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La Ciudad de México se ha convertido en una de las más complejas del mundo debido a problemas urba-
nos, ambientales y sociales, reflejo de sus 20 millones habitantes, por lo que la calidad de vida ha quedado 
en un segundo plano, provocando un deterioro en la misma.

El crecimiento poblacional en la ciudad se ha ido incrementando desmesuradamente desde los años 30́s, 
hoy en día existe una densidad de población de 180 hab/ha, dato que enmascara la distribución dispar pre-
sente sobre la extensión territorial de la urbe; este proceso intrametropolitano genera un fenómeno de des-
plazamiento tanto demográfico como económico, teniendo como consecuencia una alta demanda de infra-
estructrura y servicios concentrada sólo en algunas zonas, por lo que paulatinamente la construcción y 
preservación de espacios públicos en la ciudad se ha visto cada vez más reducida, afectando las alternati
vas de los habitantes para el esparcimiento al aire libre y la convivencia social. Ante esta situación es nece-
sario revivir los espacios de recreación y ocio entre los diversos sectores sociales debido a esta tendencia 
de la privatización del espacio, por lo que es imprescindible para mejorar la calidad de vida de sus habitan-
tes. 

El espacio público más importante para este fin en la ciudad es el Bosque de Chapultepec con una exten-
sión de 686 hectáreas, concentra el 50% de las áreas verdes de la Ciudad de México y recibe 15 millones 
de visitantes al año además de ser un hito sumamente importante para la historia de México. 

En este documento se presenta un análisis del borde del Bosque de Chapultepec, su conexión con 8 áreas 
de la ciudad y una vez entendidas se toma la decisión de trabajar en una de estas zonas mejorar su inte-
racción con la ciudad.

La metodología para el desarrollo de esta tesis es en base al Diseño Participativo el cual consiste en la co-
operación entre usuario y diseñador para tener un profundo entendimiento del entorno en el que se desa-
rrolla el trabajo y las tareas del usuario. Usualmente, se cree que, a partir del conocimiento, análisis y 
alguna investigación sobre un caso análogo al que se diseñará se puede llegar a la formulación y al plan-
teamiento de las soluciones. No se trata aquí de poner en duda la capacidad de un profesionista para dise-
ñar espacios construibles, sino de señalar que es necesario plantear un modo de conocer las demandas 
reales de quienes solicitan sus servicios, para evitar el desarrollo de proyectos basados en especulaciones 
o en prejuicios sobre los modos de habitar de otras personas.

Dentro del campo de Diseño Participativo existen diversas modalidades para abordar el proceso de 
diseño, sin embargo se presentan formalmente sólo cuatro metodologías que más adelante se explicarán; 
una de ellas es la Generación de Opciones que consiste en el diálogo y discusión entre los diferentes acto-
res, de manera que colectivamente se ven involucrados con el objeto arquitectónico, éste procedimiento 
hace uso de varias técnicas y herramientas, sobre todo con gráficos e imágenes, ya que se trata en gran 
parte de discusiones sobre espacios y formas, y por tanto la toma de decisiones.
  
Esta tesis consiste en realizar un análisis urbano-arquitectónico de la zona que abarca avenida Periférico, 
Constituyentes, primera y segunda sección del bosque, entendiendo las características, problemática y ne-
cesidades que se tienen. Se concluye que este nodo urbano se halla completamente desconectado del 
bosque a pesar de su localización tan estratégica debido a que los visitantes, y los habitantes no cuentan 
con una continuidad peatonal entre las 2 secciones del bosque ni con la ciudad. Se generan opciones de 
diseño en base a la problemática encontrada, se plantean distintas opciones para tratar este borde del 
bosquebosque y su conexión con la ciudad.  Se propone la integración de las 2 secciones del bosques entre sí, 
así como su integración con la ciudad para que esto conlleve un mejoramiento de barrio de la zona. 

Se desarrolla la Generación de Opciones desde una escala urbana, pasando por la paisajística hasta 
llegar a la arquitectónica; dentro de la escala arquitectónica se desarrollan 1 proyecto por cada integrante 
del equipo de trabajo para mostrar en distintas proporciones la aplicación de este método en particular.
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1.1 Concepto

ParaPara poder hablar del espacio público es necesario entender qué palabras definen este término: público, 
lugar y espacio. Juntas crean una imagen de paisaje urbano, suburbano y rural  accesible a todo usuario. La 
palabra público connota la idea de que calles, plazas, áreas de juego y parques son accesibles y diseñadas 
para todo mundo, pero en la realidad, esto no es así. Las palabras lugar y espacio son términos relaciona-
dos, pues el espacio se convierte el lugar al momento en que adquiere un significado para los que lo viven. 
Para entender esto mejor se puede decir que el espacio abierto se refiere a lugares y áreas indiferentes que 
unenunen lugares en uno solo. Un lugar público puede ser un área particular del espacio público, una porción que 
tiene una identidad específica en asentamientos urbanos.

El espacio público es aplicable en todos los lugares y elementos de la ciudad, ya sean públicos o privados, 
conectan la vida cotidiana de sus habitantes así como los espacios que utilizan para sus actividades cotidia-
na. 

Pero, ¿Para quien es el espacio público? En realidad el espacio público es un conjunto de intereses de diver-
sos grupos.  Se requiere estudiar las necesidades de los usuarios que lo viven para entender cómo es un es-
pacio público su desarrollo, usos y valores ; llevando una relación dialéctica para alcanzar una mejor certeza 
de la solución.

Se distinguen 3 tipos de público: los profesionistas involucrados en el desarrollo y manejo  del lugar; el inte-
rés público que son los que le dan forma al espacio creado y por último el público general que es la gente 
que vive el espacio y no se involucra ni en el diseño ni planeación. Usando esta referencia como punto de 
partida podemos decir que existen 5 grupos a identificar: 

Usuarios: Los que frecuentan el espacio público y depende de ellos si habrá una conexión activa o pasiva 
con el sitio.

Usuarios pasajeros: mucha gente atraviesa o pasa a un lado los parques, plazas, etc. sin convertirse en 
usuarios. El cómo sean percibidos por estos usuarios es muy importante para la valoración de un espacio 
público. La percepción que esta gente tenga sobre el paisaje y su conexión visual es muy importante para 
corroborar la penetrabilidad del espacio.

Dueños y encargados del espacio: ya sea de interés público o privado que contratan diseñadores, quienes 
aceptarán o no el desarrollo de las ideas, serán los responsables del futuro funcionamiento del espacio.

OficinasOficinas de gobierno: responsables del desarrollo y mantenimiento de los nuevos espacios públicos, tal 
como calles, parques, etc, así como de la autorización para el desarrollo de nuevos espacios.

Diseñadores: junto con los usuarios  toman las decisiones para la forma del espacio público. El diseño define 
el comportamiento y reglas que se tendrán dentro del espacio comunicando lo que esta permitido y lo que 
no a través bardas, límites, superficies, etc.

LaLa finalidad de poder controlar el ambiente público es mejorar la vida pública y que sus usuarios la perciban 
como un espacio diferente, que les pertenece y forma parte de su cotidianidad. La atadura o conectividad 
con un espacio público  pueden ocurrir en diferentes grados de importancia en la vida de una persona ya sea 
un lugar donde tuvo una boda o un evento memorable que relaciona al espacio como algo especial, ó lugar 
donde se reúnen a diario un grupo de adolescentes o el zócalo de  una ciudad para festejar la independencia 
de nuestro país cada año que sería con un significado a nivel nacional. Son distintos niveles de espacios 
peropero identifican a las personas  con un significado especial para su vida pero en todos hay cierto grupo de 
elementos en su diseño y conformación que hace a los usuarios valorarlo como tal.
  
Otro punto de vital importancia para el éxito y atadura a un espacio es su desarrollo directo con los 
usuarios del sitio, con la participación pública se conocen las necesidades e inquietudes de sus ha-
bitantes quienes podrán hacer del sitio suyo y por lo tanto cuidaran del mismo, evitando el abando-
no del mismo,  habitándolo y usándolo conforme a las necesidades del barrio.
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2.1 Descripción de la Ciudad de México

LaLa dispersión y el crecimiento desmedido de las áreas urbanas ha dado como resultado la existen-
cia de muchas ciudades en una sola. Ciudades policéntricas, con una gran diversidad de formas 
de vivirla, pensarla y de apropiarse de diferentes espacios dentro de la misma. García Canclini 
para el caso del DF identificó al menos cuatro diferentes ciudades en base de los usos de la ciudad 
y los viajes urbanos que realizan sus habitantes, identificó las historias culturales que constituyen 
este centro urbano: la ciudad histórica-territorial, la industrial, la comunicacional y la ciudad estas 
en conjunto son un híbrido multicultural; con lo que concluye que se ha perdido la experiencia del 
conjunto urbano y un sentido debilitado de solidaridad y sentimiento de pertenencia.conjunto urbano y un sentido debilitado de solidaridad y sentimiento de pertenencia.

La ciudad de México ha crecido rápidamente a partir de los años 40́s ya que históricamente siem-
pre ha sido la capital, pero fue hasta 1941 que se le determinó oficialmente al Distrito Federal como 
la capital de los Estados Unidos Mexicanos, en ese tiempo se le comenzó a considerar como un 
lugar ideal para vivir, lleno de oportunidades, con el clima y paisaje perfecto, lleno de historia, poder 
y desarrollo. Pero, el mismo desarrollo industrial que esto trajo, y su localización rodeada por mon-
tañas, a una altitud  extrema son dos elementos que han provocado que el entorno de la ciudad se 
convirtiera en una nube gris (4). 

La Zona Metropolitana de la Ciudad de México abarca aproximadamente 180 000ha, cuenta con 
más de 20 millones de habitantes en 16 delegaciones del D.F, 58 municipios en el Estado de 
México y uno en el Estado de Hidalgo, todos integrados en una gran metrópoli que va mas allá de 
los límites políticos.

CuentaCuenta con 7,049 ha de espacios públicos, de los cuales 67% son áreas verdes públicas (4,709 
ha), y 33% (2,304 ha) de plazas y otro tipo de espacios. Así, la ciudad proporciona a cada habitante 
5.4 m2 de área verde, lo que no cumple con lo los parámetros internacionales (9-16 m2). Es impor-
tante enfatizar que estos datos de áreas verdes no han cambiado en los últimos 70 años, si le agre-
gamos la conurbación existente del Estado de México y que en un futuro no muy lejano las áreas 
metropolitanas de Toluca, Cuernavaca y Puebla técnicamente se unirán a la Ciudad de México te-
niendo al menos 31 millones de habitantes a los cuales tendrá que servir (1). 

Vista aérea de la Ciudad de México
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2.2 El espacio público en la Ciudad de México

Es claro que la ciudad tiene un problema de distribución, déficit del espacio público y áreas verdes; probleEs claro que la ciudad tiene un problema de distribución, déficit del espacio público y áreas verdes; proble-
mas urbanos, sociales, políticos, económicos y ambientales que se han enfatizado debido a la falta de pro-
gramas de desarrollo metropolitano, haciendo que cada vez empeore la calidad de vida en la Ciudad de 
México. Su ambiente está determinado por automóviles, edificios, fábricas o zonas industriales absorbidas 
por los asentamientos urbanos, restan pocos espacios verdes, con niveles de contaminación considerados 
como peligrosos y dañinos para la salud de los que aquí habitamos, así como indicadores altos de violencia 
en las calles y lugares públicos.

Las problemáticas específicas del espacio público y áreas verdes son diversas y complejas dependiendo de  
la ubicación geográfica, política, administrativa, así como  características sociales de sus habitantes. Los 
principales problemas del espacio público que podemos encontrar son consecuencia de:

• Falta de una visión integral que entienda al espacio público como un todo articulador
• Falta de participación social en los programas existentes para el cuidado.
• Falta de recursos.
• Falta de visión a largo plazo en la planeación.
•• Falta de modelos que consideren su mantenimiento.
• Tendencia a privatizar espacios públicos
• Degradación urbana y ruptura del tejido social
• Proliferación de asentamientos irregulares (1).

HoyHoy en día parece que la mayoría de los capitalinos, con respecto a su tiempo libre prefieren evitar el con-
tacto con la vida pública. Las actividades que suponen usar la ciudad: visitar a los amigos, ir de compras, al 
cine, al teatro, a fiestas y bailes, y comer fuera del hogar, cada vez entran menos dentro de las prioridades 
de los habitantes de la ciudad.

Este repliegue hacia lo privado es un fenómeno internacional. Pero se acentúa en mega-ciudades como la 
Ciudad de México, donde la mancha urbana y las dificultades para desplazarse no han sido compensadas 
por una distribución equitativa de los servicios que se tienen en la ciudad. 

Una alternativa para la activación de la vida urbana y solucionar un poco estos problemas es la generación 
de espacios lúdicos, que tienen por objetivo generar en sus usuarios un "relajamiento, despreocupación y 
disfrute del momento". El desarrollo de espacios lúdicos responde en parte a la problemática de falta de es-
pacios públicos en un la ciudad, pero refiriéndolo a la Ciudad de México,  hay factores que dificultan su de-
sarrollo: problemas de espaciosde convivencia, tiempos reducidos, falta de alternativas lúdicas y que en los 
últimos años los pobladores se han convertido en espectadores de lo que pasa a su alrededor y no actores.
La inserción de espacios lúdicos requiere analizar desde los programas hasta los usuarios y la ubicación de 
los inmuebles para que sea compatible a las necesidades de los usuarios. Lo que determina que el gobierno 
y diversas organizaciones, reconozcan que generar nuevos y diversos espacios de ocio en ciudades como 
la nuestra representan una gran oportunidad, con beneficios económicos y sociales (2).

Ciudad Universitaria , UNAM
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2.3 Habitabilidad

Hoy en día el desarrollo sostenible se define como “Aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y eco-
nómicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner en peligro la viabilidad de los entornos 
naturales, construidos y sociales de los que depende el ofrecimiento de estos servicios".

En muchos casos se observa que la pérdida en las condiciones de habitabilidad se dan paralelamente a una 
mayor insostenibilidad de los sistemas urbano. El problema consiste en que los patrones de vida y de com-
portamiento actual son tan exigentes en recursos y generadores de residuos que su generalización sería 
completamente  insostenible. Por lo que, el objetivo de la sostenibilidad y la habitabilidad global se encuen-
tra más relacionado con la equidad que con el desarrollo(1).

 Para analizar la calidad de vida de una sociedad se debe establecer un estándar colectivo, que únicamente 
es válido para ese momento y contexto específico pero tomando siempre en cuenta el efecto que en el 
futuro estas decisiones puedan traer. Lo que no hay duda es que es necesario buscar que el uso y distribu-
ción de los espacios públicos social como calles, banquetas, parques, bosques, jardines y plazas beneficien 
a todos los ciudadanos, que estos espacios no entren en las prioridades y estándares de vida que se preten-
den seguir hoy en día, en cuanto existen convierten los lugares en espacios más sostenibles socialmente, 
sin afectar o demandar el consumo recursos y mas bien convirtiéndose en un beneficio para la los habitan-
tes de cualquier nivel social. La sustentabilidad urbana debe basarse una equidad social.

Alameda Central, Ciudad de México
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2.4 Programas de mejoramiento del Gobierno del Distrito Federal

El GDF pretende hacer de la Ciudad de México un espacio de integración social sustentable mediante el 
rescate y difusión del uso de sus espacios y áreas verdes públicas. La estrategia a seguir es:

- Proyectos ordenadores 
- Corredores de integración y desarrollo
- Convivencia ciudadana 
-- Bioética, bienestar animal y protección a los animales 

Estos puntos se pretenden lograr a través de una serie de programas:

- Programa edificio y vivienda limpia
- Programa de mejoramiento Recuperación de espacios públicos:
- Recuperación de espacios públicos “Manos a la obra”
- Adopción de áreas verdes
-- Mejoramiento urbano ambiental en los espacios públicos de  alta potencialidad, con criterios de sustentabi-
lidad.
- Programa de parques lineales y ciclovías
- Programa ejes verdes
- Programa de mejoramiento integral de Bosque de Aragón
- Plan maestro del Bosque de Chapultepec
- Modernización y desarrollo de zoológicos de la Ciudad de México
- Programa plan maestro de refundación del Museo de Historia Natural y  Cultura Ambiental
- Programa de conservación y restauración de áreas verdes urbanas
- Programa de Actividades educativas, recreativas y de adecuación de  servicios en centros de educación 
ambiental y bosques urbanos
- Programa de educación ambiental para el uso responsable del espacio  público
- Programa de construcción del Centro Educativo y de Comunicación  Ambiental en el Zoológico de Cha-
pultepec
- Programa cultural y recreativo del Bosque de Chapultepec (festival del  Bosque de Chapultepec)
- Programa de protección y bienestar de los animales

El espacio público aporta identidad y carácter particular a las ciudades y a sus habitantes. Repensar la 
ciudad desde estos espacios, imponerlos como principio de lo colectivo y recuperar el protagonismo y lide-
razgo son las propuestas hechas para  la re-planificación y construcción de la ciudad de México.
La finalidad  de todo esto es rescatar y crear espacios públicos para hacer de la ciudad un lugar de integra-
ción social que ofrezca mejor habitabilidad, confort y equidad (1).
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Huella ecológica. Densidad de población. Kareiva, P., et al. (2007) Domesticated 
Nature: Shaping Landscapes and Ecosystems for Human Welfare. Science 316, 1866

Nuestro planeta posee un vasto sistema energético, en resumen podría decirse que la energía que dispo-
nemos proviene de manera directa o indirectamente de la gravitación, la radiación solar y la desintegración 
radioactiva; para entender un poco más, estas fuentes de energía se basan conforme a su disponibilidad 
en el tiempo y se clasifican en renovables (leña, alimentos, viento, “agua”) y reservas limitadas 
(combustibles fósiles en general) estas últimas de proceso extremadamente lento. Acorde a esta disponibi-
lidad está en nuestras manos el racionalizar el aprovechamiento de dichos recursos energéticos.
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Así como en el caso del agua, muchos otros recursos se encuentran sobreexplotados, claro ejemplo es el 
del petróleo un recurso que a pesar de ser no renovable; al dejar ganancias millonarias y ser el sustento 
económico de muchos países, es una invaluable fuente de ingresos y beneficios a corto plazo.

EstaEsta desvalorización de los recursos ha llevado al borde del agotamiento de los mismos, mostrando ya las 
consecuencias: consumismo desmesurado dando paso a la sobreproducción y por ende mayor contamina-
ción, contaminación que agrava el problema del calentamiento global que con los cambios de temperatura 
amenaza ya de por si a especies en peligro de extinción; y la cadena continúa, uno no acabaría de mencio-
nar lo grave es esta problemática. 

Por otro lado, para frenar un poco este proceso desalentador resurgen prácticas amables con la naturaleza; 
esta nueva visión sustentable nos lleva a un equilibrio integral, donde convergen distintos factores: econó-
mía, sociedad, ecología y tecnología, puntos clave que si bien tomarlos en cuenta no detiene la disminución 
de nuestros recursos; es tarea nuestra el saber administrarlos eficaz y eficientemente para la conservación 
del planeta.
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Arquitectura autogobierno. Revista mensual de material didáctico. Núm. 1  Reaprendiendo a diseñar en arquitectura. Michael Pyatok y Hanno Weber, 
UNAM, 1976.
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Esquema tomado del presente documento en el que se estudia las posibilidades para la propuesta de vivienda.

Opción de emplazamiento de vivienda
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Áreas Verdes en el DF

El Bosque de Chapultepec

El territorio de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México es de 180,000 ha  de los cuales 7,049 ha son 
destinadas a los espacios públicos, dentro de esta ultima cifra 67% son áreas verdes públicas (4 709 ha), y 
33% (2 304 ha) de plazas y otro tipo de espacios.

ElEl Bosque de Chapultepec es el parque urbano más grande de Latinoamérica con 685.01 ha y se localiza 
en la delegación Miguel Hidalgo en la zona poniente de la Ciudad de México. Se encuentra  dividido en 3 
secciones (que más adelante se describirán) y abarca el 52% de las áreas verdes de la ciudad. El bosque 
ha sido un hito tanto urbano como histórico, ya que desde tiempos prehispánicos se le consideró como un 
lugar sagrado y de abastecimiento para la gran Tenochtitlán, posterior y paulatinamente fue objeto de inter-
vención por los diversos gobernantes de nuestra historia; actualmente solo conserva un carácter público y 
recreativo contemplado por los habitantes como el “bosque de la ciudad”.

Chapultepec, significa “cerro del chapulín” debido a la silueta del cerro cuyas mesetas evocan a un chapu-
lín. Este cerro se rodea por un inmenso parque urbano que comprende de una zona boscosa, lagos artificia-
les, manantiales, y espacios para el ocio (juegos mecánicos, museos, teatros, auditorios y un zoológico), así 
como también edificios históricos como el Castillo de Chapultepec, ruinas prehispánicas, asimismo se halla 
la residencia oficial de Los Pinos, sede del presidente de nuestro país. Es por ello su importancia dentro del 
paisaje e historia de la Ciudad de México.

Tradicionalmente el bosque se valora como un sitio de esparcimiento donde se puede pasear con la familia 
o amigos, además de ser una reserva natural de trascendencia para el Distrito Federal. Cabe mencionar 
que Chapultepec, no ha sido territorialmente hablando como lo conocemos ahora, ha sufrido diversas modi-
ficaciones en conjunto con el crecimiento de la ciudad, por lo que el origen de estas tres secciones responde 
a este fenómeno natural urbano.

Bosque de 
Chapultepec
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Dentro de cada sección se desarrolla una serie de actividades para todo tipo de visitantes lo cual da carac-
ter a cada área del bosque, para dar un panorama general de cada zona se enlistan a continuación:

Primera sección: cuenta con 274.08 ha, encontramos: 2 lagos, monumentos, el Castillo de Chapultepec, 
museos de importancia nacional, la Casa del Lago, Zoológico, el Auditorio Nacional, Centro de Cultura del 
Bosque, Jardín de la Tercera Edad y Audiorama.

La segunda Sección: consta de 168.03 hectáreas, entre sus espacios recreativos más importantes se 
pueden encontrar: una serie de museos, la feria de Chapultepec, el Planeta Azul, restaurantes, monumen-
tos históricos y el Lago Mayor.

La Tercera Sección fue inaugurada en  1974 y se ubica al poniente de la segunda, consta de 243.90 hec-
táreas. Principalmente es un área natural protegida con fines de preservacion ecológica.

Rescate del Bosque de Chapultepec:

A cargo del Fideicomiso Pro-Bosque de Chapultepec (empresarios y ciudadanos) y el Gobierno de Distrito 
Federal como respuesta al deterioro que ha tenido en los pasados veinte años de contaminación y sobre-
población, existe una falta de espacios seguros y sanos para el esparcimiento de sus visitantes.  Se desa-
rrolló un plan maestro que diera respuesta a mejorar la problemática existente y ayudara a reafirmar la im-
portancia histórica, cultural, recreativa, ambiental y urbanística. que siempre ha caracterizado a Chapulte-
pec. Este proyecto consta de 2 etapas, la primera entre los años 2004-2007 en los cuales se rehabilitó el 
bosque y se  invirtieron 280 millones de pesos.

Actualmente existe el Programa Cívico y Educativo del Bosque de Chapultepec cuyo principal objetivo es: 
“promover en el visitante, de una forma creativa, el significado e importancia del legado histórico, cultural 
y ambiental del Bosque de Chapultepec, para que lo comprenda, lo aprecie, lo disfrute y contribuya a su 
conservación”.

Vistas primera sección de Chapultepec

    Vista aérea del Castillo y Lago de Chapultepec              Vistas de 1ª, 2ª 
                                            y  3ª sección
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El Bosque de Chapultepec recibe anualmente 15 millones de visitantes y si lo comparamos con parques 
representativos alrededor de mundo, nos daremos cuenta de su importancia social y ecológica que brinda 
a  nuestra ciudad, donde el promedio de áreas verdes por habitante es de 5.4 m2:

+ Parque Lumphini con 56.65ha en el corazón de 
Bangkok. La ciudad de Bangkok en su área metro-
politana cuenta con 7,761.50 km²  y aproximada-
mente con 15 millones de habitantes.

+ Parque Güell con 17.18 ha en Barcelona. España. 
 Barcelona con 100.4 km² y 5.5 millones de habi-
 tantes.

+ Central Park con 341 ha en Manhattan, NY. 
 Con una extensión de 59.47 km2 y una población  
 de 1,620,867 habitantes

+ Parque Ibirapuera con 140 ha en Sao Paolo, Brasil. 
 La cual cuenta en su área metropolitanta con     
 8,051km2 y 19,977,506 habitantes aprox.

+ Golden gate 4+ Golden gate 411.56 ha en San Francisco, CA. 
 Con 7.2 millones de habitantes en su área metro-  
 politana y consta de 9,128.2 km²

+ Parque Hyde – Jardines Kensington con 252.11 ha  
 en la ciudad de Londres, Inglaterra.
 Esta ciudad cuenta 1,577.3 km² en su área metro- 
 politana, tiene entre 12 y 14 millones de habitantes.

Parque Lumphini 

Parque Güell

Central Park

Parque Ibirapuera

Golden Gate

Parque HydeNeevia docConverter 5.1



Debido a su importancia, influencia y comportamiento directo que tiene la ciudad con el Bosque de Chapul-
tepec, el taller Max Cetto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM propuso para su seminario de titulación 
2008-1 realizar un estudio y análisis de sus bordes. Para abordar este proyecto de tal magnitud se decidió 
dividir y establecer zonas de estudio del borde por equipos, encargados de recopilar información (fotos, en-
cuestas, análisis e investigación) para su posterior acercamiento a la problemática con la que se enfrenta 
cada área;  en base a estos  datos  se  solicitó a cada equipo entregar 3 propuestas de diseño que respon
dieran a las necesidades detectadas en la zona asignada. Posteriormente, al recolectar toda esta informa-
ción, cada estudiante decidió su tema de tesis tomando como referencia la previa investigación realizada sin 
importar si el sitio elegido para desarrollar su proyecto había sido la zona destinada en un principio.

En esta tesis se muestran los datos recolectados por los 6 equipos, mismos que se utilizarán como punto de 
partida, con el fin de analizar, entender, justificar y corroborar el porque se decide continuar trabajando en la 
zona de estudio asignada desde un principio y examinar la conexión existente del borde y la ciudad. Las 8 
áreas de estudio se localizan en puntos estratégicos del bosque para exponer las diferentes opciones de 
borde que se consideraron en un comienzo. Tras hacer este análisis se reveló que en el lado norte predomi-
nan suburbios de clase económicamente alta, con una conexión privilegiada hacia el bosque, así como un 
considerableconsiderable número de espacios para el esparcimiento y una mayor seguridad. Por el contrario el sur pre-
senta avenidas primarias  que rompen por completo cualquier posible conexión y curiosamente su nivel 
socio-económico es bajo, sin acceso a áreas de esparcimiento e inseguro (en su mayoría). Esta última con-
dición da pauta para mantener nuestra investigación en la zona 7.

Distrito Federal

Delegación Miguel Hidalgo

Bosque de 
Chapultepec

Zonas de estudio de bordes del Bosque de Chapultepec

Bosque de 
Chapultepec
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Barda de Panteón Dolores

Acceso peatonal al panteón

Zona de barrancas

El primer borde a analizar se localiza en la tercera 
sección del bosque, colinda  con el panteón de Dolo-
res y el Rancho del Charro. 

La avenida Constituyentes se localiza entre la colo-
nia adyacente y el bosque, la zona es en su mayoría 
habitacional. Los nodos viales y peatonales en esta 
área son  interesantes, un punto clave es la incorpo-
ración de la avenida Observatorio a la av. Constitu-
yentes. Debido a que la barda del cementerio y el 
rancho son  zonas de acceso restringido, el bosque 
da por completo la espalda a los habitantes de la 
zona impidiendo su acceso.

Borde Ciudad-Bosque

Vistas de las avenidas

Podemos  decir que  a primera vista el  lugar presen-
ta en su mayoría viviendas unifamiliares de nivel so-
cioeconómico medio-alto. Resalta la escasa afluencia 
de transporte público, esto como respuesta a la indi-
ferencia de los habitantes por transitar peatonal-
mente la zona pese a su privilegiada ubicación. 

La principal avenida de la zona es la Av. Boulevard 
de los Virreyes, vialidad secundaria que no desfrag-
menta este borde con el bosque.
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Calzada Lomas
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La zona está  delimitada en dos de sus extremos por 
áreas verdes: al norte se encuentra el parque  Linco-
ln el cual es frecuentado por gente del lugar y al sur 
un parque de mayor dimensión (descuidado y poco 
visitado) que funciona como amortiguamiento visual 
y acústico entre la zona residencial y Av. Paseo de la 
Reforma. 

Pocos son los predios sin construir y conforme se 
avanza del centro de la colonia Polanco hacia la 
calle de Moliere, la densidad y las alturas en los edi-
ficios se incrementan.

Como se puede ver, el borde de esta zona posee 
una buena ubicación debido a su cercanía, con im-
portantes focos de atracción y conexión a vías im-
portantes para el Bosque de Chapultepec; es por 
esto que tanto para los habitantes como para los tu-
ristas resulta cómodo visitar esta parte del bosque.

Corte A-A1

Parque Lincoln

El borde a analizar en la zona 4 es la avenida Rubén 
Darío, principalmente el área comprendida entre el 
metro Auditorio y Av. Mariano Escobedo. 

EstaEsta zona se aprecia como un amortiguamiento 
entre el Bosque de Chapultepec y la ciudad, se 
puede notar una continuidad en las áreas verdes 
debido a que rodean los museos de Antropología y 
Rufino Tamayo, por lo tanto los habitantes de la 
zona tienen un acceso más franco con las mismas. 
En el área podemos localizar también el metro Audi-
torio que es un nodo peatonal importante.torio que es un nodo peatonal importante.

Pese a esta integración vegetal existe una distinción 
por parte de los museos ya que dirigen sus fachadas 
principales hacia la av. Reforma, sin tomar en 
cuenta a los habitantes inmediatos, quienes viven a 
diario el sitio.

Calzada Lomas

Visuales Zona 3

Vista

Corte TransversalNeevia docConverter 5.1



Zona de edificios de 
altura media
Parque: Zona de Amor-
tiguamiento entre zona 
habitaiconal y Reforma
Zona de edificios de gran 
altura
Zona habitacional y edifi-
cios de altura baja

Av. Paseo de la
 ReformaparqueZona de pocos niveles

Zona de grandes 
alturas

Borde Ciudad-Bosque

Amortiguamiento entre Reforma y zona residencial
Espacios abiertos

Zona 3

Zona 4

Focos sociales
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En esta zona se encuentra el CETRAM Chapultepec 
(Centro de Transferencia Modal), punto en el que 
convergen diversos factores: transporte público de 
pasajeros en diferentes modalidades (microbuses, 
autobuses RTP, metro y taxis), comercio (formal e 
informal), así como el principal acceso al Bosque de 
Chapultepec.

PesePese a su colindancia con la entrada más importan-
te del bosque, el lugar posee un paradero inapropia-
do tanto para los usuarios como para los vehículos 
de transporte, podemos observar claramente la dife-
rencia entre esta área de ascenso y descenso inva-
dida por caos, basura y comercio informal mientras 
que dentro del bosque el comercio está controlado 
por ende existe cierta organización del espacio.
.

En la zona 6 de estudio, la avenida Constituyentes 
es la principal división que marca al sitio; ha estado 
presente en nuestra ciudad a lo largo de la historia, 
es una arteria que comunica a la ciudad con el po-
niente del país.
 
Esta cicatriz a través de los años ha ido negando a 
su vecino próximo el Bosque de Chapultepec; las 
señales que reflejan este fenómeno son de fácil lec-
tura: banquetas pequeñas, en sus avenidas circulan 
tranporte de carga, autos, transporte público y forá-
neo (estos lo hacen a una velocidad mayor), este 
lugar cuenta con 2 accesos al bosque: el del merca
do de las flores y el de la avenida Constituyentes, 
siendo éste último más utilizado, así mismo este 
acceso es un tanto complicado debido a que sólo 
existe un semáforo que controla este nodo. Pode-
mos notar también que la vida de barrio en este sitio 
es limitada.

CETRAM Chapultepec

Vista hacia el Castillo
de Chapultepec

Acceso principal

Metro Chapultepec
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zonas en desuso comercio informal flujos peatonales

limites delegacionales sentidos vehiculares vialidades areas verdes

Borde ciudad-bosque

Fachada sobre 
av. Gregorio

Zona 6

Zona 5
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Esta zona se encuentra completamente desconec-
tada del Bosque de Chapultepec, debido a una serie 
de elementos que interrumpen cualquier posibilidad 
de comunicación con el bosque.

Se halla en su extremo sur la residencia presidencial 
“Los Pinos”, que con su seguridad militar dificulta el 
paso peatonal de su alrededor, asimismo la existen-
cia de la avenida Periférico que intersecta con el 
bosque de manera transversal provoca una clara 
discontinuidad del espacio; estos factores hacen 
que la zona se enfrente a diferentes problemas: el 
crucecruce de las avenidas Periférico, Parque Lira y 
Constituyentes  impiden que la colonia inmediata se 
integre con el bosque además de que se forma una 
isla urbana que contiene una escuela primaria y el 
hospital del Estado Mayor Presidencial, éstos poco 
comunicados. A un lado de Los Pinos se encuentra 
la estación del metro Constituyentes la cuál podría 
facilitarfacilitar el acceso al bosque pues es un potencial de 
llegada interesante para complementar al ya satura-
do metro Chapultepec. 

Cabe mencionar que el metro Chapultepec es una 
estación más concurrida pues la congregación de 
diversas modalidades de transporte, peatonal y de 
comercio brindan al usuario cierta percepción de se-
guridad; caso contrario a lo que ocurre en el metro 
Constituyentes.

Comercio semi-formal, interior del 
bosque

Salida de metro Constituyentes

La problemática de esta zona es muy similar a todas 
las que colindan con la avenida Constituyentes, ésta 
secciona cualquier posibilidad de comunicación 
entre la ciudad y el bosque. 

EnEn el área se encuetran diferentes polos de atrac-
ción tales como el museo del Papalote, el Faro del 
saber y el acceso a la segunda sección de Chapulte-
pec, debido a la fragmentación causada por las ave-
nidas que le rodea, se caracteriza por ser principal-
mente un acceso vehicular ya sea de transporte pú-
blico o privado.

La colonia Daniel Garza colindante a esta zona, pre-
senta problemas de seguridad, vecindades y falta 
de espacios recreativos para los mismos habitantes 
del lugar.

Vistas del sitio

Vía rápida
Primaria
Secundaria

vialidades
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Accesos, polos de atracción y 
bordes

Accesos Vehiculares
Accesos Peatonales
Accesos Mixtos

Áreas restringidas

Polos de atracción

Borde de Chapultepec

Borde ciudad-bosque

Zona 8

Zona 7

Recorrido peatonal metro-bosque
Recorrido comercial establecido
Recorrido comercial informal
Recorrido recreativo
Ciclopista
Puerta de acceso al Bosque
Acceso a equipamientoAcceso a equipamiento
Metro Constituyentes
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