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Del Cerro de la Estrella o cómo soñar un futuro 

ocas ciudades quedan en el 

mundo fundadas al estilo an

tiguo; es decir, asentadas en el 

origen del tiempo y en el lugar 

indicado por las fuerzas de lo 

divino. La Ciudad de México-Tenochtitlan es em

blema de ellas y cuna de un gran imperio y a la lar

ga, casa de nuestra nación. Pero el Valle de Anáhuac 

es un asentamiento harto complejo, harto longevo, 

harto azaroso. En un tiempo mítico, descendiente 

de héroes y dioses teotihuacanos, la nación mexica 

viene con un destino luminoso y un mandato divi

no: la preservación del orden cósmico y la armonía 

celestial; entre lagos y ríos, canales y chinampas, 

entre sueño, muerte y destino, florece el imperio 

que habría de unificar a toda la Mesoamérica. 

Como metrópoli imperial, México Teno

chtitlán, desde su inicio, encarna, con eficacia 

inusual para su época, su vocación de centro y 

ojo de las civilizaciones vivas y aglutina, con

forma dibuja los rostros de su era. Y esa voca

ción arranca por ser el cruce de caminos de ese 

mundo florido y sangriento, de canto y destino 

con que se forjan las culturas. Desde el interior, 

como Axís mundí la ciudad es origen y fin de las 

cuatro direcciones, y asiento entre lo sagrado y 

lo profano entre el mundo y el inframundo. De 

México-Tenochtitlan parte todo y ahí termina 

todo; productos, tesoros y artes de las cuatro 
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direcciones, Mesoamérica brilla por su multipli

cidad y su unidad. 

Entre las cuatro direcciones es la del sur la 

que brilla con fulgor más extraño y peregrino, con 

eficiencia agrícola y esplendor de artesanías y plu

maria esplendente. Y es ahí donde ese cruce de 

caminos asienta a la hoy CETRAM Tasqueña, justo 

donde generaba, recibía y distribuía el diario sus

tento imperial.Al pie del Cerro de la Estrella, donde 

el Universo se renovaba periódicamente con el en

cendido del Fuego Nuevo, e inauguraba las Eras del 

Primero al Quinto Sol, y permitía la renovación de 

nuestros mundos, de nuestras tribulaciones y feste

jos, nuestras vidas reales y cotidianas, se conserva 

la vocación de su sentido primigenio: cruce de ca

minos, principio y fin, salida y destino, Alfa y Ome

ga de toda dirección. Esa vocación sigue intacta, en 

medio de las pérdidas más imperdonables de sen

tido lacustre y de sustento, en medio del caos que 

traiciona el transcurrir de las mujeres y los hombres 

del maíz; origen de transportes insólitos -recorde 

mos que en chalupa un solo hombre podía mover 

su cosmos con una esbelta y robusta vara alrededor 

de veinte toneladas de santo sustento con singular 

eficiencia- hortaliza del imperio y luego de la im

ponente Ciudad VirreinaL 

En este contexto casi de sueño y leyenda, una 

peregrina e inventiva jaliciense, cuna a su vez de 

talento e identidad, en las letras, la pintura, el cine, 

la danza y la música, pero particularmente en la 

arquitectura, lanza un proyecto sobre dos ejes, con

sustanciales con el urbanismo más contemporáneo: 

la resignificación y recuperación del espacio públi

co, al servicio del ciudadano de a pie, por un lado; 

ya la resignificación del orden, no como autoridad 

emanada del poder que impone, sino desprendido 

del orden como armonía. Estos dos ejes tienen en la 

mira un elemento integral, holístico y esférico que 

se sintetiza en una frase: la refundación del origen 

sagrado, es decir, en términos modernos, reimagi

nar un orden más racional y eficiente, pero también 

basado en el principio ético del mayor bien para el 

mayor número de puntos de vista. 

Sustentada la argumentación en una ardua 

investigación que va de lo histórico a lo mítico, 

de lo racional a lo nacional, de lo técnico a un 

humanismo inteligente, perspicaz, agudamente 

observador e integral, la propuesta en esta tesis 

rebasa por muchísimo las expectativas de un tra

bajo escolar y lo coloca en una propuesta que no 

merecería menor calificación que su implementa

ción en lo real, en lo humano, en lo mítico, en el 

sueño que cristaliza y recobra, por pequeño que se 

quiera, partes indispensables de nuestra identidad 

y las proyecta al futuro. 

JORGE G ONZÁLEZ DE L EÓ N 

PRÓLOGO 
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Transitar la ciudad con el oficio a cuestas 

abitar y transitar una ciudad, 

nos permite además de la ex

periencia cotidiana de convi

vencia y encuentro, la obligada 

experiencia reflexiva, donde no 

solamente somos ciudadanos, sino que llevamos 

con nosotros algunas otras inquietudes, propias 

de las múltiples y diversas actividades de las 

inteligencias y espíritus de quienes hoy la con

formamos. 

La participación consciente e inconsciente 

de nosotros en 105 dive rsos fenómenos urba

nos sin lugar a dudas colectivos, hoy quizás 

más disímbolos que cohesionados, más des

ordenados e impertinentes que respetuosos y 

armónicos, es inherente a la simple condición 

de ser ciudadano. 

Por suerte, la ciudad la habitamos múltiples, 

plurales y divergentes seres humanos, distintas in

teligencias, pensamientos, culturas y sueños. 

Judith, es mujer, mexicana, jalisciense, ciuda

dana, madre, vecina, amiga, trabajadora, consumi

dora, observadora, diseñadora, activa, propositiva 

y solidaria participante en diversas causas socia

les, y ahora arquitecta. Éste, su documento y pro

yecto de tesis, hoy lo demuestra. 

Ella, al igual que todos 105 ciudadanos, además 

es transeúnte, acción que realizamos cotidiana

mente y nos identifica: 105 ciudadanos transitamos. 

PRESENTACiÓN 

De 105 diversos fenómenos urbanos "la movi

lidad", solamente uno de ellos, es en nuestros ám

bitos y andanzas cotidianas un tema fundamental 

de las ciudades contemporáneas. 

Los problemas que la movilidad muestra re

sultan aparentemente disfuncionales y por de

más desordenados, invitan no sólo a discernir y 

cuestionar, sino a hacernos una gran cantidad de 

preguntas. 

Para desatinar, sirven de ejemplo cuestio

namientos sólo desde el espíritu que anima a la 

infructuosa búsqueda de respuestas a preguntas 

nimias, y a inquietudes ambiguas, superfluas. 

Para atinar, sirva el trabajo de una mente uni

vers itaria, cómo la de Judith, inteligente, atenta y 

vigorosa, dispuesta a plantear y replantear una y 

otra vez preguntas pertinentes, y desde ello obli

garse a respuestas cuya determinación permite 

aproximarse a nuevas respuestas, como nuevas 

preguntas, subsecuentes, consecuentes y cohe

rentes, y desde ellas proponer soluciones. El oficio 

de arquitecta, y con ello un pensamiento arquitec

tónico crítico, es otra herramienta más para sumar 

al talento, experiencia y habilidades previas y uno 

más de 105 aliados que también ahora habitan en 

sus ideas e ideales. 

¿Dónde me encuentro y habito? 

En una Ciudad. 

¿En qué ciudad me encuentro y habito hoy? 

En la Ciudad de México. 

¿Con quién más me encuentro y habito en esta 

Ciudad de México? 

Te encuentras entre más de doce y medio 

millones de seres humanos que como tú, actual

mente la usan, transitan y disfrutan, y eres uno de 

105 más de ocho y medio millones de esos mismos 

individuos que además de usarla, transitarla y dis

frutarla también la habitan. 

¿Qué distingue a quienes la habitamos, la usa

mos, transitamos y disfrutamos, de quienes s610 

la usan, la transitan y la disfrutan? 

Una mera y administrativa división política 

que localiza y ubica a quienes tienen su residencia 

en algún sitio dentro de 105 límites geográficos de 

ésta ciudad, y quienes residen fuera de esos límites. 

¿Esa distinción modifica la co ndición humana 

de quienes nos encontramos actualmente en la 

ciudad? 

No. 

¿Qué nos distingue entonces? 

La diversidad de orígenes y desti nos, de loca

lización y ubicación en el complejo y muy extenso 

territorio metropolitano. 
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¡De dónde eres, de dónde vienes, a dónde vas? 

Los diversos tránsitos, cambios de posición, 

trayectos y modos de transportarse por el territo

rio, definen puntos de encuentros de quienes nos 

movemos en el espacio público de la ciudad. 

¿Por donde pasas, te paseas, esperas y te mueves 

de camino a tus destinos? 

A estas interrogantes, que en su origen tienen 

la experiencia cotidiana de judith, es que atien

de ahora, cuestionando si los distintos espacios 

donde confluyen millones de habitantes y ciuda

danos, que destinan una gran parte de su vida a 

desplazarse, transitar, viajar, moverse y cambiar de 

lugar específica o regularmente, es a la que acude 

cómo tesis de un pensamiento arquitectónico crí

tico con convicciones humanas y sociales. 

Paradójicamente, aproximarse y precisar una 

parte específica de la realidad, profundiza, amplía y 

obliga siempre a más y más puntuales reflexiones y 

preguntas, cada vez más complejas, más extensas, 

más difíciles de plantear, de entender, de resolver 

¿Si es en los sitios de gran afluencia de ciuda

danos donde transcurre parte de nuestras vidas 

ciudadanas, poner en valor la vida colectiva que 

allí confluye y se experimenta cotidianamente, 

para hacer posible encontrar allí oportunidades 

y que los buenos oficios de la arquitectura sean 

capaces de lograrnos una vida más digna, confor

table y feliz? 

Surgen además muchas otras preguntas que 

judith tuvo a bien plantearse para responder des

de un oficio que ahora puedo identificar que ya 

conoce y le resulta una muy eficaz herramienta; 

la arquitectura. 

Este documento que ahora concluye, para 

cerrar un proceso académico, su formación como 

universitaria, y ahora arquitecta, demuestra con 

creces, lo que ahora forma parte de su nuevo pen

sam iento y forma de actuar. Los invito a leerlo y 

mirarlo con detenimiento, con atención, con la 

curiosidad necesaria para compartir con ella una 

nueva forma de TRANSITAR, a las nuevas ideas, las 

del futuro, el nuestro. 

Mi reconocimiento a judith, en ocasión de lo

grarse un final, que no significa ahora otra cosa 

que el comienzo de la que me atrevo a pronosticar 

como fructífera vida profesional. Me honra mucho 

haber compartido con ella un proyecto de tesis 

tán vigoroso, entusiasta y sin duda sobresaliente. 

JOSÉ M A RíA BI LB AO RO DR rC UEZ , 

C IU DAD U NIVERSITARIA , M txlco 

AGOSTO DEL 2013 

PRESENTACiÓN 



E
l presente trabajo analiza la situación y proble

mática que afecta a uno los 46 Centros de Trans

ferencia Modal que actualmente operan en el 

Distrito Federal y propone una revitalización y 

reordenamiento urbano-arquitectónico que pre-

tende dar respuesta sostenible' a las necesidades 

de los usuarios para corresponder de manera co

herente e integral a las demandas de escala y cre

cimiento urbano. Así mismo hace una reflexión 

sobre la importancia estratégica de los CETRAM, 

aún no suficientemente entendida; un análisis de 

su potencial, tampoco suficientemenete valorado 

por los diversos actores públicos y privados; y aler

ta sobre la necesidad de articular una política pú

blica alternativa que sustente y haga posible las 

transformaciones que la era de las mega-ciudades 

demandan. 

Para contribuir a la comprensión holística de 

la complejidad" de los CETRAM, en el Capítulo 1 

(Piensa global, actúa locaD se identifican los fe

nómenos globales que actualmente afectan a las 

ciudades, entendidas éstas como el lugar natural 

de desarrollo de la arquitectura y del medio que la 

condiciona y la hace posible. 

La ciudad se ha formado a lo largo de su pro

pia historia y es el resultado de acontecimientos 

políticos, sociales y edificatorios. Para conocer las 

transformaciones que ha sufrido, así como las ten

dencias hacia las que se orienta, en el Capítulo 2 

(Huitzilopochco) se hace una breve investigación 

historiográfica. La idea de una nueva ciudad con 

INTRODUCCiÓN 

mejor arquitectura, por un lado, y la conservación 

de lo existente, por el otro, es el dilema sobre el 

que descansa la reflexión urbana contemporánea. 

El equilibrio que se requiere no puede surgir 

de un manual o recetario, sino que debe encon

trarse en lo específico de cada sitio y caso. Para 

conocer las particularidades del espacio urbano 

sobre el que se interviene, en el Capítulo 3 (Lectu

rayanálisis de sitio) se registra y analiza la disposi

ción de los espacios y equipamiento; los cambios 

en los usos de suelo; la infraestructura, las rela

ciones sociales y comerciales entre los diferentes 

actores; y la situación ambiental local. Y también, 

a decir delArq. José Angel Campos,'" "se hace un 

estudio de las relaciones de orden morfológico 

que se establecen entre las partes que forman un 

cierto espacio urbano, contenido por los objetos 

arquitectónicos. " 

La ciudad es una integralidad cuya coherencia 

interna no permite influir de manera aislada so

bre su funcionamiento. En el Capítulo 4 y último 

(Voluntad manifiesta), se hace la propuesta urba

no arquitectónica en la que se integra un sistema 

de edificaciones y espacios públicos que incorpora 

las transformaciones escenciales para el enrique

cimiento y ordenamiento de CETRAM Tasqueña. 

Toma en cuenta los retos que la ciudad enfrenta 

en relación a temas importantes de la actualidad 

como el cambio climático, las fuentes de energía, 

la movilidad, las tecnologías limpias, el agua y la 

recuperación y reinvención de espacios públicos, 

como lugares que contienen valores sombólicos 

importantes y como centros de desarrollo de 

actividades sociales y comerciales que permitan 

la libre expresión y la vida en comunidad. Este 

reordenamiento coloca al desarrollo sostenible 

como principio normativo y cuestiona el mo

delo de crecimiento económico predominante. 

Se ha buscado incidir en algunos supuestos de 

la edificación siendo éstos lo suficientemente 

fuertes como para modificar la estructura ac

tual y lo suficientemente moderadas como para 

respetar la sustancia de lo existente, así como 

para permitir su permanencia, entendida esta 

como la cualidad del sistema de perdurar por sí 

mismo imitando las relaciones existentes en los 

patrones de la naturaleza, ahorrando materia

les y produciendo menos desechos, a la vez que 

conserva los recursos naturales. 

JUDITH MELÉNDREZ BAYARDO 

* La sostenibilidad entendida como la característica que tJene un sisterTE 
de satJsfacf! :lIS necesidades pcesentes Sil compcometer la cevacidad de 
las generaciones futuras de satisfocer las suyas 

** El pcesente trabajo hoce referencia a la complejidad entend da como la 
OJalidad de los sistemas que se comp::men de elementos dwersos y que 
se rtdacionifl entre sí y son interdependientes 

*** Acooémico de la FaOJltad de Arquitectura de la UNAN, autor de "Pera 
leer la ciudad', "El texto urbam y el contexto de la arquitectura', (2005) 
(oedic ún de Extensión Unwersitaria, Unidad Xomimilco, UAN, y Focul
tad deArq..¡ itectura, UNAN 
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EL ORDEN INTERNACIONAL ACTUAL 

( nuevo orden internacional tiene como 

uno de sus temas centrales el debate 

acerca de la globalización; ésta se ha 

transformado en una metáfora para 

describir numerosos procesos universa

les en curso que están poniendo en jaque a insti

tuciones y organizaciones.' 

Los recientes acontecimientos de crisis eco

nómica global han puesto de relieve que la falta 

de coordinación y regulación internacionales pue

den agudizar la fragilidad interna de los merca

dos financieros. La libre circulación del capital en 

nuevos espacios ampliados de comercio y los pro

cesos de reestructuración a los que se ven empu

jados los territorios, sumados a las innovaciones 

tecnológicas, generan nuevos mapas productivos, 

con sus inevitables desbalances de pérdidas y ga

nancias. Aunque el poder político se está ejercien

do de muchas maneras territoriales diferentes, el 

Estado Nación' sigue siendo una de las entidades 

primordiales a través de las cuales se organiza y se 

ejercita ese poder. 

Estudios recientes demuestran que, en la era 

de la globalización y el neo liberalismo, el capital 

utiliza a los gobiernos para privatizar. Una conse

cuencia directa de este fenómeno sobre las trans

formaciones en la ciudad contemporánea es la lla

mada "acumulación por desposesión". ' Como 

CAPfTULO 1; PI EN $A GLOBAL ACTU A LO CA L 

PROYECTO DE DESARRO llO URBANO I NTEGRAD OR Y PERMANENTE 
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la privatización abre nuevas oportunidades para la 

acumulación y atrae inversionistas, los capitalistas 

dicen que existe una economía "muy dinámica", 

pero el precio que hay que pagar por ello es que 

la gente pierde cada vez más sus derechos colec

tivos' tales como el derecho a la ciudad' O al es

pacio público (entre otros) en todos los dominios 

que se privatizan. 

Tenemos así que el desarrollo urbano ha ju

gado un importante papel en las dinámicas de 

acumulación de capital. El auge de la construcción 

que ahora mismo existe en todo el mundo, ha 

acarreado todo tipo de problemas ecológicos, así 

como sociales, políticos y económicos. 

Como respuesta a estos fen ómenos, el mo

vimiento ecologista global' ha cobrado mayor 

relevancia y uno de sus principales argumentos 

es que no deberíamos privatizar la propiedad 

1 De aOJerdo a D. Rodrk, en su artírulo"la rruerte del OOIlsenso sOO re 
la gtobaUzadóft . Es profesor de econom{a política internacional en la 
Universidad de Harvard (EEUU). El artfrulo fue publicado originalmente 
en agosto de 2008, y reproducido en Globalizadón dIJ ClAES D3E en oc
tuoce. FUENTE httpJ/www.g1obalizaciortorgfglcbalizacialfRodrikMuerte
GlobaliZocim08.htrn 

2 El Estado Nadón entendido como la organización polftica de pobla
ción hcrnogénea que comparte rulwra y lengua. con un gobiemo que 
sirve a los intereses de sus habitantes FUENTE http://www,mCflogra
fiascomJtrabajos6/napro/napro.shtml 

3 Concepto desarrollado por David Harvey. geógrafo, sociólogo ur
bam e historiador social de reputación académica internacional. 
Sus escritos han contribuido encrmemente al actual debate ¡x>lí
tico sobre las estrategias espaCiales de la glcbalilación, así como 
al comcimiento de la geograffa humana, Entre &JS lit:fOS tradu
cidos al castellano en los últimos aros: Espacios de esperiYIza 
(Akal, Madrid, 2000) y El nueYO imperialismo (Mal, Madrid, 2004) 
FUENTE http:J /www.sinpermiso.info/textos/index pIlp7 id=814 

4 "Los derechos colectivos son parte de los llamados derechos de 
tercera generación cuyo reconoc imiento interrEcional fu e histó
ricamente posterior a la de los derechos civil es y pdlticos (p rimera 
generaci étl) y a la de los derecnos econÓll icos, sociales y rulturales 
(segunda generación). Algunos derechos de tercera generación son 
el derecm al desarrdlo, a la paz. al patrimonio arÚstico y rultura!, 
a un medio ambiente sano, los de los pueblos indlgenas y los de los 
consumidores. Es una con::liciétl necesaria para ejercer derecms de 
primera generación como el derecm a la vida o a la integridad física." 
FUENTE http://eswikipedia.orgtwiki/Derecms_coleClivos 

5 "El derecho a la ciudad es la concreción de los derechos humanos en 
los territorios globalizados; es ante todo una búsqueda política que 
corresponde a un espacio físico e imaginario y a un trabajO. Como 
nuevo espacio pctítico. designa un 'lugar' don::le se entrelman los 
múltiples hilos de los seres romanos. t:findando un campo para &JS 
ideas como para sus acciones. cohesiorendo el rlJevo contrato so
cial que, al basarse en el ejercicio positivo de los derecnos, aparece 
formando una totalidad indivisible y provista de un rvevo sentido 
la población tema progresivamente los rasgos de una comunidad en 
ejercicio pleno de sus derechos y se transforma en ciu dadan ía, dan
do nuevamente, pero de una fo rma contempor~nea , vida a la polis" 
FUENTE U N-Habitat (2008). Espacio Público y Derecho a la CÍldad: La 
polítíca de espado públko psko y la venta informal en Bogotá. 

6 El movimiento ecologista (algunas veces Uamado movimiento verde 
o ambient.alista) es un variado movimiento polltico, social y global. 
que defiende la protección del medio ambiente para satisfacer ure 
necesidad humana, induyendo necesidades espirituales y sociales. En 
esos términos, los ecologistas hacen una critica social más o menos 
implícita, proponiendo la necesidad de reformas legales y conciencia
ción social tanto en gobiernos. cemo en empresas y cdectivos so
ciales. El movimiento ecctogista está unido con un compromiso para 
mantener la salud del ser humano en equ~it:fio con los ecosistemas 
naturales. se considera a la Humanidad como una parte de la Natura
lela y no algo separada de ella. 
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Naomi Klein, nacida en Nontreal, Canadá, en 1970, es una periodista e 
investigadora de gran influencia en el movimiento antiglobalización y 
el socialismo democrático 

8 LaAgenda21 Local, España, &jitado PJr Núria Font, Nontserrat Catré, 
Joan Subirats 

9 La participación ciudadana es la imprescindible participación de 
todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los f:f ot.' e
mas que les afectan, aportando puntos de vista, irY1uietudes y sa u
cimes, La Participación Ciudadana es el acto de intervenir en la vida 
pú t.' ica y f:fivada del país. Se plantea en la medida en que existe un 
Poder (Estado, Administración f1Jblica) y un "no ' PJder (ciudada
nos) qJ e quiere participar; es decir, "tomar parte" o ejercer algún 
aspecto de ese poder y, en definitiva, tener más PJder, ya sea me
d iante la información, el control, la participación en la gestión, etc 
(FUENTE: http://es,wikiped ia,orgtwik i/Participaci%C 3% B3n_ ciu dada na) 
El Quinto Pro;¡rama de Acdón Medioambiental de la Unión Europea 
(1992) o la Agenda 21 de Nadones Unidas (1922), hacen de la partici
pación un requisito indispe rrsable para la conserución de los objetiY\)s 
marcados dentro de un programa de crecimiento qJ e tenga como f:f in
cipio mrmatiY\) el desarrollo sostenible 

10 El Cambio CUmático Global es una modificación al medio ambiente 
que le es atriooido directa o indirectamente a las actividades ru manas 
que alteran la composición global atmosférica, agregada a la variabili
dad climática, La IPCC (Panellnternacimal sebre Cambio Climático), un 
panel de 2 500 científicos de primera línea, acordaron que "un cambio 
discernible de influencia ru mana sobre el clima global ya se puede de
tectar entre las mucrEs varia t.' es na turales del clima" y ha determinado 
que las reduccimes en gases de efecto invernadero deben limitar el 
aumento de la temperatura glebal a menos de dos grados centígrados 
al final de este siglo, Las emisiones de dióxido de caroono PJr quema 
de comoo sti t.' es, han aumentado a 6,25 mil millones de toneladas en 
1996, un trágico nuwo récord, Una duplicaci &l de los gases de irrverna
dero irnementarían la temperatura terrestre entre 1 y 3.5°(, Aunque 
no parezca mudlJ, es equivalente a Y\)lver a la última glaciación, pero 
en la dirección inversa, Pcr otro lado, el aumento de temperatura sería 
el más rápido en los últimos 100 000 ams, haciendo muy difícil que los 
ecosistemas del mundo se adapterl FUENTE: http://www,cambiodimati
coglobal. com! camb io 1 ,html 

11 fran~ois Ascher es sociólogo y profesor del Instituto Francés de Urba
nismo en la Universidad ParísVIII, y de la cual dirige el Departamento 
de Estudios "Nutaciones urbanas y gobierno terri torial" Desde una 
perspectiva sociológica, Asmer estudia los efectos de la mCNilidad en 
la generación de nuevas formas de vida urbana, así como en los ru e
vos espacios urbanos que las acogen, Asmer se sitúa en una PJstura 
enfrentada a la de teóricos como Choay oWebber, defensores de unas 
lecturas discontinuas de la historia de la ciudad alrededor del concepto 
de lo posturbano, valorando por el contrario la cmdición de meta como 
evolución natural de una etapa intensísima de civilización 
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colectiva medioambiental. Naomi Klein,' una 

de las figuras más significativas del movimiento 

ambientalista, escribió un texto titulado "Recla

mando los campos comunales". Éste expone uno 

de los grandes temas que ahora mismo tienen 

gran resonancia política: desarrollo sostenible. 

Este concepto surgió directamente del movi

miento ambientalista y su definición, de acuerdo 

al Informe Brundtland de Naciones Unidas (Lafferty, 

1966, p. 188), dice que: 

Satisface las necesidades presentes 
sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer las 
suyas (Nuestro futuro Común, 1987).8 

También Incorpora 3 premisas fundamentales: 

1. Desarrollo, bienestar social y calidad 

de vida. 

~ 
~ 

'" -
2. Distribución equitativa de la riqueza Z 

~ 

1-
entre las generaciones presentes así VI 

O 
VI como respecto a las futuras. 
O 
~ 

~ 

O 

'" '" 3. Utilización racional de los recursos ..( 
VI 
~ como condición para asegurar la ha-

O 
bitabilidad del planeta a largo plazo. 

Desde esta perspectiva, la apuesta es para que 

la gestión de los problemas colectivos sea com

partida entre los diversos agentes sociales y en 

general por los ciudadanos, por lo que se puede 

asociar a la idea de democracia participativa mis

ma que pretende reforzar la idea de ciudadanía. 

Se argumenta que la participación ciudadana' 

satisface el principio de igualdad política, refuer

za la legitimación de las intervenciones públicas 

y cumple una importante función de educación 

democrática (Pateman, 1970; Barber, 1984). 

Otro tema importantísimo en la agenda inter

nacional es el del cambio climático global,1O que 

bien puede ser la amenaza más seria que el mundo 

haya enfrentado jamás, y nos coloca ante una en

crucijada sin precedente: permitir que la tendencia 

de deterioro ambiental deje a las generaciones fu

turas una pesada deuda de costos ambientales, o 

por el contrario, comenzar a propiciar los cambios 

necesarios que reviertan el deterioro y sienten las 

bases para un futuro encaminado y comprometido 

a la búsqueda de un desarrollo sostenible. 

Las ciudades juegan un papel estratégico en 

el combate al cambio climático debido a que son 

centros de innovación económica, política y cultu

ral, que manejan grandes cantidades de recursos 

públicos, infraestructura, capitales de inversión y 

conocimiento. He aquí la importancia de la eco

nomía política en el análisis de lo urbano. 

De acuerdo con Fran<;ois Ascher," hay que 

pensar en la ciudad como una totalidad, como 
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cuerpo político, como un centro de resistencia con 

mucho potencial. Dice Ascher que: 

Las políticas neoliberales tienen que ser resis

tidas estrictamente en estos términos, resistir 

el poder de las instituciones financieras y re

sistir para no privilegiar el clima de negocios 

a costa de la totalidad de la ciudad. Pensar en 

grande acerca de estas transformaciones es ab

solutamente crucial para articular una política 

CAPíTULO 1; PIENSA GLOBAL ACTUA lOCAL 

PROYECTO DE DESARROLLO URBANO INTEGRADOR Y PERMANENTE 
PARA El CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TASQUEÑA 

alternativa. No hay que concentrarse en áreas 

mínimas sino que hay que confrontar el cuadro 

completo. Hay que reintegrar todos los muchos 

y diferentes conocimientos que se han genera

do en los últimos 30 años, culturales, psicoló

gicos y ambientales, con un profundo conoci

miento de cómo funciona la economía política 

del capitalismo. 

En este sentido entre 199212 y 2007, mientras 

se avanzaba en el diseño de la Convención Mar

co de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

12 En 1992 se celel:ró en Río de Janeiro, Brasil, la Cumbre de la Tierra. En el 
marco de dicha Conferencia mund ial se suscribió la Convención Marco 
de las naciones Unidas sobre Cambio ClimJtico (CNNUCC), misma que 
constituye el marco p:Jlítico para instrumentar y actualizar el régimen 
intemacional de cambio dimático y permite definir instrumentos para 
apoyar esfuerzos de mitigación y adaptación de los países en desarrollo 
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(CMNUCC) y del Protocolo de Kyoto, un gran nú

mero de gobiernos locales emprendieron acciones 

innovadoras para combatir el cambio climático a 

nivel local con el propósito de buscar el recono

cimiento de las acciones locales en cuanto al cli

ma y en el marco de la gobernanza mundial sobre 

cuestiones climáticas. 

Es un hecho inédito que alcaldes de todas las 

regiones del mundo han firmado compromisos 

concretos para la reducción de gases de efecto 

invernadero y establecieron un nuevo mecanis

mo para medir y verificar las acciones que lleven 

a cabo en esta materia. El contenido de lo que 

firmaron se entregó a la COP16. 13 La convoca

toria de la CCLlMA y el Pacto de los alcaldes re-

13 El nombre COP hace referencia en inglés a las Conferencias de las Par
tes de numerosos tratados in ternacionales \'Conference 01 the Par
ti es'). Sin embargo, por la relevancia del tema dentro de la agenda in
ternacional, el nombre COP se relaciona con el cambio climát ico. Estas 
conferencias se celebran anualmente entre los meses de noviembre y 
diciembre. La 16 edición de las Conferencias se cele traro n en Can
cún, México, diciembre de 2010, Y es el Secretariado de la Convención 
quien las organiza de conformidad con los estándares de las re uniones 
de Naciones Unidas, Ad icionalmente, a lo largo del año los participan
tes llevan acaoo sesiones de traba jo preparatorias en diferentes sedes 
la Convendón Marco de Naciones Unidas sobre el cambio Climáti

co contempla dos categorías generales de participantes: los Estados 
Parte y los Observadores, Estos últimos se dividen en Organizacio
nes Intergubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales 
FUENTE: http://www.cc2010.mx/es/acerca_ de_ cop 16/ qu -*s-la-cop 16/ 
indexhtml 

14 CorxeptO'S tomados del artículo de Fran~oisAscher, titulado "Ciudades 
cm velocidad y movilidades múltiples: Un desafío para los arquitectos, 
Urbanistas y pd íticos", pu t) icado pcr la revista Arquitectura de Infraes

tructura 
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saltan la capacidad de la comunidad global de 

alcaldes para construir acuerdos en materia de 

cambio climático. 

A pesar de estos esfuerzos a corto plazo no 

es previsible que los países del norte y del sur 

compartan una visión común para implantar po

líticas ambientales, ni se vislumbra una organiza

ción multilateral que pueda abordar los problemas 

ambientales del mundo, lo que repercutirá en la 

sustentabilidad del hábitat urbano. Y en ausencia 

de un sistema de gobernanza global, es probable 

que surjan bloques sub-regionales, algunos de los 

cuales, sin objetar directamente el modelo occi

dental económico liberal y democrático, aplicarán 

una versión del modelo nacional Estado-céntrico. 

La ci udad en la época de la 
globalización 

Es importante caracterizar a la ciudad actual y 

reconocer que forma parte de un sistema mayor, 

la metápolis. Fran<;ois Ascher utiliza este término 

para describir las nuevas entidades urbanas, estas 

ciudades extendidas, heterogéneas, discontinuas 

y policéntricas. La pertenencia de las ciudades a 

este sistema implica la generación de interrelacio

nes y flujos que influyen en su comportamiento y 

en el del resto del sistema global. 

La función de una ciudad en la actualidad es 

inherente al grado y al modo de integración que 

sostiene con respecto a la economía mundial. Los 

factores que condicionan el grado de integración 

responden principalmente a la capacidad de ges

tión que tenga, a las condiciones económicas, po

líticas y sociales del territorio en donde está inser

ta, al papel que puede desempeñar en los sistemas 

productivos globales y al interés que despierte en 

el capital transnacional. 

El fenómeno de polarización y dispersión" 

de las ciudades cuya afectación se da a diversos 

niveles, por una parte genera concentración de 

riqueza material y humana en y alrededor de ciu

dades cada vez más grandes, generándose así la 

metropolización, y por otra parte, genera nuevas 

formas de crecimiento urbano que podríamos 

llamar crecimiento externo, que es cuando las 

ciudades más grandes absorben pueblos y ciuda

des de menor tamaño cada vez más lejanas en su 

perímetro de funcionamiento diario, formándose 

así territorios urbanos cada vez más extendidos y 
discontinuos, que incluyen a ciudades menores, el 

campo, el pueblo y la metrópolis. 

La unidad de estos territorios depende del 

transporte y las telecomunicaciones. Un tema im

portante para el presente estudio, que se despren

de de las nuevas necesidades de transportación, 

es la movilidad, que además de una necesidad, es 

un factor de la vida cotidiana de las personas, los 

tiempos y así los lugares de la movilidad cobran 

mayor importancia. El transporte tiene que ser 

más conveniente, más económico y más agra-
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dable pues éste ya no es simplemente un medio 

para llegar de A a B, sino una parte de la vida por 

derecho propio, y merece ser valorado como tal. 

El derecho a la movilidad es una precondición 

de los otros derechos; se ha convertido en una es

pecie de derecho genérico, con una importancia 

social creciente. 

La generalización del movimiento que se está 

experimentando en las ciudades, implica que in

dividuos y grupos de personas deberian ser capa

ces de controlar su movilidad, y que ésta deberia 

contribuir al reforzamiento de identidades socia

les, que los movimientos de algunos no deberían 

afectar negativamente la dinámica de otros, que 

el transporte de bienes no deberia dañar la he

rencia natural y cultural, y que la energía que se 

utilice no deberia cotn¡)rometer el futuro de las 

nuevas generaciones; es decir, la movilidad tiene 

un costo económico, social y medioambiental. 

Hoy en día la mitad de la población del pla

neta vive en ciudades, y según la Agencia Inter

nacional de Energía, en el 2006 utilizaron hasta 

e167% de la energía y generaron más del 70% de 

todas las emisiones de CO
2 
y la constante urbani

zación y creci rri ento urbano; se estima que para 

el 2030 el consumo de energía en las ciudades 

aumentará a 73% del total global y las emisiones 

de C0 2 a 76%. 

Si el Siglo xx se caracterizó por un acelera

do crecimiento y expansión urbanos, es posible 

que el Siglo XXI sea conocido como el Siglo de las 

CAPíTULO 1 ; P "N SA Gl OOAlA CTU A lOC Al 

,"O YE CTO O( DEs AR RO llO U RUN O I NTE G RAD O R y otRM A NENTE 
'ARA El C ENTRO DE TRAN S fEREN CI A MO DAl TA SQ UE Ñ A 

meta-ciudades, o conurbaciones urbanas de más 

de 20 rrillones de habitantes. Se espera que para 

el 2020 existan más de 600 ciudades de esta di

mensión; de ellas 26 serán mega-ciudades con 

poblaciones mayores a los 10 millones de habi

tantes, mientras que en el 2007 había tan solo 17. 

Curiosamente, y contrariamente a lo que se 

cree, mega y meta-ciudades son el hogar de so

lamente del 9 al 11 % de la población rn.Jndial 

urbana.A pesar de representar una proporción re

lativamente baja de los habitantes que viven en 

ciudades en el mundo,las grandes aglomeraciones 

juegan un papel dominante en la política y en la 

economía. Hacia el 2030 el ritmo de crecimien

to urbano se habrá reducido considerablemente 

hasta llegar a 1,88 por ciento (UNPD, 2007) pero 

será muy asimétrico: 2,8 % en África, 1.76 % en 

Asia y 1 % en América Latina. En los próximos 20 

años todo el crecimiento urbano tendrá lugar en 

las áreas urbanas de África, Asia y Latinoamérica. 

El ordenam iento territorial también es un 

tema de primordial importancia en el proceso de 

globalización. Se sustenta en principios de cohe

sión social, gobernanza, participación y va unido 

al concepto de gestión, lo que implica una tarea 

de movilización, aOJerdo, consenso entre actores 

tendiente a alcanzar un desarrollo sostenible a 

través de una acción de intervención en los dife

rentes aspectos que involucra el territorio. 

En muchas partes del planeta ya se ha co

menzado a contemplar la necesidad de una ges-

tión urbana más eficiente para encontrar una 

nueva manera de hacer planificación, más flexible, 

estratégica y coordinada. El ordenarri ento terri

torial urbano, por ser una fonna de planificación 

y gestión, incorpora la visión integral. sistémica, 

interjurisdiccional e interactiva entre el mercado, 

el Estado y la sociedad, tal como se expresa en la 

Carta Europea de Ordenación del Territorio (Con

sejo de Europa 2O-V-83). El ordenarriento territo

rial es concebido además como una política que 

parte de una concepción diferente a la tradicional, 

de carácter transversal a las políticas sectoriales al 

centrar su atención en el territorio. 

Estamos observando también en metrópolis y 

mega-ciudades, el surgi rri ento de nuevas tipolo

gías urbanas y arquitectónicas que son similares 

en todo el mundo; se instalan grandes bloques de 

pisos y edificios de oficinas de gran altura que son 

insostenibles por el gran consumo energético.~ 
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Conclusiones reflexiones 

La ,;obalJIad6n está generand o que el desempe

~o de las regiones y dudades ~arezca como me

nos ligado a las deá~ones de las economías na

d onales y más ¡jedadas por los acontecim i""tos 

internadonales, Esto ~~ifica que los tomadores 

d. deasiones, no son, en SlJ gran y cred""te ma

yoría, hat<tantes de ese lugar. 

Debido a los procesos que buscan ~multinea-

mente form,.- un ,01.0 espado de merGldoy múltI

ples terr~OOos de producdoo, '" empuj a la disemi

naa 00 territoo al y al mi,motiempo '" hacen SlJrl!lr 

fuerzas de desc""traliIadoo, así Como de c""trall

Iocioo 'j conc""tradoo, o. esta forma, puede "'r

mar", que la ,;oba liIadoo estimula el SlJrl!i miento 

d. procesos de aeami""to local, y es váli do habl,.-

"'00. '"l", ""."._" ..... _ ",".,~ ~" .. -
,_,¡¡''''','''I.c~. ";,MI 
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de un creá mi""to ""óg""o SlJbnaá on<ll." Esto es, 

la c~ocidad p,.-a transform,.- el ~stema sodoeco

nómico; la habilidad p,.-a reocdon,.- a los desafíos 

""t.rno~ la promodoo de ~r""diIaje sodal, todos 

¡,.,oreci""do la innovaá 00 a nivel local. 

La economía es un SlJb~stema de un ~stema 

mayor que es finito: la bi ósfera, por lo tanto el ae

dmi""to permanet. es imposible, El aecimi""to 

no es lo mismo que el desarrollo y éste último no 

preasa neces,.-i"",ente de aecimi""to pues ti""e 

que ver con personas y no con objetos, 

Ningl.f1 a economía es po~bl. al mar""" de los 

",rvido, que prestan lo, eco~stemas y por ello no 

debe est,.- por <Obre la reverenda por la vida, 1l: 

-"""" "'~~. ".", ... -._---"" 
~M m',¡'><~.,.,..w """'"",~_M 
""",,,.r'_'_,M~.r~_ .. ~ 

e"",", ,",K_ ,,"--",o 

u M IV,"' lOAD MAC "'M Al AUTÓMO MA Di M ¡n:o 



CIUDAD DE MÉXICO LA METÁPOLlS LATINOAMERICANA 

Para ubicar escala y complejidad dentro del 

contexto regiona l es importante mencionar al

gunos datos generales 16 acerca de la Ciudad de 

México: 

Forma parte de la Zona Metropolitana de la 

Cuenca del Valle de México; comprende 16 De

legaciones Políticas del Distrito Federal, 59 mu

nicipios del Estado de México y 29 municipios 

de Hidalgo. Tiene más de 21.1 millones de ha

bitantes (de los cuales 8.9 millones se sitúan en 

el Distrito Federa) posicionándola como el área 

urbana más poblada del Hemisferio Occidental, 

además de ser el centro económico, industrial y 

cultural de nuestro país. 

Actualmente tiene una superficie de 1482 

km' , de los cuales el 59% es Suelo de Conserva

ción; cuenta con 2.54 millones de viviendas, con

centra el 33% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) del país, con un PIB de 221 000 mi

llones de dólares que representa el 40% del PIB 

nacional, el 45% del total de la actividad indus

trial, el 60% de la actividad bancaria y los flujos 

de capital más importantes. En materia de trans-

16 Datos del dorumento"Progr<rua de Pai6n Oimátta de la Ciudoo de M~
xioo 2000-2012" enmarCQjo en a. "PliIllkrde de la Ciudoo de M~m.· 

CAP[TULO 1; PI ENSA GLOBAL ACTU A L OCAL 

PROYECTO DE DES ARROllO URBANO I NTE G RA DOR Y PERMANENTE 
PARA El CE N TRO D E TRANSFERENCIA M O DAL TASQ U EÑA 

porte, la flota vehicular de la Ciudad de México es 

de 3.75 millones de unidades (2006), sin contar 

las motocicletas, y se consumen 44 millones de 

litros diarios de combustibles fósiles. Se realizan 

22 millones de viajes al día, de los cuales el 81 % 

se hace en transporte público y el 19% en auto

móviles particulares. 

Red vial regional 

Está integrada por las vías de acceso y perimetra

les que conectan a la Ciudad de México con su 

área metropolitana como son los accesos carrete

ros. Las vías perimetrales conectan a los diferentes 

poblados que la circundan sin necesidad de entrar 

a la misma. Además, la red se integra por vías ra

diales interurbanas, ya sean autopistas de cuota, 

carre teras libres o federales. Esta red vial integra la 

colum na vertebral de la expansión metropolitana, 

ya que los grandes desarrollos y asentamientos 

de población de la periferia metropolitana de la 

Ciudad de México se han asentado a lo largo de 

estas vías. 

ARTICULACiÓN DE LAS GRANDES 
ZONAS METROPOLITANAS Y FLUJOS DE 
AUTOTRANSPORTE 

Mayor a 50 mil vehículos 

Entre 25 y 50 mil veh ículos 

Entre 5 y 25 mil vehículos 

Entre 2.5 y 5 mil vehículos 

Menor a 2.5 mil vehfcul os 

FLUir. : E(abaaCioo propia con base en DalosViiles 2003. Olrección Cenefa\ de 
Sef'licios TémlCQ $, Subsecreta:ía de Infraestrucwra, seT. 
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE REALIZAN DIARIAMENTE 22 MILLONES DE VIAJES 

Fuente: Blancas, Silvia" Pcoyee", de Coi""eci"j" en aTPAN" Coordinación General de Infraestructura yProyeclos de Calidad de Vida, Progreso y 
Cic13d d"Méá"" GDF. Marzo, 2071 
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RED VIAL REGIONAL 
ZONA METROPOLITANA DE LA CUENCA DE MÉXICO 

Querétaro 

~--
I 

• Red Vial Primaria 
• Carretera de Cuota 

• Carretera Federal 

Fuente: Blancas, Silvia. "Proyectos de Coinversión en CUPAN" Coordinación 
General de Infraestructura yProyeclos de Calidad de Vida, Progreso yDesarrollo para 
la Ciudad de México. GDF. Marzo, 2011 
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Principales problemas 

Al concentrar millones de habitantes, y una gran 

cantidad de actividades, la Ciudad de México ha 

rebasado cie rtos límites y esto ha generado si

tuaciones negativas que estamos pagando todos 

los que la habitamos: contaminación por residuos, 

pérdida de espacio público, redes y equipamien

tos que colapsan, escasez de agua, deterioro de 

las condiciones ambientales y alto riesgo frente a 

amenazas naturales. 

Las modificaciones que se hicieron al artículo 

27 de la Constitución en enero de 1992 repercu

tieron de manera importante en el desarrollo ur

bano de la Ciudad de México. Con esto se abrió 

la pOSibilidad para que los ejidatarios, individual y 

colectivamente, se apropiaran de manera privada 

de los ejidos, y esta situación cambió radicalmen

te el rumbo de la urbanización. El fra ccionamiento 

de terrenos para uso residencial representó la for

ma por excelencia de expansión física del área ur

bana, consumiendo grandes cantidades de suelo. 

El mercado del suelo en México, ha contribui

do al desplazamiento de personas hacia la perife

ria; éste se ha operado de manera irregular y los 

resultados han sido: áreas urbanas que crecen ge

neralmente de manera desordenada, donde la es

peculación con los valores del suelo ha dominado 

su expansión física, y el crecimiento desmedido de 

la mancha urbana que multiplica las contradiccio

nes sociales y ambientales. 

CAPrrUlO 1; PIEN SA GLOBAL ACTUA LOCAL 

PROHCTO DE OI:SARROLlO URBANO INHGIl,ADOR '( PERMANENTE 
PARA EL C(NTRO or TRANSFfRfNC IA MOOAl TASQUEt:lA 

La Ciudad de México genera el 6% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero to

tales del país. Hoy en día se ubica entre una de 

las cinco ciudades con más problemas de conges

tionamiento vial y contaminación, millones de 

habitantes de esta ciudad invierten en promedio 

2.5 horas al día en la realizaci ón de viajes en dife

rentes medios de transporte, lo cual es resultado 

de años de políticas públicas de fomento al uso 

del transporte privado y de la limitada inversión 

en el transporte público y la falta de promoción 

de alternativas no motorizadas. 

Desde principios de la década de los 80 en la 

Ciudad de México, el sector transporte es el prin

Cipal emisor de gases de efecto invernadero, con 

un 43% del total de las emisiones, seguido por el 

sector industrial con el 22%. 3€ 

Fraccionamiento de terrenos para uso habitaciCl1al en la periferia 

EMI SIO NE S TOTA LES 

DE COz POR SECTOR EN LA ZMCM 

• Residuos • Transporte 

Hobitocionol 

Industrial 

• Sector Público 

• ComerCial 

Fuente: Secretarfa del MedioAmbjente, 2007, 

Satura ción de las vialidades: A pesar de que sólo 2 de cada 10 pers Cfl as 
tienen auto, el80% del espacio urbano es ocupado por automóviles; 
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TIPOS DE 
POBLAMIENTO 
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ZMVM, 2000: DISTRIBUCiÓN DE ÁREA 
GEOESTADfsTICA BÁSICA (AGEB*) Y SUPERFICIE 
URBANA POR TIPO DE POBLAMIENTO 

Número de AGEBs Superficie 

Total de Zoa 

Metropolitana 
Núm. % Hectáreas % 

• Ciudad Colonial 15 0.3% 347.1 0.2% 

• Ciudad Central 302 6.0% 8,066.0 3.8% 

• Cabecera 115 2.3% 6,734.9 3.2% 
Conurbada 

• Pueblo 426 8.5% 26,486.5 12.5% 
Conurbado 

Colonia Popular 2,037 40.8% 64,029.7 30.2% 

• Conjunto 
Habitacional 

849 17.0% 15,528.1 7.3% 

• Residencial 324 6.5 % 12,399.1 5.8% 
Medio 

• Residencial Alto 93 1.9% 6,776.0 3.2% 

• Pueblo no 
Conurbado 

521 10.4% 41,844.6 19.7% 

• Predominante 248 5.0% 26,163.0 12.3% 
no Habitacional 

Uso no 
64 1.3% 4,060.9 1.9010 

Habitacional 

TotaL 4,994 100.0% 212,359.6 100.0% 

Fuen te: Priscilla Connolly 2005. Tipos de Poblamiento en la Ciudad de México. CONAPO, 
Sistema De InformacJón Geograficapara la Investigación yPlaneación Metropolitana, UAM 
Serie Melo do Igía, WI'>W, conEf' o ,gob, mx!p ub licacio nes!1998, Mml 

~ ELÁREA GEOESTADíSTlCA BÁSICA (AGEB)es el eepacio geográfico menaral municipio, de 
superficie variable, que constituye la unidad básica del Marco Geaestadístico Nacional 
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DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE VEHI CULAR 
EN LA CIUDAD DE M~XlCO 
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Corredores de transporte metropoli ta no. 
Punto s de tráfico conflictivo s en e l Dist ri to 
Federal. 
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EL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

En la ciudad existen diferentes medios de trans

porte público y conforman una intrincada red 

que se encuentra articulada principalmente por 

el Sistema de Transporte Colectivo Metro (que se 

desarrolló en 6 etapas a partir del 19 de junio de 

1969) y se complementa con otros sistemas de 

transporte que actualmente están en proceso de 

cambio, expansión y reestructuración. 

NÚMERO DE VIAJES PO R MEDIO DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, 2007 

0% 25% 50% 

Colectivo 44.5% 

Automóvil 29.1% 

Taxi • 11.6% 

Metro • 5.5% 

Autobu s I 4.8% 
Suburbano 

BI cicleta I 2% 

RTP I 1.4% 

Trolebú s I 0.7% 

Motocicleta I 0.4% 

Metrobús I 03% 

Fuente: Encuesta DflgenDesUoo 2001.1NEGI. 
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El Metro 

• SilVe a extensas á"eas del Distrito Federa 

y parte del Estado de Méx ico. Su operación 

y explotación está a cargo del Org<Jlismo 

descentralizado Sistem a de Transporte Co

lectivo (STC). En 2006 orup6 el tercer tugiT 

a nivel m .mdial en capt ación de USUiJ"ios a 
transportar 3.9 millones de pasajeros al día, 

Proyecto: 

logrérldo el quinto lugar a nivel. mundial por 

la extensión de su red. A más de 40 anos del 

inicio de su coostruCdÓll, cuenta con 11 líneas en 

fundonamiento. l a extensión total de la red es de 

201 ki lómetros y posee un total de 175 EstadÓfles 

de las OJales: 112 son de paso, 41 de tr<llsbordo y 

22 terrrinales (11 de las temi nales son de tr<l1S-

! Estado de 1\ .... .... .... .... ... 

, 
• 

• 

L(n e a 1.2 d e l Slste mil d e Tnlns porte Colectivo d e l Distrito Fe d eral • 
m _...... _ .. -.... _ .. -

' 0 " --
0-'----- .--_._---.-

_ .. ~_ .... _ .. -
======;t~ --_ .. " .. _ .. .. __ .... _ .. -

-_._"-
=--:....:.'!:'.::o.~::-.:=:':=:'!:~_=_ . ..-... ------- '-'-------

CA PiTULO 1 ; P II Ns,o. G 'O ' A, A OUA LO<A' 

H OT [ < I O H DU~UO llO U. , ~ NO ' NH c U DO.T P(. M~ N ( Nl [ 
.. u EL < [ NI lO D[ IUNsnO( N<'~ MOD Al HSQU [Ñ~ 

bordo). El metro está constl\lido de rorma subterrá

nea superfióal y viaducto elevado, 106 Estaciónes 

son subterráneas, 53 superfióales y 16 en viaducto 

el.evado.164 Estaciónes se encuentl<ll en la Gudad 

de México y 11 en el Estado de México. 

En agosto de ZfJ0 7 se presentó el. nuevo 

proyecto de extensión de manera oficial <l1 te la 

población con el nombre de linea 12: linea Do

rada, línea del Bicentenario, Con sidera una vía de 

longi tud total. de 24 km (20 278 km para servicio 

de pasajeros) al sur de la Gudad de México con 

dirección predominante oriente-poniente, misma 

que fu e inaugurada en noviembre de 2012 . 

fI m< t>o '" l. <w..d '" "'«to. 
hl<O 1< 1, h ttp.i 1<" w/l;lptd jo 0'1 "'~IJ"" (>0_ "'Jo.. e ~ da<J_ d. ~J%,<. ~t o 
w..w .. t>.yj df ~,fr1( 

25 



Metrobús 

• A partir de 2005 se puso en mardla el Metrobús. 

Es un sistema de transporte basado en cutobuses de 

calidad con ~idad y tOOlología de punta. que 

trinda movilidad urbana de manera r~da y segura 

por medio de la integración de una infraestructura 

¡:referente. operadmes r~das y frecuentes, sistema 

de pago automatizado y excelencia en calidad en el 

servicio. Tiene una extensión total de 95 kilómetros 

y posee 113 estaciones. 

Es un modo de transporte BRT (Bus RapidTran

sit) que corrbina estacimes, vehículos, servicios 

y alta tecnologra en un sistema integral con una 

identidad positi va. Tiene diversos cCJlll)mentes dis

tintivos que juntos conforman un sistema integraL 

El Sistema Metrobús está conformado por em
presas que brindarl el selVicio de transporte y em

presas de reccudo, así como un orgarlismo público 

descentral izado (Metrobús) encargado de adrrinis

trar. planear y con trolar el sistema de corredores 

de transporte bajo un innovador método de asoci a

cioo de iniciativa pública y privada 

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) 

arlunci6 que para este 2013 se planea la 

construcCión de la ünea 5 del Metrobús, 

la cual correrá de Rfo de los Remedios a 

Sarl Lázaro, por todo el Eje 3 Oriente, 

Eduardo Malina 
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RUTAS EN SERVICIO DEL METROBÚS. 
(MAPA ESQUE MÁTI CO) 
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Red de Transporte de Pasajeros 
del Distrito Federal (RTP) 

• RTP inició operaCiones a partir del día primero 

de marzo del ano 2000, con 2 600 trabajadores, 

860 cutobuses dimibuidos en 75 rutas, 7 módu

los operativos y 3 talleres especializadOs. 

Es un orgarlismo público descentralizado de 

la Adrrinistradoo Pública del Distrito Federal. con 

personalidad jurídi ca y patrimonio propio, sectori 

zado a la Secretarfa de Transportes yVialidad. 

Tiene por objetivo con ectar a la población 

de las zonas periféri cas de la ciudad con las Es

taciónes del Metro, y con las rutas del Servicio de 

Tran sportes Eléctricos (STE), lo cual obedece a un 

Programa de Reordenamiento del Transporte Ur

bano, por parte del Gobierno de la Ciudad. 

Mantiene un servicio de amplía cobertura 

que facilita la conectividad en el Distrito Fede

ral. con tarifa accesible subsidiada seguro, r:'>ido. 

eficiente y que opera con tecnología de punta y 

cormustible que contribuye a reducir emisiones 

contaninarltes. 

Durante los últimos 3 anos. el organ ismo in

corporó 8 nuevas rutas de servido ordinario y ha 

brindado 110 millones de gratu idad es en el servi

do; ati ende 832 colonias de lTlJy alta, alta y me~ 

dia marginalidad, y 369 de baja. 

A partir del 2008, la Red de Transporte de 

Pasajeros, ini cio la operación del Programas es

peciales como lo son el servicio Atenea: Servicio 
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Exclusívo para Mujeres (propósito de contribuir a 

que las mujeres usuarias gocen de movilidad en 

libertad y seguridad sin enfrentar riesgo de vio

lencia sexual), en 2009 el SeIVícío Expreso y tam

bién en ese mismo año el SeIVícío Expreso Círcuíto 

Bícentenarío, la mayor parte de ellas accesibles a 

personas con discapacidad, cumplen con la nor

matividad EPA04, por lo que contribuyen a reducir 

emisiones contaminantes. 

Un idades de servejo exciusoo para IOOflre5 "Alenea", servejo express y servejo 
ordinéf"jo respectivamente, fiJente: htlp:l!www.rtp.gob .mx! 

CAPíTULO 1; PI [N SA GLO BAl ACT UA LOCAL 

PR O Y[ CTO D[ D [ SARROllO U RBAN O I NT[ GR A DO R y P[ RMAN[NT[ 
PA RA [ l UNTRO D[ T RAN Sf[R[N CI A MOD A L TA I QU [Ñ A 

Microbús, micro o pesero 

• Empezaron a finales de los años sesentas como 

"taxis de ruta fija" y eran mejor conocidos como 

"Peseros" (porque su tarifa era de un peso de aque

llos años). Los microbuses o "peseras" tienen rutas 

que prácticamente cubren todas las colonias del 

Distrito Federal y municipios aledaños. Algunas ru

tas se han convertido en grandes consorcios subdi

vididos en ramales y que administran docenas de 

unidades.17 

En el contexto del Sistema de Transporte de la 

Ciudad de México, a través de los microbuses y au

tobuses se realizan más de 19 millones de tramos 

de viaje, lo que representa un 64% del total'8 de 

segmentos de traslado que se efectúan en el área 

metropolitana. Son útiles como complemento a la 

red del metro. Se localizan en terminales de estos 

camiones a la salida de las principales Estaciones, 

permitiendo un mayor acercamiento al destino. 

Aunque los microbuses y combis son baratos, 

pueden cambiar sus rutas, y son más eficientes 

que el uso de automóviles particulares, tienen 

muchas desventajas: 

Para la ciudad: De las casi 30 000 unidades 

en operación, 20 000 ya han sobrepasado su 

vida útil convirtiéndose en unidades chata

rra, viejas, obsoletas y contaminantes. Y por 

si fuera poco, como no tienen paradas fijas 

establecidas, suben y bajan a los usuarios li-

teralmente en cualquier lugar ocasionando 

accidentes, caos y obstrucción vial. 

Para las empresas concesionarias: Las rutas 

son pequeños monopolios entregados a em

presarios y agrupaciones con un sistema de 

concesiones a precio controlado lo que provo

ca el desperdido y la competencia dañina de 

un sistema privado, y la ineficacia de un siste

ma público, además de constantes conflictos 

con la autoridad gubernamental. 

Para los operadores: No tienen ningún tipo 

de seguridad social, ni organización que de

fienda sus derechos laborales y mucho me

nos capacitación para la prestación de un 

buen servicio. Están sujetos a trabajo esclavo 

pues tienen cuotas altas y fijas que cumplir 

por día, vayan o no a trabajar. La consigna 

principal de los operadores es transportar la 

mayor cantidad de pasajeros sin importar las 

reglas de tránsito, ni la seguridad o comodi

dad de los pasajeros. 

17 Inforrmdoo obten ida de httpJles ,v.ik ipe di a,o rgMi hlMicrob%C3%BAs 

18 Ditos tcmadol de la piÍgin a de RTP: httpJ/wv.w,rtp,gob,mx!serY_va
nO I,htm 
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Para los usuarios: Muchas de las unidades son 

incómodas y sucias. No cumplen con asientos 

antropométricamente diseñados, están viejas 

y destartaladas, generalmente van atestados, 

con música ensordecedora y son conducidos 

con poca precaución y mucha descortesía. 

Recientemente se puso en marcha el Programa 

de Sustitución de Microbuses para renovar el par

que vehicular, y en el cual el Gobierno del Distrito 

Federal otorga a los concesionarios un apoyo fi

nanciero. En varias rutas il"Tll0rtantes de la Ciudad 

de México, los microbuses han sido reemplazados 

paulatinamente por transportes de mayor capaci

dad en los que el pasaje viaja de manera mucho 

más segura y cómoda. Pero la mayor parte aún 

esta en condiciones lamentables. Este es uno de 

los grandes temas pendientes por solucionar en 

relación al transporte público en la Ciudad. 

Peserosen paradero '" indi:Js lI=rdes 
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DISTRIBUCiÓN DE LAS EMPRESAS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS CONCESIONADO 

CONC EPTO 

Empresa / Agrupa:ión 

Cantidad Unidades 
Recorridos Unidades promedio 

(vueltas que da) ~r recorrido 

Empresas Concesionadas (autobuses) 10 1225 97 13 

AgrupacionesA.C. (m iu obJses y 
109 27 441 1 066 26 autobuses) 

Red de Transporte de Pasajeros RTP 
1 1 325 97 14 (autobJses) 

TOTAL 120 29991 1 260 24 

fuenlE: SHRAVi (Secretada'" rmnsportesy Velili d) ... 
... -.. .. 

- .. 
... 



Sistema de Transportes 
Eléctricos (STE): 19 

Trolebús 

• Actualmente la Red del Servicio cuenta con 10 

Líneas de Trolebuses en servicio con una longitud 

de operación 258.79 Kilómetros. la flota vehicular 

programada en la Red para 2011 es de 289 tro

lebuses, los cuales operan a un intervalo de paso 

promedio de 5.0 minutos, todas dentro del Distrito 

Federal. Proporciona un servicio de transporte eléc

trico a los habitantes del Distrito Federal. Es una 

opción económica, no contaminante y confiable. 

Trolebús 

19 Fuente: \IfW'N,s te, df,gcb,mx/ 

CAPíTULO 1; PI EN SA G LOBA L AC TUA LOCA L 

PR O YE C T O D E DE SARR O ll O U RBAN O I NTE GRAD O R Y PERMANENTE 
PARA El CENTR O DE TRAN S FE REN CI A M OD A L TA SQU EÑA 

Tren Ligero 

• El Tren Ligero forma parte de la red del Servicio 

de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, el cual 

opera en el Sur de la Ciudad de México prestando 

un servicio de transporte no contaminante a la po

blación de las Del Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, 

a través de 16 Estaciónes y 2 terminales, mediante 

20 trenes dobles acoplados con doble cabina de 

mando con capacidad máxima de 374 pasajeros 

por unidad. 

Tren Ligero 

RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTES 
ELÉCTRICOS, 2011. 
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INTERCO NECCIÓN DEL TREN SUBURBANO 
CON El METRO 
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Tren Suburbano" 

• Este proyecto se inició en el <i'lo de 2006 y es 

un medio de rransporte que presta servicio rápi

do entre el Estado de México y el Distrito Federa. 

Responde a las necesidades de desplaz.:mento que 

<xacteriz<Wl a las grandes urbes del mundo. El 5u

burb<rlo es una opción más adecuada pCl"a remrrer 

gr<l"ldes distancias a un precio accesible. Tr<l"lspor

ta a mIes de persooas que a diaio ocupab<l"l más 

de 2.5 horas en recorrer el tr¿rno de Buenavista a 

Cuautitlán, redudendo el tiel"fl)O del trayecto a un 

máximo de 25 minutos. 

Benefid a a 4.8 mllones de habit<l"ltes; 3 mi

llones en el Estado de México y 1.8 millones en 

el Distrito Federal. Transporta a .300 mil pasajeros 

diaiamente y a 100 millooes anualmente. Atien

de 4 municipiOS del Estado de México: Tlalnepant

la. Tultitlál. Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli y a 2 

delegaCiones del Distrito Federal: CUalhtémoc y 

A1capol1a1co. 

Gradas a la operación del 5uburbalO. Se pre

vé una reducción de 1 691 toneladas de mnta

minantes en 5 <i'los en el Valle de Méxim, lo QJa 

equivae a un 14 % del total demisiones. 

El sistema 1 del FefTOCCl"ril Suburbano de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, tiene co

municación con el Metro de la Ci udad de México 

en las Estad6nes Buenavista (lrnea B) y Ferrería 

(línea 6). Para acceder es necesari o comprar una 

ta jeta inteligente propia de este transporte. 

RED DEL TREN SUBURBAN O. 2011 . 

Cuaulltlán 
Itcalll 

lECHERIA 

SAN RAfAEl 

Cuautrtlan 

CUAUTlTLÁN 

TULTITlÁN 

TUltitlán 

lloI"""""ua _ TUlNEPANTLA 

- BUENAVISTA 

Cuauht6moc 

10 l'ue'te; http://flI'il'I".lsuburbanos.conYsecdc<:les/espldo_vi¡jefo/m¡. 
pl!.~p 
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Taxis" 

• Es un medio de transporte público que perni te 

desplazamientos rápidos. confort<i>les y directos 

principalmente en áreas urbanas. Proveé un servi

do fl exible y conveniente, por lo que es uno de los 

sistemas de transporte más costosos. la demiIlda 

es QJbierta JXlf la o:mbinadón de selVidos pres
tados a través tres modalidades: 

Modo de despacho: solidtado por teléfono 

u otro medio a una central. presta el servicio 

puerta a puerta. en zonas donde conseguir un 

taxi en la calle es difícil durante la noche por 

la baja demanda o por seguridad. A la moda

lidad de despacho se puede acceder llamaido 

a un a central donde. por medio de un sistema 

de radi o se busca el taxi. o por otros medios 

como teléfonos celulaes o internet íste no 

puede toma pasajeros en la vía pública y la 

tarifa no está reglamentada. 

Modalidad de la calle: las personas salen a la 

vía en búsqueda del servicio. Este segemento 

se divide a su vez en dos grandes ramas: Taxis 
de la calle o taxi s de zonas de espera (racl<s). 

Modalidad de contrato: el uSU<l'io contacta 

direct¿mente al conductor del taxi cada vez 
qu e qui era qu e le sea prestado el servicio y se 

le paga generalmente por horas o por activi 

dad a un precio diferente al de la tarifa. 

CA PiTULO 1 ; P"'H ... G IOIAI AOUA LO(AI 
HOTlClO H ~UAUOllO UUANO INHGkA~OO y PtoMAN[NH 
OAkA EL (IN' 00 ~I 1 kA NS'IO[N( lA MO~Al TA SQU(ÑA 

los segmenros por despadlO Y en la calle son los 

predomin<rl[es.Taroén en este sectordellJalspor
te se puso en m.rrna un prograna paa la suslilu

Ción de los modelos más <rltiguos con el fin de obte

ner un mejor desempeno aroenta ybrind<l' mayor 

seguridad y confon a los pasajeros. En la Oudad de 

Méxi co cirOJI<rl alrede<lor de 130 coa taxis, de los 

OJales el 32% tiene más de 10 ct'ios de servido. El 

programa consiste en la entrega de la unidad vieja 

para su destrucción, a carrbio se entregan 15 (XX) 

pesos al concesionario, los OJales servirán de engan

ch e para un crédito p<ra la adquisidón de un nuevo 

vehículo. En 2008 se reerrplazaron 35043 vehículos 

medi<r1te este esquema. esto representa un a1orro 

<V1ual de 41 millones de litros de gasolina y una re

ducción de emisiones de GEl por 100 OB3 toneladas 

de COl eq/ano. 

Bicitaxis22 

• Nuevo transporte que sustituye a los tradiciona

les bici taxis. en el Centro Histórico. las unidades es

tán operadas por conductores, que son capacitados 

por la Secretaria de Tr<rlSpúrte y Viatidad (Setravi) 
y conforman una cooperativa. 

los Cidotaxis fueroo adquiridos con recu~os 

del Fidei comiso det Cen tro f.istórico, por lo que 

los conductores deberál pagarlos y se les toma

rá a cuenta su vieja unidad, cuentan con motor 

eléctrico de asistencia al pedal que se alimenta 

de cuatro baterias y un sistema de tracción híbri

do amigable con el medio arrbiente, aunque el 
motor no sustituye al pedaleo, sí les ayuda en el 

arranque y en las subidas. 

En el mismo periodo, la Secretaria de Medio 

Arrbiente (SMA) colocará en las dos rutas de Me

trobús 130 bidestacionamientos, en los lugares 

donde coinddan las estadónes con los p.rabuses. 

Además, con el objetivo de promover la in termo

dalidad en el tr<rlSpúrte. se <rlaliza la colocación de 
estos estacionarrientos en 35 estadones de seis 

líneas del Metro. entre ell as. Tasquena. Potrero, Ga

riba/di, Pantitlán y Tepalcates. 

l' Datos <le l la págin a web <le SE Tll),V1: l'MW.setral'i 
<f.gobmw .. Mtv!taxls) 

II fUIM1[~ SETR.l.VI (secreWI¡ de Tran¡porti!l y Vi¡Udi d) 
rttps:Jrw..w.eco~d.dl.gob . rrWhomelMme.p~ 
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Ecobici23 

• Este proyecto es la más reciente <1X-Iesta del 
Gobierno del DistrHo Federal paa foment<T el uso 

de la biddeta como medio de transporte. Hasta el 

momento los resultados hm sido muy positivos al 

ser bien recibidos por los habitmtes de lazona cen
tro de la ciudad y sus visitmtes. 

ECOB ICl es el nuevo sistema de trmsporte 
urbano individu al: se utiliza como complemento 

a la red de trmsporte públiCO de la Ciudad de Mé

xico. Los desplazamientos se realizan de manera 

cómoda y ecológica en trayectos cortos entre 
los dnruenta biCiestaciónarrientos existentes. 
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MAPA DE ClClOE STAClONES DE ECOBICI 
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EL DISTRITO FEDERAL 

la (apHa! de los Estados Unidos Mexicanos, es 

centro político y cultural; sede de los poderes Fe

derales y locales de la Unión. Su capacidad de 

ges tión, las condiciones econórricas, políticas 

y sociales despiertan no sólo un alto grado de 

atracción sobre el territorio en donde está inser

ta sino también el del capital global. De acuerdo 

al último censo (2010) cuenta con 8.4 millones 

de habitante de población fija y 12 millones de 

poblacion flotante. 

Tien e el más alto fndice de Competitividad"" 

a nivel nacional. tste se obtiene al promedia- los 

índi ces de los QJatro Factores de Competitividad: a) 

Desel'TllE!riO Económco; b) Eficiencia G.Jbem<men

tal; e) Efkiencia de NegOCiOS; y d) Infraestructura. 

En relación a la influencia del movirriento 

ecologista global en la región. en la actual gestión 
del gobierno del DF, grupos anbientalistas y de la 

sociedad civi l preocupados por estos temas hal 

tenido notable influencia y han paticipado di

rectamente en la prod uCCiÓll de Políticas Públicas 

que buscan reorient¿:r las tendencias de des¿:rrollo 

sosten ible con un enfoque de l¿:rgo plazo. Así el 

Gobiern o del Distrito Federal lanzó el ~Programa 

deAcción Climática de la Ciudad de México 2008-

2012"que a su vez está enmarcado en el ~Plan 

Verde de la Ciudad de México", que es un instru

mento de política pública que busca reorient¿:r las 

cAPlrUlO 1; P" .. s~ G lOIM A(TU~ l OUl 

.~OHOO O( o tS~UOllO U ~UNO 'NHCuoo ~ y H~M~N ( NH 
uu tlCCNT_O o( TUNSHU NC,. MOOH uSQ U(Ñ~ 

tendencias de des¿:rrollo y comprende siete ejes 

principales: 

1) Suelo de Conservación; 

2) Habi tabi lidad y EspaCio Público; 

3) Agu. 
4) Movilidad; 

5) Aire; 

6) Residuos Sólidos; 

7) Cambio Climáti co y Energía. 

Cada uno cuenta con sus propias metas, estrategias 

y sedes. Es notable también el liderazgo mundial y 
regional que ejerce el Gobiffi"lo del DF en los temas 

reladonados con la importanCi a de la ciudades en 

el il11>acto al camio dimátioo. la reCiente realiza

ción de la CCUMA oonvocada por el Gobiemo de la 

Gudad de Méxioo, el Consejo Mundial de Alcaldes 

sobre el Carrt>io Climático. ( IClEI)~Gobiemos lo

cales por la Sustentabilidad. y por Gudades y Go

biernos l ocales Unidos (CGLU). aglutin¿:ron a or

ganizaCiones que representan a mies de ciudades, 

autoridades y gobiernos locales de todo el m.JOdo. 

A p¿:rtir de este encuentro se pu so en ITIéf"cha el 

R~istro C/imáfko de GudEKies, que es un instru

mento úni co que permitirá a las ciudades finnaltes 

insoibir, vía Internet, sus acciones de mitigadÓll y 

de ad~taciÓll al carrbio dimático y acreditartas de 

malera científica y técnica. 

1, .,'"" O:JmpetitMd!d de lo:s I¡J;!dru Mei/caoo1201Q frx r;a lem .nl>3 l. 
Cri<k" re¡ Uz¡d¡ por l¡ Escuel¡ de Q¡ dUOldos enAdrTi nl¡tr¡dón Pút:<ic¡ 
y p,:, 1~ i Ci PlÍl li Ci del Tecn(:j,óglco de MooteHey, rellll¡ ~e el [:i¡trito 
fedef¡ ~ NlJO!'o'o león y QU efét¡ ro, soo lIS ert ldade! má s COrTl'etit iv¡$. 
rllp)fN'I<t/f,ites m!"l1XM'eOtools!ro:npet itivld¡<limel:ooohtml 
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15 ¡n el pe ri ooo de MI l"IJ el Cimlc!lO SeUs como R¡,goote <le 11 Oudld, 
se esu c¡,ed ero n siete rnegap r~ectos que teriln 11 irtoo d6n de inmr
porar I 11 Oudld de Mé)jCO!!!l ellTIO!f(l<):l global LOI rnegl pr~KtOS 

fueroo: sa nta Fe, Pola rw;o, CO rredo r Reto rrm, SU r de 11 Allmedl ffi el 
centro Históri co, el p¡ rq l!l! eco lógico de Xoch ilTi lco, trt re otros , 

16 OlXl ld global O dudad ITIJ n<:! , 1 el t.n co ncepto de geogrlfía urb,n¡ 
promwldo por el de p¡rt¡lTlIlIlto de geogr¡lil de la U nrvef~dld de 
l Ol!ghoorol(h, se ¡ plica ¡ ¡¡s dua.del '1Je a¡mplen con una sefie de 
carltteristicas '1Je lOO el'eao de II gtoboli¡¡dón 1 ¡I (OOltante aed
mitrto de II urbinil:¡dón.l¡¡ m~l compl~~! M eI!¡l efltidade! serian 
liS 'dudl dO!! gtobolO!!' ; liS que tienen t.n el'Klo diretto 1 tangible en 
lOS ¡surtos ITIJndl¡leI ¡ trll'~ de ligo m~l qlll' et medo loao-econ6-
mla>. con Il'I1Ioendl en térlTinos de Ii a¡lWr~ o Ii polftia. 

!1 ¡¡ G¡WC no oistlllue entre Ii audld de México y et Dimito Feder~L 

u ¡¡ O!!tudo ruSIfIcó segun Ii plJltula6n deada audad entre! diferentes 
grupos. MemJ\ entregó Ii Usu de derW audade! que potendatrnen
teserin audades ml.lldlles en el ntlSO.AlgUnol ~lpro:OS del e!l:udio 
(como ell!f11Ileo, como uno <le los alrndores. de un indGldor lobre 
Ii presenal de g~ndes estudios jlJ'ldicol ert.ldounderlle! o britaricos) 
hin sido conslderldos como flttores dlrtorsion~rte! qlll' ~ore<:m ~ 

liS Oudldes Ingl<lPlf\¡rtes. ExIsten a ud¡de! ITlm<illes Alhl. 8ew y 
G I!l111IS. f UIIIrI: http://esllri\(lpe<!I¡.org/'MWOudld-!lONI 
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El DF como Ciudad Global 

Los cambios en la política e<onórrica inidados en 

los anos ochenta expulsaron gran parte de la ac~ 

tividad indumial fuera de los límites de la conti

nuidad urbana de la Gudad de México. Industrias. 

como la Refinería de Azcapotzalco y otros dentos 

de fábricas. encontrél"on mejores con diciones de 

produCCión y distribución de sus productos en 

otros espaci os, unidos con ejes de vinrulación in

ternaCional; carreteras que penniten el flujo efi

ciente y controlado de productos. 

Han sido creadas nuevas zonas financieras. 

como Santa Fe. y se desarrollaron proyectos de 

regeneración urbana que dieron lugar a edificios 

corporativos y a los servidos seaJnd~ios corres

pondientes. La Av. Reforma el Centro f-istórico y 

Polanco fueron incluidas en zonas espe<iales de 

desarrollo controladoi5. las cuales. hoy en día for

mar! un eje de servidos y representar! la centralidad 

más importante que justifica el ténnino de · ciudad 

globar. Este eje oriente-poniente, que mrrienza en 

el Centro I-istórico y terrrina en el nuevo desarrollo 

de Santa Fe. a lo Ia-go de la Av. Reforma. tiene dos 

caracteñsticas notables: la primera. toda la zona 

se ha convertido en el nuevo cen tro de la ciudad 

por su c~cidad de generar actividades y atraer 

habitantes de otras zonas de la urbe; la segunda 

es acorde con la imagen de ·ciudad globar y es la 

zona coo mayor desCITollo urbano. 

Desde la óptica de "Oobalization ar!d Wortd 

Gties Study Group and Network" (GaWC). que es 

un Grupo de Estudios sobre Oobalizadón y Gu

dades Mundiales de la Universidad de Loughbo

rough en Londres. y que publi ca uno de los análisis 

más relevarltes en ci udad es globales.<6 muestra a 

la Ciudad de México 27 en el lugar 21 entre las ciu

dades que cita. Con el fin de definir la jerarquía de 

las ciudad es. la GaWC arlalizó la ubicación de se

senta y nueve firmas en cuatro se<tores claves de 

servicios; administradón pública. bancos. sistemas 

finar!cieros y leyes. en 263 ciudades del rnmdo. 

Se identificaron 55 ciudades globales. entre ellas 

México. la cual se ubicó como ciudad beta16.l'S 

Comparte su posición con Bruselas. Madrid y Sao 

Paoto. un poco detrás de San Fr<l1dsco. Sidney. 

Toronto y Zurich. superando a Washington O.c.. 
Miami. Berlin y Shangha, y tiene el mejor lugar de 

las ciudades latinoameri carlas. n 
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íNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2010, 
POR ESTADOS 

Fuen te: Blancas, Silvia. "Proyectos de Coinversión en CETPAM" Coordinadón 
General de Infraestructura y Proyectos de Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para 
la Ciudad de México . GDF. Marzo, 2011 

CAPíTULO 1; PI ENS A GLOBAL ACTU A LOC AL 

PR O YE CTO D E D E SAR ROl l O U RBAN O I NTE G RA DO R Y PE R M A NENTE 
PA RA El CENTR O D E TRAN SFEREN CIA M O D AL TA SQU EÑA 

Conclusiones reflexiones 

El área metropolitana de la cuenca de México 

se encuentra en un entorno global que implica 

su integración al mismo y como sucede en otras 

ciudades del mundo, sufre transformaciones de

rivadas de los procesos de globalización. El Dis

trito Federal ha generado un impresionante pro

ceso mediante el cual las zonas de producción 

industrial han salido del centro de la ciudad para 

ubicarse en distintos corredores que vinculan los 

mercados a escala regional y mundial. En seis dé

cadas ha absorbido pueblos y ciudades de menor 

tamaño cada vez más lejanas en su perímetro. 

Asimismo, ha concentrado servicios principal

mente financieros. 

Este proceso 29 responde a las condiciones 

de mercado en que la producción industrial dejó 

de tener como objetivo de venta una ciudad o 

país, concentrándose en un mercado interna

cional. También implica la necesidad de ofrecer 

servicios que permitan el flujo eficiente de los 

productos, mediante consultorías aduanales y 

financieras que habiliten el intercambio de di

nero que haga posible el financiamiento, la pro

ducción, el traslado de los mismos, consultorías 

legales internacionales y corporativas que velen 

por los intereses de cada empresa trasnacional, 

así como amplias zonas urbanas creadas para 

que la sociedad tenga acceso al consumo de 

productos de todo tipo. 

Esta reestructuración urbana concentró la 

inversión en construcción en el eje de la ciudad 

formado por Av. Reforma, el Centro Histórico y 

la Palanca, provocando un descuido generalizado 

en el resto. 

Los recientes resultados del crecimiento de la 

ciudad y su área metropolitana, han mostrado a lo 

largo del tiempo que los graves e irracionales des

equilibrios ambientales y el desorden construido 

es resultado de las agresiones a la naturaleza pre

existente, así como por la limitada y mala planea

ción urbana y la aplicación del criterio del "dejar 

hacer" que responde a intereses particulares por 

sobre el bienestar colectivo. 

La segregación social ha dado lugar a una 

fragmentación de la ciudad, ésta ha dejado de ser 

el lugar de encuentro, lo cuál ha llevado a la pérdida 

progresiva del espacio público y a un individualis

mo exacerbado, perdiéndose con ello el sentido de 

comunidad. 

En materia ambiental, aunque en el Distrito 

Federal en los últimos dos periodos de gobierno ha 

dado los pimeros pasos para reorientar los planes 

29 De acu erdo con Ort iz Stru CK, Arq, Arturo, Aspectos de la Cíudad de 
Méxko en la Era Global. FUENTE : http://www.google.com.mxJsearc
h?q= Fuente%3A+O RTI Z+S TRUC K%2C+ARQ,+ARTU RO+ %28a%C3 
%Blo%29,+ASPE CTOS+D E+LA +CIUDAD+ DE +N%C3%89XlCO+ EN 
+ LA + E RA + G LO BA L, & ie= u ti -8&oe= u ti -8&aq= t&rls=o rg, mOl illa: en
U S:of ficial&d ient= firefox-<l 
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de desarrrolo con la visión de la sostenibilidad, aún 

falta mucho por hace r. 

Es evidente el descontrol en la gestión del 

territorio (facultad municipal exclusiva), que se 

manifiesta a través de invasiones o de desarrollos 

caóticos de viv ienda en áreas periféricas que se 

conjugan con la decadencia consecuente de la 

centralidad urbana; fenómeno común a casi todas 

las jurisdicciones municipales, propias y contiguas 

a las grandes ciudades. 

También es cuestionable la gestión de los siste

mas de agua y la incapacidad recurrente en el mane

jo de los residuos en reUenos sanitarios profesionales 

y la proliferación de basura que invade derechos de 

vía de carreteras, así como ríos, canales, presas y ca

ñadas. Peor es el vertido de aguas residuales muni

cipales sin tratamiento alguno y la contaminación 

severa de ríos yaguas costeras. Esto a pesar de la 

existencia de normatividad federal específica. 

El desplazamiento de vastos segmentos de 

población, principalmente de la periferia hacia la 

zona centro, ocasiona grandes movimientos que 

saturan la rebasada e insuficiente infraestructura 

vial y de transporte público, con el consiguiente 

deterioro de las condiciones ambientales y socia

les. Es urgente desincentivar el uso del automovil 

particular y con ello ganar no sólo espacios viales 

sino bienestar en calidad del aire y salud para toda 

la población. 

Es necesario invertir en más y mejor trans

porte público como el metro y el metrobús, hacer 

crecer la red de ciclovías, regular y modernizar el 

transporte concesionado de peseros y microbuses. 

Resulta incompatible con el discurso gubernamen

tal -que propone la mejora de las condiciones de 

vida de los ciudadanos y la eficiencia del transporte 

público-, que los peseros y microbuses, que son el 

medio de transporte que brinda el mayor número 

de viajes por medio de transporte en la Ciudad de 

México, sea en su mayoría el peor servicio, el más 

contami nate, peligroso, ruidoso y des regulado. 

Entre el Estado de México y el Distrito Federal, 

se observa una gran asimetría en relación a las políti

cas públicas, planes y acciones que aplica una y otra 

administración, siendo que los temas de crecimiento 

y desarrollo son comunes a la región y efectan a sus 

habitantes de maneras similares. 

La combinación de una ciudad competitiva 

mundialmente y a la vez pobre, tiene consecuen

cias sociales, espaciales y urbanas que dan como 

resuttado una ciudad de contrastes y desigualda

des extremas. ~ 

Diversas vistas de la Ciooad de México en sus ml1 tJ{ies foceta5 de des3ool.Io y atraso. De Izq uieida a derecha: Ba5U/3 <kl Botdode Xodliaca, Segundos pi>as del í'f:rif&m, agl.omeracm en el metmcapitalm, urbanililcKn desordell<!da en las runaocas de 5.;u¡ta Fe (tolo: 
Manuel Labra), Edif/Cp · El Pantaloo' desde/a barranca La Mexicana enSanl:i Fe; dejolf':5tac;jnenlos baslfuesysue/o de wnservacit'ín: itnndoci:Jnesdeaguasnegrasporel oc,boo:iamientodel Canal en Chalw 
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CAPíTULO 1 ; P"N SA G lOOAlA CTU A LOC Al 
,"O YE C TO O( DEs AR RO llO U RUN O I NTE G RAD O R y ot • .., A N(NH 
'ARA El C ENTRO DE TRAN S fEREN CI A MO DAl TAS Q U ( Ñ A 

LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) 

Estos espacios forman parte importante de la in
fraestructura urbana y son conocidos tarrbién 

como Mparaderos". En ellos confluyen diversos mo

dos de transporte público (individual. colectivo y 

masivo) y estan destinados a fa

cilitar el movirriento de pasaje

ros entre los distintos sistemas 

que allí convergen. Constituyen 

el equipamiento urbano más 
importante para el intercambio 

de medios de transporte de los usuarios que se 

desplazan grandes distancias. 

Los CETRAM estan estrachamente ligados a la 

red del Metro y son un importante complemento 

de sus estaciones tenninales. En ellos se generan 
grandes concentraciones de vehículos de trans

porte periférico por ser bases o tenninales de ruta. 

En la mayoría de los CETRAM las líneas de 

autobuses provienen de la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de México. De los 46 existentes, 37 es

tán ubicados en Estaciones tenninales y de mayor 

afluencia de pasajeros del Sistema de Transporte 

Colectivo-Metro. Existen otros centros que tam

bién se conocen como Mparaderos" pero que no 

se enOJentran ligados a las estaciónes terminales 

del metro sino que se ubican en estaciónes inter

medias o penúltimas, y son cruces importantes de 

flujos viales o centros barriales y comerciales. Es-

tos lugares tampoco OJentan con infraestructura 

adeOJada, más bien se han apropiado de vialida

des y calles aledanas, provocando innumerables 

problemas económicos, sociales y viales. 

DATOS GENERALES 
DE LOS 46 CETRAM DEL 

DISTRITO FEDERAL 

Superficie total: 79 hectáreas 

Alimentación de más de mil ramales del 
transporte 

Afluencia superior a 620 millones de 
usuarios en el 2009 

27 mil metros lineales de bahías 

Atienden 1 217 destinos con 23 mil 
unidades diarias 

45% de los servicios provienen del Estado 
de México 

FUl NTI' Bla ffii S. S¡"ia . • Pr0"Ctos do> COi"",~ .sn e n GrnAM". Coo""" ""oo 
C<~rol d< infro<5I:!oc l1Jrq PfO)'<ctosd< C, ld", d< y¿,. Pf01~SO)" 0<"",0110 po" 
I. C....,,,,d<I1,,,,",o. GD F. Mmo, 201 1 
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CENTROS DE TRASFERENCIA MODAL: 
DATOS DE OPERACION y SERVICIO POR DrA, AÑO 2007 

CETRAM Superficie (m2) 
Pasajeros Parque 

Bahias 
Trasportados Vehicular 

CETRAM Superficie (m2) 
Pasajeros Parque 

Bahías 
Trasportados Vehicular 

1. 18 de marzo 6150 42000 3300 5 24. Mixcóac 16,095 22,560 104 3 

2. Acatitla 13980 - - - 25. Moctezuma - - - -

3. Apatlaco 1 715 - - - 26.0axaca 2000 - - -

4. Balbuena - - - - 27. Observatorio 19102 166,000 1 250 9 

5. Barranca del 
7124 

Muerto 
- - - 28. Pantitlán 88078 950,000 2632 36 

6. Canal de Chalco 7200 - - - 29. Politécnico 15625 83,600 571 4 

7. Coyuya 6881 1 545 43 1 30. Potrero 7700 - - -

8. Canal de Caray 16000 8000 330 5 31. Puerto aéreo 14064 88,000 745 13 

9. Canal Nacional 6960 -- - - 32. Refinería 6300 4,500 20 1 

10. Central de 
29820 37000 309 18 

Abasto 
33. San Antonio 3500 - - -

11. Constitución de 
45500 807000 818 10 

1917 

34. San Lázaro 17000 68000 884 8 

35. Santa Anita 5823 900 66 5 
12. Chapultepec 14416 253250 1 013 10 

36. Santa Martha 28410 165000 1 274 6 
13. Deportivo 

4566 1 180 49 2 
Xochimilco 37. Tacuba 13 060 115000 708 15 

14. Dr. Gálvez 4493 9640 1086 11 38. Tacubaya 5550 194000 1 292 6 

15. El Rosario 69500 187000 1 719 8 39 Tasqueña 26900 500000 1047 21 

16. Escuadrón 201 2936 400 87 3 
40. Tepalcates 12984 - 269 10 

1 7. Ferroplaza 4300 10000 199 6 
41. Universidad 64326 212,016 1 262 4 

18. Huipulco 16055 91000 410 6 
42. Villa Cantera 5825 840 38 2 

19. Indios Verdes 108062 800 000 3363 17 
43.Viveros 360000 - - -

20. Iztapalapa 5030 - - -

21. La Raza 40988 128000 553 9 
44. Xochimilco 

3960 2,000 7 
Goitia 

-

22. Martín Carrera 19102 127000 111 911 8 45. Zapata 13361 127,960 457 5 

23. Miguel Ángel de 
320000 - - -

Quevedo 
46. Zaragoza 19235 120,000 929 11 

FU<NH: SETRAVI. Dirección Gen eral de Re gulacioo J Transpcrte 
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CAPíTULO 1; PI EN SA GLOBAL ACTU A LOC AL 

PROYECT O DE DESARROllO URBANO IN TEGRAD OR Y PERMANENTE 
PARA El CENTRO DE TRANSFERENCIA M ODAL TASQUEÑA 

f) 39 

TL 

UBICACiÓN DE LOS CENTROS DE 
TRANSFERENCIA MODAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

_ Linea 1: Cbserva torio-Pan tit l:in 
_ Linea 2: Cuatro Caminos- Taxque!Í3 
_ Linea 3: IndiosVerdes-Universidad 

Linea 4: Martin Carrera- Santa Anita 
Linea 5: Polité:::nico-Pantitl:in 

_ Linea 6: El Rosario-Martin Carrera 
_ Linea 7: El Rosario-Barranca del muerto 
_ Linea s: Garibaldi- Constitución de 1917 
_ Linea 9: Tacubaya- Panti~;¡n 

_ Linea A: Panti~;¡n-La paz 
_ Linea 8: Buenavista-Ciudad Azteca 
-- (S) Tren Suburbano: 8uenavista-Cuau~tl~n 
_ (TL)Tren Ugero: Taxqueí3-Xochimilco 

Fuente: Blancas, Silvia" Proyectos de Coinversi6n en CUPAN" Coordinadón 
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Problemática 

Además de facilitar el transbordo de personas 

de un medio de transporte a otro, se desarrollan 

en ellos muchas otras actividades, como lo son 

el comercio y el recreo. Casi todos los CETRAM 

presentan múltiples problemas tales como desor

den urbano, invasión de vendedores ambulantes, 

servicio de transporte mal coordinado, suciedad, 

delincuencia, contaminación ambiental y visual. 

Debido al reciente cambio de situación jurídi

ca, los CETRAM se encuentran en un vacío admi

nistrativo y podemos decir que son una especie de 

''tierra de nadieH donde gobierna la anarquía y el 

interés particular sobre el colectivo. 

De acuerdo a la Oficina de Calidad de Vida, 

los problemas de los CETRAM se pueden agrupar 

en relación a o versos fadores comunes: 

CfTRAM Tocubaya 

C A PíTULO 1; P IEN SA G l O 'Al A CTU A lOC Al 

PR O YE CTO O E OESAR RO llO U ROAN O I NTE G RAO O R Y 'ERM A NENTE 
'AR A El C EN TRO O E TR A N'''REN CI A MO OAl TA' QU EÑA 

Desorden Urbano. 

Entorno 
Contaminación Visual. 
Contaminación del Aire. 
Deterioro de la Calidad de Vida. 

Congest ionamiento Vial. 
Anarquía en Operación de Flujos de Tránsito. 

Acceso Escasa Señalización. 
Ubicación indiscriminada de lanzaderas. 
Invasión de A:cesos al Stc 

APe 
Desaprovechamiento de su Potencial 

(Aprovechamiento del 
Potendal Económico) 

Económico. 

Anarquía en la Operación. 
ATM Predominio de Reglas Informales. 
(Aprovechamiento de la Escasa Infraestructura. 
Transferenda Modal) Instalaciones ilnseguras, insuficientes y 

deterioradas. 

Baja Calidad de Servicio. 
Mínima Información al Usuario. 

Visión Integral Insuficiente integración multilTlCrlal. 
Requerimiento del programas de seguridad y 
protección civil. 

Fu,"",,: BI,ne" , Si lvi , . " Proy""" os d. Co nversió n,," CETRI<M ". Co,..dimaó n c;"n",,. de Inf" ",t rlKtl.m y 
Pr"i""" os de C, I>J,d de Vi d. , Progreso y o.s","lo p'" 1, Ci ud,d d. MexiOJ. GDF. M " ro, 201 1 

inva, ón de las ba/ú,con jle]o:;y ccmercb 
inprmal 

De a Ir iba hoc la a bajo; prd. iferoc ¡j n de baSiffa; 
iM f"' "'rc ;, de :HVjcú de lIarr;palE; ird i]erc la;falta de 
moN iarú urbaw;falta deoccesiNdad para lo:; selYt bs 
ccmerc;,les. 
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Antecedentes 

Los CETRAM fueron creados en 1969 como com

plemento de las Estaciónes del Metro siendo ad

ministradas por el STC hasta 1993. Para los años 

setentas, a raíz de la construcción de las termina

les de autobuses foráneos y de los ejes viales, los 

paraderos y rutas comenzaron a aparecer gracias 

a la apertura de las nuevas estaciónes del metro. 

Es a inicios de los años ochentas con el au

mento en la demanda de transporte que comien

zan a proliferar las combis y los conocidos micro

buses. En 1983 se creo la Coordinación General de 

Transporte (CGT). En ese mismo año se propone 

que Servicios Metropolitanos SA de c.v. (SERVI

MET) controlara los paraderos, pero finalmente 

continuó siendo del STC. 

De 1993-1994 el control de los CETRAM pasó 

a manos de las Delegaciones Políticas, pero para 

1994 el control paso a la Coordinación General 

del Transporte, que para 1995 se convertiría en la 

Secretaría de Transportes y Vialidad (SETRAVI). La 

creación de la SETRAVI se da a raíz de la crisis eco

nómica de ese año y debido a la quiebra de Auto

transportes Urbanos de Pasajeros AUPR-1 00, se de

cide otorgar la concesión del transporte a empresas 

privadas, decretándose la Ley de Transporte. 

De 1996 al 2002, el control de los CETRAM 

cambia de instancias dentro de la SETRAVI, hasta 

terminar siendo administrada por la Dirección Ge

neral de Regulación al Transporte en 2002. 

CAPíTULO 1; PI EN SA G LO BAL A CTUA LOC AL 

PR O YE CTO DE DE SAR RO ll O URBAN O I NTE G RAD O R Y PE R MANENTE 
PARA El CENTR O D E TRAN SFEREN CI A M O DAL TA SQU EÑA 

Actualidad 

En cumplimiento a su obligación de diseñar y for

mular, así como ejecutar las acciones dirigidas al 

desarrollo de satisfactores sociales, obras y servicios 

necesarios que incrementen la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de México, el GDF creó dos 

dependencias que han comenzado a trabajar en la 

modernización y recuperación de los CETRAM. 

~ CREACiÓN DE LA COORDINACiÓN DE LOS 

CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL 

DEL DISTRITO FEDERAL 

De acuerdo con la Gaceta Oficial del Gobierno del 

Distrito Federal, el 14 de diciembre de 2010 se 

creó la nueva dependencia llamada Coordinación 

de Centros de Transferencia Modal. 30 Está adscrita 

a la Oficialía Mayor del DF y es la encargada ac

tual de la administración de dichos lugares. Tiene

la facultad para sancionar a quien no respete las 

normas de los paraderos, así como de supervisión, 

operación y vigilancia de los mismos. 

La existencia de este decreto es muy importan

te ya que proporciona las herramientas legales ne

cesarias para emprender una transformación radical 

de los CETRAM. Pero los cambios que hacen falta no 

sólo requieren del marco legal que las haga posibles, 

sino a la voluntad política que impulse los acuerdos 

necesarios entre los diversos sectores sociales para 

que éstos guarden un sano equilibrio en beneficio de 

la sociedad en su conjunto; es decir, que su recupe-

ración y modernización no resulte más favorable al 

interés individual y privado que al colectivo y social. 

~ OFICINA DE CALIDAD DE VIDA 

La también recientemente creada Oficina de Cali

dad de Vida31 (GDF) tiene como misión: "Desarrollar 

la infraestructura urbana estratégica con soluciones 

financieras innovadoras, eficientes y transparentes 

que no constituyan endeudamiento público ni re

presenten una carga para las finanzas de la ciudad, 

así como la promoción de la coexistencia entre los 

intereses públicos y privados con oportunidades de 

negocio para inversionistas en esquemas de asocia

ción, con reglas claras que garanticen las inversio

nes y el retorno de las mismas". Esta oficina trabaja 

bajo el siguiente Marco General de Regulación: 

Programa General de Desarrollo 2007-2012 

Programa Integral de Transporte yVialidad 2007-2012 

Declaratoria de Necesidad 

Proyecto CETRAM 

a) 
Coinversión Público-Privada en Materia de 
Infraestructura 

b) Cartera de Proyectos a Cargo de Calidad de Vida 

e) Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la 
Administración Pública del DF 

30 FUENTE http://transeunte,org!201 0/1 2/16/regulan-!os-centr crs -de-
transfe rencia-moo al! 

31 http://www.calidaddevidadf. com.m:x/ind ex.html 
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ACCIONES A FAVOR DE LOS CETRAM 
PROMOVIDAS POR LA OFICINA DE 
CALIDAD DE VIDA 

1%9 
Creación de "Paraderos", 
Complementarios al STC 

1976 
Restricción de Servicios 
Alimentadores Metropolitanos 

1983-1993 Administración por el STC 

1994 Administración por las Delegaciones 

1995 
Equipamiento Urbano para 
"Paraderos", SETRAVI 

1996-1997 Asignación a SETRAVI 

1999 
Asignación de Predios a SETRAVI/ 
DCPV 

2002 
Dirección General de Regulación al 
Transporte de la SETRAVI 

Lineamientos de Operación de los 
2003 CETRAM del Distrito Federal 

PATR para el CETRAM "Zapata" 

2008 
Modernización y el Reordenamiento 
de CETRAM 

2009 
Concesión CETRAM El Rosario a 
cargo de Grupo Ideal, de Carlos Slim 

2011 
Concesión CETRAM Chapultepec a 
cargo del Grupo BBVA 

HJWTE Bl ill cas, Silvia." Proyectos de Ccinversioo en CETRAM " Coordinaooo 
Genera de Infraestructura y Proyectos de CJ idad de vida, Progreso y Desarrdlo 

para la Ciudad de México. GDF. Marzo, 2011 
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~ Los NUEVOS CETRAM 

En la actualidad existen un par de proyectos que 

se han concretado: CETRAM El Rosario, que pron

to será inaugurado y CETRAM Chaputepec, que 

próximamente estará en construcción. 3€ 

Acceso a Ce/mm El Rosario 

.-:."" ..... ==:rr"" .... ~)~.=lEHES RAleES ) vn1fcULOS )EMPLE05 ) ORDE~';"';;-O-.;.c~c~,~so~..-;-;;;¿o-r-----

llUEVA SUSCJUPt!ON DJGrrAJ.r: AlTORMA.COM - 78 APPS DC GRUPO REFORMA Suscribete ahora > 
REFORMA.COM CIUDAD "al" sec:c:lón Impresa 

SUSCRH TE ~,.¡ 1" """""" 
aulCl'\p!1)fI)!IJ no re{l'11I'ados ) 

·,,¡PN 

"'~:ii~Jlb¡¡;iI&!!!i!!!jo-'~l"~ ... ~1l FSl VURA F I 
- VOU~ N IGI I I' & IlAY 

Interior de Ce/mm El Rosario 

' -"!'I'I",~, __ , ~ q,~F lo Inaugura of1clalmente an lo 
Altl8ndro Ramo, _ . ~ -

Dlstrlto Federll (23 dlelembre 2012).> El Centro de Transfetencia Modal (Celnlm) El Rosario effminó 
de SIJS andenes los CXlfl98Sllooamientos, los 130 puestos de ambulantes, la basura, la Inseguridad y el 
1M:!s0f'den urbano. al quedaf conc:!uil:l8 su ramodel801Ón, la cual lo IX)ll\'Ierta en un moderno polo de 
Interconexión entre el DF Y el Eslado de Méxlco. 

Ayer, la empte5a DesaITODaáofa MeKicana de Inlraestructul'il Soda! (CMI), una sociedad entre 
Promotora IDEAl de Grupo Catso Y Grupo Predi, hizo entrega formal de las nuevas Instalaciones a la 
Oficialía Mayor del GobIerno del DF, quienes, a principios del próximo ano, se encargaran de la 
Inauguración oficial. 

Andenes 
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PROYECTO CONCESIONADO CETRAM CHAPULTEPEC 
A)TORRE CENTRO DE NEGOCIOS; B) HOTEL; C) PARADERO MODAL 
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Conclusiones reflexiones 

Aunque existen una serie de iniciativas que de

muestran voluntad de parte del Gobierno del 

Distrito Federal para satisfacer y mejorar las con

diciones en las que operan los CETRAM, aún que

da mucho por hacer. Hasta el día de hoy no se 

ha materializado una política congruente con las 

demandas de los usuarios, ni visionaria acerca de 

su porvenir. Los paraderos han sido víctimas de 

la explosión urbana y demográfica producto de 

los fenómenos macroeconómicos, de las prácti

cas corporativistas y de la corrupción que sirve al 

intereses político en turno y funciona regido por 

calendarios electorales. 

La modernización de ésta infraestructura ur

bana es necesaria y en eso hay consenso entre los 

diversos sectores sociales. Para la generación de 

nuevos modelos para estos centros, debe hacerse 

una revalorización de los usos y actividades que 

ahí se realizan. 

Además de tener un gran potencial econó

mico, los CETRAM son una pieza importante del 

tejido socialy urbano; sirven a altas densidades de 

32 La Identidad rultural es el conjunto de valcres, orgullo, tradicio
nes, símoolos, creencias y modos de comp:Jrtamiento qJ e funcio
nan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para 
que los individuos que lo forman PJedan fundamentar 0lJ senti
miento de pertenencia, que hacen parte a la diversidad al interior 
de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y ritua
les que comparten dichos grupos dentro de la wltura dominante 
FUENTE: http://es,wikiped ia. crg!wik i/ld entidad _ w I tu ral 
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población y por ello son lugares que pueden llegar 

a tener un papel importantísimo en la ya urgen

te necesidad de regeneración social. Esta es una 

infrestructura urbana estratégica que debe ser 

considerada como uno de los patrimonios, va

lores y tesoros fundamentales para el encuen

tro, reconocimiento y la convivencia de todos 

los actores sociales de la población. 

Agilizar y humanizar el desplazamiento coti

diano de los usuarios debe ser un tema de primer 

orden para una ciudad de la complejidad y diversi

dad como la Ciudad de México, pero la nueva visión 

no sólo debe contemplarlos como meras estacio

nes de intercambio de pasajeros hacia medios de 

transporte diversos, sino como una modalidad in

teractiva de espacio público que permita a la pobla

ción ejercer sus derechos no sólo de movilidad, sino 

de calidad en el ejercicio de ésta, permitiendo así la 

reafirmación de la identidad social y cultural." 

A través de los usos y de los modos de vida, 

los habitantes se apropian de su ciudad y se iden

tifican en ella. Cuanto más particulares y locales 

son estas apropiaciones, más sólido es el sentido 

de pertenencia. La búsqueda de soluciones para 

un orden urbano más sostenible, acorde a las ne

cesidades actuales, demanda bastante más com

promiso social y conciencia de parte de las autori

dades y la población en general. 

Las recientes concesiones a los CETRAM de 

El Rosario y Chapultepec que se han realizado en 

coinversión de iniciativa privada y gobierno son 

proyectos que favorecen notablemente su explota

ción comercial, donde el efecto de la globalización 

ha homogeneizado y ha pasado por encima de sus 

particularidades. Las ha reemplazado por imágenes 

y usos generalizados que no incorporan nada del 

espíritu local. Esta falta de percepción de las con

dicionantes del lugar, es particularmente clara en 

el ámbito medioambiental y social. Son soluciones 

estandarizadas aplicadas a contextos de caracterís

ticas distintas que propician el deterioro ambiental 

y someten a los habitantes urbanos a situaciones 

enajenantes y estresantes; los usuarios son básica

mante considerados como potenciales consumido

res y nada más. Dichos proyectos de "mejoramien

to", promueven el consumismo y las conductas 

individualistas, llevan en escencia la reproducción 

de un modelo económico que se basa en la explo

tación irracional del medio ambiente y del hombre 

por el hombre. Este modelo es ya inaceptable pues 

es estructuralmente violento, injusto e insostenible. 

No obstante son lugares para consumir; tam

bién son lugares donde se podría aprender a ejercer 

conductas socialmente responsables, donde se ge

nere sentido de pertenencia, conciencia y educación, 

permitiendo así un crecimiento y desarrollo perdu

rable para beneficio de la sociedad en su conjunto. 

Una nueva manera de incorporarse como so

ciedad a un mundo global, es el Proyecto Local Co

lectivo. 33 Éste recupera el ámbito de lo local, como 

fuente de elementos particulares que se desarrollan 

en un determinado territorio. La interpretación de las 
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condiciones y oportunidades propias se transforman 

en el eje de su identidad. Éste se define en forma 

participativa y busca el reencuentro de una comu

nidad con sus propias condiciones de desarrollo, su 

calidad de vida y sus condiciones ambientales. 

El Proyecto Local Colectivo apuesta por la re

cuperación y valoración de la identidad debilitada, 

desde la valoración del patrimonio natural, arqui

tectónico y social. Patrimonio que involucra des

de las tradiciones y costumbres, pasando por su 

historia y por la consideración de las condiciones 

ambientales. No se trata de un proyecto cerra

do, sin posibilidades de subsistencia, tampoco se 

trata de una apertura sin límites a lo global que 

nos priva de las características propias del lugar; el 

punto de equilibrio, está en el refuerzo y resurgi-

Gráfico de la Soslenibilidad Urbana elaborado por Regolini, CaclosJvq, 2CJ(:€, El 
disen o del proyecto urbano sostenibl e. 

CAPfTULO 1; PI ENS A GLO BA L A CT UA LOC A L 

PROYE CT O D E D ESARRO llO U RBANO IN TE G RADO R Y P_ERMA N ENTE 
PARA El CE N TRO D E TRA NS FERENC I A M OD A L TASQU EN A 

miento de las cualidades y condiciones de lo local, 

para desde esta identidad reforzada, formar parte 

interactiva de un mundo global. De acuerdo a la 

Estrategia Española del Medio Ambiente Urbano: 

la sosteníbílídad urbana es un fenómeno com

plejo que se obtiene de la concurrencia simul

tánea y equilibrada de tres grandes ámbitos: 

ambiental, social y económico; de los cuatro 

príndpíos del modelo urbano que son: compa

sídad, eficiencia, complejidad y cohesión social; 

más el rol central de la gobernanza. No existe 

una clara línea de división entre ellos, sino por el 

contrarío, son parte esencial unos de otros. 

Las soluciones de "desarrollo urbano" como las re

cientes concesiones a CETRAM Chapultepec y el 

In terpretación gráfk a que ilustra el actual desequilibrio existente en las concesiones 
para los proyectos de desa.rrollo urbanos de Cetram El Rosario y Chcpullepec 

Rosario, carecen de equilibrio entre los tres gran

des ámbitos de la sostenibilidad urbana. Si bien 

hay un reordenamiento en el aspecto funcional de 

los transbordos y una recuperación de áreas ver

des, no incorporan elementos de las condiciones 

históricas del lugar; no ofrecen solución justa a los 

pequeños comerciantes y productores locales, no 

incorporan en su diseño conceptos de arquitectu

ra bioclimática o ecológica, ni toman en cuenta 

las necesidades reales de los vecinos. Son conjun

tos arquitectónicos de tipologías estandarizadas 

que ocupan la mayor parte del espacio y ofrecen 

servicios comerciales, financieros y de negocios a 

los cuales sólo una minoría de la población ten

drá acceso. Si observamos el gráfico en equilibrio 

y lo comparamos con el derivado de estas con

cesiones, veremos que el campo económico tiene 

una presencia muy grande en relación al campo 

ambiental y social. Al existir estos desbalances se 

evidencia un gestión gubernamental que optó por 

la solución "eficiente" y dejó de lado el desarro

llo de la coordinación de equipos y conocimien

tos necesarios para implementar la convocatoria, 

participación y gestión en el proceso de transfor

mación urbana sostenible que incorpora nuevos 

conocimientos, nuevas tecnologías, nuevas rela

ciones sociales más justas y humanas, y una nueva 

relación con el medio ambiente. :l€ 

33 Regd ini, Carlos, 2008. El diseño del proyecto urbano sostenble 
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MEMORIA HISTORICA 

sentado en la ribera Sur del La~ 

de Texcoco, OJyos crígenes datifl 

aproximadamente del ano 1,065 
A.c. a éste pobl¡;jo se le conooó 

desde la época prehispiÍnica como 
HUitzilC',) odlco, del ntt1 uatl hui/Iilli/in, "colibrí ', y 

opochlli, "zurdo o si niestro ' , en hoocr al Dos &

teca Huitzilopochtu. 

Este lugar fue el si~o en donde se ubicó un 

tianguis (merMO) muy coooci do entre los ifl b

guos habitantes de la zona ¡¡rid as a las mercifl áas 
que los antiguos comerci ifl tes aztecas llevabifl 

(tifl to proo uctos locales cerno de otras regi ooes) 
de paso entre este punto y la ciudad de México-Te

nombtliÍn, a triNés de la antigua Cú¡;ja de TIJ pifl 

o en canoas OlJzifl do el anbguo lago. 

Fue también lugar donde se abasteció de 
agua dulce a la ciud¡;j de México-Tenodlbtlál 

por medio de un aOJeducto que mandó construir 

en 1499 el HueyTIa loani Ahuitzotl,'" 

CAP íTULO <; HUITlIlO I'O CWCO 

" OYICTO " ' ' '' ''OllO u" "o " n o" ,o< y "'M" ' ''' 
"" " "'HO " H'"'''' '''' MODA' T"QU''''' 

_0_;',,00,";;" y= al""", ... , 1<00. 
("''1'" T=. "'~cto ';' Tb<~~,"'" ..,.,-w,lb, "'C.",., O 

<0"- ",,""'~,0'1 

Nt~· / '-'" ""' .. "'" "1"""-""',,,.,,,,,,,,, 

:i!Iio 

" H<i<)i Iki:t",,,,, Im"p.,,~n ,"oo,tl US>do F"~ Jorom"" b-;~ 
t. rm rt<t; (tb hboni - 1 Jo Mi,;:o-i;¡ rlXW. n, i;¡)OXO j Tl>:o¡oo 
quilo"''';'':;' n" p:üo""boo ,l",¡¡ Jo Mixco.1.l F"0oo ~¡; ¡"' .j ! 
o ¡,...! s~~f", '~""", b'!:O" to'. H ",~To~ rl fC< O Io rm,s~~f", 
'~~ n 'l' t."" rto , ~~ no ..Jor'. ti pIJ"'¡, n ,"oo,u" ~¡; tI>Obq..o' 
f ", rto ; ~t¡> J/os.riip>J;' "",Mi ~'" "' j _ t._ L ""Xc,.; 
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~poca prehispánica 

En relación al desarrollo urbéflístico, existió un 

trazo urbano en el Coyohuacan prehispánico (hoy 

Coyoacán) que se basaba en un gréll eje que GU

zaba la región de oriente a poniente: partía de 

l-tJinilopochco, pas<ba por (himaíztac y lIeg<i>a 

hasta Ten aniUéIl . 

De dicho eje partí.rt al norte tres caminos 

ifTl>ortantes en diagonal: uno que iba desde 

Ch imaliztac hasta Mixcoac. otro que se dirigía a 

At6yac y pasaba por Xoco. y el último que ligaba 

Coyohu acan con la ciudad de los mexicas, par

tiendo desde su centro principal (la actual Plaza 

de la Conchita) hasta el punto donde la calzada 
de tztapalapan giraba hacia el norte para dirigirse 

aTenochtitlan . 

los caminos de esta zona conformaban las 

ligas con las poblaciones más importantes de ese 

lado de la cuenca. Entre ellas destacan algunas 

como Tenanitlan, que era un caserío disperso. 

~aren[emente sin un centro ceremonial con 

abundancia de milpas y huertas frutales cerca
das por bardas de piedra o tecorrales entre los 

que serpenteaban senderos; existían t<mbién 

bosq ues de endnos y coníferas inigados por los 

IllJchos riachuelos que descendí<l1 de los mon

tes al sur y al oeste. 
Chimalrztac era todavía menor y se limitaba 

por el sitio de Oxtopolco y el Texcalouican (pe

drega) al suroeste. de donde obtení<l1 inagota-
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FIGURA 1. El DISTRITO FEDERAL Y EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MtXICO 
EN RElACiÓN AL LAGO DE TE XCOCO HACIA 151 2. 
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FIGURA 2. LA CIUDAD MEXICA M~XICO TENOCHTITLÁN CON RELACiÓN A 
TENANITLA Y COYOACÁN HACIA 1512. 
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CAPiTULO 2; HUITZIlO><le,eo 
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FIGURA 3. HUELLA DE LOS CAMINOS PREHISPÁNICOS SOBRE UN MAPA 
DE LA CIUDAD ACTUAL 
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• Eje que unía Coyohuocan y sus pobladones dependientes had a el este . 

• C<rn inos que comuni caban con T enochtitlán, #c:tjoc y Mixcoac. 
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O>~, fUente, http://www.madrim<tSd.01!JIblogsJ 
UllNef101lO1OKUllZ/13594l 

1; O1 ln alll9S: Esta forma de cultivo construidos por la me nte y manos 
de los naUvos prell lspá nl cos, er'<!n un paradigma del aprovech<miento 
Inteligente de las con dld ones arrb ientiJes loca le ~ Por ménto prq>io 
han sido consi derados Pelrirmnio de la Hurmnidoo, a pes ..- de lo cua l 
estál ~e nd o dest ru Id os paulatinamente. El término Chi n<mpa, procede 
de las voces del Idioma nSluit l: a,irlamiri, y pan que si¡r.ific<Il, ~rw 
de car1as y tug..-, respecttvamente. Hin n!ferenda a las terr¡¡zas que aún 
h~ los Xodllnilcas -Ilab~&ntes de Xodlimilco y Mixquic- const ruyen 
y que se Cl'eIJOI'I antes de la conquista espaftola, a mooo de ¡sietes, en 
10~lagos par'<! el ruttrvo. 
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bles canteras de roca basáltica o brasa, además de 

mejores productos agrícolas, por estar ubicado al 

lado del río Atlític. Por Tenanitlan cruzaban caminos 

menores que conducían hacia el suroeste, pasando 
porTIzapan sierra arriba, a las pequeñas localidades 

o caseríos de Atlític y Totolapan; más hacia el oes

te hacia Tetelpan, Ameyalco, Xochiac, TIatenango, 

Coaximalpan y OCotépec; y hacia el norte a TIacó

pac y Mixcoac. 
La situación geográfica privilegiada de Co

yohuacan, lo ubicaba cerca de la orilla del lago y 
sobre éste habran extendido una superficie consi

derable de chinampas. 35 Sin embargo el resto de 

sus tierras se extendían hacia el oeste y al pedre

gal, requiriendo dotaciones de agua que tenían 

que transportar y llevar a las milpas. Para cubrir 

esta neces idad se construyó una red de apantles 
(acueductos) que transpol1arían agua del río Atlí

tic y diredamente de otros manantiales como el 

de Acuecuexco. El apantle que venía del río Atlític, 

pasaba por lo que es hoy la calle Francisco Sosa. 

La conquista 

Coyohuacan jugó un importante papel para los 

conquistadores; al llegar los espaf'ioles a la cuenca, 

el cacique del pueblo era el indígena Itztlolinqui, 

de la dinastfa tepaneca de AZcapotzalco, y rendía 

tributo a los mexicas de Tenochtitlán. Cortés fu e 

muy bien recibido por este cacique y por otros 

pueblos sometidos que creyeron ver la oportuni

dad de benefic iarse si le apoyaban en el combate 

contra sus opresores. Así la localidad se convil1iÓ 

en el centro de operaciones desde donde se dirigiÓ 

el asedio contra los mexicas. 
la conquista de los españoles sobre los mexi

cas fue posible gracias al apoyo multitudinario que 

redbieron de otros pueblos sometidos por aqué

llos. Una vez dominados los principales oponen

tes, comenzó un complejo desarrollo de relaciones 

entre espaf'ioles e indígenas - que rápidamente 

pasaron a ser pal1e de la población sometida. Al 
mismo tiempo inició así la apropiación del terri 

torio y la consecuente adecuación y utilización de 

las tierras y agua s. 
E! uso de esos recursos fue cambiando a lo 

largo de tres siglos a raíz del desplazamiento de 

la economía indígena y la paulatina apropiación 

por los españoles de las tierras y el agua; la intro
ducdón de la ganadería y de nuevos cultiVOS; La 

utilización de tecnologías más adecuadas al nuevo 

sistema de producción; la construcción de grandes 

obras de infraestructura hidráulica para la dese

cación de los lagos y la imposición de un nuevo 

sistema económico. 
El potendal derivado de los muchos recur

sos de la zona fue inmed iatamente apreciado por 

el mismo Cortés. Entre 1521 y 1524, mientras 

se construían los primeros edificios de la ciudad 

sobre (as ruinas de México-Tenochtitlán, se fun

dó en Coyohucan la capital de la Nueva España, 
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instalando el primer ayuntamiento y dando los 

primeros pasos organizativos para la apropiación 

y aculturación de la antigua Mesoamérica. 

Para 1522, Cortés ya se había adjudicado el 

pueblo de Coyoacán en encomienda,36 esto com

prendía el territorio prehispánico que correspon

día al señorío de la antigua localidad menciona

do líneas arriba. Y en 1529, tras varios intentos 

y conflictos al respecto, logró que el emperador 

Carlos V le reconociera, por sus múltiples méri

tos, el título de Marqués del Valle de Oaxaca y 

el de Capitán General de la Nueva España y del 

Mar del Sur. 

Cortés obtuvo así por merced real y a perpe

tuidad las mejores tierras entre el Valle de México 

y Tehuantepec, Coyoacán, Tacubaya y los valles 

de Cuernavaca, Toluca y Oaxaca, con jurisdicción 

civil y criminal, y veintitrés mil vasallos tanto es

pañoles como indios, pero sólo los últimos debían 

pagar tributo. El Marquesado del Valle tenía un go

bernador designado por el propio Marqués. 

Cortés instauró al antiguo cacique Itztlolinqui 

como gobernador de Coyoacán en retribución a 

la ayuda prestada durante la conquista; conver

tido al cristianismo, adoptó el nombre de Juan de 

Guzmán de Itztlolinqui; este personaje heredaría 

el cacicazgo de este estado a varias generaciones 

de descendientes-adoptando unas el apellido 

castizo y otras el nahua-, y serían éstos dueños 

de grandes propiedades en la capital y sobretodo 

dentro del extenso territorio de Coyoacán. 

CAPíTULO 2; HUI Tl l l O P OC H CO 

PR O YE CTO DE DE SAR ROl l O U RBAN O I NTE G RA DO R Y PE R MANENTE 
PA RA El CENTR O D E TRAN SFEREN CIA M O D A L TA SQU EÑA 

fin de agosto de 1521, México-Tenoch titlan cayó ante Cortés. Según mural de Diego Rivera. Falo : Carli los (Flic.kr). hllp:/linvasionyconquista,blogspol. com/2011_01_01_ 
archive,Mml 

Una porción importante del marquesado la 

componían los territorios que se extendían al sur 

y al suroeste de la cuenca de México. Dentro de 

esta porción se localizaba el Corregimiento de 

Coyoacán; de su cabecera, la villa de Coyoacán, 

dependían: San Agustín de las Cuevas o Tlalpan, 

Tenanitla, Churubusco, Mixcoac y Tacubaya. Sus 

límites llegaban hasta Cuajimalpa y la sierra de 

las Cruces, incluyendo el pueblo de Santo Tomás 

Ajusco. 

El Corregimiento ocupaba una superficie 

aproximada de quinientos cincuenta kilómetros 

cuadrados. Antes de que finalizara el siglo XVI, los 

descendientes de Cortés habían vendido parte de 

estas propiedades. En un principio la venta de tie-

rras fue apoyada por la Corona; de esta manera 

algunos españoles aprovecharon esta disposición 

y aumentaron la dimensión de sus propiedades 

con el fin de desarrollar actividades agropecuarias 

para abastecer a la ciudad de México. 

36 La encomiend a fue una inst itución socio-ecommica med ¡ante la cual un 
grupo de individuos debía retribuir a otros en trabajo, especie o PJr otro 
medio, PJr ~ disfru te de un bien o PJr um prestoc ión q..¡ e h.i biese recibido 
En América, con la ap licac ión de las Leyes de Burgos se pretende limi tar 
los abusos de los españoles sobre la pot.'ación imígena, se ooscaba que 
el encomendero tuviera obligaciones de trato justo: trabajo y retr ioo ción 
eq.¡ itat iva y que eva~e l tzara a los encommdados, Sin erroargo, a parti r de 
la seOJlar ización del imperio ellañd, estas obligaciones fueron omitidas 
transformándose la encomienda en un sistema de trabajo forzado para 
los pu eblos originarios en favor de los encomend ero s, Fuente: http:// 
es,wik iped ia, org!wik i!Encom iend a 
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La Colonia 

Una vez terminada la Conquista de Tenochtitlán, 

Huitzilopochco, el nombre de la zona, fue caste

llanizado bajo la denominación de Churubusco y 

perteneció, bajo el régimen de encomienda, al con

quistador español Bernardino Vázquez de Tapia. 

Todas estas regiones que bañaba lo que cono

cemos hoy día como el río Magdalena, fueron su

mamente codiciadas y consecuentemente motivo 

de muchos conflictos y litigios legales durante toda 

la Colonia, dado que era posible instaler en ellas 

una multiplicidad de unidades productivas y, a la 

vez, mantener una muy conveniente cercanía con 

la ciudad capital para comercializer los productos. 

56 

Los españoles tuvieron que 

solucionar, como uno de los 

problemas más inmediatos, el 

suministro de víveres para la po

blación española. Esto provocó 

una ola incontenible de abusos 
para ir anexando el mayor nú

mero de tierras a sus propieda

des, muchas veces despojando 

ilegalmente a los habitantes ori

ginales de los pueblos quienes 

entrarían en conflicto constante 

pidiendo La intervención legal de 

la Corona. Los conflictos con la 

repartición de agua de los ríos y manantiales fueron 

igualmente enconados. El ímpetu y la calidad del 

líquido servía no sólo para dotar de agua potable 

a las poblaciones, para riego de huertas y milpas, 

pera ganado y aves de corral, sino también para 

establecer molinos de cereales y aceite, batanes 

y obrajes para la confección de paños de lana o 

algodón; actividades todas por demás redituables. 

La economía prehispánica por su parte, produ

cía un excedente que tradicionalmente había circu

lado a través del mercado y del tributo, siendo ésta 

una situación a la que se encontraban sometidos la 

mayoría de los pueblos. Basándose en la institución 

del tributo, los españoles dejaron durante los pri

meros afias el abasto casi exclusivamente en ma

nos de los indios, utilizando en ocasiones antiguas 

matrículas tributerias de los diferentes pueblos. 

La creciente demanda interna y externa de 

productos agrícolas y ganaderos propició la ex

pansión territorial y económica de las labores y 

estancias de ganado y este fenómeno dio origen 

al surgimiento de la hacienda. Muchos agricul

tores y ganaderos, para aumentar la producción, 

adquirieron más tierras y derechos sobre aguas 

y ocuperon un mayor número de trabajadores y 

construyeron obras de infraestructura física. 

Posterior a la conquista y también en el si

glo XVI, hacia el año de 1524, la orden de los 

dieguinos, rama de la orden franciscana, una de 

las primeras en establecerse en el virreinato-y 

para comenzar la evangelización de la población 

nativa- levantaron un convento en este lugar, 

fundándolo bajo la advocación de Nuestra Se

ñora de los Ángeles y conocido desde entonces 

como Convento de Nuestra Señora de los Án 

geles de Churubusco. En cuanto al poblado, el 

nombre de San Diego Churubusco, fue el resul

tado de que la orden religiosa estableciera ahí 

dicho convento. Durante todo el periodo colo

nial el convento sufrió varias remad elaciones y 

ampliaciones gracias a los donativos otorgados 

a la orden, así como a la renta que ésta poseía, 

logrando que se pudiesen expandir los espacios 

exteriores (huerta, capilla) así como las habi

taciones del edificio, el cual fue decorado con 

hermosas talaveras y pinturas en los claustros 

interiores y en la capilla. 
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Siglo XIX: Independencia 

La situación de confusión inmediata a la consuma

ción de la independencia provocó un clima de inse

guridad general en el que mJcnas propiedades fue

ron abandonadas en el interior del país. provocando 

un éxodo hacia la capital. Los Céfilinos eran peligro

sos, debido a los continuos atracos a las diligencias 

y a las casas, al igual que en los parajes alejados. 

Esta situación perduró ITlJmas décadas y sin em

bargo. las haciendas no sólo persistieron. sino que 

encontraron un marco institucional mJy propicio 

para su expansión y desarrollo. hasta 1856-1914 

momento en que la hacienda mexicana vive una 
Medad de oro " además de ser clave en la economía 

colonial y elemento detenninante en la coloniza

ción y fijación de la nueva econorría. La estructu

ra y funcionarriento de la hacienda dependen del 

contexto en el que ésta se halla inserta. 

En este siglo se dieron una serie de carrbios 

urbanísticos que tomarían verdadera forma y 

magnitud en el siguiente siglo; podemos norrbrar 

tres de mayor imporancia: 

El primero lo constituye la manera en la que 

las unidades productivas -haciendas y fábri

cas- moldearon los barrios de la creciente ciu

dad. sobretodo en las poblaciones que rodeaban 

la metrópoli antigua. Eran las unidades de pro

ducción quienes regían la vida en estos lugares; 

deterrri naron la población que se establecería en 

las cercanías y la manera en la que lo harían. cómo 
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explotarían los recursos que tenían a la mano y 

cómo establecerían relaciones con otras zonas. 

El segundo. lo conforman los establecimien

tos de parroquias y conventos en los pueblos; la 

iglesia tenía posibilidades de poseer un enorme 

número de propiedades. ya fuera adquiriéndolas 

por transacciones monetarias o bien recibiéndolas 

en cesión para establecer capellanías. Es impor

tante destacar que en este siglo les fue arrebatado 

el inlTlJeble a la orden de los dieguinos. Convento 
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de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco. 

pa-a funciona- como cua-tel del ejército mexica

no. por su posición es tratégica. el lugar fue sitio 

de resistencia durante la invasión estadounidense 

del 20 de agosto de 1847. A este episodio de la 

guerra se le conoce como la Batalla de Churubus

co. en donde las tropas mexiC<l1as. junto con el 
Batallón de San Patricio (formado por desertores 

del ejército estadounid ense. de origen irt<J1dés) 

petea-on con el objetivo de detener el avance del 

enemigo hacia la Ci udad de México. intentado 

cortar el paso de éste hacia la Calzada de Tlalpan 

a través del Rro Churubusco. Fue en este luga- en 

donde un a vez termin ado el combate. ante la falta 

de m.miciones por pa-te del ejercito mexicano. y 
tornada la plaza por las tropas estadounidenses. 

el Genera Pedro Maria AniIja formJla la históri

ca frase reaizada alte el Genera invasor David 

Twiggs: ~Si hubiera pa-que. no esta-ía usted aquí.K
• 
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Postenormente. en1869 el presidente Benito Juá
rez. dedaró el luga- como monumento naciona 

en honor a los caídos en la histónca bata ta Con 

las leyes de Refonna y la consewente nacionaiza

ción de los bienes de la iglesia además de la obli

gatoria sewl<Wización de segla-es y la expulsión 

de muchos de ellos del país. la situación carrbó 

c0Ol>letamence. Como otros conventos. los (X

melitas fueron exdaustrados en 1861. enajenadas 
sus propiedades para ser fraccionadas. vendidas o 

subastadas en el perrodo de desanortización que 

se prolongó va-ias décadas. sign ific<J1 do la des

trucción de algunas partes o de edificios religiosos 

enteros. abriendo nu evas plazas y calles. 

El tercer carroio urb¿r¡rstico sería disparado 

por el crecimento de la población en los alrede

dores de la ciudad. Al dejar de ser pate del reino 
español. México tuvo que adapta- su terntorio a 

una nueva división política. 

Inmediatamente después de la independen

cia la Ciudad de México era la capital del estado 

que llevaba el mismo nombre. pero paa 1824 

se creó un Distrito Federal como sede de la ca
pital. la división territorial sufnó vaios cambios: 

las diferentes poblaciones antiguas en torno a la 

ciudad se incorporarfan en municipios o prefec

turas. hasta que en 1861 se dividió en la Mu 

nicipalidad de México y cuatro partidos: el de 

Guadalu pe Hidalgo. el de Xoch imilco. el de Ta

cubaya y el de Tlalpan. conteni end o este último 

las muniCipalidades de Coyoacán y de San Ángel. 
y dentro de ellas la totali dad del Rro Magdalena. 

Se construyeron nu evos ed ificios admini strativos 

para cada prefectura. mentras crecía el número 

de propiedades que se fraccionaban. ya fueran 

antenores prOpiedades del dero o extensiones 

agrícolas cuyos duenos habían detectado la ga

nancias que comenzaba a significa la especula

ción del suelo paa construir vivienda. 
Más y más nuevas colonias de casas 

habitación se iban creando. sin ningún 

plan urbanístico regidor ... sólo la ambi

ción de los especuladores. 

Itqoi<tda 1lot:alI. d.CI>uru"'",o, I847 (lrqr.'. 
Jo c._Cose:.:> 
o..~<h •. El Viii. Jo "'tixto IIJ,:. I 853 LtDgro{1a 
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Siglo XX 

Durante el Porfiriato, el lugar continuó mante

niendo un carácter predominantemente agrícola. 

aunque ya se comenzaban a edificar algunas casas 

de campo y quintas o villas de veraneo estableci

das en las cercanías de la Villa Coyoacán y en la 

recién fundada colonia del Cannen, así como a lo 

largo de la Calzada de TIa/pan. 

El desarrollo urbano encontró en la Revolu

ción Mexicana un obstáculo. pues la disrri nución 

demográfica y la desaceleración económica que 

provocó lo retardaron de manera lógica Sin em

bargo. los acontecimientos derivados de esa mis

ma revolución se convertirían en el motor que 

aceleró su transformación a partir de la cuarta 
década del siglo. 

Con el arribo del siglo XX dio corrienzo el 

proceso de asimilación del antiguo pueblo de San 

Ángel y el de Coyoacán a la ciudad de México. una 

ciudad cada vez más ávida de espacio, desbordada 

en todas direcciones. La zona suroeste fue predi-
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lecta de los estratos sociales alto y medio. Ya para 

mediados del siglo XX, la expansión de la mancha 

urbana de la Ciudad de México hacia el Sur alcan

za a los poblados deVilla Coyoacán y a Churubus

ca, y las tierras que antario fueron de cultivo ahora 

son fraccionadas para convertirse en las nacientes 

y modernas colonias dotadas con los servicios ne

cesarios para satisfacer a la nueva población que 

demandaba espacios habitables y con buena in

fraestructura y modernas vías de comunicación. 

Pese a haberse fundado el convento sobre el 

antiguo poblado indígena asentado en el Valle de 

México desde la época prehispánica, San Diego 

Churubusco (como se le conoció al poblado en el 

periodo colonial) mantuvo su carácter de pueblo 

ubicado entre la antigua Calzada de Tlalpan y el 

vecino poblado de Villa Coyoacán; éste último de 

mayor importancia. hasta el siglo XX, periodo en 

que la expansión de la ciudad hacia el Sur le ab

sorbe para incorporarse a ella. 

En terrenos cercanos al poblado de Churubus

ca se estableció a principios de 1SOO el primer 

club campestre de la Ciudad de México que fue 

tarrbién conocido como San Pedro de Golf Club, 

en el cual llegaron a jugar algunos de los principa

les campeones de los Estados Unidos y de la Gran 

Bretaria en ese momento. El club cerró sus insta

laciones al comienzo de la Revolución Mexicana. 

Churubusco también es conocido por el cir

cuito vial denominado Río Churubusco, el cual 

fonna parte del llamado Circuito Interior de la 

Ciudad de México y sigue más o menos el trayec

to del antiguo no homónirm que atravesaba la 

zona, convertido ahora en eje vial en la segunda 

mitad del siglo XX, y rermzado a comienzos de 

2009 para fonnar parte del denorri nado CirOJito 

Interior Bicentenario. 

Los fraccionarrientos surgidos de estas gran

des porciones de tierra se conocen con los si

guientes nombres: 

Campestre Churubusco 

Churubusco Country Club 

Héroes de Churubusco 

Prado Churubusco 

Unidad Habitacional Ermita Churubusco 

Jardines de Churubusco 

l"1u ~rM .. ;'!mg<o&sy5'JS rooj<r<sduro& 1, ReYOiu cÓll1exicM' de 1910 
ottp./ I4.bp. blogspot.cOOl/_~NIU<.CM8!rQfIbn~Yli/~/e87-

FXpHS74/s 1WO/eml ~%2 &'p,~%28!<YOiocbn%2 i'ro<xt M' jpg 

Defeco, .. Urlwl ~'CÓl de COpCÓIl. f;&", 1D oor & del plMO de 1, YOOil tipol""d 

eo 1925. doOOe 9<"''''',...M !05Yimosde0:yo"'ÓIl 

59 



n( ( 

LINEA DEL TIEMPO: EXPANSiÓN DE LA METRÓPOLI Y El TRANSPORTE 
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La zona del antiguo poblado, que corresponde 

a San Diego Churubusco se encuentra delimitada: al 

Norte por la Avenida Circuito Interior Río Churubus

co y la Colonia Portales; al Sur por la Avenida Márti

res irlandeses y el Barrio de San Mateo; al Este por la 

Calzada de Tlalpan y la colonia Churubusco Country 

Club; y al Oeste por la Avenida División del Norte y 

la Colonia Del Carmen. Se encuentra ubicado den

tro de los límites de la zona Norte de la Delegación 

Coyoacán. 

La nomenclatura asignada a las calles de la zona 

original (cuya traza es la original del poblado asen

tado alrededor del convento) rinde homenaje tan-
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to a los personajes como a las tropas y ejércitos, así 

como a fechas decisivas de la denominada Batalla 

de Churubusco. Algunas de las calles fueron llama

das en honor a los héroes de dicha batalla, como el 

General Pedro María Anaya, o al famoso ejercito del 

Batallón de San Patricio y otra en honor a los Héroes 

del 47. Mientras que otras calles y callejones de me

nor importancia conservan su nombre original de la 

colonia, como el Callejón de San Miguel. 

Posterior al desarrollo habitacional y comer

cial, así como de la demanda de medios eficientes 

de transporte y la ventaja y posición geográfica que 

representó en su momento, se llevaron a cabo una 

serie de reformas e implementaciones urbanas, en

tre las que destacaron la construcción de la amplia

ción de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México, 

que corre desde la estación de Pino Suárez hasta 

Tasqueña, sobre el antiguo corredor vial norte-sur, 

por el que tradicionalmente circulaba el tranvía 

desde finales del siglo XIX; dichas obras del metro 

dieron inicio en el año de 1974, ubicando la esta

ción terminal de la línea 2 del Metro en la cercana 

colonia de Campestre Churubusco. Adjunta a esta 

terminal del metro, se ubica otra estación terminal 

de nombre homónimo (Tasqueña), que correspon

de al Tren Ligero de la Ciudad de México. :Il: 

Veta aérea actual del Club de Colfy del CETRAN Tasquefía al Sur 
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Primitivas v(asdel tranv(a que iba a Xrxhimkoenel centro de la calrada de Tialpan 

Se ob5€'rva el Cine Ajusw, ubi:aci:5 nde la actual Fapelera Daba 

introdlLctJndel tranv(a eléctrico enel Zócalo hada 1904 

Tranvfa elktricoenel Zócalo hada 1930 

CAPíTULO 2; HUITlllOPOCHCO 

PROYECTO DE DESARROllO URBANO INTEGRADOR Y PERMANENTE 
PARA El CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAl TASQUEÑA 

Estafato ¿ustra la principal estaci5n del transporte urbaoo, el clásico lralN(a de 
mulitas afinales del siglo XiX, enel Zócalocapitalim 

TralN(a eléctrico en el Zócalo hada 1915 

Aspecto del tranv(a en 1960 i1egandoa tasquem 

ATWl.1 

• 

., 
~, 

• 

• CIJ~DIW.HOOCOOTl 

.~ 

Principal corredor vial oortE-surde la ciudad (resaltado enalul) que va del Centro 
hacia Xrxhimko, sobre Calrada de Tialpan 

Calrada de Tialpana !712diadosdel siglo XXa la altura de Ermita dome 5€' 

ob5€'rvanlasv(asdel tranv(a que cRulaba del Centro a Xrxhimko 
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COLONIAS COLINDANTES AL CETRAM TASQUEÑA 
y DE LA DELEGACiÓN COYOACÁN 

San Diego 
Churubusco 

Parque San Andrés 

Atlántida 

Polígono de estudio 
_ Corredor vial que conecta el centro de la Ciudad con el Sur 

FUE NTES CO NSULTADAS: 
Libros. GOO ierno del Distrito Federa l, Ciudad de México , Secretaría del Med io 
Nnbiente del Distrito Federa l, PI3J1 Verde Ciu dad de MéxiCf), Tatiifla Bilbao s,e., 
B€nlli ure BetancourtArqui tectos, S,A DE c.v. y Ta ller de o peraaonesAmb ientales 
(2008 )Jun tos por el P/o, Parque Uneal Chimalislac-Viveros, Proyecto ejecutivo 
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Contexto socioambiental: Estudio histó rico 
Torrones, María Eu~n i a. Ccrd in adcra, (2 004), A la orilla del agua: Historia de 
Xo chimilco en e/s,xx , In sbtuto Mora 
Esp in oza López, Enrique, (xx:<x), Ciudad de México: Comp en dio Cronológico de su 
desarrollo Urbano, de 152 1 a 19fJJ, FJtal datos de qu ien pubüca y etc 

Churubusco Country 
Club 

Campestre Churubusco 

Educación 

Prado Churubusco 

Hermosillo 

Paseos de Tasqueña 

Tasqueña 

El Centinela 

Gestión de/Ag ua en el D, F. Relosyprop ueslas, HD44 65, M6, 647 BIBUOTfCAARQ 
Internet: 

hllp: I !www.lTI€xicomaxico. orgITranviasITRAtNlA S.htm 
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PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE 
EN LA DELEGACiÓN COYOACÁN 

En esta Delegación se ubican importantes lugares con valores históricos, culturales y tradicionales.A con

tinuación se hace un recuento de los más significativos y cercanos a CETRAM TasqUeria. 

A. El Museo Nacional de las 
Intervenciones 

• Se enOJentra en lo que fuera el Convento de 

Nuestra Seriora de los Ángeles de Churubusco. 

edificio que OJenta con una antigüedad de más de 

trescientos arios Es administrado por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y la temáti

ca del rrismo es la historia de las intervenciones 

extranjeras en México (desde que éste se convir

tió en un país independiente al firmar su Acta de 

Independencia en 1821). realizadas por Esparia. 

Francia y los Estados Unidos de América durante 

los siglos XIX y XX. El convento tarrbién alberga 

una importante colección de arte sacro del perio

do virreina!. Durante todo el periodo colonial su

frió varias rermdelaciones y arfl)liaciones, gracias 
a los donativos otorgados a la orden, así como a 

la renta que ésta poseía, logrando que se pudiesen 
expandir los espacios exteriores (huerta, capilla) 
así como las habitaciones del edificio, el cual fue 

decorado con herrmsas talaveras y pinturas en los 

CAPíTULO 2 ; HUI TZ IlO PO C " CO 

,"O YE CTO O( DEs AR RO llO U RUN O I NTE G RAD O R y otRM A NENH 
'ARA El C ENTRO DE TRANSfEREN CI A MO DAl TAS Q UE Ñ A 

claustros interiores y en la capilla, enriqueciendo 

así el patrimonio tanto arquitectónico como artís

tico, del cual buena parte se conserva a la fecha y 

fonna en buena medida el irfl)ortante acervo del 

aduallTlJseo. 
~CC<50.i Nu",oN, cia> .i d< b in ~""'OCbo<5. 

['"'0 ~ .. h ttp j 1<5. wf. i?<d ". org /wiI". i/Nu= _N , cia>' C d< J u _in ~ fY<O cm< 5 
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B. Museo 
Diego Rivera, Anahuacalli 

• El Anahuacalli, resguarda las más de 50 mil pie

zas prehispánicas que el maestro Diego Rivera co

leccionó a lo largo de su vida .. 

En 1955, Rivera formó un fideicomiso con el 

Banco de México para administrar y vigilar el cum

plimiento de las disposiciones relativas al museo. A 

la muerte del artista, el Anahuacalli se encontraba 

en construcción. Su hija, Ruth Rivera, y el arquitec

to Juan O' Gorman supervisaron la Conclusiones y 

reflexiones arquitectónica del museo y, gracias a la 

generosidad de Dolores Olmedo, éste se concluyó 

en 1963 y se inauguró en 1964. 

El edificio revela la influencia de las culturas 

teotihuacana y maya en combinación con elemen-

tos constructivos contemporá-

~"!II!III!!ll neos. A Juicio de Carlos Pe-

Fahada PrilXipai del Museo 

lliecer "La atmósfera de 

este museo crea

do por su genial 

donador no tiene 

igual en el mun-

Fuente,' hup:! !www.museoanahuacaili.org.mxlframesel ,h/mi 
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C. Museo 
Frida Kahlo 

• El museo de la casa azul de Frida Kahlo se en

cuentra en el centro de Coyoacán. La casa perte

neció a la familia Kahlo desde 1904, y en 1958 se 

convirtió en museo. La casa azul es el lugar donde 

trabajó Frida Kahlo, una de las artistas más impor

tantes a nivel mundial. Lo que hace tan especial 

este lugar es que entre sus muros Frida y Diego 

construyeron un universo íntimo donde cada rin

cón refleja la inspiración creadora de ambos artis

tas. En esta casa nació, vivió y murió Frida Kahlo; 

se pueden visitar sus habitaciones que contienen 

muchos de sus objetos personales, como por ejem

plo su cama, sus espejos, sus vestidos y otras áreas 

como la cocina, su estudio, etc. 

Arriba: Patio central de iacasa,Abajo der., Nkhos con figuras prehispánkas en el 
patio. Abajo izq., CEma en iarecémara de Frida 
Fuente,' hllp: I !wvvw, museoanahuacaili, org, mxlframesel. Mm ¡ 

D. Museo Nacional 
de las Culturas Populares 

• El Museo Nacional de Culturas Populares abrió 

sus puertas el24 de septiembre de 1982. Su funda

dor y primer director fue el antropólogo Guillermo 

Bonfil Batalla. 

Es un espacio abierto a la diversidad en el que 

se fomenta el diálogo intercultural a partir de ac

ciones que favorecen el conocimiento, reconoci

miento y respeto por la diversidad y el pluralismo 

cultural en nuestro país. 

Su propósito fundamental es documentar, 

difundir y estimular las iniciativas de los crea

dores de las culturas populares de México, en los 

ámbitos rurales y urbanos, a través de exposicio

nes y con la realización de actividades artístico

culturales. Este museo es visto como una entidad 

viva, donde es fundamental la participación acti

va de creadores y organizaciones culturales para 

la concepción y definición de los eventos que se 

realizan dentro y fuera de sus instalaciones. Asi

mismo, para que las organizaciones populares se 

vinculen ente sí y participen de manera integral 

en el desarrollo de su vida cultural. 

En el ámbito de sus colecciones se brinda el 

servicio de préstamo de piezas y series completas 

y se establecen proyectos para la preservación y 

resguardo de las mismas. 
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Las exposiciones se definen a partir de temas 

relacionados con culturas populares y son presen

tadas de manera tal que someten a la discusión 

pública asuntos ligados a procesos sociales, polí

ticos y económicos, teniendo siempre a la cultura 

como eje articulador. 

Fachada principal del Museo Nacional de Culturas Populares y La Cuelaguetza de 
OaX3ca en el MNCP. Fuente,' http://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/ 
dgcp /index. php ?option= com_ content&view= ca te gory&id= 66&/tem id= 215 
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E. El Centro Nacional 
de las Artes 

• Es un espacio del Consejo Nacional para la Cul

tura y las Artes dedicado a la educación e investi

gación artística que se ha convertido en un impor

tante foco de difusión cultural. 

Las escuelas fueron diseñadas considerando 

las necesidades específicas de cada disciplina, 

y responden a la nueva concepción educativa 

que caracteriza al Centro Nacional de las Artes. 

El espíritu de interdisciplina y vinculación con 

la práctica profesional que orienta al proyecto 

se concreta a través de espacios comunes que 

permiten el encuentro entre estudiantes de las 

diversas disciplinas. 

El espacio arquitectónico fue obra de los ar

quitectos Ricardo Legorreta, Noé Castro Castro, 

Teodoro González de León, Enrique Norten, Luis 

Vicente Flores, Javier Calleja, Alfonso López Baz 

v Javier Sordo Madaleno 

Bringas. 

Vista de las torres del CENART. Fuerte,' /t;tp://www.cenart,gob,mxJ 

F. Los Estudios Churubusco 

• En más de cinco hectáreas ubicadas en la colo

nia Country Club, se encuentra el más importante 

estudio cinematográfico de México y América La

tina: Estudios Churubusco. Desde su construcción 

hace más de 65 años (coincidiendo con la "Época 

de Oro" del cine nacional) han sido los más gran

des y modernos, habiendo proporcionado servicio 

a más de 2 000 películas y donde se han realizado 

gran parte de la producciones de la industria fílmica 

nacional. Inaugurados en 1945 con la filmación de 

la película La morena de mi copla, de Fernando Ri

vero, los Estudios Churubusco se han desarrollado a 

la par de nuestro cine, incorporando en cada épo

ca la tecnología de punta que los mantiene como 

el complejo de producción y postproducción más 

grande de Latinoamérica. 

Acceso a los estudios 
Fuente: http://www. estudkJscoorubusco. caml 

67 



G. Campus Central de Ciudad Universitaria de la UNAM, 
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO 

"" _por poseer profundos valores de excepcionalidad universal de la cul tura de México" 

• Cm struida f\ntrf\ 1950 y 1954, la Ciudad Uniwr

sitaria df\ México f\jf\ rJ1) li fiCa paradigmáticamf\ntf\ 

un rmrrento cumbrf\ f\n la vida pcHtica y cultural 

df\ México. La Ciudad UniWfsitaria f\S una f\VOW

ción df\l hanbrf\ moof\rno, df\l sitioy df\ su hister ia; 

:ti crf\aCi Ó1 f\S f\n símisma la df\l mf\xicano moof\r

no corm cm tinuaciÓ1 df\l proc f\so rf\volucionario 
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iniciado f\n 1910. la moof\rnidad nacim alista Sf\ 

fundió f\ntonCf\S cm los idf\alf\s df\l mundo mo

df\rno y f\l hanbrf\ uniwrsa!, y fUf\ capaz df\ rf\prf\

Sf\ntar los cm trastf\S y las diff\ff\ncias df\ México a 

través df\ una nUf\va idf\ntidad. 

Los f\dificios df\l Campus mUf\stran clara

mf\ntf\ la intf\rprf\tación df\ los postulados df\ la 

arquitf\ctura moof\rna intf\rnacim a!, racionalista, 

técnica y cbjf\tiva, pf\ro al mismo tif\mpo df\ la 

arquitfKtura tradicim al rrexicana. La Escuf\la Na

cional df\Arquitf\ctura dfKidió rf\aliza r un "cm cur

so df\ idf\as" f\ntrf\ los proff\sorf\s para df\sarrd lar 

f\l plano df\ conjunto, basado f\n las idf\as gf\nf\ra

lf\s df\l programa qUf\ había df\finido la ComisiÓ1 y 

qUf\ fUf\rm transmitidas por f\l arquitf\cto Enriquf\ 

df\l Mera!, dirf\ctor df\ la ESOJf\la. 

La dirf\cci Ó1 df\l proyf\cto final f\stuvo a cargo 

df\ los arquitfKtos Mario Pani y Enriquf\ df\l Moral. 

Al grupo Sf\ sumó postf\riormf\ntf\ f\l arquitf\cto 

Mauricio M. Campos. 
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H. El Estadio Azteca 

• El Estadio Azteca es un estadio de fútbol ubicado 

en la Ciudad de México, perteneciente a la empre

sa de medios Grupo Televisa. Su capacidad es de 

105 064 espectadores, constituyéndose en el tercer 

estadio más grande del mundo, s6lo después del 

Estadio Rungrado May Day en Corea y el Saltlake 

5tadium en la India. Es conocido con el sobrenom

bre de "El Coloso de Santa Ursula" por encontrarse 

ubicado en los antiguos terrenos ejidales del pueblo 

de Santa Úr5ula Coapa (Coyoacán). 

Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramí

rez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca y se cons

truyó en 1962 con motivo de la novena edición 

de la Copa Mundial de Fútbol que se realizó en 

México en 1970. En su exterior se emplaz61a obra 

"El Sol Rojo" del escuttor Alexander Calder con 

motivo de los Juegos Oümpicos de 1968. 

El sol rop de )JexanQer Cad!er. Fuenr2: http://es.wikipedia.orglwik1lfttaclb...}Z/eCI 
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1. La Gran Espiga 

• Dentro deL poligono de estudio existe una es

cultura del artista y arquitecto Fernando González 

Cortázar titulada "La gran espiga" (Ciudad de Mé

xico, 1973). Se encuentra ubicada en medio de la 

glorieta que forman la Ca~ada de Tlalpan y la ave

nida Tasqueña, pero la carga vehicular y las obras 

viales lo ocultan y soslayan. Mide aproximadamen

te 18 metros de attura y está formada de grandes 

triángulos superpuestos de color naranja y morado. 

Simboliza la planta que da bienestar porque alime

ta y da vida, y también es una representación abs

tracta de la armonía que existe en la nobleza de los 

seres humanos. 

FlJenle; hup:/Iwww.me:a:ocily.gob.mddetalle.php?;1J».t:.3799 

Fernando González Gortázar nació en Méxi

co, DF el 19 de octubre de 1942, es arquitecto, 

diseñador y escritor. Es uno de tos personajes más 

importantes de la escultura pública en Méx ico. 

Desde los años sesenta se ha desarrollado como 

escultor, paisajista, urbanista y arquitecto. Recibió 

el Premio Henry Meare en 1989. 

Modelolu:1/men>kJNl de UI 
GanBplga. 
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J. Tianguis y mercados 

• Desde la época prehispánica, México es posee

dor de costumbres que a pesar del correr de los 

años siguen vigentes. Los tianguis y mercados son 

un claro ejemplo. La palabra tianguis proviene del 

náhuatl "tianquiztli", que significa mercado. El im

perioAzteca y los pueblos de Mesoamérica usaron 

este concepto para beneficio propio de la comuni

dad, pues entre ellos mismos practicaban el true

que, que consistía en el intercambio de productos 

agrícolas como semillas, animales y artesanías. La 

ubicación de los tianguis se centraba en las plazas 

públicas y abarcaban largos caminos, así lo descri

be Bemal Díaz del Castillo, conquistador español 

en su obra Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva España. 

Con La conquista de América, la fonna de esta

blecer el comercio comenzó a cambiar paulatina

mente. La llegada de nuevas especias, ingredientes, 

animales y objetos de alfarería, así como el trueque y 

los métodos de intercambio se adaptaron a las cos

tumbres europeas y asiáticas con el uso del bi llete 

y las monedas. Hoy en día los tianguis se caracte

rizan por ubicarse en un sitio distinta cada día de la 

semana y lo hacen a lo largo de calles y avenidas 

generalmente en barrios populares, aunque también 

los hay en barrios de clase media y alta. Mientras que 

los mercados tiene una ubicación fija y cuentan con 

edificaciones al centro de los barrios. Los tianguis y 

mercados siguen siendo una tradición y represen-
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tan parte importante de nuestra cultura ya que en 

ellos se conservan tradiciones, técnicas culinarias y 

artesanales que forman parte de nuestro patrimo

nio cultural intangible, mismas que este año fueran 

delclaradas como Patrimonio Culturallnmatrial de la 

Humanidad por la UNESCO. Además también cu

bren gran parte de las necesidades laborales de la 

gente excluida de las supuestas bondades del siste

ma de consumo dominante. Actualmente, los tian

guis y mercados son una fonna común de vida en 

la Ciudad de México, y de éstos depende el sustento 

económico y social de muchas familias. 

Por la variedad y calidad de sus productos, 

podemos mencionar al Mercado de Coyoacán, 

ubicado en el Centro de Coyoacán, y el Tianguis 

Artesanal también en el mismo Centro, en la Co

lonia del Carmen. ~ El Bazar Artesaml de CoY¡3c6ny las tradicbnales tostadas del M!rcado Coy¡acán 

Maqueta qlJ! se eocuel1tra enel Museo Nacbml deA l1tro¡:;olog(a yqlJ! que recrea un tiarglJisen Tiateloleo 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FA CULTAD DE ARQ UI TE C T UR A I TAlLER MA X CETTO 



PATRIMONIO CULTURAL EN LA DELEGACiÓN COYOACÁN 

G Museo Nacional de las 
Patrimonio arquitectónico y artístico. Historia. 

Intervenciones 

B Museo Diego Rivera Patrimonio arquitectonico y escultura indígena. Arte, cultura 
Anahuacalli e historia. 

C!I Museo Frida Kahlo Patrimonio arquitectónico. Cultura, arte. 

I!) Museo Nacional de 
Patrimonio arquitectónico, cultural, social e indígena. 

Cuturas Populares 

O Centro Nacional de las 
Patrimonio arquitectónico, educación, cultura y arte. 

Artes 

UBICACiÓN DE LOS PRINCIPALES MUSEOS, CENTROS CULTURALES, HITOS, Y 
MONUMENTOS EN LA DELEGACiÓN COYOACÁN 

o' I!l 
0"""'0 
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~ Estudios Churubusco 

I!J 
Campus de Ciudad 
Univers itaria de la 
UNAM 

m Estadio Azteca 

D la gran espiga 

J} Tianguis y Mercados 

2.8 

~~~5!"".l!~~~!"",¡!~ 

CAPíTULO 2; HUI Tl l l O POC H CO 

PR O YE CTO DE DE SAR ROl l O U RBAN O I NTE G RA DO R Y PE R MANENTE 
PA RA El CENTR O D E TRAN SFEREN CIA M O D A L TA SQU EÑA 

Patrimonio arquitectónico, cultura y arte cinematográfico. 

Patrimonio arquitectónico de México y patrimonio cultural 
de la humanidad, por la UNESCO. Eduacción, cultura, arte. 
Hito urbano. 

Patrimonio arquitectónico, deporte, cultura. Hito urbano. 

Arte escultórico, hito urbano. 

Artes culinarias, Patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad por la UNESC037.Artesanías, cultura. 

ti Edificio sede delegacional 

O localidad: ,. Churubusco 

2. Viveros de Coyoacán 

3. Copilco Universidad 

4. Ciudad Universitaria 

S. San Francisco Culhuacán 

6. Santa Úrsula Coapa 

- Polígono de estudio 

'J7 El 16 de noviembre del año 2010 la comida mexicam fue dedarada 
patrimonio cul tura l inmaterl3 1 de la humanidad por la Organ ización de 
Naciones Unidas para la Edu cación, la Ciencia y la Cultura (U NESCO) 
Fuente: http://www.j cmada.u nam.mx/201 0/11 /17/poli t ica/002n1 poi 
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Conclusiones y reflexiones 

Uno de los objetivos que tiene este trabajo es 

contribuir a la renovación urbana creando espa

cios adewados a las necesidades de los usuarios 

contemporáneos. así como dignificar prácticas y 

relaciones sociales que actualmente se manifies

tan en ella y que se originaron en un rico pasado 

cultural. 

Del recuento histórico podemos concluir que 

el espacio en el que se ubica el CETRAM Tasquena 

tiene una rica herencia cultural y social que perdu

ra hasta nuestros días. Este lugar es y sigue siendo 

sitio donde se realiza una importante actividad 

económica; es también una infraestructura que 

funciona como estación de paso para la población 

del sur de la ciudad que se desplaza hacia el centro 

histórico y que para ello utiliza el mismo corredor. 

vial ancestral que hoy conocemos como Calzada 

de Tlalpan. 

La viabilidad de la implementación del Proyec.

toLocal Colectivo (mencionado en la página 47 del 

capítulo anterior) halla en este recuento la sustan

cia fundamental que permite la recuperación de la 

herencia cultural antigua y el patrimonio cultural 

intangible que ha permanecido subestimado por 

siglos. y brinda a su colnmidad una oportunidad de 

rewperar su fuente de riqueza; de mejorar sus con-

Foodoeiál ck r<=h l1Iiin ck Rpb<r1D ( ""YO d<i ROo. roo " lim m<xicMO cm ""'o 
o..:: 0001 < iIl ~ r",e 0001. m.o ~ .. h ttp J 1«. wt.iF"d la .0"l hW:il ~rlD _(,",YO_ 

ckUl'loC3%,<,Do 
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diciones de desarrollo y calidad de vida. La recupe

ración plena de la identidad entiende que es ne

cesaria una revaloración del patrimonio natural, 

arquitectónico y social que para la mayor parte 

de la población, ha sido una historia de despojos, 

imposiciones y desarraigos culturales. 

El proyecto de Desarrollo Urbano Integrador 

y Permanente para CETRAN Tasqueña y entorno 

tiene dos grandes potenciales relacionados con 

la recuperación del patrimonio y la memoria que 

significarían: 

1) Fuente de bienestar económico local para 

los habitantes y trabajadores del CETRAM 

Tasqueña, con el consiguiente beneficio a los 

usuarios y la sociedad en general. 

La importancia de la actividad económica 

que ahí se manifiesta como tianguis y mer

cados, (pero en condiciones desordenadas y 

peligrosas) no debe ser soslayada. Según la 

nota del diario La Jornada de un día después 

de que la comida mexicana fuera declarada 

Patdmon;o Cultural inmaterial de la humani

dad por la UNESCO se dijo: "El expediente 

está armado con categorías antropológicas 

y culturales y dicha Organización Interna

cional estará al tanto de que se preserven y 

mantengan sus elementos: el chile, el maíz y 

el frijol, cultivados en la milpa." 

CAP[rULO 2; H U ITl ll OP OCHCO 

PR OHC T O DE DESAR ROll O URBANO INTE CU,.DOR y PHMA.NENTE 
PARA El C tNTR O DE TRAN'iFERfNCIA MODAL TA S QU t l'O, 

Una buena reorganización del comercio 

local tiene aquí una oportunidad de oro para 

obtener beneficios económicos preservando 

lo que se ha premiado en el caso de la cocina 

mexicana; su autenticidad y la capacidad de 

evolucionar, de cambiar, con una base propia 

que se sustenta en saberes y técnicas de cul

tivo ancestrales. Éstas técnicas incluso po

drían ejercerse en este espacio a través de la 

implementación de las alternativas que pro

pone la Agricultura Urbana" y no sólo con 

fines de conservación de la milpa, sino para 

satisfacer en alguna medida la demanda de 

dichos productos al comercio local ligado a 

la preservación del patrimonio cultural in

material que representa la comida mexicana. 

La modernización de tianguis y mercados 

que funcionen en condiciones adecuadas y 

respondiendo a la legalidad, podría recuperar 

el sentido original de su existencia; el bene

ficio a la comunidad. Una nueva relación con 

el medio ambiente requiere implementar la 

convocatoria, participación y gestión en el 

proceso de transformación urbana soste

nible que incorpora nuevos conocimientos, 

nuevas tecnologías, nuevas relaciones socia

les más justas y humanas ya mencionadas. 

Z) Gran atractivo Eco-turístico; la población 

que ingresa a la ciudad -principalmente por 

el sur- podría encontrar ahí un puerto cul

tural y comercial; un espacio recreativo en el 

que sería posible permanecer más allá de un 

instante; incluso varios días recorriendo los 

lugares mencionados en el recuento histórico 

del patrimonio cultural en la delegación Co

yoacán, desde un lugar con múltiples servicios 

y bien comunicado con el resto de la ciudad. 

Adicionalmente, cubriría la escasa oferta de 

servicios de hospedaje familiar y turístico con 

los que cuenta la delegación. 

y por último, la reubicación del Monumento La 

Gran Espiga es necesaria y tendría como objetivo 

principal revalorizarla y convertirla en una verda

dera "señal urbana" con el emplazamiento y las 

perspectivas visuales adecuadas y definidas desde 

el peatón y los flujos de sus circulaciones, destinos 

y permanencias en el nuevo espacio a revisibilizar 

y enaltecer; y no desde el vehículo, sus conducto

res y ocupantes, que no tienen la perspectiva, ni la 

velocidad adecuada para percibirlo. 3( 

la Agrirultura Urbana es la p~ctica de agricultura desarrollada dentro 
de los límites de las ciudades (En parques. jardines. camelones de aveni
das, azoteas de casas, etc) o en sus periferias, en áreas donde se están 
construyendo nuwas urbanizaciones o centros po~ados. FtJente: httpJ/ 
ecosiembra,blogspotrwJ20 11/04/1a-agriculwra-urbana,html 
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CARACTERíSTICAS FíSICAS Y URBANAS DE CETRAM 
TASQUEÑA y SU ENTORNO 

Ubicación y datos generales 

I paradero de Tasquena es el cuarto en impor

tancia por el número de usuarios a los <f.Ie da 

servicio. sólo detrás de Indios Verdes. Panti tlán 

y S<r1ta MarthaAcatitla. Se ubica enAv. Tasque

na eScpJina con Canal de Miramontes de la Col. 

Campestre Ch..Jrubusco en la Delegación Coyoacán. 

DATOS GENERALES 

Inicio de operaciones 1970 

Superficie 3582 1 MZ 

No. de Cuerpos Tre:.: Norponierte, Nororiente y SIJ" 

longitud de bahfas , 1:JJ metros Uneab 

NI ueoda diaria 450000 a 600000 usuarios 

Horario de Slervldo 06:00A 22:00 Horns 

linea 2 del me tro: 
Cwtro Caminos-Tasqueña 

Siste ma de T rnnsportes 
Eléctlicos: 

O"" Tren ligero Tasquefta-
< < Xochirrilro; 
O Z TolebUs 
~ <> 
< -O x Microbuses, Pese ros o 
O Z Colectivos • O 

5 U , Z Estación de ALtobuses 

~ O Foráneos de l Sur 
U 

Taxis 

ALtom6vi les part icula res 
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~ PRINCIPALES CARACTERíSTICAS GEOGRÁFICAS Y POBLACIONALES DE LA DELEGACiÓN COYOACÁN 

Infraestructura para el transporte 

Vías principales 

Línea ferrea 

@l @l S.T.e. Estación metro 

O S.T.E. Estación tren ligero 

* Edificio sede delegacional 

O Localidad: 

1. Churubusco 

2. Viveros de Coyoacán 

3. Copileo Universidad 

4. Ciudad Universitaria 

5. San Francisco Culhuacán 

6. Santa Úrsula (oapa 

Población total según sexo. Año 2005 

Distrito Federal 

Delegación 

Fuentes 

Total 

8720916 

628063 

Hombres 

4171683 

295802 

Orografía 

Curva de nivel 

... Elevación principal 

--- Climas 

Porcentaje 

47,8 

47,1 

c(w1) Templado sub húmedo con lluvias en 
verano, de humedad media. 

C(wo) Templado sub húmedo con lluvias en 
verano, de menor humedad. 

• Estación meteorológica 

Mujeres 

4549233 

332261 

Porcentaje 

52,2 

52,9 

Informad6n Topográfica Digital Escala 1 :250!Xú serie 111. Carta Topogmfica, 7:50 CúO, Se! Distrito Federal, Néf'3 de ComunicadonesyTransportes, 2007-2C)();3 
/NEG/. Climas: Continuo Nacional del Conjunto de Dalos Geográficos de la Carta de Climas, 7:7 !Xf)CXf), serie I 
INEGI-CONAGUA. 2fX!7, Méf'a de la Red Hidrográfica Digital de México escala 7: 250 COJ, México 
INEGI, Continuo Nadanal del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Hidrológica deAguas Superficiales, 7: 250 COJ, serie I 
/NEGI, Continuo Nadanal del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica, 7: 250CXf), serie I 
INEGI, Iyll Conteos de Pobladón yVivienda 7995 y 2005 
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...... Geología 

Q(al) Suelo:Aluvial 

Q(la) Suelo: Lacustre 

Q(b) ígnea extrusiva: Basalto 

- Corrientes de agua: 

Canal 

Canal Nacional 

La Magdalena 

El Cuatzin 

Regíón 

Pánuco 

Cuenca 

R. Moctezuma 

Subcuenca 

Texcoco-Zumpango 
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~ VIENTO 

La entrada principal del viento troposférico a la 

Cuenca México se ubica en la zona norte donde el 

terreno es llano a excepción de la pequeria Sierra 

de Guadalupe. Las masas de viento de los sistemas 

meteorológicos interactúan con la orografía para 

producir flujos, confluencias, convergencias y remo

linos que provocan el arrastre, la remoción o la acu
rn.Jlación de los contarrinantes del aire. 

Durante la temporada húmeda (verano), el 

flujo tiene una intensa componente del norte. Por 

otro lado, la temporada seca presenta un vórtice 

(remolino) que se fonna muy cerca del centro del 
DF, lo OJal se debe al efecto conocido como ~Isla 

de Calor", situación meteorológica generada por 

el aumento de la temperatura del suelo con ma

teriales de construcción de cemento y asfalto, en 

contraste con las áreas forestales que la circundan. 

~ ASOLEAMIENTO 

En la Ciudad de México prevalece una benignidad 

del clima y alta intensidad de radiación solar du

rante todo el ario. 

s 

N 

O 
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VIENTOS DOMINANTES 
EN TEMPORADA DE LLUVIAS 

VIENTOS DOMINANTES 
EN TEMPORADA SECA 

~ PRECIPITACiÓN PLUVIAL 

El aumento de las lluvias en la ZMCM en los me

ses de mayo a octubre, se asocia a la entrada de 

aire tropical con alto contenido de humedad pro

cedente del Océano Pacífico, Mar Caribe y Golfo 

de México. La precipitación pluvial rritiga la resus

pensión de partíOJlas de suelos erosionados. 

Pr.ci p i"'ci6 n ' 0",1 prom.d io 
' .......... 0" 

Fu<o&Joy&JR . V,,<io.1T NoI'''yN 
I !<bI¡r". R'p"l'<otl,tiro of Ih< I1<xco 
Cty b,,;¡n Md r<giro,¡ fo & of Ih < urren 
plum< . ~ Imo<. Cl><m. Phys .. 6.2321-
2335.2W6. 
\'MW.'''''.dl<pb.mxlsrre/dcwolo,d/ 
" Chi.KdgM!03pdf 

\ . . 
~ "f---------~""'~---------------\~-----' ... - ' "-1 o ...-" --e- ~ " , , 

'"'""" """ _ ""'-""1) 

ÁNGULO DE INCIDENCIA DE LA RADIACIÓN SOLAR 

Latitw Ángulo de incideocia solar 21 de Diciembre Ángulo de incidencia solar 21 Junio 

México DF 19"24 48' 86' 

Y akanza un ángulo de iocidencia solar de 9IY del 14-05 al 17-05 y del 27-07 al 30-07 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LA DELEGACIÓN (GRADOS CENTrGRADOS) 

""- E F M A M J J A S O N D 

Promedio 1971- 2CXXI 13,8 15,2 17" 19,3 19,4 19,1 18,0 18,0 17¡¡ 16,9 15,5 14,1 

Año más frio 1974 12,0 13,2 14,5 16,8 18,5 16,7 15¡¡ 17,2 16¡¡ 13,8 12¡¡ 12,5 

Año más 1998 15" 16,9 19,8 23,0 23,7 23,0 20,7 18,4 19,1 17,5 18,1 15,8 caluroso 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~XICO 
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Traza urbana en el entorno 

La Red del trazado vial determina en primera ins

tancia la estructura base del área de estudio y per

mite determinar un polígono de estudio específico. 

Debido a que Calzada de Tlalpan es el corredor vial 

principal norte-sur, el desarrollo urbano se inten

sificó a lo largo de éste y se extendió en dirección 

suroeste basicamente de acuerdo a los principios 

del urbanismo de la primera década del siglo XX, 

y posteriormente en dirección sureste de manera 

más orgánica y caprichosa. 

Delimitación del 
polígono de estudio 

El área definida para el presente estudio está de

terminada por las siguientes vialidades: al norte 

por la calle Cerro de Jesús; al sur por Av. Tasqueña; 

al este por Av. Canal de Miramontes; al oeste por 

calzo de Tlalpan; Incluyendo las zonas aledañas que 

corresponden a los paramentos de dicha calle y 

vialidades principales, alcanzando un total aproxi

mado de 53.3 hectáreas. 

CAPíTULO 3; L ECTU RA y AN ÁL ISIS DE SITIO 

PR O YE CTO DE DE SAR ROl l O U RBAN O I NTE G RA DO R Y PE R MANENTE 
PA RA El CENTR O D E TRAN SFEREN CIA M O D A L TA SQU EÑA 

ESTRUCTURA VIAL Y 
DELIMITACiÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

..... Vías Primarias 

Vías Secundarias 

Vías Terciarias 

Polígono de estudio 

De acuerdo con José Ángel Campos en su libro 

"Para leer la ciudad", el paramento es el marco que 

limita el espacio donde se realizan las actividades 

públicas de los individuos en la ciudad y que señala 

sus características morfológicas, tanto la forma en 

que se relaciona la vida particular de los ciudada

nos con su ciudad, así como las formas que adopta 

esa forma privada. 3€ 

RELACiÓN FIGURA-FONDO 

12001 40+rXl lm 
6 mino de ca lTi nata 
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polrsono de 
estudio 

32 

INAGEN SATELITAL DEL POLíGONO DE ESTUDIO 

UNIY[RSIDA D N A CION A L AUTÓNOH A D[ HtXICO 
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PLANO GENERAL; RELACiÓN ENTRE MASA CONSTRUIDA Y CIRCULACIONES EN El POllGONO DE ESTUDIO 

CAPíTULO 3; LE CTU RA y A NÍo.l.I S\S 0 < S ITI O 

PRonCT O DE DES .... RROlLO UR B .... NO INTECRADOR y HRMAI'H NH 
PA RA El CEN T RO D E TR A N SFE RENCI A MOD AL TA SQU Er'I'" 

í --- - - - - " , ' : i ~:~:--. ;:-----7' ,---- -

¡Ii \ t¡~!lip {~'fld¡ ~ t ,., I I r :1 j [1 
\! \ \ J. a! I ,1 

Lfmite entre 
propiedades 

Masa edificada 

límite entre 
flujo vial 
y peatonal 
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usos y OCUPACiÓN DEL ESPACIO 

La Delegación Coyoacán tiene una superficie territorial de 5412 has. lo que represen ta el 3.6% de la 

superficie del Distrito Federal. Por su extensión, esta demarcación oOJpa el décimo lugar en la Gudad 

de México. El uso de suelo que predomina en la Delegación es el habitaciooal, ya que éste cOfl1>rende el 

69.0% del total. 

DISTRIBUCIÓN DEL USO DH SUElO EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN 

USO 19% 

Hab ltaclc<:1a l 69% 

Usos Mixtos 3% 

69% 
EspaclosAblertos 16% 

• Industria 2% 3% 

• Equlpinllento Urbano 10% 

Total 100% 
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NOMEN CLATURA USOS DE SUELO 

H 

HC 

HO 

HM 

E 

lA 

Habitaciónal 

Habitacional con comercio 

H<bitacional con oficinas 

Habitacional mixta 

Equipamiento 

EspaCiOS abiertos. deportivos. 
parques, plazas y ja-dines 

verdes de valor anbien-

AV tal. bosques, baT(Wlcas y zonas 

verdes .'. • • .. -
111111 

-
3/25/" 

Área de transferencia 

limite de uso de suelo 

Limite entre propiedades 

Número de niveles/Porcentaje de ~ea 

libre/*Área deYivienda Mfnima en su Caso 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXIC O 
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USOS DE SUELO EN EL POLfGONO DE ESTUDIO DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO URBANO 
DE LA DELEGACiÓN COYOACÁN (PDDU) 
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CAPíTULO 3; L ECTU RA y AN ÁL ISIS D E SITIO 

PR O YE CTO D E D E SAR ROl l O U RBAN O I NTE G RA DO R Y PE R M A NENTE 
PA RA El CENTR O D E TRAN SFEREN CIA M O D A L TA SQU EÑA 
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Reglamentación 

~ NORMAS DE APLICACiÓN GENERAL 

RELACIONADAS AL POLiGONO DE ESTUDIO 

DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE 

CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

A continución se marca en amarillo la cita de la 

reglamentación que tienen relación directa con el 

presente estudio; sea porque sirve de marco nor

mativo para la propuesta de reordenamiento urba

no, o porque en el uso real se encuentran flagran

temente transgredidas 

CAPITULO 1. GENERALIDADES 

Del Título Segundo de la vía pública y otros 
bienes de uso común: 

Art. 7. Vía pública es todo espacio de uso común que por dis
posición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se 
encuentra destinado al libre tránsito, de conformidad con la Ley 
y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de 
hecho se destine para ese fin. 

Comentario del autor: Define la vía pública, aunque el espacio 
común en muchas ocasiones se encuentre invadido, incluso por 
viviendas, también históricamente se han abierto calles sobre 
propiedad particular, o en cauces de ríos, etc. Quizá la definición 
es limitativa, habría que establecer las condicionesyvariantes 
dela vía pública, por ejemplo peatonal, de selVicío,para ins
talaciones, reselVas o residuos urbanos, sitios bajo los puen
tes y otras que acaban por ser tierra de nadie. 
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Art. 11. No se autorizará el uso de la vía pública en los si
guientes casos: 

1. Para aumentar el área de un predio o de una construcción; 

11. Para obras destinadas a actividades o fines que ocasionen 
molestias a los vecinos tales 
como la producción de polvos, humos, malos olores, gases, 
ruidos y lucesintensas; 

111. Para conducir líquidos por su superficie; 

IV Para depósitos de basura y otros desechos, salvo autoriza
ción expresa de la Autoridad con base en lo establecido en la 
Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y en las Normas 
Ambientales aplicables; 

V Para construir o instalar cualquier elemento, obra o estable
cimiento fijo o semifijo, que no observe las restricciones esta
blecidas en este Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

VI. Para construir o instalar sin autorización de la Administra
ción, obstáculos fijoso semifijos como !o son, postes, puertas 
o cualquier elemento que modifique, limite orestrinja el libre 
tránsito tanto vehicular como de transeúntes, y 

VIL Para aquellos otros fines que la Administración considere 
contrarios al interés público. 

Comentario del autor: Aunque en gran medida la ubicación de 
puestos semifijos, terminales de transporte, mercados, alimen
tos al aire libre, ambulantaje y otros han creado un problema a 
las autoridades para hacer cumplir este artkulo. 

Art. 12. Los permisos, licencias de construcción especial o auto
rizaciones que la Administración otorgue para la ocupación, uso 
y aprovechamiento de la vía públicao cualesquiera otro bien de 
uso común o destinado a un servicio público, no crean ningún 
derecho real o posesorio. Los permisos, licencias de construcción 
especial o autorizaciones son siempre revocables y temporales y 
en ningún caso podrán otorgarse en perjuicio del libre, seguro y 
expedito tránsito, del acceso a los predios colindantes, de los ser
vicios públicos instalados o se obstruya el servicio de una rampa 
para personas con discapacidad, así como el libre desplazamiento 
de éstas en las aceras, o en general, de cualesquiera delos fines 
a que esté destinada la vía pública y los bienes mencionados. 

Comentario del autor: Igual al artículo 73 del reglamento an
terior, sólo se añade un punto especial sobre el libre acceso a 
personas con discapacidad. Aunque indica que el uso y aprove
chamiento de la vía pública no crea derechos reales o posesorios, 
es difícil imaginar que los usufructuarios no acaben, con el tiem
po, defendiendo un arraigo acostumbre de uso que hará difícil 
la eliminación del obstáculo (si no véase cuántos años llevan las 
casetas de sitios de taxis, los puestos de dulces, jugos, periódicos 
o tacos en la ciudad). 

Art. 13.Toda persona física o moral que ocupe con obras o ins
talaciones la vía pública, está obligada a retirarlas por su cuenta 
cuando la Admin istración lo requiera,asf como a mantener las 
señales viales y cualesquiera otras necesarias para evitar ac
cidentes. En los permisos, licencias de construcción especial 
o autorizaciones que la propia Administración expida para la 
ocupación, uso o aprovechamiento de la vía pública, se indicará 
el plazo para retirar las obras o las instalaciones a que se ha 
hechoreferencia. 

Art. 16. El que ocupe sin autorización la vía pública con cons
trucciones o instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, 
está obligado a retirarlas o a demolerlas; de no hacerlo, la Admi
nistración las llevará a cabo con cargo al propietario o poseedor. 

Del Título Quinto relativo a las Normas Técn i
cas Complementarias para el Proyecto Arqu i
tectónico: 
"Estas Normas son de aplicación general para todo tipo de edi
ficación con las especificaciones y excepciones que en ellas se 
indican, se incluyen las edificaciones prefabricadas permanentes 
destinadas a vivienda. 
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"El proyecto arquitectónico para las edificacione; en el Distrito Fe
deral debe prever las condiciones, elementos y dispositivos de apoyo 
para las personas con discapacidad, incluyendo a los menores, a las 
gestantes ya los adultos mayores, éstas brindarán /as facilidade; míni
mas necesarias para el libre acceso. " 

1.2.1 CAJONES DE ESTAOONAMIENTO 

u,o Rango o destino 
núm. rrinimo de cajones de 

estacionamiento 

COMERCIAL 

Central de Abastos 
1 por cada 1 SO m2 

construidos 

Mercado 
1 por cada SO m2 

construidos 

~ 
Bodega de 

1 por cada 200 m2 

¡¡ productos 
construidos 

" 
perecederos 

<: 
¡¡ Bodega de 
u productos no 1 por cada 200 m2 
<: 
L perecederos y construidos 

" >- bienes muebles 

~ 
~ Depósito y <: 1 por cada 200 m2 de ~ comerdalización de <: 

combustible 
terreno 

Exhibidón y 1 por cada 70 m2 de 

ferias comerciales terreno o de superfide 

temporales ocupada 

Venta de abarrotes, 

comestibles y 

comidas elaboradas 
1 por cada 

sin comedor, molinos, 

panaderías, granos, 
so ni 

TIENDAS DE forrajes, rrinisupers y 
construidos 

PRODUCTOS misceláneas, mayores 
BÁSICOSY DE de 80 m2 

ESPEClALlDADE 

Venta de artículos 
1 por cada 

manufacturados, 

farmadas y boticas 
40 ni 

mayores a 80 m2 construidos 

CAPíTULO 3; l ECTU RA y ANÁL ISIS DE SITIO 

PR OYE CTO DE DESAR ROl l O URBAN O INTE GRA DO R Y PE RMANENTE 
PARA El CENTR O DE TRAN SFEREN CIA MODAL TA SQU EÑA 

TIENDAS DE 

AUTOSERVICIO 

TIENDAS 

DEPARTAMENTALES 

CENTROS 

COMERCIALES 

TIENDAS DE 

SERVICIOS 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

1 por cada 

Tiendas de autoservido 40 m' 
construidos 

Billares, salones de 
1 por cada 

DEPORTES Y juegos electrónicos y 

RECREACIÓN de mesa sin apuestas, 
10m2 

mayores de 80 m2 construidos 

Tiendas de 1 por cada 40 

departamentos m2 construidos 

1 por cada 

Hoteles y moteles 50m2 

construidos 

Centro Comerdal 
1 por cada 40 

m2 construidos Terrrinal de 1 por cada 

autotransporte urbano y 50m2 

foráneo construidos 

1 por cada 

Baños públicos 40 m' 
construidos 

ALOJAMIENTO 
1 por cada 

Terrrinales de carga 200m2 

construidos 

Gimnasios y 
1 por cada 

40 m' 
adiestramiento físico 

construidos 

Estaciones de sistema de 
1 por cada 

transporte colectivo 
200m2 

construidos 

Salas de belleza, 

estéticas, peluquerías, 
1 por cada 

lavanderías, tintorerías, 

sastrerías,laboratorios 
40 m' 

y estudios fotográficos 
construidos 

mayores a 80 m2 

Enderro y 1 por cada 

mantenimiento de 100m2 

vehículos construidos 

Estaciones y 
1 por cada 

200m2 

subestadones eléctricas 
construidos 

INFMESTRUCTUM 

Servidos de alquiler de 1 por cada 

Estaciones de 
1 por cada 

transferenda de basura 
200m2 

construidos 
artículos en general, 40 m' 
mudanzas y paquetería construidos 

1 por cada 

Plazas y explanadas 100m2 

construidos 

Cafeterías, cafeterías con 1 por cada 

internet, fondas mayores 30m2 1 por cada 
de 80 m2 construidos ESPACIOS ABIERTOS 1CXXl m2 de 

terreno (hasta 

Restaurantes mayores de 
1 por cada 

15m2 

80 m2 y hasta 200 m2 

construidos 

Jardines y parques SO ha) y por 

cada 10,CXXl 

ni (más de 

SO ha) 

Restaurantes mayores de 
1 por cada 

10m2 

200m2 

construidos 

No requiere 

FORESTAL 
Viveros (Solo para áreas (1 por cada 

administrativas) 100m2 

Circos y ferias 
1 por cada 70 

m2 de terreno 

construidos) 

Bodegas para 1 por cada 

PlscíCOLA implementos y 200m2 

alimentidos construidos. 
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CONDICIONES CONPLENENTARIASA LA TABLA 7.7 

l. Cuando se hace referencia a vivienda o a metros cuadrados 
construidos, se considera la totalidad de la superficie construida 
cubierta de todos los niveles, excluyendo únicamente la desti
nada al estacionamiento, en su caso, las graderías se consideran 
como superficie construida; 

11. La demanda total de cajones de estacionamiento de un in
mueble con dos o más usos, será la suma de las demandas de 
cada uno de ellos. Para el cálculo de la demanda el porcentaje 
mayor a 0.50se considera como un cajón; 

111. La demanda de cajones de estacionamiento para los usos o 
destinos indicados en la Tabla, será por local o cuando la suma 
de locales sea mayor a 80. 00 m2; 

IV Las medidas de los cajones de estacionamientos para vehí
culos serán de 5.00 x 2.4Om. Se permitirá hasta el sesenta por 
ciento de los cajones para automóviles chicos con medidas de 
4.20x 2.20m. Estas medidas no incluyen las áreas de circulación 
necesarias; 

V Cuando el estacionamiento sea en "cordón", el espacio para el 
acomodo de vehículos será de 6. 00 x 2. 40 m. Se aceptarán hasta 
un sesenta por ciento de los cajones para automóviles chicos con 
medidas de 4.80 x 2.00 m. Estas medidas no incluyen las áreas 
de circulación necesarias. 

VI. Los estacionamientos públicos y privados deben destinar un 
cajón con dimensiones de 5.00 x 3.80 m de cada veinticinco o 
fracción a partir de doce, para uso exclusivo de personas con 
discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la 
edificación o a la zona de elevadores, de preferencia al mismo 
nivel que éstas, en el caso de existir desniveles se debe contar 
con rampas de un ancho mínimo de 7.00 m y pendiente máxima 
del 8%. También debe existir una ruta libre de obstáculos entre el 
estacionamiento y el acceso al edificio 

VII. El ancho mínimo de los cajones para camiones y autobuses 
será de 3.50 m para estacionamiento en batería o de 3.00 m en 
cordón; la longitud del cajóndebeserresultado de un análisis del 
tipo de vehículos dominantes 

VIII. En los estacionamientos públicos o privados que no sean 
de autoservicio, podrán permitirse que los espacios se dis
pongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un 
máximo de dos; 

IX. No se permiten cajones de estacionamiento en rampas con 
pendiente mayor al 8%. 

XII. Las edificaciones existentes que pretendan cambiar el uso o 
destino y que no cumplan con la totalidad de los cajones de es
tacionamiento dentro desus predios, podrán usar para tal efecto 
otros predios, siempre y cuando no se encuentren a una distan-
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cia mayorde 300.00 m y no se atraviesen vialidades confinadas 
y demuestren a la Mministración que cuentan con los cajones 
necesarios para cubrir la demanda total de estacionamiento; en 
ambos casos se deben colocar letreros señalando la ubicación 
del estacionamiento y la edificación a la que dan servicio; 

XIV La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacio
namientos, incluyendo pasillos de circulación, áreas de espera, 
cajones yrampas, será no menor de 2.20 m; 

XXII. Las circulaciones para vehículos en estacionamientos pú
blicos deben estarseparadas de las destinadas a los peatones; 

XXIII. Los estacionamientos públicos deben tener carriles sepa
rados debidamente señalados para la entrada y salida de los ve
hículos, con una anchura mínima de 2.50 m cada uno, en el caso 
de circular autobuses o camiones éstos deben tener una anchura 
mínima de 3.50 m; en los estacionamientos privados de hasta 60 
cajones, se admite que tengan un solo carril de entrada y salida; 

XXIV. Los estacionamientos públicos tendrán áreas de espera te
chadas para la entrega y recepción de vehículos ubicadas a cada 
lado de los carriles a que se refiere la fracción anterior, con una 
longitud mínima de 4.50 m, una anchura no menor de 7.20 my 
el piso terminado estará elevado por lo menos O. 75 m sobre la 
superficie de rodamiento de los vehículos; 

xxv. Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de con
trol anexa a las áreas de espera para el público, situada a una 
distancia no menor de 4.50 m del alineamiento y con una super
ficie mínima de 7.00 m2; 

XXVI. Las rampas para los vehículos tendrán una pendientemáxi
ma de 75%; XXVII. Las rampas de los estacionamientos tendrán 
una anchura mínima en rectas de 2.50 m y en curvas de 3.50 m, 
el radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa será de 7.50 
m. Las rampas con pendientes superiores al 72%, al inicio y al 
término de la pendiente donde los planos de cada piso se cruzan 
con el piso de la rampa, deben tener una zona de transición con 
una pendiente intermedia del 6% en un tramo horizontal de 3. 60 
m de longitud (ver Figuras 7.3-A y 7.3-B); 

XXVIII. En los estacionamientos deben existir protecciones ade
cuadas en rampas, colindancias, fachadas yelementos estructu
rales, con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos 
de los automóviles; 

XXIX. Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con 
una altura de 0.75 m y una banqueta de protección con una 
anchura mínima de 0.30 m en rectas y de 0.50 m en curva; en 
este último caso, debe existir un pretil de 0.60 m de altura por 
lo menos; 

XXX. Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación 
de vehículos deben tener una banqueta de o. 75 m de altura y 

0.30 m de anchura, con los ángulos redondeados; 

XXXI. Las rampas en los estacionamientos no deben sobresalir 
del alineamiento; 

XXXII. Todos los estacionamientos públicos deben tener servi
cios sanitarios de acuerdo a la tabla correspondiente de estas 
Normas; 

XXXIII. Los predios quese ubiquen en esquina deben tener la en
trada y salida para vehículos sobre la calle de menor flujo vehicu
lary quedarlo más alejado posible de la esquina; la entrada debe 
estar antes de la salida según el sentido del tránsito de la calle;y 

XXXIV En los estacionamientos, excepto los destinados a vivien
da, se debe colocar señalamiento horizontal y vertical relativo a 
los sentidos de la circulación vehicular y de información al pea
tón. 

2.2. ACCESIBILIDAD EN LAS EDIFICACIONES 

Se establecen las características de accesibilidad a personas con 
discapacidad en áreas de atención al público en los apartados 
relativos a circulaciones horizontales, vestíbulos, elevadores, en
tradas, escaleras, puertas, rampas y señalización. 

2.3. ACCESIBILIDAD A ESPACIOS DE USO CONÚN 

2.3.7 VíA PÚBLICA, ESPAOOS ABIERTOS, ÁREAS VERDES, PAR
QUES Y JARDINES El proyecto, las obras y las concesiones en la 
vía pública, en los espacios abiertos, en las áreas verdes, parques 
y jardines o en los exteriores de conjuntos habitacionales deben 
satisfacer lo siguiente: a) Las obras o trabajos que se realicen en 
guarniciones y banquetas no deben obstaculizar la libre circula
ción de las personas con discapacidad, en condiciones de seguri
dad; b) Las concesiones en vía pública no deben, impedir el paso 
a las personas con discapacidad; c) Las rampas en banquetas no 
deben constituir un riesgo para estas personas; y d) Tanto postes 
como el mobiliario urbano y los puestos fijos y semi-fijos deben 
ubicarse en la banqueta, de manera que no se impida el libre uso 
de la misma a las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que 
se establece en: 2. 7. 2, 2.7.4 Y 2. 7.6. 

2.3.2 CIRCULACIONES PEATONALES EN ESPAOOS EXTERIORES 

Deben tener un ancho mínimo de 7.20 m, los pavimentos serán 
antiderrapantes, con cambios de textura en cruces o descansos 
para orientación de ciegos y débiles visuales. Cuando estas cir
culaciones sean exclusivas para personas con discapacidad se 
recomienda colocar dos barandales en ambos lados del anda
dor, uno a una altura de 0.90 m y otro a 0.75 m, medidos sobre 
el nivel de banqueta 
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2.3.3ÁREAS DEDESCANSO 

Cuando así lo prevea el proyecto urbano, éstas se podrán loca
lizar junto a los andadores de las plazas, parques y jardines con 
una separad6n máxima de :U.OO m y en banquetas o camello
nes, cu3J1do el ancho lo permita, en laproximdad de cruceros o 
de áreas de espera de transporte público; se ubicarán fuera de 
la circulad6n peatonal, pero lo sufidentemente cerca para ser 
identificada p or los p eato nes. 

2.3.4BANQUETAS 

Se reservará en ellas un ancho ITÍnimo de 1.20 m sin obstácu
los para el libre y continuo desplazamiento de peatones. En esta 
área na se ubicarán puestos fijos o semi-fijos para vendedores 
ambulantes ni mobiliario urbano. CU3J1do existan desniveles 
para las entradas de auto:; se resolverán con rampas laterales 
en ambos sentidos. 

2.3.5 CAMELlONES 

Se dejará un paso peatonal con un ancho mínimo de 1.9) m al 
mismo nivel que el arroyo, con carWio de textura para que cie
gos y débiles visuales lo pued3J1 identificar. Se colocará algún 
soporte, como barandal o tubo, como apoyo a las personasque 
lo requieran. 

2.3.6 RAMPAS ENTRE BANQUETAS YARROYO 

Las rampas se colocarán en los extremos de las callesy deben 
coinddir con las franjas reservadas en el arroyo para el cruce 
de peatones. Tendrán un ancho ITÍnimo de 1.00 m y pendiente 
máxima del 70"/0 así como carWio de textura para identificad6n 
de degos y débiles visuales. Deben estar señalizadas y sin obs
trucdones para su uso, al menos un metro antes de su inido. 

CAPíTULO 3 

HIGIENE, SERVICIOS Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

PROVISiÓN MíNIMA DE AGUA POTABLE 

Laprovisión deaguapotable en las edificadones no será inferior 
a la establedda en la Tabla 3. 1 

CAPíTULO 3; l'CTURA y ANAlI5IS o, SITIO 

,"OHCTO O( OEsARROllO UR UN O INTEGR AO OR y otRMANENTE 
'ARA El C ENTRO oE TRANSfERENCIA MOOAl TAS QU EÑ A 

TIPO DE mFICAOÓN OOTACION MíNIMA(En 
Utro,) 

COMERCIAL 

Locales ccmerciale, en general 6 Um2/dia 

Ba~os pjbl.icos 300 Ubaf'istaldia 
Servidos ,a ri tarlos 
pjbUcodOO 

Alimentos y betidas Cafés, 12 L/comensal/dia 
restaurante~ bare" etc 

Recreadón Sodal Centros 25 L/a~stente/dia 
corm ri tarios, sodale~ culturales, 
,alones de fiestas, etc 

TRANSPORTES y COMUNICACIONES 

Estacionamiento, 8 Ucaj6r¡1dia 

Si t ios, paraderos y estad one, de 100 U trabajador/dia 
transferenaa 

Estaciones d e transporte, terminales 10 L/pasajero/dia 
de autooo,"s foriÍneos 

Estaciones del ~stema de trar1 sporte 2 Um2/dia 
colectivo 

3.3 DEPÓSITO YMANEJO DE RESIDUOS 

3.3.1 RESIDUOS SÓUDOS 

Las edificadones contarán con uno o varios locales ventilados 
ya prueba de roedores para almacenar temporalmente bolsas 
o redpientes para basura, de acuerdo a los indicadores ITÍnimos 
únicamente en los sig uientes casos: 

l. Viviendaplurifamliar con más de 9) unidades a razón de 4J U 
habitante;y 

11. O/ros usos no habitacionales con más de 500 rri, sin incluir 
estadonamientos, a razón de 0.01 m'!rri construido. Adidonal
mente, en las edificadones 3J1tes especificadas se deben cla
sificar los desechos sólidos en tres grupos: residuos orgánicos, 
redclables y ou-os desechos. Cada uno de estos grupos debe 
estar contenido en celdas o recipientes independientes de fádl 
manejo, y los que contengan desechos orgánicos deben estar 
provistos con tapa basculante o algún mecanismo equivalente 
que los mantenga cerrados. 

~ EL CETRAM TASQUEÑA SE UBICA EN 

ZONA lilA 

Localizada en las regiones donde antiguamente se 
encontraban lagos (Lago de Texcoco, Lago de Xo

chimilco). El tipo de suelo consiste en depósitos 

lacustres lTlJy blandos y compresibles con altos 

contenidos de agua, lo que favorece la amplifica
ción de las ondas sísmicas. 

ZONIFICACION DEL DISTRITO FEDERAL PARA 
FINES DE DISEÑO POR SISMO 

(.-." ''''' ' L...J, ... ... 
I!!!!!!II_" tE:l:.o . . ... 

" 

_,,,, 'I!, IIttmt . .. "~ --_._---_.~._. 

[1 CHRAH T>sq.oor. 
Si Iil",,, 1.00, 11 . 

-_ .. _.-
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Ocupación real del espacio 

La siguiente simbología y clasificación ha sido 

diseñada para facilitar la lectura, estudio y docu

mentación de los diversos usos reales y situacio

nes particulares que se detectaron en las visitas de 

campo (Ver plano anexo). 

La combinación de achurados en el plano ex

presan los casos en que interactúan dos usos dis

tintos en el mismo espacio. 

Se hace una distinción entre el área que co

rresponde a algún tipo de edificación o área techa

da y la superficie que corresponde a nivel de piso 

combinando el color que se ha asignado a cada 

uso con el gris que corresponde al área de la "Masa 

edificada". 3€ 
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SIMBOLOGíA 

-<@)-

@ 

~ 

* 
(9) 

-& 
-@-

~ 
~ 

USO ACTUAL 

Instalaciones del Metro STC 

Instalaciones del Tren Ligero STE 

Base Trolebús STE 

Paraderos, bahías, ascenSQ-

descenso de microbuses. 

Central de Autobuses Foráneos 

del Sur 

Paraderos, bahías, 

ascenso-descenso Taxis 

Actividad comercial regulada 

Comercio informal o 

ambulantaje 

Tianguis de la música de los días 

martes 

SIMBOLOGíA USO ACTUAL 

E Estacionamiento 

(It) Áreas verdes; plazas y jardines 

públicos 

~ Áreas verdes restringidas 

-G>- Barrera física no visual 

-®- Barrera física y visual 

~ Masa edificada 

@ Banquetas, camellones y 

circulaciones peatonales 

9 Circulación vehicular 

~Q)~ Línea de Transmisión 

Eléctrica CFE 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Instalaciones del Metro 

• Por su gran capacidad de servicio, el metro es el principal centro em sor y receptor de usuarios; es el 

protagonista del sistema de intercambios de medios de transportes en la zona. Ocupa la mayor parte de la 

superficie del polígono de estudio y a su alrededor se desarrollan múltiples actividades de servicios públicos 

y privados. 

CAPíTULO 3; L' CTU RA y AN AlISIS "' SI T IO 

PRo yE CTO DE DEs A .ROllO u RUN O I NTE G RADO R Y oteM A NENTE 
'AR A El cENTR O O( TRA N SfEHN CI A MO DAl TA ' QU ( ÑA 

N I<f<5d<I I1</J'o y ¡'"()t" f<""sd. di5trt>ucOóod" los /J'w". ~ 0:-,.." ,,1 

p=o uti/¡.,o ,",c<>o d F""",ro d< F"!I<fO< sob", l. c. ll" Cw o d< j ,,!1J s. 

fu"". urbu " [ ",m'M ?Of f, :",da d,,1 pdm</Jo 00f<st? 'P" . 1"'rg. l. 
<x~osóod< 1, y;' F"" muliobros d,,1 m<oo 

¡¡"", ¡m". d<1m</J'o <p< corooa.1 oor""", IH il dad. Vim d<,,«lp"<r~ 

d" C, Iz.T!_lp' o 

FfOrh" <00< 105 ~11<r<5d<1 m< /ro y l . ¡oo"str" cdioo., o O< (Uy ' 5) , d,sd< <i 
P"<!l'" d< c . h d< n. lp' o 

M C'''' p<. Ion. ly 01 <5~cb rem~oID d, l. clioc, po" 1r.",*00,«d<1 m<tfO 
u"",do ¡", oo, o P.,Od<fO Sw 
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6. lÍo CO OCC<5O ",,0><1 d< pi",.1 m<tro y 11<0 Iyoo Ii<~ . cc<'" r<5t!i>gOO. «ti r<5t!i>goo y'&o PJ<d<o us.,[o b p<r=.scm e.p.c""d<s 
d«r<n /<sy .oo ltos rwyor<s. 

Acc<", compl<~otUb . <n IIM. nor/< d<1 m<tro. ~ '" ubia • 00><1 d< pro y«ti. 00 costMo d<1 F"rod<fO d< microws«s. «poco "",do 

Acc<",. los ~11<r«d<1 ~lfO d<sd< l. coIl< C<rro d< }<,,)s. 

Pu<o/< d< . CC<5O d< p''''j<ros d m<tro yl"o Iy<ro; com<Xlia ~mb~o coo b pUi;"d< microws«s. Acc<", <!<y.do uoC."I<O/< F"r~ p<r=.s 
qu< Ii<~o e'F"cd.d<sdifor<o/<syr<ci<o/<m<n /< <StM <o fmeic".m~otooo<Y05 =y",o5 =i~r05. 

10 T~I com<rc~1 /<clMo cmlix=Ó<ld<1 pU<il/<d<oce<",.Im<ooy tr<olg<fO 

11 Acc<",d m<trod<,,«IP.,.d<fONor/< _I~o/< 'lY.d""porel com<re",.mbd",,/< 
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R EG I S T RO F O T OG RAF I CO 

Instalaciones del Metro 
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REGISTRO FOTOGUflCO 

Instalaciones del STE: Tren Li ero 

• El tren ligero está fuertemenete ligado al metro ya que comparten la estación tenninal Tasqueña y parte 

de la infraestructura interior. También presta servicio a una gran cantidad de usuarios, sobre todo para aque

llos que continúan su viaje hacia el sur de la ciudad, rumbo a Xochimilco. Es como una extensión de la línea 

2 del metro pero fonna parte del Sistema de Transportes Eléctricos. 

Actualmente se accede al tren ligero una vez. que se ha ingresado al metro que es a través del puente 

elevado accediendo por el Paradero Sur, y por las entradas a nivel de piso del Paradero Norte. Para salir 

del tren ligero hay que subir un nivel. una vez ahí hay que volver a bajar por los puentes del Paradero Sur 

o por las escaleras que conducen al Paradero Norte, lo cuál es un absurdo teniendo el acceso a metro y 

tren ligero nivel de piso. 

C A PíTULO 3; l ' CT U RA y A NA lISIS o, SI T IO 

P ROy ECTO oE OEs A RR OllO U RUN O INTE G RAOO R y otRM A NENTE 
' ARA El cENTR O O( TRA N,fEREN CIA MO OAl TA 'QU EÑ A 

J Vt5ta >obr< <1 Mdi od< 1, <""'có o (" mire! r'sq<!<re d<1 ¡f< 0 lig<IO ""'" 105 
torm oip<bd< "'C<>O 

2 'MI"" . I P",d<roS", d<,,< <l In o 1;;<10. sólo P''' p<m",5 coo di'''''p'cd,d 
y ,dultos m')<'f<5 

3 D<5<mb,"I"" ~c ¡"'do d< p'2)<rO 

4 p;,,, cootclu d<i tr<o lig<ro.1 m<tr0<5 rl<C<2rio!UN .1 ¡X¡< O& d< ' CC<5O. <1 

cuM <o hor" pico <5 i()9Jfici< o& 
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V"a.b",e ~ u&.l "".",&.I1rM 19<1<> • lo "&.Ia.".,.~ f>m-> l.os/~as 
fo",.uduJ~~p<iM'" pult:lt>Ol dt!C"~ ft.lp.n 

6 V-8a.d~ "".",&.Imt.I1O. lo "dtfa." qu< fotmM>/H/~asfr=as<k,n~~ 
p<iMfJe ,w.r&ml <kclh TlolpM 

ecn."" Ót>del _17O.ttom 19<1<> }ri>",.!i>ld •• nlolel <k pw paRlp6~ 
,<» .. portJo,dt J difmnO! J y IdJIIDJ "'"J'>"" 
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Instalaciones del STE: Tren Li ero 
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Instalaciones del STE: Trolebús 

• El pa-adero de trolebuses se ubica en la esquina 

de Av. Tasquena y Cerro de Zacayuca. Forma parte 

del sistema de Servicios de Transportes Eléctricos. 

Forma parte de los recientemente creados 

Corredores MCero Emisiones" que proporcionan 

servicio de transportación de pasajeros sobre ca

rriles confinados y cuyo objetivo es que genere 

beneficios tangibles a las persona que circulan so

bre esas vialidades como son las unidades nuevas 

y mobiliario urbano recién adquirido para las pa

radas. Sin embargo. este es un punto de conflicto 

vial en gran parte debido a que las maniobras de 

las unidades en la glorieta de retorno tienen un 

impacto directo sobre el tránsito del lugar ya que 

se ubica frente a la salida de los camiones de la 

Central Autobuses del Sur. 

CAPíTULO 3; llCTURA y ANAlIS" DI SI T IO 

,"O YE CTO O( D"ARROllO U RUN O I NTE G RADOR y 'ERMANENTE 
'ARA El C ENTRO DE TRANSfEREN CIA MODAl TASQUEÑA 

J ¡" po",,,sd<1 ('oüooscu<olM coo mobllario r<ooy",o r< iocluy< 
;"frus~clJJ"~,, <s&Co,.,M H:d<IM 

2 &5< d<1 Trd<rus fr<o& , 1, C<o ~I d< ~ulDw5<sd<1 5&. ¡"",lad<s" \'<0 <o 
w<o <5tt.do ,sicomo <1 moNlarb d< 1M po"""s 

D[ 
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R EGISTRO F OTOGRÁfiCO 

Paraderos de microbuses' Comercio Informa l' Derecho de v ra CFE 

• Los Paradero Norte y Sur, constituyen un irrvortarlte complemento a la de

manda de viajes hacia la periferia sur, surponiente y suroriente de la ciudad. No 

obstarlte, las instalaciones de los paraderos así com la flota vehicular muestrarl 

graves signos de deterioro, desorden y saturación. Ambos paraderos acogen tam

bién un grave problema social; invasión del comercio arrbulante, insalubridad y 

degradación social. y ambiental. El binorrio Mcomercio ambulante-paraderos de 

rricrobuses" es en la actualidad sinónirm de todo tipo de irregularidades, que

dando en evidencia el prolongado desgobierno y corrupción que ha predomi

nado en su adrrinistración. Entre las mercancías que se venden hay de todo 

tipo y son mayormente productos pirata y chatarra; hay gran cantidad de 

puestos de comida típica callejera que no se prepara en condiciones óptimas 

de higiene ni seguridad y últimamante han aparecido puestos con máqui

nas de juegos de azar y video que proporcionan entretenimiento a la pobla

ción que por razones de trabajo (o no) tiene que estar ahí gran parte del día. 

Los paraderos son epicentro de emisiones contarrinantes al aire por congestio

narriento vial. ruidos y basura por lo que constituyen uno de los más notables 

retos que habrá de enfrentar la adrrinistración pública en el futuro próximo. 
El Mderecho de vía" de la línea de transmisión eléctrica de eFE está ocupado 

en gran parte por los paraderos. Dos torres están ubicadas en Paradero Sury uno 

más sobre Paradero Norte. 
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Paradero Norte 

• De acuerdo con la información proporcionada 

por el subdirector de inspectores de la oficina de 

CETRAM,las rutas y servicios que operan en el Para-

dero Norte son los siguientes: 

PARA DER O NO RP ONI ENTE 

, 
] , 

Dest ino 
o " , 
A m Nixqu ic, Tlahuac, Tulyehualco 

112 Sn. Pedro Nartir, NllpaAlta,Aldama 

12,44 e Tulyehualco, Directas ExP'"ess 
y 56 

D 111 Reclusorio Sur 

12 Se Marcos, Los reyes 

111 Oy311el 

Yi~ g<~,,1 d. ;,,,d,,,o Nor&, ",,!id< 1,,,,,Aer,, ,,,, , co<>o d. ""/)o drod< '" 
01>",,.,,, &rm><o& 1, m''l0ifud d< 1, 'plOpi.>CÓl ",,1 s",lo peal unwIM~.i' 

CAPíTULO 3; l l CTURA y ANAlISIS DI SITIO 

,"OYECTO O( DEsARROllO UR UN O IN TE GR AD OR y otRMAN ENTE 
'AR A El C ENTRO DE TRANSfERENCIA MODAl TASQUEÑA 

, 
] 
o , 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

PARA DER O NO ROR IENTE D~ CJ , 
Dest ino 

" 

11 
N. Y. Guerrero 

Sn Pedro Nií-tir, La 
12 

JO)" 

12, S6 Santuario, F. Nagoo 

Depor t iva, Centro 
36 Xochimilco 

50 ZapJti t la estación 

91 Reclusorio Oriente ""'= 
12,44, Ncralera, 

50 Tulyehual.co 

12,44, Lanzadería, T1ahuac 
50 paradero, Tulyehualco 

Vacío Vocío 

36 Lanzadera 

12,44, Tulyehual.co 
50 vespertino 

Taxis 
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Paradero Norte 

v,5ta d pow><ro oorpro i<o& "" obs<rY' 1, po" COOCUff<flC" d< F"""rOSMC" 
bbu,iÚ7,R9yJO 

fl'im<r 'CC<5O y,,1 d ~"d<roNcr& d<sd< Cmo d< }<siJ5<O/j< los ~11<r<sd<1 
m</joyl, gl<"" 

6, kc<!Od ~"d<roNor& solJr< C"dd< Nir"'"OIl&$, 

k c<!O F",rm,1 ,1 P;,,,d<fo Ncr& !ODr< CM"I d< 11'''''C''&5, 5< 0:-"" 0/-'< 
luoo, Y<rd< o"doc<rc.M y "'0 Mi «ti cooY<rtre <o b"m<ro 

5<goodo , cC<!O Y ~I d P,,,d<ro Ncr& XJb", C<rro d< ! <!iJ5<f11:!< 1, ¡gb" yl, 
",,,,,rsrnd, Esp«o u""doy<s~ ",ro tl¡",jo 
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Paraderos extendidos 

• Algunas áreas cercanas a los paraderos principa

les han sido apropiadas por las uni dades de micro

buses; la Calle de Puerto Rico a espaldas del Centro 

Comercial Soriana, permanece tomada como es

tacionamiento, taller y lavado de microbuses, y la 

cuchilla que esta en la esquina de Miramotes y Av. 

Tasqueña, es actualmente una lanzadera adicionada 

al Paradero Norte. 

C A PíTULO 3; l ' CTU RA y AN AlISIS o, SI T IO 

P Ro yE CTO oE OEs A RR OllO u RUN O INTE G RAOO R y otRM A NENTE 
'AR A El cENTR O O( TRA N S fEREN CI A MO OAl TA S QU EÑA 

• • 

l1~ o¡"<qu< <o <1 P,,,d<fO Ne<'" sobr, <i ",,,eOo 
P'~ <meOr,,,. <o <1 Sw h, e< 1, 1111 y por<llo 
1, dl< d< Pu<rro Rico ¡,., !Do eoo<Y<rW , <o 

<5l11ciorem i< oID y l,,,,oo d< F"",ros 

10. 1, cocW, <00< ~>. k''Iu<re y e , o, 1 d< 11,=>o ,*,,< 

¡,., !Do ro!red. eerno ure "' /'"' m" d<1 P" , d<ro 
Ncr" 

J J. V~l1Id<~ l. uo d,dh" Ji l1leio,."I . I.c.II<d< Pu<rro 
Reo y por", pos",riord<1 <5l11eiorem i< oID d< Sor~ o. 

99 



ID DO 

100 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Paradero Sur 

• El Paradero Sur es el más cercano yvinwlado a la Central de Autobuses, es 

un paso casi obligado para ir de la Central deAutobuses al metro yvisceversa. 

Las rutas y servicios que operan el Paradero Sur son las siguientes: 

PARADERO SUR 

Lanzadera Ruta Destinos 

G , Copiko, CU,lmán. 

H , V. Coapa, FOVISSTE. 

I , Lomas Estrella, U. CTM, Culhuacán, 
Apaches, Bachillerato por Cherokees. 

1,13 
Imán Directo, Huayamilpas. 

J 84y89 
Xochimiko, Bachilleres UAM. 

carmen Serdán. 

valle Sn. Lorenzo, Chalco. 
K 13,32 Eje lO, Los reyes, Sto. Domingo,Av. 

Aztecas. 

M 
59, 94 Adol fo L Ma teos, Xoco 

81 Milpa Al ta, Xochimilco, Sn. Gregorio 

94 TI:ihu ac paradero 

N 

59 Stc Domingo, Paso Metro CU 

Zapot it la 
O 94,33 LEA, Fu ego Nuevo, Culhuacan, 

Echeverria 

p 87 
Popo Sta. Teresa, Lomas Padi erna, Six 

Flags, Bosqu es 

Q 1 M. A. Quevedo, Las Palmas 
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Paradero Sur 

CAPíTULO 3; l'CTURA t ANAlI5IS o, SitiO 

,"o Hcro O( OEsARROllO URUN O INHeRAOOR t otRMANENH 
'ARA El C ENtRO oE YRANSfEREN CIA MOOAl HSQUEÑA 

Recorrdo ~,tro,1 "Od",jo q<J< <S lOmN<n 

froo~" <nlr< 1, C"" ~I "" "'" 1DW""y 
fa"""", ">J,. 

2 Y¡~'¡,cc<!Oy¡'¡y~,tro'¡""IPmd<", 

">J, !O"",~y. r'''l''<Il' 
y¡~ """" <1 pt!<n~ "" ,",O<!O , 1 m<t<o 
",0", 1, c,ll< P"",1o R<:o pcrdrnd< ""_ 
los"", lDW"s , l. C"" ~I 

4 V¡~generd dp"''''',o. , IosF'''''n~s'''' 
,cc<so d m<lro y. b WiM. 
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5 So ol(ar;,subCodo sot>,. el CI:",.dor sur .... qu< I>o<:e !fO oI%,. cOi> el 
estacbome ntt:> de l. ~ntral de ~u tt:>hustS 

6. CtnlM de Mopb de destc/)()< ubtodo b,P el P<Jenl!< de ".,0 01 m<t., 

7 Vr.<t. 'J<n<:rol o.cil el r.,.dero ';JrdesJ< el "",ni!< de ""SO 01 ",,1:1'0 
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Paradero Sur 

• La oficina de CETRAM ubi cada en el paradero tambi én tiene a su cargo la admini s

tración de los servicios sanitarios de los cuales dos se ubican en el Paradero Sur, y uno 

en el norte. 

Un problema grave al que se refieren los trabajadores de CETRAM es la basura, 

debido a la gran cantidad qJe se produce diariamente. Existe un peqJeno módulo de 

acopio y separación de basura pero tiene el inconveniente de que tiene mJy poca ca

pacidad de almacenamiento y está al paso de los usuari os. 
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Paradero Sur 

CAPíTULO 3; l'CTURA y ANAlI5IS o, SITIO 

,"O YE CTO O( OEsARROllO U RUN O INTEG RAO OR y otRM A NENTE 
'ARA El C ENTRO oE TRANSfEREN CIA MOOAl TAS QU EÑA 

8 Me<!O , 1 P",d<ro ",r d<"" <1 <stc.eoo",,,,,oto d< 
'>or;y" 

h::<I<,." p1<ot<d< irlgr<!Od~tlOr<" 
<0",-"0/",, ""d¿, F"r<1 ecm<lCb ,,¡orfrel 

10. Y~Ia, 1, C<olr" d< Autow~sy<1 ",e<!O d ;a"d<1O 
">Jr, d<sd< 1, b,,, d< Wds, 

J r Me<!O ,1 p,,.d<ro ",r d<"" 1, C<olr,[ d< Autow,,",s, 
Iambi<o ""ddod< corotrcfo ;,¡orm,1 

12- Y~"~ICMod<",,<Ipt!<ilt<d<~, rúp<Ii" AAi " 
u Na U<lO d< los _1Nb< r< <xi<~o <o ;a"d<ro ",r, 

U Y~1a , l. c. ll< d< fu< rto Reo, F"rdald< <olr", los 
'u toW"symi:rot<J"", d<",< <1 fX!<0t< d< . ce<so 
, Im<lro 
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• La Central de Autobuses Foráneos representa la principal puerta de entrada al 

DF desde el Sur de la ciudad. Recientemente dichas instalaciones han tenido 

una remodelación que consiste en la moderrización de la fachada, el mejora

miento de vialidades, nuevos accesos al estacionamiento, así como el rediseño 

y recuperación de camellones, banquetas y cruces peatonales más seguros. El 

reordenamiento vial, consiste en la ocupación de una área de la parte norte de 

la Central como estacionamiento para taxis y un carril exclusivo para los mismos 

que permite el abordaje directo de los usuarios que salen de la Central sin estor

bar el tráfico de autos particulares. 

Es notoria la subutilización de la superficie destinada a estacionamiento y 

éste funciona en los hechos como una barrera urbana que impide el paso directo 

de la Central a las instalaciones del metro y viceversa. 

J k e;"M prioc p ol d<l. T<rm.,,, d< ~ullX>'J!", d<i 

"'r. 5< o'=ry. l. Yiald,d d(<r<OCiaM : uo cml p'" 
, borMj< d< m:~yo~ po" "" ro,- p"ttUÜf<s' 

2 N""y. " Id, d< . uro,- pMtiallM<Sy m:~d<sd< <1 
<mcioremi<olD d< 1, C<oo,1 d< ~uIDW"",. 

3 C<OO, 1 d< ~ulDw"",y<llll<Jro q"" <oci<", b y;', 
po" m",job", d<1 m<1Jo. d<>i< 1,00 9Jr d< ~ 

T"'l ""¡;' 
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obuses del Sur, su estacionamiento Taxis 

CAPíTULO 3; L'CTURA y ANAlI5IS 01 SITIO 

,"O YE C TO O( DEsARROllO U RUN O INTEG RAD OR y ot • .., A N(NH 
'ARA El C ENTRO DE TRANSfEREN CIA MODAl TAS QU (ÑA 

4 El <=00",",010 pon .utos portied"«",, ¡. C<olr" d< ~UtoW5<5 5< 

01>",,.,,, e,si 5~mpr< COO 1lX!C00 <5I"'COo I¡DIe. ~I foodo 5< d<~c.l. bar",,, 
""do> d< ",dip(Dsqu< s<p'" • <!k ",1 fa",,,,,,,, S",d< microb<J"'5 

5 kC<5Ni <~cbo.mO<n Iod< 1, C<oInl dau ~"'5 "Oray. r.,'l'''~' 

6 lo,,, d< ""un!O d< P''''.i'f05q<l< II<gM <o .ulo< pa-¡¡OJiM<S. 5;' <otJor "
<5taci;mm~oto 

4 /1i",,, ralO, drod< tt.mb~o miban, 1, C<otrd d< ~utol>J5<5Io5U",W""'q<l< 
¡/<qM<O tm 
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fu", d< /;>¡(is ¡",n&c . 1. C<Jl I!ol d< ~utoW5<S. !JObr< l. c.ll< Cmo d< l.ay"". 

1m. ",c~nt<rrl<n&c d<5till.M. <5~cbw_nto po" m:~q<l< '" ubic • .! 
nor&e d< l. C<olJo! d< ~utoW5<S. 

¡'¡i9TI.loo'p<rosin booIMd<sd< /;>¡(is. 
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Bases de Taxis 

• Las bases de taxis que funcionan y prestan servicio desde el interior de las instalaciones de la Central de 

Autobuses y las que se encuentran ubicadas en zonas colindaltes, son un irrvortante complemento a los 
servicios de transportes. Sin errbargo, el servicio de taxis MseguroS" que presta la Central es caro y en terrvo

rada de vacaciones, muy lento. 

\Ii~ d< ¡",nl<o l. C<ntr~ d< ~utoW "'5500br< ~y. T."l':O<~'. ~q<l i 00 <~ 

F"rmitiOO . Ios /;>¡(iso.C<f paroM nid<ju po5Oy,. sin <mborgo ><'J" rd.d 
Y~I ti<o< q<l< d<",loftrcm 1"".""n&C . 105 /;>¡(is~sq"" 00 Ol=fYM <5~ 
"'strtcrn ;<0 Cm5<cU/'oc". 5< ix",1MI'l 12 <1 cm~strnml"oto y¡.J q<l< fl d< 
r= si <5coofl<:tiYo <n <!k p"" too p<l<5cmY<rg<n 105 trd<w><sq<l< mM bbrM 
<f) <>< ", toroo y l. ",11M d< 1050u tob<J",sd< l. C<ntr.! 
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Comercio 

• La actividad comercial de la zona tiene una pre

sencia notoria y se distingue por su diversidad. Por 

un lado está el comercio regulado con la presencia 

dorrinate del Centro comercial que en la mayor 

parte de su superficie alberga un supermercado So
riéfla y otros comercios menores, así como un ban

co y un restauréflte Tok' s. También a lo largo de las 

avenidas principalesTasqueña y Miramontes, se ob

serva una importante actividad comercial regulada 

o establecida en el primer piso de condominios o en 

los frentes de casas particulares. 

El Centro comercial posee una gran superficie 

de estacionamiento que por lo general, así como 

el estacionamiento de la Central de Autobues, se 

encuentra casi siempre semi-vacío. 

Un par de Mercados Funcionan de méflera 

acotada por la competencia desleal que repre

senta para ellos el comercio informal. Existen dos 

mercados que se ubican uno en Paradero Sur y 

otro en el Paradero Norte. 

Como ya se expuso en las páginas 80 a 87, 

existe también una muy extendida actividad co

mercial informal o ambulantaje --estrechamente 

ligada a los paraderos de microbuses-, que invade 

gran parte de la superficie de ambos paraderos. 

Otra actividad comercial informal pero con 

carácter de tianguis cultural, se instala los días mar

tes el MTianguis de la Música" a lo largo de la calle 

C A PíTULO 3; l ' CT U RA y AN AlISIS o, SI T IO 

PROy ECTO oE OEs A RR O ll O U ROAN O INTE G RA OOR y .rR MA NENTE 
'AR A El cENTR O DE TRAN,fEREN CIA MOOAl TA 'QU EÑ A 

Puerto Rico en el cual se venden y compran toda 

dase de instrumentos y productos relacionados a 

la música. 
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Comercio re ulado o formal su estacionamiento 

Estac" oom eoto lodo norlt dt 
5«1>00 d<'fJ< l. , ';1< fu<",;¡ RI:O 

fsl1l cior»mtoto dtll ,,,,, pooi<~ 
dt 5orlo n. d.sd< I. I • .,,.{ dt a:JaIz. 
Tlo/pa n 

v,>ta '1"''''; I>oc ~ 5«""" 
"5I1lU"~ y ¡"' oco<d<,,)< Av. 

Tu¡ut/io 
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Comercio re ulado o formal su estacionamiento 

CAPíTULO 3; l'CTURA t ANAlI5IS o, SitiO 

,"o YEcr o O( OEsARROllO U RUN O INHe RAO OR y otRM A NENH 
'ARA El C ENtRO oE YRANSfEREN CIA MOOAl HS QU EÑA 

4 Foco"" priocpd (!J.Jf) d<1 c<otTocom",::;'! SorM' 

5 Yi'" po5&rior oo or<5& d<1 <"'ciawoi<n IDd< Sor"", r< g<fI<"lm<n & <5fi 
Yexío. siN< ~mb~o como ú" d< "'Nicb y d;.,5&cj¡¡~olD 

6 Pa9'.i<comucid<0 <i iIl&rbrd<lp<.!<o& d< ,",c<5NI rottTo 

Yi'" oorpooi<n & d<,,< 1, c,ll< fu<rlD Rico o'c~ <1 <5~cic<lmli<ntod< 
SorM', ~mb~o "" <ocu <o~ poco OC"I"''''' 

8 Yi"'. l. w'" d< WK:05d<,,< l. pM& oor& d< Sor,,", doOO< "" <oc(!<o~ 
l. ",ic, "mI'" d< ,",C<>O 1"''' ~r=",cm c'l"'cd",,,,d«f<0&5 d c<o(>o 
corotrc'¿ 
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• En los tradicionales mercados que se ubican dentro del polígono de 

estudio se vende comida, antojitos y mercancias de todo tipo. Cuentan 

con una infraestructura de mampostería a la cual se le han ido ado

sando nuevas construcciones a modo de ampliaciones tanto a nivel de 

piso como en segundos niveles. Los mercados son la infraestructura que 

alberga cada uno a los sanitarios públicos del área. Los tres mercados 

estan rodeados -casi cercados- por el ambulantaje de tal suerte que 

es difícil distinguir las fronteras entre ellos. A decir de uno de los loca

tarios, los asociados han tenido que resistir la competencia desleal y la 

invasión de sus áreas de trabajo y zonas recreativas por los comerciantes 

ambulantes, lo que provova constantes fricciones entre ellos. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Comercio: Mercados 

¡ I1sts s !a< pss~!a< de! Memrde! m ercmen 
Rlmdem Sw , 

2 ídem 

3 ídem 

4 I1sts sw hocj¿¡ !s ft¡childs de! mercm soo re 
Av, Tssq<Eíís 

5 PueslDs en !s bsnq uelB jnvildiendo El seceso 
d puen te ¡es/rns! q<E crumAv, Tssq<Eíís 

6, ltieslD de ¡eibdka<en!s esqu jnade Av 
TAsq <Eíís y!s plocilB fren te s! mercildo 

7 Fren /e de! mercm pore! !ódo palien/e de! 
mercm frente s Sorians 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

fA CUL TAD D¡ AR QUlnC TU RA I TA l lH MA X C H TO 



REGISTRO FOTOGRAFICO 

Comercio: Mercados 

CAPíTULO 3; l ' CTURA y ANAlISIS o, SITIO 

PRoy ECTO oE OEs A RROllO u RUNO IN TE GRAOOR y otRM A NENTE 

'ARA El cENTRO O( TRAN,fERENCIA MOOAl TA'QUEÑA 

AAlbdUlt* ¡"",d~ooo c",~IIOM5<O 
,co<>o fr<O& 01 ""rc,dod<1 P",d<fO Nor& 

!iK;"d;, d<1 Noc,do d<1 P",dero Ncr& 

10. AAlbdu"'* ¡""",,~ooo <i r<corrido ~,torel 

f"'Wc . 1 "",,,,do d<1 P",d<ro 5<Jry~< 

cooOOc<o , 1 p<.!<Wc d< 'CO<50 ,1 "",ro 
k'1""¡;' 

JJ.~ 

J2.~ 

J3.~ 

J4.~ 
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• Es posible identificar un par de franjas urbanas 

con fuerte actividad comercial regulada que hacen 

vértice en la esquina deAv.Tasquena y Canal de Mi

ramontes. La franja sobre los paramentos sur deAv. 

Tasquena se extiende desde Mirarmntes hasta Av. 

Las Torres y lTlJestra la mayor actividad comercial, 

así como la mayor prosperidad. En Contraste con 

la franja sobre los paramentos oriente sobre Canal 

112 

R EG IST R O FOTOG RA F ICO 

Comercio en el entorno habitacional a CETRAM 

de Mirarmntes que se extiende desdeAY. Tasquena 

hasta Av. Las Torres, en la que se observan signos 

de deterioro, abandono y poca prosperidad de los 

negocios. Muchos de ellos se encuentran vacíos, en 

renta e irrractados por el graffiteo. 

Hay que senala- tarrbién que hay una dife

rencia entre el uso de suelo autorizado y el uso 

de suelo real; mientras que el PDDU dice que para 

J Coodomilrn "br< C."d '" 11' '''"O1l&5. ~1'l"OO5 ",por¡M)<otoo '" 
<OCU<Il1rM ",'¡',bit;,d05y ollos,,",gocrn <o plMlt;, b'fl t;,mbi<o <mn "cÍ05 . 

esos predios el uso es habitacional exclusivamente 

(H2/40/MB), es evidente que esta norma ha que

dado rebasada por el uso real. que es mixto; co

mercial. habitacional y de oficinas. Y en cuanto a 

los niveles autorizados (2), sobre la vía rápida, Mi
ramontes, existen condorrinios de hasta S niveles 

los OJales por cierto se encuentran con alto índice 

de desocupación. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Comercio en el entorno habitacional a CETRAM 

CAPíTULO 3; l'CTURA t ANAlI5IS o, SitiO 

,"o YEcr o O( OEsARROllO U RUN O INHe RAO OR y otRM A NENH 
'ARA El C ENtRO oE YRANSfEREN CIA MOOAl HS QU EÑA 

2. Yi5/a. l. plui~ com<rcioly.l. ~y. r."l"<~' 

YiY i<oo"sycoodomilbs >Obr< CM.I d< 11'.mxdUcOIl comercio <o plM~ 

"ft 
4 Coodomio bs "br< C.".I d< l1ir.1lXXl t€scm com<rcio <o pI.,,~ "'fl 

5 Esq<lin.d< c.".I d< l1I,.mmt€sy ..... b<l''''~. drod< "' U oc." diY<r= 
com<I<:bsyOMeO< 

6 Ntgocbs<o y"""oo"s d< uoo ydo< pi= so<,f< ~y. rsq<!<~' 

C=JomiobscOll c~rcio <o pI.,,~ oa¡. >Obr< c.".1 d< 11rr.lW<lt€s. 

8 Ese""l. fr<ot€ .1. C<orr.1 d< .uIDWs<sso<,f< ~y- r.,'l""~' 
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R EGISTRO FOTOGRÁFICO 

Comercio: Tian uis de la Música estacionamiento 

\: -, 
• El tianguis de la música de los martes es cono

cido y bien conwrrido por la gran oferta y varie

dad de artículos de segunda mano que se enwen

tran baratos y en buenas condiciones; aunque no 

hay que perder de vista que el origen de algunos 

de ellos podría ser de dudosa procedencia. Pero es 

importante senalar que esta actividad es interesan

te por ofrecer una propuesta wltural y comercial 

alternativa a los amantes de la mJsica que buscan 

opciones más allá del rmnopolio que representa el 

circuito comercial establecido. El martes es el único 

día de la semana que el estacionamiento de Soriana 

recibe una ocupación mediana en su capacidad. 

J fs t.>ci,·"mi<n lo d< x,.w" . =" d< "'N tOSCla<5& . El mico d¡' <PI' ú&c 
<!it.>c oom ," oto '" '" (xv!"'''' <s <1 d¡' ""r&cs. di, d<i t~¡s d< l. rOO sia 
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R EGISTRO F OTOGRAFICO 

Comercio: Tian uis de la Música estacionamiento 

CAPíTULO 3; l'CTURA t ANAlI5IS o, SitiO 

,"oYEcro O( OEsARROllO UR UN O INHeR AO OR y otRM A NENH 
'ARA El C ENtRO oE YRANSfERENCIA MOOAl H SQU EÑ A 

2 Nrxd05< iIlst.lm<olDsq<l< '" o!f<c<o <o losp<.i<sro,. 

riMlgui!iyisro "",,< l. c,ll< "" Pu<r1D Reo 1,00 pro ~o& 

4 riMlguiSYisro "",,< 1, c,ll< "" PuerlD Reo lroo ori<n & 

5 fu <1 f<corroo por<1 tiMlguis ~mNio crcul", los mero&J!e" po"" d~tMc" 
"" los~,Im<, 

6 fJ.m 
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R EGISTRO F OTOGRÁfiCO 

Áreas Verdes 

En el polígono de estudio se distinguen dos tipos de áreas verdes; los 

cerrados al público o de acceso restringido (verde oscuro) y los abiertos 

corm plazas y jardines. e incluso algunas áreas residuales formadas por 

cuchillas. banquetas y camellones (verde claro). 
Por su extensión y densidad el Club Campestre Churubusco ubi

cado al norte del CETRAM es la principal área verde de la zona, sin em

bargo es de acceso privado. sólo para socios, por lo que no podemos 

considerarlo parte la infraestructura pública; sin errbargo sí tiene un 

valor e impacto ambiental positivo en el rricroclima local. 

Existen otros espacios abiertos que no se consideran con valor 

arrbiental. esté'fi sobre camellones a~lios. son de acceso público y 

funcionan como pa-ques y jardines. ~stos espacios cuentan con árbo

lado y algo de vegetación menor. En general el suelo se ve erosionado 

y no tienen mobiliario urbano que invite a pasar un rato de recreo en 

ellos. Además. algunos han quedado en zonas de difícil acceso debido 

a la fragmentacion del espacio por las principales vías de comunica

ción o cercados en un intento por protegertos invasiones de parte de 

arrbulantes o indigentes. 

J. ;", "'''< d< d(U "'C<>O dood< '" uoc, ~ CrM EspiJ' . Es"·,, glOfi<~ uoc"" <n <1 CI<J C< <olr< ah n ,lpM 
y<1 pu<o ~ <i<",do d< Nip<1 Mg<i d< Q.:;<",oo 

2 &ppu<o~ en edz. n , lpMy<1 pu<o~ d<Ngu<i kl g<Id< Qu <Y<do 

3 Espacio ",Id< occ<st.!< <o <1 c,m<ilm d< emo d< ¡,ay""'. p'fO <n ccxxiicix",d< d< ~riolO 
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o FOTO GRAFIC O 

Werdes: Camellones, ar ues ardines 

CAPíTULO 3; lECTURA y ANÁliSIS DE SITIO 

PROYECTO DE DESARROllO URBANO INTEGR AD OR Y PERMANENTE 
PARA El CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TASQ U EÑA 

Zrn~s ~rbd.!>d~ en los cwnellrnes del cruce de Can~1 de M0lmonte5 y Ay 
T~squeíí~ 

CamelláJ y p6<rque de Ay, Lss Torres, lildo noreste 

6, \1st~"¡ cwnellón yparquede cerrode Hitd1K desde el puente ¡estoml que 

crurBAy, Tssqueíís 

7, Pilrqueo firdín en el cwnellón deAy, Las Torres, lildo norlE, desde El puente 

¡estoml que cruzs Tssqueíía 

Pw-queen el cwnelláJ deAy, Lss Torres, l!>donorte, desde el puenlE 
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Áreas Verdes: Plaza de la Concordia 

El llamado MJardín de la 

Concordia", acondicionado en 

1998, ni es jardín porque la 

vegetación se enOJentra muy 

descuidada y deteriorada, y 

tampoco es de la concordia 

debido a que es un tenitorio 

hostil por varias razones: 

Por un lado los locatarios del mercado tienen que cuidarto de in

vasiones por parte de los ambulantes y por otra, ahí se instalan grupi

tos de bebedores y excluidos sociales que incomodan y asustan a los 

paseantes. 

1 Pi,c, d< h ireugu",cru ycoooicbrem~oID d< 1, Pl3z:a do> "' Co",oroo <o 1998 

2 Vr,¡"d< lo Pl.3z:a do>", CC<l(od~f<rhc ,lma:roo.L''''g<¡''crum<OOf<5pr",tiam<rhc i""x~t<rhc. <1"",10 ", 
<""(1<00, <fosbreoo.l"bo""o5<,li o <orrxry mol <stado y />'ybUl'" por~, port<, 

3 OlroMgulod<l,pI,,, 
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Se distinguen algunas barreras verdes fonnadas 

por árboles plantados en forma conseOJtivay lineal. 

En algunos casos esta disposición lineal mar

ca un lírrite de propiedad. En otros, acompaia un 

reconido o un camellón en medio de una vialidad. 

También se observan franjas de árboles que 

han quedado aislados por algun enrejado a malla 

metálica. 

CAPíTULO 3; l'CTURA t ANAlI5IS o, SitiO 

,"o YEcr o O( OEsARROllO U RUN O INHe RAO OR y otRM A NENH 
'ARA El C ENtRO oE YRANSfEREN CIA MOOAl HSQU EÑA 

4 Lo froo/<" '1"< "'P'" fisüment< <1 P",d<ro ",rd< 1, C<ol,,1 d< MIoW«s. 
,d<!lbd< "', f<]a <s"'o b",.<IO I¡,d d< <oc,lpo,-q<.!< ",<mú 'CC<llpM' <1 
f<CWOO F",ton,1 d<i I,do d<1 p,,,d<ro 

5 /1i"", barr<r' d< «lc,lip(D<Yis~ d<,,< <11,do d< 1, C<ol,,1 d< ~uIoWs<~ 

6 Lo baid, q<.!< "F"" blír><"{<rf<,,d< mMbbr"d<1 m<lro)"q<.!< {crmM '" 
blO "corrido p",rm'/ d< P"d<ro Nor/<, c<o troI d< "'" ~"<s<sd<!d",cr; 
<i F"Yim<nlo<sli <o pis,""coodiciffi<s)"d< ooc/>< 00 <s~ lu_ "oo; sin 
<mbargo. lodrboi<squ< « UOCM <o 1, bMr<~ I>,c<o <1 f<CWOO m<oos 
d<2gr""tl< 

D<~II< d<i mi"", f<cwdodrod< "Y< 1, Oanqu<lMd«lrud, porb "k<sd< 
loúrbol<s'1"< OM I<YMMo<l F"Yim<olo 

8 El c'm<lloo KJUrAY. r,"1"<~' ti<n< , d<misd< uo, barf<" Y<rd< {crm"" por 

"boI<s)""" "fl q<.!< impd< <1 p=' los F"&ixI<s. 

Lo cocoll, o <'P'cb '1"< <~, 1, <olrMa d< ~"d<", Ncr/< Ii<n< ~mb~o "', 
1"" d< úbol«)" ,d<mis<~ F"rcial<rm/< c<nM )"cOllY<rtd, <o b,,,",,,,, 

10. fu 1, dl< C<rro d< }<,,;.s ~mNio oquw.lír><, d< ' rbol<sq<.!< 'CC<llpM' <1 
lugo Y'di~rio w:wdo F",rmd !Obr< 1, Oanqu<~ 
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Áreas Verdes: Zonas residuales 

Se idetificaron también varios tipos de áreas verdes que actualmente 

se encuentran restringidas al acceso público. Algunas son pequeñas áreas 

residuales con vegetación que estan en zonas de mucha circulación pea
tonal y están Mprotegidas" con rejas para impedir que el ambulantaje y 

los indigentes se apropien de ellas; existen otras pequeñas zonas con las 

mismas características físicas pero están apartadas y son de difícil acceso, 

también han quedado en el abandono total de la gente y de las autorida

des; y finalmente existen otras áreas verdes residuales también protegidas 

con rejas o mampostería. En éstas sobreviven algunas especies gracias a 

que petenecen a alguna entidad publica o privada, tales como el Centro 
Comercial, el restaurante Tok' s, el metro y tren ligero. 

1 Coc llill, u/;,¡"d.,1 oort<d<1 "",d<ro",,,oo<l, C<ooddau llX><J~sy<1 m<tm T*,tOC'50d<r<fl~tilt. cdoc"" 
coo l. irkocóo F'oizg<r '",,,...,rd<s 

2 Loo iooig<rk5<oc,,",oo,o <o los F""d<rosuo "'fugo "'mpor" 'PfO...,C;"'OOO <1 cW5cnsioreoo pea l o..,..b<.,üo/aj<. M{ 
'1l"",pst(icw., 1, "proizccru" d< b ¿r<"...,.o<5 ",sou,1<5 d irkrbr d< los F""d<ro< 

3 El ir" ...,rd< y.,W"" d< b ¡.,stal,co f1<sd<1 Tr<oLig<ro 00 <51, <xc<¡xru. /amNio s< <oc""'oo' o irecc<5ib!<HI 
pJb!ico 
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CAPíTULO 3; l'CTURA t ANAlI5IS o, SitiO 

,"o YEcr o O( OEsARROllO U RUN O INHe RAO OR y otRM A NENH 
'ARA El C ENtRO oE YRANSfEREN CIA MOOAl HS QU EÑA 

4 imo"f"IIOMsycoco Ibq<l< "forroM <o b",l~ d< ..... r"1U<~'YIH,II< 
d< fu<r lD R<:o = c,si ¡("cc<sil",,! IrM5«ÚO& yl, Y<g<~ciOO '" <flCU<OlrM 
en <1 ,oMeiaoo IDlal soOr<vi.'<o Ixn«sp<o~s 

5 Frm&" <ol!< ",,,d<IO Suryc<olro C~rc~1 form"", por uo ","COo oú" 
Y<rd< c<noo y tc.red. COIW ",5(Jr<ro 

6 y¡~ d<sd< <1 pt!<o& d< , cC<!D ,1 m<llo, un.> p<q<l<~' cuch l l, <or<M q<.!< 

,,<ocu<olr, _I~o& <lOsic",,,, y,oMdal"j, <o r."d<ro ':<lr 

lo,." r<!;,j,,1 'p'r<fl &~~tplOpi<d,d d< 1, C<olr,1 d< ~uIDW",sc<""", 
ycmY<rtid.o<o ",~roq<.!< ", ube, <ol, ", Id ,d< mtrohi"s"brav 

r""l""~' 
8 >'<q<l<rlM ""scmf"""'« "" co<sib/<5q<l < 9t fcrmM <o <i p<l<fl & o d<1~ d< 

..... r'sr<~'YI, coll< d< AwlDRto pordal d< "'c<'" <1 ~/)o, 1, &r"",oI 

Coco 11, <fl "'0<" pooi<n &, p'"d<roNcr& 

10 .#"s f<~"<5cmY< tid.os<fl ",5(Jr<ro uoc"j'5<O 1, c~~ d< 1, dl< d< 
Pu<rlDRto ycdiOOM &s, ¡. vi, d<1 ~/)O 
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RrGISTRO FOTOGIIAfICO 

E ui amiento entorno a CETRAM 

El entorno sobre las calles de Cerro de Jesus. Puerto Rico y Calzo llal

pan es un paisaje un tanto desolado. Funcionan basicamente como ac

ceso a las unidades que van a los paraderos de rricrobuses. a la Central 

de Autobuses y a los usuarios del equiparriento aledano. Dichas calles 
tarrbién funcionan como estacionarriento tem;xJI"al de rricrobuses y 

Céfiliones. Son calles poco usadas por los peatones. Las casas habitación 

que tienen su acceso sobre Cerro de jesús han blindado con rejas sus 
puertas. ventéfias y medidores. larrbién han sido objeto de Magresiones 

artfsticas" como el grafitti. 

La situación sobre Miramontes no es sustancialmente mejor. a pe

sar de que hay bastante más movimiento peatonal. vial y comercial. 

la alta afluencia automóvilística. el ruido y la contaminación las vuel
ve también hostiles a los peatones. debido a ello se encuentran poco 

concurridas. no prospera el comercio y han sido victimas del grafitti. 

Sobre Av. lasqUeria. a pesar del ambiente hostil debido al gran mo,ri

miento peatonal y vehícular. se ve más prosperidad comercial. ~ 

J ~~01D d<sdMú d< 0,11< Cmo d< }<siJ,. !I< ~,.", l. b,,,, qu.< 011.","1' los ~11<f"d<1 m<tro 

2 Cnfi@""'<o fu",,,,d< c"',porti::uürX>l>,, Cmo d< !<siJ,.,,,oI>,,,,.,,, h<rr<rr.<)"< pr'*g< los m<doo,,~ 
luZ)" pu<r~m< tilt. 

3 Crqi/&,,,, <o bcortn"d< Io<com<rc;o,;qu.< '" <ocu<otrM <o l. plM~ b'fl d< Io<crodo_;o,;. ,,0,< CMd 
d< 11"'lllC()ti, 
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CAPíTULO 3; l'CTURA t ANAlI5IS o, SitiO 

,"o YEcr o O( OEsARROllO U RUN O INHe RAO OR y otRM A NENH 
'ARA El C ENtRO oE YRANSfEREN CIA MOOAl HS QU EÑA 

4 ~ Cr", fsp;;' . Impcrtan& ='){",><oto 'l"< porhúJ<r'l"<MOO <o m<db d< 
pti<o&sY<hicular<5y",<o¡J;,sd< 1J'ú¡"to p'",doy ripijo y, 00 <5p05ibi< 
'pf«:~'¡' compl.<~ <p<MOOO<O oo. sittlocrn pxo di}'" 

5 li":t,,d. oor& d<1 FORUM ~ 01>",,.,,. lJ'¿fico d< m icro&J",,,rril=>do.1 
Pa,.d<", ~r. 

6 Foch.d.d< I. l.kii>'<rsdM!n&rm><rt",.soU<l. dl<Cmod<J<scis. 

Foeh.d. d< 1.1gb;" do> "" Sootos do> "" Ú t imo, Días sob" Cmod< J<scis. 

8 Foch,d.d< I. oou5triafmreC<uttdlfs. <rI 1005<Jl ir"d<Cmo d<J<scisy 
aiz.d<Ti.lp'" 

Yi~ d< l. l.ki¡J;,d húJi~eic,,,1 d<"" 1, dl< d< P""rto Rico 

JO.!b&I "F,,~rm<· !Obr<c.iz.d< Ti.lp'" d, <eeoos'Jf, ~mN<o eoopx' 
ofl""oc~p<.tm,1 

J J . ke<!O.1 <5~etmm~oto d< l. <nlf!"'" form,dutt. Lilr' s <o l. <"l" ". 
d< emod<l Músico yCdz. d< Tidp'" !Obr< sv oce<!O d P'!O' d<5ili>'<1 'l"< 
cC>Cld<x:< hocia <1 e<olJ'od< l. eW. d 
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MOVILIDAD VEHICULAR 

Recorridos y movimiento del transporte público y privado 

En lo que concierne a la rmvilidad motorizada. se 

observan tres tipos de flujos: 

al Transporte público con recorridos fijos e ina

movibles: El Metro, el Tren Ugero y el Trolebús. 

b) Transporte público con recorridos variables: 

Los autobuses foráneos. los peseros y los taxis 
tienen lugares en los que hacen base para des

censo y ascenso de pasajeros. En el caso de los 

reconidos de peseros se observa algo de anar

quía en la movilidad dentro de los paraderos: 

por ejemplo algunas unidades permanecen 
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estacionandas en las bahías sin ser llamados y 

otros dejan en cualquier lado a los pasajeros. 

Estos recorridos son suceptibles de reordena

miento ya que no tienen caniles confinados ni 

líneas felTeas como el metro y tren ligero; 

el Transporte particular: Los automóviles, los 
camiones de servicios de carga, las bicicletas y 

motocicletas circulan sobre las vialidades prin
cipales, sewndarias, calles y estacionamientos 

públicos, estando restringido su acceso a los 

paraderos de microbuses y de la Central de au

tobuses en su área de maniobras. 

No se regista un movimiento significativo de 
bicicletas y tampoco hay infraestrucura para 

facilitar recorridos, sólo hay un lugar apropia

do para estacionar bicicletas que está en la 

parada del trolebús ubicada sobre Av. Tasque

ría a la altura del Paradero Sur. 
Las motocicletas sólo se observaron esta

cionadas cerca del mercado en el Paradero Sur 

y se asume que pertenecen a los locatarios. 

J f st.>i:ia"mi<olD po" k t/<IM<o lo po""" d<i Trd<oosd<~. rosq<!<~o 

2 Yi~ o~~ O\"el) re r.sq<!<~o d,<ccru pal i<o ~ d<,,< <1 fX!<0 ~ p<o tonol 
drod< "o~,.,.o <1 po"" <!<yodo ooc;" 11i;""I.i.ng<1 d< Q""",do 
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,"oHcro O( OEsARROllO URUN O INHeR AO OR t otRMANENH 
'ARA El C ENtRO oE YRANSfERENCIA MOOAl HSQU EÑA 

ke<!O d< oulDW""y F"5<rO!! ",-,"'tli",,,,, !Obr< lo e"l< P""rlD R<:o 
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SIMBOLOGÍA 
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TRANSPORTE 

Metro 

Tren Ligero 

Trolebús 

Au t oooses foráneos 

Taxis 

Peseros 

Automotores 

particulaes 

Bicicleta 

Motocicleta 

Estacionam iento 
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ÁMBITO 

Público y colectivo 

Público y colectivo 

Público y colectivo 

Público y colectivo 

Público y colect ivo 

Público y colectivo 

Transp::>rte privado individual 

Transp::>rte privado individual 

Transp::>rte privado individual 

Privado y pJblico 
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La alta afluencia vehicular hace de esta zona 

un lugar de difícil acceso no sólo para los peatones, 

sino también a todo tipo de vehíwlos. Constan
temente hay obstrucciones viales y congestiona

mientos, principalmente sobre Av. Tasqueria que es 
donde estan la mayoria de los accesos de microbu

ses, autobuses, trolebus, taxis y coches particulares 

que entran y salen de los estacionamientos. 

En los esquemas se observa la gran cantidad 

de superficie destinada a estacionamiento y como 
consta en el registro fotográfico, es notoria la sub

utilización que se hace de dichos espacios; aunque 

sin duda prestan un servicio necesario, en los hechos 

funcionan principalmente corro grandes planchas 

generadoras de calor; son irrvenneables al agua; 

son barreras antipersonales al servicio del automóvil 

que alargan los recorridos peatonales inútilmente . 

Actualmente casi la mitad del total de la superficie 

del polígono de intervención la owpan los automo
tores. 

USO H, 

Estacionamientos 3.6 

Par¡;jefOs 3.5 

Otros usos 8.2 

TOTAL 15.3 

% 

23.5 

22.9 

53.6 

, ()() 
Repr<,",ot;,ciOO gr¿ft. de 1, !Jlp<rficie t«aI 
de inteN<OCOO )"el es""cjo re ocv!"", los 
,utom;:;>tores 
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Movilidad peatonal 

En to que respecta a la movilidad peatonal. se ob

servan grandes problemas y sin lugar a dudas se 

puede afinnar que el peatón lleva la peor parte en 

este lugar. 

Al ¡nt€fiar de arrbos Paraderos de microbu

ses. la circulación peatonal ha quedado reducida 

al mínimo, ~enas suficiente para que el comercio 

.:mbulante -que esta tota/melHe fuera de control 

y se ha ~ropiado de la mayor parte de los reco

rridOS-, siga recibiendo dientes. Debido a esto, los 

usuarios de los paraderos quedan obligados. no 

sólo a (<minar por zonas congestionadas e insa

lubres, sino a circular por los carri les destinados a 

tos vehículos, lo cual pone en peligro su vida En 

arrbos paradeos no existe senalizaeióo adecuada y 

las visuales estat totalmente obHruidas por el an· 

bulantaje quedéf1do el peatón a [a deriva sin contar 

con referencias o senales que lo orienten de alguna 

menera. Las personas que esperan el rricrobús en 

las l"maderas est~. además de expuestos a la llu

via y el. soL pa-ados en el. reducido espacio que les 

ha dejado la invasión de los puestos anbulilltes. no 

existen balcas ni un lugar mediillamente trillquilo 

o agrad<ble donde se pueda s¡~ernete esta-. es

pera- o encontrarse con alguien. Aún desde el ini

cio de operaciones de estos paraderos no hubo un 

planteamiento de circulación diferenciada entre 

peatones y automóviles. lo OJál se agrega de ma

nera expooencial a la problemática actual. 
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Al interior de las instalaciones del metro su- basura. Banquetas y camellones se encuentran en 

ceden todas las incoherencias imagi nadas. Aún muy mal estado. 

cuoodo recientemente se hoo hedlO modificacio- Por ejemplo. las banquetas sobre Av. Tasquer"ia y 

nes pa-a perrritir el acceso al metro y tren ligero a en partiOJIa- la que colinda con el estacionaniento 

persooas de la ter02fa edad y coo c~acidades di- de la Central de autobuses. a pesa- de esta- junto 

feremes. éstas soo Urritadas y restringidas; hay que a una vialidad coo rrucha afluencia vehicula- está 

solicita- acceso al personal de seguridad para salir reducida al rrínimo y con obstáculos a cada tanto; 

o entra-. y una vez afuera los usucrios queda) ex- ella-guísimo puente peatonal que cruza Av. Tasque-

puestos a la violencia y caos de los pa-aderos. Pa-a na (de norte a sur) y que es casi el único vfnOJlo 

el resto de los usuarios. el acceso al metro y al tren diredo y mediananente seguro pa-a cruzar1a. no 

ligero se debe hacera través de los puentes. es decir. cuenta con accesi bilidad para pesonas con di scapa-

estan obligados a subir escaleras y volver a bajar al cidad y esta casi siempre sucio y en pa-tes invadido 

nivel cero doode se enruentroo los éll)denes. Si los por algunos arrbu lantes. Otro reoonido largursimo. 

andenes están a nivel de piso (nivel cero) es ridírulo desolado. en mal estado y petigroso es el que se en-

hacer subir a la gente por los puentes para salir a la cuentra a lo largo del muro de confinamiento de la 

calle. llega- a los pa-aderos. o toma- el metro y el línea ferrea pa-a méllliobras del metro. que va por la 

tren ligero que estan tanbien en ni vel cero. parte sureste desde (éII)al de Miranontes dobléll)do 

Además de estos laberínti cos trayectos hay a la derecha porAv. Tasquena. por citar algunos. 

otros qu e son necesa-ios y cuyo recorrido también 

es tortuoso. ~stos son los que se establecen. por 

ejell""l>lo. entre la Central de .AJJtobuses y los para

deros de mcrobuses norte y sur; entre Soriana, el 

metro y los paraderos; entre éstos y Av. Tasquella 

lado sur. Estos recorridos peatonales son altamen

te caóticos y fragmentados; rejas y alanbrados 

se interponen en el trayecto directo y hacen que 

los recorridos sean más largos. obligan al peatón 

trarlsitar por espacios peligroso. a sortear cualquier 

cantidad de obstáOJlos como fritangas. puestos y 
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Mientras que la demanda actual de la socie

dad es de más y mejor movilidad -pero no a costa 

de mayor ocupación del suelo y de la degradación 

de las condiciones ambientales-, en CETRAM Tas

queña existe una alarmante fragmentación del es

pacio urbano que se atribuye a la priorización de la 

movilidad motorizada por encima de la peatonal. 

El esquema en la página siguiente ilustra que 

la manera en que se dispersan los peatones en 

sus diversos recorridos, es absurda y excesiva. Por 

ejemplo: la caminata de aproximadamente 700 

metros que hay que hacer al sureste del conjunto 

-y que la línea ferrea del metro ha convetido en 

una barrera urbana y larguísimo recorrido- es un 

absurdo. 

También ilustra cómo el comercio ambulan

te persigue la huella de los peatones -potencia

les consumidores- en su desplazamiento hacia el 

metro; aprovecha la mala planeación urbana, las 

omisiones y la corrupción de la autoridad para 

apropiarse de mayor espacio. 

Es notable la tensión existente entre los tres 

tipos de actividad comercial, misma que se mani

fiesta en la proliferación de barreras que delimitan 

el espacio de cada una. Por ejemplo: el Centro co

mercial "delimita y protege su espacio" levantando 

una barrera en el perímetro de su estacionamien

to, pero en este acto de supuesta autoprotección 

limita la afluencia de potenciales consumidores. O 

están también los locatarios del mercado que re

sultan acotados entre una y otra actividad luchado 
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unas veces por defender su espacio físico, otras por 

competir en precio y calidad, pero con la desven

taja de que su posición es fija. :l€ 

SIMBOlOGíA INDICA OBSERVACIONES 

---@--- Banquetas, camellones y 

lanzaderas 
Circulaciones preestablecidas para uso peatonal. 

1. •••• Superficie aproximada a nivel de piso, sobre la que circulan, se .. '(\ Afluencia peatonal ••••• • concentran o dispersan los peatones. 

Áreas de mayor concentración 

peatonal 
Paso entre fronteras de las distintas propiedades. 

-GV- Barrera peatonal pero no visual Formados por rejas y alambrados. 

-®- Barrera petonal y visual Muros de mampostería que se elevan por encima de la visual. 

~ 
Ocasionado por las barreras y provoca que los peatones tomen rutas 

Bloqueo a la circulación 
alternativas que por lo general son trayectos más largos. 

En general es acceso a personas con capacidades diferentes es casi 

imposible. Aunque en las recientes modificaciones al metro y tren 

@ Accesibilidad para personas 
ligero se contempla un elevador y un acceso a nivel de piso, no sirve 

con capacidades diferentes 
realmente mucho ya que al salir a los paraderos las condiciones son 

de lo más adversas. 

~ 
Actividad comercial informal o Actividad que invade el espacio público y la ya de por sí mal planeada 

ambulantaje e insuficiente superfiie destinada al paso de los peatones. 

En Canal de Miramonetes las barreras en camellones impiden el 

-@- Actividad comercial regulada accesos peatonal hacia el lado este de la avenida, afectando de 

manera negativa al comercio en su paramento oriente. 
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Conclusiones reflexiones 

El CETRAM Tasqueña está en una zona de gran cir

culación vehicular, limita al sur, este y oeste con 

grandes avenidas que tienen afluencia motorizada 

constante, siendo Calzada de Tlalpan uno de los 

corredores viales más importantes y principal en

lace del sur de la ciudad con el Centro Histórico, 

incluso desde la antiguedad prehispánica. 

El clima en la Delegación, y en general en la 

ciudad de México es benévolo. La mayor parte del 

año hay una buena cantidad de sol la cual pue

de ser aprovechada para calentar agua o generar 

energía eléctrica. Debido a la cantidad de lluvias 

que se reciben anualmente en la zona (hasta 160 

mm entre junio y septiembre), es viable su cap

tación y tratamiento para el aprovechamiento en 

riego de áreas verdes e incluso en actividades de 

agricultura urbana. Sólamente los vientos no pa

recen ser lo suficientemenete importantes para su 

aprovechamiento. 

Como ya se expuso en el capítulo anterior, en 

la época prehispánica ese lugar formaba parte de la 

ribera del lago de Texcoco por lo que el tipo de sue

lo es lacustre, es decir, es un suelo blando y plano. 

En general, las condiciones climáticas son alta

mente favorables para la introducción de ecotec

nias que puedan generar un proyecto sostenible. 

Por la gran afluencia diaria de pasajeros (casi 

medio millón, equivalente a la población total en 

la Delegación) y la variedad de servicios de trans-
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porte que confluyen en el CETRAM Tasqueña, ocu

pa el cuarto en importancia en la Ciudad de Méxi

co, y por ubicarse ahí mismo Central de Autobuses 

del Sur es también una de las principales puertas 

de entrada a la urbe. 

En relación a la normatividad aplicable, tan

to de usos autorizados en el PDDU como lo esta

blecido en las Normas de Aplicación General de 

acuerdo al Reglamento de Construcciones para el 

Distrito Federal, se observan múltiples infraccio

nes a los mismos. Esta transgresión de la norma

tividad tiene su orígen en situaciones de carácter 

económico, social y políticas que no son el objeto 

principal de estudio, sin embargo, por ser factores 

que inciden directamente en la dinámica de las 

relaciones sociales y urbanas, deben ser conside

radas y replanteadas seriamente, si se quiere llegar 

a una solución que permita una respuesta integral 

y sostenible. 

Este estudio ha indentificado dos grandes si

tuaciones conflictivas en CETRAM Tasqueña: el co

mercio ambulante y la basura. La solución de revi

talización y ordenamiento urbano a la que apunta 

esta propuesta busca: 

Proporcionar el espacio y la infraestrura nece

saria que favorezcan nuevas relaciones econó

micas y sociales; 

La oportuniad de relacionarse de una nueva 

manera con el entorno natural y urbano, apro

vechando los nuevos conocimientos y las tec

nologías alternativas. 

Nuevas visiones serían aplicadas con el fin de 

alcanzar estos objetivos. En relación al "problema" 

del comercio informal, se ha observado que éste 

aumenta conforme el sistema económico neoli

beral con su oferta laboral de trabajo esclavo-de

franquicia, se impone como única fuente de traba

jo "formal" para grandes sectores de la población; 

puesto que éste no satisface las condiciones míni

mas de subsistencia de la gente, propicia la expan

sión del desempleo y/o sub empleo. Este es uno de 

los principales retos a vencer en el reordenamiento 

y modernización de los CETRAM. Para ello se pro

pone una mirada distinta del fenómeno del am

bulantaje, concibiéndose como aquella actividad 

que beneficia a la colectividad y que forma parte 

del patrimonio cultural, de los usos y costumbres 

antiguas que deben preservarse y realizarse con 

dignidad adaptándose a la modernidad desde una 

visión progresista, democrática, participativa, au

togestiva y con profundo sentido social. 

El papel del gobierno a traves de CETRAM 

deberá expandirse para implementar y coordi

nar mecanismos que permitan la reinserci6n del 

comercio informal en el ciclo económico local 

formal, diseñando programas para no asalariados 
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como las ya propuestas por algunos líderes socia

les* y que se denominan de unión solidaría. Estas 

iniciativas proponen lo siguiente: 

Mejora económica con base en acuerdos con 

grupos de industriales y campesinos produc

tores de bienes, fortaleciéndolos en sus apti

tudes de negocio mediante capacitación en 

nuevas alternativas productivas. 

Mejoría social accediendo a un grado mayor 

de organización para enfrentar eficientemente 

su atodefensa. 

Constitución de un fondo social mediante el 

aprovechamiento de sus cuotas, ahora sí, sólo 

para beneficio de ellos mismos. 

Todo esto induiría la estimulación y dignificación 

de la actividad comercial con carácter cultural 

como el del tianguis de la música de los martes. 

La zona comercial sobre Canal de Miramontes 

en su paramento oriente también se vería benefi

ciada de la revitalización y saneamiento produc

to de la actividad económica y social integral del 

nuevo CETRAM. 

La participación de la inversión privada en 

fundamental, debe considerarse pero ya no como 

"ProPJesta elabJrada PJr Francisco Javier Cer rillo Soberón ex 
secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. y PJr 
un grupo multidisciplinoario de economistas, sociólogos y líderes 
sociales. 

CAPfTULO 3; LECTURA y ANÁlISl: DE SITIO 

PROYECTO DE DESARROllO URBANO INTEGRADOR Y PERMANENTE 
PARA El CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TASQUEÑA 

rector y actor principal en la solución y desarrollo, 

sino como uno más de sus actores. 

En relación al "problema" de la basura y por

que son evidentes los efectos negativos en la de

gradación de los espacio públicos, la salud de las 

personas y hasta en la infraestructura hidrosanita

ria de la ciudad, también es necesario un cambio 

de visión. Se propone introducir la visión ecosisté

mica al conjunto y modificar su funcionamiento 

orientándolo hacia la obtención del equilibrio eco

lógico y eficiencia energética mediante la aplica

ción de modelos circulares o circuitos cerrados de 

aprovechamiento energético también llamados de 

biomímesis. Esto implica una gestión diferente de 

la energía a partir del aumento en la eficiencia de 

los uso y la generación de fuentes renovables, la 

utilización de materiales también renovables y la 

gestión de los residuos para obtener combustibles, 

reciclados materias primas yagua. 

Nuestra Ciudad ha avanzado mucho en lo que 

respecta a la concientización de la ciudadanía para 

la separación de los desechos, pero aún falta mu

cho por hacer. En este sentido, se propone hacer 

efectivo que "la basura" sea separada por tipos 

mediante la incorporación al proyecto de un gran 

Centro de Recuperación de desechos sólidos. En él 

se recibirían de manera diferenciada residuos reci

dables como pet, plásticos duros, vidrio, bolsas de 

plástico, unicel, alumino, papel y cartón. Cada uno 

Biomímesis 
Circuto de Aprovechamiento Energético 

Propuesta de máxima efidenda energética a través del aprovechamiento de una 
de las actividades m{;s concurridasy salidtadas en CErPAMTa:x¡ueña; la venta 
de comida 

Circuito de beneficio económico 
por medio de la recuperación de materia prima 

Ejemplo de dclo de actividad comercial incluyente de conduelas 
socialmen te reep o nsab les. 
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de estos grupos deberá estar libre de desechos or

gánicos y contenido en celdas o recipientes inde

pendientes de fácil manejo. 

Es posible el provechamiento de zonas poco 

concurridas y alejadas de los principales accesos, 

vialidades o flujos peatonales, para la ubicación de 

dicho centro de recuperación de materia prima. 

Para los desechos orgánicos también se con

sidera viable la implementación de sistemas de 

aprovechamiento energético a partir de lo que se 

genera en la zona. Estos deben estar provistos con 

algún mecanismo que los mantenga cerrados para 

evitar la proliferación de plagas indeseables. 

Debemos asumir que este proceso de planifi

cación es participativo e incluye la instrucción, la 

formación, la consulta y la actividad interdiscipli

naria de la comunidad. 

Diversos agentes y disciplinas existentes 

en universidades, institutos de investigación y 

asociaciones civiles son una fuerza que no debe 

dejarse de lado para la generación del proyecto 

sostenible que rescate al hombre de su enaje

nación, de su exilio lejos de la naturaleza y que 

dé respuesta única a todos los condicionantes 

existentes. 

La movilidad es cada vez más importante en 

cuanto que se ha convertido en un derecho fun

damental que determina los otros derechos bá

sicos de acceder a un trabajo, educación, recreo 

y descanso. En contraste, las condiciones en las 

que se manifiesta la movilidad de las personas en 
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CETRAM Tasqueña van en contra de toda lógica, 

sentido común y seguridad. 

En relación a la movilidad petonal se hacen las 

siguientes consideraciones: 

ACCESIBILIDAD: 

Que las circulaciones para vehículos en para

deros estén efectivamente separadas de las 

destinadas a los peatones; 

Que la vía pública sea efectivamente destina

da al libre tránsito de los peatones. Se reserva

rá en las banquetas un ancho mínimo que ga

rantice el libre y continuo desplazamiento de 

peatones. En esta área no se ubicarán puestos 

fijos o semi-füos para vendedores ambulantes 

ni mobiliario urbano. 

Prever las condiciones, elementos y disposi

tivos de apoyo para las personas con disca

pacidad, incluyendo a los menores, a las ges

tantes y a los adultos mayores, mismos que 

brindarán las facilidades mínimas para el libre 

acceso a todas las personas. 

Áreas de descanso y recreo: 

Que los puentes peatonales sean seguros, ac

cesibles y sin obstáculos 

ÁREAS VERDES: 

Aprovechamiento y recuperación de plazas, 

jardines, y puentes como verdaderos núcleos 

verdes para el disfrute y aprovechamiento de 

los ciudadanos. 

Aprovechamiento económico del gran reco-

rrido peatonal que se ubica en el paramento 

poniente de Canal de Miramontes y sur de Av. 

Tasqueña, mediante la generación de un "muro 

verde" que dignifique y haga grato el el recorri

do, así com su aprovechamiento del potencial 

comercial para venta de publicidad en beneficio 

de la administración correspondiente. 

En cuanto a la movilidad del transporte públi-

co que ahi confluye es necesario: 

Hacer un nuevo planteamiento de ingeniería 

vial en paraderos para evitar congestiona

mientas, obstrucciones y accidentes. 

• Contemplar suficiente espacio para la óptima 

movilidad y maniobrabilidad de los peseros 

sin que sus recorridos no crucen con los de los 

peatones. 

Talleres, lavado y zonas de estacionamiento 

especiales para microbuses. 

MOVILIDAD NO MOTORIZADA:: 

Zona de una red de ciclovías que articule Tas

queña con Coyoacán, Villa Coapa y Xochimil

ca, las cuales tienen grandes problemas de 

congestionamiento vial. 

Instalar cicloestacionamientos en zonas espe

cíficas. 

ESTACIONAMIENTOS: 

Estacionamientos subterráneos que cubra la 

demanda real de acuerdo al uso así como para 

los automovilistas que deséen continuar su via

je al norte de la ciudad en transporte público. 
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Que las drculaaooes para vehículos en esta

aonamientos públicos estén efectivamente 

separadas de las destinada, a los peatooes; 

y por último como parte de las coo~dera

ciones generales poden1oS <iirmar que el espacio 

urb""o de GTRAM Tasque~a se encuentra muy 

fragmentado; por una parte están las gr""des in

tersecaooes que", form "" de los cruces entre las 

tres prinapales vías de comunicaaoo, y por otra 

est"" las líneas ferreas del metro y el tren li~ro 

que coofluyen del norte y sur respectivamente y 

que penetr"" la superfiae para dividir y separar 

el espacio en dos gr""des secaooes (norte y sur). 

Así mismo, existen una gran cantidad de espaaos 

menores que h"" quedado coofi nado, y al. <lados. 

Por la gravedad de la sit uacioo en muchos de 

los GTRAM es impostergable que el gobiemo re

toma el protagooismo en la gobernanIa y preste 

un serviao real a los usuario, faalitando la inte

racaoo y el involucramiento de los drversos acto

res de la sociedad, para ello se propone ubicar una 

sr"" torre q ue albergari a las luna ooes admini stra

tiva, ~obales, entre otras. 

En el plano adjunto se identifican las princi

pales relaciones que emer~n de la conjuncioo de 

todos los movi mientos que ahí se realizan: 

Se destocan el rol central que tiene el metro 

como epicentro de actividad y que está estre

chamente Ugada a la actividad en los paraderos 

com o art iculadores y exp"" sores del mwimi ento. 

cA,irulO 3, l","", """',,"" s,,., 
"0' '''0 " '''''''0''0 ' '',He '"""'"0" "'"'"'"" ''''' " """O " ,,,",,,,,"a, "0''' '"O""" 

Tambien destaca la desproporaooada cantidad de 

espaao destinada a estaaooamiento quedando 

coofinada la arculacioo pe,,;:ooal a los áreas que 

ocup"" los paraderos de microbuse~ 

La nueva morfología uro""a de CETRAM Tas

que~a deberá permitir el desarrollo de las actrvida

des uroanas "" mejores coodiaooes para recupe

rar el rol de la audad como lugar de encuentro y 

desarrollo social e individuaL JI: 

ESQU EMA GENERAL DE PRlNC1PALES RELACIONES ENTRE ACTIVIDADES Y MOVIMIENTOS 

++ W~. ~ m p:>rt>oc;. do la ~ Ioc~n q'" ox;st! • nt~ ~,d;,t~t., ",t;,.;dodo, 

n.ndlO do la f~c"" .lta. n prop:>rc~n 'I'=m.da con la ;"'V'rtoncio do • "" ",tMJado, 
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ANTECEDENTES 

1 Plan de Desarrollo que se expone a con

tinuación es resultado de las reflexiones 

derivadas del análisis urbano y del es

tudio de las condiciones ambientales, 

económicas y sociales existentes en las 

instalaciones del Centro de Transferencia Modal 

Tasqueña, así como de las áreas aledañas que in

teractúan o tienen algún tipo de relación con éste. 

Del presente estudio se deduce que los CE

TRAM constituyen una infraestructura estratégica 

urbana, principalmente porque permiten la mo

vilidad y la comunicación de las personas, lo cual 

es imprescindible para el desarrollo de la vida en 

sociedad. 

En el caso del CETRAM Tasqueña, permi

te además la comunicación con el interior de la 

República, por lo que podemos decir que este lu

gar tiene una influencia regional y se asemeja a 

un puerto urbano o portal de entrada y salida a 

la vez; lugar donde confluyen final y principio de 

recorridos. Los CETRAM son lugares de paso con 

afluencia masiva de personas; bisagras que hacen 

posibles los encuentros y las relaciones humanas 

en su más amplio espectro. Se perfilan no sólo 

como infraestructura que permite el intercambio 

modal, sino también como importantes espacios 

públicos donde podrán desarrollarse todo tipo de 
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actividades recreativas, educativas, comerciales y 

culturales, además de las de transbordo. 

Desde la perspectiva de este estudio las abun

dantes situaciones negativas que ahí suceden, son 

el resultado de una falta de planeación urbana, gra

ves omisiones administrativas, corrupción e indife

rencia, tanto de parte de autoridades como de los 

mismos ciudadanos que poco hemos exigido a las 

autoridades para que cumplan su mandato de servir 

a la comunidad. Muchas de las actividades de CE

TRAM se desarrollan en condiciones adversas, peli

grosas o de ilegalidad y los usuarios nos vemos lite

ralmente obligados a transitar por ellos no obstante 

que parecen estar al borde del colapso o amenazan 

con lograrlo muy pronto. 

El conflicto que existe en la relación de lo pú

blico con lo privado se manifiesta claramente en 

estos lugares donde los diversos actores se ven 

obligados a coexistir y compartir los mismos es

pacios sin realmente darse cuenta del compromi

so social que ésto implica. Estas entidades -sean 

públicas o privadas- tienen la idea de que sólo les 

corresponde ocuparse de la superficie que dice un 

papel, una autoridad o un líder corrupto, ignorando 

por completo lo que sucede en el entorno y sin 

reparar en que forman parte de un sistema mayor 

que a su vez afecta sus propias condiciones parti-

culares. Es decir, las acciones aisladas o individua

les que lleva a cabo cada uno de los actores, quié

ranlo o no, sean conscientes o no, repercuten tanto 

en el ambiente particular como en el general. Se 

observa nula o muy poca planeación e interacción 

positiva sobre los espacios compartidos entre en

tidades públicas y privadas. En esta afirmación se 

basa el presente estudio para proponer un espacio 

alterno que permita y reconozca la existencia de 

su complejidad y que responda a las necesidades 

y demandas de una sociedad diversa e incluyente. 

Esta propuesta de desarrollo urbano entiende 

que es necesaria una integración óptima de las 

necesidades ecológicas, económicas y sociales del 

sistema, de modo que a largo plazo se pueda au

torregular, y/o mantener en equilibrio. El crecien

te deterioro a nivel global en tres temas -agua, 

alimentos, energía- es ya tema de seguridad 

internacional. Cada vez más, las soluciones a los 

grandes problemas de abasto de energía de las ur

bes se vislumbran no sólo como tema de interés 

público y privado, sino como de simple y llana so

brevivencia. Es tiempo de superar de una manera 

consciente el procedimiento lineal-causal todavía 

predominante cuyas consecuencias destructivas 

están a la vista, pues éste sólo traslada nuestros 

problemas en el tiempo y el espacio. 
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Es t¡e~o de proponer y abrirse a innovadoras 

es[l"(Hegias de diseno pa-a el méflejo responséDle 

de los reOJl"Sos con una perspectiva a largo plazo. 

Debemos imegrar tanto los nuevos conocimientos 

y tecnologías como a los conocimientos antiguos 

o mlenarios que nos permitéfl responder de ma

nera posi tiva a la clisis ambienta y social actual 

En espacios como CETRAMTasquena tenemos 

la oportunidad de crear luga-es d(J(lde se lleven a 

cabo los nuevos esquemas de p~ticipación ciuda

dana y de colaboración más que de competencias, 

es decir, de organizaci ón de estructuras sociales 

pa-a el beneficio de la colectividad. Al ser lug~es 

donde confluyen gréfl des Céfl tidades de personas, 

albergéfl enorme potencial de des~rollo para los 

diversos sectores sociales y podrían convertirse no 

sólo en exitosos cen tros de negocios, sino tanbién 

podríamos inaugura- gréfldes espacios comunes 

donde la educación y la formación ciudadana seria 

inherente a su existencia, donde existirtan las con

diciones físicas y arrbientaes para el. florecimen

to de una nueva cultura ( iudadana que seria piTte 

activa de la sociedad. 

Uno de los ptincipales retos del futuro será el 

manejo de la susten tabilidad del medio arrbien

te urbano. Atender las necesidades de la creciente 

poblaci ón. como la expéflsión urbana y las deman

das de movilidad derivadas de este crecimiento es 

ya un desafío. X 
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PRIMEROS ACERCAMIENTOS 

• ) Los primeros bocetos sobre el plano mues

I tran la clara intención de indentiflcar las 

áreas destinadas al transbordo de microbuses 

para hacer de ellos lugares más seguros, efIcien

tes y accesibles. 

Se plantean también las primeras propuestas 

para generar una plaza con sobre a Av.Tasqueña 

c1 ~"'. 
- (\~l~ -~ 

~'''' 

C. 

c.orw"" ~ 'ÁÜ.\,) @¡:---; - l. 
(f-~--'-

cAPf rUlO 4; VOLUNTAD MANIFIESTA 

--

PROYECTO De DES ¡>,RROLLO U U ANO IN TEC R,',OOR y PE RMAN EN TE 
PARA EL CENTRO DE TR i\ NSFERE N CIA MODAL TA SQ UEÑA 

con la idea principal de vestibular el acceso a la 

estación del metro y de generar espacios de con

vivencia y recreo abiertos al público. Se identifican 

también las áreas de comercio establecido y algu

nas posibles relaciones entre éstas y los paraderos 

de microbuses. Se señalan algunas áreas actual

mente subutilizadas con la idea de convertirlas en 

espacios útiles para la recuperación de material de 

desecho y para la inclusión de actividades acordes 

a la nueva cultura de sostenibilidad, como la agri 

cultura urbana y los muros verdes. 

Se esbozan las primeras ideas para un puente 

peatonal que hiciera más amable y accesible el cru

ce peatonal sobre Av. Tasquena. 
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• .) Se define más claramente u nuevo tipo 

11 de funcionamiento en paraderos median

te un sistema modular de transbordo seguro de

nominado UTS (Unidad de Transbordo Seguro). 

y se esbozan las primeras ideas para incorporar 

un sistema de cubiertas ligeras en las zonas de 

espera peatonal de las lanzaderas de los micro

buses y peseros. 

Aparece tarrbién un tercer elemento funda-
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mental que seria la Torre CETRAM como elemento 

rector del complejo y como centro de atención vi

sual o hito urbano. 

Se plantea por primera vez un jardín elevado en 

lugar de un puente estrecho e incómodo pa-a cruzar 

Av. Tasqueria y tarrbién se incorpora al conjunto el 

Museo de la Tradición Culinaria Mexicana. 

-

~ 
r •. i\lf.'u1 
'~~'I~ 

P. 6\ro 
rZ.'5 .,-,., 
~ ... l .H 

Bocelo del esquema de fundonamien lo del UTS, con 
posibilidad de con/arcan tres lugares para abordaje 

depasajerosy doble carril para miu-obuses donde 
uno funciona como carril de adelantamiento. La idea 
de este sistema es juntar varias unidadesyteneruna 

diferendación cla!3 y contundente entre las circulaciones 
vialesypeatonales, hadenda a éstas últimas 700% 

segurasyaccesibles a los pasajeros. 
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Pri merbo ceto de explora dón para 
la re unJ!icadón de norte a sur del 
g¡njunto siguiendo la lin ea diago nal 
sl.K}ef'ldaporAv, ias Torres. 

I 

••• ) Se es tudia la posibilidad de anv1iar el 

111 recorrido del pu en te jardín con el objeto 

de conectar y unificar todo el conjunto y además 

paa reconecta- el recorrido Av. de las Torres que 

actualmente queda trun co por la exi stencia de 

las instalacion es del Metro. 

145 



• ) Se expone claramente la idea de un re 

I V corrido elevado de norte a sur que sirva 

de "columna vertebral" que da unidad y conecta 

a intervalos regulares con las otras actividades y 

componentes de todo el complejo urbano. 

Surge la propuesta de disponer de toda la su

perficie noroeste del perímetro delimitado y reu

bicar el comercio, el conjunto habitacional y el 

Gran FORU M que se ubican actualmente es esta 

área. 

Se esboza la primera idea de estructura para el 

gran elemento unificador que sería el Puente Jardín. 
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En el último gráfico realizado ya se mues

V tra con flechas rojas, la necesidad de re 

cuperar la circulación trunca sobre la diagonal de 

Av. las Torres. La idea de hacer un Jardín elevado 

se consolida y adquiere mayor significado al brin 

dar un paso peatonal seguro e ir más allá de sa 

tisfacer una función convirtiendo la experiencia 

de cruzar el puente en una experiencia recreativa 

y emocional. 

Un caracol negro en el e boceto indica "centro 

de atención" mismo que se ubica en la estación 

del metro Tasqueña; éste es en efecto, el punto 

principal de concentración de la movilización de 

personas y el imán que atrae la mayor parte de las 

actividades de comercio en sus diversas variantes 

y de conexión con otros medios de transporte. La 

respuesta material para esta condición de "atrac

ción" es la propuesta para construir una Torre cuya 

presencia dominante serviría de referencia visual, 

además de albergar las funciones rectoras y orga

nizativas que permitirían convetir este complejo 

- además de un exitoso centro comercial- en un 

espacio para el recreo y el pleno desarrolllo de ac

tividades promotoras del desarrollo social. 

Se identifican también ya con claridad las áreas 

destinadas a los paraderos de camiones y microbu

ses primeramente denominada UNEFUT o "Unidad 

Espacial de Funcionamiento de Transbordo", y pos

terioremnte llamada UTS o "Unidad de Transbordo 

Seguro". Es también importante la incorporación de 

un sistema de movilidad no motorizada o bicicletas, 

previendo que en un futuro cercano se construirá 

un corredor ciclista con tres destinos principales, 

hacia Coyoacán, unó más a Villa Coapa hasta Xo

ch im ileo. La inclusión de un paradero de taxis más 

accesible al público también está contemplada. 

Primer boceto del criterío estructural para el Puente Jardín. 
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Se esbozan tres plazas contiguas con fun
ciones caractensticas de awerdo a las activida

des que las defilen: 1) la Plaza Central tendria 

el proposito de vestibular el acceso al metro y a 
su elemento rector, la Torre CETRAM, además de 

brindar un amplio espacio para el desarrolo de ac

tividades cívicas y de convivencia y conterrv!ación; 

2) La Plaza al norte del conjunto se crea con el propo-

turisrm. Junto al centro comercial con supermerca

do y una gran zona de restaurantes, se propone la 

construccion de un Museo que tendria como objeti

vo principal preservar la memoria histórica que sub
yace en la vasta Cultura CUlinaia de nuestro país, así 

como en el rescate de los valores wlturales locales. 

Por últirm,la presencia necesaria de un hotel para re-

CE1RAM """61uE"A 
rNfM»fUTUllII 1.HI.IV\I>I.o, II"l''''-"IC.A 
r-...; -" 011 ............. ..,.. arow:. ........ ~ """,,_ce. """""'. 

cibir al turisrm nacional e internacional que se vena 

atraído por la oferta wltural y comercial y wya u~

cación estratégica perrrite la cornmicación directa 

con otras irrvortantes zonas turísticas como el Cen
tro Histórico, la Colonia Roma. Condesa, así como los 

diversos atractivos culturales y naturales existentes 

en las delegaciónes Coyoacán y Xochirrilco.3t 

sito de generar actividades que promJe

van el carrbio de conciencia en relación 

al medio ambiente a través del manejo 

responsable de los desechos sólidos que 
se aaJlTlJlan en el conjunto y en las zo

nas habitacionales aledarias; mediante 

la práctica y difusión de tres actividades 
fundamentales que son el recidaje,la reu

tilización y la reducción del consurm y la 

promoción del comercio justo . .Al ponien
te la MBioplaza" es un espacio comercial y 

recreativo al que se incorporan actividades 
agricolas y wlturales que corrvtementan 

y enriquecen el cido de producción y con

surm local. mediante la construcción de 

infraestructura con tecnologías verdes y 

de vanguardia que dotará al conjunto de 
sustentabilidad en los temas de agua, ali

mentación y energía. 

I'o, ..... ... .-..o;.n..o IlSUrrO ~¡~,~ ~ ............. !O --..It "-'I:II> .........:a.NI _ .... _ ,. ""EJa 1'-'r.::.t 'IILE:J: 
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Se consolida tarrbién la idea de que 
esta tercera Plaza esté bordeada o con

tenida por un conjunto arquitectónico 
destinado al comercio, a la cultura y el 
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PROGRAMA DE DISEÑO 

Identifi cación de componentes y descripción del programa arquitectónico 

• Con el objeto de tener una visión general del 

Plan de Desarrollo se han identificado por ti n lado 

la "Oferta espacial de usos y destino$~ y por otro 

las actividades afines que comparten un mismo 

espacio, las cualesse han agrupado en "Componen

tes~. Enlistados de la "N a la "r, se exponen datos 

generales para cada uno como son: supe rficie de 

desp lante, altu ras, demanda y oferta de cajones de 

estac ionamiento y un cá lcu lo aproximado de los 

metros cuadrados de construcc ión pald cada ele

mento, as f como de su costo para métrico . también 

aproximado. 

Más adelante se enlistan las particularidades 

de cada "componente" mediante una descripción 

de los "sub-componentes" que lo complementan, 

asf como una breve exposición de las premisas de 

diser'lo. De este mooo se ha generado un antepro~ 

yecro, el cual se expone a través de una maqueta 

tridimensional virtual que hace los primeros acerca

mientos de volumetrfa general y tipología específi

ca para cada lugar. 

La exposición del anteproyecto se acompa

ña de imágenes de varios tipos: 

a) Croquls de localización en la planta general. de 

la superficie que aba rca cada componente. 

b) Vistas y per:spect ivas de los vo lúm enes o ele

mentos arqu itectÓn icos que integran cada 
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componente y que provienen de la maqueta e) Imágenes de espacios análogos que han sido 

tridimensional virtual, cuyo propósito es el de proyectados o realizados en otros lugares del 

facilitar el acercamiento espacial a los am- mundo y que tienen el propósito de acompa-

bientes, las formas, los recorridos y las vlsuales ñar las vistas del proyecto para dar una idea 

que se generan en el anteproyecto; esquema más cercana al ambiente, tipología y calidad 

de movilidad y organización espacial para la espac ial que se puede lograr. 

nueva propuesta de funcionamiento de los d) Planos de Planta General. corte longuitudinal 

paraderos, as r co mo los esquemas de funcio- y cortes tranversales. 

namiento genera l de los tres estacionamien-

tos propu estos para el co njunto. 

SUPERFI CIE DE IN TERVE NCiÓ N 

UNIVERSIDAD NACIO NAL AU TÓNO MA DE M ~XICO 



Oferta espacial de usos y destinos 

~ ESPAC IOS PÚBL ICOS 

Puente Jardín 
Plazas 

Plaza Cívica 
BIO-Plaza 
Plaza 3R (Reduce, recicla, reusa) 
Jardines en camellones de Av. Las Torres 

Andador perimetral y Barrera verde 

~ ED I FICAC IONES y SERVIC IOS 

Torre CETRAM 
Centro de operaciones "Dirección General CETRAM, 
Gobierno del DF" 
Centro de salud de los trabajadores del STC Metro 
Oficinas en renta 

Zonas Comerciales 

Portal de la Gastronómia Mexicana 
Centro Comercial Tasqueña (Locales para marcas registradas) 
Módulos punto de venta (MOD-PV) para regularizar el comercio 
informal 
Locales para "Comercio justo" 

Supermercado 

"Gran FORUM", Foro del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Música 

Salones de conciertos y/o eventos sociales-gremiales. 
Escuela de música y oficinas del SUTM 
Tianguis de la música de los martes 

Hotel (80 habitaciones, 4 estrellas) 

Museo y Mediateca de la Cultura del Maíz; "CuexcomaU" 

Centro de la Cultura del Reciclaje 

CAPíTULO 4; VO LU N TA D MANI FIESTA 

PR O YE CTO DE DE SAR ROL LO U RBAN O I NTE G RA DO R Y PE R MANENTE 
PA RA El CENTR O D E TRAN SFEREN CIA M O D A L TA SQU EÑA 

~ TERMINALES DE TRANSPORTE 

No motorizado 

Bicicletas privadas 

Bicicletas públicas (Programa "Ecobici") 

Motorizado 

LocaL 

Apeaderos del Transportes Público Concesionado 
Paradero Norte 
Paradero Sur 

Automóviles de servicio público 
Base de taxis seguros en "modalidad de despacho" (Contrato con la 
Central de Autobuses) 
Base de taxis en "modalidad de la calle" en zona de espera (Tarifa 
regulada) 

Estacionamientos para automóviles y vehículos particulares 
Estacionamiento para trabajores de "Torre CETRAM" 
Estacionamiento público y pensión para usuarios en tránsito 
Estacionamiento para cubrir demanda de Central Camionera, Centro 
Comercial, "FORUM" Supermercado, Museo Cuexcomatl y Hotel 

Metropolitano 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 
Sistema de Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Trolebús 

Regional 

Terminal de Autobuses del Sur de la Ciudad de México 

~ INFRAESTRUCTURA 

Planta de recolección, venta y trueque de material reutilizable 

Plantas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales 

Lago artificial y colector de agua pluvial 

Tres nodos publicitarios (dos peatonales y uno metropolitano) 
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TABLA DE DATOS GENERALES POR COMPONENTE Y SUBCOMPONENTES 

COSTO PARAMtTRICO 
EN MILLONES DE PESOS ASIGNACiÓN DE CAJONES 

SUPERFICIE* TOTAL SUPERFICIE DE 
SUPERFICIE DE ESTACIONAMIENTO 

DE INTERVENCiÓN 
C O MPO N EN TES DESPLANTE* NIVELES 

TOTAL 
HABITABLE 

NO ca R R ES PO N D I EN TE 

EN HZ Y SUBCOMPONENTES EN M' 
CONSTRUIDA' 

$15000 
HABITABLE DESCUBIERTA 

EN M' 
, N' 

y/o TECHADA $5000 x M' DE ACUERDO A 
$10000xM' REGLAMENTO 

DEMANDA OFERTA 

PUENTE JARDíN 7060 1 7060 - 76.0 - 1@ 1 000 7 -

18 733 , co,,, y cc, 11 673 1 11 673 - - 58.3 1@ 1 000 12 -

2 Nedecl I ; INm" y Sc,) 30 2 200" O 

TORRE CETRAM 780 24 18 740 281.1 - - 1@ 30 624 -

6880 Expo"do d, 101 flm" 6 100 6 100 - - 30.5 1@ 00 -

""t, 6 060 -3 18 180 - 181.8 - - - 693 

) SUR 23 000 1 23 000 - - 115.0 1@ 200 115 -

P'qc,fle mm ""e 12 NOO-PY) 640 640 16. 1@ 50 33 

29 130 Plocro d, tcotoml,ote d, "COl ,,,ldcol,, ' 400 ' 400 '4. 1@ 20C 12 

BOl' d, T"" 1 940 1 1 940 9. 
Nódclc d, ot,ocló; o elwf"" 100 100 .5 - - 1@ 30 3 -

I I 50 50 - )5 - - -

) NORTE 14750 1 14750 - - 73.5 1@ 200 70 -

16975 P"c,fle mm ""e 140 NOD-PY) 600 600 6. 1@ 50 12 

Plocro d, tcotoml"te d, ogC01 ",ldcol" 600 600 16. 1@ 20C 8 

Ned II 150 440' - - - - -

PLAZA CíVICA 13 000 1 13 000 - - 65.0 1@ 1 000 13 -

13 300 Ca"ctm mo Pc,o" Ja dlo 600 1 600 - 6.0 - 1@ 1 000 1 -

,',ote: 8900 -3 26 700 26: . 76: 

PLAZA 3R I I 6500 1 6500 - - 32.5 1@ 1 000 7 -

Planta de manejo de residuos sólidos. 
000 2 ' 000 20. 

1@ 200 7 
5500 5500 27.5 

16410 (,crIN pelO 'oc'tc,. d,1 ,,,'dol' 470 3 410 21 1@ 40 35 
ce"l" pelO ,Iem",'e Jccte 740 740 '.4 1@ 40 19 

Aododm ",lm"lOl y b",,1O ",d, ' 000 ' 000 10.0 1@ 00 2 
I I Ecobici) 200 1 200 

CENTRO rn ... mn, I n<nl ",,, 3 600 3 10800 162.0 - - 1@ 40 270 -

8400 3 000 6000 90.0 - - 1@ 40 150 -

Pmtol d, lo t N0(lcooo 800 800 270 1@ 10 180 
Ectocloooml,ote 3 12 260 -2 24 520 245.2 92C 

! 
Rln_PI A7A 24 300 1 24 300 - - 121.5 1@ 1 000 24 -

35 770 Ncc" 1 N,dlot,co d, 'o (CItCIO d,1 " 000 4 4000 60.0 1@ 20C 20 
I c,booo 6000 1 6000 lO 1@ 1 000 6 

i i i 1 I 1 i 1 

1877 
GRAN FaRU,", 950 4 3 800 57.0 1@ 40 95 

Fme. 01" lit" pOlo mocl"te, y "oogclc mcclcol 921 921 - - 4.6 1@ 40 23 -

11 5 030 HOTEL 
430 6 8580 128. 1@ 50 17 

152505 M" 
"Cálculo aproximado 

270390 M" $ 2 336.7 MDP 
1 935 2375 

"" Superficie total vertical de exhibición mediante tableros electrónicos de tecnologfa LEO >440 
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ESQUEMA DE ZONifICACiÓ N 

CAPíTULO 4; V OLUNTAD M ANlfIESH.. 
PROYICTO DE DESARROLLO URBANO IN H GR.l.. OOR 

y HRMANENT E 
~ARA El CE NTRO DE TRAN$HR ENCI,o.. MOD AL TASQU EÑA 
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El presente cuadro hace un acercamiento a la 

walidades innherentes a los CETRAM que desde 

la perspectiva de este estudio representan el um

bral de transición entre lo público y lo privado 

en donde distintas entidades comparten espacio 

y usos diversos. 
La planeación, desarrollo, mantenimiento, 

organización y preservación de sistemas urbanos 
como los CETRAM debe contemplar y comprender 

la manifestación de su complejidad, es decir de la 

walidad que tienen porque se componen de ele

mentos diversos, que se relacionan entre sí y que 

son interdependientes. ~ 
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CUADRO COMPARTIVO: 
COMPONENTES CONTRA OFERTA ESPACIAL DE USOS Y DESTINOS 

COMPONENTES 
y SU BCOH PO NENTE S 

11 l( 1 

, J 

" 
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cAPlrUlO ~ ; VOlU "T~O M~""">r~ 
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uu tlct,.,_o O( 'U,.SHU,.C,. MODH USQU(Ñ~ 

VISTA GE NERAL DEL CONJUNTO 
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PUENTE JARDíN 

Premisas de diseño 

• El principal objetivo del proyecto es recuperar 

la unidad funcional y cohesión urbana del conjun

to. Con el Puente Jardín, se recupera la cirulaci6n 

154 

Conexiónes con paraderos, Torre GTIlANy 

Plaza Cívica 

peatonal actualmente confusa e insegura entre 

Av. Las Torres norte y sur. Es un elemento verte

bral que articula y comunica a todos los compo

nentes entre sí de manera segura y confortable. 

Al elevar el espacio público y el tránsito peatonal, 

la circulación se convierte en una experiencia, no 

sólo funcional,sino en un paseo recreativo con vis

ta dominante sobre todo el conjunto al resguardo 

del ruido y el caos ocasionados por las actividades 

propias de la pesada carga vehicular. 

El Puente Jardín invita a recorrerlo completo 

mediante la incorporación de una temática ur

bana, expresada con elementos artísticos como 

podrían ser el diseño de paisaje, arte callejero o 

escultura. 

DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

~ SUB COMPONENTES 

A 1) Nodos Recreativos y culturales en los ex

tremos norte y sur (recuperación de vege

tación y diseño de paisaje en ambos extre

mos del camellón de Av. Las Torres). 

A2) Nodos publicitarios peatonales en los ex-

tremos norte y sur. 

A3) Conexión con Plaza Cívica. 

A4) Conexión con Paradero Sur: BahíasA, B, y C. 

AS) Conexión con Paradero de Taxis Seguros. 

A6) Conexión con Torre CETRAM, Metro Tasque-

ña y Central de Autobuses. 

Al) Conexión con Paradero Norte: Bahías D, E Y 

Cicloestación . 

Nodo publicitario en 
cuerpo del elevador Sur 



DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

CAPíTULO 4; VOLUNTA D M A NIFI ESTA 

PROYECTO DE DESARR O LL O U RBAN O I NTE G RAD O R Y PERMANENTE 
PARA EL CENTRO DE TRANSFEREN CI A M O DAL TAS QU ENA 

@@ 

VISTA GENERAL DEL PUENTE JARDíN 

PUENTE JARDíN 

@ 
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PUENTE JARDíN DESCRIPCIÚN DE COMPONENTES 

-

SuBCOHPONEN Tt S A 1 y A2. Arriba, oodo recreativo, cultural y publicitario en el acceso al puente desde el extremo sur y abajo. nodo recreativo del extremo norte. 



DESCRIPCiÓN COMPONENTES 

SUBCOMPONENTEA3. Conexión con bahías del Paradero Sur.Arriba, escalera de acceso a bahíasAy B. 
Abajo, escalera de acceso a bahía By C. 

PUENTE JARDíN 

ANÁLOGO: El proyecto High Une NY, recupera una 
via férrea elevada y abandonada en la ciudad de 

Manhattan para convertirla en un parque. 
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, 

PUENTE JARDíN 

r1 

SuBCOHPONEN TE A4. Conexión con Bahías A. B, e y Plaza Cívica. 

SuBCOHPONEN TE AS. ConexÓll con paradero de Taxis, desde abajo del puente 
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DESCRIPCIÚN 

SsCOHPONEN TE A6. Conexión con Torre CETRAM y Central de Autobuses .. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~XICO 
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DESCRIPCiÓN COMPONENTE~ 

SUBCOMP(X<IENTl A7. Conexión con bahias D y [ del Paradero Norte. y Plaza 3R. Arriba. vista dese el nivel de caUe y 
abajo. vista dd acceso al paradero desde el puente. 

....-::::;:-----.... -

PUENTE JARDIN 
P_OYlC:TOS ANÁLOGOS 

ANJ.Loc;o: El proyecto H igh un e NY, recupera una 
vjaff:rrea elevada y abandonada en la dudad de 

Manhattanpara convertJrla en unparque. 
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PUENTE JARDíN DESCRIPCION DE COMPONENTES 

Vista panorámica desde el puente hacia el Paradero Sur, la BiD Plaza, el Centro Comercial, el Gran FORUM y el hotel. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
160 
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PUENTE JARDíN 

Arriba, vista desde el puente hacia paradero Norte y PLaza 3R. Abajo. vista desde el puente hacia la Plaza Cívica y la Central de Autobuses. 



TORRE CETRAM 

Premisas de diseño 

• La Torre CETRAM constituye el segundo gran ob

jetivo y es a la Wl un icono redor del conjunto. y 

un referente urbano de escala metropolitana Su pre

senciavisual deberá expresar arquitedonicamente la 

irrvortancia de las funciones de p1aneación, desarTO

Uo. mantenimiento, organización y conservación del 

fenómeno urbano que hoy constituyen los Centms 

de Transferencia Modal. Concentra y aticula las rela

ciones institucionales entre organizaciones pútlicas 

y privadas cuyas actividades se desarrollan silTlJl

táneamente en espacios p.:iblicos cCJIll)artidos. Es 

el organisrm responsatle de irrvtementar la nueva 

política pública de desarrollo urbano sostenible. 

La Torre responde a la demanda de desarrollo 

comercial e inmobiliario ofreciendo oficinas y es-
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pacios comerciales. El centro médico de los trabaja

dores del metro, actualmente adjunto a su estación 

tenninal. se reubicará en este edificio en planta baja. 

La ubicación estratégica y la escala de esta 

edificación en el conjunto resuelve mediante la 

Explanada de las flores, la demanda de un gran 

vestíbulo al aforo masivo de usuarios del STC me

tro, STE Tren ligero y la Torre. Dicho espacio pú

blico brinda además, un lugar de esparcimiento y 

enOJentro para usuarios y empleados. 

La Explanada de las Flores cuenta con rmbiliario 

urbano especial que son a la WI bancas, unidades de 

exhibición y venta de todo tipo de flores, su diserio 

reOJerdan y acercan al usuario con las típicas y flo

ridas trajineras de Xochirrilco; el espejo de agua so

a-e el que parece flotar la Torre CETRAM, rerrite a la 

época en que los aztecas ejercían su poder desde la 

seguridad que brinda el hecho de gobernar desde el 

centro de una laguna. 

~ SUB-COMPONENTES 

B1) Torre CETRAM. 

Oficinas generales de CETRAM del Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Oficinas y espacios comerciales. 

Clínica para trabajadores del STC Metro 

(reubicación). 

DESCRIPCIÚN DE COMPONENTES 

Puente de acceso a la Central de Autobuses 

del Sur. 

Puente de acceso a Paradero Norte. 

Helipuerto. 

B2) Explanada de las flores y plaza de acceso al 

Metro,Tren Ugero y TOlTe CETRAM. 

B3) Estacionamiento 1. Con capacidad para 

693 cajones de estacionarriento en tres 

niveles subterráneos, ver pago 196 .. 

¡ 
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DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

®® 

CAPfTULO 4; VOLUNTA D M A NIFIESTA 

Puente de acceso al 
Paradero Norte 

PR O YE CT O D E DESARR OLLO U RBA NO IN TE G RA DOR Y PE RMA N EN TE 
PARA E L C EN TR O D E TRA NS FERE NCI A M ODAL TA SQU EÑ A 

® 

TORRE CETRAM 

Hefípuerto 

Oficinas generales de CETRAM del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
Cuenta con miradores en {os extremos 
norteysur. 

Puente de acceso a la Central de 
Autobuses del Sur 
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TORRE CETRAM 

SuBCONPONENTE S B 1 y B2. Arriba, vista de la Explanada de 
las Flores; gran vestíbulo público que tiene un mural de 
cerámica en la fachada y bancas-jardineras con exhibición 
y venta de flores. Permite el acceso a nivel de calle a la 
estación terminal del Metro y el Tren Ligero. así como 
a la Torre CETRAM que a su vez brinda acceso directo 
y elevado a la Central de Autobuses del Sur. La cubierta 
de la explanada es ligera y recuerda con su diseño a las 
cubiertas de los mercados tradi cionales. La parte superior 
será muy colorida para brindarles a los usuarios de la torre 
un sugerente panorama. 

Abajo. Vista desde la parte norte de la Explanada 
de las Flores hacia el puente que comunica la Central de 
Autobuses con el Metro y el Tren ligero. 



DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES TORRE CETRAM 

SUBCOMPONENTES B1 y B2. Arriba, Viasta hacia la Explanada de las Flores, acceso al Metro y salida del Tren Ligero desde las escaleras de acceso a la Torre CETRAM. 
Se observa también la Florería "Xochicalli" (casa de las flores), a un costado del acceso. 
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PARADERO SUR 

Premisas de diseño 

• En este espacio convergen de manera compleja la 

movilidad motorizada y no motorizada. El nuevo dise

ño de los paraderos implementa un sistema modular 

de funcionamiento denominado UnidaddeTransbor

do Seguro (UTS). Su principal característica es que 

cuenta con circulación diferenciada entre usuarios y 
funciones, así la seguridad peatonal queda garantizada 

ya que tiene una zona exclusiva para su movilidad. La 

eficiencia en la movilidad vehicular se logra mediante 

una alternativa de diseño no lineal que acude a una 

morfología radial, nuclear y múltiple. El nuevo funcio

namiento de paraderos y apeaderos vehiculares tam

bién logra la inclusión ordenada de otras actividades 

inherentes a los espacios de tránsito humano como el 

pequeño comercio, y zonas de espera amplias y dignas. 
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Con la incorporación de los Módulos Punto 

de Venta (MODI-PV) se reordena la actividad co

mercial informal y se dota de servicios sanitarios 

públicos a las áreas de mayor afluencia peatonal 

de los paraderos. El diseño industrial de estos mó

dulos considera las siguientes características en 

un espacio mínimo: diversidad y flexibilidad co

mercial; tecnológicamente avanzado para el apro

vechamiento sustentable de fuentes de energía; 

manejo diferenciado de los residuos y desechos. 

Estos módulos así como las zonas de espera esta

rán techadas por una cul>erta ligera que resguarde a 

usuarios y trabajadores de las inclemencias del tiempo. 

Así mismo, el diseño de las Unidades de Trans

bordo Seguro (UTS) hace posible el aprovecha

miento de los núcleos de los espacios centrales para 

áreas verdes contemplativas y para el desarrollo de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales con 

distintos niveles de purificación para el aprovecha

miento humano y de riego. 

Se propone también una Base de Taxis como 

otra alternativa al transporte público. Así mismo, los 

operadores de microbuses y taxis cuentan con una 

estación que brinda servicios médicos, sanitarios y 
áreas de descanso. 

Con la finalidad de impulsar y apoyar un pro

yecto de movilidad no motorizada para la zona sur 

de la ciudad, este paradero incluye también una Ci

cloestación para bicicletas del sistema público y de 

usuarios particulares. 

DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO 
DE LAS UNIDADES DE TRANSBORDO SEGURO 

~ SUB-COMPONENTES 

el) Tres Unidades de Transbordo Seguro 

(UTS) identificadas como Bahías A, By C 

para autobuses (Medidas: 9.15 x 2.59 m) y 

microbuses (Medidas: 5.80 x 2.14 m). Ver 

esquema de funcionamiento de los UTS, 

pago 168. 

e2) Áreas comerciales con 112 Múdulos 

Punto de venta (MODI-PV) en áreas de 

afluencia peatonal. 

e3) Planta de tratamiento de aguas residua-

les y/o producción de Biogás. Ver pago 175. 

e4) Base de Taxis. 

eS) Módulo de atención a operadores del 

transporte público. 

e6) Cicloestación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

@ @@ 

CAPíTULO 4; VOLUNTAD M ANIFIESTA 

PROYE C TO DE DESARROLLO URB AN O INTEG RADOR Y PERMANENTE 

PARA EL CENTRO DE TRANSFEREN CI A MODAL TASQUENA 

PARADERO SUR 
PROY E CTOS AN ÁL OGOS 

@) @ 
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PARADERO SUR DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SEGURO O "UTS H 

1 MÓDULO ACCESO 

" O ® ca " (M ~ V) 6 

" 8 

® , 

+--"" -~j--- "" ---j--~" ---j-- ~, -+-- "" --1-

191.5 m 
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DESCRIPCIÚN DE COMPONENTES 
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LAS UNIDADES DE TRAN SB ORDO SEGURO incorporan en su 
funcionamiento y diseño, las especificaciones técnicas 
publicadas en la Gaceta Oficial del DF, 2OJ7 Capítulo 7, 
Dispositivos para el Control de Tráns ito. Losvetículos que 
pueden hacer uso de las bahías de los nuevos paraderos 
son los que tengan las siguientes dimensiones; desde 
5.80 x 2.1 4m, hasta 9.5m x 2.59m. 

CAPíTULO 4;VO l UNTAD M A N" " 'TA 

,"O YE CTO O( DEs AR ROllO U RUN O I NTE G RA DO R y otRM A NENTE 
'ARA El C ENTRO DE TRAN S fEREN CI A MO DAl TA SQU EÑ A 

PARADERO SUR 

SUBCa-1 PON ENTE e 1. Arriba, vista de las Unidades de Transbordo Seguro (UTS) del Paradero Sur, desde la Plaza Cívica. 
Abajo, vista al Paradero Sur desde la rampa de acceso del supermercado. 
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PARADERO SUR 

MÓDULOS PUNTO DE VENTA (MOD-PV) 

DESCRIPCIÚN DE COMPONENTES 

Cubierta usando paneles de 
captación de energía solarpara 
convertirla en electricidad 

SuBCONPONEN TE e2. Arriba, Módulos Punto de Venta en horas hábiles; se intercalan dos puestos de comida y dos de artículos varios con espacio entre ellos para el acceso de 
los encargados. Abajo. los MOD-PV en horas inhábiles; cerrados y seguros. 
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Vista al interior de los pasillos de acceso para encargados de los 
MOD-PV donde se ubican los servicios de biogás, acumuladores 

de energía Sf)1aJ"para elecu-ificadón y agua polable. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~XICO 
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PARADERO SUR 

SUBCOMPONENTES cs. Arriba, Módulo de atención a operadores del transporte público. Abajo, SUBCOMPONENTES (4 y (6, Base de Taxis y CidoestadÓll. 

ANÁLOGO: Primer Kisoco solar del mundo abierto para peque!1o 
negocio en ftiopia 

CAPITULO 4;VOlUNTAD MAN" lE STA 

PROnCT O D[ D[SARROllO URIANO INH GRADO R y HRMAN[NH 
PARA [l UNTRO D[ TRAN Sf[ R[N CI A MOD Al TASQU[ÑA 
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PARADERO NORTE 

Zona de deseiWarque 
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Premisas de diseño 

• En Paradero Norte se aplican los rrismos criterios 

de diseno que para el Paradero Sur en relación a las 

Unidadde TransbordoSeguro (UTS); los Módulos 

Individuales Punto de Venta (MODI-PV); y las 

áreas verdes de contefTl)lación para el desalTollo de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Como parte del programa de reordenamiento 

de publicidad urbana exterior en la Ciudad de Mé

xico, se propone un Nodo Publicitario Metropolita

no en el área que corresponde al espacio público 

remanente que existe en la esquina noroeste de 

lasAvenidas Tasquelia y Canal de Mlramontes. 

DESCRIPCIÚN DE COMPONENTES 

~ SUB-COMPONENTES 

D1) Dos Unidades de Transbordo Seguro 

(UTS): bahías D y E para rricrobús. Ver es

quema de funcionamiento de los UTS Norte 

pg.l68. 

D2) Áreas comerciales con 40 múdulos 

(MODI-PV) vinculadas a paraderos. 

D3) Nodo publicitario metropolitano. 

D4) Planta de tratam iento de aguas residua

les ylo producción de Biogás 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 



DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

CAPíTULO 4; VO LUNTAD M AN IFI ESTA 

PR OYE CTO DE DESARR O LL O U RBAN O I NTE G RA DO R Y PERMANENTE 
PARA El CENTR O D E TRAN SFEREN CI A M OD AL TA SQU EÑA 

PARADERO NORTE 
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PARADERO NORTE 

Parada de miuobús 

DESCRIPCIÚN DE COMPONENTES 

ANÁlOCO : Propuesta de Cilindro Publicilwio Sus/entable 
de 30 me/ros de allo, que estaría ubicado a{¡-ededor de los 
respiraderos del Metro en lag/arie ta de Insurgenlesy fue 
presentada p or laAso ciació n Mexicana de Publicidad Exterior 
(AMPE), El cilindro recogería agua de lluvia ylendríapaneles 

;... __ .. ~...... solaresque servirían para iluminarla lona. 

SuBCONPONE~TE D3. Nodo publicitario en la esquina sureste del conjunto y rehabilitación del espacio público 
remanente en esa ubicación para su aprovechamiento como parada del transporte público concesionado. 



DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

ANÁLOGO: Sistema de Tratamiento de Agua 

La Tecnología Xochicalli es un Sistema Ecológico 

de tratamiento y recuperación de recursos en de

sechos que no transfiere gases a la atmosfera y no 

utiliza químicos ni motores. 

La descontaminación del agua se consigue con 

multitud de organismos. Por debajo de las tapas 

blancas hay biodigestores anaeróbicos, en donde 

se cultivan microorganismos, que en ausencia de 

aire, descomponen los materiales que contienen 

las aguan negras. 

Después pasa a través de la vegetación por los 

filtros acuáticos, donde cada tipo de plantas ex

trae diferentes elementos contaminantes, desde 

nutrientes en exceso hasta metales pesados. 

Posteriormente en un "filtro biofísico", com

puesto por diferentes pétreos y zeolitas, donde se 

inoculan microorganismos aeróbicos, que en sim

biosis con otras plantas acaban de descomponer y 

tomar otros productos del agua. Luego se añade 

dosis de cloro y ozono, hasta osmosis inversa para 

potabilizar. 

Costo de construcción similar a plantas tra

dicionales de tratamiento de agua, pero con una 

tercera parte del costo de operación. 

LEDA Sustentabilidad, S.A. de e. V 
Cogeneración Návitas, S.A. de e. V 

D./.e. T.A. Casa Xochicalli, A.C 
FU ENTE: http://www.leda.com.mx/page3.php 

CAPíTULO 4; VOLU NTA D MANI FI ES TA 

PR O YE CT O DE DESA RROLLO UR BA N O I NTE GRA D O R Y PERMANENTE 
PAR A El CENTR O D E TRAN S FE REN CI A M O DA L TA SQU EÑA 

A NÁL OGOS: Planta en operación desde 1994; 

Planta para SEDESOLen el estado de Hidalgo; 

Lago de agua reciclada en la Universidad Ibero Americana de 
Puebla. Descontaminación productiva y recuperación del medio 

ambiente natural. En operación desde hace 17 años. Elprimer 
mantenimiento mayor para extracción de lodos se hizo después 

de 15 años de operación. 

PARADERO NORTE 

Aprovechamiento de las glorietas centrales de las UTS 
en Paraderos, para desarrollar sistemas de tratamiento 
de aguas residuales. Arriba, Paradero Sur; abajo, Paradero 
Norte. 
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PLAZA CíVICA 

Premisas de diseño 

• La Plaza Cívica recupera un espacio público para 

el ejercicio de las expresiones sociales y culturales 

que fortalecen la identidad y la convivencia ciuda

dana padfica. Lo anterior requiere de un proyecto 
de estacionarriento subterr2f1eo que incluso au

menta la capacidad y oferta de cajones que actual

mente ofrece el estacionarriento de la Central de 

Autobuses del Sur. 

Esta plaza tiene una importante función de ar

ticulación urbana entre las transferencias de escala 

regional y las de escala metropolitana. 
El Estacionarriento 2 debajo de la Plaza Cí

vica es público y ofrece servicio de pensión para 

promover el menor uso de vehículo particular. En 
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éste, los automovilistas podrian dejar su automóvil 

y continuar su reconido en transporte público para 

después regresar por su automóvil. 

Este es tarrbién el lugar indicado para reubicar 

el monumento del Arquitecto y artista urbano Fer

nando González Gortazar; La Gran Espiga. En este 

nuevo espacio contana con el emplazamiento y 

las perspectivas visuales definidas desde el peatón 
para reivindicar y enaltecer sus valores monumen

tales y artísticos, mísrms que cOrfl)lementarían 

los de la plaza. 

Entrada 

DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

~ SUB-COMPONENTES 

E1) Plaza Cívica. 

E2) Conector con Puente Jardín. 

E3) Estacionamento 2. Cuenta con 762 cajones 
de estacionamiento en tres niveles subterrá

neos, ver pago 196. 

La Grifl Espiga 
como centro de plaza 

Salida 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE M~XICO 
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DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

SUBCONPa.ENTE E1 y E2.Arriba, el puente que conecta con el Puente Jardín y el Paradero Sur. 
Abajo, La Gran Espiga como centro de plaza y ésta como vestíbulo urbano de la Central. 

PLAZA CíVICA 

ANÁloc.o: Reslauradón y rehabililadón de 
la Plaza de la República y Monumenlo a la 

Revoludón, 
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PLAZA 3R 
[REUSE I REDUZCA I RECICLE] 

Premisas de diseño 

• Conjunto destinado a la sensibilización de la po

blación en general acerca de la creciente importan

cia de adoptar hábitos de consumo distintos; redu

cir, reusar y reciclar. 

Ante el creciente problema de la acumulación 

de basura en las ciudades, se propone un espacio 

especial para el acopio organizado y diferenciado 

de los desperdicios sólidos y reutilizables tanto del 

conjunto CETRAM, como del entorno habitacional 

y comercial inmediato. 

La Planta de manejo de residuos tiene dos 

frentes, uno abierto al público con un área de 

estacionamiento de servicio, y otro para carga y 

descarga que aprovecha la parte norponiente del 
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Paradero Norte, actualmente subutilizada. Esta 

actividad administrada con eficiencia y transpa

rencia, puede generar beneficios económicos su

ficientes para el mantenimiento y conservación 

de su espacio público. Como parte de los servi

cios que brindaría esta Planta, los desechos gene

rados en la actividad de CETRAM Tasqueña serán 

recolectados de manera diferenciada mediante 

unidades de traslado que tendrán un recorrido 

calendarizado y escalonado. 

Adicionalmente el Centro para la Cultura del 

Recidaje organiza actividades de divulgación y di

fusión de la ciencia, la ecología y el medio ambien

te, mediante la impartición de cursos y talleres, así 

como mercados o tianguis de trueque de mercan

cías y productos diversos. 

Para mitigar la condición de barrera urbana 

que representa la barda de más de medio kiló

metro lineal que confina el área de maniobras del 

STC metro, en un primer tramo, se propone una 

zona comercial que alberga locales comerciales 

para satisfacer la creciente demanda de produc

tos saludables, orgánicos y naturales que provie

nen de formas alternativas de producción como 

las del llamado "Comercio Justo" y en el resto del 

recorrido, se incorpora vegetación para permitir un 

recorrido peatonal seguro y agradable. 

DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

Como un primer avance al proyecto de Ci

dovías del Gobierno de la Ciudad de México que 

permita la circulación no motorizada hacia el sur 

de la metrópoli, se propone una Cidoestación 

(Programa Ecobici) que además brindará servicios 

técnicos y asesoría relacionada con el ciclismo en 

el local comercial adjunto. 

~ SUB-COMPONENTES 

Fl) Planta de manejo de residuos sólidos. 

Zona de maniobras. Destinada al embarque 
diferenciado de residuos. 

F2) Centro para la cultura del reciclaje: Ob

jetos útiles elaborados con materiales recu

perados. Tianguis del trueque. 

F3) Locales para el comercio Justo: Venta de 

productos orgánicos, provenientes de coo

perativas y otras formas alternativas de 

producción y distribución. 

F4) Andador perimetral y barrera verde: re

corrido con diseño de paisaje. 

F5) Cicloestación (Sistema Ecobici). 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

® 

luminarias 
solares 

CAPíTULO 4; VOLUNTAD MANIFIESTA 

PROYECTO DE DESARROLLO URBANO INTEGRADOR Y PERMANENTE 
PARA El CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TASQUENA 

® 

Zona de exposiciones al aire 
libre y espacio para tianguis y 

mercado de trueque 

PLAZA 3R 
[REUSE I REDUZCA I RECICLE] 
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Zona de 
maniobras, 

cargay 
descarga 



PLAZA 3R 
[REUSE I REDUZCA I RECICLE] 

SUBCOMPONENTE F1 y F2.Al fondo, el frente de la Planta de Manejo de Residuos, seguidos de las escaleras de acceso 
al metro y el Centro para la Promoción de la Cultura del Reciclaje. 

DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

De izquierda a derecha: Centro de tratamiento residuos urbanos en Murcia, España;carríto de traslado diferenciado de residuos en la colonia Roma; reutífízacíón de botellas de pet para la construcción de 
una casa habitación; arco y fachada integrando botellas de vidrio; muro verde con botellas de pet; escultura urbana con forma de peces también con botellas de plástico; sillones individuales hechos con 
Uantas y; cesto tejido con pet. 
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CAPíTULO 4;VO l UNTAD M AN""'TA 

,"O YE CTO O( DEsARROllO U RUN O I NTE G RAD O R y otRM A NENTE 
'ARA El C ENTRO DE TRANSfEREN CI A MO DAl TAS QU EÑA 

PLAZA 3R 
[REUSE I REDUZCA I RECICLE[ 

SUBCa-1pctmm F3. Locales para el comedo 
justo frente a la fuente que comparten la 
Plaza 3R y el Paradero Norte. 
Abajo, SuBCONPONENTE F4 y F5. Vista de 
la Cidoestadón, el andador perimetral y 
barrera verde. 
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CENTRO COMERCIAL 
TASQUEÑA 

Premisas de diseño 

• La actividad comercial tiene un gran potencial de 

~ovecharriento sobre amplias zonas actualmente 

subutilizadas en el polígono de intervención. Es via

ble la existencia de comercio fonnal y franquicias 

así como la modificación del errvtazamiento ori

ginal del supermercado o tienda ancla Soriana que 

actualmente ocupa la mayor parte del espacio sin 

aprovecharto eficientemente en ningún sentido. 

El Portal de la Gastronomía Mexicana se propone 

como una zona exclusiva de comida regional nacional 

que incorpora la oferta de la riqueza wltural y patri

rmnial contenida en la tradición rutinaria mexicana, 

que por otra parte ha sido dedarada por la UNESCO 

como Patrimonio wlturallnmaterial de la Humani-
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dad y con lo OJal el Estado Mexicano ha adquirido 

el corrvrOlTiso de velar y widar que dichos valores 

sean preservados y difundidos. Así mismo se incluye 

una escuela de gastronomía que corrvtementa la 

misión de fonnar a los futuros chefs con especialidad 

en alta cocina mexicana. 

El Estacionamiento 3 debajo del Centro Co

mercial TasqUeria se ubica bajo la estructura de la 

cimentación de la edificación y cuenta con dos ni

veles subterráneos. 

Enl!3da 

DESCRIPCIÚN DE COMPONENTES 

~ SUB-COMPONENTES 

G1) Centro Comercial Tasqueña; Comercio for-

mal. franquicias y bancos. 

G2) Supermercado; Soriana. 

G3) Portal de la Gastronom ía Mexicana. 

G4) Estacionamiento 3. Cuenta con 920 cajo

nes de estacionarriento en dos niveles sub

terráneos. (Ver pago 188). 

Salida 



DESCRIPCiÓN COMPONENTES 

$UBCOMPONENTE G2. Arriba, Tienda ancla (supermercado) unida a Centro Comercial mediante un pasaje elevado. 
Abajo, vista de la calle Puerto Rico ahora funcionando como circulación para zona de servicios y desembarque de 
usuarios de camiones y microbuses del Paradero Sur. 

CENTRO COMERCIAL 
TASQUEÑA 

TOG01 e Q- + ~ Great Clips' 
Il<!/a •. _ .. _ """ 

~ 

Cf!? ep \ OQultlTur 
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.'0 U I '(!l' 
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DUNKIN' ,fJ!J]J'Ei' 11 w ~ DOHun 
Catft.lr. 

Un centro comercial está pensado como un espacio 
público con distintas tiendas pero con la característica 
notable decontarcon tiendas anda; es decir los 
hipermercados. 

Estos centros poseen un orden determinado para 
disponerlas tiendas; por ejemplo, unaplantao sector 
es s610 para ropa, otro es para el expendio de comida y 
restaurantes, otro es para cine; y centro de diversión yacio. 
FUENTE: http://es. wikipedia .org/wiki/Centro_ comercial 

CAPíTULO 4; VOlUNT~'~C~M~,,~,~, ~,,:n:,§~ii~~=i=~~i~:-=::::::::::=:::::;¡;o,~~~~n::)¡;;:::::" 
PROYECTO DE DESARROllO URBANO INTEGRADOR Y PERr-1AN ~~~~~~~~~~~~t~~~~ PARA El CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL TASQUEÑA :: 
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CENTRO COMERCIAL 
TASQUEÑA 

La originalidad de la comida mexicana con sus diversos sabores, 
colores, olores y texturas, es reconocida a nivel mundial y 
considerada entre las cinco más importantes del mundo junto 
con la de china, la india, la italiana y española. 

La comida mexica es mucho más que platillos típicos, es el 
reflejo de una cultura basada en rituales religiosos, en la magia 
y el arte. 
FUENTE: http://www.clubplaneta.com.mxJcocina/mexicana.htm 

DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

SUBCOMPONENTE G3. Portal de la Gastronomía Mexicana. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ARQUITECTURA I TALLER MAX CETTO 



DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

SUBCOHPa. ENTE G1 y G3. El Centro Comercial y el portal de la gastronomía mexicana 

CAPíTULO 4;VO l UNTAD M A N" " 'TA 

,"O YE CTO O( DEs AR ROllO U RUN O I NTE G RAD O R y otRM A NENTE 
'ARA El C ENTRO DE TRAN S fEREN CI A MO DAl TA SQU EÑ A 

CENTRO COMERCIAL 
TASQUEÑA 
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BIO PLAZA 

Premisas de diseño 

• Vinrnlé( de nuevo la naturaleza a la vida urba

na es fundaneotal porque contribuiremos a que 

las generaciones presentes y futuras inrorporen a 

su Sistema de val.ores la il'J'llOrtancia del respeto al 

medio ambiente. Debemos restituir la comprensión 

de los cidos naturales que hacen posible la conti

nuidad de la vida asi como los saberes rontenidos 

en los procesos de oot61<iórl de la materia y los 

bienes de coosumo que necesi temos. Los prinapios 

y premisas de laPermacultura son los ejes rectores 

en el diseno y COl"fl)Osición de la Bio Plaza: 

M.Ja ~icadá1 de éticas y principos de diseno EfI p.éfIea

dérl. desarrollo. ITWltenirniErlto. orgarü~Ó1 y la rteSEf

vajál de htbtat ~o de SOSt61€f la \rida EfI e futau"* 
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Por estas razones, la Bio Plaza alberga el Museo y 

Mediateca de la Cultura del MiÍ1; ·Cuexcomatl " 

donde la sabiduría y conocirrientos iflcestrales 

contenidos en la producción del maíz. rojaL cala

baza y chile. se difunden como un valor escendal, 

cultural ypatrimoo ial de nuestra aJltura. mediante 

el despliege de las actuales tecnologías mediáticas 

disponibles. Este mu seo y mediateca podrán tam

bién formar parte d e la infraestructura educativa y 

recreativas de las in stituciones de educación bási

ca e intermedi a in corporadas a la SEP. 

Así msmo se destina gran parte de la superfi

ce de la Bi o Plaza a labores de agri cultura urbana. 

no sólo como ejemplo vivo de la sobrevivencia de 

la milpa. Si no con la idea de que el producto de 

ella pueda satisfacer. aJando menos en su pa te 

escendal. la demanda de productos agrícolas aso

ciados a la preparación de la comida mexicana que 

se ofrece en el Portal de la Gastronomía Mexicana. 

El lago atificial c~ta yaculTl.lla el agua de las 

precipitaciones pluviales del conjunto para su ~o
vecharientoen el riego dela zona agrícola. así como 

para otros usos SaJ"lita rios. Con ello se contribuj€ a 

minimzar los problemas derivados del suministm. 

manejo y desperdicio de éste valioso recurso hídrico. 

además de inyectar el agua pluvial al subsuelo para 

evitar el constante desecamiento de los mantos freá

ti cos p::!r la exagerada extracción del líquido o la poca 
o lenta devolución de agua a los msrnos. 

DESCRIPCION DE COMPONENTES 

Por otra p<Yte. y en respuesta a las necesidades 

de reaeo y cultura para la creciente población i1venil 

e infantil. el lago artificial ronciona<! como pista de 

patinaje (sklJling) y otros deportes sobre ruedas en 

tierf1Xl de estiaje. 

B aJerpode agua que se fonnaráen la t:efl1>OI<Ida 
de lluvias. tiene t<f"1"ljá1la sutil intención de recordar 

a los paseaJ"ltes. la graJ"ldeza de la antigua ciudad de 

México-Tenochtitlan OJyo crecimento y des<VTollo se 

basó en el equilibrio y respeto que superan guardar los 

antiguos p::>blad ores con su entomo lacustre 

Tod as estas actividad es hacen eco delll<mado 

que hizo la ONU a las organizaciones. in stitucio

nes académicas. secretarías de Estad o. legisladores. 

autoridades gubem<mentales. elTl'resas Y público 
en general a tomar medidas di rectas para reducir 

la pérdida constante de la diversidad biológica glo

bal y local. Por ello se prodalllÓ al 2010 como el 

-Ano Internacional de la Biodiversidadw
• 

El ruexoomate es" un tipo 
de granero de manufact~ 
arteSi3flaJ. de origen 
mesoamerlcano. Debido a las 
catacteristlcas de su Ólseflo 
para conservar los gran os 
de cerea les. especialmente 
marz. al1n se mantiene en uso 
en diversas corrli.¡nidades de 
México . 

• Holger HieronJm. eco diseflador, www.tletramor.org 

UNIVERSIDAD N"C ION " l " UTONO M" DE ME XICO 



D ESCRIPCiÓN DE C OMPONENTES 

~ SUB-COMPONENTES 

H1) Museo y Mediateca de la Cultura del Maíz; 

"Cuexcomatl" 

Sala de exposición permanente y sala de ex

posición temporal y conferencias. 

H2) Agricultura Urbana; zona de producción y 

contemplación. 

H3) LargoArtificial y colector de agua pluvial; 

Área de captación. 
Sistema de conducción. 
Tanques de almacenamiento. 
Filtración y tratamiento. 
Inyección al subsuelo. 

El maíz como cultivo es un sistema dinámico y continuo. Su 

cultivo en México se hace actualmente en un amplio rango de 
altitud y variación climática, desde el nivel del mar hasta los 
3,400 msnm. De las 64 razas que se reportan para México, 59 

se pueden considerar nativas. 
FUENTE : http://'NWw.biodiversidad.gob.mxJusos/ma ices! 
razas2012.html 

CAPíTULO 4; VOLUNTA D MANI FI ESTA 

PR OY ECTO D E DESARR OL LO UR BA N O IN TE G RA DO R Y PERMA N EN TE 
PARA EL CE N TRO D E TRA NS fE RENCI A M OD AL TA SQ U ENA 

Barrera verde. Pista de skate 

BIO PLAZA 

Desembarque de usuarios 
de camiones y microbuses 
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BIO PLAZA D ESCRIPCION DE C OMPONENTES 

SUBCOMPONENTE H2. Vista del corredor peatonal que conduce al Museo-Mediateca del Maíz por la Sio-Plaza, a un costado de la zona agrícola. 
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ANÁLCXOS: Izquierda, Agricultura urbana en la Ciuadad de 

Shénzhen de 70.3 millones de habitantes localizada al sur de la 
Provincia de Cantón, en la República PopularChina. 
Derecha, "El programa nacional de agricultura urbana ha tenido 
una gran repercusión en todo el país, no solo para garantizar 
alimentos; ha sido importante además para elevar la cultura 
agraria, alimentaria y medioambiental de la población", dijo en 
entrevista con Efe el director de agricultura urbana de/Instituto 
de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 
(!NIFAT) de Cuba, Nelso Companioni. 

FUENTE: http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/08/20/ 
reanima-cuba-Ios-huertos-urbanos-fotos/ 
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DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

SUBCOHPa. ENTE H1. Vista hacia el acceso sur al Museo y Mediateca del Maíz sobre Av. Tasqueña, donde se observa 
árboles más grandes y frondosos hacia la orilla de Av. Tasqueña y más pequeños hacia la milpa, con banqueta 
entre ellos para la circulación peatonal protegida. 

ANÁlOCD: Badalona abre la ma¡orpista de 
skate del üea de Barcelona 

CAPíTULO 4;VOlUNTAD MAN" " STA 

,"O YE C TO O( DEsARROllO U RUN O I 
'ARA H C (NTRO D(TRANSfERENCIA 

BIO PLAZA 

ANÁlOCD~ E/ Pif"que Urbano Tanner Springsiluado a orillas del 
río Willamelle en Oregón (EUA), es parte de un gran proyecto 
de recuperación de una antigua lOna industrialysu actual 
vocación residencial. E/proyecto fue concebido para que el 
paseante se vaya encon trando con distintos habilats----que 
recuperan la vegetación nativa-yriachuelos a medida que se 
acerca al estanque situado por debajo del nivel de calle. 

SuBCOHPONENTE H3. Vista del lago artificial, colector de 
agua, zona recreativa y pista de skating. 



GRAN FORUM 

Premisas de diseño 

• Con el fi1 de que las expresiones artísticas ITlJsi

cales quedaran incluidas en el corrvtejo. en este es

pacio se reubicaria el nuevo edificio para Gran FO

RUM el OJal compartirá espacio con una Escuela 

de Música. Así rri smo, tendria un foro al aire libre 

que dará espacio digno al Tianguis de la Música de 

los martes, así como a conciertos al aire libre para 

el público en general y se contempla la posibilidad 

de un Festival de mJsica regional. 
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~ SUB-COMPONENTES 

11) Gran FORUM 

Auditorioy Salón de eventos mn pista de baile. 

Escuela de música: Salones para clases. tien

da de música y nuevas tecnologías. 

DES CRIPCIÚN DE COMPONENTES 

12) Foro al aire libre. Tianguis musical de los 

martes y conciertos abiertos al público. 

Puente conector 
con el hotel 
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DESCRIPCiÓN DE COMPONENTES 

SuBCONPON ENTE 11 E I2.Arriba, vista del Gran Forum 
desde Av. Tasqueña y abajo, vista de la calle Puerto 

Rico aoora vialidad perimetral de servicios y de acceso 
al estacionamiento 3. 

CAPíTULO 4;VO l UNTAD M AN " "'TA 

,"O YE CTO O( DEsARROllO U RUN O I NTE G RAD O R y otRM A NENTE 
'ARA El C ENTRO DE TRANSfEREN CI A MO DAl TAS QU EÑA 

GRAN FORUM 
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HOTEL 

Premisas de diseño 

• Considerando que la Central de Autobuses del 

SUr es puerta de entrada a la Ciudad de México. es 

viable la incorporación al conjunto de un hotel para 

turistas domésticos e internacionales. 

Con la reorganización y la revitalización ¡:ropues

tas en el Plan de Desarrollo. esta infraestructra urbana 

se mnvierte en un gran centro de atracción donde se 
PJede estar de paso o permanecer y encontrar una 

PJerta de entrada a múltiples experiencias. 

Su ubicación, al poniente del conjunto. per

rrite afirmar que es un elemento que funciona; al 

exterior como remate, y hacia el interior como un 

gran rrirador. ubicado en una Mbahía urbana" des

de donde se contempla la actividad de la Mmarea 

humana" y su fervor cotidiano. 
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~ SUB-COMPONENTES 

11) Hotel; Servicio de hospedaje al turismo na

cional e internacional. 80 habitaciones, cua

tro estrellas. 3t 

Zon a de servicios; carga y 
descarga. estacionamiento pa ra 

empleados. 

DESCRIPCIÚN DE COMPONENTES 
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DESCRIPCIÚN DE COMPONENTES 

ANÁl=: Hotel Las Brisas a 10 minutos de Zihuatanejo, una 
obra no table del arquitecto mexicano Ricwdo Legorreta. Si bien 

está cerca de centros urbanos, desde el hotel solo se ven los 
cerrosy el mW,}G que se ubica en una amplia ysolitaria bahía. 

SUBCONPa.ENTE JI. Vista panorámica hacia la "bahía urbana" desde el sexto y último piso del hotel. 

CAPíTULO 4;VO l U NTAD M AN " " ' TA 

,"O YE CTO O( DEs AR RO llO U RUN O I NTE G RAD O R y otRM A NENTE 
'ARA El C ENTRO DE TRAN S fEREN CI A MO DAl TA SQ UE Ñ A 

- > 

HOTEL 
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MOVILIDAD DEL TRANSPORTE EN GENERAL 

• Bajo el nuevo esquema de recorridos viales se 

destaca el predominio de un núcleo central de mo

vilidad no motorizada y un perímetro envolvente 

en donde se distribuye y organiza la movilidad ve

hicular. En particular en los Paraderos de microbu

ses Norte y Sur se evita el caos y la ineficiencia 

en la operatividad del sistema. Los peatones que 

acuden a los paraderos quedan confinados a ba

hías seguras, e higiénicas en donde el comercio 

ambulante queda organizado, legalizado y reubica

do en áreas de gran afluencia peatonal sin afectar 

la circulación vehicular ni peatonal. 

Se han asignado lugares y zonas específicas 

para descenso y ascenso de pasajeros, así como los 

lugares dispuestos para estacionamientos seguros 

de bicicletas como complemento a un próximo 

circuito ciclista que abarcará una gran parte de la 

zona sur metropolitana, logrando con ello que este 

paradero sea un nuevo referente de movilidad no 

motorizada. 

La demanda de servicio de taxis también que

da reconfigurada y satisfecha de manera coheren

te y segura al interior del conjunto. 

Se liberara la mayor parte del espacio urba

no actualmente designado para estacionamientos, 

reubicándolos en espacios subterráneos. 

Se integra la movilidad aérea para viajes ejecu

tivos, oficiales e inclusive de emergencias médicas. 
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CAPiTULO 4 ; V OLUNTAD M ANIFIESTA 

PROYECTO DE D~SARR OLlO URB AN O INTECRADOR y PERMANENTE 
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Estacionamientos 

• Con la nueva propuesta de estacionamientos 

subterráneos no sólo queda plenamente satisfecha 

la demanda de cajones requerida por reglamento de 

acuerdo a los metros cuadrados de construcción y los 

usos propuestos (1935 cajones, ver pago 150), sino 

que se libera el 100% superficie para el desarrollo de 

activiades humanas asociadas a la dinámica cotidia

na de los Centros de Transferencia. 

Adicionalmente, se propone un extra de 440 

cajones de estacionamiento, que es más de lo que 

demanda el reglamento previendo se pueda cubrir 

el servicio de pensión para usuarios en tránsito, es 

decir, para automovilistas que podrían hacer la pri

mera parte de su viaje en automóvil, dejar su auto 

en uno de los tres estacionamientos para después 

continuar su recorrido en cualquiera de las opcio

nes de transporte que ofrece CETRAM-Tasqueña. 

Esta medida tiene el propósito de desincentivar el 

uso del automóvil, reducir el congestionamiento 

vial contribuyendo así a disminuir las emisiones 

contaminantes lanzadas a la atmósfera desde las 

grandes conglomeraciones urbanas. 

Las soluciones operativas para los estacio

namientos que se presentan a continuación, son 

los primeros bocetos de apoyo para el desarrollo 

y elaboración de una solución llevada a nivel de 

proyecto ejecutivo. 3€ 
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NIVELES 

ESTACIONAMIENTO 1 -3 

ESTACIONAMIENTO 2 -3 

ESTACIONAMIENTO 3 -2 

SUPERFICIE DE SUPERFICIE TOTAL TOTAL DE 
DESPLANTE M' CONSTRUIDA M' CAJONES 

6060 18 180 693 

8900 26700 762 

12260 24520 920 

27220 69400 2375 
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PROYECTO DE DESARROllO UR BA N O IN TECRADOR y PERMANENTE 
PA RA EL CE NTR O DE TRANSFEREN C I A MODAL TASQUEÑA 
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PLANOS ANEXOS 
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LINEAMIENTOS DE DISEÑO 

• Las valores y características que dan unidad 

e integralidad al conjunto se en listan bajo los 

tres ámbitos de la sostenibilidad urbana con el 

objetivo de permitir la incorporación y/ó ade

cuación de nuevos usos y destinos, en respuesta 

a una dinámica metropolitana en modificación y 

altera ción constante: 

Ámbito social 
~ DEL DERECHO A LA CIUDAD QUE PERMITE 

EL DESARROLLO Y LA INCLUSiÓN SOCIAL 

A través de la dignificación y resignificación de di

versos espacios públicos donde se desarrollarán ac

tividades humanas integradas en un sistema múlti

dimensional que incluye: a) actividades culturales, 

recreativas, turísticas y productivas; b) actividades 

comerciales en sus diferentes modalidades. 

~ DEL DERECHO A LA MOVILIDAD 

Al priorizar el uso del suelo de las zonas de esta

cionamientos y reubicándolos en espacios subte

rráneos, los usuarios y la población quedarán en 

posesión de espacios públicos equitativos e inclu

yentes que permite: 

El libre acceso a todos los espacios públicos 

del conjunto mediante recorridos elevados 

así como a nivel de ciudad; contempla el de

sarrollo de una Estrategia de movilidad en bi

cicleta para la zona sur de la ciudad. 

Desarrollar un Plan Integral de Señalización 
Vial y Peatonal que incluye semáforización 

interna así como de modernización en el di

seno de pavimentos, banquetas, camellones, 

bolardos y reductores de velocidad. 

CAPfTULO 4; V O LUNTA D MANIFIESTA 

PROYECTO DE DES ARRO llO URBANO IN TE G RA DOR Y PERMANENTE 
PARA EL Co N T RO D E T RAN S FE RE N CI A MODA L TA SQUEflA. 

Accesibilidad total para personas con disca

pacidad y adultos mayores en todos los acce

sos, puentes y recorridos peatonales . 

Servicios eficientes y dignos de transporte y 

transbordo. 

Ámbito económico 
~ DEL APROVECHAMIENTO DEL 

POTENCIAL COMERCIAL 

Prosperidad económica que es incluyente y res

petuoso de los diversos tipos de actividad comer

cial existente: i) Formal o establecido, franquicias 

y negocios internacionales; ii ) Pequeño comercio 

regularizado; iii) Comercio justo; Bienes y servicios 

provenientes de la producción de las llamadas 

economías solidarias, cooperativas y sistemas pro
ductivos amigables con el ambiente. 

Ámbito medio ambiental 
~ DEL AGUA, LA TIERRA y LA ENERGIA 

Espacio urbano ambientalmente sustentable 

que aprovecha la tecnología y el conocimiento 

científico para: 

Desarrollar o implementar sistemas de trata

miento de agua para su purificación a distin

tos niveles con el fin de reutilizarla enjardine

ría, agricultura urbana y abastecimiento local 

de agua potable y para usos sanitarios. 

Captación y utilización del agua proveniente 

de la precipitación pluvial y su devolución a 

los mantos freáticos. 

Aprovechamiento de la energía solar para 

el alumbrado público y en para satisfacer la 

demanda de consumo de electricidad en los 

Módulos punto de venta (MOD-PV). 

Recolección, organización, comercialización y 

trueque de los desechos materiales reutilizables. 

Diseño paisaje aplicado a generosas áreas ver

des, recreativas, contemplativas y productivas. 

Prospectiva 
El Proyecto de Desarrollo Urbano Integrador y Per
manente para CETRAN Tasqueña pretende: 

• Ser una referencia de sistema urbano social
mente incluyente; económicamente próspe

ro y equitativo; biodiverso, educacional por 

sí mismo y que permanezca en el tiempo. 

• Generar cultura de cuidado y preservación 

del espacio público reorientando patrones 

de conductas ciudadanas y las actuales 

inercias de "usos y costumbres". 

• Generar conciencia ecológica y de consu
mo responsable. 

• Generar circuitos circulares de aprovecha
miento energético, de producción y consu

mo local. 

• Recuperar la memoria histórica local me
diante la inclusión de actividades cultura

les y recreativas en espacios significativos. 

• Desarrollar Ciudad resiUente; Ciudad con es

pacias aptos para funcionar como refugio 

y centro de apoyo comunitario en caso de 

contingencia o desastre a gran escala, en 
respuesta con la recomendación de la Es

trategia Internacional para la Reducción de 

Desastres de Naciones Unidas (UNISDR). :ll: 
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EPiLOGO 

• El Proyecto de DesafTollo Urbano Integrador y 

Permanente para CITRAM Tasqueña hace una con

tribución en la búsqueda de soluciones a problemas 

urbanos que adopten un modelo de crecimiento 

que contemplen la equidad y la solidaridad social. 

Entiende que la mejora de las condiciones de vida es 

indispensable para el desarrollo de los pueblos y para 

el ejercicio del derecho fundamental de las personas 

al uso del espacio colectivo y a la movilidad urbana. 

La gran pregunta para mí no es qué clase de 

ciudad queremos, sino qué clase de ciudadanos que

remos ser. Las grandes transformaciones urbanas 

han cambiando quiénes somos, cómo somos y qué 

somos. El enigma de quiénes somos y cómo somos 

tiene que ver con nuestro pasado y es por eso que 

este proyecto hace énfasis en la recuperación de la 

memoria histórica a través de la revaloración de la 

posición estratégica que ha tenido este lugar para la 

ciudad desde siempre. Si imaginemos por ejemplo, la 

época cuando las chinampas y las chalupas represen

taban un paradigma del aprovechamiento inteligente 

de las condiciones ambientales locales y de movili

dad lacustre, y lo comparamos con la situación ac

tual, veremos que algo hemos hecho muy mal. 

El predominio de un sistema de producción y 

consumo que se basa en el lucro y en la satisfac

ción inmediata de necesidades materiales, es uno 

de los principales obstáculos para el surgimiento 

de los nuevos espacios o "puertos urbanos" que 

demanda el interés colectivo. 
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Las actuales tendencias de "desarrollo urbano" 

han obedecido principalmente al desmedido interés 

particular por sobre el colectivo y a la ineficiencia de 

una administración pública empobrecida, mediocre 

y sujeta a coyunturas político-electorales que poco 

tienen que ver con el interés colectivo. Ante este 

panorama, se requiere de una enorme voluntad po

lítica y organizativa para responder con ética e inte

gridad a las necesidades de una ciudadanía que pide 

sea respetado su derecho humano a la movilidad 

con dignidad, así como al saneamiento y recupe

ración de los espacios por los que cotidianamente 

transita, y que por tanto influyen y determinan la 

calidad de vida en la ciudad. 

Ya que los CETRAM representan el umbral de 

transición entre lo público y lo privado, están lla

mados a proporcionar espacio de convivencia y 

encuentro ciudadano incluyente: de usuarios coti

dianos, rutinario, de usuarios eventuales, de traba 

jadores de empresas privadas y servidores públicos, 

de vecinos del entorno inmediato, interbarrial-me

tropolitano, así cómo de turistas locales y extranje

ros. La busqueda de las soluciones deberá introducir 

cambios estructurales utilizando instrumentos que 

respondan a la misma lógica del sistema pero que 

proporcionen mayor beneficio social. 

Para diseñar sistemas urbanos que tomen en 

cuenta los derechos de todos los ciudadanos es ne

cesario llegar a una equilibrio entre las necesidades 

individuales y las colectivas. Los CETRAM se vis

lumbran como instancias protagónicas metropo-

litanas en la regulación de la movilidad y respeto 

entre ciudadanos. A los CETRAM les corresponde 

integrar los mecanismos necesarios para la organi

zación de estructuras que permitan la coexistencia 

y administración eficiente de sistemas complejos 

y estratégicos. Si la aspiración es gobernar o dirigir 

con equidad y justicia social, la libertad y la respon

sabilidad deben ir tomadas de la mano. 

No obstante que la actual pólitica de "coin

versión pública y privada" ha sido puesta en 

práctica con relativa mete buenos resultados, 

existen otras alternativas poco exploradas que 

incorporan mecanismos de intercambio de bie

nes y servicios a la dinámica de funcionamiento 

de las entidades gubernamentales -que suelen 

estar con limitados recursos económicos- para 

operar de manera eficiente y lograr que las so

luciones sean más incluyentes y participativas. 

Es decir que los gobiernos, empresarios, sociedad 

civil organizada y sectores académicos deben tra

bajar de manera coordinada y colaborativa -más 

que competitiva- para dar respuesta integral a 

los crecientes problemas de la ciudad. 

Los CETRAM son espacios ideales para rom

per inercias urbanas suicidas y desgastados pa

radigmas; para proponer soluciones coherentes y 

creativas que ofrezcan a la población no sólo la 

oportunidad de transbordo, sino la posibilidad de 

soñar y aprender de la permanencia en espacios 

cargados de significado, empáticos y llenos de va

lores humanos. :ll: 
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SIGLAS 

Área Geoestadistica Base. El espacio geográfico menor al 
AGEB municipio, de superficie variable, que constituye la unidad 

básica del Marco Geoestadistico Nacional 

AMCM Área Metropolitana de la Cuenca de México 

Por sus siglas en Inglés (Bus Rapid Transit) Sistema de 

BRT 
transporte que combina estaciones, vehículos, servicios y 
alta tecnología en un sistema integral con una identidad 
positiva. 

CCLlMA Consejo Mundial de Alcaldes sobre el Cambio Climático 

CETRAM Centro de Transferencia Modal 

CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

CGT Coordinación Generalde Transporte 

CMNUCC 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 

CO, Dóxido de Carbono 

COP16 
Por sus siglas en Inglés en referencia a las Conferencias de 
las Partes (Conference of the Parties) 

DGRT Dirección General de Regulación del Transporte 

Por su siglas en Inglés "Globaüzation and World Cities 

GaWC 
Study Group and Network" (GaWC).Grupo de Estudios 
sobre Globalización y Ciudades Mundiales de la 
Universidad de Loughborough en Londres 

GDF Gobierno del Distrito Federal 

CAPiTULO 4; V O LUNTA D MANIFI ESTA 

PROYECTO DE DES ARRO L LO URBANO I NTEG RA DOR Y PER MAN EN TE 
PA RA El CE NT RO DE T RAN S FE REN C IA M O DAL TA SQ U EÑA 

JCLEJ Gobiernos Locales por la Sustentabmdad 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PDDU Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

PJB Producto Interno Bruto 

RTP Red de Transporte de Pasajeros 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SETRAVJ Secretaría de Transporte y ViaUdad 

SMA Secretaría del Medio Ambiente 

STC Sistema de Transporte Colectivo 

STE Sistema de Transportes Eléctricos 

SUTM Sindicato Único de Trabajadores de la Música 

UNAM Universidad NacionalAutónoma de México 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

UNJSDR 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de 
Naciones Unidas 

UNPD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

ZMCM Zona MetropoUtana de la Cuenca de México 
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