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Antecedentes, 
problemática y 
oportunidades  1La Ciudad de México a lo largo del siglo XX sufrió una 

serie de modificaciones que marcaron drásticamente 
la forma de vivir de sus habitantes. En la actualidad, se 
resienten las consecuencias de los cambios surgidos a 
partir de la década de 1970 y se manifiestan a través de 
una mala planificación urbana, sobretodo en las zonas 
periféricas. Aunado a ello, las condiciones geológicas y 
los desastres naturales han potencializado los proble-
mas en las zonas vulnerables de la ciudad. El análisis 
de los antecedentes y problemáticas del territorio dan la 
pauta a hacer un mejor aprovechamiento de las oportu-
nidades y potencialidades de un lugar.
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Antecedentes

tar de abordarlo. Sin duda, el proceso de entendimiento 
se hará evidente con el desarrollo de la investigación, sin 
embargo, queda como preámbulo la praxis que dio pauta 
a concluir con una solución totalmente lejana a las prime-
ras ideas, pero que incuestionablemente está sustentada 
con un proyecto que pretende abordar el espacio público 
como un elemento de la ciudad capaz de cambiar el es-
quema actual, con un programa inexistente en el quehacer 
arquitectónico y una invitación a seguir cuestionando la 
forma de hacer ciudad, no sólo en la colonia Del Mar, sino 
en cada uno de los límites de México.

Al finalizar la etapa de investigación colaborativa del se-
minario, se generaron cuestionamientos sobre distintos 
temas enfocados en los intereses de cada uno de los equi-
pos de trabajo, dependiendo de la problemática y la esca-
la de intervención. Uno de los temas y el más importante 
para desarrollar esta tesis giró en torno al espacio público 
y surgió a partir del estudio de las condiciones periféricas 
de la Ciudad de México y su calidad débilmente planifica-
da, y de las características de la colonia Del Mar, surgida 
a consecuencia de la expansión de la mancha urbana en 
la década de 1970 y asentada sobre una de las zonas más 
vulnerables de la ciudad. Aunado a ello, el interés por la 
temática estuvo directamente relacionado con las reper-
cusiones del sismo del 19 de septiembre 2017 y la forma 
de dar una respuesta a una emergencia de tal magnitud.

El interés por entender lo que sucedía en las calles de la 
colonia se profundizó una vez que surgieron las preguntas 
¿Dónde juegan los niños? ¿Dónde hace ejercicio la gen-
te? ¿Dónde se espera el transporte público? ¿Dónde se 
reunió la gente después del sismo? Esto hacía referencia 
únicamente a una ubicación, sin embargo, poco a poco 
se amplió el cuestionamiento considerando el cómo,  por 
qué, bajo qué condiciones y con qué riesgos.  Para po-
der responder a tales preguntas fue importante retomar 
la investigación ya realizada e ir más allá de los números y 
estadísticas;  se trató de estar en el lugar y entender real-
mente la experiencia del espacio público en el sitio, pues a 
diferencia de muchas otras, la colonia Del Mar es en esen-
cia una colonia popular, con una identidad ampliamente 
marcada y una característica que la mantiene en estado 
permanente de vulnerabilidad: su ubicación.

Cabe mencionar que con cada una de las aproximacio-
nes que se hacían a la colonia, surgía una nueva forma 
de entender el lugar, de entender el problema y de tra-

¿Dónde juegan  los 
niños? 

¿Dónde se espera el 
transporte público?

¿Dónde hace 
ejercicio la gente?
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Amecameca

Apan

Texcoco

Pachuca

Huehuetoca

Tlazala

Ciudad de México

Estado de Puebla

Estado de Hidalgo

Estado de Morelos

Estado de México

Estado de Tlaxcala

“Si alguien 
se pusiera 
a buscar el 
peor lugar 
para construir 
una gran 
metrópoli, 
eligiría la 
cuenca de 
México.”

Geológicamente la cuenca de México se encuentra dentro 
del Eje Volcánico Transversal y está delimitada por la Sie-
rra Nevada al oriente, la Sierra de las Cruces al poniente 
y la Sierra de Chichinautzin al sur. Debido a su ubicación 
y a las fallas que se extienden a lo largo del Eje Volcánico, 
la inestabilidad tectónica es una condición de la cuenca, la 
cual está  vinculada con los procesos volcánicos y sismoló-
gicos de la zona. Aunado a ello, debido a que es una cuen-
ca endorréica, es decir, que no permite la desembocadura 
de aguas hacia el mar, la cuenca de México tiene un suelo 
compuesto por productos volcánicos y materiales granu-
lares provenientes de los ríos que yacen en las partes altas 
de las sierras y están cubiertos en su mayoría por arcillas 
y arenas. Esta condición se ha dado por la concentración 
de agua en la zona baja de la cuenca, donde antiguamente 
se encontraban los lagos de Texcoco, de San Cristobal, de 
Zumpango, de Xaltocán y de Xochimilco-Chalco. A pesar 
de poseer tales condiciones geológicas, los seres humanos 
comenzaron a asentarse en ella, sobretodo en el noreste, 
con el fin de evitar inundaciones alejándose del fondo de 
la cuenca entre los años 1700 y 1100 a.C. (Ezcurra, 1992).

Actualmente el objetivo sigue siendo el mismo; evitar las 
afectaciones generadas por las condiciones de la cuenca, 
sin embargo, cada vez es más complejo, considerando que 
se trata de una de las metrópolis más grandes del mundo 
donde 20,589,212 habitantes (INEGI, 2010) demandan re-
cursos día con día, generan una mancha urbana y alteran 
un territorio que ha sido retado desde hace siglos a ser 
modificado en beneficio de una población.

Cuenca de México

(González Gortázar, 2014, p. 166)

Cuenca endorréica de México

Extensión territorial de la cuenca

Límite político de la Ciudad de México

División política estatal

Antigua extensión del lago de Texcoco

Extensión actual lagos

Mancha urbana de la Zona Metropolitana del Valle 
de México

Límite político de México

Cuenca endorréica de México

Eje Volcánico Transversal

Figura 1. Mapa de la cuenca endorréica de Mexico. 
Muestra las delimitaciones políticas dentro de la cuenca, así como la 
extensión de la mancha urbana. Elaboración propia. Fuente: http://
www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/07-I-Escamilla.pdf 
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La capital del país se encuentra asentada dentro de la 
cuenca de México, en lo que antiguamente era el lago de 
Texcoco y tiene 8 918 653 habitantes (INEGI, 2015) vi-
viendo en una extensión de aproximadamente 1500 km2. 
Debido a las condiciones del territorio donde está ubica-
da, la ciudad padece problemas referentes a inundacio-
nes, deslaves, movimientos tectónicos y sismos, lo que la 
convierte en una metrópoli altamente vulnerable. Sin em-
bargo, la lucha por enfrentar las afectaciones que estas 
condiciones generan se intensifica cada vez más, pues las 
altas tecnologías permiten llevar a cabo estrategias que 
liberen a la ciudad de un colapso.

La Ciudad de México tuvo un gran crecimiento, tanto de-
mográfico como territorial, al momento de potencializar su 
desarrollo económico en la industrialización. Este proceso 
convirtió a la ciudad en el principal receptor de migrantes 
de zonas rurales, obteniendo como resultado que la po-
blación se cuadruplicara en tan solo 70 años. Debido a la 
concentración de empleos y a la centralización de los po-
deres económicos, políticos y sociales en la capital, el ma-
yor movimiento de personas hacia la zona centro se dio a 
partir de la década de 1940, teniendo una estabilización en 
1970. Con esta demanda, fue requerido tomar más allá de 
los suelos donde se desarrollaban actividades secundarias 
y terciarias, para hacer uso de los destinados a actividades 
primarias, ubicados en las zonas de conservación debido 
a sus condiciones y donde fue necesario hacer un cam-
bio de uso para solventar las necesidades de los nuevos 
habitantes de la ciudad. A consecuencia de ello comenzó 
a darse una modificación progresiva en el paisaje, donde 
los restos del lago comenzaron a cubrirse de edificios y 
los bosques fueron sustituidos por una mancha que poco 
a poco se extiende hacia el territorio natural más próximo 
que queda en la cuenca.

La ciudad de México y el 
proceso de urbanización

Crecimiento de la mancha urbana

Límite político de la ZMVM

Límite político de la Ciudad de México

1960                

1970                   

1980

1994               

2000 
                  
2003

Figura 2. Mapa del crecimiento de la mancha urbana. 
Muestra la urbanización desde 1960 hasta 2003 dentro de la zona 
metropolitana. Elaboración propia. Fuente: Imágenes satelitales y 
cartografías del INEGI.
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El crecimiento de la ciudad de México fue orientado hacia 
zonas que no estaban reguladas y que tenían condiciones 
a las cuales era difícil adaptar una nueva urbanización. La 
nueva extensión territorial careció de una óptima planea-
ción, debido al rápido crecimiento demográfico, lo que 
demandaba una gran inversión en infraestructura, vivien-
da y servicios en poco tiempo. La falta de organización 
propició la ocupación de suelos de conservación, ejidos y 
terrenos de carácter público.

El proceso para establecer tales asentamientos se hizo 
a través de la regularización de una traza que según las 
autoridades, iba a brindar un mejor aprovechamiento del 
espacio donde quedara asentada la ciudad. De esta ma-
nera, los terrenos se vendieron, se dividieron en predios e 
iniciaron su ocupación a través de construcciones. La pla-
neación de estas áreas careció del interés por dotar más 
allá de los servicios básicos, como espacio público, áreas 
de esparcimiento o áreas verdes, lo cual ha repercutido en 
la calidad de vida de los ocupantes de estas nuevas zonas.
Esta situación se ve reflejada en las zonas periféricas de 
la mancha urbana, pues es ahí donde se ha encontrado un 
lugar libre para poder extender la urbanización, sin em-
bargo, más allá de los problemas sociales, políticos y eco-
nómicos que implica crecer la metrópoli, las condiciones 
geológicas son inamovibles y repercuten en la forma de 
consolidar una ciudad. Las alcaldías que mejor represen-
tan esta situación son Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, 
pues mantienen una relación con el suelo de conservación, 
lo que invita a cuestionar qué sucederá una vez que la ex-
pansión urbana actual no sea suficiente.

Periferias urbanas

1

2

3

Suelo de conservación y áreas verdes

Limite de suelo de conservación

Límite político de las alcaldías

Alcaldía Iztapalapa                

Alcaldía Tláhuac                   

Alcaldía Xochimilco

Áreas verdes de mayor concentración

1

2

3 Límite político de la Ciudad de México

Límite político de las alcaldías

Figura 3. Mapa de suelo de conservación y áreas verdes. 
Muestra la relación entre la zona urbanizada y el suelo de conserva-
ción. Elaboración propia. Fuente: http://www.data.sedema.cdmx.gob.
mx/cambioclimaticocdmx/bonos-carbono-forestal.html

0  5 10 km
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Teniendo como antecedente el estudio de la ciudad de 
México y las condiciones del territorio donde se encuen-
tra ubicada, se hizo la selección de un polígono que deli-
mitara una zona de estudio y demostrara las problemáti-
cas y potencialidades generadas en las zonas periféricas 
debido a la extensión de la mancha urbana. Para ello se 
consideró abarcar 3 alcaldías que a lo largo de los últimos 
años han sido un foco de atención para las autoridades y 
el reflejo más drástico de las consecuencias que genera 
asentarse sobre un suelo vulnerable: Iztapalapa, Tláhuac 
y Xochimilco.

El polígono a escala regional fue la pauta para entender en 
primera instancia las condiciones geológicas del territorio: 
la zona lacustre donde antiguamente se asentaba el lago 
Xochimilco-Chalco y la zona de la Sierra Santa Catari-
na. También fue seleccionado debido al crecimiento de la 
mancha urbana extendida de forma desmesurada a lo lar-
go de la segunda mitad del siglo XX, lo cual involucró gran 
parte de la desecación del lago de Xochimilco y el cambio 
de uso de suelo de muchos terrenos ejidales y áreas de 
conservación. 
Una vez analizadas dichas condiciones, la investigación 
giró en torno a temas sociales, políticos y económicos, 
para delimitar ahora un polígono a escala local que tuviera 
la capacidad de profundizar en un territorio con proble-
máticas más allá de las provocadas por las condiciones 
geológicas, sino evidenciadas por la mala planificación 
urbana y la falta de estrategias para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. La zona delimitada por el polígono 
local abarca parte de la Colonia del Mar y la colonia Vi-
lla Centroamericana y se encuentra en la alcaldía Tláhuac, 
donde delimita con las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco.

Polígono regional y local

19851971

19401929
Manchas urbanas 

Manchas urbanas extendidas sobre el polígono regional

Fuente: Mapas de elaboración propia basados en datos obtenidos a través de archivos históricos del Valle de México. Se consultaron imágenes del archivo de la biblioteca Orozco y Berra, Biblioteca Nacional de México e Instituto de Investigaciones Históricas.

Proporción de agua del lago

Estudio RX

2 km 2 km

2018

20001990
Manchas urbanas 

Manchas urbanas extendidas sobre el polígono regional

Fuente: Mapas de elaboración propia basados en datos obtenidos a través de archivos históricos del Valle de México. Se consultaron imágenes del archivo de la biblioteca Orozco y Berra, Biblioteca Nacional de México e Instituto de Investigaciones Históricas.

Proporción de agua del lago

Estudio RXEstudio RX

2 km 2 km

2 km

Figura 4. Definición de polígono local.
Muestra los límites seleccionados para el estudio regional. Elabora-
ción propia. Fuente: Imágenes satelitales Google Earth.

Figura 6. Mapa del crecimiento de la mancha urbana 2000. 
Muestra los restos del lago y la urbanización a principios del siglo XXI. 
Elaboración propia. Fuente: Imágenes satelitales Google Earth.

Figura 5. Mapa del crecimiento de la mancha urbana 1971. 
Muestra la desecación del lago de Xochimilco y la extensión urbana. 
Elaboración propia. Fuente: Orozco y Berra, 1971.

Definición de polígono regional

Limite de polígono

Traza urbana

Limite de polígono regional

Ubicación del polígono local

Límite político de alcaldías
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Figura 7. Delimitación del polígono local. 
Muestra el contexto inmediato de la colonia Del Mar. Fuente: Imágen 
satelital Google Earth. 0 250 500 m

La decisión de estudiar esta zona significó comenzar a 
indagar en problemas que suelen presentarse en muchas 
áreas periféricas de la Ciudad de México, sin embargo, 
particularmente involucró entender la relación con un 
contexto inmediato no desarrollado, analizar las repercu-
siones del crecimiento que se ha dado a lo largo de las 
últimas décadas y apreciar la forma de desarrollo de unas 
colonias con una gran riqueza cultural y sentido de co-
munidad. Los límites establecidos se caracterizaban por 
distintos elementos de interés: al poniente la diferencia-
ción política de 3 alcaldías y su repercusión en el ámbito 
social y económico, al sur la barrera física con una de las 
zonas con suelo de conservación más importantes para la 
ciudad y finalmente al oriente la delimitación del área con-
siderada patrimonio por la UNESCO a raíz de su carácter 
natural. La oportunidad de profundizar en la investigación 
significó atender problemas con mayor impacto dentro del 
polígono local y al mismo tiempo fue la pauta para generar 
vertientes e interés respecto al tema del proyecto.
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El día 19 de septiembre de 2017 un sismo de magnitud 
7.1 ocurrido dentro de la placa oceánica de Cocos en el 
límite entre los estados de Puebla y Morelos, por debajo 
del continente a una profundidad de 57 km., dejó a más de 
300 muertos y miles de inmuebles dañados en la Ciudad 
de México. Las zonas con mayores afectaciones se encon-
traban al centro y sur de la ciudad, abarcando las alcaldías 
Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. La principal causa de 
los daños fue la vulnerabilidad del territorio, ya que reper-
cutió directamente en la inestabilidad de las construccio-
nes. Especialmente en Tláhuac hubo casas derrumbadas y 
gran cantidad de agrietamientos en las calles, lo que inten-
sificó la catástrofe tiempo después de haber ocurrido el 
sismo. Las grietas que atravesaron las calles de la colonia 
Del Mar tuvieron dos razones principales; la primera, la 
ubicación. El borde de la sierra Santa Catarina y y la línea 
costera del antiguo lago de Texcoco generan una franja 
de suelo en estado arcilloso con gran cantidad de agua, 
es decir, sedimentos blandos que tienen la capacidad de 
amplificar las ondas sísmicas y generar movimientos vio-
lentos. La segunda razón, se relaciona con la extracción 
desmedida de agua del manto acuífero. Una vez que se 
perforan los suelos y se extrae el agua para abastecer a 
la ciudad, estos se debilitan y generan hundimientos di-
ferenciales, de esta manera los agrietamientos se vuelven 
imprescindibles e incalculables, quedando expuestos bajo 
una lógica geométrica que responde a la disposición de la 
zona firme y blanda.

El 19S y sus repercusiones en la 
colonia Del Mar

Figura 8. Registro de daños en la colonia Del Mar. 
Muestra predios catalogados en código rojo, amarillo y verde. Elabo-
ración propia. Fuente: PAOT, noviembre 2018.

Registro de daños en la colonia Del Mar

Predios en código rojo

Predios en código amarillo

Predios en código verde
0 250 500 m

95    94    37
código rojo                 código amarillo               código verde

226
predios afectados

1,108
habitantes con viviendas 
afectadas
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Figura 9. Calle Pingüino un año posterior al sismo del 19 de 
septiembre. 
Un año después de la catástrofe ocurrida en la Ciudad de México, las 
calles de la colonia Del Mar mantenían los escombros de las casas 
que se derrumbaron. La calle pingüino fue una de las más afecta-
das, por lo que se restringió el paso a vehículos para permitir que el 
material de derrumbe fuera almacenado. En otros casos, las casas 
se sotenían por medio de polines para evitar el vencimiento de la 
estructura. Elaboración propia.

Figura 10. Cancha de usos múltiples en el módulo deportivo de 
la colonia.
Los agrietamientos afectaron tanto calles como inmuebles, lo que 
propició el abandono de algunos espacios, como sucedió con el 
módulo deportivo “Piraña” considerando que su cancha deportiva y 
algunos otros espacios sufrieron afectaciones. Elaboración propia.
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La colonia Del Mar surge a raíz de la explosión demográ-
fica y el crecimiento de la mancha urbana en la década 
de 1970, convirtiéndose en uno de los asentamientos pe-
riféricos de la alcaldía Tláhuac, resultado de los cambios 
de uso de suelo. Desde sus inicios, incluso antes de que 
toda la mancha urbana se extendiera sobre ella, la zona 
solía inundarse debido a la altura y a la cercanía con la 
parte más baja de la cuenca de México, motivo por el cual 
surge su nombre y la identidad que hasta hoy en día la 
representa. 
Una vez que se consolida como colonia, los predios que 
la conforman se destinan a uso habitacional, de equipa-
miento y comercio, sin embargo, al igual que en el resto 
de las zonas periféricas de la ciudad, la planeación del es-
pacio público, verde y de esparcimiento resulta insigni-
ficante. A esta situación se suma que la mayor cantidad 
de edificaciones son resultado de la autocontrucción, por 
lo que el análisis y entendimiento del territorio pasan a 
segundo término. Finalmente, es importante destacar las 
repercusiones que tuvo el sismo del 19 de septiembre en la 
colonia, motivo por el cual gran parte del territorio sufrió 
daños irreversibles.

Debido a estas situaciones y características, los proble-
mas de la colonia se han intensificado considerando las 
condiciones del territorio tanto naturales como políticas, 
por lo que los habitantes se encuentran involucrados en 
un estado de vulnerable sin tener un amplio entendimiento 
del por qué.

Problemática

Figura 11. Cancha de basquettbol en el centro de barrio de la 
colonia.
La cancha de basquetbol representa uno de los hitos dentro de la 
colonia Del Mar. En ella se llevan a cabo actividades de convivencia y 
expresión por medio del grafiti. Elaboración propia.
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Condiciones geológicas de la 
colonia

Como se ha mencionado anteriormente en el apartado 19S 
y sus repercusiones en la colonia Del Mar, el territorio pa-
dece de una permanente vulnerabilidad al fracturamiento, 
lo que mantiene a los habitantes en estado de alerta. Sin 
embargo, a pesar de las condiciones geológicas, los habi-
tantes mantienen su idea de construir de la misma forma 
y en el mismo lugar, ignorando que el problema real no 
se encuentra en la cantidad de concreto o tabiques que 
deben agregar para sostener su vivienda, sino en la fuerza 
mayor de una condición natural del suelo. Lamentable-
mente el sismo expuso agrietamientos que atravesaron la 
colonia en la mayor parte de su extensión, sobretodo al 
poniente, en la colindancia con la alcaldía Iztapalapa. Fue 
ahí donde derrumbes y calles fracturadas con hasta 1 me-
tro de diferencia se potenciaron: 226 inmuebles sufrieron 
daños, de los cuales 182 corresponden a uso habitacional.
Antes del sismo, las afectaciones generadas por estar en 
una zona vulnerable no eran tan evidentes, sin embargo, 
hoy en día las grietas tienden a extenderse y es prácti-
camente imposible que no surjan más debido a los movi-
mientos naturales de la tierra, los cuales se intensifican con 
el paso del tiempo. 

Figura 12. Prolongación calle Pingüino.
Uno de los afectamientos más grandes que padeció la colonia fue el 
de lo hundimientos diferenciales provocados por los agrietamientos. 
En especial sobre la prolongación al sur de la calle Pingüino, las dife-
rentes alturas que se generaron en la banqueta y viviendas, propició 
que los habitantes no pudieran tener un fácil acceso a su vivienda. 
Elaboración propia.

Zonas sísmicas y vulnerabilidad física al fracturamiento

Límite de zonas sísmicas

Zona IIID

Zona IIIC

Zona IIIB

Zona IIIA

Zona de menor vulnerabilidad al fracturamiento

Zona de mediana vulnerabilidad al fracturamiento

Zona de mayor vulnerabilidad al fracturamiento

1

2

3

4

Figura 13. Zonas sísmicas y vulnerabilidad física al fracturamien-
to de loa colonia Del Mar. 
Muestra las condiciones geológicas sobre las cuales se encuentra 
asentada la colonia. Elaboración propia. Fuente: Mapa de riesgos 
geológicos de México https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/
Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html
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Uso del espacio abierto

A causa del sismo, el espacio abierto se vio gravemen-
te afectado por las grietas expuestas: las calles quedaron 
fragmentadas, hundidas y en algunos casos inservibles. 
Otras comenzaron a cerrarse debido a los escombros que 
sacaban de los predios o a las reparaciones en los siste-
mas de agua y drenaje, afectados también por los agrie-
tamientos. Posterior a la emergencia, los habitantes ya no 
pudieron transitar por las banquetas ya que habían que-
dado obstruidas, sin embargo, comenzaron a evidenciarse 
otros problemas: los automóviles utilizaban el resto de la 
extensión de la vía y no únicamente como circulación, sino 
también como estacionamiento permanente. 

Figura 14. Calle Salmón y su uso actual. 
Más allá de las modificaciones de uso en las calles de la colonia por 
escombros o materiales, el espacio ya se destinaba a ser el estacio-
namiento de camiones y automóviles. Elaboración propia. 

Figura 15. Uso del espacio abierto en las calles de la colonia Del 
Mar. 
Muestra el porcentaje de distribución de una calle tipo. Elaboración 
propia. Fuente: Estudio de calle Salmón.
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La colonia Del Mar ha padecido desde su surgimiento la 
carencia de espacio público que satisfaga las necesidades 
de sus habitantes. Si bien las calles están dentro de los 
elementos que conforman dicho espacio, con la proble-
mática del espacio abierto es fácil cuestionar si realmente 
hay un óptimo uso público en ellas. Existen más allá de 
estas condiciones, dos predios destinados a la comunidad: 
el módulo deportivo Piraña y la cancha de basquetbol ubi-
cada en el centro de barrio, sin embargo, ambos cuentan 
con deficiencias. El primero fue gravemente afectado por 
los agrietamientos generados con el sismo, donde daños 
en la cancha de usos múltiples y la zona de juegos se hicie-
ron evidentes. A consecuencia de ello surgió el abandono 
por parte de los usuarios y el apropiamiento por grupos 
vandálicos que hoy en día ponen en riesgo la seguridad 
de los habitantes. A diferencia del módulo, la cancha de 
basquetbol no sufrió daños estructurales y fue pionera en 
la organización de la comunidad después del sismo, sin 
embargo sus dimensiones no fueron las óptimas para dar 
respuesta a las 1,108 personas afectadas, ni para dar pauta 
a otra serie de actividades recreativas que los habitantes 
demandaban. 
Según la OMS, son requeridos entre 10 y 15 m2/habitante 
de espacio público verde para mantener una buena cali-
dad de vida; al menos en la alcaldía Tláhuac se destinan 3.2 
m2/habitante, sin embargo la situación de la colonia está 
muy por debajo de esta cifra: .1 m2/habitante de espacio 
público verde es con lo que cuenta cada uno de sus habi-
tantes. Evidentemente la falta de estos espacios repercute 
directamente en la forma de vida de las personas, por lo 
que es indispensable considerar esta problemática como 
prioritaria para proponer una solución generadora de es-
pacio público de calidad.

Condiciones del espacio público

Figura 16. Diagramas de proporción de espacio público verde 
por habitante. 
Muestra la recomendación de la OMS m2 por habitante de espacio 
público y el estado actual en Tláhuac y la colonia Del Mar. Elaboración 
propia. Fuente: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/
documento/67051.

Figura 17. Cancha de basquetbol del módulo deportivo “Piraña”. 
Los agrietamientos propiciaron el descuido y abandono de espacio 
destinado a las actividades de recreación. Actualmente la cancha 
de basquetbol se encuentra inutilizable, pues sus condiciones no lo 
permiten. Elaboración propia. 
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Figura 18. Área de juegos del módulo deportivo “Piraña”.
Las áreas destinadas al uso de los niños se fracturaron, propiciando 
su abandono. Actualmente estos espacios fungen como los centros 
de reunión de grupos vandálicos y generan en los habitantes de la 
colonia inseguridad continua. En muchos casos la gente considera 
que sería mejor cerrar estos espacios, que forman parte del espacio 
público, pues ponen en riesgo la integridad de los vecinos más cerca-
nos. Elaboración propia.

Figura 19. Cancha de basquetbol en el centro de barrio.
Un domingo por la mañana la cancha de basquetbol funge como 
espacio de tránsito para los habitantes de la colonia. Las actividades 
de recreación y esparcimiento no se hacen evidentes . Elaboración 
propia.
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Un problema que se vio ampliamente expuesto después 
del sismo fue la carencia de espacios destinados a la re-
unión de los afectados por los agrietamientos y derrum-
bes. La emergencia fue tal que los habitantes de la colonia 
sugerían organizar juntas en espacios amplios y seguros, 
sin embargo, sólo contaban con dos opciones para ello: 
la primera, un salón de fiestas ubicado en la zona de ma-
yor vulnerabilidad y la segunda, la cancha de basquetbol 
ubicada en el centro de la colonia. Lamentablemente, no 
fue suficiente para los damnificados, así que tuvieron que 
utilizarse las calles que, como anteriormente se mencionó, 
también estaban afectadas. 
En conclusión, los actuales espacios de reunión no tie-
nen la capacidad de hacer frente a las necesidades ante 
momentos de crisis, por lo que es fundamental considerar 
esta situación como prioritaria, tomando en cuenta que la 
colonia tiene una condición permanente de vulnerabilidad.

Espacios destinados a la 
emergencia

Figura 20. Espacios para la atención a las necesidades de los 
habitantes en momento de crisis. 
Los espacios destinados a responder ante una emergencia carecen 
de total planeación. Normalmente son el resultado de la transforma-
ción de espacios remanentes que padecen condiciones similares de 
vulnerabilidad. Fuente: https://www.capitalmexico.com.mx/metropoli-
tano/leonel-luna-reconstruccion-sismos-tlahuac-xochimilco-aldf/

La colonia Del Mar se 
encuentra en estado 
de vulnerabilidad 
permanente debido 
a sus condiciones 
geológicas, políticas y 
sociales. Aunado a ello 
carece de una planeación 
del espacio público e 
inequitativa distribución 
del espacio abierto, lo 
cual dificulta la capacidad 
de respuesta ante una 
situación de emergencia.
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Más allá de las calles

Una vez que se estudió la problemática surgida en las ca-
lles de la colonia, la siguiente etapa consistió en analizar 
los predios en función de conocer sus actividades y el be-
neficio generado para los habitantes. 
Con base en la información obtenida en el tomo I respecto 
al uso de vvsuelo, se concluyó que la mayor parte de los 
predios destinan su uso al habitacional1, mientras que un 
20% del total de la colonia se ocupa en equipamiento, es 
decir, espacios o edificaciones destinados al uso público 
entendido desde distintos criterios e intereses. Cabe des-
tacar que no todos los equipamientos son meramente pú-
blicos, muchos de ellos no permiten el libre acceso a cual-
quier persona que deseé hacer uso de él, sin embargo, sus 
actividades se destinan a servir a la población. En el caso 
de la colonia Del Mar, la mayor cantidad de equipamientos 
tienen estas condiciones. 

Los equipamientos de gran escala

A través de la exploración en vista aérea del territorio, 
comienza a generarse un entendimiento de la distribución 
de los predios anteriormente mencionados: los de mayor 
escala se encuentran en el borde sur de la colonia, deli-
mitando las alcaldías Tláhuac-Xochimilco y restringiendo 
la extensión de la mancha urbana hacia la zona de con-
servación.  Otra característica importante de estos equi-
pamientos hace referencia a la gran cantidad de metros 
cuadrados destinados a espacio libre, lo que invita a cues-
tionar qué sucede en ellos y quién los usa. El primer predio 
ubicado al sur-oriente de la colonia es la Universidad Ma-
rista, con 20.5 Ha. de extensión y un programa deportivo 
repartido en su área libre. El siguiente equipamiento se 
trata del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”, donde 

el espacio no construido está programado para las acti-
vidades de entrenamiento que los policías necesitan para 
ofrecer sus servicios. Un predio de escala menor ubicado 
al sur-poniente de la colonia alberga al Instituto de Edu-
cación Media Superior Tláhuac, donde el espacio que 
rodea los edificios funge como zona de encuentro y con-
vivencia de los estudiantes. Finalmente un predio más de 
uso público limitan al poniente la franja de equipamientos 
de gran escala; se trata del depósito vehicular Piraña II, el 
cual se encuentran prácticamente cubierto por una capa 
de automóviles, residuos y maleza en la amplitud de su 
área libre.

Predios subutilizados

El depósito vehicular Piraña II tiene la función principal de 
almacenar automóviles. Así es como funge como equipa-
miento dentro de la colonia Del Mar y brindan un servicio 
público, sin embargo, es cuestionable su uso considerando 
la vulnerabilidad del territorio circundante y la cantidad 
de problemas con los que cuenta. El predio donde se en-
cuentra dicho equipamiento tiene una dimensión aproxi-
mada de 3.5 Ha y dentro de él se almacenan alrededor de 
600 automóviles los cuales, considerando circulaciones, 
necesitarían menos de la mitad del terreno para ser alma-
cenados. Esto convierte al predio en subutilizado, consi-
derando la gran cantidad de oportunidades y potencia-
lidades con las que cuenta para beneficiar a una colonia 
donde se necesita un espacio que de una solución a sus 
distintas problemáticas.

Oportunidades

Figura 21. Equipamientos en la colonia Del Mar y Villa Centroa-
mericana. 
Muestra la proporción de espacio destinado a equipamiento urbano. 
Elaboración propia. Fuente: Programa de desarrollo urbano, alcaldía 
Tláhuac, 2005.

Equipamientos en la colonia Del Mar y Villa Centroamericana

Equipamientos urbanos 

Agrietamientos expuestos

Traza urbana
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Universidad Marista

20.9 Ha.
Fuerza de tarea
Agrupamiento Zorros

15 Ha.
Depósito vehicular 
Piraña II

3.5 Ha.
IEMS Tláhuac “José
María Morelos y Pavón

1.4 Ha.
100 m2 de ocupación3,950 m2 de ocupación 6,960 m2 de ocupación 4,410 m2 de ocupación

Figura 22. Borde de equipamientos de gran escala en la colonia 
Del Mar. 
Muestra la proporción de la franja de equipamientos al borde de la 
colonia así como su dimensión y uso actual. Elaboración propia. 
Fuente: Imágenes satelitales Google Earth.

Borde de equipamientos de gran escala en la colonia 
Del Mar

Equipamiento educativo

Equipamiento de servicio público

Programa en el espacio abierto

Edificaciones
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Estado actual

El depósito vehicular Piraña II ubicado en calle Leandro 
Valle y Piraña s/n, colonia del Mar, Delegación Tláhuac, 
está distribuido en dos secciones: la primera controla y 
administra los automóviles particulares que son retenidos 
por cometer alguna infracción de tipo vial o ilícita. La se-
gunda, se encarga de almacenar los automóviles depen-
dientes de la policía (patrullas) que han sufrido algún daño 
mecánico o se han encontrado en algún caso delictivo, 
pero no pueden repararse debido al proceso de investi-
gación dependiendo del acto cometido al interior de la 
unidad o a la falta de presupuesto. 
Así es como se distribuyen alrededor de 600 automóvi-
les que permanecen parados durante un límite de tiempo 
hasta ser reclamados por los dueños en el caso del corra-
lón o llevados a empresas privadas para ser procesados 
como chatarra en el caso del depósito de patrullas. Las 3.5 
Ha. que posee el predio son ocupadas en un 40% por los 
autos, aproximadamente el 30% almacena residuos u ob-
jetos metálicos como muebles, láminas, entre otros mate-
riales que son chatarra, y el resto del predio se caracteriza 
por tener la mayor cantidad de vegetación y área libre, 
ambas en malas condiciones debido a la falta de mante-
nimiento.
Las colindancias del predio poseen características total-
mente distintas entre sí: al norte se ubica la calle Pez es-
pada y en perpendicular se distribuyen las calles Salmón 
y Pingüino. Al oriente se encuentra a cielo abierto el canal 
de desagüe de la colonia que es la continuación de la calle 
Gitana, paralela a Pingüino; al sur, se encuentra la prepa-
ratoria IEMS Tláhuac “José María Morelos y Pavón”, la 
avenida Canal de Chalco y el derecho de vía; donde se 
encuentra el acceso al predio. Finalmente al poniente se 
encuentra una serie de calles de acceso controlado desde 
avenida Piraña.

Depósito vehicular Piraña II

Figura 23. Ubicación del depósito vehicular Piraña II. 
Muestra un radio de actuación de 500m partiendo del depósito vehi-
cular. Fuente: Imagen satelital Google Earth. 0 150 300 m
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Figura 24. Estado actual al interior del depósito de patrullas. 
Las condiciones internas del predio muestran el desaprovechamiento 
de la mayor parte de su extensión. A través de una toma generada 
desde la colindancia poniente en la azotea de una vivienda en calle 
Foca, fue posible evidenciar las condiciones de tiradero en las cuales 
se encuentra actualmente el depósito de patrullas. Elaboración 
propia.

Figura 25. Estado actual del acceso al depósito vehicular. 
Debido a que las autoridades no permiten que se tomen fotografías al 
interior del corralón ya que los automóviles poseen información rele-
vante en las placas, es difícil mostrar las condiciones en las cuales se 
encuentra esta sección del preido. Sin embargo, en esta imagen se 
hace relevante cómo las unidades son ordenadas cuando comienza 
la falta de espacio y se deben mantener ciertas circulaciones para 
lograr tener acceso a las unidades del fondo. Elaboración propia.



Pa
rq

ue
 d

e 
re

ci
cl

aj
e

45

A
nt

ec
ed

en
te

s,
 p

ro
bl

em
át

ic
a 

y 
op

or
tu

ni
da

de
s

44

Pa
rq

ue
 d

e 
re

ci
cl

aj
e

45

A
nt

ec
ed

en
te

s,
 p

ro
bl

am
át

ic
a 

y 
op

or
tu

ni
da

de
s

44

Figura 26. Calle Pez espada. 
Sobre la calle se prolonga el muro de tabique que divide el predio de 
la colonia. Elaboración propia.

Figura 27. Canal de desagüe de la colonia Del Mar. 
Las condiciones actuales del canal visto desde Canal de Chalco 
reflejan el abundante crecimiento de vegetación a sus alrededores. 
Las barreras que dividen los predios de los costados encuatran las 
dimensiones del canal. Elaboración propia.
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Figura 28. Calles cerradas al poniente del predio.
Un foro elavado con gimnasio al aire libre se encuentra ubicado entre 
las calles Manatí y Gaviota. El espacio se encuentra descuidado, al 
igual que el depósito vehicular en su área perimetrail. Elaboración 
propia.

Figura 29. Calle Foca. 
Otra de las caracteristicas presentes dentro de las calles de acceso 
controlado al poniente del predio, es el almacenamiento de basura en 
los bordes con el depósito vehicular. Algunos de ellos son residuos 
orgánicos, lo que tiene la capacidad de repercutir en la vida de los 
habitantes. Elaboración propia.
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Diagnóstico

Generalmente, un equipamiento de tal magnitud tiene re-
percusiones en el contexto inmediato, sobretodo si es de 
carácter privado y genera barreras en cualquiera de sus 
orientaciones. En el borde norte, el muro extendido en 
aproximadamente 150 metros lineales genera una de las 
barreras más visibles y menos relacionadas con su contex-
to: el paramento de tabique rojo protegido por concertina 
extendido uniformemente frente a las viviendas de 1 y 2 
niveles es el responsable de un total aislamiento del predio 
y también de la atmósfera percibida en la prolongada calle 
Pez espada. A diferencia del borde norte, el borde oriente 
no es visible a la comunidad ya que colinda con el predio 
del Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” perteneciente 
a la SSP, sin embargo, tiene una gran relevancia pues en él 
se extiende el canal de desagüe de la colonia considerado 
por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para 
ser entubado debido a sus condiciones y niveles de con-
taminación. 
El borde sur posee una mayor variedad respecto a lo que 
sucede a su alrededor, no obstante, el predio no se vin-
cula con ninguna de las actividades que ahí se realizan. 
El IEMS Tláhuac es el promotor de la mayor circulación 
de personas alrededor del predio debido a su población 
estudiantil, sin embargo, para poder comunicarse con el 
resto de la colonia los estudiantes tienen la necesidad de 
rodear el depósito vehicular y su colindancia al poniente, 
haciendo un recorrido a través de avenida Canal de Chal-
co y avenida Piraña. El derecho de vía que también se en-
cuentra en el borde sur se extiende a lo largo de avenida 
Canal de Chalco y la única relación que presenta con el 
predio es que a través de él se permite el acceso a los 
vehículos tanto al corralón como al depósito de patrullas. 
Debido a sus condiciones de aislamiento por parte del De-
pósito vehicular y las barreras de la alcaldía Xochimilco, 
muy poca gente hace uso de dicho espacio. En el caso 
de las calles de acceso controlado en el borde poniente, 
el equipamiento ha sido la pauta para crear la condición 
de calle cerrada y permitir que el acceso sea sólo a cierta 
población, lo que podría manifestarse como un beneficio 
para los habitantes que se encuentran en esa zona, sin em-
bargo, actualmente cada uno de esos muros que dividen 
el predio de la calle almacena bolsas de basura, residuos y 
materiales de construcción, por mencionar algunos ejem-
plos.

Figura 30. Ubicación del depósito vehicular Piraña II. 
Muestra el depósito y su contexto inmediato, la relación con los pre-
dios aledaños y con la vía principal Canal de Chalco. Fuente: Imagen 
satelital Google Earth.
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Potencialidades

- La colonia Del Mar es vulnerable al fracturamiento, sin 
embargo, hay zonas donde se potencializa esta condición 
y zonas donde es baja. En el caso del depósito vehicular, 
por encontrarse próximo al suelo de conservación, tiene 
una menor vulnerabilidad comparado con el resto de la 
colonia. Esta condición genera una oportunidad de apro-
vechamiento, ya que para atender a emergencias se sugie-
re un lugar estable que pueda ser el destino de los afecta-
dos. Cabe destacar que la zona con mayor concentración 
de agrietamientos se encuentra a tan solo 200 metros de 
distancia, por lo que no hay mejor oportunidad de dar-
le a los habitantes una respuesta en caso de surgir otro 
percance, tomando en cuenta que las avenidas Canal de 
Chalco y Piraña son vías principales próximas al predio y 
que permiten un rápido acceso a la zona. 

- Debido al uso actual del depósito vehicular, la exten-
sión del predio es considerada área libre, pues no tiene 
construcciones que deban tomarse en cuenta en caso de 
cambiar la distribución del actual programa en beneficio 
de la colonia.  Esta condición permite una amplia gama de 
posibilidades de intervención que no implican deshacerse 
de los automóviles con el fin de darle un uso totalmente 
distinto al predio, sino que invita a convivir con lo existen-
te y modificarlo para resolver los problemas en cuestión.

- Los automóviles que se encuentran en el predio y no 
pertenecen a alguien en particular o han superado el límite 
de estancia en el corralón tienen un potencial de aprove-
chamiento superior al que se le da actualmente, ya que 
tienen una capacidad de reciclaje del 75% o una oportu-
nidad de volver a la vida útil en caso de darles manteni-
miento.

- Que el equipamiento limite con predios de uso habita-
cional al norte y poniente sugiere una oportunidad en fun-
ción de generar un espacio que pueda abrirse a la colonia 
y estar a la vista de todos. Es ideal que un equipamiento 
sea accesible a cualquier persona, por lo que la ubicación 
es una estrategia para el buen funcionamiento y una rela-
ción directa con los habitantes.

- El IEMS Tláhuac, que colinda al sur y poniente del pre-
dio, alberga a cientos de estudiantes que en su mayoría 
viven en la colonia. Modificar las condiciones del depósito 
vehicular tiene el potencial de ser uno de los mayores re-
ceptores de estudiantes en su tiempo libre si se pensara 
como un equipamiento de uso público, considerando que 
puede ser el medio que conecte la preparatoria con el res-
to de la colonia. 

- El canal de desagüe que bordea al oriente el predio se 
encuentra en muy malas condiciones, sin embargo, es una 
oportunidad para replantear la manera de hacer el mane-
jo de aguas residuales en una zona que tiende a carecer 
del servicio vital. El potencial de transformación del canal 
puede generar un beneficio no sólo para la colonia, sino 
también para el canal de Chalco, que es el lugar donde 
este sistema concluye su transcurso.

20
0m

.

Av. P
ira

ña

Av. Canal de Chalco

Figura 31. Diagramas de potencialidades. Elaboración propia.
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Pronóstico

Es primordial hacer una intervención en la colonia Del Mar 
para lograr atender a las necesidades de la población, tan-
to en el día a día brindando espacio público bien planea-
do, como en temporada de emergencia considerando la 
posibilidad de que los habitantes se vean afectados en el 
futuro por otro sismo. De igual forma, es importante que 
un predio como el que se destina al depósito vehicular 
modifique su uso actual optimizando el espacio en función 
de mitigar la vulnerabilidad de la colonia. El equipamiento 
en cuestión es el único que tiene la posibilidad de respon-
der a esta situación, ya que el resto de los equipamientos 
tienen ya un programa establecido que funciona y el resto 
de la colonia tiene un uso habitacional/comercial y se en-
cuentra gravemente dañada en ciertas zonas. 

Si no se hiciera tal intervención, es muy probable que los 
habitantes de la colonia sufran nuevamente un desastre 
natural y no tengan un sitio dónde resguardarse, así como 
padecer la falta de servicios básicos como agua, drenaje 
y electricidad. Si no se atiende el corralón, tiene la posibi-
lidad de ser un predio que siga almacenando automóviles 
sin un control administrativo y sin la posibilidad de ge-
nerar un nuevo sistema de aprovechamiento que permita 
obtener ingresos que beneficien tanto a los actuales usua-
rios como al resto de la colonia. En el caso de los predios 
que rodean el depósito, existe la posibilidad de almacenar 
basura, cascajo u otros materiales, lo que implica un factor 
de riesgo para la población que ahí habita. Y finalmente en 
el caso del canal, si se mantiene en sus condiciones actua-
les, es probable que sea entubado para evitar que sea un 
factor de riesgo para la población, manteniendo su curso 
hacia el canal de Chalco, donde con el paso del tiempo se 
verá deteriorado o incluso de la misma manera, entubado.

En conclusión, si el depósito vehicular Piraña II no se in-
terviene, lo más probable es que no exista otra manera 
de mitigar la vulnerabilidad de la colonia aprovechando 
recursos que actualmente son residuos, pero que con un 
proceso de transformación, tienen la capacidad de reper-
cutir positivamente en la colonia.

Figura 32. Condición del depósito vehicular. 
Muestra el estado de los vehículos en la zona de acceso. Elaboración 
propia.
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Si se cambia el 
uso del depósito 
vehicular Piraña II 
tendrá la capacidad 
de repercutir en 
la vida de 11,590 
personas en un radio 
de actuación de 500 
metros (INEGI, 2016), 
el cual incluye la zona 
más vulnerable de la 
colonia.
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Sentido de comunidad

Más allá de los problemas que la colonia padece, exis-
te una comunidad que enfrenta las problemáticas a toda 
costa, lo que implica una unión entre los habitantes que 
promueve la comunicación cuando se trata de una emer-
gencia, a través de encuentros de convivencia, torneos 
deportivos, pláticas informativas, entre otros. La oportu-
nidad que este sentido de comunidad ofrece permite que 
la gente se involucre y sea partícipe de nuevas posibilida-
des que mejoren su colonia, generando una apropiación 
del lugar, factor fundamental para que un espacio público 
funcione adecuadamente.

IEMS Tláhuac “José María Morelos y Pavón

La comunidad estudiantil es una gran oportunidad para 
mantener la vida en las calles y para generar espacio pú-
blico que sea frecuentemente visitado y cuidado. El IEMS 
Tláhuac, tiene la posibilidad de relacionarse directamente 
con el depósito vehicular, generando un vínculo entre am-
bos en beneficio de la colonia. Si el depósito vehicular mo-
difica su condición actual de privado, permitiría conectar 
la colonia directamente con el IEMS, a través de espacios 
abiertos, medios de transporte locales y con la seguridad 
de un espacio público apropiado por los habitantes.

La bicicleta

Es el medio de transporte más utilizado dentro de la co-
lonia. Se utiliza para ir al mercado, ir por los niños a la 
escuela, para transportar mercancía, para vender produc-
tos y para hacer actividad física. Es una gran herramienta 
que beneficia a la población tanto en cuestiones de salud, 
como de movilidad y es fundamental para las ciudades que 
la gente la utilice.

Otras oportunidades

Figura 33. Torneo de basquetbol en la cancha del centro de 
barrio. Elaboración propia.

Figura 34. Estudiantes de la IEMS Tláhuac reunidos en los pues-
tos de comida. Elaboración propia.

Figura 35. Ciclista sobre Av. Canal de Chalco. Elaboración propia.
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El espacio social

La idea del espacio social se estructura mediante 3 con-
ceptos:

-Prácticas espaciales, que hacen referencia al espacio 
percibido, son componentes de la cohesión y continuidad 
e implican cierto nivel de competencia y rendimiento.

-Representaciones del espacio, consideradas como el es-
pacio percibido, están vinculadas con las relaciones de 
producción y al conocimiento. Se trata del espacio domi-
nante en la sociedad, lo que influye tanto en las activida-
des productivas y la producción del espacio.
 
-Espacios de representación, es decir, el espacio vivido, 
producen resultados simbólicos para las personas vincu-
lados al costado marginal de la vida social.

Así es como el espacio social se forma a partir de la con-
jugación de estas dimensiones y sirve como herramien-
ta para analizar a la sociedad. Esta triada contribuye a la 
producción del espacio en las ciudades de acuerdo a sus 
cualidades y atributos, como la sociedad que lo compone.

Referencias teóricas

Tomando en cuenta que la investigación ha sido orientada 
hacia las zonas carentes de una buena planeación de es-
pacio público, es primordial tener un mejor entendimien-
to de cómo se estructura dependiendo el lugar donde se 
desarrolle, por lo tanto, mantener una serie de referencias 
teóricas permitirá reforzar el conocimiento sobre estos 
espacios y su impacto en la vida de los habitantes. Sin em-
bargo, es importante destacar que debido a las condicio-
nes de la colonia Del Mar, la selección de referencias debe 
hacerse tomando en cuenta las características de una co-
lonia popular, desarrollada sobre una traza reticular, pro-
ducto de la mala planeación urbana. 

Derecho a la ciudad 

Hace referencia a la capacidad de los habitantes de las 
urbanizaciones a crear y producir su propia ciudad con 
la finalidad de obtener más allá del acceso a los recursos 
urbanos. Dependiendo de la escala es posible llevar a cabo 
esta práctica desde un espacio personal, hasta incluir la 
participación de las instituciones del estado, manteniendo 
como objetivo modificar la ciudad, e incluso a los mismos 
habitantes para generar un vínculo colectivo entre ellos. 
La idea de ciudad tiene la posibilidad de convertirse en lo 
que los ciudadanos quieren y no necesariamente en lo que 
las actividades económicas o políticas determinen, lo que 
simboliza un nuevo paradigma para repensar los asenta-
mientos sobre la base de los principios de equidad y sos-
tenibilidad. Finalmente considerar este derecho aborda los 
problemas urbanos desde otra perspectiva, más allá de lo 
político, pues pretende solucionar de manera específica y 
a la brevedad necesaria problemáticas espaciales.

Figura 36. Juego inflable de una fiesta infantil sobre calle Gitana.
El uso de las calles propicia en los habitantes un sentido de pertenen-
cia, independientemente si son las más transitadas o no. Elaboración 
propia.
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Replantear el uso de los predios subutilizados en la 
colonia Del Mar tiene la capacidad de generar espacio 
público y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
dando una respuesta a su condición de vulnerabilidad.

Es fundamental centrar la atención en el depósito vehicular 
Piraña II ubicado en la periferia del polígono local y cues-
tionar su relación con el resto de la colonia para generar 
un vínculo a través del reordenamiento programático de 
dicho lugar en función de brindar mejores condiciones de 
conectividad, espacio público y optimización del espacio 
abierto. Esta es una alternativa para aprovechar las con-
diciones de la colonia a favor del replanteamiento de un 
lugar que no está óptimamente utilizado y no a través de 
la búsqueda de un espacio remanente que se convierta en 
lo que suele ser el espacio público en muchas zonas de la 
Ciudad de México.  

Tomando en cuenta que la vulnerabilidad territorial de la 
colonia es una condición inamovible, es importante des-
tacar que atender la necesidad de espacio público bien 
planeado tiene el potencial de brindar mejores condi-
ciones de vida, una facilidad para dar respuesta ante 
emergencias y también una mejor comunicación entre 
la población, dando pauta al apropiamiento del sitio.

Replantear el uso 
de los predios 
subutilizados en 
la colonia Del Mar 
tiene la capacidad 
de generar espacio 
público y mejorar 
la calidad de vida 
de sus habitantes, 
dando una respuesta 
a su condición de 
vulnerabilidad.

Hipótesis
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Reprogramar el depósito vehicular Piraña II aprovechan-
do su uso actual y los recursos con los que cuenta, en fun-
ción de optimizar sus condiciones para generar espacio 
público a los habitantes de la colonia Del Mar. 

Establecer una versatilidad en el uso del espacio público 
para que tenga la capacidad de responder a las necesida-
des que surgen a raíz de emergencias ya sean debido a las 
condiciones del territorio o por situaciones ajenas, como 
escasez de recursos.

Vincular el IEMS Tláhuac con el depósito de manera es-
tratégica, para involucrar a los estudiantes con la colonia 
en un espacio donde puedan interactuar y utilizar como 
medio de conexión. 

Conectar distintos puntos recurrentes entre los habitantes 
para reforzar la movilidad dentro de la colonia a través de 
medios de transporte locales.

Intervenir el canal de desagüe en función de modificar sus 
niveles de contaminación para evitar que genere un im-
pacto negativo en las condiciones tanto del suelo, como 
del canal de Chalco.

Objetivos particulares

Generar un sistema de aprovechamiento donde los re-
cursos actuales se conviertan en la materia prima que de 
orden y sustento al predio, con el cual se mantengan y 
mejoren las condiciones de los alrededores en beneficio 
de la colonia y las actividades de sus habitantes.

Establecer ejes de actuación que rijan la nueva organiza-
ción del predio, considerando sus potencialidades para 
aprovechar cada una de ellas con un programa óptimo.

Liberar la mayor cantidad de barreras actualmente exis-
tentes, con la finalidad de vincular a los habitantes de los 
alrededores con el predio.

Introducir un sistema que permita mejorar la condición del 
agua del canal con la intención de darle aprovechamiento 
tanto para el uso cotidiano como para los momentos dón-
de se deba atender a una necesidad.

Estrategias generales



Figura 37. Fachada principal del depósito vehicular piraña II. 
Muestra una parte de la condición al interior del predio en el control 
de acceso. Elaboración propia.



A través del reordenamiento del depósito vehicular Pira-
ña II es posible generar un programa versátil que pueda 
responder tanto a condiciones externas como internas 
del predio. De esta manera se solucionan los problemas 
anteriormente planteados mediante la optimización de 
un equipamiento capaz de generar un impacto más allá 
de la colonia.

Programa2
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El parque de reciclaje surge como respuesta a la necesi-
dad de brindar espacio público dentro de la colonia Del 
Mar, el cual generará beneficios a sus habitantes, como la 
capacidad de mejorar su calidad de vida. De igual forma 
surge del análisis y entendimiento de la condición actual 
del depósito, donde la organización de aproximadamente 
600 automóviles almacenados resulta fundamental para el 
aprovechamiento del predio subutilizado.
Cabe destacar que en la Ciudad de México la situación de 
los depósitos se ha hecho crítica con el paso del tiempo 
debido a las normativas que multan a los usuarios por dis-
tintas infracciones viales. Con ello, la demanda de espacio 
para guardar autos aumenta y la posibilidad de recuperar 
la unidad se vuelve menor, debido a las multas que deben 
cubrirse. Esto contribuye a que miles de autos queden en 
estado de abandono y comiencen a llenar los depósitos 
sin una clara administración. A partir del 2016, se modi-
ficaron las reformas del código fiscal para que el tiempo 
máximo para reclamar la unidad fuera de un mes una vez 
ingresado en el depósito. Con ese límite de tiempo el auto 
sería subastado o en su defecto, procesado como chata-
rra en función de liberar el espacio que ocupa. En 2019, 
comenzaron a considerarse las unidades abandonadas en 
las calles para ser destinadas a los depósitos vehiculares 
y después de 30 días almacenadas, iniciar su proceso de 
chatarrización. En el caso de las patrullas, una vez conclui-
do el tiempo de almacenamiento fueron enviadas única-
mente a empresas privadas para ser chatarrizadas, siendo 
los dueños de estas los únicos beneficiados en el proceso. 

A través de este entendimiento, surge el interés por anali-
zar cómo un reordenamiento programático tiene la capa-
cidad de brindar más y mejores beneficios que los que ge-
nera mantener un auto simplemente almacenado en sitio, 

cuestionando las posibilidades de aprovecharlo una vez 
que deja de ser utilizado.
Los corralones generan una oportunidad de aprovecha-
miento para las autoridades gubernamentales, sin em-
bargo, esta  intervención tiene la capacidad de ampliar el 
espectro de beneficios a través de un programa capaz de 
tomar la materia prima del lugar y convertirla en el motor 
para reactivarlo, involucrando los factores potenciales de 
la colonia, como el IEMS Tláhuac, la movilidad local, el ca-
nal de desagüe, entre otros.
Actualmente no existe un programa similar que involucre 
generar espacio público, sin embargo, la oportunidad de 
intervenir un corralón en la colonia Del Mar, implica res-
ponder a las condiciones de vulnerabilidad y da la pau-
ta para considerar el reciclaje de automóviles como una 
forma de optimizar los espacios donde son almacenados. 
De la misma manera esta propuesta permite involucrar au-
tos que se encuentran abandonados o que han concluido 
su vida útil para liberar una gran cantidad de área en las 
calles, repercutiendo con mejores condiciones de espacio 
abierto.

Esta propuesta busca optimizar el depósito vehicular Pi-
raña II, partiendo de un sistema de aprovechamiento de 
autos que atienda la situación actual de la ciudad y reper-
cuta económica, ambiental y socialmente en la colonia Del 
Mar, considerando en primera instancia a sus problemas.

Fundamentación

Figura 38. Collage de noticias en los diarios de México con refe-
rencia a corralones y reciclaje de automóviles. Elaboración propia.
Fuente: diarios mexicanos.



Figura 39. Taller de hojalatería y pintura sobre Av. Piraña. 
Los talleres mecánicos tienen una importante presencia dentro de 
la colonia y forman parte del principal ingreso de muchas familias. 
Elaboración propia.



Pa
rq

ue
 d

e 
re

ci
cl

aj
e

7372

Pr
og

ra
m

a

Definición

El parque de reciclaje es el resultado del reordenamiento 
de un depósito de automóviles con programa administrati-
vo y de desmantelamiento, del cual se derivan actividades 
de índole educativa, recreativa y comercial, que generan 
espacio público. Se compone de un nuevo planteamiento 
del depósito vehicular Piraña II y almacén de patrullas en 
un espacio optimizado vinculado a una desmanteladora de 
autos, la cual se complementa por áreas de descontamina-
ción, almacén de autopartes, salas de exhibición con ser-
vicio de venta, administración y estacionamiento. Aunado 
a ello se proponen talleres mecánicos que den servicio al 
depósito y al público en general, siendo la pauta para pro-
poner una escuela de mecánica automotriz, complementa-
da por biblioteca y aulas de enseñanza. A través de esto, 
se genera un vínculo con el resto de la colonia proponien-
do un programa de uso público donde se plantean canchas 
deportivas, sanitarios públicos, gimnasio al aire libre, jue-
gos infantiles, skatepark, cafetería, bar y plazas públicas. 
Finalmente como complemento del programa se prioriza 
hacer la continuación de la calle pingüino para generar 
una vía de fácil acceso a la colonia y a través de la cual se 
haga la intervención del canal de desagüe, mejorando sus 
condiciones con una planta de lodos activados y una serie 
de humedales para el saneamiento del agua, con la posibi-
lidad de utilizarla como recurso en época de emergencia. 

Figura 40. Diagrama de potencial de aprovechamiento. 
Muestra los recursos con los que cuenta la colonia actualmente y el 
potencial que tienen de ser transformados. Elaboración propia.
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Recreación

Como pieza fundamental del programa, se han propuesto 
espacios de esparcimiento y recreación para complemen-
tar la vida diaria de los habitantes de la colonia. Canchas 
de fútbol, circuito de bicicletas, juegos infantiles, skate-
park y áreas deportivas son los elementos que se han im-
plementado para vincular el predio con lo que pasa a su 
alrededor. De esta manera los espacios pueden albergar 
a los estudiantes de la IEMS en su tiempo libre o ser los 
promotores de la vida recreativa de la colonia. También 
tienen la capacidad de ser los receptores directos de XXX 
personas que tienen la posibilidad de verse afectadas en 
caso de ocurrir otra emergencia, teniendo como comple-
mento servicios públicos que satisfagan las necesidades 
básicas. El objetivo de esta propuesta es lograr que los 
espacios formen parte de la colonia, respondiendo a las 
actividades que comúnmente la gente lleva a cabo. De esta 
manera se busca lograr el apropiamiento del sitio para que 
el nuevo equipamiento funcione óptimamente.

Educación

A través de una directa interacción con la IEMS Tláhuac, 
ubicada al sur poniente del predio y con las actividades 
existentes en la colonia, se propone la implementación de 
un programa educativo derivado del sistema de aprove-
chamiento de autos. Se trata de una escuela de mecánica 
automotriz que tiene la posibilidad de incorporarse a la 
institución como un complemento al actual plan de es-
tudios donde será posible capacitar, tanto a estudiantes 
como a habitantes de la colonia.  Mediante esta propuesta, 
se genera un sistema de constante preparación mejorando 
así la calidad educativa por medio de la continua práctica, 
para las personas que decidan incorporarse al programa el 
cual tiene la capacidad de albergar a 150 estudiantes. Au-
nado a ello y considerando que es el medio fundamental 
de transporte dentro de la colonia, se han implementado 
talleres para bicicletas, donde también es posible apren-
der a hacer reparaciones del recurso, de modo que pueda 
preservarse el uso dentro y fuera del parque de reciclaje.

Los alcances de esta propuesta se desarrollan a través de 
tres ejes de actuación que organizan los distintos enfo-
ques de aprovechamiento, para así tener en cuenta todas 
las oportunidades que el predio ofrecen, inclucrando tan-
bién las de la colonia.

Reciclaje

El nuevo programa de depósito vehicular da la pauta para 
el reordenamiento de 600 automóviles en menos de la mi-
tad del espacio donde antes se encontraban almacenados, 
permitiendo la liberación del predio en función de generar 
usos diversos. La propuesta programática implementa una 
planta desmanteladora que tiene la capacidad de procesar 
un auto después de su vida útil para aprovechar desde sus 
piezas hasta sus materiales. Por este motivo se propone un 
almacén para ambos recursos. El primero con la capaci-
dad de organizar las piezas ydestinarlas a la venta de au-
topartes y el segundo con el fin de vender el material para 
ser procesado y reciclado.  De igual manera se proponen 
talleres mecánicos para reparar automóviles internos del 
depósito en función de subastarlos en las salas de exhibi-
ción y ventas, o externos para brindar un servicio a través 
del cual se obtengan ingresos. De este modo se mantiene 
un activo sistema de aprovechamiento sin prescindir de 
los trámites administrativos previos a procesar un auto. 
Finalmente como parte del eje de reciclaje, se considera 
la planta de lodos activados el medio para tratar las aguas 
residuales que día con día la colonia desecha. Posterior a 
este proceso, se sanea el agua a través de humedales de 
tratamiento, los cuales destinan el recurso a una torre de 
almacenamiento y a distintos servicios para hacer reuso 
del agua tratada. Este sistema forma parte de una inter-
vención paisajística en el borde oriente del predio, lugar 
donde se propone la extensión de la calle pingüino para 
conectar directamente con la avenida principal Canal de 
Chalco.

Alcances
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Figura 41. Diagrama de relaciones. 
Muestra los tres principales enfoques del programa y los elementos 
que lo componen. Elaboración propia.
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El replanteamiento del depósito vehicular, convertiría al 
predio en uno con mejor aprovechamiento de áreas pro-
porcionando alrededor del 30% de su uso sólo al eje de 
recreación, lo que involucra mayor cantidad de espacio 
público para la colonia. Aunado a ello, el programa para 
el parque de reciclaje tiene la capacidad de optimizar el 
65% del área con un uso de aprovechamiento y reciclaje 
de la materia prima que actualmente se encuentra en el 
predio, lo que implica tratar desechos y convertirlos tanto 
en elementos con mejores condiciones como en ingresos 
económicos con la capacidad de repercutir en el mante-
nimiento del nuevo proyecto. Por último en el caso del eje 
educativo, alrededor del 10% del área total del predio, 
tendría la capacidad de ser una extensión más de los pro-
gramas que existen actualmente en el IEMS Tláhuac, lo 
que repercutiría de forma positiva en la planeación de la 
institución y en la vida de los estudiantes. 

En conclusión, la optimización del programa actual que 
tiene el deposito vehicular Piraña II tendría la posibilidad 
de reducirse a un área de 6100 m2 más circulaciones, lo 
que significa una ocupación del 20% del predio aproxima-
damente, permitiendo así la implementación de programas 
alternativos para el uso y aprovechamiento de los autos, 
así como la liberación del área que fue pauta para generar 
este programa en función de beneficiar a los habitantes 
de la colonia a través de espacio público en alrededor del 
80% de su área.
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Programa Parque de reciclaje
Espacio Unidades Área en m2 Área total en m2 Área por eje en m2

Almacenamiento de autos 1 6100 6100

14,200

Zona de descontaminación 1 200 200

Desmanteladora 1 600 600

Almacén de autopartes 2 250 500

Salas de exhibición y ventas 1 400 400

Estacionamiento 1 400 400

Administración 2 75 150

Planta de lodos activados 1 1100 1100

Humedales 4 1125 4500

Torre de agua 1 50 50

Autolavado 1 200 200

Canchas deportivas 3 916 2750

5,970

Sanitarios publicos 2 60 120

Skatepark 1 700 700

Cafetería 1 200 200

Gimnasio al aire libre 1 500 500

Juegos infantiles 1 500 500

Circuito de bicicletas 1 500 500

Bar 1 200 200

Plazas públicas 2 500 1000

Escuela de mecánica 1 500 500

1,850

Talleres mecánicos 5 100 500

Aulas de enseñanza 4 125 500

Biblioteca 1 100 100

Talleres de bicicleta 1 250 250

Circulaciones / / 5500

Área libre / / 5000

Total  de área 33020 22,020

1

Figura 42. Tabla de síntesis del programa arquitectónico Parque 
de reciclaje. Elaboración propia.

Eje de actuación Total de área (m2)

Reciclaje 14,200

Depósito vehicular 8,350

Tratamiento de aguas 5,850

Recreación 5,970

Educación 1,850

Total 22,020

8 %

27 %

27 %

38 %

Depósito vehicular
Tratamiento de aguas
Recreación
Educación

1

Figura 43. Tabla de síntesis sobre los eje de actuación y gráfico 
de áreas generales en el proyecto. Elaboración propia.
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Fresh Kills Park

Fresh Kills Park surge de la propuesta a atender una con-
dición del espacio provocada por el uso que el hombre 
le ha dado, en función de aprovechar su oportunidad de 
transformación. El antiguo vertedero de la ciudad, que 
fue gravemente desestabilizado con el paso del huracán 
Sandy, brindó la oportunidad de pensar en un espacio 
destinado a uso público que pudiera transformar la mate-
ria prima para optimizar la gran magnitud de terreno des-
tinado a tirar basura. En conjunto distintos despachos de 
arquitectura y planeadores urbanistas tuvieron la oportu-
nidad de repensar el uso a través de estrategias que invo-
lucraran la materia prima, la comunidad y los recursos. Fue 
así como se planteó la propuesta de un nuevo parque en 
Staten Island, con inmensas dimensiones y un sólo propó-
sito: brindar espacio público a la población. Actualmente 
el proyecto sigue en construcción y se propone su con-
clusión en 2040, sin embargo, es importante destacar la 
certeza con la que han iniciado las operaciones de trans-
formación tomando en cuenta que la materia prima existe 
y debe aprovecharse. 

Esta propuesta es el claro ejemplo del aprovechamiento 
de un sitio utilizado como depósito para ser transformado 
en espacio público para los ciudadanos. También su pro-
grama tiene la capacidad de mitigar las afectaciones que 
lo desastres naturales pueden generar, por lo tanto, es un 
planteamiento de cómo reprogramar un depósito para be-
neficiar en cualquier momento a los habitantes de la ciu-
dad, aunado a su capacidad de brindar espacio público en 
el día a día.

Análogos
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Centro Nacional de Salvamentos SURA
Localización: Medellín, Colombia

El proyecto compone un programa integral capaz de dar 
tratamiento a los automóviles al final de su vida útil y 
aprovechar sus componentes de manera óptima, una vez 
que la unidad se ha declarado pérdida total. 
El proceso de aprovechamiento inicia en la zona de des-
contaminación, lugar donde se realiza inventario fotográ-
fico y registro de placas, número de motor y chasis. Es así 
como se mantiene un control administrativo con la infor-
mación completa del auto. Una vez registrado comienza a 
descontaminarse, quitando aceites de motor, caja y trans-
misión, líquidos de frenos, refrigerantes y gases del aire 
acondicionado, todo a través de equipos especializados y 
con el cumplimiento de las normas de seguridad. Se retira 
la batería para ser reciclada y el combustible para hacer 
una correcta disposición del mismo. Por último se instala 
una carpa sobre la unidad para evitar la filtración de rayos 
solares y agua. Una vez que son trasladados para su al-
macenamiento, paralelamente se comienza el proceso de 
análisis para definir si el auto puede ser comercializados 
a través de subastas que consisten en mostrar el precio 
base y se le asigna a la persona que haga la mejor oferta. 
En caso de no ser comercializado, se desensambla. Los 
repuestos recuperados son lavados, empacados, almace-
nados y posteriormente vendidos.  Las placas y el número 
de motor son destruidos para no volver a ser utilizados. 
Mensualmente se desensamblan en promedio 40 automó-
viles, de los cuales se extraen alrededor de 1600 repues-
tos, generan 10 toneladas de chatarra y hierro, 600 kg de 
aluminio, 300 kg de cobre, 800 kg de plástico; todos estos 
son vendidos como reciclaje. Se generan aproximadamen-
te 20 baterías chatarra, 280 galones de combustible, 20 
galones de aceite y 120 llantas. Estas cifras son el reflejo 
de un óptimo aprovechamiento de los autos.

Aportación
El proyecto se piensa como un sistema de aprovechamien-
to capaz de reciclar un automóvil en su completa exten-
sión para reducir el impacto ambiental y cubrir la demanda 
de autos concluida su vida útil. Significativamente genera 
ingresos para la empresa a través de la venta de todos los 
componentes de la unidad e incluso con la subasta del 
auto íntegro. El reciclaje de los materiales es otro de los 
procesos que hacen un aprovechamiento óptimo.
Tomando en consideración el análogo, es posible utilizar 
los autos que han concluido su tiempo de estancia en el 
depósito vehicular Piraña II como materia prima y generar 
ingresos para la misma colonia mediante la venta de auto-
partes y materiales. 



El proyecto Parque de reciclaje es el resultado de un pro-
grama versátil que considera tanto las oportunidades  de 
una colonia como las potencialidades de un predio para 
brindar estratégicamente espacio público a la colonia 
Del Mar por medio del reordenamiento de automóviles. 
A través de esta propuesta es posible generar una nueva 
relación auto-persona, que tiene la capacidad de reper-
cutir en las condiciones de una ciudad con aproximada-
mente 9 millones de habitantes y 6 millones de autos en 
circulación. 3Proyecto
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Figura 44. Vista isométrica del parque de reciclaje. 
Muestra la distribución de la propuesta en la extensión del predio y su 
relación con las colindancias. Elaboración Sebastian Bidault.
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Definición

A este proyecto se le nombra Parque de reciclaje porque 
es una propuesta que a través de la transformación tanto 
del predio como de los recursos existentes y la materia 
prima, genera un nuevo espacio para los habitantes de la 
colonia, en función de mejorar su calidad de vida mediante 
actividades recreativas, de esparcimiento y de aprendiza-
je, así como para atender sus necesidades en época de 
emergencia. 
Es el resultado de subdividir un equipamiento para ge-
nerar uso público y privado a través de distintas estrate-
gias de intervención. La respuesta que se busca desde el 
planteamiento de la problemática va en función de generar 
más allá de un espacio libre, se trata de invitar a la colonia 
a un equipamiento que siempre se considere un beneficio 
para la salud y desarrollo de sus habitantes. Esta propues-
ta es posible obtenerla únicamente a través del replantea-
miento de un equipamiento preexistente que no tiene la 
capacidad de generar un impacto con su uso actual. 

Figura 45. Croquis parque de reciclaje. 
Muestra las primeras ideas sobre la conceptalización del espacio 
público en un depósito vehicular. Elaboración propia.
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Conceptualización

El parque de reciclaje responde a la necesidad de repro-
gramar un espacio de uso privado para generar uno de 
uso público, por lo tanto es de gran importancia pensar 
en la materia prima que debe ordenarse, los recursos y la 
escala del proyecto. Bajo este entendimiento surge la pro-
puesta de diseñar un módulo que tenga la capacidad de 
almacenar automóviles, pero también que permita hacerlo 
habitable, de modo que el proceso se vuelva eficiente y 
ordenado.
Considerando las actividades que se realizarán en este 
nuevo programa, proponer un módulo involucra entender 
el espacio como algo óptimamente utilizado, que tiene la 
capacidad de replicarse, multiplicarse, transportarse y ar-
marse con menor cantidad de recursos y tiempo. 
A través de esta lógica, es como se pretende liberar el es-
pacio para darle un uso público, entendiendo que es el 
resultado de un sistema de aprovechamiento con la ca-
pacidad de crecer en altura y no horizontalmente, como 
actualmente se desarrolla.

Figura 46. Detalle constructivo del módulo propuesto. Elabora-
ción propia.
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El proyecto se desarrolla en 4 fases de intervención. La 
primera y más importante hace referencia al reordena-
miento de automóviles para dar pauta a la segunda: la li-
beración del espacio público. Una vez que se acondiciona 
este espacio, la tercera fase consta de la implementación 
de nuevos servicios para complementar el sistema de 
aprovechamiento de autos y finalmente, la cuarta reper-
cute en las condiciones del canal de desagüe y la interven-
ción paisajística. Internamente cada fase tiene un proceso 
de desarrollo lo cual repercute en su ubicación y escala, 
en función de generar un funcionamiento óptimo según las 
actividades realizadas.

Funcionamiento y zonificación

Figura 47. Isométrico con la zonificación de la propuesta arqui-
tectónica. . Elaboración propia.

Figura 48. Croquis de la propuesta de distribución y circulacio-
nes en el Parque de reciclaje. Elaboración propia.
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Considerando el estudio de la traza urbana, avenidas prin-
cipales, flujos y nodos, se analizó el impacto generado por 
el parque de reciclaje a escala urbana. Con el objetivo de 
conectar distintos puntos recurrentes de la colonia para 
reforzar la movilidad, la propuesta plantea insertar una vía 
de conexión entre Canal de Chalco y  la colonia median-
te la prolongación de la calle pingüino. De esta manera el 
acceso al centro de barrio se vuelve más eficiente, per-
mitiendo vincular las rutas principales de transporte y los 
flujos peatonales más recurrentes. Aunado a ello, la pro-
puesta urbana pretende implementar una conexión hacia 
la alcaldía Iztapalapa permitiendo el libre acceso a través 
de lo que actualmente son las calles de acceso controla-
do. De esta manera el equipamiento tiene la capacidad de 
recibir a cualquier persona que desee hacer uso de él. Y 
finalmente en el proceso de planeación también se ha con-
siderado el estudio de los flujos vehiculares, peatonales y 
de ciclistas, con la intención de promover una movilidad 
segura para todos.  

Propuesta urbana

Figura 49. Planta de conjunto y propuesta urbana. Elaboración 
propia.



Figura 50. Diagrama de circulaciones al interior de la propuesta. 
Muestra la nueva forma de relacionar las actividades que suceden en 
la propuesta con los vecinos. Elaboración propia.
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Propuesta arquitectónica

La disposición de los edificios responde a una lógica de 
funcionamiento acorde a las actividades del espacio. La 
distribución se realiza pensando en la ortogonalidad que 
el módulo brinda y a la organización que existe en las ca-
lles de la colonia. De esta manera los edificios permiten 
dar una continuidad visual tanto desde su interior como 
desde las calles. El programa se dispone en dos niveles 
debido a las curvas del terreno, adecuando tal condición 
al planteamiento del espacio público en el nivel más alto 
y el programa destinado al auto en la parte baja, evitan-
do así que la magnitud de los edificios impongan sobre el 
espacio libre.

Figura 51. Croquis. Edificio de escuela de mecánica. Elaboración 
propia.
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Figura 52. Vista del parque de reciclaje desde el borde poniente. 
Muestra la distribución y relación de la zona privada con la pública 
dentro del programa a través de un cambio de nivel. Elaboración 
propia.
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Figura 53. Vista de la zona de skatepark del parque de reciclaje. 
Muestra la relación que existe con el nuevo programa de almace-
namiento de automóviles con la zona pública y la extensión de la 
escuela de mecánica anexa al IEMS Tláhuac. Elaboración propia.

Figura 54. Prolongación de la calle pingüino hacia el canal de 
Chalco. 
A los costados se encuentra la torre de agua, autolavado, bar, plaza 
pública y almacenamiento de automóviles. Elaboración propia.
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Figura 55. Prolongación de calle Pingüino. 
Muestra al fondo la distribución de los automóviles del depósito vehi-
cular y su relación directa con la calle pingüino. Elaboración propia.
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El parque de reciclaje está programado para dar solución 
a las problemáticas dentro la colonia a través del aprove-
chamiento de los recursos existentes y pretende funcionar 
sistemáticamente con la continua aportación de todos los 
elementos que lo componen. Sin embargo, más allá de la 
situación actual y considerando que es el resultado de la 
reprogramación de un predio, este proyecto tiene la ca-
pacidad de repensarse una vez que el auto no forme parte 
fundamental de su funcionamiento, es decir, liberarse para 
beneficiar a la colonia con su completo uso público. 

La visión a futuro que se tiene de este espacio pensado 
para brindar mejor calidad de vida a la colonia genera 
distintas posibilidades de aprovechamiento gracias a su 
distribución y planeación. La estructura modular destaca 
como uno de los elementos mejor aprovechables, ya que 
tienen la capacidad de transformar su uso. Si actualmente 
en la planeación se propone almacenar automóviles, con 
facilidad es posible que esos espacios se vuelvan habita-
bles en función de generar más espacio público para los 
habitantes, que probablemente en un futuro aumenten su 
población.  Bajo este uso, la calidad del suelo donde ac-
tualmente los autos han generado un impacto, tiene la ca-
pacidad de regenerarse y mejorar sus condiciones, al igual 
que el canal de desagüe de la colonia.

De esta manera, es posible encontrar una alternativa de 
uso en el proyecto, no porque no tenga la capacidad de 
resolver las problemáticas actuales, sino porque con el 
paso del tiempo es prudente solventar otras necesidades 
a través del reciclaje de los espacios existentes.

Visión a futuro
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escasez de recursos, por mencionar algunos en términos 
naturales. La respuesta es lógica: nunca debió construirse 
una ciudad dentro de la cuenca de México, sin embargo, 
no hay vuelta atrás, millones de habitantes dependen de 
respuestas que en la medida de lo posible, atiendan a las 
problemáticas existentes dentro de uno de los territorios 
más vulnerables del mundo. Y esto se encuentra necesa-
riamente bajo la búsqueda de algún espacio que pueda 
padecer de una menor vulnerabilidad, porque no existe  
dentro del territorio mexicano, ya que toda la ciudad es 
vulnerable tanto a condiciones naturales como sociales 
y políticas. La solución está dentro de lo existente, para 
repensar la ciudad, reordenarla y reacondicionarla en fun-
ción de formar un tejido de estrategias pensadas en dar a 
la sociedad motivos para querer formar parte del lugar en 
el que habitan.
Tomando en cuenta que la condición del territorio impli-
ca ya una desventaja para la ciudad, las condiciones po-
líticas y sociales deben ser la herramienta para equiparar 
los problemas con las soluciones, las estrategias para el 
buen funcionamiento de la ciudad deben estar basadas 
en un pensamiento crítico que pretenda reivindicar a las 
autoridades el derecho a gozar de una ciudad, que inde-
pendientemente de sus condiciones geológicas,  tenga 
la capacidad de responder de manera inteligente y bajo 
conciencia del agotamiento de los recursos, los espacios 
subutilizados, el exceso de residuos, la contaminación y el 
crecimiento demográfico, a una transformación desde la 
arquitectura y los procesos de urbanización.
El Parque de reciclaje es una propuesta de reordenamien-
to en un territorio donde se han evidenciado los proble-
mas a raíz de condiciones geológicas, sociales y políticas, 
por lo que es un proyecto que brinda más allá de una so-
lución al problema próximo, es la integración de distintos 
aspectos mal aprovechados o con potencial de desarrollo 
en función de brindar una mejor calidad de vida a los ha-

Estudio RX surgió del interés por la experimentación y el 
acto de repensar en muchos sentidos el quehacer arqui-
tectónico, basándose en la aproximación al territorio y en 
una de sus condiciones, la cual repercute directamente en 
la estabilidad de la metrópoli: la vulnerabilidad. Con estos 
4 conceptos se dio inicio a una de las investigaciones más 
acertadas en términos de conciencia para el momento crí-
tico en el cual se encontraba la ciudad tiempo después del 
19S, no únicamente por su estado físico, sino sobretodo 
por cuestiones sociales. Dicha investigación fue la pau-
ta para cuestionar más allá de lo próximo y visible ante 
cualquier mirada sobre las consecuencias de una de las 
catástrofes más difíciles que ha padecido la Ciudad de 
México.  Bajo esta premisa, el estudio del territorio surgió 
prácticamente como la primera aproximación de esta tesis 
al entendimiento de los problemas evidenciados en la gran 
ciudad construida sobre un lago.

Las condiciones de un territorio siempre han determinado 
la forma en la que deben suscitarse los hechos sobre él. 
Por ejemplo, en un conjunto de montañas que generan una 
cuenca cerrada, lo consecuente es que cuando llueva, el 
agua se quede dentro a falta de una inexistente manera 
natural de salir. Así es como debe suceder, sin embargo, 
los seres humanos han considerado que sus necesidades 
son equiparables con la alteración de la naturaleza de los 
hechos, por lo que las graves repercusiones que impli-
ca este acto no han sido un impedimento para imponer 
una huella irreversible en el territorio. A consecuencia de 
ello, una magna inversión en infraestructura, cambios a 
las normativas, despilfarro en reparaciones, corrupción e 
inconformidad social han sido las respuestas sin impor-
tar el precio para hacer frente a las condiciones de la re-
gión donde se ubica la ciudad. Lamentablemente esa es 
su condición: un constante estado de alerta ante sismos, 
inundaciones, agrietamientos, hundimientos, deslaves y 

Conclusiones

bitantes de una colonia que padece, al igual que muchas 
otras de la ciudad, problemas drásticos que afectan su de-
sarrollo como zonas periféricas.  Es fundamental conside-
rar que la posibilidad de plantear un reordenamiento del 
territorio vulnerable a través de estrategias de planeación 
es la respuesta capaz de dar solución a los problemas de 
una ciudad que con el paso del tiempo se aproxima cada 
vez más a su colapso, considerando la falta de planeación 
e interés en las zonas que se encuentran en crecimiento. 

Este proyecto invita a cuestionar más allá de un problema 
y sus generadores, es el análisis de un sitio y la ampli-
tud de su contexto para encontrar respuestas críticas que 
pongan en duda el verdadero uso actual que se le destina 
a predios capaces de generar un cambio en las condicio-
nes de toda una colonia, es el cuestionamiento sobre cómo 
funciona la ciudad y cómo el reordenamiento de dichos 
espacios, el reciclaje de la materia prima y el replantea-
miento de programas tienen la capacidad de transformar 
la vida de la gente que habita la ciudad. El parque de reci-
claje es una propuesta con la capacidad de transformar la 
vida de los habitantes de la colonia Del Mar a través de un 
sistema de reciclaje de autos y agua en función de brindar 
espacio público.
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