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JULIO CORTAZAR. Rayuela, segundo fibro capitulo 80. 

Cuando acabo de cortarme las ufas oO lavarme la 

cabeza, o simplemente ahora que, mientras escribo, oigo un 

gorgoteo en mi estémago, 
me vuelve Ja sensacién de que mi cuerpo se ha quedado 

atrés de mi (no reincido en dualismos pera distingo 

entre yo y mis ufias) 

y que el cuerpo empieza a andarnos mal, que nos 

falta o nos sobra (depende). 

De otro modo: nos merecerfamos ya una méquina 

mejor. El psicoandlisis muestra mejor cémo la contemplacién del 

cuespo crea complejos tempranos. (¥ Sartre, que en el hecho 

de que la mujer este “agujereada” ve implicaciones existenciales 

que comprometen toda su vida.) Duele pensar que 

vamos delante de este cuerpo, pero que la delantera es ya 

error y rémora y probablemente inutilidad, porque estas uiias, 

este ombligo, 

quiero decir otra cosa, casi inasible: que el “alma” 

(mai yo — no — ufias) es el alma de un cuerpo que no existe. El 

alma empujd quizd al hombre en su evolucién corporal, pero 

esté cansada de tironear y sigue sola adelante. Apenas da 

dos pasos 

se rompe el alma ay porque su verdadero cuerpo no 

existe y la deja caer plaf. 

La pobre se vuelve a casa, etc., pero esto no es lo 

que yo En fin. 

Larga charla con Traveler sobre la focura. Hablando 

de los suefios, nos dimos cuenta casi al mismo tiempo que 

ciertas estructuras sofiadas serian formas carrientes de locura 

@ Poco que continuaran en la vigilia. Sofiando nos es dado 

éjercitar gratis nuestra aptitud para la locura. Sospechamos 

al mismo tiempo que toda locura es un suefio que se fija 

Sabiduria de pueblo: “Es un pobre loco, un sofiador...”
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CIUDAD 

Ciudad es una concentracién importante de poblacién humana, edificios, calles, servicios urbanos, etc. Esta concentracién dificulta el disefio urbano: equipamiento 

(educacién, salud, comercio, otros), lotificacién (lotes, dimensiones, infraestructura (agua, drenaje, alunbrado), sefialamiento (vial y comercial). A\ ensancharse Sa 

ciudad puede desbordarse, naciendo asi los suburbios, resultando gran exceso de mano de obra, la explotacién del obrero hasta limites alarmantes, o bien surgen 

problemas de falta de poblacién, carencia de vivienda, ete. 

Para estucturar una imagen urbana, se dan conceptos que aporten y expresen valores formales espaciales o visuales, por ello, para elaborar un nuevo proyecto se 

toman en cuenta las condiciones Msico-espaciales del lugar; asi el disefiador buscard los atributos mas necesarios y apropiados del lugar y los combinard con las 

intenctones proyectuales, algunas de las cuales serfan: 

IDENTIDAD 

El disedador buscard dar una clara relacién visual con el entorno urbano preservando valores del pasado y también reflejando su espiritu innovador y previendo el 

futuro. 

LEGIBILIDAD 

Es indispensable remodelar 0 preservar el Patrimonio Histérico, sean edificios antiguos, zonas coloniales, asi la comunidad ubicard su proceso evolutivo, 

asimismo su folklore, sus fiestas anuales, tradiciones y mercados abiertos. 

ORIENTACION 
Se facilitard la ubicacién con pistas visuales para los accesos, recortidos interiores, lugares de interés, centros comerciales, etc. 

DIVERSIDAD 

Se debe evitar la monotonia en el trazo urbano y en la arquitectura, para mayor posibilidad de atracci6n de los usuarios. 

CONFORT 
El disenador debe ofrecer a la comunidad algo de su gusto dando valores formales o espaciales que estimulen sensorialmente para mantener su calidad, ambiente 

urbano con imagen clara. 

  

 



UNA EMPRESA PARANOICA 

Hoy Ia visién de México parece reducirse a Chiapas, a Marcos y a los indios, pero detrés de cada ciudad esta la acumulacién de todas esas herencias desde la 

época Prehispanica. Nuestra memoria es fragil y con Facilidad se desvanece. 

Es extraiio ese desconocimiento si pensamos que la Ciudad de México esa ya en tiempo de la conquista !a mds grande del mundo, y sigue siéndolo. 

Las fases que han moldeado en la historia a nuestras ciudades son: 

Prehispanica 

¢ Renacentista 
© Batroca 

@ Jlustrada 

© Del siglo XIX 

© Dela Revolucién 

¢ Moderna (hasta 1985) 

© Postmoderna (a partir de 1985) 

La importancia fundamental de México en Ja cultura y la civilizacién occidental es un aspecto que muchos desconocen y olvidan. Cabe seiialar que en el siglo XIX 

la Ciudad de México fue uno de los polos de la modermidad. 

México no es sdlo una ciudad del pasado, es también en nuestra modermnidad o posmodernidad, uno de los centros mas creativas del mundo. Desde Ja 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 es establecer 

dos repiiblicas, dos ciudades: la de los indios y la de los espafoles, pero tal cosa no funciona del todo. Desde el inicio las cosas no funcionaron como estaban 

planeadas y esto es un ejemplo muy claro en fa dindmica, entre el proyecto occidental espafiol y la realidad que viene a trastornar ese proyecto. 

Hay una serie de estrategias colectivas ¢ individuales que {a ciudad pone en juego y ésta es la riqueza de la. ciudad de México; porque la gente de esta ciudad 

tiene siempre muchos rostros y muchas identidades, no vive inmovilizada en una definicién 
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BREVE HISTORIA 

En el perfodo anterior a la invasion espaiiola, fa Gran Tenochtitlan, que era el nombre anterior al de la Nueva Espajia, se localizaba en ef centro de las lagunas de 

Texcoco y de Chalco, comunicada por grandes calzadas: 

e Al norte Tepejécac 

® Al este Tlacopan 

© Al sur Iztapalapa 

El lugar donde se localiza la “ Colonia Obrera “, era una regién lacustre y muy cercana a fa calzada de Iztapalapa. 

Con respecto al crecimiento de la Ciudad de México, se desarrollé desde los tiempos anteriores a la invasién espafiola hasta1929. Se sabe que a partir de los 

terrenos que hoy forman las “Colonias “: Sta. Marfa la Rivera, Roma y Juarez, se habia estancado el desarrollo de las areas urbanas pues en 1918 la altima calle 

semipoblada de la Roma era la de Zacatecas, pero a partic de 1921 con la escasez de vivienda el Gobernante del Distrito Federal Celestino Gasca, exentd 

contribuciones a Jas nuevas fincas que fueran destinadas ha habitantes, fue asi como se desarrallaron las zonas urbanas y son construides 6,000 edificios, creandose 

colonias como: Ampliacin Roma, Sur, Condesa, Pinos, Lomas, Obrera, etc. En 1885 segiin plano, la Ciudad Hlegaba por el Sur a Casa Mata de San Antonio 

Abad y Sta. Cruz Acatlin. Puede decirse que en el siglo XIX y principios del siglo XX, atin no existfa trazo de la Colonia Obrera. 

Cuando la Ciudad siguid creciendo por ser el centro del capital y el comercio, por la calle Bolivar, empiezan a aparecer las primeras casas, sencillas y construidas 

con reducido presupuesto, que integrarfan esta populosa colonia. Las construcciones fueron primero de una planta y en la actualidad son viviendas reducidas que 

albergan a excesivo nimero de habitantes, su comercio es enorme, existen talleres mecdnicos, hoteles, bares y su ambiente es denso y dificil ya que sus zonas verdes 

son escasas. 

FRANCISCO SOMERA Y EL PRIMER FRACCIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
(1840-1849) 

Se pretende explicar cémo se da la expansién de Ja ciudad de México durante el siglo XIX. El objetivo es mostrar con ejemplos concretos, como se da el cambio 

del uso del suelo. Se define al grupo social del que se adquiere la tierra agricola que va a ingresar al mercado urbano. Se establece la importancia, fa 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.



  

Se analiza también cémo los promotores aprovechan las excepciones (liberan de obligaciones) y facilidades que se oftecen a los fraccionadores y a los compradores 

de terrenos baldfos. Durante le segunda mitad del siglo XIX se pensabe que el progreso de México estaba en el aumento de la poblacién, {a subdivisién 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 utiliza para 

especular, la forma en que dirigen el rumbo del crecimiento de la ciudad y condicionan la demanda de los pequetios compradores. 

E| primer fraccionamiento que se forma en la Ciudad de México es la colonia de los arquitectos que se desarrallé en dos etapas: 

@ 1859-1879 

¢ 1880 -1889 

En ta primera etapa la poblacién crece fentamente y aparece como una zona semirrural paco poblada. La segunda etapa el desarrollo de la ciudad de México se 

refleja claramente por su acelerado crecimiento. La fuente de informacion en que se basa este estudio son los protocolos del archivo de notarlas donde se revisan las 

operaciones realizadas por el fraccionador Francisco Somera. Aparece como especulador pero ademas sealiza otras actividades como prestamista y es un ejemplo 

excelente de aprovechamiento al mdximo del desempefio de puestos publicos estratégicos. 

Desempefidndose al laborar para el ayuntamiento, a Francisco Somera, se le indica realizar el levantamiento de planos de los ejidos de !a ciudad. Enterado de los 

datos sobre fas propiedades municipates denuncia ea 1843 el ejido de La Orca y consigue su adjudicacién por una suma, firma valiéndose de su cargo de jefe de 

caminos y canales; en este terreno forma la colonia de Jos Arquitectos en 1959. 

Francisco Somera realiza otras operaciones aprovechando sus cargos dentro del gobiemo y sugiere la conveniencia de urbanizar la zona, pasando calles, por sus iP y sug Pr 

propiedades compradas antes a los indios, con esto obtiene grandes beneficios, ya que recibe por parte del gobierno indemnizaciones y sus propiedades aumentan 

de valor. 

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: la Industria, la Comercial, a 

Bancaria y ‘a Inmobiliaria; pero también de los distintos elementos que conforman los servicios y la estructura urbana, como son la vivienda, el transporte, el agua, ta 

energia eléctrica, los hospitales, etc. 

Una de las expresiones sociales de [a concentracién urbana son fas crecientes demandas de servicios y equipamiento que regulan grandes sectores de la poblacién. 

De ahi que las politicas de descentralizacién tengan el propdsito de atenuar fos efectos. 
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Es indudable que fa concentracién de actividades en la Ciudad de México sigue siendo conveniente desde el punto de vista econdmico, las ventajas obtenidas: 

muchas de ellas logradas por tarifas preferenciales en el transporte de materia prima; servicios subvencionadaos e incentivos arancelarios, permiten a los grandes 

establecimientos comerciales e 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 mas 

tenues. Con una politica de fomento a la inversidn extranjera y la firma de los acuerdos trilaterales del Tratado de Libre Comercio (TLC), los procedimientos més 

eficaces y los demas programas de descentralizacién, se verdn seriamente limitados para detener o disminuir el crecimiento urbano de la Ciudad de México. 

Con ello aumentardn las ventajas de localizacién de las empresas nacionales y extranjeras para instalarse en la Ciudad. No sélo flegaran nuevas empresas, sino que se 

expandiran las ya existentes. 

Un fendmeno nuevo aparecido en las grandes ciudades del mundo, es la desindustrializacin de las dreas urbanas, varios estudios registran disminucién del 

crecimiento industrial y por ende, aumento de las actividades en servicios. La orientacién de un proceso alternativo de descentralizacién urbano-industrial de Ja 

Ciudad de México y su conelativa expansién, no esta, por fo menos ahora, en el marco de la planificacién urbana y regional. La Ciudad de México continuard 

irremediablemente sus procesos de concentracién y expansién territorial. 

La relacién entre el centro y la periferia, expresada en la expulsién de poblacién de las dreas centrales hacia la periferia, tiene en la Ciudad de México una doble Pp p 

dimensién espacial, por una parte, un movimiento migratorio de las dreas centrales y hasta intermedias hacia las zonas periféricas, producto de las politicas de is} 7 Di p 3 p 

inversi6n en obras ptiblicas y los cambios en los usos del suelo. Por otra, la expulsiéa de poblacién hacia fas mismas periferias urbanas. En este dual y dindmico 

proceso de crecimiento desmedido tienen un papel fundamental los grandes proyectos urbanisticos impulsadas desde hace décadas por el Estado: por ejemplo: 

Ciudad Satélite, Cuautitlan Izcalli, Perisur y otros. También el gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF) imputlsé tres grandes proyectos urbanisticos ! y Ps Ip 

que se enmarcan en la actual politica de canalizar inversiones inmobiliarias, basicamente privadas hacia determinadas zonas de la Ciudad. 

A) El proyecto Sta. Fe en la delegacién Alvaro Obregon y los limites del municipio de Huixquilucan, donde se construye un gran centro comercial y financiero 

para sectores de altos ingresos, en una extensidn aproximada de 850 hectéreas. 

B) El Plan de Rescate Ecoldégico de Xochimilco, originalmente concebido para alojar un lago recreativo con dreas 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 plan especifico de dreas aledafias a la Alameda Central. 

Estas 3 megaproyectos tendrdn un efecto directo en el crecimiento de la Ciudad pues extenderan notoriamente los territorios urbanos legales € ilegales de las 

periferias urbanas. 

La valorizacién de las éreas centrales es consubstancial al crecimiento y ala expansién de la Ciudad. Son partes antiguas que necesitan ademés revitalizarse, en aras 

de la acumulacién del sector inmobiliario, 

 



TRANSFORMACION DEL MODELO ECONOMICO 

La transformacién del modelo econdmico implantado en México hace 5 décadas se da como parte de Ja necesidad que existid en el Ambito internacional de 

cambiar las condiciones en que se sustentaban el proceso de acumulacién capitalista instituido en la posguerra. La crisis petrolera agudizs la crisis mundial en la 

década de 1940 y con ello Ja busqueda de nuevos rumbos que lo encausarfan hacia nuevas formas de recuperacién de la tasa de ganancia. En este proceso ef 

espacio se presenta como eminentemente urbano, en donde las ciudades, fas més favorecidas son las que crecen, las que se apoyan para fundamentar un cambio, y 

las que dictan fa légica que se establece con relaciéa al mismo, en él se conjugan los centros antiguos de implantacién industiial, con los nuevos, con la consiguiente 

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 comercio 

© servicios. Al mismo tiempo crece el sector “informal” y no asalariado de la economfa que se conjuga en un espacio de modemizacién y de transformacién a 

formas especificas de organizacién propias, tanto sociales como culturales. 

En México se polarizan 4 regiones importantes, con procesos que las particularizan, donde la reconversién técnica y econémica permiten diferenciar las tendencias 

de produccién sobre la base de las condiciones de relaciones de trabajo que se implantan. Como consecuencia se cuenta con la nueva industrializacién en la zona 

norte del pats, regién que se constituye como el eje dinamizador del proceso manufacturero, y presenta una tendencia a ser destinada a la produccién de mercancias 

para el mercado internacional. La zona metropolitana de la Ciudad de México sigue representando la region manufacturera tradicional, con una tendencia hacia la 

“desindustrializacién”, dado el estancamiento que presenta la dindmica para la nueva localizacién industrial y de empleo en la zona. 

Por otra parte Jas actividades financieras son la causa de la especializacién de la regién y origina un estancamiento industrial y especializacion financiera, El 

crecimiento del desempleo origina que una buena parte de la poblacién se dedique al llamado sector “informal” de la economia, como una forma de resolver {a falta 

de ingresos. 

RASGOS DE LA CONCENTRACION Y LA EXP. URBANA 

México es un pais con més de 90 millones de habitantes. La mitad de nuestros compatriotas vive en la pobreza, y de ésta, més del 50% sobrevive en la miseria. 

La otra mitad de la poblacién esta compuesta por una amplia clase media, en proceso de empobrecimiento. Esta tiene varios niveles de ingreso. La minorfa forma la 

dase pudiente, que concentra la mayorta de la riqueza. 

EI sistema politico mexicano vive un momento de creciente incapacidad para satistacer las demandas y expectativas ciudadanas. La politica mexicana reciente Nevé a 

cabo acciones contrarias al derecho positivo. Los ejemplos en los dltimos afios fueron puestos de eleccién popular negociados, leyes inaplicables y reglamentos que 

sobrepasan atribuciones que la ley otorga, entre otros. 

La concentracién y la consecuente expansién teritorial de la ciudad de México es consubstancial al crecimiento econdmico registrado. 
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Las etapas de crecimiento econdmico del pafs no podrian explicarse al margen de ese patron de concentracién urbana y expansion territorial de fa 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. 

La Ciudad de México es la més poblada del mundo, pero no la més grande. Segiin ef censo de 1990 alrededor de 16 millones de habitantes ocupaban un érea 
urbana de 1,300 km2. Caracteristica peculiar de la Ciudad de México no es pues su tamafio sino las elevadas tasas de crecimiento y densidades de poblacién 

que se observan desde hace décadas. (triplica su crecimiento (4.5%) y tiene 150 b/h). 

Un sasgo caracteristico del modelo de crecimiento de la Ciudad, es el doble y paralelo proceso de la expansién urbana, lo que constituye ef ee de la 
metropolizacién. La expansién fisica se produce no sélo al extenderse hacia afuera, sino también por el acercamiento a esta de pequefias manchas urbanas, de los 
pequeiios poblados que la rodean. 

En los procesos de expansién fisica de la Ciudad intervienen un conjunto de factores que actdan en forma desarticulada de un Plan Rector de Planificacién: 

En primer lugar, el transporte colectivo que influye determinantemente en el proceso de conturbacién multidireccional, al unit mediante algin sistema de transporte a 

esos poblados con fa Ciudad, se acentian los factores de la urbanizacién de esos nticleos poblacionales, lo cual provoca con ef tiempo nuevas conexiones con 
otros poblados. 

Parte del binomio urbanizacidn-transporte, son los proyectos de construir cinco trenes radiales répidos desde la Ciudad de México a las ciudades medias cercanas, 
otro factor influyente de la expansién es la construccién de vialidades periféricas decidida por instancias federales, en una visién que rebaja los Ambitos 
metropolitanos citadinos. 

Un factor més son las obras hidrdulicas del DDF cuyo proyecto a largo plazo es tenderlo alrededor de toda el drea metropolitana con la finalidad de llevar aqua a 
las periferias urbanas. 

Hay que considerar también otros factores. Por ejemplo: 

Las tasas de crecimiento vehicular superiores al crecimiento poblacional y fuertemente impulsadas por politicas fiscales, ef aumento considerable de automotores 
obliga necesariamente a extender la superficie vial considerando cada vez mas vias terrestres, por Ultimo las no menos importantes politicas para atraer nuevas 
inversiones de capital (industriales, financieras e inmobiliarias), a la ciudad en base al TLC, 

 



La inversion de capital iamobiliario y privado en plantas productivas o en infraestructura, provocd la expansién de la Ciudad. En fas zonas centrales se produce una 

dindmica modificacién de usos de suelo y la sustitucién de poblacién originaria por actividacles comerciales, administrativas y financieras. Esta movilidad de los 

sectores con menores ingresos es uno de los principales factores de la expansion de la Ciudad. 

La grave escasez de vivienda ha trasladado y reproducido ef acceso a la vivienda en renta, de la antigua vecindad a la periferia urbana. Los efectos han sido una 

drastica disminucién de poblacién que habitaba en el centro histérico y que no fue desplazada hacia la periferia. Algunos de los tradicionales planteamientos del 

utbanismo que fundamentan el crecimiento citadino mediante la expansién de circulos concéntricos, cuyo eje es el Centro Histérico, particularmente fas 

concepciones originales de la Escuela de Chicago aseguraban: “El proceso tipico de expansién de la Ciudad podré ser preferentemente ilustrado por la serie de 

citculos concéntricos numerables que designarian, tanto las zonas sucesivas de expansién urbana como los tipos de dreas diferenciadas en el proceso de expansion”. 

Como ahf mismo se afirma, es un esquema ideal de la expansion de la Ciudad mediante la conformacién sucesiva de cinco zonas. Pero en nuestro caso sélo se trata 

de la movilidad de las zonas ilegales. Ademés de que se presentan también desplazamientos interperiféricos De seguir fomentando la tradicional expansion urbana 

sobre las Seas agricolas productivas, se continuaré afectando significativamente los recursos naturales agropecuarios ¢ hidrolégicos que integran los ecosistemas del 

Valle de México. 

La concentracién urbana en México se ha traducido inemediablemente en el atraso al campo, el cual se ha convertido en un factor de alteracién estructural de la 

migracin rural urbana. 

La cuestién es cdmo reorientar esos procesos de urbanizacién desde una perspectiva global. Contar con una visién que tome en cuenta el desacralla ecandmico y 

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

Los tertitorios urbanos de la ciudad son escenas de conflictos y choque de contradictorios intereses de diversos actores: gobiemo, ciudadanos y duefios de capital 

industrial, comercial, financiero o inmobiliario. 

Cada metro cuadrado del suelo es disputado dia a dia de acuerdo a la capacidad ¢ organizacién, politica y econdmica que tenga cada uno de estos agentes, 

muchos de ellos destructores de la naturaleza y del medio. Los miiltiple 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 

El transporte urbano vincula las distintas actividades econdmicas a través del traslado de personas y mercancias. Constituye uno de los principales elementos de la 

estructura urbana, Al unir actividades, integra zonas y funciones de la metrdpoli y homogeneiza las dreas urbanas; ademds, hace concurrir en el espacio los 

principales factores de la produccién: insumos, medios y fuerza de trabajo 
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El transporte es el principal medio para trasladar la mano de obra de las zonas de habitacién hacia las areas fabriles de comercio, de finanzas o de serwcios basicos: 

hospitales, escuelas, centros recreativos, etc. 

El transporte no solo satisface una necesidad de reproduccién social para un importante segmento de la poblacidn, también se extiende a las diversas actividades 

econémicas que utilizan dichas fuerzas de trabajo. Una de las principales politicas que se han suscitado en tomo al transporte y, en general a la politica de 

subsidios, es que parte del costo deberia cubrido directamente el sector productivo, tal como ocurre con la vivienda y la salud, también es una actividad econdmica 

que genera un efecto util: el traslado 

La produccién de traslado implica, entonces un conjunto de elementos necesarios que lo vinculan a otras amas, como la infraestructura vial, las unidades méviles, 

las instalaciones y los insumos de trabajo (combustibles, lubricantes, neuméticos, etc.). El funcionamiento del transporte es parte de la dindmica de la ciudad, 

impuesta en ditima estancia por las actividades econdmicas, los servicios, la infraestructura, el equipamiento y la vivienda. 

El proceso de acumulaci6n y la excesiva concentracién econdmica y demogréfica hicieron crecer ta Ciudad y propiciaron la imperiosa necesidad del transporte. La 

cada vez mis compleja divisién del trabajo fue también determinante en tal expansién y en la creciente separaci6n sismica entre las actividades citadinas. Las ramas 

econémicas predominates ampliaron y diversificaron los sistemas de transporte al interior de la Ciudad. El modelo de urbanizacién basado en el uso intensive del 

automévil requirié para si funcionamientos importantes, obras viales, que determinaron gran parte del sistema piblico de transportacién, de modo que éste se 

convirtié en un importante estructurador del teritorio mediante fa dindmica impuesta por la expansién de dichas obras. 

El desarrollo de la industria automotriz tiene gran importancia para el funcionamiento del transporte piblico, especificamente por la produccién y comescializacién 

de unidades, realizada en su mayosia por empresas privadas. 

Sin embargo la intervencién estatal en el transporte depende especificamente de sus relaciones con los principales sectores productivos: empresarios, industriales, 

trabajadores, En la Ciudad hay actualmente dos formas de operar el transporte, las cuales son formas de dicha intervencin: la prestacién directa por medio de 

empresas piiblicas y las concesiones o empresas privadas. La existencia de dos regimenes de propiedad de transporte implica inevitablemente entrenamientos 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 caracterfstica: 

Su sentabilidad econdmica se basa gran parte en utilizar sin costo la infraestructura vial. El crecimiento de dichas empresas en buena medida se debe a inversiones 

publicas en abras viales. Este fue uno de los principales motivos que consolidaron a fines de los afios 20, la supremacfa de la industria del transporte automotor 

privado sobre los tranvias. 

En México y en otras partes del mundo, la experiencia demuestra que la impasibilidad de las empresas privadas para otorgar un eficiente servicio de transportacion 

masiva dentro de la légica de Ia rentabilidad, es lo que fundamentalmente obliga al estado a intervenir directamente en el servicio. 

  

   



Desde principios de siglo hasta los afios 40, el transporte pblico estuvo practicamente en manos privadas, En 1946 cuando predominaban las empresas de 

autobuses, se produce la primera intervencién publica con la adjudicacién de los tranvias al estado. Desde entonces la participacién del gobiemo fue casi marginal, 

y es hasta fines de los 70 cuando decide intervenir muy cirectamente: primero con la construccién del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y posteriormente 

en 1981 con la requisicién de los autobuses del D.F. En ambos casos fueron creadas empresas piblicas descentralizadas. 

En el D.F., la mayor intervencidn directa del Estado en el transporte no sélo se orienté a dar respuesta a un aguda problema urbano para fortalecer de paso la 

gestion estatal, sine también sirvié para abaratar Ja reproduccién de |a fuerza de trabajo, reduciendo los costos del transporte sobre la base de elevados subsidios, 

por lo menos hasta 1986. A partir de esa fecha, pero sobretodo durante la administracion del Lic. Carlos Salinas, se establecieron fuertes bases que permiten 

predecir nuevamente un perfodo de privatizacién del transporte ptiblico. 

Hacer frente a un problema tan eritico y complicado como el transporte masivo citadino, implica hoy, partir de los impactos negativos que ha tenido al ambiente. 

Durante décadas el automotor operd con una tecnologia altamente contaminante y crecié més que los sistemas eléctricos. Este hecho convirtid 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 planificade en funcién suya. El 

crecimienta demogedfico, 1a necesidad de traslado y Jas invessiones piblicas indican que el uso de este medio seguira dominando a pesar de contar con otras 

altemnativas basadas en la energia eléctrica, como el Metro, el Trolebis, el Tren Ligero y el Tren Elevado. Se asume como un hecho comprobado que el automator 

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 de la contaminacién atmosférica en la ciudad de México. Se han 

conservado bsicamente las propuestas originales de este Plan, elaborado a principios de 1989. 

LA URBANIZACION Y EL TRANSPORTE 

El transporte es uno de los principales elementos de la estructura urbana y su funcionamiento esta condicionada a los procesos de crecimiento demografico y fisico: 

Se comporta de manera similar al modelo de crecimiento y urbanizacién desordenado que ha tenido la Ciudad. Una adecuada planeacién del servicio implica por 

tanto la planificacién de actividades econémicas en territorio nacional, la concentracién de éstas en el drea metropolitana no es sino la expresién del modelo de 

itica que caracteriza al crecimiento urbano, como parece reconocerla un importante programa gubernamental de zona “El ordenamiento territorial no   centralizacién pol 
sdlo es una cuestién técnica o administrativa, sino politica”. 

La desmedida concentracién de poblacidn y sus consecuentes necesidades de desplazamiento entre una zona y otra, Ja gran expansién Fisica del drea urbana y el 

fomento al uso del automévil particular y apoyado bésicamente en los programas de vialidad, son elementos importantes del proceso de urbanizacién que impiden 

tener un transporte eficiente y accesible, 
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La concentractén de poblacién es uno de los factores més criticos, Otra agravante al que se enfrenta el servicio piblico son las politicas de vialidad que siguen 

fomentando el uso del vehiculo particular. 

La politica de vialidad ha carecide de continuidad, Jas obras inconclusas se pueden identificar por periodos gubemamentales: 

¢ £] Viaducto Miguel Alemén (1946-52) 

« El Periférico (1958-64) 

e El Circuito interior (1970-76) 

© Los ejes viales (1980-82) 

A és de tres décadas de iniciado el periférico sdlo pudo concluirse hasta 1994. 

En la Ciudad el uso del automdvil 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) 

EI metro como se sabe, inicid 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 STC ha generado importantes cambios, entre los que figuran la regeneracién de la zona de la ciudad que se encontraban en estado decacente, lo que ha 

permitido lograr mejores condiciones de vida para los habitantes que residen a ambos lados del trazo de las lineas. Ademés ha regenerado el reordenamiento del 

contexto urbano y, lo que es més importante, en su gran mayoria, estd coadyuvando a cubrir una necesidad bésica de los habitantes de una manera répida, cOmoda 

y econémica: el transporte. 

El Metro ha involucrado importantes cambios socioecondmicos, 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. 

Las lineas 1, 2 y 3, constantemente van saturadas. El Plan Maestro del Metro contempla si cabe el término la “ortogonalizacién” de la Ciudad por lineas con lo 

cual se observa la stibita creacién de “barrios” dentro de la red, en virtud de que un nimero determinado de usuarios no la utiliza totalmente para desplazarse de 

un lugar a otro, sin que emplee siempre fos mismos tramos. La utilizacién de una determinada linea, no depende del hecho de que ésta o un barrio determinado 

estén ubicados de una u otra forma. El usuario reacciona de manera ldgica y el factor més apropiado para el uso de las lineas es el tiempo. 
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La implantacién de una linea del metro depende de factores sociales, econdmicos, de afluencia, de factibilidad y otros de cardcter técnico. El Plan Maestro se 

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

POLITICAS SEXENALES 

Para el afio de 1936-40 México sufre una transformacién del gobierno militar al civil1 940-46 no hay una representacién arquitecténica que identifique al pats, lo 

que va a traer como consecuencia que México participe en la segunda guerra mundial y todo esto provoca que no haya una representacién arquitecténica que 

identifique al pais. 

Para el afio de 1946-52 la obra arquitecténica cumbre de esta época fue la construcciéa de Ciudad Universitaria, que hace que cambie la fisonomla del sur de la 

Ciudad; se abrié Av. Universidad para llegar a C.U.; se llamaba Fernando Casas Aleman, esto hace que se dé por primera vez el auspicio de la arquitectura 

modema, se trazé con los postulados de fa Carta de Atenas. También en esta épaca se construyeron obras aisladas como son: Centro Urbano Presidente Miguel 

Aleman (A.ULP.A.) y el Centro Urbano Pte. Juarez (C.U.P.J.). 

Para el afio de 1959-58 la arquitectura se caracterizé por la construccién de mercados, que fue para resolver nodos de deterioro urbano. Merced, Jamaica, 

Lagunilla. Con el Lic. Ernesto P. Uruchurtu como regente este perfodo se caracterizo por las flores y las fuentes, la Alameda Central se considerd un elemento de 

ommato. 

En el perfodo de 1958-64 hablando arquitecténicamente, la obra cumbre fue el conjunto uroano Nonoalco-Tlatelolco, del cual se construyd el 4% del proyecto 

original, se planeaba llegar hasta el metro San Lazaro, se queria eliminar la hertadura de la pobreza, se convirtid en un proyecto gigantesco habitacional, cambié el 

norte del centro histérico. Domingo Garcia Ramos fue el autor, este conjunto se bautizd como Conjunto Lopez Mateos. 

Para el afio de 1964-70 se inicié con las redes del metro, esquina de Cuauhtémoc y Chapultepec, esto significaba el inicio de la transportacién masiva 

subterrénea, se hizo para movilizar a los trabajadores y su fuerza de trabajo; también en esta época se construye el Hospital Humana. La etapa de 1970-76 se 

caracteriza por el embellecimiento de poblados conurbados at D.F., se pintd todo de blanco (Azcapotzalco, Tulyehualco), se cred el Colegio militar y el 

INFONAVIT. En el afio de 1976-82 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 al afio de 1982-88 se hacen expansiones en las redes del Metro principalmente. Para al afio de 

1988-94 la caracteristica principal fue la de “Héchale una Manita al Centro”, que consistié en remodelar todo el centro de la ciudad de México. 
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4.- SISTEMAS DE ENLACE (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. Se encuentra situado geogréficamente con las siguientes referencias: 

Del meridiano 98°57'15”, al meridiano 99°2.9'13” de longitud oeste, del paralelo 19°02’53",al paralelo 19°35°35” de latitud norte, lo que influye directamente 

en el clima que se tiene en la zona. 

La zone de estudio se encuentra en e} Distrito Federal, dentro de la Delegaci6n Cuauhtémoc que limita con las delegaciones: 

Gustavo A. Madero al norte, 

Benito Judrez ¢ |ztacalco al sur, 

Venustiano Carranza al este 

Miguel Hidalgo al oeste. 

En la Delegacién Cuauhtémoc se localiza el centro de la ciudad de México, por tal motivo, fa colonia Obrera toma una gran importancia debido, principalmente, 

al movimiento que se tiene en esta zona que se relaciona directamente con los efectos econdmicos, politicos y sociales que se observan y se viven en todo el pais, 

manifesténdose en marchas, mitines, comercio ambulante, compra venta de articulos diversos, etc., que se dan y confluyen en el centro Histérico. Al lado sur del 

Centro Histérico se encuentra fa colonia Obrera (zona de estudio urbano) por el gran movimiento que se vive a diario en esta zona se requieren sistemas de 

enlace que posibilten Ja comunicacién de la ciudad en general, con el interior del pafs, ¢ internacionalmente; con gran facilidad. Por esta zona cruzan was de gran 

importancia y otros de menor importancia que permiten esta comunicacin. Unas de estas vias son: 

El Viaducto Miguel Alemén que corre de oriente a poniente comunicando al Distrito Federal con el Estado de México y Puebla; en ef sentido norte sur se tiene la 

avenida Insurgentes que permite enlazamos con los estado de Hidalgo y Morelos, asf como otras que permiten la intercomunicacién de la zona con al 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 al centro con el sur de la ciudad y el estado de Morelos. 
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2.- ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Contar la historia de la ciudad de México, es hablar de casi siete siglos cargados de transformaciones sorprendentes, como lo es su poblacién que ahara en 1990 
rebasa fos 8,000,000 de habitantes. De acuerdo con estas cifras es, la cantidad mas pequefia del pals en cuanto a su extensién territorial que es de 1,499 km2, 
pero que es a la vez la mas poblada teniendo una densidad de 5495 hab./km2. 

POBLACION TOTAL POR SEXO 1990 
(PORCENTAJE) 

MUJERES 

52%     
  

HOMBRES 

48% 

ANO TOTAL HOMBRES % MUJERES 9% 

1960 

Distrito Federal 4,870 876 478 52.2 

el. Cuauhtemoc 2,832,133 46.9 531 

1970 

Distrito Federal 6874,165 48.3 51.7 

Del Cusuhtémoc 2'902,969 47 53 

1980 

Distato Federa 8'931,079 48 52 
Del Cuavhtémoc 814,983 46.3 53.7 

1990 

Distnto Federal 8'235,744 478 52,2 

Del Cuauhtémoe 595,960 466 53.4             
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TASAS DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL 1930-1990 

  

DISTRITO FEDERAL 

DELEGACION CUAUHTEMOC 
  

  

        

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL Y MORTALIDAD INFANTIL 1990 

  

    

  

  

  

NATALIDAD M. GRAL M, INFANTIL 
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3,- ASPECTOS ECONOMICOS 

En la época actual el nimero de pobladores “econédmicamente activos” ha dis inuido a partir de los problemas econdmictos suscitados en 1994, lo cual condujo a 

buscar nuevas fuentes de e leo dentro fuera de las ciudades. Unos de los efectos ue Se udieron observar, casi de inmediato, ue el mayor porcentaje de la p y q Pp q 'y' J} 

poblacién econdmicamente activa cumplia con trabajos de obrero o sub-empleados con un ingreso mensual en base al salario minimo, que es muy bajo, por lo cual 

el poder adquisitivo de la poblacién se vio afectado seriamente. 

POBLACION OCUPADA SEGUN NIVEL DE INGRESO MENSUAL (9%) 

1a Q sal. min. 

36% 

  

   

  

   

+2, y -3 sal. min. 

16% 

3.5 sal. min. 

+1 sal. minimo 14% 

17% No ingresos + de 5 sal. min. 

3% no especificada 11% 

3% 
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POBLACION OCUPADA SEGUN SITUACION EN EL TRABAJO (9) 

1.- Empleado, Obrero o Pedn 79 % 

2.- Trabajador por su Cuenta 16 % 

3.- Trabajador no Remunerado 0 % 

4.- No Especificado 2 % 

5.- Patron o Empresario 3 % 

  

  

  

  
  

BADISTRITO FEDERAL 

MIDELEGACION CUAUHTEMOC         

  

HOMBRES MUJERES
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ASPECTO SOCIOECONOMICO 

En su desarrollo histérico la 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 poblacidn, quienes se dedican a la venta 
de articulos de importacién, enseres menores, etc., en puestos ambulantes; por ello, la poblacidéa 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 !a Colonia Obrera, cuya 
ubicacién es cercana a estas fuentes de subempleo. 

ASPECTOS ECONOMICOS.! 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
Del total de la poblacién de ta Colonia Obrera (més de 40,000 habitantes), el 44% es econdmicamente activa, es decir 0.1% trabaja como pedn o jomalero, 

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 el 22.1% se dedica al hogar.(Gréfica 1) 

Empleada u obcero 
358% 

    Jornalero 0 peon 
O1% 

Por cuenta propia 
B2% 

Dedicadas al hog 
22.1% 

Ouas acts, 
339% 

GRAFICA 1. POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

FUENTES DE TRABAJO. . 
La poblacién que trabaja por cuenta propia (8.2%) labora en un local, ya sea propio o rentado, e incluye personas que realizan reparaciones mecénicas 

automotrices, reparacién de aparatos electrdnicos y eléctricos, venta de abarrotes y productos bésicos 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, fébricas, etc.) y por tltimo, los que 

laboran como peones 0 jornaleros (0.1%), que no tienen un lugar de trabgjo fijo. 

' Los datos fueron obtenidos prornediando los datos dei Censo de Poblacion y Vivienda de 1990, realizado por el INEGI, correspondientes a tos ocho AG8 de 
ia Colonia Obrera, 
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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 tltimo 20% de los resiclentes perciben menos de $700.00 al mes.(Gréfica 2) 

Menos de 15m. 

    Entra Ly 2s, 

507% 

29.2% 
$445 de 2-4 menos de $ 3m. 

GRAFICA 2, PERCEPCION ECONOMICA. 

DISTRIBUCION DE INGRESOS Y GASTOS. 
En general, del 100% de los ingresos percibidos, el 85% de los mismos, se destinan a gastos de alimentacidn, 10% para el pago de rentas, hipotecas y deudas, 
y el 5% vestante 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 manutencidn familiar, 

TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO. 
Mas de la mitad de la poblaciéa 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 fa 
poblacién econdmicamente activa (24.8%) dedica entre 41 y 48 horas al trabajo, es decir, de 8.2 a 9.6 horas al dia (Grafica 3). 
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GRAFICA 3. TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO 
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ASPECTOS SOCIALES.? 

EDADES DE LA POBLACION. 
Como se puede observar en ta 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 afios; 
sin embargo, la poblacién adulta esta integrada en un 13.1% por personas de 18 a 35 afios, un 6.5% por adultos entre 35 y 65 afios y un 1.4% por 
personas mayores de 65 afios. 

PROCEDENCIA DE LA POBLACION. 
La mayorfa de la poblacién adulta nacié fuera del D.F. 
Colonia Obrera han nacido en ella. (Grdfica 5) 
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GRAFICA 4. EDADES DE LA POBLACION 
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GRAFICA 5. PROCEDENCIA DE LA POBLACION 

2 Los datos fueron obtenidos promediando los datos del Censo de Poblaciéna y Vivienda de 1990, realizado por el INEGI, correspondientes a los ocho AGB de la Colonia Obrera. 
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ESCOLARIDAD. 

Las constantes campaiias 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 (nifios y adultos) se encuentra realizando estudios bésicos, el 13.7% de los que terminan la primaria no realizan estudios de secundaria, y 

el 26.3% se encuentra en la educacién media bésica. Del 29.4% de la poblacidn 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) 
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GRAFICA 6, 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 Jehovd y Evangelistas principalmente). De la poblacién catélica, la mayorfa asiste a fa Iglesia de San José de los Obreros, ubicada en a 

calle Fernando Ramirez, entre Bolivar e Isabel la Catélica, y solo una pequeiia parte asiste a oficios religiosos en Iglesias fuera de 1a Colonia Obrera. 

COMPOSICION FAMILIAR. 

La poblacién de la Colonia Obrera estd 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 hifos o familias muy numerosas de hasta 10 personas, pero en menor cantidad. 

Es importante mencionar que en los dltimos 20 afios se ha registrado un disminucién en la poblacién en comparacién con otras colonias del D.F; lo que se debe en 

parte a la migracién fuera de |a Colonia Obrera y a las campatias de Planificacién Familiar, que han alterado fa composicién familiar, pues en la década de 1950, 

el ntimero promedio de hijos por familia era de 5 nifios, decreciendo a 3 hijos en la actualidad. 
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ESTRUCTURA URBANA 

La colonia Obrera presenta una estructura basicamente reticular, delimitada por las calles Fray Servando Teresa de Mier al norte, Eje Central Lazaro Cérdenas al 
poniente; José Pedn Contreras al sur; y al oriente Calz. San Antonio Abad. La atraviesan dos diagonales (José T. Cuéllar de sudeste a noroeste y Diagonal 20 
de Noviembre de sudoeste a noreste), que dividen a los predios de manera irregular. La estructura reticular de la Colonia Obrera se encuentra fraccionada en 
pequefias zonas por vialidades de tréfico intenso. Tal es el caso de Bolivar, Isabel la Catdlica y 5 de Febrero en sentido norte-sur; y J. Manuel Othon y Manuel 
Payno en sentido este-oeste. En fa zona sur, las manzanas son angostas en su eje norte sur y largas en el eje este oeste. Los predios son destinados bésicamente 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 fébricas 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 dreas verdes y de recreacién o zonas de abasto como 
mercados o centro comerciales. Ello origind 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 ta actividad comercial, 
predominan fos hoteles de paso en la Av. San Antonio Abad, los cabarets, bares y cantinas en Eje Central y 5 de Febrero (estos diltimos de menor categoria) y 
en algunos casos estos “giros negros” se ubican dentro de le Colonia Obrera. La parte central de la Colonia Obrera esta destinada basicamente a vivienda, aunque 
también se pueden observar talleres y fabricas textiles principalmente. La cercanfa con el Centro Histérico de la Ciudad de México y de las Colonias Doctores y 
Buenos Aires, ha servido como fundemento para el funcionamiento de unas oficinas de la Procuradurta General de Justicia (PGS), lo que ocasiona que la parte 
norte de la colonia este frecuentemente ocupada por policias. 

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: Ldzaro Cérdenas, Chabacano y San Antonio Abad, de la linea 8 las estaciones Obrera y Doctores; y en forma indirecta por 
las estaciones Pino Suérez y Salto del Agua de la linea 1. 
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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 anélisis y comprender que el fendmeno social que did origen a la misma tuvo su nacimiento mucho antes de su creacién 

Después de fa 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. Répidamente el sefiorio mexica comenzd 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 

ted de calzadas, diques y acequias a fin de comunicar hacia cualquier direccidn este centro politico, econdmico social y cultural, que posteriormente asombrd a los 

conquistadores hispanos. Después, durante la colonia, la administracién de los territorios de la Nueva Espafia continuaron centralizados en la dudad 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 Cuautitlan, Texcoco, México y Chalco, que a la llegada de los espafioles conformaban los sefiosos més importantes. 

La reconstruccién de la ciudad comenzd poco después de Ja conquista del pueblo mexica, los espafoles implantaron en México el modelo urbano que conocian, 

aunque adapténdolo a la particular topografla de nuestro pas, La nueva traza de la cudad de México cred como centro urbano una enorme plaza mayor en lo que 

ahora es el zécalo y que abarcaba ademés 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 Pert, Colombia y la primera de Lecumberri; por ef oriente, a las de Leona Vicario y la de la Santtsima, por el sur, a 

las de San Jerénimo y las de Vizcainas hasta las de San Juan de Letrin (hoy Eje Central), por el poniente San Juan de Letrén y su prolongacién hasta su 

encuentro con el lindero norte. De esté época, el ultimo plano vireinal data de 1793 y fue de Diego Garefa Conde. La construccién de grandes viviendas, 

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

de actividad comercial, religiosa, y politica, lo que propicié insalubridad, incomodidad y contaminacién. Estos problemas no fueron afrontados sino hasta principios 

del siglo XVII, cuando se diferenciaron las actividades urbanas de las rurales, pero fa separacién entre ambas fue muy inconsistente. Y fue entre 1789 y 1794, 

dusante 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 pavimentacidn, drenaje y alumbrado publico con lamparas de aceite, y se nombrd a las calles y numerd 

a las casas. 

Debido a Jas constantes inundaciones por lluvia, se opté por drenar la cuenca de México para convertirla artificialmente en valle. Esta obra permitid que el agua 

cortiera, pero también intradujo cambios de importancia para el equilibrio ecoldgico del valle, ya que no sdlo se desalojaban las aguas negras, sino también las 

aguas de los manantiales y de las lluvias que alimentaban a la Ciudad de México. 

Durante fos aftos siguientes (1794- 1824) el crecimiento de la ciudad se vid afectado por los movimientos de Independencia, hasta el 4 de octubre de 1824, 

cuando el Congreso Republicano constituyé la Repablica Federal con 19 estados, cuatro territorios y la ciudad de México como el Distrito Federal. A pesar del 
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aparente equilibrio en la politica del pais, los problemas continuaron hasta la gueia de Reforma, lo que en cierta forma detuvo el desarrollo del naciente Distrito 
Federal. Durante tres siglos y medio la Ciudad de México habla conservado su trazo reticular, cuyos puntos clave eran Jos nticleos conventuales. Durante la primera 
mitad del siglo XIX la Ciudad no registrd 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: ef 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 Pp y go p 7 P 
propietarios, aquellos que tenian su residencia en ef Centro de la Ciudad de México para fos 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 0 vendedores ambulantes, albafiles, p q 
cargadores peones o aguadares. Es a principios del siglo XX cuando, debido a {a creciente inmigracién y alto indice de natalidad, en el Distrito Federal aparecen 
grandes asentamientos de personas de baja capacidad econdmica alrededor de la Ciudad de México, cuya poblacién vivia en condiciones insalubres. 

En el periado 1858 a 1910 se registran grandes cambios y la ciudad experimenta una transformacién absoluta, especialmente durante el porfiriato, una época de Pp a p P 

gran crecimiento, durante [a cual ef drea urbana casi se quintuplica al extenderse sobre la cuenca y absorber haciendas,’ ranchos y barrios indigenas ¢ invadir 
municipios aledafios. 

“El crecimiento de la capital fue consecuencia del desarrollo econdmico experimentado por el pats al vincufarse la economia nacional a la internacional siguiendo un 
esquema agricola de exportacién. La Ciudad de México se conwirtié en el nucleo donde se entrecuuzaban las vias de ferrocarril que conductan los productos 

agricolas, el lugar donde se establecieron las casas de negocios que conectaban la produccién del pats con el mercado mundial y la sede del centralizado poder 

politico. Era también un gran dmbito de consumo en cuya periferia se establecieron numerosas fébricas.”* La expansién territorial fue favorecida por {as 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 ef automdvil, que aumentaron la accesibilidad a {a periferia. 

La poblacién se duplicé a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta alcanzar el medio millon de habitantes. La sociedad se diversificd, y el crecimiento de la 

administraci6n publica y privada aumenté la burocracia, la cual, junto con las nuevas profesiones flamadas “libres”, marcd la aparicién de los sectores medios 

utbanos. Por otra parte, ef incipiente proceso de industrializacién did origen a fos trabajadores fabriles, quienes con fos artesanos, vendedores ambulantes @ 

inmigrantes, aumentaron el sector de los habitantes de pocos recursos. De manera paralela al proceso de desarrollo de la Ciudad de México, los municipios 

aledafios se expandieron y algunos quedaron conurbados a la Ciudad. 

La expansién absorbid zonas rurales, formdndose fraccionamientos en las antiguas haciendas, ranchos y potreros. Este primer gran crecimiento origind una division 

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 

  

3 Distrito Federal, Monografia Estatal 

* Ibidem. 
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de las casas estaban subdivididas en varias categorfas de vivienda, donde alternaban familias de diversos estratos sociales. Las clases altas se ubicaran en colonias 

con los mejores niveles de servicios, en suntuosas casonas rodeadas de jardines. En contraste, las clases populares se establecieron en fraccionamientos que carecian 

de servicios. 

En este perfodo, los nuevos limites de la capital son: hacia el norte Peralvillo y el Rfo Consulado; al sur el Rio de la Piedad; al oriente, Balbuena; y af poniente la 

Calzada de la Verénica. La regularidad de la antigua traza reticular de la ciudad, se altera al formarse nuevos fraccionamientos. 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 Azeapotzalco 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 ef 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 area de expansidn 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. 

EI sector este - sudeste es la parte de la ciudad que menos se desarrallé en estos aitos, al permanecer casi con la misma poblacién durante ese pertodo. Esto se 

debid a factores ecolégicos, ya que es un lugar salitroso, éride y expuesto a inundaciones, cercano al canal del desagiie, desde donde fos vientos arrastraban el mal 

olor de los desechos de la Ciudad de México. Era la zona de abasto y ahi se localizaban tas 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 ciudad de México, realizado por la Comisién de Saneamiento y desagiie entre 1889 y 1890, muestra todavia los llanos de la Vaquita, 

lugar donde se asentarfa posteriormente la Colonia Obrera, sin el trazo de la misma, sélo se percibe el canal de desagiie, que posteriormente sera José T. Cuellar. 

  

 



  

ee Canal de desagiie 

(José T. Cuéllar) 

  

Colonia Obrera 1890 

Es dentro de este marco histérico donde la Colonia Obrera tiene su origen. El 17 de febrero de 1899, la Comisién de Obras Publicas, informé 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 vendiende lotes. El Ayuntamiento acordé en e| Cabildo el 

21 del mismo mes, que por medio de avisos publicados al dia siguiente y fijados en lugares visibles, se hiciera saber al ptiblico que el Ayuntamiento no habla 

autorizado la creacién de la Colonia, y que por lo mismo no estaria dotada de servicios municipales. Esto no detuvo a los fraccionadores, los hermanos Escandén, 

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 adquitieran 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 bésicos. A pesar de eso cientos de personas compraron estos terrenos, que se vendieron entre uno y dos pesos el metro cuadrado. 

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 la tradicién urbanistica reticular. Caracterizadas por su nomenclatura, en la Roma, que llegarfa a su esplendor entre 1917 y 1929, se 

dieron a las calles nombres de enticlades federativas y de algunas poblaciones del pais; y en !a Obrera, cuyos lotes fueron adquirides 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 fa Viga, con destino al pueblo de Romita, se desecd 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. 

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

Direccién de Estudios Geogréficos y Climatolégicos en 1918 muestra la ubicacién de la colonia como parte de la periferia de la ciudad. 

 



  

Colonia Obrera 1918 

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

Axcapotzalco, Cuajimalpa, San Angel, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacén, General Anaya, Xochimilco, Iztapalapa, lztacalco, Milpa Alta y Tlahuac. La 

Colonia Obrera pertenecta al municipio de México, lo que corresponderia actualmente a la colonia Cuauhtémoe, pero formaba parte de la periferia de la Ciudad 

de México 

Después de fa Revoluciéa, Pascual Ortiz Rubio, decide realizar varias obras que dotaran de fa infraestructura y equipamiento necesario a las colonias que més lo 

necesitacen, ademds de obras de vialidad que facilitaran !a comunicacién entre la periferia y la naciente ciudad. Se tealizaron importantes obras, como la que 

comunicaba el sur de fa ciudad (lztacalco, Tlalpan y Xochimilco) y que cortia al lado del Ferrocarril de Tlalpan. Entre estas obras, se contemplé {a creacion de una 

plaza similar a la Alameda en la convergencia de las calles de Dr. Claudio Bernard, Dr. José Torres y José T. Cuéllar, contemplando la continuacién de la calle Dr. 

José Torres hacia la plaza de Tlaxcoaque. 
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Plano de la Ciudad de México, 1929. 

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

servicios ¢ infraestructura necesaria producto de la mala planeacién y especulacién en fa venta de terrenos, comenzé a ser patente. El hecho de que no fuesen 

asentamientos reconocidos por el Ayuntamiento de la Ciudad, provocé que la dotaciéa 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 inversi6n econdmica que se 

requeria para dotar de servicios urbanos basicos, no solo a la 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 ciudad 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 Suérez, 5 de febrero, Isabel la Catélica y Bolfvar, a cinco minutos de la Plaza de la Constitucién, fue 

autorizado su fraccionamiento en el aio de 1924, llevéndolo a cabo los sefiores Antonio, Rafael, José y Maria Escandén, los hermanos Artigas, Alejandro 

Romero y la sociedad E, Manuel y Cfa. Esta zona es una de las vergiienzas de México por todos las 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 ningtin servicio de urbanizacién.” 

“Se ha hecho el saneamiento de las calles de Roa Barcenas y Femando Alva Ixtlixéchitl; se ha puesto instalacin de agua el la 1a. de Lorenzo Boturini, en la 

privada 19 y en la privada 13a.; lo mismo que en la 1a. de Manuel Ma. Flores, se pavimentaron y asfaltaron las calles de Femando Alva Ixtlixochitl, y se 

conformaron algunas calles, se proporciond a la Junta de mejoras, materiales, guarnicién y losas para los embanquetados. Se establecieron las bombas para el 

Mercado Hidalgo.” 

“Realmente esta colonia es la mas préxima al Centro de la Ciudad y {a mas abandonada; requiere para !a instalacién de su saneamiento la construccin del colector 

n° 8, trabajos proyectados y que no podan iniciarse hasta que la Secretaria de Comunicaciones y Obras Pitblicas 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 ejecucién del colector n° 8, es que serd 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, ademés de antitécnico, absolutamente antiecondmico 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 estén considerados tinicamente los fraccionamientos de grande o relativa importancia, (...) la zona poblada en el 

Distrito federal sin servicios municipales correctos, abarca una extensidn 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 abaratamiento del precio 

de venta del terreno, pues si en algunos casos , ese precio ha fluctuado entre 2 y 3 pesos al metro cuadrado, en otros, como la colonia Roma Sur y fos Pinos se 

vendié en 8 y 12 absolutamente sin ninguna urbanizacién.” 
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“en estos negocios, toda utilidad ha sido para el traccionador, pues estos terrenos han sido adquiridos por los fraccionamientos a precios, las més de las veces 

inisorios, y bien podria haberse exigido a los fraccionadores ef sactificio de una parte de sus utilidades para hacer dichas colonias habitables, en el sentido 

simplemente humano de la palabra.” 

“Dor lo demas, no tendrla 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 llegé a ta ciudad de México en fos tltimos 10 a 15 afios y que fatalmente tenia que procurarse acomodo, siendo por ello presa facil para 

fraccionadores sin escrdpulos. "s 

La dotacién de servicios siempre ha constituido un conflicto para la administracién de fa 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 la 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 llevé a cabo en el mes de septiembre de 1999 un censo de los edificios de todas las categorias que existian, 

tomando en cuenta fos cuarteles en fos que estaba dividida la Ciudad de México. La colonia Obrera pertenecta al Cuartel IV, en donde predominan estructuras de 

un nivel destinadas a vivienda: 

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 11 1% 

TOTAL de construcciones 2758 100% 

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 

“El descuido y falta de severidad de administraciones de otros tiempos, dejaron situaciones de tal manera complicadas, que su allanamiento sin hipérboles, y p ) pI 2 ip 

coastituye el desenmarafiamiento de una madeja de infracciones municipales y sanitarias y de intereses crecidos, que ya no pueden ser atacados.” 

  

5 BOLETIN DE OBRAS PUBLICAS. 

ABRIL DE 1930 

pags. 226 a 232.



“Como consta en la lista de las colonias a las que hacemos mencién, las siguientes: col. Diaz de Leén, col. Scherbe, col. Valle Gémez, 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 0 
Potrero de En medio e Hidalupe o el Tinaco en la sexta; aunque pobladas y llenas de construcciones més o menos sélidas y adecuadas para ta 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 obligartas 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 las 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 cercanas 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 e incluso Xochimilco ya no era una excursién de fin de semana. De esta manera, la colonia Obvera 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 céatrica 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 corrfan 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 Nifio Perdido (hoy Eje Central) y 20 de Noviembre, como vias de comunicacién entre el centro y el resto de la Ciudad. La ampliacién de estas 

avenidas no previd 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, 

précticamente encerrada entre Fray Servando Teresa de Mier, San Antonio Abad y Diagonal 20 de Noviembre. 

Por otra parte, la ampliacién de Nifio Perdido, ocasiond que la plaza que dotaba de drea 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 tréfico intenso llamada Eje Central. En la actualidad, de aquel parque sélo se conserva |a mitad 

que se encuentra en la colonia Doctores, zona tinicamente aprovechada por un sector de la poblacién dedicada a la ingestién de bebidas alcohdlicas. Este parque 

se conace por el monumento a Lazaro Cérdenas. 

Entre los afios cuarentas y cincuentas, la mayorla 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 gobiemo decidié decretar la congelacién de las mismas. 

6 BOLETIN MUNICIPAL 1930, 

pags. 323 a 325. 
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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 fa fecha. 

El desinterés debido al poco beneficio econdmico que les significaban las rentas congeladas por parte de los propietarios por el mantenimiento de las edificaciones 

provocé que se detertoran 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, atin sin el consentimiento de sus habitantes. En algunos casos, la vivienda que proporciond el gobierno mejord en mucho la calidad de vida de 

los habitantes, sin embargo aun existen edificaciones en mala calidad tanto estructural como espacial. 

Actualmente la colonia Obrera es asiento de familias de {a clase trabajadora, consta de todos los servicios ptiblicos y comunicaciones rdpidas 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. 

La deficiente planeacién en los origenes de la colonia Obrera ocasioné que ésta careciera del equipamiento necesario, la dnica edificacién 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 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 Purfsima Concepcién, donada por {a indigena 

Maria Francisca en 1677. 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 capula ovalada, sin tambor y adormada sobre sus pechinas y comisas con figuras de Angeles labrados en cantera. En el interior se pueden apseciar las jambas de 

puertas y ventanas recubiertas de azulejo de Talavera; los muros con lambrin de azulejo y los arcos formeras de cantera labrada. El arco mixtilineo deja ver fa fina 

talla de la puerta en las figuras de San José y al Virgen, finalmente un dculo sobre el dintel corona fa fachada. La torre a la derecha de la puerta es de composicién 

original para la Epoca 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 cépula cubierta con azulejos. La fachada principal es barroca, con pilastras y fuste entablado 

terminando con imdgenes labradas en cantera. 

Esta iglesia sufrié reformas en el siglo XVIII. Le fue agregado un entreje a la tinica nave, al que se le adosaron dos cuerpos, que hoy son la sacristfa y la bodega. 

Las mayorla 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 corazén de Jess del siglo XIX. Hoy en dia es atendida por el clero diocesano en su carécter de capellanfa dentro de la parroquia de San Miguel 

Axcangel, ubicada a un costado del Metro Pino Suédrez. 
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DENSIDAD DE POBLACION 

Dentro del programa parcial de desarrollo urbano encontramos que la densidad promedio dentro de la Delegacién Cuauhtémoc de 261.8 hha. 

El Mixto 

59.41% 

MHabitacional 

  

El Industria 
22.02% 

3.89% 

ira} Espacios Abiertos Equipamiento 

2.87% urbano 

11.81% 

En un apartado mas especifico se obtuvo informacién acerca de la poblacién dentro de la zona de estudio (Colonia Obrera) por Area Geoestadistica Bésica 

(AGEB) y que se presenta en la siguiente tabla anexando la evolucién demogrdfica de la delegacién : 

POBLACION TOTAL SEGUN EL CENSO ILN.E.G.I. 1990 
Divisibn por 4rea geo-estadistica basica 

  

      

CLAVE POBLACION TOTAL 
AGEB 1990 

104-0 5266 

105-5 2538 
114-4 9098 
115-9 5196 

124-8 7867 

125-2 6920 
196-7 5224 

140.7 3377 

TOTAL COLONIA OBRERA 45483 
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EVOLUCION MIGRATORIA DE LA POBLACION TOTAL DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC 

  
  

1960 oa a 1980 

979636 763909      

El resultado de estos datos arroja una densidad calculada de 260.46 hab/ha. en 1990, teniendo en cuenta que el drea de estudio tiene 174.62 hectareas. 

La tasa de crecimiento dice que la tendencia es hacia el decrecimiento poblacional dentro de la Delegacién Cuauhtémoc 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: 

  

1970/80 

-1.08 

En la actualidad la Colonia Obrera constituye el 7.63% de la poblacién total de fa Delegacin Cuauhtémoc 

           

ESCENARIO 2020 

Dentro de este apartado encontramos dos tendencias hacia el futuro demogréfico del Distrito Federal. Se toma como base la tasa de crecimiento con su tendencia 

actual, existe un programa de desarrollo estructural urbano que muestra un repunte progresivo poblacional hacia el aio 2020 y que esta manifiesto en el Programa 

de Desarrollo Urbano para ef D.F. y Zonas Conurbadas de 1995 a cargo de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, (SEDUVI), arrojando {as siguientes 

opciones: 

Si la tasa de crecimiento en la Delegacién y por lo tanto en la Colonia Obrera , sigue con el mismo ritmo de decrecimiento (-2.45%) que tiene desde el afio de 

1960: 

  

  

ANO POBLACION DENSIDAD Hab/Ha 

1990 45483 260.46 

1995 40177* 230.08 

2000 35491 203.24 

2010 27694 158.53 

2090 21610 193.75         
* Esta cantidad es calculada, pudiéndose comparar con la otra cantidad arrojada ea el censo poblacional de 1995 y que es de 40,178 habitantes 
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Si consideramos ta propuesta de SEDUVI, dice que la poblacién crecer8 aproximadamente en 0.33% cada década, para el afio 2020 la poblacién en la colonia 

obrera seria de 44,280.70 hab. y la densidad de poblacién de 523.6 h/ha. 

De todos estos datos podemos llegar al consenso de que la poblacién de la colonia obrera para el afio 2020 tendré una tasa de crecimiento no mayor al 0.3% 

considerando e! dato medio de 0.1% (tomando en cuenta los lineamientos de estrategia socioecondémica territorial y ambiental del Programa de Desarrallo Urbano 

para el D.F. y Zonas Conurbadas de 1995 ; ademés de la infraestructura que nuestro proyecto propone dentro de la zona de estudio para un futuro movimiento 

  

  

  

inmigratorio. 

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 es calculada pudiéndose comparar con la otra cantidad arrojada del censo poblacional de 1995 y que es de 40178 habitantes. 

REGION 

La colonia Obrera se divide en 2 zonas catastrales de acuerdo al Diario Oficial de la Nacién del 16 de Julio de 1987 y estan catalogadas con los ntimeros OO1 

y 008 correspondiendo, el primero a la zona norte y el segundo a ta zona sur con el resto de la colonia, dividido por la calle de Lucas Alamén, en cada zona © 

region las manzanas presentan una numeracién con la cual se identificara su valor en pesos por metro cuadrado. 

VALOR COMERCIAL 

Un sondeo dentro de la colonia nos permitid conocer que existe un tango comercial no muy grande y cuyo promedio fluctta entre los 1500.00 MN/M2 de 

terreno dentro de la regién ocho, donde se ubica gran paste de la zona de estudio por lo tanto podemos hacer una deduccién ldgica del valor comercial dentro de 

la colonia completa, incluyendo la regién uno ubicada en la parte norte de la colonia aplicando una relacién directa con Ia tarifa catastral impuesta en diciembre de 

1995. 

El 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 dinicos que afectan la 

zona de estudio, el cuadro de valor de terreno queda como se presenta:



VALORES UNITARIOS DE SUELO 
Delegacién : 6 Cuauhtémoc 

  
  

  

REGION MANZANA VALOR 

001 088 a 088 2744.00 

001 095 a 103 1500.00 

001 1082110 9744,00 

001 1144114 1500.00 

008 004 a 108 1500.00 

008 1394149 1500.00 

001 090 a 094 9744.00 

001 1044107 3532.00 

001 1124113 2744.00 

001 11542115 9744.00 

008 1092138 1812.50 

008 1444145 1500.00           

TENENCIA DE LA TIERRA 

La Colonia Obrera se inicia como un pueblo rural cuyos asentamientos no fueron regulados ni planeados, sin embrago con el crecimiento tan acelerado de la 

ciudad, el gobierno se vid en la necesidad de regular y dotar de servicios de infraestructura_ a la zona quedando finalmente, como conserva en la actualidad, como 

propiedad particular . 

Para entender mejor la tenencia de la propiedad particular tendremos que remitirnos a fa Constitucién en su articula 27: La propiedad de las tierra y aguas 

comprendidas dentro de los limites del teritorio nacional , coresponde originariamente a la Nacién , la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 

de ellas a los particulares , constituyendo la propiedad particular. 

Asi pues la Nacién tended en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico ast como el de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiacién, con el objeto de hacer una distribucién equitativa de la riqueza 
publica , cuidar su conservacién y el mejoramiento de las condiciones de vida de {a poblacién rural y urbana . En consecuencia se dictardn las medidas necesarias 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tieras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras 

piblicas y de planear y regular la fundacién, conservacién, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblacién: para reservar y restaurar el equilibrio ecoldgico. 

60
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COMPATIBILIDAD ALTA see enone 

COMPATIGILIDAD DEL EQUIPAMIENTO CON USOS GEIL, SUELO 
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VIVIENDA 

De acuerdo al anélisis de campo efectuado en la Colonia Obrera, ubicada en la Delegacién Cuauhtémoc, D.F. se obtuvieron los siguientes resultados: 

Predomina la vivienda unifamiliar media de 1 a 3 niveles de construcci6n complementdndose con plurifamiliar que van de 1 a 6 niveles y vivienda clase baja de 1 a 

3 niveles. 

Existe comercio en las vias principales de comunicacién, en su mayorfa se ubican en la planta baje de las viviendas. 

La calidad de construccién de [a vivienda varia de acuerdo a la ubicacién dentro de fa Colonia, sobre las calles principales se observa un mejor acabado y 

mantenimiento que sobre sus calles secundarias. 

En la vivienda predomina el uso de fos siguientes materiales: 

-Tabique rojo, tabicén, adobe, azulejo, pintura de colores diversos, que no llevan a un a homogeneidad para identificacién de la 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. 

NIVEL DE UTILIZACION DE LA VIVIENDA 

CLASIFICACION No, DE MANZANAS PORCENTAJE 
ALTO 24 18.05% 
MEDIO 73 54.88% 
BAJO 33 , 24.81% 
NULO 3 2.25% 
TOTAL 133 100% 

Nota: sondeo por manzanas 

NIVEL DE UTILIZACION DE VIVIENDA 

  

ALTA 2% 
18% 
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CLASIFICACION 
ALTA 
MEDIA 
BAJA 
TOTAL 

NOTA: SONDEO POR MANZANAS 

CALIDAD DE LA VIVIENDA 

No. DE MANZANAS 
4 

73 

33 

133 

CALIDAD DE VIVIENDA 

MEDIA. 

55% 

ALTA 

18% 

BAIA 

  

27% 

PORCENTAJE 
18.05% 

54.88% 

27.06% 

100% 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS SIG. AGEBS 

  

  

  

AGEB | Total de Viviendas {| Con Techos de Con Techos De Con Paredes de Con Paredes de Con Paredes de [ Con Piso de 

Particulares Losa de Concreto | Lamina de Asbesto Tabique Adobe Madera Cemento 

Habitadas Cartén o Metélica 

104-0 1379 1305 24 4331 5 - 807 

105-5 705 651 33 683 - 6 201 

114-4 2301 2140 86 2214 7 20 1112 

115-9 1380 1286 51 1339 - 5 488 

124-8 2012 1812 123 4902 12 37 854 

125-2 1742 1589 98 1665 3 22 550 

126-7 1331 1207 74 1293 - 42 528 

140-7 905 835 38 865 6 8 972                   

s7.]



DENSIDAD DE CONSTRUCCION 

La informacién de densidad de construcci6n (D.C.), dentro de Ja Colonia Obrera, se obtuvo basicamente en un plano catastral y de investigacién de campo, 
atrojando el siguiente anélisis: 

La densidad de construccién que actualmente tiene la Colonia Obrera se debe a fas asentamientos de diferentes inmuebles, tales como: 

- Corporativos 

- Gubernamentales 
- Comerciales 

- Hospitales 

« Habitaciones Cen su mayaria) 

Analizando fos datos obtenidos junto con {a investigacién, se abservé y comprobé que en la Colonia Obrera no se cuenta con espacios de recreacién, libres 0 
Comunitarios y mucho menos cuenta con un patio digno de disfrutar en ef interior del hogar, 0 de una infraestructura adecuada para el desarrollo de la poblacién. 
Ocasionando con esto fa invasién de las calles de infantes 0 adolescentes para su esparcimiento y recreacién; creando un ambiente muy hostil, ya que Jas calles 
cada vez se ven invadidas por mayor cantidad de vagos, delincuentes y una gran cantidad de automdviles Jo cual representa una amenaza constante para fa 
poblacién no sélo de esta colonia sino de toda la Ciudad. 

Serla recomendable que a esta Colonia por sus caracteristicas se le dotara de un érea de esparcimiento comunitario o libre para la recreacién dentro de Ja Colonia. 
Con ello se propiciaria la creacién de una juventud con mayores habitos deportivos, educativos, culturales y ecoldgicos, y se dasia entonces una conciencia y 
responsabilidad con el medio ambiente, ya que se estén perdiendo fos lugares en donde existen drboles, flores, césped y una vegetacién que forme un ecosistema. 
Este ambiente es sustituido por el asfalto, concreto, acero y bidxido de carbono, formando un sistema de vida urbano social cada vez més en declinacién. 

Como dicha Colonia se encuentra muy homogénea, nos permite realizar nuestra investigacion en tres zonas: 
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ZONA 1 

Abarcando el drea ubicada al Norte de la Colonia, delimiténdola: 

- A} Norte la Av Fray Servando Teresa de Mier 

- Al Sur en linea quebrada la Av. Chimalpopoca, Isabel la Catélica y Lucas Alamén 

- A\ Oeste con ed Eje Central 

- Al Este con la Av San Antonio Abad 

Aqui encontramos una serie de edificios abandonados y otro tanto habitables o utiizables, pero na en su totalidad. También nos topamos con dreas de 

estacionamento no muy adecuadas o en un estado deplorable. Esto se debe a que la gran mayorla de los inmuebles se encuentran dafados por sismo o no son 

rentables, 

Por lo tanto arrojan las siguientes cifras de densidad de construccidn: 

AREA CONSTRUIDA (A.C.) 40.72% 
AREA LIBRE (A.L.) 59.28% 

ZONA 1 

AREA LIBRE 

41% 

  

AREA CONST. 

59% 
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ZONA 2 

Abarca un drea delimitada : 

- Al Norte en linea quebrada con Av. Chimalpopoca, Isabel Ja Catélica y Lucas Alamén 

- Al Sur en Ifnea quebrada con Diagonal 20 de Noviembre y Fo. de Alva 

- Al Oeste con el Eje Central 

- Al Este con San Antonio Abad 

Encontramos que en el drea predominan los predios con giros muy diversos como serian: comercios grandes y pequefios, supermercado, de servicios y 
habitacionales. 

Esta zona cuenta con fa siguiente densidad de construccién: 

AREA LIBRE (A.L:) 33.35% 
AREA CONSTRUIDA (A.C.) 66.65% 

ZONA 2 

AREA LIBRE 
33% 

   
AREA CONST. 

67% 
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ZONA 3 

Esta zona abarca un drea mucho mayor ya que se encuentra delimitada por: 

- AINE por fa Diagonal 20 de Noviembre y Feo. de Alva 

- Al Sur con José Pedn Contreras 

- Al Este con el Eje Central 

- Al Oeste con San Antonio Abad 

Esta zona cuenta con una densidad de construccién mayor ya que en el recorrido de campo se observd que los predios son habitados por varias familias, en 

promedio encontramos que van de 2 a 4 familias por predio, lo cual ocasiond que se produjera una redensificacién del predio o lote y subsecuentemente se diera 

en la zona el establecimiento de pequefios comercios en las vias més importantes o con una mayor demanda comercial. Predomina asi la vivienda unifamiliar, 

plurifamiliar con comercio en planta baja respectivamente, asi como bares, cantinas y el comercio establecido con diferentes giros. Arrojando una densidad de 

construccién de. 

AREA CONSTRUIDA  (A.C.) 84.05% 
AREA LIBRE (A.L.) 15.95% 

ZONA 3 

AREA LIBRE 

16% 

  

AREA CONST. 
84% 
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MEDIO FISICO 

DISTRITO FEDERAL 

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

con el Estado de Morelos ademés se encuentra ubicado a una altitud de 2,240 m sobre el nivel del mar. 

DELEGACION CUAUHTEMOC 

La delegacién Cuauhtémoc pertenece desde el punto de vista regional a la zona conurbada del centro del pais, esta ubicada en el area central del Distrito Federal y 

ocupa una superficie de 3,309.3 has., se extiende al norte de la Delegaciéa Benito Judsez, Ifmite fijado por el viaducto Miguel Alemén, al oriente colinda con la 

Delegacién Venustiano Carranza, separada por la Av. Del trabajo, el eje vial no. 1 de Anillo de Circunvalacién y fa calzada de la Viga, al norte se localizan las 

delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, con la Av. Rio Consulado ; como limite administrativo y al poniente se halla {a Delegacién Miguel Hidalgo 

cuyo limite es el Circuito Interior 

Esta delegacién cuenta con una superficie de 32.5 km2 que significan el 2.2 % de la superficie total del D .F. y representa el 13°°. lugar en cuanto a su 

extension territorial con respecto a las quince delegaciones restantes. 

DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

ASPECTOS FISICO-NATURALES 

COLINDANCIAS : 

¢ Al Norte, con el Centro Histérico, por la Av. Fray Servando Teresa de Mier 
@ Al Sur, limita con la Colonia Algarin por medio del Eje 3 Sur José Peén Contreras 

+ Al Oriente con la Colonia Vista Alegre, San Antonio Abad y la Colonia Asturias, este limite se da por la Av. San Antonio Abad. 

¢ Al Poniente ; limita con las Colonias Doctores y Buenos Aires, este limtte se da por medio del Eje Central Lazaro Cérdenas. 

SUPERFICIE : 
La zona de estudio esta integrada por medio de 132 manzanas, comprendiendo un rea de 168.3 has. Las cuales estén totalmente urbanizadas y que equivalen 

al 5.08 % del érea total de la Delegacién Cuauhtémoc. 
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TOPOGRAFIA : 

La zona presenta una configuracién précticamente plana, casi en su totalidad, con pendientes no mayores al 5% y al estar toda urbanizada, existen pocas éreas de 

absorcién de agua pluvial. 

Por estar localizada en el Valle de México se encuentra situada en una cuenca de origen volcdnico y de tipo endorreica, debido a esto se sitta en una zona lacustre 

por lo que esta sujeta a sufrir fracturas y hundimientos en las periodos de sismicidad. 

RESISTENCIA DEL TERRENO : 

Dentro de la clasificaci6n del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, la Colonia Obrera se encuentra en Zona Ill, llamada Zona de Lago. 

La Delegacién Cuauhtémoc ha sido una de las més afectadas por serios hundimientos en varias zonas, esto debido a la extraccién de agua del subsuelo, la constante 

compactacién del terreno y la falta de drenes o dreas de absorcién de agua pluvial. 

La Colonia Obrera cuenta con un terreno de composicién arcillosa, cuya resistencia es de 2.5 ton/m® 

CLASIFICACION DE LOS ESTRATOS TIPICOS DE LA ZONA : 

E] Departamento del D.F. a través del Reglamento de Construccién, nos sefiala la siguiente clasificacién estratigrafica: 

Manto superficial 045.95 m. 

Formacién Arcillosa Superior 5.95435 m. 

Primera Capa Dura 32436 m. 

Formacién Arcillosa Inferior 36.20 a 44 m. 

Depésitos Profundos 44 m. en adelante 

NIVEL FREATICO : 

Por encontrarse el terreno en zona de lago, el nivel fredtico se localiza en el manto superficial, a una profundidad de 0.50 a 0,90 m., lo cual debers tomarse en 

cuenta para determinar el tipo de cimentacién y una buena impermeabilizacién. 

ASPECTOS GEOGRAFICOS : 

La Colonia tiene una ubicacién de : 19° 25’ con respecto a la latitud norte 

99° 08" con respecto a la latitud oeste 
2,240 metros sobre el nivel del mar. 

74



CLIMA : 

La zone cuenta con un clima templado moderado, con lluvias en verano. 

La temperatura media anual es de 19°C 

La temperatura maxima extrema es de 33.5°C 

La temperatura minima extrema es de 4.5 °C 

TEMPERATURA 
Temperatura media mensual y anual en grados centigrados por estacion meteorolégica 

enero = 14.4°C mayo 19.7°C septiembre 16.6°C 
febrero 16.0°C junio = 18.3°C octubre 16.6°C 
marzo 17.9°C julio 16.9°C noviembre 15.8°C 
abril 18.9°C agosto 16.7°C diciembre 15.0°C 

VELOCIDAD Y DIRECCION DE LOS VIENTOS 

La direccién dominante de los vientos es noroeste 

La velocidad del viento es de 6.06 m/seg. 

La velocidad maxima del viento es de 28.19 m/seg. 

Periodo con mayor viento, del mes de marzo al mes de junio 

VELOCIDAD MEDIA DE LOS VIENTOS 

enero 4.7 m/s mayo 7.14 m/s septiembre 5.9 m/s 

febrero 6.1 m/s junio §=—45.7 m/s octubre 5.8 m/s 

marzo 5.7 m/s julio 5.7 m/s noviembre 5.9 m/s 

abril 6.3 m/s agosto 8.0 m/s diciembre 5.9 m/s 
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PRECIPITACION PLUVIAL 

Mes de maxima precipitacién pluvial, agosto con 212.2 mm3 

Et periodo anual de precipitacién pluvial de la zona fluctaa de 650 a 850 mm3 

Total de dias nublados al afio, en promedio 123 

Total de dias despejados, en promedio 108 dias 

PRECIPITACION PLUVIAL (milfmetros) 

enero §=. 20.25 

febrero 3.45 

marzo = 88.5 

abril 27.9 

HUMEDAD RELATIVA 

Humedad relativa media en la zona es de 56.8% 

Humedad relativa minima en la zona es de 16.54% 

El mes con mayor humedad relativa es Agosto con 71. 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA (milimetros) 

enero 50 

febrero 54 

marzo 644.5 

abiil 43.5 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

63 
136.6 

194.2 

919.2 

50 

61.5 

66 

71 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

5% 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

116.6 

60.3 

33.05 

23.4 

67.5 

61.5 

58.2 

53.5 
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ASOLEAMIENTO 

El promedio anual de horas con sol es de 207.05 horas totales. 

Los meses con mayor insolaciéa son los meses de marzo, abril, mayo con un promedio de 232.8 horas de insolacign, y los meses con menor insolacién son los 
meses de junio, julio y agosto con 150 horas al mes. 

VEGETACION 

La problemética que presenta |s Colonia Obrera por Ja mala planeacién urbana, se refleja de manera més grave en fa falta de dreas verdes como parques y jardines. 

Actualmente la Delegaci6n Cuauhtémoc es una de las zonas con mayor contaminacién ambiental, principalmente por fa emisién de gases y polvo proveniente del 

gran némero de vehiculos existentes, a la carencia de dreas verdes que actien como zonas de oxigenacién y recarga aculfera, al déficit de recoleccién de basura y a 

la emisién de ruido que alcanzan grados mayores a 100 decibeles (grado maximo para el ofdo humano). 

En el interior de tos terrenos no existe vegetacién alguna, sdlo algunos diboles en las banquetas, los cuales no alcanzan una altura mayor de 5m. con un digmetro de 

copa no mayor de 3m.; lo que hace necesaria la planeacién de reas verdes dentro de los distintos terrenos ya que carecen de ellas. 

 



VIALIDAD 

 
 

 
 

 
 

La afluencia vehicular de dos avenidas que atraviesan la colonia de oriente a poniente como lo son José T. Cuéllar y Manuel Payno, se unen en donde comienza 

el paso a desnivel que cruza la Av, San Antonio Abad. 
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DIRECCION SUR -NORTE 

MICROBUSES 
RUTA 1 

CAMION 

METRO 
LINEA 8 

LINEA 9 

MICROBUSES 
RUTA 1 

CAMION 
RUTA 29-4 

METRO 
LINEA 2 

TRANSPORTES 

EJE CENTRAL 

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

Reclusorio Norte- Central Camionera 

Direcciones: Constitucién de 1917- Garibaldi 

Estacién Obrera (esq con Fernando Ramirez) 

Estacién Doctores (esq. con Chimalpopoca) 

Direcciones : Observatorio-Pantitlan 

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

AV. ISABEL LA CATOLICA 
Isabel ta Catélica Poli-La lagunilla — Tepito - M. Allende 

Metro Portales- Sta. Isabel Tola 

La Villa- Misterios 

Estacién Isabel la Catélica (Esq. con José Ma. Izazaga) 

TIEMPO DE ESPERA (EN MINUTOS) 
2 

10 

10 

79.]



DIRECCION ESTE - OESTE 

MICROBUSES 

RUTA 4 

CAMION 

DIRECCION OESTE-ESTE 

MICROBUSES 

RUTA 1 
RUTA 90 

JOSE PEON CONTRERAS (EJE 3 SUR) 

Metro Mixiuca, M. Chabacano -C. Médico Tacubaya 

La Villa, Isabel Ja Catdlica 

FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 

M. Pantitlén, Av. 8, Mercado de Sonora, M. Puebla, 

Zaragoza 

M. Salto del agua, M. Balderas, M. Merced, Vertiz 

TIEMPO DE ESPERA (EN MINUTOS) 
3 

15



DIRECCION NORTE-SUR 

MICROBUSES 

RUTA 26 
RUTA 1 

CAMION 
RUTA 34-8 

METRO 
LINEA 2 
LINEA 2 
LINEA 1,2 

LINEA 9,3,8, 

MICROBUSES 

RUTA 1 

RUTA! 

CAMION 
RUTA 29 

AY. SAN ANTONIO ABAD 

Xochimilco-Huipulco- Estadio Azteca 

Tlalpan-Huipulco-Hospitales- La Joya 

San. Pablo Centro por Villa Coapa a Xochimilco 

Direcciones: Taxquefia-Cuatro Caminos 

Estacién San Antonio Abad (esq. Manual Gtz. Néjera) 

Estacién Pino Judrez (esq. Con José Ma. lzazaga) 

Estacién Chabacano (esq. José Pedn Contreras) 

BOLIVAR 

M, Zapata, M. C.U., M. Lépez Mateos 

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

P. de Carrasco- Sta. Isabel Tola 

NOTA: Se considera de 3 a 5 minutos, el tiempo de espera entre una y otra corrida del $.C.T. METRO 

TIEMPO DE ESPERA (EN MINUTOS) 

1 
1 

15 

10 

10 

20, 

a |
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IMAGEN URBANA 

COLONIA OBRERA 

PROBLEMAS : 
La Colonia Obrera muestra un paisaje urbano relativamente homogéneo, debido a que las construcciones existentes en gran parte son casas habitacién construidas 
de la década de 1920 a la década de 1960 las cuales se encuentran en su mayorfa con un alto grado de deterioro fisico, principalmente por la falta de 
mantenimiento. 

Este problema de paisaje urbano se incrementa al tener construcciones con carencias y en muchos casos funcionales originadas por la falta de recursos econdmicos , 
pues la mayorfa de los habitantes de esta colonia utilizan ef sueldo principalmente para cubrir sus necesidades primordiales. De esta manera la Colonia Obrera como 
urbanizacién, revela escasamente las funciones basicas de una ciudad. En cuanto a su historia podemos verla reflejada en los principios que generaron su disefio y los 
pocos edificios importantes con valor histérico. En relacién a su cultura se ve manifestada en ef esquema de bartio y fas fachadas existentes. En lo que se refiere al 

uso de tecnologia actualizada se manifiesta en las construcciones relativamente nuevas y parte de su infraestructura. 

DEFINICIONES BASICAS DEL ESPACIO URBANO 

LA PLAZA 
En fa Colonia Obrera no existen plazas, lo cual niega la oportunidad de tener accesos directos al espacio exterior y de abrir perspectivas de apreciacion de la 
arquitectura existente. La ausencia de plazas hace que no exista la planeacién y organizacién de zonas comerciales , culturales y sociales, vertebrando agrupamientos 

de interés urbano. Es por esto que se observan dispersos en toda la colonia locales comerciales ubicados en las plantas bajas de la mayorla de edificios. 

LA CALLE 
Las calles de la colonia la fraccionan en forma ortogonal, con excepcién de las diagonales 20 de Noviembre y José T. Cuéllar, de las cuales fa ultima divide en 
dos zonas a la colonia en sentido noite - sur, definen un biomio peculiar de ta colonia: fa relacidn 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.) al configurarse de esta manera genera las caracteristicas de bartio, no oftece espacios planeados y organizados para desarrollar 
ampliamente actividades comerciales, culturas 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 y cotidiana 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 fa divide en manzanas 
rectangulares, lo que genera que esa misma forma se repita y se sume, y se vuelva mondtona y de poco interés. 

 



  
CONCEPTOS BASICOS DE IMAGEN 

CONFORT 
Dentro de lo que se puede denominar como confort tomando encuentra fos factores criticos como el ruide, fa contaminacién, ef clima y las imagenes visuales, 
aceptables en bases biolégicas y culturales , se puede observar que el nivel de ruido no es muy elevado en fo que se refiere a las calles con orientacion oriente- 
poniente, estas al ser secundarias no mantienen un gsan flujo vehicular. En donde si se puede observar un grado mayor de tuido es 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. 

La contaminacién, al igual que en toda la ciudad y mas atin tomando en cuenta que se encuentra cercana al centro de la ciudad es muy elevada, su imagen visual no 
es muy agradable pues muestra un alto grado de deterioro asquitecténico. 

  
      

  

Existen algunas edificaciones en donde se ha tenido la intencidn de 

ejorar su fachadas, para asi mejorar su rentabilidad. . oe . = me iP 1 me) A causa del sismo del ‘85 muchas viviendas sufrieron dafios estructurales, 

que por su magnitud, los construcciones ya no podfan ser reparadas y 
por tal motivo tenian 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. Ayuda a mejorar la imagen urbana, la cual se ve 

afectada por el deterioro de la mayoria de las construccionzs en la 

colonia. 
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En algunas y contadas edificaciones nuevas dentro de la colonia se observa ef empleo de materiales mas actualizados como son los prefabricados y otros 

DIVERSIDAD 
La diversidad de sensaciones y de medios ambientes en la zona es casi nula ya que no existen cambios en las imagenes de [a colonia o lugares que imparta al usuario 
la oportunidad de escoger algin sitio de su agrado; tampoco otros valores de este aspecto como !a sorpresa, el contraste, los cambios de nivel, variaciones cubierto 
- descubierto, etc. 

IDENTIDAD 
En relacién con la identidad, entendida como la que deberd propiciar el “sentido de ugar”, podemos identificarla a primera vista como una colonia con 
caracteristica de bartio, primero por la existencia de pequefios comercios de diferentes giros lo que genera mucha actividad peatonal durante todo el dia, ademés de 
la poblacién flotante que circula en ella generada por centros de reunién como los bares, fos hoteles y cantinas, y al momento de referienos verbalmente, a la 
identidad, de inmediato nos formamos una imagen mental de ella. Aqut, precipita la identidad, la relacién calle - barrio - vida publica 

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 la circundan y la atraviesan, lo que 
puede permitir una facil ubicacién de algun sitio referido. La tendencia a la monotonia, la vuelve de legibilidad poco nitida. En lo que se refiere a la orientacién, se 
puede observar que los elementos de referencia que sobresalgan al resto de a colonia son casi nulos a no ser por las estaciones de! metro o la iglesia se San José 
Obrero, que de alguna manera son féciles de ubicar, sin embargo, limitadas en numero y calidad simbélica. 
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El Hospital “ Conde de Valenciana “ es el mayor hito en cuanto a salud se 

tefiere dentro de Ja colonia. Esto es debido a la cantidad de gente que viene 

de diferentes puntos de la zona metropolitana, y que acude al hospital por 

el equipo, el servicio y el personal altamente calificado; por ello ha logrado 

un gran prestigio. 
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El “Molino Rojo” es uno de los primeros cabarets que se establecié en la 

colonia Obrera, Debido a fa gran aceptacién de este tipo de centros de 

diversisn y de desfogue de tensiones sociales y represiones animicas 

acumuladas, ha dado {fa pauta para su proliferacién, asf también cantinas y 

bares que llegan a ser hoy en dia un caracteristico punto de reunion.



AMBIENTE URBANO SIGNIFICATIVO 

En esta colonia se mantienen las caracteristicas propias de un barrio, mismas que reflejan sus aspectos de vida, actividad funcional, estructura social, patrones 
politicos y econédmicos, valores humanos y aspiraciones y cardcter individual ¢ idiosincrasia de sus habitantes, aunque con niveles de aceptacién y convencimiento 
social poco amplios. 

ALGUNOS ELEMENTOS DE DISENO 
Ciertas imagenes urbanas se integran por diferentes elementos Ksicos-espaciales que deben estar estructurados para que en su totalidad transmitan al espectador una 
perspectiva arménica, legible y con significado; lo que no sucede en esta colonia, al no ofrecer elementos variados de disefio que puedan impactar a los usuarios 
como lo 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 estén 
dispuestos con valores de interés, de manera que no hay escala comdn ni proporcionada de espacios y masa. 
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En la colonia Obrera existen diferentes giros comerciales, pero entre ellos 
Existen algunos pequefios consultorios dentro de fa colonia que en algunos predominan por ejemplo, los hoteles de paso de los cuales podemos 
determinado momento podrian brindar atencién a los habitantes de la misma. encontrar bastantes ubicades sobretodo en las avenidas principales. 
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Este centro educativo de nivel basico representa uno de los edificios de 
equipamiento de la colonia, pues cuenta con una poblacién estudiantil de 600 
alumnos aproximadamente. Es una escuela primatia proyectada por el Arq. 

_ Juan O'Gorman. 

  

CONTRASTE Y TRANSICION 
Los edificios carecen de identidad, los materiales, colores y formas son tan similares que no consiguen diferenciar o destacar una edificacién de otra, con las 
caracteristicas anteriores el contraste en la colonia obrera es casi nulo. 

JERARQUIA 
En esta drea de la ciudad existen muy pocos elementos de legibilidad que relacionan a los que lo rodean, tampoco existe un espacio central que sobresalga y 
establezca jerarqu(as en su entorno (lugares de referencia). Sin embargo existen las avenidas mas importantes que pueden servir 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 carecen de instancias que provean 
satisfactores bdsicos. Con respecto a los demés servicios como educacién, recreaci6n, salud y diversién; es ildgico que no se hayan planeado, puesto que su en su 
mayorla esta zona es de uso habitacianal. 

SECUENCIA VISUAL 
La secuencia visual en este sitio no revela nada nuevo, los movimientos son directos y enérgicos, la disposicin de sus edificios originan un recorrido visual 
mondtono y tedioso. 
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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.



  
SO 

Uno de los puntos importantes dentro de la colonia, es sin duda la iglesia de 

San José Obrero, tnico centro de celigién catélica ubicada en la zona central 

de la colonia, lo que también representa un punto de referencia dentro de 

ella, Sin embargo, es de escaso valor arquitecténico



  

  
  

      
    

                  

  

Uno de los puntos importantes de la colonia por su gran circulacién peatonal 

y por ubicarse en una avenida de gran circulacién como lo es San Antonio 

Abad, es la estacién del metro Chabacano, pues existe un gran movimiento 

durante ef dia por ser una de fas estaciones del metro que une 3 lineas 

diferentes 
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PROPORCION Y ESCALA 

Las edificaciones mantienen una proporcién semejante entre sf y con respecto al equipamiento que las circundan. La escala que existe entre la masa y el observador 

es escala humana. 

RELACION DE LAS EDIFICACIONES 
La relacién que guardan las edificaciones en el sitio, no son armédnicas, pese a la cercania que existe con el centro histérico, no se contemplé la continuidad en el 

disefio urbano. 

CONFIGURACION DEL TERRENO 
La dnica caracteristica acerca de {a configuracién del terreno, es que la superficie es totalmente plana. 

TEXTURA DEL PAVIMENTO / 
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 

manera que no se distinguen las vias peatonales del arroyo vehicular. 

ACTIMIDADES VISIBLES 
El] movimiento que se genera es el de la actividad diaria, como las que desempefian los habitantes todos fos dias (salir a la tienda de junto, llevar a los nifios a la 

escuela, los padres de familia que salen a trabajar, los empleados de los talleres de diferentes olicios, etc.). Ademds de la poblacién flotante que diariamente 

circula en la colonia. 

ge



  
En fa Colonia Obrera es muy comin encontrar edificios proyectados 

y construidos por dependencias gubernamentales, tipo “vecindad”, 

multifamiliar, de baja altura con comercios en su planta baja, construidos a 

consecuencia del sismo de 1985. 

En la Colonia Obrera también se pueden encontrar lugares caracteristicos 

como fo son las cervecerfas o las cantinas, ubicadas principalmente en Jas 

avenida de mayor circulacién vehicular 
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FORMA Y ESPACIO 

La relacién entre las formas arquitectinicas, los materiales, Jas texturas, el color y el efecto de la luz definitivamente no se consideraron al disefiar esta colonia, de 

manera que no logran estimular fos 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 dreas de esparcimiento si no todo se limita al edificio y a [a calle. Todo principio espacial 

queda reducicdo al minimo de presencia: una especie de “salario minimo” del espacio. 

ARTICULACION Y MOVIMIENTO DEL ESPACIO 
Las formas arquitecténicas (textura, materiales, modulaciéa de juz, 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.; fo que produce un 

perfil urbano sucio y desorganizado. 
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IV. PROPUESTA DE REORDENACION 
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La Colonia Obrera actualmente no tiene una identidad muy definida ya que sus construcciones en general no cuentan con conceptos que aporten y expresen 

valores formales, espaciales 0 visuales, arquitecténicamente hablando, con los cuales la comunidad se pueda identificar y le sea posible hacer suyos. Por estas causas 

el entorno urbano dentro de la colonia es mondtono. Una posible solucién para estructurar la identidad de la zona seria un buen proyecto urbano y arquitecténico, 

el cual debe considerar cescanamente su selacién con el proceso evolutivo de la ciudad y buscar establecer un puente de comunicacién visual con el entorno urbano 

a manera de facilitar al usuario ef entendimiento del papel que desempeiia el 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 su sentido de identidad. 

Puesto que muchas de los problemas de la colonia se derivan de la mala planeacién urbana en el tiempo en que fue creada, primeramente deberan crearse espacios 

de esparcimiento, de recreacién y de cultura; es decir, servicios de equipamiento que puedan satisfacer las necesidades de sus habitantes, consecuencia de un 

disefio urbano arquitecténico eficiente. 

Se plantea un programa de mejoramiento de las imagenes urbanas de Ja zona que ofrezca una sensacién agradable a Ja vista que considere respetar y conservar sus 

edificios de valor histérico y cultural ubicados dentro de la colonia ¢ integrarlos al contexto urbano. 

Como solucida se propone un megaproyecto que se desarrollaria en los lotes que actualmente no tienen uso —por medio de su venta—, para que ahf se desarrollen 

proyectos por medio de capital e inversionistas ya sean extranjeros 0 nacionales. 

Asi pues, este megaproyecto ubicado sobre las avenidas importantes elevaria la rentabilidad del lugar y fuentes de empleo para los habitantes de la zona, lo que 

podria dar como resultado el elevar su nivel de vida también, 

Al proponerse dentro de la colonia este tipo de megaproyecto se pretende crear un concepto de identidad por medio de la diversidad, no sélo en el trazo urbano 

sino también en la arquitectura, con objeto de ofrecerle a los usuarios una experiencia visual en donde se amplian las posibilidades de que un mayor nimero de 

usuarios se sientan atrafdos por el proyecto y puedan hacerlo suyo. 

Después de haber estudiado la problemética de la colonia obrera, se decidid que el drea idénea para el megaproyecto es el norte de la colonia debido a que esta 

parte es en donde existen mds construcciones en mal estado y vacias, es decir, se cuenta con mucho terreno desperdiciado, tomando como limite la calle de 

Chimalpopoca. 

Se pretende unificar toda esta zona mediante puentes y pasos peatonales, para formar un gran conjunto, con sus construcciones ligadas entres sf. 

Cerrar la diagonal 20 de noviembre debido a que se podria utilizar mucho més esta zona que como se encuentra en su estado actual, ésto se propone también para 

regularizar las manzanas colindantes 

 



La esquina en donde se localiza la Iglesia de Tlaxcoaque se utilizars con uso cultural y comercial artesanal, con el objeto de resaltar la arquitectura de dicha Iglesia. 

Como resultado de esta investigacion se llegé a la conclusién de que las obras necesarias para la colonia son: 

e = Edificio de consulados. 

© Centro de comunicaciones. 

© Hoteles (cuatro y cinco estrellas). 

Oficinas corporativas, 

Centro de selajacién Hsico — mental. 

Mundo infantil. 

Centro comercial. 

Centro cultural. 
E.R.U.M. 

© = Edificio de la P.G.J. 
¢ Hospital homeopatico. 

© Centro escolar. 

© Centro de integracidn juvenil. 

CONCEPTO URBANO. 

El concepto del proyecto urbano esta basado en el logotipo de la estacién del metro obrera porque los engranes son el simbolo del trabajo organizado, sistematico 

y de conjunto, ya que si uno de ellos falla 0 deja de funcionar el resto de la maquina ~ en este caso la maquina urbana — puede dejar de ser util. 

Cada conjunto de edificios propician el funcionamiento de los otros, por ejemplo el centro cultural aisladamente funciona bien, pero si ubicamos los hoteles de gran 

turismo junto funciona mejor, asi mismo el centro comercial que dard servicio a las oficinas corporativas y que utilizarén el centro de convenciones etc., esto es, que 

  

ninguno de los elementos sobra ni falta ya que el conjunto puede perder su razén de ser. 

Del mismo modo hemos concebido al conjunto como una maquina de juego donde todo est permitido, desde las formas rigidas hasta las orgénicas, ¢ incluso hasta 

el ridfculo podria estar presente, como en un gran tablero lidico donde fas relaciones de conjunto pueden estar Unicamente en fachada, en materiales de disefio de 

interiores y en elementos arquitectdnicos que se cortan y vuelven a aparecer en otro edificio, o en cambios de materiales sin necesidad de una razn, sdlo porque el 

disefio de la ciudad es una gran juego de ideas ldgicas, irracionales y ktdicas donde el habitante gusta de descubrir su mundo y el disefiador debe proporciondrselo 

sin perder la idea de lo posible. 
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INTRODUCCION, 

Dentro de! estudio urbano de la colonia obrera, se planea una zona dedicada al uso de oficinas administrativas y por estar ubicada muy cerca del centro histérico, 

se propone dentro de este terreno la reubicacién y planeacién de crecimiento a futuro de las oficinas administrativas del sistema de transporte colectivo metro, 

siendo este el tema a desarrollar en este trabajo. 

Esta tesis propone, ante la urgente necesidad de planear estos espacios, un conjunto de edificios que responda a las necesidades, tanto actuales como a futuro 

(afio 2020), de fa organizacidn administrativa del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

A nivel personal se escoge este tema por la riqueza en la variedad de edificios, ya que el tema no sdlo desarrolla los edificios de oficinas sino también un comedor, 

un auditorio con salén de usos miltiples y bodegas generales, ademas de la planeacién de plazas y jardines. 

Este tema se distingue de otros que desarrallan edificias de oficinas administrativas, en que se cuenta con la informacién sobre los diversos cambios que ha suftido la 

organizacién en los dltimos afios, y al presente donde los espacios comienzan a ser insuficientes, es por ello que se hace un planteamiento real a futuro. 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

La historia del transporte en la Ciudad de México, ha constituido desde siempre un reto y una prioridad para el Gobierno de la Capital. En 1942 viviamos en el 

Distrito Federal 1’800,000 habitantes, distribuidos en una superficie urbana de 99.2 kmQ. Circulaban 50 mil vehiculos y la convivencia entre los ciudadanas era 

tranquila y cordial. Se vivia a un ritmo diferente. En el siglo pasado empezé el transporte masivo de pasajeros con la operacién del tranwia de vapor, que unia el 

centro de la ciudad con otros de produccién agropecuaria y fue a finales del mismo siglo XIX cuando aparecieron los primeros tranvias eléctricos. 

En la Ciudad de México la transpartaciéa 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 fa Villa de Guadalupe. Esta via formé parte del tramo del ferrocarril México - Veracruz y también conectaba otros pueblos suburbanos del 

norte de la Ciudad. En algunas rutas la fuerza del vapor fue remplazada ducante un tiempo por mulas, debido a que las vias metélicas no soportaban el peso de la 

méquina. Este transporte permitid recorrer mayores distancias y comunicar a la capital con ciudades importantes (Centros de produccién agropecuaria como Chalco, 

Mixquie y Xochimilco). 

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

autorizd el ayuntamiento en 1896 a la compafifa de tranvias eléctricos, de capital inglés. Mas tarde las concesiones y ¢l equipo se transfirieron a otra negociacién 

también inglesa “ The Mexico Electric Transways”, que en 1907 fue absorbida por “la Compafita de Tranvias de México” con sede en Londres y filial en 

Canada. 
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Con el crecimiento de la red de tranvias se expandié la ciudad, precisamente hacia donde éstos se dirigian. El predominio del tranvia se mantuvo hasta finales del 

perlodo sevolucionario, 

A partir de 1920 el nuevo crccimiento Fisico y demografico que experimentaria la ciudad, demandaba sistemas de tansportacién més modesnos; el automotor, 

empleado especialmente para uso particular 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 niimero de autobuses aumento aceleradamente, lo cual fue una prueba de su rentabitidad. La répida proliteracién de sutas sin 

planificarse correctamente pronto requirid de [a intervencidn estatal. Asi en 1918, ef gobierna del D.F., empezé a segular 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 organizacin del transporte se baso en cooperativas, pero la gestién de coaperativa fracaso, 

A fines de los afios veinte se empezaron a constituir con apoyo oficial los primeras sindicatos de permisionarios, integrados basicamente por los propietarios que 

fungian al mismo tiempo como choferes. Desde fines de 1920, la historia del transporte colectivo en la Ciudad de México ha estado ligada a constantes conflictas 

entre los mandos. En el centro de Ja lucha por la hegemonfa, el arbitraje del Estado ha jugado una parte determinante, la preferencia del autobtis que desplazo en 

importancia al tranvia, empezd 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 ¢ individuales, medida que dio fuerza a las Asociaciones Sindicales del Transporte Automotor. 

En el perfodo Cardenista, surgen las primeras organizaciones de taxis, de los cuales se derivé uno de los més 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, Slevaron al gobierno a seguir 

favoreciendo a los trabajadores del volante. Esto fortalecié atin mds a las organizaciones de taxis, las cuales se convirtieron en cuna de Iideres que aspiraban a volver 

a monopolizar la explotacién de servicios. 

Una ventaja que influyé en ef predominio del autobiis sobre el tranvia fue su facil adaptacién a las vialidades, pues no fue necesario construir una infraestructura 

rigida como los tieles y cables. Al unir las dreas urbanas centrales con los nuevos asentamientos en las periferias de la ciudad, los autabuses se convirtieron en 

importantes y modernos impulsores de la expansion urbana. 

A partir de 1940 la Ciudad registrd 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. Af percatarse del problema, pequeiios grupos de automovilistas particulares decidieron 

apropiarse de esta demanda no atendida por los autobuses y tranvias. 
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El Gobiemo decidié en 1967 iniciar la construccién del Metro cuya primera linea se inaugurd en 1969. Fue una medida tardfa, 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 ajios el retiro de fas concesiones fue una demanda de sectores académicos, sindicatos y organizaciones politicas planteada como base para mejorar 

ef servicio. En 1981 se eliminan detinitivamente las concesiones y se transfieren a la Ruta 100 todo el equipo ¢ instalaciones de los permisionarios 

El retiro de las concesiones de autobuses en el D.F. que implicé el debilitamiento del gremio de transportistas, pero permitié constiturr el afio siguiente una empresa 

gubernamental de transporte urbano en el Estado de México (STT) Sistema de Transporte Troncal. 

En Ja actualidad, cuando nos aproximamos al siglo XXI y al inicio de un auevo milenio, nuestra Metrépoli cuenta con alrededor de 17 millones de habitantes, una 

mancha urbana de 1,500 km2 y un parque vehicular de 3.5 millones de vehiculos. 

Con esta informacién podemos tener una comprensidén clara de los obstéculos que hay que vencer para disefiar una red de Transporte Publica que facilite la 

movilizacién de los capitalinos, ofreciéndoles un servicio oportuno, eficiente, rspido. No hace falta subrayar que en este problema el transporte Metro constituye 

{a columna vertebral hacia esa solucidn integral que buscamos. 

El Metro inicid sus operaciones en septiembre de 1969 y desde entonces la administracién responsable del mismo se ha venido esforzando para hacerlo crecer, 

aunque el crecimiento de la Ciudad se ha producido en forma extraordinariamente répida. 

Desde 1942, cuando las dimensiones de nuestra Ciudad implicaban retos menores, s¢ emitié la Ley de Trdnsito y Transportes, que el Departamento del Distrito 

Federal ha venido modificando de acuerdo con el crecimiento de la mancha urbana y de la poblacién. Se le ha dado al problema del transporte y la vialidad un 

tratamiento bajo la perspectiva de modernizacién, eficiencia y seguridad a partir de cuatro grandes objetivos: 

1. Dotar al Distrito Federal de vialidad suficiente y adecuada para soportar las necesidades del transporte urbano y, 

2. Establecer estrategias comunes coordinando acciones del Gobierno Federal, del Estado de México y del propia Gobierno del Distrito Federal. 

3. Establecer una normatvidad moderna para su funcionamiento. 

4. Garantizar la disponibilidad de un sistema de transporte ptiblico eficiente. 

El Metro, como se le conoce popularmente, se ha integrado a la vida urbana y es posible afirmar que se ha ganado el reconocimiento general por el servicio que 

presta y que revela la permanente preocupacién por modemizar equipo e instalaciones. Existe también un total reconocimiento general para los trabajadores del 

Metro, que han logrado niveles superiores de productividad tanto en la operacién como en ef mantenimiento de la red. 
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Los habitantes de fa Ciudad de México tenemos la responsabilidad de preservar también el medio ambiente, Jo que aumenta la importancia del Metro, que va de 

la mano con la consolidacién de la red del Servicio de Transportes Eléctricos como el Trolebiis o el Tren Ligero. Estos integran nuestro potencial de transporte 

masivo no contaminante. 

En a primera etapa se atendieron requerimientos de inversién para la construccién de nuevas rutas del Metro, o la prolongacién de algunas, estableciendo coma p Pp p 9 

prioridad en cada caso el mayor beneficio social. 

A\ asumir esta responsabilidad de fortalecer la transportacién no contaminante, las autoridades de D.D.F. analizaron el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros 

1996, que fue elaborado oportunamente por la Secretaria de Transportes y Vialidad del Departamento del Distrito Federal. 

Este documento constituye uno de los puntos mas importantes de la nueva estrategia que se ha puesto en marcha; determina con gran claridad nuevas rutas en el 

corto plazo, para el afio 2003 y establece opciones viables para atender los requerimientos a mediano plazo (afio 2009) ¢ inclusive a largo plazo (afio 2020). 

Debo subrayar fa trascendencia de este Plan, que considera Id gran extensién de nuestra drea metropolitana e identifica que la mayor produccién de los viajes 

personales es de gran longitud y que en el futuro inmediato van a requerir y exigir una alta capacidad de transporte rapido y seguro como es el Metro, satisfactores 

que seguiremos brindando a los capitalinos que merecen ser transportados dignamente. 
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Desde siempre el hombre ha vinculado su capacidad de traslado con su propia libertad, con su propia oportunidad de ser y crecer, con su afin de conquista. 

En nuestros dias un concepto fundamental de vida es el que se refiere al tiempo de traslado para cumplir con nuestras obligaciones cotidianas, el mundo modemo 

exige més productividad y tiempo paia esparcimiento y con ello, una adecuada planeacién del transporte piblico que se construye como estrategia fundamental 

para el desarrollo sustentable de una de las ciudades més importantes del orbe. 

En el Area Metropolitana de la ciudad de México, se efectian dianamente 21.9 millones de viajes personas, que representan alrededor de diecisiete millones de 

horas - hombre; esto es, un solo dia de transporte es equivalente al trabajo de mil obreros durante siete afios. La magnitud de este hecho marca la importancia de 

contar con un auevo Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros, que dirija su crecimiento futuro, dando cumplimento a la nueva Ley de Transporte promulgada en 

1995 y las directrices para ordenar el transito de mas de 16 millones de personas que la habitan. 

La actualizacién de dicho plan permite al Sistema de Transporte Colectivo orientar claramente sus esfuerzos de crecimiento al afio 2020. En su integracién se 

utilizaron los mds modernos instrumentos de simulacién y modelaje, los que incorporaton adicionalmente un estudio sobre los principales requerimientos de los 

usuarios, considerando ademas aspectos socioeconémicos de la poblacién de fa Zona Metropolitana de la Ciudad de México. ae 

Uno de os aspectos importantes en esta planeacién, es el del crecimiento demogréfico de la zona metropolitana de la ciudad de México, es por ello que se incluye 

esta tabla, la cual nos muestra aspectos demogréficos interesantes, ya que se puede comparar el crecimiento que ha tenido la ciudad de México en comparacién 

con los municipios conurbados del estado de México, y el por qué del crecimiento de las redes del Metro hacia esta zona. 
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Asi mismo se analizé la cobertura actual del sistema de transporte y su zona de influencia; para la mejor realizacién de la ampliacién de las redes. 

AREA DE COBERTURA 

    

   

  

  

  

  
  

  

ZONA DE INFLUENCIA 

NIVEL REGION VALLE DE ZONA 
TERRITORIAL CENTRO MEXICO METROPOLITANA 

DELAC. M. 

SUPERFICIE 86721 9560 7754 
(Km2) 

POBLACION 26 millones 17.6 millones 16.6 millones 

(hab.} 

COBERTURA Estados de D. F., D. F., 

Hidalgo, México, 56 municipios 53 municipios del 

Morelos, Puebla, del Estado México, Estado de México y 

Tlaxcala y D. F. 17 de Hidalgo, uno de Hidalgo 

9 de Tlaxcala y 

2 de Puebla       
       

  

‘COBERTURA — | 

unicipios -d 

Edo. De ‘México - 

DE LA 

1472 

  

AREA URBANA 

CM. 

16.2 millones | 

| D. Fy 

28 municipios del 

Estado de México 
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RED DEL METRO AL ANO 2020 

Los estudios del Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros, Versién 1996, consideran al afio 2020, un crecimiento del Metro de 150 km. de longitud de 

servicio, equivalente a 6,00 km. anuales. 

AI igual que el crecimiento de la Red del Metro, las diversas areas que en su conjunto conforman el Sistema de Transporte Colectivo, tendrén que aumentar 

proporcionalmente a las necesidades del servicio que brinda el Sistema como modo de transporte de alta capacidad. Este crecimiento conlleva a la necesidad de 

estimar las recursos humanos requeridos para la operacién y administracion de la Red. 

A\ asumir la responsabilidad de fortalecer Ja transportaci6n no contaminante, las autoridades de D.D.F. analizaron el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros 

1996, que fue elaborado oportunamente por la Secretaria de Transportes y Vialidad del Departamento del Distrito Federal. 

Este documento constituye uno de Jos puntos mds importantes de la nueva estrategia que se ha puesto en marcha, determina con gran claridad nuevas rutas en corto 

plazo, para el afio 2003 y establece opciones viables para atender los'requerimientos a mediano plazo (afio 2009) incluyendo a largo plazo (aio 2020). 

Por primera vez este ejercicio de planeacién incorpora en su primera etapa al ario 2003, los requerimientos presupuestales necesarios para realizar los obras, lo que 

permite identificar la mejor asignacién de recursos en el beneficio de los habitantes de la ciudad, con certidumbre en los requerimientos de inversién, a fin de 

garantizar que cada proyecto se concluya conforme a lo previsto en el Plan Maestro. 

CARACTERISTICAS DE LA RED AL HORIZONTE 2003 
  

   
  

  

  

        
  
    

LONGITUD: 

Linea 7 al sur Bea. Del Muerto ~ San Jeronimo 5.263 

Linea 8 al sur Escuadran 201 - Acoxpa 9.307 

Linea 8 al norte Garibladi — Indios Verdes 6.290 

Linea 12 Pte, Allalilco — Mixcoac 9.725 

TOTAL 30,585 

. CAPTACION ESPERADA DE USUARIOS: EN'DIA LABORABLE Do : 
6.4: MILLONES |          
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CAPTACION PRONOSTICADA DE LA RED AL HORIZONTE 2009 

     

  

  

OPCION 1 PROL. L-4 ¥ 5 ¥Y L-13 CENTRAL 7646107 

OPCION 2 L-10 E. GUZMAN A E, OLIMPICO 7411992 

OPCION 3 L-11 STA. MONICA - BELLAS ARTES 7518724           

ETAPA 2003 - 2009 
MEDIANO PLAZO 

  

  

  

  

  

\ 4 Martin carrera - Sta. Clara 

1 7.6 5 Politécnica - Tlalnepantla 17.59 
13 San Lézaro - Tlatelolco 

9 7.4 10 Buenavista - E. Olimpico 43.91 

75 11 Sta. Monica - Bellas Artes 19.96               

  

La opcién 3 se considerard dnicamente en el caso de que esta linea no se construya de forma concesionada. 
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HORIZONTE 2020 

RED GENERAL DEL METRO Y TRENES LIGEROS 

14 DE RODADA NEUMATICA 

3 DE RODADA FERREA 

10 DE TREN LIGERO 

  

Estas dreas seran las propias lineas de la Red con sus estaciones, talleres de mantenimiento, depésitos, fosas de revisién y lavado, almacenes, puestos de 

permanencias y servicios complementarios de cada una de ellas. De igual forma, grupos de lineas de la Red en su conjunto, requeriran de talleres de gran revision, 

ubicados estratégicamente para dar servicio a los trenes de Jas lineas que correspondan al mismo; las lfneas a su vez, operaran a través de un puesto central de 

control, requerido para asegurar la transportacién adecuada de los usuarios. 

Se tiene contemplada la construccién de nuevas lineas, ademas de la rehabilitacién de las ya existentes para que se tenga un transporte eficiente. Todo esto con 

estudios reales sobre tiempos y la gente a movilizar; sin embargo no se tiene contemplada una reorganizacién a nivel administrativo, es decir la gente que coordinard 

la operacién y mantenimiento de dichas lineas y si analizamos el crecimiento que ha tenido el personal administrativo en los ultimos afios, podemos observar 

abjetivamente, la creciente necesidad de planear los espacios para el correcto desempeiio de las actividades administrativas de este sistema de transporte. 

El crecimiento de la Red requeriré de aumento en las dreas administrativas, juridicas, de planeacién y monitoreo de los servios, tanto de la red como del sistema en 

general. 

La prestacién de servicios al personal del STC tales como médico, guarderia, deportivos, etc., aumentaran también en forma proporcional al aumento del personal 

de las diversas dreas que conforman la red del sistema. 
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DISTRIBUCION ORGANICA PROGRAMATICA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
DEL 28 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 1995 
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DATOS DE LA INVESTIGACION 
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LA DISTRIBUCION DEL ESPACIO ADMINISTRATIVO. 

En el ambito de la practica administrativa, el anélisis de la distribucién del espacio en las oficinas de cualquier organismo constituye un aspecto relevante en el 

estudio de las condiciones en que se realiza el trabajo. 

La estrecha relacién que existe entre las condiciones ffsicas que forman e! medio en el que un funcionario o un empleado desempefian sus tareas y la productwidad 

de éstos, permite afirmar que para lograr un alto grado de eficiencia no basta con arménicas estructuras de organizacién, con idéneos sistemas y procedimientos de 

trabajo, ni con elevadas aptitudes y actitudes del personal, es necesario, ademés, integrar los elementos materiales para crear un ambiente favorable a la naturaleza 

del trabajo, convirtiéndolo asi en un factor més de eficiencia. 

Se pretende, en forma general, orientar al funcionario public y proporcionarle recomendaciones que le auxilien en su propésito de aprovechar mas racionalmente el 

espacio con que cuentas sus oficinas. No se propone, por lo mismo, agotar todos los puntos que debieran cubrirse en un documento de esta naturaleza, sino 

destacar los aspectos relevantes que han de considerarse al buscar una adecuada utilizacién del espacio con que cuentan las oficinas publicas y consecuentemente 

mejorar las condiciones ambientales y de funcionalidad de las areas laborales y de atencién al piblico. 

DEFINICION : 
La expresién “distribucién del espacio” alude a la disposicién fisica de los puestos de trabajo y de los componentes materiales de los mismo, asf como a la 

ubicacién de {as instalaciones para servicio del personal y del publico. 

FACTORES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA DISTRIBUCION DEL ESPACIO 
Estructura de la organizacién, a fin de que la disposicién del espacio refleje y facilite las relaciones de trabajo entre las unidades administrativas que componen la 

institucién, asf como los procesos de comunicacién entre el personal. 

Naturaleza, volumen, frecuencia y modo de desarrollo de fas funciones asignadas a cada unidad (departamento, seccién, etc.), procurando con ello una secuencia 

lagica en las operaciones, adecuada supervisidn del trabajo y comodidad en la ejecucién de éste. 

Futuros cambios de la estructura formal o de las actividades desarolladas por la unidad, para asi distribuir el espacio de manera tal que permita introducir facilmente 

modificaciones en la misma. 

Localizacién de las éreas que prestan atencién al publico y estudios acerca de las cargas de trabajo y afluencia de usuarios, para ubicar en los lugares mds accesibles 

a los érganos de mayor demanda de servicios. 

PRINCIPIOS BASICOS 
La mejor distribucién del espacio es la que reine o toma en consideracion los siguientes principios: 

1. Integracién total 

Distribucién que integre y coordine hombres, equipos, m4quinas y materiales, dando como resultado un organismo administrative que funcione como una unidad 

total.



2. Minima distancia recortida 

Distrioucién que permita que los objetos (documentos, formas, materiales, piezas) circulen lo menos posible entre las operaciones de un proceso, reduciendo la 

distancia que cada empleado tiene que transitar para recoger o dejar un papel, efectuar los contactos personales requeridos para realizar el trabajo o para utilizar el 

equipo. 

3 .Circulacién 

Distribucién que disponga la zona de trabajo, de manera tal que cada unidad administrativa esté situada en el mismo orden o secuencia que el proceso de trabajo. 

4 Flexibilidad 

Distribucién que permita que los reajustes y readaptaciones se realicen con un costo y molestia minimos. 

GUIAS BASICAS 

La experiencia y el estudio en materia de distribucién, por parte de especialistas y estudiosos del tema, han permitido el desarrollo de una serie de guias basicas por p p 
para obtener una distribucién eficaz y alcanzar los abjetivos mencionados; entre dichas gufas destacan {as siguientes: 

Es recomendable concentrar al personal en amplios locales de trabajo, con o sin divisiones interiores, segdn el caso, que pérmitan mejor iluminacién, ventilacién, 

comunicacién, omato y fa realizacién de rdpidas y faciles modificaciones en la distribucién. 

Sia embargo, hay que evitar supedicies en que trabaje un ntimero excesivo de personas, pues ello se traduce con facilidad en fuente de desorden, mido y 

distraccién que atenta contra el bienestar y la eficiencia. 

Cuando es necesario proporcionar cierto aislamiento a algunos puestos, sin renunciar por ello a las ventajas que derivan de un local comtin, suelen utilizarse 

separaciones méviles ¢ intercambiables, que ocupan una superficie minima y permiten tratar Facilmente los problemas de asignacién de espacio. 

E} trabajo debe fluir siempre hacia adelante formando, en lo posible, una lfnea recta. Se deben evitar Jas idas y venidas, los cruces y el movimiento innecesario de 

papeles; asimismo, dar preferencia a los flujos dominantes de trabajo y a los documentos clave o juego de documentos sobre los que giran las operaciones de un 

proceso. 

Las unidades orgénicas que tengan funciones similares y relacionadas entre si, deben colocarse préximas y adyacentes. 

Los esctitorios deben ser de estilo uniforme y de dimensiones acardes con las necesidades propias del trabajo. Esto da flexibilidad a los cambios, mejora la 

apariencia y promueve un sentimiento de igualdad entre el personal. 

La ubicacién de fos escritorios debe permitir que la luz natural pase sobre e| hombro izquierdo de cada persona a fin de evitar que las fuentes de luz se tornen 

dafinas al quedar enfrente. Los archiveros y otros gabinetes, que se encuentren dentro de una zona de trabajo, deben conservar una altura uniforme para mejorar la 

apariencia general. 

Las previsiones deben realizarse con respecto a las cargas maximas de trabajo, para hacer frente al incremento del valumen de las operaciones, teniendo en cuenta el 

tipo de expansidn de fos afios anteriores, 

Las unidades que tienen mucho contacto con el publico, deben localizarse cerca de las entradas, ascensores y zonas de recepcién, de tal manera que sean 

facilmente accesibles y no molesten a otras unidades. 

Al personal, cuyo trabajo requiere una mdxima concentracién, se le deben localizarse cerca de las enteadas, ascensores y zonas de recepcién, de tal manera que 

sean facilmente accesibles y no molesten a otras unidades. 
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Se deben usar preferentemente paneles o divisiones como paredes, por su facilidad de instalacién, movilidad y bajos costos para efectuar modificaciones. Las 
divisiones parciales con vidrio plano y opaco permiten buena luz y ventilacién. 

Deben colocarse suficientes contactos eléctricos de piso para el equipo y méquinas de oficina, a fin de evitar cordones colgando del techo o insertos en las 
paredes. 

Los archiveros y el equipo frecuentemente utdizado, deben ubicarse cerca de quien o quienes los usen. 

Es necesario proporcionar servicios al personal, tales como: a) Adecuadas y convenientes instalaciones de sanitarios, b) Espacios para los perfodos de descanso 

donde el personal pueda halar informalmente o tomar un refrigeno; ¢) Suficientes fuentes de agua 

Debe disponerse de un lugar destinado a bodega o almacén de utensilios para el aseo, papeleria y suministros, mobiliano, méquinas de reserva, etc. 

Los pasillos deben ser lo suficientemente anchos a fin de permitir el libre trénsito y evitar molestias o interferencias en las labores de los empleados. 

EL DESPACHO PRIVADO 

Las oficinas ptiblicas deben contar con algunos despachos aislados, justificados por razones de nivel jerérquico, trabajo confidencial y necesidad de concentracién. 

A\ evaluar la necesidad de despachos privados para un individuo 0 grupo de empleados, debemos tener en cuenta que éstos por su tipo de trabajo requieren: 

Estar protegidos de distracciones visuales, como lo es el trénsito normal de la oficina. 

Estar protegidos de distracciones causadas por el sonido, como son las conversaciones de oficina. 

Tener privacidad para sostener conversaciones confidenciales por teléfono o personales. 

Contar con despachos individuales, por su posicién jerdrquica dentro de la organizacidn. 

Contar con una atmésfera tranquila, propicia para el estudio y la reflexién, que demanda el desarrollo de ciertos trabajos de planeacién, control, cdlcule y 

estadistica. 

RELACION DE UBICACION ENTRE DESPACHOS PRIVADOS Y GENERALES 

El 4rea © superficie con que cuenta la organizacién debe ser analizada previamente a la accién de distribuir o redistnbuir el espacio, debiéndose hacer ademés 

algunas consideraciones acerca de los lugares que ocuparan los despachos generales y los privados, en estos casos es aconsejable: 

Proposcionar el mayor espacio abierto para despacho general usando, segtin el caso, hileras de archiveros o paneles, para dividir secciones de personal o unidades 

administrativas que cesarrollen funciones comunes. 

Proporcionar por lo menos una extensidn lateral con ventanas para cada oficina general. Si es necesario, ubicar los despachos privados en la pared interior para dejar 

la posicién exterior al drea de fa oficina general. 

Agsupar en lo posible, a los despachos privados y dasles a todas el mismo fondo para que estén alineados. 

Localizar el lugar de supervision en donde el responsable pueda ver a su grupo y la distancia entre éste y su oficina sea minima. Cuando el supervisor deba atender 

visitas, su escritorio se ubicara cerca de la entrada del departamento, de tal manera que el acceso de los visitantes se haga con el minimo de distraccion. 

DISPOSICION DEL MOBILIARIO ¥ EQUIPO 

Definida la disposicién y distibucién del espacio, se deberd planear la disposicién del mobiliario y equipo, tomando en cuenta que: 

 



Los escritorios se colocardn, dentro de lo posible, con el frente en la misma direccién y, a menos que una actividad especifica lo requiera, se evitaré que estén 

juntos uno frente a otro. 

Es preferible colocar de uno a dos esetitorios por hilera y evitar asi disturbios y distracciones al personal. Si el espacio es insuficiente, como maximo deberén 

colocarse cuatro esctitorios por hilera, 

No colocar los escritorio con el frente hacia las ventajas para evitar el resplandor de la luz exterior, ai tampoco frente a una pared sdlida o traslicida. 

Dejar retirado de cualquier lugar de trabajo el mobiliatio y equipo que es utilizado por varios individuos, para prevenir {a distraccién causada por fos usuarios del 

mismo. 

Ubicar los depdsitos de agua y los percheros lejos de los lugares de trabajo para que el acceso a ellos no ofrezca distraccin. 

PUERTAS 
Se abriran hacia dentro de las habitaciones y no hacia las lugares de paso, hacia el centro del local y no hacia las paredes. 

Las puertas de comunicacién entre dos piezas estaran situadas, de preferencia, en la pared opuesta a las ventanas. 

PLANEACION DE LA DISTRIBUCION DEL ESPACIO 
La distribucién racional del espacio debe observar las etapas de planeacién e instalacién de la nueva distribucién, La etapa de planeacién pademos dividirla en los 

siguientes momentos o pasos: 

Investigacién o diagndstico de la situacién actual. 

Previsién de las necesidades futuras. 

Plan de distribucidn. 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
Permitira conocer las necesidades de espacio y la distribucién requerida para Facilitar el desarrollo del trabajo. 

ANALISIS DE LA ORGANIZACION 
El estudio de la organizacién de la unidad administrativa es un elemento fundamental para determinar las funciones que ésta desempaiia y, a su vez, qué actividades 

realiza cada empleado. Para ello, el analista se auxiliard de un “cuadto de distribucién del trabajo", que comprenderd la asignacién de actividades y tareas entre los 

grupos o individues y seré un apoyo para el disefio de distribucién. 

Del andlisis de la organizacién surgiran interrogantes como: 

éCudn estrechamente deberd el plan de acondicionamiento seguir la forma de organizacin? 

LQué clase de espacio se necesita de acuerdo al tipo de trabajo? 

ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
El punto de partida, al planificar el arreglo del mobiliario y equipo, debe ser un anilisis de flujo de trabajo involucrado en la realizacién de las funciones 

departamentales, Esta informacién puede representarse en forma de fluxogramas, los cuales muestran la secuencia de los pasos involucrados en las operaciones de las 
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unidades orgdnicas. Las técnicas asociadas generalmente con los programas de simplificacién del trabajo, pueden ser herramientas muy efectivas y relativamente 

sencillas para {a recoleccién y anilisis de los datos. Dos de esas técnicas son: el cuadro de distribucién del trabajo y el fluxograma arquitecténico o diagrama de 

recornido. 

El fluxograma arquitecténico muestra el arreglo actual de mobiliano y equipo dentro de un departamento, y el movimiento de los documentos en relacién a ese 

arreglo Este Huxograma proporciona el mejor medio de analizar la distribucién presente y el flujo del trabajo y visualizar la relacién de distanctas involucradas en el 

movimiento entre uno y otro puesto de trabajo. Obviamente las ineficiencias de ta distribucién actual pueden precisarse para su correccién. 

DISTRIBUCION ACTUAL DEL ESPACIO 

El estudio de la distribucién presente delimitard las areas de conflicto. Ello suministrard informacién preliminar sobre las dimensiones necesarias, los muebles y equipo 

utilizados, y una base para comparar la distribucién actual con ja nueva. 

LISTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO 

Deberd elaborarse una lista que incluya toda la informacién necesaria para identificar el mobiliario y equipo ubicado en el Srea que se estudia; entre los datos 

pertinentes estén: cantidad, dimensiones, clase, modelo, material, antigtiedad, asf como otras observaciones sobre cada uno de los elementos materiales por unidad 

orgdnica y por puesto. Cada unidad fisica debe ser numerada durante esta etapa con el fin de utilizarla en la distribucién final. 

LISTA DE PERSONAL 

EI ndmero de empleados, de uno y otro sexo, deberd registrarse por unidades orgénicas. Esta informacién es esencial para proyectar instalaciones adecuadas para el 

personal: casilleros, lavabos, sanitarios, comedor actual y futuro. 

PREVISION DE NECESIDADES FUTURAS 

La previsi6n constituye fa segunda etapa en la elaboracién del plan de distribucién del espacio. Los aspectos que cubre serén los mismos que se han incluido en el 

diagnéstico, considerando los siguientes elementos: 

© = Organizacién 

Los organismos en creciente actividad deben prever su ampliacién, y contar para ello con el espacio suficiente. Por lo tanto, es importante proyectar, en lo posible, 

la medida en que las decisiones de la alta autoridad influirén en la distrbucién actual en un futuro préximo. Debe indagarse si hay probables cambios en la 

organizacin, tales como: planes para extender o reducir el tamafio de la unidad organica, motivados, por ejemplo, para la descentralizacién de cualquiera de las 

funciones ordinarias de una unidad, o por la trasferencia de nuevas funciones que por el momento no se realizarén. Ademés, es conveniente averiguar la cantidad de 

operaciones de servicio que se espera proporcionar, ya que el volumen de trabajo determina el nimero de empleados y ef espacio requerido para el trabajo. 

© = Procedimientos 

A\ planear la nueva distribucién deben considerarse los planes y propésitos para los cambios importantes de procedimientos. Por ejemplo, un cambio futuro de 

rutinas manuales a un sistema mecanizado, puede alterar por completo la distribucién del espacio y el érea necesaria para el trabajo. 
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¢ Mobiliario 

Deberén tomarse en consideracién las necesidades de nuevo mobiliario y equipo, y llegar a un acuerdo en cuanto a sus tamaiios y caracteristicas, de la misma 

manera seleccionar el tipo de divisiones y canceles de las areas de trabajo. 

« Personal 

Es muy importante prever los cambios en el ntimero de personal, pues en muchos casos un érea de trabajo para cierta cantidad de empleados, resultard insuficiente a 

corto plazo si no se toman previsiones acerca de las posibles variaciones. Esta informacién es indispensable para proyectar la instalacién de servicios para el personal 

(sanitarios, guardarropas, salas de descanso, comedor, etc.) 

Una vez conocidos los factores antes sefialados, que influyen en la determinacién de la superficie total de una unidad administrativa, podemos ya determinar cuanto 

espacio ser el necesario. 

ESTIMACION DE LA SUPERFICIE REQUERIDA 

Puede determinarse multiplicando ef nimero de puestos de un mismo nivel por la norma o cantidad de espacio que se destina; este céleulo se repite por cada nivel 

y luego se suman las dreas requeridas por todos los puestos. Se consideran mas metros cuadrados para un Direccién General, que incluya sala de juntas, sala de 

espera y drea secretarial, que para un Jefatura de Departamento. ° 

Podemos usar una técnica més refinada para calcular con exactitud las necesidades de espacio. 

El célculo puede hacerse sdlo después de realizar dos operaciones que llevan tiempo, pero que son necesarias: 

Preparar para cada departamento un inventario del espacio requerido para el personal actual y el equipo, de acuerdo al tipo de trabajo que se realiza y de fos 

servicios especiales necesarios para una efectiva operacién del departamento. 

Una prevision por departamento del espacio requerido para futuros aumentos de personal. 

TRANSFORMAR LA SUPERFICIE NETA EN SUPERFICIE BRUTA 

En la estimacién de las dreas de trabajo (superficie neta), expuestas anteriormente, no fueron incluidos algunos factores que implican una mayor disponibilidad de 

supeficie, como son: los espacios destinados a servicios (porterfa, instalacién para equipo de aire acondicionado, escaleras, tito de elevadores, corredores, etc.); 

otros para equipo eléctrico, calefaccién y transportacién dentro del edificio, y las éreas ocupadas por columnas u otro tipo de estructuras. 

Asi, si a la superficie neta (dreas de trabajo) se le suman los espacios antes sefialados dard como resultado la superficie bruta requerida. 

PLAN DE DISTRIBUCION 
La tercera etapa de la planeacién comprende a su vez la observacién de los siguientes aspectos: planear la ubicacién y asignacién de locales; planear la distribucién 

del personal y del equipo dentro de cada departamento, y transformar los planes de distribucién en planos exactos. 

Planear la ubicacién y asignacién de locales. 

Antes de decidir con respecto a la ubicacién de departamentos y servicios generales, se debe tomar en consideracién: 
El flujo interdepartamental de los documentos de trabajo y las comunicaciones personales —su naturaleza, volumen y su secuencia de trabajo--. 

Necesidades departamentales de un tipo especifico de espacio. 

Necesidades departamentales de fexibilidad de espacio para dar acomodo a futuras expansiones. 
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Planear la distribucién del personal y equipo dentro de cada departamenta 

Asignado a cada departamento un espacio en particular, deben planearse los arreglos de escritorios, mobiliario y equipo. Les objetivos que deben alcanzarse al 

respecto son dobles; el primero es proporcionar un arreglo del mobiliario y equipo que facilite el trabajo eficiente y el segundo es lograr una oficina atractiva. Una 

oficina que presenta un arreglo bien definido del mobiliario y equipo ofrece un aspecto atractivo y, por fo general, el personal se desempefia con mayor efictencia 

en su trabajo. Las oficinas con escritorios arreglados de manera accidental, sin respetar areas de circulacién, pueden ser causa de ineficiencia y dan mata apariencia a 

las areas de trabajo. 

Al plantearse un distribucién departamental, que constdere tanto los niveles de eficiencia como el arreglo atractivo, se deben tomar en cuenta: 

EI flujo interdepartamental del trabajo entre las personas y entre personas y equipo. 

La disposicién de escritorias, sillas y demés equipo que favorezca el trabajo eficiente dentro de las especificaciones creadas por el flujo de trabajo, con el apoyo y 

la aplicacién de fluxogramas arquitecténicos. 

La inclusién, en su caso, de algunos elementos decorativos en pasillos, salas de espera o locales de oficinas. 

Transformar los planes de distribucién en planos exactos 

Una vez que se han Slevado a cabo fos dos pasos involucrados en Ja planeacién de la distribucién, deben elaborarse planos del piso y del arreglo departamental. 

Como se menciond anteriormente, estos planos deben dibujarse con un alto grado de exactitud, pues ellos serdn la basé para preparar el espacio que serd 

ocupado. 

EI plan por pisos debe sefialar también {a exacta situacién de paredes, escaleras, columnas, particiones permanentes, radiadores, teléfonos, entradas y salidas y otros 

elementos que afecten el arreglo de las oficinas. 

{LUMINACION 
Experimentalmente ha sido demostrada Ia existencia de variaciones en el rendimiento ocasionadas al modificar, dentro de ciertos limites, la intensidad luminosa. Sin 

embargo, seria erréneo pensar que los problemas de iluminacién se resuelven simplemente suministrando mayor cantidad de luz, pues el exceso en este aspecto 

puede resultar tan perjudicial como insuficiencia. 

En principio se aconseja la luz difusa con preferencia a la iluminacién directa. Con ello de tiende a evitar contrastes entre las zonas de sombra y las iluminadas 

intensamente. Los sistemas de luz indirecta son los més apropiados para lograr una iluminacién difusa, pero presentan la contrapartida de resultar mucho més 

costosos que ef alumbraco directo. 

Cuando se utilizan tubos fluorescentes no se aconseja su instalacién al descubierto, recomendandose la colocacién de pantallas de acrilico traslticido. 

Por lo que se refiere ala luz natural, se considera generalmente, que la orientacién més adecuada para conseguir una iluminacidn difusa consiste en disponer hacia el 

oriente los vanos que hayan de recibir fa luz. Esta ha de llegar, de ser posible, por el lado izquierdo de los puestos de trabajo, especialmente cuando se trata de 

tareas que requieran de modo preferente el empleo de la mano derecha ( dibujo, escritura manual, contabilidad). La situacién de frente o de espaldas a la luz 

natural no se considera aconsejable.



COLOR DE LOS LOCALES 

Son sobradamente conacidos los efectos psicaldgicos que produce el color. Como orientaciones generales en esta materia pueden recogerse las reglas siguientes: 

No debe utilizarse el color blanco en superficies o muros que hayan de secibir luz solar directa. Por el contrario, resulta aconsejable su empleo en techos con el fin 

de obtener una iluminacién difusa. 

Los tons con tendencia al violeta o gris intenso se consideran deprimentes y deben, en consecuencia, ser rechazados. 

Los tonas con tendencia al rojo intenso producen irritabilidad y excitacién por lo cual tampoco deben ser utilizados en locales de oficina. 

Los colores con tendencia al verde claro o azul se consideran psicolégicamente frios y sedantes, por lo que son recomendables en locales orientados al sur o en 

zonas calurosas. 

Los colores con tendencia al acre claro, crema o beige producen sensacién de calor, siendo preferibles para locales orientados al norte o en zonas 

predominantemente frias. 

TEMPERATURA AMBIENTE 

Los mérgenes mds recomendables para el desarrallo de actividades administrativas se suelen establecer entre 18/22° centigrados. 

Aparte del empleo de instalaciones “capaces de mantener constantemente una temperatura adecuada, el empleo de colores convenientes puede contrarrestar 

psicoldgicamente, y dentro de ciertos limites, el exceso o defecto de la temperatura dominante. 

A juicio de los especialistas, el aire debe ser renovado totalmente unas tres veces por hora, Mediante el empleo de aparatos de extraccién del aire o instalaciones 

de acondicionamiento se puede conseguir una velocidad de renovaciéa considerablemente supenor (hasta diez veces por hora). 

INSONORIZACION 
Dejando aparte los efectos psicolégicos que derivan de la permanencia continua en un local ruidoso (fatiga, initabilidad, etc.), esté demostrado que la calidad del 

trabajo realizado depende en gran medida del citado factor, especialmente cuando se trata de actividades que requieren concentracién o estudio. 

EI problema del suido adquiere su mayor importancia cuando el trabajo se desarrolla en locales comunes, agravandose si se utilizan concentraciones de aparatos o 

maquinas, como es el caso de las centrales mecanogréficas, salas de perforacién de tarjetas, y otros servicios semejantes. En estos supuestos, todas las ventajas que 

normalmente se atribuyen a los locales comunes pueden quedar anuladas si los problemas de ruido no reciben un tratamiento adecuado. 

Ef volumen del ruido se mide en decibeles, unidad que de modo aproximado corresponde a la minima variaciéa de intensidad perceptible por e! oido humano. Un 

local destinado a actividades administrativas se considera ruidoso cuando en él se alcanzan intensidades del orden de los 55/58 decibeles, cifra que en la prdctica 
se rebasa ampliamente en muchas ocasiones, hasta llegar a 70 decibeles y atin mds, cuando intervienen equipos de m&quinas agrupadas en recintos de gran 

capacidad. 

Entre las medidas que tienden a impedir la propagacién del ruido pueden sefialarse, en primer lugar, las relativas a la construccién (tabique doble y cdmara aislante 

para situacion de aparatos que producen vibraciones, tales como compresores de aire acondicionado, imprenta, etc.) y al emplazamiento del edificio o de los 

servicios productores de ruido (separacién con relacién al edificio principal). Para impedir la penetracién de ruidos procedentes del exterior en lugares de tréfico 

intenso, suelen utilizarse vidrios dobles separados por una camara de aire y montados sobre juntas eldsticas. La difusién del ruido se reduce, ademds, por cualquier 

clase de procedimiento que impida la reflexidn del sonido, como son: 
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* Paneles de fieltro y cartén perforade en muras y techos. 

© Revestimientos de escayola o materiales porosos. 

* Pavimentos de materiales amortiguadores del ruido. 

© Formacién de compartimientos mediante separaciones en locales comunes. 

MOBILIARIO DE TRABAJO 

La gran vartedad de mobiliario de oficina existente en el mercado y Ja renovacién continua de modelos nos obligan a sefialar solamente las notas que predominan en 

los actueles disefios: 

Supresién del cajén central en las mesas de trabajo, ya que la situacién del mismo impide su utilizacién normal. 

Disminucién del nimero total de cajones y compartimentos, que frecuentemente quedan seducidos a un solo cajén y un archivador incorporado, para suspension 

vertical de carpetas con indices o indicadores visibles. 

Empleo de fos conjuntos denominados modulares, tormados por elementos que adoptan una disposicién en forma de “L”, 0 de “cruz” dentro de cada puesto de 

trabajo. 

Estos conjuntos permiten formar puestas dobles o disponer en baterfa series de puestos en un local comin, resultando especialmente ctiles para determinados 

procesos y clases de trabajo. 

Empleo de mobiliario formado por series de elementos desmontables, de modo que permitan ajustar el puesto de trabajo a las caracteristicas de la actividad 

asignada a cada funcionario (superficie requerida, volumen de documentacién archivada, material utilizado, etc.). Dichos elementos, intercambiables y normalizados 

pueden dar lugar a un elevado numero de combinaciones. 

En ocasiones se utilizan separaciones méviles adheridas a las mesas de trabajo, a fin de proporcionar un cierto aislamiento al personal facilitando, ademds, la 

flexibilidad de la distribucién. 

Los asientos deben ser giratorios, de altura regulable y respaldo basculante, a fin de facilitar los cambios de posicién requeridos por la ejecucién del trabajo. 

E| mobiliario y equipo de uso comin o general debe ajustarse a variedades normalizadas para facilitar su intercambiabilidad y empleo en todas las dependencias de 

la organizacién. A tal efecto, las adquisiciones deben centralizarse en un servicio encargado de determinar las necesidades y seleccionar los diferentes modelos y 

tipos de mobiliario. 

Por tiltimo, desde otro punto de vista, se tiende a la supresién de ventanillas de despacho al piblico y a la sustitucién de las mismas por mostradores. Se propone 

que fuera de las horas de despacho, el personal puede quedar aislado mediante separaciones deslizables colocadas sobre los propios mostradores. 

 



REGLAMENTACION 

En este capitulo se realiza fa investigacién propia de cada uno de los elementos a proponer, lo que por parte de las autoridades se ha reglamentaco para tener un 

punto de referencia para el disefio de los edificios en este caso de uso ptblico: los dimensionamientos minimas segdn el Reglamento de Construcciones, las normas 

de SEDESOL y el Departamento del Distrito Federal. Para facilitar su entendimiento se han concentrado fos datos en las tablas que se presentan a continuacién: 

MENTO DE CONSTRUCCIONES —- 7 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

7.0 m2 por empleado 

1 cajén por 30 m2 construidos 

20 Its/m2 dia 
  

hasta 100 personas 2 excusacos y 2 lavabos; 

de 101 a 200 personas 3 excusados y 2 lavabos, 

cada 100 adicionales y fraccién 2 excusadas y 1 lavabo 

6 cambios de valumen por hora 

dreas y locales de trabajo 250 luxes, elevadores 100 luxes,   pasillos 100 luxes, sanitarios 75 luxes. 

  

1. Las cantidades de cajones para estacionamiento de vehiculos se proposcionaran al 70% , parcentaje de acuerda con ef "Plano para la cuantificacién de demandas por zona” ,segin el cual el terreno pertenece a la zona 4. 

Dentro del apartado de habitabilidad y funcionamiento se contemplaron otros mérgenes de espaciabilidad, para dar una mayor holgura al trabajador dentro de su 

propio ambiente, inclusive siguiendo las mismas normas del Sistema de Transporte Colectivo que indicaban en este rublo 10 m2 por empleado y 15 m2 en normas 

europeas teniendo un promedio de 12.5 m2 por empleado y que llega a ser el escogido y que significa un drea total de oficinas de 22800 m2 para 1825 

empleados. 

En el apartado de estacionamiento aunque se contempld un drea que respetara el propio reglamento que era de 972 cajones ( 21880 m2 a 90° ) y atin 

reduciendo un 30 % por ser zona céntrica ( 680 cajones total ) se opto por comin acuerdo el compartir el estacionamiento con el proyecto adyacente de 

oficinas corporativas para ast reducir todavia mas este numero de cajones ( 440 cajones en total ) haciendo que los horarios de trabajo no sean coincidentes 

ademés de planear una zona de estacionamiento exclusiva dentro del segundo piano de la propuesta de reordenacin de la colonia obrera. 
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MODULO DE OFICINAS 

En arquitectura el estudio de las dimensiones humanas ( antropometria ) es necesanio para la creacién arquitecténica. Los diferentes espacios se disefian para una 

determinada actividad humana y por ello pueden estandarizarse ciertos espacios de acuerdo a una misma funcién y en cuanto a su dimensién, asi pues surgen as 

guias mecédnicas o técnicas , como por ejemplo las guias mecdnicas que el Instituto Mexicano del Seguro Sacial usa para el disefio desde cuartos de hospital hasta 

cuartos de maquinas de sus centros de salud para la posterior construccién de los mismos. 

En nuestro caso particular el Sistema de Transporte Colectivo ( Metro ) ha creado sus propias gufas mecénicas para la proyeccién de espacios para oficinas 

independientes de indole administrativo. Las cuales se realizaron de acuerdo con las dimensiones humanas y el tipo de mobiliario necesario para realizar dicha 

actividad. 

Se ha realizado un anilisis de dichas gufas tomando en cuenta ademés el sistema inglés de medidas para dimensionar los médulos para oficinas, ya que muchos de 

los materiales de construccién manejan sus secciones en pulgadas y pies ; esto con el fin de integrar al diseiio arquitecténico la planeacién de una estructura y definir 

el espacio construido y el espacio habitable. 

Asi se toma el médulo de 1.20 metros como base para dimensionar los diversos espacios, resultando conveniente una modulacién estructural de 8.40 metros y sus 

variantes entre 1.20 y 8.40 para definir los distintos locales de oficinas. 

Por ello se han incluido las gufas mecdnicas del Sistema de Transporte Colectivo ( Metro ) y la propuesta que servird como guia al proyecto. 

Ver planos MO1, MO2, MO3, y MOP de la memoria grafica.



TERRENO 

En este apartado es importante considerar no sdlo la importancia fisica del medio circundante que es tratado en el capitulo de Medio Fisico de la zona de estudio, 

sino la situacidn urbana del mismo con el fin de sustentar la transformacién que tendré el recinto en todo dmbito posible y con ello ef cumplimiento de un factor 

clave para la edificacién de un proyecto. 

El solar se ubica en la ciudad de México en la Delegacién Cuauhtémoc, dentro de la colonia obrera que colinda al Sur con el Centro Histérico de la Ciudad, 

La Colonia Obrera esta delimitada por las calles de Fray Servando Teresa de Mier, Av, San Antonio Abad ( Tlalpan ) Av. José Pedn Contreras y el Eje Central 

Lazaro Cardenas, la cruzan las avenidas principales de Diagonal 20 de Noviembre y José T. Cuéllar. 

Dentro del estudio urbano que se realizé en la colonia obrera se zonificaron diversas éreas como propuesta de reordenacién de la colonia. En la zona norte se 

planea un Megaproyecto Turistico, Comercial y Cultural que contempla un drea para el desarrollo de oficinas de tipo privado y de administracién publica, dicha 

zona se ubica sobre el eje central Lazaro Cérdenas y que dentro del Programa de Uso de Suelo se permiten edificios de mayor altura y con vocacién:para ese uso. 

Asi pues se destinan las manzanas ubicadas en las calles de Eje central Lazaro Cardenas, Cerrada de Juan de la Fuente y Av. Bolivar en sentido norte - sur, y las 

calles de Lucas Alamdn, calle de Laura Méndez Cuenca y Francisco de Alva Iztlixéchitl que coren en sentido este — oeste. Dichas manzanas se fusionaron 

desapareciendo las cerradas de Juan de la Fuente y Laura Méndez Cuenca asf se crea una hipermanzana delimitada por las calles de Lucas Alamdn, Bolfvar, 

Francisco de Alva Iztlixéchitl y el Eje Central Lézaro Cardenas con dimensiones promedio de 98 metros por 268 metras ; en este terreno se desarrollasd el 

proyecto de Oficinas Administrativas para el Sistema de Transporte Colectivo ( Metro ). 

La pendiente del terreno se considera nula ya que sdlo cuenta con el 194 de pendiente, por ello se tomd como un terreno plano. La vegetacién con que cuenta no 

es de importancia ya que la totalidad de las manzanas cuentan con construcciones de pequefia altura y gran saturacién cuya vegetacion es sdlo la que se encuentra 
en las aceras, (especies menores que no tienen una gran altura y es casi nula); por ello no es un factor que deba tomarse como predominante para el desarrollo del 

proyecto. Se plantea sembrar Arboles en distintas zonas del conjunto para contribuir con algunas dreas verdes y mejorar Ja colonia. 

Ver planos T1 y T2 de fa memoria grdfica. 
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CALIDAD DE VIDA 

Hablando de arquitectura se ha discutido mucho sobre si la funcién es més importante que la forma o si la funcién debe seguir a la forma, pero independientemente 

de si uno de los enunciados es correcto 0 no, tal parece que se habla de la funcién y de !a forma como si estuvieran desligados del usuario; yo creo que en 

arquitectura ninguno de los elementos que la componen, ni ningiin concepto es més importante que otro. Si bien la forma debe ayudar al mejor funcionamiento de 

un edificio, la funcién también debe ajustarse a fa forma para lograr el agrado del usuario, es decir, que le sea grata y placentera su estancia en el espacio disefiado, 

como dice Teodoro Gonzélez de Ledn que “cause emocidn”. 

En nuestro caso particular del edificio de oficinas administrativas, antes que nada se buscd esa combinacién indestructible entre un buen funcionamiento y una forma 

agradable. 

El primer elemento importante es la orientaciéa del edificio, en este caso por ser un gran Conjunto se cuenta con Jas cuatro fachadas a disefiar, por esta razén se 

pensé en dar la mayor cantidad de fuz natural, que junto con los elementos de fachada regularén la incidencia directa del sol. Ademés se propone la utilizacion de 

uz artificial a través de lamparas ahorradoras de energia, que proporcionan luz por las tardes sin tener un gran gasto eléctrico. luz artificial a través de lamp horradoras di que prop: luz por las tardes sin t gran gasto eléct 

Ast mismo la ventilacién es natural cruzada, que por la proporcién del edificio se acondicionaré con extractores para tener los cambios de aire necesarios en las 

zonas de trabajo, logrando un mejor desempefio en los empleados. Asi tenemos un sistema mixto que propicia ademés, la disminucién de gastos de mantenimiento, 

ya que no sélo se cuenta con un sistema mecénico de aire acondicionado. 

Como todos sabemos en la ciudad de México las distancias por recorrer para desplazarse del hogar a los centros de trabajo son enormes, lo que impide el regresar 

a casa para la ingesta de alimentos, descuidando por un lado la dieta nutricional y por otro, los horarios de trabajo. Con todos estos antecedentes, este proyecto 

de oficinas plantea la creacin de un espacio de comedor para sus trabajadores, donde se les podré proporcionar una dieta balanceada ademas de controlar mejor 

los horarios laborales, af mismo tiempo que propicia la mejor convivencia entre los empleados. 

Los caminos y andadores para trasladarse de un edificio a otro se proponen arbolacos, haciendo de ello un paseo agradable. 

Se planea un estacionamiento no minimo sino suficiente para los empleados del STC, ademés que a nivel de propuesta urbana y debido a la zona donde se localiza 

el conjunto, se proyecta un edificio de uso exclusive para estacionamiento, que de servicio a los usuarios de las diversas oficinas. 

Dentro de los edificios se tienen amplias circulaciones tanto verticales (escaleras y elevadores) como horizontales (pasillos) planeadas con cuidadoso detalle donde 

se utilizan materiales de acabados que proporcionen gran seguridad en caso de emergencia. 

Asimismo los cubos de servicios sanitarios cuentan con sistemas ahorradores de agua y sistemas de tratamiento de las mismas, para ser utilizadas tanto en los muebles 

de w.c como para aqua de riego. 
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Todo esto permite tener espacios para oficinas que eleven la calidad de vida de los empleados, al proporcionarles servicios que los hagan no sélo productivos sino 

que su lugar de trabajo les sea agradable y les brinde satisfaccién personal. 

CALIDAD DE SITIO. 

A nivel urbano observamos que la colonia obrera presenta un perfil practicamente horizontal, con un promedio de altura de vivienda de dos niveles, excepto en la 

zona norte de dicha colonia (en la calle de Fray Servando Teresa de Mier) y sobre las calles de San Antonio Abad y el Eje Central Lazaro Cardenas donde fas 

edificaciones son de mayor altura, en ésta zona se ubica el terreno en donde se desarrolla el tema antes mencionado, entre las calles de Lucas Alaman, Bolivar, 

Fernando de Alva Iztlixochitl y el Eje Central. En esta drea las construcciones se encuentran muy deterioradas y por ello se propone una composicién que rompe 

con los ejes ortogonales en los edificios pero al mantenerlos en el alineamiento se crean zonas verdes que podrén disfeutar tanto los usuarios de los edificios como 

los habitantes de la colonia. La propuesta contempla romper con la altura promedio (de dos niveles) pero no de, manera brusca, ast se tiene una altura maxima de 

cuatro niveles en los edificios mds altos, esto para darle jerarquia y también buscando con el uso de materiales actuales contrastar con el contexto urbano, 

integrando a los habitantes en un mundo de color y vegetacién; invitindolo a quedarse en su colonia al proporcionarle una nueva visin de su entorno. 

SIGNIFICAGION. 
Si bien el contexto que rodea al terreno es un tanto uniforme, debido a la épaca en que se llevd a cabo el desarrollo de la colonia ; lo que se pretende con esta 

propuesta es que a nivel urbano se cree un contexto distinto dentro del conjunto de oficinas administrativas, donde exista el choque de lo nuevo, donde todos 

nuestros supuestos queden opacadas por la sorpresa de lo diferente, lograndolo a través de una trama de ejes, donde las lineas y los volimenes formen un conjunto 

movil muy grato. Dicha trama de ejes tienen su origen primero en la Iglesia de Tlaxcoaque, el segundo en el Centro de Barrio y finalmente en el Edificio de 

Consulados, esto como una estratificacion de tres sistemas : significado temporal (Tlacoaque), significado espacial (centro de barrio) y significado formal (edificio 

de consulados), dando por resultado un receptaculo de la cultura de masas y como protesta de ella rompiendo con lo existente, es decir, el contraste contra la 

uniformidad. 

A nivel de conjunto esto se logra a lo largo de un eje que serd el elemento de unidad, pero como un cordén umbilical a través del cual crecen los diversos 

elementos arquitecténicos que conforman el conjunto, rematando de un lado con el ediificio principal de oficinas, y en el otro extremo queda abierto al exterior, 

siendo éste el eje que tiene su origen en la Iglesia de Tlaxcoaque como elemento representativo del significado tiempo, que es médvil como toda vida, todo 

pensamiento y por ello toda arquitectura. 

A nivel arquitecténico de buscara Ja heterogeneidad, Ja no coincidencia, la interrupcidn de la uniformidad para buscar la unidad con el significado espacial de este 

momento histdrico y personal espectfico. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

rq



EDIFICIO PRINCIPAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

PLANTA BAJA 

LOCAL ACTIVIDAD JERARQUIA CAPACIDAD DIMENSION RELACION ORIENTACION 

(m2) 
VESTIBULO DE INGRESO AL EDIFICIO 2 100 USUARIOS 30 ACCESO PPAL. SUR 

ACCESO. RECEPCION 
MODULO DE INFORMES Y Q 4 PERSONAS 12 VESTIBULO DE ACCESO SUR 

INFORMACION ORIENTACION 
DEPARTAMENTO DE | =COMUNICACION 1 568 USUARIOS 852 APOYO SUR 

RELACIONES SOCIAL ADMINISTRATIVO, 
PUBLICAS ¥ ASESOR ACCESO PPAL., 

DE PROMOCION CIRCULACIONES Y 
COMERCIAL Y LOCALES 

COMUNICACION COMPLEMENTARIOS 
SOCIAL 

DIRECCION DE JEFE DE LA ASESORIA 1 1 USUARIOS 45 DEPARTAMENTO DE SUR 
COMUNICACION RELACIONES PUBLICAS 

SOCIAL CON BANO , Y APOYO 
(ASESORIA) ADMINISTRATIVO 

COMUNICACION Y VIGILANCIA 
OFICINA JEFE DE JEFE DE i 2 USUARIOS 95 CONTROL DE INDISTINTA 
UNIDAD CON COMUNICACION Y COMUNICACION ¥ 
SECRETARIA VIGILANCIA VIGILANCIA 
CONTROL DE COORDINACION DE 1 g USUARIOS 35 JEFE DE UNIDAD Y INDISTINTA 
VIGILANCIA ACTIVIDADES DE APOYO 

GUARDIA ADMINISTRATIVO 
CONTROL DE COORDINACION DE 1 4 USUARIOS 25 0° JEFE DE UNIDAD-Y INDISTINTA 

COMUNICACION ACTIVIDADES DE APOYO 
CONMUTADOR . ADMINISTRATIVO. 

CUARTO DE VESTIBULO DE 3 1 USUARIO 15 CONTROL DE INDISTINTA 
INSTALACIONES CABLES COMUNICACION Y           VIGILANCIA   
  

 



OFICINAS ADMINISTRATIVAS (CONTINUACION) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

LOCAL ACTIVIDAD JERARQUIA CAPACIDAD DIMENSION RELACION ORIENTACION 

(m2) 
CONSULTORIO PARA URGENCIAS 

CONSULTORIO URGENCIAS 1 2 USUARIOS 15 JEFE DEL SUR 
MEDICAS CONSULTORIO Y 

CIRCULACIONES 
OFRICINA JEFE DE 1 3 USUARIOS 10 CONSULTORIO ¥ SUR 

CONSULTORIO CIRCULACIONES 

PAGADURIA 
SALON DE PAGOS FORMACION DE 1 40 USUARIOS POR 75 CAJAS ¥ NORTE 

USUARIOS MINUTO CIRCULACIONES 

CASAS (13) PAGOS 1 13 USUARIOS 45 SALA DE PAGOS ¥ NORTE 
COORDINACION 

CAJA FUERTE ALMACEN DE 3 1 USUARIO 1 RECEPCION DE INDISTINTA 
VALORES MONEDA 

RECEPCION DE PRIMER CONTACTO 2 1 USUARIOS 5 CAJA FUERTE ¥ INDISTINTA 
MONEDA CON LOS VALORES VIGILANCIA 

CONTEO DE MONEDA | REGISTRO DE 2 4 USUARIOS 25 CAJA FUERTE Y INDISTINTA 
VALORES RECEPCION DE 

MONEDA 
VIGILANCIA GUARDIAS 2 9 USUARIOS 40 RECEPCION DE INDISTINTA 

MONEDA 

COORDINACION DE | JEFE DE SECCION 1 1 USUARIO 15 CAJAS SuR 
CAJAS ‘ 

OFICINA DE UNIDAD | JEFE OE UNIDAD DE 1 1 USUARIO 30 APOYO SUR 
PAGADURIA ADMINISTRATIVO 

APOYO ADMINISTRATIVO 1 5 USUARIOS 35 JEFE DE UNIDAD ¥ SUR 
ADMINISTRATIVO COORDINACION 

DE CAJAS 
  

 



OFICINAS ADMINISTRATIVAS (CONTINUACION) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

LOCAL ACTIVIDAD JERARQUIA CAPACIDAD DIMENSION RELACION ORIENTACION 

(m2) 
DIRECCION DE COORDINACION Y 1 1 PERSONA 45 DIRECCION GENERAL Y NORTE - SUR 
GERENCIA REPRESENTACION DE GERENCIAS 

GERENCIAS 
SALA DE JUNTAS DE JUNTAS 1 90 USUARIOS 60 DIRECCION DE GERENCIA ORIENTE - 

LA DIRECCION PONIENTE 

GERENCIA COORDINACION DE 1 1 PERSONA 30 DEPARTAMENTOS, NORTE - SUR 
DEPARTAMENTOS SUBGERENCIA Y 

DIRECCION 
SALA DE JUNTAS DE JUNTAS 1 16 USUARIOS 35 GERENCIA ORIENTE - 

LA GERENCIA PONIENTE 

SUBGERENCIA COORDINACION DE a 1 PERSONA 95 GERENCIA NORTE - SUR 
DEPARTAMENTOS Y s DEPARTAMENTOS Y 

JEFATURAS DIRECCION 
SALA DE JUNTAS DE JUNTAS 1 12 USUARIOS 29 SUBGERENCIA ORIENTE - 
LA SUBGERENCIA PONIENTE 

DEPARTAMENTO COORDINACION DE 1 1 PERSONA 7 GERENCIA, NORTE - SUR 
SUBDEPARTAMENTOS, SUBGERENCIA, 
SECCIONES, UNIDADES SUBDEPARTAMENTOS Y 

Y JEFATURAS SECCIONES 
SUBDEPARTAMENTO | COORDINACION DE 9 1 PERSONA 12 SUBGERENCIA, NORTE - SUR 

SECCIONES, JEFATURAS DEPARTAMENTO Y 
Y¥ UNIDADES SECCION 

JEFE DE SECCION COORDINACION DE Q 1 PERSONA 9 DEPARTAMENTO Y NORTE - SUR 
OPERACIONES APOYO 

ADMINISTRATIVO 
SECRETARIA APOYO 9 1 PERSONA 7 DIRECTIVOS Y JEFES DE INDISTINTA 

ADMINISTRATIVO SECCION 

BANO PRIVADO COMPLEMENTO 3 1 PERSONA 3 DIRECTIVOS INDISTINTA               
 



AUDITORIO Y SALON DE USOS MULTIPLES 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

LOCAL ACTIVIDAD JERARQUIA CAPACIDAD DIMENSION RELACION ORIENTACION 

(USUARIOS) (m2) 

VESTIBULO INGRESO 9 90 80 BUTACAS Y VESTIBULO NORTE 
EXTERIOR 

AREA DE BUTACAS ALBERGAR 1 505 390 VESTIBLUILO, ESTRADO Y¥ INDISTINTA 
AUDITORES ACCESOS 

ESTRADO SITUAR EXPOSITORES 1 12 100 BUTACAS Y VESTIBULO INDISTINTA 
Y ELEMENTOS DE 

APOYO 
CABINA APOYO ALA 2 2 12 BUTACAS Y ESTRADO (NDISTINTA 

EXPOSICION 

VESTIBULO DEL INGRESO 2 100 90 SALON DE USOS NORTE 
SALON DE USOS .. MULTIPLES ¥ 

MULTIPLES VESTIBULO EXTERIOR 
SALON DE USOS EVENTOS 1 500 500 VESTIBULO ORIENTE 

MULTIPLES 

SANITARIOS COMPLEMENTARIO 3 16 80 VESTIBULOS NORTE 
PLBLICOS 

TAQUILLA ORGANIZACION 3 5 35 VESTIBULO DEL SALON NORTE 
COMPLEMENTARIA DE USOS MULTIPLES 

ALMACEN DE COMPLEMENTARIA, 3 4 90 AUDITORIO. ¥ SALON NORTE 
UTILERIA GUARDADO DE USOS MULTIPLES 

ASEO CON COMPLEMENTO DE 3 2 15 AUDITORIO Y SALON {NDISTINTA 
SANITARIO TIPO DE USOS MULTIPLES 

MANTENIMIENTOS 
CUARTO DE COMPLEMENTO DE 3 4 30 AUDITORIO ¥ SALON PONIENTE 
MAQUINAS FUNCIONAMIENTO DE USOS MULTIPLES 
  

4 

 



COMEDOR CENTRAL CON CAFETERIA 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

LOCAL ACTIVIDAD JERARQUIA | CAPACIDAD | DIMENSION RELACION ORIENTACION 
(USUARIOS) (m2) 

VESTIBULO INGRESO 2 13 10 AREA DE MESAS Y BARRA DE SUR 
AUMENTOS 

BUFETE SELECCION 1 10 5 AREA DE MESAS Y BARRA DE | INDISTINTA 
ALIMENTOS 

CHAROLAS Y SELECCION 2 6 $ BARRA DE ALIMENTOS INDISTINTA 
CUBIERTOS 

AREA DE MESAS ALIMENTACION 1 120 120 VESTIBULO, SANITARIOS Y | SURPONIENTE 
BARRA DE ALIMENTOS 

BARRA CON SELECCION 1 8 50 COCINA INDISTINTA 
MOSTRADOR 
(6M LINEALES) 

COMIDA FRIA CON PREPARACION 1 4 30 COMIDA CALIENTE Y NORTE/ ORIENTE 
OFICIO ALMACEN DE ALIMENTOS 

COMIDA CALIENTE COCCION 1 2 50 COMIDA FRIA Y ALMACEN | SUR/ORIENTE 
CON OFICIO DE ALIMENTOS 

REFRIGERACION ALMACEN DE 1 5 50 RECEPCION DE ALIMENTOS ORIENTE 
PERECEDEROS Y¥ COCINA 

ALMACEN DE ALMACEN DE NO 1 4 30 RECEPCION DE ALIMENTOS ORIENTE 
ALIMENTOS Y PERECEDEROS ¥ COCINA 
DESPENSAS 

ESTACIONAMIENTO GUARDA DE 3 2 AUTOMOVILES 65 RECEPCION DE ALIMENTOS NORTE 
AUTOMOVILES 

PATIO DE MANEJO DE 3 1 AUTOMOVIL 120 ESTACIONAMIENTO NORTE 
MANIOBRAS AUTOMOVILES 
RECEPCION DE INGRESO g 2 5 ESTACIONAMIENTO Y NORTE 
ALUMENTOS CONTROL 
CONTROL Y COORDINACION 2 1 12 RECEPCION DE ALIMENTOS NORTE 

GUARDARROPA 
LAVADO DE UTILERIA LIMPIEZA g 3 32 RECEPCION DE MUERTOS NORTE               
  

“l



COMEDOR CENTRAL CON CAFETERIA (CONTINUACION) 
  

  

  

  

  

  

  

  

    

LOCAL ACTIVIDAD JERARQUIA CAPACIDAD DIMENSION RELACION ORIENTACION 
(USUARIOS) (m2) 

ALMACEN DE GUARDA 3 2 50 BARRA DE ALIMENTOS ORIENTE 

UTILERIA Y PREPARACION 

CUARTOS DE COMPLEMENTARIO 3 2 45 COMEDOR CENTRAL NORTE 

MAQUINAS OE FUNCION 

SUMINISTRO DE DOTACION 2 1 9 AREA DE MESAS INDISTINTA 

ESTACIONES 

DIRECCION ADMINISTRACION 1 1 15 COCINA ORIENTE 

ADMINISTRACION APOYO 2 2 18 COCINA Y DIRECCION ORIENTE 

ADMINISTRATIVO 

BANO COMPLEMENTO, 3 10 Qo COCINA Y . NORTE 

TRABAJADORES, ADMINISTRACION 

BANOS COMPLEMENTO 3 10 2g AREA DE MESAS NORTE 

COMENSALES 

ASEO COMPLEMENTO DE 3 1 Q LAVADO DE UTILERTA Y NORTE 

LIMPIEZA COCINA               
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ALMACEN GENERAL, MEDICION Y MANTENIMIENTO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LOCAL ACTIVIDAD JERARQUIA | CAPACIDAD | DIMENSION RELACION ORIENTACION 
(USUARIOS) (m2) 

MANTENIMIENTO 
TALLER ELECTRICO MANTENIMIENTO 1 3 40 COORD. DE INDISTINTA 

MANTENIMIENTO: 

TALLER DE MANTENIMIENTO 1 5 55 COORD DE ORIENTE 
MOBILIARIO. MANTENIMIENTO 

COORDINACION DE JEFE DE UNIDAD 1 1 15 TALLERES DE PONIENTE 
MANTENMTO. MANTENIMIENTO: 

ALMACEN 
ALMACEN GUARDA 1 5 985 COORD. BE PONIENTE 

MANTENMTO. . 

BANOS COMPLEMENTO 3 7 15 ALMACEN s SUR 

ASEO COMPLEMENTO DE 3 2 5 ALMACEN SUR 
LIMPIEZA 

CUARTO DE MEDICION 
MAQUINAS COMPLEMENTO DE 1 5 107 MEDICION Y ORIENTE 
(CALDERAS, FUNCIONAMIENTO, CONJUNTO 

HIDRONEUMATICO Y 

BOMBAS) 

CISTERNA COMPLEMENTO DE 2 0 1760 M3 MEDICION Y ORIENTE 
FUNCIONAMIENTO CONJUNTO 

SUBESTACION COMPLEMENTO DE 1 2 40 MEDICION Y ORIENTE 
FUNCIONAMIENTO CONJUNTO 

ASEO COMPLEMENTO DE 3 1 3 CUARTO DE MEDICION ORIENTE 
LIMPIEZA _|               
  

wi



BASURERO CENTRAL 
  

  

  

  

  

  

  

                

LOCAL ACTIVIDAD JERARQUIA CAPACIDAD DIMENSION RELACION ORIENTACION 

(USUARIOS) (m2) 

COORDINACION DE JEFE DE UNIDAD 1 10 32 PERSONAL DE SUR 
MANTTO. MANTENIMIENTO. 

ALMACEN DE GUARDA 1 5 30 COORDINACION DE SUR PONIENTE 
RECIPIENTES MANTENIMIENTO 

ESTACIONAMIENTO | ESTACIONAMIENTO 1 4 56 CARGA Y DESCARGA PONIENTE 
PARA 2 CAMIONES 

CARGA Y DESCARGA DESALOJO DE 1 3 25 ESTACIONAMIENTO PONIENTE 
BASURA, 

SANITARIOS COMPLEMENTO 3 12 28 PERSONAL DE SUR PONIENTE 
; MANTENIMIENTO 

ASEO COMPLEMENTO ‘DE 3 1 5 BANOS INDISTINTA 
LIMPIEZA 

CIRCULACIONES COMUNICACION 2 15 CONJUNTO INOISTINTA 

  

48 

 



MEMORIA GRAFICA 

4  



  

  

  

— 

ef Aanosona 
ss {—_.—_._J 

| 

(a) dl anne 

ani = t 
| 

  

      

  

  

  

  

            

  

  

GERENCIA: 50.0 m2 

  

  

BANO INDIDUAL : 2.5 m2 

  

  
SALA TE JINTAS DE LA GERENCIA : 27.0 m2 

NSrAS 

A 
OFICINAS ADMENISTRATIVAS 

PARA 

EL SISTEMA DE 
“TRANSPORTE COLECTLYO 

(METRO } 

  

  

TESIS PROFESIONAL 

 



  

  

  

  
oe     

  

    

  

  

  

              

SUBCERENCIA : 25,0 ni. SALA DE JUNTAS DE LA SUDGERENCIA ¢ 22.0 m2 

of 
O40.   

  

  

                  

EFE OE DEPARTAMENTO : 15.0 mid 

  

CONGEP TOS 

  

NorAS 

el 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 

PARA 

EL SISTEMA DE 

‘TRANSPORTE COLECTIYO 
(METRO) 

  

   



  

  

  

  

    

  

  

  

  

                     
Oo. 6p 

    
& 

SALAVE JUNTAS 76 LA LECERENCIA : 22.0 i 

  

  

  

  

  

          

AEFE UE DEPARTAMENTO 19.0 m2 

    

NOTaASs 

CTT 
CIFICINAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 
EL SISTEMA DE 

‘TRANSPORTE COLECTIVO 

  

   



CONnGcE>r ToS 

pO TIT pS Te yep 
I 
| 

4 1 

 
 

4 4 § 9 Z 

  

SHADE LLNIAS 6 LA SLBCERE! 

 
 

 
 

| suave dnrasre ud oman 

 
 

 
 

          

NOK: 2B B WZ 

  

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PARA 

Et SISTEMA DE 
PRANSPORTE COLECTIYO 

(METRO) 

 
 bermenelro. 29642 prareeh ? 

Wo Hb nde de td   
 
 

  

  

 
 
 

i 
FEE vento: 1728.   

  

  

TESIS PROFESIONAL 

AR QUITE CTO 

ROMAM ORREGO AQUILAR 

 



CONCERTOS 

NOoTAS 

    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  
 
 

 
     1 SAAte Anas TELA zaICA |34.56 02 

 
 

          

1        PARA 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

EL SISTEMA PE 
RANSPORTE COLECTIVG 

T
O
T
 
T
T
T
 

1 
1 | 

| 
I 

1 
| 

4
q
-
-
4
 

t t 
! ' 

I
m
 

    
 
 

1 
T
T
P
 
o
t
r
o
 
p
e
a
s
 

 
 

    

nee 2 Perro 

 
 

 
 

  
      

 
 i t | 

    

    

to I 
' | 

HO (296 = ree erenvesto “1128 

aati Je eh    

  

TESIS PROFESIONAL 

ARQUITECTO 

ROMAN ORREGO AGUILAR, 

EEDA



  

    

  

    

AV. LUCAS ALAMAN: SONCERTOS 
  

  
  

  

  

    

sa q ~ 
ais oom 

6394.20 m2 

r\ ¥ 

\ g 
2 C. LAURA MENDEZ DE CLENCA ©) = 
g |_/ a S 18552,78 m2 
S rod wom 8 

8 = 
g & 

é (@) ; 5 S 
wt eater 6298.24 m2 proce N. : seas PS wx 

Horas 
C, FERNANDO DE ALBA IKTLMOCHIEL 

D = f _ 
[” ; TIS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS: 
| PARA (a) 

EL SISTEMA DE 
‘TRANSPORTE COLECTIVO 

. (METRO) 

pe
n 

  

  

  

  

        
  

  

ROMAN ORREGO AGUILAR 
      

  
— 14 © 

©) 

I  



EL
E 

CE
NT

RA
L 

LA
ZA

RO
 
CA

RD
EN

AS
 
+
 

| 
a8 

AV, LUCAS ALAMAN, 
  

  
29929.39 m2 

wese 

bar 

oor 

  

  — 

C. FERNANDO DE ALBA ROLKOCHIL 

AV
 
BO
LI
VA
R 

  

Roras 

RO 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

PAPA 
EL SISTEMA DE 

‘TRANSPORTE COLECTIVO 

( METRO} 
‘PROGRAMA BE DEEAARDIAS ORBANO 

  

TESIS PROFESIONAL 
AmaUurTEeTo 
ROMAN ORREOO AQUILAR 

 



  

  

4 

  

  

  

  

  

o
n



  

  

  

  

  

  
  

FERNANDO VE ALVA KILKOCHTL 

  

  

    sexommnnctan-—| 

Noras 

EE 
OPICINAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 
EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIYO 

  

BO
LI
VA
R 

  

TESIS PROFESIONAL 

 



  

FACHADA SUR 

or 

fa ear de Tee setae mon fe Eo fumes 

B82 ext 

  

CONCEPTOS 

  

  me = SP oreo 
  
    

      
                              

  

PACHAVA NORTE 

NeTAs 

ARATE 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 

EL SISTEMA DE 
‘TRANSPORTE COLECTIYO 

(METRO) 99
68
- 

  e    
TESIS PROFESIONAL 

ARQUITECTO 

 



    e 
9
e
e
e
 

  

  

  

  

CONCEP TOS 

NoTAS 

| 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 
EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIYO 

(METRO} 

    

  

  

Po. AG 
me 
“TESIS PROFESIONAL 
ARGQUITECTO 
ROMAN ORAEGG AQUILAR 

  

 



CONGEPTOS 

NorTaAs 

2 
8 

ze 
8 

z ge 

a
8
 

5 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
  

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 
   

    
  

    
 
 

 
 

  

 
 

 
 

TESIS PROFESIONAL 

ARQUITECTO 

ROMAN ORREGO AGUILAR 

 



  

PACHADA SURORIENTE. 

  

PACHADA PONIENTE 

CONncEPTras 

NOTAS 

(oe RNSPENPREEEPERONNNREDNNARLIN 
OFTCINAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 

EL SISTEMA DE 

‘TRANSPORTE COLECTIVO 
{METRO ) 

  

  

TESIS PROFESIONAL 
  

 



SoncEF Tos 

nNorT.,s 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PARA 

EL SISTEMA DE 
“TRANSPORTE COLECTIYO 

( METRO} 

 
 

  
 
   

  

TESIS PROFESIONAL 
AnRQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMAN ORREGO AGUILAR, 

    RL TORO 

 



  

a
 

ig 

2 
2 

Zit 
Gk 

4 
, 

i 
we 

Sho 
3E 

am 
H
e
y
 

i 
‘ 

a
l
 

eine 
j 

9 
2258 

Sis 
z 

x 
3 

aE 
Big? 

0 
= 

& 
a
i
 

Z, 
Q 

5 
E 

ain 
ig 

! 
i] 

ic 
: 

B
f
 

@ 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

          p
y
!
 

O
e
 

“
S
e
s
 
s
s
s
s
s
 

  
ih “4  



  

    

  

                            

  

FACHADA SURORIENTE 

  

  
FACHAVA NORPONIENTE 

  

  

  

  

  

FACHAPA SUR 

CONCEP TOS 

RoOraAs 

ELE 
OFICINAS ADMINISTRATIYAS 

PARA 
EL SISTEMA DE 

‘TRANSPORTE COLECTIVG 
(METRO) 

  

  

TESIS PROFESIONAL 
ARGQUITECTO 
ROMAN ORREGG AGUILAR 

 



Ae eH aunt gaa. 
hors 
te 

witaien U 
THU Aa 20

80
 

©   

SONCEPTOS 

eee 
OPICINAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 

EL SISTEMA DE 
‘TRANSPORTE COLECTIYO 

(METRO) 

  

TESIS PROFESIONAL 
aAnQuiTEeTO 
ROMAN ORREGO AGUILAR 

 



SONGEFPTOS 

NOTAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PARA 

EL SISTEMA DE 
“TRANSPORTE COLECTIYO 

{METRO} 

  

 
 

  
  

  

TESIS PROFESIONAL 

 
 
 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

ARQUITE CTO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 
 

  
    

    
  

 
 

 
 

 
 

  
 
 

  

 
 

 
 

ROMAN ORREGO AQUILAR, 

 



SONCEPTOS 

  

FACHADA NORTE. 

Noras 

| 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 

EL SISTEMA DE a 
TRANSPORTE COLECTIVYO. 

{METRO ) 

  

     FACHADA SLR PONIENTE 

TESIS PROFESIONAL 

ARQUITECTSO 

ROMAN ORREOO AGUILAR, 

TREO



 
 

ROMAN ORREGO AGUILAR, 

  

EL SISTEMA DE 
RANSPORTE COLECTIVO 

(METRO) 

 
 

GONGEPTOS 

NOoTAS 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PARA 

ARQUITECTO 

  

  

TESIS PROFESIONAL 

 
 

   

T
T
 

|
 
-
-
-
—
 

i
 

ben 
meh 

cn 
che 

t
e
 

       
     

      
                

i
 

           

p
a
 

ep 
&
 

6 
6
6
6
6
6
6
 

     

+ ste 
 



CONCErPTOS 

©) 

wt
ep

ep
 

  NOTAS 

    
      (sete RRERAN, 

‘ OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
4 PARA 

we sean ge ve . - * EL SISTEMA DE 

eee - TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO) 

pe
e 
o
P
 

  

  

TESIS PROFESIONAL 
AnGQuITECTO 
ROMAN ORREOO AGUILAR 

 



SOnecEr Tos 

NorTas 

 
 

EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIYO 

(METRO) 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PARA I 

J 

 
 

  

 
 

  
  

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  j
a
e
 itr 

ig, 1G 
 
 

i   
 
 

 
 

10] 
OBS “

8
 

cry}   nave 

 
 

t Life 
fe 

Be 
 
       te | ot  

 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
E
E
 

td |e 
a, 

| 

ae 
p
e
l
 
e
r
e
 

1
8
 

. 
| 

i 
t
a
t
 

P
p
 

ar 

L 
THR | Horkiet 

hepa 
aa 

at 
W
o
 

— 
MIE) Teste 

pang 

[AP] 
RSTR 

E 
nae 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

    

  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

a 
oo 

=P oF q 
eo 

TE} ca] S 

  

 
   L
y
]
 

Gilstad 

d
e
e
 

b
o
d
 

           
 

 
 

 
 

 
         

PRISE 
 
 

   
 

| 
[ 

 
 

~ 

& oe | 

 
 
 
 

  
 
 

    
 
 

  

          

tbe 
Te 

oe  
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

| Sebel Gabo} 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

5 of 
ror 

  
 
 

 
 

a 
7 at 
dew 

lg 
a) | 

 
 

oo Riaagis 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

ES 

  
  

 
 

aa 
al 

P28 
sono | 

 
 

                

He 
al ' 

 
 

R
R
R
 
T
S
 
 
    

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

a LE 

        
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

            
 
 

  
    
 
 

  

To   

    
      

 
 

  
 
 

  

jj of 

 
 

 
 

    
 
 

 



CONGEFPTOS 

  

        

NorTas 

‘SENT SORCRTOONN, 
OFICINAS ADMINISTRATIYAS 

PARA 

EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIYO 

(METRO) 

    

  

TESIS PROFESIONAL   
 



SCONGEFTOS 

  

  

  

sree 
  

  
    

  
  

  

  

  

  

CORTE TRANSVERSAL, NOTAS 

i ee 
OFICENAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 
EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO 
( METRO} 

    
     

CORTE LONGITUZINAL, 

 



SCONGEPTOS 

  

  

  
  

  
      

FACHAPA PONIENTE 

ae ] 
tet | ot tS =F pf eae a; 6 SOMO fellltey SEO) OMG SOONG: Bollioas: feist rm ei ane 

    

  

Noras 

      
  
                          
    

aT AA SmmRERRERRNN 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 

EL SISTEMA DE 
‘TRANSPORTE COLECTIVO 

CMETRO} 
PROGRAMA be OS aARRORIA UREAME 

    

  

  
  

  



SGONGEFTOS 

  

| (ee = | it iit 

ie __ a 1 
  
  

  

  

COTRATRAGBE CT-4 cewormen! | 

  

| | 
| 
| 
tL    

  

mee 

            

  

  

  

    ! eS, 
PLANTA VE CIMENTACION NIVEL -2.87 ? 1:250 

  

  
     

  

  

aa Barone 
EEE Bam neinrn manna 

ae SE pene 
  

      
    

  

    
    

  

  
      

    

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PARA 

EL SISTEMA DE 
‘TRANSPORTE COLECTIYO 

== 
_ {METRO} 

a ACA commas PROGRAMA DH DESARROLLD UREA ‘cconta Con 

  

  

                  

  

   

  

COTRATRAGE CT-2Z amorrocns 

    

  

  
  

        
  
          

       
J 

, ---_] 

  

  = 

CONTRATRABE CT-% vemimons TESIS PROFESIONAL 

ANGQUITECTO 
ROMAN ORREGO AGUILAR 

CRT MACHOL AUTOR DE HENIGD



  

PLANTA BALA, NIVEL + 2.60: ESCALA 1:20, 4 

  

   
sone oa OE CONROE CON ete 

NOPOS TIPICOS 

  

  

  

i 
  

nenenansinainar 

  

    7 i q 

ANON IEADE COLUMN C1 CON MCS 

  

PLANTA TIPO; ESCALA I:Z50. 

  

        

  

VE 

USO TE COLLIN “Cz” COM TEES UMAEAS T RONOMAS, 

  

  

  

  

nso seLoron De reAua Oe cas “Co 

  

  

‘ALAC REUTER ALR 
OFICINAS ADMINISTRATIYAS: 

PARA 
EL SISTEMA DE 

‘TRANSPORTE COLECTIYO 

(METRO) 
PROGiAnds bm HESAAROIS URBMO 

Pre 

  

        

  

TESIS PROFESIONAL 
  

 



} 

  

PLANTA AZOTEA Ser PISO, NIVEL +2099 / ESCALAI:Z5O 

  

  

    

  

RON wea 

NOWOS PRINCIPALES: 

  

  

      

  

  

      

MON F RLEMERIIS EXPLAINS CONLABAA ROMA, 

  

    

  

  

  

  

        

AA ROA COM PLENENEOS RSNUNUAES Aree, 

DETALLES VE LAMINA ROBERTSON MEXICANA, 

  

        

  

   
    LTTE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

PARA 

EL SISTEMA DE 
‘TRANSPORTE COLECTIVO 

(METRO) 
PROSRADA De OESARNERED UREA 

  

3 

PL 
  

TESIS PROFESIONAL 

 



__SOncErTos 

    
  

  

  
  

      
  

  NOTAS 

Cee 
OPtCINAS ADMINISTRATIYAS 

PARA 

EL SISTEMA DE 
‘TRANSPORTE COLECTIYO 

(METRO) 

    
TESIS PROFESIONAL FACHADA SUR 

FACHADA PONIENTE FACHADA NORTE ci ranacameenn reno oe 
ARQUITECTO 
ROMAN ORREGO AGUILAR, 

TESA DE ELIO



  
  

      

    

            

   
  

  

        

  

BARO TIPO PARA GERENCIA Y SLUBGERENCIA 

—
 

B
o
t
 

pe
s 

  

a 

  

m 

BANQ TIPO PARA DIRECCION JE GERENCIA 

  
—
—
4
 

  

fo
rt
he
 

3
 —
 

[
=
 

BANOS PLELICOS LOCALIZADOS EN NUCLEOS DE EDIFICIO 

SOoncerTes 

ead 
ema eanmas 

CE ere ens 

NOFrAS 

CT 
OFICINAS ADMINISTRATIYAS 

PARA 

EL SISTEMA DE 
‘FRANSPORTE COLECTIYO: 

Q4ETRO} 
PROGRIAA DE DESARASLLD URAAMD 

  

TESIS PROFESIONAL 
UE PARA Oren TATE ont 

AR QUITE GTO 

 



  

Qo maaan 

yoni inane 

+ SHSSIATEeEEOTE 

os) wipaeearas 
   

SDE CESARE, 

  

G reve maeevenmmenncns 

  

  
ornament 

      

   

g
o
 

4} 

  

3-
——

. 

  

   

  

    

    
rae a 

  

deerme 
92299 19599 945 9b 539 

, Be ind otk FE oe 

    a
p
e
 

  

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PARA 

EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIYO 

(METRO) 
(FROGLLMA Oe DRSAANOULS GARAND 

  

        

  

TESIS PROFESIONAL 

ROMAN ORREGO AGUILAR 

ERATED ROCCE AOTC TE    



SONGEPE TOS 
Benner 
2B rermanieonrntins 
8 sipemeaperseneteiretcninenenn 
2 cmon mmncicmains 
© worn scenes 
@ wouuanoetrimeecen 

¢_@ 9 @ ¢ ¢ ¢ ¢ 9 ¢ e¢e (== t i an | 
  

  > SSI ==   

NOTAS 
5 
n 

3 
vanoa anew ? 5057 

ee nL 
Hibthaa Iie 

BSBS HBP S59 Sylar bond, ae 

paraeenmentiooons        
  

RO 
[REE eee 

599999 999 599 bpp 999 995 9 ssbopae wa. = 
DAO weewAre (coco 

  

  acne fiasco   

          
  

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PARA 

EL SISTEMA DE 

‘TRANSPORTE COLECTIYO 
(METRO) 

PROGRAMA be BERATARILD Uma 

  

  

a 

TESIS PROFESIONAL 

   



  

  

    

  
          

e
 

o 
© —l
 

pe
rr
y 

io
id
a 

  POS
 

D 
O
D
 
9
H
 

B
L
E
 
n
e
 

| 
: 

t 

o 
or 

a 
=       

  

Ci
s 

  

  

  

  

  
  

  

    
  

  

  

  

                                

  

      

            

  
  

  

      

  

  

    
  

  
      

  

                      
  

      
                        

  

NOTAS 

  

  

Lee 
TESIS PROFESIONAL 

   



CONGEFPTOS 

 
 

OPICINAS ADMINISTRATIVAS 

 
 

PARA 

EL SISTEMA DE. 
‘TRANSPORTE OOLECTIVO 

UMETRO) 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

  
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  
      

 
 
 
 

      
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
  

 
 

    
 
 

 
 

    

        

  

 
 

   
 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 
 

 
 

 
 

  
  

    
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 

        
 
 

 
 

 
 

 
       

 
 

 
 

 
 
 
       

 
 

 
         

  
  

  
    

  
 
 

 
 

 
 

        
 
 
 
 
 
 

    
  

    
  

 
 

          
      

 
 

 
 

 
 

i 

T
P
 | 

G88 
© 
0
6
8
5
8
6
 

TESIS PROFESIONAL 
ARQAUITE STS 

 
 

ROMAN ORREGO AGUILAR 
IPSINTN TITRE TITIPL os 

 



© 
S
P
O
S
 

9 
© 9

90
 

ESNCEFPTOS 
¢B PLFONES 

  

  
      

  
    

  

        
  

  

  
  

  

  
  

  

    
          

  

      
  

    
    
      

  

  

  
  

    

  

° & ° @ ? @ @ eee 
= SSS 4 | t i | ' | | t | | ® 2 & 2 & ® 2 & ® | fe ESS ea eee % a a + <= T. PEM SW yletyaa ae A | oP o alos |e 5 | iq J qJgig Jt] oS. __| 

[ . fr & oO oO a3} o @ a a @ | " | 4 a. & ee . 
ry Be ©} kel eee oal® ol Sa gq of i? : L. (_ ne zl a o®@ JB of  SSFAS 

Bt tgl LE o3 al it 
| 

fa a © ia |, ° 
b. .| - 

oO [CH 4 

Ul ® hé et ®                      
      

    

    
  

q & a 

[ _f of [ | a | ca lee No il OFICENAS ADMINISTRATIVAS 

° ¢o $_. * {oct TRANSPORTE COLECTIYO 
@® a ETO) 

  

          Had 

                                    

  

‘TESIS PROFESIONAL 
AnRGUITECTO 
ROMAN ORREOO AOUILAR 

TRE TE ENC  



- 

  

r
e
e
 

2 
OP
 

  CE
   

  

Woras 

ARETE RRC 
OFICINAS ADMINISTRATIYAS 

PARA 
EL SISTEMA DE 

‘TRANSPORTE COLECTIVO 
(METRO) 

  

TESIS PROFESIONAL 

   



         
  

FACHAA PONIENTE 

      

    

  

            
  

      
  
    

  

OFICINAS ADMINISTRATIYAS 
PARA 

EL SISTEMA DE 
‘TRANSPORTE COLECTIYO 

{METRO} 
PROGRAMA Be PESARRCAED URmABO 

(COLONIA OORENA                 

  
  

          
  

  

  

  

HOMAN ORREGO AGUILAR 

SUES  



  
WS 

iS       
  

APIIN 2 DERSPEC TIVO IN TERIOR —~ 
Edificio Administrativo Principal 

 



       



 
 

 



MEMORIA TECNICA 

   



FALTAN PAGINAS 

Dela: /¢ 

Alar. £26



MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 

PROYECTO: Offcinas Administrativas para ef Sistema de Transporte Colectivo Metro 
UBICACION: Centro de Barrio Colonia Obrera. 

DELEGACION: Cuauhtémoc. 

I. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
El edificio tencré como usuarios a los trabajadores del metro, su destino es para oficinas administrativas contando con érea de estacionamiento en un medio sdtano, 

drea de cubo de servicios que consta de cocineta para uso de la direccién general y escalera y elevadores para uso comin. 

El edificio tiene una estructura a base de marcos rigidos que constan de columnas metélicas de cajén construidas con placas metélicas unidas con soldadura de fusion 
y por vigas de acero en seccién IPR ¢ IPS rectangular. Todos fos elementos trabajan de manera continua y se consideran empotrados para el cdlculo estructural. La 
estructura tiene vigas secundarias también metdlicas a cada 2.60 m. Y colocadas en ambos sentidos para resistir mejor las fuerzas costantes horizontales (sismos y 
viento). Todos los muros son de panel covintec. 4 

La cimentacién es compensada a base de cajén de cimentacién y contratrabes a cada 2.60 mts. 

ll. CLASIFICACION ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO Y DETERMINACION DE LA ZONA SISMICA SEGUN REGLAMENTO, 

De acuerdo al uso y destino de las edificaciones, éstas se clasifican, con fines de disefio estructural en dos grupos A y B (subdividido en B1 y B2),el deportivo 
que estamos estudiando se encuentra dentro de la clasificacién A segiin Reglamento de Construcciones: “construcciones de més de 15 m de altura o 3 OOO m2 
de rea total construida, en zona Ill; en ambos casos las éreas se refieren a un sdlo cuerpo de edificio que cuente con medios propios de desalojo (acceso y 
escaleras), incluyen fas dreas de anexos, como pueden ser los propios cuerpos de escaleras de érea de un cuerpo que no cuente con medios propios de desalojo se 
acondicionaré a la de aquél o a través del cual se desaloje. Ademés templos, salas de espectéculos y edificios que tengan sala de reunién que puedan alojar a mas 
de 200 personas ” 

Para fines de estas disposiciones e] Distrito Federal se considera dividido en las zonas | a Ill, dependiendo del tipo de suelo; de acuerdo con el plano de 
zonificacién geotécnica de la Ciudad de México y a la ubicacién del terreno se construird sobre Ia zona Ill “ Lacustre, integrada por potentes depésitos de arcilla 
altamente compresible, separacos por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas arenosas son de consistencia firme a muy dura y de 
espesores variables de centimetros a varios metros. Los depésitos lacustres suelen estar cubjertos superticialmente por suelos aluviales y rellenos attificiales; el espesor 
de este conjunto puede ser superior a 50 m.” (R.C. del DF.)



til. CONSTANTES DE CALCULO 

Los valores usuales empleados en el acero estructural son: 

* Médulo de elasticidad longitudinal E= 2°040, OOO Kag/cm?® ,valor promedio, tanto a la traccién como a la compresién. 

“Limite inferior de fluencia: 

El acero actualmente adoptado por la industria de fa construccién, de acuerdo con el American Institute Steel Construccién (AISC) -Instituto Norteamericano de 

Construccién en Acero- es el A-36 (36 000 libras por pulgada cuadrada, limite inferior de fluencia o limite aparente de elasticidad)sus coeficientes son los 

siguientes: 

Limite de fluencia sy= fy = 2530 kg/cm? , de acuerdo con fas normas de calidad del acero estructural que se emplee, las normas AISC y Ja Direccién General 

de Normas. 

Esfuerzos de trabajo admisibles fa = 0.6 fy = 0.6 x 2 530= 1520 kg/cm2 (traccién y compresion) 

Esfuerzo cortante en vigas v = 0.4 fy = 1 012 kg/cm? 

Para el célculo de columnas de acero, se consideran a las mismas como piezas largas en compresién, los esfuerzos admisibles deberan obtenerse de acuerdo a su 

tendencia a fallar por flexidn lateral (pandeo) la cual dependerd de las condiciones de sujecién en sus extremos, en este caso se han considerado a [as columnas 

empotradas en un extremo y articulada en el otro por lo que se tomard el dato de 3/4 L 6 Lp = 0.707L, donde Lp es la longitud de pandeo o distancia entre 

dos puntos consecutives de inflexién de la elastica. 

Los esfuerzos admisibles que se deben aplicar en la seccidn transversal de os miembros a compresién, se basa en la determinacién de la relacién de longitud a radio 

de giro, de las columnas, multiplicada por un factor K de longitud efectiva: Relacién de esbeltez = K L/r 

Et reglamento de Construcciones para el Distrito Federal para esfuerzos admisibles a compresién axial en estructuras metélicas, utiliza la formula de Euler de la 

siguiente manera: 

fa = 12/23 1- K U2 /2(U/)20fy @ donde: 

Ute = m QE/fy = 126 

Q= 14.0.15(Ure-K UN Ure 
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La determinacién de los Momentos de Inercia por el teorema del eje paralelo, del menor radio de giro y de la relacién de esbeltez: 

Ixc = (Zk + Ay’) 

(fly + Ax’) M1 lye 

Los esfuerzos para los que deben disefiarse las vigas de acero son fos de momento flexionante y de fuerza cortante, originados por los requerimientos de carga y 
momento a lo largo de su eje longitudinal. 

La formula empleada para determinar ef momento resistente es la de Navier o de escuadria: 

Mitb = Sx = Ix/y donde: 

Sx = médulo de seccién (se encuentra tabulado en los manuales de parfiles de acero) 

momento flexionante en la viga, o momento resistente de una secci6n dada Mr = Sx-fb ‘ M ll 

fo = esfuerzo admisible a la traccién y compresién 0.6 x fy = 0.6 x 2530 = 1590 kg/cm2



{V. CARGAS Y PESOS CONSIDERADOS. 

ENTREPISO : 

Entrepiso de losacero: 315 Kg/m2 X 70.56 = 22,996.4 

Falso plafén: 40 Kg/m2 X 70.56 = 2,822.4 

Peso de instalaciones: 80 Ke/m2 X 70.56 = 5,644.8 

Firme: 40 Ke/m2 X 70.56 = 2,829.4 

Carga viva: 250 Kg/m2 X 70.56 = 17,640.0 

Loseta sobre piso falso 80 Ke/m2 X 70.56 = 5,644.8 

TOTAL ENTREPISO 56,800.8 Ke/m2 X4 = 227,203.29 Kg. 

CUBIERTA AZOTEA 

Firme de concreto 40 Kg/m® X 52.92 = 2116.8 

Impermeabilizante 20 Ke/m® X 52.92 = 1058.4 

Entortado 50 Kg/m® X 52.90 = 2 646.0 

Ripio de Tezontle 90 Kg/m® X 52.90 = 4 762.8 

Firme de concreto 40 Ke/m® X 59.90 = 2116.8 

Aislante Térmico 5 Kg/m?X 52.90 = 264.6 

Losacero 315 Kg/m® X 70.56 = 29,926.4 

Carga viva 100 Kg/m® X 70.56 = 7056.0 

Loseta 40 Ko/m® X 17.64 = 705.6 

Falso plafén e¢ Instalaciones = 680.4 Kg. 

TOTAL AZOTEA 43,633.4 Kg. 

FACTOR DE MURO DIVISORIO 

Panel Covintec y Acabado = 185 Ke/m? X 4.30 mde altura = 746.11 Ka/m® X 30% = 238.835 X 6 pisos = 1433.01Ka/m? X 70.56 m? = 

101,113.1856 Kg. 

Total muro divisorio 101,113,1856 kg. 
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FACTOR DE VIGAS 
(6 entrepisos) 

Vy= 35.28 Kg/m® X 70.56 = 2489.35 Kg. 
Vs= 34 53 Ko/m? X 70.56 = 2436.43 Kg. 

Vt= 92.38 Kg/m? X 70.56 = 1579.13 Kg. 
TOTAL VIGAS 6,504.91 X 6 entrepisos 39,029.46 

SUMA = 450,210.20 

PESO COLUMNA = 11,500 00 

2% = 461,710.20 7 

Art. 198 Factor de peso 1.4= 184,684.08 

PESO TOTAL DE BAJADA DE COLUMNA 646, 394. 28784 

Peso por m? de construccién 1,090.58 Kg/m? 

M? de construccién 15,256.6 m® 

Peso total de la construccién 16,638.62 Ton (factor de carga de 1.4) = 23, 294.068 Ton 

Para determinar la cimentacién sabemos que la resistencia del terreno (R.T.) es de 2 ton/m® y que el drea de desplante del edificio (A.D.) es de 3,268.472 m® 

,asi que determinamos cudntos Kg. sesiste el terreno: 

R.T. x A.D. = 2 000 Kg. x 3,268.472 m® = 6'536,944 Kg. Peso que resiste el terreno 

Si sabemos que el edificio pesa: 23°294,068 Kg - 6°536,944 Kg. =16°757, 124 kg que necesito compensar 

EI peso unitario de la tierra = 1 800 Ko/m? 

Entonces: 16°757, 124 Kg. / 1 800 Kg/m? = 9,309.513 m? de volumen de tierra que debo desalojar, 

entre el A.D. : 9,309.513 m?/ 3,268.472 m? = 9.848 m profundidad de desplante.



MEMORIA DE INSTALACION HIDROSANITARIA: 

Uno de los puntos importantes en el desarrollo de este complejo de oficinas para el metro, es el de implementar un sistema pasivo de obtencién de energia para el 

calentamiento del agua, a través del aprovechamiento de la energia solar, por fo que se ha tomado en cuenta fa instalacién de calentadores solares, dentro de la 

planeacién de la red hidrdulica. 

Una de las interrogantes que se plantea en el proceso de disefio y construccién es Ja del aprovechamiento de los recursos naturales, como la energia solar y el 

viento, a fin de optimizar las condiciones de comodidad y bienestar requeridas por el ser humano en la realizacién cotidiana de sus actividades. Los sistemas que 

aprovechan energias renovables, ofrecen las siguientes ventajas: no producen contaminacién y son compatibles con cualquier construccién. La utilizacién de este tipo 

de sistemas como el aprovechamiento de la energia solar en la arquitectura, propicia la higiene y la salud, ademés de la necesaria racionalizacién energética del pais. 

Al hablar de arquitectura solar, se hace referencia a todas las edificaciones que utilicen la energfa del sol, ef viento y en general, las condiciones fisicas naturales para 

su climatizacién, calefaccién, enfriamiento, ventilacién, humidificacion y deshumidificacién, mediante el uso adecuado de componentes arquitect6nicos regulaclores 

que capten, transformen, almacenen y transfieran la energia solar necesaria para alcanzar el bienestar humano. Los sistemas de calefaccién y enfriamiento més 

utilizados en {a actualidad, es el sistema mecdnico donde las fuentes de energia son la electricidad, el gas, el carbdn y los hidrocarburos, (energéticos no 

renovables), En México, el uso de estos sistemas ha aumentado en los tiltimos afios, como consecuencia fundamental del olvido en el disefio arquitectnico de los 

ctiterios de orientacién de ventanas, tipos de materiales y en general de los elementos ffsico-geogréficos naturales. Por ello, la propuesta es fa de utilizar un sistema 

mixto para llevar a cabo el buen funcionamiento del edificio utilizando, ademés del sistema convencional, el {lamado sistema pasivo o natural, en el que las dnicas 

fuentes energéticas son el sol y el viento, enfocéndose a aprovechar los componentes propios de la construccién como son: ventanas, techumbres y acabaclos, entre 
otros. La propuesta cumple con lo necesario para la utilizacién de energia solar, en el calentamiento del agua de fos favabos que se encuentran en los cubos de 

servicios sanitarios de todo el edificio, para dar un mayor confort a los usuarios, facilitar su tratamiento y posterior utilizacién en los inodoros. 

Como todos sabemos la escasez del agua en la ciudad de México es un problema no sélo econdmico, por lo costoso que resulta transportar una enorme cantidad 

de agua para surtir a la ciudad; sino también por la escasez del agua y la desecacién de fos rios, lo cual constituye un problema de cardcter ambiental. Por ello se 

propone la planificacién de una red més, dentro de las instalaciones hidréulicas asf como sanitarias, para el aprovechamiento de {as aguas jabonosas, el agua pluvial y 

el agua negra, teniendo un ciclo que ayude a la naturaleza y a nuestra ciudad. 

En el dmbito de conjunto fos sistemas de las redes hidrdulicas y sanitanias trabajan de tal manera que se reutiliza el agua jabonosa para surtir a los muebles sanitarios 

y a su vez el agua negra que sale de los mismos se trataré para ser utilizada como agua de tiego, asf se ayudard a regenera los mantos acuiferos de la zona, siendo 

una de las més afectadas por encontrarse muy cerca del centro histérico. Esto por un lado no deja sin agua a la colonia a pesar de ser un conjunto grande de 

edificios, ya que utiliza menor cantidad de agua. Ademés se tendran importantes éreas verdes que ayudarén con el problema de contaminacién, puesto que en la 

actualidad no existe ningtin érea verde dentro de la colonia. 

EI costo inicial del proyecto, se ve inctementado, pero a largo plazo seré mucho menor el costo de mantenimiento y utilizacién de recursos. 
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MEMORIA DE INSTALACION ELECTRICA. 

La alimentacién de energia eléctrica se obtendré de una subestacién que se encuentra ubicada en el conjunto, donde se reduciré la cortiente para transinitida a los 
distintos edificios con una tensida eléctrica de 1000 volts. 

La ikiminacién idénea para los centros de trabajo, (especialmente para las tareas de dibujo, escritura y contabilidad) debe evitar los contrastes entre las zonas de 
sombra y luz, por ello el tipo més recomendado es el de la iluminacién difusa; para conseguido se utilizarén lamparas fluorescentes de alta eficiencia y que ahorran 
aproximadamente el 40% de energia y cuyo tiempo de vida es del doble de las lamparas convencionales. Por su disefio estas [Amparas no necesitan de ningtin tipo 
de pantalla trasliicida o plafén luminoso, por lo que se plantea su colocacién directa. 

Por otro lado se propone el uso de una planta de energia para dar uso continuo o de emergencia, principalmente por las computadoras y ef sistema de seguridad 
del edificio. ~ 

Asi mismo el proyecto de instalacién eléctrica contempla la suficiente corriente con distintos circuitos para las diversas éreas ya que en la actualidad el uso de las 
computadoras es indispensable para el buen funcionamiento administrativo y alin més por tratarse de un sistema para el transporte en la urbe més grande del planeta. 

TABLA COMPARATIVA ENTRE LAMPARAS DE ALTA EFICIENCIA Y LAS CONVENCIONALES. 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Tipo Potencia Voltaje Longitud Flujo Vida 

Lampara Lampara Maxima Luminoso | Promedio 

(watt) (voltios) (mm) (lamenes) (Hrs.) 

Laémparas de Alta Eficiencia 

PL*18 18 60 225 1250 10, 000 

PL*24 24 89 320 1800 10, 000 

PL*36 36 109 415 2900 10, 000 

Laémparas Fluorescentes tipo slimline 

T*6 25 145 1060 1450 7, 500 

T*8 49 285 2440 3300 7, 500 

T*19 74 190 2440 4950 7, 500           
 



ALTURA Y DISTANCIA ENTRE LAMPARAS FLUOQRESCENTES 

  

  

  

  

                    
    

Altura INDIRECTA SEMI - GENERAL SEMI - DIRECTA DIRECTA DIRECTA 

INDIRECTA DIFUSA DIRECTA SEMICONCENTRADA | CONCENTRADA 
del techo 

(metros) Distancia a la Longitud de Distancia Altura de Distancia a la Distancia | Distancia maxima | Distancia maxima 

pared suspension maxima entre suspension pared maxima entre| entre lémparas entre lamparas 

lamparas lmparas 

3.65 1.20 0.75-1.20 4.55 3.65 1.20 4.10 9.75 1.50 

3.95 1.20 0.90-1.20 5.20 3,95 |. 1.20 4.55 3.05 1.70 

4.95 1.50 0.90-1,20 5.80 4.95 1.50 5.05 3.35 1.85 
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ACABADOS 

Los acabados son uno de los componentes més importantes de fa Arquitectura ya que definiran ef aspecto dltimo del edificio; los acabados no son materiales que 
sirvan para recubrir o “tapar” fa estructura sino que se planean de manera integral al proyecto es decir que forman un todo con el edificio, mal planeados suelen 
ocasionar gastos de mantenimiento muy elevados; pueden estar desligados de !a estructura o puede la estructura misma formar parte de los acabados. 

Se propone tener en fachada como elemento final, una sucesién de fachadas, es decir, tratar de lograr una buena iluminacién y ventilacién en las cuatro caras del 
edificio, sin que éstas difieran mucho unas de otras, no iguales pero sf con la misma intencién formal. Esto se logra a través de la superposicién de una segunda y 
hasta una tercera fachada, ya que si se utilizara solamente una, por orientacién tendrfan que variar mucho unas de otras para evitar los cambios bruscos de una zona 
a otra y de una estacién del afio a otra. 

Asi la propuesta final plantea una primera fachada ligada totalmente a los paramentoé del edificio, consiste en ventanas de piso a techo con vidrio laminado en dos 
capas y poliester, con el fin de crear una sensaci6n texturizada del paramento, sustentado con cancelerla de aluminio anodizado color ocre obscuro logrando ast 
con un estado de sobriedad y ligereza al: paramenta intermedio. 

Una segunda fachada se disefié con elementos metélicos localizados a 60 cm de separacién del paramento intermedio, esto es para tratar de evitar el paso directo 
de la luz através de persianas metalicas, que junto con la combinacién de los tableros acerados porcelanizados tienen el fin de no perder la vision de ligereza de la 
fachada misma. 

Se ha considerado a fos elementos divisorios para los diferentes espacios como una tercera fachada, es decir, las mamparas de los médulos de oficinas que sirven 
como un elemento de fachada al interior del edificio. 

Un aspecto muy importante que se ha tomado en cuenta en [a planeacién de los acabados es que tengan un alto grado de seguridad para resistir al fuego ef mayor 
tiempo posible y permitir el desalojo adecuado del edificio. Asi mismo el tipo de acabados se considerd para uso rudo ya que la cantidad de gente que utilizard el 
edificio es de alrededor de mil personas; estos acabados seran de fécil lavado y desmontable en pisos, permitiendo posibles cambios en la estructura de 
instalaciones ylo para su mantenimiento. 
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FINANCIAMIENTO 

Para entender mejor la administracién del metro a continuacién trataremos de hacer un esbozo del origen y desarrollo del organismo publico descentralizado STC 

Metro, asf como de los organismos que intervienen para su buen funcionamiento. 

La administracién ptiblica central y paraestatal, por medio del Departamento del Distrito Federal se ha reformado con base en la solucién de los problemas que 

aquejan a Ja urbe, en cuyo desorbitado crecimiento requiere de soluciones a problemas tales como la vivienda, la seguridad, la alimentacin y el transporte entre 

otros. Con respecto a este tltimo y para cumplir con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el Distrito Federal, se ha apoyado en la creacién de organismos 

descentralizados como el STC Metro. 

LA ADMINISTRACION DEL SECTOR PARAESTATAL 

En los afios treinta el estado fomento [a actividad privada con instituciones como Nacional Financiera, para promover el desarrollo del pals a través del 

fortalecimiento del sistema bancatio oficial asi como apoyar crediticiamente el desenvolvimiento de la industria nacional. También se cred el Banco Nacional 

Hipotecario Urbano y de Obras Pablicas con el propésito de financiar obras de infraestructura y servicios publicos necesarios para el desarrollo urbano del pais. 

Al término de la segunda guerra mundial, la industrializacién en México estaba en pleno auge. La relacién entre el estado y los empresarios crecié como en ninguna 

atra época; los programas gubernamentales se vincularon con los intereses empresariales. “La accién gubernamental en la economia disté de ser una accién 

coordinada y planificada, mas bien se dejé a lo coyuntural y eventual la creacién de nuevas instituciones descentralizadas, lo que provocé dispersin y falta de 

unidad en los criterios de operacién sectorial. 

El 31 de diciembre de 1947 se expidid la primera Ley para el Control por parte del Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados y Empresas de 

Participacién Estatal. El sector peraestatal se ubicaba en orden de importancia en las siguientes reas econdmicas : 

1. La industrial, comercial y pesquera 

2, La agropecuaria y forestal 

3. Beneficio Social 

4, Comunicaciones y obras piblicas 

AI programa de industrializacién para fomentar la actividad econdmica del pats le siguid el desarrollo estabilizador a tavés del financiamiento extemo y la captacién 

de ahorros de sociedades financieras y bancos hipotecarios, utilizando el depésito legal. En 1958 se cred la Secretaria de la presidencia con el objeto de llevar a 

cabo la programacién financiera y administrativa det sector piblico ( de las dependencias federales gubernamenteles, organismos descentralizados y empresas de 

participacion estatal). 
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En 1966 se dié la reforma a la Ley para ef Control de 1947, en cuanto a controlar administrativamente el funcionamiento del sector paraestatal y programar y 
coordinar su accién. El control quedé a cargo de fa Secretarfa de la Presidencia y Hacienda respectivamente. 
El 31 de diciembre de 1970 se did la segunda reforma a la Ley del control, siendo tres las secretarfas encargadas de ese control : Patrimonio Nacional 
(administrativo); Hacienda y Crédito Puiblico (fiscal) y Presidencia (las inversiones). 

La publicacién de la Ley Organica de la Administracién Pablica Federal (LOAPF) el 29 de diciembre de 1976 marco la etapa més importante para la reforma 
administrativa. 

El 14 de mayo de 1986 se pilblico la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que derogé la Ley para el Control de 1970. 

Los objetivos de las entidades paraestatales se ajustan a los programas sectoriales que formula la coordinadora de su sector, la cual supervisa el funcionamiento de 
las instituciones a su cargo y aplica las directrices marcadas por la Secretaria de Programacién y Presupuesto y la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico en la 
programacién, coordinacién y evaluacién del desarro9llo de las entidades agrupadas en su sector. 

Los presupuestos de las entidades paraestatales se formulan a partir de sus programas anuales y se sujetan a los lineamientos generales en materia de gasto que 
establece la Secretaria de Programacién y Presupuesto, asi como a los lineamientos especificos que define la coordinadora de sectores. Pues el presupuesto, la 
contabilidad y el gasto piiblico (31 de diciembre de 1976 ), que se aplica por el Ejecutivo Federal a través de la Secretarla de Programacién y Presupuesto, al 
igual que la ley de Obras Pablicas (30 de dic. de 1980) que tienen por objeto regular el gasto y las acciones relativas a la planeacién, programacién, 
presupuestacién, ejecucién, conservacién, mantenimiento, demolicion y control de obra piiblica que sealicen las entidades y dependencias de la administracién 
publica federal. 

La organizacin interna del DDF se estructura en dos niveles, el central y el paraestatal o descentralizado : 

1. La administracién publica centralizada del DDF se integra por “ la Jefatura del Departamento, las Secretarfas Generales, las Secretaras Generales adjuntas, la gra p 

Oficialia Mayor, la Tesorerfa, la Contraloria General, las Delegaciones, las Coordinaciones Generales, la Procuradurfa Fiscal, las Direcciones Administrativas 
Centrales y Organos Desconcentrados”. (Ley Orasnica del Departamento del Distito Federal) 

2. La administeacién publica descentralizada del DDF (actualmente Gobierno del D.F. se compone de los siguientes drganos : el Sistema de Transporte Colectivo 
- Metro -, Servicio de Transporte Eléctrico del D.F., Autotransportes Urbanos de Ruta 100 en quiebra, (los cuales se agrupan en el subsector transporte, de 
la Secretaria de Transporte y Vialidad) Industrial de Abastos, asi como empresas de participacién estatal y fideicomisos coordinades por el DDF.



LA CONSTRUCCION DEL METRO 

E{ Departamento del Distrito Federal, encargado de resolver el problema de transporte en la capital, examind diversas propuestas para la construccién del Metro, 

no habiéndose materializado por diversos problemas técnicos, econdmicos y financieros. 

Los problemas técnicos aludian principalmente a la imposibilidad de construccién subterranea por las condiciones del subsuelo de la ciudad de México, el 

econdmico se referfa a una tarifa que estaba por encima de !a capacidad econdmica de los usuarios, y el aspecto financiero consideraba que para fijar una tarifa 

acorde con la capacidad de pago de los usuarios, era necesario el subsidio gubernamental. 

Los estudios por resolver el problema del transporte continuaron revelanco que en “ el caso tedrico de que se trazaran lineas nuevas de peritérico, atravesando 

sectores importante de la ciudad, la capacidad m&xima de transporte de una via répida de 6 carriles de alta velocidad (3 en cada sentido), serfa de 10, 200 

personas por hora. En contraste, la capacidad del Metro podfa alcanzar hasta un méximo de 120, 000 pasajeros por hora en dos direcciones.” 
(Ingenieria de. Sistemas de Transporte Metropolitano, Memoria, Metro de la Ciudad de México.p.58). 

La consecuencia a la abjecién sobre la imposibilidad de construccién subterrénea en las condiciones del subsuelo de la ciudad de México, ICA contrapuso 

estudios técnicos de elevada calidad en los que resalté la posibilidad tecnolégica de construcciones delo tipo requerido y la propuesta especifica de solucidn al 

problema de ingenierfa. En cuanto a fos obstéculos financieros, el grupo ICA presenté un paquete financiero ya resuelto el cual fue aprobado, con crédito de la 

banca y del gobierno francés. Este crédito no se circunscribfa a la adquisicién de material y equipo, sino que contemplaba también las necesidades de 

financiamiento para la obra civil 

DECRETO DE CREACION DEL ORGANISMO DESCENTALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. 

El 29 de abril de 1967 se expidid ef decreto que cred el organismo publico descentralizado “Sistema de Transporte Colectivo”, con personalidad juridica y q Pp P 

patrimonio propio, con el objetivo de construir, operar y explotar un tren répido con recorrido subterréneo y superficial, para el transporte colectivo en el Distrito 

Federal. 

La personalidad juridica del Sistema de Transporte Colectivo se representé por un Consejo Administrativo al cual se le otorgd entre otras facultades, el representar 

legalmente a [a institucién y aprobar los presupuestos de ingresos y egresos del STC Metro. 

En el aspecto financiero, por decisién presidencial el DDF debsa absorber el costo de Ia totalidad de la obra civil, es decir que al fijar la tarifa solamente se tratara 

de recuperar o amortizar el costo del equipo y el gasto de operacién, a fin de obtener una tarifa adecuada al ingreso de la mayoria de la poblacién, Se contd con 

un crédito concedido por el Gobierno y Banca Publica y Privada Francesa. 
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La obtencién de recursos econdmicos son necesarios para llevar a cabo el Plan Maestro el Metro, por ello se prevén los siguientes Programas : 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. 

A través de estos programas el DDF define las inversiones para cumplir con el Plan Maestro del Metro, las acciones e inversiones de atras dependencias y 
entidades de la administracién publica federal segtin compromisos que se denven de {a corresponsabilidad sectorial que se establece en el Plan ; siempre en 
coordinacién con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo. 

PROGRAMA DE GASTO PUBLICO, 

La programacién del gasto piblico compete al ejecutivo federal, por ello este programa se formula de acuerdo con las directrices que establece ef Plan Nacional de 
Desarrollo y que estan normadas por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico. 

PROGRAMA FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO. 
Cortesponde a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico elaborar el programa financiero del sector piblico con base en las necesidades financieras que requieran 
los proyectos y programas de actividades aprobados. 

LAS FINANZAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
INGRESOS DEL STC- METRO 

Los ingresos del STC Metro se obtienen de financiamientos externos, intemos, de ingresos propios (por la venta de boletos) y del subsidio gubernamental que se 
incorpora como ingreso en los resultados del ejercicio, el cual se obtiene a través de las apostaciones del Departamento del Distrito Federal para ef apoyo de la 
operacién @ inversion del organismo, éste dltimo a partir del aio 1977. Los ingresos propios son originados por la venta del servicio de transporte, asi como por el 
arsendamiento de locales y espacios publicitarios, sanciones a contratistas y proveedores, derechos de participacidn en concursos y venta de desperdicios. 
A partir del 27 de noviembre de 1997 se creé el Fideicomiso Sistema Integral para trenes Metropolitanos (SITME) donde el fideicomisario y el fideicomitente es 
el Sistema de transporte Colectivo Metro y la Fiduciaria es NAFIN SCN; el cual se cred para obtener ingresos a través de la asesoria a diversas instancias 
nacionales ¢ internacionales por parte del STC Metro en fa construccién y planeacién de Metros en otros paises y gobiesos estatales. 

LOS GASTOS DEL STC METRO 

Los gastos del STC Metro se integran por los gastos de inversién, costos de operacién, gastos de administracién, remuneraciones al personal y gastos de deuda 
ptiblica interna o externa. El gasto de administracién presenta los programas de planeaciéa, administracién, control, formulacién y conduccién de politicas de 
gestion. E) gasto de inversién incluye el equipo de transporte (material rodante), construcciones, maquinatia, mobiliario, terrenos, obras inducidas (afectaciones), 
paraderos de autobuses, estacionamientos para automéviles y vialidad coincidente.



RESUMEN DE CUENTAS DEL STC METRO 
Ejercicios 1995 y 1996. 

  

  

  

  

INGRESOS 1995 1996 

Por servicios de transportacién 602 528 1 289 263 

Por publicidad 104 890 131 105 

Por transferencias y aportaciones para apoyo de operacién 720 996 663 608 

© — Total de ingresos 1428 414 2083 976 

COSTO DE OPERACION 

Operacién del sistema 604 373 * 917 879 

Mantenimiento de equipo 616 043 963 484 

Fornulacién y conduecién 24 B42 42 048 

Planeacién, administracién y control 963 336 321 609 

¢ — Total del costo de operacién 1508 594 29145013 

© — Pérdida de operacién (80 180) (61 037) 

OTROS GASTOS ¥ PRODUCTOS 

Utilidad (pérdida) en cambios, neto 56 231 (14 367) 

Depreciacién de activos fijos a valores histéricos (87 966) (102 311) 

Primas de antigitedad (24 550) (44 449) 

Reexpresién de materiales consumidos (55 636) (40 655) 

Reexpresién de la depreciacién de activo fijo (319 755) (362 126) 

e = Total de gastos y productos (431 676) (563 901) 

INSUAICIENCIA DE INGRESOS SOBRE COSTOS Y GASTOS DEL EIERCCIO, (511 856) (624 938) 
  

zip 

STC Metro, Informe de Actividades 1996 Dir. General Lic, Alfonso Caso Aguilar



En el proyecto de las oficinas administrativas para el STC (metro),se ha hecho un esfuerzo por aplicar tecnologia de vanguardia existente y en todas las disciplinas 
de acuerdo a nuestra realidad econdémica, tomando en cuenta las caracteristicas de nuestra ciudad, de nuestra poblacién y del medio en que nos desenvolvemas. 

Con relacion a la recuperacién de recursos, ésta se puede lograr dinicamente via tarifa directa de los boletos del metro, publicidad y asesorfa, por parte del mismo a 
organismos tanto nacionales como extranjeros. Se puede interpretar econdmicamente que el proyecto no se justifica, ya que Unicamente se recupera el 65% de la 
inversion; sin embargo, se podrd apreciar a to largo de la presentacién, que los beneficios sociales que acarrea un proyecto de esta magnitud justifica la inversién. 

Con todas estas consideraciones sabemos que en nuestro pais debido a la crisis econdmica,el aspecto financiero es preponderante para la realizaci6n de cualquier 
proyecto; a continuacién trataremos las razones por las cuales este proyecto de inversion gubemamental es viable y benéfico a nuestra sociedad ya que repercute en 
la solucién de un problema que aqueja a toda nuestra ciudad: ef transporte puiblico. Para su solucién ef Plan maestro del metro en el programa de 1985, 
consideré 15 lineas con una longitud de 315 km. y 274 estaciones para atender al afio 2010 una demanda estimada de 13 millones de usuarios por dia 
laborable. Es por esto que la construccién de las oficinas administrativas se considéra muy importante para poder coordinar el buen funcionamiento de todas las 
redes del sistema. 

Atendiendo a las politicas del Plan Nacional de Desarsollo que dieron origen para que el metro extendiera su servicio con un enfoque metropolitano descrito en el 
capitulo de “Mejoramiento de las condiciones de vida en la ciudad de México”, que en su texto dice: La reorganizacién del transporte se hard con un enfoque 
metropolitano integral, buscando la eficiente coordinacién y complementariedad entre las distintas opciones del transporte publico. Se buscaran las modalidades de 
financiamiento que permitan seguir dotando a la ciudad del que ha demostrado ser su mejor sistema de transporte: el metro. 

BENEFICIOS SOCIALES Y AL STC METRO. 

A corto plazo: 

Reduccién del tiempo de toma de decisionés. 

Ahorro en los costos de mantenimiento de diferentes edificios. 

Zonas jardinadas. 

Areas de estacionamiento y agradables para los empleados. 

Mayor seguridad. 

Menor contaminacién ambiental por reduccién en los recorridos de los trabajadores. 
Incremento a Ja plusvalia del lugar. 

A mediano plazo: 

Renovacién de las dreas comerciales. 

Mayor calidad de vida. 

Cambio en Ja estructura comercial. 

Aumento en la inversién privada. 
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A largo plazo: 

Maés areas habitadas en el centro de la ciudad. 

Renovacién de las areas habitables viejas. 

Concentracién de edificios habitables en el entorno. 

BENEFICIOS ECONOMICOS. 

La realizacién del proyecto apoyard la generacién de empleos en fa industria de la construccién tanto directos como indirectos, ya que de la inversién para la 

construccién aproximadamente ef 20% de fos recursos va destinado a la generacién de empleos de mano de obra calificada y ordinaria, inyectando recursos a la 

industria de la construccién. También es importante sefalar que durante la construccién se generaré un IVA, la mano de obra generard impuestos y las empresas 

constructoras pagaran el impuesto sobre la renta los cuales ascenderan a los millones de pesos. 

La poblacién de empleados administrativos ahorraran tiempo que valuado econémicamente da una cifra en millones de pesos al afio. Si la contaminacién tiene un 

costo econédmico por razones de “valor social de la contaminacién", este proyecto aporta un ahorro en miles de pesos. 

Sin duda este proyecto generaré beneficios por el incremento de Ja actividad econdémica. De manera indirecta se estima que la poblacién al moverse en mejores 

condiciones mejorard su productividad que se puede contabilizar en millones de pesos. 

Desde otro punto de vista, si vemos la posibilidad de generacién de recursos que da este proyecto soslayando si son recuperables o no por el estado, podemos 

sefialar que segtin mis estimaciones este proyecto tiene posibilidad de generar cinco veces la cantidad invertida, a un horizonte de 15 afias, independientemente de 

que los pueda captar o no el estado, la sociedad en cualquier sector recibird esta generacién de recursos. 

Durante la construccién de fos edificios se tendra un costo social ocasionado por la obra, el cual incluye la contaminacién generada por los acarreos de materiales 

productos de excavaciones, demoliciones y por !a utilizaci6n de equipos y maquinaria. 

Conforme a los datos expuestos se puede sefialar que el proyecto desde el punto de vista econdmico se justifica plenamente para la poblacién de la metrépoli. 
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CONCLUSION 
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CONCLUSIONES PERSONALES DEL TRABAJO. 

El tema de la presente tesis generd un ejercicio de investigacién muy amplio ya que no sdlo se abocd al desarrollo de las oficinas administrativas sino abarca 
diversos temas como Bodegas, Almacenes, Comedores Industriales, Depésitos de Basura y un Auditorio con Sala de Usos Multiples; ademés del consecuente 
anilisis de dicha investigacién, para lograr una sintesis que pudiera generar la solucién arquitecténica més adecuada. 

El resultado es la creacién de un tipo de microciudad o micromundo (por la diversidad de temas) donde la actividad predominante es el desarrollo 
administrativo y es por esta razén que el proyecto se elabora para lograr un mejor espacio de trabajo. 

La planeacién de un sistema tan complejo de oficinas administrativas debe funcionar como un gran sistema orgénico, donde las redes de infraestructura, los 
caminos, plazas y jardines asi como el conjunto de los edificios de servicios complementarios, son como un organismo vivo en el que cada uno de los elementos esté 
intimamente relacionado y que para mi, reflejan la vida diaria de la gran ciudad de"México: donde hay accidentes, uniformidad y diversificacién, individualidad y 
vida colectiva, 

El trabajo de creacién arquitecténica si buen fue delineado por ef trabajo de investigacién y las generatrices que determiné como Iineas regentes o ejes 
compositivos, la expresién formal logra manifestar la ambigiiedad del complejo simplicidad en una forma enigmética, como el tema del movimiento congelado, 
edificios con epidermis maquinadas. 

A nivel de conjunto el eje rector que proviene desde Tlaxcoaque, representa la linealidad de la vida que aparece en este punto de nuestra Megalépolis, un 
punto donde se dan acontecimientos tan distintos uno del otro, come lo es la concepcién imposible del arte por el arte o lo que es para algunos de nosotros el 
aite por Ja vida misma - 0 viceversa - y que representa también, la concepcién de mis conocimientos de la Arquitectura: un sdlo punto, pero tan sublime como su 
capacidad misma de ser lineal.
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