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Promovemos 
la exploración 
proyectual del 

espacio doméstico 
evitando caer en 

convenciones 

Cuestionamos la 
escala habitable 

desde el punto de 
vista conceptual, 

espacial, social, 
normativo y material



INTRODUCCIÓN
Este libro es una muestra compilatoria del 
trabajo realizado en el Taller de Proyectos II: 
Vivienda Colectiva del Campus Querétaro del 
Tecnológico de Monterrey. 

De acuerdo al programa de la materia, el 
objetivo del taller es que el alumno sea ca-
paz de aplicar el concepto de habitabilidad 
en el desarrollo de proyectos de conjun-
tos habitacionales en el contexto nacional 
e internacional. Esto se busca a partir del 
estudio de casos análogos tomando como 
base la tipología y la resolución de aspectos 
ergonométricos, funcionales y ambientales 
vinculados al proyecto. Este curso, de nivel 
intermedio, sirve como integrador de concep-
tos básicos del diseño, tales como función, 
forma, espacio, programa, contexto, usuario, 
sostenibilidad y materialidad. Y se espera 
que los alumnos igualmente implementen 
conocimientos asociados a la representación 
arquitectónica computarizada, las teorías de 
arquitectura y las metodologías de diseño.

Como resultado del aprendizaje el alumno 
desarrollará tres proyectos de vivienda con 
diferente programa arquitectónico, distinta 
contextualización y con tres acciones-obje-
tivo específicas de las que deriva el nombre 
de cada aproximación: mutar, cohabitar  e 
intensificar.

Los dos primeros ejercicios mutar y coha-
bitar, están basados en los ejercicios que 
realizan los alumnos del arquitecto Alan 
Organschi en su Advanced Design Studio de 
Yale University. Estos sirven para explorar de 
forma más libre aspectos como la concep-
tualización, la espacialidad, la antropometría, 
la definición del lenguaje, la flexibilidad, la 
progresividad, el gradiente de privacidad, 
la materialidad, distintas formas de ilumi-
nación, ventilación y accesibilidad, y como 
impacta la sostenibilidad económica, social 
y ambiental en todas estas indagaciones. Es-
tos ejercicios, sin una ubicación específica, se 
basan en la idea de la arquitectura potencial 



donde una serie de restricciones hace que el 
alumno extraiga los proyectos más intere-
santes dentro de los grados de libertad que 
se le permiten de modo que se cuestionen 
todas las decisiones tomadas y se obtengan 
respuestas muchas veces inesperadas. Las 
ideas rastreadas en estos dos ejercicios se 
aplican en el tercer ejercicio, intensificar, que 
busca la resolución de un proyecto con un 
lugar y un contexto específico y real.

Mutar es un ejercicio que se basa en la idea 
decimonónica de que el aprendizaje del di-
seño arquitectónico se genera a través de 
la imitación de referentes. Idea que aún si-
gue vigente en la mayorías de los salones de 
clase de la materia de Proyectos o Diseño 
arquitectónico. En este ejercicio, esa “copia” 
se normaliza, se hace evidente y se trabaja 
como una herramienta de diseño válida, 
siempre y cuando haya de por medio un 
proceso intelectual de adaptación y transfor-
mación del referente, la mutación. A partir del 

uso de la metodología de análisis – síntesis – 
interpretación, los alumnos seleccionan una 
vivienda unifamiliar construida, referente en 
el panorama arquitectónico contemporá-
neo. Cada alumno estudia su caso análogo, 
identificando las estrategias de diseño que 
lo caracterizan a través de descripciones grá-
ficas y modelos físicos (maquetas). Una vez 
entendidas y sintetizas, estas estrategias se 
aplican en el diseño de una nueva propuesta 
con características análogas y que respon-
de a otros condicionantes dados descritos a 
detalle en el capítulo correspondiente a este 
ejercicio. 

Cohabitar es la exploración del espacio de  
la vivienda mínima para crear un habitácu-
lo donde cohabiten dos individuos sin una 
relación cercana. Con el fin de centrar el ex-
perimento en el espacio interior, se desarrolla 
una solución a gran escala sin una ubicación 
particular y sin un contexto identificable. En 
este caso el habitáculo forma parte de un 
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tejido isótropo de cuadrados de 16’ x 16’, 
completamente ocupados, donde el acceso 
a las viviendas puede realizarse únicamente 
desde el plano inferior de estas gracias a que 
están elevadas tres metros del suelo y donde 
todas las piezas del conjunto tienen colin-
dancias por sus cuatro lados permitiendo 
que la iluminación y la ventilación únicamen-
te llegue del plano superior. En este ejercicio, 
el alumno puede determinar el grado en que 
los dos cohabitantes comparten el espacio, 
la infraestructura y el mobiliario, buscando la 
separación física, visual y acústica entre cada 
uno de ellos mientras duermen y se bañan. 
Todas las propuestas abordan las demandas 
básicas del espacio de vivienda incluyendo 
las necesidades biológicas, las considera-
ciones sociales y emocionales (seguridad, 
compañerismo, privacidad e identidad), el 
control del ruido y la tolerancia emocional y 
psicológica, todo ello teniendo en cuenta las 
dimensiones antropométricas y ergonómi-
cas de los habitantes. 

Intensificar, el último ejercicio, funge como 
síntesis de los conceptos explorados con 
anterioridad. En este, se diseña un conjunto 
de vivienda colectiva en un lugar concreto, el 
Centro Histórico de la ciudad de Santiago de 
Querétaro, de forma que el sitio informe y 
transforme las estrategias de diseño traba-
jadas anteriormente de acuerdo al clima, las 
técnicas constructivas del lugar, y la idiosin-
crasia y las costumbres locales.

A lo largo de todo el libro se podrá obser-
var que el proceso proyectual se materializa 
principalmente a través de modelos físicos 
de diferentes escalas. Estos modelos se uti-
lizan en el proceso de diseño para facilitar 
el entendimiento interior tridimensional del 
espacio habitable. Igualmente, la búsqueda 
de un discurso gráfico propio y comunicativo 
acompañará todas las acciones del curso.
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1. MUTAR
Mutar (Del lat. mutāre): tr. Dar o tomar otro 
ser o naturaleza, otro estado, forma, lugar, 
etc.

En este ejercicio los alumnos desarrollan la ca-
pacidad de identificar estrategias de diseño en 
proyectos análogos, sintetizarlas y aplicarlas, 
reinterpretándolas en sus propios proyectos. 
Para conseguir esto se exploran conceptos 
tales como: composición, topología, modula-
ción, contraste, materialidad, funcionamiento, 
etc.

A través de una metodología de análisis – sín-
tesis – interpretación, cada alumno estudia 
un caso análogo ejemplar de vivienda unifa-
miliar, redibuja sus planos para entender los 
conceptos citados con anterioridad y cons-
truye una maqueta a detalle gracias a la cual 
le es más fácil identificar las estrategias de 
diseño que caracterizan la propuesta. Ana-
lizado y entendido el proyecto de referencia 

se aplican sobre un lote dado las estrategias 
de diseño extraídas. En este caso, el lote de 
trabajo se inserta en un tejido de vivienda 
social unifamiliar isótropo, característico de 
cualquier periferia suburbana construida en 
México en la última década. Un tapiz donde 
los lotes unifamiliares son todos iguales y se 
repiten incesantemente sin mezclar otro tipo 
de uso y donde la vivienda que ocupa el lote 
es siempre igual creando una sensación de 
repetición que aliena al residente. Estos lotes 
tienen un frente de 6 metros y un fondo de 
15 metros con colindancias en sus dos lados 
largos y en uno de los cortos. En este se per-
mite una construcción máxima de tres niveles 
sin restricción de altura. Se espera, para este 
ejercicio, que el programa que se desarrolle 
conste de una sala comedor, una cocina, un 
baño completo, dos recámaras, un lavadero 
y un lugar de estacionamiento. Mismo pro-
grama que se desarrolla en estas viviendas 
repetidas en serie dentro de una superficie de 
aproximadamente 75 metros cuadrados.



El resultado de esta mutación es un proyec-
to con unas estrategias de diseño definidas 
y claras que los alumnos son capaces de 
transmitir no sólo verbalmente, si no también 
gráficamente a través de diagramas. Es un 
primer acercamiento a la vivienda de tamaño 
reducido, a sus requerimientos y normativas. 
Sin embargo, es importante destacar que, a 
través de este proceso de mutación, las pro-
puestas desarrolladas por los alumnos tienen 
una alta calidad estética, funcional y espacial 
fruto del entendimiento de que la vivienda mí-
nima o la vivienda social requiere de la misma 
complejidad conceptual que cualquier otro 
proyecto de arquitectura por lo que se buscan 
espacios altamente propositivos.
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PHILIP JOHNSON
THE GLASS HOUSE
(E.U.A., 1949)

Ubicada en New Canaan, NY, la casa fue di-
señada y utilizada por Philip Johnson y for-
ma parte de un programa que comprende 
doce pabellones. Johnson la consideraba la 
mitad de una composición junto a la Brick 
House.

Ideada como un pabellón, la casa se ubica 
en una colina con la finalidad de ver el ama-
necer y atardecer desde el mismo punto. 
La Glass House se sostiene por 16 pilotes 
perimetrales acomodados simétricamente. 
Rompiendo cualquier eje de simetría, se 
encuentra un cilindro de ladrillos que en-
capsula el baño  (el único lugar que necesita 
ser completamente privado) y la chimenea. 
La casa, con un diseño fluido, está dividida 
por áreas bien definidas y ancladas por sus 
muebles y decoración (por ejemplo, la sala 
está delimitada por la alfombra).

La casa pasa a ser más una escultura que 

una casa funcional, pues cada detalle tiene 
un trasfondo artístico influenciado por Mies 
Van der Rohe, Alfred Barr y Malevich. 

Al final la Glass House se integra al paisaje 
para dar un refugio al arte y diseño del siglo 
XX.

8
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Basada en los elementos de diseño de The 
Glass House (1949) de Philip Johnson, Solid 
Liquid: Minimum House, es una propuesta 
de vivienda mínima diseñada a partir de una 
selección de muebles de Donald Judd y la 
percepción espacial de Larry Bell en obras 
como ‘Pacific red II’ (2016). Interpretando la 
célebre ‘Casa-pabellón’, el ‘Abby Aldrich Roc-
kefeller sculpture garden’ (1953), la ‘Menil 
House’ (1947) y la ‘Rockefeller guest house’ 
(1950), esta propuesta pretende integrar los 
elementos de diseño más distinguidos de 
esta etapa de la obra de Johnson para crear 
una vivienda mínima funcional.

ABRAHAM ALBA
SOLID LIQUID: MINIMUM HOUSE

Superficie del terreno: 90.0m2

Superficie construída: 80.0m2

Superficie útil: 149.02m2

Ocupación del terreno: 80%
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LOUIS KAHN
CASA GOLDENBERG
(E.U.A., 1959)

La casa esta orientada al norte. En el costado 
oriental de la casa se encuentra el lado so-
cial: el estudio, comedor, y cocina. 
Por su parte, en el lado occidental está la 
zona privada. Esto provoca que le dé sol al 
lado privado por la mañana y que ya por la 
tarde se ilumine el área social. Para conse-
guir la óptima iluminación de los espacios 
deseados, éstos se encuentran en la perife-
ria y los espacios de servivio en el centro. 

Ya que la luz es protagonista del proyecto, la 
casa está rodeada de cristal y al centro tiene 
un gran cancel que da a un patio interior. Así 
se logra iluminar el interior de la casa tam-
bién. 

Como base del proyecto arquitectónico, 
cada habitación tiene una característica pro-
pia y lo que se busca es que se estimulen 
tres actividades: habitar, trabajar y apren-
der, tratando de desarrollar la socialización 

entre los usuarios. Esto se busca a través de 
la geometría de las habitacones y el cómo se 
conectan la una con la otra.
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Esta es una casa en la que los espacios se 
distribuyen alrededor de un patio de ma-
nera radial. Los servicios se encuentran en 
el centro mientras que lo privado y lo social 
están en la periferia. El sol guía el uso de los 
espacios (lo privado por la mañana; lo social 
por la tarde). El concreto frío contrasta con 
la cálida madera, mientras que la luz irrum-
pe mediante huecos en el conc que la luz 
irrumpe mediante huecos en el concreto.

GRABRIELA PREISSER
MONSTRUO GOLDENBERG

Superficie del terreno: 90.0m2

Superficie construída: 77.7m2

Superficie útil: 70.0m2

Ocupación del terreno: 86.3%
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PH LAVALLE  A IVÁN SÁNCHEZ vs CCPM ARQUITECTOS
J
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

CCPM ARQUITECTOS
PH LAVALLEJA
(ARGENTINA, 2016)

La vivienda Ph está pensada para ser habi- 
tada generalmente por parejas jóvenes que 
desean las amenidades de una casa en el es-
pacio de un apartamento. Hay una marcada 
separación de lo público y lo privado. 

A pesar de ser un espacio pequeño es po-
sible ascender por los niveles sin tocar los 
espacios privados y solo quedarte en los 
semipúblicos. Al estar rodeado de edifica-
ciones las entradas de luz se concentran en 
ciertas secciones de la casa, principalmente 
en los techos, cambiando las inclinaciones 
de estos, se genera una atmósfera diferente 
de privacidad. 

En la búsqueda de las amenidades de una 
casa, se consigue una terraza adaptada a la 
perfección con los espacios que la rodean. 
Las alturas corresponden a los espacios de 
la casa, al ser pocos los metros cuadrados 
para habitar se usaron techos altos de más 

de tres metros para agrandar el espacio, así 
también el baño llega a tener el mínimo de 
altura para lograr un espacio extra que pue-
de ser utilizado como una pequeña bibliote-
ca u oficina.
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Superficie construída: 29.4m2

Superficie útil: 117.0m2
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El proyecto nace inspirado en el PH Lavalle-
ja, una casa donde las grandes alturas favo-
recen el pequeño espacio que se tiene en el 
interior. Las colindancias limitan la ilumina-
ción y ventilación natural de la casa, por lo 
cual se busca conseguir luz para toda la casa 
por medio de varias dobles y triples alturas. 
De esta forma se juega con la iluminación 
que entra a la casa. Se optimiza la forma de 
subir por medio de escaleras helicoidales en 
una triple altura. La verticalidad es pieza cla-
ve, formando espacios públicos y privados 
en los tres niveles de la casa. 

IVÁN SÁNCHEZ
LAVALLEJA MONSTER

Superficie del terreno: 90.0m2

Superficie construída: 142.0m2

Superficie útil: 121.0m2

Ocupación del terreno: 85%
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 JUAN DIEGO OLEAS vs KAZUYO SEJIMAHOUSE IN PLUM GROVE 31



0m 1 5 10m
CONTEXTO

Superficie construida TOTAL: 37.20 m2

Superficie útil TOTAL: 92.30 m2

PLANTA TERCERA
Superficie construida: 30.30 m2

Superficie útil: 27.90 m2

PLANTA SEGUNDA
Superficie construida: 32.20 m2

Superficie útil: 29.80 m2

PLANTA PRIMERA
Superficie construida: 37.20 m2

Superficie útil: 35 m2
0m 0.5 1 5 10m

0m 0.5 1 5 10m
SECCIÓN AA'

KAZUYO SEJIMA
HOUSE IN PLUM GROVE 
(JAPÓN, 2003)

Esta casa fue diseñada para que sea de es-
tilo introspectivo, ya que se puede observar 
una ligera decoración en las distitntas facha-
das y un solo color para adornar las mismas. 

Las personas pensarán que solamente es un 
“cubo blanco”, ya que hasta la puerta está 
oculta. Las ventanas que tiene esta casa son 
únicamente para ventilación e iluminación. 
Por dentro tenemos diferentes sensaciones 
con diferentes objetos como dobles alturas, 
tragaluces y solamente un eje de circulación 
que conecta los espacios tanto vertical como 
horizontalmente, esto lleva a un ligero senti-
miento de dualismo creado por el exterior y 
el interior una vez accedido a ambos.

Los cuartos están diseñados para que esten 
conectados por ligeros huecos que permiten 
que se pierda el sentido de la profundidad 
a través de las paredes, así generan un en-
foque de unión entre toda la familia pero a 

la vez también entregan un sentido de inde-
pendencia entre los diferentes espacios.
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Superficie construída: 99.70m2

Superficie útil: 92.7m2
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LA  PLUM GROVE  MONSTER  ADAPTA LAS  
ESTRATEG IAS  DE  D I SEÑO  DE  LA  CASA DE  kAZUYO  
SEJ IMA  UB IACADA EN  JAPÓN .  SE  UT I L I ZARON  LAS  
ESTRATEG IAS  DE  D I SEÑO ,  TALES  COMO USAR  
ALUM IN I O  RECUB I ERTO  PARA LOS  MUROS  Y  AS Í  
GENERAR  EL  ESPAC IO  L Í QU I DO  EN  LA  CASA ,  
SEPARANDO  LAS  HAB ITAC IONES  Y  ENTREGANDO  
PR IVAC IDAD ,  PERO  A  LA  VEZ  UN I ENDO  CADA UNO  
DE  LOS  CUARTOS  Y  BR INDAR  UNA SENSAC IÓN  DE  
I NF I N I DAD  ENTRE  LOS  ESPAC IOS .  

P L U M  
G R O V E
M O N S T E R

jUAN DIEGO OLEAS

SUPERF I C I E  CONSTRU ÍDA :78m²
SUPERF I C I E  ÚT I L :  7 1m²
OCUPAC IÓN  DEL  TERRENO :  86%
uSOS :  hAB ITAC IONAL

JUAN DIEGO OLEAS
PLUM GROVE MONSTER

Superficie del terreno: 90.0m2

Superficie construída: 78.0m2

Superficie útil: 71.0m2

Ocupación del terreno: 86.0%

La Plum Grove Monster adapta las necesida-
des de diseño de la casa de Kazuyo Sejima, 
ubicada en Japón. Se utilizaron las estrate-
gias de diseño tales como usar aluminio 
recubierto para los muros, y así generar el 
espacio líquido en la casa, separando las 
habitaciones y brindando privacidad, pero, 
a la vez, uniendo cada uno de los cuartos, 
dando una sensación de infinidad entre los 
espacios.
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PAULA ZABALLA vs SHIGUERU BAN ARCHITECTSFURNITURE HOUSE 1 39



0m 0.5 1 5

SECCIÓN AA'

0m 1 5 10m

CONTEXTO

Superficie construida TOTAL: 132.00 m
2

Superficie útil TOTAL: 110.00 m
2

PLANTA PRIMERA

Superficie construida: 132.00 m
2

Superficie útil: 110.00 m
2

0m0.5 1 5 10m

SHIGUERU BAN ARCHITECTS
FURNITURE HOUSE 1
(JAPÓN, 1995)

Las estrategias de diseño que utilizó Shigeru 
Ban para este proyecto fueron esencialmen-
te crear modulos de muebles (armarios y 
estanterías) que tuvieran una doble función, 
creando así elementos estructurales que 
sostienen la casa y la dividen en los espa-
cios más esenciales de la cultura japonesa. 
Todos estos muebles modulados son prefa-
bricados.
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CONTEXTO

Superficie construida TOTAL: 132.00 m
2

Superficie útil TOTAL: 110.00 m
2

PLANTA PRIMERA

Superficie construida: 132.00 m
2

Superficie útil: 110.00 m
2

0m0.5 1 5 10m

Superficie construída: 132.0m2

Superficie útil: 110.0m2
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PAULA ZABALLA
FURNITURE HOUSE #7

Superficie del terreno: 90.0m2

Superficie construída: 90.0m2

Superficie útil: 67.61m2

Ocupación del terreno: 100%
 
Furniture 7, es una vivienda uni familiar, que 
nace como la respuesta a un deastre natural. 
Está diseñada a partir de tres módulos dife-
rentes (armarios y estanterías) que cumplen 
con una doble función: servir tanto como es-
trucutura como divisores de espacios . Los 
muebles son prefabricados con madera. En 
caso de que vuelva a ocurrir, un sismo, está 
estrategia crea un es pacio seguro y estable 
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RECÁMARA 1

NPT+/- 0.00

SALA
COCINA/COMEDOR

BAÑO

RECÁMARA 2

PATIO

ESTACIONAMIENTO

LAVADERO

NPT+ 0.54

NPT+ 0.54

NPT+ 0.54

NPT+ 0.54

NPT+ 0.54

NPT+ 0.54

NPT+ 0.36

NPT+ 0.36

NPT+/- 0.00

0m 0.5m 1m 2m 5m

A A1

B

B1
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PAMELA QUESADA vs RYUE NISHIZAWACASA MORIYAMA 47
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0m 1 5 10m
CONTEXTO

Superficie construida TOTAL: 263.00 m2

Superficie útil TOTAL: 130.00 m2

PLANTA SEGUNDA
Superficie construida: 50.00 m2

Superficie útil: 130.00 m2

PLANTA PRIMERA
Superficie construida: 200.00 m2

Superficie útil: 130.00 m2

PLANTA BAJA
Superficie construida: 263.00 m2

Superficie útil: 130.00 m2
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RYUE NISHIZAWA
CASA MORIYAMA
(JAPÓN, 2005)

La Casa Moriyama tiene su diseño funda-
mentado en una fragmentación de lo que es 
la vivienda común. Representa y está ligado 
a lo que es el espacio urbano en Tokio. El 
dueño de la vivienda cuenta con la opción 
de alquilar el resto de los módulos que no 
se ocupen, como una manera de pagar la 
hipoteca. 

La principal estrategia de diseño es la confi-
guración de los diferentes módulos en que 
se compone todo el conjunto. Dicha dispo-
sición propone una relación entre el espacio 
público y el espacio privado. Algunos módu-
los se comparten, como es el baño, el jardín 
y la sala de sol. Cada ventana está dispuesta 
de tal manera en que no se enfrentan entre 
sí.
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Superficie construída: 263.0m2

Superficie útil: 130.0m2
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PAMELA QUESADA
CASA MORIYAMA / MONSTRUO

Superficie del terreno: 90.0m2

Superficie construída: 83.0m2

Superficie útil: 55.0m2

Ocupación del terreno: 49.5%

Casa Moriyama sienta estrategias de diseño 
que presentan cierto desafío a lo convencio-
nal. El concepto va a partir de la dualidad de 
lo que es público y lo que es privado, la in-
teracción social al exterior e interior. Repre-
senta además una concepción del desarrollo 
urbano en la ciudad de Tokio. 

La propuesta de diseño en el presente tra-
bajo, toma dichas estrategias, configurando 
los espacios de forma separada, con el fin 
de que se logre la interacción esperada en-
tre los inquilinos. Asimismo, trabaja con las 
transparencias en la materialidad, estable-
ciendo una introspección a las costumbres 
establecidas. 
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2. COHABITAR
Cohabitar (Del lat. cohabitāre): intr. Habitar 
juntamente con otra u otras personas.

En cohabitar, se desarrolla un proyecto de 
vivienda para dos individuos que viven jun-
tos, con el condicionante de que se busque 
la separación física, visual y acústica entre 
cada uno mientras duermen y se bañan, 
dejando a libertad de cada propuesta el de-
terminar el grado en que comparten el resto 
del espacio, la infraestructura y el mobilia-
rio. Para ello se indaga sobre herramientas 
generadoras de espacio vinculadas de ma-
nera directa con el manejo de la iluminación 
y la ventilación natural, la conexión vertical 
física y visual, la privacidad, la flexibilidad, el 
funcionamiento, la optimización espacial, la 
materialidad, etc.

Con el fin de centrar el experimento en el 
espacio interior y dejando de lado la con-
cepción de la arquitectura únicamente 

como objeto, es decir, como una escultu-
ra o una fachada diseñada del exterior al 
interior, se desarrolla una solución a gran 
escala dentro de un “sitio” cerrado sin una 
ubicación particular y sin contexto identifi-
cable. Esta solución a gran escala se trata 
de un conjunto de viviendas. El lote tipo es 
un cuadrado de 16’ x 16’ que se repite de 
manera constante y sin dejar huecos inter-
medios para calles o patios. Se trata de un 
primer acercamiento a la propiedad hori-
zontal característica de los departamentos, 
por lo que el acceso a estas viviendas se 
puede realizar únicamente desde el pla-
no del suelo y por debajo de las casas ya 
que es requisito del ejercicio que todas las 
viviendas estén elevadas 10’ del suelo. El 
habitáculo donde cohabitarán los dos in-
dividuos es por tanto un volumen elevado 
cúbico, limitado en sus cuatro lados por co-
lindancias y con la posibilidad de contactar 
con el exterior en términos de iluminación, 
vistas y ventilación únicamente por su plano 



superior. Mide 16’ x 16’ de planta y 14’ de 
altura permitiendo disponer de un cuerpo 
en la parte superior con un volumen menor 
a 326 pies cuadrados. El diseño debe con-
siderar las dimensiones antropométricas y 
ergonómicas de los habitantes, resolviendo 
como mínimo las demandas básicas del es-
pacio de vivienda: necesidades biológicas, 
como la nutrición, hidratación, excreción, 
higiene y sueño; consideraciones sociales 
y emocionales, como la seguridad, el com-
pañerismo, la privacidad o la identidad; el 
control del ruido; y la tolerancia emocional 
o psicológica. 

Los habitáculos obtenidos son producto de 
una intensa reflexión en corte y en maque-
ta, herramientas que brindan la posibilidad 
de un mayor análisis del espacio interior. 
Las propuestas exploran la relación del es-
pacio construido y su mobiliario y proponen 
revisar ciertas preconcepciones en el diseño 
del espacio doméstico.
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ABRAHAM ALBA - PAMELA QUESADADE LAS COSAS QUE UNO VE
VER ES OLVIDAR EL NOMBRE
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luzsólidaluzsólidaluzsólidaluzsólidaluzsólida

Construir un vacío. Caja vacía de contenido 
fluctuante, dispersante en transformación 
constante. Vivienda; lugar de la activación 
del vacío. Activación del espacio. Activación 
del usuario. Un usuario y un objeto abstrac-
to, cuyo uso y temporalidad dan al espacio 
un nombre y uso específico y finito. 

La luz es la materia prima del vacío, ¿cómo 
construir un modelo de vivienda determina-
do por la luz? Filtrar, apartar, dividir, inundar 
y disipar lo impalpable pero visible, transfor-
mar lo metafísico a un estadio físico. Abrir 
dimensiones, cuyo medio es la luz. Uso de la 
luz como una intermediación de la presen-
cia y la ausencia causada por su uso como 
sólido.
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Corte a

Corte a

Corte a Corte a
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de arriba a abajo: planta 2 · planta de conjunto · escala 1:100

Locación ahogada, la planta de acceso proporciona conectividad entre las 
unidades de vivienda. Sin una fachada, la única entrada de luz y aire es por la 
cubierta

Un espacio público efectivo. Iluminado y con un elemento de activación, 
este espacio ofrece un lugar de convivencia para la comunidad.

Isométricos

Superficie del terreno: 23.71m2

Superficie construída: 41.64m2

Superficie útil: 32.71m2
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de arriba a abajo: planta de acceso · planta 1 · escala 1:100

Estructura de vacío, 
contiene, filtra, 
absorbe e irradia luz. 
Capas de películas 
superpuestas para 
fragmentar el 
elemento. 

Espejos de aluminio 
generan nuevas 
dimensiones y 
revotan la luz de la 
estructura de vacío

Un elemento 
abstracto iluminado 
por tubos 
fluorescentes como 
espacio público.

Túnel de tubos 
fluorescentes prólogo 
de la experiencia.

Prisma de aluminio 
reflejante, único 
elemento delimitante 
para su uso. Una 
cocina, un solo 
elemento. 

Un cubo. Un 
elemento abstracto

El espacio vacío es 
delimitado por 
espejos de aluminio, 
un borde líquido 
para abrir y generar 
más espacio y vacío.

Tubos fluorescentes, 
filtrar, descomponer y 
reconstruir la luz por 
un medio, por una 
malla metálica.

Tubos fluorescentes 
puestos verticalmen-
te, cuerpos iguales a 
la presencia del 
usuario. Transformar 
el elemento con 
ayuda del medio. 

Capas de película 
semi-traslucida. 
Contener el vacío 
al transformar la luz 
para delimitar el 
espacio abstracto.

Estructura de vacío con-
tiene, filtra, absorbe e 
irradia luz.
Capas de películas su-
perpuestas para frag-
mentar el elemento

Espejos de aluminio ge-
neran nuevas dimensio-
nes y revotan la luz de la 
estructura de vacío

Un elemento abstracto 
iluminado por tubos 
fluorescentes como es-
pacio público.

Túnel de tubos fluores-
centes prólogo de la ex-
periencia.

Prisma de aluminio re-
flejante, único elemento 
delimitante para su uso. 
Una cocina, un solo ele-
mento. 

Un cubo. Un elemento 
abstracto

El espacio vacío es deli-
mitado por espejos de 
aluminio, un borde líqui-
do para abrir y generar 
más espacio y vacío.

Tubos fluorescentes, 
filtrar, descomponer y 
reconstruir la luz por un 
medio, por una malla 
metálica.

Tubos fluorescentes 
puestos verticalmen-
te, cuerpos iguales a la 
presencia del usuario. 
Transformar el elemen-
to con ayuda del medio. 

Capas de película se-
mi-traslucida. Contener 
el vacío al transformar 
la luz para delimitar el 
espacio abstracto.
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Abstracción del espacio:

El espacio es activado por un elemento, acción o situación determinada, no 
tiene una función específica

El cubo como elemento abstracto, existen una cantidad infinita de usos

La cama elástica como elemento de filtración de luz, como de elemento 
abstracto
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HÁBITAT ELEVADO
 JUAN DIEGO OLEAS - ANDRÉS CRUZ 

67



 0.5        1          2                                5

planta  n 5.56 m
esc.  1:100

planta  n 6.66 m
esc.  1:100

s

b

b

El propósito principal de este proyecto es 
crear una sensación de livianez mediante la 
materialidad y la diferencia de alturas entre 
cada uno de los espacios para que los usua-
rios puedan disfrutar de un sentimiento 
distinto a lo convencional permitiéndoles 
desprenderse del suelo.
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 0.5        1          2                                5

planta  n 5.56 m
esc.  1:100

planta  n 6.66 m
esc.  1:100

s

b

b

AXONOMÉTRICO

cuarto
escritor

cuarto 
estudiante

baños

área social

elevando los espacios privados sobre los sociales 

permite una clara separación entre sus diferentes 

usos y funciones dentro de este cubo habitacional.

 0.5        1          2                                5

planta  n 8.60 m
esc.  1:100

mobiliario diseñado para permitir la 

optimización del espacio y maximizar su uso

AXONOMÉTRICO

cuarto
escritor

cuarto 
estudiante

baños

área social

elevando los espacios privados sobre los sociales 

permite una clara separación entre sus diferentes 

usos y funciones dentro de este cubo habitacional.

 0.5        1          2                                5

planta  n 8.60 m
esc.  1:100

mobiliario diseñado para permitir la 

optimización del espacio y maximizar su uso

Elevar los espacios privados sobre los socia-
les permite una clara separación entre sus 
diferentes usos y funciones dentro de este 
cubo habitacional.

El mobiliario está diseñado para permitir 
la optimización del espacio y maximizar su 
uso.
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cama desplegable

dormir

guardar

trabajar

pendiente pronunciada

techos de cristal permitiendo la 

entrada de luz a todas lasáreas de 

la vivienda

ahorrar superficie 

en planta

 0.5        1          2                                5

planta  n 1.60 m
esc.  1:100

planta  n 3.46 m
esc.  1:100

s

s

b

cama desplegable

dormir

guardar

trabajar

pendiente pronunciada

techos de cristal permitiendo la 

entrada de luz a todas lasáreas de 

la vivienda

ahorrar superficie 

en planta

 0.5        1          2                                5

planta  n 1.60 m
esc.  1:100

planta  n 3.46 m
esc.  1:100

s

s

b
 0.5        1          2                                5

planta  n 5.56 m
esc.  1:100

planta  n 6.66 m
esc.  1:100

s

b

b

 0.5        1          2                                5

planta  n 5.56 m
esc.  1:100

planta  n 6.66 m
esc.  1:100

s

b

b
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CORTe a-a CORTE b-b CORTE c-c

n   8.66 m

n   5.96 m

n   3.16 m

n   0.0 m

n   7.88 m

n   5.16 m

n   3.16 m

n   3.76 m

n   0.0 m

n   8.66 m

n   5.96 m

n   3.16 m

n   0.0 m

CORTe a-a CORTE b-b CORTE c-c

n   8.66 m

n   5.96 m

n   3.16 m

n   0.0 m

n   7.88 m

n   5.16 m

n   3.16 m

n   3.76 m

n   0.0 m

n   8.66 m

n   5.96 m

n   3.16 m

n   0.0 m

CORTe a-a CORTE b-b CORTE c-c

n   8.66 m

n   5.96 m

n   3.16 m

n   0.0 m

n   7.88 m

n   5.16 m

n   3.16 m

n   3.76 m

n   0.0 m

n   8.66 m

n   5.96 m

n   3.16 m

n   0.0 m

Superficie del terreno: 23.71m2

Superficie construída:  61.3 m2

Superficie útil:  54.15 m2
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cama desplegable

dormir

guardar

trabajar

pendiente pronunciada

techos de cristal permitiendo la 

entrada de luz a todas lasáreas de 

la vivienda

ahorrar superficie 

en planta

 0.5        1          2                                5

planta  n 1.60 m
esc.  1:100

planta  n 3.46 m
esc.  1:100

s

s

b
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pendiente pronunciada

techos de cristal permitiendo la 

entrada de luz a todas lasáreas de 

la vivienda

ahorrar superficie 

en planta

 0.5        1          2                                5

planta  n 1.60 m
esc.  1:100

planta  n 3.46 m
esc.  1:100

s

s

b

cama desplegable

dormir

guardar

trabajar

pendiente pronunciada

techos de cristal permitiendo la 

entrada de luz a todas lasáreas de 

la vivienda

ahorrar superficie 

en planta

 0.5        1          2                                5

planta  n 1.60 m
esc.  1:100

planta  n 3.46 m
esc.  1:100

s

s

b

cama desplegable

dormir

guardar

trabajar

pendiente pronunciada

techos de cristal permitiendo la 

entrada de luz a todas lasáreas de 

la vivienda

ahorrar superficie 

en planta

 0.5        1          2                                5

planta  n 1.60 m
esc.  1:100

planta  n 3.46 m
esc.  1:100

s

s

b

EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE ESTE PROYECTO ES CREAR UNA 

SENSACIÓN DE LIVIANEZ MEDIANTE LA MATERIALIDAD Y LA 

DIFERENCIA DE ALTURAS ENTRE CADA UNO DE LOS ESPACIOS 

PARA QUE LOS USUARIOSPUEDAN DISFRUTAR DE UN 

SENTIMINETO DISTINTO A LO CONVENCIONAL 

PERMITIÉNDOLOS DESPRENDERSE DEL SUELO

superficie construída: 61.3 m2

superficie útil: 54.15 m2
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EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE ESTE PROYECTO ES CREAR UNA 

SENSACIÓN DE LIVIANEZ MEDIANTE LA MATERIALIDAD Y LA 

DIFERENCIA DE ALTURAS ENTRE CADA UNO DE LOS ESPACIOS 

PARA QUE LOS USUARIOSPUEDAN DISFRUTAR DE UN 

SENTIMINETO DISTINTO A LO CONVENCIONAL 

PERMITIÉNDOLOS DESPRENDERSE DEL SUELO

superficie construída: 61.3 m2

superficie útil: 54.15 m2

EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE ESTE PROYECTO ES CREAR UNA 

SENSACIÓN DE LIVIANEZ MEDIANTE LA MATERIALIDAD Y LA 

DIFERENCIA DE ALTURAS ENTRE CADA UNO DE LOS ESPACIOS 

PARA QUE LOS USUARIOSPUEDAN DISFRUTAR DE UN 

SENTIMINETO DISTINTO A LO CONVENCIONAL 

PERMITIÉNDOLOS DESPRENDERSE DEL SUELO

superficie construída: 61.3 m2

superficie útil: 54.15 m2
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15X15ÁIVAN SÁNCHEZ - GABRIELA PREISSER
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Proyecto para un trabajador de oficina y una 
escritora que trabaja en casa. La casa está 
dividida horizontalmente de acuerdo a la 
actividad o pasividad de los espacios. En la 
zona inferior con menos iluminación se en-
cuentran los espacios pasivos (dormitorios, 
baño), mientras que en la zona superior 
más iluminada se encuentran los espacios 
activos (cocina, estudio, área social). Las dos 
zonas se comunican verticalmente por un 
túnel de iluminación y ventilación, además 
de una plataforma que funciona como cir-
culación vertical para todo el proyecto. La 
cubierta intercala vacíos y sólidos que se in-
clinan para volverla habitable.
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diagrama de 
circulación

axonometría

3

diagrama de 
circulación

axonometría
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planta de acceso

planta baja

funcionamiento sala-comedor: es-
pacio que por su modulación gen-
era versatilidad y un mejor aprove-
chamiento del espacio. El piso del 
comedor se levanta para revelar un 
colchón utulizabe como sala de estar.

planta de acceso

planta baja

funcionamiento sala-comedor: es-
pacio que por su modulación gen-
era versatilidad y un mejor aprove-
chamiento del espacio. El piso del 
comedor se levanta para revelar un 
colchón utulizabe como sala de estar.

Se diseñaron muebles modulados en 15cm que se unieran entre sí, 
de esta forma pueden generar objetos utilizables como bancos o 

cajones de almacenamineto.

planta primera

planta de azotea

Se diseñaron muebles modulados en 15cm que se unieran entre sí, 
de esta forma pueden generar objetos utilizables como bancos o 

cajones de almacenamineto.

planta primera

planta de azotea
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corte c
corte b

corte c
corte bcorte a

Superficie del terreno: 23.71m2

Superficie construída:  53.48 m2

Superficie útil:  50.91 m2
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Proyecto para un trabajador de o cina y una escritora 
que trabaja en casa. La casa está dividida horizontal-
mente de acuerdo a la actividad o pasividad de los es-
pacios. En la zona inferior con menos iluminación se 
encuentran los espacios pasivos (dormitorios, baño), 
mientras que en la zona superior más iluminada se en-
cuentran los espacios activos (cocina, estudio, área 
social). Las dos zonas se comunican verticalmente por 
un túnel de iluminación y ventilación, además de una 
plataforma que funciona como circulación vertical para 
todo el proyecto. La cubierta es una intercalación de 
vacíos y sólidos que se inclinan para volverla habitable.

super cie construida total: 53.48 m2
super cie útil total: 50.91m2
esc 1:100     

esquema de 
cubiertas

La cama se separa del suelo para dar lugar a más 
almacenamiento.

Se diseñaron muebles modulados en 15cm que se unieran entre sí, 
de esta forma pueden generar objetos utilizables como bancos o 

cajones de almacenamineto.

planta primera

planta de azotea

Proyecto para un trabajador de o cina y una escritora 
que trabaja en casa. La casa está dividida horizontal-
mente de acuerdo a la actividad o pasividad de los es-
pacios. En la zona inferior con menos iluminación se 
encuentran los espacios pasivos (dormitorios, baño), 
mientras que en la zona superior más iluminada se en-
cuentran los espacios activos (cocina, estudio, área 
social). Las dos zonas se comunican verticalmente por 
un túnel de iluminación y ventilación, además de una 
plataforma que funciona como circulación vertical para 
todo el proyecto. La cubierta es una intercalación de 
vacíos y sólidos que se inclinan para volverla habitable.

super cie construida total: 53.48 m2
super cie útil total: 50.91m2
esc 1:100     

esquema de 
cubiertas

La cama se separa del suelo para dar lugar a más 
almacenamiento.

planta de acceso

planta baja

funcionamiento sala-comedor: es-
pacio que por su modulación gen-
era versatilidad y un mejor aprove-
chamiento del espacio. El piso del 
comedor se levanta para revelar un 
colchón utulizabe como sala de estar.

funcionamiento sala-comedor: espacio que 
por su modulación genera versatilidad y un 
mejor aprovechamiento del espacio. El piso 
del comedor se levanta para revelar un col-
chón utilizable como sala de estar.

Esquema de cubiertas

Se diseñaron muebles modulados en 15 cm 
que se unieran entre sí, de esta forma pueden 
generar objetos utilizables como bancos o ca-
jones de almacenamineto.

La cama se separa del suelo para dar lugar a 
más almacenamiento.
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VIVIENDA EVOLUTIVAPAULA ZABALLA - ANDRÉS GÓMEZ
83



En la arquitectura se debe entender que los 
usuarios siempre adaptan los espacios de 
acuerdo a sus necesidades, que los espacios 
no se quedan estáticos, que existen trans-
formaciones.

Previendo los cambios y buscando dar una 
mayor libertad a los usuarios, la Vivienda 
Evolutiva sigue un principio de adaptabi- liad 
por medio del movimiento que tiene todo el 
mobiliario que integra la casa.

Por su parte, la luz, elemento de alta impor-
tancia en este espacio, también juega con 
esta dualidad flexibilidad/movimiento, por 
medio de delgadas entradas que se oscu-
recen o aclaran por medio de las ventanas 
móviles.
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EN LA ARQUITECTURA SE DEBE ENTENDER QUE LOS 
USUARIOS SIEMPRE ADAPTAN LOS ESPACIOS DE 
ACUERDO A SUS NECESIDADES, QUE LOS ESPACIOS NO 
SE QUEDAN ESTÁTICOS, QUE EXISTEN 
TRANSFORMACIONES. PREEVIENDO LOS CAMBIOS Y 
BUSCANDO DAR UNA MAYOR LIBERTAD A LOS USUARIOS, 
LA VIVIENDA EVOLUTIVA SIGUE UN PRINCIPIO DE 
ADADAPTABILIDAD POR MEDIO DEL MOVIMIENTO QUE 
TIENE TODO EL MOBILIARIO QUE INTEGRAN LA CASA. 
POR SU PARTE, LA LUZ, ELEMENTO DE ALTA 
IMPORTANCIA EM ESTE ESPACIO, TAMBIÉN JUEGA CON 
ESTA DUALIDAD FLEXIBILIDAD/MOVIMIENTO, POR 
MEDIO DE DELGADAS ENTRADAS QUE OSCURECEN O 
ACLARAN POR MEDIO DE LAS VENTANAS MÓVILES.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 23.71 M2
SUPERFICIE ÚTIL: 55.95 M2 

Superficie del terreno: 23.71m2

Superficie construída:  23.71 m2

Superficie útil:  55.95 m2
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MOVIMIENTO DE VENTANAS Y VENTILACIÓN

PAULA ZABALLA & ANDRÉS GÓMEZ

VIVIENDA EVOLUTIVA

Movimiento de mobiliario

Movimiento de ventanas y ventilación
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MOVIMIENTO DE VENTANAS Y VENTILACIÓN

PAULA ZABALLA & ANDRÉS GÓMEZ

VIVIENDA EVOLUTIVA

MOVIMIENTO DE VENTANAS Y VENTILACIÓN

PAULA ZABALLA & ANDRÉS GÓMEZ

VIVIENDA EVOLUTIVA
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3. INTENSIFICAR
Intensificar (De intenso y -ficar): (v.t.) hacer 
que algo sea más intenso, que esté lleno de 
actividad.

Para este último ejercicio, que tiene el ob-
jetivo de integrar lo aprendido en las dos 
exploraciones anteriores, se selecciona como 
área de trabajo el polígono del Centro Histó-
rico de la ciudad de Santiago de Querétaro. 
Este polígono está definido por la estrategia 
de territorialización del Índice de la Prosperi-
dad Urbana en Querétaro, el Q500. Dentro de 
esta área, se realizan varios mapeos a esca-
la urbana con el fin de identificar zonas con 
potencial de desarrollo o con problemáticas a 
solucionar, donde se pueda emplea la vivien-
da colectiva como herramienta. Los alumnos, 
divididos en grupos, estudian en esta área los 
siguientes aspectos a nivel urbano a través de 
mapeos: Superficie construida, usos, vacíos 
urbanos, predios baldíos o en proceso de de-
molición, tipo de protección de la edificación, 

densidad, alturas de la edificación, edad de la 
edificación, vialidades primarias y secundarias, 
movilidad, tipologías de vivienda, equipamien-
tos, vulnerabilidades y riesgos ambientales, 
y, por último, índice socioeconómico. Cada 
equipo realiza un mapa diagnóstico en fun-
ción de los anteriores datos haciendo énfasis 
en los aspectos que ellos consideran más re-
levantes. A partir de este diagnóstico, se elige 
por grupo un lote a intervenir en el que se de-
sarrolla un programa habitacional productivo 
a modo de acupuntura urbana.

Para todo lo anterior, los alumnos han de 
ser capaces de aplicar los principios de la 
habitabilidad a través del diseño de espa-
cios privados y comunes a una escala mayor 
a la de casa habitación, tomando en cuenta 
las implicaciones sociales, económicas, con-
textuales y ambientales que condicionan el 
diseño arquitectónico de un conjunto ha-
bitacionales. Con el fin de obtener esto, los 
alumnos trabajan conceptos en torno a la 



composición, la topología, la modulación, el 
contraste, la materialidad, la funcionalidad, 
la iluminación y la ventilación natural, la co-
nexión vertical física y visual, el gradiente 
de privacidad, la flexibilidad, la optimización 
espacial, la materialidad, la modularidad, la 
agrupación, la accesibilidad, etc. Conceptos a 
los que se fueron aproximando a lo largo del 
curso y con los que a esta altura ya están más 
familiarizados.

Para definir el posicionamiento de cada pro-
puesta ante el contexto se realizan cinco 
exploraciones volumétricas que sirven para 
definir la densidad y los usos complementa-
rios de cada una de las actuaciones. A partir 
de ellas, se desarrolla el proyecto arquitectó-
nico tomando como aspectos fundamentales 
de exploración el gradiente de privacidad 
desde la calle hasta la cédula de vivienda y 
la diversidad en los tipos de vivienda enfati-
zando la innovación espacial y la flexibilidad. 
Todo ello apoyado en el fortalecimiento del 

vínculo naturaleza - espacio habitable a través 
de una materialidad sostenible que dialogue 
adecuadamente con el contexto.
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superficie construida
gabriela preissersimbología

superficie construida

200 500 1000m
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ana fernanda andere

 0-1          2-3           4-5            6-7           8-10 niveles

simbología

simbología
vacíos urbanos 

paula zaballa

vacíos urbanos

SUPERFICIE CONSTRUIDA
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VACÍOS URBANOS

Superficie construida
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4-5 niveles
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Vacíos urbanos
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edad de edificación
juan diago oleassimbología

1860 1920 1950 1960 1980 2010
1530 1550 1650 1700 1750 1800

vulnerabilidades 
y riesgos

rubén gonzálezsimbología

inundación flujos fallas y grietas

EDAD DE EDIFICACIÓN

TIPOS DE PROTECCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

VULNERABILIDAD Y RIESGO

Perímetro A (siglo XVI-XIX)
Perímetro B-1 (siglo XX)
Perímetro B-3 (siglo XX)
Zonas de transición
Barrios de Santiago de Querétaro

1550
1650
1700
1750
1800
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Fallas y grietas
Flujos

1920
1950
1960
1980
2010

1530 1860
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Popular densidad alta

Popular densidad Meida

Popular densidad baja
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Tradicional densidad Meida
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Residencial densidad baja
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Medio
Medio alto
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0-50
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usos de suelo
ivan sanchézsimbología

vivienda vivienda/servicios equipamientos

vivienda/servicios/industria industria comercio

equipamientos
mario medelsimbología

cultural espacio público abierto salud educativoespacio público cerrado
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pamela quesada takakisimbología

arteria principal
arteria secundaria
vía del ferrocarril
vía regional
estacionamiento
interferencia de flujo tráfico

USOS DE SUELO
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Salud
Educativo
Cultural
Espacio público abierto
Espacio público cerrado
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Vía regional
Estacionamiento

Vivienda
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UBICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

MAY YOU BE LIVING IN INTERESTING TIMES
DOS.DOS.SIETE
KOLTIK
TIMIA
ECOTONO

(PATIO CENTRAL)
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MAY YOU LIVE IN INTE-
RESTING TIMES: ENSAYO 
SOBRE LA CIUDAD
Abraham Alba

Ubicación: Av. de los Arcos, 
Bosques del Acueducto
Terreno: 2054m2

(PATIO CENTRAL)
Sánchez - Martínez - González

Ubicación: Av. Circun-
valación 19, Jardines de 
Querétaro
Terreno: 6215m2
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DOS.DOS.SIETE
Paula Zaballa - Fernanda 
Andere - Paola Lechuga

Ubicación: Av. Circun-
valación 227, Jardines de 
Querétaro
Terreno: 4121m2

KOLTIK
Yael Leyva

Ubicación: Islas Baleares 22
Bosques del Acueducto
Terreno: 1483m2
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TIMIA
Oleas - Cruz - Gómez

Ubicación: Avenida Univer-
sidad 154, Las Rosas
Terreno: 2725m2

ECOTONO: 
SAN FRANCISQUITO
Pamela Quesada - Gabriela 
Preisser

Ubicación: León Balderas 
25, San Francisquito
Terreno: 10987m2
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DIAGRAMA DE PRIVACIDAD



109(PATIO CENTRAL)SÁNCHEZ - MARTÍNEZ - GONZÁLEZ



Superficie del terreno: 6215m2

Superficie construída: 1373m2

Superficie útil: 1272m2

Viviendas: 14

El proyecto nace de la necesidad de rehabili-
tar un espacio importante dentro del centro 
histórico de la ciudad, y tiene como objetivo 
impulsar la economía y mejorar la calidad de 
vida. 

(Patio Central) se desarrolla como una inter-
vención que propone un estilo de vida pro-
ductivo en la zona, incorporando viviendas 
flexibles que permiten la modificación de 
su estructura interior, así como también un 
bloque de comercios y espacios recreativos 
públicos en contacto directo con la natura-
leza.

La planta se divide en dos edificios laterales 
que abrazan una explanada, generando una 
atmósfera similar a aquella de los patios 
centrales en las casonas típicas de la época 
colonial en la región. Una serie de terrazas, 
nuevamente imitando los elementos de la 
arquitectura del centro histórico, provoca 

un escalonamiento en la volumetría longi-
tudinal de los dos edificios principales. Esto, 
junto a las fachadas con celosías de tabique 
y la naturaleza incrustada consigue exitosa-
mente una identidad coherente con el con-
texto geográfico y arquitectónico del sitio.

En la búsqueda del mejoramiento del teji-
do social, nuestra propuesta incorpora un 
espacio central destinado a un biblioteca 
pública que funge como un catalizador de la 
seguridad en el conjunto y al mismo tiem-
po promueve la cultura. También, la distri-
bución de las áreas de circulación permite 
el flujo intuitivo a través del conjunto y los 
caminos eventualmente convergen en áreas 
verdes, como el área de lectura central o el 
parque posterior a la explanada.

110



111



112

PLANTAS

P3 PT

P1 P2

PE PB

0 5 10 20 50m



113



114

SECCIONES



115

0 5 10 20 50m



B
B C

C

A

A

C
C

B B

A A

esc 1:100

esc 1:200

esc 1:200

esc 1:100

apartamento 1
metamorfosis de la vivienda

metamorfosis de la vivienda

corte a

corte a

corte b

corte b

corte c

corte c

vivienda 72m2
tres usuarios

uso mixto 20m2
consultorio

vivienda 89m2
cuatro usuarios

uso mixto 17m2
consultorio dentista

apartamento 2

vivienda 92m2
cuatro usuarios

vivienda 89m2
cuatro usuarios

uso mixto 17m2
consultorio nutriólogo

vivienda 80m2
tres usarios
oficina

uso mixto 12m2
salón de clases

vivienda 106m2
cuatro usarios
sala de tv

planteamiento de flexibilidad espacial
apartamento tipo 1

detalle de unión de paneles: llantas 
que encajan en ranura para
funcionamiento tipo puerta 
deslizable

detalle de parte inferior de paneles: 
ruedas independientes escondidas 
para el fácil desplazamiento del 
panel

planteamiento de flexibilidad espacial
apartamento tipo 2

panel para modulación flexible en la 
vivienda 60x320x5 cm

vivienda 93m2
cuatro usuarios

vivienda 89m2
tres usuarios

uso mixto 17m2
sala de juntas

vivienda 78m2
tres usarios

uso mixto 14m2
estética

vivienda 105m2
cuatro usuarios
ampliación cuarto principal
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MAY YOU BE LIVING IN
ABRAHAM ALBAINTERESTING TIMES



¿acaso le hemos fallado a la ciudad?

Superficie del terreno: 2121.15m2

Superficie construída: 325m2

Superficie útil: 593.36m2

Viviendas: 8

Una posibilidad. Un futuro. «El gran sol por 
un lado / una nueva luna por el otro / dis-
tante en la memoria / entre este diluvio de 
vida». La conclusión de un ensayo acerca de 
una ciudad, de nuestra ciudad, de nuestra 
humanidad y nuestra arquitectura. Situar 
una fábrica de aire en el corazón latente de 
una ciudad. Una fábrica de vida. Un Fluxus 
vivo y efímero, una celebración de lo que so-
mos y el potencial de lo que podemos ser. 
Búsqueda por comprometer a la realidad y 
naturaleza por igual. 

Tiempo presente. Un último capítulo. Una 
urgencia de cambio. El cambio como estado 
permanente de la realidad. Enfrentar a la 
realidad y al futuro —el futuro ya esta aquí. 
Cambiar y transformar el como vivimos y ha-
bitamos el espacio. Cambiar la arquitectura, 
pensar en nuevas formas de hacer arquitec-
tura. pensar en nuevas formas de habitar y 
co-habitar con las personas. Transformar el 

cómo hacemos ciudad. Pensar en el futuro, 
en las posibilidades. Variedad de realidades, 
de cambios. Pensar en cómo enfrentar la 
realidad, en cómo cambiar un presente
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La «construcción» de una fábrica de 
aire, en lugar de construir sobre el 
terreno, se máximiza el espacio para la 
planteación de un bosque artificial para 
el beneficio de la ciudad.

Diagrama de tipo de viviendas

Diagrama de espacio público

Diagrama de productividad

0
5

10

20

CON EL MUNDO A MIS ESPALDAS: 
VIVIENDA COLECTIVA

Una casa. Una comunidad. Una forma de habitar la ciudad. 
Replantear cómo podemos co-habitar un mismo lugar, for-
mar y reformar la sociedad. Construir y desconstruir la ciu-
dad: anarquitectura. «Matta-Clark». Transformar la realidad: 
Un juego de cristales, espejos, agua y luces: abrir nuevas 
posibilidades, nuevas realidades. Expandir el espacio de lo 
que conocemos. Apropiarse de la memoria — espacio de 
posibilidad. 
Encontrar la línea de cresta. Poner un símbolo de nuestro 
pasado y presente en nuestro futuro: un claustro. Perderse 
en el cuadrángulo, apropiarse del cuadrángulo. Un lugar 
donde todo puede ocurrir / abstracción del espacio / acti-
vación del espacio / perderse en el espacio.

Mapa de localización del terreno

Localización del terreno junto al 
acueducto de la ciudad

Mapa de espacio público 
abierto a un costado del lote

Mapa de restaurantes y 
comercios aledaños al terreno

Planta subterránea diseñada para estacionamien-
tos e intervenciones de los artistas residentes

Abraham Alba     ·     11-04-2019     ·     1 / 3

Galería abierta al público con fachada lateral que 
se abre por completo a la calle.

Planta de Conjunto · Esc. 1:500

Planta de Tercer Nivel · Esc. 1:500

Planta de Segundo Nivel · Esc. 1:500

Planta de Primer Nivel · Esc. 1:500

Planta Subterránea · Esc. 1:500

mapa de conjunto
abraham albasimbología

rutas qrobus
vía de ferrocarril

vía regional
zona de mayor flujo de 
transporte público
estaciones qrobici

vacío urbano
inundación
flujos

fallas y grietas

+ denso

mapa de conjunto
abraham albasimbología

rutas qrobus
vía de ferrocarril

vía regional
zona de mayor flujo de 
transporte público
estaciones qrobici

vacío urbano
inundación
flujos

fallas y grietas

+ denso

Ubicación Terreno: Av de los Arcos con 
Rodríguez Familar
Tamaño: 2054 m2

Usos (5 propuestas): Vivienda, Comercio, 
Espacio Público, Galería de Arte 
Contemporáneo

Módulación de departamen-
tos usando de base el módulo 
de estacionamiento produci-
do por Peterson Rich Office 

1 - Galeria
2 -Estudio
3- Investigación
4- Librería

5 - Lavanderia 
6 - Dormitorios
7 - Comedor
8 - Granja

1
2

4

3

5

6

7
8

Diagrama abstracto de la 
inter-relación entre los diferen-
tes cuadrángulos del 
complejo y sus usos

CON EL MUNDO A MIS ESPALDAS: 
VIVIENDA COLECTIVA

Abraham Alba     ·     11-04-2019     ·     2  / 3

Corte A / escala 1: 250 Corte B / escala 1: 250

Corte C / escala 1: 250

Materiales:
Aluminio púlido · Concreto blanco · aluminio (mill aluminium) · 

acero negro · cristal reflejante

Definido por los espacios intermedios de los pabellones, los 
seis patios o espacios públicos se distribuyen por todo el com-
plejo, cada uno con una finalidad pero suficientemente abs-
tracto para poder activar o intervenir por el deseo del usuario.

El subterráneo esta compuesto por una composición de co-
lumnas de seis metros de altura, para estacionamiento y para 
la intervención de los inquilinos

Un complejo / Una comunidad autosu-
ficiente. Poner a la disposición de un es-
pacio para crear y producir arte al mismo 
tiempo de crear un espacio para exhibir y 
comercializarlo. 
//FOOD// Un tributo a Matta-Clark, un 
nuevo comedor para los inquilinos y el 
público en general. Una granja urbana 
para autoconsumo y comercialización. 
Maximizar las áreas comunes sin sacrificar 
la privacidad del usuario. 

Celocia exterior de placas de concreto con un 
recubrimiento de cristla e iluminación

Muros de concreto blanco con recubrimiento de 
cristal. Dualidad de materiales. 

Jugar con los espacios y recorridos. Perderse en 
el espacio. Apropiarse del espacio

Un juego de espejos, cristal y 
espejos de agua, la realidad se 
multiplica

Módulos sin aberturas exterio-
res, pero con jardines interiores 
para la iluminación y ventilación

1
2

3

4
5

6

6

8

55

9

7

1 - Galeria
2 -Estudio
3- Investigación
4- Librería
5 - Granjas 

6 - Dormitorios
7 - Comedor
8 - Lavandería
9 - Estacionamiento

De arriba a abajo:
Sótano
Planta Baja
Planta 1
Planta 2
Planta 3
Planta 4

Diagrama de productividad

Diagrama de tipo de viviendas

Diagrama de espacio público

La construcción de una fábrica de aire, 
en lugar de construir sobre el terreno, se 
maximiza el espacio para la planteación de 
un bosque artificial para el beneficio de la 
ciudad.
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La tienda de alimentos 
se abastece de los ali-
mentos plantados y co-
sechados en la granja de 
hidroponía en el sótano 
del complejo. 

En el sótano se encuentra la granja de 
hidroponía, con una nave para la ger-
minación y otra para el crecimiento 
de las plantas. En medio se encuentra 
una cámara de almacenaje para las 
semillas y los alimentos cosechados

productividad
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tiempo presente. un último capítulo.
una urgencia de cambio. el cambio como estado permanente de la 

realidad. enfrentar a la realidad y al futuro —el futuro ya esta aquí. cam-
biar y transformar el como vivimos y habitamos el espacio. cambiar la 
arquitectura, pensar en nuevas formas de hacer arquitectura. pensar 

en nuevas formas de habitar y co-habitar con las personas. 
Transformar el cómo hacemos ciudad. pensar en el futuro, en las 

posibilidades. variedad de realidades, de cambios. pensar en cómo 
enfrentar la realidad, en cómo cambiar un presente. 

superficie total del terreno: 2121.15 m2

superficie total construida: 325 m2

superficie util de las viviendas: 593.36 m2

densidad alrededor: 32.04
densidad de propuesta: 94.28 

número de viviedas: 8
CAS: 84.5%    COS: 15.32%   CUS: 0.61
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losas prefabricadas de 
tablaroca

estructura de aluminio

estructura de lámpara de 
aluminio

estructura de PTR

recubrimiento de tela 
de  PVC

cristal con cancel de 
aluminio

losa de concreto

muro de concreto coladoAxonométrico 
recubierto

Axonométrico del 
interior del moódulo

El módulo de vivenda esta recubierto de una primera envolvente 
de crista y una segunda de tela de PVC para filtrar el aire 

Recubrimiento en cada construcción del complejo de tela de PVC para pu-
rificar el aire. Sobreposición de telas para dotar de privacidad a los usuarios.

losas prefabricadas de 
tablaroca

estructura de aluminio

estructura de lámpara de 
aluminio

estructura de PTR

recubrimiento de tela 
de  PVC

cristal con cancel de 
aluminio

losa de concreto

muro de concreto coladoAxonométrico 
recubierto

Axonométrico del 
interior del moódulo

El módulo de vivenda esta recubierto de una primera envolvente 
de crista y una segunda de tela de PVC para filtrar el aire 

Recubrimiento en cada construcción del complejo de tela de PVC para pu-
rificar el aire. Sobreposición de telas para dotar de privacidad a los usuarios.

Recubrimiento en cada construcción del complejo de tela PVC  para purificar el aire. Sobreposición de 
telas para dotar de privacidad a los usuarios

Recubrimiento de 
tela de PVC

Cristal con cancel de 
aluminio

Esctructura de 
aluminio

Losas prefabricadas 
de tablarroca

Estructura de lámpa-
ra de aluminio

Estructura de PTR

Losa de concreto

Muro de concreto colado
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Superficie del terreno: 4121m2

Superficie construída: 7190.45m2

Superficie útil: 3000.2m2

Viviendas: 62

La cercanía a dos avenidas principales de 
la ciudad posiciona este proyecto en una 
ubicación privilegiada. Al estar cerca de vías 
principales, varias redes de transporte públi-
co pasan por la zona.

Este proyecto explora la dualidad en más de 
un sentido: lleno/vacío, público/privado, cla-
ro/obscuro. La dualidad está presente tanto 
en la materialidad como en los diferentes 
espacios colectivos que se crean. Busca 
además una conexión con la naturaleza y 
los beneficios que se pueden obtener al vi-
vir rodeado de ella. Se proponen espacios 
productivos como huertos y talleres que 
se convertirán en un mercado común, para 
comprar y vender las cosechas de sus casas.

El conjunto habitacional cuenta también con 
un cine al aire libre, pequeños locales, una 
cafetería y una librería.
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Diagrama de flexibilidad

Diagrama de iluminación del sótano

MercadoTallerHuerto/terraza

Diagrama de productividad y relación con la naturaleza

Tipo de vivienda: A (6x6m)
No. de habitantes: 2
Superficie de construcción: 36m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO A Sección A-A’

Tipo de vivienda: B (7x8m)
No. de habitantes: 2
Superficie de construcción: 56m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO B Sección B-B’

Tipo de vivienda: C (9x10m)
No. de habitantes: 2-3
Superficie de construcción: 90m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO C Sección C-C’
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Diagrama de flexibilidad

Diagrama de iluminación del sótano

MercadoTallerHuerto/terraza

Diagrama de productividad y relación con la naturaleza

Tipo de vivienda: A (6x6m)
No. de habitantes: 2
Superficie de construcción: 36m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO A Sección A-A’

Tipo de vivienda: B (7x8m)
No. de habitantes: 2
Superficie de construcción: 56m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO B Sección B-B’

Tipo de vivienda: C (9x10m)
No. de habitantes: 2-3
Superficie de construcción: 90m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO C Sección C-C’
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Diagrama de flexibilidad

Diagrama de iluminación del sótano

MercadoTallerHuerto/terraza

Diagrama de productividad y relación con la naturaleza

Tipo de vivienda: A (6x6m)
No. de habitantes: 2
Superficie de construcción: 36m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO A Sección A-A’

Tipo de vivienda: B (7x8m)
No. de habitantes: 2
Superficie de construcción: 56m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO B Sección B-B’

Tipo de vivienda: C (9x10m)
No. de habitantes: 2-3
Superficie de construcción: 90m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO C Sección C-C’

Diagrama de flexibilidad

Diagrama de iluminación del sótano

MercadoTallerHuerto/terraza

Diagrama de productividad y relación con la naturaleza

Tipo de vivienda: A (6x6m)
No. de habitantes: 2
Superficie de construcción: 36m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO A Sección A-A’

Tipo de vivienda: B (7x8m)
No. de habitantes: 2
Superficie de construcción: 56m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO B Sección B-B’

Tipo de vivienda: C (9x10m)
No. de habitantes: 2-3
Superficie de construcción: 90m2

Productividad: Huerto

VIVIENDA TIPO C Sección C-C’
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VENTANA CON REJILLA DE MADERA

PARED DE TAIBIQUE CON 
RECUBRIMIENTO DE MADERA

PARED DE TABIQUE CON
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA TRAVERTINA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: VIGUETA Y BOVEDILLA

PARED DE TAIBIQUE CON 
RECUBRIMIENTO DE 
MADERA

PARED DE TABIQUE CON
RECUBRIMIENTO DE PIEDRA TRAVERTINA
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Superficie del terreno: 1483m2

Superficie construída: 592.8m2

Superficie útil: 
Viviendas: 15

Koltik es un conjunto residencial que está 
centrado en generar convivencia dentro 
del complejo con las personas que lo habi-
tan. El edificio cuenta con un salón amplio 
en la planta baja que puede ser usado por 
cualquier persona que lo desee, esto para 
poder dar la oportunidad a las personas que 
viven dentro del conjunto a aportar cosas a 
la comunidad de Koltik. Se puede usar este 
espacio para principalmente generar convi-
vencia, el edificio cuenta con más espacios 
abiertos que generan confort. 

El uso de la fachada tipo monolítica genera 
privacidad para que las personas que resi-
den dentro del edificio no se sientan obser-
vadas desde el exterior. 

La ventilación e iluminación adecuada para 
los habitantes, genera confort térmico que 
ayuda con el clima caluroso de verano en 
Querétaro y en invierno lo mantiene a una 

temperatura agradable. Esta vivienda es 
adaptable a las necesidades de las familias 
que residen en Koltik, ya que puede ser mo-
dificada de diferentes maneras para poder 
cubrir con las necesidades espaciales de los 
residentes.
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La naturaleza rodea Koltik y mejora la 
temperatura interna del edificio.

Las zonas verdes son áreas públicas y 
semipúblicas destinadas a la convivencia.

Los departamentos de Koltik están divididos en 
tres partes, una central y dos laterales. El módu-
lo central es el principal mientras los módulos 
exteriores son modificsables para cubrir las 

necesidades de los habitantes

Las esquinas y la planta baja son áreas de 
productividad y espacio social.La productividad del edificio se muestra en la gra-

diente del diagrama, la parte baja es la más pública 
mientras que los niveles superiores son cada vez más 

privados.

Los módulos de productividad estás situados princi-
palmente en la planta baja del edificio, sin embargo, 
en los niveles superiores se incluyeron más módulos 
para seguir generando estos espacios de convivencia.

Las viviendas se dividen en tres partes, en el módulo 
central se encuentran la cocina y el baño, siendo este 
módulo el único que está anclado, esto quiere decir 

que cuelquier punto de las viviendas puede ser modifi-
cado, menos este módulo.

La fachada y el patio central del edificio están cubiertos 
con plantas para tener vistas más verdes y ayudan a 

generar un clima más agradable.
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149TIMIA
OLEAS - CRUZ - GÓMEZ



Superficie del terreno: 2725m2

Superficie construída: 4657.1m2

Superficie útil: 4502.54m2

Viviendas: 22

Timia es un proyecto diseñado para la 
comunidad el cual brinda un espacio pú-
blico-privado, se compone de servicios ha-
bitacionales y comerciales que se adaptan 
al entorno,  proponiendo de esta forma un 
nuevo estilo de vida para sus alrededores.

A pesar de ser un complejo privado, se bus-
ca la unión entre los residentes y los exter-
nos para unificar y mejorar la convivencia 
dentro de la zona.

Dentro del área habitacional existen tres 
tipos de departamentos con densidad dife-
rente en cada uno, generando una variedad 
dentro de los usuarios, brindando una con-
vergencia entre el contexto, su vivienda y el 
espacio público-privado.
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Época de verano

Época de lluvia

Nuevos ecosistemas generados

Juego de altura 
en ventanas para 
mayor ventilación 

e iluminación

Espacios más am-
plios para mayor 

flexibilidad

Tapanco óptimo 
para el descanso

Doble altura 
para ampliar los 
espacios

Pisos compartidos

Espacios de cuidado 
comunitario

Espacio público - 
privado

Espacio privado / 
residencial

Zonas recreativas

Huertos de produc-
tividad

Planta libre
Flexibilidad de 
distribución

Propuesta de local

Adapatabilidad 
a las necesida-

des del usuario

Muebles que dividen los espacios
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Departamento Siwa - 35m2

Departamento Trufán - 75m2

Departamento Ubari - 100m2

Desplazamiento de muebles

Alternativa de reacomodo del mobiliario
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159ECOTONO
GABRIELA PREISSER - PAMELA QUESADA



SEducationalVersion
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corte de viviendas tipo A

planta acceso viviendas tipo A 

planta locales 

planta alta viviendas tipo A 

planta acceso viviendas tipo B 

corte viviendas tipo B

Superficie del terreno: 10987m2

Superficie construída: 19782.4m2

Superficie útil: 17984m2

Viviendas: 96

“El ecotono es un territorio de transición y 
máxima interacción que modula la tensión 
entre dos ambientes.” 

(Rozana Montiel, 2019).

El lote ubicado en el antiguo barrio de San 
Francisquito, en la ciudad de Querétaro su-
fre de diversas problemáticas socioeconó-
micas y de conexión. El nivel de inseguridad 
es alarmante. La infraestructura, al contra-
rio de proveer espacios seguros, perjudica y 
crea ambientes aislados. En este proyecto se 
toma un lote en el que se ubicaba una anti-
gua fábrica, la cual está abandonada en la 
actualidad. 

La propuesta consiste en la generación de 
espacios públicos y abiertos, en los que se 
pueda caminar y crear conciencia del entor-
no. Mediante el diseño de la unidad habita-
cional se genera comunidad, jugando con lo 
público y lo privado. A través de diferentes 

estrategias de diseño, se logran ambientes 
fl exibles tanto en lo personal como en lo 
colectivo. Existen momentos transitables y 
verdes. Existen posibilidades productivas. 
Existe actividad.
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superficie construida: 19,782.4 m2
superficie útil: 17,984 m2

densidad alrededor: 300 hab/ha
densidad propuesta: 211 hab/ha

número de viviendas: 96
COS 36%
CUS 40%
CAS 17%

datos técnicos

tipo b. una recámara y espacio flexible 
para aumentar a dos recámaras. terraza.

tipo a. una recámara y 
espacio flexible.

tipo c. dos recámaras y espacio 
flexible exterior. terraza.

cada vivienda corresponde a un 
local comercial del mercado. 
forma parte de su propiedad. 
el dueño puede elegir rentar-
lo, venderlo, o poner su 
propio negocio en él

de esta manera se puede 
continuar la tradición de 
vivir de su propio inmueble 
sin sacrificar privacidad y 
calidad de vida

la entrada a los locales es por 
atrás, directamente conectada 
con la entrada a las viviendas 
para mejor administración del 

mismo.

diagrama de productividad

diagrama de tipos de vivienda

mismo.
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ecotono
san francisquito

querétaro

gabriela preisser | pamela quesada

“El ecotono es un territorio de transición y máxima interacción que modula la 
tensión entre dos ambientes” 

(Montiel R, 2019).

El lote ubicado en el antiguo barrio de San Francisquito, en la ciudad de Queréta-
ro sufre de diversas problemáticas socioeconómicas y de conexión. El nivel de 
inseguridad es alarmante. La infraestructura, al contrario de proveer espacios 
seguros, perjudica y crea ambientes aislados. En este proyecto se toma un lote en 
el que se ubicaba una antigua fábrica, la cual está abandonada en su actualidad.
La propuesta consiste en la generación de espacios públicos y abier-
tos, en los que se pueda caminar y crear conciencia del entorno. Medi-
ante el diseño de la unidad habitacional se genera comunidad, jugando con 
lo público y lo privado. A través de diferentes estrategias de diseño, 
se logran ambientes ß exibles tanto en lo personal como en lo colectivo.. 
Existen momentos transitables y verdes. Existen posibilidades productivas. Ex-
iste actividad.
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pantallas corredizas que permiten 
controlar la privacidad del espacio. 

idad de acceso a ambos espacios. 

Ventanas con louvers que modulan la 
visibilidad hacia adentro de la 
casa para que las ventanas puedan 
iluminar y ventilar sin sacrificar 

privacidad.

puertas plegables que permiten 
abrir la casa al barrio por 
completo, permitiendo que el 

jardinera con plantas 

las plantas

se genera privacidad 

se genera paisaje en 

jardinera
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