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INTRODUCCION 

Durante el proceso de desarrollo de la estructura social y politica, de la Ciudad de México y con el proceso de transformacion 
economica y social que se ha venido observando que la Delegacién Cuauhtemoc ha sido necesario desarrollar planes de desarrollo social en bienestar 

de fos habitantes de una de las colonias que conforman dicha demarcacién. 

Ante este proceso de transformacién que ha sufrido la colonia Obrera, y ante la necesidad imperiosa de crear y satisfacer las 
necesidades urbano- arquitecténicas del lugar, al igual que las necesidades econdmicas, se ha planteado realizar el andlisis urbano , que de respuesta 

alas miltiples necesidades del lugar; asi mismo se busca contrarrestar el circulo de miseria, pobreza, desempleo, delincuencia y vandalismo. 

ANTECEDENTES URBANOS 

LA CIUDAD 

La Ciudad representa una concentracién importante de poblacion, edificios, calles y servicios urbanos entre otros. La magnitud de 

dicha concentracién dificulta el disefio urbano: el equipamiento (educacién, salud, comercio, etc.), la lotificacién, infraestructura (dotacién de agua 

potable, drenaje, energia eléctrica, etc.) y los sefialamiento (viales y comerciales). El crecimiento progresivo de la misma, provoca el desbordamiento, 

generando suburbios que albergan grandes cantidades de poblacién. E1 exceso de mano de obra, ta explotacién del obrero, la carencia de vivienda, 

etc.; son solamente consecuencias del crecimiento urbano no controlado. 

Por ello, para estructurar una imagen urbana, se deben considerar conceptos que aporten y expresen valores formales, espaciales y/o 

visuales, que al elaborar un nuevo proyecto tomen en cuenta las condiciones fisico-espaciales del lugar; asi el disefiador buscara los atributos 

necesarios y apropiados para el y los combinaré con las intenciones proyectuales, entre las cuales estan: 

La IDENTIDAD,; el diseftador buscaré dar una clara relacién visual con el entorno urbano, preservando valores del pasado, 
reflejando su espiritu innovador y previendo el futuro.
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La LEGIBILIDAD,; es indispensable remodelar o preservar el Patrimonio Histérico, sean edificios antiguos, zonas coloniates, de_ 
tal manera que la comunidad ubique su proceso evolutivo, su folklore, sus fiestas anuales, tradiciones y mercados abiertos. 

La ORIENTACION; para facilitar la ubicacién de los accesos mediante pistas visuales, recorridos interiores, lugares de interés, 

centros comerciales, etc. 

La DIVERSIDAD,; evitando la monotonia en el trazo urbano y en ta arquitectura, propiciando mayores posibilidades de 

atraccién para los usuarios. 

E! CONFORT; el diseiiador debe ofrecer una opcién espacial que estimule a la comunidad sensorialmente, de tal manera, 0 en 

algunos casos se incremente, la imagen del ambiente urbano. 

UNA EMPRESA PARANOICA 

Hoy la visién de México parece reducirse a los acontecimientos sucedidos en Chiapas, que involucran a los indigenas y al E.Z.L.N., 

sin embargo detras de cada ciudad esta la acumulacién de toda Ja herencia cultural, desde la época prehispanica hasta nuestros dias. Nuestra 

memoria es fragil y con facilidad se desvanece. 

Desde el tiempo de la Conquista, la Ciudad de México era ya la mds grande del mundo, y continua siéndolo. Nuestra ciudad se ha 

moldeado en diferentes etapas: Prehispanica, Renacentista, Barroca, Ilustrada, del siglo XIX, de la Revolucién, Moderna (hasta 1985), Postmoderna 

(a partir de 1985 ) 
La importancia fundamental de México en la cultura y la civilizacién occidental es un aspecto que muchos desconocen y olvidan. 

Cabe sefialar que en el siglo XX la Ciudad de México fue uno de los polos de la modernidad. 

México no es solo una ciudad del pasado, es también en nuestra posmodernidad, uno de los centros mas creativos del mundo. Desde 

la conquista, y tal vez desde antes, la Ciudad de México se caracteriza por ser un lugar donde culturas y grupos se mezclan. 

En el siglo XVI el proyecto espafiol fue establecer dos republicas, dos ciudades: la de los indigenas y la de los espaiioles, pero desde 

el inicio las cosas no funcionaron como estaban planeadas y esto es un ejemplo muy claro de la dindmica entre el proyecto occidental espaifiol y ld 

realidad que modificé ese proyecto.
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Hay una serie de estrategias colectivas e individuales que la ciudad pone en juego y esa es la riqueza de la ciudad de México, porque 

la gente de esta ciudad tiene siempre muchos rostros e identidades, no vive conceptualizada en una definicion. Esta metropolis cambiante y 

heterogenea construye a cada instante su propia historia. 

MARCO HISTORICO 

Antes de abordar los origenes de la Colonia Obrera, es necesario recordar, de manera general, la historia de la Ciudad de México, 

para poder profundizar en los conflictos actuales dentro del area de andlisis y comprender que e! fendmeno social que dio origen a la misma tuvo su 

nacimiento mucho antes de su creacién 

Después de la fundacién de México - Tenochtitlan, realizada en 1325, durante los gobiernos de Acamapichtli, Huitzilihuitl y 

Chimalpopoca, entre 1375 y 1427, se inicié la ampliacién del islote y la construccién de los primeros edificios. RAépidamente el sefiorio mexica 

comenzé a expandirse y a poblarse con extranjeros atraidos por la intensa actividad comercial, militar y religiosa que se desarrollaba en Tenochtitlan. 

Fue por ello que se comenzé a construir una extensa red de calzadas, diques y acequias a fin de comunicar hacia cualquier direccion 

este centro politico, econdmico social y cultural , que posteriormente asombré a los conquistadores hispanos. 

Después, durante la colonia, la administracién de los territorios de la Nueva Espafia continuaron centralizados en la ciudad de 

México. A pesar de la destruccién de que fue objeto el pueblo indigena, los espafioles retomaron algunos de sus conceptos urbanos, pues en el valle 

de México se encontraban las provincias de Cuatitlan, Texcoco, México y Chalco, que a la Ilegada de los espafioles conformaban los sefiorios mas 

importantes. 

La reconstruccion de la ciudad comenzé poco después de la conquista del pueblo mexica, los espafioles implantaron en México el 

modelo urbano que conocian, aunque adaptandolo a la particular topografia de nuestro pais. 

La nueva traza de la ciudad de México creo como centro urbano una enorme plaza, mayor que lo que ahora es el zécalo y que 

abarcaba ademas el espacio ahora ocupado por la catedral. El resto se dividié en manzanas rectangulares, acomodadas conforme a las grandes vias y 

acequias de la Ciudad Azteca. La Ciudad de México estaba comprendida en un cuadréngulo cuyos linderos originales corresponden, 

aproximadamente, por el norte, a las calles de Peri, Colombia y la primera de Lecumberri; por el oriente, a las de Leona Vicario y la de la Santisima, 

por el sur, a las de San Jerénimo y las de Vizcainas hasta las de San Juan de Letrén (hoy Eje Central), por el poniente San Juan de Letran y su 

prolongacién hasta su encuentro con el lindero norte.
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De esta época, el ultimo plano virreinal data de 1793 y fue de Diego Garcia Conde. La construccién de grandes viviendas, iglesias, y 

centros de gobierno comenzé. La vida en esta naciente ciudad no conocia frontera entre lo rural y lo urbano, pues las calles eran utilizadas para todo 

tipo de actividad comercial, religiosa, y politica, lo que propicio insalubridad, incomodidad y contaminacién. 

Estos problemas no fueron afrontados sino hasta principios del siglo XVIII, cuando se diferenciaron las actividades urbanas de las 

turales, pero la separacién entre ambas fue muy inconsistente. Y fue entre 1789 y 1794, durante el virreinato del Conde de Revillagigedo cuando se 

opta por dividir a la Ciudad de México en ocho cuarteles mayores y treinta y dos menores, a fin de facilitar su administracién. Se realizaron 

importantes obras de pavimentacién, drenaje y alumbrado publico con lamparas de aceite, y se nombré a las calles y numeré a las casas. 

Debido a las constantes inundaciones por Iluvia, se opté por drenar la cuenca de México para convertirla artificialmente en valle. 

Esta obra permitié que el agua corriera, pero también introdujo cambios de importancia para el equilibrio ecoldgico del valle, ya que no solo se 

desalojaban las aguas negras, sino también las aguas de los manantiales y de las Iluvias que alimentaban a la Ciudad de México. 

Durante los aftos siguientes (1794- 1824) el crecimiento de la ciudad se vio afectado por los movimientos de Independencia, hasta el 

4 de octubre de 1824, cuando el Congreso Republicano constituyé la Republica federal con 19 estados, cuatro territorios y la ciudad de México como 

el Distrito Federal. A pesar del aparente equilibrio en la politica del pais, los problemas continuaron hasta !a guerra de Reforma, lo que en cierta 

forma detuvo el desarrollo del naciente Distrito Federal. 

Durante tres siglos y medio la Ciudad de México habia conservado su trazo reticular, cuyos puntos clave eran los nucleos 

conventuales. Durante la primera mitad del siglo XIX la Ciudad no registré crecimiento, sin embargo, como resultado del triunfo liberal, las 

manzanas se desintegran y los monasterios son demolidos y divididos en lotes para venderse a particulares. 

“Siempre aparecian los contrastes dentro de la ciudad de México. Los barrios mas populosos eran los cercanos al centro: el de 

Tarasquillo en Santiago Tlatelolco y Tepito; El puente de Pipis y la Candelaria de los Patos, entre otros mas . Sin embargo por el sur todo cambiaba, 

resaltaban las casas de campo de los grandes propietarios, aquellos que tenian su residencia en el Centro de la Ciudad de México para los dias de 

trabajo y su casa de descanso para los fines de semana.”! 

Ya desde aquel entonces, los campesinos de provincia invadian la ciudad capital. Aqui se volvian comerciantes en los mercados o 

vendedores ambulantes, albaiiiles, cargadores peones o aguadores. Es a principios del siglo XX cuando, debido a la creciente inmigracién y alto 

indice de natalidad, en el Distrito Federal aparecen grandes asentamientos de personas de baja capacidad econdémica alrededor de la Ciudad de 

México, cuya poblacién vivia en condiciones insalubres.



CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
  

En el periodo 1858 a 1910 se registran grandes cambios y la ciudad experimenta una transformacién absoluta, especialmente durante 

el porfiriato, una época de gran crecimiento, durante la cual el 4rea urbana casi se quintuplica al extenderse sobre la cuenca y absorber haciendas, 

ranchos y barrios indigenas e invadir municipios aledafios. 

“Bl crecimiento de la capital fue consecuencia del desarrollo econémico experimentado por el pais al vincularse la economia nacional 

a la internacional siguiendo un esquema agricola de exportacién. La Ciudad de México se convirtié en el nucleo donde se entrecruzaban las vias de 

ferrocarril que conducian los productos agricolas, el lugar donde se establecieron las casas de negocios que conectaban la produccién del pais con el 

mercado mundial y la sede del centralizado poder politico. Era también un gran dmbito de consumo en cuya periferia se establecieron numerosas 

fabricas.” 

La expansién territorial fue favorecida por las innovaciones tecnoldgicas en los sistemas de transporte. Los recorridos a pie por la 

ciudad fueron desplazados, primero por el tranvia de traccién animal, y posteriormente por trenes urbanos eléctricos y por el automdvil, que 

aumentaron la accesibilidad a la periferia. 

La poblacién se duplicé a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta alcanzar el medio millén de habitantes. La sociedad se diversificé, y el 

crecimiento de la administracién publica y privada aumenté la burocracia, la cual, junto con las nuevas profesiones Ilamadas “libres”, marcé la 

aparicién de los sectores medios urbanos. Por otra parte, el incipiente proceso de industrializacion dio origen a los trabajadores fabriles, quienes con 

los artesanos, vendedores ambulantes e inmigrantes, aumentaron el sector de los habitantes de pocos recursos. 

De manera paralela ai proceso de desarrollo de la Ciudad de México, los municipios aledafios se expandieron y algunos quedaron 

conurbados a la Ciudad. 

La expansién absorbié zonas rurales, formandose fraccionamientos en las antiguas haciendas, ranchos y potreros. Este primer gran 

crecimiento originé una divisién social del espacio habitacional en términos econdmicos. Durante la colonia y la primera mitad del siglo XIX la 

segregacién social era minima porque la mayor parte de las casas estaban subdivididas en varias categorias de vivienda, donde alternaban familias de 

diversos estratos sociales. Las clases altas se ubicaron en colonias con los mejores niveles de servicios, en suntuosas casonas rodeadas de jardines. 

En contraste, las clases populares se establecieron en fraccionamientos que carecfan de servicios. 

En este periodo, los nuevos limites de la capital son: hacia el norte Peralvillo y el Rio Consulado; al sur el Rio de la Piedad; al 

oriente, Balbuena; y al poniente la Calzada de la Verénica. La Regularidad de la antigua traza reticular de la ciudad, se altera al formarse nuevos 

fraccionamientos. 4 
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El crecimiento se dirige principalmente hacia las zonas poniente-sudponiente y noreste-noroeste, que presentan caracteristicas muy 
diversas. La expansién noreste-noroeste une a la ciudad con Azcapotzalco y Guadalupe, y es la que absorbe la mayor poblacién (56.71% del 

crecimiento poblacional de la municipalidad de México entre 1882 y 1910). 

En el sector poniente-sudponiente, el crecimiento invade los municipios de Tacubaya y Tacuba. Aqui se concentra solo 11.40 % del 
aumento poblacional registrado entre 1882 y 1910, a pesar de que el drea de expansién es semejante a la de la zona noreste-noroeste. Se trata de la 

zona residencial elegante de la capital, dotada de urbanizacién previa, sistemas perfeccionados de servicios y amplios lotes con grandes espacios 
verdes. La zona sur registra incremento menor con respecto a las demas _y en ella se crean colonias para estratos bajos, absorbiendo el 11.69 % del 

crecimiento poblacional registrado entre 1882 y 1910. 

El sector este - sureste es la parte de la ciudad que menos se desarrollé en estos afios, al permanecer casi con la misma poblacién 
durante ese periddo. Esto se debié a factores ecolégicos, ya que es un lugar salitroso, drido y expuesto a inundaciones, cercano al canal det desagile, 

desde donde los vientos arrastraban el mal olor de los desechos de la Ciudad de México. Era la zona de abasto y ahi se localizaban las curtidurias y 

fabricas de cola. 

Hasta 1890, ya se habia registrado un crecimiento del 110% al norte, al noreste y al oeste, donde la interrumpian las instalaciones 
ferroviarias. En el transcurso de este tiempo, surge la compra de terrenos con fines especulativos, tomando ventaja de la situacién que prevalecia en 

el sector popular y transformando terrenos de cultivos en predios para vivienda. 

Un plano oficial de la Cd. de México, realizado por la Comisién de Saneamiento y desagiie entre 1889 y 1890, muestra todavia los 

Ilanos de la Vaquita, lugar donde se asentaria posteriormente la Colonia Obrera, sin el trazo de la misma, solo se percibe el canal de desagiie, que 

posteriormente serd José T. Cuellar. 

Es dentro de este marco histérico donde la Colonia Obrera tiene su origen. El 17 de febrero de 1899, la Comisién de Obras Publicas, 

inform6 al Ayuntamiento, que el propietario del terreno situado al sur de la ciudad entre las calzadas de San Antonio Abad y Nifio Perdido (Potreros 

del Cuartelito y anexos), pretendia establecer una colonia y que estaba fraccionando el terreno, trazando calles en él y vendiendo lotes. El 
Ayuntamiento acord6 en el Cabildo el 21 del mismo mes, que por medio de avisos publicados al dia siguiente y fijados en lugares visibles, se hiciera 

saber al publico que el Ayuntamiento no habia autorizado la creacién de ta Colonia, y que por lo mismo no estaria dotada de servicios municipales. 

Esto no detuvo a los fraccionadores, los hermanos Escand6n, que especulaban con la venta de terrenos, no solo de la Colonia Obrera, sino de muchas 

mas en la Ciudad de México.
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La creciente migracién a la ciudad, su consecuente aumento de poblacién y demanda de vivienda, facilitaron el camino para que unos 

cuantos adquirieran terrenos, de grandes extensiones a precios bajos, y que posteriormente eran fraccionados y vendidos a un precio muy superior a 

su valor real, aun sin contar con los servicios urbanos bdsicos. A pesar de eso cientos de personas compraron estos terrenos, que se vendieron entre 

uno y dos pesos el metro cuadrado. 

Es dentro de este contexto, en donde personas con amplia visién inmobiliaria aprovechan las situaciones legales de los terrenos 

aledaitos a la naciente ciudad de México para realizar importantes negocios de bienes raices. 

FRACISCO SOMERA Y EL PRIMER FRACCIONAMIENTO DE 

LA CIUDAD DE MEXICO (1840-1849) 

El objetivo de este analisis es explicar como se presenta la expansién de la ciudad de México durante el siglo XIX, mediante ejemplos 

concretos; como se presenta el cambio del uso del suelo. Primero se define al grupo social del que se adquiere la tierra agricola que va a ingresar al 

mercado urbano. Posteriormente se establece la importancia y composicién social de los promotores que inician una nueva esfera de inversién de 

capitales: la compra de tierras y la especulacién inmobiliaria como forma de acumulacién cémoda y sin riesgos que origina una fuga de capitales en 

canales laterales no productivos. Los promotores de bienes raices aprovechan las excenciones (liberandose de obligaciones fiscales) y facilidades que 

se ofrecen a los fraccionadores y a los compradores de terrenos baldios. 

Durante le segunda mitad del siglo XIX se pensaba que el progreso de México estaba en el aumento de la poblacion, la subdivision 

de la tierra, y la creacién de nuevos propietarios. Es importante mencionar el monto de las ganancias obtenidas por los fraccionadores y los 

mecanismos que se utilizan para especular, la forma en que dirigen el rumbo del crecimiento de la ciudad y condicionan la demanda de los pequefios 

compradores. 

El primer fraccionamiento que se forma en la Ciudad de México es la colonia de los arquitectos que se desarrollo en dos etapas: de 

1859 a 1879 y de 1880 a 1889. 

En la primera etapa la poblacién crece lentamente y aparece como una zona semirural poco poblada. Ya en la segunda etapa el 

crecimiento de la ciudad de México se refleja claramente por su acelerado desarrollo. 

La fuente de informacién en que se basa este estudio son los protocolos del archivo de notarias donde se revisan las operaciones 

realizadas por el fraccionador Francisco Somera. Aparece como especulador pero ademés realiza otras actividades como prestamista y es un ejemplo 

excelente de aprovechamiento al maximo del desempefio de puestos publicos estratégicos. ‘
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Al trabajar para el Ayuntamiento a Somera, se le encarga el levantamiento de planos de los ejidos de la ciudad. Enterado de los datos sobre las 

propiedades municipales denuncia en 1843 el ejido de La orca y consigue su adjudicion por una suma médica, firma valiéndose de su cargo de jefe de 

caminos y canales. En este terreno forma la colonia de los arquitectos en 1859. 

Francisco Somera realiza otras operaciones aprovechando sus cargos dentro del gobierno y sugiere la conveniencia de urbanizar la 

zona, pasando calles,por sus propiedades compradas antes a los indigenas. con esto obtiene grandes beneficios, ya que recibe por parte del gobierno 

indemnizaciones y sus propiedades aumentan de valor. 

En 1905, el Distrito Federal inicié su crecimiento hacia el sur: la Colonia Hidalgo estaba ya construyéndose y a sus lados se trazaba 

ya la Obrera (al este) y la Roma (al oeste) siguiendo 1a tradicién urbanistica reticular. Caracterizadas por su nomenclatura, en la Roma, que llegaria 

a su esplendor entre 1917 y 1922, se dieron a las calles nombres de entidades federativas y de algunas poblaciones del pais; y en la Obrera, cuyos 

lotes fueron adquiridos por artesanos, entre quienes destacaban los albaiiiles, que trabajaban en la Colonia Roma, se perpetuaron los nombres de los 

intelectuales y artistas mexicanos, y algunas veces designaciones gremiales. 

Para 1920, la Colonia del Cuartelito estaba integrada casi en su totalidad, habiendo cambiado su nombre por el de Colonia Obrera. 

Los predios de mejor cotizacién fueron los ubicados junto a la calzada de Chimalpopoca, en tanto que los de menor valor estuvieron por el rumbo de 

la calzada Algarin. Al Canal de Derivacién que venia desde el de la Viga, con destino al pueblo de Romita, se deseco y se le dio el nombre de 

Avenida Oriente 42, que hoy conocemos como José T. Cuellar, siendo su prolongacién al poniente la calle de Dr. Claudio Bernard. San Antonio 

Abad fue nombrado en un principio Avenida 7 Sur, donde esta el edificio de Santiago Galas, que fue por muchos afios la estacién terminal del 

ferrocarril México Tlalpan. 

EI trazo de los nuevos fraccionamientos Sta. Maria la Rivera, Vicente Guerrero, Hidalgo, Obrera y la Roma, continuaron con leves 

alteraciones la antigua traza de la Ciudad de México. 

Para 1918, la colonia ya se encontraba establecida, aunque no contaba con servicios de urbanizacién. La carta geografica del 

Distrito Federal elaborada por Ja Direccién de Estudios Geograficos y Climatolégicos en 1918 muestra la ubicacién de la colonia como parte de la 

periferia de la ciudad. 

La division politica del D.F. hasta el 31 de diciembre de 1928, fue de 17 municipalidades: México, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, 

Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Cuajimalpa, San Angel, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacan, General Anaya, Xochimilco, Iztapalapa, 

Iztacalco, Milpa Alta y Tlahuac. La Colonia Obrera pertenecfa al municipio de México, lo que corresponderia actualmente a la colonia Cuauhtemoc. 

pero formaba parte de la periferia de 1a Ciudad de México



  

Despues de ta Revolucién, Pascual Ortiz Rubio, decide realizar varias obras que dotaran de la infraestructura y equipamiento 
necesario a las colonias que mas lo necesitacen, ademas de obras de vialidad que facilitaran la comunicacion entre la periferia y la naciente ciudad. 

Se realizaron importantes obras, como la que comunicaba el sur de la ciudad (Iztacalco, Tlalpan y Xochimilco) y que corria al lado del Ferrocarril de 

Tlalpan. Entre estas obras, se contemplo la creacién de una plaza similar a la Alameda en la convergencia de las calles de Dr. Claudio Bernard, Dr. 

Jose Torres y Jose T. Cuellar, contemplando Ia continuacién de la calle Dr. Jose Torres hacia la plaza de Tlaxcoaque 

Para 1930, las nacientes colonias de extraccién popular comenzaron a representar un serio problema de salubridad para el naciente Distrito Federal. 

La falta de servicios e infraestructura necesaria producto de la mala planeacién y especulacién en la venta de terrenos, comenzé a ser patente. El 

hecho de que no fuesen asentamientos reconocidos por el Ayuntamiento de la Ciudad, provocé que la dotacién de los servicios fuese tardia e 

insuficiente para la cantidad de gente que ya habia poblado estos sitios. 

Un boletin de Obras Publicas de 1930, nos proporciona una idea de los conflictos y las soluciones propuestas, asi como de la gran 

inversién econémica que se requeria para dotar de servicios urbanos bdsicos, no solo a Ia colonia Obrera, sino al resto de la zona conurbada de ese 

tiempo: 

“Colonias o fraccionamientos sin servicios o con servicios muy deficientes de la antigua Cd. de México. 

“CUARTEL 1 COL. MANUEL ROMERO RUBIO: ...” 
“CUARTEL 2 COL. BALBUENA: ...” 
“CUARTEL 3 COL. MAGDALENA MIXHUCA.: ...” 
“CUARTEL 4 COL. OBRERA O DEL CUARTELITO: Es la prolongacién de las calles de José Ma. Pino Suarez, 5 de febrero, 

Isabel la Catélica y Bolivar, a 5 minutos de la Plaza de la Constitucién, fue autorizado su fraccionamiento en el afio de 1924, levandolo a cabo los 

sefiores Antonio, Rafael, José y Maria Escandén, los hermanos Artigas, Alejandro Romero y !a sociedad E. Manuel y Cia. Esta zona es una de las 
vergtienzas de México por todos los conceptos, y es uno de los problemas mas serios que hoy se tienen, por haberse permitido que en un zona tan 

céntrica de la ciudad se fraccionaran terrenos en las peores condiciones y sin ningun servicio de urbanizacién.” 

“Se ha hecho el saneamiento de las calles de Roa Barcenas y Fernando Alba Ixtlixéchitl; se ha puesto instalacién de agua el la la. de 

Lorenzo Boturini, en la privada 19 y en la privada 13a.; lo mismo que en-la la. de Manuel Ma. Flores, se pavimentaron y asfaltaron las calles de 
Fernando Alba Ixtlixéchitl, y se conformaron algunas calles, se proporcioné a la Junta de mejoras, materiales, guarnicién y losas para los 

embanquetados. Se establecieron las bombas para el Mercado Hidalgo 
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“Realmente esta colonia es la mas préxima al Centro de la Ciudad y la mas abandonada; requiere para la instalacién de su 
saneamiento la construccién del colector n° 8, trabajos proyectados y que no podran iniciarse hasta que la Secretaria de Comunicaciones yObras 
Publicas ejecute los trabajos que hemos pedido en el Gran Canal y Canal del Sur y cuya ejecucién ha sido aceptada por los jefes superiores de dicha 
Secretaria.” 

“La razén de por que se necesitan estas obras en el Gran Canal del Sur para la ejecucion del colector n° 8, es que sera preciso bajar 
el nivel de dichos canales (obra que corresponde a la Secretaria de Comunicaciones) no menos de 80 cms; a fin de que el colector n° 8 pueda 
funcionar por gravedad y no por bombeo, lo que seria, ademas de antitécnico, absolutamente antieconémico por el gasto constante de fuerza para el 
bombeo y el costo original de mantenimiento del sistema de bombeo.” 

“,. como puede verse en el informe en el cual estin considerados unicamente los fraccionamientos de grande o relativa importancia, 
(...) la zona poblada en el Distrito federal sin servicios municipales correctos, abarca una extensién total cercana a los 36 km’, y se nos advierte que 
en muchas de las colonias antes descritas, no es verdad que los servicios municipales que pudieron y debieron exigirse desde un principio, no 
hubieran podido Ilevarse a cabo por la baratura del precio de venta del terreno, pues si en algunos casos , ese precio ha fluctuado entre 2 y 3 pesos el 
metro cuadrado, en otros, como la colonia Roma Sur y los Pinos se vendié en 8 y 12 absolutamente sin ninguna urbanizacién.” 

“...en estos negocios, toda utilidad ha sido para el fraccionador, pues estos terrenos han sido adquiridos por los fraccionamientos a 
precios, las mas de las veces irrisorios, y bien podria haberse exigido a los fraccionadores el sacrificio de una parte de sus utilidades para hacer 
dichas colonias habitables, en el sentido simplemente humano de la palabra.” 

“Por lo demas, no tendria objeto de ninguna naturaleza el sefialar este desastre sin analizar los origenes del mismo. En muchos casos, 
las cosas se debieron a necesidades realmente imperiosas de acomodo de la poblacién, como la colonia Obrera, por ejemplo; y el fendmeno también 
se ha debido a la poblacién inmigrante excesiva que Ilegé a la Ciudad de México en los dltimos 10 a 15 afios y que fatalmente tenia que procurarse 
acomodo, siendo por ello presa facil para fraccionadores sin escrapulos.”? 

La dotacién de servicios siempre ha constituido un conflicto para la administracién de la ciudad, por lo que no pocas personas 
trataban de deslindar responsabilidades con respecto al deterioro de la calidad de vida citadina, y eran frecuentes las observaciones con respecto a los 
fendmenos sociales del momento. 

Es en la década de los treinta cuando Ia nueva administracién del Distrito Federal analiza los problemas que aquejan a la clase 
trabajadora en cuanto al concepto de vivienda se refiere. La Direccién de Catastro Ilevé a cabo en el mes de septiembre de 1929 un censo de los 
edificios de todas las categorias que existian, tomando en cuenta los cuarteles en los que estaba dividida la Ciudad de México. La colonia Obrera 
pertenecia al Cuartel IV, en donde predominan estructuras de un nivel destinadas a vivienda: 
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TIPO DE EDIFICACION CANT. % 
casas de un nivel 1988 72% 

casas de dos niveles 699 25% 

casas de tres niveles 60 2% 

casas de cuatro niveles 1 1% 

TOTAL de construcciones 2758 

Se reproduce un fragmento de un articulo publicado en el Boletin Municipal de la Ciudad de México en 1930. 

“NUESTRO PROBLEMA MUNICIPAL 
Su viejo Origen 

“BI descuido y falta de severidad de administraciones de otros tiempos, dejaron situaciones de tal manera complicadas, que su 

allanamiento sin hipérboles, constituye el desenmarafiamiento de una madeja de infracciones municipales y sanitarias y de intereses crecidos, que ya 

no pueden ser atacados.”” 

“Como consta en la lista de las colonias a las que hacemos mencién, las siguientes: col. Diaz de Leén, col. Scherbe, col. Valle 

Gomez, en la primera demarcacién, col. Balbuena, col. 

de la Paz o de la Viga en la segunda demarcacién, Colonia del Cuartelito o Colonia Obrera en la cuarta, col. Buenos Aires o Potrero de Enmedio ¢ 

Hidalupe o el Tinaco en la sexta; aunque pobladas y Ilenas de construcciones mas 0 menos sdlidas y adecuadas para la vida, no han sido autorizadas, 

ni urbanizadas, ni recibidas por el Ayuntamiento, que se encuentra respecto a ellas en la situacién de saber a ciencia cierta que su existencia es del 

todo irregular y aun perjudicial y no poder urbanizarlas, por lo enorme del costo que tales obras requerian, ni obligarlas a regularizarse, porque no 

existen medios para ello, pues estas colonias, habitadas y construidas, no estén en el caso por ejemplo de una casa comercio a la que por estar 

establecida ilegalmente se le cierra, alli no se puede derribar las casas ni arrojar a los propietarios, los que exigen y obtienen en la medida de lo 

posible, los servicios que son indispensables, para su vida y su desarrollo, no fueron recibidas por el Ayuntamiento debido a su falta de cumplimiento 

de as estipulaciones hechas al dar la concesién...”™ 

En los afios posteriores a la década de los treinta, la ciudad registra un gran crecimiento, de tal manera que fue absorbiendo todos los 

asentamientos cercanos al centro. El avance en los medios de transporte permitié realizar viajes de distancias considerables en un relativamente corto 

periodo de tiempo, por lo que visitar Coyoacan, San Angel ¢ incluso Xochimilco ya no era una excursién de fin de semana. 
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De esta manera, la colonia Obrera pasé de ser un asentamiento que delimitaba la _naciente ciudad a principios de siglo, que fue 

conurbada por la creciente mancha urbana, a formar actualmente parte de la zona céntrica del D.F. 

Para este tiempo ya se habian generado grandes conflictos ocasionados por la falta de planeacién, especulacién de terrenos y corrupcién. Las 

vialidades resultaban insuficientes para los automéviles particulares y de transporte piiblico, las lineas de los tranvias corrian en algunas calles por 

un lado de la acera y en otras por el lado contrario, lo que provocaba “grandes conflictos viales”. 

Para 1933, el Departamento del Distrito Federal, determina la apertura de nuevas vialidades y la ampliacién de algunas otras. Entre 

las calles a ampliar se encuentran la del Niffo Perdido (hoy Bje Central) y 20 de Noviembre, como vias de comunicacién entre el centro y el resto de 

la Ciudad. La ampliacién de estas avenidas no previé el impacto ambiental que tendria con el paso del tiempo, pues la ampliacién de 20 de 

Noviembre y su unién con la diagonal del mismo nombre ocasioné el fraccionamiento de la plaza de la Iglesia de Tlaxcoaque, que fue el comienzo del 

deterioro urbano en el que hoy se encuentra esta iglesia, practicamente encerrada entre Fray Servando Teresa de Mier, San Antonio Abad y Diagonal 

20 de Noviembre. 

Por otra parte, la ampliacién de Nifto Perdido, ocasioné que ta plaza que dotaba de area verde y zonas de recreacién a las colonias 

Doctores y Obrera quedara reducido a la mitad y separada una de la otra por una avenida de trafico intenso llamada Eje Central. En la actualidad, de 

aquel parque solo se conserva la mitad que se encuentra en la colonia Doctores, zona solo aprovechada por un sector de la poblacién dedicada a la 

ingestion de bebidas alcohdlicas. Este parque solo se conoce por el monumento a Lazaro Cardenas. 

Entre los afios cuarentas y cincuentas, la mayoria de las edificaciones pertenecian a unas cuantas personas, que se dedicaban a 

arrendarlas, y anualmente incrementaban el valor de las rentas, por lo que el gobierno decidié decretar la congelacién de las mismas. 

Es en el plano de la Ciudad de México de 1967, cuando podemos constatar que la Colonia Obrera no ha sufrido alteraciones en su 

traza hasta la fecha. , 

EI desinterés debido al poco beneficio econdémico que les significaban las rentas congeladas por parte de los propietarios por el 

mantenimiento de las edificaciones provocé que se deterioran de tal manera que con los sismos de 1985 algunas de ellas se derrumbaron, y muchas 

otras quedaron en mal estado, por lo que se opté por demolerlas, aun sin el consentimiento de sus habitantes. 

En algunos casos, la vivienda que proporcioné el gobierno mejoro en mucho la calidad de vida de los habitantes, sin embargo aun 

existen edificaciones en mala calidad tanto estructural como espacial. 
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Actualmente la colonia Obrera es asiento de familias de la clase trabajadora, consta de todos los servicios publicos y comunicaciones 

répidas hacia todos los puntos cardinales, pero conserva los problemas urbanos debidos a la falta de planeacién y el carisma de barrio de los 

pequefios poblados ajenos a la agitada vida urbana. 

EFECTOS AMBIENTALES DE LA EXPANSION DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. 

La Ciudad es el espacio donde convergen y consolidan las cuatro formas de ganancias que sustentan la produccién econdmica: ta 

Industrial, la Comercial , la Bancaria y 1a Inmobiliaria; pero también de los distintos elementos que conforman los servicios y la estructura urbana, 

como son la vivienda, el transporte, el agua, la energia eléctrica, los hospitales,etc. 

Una de las expresiones sociales de la concentracién urbana son las crecientes demandas de servicios y equipamiento que regulan 

grandes sectores de la poblacién. De ahi que las politicas de descentralizacién tengan el propésito de atenuar los efectos. 

Es indudable que !a concentracién de actividades en la Ciudad de México sigue siendo conveniente desde el punto de vista 

econémico. Entre las ventajas se pueden mencionar las obtenidas por tarifas preferenciales en el transporte de materia prima; servicios 

subvencionados e incentivos arancelarios, permiten a los grandes establecimientos comerciales ¢ industriales operar incluso con subutilizacién de la 

capacidad productiva instalada; por tanto no tienen interés alguno en desplazarse a otros lugares del pais. 

Actualmente el discurso y las medidas descentralizadoras para enfrentar los efectos negativos de la concentracién urbana son cada 

vez més tenues. Con una politica de fomento a la inversién extranjera como fa firma de los acuerdos trilaterales del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) Los procedimientos més eficaces y los demés programas de descentralizacién se veran seriamente limitados para detener o disminuir el 

crecimiento urbano de la Ciudad de México. Con ello aumentaran las ventajas de localizacién de las empresas nacionales y extranjeras dentro de la 

mancha urbana. No solo Ilegaran nuevas empresas, sino que se expanderan las ya existentes. 

Un fenédmeno nuevo aparecido en las grandes ciudades del mundo, es la desindustrializaci6n de las areas urbanas, varios estudios 

registran disminucién de! crecimiento industrial y por ende aumento de las actividades de servicios. 
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La orientacién de un proceso alternativo de descentralizacién urbano-industrial de la Ciudad de México y su correlativa expansion, 

no esta por fo menos ahora en el marco de la planificacién urbana y regional. La Ciudad de México continuara irremediablemente sus procesos de 

concentracién y expansién territorial. 

La Ciudad de México tiene una doble dimensién espacial: por una parte un movimiento migratorio de las areas centrales y hasta 

intermedias hacia las zonas periféricas producto de las politicas de inversion en obras publicas y los cambios en los usos del suelo, por otra parte la 

expulsion de poblacién hacia las mismas periferias urbanas. 

En este dual y dindmico proceso de metropolizacién tienen un papel fundamental los grandes proyectos urbanisticos impulsados 

desde hace décadas por el Estado: por ejemplo: Ciudad Satélite, Cuautitlan Izcallli, actualmente e! gobierno del Departamento del Distrito Federal ( 

DDF ) impulsa tres grandes proyectos urbanisticos que se basan en canalizar inversiones inmobifiarias basicamente privadas hacia determinadas 

zonas de la Ciudad: 

A) El proyecto Sta. Fe en la delegacién Alvaro Obregén y los limites del municipio de Huixquilican, donde se construye un gran 

centro comercial y financiero para sectores de altos ingresos, en una extensién aproximada de 850 hectareas. 

B) El Plan de rescate ecolégico de Xochimilco originalmente concebido para alojar un lago recreativo con areas para actividades 

deportivas, turisticas y culturales. Incluye tres lagunas de regulacién que, intentan resolver las constantes y tradicionales inundaciones del sur de la 

ciudad. El proyecto abarca aproximadamente 1,100 hectéreas. 

C) El proyecto inmobiliario del Centro Histérico del cual forma parte un proyecto especifico de areas aledafias a la Alameda Central. 

Estos 3 megaproyectos tendran un efecto directo en el crecimiento de la Ciudad pues extenderan notoriamente los territorios urbanos legales e ilegales 

de las periferias urbanas. La valorizacién de las areas centrales dependen del crecimiento y expansin de la Ciudad. siendo ademas zonas con alto 

valor hist6rico que necesitan revitalizarse en aras de !a acumulacién del sector inmobiliario. , 

TRANFORMACION DEL MODELO ECONOMICO 

La transformacién del modelo econémico implantado en México hace 5 décadas se da como parte de la necesidad que existid a nivel 

internacional de cambiar las condiciones en que se sustentaba el proceso de acumulacién capitalista instituido en la post-guerra. La crisis petrolera 

agudizo la crisis mundial en la década de 1940 y con ello la busqueda de nuevos rumbos que lo encausarian hacia nuevas formas de recuperacién de 

la tasa de ganancia.



  

En este proceso el espacio se presenta como eminentemente urbano, en donde las ciudades, las mas favorecidas son las que crecen, 
las que se apoyan para fundamentar un cambio, y las que dictan la légica que se establece en relacién al mismo. En el se conjugan los centros 

antiguos y nuevos centros de implantacién industrial con la consecuente polarizacién entre la poblacién que se integra y la que no. A su vez una gran 

parte de la poblacién desocupada del sector productivo se desvia al sector comercial y de servicios. 

AI mismo tiempo crece el amado sector “informal” y no asalariado de la economia, originado por el crecimiento del desempleo, 
como una forma de resolver la falta de ingresos, conjugandose en un espacio de modernizacién y de transformacién a formas especificas de 

organizacién propias, tanto sociales como culturales. 

En México se polarizan regiones importantes donde la demanada técnica y econémica permite diferenciar las tendencias de 

produccién, basadas en condiciones de relaciones de trabajo que se implantan.Consecuencia se presenta una nueva industrializacién en la zona norte 
del pais, constituyendose como eje dinamizador del proceso manufacturero, y presentando una tendencia a ser destinada a la produccién de 

mercancias para el mercado internacional. 

Sin embargo, la zona metropolitana de la Ciudad de México continua siendo una regién manufacturera tradicional tendiendo hacia el 

estancamiento industrial y especializacién financiera, dado el nulo avance en la dindmica para la nueva localizacién industrial y de empleo en la zona. 

RASGOS DE LA CONCENTRACION Y LA EXPANSION URBANA 

México es un pais con mas de 90 millones de habitantes. La mitad la poblacién vive en la pobreza y mas del 50% de ellos no cuentan 

con los recursos econdémicos necesarios para sobrevivir; la otra mitad de la poblacién esta compuesta por una amplia clase media, en proceso de 
empobrecimiento, pero con varios niveles de ingreso. E] sector que concentra la mayoria de la riqueza esta formado por la minoria. 

El Sistema Politico Mexicano vive un momento de creciente incapacidad para satisfacer las demandas y expectativas ciudadanas. La 

politica mexicana reciente llevo a cabo acciones contrarias al derecho positivo; los ejemplos en los ultimos afios fueron puestos de eleccién popular 
negociados, leyes inaplicables y reglamentos que sobrepasan atribuciones que la ley otorga entre otros. 

Las etapas de crecimiento econémico del pais no podrian explicarse al margen de ese patron de concentracién urbana y expansién 

territorial de la Ciudad.En un modelo de acumulacién, al crecimiento econémico requiere espacios para la produccién, industrias, comercios, 
equipamientos, etc., asi como para alojar la fuerza de trabajo que sustentan dichas actividades. 
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La Ciudad de México es la mas poblada del mundo, pero no la més grande. Seguin el censo de 1990 alrededor de 16 millones de 

habitantes ocupaban un area urbana de 1,300 km’. Caracteristica peculiar de la Ciudad de México no es pues su tamafio sin las elevadas tasas de 

crecimiento y densidades de poblacién que se observan desde hace décadas. La Ciudad de México triplica su crecimiento (4.5%) y tiene 150 h/h. 

Un rasgo caracteristico del modelo de crecimiento de la Ciudad, es el doble y paralelo proceso de la expansién urbana, lo que 

constituye el eje de la metropolizacién. La expansién fisica se produce no soto al extenderse hacia afuera, sino también por el acercamiento a esta de 

pequefias manchas urbanas de los pequeftos poblados que la rodean. 

En los procesos de expansién fisica de la Ciudad intervienen un conjunto de factores que actian en forma desarticulada de un Plan 

Rector de Planificacién: 

En primer lugar, el transporte colectivo que influye determinantemente en el proceso de conturbacién muttidireccional, al unir 

mediante algiin sistema de transporte a esos poblados con la Ciudad, acentuandose los factores de !a urbanizacién de esos nicleos poblacionales, lo 

cual provoca con el tiempo nuevas conexiones con otros poblados. 

Parte del binomio urbanizacién-transporte, son los proyectos de construir 5 trenes radiales répidos desde la Ciudad de México a las 

Ciudades medias cercanas, otro factor en la expansién es la construccién de vialidades periféricas decidida por instancias federales, en una visién 

que rebaja los 4mbitos metropolitanos. 

Un factor més son las obras hidraulicas del DDF cuyo proyecto a largo plazo es tenderlo alrededor de toda el area metropolitana con 

la finalidad de llevar agua a Jas periferias urbanas, pero hay que considerar también otros factores, por ejemplo, las tasas de crecimiento vehicular 

superiores al crecimiento poblacional y fuertemente impulsadas por politicas fiscales, el aumento considerable de automotores obliga necesariamente 

a extender la superficie vial considerando cada vez ms vias terrestres y finalmente no menos importante, polfticas para atraer nuevas inversiones de 

capital (industriales, financieras e inmobiliarias), a la Ciudad con base en el T.L.C. 

La inversi6n de capital inmobiliario y privado en plantas productivas o en infraestructura, provoco la expansién de la Ciudad. En las 

zonas centrales se produce una modificacién de usos de suelo y la sustitucién de espacios habitacionales por espacios comerciales, administrativos y 

financieros, desplazando a la poblacién de menores ingresos que habitaba en el Centro Histérico hacia la periferia, propiciando la expansién de la 

Ciudad. 
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Algunos de los tradicionales planteamientos del urbanismo fundamentan el crecimiento citadino mediante la expansién de circulos 

concéntricos (cuyo eje es el Centro Histérico), particularmente las concepciones originales de la Escuela de Chicago aseguraban: “El proceso tipico 

de expansién de la Ciudad podré ser preferentemente ilustrado por la serie de circulos concéntricos numerables que designarian, tanto las zonas 

sucesivas de expansion urbana como los tipos de areas diferenciadas en el proceso de expansién”. 

Como se afirma, es un esquema ideal de la expansién de la Ciudad mediante la conformacién sucesiva de cinco zonas, pero en este 

caso solo se trata de la movilidad de zonas. Ademés de presentarse también desplazamientos interperifericos 

La concentracién urbana en México se ha traducido irremediablemente en el atraso del campo; el cual se ha convertido en un factor 

de alteracién estructural de 1a migracién rural. De seguirse fomentando ésta expansién sobre las areas agricolas productivas, se continuara afectando 

significativamente los recursos naturales agropecuarios e hidrolégicos que integran los ecosistemas del Valle de México. 

Para reorientar esos procesos de urbanizacién desde una perspectiva global. se debe contar con una visién que considere el desarrollo 

econdmico y social del pafs en su conjunto que incluya prioritariamente al campo. 

Los territorios urbanos de la ciudad son escena de conflictos y choque de contradictorios intereses de diversos actores: Gobierno, 

ciudadanos y dueffos de capital industrial, comercial, financiero o inmobiliario. 

Cada metro cuadrado del suelo es disputado dia a dia de acuerdo a la capacidad organizativa, politica y econémica que tenga cada 

uno de estos agentes, muchos de ellos destructores de la naturaleza y del medio. Los multiples programas y planes urbanisticos son expresiones de la 

lucha social que reclama nuevas relaciones entre los integrantes de la sociedad civil organizada y el Estado. 

TRANSPORTE Y COMUNICACION EN LA CIUDAD DE 
MEXICO 

Uno de los principales elementos de la estructura urbana es el transporte urbano que vincula las distintas actividades econémicas a 

través del traslado de personas y mercancias, al unir actividades, integra zonas y funciones de la metrépoli y homogeniza las areas urbanas; ademas 

hace concurrir en el espacio los principales factores de la produccién: Insumos, medios y fuerza de trabajo. 

Es el principal medio para trasladar la mano de obra de las zonas de habitacién hacia las areas de trabajo, de comercio, de finanzas 

0 de servicios basicos: hospitales, escuelas, centros recreativos, etc. 
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No solo satisface una necesidad de traslado para un importante segmento de la poblacién; sino también se extiende a las diversas 
actividades econémicas que utilizan dichas fuerzas de trabajo. En la rama de los subsidios, una de las principales politicas consiste en que parte del 
costo del transporte debe cubrirlo directamente el sector productivo, tal como ocurre con la vivienda y la salud. 

La produccién de traslado implica entonces, un conjunto de elementos necesarios que Io vinculan a otras ramas, como la 
infraestructura vial, las unidades moviles, las instalaciones y los insumos de trabajo (combustibles, lubricantes, neumaticos, etc.) 

EI funcionamiento del transporte es parte de la dindmica de la Ciudad, impuesta en ultima instancia por las actividades econdmicas, 
noe . . ot soe 

los servicios, la infraestructura, el equipamiento y la vivienda. 

EI desarrollo de la industria automotriz tiene gran importancia para el funcionamiento del transporte publico, especificamente por la produccién y 
comercializacién de unidades, realizada en su mayoria por empresas privadas. Sin embargo la intervencidn estatal en el transporte depende 
especificamente de sus relaciones con los principales sectores productivos, empresariales, industriales, y de trabajadores. En la Ciudad hay 
actualmente 2 formas de operar el transporte: la prestacién directa por medio de empresas publicas y las concesiones o empresas privadas. 

La existencia de dos regimenes de propiedad de transporte implica inevitablemente enfrenamientos entre las empresas concesionarias 
(que buscan la rentabilidad econdmica) y las estatales cuya prestacién directa del servicio requiere necesariamente de subsidios. 

La operacién de las empresas privadas tiene una caracteristica: la rentabilidad econémica se basa gran parte en utilizar sin costo la 
infraestructura 

vial. El crecimiento de dichas empresas en buen medida se debe a inversiones ptiblicas en obras viales. Este fue uno de los 
principales motivos que consolidaron a fines de los afios 20 la supremacia de la industria del transporte automotor privado sobre los tranvias. 

En México y en otras partes del mundo, la experiencia demuestra que la imposibilidad de las empresas privadas para otorgar un 
eficiente servicio de transportacién masiva dentro de la légica de la rentabilidad, es lo que fundamentalmente obliga al Estado a intervenir 
directamente en el servicio. Desde principios de siglo hasta los afios 40, el transporte publico estuvo practicamente en manos privadas. En 1946 
cuando predominaban las empresas de autobuses, se produce la primera intervencién publica con la estatizacién de los tranvias. Desde entonces la 
participacién del gobierno fue casi marginal, y es hasta fines de los 70 cuando decide intervenir muy directamente: primero con la construccién del 
sistema de transporte colectivo Metro, y posteriormente en 1981 con la estatizacién de los autobuses del D.F. En ambos casos fueron creadas 
empresas ptblicas descentralizadas. : 

En el D.F., la mayor intervencién directa del Estado en el transporte no solo se oriento a dar respuesta a un agudo problema urbano 
para fortalecer de paso la gestion estatal, sin también sirvié para abaratar la produccién de la fuerza de trabajo. Reduciendo los costos del transporte 
en base a elevados subsidios, por lo menos hasta 1986. 
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A partir de 1986, pero sobretodo durante la administracién del Lic. Carlos Salinas, se establecieron fuertes bases, que permiten 

predecir, nuevamente un periodo de privatizacién del transporte publico. 

Durante décadas el automotor opero con una tecnologia altamente contaminante y crecié mas que los sistemas eléctricos. Este hecho 

convirtié la relacién transporte-contaminacién en algo practicamente indisoluble. El automotor es el mas utilizado en la Ciudad y gran parte de la 

vialidad se ha planificado en funcién suya. 

El crecimiento demogrfico, la necesidad de traslado y las inversiones publicas indican que el uso de este medio seguira dominando a 

pesar de contar con otras alternativas basadas en la energia eléctrica, como el metro, el trolebis, el tren ligero y el tren elevado, que constituyen 

alternativas de transporte no contaminante pero son apoyadas con menor intensidad durante el actual sexenio: los trolebuses no rebasan las 400 

unidades en operaci6n; el servicio del tranvia fue suprimido definitivamente en marzo de 1985. El tren ligero de fabricacién México-Canada, 

integrada con partes de los viejos tranvias. 

Se asume como un hecho comprobado que el automotor es la principal fuente de contaminacién atmosférica en la Ciudad y se 

encuentra estrechamente relacionado con las caracteristicas y condiciones de su operacién. 

A manera de propuesta se han incluido algunos lineamientos para un Plan integral del Transporte y reduccién de 1a contaminacién 

atmosférica en la Ciudad de México, basicamente se han conservado las propuestas originales del elaborado a principios de 1989. 

LA URBANIZACION Y EL TRANSPORTE 

El funcionamiento del transporte esta condicionada a los procesos de crecimiento demografico y fisico de la ciudad, similar al modelo 

de crecimiento y urbanizacién desordenado que ha tenido la metropoli. Una adecuada planeacién del servicio implica por tanto la planificacién de 

actividades econémicas en territorio nacional, la concentracién de estas en el drea metropolitana no es sino la expresién del modelo de centralizacién 

politica que caracteriza al crecimiento urbano, como parece reconocerlo un importante programa gubernamental de zona: “ El ordenamiento 

territorial no es solo una cuestién técnica o administrativa, sino politica”. 

La desmedida concentracién de poblacién y sus consecuentes necesidades de desplazamiento entre una zona y otra, la gran expansién 

fisica del area urbana y el fomento del uso del automévil particular y apoyado basicamente en los programas de vialidad, son elementos importantes 

del proceso de urbanizacién que impiden tener un transporte eficiente y accesible. 

Esta politica de ha carecido de continuidad, las obras inconclusas se pueden identificar por periodos gubernamentales: el Viaducto 

Miguel Aleman (1946-1952); el Periférico (1958-1964 y terminado en 1994); el Circuito Interior (1970-1976); los ejes viales (1980-1982). 
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En la Ciudad el uso del automévil particular se ha convertido en una necesidad vital para un sector de la poblacién. Esto se debe a 

dos factores: las deficiencias de los distintos modos del transporte y el impulso a la industria automotriz 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO). 

El Metro como se sabe, inicio sus operaciones en 1969. Es una obra de infraestructura de considerable magnitud y actualmente es la 

columna vertebral del transporte colectivo de la Ciudad de México. El sistema ha ocasionado importantes cambios, entre los que figuran !a 

regeneracién de zonas donde se ha ubicado y que se encontraban en estado decadente, lo que ha permitido lograr mejores condiciones de vida para los 

habitantes que residen a ambos lados del trazo de las lineas. Ademds ha contribuido a la regeneracién social, y !o que es mas importante, cubre una 

necesidad basica de los habitantes de una manera rapida, cémoda y econémica. 

EI metro ha involucrado importantes cambios socioeconémicos, como cualquier sistema de transporte del mundo, da servicio a todos 

los estratos sociales de la poblacién, independientemente que unos u otros hagan uso 0 no del mismo. 

En el Plan Maestro del Metro se considera la “reticulacién” de la Ciudad por lineas con Io cual se observa la stbita creacién de “barrios” dentro de 

la red, en virtud de que un niimero determinado de usuarios no la utiliza totalmente para desplazarse de un lugar a otro, sino que emplea siempre los 

mismos tramos. Las lineas | y 2 son las que transportan mayor nimero de personas. 

La utilizacién de una linea, no depende de su ubicacién especifica, pues el usuario reacciona de manera ldgica y el factor 

determinante para el uso es el tiempo de recorrido. . 

EI Plan Maestro se inserta dentro del Programa de Reordenacién Urbana y Proteccién Ecoldgica del D.F. Si se trata de una linea 

subterranea el contexto urbano casi no cambia. 

El Metro es un sistema econémico y eficiente que logra velocidades comerciales entre 30 y 35 km.por hora. La localizacién de una 

linea del metro depende de factores sociales, econémicos, de afluencia, de factibilidad y otros de caracter técnico. 
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EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE EN EL AREA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Antecedentes 

En la Ciudad de México Ja transportacién masiva de pasajeros se inicio en 1857 con la operacién del tranvia accionado con vapor. 

La primera ruta unia el centro con los suburbios de la Villa de Guadalupe. Esta via formo parte del tramo del ferrocarril Mexico-Veracruz y también 

conectaba otros pueblos suburbanos de! norte de la Ciudad. En algunas rutas la fuerza det vapor fue remplazada durante un tiempo por mulas, 

debido a que las vias metalicas no soportaban el peso de Ja mAquina. Este transporte permitié recorrer mayores distancias y comunicar a la capital 

con ciudades importantes (Centros de produccién agropecuaria como Chalco, Mixquic y Xochimilco). 

A fines del siglo pasado aparecieron los primeros tranvias eléctricos; su construccién y operacién estuvo a cargo de particulares. Las primeras 

concesiones las autorizo el Ayuntamiento en 1896 a la compafiia de tranvias eléctricos, de capital ingtes. Mas tarde las concesiones y el equipo se 

transfirieron a otra negociacién también inglesa “ The México Electric Transways”, que en 1907 fue absorbida por “la Compafiia de Tranvias de 

México” con sede en Londres y filial en Canada. 

Con el crecimiento de la red de tranvias se expandié la Ciudad, precisamente hacia donde estos se dirigian. E1 predominio del tranvia 

se mantuvo hasta fines del periodo revolucionario. A partir de 1920 el nuevo crecimiento fisico y demografico que experimentaria la Ciudad 

demandaba sistemas de transportacién més modernos; el automotor, empleado especialmente para usos particulares fue el primero en circular por las 

principales calles. Algunos de estos vehiculos se adaptaron posteriormente para funcionar como autobuses urbanos y suburbanos. Un hecho 

determinante para el surgimiento del transporte automotor fueron las huelgas de trabajadores y tranviarios. 

Pese a las deficiencias del servicio, el mimero de autobuses aumento aceleradamente, lo cual fue una prueba de su rentabilidad. La 

rapida proliferacion de rutas sin planificarse correctamente pronto requirid de la intervencién estatal. Asi en 1918, el gobierno del D.F., empezé a 

regular el servicio mediante el otorgamiento selectivo de permisos. 

Las primeras empresas, denominadas popularmente lineas, se organizaron entre los mismos choferes por intereses comunes, lazos 

personales o simplemente por coincidir con su ruta habitual. En un principio parte importante de la organizacién del transporte se baso en 

cooperativas, pero la gestién de cooperativa fracaso. 
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A fines de los afios veinte se empezaron a constituir con apoyo oficial los primeros sindicatos de permisionarios, integrados 

basicamente por los propietarios que fungian al mismo tiempo como choferes. Desde fines de 1920, ta historia del transporte colectivo en la Ciudad 

de México ha estado ligada a constantes conflictos entre los mandos. En el centro de la lucha por la hegemonia, el arbitraje del Estado ha jugado una 

parte determinante, la preferencia del autobis que desplazo en importancia al tranvia, empezé a manifestarse a principios de 1930. En ese entonces 

se mantuvo en el D.F. y en el Estado de México la politica de seguir otorgando concesiones privadas e individuales, medida que dio fuerza a las 

Asociaciones Sindicales del Transporte Automotor. , 

En el periodo Cardenista, surgen las primeras organizaciones de taxis, de los cuales se derivo uno de los mds importantes transportes 

colectivos: los peseros. Los conflictos entre permisionarios y choferes por la mejoria de las condiciones de trabajo y por el acaparamiento de 

permisos, Ilevaron al gobierno a seguir favoreciendo a los trabajadores del volante. Esto fortalecié atin mas a las organizaciones de taxis, las cuales 

se convirtieron en cuna de lideres que aspiraban a volver a monopolizar la explotacién de servicios. 

Una ventaja que influyo en el predominio del autobus sobre el tranvia fue su facil adaptacidn a las vialidades, pues no fue necesario 

construir una infraestructura rigida como los rieles y cables. Al unir las areas urbanas centrales con los nuevos poblamientos en las periferias de la 

ciudad, los autobuses se convirtieron en importantes y modernos impulsores de la expansién urbana. 

A partir de 1940 la Ciudad registro un elevado crecimiento demografico, la falta de calles pavimentadas en las nuevas colonias con 

la necesidad del transporte, dificultaba en gran parte el acceso de los autobuses urbanos y suburbanos. Al percatarse del problema, pequefios grupos 

de automovilistas particulares decidieron apropiarse de esta demanda no atendida por los autobuses y tranvias. 

El Gobierno decidié en 1967 iniciar la construccién del Metro cuya primera linea se inauguro en 1969. Fue una medida tardia, pues 

dicho sistema funcionaba desde antes en 33 ciudades del mundo, con menor poblacién que nuestra capital. Las obras del Metro continuaron 

ininterrumpidamente de 1978 a 1994. 

Durante muchos afios el retiro de las concesiones fue una demanda de sectores académicos, sindicatos y organizaciones politicas 

planteada como base para mejorar el servicio. En 1981 se eliminan definitivamente las concesiones y se transfieren a la Ruta 100 todo el equipo e 

instalaciones de los permisionarios. 

El retiro de las concesiones de autobuses en el D.F. que implico el debilitamiento del gremio de transportistas, pero permitid 

constituir el afio siguiente una empresa gubernamental de transporte urbano en el Estado de México (STT) Sistema de Transporte Troncal. 
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POLITICAS SEXENALES 

Para los afios de 1936 a 1940, México sufre un cambio en la forma de gobierno: de militar al civil (1940 a 1946) lo que conlleva a 

que México participe en la Segunda Guerra Mundial provocando que no exista una representacién arquitect6nica que identifique al pais. 

Para 1946 a 1952, la obra arquitecténica cumbre de esta época fue la construccién de Ja Ciudad Universitaria, que cambid la 

fisionomia del sur de la Ciudad. Se abrio Av. Universidad como via de acceso a C.U; se Hamaba Fernando Casas Aleman; esto hace que se de por 

primera vez el auspicio de la arquitectura moderna, se trazo con los postulados de la Carta de Atenas. También en esta época se construyeron obras 

aisladas como son el Centro Urbano Presidente Miguel Aleman (A.U.P.A.) y el Centro Urbano Presidente Juarez (C.U.P.J.). 

Durante los afios comprendidos entre 1952 a 1958 la arquitectura se caracteriz6 por la construccién de mercados, como medio para 

resolver nodos de deterioro urbano; la Merced, Jamaica, la Lagunilla. Con Uruchurtu como regente este periodo se caracterizo por las flores y las 

fuentes. La Alameda Central se consideré un elemento de ornato. 

En el periodo de 1958 a 1964 hablando arquitecténicamente, la obra cumbre fue el conjunto urbano Nonoaico-Tlatelotco, del cual se 

construyo el 4% de! proyecto original, se planeaba Ilegar hasta el metro San Lazaro, pretendiendo eliminar ta herradura de la pobreza. Se convirtid 

en un proyecto habitacional gigantesco habitacional, cambiando el norte del Centro Histérico. Domingo Garcia Ramos fue el autor del proyecto que 

se se bautizé como Conjunto Lopez Mateos . 

Entre 1964 y 1970 se iniciaron los trabajos de construccién de las redes del metro, en la esquina de Cuahutemoc y Chapultepec, esto 

significaba el inicio de la transportacién masiva subterrdnea: El objetivo fue movilizar a los trabajadores, se mueve a la fuerza de trabajadores; 

también en esta época se contruye el Hospital Humana. 

La etapa de 1970 a 1976 se caracteriza por el embellecimiento de poblados conurbados al D.F., se pinto todo de blanco (Atzcapotzalco, 

Tuyehualco), se creo el Colegio Militar, el Infonavit. Entre 1976 y 1982 se hace el descubrimiento del Templo Mayor y se construyen los ejes viales, 

también en estas fechas se abandona la construccién del Metro y se completa el Circuito Interior. 

Para los afios de 1982 a 1988 se hacen expansiones en las redes del metro. Para el afio de 1988 y 1994 se crea el Programa “Hechale 

una manita al centro” que consiste en remodelar todo el Centro Historico de la Ciudad de México. 
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SISTEMAS DE ENLACE DENTRO DEL AMBITO 

REGIONAL. 

El Distrito Federal se encuentra enclavado en lo que se conoce como el Valle de México, el cual colinda al norte, este y oeste con el 

Estado de Morelos; teniendo una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar. Sus referencias geograficas son: del meridiano 98°5S7'15”, al 

meridiano 99°22°13” de longitud oeste, del paralelo 19°02’53”,al paralelo 19°35°35” de latitud norte, lo que influye directamente et clima que se tiene 

en la zona. 

La zona de estudio se encuentra en el Distrito Federal, dentro de la Delegacién Cuauhtemoc que limita con las delegaciones Gustavo 

A. Madero al norte; Benito Juarez e Iztacalco al sur; Venustiano Carranza al este; Miguel Hidalgo al oeste. 

En la Delegacién Cuauhtemoc se localiza el centro de la ciudad de México, por tal motivo, la Colonia Obrera adquiere una gran 

importancia debido principalmente a los movimientos que se presentan en la zona que se relaciona directamente con los efectos econdmicos, politicos 

y sociales que se observan y se viven en todo el pais, manifestandose en marchas, mitines, comercio ambulante, compra venta de objetos diversos, 

etc., que se presentan y confluyen en el Centro Histérico. 

Al lado sur del Centro Histérico se encuentra la colonia Obrera (zona de analisis urbano) por el gran movimiento que se vive a diario 

en esta zona se requieren sistemas de enlace que posibiliten la comunicacién de la ciudad en general, con el interior del pais e internacionalmente con 

gran facilidad. Por esta zona cruzan vias de gran importancia que permiten esta comunicacién. Algunas de estas vias son: el Viaducto Miguel 

Aleman que corre de oriente a poniente comunicando al Distrito Federal con el Estado de México y Puebla; en el sentido norte sur se tiene la avenida 

Insurgentes que permite enlazarnos con los estados de Hidalgo y Morelos, asi como otras que permiten la intercomunicacién de la zona con el resto 

de la ciudad como son Fray Servando, Paseo de la Reforma, Circuito Interior, San Antonio Abad; que se convierte en la Calzada de Tlalpan, 

enlazando e! centro con el sur de la ciudad y el Estado de Morelos. 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Relatar la historia de ta Ciudad de México, es hablar de casi siete siglos cargados de transformaciones sorprendentes, como lo es su 

poblacién, que en 1990 rebasaba los 8’000,000 de habitantes. De acuerdo con estas cifras, es la zona mds pequefia del pais en cuanto a extensién 

territorial (1,499 km’), pero es a la vez la mas poblada con una densidad de 5495 hab./km’. 

La poblacién del Distrito Federal para 1990, se encontrba conformada en un 52.00% por mujeres y el 48% restante por hombres, 

como se puede observar en la grafica 1. 

HOMBRES 
48,0% 

    
MUJERES 

52,0% 
GRAFICA 1. POBLACION TOTAL POR SEXO PARA EL D.F. EN 1990 

La tasa de crecimiento media anual para el D. F., demuestra que a partir de 1960, y a pesar de que la poblacién del D. F. se 

incrementa, la poblacién de la Delegaci6n Cuauhtemoc decrece, lo cual se explica si se toma en cuenta el abandono del Centro Histérico como lugar 

de vivienda, y que solo es usado por una poblacién flotante durante el dia (Tabla 1) 
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ANO POBLACION HOMBRES % MUJERES % 

1960 

Distrito Federal 4°870,876 47.8 $2.2 

Del. Cuauhtemoc 27832,133 46.9 53.1 

1970 

Distrito Federal 67874,165 48.3 5.7 

Del. Cuauhtemoc 27902,969 47 53 

1980 

Distrito Federal 8°931,079 48 52 

Del. Cuauhtemoc 814,983 46.3 53,7 

1990 

Distrito Federal 8°235,744 46.3 52,2 

Del. Cuauhtemoc 595,960 46.6 53.4       
  

TABLA 1. TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL 1960 - 1990. 

De los datos aportados por la tasa de natalidad y mortandad, tanto en forma general, como a nivel infantil, permiten deducir que hay 

un incremento constante de infantes. Es decir, la tasa de natalidad es de 37.9 %, mientras que la de mortandad infantil es de 14.00%, lo cual 

significa, que a pesar del alto indice de decesos infantiles, existe un nimero importante y representativo de nifios dentro de la Delegacién (Grafica 2) 

  

  

      
. NAT. M.GRAL. M. INF. 

GRAFICA 2. TASAS DE NATALIDAD, MORTANDAD GENERAL Y MORTANDAD INFANTIL 
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ASPECTOS ECONOMICOS 

En la época actual el ndmero de pobladores “econémicamente activos” ha disminuido a partir de los problemas econdémicos 
suscitados en 1994, lo cual condujo a buscar nuevas fuentes de empleo dentro y fuera de las ciudades. Unos de los efectos que se pudieron observar, 

casi de inmediato, es que ef mayor porcentaje de la poblacién econédmicamente activa cumplia con trabajos de obrero 6 subempleados con un ingreso 

mensua! con base al salario minimo, que es muy bajo, por lo cual el poder adquisitivo de la poblacién se vio afectado seriamente. 

La grafica 3 muestra los porcentajes de poblacién y su nivel de percepcién econdmica a nivel delegacional. De estos datos, podemos 
deducir que el nivel socio-econémica promedio dentro de la Delegacién es entre uno y dos salarios minimos mensuales. Este dato es utili para 

determinar el sector de la poblacién para el cual se proyectara. 

1a2s.m. 

37,1% 
menos } s.m. 

17,5% 
   

  

   

  

Sin ingresos 

2.1% 
No especificado 

2,6% 

~ 

mas de 5s. m. 

11,3% 
2a3s.m. 

16,5% 3a5s.m. 
12,9% 

GRAFICA 3. PERCEPCION ECONOMICA MENSUAL DELEGACION CUAUHTEMOC. 
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LA COLONIA OBRERA 

ASPECTO SOCIOECONOMICO 

En su desarrollo histérico 1a Colonia Obrera ha albergado una poblacién predominantemente de bajos ingresos. La cercania de dos 

grandes centros comerciales como son el Centro Histérico de la Ciudad de México y la Merced, constituyen una de las fuentes de ingreso para dicha 

poblacién, quienes se dedican a la venta de articulos de importacién, enseres menores, etc; en puestos ambulantes; por ello, la poblacién trata de 

garantizar su permanencia en una localidad cercana a estos mercados de trabajo sin tener que realizar gastos considerables de transporte y prefieren 

habitar en colonias aledafias, entre ellas la Colonia Obrera, cuya ubicaci6n es cercana a estas fuentes de subempleo. 

ASPECTOS ECONOMICOS.5 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

Del total de la poblacién de la Colonia Obrera (mas de 40,000 habitantes), el 44% es econdmicamente activa, es decir 0.1% trabaja como pedn o 

jornalero, el 35.6% labora como empleado u obrero y el 8.2% trabaja por cuenta propia. 

El resto de la poblacién (56%) depende de los ingresos de otra persona (padres o cényuges) y de dicho porcentaje ef 22.1% se dedica al hogar. 

Empleado u obrero. 

35.6% 

Dedicada al hogar 

22.\% 

   

  

Jomalero o pedén 

Por ctakBpia 
8,2% 

Otras acts. 
33,9% 

GRAFICA 4. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

  

5 Los datos fueron obtenidos promediando los datos del Censo de Poblacion y Vivienda de 1990, realizado por el INEGI, correspondientes a fos ocho AGB de la Colonia 

Obrera 
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FUENTES DE TRABAJO. 

La poblacién que trabaja por cuenta propia (8.2%) labora en un local, ya sea propio o rentado, ¢ incluye personas que realizan 

Teparaciones mecdnicas automotrices, reparacién de aparatos eléctronicos y eléctricos, venta de abarrotes y productos bdsicos hasta personas que 

prestan servicios profesionales. 

Los empleados u obreros (35.6%) tienen su fuente de trabajo dentro y fuera de la Colonia Obrera ( dependencias de gobierno, 

fabricas, etc.) y por ultimo, los que laboran como peones 0 jornaleros (0.1%), no tienen un lugar de trabajo fijo. . 

PERCEPCION ECONOMICA. 

La mitad de la poblacién (50.7%) percibe entre $700.00 y $1400.00 al mes; el 22.9% del total de la poblacién percibe entre 

$1400.00 y $3400.00 al mes y por ultimo 20% de los residentes perciben menos de $700.00 al mes.(Grafica 5). 

DISTRIBUCION DE INGRESOS Y GASTOS. 

En general, del 100% de los ingresos percibidos, el 85% de los mismos, se destinan a gastos de alimentacién, 10% para el pago de 

rentas, hipotecas y deudas, y el 5% restante a gastos diversos (ropa, escuela, recreacién, etc.); sin embargo, la poblacién que percibe menos de 

$700.00 al mes, lo dedica en su totalidad a la manutencion familiar. 

30



  CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO. 

Mas de la mitad de la poblacién econdmicamente activa de la Colonia Obrera (55.2%) dedica entre 33 y 40 horas a la semana al 

trabajo, lo cual indica que este sector de la poblacién labora con un horario de 8 horas al dia, el 19.9% dedica 32 horas a la semana al trabajo (6.4 

horas al dia) y el resto de la poblacién econémicamente activa (24.8%) dedica entre 41 y 48 horas al trabajo, es decir, de 8.2 a 9.6 horas al dia 

(Grafica 6). 

32 horas 
19.9% 

     entre 41 v 48 horas 
24.8% 

GRAFICA 6. TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO 
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ASPECTOS SOCIALES.° 

EDADES DE LA POBLACION. 
Como se puede observar en la gréfica 4, existe un porcentaje similar de nifios menores de 5 afios, entre 6 y 12 afios, entre 13 y 16 

afios, y entre 16 y 18 affos; sin embargo, la poblacién adulta esta integrada en un 13.1% por personas de 18 a 35 affos, un 6.5% por adultos entre 35 

y 65 afios y un 1.4% por personas mayores de 65 afios. 

  

GRAFICA 7. EDADES DE LA POBLACION 

6 Los datos fueron obtenidos promediando los datos del Censo de Poblacién y Vivienda de 1990, realizado por el INEGI, correspondientes a ios ocho AGB de la Colonia 

Obrera. 
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PROCEDENCIA DE LA POBLACION. 

La mayoria de la poblacién adulta nacié fuera del D.F., pero tiene entre 5 y 10 afios de residir en la Colonia Obrera. Los nifios y 
adolescentes que viven en la Colonia Obrera han nacido en ella. (Grafica 8) 

    Nacidos en ta entidad 
72.5% : 

Nacidos fuera 
27.5% 

GRAFICA 8. PROCEDENCIA DE LA POBLACION 
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ESCOLARIDAD. 

Las constantes campafias de alfabetizacién y la facilidad para la educacién de los trabajadores han reducido a 1.4% el nivel de 

alfabetismo en la Colonia Obrera. El 8% de la poblacién (niffos y adultos) se encuentra realizando estudios basicos, el 13.7% de los que terminan la 

primaria no realizan estudios de secundaria, y el 26.3% se encuentra en la educacién media basica. Del 22.4% de la poblacién que termina la 

secundaria, solo el 15.6% de los mismos realiza una carrera técnica terminal (Cultura de Belleza, Mecénica, por citar algunos ejemplos). El 22% de 

la poblacién se encuentra realizando o ya ha concluido el bachillerato y cerca del 6% del total de los habitantes de la Colonia Obrera estudia 

actualmente o ha terminado sus estudios superiores. (Grafica 6). 

  

  

GRAFICA 9. ESCOLARIDAD DE LA POBLACION 
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RELIGION. 

En la Colonia Obrera, la gran mayoria de la poblacién profesa la religion Catélica, y solo un pequefio porcentaje del total de la 

misma son adeptos a otras religiones (Testigos de Jehova y Evangelistas principalmente). 

De la poblacién catélica, la mayoria asiste a la Iglesia de San José de los Obreros, ubicada en la calle Fernando Ramirez, entre 

Bolivar e Isabel la Catdlica, y solo una pequefia parte asiste a oficios religiosos en Iglesias fuera de la Colonia Obrera. 

COMPOSICION FAMILIAR. 

La poblacién de la Colonia Obrera esta integrada en gran parte por familias de 5 a 6 miembros (padre, madre y tres hijos en 

promedio). También se encuentran familias conformadas por personas de la tercera edad sin hijos 0 familias muy numerosas de hasta 10 personas., 

pero en menor cantidad. 

Es importante mencionar que en los ultimos 20 afios se ha registrado un disminucién en la poblacién en comparacién con otras 

colonias de! D.F; lo que se debe en parte a la migracién fuera de la Colonia Obrera y a las campaiias de Planificacién Familiar, que han alterado la 

composicion familiar, pues en la decada de 1950, el ngmero promedio de hijos por familia era de 5 nifios, decreciendo a 3 hijos en la actualidad. 

35



  

ESTRUCTURA URBANA 

La colonia Obrera presenta una estructura bdsicamente reticular, delimitada por las calles Fray Servando Teresa de Mier al norte; 

Eje Central Lazaro Cardenas al poniente; José Peon Contreras al sur; y al oriente Caiz. San Antonio Abad. La atraviesan dos diagonales (José T. 

Cuellar de sureste a noroeste y Diagonal 20 de Noviembre de suroeste a noreste), que dividen a Jos predios de manera irregular. 

La estructura reticular de la Colonia Obrera se encuentra fraccionada en pequefias zonas por vialidades de trafico intenso. Tal es el 

caso de Bolivar, Isabel 1a Catélica y 5 de Febrero en sentido norte-sur; y J. Manuel Othon y Manuel Payno en sentido este-oeste. 

En la zona sur, las manzanas son angostas en su eje norte sur y largas en el eje este oeste. Los predios son destinados basicamente a vivienda, y de 

dimensiones tipo (10 mts. de frente por 20 mts. de fondo, aproximadamente). En cambio, la zona norte presenta manzanas de mayores dimensiones 

porque los predios estaban destinados a albergar fabricas y desarrollos industriales, ademas de estar afectadas por el paso de las diagonales antes 

mencionadas, de tal manera que existen incluso predios de forma triangular. 

Desde la planeacién de la Colonia Obrera, no se proyectaron lugares de equipamiento necesarios, tales como areas verdes y de 

recreacién o zonas de abasto como mercados 0 centro comerciales. Ello originé una dispersion y desorden en los servicios en toda la Colonia Obrera. 

La falta de un lugar de abasto de productos de primera necesidad, se ve subsanada mediante la venta de esos productos en lugares 

acondicionados, por ejemplo, la venta de dulces y frituras en una casa a través de una ventana. 

La mayor parte de las edificaciones que se encuentran con frente hacia las calles que limitan la colonia son destinadas a la actividad 

comercial, predominan los hoteles de paso en la Av. San Antonio Abad, los cabarets, bares y cantinas en Eje Central y 5 de Febrero (estos ultimos de 

menor categoria) y en algunos casos estos “giros negros” se ubican dentro de la Colonia Obrera. 

La parte central de la Colonia Obrera estd destinada basicamente a vivienda, aunque también se pueden observar talleres y fabricas 

textiles principalmente. 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
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El valor y uso de suelo de la Colonia Obrera se ve afectado por la presencia de varias estaciones del Sistema de Transporte Colectivo 

METRO, en forma directa por las estaciones de la linea 2 y 9: Lazara Cardenas, Chabacano y San Antonio Abad, de la linea 8 las estaciones Obrera 

y Doctores; y en forma indirecta por las estaciones Pino Suarez y Salto del Agua de !a linea 1. 

La cercania con el Centro Histérico de la Ciudad de México y de las Colonias Doctores y Buenos Aires, ha servido como fundamento para el 

funcionamiento de unas oficinas de la Procuraduria General de Justicia (PGJ), 0 que ocasiona que la parte norte de la colonia este frecuentemente 

ocupada por policias. 

DENSIDAD DE POBLACION 

Dentro del Programa Parcial de Desarrollo Urbano encontramos que la densidad promedio dentro de Ia Delegacion Cuauhtemoc es 

de 261.8 hab/ha. En un apartado mas especifico se obtuvo informacion acerca de la poblacion dentro de la zona de estudio (Colonia Obrera) por 

Area Geoestadistica Basica (AGB) y que se presenta en la tabla 2, anexando la evolucién demografica de la Delegacién. 

  

  

CLAVE AGB POBLACION TOTAL PARA 1990 

104-0 5266 

105-5 2538 

114-4 9098 
115-9 5196 

124-8 7867 
125-2 6920 

126-7 $221 

140-7 3377 

Poblacion Residente Total: 45483         
TABLA 2. POBLACION DE LA COLONIA OBRERA SEGUN EL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DE 1990. 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
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Los indices de migracién de poblacién dentro de la Delegacién Cuauhtemoc tiende a buscar otros sitios de residencia, por 

ello, la cantidad de personas que habitan en la Colonia disminuye (Tabla 3). 

  

ANO 1960 1970 1980 1990 

POBLACION TOTAL 979636 851598 763909 595960 
  

              

TABLA 3. EVOLUCION MIGRATORIA DE LA POBLACION TOTAL DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC. 

El resultado de estos datos proporciona los datos para calcular la densidad de poblacion de 261 hab/ha. en 1990, considerando que el 

area de estudio tiene 174.62 hectareas. 

La tasa de crecimiento indica que la tendencia es hacia 1a disminucién de la poblacién dentro de la Delegacion Cuauhtemoc, debida 

en gran parte por el cambio de uso de suelo, de habitacional a mixto o comercial como se muestra en la siguiente tabla. 

TASA DE CRECIMIENTO TENDENCIAL DENTRO DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC: 

1960/70 1970/80 1980/90 . 

“1.39 -1.08 -2.45 

En la actualidad la Colonia Obrera constituye el 7.63% de la poblacion total de la Delegacion Cuauhtemoc. 

ESCENARIO 2020 

Dentro de este apartado encontramos dos tendencias hacia el futuro demografico det Distrito Federal. Uno que toma como base la 

tasa de de crecimiento tendencial actual , y otro de desarrollo estructural urbano que recae en un repunte progresivo poblacional hacia el afio 2020, y 

de manifiesto en el Programa de Desarrollo Urbano para el D.F. Y Zonas Conurbadas de 1995 a cargo de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SEDUVI) con las siguientes opciones: 

Si la tasa de crecimiento en la Delegacion, y por !o tanto en la Colonia Obrera , continua con el mismo ritmo de decrecimiento (-2.45%) que se ha 

presentado desde el afio de 1960, se pueden establecer parametros de pronostico con respecto al comportamiento de la poblacién de la Delegacién 

(Tabla 4) 
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ANO POBLACION DENSIDAD (HAB/Ha) 

1990 45483 260.46 

1995 40177* 230.08 

2000 35491 203.24 

2010 27694 158.53 

2020 21610 123.75       
  

*Esta cantidad se calculé pudiendose comparar con la cantidad arrojada en el censo poblacional de 1995 (40 178 habitantes). 

Si consideramos la propuesta de SEDUVI, la poblacion crecera aproximadamente en 0.33% cada decada, para el afio 2020 Ia 

TABLA 4.DENSIDAD DE POBLACION PARA LA COLONIA OBRERA 

poblacion en la Colonia Obrera seria de 44,280.70 hab. y la densidad de poblacion de 523.6 hab/ha. 

Estos datos nos permiten llegar a deducir que la poblacion de la Colonia Obrera para el ato 2020 tendra una tasa de crecimiento no 

mayor al 0.3%, considerando el dato medio de 0.1% (tomando en cuenta los lineamientos de estrategia socieconomica territorial y ambiental del 

Programa de Desarrollo Urbano para el D.F. y Zonas Conurbadas de 1995) ; por ello se propone infraestructura y equipamiento como parte de un 

proyecto dentro de la zona de estudio para un futuro movimiento inmigratorio (Tabla 5). 

  

  

ANO % TASA DE CRECIMIENTO POBLACION DENSIDAD 

1990 -2.45 45483 260.46 

1995 0.1 40177* 230.08 

2000 0.1 40378 231.33 

2010 0.1 40784 233.56 

2020 0.1 41193 235.90         
  

*Esta cantidad se calculé pudiendose comparar con la otra cantidad del censo poblacional de 1995 y que es de 40 178 habitantes. 

TABLA 5. TASA DE CRECIMIENTO Y DENSIDAD DE POBLACION PARA LA COLONIA OBRERA. 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
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REGION 

La colonia Obrera se divide en 2 zonas catastrales de acuerdo al Diario Oficial de la Nacion del 16 de Julio de 1987 y estan 

catalogadas con los numeros 001 y 008 correspondiendo el primero a la zona norte y el segundo a la zona sur del resto de la colonia, divididas por la 

calle Lucas Alaman. En cada zona o regién las manzanas presentan una numeracion con la cual se identificara su valor en pesos por metro cuadrado. 

VALOR COMERCIAL 

Un sondeo dentro de la colonia nos permitio conocer que existe un rango comercial no muy grande y cuyo promedio fluctua entre los 

$1 500.00 "yz de terreno dentro de la region 008, dondfe se ubica gran parte de la zona de estudio por lo tanto podemos hacer una deduccion logica 

del valor comercial dentro de la colonia completa, incluyendo la region 001 ubicada en la parte norte de la colonia aplicando una relacién directa con 

la tarifa catastral impuesta en diciembre de 1995. 

EI porcentaje equivale a $136.00 con respecto a $1500.00 es del 9.06% que siendo aplicado a este y a $248.60 (siendo los dos 

unicos que afectan fa zona de estudio), el cuadro de valor de terreno se presenta en la tabla 6. 

  

  

      

REGION MANZANA VALOR 

001 088 a 088 2744.00 

001 095 a 103 1500.00 

001 108 a 110 2744.00 

001 114a114 1500.00 

008 001 a 108 1500.00 

008 139 a 142 1500.00 

001 090 a 094 2744.00 

001 104 a 107 3532.00 

001 112113 2744.00 

001 115 a 115 2744.00 

008 109 a 138 1812.50 

008 144 a 145 1500.00 
    

TABLA 6. VALORES UNITARIOS DE SUELO PARA LA DELEGACION CUAUHTEMOC. - 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
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TENENCIA DE LA TIERRA 

La Colonia Obrera se inicia como un pueblo rural cuyos asentamientos no fueron regulados ni planeados, sin embargo con el 

crecimiento tan acelerado de la ciudad , el Gobierno se vio en la necesidad de regular y dotar de servicios de infracestructura a la zona quedando 

finalmente , como se conserva en la actualidad, como propiedad particular. 

Para entender mejor la tenencia de ia propiedad particular tendremos que remitirnos a la Constitucion en su articulo 27°: “La 

propiedad de las tierra y aguas comprendidas dentro de los limites del territorio nacional , corresponde originariamente a la Nacion , la cual ha tenido 

y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares , constituyendo la propiedad particular”. 

Asi pues la Nacion tendra en todo tiempo el derecho de imponer a ta propiedad privada las modalidades que dicte el interes publico 

asi como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiacion, con el objeto de hacer una 

distribucion equitativa de la riqueza publica , cuidar su conservacion y el mejoramiento de fas condiciones de vida de la poblacion rural y urbana . 

En consecuencia se dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras publicas y de planear y regular la fundacion, conservacion, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de poblacion: para preservar y restaurar el equilibrio ecologico. 

RESUMEN 

A modo de conclusion se considera fundamental para el desarrollo del proyecto, asi como para fundamentar el mismo, el 

conocimiento de los datos por un lado de la poblacion que existe en Ia zona de estudio y sus tendencias de crecimiento, ya que todo debe estar regido 

para dar servicio a la misma y no excederse en espacios innecesarios, o que falten los servicios basicos para la poblacion. 

Dentro del mismo rubro podemos asegurar que el conocimiento de los diversos usos del suelo dan pauta a una mejor 

planificacion futura de la zona urbana en estudio, que en conjunto con las distintas vialidades existentes plantean la posibitidad de un proyecto 

terminal, ambicioso y jerarquico,para beneficio de los habitantes metropolitanos.La generacion de hipotesis urbanas incluye el seguimiento de los 

diferentes tipos de conservacion de la propiedad de cada uno de los lotes actuales, con el proposito de atender dentro de un programa de desarrollo 

urbano una regularizacion de fa misma tenencia a fin de vigilar su conservacion como tal, ordenar los asenntamientos y marchar en una constante 

mejora de la zona para la cual se propone el mismo desarrollo urbano. 

Asi mismo para basar nuestro planteamiento en necesidades reales es necesario conocer los datos de costos de terreno, tanto 

catastrales como comerciales, para la inversion sea precisa en el momento contemporaneo y nuesta propuesta responda al mismo esquema. 
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VIVIENDA 

De acuerdo al andlisis de campo efectuado en la Colonia Obrera se obtuvieron los siguientes resultados: 

Predomina la vivienda unifamiliar media de 1 a 3 niveles de construccién complementandose con plurifamiliar que van de | a 6 

niveles y vivienda clase baja de 1 a 3 niveles. La calidad de construcci6n de la vivienda varia de acuerdo a la ubicacién dentro de la Colonia, sobre 

las calles principales se observa un mejor acabado y mantenimiento que sobre sus calles secundarias, predominando el uso de materiales como el 

tabique rojo, tabicén, adobe, azulejo, pintura de colores diversos, que no llevan a una homogeneidad para identificacion de !a colonia. 

Los aspectos predominantes en las viviendas son el uso de balcones y marquesinas en las casas ubicadas sobre calles secundarias y 

fachadas planas en las viviendas ubicadas sobre calles principales. 
Existe comercio en las vias principales de comunicaci6n, en su mayoria se ubicado en la planta baja de las viviendas. 

DENSIDAD DE CONSTRUCCION 

La informacién de densidad de construccién (D.C.), dentro de la Colonia Obrera se obtuvo por medio de los registros en planos 

catastrales y investigaci6n de campo, en los cuales se fundamenta el siguiente andlisis: 

La densidad de construccién que actualmente existe en la Colonia Obrera se debe al asentamiento de diferentes inmuebles, tales como 

grupos coorporativos, edificios gubernamentales, comerciales, hospitales y en su mayoria habitaciones. 

La homogeneidad de la densidad de construccién de 1a Colonia Obrera permitio realizar la investigacién identificando la problematica urbana bésica, 

la carencia de espacios de recreacion, libres 0 comunitarios a gran escala, ya que dentro de los hogares no se cuenta con un espacio interior o de una 

infraestructura adecuada para el desarrollo de !a comunidad. Esto ocasiona la invasi6n de las calles por infantes y adolescentes para su esparcimiento 

y recreacién; ademas de una mayor cantidad de vagos, delincuentes y automéviles, representando una amenaza constante para la poblacién no solo 

de esta colonia sino de toda la Ciudad. NOTA: SONDEO POR MANZANAS.. 

  

  

CLASIFICACION No. DE MANZANAS PORCENTAJE 

ALTO 24 18.05% 

MEDIO 73 54.88% 

BAJO 33 24.81% 

NULO 3 2.25% 
TOTAL 133 100%       
  

TABLA 7. DENSIDAD DE CONSTRUCCION DENTRO DE LA COLONIA OBRERA. 
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CLASIFICACION No. DE MANZANAS PORCENTAJE 

ALTA 24 18.05% 
MEDIA 73 54.88% 
BAJA 33 27.06% 

TOTAL 133 100%       
  

NOTA: SONDEO POR MANZANAS 

TABLA 8. CALIDAD DE LA VIVIENDA 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

AGB TOTAL DE CON TECHOS CON TECHOS DE CON CON CON CON PISO 

VIVIENDAS DE LOSA DE | LAMINA DE ASBESTO, | PAREDES DE | PAREDES DE | PAREDES DE DE 

PARTICULARES | CONCRETO CARTON O TABIQUE ADOBE MADERA CEMENTO 

HABITADAS METALICA 

104-0 1379 1305 21 1331 5 807 

105-5 705 651 33 683 6 201 

1144 2301 2140 86 2214 7 20 Wi2 

115-9 1380 1286 sl 1339 5 488 

124-8 2012 1812 123 1902 i2 37 854 

125-2 1742 1589 98 1665 3 22 550 

126-7 1331 1207 74 1293 12 $28 

140-7 905 835 38 865 6 8 272                 
  

vegetacion, 

Un area de esparcimiento propiciaria la formacién de una juventud con mayores habitos deportivos, educativos, culturales y 

ecolégicos, y se daria entonces una conciencia y responsabilidad con el medio ambiente, para evitar la perdida de los lugares en donde existe 

Las caracteristicas urbanas de la Colonia Obrera permitieron su divisidn en tres zonas de estudio, que agrupan zonas homogeneas: 

TABLA 10. MATERIALES PREDOMINANTES EN VIVIENDA. 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

43



CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
  

ZONA | 

Abarca el area ubicada al norte de la Colonia, delimitada a Norte la Av. Fray Servando Teresa de Mier; al sur la Av. Chimalpopoca, 

isabel la Catélica y Lucas Alaman, al oeste con el Eje Central, al este con la Av. San Antonio Abad. 

En esta zona se ubica una serie de edificios abandonados, algunos de ellos aun habitables; ademas de areas de estacionamiento no del 
todo adecuadas 0 en estado deplorable debido a que la gran mayoria de los inmuebles se encuentran dafiados por sismo 0 no son rentables. 

ZONA 2 

Abarca el area delimitada; al norte con Av. Chimalpopoca, Isabel la Catélica y Lucas Alaman; al sur con Diagonal 20 de Noviembre 

y Feo. de Alva; al Oeste con el Eje Central; al este con San Antonio Abad. 

En ef area predominan los predios con giros diversos como comercios grandes y pequefios, supermercados, servicios y 

habitacionales. 

ZONA 3 

Esta zona abarca un area mucho mayor, que se encuentra delimitada por al noreste por la Diagonal 20 de Noviembre y Feo. de Alva: 
al Sur con José Peén Contreras;al Este con el Eje Central, al oeste con San Antonio Abad. 

La densidad de construccién de esta zona es mayor, ya que en el recorrido de campo se observo que los predios son habitados por 

varias familias. En promedio se encuentran entre dos y cuatro familias por predio, lo cual ocasiono una redensificacién del predio o lote y 

concecuentemente que se diera en la zona el establecimiento de pequefios comercios en las vias mas importantes 0 de mayor demanda comercial. 

Predomina asi la vivienda unifamiliar, plurifamiliar con comercio en planta baja, asi como bares, cantinas y comercio establecido con diferentes 

giros. 
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IMAGEN URBANA 

PROBLEMATICA URBANA: 

La Colonia Obrera muestra un paisaje urbano relativamente homogéneo, debido a que las construcciones existentes en gran parte son casas 

habitacién, construidas entre la década de 1920 y la década de 1960 se encuentran en su mayorfa con un alto grado de deterioro fisico por la falta de 

mantenimiento, originado por la falta de recursos econémicos, pues la mayoria de los habitantes de esta colonia utilizan el sueldo principalmente para 

cubrir sus necesidades primordiales. Por ello la Colonia Obrera proporciona escasamente los servicios urbanos basicos. 

Su historia se refleja en los principios que generaron su disefio y los pocos edificios importantes con valor histérico. Su cultura se ve 

manifestada en el esquema de barrio y las fachadas existentes. En lo que se refiere al uso de tecnologia actualizada solo se manifiesta en las 

construcciones relativamente nuevas y parte de su infraestructura. 

CONCEPTOS BASICOS DE DISENO URBANO 
IDENTIFICADOS EN LA COLONIA OBRERA. 

LA PLAZA 
En la Colonia Obrera no existen plazas , lo cual niega la oportunidad de tener accesos directos al espacio exterior y de abrir 

perspectivas de apreciacién de la arquitectura existente. 

La ausencia de plazas propicia la falta de planeacién y organizacién de zonas comerciales , culturales y sociales, articulando 

agrupamientos de interés urbano, por esto se observan dispersos en toda la Colonia locales comerciales dispersos ubicados en las plantas bajas en la 

mayoria de edificios. 
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LA CALLE 

Las calles de la colonia la fraccionan en forma ortogonal, con excepcién de las diagonales 20 de noviembre y José T. Cuellar, de las 

cuales la ultima divide en dos zonas a la Colonia en el sentido norte - sur, definiendo un binomio peculiar de la Colonia: la relacién calle - barrio que 

da identidad tipica a su vida urbana - social. 

Las principales actividades dentro de la Colonia Obrera estén relacionadas con el pequefio comercio (alrededor de tiendas de 

abarrotes , cantinas , peluquerias , talleres de oficios varios , etc ) generando caracteristicas propias de un barrio, no ofrece espacios planeados y 

organizados para desarrollar ampliamente actividades comerciales , culturales y sociales. Genera en la calle una zona publica en la que se desarrolla 

todo tipo de comercio, sobre todo el de abasto de primera necesidad. 

TIPOS DE ESPACIOS Y SUS COMBINACIONES 

La configuracién del espacio exterior que tiene la colonia es cuadrada o de “damero”, por el trazo ortogonal que la conforma, el cual 

la divide en manzanas rectangulares, ta adicién, repeticion y monotonia de la forma, despertando poco interes en el usuario. 

CONCEPTOS BASICOS DE IMAGEN 

CONFORT 

Dentro de lo que se puede denominar como confort, tomando en cuenta los factores criticos como el ruido, la contaminacién , el 

clima y las imAgenes visuales , aceptables en bases bioldgicas y culturales, se puede observar que el nivel de ruido no es muy elevado en lo que se 

refiere a las calles con orientacién oriente-poniente, Estas al ser secundarias no mantienen un gran flujo vehicular. Sin embargo, se puede observar un 

grado mayor de ruido sobre las avenidas principales que la atraviesan en direccién norte-sur , por el trafico constante de transporte publico y 

automéviles particulares que provienen o van al Centro Histérico al igual por los comercios que ahi se encuentran y por la cantidad de gente que 

acuden a estos.
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La contaminacién es igual que en toda la ciudad y mds aun tomando en cuenta que se encuentra cercana al centro de Ja ciudad es 

muy elevada, su imagen visual no es muy agradable pues muestra un alto grado de deterioro arquitecténico. 

  

  

      
  

Una de las formas de lograr mayor confort en las viviendas y por ende, una mejor rentabilidad ha consistido en la remodelacién de las fachadas y de 

las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
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A causa del sismo de 1985 muchas viviendas sufrieron dafios estructurales, que por su magnitud no permiten que las construcciones 

ya no pudieran ser reparadas y por tal motivo tenjan que ser demolidas. Estos lotes se ocupan en la actualidad para la construccién de conjuntos 

habitacionales de interés social principalmente , los cuales ademas de satisfacer la demanda de vivienda en la zona, ayudaron a mejorar la imagen 

urbana. 

  

Son pocas las construcciones de4ntro de la colonia que son realizadas con prefabricados. 

DIVERSIDAD 

La zona no ofrece mucha de sensaciones y de medios ambientes. No existen cambios en las imagenes de la colonia o lugares que 

impacten al usuario, que le permitan tener la oportunidad de escoger alguno que pueda agradarle para cambiarlo; tampoco otros valores como la 

sorpresa, el contraste, los cambios de nivel, variaciones de espacios cubiertos y descubiertos, etc. 
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IDENTIDAD 

La identidad, entendida como la que deberé propiciar el “sentido de lugar”, se puede identificar a la olonia Obrera a primera vista 
como una colonia con caracteristicas de barrio, primero por Ia existencia de pequefios comercios de diferentes giros lo que genera mucha actividad 

peatonal durante el dia, ademas de la poblacién flotante que circula en ella generada por centros de reunién como lo son los bares, los hoteles y 

cantinas. Las relaciones calle, barrio, vida publica son las que integran la identificacién del usuario con la colonia. 

LEGIBILIDAD Y ORIENTACION 

En lo que se refiere a la legibilidad (espacial y temporal) , se define por la ubicacién de sus avenidas mds importantes que circundan 

y atraviesan, lo que puede permitir una facil ubicacién de algun sitio referido. La tendencia a la monotonia, la vuelve ilegibilidad. Con respecto a la 

orientacién, se puede observar que los elementos de referencia que sobresalen al resto de la colonia son casi nulos a no ser por las estaciones del 
Metro o la Iglesia se San José de los Obreros, que de alguna manera constituyen hitos, no obstante que se encuentran limitados. 

El Hospital “Conde de Valenciana“ se identifica facilmente por los servicios de salud que ofrece. Esto es debido a la cantidad de 
gente que viene de diferentes puntos de la zona metropolitana, logrando un alto prestigio. 

El “Molino Rojo”, uno de los primeros cabarets establecido en la colonia Obrera, dio pie a la proliferacion de negocios del mismo 

giro, Ilegando a ser hoy en dia un punto de reunién caracteristico. 
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CABARET “EL MOLINO ROJO “ 
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AMBIENTE URABANO SIGNIFICATIVO 

Las caracteristicas de barrio propias de la Colonigq reflejan los aspectos de vida, actividad funcional, estructura social, patrones 

politicos y econdémicos, valores humanos y aspiraciones, ademas del cardcter individual e idiosincrasia de sus habitantes, aunque con niveles de 

aceptacién y convencimiento social poco amplios. 

ALGUNOS ELEMENTOS DE DISENO 

Algunas imagenes urbanas se integran por diferentes elementos fisicos-espaciales que deben estar estructurados para que en su 

totalidad transmitan al espectador una perspectiva armonica, legible y con significado; to que no sucede en esta colonia, al no ofrecer elementos 

variados de disefio que puedan impactar a los usuarios como seria el cambio de ambientes o elementos de remate visual. 

ESTRUCTURA VISUAL 

La estructura visual de la colonia obrera presenta un orden de repeticién y simplicidad en formas cuadradas sin ritmo, los espacios 

abiertos y las masas no estan dispuestos con valores de interés, de manera que no hay escala comin ni proporcion de espacio-masa. 

Existen diferentes giros comerciales, entre ellos algunos predominantes como Jos hoteles de paso ubicados principalmente las 

avenidas de mayor circulaci6n. 

Uno de las edificios con valor historico-arquitectonico 1o constituye la Escuela Primaria disefiada por el arquitecto Juan O’Gormasn, 

que actualmente cuenta una poblacidn estudiantil aproximada de 600 alumnos. 

CONTRASTE Y TRANSICION 

Los edificios carecen de identidad, os materiales, colores y formas son tan similares que no consiguen diferenciar o destacar una 

edificacién de otra, de ahi que el contraste en la colonia obrera es casi nulo. 
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JERARQUIA 

En esta rea de la ciudad existen muy pocos elementos arquitectonicos de legibilidad que relacionen a los elementos sin un esacio 

central que sobresalga y establezca jerarquias en su entorno. Sin embargo las vialidades importantes siven como referencia para localizar un sitio. 

CONGRUENCIA 

Los pequefios comercios existentes en esta colonia resultan congruentes con las necesidades de sus habitantes, debido a que se carece 

de instancias que provean satisfactores basicos. Con respecto a los demas servicios como educacién, recreacién, salud y diversion; es ilégico que no 

se hayan planeado, puesto que esta zona en gran parte esta destinada al uso habitacional. 

SECUENCIA 

VISUAL 

La secuencia visual en este sitio no revela nada nuevo, los movimientos son directos y enérgicos, la disposicién de sus edificios 

originan un recorrido visual mondtono y tedioso. 

La iglesia de Tlaxcoaque es uno de los edificios con valor histérico, es por ello que se le puede considerar un hito dentro de la 

colonia. 

La deficiente planeacién en los origenes de la colonia Obrera ocasioné que ésta careciera del equipamiento necesario, la tnica 

edificacion histérica_considerada como un hito es la Iglesia de Tlaxcoaque. 

La construccién de la Iglesia de la Sagrada Concepcién, ubicada en el centro de la plaza de Tlaxcoaque o Hlaxcoaqui, data del siglo 

XVI y se ha conservado hasta nuestros dias a pesar de la ampliacién de la calle de 20 de Noviembre, en 1933, cuando se salvé de ser demolida. 

Su nombre primitivo fue “Iglesia de La Preciosa Sangre”, pero el actual lo toma de la imagen de la Virgen de la Purisima 

Concepcién, donada por la indigena Maria Francisca en 1677. 
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Esta iglesia es un monumento antiguo que se ha conservado; su planta de una nave orientada de norte a sur, se encuentra coronada 

por una cipula ovalada, sin tambor y adornada sobre sus pechinas y cornisas con figuras de angeles labrados en cantera. En el interior se pueden 

apreciar las jambas de puertas y ventanas recubiertas de azulejo de Talavera; los muros con lambrin de azulejo y los arcos formeros de cantera 

labrada. El arco mixtilineo deja ver la fina talla de la puerta en las figuras de San José y al Virgen, finalmente un éculo sobre el dintel corona la 

fachada. 

La torre a la derecha de la puerta es de composicién original para la época de que data el monumento, ya que su origen es 

franciscano, conformada por un solo cuerpo alargado, ortogonal, de pedestales salientes ornamentados con volutas y flores, rematado por una 

pequefia cupula cubierta con azulejos. 

La fachada principal es barroca, con pilastras y fuste entablerado terminando con imagenes labradas en cantera. 

Esta iglesia sufrié reformas en el siglo XVIII, Le fue agregado un entreje a la Unica nave, al que se le adosaron dos cuerpos, que hoy 

son la sacristia y la bodega. 

Las mayoria de sus esculturas datan de principios del siglo XX, pero entre ellos se encuentran la escultura de la Inmacula 

Concepcién, la Virgen de la Dolorosa y el sagrado coraz6n de Jesus del siglo XIX. 

Hoy en dia es atendida por el clero diocesano en su caracter de capellania dentro de la parroquia de San Miguel Arcangel, ubicada a 

un costado del Metro Pino Sudrez. 

En el periodo anterior a la invasion espafiola, la Gran Tenochtitlan, nombre anterior al de Nueva Espaiia, se localizaba en el centro 

de las lagunas de Texcoco y de Chalco, comunicada por grandes calzadas, al norte Tepejaca; al este Tlacopan; y al sur Iztapalapa. 

El lugar donde ahora se localiza la “Colonia Obrera“, era una regidn lacustre cercana a la calzada de Iztapalapan. 

Otro de los puntos importantes dentro de la colonia, es sin duda la Iglesia de San José de los Obreros, tinico centro de religion 

catélica ubicada en la zona central de la colonia, lo que también representa un punto de referencia al interior. Sin embargo, es de escaso valor 

arquitecténico. 

Uno de los puntos mas importantes de la colonia por su gran circulacién peatonal y ubicacién es Ja avenida San Antonio Abad y la 

estacion del Metro Chabacano, donde durante el dia confluyen tres lineas diferentes. 
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PROPORCION Y ESCALA 

Las edificaciones mantienen una proporcién semejante entre si y con el equipamiento que las circunda. La escala que existe entre la 

masa y el observador es escala humana. 

RELACION DE LAS EDIFICACIONES 

La relacién que guardan las edificaciones en et sitio, no son arménicas, pese a la cercania que existe con el Centro Histérico. No se 

contemplo la continuidad en el disefio urbano. 

CONFIGURACION DEL TERRENO 

Los terrenos en la Colonia Obrera son totalmente planos, por lo que no ofrecen un aspecto relevante en su configuracion. 

TEXTURAS 

Ni los edificios ni las calles identifican las actividades que se desarrollan, puesto que no se utilizan diferentes tipos de materiales en 

sus calles y banquetas. De esta manera que no se distinguen las vias peatonales del arroyo vehicular. 

ACTIVIDADES 

El movimiento que se genera es la actividad cotidiana, como la que desempefian los habitantes todos los dias (salir a la tienda de 

junto, Ilevar a los nifios a la escuela, los padres de familia que salen a trabajar, los empleados de los talleres de diferentes oficios, etc); ademas de la 

poblacién flotante que diariamente circula en la colonia. 

En la colonia Obrera es muy comun encontrar edificios proyectados y construidos por dependencias gubernamentales, tipo 

“vecindad” multifamiliar, de poca altura con comercios en planta baja, construidos como parte de los programas de vivienda emergente despues de 

los sismos de 1985. 

En la Colonia Obrera también se pueden encontrar lugares caracteristicos como cervecerias o cantinas, ubicadas principalmente en 

las avenida de mayor circulacién vehicular 
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FORMA Y ESPACIO 

La relacién entre las formas arquitecténicas, los materiales, las texturas, el color y el efecto de la luz definitivamente no se 

consideraron al disefiar esta colonia, de manera que no logran estimulat los sentidos de percepcién del usuario, ya que no tienen ni sentido ni valor 

social. 

DEFINICION DEL ESPACIO 

No se establece una riqueza y variedad, puesto que no comprende areas de esparcimiento si no todo se limita al edificio y a la calle. 

Todo principio espacial queda reducido al minimo de presencia: una especie de “salario minimo” del espacio. 

ARTICULACION Y MOVIMIENTO DEL ESPACIO 

Las formas arquitecténicas (textura, materiales, modulacién de luz, sombra, color y cambio visual) practicamente no existen como 

valores precisos propios, lo que impide la articulacién de espacios y no hay estimulos ni emociones para la gente que la habita. 

ENCUENTRO CON EL CIELO: SILUETA 

El remate superior de las construcciones generan una silueta de trazas rectas sin movimiento que dejan ver antenas, tinacos, 

tendederos, etc; lo que produce un perfil urbano sucio y desorganizado. 

UN PRIMER ENFOQUE PARA LOS CORRECTIVOS URBANOS 

La colonia obrera actualmente no tiene una identidad muy definida ya que sus construcciones en genera! no cuentan con conceptos que aporten y 

expresen valores formales, espaciales o visuales, con los cuales la comunidad se pueda identificar y le sea posible apropiarlos. 
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Por esta causa el entorno urbano es mondtono. Una posible solucién para estructurar la identidad de la zona seria un buen proyecto 

urbano y arquitecténico, en el que se debe considerar Ia relacién del usuario con el proceso evolutivo de la ciudad, estableciendo un puente de 

comunicacién visual con el entorno, facilitando el entendimiento del desempefio del proyecto en el desarrollo de la ciudad. Es indispensable preservar 

y remodelar el patrimonio histérico, pues constituye una constancia de la evolucién de la comunidad y ayudan a integrar el sentido de identidad. 

Puesto que muchos de los problemas de 1a Colonia de derivan de la mala planificacién urbana-arquitecténica en el tiempo en que fue 

creada, primeramente deberén plantearse espacios de esparcimiento, de recreacién y de cultura; servicios de equipamiento como consecuencia de un 

disefio urbano arquitecténico que puedan satisfacer las necesidades de sus habitantes. 

Asi también se podria plantear un programa de mejoramiento de las imagenes urbanas de la zona que ofrezca una sensacién 

agradable a la vista, considerando el respeto y conservacién de edificios importantes con valor histérico y cultural ubicados dentro de la colonia y asi 

por su cercania con el centro histérico y de integrarlos al contexto urbano. 

Como solucién se propone un megaproyecto que se proveeria por medio de la venta de lotes que actualmente no tienen uso, para que 

ahi se desarrollen proyectos por medio de capital e inversionistas ya sean extranjeros o nacionales. 

Asi pues algun megaproyecto ubicado sobre todo en sus avenidas importantes podria elevar el nivel de rentabilidad del lugar y asi 

también generar fuente de empleo para los habitantes de la zona lo que podria dar como resultado el de elevar su nivel de vida de sus habitantes. 

Al proponerse dentro de la colonia cierto tipo de megaproyecto se pretende crear con éste un concepto de identidad, del cual carece 

esta colonia, lograndolo por medio de la diversidad no solo en el trazo urbano sino también en la misma arquitectura, con objeto de ofrecerle a los 

usuarios una experiencia visual graficamente, al ofrecer diversidad amplian las posibilidades de que un mayor numero de usuarios puedan sentirse 

atraidos por el proyecto y puedan hacerlos mentalmente suyo. 

De igual manera este megaproyecto servirA como orientador que facilitara al usuario de la obra urbana su sentido de ubicacién , 
proporciondndole orientadores visuales con respecto a la localizacién de los accesos, recorridos y lugares de interés . 

Por otra parte en la realizacién de este megaproyecto se generarfan fuentes de empleo para los habitantes de la zona, lo que daria 

como resultado elevar el nivel de vida de los habitantes de esta colonia y por tal motivo evitar el abandono paulatino que sufre actualmente. 

VIALIDAD 

La afluencia vehicular de dos avenidas que atraviesan la colonia de oriente a poniente como lo son José T. Cuellar y Manuel Payno, 

se unen en donde comienza el paso a desnivel que cruza la Av. San Antonio Abad 
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TRANSPORTES _ 
La Colonia Obrera posee una ubicacién privilegiada, ya que se encuentra rodeada de vialidades de gran importancia y de 

medios de transporte en cualquier sentido. 

Se consideré de 3 a 5 minutos, el tiempo de espera entre una y otra corrida del S.T.C. METRO 

DIRECCION SUR -NORTE 

  

  

  

  

      

MEDIO DE DESTINOS TIEMPO DE 
TRANSPORTE ESPERA (EN 

MINUTOS) 

MICROBUSES 

RUTA | EJE CENTRAL 2 
RUTA 1 AV. ISABEL LA CATOLICA 

Isabel la Catdlica-Poli-La lagunilla-Tepito_M. Allende 

Covadonga, C. Camionera, Tenayuca, V. Ceylan, K2 

CAMION Reclusorio Norte- Central Camionera 10 
RUTA 29-a Metro Portales- Sta. Isabel Tola 10 

La Villa- Misterios 

METRO 

LINEA 8 Direcciones: Constitucién de 1917- Garibaldi 4 

Estacién Obrera (esq. con Fernando Ramirez) 
Estacién Doctores (esq. con Chimatpopoca) 

LINEA 9 Direcciones : Observatorio-Pantitlan 4 

Estacion Salto del Agua ( esq, José Ma. Izazaga) 

LINEA 2 Estacién Isabel la Catélica (Esq. con José Ma. Izazaga 4   
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DIRECCION ESTE-OESTE 
  

  

          

  

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

MEDIO DE TRANSPORTE DESTINOS TIEMPO DE ESPERA (EN MINUTOS) 

MICROBUSES JOSE PEON CONTRERAS (EJE 3 SUR) Metro 3 

RUTAIL Mixiuca, M. Chabacano-C. médico Tacubaya 

CAMION La Villa, Isabel 1a Catdlica 15 

DIRECCION OESTE-ESTE 

MEDIO DE TRANSPORTE DESTINOS TIEMPO DE ESPERA (EN 

MINUTOS) 

MICROBUSES FRAY SERVANDO TERESA DE 

MIER 

RUTA! M. Pantitlan, Av. 8, Mercado d 3 

Sonora, M. Puebla, Zaragoza 

RUTA 90 M. Salto del agua, M. Balderas, M. 2 

Merced, Vertiz 

DIRECCION NORTE-SUR 

MEDIO DE TRANSPORTE DESTINOS TIEMPO DE ESPERA (EN 

MINUTOS) 

MICROBUSES AV. SAN ANTONIO ABAD 

RUTA 26 Xochimilco-Huipulco_estadio Azteca 10 

RUTA 1 Tlalpan-Huipulco-Hospitales- La Joya 10 

RUTA 1 M. Zapata, M. C.U., M. Lopez Mateos 10 

RUTA! M. Portales, Xola Eje 5,6, C. de Maltrata, Lagunilla 10 

RUTA 29 P. de Carrasco- Sta. Isabel Tola 20 

CAMION BOLIVAR 10 

RUTA 31-B San. Pablo Centro por Villa Coapa a Xochimilco 15 

METRO : 

LINEA 2 Direcciones: Taxquefia-Cuatro Caminos 

LINEA 2 Estacion San Antonio Abad (esq. Manual Gtz. Najera) 

LINEA 1,2 Estacién Pino Judrez (esq. con José Ma. Izazaga) 

LINEA 2,3,8 Estacién Chabacano (esq. José Peén Contreras)     
  

  

  

 



  CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

  

  
  

    
DELEGACION CUAUHTEMOC 
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CAPITULO 2.-PROPUESTA DE DESARROLLO. 
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JUSTIFICACION 

La propuesta que aqui se presenta, se orienta hacia el desarrollo econdmico y social de la Colonia Obrera, y es resultado de los 

requerimientos del andlisis urbano y del diagnostico efectuado. 

De los diversos andlisis que conforma el estudio urbano y ante la necesidad de tomar en cuenta las deficiencias de equipamiento ¢ 
infraestructura urbana, se tomo la iniciativa de crear una amplia transformacién ( Megaproyecto ) que trajera beneficios a la comunidad, 

ademas de fomentar y crear una estrecha vinculacién con fos habitantes del Centro Histérico de la Ciudad de México, y de las diversas 

colonias que la circundan. 

Con la creacién del Megaproyecto y en particular del Centro Cultural y Artesanal Tlaxcoaque, se pretendid eliminar en gran medida 

las deficiencias que existian en el lugar, de entre las que sobresalen: 

e  Carencia de Areas Verdes. 

e  Carencia de Espacios de Recreacién y Esparcimiento. 

e Deficiencias de Equipamiento e Infraestructura Urbana. 

« Desempleo. 

e Tendencia al Abandono del Lugar. 

e Delincuencia. 

e Basura, Entre Otros. 
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A su vez y ante la falta de espacios culturales, el Centro Cultural, pretende el desarrollo de actividades de interés colectivo, que 

ayude a elevar el mejoramiento y nivel de vida de esta zona. Asi mismo, se pretendié que con la construccién de este centro se 

elevara el nivel de superacién individual y asi mismo, se prevee que la Colonia debera elevar el interés econémico hacia el exterior. 

Con el Megaproyecto se pretende dar y fomentar una identidad propia. 

OBJETIVOS GENERALES 

El resultado que trajo consigo la investigacién en torno a la problemética detectada en la Delegacién Cuauhtemoc y en especifico la 

Colonia Obrera, dio como resultado e! planteamiento de alternativas que deberdn beneficiar y satisfacer las exigencias de los habitantes 

del lugar, ademas de la Delegacién en general. 

De las miltiples propuestas destaca el de desarrollo social y econémico en favor del lugar, que se denomino Megaproyecto Colonia 

Obrera. 

De este, se deberd destacar la exigencia por dotar de espacios necesarios para la recreacién y la cultura, que son necesarios en el 

lugar, debido a la proliferacién de delincuencia y vandalismo; por ello, se hizo necesario mejorar la imagen urbana con el 

reordenamiento de las normas de disefio urbano. 

Asi mismo, el Proyecto del Centro Cultural y Artesanal, deberé de mejorar y dignificar el drea donde se ubicara, de acuerdo al plan 

de desarrollo econémico y el “Megaproyecto”, destacando que se realizara en pro de la mejora de vida dela Colonia Obrera. 
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A su vez, es necesario considerar que el Centro Cultural vendré acompafiado de exigencias generales que deberan satisfacerse, de 

modo que se cumpla conforme a los planes de desarrollo, que han sido propuestos conforme al andlisis urbano del lugar. Las 

exigencias que se tuvieron que tomar en cuenta para el desarrollo del espacio cultural son: 

© Reordenar y reestructurar la Imagen de la Colonia, mediante el disefio urbano. 

© Crear espacios que propicien la convivencia de la colonia en general. 

e Rescatar la Plaza de Tlaxcoaque, del encierro en el que se haya actualmente, mediante la creacién de espacios 

abiertos, eliminando las barreras fisicas, que han ocasionado el olvido del lugar. 

¢ Reordenar la vialidad y la circulacién peatonal en toda la zona. 

El equipamiento urbano que traeré consigo el Centro , deberd lograr que sea posible tener una vida interna, dada la ubicacién de 

cada uno de los servicios que proveerd el propio conjunto, ademas del megaproyecto en general. 

Por otro lado y como objetivo principal del Centro Cultural y Artesanal debera lograr la convivencia de la comunidad de la Colonia 

con los habitantes del exterior, ademés de ayudar a que opere el Megaproyecto con los servicios que que han de complementar el 

paquete, mismo que dar solucién a las deficiencias con las que cuenta la zona. 
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Los servicios que complementan el megaproyecto son : 

© El conjunto del Megaproyecto ( zona norte ). 

© El centro de barrio. 

e El centro deportivo. 

¢ Edificio para clinica social, telégrafos, correo, guarderia, entre otros. 

Ademés de la reubicacion y la creacién de centros habitacionales y de servicios pdblicos. 

De lograrse los objetivos expuestos, estos traer4n consigo un mejoramiento de la vida social de la comunidad en general de la 

Colonia, ademas de lograr dar y mostrar una imagen urbana de mejor calidad. 

El Conjunto en general, deberd satisfacer ademés de las exigencias que se plantearon, un cambio significativo en la vida de la 

comunidad siendo asiendo hincapié en las zonas rojas que existen actualmente en la colonia, ademés de ios sitios abandonados y que son 

actualmente sitios de extremo peligro para la comunidad. 

El Centro Cultural y Artesanal Tlaxcoaque que forma parte del Megaproyecto Colonia Obrera, deberd ser un espacio que sea 

ambicioso en cada una de las funciones que se le han de encomendar desde el instante de iniciar el disefio del mismo. 

El proyecto en su conjunto deberd integrarse al desarrollo econédmico de la colonia, ademAs de a nivel delegacional, y metropolitano, 

en razén de las actividades que se desarrollaran ahi mismo. 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
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El conjunto desde el momento de su concepcién busca dotar de empleo a la comunidad, de proporcionar recreacién y esparcimiento a 

sus visitantes, al igual que la dotacién de conocimientos generales en el Ambito cultural y artesanal, por ello, se pretende que el centro 

cultural forme parte de los espacios culturales que motivan y acrecentan la identidad general en la vida de la ciudad. 

El proyecto propone que sea un espacio en el cual se Ileven a cabo actividades comerciales, culturales, administrativas y recreativas 

que beneficien, en primera instancia a los habitantes de la Colonia y posteriormente a la delegacién. 

El conjunto esta compuesto por: 

Un Auditorio. 

4 Salas de Cine comercial 

Un Museo para exposicién permanente y temporal 

Talleres de produccién artesanal 

Talleres de ensefianza cultural (Teatro, Danza, Masica ) 

Biblioteca especializada 

Centro comercial artesanal 

Teatro al aire libre 

Areas jardinadas 
Estacionamiento 

Como elemento principal: La Iglesia de Tlaxcoaque 

Estos servicios estaran a disposicién de todo el publico en general, de modo que pueden darse actividades privadas y para todo el 

publico. 

Cabe destacar que el conjunto deberd integrarse a todo elf Megaproyecto mediante los andadores peatonales que se crearan para dar 

un mejor acceso a los diversos lugares que forman parte de dicho conjunto. 
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Enfoque 
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Para poder determinar un enfoque acerca del proyecto y determinar el modo que deberd aplicarse para la solucién del conjunto, hay 

que tener en cuenta que la arquitectura actual en la Ciudad de México, no ha tenido bien a definir si es contempordnea, modernista o 

post-modernista, que ha dado como resultado un ambiente urbano Ileno de concreto y asfalto, carente de dreas de recreacién y 

esparcimiento para los habitantes del lugar. 

Al considerar el proyecto general se ha dado con una multiplicidad de caracteres, en cada uno de los edificics que lo integran, dados 

tal vez por la multiplicidad de corrientes arquitecténicos que se han plasmado por toda la ciudad, lo que talvez ha motivado se pierda 

parte de la identidad mexicana, respetando rasgos caracteristicos, motivados por las formas y acabados de la cultura mexicana, y que 

actualmente se han logrado conservar en algunos sitios mediante restricciones de proyecto. 

Ante lo expuesto y considerando la imagen urbana de la Colonia Obrera, en el proyecto del Centro Cultural se trato de que este 

fuera de un estilo acorde con la imagen del lugar, sin determinar un prototipo de arquitectura que difiriera ala que se guarda en el 

conjunto. 

La arquitectura que se aplicado en el conjunto ha pretendido crear una identidad para el espacio al cual ha sido destinado, en razén 

de los requerimientos de cada edificio y de cada usuario, y ante la abundancia de técnicas y materiales que existen en el mercado, al 

igual que ante la creciente y variada arquitectura de la Ciudad de México. Por !o tanto, en ef conjunto se ha tenido la necesidad de 

arraigar modos y procedimientos tanto pasados, como actuales para obtener las formas y espacios que den la posibilidad de obtener una 

identidad propia, sin descuidar en cierta medida la que se de en el Megaproyecto, en el cual se observa una arquitectura plagada de 

fachadas de vidrio espejo y grandes estructuras de acero. 

Por otro lado y considerando ta opinion y los puntos de vista, hoy en dia los adelantos tecnolégicos han motivado la masificacion de 

espacios de habitacién, derivado todo ello del crecimiento demografico y ante el limitado recurso econdmico de la gran mayoria de la 

poblacién. 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

76



  

Cabe recalcar que la arquitectura es una profesién en la que nos hayamos comprometidos, cada uno de los que la hacemos, en tratar 

de transformar los espacios en beneficio del hombre y para el hombre, ya que solo se lograra el equilibrio si participan de manera 

funcional la naturaleza, el hombre (Sociedad) y los adelantos tecnoldgicos. 

Ante esto y ante la necesidad actual la arquitectura requiere que el profesionista logre interactuar cada una de las partes que forman 

el proyecto, dentro de las que sobresalen (el paisaje, el clima, el terreno y el mismo proyecto (espacios abiertos y espacios cerrados) 

todo en favor del equilibrio conceptual). 

Concepto. 

El proyecto que se propone, intenta ser sugerente y su imagen pretende ser clara, teniendo una imagen definitiva que tratara de ser 

un espacio que resulte de un juego de formas, que se habrén de modificar hasta que se logre la imagen definitiva y que de la 

sensacién de ser un organismo que tenga vida. 

El conjunto Cultural deberé ser apreciado desde varios puntos de referencia, dados los diversos espacios y detalles que formaran 

para el espectador, buscando con ello llamar su atencién y su curiosidad por lo que hay dentro de su espacio. Las intenciones formales 

fueron dadas en razén a lo dindmico y lo variado de las actividades que se desarrollaran por lo que ante estas situaciones, los edificios 

fueron tratados de una manera diferente cada uno, sin perder la unidad: el complejo pretende expresar armonia y equilibrio entre sus 

partes. 

Con la composicién en varios cuerpos el conjunto deberd satisfacer la exigencia de dotar de espacios que se interrelacionen por medio 
de dreas jardinadas o bien por la plaza que se creara y que deberd ser el vestibulo de tos diversos cuerpos que integran el conjunto. 
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Metodologia 
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A). 

E! proceso de disefio arquitecténico aplicado al desarrollo del proyecto del Centro Cultural y Artesanal Tlaxcoaque se baso en etapas 

de trabajo tanto en campo como en gabinete que estuvieron determinados conforme a la necesidades del proyecto, estos se 

fundamentaron en los siguientes tres pasos: 

1.- Proceso de investigacién: Este proceso se inicia a partir de que se conoce la funcién del edificio, al igual que las actividades que 

se desarrollaran en el mismo. 

El proceso deberé darse con la implementacion de un programa basado conforme a los espacios y necesidades que requiera cada drea 

y cada usuario, este programa deberé ser genérico. 
El listado de necesidades tendré la caracteristica de no ser definitivo hasta no contar con todos los requerimientos, al igual que los 

resultados de las investigaciones anteriores y posteriores a la realizacién del mismo. 

2.- Analisis de sitio: El estudio de campo es de vital importancia dentro del proceso de disefio, en virtud de que nos proporciona los 

elementos fisicos y naturales que pueden aprovecharse en favor del proyecto (Topografia del terreno, vegetacién, clima y visuales). 

3.- Proceso conceptual: Esta etapa se caracteriza por el andlisis general de cada investigacién, al igual que se empieza a desarrollar el 

proyecto arquitecténico del Centro Cultural, con la ayuda de los resultados obtenidos en las etapas anteriores, al igual que el andlisis de 

edificios andlogos. 

El proceso conceptual es largo y requiere de mas de un andlisis debido a la necesidad de! proyecto, ademas que conforme se avanza 

en el proceso de disefio, este va modificando su estructura conforme se dan ios requerimientos para cada edificio. 
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B). 

Para poder determinar el método, y conociendo lo que presupone el diseflar cualquier tipo de proyecto, hay que tomar en cuenta que 

este deberd presuponer alternativas al principio, y de una variedad de cambios durante y a lo largo del proceso del disefio. 

Asi mismo y ante la exigencia de cada proyecto, el método de trabajo deberd dar las respuestas a las interrogantes que se den dada 

la variedad de problemas a los que se enfrenta el disefiador hoy en dia. 

El sistema que se ha de aplicar a todo proyecto, cual sea este, debera estar apoyado en las técnicas de disefio ( ideas ), mismas que 

deberdn interactuarse unas a otras y asi poder determinar la posible sofucién. 

Cabe mencionar que durante el proceso de disefio, el método o sistema, requeriré de apoyarse en modelos reales, evitando con ello la 
posibilidad de error en todo el proyecto. Se tiene ademas la necesidad de usar técnicas que utilizan tacticas de disefio sistematizados, que 

estén acompafiados de argumentos que den respuestas inmediatas a posibles interrogantes. 

Por otro lado, y ante la creciente demanda de Arquitectos mayormente capacitados en todos los Ambitos, Jos planteamientos que se 
harén en el presente proyecto deberén apegarse lo mas posible a las exigencias del caso, por tal motivo el proyecto debid darse 

conforme a los analisis que se habran dado en campo. 

Ademés de lo que presupone el disefio del proyecto, debe denotarse que la caracteristica primordial en todo planteamiento 
arquitecténico esta la necesidad de dejar en claro la naturaleza del proyecto, contemplando el problema desde su estructura misma. 

C). 

La metodologia viene a presuponer la forma de trabajar, ya sea de manera individual o colectiva, persiguiendo un objetivo especifico, 

mismo que habré de cumplirse en su totalidad, y asi cumplir la exigencia segtin sea el caso. Cabe mencionar que la investigacién dara 

como resultado el planteamiento esquematico de lo que compone el objetivo general del proyecto debe darse en etapas: 
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e A.) Etapas de Investigacién General. 
1.1.-Informacion preliminar. 

1.2. Genero del edificio ( proyecto ) 

1.3.-Actividades 
1.4.-Ubicacion del edificio. 

1.5,-Necesidades. 

B. ) Metodologia de investigacién. 
2.1.Investigacion de campo. 

2.2.-Investigacion documentada. 

2.3.-Edificios andlogos. 
2.4.- Marco tedrico. 

3.1.-Listado de requerimientos ( programa ) 

3.2.- Método conceptual 

3.3.- Analisis de areas. 

3.4.- Programa arquitecténico. 

D. )Disefio 

4.1.- Repentina ( la. idea ) 

4.2.- Propuestas de disefio. 

4.3.- Posible solucién. 

C.)Etapas de investigacién particular ( andlisis ). 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

81



CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE   

Datos de la investigacién. 
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Fundamentacién del tema. 

CENTRO COMERCIAL. 

ANTECEDENTES: 

Corresponden a este genero los establecimientos que se destinan a la compra y exhibicién de productos en general. 

El comercio siempre ha existido; evolucionando con el trascurrir del tiempo los métodos de transaccién, manipulacién, organizaci6n, 

tipo de comercio, etc. 

Los edificios se construyen de los materiales, sistemas constructivos e instalaciones que rigen a la época. 

ANTECEDENTES HISTORICOS: 

Normalmente se le asigna a los sumerios de Mesopotamia el mérito de haber sido los primeros en escribir textos. Hacia ef cuarto 

milenio a. C., se habia desarrollado un sistema para asentar cifras sobre superficies de arcilla preparadas al efecto, donde se registraron 

transacciones comerciales y ventas de tierras. 

Por otro lado los Fenicios en el siglo XXIV a.C., fueron los grandes mercaderes de la antigiedad. En el siglo XXII a. C. 

establecen ciudades en el Mediterraneo. Este pueblo considerado como grandes y destacados navegantes, comerciantes ambulantes, 

artesanos, exploradores, constructores navales y agricultores de su época, se relacionaron con los griegos, egipcios, babilonios, asirios, y 

hasta con tribus espafiolas. 

En Menfis, Egipto (1567 a. C.), el comercio tuvo como eje al rio Nilo, y como transporte los navios de ancha quilla y vela 

rectangular. Las caravanas se desplazaban en carretas tiradas por bueyes. 

La ciudad de Biblos (1000 a, C. 9, fue un importante centro comercial, su red mercantil abarco toda la cuenca del Mediterraneo, mas 

alla de Cadiz, hasta las islas Shetland. 

En Roma se genero el concepto de !a Plaza, el elemento mas significativo de este genero se desarrollo en el Foro en la ciudad de 

la antigua Roma. 
En Grecia ef Agora fue el centro de reunién publico, donde el pueblo se reunia para presenciar los actos publicos y los negocios 

ptblicos y privados. 
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Para el siglo X, ya durante la Edad Media se crearon espacios mas adecuados para el mercadeo, donde se vendian esclavos y 

ganado.Los mercados a su vez se erigieron como nuevos centros de unién al igual que las tiendas y bazares motivando que afios mas 

tarde, se crearan centros comerciales en ciudades tales como: Venecia, Genova,Paris, Londres, entre otras ciudades. 

Posteriormente y durante siglos se. siguié dando el desarrollo comercial, hasta Hegar al siglo XIX, el cual se caracterizo porque los 
centros comerciales contaban con anuncios escritos y los logotipo de almacén. Al igual se dieron los prototipos de almacenes, de entre 
los que sobresalian los franceses por su patio interno para iluminar, y el americano por la construccién en varios pisos desplantados 

sobre grandes cuadras.Cabe destacar que estos almacenes en un principio tenian el inconveniente de la iluminacién y la construccién, que 

mas tarde seria resuelto con lo enumerado. 

En Europa en ese tiempo sobresalieron los grandes almacenes de “Bon Marche”, “Printemps” de Pablo Sedille, “El Carson” de Pirie. 
En América sobresalieron el Oak Hall, los Boston comercial buildings, “Unién Wharf’, “Wanamaker”, “Marshall Field”, entre otros. 

Ya en el siglo XX se da la expansién del comercio organizado en todo el mundo, En Chicago posteriormente a la creacién del 
primer almacén, se iniciaron sistemas mas contempordéneos, como los supermercado de autoservicio, donde generalmente se ofrecia al 

publico el escoger su mercancia y pagar al salir, creandose asi el concepto de los supermercado de autoservicio, mismos que hoy en dia 

prevalacen. De los comercios mas destacados a nivel mundial sobresalen: 

Grandes almacenes de Peter Jones, de C. H. Reiley.(1935-1939) 

Centro comercial Linijbaan, de Jacob Berend. (1952). 

Grandes almacenes de Stoteks, de Milan Milnelic.(1968-1972). 

Almacenes Best de James Wines y Site.(1977 ). 

entre otros. 

En México el comercio se ha dado desde la época prehispanica; con el tascurrir de los siglos, sobresale la etapa del porfiriato donde 

se logro que firmas alemanas se establecieran tales como : El} puerto de Veracruz, La gran Sederia, La Ciudad de Londres, E] Nuevo 

Mundo; el Palacio de Hierro, todos ellos a finales del siglo XIX e inicios del XX. A inicio de los afios de 1900, se establecié 

Sanborns HNOS. S. A., entre otros, dentro dela ciudad de México; se resalta que la actividad comercial se dio también en el interior 

de la repUblica con muchas otras firmas, de igual importancia. . 
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Ya para los afios cuarentas se dieron las creaciones de los centros comerciales ( autoservicio ), de entre los que sobresalen Sears 

Roebuck, que fue impulsor de este tipo de establecimientos. Ya para {os afios sesentas se da el auge de los comercios organizados. G 

Gigante viene a ser una de las cadenas de autoservicio mas importantes del pais (1962), con una superficie de venta de 44,000 m2 de 

construccién siendo una de las tiendas mas grandes de América Latina. Otros centros importantes dentro y fuera de la Ciudad de 

México son: Aurrera y Comercial Mexicana. 

A finales de los sesentas y principios de los setentas se conciben los primeros centros comerciales 0 departamentales , sobresaliendo 

Plaza Universidad y Plaza Satélite que introducen el concepto “ plaza-pueblo”, en la que prevalecen las circulaciones que desembocan a 

plazas, también se debe notar que en este tipo de establecimiento se dan las tiendas “anclas”, entre las que resaltan Suburbia, Palacio 

de Hierro, Sanborns, Sears, Liverpool, entre otras. 

Clasificacién y definicién de edificios comerciales, 

Dentro de este genero existen diversos tipos de edificios, los cuales se distinguen por su propia imagen y organizacién comercial- 

administrativa: 

© Local comercial: Espacio destinado a un giro comercial entre 16 y 48 m2. de area, dimensiones de 4.50 x 6.75, 4.50x 9.00, 4.50 x 

18.00 m2, con una altura de 3.50 a 6.00m. El drea de compra consiste de exhibidores, mostrador, caja, bodega y medio bajfio. 

¢ Tiendas pequefias: Son aquellas que son mayores de 48.00 m2. hasta 100.00 m2; estén destinadas a abastecer solo a la localidad y 

en ocasiones a turistas. Generalmente son de autoservicio y constan de areas de refrigeracién, refrigeradores para hielo y refresco, 

4rea de vinos y licores, cremeria y salchichoneria, bodega y sanitarios para empleados. 

e Edificio comercial: Construccién donde la planta baja se ocupa para albergar locales comerciales o bancos y las plantas superiores 

pertenecen a oficinas; el sdtano se utiliza para estacionamiento. 

e Tiendas departamentales:Son aquellas de mayor dimensién y mas importantes, pertenecen al comercio organizado, a una cadena 

comercial nacional o transnacional y en ellas se encuentra la mayor parte de los productos de consumo. Su superficie oscila entre 

2,800 y 11,000 m2. por planta. Se edifican en varios niveles. 

¢ Avenida o corredor comercial: Espacio vial, amplio e importante en el que se establece todo tipo de comercios a los que se llega en 

automévil pro su amplitud y porque los comercios cuentan con estacionamiento propio. 

Centro de mono-productos: Es la actividad especializada donde se venden productos de fa regién. Ahi se adquiere un solo producto y 
sus derivados, por ejemplo la plaza det calzado y la plaza del vestido. 
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* Conjunto comercial: Tiendas de autoservicio con gran variedad de departamentos, cuenta con una plaza, estacionamiento, pasillos, y 

cobertizos. En el perimetro se ubican pequefios comercios; generalmente se sitian en importantes vias de comunicacidn. 

Centro comercial: Genero de edificios que reane de manera planificada tiendas departamentales a las cuales se incorpora el comercio 

detallista y de servicios, que ofrecen al publico ta posibilidad de establecer comparaciones y adoptar decisiones en productos y calidad y 

precio. Mantienen lazos comunes y cuentan con una organizacién y mantenimiento propia para el edificio 0 conjunto. ( administracién). 

Deben contemplar este tipo de establecimientos: 

Una (as) tienda ancla : Liverpol, Sears entre otras. 

Et mayor numero de establecimientos de menudeo. 

Restaurante y cafeteria. 

Bancos y agencias de seguros y administrativas. 

Diversos giros de comercio. 

estacionamiento. 

e
o
e
e
e
s
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CINE. 

ANTECEDENTES: 

Edificio destinado al esparcimiento que alberga un cinematégrafo que produce y proyecta hacia una pantalla vistas animadas; el cine 

es un medio de comunicacién de masas, es un arte colectivo concebido como un espectaculo de cardcter ilusorio, basado en el 

movimiento. Ademds el cine es un espectdéculo miultitudinario, por el contagio de emociones y contradiccién de opiniones, lo que lo hace 

interesante de su proyecci6n. 

ANTECEDENTES HISTORICOS: 

En un principio el cine era una curiosidad de feria; un invento que permitia mostrar la realidad en movimiento, sin embargo, con el 

paso de los afios se consolidaria como especticulo de masas, que atrae a las salas a miles de espectadores y se manifiesta como un 

arte caracteristico del mundo contemporaneo. 
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A finales del siglo XIX, sin sonido, en blanco y negro, el cine reflejaba en una rapida sucesién de imagenes una realidad mévil e 

ilusoria, que sorprendia a los espectadores por su novedad. En la actualidad, sonoro, en color y en espacios adecuados, con amplia 

pantalla y efectos tecnicos; continua ejerciendo una magia especial en el publico que participa desde su butaca de los sentimientos 

proyectados en la pantalla. 

Las artes precursoras del cine datan de la antigua China, cinco milenios antes de nuestra era. Por Java y por la India se difundieron 

las sombras chinescas que proyectaba este conjunto de dibujos; mas tarde se conocieron alrededor del mundo. 

Aristételes por su parte descubrié la aplicacién de la camara obscura en el afio 324a.C.; mas tarde fue redescubierta por el ingles 

Roger Bacon, en ef siglo XIII y por Leonardo da Venci en el siglo XVI, y que consiste en una caja cerrada con un orificio a un lado 

y en la pared opuesta un vidrio. 

Otro precedente fue la “linterna mdgica”, inventada por el alemén Athanasius Kircher. ( 1603-1680) en el siglo XVII, y que consiste 

en una caja con una fuente de luz, lo mas potente posible y unos lentes que enviaban una imagen agrandada a una pantalla. 

Posteriormente se le afiadieron una serie de implementos, tan diversos como el ingenio de los fabricantes, los cuales servian para 

mejorar la imagen. 

Posteriormente, no fue sino hasta 1826, cuando el fisico francés Joseph Nicephore logro fijar la imagen en placas de peltre tratadas 

con cloruro de plata y betin de Judea; después eran expuestas doce horas en una camara similar a la linterna magica, en donde las 

placas metdlicas sustituian al vidrio. A partir de entonces, la captacion de imagenes fijas por medios fotograficos y el disefio de 

mecanismos de proyeccién y aparatos para producir ilusién de movimiento, se desarollan paralelamente hasta que se sintetiza y se 

fusiona sesenta aiios después. 

Mas tarde en el afio 1832 el belga Joseph Antoine Ferdinad P. construyo el fenaquitoscopio, que consistia en un juego de dos 

discos que giraban en sentidos opuestos sobre un eje transversal. Un disco esta compuesto por 16 dibujos de la composicién de un 

movimiento, y el otro presentaba ranuras por las que se proyectaba la ilusién de movimiento en un espejo. 

Ya a finales del siglo XIX los franceses Luis y Augusto Lumiere consiguieron proyectar imagenes en una pantalla gracias al 

cinematégrafo, invento equipado con un mecanismo de arrastre para la pelicula. Su presentacién publica se hizo el 28 de diciembre de 

1895 en Paris. Las primeras peliculas fueron exhibidas en barracas, sétanos, y salones de café. Para ese entonces la gente se sorprendia 

y a la vez se asustaba al contemplar las imdgenes en movimiento, a si mismo el desarrollo del cine a nivel mundial tiene su origen 

como gran industria en Francia. En América su inicio se da en los Estados Unidos alld por principios de los afios de 1900. 
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EDIFICIOS PARA EL CINE. 

La arquitectura cinematogrdfica, por Ilamaria de alguna manera, nace en los Estados Unidos con la aparicién de los primeros salones 

cinematograficos Iamados “ niquel audiums “. Estas salas estaban concebidas para albergar los primeros cinematégrafos; poseian toda la 

decoracién y todo el ambito de esas épocas, con grandes y monumentales decoraciones a la usanza de su tiempo. Para ese entonces las 

fachadas se convierten en ocasiones en un escenario montado de vida efimera, segin la duracién de la pelicula promocionada, estas 

fachadas ostentaban los rostros de los actores y actrices mas taquilleras. 

Con el transcurrir de los afios el cine mejoro con los adelantos técnicos de la emulsién fotografica, sistemas cromaticos y mejoras en 

los lentes de cdmaras y proyectores. El aumento de la transmisién de luz tradujo el incremento de tamajio de la pantalla sin repercutir 

en la calidad fotografica. De entre los adelantos mas significativos correspondié a la invencién del cinemascope (incrementa la altura de 

la pantalla ), también sobresale el sonido estéreo de 70 mm., posterior y ante la exigencia comercial se creo el sistema dolby estéreo 

(mejor sonido y ambientacién ). 

EL CINE EN MEXICO. 

El cine hace su aparicién en México con Salvador Toscano en 1896, con una sala de exhibicién de 12.00 x 10.00 m. Con el 

arraigo comercial que trajo consigo el cinematdgrafo, se tuvo la necesidad de dejar la improvisacién de sitios de exhibicién, dejandose a 

un lado los galerones de madera, por los grandes teatros, los cuales debieron sufrir modificaciones en espacio y disefio tanto interior 

como exterior. Los primeros cines-teatros fueron: el Apolo, el de Diaz de Leén, el Ruiz de Alarcon, el Regis entre otros. Cabe destacar 

que el cine sonoro se introdujo hasta 1928. 

La plenitud arquitecténica de las salas cinematograficas se dio durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, sobresaliendo arquitectos 

como: Francisco J. Serrano y Juan Sordo Madaleno. 

Entre los promotores contempordneos de las salas de cine destaca la organizacién Ramirez y COTSA. Ya para la década de 1990 se 

crea la empresa Cinemark y Ecocinemas. 

CLASIFICACION. 

La clasificacién esta determinada por el tipo de pelicula, numero de butacas, e instalaciones : 

Cineclub: Asociacién privada o publica que tiene por objetivo la propagacién de la cultura cinematografica. 
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Cinematica: Local que se destina a !a conservacién de peliculas cinematogréficas y a los organismos que se ocupan en reunir y 

conservar las peliculas. 

Cinepolis: Conjunto de diez o mas salas de diferente capacidad con un nicleo de taquillas, salas de espera y accesos controlados. 

Cines de estreno: Son aquellos de mayor capacidad en donde se proyectan las peliculas que se exhibiran por primera vez, por fo que 

debe contar con taquillas grandes y con un vestfbulo amplio para las personas que deseen esperar. 

Cines de una sala: Los que exhiben todo tipo de peliculas. 

Cines gemelos: Es el edificio que esta formado por dos salas. El acceso, taquilla y dulcerfa es comin para ambas. Tiene los servicios 

sanitarios y cabinas de proyeccién en cada sala. 

Multicinemas:Es el conjunto de cuatro salas con acceso comin y doble taquilla. 

BIBLIOTECA. 

ANTECEDENTES 

La biblioteca es el sitio destinado a conservar el conocimiento para difundirlo posteriormente extenderlo a las generaciones venideras. 

Se dice por otro lado que las bibliotecas son“ la morada de la eterna sabidurfa “, que viene a constituir la suprema aspiracién de todo 

hombre culto. 

ANTECEDENTES HISTORICOS: 

Para eternizarse, el hombre creo la escritura. Con trazos comunico a otros lo que habia visto; es por medio del dibujo primero y 

después con el nacimiento de! alfabeto y Ia escritura sobre tablas y papiros, como transmitis su mensaje, Las bibliotecas en un 

principio fueron depdsitos y lugares de consulta de material escrito. 

Se cree que en un principio las biblictecas eran simples depésitos de almacenamiento de los rollos y pergaminos que constitufan los 

libros de aquella época y que contaban ademds con salas de consulta y lectura en los mismos. 
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Las primeras bibliotecas surgieron en las culturas del mediterrineo oriental, como la biblioteca de Nappur. También durante ese 

periodo se dieron en otras culturas como 1a asirio-babilonica, también existen antecedentes en la cultura egipcia durante el reinado de 

Ramses Il, y que se edifico en la ciudad de Tebas. Asf mismo en Grecia la escritura fue utilizada para fines literarios, propiciando de 

esta manera el nacimiento de las bibliotecas particulares. Las bibliotecas también se dieron durante el imperio de Alejandro Magno, Julio 

Cesar y Constantino Y, Hamado el grande, se resalta que durante estos imperios los acervos variaron de entre 100,000 y 700,000 

volimenes o rollos. 

Posterior al nacimiento de Cristo; se fundaron las primeras bibliotecas, siendo la cristiana la primera en ser fundada, por el obispo 

Alejandro. Con la invasién de los musulmanes a Espafia, se dio una asimilacién de las obras de las bibliotecas helénicas, en la que se 

logro dar un acervo de cerca de 400,000 voliimenes, acervo que con el correr de los siglos se lego a acrecentar hasta 3,000,000 

voliimenes, que fueron destruidos en la ciudad de Tripoli, durante las cruzadas en 1109. 

En los siglos XH Y XIII, at fundarse las primeras universidades se construyeron bibliotecas anexas de cardcter juridico y cientifico. 

En el siglo XVIII aparecen las primeras bibliotecas de deposito de libros aparte de las salas de lectura, las primeras bibliotecas 

publicas se dieron en Estados Unidos e Inglaterra, también por América se dieron centros de coleccién literaria sobresaliendo las 

bibliotecas de Santiago de Chile, Rio de Janeiro y Buenos Aires, Uruguay y México. 

En la actualidad se concibe la biblioteca no como almacén de libros exclusivamente, sino como centro de reunién social, educativo y 

cultural y un instrumento que transmita la informacién indispensable, incluso mediante sistemas computarizados. 

BIBLIOTECAS EN MEXICO. 

Los libros de los antiguos mexicanos eran fabricados con tiras de cuero de venado pintadas, o bien, con papel dmate y maguey, 

cocidas 0 dobladas en forma de biombo. En ellos se plasmaban jeroglificos en ambos lados. Parece ser que la primera biblioteca fue 

traida por el Fray Alonso de la Veracruz en 1536. Las primeras biblictecas pertenecieron a los colegios y conventos de ordenes 

religiosas. Para el siglo XVI, los libros eran listados segin su tamafio; posteriormente se hizo por materia, haciéndose este trabajo por 

primera vez en la biblioteca de San Luis Huexotla. A su vez también durante este periodo se dieron bibliotecas privadas y que 

pertenecieron a los frailes y miembros del clero, como Fray Juan de Zumarraga, Vasco de Quiroga, Julian Garces Gaona, y fray 

Alonso de la Veracruz.



  

Durante la época barroca las ordenes religiosas consolidaron una extensa red de bibliotecas por todo el pais, especialmente las 

jesuitas, como las del colegio Maximo de San Pedro y San Pablo cuyo acervo fue el mas grande de la época colonial. Estas 

bibliotecas estuvieron al servicio de los criollos y europeos. 

Con el cambio de soberanfa, los acervos que existian eran obsoletos para su época, dado que estos reflejaban los intereses 

ideolégicos de épocas pasadas, pero que en conjunto constituyeron los testigos y agentes de costosas batallas cientificas e ideoldgicas. 

La biblioteca publica nacional de México, fue creada en el afio de 1833 por decreto y abre sus puertas en el aifo de 1844, en este 

espacio se pretendié rescatar lo que quedaba de al riqueza bibliografica de la Nueva Espafia, para ese entonces el acervo reunfa 90,964 

volimenes que con el tiempo se Ilego a incrementar a 500,000 libros ( afio de 1975 ). 

DEFINICIONES. 

Areas abiertas : las accesibles para el publico y a ciertos usuarios de la biblioteca. 

Areas cerradas : Relacién de libros referentes a una materia por su contenido, edicién, autor, fecha de publicacion y editorial. 

Clasificacion de bibliotecas: 

Bibliotecas privadas :Es para uso exclusivo de una persona o un determinado nucleo de gente, se constituyen dentro de la oficina, casa, 

institucién cultural o de investigacién. 

Bibliotecas ambulantes : Requieren una unidad mévil ( vehiculo ) que Heve los libros de cardcter popular a las zonas urbanas o rurales de 

menor nivel cultural. 

Hemeroteca : Proporciona el estudio y la investigacién de los periddicos dia con dia, desde el pasado hasta el presente, revistas a nivel 

nacional e internacional. 

Centro de documentacion: Es el lugar que alberga todo tipo de materiales de las ciencias independientemente de su formato y edicién. Se 

distingue cuando forma parte de la biblioteca. 

Centro de informacién: Lugar con sistema de informacién que adquie 
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Durante la época barroca las ordenes religiosas consolidaron una extensa red de bibliotecas por todo el pais, especialmente las 

jesuitas, como las del colegio Maximo de San Pedro y San Pablo cuyo acervo fue el mas grande de la época colonial. Estas 

bibliotecas estuvieron al servicio de los criollos y europeos. 

Con el cambio de soberania, los acervos que existian eran obsoletos para su época, dado que estos reflejaban los intereses 

ideolégicos de épocas pasadas, pero que en conjunto constituyeron los testigos y agentes de costosas batallas cientificas e ideoldgicas. 

La biblioteca publica nacional de México, fue creada en el afio de 1833 por decreto y abre sus puertas en el afio de 1844, en este 

espacio se pretendié rescatar lo que quedaba de al riqueza bibliogrdfica de la Nueva Espafia, para ese entonces el acervo reunia 90,964 

voliimenes que con el tiempo se Ilego a incrementar a 500,000 libros ( afio de 1975 ). 

DEFINICIONES. 

Areas abiertas : las accesibles para el publico y a ciertos usuarios de ta biblioteca. 

Areas cerradas : Relacién de libros referentes a una materia por su contenido, edicién, autor, fecha de publicacién y editorial. 

Clasificacion de bibliotecas: 

Bibliotecas privadas : Es para uso exclusivo de una persona o un determinado niicleo de gente, se constituyen dentro de fa oficina, casa, 

institucion cultural o de investigacién. 

Bibliotecas ambulantes : Requieren una unidad movil ( vehiculo ) que Heve los libros de cardcter popular a Jas zonas urbanas o rurales de 

menor nivel cultural. 

Hemeroteca : Proporciona el estudio y la investigacién de los periddicos dia con dia, desde el pasado hasta el presente, revistas a nivel 

nacional e internacional. 

Centro de documentacion: Es el lugar que alberga todo tipo de materiales de las ciencias independientemente de su formato y edicién. Se 

distingue cuando forma parte de la biblioteca. 

Centro de informacién: Lugar con sistema de informacién que adquie
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CENTRO CULTURAL 

ANTECEDENTES : 

El centro cultural surge como medio de ensefianza y difusi6n del conocimiento. Sirven de apoyo a la educacién y actualizacién del 

conocimiento. 

Las primeras manifestaciones artisticas se han dado en la prehistoria para afirmar el estatus de una determinada sociedad. Las 

primeras manifestaciones datan de la prehistoria ( 8,000-9,000 a. C.); estén representadas por las piedras talladas que empleaban como 

cuchillos, hachas, después con los monumentos megaliticos que dieron origen a la escultura. Durante esa época surgieron las primeras 

manifestaciones de la ceramica al elaborar figuras y vasijas para uso doméstico, no siendo la excepcién la pintura rupestre. 

En varios imperios, como el egipcio se dieron los primeros brotes artisticos, sobre todo en la edificacién de los monumentos 

funerarios, ceramica y escultura; las mejores manifestaciones se dieron en el periodo 2160-1090 a.C. En la cultura babilénica y asiria se 

manifiestan conceptos similares en la rama artistica ( danza, representaciones religiosas y el didlogo ), cabe destacar que los hechos 

hist6ricos se transmitian de generacién a generacién. En Grecia se dieron los inicios de las actividades teatrales y de drama las cuales 

se representaban en los teatros, las interpretaciones musicales se daban en el Ordend. En las ciudades mas importantes de existian 

complejos culturales con teatros y odeones, esos espacios debieron estar siempre de los foros ciudadanos, mismos que tenian patios a 

cubierto, ademas de un jardin central con esculturas y fuentes. El teatro para los griegos, no era Ginicamente diversién, sino se tomaba 

como elemento educativo y politico para los ciudadanos. 

En la Edad Media, las representaciones teatrales se realizaban al aire libre, en mercados y plazas por artistas ambulantes y juglares, 

posteriormente este tipo de actos se daban en salas de los grandes castillos y palacios. Dentro de estas salas se ponian a la 

consideracién de los mas grandes reyes. Posteriormente, estos espacios se habilitaron como museos. 

Para ta etapa Renacentista, la dramaturgia recurrié a una adaptacidn del teatro griego para difundir el arte escénico. En este periodo 

se empezO a dar importancia al edificio, dandose una clara division del espacio interior. El anfiteatro fue utilizado por el pueblo, no asi 

los palcos y plateas que eran para la gente acomodada. Para esta época los problemas técnicos, acusticos, isépticos y estructurales 

comenzaron a influir en la solucién de teatros y salas de concierto. Ya para el siglo XVII surgieron los primeros ejemplos de lo que 

seria el teatro moderno (Venecia). En el tercer cuarto de! siglo XVIII, la revolucién francesa hizo posible la difusién de las artes 
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plasticas, musicales y representaciones teatrales al expropiar los espacios. Se crearon los primeros museos como el de Louvre, el museo 

de la Haya, el museo Vienés de Belvedere, entre otros, con la finalidad de difundir el conocimiento. 

A principios del siglo XX se cred el cine y se conceptualiz6 primero como un espacio de recreacién y después como medio de 

difusién del arte. En el transcurso del siglo XX, los centros culturales fueron creados primero en los paises europeos; posteriormente se 

difunden a los demds paises del resto del mundo. Los centros culturales con diferentes actividades se convierten en lugares comunes de 

esparcimiento y de convivencia social. Alrededor del mundo se han creado centros que han servido de referencia para construir en otros . 

sitios espacios similares segin su genero. 

En México el periodo prehispanico la sociedad se caraterizo por una alta especializacién de las actividades culturales. La difusién 

artistica se da al aire libre en plazas y plataformas que permitian a los espectadores mirar al artista, actor y al misico. La pintura y 

escultura son complemento de los edificios. Aunque siempre se trato de acciones colectivas, donde toda la sociedad participa. 

En la época colonial, el desarrollo cultural indigena sufre un estancamiento. Las manifestaciones artisticas se plasman en las 

construcciones religiosas y palacios de los conquistadores, en especial en los retablos y pinturas. Para et siglo XIX en toda la republica 

se introduce el Art Noveau, Art Decé, Eclecticismo, etc; de entre las obras que sobresalen de estos estilos: 

Teatro Judérez, en Guanajuato, México. (1873-1875 ) 

Teatro Juarez en Chihuahua ( principios del s. XX ) 

Teatro casino Luis Mier y Terdn, en Oaxaca ( 1903-1909 ) 

A principio del siglo XX, se inicio en 1904 la construccién del Teatro Nacional (Bellas Artes) de Adamo Boari, México D.F., la cual 

fue terminado en 1934. Posteriormente ta construccién en general sufri6 un estancamiento y es hasta los affos cincuenta cuando la 

construccién de espacios para la educacién toman otra espectativa con la construccién de la Ciudad Universitaria (1952). 

Los centros culturales en México estén influenciados por los modelos europeos. Sus antecedentes provienen de los museos, casas de 

artesanias, pabellones, escuelas de musica, espacios culturales integrados a escuelas de nivel superior (plazas, teatros al aire libre, 

talleres de pintura, escultura, etc.). 

Uno de los primeros edificios que se construyo especialmente para una actividad artistica cultural es el Museo del Eco, en la 

Ciudad de México (1953).. 
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Posterior a este periodo y a lo largo de las décadas subsecuentes se han construido en todo el pais diversos centros de entre los que 

sobresalen: 

En 1956 Pascual Broid disefio un centro cultural en la planta baja de un edificio, para actividades culturales, como auditorio salén 

de usos miltiples, salas de conferencia, restaurante, servicios generales y administracién. 

En 1956 Felix Candela realizo un pabellon musical en la unidad habitacional Santa Fe, México D.F.. 

Entre (1957-1964) Reynaldo Pérez Rayén, planteo el plan maestro de la unidad profesional Zacatenco del I.P.N.. 

El centro cultural y de convenciones de Acapulco, es diseflo de Orso Nufiez, Ruiz de Velasco y Arcadi Artis Espriu (1972 ). 

EI centro cultural “Alfa” de la ciudad de Monterrey, es obra de Agustin Hernandez (1978 ). 

El centro cultural Tijuana, de la misma ciudad es obra de Pedro Ramirez V. (1982). 

EI centro cultural nacional de las artes de la ciudad de México, es obra de prestigiados arquitectos, se construyo en (1984). 

DEFINICIONES: 

Cultura: Es la suma de creaciones humanas acumuladas en el transcurso de los afios, para mejorar las facultades fisicas, intelectuales 

y morales del hombre. La cultura es el resultado de la actividad social del hombre que influye en su comportamiento, creencia, actitud, 

conocimientos, y costumbres. 

Cultura general ; Conjunto de conocimientos necesarios que debe adquirir una persona independientemente de su preparacién académica 

y especializacion. 

Educacién : Accién de desarrollo y cultivo de facultades fisicas, morales, intelectuales, artisticas de un individuo. 

Exposicién permanente :Punto mds importante del espectéculo cultura! relacionado con 10 conocido, lo familiar y lo cotidiano. 

Exposicién temporal: Complemento natural de la permanente. 
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ANALISIS URBANO. 
(FOTOGRAFICO) 
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IGLESIA DE TLAXCOAQUE. 
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AV. 5 DE FEBRERO ESQ. CHIMALPOPOCA. 
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AV. 5 DE FEBRERO ESQ. CHIMALPOPOCA. 
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CALLE LUCAS ALAMAN ESQ. 5 DE FEBRERO. 
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CALLE F.IXTLIXOCHITL ESQ. CDA. CHIMALPOPOCA. 
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CALLE CHIMALPOPOCA E ISABEL LA CATOLICA. 
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CALLE DE BOLIVAR Y FRAY SERVANDO T. DE M. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO. 
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  CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

  

Teatro al aire libre 

  

  

  

  

              
  

    

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2.| CAPACIDAD AREA 

: PERSONAS TOTAL. 

Acceso de publico 135.00 | weer 
Graderio 296.00 400 

1 Area publica Escenario 140.00 10-20 

Retroescenario 70.00 | = 

1.- Area general. Clrculaciones 110.00 | ween 
751.00 

Sanitarios hombres 26.00 4 

1 Servicios 
Sanitarios mujeres 26.00 4 

52.00 

Control de acceso 2.00 | 
Zona de arreglo personal 35.00 5 

2 Area privada Area de baiios 30.00 5 

(Camerinos) y regaderas 
Area de lockers 2.50 =|  eress 

2.- Area de servicios Clrculaciones 130.00 |  wnene 

generales. 280.00 

Bodega de equipo 52.00 2 

Cuarto de montaje de 85.00 3 

escena. 
Cuarto para sonido 35.00 1-2 

e 
iluminacién 172.00 

Circulaciones: 100.00 

AREA TOTAL: 1354.00   
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Talleres artesanales 

  

  

  

  

      
          
    

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2.| CAPACIDAD AREA 
PERSONAS TOTAL. 

Area de trabajo 243.00 25 

Area de modelo 12.00 1-2 

Bodega de material 42.00 1 

1 Taller de dibujo Bodega de herramienta 24.00 1 

Espacio interactivo. 34.00 8-10 

Espacio para tarjas. 12.00 [0 == 

Circulaciones 65.00 | 432.00 

Area de trabajo 91.50 15-20 

Bodega de herramienta. 18.00 1 

1 Taller de grabado en C. Espacio interactivo 28.00 8-10 

Area para secado 60.00 [| 9 --+= 

1.-Talleres. Area de tarjas 2.50 nesene 

Circulaciones 40.00 | ---- 240.00 

Area de trabajo 91.50 15-20 

Bodega de herramienta 18.00 1 

1 Taller de esmalte yc. Espacio interactivo 28.00 8-10 

Area de secado 60.00 fs 

Area de tarjas 250 [0 0 = 

Circulaciones 40.00 fare 240.00 

Area de trabajo 243.00 25 

Area de modelo 12.00 1-2 

Bodega de herramienta 24.00 1 

1 Taller de pintura Bodega de material 42.00 1 

Espacio interactivo 34.00 8-10 

Espacio de tarjas 12.00 | 0 -- 

Circulaciones 65.00 or 432.00 

2 TERRAZA 288.00 576.00 

AREA TOTAL: 1920.00   
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  CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

  

Talleres artesanales 

  

  

  

  

  

            
    

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2. CAPACIDAD AREA 

PERSONAS TOTAL. 

Area de trabajo 243.00 25 

Area de hornos 12.00 1-2 

Bodega de material 42.00 | 

I Taller de vidrio soplado} Bodega de herramienta 24.00 ! 

Espacio interactivo. 34.00 8-10 

Espacio para tarjas. 12.00 [sere 

Circulaciones 65.00 | se 432.00 

Area de trabajo 91.50 15-20 

Bodega de herramienta. 18.00 t 

J Taller de escultura en Espacio interactivo 28.00 8-10 

yeso. Area para secado 60.00 | wn 

1.-Talleres. Area de tarjas 250 -| 00 = 
Circulaciones 4000 | ---- 240.00 

Area de trabajo 91.50 15-20 

Bodega de herramienta 18.00 1° 

1 Taller de escultura en Espacio interactivo 28.00 8-10 

barro Area de secado 60.00 ff wanes 

Area de tarjas 2.50 | neers 

Circulaciones 40.00 | v= 240.00 

Area de trabajo 243.00 25 

Area de modelo 12.00 1-2 

Bodega de herramienta 24.00 1 

1 Taller de escultura de Bodega de material 42.00 I 

piedra y madera Espacio interactivo 34.00 8-10 

Espacio de tarjas 12.00  ,- vr 

Circulaciones 6500 [| 432.00 

AREA TOTAL: 1344.00   
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  CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

  

Talleres Culturales. 

  

  

  

  

  

  

  

              
    

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2.| CAPACIDAD AREA 
PERSONAS TOTAL. 

Area para trabajo 

1 Taller de Danza colectivo. 144.00 50 p/clase. 
144.00 

Aula para audicién 

1 Taller de Musica. General. 144.00 25 p/clase 

Aula para teoria. 60.00 49 p/clase 
204.00 

Aula para audicién 

1 Taller de Poesia general 144.00 40 p/clase 

(Teatro de expresién) Aula para teoria 60.00 49 p/clase 

L.- Talleres 204.00 

Area de trabajo 
general 78.00 10 p/clase 

1 Taller de Fotografia cuarto obscuro 12.00 [|  --= 

Terraza para trabajo 100.00 10 -15 
190.00 

Area para trabajo 

1 Taller de Usos Multiples colectivo 144.00 40 p/clase 

(Ensayos) 
144.00 

2 Aulas Aulas para ensefianza 
tedrica 60.00 c/u 49 p/clase 120.00 

Area de Sanitarios 12.00 c/u 4clu 
Vestidores Area de Lockers 12.50 c/u 100 c/u 

2.- Servicios 2 para Area de Regaderas 14.00 c/u 4chu 
Hombres y Mujeres Circulaciones 22.00 c/u —_ 60.00 

Area Total: 1,152.00 
  

 



CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
  

  

  

  

  

  

  

              
  

Talleres artesanales 

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2. CAPACIDAD AREA 

PERSONAS TOTAL. 

Directorio 2.000 | meee 

Area general. 1 Vestibulo. Control de acceso. 8.00 conse 

Circulaciones. 288.00 | a 
298.00 

Area de trabajo 122.5 15-20 

Bodega de material. 36.00 1-2 

Talleres | Taller de textil Bodega de herramienta. 18.00 I 

Espacio interactivo. 54.00 10-15 

Circulaciones. 45.00 scene 
275.5 

Sanitarios Hombres. 18.50 c/u 3 cfu. 

Servicios. 1 Sanitarios Mujeres. 18.50 c/u 3 cfu. 
72.00 

Control de acceso 4.00 I 

Area de carga y desc. 32.00 onan 

Bodegas de servicio. 90.00 t 

Cuarto de mantenimiento 15.50 1-2 

Servicios generales l Mantenimiento Deposito de basura 24.00 od 

Cuarto de aseo 7.60 1-2 

Control de salida 7.60 1 

Patio de maniobras [0 meee fee 

Circulaciones 9500 |  _ ----- 275.50 

AREA TOTAL: 921.00   
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Estacionamiento. 

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2. CAPACIDAD AREA 

PERSONAS TOTAL. 

I Servicio al Cajén de estacionamiento 12.50 1 

Publico. Circulacién 850 | wee 
1.- Area de (354 cajones) 21.00 

estacionamiento. 
Servicio privado Cajén de estacionamiento 24.00 1 

(9 cajones) Circulacién 13.00 | wane 

Minusvalidos 37.00 

AREA TOTAL CIRCULACION: 3,588.00 M2 

AREA TOTAL ESTACIONAM IENTO: 11,808.00 M2 

Areas exteriores. 

1 Espacios Plazas 25,447.24 m2 

Abiertos Jardines 10,905.95 m2 

|.- Areas generales. 36,353.19 m2 

1 Espacios Edificios 14,340.14 m2 

Edificados 

14,340.14 m2 

Patios de maniobras 320.00 m2 

1 Rampas de acceso estac. 140.00 m2 460.00 m2 

  

              
    AREA TOTAL DE CONJUNTO: 50,575.25 M2   
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  CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                
    

Auditorio Central 

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2.] CAPACIDAD AREA 
PERSONAS TOTAL. 

Vestibulo 100.00 50-70 

Area de guardarropa 15.00 1 

Area de espectadores 1 Area publica Sala ( butacas ) 300.00 260 

Escenario 90.00 f = 

Circulaciones 110.00 {| ----- 615.00 

Sanitarios Hombres 24,00 4 

1 Servicios Sanitarios mujeres 24.00 4 

Area de teléfonos 11.00 4 

Circulaciones 15.00 | wwe 74.00 

Arreglo personal 3.00 c/u i 

1 Camerinos (4) Sanitario completo 4.50 c/u ! 

Area privada Guardarropa 1.20 c/u oes 

Circulaciones O.80cu | 62.00 

Sala de espera 7.00 3 

1 Acceso privado Control 7,50 1 

Circulacién 700) | --- 21.50 

1 Almacén Bodega de equipo 36.00 1-2 
36,00 

Areas auxiliares. Cuarto de sonido 30.00 1-2 

1 e Tluminacién 
Servicios Bodega de equipo. 15.00 ~— 60.00 

1 Cuarto de _aseo 4.00 1-2 4.00 

Circulaciones: 160.00 

Area total: 910.00   
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Salas de arte cinematografico. 

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2.] CAPACIDAD AREA 
PERSONAS TOTAL. 

Taquilla 12.00 2 

1 Vestibulo Acceso principal 36.00 free 

Sala de espera 56.00 15 -20 

Circulacion 102.00 | =e 
206.00 

Area general Bodega 8.00 

1 Dulceria Exposicién y venta 16.00 

Circulacién 32.00 
56.00 

1 Sanitarios Hombres 22.50 7 

1 Sanitarios Mujeres 22.50 6 
54.00 

36.00 2 

Area publica 4 Sala de proyeccién Area de butacas 105.00 c/u 247 clu 

Estrado o pantalla W2.0cfm | ner 

Circulaciones 106.00 sree 
893.00 

Area privada 2 Proyeccion Cuarto de proyeccién 27.00 2 

Bodega de equipo 9.00 | aeeee 
36.00 

Privado de administ. 20.00 3 

Cuarto de aseo 12.50 2 

Area administrativa 1 Administracién Bodega 6.25 1 

Sanitario 6.00 2 

Sala de espera 24.00 5 
Circulaciones 72.25) | vee 141.00 

AREA TOTAL: _ 1502.10 M2.   
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  Zona Comercial. 

  

  

  

  

            
  

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2.} CAPACIDAD AREA 

PERSONAS TOTAL. 

Vestibulo 72.00 oe 

Area de venta locales 24.00-72.00 5-10 

1 Area Publica Zona de exhibicién y vta. 

Bodega 1,120.00 

Circulaciones 571.00 
1,690.00 

Sanitarios Hombres 18.00 3 

i Servicios Sanitarios Mujeres 18.00 3 

Area General Circulaciones 18.00 ---- 
54.00 

Zona de Comensales 

(Mesas) 160.00 72 

Zona de Comensales 
(Barra) 31.00 10 

Servicios (Cocina) 41.00 3-5 

Circulacién Ext. 108.00 
340.00 

Area total Circulaciones: 697.00 m2 

    Area total Construccién: 2084.00 m2   
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Museo de exposicién permanente. 

  

  

  

  

  

  

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2.| CAPACIDAD AREA 
PERSONAS TOTAL. 

Control e informes 12.00 1-2 

Guardarropa. 17.00 1-2 

1.- Acceso general 1 Vestibulo Venta de publicaciones 65.00 1-3 

Area publica (vestibulo) 100.000 [| wee 

Circulaciones 855 | ee 280.00 

Privado director 48.00 1-3 

1 Direccién Secretarias (2) 21.00 2 

Sala de juntas 60.00 16 

Archivo 16.00 seers 145.00 

Cubiculo técnico y plan. 30.00 1-3 

2.- Administracién Cubiculos de Cubiculo (1) 18.00 1 

del Coordinadores Cubiculo (2) 18.00 1 

Museo Cubiculo (3) 15.00 1 81.00 

Sanitarios hombres 16.00 3 

} Servicios 
Sanitarios mujeres 16.00 3 32.00 

Patio de maniobras 

Area de carga y descarga 35.00 foo s~ 

1 Areas auxiliares Control y recepcion 16.00 1-3 

Bodega de materiales 50.00 1-3 101.00 

Taller de Curanderfa y Area de trabajo 165.00 5-10 

Conservacion Bodega de herramienta. 12.50 1 

1 Almacén 15.00 1 192.50 

3.- Servicios de apoyo Oficina jefe de Mant 28.00 1-2 

Cuarto de personal 21.00 6 

1 Servicios auxiliares y de Sanitarios hombres 30.00 5 

apoyo Sanitarios mujeres 30.00 5 

Cuarto de maquinas 37.5 1 146.50 
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Museo de exposicién permanente. 

SISTEMA CANTIDAD COMPONENTE SUBCOMPONENTE | AREA EN M2. CAPACIDAD AREA 

PERSONAS TOTAL. 

4.- Servicios 1 Sala de conferencias Escenario 22.5 1-5 

Complementarios Sala para 130 personas 160.00 130 

Circulacién 44,00 —- 226.80 

1 Exhibicién Salas de exhibicién 226.80 | =~ 

Permanente 3402.00 

1 Exhibicién Terraza 2268 |  -se 

al Aire libre 680.40 

5.-Area de exposicién. 
1 Exhibiciones Espacio libre §52.00 | seer" 

temporales 552.00 

Sala de descanso $0.00 15-20 

1 Servicios Sanitarios hombres 35.00 4 cinicleo 

Complementarios Sanitarios mujeres 35.00 4 c/nicleo 

Terraza 280.00 | 9 ---- 
540.00 

AREA TOTAL DELEDIFICIO: 6,378.70 M2 

CIRCULACION DELEDIFICIO: 960.00 M2.   
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PROGRAMA ARQUITECTONICO. 
(NECESIDADES INDIVIDUALES. ) 
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Centro Cultural ( General ). 

Acceso: 

Acceso principal. 
Plaza y jardines. 
Caseta de Orientacién y vigilancia. 

Pasos a cubierto y andadores. 

Acceso de vehiculos. 

Estacionamiento publico. 

Estacionamiento para personal administrativo. 

Direccién general. 

Recepcion y sala de espera. 
Oficina Director general c/ toilett. 

Secretaria del director. 
Privado de Subdirector c/ toilett. 

Sala de juntas. 
Sanitarios hombres y mujeres. 

Administracién. 

Vestibulo. 
Informes. 

Control. 

Recepcién secretarial. 
Privado de administrador. 

Archivo. 

Sanitarios hombres y mujeres. 
Area de coordinadores de difusién y cultura. 

Coordinador de exposiciones. 
Coordinador de colecciones. 

Cuarto de aseo. 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
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CENTRO COMERCIAL. 

Acceso: 

Acceso peatonal. 
Estacionamiento publico. 

Circulaciones. 

Oficina administrativa: 

Area_ secretarial. 
Privado de gerente c/ toilet. 

Sala de juntas. 

Sanitarios hombres y mujeres. 

Cafeteria: 

Recepcién de publico. 

Area de comensales. 

Barra de servicio. 
Area de preparacién de alimentos. 

Area de limpieza. 

Cuarto de aseo. 

Bodega. 
Sanitarios hombres y mujeres. 

Area de exhibicién y venta: 

Area de exhibicién. 

Bodega. 
Toilet ( opcional ) 

Circulacién interior. 

Servicios. 
Sanitarios publicos 
Bodega de mantenimiento. 

Cuarto de aseo. 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
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CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE   

CINES 

Zona exterior. 

Plaza de acceso. 

Acceso de publico. 
Exposicién de cartelera. 
Taquilla. 

Zona de restriccién. 
Acceso 

Control de boletaje. 

Vestibulo interior. 

Galeria de cartelera. 
Vestibulo de espera. 

Dulceria. 

Sanitarios hombres y mujeres 

Sala. 
Antesala. 

Butacas. 

Circulaciones. 

Anfiteatro. 

Pantalla, 

Salidas de emergencia. 

Area privada. 

Vestibulo. 
Cabina de proyeccién. 

Oficina del administrador. 

Sanitario hombre y mujer 

Bodega de equipo. 

Cuarto de maquinas. 
Cuarto de aseo. 
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MUSEO. 

Acceso: 

Taquilla. 

Control de acceso. 
Vestibulo de recepcién y distribucién. 

Venta de publicaciones. 

Guardarropa. 

Sala de exhibicién. 

Plataformas de exhibicién. 

Sanitarios hombres y mujeres. 

Sala de conferencias. 

Administracién. 

Privado de director c/ toilet. 

Secretaria del director. 

Privado de subdirector. 

Area secretarial. 

Archivo. 
Cubiculos de coordinadores técnicos. 

Sala de juntas. 

Taller de montaje. 

Area de carga y descarga de material y equipo. 

Control y recepcién de material. 

Bodega de material. 

Taller de montaje, curanderia y conservacién. 

Oficina de mantenimiento. 

Area secretarial. 

Cuarto de personal de intendencia. 

Bafios y vestidores (hombres y mujeres) 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
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TALLERES ARTESANALES. 

Acceso. 

Plaza de acceso. 

Vestibulo de distribucién. 

Area de carga y descarga. 

Control de acceso de carga. 

Recepcién de materiales. 

Anden de carga y descarga. 

Control 
Bodegas de equipo. 

Cuarto de mantenimiento. 

Talleres. 

Bodega de material. 

Bodega de herramienta. 

Area de trabajo. 
Area de tarjas y hornillas. 

Cuarto de profesor. 
Area de secado de materiales. 

Espacio interactivo. 

Area de tarjas y hornillas. 

Area de ensefianza, 

Servicios. 

Sanitarios hombres y mujeres( publico). 

TERRAZA GENERAL. 
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TALLERES CULTURALES. 

Acceso. 

Plaza de acceso. 

Jardin interior. 

Talleres. 

Area de trabajo. 
Area de bodega 6 servicios. 

Aulas de teoria. 

Bajiios y vestidores ( exclusivos alumnos) 

Control de acceso. 

Area de w.c. 

Area de vestidores. 
Area de regaderas. 

Librerias. 
Venta de publicaciones. 

Servicios. 
Sanitarios hombres y mujeres. 

TEATRO AL AIRE LIBRE. 

Acceso. 

Acceso general por la plaza principal. 

Jardines. 

Area privada. 

Control de acceso. 

Acceso de artistas. 

CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 
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Cuarto de montaje y bodega. 
Acceso a cuarto de iluminacién y sonido. 

Camerinos Hombres. 

Camerinos Mujeres. 

Area publica. 

Gradas. 
Sanitarios hombres y mujeres( publico). 

BIBLIOTECA ESPECIALIZADA. 

Area exterior. 

Plaza de acceso. 

Andadores. 
Estacionamiento. 

Circulaciones. 

Area de servicios generales. 

Vestibulo. 

Guardarropa. 
Sanitarios hombres y mujeres. 

Circulaciones. 

Administracién. 

Oficina del director. 

Oficina del administrador. 

Area. secretarial. 

Area de consulta. 

Vestibulo y catdlogos. 

Sala de lectura. 

Cubiculos. 
Mostrador para atencién al publico. 
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Area de préstamo de libros. 

Devolucién de prestamos. 
Control de informacion general. 

Area secretarial. 

Area de hemeroteca. 

Vestibulo y catalogos 

Sala de consulta. 

Cubiculos. 
Acervo. 

Area de videoteca. 

Vestibulo. 

Sala de consulta. 

Cubiculos. 

Acervo. 

Circulaciones. 

Fotocopiado. 

Cuarto de maquinas. 

Bodega de papel. 

Toliet. 
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PROYECTO. 
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  CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE 

RELACION DE PLANOS PRESENTADOS EN EL EXAMEN 

1.- PLANTA DE CONJUNTO 

2.- PLANTA DE CONJUNTO ARQUITECTONICA 

3.- PLANTA DE ESTACIONAMIENTO 

4.- MUSEO 

5.- MUSEO : 

6.- MUSEO: 

7.- MUSEO : 

8.- MUSEO: 

9.- MUSEO : 

10.- MUSEO 

11.- MUSEO : 

12.- MUSEO : 

13.- MUSEO : 

14,- MUSEO : 

15.- MUSEO : 

16.- MUSEO : 

: PLANTA DE SERVICIOS 

PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 

PLANTA DE AZOTEA 

CORTES 

FACHADAS 

: DETALLES DE ANCLAJE (FACHADAS) 

DETALLE DE APOYO DE CUPULA TRIDIMENSIONAL 

CORTES POR FACHADA 

PLANO DE ACABADOS PLANTA DE SERVICIOS 

PLANO DE ACABADOS PLANTA ALTA 

PLANO DE ACABADOS PLANTA BAJA 

PLANTA DE CIMENTACION 
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17.- MUSEO : 

18.- MUSEO : 

19,- MUSEO : 

20.- MUSEO : 

21.- MUSEO : 

22.- MUSEO : 

23,.- MUSEO : 

24.- MUSEO : 

25.- MUSEO : 

26.- MUSEO 

27.- MUSEO 

DISENO DE PILOTE DE FRICCION 

PLANTA BAJA ESTRUCTURAL 

PLANTA ALTA ESTRUCTURAL 

PLANTA AZOTEA ESTRUCTURAL 

DETALLES CONSTRUCTIVOS (TRABE PORTANTE) 

PLANTA ALTA ESTRUCTURAL (DESPIECE) 

PLANTA DE AZOTEA ESTRUCTURAL 

DETALLE ESTRUCTURAL TRABE “T” 

PLANTA DE SERVICIOS INSTALACION HIDRAULICA 

; PLANTA DE SERVICIOS INSTALACION SANITARIA 

: INSTALACION HIDRAULICA : ISOMETRICO 

28.- TEATRO AL AIRE LIBRE : PLANTA BAJA 

29,- TEATRO AL AIRE LIBRE : PLANTA ALTA 

30.- TEATRO AL AIRE LIBRE : PLANTA DE AZOTEA 

31.- TEATRO AL AIRE LIBRE : CORTES Y FACHADAS 

32,- CENTRO COMERCIAL : PLANTA UNICA 

33.- CENTRO COMERCIAL : CORTE Y FACHADA 

34,- CENTRO COMERCIAL : CORTE Y FACHADA 
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35.- SALAS DE CINE : PLANTA BAJA 

36.- SALAS DE CINE : PLANTA ALTA 

37.- SALAS DE CINE : PLANTA DE AZOTEA 

38.- SALAS DE CINE : CORTES 

39,- AUDITORIO: PLANTA BAJA 

40.- AUDITORIO : CORTES 

41.- TALLERES CULTURALES : PLANTA BAJA 

42.- TALLERES CULTURALES : PLANTA DE AZOTEA 

43,- TALLERES CULTURALES : CORTES 

44,- TALLERES CULTURALES : DETALLES CONSTRUCTIVOS 

45,- TALLERES ARTESANALES : PLANTA BAJA 

46.- TALLERES ARTESANALES : PLANTA ALTA 

47.- TALLERES ARTESANALES : CORTES 

48.- CAFETERIA : PLANTA, CORTES Y FACHADA 

49.- MAQUETA 
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CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE   

RELACION DE PLANOS QUE SE IMPRIMIRAN. 

1.- PLANTA DE CONJUNTO ( TECHOS ) 

2.- PLANTA DE CONJUNTO ARQUITECTONICA 

3.- MUSEO : PLANTA DE SERVICIOS 

4.- MUSEO : PLANTA BAJA 

5.- MUSEO : PLANTA ALTA 

6.- MUSEO : PLANTA DE AZOTEA 

7.- MUSEO : CORTES 

8.- MUSEO : FACHADAS 

9.- AUDITORIO: PLANTA BAJA. 

10. CENTRO COMERCIAL:PLANTA UNICA. 

11.- MUSEO : DETALLE ESTRUCTURAL TRABE “T” 

12,- TALLERES ARTESANALES : PLANTA BAJA 

13.- TALLERES ARTESANALES : PLANTA ALTA 

14. TALLERES ARTESANALES : CORTES 

15.- PLANTA DE ESTACIONAMIENTO : PLANTA UNICA 

16.- FALLERES CULTURALES : PLANTA BAJA 
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17.- TALLERES CULTURALES : CORTES 

18.- SALAS DE CINE : PLANTA BAJA 

19.- SALAS DE CINE : PLANTA ALTA 

20.- SALAS DE CINE : CORTES 

21.- TEATRO AL AIRE LIBRE : PLANTA BAJA 

22.- TEATRO AL AIRE LIBRE : PLANTA ALTA 

23.- TEATRO AL AIRE LIBRE : CORTES Y FACHADAS 

MAQUETA Y/O PERSPECTIVA 
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PROYECTO. 
(MEMORIA ) 
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Memoria de calculo. 

INSTALACION HIDRAULICA: 

El suministro de agua potable para el museo se hard, mediante el uso de la toma domiciliaria ( municipal ), pretendiendo que el 

suministro sea unicamente para el museo, ubicando tomas de tipo ( domiciliaria ), en varios puntos del conjunto, dadas las funciones y 

necesidades de cada edificio y del conjunto en general. 

La toma domiciliaria que corresponde al museo, tiene la necesidad de ubicarse lo mas préximo a 1a colindancia, de la calle Lucas 

Alaman, teniendo la red interna un didmetro de 32 mm, conforme al anélisis efectuado. 

Una vez que se ha determinado la ubicacién y el didmetro correspondiente de la tuberia que habra de conducir y suministrar el vital 

liquido, habré de ser captado en tanque de almacenamiento ( cisterna ), que deberd tener una capacidad de 96 m3. El almacenamiento se 

hard por razones de “consumo”, y ante la escasez del liquido en la Ciudad de México. 

La cisterna tendra la capacidad de almacenar el agua que se requiere para uso diario( 1 dia minimo ), mas la reserva diaria que se 

ha marcado por norma segtin uso del inmueble. La cisterna tendra una capacidad similar al uso diario, determinados los m3. Conforme 

al uso diario, debe destacarse que esta agua corresponde para en caso de incendio la cual debera almacenarse con la que se tiene 

destinada para uso diario. 

Para hacer llegar el fiquido a las diferentes nticleo se usara tuberia de cobre de 50 mm. de didmetro tanto para la tuberia que se 

tendera de manera horizontal como la vertical, partiendo del tanque de almacenamiento del hidroneumatico el cual nos proporcionara 

durante todo el dia una presién constante en toda la red hidréulica. 

Toda la tuberia que se usara serd de tipo M, de diferentes didmetros, dados conforme al andlisis y necesidades de cada equipo 

sanitario, los mas usuales dentro del proyecto seraén los de 19mm, 25 mm, 38 mm, y 50 mm. Toda fla tuberfa debera contar con 

paredes completamente lisas, con ello evitar la perdida de presién por la friccion ( hf% ) del agua con la tuberia, ademas de su alta 

capacidad de resistencia a la corrosi6n. 

Los elementos verticales seran de igual manera de tuberia de cobre de 50 mm, solo teniendo un didmetro uniforme a lo largo de las 

CALF. 
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Cabe sefialar que el proyecto prevee hacer uso de la dotacién del liquido por medio de equipo hidroneumatico, en virtud de que el 

proyecto cuenta con los servicios dispersos y en diversas plantas; se determino adoptar el equipo dada las necesidades de presién 

constante, que requiere los diversos ramales. 

Las constantes que se requiere en el proyecto hidraulico dependen de: 

1.- Tipo de servicio = Publico 
Privado 

2.- Gasto probable de agua/segundo 

3.- Perdida por friccién en 1a tuberia (1%) 

Para la demanda de servicio habré de considerarse !a poblacién aproximada que requerird de los servicios sanitarios, mismo que 

llevara a determinar, tipo de servicio ya sea de uso publico o uso privado, considerando la necesidad de contar con muebles sanitarios 

ya sea de que se cuente con equipo de valvula (fluxometro) o tanque (caja). 

Asi mismo una vez identificado el tipo de mueble habremos de considerar el didmetro del tubo que conduciré el liquido hacia estos. 

Las formulas mas comunes para este caso son: 

e Para determinar el didmetro de Ja tuberia (ramaleo) 

V.M= Unidad de gasto = Unidad mueble (valvula (fluxometro), tanque). 

Q\/s= Gasto probable de litros / segundo (# de unidad mueble) 

hf% = Perdida de friccién = 0 de la tuberia y la vel. m/seg. del agua 

e Para determinar el consumo de agua diario 

1.- Dotacién diaria = poblacién / litros / dia 

2.- Gasto medio diario = consumo dia 

1 dia 

3.- Gasto maximo diario = gasto medio diario x 1.2 (coeficiente de variacién) 

4~ Gasto maximo horario = gasto maximo diario x 1.5 

5.- Calculo 0 toma domiciliario. 

Si Q= Vx A; A=Q/V donde Q= gasto mé&ximo diario. 
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Para determinar los didmetros de las tuberias y demas equipos que se requieren para la conduccién del agua, se requirid conocer en 

primer lugar la poblacién aproximada que asistiré al inmueble, en razén de que con tos datos que se obtengan se puede conocer el 

gasto probable de liquido y con ello la capacidad de la cisterna, en virtud que la instalacién hidraulica se inicia desde el lugar de 

almacenamiento. 

Una vez hecho lo anterior se procede a determinar el tipo de equipo que suministrara el agua y la forma de conducirla atraves de 

las_tuberias. 

El sistema se haré por medio de presién hidroneumitica, atraves de la tuberia de cobre de 50 mm. de diametro 

Una vez que se tiene la forma de alimentar los muebles sanitarios, por medio del método de HUNTER se determinaron los 

didmetros de las tuberias, dados en razon de la probabilidad de uso de los muebles sanitarios. 

Para aplicar el método de HUNTER se debieron seguir las reglas que marca el mismo sistema: 

1.-Clasificacion del edificio ( publico o privado). 

2.-Se determina el numero de unidades mueble. 

3.-De la tabla de gastos probables se determina el gasto méximo instantaneo en funcién del tipo de unidad mueble. 

4,-En el nomograma se ubica el gasto en la parte horizontal del mismo, proyectando verticalmente para determinar el didmetro. 

5.-La hf (perdida por friccién ) se obtiene transportando el punto de interseccién hacia la izquierda. . 

6.-Se obtiene la velocidad interpolando el punto de interseccién entre los valores diagonales de velocidad. 
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ESTRUCTURA. 

1.0.-Descripicion del sistema estructural: 

El sistema estructural a utilizar en el Centro Cultural y Artesanal Tlaxcoaque, y en especial el Museo de exposicion permanente, fue 

determinado por la necesidad de cubrir un claro grande, ademés de que el elemento facilitara la edificacin de una manera agil y 

répida, por ello y ante la gran cantidad de sistemas constructivos que existen en ef mercado, la opcién que se tomo fue el utilizar los 

elementos pretensados. 

El sistema se basa en el uso de la viga“T“ y viga “ TT“, al igual que trabes pretensadas del tipo portantes y de liga. Sistema 

que tiene la particularidad que no se fabrican en obra, sino que se mandan fabricar de acuerdo a las necesidades que guarda el 

proyecto en cuestién. 

En el museo de exposicién permanente las vigas T y TT, se utilizaron dadas las cualidades que guardan cada una de ellas ( cubren 

un gran claro, ademas de adecuarse al planteamiento de las plataformas de exhibicién.) 

Las caracteristicas de los elementos prefabricados a utilizar en el museo y en el conjunto en general son las siguientes: 

e Viga T y TT: Elemento prefabricado sujeto a pruebas y calculos de su estructura, dichas pruebas se basan en los esfuerzos a 

compresién y tensién entre otros. 

e Vigas portantes: Como su nombre lo indica se encargan de recibir los elementos horizontales ( viga T ), el cual recibe el mismo 

anilisis de disefio, al igual que las vigas T y TT. Ademés de las pruebas la viga cumple la funcién de distribuir las cargas a los 

elementos verticales. 

® Columnas: Su nombre radica en ser el elemento principal del sistema, ya que recibe los elementos horizontales; ademas distribuye los 

pesos que convergen a este elemento, a la infraestructura. Se fabricara en obra de acuerdo a las especificaciones que resulten de fos 

anilisis previos. 
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2.0. Clasificacién estructural del edificio segan el Reglamento de Construcciones del D.F. 

De acuerdo al Reglamento de Construcciones del D.F. en su articulo 174, el edificio se clasifica dentro del grupo “A” mismo que se 

determina por el posible riesgo en fallas estructurales, las cuales podrian ocasionar la perdida de un numero elevado de vidas humanas 0 

perdidas econémicas o culturales excepcionalmente altas. 

La zona sismica donde se ubica el predio corresponde a la zona III, que tiene depésitos de arcilla altamente compresibles, separados 

por capas arenosas con contenido diverso de arcilla o limos. Estas capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesores 

variables de centimetros a varios metros. 

Los depésitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por los suelos aluviales y rellenos artificiales, el espesor de este 

conjunto puede ser superior a 50 m. 

3.0.-Costantes de calculo segin su normatividad y formulas a utilizar. 

Las constantes de calculo se dan unicamente en el andlisis de las columnas ( seccién ), dado que los elementos que complementan la 

estructura estén determinadas previo a la fabricacién de los pretensados. 

Para el dimensionamiento de las columnas, las constantes estan dadas en tablas de apoyo del manual de disefio para concreto 

reforzado, de modo que la seccién que se determinara se da de acuerdo al anatisis de carga y areas tributarias de dicho elemento por 

dimensionar. 

De modo que para determinar la carga sobre el concreto esta dado de acuerdo a la formula= 0.2125 Ag fe / 1000 

donde 0.2125 es la constante. 

Ag es el area total del concreto. Concreto 

F’c es la resistencia del concreto. 
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Por otro lado se debe de considerar 0.85 fy Ag/ 1000 ( acero ). 

Donde 0.85 es la constante. 

Fy = es el esfuerzo de fluencia. Acero. 

Ag= es el drea total de acero. 

4.0.- Descripcién del procedimiento empleado para el dimensionamiento de los elementos que componen el sistema ( estructura ). 

La linea que se siguid para determinar la secci6n de cada uno de los elementos estructurales, ha sido de acuerdo al anilisis de 

areas tributarias y el andlisis de pesos especificos. Para hacer la seccién del elemento pretensado ( viga T ), se aplica el siguiente 

procedimiento: 

1. Longitud del claro a cubrir = 18.00 ml. 

2. Del andlisis inicial de pesos, se determina la sobrecarga por m2. a sustentar = 511.5 kg/m2 (azotea ), 790.5 kg. /m2 ( entrepiso ) 

3. Una vez hecho el andlisis, se deberdn utilizar grdficas y tablas técnicas del catalogo de pretensados, procediendo a seleccionar la viga 

que cubrir4 los requisitos de carga sefialados. 

4. Los datos que se obtengan de acuerdo alas coordenadas de las tablas de apoyo técnico se obtuvo: 

Viga T 150/80, de 12 torones de 4” de didmetro. 
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La forma de la viga “T”, que se utilizara en la construccién del Museo permitiré que sea utilizada en todas las salas de exposicion 

ya que se deber solicitar a la constructora de los elementos prefabricados ( pretensados ), que fabrique tal elemento de ancho variable, 

siendo las siguientes dimensiones que se utilizaran en razén del proyecto: 0.80 m de peralte, 18.00 m de largo, en uno de los extremos 

medira 0.80 m. y en el otro extremo mediré 1.50 m. 

Una vez que se han determinado las secciones de las vigas“T”, ta seccién de las trabes portantes y de liga, estas se daran en razon 

del peralte de la viga, por tal motivo estas tendrén 0.80 m. de altura. Cabe destacar que las trabes descansaran en las columnas que 

se encuentran separadas en el eje corto (interior) a 8.00 m. y en el eje exterior a 8.60 m. 

En el caso de la trabe de liga la seccién que se ha planteado es de 0.80 m. de altura por 18.00 m de largo. Para el caso de las 

columnas estas se plantearon a raz6n del anélisis previo de la bajada de cargas, por dreas tributarias. 

5.0.- Ejemplos numéricos del procedimiento empleado en el andlisis general. 

1. Azotea= 511.5 kg/m2 x 33.25 m2 = 17,007.37 kg. 

Trabe portante = 912.00 kg. / m2 x 4.30 ml = 3,921.60 kg. 

Trabe de liga= 720.00 kg./ml x 9.00 ml. = 6,480.00 kg. 

Trabe T = 792.00 kg. /ml x 2.00 x 9.00 m. = 14,256.00 kg. 

Muro precolado = 3.90 x 1.20 x 0.08 x 2,200 x 2 pzs. = 1,647.36 kg. 

total: 43,312.30 kg. 
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1.2.- Se determina la columna que sustentara el peso anterior. 

fc = 350 kg./cm2, seccién de 0.30 x 0.30 m.= resiste una carga de 69 ton. 

1.3.- Una vez determinada la seccién se calcula el peso y se suma al peso que recibe. 

Columna = 0.30 x 0.30 x 2,400 x 6.00 ml. = 1,296.00 kg, + 43,312.30 kg. = 44,608.33 kg. 

2.0.- Segundo entrepiso. = 790.00 kg.,/m2 x 68.40 m2 = 54,036.40 kg. 

Trabe portante = 912.00 kg./ml x 8.80 ml. = 7,843.00 kg. 

Trabe de liga = 792.00 kg./ml. x 9.00 ml. = 7,128.00 kg. 

Trabe “T” = 792.00 KG./M2 x 4 pzs x 9.00 ml. = 28,512.00 kg. 

Muro precolado = 6.00 x 1.20 x 0.08 x 2,200 x 7 = 8,870.40 kg. 

total: 106,389.40 kg. 

+ 44,608.33 kg. ( peso anterior ) 

151,312.73 kg. 

Columna: 0.45 x 0.50 x 2,400 kg. x 6.00 ml. + 3,240.00 kg. 

154,552.73 kg. 
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3.0.- Tercer entrepiso. = 790.00 kg.,/m2 x 68.40 m2 

Trabe portante = 912.00 kg./mi x 8.80 ml. 

Trabe de liga = 792.00 kg./ ml. x 9.00 ml. 

Trabe “T” = 792.00 KG./M2 x 4 pzs x 9.00 mi. 

Muro precolado = 6.00x 1.20 x 0.08 x 2,200 x 7 

total: 

54,036.40 kg, 

7,843.00 kg. 

7,128.00 kg. 

28,512.00 kg. 

8,870.40 kg. 

106,389.40 kg. 

+ 44,608.33 kg. ( peso anterior ) 

Columna. 0.60 x 0.60 x 2,400 kg. x 6.00 ml. + 

Cuarto piso: 

Losa: 

151,312.73 kg. 

3,240.00 kg. 

154,552.73. kg. 

5,184.00 kg. 

106,389.40 kg. 

56,430.00 kg. 

16,416.00 kg. 

339,287.13 kg.( peso que se transmitira al suelo ). 
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T I O15 LOSETA DE MARMOL 30x30 CH. = 2200 Kg/M3 xL00M2 x0.025M = 55.00 kg. 

ENTREPISO — 0.04 MORTERO CEMENTD-ARENA = BODO Kp/M3 x1.00M2 X0.02M = 40.00 Ko. 
  

  + + 4 6.05 FIRME DE CONCRETO ARMADO CON = 2200 ko/m3 xI.00N2 X0.0SM =110,00 Ko. 
MALLA ELECTROSOLDADD 

  

    205,00 Kg. 
+ 

C. VIVA = _300.00 Kg, 
305.00 Kg, 

F. SEGURIDAD 15 
757.50 Kg/M2 

VIGA ‘ T * PROPUESTA 

TIPD = 103 - 1- T- 101 <CATALDGO 
PESO = 792.00 Kg/M. 

LONGITUD = 16.00ML.x792.00KQ/ML. = 14 256.00 Kg. 

TRABE DE LIGA 

PESO = 2400 Kg/M3 x100M x O.32M2 = 766,00 Kg/Ml, 
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  + 

  

    

  

    

      

0.015 

0.04 

0.03 

LECHADA DE CEMENTO NORMAL 
ENLADRILLADD DE LSx12x24 CM. 
MORTERD CEMENTO-ARENA 
IMPERMEABILIZANTE 
FIRME DE CONCRETO ARMADO CON 
MALLA ELECTROSOLDADO 

@ 2100 Ko./M3 xL00M2 x0.015M © 3150 kp 

= 2000 Kg/M9 xLOOM2 X0.04M = 50.00 Kp. 

= 2200 kg/m x1.0OM2 XD.05M 110.00 Ko 

19150 Ke 
+ 

C. VIVA —_ 130.00 Ko. 
341.00 Kp. 

F. sequaran 15 
SISO KgsM2 

VIGA ‘ T * PROPUESTA 

TIPO = 103 - 1- T- 101 (CATALOG) 
PESO = 792.90 Kg/Ml. 

LONGITUD = 18.00ML.x792.00Kg/Ml. = 14 256.00 F 

VIGA PORTANTE 

PESD © 2400 Kg/M3 xf.GOML x(0.80x0,60-0.30x0.50) = 792.00 
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FACTIBILIDAD. 
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EI costo general de la obra se obtiene mediante el estudio de mercado individual y mediante el mercado empresarial. Conforme a los 
resultados que se dieran y considerando que la industria de la construccién cuenta con el respaldo de ta Camara Nacional de la 

Construccién, Los costos que se estimaran para la construccién del Centro Cultural y Artesanal seran proporcionados conforme a los 

listados que manejan cada una de las empresas lideres en el ramo. 

Debe destacarse que los precios unitarios que se obtengan, estaran dados conforme al costo directo e indirecto y por los conceptos 
de administracién de obra, asi mismo, se deberén dar fas condiciones para sobre entender que el proyecto ser posible mediante la 

participacién de inversién por parte de diversos organismos. 

EI criterio que se empleo para obtener el costo de Ia obra en general fue ef siguiente: 

e Se Obtuvieron las Areas Generales, Clasificando Cada Area Segin su Uso y Acabado. 

Se Multiplicaron la Superficie (Segiin Clasificacién), por el Coste Unitario Proporcionado por: 

y que es Respaldado por la Industria de la Construccién. 

© Posteriormente se Sumaron tos Costos de Cada Edificio, Obteniendo asi el Costo Total del Complejo Cultural. 

La fecha en que se elaboro el andlisis fue en septiembre de 1997. 

CRITERIOS PARA INVERSION: 

Para justificar y determinar el origen de los fondos que hardn posible la construccién del complejo cultural, estaré determinado por 

la participacién de empresas privadas y por el propio Departamento Del Distrito Federal. 

Se pretende que el 60% de los fondos provengan del Gobierno Federal o Estatal, para con ello tener el control de acciones del 
conjunto, y el 40% restante serd para la iniciativa privada. 
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La inversién de la iniciativa se vera respaldada en la administracién de los lugares que corresponda a ‘a comercializacién de los 

espacios, tales son los casos de las salas de cine, el estacionamiento publico, el museo de exposicién permanente y la zona comercial, 

aun cuando se prevé que en las ganancias debera participar el Gobierno Federa o Estatal. 

Asi mismo se pretende que con la inversién por parte de la iniciativa privada el conjunto trabaje con equipo de vanguardia ( Salas 

de Cine y Estacionamiento ), ademds que la conservacién del centro se haga siempre con la idea de que se obtendrdn mejores ganancias 

conforme a la calidad que se le ofrezca al visitante. 

TIEMPO DE RECUPERACION ECONOMICA. 

En este rubro habré de considerarse que la participacién del Gobierno seré a largo plazo en la recuperacién econédmica, debido a 

que este tendré participacién de lo que reditie la administracién de los espacios asignados a la iniciativa privada, pero el porcentaje sera 

por Idgica el minimo, ademas habré de considerar que parte del conjunto es equipamiento a favor de la comunidad. 

En cuanto a fa iniciativa privada se pretende que la recuperacién se de en un lapso de 10-15 ajios méximo, debido a la situacién 

econdémica que prevalece hoy en ida. 

BENEFICIO SOCIAL. 

El benéficio que traera consigo la edificacién del Centro Cultural y Artesanal, seré en razén del equipamiento ¢ infraestructura que 

se le proporcione a la colonia, mediante la creacién de dreas de recreacién y esparcimiento ( Areas Verdes ), con mejoria en la imagen 

urbana mediante la creacién de areas peatonales, entre otros. Asi mismo, deberd traer beneficios econdmicos a los habitantes del lugar 

mediante la creacién de empleos y la posible apertura de areas de comercio, todo en favor de los mismos. 

El benéfico principal que trae consigo el Megaproyecto es crear una nueva imagen propia para la comunidad, mediante la 

eliminacién de las zonas rojas, las zonas abandonadas y la posible erradicacién det vandalismo y la delincuencia, mediante la creacién 

de centros juveniles y de empleo. 
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Factor de IN D I Cc ES 

No. CONCEPTO. AREA.. Area P.U. C. Directo c. Total IMPORTE. 

Indirecto 

CisC $ DxE Fx 015 |] Fx 0015 |F+G+H sC xl. 

1.0.0 Talleres culturates. 1,728.00 0,034 = = soos ee 6,814,458.70 

1.1.0. Areas _generales 724.00 0.0143 
2,934,730.10 

Lid. Vestibulo_general 316.00 0.0062 3,500.00 21.70 3.255 2.4955 27.45 1,388,290.6 

1,1.2. Circulaciones. 372.00 0.0073 3,000.00 21.90 3.285 2.518 27.70 1,401,086.20 

L1.3. Sanitarios H. y M. 36.00 0.00071 3,200.00 2.272 0.341 0.261 2.874 145,353.30 

1.2.0. Areas particulares 1004.00 0.0198 — merce | wees meee fees 3,879,728.60 

1.2.1. Aulas tedricas 228.00 0.0045 3,100.00 13.95 2.093 1.604 17.65 892,653.20 

1.2.2. Talleres 656.00 0.013 3,000.00 39.00 5.85 4.50 49.35 2,495,888.60 

1.2.3. Bafios y_vestidores 120.00 0.0024 3,200.00 7.68 1.152 0.88 9.71 491,186.80 

2.0.0 Biblioteca 560.00 0.0110 | were fete eee oooe 2,027,207.88 

2.1.0 Area publica 356.00 0.0070 were fees aero ween freee 1,280,110.25 

2.1.1 Vestibulo 40.00 0.0008 3,000.00 2.40 0.36 0.276 3.036 153,546.50 

2.1.2 Control 28.00 0.00055 3,000.00 1.65 0.25 0.19 2.09 105,702.30 

2.1.3 Acervo 120.00 0.0024 2,800.00 6.72 1.01 0.77 8.503 430,041.35 

2.1.4 Sala de lectura 168.00 0.0033 2,800.00 9.24 1.38 1.062 11.682 590,820.10 

2.2.0 Area privada 204.00 0.0040, | —=---- -—--- — mere | cere 747,097.60 

2.2.1 Servicios al publico 96.00 0.0019 2,800.00 5.32 0.80 0.612 6.73 340,472.6 

2.2.2 Archivo de catalogacién 50.00 0.0010 . 3,000.00 3.00 0.45 0.345 3.80 191,933.10 

2.2.3 Bodega de equipo 30.00 0.0006 2,800.00 1.68 0.252 0193 2.125 107,472.40 

2.2.4 Sanitarios 6.00 0.00012 3,200.00 0.348 0.058 0.045 0.49 24,680.70 

2.2.5 Circulacién 22.00 0.00043 3,000.00 1,29 0.194 0.148 1.632 82,538.80 

3.0.0 Areas exteriores 36,536.19 0.722 
92009, 175.3 

3.0.1 Plazas 25,447.24 0.503 2,000 1006 150.90 115.69 1272.60 64361557.40 

3.0.2 Jardines 10,905.95 0.2156 1,900 409.64 61.45 47.108 518.20 26207993.40 

3.0.3 Patios de Maniobras 

3.0.4 y Rampas de acceso 460.00 0.009 2,500 22.50 3.375 2.59 28.465 1439624.50 
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Factor de I N D I Cc es) 

No, CONCEPTO. AREA.. Area P.U. C. Directo c. Total IMPORTE. 

Indirecto 

CiésC $ DxE F x 0.15 Fx 0115 JF +G+H sC xl. 

4.0.0 Talleres_artesanales 4280.80 | nee = were eee fice 18,794,958.8 

4.1.0 Areas generales 780.00 0.0154 — aoeee SS ee 3,128,787.3 

4.1.1 Acceso_principal 60.00 0.0012 3,000.00 3.60 0.54 0.414 4.554 230,319.7 

4.1.2 Vestibulo 144.00 0.003 3,500.00 10.50 1.58 1.208 13.29 672,145.10 

4.1.3 Circulaciones 504.00 0.010 3,000.00 30.00 4.50 3.45 37.95 1,919,330.70 

4.1.4 Sanitarios H. y M. 72.00 0.0015 3,200.00 4.80 0.72 0.55 6.07 306,991.80 

4.2.0 Areas particulares 3212.80 0.064 2 a ee ee 12,123,898.9 

4.2.1 Talleres (Area de trabajo. 2316.80 0.046 3,000.00 138.00 20.70 15.87 174.57 8,828,921.40 

4.2.2 Bodega de equipo 484.00 0.0096 2,800.00 26.9 4.04 3.095 34.03 1,721,075.8 

4.2.3 Espacio _interactivo 292.00 0.0058 3,000.00 17.4 2.61 2.00 22.01 1,113,161.20 

42.4 Circulaciones 120.00 0.0024 3,000.00 7.20 1.08 0.83 9.11 460,740.50 

4.3.0 Area de servicios 288.00 0.0057 | were freer ere sort et 1,012,010.8 

43.1 Area de carga y descarga 32.00 0.00063 2,500.00 1.57 0.235 0.18 1,986 100,442.50 

4.3.2 Control 4.00 0.00008 3,000.00 0.24 0.036 0.028 0.304 15,374.90 

4.3.3 Bodega 146.00 0.0029 2,800.00 8.12 1.22 0.94 10.28 519,913.6 

4.3.4 Circulaciones 106.00 0.0021 2,800.00 5.88 0.88 0.68 7.44 376,279.8 

5.0.0 Terraza 576.00 0.0113 3,500.00 39.55 5.93 4.55 50.03 2,530,279.75 

6.0.0 CINES 1502.00 0.0297 —-- —-- ween fee rene §,656,336.15 

6.1.0 Areas generales 363.30 0.0072 | wwe fee fee nee ont 1,346,300.30 

6.1.1 Acceso principal 36,00 0.00071 3,000.00 2.13 0.32 0.245 2.70 136,546.40 

6.1.2 Vestibulo 152.00 0.0030 3,000.00 9.00 1.35 1,035 11.38 575,546.4 

6.1.3 Circulaciones 120.80 0.0023 3,000.00 6.90 1.035 0.80 8.74 442,027.70 

6.2.0 Areas _particulares 946.80 0.0187 | wen ----- ones — soon 3,564,037.90 

6.2.1 Sala _de_espectadores 414.00 0.0081 3,000.00 24.30 3.65 2.80 30.75 1,555,188.9 

6.2.2 Circulaciones y escenario 478.8 0.0094 3,000.00 28.20 4.23 3.24 35.67 1,804,019.20 

6.2.3 Sanitarios H.y M. 54.00 0.0010 3,200.00 3.20 0.48 0.37 4.05 204,829.8 

6.3.0 Area _privada 192.00 0.0038 _— ------ — — ----- 746,237.90 

6.3.1 Cuarto de proyeccién 72.00 0.00142 3,000.00 4.26 0.64 0.49 $.39 272,600.60 
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Factor de I oN D I Cc E_ § 

No. CONCEPTO. AREA.. Area PU. C. Directo Cc. Total IMPORTE. 

Indirecto 

CilsC $ DxE Fx 015 | Fx O15 [F+G+H sC xk 

6.3.2 Area_administrativa 54.00 0.0010. 3,500.00 3.50 0.53 0.403 4.43 224,048.40 

6.3.3 Circulacion 66.00 0.00130 3,000,00 3,90 0.585 0.45 4.95 249,588.90 

7.0.0 Museo de exposicion 6,378.70 0.126 205794796.3 

7.0.1 Acceso general 280,00 0.0055 766,497.80 

7.0.2 Control e informes 12.00 0.0002 3,000 0.60 0.09 0.69 0.76 38,529.20 

7.0.3 Guardarropa 17.00 0.00033 3,000 0.99 0.15 0.114 1,254 63,573.19 

7.0.4 Venta de Publicaciones 65.00 0.0012 2,800 3.36 0.504 0.386 4.25 215,459.40 

7.0.5 Vestibulo 100.00 0.0020 3,500.00 7.00 1.05 0.805 8.855 448,916.00 

7.1.0 Admon. Del Museo 258.00 0.0050 996,919.20 

FAA Privado 48.00 0.0009 3,700 3.33 0,50 0.383 4.213 213,586.60 

712 Sala de Juntas 60.00 0.0011 3,200 3.52 0.53 0.405 4.455 225,852.10 

7.13 Archivo 37,00 0.0007 2,800 1.96 0.30 0.2254 2.49 125,980.40 

714 Cubiculos 81.00 0.0016 3,000 4.80 0.72 0.552 6.072 307,828.10 

7S Sanitarios 32,00 0.0006 3,200 1,92 0,30 0.220 2.44 123,699.00 

7.2.0 Servicios de Apoyo 440.00 0.0087 1,578.987.8 

7.2.1 Areas Auxiliares 101.00 0.002 345,596.80 

7.2.2 Carga y Descarga 35.00 0.0007 2,500 L.75 0.2625 0.201 2.213 112,190.90 

7.2.3 Control y Recepcion 16.00 0.0003 2,800 2.80 0.126 0.096 1,062 53,839.50 

7.24 Bodega 50.00 0.001 2,800 2.80 0.42 0.322 3.542 179,566.4 

7.3.0 Taller 192.5 0.004 676,694.60 

73.1 Area de Trabajo 165.00 0.0032 3,000 9.6 1,44 1,104 12.144 615,656.20 

7.3.2 Bodega de Herramientas 

733 Y almacen 17.50 0.00034 2,800 0.952 0.143 0.109 1,204 61,038.40 

7A0 Servicios de apoyo 146.50 0.0029 556,696.40 

74d Privado 28.00 0.00055 3,500 1,92 0.29 0.220 2.43 123,192.10 

742 Cuarto de Personal 21.00 0.0004 3,200 1,28 0.192 0.147 1.619 82,077.35 

743 Cuarto de Maquinas 37.50 0.0007 2,800 1.96 0.294 0.225 2.48 125,676.20 

TAA Sanitarios 60.00 0.0011 3,200 3.52 0.528 0.405 4.453 225,750.75 

7.5.0 Sala de Conferencias 226.80 0.0045   
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Factor de I N D I Cc ES 

No. CONCEPTO. AREA.. Area PU. C. Directo c. Total IMPORTE. 

. Indirecto 

ClsC $ DxE Fx O15 | Fx Ons |F+G+H sC xl. 

751 Escenario 22.5 0.00045 3,200 1.44 0,216 0.165 1,821 92,097.50 

7.5.2 Sala 160.00 0.0031 3,200 9.92 1,49 1,14 12.55 634,719.40 

7.5.3 Circulacion 44.00 0.0009 3,000 2.70 0.405 0.310 3.415 172,714.50 

75.4 Exposicién 4604.40 0.0910 --- --- = = = 

7.5.5 Salas de Exhibicién 3402.00 0.067 4,500 301.50 45.275 34.68 381.40 192896655.2 

75.6 Terraza 680.40 0.013 4,200 54.60 8.19 6.279 69,07 3493,232.51 

7.5.7 Espacio Libre $22.00 0.010 4,200 42.00 6.3 4.83 53.13 2687,063.00 

7.6.0 Servicios $40.00 0.010 = --- oo = = 

7.6.1 Sala de Descanso 50,00 0.001 3,500 3.50 0.525 0.4025 4.43 223,896.63 

7.6.2 Sanitarios H y M 280.00 0.0055 3,200 17.60 2.64 2.024 22.264 1126,007.40 

7.6.3 Terraza 280.00 0.0055 3,500 1126,007.40 

7.6.4 TEATRO AL _ AIRE LIBRE. 

8.0.0 Teatro al aire libre. 1,354.00 0.0267 -— - = — _ 4,851,486.9 
8.0.1 Area general 751.00 0.0150 “-- = o-- = = 3,202,284.50 

8.0.2 Acceso _publico 135.00 0.0027 3,000.00 8.10 1.215 0.9315 10.246 519,434.60 

8.0.3 Gradas 296.00 0.006 3,200.00 19,20 2.88 2.208 24.30 1,231,920.9 

8.0.4 Escenario y retroescenari 210,00 0.0041 3,200.00 13.12 1.97 1,508 16.60 841,559.10 

8.0.5 Circulacién 110,00 0.0021 3,000.00 6.30 0.945 0.725 7.97 404,049.75 

8.0.6 Sanitarios Hy M. 52.00 0.001 3,200.00 3.20 0.48 0.37 4.05 205,320.10 

8.1.0. Area particular(camer.) 280.00 0.0055 -- -—- — = _ 1,018,894.90 

8.1.1 Arreglo personal 70.00 0.0013 3,500.00 4.550 0.68 0.523 5.753 291,656.00 

8.1.2 Bafios y regaderas 60.00 0.0012 3,200.00 3.84 0.576 0.441 8.46 246,384.20 

8.1.3 Circulaciones 130.00 0.0025 3,000.00 7.50 1,125 0.86 9.48 480,854.70 

8.1.4 Servicios 172.00 0.0034 - - --- -— = 630,307.50 

8.1.5 Bodega 52.00 0.0010 2,800.00 2.80 0.42 0,322 3.542 179,566.40 

8.1.6 Cuarto de sonido e ilumin 35.00 0.0007 3,200.00 2.24 0.37 0.257 2.867 145,346.40 

8.1.7 Cuarto de montaje 85.00 0.0017 2,800.00 4.76 0.714 0.55 6.024 305,394.70 
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Factor de I oN D 1 Cc E Ss 

No. CONCEPTO. AREA., Area P.U. C. Directo Cc. Total IMPORTE. 

Indirecto 

CIC $ DxE Fx 015 | Fx OUIS |F+G+H sC xl. 

9.0.0 Estacionamiento 

9.1.0 Zona Comercial 2084.00 0.041 2759,966.80 

911 Area General 1744.00 0.034 1326,209.10 

9.1.2 Vestibulo 72.00 0.0014 3,500 4.9 0.735 0,563 6.20 313,465.40 

9.1.3 Local de Venta 1,120.00 0.022 4,200 9.24 1,386 1.062 11,70 519,123.52 

9.1.4 Circulacién 571,00 0.0113 3,000 33.90 5.085 3.90 42,90 216,891.60 

9.15 Sanitarios H yM 54.00 0.0010 3,200 3.20 0.48 0.368 4.048 204,728.60 

9.1.6 Servicios (Cafeteria) 340.00 0.0067 1433,757.70 

9.7 Area de Comensales 191,00 0.0038 3,600 13.68 2.052 1,573 17.305 875,204.70 

9.1.8 Area de Servicio (Cocina) 41,00 0.00081 3,000 2.43 0.3645 0.28 3.074 155,468.30 

9.1.9 Circulacién Ext. 108 0.0021 3,000 6.30 0.945 0.725 797 403,084.70 

COSTO TOTAL DE LA OBRA: 
Talleres Culturales: 6,814,458.70 Museo: 205,794,796.3 

Biblioteca: 2,027,207.85  Teatroalaire. 4,851,486.90 COSTO TOTAL:$ 338,708,386. 80 

Areas exteriores: 92,009,175.30 C. Comercial: 2,759,968.80 

Taltleres Artesanales: 18,794,958.80 

Cines: 5,656,336.15   
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Hasta hace afios en el D.F., se tenia la necesidad de contar con lugares donde se lograra recrear y al mismo tiempo adquirir conocimientos 

culturales y artesanales, lo que motivo a las autoridades del departamento a crear sitios de este tipo de interés para la ciudadania, por lo que 

recientemente se construyo el centro cultural HUAYAMILPAS, con la intencién de satisfacer las demandas de la ciudadania en parte del sur de la 

ciudad.. 

Ahora con la propuesta del CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TRAXCOAQUE, se pretende dotar de este tipo de espacios a la comunidad 

del centro y norte de la Ciudad de México, con los espacios necesarios para su recreaci6n y su desarrollo cultural. Con la idea del centro se pretende 

ademas unificar y cerrar el espacio cultural, ya existente en la periferia del Centro Histérico, esto nos permite tener un solo lugar donde se de la 

cooperacién y el intercambio de ideas, motivando con ello que no se pierda la identidad. 

Para que se de el buen funcionamiento de las diferentes actividades ya sea culturales y artesanales se ha dotado al mismo espacio con lugares de 

recreacién, tales como el centro comercial y los cines. Asi mismo se pretende que la zona comercial del conjunto aumente la actividad econdmica del 

lugar y a la vez evitar que se de el intermediarismo comercial de nuestras artesanias. 

Con la propuesta del proyecto denominado CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL TLAXCOAQUE, se pretende que se alcancen una serie de 

beneficios para todos los habitantes de la zona. Los beneficios que se pretende se den son en cuanto a la imagen y el contexto urbano, ademas de una 

mejoria por demds radical, aumentando con ello el valor del suelo y de la economia familiar debido a la creacién de centros de trabajo. 

Ademas de los beneficios mencionados, el proyecto en general megaproyecto), creara centros de integracion juvenil, tales como centros deportivos 

y espacios de recreacién ( parques y areas verdes). 
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Contando el sin fin de actividades que se tuvieron que realizar para proyectar el Centro Cultura, desde la misma investigacién de campo hasta la 

documentada, y el haber obtenido una evaluacién satisfactoria en cuanto a las expectativas que se dieron con los diversos objetivos que se 

necesitaron resolver en pro de la COLONIA OBRERA, EL TRABAJO en general ha dejado satisfecho a los que lo realizamos. Si bien cabe 

destacar que tal vez hizo falta tiempo y estudio para lograr un 100% de satisfaccién en el Ambito social y profesional. 

A pesar de las dificultades creemos que el trabajar nos ayudo a romper las barreras del individualismo, fomentando asi la posibilidad del trabajo 

en grupo. 
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