quiere recalcar es la reutilización de 
cualquier edificio que tenga el potencial para ser adaptado a una 
nueva función, manteniendo la estructura o forma física.
Así, de todos los conceptos expuestos, el de Reuso Creativo
propuesto por Derek Latham, es en nuestra opinión, el que más 
se aproxima de la idea que queremos desarrollar en este trabajo. 
Y lo tomamos para utilizarlo y ampliarlo, pues es el más adecua-
do para definir el tipo de intervención que trataremos.
El Reuso Creativo, es un proceso por el que edificios significativos 
y con capacidad para continuar a ser utilizados, son reparados 
y mejorados para darles un uso nuevo y diferente, manteniendo 
en lo esencial, el carácter original de la estructura formal y física, 
pero admitiendo la adición parcial de intervenciones que reflejen 
un tiempo contemporáneo.
El Reuso Creativo no es tan sólo una recuperación, que implica
mantener los elementos originales, sino la introducción de nue-
vas funciones y nuevos lenguajes contemporáneos, siendo esta
introducción de una extensión que puede alterar significativa-
mente el edificio, y sin embargo, el [Re]uso Creativo no puede ni 
pretende poner en causa el “alma” o la “esencia” del edificio, te-
niendo en cuenta que en una intervención de Reuso Creativo está 
evidente lo que es contemporáneo y lo que es antiguo.
En el sentido de la carta de Cracovia –donde se da primordial
importancia a la diversidad cultural y pluralidad de valores aso-
ciados a la unificación de Europa- y de la Declaración de Ámster-
dam –donde se insiste en la importancia del paso de las genera-
ciones y las huellas que van dejando-, el [Re]uso Creativo tiene 
en cuenta la evolución continua de la sociedad y de la civilización 
–con todos los aspectos positivos y negativos que esta evolución 
implica-, al mismo tiempo que se preservan bienes patrimoniales 
(muchas veces también culturales).
La carta de Cracovia, siguiendo el sentido de la carta de Venecia, 

se refiere más bien a patrimonio histórico monumental, a conser-
vación y a restauración.

El [Re]uso Creativo es más amplio, pues dirige su atención a
patrimonio edificado que no necesariamente es histórico o
monumental, pero que se hace sentir en el trazado urbano y en la
memoria colectiva. Y al mismo tiempo, no se trata de una
“restauración pura” (si es que se puede hablar de ella), sino que se 
trata de una intervención “actualizadora”, de restaurar al edificio 
dignidad a través de un nuevo uso contemporáneo y necesario.

Esta transformación no anula las relaciones, tan solo las modifi-
ca, inventando, a partir de la experiencia creativa de otro. Pero 
esta experiencia creativa y de modernidad del Reuso Creativo 
sólo es posible porque el edificio en cuestión existe y tiene una 
poética. En estas intervenciones se debe tener atención a la dia-
léctica entre lo “nuevo” y lo “viejo”, en su dimensión significativa,
es decir, poética. Los edificios mantienen su vitalidad a través de 
la memoria de los espacios que nos causan emociones o sensa-
ciones (significado, poética), y su transformación a través del Reu-
so Creativo servirá para potenciar la poética existente mediante 
nuevos significados, nuevas relaciones, nuevas intenciones, todo 
esto a través de una nueva creatividad. Esta componente creativa 
tiene una relación íntima con el tiempo y también con el signifi-
cado poético, y por tanto se concretizará a través de elementos 
contemporáneos que representen el tiempo contemporáneo.

La adaptación o adecuación de antiguas estructuras edificadas a
nuevos usos según la época en que vivimos, sería parte de una 
nueva ecología urbana y arquitectónica. El reciclaje de edificios 
es, en algunos casos, más rentable que la demolición y construc-
ción de uno nuevo. La reutilización es una opción respetuosa con 
el medio ambiente, al mismo tiempo que mantiene y revitaliza el 
contexto urbano y social, y por lo tanto, contiene en parte, la idea 
de reciclaje. Además, este tipo de intervenciones en arquitectura 
no borran de la  base lo que está escrito, sino que se va re-escri-
biendo por encima.¹⁶
Y como mencionan Herzog & De Meuron, no siempre existe la
posibilidad de construir desde cero.¹⁷

El estudio se enfoca en algunas arquitecturas existentes adapta-
das a nuevos usos y programas, intervenciones –evidentes– que 
modifican la esencia y uso del edificio pero que mantienen la 
estructura física y espacial, formal y estética. La esencia de una 
edificación muda cuando su uso se cambia, pero no se pierde, 
si no que se transforma, por una adición de memoria, por una 
nueva etapa en el tiempo.
El concepto de esencia deriva del latin essentia, que deriva del 
verbo esse (ser). Filosóficamente, entendemos la esencia de algo 
como la persistencia de su ser, en el hecho de existir, a través de 
su paso por el tiempo. Esta esencia se puede percibir en las ca-
racterísticas que hacen de un edificio lo que es, formal, estilística 
o espacialmente. La esencia de un edificio se refleja en su estruc-
tura tipológica espacial y en su significado poético, relacionado 
con la propia poética del espacio.
Si hablamos del Reuso Creativo nos referimos a las transforma-
ciones de las relaciones entre el uso y el significado con el con-
tenedor espacial.

REUTILIZACIÓN Y REUSO CREATIVO

16 . Philippe Robert. Adaptations: New uses for Old Buildings. 1989. Página 6: “… la arquitectura
como palimpsesto…”
17 . Rowan Moore and Raymund Ryan. Building Tate Modern: Herzog & De Meuron Transforming
Giles Gilbert Scott. 2000. Página 48: “You can not always start from scratch…”



En la actualidad la sociedad cambia y con ella, tanto como suce-
día también antiguamente, surgen nuevos usos y costumbres, y 
por tanto, surgen también nuevas necesidades, y con éstas apa-
recen nuevas funciones y modificaciones a la estructura original 
de una edificación, cuya intención es conseguir la nueva estruc-
tura necesaria, tal y como nos la prefiguramos. Hablamos de in-
tervenciones evidentes, de la huella de cada época en una cons-
trucción –una especie de capas o layers–. Se trata de pensar “la 
reutilización como el reemplazo de usos obsoletos por unos usos
viables nuevos” (Architectural Record, Febrero 1995).

Cuando hablamos de Reciclaje, hablamos de adaptación a nuevos
procesos, de recuperación de objetos para ser reutilizados, de re-
petir ciclos en un objeto para incrementar su efecto, de transfor-
mación  para un nuevo aprovechamiento. En arquitectura, las po-
sibilidades de esta reutilización y adaptación, no son solamente 
una necesidad de conservación arquitectónica, sino también una 
necesidad ecológica y social, ya que se puede evitar, en ciertos 
casos, las demoliciones que rompen contextos, perfiles y memo-
rias de la ciudad.
La idea de patrimonio se ha alterado significativamente a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, dejó de limitarse a los edificios 
notables –social, histórica o estilísticamente- y pasó a abarcar 
otras arquitecturas, como por ejemplo, la arquitectura indus-
trial.
Algunos edificios industriales poseen tal monumentalidad, so-
fisticación y finura que pueden ser comparados con los mejores 
edificios civiles y religiosos. Pueden ser hitos locales importan-
tes, algunos tienen características arquitectónicas distintivas. 
Ofrecen disposiciones incomparables, además de un tamaño diá-
fano, puro.
Proponen un reto a la arquitectura contemporánea. Han sido
construidos para durar mucho tiempo. Y son extremadamente 
adaptables. Además su transformación implica el desarrollo de 
las áreas que lo rodean, sobre todo en áreas abandonadas. Son

una oportunidad clave para la regeneración urbana. Esta claro 
que no todos los edificios destacados sobrevivirán. El verdadero 
asunto es el “reciclaje” efectivo de recursos construidos –un vas-
to stock de edificios infrautilizados, que, destacados o sencillos, 
grandes o pequeños, tienen más potencial que muchos nuevos 
lugares de desarrollo.

En este sentido, existen testimonios de diversos autores que se
ponen a favor de las intervenciones que transforman la arquitec-
tura existente:
 “... La estructura como contenedor, aquello que da lugar a que,
al interior de este soporte, ocurran cosas que se desarrollan en
virtud de la arquitectura y su significado más amplio: ser recep-
tora de las actividades humanas... Nos enfrentamos a la tarea de 
re-usar  antiguas estructuras para albergar nuevas actividades 
para las que los edificios no fueron pensados… nuevas funcio-
nes...” (Nuevas estructuras para viejos edificios, www.trama.com.
ec, Mauricio Moreno V.)

Si la relación entre proyecto e historia es una relación dialógica, 
una interacción, el resultado será un objeto innovador y poético 
que se relaciona naturalmente con el lugar. Para poder innovar, 
debe existir algo como precedente que nos permita hacer una 
nueva lectura y “re-describir” ese algo, transformarlo creativa-
mente y que implique una mejora de la calidad de vida, física, 
social y culturalmente. Así, cuando existe un “equilibrio entre la 
asimilación cultural y la acomodación histórica, cada obra arqui-
tectónica se convierte en una experiencia espacio-temporal úni-
ca, pero históricamente significativa, que se construye mental y 
físicamente, que acerca el proyecto tanto a las vanguardias como 
a la historia de la arquitectura”.¹⁸
Dentro de este cuadro referencial se incluye el concepto de [Re]
uso Creativo. Por un lado, el [Re]uso Creativo puede ser conse-
guido sin recurrir a mecanismos, materiales o tecnologías que 
son completamente ajenas al lugar. Sin embargo, nada impide 
que se utilice materiales, técnicas e imágenes modernas propias

del tiempo contemporáneo. Así se puede conseguir una trans-
formación más acorde con la realidad física y social del lugar y 
al mismo tiempo con una poética que consigue compenetrarse 
con las personas de forma positiva. Siguiendo este mismo pensa-
miento, sólo se puede innovar porque hay algo que ya existe, y 
estas experiencias de modernidad o contemporaneidad son po-
sibles porque dichas edificaciones han llegado hasta nosotros a 
través del tiempo. Así, los edificios reutilizados –y los conventos 
reutilizados- podemos considerarlos como edificios con Moder-
nidad Específica, como una modernidad que se adapta según la 
necesidad del lugar y de la sociedad que lo habita, porque las 
“trasformaciones físicas de los objetos, se dan en relación a las 
transformaciones sociales de los sujetos”¹⁹ y entendemos por su-
jetos, en este caso, a la sociedad que utiliza dichos edificios-ob-
jeto.

18 . Muntañola. Topogénesis. Barcelona: 2000. Página 90. 19 . Ídem. Página 88.



Restauración o reciclaje

Restauración

Tras la sensibilización cultural hacia la protección del patrimo-
nio monumental, surge a mediados del siglo XIX la restauración 
arquitectónica, enunciada por el teórico francés Viollet-le-Duc 
(1814-1879) bajo el término “restauración estilística”. 
En una definición simplificada, se puede entender la restauración 
arquitectónica como el conjunto de operaciones sobre un edificio 
cuyo objetivo es la restitución o mejora de la unidad del edificio 
que haya sido deteriorada por un proceso de degradación. Frente 
a esta teoría, el crítico inglés John Ruskin defendía la autentici-
dad histórica, admitiendo como única operación la conservación 
para evitar la ruina. Las sucesivas Cartas y normativas a lo largo 
del tiempo han buscado regular la manera de proceder en la res-
tauración. Frente a estas disposiciones, que en su inicio eran me-
ras recomendaciones, la libertad quedaba a juicio del arquitecto. 
Posteriormente estas directrices adquirieron carácter legal, am-
paradas bajo un marco normativo, cuyo incumplimiento puede 
ser penalizado. Por ello, la restauración patrimonial se rige bajo 
aspectos normativos y legales, quedando fuera de la interpreta-
ción, y asegurando la conservación de sus reconocidos valores 
histórico-artísticos. 

Reciclaje

Frente a la vetusta práctica de la restauración arquitectónica, el 
reciclaje de la arquitectura es un termino novedoso. En gran auge 
debido principalmente al aprovechamiento de estas estructuras 
frente al consumo de suelo virgen. Según la definición de la Real 
Academia de la Lengua Española, ‘reciclar’ implica someter un 
material usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 
Entrando en detalle, en esa definición se enuncian dos acciones 
concretas; la primera implica un proceso, por lo que el reciclaje, 
hace referencia a una intervención. La segunda, expresa el fin ul-
timo del reciclaje, volver a utilizar algo. Para reciclar es necesario 
un cambio y una utilidad. En el caso del reciclaje arquitectónico, 
en todas las intervenciones se parte de una forma anterior que 
se modifica para albergar un nuevo uso, iniciando así un nuevo 
ciclo de vida. Este proceso de modificación incluye actuaciones 
de renovación, reforma, rehabilitación o incluso de restauración, 
por lo que su alcance va mas allá. 
Entendido así, el reciclaje es algo que se ha hecho desde el co-
mienzo de la historia, puesto que es amortizar un objeto para 
cualquier fin. En arquitectura se han reciclado materiales y edifi-
cios buscando siempre prolongar su vida útil. 

Sin embargo, en estos últimos años, la profusión del término 
“reciclaje arquitectura” ha vuelto la mirada a esta vieja práctica. 
Apropiada en el momento actual, debido a como hemos men-
cionado anteriormente, por el ‘agotamiento’ del suelo y por la 
conciencia ecológica frente al excesivo consumo de recursos na-
turales. 
Estas estrategias de bajo consumo aplicadas a la arquitectura son 
las que fomentan el ‘reciclaje’ de un edificio obsoleto a través de 
una actuación capaz de generar un nuevo uso. Es una estrategia 
de sostenibilidad, pues aminora el impacto de la arquitectura en 
nuestro entorno buscando la reutilización de las infraestructuras 
existente y preservar la ocupación de nuevos territorios. 
Reciclar arquitectura, a pesar de ser una practica muy antigua, 
se vuelve vigente en estos comienzos del siglo XXI. Al igual que 
la ‘restauración arquitectónica’ fue un concepto muy recurrente 
durante el siglo XIX por su contexto histórico, ahora que la con-
temporaneidad implica la búsqueda de la sostenibilidad, siendo 
la arquitectura una disciplina en constante actualización, el reci-
claje de la arquitectura es una fundamental. 
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Imagen 05: Localización, Fuente: Extracto Libro “MORELIA AYER Y HOY”, Biblioteca de Ciudad Universitaria 

Morelia. 
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Nolli 02: Antigua Aceitera Hermanos Tron, Fuente: elaboración propia. 

 
Antigua Aceitera Hermanos Tron

ANTECEDENTES

Al norte del Centro Histórico de la ciudad de Morelia se en-
cuentran los vestigios de lo que fuera en la primera mitad 
del siglo XX el área industrial asentada en torno a las vías, la 
estación y las bodegas del ferrocarril. Este enclave era prin-
cipalmente del ramo alimenticio con el establecimiento de 
la harinera y varias aceiteras; al cerrarse algunas fábricas en 
las últimas décadas del siglo XX quedaron en desuso y co-
menzó un proceso de deterioro, generando vacíos urbanos 
y abandono de infraestructuras obsoletas que han perdido 
su funcionalidad y se han excluido de las dinámicas urbanas 
actuales. Así como otras instalaciones de este tipo han sido 
rescatadas para su reutilización como edificios administra-
tivos.

Dentro de la zona de estudio se encuentra un contraste par-
ticular que reúne elementos que pueden impulsar su revita-
lización, el sitio resulta un lugar emblemático con valor his-
tórico y cultural dentro del imaginario colectivo que se ligan 
a la función que cumple desde su origen. Sin embargo, en la 
actualidad, aunque el sitio tenga un alto sentido simbólico, 
la situación de borde que presenta delimita el espacio y se 
lee como una barrera físico espacial entre el Centro Históri-
co y la colonia Industrial, sector con problemáticas sociales 
que influyen en la degradación del entorno.

Desde el abandono del inmueble, su mantenimien-
to ha sido nulo, a tal punto que se ha deteriorado, pero 
manteniendo su estructura de tipo Industrial en buenas 
condiciones. En colindancia a este edificio se ha cons-
truido una nueva plaza pública por el ayuntamiento del 
Estado que funciona como eje comunicador entre la 

colonia industrial y el centro histórico, por lo que se ha con-
vertido en un punto de referencia importante en el sector.

Es por ello que la re-habilitación de la antigua aceitera Her-
manos Tron busca revitalizar el espacio a partir de la valora-
ción de la plaza pública como articulador del  desarrollo den-
tro de los elementos que lo delimitan, completando el tejido 
urbano y aprovechamiento de infraestructura industrial.²⁰

La avenida y plaza pública que funcionan como eje articu-
lador del centro histórico con la colonia Industrial, es una 
de las principales vías de conectividad vehicular y peato-
nal de este a oeste y norte a sur respectivamente. La pla-
za que funciona como bisagra entre estas dos zonas, es 
ocupada y transitada durante el día por diversos usuarios 
pero durante la noche la presencia de determinados gru-
pos delictivos, crean una atmosfera de inseguridad entre las 
personas que transitan por la zona. Lo que provoca espa-
cios públicos vacíos e inseguros por las noches, creando 
un ambiente poco atractivo al borde del centro histórico. 

En la actualidad existe un plan de desarrollo urbano de Morelia 
al 2041 llamado MoreliaNext, en el cual esta zona es llamada 
distrito 4.0 que propone una zona de economía del conoci-
miento, así como el mejoramiento de vialidades e incorpora-
ción de ciclovías lo que ha provocado un planteamiento nue-
vo de edificios y espacio público con el desarrollo de la zona.

Por lo que un proyecto integral de regeneración urbana podría 
articular y revitalizar el sitio, ya que estos vacíos urbanos e 
infraestructuras      tienen      el      potencial      de      convertirse      en 

20 .José Antonio Morales Arriaga. (2018). Antecedentes Históricos. En Re-dise-
ño del espacio público desde la perspectiva de las dinámicas humanas(41). Mo-
relia, Michoacán.
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espacios transformadores y 
detonantes de la vida urbana. 
La ciudad de Morelia presenta 
oportunidades para el desarro-
llo de la planificación de esta 
zona dando lugar a transfor-
maciones que brinden mejores 
oportunidades a sus habitantes.

El predio es propiedad del H. 
Ayuntamiento, y actualmente 
está concesionado a un particular.

 

Imagen 06: Fotografía tomada con dron. Fuente: elaboración propia. 
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A finales del siglo XX y tras la demolición de importan-
tes edificios industriales, aparece una toma de concien-
cia para conservar estos restos, ahora en desuso, pero 
que forman parte de la historia de la ciudad. De for-
ma paralela, aparece una disciplina llamada Arqueo-
logía industrial, cuyo interés es conservar los restos 
de fábricas industriales obsoletas debido al paso del 
tiempo, los avances tecnológicos, la competencia, etc.

La tendencia actual para conservar y mantener es-
tos edificios es darles un nuevo uso, ya que sería eco-
nómicamente inviable conservarlo sin reutilizar-
lo, por lo que se busca un programa compatible que 
permita conservar el carácter del edificio original.

«Una circunstancia añadida ha hecho de esta tipología una 
de las preferidas por los arquitectos contemporáneos: su 
amplitud espacial y una estética brutalista en la que domi-
na un tratamiento sincero y expresivo de los materiales, 
ha conducido a seleccionar muchos edificios industria-
les para adaptarlos como museos y centros culturales»

Así continuaba el texto citado anteriormente, que expone 
que muchos de los edificios industriales se están adap-
tando como museos y centros culturales, oficinas,etc. 
de forma que se permite la conservación del edificio 
al rehabilitarlo y se minimizan las actuaciones en él.
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Figura 01. Línea del tiempo de las principales intervenciones sobre la Av. Nocupétaro. Fuente: Tesis Re-diseño del espacio público desde la perspectiva de las dinámicas 
humanas.



54 55

La industria michoacana durante el siglo XIX y los primeros 
años del siglo XX presenta la continuidad del movimiento 
de industrialización internacional y nacional, y representa el 
antecedente directo tanto para la zona de los antiguos Ur-
diales como para la industria harinera local (Franco, 2002). 
A finales del siglo XIX comienzan a operar las primeras fá-
bricas, la línea telegráfica, los tranvías y se introduce el fe-
rrocarril en la ciudad, en 1888 se introduce el alumbrado 
eléctrico, en 1891 el teléfono y en 1898 llega a Morelia el 
primer cinematógrafo (Plan Municipal de Desarrollo Urba-
mo,2012.2015). Como parte de un proceso de transforma-
ción de la ciudad que continuaran hasta el siglo XX. Ya en la 
década de los años treinta hubo un auge en el crecimiento 
urbano de la ciudad con la creación de nuevas colonias, así 
como de servicios de infraestructura que ampliaron los lími-
tes de la mancha urbana (Ettinger, 2010). Los asentamientos 
de las áreas industriales obedecen a dos patrones, como 
es la concentración lineal a lo largo de un eje de composi-
ción, y la concentración agrupada en retícula (Franco, 2002).

El asentamiento industrial de tipo lineal en Morelia se pre-
senta a mediados del siglo XIX, localizado por vez primera 
en el sector Oriente a lo largo de la Calzada Fray Andrés de 
San Miguel. En este lugar además de la calzada y el templo 
de San Diego se localizaban algunas casas campestres. Este 
corredor albergaba las principales industrias de la época con 
el asentamiento de un número importante de empresas que 
ven una oportunidad de desarrollo y crecimiento en la ciudad.

La siguiente concentración de actividades industriales de 
tipo lineal se dio en los antiguos Urdiales, donde dicho

asentamiento obedece a una multiplicidad de factores, in-
cluyendo el corredor ferroviario de la época. La estación 
del ferrocarril se inaugura en 1883 pero el asentamiento 
de las industrias se da terminada la segunda década del 
siglo XX (Franco, 2002). Cabe destacar que el corredor fe-
rroviario facilitó las condiciones para su asentamiento, ya 
que representaba un medio de transporte eficaz, econó-
mico y con suficiente capacidad de carga para transpor-
tar la materia prima como los productos industrializados. 

Ya en la década de los ochentas se inaugura la Ciudad Industrial 
de Morelia, que se localiza al norte sobre la carretera a Cha-
ro (Franco, 2002). Actualmente es el asentamiento industrial 
más importante de la ciudad y alberga empresas importantes 
como Tron Hermanos, la cual traslado su planta de los Urdiales.

A lo largo de la historia ha sido una práctica común en la 
ciudad que las industrias se mezclen con usos de suelo no 
compatibles, como es el caso de la Colonia Industrial en el 
centro de la ciudad, en donde encontramos edificios de vi-
vienda, recreación y deporte, educación, salud, comercio y 
administración que se han asentado y permanecido en con-
tacto con la actividad industrial.²¹

Los limites observados para el sector de estudio, denomina-
do como los Antiguos Urdiales, se localiza en la actual colo-
nia industrial y en el extremo norte del Centro Histórico de 
la ciudad. El elemento ordenador como eje lineal en la zona 
es la avenida Héroes de Nocupétaro donde finales del siglo 
XIX y hasta mediados del XX, corría la vía del ferrocarril, ya 
que las industrias se ubicaron a lo largo de dicho corredor.

MEMORIAS

Al término del siglo XX, las principales fábricas dejaron de 
funcionar y comenzó un periodo de abandono y desaparición 
de estas infraestructuras, lo que ha provocado que esta parte 
de la ciudad se vea como una zona en deterioro e insegura, 
ya que estos vacíos urbanos y abandonados propician una 
serie de dinámicas sociales y urbanas negativas en la zona.

En la figura 01 que se presenta a continuación se observa una 
línea de tiempo de los distintos asentamientos industriales en 
la ciudad de Morelia, se identifica en el año de 1920 el asen-
tamiento industrial ubicado al norte del Centro Histórico en 
la zona denominada como los Urdiales hoy colonia Industrial. 

Este asentamiento tiene como elemento ordenador la Aveni-
da Héroes de Nocupétaro, además de su condición de borde 
al centro histórico hubo una serie de factores que beneficia-
ron su emplazamiento en esta zona, como lo fue la infraes-
tructura de transporte, una topografía sensiblemente plana, 
la ubicación de un rio cercano, terrenos económicos y lotes 
grandes.

En la figura 01 se ubican una series de transformaciones 
urbanas las cuales parten de 1833 con la llegada del fe-
rrocarril a la ciudad, dicho medio de transporte influyo en 
el desarrollo de la ciudad, ya que debido a él se instalaron 
industrias cercanas, ya que beneficiaria el traslado de mer-
cancías, sin embargo fue hasta el año 2000 donde la zona 
industrial comienza un proceso de deterioro debido al tras-
lado de algunas industrias de la zona, así como la demoli-
ción y abandono de infraestructura fabril. 

A partir de esa fecha se observan una serie de intervencio-
nes sobre todo en predios grandes con potencial de ser de-
sarrollados como es el caso de la reubicación de la central 
de autobuses en el mismo predio; se construye el estaciona-
miento público.

Puerta Morelia, y se presenta un proyecto para la ciudad ad-
ministrativa, se realizan algunos reciclajes de edificios fa-
briles del lado norte de la avenida, y en 2016 se presenta el 
plan Morelia Next 2041 presentado por el H. Ayuntamiento 
de Morelia, como un proyecto de visión a largo plazo con 
horizonte al año 2041, fecha simbólica y representativa en 
la historia de la ciudad al cumplir 500 años de su fundación. 
En el plan se contempla la intervención de la zona de estu-
dio a través del proyecto Distrito 4.0 el cual pretende revi-
talizar la zona por medio de la economía del conocimiento.

Recientemente se realizaron mejoras en la vialidad de un 
tramo de la avenida Héroes de Nocupétaro, así como la im-
plementación de una ciclovía, ya en el 2018 se comenzaron 
los trabajos de construcción de la plaza de la paz en el te-
rreno donde se encontraban los vestigios de la fábrica Tron 
Hermanos del lado sur de la Avenida.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho 
para revitalizar la zona, aún quedan áreas de oportunidad, 
ya que se abre paso para un nuevo enfoque en el re – dise-
ño del espacio público, el cual pone al centro las dinámicas 
humanas.

MEMORIAS

21 .José Antonio Morales Arriaga. (2018). Antecedentes Históricos. En Re-diseño del espa-
cio público desde la perspectiva de las dinámicas humanas(41). Morelia, Michoacán.
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Imagen 07. Línea del tiempo de las principales intervenciones sobre la Av. Nocupétaro. Fuente: Tesis Re-diseño del espacio público desde la pers-

pectiva de las dinámicas humanas.

MEMORIAS

El diseño se delimita al uso del edificio construi-
do y su terreno en condiciones de desuso, res-
petando la memoria y actualidad de la zona.

“La reutilización es una herramienta importante para 
la arquitectura y para el futuro. La transformación de 
edificios es parte del proceso natural evolutivo de la 
ciudad y de la civilización. Y se plantean como la mejor 
solución en el proceso de renovación urbana, incluyen-
do el pasado y el futuro en el presente”.²²

Con esta finalidad, se busca efectuar una intervención 
que aporte al desarrollo de este barrio, teniendo en 
cuenta la capacidad resolutiva de la reutilización adap-
tativa y sus ventajas de intervención en estas construc-
ciones, que se van quedando abandonadas y en el ol-

R A N G O

22 . Elizabeth Cárdenas Arroyo. (2007). Los nuevos instrumentos de la arquitectura. Bar-
celona
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Muro es todo cerramiento lateral construido con materiales 
pétreos, naturales o artificiales,generalmente presentados 
en bloques de pequeñas dimensiones y unidos entre sí por 
algún tipo de mortero que le asegure un alto grado de mo-
nolitismo. Estos dos materiales conforman otro “material”-
que se designa como mampostería.
Será portante cuando, aprovechando su capacidad resisten-
te a la compresión, se le confíe la transmisión de cargas 
verticales, constituyéndose en apoyo de los cerramientos 
horizontales.
El correcto manejo de este dispositivo constructivo, como 
base del diseño estructural, requiere: el conocimiento de 
criterios de organización global que aseguren la estabilidad 
del conjunto, la estimación de la capacidad portante y el co-
nocimiento del material que lo constituye.
 
Los muros de la nave fueron construidoscon ladrillo y con-
creto armado. Todo este ladrillo, que se dejará “a la vista”, es 
resistente o está incorporado de manera esencial a la cons-
trucción. Las técnicas empleadas son una generalización de 
las ya usadas por nosotros en otro tipo de edificios, fábri-
cas, gimnasios, etc. La incorporación de armadura y el uso 
de morteros convenientes vuelven estructuralmente activo 
al material cerámico y hacen que sean posibles con él, y a 
bajo costo, cosas que serían impracticables económicamen-
te con el hormigón armado; por ejemplo, las paredes ondu-
ladas de esta torre de la antigua fabrica de aceites. donde 
posiblemente era una torre de almacenamiento.

El conjunto de paredes y techo, que mide en planta 16.60 x 
50 m, se concibió como una gran cáscara que almacenaba 
el programa de dicha fábrica, los muros de la torre con una 
curvatura hacia el interior que apoya trabes y columnas de 
concreto. Cada pared, de 3 m de altura está formada por 
una sucesión de conoides de directriz recta al nivel del suelo 
y ondulada (con una parábola) en su parte interior.
http://www.fadu.edu.uy/eladio-dieste/obras/iglesia-atlanti-
da/ cap de construccion 

La cual está constituida por superficies planas y curvas de ladrillo en tal disposición que no sólo son autopor-
tantes, sino que garantizan su equilibrio mediante el encuentro de unos con otros. Las apariencias engañan, y 
aunque podría parecer que construir muros ondulados es un desperdicio de ladrillos, es todo lo contrario:uti-
lizan menos ladrillos que los muros rectos tradicionales. Esto se debe a que su forma curva provee suficiente 
estabilidad para que solo sea necesaria una capa de ladrillos. Si un muro recto usara el mismo número de ladri-
llos, este se caería rápidamente sin apuntalar. 

L A T O R R E

I M A G I N A R I O D E L E D I F I C I O

 

Imagen 08: Vestigios de Estructura. Fuente: Elaboración propia.
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En la fotografía de la torre se observan unos pedazos de 
acero, que se plantean que su uso fue para colocar tensores, 
como refuerzo a las fuerzas de empuje. Es importante ob-
servar la forma en que se realizó el anclaje de los tensores 
en las vigas de borde.
Al examinar en conjunto, el proceso constructivo y el 
funcionamiento del sistema estructural previsto, es po-
sible entender la combinación de materiales en el sis-
tema de cerámica armada desarrollado. Para este edifi-
cio se combinaron materiales de naturaleza cerámica, 
cementicia y metálica en un sistema constructivo en el 
cual predomina la transmisión de esfuerzos directos de 
compresión a través de los ladrillos,y los morteros uti-
lizados para asentarlos, mientras se reparten de modo 
constante en toda la superficie de cada muro los es-
fuerzos directos de tracción a las armaduras uniformes 
constituidas por concreto armado. Los esfuerzos de 
compresión de cada muro son absorbidos por gruesos 
tensores que reparten sus esfuerzos a una estratégi-
ca viga de borde que, constructivamente forma parte 
de los muros laterales ondulados, pero que estructu-
ralmente es fundamental para el funcionamiento de la 
cubierta, donde se encuentran estas mismas estructu-
ras para soportar o anclar los cilos que prexistian en la 
nave industrial.

https://www.getty.edu/foundation/pdfs/kim/comi-
sion_del_patrimonio_cultural_de_la_nacion_manage-
ment_plan.pdf pg 147

El cálculo de una construcción como la que acabo de des-
cribir es prácticamente inabordable analíticamente, ya que 
la expresión matemática de la ecuación de la superficie es 
complejísima. La parte que trabaja como bóveda ( muros 
curvos ) tiene una rigidez enorme; las tensiones no llegan en 
promedio a los 15 kg/cm2 y su seguridad al pandeo es del 
orden de 40, o sea, que no es necesario un pleno dominio 
del régimen tensional para estar seguro de su estabilidad. 
en  el caso de mi proyecto donde se plantea una escalera in-
dustrial que envuelve a dicha torre para generar un mirador 
en la parte más alto y todo su recorrido.
El conjunto de paredes, vigas y columnas de concreto es de 
gran rigidez transversal, cuyas cargas o fuerzas para despla-
zarse lateralmente tendría que dislocar la estructura entera.

 

Imagen 09 y 10: Interior y exterior de la nave. Fuente: Elaboración propia.
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Imagen 11: . Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 02. Análisis térmico de la Nave con la herra-
miena de software Ecotect, Fuente: elaboración propia.

Análisis térmico del edificio.

Análisis térmico de la prexistencia industrial donde se 
comprende su estructura  , iluminación  y  ventilación 
en este caso. Con el fin de desarrollar un pensamiento 
arquitectónico para su intervención.
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Dentro del objetivo de esta investiga-
ciòn es saber como determinar una in-
tervanciòn en un espacio industrial o 
edificio abandonado, reciclje ya sea el 
nombre con el que lo querramos lla-
mar pero, es importante conocer el 
tipo de intervenciòn que se puede rea-
lizar en este caso, para ello estudiare-
mos casos anàlogos, investigaciones 
acadèmicas y cartas internacionales.

Para la determinaciòn de los elemen-
tos de anàlisis, se plantea la utiliza-
ciòn de cuatro fuentes bibliogràfi-
cas de las que se extraerán aquellas 
ideas relevantesa a la investigación.

El primer punto  importante es la de-
terminación de los valores del Patri-
monio Industrial que deben ser recu-
perados y conservados  idealmente 
en un proyecto de rehabilitación , 
para ello el Plan Nacional de españa ( 
PNPI,2001) con actualizacipon en 2011 
establece que hay tres criterios de va-
lorización frente a un bien Industrial.

Valor Intrínseco: que se hace cargo 
del valor testimonial , la singulari-
dad y/o representatividad  tipológica, 
la autenticidad e  integridad del bien 
Industrial.( CORAZÓN DE LA NAVE )

Valor Patrimonial:  que incluye lo his-
tórico, lo social ,lo artístico, lo tecnoló-
gico, lo arquitectónico y lo territorial.²³ 

23 . https://issuu.com/fernando-
con t r e r a so re l l ana/docs/ semina r i o

 

Imagen 12: Corazón de la nave. Fuente: Elaboración propia.

 
Figura 02: Esquematización resumen sobre la composición del “Proyecto de rehabilitación del patrimonio 

Industrial” según el Plan Nacional de Patrimonio Industrial de España. Fuente: Elaboración propia.
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Valor de vialidad: que ve la posibilidad de una actuación  
integral, el estado de conservación, las gestión y mante-
nimiento, la rentabilidad social y la situación jurídica de 
los elementos  pertenencientes al patrimonio industrial. 

Si bien un proyecto  integral de  rehabilitación de pa-
trimonio industrial consta tanto de una parte de ges-
tión, como una de intervención, el valor de viabilidad 
va más de la mano con el plan de desarrollo del pro-
yecto (gestión). mientras que el valor intrínseco y el 
valor patrimonial son los que mejor se relacionan 
con la intervención dentro del proyecto de rehabilita-
ción de Patrimonio Industrial.Por lo que esta investiga-
ción se enfocará en la apliacación de  dichos valores.

La elección de estos dos documentos internaciona-
les se debe a que son una base de recomendacio-
nes sobre la actuación frente al  patrimonio cons-
truido y  patrimonio industrial respectivamente.

La carta crocavia sobre principios para la conserva-
ción y restauración del patrimonio construido ( UNES-
CO,2000) en el apartado “ Diferentes clases de patrimo-
no edificado”, establece algunas acciones a aconsiderar 
frente al patrimonio. Dentro del punto 6 que habla 
sobre la “intención de conservación de edificios his-
tóricos y monumentos” es posible exraer dos ideas:

1.- Mantener la autenticidad e integridad del bien
2.- Dotar de un uso apropiado al lugar

Del punto 7 sobre la “decoración arquitectónica , escul-
tuas y  elementos artísticos” se puede extraer lo siguiiente:

1.-Preservar los valores artísticos dentro del proyecto
2.-Garantizar una acción integral en el bien patrimonial.

Por último el punto 10 de la carta  se refiere a “las 
técnicas de conservación  del patrimonio cnostrui-
do” por lo que dos nuevas ideas son planteadas:

1.-Respetar la función original y com-
patibilizar los valores arquitectónicos.

2.-Considerar la  mantención y even-
tual reversibilidad de la intervención.

La carta de  Nizhny Tagil  sobre patrimonio Indus-
trial (TICCHI,2003)dentro de su apartado 5 “mante-
nimiento y conservación” ESTABLECE NUEVE PUNTOS 
REFERENTES  a criterios de intervención  del patri-
monio industrial, de los cuales se puede extraee las 
ideas principales planteadas en cada una de ellas.

• Mantener la integridad funcional del 
bien industrial tanto como sea posible

• Conocer  profundamente los propo-
sitos originales del sitio industrial.

• Evitar pioritariamente la descon-
textualización del sitio industrial.

• Compatibilizar los nuevos usos del sitio industrial 

con el uso original o principal tanto como sea posible.

• La reutilización de edificios indus-
triales contribuye a la sostenibilidad

• Procurar la reversabilidad de las in-
tervenciones en el sitio industrial.

• Evitar caer en la reconstrucción como 
intervención del sitio industrial.

• Mantener bajo registro la memoria de las 
personas involucradas en la industria.

• Promover la difusión de los regis-
tros realizados para la intervención.

En estas dos cartas estudiadas exiten algunas ideas 
que se repiten entre ambas y permiten una  posible 
unificación de las acciones sobre los bienes indstriales.
De estas se pueden recoger algunas variables que 
logran resumir dichas acciones de la interven-
ción arquitectónica en el patrimonio industrial.

ellas son; la integridad, que incluye lo relacionado a 
lo espaciol, lo estético y arquitectónico, el uso, debido  
a la correcta decisión y  establecimineto de la nueva 
función del  inmueble, la técnica,  referido a las de-
cisiones constructivas y/o materiales usados que po-
sibilitan la mejor comprensión del edificio, la contex-
tualización,  abarcando la relación del sitio como un 
conjunto en lo urbano o como elemnto aislado además 
del concepto de paisaje industrial y la memoria como 
principal como una base de la historia y lo edificado.

CARTA DE CROCAVIA Y  CARTA DE 
NIZHNY TAGIL

 

Figura 03: Comparativa de la carta de Crocavia y carta de Nizhny Tagil.  Fuente: Elaboración Propia
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con el uso original o principal tanto como sea posible.

• La reutilización de edificios indus-
triales contribuye a la sostenibilidad

• Procurar la reversabilidad de las in-
tervenciones en el sitio industrial.

• Evitar caer en la reconstrucción como 
intervención del sitio industrial.

• Mantener bajo registro la memoria de las 
personas involucradas en la industria.

• Promover la difusión de los regis-
tros realizados para la intervención.

En estas dos cartas estudiadas exiten algunas ideas 
que se repiten entre ambas y permiten una  posible 
unificación de las acciones sobre los bienes indstriales.
De estas se pueden recoger algunas variables que 
logran resumir dichas acciones de la interven-
ción arquitectónica en el patrimonio industrial.

ellas son; la integridad, que incluye lo relacionado a 
lo espaciol, lo estético y arquitectónico, el uso, debido  
a la correcta decisión y  establecimineto de la nueva 
función del  inmueble, la técnica,  referido a las de-
cisiones constructivas y/o materiales usados que po-
sibilitan la mejor comprensión del edificio, la contex-
tualización,  abarcando la relación del sitio como un 
conjunto en lo urbano o como elemnto aislado además 
del concepto de paisaje industrial y la memoria como 
principal como una base de la historia y lo edificado.

aplicación en pabellón

aplicación en fablab

consideraciones generales

aplicación en mirador

 

Figura 03: Comparativa de la carta de Crocavia y carta de Nizhny Tagil.  Fuente: Elaboración Propia
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ACTA I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
EL PAISAJE INDUSTRIAL

Dentro de este congreso realizado en 2011y celebrado 
en la escuela técnica superior de Arquitectura de Sevi-
lla, expusieron un tema denominado “ estrategias de 
reconversión de la arquitectura Industrial” ( De Molina 
y Colmenares, 2011) el cual plantea un listado con nue-
ve acciones posibles más significativas empleadas en 
los últimos años empleadas en el reciclaje de edificios 
industriales, “ llenar, vaciar, limpiar, evocar, localizar, 
borrar,camuflar y ampliar”. Sin embargo solo siete de 
ellas se pueden reconocer más exprensamente dentro 
de la intervención arquitectónica en el bien industrial. 
De este documento se puede extraer las sigueintes 
ideas: 

• Borrar: la estrategia de eeliminar sistemáticamen-
te o la simple demolición del edificio, son acciones 
que resultan insanas para la memoria si de ocultar y 
disimular las huellas de la industria se trata.

• Ampliar : esta acción plantea la arquitectura como 
una herramienta para establecer continuidades y 
dialogos en el timepo. Se subraya y dialoga lo anti-
guo con lo nuevo.

Por lo explicado en estas siete acciones, es posible 
asociar las que pertenecen a una misma temática, tal 
como se realizó en las cartas estudiadas. Tanto llenar, 
ampliar y vaciar son acciones que se relacionan direc-
tamente con el nuevo uso que se ortogará al inmueble. 
A su vez, limpiar, ampliar,vaciar,llenar y borrar pueden 
ser asociads como intervenciones que afectan la inte-
gridad del edifico. Además de ello, borrar y evocar, res-
ponden directamente a lo relacionado con la memoria 
de lo construido. Como adición a lo anterior, ampliar y 
evocar son también acciones que responden a las de-
cisiones de la técnica dentro de la intervención. Por úl-
timo, lo que respecta a localizar y evocar, es posible li-
garlo al contexto, sea como conjunto o sitio específico.

• Llenar: esta acción en un edifico industrial implica 
un automático cambio de uso. Esto se ve principal-
mente en las construcciones que por esencia bus-
can ser llenadas, los silos.

• Vaciar: el vacío es siempre irreal como estrategia 
de rehabilitación, ya que es común la tendencia a 
llenarlo.Esta acción de vaciado permite el uso del 
edificio en base a patrones contemporáneos.

• Limpiar: una correcta higiene del edificio, permite 
despojarlo de todos aquellos elementos que le impi-
den mostrarse como es.

• Evocar: la decisión principal es dejar intacto lo ori-
ginal, aquello que antes era residual es considerado 
ahora como foco de la intervención. Se busca reme-
morar la historia del edificio y ponerla en valor.

• Localizar: los lugares de la industria hablan de la 
historia misma de la ciudad.La ubicación de la in-
dustria no es solo un terreno para construir, sino 
que para reconstruir la memoria.

 
Figura 04: Acciones más utilizadas en el reciclaje de Edificios Industriales. 
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DOCUMENTO ACADÉMICO PROYECTAR SO-
BRE PROYECTOS
El documento para el taller de Rehabilitación Arquitec-
tónica en la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar, 
realizado por el arquitectoy profesor MArio Ferrada en 
2011, trata sobre “algunos aspectos a considerar en 
el proyecto de intervención sobre preexistencias arqui-
tectónicas y urbanas”. ( Ferrada,2011) DEntro del apar-
tado “Criterios y límites de intervención” se plantea un 
resumen de ocho puntos referidos a la experiencia en 
la intervención sobre las preexistencias: 

• Integridad-unicidad: se establece que la interven-
ción tiene que garantizar la integridad como un con-
junto en aspectos arquitectónicos, estructurales, 
técnicos y funcionales.

• Autenticidad : supone evidenciar la originalidad en 
lo constructivo, estético y lo material. De esta mane-
ra se pueden hacer visibles aquellas potencialidades 
no explotadas.

• Eficiencia proyectual: plantea la idea de sacar el 
mayor provecho posible a los valores arquitectóni-
cos y urbanos de la preexistencia a intervenir, inclu-
yendo el ámbito social, cultural y energético, per-
mitiendo así desarrollar el proyecto de manera mas 
sustentable.

• Diferenciación entre lo existente y lo intervenido: 
es importante el hecho de dejar en manifiesto las 
diferencias entre las épocas diversas, dando cuenta 
de la intervención contemporánea sobre la anterior. 
Debe ser posible lograr una integridad entre lo esté-
tico, funcional, espacial y constructivo.

• Optimización funcional y de capacidades instala-
das: existe la posibilidad de lograr la preservación 
del bien arquitectónico mediante la incorporación 

de nuevos usos compatibles, que permitan la prolon-
gación del ciclo vital del inmueble para su posterior 
reintegración a la sociedad y a la ciudad.
• Reversibilidad : la principal finalidad es prevenir 

la inadecuadas intervenciones, otorgando la posi-
bilidad de recuperar su estado previo, permitiendo 
una posterior intervención en el inmueble o una res-
puesta más correcta a lo requerido por los valores 
del edificio.

• Integración urbano-territorial y paisajística : la in-
tegración del inmueble al contexto como interven-
ción, puede servir como una respuesta a la deman-
da de las situaciones y fenómenos que ocurren en la 
ciudad actual.

• Participación : dentro de las estrategias de inter-
vención en prexistencias, debiese ser considerado 
un proceso inclusivo de opinión y experiencias por 
parte de los interesados, de manera que vean se 
identificados en ella.

Los criterios de intervención expuestos por el arqui-
tecto Mario Ferrada también responden a las temáticas 
anteriormente establecidas, de manera que es posible 
relacionar cada una de estas acciones con los dichos 
temas. 
En el asunto ligado al uso, se incluye la optimización 
funcional y de capacidades instladas. Lo que respecta 
a la integridad se recoge el punto de integridad-unici-
dad, autenticidad y reversibilidad y además diferencia-
ción entre lo existente y lo intervenido.Para la técnica 
se pueden asociar los puntos de eficiencia proyectual 
y diferenciación entre lo existente y lo intervenido y 
tambien optimización funcional y de capacidades insta-
ladas. En contexto se incluye la integración urbano.te-
rritorial y paisajística. La participación puede contribuir 

a la creación y conservación de la memoria.

 
Figura 05: A la creación y conservación de la memoria. 
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Según lo anterior, el estudio de cada una de las fuentes 
bibliográficas ( Plan Nacional del Patrimonio Industrial 
de España, Cartaas de Cracovia y Nizhny Tagil, Acta I 
COngreso Internacional de Investigación sobre paisaje 
Industrial y Proyectar sobre Proyectos) permite estable-
cer ciertas variables temáticas que recopilan aquellas 
características y patrones importantes considerados 
dentro de la conservación del Patrimonio Industrial.

Estas variables ayudarán a comprender de qué mane-
ra la intervención arquitectónica de rehabilitación, en 
cada uno de los casos a elegir responde a la conser-
vación de los valores intrínsecos y patrimoniales del 
inmueble industrial.

Las temáticas identificadas, según los aspectos ante-
riormente mencionados son: 

• Memoria, que reúne lo referido a los valoresintan-
gibles de su actividad y que se debiesen conservar

• Contextualización: referida a la relación entre el 
entorno y el inmuble industrial, además de éste con 
sus propios elementos

• Uso : como aspecto que permite la incorporación 
de una actividad que entrega un nuevo ciclo vital al 
inmueble para su reutilización.

• Integridad : variable más mencionada dentro de las 
fuentes y que considera la unidad de todos los eele-
mentos pertenencientes al conjunto industrial

• Técnica: recopila aquellas características referidas a 
los materiales, sistemas estructurales, condiciones 
preexistentes y considerados en la intervención.

 
Figura 06: Intervención de rehabilitación. 
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En ciudades como Morelia, con un fuerte pasado arquitec-
tónico, la reutilización y el reciclaje ha sido un medio por el 
cual los edificios pueden conservar y preservar parte de la 
historia local. Muchos de los bienes que han sido reciclados 
han pertenecido a la iglesia; por ello, con la finalidad de 
acabar con el poder y el monopolio que tenía la iglesia en 
1859, se instauran las Leyes de Reforma. Gracias a estas le-
yes el gobierno logra que gran parte de las propiedades del 
clero puedan ser adquiridas por particulares y por el mismo 
Estado; convirtiéndolas en: escuela, bibliotecas, centros cul-
turales, museos, oficinas gubernamentales, entre otros. Con 
esto procuran los espacios para ofrecer educación y cultura 
a toda la población.

En estas ciudades además de reciclar edificios emblemáticos 
que generaron una gran cantidad de fuentes de empleo, y 
que ayudaron a la economía de la ciudad se reciclaron varias 
casonas; las cuales, al encontrarse en calles importantes con 
grandes movimientos fueron atractivo para albergar espacio 
público seductores para el turismo que viene a la región a 
disfrutar de su clima y del ambiente que regalan estas cons-
trucciones.

La revitalización de estos espacios continua siendo una 
forma de   garantizar la  continuidad en el tiempo  de lo 
que fue una construcción antigua, llegando a ser un so-
porte histórico como material de memoria e identidad 
del sector que lo representa, respetando de una mane-
ra la cultura e imagen urbana del sector y dirigida   a su 
contexto urbano como un elemento que perdurará  en el 
tiempo.²⁴ Algo transformado con el tiempo, mediante una

El hablar de zonas en desuso es hablar de espacios mal vistos, carentes de importancia social por ser considerados nocivos y 
agresivos, es decir, peligrosos para el medio ambiente y la sociedad. Estos lugares sólo han sido resultado de una época de 
producción que tocó fondo. 

El espacio vacío que  se vuelve un rezago de la sociedad no representa más que una carcasa, que al no ser notada por el ha-
bitante, desempeña el papel de refugio para el errante.

TRASCENDENCIA TEMÁTICA (CONEXIONES 

24 . Elizabeth Cárdenas Arroyo. (2002). Arquitecturas transformadas: reutiliza-
ción adaptativa de edificaciones en Lisboa 1980-2002. Los antiguos conventos. 
2013, de TDX Tesis Doctorals en Xarxa Sitio web: https://www.tesisenred.net/
handle/10803/6812#page=4
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Ilustración 03: Conexiones tópicas. Fuente: Elaboración Propia.
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No solo los edificios son susceptibles al reciclaje, lo son 
también todos aquellos espacios olvidados; los remanentes 
que dejó la traza urbana. Morelia cuenta con varios de es-
tos retazos o zonas en desuso como plazoletas, secciones 
sobrantes generadas por vialidades y demás infraestructura 
de la ciudad o simplemente lugares abandonados. Espacios 
que generan una desarticulación de lo habitado, pequeños 
intersticios en la ciudad, donde se pueden hacer intervencio-
nes de reciclaje con un carácter de espacio público.

El reciclaje de grandes zonas industriales, en Estados Uni-
dos de América fue necesario para radicar el vandalismo, 
pobreza y mal aspecto en los centros urbanos; son esas zo-
nas donde nacen los espacios llamados loft. Hablar de ellos 
es remontarse a los años 50, una zona industrial en la que 
algunos barrios de Nueva York tuvieron su esplendor hasta 
llegar un tiempo de colapso y olvido.²⁵

Actualmente la colonia donde se encuentra ubicado el edifi-
cio de tipo industrial abandonado, es una colonia de insegu-
ridad y mal olor por las fábricas de la zona. En colindancia 
con el edificio se encuentra una plaza pública que se carac-
teriza por un árbol bendecido por el Papa Francisco, esta 
plaza lleva el nombre de Plaza La Paz, que atraviesa toda la 
manzana uniendo dos vialidades.

Esta edificación resagada hace de la plaza un lugar de van-
dalismo, debido a su despojada vinculación con el resto del 
entorno, es poco el tránsito de personas, y por lo tanto se 
vuelve continuo, sin permanencia, raudo y precavido. 

En los últimos años se han llevado acabo diferentes activi-
dades dentro del inmueble y en la plaza, con un fin de re-
vitalizar esta unidad. Eventos tales como representaciones, 
exposiciones de arte, presentaciones musicales, entre otras.  
Sin embargo de los dichos eventos, sólo llega a asistir un 
mínimo del porcentaje de personas contemplado.  

25 . Departamento de Historia y Teoría. (2005). Reciclaje de estructuras en áreas 
industriales. Santiago, Chile: Universidad de Chile.
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+ C A S C O S
análisis de casos análogos
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En cada caso estudiado se aprecia como el proyectista 
se posiciona de forma diferente ante la preexistencia.
Tiene que ver con la teoria anteriormente explicada 
ahora como se complementa en una intervención con 
diferentes contextos. Sin embargo las intervenciones 
se han simplificado a una actuación principal con el 
objetivo de establecer una clasificación, un gesto que 
las caracteriza. Se  ha detectado que existen unas cate-
gorías que engloban las actuaciones sobre los edificios 
estudiados y, con un criterio propio, se ha establecido 
una clasificación en tres grupos: vaciado, duplicidad y 
regularidad.

Esta familia agrupa proyectos en los que su interven-
ción es un juego de llenos y vacíos. El espacio se cons-
truye añadiendo y sustrayendo volúmenes.

En muchos de los edificios, se realiza un vaciado del 
interior y se conserva la fachada original, que tiene un 
lenguaje propio: el de la arquitectura del hierro típica 
de edificios industriales de finales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX. Una vez vacío, se inserta el nuevo 
programa en el interior.

Por ejemplo, en el espacio interior de la Alhóndiga de 
Bilbao se introducen tres volúmenes con el nuevo pro-
grama, y el resto se convierte en una gran plaza cubier-
ta; un vacío. En   la galería Tate Modern de Londres, la 
operación de vaciado es clara: se eliminaron las máqui-
nas de la sala de turbinas y quedó un gran espacio diá-
fano, que se ha convertido en una gran plaza pública 

cubierta para el museo. La fachada de ladrillo también 
se redefine y mantiene, y en el interior, donde antes se 
hallaba la sala de calderas, se insertan las galerías de 
exposiciones: el lleno.

Otro ejemplo de los mismos arquitectos es el museo 
Caixa Fórum de Madrid, en el que vacían el interior de 
la central eléctrica, dejando solo la fachada. Esta la ele-
van sobre la parcela y crean una plaza cubierta previa 
desde la que se accede al edificio. Además       se amplía 
por la parte superior y se excavan varios niveles para 
introducir el nuevo programa. Sin embargo, existe una 
contradicción en este recurso ya que, como dice As-
censión Hernández, «la inserción de arquitectura nueva 
que se superpone con cierta violencia visual a la pre-
existente o el vaciamiento de edificios históricos de los 
que solo se conserva la fachada y que se reconstruyen 
enteros de nueva planta, son prácticas ajenas por com-
pleto a lo que puede ser entendido como restauración 
desde una perspectiva respetuosa con el patrimonio»

Ilustración 04: Análisis  del vaciado. En rojo la nueva edifica-
ción

La alhóndiga, bilbao
Philippe Stark

Tate Modern,Londres
Herzog y de Meuron

Caixa forum,Madrid
Herzog y de Meuron

V A C I A D O
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Reúne actuaciones que detectan algún elemento del 
edificio original, como un volumen, una planta, un de-
talle y lo utilizan para repetirlo respecto a un eje de si-
metría. Mediante este recurso se establece una relación 
entre la pieza original y la duplicada, una tensión entre 
ambas que permite resaltar el valor del conjunto.

Cuando se duplica un elemento también se establece 
una comparación. Se pueden comparar dos volúmenes 
iguales, dos plantas iguales, dos piezas similares. Ade-
más de la comparación formal, puede establecerse la 
comparación material, que puede reflejarse como un 
contraste ligero-pesado, nuevo-antiguo, la dualidad y 
la comparación permiten establecer relaciones de opo-
sición y generar un contraste.

Este recurso es claro en el caso del FRAC de Dunker-
que, donde se duplica el volumen de un antiguo taller 
de barcos y se crea un gemelo, que se adhiere al taller. 
Además, no solo la oposición de los volúmenes genera 
tensión, sino que son de materialidad totalmente dife-
rente: también existe una dualidad ligero-pesado, que 
consigue aumentar el valor del edificio original.

De una forma más abstracta, también se duplica la 
planta del Memorial de Michigan para crear un Museo 
de arte anexo al primero. Igualmente para la amplia-
ción del museo Reina Sofía, Jean Nouvel prolonga un 
elemento: la cornisa, bajo la cual se ubicaría el nuevo 

programa para el museo. Estos dos últimos ejemplos 
no son exclusivos de rehabilitación del patrimonio in-
dustrial, pero sí son ejemplos de intervenciones inte-
resantes a la hora de trabajar con un edificio histórico

D U P L I C I D A D

Frac,Dunkerke 
LAcaton y Vassal

Ilustración 05: De izquierda a derecha, la duplicidad en el FRAC, en el Museo de arte de Michigan y en el Reina Sofía. En rojo 
la nueva edificación.

Museo de Arte de Michigan
Allied Works

Museo Reina Sofía,MAdrid
Jean Nouvell
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Otra estrategia que aparece en los casos estudiados es 
la de regularizar el edificio, es decir, detectar el orden 
interno del edificio para después potenciarlo.

Esta categoría agrupa aquellos espacios en los que se 
ha mantenido todo lo posible el edificio original, re-
construyendo elementos donde hiciera falta y adaptan-
do el espacio al programa pero sin modificarlo drásti-
camente.

Un ejemplo es la Fundación Dia en Beacon, en la que, 
con una serie de actuaciones puntuales para la mejora 
de la luz y la creación de espacios neutros, se consigue 
un espacio expositivo con una buena iluminación natu-
ral. Se detectó el orden interno del edificio y se poten-
ció, sin cambiar apenas el edificio original.

Un caso diferente es el del Neues Museum, donde Da-
vid Chipperfield reconstruye aquellos fragmentos de 
edificio derruidos en la segunda guerra mundial con 
un claro respeto por  la preexistencia. Recupera el or-
den del edificio y lo potencia. Es cierto que no es una 
intervención sobre un edificio industrial, pero es intere-
sante porque no altera el edificio, sino que reconstruye 
aquellas partes dañadas y se diferencia claramente lo 
nuevo de lo viejo. Según Iñaki Ábalos, en esta rehabi-
litación «el arquitecto establece un magnífico diálogo 
con la historia».²⁶

Por otro lado, este tipo de actuación permite mostrar, 
además de la estructura y apariencia formal del edificio, 
las huellas que la historia ha dejado en él, por ejemplo, 
en   la nave 17c del Matadero de Madrid, el arquitecto 
Arturo Franco, describe la intervención de la siguiente 
forma: «Se trató de aportar una nueva postura ante la 
actuación en el patrimonio histórico, una postura radi-
cal, una experiencia sobre los límites, los límites de  la 
no-actuación, reducir al mínimo necesario la interven-
ción» Con las nuevas actuaciones, se potencia el valor 
de la ruina al dejar vista la historia en las cicatrices del 
edificio, como por ejemplo la estructura quemada fruto 
de un incendio que sufrió la nave.

R E G U L A R I D A D

Ilustración 06: Museos donde se detecta el orden del proyecto y se potencia

26. ÁBALOS, Iñaqui. “Los museos en el siglo XXI”. 
ARQ (Santiago), número 81, agosto 2012, páginas 13-
16.

Neus Museum
David Chipperfield

Matadero Madrid Fundación Dia : Beacon
Openoffice arquitects



96 97

Por otro lado, estas estrategias no son aisladas ni se 
usan de forma individual. En todos  los casos estudia-
dos, los museos comparten el vaciado, la dualidad o la 
regularidad en mayor o menor medida.

Para analizar en profundidad cada categoría, se va a 
estudiar el caso más representativo de cada una, ana-
lizando la obra exclusivamente desde ese punto de 
vista. Cada categoría tiene unos aspectos importantes 
sobre los que se va a reflexionar y cada caso de estudio 
ayuda a comprender cuáles son y cómo se han aplica-
do en cada edificio, con el objetivo de establecer unas 
herramientas para el arquitecto cuando realiza una in-
tervención sobre un edificio preexistente, para que el 
nuevo uso pueda adaptarse al edificio desde un claro 
respeto por la preexistencia.

Ilustración   07:   Familias  y clasificación de los museos: Los museos comparten las categorías
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Casos de estudio

Como se ha mostrado en el diagrama anterior, los mu-
seos analizados comparten estrategias, sin embargo, 
es necesario definir qué aspectos son importantes en 
cada estrategia, y para ello se ha elegido el caso más 
representativo de cada una, en el que el gesto fuera 
claro y potente y permita definir de forma clara esos 
aspectos.

 
Caso de estudio 1: El vaciado en el Mate Modern de 
Herzog y De Meuron

El edificio original, de estilo art decó, fue diseñado por 
Sir Giles Gilbert Scott4 en 1947 para albergar la central 
eléctrica de Londres, al lado del río Támesis. El edificio 
cayó en desuso en 1981 hasta que, en 1993 se reali-
zó un concurso internacional para recuperar el edificio 
como museo de arte contemporáneo. La propuesta ga-
nadora fue la de los arquitectos Herzog y De Meuron, 
en la que, a diferencia de las otras propuestas, su ac-
tuación realizaba los mínimos cambios posibles en el 
edificio inicial.

Este punto tiene valor, ya que el diseño art decó del 
edificio se mezcla con el lenguaje fabril, y todo ello 
está presente en la fachada, que los arquitectos poten-
cian y conservan, de modo que los londinenses pueden 
seguir reconociendo el edificio de Sir Gilbert Scott. Para 
resaltar la chimenea, que se puede considerar como 
el elemento más característico exterior del edificio, así 
como un hito en el paisaje, se elimina un pequeño vo-
lumen de la parte central bajo ella y se insertan dos ca-
vidades verticales a ambos lados, de forma que la ver-
tical de la chimenea termina directamente en el suelo.

Asimismo, todos los volúmenes salientes en planta baja 
se eliminaron, y se dejó limpio     el paño de la fachada, 
potenciando la linealidad del edificio. De esta forma, 
en vez de eliminar las cualidades del edificio industrial, 
las resaltan, manteniendo el carácter del edificio. Tras 
la actuación de Herzog y de Meuron, la composición 
art decó de Gilbert Scott es incluso más evidente. El re-
sultado desde el exterior es un edificio aparentemente 
masivo, pesado, cuyo interior va a ser denso, sin em-
bargo, se produce una contradicción: cuando se entra 
en el edificio, aparece un gran vacío que protagoniza 
el espacio, frente a la apariencia pesada que anunciaba 
la fachada

En rasgos generales, los arquitectos propusieron crear 
un gran espacio público en el interior del museo. Para 
ello, vaciaron la gran sala de turbinas, cuya maquinaria 
estaba obsoleta, y crearon un gran vacío que es, a día 
de hoy, el centro del proyecto.

Fundamentalmente, los arquitectos realizaron una la-
bor de sustracción, no solo en sentido literal, en la que 
se realizó la gran operación de vaciado, sino que le 
dieron importancia   a la composición de la fachada. 
Un gran paño de ladrillo que limpiaron y redefinieron.  

Ilustración 08: Plano de situación. Los arqutiectos dieron importancia al espacio público circundante.

Ilustración 09: Los arquitectos  enfatizan la fachada eliminando volumenes ad-
heridos
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Caso de estudio 2: La duplicidad en el FRAC de Laca-
ton & Vassal

En 1898 se crearon en el lado francés de Dunkerke²⁷ 
los Ateliers et Chantiers de France Dunkerke (ACF), 
unos talleres navales alrededor de los cuales volvió a 
crecer la ciudad después de la segunda Guerra Mun-
dial, ya que quedó devastada. Estos talleres se convir-
tieron en el núcleo económico de la zona y entre ellos 
se encontraba el Halle AP2, un taller de barcos que se 
creó en 1945. El conjunto estuvo en funcionamiento 
hasta 1988. Estos se cerraron y la ciudad se quedó con 
una gran cantidad de naves industriales abandonadas, 
que fueron desapareciendo poco a poco. El Halle AP2 
fue una de las pocas naves que se mantuvo en pie, y se 
convirtió en un icono del pasado, como se puede ver 
en el plano de situación, la nave es el único edificio que 
queda, el resto han desaparecido.

En el año 2005 comenzó una etapa de regeneración 
de la zona. Se llevaron a cabo varias operaciones, en-
tre ellas la de conectar la zona industrial con la ciudad 
mediante una pasarela. En el 2013 se decidió recuperar 
la nave Halle-AP2 como centro de arte contemporáneo 
que albergaría un programa del FRAC (Fondo regional 
para el arte contemporáneo) en el edificio, que estaba 
vacío. Para ello se realizó un concurso que ganaron los 
arquitectos Lacaton & Vassal. Mantuvieron una postu-
ra crítica, ya que no intervinieron sobre el edificio, lo 
dejaron vacío. Ellos propusieron la construcción de un 
volumen similar, simétrico al original, que albergaría el 

programa del museo, y conservarían el taller de barcos 
como un gran espacio para eventos.

La necesidad de crear un volumen adyacente que contu-
viera el programa se debía a la política de no-interven-
ción sobre el edificio original que mantuvieron Lacaton 
& Vassal. Esta política nació con el Palais de Tokyo en 
2001, en el que la rehabilitación de un edificio para 
crear un centro de arte contemporáneo consistió en 
adoptar una estrategia de no intervenir en él, y dejar 
expuesta la estructura y los acabados originales. Para 
la rehabilitación del Halle AP-2 se decidió que no se 
iba a modificar el taller de barcos, por  lo que el nuevo 
programa necesitaría alojarse en un edificio diferente.

Por otro lado, los arquitectos detectaron la importancia 
visual y la rotundidad volumétrica del edificio en el pai-
saje y decidieron duplicarlo. Realizaron una copia del 
volumen del edificio y lo colocan junto a él, adyacente 
a uno de los lados y respetando un eje de simetría, de 
forma que se produce una tensión entre ambos.

“La existencia de la nave AP2 cobra sentido con la copia 
exacta de su figura. La copia se convierte en la herra-
mienta para representar la fuerza del oponente, es en-
tonces donde el impacto de la pesadez de AP2 adquie-
re carácter junto a la ligereza y transparencia del FRAC. 
Es allí donde el nuevo edificio es el actor principal de la 
puesta en escena artística y tecnológica que por las no-
ches se convierte también en el faro de Dunkerque.”²⁸

programa del museo, y conservarían el taller de barcos 
como un gran espacio para eventos.

Ilustración 10: Plano de situación

Ilustración 11: Propuesta de los arquitectos

28. FERNANDEZ-GALIANO, Luis. “Lacaton & Vassal. Strategies of the Essential”. AV Mono-
grafías (Madrid) , nº 170, páginas 100-107

Imagen 13: Detalle del contacto entre ambos edificios

Ilustración  12:   Planta. La estructura nueva no toca la preexistencia. Se sigue el mismo ritmo estruc-
tural.

27. Dunkerque es conocida por su pasado histórico debido a la evacuación de las tropas 
aliadas del territorio francés, conocido como el milagro de Dunkerque.
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Caso de estudio 3: La regularidad en la fundación 
Dia:Beacon, de Openoffice Architects

En 1929 la National Biscuit Company estadounidense 
construye un complejo industrial para la fabricación de 
cajas de galletas de Nabisco. El conjunto industrial es-
taba formado por dos naves para la producción, un pe-
queño edificio de administración y un muelle de carga 
para transportar las mercancías en tren. Este edificio, a 
orillas del río Hudson, a cien kilómetros de Nueva York, 
funcionó desde 1929 hasta 1990.

En los años noventa, la Fundación Dia decidió utilizar 
la fábrica de galletas, abandonada, para albergar una 
colección permanente de obras de los años sesenta y 
setenta, de artistas como Andy Warhol, Robert Smith-
son, Richard Serra o Walter de María.

Años antes, en 1987, la fundación había creado el Dia:-
Chelsea (Nueva York), en el cual se recuperó un edificio 
industrial para la creación de un centro cultural. Se uti-
lizaron unos almacenes de 4 plantas para la creación 
del Dia Center for the Arts. Tras el éxito del centro, la 
fundación decidió basarse en este modelo y crear un 
nuevo espacio dedicado al arte; el Dia:Beacon.

En el 2003, la obsoleta fábrica de galletas se convierte 
en un espacio expositivo gracias a la intervención de 
Open Office Architects (actualmente conocidos como 
SAS y Rice + Lipka Architects). En el proyecto, los edi-
ficios de producción y el muelle de carga ferroviario 

convierten en espacios de exposición, y se añade una 
cafetería y zonas administrativas. El complejo se en-
cuentra en un entorno natural, reservado como espa-
cio recreativo, rodeado por una abundante vegetación. 
Para crear una transición suave desde este entorno na-
tural al museo, los arquitectos colaboraron con el ar-
tista Robert Irwin y ajardinaron el exterior del edificio. 
El jardín es interesante porque, en puntos como la en-
trada, utiliza unos setos al oeste, que se equilibran con 
el pequeño edificio de la administración y marcando 
unos ejes consigue reforzar la simetría en la fachada 
principal.
La estructura original se mantiene. En una nave son pi-
lares y vigas de hormigón armado y en la otra nave son 
los mismos pilares de hormigón y vigas metálicas en 
celosía, con una distancia de 15 metros entre pilares. 
Los arquitectos realizaron una labor de restauración, 
donde renovaron los elementos estructurales donde 
fuera necesario. La fachada exterior del conjunto es de 
muro de ladrillo, que no se modificó. Solo se constru-
yó un pequeño volumen como acceso al nuevo espacio 
de exposiciones, que se difumina en la fachada origi-
nal. Este volumen, tiene una altura libre menor que el 
espacio expositivo, y poca iluminación, de forma que 
al pasar del interior al exterior, el espacio expositivo 
sorprende al visitante. Es la única parte de nueva cons-
trucción que hay en el proyecto.

Ilustración 27: Plano de situación: el edificio se encuentra junto al rio Hudson, en un entorno 
natural 

Ilustración 13:  Ajardinamiento de Robert Irwin. Permite una transición suave desde el entorno 
natural.

Ilustración 14 e Imagen 14: El volumen de ladrillo de la entrada es el único elemento de nueva 
construcción.

Ilustración 15:  acceso desde la calle y contraste con e espacio interior

 



104 105

Regularidad: Se detecta el orden interno del proyecto y 
se potencia.

Para estudiar en profundidad cada categoría, se elige 
el caso más representativo de cada una. El Tate Mo-
dern de Londres como caso para el vaciado. El FRAC de 
Dunkerque para  la duplicidad. La fundación Dia:Bea-
con para la regularidad. Se ha extraído lo siguiente:

El vaciado, donde la operación principal llevada a cabo 
en el Tate Modern es la retirada de la maquinaria obso-
leta de la sala de turbinas, esto permite crear un espa-
cio diáfano dentro del edificio. La primera impresión es 
el gran vacío interior en la sala de turbinas que se com-
pensa con el lleno de la sala de calderas, convertido 
en el espacio de exposición.  El vacío y el lleno son co-
lindantes. Se suaviza el contacto entre ambos median-
te unos volúmenes salientes en la fachada del espacio 
expositivo. Se controla así la transición  entre el lleno y 
vacío. Asimismo, se produce un juego de escalas: una 
pública para el vacío de la plaza y una pequeña para la 
zona de exposición. El contacto se resuelve con unos 
vestíbulos en cada planta del espacio expositivo, don-
de también están los volúmenes salientes que miran a 
la sala de turbinas estableciendo una conexión visual 
entre ambas escalas.

Igualmente los arquitectos dan mucha importancia a 
la fachada exterior y potencian linealidad y masividad 
mediante una operación de sustracción y abstracción, 
eliminando volúmenes adyacentes para definirla y 
construyen una nueva pieza en la cubierta.

También modifican el espacio exterior. Al ser un edi-
ficio tan grande y masivo debe estar compensado con 
una gran plaza pública, que se puede considerar un 
vacío, tanto por delante como por detrás, y cada una es 
proporcional al volumen del edificio.

La dualidad es la operación más importante que se rea-
liza en el FRAC. Aquí los arquitectos detectan la po-
tencia del volumen. Es una pieza exenta, rotunda. Su 
propuesta es duplicarla, construir un gemelo realizan-
do un doble del volumen. El nuevo edificio es  de un 
material opuesto al taller original: policarbonato trans-
lúcido frente a hormigón armado, que mantienen tal y 
como está. Establecen una dualidad material en la que 
el conjunto entra en tensión. Aparece un contraste en-
tre lo ligero y lo pesado, lo nuevo y    lo antiguo, donde 
el conjunto destaca sobre el paisaje. Es interesante el 
contacto entre ambas piezas, desde el exterior los dos 
volúmenes se tocan mientras que en el interior, aunque 
la estructura nueva mantiene los mismos ejes que la 
original, se retranquea. Una pasarela separa la estruc-
tura de los dos edificios.

En este edificio se establece una dualidad espacial, un 
gran volumen flexible preparado para cualquier even-
to: la nave, frente a un espacio más fragmentado y rí-
gido: la nueva construcción, una retícula de pilares de 
hormigón y paneles prefabricados.

La regularidad de la fundación Dia:Beacon identifica 
el orden interno del edificio y lo potencia. Esta estruc-
tura recurre a la repetición de sus elementos y en la 

actuación se mantienen y dejan vistos. Las naves se 
convierten directamente en el espacio expositivo, que 
se adecúa y neutraliza. Para organizar la exposición sin 
perder el orden de elementos, una serie de paneles en-
tre pilares dividen el espacio. Los aspectos más impor-
tantes del edificio son la luz y la estructura. Se llevan a 
cabo operaciones puntuales que mejoran las condicio-
nes lumínicas y reparan los posibles daños estructura-
les, marcando el ritmo, la secuencia y la repetición. La 
única pieza que se construye es un volumen de ladrillo 
en la entrada que, junto con el ajardinamiento exterior, 
contribuye a crear una transición suave desde el entor-
no natural donde está situado el edificio.

En este trabajo se han destacado, finalmente, tres edi-
ficios singulares, donde cada uno    es representativo 
de una categoría. Sin embargo aparecen, en mayor o 
menor medida, características compartidas.

Por ejemplo en el FRAC, como resultado de la no-inter-
vención, queda un espacio con una escala muy diferen-
te de la de su gemelo, como ocurre también en el Tate 
Modern. Además utiliza la repetición como recurso, 
pero al ser único y simétrico, es un caso diferente.

La duplicidad ligero vs pesado también aparece en el 
Tate Modern con la pieza de la cubierta.

En todos los museos estudiados, de los que se han ex-
traído estos tres casos, aparecen en mayor o menor 
medida estas estrategias. Complementándose unas a 
otras van a dotar  de una nueva identidad al edificio 
que, con una intervención acertada y un nuevo uso, se-
guirá formando parte de la ciudad.

Conclusiones

La conservación del patrimonio industrial se está con-
solidando como una tendencia de futuro en la arqui-
tectura actual. Está surgiendo un interés por conservar 
aquellos edificios del siglo XIX y principios del siglo XX 
que tienen un carácter singular y un lenguaje propio 
de los edificios industriales; la arquitectura del hierro. 
Estos edificios forman parte de la historia de la ciudad 
así como del paisaje urbano por su singularidad.

Una de las maneras más utilizadas para conservarlos 
es designando un nuevo uso, buscando un programa 
compatible con el edificio. Dada su espacialidad y su 
lenguaje, este tipo de edificios se adaptan fácilmente 
como centros culturales y museos de arte contempo-
ráneo.

Para el estudio de las estrategias actuales de interven-
ción sobre este tipo de edificios hay que tener en cuen-
ta los museos y centros culturales, realizados en lo que 
va de siglo XXI, que hayan sido actuaciones en otros 
edificios. Del análisis se ha detectado que existen tres 
estrategias principales de intervención:

Vaciado: Donde el proyecto es un juego de llenos y va-
cíos.

Duplicidad: El proyecto detecta un elemento del edifi-
cio original y lo duplica, y establece comparaciones o 
contrastes.



106 107



108 109

Colonia IndustrialColonia centro

Ilustración   16:   Planta de conjunto actualmente
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Nolli 04:  “embudo”mapa de nolli, ilustración del flujo  de per-
sonas  de la colonia industrial al centro histórico de Morelia
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El siglo XX se ha caracterizado por un crecimiento de las po-
blaciones urbanas actualmente el 55% de las personas en el 
mundo viven en ciudades y si el ritmo actual se mantiene se 
estima que esta proporción aumentara un 13% en el 2050.²⁹
En el caso de la ciudad de Morelia se presenta claramente la ten-
dencia de crecimiento hacia la periferia ya que, el crecimiento 
de la mancha urbana en los últimos años ha sido exponencial, 
siendo el área urbana más grande del estado de Michoacán 
con 67.2 km, lo que representa el 13% de la entidad general.³⁰

La colonia Industrial de la ciudad de Morelia Michoacán, con 
50 hectáreas y seis mil habitantes, como su nombre lo dice es 
una de las colonias con mayor número de edificios industria-
les, algunos de ellos abandonados y deteriorados. Esta colo-
nia colinda con otras como la colonia centro, prados verdes 
y la obrera, zonas de Morelia con alto índice de delincuencia. 

Desde el abandono del inmueble, su mantenimiento ha sido 
nulo, a tal punto que se ha deteriorado, pero mantiene su 
estructura de concreto. En colindancia a este edificio se ha 
construido una nueva plaza pública por el ayuntamiento del 
Estado. El equipamiento se encuentra ubicado junto a la vía 
que comunica el barrio con otros poblados, por lo que se 
ha convertido en un punto de referencia importante en el 
sector.³¹

En este sentido, podemos afirmar que la reutilización y 
más específicamente la reutilización creativa que determina 
nuevos usos y funciones para los edificios es una solución 

alternativa, ecológica y cada vez más importante para 
la renovación urbana de cualquier ciudad, porque entra 
en la perspectiva de un concepto de ciudad como cuer-
po cultural, ecológico y sustentable desde el punto de 
vista de una sociedad info-cultural, pero también consu-
mista. Por otro lado, es una solución de grandes poten-
cialidades poéticas, generadora de afinidades culturales, 
emocionales y estéticas entre la Arquitectura y el hombre.

29 . ONU. (2018). Tendencias de crecimiento población urbana en el mundo y México. hoy, de INEGI Sitio web: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.
html
30 . H. Ayuntamiento. (2016). Crecimiento poblacional. Michoacán.
31 . José Antonio Morales Arriaga. (2018). Antecedentes Históricos. En Re-diseño del espacio público desde la perspectiva de las dinámicas humanas(41). Morelia, Michoacán.
 

 

Imagen 15: Vista aerea de la nave Industrial. Fuente: Elaboración Propia.

 
Imagen 16: Tendencias de crecimiento de la población urbana en el mundo y México. 
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METODOLOGÍA

a) LUGAR

b) MATERIA

c) PERMANENCIA

El lugar plantea sinergias:

La materialidad del lugar:

Nolli limitrs, planimetría.

Reconocimiento de la memoria 
del lugar.

Materiales físicos:

Materiales culturales:

Luz, agua tierra. 

Técnica, tecnología, mano de 
obra.

F O R O L A B

Local:

Social:

Individual:

Inmaterial:

Espiritu del sitio.

Pactos colectivos. 

Identidad personal.

Memoria, semiótica, tiempo. 
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E N T O R N O
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ANÁLISIS GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL TERRENO ANÁLISIS GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL TERRENO

 

Imagen 17: Tomada desde calle. Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 18: Vista aerea. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 19. Recorrido solar. Fuente: Meteoblue 2019.

MEDIO AMBIENTALES

Clima templado subhúmedo con humedad media du-
rante todo el año. Se clasifica como un clima cálido y 
templado. Donde los veranos son mucho más lluvio-
sos que los inviernos. La clasificación del clima de Kö-
ppen-Geiger es Cwb. Las temperaturas más altas se en-
cuentran en el mes de mayo, oscilando entre los 29°C 
y 28°C, siendo las más bajas de 9°C a lo largo del año, 
entre los meses de enero y diciembre. 

La trayectoria solar va de oriente a poniente en la ciudad 
de Morelia. Las corrientes del viento vienen del Suroeste al 
Noreste; los meses con vientos dominantes más fuertes son 
Febrero, Marzo y Abril.

VEGETACIÓN Y FAUNA

Vegetación: Pirul Mexicano.

MEDIO AMBIENTALES

 

Imagen 20: Pirul Mexicano. Fuente: Internet. 
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Ilustración 17: Mapa de equipamiento Urbano de la zona. 
fuente : elaboración propia.



126 127

URBANAS

EQUIPAMIENTO URBANO VINCULADO 
CON EL PROYECTO

SEDESOL (secretaria de desarrollo social) en su Estructura 
del Sistema Normativo de equipamiento, clasifica en 12 sub-
sistemas de equipamiento, estos se carecterizan por agru-
par elementos que tienen características físicas, funciones 
y servicios similares, se apoyan o se complementan entre 
sí de acuerdo con su especialidad y orgánicamente for-
man parte del mismo sector institucional o de servicios.³²
Seccionado en: 

 Administración pública y servicios urbanos 
 Comercio y abasto
 Comunicaciones y transporte 
 Educación y cultura 
 Recreación y deporte 
 Salud y asistencia social 

  Auditorios 5

  Bibliotecas 1

  Centros culturales 7

  Galerías 7

  Museos 6

  Teatros 4

Espacios Culturales
(iconos)

Espacios Educativos 
(puntos)

URBANAS

 

Imagen 21: Espacios culturales. Fuente: SIGEM. 

 

Imagen 22: Espacios educativos. Fuente: SIGEM. 

32 . SEDESOL. (2020). Tomo I - VI. En Sistema normativo de equipamiento urbano(15 - 
27).
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VIALIDADES PRINCIPALES

  Av. Heroes de Nocupétaro
  Av. Guadalupe Victoria
  Av. Francisco I. Madero

URBANAS

 

Imagen 23: Vialidades principales. Fuente: elaboración propia. 

AV. HEROES DE NOCUPETARO

AV. GUADALUPE VICTORIA

AV. FRANCISCO I. MADERO

PROBLEMÁTICA URBANA VINCULADA 
CON EL PROYECTO

Refiriendonos al exoesqueleto como la estructura ex-
terna continua que recubre, protege y soporta un 
cuerpo, cumpliendo con el servicio de inmueble que 
resguarde el espacio. La restauración de este edificio 
se preve como un vinculo para la articulacion de la 
zona centrica de Morelia y la antigua zona industrial. 

El edificio a intervenir que se ubica en una plaza públi-
ca donde se generan espacios culturales de paz, así lo 
dice nuestro actual presidente municipal Raúl Morón. 

El edificio ocupa espacio de esta plaza pública que po-
dría beneficiar a los eventos culturales que se presentan 
en esta plaza, además de generar un contraste de una 
plaza con tránsito de gente y un edificio abandonado.

A lo largo de la avenida que funciona como eje arti-
culador del espacio público y corredor industrial de la
zona, existen factores que afectan de manera negati-
va la percepción sensorial principalmente el olfato ya
que debido a la presencia de industria en el sitio se 
expiden una variedad de gases a la atmosfera, crean-
do un ambiente poco atractivo para la vida en la ciu-
dad principalmente al borde del centro histórico

URBANAS
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Comparado con las tres plazas más importan-
tes del centro histórico (1. Plaza de Armas, 2. 
Plaza Melchor Ocampo y 3. Plaza San Francisco) 
con el espacio público de la zona de estudio 
observamos que esta representa un 50% más 
superficie que las plazas del centro histórico y 
por su ubicación central es un punto importan-
te de accesibilidad de la zona.

 

Ilustración 18: Borde de transición. Fuente: Tesis MDA.

 

Ilustración 19: Plazas en el Centro Histórico. Fuente: Tesis MDA.
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INFREESTRUCTURA URBANA VINCULADA
CON EL PROYECTO

 Red de agua 
 Red de drenaje
 Red energética 
 Telefonía y datos 
 Gas

URBANAS

 

Imagen 24: Localización, Fuente: elaboración propia. 

IMAGEN URBANA

La imagen urbana que representa el inmueble es considera-
do dentro del patrimonio histórico de la ciudad, por lo tan-
to la revitalización se vera aunada con el valor patrimonial 
como un punto de referencia de la ciudad, es un elemento 
tangible que forma parte del tejido urbano y es visualizado 
para articular esta parte desierta del centro histórico, donde 
todos los elementos tienen un papel no solamente visual, 
también de pertenencia, sensitividad y en conjunto todo 
debe demostrar una armonia visual. 
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ALTURA PERMITIDA PARA 
NUEVAS EDIFICACIONES:

3 NIVELES 9.50 MTS 
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PELIGRO DE INDUNDA-
CIONES ALTA Y MEDIA
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INDUSTRIAS MANU-
FACTURERAS
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AFECTACIONES FÍSICAS EXISTENTES 
(HIDROGRAFÍA, OROGRAFÍA, ETC.)

El terreno tiene una pendiente pronunciada que va de 
Sur a Norte con una diferencia de 14 metros, desde su 
punto más alto sobre la Eduardo Ruiz, hasta su punto 
más bajo sobre la Av. Héroes de Nocupétaro. Esta con-
dición es especial, aunado a las condiciones de la Plaza 
la Paz que resolvió esta condición con unas escaleras 
que colinda con uno de los muros del edificio.

Por el terreno cruza una falla geológica en una de las 
esquinas del terreno (Noreste).
Falla Geológica en Avenida Héroes de Nocupétaro, con 
dirección NE-SW y una longitud de 3,081m, es la pri-
mera estructura que empezó a presentar problemas de 
subsidencia en la ciudad. El extremo oriente de esta 
falla se localiza en la Colonia Obrera, afectando en su 
trayectoria hacia el occidente, a edificios importantes e 
históricos como el predio donde se localizaba antigua-
mente la industria aceitera “Tron Hermanos”, Antigua 
Central de Autobuses (hoy estacionamiento público).

AFECTACIONES GEOLÓGICAS

Ilustración 20: La imagen muestra el recorrido de la falla geológica que pasa sobre la Avenida Héroes de Nocupétaro. Fuente:
Tesis MDA José Antonio.
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Imagen 25: Panorama sociodemográfico de Michoacán. Fuente: INEGI (2016).
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Imagen 26: Panorama sociodemográfico de Michoacán. Fuente: INEGI (2016).
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El es Carlos Suarez, tiene 51 años de edad, es velador en una 
empresa privada, vive en la colonia Industrial y es su prime-
ra visita a plaza la Paz, el motivo es porque ha quedado de 
verse con una mujer y ésta plaza es el punto de encuentro.

ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS USUARIOSENTREVISTA A USUARIOS DE LA PLAZA:

 

Imagen 27: CarlosSuarez. Fuente: Elaboración propia. 

Ellos son Dulce y Fernando. Dulce es estudiante y tiene 18 años, Fernando es 
su novio tiene 20 años y estudian en la misma prepa. Es su primera vez en 
plaza la paz y decidieron quedarse después de visitar la feria del pan, ( evento 
que se estaba realizando en la avenida madero), para platicar antes de des-
pedirse, Dulce vive en la colonia Industrial y Fernando en Fracc. La Hacienda.

ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS USUARIOS

 

Imagen 28: Dulce y Fernando. Fuente: Elaboración propia. 
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Ellos son Carlos y Hugo, 19 y 20 años 
de edad, ellos viven en villas del Pe-
dregal y en la Industrial, vienen de 
jugar un partido de futbol en el Rea-
lito, es su primera vez en la plaza y 
se quedaron para platicar y beber an-
tes de ir a sus respectivos hogares.

ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS USUARIOS

 

Imagen 29: Carlos y Hugo. Fuente: Elaboración propia. 

Ellos son Emmanuel y Mario, estu-
diantes de bachillerato y amantes de 
la música rap, visitan la plaza ya que 
organizaron un evento de freestyle en 
ella, esperan aproximadamente 20 
personas y una duración de 2 horas 
por el evento, Fernando vive por el Mi-
rador Quinceo y Mario en Jardines de 
Guadalupe. Ambos con 17 años de 
edad esperan vivir de la música rap.

ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS USUARIOS

 

Imagen 30: Emmanuel y Mario. Fuente: Elaboración propia. 

 
Imagen 31: Duelo de Rap. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Él es José Luis Ruiz, tiene 78 años y es jubilado, trabajaba como 
locutor de radio, ha vivido toda su vida en la antigua colonia 
Industrial de Morelia. Le gusta salir a sentarse a la calle para ob-
servar a las personas, comenta que le gusta mucho donde vive.

ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS USUARIOS

 

Imagen 32: José Luis. Fuente: elaboración propia. 

Ella es María Isabel Pérez, trabaja en su propia estéti-
ca que está en la cochera de su casa, cortando el pelo 
en la colonia Industrial, María tiene 54 años de edad 
y 54 años viviendo en la colonia industrial felizmente.

Ella es Jeny, tiene 19 años y trabaja en una tien-
da local de ropa en la colonia Industrial, por el mo-
mento Jeny no estudia. Ella vive en Torreón Nuevo y 
una combi rosa es su transporte todas las mañanas.

ANÁLISIS DEL PERFIL DE LOS USUARIOS

 

Imagen 34: Jeny. Fuente: elaboración propia. 

 

Imagen 33: María Isabel. Fuente: elaboración propia. 
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De las 20 personas entrevistadas en la plaza el 
56.8 % provienen de la colonia Industrial y el res-
to de diferentes colonias de la ciudad de Morelia.

Lo que quiere decir que la plaza no es ocupa-
da únicamente por los habitantes de la zona. 

 

Figura 7: Gráfica proveniencia de usuarios. Fuente: Elaboración propia.
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Plaza de la Paz es un proyecto que se inaguró en el 2018, 
con dos años en uso ha albergado diferentes programas que 
los usuarios propiamente asignaron, haciendo uso de la pla-
za y dandole vida,como se ilustra en el siguiente diagrama. 
La plaza además de espacio publico actua a manera de visa-
gra o conector entre la colonia industrial y la colonia centro . 
A lo largo del día es transitada y albergada pero ninguna ac-
tividad dura más de una hora, con una observación realiza-
da por mi, que consistia a base de entrevista y observación, 
para calcular la permanencia por usuarios en la plaza, este 
análisis da como resultado 18.73 min/persona en la plaza 
en promedio la permanencia de un usuario de tal actividad.

La propuesta de este proyecto de intervención intregral con 
la plaza como instancia directa y con la colonia industrial, a 
demás de ser benéfico para toda la poblacion de Morelia por 
estar hablando de una conexión directa co la plaza pública.

 

Ilustración 21: Diagrama ocupación de la plaza. Fuente: Elaboración propia.
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Despues de analizar la permanencia del usuario realicé un 
estudio de areas de esta plaza, como dato complementa-
rio para comprender la permanencia del usuario, para ello 
calculamos las superficies que presenta el espacio publico 
( materialidad, superficie y ubicación ). los resueltados se 
muestran en la siguiente grafica. 

La superficio dominante es el tabique, mismo material qeu 
la nave industrial

 

Ilustración 22: Gráfica de porventaje de ocupación. Fuente: Elaboración propia.
 

Ilustración 21: Diagrama ocupación de la plaza. Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama de flujo a través de la plaza 

 

Ilustración 23: Diagrama de flujo peatonal. Fuente: Elaboración propia.
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Diagrama de ocupación de la plaza

 

Ilustración 24: Diagrama de ocupación de la plaza.  Fuente: Elaboración propia.
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VIVO Y TRABAJO
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El uso de suelo industrial en la zona 
aun representa un importante porcen-
taje de ocupación de suelo, respecto a 
los de más usos, sin embargo, el com-
plemento de usos de suelo diferentes 
como las áreas de industria y comer-
cio-vivienda

Noli 05: Capas de Usos de Suelo.  Fuente: Tesis MDA, José Antonio Morales 
Arriaga. (pp. 49).
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Acceso a plaza de la paz sobre la av. co-
menzando el recorrido hacia la colo-
nia industrial, dirijiendonos en la di-
rección Norte de la ciudad de Morelia.
Como en páginas pasadas hemos ana-
lizado la colonia, en su mayoria la ac-
tividad principal de la colonia es el co-
mercio menor, donde su vivienda se 
convierte también en su espacio de trabajo.
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27 viviendas de cada 100 no tienen acceso a internet en la colonia industrial de Morelia 
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El sitio es parte activo del desarrollo económico 
de la ciudad, como lo fue en sus inicios, pero 
debido al crecimiento propio de la ciudad entra 
en un proceso de degradación urbana con la pér-
dida y abandono de infraestructuras de tipo in-
dustrial. En este momento la actividad industrial 
prevalece en la zona, ya que aún se encuentran 
asentadas  algunas industrias como AAk México, 
Harinera ACM y PINOSA (planta de resinas), que 
aún son favorecidas por la conectividad tanto de 
vías férreas como de vialidades rápidas que be-
nefician su operatividad. Dichas industrias hoy 
representan un reto para la planeación urbana de 
la ciudad, ya que la integración de los espacios 
públicos y privados deben de brindar el soporte 
para el desarrollo de la vida pública.
Actualmente la ciudad está viviendo una fase de
inversión en los espacios públicos, por lo que, se
necesitan herramientas simples, claras y proyec-
tos que respondan a las necesidades reales de 
nuestras comunidades.
El recorrido que se desarrolla a lo largo de la zona
de estudio es caminable, ya que cuenta con 600
mts de longitud, y alcanza un radio de 1000 mts
caminando en diez minutos lo que lo hace acce-
sible.
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Las Fábricas de Artes y Oficios (Faros) son un modelo im-
pulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Mé-
xico (SCCDMX) que, desde hace 16 años, ha apostado por 
la descentralización cultural y la recuperación y transfor-
mación del espacio público, a través del encuentro entre 
procesos de formación y las diversas expresiones con-
temporáneas del arte.³³

Los Faros son, a la vez, centro cultural y escuela de artes 
y oficios; son espacio para el diálogo y el encuentro de la 
comunidad con sus expresiones, vocaciones y aspiracio-
nes, siempre con la posibilidad de reinventarse a sí mis-
ma.

El trabajo de la Red de Faros de la Ciudad de México, se 
ha definido bajo los principios de equidad, libertad, flexi-
bilidad y gratuidad.

Los cuatro Faros —que anteceden al Faro Aragón— fueron 
consolidándose y construyendo su oferta a partir de las 
necesidades, demandas y propuestas de la comunidad, 
logrando la integración del espacio a partir de la apropia-
ción por parte los actores comunitarios, contribuyendo al 
mismo tiempo a la construcción de ciudadanías capaces 
de reconocerse como protagonistas de sus narrativas y 
realidades.

Con la misma intención de unirnos a la red de “Faros”, 
el proyecto enfoca estos principios o modelo pero en las 
circunstancias nuetra ciudad de Morelia y con el estudio 
diagnostico realizado, con ello enfocamos el mejor pro-
yecto a nuestro entorno.

La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente representa una 
propuesta alternativa de intervención cultural. Su objetivo 
es brindar una oferta seria de promoción cultural y forma-
ción en disciplinas artísticas y artesanales a una población 
marginada física, económica y simbólicamente de los cir-
cuitos culturales convencionales.

El FARO de Oriente es la combinación de una escuela de 
artes y oficios con un espacio cultural de oferta artística 
importante y una plaza pública que ha recibido hasta 10 
mil personas.

33 . https://www.cultura.cdmx.gob.mx/recintos/faro-aragon

SCCDMX

PROYECTO A CONTEXTO
 
Imagen 35: Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. 
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INTERFAZ PROYECTIVA

RE-construir la memoria

194 195
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Revitalizar la antigua aceitera Hermanos Tron, generando 
un edificio hibrido que cumpla con el desarrollo  del espa-
cio de intervención arquitectónica a través de la reutiliza-
ción adaptativa y el modelo anteriormente mencionado de 
la sccdmx del edificio a un inmueble que corresponda a las 
necesidades de la zona en la actualidad. 
Todo esto de acuerdo a los usuarios que se analicen y al 
programa de desarrollo  urbano MoreliaNext. Generando un 
programa arquitectónico por cada una de las condiciones a 
resolver.
 
Con el planteamiento del distrito 4.0 en el cual su actividad 
principal será la economía del conocimiento o economía na-
ranja, planteando la solución a esto con la revitalización de 
la nave para un FABLAB interviniendo como estrategia de 
diseño la memoria del lugar y generando un evento para 
este uso. 

Con la diversidad de usuarios del espacio público de la zona 
y con un estudio de perfil de usuario previo, se plantea la 
solución con un pabellón policultural, donde los diversos 
usuarios hagan uso del mismo para actividades o eventos 
culturales, físicos y cualquier otro. Por las condiciones del 
vestigio industrial aprovechando su torre para generar un 
mirador y dar programa a éste. 

Todo esto dirigido con la investigación teórica, proyecto ar-
quitectónico ejecutivo y gestión.

Valor Intrìnseco
valor patrimonial

respetar
revesibilidad

compatibilizar
reutilización

llenar
evocar

localizar
integridad-unicidad
eficiencia proyectual

entre lo existente y lo intervenido
participación

integridad
ampliar

integridad-unicidad
eficiencia proyecual

diferenciación entre lo existente y lo interve-
nido

optimización
participaciión 

ampliar
integridad

medio ambiente

autenticidad
reservar

reversibilidad
reutilización

difusión

ACTIVARLO

FABLAB

MEMORIA

CONTEXTUALIZACIÓN MEDIO AMBIENTE

LIMPIAR

VACIAR

LIMPIARTÉCNICAUSO

PABELLÓN POLICULTURAL AREA VERDE MIRADOR

FLEXIBLE VERDE DESTINO
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 Flexible: en análisis la plaza es flixiblo por si 
misma, de igual manera generar un espacio que 
sea flexible y a su vez complemento del progra-
ma que nos genera la plaza automaticamente. 
Esto dara por resultado un espacio techado in-
tegral a la plaza e sí y el nuevo proyecto.

Con lo  analizado previamente, el proyecto de 
intervención lo he definido en cuatro  estrate-
gias o cautro puntos para generar la interven-
ción completa del espacio.

 Activarlo: se refiere a la parte de la conexión 
con la plaza, con la que se pretende generar 
una mayor ocupación de la plaza, no solo que 
sea una visagra o punto de enceuntro, si no 
tambien una zona de ocupación diurna y noc-
turna, donde se presenten mayores actividades 
culturales, físicas, deportivas, etc.

Verde : Con lo anlizado en el capítulo anterior, 
con dicha gráfica comparativa de áreas es fácil 
darse cuenta que se require de una mayor can-
tidad de área verde, por su paisaje y por bene-
ficos ecológicos. 

 Un destino : de ser una edificación abandonada 
pasará a ser un hito de la ciudad, que con este 
programa para su nuevo uso sea un punto de 
enceuntro social que brinde beneficios a cada 
individuo y la conexión de la colinia industrial 
con la ciudad. 
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Programa propuesto para conte-
ner el programa general del edificio:

Dividiendo en tres bloques, resolviendo al planteamiento 
de tres espacios:

 Área para presentaciones de eventos culturales o de  
 cualquier otro tipo.
 Área dirigida a la cultura.
 Economía del conocimiento. 

Tratando de respetar lo ya edificado, pero no limitar la posibili-
dad de expansión si así lo requiere el programa arquitectónico.

Para reactivar esta zona y reconvertirla, se construye un cen-
tro polivalente, con espacios culturales, sociales y formati-
vos.

Con las entrevistas a los habitantes de la zona, usuarios de 
la plaza colindante y al programa de desarrollo urbano Mo-
relia NExT, los espacios que se fueron arrojando en lo ante-
rior, serán clasificados por zonas que responden al uso del 
planteamiento del edificio. 

 Rescatando de la información:
 Espacio para presentar eventos de cualquier tipo
 Espacio para reunión
 Espacio para desarrollo tecnológico

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

 

Imagen 41: Vista complejo. Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 1. Fuente: elaboración propia. 

el conjunto está zonificado por áreas que integran las 
cuatro estrateguias para consolidar e proyecto, en color 
naranja es el FABLAB que corresponde al punto de Acti-
varlo.
En color verde el área verde
En color azul el lpabellon policultural que que corres-
ponde al punto flexible, una edificación que se nutre de 
las diferentes actividades de la plaza y las complementa.
En color amarillo, el mirador que es igual al punto estra-
tegico de destinodestino, generando un programa ademas diurno 
y nocturno.
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Figura 17: Analisis Diagramatico 1. Fuente: elaboración propia. 
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A C T I V A R L O
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Estará dedicado a la cultura del desarrollo tecnológico y 
de accceso gratuito. Asimismo, será un espacio vinculado 
con la comunidad de esa zona de la ciudad.

Será una aportación importante a la infraestructura de 
avance tecnológico y cultural del norte de la Ciudad de 
Morelia y, por su perfil, permitirá contribuir a la formación 
de oficios,emprendimiento y todo tipo de cosas creativas, 
cinefotógrafos, editores, iluminadores y realizadores, en-
tre una amplia gama de oficios que interactúan con la tec-
nología como herramienta.

La revolución de las llamadas nuevas tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones ha impactado en práctica-
mente todos los aspectos de la vida social. En el campo de 
la producción cultural, sus consecuencias más visibles se 
relacionan con el nacimiento de nuevos actores, formas, 
metodologías y procesos que combinan las artes tradicio-
nales con técnicas y soportes anteriormente asociados a 
las ciencias, la computación, las ingenierías y/o el diseño. 
Esto supone, de un lado, la expansión del universo artís-
tico –de sus espacios de producción y circulación, sus es-
trategias de consumo, etc.– y del otro, paradójicamente, 
un cuestionamiento a la propia noción de arte.

Por lo anteriormente analizado del sitio y contexto y loca-
lización se propone la Fábrica Digital FABLAB, espacio que 
promueve el uso compartido, consciente y creativo de la 
tecnología y los medios digitales para la construcción de 
una cultura libre.³⁴

FabLAb existe para fomentar el intercambio de conoci-
miento, la lectura crítica, la autogestión y la autonomía 
creativas, la producción de contenidos de calidad y la arti-
culación de redes de tutoría a través de metodologías de 
trabajo no marcadas por las visiones educativas tradicio-
nales, actividades que suceden con el acompañamiento de 
artistas, escritores y académicos de diversas disciplinas.

A través del diseño de procesos respetuosos de los sabe-
res de las distintas comunidades que la habitan, la Fábrica 
se ha convertido en una plataforma de encuentro y experi-
mentación en temas relacionados con la cultura digital; en 
un espacio que se interesa además en el desvanecimiento 
de fronteras geográficas y simbólicas entre disciplinas ar-
tísticas, científico - tecnológicas y humanísticas.

Bajo esta filosofía de trabajo –horizontal y colaborativa–, 
la Fábrica desarrolla un amplio espectro de actividades 

que incluyen proyectos permanentes de investigación y 
reflexión (en las áreas de software libre, hardware abierto 
y elaboración de materiales de documentación), laborato-
rios, talleres, charlas y otras iniciativas. Las distintas acti-
vidades están diseñadas en niveles, desde el más básico 
hasta alcanzar cierto grado de especialización, por lo que 
todo público interesado en el desarrollo de herramientas 
críticas relacionadas con las tecnologías y los medios digi-
tales podrá encontrar en fablab un espacio para el apren-
dizaje y la experimentación. En ese sentido, los procesos.

Actualmente, un fablab trabaja en distintas iniciativas de 
formación y producción relacionadas con la medicina,ar-
quitectura, antropología urbanas en entornos virtuales, 
la computación física con fines creativos, la gestación de 
softwares y videojuegos de naturaleza didáctica y social, 
el uso de sitios TOR, la construcción de impresoras 3D, el 
desarrollo de herramientas para la construcción de siste-
mas de escucha, el videomapping, la autodefensa y pro-
tección de datos digitales, el conocimiento de las econo-
mías afectivas, entre otras.Se trata de poder diseñar la 
herramienta que enecesitas y construirla para un benefi-
cio particular o social.

34 . https://www.cultura.cdmx.gob.mx/recintos/faro-tlahuac

FABLAB
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¿Qué es un Fab Lab?
Fab Lab es una plataforma técnica de creación de prototipos 
para la innovación y la invención, que proporciona estímulo 
para el emprendimiento local. Es también una plataforma para 
el aprendizaje y la innovación (Fab Foundation,2018) generan-
do y compartiendo conocimiento.
Los Fab Labs (Laboratorios de Fabricación o Laboratorios Fabu-
losos) se refieren a una red global de laboratorios locales que 
posibilitan la creación y la invención de nuevos productos, a 
través de herramientas que sirven como anclaje de la fabrica-
ción digital. (Fundación Orange,2018)
Un Fab Lab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory) es un 
espacio de producción de objetos físicos a escala personal o 
local que agrupa máquinas controladas por ordenadores, ca-
paces de fabricar casi cualquier cosa que imaginemos.

La Fab Foundation se creó en el año 2009 con el objetivo de 
facilitar y sostener el crecimiento de la red global Fab Lab por 
medio del desarrollo de las organizaciones y fundaciones Fab 
regionales.
La Fab Foundation es una organización sin ánimo de lucro que 
surgió del programa Fab Lab del Centro para Bits y Átomos del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Su finalidad es 
dar accesibilidad a las herramientas, a la teoría y los recursos 
económicos para educar, emprender e innovar empleando tec-
nología y fabricación digital para permitir cualquier persona 
con la capacidad de realizar lo que se le venga a la imagina-
ción, con esto se puede mejorar la vida cotidiana, contribuyen-
do al desarrollo y sustento de la sociedad. (Fundación Oran-
ge,2018).

La Fab Foundation en pocas palabras apoya:
• La creación de nuevos Fab Labs
• Entrenamiento para usuarios de los laboratorios a nivel del 

mundo
• Desarrollo de redes y fundaciones regionales
• Desarrollo de proyectos internacionales
Lo anterior se desarrolla por medio de tres programas y servi-
cios: Educación, capacidad organizativa y servicios, oportuni-
dad de negocios.
El grupo de educación se divide en dos programas: Fab Educa-
tion y Fab Academy. El primero incluye el uso de herramientas 
y procesos de fabricación digital para todas las personas de 
cualquier edad, desarrollo de planes de estudios para entor-
nos educativos formales e informales, así como el diseño y la 
oferta de programas de capacitación de desarrollo profesio-
nal para maestros, gerentes de Fab Labs y profesionales (Fab 
Foundation,2018).

La Fab Academy es un modelo educativo que proporciona una 
experiencia única. Cada Fab Lab que participa en el programa 
Fab Academy, pertenece a su vez a la red global de Fab Labs. 
Los 9 estudiantes participan en conferencias globales trans-
mitidas semanalmente, las cuales quedan registradas para el 
acceso de los alumnos a las mismas durante todo el semestre. 
Además, se disponen de tres días semanales de laboratorio 
donde los estudiantes tienen acceso a los equipos de fabrica-
ción digital y ayuda personal con sus proyectos. Los docentes 
de Fab Academy son siempre personas cualificadas y líderes 
en sus respectivos campos. Ellos se encargarán de realizar las 
videoconferencias y supervisar el contenido académico y las 
guías de investigación. (Fab Academy).

Requisitos
Es importante comprender que, para poder ofrecer Fab Aca-
demy, el espacio físico y la
infraestructura son tan importantes como las personas que im-
parten el curso. Los Fab Labs
necesitan personas capacitadas para poder ofrecer Fab Aca-
demy:
• Espacio físico y la infraestructura (descrita en 5.2.5).
• Personal calificado, graduado de Fab Academy.
• Un grupo de trabajo de estudiantes.
• Formulario de solicitud.
Criterios para crear un Fab Lab

Según la fundación de Fab Lab (Fab Foundation), existen cua-
tro criterios a tener en cuenta cuando se desee crear un Fab 
Lab.
El primer criterio corresponde al acceso libre, un Fab Lab debe 
estar abierto al público para servicio / trueque gratuito o al 
menos una parte del tiempo cada semana, eso es esencial.
El segundo es admitir la “carta Fab Lab” en la que se estipula 
qué es, para qué sirve, quiénes pueden utilizar el Fab Lab, 
quiénes son los dueños de los inventos Fab Lab, cómo pueden 
las empresas utilizar un Fab Lab.
El tercero es la adquisición de un conjunto de herramientas 
y procesos en común. basado en el principio “conocimiento 
compartido”, lo cual consiste en reproducir un proyecto en Co-
lombia o cualquier parte del mundo, solo con la transferencia 
de la documentación y archivos digitales.
El cuarto criterio es pertenecer a una red global de Fab Lab, 
asistiendo a la reunión anual de FabLab o la participación de 
Fab Academy

Participación de la red

Un Fab Lab es una red global de laboratorios locales que po-
sibilitan la creación y la invención de nuevos productos, a tra-
vés de herramientas de fabricación digital. La encargada de 
gestionar y evaluar el ingreso de nuevos laboratorios a la red, 
es la Fab Foundation, la cual ha establecido dos métodos de 
incorporación: El primero consiste en proporcionar las pau-
tas generales para la creación de un Fab Lab, mencionadas en 
el apartado.Este asesoramiento se desarrolla a través de una 
comunicación telefónica con el gestor de la región, lo cual no 
tiene ningún costo. Sin embargo, la fundación Fab Lab (Fab 
Foundation) recomienda que la persona que liderara la crea-
ción de un Fab Lab haya tomado el curso Fab Academy, el cual 
se desarrolla en un periodo de 5 meses y tiene un costo de 
USD $5.000 para el año 2020. El segundo método, consiste 
en la cocreación por parte de la Fab Foundation, la cual reali-
zará el acompañamiento a la organización público o privada 
que pretenda crear un Fab Lab en sus instalaciones. Esto se 
desarrollará a través de consultorías personales por expertos 
vinculados a la fundación Fab Lab, los cuales orientaran el pro-
ceso desde la concepción de la idea hasta la puesta en marcha 
del Fab Lab. El costo por este método será determinado por los 
expertos conforme a las necesidades de la organización, este 
costo oscila en un promedio de USD $ 150.000– 200.000.

 

Figura 18:  Fuente: .FABACADEMY
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Figura 19:  Fuente: https://www.fablabs.io/
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Figura 20:  Fuente: . https://www.fablabs.io/
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3 0 0 m 2 = 8 0 p e r s o n a s

F A B L A B

Imagen 42: FABLAB Montreal Cánada. Imagen tomada por fuente propia.

FabLab Montreal Canadá, es un laboratorio certificado, 
que cuenta con los equipos necesarios para su acredita-
ción y función,en el sentido de su enfoque. Es el caso de 
un FabLab que está abierto al público en general un día a 
la semna de manera gratuita.Los demás días estan admi-
nistrados para algunas empresas privadas o si lo deseas 
usar lo puedes hacer pagando por el uso de los equipos, 
la cuota es de 10 dolares canadienses por el día. siempre 
y cuando esté disponible fuera del día grauito. 

De esta manera el FabLAb de Montreal obtiene ciertos re-
cursos de iniciativas privadas y con un cierto apoyo gu-
bernamental ( la cifra varia cada año ) . 

Platicando con Alejandra ( fundadora de FabLAb kids ) y 
colaboradora en proyectos de FabLAb MIT, responde al-
gunas dudas; 
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Platicando con Alejandra ( fundadora de FabLAb kids ) y 
colaboradora en proyectos de FabLAb MIT, responde al-
gunas dudas; 

Imagen 43:  Conversación con Arq. Alejandra Diaz de León
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Ilustración 17: Planta de conjunto existente

Ilustración 18: Planta arquitectónica de la nave existente a la fecha de hoy 
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La página oficial de fablab fablab.io nos proporciona una serie de reco-
mendaciones para comenzar un laboratorio, tanto para distribuir espa-
cios, metros cuadrados, y equipo mínimo con el que se puede comenzar. 

Figura 23:  zonificación, fuente ; https://www.fablabs.io/
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La planta cumple con las recomendaciones de distrubución funcional, así como los 6 mo-
dulos recomendados para acreditación como centro de fabricación diguital, dichos mó-
dulos distribuidos de la mejor manera de acuerdo a estructura de la nave y función .
La nave sufre unas modificaciones  arquitectónicas para mejor iluminación y ventilación, así como 
permeabilidad con el entorno.La plaza de la paz complementa a los espacios recreativos y de ac-
tividades del laboratorio, generando una conexión entre sí. Estos vanos que modifican la planta 
arquitectónica  fueron consultados previamente con un ingeniero .

Ilustración 17:  Planta Arquitectónica, nueva distribución. Elaboración pro-
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Por su tipo de intervención Arquitectónica, que se basa en 
el contexto y su materialidad, respetando el edificio exis-
tente con una intervención discreta y sencilla, adecuando 
en el interior de la nave para el correcto funcionamiento 
del FABLAB, con la modificación arquitectonica de las ven-
tanas en la nave lateral que genera una conexión con la 
plaza.

Con la construcción de la nueva nave en el terreno para 
su uso multicultural se pensó en su programa flexible y 
materialidad para que el contraste genere un dialogo de 
respeto con su antecesor.
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F L E X I B L E
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Es una plataforma para artistas y proyectos emergentes, 
modelo preventivo de seguridad pública, asume su res-
ponsabilidad institucional y alternativa que se le confiere, 
se transforma en nodo circulatorio regional, y aporta para 
que en el imaginario de la Ciudad se visibilice a los pro-
yectos hermanos FAROS.

ForoLAB es socialmente por la formación de públicos para 
las artes como posibilidad de cambio, de transformación 
comunitaria, participa en el desarrollo de la educación no 
formal como complemento al desarrollo integral de niños, 
jóvenes y adultos, mujeres y hombre que tienen alternati-
vas para acceder, entender, proponer y concebir el Arte y 
la Cultura como copartícipe de La Cultura de Paz.³⁶

36 . https://www.cultura.cdmx.gob.mx/recintos/faro-tlahuac

Foro
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A C E R O C O R T E N Su denominación original en inglés es “Weathering steel” (“acero resistente la intemperie”) y fue desarrollado para evitar la 
necesidad de ser pintado. CORTEN es simplemente una marca registrada originalmente por United States Steel, ahora ARCE-
LOR-MITTAL.
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El acero corten es un acero común al que no le afecta la corrosión. Su
composición química (aleación de acero con níquel, cromo, cobre y fósforo)
hace que su oxidación tenga unas características especiales que protegen la
pieza frente a la corrosión atmosférica. De ahí que este material tenga un gran
valor y la oxidación haya pasado a ser voluntaria y controlada.
En la fase inicial de la corrosión se forma una capa de óxido, una película muy
delgada de apariencia rojizo-anaranjada, muy bien adherida, impermeable al
agua y al vapor de agua, que impide que la oxidación del acero prosiga hacia
el interior de la pieza, por lo que no es necesario aplicar ningún otro tipo de
protección como la galvánica o el pintado.
Esta película de óxido en condiciones normales es particularmente densa,
estable y regeneradora ( si la superficie recibe algún daño menor que haga
saltar la capa de óxido, ésta se regenera y acaba homogeneizándose). Su
color rojizo puede variar de tono con el paso del tiempo, según la ubicación
donde se instale el elemento y en función de los ciclos sol / lluvia / viento a los
que se vea expuesto. Si la pieza se ubica en un lugar expuesto a estos factores
atmosféricos, la capa de óxido se forma más rápidamente y se oscurece hacia
un marrón oscuro. 
Sobre todo en ambientes especialmente agresivos (zonas costeras, áreas
industriales, etc.) el acero corten tiene la desventaja de que partículas del óxido
superficial se desprenden con el agua, quedando en suspensión y siendo
arrastradas, lo que resulta en el material que se encuentre debajo, en unas
manchas de óxido muy difíciles de quitar. Por lo que sería necesario aplicar
también, previamente, un tratamiento anticorrosivo , llamado técnicamente
“baño de paro” (se le aplica primero un activador del óxido, posteriormente un
producto que detiene la acción del óxido y luego un barniz).
 En el caso que la pieza esté en interior, el óxido tenderá a ser más rugoso,
algo menos denso y menos uniforme y tendrá un color más anaranjado.
También se le puede aplicar un barnizado, adecuado en piezas interiores como
el mobiliario, ya que el óxido del acero corten mancha y puede ser un
impedimento para su uso cotidiano.
El periodo medio de oxidación natural del corten necesario para que el tono 
de la capa de óxido se estabilice es de aproximadamente 12 / 18 meses.
De media, la resistencia a la corrosión atmosférica del acero corten es cuatro
veces superior al acero ordinario.³⁷

37 . FERROS i MAQUINARIAS, S.L. (2222). ACE-
RO CORTEN. FERRIMAQ, 1(1), 2-7. http://www.
arquitecturaenacero.org/sites/default/files/adjun-
tos/78_acero.corten.pdf
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Sacando la proporción que nos arroja la estructura ( ver 
imagen ) se calcula la nueva planta que no puede ser de la 
misma dimención por la colindancia al terreno y el espacio 
entre lo nuevo y lo viejo. con un sencillo cálculo matemático 
aplicado en planta, que se representa por colores, se gene-
ra la nueva nave.

+ =
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Se proyecta el edificio, que alberga un policultural, en la 
intervención de la nave industrial y plaza de la paz, rn More-
lia Michoacán.El edificio incluye usos de pistas deportivas, 
salas polivalentes, espacios de usos múltiples modulados 
por el espacio de una cancha de baloncesto.El espacio de 
pabellón policultural también puede admitir la función de 
gran sala de usos múltiples y de reunión, relacionada con 
actividades de carácter universitario.Así mismo como espa-
cio para situaciones de emergencia ya que el espacio puede 
hacer función de albergue.

Se plantea un edificio sobrio que volumétricamente se adap-
ta a la ordenación general de la nave industrial en cuanto a 
alturas máximas y alineaciones. Y se propone una diferen-
ciación clara en cuanto a volumen y material. Así, la pieza 
principal del proyecto es una gran caja, de 12.63x50x11 m, 
tamizada y controlada, que pueda entrar en relación espa-
cial con la plaza.
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El pabellón polideportivo se plantea como una pieza ligera, 
con cerramiento de vidrio traslúcido y acero corten. En el 
volumen del pabellón se valoran y diferencian las orienta-
ciones,de forma que las fachadas del diedro norte, se rela-
ciona con la prexistencia,más expuestas a soleamiento, se 
cierran en panel prefabricado de acero corten, mientras que 
las del diedro sur se resuelven con la rampa para acceder a 
la azotea. Se propone por tanto una relación visual entre la 
plaza, el pabellón y la nave industrial, quedando la fachada 
norte una tapa como telón de fondo del conjunto  que por 
dentro es utilizada para exposiones o galerias y por fuera 
genera respeto por la prexistencia y el contexto. 
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La estructura del pabellón se construye en acero corten: 
una retícula de pilares y vigas en fachadas y cerchas para 
resolver las grandes luces de cubierta. El resto de la estruc-
tura es de hormigón armado, con la singularidad de vigas 
de gran canto a lo largo de la nave.

El resultado es un edificio de gran sobriedad y contención 
formal.
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V E R D E
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porcentaje de ocupación de espacio antes de intervención porcentaje de ocupación de espacio despúes de intervención
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D E S T I N O
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Mirador que se propone en la torre de la nave existente.
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El mirador llega a ser el principal articulador entre el paisaje industrial y la colonia centro de Morelia
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Análisis de asoleamiento con del con-
junto con la herramienta de Ecotect

Fuente: elaboración propia

Tanto el mirador como el pabellón apuntan 
a la vista del corazón de la nave, dandole el 
protagonismo necesario a la memoria del 
edificio. 
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LA TÉCNICA
+
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PLANO DE CIMENTACIÓN

CRITERIO ESTRUCTURAL

CRITERIO INSTALACION SANITARIA

CRITERIO INSTALACIÓN HIDRAULICA 

CRITERIO INSTALACION ELECTRICA 

CONTRA INCENDIOS

VOZ Y DATOS
 

INST. PANEL SOLAR

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

GUÍA MECANICA

  INGIENERIAS 



300 301

El Acero Corten es un tipo de acero realizado con una com-
posición química que hace que su oxidación tenga unas 
características particulares que protegen la pieza reali-
zada con este material frente a la corrosión atmosféri-
ca sin perder prácticamente sus características mecánicas.

En la oxidación superficial del acero corten crea una pelícu-
la de óxido impermeable al agua y al vapor de agua que impide 
que la oxidación del acero prosiga hacia el interior de la pieza.

Ésto se traduce en una acción protectora del óxido superficial frente 
a la corrosión atmosférica, con lo que no es necesario aplicar ningún 
otro tipo protección al acero como la protección galvánica o el pintado.

El acero corten se suministra en chapas de ancho 1000, 1250 y 1500 mm.

Los largos son de 2000, 3000 y 6000 mm.

Los espesores estándar son los siguientes: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 y 90 mm.

Algunos fabricantes también suministran espesores más ba-
jos, desde 0,6 mm, para pedidos mínimos de una bobina. 
También es posible obtener medidas especiales bajo pedi-
do, como tubo cuadrado o rectangular, tubo redondo, etc.
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N
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Modulado a partir de una canchas de basquetbol 
utilizada comunmente como el espacio por sus 
dimensiones flexible a cualquier tipo de evento 
como baile demostraciones torneos partidos etc. 
Y respetando la estructura de la nave industrial 
existente tomando 3/4 de la estructura de la nave.
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C I M E N T A C I O N 
En este capítulo hablaremos de la cimentación propuesta de acuerdo a las condicionantes del proyecto como lo son la topografía 
y la estructura para la nueva edificación ( pabellón policultural ), donde se demuestra parte del dialogo con la edificacón exitente 
como estrategía de diseño que a su vez influye en la estructura de acero del edificio.
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h H

MEDIDAS DE ZAPATA
ESCALA 1:50

escala 1:250

escala 1:100escala 1:100
PLANTILLA DE
CONCRETO
SIMPLE

PARRILLA

ANCLACE DE
DADO Y CASTILLO
A LA PARRILLA

DADO

CONTRATRABE
DE LIGA ESTRIBOS

CALIDAD DE MATERIALES.

CONCRETO
Para plantilla: Concreto simple hecho en obra con un f´c de 100kg/
cm2.
Para zapatas:Conreto premezclado, camión con capacidad de 8m3 
por viaje, incluye bombeo con pluma, con un f´c de 250kg/cm2
Para contratrabes:Conreto premezclado, camión con capacidad de 
8m3 por viaje, incluye bombeo con pluma, con un f´c de 250kg/cm2
AGUA
Agua potable libre de impurezas, si se requiera traerla en pipa y al-
macenarla.
AGREGADOS
Arena negra de granulometría de 1mm a 3mm libre de impurezas y 
materia organica.
Grava negra no muy porosa, con granulometría media, libre de impu-
rezas y materia organica.

CIMENTACION 
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NOTAS GENERALES:NOTAS GENERALES:

- LAS COTAS DEBERAN VERIFICARSE CON LOS PLANOS ARQUITEC-- LAS COTAS DEBERAN VERIFICARSE CON LOS PLANOS ARQUITEC-
TONICOS Y EN OBRATONICOS Y EN OBRA

NOTAS PARA ESTRUCTURA METALICA:NOTAS PARA ESTRUCTURA METALICA:

- EL ACERO PARA PLACAS Y PERFILES LAMINADOS SERA A-36 CON - EL ACERO PARA PLACAS Y PERFILES LAMINADOS SERA A-36 CON 
fy=2530 kg/cm2fy=2530 kg/cm2
- TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN CON ELECTRODOS DE LA SE-- TODAS LAS SOLDADURAS SE HARAN CON ELECTRODOS DE LA SE-
RIE E-70XXRIE E-70XX
- NO SE HARAN SOLDADURAS CON ELECTRODOS HUMEDOS NI BAJO - NO SE HARAN SOLDADURAS CON ELECTRODOS HUMEDOS NI BAJO 
LLUVIALLUVIA

- LOS CROQUIS MOSTRADOS SON UNA GUIA BASICA DE PERFILES Y 
DIMENSIONES, NO SON PLANOS DE   TALLER Y/O MONTAJE, MISMOS 
QUE DEBERA ELABORAR EL FABRICANTE DE LA ESTRUCTURA.
- AL ELABORAR LOS PLANOS DE TALLER Y/O MONTAJE DEBERAN 
PREVEERSE LAS ARISTAS ROMADAS Y   BISELES QUE CORRESPON-
DAN.
- LOS CORTES DE LAS PLACAS DEBERAN REALIZARSE EMPLEANDO 
SOPLETE GUIADO MECANICAMENTE.
- LAS SUPERFICIES Y BORDES POR SOLDAR DEBERAN ESTAR LI-- LAS SUPERFICIES Y BORDES POR SOLDAR DEBERAN ESTAR LI-
BRES DE POLVO, ESCORIAS, OXIDOS,   GRASAS, PINTURAS, REBABAS, BRES DE POLVO, ESCORIAS, OXIDOS,   GRASAS, PINTURAS, REBABAS, 
HUMEDAD, GRIETAS, ETC. QUE AFECTEN DESFAVORABLEMENTE LA   HUMEDAD, GRIETAS, ETC. QUE AFECTEN DESFAVORABLEMENTE LA   
CALIDAD O RESISTENCIA DE LAS SOLDADURAS O PRODUZCAN HU-CALIDAD O RESISTENCIA DE LAS SOLDADURAS O PRODUZCAN HU-
MOS PERJUDICIALES.MOS PERJUDICIALES.

 - EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA SELECCIONADA DEBERA 
EVITAR  DISTORSIONES EN LOS ELEMENTOS.
- TODAS LAS SOLDADURAS SE EFECTUARAN DE CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS A.W.S. Y A.I.S.C.
- DEBERAN RECHAZARSE TODAS LAS SOLDADURAS QUE PRESEN-
TEN DEFECTOS APARENTES COMO   CRATERES, GRIETAS Y SOCAVA-
CIONES DEL MATERIAL BASE.
- DESPUES DE APROBAR LAS PIEZAS Y SOLDADURAS EN EL TALLER 
SE PROCEDERA A ELIMINAR TODAS   LAS ESCAMAS, OXIDOS, ESCO-
RIAS Y RESIDUOS DE PINTURA, PREVIO A LA APLICACION DEL PRI-
MER.
- SE APLICARA UNA CAPA DE PRIMER N°2 EN TODA LA ESTRUCTURA 
METALICA
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M-TAB

C-2

INDICA Columna DE 50X50CM

M-MAD

M-CON

INDICA MURO DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 15CM DE ESPESOR

INDICA MURO DE TABLAROCA
UNA CARA

INDICA MURO DE MADERA DE 1 12"

M-TB

INDICA MURO DE CONCRETO
ARMADO

INDICA COLUMNA DE 75X80CM

M-TB-1

M-LAM

C-1

INDICA MURO DE TABLAROCA
DE 12CM DE ESPESOR

INDICA MURO LAMBRÍN CON
BASTIDOR A BASE DE PTR 2"

C-3 INDICA COLUMNA DE 80X80CM
INDICA COTA DE EJE A PAÑO

INDICA CASTILLO DE 15X20 CM

0.90

C-1

INDICA VER AREA A DETALLE

INDICA ALTURA DE MURO

INDICA COTA DE PAÑO A PAÑO

Descripción

D-1 INDICA CORTE POR FACHADA

h=

INDICA COTA DE EJE A EJE

Simbología

K-1

INDICA VANO LIBRE DE PUERTA

INDICA COLUMNA DE CONCRETO
DE 40X40CM

INDICA CAMBIO DE NIVEL

ALBAÑILERÍA
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4

PISOS

CAMBIO DE MATERIAL
EN MUROS

Recinto volcánico negro de 2cm de espesor acabado natural según
despiece.

MUROS

3

CAMBIO DE MATERIAL
EN PLAFONES

Firme de concreto f'c = 150 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada
6-6 10-10. Con juntas frías a base de cortes con disco. Acabado pulido.
(ver despiece en planos serie DSP-XX)

CAMBIO DE MATERIAL
EN PISOS

Duela de roble de 3/4"x4"machihembrada tratada con preservador "OZ" o
similar en calidad por inmersión acabado "cabot"(ver ficha técnica del
producto) sobre bastidores de madera de pino de 2 1/5"x 1 1/2" @ 64 cm.
(ver despiece en planos serie DSP-XX)

Losacero e=15cm (ver planos estructurales)

Muro de contención de concreto armado (ver planos estructurales)
acabado aparente con cimbra de triplay según despiece

1

PLAFONES

Muro de concreto armado (ver planos estructurales) acabado aparente
con cimbra según despiece (endualado)

Marmol blanco Thassos 60x60 clasificación A3 de según despiece pegado
con pega azulejo y junteado con resina blanca. (ver despiece en planos
serie DSP-XX)

Tablero de yeso marca Durock de 12.7mm de espesor con acabado
aplanado liso color blanco

2

3

4

Falso plafond a base de tableros de tablacemento marca DUROCK  de
12.7mm. sheetrock, suspendido de losacero, con colgantes  de alambre no.
12 @ 1.22 m, canaleta  de carga galvanizada USG de 42 mm, calibre 22 @
1.22 m, canal listón galvanizado USG calibre 26 @ 61 cm, fijos a canaleta
con alambre del no. 16; acabado con pintura marca Comex Vinimex 700
color blanco apio 736, previa una mano de sellado

Cimbra ahogada de duela de roble de 1"x4" tratada con preservador "oz"
o similar en calidad por inmersión acabado "cabot" (ver ficha técnica del
producto)

1

3
Mampara de lámina metálica calibre 14 sobre bastidor metálico a base de
PTR (ver detalle) Limpiar con cepillo metálico. Aplicar dos capas de primer
anticorrosivo. Aplicar 2 o más capas de pintura esmalte S.M.A. en obra,
aplicada con compresora (ver planos de detalle correspondientes)

2

1

2

4
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Recinto volcánico negro de 2cm de espesor acabado natural según
despiece.

MUROS

3

CAMBIO DE MATERIAL
EN PLAFONES

Firme de concreto f'c = 150 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada
6-6 10-10. Con juntas frías a base de cortes con disco. Acabado pulido.
(ver despiece en planos serie DSP-XX)

CAMBIO DE MATERIAL
EN PISOS

Duela de roble de 3/4"x4"machihembrada tratada con preservador "OZ" o
similar en calidad por inmersión acabado "cabot"(ver ficha técnica del
producto) sobre bastidores de madera de pino de 2 1/5"x 1 1/2" @ 64 cm.
(ver despiece en planos serie DSP-XX)

Losacero e=15cm (ver planos estructurales)

Muro de contención de concreto armado (ver planos estructurales)
acabado aparente con cimbra de triplay según despiece
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PLAFONES

Muro de concreto armado (ver planos estructurales) acabado aparente
con cimbra según despiece (endualado)

Marmol blanco Thassos 60x60 clasificación A3 de según despiece pegado
con pega azulejo y junteado con resina blanca. (ver despiece en planos
serie DSP-XX)

Tablero de yeso marca Durock de 12.7mm de espesor con acabado
aplanado liso color blanco
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Falso plafond a base de tableros de tablacemento marca DUROCK  de
12.7mm. sheetrock, suspendido de losacero, con colgantes  de alambre no.
12 @ 1.22 m, canaleta  de carga galvanizada USG de 42 mm, calibre 22 @
1.22 m, canal listón galvanizado USG calibre 26 @ 61 cm, fijos a canaleta
con alambre del no. 16; acabado con pintura marca Comex Vinimex 700
color blanco apio 736, previa una mano de sellado
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3
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aplicada con compresora (ver planos de detalle correspondientes)
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CR15IG-contacto duplex, tierra aislada gra-
do comercial,15A,125V,anaranjado

Interruptor industrial ON/OFF Eaton 024639 
- T0-2-1/E

Lámpara colgante industrial Core acero ø42 
cm

P A B E L L Ó N



322 323

La instalación sanitaria del FABLAB sera por 
techo y bajará por los domos existentes ya que 
estamos hablando de un patrimonio industrial 
y debemos hacerle las menor modificaciones 
estructurales posible que puedan afectar su 
estructura y valor histórico.

cafeteria

INSTALACIÓN HIDRAULICA
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cafeteria

INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN

CISTERNA
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
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En un periodo de 24hrs se tiene un consumo “criti-
co” de aproximadamente 950.512 KWh por que se 
diseñará un sistema que nos ayude a suministrar la
energía necesaria para ese periodo e incluso que 
nos permita exceder ese consumo.
Como la instalación se llevara a cabo en la ciudad 
de Morelia Mich, procederemos a encontrar la lati-
tud y longitud del sitio para después con ayuda de 
la página https://power.larc.nasa.gov/ para sacar la 
hora solar pico.

En los sistemas fotovoltaicos debemos conciderar 
las perdidas en el sistema.

Perdidas del sistema a conciderar:
• perdidas por rendimiento en el controlador de 

carga
• perdidas por rendimiento del cableado
• perdidas por rendimiento térmico en el panel ( 

perdidas por calor)
• degradación del módulo o panel a través del 

tiempo
• perdidas por rendimiento del inversor

Eficiencia del sistema considerando las pérdidas de 
estos factores 79%
(Generalmente en los cálculos de las perdidas sue-
len dar el 20-30 % de la eficiencia).

Cálculos:
Cálculo de energia necesaria que debe producir el 
sistema fotovoltaico por dia

95.4002
0.79          =        120.759 kWh/día
Potencia necesaria del sistema fotovoltaico

=   120.759
     5.48               =    22.036 kWp

Número de paneles
El numero de paneles depende de la capacidad en 
potencia de los paneles, en el mercado hay una gran 
varia de paneles en marcas y caoacidades en este 
caso vamos a considerar paneles de 450w.

22036
450          =    48.96

Total de 49 piezas
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Orientado al Sur con un grado de inclinación de 40° 
segun datos arrojados por el software https://power.
larc.nasa.gov/docs/services/
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