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C A P I T U L O I 

A N T E C E D E N T E S 

1. AN'l'ECEDENTES HISTORICO-URBANISTICOS. 

1.1. Mixicn-Tenochtitlin. 

El Valle de Mixico se encuentra en una meseta elevada a mis de 2,200 m sobre 

el nivel del mar; casi plano y de enorme amplitud, se encuentra circundado casi 

totalmente por elevadas serranías y su suelo arcilloso retuvo durante años las 

aguas que corrían por las vertientes de los cerros, formando una extensísima laguna 

de poco fc>ndo, con islotes casi planos y de algunas cumbres que la di v idian en 

caprichosas cuencas. Su ubicaci6n corresponde a una zona sismica y en sus cercanías 

se localizan numgrosos conos volcfinicos. 

El hombre se asent6 en este valle hace mis de 10,000 años, localizindose en 

il, la sede de las importantísimas culturas como la Teotihuacana y la Tolteca, pero 
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no es sino hast.a el siglo X o.e., gue llegan il él l¿¡s tribus n¿¡huils, y hasta 

finales del siglo XIII D.C. y principios del XIV gua advienen Mexicas y fundiln la 

Ciudad de Méxíco-'l'enochtítlán, en un is.lote guc coi:rcspondc aproximadamente a lo 

que es hoy el centro de la Ciudad de México; ul ampl i.arse el poderío de los 

mexicas, la ciud¿¡d fue creciendo en extensión, qananc!o terreno a lu laguna hastu 

llegar a albergar a más de 40, 000 habitan tes. 

cruzada por numerosos canales y unida a tierra firme por. cuatro grandes calzadas: 

la de 'l'epeyac, al norte; la de Iztapaiepan al sur; la gue conducia cil embarcador de 

Texcoco al orient.e y la de Tlacopan o Tacuba al poniente. 

1. 2. f,a ciudad Colonial. 

Con la conquista de los espa6oles, en el aAo de 1521, la Ciudad fue arrasada 

tot.almente y, por razones politicas, la nueva ciudad espafiola (ue edificada en el 

en el emplazamiento de la capital dest.ruída, siguiendo la traza de Don Alonso 

García Bravo, la cual abarcaba un cuadrado de aproximadament.e l.S kil6metros por 

lado y se encontraba limitada por las actuales calles de PerG y Apartado al norte; 

Santisima al oriente; San Jer6nimo al sur y San Juan de Lctrán al poniente. En la 

parte central de la traza, se localizó un cuadránr;ulo donde llernán Cortéz se 

dividió en cuatro barrios, tomando como antecedente la división prehispánica, 

conocidos corno Santa María Cuepopan, San Sebastíán At.zucoalco, San Juan Moyutlán y 

San Pablo Zoquiapa, fuera de la t.raza se encontraba Santiago Tlaltelolco. 

Práct.icarnente, la ciudad quedó en dos: la parte central de forma 
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regular, destinada a los españoles, y la circund.:·nte, irregular a los indígenas. 

Las manzanas se dividieron en solares, y para el año <le 1556 ya contaba con 1500 

familias de espdñoles y 300 vecinos indl.gerws~ r:n esto época existían tres clases 

de calles: unas cubiertas por CHJU.J., sólo tr.JnsitJ.bles en canons; otras con canal 

al centro y terreno firme a los lLtdos y la~~ tcr.cerd::;, muy estrechos, para uso de 

peatones; sin embargo, ya para el siylo XV!Il las calles se amplian, gran nGmero de 

ellas son empedradas y los orificios se 

inundaciones que sufría la ciudad. 

r.cpartc:n para co11trarrestar las 

Durante el siglo XVllI, llamado el sic; lo de oro de la arquitectura barroca 

mexicana, se erigen en la ciudad, her:mosos edificios y se ce hacen 

época datan las iglesias de la Santu Veracruz, de San Juan de 

otros; de esta 

Dios, la de la 

Concepción y 

Mercaderes, San 

la del Salto del /\gua; el Sagrario 

Carlos, el Castillo de Chapultepec, 

Metropolitano, el 

la Real Escuela de 

Portal 

Minas, 

de 

de 

Manuel Tolsi y la Arquería del Acueducto de Chapultepec, que terminaba en la fuente 

del Salto del !\gua; por mencionar sólo los edificios mis significativos, entre otros. 

Durante el gobierno de 1 

Horcasitas y Aguayo (1794-1798) 

Virrey Don Juan Vicente Güemes Pacheco de Padilla 

se establecló el alumbrado pGblico, se levantó un 

plano de la ciudad, se colocó nueva nomenclatura a las calles, hechas con azulejo, 

se enumeraron las casas y se creó la policía; estableció un sistema de recolección 

de basura, reglamento de limpieza de calles y promovió el empedrado, se 

construyeron banquetas y se abrieron atar jeas, se taparon algunas acequias 

estancadas, como la que llegaba a la Plaza Mayor y se construyeron plazas y paseos 



arbolados, como la de la Viga, el de la Candelaria y el de la Piedad. Se despojó la 

Plaza Mayor de pues tos y se levantó Jn muro c¡ue la cercaba, tranformándose la 

Ciudad de México, de tal manera que al final izar el siglo, era una de las más 

bellas del mundo, ganándose el título de Ciudad de los Palacios que le diera el 

Barón de Humboldt. Se calcula que por entonces La ciudad contaba con 355 calles, 

140 callejones, 90 plazas y pL12uclas, G:., .iglc.sias. En estu época, se encontraba 

limitada al Norte por Tlaltelolco, al sur por la capilla ele la Concepción y la 

plazuela de San Pablo (l\prox. calle de Fray Cervando Teresa ele Mj_er), al ociente 

por la Garita de San Lázaro y al poniente por la Alameda o San Fernando. 

1.3. La Ciudad Moderna. 

En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, los comerciantes ocupan 

un lugar preponderante en la sociedad, y se establecen diversas fábricas: la 

fábrica de tabacode la Ciudadela, fábrica de hilados, tejidos, dulces, galletas, 

etc., el uso del suelo se vuelve rentilble y no tarda en apilrecer iil especulación 

mercantil. Se abren nuevas avenidas como San Cosme, San Juan de Letrán, 5 de Mayo, 

Bucareli, 16 de septiembre y el actual paseo de la Reforma. Se inauguran nuevas 

colonias residenciales y obreras como la 

Rafael; se construyeron los teatros l\breu 

Santa María la Ribera, Guerrero y San 

e Hidalgo y se fraccionan ranchos. Así 

aparecen colonias como la San Rafael, Nápoles, Condesa, Olivar del Conde, Xoco, 

Chopo y las Villas Campestres de Mixcoac, Coyoacán, Tlalpan y San Angel. La entidad 

política del Distrito Federal se crea en 1824. 
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El auge de edificaciones pGblicas y la adopci6n de un estilo europeo toman 

importancia en el desarrollo de la ciudad en el siglo XX; las casonas coloniales 

del centro son abandonadas por sus propietarios originales que se trasladan it la 

periferia de la ciudad, y su lugar es ocupado por comerciantes y habitantes de las 

clases económicamente débiles, qui enes se hu.ci nun en los antiguos pal acctes; st: 

desencadena la especulaci6n inmobiliaria y de la tierra y nacen las habitaciones 

colectivas en su forma moderna. A principios del siglo se atiende el problema 

del abasto y desalojo de agui:t en la ciudad con la ejecuci6n del gran canal del 

desague y el entubamiento de los ríos y se introduce la electricidad, el telégrafo; 

en el aHo de 1901 se ampli6 contrato de pavimentaci6n, con lo que la calle comienza 

a dominar la ciudad en deterioro del habit.at. Se construye el Palacio de Bellas 

Artes, el Edificio de Cor.reos, el Palacio de Comunicaciones y la estructura del 

Palacio Legislativo (el actual Monumento a la Revoluci6n). 

Subordinada ante todos los imperativos de la circulaci6n, el utilitarismo y 

el funcionalismo; la centralizaci6n administrativa y política tienen como 

consecuencia el gigantismo y los estilos modernos hacen su irrupci6n de acuerdo al 

avance tecno.l6gico y cientifico. La ciudad, en suma, entalla un asombroso 

desarrollo material y las contradicciones de todo tipo se agudizan. 

Después de la Revoluci6n, la marcha urbana se expande de manera incontrolable, 

aumentando su poblaci6n en 10 millones de habitantes en menos de medio siglo; los 

restos de la antigua lagur.a desaparecen y la ocupaci6n urbana se extiende hasta 

lugares tan distantes entre sí como ~tzcapotzalco, Xochimilco, Ecatepec y Coyoacán, 
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y aún más allá abarcando grandes 5.reas del Estado de México. La ciudad, como el 

pais, sufre los efectos del centralismo, concentrándose un gran número de 

actividades en la zona centro, ocasionando el movimiento de grandes masas de gente 

todos los díus, siendo por tanto .!nsuficientcs las obras viales y el metro; 

mientras la población obrera se desplaza cada vez más hacia la periferia, la ciudad 

se vuelve cada vez m5s inhuinana. 

2- MEDIO FISICO. 

La ciudud de M~xlco se encuentra localizada en un valle rodeado de montaílas 

a una altura de 2,240 metros sobre el nivel del mar, a los 19:18 latitud norte y 

99: 18 de longitud. su el ima es templado con temperatura:; gue varían entre una 

m&xima de 35º en verano y una minima de ºº en invierno, aproximadaniente. 

Normalmente se mantiene entre los 12 y 23DC, con un promedio anual de 19.osac. 

La temporada de lluvias normalmente es en los meses de verano, sí bien u 

veces se adelanta, siendo la precipitación anual de 86 mm. y la humedad relativa de 

67'1;. La velocidad media anual del viento es de 1.96 m.s., soplando ventarrones 

principalmente en los meses de febrero y marzo. 

La mayor parte de lü ciudad se asienta sobre lo gue fue el lecho del lago, 

siendo por tanto el suelo arcilloso, encontrándose las aguas freáticas 

aproximadamente a l. 5 m de profundidad; la extracción de aguas del subsuelo por 

medio de pozos, ha ocasionado gue la ciudad se hunda constan temen te, con los 
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consecuentes da5os que se pueden observar en muchos edificios. 

Por otro lado, la zond es sacudida frecuentemente por movimientos telúricos 

de diferentes magnitudes, que sumados a las condiciones especiales del subsuelo, 

han ocasionado tragedias, la mayor y m5s reciente en el mes de septiembre de 1985. 

2.1. Zonificación y Estrategrafia del Subsuelo del Valle de México. 

El Valle de México es una unidad geométrica limitada al norte por las 

Sierras de Tepotzotl5n y Pachuca, al este por los Llanos de /\pan, los montes del 

Río Frío y la Sierra Nevada; al sur por las Sierras de Cnauhtzin y /\jusco y al 

oeste por las Sierras de las Cruces, Monte Alto y Monte Bajo. La superficie total 

del Valle es del orden de 7 ,160 km., de los cuales 3,080 km. corr,'.?sponden a una 

zona francamente montañosa y 2,050 km. a zonas bajas bien definidas. La altura 

sobre el nivel del mar en la parte m5s baja es de 2,240 m. aproximadamente. 

En la actualidad, además del ta jo Nochist.ongo, abierto en 1798, el Valle 

cuenta con dos túneles en Tequisquiac, que lo comunican con la cuenca del Ria 

Moctezuma. 

Dentro del V.ille de México, está ubicado el Distrito Federal, cabecera 

política de la República Mexicana, el cual incluye a la Ciudad de México y ocupan 

un total de 1,480 km., de los cuales unos 500 km. son zona urbanizada. Una buena 

parte de la Ciudad de México se encuentra construida sobre el fondo del ex Lago de 
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Texcoco y a este hecho se deben los problemas de cimentación que en la Ciudad se 

presentan. 

Todo el Valle de México, se caracteriza en general por la muy intensa 

actividad volcánica que tuvo lugar en el pasado, de la cual quedan aún vestigios en 

formas de un gran número de volcanes apagados, el Popocatépetl, aún activo, tiene 

abundantes materiales de aquel origen. Los depósitos más finos aparecen en el 

subsuelo de la Ciudad de México, que según hoy se admiten, son del mismo origen 

volcánico. 

Los numerosos estudios que se han realizado hasta hoy en relación con el 

subsuelo del Valle de México, han permitido a Marsh<:Jl y Mazari zonificar la Ciudad 

de México en tres grandes áreas, atendiendo a un punto de vista estratigráfico. Las 

primeras de las áreas mencionadas corresponden a la zona llamada de las Lomas, por 

desarrollarse en parte en las últimas estribaciones de la Sierra de las Cruces y 

está construida por terrenos compactos, areno-limosos, con alto contenido ele grava 

unas veces y con tobas pumí ticas bien cimentadas; por algunas partes, esta zona 

invade los derrames basálticos del Pedregal. En general la zona ele las Lomas 

presenta buenas condiciones para la cimentación de estructuras; la capacidad de 

carga del terreno es alta y no hay formaciones compresibles capaces de asentarse 

mucho. Sin embargo, debido a la explotación de minas de arena y grava, muchos 

predios pueden estar cruzados por galerias de desarrollo muy errático. Muchas de 

estas galerías pueden estar actualmente rellenas de material arenoso suelto, lo 

cual sin disn.inuir en mucho su peligrosidad, hace muy difícil su localización. 



9 

Cuando las zapatas de cimentación quedan asentadas en estas zonas, se producen 

asentamientos diferenciales fuertes entre columnas,lo cual ha sido un fuerte 

problema en estas áreas. Análogamente, en la que aparecen una fuerte costra de 

derrames basálticos, c.rn el contacto entre Jos diferentes derrames pueden aparecer 

cuevas o aglomeraciones de material sueJ.to y fragincntado, que puede ser causa de

las fallas bajo columnas pesadus. Esta es la rilzón citada por Marshal y Mazari para 

explicar por qué las estructurus pcsa.dc:ts de lLi Ciudad Univer.sitaria se E.rigieron, 

evitando las áreas invadidas por l~s .L<lvas derramados antn~o por el volc&n Xitli. 

De otra m;;inera, los costos de inyección de ccmcn to para estabi 1 i zación del suelo 

pueden resultar altos. Otro problema que se presenta en la parte norte de la Ciudad 

de México, dentro ele la zona general ele las Lomas, es .la presencia de depósitos 

eólicos ele arena fina y uniforme; estas formaciones son susceptibles ele producir 

asentamientos diferenciales bruscos y erráticos y exigen estudios importantes para 

elegir el tipo de cimentación más conveniente o el método más eficaz de 

compactación artificial. 

Entre las serranías del poniente y el fondo del Lago de Texcoco, se presenta 

una zona de transición, en donde las condiciones del subsuelo desde el punto de 

vista estratigráfico varian muchisirno de un punto a otro de la zona urbanizada. En 

general, aparecen depósitos superficiales arcillosos o limosos orgánicos, cubriendo 

arcillas volcánicas muy compresibles que se presentan en espesores muy variables, 

con intercalaciones de arenas limosas o limpias, compactas; todo el conjunto 

sobreyace sobre mantos potentes predominantemente de arena y grava. Los problemas 

de capacidad de carga y de asentamientos diferenciales pueden ser muy críticos, 
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compra-venta de alimentos y bebidas, acticulos para el hogac y de uso personal, así 

como el comercio especializado, el cual se concentra en determinadas calles: 

joyerías en Av. Juárez, zapaterías en Tacuba y Brasil, vent.:i de ropa en Izazaga, 20 

de noviembre y Pino Suárez; artículos eléctricos en República del Salvador y 

Victoria, fontaneria y muebles ele ba~o en Ayuntamiento, etc .. 

3.2. Factores Demográficos. 

La mayor actividad económica del Distrito Federal se concentra también en la 

Delegación Cuauhtémoc, absorbiendo el 40. 7% de los establecimientos dedicados a 

servicios, y generando el 621 de los ingresos de dicha actividad. Aún cuando muchas 

oficinas del gobierno fueron reubicadas a raíz de los sismos de 1985, su número en 

la zona es todavia muy grande. 

En lo referente a población, 

de habitantes, con un crecimiento 

la zona centro de la ciudad presenta expulsión 

negativo de -1.46% anual y una densidad 

poblacional de 500 hab/Ha., aunque se estima que cada día concurren a ella unos 

dos millones de per»onas, conviertiéndola en uno de los puntos más críticos de la 

Ciudad. 

3.3. Vialidad y Transporte. 

La traza vial heredada desde la fundación del México Colonial ha sido 

obstáculo primordial a vencer por las necesidades del transporte moderno~ 
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La zona centro presenta en general calles estrechas y e 1 uso inmoderado de 

vehículos causa congestiona.miento y bloqueos en las mismas, con la consiguiente 

contaminación auditiva y del aire. Los estacionamientos enclavildos en eJ. centro de 

la ciudad han sido un arma de doble filo, pues han propiciado una mayor afluencia 

de vehículos parti.cul¿¡ros, complicando uún más la ya deficiente circuluci.ón y 

aumentando el problema de vialidad y tr5nsito, si bien es importante s25alar que el 

espacio destinado a la circulación ocupa aproximadamente el 25'1. de la superficie 

total de la Delegación. 

La zona cui:-nta adem5s, con 

eléctrica, 

un¿¡ red de servicios, .:igua potable, dronaje y 

alumbrado y pavimentos, que se hayan cubiertos alcantarillado, energía 

al 100%. El ti:ansporte público esta proporcionado por las redes de trolebuses 

elictricos, autobuses de la Ruta 100 y el metro, asi como por taxis y peseros; que 

pese a su abundancia resultiln insuficientes para cubrir L:i demanda. 

4. SITUAClON AC'rUAL DE LA DELEGACION. (Hasta antes del sismo). 

La delegación presenta superavits en todos los niveles de equip21nicnto, 

educación, salud, comercio, cultura, recreación, deporte y turismo. 

Sólo en los espacios abiertos aparece un dificit considerable. A raíz del 

sismo, muchos de estos lotes se han convertido en ireas verdes. 
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4.1. Estructura Económica. 

Esta delegación es netamente ~rbana por lo que sus actividades son 

comerciales, industriales, sociales, administrativas, etc.. Esta delegación es 

identificada con el sector terciario, abunda el personal administrativo, burócrata 

y profesionista en un 45%. En la actividad comercial también el porcentaje es 

elevado, mayor al 30\. Los niveles de ingresos promedio en la delegación son casi 

cuatro veces el salarie 1nini1no. 

- Servicios con los que cuenta la Delegación. 

Está totalmente cubierto por las diversas instalaciones de infraestructura 

urbana como son: agua, luz, drenaje y alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado 

pGblico; alrededor del 100\ del suelo está destinado a la vialidad,esta pavimentado 

del todo, pero el soi se encuentra en mal estado. 

- Cobertura Actual de la Infraestructura. 

Redes y servicios 

Agua potable 

Drenaje y alcantarillado 

Energía eléctrica 

Alumbrado 

Pavimentación y trans. 

% de Area de servicios. 

100 

100 

100 

100 

100 
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- Servicios con los que cuenta la vivienda. 

La vivienda, incluyendo los usos habi tacionales y los mixtos ocupan 1, 750 

Has. (SS. 5%) de la superficie de la delegación. ( llasta antes del sismo). 

- ia demanda de suelo para vivienda se incrementa: 

d, La sustitución del uso habitacional por el de servicio. 

b. La reducción de hacinamiento a 5.5. hab/viv. implica un consumo adicional 

de suelo ctl tenerse que construir mis viviendas. 

c. Con los derrumbes de zonas habitacionales. 

4.2. Estructura Cultural. 

La delegación, como ya se mencionó antes cuenta con todos los servicios 

culturales. Como ejemplo tenemos el Palacio de Bellas Artes, El Museo de Arte, la 

Biblioteca Iberoamericana, el Museo de la Ciudad de México, entre otros. 

En cuanto a la educación, la Universidad Nacional Autónoma de México, estuvo 

situada, cumpliendo así la zona con todas las necesidades. 

4.3. Estructura Política. 

La división política del Distrito Federal está constituida por delegaciones, 

las cuales son consideradas como organos desconcentrados del D.D.F .. 
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La autoridad de las delegaciones reside en el jefe del Departamento del 

Distrito Federal, quien depende directamente del C. Presidente de la República, 

quien lo nombra libremente. Esta autoridad es repr.esentiid¿¡ en las delegaciones por 

el Delegado Político que es nombrado a su vez poc el jefe del D.D.F., previo 

conocimiento y apr.obaci6n del c. ~residente ele la República. 

Cada delelgaci6n planea, unaliza y coordina las acciones necesarias par.a la 

presentaci6n de los servicios públicos dentro de la jurisdicci6n, así como la 

atenci6n de los asuntos relativos del gobi2rno. Actualmente .la estructura y 

funcionamiento de las delegaciones no son homogineas, pero no existen diferencias 

muy notorias entre cada una de ellas. 

Los delegados son responsables di rectos de proporcionar los serv leos que 

seRala el reglamento interior del D.D.F., en forma expedita y eficaz; de aplicar y 

hacer cumplir las políticas generales del D.D.F., así como los reglamentos y 

disposiciones jurídico-administrativas. 

El Delegado cuenta con un cuerpo de asesoría, que lo apoya con su opini6n 

ticnica y propuestas de medidas administrativas para mejorar las actividades de las 

distintas unidades que integran la Delegaci6n. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el delegado se auxilia de los 6rganos 

de colatoraci6n vecinal, representativos por la junta de vecinos e integrados por 

la participaci6n de los presidentes de los jefes de manzana que se organizan en 
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cada delegación. Su funci6n básica consiste en sugerir medidas de mejoramiento para 

la dotación de servicios públicos o privados. 

Los ciudadanos se encue1Jtran representados ante el Gobierno de la Ciudad por 

el Consejo Consultiva, integrada por Comités de Manzanas, asociaciones de 

residentes o juntas de vecinos, mismos que confor1nan la estructura vecinal de las 

delegaciones. El centro delegacional (CEDEPECI\) es también un 6rgano subordinado a 

la autoridad del delegado. Se encarga de las funciones de intermediación entre la 

oferta y la demanda de trabajo y su trámite ante la Upeca, p;¡ra facilitar a las 

empresas y establecimientos de su jurisdicci6n, el cumplimiento dP. la obligaci6n 

patrional de proporcionar a sus trabajadores capaeitaci6n y adiestramiento. 

Existe tambicn un 1necanismo administrativo para brindar orientaci6n e 

información a la ciudadanía sobre la prestación ele los diferentes servicios, así 

corno de atender quejas y necesidades. 

El grupo promotor voluntario delegacional participa en la aplicaci6n de los 

programas del sistema nacional para el desarrollo integrado de la familia, aaí con 

los promotores voluntarios, ambos con la coordinación del Delegado. 

En una jerarquía inmediata inferior, dentro ele la organizaci6n delegacional 

se sitúa el subdelegado. Este cubre las actividades gue le encomienda expresamente 

el delegado, sobre todo ele la coordinaci6n, control y evaluaci6n de las actividades 

que realizan las unidades situadas en la misma jerarquía. 
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La unidad juridica y de gobierno se encarga de los asuntos relacionadoe con 

casos del Tribunal Calificador; de Amparo, de Registro, de autorizaciones de 9iros 

mercantiles y especticulos, asi como de los servicios de caricter social, 

cultural, civil, recreativo y deportivo para el mejoramiento de estas atribuciones 

se han establecido las oficinas jurídici1s, de 1 icencias y reglamentos paré! y iros 

mercantiles y especticulos, servicios socioculturales y servicios deportivos. 

La unidad de obras y serv .ic ios .J. tiende la trami tdc ión de l i cene ius de uso 

del suelo, la elaboración y ejecución de pili:ires parciales de desarrollo; la 

generacion y apoyo de las actividades de regularización de las colonias; en el 

seffalamiento vial la construcción de obras y 1'1 reparación de edificios, monumentos 

y mantenimiento del alumbrado pGblico, las conecciones de agu¿¡ potable, desasolve, 

alcantarillado, instalaciones y reconstrucciones; servicio de limpia de las 

calles, creación y mantenimiento de parques, jardínes y administración de 

panteones. 

Se ha instalado para el cumplimiento de estas atribuciones las oficinas de 

planificación, obras pGblicas, aguas y saneamiento y servicios urbanos. La unidad 

administrativa se encarga por su parte de la administración de los recursos 

humanos, así como de proporcionar los servicios generales de apoyo, para su 

operación se han establecido las oficinas del personal a establecimientos, 

programación, presupuesto, contabilidad y servicios generales. 
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4.4. Estructura del Conocimiento. 

En esta delegación esti cubierto el aspecto educativo, como ya se mencionó, 

pero a raiz del temblor se han sufrido carencias de escuelas por los derrumbes. 

4.5. Estructura 'l'ecnológica. 

Aunque la delegación es netamente urbana, se localizan al norte de la misma 

principalmente maquiladoras que ahora con los sismos sufrieron graves daños. Se 

localizan tambi&n industrias pesadas, medianas, pequeñas y familiares. 

4.6. Estructura del Usuario. 

Esta delegación esti integrada por 34 colonias, con una población de 800,000 

habitantes hasta antes de los sismos. 

El P.E.A. en la delegación cst5 identificado con el sector terciario. Abunda 

el personal administrativo y los profesionistas son un 451. E~ la actividad 

comercial tambiin el porcentaje es elevado, mayor al 30%, los niveles de ingreso 

promedio son de cuatro veces el salario minimo. 

5. DIAGNOSTICO URBANO. 

La delegación cuenta con un promedio de 5.5 habitantes por vivienda. 
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En esta delegación, los problPmas princi¡0i:1lcs son de vialidad, ya que el 

acceso, es principalmente para comercio. 

Se encuentran en la delegación un alto indice de viviendas en mal estado, y 

debido a los sismos muchos de estos predi os fueron expropiudos. 1'ambién tiene 

cubiertos todos los se::vicios. Huy un al to grado de contaminación. No existen 

muchas ~reas verdes. En el aspecto educativo est5 cubierta la demanda. Debido a que 

el Centro Histórico se encuentra en esta delegación, también hay gran cuntidad de 

plazas arquitectónicamentc valiosas. 

Existen también un considerable número de muscos, ademis de edificios 

dedicados a la cultura, cc·ntanto tambi.6n con zonas de atracción turística, entre 

otros como el Templo Mayor, ubicado en el primer cuadro de la Ciudad. 

El sistema de s;ilud pública de la delegación esti totalmente cubierto para 

proporcionar los servicios necesarios. 

Los problemas con que se en(renta esta delegación son principalmente el 

abandono en que se encuentra una gran cantidad de menesterosos, la poca 

regeneración que se les ha brindado, ya que es una de las delegaciones mis antiguas 

también encontramos gran cantidad de venderores ambulantes y en las calles. 

El problema vial también es notorio, desde la estrechez de sus calles y la 

gran cantidad de circulación vial y de los pocos estacionamientos que se encuentran. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO PRIMERO. 

En base al estudio real izado y prof un di za do en el sector de la Delegación 

Cuauhtémoc se detecta un gran abandono hac La esta 7.0na, no sólo en lo que se 

refiere a ireas verdes, sino en cuanto al estado de la ~elegación. El poco cuidado, 

a pesar de que existe un departamento encargado del cuidado de los monumentos, la 

población flotante que transita en automóv i 1 sin poderse estacionilr, dado que 

existen muy pocos estacionamientos públicos. 

La cantidad de pequeHos comercios que se encuentran en la zona. El elevado 

indice de oficinas pGblicas y privadas a pesar del desalojo que hubo por los daHos 

causados por el terremoto. A pesar de que hace ya cuatro aHos gue sucedieron los 

sismos, a la fecha aGn encontramos edificios sin demoler. La falta de ireas 

verdes. Es muy alto el grado de contaminación ambiental y el ruido también, a pesar 

de que esta delegación cuenta con todos los servicios,esti siendo abandonada por 

sus habitantes debido a todas estas causas. 



C A P I T U L O I I 

SOl.UCION A[, PROBLEMA D~:I. CONJllN1'0. 

l. PROLOGO DE[, CONJUNTO. 

Para lograr un planteamiento de la problemática de un contexto real y como 

punto de partida para la elaboración de esta tesis, se analizó el plan parcial de 

desarrollo urbano de la Delegación Cuauhtémoc. 

La zona a investigar está localizada al oriente de la Delegación, donde se 

encuentra el centro urbano de la ciudad de México, esta zona tiene problemas 

demográficos específicos. 

Estos problemas han hecho que el uso habitacional haya disminuido considera 

blemente, ocasionando el desarrollo del comercio en la zona estudiada. 
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La Delegación cuauhtémoc sufre de un descanso poblacional. El crecimiento 

poblacional no presenta una línea ascendente, sino todo lo contrario, ya que en 

1970 había una población de 927,243 habs. y p~ra 1980 ésta descendió a 855,662 habs. 

La tasa de crecimiento resultó negativa debida principalmente al cambio en los usos 

del suelo: de ser habltaci6n, pas6 a ser coine:clal y de servicios. 

La densidad poblacional en 1970 fue de 208. 7 hab. En 1980 desciende a 259. 7 

habs., expulsión que se acentúa principalmente entre lac; gentes de escasos recursos 

económicos, mismos que no pueden entrar al costoso mcrcddo de la habitación 

vertical ya sea en renta o en condominio. 

2. /\N/\LISIS DE LA INVES'l'IGACION. 

La investigación de la zona Tlaltelolco se llevó a cabo con la participación 

de todos los alumnos del Taller Federico Marisca.[, de 3" a 89 semestre. En su 

primera fase, se recopiló por medio de visitas de campo, la información referente a 

usos del suelo, equipamiento y mobiliario urbanos y características de las 

vialidades, así como de los daños que ocasionaron los sismos. Para esto, se 

delimitó la zona de estudio al área comprendida entre las calles de República del 

Salvador al norte; Lorenzo Boturini al sur, Circunvalación al oriente y el Eje 

Central Lázaro Cárdenas al poniente. 

El levantamiento se realizó por medio de cuadrillas integradas por alumnos 

de todos los semestres, que coordinados por los alumnos del so semestre, 
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recorrieron determinadas manzanas en las que se recabó la siguiente información: 

- Perfil y nomenclatura de las calles. 

- Ancho de calles y banquetas. 

- Infraestructura y servicios. 

- Equipamiento urbano. 

- Dimensiones y enumeración de las predios. 

- Usos del suelo. 

- Altura de los edificios y perfil de fachadas por calles. 

- Clasificación de los edificios segGn su edad, estado [lsico, adecuación al 

contexto, etc .. 

Evaluación de los daños causados por el sismo. 

Esta i1 formación fue vaciada en planos catastrales para su mejor 

comprensión, detectándose di versos problemas que se clasi f.icaron en dos grupos: 

crónicos y problemas ocasionados por el sismo. Entre los problemas crónicos, 

destacan los si~uientes: 

- Expulsión de población. 

- Establecimiento de industrias no apropiadas a la zona. 

- Invasión diaria de cientos de vehículos, tanto para acceder a la zona como 

en tránsit0 hacia otros sitios. 

Contaminación del aire, así corno auditiva y visual. 

- Deterioro de la vivienda (principalmente vecindades). 
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- Falta de identidad de los habitantes. 

Por lo que respecta a los problemas ocasionados por el sismo, afectaron 

tanto a los edificios como a la infraestructura urbana. 

- oestrucci6n de gran nGmero de viviendas y da~os graves a muchas m§s. 

Destrucción de diversos edificios de distintos gineros, destacándose los 

ocupados por maquiladoras de ropa y oficinas de gobierno. 

- Daños graves a ed i [ .ic ios, implicando la mayoría de las veces la necesidad 

de efectuar una demolici6n o una reconstrucción total. 

3. PROPUESTI\ URBl\NI\. 

Convencidos de la necesidad de rescatar la zona para sus habitantes, así 

como hacerla más agradable para quienes la visiten, ya sea por gusto o por 

necesidad, se planteó una propuesta que consiste en un plan vial formado por un 

circuito vehicular contínuo, alrededor de cuatro supermanzanas, con penetraciones 

vehiculares estratigicas en las cuales la circulación sería controlada y con un 

máximo de calles peatonales jardinadas. Con esto se pretende agilizar, así como 

reducir al mínimo la circulación vehicular, dotando a la zona de estacionamientos 

perifiricos y de un sistema interno de transporte pGblico no contaminante para de 

este modo reducir los congestionamientos, el ruido y la contaminación del aire. 

En cuanto a las supermanzanas cada una contaría con un centro de barrio que 
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brindaría todos los servicios necesarios, haciendo así l.:i zonu. más atractiva y 

agradable, y evitando la expulsión de población, con lo cual automáticamente se 

detendría, en parte, la proliferación de otr.os usos del suelo di(erentes a la 

habitación. 

Se propone además, la creación de un centro urbano en 1 a plaza de 

Tlaltelolco que ofrecerá servicios a nivel metropolitano, atrayendo actividades 

socioculturales y econ61nicas diversas y ayudando a conformar una imagen m5s actual 

para la zona. 

4. DESCJUPCION DEL PROYECTO URBANO. 

La idea general del conjunto se basa en un eje de composición que remata, al 

norte con la Plaza de la Constitución y la Catedral Metropolitana, y al sur con el 

Centro Urbano y la Iglesia de la Concepción-Tlaltelolco, unidos por la avenida 20 

de noviembre, la cual estaría reservada a la circulación peatonal y contaría con 

áreas jardinadas y mobiliario urbano adecuado, promoviendo el establecimiento de 

cafeterías al aire libre, librerías, galerías de arte y otros géneros comerciales 

atractivos. 

El programa general del centro urbano contempla la creación de un Centro de 

Convenciones, un hotel de 4 estrellas, Centro Comercial, Oficinas, Bibliotecas 

Públicas, Teatros y un Centro Social y Deportivo adaptable para funcionar como 

albergue en caso de emergencias urbanas. 

estacionamiento 

fuentes, etc •. 

para 1500 automóviles, 

El conjunto contará, además, con 

áreas verdes, espacios abiertos, 
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En cuanto al partido del conjunto, se pretende lograr un contraste con la 

Plaza de la Constitución, la cual funciona en forma centrífuga, es decir, repele a 

las personas del centro hacia afuera; en camblo, se pretende que el conjunto tenga 

vida hacia la plaza. interna; es decir, que funcione de forma ccntripeta. Para esto 

los accesos serin controlados de manera que conduzcan directamente a ellas. 

Partiendo de esta idea, los edificios se agrupan alrededor de dos plazas en 

una de las cuales se localiza la iglesia de la Concepción. En cuanto a los 

edificios, éstos se encuentran desplantados confonne a una traza a 45°, buscando 

romper con la traza ortogonal que enmarca el 

atractiva con caricter propio. 

5. OBJETIVO. 

conjunto para lograr una imagen 

Con el anilisis de los elementos mencionados, se pretende rescatar la zona 

por los para que se reutilice, para darle una nueva imagen 

aprovechando acontecimientos del pasado septiembre, 

otra imagen a la zona. 

6. PROPOSICION. 

6.1. Vialidad. 

Se pretende lograr un circuito vehicular, 

ya que nos parece 

la ocasión para poder darle 

continuo, creando cuatro 
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supermanzanas con sus respectivos subcentros de barrios y un centro de barrio (que 

funcionará a nivel metropolitano) , realizando r.ecorr idos peatonales (cerrando y 

dejando penetraciones estratégicas), para unirlos entre sí., haciéndolos agradables 

por medio de elementos de vegetac.i6n, jardineras, mobiliario, seaalización, etc .. 

Y rescatar así el centro histórico, pero sobre todo que se le de mayor. 

importancia al 

nación en la 

peatón y contribuir al mismo tiempo que baje el grado de contami

zona. Es importante mencionar la proposición de peatonizar 20 ele 

noviembre para que se logre un pasajc, con boutiques, caf~s al aire libre, puestos 

de flores, etc., de la Catedral a la Plaza 1'laxcoaque solucionándose con pasos a 

desnivel las incorporaciones de las calles vehicularcs. 

6.2. Estructura Urbana. 

a) Subcentro de barrios.- Se propuso ubicar. en cada una de las supermanzanas 

un equipamiento urbano suficiente de tal calidad que dignifique la zona. 

b) Centro de Barrio.- Conforme a las necesidades que se tienen; rescatar y 

tener una mayor afluencia a la zona, se pensó dar una mayor calidad al equipamiento 

urbano a través de un centro metropolitano, localizado en torno a la iglesia de la 

Concepción Tlaxcoaque y que cuente con la infraestructura suficiente paca atender a 

la metrópoli. 

El programa arquitectónico de dicho centro es el siguiente: 
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a. Centro de conver1cLones 

b. centro comercial 

c. hotel 

d. oficinas públicas y privadas 

e. centro cultural con bibliotoca, cines y teatros 

f. centro social y deportivo que podrá funcionar como albergue para emergen

cias urbanas 

g. estacionamiento para 1,500 automóviles 

h. áreas verdes. 

6.3. Concepto. 

Consiste en un eje de composición que remata al norte con la Plaza de la 

Constitución y la Catedral Metropolitana y al sur con la iglesia de la Concepción 

Plaza Tlaxcoaque y el mismo centro de barrio, este eje de composición lo forma la 

calle 20 de noviembre la cual se propone peatonal y a base de uso de arriates, 

jardineras, esculturas y elementos atrayentes al peatón, como pueden ser cafés al 

aire libre, aparadores, buzones, arbotantes, etc .• 

Otro 

interior, es 

la Plaza de 

edificios. 

concepto es dar 

decir, que tenga 

la Constitución 

al centro de 

una vida interna 

que su vida es 

barrio un funcionamiento hacia el 

y al contrario del funcionamiento de 

alrededor de ésta, en torno a los 
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Respetando la traza de la ciudad, se creó sólo en el centro de la gran 

superrnanzana una irnigen totalmente diferente, manejando ejes a 45 grados. 

Arquitectura moderna (fines del siglo XX) dentro de un contexto se podría 

resumir con un gran valor histórico. 

.... 
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CONCLUSIONES DEL CAPI'l'ULO SEGUNDO. 

Lograr principalmente un cambio definitivo en esta zona por medio de: 

A. La regeneración a través de la creaci6n de calles peatonales que 

contengan atracti,1os para el peatón, dándole así la importancia que merece y 

restandosele el vehículo. 

B. Crear una circulación vehícular en la periferia, coordinada con las 

paredes de autobuses colectivos, taxis, etc., dando una mayor fluidez en el 

tránsito y evitando los embotellamientos gue ocasionan problemas de contaminación 

tanto de ruido como atmosférico. 

C. La integración de los volúmenes arquitectónicos y en este centro 

corresponderá a un intercambio sociocultural recreativo y funcionará como un centro 

de vida, y un gran corazón de atracción tur5stica a nivel metropolitano. 
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D. Minimizar la importancia del vehiculo, al ubicar estacionamiento en 

planta sótano asi como también en puntos estratégicos de los subcentros. 

F. Crear conciencia en la importancia de las instalaciones para cuando se 

requiera como albergue o refugio en caso de desastre. 

G. El mis importante de estos puntos es que el centro cuente con 

instalaciones representativas y tenga caracteristicas de la arquitectura a fines 

del siglo xx, concordando y armonizando con las pasadas. 



ES UNA EXIGENCIA LEGAL Y POLI'rICA PARA TODO PAIS DE INSTI'l'UClONES DBMOCRA'l'ICl\S 

PONER MEDIOS DE LEER Y ESCRIBIR AL ALCANCE DE TODOS LOS CIUDADANOS. 

JUSTO SIERRA. 



C/\PI'l'ULO I I I 

BIDLIO'l'ECJIS PUBLICAS. 

l. JIN'r1':CED1':N'l'ES lllSTORlCOS DE DIDLIOTECJIS PUDLICJ\S. 

Nuestros antepasados conocieron el valor de las bibliotecas, son las 

versiones indigenas del libro: los códices. 

Conventos, obispados, catedrales y casas particulares se poblaron con los 

libros que se producían en aquel entonces, durante la Colonia en Europa. En aquélla 

época, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas y ob!_spos ilustres como Juan 

LÓpP.z de Zárate, Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga creat:on bibliotecas muy 

eficaces para la defensa y exaltación de la fe católica. 

La primera biblioteca piiblica de la Ciudad de México se debe, precisamente, 

a tres hombres de religión: El Chantre Luis Antonio Torres y sus sobrinos el 

Arcediano Luis Torres TuHón y el Maestrescuela Cayetano Antonio Torres. Los tres 
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atesoraron libros y, a la muerte de Luis, acaecida en 1788, el Arcediano (Gltimo de 

ellos, en obediencia a la voluntad de su tío) heredó los libros a la Catedral de 

México para que se formará una bibl ictcca que debla estar a disposición del 

pfiblico, rn§s veinte mil pesos para el sosteni.miento de ld misma. La institucl6n se 

llamó Turriana, o de la Catedral; se inst:.Jló en li! parte oeste del templo y alli 

permaneció de 1804 a 1867, año en el qu~ los vientos de la Reforma la cerraron. 

Su acervo, de 19,000 volGmenes (vasto para aquella lpoca) pasó a formar 

parte muy principal de lo que llegaría a ser, años después, la Biblioteca Nacional. 

Antes de la Turriana, las bibliotecas sirvieron para el disfrute y 

satisfacción de las necesidades educativas de frailes y clérigos, estudiantes y 

catedráticos. 

La biblioteca Turriana di6 lttgar a que los l~icos abrevaran sapiencia. 

La incipiente presencia de las bibliotecas en el México Colonial, respondía 

a la conformación social del mismo: la población era, en su mayoría, analf21beta; 

además, la Colonia era una sociedad fuertemente estratificada, y sus clases 

dirigentes se reservaron el derecho al saber y a la educación, a la vez que 

generaron las condiciones históricas para mantener tal estado de cosas. 

Casi no hay noticias acerca de la existencia o la creación de bibliotecas 

durante los primeros años del periodo independiente, ésto se debía a la anarquía en 
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que se encontraba el pals en aquellos años. Sin embargo, en algunos estados de la 

Federación se hacían esfuerzos al respecto. El Congreso Constitucional del Estado 

Oaxaca, decreta el 26 de agosto de 1826 la formación de una biblioteca pública, al 

parecer la primera del México Independiente. Con pos ter idud, en la ciudad de 

Chihuahua, se inaugura una biblioteca pública en 1829. En Zacatec¿¡s el Congreso 

aprueba el 5 de octubre de 1831 la creación de una biblioteca. En el Estado de 

México, el 22 de mayo de 1827 se aprueba un decreto pacu que se forme una 

biblioteca pública. No existió un proyecto naciona 1 par u la educación y tal 

ausencia fue resultado de la guerra y la inestabilidad política. 

El prolongado gobierno de Porfirio Díaz y la paz que creó, cambió la 

situación y hace posible la formación de una muy modesta biblioteca nacional, 

gérmen de una obra y una institución. Al mismo tiempo, el gobierno de Díaz impulsa 

las escuelas elementales, las cuales dan por resultado que la población comience a 

solicitar material de lectura. 

La inauguración oficial de la Biblioteca Nacional se llevó a cabo el 2 cie 

abril de 1884 y en el informe de 1888, DÍaz menciona lo siguiente: hoy podemos 

decir que la República posee una institución que había formado la esperanza de 

medio siglo ••. pronto será conocido el. valioso caudal de libros que sobre todas las 

materias contiene ese establecimiento, por medio de los catálogos que han comenzado 

ya a imprimirse. 

!n abril de 1893 se reparó el local destinado a la Biblioteca Nocturna. 
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El 12 de julio de 1905 entra en funciones la Secretaría de Instrucción 

PGblica y Bellas Artes, siendo el titular Don Justo Sierra. Una de las funciones de 

esta Secretaría era la de crear bibl iotecils, sin embargo, fueron escasos los 

esfuerzos por lograrlo. 

Carranza rinde su primer informe el 15 de abril de 1917 y en ~l consigna la 

creación de la Escuela de Bibliotecarios y Archiveros, asi como: la Biblioteca 

Nacional ha sufrido una verdadera transformación en sus métodos de organización 

corno en los procedimientos para atender las necesidades ... creando departamentos 

especiales de clasificación, catalogación, canje e información, y abrió con todo 

éxito un curso de bibliografía nacional ... 

El Gnico informe del Presidente Adolfo de la Huerta, el 12 de septiembre de 

1920 se menciona: se han adquiridos libros por valor de quince mil pesos para 

organizar bibliotecas populares en las ciudades, abriendo una corno modelo en la 

Ciudad de México para extenderlas después por todo el país. 

En septiembre de 1921, el gener::al Alvaro Obregón crea la Secretaría de 

Educación y afirma que hay 198 pequeñas bibliotecas de las cuales, 64 son 

municipales, 80 obreras y 54 escolares. 

Tras su gestión al frente de la Secretaría de Educación, José Vasconcelos, 

deja bien formadas algunps bibliotecas, como la de la Secretaría de Educación 

Pública (la central), la Cervantes, la Iberoamericana, la Sor Juana y algunas más 
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que aGn subsisten. En aquellos aHos, mis del 70% de los mexicanos eran analfabetas. 

Las bibJ .i.otecas creadas poL· V¿¡sconcclos ser in recordadas como parte del 

primer gran esfuerzo de los gobiernos posteriores a la Revolución, por extender los 

beneficios de la lectura ¿¡ todos los mexicanos. 

El Presidente C5rdenas menciona en su 2º informe de gobierno, la fundación 

de 315 bibliotecas en centros obreros y campesinos, G bibliotecas ambulantes y 5 

sernifijas. En esta época no existian las condiciones ni la estructura organizativa 

favorables para desarrollar ampliamente la formación de bibliotecas pGblicas en 

México. 

2. PROGHAMA NACIONAL DE BIIJLIOTECAS PUBLICAS. 

En un pais que contaba con tan sólo 351 bibliotecas póblicas para atender a 

una población que alcanzaba ya los 77 millones de habitantes, se requería de 

mecanismos que permitieran brindar a los mexicanos mayores oportunidades de acceso 

gratuito a la lectura. 

Corno respuesta a esta necesidad, y como parte de la estrategia de desarrollo 

educativo y cultura!, plasmada en el programa nacional de eeducación, cultura, 

recreación y deporte 1984-1988, a principios de 1983, el Presidente de la RepGblica 

encomendó a la Secretaría de Educación PGblica, la elaboración y ejecución de un 

programa dirigido a proporcionar a la población mayores posibilidades de acceder 
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gratuitamente a las fuentes del conocimiento escrito, por medio del establecimiento 

de una red nacional de bibliotecas pGblicas. El resultado de esta encomienda fue la 

puesta en marcha, el 2 de ugosto de 1983, de.l Pi:ograma Nacional de Bibliotecas 

PGblicas (PNBP). 

El PNBP se enmarca dentro de dos de las principal~s lineas de gobierno de la 

misma; el apoyo al municipio y la descentralización de la vida nacional. 

Al ponerse en marcha el PNl.lP habÍii en nuestro pa:i.s una gran carencia de 

servicios bibliotecarios de carJcter pGblico, sobre todo a nivel municipal. 

Aparte de que eran muy pocas, 351 solamente se hallaban concentradas en las 

grandes ciudades, como la Ciudad de M~xico y algunas capitales estatales y de que 

inuy pocas prestaban servicio a municipios de menor importancia. De los 2,378 

municipios del pais, s6lo 243, el lüi aproximadamente, tenian bibliotecas pGblicas, 

mientras que más de 2, 100 municipios ca rccían totalmente de fu en tes pGblicas de 

lectura, a pesar de que el 801 de los mismos, ya contaba con escuela secundaria. 

Para ello se fija ron la siguiente meta: para diciembre de 1988: establecer 

servicios bibliotecarios en todos aquellos municipios que, con una población de 

menos de 30,000 habitantes, tuvieran al menos una escuela de nivel secundaria, 

cumpliendo este objetivo, se estará prestando servicio bibliotecario a un total de 

2,035 municipios, que son los que cuentan con secundaria y constituyen el 85% de 

los municipios de la RepGblica, asi como a una población de 65 millones de personas 



40 

más del 80% de las que habitan en nuestro país. 

La Coordinación General de la red nacional de bibliotecas públicas 

corresponde a la SEP (Secretaría de Educación Pública), a través de su dirección 

general de bib.l.iotecas, responsable a su vez tanto de surtir de .libros a las 

bibliotecas com~ de expedir los lineamientos técnicos que deben observarse para la 

integración, funcionamiento y supervisión de la red, en tanto que a los gobiernos 

de los estad,: (y en su caso al DDF) corresponde con la colabocación de las 

autoridact,s municipales o delegacionales, la coordinación de sus respectivas redes 

estatales, por mec1io de sus bibliot-.ecas públicas centrales, estatales o de .los 

órganos pertinentes. 

La red nacional de bibliotecas públicas se constituye con todus aquellas 

bibliotecas públicas dependientes de :a SEP. Su objeto es integrar los recursos de 

todas las bibliotecas públicas del país y coordinar sus funciones a fin de 

fortalecer y optimizar su operación, asi como ampliar y diversificar sus acervos y 

orientar sus servicios. 

Las funciones precisas que competen tanto a la federación como a los estados 

para la integración y operación de la red nacional de bibliotecas públicas son (de 

acuerdo con el texto de la Ley General de Bibliotecas expedida por el Ejecutivo 

Federal en diciembre de 1987) las siguientes: los gobiernos de los Estados se 

comprometen, en coordinación con los ayuntamientos, a proporcionar (excepto los 

libros) los elementos materiales, como local, mobiliario y equipo necesario, para 
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el establecimiento y la operaci6n de sus bibliotecas públicas, asi como a realizar 

todas las funciones inherentes a la coordinaci6n de sus respectivas redes 

estatales. En contrapartida, corresponden a la Dirccci6n General de Bibliotecas de 

la SEP, adem&s de la coordinaci6n general de toda la red, la dotaci6n de 

colecciones de libros, debidamente seleccionados, clasificados y catalogados, para 

formar los acervos de l~s bibliotecas, las funciones propiamente normativas de la 

red, esto es, la elaboración de los lineamientos básicos que deben normar el 

funcionamiento de las bibliotecas, <lsÍ corno el entrenamiento técnico del personal 

encargado de atenderlas, funciones éstas últimas, deslinilfü1s o garantí.zar" una 

6ptima prestación de los servicios en las bibliotecas integrantes de la red. 

Según la Ley General de Bibliotecas, expedida en diciembr"e de 1987. 

biblioteca pública es todo establecimiento que contenga un acervo de carái:ter 

general superior a 500 títulos, catalogados y clas.i. ficados y que se encuentre 

destinado a atender en forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o 

préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables. Una 

biblioteca pública tiene como finalidad ofrecer en forma democritica los servicios 

de consulta de libros y otros servicios culturales complementarios que permitan a 

la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el 

conocimiento de todas las ramas del saber. Su acervo, por último, puede comprender 

colecciones bibliogrificas, hemerogrificas, auditivas, visuales, audiovisuales y en 

general, cualquier otro medio que contenga información afio. 

Las bibliotecas derivadas de este programa han sido concebidas y 
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organizadas, en un sentido moderno, no en función de guardar y atesorar libros, 

como en tiempos pasados, sino de asegurar que éstos se mantengan en permanente 

relaci6n con los usuarios, gracias n una eficiente organización y a la inclusi6n de 

diversos servicios destinados a traer a la población hacia las bibliotecas y a 

hacer de la lectura una actividad accesible, cotidiana y placentera para todos los 

miembros de la comunidad. 

Hay dos tipos de bibliotecas existentes en la red nacional de bibliotecas 

públicas, diferenciados uno de otro por las funciones específicas que a cada una 

corresponde para la coordinación y el funcionamiento de la red .. 

El primer tipo lo integran las bibliotecas públicas centrales, tanto 

estatales como delegacionales, que suman un total de 47 y que, por el papel que 

juegan para la operación de la red, constituyen la infraestructura fundamental para 

el desarrollo de la misma. El segundo nivel está integrado por las más de 2,500 

bibliotecas restantes. 

Las bibliotecas públicas centrales estarán establecidas tanto en las 

capitales de los 31 estados de la república, como en cada una de las 16 

delegaciones políticas del D. P., siendo éstas las de mayor tamaño de la red, 

tenien,1o un acervo mínimo de 10, 000 volúmenes y con capacidad suficiente para tener 

a por lo menos 250 usuarios. Estos serán por ser el ce.ntro de entrenamiento del 

personal de las bibliotecas públicas de la entidad o delegación a la que 

pertenecen. 
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El segundo tipo de biblioteca es el de las bibliotecas públicas municipales 

que, establecidas ya en todos los municipios del país que tienen escuela 

secundaria, suman al momento más de 2,900; las diferencias entre estas bibliotecas 

son únicamente por la capacidad de sus colecciones bibliográficas. 

Trátese de bibliotecas públicds centrales o municipales, la foi:mación de 

los acervos de todas las bibliotecas lntegrantes de la red nacional de bibliotecas 

públicas obedece a tres criterios: 

l. fortalecer la identidad nacional de los mexicanos y el conocimiento de 

los aspectos culturales de las diferentes regione"í. del país; 

2. apoyar elsistema de educación formal¡ y 

3. auxiliar a la población en la resolución de sus necesidades de 

información, relacionadas con la familia, la producción y la recreación. 

Además de las dotaciones iniciales de libros, la dirección general de 

bibliotecas envía periódicamente una vez al a6o, a todas las 

dotaciones de mantenimiento de las colecciones, o d' resurtido de 

objetivo es ir renovando y creciendo sus acervos origí'Jles. 

l.ilbliotecas, 

libros cuyo 

Con la finalidad de brindar un servicio más 

acervos de las bibliotecas integrantes de la 

efi··.ente a los lectores, los 

RNBP se organizan en cuatro 
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colecciones básicas para cada una de las cuales se destina una sala o espacio 

específico dentro del recinto de las bibliotecas. 

A) Coleccion general (sala general).- La m5s grande de l as colecciones de 

una biblioteca públicu, la colección general, es el conjunto organizado de libros 

de carácter general que tratan sobre temas especificas en l~s distintas ramas del 

conocimiento humano: filosofía, ciencias soc.iules, historia y geoyra(Ía, ciencias 

puras, arte y literatura, novelas y biografías, etc .. 

B) Colección de consulta.- Es el conjunto organizado de diccionarios, 

enciclopedias, atlas, almanaques, censos, bibliografias, manuales, directorios, 

láminas, folletos y demás obras de consulta, a tt"avés de las cuales pueden las 

bibliotecas ofrecer a los usuarios información breve y pC"ecisa sobre temas 

particulares. Más gue ofrecer material de lectura a los usuarios, su función es la 

de resolver dudas con necesidades de infot"mación muy especificas. 

C) Colección de hemeroteca (sala hemeroteca).- Es el conjunto organizado de 

·publicaciones periódicas como revistas, boletines, periódicos, anuarios e infot"mes. 

D) Colección infantil {sala infantil).- Es el conjunto organizado de libros 

de estudios, recreativos y de consulta, revistas, materiales audiovisuales y juegos 

didácticos, especialmente destinados a niños entre 5 y 12 años de edad. 

Además de estas cuatro colecciones básicas en las que se organizan sus 
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acervos, las bibliotecas públicas de la red pueden ofrecer a los usuarios dos tipos 

más de colecciones, dependiendo del tamaño y de los recursos con que cuente la 

biblioteca: 

l. Colecci6n de materiales aud~ovis~alcs (sala de audiovisual).- Constituida 

por materiales no bibliográficos. Es 81 conjunto organizado de peliculas, 

diapositivas, discos, carteles, rnJpas, c<lsetes, rotafolios, filminas, globos 

terriqueos, modelos y juegos did&cticos, destinados, si no a la lectura directa,sí 

a apoyarla o estimularla por diversos medios. 

2. Colecciones especiales (sala de colecciones especiales).- Son los 

conjuntos organizados de libros raros o particularmente val.iosos, ya sea por. su 

antiguedad, su impresión, su encuadernación o su escases, o por haber pertenecido a 

personalidades destacadas en algún campo de la actividad humana. 

Por pegueña que sea, una biblioteca, cuyo acervo no ha sido clasificado ni 

catalogado, es un mero hacinamiento de libros, una colección muo=rta, puesto gue sin 

estos dos procesos técnicos, se torna imposible, tan to que el bibliotecario pueda 

ordena~ y localizar los libros, como que el usuario pueda conocer el universo de 

obras que contiene una biblioteca. Así, todos los libros remitidos a las 

bibliotecas ya llevan consigo su clasificación, lo mismo que los juegos de tarjetas 

para los diferentes catálogos que se utilizan en e,stas bibliotecas: de autor, de 

titulo y de materia. 

El sistema que se ha adoptado para la clasificación de los libros 



46 

distribuídos en la red es el decimal de Melvil Dewey, sistemn generalmente 

utilizado en bibliotecas que como las públicas, poseen colecciones generales, ya 

que se adapta ficilmente al tama~o y a la naturaleza de sus acervos. Este sistema 

divide el conocimiento humano en 10 graneles c.L1ses o divisiones, codificadas por 

numeración decimal: generalidades, filosofia y disciplinas arines, religión, 

cienc·ías sociales, lenguas, ciencias puras, ciencias aplicadas, bellas artes, 

literatura, geografia e historia. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO TERCERO. 

La historia de las bibliotecas pGblicas en M~xico no ha sido muy brillante. 

Antiguamente los gue tenían poder eran los privilegiados, las personas más pobres 

no tenían acceso a la cultura. 

Hoy, con el Programa Nacional de Bibliotecas, se cumple el objetivo trazado 

por el Maestro Vasconcelos, que es el de extender los beneficios de la lectura a 

todos los mexicanos. 

Es un gran proyecto el que cada municipio de la RepGblica Mexicana tenga su 

propia biblioteca, es un gran paso a que todos los mexlcanos tengamos un auxiliar 

para la resolución de nuestras necesidades culturales. 



C /\ P I T U L O I V 

EL PRon;cTO /\RQUl'l'ECTONICO. 

l. SERVICIOS QUE DI\ LA 13lll!,IO'rECA. 

A) Servicio de pr&stamo interno con estanteria abierta. Consiste este 

servicio en proporcionar a los usuarios, dentro del propio recinto de la 

biblioteca, libre acceso a los materiales que componen las colecciones bisicas de 

las mismas. Gracias a este servicio, los usuarios pueden acercarse libremente a los 

estantes y tomar por si mismos, los libros de su interés, sin necesidad de recurrir 

al bibliotecario. La función del bibliotecario en este caso, consiste mis bien en 

orientar a los lectores en la búsqueda de los materiales que respondan a sus 

necesidades especificas de lectura. 

B) Servicio de préstamo a domicilio. Consiste en la autorización que se 

otorga a los usuarios para llevar fuera de la biblioteca los libros de su interés, 

a fin de que puedan leerlos en el lugar y en el momento que deseen. 
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C) Servicio de préstamo interbibliotecario. Este servicio consiste en 

ofrecer a los usuarios de una biblioteca materiales pertenecientes a otra. La 

importancia de este servicio estriba en que gracias a él, es posible resolver en la 

medida de lo posible, el problema de la imposibilidad de que las 3,000 bibliotecas 

de la red tengan todaF, todo el material que se produce en el mundo, a pesar de -

las continuas dotaciones de mnntenimicnto que §stas reciben. 

D) Servicio de orientación a usuarios. Este consiste en proporcionar al 

pGblico información sob=e el contenido de las colecciones y de los servicios de las 

bibliotecas, de tal forma que puedan hacer uso de éstas de maner eficaz. Una de las 

principales tareas dels•,rvicio de orientación a usuarios, consiste en mostrar a los 

lectores, por medio óe la colocación de letreros dentro del recinto de la 

biblioteca, como de la realización de visitas guiadas y de la atención individual, 

la manera en que están organizadas las colecciones y como se encuentran ordenados 

los libros en los estantes, para que puedan tener más fácil acceso a ellos. Así 

mismo, la DGB de la SEP ha elaborado una serie de 8arteles explicando que son las 

bibliotecas pGblicas y que tipo de información y de servicios encontrarán en ellas. 

E) Servicio de fomento del hábito de la cultura. Este es un servicio que 

cada día adquiere mayor importancia en las bibliotecas de la red, y consiste en 

ofrecer a la comunidad di versas actividades culturales encaminadas a promover su 

acercamiento a la cultura. 

Una de estas actividades son los ciclos de conferencias dirigidos a 
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diferentes grupos de usuarios, la finalidad de los ciclos de conferencia, es dar a 

conocer por medio de charlas impartidas por expertos, distiBtos temas que puedan 

ser de interés para los lectores, y que los motiven a profundizar: en los mismos a 

travis de lecturas posteriores. Otras de las actividades culturales son las 

exposiciones, representaciones teatrales, cines clubes y audiciones 11lusicales. Este 

tipo de actividades h~ sido fundamental para crear en las bibliotecas la atm6sfera 

de espacios abiertos a la cultura y a la recreaci6n, una atm6sfera qt1e invita a los 

miembros de la comunidad a utilizar y disfrutar de los servicios y actividades que 

ofrecen las bibliotecas. Ello ha propiciado del establecimiento un vinculo cada dia 

mis estrecho entre las bibliotecas de la red y las comunidades a las gue sirven. El 

fomento al hibito de la lectura en 11iños tiene como finalidad el acer.car a istos a 

la biblioteca y crear en ellos hibito y gusto por la lectura. 

Otro servicio muy importante en bibliotecas principales, es la sala para 

invidentes, con una colecci6n de obras de Ilra i lle y fono teca, integrada con obras 

de autores mexicanos relevantes, especialmente adaptadas para este fin. Esta sala 

se encuentra a cargo de personal invidente. 

Una biblioteca central constará de sala de mecanografia, cubiculos de 

estudio, sala de lecturj informal, cafetería, librería, auditorio, s~la de 

exposiciones y museo de sitio, el cual contiene diversos objetos encontJ:ados a 

travis del tiempo. 
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2. JUS'rIFICACION DEL TEMA. 

La Delegacion Cuauhtémoc es donde se encuentra el coi:azón de nuestro país, 

toda su imagén repi:esenta un museo al aire libre. 

Hay 27 bibliotecas, dependientes de la Dirección Genet:al de Bibliotecas. 

Algunas cei:radas por los daños causados por el sismo. Hay demanda para mayor 

servicio bibliotecario. 

Según el programa nacional de bibliotecas creado en el sexenio del Lic. 

Miguel de la Madrid, se crearían bibliotecas públicas establecidas t;:into en las 

capitales de los 31 estados de la república, como en cada una de las delegaciones 

políticas del Distrito Federal. Estas fungirían como centro de entrenamiento de las 

bibliotecas públicas de la entidad o delegación a la que pertenecen. 

Actualmente, la que funge como centro delegacional en la Delegación 

Cuauhtémoc es la biblioteca "Jesús Silva Herzog", calle República de Venezuela No. 

27, Col. Centro, teniendo como servicios: consulta interna, estantería abierta, 

préstamos a domicilio, fonoteca, un pequeño cine club, teniendo un total de 10,200 

volúmenes para 160 usuarios en un edificio antiguo, sin iluminación natural y con 

problemas de espacios y actividades, tomando en cuenta lo anterior. 

Considero que la biblioteca a diseñar fungiría como la Nueva Biblioteca 

Pública Central, establecida en la Delegación Cuauhtémoc, sustituyendo a la 
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Biblioteca "Jesús Silva Herzog" y asi cumplir con el programa nacion9l de 

bibliotecas que es además, el de tener todos los servicios necesarios para el 

usuario, el de ser centro de entretenimiento de personal de Jas bibliotecas 

públicas de la delegación. 

Discfiar una bibli0tec~ de estas caracteristicas es una tarea de 

colaboración con el Programa Nar,~onal de BibliotecDs, orsanízado por el Gobierno de 

la República y es una exi~encia legal y política para todo el país, de 

instituciones demócratas, t=ner los medios necesarios para leer y escribir al 

alcance de todos los ciudadanos, como el maestro Justo Sierra dijera en un 

discurso. 

3. PROGRAMA J\RQUI'l'ECTONICO. 

A) GOBIERNO. 

- Dirección 

- secretaria 

- Sala de espera 

- Subdirección 

- Administración 

- Organización, métodos y 

sistemas 

M2 

20.00 

20.00 

20.00 

20.00 

100.00 

80.00 



Coordinación, servicios técnicos. 

- Vestíbulo 

- Sala de espera 

- Closet equipo 

- Secretaria 

- Privado 

- Catálogos 

- Closet papelería 

- Adquisiciones 

- Compras 

- Catalogación y clasificación 

Coordinación, servicios públicos. 

- Privado 

- Secretaria 

- Sala de espera 

- Archivo 

- Circulación 

- Estadísticas 

- Restauraciones 

- Información y selección 

15.00 

20.00 

7.00 

15.00 

16.00 

9.00 

9.00 

25.00 

J0.00 

60.00 

16.00 

25.00 

20.00 

9.00 

35.00 

30.00 

43.00 

63.00 

53 



B. SERVICIOS AL PUBLICO. 

- Vestibulo de acceso y distr. 

- Exposición y venta de libros 

- Auditorio 

- Sala de teléfonos 

- Guardarropa 

Sala de exposición interna 

- Fotocopiado 

- Sala de consulta en general 

- Sala infantil y juvenil 

- Cubículos de investigación 

- Fonoteca, audiovisual 

- Hemeroteca 

- Cafetería 

- Sanitarios 

C. SERVICIOS PARA EL PERSONAL. 

- Acceso personal 

- Sala de descanso 

- Baños y vestidores 

- Intendencia 

325.00 

70.00 

195.00 

5.00 

25.00 

60.00 

20.00 

100.00 

350.00 

85.00 

135.00 

216.00 

150.00 

25.00 

36.00 

85.00 

18.00 
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- Estacionamiento cubierto 

- Estacionamiento descubierto 

2,000.00 M2 

1,050.00 M2 
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S. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYEC'l'O. 

El terreno se encuentra en un conjunto 

biblioteca pGblica, una superficie aproximada 

1-.orte con la Iglesia Tlaxcoague, al sur con l\v. 
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arquitectónico, se asignó a la 

de 6, 000 m2 , colindando hacia el 

Lucus l\lumán, ul oriente con el 

edificio del albergue y al poniente =on el edificio del teatro. 

El concepto arquitectónico general de la obra es un vestibulo que funge como 

área de exposición, al cual convergt 1 el auditorio, la librer.ia, Ja cafeter.ía y el 

acceso a los servicios de la biblioteca por un lado, y por el otro el acceso a la 

administración. 

El espacio del área de exposición es un lugar. versátil, ya que tiene doble 

altura y se pueden colocar objetos, tanto de pinturas corno esculturas y artes 

plásticas. Es una sensación de vida exterior. en cubierto. 

Otr.o aspecto importante que se tomó en cuenta para el diseño arquitectónico 

fue la integración que se pretendía lograr, no sólo en este edificio, sino en todo 

el conjunto del centro cultural, con otra manifestación de arte. Esto es, con la 

escultura como parte integral a los edificios mismos, y al paisaje, en sus espacios 

internos y externos, plazas, jardines, etc., y con el espacio escultórico que forma 

parte del conjunto. 

El edificio tiene una forma orgánica, o sea, de acuerdo a sus necesidades. 
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En el área de acervo y lectura de la biblioteca hay un domo que permite la 

luz cenital a estas zonas y además hay un jardín interior que relaja, al estar 

concentrado en la lectura, además de una agradable vista. 

Tiene en total 3 niveles. 

- Nivel de sótano de estacionamiento 

Nivel de biblioteca y servicios bibliotecarios 

- Nivel de biblioteca general. 

Hay tres diferentes accesos, uno peatonal, por la plaza tlaxcoaque, otro 

también peatonal con acceso a la calle de Lucas Alamán y el otro acceso es por el 

estacionamiento. 

Hay otro domo en el área de empleados. La orientación de la biblioteca es al 

Norte y las oficinas al Sur. 

Para la construcción, se pensó desde el concepto arquitectónico, en una 

estructura librero modular, de concreto armado, con el acabado aparente 1e la 

mayoría de las casas, para obtener una flexibilidad casi total en el uso de los 

espacios y una economía en el mantenimiento y operación. 

Debido al constante crecimiento, difícil de pronosticar que existe en este 

tipo de edificios, uno de los principales requerimientos parasu disefio es la gran 
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flexibilidad en la distribución y ocupación o uso de los espacios, que aunado a 

lo cambiante de las técnicas modernas para la conservación del acervo y consulta de 

los documentos además del tipo de material gráfico que en ellas se maneja, requiere 

un control especial, tanto del medio ambiente, como de la iluminación, temperatura, 

humedad, etc., por el uso o posible abuso por parte de los usuarios. 

Estos aspectos se tomarán muy en cuenta para responder con una obra 

arquitectónica funcional y bella, que economizará en recorridos innecesarios de 

personal, usuarios, y documentos en donde provocando espacios amables, realizarán 

sus actividades con gusto. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO CUARTO. 

El programa arquitectónico fue definido por las actividades a realizar y los 

servicios que imparte una biblioteca. 

Se crearon espacios abiertos a la cultura y recreación, una atmósfera que 

invitará a los miembros de la comunidad a utilizar y disfrutar de los servicios 

que ofrece la biblioteca también. 

Se tomaron en cuenta las estimaciones hechas por los responsables de cada 

departamento de la biblioteca. 



C A P I T U L O V 

CRITERIOS CONS'.l'RUCTIVOS. 

l. CRITERIO ES'.l'RUCTURAL. 

El edificio estará consti tuído por cuatro cuerpos unidos por juntas 

constructivas con un ancho de 12 cms. en toda la altura. 

Los elementos estructurales serán de concreto reforzado Clase I de peso 

volumitrico en estado fresco, superior a 2-2T/m3 y un f'c = 250 kg/cm2 . 

La estructura principal será a base de marcos rígidos con características de 

marcos dúctiles que garanticen la seguridad y un buen comportamiento ante las 

acciones sísmicas. 

La cubierta de los cuerpos 1, y 4 será de una losa plana, aligerada con 

casetones de poliestireno y expandido de 60 x 60 cm. y un peralte total H = 26 cm., 

incluyendo una capa de compresión de 5 cms. 
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Las nervaduras tendrán un ancho entre 25 y 10 cms. 

En las zonas adyacentes a columnils se colocaran capiteles de 65 eros. 

La cubierta del cuerpo 3 estará conformada por una estructura espacial o 

tridilosa acompa~ada de un acrilico en su parte superior. 

Las columnas tendrán una formo cuudruda de 80 cms, dado que se tiene 

simetria entre ejes en ambos sentidos. 

El sistema de muros en su mayoria será de elementos prefabricados a base de 

concreto, así como de otros materia les más 1 igeros en interiores, tales como 

tablaroca o similar. 

CIMENTACION. 

Considerando que la obra se encuentra localizada en una zona crítica con 

grandes problemas de movimientos regionales, alto contenido de humedad y baja 

capacidad de carga, se opt6 como soluci6n a una cimentacion parcialmente 

compensada, estructurada con una losa y contra trabes apoyadas sobre pilotes de 

fricci6n. 

Excluyendo el uso de dispositivos de control, ya que a raíz de los sismos de 

septiembre del 85, pudimos observar un mejor comportamiento y por lo tanto, una 

mayor confiabilidad en los primeros. 
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En el criterio estructural encontramos el conjunto, la cimentación la 

superestructura y la cubierta. 

La propuesta del diseHo de la estructura espacial (sistema muldireccional de 

armaduras) se manda a la compaHia Caprefasa, ellos indican dimensiones y perfiles 

a usar dependiendo de los claros a cubrir, perfiles a usar. Los perfiles más comunes 

son canales de 20.úmm a 41.3mm, con peraltes de :20.6mm hasta 82.6mm. 

Se escogió un módulo de l. 50 y peral te de l. 20 m. Este módulo se escogió 

pensando y considerando el claro a cubrir por la estitica, ya que se tienen 7 m de 

altura del nivel de piso al techo bajo de eeestructura. 

Este tipo de estructura son bastidores de metal ajustable, desmontables y 

reusables. 

2. CRI'rERIO DE INSTAI,ACION llIDRO-Sl\NI'rARIA. 

En el edificio se forma una zona principal concentrada de instalación 

hidráulica y sanitaria, instalada en el sótano-estacionamiento del edificio. Este 

módulo de instalaciones está dividido en sanitarios para servicio al público de la 

biblioteca y sanitarios y regaderas para el personal de la biblioteca. 

según el Articulo 82, Capitulo III de Requerimientos de Higiene, servicios y 
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acondicionamiento ambiental, un edi f .icio de oficina y de educación deberá estar 

provisto de servicio de agua potable capaz de cubrir las demandas mínimas de 

20 lts/m2/día. 

Aproximadamente tenemos 4,200 m
2 

de construcción. 4,200 m2;20 lts. 

una observación importante que las necesidades generales por empleados o 

trabajadores se consideran por separado a razón de 100 lts/trabajadores/dia. 

Hay otra zona de sanitarios en el área del auditorio, gue se alimentará de 

la red directamente y tendrá una cisterna de 2 M3 de cisterna y de un tinaco de 

1,100 litros. 

Todo el sistema de alimentación a muebles sanitarios será por medio de 

gravedad. Habrá agua caliente, pero usando calentadores a base de gas butano para 

los baños de los empleados. 

El desalojo de aguas negras se hará directamente a una cisterna donde se 

bombeará a otra cisterna más elevada gue a su vez desembocará directamente a la 

linea ubicada bajo el callejón San Antonio Abad. 

Las aguas pluviales de Jas áreas externas se encauzarán también al drenaje 

municipal. 
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Para la biblioteca se usarán extinguidores de polvo quimico que no dañen los 

libros en caso de un incendio pequeHo. 

Para el área de oficinas se usará una red hidráulica para alimentar directa 

y exclusivamente mangueras contra incendios, dotadas de tomas de agua. 

En la fachada habrá alrededor del edificio tres tomas siamesas, según 

Reglamento de Bomberos, 90 m de fachada por cada toma siamesa y estarán 

alimentadas por dos bombas, una eléctrica y otra con motor de combustión inter:no 

con succiones independientes para el manejo de la red. 

Cada cisterna tiene una capacidad de 20,000 litros para el ár:ea de incendio. 

Esta agua se proveerá de la bajada del agua pluvial y cuando no llueva, de la red 

de aguas jabonosas. 

3. CRI'l'ERIO DE INSTl\Ll\CION ELEC'l'RICll. 

El fundamento de instalaciones eléctricas fue en primer término, que tanto 

el suministro de energia, como el consumo, se rrealizará a niveles racionales de 

economia y funcionalidad, en base a una adecuada distribución de caargas, por lo 

que se diseñó contar con 2 transformadores de corriente, uno para fuerza en el 

servicio normal y el segundo para el servicio normal y de emergencia, conectado a 

una planta de emergencia de transferencia automática, ya que algunas de las 

funciones que se realizaron en el edificio, requieren de suministro ininterrumpido 

de corriente eléctrica. 
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Por lo que respecta al alumbrado, éste fue diseñado de acuerdo a la solución 

arquitectónica y estructural adoptadas, y con los niveles de iluminación requeridos 

por cada tipo de actividad y varian desde 75 a 500 luxes. 

Respetando la intención de crear un efecto luminico de ambientación a través 

de los domos en- el vestíbulo, se instalaron reflectores para mantener dicho efecto 

de dia y de noche. 

SIS'l'EMA DE DETECCION DE INCENDIOS. 

Se diseñó un sistema de detección de ixumo por medio de detectores de 

ionización que permite localizar rápidamente el inicio de un conato de incendio al 

registrarse los productos de combustión, aun aPtes de aparecer calor o flama. 

Los detectores están ubicados dentro de los cusetones de los techos, en las 

zonas previamente determinadas. 

Los tableros de control están ubicados estratégicamente y funcionan tanto 

con el suministro normal de energía eléctrica, como con baterías recarga bles 

automáticamente, señalando claramente con luz y campana, la ubicación exacta del 

detector que da la alarma. 

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

Del equipo de bombeo y de la red general de agua potable, partirá el sistema 
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de protección contra incendios, compuesto por 18 hidratantes estratégicamente 

situados. Para el caso particular de las zonas de acervo de libros valiosos, se 

usará una protección a base de gas. 

Cada gabinete contra incendio contendrá ademas de las mangueras, un 

extiriguidor portátil tipo ne de 5 Kg. 

4. AIRE ACONDICIONADO. 

La instalación consta de manejadores de aire dotados de ventiladores, 

centrifugas de inyección situadas en las azoteas de los edificios, los que a través 

de la red de duetos distribuirán el aire fresco a los distintos departamentos. La 

extracción se realizará por medio de extractores ubicados también en la azotea que 

aspirarán el aire de retorno del domo. 

5. TELEFONIA E IN'fERCOMUNlCACION. 

El conjunto contará con un conmutador general o multilíneas receptoras de 

llamadas, y también teléfonos privados para cada uno de los jefes de sección. 

El citado multilínea funcionará como equipo de intercomunicación y también 

como sonido ambiental general. 
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO QUINTO. 

El edificio está definido por 1Jna estructura resistente para albergar la 

totalidad del acervo, asi como equipo y mobiliario además del personal. 

Se tomó en cuenta el aislamiento de las áreas de lectura en condiciones de 

menor receptividad de ruidos. 

Otros aspectos técn.i cos de gran ¡¡yudu en una biblioteca es la iluminación 

adecuada, asi como excelentes condiciones de ventilación. 

Se trató de dar a la biblioteca las máximas facilidades técnicas para su 

mejor aprovechamiento. 



C A P I T U L O V I 

ANALISIS FINANCIERO. 

En análisis financiero se enfoca desde una perspectiva social, adecuándola 

al programa nacional de bibliotecas, de la dirección general de bibliotecas de la 

Secretaría de Educación Pública. 

El manejo financiero se enfoca en dos vertientes: inversión federal e 

inversión delegacional o estatal. La recuperación de la inversión dse da por el 

impacto social de la comunidad gue hará uso de la biblioteca, manifestado en la 

siguiente hoja de cálculo. 

Inversión inicial $ 1'787,500,000 (1987). 

Beneficio comunidad 91,250 usuarios anualment~ potenciales 

Esto significa gue el costo beneficio de la obra se manifiesta su 

justificación social en seis años de operación ya que dará un servicio de 517,000 



70 

usuarios y considerando una depreciación del 20% en 10 años. Lo anterior resulta de 

dividir el número de usuarios proyectados en seis años por la inversión inicial, 

justificando la recuperación financiera con el impacto social en su costo benifico. 



C A P I T U L O V I I 

PLANOS ESTRUCTURALES. 
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CONCLUSIONES GENERA!,ES. 

Los sismos ocurridos en 1985 dieron la tarea de investigar una zona 

conflictiva del centro urbano de la Ciudad de México. 

Se pensó en un conjunto metropolitano para regenerar la zona. Se hicieron 

estudios minuciosos y se logró la integración arquitectónica de varios edificios. 

Se tornó corno modelo para la realización de la biblioteca el Programa Nacional 

de Bibliotecas de la S.E.P., ya que unifica la totalidad de bibliotecas del pais. 

Este modelo define claramente que los beneficiados sean tedas las personas 

de la comunidad. 

En resumen, se hizo esta tesis con la idea de colaborar con la educació~ del 

pueblo mexicano, ya que es la única solución para salir adelante. LA CULTURA Y LA 

EDUCACION. 
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