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Figura 1. Utopía,Tomás Moro 1616; 
Fuente: El Candil Filosofico, 30 de marzo 2017. 
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M éxico,una ciudad vulnerable, que con-
tinúa mostrándonos,a través de los si-

glos, su resiliencia.
Y no es que México esté completamente pre-
parado para todos los desastres naturales que 
afectan su geografía, sino que su gente sabe 
cómo responder ante estas adversidades.
 

Es un lugar en el cual se permite pensar, si 
estás dispuesto, en su futuro, en cómo nos 
comprometemos a no defraudar la ciudad y 
re pensarla, como siempre soñamos, a pe-
sar de las adversidades humanas y naturales. 

Con esto, es importante pensar en lo que po-
demos ganar, con lo que hemos perdido, como 
pasan con los sismos, el más reciente el día 19 
de septiembre del 2019, que demuestra que 
podemos reconstruir y resarcir errores, que la-
mentable nos han costado muy caro, pero que 
nos permite repensar nuestra ciudad en un 
sin número de problemáticas que existen, no 
sólo en nuestra ciudad, sino en todo el país.

Con esto, se muestra el interés por la ciu-
dad darle un giro en el que no solo veamos 
las problemáticas por las cuales la ciudad su-
fre pero aun así se mantiene funcionando, y 
en un sitio en específico que presenta muchas 
características que describen las vulnerabili-

dades y problemáticas de la ciudad: Tláhuac.
Así,durante nuestro ejercicio de tesis, en estudio 
RX, se nos permitió pensar, observar, caminar, 
compartir, sentir, imaginar Tláhuac de una ma-
nera diferente, tomando lo que existe y re-descu-
briendo nuevos lugares, pero de igual forma, se 
nos exigió,responsablemente corresponder con 
diferentes soluciones a problemáticas existentes 
en el lugar, y así, conociendo el sitio, compro-
metiéndonos íntimamente con él y así mismo, 
de nuestro quehacer arquitectónico y que éste, 
ofreciera un “manifiesto para construir la utopía”

Introducción

“Lo que mata no es la naturale-
za sino la vulnerabilidad”-
Irasema Alcántara.



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

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

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

 

  

 



D
el
 M
ar
 a
 la
 M
on
ta
ña

Estudio RX

Figura 2 . Au temps de l’harmoniede, Paul Signac 1893.

Fuente:Montreiul.fr
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Marco teórico y Fundamentación  
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Figura 3. Au temps de l’harmoniede, 1917, Pablo Picasso.
Fuente: Historia del Arte (https://historia-arte.com/obras/las-senori-
tas-de-avignon)

Figura 4. Utopía,Tomás Moro 1616; 
Fuente: El Candil Filosofico, 30 de marzo 2017. 
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Dentro del ejercicio de investigación pudimos recolectar mucha información en conjunto y otra de manera indivi-
dual, llevándonos todo el tiempo (aun  sin saber el tema que abordaremos  individualmente)  en dirección a sensibili-
zarnos a diferentes problemáticas que existen en Tláhuac y cómo los abordamos y solucionaremos de ser necesario.
Bajo los conceptos de manifiesto y utopía, se da comienzo al seminario,dónde tendría-
mos que tenerlos presentes para cada imaginativo y propuesta que saliera de nuestras mentes. 

Y ¿ qué es utopía?

Etimologicamente:  οὐ ("no") y τόπος ("lugar"), Diccio-
nario de la lengua española, 23.ª ed. El no lugar. 
Pensamos o imaginamos las utopías como proyectos 
no realizables, lugares que no existen y que aun así, 
el hombre los busca crear constantemente, y que , a 
mi entender, los pudo haber encontrado, pero que, 
en busca de algo “mejor”, se dieron cambios que pu-
dieron haber corrompido el lugar y acabar consigo 
mismo. Sin embargo esto le brinda al hombre una 
muy valorada crítica sobre sí mismo y su historia. 

Así que, ¿ qué es un manifiesto?

Según la RAE,  “. m. Escrito en que se hace pú-
blica declaración de doctrinas, propósitos o 
programas”, Diccionario de la lengua es-
pañola, 23.ª ed., por lo que hacer o poner de  ma-
nifiesto algo, significa mostrarlo o revelarlo.

Esto quiere decir que, más allá de solo reali-
zar un manifiesto escrito, se podría presentar 
de varias formas, como una pintura, una me-
lodía, un poema, o un objeto arquitectónico.
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L a importancia de la bicicleta se ha extendido a 
campos de estudio tan variados como la socio-

logía, antropología, urbanismo, arquitectura, geo-
grafía ambiental, geografía del transporte y urbana.

Se debe en gran medida al incremento de pro-
blemas ecológicos, económicos, de conges-
tión urbana, calidad del medio ambiente, de 
salud pública, de vivencia urbana y de uso 
de suelo, provenientes en gran medida de la 
movilidad urbana basada en el automóvil. 

La  bicicleta  surgió  a  partir  de   una    catástrofe   natural  
y  por consiguiente,  de  la  necesidad  del  hombre:
el llamado “año sin verano en europa” se debe 
a la explosión del volcántambora en el año 
1816, que llevó al hombre a la hambruna, de-
bido a que la agricultura se vio afectada y no 
era posible tratar la tierra, ya que ésta había 
quedado infértil o los plantios habian sido 
devastados por los incendios incontrolados. 
No había suficiente comida.

Pero una de las cosas que nos dejó la devasta-
ción, fue la invencion por parte de Karl Drais, 
un barón alemán, en Baden,Alemania, para  po-
der recorrer distancias largas y poder acceder a 
alimentos:   la “Lauf  Machine” o la “Máquina 
de correr”, compuesta por dos ruedas hechas de 
madera, y propulsada por la acción de caminar.

Ante la adversidad, vence la imaginación.

La Bicicleta

“El  coche era una tecnología 
inteligente hace cien años. 
Hoy urge una combinación de 
piernas, bicicletas y transporte 
público”

-Jan Gehl

Figura 5. School for velocipedes.

Fuente: Fotografía de Westminster Council; The Guardian.



D
el M

ar a la M
ontaña

Estudio RX11

E n Tláhuac La red vial primaria es de 17 km. 
y la conforman vías de acceso controlado, 

ejes viales y arterias principales que constitu-
yen el 1.8% del total dela Ciudad de México (913 
km.). Respecto a la red vial secundaria, la alcal-
día cuenta con 839 km. que equivalen al 9% del 
total de la ciudad capital. La avenida Tláhuac 
es la arteria principal, dentro del territorio De-
legacional, inicia en avenida La turba (límite 
poniente entre Tláhuac e Iztapalapa), y en sen-
tido contrario concluye en la calle Providencia, 
comunicando a las colonias: Los Olivos, Miguel 
Hidalgo, La Nopalera y La Conchita, así como 
los ueblos de Santiago Zapotitlán y San Francis-
co Tlaltenco hasta llegar a San Pedro Tláhuac.   

Actualmente existe una línea de sistema de 
transporte Metro con 22 estaciones en Tláhuac, 
aun así la presencia de los sistemas de trans-
porte público no es muy significativa, ya que 
sólo existe la Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP) con 10 rutas y 14 líneas concesionadas en 
su modalidad de colectivas con itinerario fijo 
que derivan en 64 recorridos solo en Tláhuac.

No obstante lo anterior, debido al crecimien-
to urbano y la alta concentración vehicular en 
vialidades primarias y secundarias (falta de 
vías alternas de comunicación), se identifica la 
existencia de congestionamientos viales que re-
percuten en el traslado de la población que ha-
bita y/o trabaja en la demarcación, además de 
contaminar severamente el medio ambiente. 

Es por esto que se  origina un  programa arqui-
tectónico que trabaja con estas problemáticas y 
da una solución con un programa bastante sen-
cillo: “ Terminal multimodal”, que toma prin-
cipalmente en cuenta a tres medios de trans-
porte: metro, bicicleta y mototaxi, este último 
la solución que la gente del lugar le ha dado a 
la falta de transporte público que comunique 
las colonias aledañas a las estaciones de metro.

Este proyecto busca:

1. Solucionar las conexiones en tramos cortos me-diante un estacionamiento masivo de bicicletas 

2. Ofrecer préstamo de bicicletas,que co-
munique largas distancias, es decir,co-

nectar bicicleta y metro en todo momento. 

3. Disminuir inseguridad e informali-
dad, esto considerando cada aspec-

to físico en el espacio público que lo afecte. 

4 . Repensar el transporte,de manera que 
la gente sea capaz de cambiar paulatina-

mente su modo de transportarse día a día de 
una manera más amigable al medio ambiente. 

5 .  Ser un piloto en la constante búsqueda a la 
modernidad,no solo por capricho, sino pensan-

do en las implicaciones que podría tener realmen-
te en la sociedad y en el futuro de nuestra ciudad.

Fundamentación 
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Metodología   
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E l reconocimiento del lugar directamente 
relacionado a la sensibilidad por el mis-

mo,fue de suma importancia para comenzar a 
pensar en las características del sitio y mucha 
información que obtuvimos para reflexionar 
sobre el sitio y  llegar a una propuesta más con-
forme a las necesidades de Tláhuac se adquirió 
gracias al poner los pies  en el lugar y observar. 

La metodología utilizada durante el desarrollo  
de la propuesta, fue principalmente la investi-
gación,se obtuvieron datos gracias al análisis 

cuestionarios y entrevistas realizadas con an-
terioridad por la unam e instituciones del go-
bierno y con los datos obtenidos se realizaron 
mapas,diagramas,esquemas y superposición de 
información que nos aproximó de manera sus-
tancial a la propuesta final y en el análisis de 
una propuesta arquitectónica propia,no sin an-
tes realizar  el análisis de casos análogos ante-
riores al propuesto y la revisión y asesoramiento 
constante del proyecto por parte  los asesores.
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Objetivo   
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General

E l objetivo general de esta propuesta, es 
re-conocer a la bicicleta como una solu-

ción nada novedosa pero muy eficiente para 
los problemas de transporte actuales que 
presenta la ciudad y conectarla con los me-
dios de transporte actuales para lograr una 

adaptación paulatina pero muy necesaria. 
Particulares 

1   . Satisfacer las necesidad de un biciestaciona-miento masivo seguro que ofrezca conectivi-
dad con otros medios de transporte.

2. Lograr conectar y regular el sistema (no es 
uno) de transporte Mototaxi  y conectar los ba-

rrios  a estaciones del metro. 

3. Lograr  combinar espacios de comercio,trans-
porte y espacio público de manera segura

4. Mitigar la actual situación de congestión vial 
como resultado de la mala relación del metro 

con los sistemas de transporte terrestres .

5. Replantear los lugares de encuentros y des-
encuentros  
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Figura 1.1 Cuenca de México.

Fuente: La historia hidrológica de la cuenca de México ; UNAM.
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1La cuenca de México  
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Formación  
Composición 

Transformación 
Aspectos sociales
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L a cuenca de México es una forma-
ción hidrológica cerrada,ahora drena-

da artificialmente y cuya extensión abar-
ca los estados de México, Hidalgo,Tlaxcala 
,Ciudad de méxico y una parte de Puebla.
Es una cuenca endorreica lacustre donde la cor-
teza a sufrido grandes esfuerzos produciéndose 
un intenso fracturamiento,cuyo  fondo es una 
planicie lacustre de 1432 km2,a una altitud que 
varía entre 2240 en el sur y 2390 msnm al norte.
La longitud máxima es de 110 km de norte a sur 
y la mínima de 80 km de este a oeste y su área 
aproximada es de 9600 Km2.

El parteaguas de la cuenca se extiende por la 
zona montañosa circundante, la que frecuente-
mente se eleva por encima de los 3000 metros 
sobre el nivel del mar. Su parte más baja, la pla-

nicie lacustre, tiene una elevación aproximada 
de 2250 metros sobre el nivel del mar. 

La zona metropolitana del valle de méxico ,se 
encuentra limitada por elevaciones de origen 
volcánico como son la sierra de Guadalupe al 
norte,la sierra de las cruces al poniente, la sie-
rra chichinautzin al sur,el volcan de Ajusco al 
suroeste y la sierra nevada al oriente. Dentro de 
esta cuenca existen algunos aparatos volcánicos 
aislados, los principales son los que forman la 
sierra de Santa Catarina, y existen otros como 
son el Peñon del Marqués.el Peñon de los Baños 
y el Cerro de la Estrella. Estas barreras físicas 
han limitado en medida la expansión de las zo-
nas urbanas.

Figura 1.2 Lago de Texcoco en la época precortesiana.

Fuente: Amézquita, Columba; “Chinampas y chinamperos”, 2005.
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Lo que ahora constituye a la  cuenca de Méxi-
co,antiguamente drenaba hacia el sur. Las co-
rrientes superficiales que circulaban dicha di-
rección fueron interrumpidas por las salidas de 
volcanes a través de conos que dieron origen a la 
sierra de chichinautzin,dejando el área del valle 
sin drenar al exterior,razón por la cual se acumuló 
agua en la parte central,dando origen a los lagos.

La 
desecación de los 
lagos 

L a acción humana ya era de importancia 
antes de la llegada de los españoles, para 

el siglo XV la Cuenca estaba dividida en seis 
lagos: el de Texcoco, el de Chalco, el de Xochi-
milco, el de Xaltocan, el de San Cristóbal y el 
de Zumpango. Los mexicas se asentaron en una 
parte del Lago de Texcoco y la ciudad que habi-
taban era prácticamente una isla artificial, cuya 
desventaja más visible eran las inundaciones 
que se producía. 

Estuvo sujeta a modificaciones para poder 
aprovechar los recursos que existían en el va-
lle,con la construcción de chinampas utiliza-
das como tierras de cultivo o asentamientos 
humanos,como Tenochtitlan,Xochimilco,Tlá-
huac y Mixquic. Los ríos y calzadas servían para 
mantener comunicación con tierra firme.
Una relación directa con el agua.

Una de las características del lago  de Texcoco en 
palabras de Hernán Cortés Fue que éste “crece y 
mengua”, y a pesar de que las técnicas hidráuli-
cas no se modificaron después de la conquista,se 
mantuvieron las obras hidráulicas,sin las cuales 
la ciudad de México no hubiera podido sobrevi-
vir a las inundaciones y junto al mantenimiento 
de estas obras,se fue destruyendo el equilibrio,ya 
que ,después de la conquista se dio prioridad a la 
ganadería y con esto, la tala y quema de madera.1

El proceso de desecación tomó siglos, y para 
esto se diseñaron desagües en 1872 para 
ríos lagos y lagunas en Xochimilco y Chalco.

La medida más drástica la tomó Porfi-

Figura 1.3 La historia hidrológica de la Cuenca de México                              Figura 1.3.1 La historia hidrológica de la Cuenca de México, hoy.

Fuente: La historia hidrológica de la cuenca de México ; UNAM.                   Fuente: La historia hidrológica de la cuenca de México ; UNAM.
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rio Díaz en 1895,al otorgar una concesión 
para desecar el lago de chalco, solo so-
breviviendo Mixquic,Tetelco y Tezompa, 

Hoy, en ausencia de un gran cauce se tienen 
una serie de ríos que bajan de la Sierra Ne-
vada, como el Río de la Compañía y el Río de 
los Remedios, además hay otros que drenan 
las sierras de las Cruces de Monte Alto y Mon-
te Bajo, como el Río Magdalena y el Río de La 
Piedad, que son conductores de aguas negras, 
y el Río de la Concepción, que originalmen-
te proveyó de agua al Lago de Zumpango.2
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Figura 2.1 Croquis de la municipalidad Tláhuac, 1788

Fuente: Colección orozco y Berra.



D
el M

ar a la M
ontaña

Estudio RX23

2Análisis Regional
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l a Delegación Tláhuac cuenta con algunos 
lugares para el ocio familiar de gran rique-

za natural y cultural, una extensa biodiversidad 
y variedad en espacios naturales como el Bos-
que de Tláhuac, el lago de los Reyes Aztecas o el 
Parque de los Olivos. En todos estos espacios los 
habitantes de Tláhuac pueden realizar todo tipo 
de actividades: pasear en trajinera, patinar, ir en 
bicicleta, pasear o simplemente disfrutar de un 
día al aire libre.

Los siete pueblos originarios (S. An-
drés Mixquic, S. Juan Ixtayopan, S. Ni-
colás Tetelco, Sta. Catarina Yecuhnizotl, 
Santiago Zapotitlán, S. Pedro Tláhuac y S. 
Francisco Tlatenco) ofrecen una interesan-
te propuesta de patrimonio cultural tangible 
e intangible, que dan a la demarcación la ar-

monía de sus paisajes naturales con el queha-
cer cotidiano de una comunidad semirural.

Estos lugares llevan arraigadas sus celebra-
ciones tradicionales, como los carnavales, 
desfiles rancheros, la quema de toritos, en-
tre otros, pero de entre todos lugares y sus 
tradiciones, destaca S. Andrés Mixquic por 
la más importante celebración de los fie-
les difuntos de toda la Ciudad de México. 

Delimitación 

Tláhuac se localiza dentro de la zona geográfica 
Altiplano Mexicano, en la provincia “Eje Neo-
volcánico”, correspondiendo a la subprovincia 
“Lagos y Volcanes de Anáhuac”; con una clasifi-
cación de acuerdo al sistema de topoformas de: 

Descripción de la zona

Figura 2.2  Croquis de localización del 

municipio de Tláhuac en la CIudad de 

México.

Fuente: Elaboración propia.
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Sierra Volcánica con estrato volcánico ocupando 
el 28% de la superficie de la Delegación; Llanura 
aluvial con 18%; Llanura lacustre 42% del total de 
la superficie y Llanura lacustre salina con un 12%.

La principal elevaciónes el Volcan Teuhtlique 
cuenta con una altura de 2,710 msnm localiza-
do en la porción sur de la Delegación, sirviendo 
de límite con las delegaciones de Xochimilco y 
Milpa Alta. En el límite norte de la Delegación 
se localiza la Sierra de Santa Catarina cuya altu-
ra máxima es de 2,500 msnm, integrada por las 
elevaciones del Volcán de Guadalupe, el Cerro 
Tetecón y el Volcán Xaltepec. De acuerdo con la 
vocación del suelo determinada por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), el 55.68% de la superficie total de la De-
legación es apta para el desarrollo agrícola, espe-
cialmente para la cosecha de maíz, alfalfa, fríjol, 
peral, romerito, entre otros; otro 4.55% de la su-
perficie es apta para el desarrollo de pastizales, 
en tanto que el 0.62% del territorio delegacional 

es considerado con vocación ambiental (Bosque).

Tláhuac ocupa una superficie de 8,534.62 ha. 
(5.75% de la cd. de México), se ubica en la zona 
suroriente de la Ciudad de México, colindando al 
norte y noreste con la Delegación de Iztapalapa, 
desde la Autopista México-Puebla por el partea-
guas de la Sierra Santa Catarina, el Panteón San 
Lorenzo Tezonco, continuando por el Camino la 
Turba y Avenida Piraña hasta el Canal de Chal-
co; al oriente con el Municipio Valle de Chalco 
Solidaridad, Estado de México; al sur con la De-
legación Milpa Alta, hasta el vértice del Volcán 
Teuhtli y posteriormente al suroeste y oeste con 
la Delegación Xochimilco. Estos límites fueron 
aprobados en 1994, generando rechazo entre los 
ejidatarios por la ubicación de dos colonias de 
Santa y áreas ejidales en el Estado de México.

Figura 2.3 Mapa del Valle de México,1893.

Fuente: Maps of the past.
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T láhuac presenta una estructura urbana 
desarrollada a lo largo de la Avenida Tlá-

huac, generando una zona urbana continua, des-
de el Panteón de San Lorenzo hasta el sur de San 
Pedro Tláhuac, en donde colinda con Tulyehual-
co, Delegación de Xochimilco.

La traza urbana de Tláhuac muestra un patrón 
disperso; en su parte norte existen principal-
mente zonas con traza ortogonal regular (tipo 
tablero de ajedrez), mientras que al sur de la de-
legación la traza se va dando con un esquema de 
"plato roto", es decir, sin una estructura regular.
Dentro de esta área urbana, se pue-
den diferenciar tres grandes zonas:

1 .- Al norte una zona de uso mixto con co-
lonias populares, unidades habitacionales 

y la presencia de industria y bodegas, correspon-
diente a las colonias Las Arboledas, Los Olivos, 
Del Mar, Sta. Ana, La Nopalera y Miguel Hidalgo.

2.-Al centro una zona predominantemente 
habitacional unifamiliar, conformada por 

el poblado tradicional de Santiago Zapotitlán y la 
Colonia La Conchita.

3.-Al oriente una zona habitacional unifami-
liar, con servicios mezclados y equipamien-

to de nivel medio, en la que destacan: el poblado 
de San Francisco Tlaltenco, las colonias: Selene, 
Santa Cecilia, San José y la cabecera delegacional 
San Pedro Tláhuac.

En este continuo urbano, la única vía de comu-
nicación es la Avenida Tláhuac ya mencionada, 
de la cual se derivan vías secundarias de relativa 
fluidez, debido a que las colonias y poblados no 
presentan continuidad en su traza y secciones.

A lo largo de esta vía de servicio regional, se ha 
generado un corredor de servicios de forma inci-
piente, que se complementa con los corredores de 

barrio en proceso de consolidación en la Avenida 
de la Turba y la calle Madero, y con los pequeños 
centros de barrio existentes en los poblados de 
la zona urbana y en la mayoría de las colonias.

Población 
De acuerdo con los datos obtenidos del Cen-
so de Población y Vivienda (INEGI), en la Dele-
gación Tláhuac existe una población total de 
360,265 habitantes, de los cuales 175,210 son 
hombres y 185,055 son mujeres; con una re-
lación de 94.6 hombres por cada 100 muje-
res. La población de Tláhuac representa el 4.07 
% de la población total del Distrito Federal

De acuerdo con la información censal de 1950 al 
año 2005 de INEGI, se observó que la delegación 
incrementó su población 17.63 veces, al pasar de 
19,511 habitantes a 344,106 habitantes en dicho 
periodo. Este incremento en Tláhuac registra una 
Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) pro-
medio del 5.36, en tanto que la Ciudad de México 

Análisis Urbano y Socioeconómico 

Figura 2.4 Relación de la población por género en la Delegación Tlá-

huac. Fuente: Elaboración propia con informacion de (INEGI).
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ral incrementó su población 2.86 veces, y registra 
una TCMA promedio del 1.93. La Pirámide Pobla-
cional de Tláhuac (Figura 4.2) se encuentra divi-
dida en datos segmentados cada cuatro años; en 
ésta se observa que la mayor población se concen-
tra en los intervalos de edad menores a cuarenta 
años, tanto para hombres, como para mujeres. 

La gráfica presenta una base amplia y una cúspide 
estrecha, que es considerada como una estructura 
de población joven, lo que supone una población 
apta para el desarrollo económico de la región en 
la actualidad, pero que también requerirá un pa-
pel activo por parte de las autoridades para im-
plementar y aplicar políticas necesarias a futuro, 
previendo el envejecimiento de la población y los 
servicios asociados a la tercera edad (INEGI, 2010). 
Población económicamente activa por sector 

y sus principales actividades económicas De 
acuerdo con el INEGI (2010), se considera no 
económicamente activa a aquella persona de 12 
años y más que en la semana de referencia no 
realizó alguna actividad económica ni buscó tra-
bajo. Se clasifica en: estudiantes, incapacitados 
permanentes para trabajar, jubilados o pensio-
nados, personas dedicadas a los quehaceres del 
hogar y algún otro tipo de inactividad. Persona 
ocupada es aquella persona de 12 años y más que 
realizó alguna actividad económica, al menos 
durante una hora en la semana de referencia, a 
cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo 
de pago en dinero o en especie (INEGI, 2010). 

Figura 2.5 Pirámide de población en el municipio de Tláhuac.

Elaboracion propia coninformacion de  (INEGI).
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Del total de la superficie delegacional, el 24.19 % 
corresponde a suelo urbano, que abarca 2,064.8 
ha; mientras que el 75.81 % corresponde al suelo 
de conservación (dentro del que se contemplan 
las zonas de agricultura de riego temporal y even-
tual), que corresponde a 6,469.82 ha. El suelo ur-
bano se distribuye al noroeste de la delegación, 
y una franja al centro de la misma se divide en: 
habitacional (47.1 %), habitacional con comercio 
(9.1 %), habitacional mixto (6.7 %), industria (4.1 
%), equipamiento (7.2 %), espacios abiertos (7.3 
%), baldíos (8.3 %) y vialidad (10.2 %), (PDDU).

 Uso de suelo urbano Superficie 
(ha)

%

Habitacional  97.1 47.1

Habitacional con comercio 187.9 9.1

Habitacional Mixto 137.6 6.7

Industria 84.5 4.1

Equipamientos 149.1 7.2

Espacios abiertos 150.2 7.3

Baldíos 171.7 8.3

Vialidad 211.7 10.2
w

Figura 2.6 Mapa de uso de suelo en el municipio de Tláhuac. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Cuerpos de agua perenne

Montaña ( altitud max 2800, min 2200)

Agricultura de riego eventual 

Agricultura de riego temporal 

Área urbana
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De acuerdo con INEGI, en el 93.7 % del territo-
rio de la Delegación Tláhuac se encuentra el 
suelo tipo feozem: suelos con una capa superfi-
cial oscura y rica en materia orgánica, que ge-
neralmente se encuentran en terrenos planos y 
son utilizados para la agricultura; cabe destacar 
que este tipo de suelo es el cuarto más abun-
dante del país. En la parte noroeste de Tláhuac 
se encuentra un polígono clasificado por INEGI 
como suelo solonchak, que representa 6.3 % del 
territorio delegacional. Este suelo se caracteriza 
por un alto contenido en sales, lo que repercu-
te negativamente en su productividad agríco-
la y sólo es colonizado por vegetación toleran-
te a altas concentraciones salinas (halófitas). 
Este tipo de suelo tiene su origen en la antigua 
parte del lago de Chalco, el cual era salobre.

 ALTITUD  2 ,2 4 0  M

SUPERFICIE 28 km2

POBLACIÓN TOTAL 302,790

   POB. MASCULINA 175,210

   POB. FEMENINA 185,055

UNIDADES TERRITORIALES 37

COLONIAS 82

Figura 2.7 Mapa de marginación en el municipio de Tláhuac.

Fuente: INEGI.
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Figura 2.8  Tabla , Atlas de riesgos 2006-2009. 

Fuente: Atlas Delegacional de riesgos 2006-2009,Secretaria de Protección CIvil/ UNAM.

30

L a delegación se encuentra subdi-
vidida administrat ivamente en 12 

Coordinaciones Delegacionales,  éstas 
son:  Los Olivos,  La Nopalera,  Del  Mar, 
Miguel  Hidalgo,  Zapoti t la,  Santiago Za-
poti t lán,  San Francisco Tlaltenco,  la 
Cabecera San Pedro Tláhuac,  Santa Ca-
tarina,  San Nicolás Tetelco,  San Andrés 
Mixquic y San Juan Ixtayopan.
La demarcación presenta importan-
tes zonas ej idales que han sido re-
gularizadas como colonias y otras 
zonas productivas que presentan 
fuertes presiones para urbanizarse.

Relac ión con la  Ciudad 

Tláhuac es una delegación que se encuentra en 
transición entre un esquema rural a uno urbano, 
que se ubica entre una delegación completamen-
te urbanizada como Iztapalapa y otra totalmente 
rural como Milpa Alta. Juega un papel fundamen-
tal en la ecología de la ciudad por la recarga del 
acuífero dado en el Suelo de Conservación, por 
sus zonas de producción agropecuaria y por con-
tener parte de la Sierra de Santa Catarina, barrera 
importante al crecimiento urbano de Iztapalapa.

T láhuac es una delegación con un 
carácter estratégico en términos 

ambientales,  dentro del  contexto metro-
poli tano y megalopoli tano.  Es una zona 
que aún cuenta con usos agrícolas de 
gran importancia para el  conjunto de la 
ciudad.  Tláhuac juega un papel  relevante 
en la contención del  desarrol lo de nue-
vas áreas urbanas,  así  como en la preser-
vación de zonas agrícolas de riego.
Por su ubicación la delegación es obje-
to de fuertes presiones a la urbanización.

Riesgos  y  Vulnerab i l idad 

La mayor parte de los factores, tanto natura-
les como antrópicos que se conjuntan para de-
terminar la vulnerabilidad de un área o zona a 
presentar situaciones de riesgo, son clasificados 
y sus efectos predecibles de acuerdo con su dis-
tribución espacial, temporalidad, a la gravedad 
e intensidad con lo que puedan presentarse; los 
riesgos se encuentran definidos en cinco gran-
des grupos: Geológicos, Hidrometeorológicos, 
Fisicoquímicos, Sanitarios y Socio-organizativos,
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E n el extremo sureste de la Delegación Tlá-
huac se encuentra una zona de inunda-

ción permanente llamada Ciénega de Tláhuac, 
que representa una importante reserva ecológi-
ca, en colindancia con la colonia La Habana y 
San Miguel Xico, correspondiente al Municipio 
Valle de Chalco, Estado de México (PDDU, 2008). 

De acuerdo a lo reportado por INEGI, 
Tláhuac pertenece a la Región Hidro-
lógica del Pánuco, a la cuenca del río 

Moctezuma y a la subcuenca del lago de Texcoco – 
Zumpango. Las modificaciones antrópicas al me-
dio han determinado las condiciones actuales de 
los ríos, canales y cuerpos de agua en la demarca-
ción. Actualmente sólo quedan algunos canales y 
cuerpos de agua, mismos que presentan un alto 

nivel de degradación. Los mantos freáticos están 
contaminados e intensamente explotados, lo que 
ha favorecido la subsidencia en el terreno, y los ríos 
han sido utilizados para expulsar aguas negras. 

Figura 2.9 Mapa de cuerpos de agua  en el municipio de Tláhuac.

Fuente: Elaboración propia con informacin de INEGI.

0 Km 2.5 Km 5 Km

Cuerpos de agua.
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Figura 3.1  Imagen satelital de la zona de la Nopalera.

Fuente: Elaboración propia con informacion de Google maps.
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Figura 3.2 Mapa de la zona de la Nopalera.

Fuente: Elaboración propia.

Área de intervención

Av.Tláhuac
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Descripción de la zona

Área de acción : Conectividad

El poligono regional  en el cual trabajó el estudio RX, se 
muestra a continuación. En  total, se dividio la zona entre 
12 cotas con diferentes problemáticas. El siguiente mapa, 
muestra  la cota de acción que correspondió  a la proble-
mática de conectividad,  que mas que aislar una proble-
mática en un sitio determinado, nos daba la oportunidad 
de analizarlo de lo particular a lo general, ya que al final 
observar el lugar y proponer soluciones, todo se convertiria 
en un sistema para unificar la zona, ya que conectaría  a 
la colonia del Mar, al ubicada al sur de laz cotas, al norte, 
en la zona de las montañas, donde  en medio se encuen-
tran mas de 20 mil usuario diarios para el tranporte colec-
tivo metro y mas de 2300 usuarios de bicicletas que com-
pletan su viajes  interdelegacionales y locales dia con dia .



D
el
 M
ar
 a
 la
 M
on
ta
ña

Estudio RX

Bodas de figaro

Av. Tláhuac

An
a B
ole
na

Ar
ab
ell
a

Ignacio Manue
l Altamirano

Av. Tláhuac

Av. Tláhuac

36



D
el M

ar a la M
ontaña

Estudio RX

Av. Tláhuac
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Vulnerabilidad hídrica
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La vulnerabilidad hídrica en el sitio ha traído consecuencias se-
veras sobre su topografía, ya que el sitio presenta daños en el sub-
suelo, que provocan colapsos en la zona provocando socabones y 
agrietamientos, lo que convierte al sitio vulnerable a inundacio-
nes, accidentes vehiculares y de transeúntes, así como a futuras 
grietas.

La explotación de los mantos acuíferos traen consigo todas es-
tas problemáticas, que en cierta medida son normales, ya que en 
promedio se presentaba un hundimiento de la zona entre ocho y 
nueve centímetros, pero el sismo del 19 de septiembre del 2017 
extremó la vulnerabilidad del sitio, causando hundimientos de 
hasta 0.8 m, nuevas grietas y daño estructural en mas de mil 
construcciones (Georgina Olson,”Viven entre las grietas en la co-
lonia del Mar en Tláhuac).

Figura 3.3 Mapa de vulnerabilidad hídrica de la Nopalera.

Fuente: Elaboración propia con informacion de SacMex.

Área de intervención
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Factibilidad hídrica

En el siguiente mapa se muestra las  zonas donde es necesario  la imple-
mentación   o reforzamiento de la red de agua .
En el área de estudio,  se encuentran zonas con potencial bajo, zonas con 
potencial óptimo y  otras en las que no se encuentra ningún potencial . Esto 
significa, por ejemplo, que un área  con potencial bajo requiere un estudio 
con mas profundidad relacionado a su infraestructura para saber si el pro-
yecto propuesto puede ser abastecido por la red o se requiere una nueva im-
plementación en la red para poder satisfacer volúmenes  de agua requeri-
dos y que el contexto del sitio no se vea afectado por la carencia del mismo. 

Figura 3.4 Mapa de factibilidad hídrica de la Nopalera.

Fuente: Elaboración propia con información de SacMex.

Área de intervención
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Fracturas en el suelo

Figura 3.5 Mapa de tipos de suelo.

Fuente: Elaboración propia con información de CENAPRED.

Suelo de lomerío.

Suelo de transición.

Suelo lacustre.

Área de intervención
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El instituto de Geografía de la UNAM,   en conjunto con el Centro  
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED),  realizaron un 
mapeo de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 
2017 dentro de la ciudad . 
Dentro del área de intervención se observaron al rededor de 6 grie-
tas, que se dan principalmente por el suelo lacustre y de transición .
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Edafología

Regosol eútrico

Suelo urbanizado

El área de estudio presenta dos tipos de  edafologías,  clasificadas 
en área de regesol eútrico, que es un tipo de suelo que presenta una 
capa superficial con alto contenido de materia orgánica y, por otro 
lado, un área de suelo urbanizado , el cual simplemente se mues-
tran construcciones, principalmente asentamientos de vivienda y 
fábricas. , por lo cual se percibe un sitio árido y gris visualmente.

Figura 3.6 Mapa de tipos de edafología..

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.

Área de intervención
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Geología
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La geología del lugar , en el area de  estudio presenta tres tipos 
des suelo : brecha volcánica básica, que se conforma de roca pi-
roclástica, que es similar a la roca básaltica;   Aluvial, que se for-
ma por el  asentwmiento de rocas trasnportadas por corrientes 
de agua y  Lacustre,  que se conforma por sedimientos deriva-
dos del interperismo de rocas depsoitados en ambientes acuosos.
En el área de intervención se presenta unicamente el tipo de suelo 
de brecha volcánica básica.

Figura 3.7 Mapa de tipos de Geología del sitio.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
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Ingresos

0m 100m 500m 1000m

$2,600 a $6,000 

$6,000 a $10,000 

El ingreso de los habitantes de la zona se ubica entre un ran-
go de  $2,600.00 pesos a $10,000.00 y esta población eco-
nómicamente activa,  es considerada con o sin contra-
to  y que perciben salarios, prestaciones sociales y utilidades.
En el área de estudio existen 96,778  habitantes , de los cua-
les, 19,350 personas son las que perciben este tipo de salario.

Área de intervención

Figura 3.7 8 Mapa de tipos de análisis económico en el sitio.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y SEDECO.
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Marginación

0m 100m 500m 1000m

Muy alto (0.73866, 2.25073) 

Alto (-0.01738, 0.73866)

Medio (-0.39539, -0.01738) 

Bajo (-1.15143, -0.39539) 

Infraestructura

La marginación  de un sitio se puede ver afectada por su situa-
ción geográfica, económica y social; y de otros factores  que se 
miden según las privaciones que presentan los habitantes de un 
sitio, como educación, vivienda  o la distribución de la población 
en determinados metros cuadrados y sus ingresos monetarios.
En el lugar de estudio,por ejemplo , solo el 11% de los habitan-
tes ha tenido acceso a la educación universitaria mientras que el 
28% a la educación primaria, y a secundaria y primaria el 26%.

Área de intervención

Figura 3.7 8 Mapa de tipos de análisis económico en el sitio.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y SEDECO.
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Usos de suelo 

0m 100m 500m 1000m

Habitacional Mixto 

Habitacional con Comercio en 
planta baja 

Centro de Barrio 

Habitacion Rural 

Espacios abiertos

Equipamiento

El uso de suelo es establecido por el Programa Delegacional de Desa-
rrollo Urbano (PDDU),   y determina las lineas de acción que se deben 
conservar para mejorarlo o mantener el desarrollo urbano. En el lu-
gar de intervención se presentan dos tipos de uso de suelo: el habita-
cional mixto y habitación rural. En un radio de 2 km cuadrados se en-
contraron 3 espacios abiertos y 7 edificios de equipamiento urbano. 
Es importante resaltar que la mayoría del uso de suelo es habitacio-
nal y mientras se concentra hacia av. Tláhuac, se convierte en uso 
habitacional mixto.

Área de intervención

Figura 3.9 Mapa de tipos de usos de suelo en el sitio.

Fuente: Elaboración propia con informacion del PDDU de Tláhuac.
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Población

0m 100m 500m 1000m

1 Las Arboledas                                                    17,479

2 Unidades Habitacionales de 
Santa Ana Poniente 1                                              6652

3 Unidades Habitacionales de 
Santa Ana Poniente 2                                              6411

4 Santiago Zapotitlán                                            18404

5 Los Olivos                                                                8711

6 La turba                                                                    2658

7 DEl Mar Norte                                                         2748

8 La nopalera                                                              7309
 
9 Miguel Hidalgo                                                       6464

10 Agricola Metropolitana                                   11915

11 Miguel Hidalgo Oriente                                     8027
                                        

Total                                                                            96,778

4

11

En el sitio de análisis habitan 96778 personas, de los cuales el 
52.6% son mujeres  y 47.4 % hombres y los habitantes menores 
de edad  son alrededor de 29,030., repartidas entre 11 colonias.
Las colonias con mayor densidad de población son Las Arbole-
das y Santiago Zapotitlán  donde existen edificios de unidades 
habitaciones. 

Área de intervención

Figura 3.10 Mapa de análisis demográfico en el sitio.

Fuente: Elaboración propia con informacion de INEGI.
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Zonas de comercio

Figura 3.11 Mapa de zonas de comercio en el sitio.

Fuente: Elaboración propia con infromacion de DENUE.

Actividad terciaria

Actividad secundaria

Área de intervención

Las actividades económicas se dividen en 3 
grupos: actividades primarias, scundarias y 
terciarias. 
Las primeras se relacionan con el aprovecha-
miento directo de los recursos naturales; las 
actividades secundarias son las que transfor-
manproductos del sector primario en otros 
productos diferentes y el tercer grupo son 

actividades relacionadas con el comercio y 
servicios. 

En el area de analisis, las actividades prin-
cipales que rodean el lugar de interven-
ción, son actividades terciarias y secunda-
rias.|
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48  Lesiones culposas por tránsito vehicular,robo a transeúnte y 
pasajero.

19  robo a negocio sin violencia y lesiones culposas por tránsito

10  Lesiones culposas por tránsito 

2   Lesiones culposas por tránsito y usurpación de datos

Figura 3.12 Mapa de análisis de crimenes en el sitio.

Fuente: Elaboración propia con informacion de carpetas de investigación de Tláhuac.

Área de intervención

Actividades ilegales
En el marco de investigación del sitio en-
contraron actividades ilegales o accidentes 
que suceden alrededor del lugar de inter-
vención. 
Principalmente son robo a negocio, robo a 
transeúnte y lesiones culposas por transito 
vehiculares, que tiene mucho que ver con la 
percepción de la zona ya que se encuentra 

un gran numero de locales comerciales, y 
existe una estación de metro (la Nopalera) 
sobre la avenida Tláhuac, en la cual conver-
gen varios medios de transporte publico, y 
que, durante la noche, se incrementan de-
bido a la poca iluminación y abandono de 
ceras y predios.
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VIajes de origen en bicicleta por municipo
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Figura 3.13 Mapa de viajes por día en bicicleta por delegación.

Fuente: Elaboración propia con informacion de estudio OD-ZMVM.
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30,001-56,234 15,001-30,00 7,501-15,000 1,001-7,500

50-500501,1,0001,001-1,500|1,501-2,500+2,500

Viajes interdelegacionales en bicicleta 

Figura 3.14 Mapa de viajes interdelegacinales  por día en bicicleta por delegación.

Fuente: Elaboración propia con informacion de estudio OD-ZMVM.
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Figura 3.13 Mapa de viajes por día en mototaxi por delegación.

Fuente: Elaboración propia con informacion de estudio OD-ZMVM.
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Obser vac iones

Para este estudio,Tláhuac se divide en 4 Sec-
tores de lo cuales uno de ellos genera el 7% de 
Viajes en Mototaxi en la ZMVM (Nuestro Predio 
se encuentra dentro este porcentaje) , mientras 
que dos de los restantes generan 4.9 % y el úl-
timo un .5%. Demostrando la importancia de 

Distritos de origen para viajes en Mototaxi en la ZMVM

este medio de transporte para la zona de estudio.
De igual manera, esta área hace un 
intercambio de flujos importan-
te en la frontera Tlahuac-Iztapalapa.

4.9%-7.0%

2.9%-4.8%

1.2%-2.8%

0.0%- 1.1%

DIstri tos EOD 2017
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Obser vac iones 

Tláhuac,a pesar de no contar con Infraes-
tructura Ciclista es una de las zonas que cuen-
ta con un porcentaje alto de viajes en Bi-
cicleta : entre 7500 y 15,000 viajes diarios 

Porcentaje de viajes en bicicleta en ZMVM

66%-94%

43%-66%

25%-43%

9%- 25%

á
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Figura 3.14 Mapa de viajes por día en mototaxi por delegación.

Fuente: Elaboración propia con informacion de estudio OD-ZMVM.
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0m 100m 500m 1000m

Flujos

Los espectros de la propia gente durante el desarrollo y 
evolución de esta localidad,hablan por sí misma: los no-
dos, las calles donde la gente se siente más segura al ca-
minarlas y la superposición de las paradas informales con 
los flujos, exigen que dejen de ser informales y se trans-
formen en parte de la conectividad formal de la zona.
Esto podría permitir un tejido que se podría implemen-
tar con las colonias aledañas y proponer un modelo a de-
sarrollar en cada nodo de Mototaxis cerca de terminales,-
como estaciones del metro, fenómeno dado en Tláhuac.

Estación Metro Tezonco 

Estación Metro Nopalera 

Nodos 

Estaciones Informales  Mototaxis

Flujos Principales de  Mototaxis

Figura 3.15 Mapa de flujos de tránsito por delegación.

Fuente: Elaboración propia con informacion de OpenStreetMap.
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Figura 3.16 Mapa Nolli.

Fuente: Elaboración propia.

Construido     

Vacío      

Calle      
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Figura 4.1  Foto de operativo de mototaxis.

Fuente: El sol de México, “Detienen a tres y remiten 87 mototaxis por operativo en Tláhuac”,27 de julio del 2017
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4Diagnóstico y 
problemática
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Figura 4.2 Ejercicio Energy modeling .

Fuente: Fotografía propia.
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Diagnóstico particular

E n las colonias que se encuentran dentro 
del área de investigación, se encuentran 

problemáticas relacionadas a la mala calidad de 
su conectividad. 

En este ejercicio se tomó el cruce de Av. Tlá-
huac y la calle Arabella como un nodo importante 
a analizar,ya que aquí convergen muchas activida-
des que se ven afectadas directamente por la con-
vivencia de transporte público motorizado,trans-
porte privado motorizado, Sistema de transporte 
colectivo Metro, la improvisación de un transpor-
te colectivo local: los mototaxis y la bicicleta.

Por la infraestructura urbana observada du-
rante los ejercicios de reconocimiento del lu-
gar, el transporte motorizado tiene preferencia 
y no solo esto, sino que muchas veces el pea-
tón es completamente ignorado y estas calles, 
además de que se encuentran dañadas por la 

mala pavimentación o los estragos de los sis-
mos, no cuentan con el espacio suficiente de 
banqueta para que una persona camine, o estas
se encuentran bloqueadas por el asentamien-
to local de desperdicio no reciclado o el es-
combro producido después del sismo del 19 
de septiembre del 2017 y en muchas otras 
ocasiones, ni siqueira existen banquetas.

Por la grave falta de consideración hacia los 
habitantes de estas colonias, el caminar du-
rante la obscuridad es una opción difícil de 
tomar, por lo que, al tratar de recorrer la dis-
tancia de sus hogares hacia la avenida prima-
ria mas cercana o a la estación de Metro, las 
personas optan por la bicicleta o Mototaxi, ya 
sea por cuestiones de seguridad o de tiempo.

La conectividad del sitio se ve afectada por mu-
chas cosas que pocas veces tenemos la habi-
lidad de observar hasta el momento en la que 
las padecemos y para que este lugar compi-
ta, es un tema sumamente importante a tratar.

El ejercicio de Energy modeling fue propues-
to por Peter Zumthor a sus alumnos de la Aca-
demia de Arquitectura de Mendrisio, que en 
el seminario de estudio RX se realizó de igual 
manera, con la finalidad de observar detenida-
mente, abrir los ojos y el pensamiento hacia el 
lugar y sintetizar las sensaciones percibidas en 
una maqueta, que no solo representara volumé-
tricamente el espacio, sino que expresara por si 
misma sensaciones y problemáticas que el visi-
tante en el sitio percibiera y llegara a conclusio-
nes mas profundas sobre el lugar y, sobre todo, 
a propuestas arquitectónicas más significativas y 
sustanciales que ayudaran a impulsar el sitio.
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Figura 4.3 Collage mapa psicogeográfico de la ruta Atlalilco- Tláhuac .

Fuente: Elaboración propia.

Durante nuestros recorridos por el munici-
pio de Tláhuac, desarrollamos un ejercicio 

que nos ayudó a conocer el sitio de lo general a lo 
particular, un primer reconocimiento del lugar 
en el cual observábamos los alrededores desde 
la ruta aérea partiendo del punto Atlalilco hasta 
llegar al final de la línea 12 del Sistema de Trans-
porte Colectivo Metro (STCM), Tláhuac.

 Al abordar el metro desde la estación Mixcoac  
puede uno a observar las diferencias que existen 
respecto a las estaciones finales dela misma línea.
Por ejemplo, ¿Por qué al inicio de la línea en 
Mixcoac, se encuentra un lugar destinado a la 
cultura que se utiliza para ofrecer exposiciones 
temporales de artistas y otras permanentes so-
bre la historia del Metro? Cuando en Tláhuac, es 
una estación al aire libre,con una cubierta que 
solo cubre las pasarelas y se observan pastizales y 
auto construcción a tan solo metros de distancia.

Las sensaciones son muy diferentes respec-
to al inicio y al final de la línea 12, que ob-
viamente se deben a la ubicación en la ciu-
dad en la que se realiza la construcción de 
cada estación de metro  y el costo que cada 
una de estas cuesta respecto a su locación. 
En pláticas con el Arquitecto Felipe Leal de 
la facultad de Arquitectura de la UNAM, co-
mentaba que cada una de estas estacio-
nes subterráneas  de la línea 12 del  STCM 
tenían un costo  aproximadamente de 500 

Mapa Psicogeográfico
Atlalilco-Tláhuac

millones de peso y que construirlas so-
bre el nivel de la calle costaba la mitad. 
Es importante reflexionar sobre la condi-
ción económica se vuelve un factor impor-
tante para el desarrollo y propuestas urbanas 
que se quieran proponer y realizar en el sitio.

Por otro lado, es un recorrido que puede variar  
en cuanto a su percepción respecto a la tempo-
rada del año en que se realice, ya que existe una 
variedad de festividades que la gente originaria 
del sitio celebra en las calles, y que en mi caso, 
he presenciado, como los desfiles rancheros, 
las ferias temporales, las cuelgas de la virgen 
morena, la quema de toritos, el día de muertos, 
entre otros, que se relacionan con el comercio y 
hablan de la cultura del lugar donde acontecen. 

Sobre avenida Tláhuac, se concentran loca-
les que muestran la actividad terciaria que su-
cede día con día en lugar y que contribuye de 
una manera importante en la economía del 
lugar, como los mercados, tiendas, abarro-
tes, etc. y, por otro lado, una gran cantidad de 
fábricas,  que se dedican al papel, dulces, te-
las y almacenamiento de envíos de paquetes.
Muy diferente a la percepción al final, en donde las 
actividades son principalmente primarias y se ob-
serva, pero sobre todo se respira un panorama mas 
verde y que nos habla con los últimos suspiros de 
la historia natural del sitio y de nuestros orígenes.
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Problemática

L a violencia es un problema que incremen-
tó desde la muerte del líder del cartel de 

tláhuac en Julio del 2017.
Es innegable que la gran parte de los chofe-
res de Mototaxi estaban involucrados en el 
narcomenudeo directamente y otros cuantos 
obligados por los líderes de las zonas y la falta 
de empleo es una circunstancia por la que ter-
minaban implicados en el crimen organizado.

El problema de la conectividad, aun así, no es 
una consecuencia directa de este problema, 
sino que ya existía mucho antes de que exis-
tiera el Mototaxi o Metro (Linea 12) y la gen-
te usaba Bicitaxi para conectarse con alguna 
ruta de transporte público o utilizaba su pro-
pia bicicleta para trasladarse en tramos cor-
tos,e incluso con las delegaciones vecinas.

Es por esta necesidad de solucionar el transporte 
público “local” que surgen los Bicitaxis y posterior-
mente el Mototaxi, y así, la gente comenzó 
a realizar estos viajes más rápido y seguro. 

Pero con esta solución se evidenciaron las caren-
cias urbanas en los barrios, como la improvisa-
ción de de construcción de paradas informales 
de Mototaxi, la mala o nula iluminación en las ca-
lles, rutas inseguras para el peatón dando como 
resultado el incremento de accidentes y robo con 
violencia en el cruce de tláhuac y Ana bolena. 

En Tláhuac, el porcentaje mayror de usuarios 
de mototaxi se encuentra en el sector adul-
to y adulto mayor, además de que 6 de cada 10 
viajes son realizados por mujeres, lo cual nos 
lleva a pensar también en los grupos vulnera-
bles para entregar una solución  para todos.

Figura 4.4 Parada informal de mototaxi en sobre calle Bodas de Fígaro esq. avenida Tlahuác. 

Fuente: Fotografía propia.
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Problemática

L a violencia es un problema que incremen-
tó desde la muerte del líder del cartel de 

Tláhuac en Julio del 2017.
Es innegable que la una parte de los choferes de 
mototaxi estaban involucrados en el narcomenu-
deo directamente y otros cuantos obligados por 
los líderes de las zonas o rutas, otros orillados por 
la falta de empleo formal, terminaban implica-
dos en el crimen organizado, un negocio que del 
cual se obtenían hasta 500 mil pesos semanales.1

“El Ojos” pagaba por las unidades de motota-
xi alrededor de 20 mil pesos y pedía cuenta a 
sus trabajadores 300 pesos semanales y 200 
pesos como protección a quienes no vendían 
su unidad al cártel de Tláhuac y necesitaban 
brindar servicio sin sufrir ningún “accidente”. 
Tiempo después, se comenzaría a darle uso a 
las unidades para distribución droga y como 
“halcones”, que es un termino que se les da a 
las personas que corren información que su-
cede en las calles, a  bases o lideres de plazas.

 Hasta agosto del 2017 había mas de 68  carpetas 
de investigación por desapariciones  de operado-
res de mototaxi (Hurtado Lourdes, El Financie-
ro,2017).

El problema de la conectividad, aun así, no 
es una consecuencia directa de este proble-
ma, sino que ya existía mucho antes de que 
existiera el mototaxi o Metro (Linea 12), ya 

1. Ilich Valdez, ‘El Ojos’ armó una red de mil ‘mototaxis’ en Tláhuac”, Milenio, 02 de Agosto del 2017

que Tláhuac,es la tercer alcaldía con me-
nos transporte concesionado, contando con 
solo 64 recorridos de microbuses y 15 rutas. 

La gente usaba bicitaxi para conectarse con al-
guna ruta de transporte público o utilizaba 
su propia bicicleta para trasladarse en tramos 
cortos, o incluso con las delegaciones vecinas.
Es por esta necesidad de solucionar y aportar al 
transporte público “local”, que surge el bicitaxi 
y posteriormente el mototaxi, y así, la gente co-
menzó a realizar estos viajes más rápido y seguro. 

Pero con esta solución se evidenciaron las ca-
rencias urbanas en los barrios, como la im-
provisación de construcción de paradas in-
formales de mototaxi y con esto  la invasión 
del espacio público o de pasos peatonales,  
la mala o nula iluminación en las calles, rutas 
inseguras para el peatón dando como resultado 
el incremento de accidentes y robo con violencia 
en el cruce de Tláhuac y Ana Bolena, entre otros. 

En Tláhuac, el porcentaje mayor de usuarios 
de mototaxi se encuentra en los grupos vulne-
rables, en el sector adulto y adulto mayor, en 
los  niños y en las mujeres, ya que 6 de cada 10 
viajes son realizados por ellas(E-OD-ZMVM).

Esta información nos lleva a pensar en cómo abor-
dar las problemáticas, en que sector de la pobla-
ción pensar, estrategias que plantear, y replantear 
algunas otras existentes,  para poder  entregar una 
solución con la cual todos se vean beneficiados.
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Figura 4.6 Interior de mototaxi.

Fuente: Fotografía propia.
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La creación de un centro de transferen-
cia modal que analice el programa obsole-
to de los pasados y las ventajas de los mis-
mos, para replantear y actualizar, repensar 
la calidad del espacio, la relación con el es-
pacio urbano inmediato, el diseño de la ciu-
dad y con esto mitigar el problema existente 
de conectividad e inseguridad no sólo lo-
cal, sino que sirva para reconstruir y cons-
truir el crecimiento adecuado de la ciudad.
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Objet ivos  par t icu lares 

1 .   Relac ionar los  medios  de transpor-

te ex i s tentes  con un nuevo s i s tema de Bic i-

c letas  y  mototaxi s  que conecte los  barr ios .

2 .   Di señar una nueva f igura de progra-

ma que cons idere las  problemáticas  actua-

les  para v i sual izar  los  CETRAM del  futuro.

3 .  Di señar aprovechando los  s i s temas de trans-

porte verdes  que ayuden a mit igar  la  pro-

ducc ión de CO2 que producen los  actuales .

4 .  Dejar  de pensar  en los  CETRAM en los  “no lugares” 

y  br indar un proyecto que ofrezca una dinámica 

di ferente que re lac ione a los  usuar ios  con e l  lugar 
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Est ra teg ias  Genera les  

1 .   La exper ienc ia del  usuar io :  redi señar y  recons-

truir  las  paradas informales  ex i s tentes  para re lac io-

nar lo  con una infraestructura nueva.

2 .   Redi señar y  arreglar  e l  s i s tema urbano dentro 

del  radio de impacto de la CETRAM y los  puntos 

más le jos  (paradas informales)  que estructurarán la 

red que re lac ionará la terminal  con e l  barr io .

3 .   Bajo la invest igac ión y entrevi s tas  con los  habi-

tantes ,  encontrar  las  neces idades  adecuadas para 

di señar un programa mezc lado , tomando en cuen-

ta la neces idad de espacio abierto ,  las  act iv idades 

económicas  y  culturales  que resulte  en un s i s tema 

func ional  para e l  s i t io  .

4 .  La Propuesta de un  programa arquitectónico 

a desarro l larse   paulat inamente,  permit iendo a la 

c iudad seguir  y  mejorar  su movi l idad. 
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Figura 5.1 Cruce en colonia Piraña.

Fuente: Elaboración propia.
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5
Programa y análogos.

Estrategias.
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Area de Intervención  

Arriba, Figura 5.2 Posibles áreas de intervención.

Fuente: Elaboración propia con información de Google Maps.

Abajo, Figura 5.3 Ubicación elegida para la intervención del proyecto.

Fuente: Elaboración propia con información de Google Maps.

1

2

3

4
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Predios

Predio 1                            2,000 m2                   Lote Baldío 

Predio 2                              4,300 m2                    Lote Baldío 

Predio 3                            4,700 m2                   Lote Baldío 

Predio 4                                          7,050 m2                   Fábrica abandonada

Predio 5                            8,070 m2                   Lote Baldío 

Los predios enmarcados son las propuestas de área 
de trabajo más interesante, debido a la aproxima-
ción con los metros cuadrados necesarios para el 
proyecto, así como su ubicación estratégica en 
cuanto a trama urbana y también como una pro-
puesta de espacios amortiguadores para resolver 
nodos de flujos peatonales, mototaxis, bicicleta .

 Otra área de trabajo pensada,podrían ser los 
bajopuentes del metro para realizar ciclovías 
aéreas y desahogar flujos vehiculares: Una cone-
xión ciclista entre Tláhuac e Iztapalapa es viable. 

0m 100m 500m 1000m

1

2

3

4 5

Estación Nopalera

Posibles áreas de intervención

Figura 5.4 Ubicación elegida para la intervención del proyecto.

Fuente: Elaboración propia con información de Google Maps.

Av Tláhuac
Av Tláhuac

Av Tláhuac

Ar
ab
ell
a Bodas de fígaro
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Figura 5.5 Gráfica de perfil del usuario.

Fuente: Elaboración propia con información encuesta OD- ZMVM.

Figura 5.6 Imagen usuarios por sexo de mototaxi.

Fuente: Elaboración propia con información encuesta OD- ZMVM.
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El grupo de edad de 45 a 64 es 
donde se encuentra la mayor 
proporción de viajes reali-
zados en Mototaxi como en 
Bicitaxi. 

Perfil de usuario

En el año 2011,los Bicitaxis,comenzaron a trans-
formarse en Mototaxis,y en 2017 en su mayo-
ría,y estos, han exigido su formalidad y trans-
formación a Ciclotaxis,lo cual puede ayudar a 
reducir emisiones de carbono. Lo importante 
de esto, es la cooperación por parte de la orga-
nización de Mototaxis,lo cual ayudaría a po-
der realizar EL Centro De Transferencia Modal.

Comenzar a sustituir viajes cortos de Moto-
taxi por recorridos en Bicicletas es impor-
tante, además de tejer una nueva red de in-
fraestructura ciclista y unirla a la existente.
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Las Mujeres prefieren usar este medio de transporte en mayor 
parte de regreso a casa, a partir de las 7 de la noche, ya que, a partir 
de la Caída del Líder del Cartel de Tláhuac “El ojos” los asaltos 
y agresiones sexuales han aumentado en horarios nocturnos .

Los Hombres también optan por tomar este medio de transpor-
te, ya que la percepción de Inseguridad ha aumentado en los 
asaltos a transeúnte durante la madrugada camino al trabajo.

Figura 5.8 Gráfica de perfil del usuario y perfil socieconómico.

Fuente: Elaboración propia con información encuesta OD- ZMVM.

Figura 5.7 Porcentaje de usuarios por sexo.

Fuente: Elaboración propia con información encuesta OD- ZMVM.

Figura 5.9 Motivos para uso de mototaxi por sexo.

Fuente: Elaboración propa.
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Además de convertirlos en medios de traslado con 
mayor uso entre el género femenino, también lo 
es entre el sector de adulto y de la tercera edad, 

De acuerdo a la información de la EOD 2017, 
el 15% de los viajes en Bicitaxi y 19%  de 
los realizados en Mototaxi pagan menos 
de 5 pesos, siendo más barato el Mototaxi. 

Para viajes en donde se paga más de 5 y menos de 
10 pesos existe una mayor proporción de usuarios 
que utilizan el Bicitaxi con 31%, pero esta aún no 

se diferencia del 30% de los viajes que correspon-
den al uso de Mototaxi. De hecho, no hay diferen-
cias considerables en el costo de viajar entre Bi-
citaxi y Mototaxi, salvo entre los viajes menores 
a 5 pesos. Esto podría hacer evidente la elección 
de usar Mototaxi siendo que este pueda viajar 
mayores distancias frente al Bicitaxi en la ZMVM.

ya que en promedio más del 20% de viajes se rea-
lizan por necesidad de este grupo demográfico. 
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Figura 5.10  Asiento de espera.

Fuente: Fotografía propia.
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Figura 5.11  Movilidad y economía.

Fuente: Fotografía propia.
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Figura 5.12 Fotografía de grieta en Tláhuac.

Fuente: “inicia inyeccion de grietas en tlahuac con inversion de 350 mdp” El Heraldo de México, 31 de 

Julio del 2018. 

Figura 5.13 Fotografía de calavera en Tláhuac.

Fuente: “Calavera gigante emerge en calles de la alcaldía Tlahuac”, El Mañana, 28 de Octubre del 2019. 
84
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Arriba.Figura 5.13 Fotografía de grietas en Tláhuac.

Fuente: “Padecen grietas vecinos en Tlahuac”, José Cárdenas, 29 de septiembre del 2017. 

Izquierda.Figura 5.14 Fotografía de accidente de un mototaxi.

Fue 
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Estado actual y análisis 

Figura 5.15  Fotografía de mototaxi bajo la estación del metro la Nopalera.

Fuente: Fotografía propia.
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Figura 5.17 Fotografía de triciclos como distribuidores de agua purificada.

Fuente: Fotografía propia.
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Figura 5.18  Fotografía de parada informal en la calle Ignacio Altamirano.

Fuente: Fotografía propia.

Figura 5.19 Fotografía toldo de una taquería, utilizada como para informal de mototaxis, sobre Ana Bolena.

Fuente: Fotografía propia.
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Figura 5.20 Fotografía de cascajo producido por los sismos, sobre la banqueta.

Fuente: Fotografía propia.
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Análogos CETRAM

90

Figura 5.21 Plano y vista de Cetram 

Huipulco.

Fuente: Camacho,Sol. Megacentrali-

dades, México, 2014.

Figura 5.22 Plano y vista de Cetram 

Universidad.

Fuente: Camacho,Sol. Megacentrali-

dades, México, 2014.
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Figura 5.23 Plano y vista de Cetram 

Potrero.

Fuente: Camacho,Sol. Megacentrali-

dades, México, 2014.

Figura 5.24 Plano y vista de Cetram 

Zapata.

Fuente: Camacho,Sol. Megacentrali-

dades, México, 2014.
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Figura 5.25 Plano arquitectónico de bicicletas en estación 

Karlsruhe-TAFKAL.

Fuente: “Estacionamiento de bicicletas en estación Karlsruhe / TA-

FKAL”, Paula Pintos, Archdaily.https://www.archdaily.mx/mx/916142/

estacionamiento-de-bicicletas-en-estacion-karlsruhe-tafkal
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Figura 5.26 Estacionamiento de bicicletas en estación Karlsruhe-TA-

FKAL. Todas las fotografías por Nikolay kazakov.
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Figura 5.27 Plano arquitectónico de bicicletas en estación Strawinskylaa, 

wUrck.

Fuente: “Strawinskylaan Bicycle Parking / wUrck”, María Francisca Gonzá-

lez,Archdaily. https://www.archdaily.com/898051/strawinskylaan-bicycle-par-

king-wurck
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Figura 5.28 Strawinskylaan Bicycle Parking,wUrck. 

Todas las fotografías por Nikolay kazakov.
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Figura 6.1 Collage de ideas conceptuales.

Fuente: Elaboración propia.
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6
Proyectoto
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Como resultado del análisis en Tláhuac, y 
bajo el tema de conectividad, se presenta 

un proyecto bajo el titulo “ Del Mar a la Monta-
ña”, con la tarea de conectar todas las cotas, des-
de la colonia del Mar hasta el volcán Xaltepec, 
mediante un red de ciclovías y rutas de mototaxi. 

Al abordar el tema del metro Nopalera (preexis-
tente), justo en el medio de las cotas, sobre la ave-
nida Tláhuac esquina con Bodas de Fígaro, para 
trabajar en conjunto con  una estación principal 
de bicitaxis y préstamo de bicicletas, propuesta 
para este proyecto, serviría como un núcleo en 
el que convergen mas de 400 mil usuarios  al mes 
y se podrían repartir mediante estos vehículos 
hacia la zona norte y sur de la avenida Tláhuac, 
donde se encuentra un déficit de transporte pú-
blico, así como rutas ordenadas hacia estas zonas.

El edifico que se encuentra justo detrás de la esta-
ción del metro Nopalera, sobre la vía Tláhuac es-
quina con Bodas de Figaro, cuenta con un progra-
ma que atendió las costumbres del lugar , así como  
las actividades económicas relacionadas con estos 
medios de transporte. Su programa se constituye 
de Estacionamientos para bicicletas( mas de 2700 
bicicletas), también cuenta con un área de servi-
cio, para realizar tramites y emisiones de creden-

Del Mar a la Montaña

ciales para el préstamo de bicicletas; bahías de 
mototaxi para el ordenamiento de salidas y abor-
daje de este tipo de transporte;  mas de 250  m2 

Destinados a locales comerciales formales; más 
de 250 m2 destinados a espacios confinados a 
talleres de bicicletas, así como un laborato-
rio de armado de calandrias para los mototaxi.
y lo mas importante, mas del 50% del espacio 
destinado al espacio abierto, donde se encuen-
tras áreas verdes , talleres al aire libre, espacio 
destinado a la cultura y la enseñanza informal.

Este edifico presenta un sistema constructivo de 
losacero, a base de columnas de acero, en el cual 
se permiten grandes claros para el libre tránsito 
de las bicicletas dentro de él, así como la entra-
da de luz tanto en las fachadas, como luz cenital.  
 
Se planearon también, la renovación de las 
antiguas paradas de mototaxi improvisadas, 
por un prototipo  aquí propuesto, que toma en 
cuenta las problemáticas en las calles de Tlá-
huac,  e inyecta con vegetación y agua a al suelo.
La ubicación de estas estaciones, su-
plen a las pre existentes,así como nue-
vas estaciones ubicadas cerca de nodos 
con actividades escolares y económicos.
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Figura 6.0.1 Esquemas de Conjunto.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.0 Planos de Conjunto.

Fuente: Elaboración propia.
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1:

Indica nivel de piso terminado

corre

 Pendiente X%

Indica plano de ubicación del
alzado y/o corte

Indica número de alzado y/o
sección

Indica nivel en alzados

Indica sentido de apertura en
puertas, ventanas y canceles

Indica acceso

NIVEL

ALZADO
A1.00

DETALLE
A1.00

NIVEL

Indica cambio de nivel en
planta

Indica plano de ubicación del
alzado y/o corte

Indica número de detalle

Selección de área para
referenciar

Indica sentido y % de
pendiente en planta

N.P.T. Nivel de piso terminado

N.E.A. Nivel de espejo de agua

N.C.P. Nivel de coronamiento de pretil

N.J. Nivel de jardín

N.D. Nivel de domo
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Figura 6.1 Plano de planta de acceso.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.2 Isométrico de planta de acceso.

Fuente: Elaboración propia.
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Indica nivel de piso terminado

corre
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Indica plano de ubicación del
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Figura 6.3 Plano 1er nivel.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.4 Isométrico 1er nivel.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.5 Plano de 2do nivel.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.6 Isométrico de 2do nivel.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.8 Fotomontaje del conjunto.

Fuente: Elaboración propia.
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Isométrico de conjunto
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Figura 6.9 Isométrico del conjunto.

Fuente: Elaboración propia.
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       FACULTAD   DE   ARQUITECTURA

ASESORES
ARQ. ALBERTO BOLAÑOS

TIPO DE OBRA:
TESIS 24 ABRIL 2020

PROYECTO:
MAR A LA MONTAÑA

UBICACIÓN:

PLANO ARQUITECTÓNICO

CORTE

ESCALA

A-6

NOTAS:
SIMBOLOGIA

ESCALA GRÁFICA

1:

Indica nivel de piso terminado

corre

 Pendiente X%

Indica plano de ubicación del
alzado y/o corte

Indica número de alzado y/o
sección

Indica nivel en alzados

Indica sentido de apertura en
puertas, ventanas y canceles

Indica acceso

NIVEL

ALZADO
A1.00

DETALLE
A1.00

NIVEL

Indica cambio de nivel en
planta

Indica plano de ubicación del
alzado y/o corte

Indica número de detalle

Selección de área para
referenciar

Indica sentido y % de
pendiente en planta

N.P.T. Nivel de piso terminado

N.E.A. Nivel de espejo de agua

N.C.P. Nivel de coronamiento de pretil

N.J. Nivel de jardín

N.D. Nivel de domo

N.C.R. Nivel de cubierta de rejilla

N.L.B.P Nivel lecho bajo de plafon

N.B. Nivel de barandal

N.BN. Nivel de banqueta

A B C
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baja

baja12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J K

L

M

N

N

N

N

N

N

N
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baja
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1er Piso
4.5 m

2do Piso
8.31 m

Cubierta
12.1 m

Planta Baja
0.0 m

L 07P

Figura 6.11 Fachada principal.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.10 Corte transversal.

Fuente: Elaboración propia.
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CORTE

ESCALA

A-5

NOTAS:
SIMBOLOGIA

ESCALA GRÁFICA

1:

Indica nivel de piso terminado

corre

 Pendiente X%

Indica plano de ubicación del
alzado y/o corte

Indica número de alzado y/o
sección

Indica nivel en alzados

Indica sentido de apertura en
puertas, ventanas y canceles

Indica acceso

NIVEL

ALZADO
A1.00

DETALLE
A1.00

NIVEL

Indica cambio de nivel en
planta

Indica plano de ubicación del
alzado y/o corte

Indica número de detalle

Selección de área para
referenciar

Indica sentido y % de
pendiente en planta

N.P.T. Nivel de piso terminado

N.E.A. Nivel de espejo de agua

N.C.P. Nivel de coronamiento de pretil
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N.L.B.P Nivel lecho bajo de plafon

N.B. Nivel de barandal

N.BN. Nivel de banqueta

MOP

Corte B - B´

sube

baja

baja

baja12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J K

L

M

N

N

N

N

N

N

N

sube

baja

sube

1er Piso
4.5 m

2do Piso
8.31 m

Cubierta
12.1 m

Planta Baja
0.0 m

L 07P

Figura 6.12 Corte longitudinal.

Fuente: Elaboración propia.
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muro de block de  
concreto15x20x40 cm

Pretil de concreto armado

Viga IPR H 35x75 cm

Cal 22 QL99
Losacero secc.4

Malla Electrosoldada 

Trabe Sec. Viga IPR H 35x75 cm

Cal 22 QL99
Losacero secc.4

Malla Electrosoldada 

tapajuntas 120mm
panel sandwich

placa de policarbonato celular 

Cal 22 QL99
Losacero secc.4

Malla Electrosoldada 

Trabe Sec. Viga IPR H 35x75 cm

Trabe Sec. Viga IPR H 35x75 cm

Cristal Claro de 4 mm

Cristal Claro de 4 mm

Trabe Prin. Viga IPR H 30x 85 cm

Sistema de Fijacion de 
aluminio top mount f85-1b63t

translúcido 30mm

Conexion anillo rigidizante de acero

Conexion anillo rigidizante de acero

empalme empernado

Trabe Sec. Viga IPR H 35x75 cm

Perfil Tubular "OC" diám 60 cm 

Figura 6.14 Isométrico sistema constructivo.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.13 Corte por fachada.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.15 Perspectiva corte.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.16 Perfil urbano existente.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.16 Perfil urbano propuesto.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.17 Perfil urbano existente.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.18 Perfil urbano propuesto.

Fuente: Elaboración propia.
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PARADA MOTOTAXI   

CAPTACION PLUVIAL

ALUMBRADO ALIMENTADO 
POR PANELES SOLARES

PENSADO PARA LA MOVILIDAD 
LOCAL

RESTAURAR CALLES CON CONS-
TRUCCIONES TEMPORALES

Figura 6.19 Alzado estación de mototaxi.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.20 Alzado estación de mototaxi.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPTACION PLUVIAL

ENERGIA SOLAR

PERMEABILIDAD DEL 
SUELO 

RESTAURAR BIODIVERSIDAD

PENSADO PARA LA MOVILIDAD 
LOCAL

Figura 6.21 Isométrico de estación de mototaxi.

Fuente: Elaboración propia.
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Apropiación

Figura 6.22 Collage, la apropiación del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.23 Collage, la apropiación del proyecto II.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.24 Vista de la fachada principal del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6.25 Encuentros y desencuentros,vista del espacio público del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.
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En la atmósfera de las calles de Tláhuac, 
existen muchas problemáticas que aun no 

se resuelven, pero son temas de suma importan-
cia, ya que ponen al sitio en un lugar desfavora-
ble en cuanto a la calidad de vida de la gente que 
vive día a día estas situaciones.

Afortunadamente, en el seminario de titula-
ción, no solo se pudo abordar el tema parti-
cular de conectividad, sino el de cada uno de 
los alumnos como la Devastación, Comida, 
Vivienda, Memoria, etc. y nos permitió cono-
cer el sitio con una profundidad importan-
te, y así, reflexionar sobre las soluciones que 
podríamos plantear para mejorar el lugar.

Cabe mencionar que los temas  se trataron 
con cautela   y atención de los asesores , y el 
tema de conectividad no fue la excepción. 
se revisó a profundidad como el proyecto conec-
taría y ayudaría a mejorar la situación, no solo en 
teoría, sino que se busco plantear la propuesta no 
solo como un edifico, sino como una serie de acu-

Conclusiones

punturas que se pudieran relacionar con éste, con 
la recomendación de pensar en el diseño desde 
afuera ( todas las calles) hacia adentro ( el edificio).

Podemos concluir que no solo se planteo un proyec-
to que podría quedar aislado,  imaginando una  red 
de transporte que no funcionara y que impusiera 
erróneamente un nuevo modo de conectarse, sino 
que se tomaron los principales medios de transpor-
te utilizados  por la gente del sitio,  para impulsar  el 
desarrollo que  se vería reflejado en las actividades 
escolares, económicas, de esparcimiento, gene-
rando un territorio de encuentros y desencuentros.

Este proyecto podría servir como un piloto que ins-
pire a  otros, a tomar los errores de los modelos pa-
sados en los cuales convergen mas de dos tipos de 
transporte; a pensar en que no solo se puede ir en 
una masa de cuatro ruedas del metro a casa y vice-
versa , a repensar el organismo que vemos todos los 
días funcionar lento en la ciudad, a tomar en cuen-
ta  el ejercicio de poner un pie tras el otro, are con-
ciliarnos con la maquina de dos ruedas:  la bicicleta.
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respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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