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“The mark of the immature man is that he 
wants to die nobly for a cause, while the 
mark of the mature man is that he wants to 
live humbly for one”

The Catcher in the Rye.
J.D. Salinger.
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Introducción.

Esta tesis contiene la investigación y el análisis 
de los elementos que integran una propuesta de 
replanteamiento para la conformación del Centro de 
Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec.

En tres bloques de contenidos complementarios se 
desarrollan los ejes rectores de la investigación, y la 
respuesta (entre una infinidad de propuestas posibles) 
que satisface el diagnóstico que de esta tesis se 
desprende. 

La definición de la línea de investigación partió de la 
propuesta hecha en el Seminario de Titulación del taller 
Max Cetto, que consistía en el análisis del borde del 
Bosque de Chapultepec. Fue a través de esa propuesta 
que estudiamos la zona noreste de la Primera Sección 
del Bosque, encontrando en ella un potencial histórico, 
económico, político y cultural desgastado por la 
fragmentación física y social.

Después de un primer diagnóstico de la zona, concluimos 
que dentro de la serie de problemas que generan 
este desgaste, el de mayor impacto es el Centro de 
Transferencia Modal (Cetram) Chapultepec.

La acumulación de camiones sobre la vía pública 
produce dos tipos de barrera primordialmente. La primera, 
a nivel peatonal impidiendo el flujo de transeúntes de las 
colonias circundantes  hacia el Paseo de la Reforma y 
con esto a la entrada principal del Bosque: la Puerta de 
los Leones. La segunda, una  barrera visual que opaca la 
presencia del Castillo y rompe con la noción de cercanía 
al Bosque.

Habiendo establecido el Cetram Chapultepec como 
tema de tesis, fue necesario investigar el funcionamiento 
de estos centros de transferencia y la red de transporte 
de la que forman parte. 

Con ayuda de la información que nos proporcionó la 
Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del 
Distrito Federal (SETRAVI), pudimos dar una dimensión 
justa al caso de Chapultepec, de acuerdo al número 
de usuarios, de vehículos y tipos de transporte, 
principalmente.

Chapultepec es uno de los  cinco Cetram más 
importantes del  Distrito Federal (D.F.).  Junto con Indios 
Verdes, Pantitlán, Taxqueña y El Rosario, reúne el 33%  
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de la afluencia diaria de usuarios del transporte público 
en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).  
Aunque todas tienen carencias, podemos decir que 
Chapultepec es la más improvisada de las cinco.  Sin 
terreno definido ni confinado, la única infraestructura 
con la que cuenta son algunas bahías y paradas que 
resultan insuficientes.

Es importante señalar que con excepción de un par de 
casos, no hay Centros de Transferencia en México a los 
que se les haya dado una solución arquitectónica.  La 
mayor parte de éstos contemplan solamente bahías 
para uso de microbuses y camiones, además de  la con-
exión con alguna estación del Metro.  Esto deja de lado 
instalaciones adecuadas para otros tipos de transporte, 
como taxis, trolebuses, bicicletas, y vehículos particu-
lares.    

Asimismo, la mayor parte de los servicios que rodean a 
los Cetram son informales, situación que genera condi-
ciones de insalubridad e inseguridad por falta de control 
de parte de las autoridades.  

La propuesta de programa de necesidades, y de proyec-
to arquitectónico y urbano que plantea esta tesis, surgió 
del diagnóstico antes mencionado, de las necesidades 
actuales del Cetram Chapultepec y de su posible de-
sarrollo en el futuro.
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Objetivo.

Diseñar un proyecto arquitectónico para el Cetram Chapulte-
pec, que beneficie a la red de transporte público y privado de 
la ZMVM, mediante el cual se revierta el proceso de desgaste 
del sitio, provocado en gran medida por la conformación ac-
tual del Cetram Chapultepec.

Esta tesis tiene como objetivo principal el enunciado 
arriba inscrito, formado de dos partes de igual jerarquía 
y diferente escala.  La primera parte habla del alcance 
urbano del Cetram Chapultepec, y se relaciona con el 
flujo de personas y vehículos que genera dentro de la  
Zona Metropolitana del Valle de México.  La segunda 
parte se refiere a la intención de promover el desarrollo 
de la zona noreste del Bosque de Chapultepec, una zona 
importante desde varios puntos de vista, entre los que 
destaca el aspecto histórico y social.  Las dos fracciones 
del enunciado sirven como herramientas para armar un 
proyecto arquitectónico congruente con el diagnóstico 
del que esta tesis es objeto.
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Justificación.

A partir de la propuesta grupal del Seminario de Titulación, 
de analizar las relaciones en el encuentro del Bosque de 
Chapultepec con la estructura urbana, identificamos el 
extremo noreste como zona de estudio por el impacto 
que representa a pequeña y gran escala.

Dentro de las interacciones Bosque-Ciudad generadas 
en esta área, el Cetram Chapultepec aparece como 
el elemento que más condiciones impone en dichas 
relaciones. Si bien este centro de transporte se presenta 
como uno de los cinco principales del Distrito Federal, el 
impacto positivo que podría significar, se ve superado por 
los efectos negativos. Esto se debe a que su ubicación 
y estado actual generan conflictos tanto en su entorno 
inmediato como al transporte de la ZMVM.

De acuerdo con el Programa Integral de Transporte y 
Vialidad (PITV) 2001-2006 emitido por la Administración 
Pública del Distrito Federal en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, dentro de las acciones a llevarse a cabo 
en materia de sistemas de transporte, la modernización 
y ordenamiento de los Cetram ocupa un lugar 
importante:

“Uno de los aspectos básicos para el mejoramiento de los servicios 
de transporte concesionado, es la modernización de los Cetram, 
cuya capacidad ha sido rebasada por las condiciones actuales 
de operación, y se encuentran en un estado de deterioro. El 
ordenamiento se orientará a los espacios internos, así como a la 

operación vehicular tanto a su interior como en el área de influencia 
de los mismos.

Con este propósito, y conjuntamente con las delegaciones del Dis-
trito Federal, se fomentará el ordenamiento del comercio informal 
(…) y se mejorará la imagen de los Cetram desde el punto de vista 
social, de seguridad y salubridad y (para) reducir la contaminación 
que se produce, y la falta de control del comercio informal y de la 
operación vehicular.”

Actualmente el Cetram Chapultepec se ubica sobre la 
vía pública, obstruyendo la circulación y generando el 
desgaste urbano al que hace referencia el PITV. A pesar 
de su posición estratégica como infraestructura para el 
Bosque, para la Ciudad Central y para la conexión con 
los Cetram en la periferia de la Ciudad, dicho potencial 
se percibe desaprovechado bajo el esquema actual, 
concebido como paradero emergente y carente de 
planeación. La corrección de las condiciones adversas 
que de esta conformación se desprenden, es necesaria 
si se pretende generar nuevas relaciones comerciales, 
culturales y sociales en una zona que, a pesar de su cer-
canía al Bosque, establece poco o nulo contacto con 
los servicios e infraestructura que éste ofrece. 
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Alcances.

El análisis del Cetram Chapultepec como un elemento •	
que forma parte de la red de transporte de la ZMVM, 
marcada por su posibilidad de cambio constante.

Sobre este tema se desarrolla gran parte de la tesis.  
No fue punto de partida del análisis, pero sí el que 
fue desenvolviendo varios aspectos inesperados y de 
gran importancia para el correcto planteamiento de 
un proyecto arquitectónico factible.  Por este motivo 
había que conocer el funcionamiento de la red de 
transporte público de la ZMVM, para después dar una 
solución correcta a las dimensiones que corresponden 
al Cetram Chapultepec.  Para esto, emprendimos la 
lectura de textos, manuales y encuestas en las que se 
basa la SETRAVI para diagnosticar la importancia de las 
zonas y los recorridos dentro del panorama general de 
la región.  

Es preciso remarcar que el sistema de transporte público 
entró en un momento de fuertes cambios a raíz de la 
crisis económica que sufrió el país en 1994.  Desde 
ese momento, el tipo y tamaño de los vehículos ha 
cambiado en repetidas ocasiones.   Es por esto que una 
consideración importante del proyecto fue responder a 
las necesidades de vehículos actuales, sin dejar de lado 
la posibilidad de cambio constante.

La logística de quienes integran el funcionamiento del 

Cetram también es fuente importante de cambio.  Por 
el momento, las rutas de microbus están concesionadas 
a particulares. Este tipo de vehículo constituye el 64.5% 
del transporte público. En los últimos años la proporción 
de transporte no concesionado ha crecido.  Por lo 
anterior, elementos del proyecto como la estructura, 
deben permitir una organización versátil de flujos y de 
espacios.

Un proyecto arquitectónico  conceptual que responda •	
a los usos y costumbres de los usuarios actuales, así 
como de los potenciales.

Al abordar el tema del Cetram Chapultepec, se puede 
notar que un factor importante de éste es ubicarse en 
una zona compuesta por núcleos de actividades que 
atraen poblaciones heterogéneas.  Ejemplo de esto son 
los museos, parques, empresas, corredores deportivos y 
culturales, instituciones y zonas residenciales de grupos 
con poderes adquisitivos variados. 

 Podemos observar que el sistema de transporte público, 
en la actualidad, es utilizado principalmente por grupos 
de bajo nivel adquisitivo.  La tendencia a nivel mundial, 
por el crecimiento acelerado de las ciudades y por un 
cambio en la conciencia sobre el medio ambiente, se 
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dirige a sustituir, en la medida de lo posible, el transporte 
privado por el público.  

Considerando lo anterior, es del interés de esta tesis, 
proponer una partida arquitectónica y urbana que 
enlace las inquietudes y necesidades de todos los 
grupos que confluyen en la zona, sin importar edad, 
capacidades físicas, intereses culturales o económicos. 

Por las dimensiones del proyecto, y por la clara 
repercusión que tiene tanto en la conformación de la 
morfología de la zona, como en la red de transporte de 
la ZMVM, hemos puesto especial atención a la partida 
urbana y a la interacción que generaría entre el Bosque 
y la Ciudad.

El proyecto arquitectónico que resulta del análisis es ante 
todo, un esfuerzo por satisfacer coherentemente estas 
condiciones, dando prioridad al planteamiento y análisis 
integral de los elementos históricos, sociales y culturales 
que determinan las condiciones de un proyecto, por 
encima del desarrollo detallado de la propuesta.

Un plan maestro conceptual de reacomodo urbano •	
en el entorno próximo. 

Al momento de comenzar el análisis del borde 
generado por el Bosque de Chapultepec y la Ciudad, 
encontramos que la zona está altamente fragmentada.  
Esto promueve el desgaste del patrimonio histórico 
cultural de los alrededores.  Un gran número de los 
monumentos catalogados por las autoridades del INBA, 
INAH y del Bosque de Chapultepec, no son conocidos 
ni frecuentados por los visitantes ni por los vecinos.  
Probablemente esto se deba a que los accesos a 
esta parte del Bosque no son claros y no están bien 
conectados con la Ciudad.

En las últimas dos décadas, las colonias que colindan 
con esta región del Bosque han tenido un cambio 
importante.  Prueba de esto es el  desarrollo de vivienda, 
centros culturales y de recreo.  Esto ha generado una 
cultura de peatón y de transporte en bicicleta que 
podría aprovecharse para reconectar al Bosque con la 
Ciudad. 

A través de soluciones urbanas, esta tesis pretende 
restablecer los vínculos de la Ciudad y sus habitantes.



Chapultepec.
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Fuente:  “Crecimiento de la Ciudad de México” [En línea].  [ref. enero 2008].  Disponible en Web: 
<http://www.arikah.net/en/9/90/MX-DF-Crecimiento_de_la_ciudad_de_M%C3%A9xico.png>

Bordes de Ciudad.

El punto de partida de esta tesis fue el análisis del borde 
que se genera entre la Ciudad de México y el Bosque 
de Chapultepec.  A través de este estudio nos dimos 
cuenta de lo rico y complicado que es el tema.  Los 
bordes son una línea que se genera entre dos zonas 
cuya naturaleza es lo suficientemente distinta como 
para mantener sus diferencias a pesar de su cercanía.  
Su forma puede ser un muro, un accidente topográfico 
o natural (una montaña o un río) o simplemente una 
franja de territorio indefinido.  En algunos casos implican 
cierta complicación en su análisis, esto desde el punto 
de vista formal (el litoral como fractal, y que por lo tanto, 
es imposible de medir con precisión), o de significado (el 
límite entre yo y el otro).  

Una ciudad genera dos tipos principales de bordes, uno 
en su exterior, que tiene como función la delimitación 
de su territorio y otros en su interior.  Estos últimos tienen 
naturalezas variadas, pero normalmente son zonas 
extensas de usos poco comunes, que tienen algún valor 
para la comunidad y que por lo tanto son conservados 
por la población.  Ejemplos de esto son: ciudades 
universitarias, reservas ecológicas o zonas protegidas 
como patrimonio cultural.  En ambos casos, conforme la 
ciudad va aumentando su necesidad de albergar una 

población en crecimiento, dichos bordes sufren cambios 
recibiendo empujes que los obligan a extenderse o 
a fortalecerse.  En el primer caso esto implica que el 
territorio contiguo tenga que ceder espacio, efecto que 
los puede llevar a desaparecer.  

Preámbulo.
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Es por esto que el Seminario de Titulación  del taller Max 
Cetto, en la preocupación por conservar el Bosque de 
Chapultepec, se dio a la tarea de analizar los cambios 
que el empuje causado por el crecimiento de la Ciudad  
ha causado en su territorio.  Esto con dos principales 
objetivos: primero, evitar que la Ciudad invada al Bosque 
y segundo, que la relación entre ambas partes sea lo 
suficientemente buena como para que la comunidad 
lo respete y promueva su conservación. 

Borde Ciudad / Bosque de Chapultepec

A través del análisis general presentado en clase por los 
diferentes equipos del Seminario de Titulación del taller 
Max Cetto,  podemos decir que Chapultepec es un 
gran territorio urbano desarticulado.  Un gran pedazo de 
identidad de la ciudad, que ha dado la bienvenida a 
la mayor parte de los grupos sociales, etapas históricas, 
movimientos artísticos y políticos; concentrándolos en un 
espacio de vocaciones recreativas y culturales. 

No es raro que en un territorio tan grande, este Bosque 
haya creado relaciones tan distintas con sus vecinos, 
sujetas a exigencias urbanas de órdenes históricos y 
sociales dispares. La solución de estas exigencias en un 
sentido particular y no con una intención de conjunto 
ha resultado en la falta de cohesión y desarticulación 
que rodea al bosque.

A nuestros días parece que sus límites físicos están hechos 
de topografía natural y urbana.  Tan contundente o 
poco menos es una barranca o un antiguo río, como 
un paso a desnivel que contiene una avenida de alta 
velocidad.  Son precisamente estos límites los que 
probablemente han ayudado a dar vocación a cada 
uno de sus espacios.   

Si bien la noción de los limites de Chapultepec es 
relativamente clara (sólo al cruzar la reja se puede 
decir que se está dentro de Chapultepec), su imagen y  
alcance son tan amplios y difusos como el inconsciente 
colectivo del que es producto.
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Facultad de Arquitectura

C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Chapultepec.
UNAM.

L o c a l i z a c i ó n

Fuente:   SCHJETNAN, Mario.  “Towards a parks strategy”.  En:  URBAN AGE MEXICO CITY CONFERENCE, URBAN AGE.  Febrero 2006.  P. 5
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Después de los primeros acercamientos al análisis 
de las tres secciones que conforman al Bosque de 
Chapultepec, pudimos constatar que cada una tiene 
vocaciones muy particulares.  Esto debido, sobre todo, 
a sus accidentes topográficos, a su equipamiento y a las 
zonas de la ciudad con las que colinda.  

La Primera Sección se caracteriza, primordialmente 
por la presencia del cerro de Chapultepec, que desde 
antes de que la Ciudad fuera tal, convirtió a esta zona 
en un lugar de culto.  Actualmente es la que recibe 
mayor cantidad de visitantes y la que cuenta con mayor 
número de museos y atracciones.

La Segunda Sección tiene tres importantes museos, 
grandes áreas verdes, y dos restaurantes con vista a uno 
de los dos lagos con los que cuenta.  Asimismo, La Feria, 
uno de los centros de esparcimiento más importantes 
del País está ubicado dentro de esta sección.  Esta parte 
del Bosque que reúne la segunda mayor cantidad de 
visitantes, se caracteriza por su vocación como lugar de 
recreo y esparcimiento.

La Tercera Sección está formada por una topografía 
fuertemente accidentada, por lo que el tránsito para 
cualquier persona es un tanto difícil.  Es por esto que casi 
en su totalidad funciona como reserva ecológica.  Es 
uno de los pulmones más grandes de la Ciudad y su suelo 
permite la inyección de agua a los mantos acuíferos.  

Con un foro, una fuente, un teatro, una pista de patinaje 
y la Federación Mexicana de Jardinería, esta Sección es 
la que menos visitantes recibe al año y su vocación es 
primordialmente de reserva ecológica.

Fue a través del análisis de lo anterior que esta tesis tomó 
su primera dirección, escogiendo como zona de estudio 
la primera sección del Bosque,  más específicamente, la 
zona comprendida entre el Deportivo Chapultepec y el 
mercado de las flores.  

A continuación se presenta un análisis de la zona, que 
comienza con dos breves textos, que hablan de manera 
muy concisa sobre la historia temprana del Bosque y 
sobre los cambios que sufrió en el siglo XX. El primero fue 
escrito casi en su totalidad por Olga Cano,  licenciada 
en arquitectura por la Universidad Iberoamericana.  
El segundo es el resumen de un artículo titulado “Los 
Jardines del s. XX.  El Viejo Bosque de Chapultepec”, 
escrito por Lorenza Tovar de Teresa y Saúl Alcántara 
Onofre. Posteriormente, el análisis de la zona continúa 
con imágenes que representan gráficamente aspectos 
importantes, como los flujos vehiculares y peatonales y 
los focos de atracción, entre otros.

1a Sección de Chapultepec.
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Fuente:  CANO, Olga.  Chapultepec, Historia [En línea].  [ref. noviebre 2008] Disponible en Web: 
<http://www.chapultepec.org.mx/index.php>

Chapultepec en la Época Prehispánica.

De acuerdo con Olga Cano, Chapultepec es el bosque 
urbano más grande de América Latina (686.01 ha.).   
Esta importante reserva natural alberga nueve museos, 
parques de diversiones, paseos de importancia histórica 
considerable y esculturas conmemorativas, así como 
lagos y fuentes.

El inmenso bosque – cuyo nombre significa “cerro del 
chapulín”-,  tiene tres secciones planeadas en diferentes 
épocas.  Piezas de cerámica y entierros del periodo 
Preclásico son testimonios de su origen.  En el Clásico fue 
ocupado por teotihuacanos y luego, en el Posclásico, 
por toltecas.  A la llegada de los mexicas era territorio de 
los tepanecas de Azcapotzalco.

En 1325, después de fundada México-Tenochtitlán, 
los mexicas consideraron a Chapultepec como lugar 
sagrado y sitio estratégico, por los manantiales que 
surtieron de agua a la gran Tenochtitlán, además de 
ser el monte más elevado dentro del valle.  En 1428, 
Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, construyó una 
mansión y enriqueció la flora y la fauna del bosque.  En 
1465, Moctezuma Ilhuicamina mandó labrar su retrato 
en la roca, al pie del cerro, y construyó el acueducto 
de la Tlaxpana, de tres kilómetros de longitud.  En 1507 
Moctezuma Xocoyotzin edificó estanques para la cría 
de peces exóticos y para el almacenamiento de agua, 

y ordenó sembrar árboles y plantas traídos de diversos 
lugares de su vasto imperio.  Finalmente, en 1521, 
Cuauhtémoc defendió Chapultepec ante el embate 
de los españoles.  

Hernán Cortés se apropió de Chapultepec y otorgó la 
parte norte al capitán Julián Jaramillo.  Sin embargo, en 
1530 Carlos V dictó una real cédula en la que decretaba 
que el bosque de Chapultepec era propiedad de la 
Ciudad de México.  

Recuperación del Bosque de Chapultepec.

En el siglo XX el general Porfirio Díaz se dio a la tarea 
de hacer una profunda regeneración del Bosque de 
Chapultepec, convirtiéndolo en uno de los parques más 
interesantes (muestra del mestizaje entre el paisajismo 
indígena y el europeo) y famosos del mundo en el siglo 
XX.   Esta fue, sin duda, una de las obras perdurables 
de su gobierno. La comisión formada para realizar esta 
tarea estaba integrada por Eduardo González Gutiérrez, 
Eduardo Cañas y José Yves Limantour.

Fuente:  TOVAR DE TERESA, Lorenza.  ALCÁNTARA ONOFRE, Saúl.  “Los Jardines en el siglo XX.  El Viejo 
Bosque de Chapultepec”.  ARQUEOLOGÍA MEXICANA.  Jardines Mexicanos.  P. 56 - 61

Breve Historia del Bosque de Chapultepec.
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Características paisajísticas y urbanísticas de algunos 
parques parisinos –administrados y conservados por el 
ingeniero Jean Claude Nicolás Forestier–, como el bosque 
de Bolonia y el de Vincennes, sirvieron de modelo para 
el rescate del bosque de Chapultepec.  Miguel Ángel 
de Quevedo realizó un viaje a Europa en 1900 en el 
que conoció a Forestier quien lo introdujo al mundo del 
diseño de paisaje.

A su regreso  informó a Limantour de las habilidades y 
conocimientos que tuvo oportunidad de adquirir durante 
su viaje.  Fue así como Limantour logró que el presidente 
Porfirio Díaz, designara a De Quevedo como regidor de 
Obras Públicas en 1901.

Los documentos proporcionados por Forestier a De 
Quevedo en el Congreso Científico sobre los Problemas 
de Urbanismo e Higiene Urbana (en septiembre de 
1910, cuando De Quevedo era jefe del Departamento 
de Bosques), así como las actividades de conservación 
realizadas en los bosques urbanos de Bolonia, Vincennes 
y Buttes Chaumont, se relacionaban con la recreación 
de las grandes multitudes de las ciudades. Sin embargo la 
afición por las áreas deportivas en los parques contribuyó 
a que los espacios no se redujeran al único fin de lugares 
de paseo; al norte del bosque de Chapultepec, se hizo el 
Club Olímpico y posteriormente el Reforma.  Aun parques 
elegantes y aristócratas, como el Hyde Park de Londres, 
el Central Park de Nueva York y el de Bolonia en París, 
se adaptan a esas necesidades, dedicando sólo ciertas 
áreas a la jardinería de paisaje o a la construcción de 
amplias y admirables calzadas.

Algo muy importante a remarcar es que los cambios de 
uso que se llevaron a cabo en el bosque de Chapultepec 
tomaron en cuenta sus valores artísticos, históricos y 

ambientales, salvaguardando su estructura paisajística 
anterior. En los planos se aprecian los senderos –con líneas 
sinuosas y curvilíneas–,  y la diferenciación de texturas en 
la representación de la vegetación.  Ver Planos: a) 3 de 
enero de 1906; b) julio de 1913; c) 1916-1920).

En la década de 1900 a 1910 los trabajos continuaron 
dirigidos por varios paisajistas de fama mundial traídos por 
el general Díaz, entre los que destaca el mismo Forestier 
quien vino a México (según consta en las memorias del 
Ayuntamiento que obran en el Archivo de Cabildos del 
Departamento del Distrito Federal). El rescate del Bosque 
consistió en lo siguiente: 

a)  Se hizo un plano del Bosque y se trazaron calzadas con 
desarrollos casi idénticos a los del bosque de Bolonia. 

b)  Se hizo un lago artificial y se aprovechó la tierra de la 
excavación para formar montículos de diversas alturas, 
que rompieron con la monotonía de las superficies 
planas, dejando dos islotes grandes en la parte principal 
del lago y otros dos pequeños en el lado sur. Además, 
se construyó la fuente monumental, dotada de un buen 
equipo para entretenimientos con agua y luces.

c)  La selección de los mejores árboles del Bosque y la 
elaboración del plano según el cual debían distribuirse. 
Una característica de esos trabajos es que se respetaron 
varios elementos fundamentales: grandes zonas 
boscosas, pequeñas zonas forestales, enormes espacios 
libres, diseño escenográfico de la colección de plantas 
en el perímetro de los espacios libres, grandes visuales 
en medio de las áreas forestales, sobre las que lucía el 
cielo de México.

Fuente:  TOVAR DE TERESA, Lorenza.  ALCÁNTARA ONOFRE, Saúl.  “Los Jardines en el siglo XX.  El Viejo 
Bosque de Chapultepec”.  ARQUEOLOGÍA MEXICANA.  Jardines Mexicanos.  P. 56 - 61
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Fuente:  TOVAR DE TERESA, Lorenza.  ALCÁNTARA ONOFRE, Saúl.  “Los Jardines en el siglo XX.  El Viejo 
Bosque de Chapultepec”.  ARQUEOLOGÍA MEXICANA.  Jardines Mexicanos.  P. 56 - 61

Estos escenarios artísticos se planearon de tal manera que 
el espectador puede apreciarlos desde cualquier punto 
de las calzadas del Bosque; de esta forma el visitante va 
descubriendo constantemente nuevos paisajes y nuevos 
escenarios, todos ellos de admirable belleza. El secreto 
del encanto que el Bosque de Chapultepec ofrece a 
los visitantes radica en estos paisajes aparentemente 
casuales y naturales. También se instalaron los jardines 
zoológico y botánico; se erigieron la Tribuna Monumental 
y la columna de los Niños Héroes; y, por último, se 
construyeron el edificio de la Guardia Rural y la Casa del 
Guardabosque. 

En el periodo presidencial de Venustiano Carranza, 
inmediatamente después de la demolición del Colegio 
Militar, se inició la construcción de la fachada sur 
del Castillo de Chapultepec, que se encomendó al 
arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien además 
restauró la escalera de honor y fue autor de la ampliación 
del bosque por el lado oriente. El presidente Obregón 
construyó la gran terraza sur, en la que bajo la sombra 
hospitalaria de dos pérgolas se aprecia un jardín art 
decó.
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P l a n o s  H i s t ó r i c o s . 

a) Plano del Bosque de Chapultepec con 
fecha 3 enero de 1906.

b)  Plano del Bosque de Chapulte-
pec con fecha julio 1913.

c) Plano del Bosque de Chapultepec 
con fecha 1916 - 1920

Levantamiento Paisajístico - elaborado por alumnos de arquitectura (gen-
eraciones 1999, 2000, 2001) de la UAM Azcapotzalco, bajo la dirección de Lorenza Tovar y 

de Tereza, Saúl Alcántara Onofre y Raúl Raya García, del Bosque de Chapultepec.

Fuente:  TOVAR DE TERESA, Lorenza.  ALCÁNTARA ONOFRE, Saúl.  “Los Jardines en el siglo XX.  El Viejo Bosque de Chapultepec”.  ARQUEOLOGÍA MEXICANA.  Jardines Mexicanos.  P. 56 - 61
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A n á l i s i s  d e l  T e r r i t o r i o  A c t u a l 
d e l  B o s q u e  d e  C h a p u l t e p e c .
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T i p o s  d e  B o r d e  e n t r e  l a  C i u d a d  y  e l 
B o s q u e  d e  C h a p u l t e p e c .

El Bosque de Chapultepec, como se aprecia 
en este plano, tiene distintos tipos de bordes 
que lo separan de la ciudad.  Son los límites de 
su territorio que estan marcados con grados de 
mayor o menor contundencia.

En la parte norte del Paseo de la Reforma, 
encontramos que Chapultepec no está 
cerrado al público, no tiene ningún tipo de 
barda que obedezca a algún horario o acceso 
restringido.  Su delimitación, es mucho más sutil.  
Está conformada por una masa de árboles, 
que cambian la temperatura, la textura de la 
luz y el grado de ruido confrome el paseante 
va penetrado en el Bosque.   Este borde está 
marcado con una línea amarilla y una naranja, 
que representan un cambio en la configuración 
del espacio, y que al cruzarlo se sabe que se 
está dentro del territorio del Bosque.

La parte sur, está delimitada por una línea 
roja.  Ésta representa las famosas rejas de 
Chapultepec, que resguardan de manera 
mucho más tajante a la Primera Sección.  Dentro 
de esta primera delimitación, se puede ver otra, 
marcada con una línea azul.  Este último límite 
corresponde a una reja de malla ciclónica, que 
delimita la parte de Chapultepec considerada 
como territorio de la Nación.

Esta diferencia entre la manera en la que 
está tratado el borde al norte y al sur del 
Paseo de la Reforma, impacta desde luego 
en la percepción de la gente. Contrario a las 
expectativas, se puede constatar que la parte 
no enrejada está en muy buenas condiciones, 
mientras que la confinada por la reja tiene 
características heterogéneas que responden 
en parte al confinamiento, pero también a su 
uso, a la cantidad de accesos cercanos a la 
zona, y a su contexto urbano inmediato. 
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M o r f o l o g í a  U r b a n a .

En estos cortes, se puede ver más a detalle la 
manera en que está tratado el borde entre 
la Ciudad y el Bosque de Chapultepec a lo 
largo de la zona de estudio.

El primer y segundo corte atraviesan la parte 
norte,  desde Polanco hasta cruzar el Paseo de 
la Reforma y llegar a los accesos de la Primera 
Sección.  Gran parte de las construcciónes 
que conforman la frontera con Polanco son 
edificios altos que aprovechan la vista hacia 
el parque.  Contigua a esta primera franja, se 
encuentra la Avenida Campos Elíseos, que 
tiene un flujo continuo pero que permite que 
el peatón atraviese hacia el Bosque.  Así se 
llega al Parque Tamayo, zona en donde se 
ubica el Museo de Arte Contemporáneo.  Esta 
transición, como se mencionó en la lámina 
anterior, está marcada de manera muy 
sutil, en donde los árboles son los principales 
configuradores del espacio.    Finalmente se 
llega al Paseo de la Reforma, que a pesar 
de ser una avenida de tránsito abundante, 
tiene suficientes pasos peatonales y un gran 
camellón arbolado con un sendero en el 
centro.  

En el corte número 3, podemos apreciar cómo 
el espacio de transición que forma La Puerta 
de los Leones es de menor magnitud que el 
del  Parque Tamayo, pero sigue cumpliendo 
de manera muy adecuada con su función 
como amortiguador entre la Ciudad y el 
Bosque.  A diferencia del caso anterior el 
Jardín de Los Leones sí está confinado por 
una reja.  El factor que resalta en esta zona 
es el desnivel causado por la depresión de 
Circuito Interior.  Este cambio de nivel obliga 
a que el flujo peatonal se limite al paso que 
conecta La Puerta de los Leones con el Altar 
a la Patria y a los túneles subterraneos del 
Metro, reduciendo el contacto del Bosque 
con la ciudad.

Finalmente, en el corte número 4 podemos 
observar que el espacio de amortiguamiento 
desaparece por completo.  Entre la Ciudad y 
el Bosque queda Circuito Interior, que a pesar 
de estar al nivel de la vivienda, por ser una 
avenida de alta velocidad y sin semáforos o 
cruces peatonales, corta casi en su totalidad 
la relación del transeunte con Chapultepec.
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D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  V i s i t a n t e s .

Fuente:   SCHJETNAN, Mario.  “Towards a parks strategy”.  En:  URBAN AGE MEXICO CITY CONFERENCE, URBAN AGE.  Febrero 2006.  P. 6

La Primera Sección, es la zona del Bosque que 
más visitantes recibe.  En este plano podemos 
observar la manera en que se distribuyen 
dichos visitantes.  Es así como se aprecia 
cuáles son sus intereses, los servicios con más 
demanda y los accesos más concurridos. 

El Zoológico atrae el 53% del total de visitantes 
de la Primera Sección, es decir 5.83 millones  
de visitantes al año.  

En segundo lugar está el Museo de 
Antropología e Historia.  Museo obligado para 
todo aquel que quiera conocer las culturas 
del México prehispánico albergadas en un 
magnífico recinto. 

En tercer lugar está el Museo Nacional de 
Historia que actualmente ocupa el antiguo 
Castillo de Chapultepec.  Este Museo  
complementa al Museo de Antropología e 
Historia, representando el México de los siglos 
XV al XX.
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P l a n o  D e l e g a c i o n a l  d e  U s o s  d e l  S u e l o .

Haciendo un recorrido por la zona, se puede 
constatar que los Planos de Uso del Suelo no 
concuerdan con los usos reales que la gente 
le ha dado a sus propiedades.

Al sur de Av. Chapultepec podemos observar 
que el uso predominante es Habitacional, 
desaprovechando el potencial de la zona 
por la alta cantidad de visitantes que el 
parque genera.  

Dados los múltiples atractivos de la zona, 
la infrestructura de transporte y la vista 
privilegiada que el Bosque brinda a la Ciudad,  
acciones como densificar la vivienda, ofrecer 
espacios para oficinas,  servicios y comercios 
propiciarían la regeneración de la zona.
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I r r e g u l a r i d a d e s  e n  e l  P l a n o  d e  U s o s 
d e l  S u e l o .



35
Facultad de Arquitectura

C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Chapultepec.
UNAM.

T i p o s  d e  U s o s  e n  l a s  Á r e a s  A b i e r t a s 
d e l  B o s q u e  d e  C h a p u l t e p e c .

Después del análisis de los bordes que 
Chapultepec tiene con la Ciudad, se pueden 
encontrar distintos grados de contención 
en sus espacios verdes.  Esto tiene un papel 
importante en la forma  en que estas zonas 
conviven con los edificios con los que tienen 
relación, tanto hacia adentro como hacia 
afuera del Bosque.

Hay zonas verdes que acompañan algún 
edificio, extendiendo sus actividades interiores 
al aire libre.  Exsisten otras porciones de jardin 
que son más bien de amortiguamiento, división 
y contemplación.  Otros que, por sí mismos, 
son los protagonistas de las actividades, como 
el bosque o el zoológico.  Finalmente hay 
algunas otras que por su abandono estan en 
medio o  completo desuso.  Este es el caso de 
la fracción de bosque que rodea al Castillo 
de Chapultepec, que está enrejado por ser 
territorio de la Nación.  

La zona al sur del Castillo, a pesar de contar 
con la mayor parte de los monumentos 
prehispánicos y buena parte de los del 
porfiriato, recibe un número de visitantes 
poco significativo.  Esto se debe a varios 
factores entre los que destaca el abandono 
en el que estuvo durante varios años.  Otra 
causa importante es que, a esta zona es dificil 
acceder desde la Ciudad por colindar con el 
Circuito Interior.    

Las Autoridades del Bosque han intentado 
revivir esta última zona, a través del diseño 
de recorridos que se proponen al paseante 
o de espacios nuevos, como la renovación 
Audiorama.
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P l a n  M a e s t r o  D i s e ñ a d o  p o r  l a s  A u t r o r i d a d e s 
p a r a  l a  1 a  S e c c i ó n  d e l  B o s q u e  d e  C h a p u t e p e c .
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Fuente:  CEPEDA DE LEON, Ana Lilia.  NARRO ETCHEGARAY, Ignacio.  “Nuevo Rostro de la Ciudad. Paseo de la Reforma. Centro Histórico”. Gobierno del D.F.   P. 92

C o r r e d o r  R e f o r m a  -  C e n t r o  H i s t ó r i c o .

En este plano podemos observar la relación entre el Paseo de la Reforma y todas las vías que la afectan en 
mayor o menor grado.  Tres de dichas vías, por su importancia en tamaño, flujo y velocidad generan puntos 
de conflicto vial.  Estas son:  Periférico, Circuito Interior e Insurgentes.  Se pueden identificar otros tres puntos de 
conflicto correspondientes al cruce de Reforma con la la calle de Florencia, al vestíbulo de entrada al Auditorio 
Nacional y a la glorieta de Cristobal Colón.

De todos los puntos antes mencionados el de mayor dimensión es el que se ubica en el extremo poniente 
del Bosque de Chapultepec.  Esto es por ser el enlace de varias avenidas entre las que destacan las ya 
mencionadas Paseo de la Reforma y Circuito Interior, pero al que se unen Mariano Escobedo, Av. Constituyentes, 
Av. Chapultepec, y Juan Escutia.  

Este nodo vial se analizará con mayor atención en las tres láminas siguientes.
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El borde de Chapultepec en la zona de análisis se lee como uno de 
los puntos de  mayor complejidad vial a nivel urbano, no sólo a razón 
de la desarticulación entre vias primarias y controladas sino también 
por ser éste un centro de transferencia modal improvisado de amplio 
alcance.

El Circuito Interior al ser una vía controlada de alta velocidad, 
funge como una barrera que divide de manera tajante al Bosque 
de la Ciudad;  la confluencia de las vias en la cercanía del Cetram 
Chapultepec provoca el corte de las laterales en ambos sentidos. 

En el Paseo de la Reforma, de igual manera, las laterales se ven 
truncadas en el paso elevado que salva la continuidad de las vías a 
desnivel.  

Avenida Chapultepec, Mariano Escobedo, Constituyentes y Juan 
Escutia pueden ser comprendidas como vías complementarias ya 
que todas ellas interrumpen su flujo, para luego retomarlo.
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N o d o  d e  T r a n s p o r t e  P ú b l i c o .

La zona del Metro Chapultepec, se entiende 
como un articulador del sistema de transporte  de 
la Ciudad, y se muestra como una zona carente 
de orden, limpieza y claridad de usos.  El transporte 
se ha superpuesto a todo y con él, el comercio 
informal ha desarrollado un área de fuerte 
deterioro urbano,  inseguridad y altos grados de 
marginalidad.

Este nodo forma parte del conflicto creado en el 
cruce del Paseo de la Reforma y Circuito Interior.  
Se puede observar que hay un fuerte contraste 
entre el nivel de planeación y mantenimiento que 
se le ha dado a esta zona y el que se le ha dado 
tanto a Reforma como a las calles que colindan a 
su lado norte.

El abandono al sur de Reforma ha creado una 
barrera entre la colonias San Miguel Chapultepec 
y Condesa, y la entrada principal al Bosque de 
Chapultepec.  
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Chapultepec.

UNAM.

C o n c l u s i ó n  d e l  A n á l i s i s  V i a l .

Los dos planos arriba expuestos y previamente comentados, 
explican el alto nivel de fragmentación que sucede en la 
zona.  El plano al costado izquierdo señala los puntos que 
la subdelegación Roma-Condesa considera como de alta 
marginalidad.  

A través del análisis conjunto de las tres imágenes de esta lámina 
podemos observar que tanto la red vial como la manera en que 
está organizado el nodo de transporte público ha influido en un 
alto grado al desgaste urbano.

Al recorrer la zona se puede observar que un número importante 
de los lotes, y edificios aledaños a los puntos más conflictivos se 
han convertido en áreas  invadidas por el comercio informal o 
en arquitectura inhabitable. Esto último debido al alto nivel de 
contaminación visual y auditiva, a la  insalubridad de los puestos 
de comida, a la inseguridad y a la dificultad de conexión 
peatonal, entre otros. 

La plusvalía con la que cuentan las colonias circundatnes 
contrasta con la de la zona en cuestión. Por su cercanía al 
Bosque, a grandes edificios de oficinas, centros culturales 
y de importancia histórica, esta zona proyecta un nivel de 
desaprovechamiento que amerita tomarse en cuenta.



41



42

A n á l i s i s  d e  l a  Z o n a  N o r - P o n i e n t e 
d e l  B o s q u e  d e  C h a p u l t e p e c .
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A través del análisis anterior, esta tesis tomó, por 
segunda ocasión, una dirección específica.  Después 
de un sondeo al estado del territorio comprendido entre 
el Deportivo Chapultepec y el mercado de las flores, 
pudimos constatar que dentro de esta área, la zona que 
queda al sur del Paseo de la Reforma tiene un nivel de 
desgaste mayor que la norte.  Es por esto que la tesis 
continúa con un análisis más a fondo de dicha región, a 
través del cuál se podrán identificar con mayor precisión 
los problemas y las posibles soluciones que ayuden a 
revertir el proceso de deterioro al que esta fracción de 
ciudad está sujeta. 

Asimismo, se continó con la investigación del aspecto 
histórico y cultural que representa para la ciudad esta 
parte de Chapultepec dándole mayor sustento a la 
revalorización que merece.

En las páginas siguientes se hace una exploración tanto 
del interior como del exterior del Bosque, que contiene 
un listado de los monumentos más importantes, la 
ubicación de los accesos a Chapultepec  y un análisis 
más cercano del estado de la estructura urbana 
inmediata a La Puerta de Los Leones.
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Chapultepec.

UNAM.

L o c a l i z a c i ó n  d e  M o n u m e n t o s .

Fuente:  Folleto Informativo distribuido por las autoridades del Bosque de Chapultepec.  

Plano original realizado por la revista Arqueología Mexicana. 
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Chapultepec.
UNAM.

Cita

I m á g e n e s   d e  l o s  M o n u m e n t o s .
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Chapultepec.
UNAM.

L o c a l i z a c i ó n  d e  A c c e s o s  a l  B o s q u e 
d e  C h a p u l t e p e c .

Fuente:  Folleto Informativo distribuido por las autoridades del Bosque de Chapultepec.  Plano original realizado por la revista Arqueología Mexicana. 
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Chapultepec.

UNAM.

L e v a n t a m i e n t o  F o t o g r á f i c o .
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L e v a n t a m i e n t o  F o t o g r á f i c o .
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Chapultepec.

UNAM.

L e v a n t a m i e n t o  F o t o g r á f i c o
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
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UNAM.

L e v a n t a m i e n t o  F o t o g r á f i c o



52

Habiendo analizado las condiciones internas y externas 
del extremo oriente de la Primera Sección, es claro que 
aún cuando Chapultepec extiende su territorio por en-
cima de Circuito Interior hacia el Jardín de los Leones, la 
relación entre el Bosque y la estructura urbana contigua 
al Cetram Chapultepec es casi nula.

Aunque la división provocada por dicha avenida sea 
en gran medida responsable de la fragmentación de 
la zona, lo cierto es que salvar la brecha que produce, 
además de complicado, no implica por sí mismo el fo-
mento del tránsito de lo urbano hacia el Bosque y vice-
versa. El Cetram, en su esquema actual representa el 
obstáculo principal en la conexión, apreciación y el libre 
tránsito dentro la zona. 

Para restablecer la noción del Bosque y reforzar a través 
del uso la importancia histórica de la Puerta de los Leo-
nes, es necesario replantear la función y conformación 
del Centro de Transporte. Tan importante es otorgar un 
servicio eficiente a los usuarios en tránsito, como propi-
ciar la revalorización del Bosque mediante accesos e 
instalaciones libres de barreras físicas y visuales, que lo 
liguen con las colonias cercanas.

 

Síntesis.
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Cetram.



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



54



55

Preámbulo.

1. Secretaría de Transportes y Vialidad. Estructura [en línea]. Consulta: octubre 2008. Disponible en:
<http://www.setravi.df.gob.mx/estructura/index.html>
2. Programa Integral de Tranporte y Vialidad 2001 - 2006. Ciudad de México: Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, 2002. 12a Época, no. 146, p. 26 (citado más adelante como PITV 2001 -2006)

La movilidad de los usuarios de la red de transporte 
de la ZMVM, es un tema de creciente importancia 
para la Ciudad de México. La saturación de vías, 
instalaciones y servicios representa uno de los 
principales retos para las instancias involucradas en 
la planeación y ejecución de sistemas eficientes en 
una de las megalópolis más grandes del mundo. 

Con una población cercana a los 20 millones de 
habitantes, la estructura vial del área metropolitana  se 
ve entorpecida en gran medida por el uso exacerbado 
del automóvil. Sin embargo, aún cuando el uso del 
transporte público representa una alternativa al 
incremento del transporte privado, la oferta de rutas, 
unidades y espacios que cubran las necesidades de 
movilidad de los habitantes, es hoy por hoy insuficiente.

La SETRAVI es el organismo directamente encargado  de 
formular y conducir el desarrollo integral del transporte, 
controlar el autotransporte urbano, y de planear y operar 
las vialidades en el Distrito Federal.¹ Para aspirar a una red 
de transporte sustentable, es necesario que establezca  
medidas y políticas de movilidad colectiva que 
ayuden a mitigar los problemas de congestionamiento, 
contaminación ambiental, y de degradación urbana 
y vial que prevalecen en la Capital. En el Programa 
Integral de Transporte y Vialidad (PITV) 2001-2006, se 
hace un diagnóstico de las condiciones que enfrenta la 

SETRAVI respecto a la falta de preferencia al transporte 
público:

 “Una realidad es que la red vial no ofrece facilidades suficientes al 
transporte público ni da preferencia a su operación. La experiencia 
en el ámbito mundial muestra importantes beneficios cuando la 
infraestructura ofrece dichas facilidades, que en el caso de la Ciudad 
de México requerirán adecuaciones en la red vial primaria, esquema 
en donde las áreas de transferencia juegan un papel estratégico 
fundamental, que en el GDF está definido por la operación, 
ordenamiento e integración de los Cetram.” 2 

La propuesta de un espacio que integre de manera 
eficiente distintos modos de transporte de acuerdo a las 
necesidades urbanas y sociales surge tanto de nuestra 
formación arquitectónica como de nuestra experiencia 
como usuarios.

Conscientes de que un objeto arquitectónico aislado no 
es suficiente para satisfacer las complejas necesidades de 
un centro de transporte en un sitio con las características 
urbanas de Chapultepec, estudiaremos en el siguiente 
capítulo la función y el alcance del Cetram Chapultepec 
como origen, transferencia o destino dentro de la red de 
transporte de la ZMVM, a fin de conocer los elementos y 
limitantes a los que estará sujeta nuestra propuesta.
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Los Cetram Dentro de la Red de Transporte.

4. Secretaría de Transportes y Vialidad. Antecedentes Cetram [en línea]. Consulta: octubre 2008. 
Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/antecedentes.html>   3. Secretaría de Transportes y Vialidad. Cetram [en línea]. Consulta: octubre 2008. Disponible en:

<http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/index.html>   

La SETRAVI define como Cetram a los espacios físicos que 
forman parte de la infraestructura vial donde confluyen 
diversos modos de transporte terrestre de pasajeros 
(individual, colectivo y masivo) destinados a facilitar el 
transbordo de personas de un modo a otro. 

También considerados como servicios auxiliares del 
transporte, los Cetram se construyeron con el objetivo 
de dar solución a los problemas de congestionamiento 
en vialidades aledañas a las estaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro o lugares donde se 
generan concentraciones considerables de vehículos 
de transporte periférico por ser bases o terminales de 
ruta. 3 

Desde la puesta en operación de los Cetram en 1969, los 
organismos encargados del transporte metropolitano han 
sufrido cambios constantes, transfiriendo la coordinación 
de los centros de transporte de una dependencia a otra. 
A la par de los cambios administrativos, los avances en 
infraestructura vial y de transporte de la ciudad, así como 
los  nuevos modelos de unidades de transporte, debieron 
ajustarse a la creciente demanda de la población. 

 “Con la construcción de las centrales de autobuses foráneos en 
los 70’s (Norte, Sur, Tapo y Observatorio), comenzaron también a 
proliferar los paraderos y los destinos cubiertos por el Sistema de 
Transportes Terrestres debido a la apertura de las líneas del STC Metro 
y a la aparición de los 15 ejes viales. 

En los años 80, inició sus operaciones, Autotransportes Urbanos 
de Pasajeros AUPR-100, luego de que en 1984 se decretara la 
municipalización del transporte en el Distrito Federal. En este 
tiempo predominaron las combis y entraron en circulación algunos 
microbuses como consecuencia del aumento registrado en los viajes 
metropolitanos. 

En 1995, ante la crisis económica y política por la que atravesaba el 
transporte en el Distrito Federal y ante la quiebra de Autotransportes 
Urbanos de Pasajeros  AUPR-100, surge la SETRAVI como una 
instancia rectora en el sector.  Se otorgaron a partir de entonces 
concesiones a empresas privadas, se decretó la Ley del Transporte, 
y se establecieron nuevos mecanismos que intentaran fortalecer la 
coordinación a nivel metropolitano.” 4

Actualmente, los planes para la estructura organizacional 
se dirigen a resolver la comunicación entre los organismos 
encargados del transporte en la ZMVM. Mediante la 
elaboración coordinada de un programa rector del 
transporte en el área metropolitana, se deben definir 
a corto, mediano y largo plazo los objetivos, políticas 
y acciones de acuerdo a los programas locales de 
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Fuente: PITV 2001 - 2006, p. 21Fuente: PITV 2001 - 2006, p. 21

transporte y vialidad, desarrollo urbano y calidad del aire. 
A partir de los planes estratégicos que se establezcan, 
se pueden llevar a cabo acciones específicas como 
la sustitución de microbuses por autobuses con 
mayor capacidad de pasajeros y menores emisiones 
contaminantes, o la modernización y reordenamiento 
de los Cetram. Como ya se mencionó anteriormente, 
es de importancia para esta tesis tener presentes estas 
acciones y estrategias para definir los parámetros de 
diseño de un nuevo centro de transporte. 

 

Características Generales

Existen 45 Centros de Transferencia Modal en el 
Distrito Federal, de los cuales 39 tienen conexión con 
estaciones del STC Metro. Cerca de 23 mil unidades 
(45% provenientes del Estado de México), parten de los 
Cetram hacia uno de los 1217 destinos repartidos entre 
las 217 rutas concesionadas.

La mayoría de los Cetram se encuentran circunscritos 
al perímetro de la Ciudad Central, comprendido por 
las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo y Venustiano Carranza; o al Primer Contorno del 
Distrito Federal, en las delegaciones Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco e Iztalapa. Conforme al desarrollo 
y densidad de población de la ciudad, los Cetram se 
concentran en las delegaciones más densamente 
pobladas y en puntos estratégicos para la conexión con 
el Estado de México, atendiendo en ambos casos a una 
alta demanda de usuarios. En las delegaciones al sur y 
oeste, los Cetram son más bien escasos, dando servicio 
a grupos de personas más pequeños que requieren 
transportarse al trabajo, escuela, o en busca de servicios 
en las delegaciones del centro, norte y poniente de la 
ciudad. 

Cetram por delegaciónDatos generales de los Cetram
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.

UNAM.Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad. Cetram por Delegación [en línea]. Consulta: octubre 
2008. Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/index.html>

P l a n o  d e  U b i c a c i ó n
y  L i s t a d o  d e  C e t r a m  p o r  D e l e g a c i ó n
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.
UNAM. Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad. Cetram por Delegación [en línea]. Consulta: octubre 

2008. Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/index.html> 

U b i c a c i ó n  d e  C e t r a m  v s .   
D e n s i d a d  d e  P o b l a c i ó n
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Chapultepec Dentro de la Red.

Chapultepec fue uno de los primeros paraderos a los 
que se les concedió un espacio y mobiliario urbano. 
Sin embargo, la condición de paradero emergente 
continúa hasta el día de hoy, con efectos cada día más 
adversos para su entorno. 

Aún haciendo uso de instalaciones prácticamente 
inexistentes y operando sobre la vía pública, 
Chapultepec destaca como uno de los cinco Cetram 
más importantes. Indios Verdes, Pantitlán, El Rosario y 
Taxqueña completan el grupo, de acuerdo al número 
de usuarios que atraen diariamente.

Chapultepec tiene un promedio diario de 1148 unidades 
en tránsito, en las cuales cerca de 252 mil usuarios parten 
o transbordan a su destino. A pesar de estar sólo por 
debajo de Indios Verdes y Pantitlán en ambos rubros, y 
del significativo número de rutas y tipos de transporte 
que reúne, el Cetram Chapultepec ocupa un área 
pequeña en comparación con las otras dos.

Respecto al carácter de su uso, Chapultepec cumple 
una doble función. Por su ubicación en una de las 
delegaciones con más viajes producidos y generados, 
y por su conectividad con los Cetram periféricos y el 
Estado de México, es evidente su papel como origen y 
destino de usuarios en tránsito. Por su cercanía al Bosque, 
al Centro Histórico, y por su relación con las colonias 
Anzures, Polanco, Roma Norte, Juárez y Cuauhtémoc, 

Chapultepec se presenta no sólo como un punto de 
enlace sino como un destino por sí mismo. Comparado 
con el resto de los Cetram de alta captación, que por 
su localización en la periferia de la ciudad demuestran 
un carácter claramente orientado a la conexión entre el 
Distrito Federal y el Estado de México, Chapultepec es el 
único con vocación de punto de reunión. 
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.
UNAM. Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad. Cetram por Delegación [en línea]. Consulta: octubre 

2008. Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/index.html> 

A ñ o  d e  A p a r i c i ó n
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.

UNAM.

Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad. Cetram por Delegación [en línea]. Consulta: octubre 
2008. Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/index.html> 

P a r q u e  V e h i c u l a r
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.
UNAM.

Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad. Cetram por Delegación [en línea]. Consulta: octubre 
2008. Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/index.html>  

A f l u e n c i a  D i a r i a
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.

UNAM.

Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad. Cetram por Delegación [en línea]. Consulta: octubre 
2008. Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/index.html> 

C a p a c i d a d  d e  C a j o n e s  y 
T i p o s  d e  T r a n s p o r t e
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.
UNAM.

Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad. Cetram por Delegación [en línea]. Consulta: octubre 
2008. Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/index.html>  

L o n g i t u d  y  N ú m e r o  d e  B a h í a s
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.

UNAM.

Fuente: Secretaría de Transportes y Vialidad. Cetram por Delegación [en línea]. Consulta: octubre 
2008. Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/cetram/index.html> 

Á r e a  d e  d e s p l a n t e
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5. Secretaría de Transportes y Vialidad. Presentación Encuesta Origen Destino 2007 [en línea]. Con-
sulta: octubre 2008. Disponible en: <http://www.setravi.df.gob.mx/index.html> 
6. Encuesta Origen Destino 2007. Informe inédito. INEGI, Gobierno del Distrito Federal, Gobierno del 
Estado de México, 2007, p. 8 - 9 (citado más adelante como Encuesta Origen Destino 2007).

Movilidad de la Población.

Durante el 2007 la SETRAVI, en colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevó a cabo 
la Encuesta Origen Destino (EOD) 2007 con el propósito de 
obtener información sobre la movilidad de los residentes 
de la ZMVM.5 Este estudio es de especial utilidad para 
la tesis por aportar información sobre las condiciones y 
necesidades de los usuarios reales, clasificados dentro 
de un conjunto delegacional, municipal o de distrito. De 
su contenido hemos extraído cinco temas ya sea por 
abordar puntos que conciernen al diseño de un Cetram, 
por estar relacionados con el Bosque de Chapultepec 
y su contexto urbano, o por reforzar nuestro interés en 
conceder al Cetram Chapultepec una dimensión justa 
de acuerdo a su función. 

Geografía

El área de estudio de la EOD comprende las 16 
delegaciones del Distrito Federal y 40 de los 59 
municipios del estado de México que integran la ZMVM. 
De acuerdo con áreas geoestadísticas definidas por el 
INEGI, se dividió el territorio en 156 distritos diseñados 
para captar el actual patrón de viajes de la población.6 

Nuestra zona de estudio se ubica justo en el límite entre 
los distritos Condesa (007) y Chapultepec (008). Para 
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Cita7. PITV 2001 - 2006, p. 8 - 10
8. Encuesta Origen Destino 2007, p. 70   

fines prácticos y dado que el distrito 008 corresponde 
a la zona del Bosque y por ende carece de habitantes, 
consideraremos los datos del distrito 007 por abarcar la 
población de la estructura urbana cercana.

La ZMVM alberga a poco más de 19.2 millones de 
habitantes: 8.8 millones en el Distrito Federal  y 10.4 
millones en los 40 municipios del Estado de México 
seleccionados. Es importante señalar que aunque el 
nivel de participación relativa del Distrito Federal en 
términos demográficos está decreciendo, existe un alto 
intercambio de habitantes entre ambas entidades, y por 
eso es necesario considerar a esta población fluctuante 
como usuarios del sistema de transporte de la ciudad.7 

Algo similar sucede con la delegación donde se ubica 
nuestra zona de estudio. A pesar de la tendencia de 
decremento poblacional (al igual que en Benito Juárez, 
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), Cuauhtémoc 
ocupa el segundo lugar en número de viajes producidos 
por delegación con 1.7 millones de viajes totales  y el 
primero en promedio de viajes per cápita con 3.19.8

Clasificado como distrito, también destaca entre los de 
mayor incidencia de viajes de origen (producidos), de 
destino (atraídos), y de viajes internos totales (con origen 
y destino dentro del mismo distrito). Al encabezar junto 
con el Zócalo, la Zona Rosa y Ciudad Universitaria la lista  
de distritos con mayor número de viajes producidos y 
atraídos, es evidente la condición de Chapultepec 
como destino popular y como referencia forzosa de la 
Ciudad de México.

División política del territorio analizado en la EOD 2007
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.
UNAM.

Fuente: Encuesta Origen Destino 2007, p. 14 - 19 

D i v i s i ó n  p o r  d i s t r i t o s  
d e l  t e r r i t o r i o   a n a l i z a d o  p o r  l a  E O D  2 0 0 7
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.

UNAM.

V i a j e s  d e  O r i g e n ,  D e s t i n o  e  I n t e r n o s 
p o r  D i s t r i t o
Fuente: Encuesta Origen Destino 2007, p. 104 - 106, 123 
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Fuente: Encuesta Origen Destino 2007, p. 47 - 48, 62

Tipos de Transporte

En cuanto a la manera de transportarse dentro de la 
ZMVM, la EOD indica que poco más de dos terceras 
partes de los viajes se hacen en transporte público, casi 
una tercera parte en transporte privado, y muy pocos 
en mixto. 

De los 22 millones de viajes diarios estimados para la 
totalidad del área metropolitana, los porcentajes según 
el modo de transporte son los siguientes:

Si se analizan conjuntamente los tramos de viaje en 
transporte público y privado, es claro que el colectivo es 
el tipo de transporte que a más personas moviliza. Desde 
el punto de vista de sustentabilidad ecológica y urbana, 
sería preferible que medios de transporte masivos menos 
contaminantes atrajeran mayor cantidad de usuarios. 
Con excepción del Metro, que representa el 13.6 % del 
total de viajes, sistemas masivos como el Metrobús, el 
Trolebús y el Tren Ligero sirven apenas a una pequeña 
parte de la población. Sin embargo, cabe señalar que 
estamos dentro de uno de los distritos que más viajes 
producen en Metro, Metrobús, taxi, auto particular y 
motocicleta.

Bajo este panorama, el Cetram Chapultepec debe dar 
cabida a las rutas de colectivo por ser actualmente 
indispensables para la infraestructura de transporte, 
alcanzando destinos que por la morfología urbana, 
difícilmente serán accesibles para medios masivos. 
Igualmente deberá permitir y alentar la posibilidad de 
integrar cada vez más, sistemas y modelos de transporte 
más eficiente, nuevos o existentes.

División porcentual de tramos de viaje por modo de transporte
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Cita

V i a j e s  d e  u n  S ó l o  T r a m o  S e g ú n  T i p o 
d e  T r a n s p o r t e  p o r  D i s t r i t o
Fuente: Encuesta Origen Destino 2007, p. 107 - 116 
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Fuente: Encuesta Origen Destino 2007, p. 62, 889. Encuesta Origen Destino 2007, p. 72    

Tiempos

El crecimiento desmedido del área metropolitana 
representa un serio problema para su infraestructura. 
Forzado a adecuarse a requerimientos que lo rebasan, 
el transporte ha resultado en una red desarticulada en 
la que las demoras en los tiempos de acceso y traslado 
son cotidianas para el usuario.

Según los datos arrojados por la EOD, entre las 6:00 y las 
9:00 horas se realizan la mayor cantidad de viajes con 
destino trabajo y escuela. En el resto del día se registran 
dos picos correspondientes  principalmente al regreso 
al hogar: entre las 14:00 y 15:00 horas, y entre las 18:00 
y 19:00 horas. Para quienes se trasladan en transporte 
privado, el tiempo promedio de estos recorridos es de 
41 minutos, mientras que para quienes lo hacen en 
transporte público alcanza casi una hora.9

Parte importante de la diferencia en los tiempos se debe 
al tiempo ocupado en transbordar. Los Cetram tienen 
la cualidad de abarcar distintos tipos de transporte en 
sus instalaciones. Una buena organización y un buen 
esquema según las relaciones de funcionamiento, 
impactará directamente en el tiempo de traslado, 
restituyéndolo al usuario.

Tiempo promedio de duración de viaje según tipo de transporte

Viajes por hora de inicio del viaje según propósito
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Cita Fuente: Encuesta Origen Destino 2007, p. 77

Propósito del viaje

El distrito de estudio está ubicado en una zona de la 
ciudad que brinda una amplia variedad de servicios y 
usos. La estructura urbana ofrece igualmente espacios 
habitacionales, comerciales y de oficinas, que espacios 
culturales y recreativos.

Concentrando el 16.3 % del total de unidades 
económicas captadas en el Distrito Federal, la delegación 
Cuauhtémoc suma el 45.5 % de los viajes atraídos con 
el propósito de ir a trabajar. Es la número uno de viajes 
diarios atraídos con destino oficina (469 mil), la de mayor 
número de viajes atraídos con destino centro comercial 
(318 mil), y la tercera en viajes con destino escuela (168 
mil) tan sólo detrás de las delegaciones Coyoacán y la 
Gustavo A. Madero.

Es importante señalar que la encuesta se realizó tomando 
en cuenta sólo los días hábiles, por lo que no considera 
el número de visitantes locales y foráneos a la Primera 
Sección de Chapultepec en fin de semana. 

Tanto el Bosque como las manzanas circundantes al 
Cetram se verían beneficiadas con servicios dirigidos 
a estos visitantes, a los trabajadores dentro y fuera 
de Chapultepec,  y a estudiantes y vecinos de las 
inmediaciones.

Porcentaje de viajes según propósito

Viajes por delegación por propósito de viaje
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Fuente: Encuesta Origen Destino 2007, p. 117 - 120 

V i a j e s  R e a l i z a d o s  S e g ú n 
T i p o  d e  P r o p ó s i t o
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Cetram Análogos.

La  conformación  de la estructura urbana, la 
infraestructura de servicios y transporte disponible, y la 
distribución de la población en el territorio son elementos 
determinantes en la captación y uso de un Cetram. Aún 
cuando el área de influencia no sea significativamente 
mayor a la de los Cetram que los rodean, son cuatro 
los centros de transporte que junto con Chapultepec 
reciben un tercio de los casi 4.5 millones de usuarios 
diarios que utilizan los centros de transferencia. 

Con el fin de hacer un juicio comparativo con el Cetram 
Chapultepec y establecer así criterios de valoración 
de su estado actual y potencial, visitamos los Cetram 
Indios Verdes, Pantitlán, El Rosario y Taxqueña. El análisis 
cualitativo de la visita que a continuación se presenta, 
sirve como complemento al análisis cuantitativo 
antes expuesto, basado en las cifras de operación 
proporcionadas por la Setravi.

Las celdas trazadas por el Diagrama de Voronoi indican el área de 
influencia que corresponde a cada Cetram en relación con aquellos 
que lo circundan.
Las celdas del norte y oriente de la ciudad cubren áreas más 
pequeñas mientras que las del sur y poniente abarcan mayores 
rangos de influencia, en correspondencia con las densidades de 
población de las delegaciones.
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Fuente: Plano proporcionado por la SETRAVI. Dibujó: Ing. Carlos Macías, 2007

E s q u e m a  C e t r a m  I n d i o s  V e r d e s

Indios Verdes

En el extremo norte de la línea 3 del 
Metro y de la Línea 1 del Metrobús, 
Indios Verdes es sin duda el Cetram más 
importante del D.F. Es el Cetram más 
vasto en área, el de mayor afluencia 
diaria, mayor parque vehicular y mayor 
número de destinos.

A pesar del gran movimiento, Indios 
Verdes se percibe como un Cetram 
en el que la gente no está dispuesta a 
permanecer por más tiempo del que 
implique su ascenso o trasbordo. El 
desorden es la característica imperante 
en todos los espacios, salvo la estación 
de Metrobús, aislada del resto del 
Cetram. 

El  funcionamiento  inadecuado  
empieza  por la ausencia de 
señalización de rutas y destinos. De 
igual manera, los accesos y conexiones 
para los usuarios no son claros. A 
pesar de que existen pasos a desnivel 
subterráneos, muchas de sus salidas 
están clausuradas, forzando el tránsito 
indiferenciado de peatones y unidades 
sobre las bahías y lanzaderas. Aunado 
a esto, las unidades de transporte 
cargan y descargan pasajeros sobre 
retornos, accesos vehiculares al Cetram 
y laterales de la Avenida Insurgentes, 
entorpeciendo el tránsito vehicular.
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Otro de los aspectos conflictivos es el 
asentamiento de comercio informal 
sin regulación. Flanqueando las 
bahías de ascenso, y disminuyendo el 
espacio para transitar sobre ellas, se 
alinean puestos insalubres de comida, 
piratería y pornografía. La falta de 
mantenimiento y limpieza en general 
contribuyen también a la imagen de 
deterioro y saturación.

Finalmente, aunque está separada 
de la estructura urbana, el Cetram no 
está confinado por ninguna barrera 
física, resultando en una sensación 
de inseguridad y de informalidad del 
servicio de transporte.
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
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E s q u e m a  C e t r a m  P a n t i t l á n

Fuente: Plano proporcionado por la SETRAVI. Dibujó: Ing. Carlos Macías, 2007

Pantitlán

Segundo Cetram en tamaño y afluencia 
diaria, Pantitlán es un punto crucial de 
conexión al oriente de la ciudad, en el 
límite entre D.F. y Estado de México.

Dividido en dos cuerpos, cuenta con 
un gran número de bahías a las cuales 
se accede a través de un puente o 
un paso subterráneo conectados a 
la estación del Metro. A pesar de su 
tamaño, Pantitlán parece tener menos 
movimiento que Indios Verdes y aunque 
se percibe menos desordenada, 
tampoco invita a permanecer en sus 
instalaciones, en parte a causa de que 
muchos de los puestos de comercio 
informal están cerrados, deteriorados 
o en abandono.

La señalización es adecuada y la 
conexión a nivel peatonal es buena 
excepto con el exterior, desde donde 
se deben atravesar vialidades sin 
semáforos ni pasos peatonales para 
acceder al interior del Cetram. 

Confinada por malla ciclónica en casi 
todo su perímetro, la relación entre el 
Cetram y su contexto urbano es casi 
nula, en parte por la falta de servicios 
complementarios en las inmediaciones 
y en parte por las barrera que forman 
las avenidas que lo delimitan.
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.
UNAM.

E s q u e m a  C e t r a m  E l  R o s a r i o

Fuente: Plano proporcionado por la SETRAVI. Dibujó: Ing. Carlos Macías, 2007

El Rosario

En el extremo norte de la línea 6 y 7 del 
Metro, el Rosario presenta un esquema 
de bahías longitudinal, similar al de 
Indios Verdes. Sin embargo, el Rosario 
es mucho más eficiente y se mantiene 
en mejores condiciones. 

Con un acceso y una salida para todas 
las unidades, el área de bahías está 
contenida por las instalaciones del 
Metro en uno de los costados largos, 
y por un pequeño camellón arbolado 
que sirve como amortiguamiento 
entre costado opuesto y la estructura 
urbana. El largo recorrido de los carriles 
comunes de acceso y salida, permite 
un mejor control sobre las unidades y 
asegura que el ascenso y descenso de 
pasajeros se lleve a cabo en los lugares 
destinados a esto. Complementado 
con dispositivos sencillos como poyos o 
rejas entre bahía y carril, se mantiene 
el orden de las unidades, evitando 
la competencia por el pasaje entre 
unidades de una misma ruta, y se 
obliga a los peatones a utilizar los pasos 
elevados para cruzar de una bahía a 
otra.



82
Facultad de Arquitectura

C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram.

UNAM.

L o c a l i z a c i ó n

Fuente: Plano proporcionado por la SETRAVI. Dibujó: Ing. Carlos Macías, 2007

Taxqueña

Probablemente es el Cetram que 
mantiene mayor interacción con su 
contexto. Situado a un costado de la 
Terminal de Autobuses Foráneos Sur y 
de la estación de Metro que lleva el 
mismo nombre, Taxqueña está dividida 
en dos cuerpos por las instalaciones 
del Metro. Los accesos son restringidos 
únicamente en algunas partes; sin 
embargo, el Cetram no está confinado 
completamente. El cuerpo más 
cercano a la Terminal de Autobuses 
cuenta con algunas áreas verdes, un 
mercado y una tienda departamental 
en las inmediaciones. Estos representan 
una alternativa al comercio informal 
para los usuarios en tránsito o en espera 
que deseen descansar un momento, 
adquirir algún artículo o comer en uno 
de los puestos del mercado.

El segundo cuerpo está menos 
delimitado, los carriles de rodamiento 
son amplios pero no existe señalización 
para orientar a los pasajeros. El 
comercio informal es más abundante 
también, debido a la falta de 
control  en los accesos. A diferencia 
del primer cuerpo de bahías, éste 
no está en contacto con servicios 
complementarios, degenerando en 
un uso meramente transitorio y un 
mantenimiento más deficiente.
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Aunque las acciones dirigidas a la conectividad de 
medios de transporte estén encaminadas a transformar 
los Cetram en centros de usos múltiples, lo cierto es que, 
salvo algunos casos, más que centros de transporte 
la Ciudad cuenta actualmente con paraderos de 
autobuses.

Existen sin embargo numerosas  referencias de estaciones 
de transferencia en otros países que integran distintos 
modos de transporte con servicios. Aún cuando los 
medios no sean los mismos, los esquemas de terminales y 
estaciones como Victoria Station en Londres, la Gare du 
Nord en París, o Atocha en Madrid, ofrecen soluciones 
análogas a planteamientos de programa, estructura y 
flujos. Fuertemente arraigados  en el tejido urbano, estas 
estaciones contemplan tanto la necesidad de transporte 
expedito como la posibilidad de demoras voluntarias e 
involuntarias.

Ante la diferencia de posibilidades que ofrecen 
estos ejemplos, nos enfrentamos con las condiciones 
económicas, políticas y sociales que rigen al transporte  
de la ciudad. A pesar de ser un Cetram de alta 
captación, Chapultepec carece de infraestructura 
que lo identifique como instalación del sistema de 

Síntesis.

transporte. Por el contrario, la falta de planeación 
desde su implantación hace más de cuatro décadas, 
ha degenerado en un obstáculo a todos niveles que se 
interpone en la interacción del Bosque con la Ciudad.

A fin de restablecer esta relación, es necesario reivindicar 
la importancia del sitio a través del uso. En una zona donde 
convergen elementos urbanos y culturales por igual, 
una estación de transporte deberá incorporar sistemas 
de movilidad eficientes en un espacio que permita 
y fomente la relación visual, física y de identidad del 
Bosque al tejido urbano que le rodea y le da sentido.

El proyecto para un nuevo Cetram en Chapultepec 
presenta la oportunidad de plantear un centro integral 
que brinde mayor calidad en el servicio y que ofrezca 
nuevas posibilidades urbanas, económicas y sociales, 
dentro de los límites de un país en vías de desarrollo. 
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Cetram Chapultepec.



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



86



87

Preámbulo.

Hemos determinado hasta ahora, la necesidad de 
restablecer un vínculo en ambos sentidos, de la Ciudad 
hacia el Bosque y viceversa.

La presencia del Bosque debe ser clara para los vecinos, 
visitantes a Chapultepec y usuarios del transporte 
público, de la misma manera en que el Bosque debe 
apoyarse en los servicios complementarios dispuestos en 
sus inmediaciones.

El primer paso para lograrlo es retirar el Cetram de la 
vía pública para confinarlo en un complejo que integre 
todos los medios y rutas presentes y que ordene en 
sus instalaciones los servicios públicos y comerciales 
que puedan adecuarse al esquema de un centro de 
transporte. La intervención deberá dirigirse también a  la 
regeneración del espacio público, delimitando el flujo 
vehicular tanto de la zona como del propio Cetram.

Reubicando las salidas de los pasos a desnivel y 
restringiendo los accesos al Metro, es posible incorporar 
una gran plancha que haga las veces de transición y 
amortiguador entre la estructura urbana y el acceso 
principal al Bosque. El Cetram cumplirá así la función de 
filtrar el paso desde esta nueva plaza hacia la Puerta de 
los Leones, permitiendo el libre tránsito dentro y sobre de 
un espacio semi abierto.

Ubicando las bahías de microbuses bajo el nivel de 
calle, es posible establecer una relación más directa 
con el contexto y ofrecer así al menos una perspectiva 
de Chapultepec a los peatones en tránsito.

Es importante tomar en cuenta que, además de estas 
consideraciones y de las propuestas que elaboremos 
a partir de las condiciones del proyecto, un centro de 
transporte en una metrópoli de las dimensiones de a 
Ciudad de México implica la colaboración de diferentes 
disciplinas que rebasan el quehacer arquitectónico. 
Al proponer este nuevo Cetram, consideramos que 
mediante el diseño de este objeto arquitectónico 
relacionado con su contexto urbano, tan sólo sentamos 
las bases para que el resto de los actores involucrados 
lleven a buen término su función social, económica y 
cultural.
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E s t a d o  A c t u a l .
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P l a n t a  G e n e r a l  d e l  E s t a d o  A c t u a l
e s c a l a  1 : 2 0 0 0

UNAM.

Cetram Chapultepec.
C e t r a m  C h a p u l t e p e c .

Facultad de Arquitectura
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C o r t e  G e n e r a l  d e l  E s t a d o  A c t u a l
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

M a q u e t a  d e l  E s t a d o  A c t u a l .
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L e v a n t a m i e n t o  F o t o g r á f i c o 
d e l  E s t a d o  A c t u a l
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La negación entre el interior y el exterior: del Bosque 
hacia la infraestructura de transporte que representa 
su principal medio de llegada, y del Cetram hacia la 
referencia que da sentido a su ubicación, es notoria en 
todos los niveles.

Aún cuando el espacio urbano que ocupa el Cetram 
Chapultepec no esté confinado por una estructura 
física, las barreras visuales que se interponen entre sus 
usuarios y el Cerro de Chapultepec reducen la presencia 
del Bosque a una masa arbórea indistinguible. Fila tras 
fila de camiones, postes, cables y puestos informales se 
superponen obstruyendo la vista privilegiada del Castillo, 
y la noción de estar ante un espacio abierto arbolado 
de la dimensión de Chapultepec.

Como se muestra en el levantamiento fotográfico, los 
usuarios se mueven dentro del Cetram entre las unidades 
y los puestos, en bahías con poca o nula señalización 
y mantenimiento. El acceso al Bosque que utiliza la 
mayoría de los visitantes es por debajo del puente 
vehicular, debido en gran medida a que es el recorrido 
con menos obstáculos desde la salida del Metro. El 
recorrido hacia el acceso principal, entre el Jardín de 
los Leones y el edificio de la Secretaría de Salud, obra 
del arquitecto Obregón Santacilia, es en cambio menos 
usado y fomentado.

A pesar de ser una edificación importante dentro del 
contexto, las instalaciones de la dicha Secretaría no 
establecen ningún contacto con el brazo sur del Cetram. 
Un predio subutilizado como estacionamiento, lo separa 
del centro de transporte, limitando su relación mediante 

una barda que impide la vista de uno hacia el otro.

Tanto al nivel del peaton, como al nivel de la estructura 
urbana, en la conformación de su morfología, la 
conexión Chapultepec - Edificio SS - Cetram determinará 
las posibilidades de interacción de la población con el 
Bosque.
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

V i s t a  d e s d e  e l  C e t r a m  h a c i a  e l 
C a s t i l l o  d e  C h a p u l t e p e c .
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
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L e v a n a m i e n t o  F o t o g r á f i c o .



99Facultad de Arquitectura

C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
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Cita 

L e v a n t a m i e n t o  F o t o g r á f i c o .



100

A n á l i s i s  B i o c l i m á t i c o
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Ubicación del Terreno

  longitud  99° 10’ 40.6”
  latitud   19° 25’ 73”
  altitud   2248 msnm

Elementos que Afectan el Sitio

  temperatura
  precipitación pluvial
  humedad
  radiación solar
  vientos
  nubosidad
  visibilidad

Factores que Afectan el Sitio

  longitud
  latitud
  altura
  relieve
  relación agua_tierra
  vegetación
  visibilidad

Buscando establecer parámetros de diseño para el 
Cetram, llevamos a cabo el estudio bioclimático de la 
plaza de acceso frente a la Puerta de los Leones. 

Con ayuda de los datos proporcionados por el Servicio 
Meteorológico Nacional, construimos las gráficas para  
el rango de confort y para los elementos del clima, 
considerando el nivel máximo, medio y mínimo para cada 
mes del año. A partir de estos valores y de los resultados 
del efecto albedo, definiremos las condicionantes 
climáticas que conciernan al desplante, morfología, y 
tectónica del proyecto.

Cabe mencionar que al momento de llevar a cabo el 
análisis, la conformación y emplazamiento del Cetram 
estaban aún por concretarse. El acceso triunfal al Bosque 
era sin embargo, parte fundamental del reordenamiento 
urbano. Aunque los cálculos y gráficos se hayan realizado 
dentro de esta zona, la cercanía al emplazamiento de 
la propuesta final, nos permite considerar los mismos 
valores y conclusiones.
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A n á l i s i s  d e  E l e m e n t o s
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A n á l i s i s  d e  E l e m e n t o s
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

C á l c u l o s  d e  A z i m u t  y  A l t u r a
2 1  d e  e n e r o
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

C á l c u l o s  d e  A z i m u t  y  A l t u r a
2 1  d e  m a y o
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Cetram Chapultepec.

UNAM.

S o m b r a s  d e l  M e s  m á s  F r í o
2 1  d e  e n e r o
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

S o m b r a s  d e l  M e s  m á s  C á l i d o
2 1  d e  m a y o
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Cálculo de efecto albedo para el 21 de enero a las 9:00 horas 

Porcentaje de materiales para los edificios de contexto

Efecto Albedo

En una zona donde el porcentaje de suelo urbano y de 
suelo natural aparece en casi la misma proporción, es 
necesario llevar a cabo el estudio del efecto albedo, a 
través del cual se determinaron las ganancias térmicas 
según las superficies y materiales expuestos a la radiación 
solar. Con el fin de establecer un parámetro dentro del 
rango de valores máximos y mínimos, se consideraron las 
áreas del estudio de sombras para las 9:00, 12:00, 14:00 
y 17:00 horas del 21 del enero (mes más frío) y del 21 de 
mayo (mes más cálido). 

Para la superficie urbana, construida principalmente de 
asfalto, concreto y piedra, los valores de reflectividad, 
absortividad y emisividad calculados, señalan que el 
calor absorbido durante las primeras horas de la mañana 
se libera a lo largo del día por masa térmica.

El suelo urbano presenta en cambio, una disminución 
en la percepción de la temperatura. Los suelos con 
pasto, arbustos y árboles de follaje tupido refrescan 
el ambiente al liberar humedad por medio de la 
evapotranspiración.
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Los elementos y factores del clima son condiciones 
fundamentales a considerar en el planteamiento 
de cualquier proyecto. Para la plaza de acceso del 
Jardín de los Leones y sus inmediaciones, gozar de los 
beneficios de su ubicación en la periferia de una zona 
densamente poblada de vegetación, ofrece cualitativa 
y cuantitativamente, características difíciles de 
encontrar en un área altamente urbanizada. Si bien la 
temperatura media se encuentra por debajo del rango 
de confort, las ganancias por radiación solamente son 
insuficientes si se considera la masa arbórea como un 
sólido impenetrable. La combinación de espacios donde 
los materiales trabajen por masa térmica alternados con 
áreas verdes que provean sombra, debe bastar para 
equilibrar la percepción de disminución de temperatura 
provocada por la humedad, así como el exceso de 
calor que se libera en superficies emisivas amplias.

Resultados del Estudio Bioclimático.
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E s q u e m a  d e  F u n c i o n a m i e n t o  A c t u a l .
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

E s q u e m a  d e  F l u j o s  P e a t o n a l e s .
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

E s q u e m a  d e  F l u j o s  V e h i c u l a r e s .
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unam_facultad de arquitectura

Cita

Chapultepec.

Chapultepec.
C h a p u l t e p e c .P l a n o  d e  O r d e n a m i e n t o  A s i g n a d o  a 

l a s  R u t a s  p o r  S e t r a v i .

Fuente:  Plano realizado por el GDF, Setravi y la Dirección General de Planeación y Vialidad.  Febrero 2007
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

Fuente:  Plano realizado por el GDF, Setravi y la Dirección General de Planeación y Vialidad.  Febrero 2007

M e t r o s  L i n e a l e s  C o n c e s i o n a d o s  a  l a s 
R u t a s  e n  e l  C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

L i s t a d o  d e  R u t a s  y  R a m a l e s  d e l 
C e t r a m  C h a p u l t e p e c . 

i
i

F Ruta 2 Zona de control: defensa 35

5
1
1

RUTA 2 ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
E Ruta 2 Punto de ascenso: bosques km 14, chamizal 4 seccion 7
E Ruta 2 Zona de control: bosques km 14, chamizal 4 seccion 14

E Ruta 2 Punto de ascenso: palmas km 13 7
E Ruta 2 Zona de control: palmas km 13 14

E Ruta 2 Punto de ascenso: ahuehuete, tecamachalco 7
E Ruta 2 Zona de control: ahuehuetes, tecamachalco 42

A Ruta 2 Zona de control: bosques, palmas, tecamachalco bosques d 132
D Ruta 2 Zona de control: bosques, palmas, tecamachalco bosques d 101

E Ruta 2 Punto de ascenso: duraznos 7
E Ruta 2 Zona de control: duraznos 21

F Ruta 2 Punto de ascenso: defensa por horacio 7
F Ruta 2 Punto de ascenso: defensa-ejercito 7
F Ruta 2 Zona de control: defensa-horacio, defensa-ejercitohoracio, defensa ejercito 35

G Ruta 2 Punto de ascenso: valle dorado (base 1) 7
G Ruta 2 Zona de control: valle dorado (base 1) 63

H Ruta 2 Punto de ascenso: odontologia, deportivo oceania, aragon 7
H Ruta 2 Zona de control: odontologia, deportivo oceania, aragon 55 49
F Ruta 2 Zona de control: odontologia, deportivo oceania, aragon 55 42

H Ruta 2 Punto de ascenso: la villa, indios verdes 7
H Ruta 2 Zona de control: la villa, indios verdes 42
G Ruta 2 Zona de control: la villa 42

H Ruta 2 Punto de ascenso: san angel 8
H Ruta 2 Zona de control: san angel 64

H Ruta 2 Punto de ascenso: plateros-la feria 7
H Ruta 2 Zona de control: plateros-la feria 14

I Ruta 2 Punto d eascenso: espartaco, prepa 5, el vergel 7
I Ruta 2 Zona de control: espartaco, prepa 5, el vergel 56

Fuente:  Tomado de plano realizado por el GDF, Setravi y la Dirección General de Planeación y Vialidad.  Febrero 2007

o
v

I Ruta 1 Punto de ascenso: central de abastos, avenida 8, sta martha 7

RUTA 27 ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
D Ruta 27 Punto de ascenso: izcalli 7
D Ruta 27 Zona de control: izcalli 7
A Ruta 27 Zona de control: izcalli 31
D Ruta 27 Punto de ascenso: san pedro 7
D Ruta 27 Zona de control: san pedro 7
A Ruta 27 Zona de control: san pedro 34
RUTA RTP ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
C RTP Punto de ascenso: aragon 604 por 101, rosario, aragon 412 p 11
C RTP Zona de control: aragon 604 por 101, rosario, aragon 412 por 77
RUTA 3 ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
D Ruta 3 Punto de ascenso: aeropuerto 7
D Ruta 3 Zona de control: aeropuerto 14
B Ruta 3 Zona de control: aeropuerto 41
RUTA 1 ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
I Ruta 1 Punto de ascenso: central de abastos, avenida 8, sta martha 7
I Ruta 1 Zona de control: central de abastos, avenida 8, sta martha 35
J Ruta 1 Punto de ascenso: pantitlan 7
J Ruta 1 Zona de control: pantitlan 14
RUTA 76 ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
B Ruta 76 Punto ascenso: acoplico, pila, marqueza, salazar 12
B Ruta 76 Zona de control: acoplico, pila, marqueza, salazar 48
RUTA 114 ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
D Ruta 114 Punto de ascenso: contadero 11
D Ruta 114 Zona de control: contadero 22
RUTA 24 ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
D Ruta 24 Punto de ascenso: sedesol 7
D Ruta 24 Zona de control: sedesol 21
RUTA 112 ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
D Ruta 112 Punto de ascenso: miguel de la madrid 12
RUTA STE ASCENSO Y DESCENSO
Bahia Ruta m
E STE Punto de ascenso: el rosario 12
E STE Zona de control: el rosario 24
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

Cita 

E s q u e m a  d e  l a  I n f r a e s t r u c t u r a  A c t u a l .
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B a s e s  G e n e r a l e s  d e l  P r o y e c t o .
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

E s q u e m a s  d e  I m p l a n t a c i ó n .

El terreno a espaldas del edificio de la SSA ofrece 
la posibilidad de reubicar el Cetram Chapultepec, 
conservando el contacto con la entrada al Bosque 
y liberando el espacio público, reotorgándolo a la 
ciudad a manera de plaza.

De los posibles emplazamientos, el que rodea a 
la SSA es el que establece y propicia una relación 
más directa entre la estructura urbana y la plaza 
de la Puerta de los Leones. El centro de transporte 
marca el límite del Bosque, determina su transición 
hacia la ciudad e incorpora su contexto inmediato 
a través de relaciones físicas y visuales libres de 
obstáculos.

Limitando los accesos y salidas vehiculares, y 
recorriendo los pasos a desnivel de acuerdo 
a la propuesta de la propia SETRAVI, el 
congestionamiento vial y las condiciones de 
deterioro que éste genera, tendrán cada vez 
un menor impacto en el flujo de vehiculos de la 
zona.
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

R e c o n e x i ó n  d e  l a s  C o l o n i a s  C i r c u n d a n t e s 
c o n  l a  E n t r a d a  P r i n c i p a l  d e  C h a p u l t e c . 

Recorridos peatonales.

Puerta de los Leones.
Nueva plaza para el 
Cetram.
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

P r o y e c t o  d e  C a m b i o s  e n  l a 
E s t r u c t u r a  U r b a n a  A c t u a l .

Entrada de
 Camiones

Salida de 
Camiones

Entrada y Salida
 de Coches

Cambio en la ubicación de 
los paso a desnivel.
Salidas de Metro 
canceladas.
Flujo de Camiones.

Flujo de Coches.
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

E s q u e m a  d e  A l t u r a s .
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Volumetría.

La morfología del Cetram responde a 3 condiciones:

1.- Al liberar el espacio urbano de obstáculos y generar 
un vacío entre los bloques urbanos y el propio Cetram, 
el volumen que lo contenga deberá acompañar la 
perspectiva natural hacia el cerro. El edificio crece hacia 
el vértice donde se unen sus brazos, haciendo énfasis en 
dirección al Bosque y al Castillo.

2.- La imágen desde el Castillo hacia el Cetram también 
es importante y debe ser considerada en el tratamiento 
de la cubierta. Mediante el juego de alturas y pendientes 
y el vínculo que establece entre el edificio de la SSA y el 
Jardín de los Leones, el Cetram pretende mostrar una 
plaza elevada activa.

3.- El volumen abraza el edificio de la SSA buscando 
protegerlo y restituir su presencia en el contexto. A través 
de una gran apertura en uno de los costados del Cetram, 
se introduce al vest[ibulo del centro de transporte la 
fachada sur de la SSA hasta ahora olvidada tras una 
barda. El brazo norte del Cetram se despega además 
del edificio para darle aire y generar un pasaje que 
conecte la nueva plaza propuesta con la Puerta de los 
Leones a nivel de calle.
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Cetram Chapultepec.
UNAM.

E s q u e m a s  d e  V o l u m e t r í a .C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
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Cetram Chapultepec.

UNAM.

Cita

V o l u m e t r í a / E s t r u c t u r a .
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

Cita 

E s t r u c t u r a .

La intención de hacer una cubierta transitable 
determinó la elección de un sistema estructural 
que facilitara recorrerla en su totalidad. Las 
catenarias y los arcos, aunque permiten cubrir 
grandes distancias, presentan más problemas en 
este sentido que una losa plana.  

Por las dimensiones del proyecto, se consideró 
una tridilosa a base de armaduras entrecruzadas, 
que permiten salvar grandes claros soportadas  en 
grupos de columnas intermitentes. 

Para satisfacer las limitantes impuestas por la forma 
del terreno y por la distribución de las bahías y de 
los demás espacios del Cetram, se planteó una 
retícula que pudiera absorber estas variaciones 
tanto en la cubierta como en el sembrado de 
columnas.
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Iluminación y Ventilación.

A pesar de ser un volumen confinado, nuestra intención 
ha sido proyectar un espacio iluminado y ventilado, 
tanto a nivel de calle como en el nivel de las bahías, el 
cual representa un punto crítico por la numerosa flota 
de autobuses en costante movimiento.

Los gases emitidos por las unidades son desplazados 
mediante chimeneas hacia la cubierta o por ventilación 
cruzada a través de las aperturas a nivel de calle.

La sucesión de chimeneas responde también a 
los ángulos de inclinación solar críticos del análisis 
bioclimático, según el cual, la temperatura media del 
sitio se encuentra por debajo del rango de comfort. 
Las perforaciones permitirán igualmente la exposición 
solar directa por la mañana a fin de generar ganacias 
térmicas que se liberen a lo largo del día, logrando 
un comfort térmico dentro y en las inmediaciones del 
edificio.
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

E s q u e m a  d e  I l u m i n a c i ó n  y  V e n t i l a c i ó n .
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

Cita

F l u j o s  P e a t o n a l e s .

Cita

Como punto de partida para el diseño de las plantas, 
había que tomar en cuenta las circulaciones 
verticales, cuya distribución parte principalmente 
del nivel de bahías y de la estructura del edificio.  

El nivel de calle representa una de las bases que 
creemos, le dan sustento urbano al proyecto.  De 
este depende en gran parte su integración al 
contexto.

Dibujando los posibles flujos de personas desde 
cada una de las escaleras, accesos y salidas, 
analizamos los recorridos.  Este ejercicio aclaro los 
espacios que tenrían dinámicas de velocidad y los 
que podrían ser un poco más pasivos.  Con esto 
procuramos encontrar la manera de acompañar 
al peaton de los servicios necesarios, así como 
no entorpecer su circulación o aprovechar los 
espacios arbolados con los que colinda el sitio 
para las actividades de ocio. 
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

Cita 

F l u j o s  V e h i c u l a r e s .

De acuerdo con el análisis de funcionamiento de 
los Cetram análogos, el esquema de ascenso y 
descenso de pasajeros que mejor funciona para  la 
conformación actual de los centros de transferencia 
en México, es el de paradas con lanzaderas o zonas 
de control. En este sistema, se evita la compentencia 
por pasaje entre camiones de una misma ruta, 
permitiendo únicamente el ascenso a la primera 
unidad en la fila.

Mediante carriles de circulación general que 
conduzcan a los autobuses a los carriles secundarios 
correspondientes a su ruta, se garantiza un desahogo 
más eficiente desde  el acceso común hasta la salida 
única.

El recorrido de los usuarios también se hace más 
eficiente y seguro, distribuyendo las bahías en 3 
grandes grupos conectados peatonalmente a 
través de revos, o mediante escaleras hacia el nivel 
de calle.
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

Cita

T i p o s  d e  T r a n s p o r t e  C o n s i d e r a d o s  e n 
e l  d i s e ñ o  d e l  C e t r a m .
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P r o y e c t o  A r q u i t e c t ó n i c o .
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

P r o g r a m a .

15,775 m2

79,181 m2

252,000
36,000

10
30

560

9,762.90 m²
Cantidad Área

Plaza 9,762.90 m2

Núcleos de circulaciones verticales 4 1,006.70 m2

16 1,172.20 m2

16,554.90 m²

Módulo de Baños (a) 65.10 m2

Superficie del Predio
Área de Construcción

Usuarios Potenciales por Día
Usuarios en Hora Pico

Número de Rutas
Número de Andenes

Número de Cajones de Automóviles

Chimeneas de extracción de emisiones a la atmósfera

Nivel de Azotea

Nivel de Calle

Recreación

Servicios

Mantenimiento

2
6
1
7

7
1
7

2
Cajero automático 1

Módulo de Baños (b) 70.90 m2

Mantenimiento

2
6
1
7

Sanitarios  Hombres

Sanitarios  Hombres
wc's
Mingitorios
wc's para discapacitados
Lavabos

Sanitarios Mujeres
wc's
wc's para discapacitados
Lavabos

wc's
Mingitorios
wc's para discapacitados
Lavabos

Sanitarios Mujeres

Módulos de Teléfonos Públicos
Teléfonos
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

P r o g r a m a .

Cantidad Área
7
1
7

2
Cajero automático 1

Módulo de Baños (c) 74.10 m2

Mantenimiento

2
6
1
7

7
1
7

Sanitarios Mujeres
wc's
wc's para discapacitados
Lavabos

Mód l d T léf Públi

wc's para discapacitados
Lavabos

Sanitarios  Hombres
wc's
Mingitorios

Teléfonos

wc's
wc's para discapacitados
Lavabos

Módulos de Teléfonos Públicos

2
Cajero automático 1

Módulo de Baños (d) 45.40 m2

Mantenimiento

1
4
1
5

4
1
5

1
Módulo de Información Norte 52.50 m2

Módulo de Información Sur 47.80 m2

Módulo de Servicios Médicos 84.50 m2

Área de Comida 984.80 m2

wc's para discapacitados
Lavabos

Módulos de Teléfonos Públicos
Teléfonos

Sanitarios  Hombres
wc's

Lavabos
Sanitarios Mujeres

wc's

wc's para discapacitados

Módulos de Teléfonos Públicos
Teléfonos

Mingitorios
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

P r o g r a m a

Cantidad Área
Zona 1 de Locales Comerciales 223.20 m2

Zona 2 de Locales Comerciales 111.50 m2

Zona 3 de Locales Comerciales 100.30 m2

Zona 4 de Locales Comerciales 161.80 m2

Locales de Comida 130.00 m2

Bodega 36.80 m2

Sucursal Bancaria 112.40 m2

Local para Servicios Públicos 92.00 m2

Área de Servicio / Pistón 70.90 m2

Consigna 32.60 m2

Guardería 172.30 m2

Administración General 589.70 m2

Mingitorios 3
1
4

Sanitarios  Hombres

wc's para discapacitados
L b

Administración

4

3
1
4

1
1
1

3
19 194.90 m2

3 42.80 m2

Elevadores 8 34.20 m2

Bicicletas 288.20 m2

Áreas Exteriores
1 1,535.00 m2

Plaza de Acceso "Lieja" 1 598.90 m2

Escaleras
Escaleras de Emergencia

Acceso de Peatones

Lavabos
Cuarto de Limpieza
Área de Vigilancia

Cuarto de vigilancia
Sala de firmas
Estancia

Lavabos
Sanitarios Mujeres

wc's
wc's para discapacitados

Plaza de Acceso "Puerta de los Leones"

Circulaciones

Estacionamiento
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.

UNAM.

P r o g r a m a

Cantidad Área
Área Verde 1 1,225.30 m2

Plaza Principal "Av. Chapultepec" 1 9,920.80 m2

18,124.80 m²
Operación

1
4
20 5525.74 m2

21
146.50 m2

181.10 m2

Circulaciones
19 194.90 m2

3 42.80 m2

8 34.20 m2

1 70.90 m2

Bahias
Reductores de Velocidad

Acceso de Camiones a Paraderos
Caseta de Control de Accesos y Salidas

Bodega

Escaleras
Escaleras de Emergencias
Elevadores
Área de Servicio / Pistón

Área de Oficinas para Concecionarias

Sótano 1

Sótano 2 17,369.20 m²
Complementarios

2493.30 m2

3
1
4

3
1
4
2

Estacionamiento Transporte Privado

16

wc's
wc's para discapacitados
Lavabos

Automóviles
Cajones para Discapacitados

Mingitorios

Sanitarios Mujeres

wc's para discapacitados
Lavabos

Diagnóstico e Inspección
Reparación de Componentes
Almacén
Caseta de Intendencia y Mantenimiento
Unidad Integradora de Basura

Contenedores de Basura

Sanitarios  Hombres

Área de Mecánica Emergente
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C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
Cetram Chapultepec.
UNAM.

P r o g r a m a

Cantidad Área
130
12

Estacionamiento Transporte Público
Autobuses 17

Circulaciones
3
19 194.90 m2

3 42.80 m2

8 34.20 m2

Sótano 3 17,369.20 m²
Estacionamiento Transporte Privado

44
370
20

Circulaciones

Cajones Normales
Motocicletas

Acceso de Peatones
Escaleras
Escaleras de Emergencias
Elevadores

Automóviles
Cajones para Discapacitados
Cajones Normales

Motocicletas

3
19 194.90 m2

3 42.80 m2

8 34.20 m2
Escaleras de Emergencias
Elevadores

Acceso de Peatones
Escaleras
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E s q u e m a s  d e  Z o n i f i c a c i ó n .
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P l a n t a  d e  C o n j u n t o
e s c a l a  1 : 2 0 0 0

Facultad de Arquitectura
UNAM.

Cetram Chapultepec.
C e t r a m  C h a p u l t e p e c .
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Al comenzar esta tesis, partimos de la premisa de que 
nuestro trabajo debía girar en torno al planteamiento, 
la investigación, el análisis y el diagnostico, de un tema 
que reflejara nuestras inquietudes arquitectónicas. En el 
Cetram Chapultepec encontramos englobados ámbi-
tos que componen nuestro enfoque de la arquitectura, 
como la cultura, la historia, el urbanismo, la identidad, 
la sociedad y la ciudad. Al concluir esta tesis, la premisa 
inicial se refleja en el peso que cobra el sustento en rel-
ación al proyecto arquitectónico; el objeto es subjetivo, 
la manera de abordarlo no.

Así, el aspecto arquitectónico formal puede estar sujeto 
a distintas interpretaciones de estética y función, pero 
las consideraciones de diseño planteadas a lo largo de 
esta tesis son para nosotros inamovibles.

Cultura.  Dado el distanciamiento que se generó a lo 
largo del siglo pasado entre la Ciudad y el Bosque de 
Chapultepec, muchos de los monumentos han queda-
do olvidados.   Para que estos vuelvan a ser parte de la 
cultura que atrae a sus visitantes, la tesis propone hac-
er más clara la presencia del Castillo de Chapultepec, 
despejando la vista y recobrándolo como faro, que re-
cuerde al transeúnte el lugar en el que está.   

Historia. Gracias a la importancia que ha tenido el Cerro 
del Chapulín para la Ciudad, desde el  momento de su 
fundación, la carga histórica acumulada en el sitio es 

grande y heterogénea.  La transformación de la zona 
a través del tiempo,  ha superpuesto estructuras que 
han velado su carácter.  Sin pretender que un proyecto 
arquitectónico resuelva en su totalidad una condición 
histórica, dirigimos el desarrollo de la propuesta, pen-
sando en elementos que permitieran reconciliaciones 
(sociales, de flujos, de épocas, etc.) dejando de lado 
intenciones protagónicas.  La plaza propuesta frente 
al Cetram y la permeabilidad del proyecto están en-
caminadas a la revalorización de la entrada principal al 
Bosque, la Puerta de los Leones.  

Identidad.  Estando en un punto de relevancia tanto 
para la conformación urbana como para la formación 
del país, esta zona ha sido escenario de acontecimien-
tos representativos de varias épocas y movimientos so-
ciales grabados en el inconsciente colectivo.  Por este 
motivo el proyecto procura respetar estas referencias 
posicionándose en un terreno subutilizado, y otorgando 
así otro objeto que ayude a identificar una de sus voca-
ciones más importantes, la movilidad.

Urbanismo. Por la función que ocupa dentro de la red 
de transporte y por su ubicación, el Cetram Chapulte-
pec tiene un impacto primordialmente a dos escalas: a 
nivel metrópoli, en tanto que centro de transferencia de 
transporte y a nivel zonal, en su relación con las colonias 
adyacentes y el  borde del Bosque.   Al ser, el único de 
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los Cetram de alta captación que como destino con-
stituye un punto de atracción cultural y económica, los 
usuarios actuales y potenciales tienen características 
muy diversas, polarizadas por la configuración actual de 
usos. En respuesta a esta situación, proponemos servi-
cios complementarios ubicándolos estratégicamente 
dependiendo de la relación que tengan con la Ciudad.  
La infraestructura propuesta, resolverá de manera más 
eficiente las necesidades de un mayor número de usuar-
ios.

Sociedad. Mientras más eficiente sea un sistema de 
transporte, más amplia será la gama de personas que lo 
utilizan. Los medios y los espacios físicos que lo compo-
nen, ofrecen la posibilidad de encuentro entre grupos 
sociales que comúnmente no se relacionarían. Bajo esta 
premisa y aprovechando la disparidad entre sitio y fun-
ción, hemos intentado diseñar un esquema que atraiga 
a una variedad más amplia de usuarios. Aquellos que 
utilizan el transporte privado como medio principal de 
movilidad, se les da la posibilidad de integrarse a la red 
de transporte público mediante estacionamientos para 
automóviles, motocicletas y bicicletas. Aquellos que uti-
lizan actualmente el transporte público, se les ofrecen 
mejores instalaciones y servicios. Y a aquellos que vivan 
en las colonias circundantes se les integra al uso medi-
ante servicios cotidianos como locales comerciales y 
oficinas de servicios gubernamentales.

Si bien el planteamiento de un nuevo centro de transporte 
está sujeto a muchas consideraciones y limitaciones que 
escapan a esta tesis, nuestra voluntad y nuestro deseo 
de ciudad están volcados en estos principios de diseño. 
Son el medio a través del cual nos acercamos a ella, y 
reforzamos una parte de la identidad de la que somos 
producto. 
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