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RESUMEN 

En la actualidad las ciudades presentan problemas 

debido a la falta de planificación y el mal uso de los 

recursos, lo cual trae condiciones no favorables para un 

estilo de vida dentro de la ciudad. La necesidad de 

grandes desplazamientos y la falta de un transporte 

digno y seguro ha causado que las arterias principales de 

la ciudad colapsen. El manejo de desechos y recursos 

debe ser regulado y tecnificado para generar un cambio 

en la situación actual. 

Tomando en consideración lo señalado se identifica un 

área entre las zonas 11 y 7 de ciudad capital de 

Guatemala, la cual presenta características y 

oportunidades para desarrollar una propuesta urbana 

integral la cual integre soluciones en torno a movilidad 

sostenibilidad e infraestructura. 

La propuesta surge en un marco utópico en la cual se 

desarrolla un plan maestro para un distrito urbano en el 

cual se proponen soluciones a largo plazo para un  

desarrollo urbano integral. Aplicado al ámbito de estudio 

y que a la vez pueda ser aplicado a las ciudades 

emergentes del país. El proyecto concluye con la 

propuesta de una estación central de metro como 

propuesta de movilidad alternativa. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
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1. Introducción 

 En la actualidad, debido a la explosión demográfica 

y falta de planificación, las ciudades presentan 

problemáticas en cuanto a su planificación y ordenamiento 

territorial principalmente con el manejo adecuado de los 

recursos y desechos. A raíz de esto a través de la historia 

se han desarrollado distintas teorías o planteamientos de 

ciudades Utópicas, las cuales buscan guiar y dar solución 

a las problemáticas que en la actualidad las ciudades 

presentan. 

En países del primer mundo y ciudades emergentes 

se han desarrollado nuevos modelos de ciudades 

inteligentes y distritos los cuales buscan integrar la 

tecnología en sus sistemas y equipamientos para mejorar 

no solo el funcionamiento de las ciudades sino la calidad 

de vida de los habitantes.  

Tomando en cuenta las problemáticas que la 

ciudad de Guatemala presenta se ha desarrollado un Plan 

Maestro para la implementación de una central de Metro 

dentro de un distrito sostenible que promueva el desarrollo 

vertical y el uso mixto del suelo.  

 

Buscando una descentralización de los servicios 

para generar un núcleo urbano que sea capaz de 

aumentar su capacidad habitacional y hacer uso de 

tecnologías para un uso adecuado de los recursos  

Como ejes principales el Plan Maestro se enfoca en 

propuestas para la movilidad alternativa, uso de energías 

limpias e implementación de tecnologías para el uso 

eficiente de los recursos y un modelo de rascacielos para 

promover las edificaciones de gran altura y la alta 

densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. METODOLOGÍA 
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2. Metodología 

2.1 Planteamiento del problema 

La población urbana en la mayoría de países de Latino 

América sigue aumentando debido al crecimiento 

poblacional y la migración a las ciudades, la ciudad capital 

de Guatemala, según la perspectiva mundial de la ONU 

del 2014, encabeza la lista de las ciudades de América 

Latina que más van a crecer en la próxima década, 

La ciudad Capital es la más poblada del país y de 

Centroamérica con más de 2 millones de habitantes, en la 

cual se estima un aproximado de 5,518 habitantes por 

km2.  Para el año 2040 el área metropolitana de la ciudad 

capital debe albergar a 5 millones de habitantes.  

En Centroamérica, la ciudad puede ser concebida como 

una ciudad moderna, con construcciones e intervenciones 

urbanas como, pasos a desniveles, áreas peatonales, 

plazas y parques. Además, se han creado políticas 

importantes como el plan de ordenamiento territorial 

(POT) y la creación de EMETRA y el Transmetro. 

Sin embargo, la ciudad Capital en la actualidad no cuenta 

con las características que le permitan un desarrollo 

integral y sostenible a largo plazo. Los temas ambientales 

fundamentales como: el manejo y el suministro del agua, 

el tratamiento de aguas negras, el manejo de desechos 

tóxicos y basura, redes de drenajes y desagües y control 

sobre la deforestación, son temas que en la actualidad aun 

no son tratados. 

La ciudad de Guatemala es considerada la capital más 

contaminada de Centroamérica, el 95% de las aguas de la 

ciudad están contaminadas. El 63% de las aguas negras 

ingresan al rio de las vacas sin ninguna planta de 

tratamiento. Al no tener una política de saneamiento de 

Ilustración 1 Ciudades de América Latina con mayor índice de crecimiento (ONU, 2014) 
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agua la contaminación se esparce en todo el país al 

conectarse con el rio Motagua. 

Ilustración 2 La mina desemboque a rio las vacas, ciudad de Guatemala 

(Salazar, 2013)

Aproximadamente 4 millones de toneladas de basura se 

generan en la ciudad capital al año, el 50% de todos 

los desechos sólidos generados en el país. No se 

tienen políticas ni sistemas para el manejo adecuado 

de la basura. Los métodos de tratamiento de basura 

deben ser modernizados y detener la acumulación de 

basura en la z3 la cual ya se ha extendido y 

colindado cerca de viviendas y espacios urbanos. 

La ciudad además cuenta con limitantes que restringen el 

desarrollo urbano en determinadas áreas, como el 

aeropuerto nacional con las restricciones de aeronáutica 

civil y los bordes con los barrancos en los cuales se 

generan asentamientos informales y zonas de riesgo.  

La infraestructura vial ha colapsado debido a la falta de un 

transporte digno, eficiente, seguro y accesible. La 

descentralización de servicios que reduzcan la necesidad 

de desplazamiento de los habitantes de la ciudad y 

proporciones un trasporte alternativo digno y seguro.  

Es importante el indagar en modelos y alternativas que 

permitan generar no solo una propuesta urbano-

arquitectónica a largo plazo sino políticas para el 

desarrollo sostenible con visión futurista para aprovechar 

las tecnologías y asegurar de esta forma la eficiencia y 

eficacia de los sistemas y herramientas que permitan que 

el desarrollo sea sostenible y a la vez genere una 

estabilidad económica y social en la región. 

Por lo cual se puede concluir que el modelo actual de la 

Ciudad Capital no presenta las características socio 
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territoriales para un desarrollo urbano integral de los 

habitantes a largo plazo. 

2.2 Usuarios 

Los habitantes de la ciudad capital de Guatemala. Al ser 

una propuesta con diversidad de usos de identifican como 

usuarios primarios a empresarios, emprendedores, 

profesionales, investigadores, universitarios, familias en 

general de nivel socio-económico medio-alto. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general del proyecto 

Formular una propuesta de distrito urbano con visión 

sostenible, que integre la implementación de una 

intermodal de transporte alternativo y la edificación de 

gran altura y el uso de tecnologías para el uso eficiente de 

recursos y el desarrollo integral de la población 

guatemalteca. 

 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Investigar los parámetros y políticas que puedan ser 

aplicados en las ciudades emergentes, así como las 

tecnologías que puedan ser aplicadas al espacio 

urbano y arquitectónico. 

 Conocer el ámbito de estudio y determinar las 

potencialidades para albergar un modelo de distrito 

urbano sostenible que albergue un modelo de 

rascacielos energía 0. 

 Identificar acciones que permitan formular la propuesta 

urbana y el modelo de edificación de gran altura. 

 Realizar un Plan Maestro para la zona 11 y 7 de la 

cuidad capital aplicando las tecnologías para un 

desarrollo sostenible, integrando un sistema alternativo 

de movilidad y aumento de densidad y usos mixtos por 

medio del modelo de rascacielos. 

 Proponer un modelo de rascacielos energía 0. 
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2.4 Alcances y Limites 

2.4.1Alcances 

Plan Maestro del Distrito 11, dentro de la ciudad de 

Guatemala con la finalidad de conocer sistemas y 

tecnologías que permitan generar criterios y parámetros 

para el desarrollo de un núcleo urbano, dentro del cual se 

generaran las condiciones para la propuesta de un modelo 

de rascacielos de uso mixto energía 0 así como la 

integración de una central intermodal de Metro. 

Se hace un diagnostico macro de las problemáticas 

en cuanto al crecimiento poblacional versus capacidad 

actual, movilidad dentro de la ciudad y polución. 

Se generan criterios para las problemáticas 

ambientales y de servicios con el fin de generar la base 

para la implementación de tecnologías que permitan el 

funcionamiento adecuado y sostenible de ciudades 

emergentes y áreas en desarrollo.  

 

 

2.4.2 Limites 

 Plan Maestro Distrito 11 

o Anteproyecto del Distrito e Intermodal de Metro 

o Uso de tecnologías y servicios 

o Implementación zona de rascacielos  

 Propuesta Estación Central Distrito 11 

 Parámetros y criterios para el funcionamiento 

sostenible de la ciudad 

o Sistemas de energía limpia 

o Tratamientos y reutilización de Aguas 

o Reciclaje y manejo de desechos 

2.4.3 Justificación del Proyecto 

El proyecto surge como una propuesta dentro de un marco 

utópico el cual pretende buscar una alternativa de 

desarrollo al actual plan del ordenamiento territorial para 

proyectar una visión sostenible inclinada al uso de 

tecnologías y sistemas del primer mundo, maximizando la 

capacidad habitacional del territorio por medio del 

desarrollo vertical y una red de sistemas que permitan un 

desarrollo tecnológico e integral del distrito. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEORÍA Y CONCEPTOS  
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3. Teoría y Conceptos 

3.1. Ciudades Utópicas 

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX 

existe un interés por parte de arquitectos, pensadores y 

proyectistas urbanos en el ámbito de intervención y 

planificación de ciudades, es así como empiezan a surgir 

utopías o modelos de ciudades que buscan comprender y 

solucionar las problemáticas que afectan a una sociedad. 

 

El futuro de las ciudades se debe planificar con 

anticipación y con visión a largo plazo. Para esto se debe 

imaginar escenarios de un futuro y prever las necesidades 

que las futuras generaciones puedan tener en función a 

movilidad y uso de espacios. 

 

Las Utopías surgen como una necesidad colectiva o 

bien una insatisfacción, y cuya finalidad es proponer 

soluciones para erradicar estas insatisfacciones y dar un 

paso hacia el desarrollo y una mejor calidad de vida. Para 

ello se deben comprender los aspectos sociales, políticos, 

económicos, ambientales, históricos y culturales para 

poder comprender y adecuar una propuesta a las 

necesidades de la sociedad. 

3.2. Teorías de Urbanismo 

3.2.1. Ciudad Radial 

La morfología radial en ciudades o distritos busca la 

focalidad y concurrencia hacia cierto punto donde las vías 

convergen en la cual se genera un crecimiento en las vías 

periféricas, generando una centralidad la cual es fácil de 

acceder desde cualquier extremo. De esta forma se 

organiza entro al punto central desde el cual se proyectan 

las vías hacia el resto de la ciudad o distrito y el exterior. 

Ilustración 2 Sun City (Blasco, 2015) 
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Al tener grandes vías que permiten la comunicación de los 

diferentes sectores de la ciudad por medio de ejes que 

forman círculos concéntricos se logra separar la movilidad 

de vehículos sin que atraviesen el centro de la ciudad. 

3.2.2. Urbanismo y movilidad 

sostenible 

A finales del siglo XX es evidente el crecimiento 

económico en las ciudades, el uso de recursos y servicios 

es mucho mayor a las generaciones del siglo pasado. La 

movilidad es un factor que cada vez aumenta, hoy en día 

por encima del crecimiento económico, lo cual nos hace 

analizar a profundidad los problemas y el daño que los 

sistemas actuales poseen. 

En el siglo XXI las sociedades presentan el reto de 

mejorar el trasporte y su relación y límites con el medio 

ambiente, de esto surge la movilidad sostenible la cual 

supone aplicar las características del desarrollo sostenible 

a los sistemas de movilidad y trasporte. 

Las crecientes interacciones entre distintos núcleos 

urbanos han generado que el trasporte sea un factor 

estratégico en la sociedad. Por ello un modelo basado en 

la movilidad sostenible busca implementar una estrategia 

que fomente la movilidad por medio de la integración de 

sistemas adecuados dentro del desarrollo sostenible. 

La Comisión Europea define término movilidad sostenible 

como "un sistema y unas pautas de desplazamiento 

que proporcionan los medios y las oportunidades 

para satisfacer las necesidades económicas, 

Ilustración 3 Objetivos para la movilidad sostenible (Comisión de las 
comunidades Europeas, 2000) 
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ambientales y sociales de manera eficiente y 

equitativa, al mismo tiempo que minimiza los 

impactos adversos evitables o innecesarios y sus 

costes asociados, en escalas espaciales y temporales 

relevantes". *COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2000): 

Integrated policy aspects of sustainable mobility. Working Paper. Extra 

Project. Transport RTD Programme. Fourth Framework Programme. 

Por lo tanto, movilidad sostenible se entiende como 

aquella que logra reducir las necesidades de 

desplazamiento de las personas y objetos dentro de los 

límites físicos y ambientales del entorno. A su vez 

promueve el uso de modalidades de trasporte más 

eficientes o no motorizadas, facilitando un acceso a toda 

la sociedad a un medio de trasporte digno. 

El sistema de trasporte sostenible debe contribuir de igual 

forma al bienestar económico y social sin abusar de los 

recursos naturales, causar daños a la salud o el medio 

ambiente. El sistema de trasporte sostenible es aquel que 

respeta los límites ambientales y de salud pública 

haciendo uso razonable y eficiente de los recursos 

naturales. 

3.3. Objetivos para una movilidad 

sostenible 

 
Ilustración 4 Jerarquia de la movilidad (ITDP - Institute for 
Ttransportation & Development Policy, 2013) 
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El diseño de una movilidad o política de movilidad 

sostenible debe estar enfocada a tres objetivos 

principales: reducción, reequilibrio y ecoeficiencia. 

 

Reducción 

Se debe desvincular el crecimiento de la necesidad 

de trasporte con el crecimiento económico, es decir 

reducir la necesidad de movilidad. Esto sería actuar sobre 

la raíz del problema, por lo cual se debe separar 

accesibilidad y movilidad para comprender que mediante 

la descentralización podemos facilitar el acceso de las 

personas a sus necesidades y al mismo tiempo reducir la 

necesidad de desplazarse. Este objetivo se entrelaza con 

el objetivo general de la sostenibilidad que es lograr la 

desmaterialización de la economía ya que la reducción en 

el consumo y uso de los recursos naturales causaría una 

reducción en la cantidad de elementos trasportados. 

Reequilibrio 

Se debe impulsar el uso de medios de trasporte 

menos dañinos con el medio ambiente. La proximidad es 

el factor principal que debe tenerse en cuenta en el diseño 

de políticas respecto a la movilidad, se debe diseñar para 

permitir desplazamientos que puedan realizarse en 

medios no motorizados como la bicicleta o a pie. 

Ecoeficiencia 

La Ecoeficiencia se entiende como la capacidad de 

poder movilizarse causando el menor impacto ambiental 

posible. La búsqueda e implementación de tecnologías y 

energías alternativas (limpias y renovables), que permita 

la reducción de emisiones contaminantes, el consumo del 

Ilustración 5 Cambio conceptual (PTP - Movilidad Sostenible y segura, 2002) 
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suelo y el uso de energías no renovables son de gran 

importancia para mejorar la ecoeficiencia. 

La ecoeficiencia debe implementarse en la 

optimización de las infraestructuras existentes mediante 

modalidades de interoperabilidad entre modos y sistemas. 

Dentro de estos objetivos resalta la reducción de la 

necesidad de movilidad, esto debe ser comprendido 

desde una perspectiva global que integre todas las 

políticas con repercusiones en la movilidad, (la 

planificación urbana, las políticas energéticas, políticas 

industriales y el ordenamiento territorial) participen de 

forma integral en el diseño de la estrategia que incida en 

el origen del problema. 

La movilidad sostenible es un proceso que permite 

la reducción en los daños ambientales causados 

actualmente por los medios de trasporte, a la vez busca 

facilitar y satisfacer la necesidad de accesibilidad. Por otro 

lado busca combatir los procesos de degradación 

ambiental irreversibles, entre los cuales destacan el uso 

de energías no renovables, la pérdida y fragmentación de 

hábitats y biodiversidad, las emisiones contaminantes y el 

consumo del suelo. 

 

 

 

Ilustración 6 Políticas de Gestión (PTP - Movilidad Sostenible y segura, 
2002) 
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Para lograr que la demanda social de movilidad no 

interfiera con los límites ambientales se deben 

implementar políticas públicas como: 

 Reducir la necesidad de movilidad, desvinculando el 

crecimiento del trasporte del económico. 

 Reequilibrar el uso de trasportes, favoreciendo los no 

motorizados o trasportes con tecnologías sostenibles. 

 Ecoeficiencia en la planificación de desplazamientos 

 Concientización social, que permita cambiar el 

comportamiento relacionado al trasporte. 

  

3.4. Ciudad Sostenible 

Una ciudad sostenible se entiende como una ciudad 

que logra reducir sus impactos en el medio ambiente 

logrando un uso adecuado de sus recursos y ofrece una 

mejor calidad de vida para sus habitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Masdar City (Foster + Partners, 2007) 
Ilustración 7 (PTP - Movilidad Sostenible y segura, 2002) 



 

 19 

Una ciudad sostenible debe sobresalir en cuatro aspectos: 

 Sostenibilidad Ambiental y cambio Climático 

Una ciudad sostenible debe priorizar el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la mitigación 

de gases y todo tipo de contaminación. A su vez 

debe adaptarse a los cambios climáticos. 

 

 Desarrollo Urbano Sostenible 

Debe contralar el crecimiento urbano dando 

soluciones adecuadas y promover el trasporte 

sostenible. 

 

 Sostenibilidad económica y social 

Debe promover el desarrollo económico y la 

implementación de servicios sociales dignos para la 

población. 

 

 Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad 

Se debe tener un manejo adecuado de los 

ingresos y la inversión pública. Se deben 

implementar mecanismos adecuados de 

gobierno. 

 

Indicadores Urbanos 

 

Indicadores Sostenibles 

 Ambientales 

Cambios climáticos, contaminación del aire, uso de 

recursos naturales y calidad del ambiente. 

 

Ilustración 9 Desarrollo sostenible (Elaboración Propia, 2015) 
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 Sociales 

Salud, igualdad, oportunidades, accesibilidad. 

 Económicos      

Beneficios por servicios de transporte. 

Urbanismo y Desarrollo Sostenible 

 

Ilustración 10 Movilidad (OVACEN , 2014) 

Desde los 60’s han existido organizaciones que 

buscan promover la relación entre la naturaleza y las 

ciudades, se ha resaltado la importancia de proteger 

nuestros recursos e implementar un modelo de desarrollo 

sostenible. El desarrollo sostenible busca proveer una 

mejor calidad de vida para todas las personas y las 

generaciones por venir. Por ello se debe reflexionar en 

nuestra forma de vida y el impacto que esta conlleva al 

medio ambiente. Se debe entender que para poder 

asegurar un mejor futuro se debe ser consiente en cuanto 

a la preservación del patrimonio natural. Los modelos de 

desarrollo actuales buscan mejorar la movilidad ya que es 

una solución que puede dar respuesta a múltiples 

problemas que existen debido a la falta de un sistema que 

pueda funcionar adecuadamente. 

La sostenibilidad implica que el medio ambiente es la parte 

fundamental del desarrollo, no puede haber un desarrollo 

socio-económico si el medio físico llega a destruirse. 

Posicionando el medio ambiente como jerarquía con las 

dimensiones económicas y sociales. 

Un sistema se considera sostenible cuando es capaz de 

“mantener la diversidad biológica y reforzar la base de 

recursos ambientales (materiales y energía) sobre los 

que se sustentan procesos de desarrollo”. * Cita tomada 

de JIMÉNEZ, L. M. (1996) Desarrollo sostenible y economía 
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ecológica. Integración medio ambiente-desarrollo y economía-

ecología. Editorial Síntesis. Madrid. 

Un análisis de sostenibilidad debe observar el uso de los 

recursos materiales y de energía, si estos son utilizados 

de forma razonables y como logran mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

3.5. Estándar DOT Ciudades 

Sostenibles 

El Estándar DOT (Desarrollo Orientado al Trasporte) es 

una herramienta que nos permite evaluar el desarrollo 

urbano. Se enfoca en el crecimiento que potencializa el 

trasporte público y enfatiza en sus usuarios. 

Según DOT, se identifican 8 principios para el diseño 

urbano y uso de suelos, y da respuesta a la problemática 

de la expansión urbana insostenible, la dependencia del 

automóvil y el transito deficiente que ha caracterizado a 

las ciudades en el último siglo. 

Los usos del Estándar DOT se enfocan en evaluar la 

orientación y rutas del transporte público en proyectos de 

desarrollo urbano. Permite evaluar en las fases de diseño 

y planificación en busca de oportunidades o vacíos. Busca 

ser base para la planificación urbana de transporte, usos 

de suelo y diseño urbano. 

Los 8 principios de DOT: 

1. Caminar: Desarrollar barrios que promuevan la 

movilidad peatonal. 

2. Pedalear: Priorizar redes de transporte no 

motorizado. 

3. Conectar: Crear redes densas de calles. 

4. Trasporte: Localizar el desarrollo cerca del 

trasporte público de alta calidad. 

5. Mezclar: Uso de suelos mixto. 

6. Densificar: Optimizar la densidad y la capacidad del 

transporte público. 

7. Compactar: Crear regiones compactas a cortas 

distancias. 

8. Cambiar: Aumentar la movilidad regulando 

estacionamientos y calles. 
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 Tabla 1 Metodología DOT (Ovacen - Pau Seguí, 2014) 
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3.6. Ciudades Inteligentes (Smart 

Citie’s) 

 

Ilustración 11 Smart City (Holy Rood Connect, 2014) 

Las ciudades inteligentes son modelos de desarrollo 

urbano de ciudades sostenibles, las cuales son capaces 

de responder las necesidades de la sociedad. Las 

ciudades o distritos que pueden ser considerados 

inteligentes reflejan una gran inversión en cuanto a 

infraestructuras de energías e infraestructura para el 

trasporte sostenible. Las ciudades o urbes que cada vez 

realizan cambios organizativos, tecnológicos, sociales y 

económicos están encaminadas hacia un futuro sostenible 

e inteligente. 

 

En esencia las Smart Cities son aquellas que logran 

integrar tecnologías para mejorar la eficiencia en su 

infraestructura y servicios. 

 

Estos nuevos modelos de Ciudad se basan en tres ejes 

principales: 

o Tecnología 

o Sostenibilidad 

o Innovación 

Las ciudades inteligentes se inclinan hacia la 

implementación de sistemas en sectores como el 

trasporte, la energía, la salud, las infraestructuras y el 

turismo sin que estos lleguen a afectar el medio ambiente. 

Se trata de crear espacios sostenibles que permitan la 

habitabilidad de evolucionar y cambiar con el tiempo 

manteniendo un equilibrio económico y ambiental. 

Las posibilidades dentro de una ciudad inteligente no 

tienen límites, las tecnologías y sistemas que pueden 
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llegar a cambiar la forma en que vivimos siguen en 

constaste desarrollo. El futuro de estas ciudades puede 

ser un modelo económico que fusione el conocimiento con 

la tecnología y la sostenibilidad. 

3.7. Eficiencia Energética 

 

Ilustración 12 Energías Limpias (DEKRA Certification, S.L.U., s.f.) 

Según la ley de la conservación de la energía, esta no se 

crea ni se destruye únicamente se transforma. La 

eficiencia energética gira en torno a la cantidad de energía 

que se puede aprovechar de un sistema en específico, así 

mismo se refiere al uso de tecnologías que permitan una 

disminución en uso energético para realizar una tarea en 

específica. 

La eficiencia energética, se puede analizar desde tres 

puntos de acción: 

 Eficiencia energética por la demanda: 

Consiste en generar acciones y prácticas para 

lograr una reducción en la demanda de 

electricidad.  

 Eficiencia Energética por la Oferta: Se refiere 

a las medidas que se adquieren para garantizar 

la eficiencia energética en el suministro de 

electricidad. Consiste en mejorar el 

funcionamiento y mantenimiento de los equipos 

actuales implementando tecnologías de 

vanguardia. 

 Conservación de la Energía: Son el conjunto 

de acciones que se dirigen a optimizar y reducir 
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el consumo de energía implementando sistemas 

más eficientes. 

La eficiencia energética es uno de los pilares 

principales y fundamentales para lograr un 

desarrollo sostenible que a la vez promueva el 

crecimiento económico y proteja el medio 

ambiente. 

3.7.1. Sistemas de baja energía para 

edificios (Low Energy buildings) 

 

Un edificio que sea considerado de bajo consumo 

energético, es aquel que por medio del diseño y 

tecnologías logre utilizar menos energía que cualquier otro 

edificio de su tipo en la actualidad. 

Los edificios en los núcleos urbanos son probablemente 

los mayores consumidores de energía en una ciudad, si 

somos capaces de introducir nuevas tecnologías para el 

manejo y generación eficiente de energía causaría un gran 

impacto no solo económico sino ambiental en la región. 

Los edificios inteligentes son gran parte de la arquitectura 

del futuro, la integración de sistemas que nos permitan 

medir, distribuir y reciclar energía nos permitirán proyectar 

edificios que puedan generar su propia energía e incluso 

distribuir parte de la energía cosechada a las zonas en su 

entorno. 

Estas edificaciones combinan tanto sistemas pasivos 

como sistemas automatizados para obtener el confort 

deseado con un consumo bajo de energía. Para ello se 

deben tomar en cuenta los materiales, así como la 

implementación de sistemas pasivos. Esto es de gran 

importancia ya que el reducir el consumo energético a 

través de sistemas pasivos hace más viable el uso de 

Ilustración 13 Representación consumo energético (Eco Tech) 
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energías renovables ya que la demanda de energía del 

edificio será menor. 

3.7.2. Iluminación inteligente 

Cuando se habla de iluminación inteligente 

podemos comprender varios aspectos desde sistemas de 

iluminación o domótica en edificios o casas hasta la 

implementación de estos sistemas en espacios urbanos. 

Los sistemas domóticos en edificios o casa son capaces 

de controlar de una manera automatizada el uso eficiente 

de luz en espacios determinados según sus necesidades. 

Esto puede ser aplicado a los sistemas de alumbrado 

urbano. En algunos países de Europa se han dado 

iniciativas que pretender causar un ahorro energético y 

utilizar como una estrategia la implementación de 

sistemas de iluminación inteligentes que son capaces de 

adaptar su luminosidad dependiendo del tráfico, paso de 

personas, la luz del ambiente y horarios específicos. 

Este sistema es denominado Lumistep Xtreme, y es 

capaz de analizar los aspectos del entorno adaptándose a 

los cambios de luz durante el día y partiendo de este 

cálculo logra una reducción del flujo de energía hacia las 

lámparas y la potencia. Es capaz de corregir la 

luminosidad si algún aspecto como el tráfico y el clima 

cambiaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 14 (EcoTech - Alumbrado Inteligente) 
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3.7.3. Optimización de Procesos 

Industriales 

EL constante crecimiento poblacional y los métodos 

tradicionales para la obtención de energía generan una 

necesidad de obtención de energías alternativas que a la 

vez permite mejorar distintos procesos de una manera 

más eficiente y sostenible. 

En la actualidad muchos procesos industriales son 

invasivos a su entorno y son fuentes de contaminación 

directa. Por otro lado existen industrias que integran 

procesos respetuosos al medio ambiente por lo cual 

pueden crecer y responder más a una sociedad que cada 

vez busca consumir productos cuyos procesos de 

elaboración sean sostenibles. 

3.7.4. Confort Térmico 

EL confort térmico depende en si del calor 

producido por el cuerpo humano y como este interactúa 

con el medio ambiente, se pude decir que hay confort 

térmico cuando las condiciones de temperatura, humedad 

y movimientos de aire son favorables en el espacio en 

relación al entorno. 

Entre los principales factores que afectan el confort 

podemos destacar: 

 La producción de calor por el cuerpo humano: El 

cuerpo humano produce de manera constante calor, 

debido a las funciones fisiológicas que realiza. 

El calor proveniente del cuerpo humano lo podemos 

medir en la unidad MET, la cual equivale a 58 watts por 

m2 de piel. También es medida en Watts por persona, el 

cual asume parámetros basados en promedios de 

personas con determinados m2 de piel. 

Ilustración 15  (EcoTech - Alumbrado Inteligente) 



 

 28 

Las tasas de generación de calor son de gran 

utilidad para estimar la producción de calor que las 

personas aportan a los espacios donde se encuentran, 

para ello se pueden emplear simulaciones térmicas en 

edificios. 

 

 El equilibrio térmico  

Al interactuar con el entorno el cuerpo humano 

puede ganar o perder calor por medio de procesos.  

 La vestimenta  

Es importante tomar en cuente los aspectos 

culturales y sociales ya que el confort humano en un 

determinado espacio puede ser afectado por la 

vestimenta que los usuarios utilizan con mayor 

frecuencia. 

 Variables subjetivas del confort. 

Entre otras variables que se deben considerar para 

poder diseñar con la finalidad de obtener un confort 

térmico podemos destacar factores de aclimatación, de 

edad, de estado de salud e incluso de color de piel. 

 

3.7.5. Sistemas de Refrigeración 

Pasivos 

La ventilación natural es la estrategia para el 

enfriamiento pasivo más eficiente y con grandes 

posibilidades. La ventilación natural consiste en sí de 

permitir el flujo del aire dentro de un espacio por medio de 

una ventilación cruzada o un diseño de ductos que permita 

Tabla 2 (Soluciones Arquitectónicas sustentables) 
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el aprovechamiento de los vientos dominantes en ciertas 

condiciones. Sin embargo, en ocasiones el viento es 

demasiado débil o el entorno de las edificaciones no 

permite el aprovechamiento de los vientos por lo cual es 

necesario implementar otro tipo de estrategia que permita 

controlar o proteger las edificaciones de los factores 

externos. 

3.7.6. Ventilación Cruzada 

La eficiencia en la utilización de ventilación cruzada 

como estrategia para el uso pasivo en sistemas de 

refrigeración consiste principalmente en: 

 Orientar de forma adecuada las aberturas para 

aprovechar los vientos dominantes y las presiones 

altas y bajas que traen consigo. 

 Modular eficazmente los espacios de tal forma que se 

generen flujos de viento con velocidades óptimas para 

la refrigeración térmica. 

 La posición de las aberturas es de gran importancia 

para permitir que los flujos de aire ingresen de la 

manera más amplia posible. 

 

3.7.7. Ventilación Vertical: Torres y 

Atrios 

Este tipo de estrategia es implementada en 

espacios donde existen obstrucciones cercanas que no 

permiten aprovechar los vientos locales de manera 

adecuada. En estos casos generalmente se aplican  en 

conjunto para hacer más eficiente la ventilación. 

Las características principales de la ventilación vertical es 

que utilizan espacios de alturas considerables que 

refuerzan los flujos verticales de aire en los interiores de 

las edificaciones. Su funcionamiento consiste en generar 

presiones provocadas por los vientos locales el cual 

aumenta con la altura. Al ser espacios de gran altura los 

flujos convectivos de aire se presentan debido a las 

diferencias de temperatura. 

En la aplicación arquitectónica destacan 2 sistemas o 

aplicaciones: 
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 Torres Captadoras: Las torres captadoras permiten 

captar los flujos de aire y llevarlos al interior de la 

edificación. Esta consiste en orientar una abertura 

superior hacia la dirección de donde provienen los 

vientos dominantes. 

 Torres de extracción: Las torres de extracción 

funcionan de la forma opuesta a las torres de 

captación, estas generan bajas presiones de viento 

para extraer el aire caliente del edificio y así permitir el 

ingreso de aire fresco. 

 

 

 

3.7.8. Protección Solar 

Si se busca eficiencia energética en los edificios, un 

aspecto fundamental es la protección solar, evitando en si 

el calentamiento producido por la luz solar mediante el 

manejo adecuado y control de la luz solar. 

Deben ser manejados de forma cuidadosa tanto en el 

diseño de los edificios desde la geometría, la orientación 

y las condiciones climáticas, le logra disminuir la 

necesidad de tener que instalar sistemas de aire 

acondicionados, o bien reducir su uso durante el día. 

Ilustración 16 Ventilación torres captadoras (Soluciones Arquitectónicas 
sustentables) 

Ilustración 17Torres de extracción (Soluciones Arquitectónicas 
sustentables) 
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En algunos casos estudiados en España, se determinó 

que los edificios con aire acondicionado a los cuales se 

realizó una intervención respecto a la protección solar en 

sus fachadas, lograron una reducción del 50% del 

consumo de energía eléctrica empleada en la 

refrigeración. 

3.8. Cubiertas Verdes 

En la actualidad el emplear cubiertas verdes en los 

edificios, aporta beneficios no solo al medio ambiente 

natural, sino mejora el ambiente urbano y la calidad de 

vida de los habitantes, dando a los edificios un balance 

energético. 

Además de los beneficios mencionados las cubiertas 

verdes: 

 Son capaces de regular la temperatura del 

edificio siendo en si un aislante térmico 

manteniendo el ambiente fresco en temporada 

de verano y el ambiente cálido en invierno. 

 Pueden ser utilizadas como huertos urbanos, 

fomentando el autoconsumo de los habitantes. 

 Combaten la contaminación absorbiendo CO2 

y producir oxígeno, mejorando la calidad del 

aire. 

 Logran absorber hasta un 80% de aguas 

pluviales, lo cual puede ser de utilidad para 

evitar inundaciones o drenajes colapsados. 

 Sirven como hábitat urbano para aves, 

revitalizando la biodiversidad en los espacios 

urbanos. 

Ilustración 18 (GSA Ingenieria LTDA - Sistema de Cubiertas Verdes / 
Green Roof) 
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Para la implementación adecuada de estas cubiertas, 

de debe tomar en cuenta que los materiales que sean 

de alta calidad, y las capas las cuales evitan que las 

cubiertas generen algún daño a la estructura. 

 

Ilustración 19 Cubiertas Verdes (Prieto, 2009) 

 

3.9. Confort térmico a nivel Urbano 

Definir características y condiciones de Confort 

aplicables a cualquier tipo de espacio urbano, resulta 

ser bastante complejo debido a las variantes o 

características que puede presentar el entorno. 

El confort se entiende como el conjunto de 

sensaciones y condiciones que de forma simultanea 

permiten que el usuario se sienta de determinada 

forma y desarrolle sus actividades. 

Este confort en espacio público está regido por 

distintos parámetros: condiciones térmicas, escala 

urbana, ocupación del espacio, paisaje urbano, 

percepción de seguridad, condiciones acústicas, 

calidad del aire, etc. 

Para lograr un confort urbano adecuado se deben 

considerar las siguientes condicionantes: 

 Condiciones Climáticas 

 Escala Urbana 

 Ocupación 

 Paisaje 

 Percepción de Seguridad 

 Condiciones Acústicas 

 Calidad del Aire 

 Ergonomía 
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Esquema de Confort en un mismo Espacio Público. Superposición 

día/noche.  

 

Ilustración 20 Percepción de seguridad - (Enrique Mínguez Martínez, Pablo 
Martí Ciriquián, María Vera Moure, 2013) 

Condiciones Térmicas 

 Son las condiciones necesarias para lograr unas 

condiciones térmicas adecuadas en los espacios urbanos 

respondiendo al emplazamiento y sus características 

bioclimáticas. 

Se deben considerar distintos lineamientos según sea el 

caso de la intervención o propuesta, si en caso se busca 

mejorar el soleamiento, la orientación y dimensión de las 

calles, en conjunto con la altura de los edificios y 

morfología deben ser analizadas, ya que estos según su 

posición pueden disminuir corrientes de aire. Si las calles 

son anchas y con edificaciones de poca altura se logra 

diluir las corrientes de viento, en caso las calles son 

estrechas y de gran altura de edificación se produce un 

efecto túnel. 

En el caso de espacios abiertos o plazas, es importante el 

proveer espacios para el resguardo de las personas en las 

distintas épocas del año. 

Escala Urbana 

La relación y proporción entre las edificaciones y 

calles ha sido un punto importante desde Movimiento 

Moderno, esto debido a la importancia en la incidencia 

solar de las viviendas y como afecta el espacio público. Es 

de gran importancia el determinar la escala de los 

espacios públicos ya que una superficie mayor no 

necesariamente supone una mayor cantidad de uso, son 

las actividades que se pueden realizar en el espacio las 

que determinan el uso.  
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Ocupación 

El parámetro de ocupación está vinculado a las 

actividades que se realizan en el espacio, es importante el 

equilibrio entre la ocupación del espacio y el confort que 

este genera. 

En cuanto al parámetro de ocupación es importante 

diferenciar los tipos de espacios, como mínimo se puede 

definir 10 m2 de espacio de estancia por habitante lo cual 

corresponde a calles peatonales, plazas, aceras y 

parques. 

En el caso de las aceras la OMS (Organización mundial 

de la salud) indica un mínimo de 15m2 por habitante. 

Tomando en cuenta los parámetros es importante el 

brindar el equilibro urbano entre el espacio y su 

funcionalidad, se debe potenciar el espacio peatonal 

frente al espacio público. 

 

 

Paisaje Urbano 

 El aspecto estético del paisaje urbano es 

importante para generar confort, este es entendido por la 

percepción que se tiene del entorno. Sea el caso se puede 

crear un ambiente confortable generando interés a través 

de focos de interés o HITOS, a lo largo del paisaje urbano. 

Percepción de Seguridad 

La seguridad es de gran importancia para 

garantizar un estilo de vida adecuado, para ello debe 

existir una cohesión social y proyectar los espacios de 

modo que haya visibilidad entre los espacios y 

transparencias. 

La ocupación es vital para garantizar la seguridad, para 

ellos se debe conseguir la diversidad suficiente en los 

espacios para generar flujos variables de personas 

durante todo el día. 

De igual forma la seguridad puede ser fortalecida por 

medio de sistemas tecnológicos que permitan el monitoreo 

de distintas áreas donde las actividades sean de uso 

frecuente. 
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Calidad del Aire 

 La calidad del aire es vital para garantizar un 

espacio sano libre de contaminación, este no solo es un 

problema de confort sino de salud. Para mejorar la calidad 

del aire se identifican dos puntos principales, la reducción 

del uso de automóviles dentro de la ciudad y la 

planificación de arbolado que permita la absorción de CO2 

dentro de la ciudad. 

3.10. Energías Renovables  

3.10.1. Energía Solar  

Fotovoltaica: 

 

 

La energía solar fotovoltaica es la fuente de energía 

que produce electricidad por medio de la radiación solar 

mediante las células fotovoltaicas. 

Este tipo de energía es utilizado tanto para alimentar 

aparatos o administrar energía a aparatos como para 

producir energía a gran escala a través de redes de 

distribución. La energía solar fotovoltaica es actualmente 

la tercera fuente de energía renovable más importante en 

cuanto a la capacidad y uso, después de la energía 

hidroeléctrica y eólica. 

Las células 

fotovoltaicas pueden 

ser instaladas de 

forma aislada para 

alimentar bombas de 

agua, iluminaria 

urbana, señalización 

en carreteras, 

antenas, etc. 

 

Ilustración 21 Paneles solares (Verdejo, 2014) 

Ilustración 22 Alumbrado publico solar 
(Verdejo, 2014) 



 

 36 

Para el desarrollo de zonas desfavorecidas, espacios 

aislados o nuevas planificaciones urbanas este tipo de 

energía presenta características favorables ya que con 

estas placas se puede dotar de electricidad los núcleos 

urbanos según sean sus necesidades e incluso 

implementar energía para el bombeo de agua e 

iluminación de los espacios urbanos sin tener que invertir 

en una planta de producción de energía eléctrica. 

Granjas solares 

 

Ilustración 23 Granja Solar (Sanz, 2012) 

 

 

Las granjas solares son un conjunto de paneles 

fotovoltaicos que permiten generar una gran cantidad de 

energía para el uso de una determinada zona o ciudad. 

Una granja solar en 1 hectárea puede llegar a generar 

electricidad para unas 100 familias. 

3.10.2. Energía Hidráulica 

Se conoce como energía Hidráulica toda aquella 

que es generada por medio del desplazamiento del agua. 

Esta puede ser obtenida en ríos y es considerada una de 

las principales fuentes de energía renovable, ya que no se 

agota (mientras el ciclo hidrológico funcione).  

Las plantas hidroeléctricas generalmente son costosas y 

requieren largos plazos para su implementación debido a 

los distintos estudios de impacto que deben realizarse. Es 

importante resaltar que sus costos de operación son 

bastante bajos en relación a otros sistemas. 
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Una planta Hidroeléctrica se compone de la siguiente 

forma: 

 

 

3.10.3. Energía Eólica 

 La energía Eólica, es la energía obtenida a partir del 

viento por medio de turbinas, es decir por la energía 

cinética generada por efecto de las corrientes de aire. 

Esta energía es un recurso renovable, limpio y abundante 

sin embargo debe ser estudiado el emplazamiento para 

garantizar la posición de las turbinas y que existan vientos 

constantes para poder generar la electricidad. Al igual que 

la energía solar e hidráulica, estas energías nos permiten 

reducir el impacto ambiental y los gases de efecto 

invernadero. 

Ilustración 24 - Hidroeléctrica (Obleas, 2011) 

Ilustración 25 (Ramírez, 2014) 
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Ilustración 26 – Turbina Eólica (Ecol Energy, s.f.) 

 

La energía eólica puede ser implementada con otro tipo 

de energía, como la energía solar lo cual permite que los 

edificios generen el 100% de la energía que necesitan, 

logrando eliminar la necesidad de conectarse a las redes 

de suministro, logrando tener energía para el 

funcionamiento en 82 horas sin necesidad de alimentarse 

de ningún sistema. 

 

Turbinas eólicas en fachadas las cuales funcionan en 

conjunto con sistemas de energía solar fotovoltaica. 

3.11. Redes inteligentes 

Una red inteligente es la que pueda distribuir energía de 

forma eficiente, rentable y sostenible a todos los agentes, 

productores y usuarios. 

Estas redes consisten en la implementación de 

tecnologías avanzadas para el monitoreo, control y 

comunicación con los usuarios, aportando a la vez un 

beneficio al medio ambiente minimizando el consumo de 

energía cuando no es necesaria. 

Ilustración 27 – Paneles con turbinas para fachadas (Jintao, 2011) 
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La red aumenta el nivel de fiabilidad y como esta es 

suministrada, en caso existiera una avería el sistema es 

capaz de detectar y aislar el problema mejorando el tiempo 

de respuesta en la resolución de problemas. Al poder 

monitorear con exactitud el consumo energético por 

persona, el usuario puede optimizar su consumo al poder 

analizar a detalle cada consumo. 

Ilustración 28 - Smart (Dufour, 2011) 

Las redes inteligentes son las bases de los futuros 

sistemas de abastecimiento energético sostenible, ya que 

nos permiten la integración de grandes cantidades de 

energía renovable, logrando la capacidad de producción 

de la energía convencional y mejorando la calidad de 

suministro. 

3.12. Agua 

 

3.12.1. Eficiencia y reutilización 

El agua tanto como la energía, son las bases para 

el desarrollo sostenible y fundamental para los 

ecosistemas saludables y la supervivencia humana. 

La escasez del agua y las fuentes contaminadas generan 

una necesidad de repensar como utilizamos el agua como 

sociedad, es por ello que deben implementar métodos 

Ilustración 29 (EXPOK - Sustentabilidad y RSE, s.f.) 
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eficientes que permitan tratar el agua para poder 

reutilizarla y no contaminar el medio ambiente. 

Existen distintos sistemas en los cuales se puede 

aprovechar las aguas grises para las cisternas, la cual es 

capturada en los desagües de lavamanos o bañeras y es 

enviada a un depósito en el cual se dan tratamientos de 

depuración. Luego es enviada a otro depósito en el cual 

pasa por filtros que impiden pasar las partículas sólidas y 

se realiza la cloración del agua para que esté lista para ser 

utilizada de nuevo. 

3.12.2. Tratamiento del agua 

Tratamiento Aguas Grises 

1. Al entrar el agua al primer depósito se realiza un 

filtrado. Las partículas de mayor tamaño son 

expulsadas directamente al drenaje. 

2. Se da un tratamiento biológico, en el cual se 

descomponen las partículas de suciedad. 

3. Se realiza una esterilización mientras pasa al 

depósito de almacenaje. 

4. Así mismo se integra la red de Agua potable en 

caso la demanda sea mayor a la capacidad. 

 

 

Ilustración 30 – Sistema de tratamiento (Sol y Clima, s.f.) 
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Tratamiento de Aguas Negras 

El tratamiento de las aguas negras consiste en una serie 

de procesos físicos, químicos y biológicos que permiten 

eliminar todo agente contaminante presente en el Agua. 

 

Ilustración 31 Etapas del proceso de tratamiento de aguas residuales. 
(Yarl/Emen, s.f.) 

El objetivo principal de las plantas de tratamiento es 

reducir la contaminación al momento de regresar a la 

naturaleza las aguas, es decir se realizan distintos 

procesos que permiten remover los contaminantes y dejar 

que la naturaleza lo puede recibir. 

Como todo proceso de tratamiento inicia con la separación 

de los elementos físicos presentes, posteriormente pasan 

por una serie de filtros, hasta llegar a cámaras donde se 

utilizan reacciones de precipitación para remover metales 

presentes. 

3.12.3. Captación de Aguas Pluviales 

 

Ilustración 32 - Cuidado del Agua -  

Una forma de aprovechar al máximo los recursos 

es captar el agua de lluvia para el uso tanto en las 

edificaciones como en los espacios urbanos. 

En países de Europa el agua de lluvia es aprovechada en 

los edificios por medio de sistemas de recolección para 
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abastecer los baños y las redes contra incendios. 

Logrando un 15% ahorro en cuanto al consumo de agua. 

Para permitir una recolección adecuada del agua de lluvia, 

es importante que los espacios o estructuras que serán las 

encargadas de captar el agua sean de materiales 

adecuados y ubicados estratégicamente para lograr la 

máxima captación posible. 

Entre los beneficios de hacer uso del agua de lluvia 

destaca el hecho de ser un recurso gratuito, que necesita 

poco tratamiento para su uso. El saber aprovechar el agua 

de lluvia permite en cascos urbanos antiguos disminuir la 

carga de los drenajes permitiendo su funcionamiento 

adecuado. 

Al separar el agua pluvial de las aguas negras y grises 

también se logra una reducción en el uso de energía y 

recursos para el tratamiento de la misma, y se reduce de 

manera considerable el volumen que entra al sistema de 

drenajes. 

3.13. Desechos 

3.13.1. BASURA 0 

Debido a la fuerza de la economía y la cultura 

consumista que se ha expandido a nivel global, es 

importante el tema del manejo de desechos. Para ello se 

busca integrar dentro de la propuesta del Plan Maestro la 

política Basura Cero, la cual es el camino hacia la 

conservación de los recursos naturales y la 

concientización de la sociedad. 

Basura Cero, se basa en una metodología de tratar los 

residuos sólidos por medio de iniciativas de los gobiernos 

locales, empresas y sociedad. Busca en si erradicar el 

Ilustración 33 (Zero Waste, 2015) 
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problema desde su origen, no solo en el reciclaje de la 

basura, sino en la recuperación de la materia orgánica y 

en mejorar en si el diseño de los productos mejorando su 

tiempo de vida útil. 

Basura Cero es una filosofía de vida y un principio del siglo 

XXI que maximiza el reciclaje, disminuye los desechos, 

reduce el consumo y garantiza que los productos sean de 

mejor calidad y sean diseñados para ser reutilizados, 

reparados o bien reciclados para volver al mercado. 

3.13.2. Reducir / Reutilizar / Reciclar 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los países en desarrollo la cantidad de 

materiales reciclables, papel, cartón, metal, plástico, 

vidrio, representan una gran parte de la contaminación en 

las zonas, es por ello que se debe introducir la filosofía de 

las 3 R’s Reducir / Reutilizar / Reciclar para así 

combatir desde la raíz el problema de contaminación. 

Reducir se refiere a la cantidad de residuos que 

producimos y la basura que estos generan, por lo cual es 

importante tener conciencia y saber las diferencias que 

productos son innecesarios para lograr reducir un 

consumo. 

Reutilizar se basa en darle otro uso a la mayoría de cosas 

posible, como parte de la conciencia en que cada 

elemento extraído y procesado de la naturaleza no sea 

simplemente considerado basura.  

Se debe Reciclar todo aquello que ya no se puede 

reutilizar, para ello debe existir una estructura capaz de 

identificar en los distritos los depósitos específicos para 

que el material pueda ser reciclado en su totalidad. 

 
Ilustración 34 Las 3 R´s (Joca, 2010) 
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3.14. Trasportes sostenibles 

3.14.1. Movilidad Urbana Sostenible 

Dentro de la propuesta de movilidad urbana sostenible se 

da prioridad a los sistemas no motorizados y se plantean 

sistemas de movilidad alternativos para el trasporte 

público dentro del distrito. 

3.14.2. Trasporte Alternativo 

Los ferrocarriles son un medio de trasporte que se 

adecuan al modelo de desarrollo sostenible, debido a su 

bajo consumo energético y su versatilidad para adaptarse 

a las fuentes de energía renovables. 

Se logra una reducción de emisiones de CO2 al 

implementar la alternativa de movilidad de alta calidad, 

logrando una reducción en el consumo energético. 

A la vez el sistema de ferrocarril reduce la congestión y los 

índices de accidentalidad debido a los sistemas de 

seguridad integrados. El trasporte puede ser dedicado a 

las personas como al trasporte de mercaderías. 

Se logran una reducción significante en las emisiones de 

CO2 debido al consumo eficiente de las energías 

renovables y la capacidad de generar energía e integrarla 

al sistema en el proceso de frenado. 

 

Ilustración 35 Inter City ICE (Wolf, 2007) 

 

Ilustración 36 Tren eléctrico (Graciela Mariani y Piera Aglietta, 2012) 
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3.15. Estaciones de Metro 

 

Ilustración 38 Liege-Guillemin Station Liege, Belgica - (Macguire, 2013) 

Las estaciones son los puntos de transición para los 

habitantes y el acceso a un transporte eficiente, por lo 

cual deben ser diseñados para funcionar de acuerdo a 

las necesidades y características del lugar. 

La calidad espacial de una estación es marcada por 

las circulaciones y los espacios de atención, comercio y 

áreas operacionales. El acceso de trenes y espacios 

peatonales deben contar con medidas de seguridad y 

parámetros de ingeniería de vanguardia para que 

permitan asegurar su funcionalidad.   En el diseño 

arquitectónico en estaciones subterráneas se debe 

contar con criterios de accesibilidad y seguridad. La 

visibilidad e iluminación son factores importantes para 

lograr el confort en el espacio. En el diseño de la 

estación se debe dar prioridad a espacios grandes con 

visibilidad desde distintos puntos del proyecto, se deben 

implementar sistemas tecnológicos que permitan 

garantizar la seguridad de los usuarios.  

 

Ilustración 37 Estación central Arnhem (Crow, s.f.) 
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Para el proyecto urbano-arquitectónico Distrito 11, se 

plantea la implementación de una estación Central 

subterránea en la cual se identifican 3 ejes 

fundamentales a considerar para el diseño. 

Sistemas de transporte y proyección a futuro: Se 

busca que la propuesta sea una respuesta a las 

necesidades de la ciudad utilizando criterios de 

desarrollo urbano sostenible con visión a largo plazo. 

La conceptualización del espacio urbano y 

arquitectónico: Es de gran importancia el generar un 

espacio que sea percibido por los usuarios como parte 

de la identidad urbana  

Criterios de funcionalidad del espacio: La 

eficiencia de las funciones puede lograr el equilibrio entre 

forma y función. Optimizando las actividades a 

desarrollarse con espacios funcionales y creando una 

experiencia por medio de la forma. 

 

Ilustración 39 Estación central Arnhem (Crow, s.f.) 

Ilustración 40 Railway Station of Glass – (Benthem Crouwel Architects, 2016)  
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Los accesos en una estación dependen de las 

condiciones del entorno y la integración a otros sistemas 

de transporte. Escaleras eléctricas, elevadores y rampas 

deben ser consideradas para brindar seguridad y facilitar 

el acceso a personas discapacitadas.  

 

Ilustración 41 Railway Station of Glass – (Benthem Crouwel Architects, 
2016)  

 

Los espacios deben ser dimensionados según el 

movimiento esperado y la canalización adecuada de los 

usuarios e interconexión de los espacios. Los andenes 

donde los usuarios esperan abordar el tren son 

conectados por medio de pasos elevados los cuales 

deben considerar la accesibilidad para personas 

discapacitadas. 

Para permitir la movilidad de forma eficiente se utilizan 

escaleras y/o rampas mecánicas donde a la vez se 

instalan elevadores en un núcleo con escaleras como 

sustitución en caso de daños y en especial para dar 

accesibilidad a las personas discapacitadas. Para lograr 

mayor eficiencia se debe generar un flujo lineal donde las 

personas ingresen por un lado y salgan por otro 

reduciendo circulaciones cruzadas que pueden llegar a 

congestionarse. 

Los vestíbulos en una estación pueden ser a nivel 

superficial o subterráneo. La principal función de estos es 

brindar el servicio de ventas y manejo de boletos sin 

embargo se dan condiciones para la implementación de 

comercios y servicios. 

 

 

 



 

 48 

3.16. Vías Subterráneas 

 

La realización de una obra subterránea o túnel, 

requiere de técnicas y estudios específicos que 

comprendan análisis geológicos, geotécnicos e 

hidráulicos para determinar el sistema más adecuado 

según las condiciones y características del espacio.  

El diseño de vías subterráneas es una estrategia de 

intervención para lograr la comunicación de 2 puntos. En 

grandes núcleos urbanos la implementación de redes 

subterráneas es fundamental para establecer líneas de 

metro y comunicar de forma segura distintos puntos 

separando vías vehiculares de peatonales. Estas 

intervenciones no deben ser únicamente implementadas 

en redes de metro, sino deben ser propuestas como 

solución a problemáticas de comunicación vehicular para 

mejorar la eficiencia y reducción del tránsito. 

3.16.1. Pre dimensionamiento 

 

Ilustración 43 – 
(http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=438067&page=7) 

 

Todo proyecto el cual implique una excavación mayor 

debe iniciar con la investigación y análisis de las 

Ilustración 42 Señalización vial – (Urs Geiser, 2016) 
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condiciones físicas del terreno, para determinar los 

métodos adecuados que deban aplicarse y así prever 

cualquier tipo de problemática relacionada al suelo. 

 

Según el uso que tenga un determinado túnel es de gran 

importancia considerar la altura máxima para el diseño 

adecuado de las vías. El espacio requerido se define por 

los carriles y la altura máxima de vehículos de carga que 

puedan transitar en la zona. Los principales aspectos a 

considerar en los estudios de suelo son las rocas, las 

condiciones hidráulicas, la estabilidad del suelo y su 

proceso de revestimiento. Para no afectar el crecimiento 

de vegetación ni afectar la estabilidad del suelo, los 

túneles deben estar entre 50 – 75 m bajo el nivel de la 

superficie. 

La función principal de una intervención de este tipo es 

reducir el tráfico a nivel de superficie, permitiendo separar 

el trafico local del tránsito de paso. Logrando así una 

mayor fluidez lo cual dará mejoras significativas al 

congestionamiento actual. 

El galibo, dimensión máxima de altura de un vehículo 

grande que determina si pasa por un túnel, puente o 

pasarela. Para los túneles deben considerarse como 

mínimo de 5.5 m. Para mayor resistencia es necesario 

trabajar con arcos de bóveda. 

Ilustración 44 – El bypass Sur Madrid.  (Antonio F, 2006) 

Ilustración 45 Conexión vial subterránea (Gobernación de Antioquia, 2014) 
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3.16.2. Seguridad en Túneles 

La seguridad vial es un factor importarte por lo cual se 

prevén rutas de evacuación peatonales paralelas a las 

vías con accesos cada 200m permitiendo la conexión 

entre túneles y la salida al exterior. 

Las tecnologías para el monitorio constaste y 

señalización son vitales para proporcionar las 

condiciones adecuadas. 

3.16.3. Ventilación 

 

Para reducir los peligros de contaminación de los usuarios 

es importante el controlar la ventilación, para ello existen 

sistemas de ventiladores reversibles los cuales resultan 

ser de bajo costo operativo y brindan buena calidad del 

aire. Para mantener un constante control se instalan 

opacímetros para medir las partículas del aire. A la vez se 

utilizan detectores de gases para la detección de 

monóxido de carbono y óxido nitroso.  La temperatura 

puede ser monitoreada por medio de un cable sensor que 

Ilustración 46 – Sección paso vehicular subterráneo (Es por Madrid, 2006) 

Ilustración 47 Ventiladores reversibles (Hung, 2013) 
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junto con los anteriores sistemas son controlados para 

detectar y prever algún suceso. 

3.16.4. Control de C02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el control del C02 se instalan detectores de NOX y 

Co2 a lo largo del túnel para controlar que estos no 

lleguen a ser un riesgo. Las salidas de ventilación son 

importantes para garantizar la calidad del aire, los 

sistemas permiten introducir al túnel la cantidad 

necesaria de aire para mantener una constante 

circulación del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48 – Ventilación de túneles – (esaalto, 2014) 
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3.17. Rascacielos 

 

 

Los Rascacielos son los edificios que por lo general 

destacan en altura en su determinado entorno. Según el 

Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH), la 

altura es un término relativo, por lo general va en conjunto 

con el contexto, en la actualidad se al alcanzado los 500 

m altura.  

 

Ilustración 49 – Torre central de Shanghái (Fuente: Fuente: 
China/Torre central de Shanghái) 

Ilustración 50 – Los 10 edificios más altos del mundo - (Lewington, 2015) 



 

 53 

 

Los criterios de altura definen que para ser un 

rascacielos el edificio debe superar al menos los 100 m de 

altura y se consideran superaltos los edificios que llegan a 

los 300 m y mega altos los que alcanzan los 600 m de 

altura. La principal razón para el desarrollo de proyectos 

de esta magnitud es el máximo aprovechamiento 

económico del suelo, es por eso que la mayoría de estas 

edificaciones sueles agruparse en zonas comerciales y 

residenciales de las ciudades en donde el valor del suelo 

es alto.  

Las tecnologías actuales y los materiales como el 

acero, hormigón armado, cristal y sistemas de bombeo 

facilitan la construcción de este tipo, sin embargo la alta 

concentración de habitantes demanda infraestructura e 

inversión en trasporte, suministros y tratamientos de agua, 

electricidad y saneamiento además del alto costo. 

Ascensores en Rascacielos 

Según el tamaño de planta se define la cantidad de 

ascensores, se colocan entre 25 y 75 unidades de las 

cuales en la mayoría de edificios únicamente 2 son de alta 

velocidad y pueden alcanzar hasta los 70 km/h, el resto de 

ascensores colocados alcanzan velocidades entre 36 – 40 

km/h.  

Ilustración 52 – Edificios más altos del mundo (Aura Pérez, 2015) 

Ilustración 51 – Ascensor Hitachi, (Rafael Moreno, 2013) 
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3.17.1. Tecnologías antisísmicas 

En la actualidad Chile está entre los países que ofrecen 

mejores tecnologías antisísmicas en el mundo, junto con 

Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Sistemas como 

los disipadores de energía y los aisladores sísmicos logran 

reducir el potencial de daños en un 40%-80%. Sin 

embargo, en Chile se opta por la construcción tradicional 

es decir, de acero y concreto armado en cantidades según 

los estudios y diseño estructural. 

El reto hoy en día es que las estructuras logren que la 

estructura no colapse y que logre quedar operando luego 

de un terremoto, en Chile se asegura que edificios como 

la Torre Costanera de 300 m altura y la torre Titanium de 

192 m, pueden soportar terremotos de 8.5 grados a la 

escala Richter, y además estarían funcionando a 20 min 

después de un evento de esa magnitud.  

Básicamente se diseña con cero tolerancias hacia 

colapsos de algún tipo, lo cual significa que se deben 

realizar los cálculos estructurales y diseñar para soportar 

el terremoto más grande que pueda ocurrir en 

determinada región. 

Disipadores de energía: 

Los disipadores de energía permiten disipar la 

acumulación de energía en generada durante el sismo 

asegurándose que los elementos de la estructura no sean 

sobrecargados evitando daños a la estructura. Los 

disipadores sísmicos básicamente dan un incremento de 

amortiguación a la estructura. 

La disipación de energía se logra a través de 

dispositivos especiales en la estructura para reducir los 

esfuerzos estructurales sobre ella. Los esfuerzos 

inducidos durante el sismo pueden ser reducidos en un 

Ilustración 53 – Torre Titanium – (2010) 
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50% con la implementación de los disipadores. En la 

construcción de edificios de gran altura suelen responder 

con altos niveles de seguridad y mayoría de casos no 

necesitan mantenimiento luego de un sismo. 

Aisladores sísmicos 

Los Aisladores sísmicos logran desacoplar la estructura 

del terreno permitiendo en un sismo brindar la suficiente 

flexibilidad, separando la estructura de los movimientos 

del suelo mediante elementos flexibles entre la estructura 

y su cimentación. De esta forma se reduce las fuerzas 

aplicadas del sismo sobre el edificio y permite que se 

desplace para evitar daños a la estructura. 

 

 

Amortiguador de Masa: 

El amortiguador de masas es un sistema que absorbe 

vibraciones por medio de un péndulo colgante, resulta ser 

eficiente en edificaciones de gran altura como el Taipéi 

101 de 509 metros de altura en Taiwán, Japón.  

 

Suele ser el sistema antisísmico más utilizado en 

edificaciones de gran altura siendo de gran eficiencia para 

contrarrestar los movimientos producidos por sismos y 

vientos. Un rascacielos debe ser flexible en fuertes vientos 

y a la vez ser rígido para soportar los movimientos 

laterales. 

Ilustración 55 - Sistemas Sismo Resistentes (Rocio Fuentes, 2013) 

Ilustración 54 Ingeniería antisísmica Taipéi 101 – (Carlos Matallana, 2011) 
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En el caso del Taipéi 101 de 509 m y el Burj Khalifa de 

828 m, se utilizan amortiguadores de masa para lograr la 

estabilidad necesaria y reducir el impacto del movimiento 

violento. El sistema consiste de un péndulo gigante, una 

bola de acero soportada por cables y sujetada por 

amortiguadores de choque, permiten que se balancee 

para contrarrestar los movimientos del edificio. 

 

 

Ilustración 57 - Amortiguador de masa Taipéi (Amusing Planet, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56 – Amortiguador de masa Taipéi (Amusing Planet, 
2010) 
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3.17.2. Rascacielos en Latinoamérica 

Si bien la construcción de Rascacielos se da en su 

mayoría en Asia y EE.UU., las ciudades Latinoamericanas 

se han distinguido por sus edificios de altura y sistemas 

antisísmicos.

 

Ilustración 58 Los Rascacielos más altos de Latinoamérica (Fuente: 
http://www.laneros.com/temas/los-rascacielos-mas-altos-de-
latinoamerica.77824/)  

En la actualidad el rascacielos más grande 

construido en Latinoamérica se encuentra en la ciudad de 

Santiago en Chile, nombrada la Gran Torre de Santiago la 

cual alcanza los 300 m de altura. La ciudad de Panamá 

concentra la mayor cantidad de rascacielos que superan 

los 200 m de altura y el segundo edificio más alto el Trump 

Ocean Club International Hotel & Tower alcanzando los 

284 m de altura.  

Mexico, siendo un pais de mayor crecimiento en 

Latinoamerica, cuenta con varios proyectos que estaran 

siendo concluidos en los proximos años. La Torre mayor 

es actualmente el edificio mas alto de Mexico construido 

con una altura de 225 m de alto y en el 2016 sera 

entregada la Torre KOI & Sky con 276 m de altura. 

 Ilustración 59 - 10 Nuevos Rascacielos en la ciudad de México – (Fuente: 
http://mxcity.mx/2014/11/10-nuevos-rascacielos-que-cambiaran-el-paisaje-de-la-
ciudad-de-mexico/) 
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3.17.3. Construcción antisísmica en 

Chile 

Ilustración 60 – La torre de Santiago – (2012) 

La construcción antisísmica en Chile surge como un 

modelo para las edificaciones de altura en Latinoamérica, 

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del 

planeta, en los últimos años ha registrado terremotos con 

magnitudes superiores a 8 en la escala de Richter, estas 

características territoriales han creado una normativa que 

regula la construcción y exige que la estructura de los 

edificios sea debidamente calculada. 

Los edificios como La torre de Santiago y la torre Titanium, 

están diseñadas para soportar sismos de 8.5 grados a la 

escala de Richter, utilizando métodos tradicionales en la 

construcción, realizando estudios exhaustivos de 

ingeniería, suelo y cantidades de concreto y acero.  

Se ha innovando en el campo de sistemas como 

disipadores de energía y aisladores sísmicos e incluso se 

han creado tecnologías en las universidades de chile que 

permiten reducir los impactos de los sismos entre los 

cuales sobresalen los tabiques disipadores, deslizadores 

con tirantes o bielas auto entrantes entre otros. 

 Ilustración 61 – Torre Titanium y Costanera Center – (Espinoza Claudia, 2013) 
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3.17.4. Rascacielos Energía 0  

Los edificios Energía 0 son aquellos que tienen la 

capacidad de abastecer su propia demanda energética, 

por medio de fuentes de energías renovables.  

 

El consumo energético debe ser considerado como 

uno de los desafíos principales en el diseño de 

Rascacielos, para minimizar la demanda energética por 

medio de tecnologías y sistemas más eficientes. Es decir 

desde su concepción, construcción y funcionamiento el 

edificio debe demandar la cantidad mínima de energía en 

lo posible y esta debe ser generada por medio de los 

sistemas integrados al edificio. 

Si el edificio no logra abastecer su propia demanda 

energética este es considerado un Edificio de ultra-baja 

energía, mientras que si el edificio es capaz de producir 

más energía de la que produce es denominado Edificio 

Energía Plus. 

Para lograr este objetivo de Energía 0 o Plus, es 

importante el combinar estrategias pasivas con nuevas 

tecnologías energéticas como el caso de La Torre Pearl 

River ubicado en Guanzhou, China. El edificio está 

diseñado para aprovechar los vientos e incrementar la 

fuerza de estos para generar energía por medio de 

turbinas eólicas. 

La utilización de sistemas de captación solar, eólica y 

sistemas de energía geotérmica en conjunto con sistemas 

pasivos permite cubrir las demandas energéticas que 

pueda tener el edificio. 

Ilustración 62 – Torre Pearl River – (Almazán, 2013) 
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3.17.5. Estrategias para la reducción 

energética 

Estrategias pasivas 

 Geometría del edificio: El concebir la geometría 

del edificio en función a las condiciones 

ambientales y del entorno logra minimizar la 

demanda energética al tener un mayor 

aprovechamiento del entorno.  

Fuente: Pearl River Tower -  

 

 Fachadas dobles con cristal de alto 

rendimiento:  

Actúan como un regulador térmico, al tener doble cristal 

permite aislar el calor entre las dos partes, el cual puede 

ser captado para la calefacción. 

 

 

/ 

 Iluminación natural 

Los edificios deben ser diseñados pensando en un mayor 

aprovechamiento de la luz natural con el objetivo de 

reducir el uso energético. La iluminación natural puede 

reducir hasta un 60% el uso energético a comparación de 

edificios convencionales. 

Ilustración 63 - Rascacielos Sostenibles – (2010) 

Ilustración 64 Detalle panel eficiente – Fuente: 
http://ecobuildings7.blogspot.com/ 
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El diseño de la firma SOM 

Chicago, para un rascacielos 

en China, utiliza un Atrio para 

captar la luz natural y a la vez 

ventilar los espacios 

suministrando aire freso en los 

espacios. 

 

Fuente: Propuesta SOM Chicago para el concurso para el diseño del nuevo centro del 

grupo de inversión inmobiliaria Greenland Group en Suzhou, China. -  

Estrategias Activas 

 Climatización Radiante: Funciona por medio de la 

circulación de agua fría o caliente para controlar la 

temperatura de un ambiente. El sistema conocido 

como vigas frías consiste en tubos en las 

superficies del techo el cual al entrar en contacto 

con el aire caliente generado por las personas y 

artefactos enfría el aire el cual vuelve a descender, 

minimizando el uso de aires acondicionados. 

 

Ilustración 66 – Sistemas de calefacción – Fuente: Sistemas eficientes para 
un clima de confort - http://www.rehau.com/es-es/construccion/calefaccion-y-
refrescamiento 

Ilustración 65 – Propuesta SOM Greeland Group – Fuente: 
http://blogdeldiseno.com/2012/02/08/un-rascacielos-que-ahorra-un-
60-mas-de-energia-que-los-rascacielos-
convencionales/#sthash.kx5PCcb2.dpuf 
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 Sistemas Inmóticos 

La Inmótica es un sistema de gestión técnica 

automatizada de las instalaciones cuyo principal objetivo 

es la reducción en el consumo d energía, aumento en el 

confort y seguridad. Permite la monitorización del 

funcionamiento del edificio y posibilita una supervisión y 

control desde una PC, donde se generan parámetros 

sobre el funcionamiento lo cual permite mediante la 

información almacenada detectar tendencias y prevenir 

desperfectos trabajando de una forma más eficiente. 

Los principales servicios de la Inmótica son: 

 Monitorización de ascensores 

 Control y uso racional de iluminación y 

climatización. 

 Detección de incendios 

 Intercomunicación 

 Redes Inalámbricas 

 Alarmas técnicas y prevención de averías 

 Supervisión remota 

 Video vigilancia 

 Domótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 – Inmótica - fuente: http://builtech.com/inmotica) 
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 64 

4. Casos Análogos 

Al momento de realizar la investigación para 

determinar los casos análogos más adecuados al 

proyecto, se determinó que estos debían cumplir con 

características que puedan ser indicadores de aspectos 

culturales, ideológicos, económicos, así como de las 

soluciones en función a movilidad sostenible y los 

sistemas tecnológicos que implementan para permitir el 

uso adecuado de recursos, energía y desechos. 

Dentro de los casos internacionales se analizarán los 

siguientes proyectos: 

 Plan Maestro Distrito Chengdu, China 

 Masdar City por Foster + Partners 

 La visión de Paris 2050 como “Smart City” por 

Vincent Callebaut  

 Master Plan Beijing Bohai Innovation Cty por 

SOM 

 Torre de Santiago de Chile 

 

Como caso análogo Latinoamericano se analizará La 

Torre de Santiago en la ciudad de Santiago Chile, 

cuyas características sísmicas y socio-culturales 

pueden tener aspectos en común con la ciudad de 

Guatemala. 

4.1. Plan maestro para el distrito de 

Chengdu, China - Arquitectos: Adrian 

Smith + Gordon Gill Architecture 

 

Ilustración 68 - Plan maestro ciudad auto-sostenible para 80,000 habitantes. 
Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/14012.html#.VtlYJJzhCUm 



 

 65 

La propuesta surge como respuesta a la sobrecarga de 

infraestructura en los principales núcleos urbanos en 

China, concebido como un modelo el cual puede ser 

replicado en otros lugares del país. En el proyecto se 

destina el 60% de la superficie del sitio para espacios 

verdes y agricultura. Se reduce la necesidad de 

desplazamientos por medio del uso mixto y sistemas de 

transporte público por lo cual cualquier desplazamiento 

de un lado al otro puede ser realizado en 15 min sin 

necesidad de utilizar un vehículo. 

Dentro del espacio urbanizado el 60% de la tierra se 

destina a la construcción, el 25% para la infraestructura y 

el 15% para espacios verdes y parques. 

La obra se prevé finalizar en el año 2020, al estar 

completada cumplirá con parámetros sostenibles como 

una reducción del 48% menos del uso de energía y un 

58% menos de agua. Se producirán 89% menos 

desechos y residuos vertidos y generar un 60% menos 

de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69 - Plan maestro ciudad auto-sostenible para 80,000 habitantes. 
Fuente: http://noticias.arq.com.mx/Detalles/14012.html#.VtlYJJzhCUm 

Ilustración 70 - Adrian Smith + Gordon Gill Architecture frente al master Plan 
Chengdu Tianfu Great City Fuente: 
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/14012.html#.VtlYJJzhCUm 
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4.2. Masdar City - Foster + Partners 

El proyecto inicio su construcción en el 2007, bajo 

el diseño y planificación de Foster + Partners, fue 

financiado por el Fondo Mundial para la Naturaleza y los 

Emiratos Árabes Unidos. 

 

Masdar se ubica en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes, 

cuenta con una extensión de 6 km2 y pretende ser una de 

las primeras ciudades 100% ecológicas, los balances de 

CO2 y basura serán cero.  

 

Las tecnologías implementadas en los edificios permiten 

reducir en un 75% la demanda energética para el 

enfriamiento, el 70% menos para el tratamiento del agua 

potable, 95% menos energía en calentadores de agua 

domésticos y el 70% menos en la demanda de 

electricidad. 

 

Está destinada para albergar más de 50,000 personas y la 

ciudad está diseñada en si para maximizar la convivencia 

y reducir todo impacto al medio ambiente. Se diseñó un 

Ilustración 71 – Masdar City (Foster + Partners, s.f.) 

Ilustración 72 Masdar City Center (Foster + Partners, s.f.) 
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muro perimetral el cual tiene como función para contener 

los fuertes vientos y tormentas de arena de la región. El 

diseño interno de la ciudad busca aprovechar los vientos 

y corrientes de aire por medio de calles estrechas que 

sirven como túneles junto con estructuras llamadas torres 

de viento que permiten canalizar el aire hacia el suelo, 

logrando un confort térmico en las calles. 

 

La ciudad obtiene toda su energía por medio de paneles 

solares, los cuales se distribuyen en toda la ciudad, para 

abastecer tanto de energía para el consumo personal, la 

desalinización del agua, el trasporte y los sistemas de 

deshumidificación y refrigeración. La idea principal es 

Ilustración 73 Masdar City Transportes subterraneos 
(Foster + Partners, s.f.) 

 

Ilustración 74 – Masdar Energy - Fuente: 
http://www.2daydubai.com/pages/masdar-city.php 
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cortar la dependencia del petróleo por medio de la 

implementación de energías limpias. 

 

Toda el agua utilizada proviene del Mar, y los sistemas de 

riego son abastecidos por las plantas de tratamiento de 

aguas grises y negras. 

 

El trasporte en Masdar City es un factor que se trata de 

cambiar o revolucionar. Dentro de la ciudad no pueden 

transitar vehículos, únicamente hay 3 tipos de trasporte. 

 

 El PRT el cual es un trasporte rápido personal que permite 

recorrer la ciudad en 7 minutos, y contara con 85 

estaciones funcionando las 24 horas todo el año.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75 - Masdar City development (Foster + Partners, s.f.) 

 http://www.fosterandpartners.com/projects/masdar-development/69 

Ilustración 76 – Trasporte PRT - (Foster + Partners, s.f.) 



 

 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El LRT el cual es el trasporte por Rail ligero, el cual será 

un tren eléctrico que conectara el aeropuerto de Abu Dabi 

y contara con 6 estaciones dentro de la ciudad. 

 

El FRT que será el trasporte de Carga Rápida, de igual 

forma será eléctrico y automatizado y su función principal 

será el trasporte de mercancías y alimentos. 

 

Todo el trasporte está ubicado bajo la ciudad lo cual 

permitirá una percepción más limpia y distinta en las calles 

de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 77 – LTR y FTR - (Foster + Partners, 2007) 
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4.3. La visión de Paris 2050 como 

“Smart City” por Vincent Callebaut 

La firma francesa de arquitectura Vincent Callebaut 

Architects ha desarrollado una propuesta urbana que 

busca abordar los problemas actuales de vivienda y 

densidad en Paris, por medio de la integración de varios 

edificios de gran altura con sistemas de energía BEPOS, 

los cuales son capaces de generar más energía que la que 

consume. 

Ilustración 78 – Paris 2050 - ( Vincent Callebaut Architectures, 2015) 

La propuesta integra varias edificaciones para distintos 

distritos dentro de Paris, y busca dar solución a los 

principales problemas de sostenibilidad que afecta cada 

distrito en específico. Lo cual de manera integral pueden 

proporcionar los indicadores para el desarrollo sostenible 

de la ciudad. 

 

Uno de los principales objetivos consiste en reducir las 

emisiones de CO2, siendo los edificios una de las 

principales fuentes de contaminación. Los edificios por lo 

tanto deben integrar diversas técnicas para la generación 

de energías, como el uso de energía solar y energía 

eólica. A la vez de integrar estas tecnologías en los 

edificios el Plan busca respetar la historia de Paris y 

motivar a los habitantes a adaptar estándares ecológicos 

en sus vidas y realzar el potencial para un futuro más 

sostenible reduciendo el impacto ambiental. 

 

Dentro de las edificaciones que se proponen se busca que 

los sistemas encajen en el marco actual de la ciudad, las 

formas de los edificios son inspiradas en la naturaleza y 

buscar utilizar procesos pasivos para la calefacción, 

ventilación, oxigenación y retención de aguas pluviales 
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buscando que estas edificaciones sean completamente 

autosuficientes. 

 

Además de técnicas pasivas para el manejo del confort 

dentro de los edificios, se emplean técnicas innovadoras 

como las pieles de las torres las cuales responden a la luz 

solar para ser aprovechadas en la carga térmica. En el 

caso de la “torre manglares” se emplearon en la piel 

células individuales que forman una concha 

electroquímica fotosensible, la cual utiliza la luz solar para 

generar electricidad del edificio. En la torre Fotosíntesis, 

se propuso una fachada aislante que genera su propio 

biocombustible. Entre otras tecnologías se emplea el 

PHYLOLIGHT, el cual es un sistema hibrido de lámpara-

turbina que suministra la iluminación en espacios urbanos 

además de producir su propia energía que consume. 

Dentro del Plan el tema de la movilidad es de gran 

importancia, es por eso que, en el plan de Smart City, se 

plantea un uso mixto en las torres, lo cual combina los 

espacios residenciales, laborales y comerciales lo cual 

Ilustración 79 – Red de transporte Paris 2050 - ( Vincent Callebaut 
Architectures, 2015) 

Ilustración 80 – Torre Fotosíntesis - ( Vincent Callebaut Architectures, 2015) 
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combate la necesidad de desplazarse grandes distancias 

logrando una reducción significativa en las emisiones por 

combustible en la ciudad. La Smart City está diseñada y 

refuerza la idea que las ciudades deben estar en constante 

crecimiento, siempre y cuando se mantenga en carácter y 

se contribuya a un desarrollo más sostenible. 

 

4.4. Master Plan Beijing Bohai 

Innovation City por SOM 

El master Plan para la Innovation City en la región de 

Bohai Rim es una propuesta ganadora del concurso para 

el nuevo distrito que busca integrar el nuevo distrito con el 

medio ambiente situado a lo largo de la vía ferroviaria de 

alta velocidad de une la Capital Nacional a la ciudad 

portuaria de Tiajin. 

SOM es el estudio que genera la propuesta 

ganadora el cual cuenta con un respaldo de años de 

experiencia en diseño sostenible, por lo cual buscan 

establecer un modelo de desarrollo en función a la 

movilidad. Este distrito aprovechará la vía del tren de alta 

velocidad para conectar las áreas metropolitanas y crear 

un entorno urbano sostenible que permita los recorridos a 

pie o en bicicletas. Se buscar crear espacios caminables 

junto con densidades compactas ubicando 

estratégicamente las estaciones de tránsito. 

 

El distrito busca aprovechar los activos económicos 

de la región, desarrollando espacios de uso mixto, con un 

enfoque en el desarrollo de las industrias avanzadas de la 

región, tomando siempre en cuenta la agricultura existente 

y los espacios verdes, por lo cual se destinaron la mitad 

de las 1.47 hectáreas a los espacios abiertos y la 

integración de la naturaleza. 

SOM ha logrado proyectar una comunidad urbana cuyo 

enfoque principal es el ser humano y la familia, busca 

Ilustración 81 – Master Plan Beijing Bohai Innovation City - (SOM, s.f.) 
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integrar los usos mixtos dentro de un marco respetuoso 

con el entorno y el medio ambiente. Se establecieron 

objetivos para reducir el uso agresivo de agua, energía, 

residuos y la implementación de energías renovables 

juntos con diseños eficientes en los edificios. 

 

Dentro de los sistemas destaca el planteamiento del 

parque-humedal central, cuyo sistema se basa en utilizar 

los sistemas funcionales ambientales para lograr filtrar el 

agua de lluvia antes de que esta regrese a los ríos 

adyacentes. 

 

 

 
 

Ilustración 82 – Centro distrito - (SOM, s.f.) 

Ilustración 83 – Edificaciones de uso mixto - (SOM, s.f.) 
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4.5. Costanera Center y la Gran Torre 

de Santiago, Chile – Arq. César Pelli y 

Alemparte Barreda Arquitectos – Watt 

International. 

 

 

 

 

 

La gran torre de Santiago conocida también como la Torre 

Gran Costanera forma parte del Costanera Center, un 

complejo que incluye espacios de ocio, oficinas, 

supermercados, tiendas, restaurantes, 2 hoteles 5 

estrellas, estacionamientos, un helipuerto, un parque en 

altura y un centro 

médico. 

El complejo está 

compuesto por 4 

edificios de altura 

siendo el más 

notable la Gran 

Torre de Santiago 

que alcanza los 

300 metros de 

altura 

convirtiéndose en 

la más alta de 

Latinoamérica.  

 

Ilustración 84 – Gran Torre Santiago / Costanera Center - (César 
Pelli, Alemparte Barreda Arquitectos, Watt Internacional, s.f.)70 

Ilustración 85 - Construcción Costanera Center – Fuente: 
http://visual.ly/construcci%C3%B3n-del-edificio-costanera-center-
construction-costanera-center-building  
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Cuenta con 64 plantas en altura y 6 de sótano. La altura 

entre niveles es de 6 m del 1 al 10 y 4.1 m del 11 al 60. El 

edificio tiene una capacidad para 3,000 personas con una 

superficie total de 101,125 m2. 

El edificio cuenta con tecnologías que permiten ser más 

eficiente como los Ascensores doble cabina, los cuales 

consisten en 2 cabinas las cuales trasladan personas de 2 

niveles a la vez. En total cuenta con 24 ascensores de alta 

velocidad. 

 

Ilustración 86 – El rascacielos más grande de Latinoamérica La torre de 
Santiago - (César Pelli, Alemparte Barreda Arquitectos, Watt Internacional, 
s.f.) 

Para asegurar con los máximos estándares 

internacionales de seguridad e infraestructura se utilizan 

termo-paneles, con vidrios anti-impacto y anti UV. 3 

niveles son utilizados como niveles mecánicos, en los 

cuales se concentran los servicios del edificio. 

El edificio fue diseñado para soportar sismos de gran 

magnitud, este soporto el terremoto del 2010 de 8.8 

grados a la escala de Richter que destruyo gran parte al 

centro y al sur de chile, sin sufrir daños en la estructura. 

La base de los cimientos es de 50x50m y de 3 m de grosor, 

la cual se ubica a 20 m de profundidad. 

La edificación cuenta con elementos los cuales pueden 

considerar al edifico sostenible: 

 Sistemas para la reutilización de energía 

 Manejo eficiente del agua 

 Cristales anti-radiación 

 Almacenamiento y reciclaje de residuos 

 Renovación del aire y control de temperaturas. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ENTORNO Y CONTEXTO 
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5. Entorno y Contexto 

Para el emplazamiento de la propuesta, se utilizaron 

criterios de selección el cual debía cumplir las siguientes 

características: 

 Vías de acceso principales próximas 

 Áreas verdes disponibles 

 Punto estratégico de convergencia entre las 

distintas zonas del País. 

Según estas características se determinó el ámbito de 

estudio en la zona 11 y 7 de la ciudad Capital. 

5.1. Aspectos geográficos y 

ambientales 

Localización/Ubicación 

El departamento de Guatemala cuenta con una 

superficie de 2,126 km2, se ubica en la región central de 

la República de Guatemala, limitando al Norte con los 

departamentos Baja Verapaz, al noreste con El Progreso, 

al sudeste con Santa Rosa, al sudoeste con Escuintla, al 

oeste con Sacatepéquez y Chimaltenango y al noroeste 

con el Quiché.  

La ciudad Capital se encuentra en el valle de la Ermita, a 

una altura de 1500-1600 metros sobre el nivel del mar y 

las temperaturas oscilan entre los 12 y 18 °C. 

La ciudad esta tiene una extensión de 692 km2 y es la 

ciudad de mayor crecimiento en Latinoamérica. 

N 

Ilustración 87 – Elaboración propia 
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La ciudad de Guatemala costa de 25 zonas, de las cuales 

la zona 20, 22 y 23 no se encuentran delimitadas. 

 

 

Accesibilidad 

La ciudad puede ser accesibilidad desde las distintas 

regiones del país. Del noroeste del país 

puede ser accedida por la carretera 

interamericana CA-1 y desde el noreste 

y sureste por la CA - 9 

 

Ilustración 89 – Rutas Nacionales de Guatemala – fuente: 
http://1.bp.blogspot.com/-zYA_m-
rYEhc/Uz9BGIe0XmI/AAAAAAAAAS0/4V3Uh5qilug/s1600/RUTAS+NACION
ALES.jpg 

 

 

 

Ambito de estudio 

Ilustración 88 – Elaboración Propia 



 

 79 

Clima y temperatura 

En el municipio de Guatemala, el clima es cálido, 

las temperaturas varían entre 30°-32° C, entre 

marzo y abril, y las estaciones de invierno y verano 

están bien marcadas, siendo en verano un territorio 

muy seco, y en el invierno es bastante lluvioso. 
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Vientos 

Los vientos 

según 

estadísticas del 

INE en el 2005, 

generalmente 

tienen una 

velocidad 

promedio de 

10km/h, siendo 

estos afectados 

en ocasiones 

por los 

remolinos que 

se forman en el 

lago de 

Amatitlán.  
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Humedad 

Relativa y 

Precipitación 

Pluvial: 

La humedad 

relativa se oscila 

entre el 75% y el 

80% en 

promedio anual. 
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Soleamiento 

El municipio de 

Guatemala 

cuenta con una 

de las isohelias 

más altas de 

Guatemala, 

esta oscila entre 

2,400 y 2,600 

horas de brillo 

solar anual. 
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Suelos y geología 

El departamento de Guatemala está 

compuesto en su mayoría por Rocas 

Volcánicas en el área sur y norte, sin 

embargo, en la zona central se encuentra 

un área casi redonda de Cuaternario la cual 

se extiende hacia la parte occidental y 

oriental. 
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Topografía 

La zona metropolitana de Guatemala comprende 

el valle central de orientación aproximada norte- sur 

bordeando por áreas montañosas al occidente y norte.  

Esto ha sido denominado por algunos autores como un 

hundimiento tectónico o graben donde el bloque central 

se hunde con respecto a sus bordes por la acción de la 

zona de falla Mixco en el occidente y de la zona de falla 

Santa Catarina Pínula en el oriente.  

Topografía de la zona metropolitana de Guatemala 

Internamente el valle forma secuencias de 

planicies y barrancos como resultado de procesos 

erosivos del tipo fluvial relacionado a ríos, cañadas y 

quebradas. Los sistemas fluviales más prominentes en el 

valle corresponden al rio Villalobos al sur y los el Zapote 

Chinautla y las Vacas al norte. 

Al occidente se encuentra la zona montañosa de Mixco y 

san Lucas Sacatepéquez, y al oriente la zona montañosa 

de Santa Catarina pínula, a lo largo de su evolución las 

áreas planas de las mesetas centrales han sido utilizadas 

para zonas residenciales y áreas industriales y 

comerciales. Las zonas de los barrancos y laderas han 

sido establecimiento de asentamientos humanos en 

condiciones precarias con alta susceptibilidad de 

deslizamientos, donde se provocan desastres 

relacionados con derrumbes en época de invierno. 

http://desastres.usac.edu.gt/documentos/docgt/pdf/spa/d

oc0196/doc0196-parte03.pdf 
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Hidrografía 

Se encuentra divida por tres principales vertientes: la sur 

que desemboca en el océano Pacífico, la vertiente norte 

que es la que desemboca en el océano Atlántico y la que 

desemboca en el Golfo de México. La vertiente del 

Pacífico tiene una extensión de 24,237.26 km2 (22% del 

territorio), 18 cuencas y caudal promedio anual de 808 

m3/s. En su parte alta está conformada por los valles del 

altiplano central del país, que drenan tanto a esta 

vertiente como a la del Caribe y la del Golfo de México, 

los cauces atraviesan la cadena volcánica para drenar 

finalmente en la planicie costera y llegar al océano 

Pacífico. En general las cuencas son angostas, con 

fuertes pendientes en la parte media y con una pendiente 

muy suave en la parte baja.  

La vertiente del Caribe tiene una extensión de 33,799.29 

km2 (31% del país), con 10 cuencas y un caudal 

promedio anual de 1,010 m3 /s. Incluye los ríos con 

mayor longitud en el territorio guatemalteco. En general 

las cuencas están muy bien definidas.  

La vertiente del Golfo de México, contiene cuencas que 

cruzan la frontera con México, con un área de 50,852.45 

km2 (47% del territorio), está conformada por 10 

cuencas, con un caudal medio anual de 1,372 m3 /s. Son 

las cuencas más extensas del país y conforman 

finalmente el caudal del río Grijalva en México.  
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5.2. Demografía 

El crecimiento demográfico del departamento ha sido 

acelerado durante la última década principalmente en la 

región sur donde se consideran municipios dormitorio. 

Según el censo realizado por el INE en el 2002, se 

lograron censar a 103,800 habitantes. 

El Departamento de Guatemala alberga una población 

aproximada de 2, 975,417 hab. De los cuales un 16.3% 

vive bajo la línea de la pobreza y un 0.5% en pobreza 

extrema. 

5.3. Aspectos Históricos 

El territorio guatemalteco, desde la época prehispánica 

floreció en Kaminal Juyú que su punto de enlace 

comercial entre el norte y el sur de Mesoamérica y entre 

las tierras altas y las tierras bajas de las culturas 

mesoamericanas entre ellas las mayas y manyases. 

Kaminal Juyú fue altamente poblada y uno de los núcleos 

más desarrollado del área Mesoamérica hasta el arribo 

de los españoles en el siglo XVI. Otros señoríos 

habitaron sus tierras, como el señorío Fortaleza de Mixco 

viejo cuyos vestigios aún subsisten entre la frontera de 

Guatemala y Chimaltenango. 

Con la llegada de los españoles el valle de la ermita fue 

habitado y escogido por la Corona Real como la ciudad 

de Guatemala 1776 siendo este el cuarto traslado de la 

ciudad.  

El departamento de Guatemala fue creado por Decreto 

de la Asamblea Constituyente en la fecha de noviembre 

de 1825. 

 

Ilustración 90 – Kaminal Juyú – Fuente: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=465628&page=22 
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5.4. Aspectos Normativos / 

Regulatorios 

POT 

La ciudad capital cuenta con una normativa o Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), la cual tiene como 

objetivos el limitar la construcción de alto riesgo y 

proteger las áreas naturales, el crear espacios públicos 

con vitalidad urbana, promover la construcción cercana a 

la red de transporte entro otros.  

El plan de ordenamiento está regulado por medio de 6 

zonas: 

Zona G0 – Ambiental 

Zona G1 – Semirural 

Zona G2 – Rural 

Zona G3 – Urbana 

Zona G4 – Central 

Zona G5 - Núcleo 
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Mapa POT 

 Zona 11 
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Mapa POT 

 Zona 7 
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Aeronáutica Civil 

 

 

El cono de aeronáutica 

civil por la ubicación del 

aeropuerto dentro de la 

ciudad restringe el 

desarrollo vertical en la 

mayoría del centro de la 

ciudad.  

Dada esta circunstancia 

se determina el ámbito de 

estudio fuera de la 

periferia para generar una 

propuesta que permita 

dar nuevas oportunidades 

en el sector. 

 

 

 

 



6. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL



Af1B/TO DE £STUDIO I SECTOR ZONA 11- 7 [/UDAD GUA TEf1ALA 
DEPART AMENTO DE GUATEMALA 

ZONAS 

."' 

Ref. Phicarto.free.fr Carfograffa 
11 ft p:l lwww.opens tree t map. orgl#map: 14114.6207 I -90.5654 

{J lntersecciAn anillo perif crico con calzada 
Ref. Open Street Map 

: . • 
Roosevelt y acceso principal a sector 

http://www.openstreetmap.org/#map:14/14.6207/-90.5654 ma j ad as. 

El sector de Hajadas se ubica al Noroeste de la ciudad en 
la zona 11 sienc/o un {!Unto estrategJco en la ciudad f!.Uede 
ser accedido con fanlidad desde la [A 1 y {!Or el Perlferico 
lo cual conecta areas perifericas a la c1ui1ad con facilidad. 

La anfigua ciudad Haya Kaminal Juyu se encuentra locali
zada pr6xima al area de Hajadas sabre la zona 7 de Gua
temala, resaltando la importancia de/ punto estrategico 
en el cual convergen vfas principales que conectan no solo 
las distintas zonas de la ciudad Capital sino de las Depar
tamentos de/ Paf s. 

NOMENCLATURA 

- Calzada Roosevelt
Periferico
Hateo Flores

San Juan
Ambito de £studio

- Uso Comercial

Residencial
Industrial

- Vegetaci6n
- Recreacional

UN I VER SI O AO RAFAEL 

LANO I VAR 

FACULTAO O E  

AROUIT ECTURA Y OISEND 

PR a YE C TO O E G R A O 0 

ASES OR 

AR a MAR I a MAN s IL LA 

CARLOS WOHLERS 
C · 2036009 

l/13 



LIM/TES AMBITO DE ESTUD/0 

El ambito de estudio pretende intervenir en el sector de la Zona 11 y 
parte de la Zona 7 delimitando al norte con la calzada San Juan. 
Al sur se tiene como borde la barrera natural que pertenece al Club de Golf 
Hajadas. 

El area de! ambito de estudio se determina en funci6n a los ejes principal es que 
se interseccionan y permiten la integraci6n de la zona a las distintas zonas de 
la Capital. 

El area a intervenir conforma 326 Hect areas. En su mayor,a ubicadas en la 
zona 11 de la ciudad Capital y parte en zona 11. 

-�

NOMENCLATURA 

- Calzada Roosevelt
Periferico
Hateo Flores

- SanJuan
:=i Ambito de £studio

- Uso Comercial

Residencial
Industrial

- Vegetaci6n
- Recreacional

UN I VER SI O AO RAFAEL 

LANO I VAR 

FACULTAO O E  

AROUIT ECTURA Y OISEND 

PR a YE C TO O E G R A O 0 

ASES OR 

AR a MAR I a MAN s IL LA 

CARLOS WOHLERS 
C · 2036009 



REFERENCIAS URBANO ARQU/TECTONICAS DEL ENTORNO 

Deniro de las referencias urbanas de/ entorno el amito de estudio se encuenfra en 

territorio que en a/gun momenta fue la ciudad Haya denominada Kamina/Juyu. 

, 

1. KA/1/NALJUYU

Una de las ciudades mas import antes de 
los Hayas construida en el Altiplano 
5uatemalteco, estuvo ubicada entre la 
zona 7 y 11 de la capital. 

Durante el siglo XX se evidencio la 
existencia e importancia de esta ciudad 
sin embargo no ha sido debidamente 
conservada. Perdurando unicamente al
gunos montfculos en el area de/ Paseo 
miraflores y en el Parque Kamina/Juyu 
en la zona 7

, 

3 AREA COHERC/AL 

NOMENCLATURA 

- Calzada Roosevelt
Periferico
Hateo Flores
San Juan
Ambito de £studio

- Uso Comercial
Residencial
Industrial

- Vegetaci6n
- Recreacional

UN I VER SI O AO RAFAEL 

LANO I VAR 

FACULTAO O E  

AROUIT ECTURA Y OISEND 

PR a YE C TO O E G R A O 0 

ASES OR 

AR a MAR I a MAN s IL LA 

CARLOS WOHLERS 
C · 2036009 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ANÁLISIS CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ESTRATEGIA URBANA DE INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. PROYECTO 
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9. Proyecto 

9.1. Modelo de las nueve preguntas 

1. ¿QUÉ? 

Intervención urbana para la propuesta de un distrito 

urbano sostenible que permita el desarrollo integral de 

los guatemaltecos. 

2. ¿POR QUE? 

El crecimiento acelerado de la ciudad y el manejo 

inadecuado de los recursos tendrá repercusiones en el 

futuro si el tema no es abordado. La forma en que 

nuestra ciudad funciona puede mejorar y brindar las 

condiciones adecuadas para un desarrollo. 

Porque es importarte el buscar soluciones a las 

problemáticas que hoy en día las ciudades tienen y 

generar conciencia en cuanto al uso de nuestros 

recursos y el trato al medio ambiente. 

3. ¿PARA QUE? 

Para poder generar criterios de diseño en cuando a la 

planificación y ordenamiento tanto de ciudades 

emergentes como de núcleos urbanos que puedan estar 

colapsados. 

4. ¿PARA QUIEN? 

Para los habitantes de la ciudad de Guatemala, la cual 

presenta el mayor índice de crecimiento población anual 

en Latinoamérica según estudios realizados por la ONU 

en el 2014. 

5. ¿DÓNDE? 

Se identifica como zona potencial el sector de majadas 

en zona 11 y parte de la zona 7. Como criterios de 

selección se determina la importancia de la conectividad 

con vías principales y estar fuera del espacio restringido 

por aeronáutica civil. 

6. ¿CUANDO? 

El Master Plan en una propuesta en parte utópica la cual 

de realizarse debería ser a largo plazo. Dado esto se 

planifican fases en donde la implementación de una 

estación central de metro permitiría iniciar el cambio en la 

zona y dar paso a un desarrollo socio territorial. 
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7. ¿CON QUIÉN? 

El proyecto debe ser trabajado en conjunto con el estado, 

el sector privado e inversión del extranjero. Se debe 

realizar una colaboración tanto instruccional como 

ciudadana. 

8. ¿CON QUÉ? 

Con inversión del extranjero y políticas que faciliten la 

ejecución y permitan el desarrollo inicial el cual debería 

generar las condiciones para el desarrollo integral. 

9. ¿CÓMO? 

Por medio de estudios para determinar la factibilidad y 

rentabilidad a largo plazo, junto con una planificación en 

fases e interés por parte del estado y el sector privado a 

invertir en el país y generar un modelo no solo para 

Guatemala sino para el mundo. Memoria Conceptual de 

Diseño urbano-arquitectónico 

 

 

9.2. Memoria Conceptual de Diseño 

urbano-arquitectónico 

Debido a las problemáticas que en la actualidad 

presentan las ciudades y núcleos urbanos se ha creado 

la necesidad y el interés a nivel mundial de dar solución a 

estos problemas antes que las ciudades lleguen a 

colapsar. Es fundamental que la ciudad donde una 

persona reside pueda brindarle la calidad de vida para 

satisfacer todas las necesidades básicas además de 

brindar seguridad y estabilidad para un desarrollo 

integral. 

La intervención urbana-arquitectónica en el ámbito de 

estudio busca generar un ordenamiento por medio de la 

densificación del núcleo y la edificación de gran altura. 

Permitiendo así recuperar espacios permeables y 

delimitar el espacio urbano reduciendo las condiciones 

para que se generen asentamientos informales en la 

zona. A la vez el distrito implementa redes inteligentes 

para el manejo adecuado de recursos y desechos. 

La movilidad es el eje principal de la intervención 

proponiendo una estación central de metro la cual sería 
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el detonante para el desarrollo por fases de la zona. 

Como alternativa para una movilidad sostenible la 

estación de metro pretende general una red la cual 

permita conectar los distintos puntos estratégicos de la 

ciudad minimizando la necesidad de desplazarse por 

medio de vehículos motorizados. 

Se conceptualiza un distrito de morfología radial para el 

aprovechamiento de un núcleo centralizado y la 

delimitación en sus límites. El ser humano es reflejo de la 

sociedad y el espacio en el que se sitúa, si somos 

capaces de mejorar las condiciones y calidad de vida de 

los habitantes esto será un factor que se refleje en la 

sociedad. 

9.3. Memoria Descriptiva de diseño 

urbano-arquitectónico 

El proyecto plantea una intervención para un 

reordenamiento territorial y la creación de un nuevo 

distrito denominado Distrito 11.  El pretende recuperar 

gran parte de las áreas permeables por medio de la 

creación de un cinturón verde y la densificación en 

edificaciones de gran altura. Como eje principal de 

intervención se propone una estación central de metro la 

cual está en función al recorrido de la calzada Roosevelt 

y el periférico. La estación central debe permitir la 

conexión de forma eficiente entre las distintas zonas de 

la ciudad y a la vez funcionar como una intermodal de 

transportes alternativos. 

Se genera una morfología radial para crear una 

centralidad y permitir el acceso desde cualquier extremo 

del distrito al núcleo de forma eficiente por medio de 

redes de metro local a nivel de superficie y mobiliario que 

promueva el uso de bicicletas dentro del distrito de forma 

segura. 

El distrito busca una conexión de espacios verdes y 

recreación para fomentar la integración social y la 

participación comunitaria. Espacios que permitan 

desarrollar actividades deportivas y de ocio son 

fundamentales para el bienestar de los habitantes. 
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9.5. Programa de necesidades proyecto 

arquitectónico 

Estación subterránea Distrito 11 

1. Plataforma de abordaje 

1.1. Anden 

1.2. Accesibilidad Discapacitados 

1.3. Área de revisiones 

2. Vestíbulo Estación 

2.1. Información 

2.2. Kioscos comerciales 

2.3. Área Verde 

3. Venta de boletos 

3.1. Atención al cliente 

3.2. Caja 

3.3. Oficina Administrativa 

3.4. Archivo 

4. Servicios Sanitarios 

5. Área administrativa 

5.1. Oficinas 

5.2. Servicios Legales 

6. Área Financiera 

 

 

 

7. Área Comercial 

8. Food Court 

9. Seguridad 

10. Estacionamiento 

11. Ingresos peatonales 

12. Drop-Off Buses y vehículos 

13. Área de carga y descarga 

13.1. Bodega 

14. Área de servicio 

15. Cuartos técnicos 

15.1. Monitoreo general (Inmótica) 

15.2. Cuarto de energía  

16. Servicios 

16.1. Planta de tratamiento 

16.2. Cisterna 

16.3. Desechos y reciclaje 
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9.6. Metodología de diseño 

 

 

 

Matriz de Relaciones 
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Diagrama de Relaciones  



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. CONCLUSIONES 
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10. Conclusiones 

 

Se determinaron criterios de diseño los cuales deben 

ser estudiados e implementados según sea el caso, para 

que la ciudad o distrito funcione de forma sostenible y 

pueda ser considerada una Smart City: 

• 50% o + área destinada a espacios verdes 

• Implementación de sistemas para la 

Movilidad sostenible 

• Utilización de Energías limpias 

• Implementación de tecnologías que 

permitan un funcionamiento más eficiente en 

los sistemas. 

• Tratamiento de Aguas adecuado 

• Aprovechamiento de Aguas Pluviales 

• Reducción de la huella de carbono 

 

Dentro de la investigación se determinaron Parámetros los 

cuales deben ser estudiados e implementados según sea 

el caso, para que la ciudad sea considerada una Smart 

City, así como los lineamientos para lograr un desarrollo 

sostenible en la planificación y uso de recursos. 

El terreno seleccionado cumple con las 

características morfológicas, ambientales y de 

accesibilidad adecuadas a los criterios de selección para 

desarrollar la propuesta urbano-arquitectónica. 

La estrategia contemplo los ejes de movilidad, uso 

energías limpias, uso de suelo, uso de recursos como ejes 

principales para formular los criterios y parámetros 

relacionados en cada eje. 

El plan maestro realizado contemplo el modelo de 

Smart City, específicamente en el uso de tecnologías para 

el manejo adecuado de los recursos del territorio 

integrando una red de movilidad alternativa para la 

conexión entre los núcleos urbanos. 

La estación central de metro en conjunto con en el 

planeamiento urbano generan las condiciones socio-

territoriales para un desarrollo urbano integral. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. RECOMENDACIONES 
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11. Recomendaciones 

 Se recomienda analizar a mayor profundidad los 

casos análogos mencionados, así como la 

importancia de la creación de nuevas ciudades y la 

intervención de distritos para permitir un desarrollo 

integro en las ciudades, es importante el 

comprender el contexto en el cual han sido 

implementados y como estos en ocasiones pueden 

ser una solución hacia una mejora en como las 

ciudades funcionan. 

 

 Indagar los criterios y parámetros de otros modelos 

aplicables al modelo de ordenamiento territorial 

sostenible. 

 

 

 Se recomienda realizar un estudio antropológico, 

así como un estudio socioeconómico, para 

determinar en exactitud el perfil de los usuarios. 

 

 

 

 

 Se recomienda que se profundice en las acciones 

de los aspectos sociales y económicos de la 

estrategia de intervención. 

 

 Se recomienda plantear otros escenarios en 

función de otros modelos de ciudades sostenibles 

aplicables al ámbito. 

 

 

 Se recomienda que las edificaciones propuestas en 

todo el territorio del ámbito de estudio sigan los 

lineamientos generales del planteamiento 

urbanístico. 
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13. Glosario 

1. Utopía: La utopía se conoce como la 

representación o idea una civilización ideal, en la 

mayoría de los casos irrealizable. Puede ser 

considerada como un modo optimista de concebir 

un ideal de una sociedad alternativa respondiendo 

a distintos aspectos relacionados a la forma de vida 

de la sociedad. 

2. Ciudad Utópica: La ciudad Utópica surge con el 

propósito de concretar los aspectos y 

características que permitan el desarrollo y forma 

adecuados de una sociedad dentro de una 

distribución espacial que se adecue a las 

necesidades de la sociedad. 

3. Smart City: La ciudad inteligente o Smart City, es 

aquella que logra reducir el impacto hacia el medio 

ambiente y lograr una mayor eficiencia en el uso de 

recursos por medio de la implementación de 

sistemas tecnológicos. 

4. Sostenibilidad: Es la capacidad de satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones. 

5. Ciudad Sostenible: Una ciudad sostenible es 

aquella que logra reducir sus impactos en el medio 

ambiente logrando el uso adecuado de sus 

recursos dando una mejor calidad de vida a sus 

habitantes. 

6. Modelo Urbano: Es todo modelo en función a 

planificación u ordenamiento territorial que pueda 

servir como base a una planificación urbana. 

7. Morfología: Es la forma en que una ciudad está 

definida, esta es influenciada tanto por el 

emplazamiento como por la situación respecto al 

punto de interés.  

8. Movilidad Sostenible: La movilidad sostenible se 

refiere al uso de trasportes no motorizados, 

priorizando los sistemas inteligentes en trasportes 

colectivos, así como la promoción de sistemas de 

movilidad alternativos. 

9. BID: Banco Interamericano de Desarrollo 

10. Metodología ICES: Es la metodología propuesta 

por el BID la cual promueve la idea de que 

estrategias de desarrollo urbano bien planificadas 

tienen la capacidad de mejorar la calidad de vida y 

brindar un futuro más sostenible. 
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11. Ciudad Emergente: Son todas aquellas ciudades 

que presentan un crecimiento acelerado en relación 

al crecimiento en las ciudades capitales. 

12. Energías limpias: Son energías provenientes de 

sistemas de producción de energía las cuales no 

generar residuos en el proceso de generación, este 

tipo de energía generalmente utiliza fuentes 

naturales tale como el viento y el agua. 

13. Parámetros: Indicadores que serán tomados como 

referencia. 

14. Emplazamiento: Ubicación y entorno del proyecto. 

15. Núcleo Urbano: Hace referencia a los centros 

urbanos densificados tales como la ciudad Capital 

y Villa Nueva. 

16. Recursos: Hace referencia a energías, agua, 

manejo de desechos y áreas verdes. 

17. Ordenamiento Territorial: Se refiere al proceso 

que busca identificar de forma estratégica el uso de 

los suelos, así como las acciones que se llevaran a 

cabo en determinadas áreas. 

18. Equipamiento Urbano: Se refiere al conjunto de 

elementos u objetos a ser implementados en las 

áreas públicas para dar apoyo a los sistemas o 

actividades que se desarrollen. 

19. Huella de Carbono: Se conoce como el conjunto 

de gases emitidos de forma directa o indirecta sea 

de un individuo o una edificación, representado el 

impacto ambiental que este genera. 

20. Desmaterialización: Acción de desmaterializarse. 

21. Interoperabilidad: Se define como la habilidad de 

dos o más sistemas para intercambiar y cambiar 

información. 

22. Disipar: Hacer desaparecer un elemento por la 

disgregación y dispersión. 

23. Aislar: Separar un elemento de otro. 

24. Desacoplar: Separar dos elementos que están 

unidos o acoplados. 

25. Bielas: Es un elemento mecánico que es sometido 

a esfuerzos de tracción o compresión el cual 

transmite el movimiento articulando otras partes. 

26. Tabique: Pared divisora la cual no soporta carga. 

27. Inmótica: Bajo este término se define la 

automatización integral de edificios con alta 

tecnología. Permite controlar y supervisar los datos 
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del edificio, así como el funcionamiento desde una 

PC. 

28. Domótica: Son los sistemas que permiten 

automatizar un determinado espacio o vivienda en 

cuanto a energía, comunicación, seguridad, etc. 

29. Andén: Plataforma elevada de hormigón. 

30. Opacímetro: Equipo de medición de partículas 

sólidas en suspensión.  
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