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The role of architectural innovation in the revitalization 
and conservation of historical heritage.

O papel da inovação arquitetônica na 
revitalização e conservação do patrimônio 
histórico

David Campos Delgado

Resumen
A través de una revisión de proyectos con un énfasis particular en 
la innovación arquitectónica realizados dentro de contextos histó-
ricos protegidos en diferentes ciudades del mundo, se propone una 
categorización de proyectos con base en las estrategias utilizadas 
y las tipologías resultantes, a la vez que se genera una serie de re-
comendaciones aplicables a propuestas de diseño, remodelación o 
conservación en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

Palabras clave: 
patrimonio, restauración, intervención, innovación



50 h+d hábitat mas diseño | núm. 23 | año 12 | enero junio 2020

Abstract
By reviewing globally recognized and relevant projects with a spe-
cific interest in architectural innovation within protected historic 
perimeters a classification is proposed along with a series of recom-
mendations applicable on design, refurbishment and conservation 
proposals in the Historic Center of San Luis Potosí. 

Keywords:
heritage, restoration, intervention, innovation

Resumo
Através de uma revisão de projetos com ênfase particular na ino-
vação arquitetônica realizada dentro de contextos históricos pro-
tegidos em diferentes cidades do mundo, propõe-se uma cate-
gorização de projetos baseados nas estratégias utilizadas e nas 
tipologias resultantes, gerando uma série de recomendações apli-
cáveis ao projeto, remodelação ou propostas de conservação no 
Centro Histórico de São Luís Potosí.

Palavras chave:
patrimônio, restauração, intervenção, inovação

The role of architectural 
innovation in the 
revitalization and 
conservation of historical 
heritage
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A manera de justificación.
El Centro Histórico de San Luis Potosí es un 
componente importante en el proceso de 
afianzamiento económico, social y cultural 
de la región y del país. Prueba innegable 
de este hecho es la declaratoria patrimo-
nial por parte de la unesco que incluye un 
perímetro del Centro Histórico en lo que 
se conoce como el Camino Real de Tierra 
Adentro. Sin embargo, a la par de buscar un 
reconocimiento de esa naturaleza, la con-
versación que debería ocuparnos en parale-
lo es cómo conciliar la presencia del pasado 
representada por la configuración física del 
contexto histórico y la energía implícita en 
la actividades y preocupaciones de la socie-
dad actual, ¿Un inmueble reconocido como 
patrimonio debería de conservarse exacta-
mente como era en el pasado? ¿Es posible 
que la conservación de un inmueble históri-
co pueda lograrse a través de la inserción en 
la vida activa de la sociedad? 

Existen ciertas convenciones, como lo 
son la Carta Europea del Patrimonio Arqui-
tectónico (1975), la Carta de conservación y 
restauración de los objetos de arte y cultura 
(2005), la Carta del Patrimonio Vernáculo 
Construido (1999) y la Carta de Cracovia 
(2000), que abordan la conservación de in-
muebles patrimoniales y aclaran que la me-
jor manera de preservar el patrimonio que 
heredamos de generaciones pasadas es a 
través de asegurar su vigencia y relevancia 
en los nuevos estilos de vida, las nuevas 
funciones y las nuevas tipologías inmobilia-
rias que requiere la sociedad.

Por un lado, una declaratoria patrimo-
nial, o en su caso cualquier norma que regu-
le la conservación de un perímetro históri-

co, busca conservar el carácter particular de 
una zona y rescatar aquellos monumentos, 
espacios y tradiciones representativas para 
aquel territorio en específico. Por otro lado, 
pareciera que los esfuerzos por conservar 
un carácter histórico impiden nuevas inter-
venciones a los inmuebles y espacios que 
requieran albergar usos contemporáneos. 
La falla por parte de los mecanismos insti-
tucionales para contrarrestar esta concep-
ción equivocada respecto a la conservación 
integral de los centros históricos, especial-
mente de sus inmuebles, es una de las pre-
ocupaciones de las que parte este trabajo. 

En un intento por esquivar los difíciles e 
intransigentes, hasta en ocasiones imposi-
bles, requisitos de las instituciones que pro-
mueven la conservación y restauración del 
Centro Histórico de San Luis Potosí, algunos 
de los dueños y desarrolladores dejan sus 
inmuebles al abandono en espera de po-
der intervenirlos de una manera práctica 
cuando el deterioro haya removido cual-
quier rastro de valor histórico en la propie-
dad. Esta dinámica contradictoria también 
empuja a que los intereses comerciales e 
inmobiliarios encuentren fugas legislativas 
que les permita aprovechar el territorio dis-
ponible a su conveniencia. En muchos casos 
estas brechas de acción arrojan resultados 
transgresores y demeritorios por hacerse 
en la clandestinidad o al amparo de regu-
laciones institucionales miopes o incom-
petentes. Este fenómeno es la energía de la 
sociedad aferrándose al arraigo de sus in-
muebles históricos. El interés de mantener 
la vigencia funciona del patrimonio está 
presente en la sociedad de manera intuiti-
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va, es la dinámica institucional la que no ha 
tenido el tino de conducirlo de la manera 
adecuada.

Uno de los recorridos más emblemá-
ticos de la ciudad, como lo es la avenida 
Venustiano Carranza, se ha diluido para 
convertirse en un desordenado corredor co-
mercial, cediendo edificios representativos 
de la cultura arquitectónica de la región a 
locales comerciales o, en el peor de los ca-
sos, a franquicias transnacionales. El Centro 
Histórico, evidentemente, no se ha queda-
do fuera de esta dinámica. Innumerables 
inmuebles se han aprovechado al máximo 
a través de lotificaciones y subdivisiones co-
merciales, en ocasiones en detrimento de la 
integridad física de los propios inmuebles, 
pero muchos otros han sido abandonados 
por sus dueños o promotores debido a las 
estrictas y contradictorias regulaciones para 
edificios históricos. Sin embargo, la posible 
pérdida de valor arquitectónico en el centro 
histórico no es consecuencia ni de los inte-
reses comerciales ni de la especulación in-
mobiliaria. El problema es la lógica confusa 
y desatinada con la que se autoriza o se sus-
pende un proyecto en el perímetro protegi-
do del Centro Histórico de la ciudad de San 
Luis Potosí. El día de hoy, el que se autorice 
un proyecto de intervención en el períme-
tro histórico no garantiza ni la calidad del 
proyecto, el respeto e inserción adecuada 
al contexto, su pertinencia arquitectónica o 
el valor meritorio que le añade al inmueble 
existente. De igual manera, un proyecto no 
autorizado no implica necesariamente un 
proyecto arquitectónico demeritorio o in-
adecuado, un riesgo para la integridad del 
inmueble o un impacto negativo en el ca-
rácter e imagen urbana del contexto.

La tesis de la que este trabajo parte se 
puede resumir en lo anteriormente es-
tablecido y en lo siguiente: alrededor de 
todo el mundo hay ciudades con secciones 
históricas de un valor amplísimo que han 
sido revitalizadas de una manera crítica y 
eficiente, respetando el carácter original 
de los edificios e incluyendo nuevos usos. 

Estos procesos de restauración integral han 
permeado en el imaginario colectivo de so-
ciedades enteras, dándole a las nuevas ge-
neraciones la oportunidad de conocer, inte-
ractuar y aprovechar los espacios históricos 
en su región a través de usos contemporá-
neos. Este trabajo busca indagar en algunos 
de estos procesos de intervención en con-
textos históricos para extraer conclusiones 
que puedan ser aplicadas en el Centro His-
tórico de San Luis Potosí con equipos inter-
disciplinarios que combinan la innovación 
arquitectónica, la intervención ingenieril, 
soluciones constructivas y cooperación 
entre instituciones y promotores. Si estas 
conclusiones permean hacia las institucio-
nes respectivas y los diseñadores que sean 
comisionados para intervenir inmuebles 
históricos, el proceso de revitalización visto 
en otras ciudades del mundo podría verse 
repetido en la zona Centro de San Luis. 

Planteamientos teóricos
Existen marcos normativos que apoyan las 
técnicas de “conservación integral” respecto 
a las intervenciones en zonas de patrimonio 
histórico y la introducción de arquitectura 
“moderna” o contemporánea.  La inserción 
de funciones apropiadas y actuales es par-
ticularmente relevante debido a que la re-
asignación de usos a espacios existentes 
es lo que le ofrece a un inmueble histórico 
la capacidad de encontrar vigencia en las 
necesidades de la sociedad actual. El darle 
relevancia, vigencia y funcionalidad a un 
inmueble histórico es la mejor manera de 
conservarlo. Los centros históricos que no 
incorporan tipologías y funciones acordes 
a las necesidades del siglo xxi están desti-
nados a convertirse áreas estériles, exentas 
de activación ciudadana y reapropiación 
colectiva. En ese sentido, el respeto al con-
texto, a las proporciones, formas, tamaños 
y escalas, así como el uso de materiales tra-
dicionales no inhiben la innovación arqui-
tectónica, por el contrario, definen cruciales 
lineamientos de diseño y constituyen una 
fuente valiosa de creatividad, de esta ma-

1 Ver más para un 
análisis acerca de la 
autenticidad en los 
procesos de conserva-
ción e intervención en 
un edificio icónico como 
el Museo Guggenheim 
de NY.  Jerome, P. 
(2008). An Introduction to 
Authenticity in Preserva-
tion. apt Bulletin: The 
Journal of Preservation 
Technology. Vol. 39, 
No. 2/3 (2008), pág. 
3-7. Association for 
Preservation Technology 
International.

2 Council of Europe 
(CoE). (October 1975) 
European Charter of the 
Architectural Heritage, 
21–25 October, Amster-
dam: Committee of 
Ministers of the Council 
of Europe. Ver más sobre 
la Carta Europea del 
Patrimonio Arquitec-
tónico en Explanatory 
report on the Convention 
for the protection of the 
architectural heritage of 
Europe:. (1986). Stras-
bourg: Council of Europe 
Publishing.

3 Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (2005) 
Carta di restauro, 1987: 
Carta della conser-
vazione del restauro 
degli oggetti d’arte e 
di cultura. P. 104-108. 
Cremona: Art and Stime. 
Publicada en Español en 
la revista Informes De La 
Construcción, 41(405), 
87-95.



53El rol de la innovación arquitectónica en la revitalización y 
conservación del patrimonio histórico

nera es posible insertar ejemplos contem-
poráneos propios de su tiempo que logren 
armonía con su contexto.

Documentos como la Carta Europea del 
Patrimonio Arquitectónico (1975), la Carta 
de conservación y restauración de los ob-
jetos de arte y cultura (2005), la Carta del 
Patrimonio Vernáculo Construido (1999) y 
la Carta de Cracovia (2000) son elementales 
para comenzar a discutir temas que respec-
tan a la intervención a inmuebles históri-
cos y al patrimonio arquitectónico de cada 
región. Estos documentos, en su mayoría 
complementarios a la Carta de Venecia, son 
convenciones que proveen de puntos conci-
sos que servirán para abordar los casos de 
estudio presentados en esta propuesta de 
investigación1.

Los puntos clave para el presente análi-
sis son los que siguen:  
De la misma manera que la presencia del si-
glo xxi es necesaria en los centros históricos 
se deben de evitar restauraciones que repli-
quen idénticamente porciones o la aparien-
cia completa de un inmueble en un punto 
histórico de su pasado. Idealizar el pasado 
es anacrónico y no se debe buscar regresar 
la apariencia física de una obra a un mo-
mento “óptimo” de su vida. Si es necesario 
emprender un proceso de restauración este 
se deberá hacer haciendo implícito y dejan-
do evidencia del momento histórico en el 
que se hace la intervención2.

En relación con las operaciones de res-
tauración que se refieren a la naturaleza 
material de cada una de las obras, se deben 
rechazar desde el momento en que se pro-

yecte la propia restauración adiciones de 
estilo o analógicas, incluso en formas sim-
plificadas, aunque se cuente con documen-
tos gráficos o plásticos que puedan indicar 
cuál fue o cómo debió aparecer el aspecto 
de la obra terminada3.

El Patrimonio Vernáculo construido 
constituye el modo natural y tradicional 
en que las comunidades han producido su 
propio hábitat. Forma parte de un proceso 
continuo, que incluye cambios necesarios y 
una continua adaptación como respuesta a 
los requerimientos sociales y ambientales4.

Debe evitarse la reconstrucción en “el 
estilo del edificio” de partes enteras del mis-
mo. La reconstrucción de partes muy limita-
das con un significado arquitectónico puede 
ser excepcionalmente aceptada a condición 
de que esta se base en una documentación 
precisa e indiscutible. Si se necesita, para el 
adecuado uso del edificio, la incorporación 
de partes espaciales y funcionales más ex-
tensas, debe reflejarse en ellas el lenguaje 
de la arquitectura actual5.

Las convenciones internacionales sirven 
como apoyo para entender cómo se lleva-
ron a cabo las intervenciones de cada caso 
de estudio, sin embargo, es evidente que 
estas intervenciones, al igual que los linea-
mientos de cada convención mencionada, 
siguen un razonamiento lógico muy sen-
cillo. Cuando la innovación arquitectónica 
va de la mano de un proyecto con sentido 
común y responsabilidad social e histórica 
es posible inyectarle nueva vida y nuevo 
significado a un inmueble patrimonial. La 
creatividad no se merma por operar dentro 
de un contexto rodeado por carga histórica 
y contextual, por el contrario, son estos li-
neamientos los que enriquecen el valor de 
la propuesta y le garantizan trascendencia y 
relevancia histórica.

El ejercicio metodológico. 
Este análisis, la selección de los casos 

que lo integran y su acercamiento concep-
tual está fuertemente influenciado por la 
postura evidente en los proyectos de restau-

 
4 La Carta del Patrimo-
nio Vernáculo Construi-
do fue ratificada en la 
12va Asamblea General 
de icomos en Octubre 
de 1999 en México. Pue-
de ser encontrada en el 
sitio web de icomos ico-
mos.org como Charter 
on the Built Vernacular 
Heritage (1999). Robert 
Pickard ha abordado su 
impacto en Europa en su 
libro European cultural 
heritage (2a ed., Vol. II). 
Strasbourg: Council of 
Europe Publishing.

5 United Nations Edu-
cational, Scientific and 
Cultural Organization 
(unesco), (Octubre, 
2000) Carta de Cracovia 
2000, Principios para la 
Conservación y Restau-
ración del Patrimonio 
Construido. Recuperada 
de Eduardo, m. g. (2007). 
Compendio de leyes sobre 
la protección del patrimo-
nio cultural guatemalteco. 
s.l.: calas. Ver más sobre 
la Carta de Cracovia en 
Cristinelli, G. (2004, 
October). Fundamentos, 
fines y ámbitos de la 
intervención para la 
conservación en la Carta 
de Cracovia. Revista ph, 
(50), 57-65. 

Si estas conclusiones permean hacia 
las instituciones respectivas y los 
diseñadores que sean comisionados 
para intervenir inmuebles históricos, 
el proceso de revitalización visto en 
otras ciudades del mundo podría ver-
se repetido en la zona Centro de San 
Luis. 
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ración ejecutados por Felipe Leal Fernández 
en su paso por la Coordinación de Proyectos 
Especiales de la unam (2005-2008), como 
primer encargado de la Autoridad del Espa-
cio Público de la Ciudad de México (2008) y 
como Secretario de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la ciudad de México (desde 
2009). El perfil de Felipe Leal es de particular 
importancia debido a la versatilidad y soltu-
ra con la que su carrera se ha desenvuelto en 
escenarios académicos, la práctica profesio-
nal y la función pública y el interés de regis-
trar las estrategias que guían los proyectos 
en los que ha estado involucrado6.

En múltiples foros, Leal ha señalado la 
importancia de que las ciudades se renue-
ven y que se le dé al patrimonio histórico 
usos actuales y atractivos para garantizar su 
relevancia y permanencia7. 

Desde el campo de la opinión pública, 
el éxito de sus intervenciones y el paso del 
tiempo le han dado la razón a las estrate-
gias implementadas por Leal, de igual ma-
nera, su trabajo ha sido impulsado desde 
foros intelectuales como el Instituto de In-
vestigaciones Estéticas8.

Bajo la lógica de identificar como desea-
ble la renovación de usos de un inmueble 
histórico se hará un análisis de intervencio-
nes a edificios en centros históricos alrede-
dor del mundo y se llegará a sintetizar las 
posibles condiciones determinantes en el 
contexto local definidas por instituciones 
y/o ciudadanos en proyectos de construc-
ción, remodelación, conservación, o cual-
quier otro tipo de intervención.  En cada 
caso se ha buscado reconocer en qué medi-
da los siguientes factores han contribuido al 
éxito de las intervenciones:

• El antecedente histórico de cada 
inmueble, así como las condiciones 
específicas de la intervención y la 
forma en la que responde a la carga 
cultural del edificio original.
• Como la propuesta de intervención 
de cada caso se apega a los linea-
mientos urbanos para la conserva-
ción y construcción sin sacrificar las 
necesidades contemporáneas para 
el inmueble.
• Los procesos constructivos utili-
zados para restaurar y conservar el 
inmueble estudiado, así como la 
congruencia con los procesos cons-
tructivos utilizados en las interven-
ciones contemporáneas.
• Las circunstancias financieras con 
respecto al promotor de las obras de 
conservación/restauración o inter-
vención a un inmueble y cómo ello 
afecta el proceso de diseño y ejecu-
ción. 

Es importante también mencionar que 
cada caso aquí propuesto no se analiza ri-
gurosamente a través de todos los factores 
antes mencionados, pero estos se recono-
cen como elementos que en mayor o me-
nor medida inciden en la eficacia y correcta 
integración entre un proyecto de conser-
vación y un complemento arquitectónico 
contemporáneo. Además de los cuatro ya 
mencionados se han identificado como 
relevantes en mayor o menor medida, de-
pendiendo de cada proyecto, los siguientes 
aspectos presentes en cualquier proyecto 
de restauración: la legislación aplicable y 
el límite de la protección patrimonial, las 
preexistencias urbanas y las condicionantes 
que imprime el contexto, la naturaleza del 
presupuesto invertido, y las expectativas 
generadas por esa inversión, la pertinencia 
de la solución arquitectónica, la correcta 
solución logística de las restricciones cons-
tructivas durante la ejecución de obra y el 
abastecimiento de materiales, y finalmente 
la eficacia en cuanto a la revitalización del 

El perfil de Felipe Leal es de particular 
importancia debido a la versatilidad y soltura 
con la que su carrera se ha desenvuelto en 
escenarios académicos, la práctica profesional 
y la función pública y el interés de registrar 
las estrategias que guían los proyectos en los 
que ha estado involucrado .

6 El trabajo elaborado 
por Felipe Leal a su paso 
por la Coordinación de 
Proyectos Especiales de 
la unam se encuentra 
documentado en Leal, 
F. (ed) (2007) Patrimo-
nio Renovado, unam. 
Dirección General de 
Publicaciones y Fomento 
Editorial.unam
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inmueble y el impacto de readaptación en 
su contexto inmediato. 

Los casos de estudio. 
La información que se presenta a continua-
ción sobre 9 selectos casos de estudio es re-
presentativa de esquemas de intervención 
llevados a cabo en cascos urbanos con valor 
histórico, como es el caso del Centro His-
tórico de San Luis Potosí. Los casos se han 
agrupado en siete categorías, cada una con 
un giro específico respecto su estrategia de 
intervención, indiferentemente de la esca-
la, la tipología original y función resultan-
te de cada proyecto, esta categorización se 
presenta como un parámetro útil para iden-
tificar estrategias y su lineamiento es parte 
de la contribución de este análisis:

- Patrones contextuales, nuevas 
materialidades.
- Restauración + Intervenciones 
invisibles.
- Restauración + Intervenciones 
icónicas.
- Conservación idealizada de facha-
das.
- Innovación contextual.
- Superposición pasado-presente.
- Contenedor del pasado.

Categoría 1 Patrones contextuales, nue-
vas materialidades. Caso: Crystal Houses, 
Amsterdam, Países Bajos. mvrdv
mvrdv, 2016.

Este proyecto, diseñado por la oficina 
holandesa mvrdv, se ubica en la calle de pc 
Hooftstraat, en la ciudad de Amsterdam. La 
avenida se caracteriza por ser el epicentro 
de la actividad comercial de casas de alta 
costura; varias marcas internacionales de 
lujo cuentan con tiendas en la zona y los 
departamentos existentes se ubican en-
tre los más caros de la ciudad. Una de las 
características históricas de los inmuebles 
ubicados en esta avenida es que en su gran 
mayoría se proyectaron y construyeron al-
rededor del siglo xix para cubrir funciones 

meramente residenciales, cada uno de los 
inmuebles que ahora albergan usos comer-
ciales han tenido que sufrir adecuaciones y 
el ayuntamiento local cuenta con regulacio-
nes estrictas al respecto.

mvrdv generó una solución innovadora 
que se integra y hace eco al diseño original 
de los edificios residenciales de la zona, pero 
lo reinterpreta a través de la incorporación 
de un material transparente. Este innovador 
sistema constructivo basado en módulos de 
cristal se asemeja en tamaño y proporción a 
los ladrillos de terracota típicos de la zona y 
se extiende a lo largo de la planta baja de la 
fachada, la cual alberga usos comerciales. 
Conforme se acerca a la planta alta, la cual 
alberga departamentos, el cristal transita 
gradualmente hacia una zona compuesta 
completamente por ladrillo. 

7 Ver más sobre la con-
versación entre Felipe 
Leal y Juan Ignacio del 
Cueto respecto a las “in-
tervenciones de riesgo” 
en Del Cueto Ruiz-Funes, 
J. (2012) La intervención de 
riesgo, vía para revitalizar 
el patrimonio construido. 
Entrevista con Felipe Leal. 
Intervención, Revista 
Internacional de Conser-
vación, Restauración y 
Museología. Vol. 3, núm. 
5. Enero-Junio. 2012. 
pág. 14-22. Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia.

8 Krieger, P. (2011) La 
revitalización necesaria del 
Monumento a la Revolu-
ción. Anales del Instituto 
de Investigaciones Es-
téticas. Vol. 33, núm. 98. 
pág. 267-274. UNAM

Figura 1. 
Meijen, Jeroen. 
(2016), usada bajo la 
licencia cc by-nc-nd 
3.0 nl.
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Categoría 2: Restauración + intervencio-
nes invisibles. Caso:Which? Headquar-
ters, Great Portland Street, Londres, Reino 
Unido.KPF, 2017.

La fundación Which? es una organiza-
ción no gubernamental con el objetivo de 
generar una cultura de consumo responsa-
ble que se dedica a desarrollar parámetros 
de comparación de productos comerciales 
en el mercado.

Su base de operaciones es un edificio 
que se encuentra en el distrito de Cam-
den en la ciudad de Londres, muy cerca 
de Regent 's Park. El inmueble original 
tiene la peculiaridad de ser un edificio hí-
brido compuesto por un edificio de estilo 
georgiano protegido por los parámetros 
de protección de patrimonio histórico en 
Inglaterra y un anexo construido en los 
años ochenta con poco valor arquitectó-
nico. La oficina de Kohn Pederson and Fox 
en Londres fue la encargada de renovar los 
espacios interiores para optimizar el área 
de trabajo, restaurar la parte del inmueble 
con estatus de patrimonio histórico y aña-
dir un nivel extra por encima del último 
nivel del edificio de los ochentas. De acuer-
do a los requisitos de Which? este nuevo 
espacio debería de alojar un comedor para 
empleados, una terraza exterior y espacio 
flexible para eventos y actividades sociales. 
Debido a la relevancia histórica del edificio 
georgiano las autoridades competentes, 
mantuvieron un control estricto en cuan-
to a la configuración del anexo superior y 
decidieron que la extensión debería de ser 
imperceptible desde las calles anexas más 
relevantes del contexto. La solución de kpf 
tomó estas restricciones al pie de la letra 
y la configuración geométrica resultante 
responde íntegramente a la necesidad de 
ocultar la presencia de la intervención. A lo 
largo de la fachada donde el impacto visual 
era permitido el lenguaje resultante hace 
una referencia a los techos de mansarda 
típicos en los edificios vecinos.

Categoría 3: Restauración + intervencio-
nes icónicas. Caso: Nuevo Parlamento Ale-
mán, Reichstag. Berlín, Alemania. Foster + 
Partners, 1999.

La propuesta para el Reichstag de Foster 
+ Partners fue la ganadora entre 93 parti-
cipantes de un concurso internacional res-
tringido. La iniciativa nace a raíz del interés 
del gobierno alemán de reubicar la capital 
política del país de Bonn a Berlín como ges-
to simbólico de la unificación alemana. Par-
te de este simbolismo implicaba restaurar 
la antigua sede parlamentaria construida 
en 1894 y recuperar el edificio después del 
incendio que en 1933 provocó su abando-
no. Como era de esperarse, la expectativa 
que rodeó al proyecto desde su concepción 
ponía tanta atención en la idea de restaurar 
y recuperar el antiguo centro parlamentario 
como en generar un nuevo icono arquitec-
tónico que pudiera materializar el momen-
to histórico al que estaba por entrar el pue-
blo alemán. Superando toda expectativa, 
la intervención de Norman Foster consigue 
añadirle un nuevo significado al edificio 
original mediante la incorporación de un 
domo transparente rodeado de dos rampas 
en espiral, las cuales tienen una lógica de 
ascenso y descenso y que formalmente ase-
mejan una doble hélice. La idea de permitir 

Figura 2. 
Google (2019) (Usa-
da bajo la licencia cc 
by-nc-nd 3.0)
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un flujo constante de visitantes y ofrecer-
les la oportunidad de presenciar sesiones 
parlamentarias representa la rendición de 
cuentas y el escrutinio constante al que se 
somete el gobierno en una Alemania unifi-
cada y democrática. 

Cada una de las intervenciones que ha 
recibido el Museo Británico han sido contro-
versiales por incontables razones, la confi-
guración más reciente provocó discusiones 
respecto a la validez de asignar cambios a 
espacios que fueron diseñados con funcio-
nes específicas en mente, en el caso de esta 
intervención,  tal argumento se utilizó para 
cuestionar la reubicación del acceso princi-
pal y la construcción de la cubierta de Foster 
que en términos prácticos, transformaría 
un patio al aire libre en una plaza cubierta.

La cubierta es una estructura elegante 
y ligera, pero de gran complejidad estruc-
tural y constructiva, sin lugar a dudas su 
construcción representó un gran logro en 
el contexto de la larga historia del Museo 
Británico y es uno de los ejemplos más 
emblemáticos en la discusión sobre cómo 
revitalizar el patrimonio histórico a través 
de intervenciones contemporáneas e inno-
vadoras. 

Figura 3. 
Werner, B. (2011) 
(Usada bajo la licen-
cia cc by-nc-nd 3.0)

Figura 4. 
Diliff, D. (2013) (Usa-
da bajo la licencia cc 
by-nc-nd 3.0)

Caso: Gran Patio del Museo Británico en 
Londres, Reino Unido.
Foster + Partners, 2000 

El Museo Británico se ubica en el área 
de Bloomsbury en Londres, su colección 
comprende más de ocho millones de piezas 
arqueológicas y artísticas y es sin duda, uno 
de los museos más importantes del mun-
do. El inmueble que actualmente aloja la 
colección data de 1753 y ha sido sujeto a 
innumerables modificaciones y adapta-
ciones a lo largo de su historia para darle 
respuesta a las necesidades cambiantes 
de una colección en constante expansión. 
La configuración actual del museo recibió 
una de sus más importantes intervenciones 
en el año 2000 cuando se inauguró el Gran 
Patio, la plaza cubierta de mayor extensión 
en Europa. La cubierta del Gran Patio fue di-
señada por Foster + Partners con ingeniería 
de Buro Happold. Norman Foster recibió la 
comisión después de ganar un concurso res-
tringido en 1993 en el cual participaron 132 
firmas de todo el mundo.
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Categoría 4: Conservación idealizada de 
fachadas. Caso:  Sede de Unilever, Victoria 
Embankment, Londres, Reino Unido. kpf, 
2008

La base de operaciones de la compa-
ñía multinacional Unilever está situada en 
Victoria Embankment, en las cercanías del 
puente Blackfriars en Londres. El inmueble 
original data de 1930 y se conoce como Uni-
lever House. Se diseñó en un estilo Art Decó 
Neoclásico y en la actualidad se encuentra 
protegido como patrimonio histórico en 
Inglaterra.  En un inicio el edificio fue con-
cebido como las oficinas corporativas de la 
empresa y desde su construcción se han lle-
vado a cabo renovaciones en dos ocasiones, 
en 1983 y en 2008.

La oficina kpf Londres fue la encarga-
da de la última y más reciente renovación. 
Como parte del proceso de conservación 
se rescataron y reintrodujeron componen-
tes del diseño original a lo largo de todo el 
edificio y se removieron intervenciones de 
la restauración de los ochentas. KPF hizo 
un esfuerzo consciente de preservar y res-
taurar el exterior del edificio a su estado 
original mientras que el interior se moder-
nizó y reconfiguró de manera considerable. 
Los interiores se actualizaron con mobilia-
rio, acabados, infraestructura y tecnología 
de punta para ofrecer todas las ventajas y 
comodidades de un ambiente laboral con-
temporáneo. Un nuevo atrio central intro-
duce aire y luz natural al centro del edificio 
y cuenta con una serie de mezzanines y 
puentes suspendidos que generan una in-
teresante secuencia espacial, sin embargo, 
toda esa energía que domina claramente 
los espacios interiores jamás llega a refle-
jarse en la apariencia exterior del inmueble.

La postura de mantener en un estado 
idealizado la apariencia exterior mientras 
que la configuración interna del edificio re-
cibe un tratamiento innovador es una prác-
tica común en Inglaterra, pero es una prác-
tica altamente cuestionable y cada vez más 
controversial.

Categoría 5: Innovación contextual
Caso: Edificio de Departamentos en 149 
Rue des Suisses, París, Francia. Herzog & de 
Meuron, 2000

Este proyecto de vivienda residencial de 
la oficina suiza de Jacques Herzog y Pierre 
de Meuron se ubica en el 14vo distrito de la 
ciudad de París y su diseño responde a una 
configuración urbana altamente inusual. 
Las condiciones específicas del contexto 
urbano generan una delimitación irregular 
en el polígono del terreno y por lo tanto la 
configuración arquitectónica del proyecto 
puede entenderse como una solución parti-
cular que responde a características únicas 
del contexto.

Por un lado, el terreno se encuentra en 
una zona histórica y cuenta con frentes en 
dos calles, Rue des Suisses y Rue Jonquoy, 
una perpendicular a la otra. La profundidad 
del terreno, lo que en algún momento fue 
el corazón de manzana, es particularmen-
te amplio. El acercamiento de la oficina de 
Herzog & de Meuron aprovecha la posibili-
dad de articular por medio de tres volúme-
nes estas condiciones: dos volúmenes in-
dependientes que responden en términos 
arquitectónicos a su pertenencia a las calles 
históricas y un tercer volumen completa-
mente desconectado de los dos anteriores 

Figura 5. 
Vågen, A. (2014) 
(Usada bajo la licen-
cia cc by-nc-nd 3.0)
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que cuenta con mayor libertad para definir 
un lenguaje autónomo y contemporáneo. 

Los frentes que dan a las calles están su-
jetos a generar fachadas que respondan a 
las preexistencias del contexto, bloques de 
vivienda típicos de los distritos históricos 
de París. Esta tipología de vivienda se ca-
racteriza por producir una relativa homoge-
neidad a través del lenguaje vertical de sus 
ventanas. Invariablemente, en un contexto 
de esta naturaleza la introducción de un 
nuevo elemento se medirá en la medida en 
la que genere un diálogo con los edificios 
vecinos. La propuesta de una fachada con 
persianas plegables sugiere integración en 
este contexto de lectura vertical, pero lo 
hace a través de una expresión contempo-
ránea e innovadora. La flexibilidad de abrir 
y cerrar las persianas plegables produce 
una apariencia constantemente cambiante, 
la cual, encaja en su contexto y manifiesta 

la presencia de una solución del Siglo xxi 
que convive armónicamente en un contexto 
histórico. 

Caso: World Conservation and Exhibitions 
Centre en el Museo Británico de Londres, 
Reino Unido. Rogers Stirk Harbour +Part-
ners, 2014

Este proyecto, diseñado por la oficina de 
Richard Rogers, rshp (Rogers Stirk Harbour 
and Partners) es la más reciente adición al 
conjunto de edificios históricos que compo-
nen el Museo Británico de Londres y repre-
senta una de las actualizaciones de infraes-
tructura más ambiciosas a lo largo de los 
260 años de existencia de esta institución. 
Se localiza en la esquina noroeste de una 
gran manzana en el distrito de Bloomsbury 
y entre los edificios existentes en el contex-
to inmediato se encuentran siete inmue-
bles protegidos por English Heritage.

El proyecto consta de 9 niveles, cuatro 
de ellos emplazados debajo del nivel de ca-
lle. Intentando romper la masividad resul-
tante de los requisitos de exhibición, labo-
ratorios, estudios, talleres y almacenaje, el 
nuevo edificio se compone de 4 volúmenes 
articulados por conectores de circulación y 
servicios. Al mismo tiempo, cada uno de es-
tos volúmenes cuenta con un patio central 
y un tragaluz que permiten que la lectura 
exterior sea de 4 pabellones independien-
tes de proporciones mucho más modestas. 
El intento de romper la masa y la altura del 
edificio responde a la necesidad de crear 
una transición gradual entre la escala del 
museo y la escala de los edificios vecinos, 
edificios que datan del siglo xviii y en su 
mayoría de proporciones domésticas.

Otra de las decisiones influenciadas por 
características contextuales es la paleta de 
materiales utilizada a lo largo de las superfi-
cies exteriores del edificio. Con la intención 
de crear correspondencias con los edificios 
de la zona y con el propio Museo Británico 
se utilizó piedra Portland anclada median-
te detalles constructivos perfectamente 

Figura 6. 
 Melo Dias, JC. 
(2011) (Usada bajo 
la licencia cc by-nc-
nd 3.0)
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identificables como parte de la rúbrica hi-
gh-tech, articulaciones técnicas avanzadas, 
características del trabajo de Rogers. Esta 
lógica de utilizar materiales tradicionales 
mediante detalles constructivos innovado-
res se repite constantemente a lo largo del 
edificio, y como resultado, encontramos 
ejemplos valiosos sobre cómo actualizar y 
darle vigencia a materiales que se han usa-
do durante cientos de años. El proyecto sin 
duda hace un esfuerzo consciente de crear 
armonía con el contexto y con las tradicio-
nes constructivas inglesas, pero al mismo 
tiempo le interesa hacer evidente la presen-
cia del siglo xxi.

tura y de estar presentes en la exhibición 
On-Site: New Architecture in Spain, evento 
que formaliza la gran expectativa en todos 
los proyectos que en ese momento estaban 
proyectados para completarse en España. 
Años después entenderíamos que gran par-
te de esos proyectos eran parte de la burbu-
ja especulativa inmobiliaria de la que Espa-
ña sigue en proceso de recuperación.

Esta intervención se proyectó en 2003 y 
se terminó en 2008, el mismo año del co-
lapso de los mercados financieros en Euro-
pa. Este es un proyecto cultural de acceso 
público completamente financiado por 
capital privado, combinación impensable 
en el panorama actual. Esta combinación 
generó el ambiente propicio para colocar 
en una situación privilegiada a los arqui-
tectos suizos. Es inusual la forma en la que 
este proyecto repercute en la construcción 
del espacio público y la noción de ciudad al 
intervenir en un contexto histórico patrimo-
nial y más inusual aún, lo hace consiguien-
do resultados notables.

El esquema de Herzog & de Meuron se 
ubica en el predio de una antigua estación 
de gas que data de 1899. El único compo-
nente con el que debieron mediar fue la 
piel externa de ladrillo que se encuentra 
protegida por la legislación para la protec-
ción de inmuebles históricos. De esta ma-
nera, el proyecto remueve la parte superior 
e inferior del edificio existente y genera dos 
de sus características más importantes: una 
plaza a nivel de calle de transito libre pero 
completamente cubierta que hace que el 
edificio parezca flotar y una intervención 
en la parte superior con un lenguaje con-
temporáneo y un tratamiento material 
que hace eco en el pasado industrial del in-
mueble. La articulación a nivel de calle por 
medio de la plaza abierta genera una sepa-
ración programática entre los niveles sub-
terráneos con un auditorio, servicios y esta-
cionamiento y los niveles superiores con el 
lobby de acceso, galerías, un restaurante y 
oficinas administrativas.

La intervención de Herzog & de Meuron 
utiliza el volumen de ladrillo de la antigua 
estación para colocar galerías y espacios de 
exhibición, programa que no requiere ven-

Figura7. 
Number 10 (2014) 
(Usada bajo la licen-
cia cc by-nc-nd 3.0)

Categoría 6: Superposición pasado/pre-
sente.  Caso: Caixa Forum, Madrid, España.
Herzog & de Meuron , 2008

La Caixa Forum es un proyecto que tiene 
como intención generar un polo de activi-
dad cultural y artística en el centro de la ciu-
dad de Madrid. El proyecto nace en medio 
de la burbuja inflacionaria de bienes raíces 
que afectó a Europa y el periodo de arqui-
tectos estrella del inicio del siglo xxi. Es im-
portante entender el momento histórico en 
el que el proyecto se gesta y se llega a mate-
rializar dado que, tanto el momento históri-
co como el proyecto son únicos, irrepetibles 
y muy relevantes para la historia contempo-
ránea de la arquitectura. Jacques Herzog y 
Pierre de Meuron habían sido galardonados 
en 2001 con el Premio Pritzker de Arquitec-
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tilación o iluminación natural y que incluso 
se beneficia de condiciones climáticas con-
troladas artificialmente. Es por esto que, 
hacia la fachada, el proyecto solamente 
genera dos aperturas en lugares muy espe-
cíficos que ayudan a vestibular las entradas 
a las galerías. En este caso, el muro de ladri-
llo que es el único componente del edificio 
original que permanece en el esquema, se 
perfora para dejar evidencia de su nueva 
función y constatar que a un edificio anti-
guo la inserción de nuevo programa le ha 
inyectado vigencia y vitalidad.

gunda Guerra Mundial por un bombardeo 
aliado, así como una pequeña capilla lla-
mada “Madonna de las Ruinas” construida 
en 1950. El proyecto de Zumthor entrelaza 
estas dos preexistencias históricas y crea 16 
galerías para exhibir pinturas, dibujos, es-
culturas, grabados, iconos religiosos y arte 
decorativa que datan del siglo XI al presen-
te.

Zumthor ha ganado la incuestionable 
reputación de ser un artesano de la luz y el 
espacio gracias a la minuciosa atención que 
imprime a todos los detalles de cada uno de 
sus proyectos. En este proyecto su atención 
se enfoca en lograr equilibrio, balance e in-
tegración entre las diferentes preexisten-
cias en el predio y unificarlas mediante una 
narrativa arquitectónica contemporánea, 
austera y elegante.

La selección de ladrillo para unir los 
fragmentos de las ruinas presentes en el si-
tio es parte de esa cuidadosa atención a los 
materiales característica en el trabajo del 
suizo. El tono gris unifica y conecta las pie-
zas dispersas en el sitio y, como resultado, 
en ocasiones la presencia de su trabajo es 
completamente imperceptible. En térmi-
nos arquitectónicos el proyecto cumple la 
función de contener las ruinas y respetar las 
evocaciones que estas generan en el espec-
tador. Desde esta perspectiva el gran logro 
del proyecto de Zumthor es evitar prota-
gonismos y darle a la memoria histórica un 
mecanismo para materializarse.  

Figura 8. 
S.n. (2009) (Usada 
bajo la licencia cc 
by-nc-nd 3.0)

Figura 9. 
Wetzig, E. (2007) 
(Usada bajo la licen-
cia cc by-nc-nd 3.0)

Categoría 7: CONTENEDOR DEL PASADO
Caso: Museo de Arte Kolumba, Colonia, Ale-
mania.Peter Zumthor, 2007

En el año 2003 la propuesta del arqui-
tecto suizo Peter Zumthor resultó la gana-
dora en un concurso para diseñar el Museo 
de Arte de Kolumba en la ciudad Alemania 
de Cologne. Cuatro años después, luego de 
un cuidadoso y meticuloso proceso de cons-
trucción, el museo abrió sus puertas para 
revelar uno de los mejores resultados de 
integración y coexistencia entre patrimonio 
histórico y arquitectura contemporánea. 
Los requisitos del concurso indican que ade-
más de resguardar las ruinas existentes en 
el predio la propuesta también debería al-
bergar la colección de objetos religiosos del 
arzobispado. En el sitio se encuentran los 
vestigios de la iglesia de Santa Columba, de 
estilo romanesco, destruida durante la Se-



62 h+d hábitat mas diseño | núm. 23 | año 12 | enero junio 2020

Referencias

Conclusión
El diseño arquitectónico relevante y de ca-
lidad constructiva está comúnmente en-
lazado con condiciones preexistentes que 
representan retos en su conceptualización 
y ejecución. Los casos aquí expuestos son 
una clara prueba de ello, y en su realización 
podemos encontrar la combinación de in-
novación y pragmatismo que es urgente-
mente necesaria y perfectamente aplicable 
a nuestro Centro Histórico. Estas soluciones 
no se destacan únicamente en el ámbito del 
diseño, también han catalizado mejorías 
económicas, comerciales, políticas y urba-
nas para las ciudades que han apostado por 
procesos de restauración integral. 

En cada uno de estos casos una pieza 
clave fue incluir equipos multidisciplinares 
y experimentados a lo largo de la toma de 
decisiones y durante la supervisión de pro-
yectos dentro de sus Distritos Históricos.  
Este es uno de los aprendizajes más im-
portantes que un análisis como este puede 
aportar. 

Otra contribución a la problemática 
descrita es la capacidad de leer fenómenos 
urbanos en un perímetro histórico que se 
desencadenan a partir de intervenciones 
arquitectónicas atinadas. 

A través de distintas posturas ante las 
preexistencias históricas, estos proyectos 
se caracterizan por contribuir significativa-
mente a la configuración material de sus 
contextos, ya sea por medio de intervencio-
nes discretas y armónicas o por medio de 
intervenciones protagónicas e icónicas. Sin 
embargo, la aportación más significativa 
de todos estos proyectos es la contribución 
que hacen al extender la vida funcional de 
los inmuebles originales. Este uso contem-
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