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CIUDAD 

Ciudad es una concentración importante de población humana, edificios, calles, servicios urbanos,etc. Esta concentración dificulta el 
diseño urbano:equipamiento (educación, salud,comercio,otros), lotificación (lotes,dimensiones, infraestructura (agua, drenaje, alumbrado), 
señalamiento (vial y comercial). Al ensancharse la ciudad puede desbordarse, naciendo así los suburbios, resultando gran exceso de mano de 
obra,la explotación del obrero hasta limites alarmantes, o bien surgen problemas de fulta de población,carcncia de vivienda, etc. 

Para estmctnrar una imagen urbana, se dan conceptos que aporten y expresen valores formales espaciales o visuales, por ello, elaborar un 
nuevo proyecto se toman en cuenta las condiciones físico-espaciales dcl lugar; así el diseñador buscara los atributos más necesarios y apropiados 
del lugar y los combinara con las intcnciones proyectuales, algunas de las cuales scrían : 

IDENTIDAD 
El diseñador buscará dar una clara relación visual con el entorno urbano preservando valores del pasado y también reflejando su espíritu 

innovador y previendo el futuro. 
LEGIBILIDAD 

Es indispensable remodelar o preservar el Patrimonio Histórico, sean edificios antiguos, zonas coloniales, así la comunidad 
ubicara su proceso evolutivo, así mismo su folklore, sus fiestas anuales, tradiciones y mercados abiertos. 
ORIENTACION 

Se facilitara la ubicación COllj)1Stas visuales para los accesos, recorridos interiores, lugares de interés, centros comerciales, etc. 
DIVERSIDAD 

Se debe evitar la monotonía en el trazo urbano y en la arqnitectura, para mayor posibIlidad de atracción de los usuarios. 
CONFORT 

El diseñador 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 P ARANOleA 

Hoy la visión de México parece reducirse a Chiapas, a Marcos y a los indios, pero detrás de cada ciudad esta la acumulación de todas esas 
herencias desde la época prehispánica. Nuestra memoria es frágil y con facilidad se desvanece. 



2 
Es extraño esc desconocimiento si pcnsamos quc la Ciudad de México era ya en tiempo dc la conquista la más grande del mundo, y sigue 

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

- Prehispánica 
- Renacentista 
- Barroca 
- Ilustrada 
- Del siglo XIX 
- De la Revolución 
- Moderna (hasta 1985 ) 
- Postmoderna ( a partir de 1985 ) 

La importancia fundamental de México en la cultura y la civilización occidental es un aspecto que muchos desconocen y olvidan. 
Cabe señalar que en el siglo XX la Ciudad de México fue uno de los polos de la modernidad. 
México no es solo una ciudad del pasado, es también en nuestra modcrnidad o posmodernidad, uno de los centros más creativos del 

mundo. 
Desde la conquista, y tal vcz desde antcs, la Ciudad de México se caracteriza por ser un lugar donde culturas y grupos se mezclan. 
En el siglo XVI el proyecto español es establecer dos repúblicas, dos ciudades: la de los indios y la de los españoles, pero tal cosa no 

!i.lllciona del todo. Desde el inicio las cosas no funcionaroll como estaban planeadas y esto cs un ejemplo muy claro en la dinámica, entre el 
proyecto occidental español y la realidad quc viene a trastornar ese proyecto. 

Hay una serie de estrategias colectivas e individllales que la ciudad pone en Juego y esa es la riqueza de la ciudad de México; porque la gente de esta 
ciudad tiene siempre muchos rostros y muchas jdcntidadcs" no vive inmovilizada en una definición 

BREVE HISTORIA 

En el período anterior a la invasión española) la Gran Tenochtitlan, que era el nombre anterior al de Ja Nueva España, se localizaba en el 
centro de las lagunas de Tcxcoco y de Chaleo, comunicada por grandes calzadas: 

- Al norte Tepejacac 
- Al este Tlaeopan 
-Al sur lztapalapa 
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El lugar donde se localiza la "Colonia Obrera ", era una región lacustre y muy cercana a la calzada de IztapalaplUl. 
Con respecto al crecimiento de la Ciudad de México, se desarrollo desde los tiempos anteriores a la invasión española hasta 1 929 . 
Se sabe que a partir de los terrenos que hoy forman las "Colonias ": Sta. María la Riviera Roma y Juárez se había estancado el desarrollo 

de las areas urbanas pues en 1918 la última calle semipoblada de la Roma era la de Zacatecas, pero a partir de 1921 con la escasez de vivienda el 
Gobernante del DIstrito Gral. Celestino Gasea, exentó contribuciones a las nuevas fincas que fueran destinadas ha habitantes, fue así como se 
desarrollaron las zonas urbanas y son construidos 6,000 edificios, creándose colonias como: Ampliación Roma, Sur, Condesa, PitIOS, Lomas, 
Obrera, etc. 

En 1885 según plano, la Ciudad llegaba por el Sur a Casa Mata de San Antonio Abad y Sata. Cruz Acatlim. 
Puede decirse que en el siglo XIX y principios del siglo XX, aún uo existía trazo de la Colonia Obrera 
Cuando la Ciudad siguió creciendo por ser el centro del capital y el comercio, por la calle Bolívar, empiezan a aparecer las primeras casas, 

sencillas y construidas con reducido presupuesto, que integrarían esta popnlosa colonia. Las construcciones, fueron prímero de una planta y en la 
actualidad sou viviendas reducidas qu<~ albergan a excesivo número de habitantes, su comercio es enorme, existen talleres mecánicos, hoteles, bares 
y su ambiente es denso y dificil ya qne sns zonas verdes son escasas. 

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

Se pretende explicar como se da la expansión de la ciudad de México durante el siglo XIX. El objetivo es explicar con ejemplos concretos, 
como se da el cambio del uso del suelo. Se define al gpo. social del que se adqniere la tierra agrícola que va a ingresar al mercado urbano. Se 
establece la importancia, la composición social de los promotores que imcian una nueva esfera de inversión de capitales: la compra de tierras y la 
especulación inmobiharia como forma de acumulación cómoda y sin riesgos que origilJa una fuga de capitales en canales laterales no productivos. 

Se anahza también Como los promotores aprovechan las exceneiones (liberan de obligaciones) y facilidades quc se ofrecen a los 
fraccionad ores y a los compradores de terrenos baldíos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se pensaba que el progreso de México estaba en el aumento de la población, la subdivisión de la 
tierra, y la creación 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 pequeños compradores. 

El primer fraccionamiento que se forma en la Ciudad de México es la colonia de los arquitectos que se desarrollo en dos etapas: 
-1859-1879 
-1880-1889 
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En la primera etapa la población crece lentamentc y aparece como una zona semi rural poco poblada. 
La segunda etapa el crecimiento de la ciudad de México se refleja claramente por su acelerado crecimiento. 
La fuente de información en que se basa este estudio son los protocolos del archivo de notarias donde se revisan las operaciones realizadas 

por el fraceionador Francisco Somera. 
Aparece como especulador pero además realiza otras actividades como prestamista y es un ejemplo excelente de aprovecham!Cnto al 

máximo del desempeiio de puestos públicos estratégicos 
Al trabajar para el ayuntamiento a Somera, le encargan el levantamiento dc planos de los ejidos dc la ciudad. Enterado de los datos 

sobre las propiedades municipales denunCia en 1843 el ejido de La orca y consigue su adjudición por una suma, firma valiéndose de su cargo de 
jefe de caminos y canales. 

En este terreno forma la colonia de los arquitectos en 1959. 
Francisco Somera realiza otras operaciones aprovechando sus cargos dentro del gobierno y sugiere la conveniencia de urbanizar la zona, 

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

EFECTOS AMBIENTALES DE LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD DI': MÉXICO. 

La Ciudad cs el espaclO donde convergen y eonso]¡c!all las cuatro formas de ganancias que sustentan la producción económica: la Industria, 
la Comercial, la llancaria y la Inmobiliaria; pcro también de los distintos elementos quc conforman los serviCIOS y la estmctura urbana, como son 
la vivienda, el transporte, cl agua, la energía eléctrica, los hospitales,etc. 

Una de las expresiones socialcs de la concentración urbana son las crecientes demandas de serVicios y eqUlpamiento que regulan grandes 
sectores de la población. De ahí que las políticas de descentralización tengan el propósito de atcnuar los cfectos. 

Es mdudable que la concentración de actividades en la Ciudad de México siguc sicndo conveniente desde cl punto de vista económico. 
Las ventajas obtenidas: muchas de ellas obtenidas por tarifas preferencial es en el transporte de materia prima; servicios subvencionados e 

incentivos arancelarios, permitcn a los graneles establccil11lCntos comerciales e industriales operar meluso con subutilización 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 efcctos negativos de la concentración urbana son cada vez más 
tenues. Con una política de fomento a la lIlversión extranjera y la fíl1na de los acuerdos tri laterales del Tratado de Libre Comercio (TLC) Los 
procedimientos más eficaces y los demás programas de descentralización, sc verán senamente limitados para detener o disminuir el crecimiento 
urbano de la Ciudad de México. 
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Con ello aumentaran las ventajas de localización de las emprcsas nacionales y eAiranjeras para instalarse en la Cm dad. no solo llegaran 

nuevas empresas, sino que se expanderán las va existentes. 
Un fenómeno nuevo aparccido en las grandes ciudades del mundo, es la desll1dustnalización de las áreas urbanas, varios estudios registran 

disminución del crecimicnto mdustrial v por ende aumento de las actividades en servicios. 
La orientación de un proceso alternatIvo de descentralización urbano-industnal de la Ciudad de MéxIco y su correlativa expansión, no esta 

por lo menos ahora en el marco de la planificación urbana y regionaL La Ciudad de MéxlCO continuara irremediablemente sus procesos de 
concentración y expansión terntorial 

La relación entre el centro y la periferia, expresada en la expulsIón dc población dc las áreas centrales hacia la periferia, trenc en la Ciudad 
de México, una doble dlmensióu cspaclal, por una parte un movimiento migratono de las áreas centrales 
y hasta intermedias hacia las zonas periféncas producto de las políticas de inversión en obras públicas y los cambios en los usos del suelo 

Por otra la expulsión de poblaCIón hacia las mismas periferias urbanas 
En este dual y dmámico proceso de metropolización tienen uu papel fundamental los grandes proyectos urbanísticos l1upulsados desde 

hace décadas por el Estado. por ejemplo. Ciudad Satélite, Cuautltlán Izcalli Pcrisur y otros. 
TambIén el gobierno del Departamento del Distrito Federal ( DDF ) impulso tres grandes proyectos urbanísticos que se cnmarcan en la 

actual política de canalizar !J1versioncs inmobiliarias, básicanlente privadas hacia determinadas zonas de la Ciudad. 
A) El proyecto Sta. Fe en la delegación Alvaro Obregón y los limites del municipio de Huixql11lican, donde se cotlstruye un gran centro comcrcial 
y financiero para sectores de altos ingresos, en una extensión aproxImada de 850 hectáreas. 

B) El Plan de rescate ecológico de Xochinulco originalmente concebido para alojar un lago reereatlvo con áreas para activIdades deportIvas 
turísticas y culturales. Incluye tres lagunas de regulación que, mtentan resolver las constantes y tradicionales inundaciones del sur de la ciudad. 

El proyecto abarca aproxImadamente 1,100 hectáreas. 
C) El proyecto ínmobilrano del Centro Hlstónco del cual forma parte un proyecto específIco de áreas aledañas a la Alamcda CentraL 

Estos 3 megaproyeetos tendrán un efecto dIrecto en el crecimiento de la Ciudad pues extenderán notoriamente los territorios nrbal10s 
legales e ilegales de las periferias urbanas 

La valorizaCIón dc las áreas centrales es consubstancIal al crecimiento y a la expansión de la Ciudad 
Son paltcs antlguas que necesitan además revitalizarse, en aras de la acumulación del sector inmobiliario 
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TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO 

La transfomlación del modelo económico implantado en México hace 5 décadas se da como parte de la necesidad quc existió a nivel 
internacional de cambiar las condiciones en que se sustentaban el proeeso de acumulación capitalista instituido en la post-guerra. La crisis petrolera 
agudizo la crisis mundial en la década de 1940 y con ello la búsqueda de nuevos rumbos que lo encausarían hacia nuevas formas dc recuperación 
de la tasa de ganancia. 

En este proceso el espacio se presenta como eminentemente urbano, en donde las ciudades, las más favorecidas son las que crecen, las que 
se apoyan para nmdamentar un cambio, y las que dictan la lógica que se establece en relación al mismo, en el se conjugan los centros antiguos de 
implantación industrial, con los nuevos, con la consiguiente polarizacIón entre la población que se integra y la que no. A su vez una gran parle dc 
la población desocupada del seelor productivo se desvía al sector comercio o servicios. 

Al mismo tiempo crece el sector "informal" y no asalariado de la economía que se co~jug" en un espacio de modernización y de 
transformación a formas específicas de organización propias, tanto sociales como cullllrales. 

En México se polarizan 4 regiones importantes, con procesos que las particularizan, donde la reconversión técnica y económica permiten 
diferenciar las tendencias de producción sobre la base de las condiciones de relaciones de trabajo que se implantan 

Como consecuencia se cuenta con la nueva industrialIzaCIón en la zona norte del país, región que s e constituye como el ejc dinamizador 
dcl proceso manufacturero, y presenta una tendencia a ser destinada a la producción de mcrcancías para el mercado internacional. 

La zona metropolitana de la Ciudad ele México sigue representando la región manufacturcra tradIcional, con una tendencia hacia la 
"desindustrialización", dado el estancamiento que presenta la dinámica para la nueva localización industrial y de cmpleo ell la zona. 

Por otra parte las actividades financieras son la causa de la especializaCIón de la región y angina un estancamicnto industrial y 
especialización financiera. 

El crcellniento del desempleo origina que nna buena parte de la población se dedique al llamado sector "informal" de la economía, como 
una forma de resolver la falta de ingresos. 

RASGOS DE LA CONCENTRACIÓN Y LA EXP. URBANA 

México es un país con más de 90 millolles de habitantes. La mitad de nuestros eornpatnotas vive en la pobreza, más el 
50%de esos 40 millones- unos 20 millones- sobrevive ell la mIseria. 
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La otra mitad de la población esta compuesia por una amplia clase media, en proceso de empobrecimiento. Esta tiene varios niveles de 

ingreso. La minoría forma la clase pudiente, que concentra la mayoría de la riqueza. 
El Sistema Político Mexicano vive un momento de creciente incapacidad para satisfacer las demandas y expectativas ciudadanas. 
La política mexicana reciente llevo a cabo acciones contrarias al derecho positivo. 
Los ejemplos en los últimos años fueron puestos de elección popular negociados, leyes inaplicables y reglamentos que sobrepasan 

atribuciones que la ley otorga entre otros. 
La concentración y la consecuente expansión territorial de la Ciudad de México es consubstancial al crecimiento económico registrado. 
Las etapas de crecimiento económico del país no podrían explicarse al margen de ese patrón de concentración urbana y expansión 

territorial de la Ciudad. 
En Un modelo de acumulación, al crecimiento económico requiere espacios para la producción, industrias, comercios, equipamientos, 

etc.,asi como para alojar la fuerza de trabajo que sustentan dichas actividades. 
La Ciudad de México es la más poblada del mundo, pero no la más ¡,,rande. Según el censo de 1990 alrededor de 16 millones de habitantes 

ocupaban un area urbana de 1,300 km2. 
Característica peculiar de la Ciudad de México no es pues su tamaño sin las elevadas tasas de crecimiento y densidades de población que se 

observan desde hace décadas. 
La Ciudad de México triplica su crecimiento (4.5%) y tiene 150 hlh. 
Un rasgo característico del modelo de crecimiento de la Ciudad, es el doble y paralelo proceso de la expansión urbana, lo que constitnye el 

eje de la metropolización. La expansión fisica se produce no solo al extenderse hacia afuera, sino también por el acercamiento a esta de pequeñas 
manchas urbanas, de los pequeños poblados que la rodean. 

En los procesos de expansión física de la Ciudad intervienen un conjunto de factores que actúan en forma desarticulada de un Plan Rector 
de Planificación: 

-En primer lugar, el transporte colectivo que influye determinantemente en el proceso de conturbación multidireccional, al unir mediante 
algún sistema de transporte a esos poblados con la Ciudad, se acentúan los factores de la urbanización de esos núcleos poblacionales, lo cual 
provoca con el tiempo nuevas conexiones con otros poblados. 

Parte del binomio urbanización-transporte, son los proyectos de construir 5 trenes radiales rápidos desde la Ciudad de México a las 
Cindades medias cercanas, otro influyente factor de la expansión es la construcción de vialidades periféricas decidida por instancias federales, en 
una visión que rebaja los ámbitos metropolitanos ciladinos. 

Un factor más son las obras hidráulicas del DDF cuyo proyecto a largo plazo es tenderlo alrededor de toda el area metropolitana con la 
finalidad de llevar agua a las periferias urbanas. 

Hay que considerar también otros factores. 
Por ejemplo: 
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-Las tasas de crecimiento vehicular superiores al crecimiento poblacional y fuertemente impulsadas por politicas fiscales, el aumento 

considerable de automotores obliga necesariamente a extender la superficie vial considerando cada vez más vías terrestres, por último las no menos 
importantes políticas para atraer nuevas inversiones de capital (industriales, financieras e inmobiliarias), a la Ciudad en base al TLC 

La inversión de capital inmobiliario y privado en plantas productivas o en infraestructura, provoco la expansión de la Ciudad. En las zonas 
centrales se produce una dinámica modificación de usos de suelo y la sustitución de población originaria por actividades comerciales, 
administrativas y financieras. 

Esta movilidad de los sectores con menores ingresos es uno de los principales factores de la expansión de la Ciudad. 
-La grave escasez de vivienda ha trasladado y reproducido el acceso a la vivienda en renta, de la antigua vecindad a la periferia urbana. 
Los efectos han sido una drástica disminución de población que habitaba en el centro histórico y que no fue desplazada hacia la periferia. 
Algunos de los tradicionales planteamientos del urbanismo que fundamentan el crecimiento citadino mediante la expansión de círculos 

concéntricos, cuyo eje cs el Centro Histórico, particularmente las concepciones originales de la Escuela de Chicago aseguraban: "El proceso típico 
de expansión de la Ciudad podrá ser prefercntemente ilustrado por la serie de círculos concéntricos numerables que designarían, tanto las zonas 
sucesivas de expansión urbana como los tipos de areas diferenciadas en el proceso de expansión". 

Como ahí mismo se afirma, es un esquema ideal de la expansión dc la Ciudad mediante la conformación sucesiva de 5 zonas. Pero en 
nucstro caso solo se trata de la movilidad de las zonas ilegales, 

Además de qne se prcsentan también desplazamientos interperifericos 

De seguir fomentando la tradicional expansión urbana sobre las areas agrícolas productivas, se continuara afcctando significativamente los 
recursos naturales agropecuarios e hidrológicos quc integran los ecosistcmas del Vallc de México. 

La concentración urbana en México se ha traducido irremediablemente en el atraso al campo; el cual se ha convertido en un factor de 
alteración estmctural de la migración mml urbana, 

La cnestión es como reorientar esos procesos de urbanización desde una perspectiva global. 
Contar con una visión que tome en cuenta el dcsarrollo económico y social del país en su c01~unto que incluya prioritariamente al campo. 
Los territorios urbanos dc la ciudad son escena de conflictos y choque de contradictorios intereses de diversos actores: 

Gobiemo, Ciudadanos y Dueños de capital industrial, comercial, financiero o inmobiliario. 
Cada metro cuadrado del suelo es disputado dia a dia de acuerelo a la capacidad organizativa, política y económica que tenga caela uno de 

cstos agentes, muchos de ellos dcstructores de la naturaleza y del medio. Los múltiple programas y planes urbanísticos son expresiones ele la lucha 
social que reclama nuevas relacioues entre los integrantes de la sociedad civil organizada y el Estado. 
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TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉX][CO 

El transporte urbano vincula las distintas actividades económicas a través del traslado de personas y mercancías. Constituye uno de los 
principales elementos de la estructura urbana. Al unir actividades, integra zonas y funciones de la metrópoli y homogeniza las areas urbanas; 
además, hace concurrir en el espacio los principales factores de la producción: Insumas, medios y fuerza de trabajo. 

El transporte es el principal medio para trasladar la mano de obra de las zonas de habitación hacia las areas fabriles de comercio, de 
finanzas o de servicios básicos: hospitales, escuelas, centros recreativos, etc. 

El transporte no solo satisface una necesidad de reproducción social para un importante segmento de la población; también se extiende a 
las diversas actividades económicas que ntilizan dichas fuerzas de trabajo. Una de las principales políticas que se han suscitado en tomo al 
transporte y, en general a la política de subsidios, es que parte del costo debería cubrirlo directamente el sector productivo, tal como ocurre con la 
vivienda y la salud, también es una actividad económica que genera un efecto útil: el traslado 

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

El nmcionamiento del transporte es parte de la dinámica de la Ciudad, impuesta en última estancia por las actividades económicas, los 
servicios, la infraestructura, el equipamiento y la vivienda. 

El proceso de acumulación y la excensa concentración econón:üca y demográfica hicieron crecer la Ciudad y propiciaron la imperiosa 
necesidad del transporte. La cada vez más compleja división del trabajo file también determinante en tal expansión y en la creciente separación 
sísmica entre las actividades citadinas. Las ramas económicas predominantes ampliaron y diversificaron los sistemas de transporte al interíor de la 
Ciudad. El modelo de urbanización basado en el uso intenSIvo del automóvil requirió para si funcionamientos importantes, obras viales, que 
determinaron gran parte del sistema público de transportación, de modo que este se convirtió en un importante estructurador del territorio mediante 
la dinámica impuesta por la expansión de dichas obras. 

El desarrollo de la industria automotriz tiene gran importancia para el funcionamiento del transporte público, específicamente por la 
producción y comercialización de unidades, realizada en su mayoría por empresas privadas .. 

Sin embargo la intervención estatal en el transporte depende específicamente de sus relaciones con los principales sectores 
productivos:empresarios, industrIales, trabajadores En la Ciudad hay actualmente 2 formas de operar el transporte, las cuales san formas de dicha 
intervención: la prestación directa por medio de empresas públicas y las concesiones o empresas privadas. 

La existencia de dos rcgímenes de propiedad de transporte implica inevitablemente entrenamientos entre las empresas concesionarias ( que 
buscan la rentabilidad económica) y las estatales cuya prestación directa del servicio requiere necesariamente de subsidios. 

La operación de las empresas privadas tiene una característica: 
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- su rentabilidad económica se basa gran parte en utilizar sin costo la infraestructura vial. El ereeimicnto de dichas empresas en buen medida se 
debe a inversiones públicas en obras viales. Este fue uno de los priucipales motivos que consolidaron a tlnes de los años 20 la supremacía de la 
industria del transporte automotor privado sobre los tranvías. 

En México y en otras paltes del mundo, la experiencia demuestra que la imposibilidad de las emprcsas privadas para otorgar un etlciente 
servicio de transpoltación masiva dentro de la lógica de la rentabllidad, es lo que fundamentalmente obliga al estado a intervenir directamente en 
el servicio. Desde principios de siglo hasta los años 40, el transporte público estuvo prácticamente en manos privadas. En 1946 cuando 
predominaban las empresas de autobuscs, se producc la primcra intervención pública con la estatización de los tranvias. Desde entonces la 
participación del gobierno fue casi marginal, y es hasta tilles de los 70 cuando decide intervenir muy directamentc: primero con la constmcción del 
sistema d" transporte colectivo metro, y posteriormente en 1981 con la estatizaeión de los autobuses del D.F En ambos casos fueron creadas 
empresas públicas descentralizadas. 

En el D F., la mayor la mayor intervención directa del Estado en el transporte no solo se oriento a dar respuesta a un agudo problema 
urbano para fortalecer de paso la gestión estatal, sm también sirvló para abaratar la reproducción de la fuerza de trabaJO. Reduciendo los costos del 
transporte en base a elevados subsidios, por lo menos hasta 1986. 

A partir de 1986, pcro sobretodo durante la administración del Lic. Carlos Salinas, se establecieron fuertes bases, que permiten predecir, 
nuevamente un período de privatización del transporte público. 

Haccr Ji·ente a un problema tan critico y complicado como el transporte masivo citadino, implica hoy partir de los impactos negativos que 
ha tenido el ambiente. Durante décadas el automotor opero con una tecnología altamente contaminante y creció más que los sistemas eléctricos. 

Estc hecbo convirtió la relación transporte-contaminación en algo prácticamente indisoluble. El antomotor es el más utilizado Cilla Ciudad 
y gran parte de la vialidad se ha planitlcado en función suya. 

El crecimiento demográfico, la necesidad de iraslado y las inversiones publicas inc!Jcan que el uso de este medio seguirán dominando a 
pesar de contar con otras alternativas basadas en la cnergía eléctrica, como el metro, el trolebús, el tren ligero y el trcn elevado. 

Se asumc como un hecho comprobado que el automotor es la principal fuente de contaminación atmosférica en la Ciudad y se encuentra 
estrechamente rc1acionado con las características y condiciones de su operación. 

A manera de propuesta se han incluido algunos lineamientos para un Plan integral del transporte y de la contaminación atmosférica en la 
Ciudad de México. Se han conservado básicamente las propucstas origmales de este Plan, elaborado a pnneipios de 1989. 
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LA URBANIZACIÓN Y EL TRANSPORTE 

EL transporte es uno de los principales elementos de la estmctura urbana y su funcionamiento esta condicionada a los procesos de 
crecimiento demográfico y fisico: Se comporta de manera similar al modelo de crecimiento y urbanización desordenado que ha tenido la Ciudad. 
Una adecuada planeación del servicio implica por lo tanto la planificación de actividades económicas en territorio nacional, la concentración de 

estas en el área metropolitana no es sino la expresión del modelo de centralización política que caracteriza al crecimiento urbano, como parece 
reconocerlo un importante programa gnbernamental de zona" El ordenamiento territorial no solo es una cuestIón técnica o admmlstrativa, sino 

política". 
La desmedida concentración de población y sus consecuentes necesidades de desplazamiento entre una zona y otra, la gran expansión 

fisica del area urbana y el fomento al uso del antomóvil particular y apoyado básicamente en los programas de vialidad, son elementos impOltantes 
del proceso de urbanización que impiden tener un transporte eficiente y accesible. 

La concentración de población es uno de los factores más críticos. 
Otro agravante al que se enfrenta el servicio público son las políticas de vialidad que siguen fomcntando el uso del vehículo particular. 
La política de vialidad ha carecido de contllluidad, las obras inconclusas se pueden identificar por períodos gubernamentales: 

-El Viaducto Miguel Alemán (1946-52) 
-El Periférico (1958-64) 
-El Circuito interior(1970-76) 
-Los ejes viales (1980-82) 

A más de tres décadas de iniciado el periférico solo pudo concluirse hasta 1994. 
En la Ciudad el uso del automóvil particular se ha convertido en una neceSidad vital para un sector de la población Esto sc debe a dos 

factores: 
Las dcficiencLas de los distintos modos del transporte 
El impulso a la industria automotriz 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) 

El metro como se sabe, imeiO sus operaciones en 1969. Es una obra de inti"aestructura de considerable magmtud y actuahnente cs la 
columna vertebral del transporte COlectIVO de la Cd. de MéXICO. 
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El sistema ha venido a causar importantes cambios, entre los que figuran la regeneración de la zona de la Ciudad que se encontraban en 

estado decadente, lo que ha permitido lograr mejores condiciones de vida para los habitantes que residen a ambos lados del trazo de las líneas. 
Además ha pcrmitifo una regeneración social y, lo que es más importante, esta coadyuvando a cubrir una necesidad básica de los habitantcs de una 
manera rápida, cómoda y económica: el transporte. 

El metro ha involucrado importantes cambios sociocconómicos, como cualquier sistema dc transporte del mundo, da servicio a todos los 
estratos sociales de la población, independientemente que unos u otros hagan uso o no del mismo 

Las líneas I y 2 constantemente van saturadas. El Plan Maestro del metro contempla si cabe el término la "cuadriculación" de la Ciudad 
por líneas con lo cual se observa la súbita creación de "barrios" dentro de la red, en virlud dc que un númcro determinado de usuarios no la utiliza 
totalmentc para desplazarse de un lugar a otro, sini que emplea siempre los mismos tramos. 

La ntilización de lma determinada línea, no depcnde del hecho dc qne está u un barrio detcrminado estén ubicados de una u otra forma. El 
usuano reacciona de manera lógica y el factor más apropiado para el uso de las líneas es el tiempo. 

La implantación ele una línca delmctro depende de factores sociales, económicos, de aDuencia, de factibilidad y otros de carácter técnico. 
El Plan Maestro se inserta dentro del Programa de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del D.F. 
Si se trata de una línea subterránea el contexto urbano casi no cambia. 
El metro es un sistema económico y cficientc que logra velocidadcs comercialcs entre 30 y 35 km.por hora. 

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Antecedentes 
En la Ciudad de México la transportación masiva de pasajeros se inicio en 1857 con la operación del tranvía de vapor. La pomera mta unía 

el centro con los suburbios de la Villa ele Guadalupe. Esta vía formo parte del tramo del ferrocarnl Mexieo-VeracHlz y conectaba también otros 
pueblos suburbanos del Norte de la Ciudad. En algunas rutas la fucrza del vapor fue remplazada e!Crto tIempo por mulas, debido a que las vías 
metálicas no soportaban el peso de la máquina. Asi que unicron a las Ciudadcs importantes, centro de prodUCCIón agropccuana, COI11O: Chaleo, 
Mixqlllc y Xochimi1co. 

A fines del siglo pasado aparecieron los primeros tranvias eléctricos,; su construcción y operación estuvo a cargo de particulares, 
específicamente de una aristocracia lIgada al gobierno. Las primeras concesiones las autOriZO el ayl1ntamiento en 1896 a la compañía limitada de 
los tranvías eléctricos, de capital ingles Más tarde las concesiones y el equipo se transfirieron a otra negociación también inglesa" The México 
Eleclric Transways", quc en 1907 fue absorbida por "la Compafúa de tranvías de México" con sede eH Louclres y tllIal en Canadá 
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Con el creclmiento de la red de tranvías se expandió la Cindad, precisamente hacia donde estos se dirigían 
El predominio del tranvía se mantnvo hasta fines del pcríodo revolncionano. A partir de 1920 el nuevo crecimiento fisico y demográfico 

que experimentaría la Ciudad demandaba sistemas de transportación más modernos. 
El automotor, empleado especialmente para usos particulares fue el primero en circular por las principales calles. Algunos de estos 

vehículos se adaptaron posteriormente para funcionar como autobuses urbanos y suburbanos. 
Un hecho determinante en el surgimiento del transporte automotor fueron las huelgas de trabajadores y tranviarios. 
Pese a las deficienCIaS del servicio, el número de autobuses aumento aceleradamente, lo cnal fue una prueba de su rentabilidad. La rápida 

proliferación de rutas 5111 planificarse correctamente pronto requirió de la mtervención estatal. Así en 1918, el gobierno del D.F., empezó a regular 
el servicio mediante el otorgamiento selectivo de permlsos 

Las primeras empresas, denominadas popularmente líneas, se organizaron entre los mismos choferes ya filera por intereses comunes, lazos 
personales o simplemente por coincidir con su ruta habitual 

En un princlpio parte importante de la organización del transporte se baso en cooperativas, pero la gestión de cooperativa fracaso. 
A fines de los años veinte se empezaron a constituir con apoyo oficial los primeros sindicatos de pennisionarios, integrados básicamente 

por los propietarios que fungían al mismo tiempo como choferes. 
Desde fines de 1920, la historía del transporte colectivo en la Ciudad de México ha estado ligada a constantes conflictos entre los modos. 

En el centro de la lucha por la hegemonía, el arbitraje del Estado ha jugado una parte determinante, la preferencia del autobús que desplazo en 
importancia al tranvía, empezó a manifestarse a principios de 1930. En ese entonces se lllantuvo en el D.F. y en el Estado de México la política de 
seguir otorgando concesiones privadas e individuales, medida que dio fherza a las ASOCIaciones Sindicales del TranspOIte Automotor. 

En el período Cardenista, surgen las primeras orgamzaciones de taxls, de los cuales se derivo uno de los más lmportantes transportes 
colcctivos: Los peseros. Los conflictos entre permisionarios y choferes por la mejoría de las eondlciones de trabajo y por el acaparamiento de 
permisos, llevaron al gobierno a segmr favoreciendo a los trabajadores del volante. Esto fortaleció aún más a las organizaclOnes de taxis, las cuales 
se convirtieron en cuna de lideres que aspiraban a volver a monopolizar la explotación de servicios. 

Una ventaja que influyo en el predominio del autobus sobre el tranvía fue su mcil adaptaclón a las vialidades, sm necesidad de construir 
una infraestrnctura rígida como los rieles y cables. Al unir las areas urbanas centrales con los nuevos poblamientos en las periferias de la ciudad, 
los autobuses se convirtieron en importantes y modernos impulsores de la expansión urbana. 

A partir de 1940 la Ciudad registro un elevado crecimiento demográfico y el extenderse de la mancha urbana. La falta de calles 
pavimcntadas en las nuevas colonias con la necesidad del transporte, dificultaba en gran parte el acceso de los autobuses urbanos y suburbanos. Al 
percatarse del problema, pequeños gmpos de automovihstas particulares decidieron apropiarse de esta demanda 110 atendida por los autobuses y 
tranvías. 

El Gobierno decidió en 1967 iniciar la construcción del metro cuya primera línea se inauguro en 1969 Fue una medida tardía, pues dicho 
sistema nmeionaba desde antes en 33 clUdades del mundo, con menor población que nuestra capital. Recordemos que el primer metro inicio 
operaciones en Londres desde 1864 
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1.- 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. 

El Distrito Federal se encuentra situado geográficamente con las siguientes referencias: 
del meridiano 98°57'15", al meridiano 99°22']3" de longitud oeste, del paralelo 19°02'53",al paralelo 19°35'35" de latitud norte, lo que 

influye directamente el chma que se tiene en la zona. 
La zona de estudio se encuentra en el Distrito Federal, dentro de la Delegación Cuauhtcmoc que limita con las delegaciones: 

-Gustavo A. Madero al norte, 
-Benito Juárez c Iztacalco al sur, 
-Venustiano Carranza al este 
-Miguel Hidalgo al oeste. 

En la Delegación Cuauhtemoc se localiza el centro de la CIUdad de México, por tal motivo, la Colonia Obrera toma una gran importancia 
debido, principalmente, al movimiento que se tiene en esta zona que se relaciona directamente con los efectos económicos, políticos y sociales que 
se observan y se viven en todo el país, manifestándose en marchas, mítines, comercio ambulante, compra venta de cosas diversas, etc., que se dan 
y confluyen al centro Histórico. AlIado sur del Centro Histórico se encuentra la colonia Obrera(zona de estudio urbano) por el gran movimiento 
que se vive a diario en esta zona se requieren sistemas de enlace que posibiliten la comunicación de la ciudad en general, con el interior del país e 
mtemacionalmente; con gran facilidad. Por esta zona cruzan vías de gral1 importancia y otros de menor importancia que permiten esta 
comnnicación. Unas de estas vías son: 

-El Viaducto Miguel Alemán que corre de oriente a poniente comunicando al Distrito Federal con el Estado de México y Pucbla; en el 
sentido norte sur se ticne la avenida >Insurgentes que permite enlazarnos con los estado de Hidalgo y Morelos, así como otras que permiten la 
intercomunicación de la zona con el resto de la ciudad como son: 

-Fray Servando. 
-Paseo de la Reforma. 
-CircUlto ¡ntcnor. 
-San Antonio Abad; 

que se convierte en la Calzada de Tlalpan, enlazando al centro con el sur de la ciudad y estado de Morelos. 
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2.- ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Contar la historia de la ciudad de México, D.F., es hablar de casi siete siglos cargados de transformaciones sorprendentes, como lo es su 
población que ahora en 1990 rebasa los &,000,000 de habitantes. 
De acuerdo con estas cifras es, la cantidad mas pequeña del país en cuanto a su extensión territorial que es de 1,499 'km2, pero que es a la vez la 
mas poblada teniendo una densidad de 5495 hab./km2. 

POBLACIÓN TOTAL POR SEXO ]990 

HOMBRES MUJERES 



AÑO TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

1960 
Distrito Federal 4,870.876 47.8 52.2 

Del. Cuauhtemoc. 2,832,133 46.9 53.! 

1970 1970 
Distrito Federal 6'874,165 48.3 51.7 

DeL Cuauhtemoc 2'902,969 47 53 

1980 
Distrito Federal 8'931,079 48 52 

DeL Cuahutemoc 814,983 46.3 53.7 

1990 
Distrito Federal 8'235,744 47.8 52.2 

Del Cuahutemoc 595,960 46.6 53.4 



TASAS DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL 1930-1990 

~----- - -- - - - - - - - -'~ -, ,- -- - ----

/ DISTRITO FEDERAL 

'-----'-'--~---------'-----'-)":;-70 (,)() -."~ DELEGACION )'no-so 19:) -''''(1_, , ',' 
- -- -- - -- - - - .. - - - - _. - - --:-:::::0- -.' -- - . ~o-

• °o. __________________ • _~~",.~ _______ _ 

--------~--

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD GENERAL Y MORTALIDAD INFANTIL 1990 

NATALIDAD M. GRAL M.INFANTlL 
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ASPECTOS ECONÓMICOS 

En la época actual el número de pobladores "económicamente activos" ha dismmuido a partir de los problemas económIcos suscitados en 
1994, lo cual condujo a buscar nuevas fÍlentes de empleo dentro y fuera de las ciudades. Unos de los efectos que se pudIeron observar, casI de 
inmedIato, que el mayor porcentaje de la población económicamente activa cumplía con trabajos de obrero ó sub-empleados con un ingreso 
mensual en base al salario mínimo, que es muy bajo, por lo cual el poder adquisitivo de la población se vio afectado seriamente. 

POBLACIÓN OCUPADA SEGúN NIVEL DE INGRESO MENSUAL 12-MZO-90 
~~~==~~~== 

• 



POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SITUACIÓN EN EL TRABAJO 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

HOMBRES MUJERES 

1.- enll.leado, obrero o Ileón 
2.- tI'abajadO!' por su cuenta 
3.- tI';lba,¡adoJ' no remunerado 
4.- 110 especificado 
5.- I)atrón o empresario 

iI DISTRITO FEDERAL 

11 DELEGACION 
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3.- USOS DEL SUELO, TENENCIA Y VALORES DE LA TIERRA 
4.- LA VIVIENDA 
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6.- IMAGEN URBANA 
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ASPECTO SOCIO ECONÓMICO 

En su desarrollo histórico la Colonia Obrera ha albergado una población predominantemente de bajos ingresos. La cercania de dos grandes 
centros comerciales como son el Centro Histórico de la Ciudad de México y la Merced, constituyen una de las fuentes de ingreso para dicha 
población, quienes se dedicau a la venta de artículos de importación, enseres menores, etc; en puestos ambulantes; por cllo, la población trata de 
garantizar su permanencia en nna localidad cercana a estos mercados de trabajo sin tener que realizar gastos considerables de transporte y prefieren 
habitar en colonias aledañas, cntre ellas la Colonia Obrera, cuya ubicación es cercana a estas fuentes de subempleo. 

1.1 ASPECTOS ECONÓMICOS.1 

POBI,ACION ECONOMICAMENTE ACTIVA. 

Del total de la población de la Colonia Obrera (mas de 40,000 habitantes), el 44% es económIcamente activa, es decir 0.1 % trabaja como 
peón o jornalero, el 35.6% labora como empleado u obrero y el 8.2% trabaja por cuenta propia. 

El resto de la población (56%) depende de los ingresos de otra persona (padres o cónyuges) y de dicho porcentaje el 22.1% se dedica al 
hogar.(Gráfica 1) 

FUENTES DE TRABAJO. 

Jomalero o peón , .. 

aJils~cts 
339% 

GRÁFICA 1. POJ3LACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La población que trabaja por cuenta propia (8.2%) labora en un local, ya sea propio o rcntado. e incluye personas que realizan reparaciones 
mecánicas automotrices, reparación de aparatos eléctronicos y eléctricos, venta de abarrotes y productos básicos hasta personas que prestan 
servicios profesionales. 

I Los datos fueron obtenidos promediando los datos del Censo de Población y Vivienda de 1990, realizado por eIINEGI, correspondientes a Jos ocho AGB de la Colonia Obrera. 
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Los empleados u obreros (35.6%) tienen su fuente de trabajo dentro y fÍJera de la Colonia Obrera ( dependencias de gobierno, fábricas, etc.) 

y por último, los que laboran como peones o jomaleros (0.1 %), no tienen un lugar de trabajo fijo. 

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

$3400.00 al mes y por último 20% de los residentes perciben menos de $700.00 almes.(Gráfica 2) 

¡;",,~ lyl,f" 

~" 

GRAFICA 2. PERCEPCIÓN ECONÓMICA. 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. 
En general, del 100% de los ingresos percibidos, el 85% dc los mismos, se destinan a gastos de alimentación, 10% para el pago de rentas, 

hipotecas y deudas, y el 5% rest~nte a gastos diversos (ropa, escuela, recreación, etc.); sin embargo, la población que percibe menos de $700.00 al 
mes, lo dedica en su totalidad a la manutencion familiar. 

TIEMPO DEDICADO AL TRABAJO. 
Mas de la mitad de la población económicamente activa de la Colonia Obrera (55.2%) dedica entre 33 y 40 horas a la semana al trabajo, lo 

cual indica que este sector dc la población labora con un horario de 8 horas al dia, el 19.9% dedica 32 horas a la semana al trabajo (6.4 horas al 
día) y el resto de la población económicamente activa (24.8%) dedica cntre 41 y 48 horas al trabajo, cs decir, de 8.2 a 9.6 horas al día (Gráfica 3). 

entre <11 v48horns 
248% 

GRÁFICA 3. TIEMPO DEDICADO AL TRA8AJO 
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1.2 ASPECTOS SOCIALES.2 

EDADES DE LA POBLACIÓN. 
Como se puede observar en la gráfica 4, existe un porcentaje similar de niños menores de 5 años, entre 6 y 12 años, cntre 13 y 16 años, y 

entre 16 y 18 años; sin embargo, la población adulta está integrada en un 13.1% por personas de 18 a 35 años, tm 6.5% por adultos entre 35 y 65 
años y un 1.4% por personas mayorcs de 65 años. 

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN. 

De'¡' 15a'",. 

," 

GRAFICA 4 . .oV,"'-"00 DE LA POBLACIÓN 

La mayoría de la población adulta nació fuera del D.F., pero tiene entre:; y 10 años de residir en la Colonia Obrera. Los niños y adolescentes 
que viven en la Colonia Obrera han nacido cn ella. (Gráfica 5) 
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GRÁFICA 5. PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN 

2 Los datos fueron obtenidos promediando los datos del Censo de Población y Vivienda de 1990, realizado por elINEGI, correspondientes a los ocho AGB de la Colonia Obrera. 
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ESCOLARIDAD. 
Las constantes campañas de alfabetización y la facilidad para la educación de los trabajadores han reducido a 1.4% el nivel de alfabetiS11l0 

en la Colonia Obrera. El 8% de la población (niños y adultos) se encuentra realizando estudios básicos, el 13.7% de los que terminan la primaria no 
realizan estudios de secuudaria, y el 26.3% se encuentra en la educación media básica. Del 22.4% de la población que termina la secundaria, solo el 
15.6% de los mismos realiza una carrera técnica terminal (Cultura de Belleza, Mecánica, por citar algunos ejemplos). El 22% de la población se 
encuentra realizando o ya ha concluido el bachillerato y cerca del 6% del total de los habitantes de la Colonia Obrcra cstudia actualmente o ha 
terminado sus estudios superiores. (Gráfica 6) 

RELIGIÓN. 
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GRÁFICA 6. ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN 

En la Colonia Obrera, la gran mayoría de la población profesa la religión Católica, y solo un pequeño porcentaje del total de la misma son 
adeptos a otras religiones (Testigos de Jehová y Evangelistas principalmente). 

De la población católica, la mayoría asiste a la Iglesia de San José de los Obreros, ubicada en la calle Fernando llilmírez, entre Bolívar e 
Isabclla Católica, y solo una pequeña parte asiste a oficios religiosos en Iglesias fuera de la Colonia Obrera. 

COMPOSICIÓN FAMILIAR. 
La población de la Colonia Obrera está integrada en gran parte por fhmilias de 5 a 6 miembros (padre, madre y tres hijos en promedio). 

También se encuentran familias conformadas por personas de la tercera edad sin hijos o familias muy numerosas de hasta 10 personas., pero en 
menor cantidad. 

Es importante mencionar que en los últimos 20 años se ha registrado un disminución en la población en comparación con otras colonias del 
D.F; lo que se debe en parte a la migración fuera de la Colonia Obrera ya las campañas de Planificación Familiar, que han alterado la composición 
familiar, pues en la decáda de 1950, el número promedio de hijos por familia era de 5 niños, decreciendo a 3 hijos en la actualidad. 
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ESTRUCTURA URBANA 

La colonia Obrera presenta uua estructura básicamente reticular, delimitada por las calles Fray Servando Teresa de Mier al norte; Eje Central 
Lázaro Cárdenas al poniente; José Peón Contreras al sur; y al oriente Calzo San Antonio Abad. La atraviesan dos diagonales (José T. Cuellar de 
sureste a noroeste y Diagonal 20 de Noviembre de suroeste a noreste), que dividen a los predios de manera irregular. 

La estructura reticular de la Colonia Obrera se encuentra fraccIOnada en pequeñas zonas por vialidades de tráfico intenso. Tal es el caso de 
Bolívar, Isabel la Católica y 5 de Febrero en sentido norte-sur; y J. Manuel Othon y Manuel Payno en sentido este-<Jeste. 

En la zona sur, las manzanas son angostas en su eje norte sur y largas en el eje este oeste. Los predios son destinados básicamente a 
vivienda, y de dimensiones tipo (lO 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 fábricas 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 planeación de la Colonia Obrera, no se proyectaron lugares de equipamiento necesarios, tales como áreas verdes y de recreación o 
zonas de abasto como mercados o centro comerciales. Ello originó una dispersión 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 callcs que limitan la colonia son destinadas a la actividad 
comercial, prcdominan los hoteles de paso en la Av. San Antonio Abad, los cabarets, bares y cantinas en Eje Central y 5 de Febrero (estos últimos 
de menor categoría) y en algunos casos estos "giros negros" se ubican dentro de la Colouia Obrera. 

La parte central de la Colonia Obrera está destinada básicamente a vivieuda, aunque también se pueden observar talleres y fábricas textilcs 
principalmente. 

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 línea 2 y 9: Lázara Cárdenas, Chabacano y San Antonio Abad, de la línea 8 las estaciones 
Obrera y Doctores; y en forma indirecta por las estaciones Piuo Suárez y SaJto del Agua de la línea l. 

La cercania con el Centro Histórico de la Ciudad de MéXICO y de las Colonias Doctores y Buenos Aires, ha serVIdo como fimdamento para el 
funcionamiento de unas oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), lo que ocasiona que la parte norte de la coloma este frecuentemente 
ocupada por policías 
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MARCO HISTÓRICO 

Antes de abordar los orígenes de la Colonia Obrera, es necesario recordar, de manera general, la historia de la Cindad de México, para poder 
profundizar en los conflictos actuales dentro del área de análisis y comprender que el fenómeno social que dio origen a la misma tuvo su 
nacimiento mucho antes de su creación 

Después de la fundación de México - Tenochtitlan, realizada en 1325, durante los gobiernos de Acamapichtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca, 
entre 1375 y 1427, se inició la ampliación del islote y la constmcción de los primeros edificios. Rápidamcnte el señorío mexiea comenzó a 
expandirse y a poblarse con extranjeros atraídos por la intensa actividad comercial, militar y religiosa que se desarrollaba en Tenochtitlán. 

Fue por ello que se comenzó a construir una extensa red de calzadas, diques y acequias a fin de comunicar hacia cualquier dirección este 
centro político, económico social y cnltural , quc posteriormente asombró a los conquistadores hispanos. 

Después, durante la colonia, la administración de los territorios de la Nueva España continuaron centralizados en la ciudad de México. A 
pesar de la destrucción de que fue objeto el pueblo indígena, los españoles retomaron algunos de sus conceptos urbanos, pues en el valle de México 
se encontraban las provincias de CuatitIan, Texcoeo, México y ChaIco, que a la llcgada de los españoles conformaban los señoríos mas 
importantes. 

La reeonstmeeión de la ciudad comenzó poco después de la conquista del pueblo mexica, los españoles implantaron en México el modelo 
nrbano que conocían, aunque adaptándolo a la particular topografía de nuestro país. 

La nueva traza de la ciudad de México crco como centro urbano una enorme plaza, mayor que lo que ahora es el zócalo y que abarcaba 
además el espacio ahora ocupado por la catedral. El resto se dividió en manzanas rectangulares, acomodadas conforme a las grandcs vías y 
acequias de la Ciudad Azteca. La Ciudad dc México estaba comprendida en un cuadrángulo cuyos linderos originales corresponden, 
aproximadamente, por el norte, a las calles de Perú, Colombia y la primera de Lecumberri; por el oriente, a las de Leona Vicario y la de la 
Santísima, por el sur, a las de San Jerónimo y las de Vizcaínas hasta las de San Juan de Letrán (hoy Eje Ccntral), por el poniente San Juan de 
Letrán y su prolongación hasta su encucntro con el lindero nOlte. 

De está época, el último plano virreinal data de 1793 y fiJe de Diego García Conde. La conslmcción de grandes viviendas, iglesias, y centros 
de gobierno comenzó. La vida cn esta naciente ciudad no conocía frontera entre lo mral y lo urbano, pues las calles eran utilizadas para todo tipo 
de actividad comercial, religiosa, y política, lo que propicio insalubridad, incomodidad y conlanlÍnación. 

Estos problemas no fueron afrontados sino hasta principios del siglo XVIII, cuando sc diferenciaron las actividades urbanas de las mrales, 
pero la separación entre ambas file muy inconsistentc. Y fue entre 1789 y 1794, durante el virreinato del Conde de Revillagigcdo cuando se opta 
por dividir a la Ciudad de México en ocho cuarteles mayores y treinta y dos menores, a fin de facilitar su administración. Se realizaron importantes 
obras de pavimentación, drenaje y alumbrado público con lamparas de aceite, y se nombró a las callcs y numeró a las casas. 
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Debido a las constantes inundaciones por lluvia, se optó por drenar la cuenca de México para convertirla artificialmente en valle. Esta obra 

permitió qne el agna corriera, pcro también introdnjo cambios de importancia para el equilibrio ecológico del valle, ya que no solo se desalojaban 
las aguas negras, Silla también las aguas de los manantiales y de las lluvias que alimentaban a la Ciudad de México. 

Durante los años siguientes (1794- 1824) el crecimiento de la ciudad se vio afectado por los movimicntos de Independencia, hasta e14 de 
octubre de 1824, cuando el Congreso Repubhcano constituyó la República federal con 19 estados, cuatro territonos y la ciudad de México como el 
Distrito Federal. A pesar del aparente equilibrio en la política del país, los problemas continuaron hasta la guerra de Reforma, lo que en cierta 
forma detuvo el desarrollo del naciente Distrito Federal. 

Durante tres siglos y medio la Ciudad de México había conservado su trazo reticular, cuyos puntos clave eran los núcleos conventuales. 
Durante la plimera mitad del siglo XIX la Ciudad no registró crecimiento, sin embargo, como resultado del triunfo liberal, las manzanas se 
desll1tegran y los monasterios son demolidos y divididos en lotes para venderse a particulares. 

"SIempre aparecían los contrastes dentro de la ciudad de México. Los bauios mas popnlosos eran los cercanos al centro: cl de Tarasquillo en 
Santiago TlatcJolco y Tepito; El puente de Pipis y la Candelaria de los Patos, entre otros más. Sin embargo por el sur todo cambiaba, resaltaban las 
casas de campo de los grandes propietanos, aquellos que tenían su residencia en el Centro de la Ciudad de México para los días dc trabajo y su 
casa de descanso para los fines de semana. ,,3 

Ya desde aquel entonces, los campesinos de provincia invadían la ciudad capital. Aquí se volvían comerclantes en los mercados o 
vendedores ambulantes, albañiles, cargadores peones o aguadores. Es a principios del siglo XX cuando, debido a la creciente inmIgración y alto 
índice de natalidad, en el Distrito Federal aparecen grandes asentamientos de personas de baja capaCldad económica alrededor de la Ciudad de 
México, cuya población vivía en condiciones insalubres 

En el pcríodo 1858 a 1910 se rcgistran grandes cambios y la ciudad experimenta una transformación absoluta, especialmente durante el 
porfiriato, una época de gran crecimiento, durante la cual el área urbana casi se quintuplica al extenderse sobre la cuenca y absorber haciendas, 
ranchos y barrios indígenas e invadir municipios aledaños. 

"El crccimiento dc la capital fuc consecuencia del desarrollo económico experimentado por el país al vincularse la economía nacional a la 
internacional siguiendo un esqucma agrícola de exportación. La Ciudad de México se convirtió en el núcleo donde se entrccfllzaban las vías de 
ferrocarril que conducían los productos agrícolas, el lugar donde se establecieron las casas de negocios que conectaban la producción del país con 
el mercado mundial y la scde del centralizado poder político. Era también un gran ámbito de consumo en cuya periferict se cstablecieron numerosas 
fábricas. ,>4 

~~-_._~-- ._-------
l Distrito Federal, Monografía Estatal 
41bldem 

-----------------_. __ ." 
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La expansión territorial fhe favorecida por las innovaciones tecnológicas en los sistemas de transporte. Los recorridos a pie por la cindad 

fueron desplazados, primero por el tranvía de tracción animal, y posteriormente por trenes urbanos eléctricos y por el automóvil, que aumentaron la 
accesibilidad a la periferia. 

La población se duphcó a finales del siglo XIX y princIpios del XX, hasta alcanzar el medio millón de habitantes. La sociedad se diversificó, 
y el crecimiento de la administración pública y privada aumentó la burocracia, la cual, junto con las nuevas profesiones llamadas "hbrcs", marcó la 
aparición de los sectores medios urbanos. Por otra parte, el incipiente proceso de industrialización dio origen a los trabajadores fabriles, quienes 
con los artesanos, vendedores ambulantes e inmigrantes, aumentaron el sector de los habitantes de pocos recursos. 

De manera paralcla al proceso de desarrollo de la Ciudad de México, los municipios aledaüos se expandieron y algllnos quedaron 
conurbados a la Ciudad. 

La expansión absorbió zonas rurales, formándose fraCCIOnamientos en las antiguas haciendas, ranchos y potreros. Este primer gran 
crecimiento originó una diviSIón social del espacio habltacional en términos económicos. Durante la colonia y la primera mitad del siglo XIX la 
segrcgación social era mÍnnua porque la mayor parte de las casas estaban subdivididas en varias categorías de vivienda, donde alternaban familias 
de diversos estratos sociales. Las clases altas se ubicaron en colonias con los mejores niveles de servicios, en suntuosas casonas rodeadas de 
jardines. En contraste, las clases populares se establecieron en traccionamlentos que carecían de servicios 

En este período, los nuevos límites de la capital son; hacia el norte Peralvillo y el Río Consulado; al sur el Río de la Piedad; al oriente, 
Balbuena; y al poniente la Calzada de la V crónica. La Regularidad de la antigua traza reticular de la ciudad, se altera al larmarse nuevos 
fraccionamientos. 

El crecimiento se dirige principalmente hacia las zonas poniente-surponiente y noreste-noroeste, que presentan características muy diversas. 
La expansión noreste-noroeste une a la ciudad con Azcapotzalco y Guadalupe, y es la que absorbe la mayor población (56.71 % del crecimiento 
poblacional de la municipalidad de México entre 1882 y 1910). 

En el scctor ponientc-surponiente, el crecimiento invade los municipios de Tacubaya y Tacuba. AqUÍ se coucentra solo 11 40 % del aumento 
poblaclOnal registrado entre 1882 y 1910, a pesar de que el área de expansión es semejante a la de la zona noreste-noroeste. Se trata de la zona 
residencial elegante de la capital, dotada de urbanización previa, sistemas perfeccionados de scrvieios y amplios lotes con grandes espacios verdes. 
La zona sur registra incremento menor con respecto a las demás y en ella se crean colonias para estratos bajos, absorbiendo el 11.69 % del 
crecimiento poblacional registrado entre 1882 y 1910. 

El sector este - sureste es la parte de la ciudad que menos se desarrolló Cn estos años, al pcnnanccer casi con la misma población durante ese 
periódo. Esto se debió a factores ecológicos, ya que es un lugar salitroso, árido y expuesto a inundaCIOnes, cercano al canal del desagüe, desde 
donde los vientos arrastraban el mal olor de los desechos de la Ciudad de México. Era la zona de abasto y ahí se localizaban las curtidurias y 
fabricas de cola. 
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Hasta 1890, ya se había registrado un crecImIento del 110% al norte, al noreste y al oeste, donde la interrumpían las instalaciones 

ferroviarias. En el transcurso de este tiempo, surge la compra de terrenos con fines especulativos, tomando ventaja de la sitnación que prevalecía en 
el sector popular y transformando terrenos de cultivos en predios para vivienda. 

Un plano oficial de la Cd. de México, realizado por la Comisión de Saneamiento y desagüe entre 1889 y 1890, muestra todavía los llanos de 
la Vaqnita, lugar donde se asentaria posteriormente la Colonia Obrera, sin el trazo de la misma, solo se percibe el canal de desagüe, que 
posteriormente será José T. Cuellar. 

Es dentro de este marco histórico donde la Colonia Obrera tiene su origen. El 17 de febrero de 1899, la ComiSión de Obras Públicas, informó 
al Ayuntamiento, que el propietario del terreno situado al sur de la ciudad entre las calzadas de San Antonio Abad y Niño Perdido (Potreros del 
Cuartel ita y anexos), pretendía establecer una colonia y que estaba fraccionando el terreno, trazando calles cn él y vendiendo lotes. El 
Ayuntamiento 

~~~~~~------_·_--------------'.'--___ .III 
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acordó en el Cabildo el 21 del mismo mes, que por medio de avisos publicados al día siguiente y fijados en lugares visibles, se hiciera saber 

al público que el Ayuntamiento no había autorizado la creación de la Colonia, y que por lo mismo no estaría dotada dc servicios municipales. Esto 
no detuvo a los fraccionado res, los hermanos Escandón, que especulaban con la venta de terrenos, no solo de la Colonia Obrera, sino de muchas 
mas en la Ciudad de México. 

La creciente migración a la ciudad, su consecuente aumento de población y demanda de vivienda, facilitaron el camino para qne unos 
cuantos adquirieran terrenos, de grandes extensiones a precios baJos, y que posteriormonte eran fraccionados y vendidos a un precio muy superior a 
su valor real, aun sin contar con los servicios urbanos básicos. A pcsar de eso cientos dc personas compraron estos terrenos, que se vendieron entre 
uno y dos pesos el metro cuadrado. 

En 1905, el Distrito Federal inició su crecimiento hacía el sur: la Colonia Hidalgo estaba ya construyéndose y a sus lados se trazaba ya la 
Obrcra (al este) y la Roma (al oeste) siguicndo la tradición urbanística reticular. Caracterizadas por su nomenciatura, en la Roma, que llegaría a su 
esplendor entre 1917 y 1922, se dieron a las calles nombres de cntidades federativas y de algunas poblaciones del país; y en la Obrera, cuyos lotcs 
fueron adquiridos por artesanos, cntre quienes destacaban los albañiles, quc 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 cotización fueron los ubicados junto a la calzada de Chimalpopoca, en tanto que los de menor valor estuvieron por el 
rumbo de la calzada Algarín. Al Canal dc Derivación que venía desde el de la Viga, con destino al pueblo de Ramita, se deseco y se le dio el 
nombre de Avenida Oriente 42, quc hoy conocemos como José T. Cuellar, sicndo su prolongación 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 mIos la estación terminal 
del ferrocarril México Tlalpan. 

El trazo de los nuevos fraccionamientos Sta. María la Rivera, Vicente Guerrero, Hidalgo, Obrera y la Roma, continuaron con leves 
alteraciones la antigua traza de la Ciudad de México. 

Para 1918, la colonia ya se encontraba establecida, aunque no contaba con servicios de urbanización. La carta geografica del Distrito Federal 
elaborada por la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos en 1918 muestra la ubicación de la colonia como parte de la periferia de la 
ciudad. 



37 

La división política del D.F. hasta el 31 de diciembre de 1928, fue de 17 municipalidades: México, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Guadalupe 
Hidalgo, Azcapotzalco, CuaJimalpa, San Ángel, Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacan, General Anaya, Xochimllco, Iztapalapa, Iztacalco, 
Milpa Alta y Tlahuac. La Colonia Obrera pertenecia al municipio de México, lo que correspondería actualmente a la colonia Cuauhtemoc, pero 
formaba parte de la perifena de la Ciudad de MéxIco 

Despues de la Revolución, Pascual Ortiz Rubio, decide realizar varias obras que dotaran de la infraestructura y equipamiento necesario a las 
colonias que mas lo neccsllacen, adcmas de obras de vialidad que facilitaran la comunicacion entre la periferia y 1" naciente ciudad. Se realizaron 
importantes obras, como la que comunicaba el sur de la ciudad (Iztacalco, Tlalpan y Xochimilco) y que corria al lado del Ferrocarril de Tlalpan. 
Entre estas obras, se contemplo la creación de una plaza similar a la Alameda en la convergencia de las calles de Or Claudio Bernard, Dr. Jose 
Torres y Jose T. Cuellar, contemplando la continuación de la calle Dr. Jose Torres hacia la plaza de Tlaxcoaque 



38 

Plano de la Cindad de México, 1929. 

Para 1930, las nacientes colonias de extracción popular comenzaron a representar un serio problema de salubridad para el naciente Distrito 
Federal. La falta de servicios e infraestmctura necesaria producto dc la mala planeación y espcculación en la venta de terrenos, comenzó a ser 
patente. El hecho de que no fuesen asentamientos rcconocidos por el Ayuntamiento dc la Ciudad, provocó que la dotación de los servicios filese 
tardía e insuficiente para la cantidad de geute que ya había poblado estos sitios. 

Un boletín de Obras Públicas de 1930, nos proporciona una idea de los conflictos y las soluciones propuestas, así como de la gran inversión 
económica que se requería para dotar de servicios urbanos básicos, no solo a la colonia Obrera, sino al resto de la zona conurbada de ese tiempo: 

"Colouias o fraccionamientos sin servicios o con servicios 111Uy deficientes de la antigua Cd. de México. 



"CUARTEL 1 COL. MANUEL ROMERO RUBIO: ... " 
"CUARTEL 2 COL. BALBUENA: ... " 
"CUARTEL 3 COL. MAGDALENA MIXHUCA: ... " 
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"CUARTEL 4 COL. OBRERA O DEL CUARTELlTO: Es la prolongación de las calles de José Ma. Pino Suirrez, 5 de febrero, Isabel la 
Católica y Bolívar, a 5 minutos de la Plaza de la Constitución, fue autorizado su fraccionamiento en el año de 1924, llevándolo a cabo los señores 
Antonio, Rafael, José y María Escandón, los hermanos Artigas, Alejandro Romero y la sociedad E. Manuel y Cía. Esta zona es una de las 
vergüenzas de México por todos los conceptos, y es uno de los problemas mas selios que hoy se tienen, por haberse permitido que en IDl zona tan 
céntrica de la ciudad se fraccionaran terrenos en las peores condiciones y sin ningún servicio de urbanización." 

"Se ha hecho el saneamiento de las calles de Roa Barcenas y Fernando Alba Ixtlixóchitl; se ha puesto instalación de agua el la la. de 
Lorenzo Boturini, en la privada 19 y en la privada l3a.; lo mismo que en la la. de Manuel Ma. Flores, se pavimentaron y asfaltaron las calles de 
Fernando Alba Ixtlixóchitl, y se conformaron algunas calles, se proporcionó a la Junta de mejoras, mateliales, guarnición y losas para los 
embanquetados. Se establecieron las bombas para el Mercado Hidalgo." 

"Realmente esta colonia es la mas próxima al Centro de la Ciudad y la mas abandonada; requiere para la instalación de su saneamiento la 
construcción del colector nO 8, trabajos proyectados y que no podrán iniciarse hasta que la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas ejecute 
los trabajos que hemos pedido en el Gran Canal y Canal del Sur y cuya ejecución ha sido aceptada por los jefes superior\js de dicha Secretaria." 

"La razón de por que se necesitan estas obras en el Gran Canal del Sur para la ejecución del colector nO 8, es que será preciso bajar el nivel 
de dichos canales (obra que corresponde a la Secretalia de Comunicaciones) no menos de 80 cms; a fm de que el colector nO 8 pueda funcionar por 
gravedad y no por bombeo, lo que seria, ademas de antitécnico, absolutanlente antieconómico por el gasto constante de fuerza para el bombeo y el 
costo original de mautenimiento del sistema de bombeo." 

"". como puede verse en el infolllle en el cual estáu considerados úmcamente los fraccionamientos de grande o relativa importancia, (".) la 
zona poblada en el Distrito federal sin servicios municipales correctos, abarca una extensión total cercaua a los 36 km', Y se nos advierte que en 
muchas de las colonias autes descritas, no es verdad que los servicios municipales que pudieron y debieron exigirse desde un principio, no hubieran 
podido llevarse a cabo por la baratura del precio de venta del terreno, pues si eu algunos casos, ese precio ha fluctuado eutre 2 y 3 pesos el metro 
cuadrado, en otros, como la colonia Roma Sur y los Pinos se vendió en 8 y 12 absolutamente sin ninguna urbanización." 

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

"Por lo demás, no tendría objeto de ninguna naturaleza el señalar este desastre sin aualizar los orígenes del mismo. En muchos casos, las 
cosas se debieron a necesidades realmente imperiosas de acomodo de la población, como la colonia Obrera, por ejemplo; y el fenómeno también se 



40 
ha debido a la población inmigrante excesiva que llegó a la Ciudad de México en los últimos 10 a 15 años y que fatalmente tenía que procurarse 
acomodo, siendo por ello presa fácil para fraccionadores sin escrúpulos."s 

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

Es en la década de los trcinta cuando la nueva administración del Distrito Federal analiza los problemas que aquejan a la clase trarnyadora en 
cnanto al concepto de vivienda se refiere. La Dirección de Catastro llevó a cabo en el mes de septiembre de 1929 un censo de los edificios de todas 
las categorías que existían, tomando en cucnta los cuarteles cn los que estaba dividida la Ciudad de México. La colonia Obrera pertenecía al 
Cuartel rv, en donde predominan estmcturas dc un nivel destinadas a vivienda: 

TIPO DE EDIFICACIÓN 
casas de un nivel 
casas de dos niveles 
casas de tres niveles 
casas de cuatro niveles 
TOTAL de construcciones 

CANT. 
1988 
699 
60 
JI 

2758 

% 
72% 
25% 

2% 
1% 

Se reproduce un fragmento de un artículo publicado en el Boletín Municipal de la Ciudad de México en 1930. 

"NUESTRO PROBLEMA MUNICIPAL 
Su viejo Origeu 

"El descuido y falta de severidad de administraciones de otros ticmpos, dejaron situaciones de tal mancra complicadas, que su allanamiento 
sin hipérboles, constituye el desenmarañamicnto de una madeja de infracciones municipales y sanitarias y de intereses crecidos, que ya no puedcn 
ser atacados." 

"Como consta en la lista de las colonias a las que hacemos mención, las siguientes: col. Díaz de León, col. Scherbe, col. Valle Gómez, en la 
primcra demarcación, col. Balbuena, col. de la Paz o de la Viga en la segunda demarcación, Colonia del Cuartelito o Colonia Obrera en la cuarta, 
col. Buenos Aires o Potrero de Enmedio e Hidalupe o el Tinaco en la sexta; aunque pobladas y llenas de construcciones mas o menos sólidas y 
adecuadas para la vida, no han sido autorizadas, ni urbanizadas, ni recibidas por el Ayuntamiento, que sc encuentra respecto a ellas en la situación 
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 

• BOLETIN DE OBRAS PÚBLICAS. 
ABRIL DE 1930 
PIgI. 226 • 232. 
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requerían, ni obligarlas a regularizarse, porque no existen medios para ello, pues estas colonias, habitadas y construidas, no están en el caso 

por ejemplo de una casa comercio a la que por estar establecida ilegalmente se le cierra, allí 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 fujta de cumplimiento de las estipuladones hechas al dar la concesión ... "6 

En los años posteriores a la década de los treinta, la ciudad registra un gran crecimiento, de tal manera que fue absorbiendo todos los 
asentamientos cercanos al centro. El avance en los medios de transporte permitió realizar viajes de distancias considerables en un relativamente 
corto periodo de tiempo, por lo que visitar Coyoacan, San Ángel e incluso Xochimilco ya no era una excursión de fin de semana. 

De esta manera, la colonia Obrera pasó de ser un asentamiento que delimitaba la naciente ciudad a principios de siglo, que fue conurbada 
por la creciente mancha urbana, a formar actualmente parte de la zona céntrica del D.F. 

Para este tiempo ya se habían generado grandes conflictos ocasionados por la falta de planeación, especulación de terrenos y corrupción. Las 
vialidades resnltaban insuficientes para los automóviles particulares y de transporte público, las líneas de los tranvias corrían en algunas calles por 
un lado de la acera y en otras por el lado contrarío, lo que provocaba "grandes conflictos viales". 

Para 1933, el Departamento del Distrito Federal, determina la apertura de nnevas vialidades y la ampliación de algnnas otras. Entre las 
calles a ampliar se encuentran la del Niño Perdido (hoy Eje Central) y 20 de Noviembre, como vías de comunicación entre el centro y el resto de la 
Ciudad. La ampliación de estas avenidas no previó el impacto ambiental que tendría con el paso del tiempo, pues la ampliación de 20 de 
Noviembre y su unión con la diagonal del mismo nombre ocasionó el fraccionamiento de la plaza de la Iglesia de Tlaxcoaque, que fue el comienzo 
del deterioro urbano en el que hoy se encuentra esta iglesia, practicamente encerrada entre Fray Servando Teresa dI: Mier, San Antonio Abad y 
Diagonal 20 de Noviembre. 

Por otra parte, la ampliación de Niño Perdido, ocasionó que la plaza que dotaba de área verde y zonas de recreación a las colonias Doctores 
y Obrera qnedara reducido a la mitad y separada una de la otra por una avenida de tráfico intenso llamada Eje Central. En la actualidad, de aquel 
parque solo se conserva la mitad que se encuentra en la colonia Doctores, zona solo aprovechada por un sector de la población dedicada a la 
ingestión de bebidas alcohólicas. Este parque solo se conoce por el monumento a Lázaro Cárdenas. 

Entre los años cuarentas y cincuentas, la mayoría de las edificaciones pertenecían a unas cuantas personas, que se dedicaban a arrendarlas, y 
anualmente incrementaban el valor de las rentas, por lo que el gobierno decidió decretar la congelación de las mismas. 

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

6 BOLETlN MUNICIPAL 1930 
pags 323 a 325 

I 
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El desinterés debido al poco beneficio económico que les significaban las rentas congeladas por parte de los propic&1rios por el 

mantenimiento de las edificaciones provocó que se deterioran de tal manera que con los sismos de 1985 algunas de ellas se derrumbaron, y muchas 
otras quedaron en mal estado, por lo que se optó por demolerlas, aun sin el consentimiento de sus habitantes. 

En algunos casos, la vivienda que proporcionó el gobierno mejoro 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 la clase trabajadora, consta de todos los scrvicios públicos y comunicaciones rápidas 
hacia todos los puntos cardinales, pero conserva los problemas urbanos debidos a la falta de planeación y el carisma de barrio de los pequeños 
poblados ajenos a la agitada vida urbana. 

La deficiente planeación en los orígenes de la colonia Obrera ocasionó que ésta careciera del equipamicnto necesario, la única edificación 
histórica considerada como un hito es la Iglesia de Tlaxcoaque. 

La construcción de la Iglesia de la Sagrada Concepción, ubicada en cl centro de la plaza de Tlaxcoaquc o t/axcoaqui, data del siglo XVI y se 
ha conservado hastanucstros días a pesar de la ampliación de la calle de 20 de Novicmbre, en 1933, cuando se salvó de ser demolida. 

Su nombre primitivo fue "Iglcsia de La Preciosa Sangrc", pero el actual lo toma de la imagcu de la Virgen de la Purísima Concepción, 
donada por la indígena María 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 
cúpula ovalada, sin tambor y adornada sobre sus pechinas y comisas con figuras de ángeles labrados en cantera. En el interior se pueden apreciar 
las jambas de puertas y ventanas recubicrtas de azulejo de Talavera; los muros con lambrin de azulejo y los arcos formeros dc cantera labrada. El 
arco mixtilíneo deja ver la fina talla de la puerta en las figuras de San José yal Virgen, finalmente un óculo sobre el dintel corona la fachada. 

La torre a la derecha de la puerta es de composición original para la época de que data el monumcnto, ya que su orígen es franciscano, 
conformada por un solo cuerpo alargado, ortogonal, de pedestales salientes ornamentados con volutas y flores, rematado por una pequeña cúpula 
cubierta con azulejos. 

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

Esta iglcsia sufrió rcfomlas en el siglo XVIII. Le fue agregado un entreje a la única nave, al que se le adosaron dos cuerpos, que hoy son la 
sacristía y la bodega. 

Las mayoría de sus esculturas datan de principios del siglo XX, pero entre ellos se encuentran la escultura de la ¡nmacula Concepción, la 
Virgen de la Dolorosa y el sagrado corazón de Jesús del siglo XIX. 
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VIVIENDA 

De acuerdo al análisis de campo efectuado en la Colonia Obrera, ubicada en la Delegación Cuauhtemoc, D.F: se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Predomina la vivienda unifamiliar media de I a 3 niveles de construcción complementandose con plurifamiliar que van de I a 6 niveles y 
vivienda clase baja de 1 a 3 niveles 

Existe comercio en las vías principales de comunicación, en su mayoría se ubican en la planta baja de las viviendas. 
La calidad de construcción de la vivienda varia de acuerdo a la ubicación dentro de la Colonia, sobre las calles principales se observa un 

mejor acabado y mantenimiento que sobre sus calles secundarias 
EN LA VIVIENDA PREDOMINA EL USO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 

-Tabique rojo, tabicón, adobe, azulejo, pintura de colores diversos, que no llevan a un a homogeneidad para identificacion 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. 

CLASIFICACIÓN 
ALTO 

MEDIO 
BAJO 
NULO 

TOTAL 

NIVEL DE UTILIZACIÓN DE LA VIVIENDA 
No. DE MANZANAS 

24 
73 
33 
3 

133 
NOTA. SONDEO POR MANZANAS 

ALTA MEOI BAJANULO 
A 

PORCENTAJE 
18.05% 
54.88% 
24.81% 
2.25 % 
100% 



CLASIFICACIÓN 
ALTA 

MEDIA 
BAJA 

TOTAL 

NOTA: SONDEO POR MANZANAS 

PORCENTAJE 

CALIDAD DE LA VIVIENDA 

No. DE MANZANAS 
24 
73 
33 

133 

ALTA MEDIA BAJA 

CALIDAD 

PORCENTAJE 
18.05% 
54.88% 
27.06% 
100% 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS SIG. AGEBS 

AGEB TOTAL DE CON TECHOS CON TECHOS CON CON CON CON PISO DE 
VIVIENDAS DE LOSA DE DE LAMINA PAREDES DE PAREDES DE PAREDES DE CEMENTO 

PARTICULAR CONCHETO DE ASBESTO TABIQUE ADOBE MADERA 
ES CARTONO 

HABITADAS METALICA 

104-0 1379 1305 21 1331 5 807 
105-5 705 651 33 683 6 201 
114-4 2301 2140 86 2214 7 7.0 1112 
115-9 1380 1286 51 1339 5 488 
124-8 2012 1812 123 1902 12 37 854 
125-2 1742 1589 98 1665 3 22 550 
126-7 1331 1207 74 1293 12 528 
140-7 905 835 38 865 6 8 272 
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La información de densidad de construcción (D.C.), dentro de la Colonia Obrera, se obtuvo básicamente en un plano catastral y de investigación de 
campo, arrojando el siguiente análisis: 

La densidad de construcción que actualmente tiene la Colonia Obrera se debe a los asentamientos de diferentes inmuebles, tales como: 
- Coorporativos 
- Gubernamentales 
- Comerciales 
- Hospitales 
- Habitaciones ( en su mayoría) 

Como dicha Colonia.se encuentra muy homogénea, nos permite realizar nuestra investigación en tres zonas: 

Analizando los datos obtenidos junto con la investigación, se observo y comprobó que en la Colonia Obrera no se cuenta con espacios de 
recreación, libres o comunitarios y mucho menos cuenta con un patio digno de disfrutar en el interior del hogar, o de una infraestlUctura adecuada 
para el desarrollo de la población. Ocasionando con esto la invasión de las calles de infantes o adolescentes para su esparcimiento y recreación; 
creando uu ambiente muy hostil, ya que las caJles cada vez se veu invadidas por may ,. cantidad de vagos, delincuentes y una gran cantidad de 
automóviles lo cual representa una amenaza constante para la población no solo de esta ,,,)Jonia sino de toda la Ciudad. 

Sería recomendable que a esta Colonia por sus características se le dotara de un arca de esparcimiento comunitario o libre para la 
recreación dentro de la Colonia. 

Con ello se propiciaría la creación de una juventud con mayores hábitos deportivos, educativos, culturales y ecológicos, y se daría 
entonces una conciencia y responsabilidad con el medio ambiente, ya que se estár. ""rdir:ndo los lugares en donde existen árboles, flores, césped y 
una vegetación que forme un ecosistema. 

Este ambiente es sustituido por el asfalto, concreto, acero y bióxido de carbono, formando un sistema de vida urbano social cada vez más 
en declinación. 



ZONAl 

Abarcando el area ubicada al Norte de la Colonia, delimitándola: 
- Al Norte la Av. Fray Servando Teresa de Mier 
- Al Sur enlinca quebrada la Av. Chimalpopoca, Isabel la Católica y Lucas Alamán 
- Al Oeste con el Eje Central 
- Al Este con la Av. San Antonio Abad 
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Aqui encontramos una serie de edificios abandonados y otro tanto habitables o utilizables, pero no en Su tot~lidad. También nos topamos 
con areas de estacionamiento no muy adecuadas o en un estado deprovable. Esto se debe a que la gran mayoría de los inmuebles se encuentran 
dañados por sismo o no son rentables. 

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

AREA CONSTRUIDA (A.C.) 
AREA LIBRE (A.L.) 

AREA 
LIBRE 

AREA 
CONSTo 

40.72% 
59.28% 
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ZONA 2 

Abarca un area delimitada : 
- Al Norte en línea quebrada con Av. Chimalpopoca, Isabel la Católica y Lucas Alamán 
- Al Sur en línea quebrada con Diagonal 20 de Noviembre y Feo. de Alva 
- Al Oeste con el Eje Central 
- Al Este con San Antonio Abad 

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

esta zona cuenta con la siguiente densidad de construcción: 

AREA LIBRE (A.L:) 
AREA CONSTRUIDA (A C.) 

AREA 
1..18RE 

AREA 
CONSTo 

33.35% 
66.65% 



ZONA 3 

Esta zona abarca un area mucho mayor ya que se encuentra delimitada por: 
- Al N.E por la Diagonal 20 de Noviembre y Feo. de Alva 
- Al Sur con José Peón Contraras 
- Al Este con el Eje Central 
- Al Oeste con San Antonio Abad 
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Esta zona cuenta con una densidad de construcción mayor ya que en cl recorrido de campo se observo que los predios son 
habitados por varias familias, en promedio encontramos que van de 2 a 4 familias por predio, lo cual ocasiono que se produjera una redensificación 
del predio o lote y subscecuentemente se diera en la zona el establecimiento de pequeños comercios en las vias más importantes o con una mayor 
demanda comercial. Predomina así la vivienda unifamiliar, plurifamiliar con comercio en planta baja respectivanlentc, así C01l10 bares, cantinas yel 
comercio establecido COn diferentes giros. 

arrojando una densidad de construcción de. 
AREA CONSTRUIDA (A.C.) 
AREA LIBRE (AL) 

AREA 
LIBRE 

84.05% 
15.95% 

AREA 
CONSTo 
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IMAGEN URBANA 

COLONIA OBRERA 

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

habitación construidas de la Meada de 1920 a la década de 1960 las cuales se encuentran Gil su mayoría COIl un alto grado dc detcnoro fisieo , 
principalmente por la falta de man(cnimlCnto 

Este problema de paIsaje urbano se incrementa al tener construcciones con carencias v en muchos casos funcIOnales originadas por la falta 
de recursos económicos , pues la mayoría de los habitantes de esta colonia utilizan el sneldo principalmente para cubnr sus necesidades 
pnmordiales, 

De esta manera la Colonia Obrera C0l110 urbanización, revela escasamente las funciones básicas de una ciudad En cuanto a gU historia 
podemos verla reflejada en los pnnciplos que generaron su diseño y los pocos edificios importantes con valor histórico, En relación a su cnltnra se 
vc manifcstada en el esquema de barrio y las fachadas existentes, En lo que se refiere al uso de tecnología actnaJizada se mamfiesta en las 
construcciones relativamente nuevas y parte de su infi"aestructura, 

DEFINICIONES BÁSICAS DEL ESPACIO URBANO 

LA PLAZA 

En la Colonia Obrera no existen plazas, lo cual niega la oportunidad de tener accesos directos al espacio cxterior v de abrir perspectivas 
de apreCIación de la arquitectura existente, 

La ausenCia de plazas hace que 110 exista la planeación y organización de zona~ comerciales : culturales y sociales, verlcbrando 
agrupamicntos de mtcrés urbano Es por esto que se observan dispersos cn toda la colonia loco les comerciales ubicados ell las plantas bajas de la 
mayoría de cdrficios. 
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LA CALLE 

Las calles de la colonia la fraccionan en forma ortogonal, con excepción de las diagonales 20 de noviembre y José T. Cuellar , de las 
cuales la ultima divide en dos zonas a la colonia en sentido norte - sur, definen un biomio peculiar de la colonia: la relación calle - barrio que da 
identidad típica a su vida urbana - social. 

Las principalcs actividadcs dentro de la Colonia Obrcra están relacionadas con cl pequeño comercio ( alrededor de trendas dc abarrotes , 
cantinas, peluquerías, tallercs de oficios varios, etc) al configurarse de esta manera genera las características de barrio, no ofrece espacios 
planeados y organizados para desarrollar ampliamente actividades comercialcs , culturas y sociales, genera en la calle una zona pubhea en la que 
se desarrolla todo tipo de comerciO, sobre todo el de abasto dc primera y cotidiana nccesidad. 

TIPOS DE ESPACIOS Y SUS COMBINACIONES 
La configuración del cspacio exterior que tiene la colonia es cuadrada o de "damero", por el trazo ortogonal que la conforma, el cual la 

divide en manzanas recl<~ngulares , lo que genera que esa misma forma se repita y se sume, y sc vuelva monótona y de poco interés. 

CONCEPTOS BÁSICOS DE IMAGEN 

CONFORT 
Dentro de lo que se puede denominar como confort tomando cncucntra los factorcs críticos como el mido, la contaminación, el elima y 

las imágenes visuales, aceptables en bases biológicas y culturales, se puede obscrvar que el nivel de ruido no es muy elevado en lo que se rcfiere 
a las calles con orientación oriente-poniente, estas al ser secundarias no mantienen un gran flujo vchiclllar. En donde si se puede observar un 
grado mayor de mido es sobre las avenidas principales que la atraviesan en dirección norte-sur, por el trafico constante dc transporte publico y 
automóviles particulares que provienen o van al centro histórico al igual por los comercios quc ahí se encucntran y por la cantidad de gente quc 
acudcn a cstos. 

La contaminación, al igual que en toda la ciudad y mas aun tomando en cuenta que se encuentra cercana al ccntro dc la ciudad es muv 
elevada, su imagen visual no cs muy agradablc pues muestra un alto grado de deterioro arquitectónico. . 



----- ---

Existen algunas edificaciones en donde se ha tenido la intención de mejorar su 
fachada, para así mejorar se rentabilidad. 
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A eausa del sismo del 85 muchas viviendas sufrieron daños 
estructurales, que por su magnitud, las construcciones ya no podían 
ser reparadas y por tal motivo tenían qne scr demolidas. Estos lotes 
se ocupan en la actualidad para la construcción de conjuntos 
habitacionales de interés social principalmente , los cuales además 
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 mayoría 
dc las construcciones en la colonia. 
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En algunas y contadas edificaciones nuevas dentro de la colonia se observa el empleo de materiales mas actualizados 
como son los prefabncados y otros. 

DIVERSIDAD 
La dlversidad de sensaClOnes y de medios ambientes en, la zona no ofrece mucha variedad, no existen camblos en las imágenes de la 

colonia o lugares que imparta al usuario, para tener la oportunidad de escoger alguno que pueda agradarJe para cambiarlo; tampoco otros valores 
de este aspecto, la sorpresa, el contraste, los cambios de nivel, variaciones cubielio - descubierto, etc. 

IDENTIDAD 
En relación con la idenudad , entendida como la que deberá pmpiciar el "sentido de lugar", podemos identificarla a pnmera vista como una colonia con 

característica de barno, primero por la existencia de pequeños comercios de diferentes giros 10 que genera mucha actrvidad peatonal durante todo el día, además 
de la población flotante que circula en ella generada por centros de reunión como lo son los bares, los hoteles y cantinas, y al momento de referimos verbalmente, 
a la identidad, de inmediato nos formamos una imagen mental de ella. Aquí, precipita la Identidad, la relación calle - barrio - vida pública 

LEGIBILIDAD Y ORIENTACIÓN 
En lo que se refiere a la legibIlidad (espacial y temporal) , se define por la ubicacIón de sus avenidas más llnportnntcs que circlmdan y la atraviesan, lo 

quc puede pennibr una fáCil ubicación de algún sitio referido. La tendencia a la monotonía, la vuelve de legibilidad poco nítida 
En lo que se refiere a la orIentación, se puede observar que los elementos de referencia que sobresalgan al resto de la coloma son casi nulos a no ser por 

las estaciones del metro o la iglesia de San José Obrero, que de alguna manera son fácil de ubicar, sin embargo, hmiladas en número y cahdad simbólica. 



64 

El Hospital" Conde de Valenciana" es el mayor hito en cuanto a salnd se refiere dcntro de la colonia. Esto es debido a la cantidad de gente 
que viene de diferentes puntos de la zona metropolitana, y que acude al hospital tanto por el equipo como por el servicio y el personal altamente 
calificado; por ello ha logrado un gran prestigio amplio. 
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El "Molino Rojo" uno de los prImeros cabarets establecldo en la colonia Obrera. Debido a la gran aceptación de este tipo de centros de 
dlverslón y de desfoque de tensiones sociales y represlOnes anímicas acumuladas, se ha dado la pauta para su proliferación, así también cantinas y 
bares que llegan a ser hoy en día un caracterÍsl1co punto de reunión. 
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AMBIENTE URBANO SIGNIFICATIVO 

En esta colonia se mantienen las características propias de un barrio, mismas que reflejan sus aspectos de vida, actividad funcional, 
estructura social, patrones políticos y económicos, v 
valores humanos y aspiraciones y carácter individual e idiosincrasia de sus habitantes, aunque con niveles de aceptación y 
convencimiento social poco amplios. 

ALGUNOS ELEMENTOS DE DISEÑO 
Ciertas imágenes urbanas se integran por diferentes elementos fisicos-espaciales que deben estar estructurados para que en su 

totalidad transmitan al espectador una perspectiva armónica, legible y con signiftcado; lo que no sucede en esta colonia, al no ofrecer 
elementos variados de diseño 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 repetición y simplicidad en formas cuadradas sin ritmo, los 

espacios abiertos y las masas no están dispuestos con valores de interés, de manera que no hay escala común ni proporcionada de 
espacIOs y masa. 
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Existen algunos peqneños consultorios dentro de la colonia que en detenninado momento podrían brindar atención a los habitantes de la 
mIsma. 
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En la colonia Obrera existen diferentes giros comerciales, pero entre ellos algunos predominan por ejemplo, los hoteles de paso de los 
cuales podemos encoutrar bastantes ubicados sobretodo eulas avenidas principales. 
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Este centro educativo de nivel básico representa uno de los edificios de equipamIento de la colonia, pues cuenta con una población 
estudiantil de 600 alumnos aproximadamente Es una escuela primaria de Juan O 'Gonnan. 

CONTRASTE Y TRANSICiÓN 
Los edificios carecen de identidad, los materiales. colores y formas son tan similares que no consiguen difcrcncíar o destacar una edificacIón de otra, con las 
c,u3ctcristicas anteriores el contraste en );1 coloJllél obrera es casi nulo. 
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JERARQUÍA 
En esta área de la ciudad existeultluy pocos eleltlentos de legibilidad que relacionan a los que lo rode¡m, tampoco existe un espacio central que sobresalga y 
establezca jerarquías en su entorno (lugares de referencia) Sin embargo existen las avenidas mas importantes que pueden servir como referencia para localizar un 
sitio. 

CONGRUENCIA 
Los pequeños comercios existentes en esta colonia resultan congmentes con las necesidades de sus habitantes, debido a que carecen de instancias que proveau 
satisfactores básicos. Cou respecto a los demás servicios como educación, recreación, salud y diversión; es ilógico que no se hayan plruleado, puesto que su en su 
mayoría esta zona es de uso habitacional. 

SECUENCIA VISUAL 
La secuencia visual en este sitio no revela nada nuevo. los movimientos son directos y enérgicos, la disposición de sus edificios originan un recorrido visual 
monótono y tedioso. 
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La iglesia de Tlaxcoaque es uno de los edificios con valor histórico, es por eHo que se le puede considerar un hito dentro de la colonia. 
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Uno de los puntos importantes dentro de la colonia, es sin 
duda la iglesia de San José Obrero, único centro de religión católica 
ubicada ellla zona central de la colonia, lo que también representa un 
punto de referencia dentro de ella. Sin embargo, es de caso valor 
arquitectónico. 
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Uno de los pnntos importantes de la colonia por su gran circulación 
peatonal y por ubicarse en una avenida de gran circulación como lo 
es San Antonio Adad, es la estación del metro Chabacano, pues 
existe un gran movimiento durante el día por ser una de las 
estaciones del metro que uno 3 lineas diferentes 
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PROPORCIÓN Y ESCALA 

Las edificaciones mantienen una proporción semejante entre si y con respecto al equipamiento que las circundan. La escala que existe entre 
la masa y el observador es escala humana. 

RELACIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
La relación que guardan las edificaciones en el SItio, no son armónicas, pese a la cercanía que existe con el centro histórico, no se 

contemplo la continuidad en el diseño urbano. 

CONFIGURACIÓN DEL TERRENO 
La única característica acerca de la configuración 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 banqnctas, de manera que no se distinguen las vías peatonales del arroyo vehicular. 

ACTIVIDADES VISIBLES 
El movimiento que se genera as la actividad diaria, como las que desempeñan los habitantes todos los dias (salir a la tienda de junto, llevar 

a los niños a la escuela, los padres de familia que salen a trabajar, los empleados de los talleres de diferentes oficios, etc). Además de la población 
flotante que diariamente circula en la colonia. 
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En la colonia Obrera es mny común 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 característicos en ella como lo son las cervecerías o las cantinas, ubicadas 
principalmente en las avenida de mayor circulación vehicular 

76 
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FORMA Y ESP ACm 

La relación entre las formas arquitectónicas, los materiales, las texturas, el color y el efecto de la luz definitivamente no se consideraron al 
diseñar esta colonia, de manera qne no logran estimular los sentidos de percepción del usuario, ya que no tienen ni sentido ni valor social. 

DEFINICIÓN DEL ESPACIO 
No se establece una riqucza y variedad, puesto que no comprende áreas de esparcimiento si no todo se limita al edIficio y a la calle. Todo 

prmcipio espacial queda reducido al mínimo de presencia: una especie de "salario mínimo" del espacio. 

ARTICULACIÓN Y MOVIMIENTO DEL ESPACIO 
Las fonnas arquitectónicas (textura, materiales, modulación de luz, sombra, color y cambio visual) prácticamente no existen como valores 

precisos propIOS, lo que impide la articulación de espacios y no hay estímulos ni emociones para la gente que la habita. 

ENCUENTRO CON EL CIELO: SILUETA 
El remate superior de las construcciones generan una silueta de trazas rectas sin movimiento que dejan ver antenas, tinacos, tendederos, 

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

UN PRIMER ENFOQUE PARA LOS CORRECTIVOS URBANOS 

La colonia obrera actualmente no tiene una identidad muy definida ya que sus construcciones en general no cuenta con conceptos que 
aporte y expresen valores formales, espaciales o vIsuales, arquiteetóllieamcnte hablando, con los cuales la comunidad se pueda identificar y le sea 
posible hacer suyos 
Por estas causas el cntorno urbano dentro de la colonia es monótono. Una posible solución para estructurar la identidad de la zona seria Ull buen 
proyecto urbano y arqllltectónico, el cual debe considerar cercanamente su relación eon el proceso evolutivo de la CIudad y buscar establecer un 
puente de comunicación visual con el cntorno urbano a manera de facilitar al usuario el entendimicnto del papel que desempeña el proyecto en el 
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desarrollo de la ciudad. Es indispensable preservar y remodelar el patrimonio histórico, pues constituye una 

constancia de la evolución de la comunidad y ayudan a integrar su sentido de identidad. 

Puesto que muchos de sus problemas de la colonia de derivan de la mala planificación de diseño urbano arquitectónico en el tiempo en que 
fue creada, primeramente deberán plantearse espacios de esparcimiento, de recreación y de cultura; cn fin, servicios de cquipamiento consecuencia 
de un diseño urbano arquitectónico, que puedan satisfacer las necesidades de sus habitantes. 

Así también se podría plantear un programa de mcjoramiento de las imágenes urbanas de la zona que ofrezca una sensación agradable a la 
vista que considere respetar y conservar sus edificios importantes de valor histórico y cultural ubicados dentro de la colonia y así por su cercanía 
con el centro histórico y de integrarlos al contexto urbano. 

Como solución se propone en megaproyecto que se proveería por medio de la venta de lotes que actualmente no tienen uso, para que ahí se 
desarrollen proyectos por medio de capital e inversionistas ya sean extranjeros o nacionales. 

Así pues algún megaproyecto ubicado sobre todo en sus avenidas importantes podría elevar el nivel de rentabilidad del lugar y así también 
generar fuente de empleo para los habitantes de la zona 10 que podría dar como resultado el de elevar su nivel de vida de sus habitantes. 

Al proponerse dentro de la colonia cierto tipo de megaproyecto se pretende crear con éste un concepto de identidad, del cual carece esta 
colonia, lográndolo por medio de la diversidad no solo en el trazo urbano sino también en la misma arquitectura, con objeto de ofrecerle a los 
usuarios una experiencia visual gráficamente, al ofrecer diversidad amplían las posibilidades de que un mayor numero de usuarios puedan sentirse 
atraídos por el proyecto y puedan hacerlos mentalmente suyo. 

De igual manera este megaproyeeto servirá como orientador que facilitara al usuario de la obra urbana su sentido de ubicación , 
proporcionándole orientadores visuales con respecto a la localización de los accesos, recorridos y lugares de interés. 

Por otra parte en la realización de este megaproyecto se generarían nlCntcs de empleo para los habitantes de la zona, lo que daría como 
resultado elevar el nivel de vida de los habitantes de esta colonia y por tal motivo evitar el abandono paulatino que sufre actualmente. 
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VIALIDAD 

La afluencia vehicular de dos avenidas que atraviesan la colonia de oriente a poniente como lo son José T. Cucllar y Manuel Payno, se 
unen en donde comienza el paso a desnivel que cruza la Av San Antonio Abad 

mA as nI DElE 
WiII JI UIIU6TfCa 



DlRECCION SUR -NORTE 

MICROBUSES 
RUTA 1 

CAMION 

METRO 
LINEA 8 

LINEA 9 

MICROBUSES 
RUTA l 

CAMION 
RUTA 29-a 

METRO 
LINEA 2 

TRANSPORTES 

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

Reclnsorio Norte- Central Camionera 

Direccioncs: Constitnción de 1917- Garibaldi 
Estación Obrera (esq. con Fernando Ramírez) 
Estación Doctores (esq. con Chimalpopoca) 

Direcciones : Observatorio-Pantitlan 
Estación Salto del Agua ( esq, José Ma. Izazaga) 

AV. ISABEL LA CATOLICA 
Isabel la Católica-Poli-La lagunilla-Tepito _M. Allende 

Metro Portales- Sta. Isabel Tola 
La VilIa- Misterios 

Estación Isabel la Católica (Esq. con José Ma. Izazaga) 
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TIEMPO DE ESPERA (EN 
MINUTOS) 

2 

lO 

4 

10 



DIRECCION ESTE-OESTE 

MICROBUSES 

RUTA 1 

CAMION 

DIRECCION OESTE-ESTE 
MICROBUSES 

RUTA 1 
RUTA 90 

DIRECCION NORTE-SUR 

MICROBUSES 

RUTA 26 
RUTA 1 

CAMION 
RUTA 31-B 

METRO 
LINEA 2 
LINEA 2 

LINEA 1,2 
LINEA 2,3,8, 

JOSE PEON CONTRERAS (EJE 3 SUR) 

Metro Mixiuca, M. Chabacano-C. médico Tacubaya 

La Villa, Isabel la Católica 

FRA Y SERVANDO TERESA DE MIER 

M. Pantitlán, Av. 8, Mercado d Sonora, M. Puebla, Zaragoza 
M. Salto del agua, M. Balderas, M. Merced, Vertiz 

AV. SAN ANTONIO ABAD 

Xochimilco-Huipulco _estadio Azteca 
Tlalpan-Huipulco-Hospitales- La Joya 

San. Pablo Centro por Villa Coapa a Xochimilco 

Direcciones: Taxqueña-Cuatro Caminos 
Estación San Antonio Abad (esq. Manual Gtz. Nájera) 

Estación Pino Juárez (esq. con José Ma. Izazaga) 
Estación Chabacano (esq. José Peón Contreras) 

TIEMPO DE ESPERA (EN 
MINUTOS) 

3 

15 

3 
2 
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TIEMPO DE ESPERA (EN MINUTOS) 
1 
1 

15 



MICROBUSES 
RUTA I 
RUTA! 

CAMION 
RUTA 29 

BOLIVAR 

M. Zapata, M. C.V., M. López Mateos 
M. Portales, Xola Eje 5,6, C. de Maltrata, Lagunilla 

P. de Carrasco- Sta. Isabel Tola 

10 
10 

20. 

NOTA: Se considera de 3 a 5 minutos, el tiempo de espera entre una y otra conida del S.e.T. METRO 
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_ VIALJIW> PllMlARlA 

_ VIAUDAD SECtlIlllAAIA 

t:t VIAlJOAIIJ TERCIAIIIA 
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CONCLUSIÓN URBANA 

Se propone en la colonia obrera un rcordenamiento tanto vial como un cambio de uso de suelo con la finalidad de unificar y darle una imagen 

propia a la colonia y crear fuentes de trabajo. 

Así pues se cierra la calle 20 de noviembre proponiéndose cuadras más regulares con la finalidad de planear urbanísticamente la colonia, se 

unifican dos cnadras cerrando una calle y otra no. 
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La calle chimalpopoca se vuelve calle peatonal fuucionando como un pasíllo cultural y de recreación. Se reubican oficinas públicas deutro de las 

cuales podemos mencionar. 

PGJ Sector centro histórico 

Hospital de transferencia de basura y circuitos de recolección 

Plazas de estaciones del metro 

Plazas de comercIo ambulante cruce Sn. Antonio Abad 

Paseo Chimalpopoea 

Hospital" La valenciana 

Se crea una ciclopista y se da espacio a áreas verdes con mayor área de ocupación Las áreas habitacionalcs se reubican y ordenan en 

habitaclonal plurifamilrar y habrtacionul unifanuliar. 
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Se crea un centro de barrio el cual pretende unificar, dar carácter y servicio a la colonia. Dentro del centro de barrio se proponen los signientes 

edificios. 

Guardería infantil popular 

Oficinas de correos y telégrafos 

Sucursales bancarias 

Plaza para tilUlguis 

Restauración de la Iglesia sn José 

Biblioteca pública popular 

Centro social y deportivo 

Clínicas de medicina preventiva 

Canchas deportivas 

Centro dc integración juvenil 

Plaza con instalaciones para casos de dcsastre 

EstaCIOnamiento 

También se propone un Mega proyecto con el que aparte de proporcionar una gran fuente dc trabajo, se pretende que empresas tanto privadas 

como del gobiemo inviertan cn el país además de emprcsas extraqjeras. Logrando que el nivel de VIda de la colonia Obrera tenga un rango mucho 

más alto y sea una zona mucho más atractiva tanto para el habitante nacional como para el turista. Se proponen los siguientes edil¡cios. 

Edificios de consulados 

Centro dc comunicaciones 

Hoteles de cinco estrellas 



Oficinas corporativas. Secretaría de comercio 

Oficinas corporativas. Sistema de transporte colectivo. 

Centro de acondicionamiento físico y mental 

Mundo infantil 

Malls comerciales 

Centro cultural Tlaxcoaque 

Oficinas corporativas. SECOFI 
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VI.- INTRODUCCIÓN AL }>ROYECTO ARQUITECTÓNICO 

l.-INTRODUCCIÓN 

2.-RAZON DE SER DEL TEMA ¿QUÉ? ¿PARA QUE? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUIENES? ¿EN DONDE? 
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1.-. INTRODUCCIÓN. 

El centro de acondicionamiento fisico y mental sIendo nno de los edificios a proyectar para el Megaproyecto, pretende dar servicio a altos ejecutivos de las 

oficinas privadas así como las de gobierno. 

La actividad recreativa ayuda a mejorar el bienestar, de salud mental y corporal, teniendo así; una inteligencia motivacional contra el estrés y rutina, que 

implica vivir en la cindad más grande del mundo (nivel poblacional). La tecnología y avances científicos cobran a los seres hmnanos un alto costo, por las 

comodidades y reqncrinlientos de necesidad diaria., los I1Iveles de población son cada vez l1Iás altos, sin embargo los avisos del crecinliento desmesurado son 

incontrolables Por ello implicamos un progranm no contra o control de los índices de natalidad sino la incorporación educativa de constmcción fisica y 

mental; esto ayudará íncondicionahnente a el control de población e incluso individual, este control tiene como plincipio la superación del ente, aspectos de 

relajación, estrés, dilatación (mental), recreación y enriquecimiento fisico personal. 

PartIendo de la filosofia Griega "si te ves bicn, te sientes bien y te tratan bien" el objetivo tinal de este documento es congregar todas y cada una de las 

necesidades, condicionamicntos y esparcimientos de los debercs y obligaciones que poseemos cada uno de nosotros. Por tanto la investigación que se recaudó 

tiene el propÓSIto principal de analizar, distribuir, orientar, colaborar y practicar caractelÍsticas esenciales para la superación fisica y mental de cada persolk'l 

co-llevandola a una superación integral definida. Es por ello, que la idea real de mejorar la imagen compacta-integral del hombre se de origen a un lugar 

diseñado y pensado esencialmente, en esas personas en que su in1agen es la mejor carta de presentación. 

Desde 1950 empresarios han querido fortalecer ésta inqmetud atraves de Centros de Aditamentos cOIlstmctivos fisicos, sin embargo es hasta 1975 cuando 

se desarrollan Centros SOCIales óptimos para la belleza fisica y mental. En 1977 nacen c0fl.lunloS (deportivos, salas de estrés, esparcimientos fáclBlcs, spas; 

integración recreativa, cultural de belleza, acondicionamiento físico y mental ). Teniendo como objetivo principal contribUIr la superación integral del hombre, 
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estos ofrecen diferentes tratamientos fisicos y conferencias., que permiten en su conjunto alcanzar el objetivo esencial; por está razón y mejorando la imagén 

de hombres y mujeres se incursionan en el Acondicionamiento Físico y Mental; donde se le dará lugar a servicios de relljjación y rejuvenecimiento fiSICO, de 

distracción, de habilidad y de complemento mental. 

2.- RAZON DE SER DEL TEMA, ¿QUÉ? ¿PARA QUE? ¿POR QUÉ? ¿PARA QUIEN? ¿EN DONDE? 

Tomando en cuenta el gran auge de altos ejecutivos que visitarán y trab~iarán en la zona del Megaproyecto de la colonia Obrera; se propone un lugar en 

donde de además de practicar ~jercicio se puedan relajar del estrés cotidiano que provoca un ritmo de vida como el que llevan estas personas. 

Este Centro de Acondicionamiento Físico y Mental ubicado de acuerdo con la reordenación que se concluyó en la investigación urbano estará en la esquina 

de la calle de Chimalpopoca, Lucas Alamán e fsabella Católica. Este Centro además de tener árcas donde se practiquen algunos deportes y gimnasio, tendrá 

una wna de esparcinúento y relajación del estrés, así como un tipo clínica de belleza, ahora llamados SPA. 

Un SPA está predestinado al descanso, relljjamiento, tratamientos preventivos, cura de algunas enfenuedades, masajes prc y postoperatorios, así como 

delicadas dietas para el control de peso; por otro lado es reconocido que el estrés ocasionado por la agitada vida de las grandes ciudades daña la salud fisica y 

psíquica. 

Los SP A que significa ( "salute per aqua" ) como se les conoce a los lugares donde se aplica la lúdroterapia, son utilizados de distinta manera, ya que 

mientras en Europa se cree que el baüarse con ciertas aguas tiene un valor medicinal, en Estados Unidos picnsan que los efectos terapéuticos son indirectos y 

resultan del descanso y reliliamiento del paciente. En México, la aplicación de la hidroterapia en balnearios dc agua temlales, se lleva a cabo de manera 

empírica. 

Se puede deeir quc el valor principal de la hidroterapia se encuentra en su versatilidad como medio para la aplicación externa de calor, lo que aumenta 

la temperatura de los t~iidos, la vaso-dilatación y la circulación 
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ANTECEDENTES 

El SP A tiene sus primeras raíces en las antiguas termas europeas, las cuales toman forma primeramente en el siglo II a. e. en la campiña. La más 

antigua que se ha encontrado hasta el momento, se encuentra ubicada en Stabian, Italia. Esta ciudad junto con la de Herculano y la antigua Pompeya, fueron 

absorbidas por el crecimiento actual de la ciudad de Pompeya. 

En el siglo VII a.e; los Oscos fundaron Stabian, pero poco tiempo después quedó sometida a la influencia griega. En el año 80 a..C.; la ciudad fue tomada por 

los romanos, y fue habItada en la época de la república por la clase media, la cual logro desarrollar un gran esplendor mtístico. La construcción de esta terma 

corresponde a la etapa de transición entre la cultura griega y romana, por lo cual sería muy dificil afirmar a cual de las dos culturas pertenece su creación; 

pero lo que si sabemos es que varios emperadores romanos, viajaron para descansar en esta tenna por largos periodos. Desafortunadamente la ciudad quedó 

muy afectada por un terremoto que se produjo durante el año 63 d.e. y quedó sepultada en al año 79 d.e. por la erupción del volcán Vesubio. 

A partir de entonces, este genero arquitectónico adqnirió gran importancia en el imperio romano, debido tanto a su uso, como al gran interés 

arqnitectónico que ofrecen, ya que la escala en que fueron concebidas y lo complejo de los decorados que se encontraron correspónden al concepto estético de 

la época y esto nos demuestra que este tipo de edificio sin precedentes sociales, estaba libre de restricciones impuestas por el conservadurismo que limitaba 

mnovaciones. 

En cuanto a su constnrcción, desde sus micios las tennas empicaron el acabado en sus bóvedas de alganlasa ya que el material era muy 

practico para este fm. 
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Existían distintos tipos de teonas: el primero y más antiguo fue el tipo balneario. Estos se encontraban en lugares donde había manantiales y sus edificios 

se caracterizaban por el número de piscinas que tenían. Otro tipo de termas fueron las llamadas imperiales, qne surgen en siglo II d. e. y dentro de ellas 

encontramos dos variantes, las grandes termas públicas y las de casa ( versión doméstica, más íntima ), éstas están compuestas de grandes edificios de planta 

simétrica y dentro de las cuales destaca el avance tecnológico que tuvieron los romanos ya que están construidas en lugares donde nO había manantiales por lo 

que desarrollaron un sistema de calentamiento con leña mediante el cual el aire caliente pasaba bajo el suelo de cemento apoyado en "suspensurae" de 

ladrillo, más tarde se perfeccionó de modo que los ladrillos horadados de las paredcs terminaban cn humeros en el tejado ( sistema del baño hu'CO ). 

Como ejemplos importantes de termas con manantiales encontramos a las de Bath ( Aquae Sulis ) en Gran Bretaña, Badenweiler en Alemania, El Haam 

em Argelia. Hiriópolis en Constantinopla y en Bulgaria cerca de Stara Zagora. Así como en la capital del imperio podemos encontrar las mejores tCffims 

estilo imperial, en las que destaca su majestuosidad y desarrollo arquitectónico, de ellas podemos citar las termas de Titus en el año 80 d.C., las de Trajano en 

104 d.e., y las de Dioclesiano en el 298 d.C.Dentro de los termas se podían encontrar siempre los mismos locales; como el cuarto frio (frigidarium), el cuarto 

caliente (caldarum), la sala principal C011 una cúpula que recibía luz de la parte alta (tepidarium), el baño de vapor (ñacpmocum), albercas, jardines etc. y 

además constaba de servicios adyacentes como vestidorcs, cuarto para deportes, para entretenimientos, ticndas, librerias y teatros. 

Otro tipo de bmlos de los cuales podemos hacer mención por su importancia, son los que pertenecen a la culhlra Árabe y Turca, las cuales los adquieren 

por herencia de los romanos. A su vez estas nuevas culturas, añaden un valor ritual al baño por lo quc lo convierte en un acto religioso, y así de esta manera 

cambia totahnente el concepto que tenían las antiguas termas.En la península Ibérica los baños son llevados por primera vez por los romanos, y se han 

encontrado indicios de que a la partida de éstos, los visigodos continuaron con esta tradición, dejando el tcneno abandonado cuando llegaron los árabes para 

invadir a casi toda la Península, y a su vez ellos traían la costumbre del bmlo tmnbién por influencia rommJa pero con modificaciones culturales propias. 

Cabc mcncionar que este genero arquitectónico tuvo una gran importancia y desaITOllo dentro de la Edad Media española ya la utilización de estos 

lugares lo traían por herencia de muchos años y los árabes contribuyeron a la creación de un mayor número de bmlos, siendo más tarde los propios reyes de 
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España los dueños de la mayoria de los baños. El baño de construcción mosarabe más importante que se conserva en España es el Bañuelo en Granada, el 

cual fue utilizado en su época por los Reyes Católicos. Por otro lado, y de manera no menos importante en todas las culturas que habitaron en la 

Mesoamérica, el baño constituía un importante acontecimiento en la vida cotidiana de los prehispánicos, ya que todo acto de culto procedía un baño ritual, y 

el omitirlo era considerado como un grave pecado. En todas las poblaciones existía un baño de vapor llamado "tema~caI", esto se debe a que en las 

ceremonias rituales, cuando los sacerdotes ( siempre del sexo opuesto al bañista) encendían el baño, ofrecían copal a la diosa TemascaIteci la patrona de los 

baños. 

A los bañistas se les azotaba el cuerpo con hojas de maíz o ramas de algunos árboles, y al terminar el baño se echaban cántaros de agua fría. 

Por lo que podemos observar en la actualidad existe una clara distinción entre la terapéutica y la religión, a diferencia de lo que sucedía en las culturns 

prehispánicas, ya que el tener buena salud pudo haber sido sinónimo de no tener pureza espiritual. 

La purificación ceremonial tenia fimción médica y a la vez psicológica, ya que con el baño se arrojaban fuera del cuerpo las influencias malignas 

accesibles a las fuerzas físicas y espirituales. 

Algunos de los ejemplos de baños, quizá con más importancia en el mundo prehispánico, son dentro de la cultura Maya la ciudad de Piedras Negras en 

Guatemala, donde se encontraron la estructura P-7 , mejor conocida como el "Templo de las Ocho Cámaras": En ella encontramos una cámara baja 

abovedada en la que existe un fogón construido con piedras y recubierto con tiestos para resistír el calor del fuego. La entra<1a de esta estructura era por un 

pasillo hundido que al mismo tiempo servía como desagüe del propio baño; el pasadizo continuaba dentro de la habitación y pasaba entre dos bancas donde se 

tendían los bañistas recibiendo el vapor qne se desprendía de las piedras calientes del fogón, cuando se les arrojaba agua. Esta estructura dívidída en dos 

Cán1aras; una que corresponde a los bmlos de vapor y otra que se cree tuvo la fimción de vestidor y área de descanso. Se piensa que debido a que esta 

estructura fue de cierto modo utilitaria, su ornamentación era muy scneilla y no tuvo acabado de estuco o de piedra. 
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Otro baño de indudable importancia en el mundo prehispánico fue el que encontramos en el cerro de Tezcotzíngo (fexcoco), perteneciente al Rey 

Nezahualcóyotl de la cultura chichimeca. Segím relatos de la época, se hacía traer agua por fuertes y altísimas murallas de argamasa de las serranías 

cercanas, hasta llegar a la parte más alta del cerro de Tezcotzingo y de alú abastecer a todo el cerro, ya que en él había fuentes, pilas, lagunas, albercas, baños 

y cañerías. 

Paro vertir y distribuir el agua a los distintos scrvicios se enCOJ1traron cañerías, las cuales bajaban con fuerza de la gravedad por el celTO, a los difcrentes 

sitios. Las cañerías principales bajaban de modo que hiban cercando y rodeando en forma de caracol al cerro; una de las cañerías bajaban por el lado norte y 

la otra por el lado sur; y así de esta forma podían regar a todas las flores, matas y árboles del bosque. 

Con referencia a la construcción y majestuosidad de este baño existen muchas dudas sobre su veracidad ya que los relatos de la época nauan mi 

avanzado sistema de ingeniería, y no se cree que pudieran haberlo tenido los prehispánicos en esa época; debido a que no se encuentran restos de esa supuesta 

muralla que debió teuer unos treinta metros de altura, y uecesariamente debió tener alguna obra de mampostería para su sostenimiento. 
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l.-EDIFICIOS ANÁLOGOS 

AVANDAROSPA. 

Ubicado en Avándaro, Valle de Bravo este Spa tiene como requisito para gozar de sus servicios de tener 16 rulos como mínimo en mujeres y 18 años en 

hombres. 

Tienen instalaei0l1es para jacuzzi, casc.o1.da de agua mmeral, bruJO sauna, vapor, regadera de presión, regadera suiza, gimnasio, clases de ejercicios ( bajo y 

alto impacto, tensión dinámica, escalones, técnicas mi,-iaS, yoga, aerobies ), caminatas gtUadas en el exterior, lockers, regaderas, batas de baño, sandali\lS, 

salón de belleza, productos de belleza, short y camisetas para hacer ejercicio dentro del Spa. 

Los servicios que ofrecen se dividen básicamente en cuatro. 

MASAJES. 

Masajes de Aromaterapia, Masajes Reductivos, Masaje Holistico ( trabaja de manera profunda todas las zonas donde se acumula el estrés ), Masaje 

Anticelulítico, Masaje terapcu!ico, Shiat-su ( masaje oriental de acupresión que ayuda notablemente a la circulación sanguínea y restablece el flujo de 

energía), Reflexología (variedad de movimientos en las planta de los pies presionando puntos específicos correspondientes a diversos órganos del cuerpo), 

Masaje Deportivo ( estimula y prepara el cuerpo para actividades deportivas o bien sc concentra en zonas adoloridas o lastimadas por la práctica de algún 

ejercicio o movimiento bnIsco). 
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FACIALES. 

Limpieza y masaje, Tonificante y Nutritivo, Facial Reafinnante, Facial antiedad, Tratamiento de ojos, Facial de drenaje linfático ( descongestiona y 

desintoxica la piel, consta de una limpieza seguida por masaje linfático en cara y cuello y temuna con la aplicación de un tratamiento de parafina l, Cocktail 

nutriente ( se ioniza el cutis con ampolletas·. Embrión, Plaoenta, Colágeno, Elastina, Antimanchas ). 

APARATOS FACIALES Y CORPORALES. 

New lift ( equipo electronico computarizado que resuelve problemas de flacides, Iíncas de expresión profundas ), MWS medium wave system ( equipo 

computarizado que degrada grasa y reafirma el tejido l, Lasor (equipo electrónico computarizado el cual promueve la regeneración de fibras colágenas y 

elásticas, se recomienda para personas con proceso de envejecimiento muy marc.cwo o prematuro ), Presoterapia ( aparato electrónico el cual su fimeión es 

mejorar la circulación sanguínea, linfática y combatir la celulitis ), Electrosueño ( aparatos cosmetológicos para combatir el estrés y el cansancio. Tratamiento 

de 20 minutos equivale a 2 horas de sueño profúndo l. 

SERVICIOS CORPORALES ESPECIALES. 

Herbal Wrap ( mejora la circulación rcnueva energías, elimina toxinas y remueve grasas, se utiliza un infilsión que contiene más de 60 tipos diferentes de 

hierbas), Tratanuento suavizante de manos y pies ( aplicación de aceites y parafina que suaviza y mejora el aspecto de manos y pies J, Loofah ( masaje 

corporal exfoliantc que remueve células muertas de la piel ), Paraphango ( tratamiento corporal a base de fango termal y algas marinas que resuelve 

problemas de obesidad local, reduciendo peso y medidas), Tratamiento reafinnante de busto v cuello, Talaso Mascara de cuerpo ( propiodades del mar 

muerto para relajarse y desintoxicar el cuerpo l, Limpieza de espalda ( limpieza pmfilllda de espald.~). fnstrucción privada de acondieiomuniento físico 

( fommlación y seguimiento de programas personales de mtinas de ejercicio ), Chcck-up básico y orientación nutrieional ( consulta de médicos nlltriólogos en 

donde se analiz<~n sus hábitos alimenticios y se orienta para corregir deficiencias nutrieionales ). 
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Además de los servICios e instalaciones mencionados el SPA ofrece servicios de: 

SPA Cuisine en el Restaurante Las Terrazas del Hotel Avúndaro, se dan menús de comida Spa, bajos en grasas y calorías, diseñados para apoyar los 

tratanuentos y beneficiar su salud. 

SPA Boutique, productos y ropa deportiva. 

CONCLUSIÓN. 

Es un SP A bastante completo en sus servicios e instalaciones; los materiales son los adecuados, ya que son lógicos de acuerdo al clima y al uso de los 

diferentes espacios Los vestidores y ba!1os son un poco pequeüos; las áreas de tratamiento como masajes, faciales y cOlporaJes utIlizan materíales como 

alfombras, pastas en muros, hay azulejos y losetas en balios y vestidores, en las zonas de regaderas suizas y de presión; en el gimnasio los aparatos que 

utilizan no son tan automatizados e individuales como actualmente se estan utilizando y se pneden ver en el Sport Ci1y, utilizan alfombra en el piso y un gran 

vidrio en el muro que pennite tener una panorámica muy agradable, en la zona de aerobies utilizan madera en el piso y espejos en muros; los espacios 

destinados para practicar yoga y meditación son agradables e invitan a la practica de estas actividades. 



SPA EJECUTIVO INSURGENTES. 

Ubicado en Insurgentes sur No. I 605 Torre Mural 80. piso, ofrece servicios de ["lciales, corporales, thalasoterapia e hidroterapia y 

salón de bellez.1. 

TRATAMIENTOS FACIALES. 

Tratamientos especiales de rchabilitación celular, hidratantes, reafirmantcs, limpieza profunda para acné, manchas y cicatrices, 

mascarillas. 

TRATAMIENTOS CORI)Ol~ALES. 

Combaten el estrés. Se dan mas1\Íes de descanso, vendas roouctivas, gimnasia pasiva, masaje antiestrés, masaje reíki, tratamientos 

reafinnantes o anticclulíticos, algas con parafina, thermo jet, baño vichy, tina escocesa. 

THALASOTERAPIA E HIDROTERAPIA 

Es el tratamiento con la más alta tecnología, donde la tina especiali7~'lda, desintoxica los tejidos, mejora la circulación y elimina el 

estrés. Además es adapt"lble se dan baños dc sales y lodo, aromaterapia, vendas frías y de algas para reducir medidas. 

ESTETICA. 

En donde además de hacer cortes de cabello y coloración capilar, dan manicure, pedieure, maquillaje, depilación por computadora 

CONCL(JSIÓN 
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Es un SPA pequeño, se usan accesos mdcpendicntes tanto para hombres como para mujeres; se ullliz.1n materiales como alfombras en pisos de vestíbulos y 

pasillos yen algunos lugares de tratamientos como son en faciales, aunque también se vc el vitroblock en elementos vClticalcs de separación; en vcstidorcs y 
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baños utilizan azulejos y losetas; hay madera en el sauna. No cuenta con gimnasio dentro de esta área, para ir al gimnasio se sale del Spa y dentro del mismo 

edificio se encuentra los servicios de gimnasio, baños y vestidores generales, alberca, canchas de tenis; además de nn restaurante y salóÍ1es para convivios, 

seminarios y convenciones. 



SPORTCITY. 

Ubicado en Periférico y San Antonio, tiene las siguientes instalaciones: 

Concesiones, canchas de squash, canchas de from-tenis, alberca, gimnasio, arca de lockers baños y vcstidorcs, servicios de sauna y 

vapor, area de Spa ( faciales, masajes y corporales, regaderas slli7~, y de presión), salón de belleza, cafeteria, etc. 

La característica principal de este lugar es su gimnasio el cuál es considerado en mejor y más completo del Distrito Federal, ya que 

cuenta con los aparatos para hacer ejercicio más actualizados por ser automatizados, computarizados y de uso individual, ya que el uso de 

la universal cada vez es meuos común por ser un tanto incomoda por tener varias rutinas en un mismo aparato; además la cantidad de 

aparatos es bastante grande y variada. Bluso de materiales de constmceión es el mismo que el de los demás lugares que se han 

visitado; sólo cabe mencionar que la alberca alcanza una pronmchdad mayor que la que esta en el Spa Ejecutivo fnsurgentes por esk'lf 

en la planta baja. 

CONCLUSION. 
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Es un Club-Deportivo bastante completo y con el equipamiento más actualizado y de un rango más alto que el de los demás. Sus instalaciones son nuevas y 

muy vistosas para llamar la atención dclusuario. 
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2.-TRATAMIENTOS QUE OFRECE EL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y MENTAL. 

Los tratamientos pueden ser de muy ruversa índole, ya que no sólo son para atender problemas médicos, sino que también se reciben personas que 

deseen relajarse, desestrezarse, desintoxicarse de la contaminación, ejercer un régimen alimenticlo ctc., pero de cualquier modo se mencionan algunas de las 

afecciones que si son posibles de atender con el sistema que ofrecen estos tratamientos como son' reumatología, neurologí~ vías respiratorias, metabolismo, 

vías digestivas, hígado y vesícula bíliar, colopatías, VÍas gen ita-urinarias, dermatología, trastornos de circulación periférica, f1ebología, estomatología y 

mucosas. 

A continuación se explica más a detalle los tratamientos que se aplJean en el centro. 

1) Alberca: Nadar o caminar en contra de la corriente, pasar a través de corrientes ascendentes o colocarse bilio cascadas También hay tratamientos que 

consisten en pasar de un estanque de agua caliente a otro de agua Ji-ia y caminar sobre veredas de piedras de río baJO agua. Esto estimula la circulación, 

facilita la vaso dilatación y ayuda a relajar la tensión muscular 

2) Tinas: Existen diferentes tipos las cuales son: 

Ba¡)o de burbUJas: Estos ba¡)os son a base de agua dc mar y esto constltu)'e una excelente torma de bidromasaíe, gracias a las diversas circulaciones dc agua. 

Los efectos clectrogalváJlieos y de gases carbÓ\1lCOS, combinados a través de las decenas ele onficlos que expiden 'Jets " de agua a diferentcs potencias, 

primero paulatinamente y luego en forma generalizada por el CUC1))o. 

Ba¡)o Kneipp' ConsIste en baños simultáncos de agua fría y cahentc_ así como en la utilización de hierbas mlllcrales. 

Masaje submanno: este masqjc se hace en una tina de construcción especia! para diversas posícioncs del cuerpo y está L'<llII/xlda con una manguera cspc'Clal 
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para dar masaje manual bajo el agua Se aplica en todas las zonas del cuerpo que se desea tratar y con un disco rotativo para el masaje abdominal. Esta es 

una terapia sedante. 

3) Duchas: Existen distintos tipos: 

Ducha ')et" a distancia. Se aplica con una manguera a presión, a una distancia de 4 o 501. Sirve para revitalizar la circulación sanguínea, reforzar la 

musculatura y disminuir áreas de celulitis. 

Ducha a fusión o de lluvia fina. Es una ducha suave y fina que cae a lo largo del cuerpo de una persona que se encuentra recostada en posición horizontal. 

Tiene UlI efecto sedante y relajante. 

Ducha Suiza. Es un masaje a presión, con varias regaderas posicionadas en tres lados de la pared que alternan la temperatura del entre fría y caliente. Su 

cfccto es estimulante. 

4) Maniluvios: Este tratamiento es para los miembros superiores. Se introduccn los brazos hasta el codo en recipientes especiales con agua. La temperatura 

del agua se va incrementando progresivamente hasta llegar a los 44"c. Este tratamiento es excelente en el caso de fracturas de muñeca, de aslrosis digital y 

descalcificación. 

5) Pediluvios: Es para los miembros inferiores. Se intnxiuccn las piernas hasta la altura de la rodilla, en un recipiente especial con agua, en el cual se altema 

la temperatura del agua, entre fría y caliente. Se obtienen muy bUCllOS resultados, en los tratamicntos para casos de váriccs, además, traumatismos y 

desordenes vasculares periféricos. 
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6) Sudoración: Existen dos formas distintas para obtener la sudoración, ya sea a través de tID satilla en calor seco o de uu vapor en calor húmedo. Ambos 

métodos sirven para la eliminación dc impurezn.s y de toxinas, pero es importante que sean scgmdos por una ducha fria, para que de esta forma se cierren los 

poros del cuerpo. 

7)Envolturas: encontramos distintos tipos, las cuales son: 

Algoterápia o Filoterápia: Consiste en la aplicacIón de capas no muy gruesas de algas micro estrelladas sobre el cuerpo y posteriormente se envuelve a la 

persona con una cobija calicnte Estc sistema ayuda a revitalizar la epidermis 

Fangoterápia: Es una envoltura a base de lodos marinos, los cuales en algtillas ocasiones se mezclan con cenizas volcánicas. Se aplica en forma de 

cataplasma, sólo en ciertas partes del cuerpo (42°C). Tiene ocmo erecto eliminar toxinas, aliviar dolores musculares, artríticos o de ligamentos que estén 

lastimados. 

Envoltura en hierbas: En este tratamiento se envuelve a la persona con una sábana empapada en una mezcla de hierbas puestas previamente a hervir. Sirve 

para mducir la sudoraCIón y de csta íonna eliminar toxinas y tanlblén tiene un efecto relajante. 

8) Masajes corporales: enocntramos dIstintos tipos, los cuales son: 

- Masaje sueco. 

- Masaje reductivo. 

- Mas'\ie anlicelulítlOC. 

9) Faciales: encontramos distintos tipos, los cuales son: 

- Facial de limpieza y maSaje. 
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- Facial tonificante y nutritIvo. 

- Facial reafinnantc. 

- Facial anti-<xlad. 

3.- IMPORTANCIA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRATAMIENTOS. 

El control de calidad de los tratamientos y el cuidado de la temperatura del agua son imprescindibles ya que las sales mincralc~~ así co\110 sus demás 

componentes varían de acuerdo al lugar donde son obtenidas en base a aguas suiltlradas, cálcicas-mixtas, bromoioduradas, radioactivas~ ricas en plancton 

tennat carbonatadas sódicas, oligometálicas gaseosas, bkarbonatadas sílicas, [crrugmosa'), arsénicas, cuprofcnosas, sulfatadas mixtas y por último ricas en 

oligoelcmcnlos. 



4.- REGLAMENTACIÓN. 

Para efectos del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal el Ccntro de Acondicionamiento Físico y Mental se clasifica dentro de! 

género de Deportes y recreación, con una magnitud e intensidad de ocupaclón de 251 a 1000 concurrentes; según el artículo 5°, 

Por tencr alberca este Centro se sujetara a las indicaciones del art, 84 el cual dice que las albercas públicas contarán cuando menos con: 

L Equipos de recirculación, filtración y purificación de agua, 

II Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para los aparatos limpiadores de fondo, y 

lit Rejillas de succión distribuidas en la parte honda de la alberca, en números y dimensiones necesarias para que la velocldad de salida del 

agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores 
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Dentro del capitulo de comunicación y prevención de emergencias encontranlOS que en el art 95 quc la distancia desde cualquier punto en e! 

interior de una edificación a una puerta, circulación horizontal, escalera o rampa, que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o al 

vestíbulo de acceso de la edificación medidas a lo largo de la línea de recorrido, será de treinta metros como máximo, excepto en editicaciones de 

habitación, oficinas, comercio e industrias, que podrá ser de cuarenta metros como máximo. 

En el capitulo de transitorios encontranl0S en el art, Noveno, 

A.- REQUISITOS MINIMOS PARA ESTACIONAMIENTO 

1.- Número mínimo dc cajone~ 

11,5 4 Deportes y recreación ",,,,,,1 por 75m2 constmidos 

VIL- Las medidas dc los calones de estacionamientos para coches serán de 5.00x2AOm. se podra permitr hasta el cmcuenta por cicllto para coches 

chicos de 4 20x2,20m 



c.- REQUERlMIENTOS MINIMOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 

II 5 RECREACION 

Deportes al aire librc, con baños y vestidores .150lts/asistente/día 

Nota Las necesidades de riego se considerarán por separado a ra7.ón de 51tsm2/día. 

D.- REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SERVICIOS SANITARIOS. 
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11.5 Deporte y recreación, canchas y centros deportivos hasta 100 personas 2 excusados, 2 lavabos y 2 regaderas con un adicional de 2 por cada 200 

personas adicionales o fracción 

5.- OBSERVACIONES DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Partiendo de la siguicntc metodología y orden en el proceso de diseilo se visitan cdificios análogos quc nos formen tUl criterio más claro de los 

serVIcios e mstalaciones que tiene los cdifieios de este género, se concluyen los servicios que dará el proyecto en este caso un Ccntro de 

Acondicionamiento ¡¡sleo y Mental, tomando cn cuenta los lineamientos, normas y estudios del Reglamento de ConstruccIOnes para el Distrito 

Federal, para analizar las lllnitantes de] mismo; se finaliza con los programas arqllÍtectónicos parüeulares y generales los cuales se dividen en tres 

grandes zonas para facilitar el proceso de diseño. 

Zona caraelerística. la cual da el sentido y carácter al edificio y sin la cual no tendría razón de ser clmisl110 

Zona complementaria, sirve como vínculo entre la característica y la de servicio, y además le da algunos servicios a la zona característica que la 

vuelven más atractiva al proyecto, poro que si faltaran en el edificio no afectaría el carácter de éste. 

Zona de servicios. son las áreas que le dan servicio a todo el centro. 
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6.- PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PARTICULAR 

ESPACIO IFUNCJON IUSUARJO IINSTALAClON IAREA I MOBILIARIO 
ZONA CARACTERlSTICA 

Vestíbulo Vestibular las 25 personas Eléctrica iluminación Espacio hbre 
diferentes actividades del Monitoreo 30 m2 circulatorio 
Spa. 

Recepción Cobro Control Entrada .2 personas Eléctrica 6m2 Escritorio sillas caja 
y salida Iluminación archivero 

Espera Esperar entrar a 6 personas Eléctrica Iluminación 12m2 Sillones mesas masetas 
consulta 

Atea común faciales 6 Dar tratamiento en la 1 pcrsonas 1 Eléctrica IluminaCión 9m2 c/u Anaqueles sillas tarja 
locales cara de limpieza, E,,'tracción atfe computadora camilla 

mascarillas, etc. Hidráulica Teléfono escritorio aparatos 
Computación 54m2 especiales de fuciales. 

" 

Area común nutriologos Proporcionar dictas 1 dietologo 1 persona Eléctrica lluminación 105m2 Escritorio anaquel 
acorde al estudio Extracción de aire camilla sillas 

3 locales I personal médICO, Hidráulica Teléfono 3 J 5m2 computadora Tarja 
lluminaciÓ;;--

-
Area común diagnóstico, Pronóstico del I especialista Eléctrica Escritorio anaquel 

tratamiento a seguir 1 usuario Extracci6n de alre camilla sillas 
Hidráulica Teléfono 15m2 computadora Tar¡a 

Area COmún terraza, Esparcimiento, espera, 40 usuarios Eléctrica Iluminación Mesas, sillas, ceníceros 
recreación. Extracción de alfe de pedestal, masetas, 

Sonido Hidráulica mesas dc servicio, 
Teléfono Computación 200m2 ,--,---------,---

Arca de masajes mujeres Tonificar y relajar 1 espeCialista Eléctrica Iluminación 9m2 c/u Anaqueles sillas 
6 locales músculos mediante 1 usuano Extracción de aIfe computadora Tarja 

masajes. Somdo Hidráulica camilla escritorio 
Telétono Computación aparatos especiales de 

- -._- , ___ , ________ ,_,'"_ ._ ___________ , __ , ___ "'",____ 541~ _ _'l1asajcs. ---
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ESPACIO FUNCION USUARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO 
Area de corporales Masajes, aglomerabais o I especialista Eléctrica lluminación I0.5m2 du Anaqueles computadora 
mujeres filoterapía, I usuario Extracción de aire camilla sillas escritorio 
3 locales, teléfono Hidráulica aparatos especiales de 

sonido Comjlntación 30.5m2 faciales tarja, 
Area de masajes Tonificar y relajar 6 especialistas Eléctrica lluminación Anaqueles computadora 
colectivos mujeres, músculos mediante 6 usuarios Extracción de aire Truja camilla sillas 

masajes, Scnido Hidráulica escritorio aparatos 
Teléfono Computación, 25m2 especiales de lUlISl\ies, 

Jacuzzi Relajamiento dentro del 5 usuarios, Eléctrica lluminación jacuzzi 
agua, Extracción de aire 

Sonido Hidráulica 
Teléfono 6m2 

Area de regaderas y Asco personal 4 usuarios. Sanitaria eléctrica e 2 regaderas 
sanitarios necesidad biológica hidráulica 2wc 

Extracción de aire, 2 lavabos 
Sonido. IO.5m2 

Regadera suiza, Tratamientos I empleados Eléctrica llumillación Regadera especial , 
reafinnantes y de I usuarios Extracción de aire 
relajamiento mediante la Sonido Hidráulica 
presión del agua Computación. 16m2 

Salón de belleza. Arrcglo personal. 3 empleados Eléctrica llurninación Anaqueles computadora 
4 usuarios Extracción de aire TaJja sillones reclinables 

Sonido Hidráulica sillas aparatos especiales 
Teléfono Computación, 9m2 de depilación y belleza, 

Bodega o guardado. Ahllacenar productos dc 1 usuario. Eléctrica lllllninación Anaqueles, 
belleza ¿' de tratamiento. Extracción de aire 4m2 

Area de masajes Tonificar y relajar I especialista Eléctrica lluminación 9m2 c/u Anaqueles computadora 

hombres músculos mediante 1 usuario Extracción de aire TaJja camílla sillas 

6 locales, masillcs. Sonido Hidráulica escritorio aparatos 

Teléfono Computación 54m2 especiales de masajes. 
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ESPACIO FUNCJON USUARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO 
Area de corporales Masajes, algotcrapias o 1 espeCmhSk'l Eléctrica Iluminación I 0.5m2 c/u Anaqueles computadora 
hombres filotcrapia. I usuario E,,1:racción de aire Talja camilla sillas 
3 locales Sonido Hidráulica escritorio aparatos 

Teléfono Con'llutación 30.5m2 especiales de faciales. - ------ _._.~---

Area de masajes Tonificar y relajar 6 especialistas Eléctrica nllminación Anaqueles sillas 
colecuvos hombres. músculos mediante 6 usuanos E"1:racción de alre computadora Talja 

masajes. Sonido Hidránlica camilla escritorio 
T cléfono Computación. aparatos especiales de 

25m2 masajes. 
Jacuzzi Relajamiento dentro del 5 usuarios. Eléctrica Ilummación jacUZZi 

agua. ExtraCCión de alfe 

Sonido HIdráulica 
Teléfono 6m2 -

Area de regaderas y Aseo personal 4 usuarios. Sanitaria eléctrica c 2 regaderas 
sanitanos necesidad biológica hidráulica 2wc 

E"iracción dc aire, 2 lavabos 
Sonido. 105m2 

Regadcra SUiza. Tratamientos 1 empleados Eléctrica iluminación Regadera especial . 
reatlrmantes v de 1 usuarios Extracción de aíre 
relajamicnto mcdiantc la Sonido Hidráuhca 
presión del agua Computación. 

16m2 
Estética. Arreglo personal 3 empleados Eléctrica Ilnnunación Anaqueles computadora 

4 nsnarios ExtracciÓn de alfe TaIJa sillones reclinablcs 

Sonido Hidráuhca Sillas aparatos especiales 

Teléfono Computación. 9m2 de depilación y belleza. 
---- - ---------- .-

Bodega o guardado Almacenar productos de l usuario. Eléctrica Ilul1unación Anaqueles 

belleza y de tratanllento. Extracción de alfe 

I 4m2 
'------------ .--- ._---,- -------------- --_._---------.~--- -----_ .. -



ESPACIO FUNCION USTJARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO 
Gimnasio. Entrenamiento y 120 usuarios. Eléctrica Iluminación Aparatos individuales 

mantenimiento. Extracción de aire computarizados para 

Sonido Teléfono cardiovasculares y 

Computación. 420m2 abdominales, poleas. 
-- --- -------------r-::-:-- ---------------

Squash. Practicar deporte 2 usuarios. Eléctrica Iluminación 54m2 c/u 

2 canchas. Extracción dc atre 

SOl11do. 108m2 
-- --- _._--

3 Salones de usos Rehabilitación, 25 lIslIanos c/u Eléctrica Iluminación 180m2 c/u Espacio libre para el 

múltiples. Aerobics, cntrenmnicllto, Extracción de alfe mejor desplazamiento de 

Jazz, rutes marciales. calentamiento. Sonido Teléfono usuanos, espejOS en 

ComputaCIón. 540m2 llmros, 
------ ------_.--- ---~--- ----- - ____ o ----- '---.. -----

ZONA COMPLEMENTARIA 
Vestíbulo principal Vestibular Eléctrica Jluminaeión Espacio libre 

Extracción de mre circulatorio. 
Sonido 

150m2 
-

Sanitarios vestíbulo Aseo personal neceSIdad Eléctrica Ilumll1ación M 4 \Vc 4 lavabos 
principal. biológica Extracción de rurc H 3 \Ve 3 lavabos 

hidrosani1aria. 4 mingitorios 

-- ------ -- ------ ___ o ___ ~ __ 32m2 --- ----- -- --- ------1-=._- -------. 
Teléfonos vestíbulo IntercomunicaCIón. 5 personas Eléctrica lllltninación Teléfonos, ceniceros de 
principal. Extracción elc aire. pedestal 

~----_._-------- f-c-c-.---. -------- --- ---_._------ --_._--~----- _._- --- 6m2 -- -- - -- ----_._---------- .------
Vestíbulo del VestIbular 160 pel SOllas. Eléctrica Iluminación. Espacio libre 
Restaurante. circulatono 

90m2 -_._------------_._- --- ---- -- .--- -- ----- ---_.-------------- .----- --- --~------ -- ----- ---------
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ESPACIO FUNCJON USUARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO 
Restaurante. ProporcIOnar comidas 148 comensales Eléctrica llmninación 27 mesas de 4 pers 2 

cockteles, etc 12 comensales en barra hidrosanitaria mesas de 10 pers 8 
total=160 E"1raceión de aire luesas de 6 pers 12 

Sonido Teléfono sillones para barra 
Computación. masetas ceniceros de 

340m2 1 pedestal -
Estación de mcseras Servicio de apoyo 1-3 meseros Eléctrica agua fria agua Manteles para lnesas, 

caliente 5m2 cubiertos, servilletas, 
cafeteras, paneras, etc. 

C,ya, revistas, control, Cobro recepción control 1 cajera Eléctrica Umnmación Barra,caja,anaqueles, 
recepción, teléfonos, entrada y salida espera 1 supervIsor Extracción de aire Sillas teléfonos, nmsetas, 
espera 1-5 personas Sonido Teléfono. sillones, mesa. 

60m2 
Barra de se,,"cio. Corruda rápida jugos y 2 servldores de Eléctrica Iluminación 12 sillones de barra, 

desayunos. restaurant 1 semdor de Extracción de atre hornos anaqueles y 
fuente de sodas. Sonido hidráulica fregadero. 

40m2 
Sanitanos. Aseo personal necesidad 160 comensales Eléctrica Hummación M 4 wc 4 lavabos 

bIológica Extracción de alre H 3 wc 3 lavabos 
hidrosanitaria. 4 mingitorios 

25m2 
Almacenamiento. Almaccnar víveres 1-2 empleados Eléctrica I!umlllación Anaqueles, estantes. 

15m2 
Reftigeración. Almacenar C<'1I11CS, 1-2 empleados Eléctrica Ilumlllación Anaqueles, estantes 

el' 
lacteos, viverc? - 8m2 --

ongeaclon. Almacenar carnes, 1-2 empleados Eléctrica Ilummación Cámara frigorífica, 
lacteos. ----- 6m2 rieles COn ganchos 

Cheff Planeación de menus y 1 nutriólogo. Eléctrica IluminaCión Escritorio, SIlla, barra 
requer. Extraceión de aIre computadora, anaquel. 

computación. 10m2 
-~"------------ _. 

Montacarga. Snbir y bajar 1 operador. Eléctrica llul1l1l1aclón. 1 montacargas. 
._~_~ mcrca.ncí~~¡vcres __ ~_ 6m2 ------
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ESPACIO FVNCION USUARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO -
Lavado, cocción, Selección limpieza, 3 auxiliares Hidrosanitaria Eléctrica Tarjas, estufas, hornos, 
preparado y entrega. lavado, cortes, 2-3 cocineros Iluminación Extracción parrinas, marmitas, 

preparación, cocido de de aire extractores 
alimentos y terminado. 

160m2 
Circulaciones verticales Circular y comunicarse Eléctrica Iluminación. Espacio libre 
y horizontales. con los espacios entre sÍ. circulatorio. 

35m2 -
Vestíbulo Lobby bru· Circular y comunicarse Eléctrica Iluminación Espacio libre 

con los espacios entre sÍ. Extracción de aire circulatorio. 
sonido. 25m2 

Lobby bar Tomar y convivir. 42 personas 8 personas Eléctrica Iluminación II mesas para 4pers. 
en barra total ~50 Extracción de atre c/u, sillas, sillones para 

sonido. 172m2 barra, masetas. 
Bodega A1maccnar mobiliario I empicado Eléctrica Iluminación Anaqueles. 

del lobby bar. 1O.5m2 
Aseo Ahnacenar mobiliario I empIcado Eléctrica Iluminación Tarja, anaqueles. 

y herrrunientas de 
linlpieza. 7m2 - ._-_. 

Zona administrativa. Vestibular las diferentes 5 personas. Eléctrica Iluminacióu Espacio libre 
Vestíbulo arc,,1S administrativas circulatorio. 

28m2 --------
Gerente. ( con toilet) Espacio para el miembro I persona. Eléctrica Iluminación Escritorio,! \vc 1 

superior que dirige el Extracción dc aIre lavabo,nlesa, sillas, 
centro. sonido. computadora smones, 

-~ 

25m2 masctas, anaqueles. -----
Subgcrcnte. Administrar el ccntro. 1 persona. Eléctrica Iluminación Escritorio, siltas, 

Extracción de alre archiveros, 
sonido. 15m2 computadora. 

---~, 

Recepción Recibir y concertar 1 secretaria Eléctrica Iluminación Escritorio, sillas, 
citas. 2-3 personas Extracción de alfe computadora sinones, 

sonido. 27m2 mesa, masctas, ---_._--- -----_._---- ---"-- -



ESPACIO FUNCION USUARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO 
Oficina gral. Elaboración de trabajos 2 secretanas Eléctrica Iluminación Escritorios, sillas, 

de admirustracclón, 1 auxiliar Extracción de alfe computadoras, 
direccIón, etc. 1 administrador sonido. anaqueles. 

20m2 
Sala de juntas. Acuerdos acerca de la 12 personas Eléctrica Iluminación Anaqueles, mesa, sillas, 

administración del lugar Extracción de rure pizarrón. 
sonido. 

38m2 
Bodega. Guardar sillas y demás, 1 persona Eléctrica Iluminación Anaqueles. 

sala de Juntas 4.5m2 
Contabilidad Llevar la contabilidad 2 contadores Eléctrica Iluminación Escritorios, Sillas, 

del centro Extracción de atre computadoras, 
sonido. 12.5m2 I anaaueles. 

Archivo. Archivar documentos 1 persona. Eléctrica Ilmninación. Archiveros 
importantcs 7m2 

Papelería. Guardado de papelería 1 persona Electrica Iluminación. Anaqueles 
en general. 18m2 

cafetera. PreparaClón de café y 1 persona Eléctrica Ilnminación Cafetera, anaquel. 
refrescos Hidráulica. 4m2 

Registro. Registro y trámites de 2 empleados Eléctrica Iluminación Barra, sillas, 
miembros del centro 2-4 personas Extracción de arre 28m2 computadoras, 

sonido teléfono ru1aqueles 
monitorco 

r -
caJa. Cobro de membresias y 2 cajeras Eléctrica IlUll1Ínaclón BruTa, sillas, 

pago. E),iracción de arre computadoras, 
sOl1ldo teléfi:mo, anaqueles cajas. 
monitorco. 10m2 

~d . d "''lJas e segunda . Guardado temporal de 1 persona. Eléctnca Iluminación Cajas de segundad. 
pagos 125m2 

Sanitarios cmpleados. Aseo personal neceSidad 2M Eléctnca numinación M 2 we 2 lavabos 
biológica 2H ExtraCCIón de alre H 1 wc 2 lavabos 

hidrosanitaria. ---- "-----_ .. _--- 20m2 2 l1l111gitonos 
'--------._-_. ----_. 
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ESPACIO FUNCION USUARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO 
Area social. Convivir, juegos de 50-70 personas Eléctrica Jlmninación Mesas, sillas, barra de 
Salón de convivios grupo. Extracción de aire servicio. 

sonido. 420m2 
Salón de juegos Practicar Juegos de 40-60 personas Eléctrica Iluminación Mesas, sillas, mesas de 

mesa. Extracción de aire ping-pong, billar, barra 
sonido. 300m2 de servicio. 

Canchas de tenis. 
Natación. Rehabilitación, 120 personas Iluminación Hidráulica Alberca principal de 

entrenamiento, Extracción de aire 280m2. Asoleaderos. 
tratanuento. sonido. 870m2 

Vestíbulo de área de Vestibular el área de 15-20 personas Eléctrica Iluminación. Espacio libre 
baños y vcstidores. baJ10s y vestidores circulatorio. 

hombres )1 mujeres. 22m2 
Area de baños y Guarda de obj. control, 2 empleados Eléctrica Iluminación Anaqueles, caja de 
vestidores de H Control proporcionar toallas. 2 usuarios. Extracción de aire valores, barra con 
toallas, guadaropa. sonido teléfono, casilleros. closet. 

monitorco. 
25m2 

limpieza de zapatos. Asco de zapatos. 1 empleado. Eléctrica Iluminación Anaqueles, barra con 
Extracción de aire casilleros. 
sonido teléfono, 
monitorco. 10m2 

Sauna. Estimula la circulación 8 usuarios. Eléctrica iluminación Recinto de madera, 
de la sangre y purifica la bancas, estufa, barras. 
piclmed¡¡mtc calor scco. 

28m2 
Eléctrica -iluminación 

- .-
vapor. Purifica la piel medianlc 8 usuarios. Asientos, estuf.:'l 

el calor que produce el hidraúhea. productora de vapor. 

--c-- .-- yapor. ______ ~ 
---~~-----

39m2 
.,~_._-----

Area de descanso sauna Descansar 5-7 usuarios. Eléctnca iluminación. Sillas, csp~jos. 
y vapor. 
L-________ ~'-. ___ _~ ___ . __ . __ ._. __ ._._._. ______ L-_____ 8m2 -------



ESPACIO FUNCION USUARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO 
Area de Regaderas, Aseo personal, 240 tumo HIdráulica sanitaria 16 regaderas 
lavabos ywc necesidad biológica eléctrica. 4 regaderas de 

presión.5 wc 8 lavabos 6 
90m2 mingitorios. . 

Area secadoras. Secado de cabello y 6-8 usuarios Eléctrica Iluminación 8 secadoras 
arreglo personal. E"iracción de alre 

somdo teléfono, 
monitoreo . 10m2 

. 

Arca lackers Guardado de ob). 600lockers Eléctrica iluminación lackers de .30x. 90x.55, 
personales, cambio de Extracción de aIre bancas, espejos. 
ropa sonido teléfono, 

moniloreo. 190m2 
Area brulos y vestidores Guarda de obj. control. 2 empleados Eléctrica Ilmninación Anaqueles, caja de 
de M Control toallas, proporcionar toallas. 2 usuanos. Extracción de aIre valores, barra con 
guadaropa. sonido teléfono, casilleros. closet 

monitoreo. 25m2 . 
-~ 

limpieza de zapatos. Aseo de zapatos. I empleado Eléctrica Ilmninación Anaqueles, barra con 
Extracción de rure casilleros. 
sonido teléfono. 10m2 

.. 

Sauna Estimula la circulaCIón 8 usuarios Eléctrica iluminación Recinto de madera, 
de la sangre y purifica bru1cas, cstufa, barras. 
la piel mendiante calor 
seco 28m2 ._----

vapor PurifIca la piel mediante 8 usuarios. Eléctrica ilmninación ASIentos, estufa 
el calor que produce el hidráulica. productora de vapor. 
vapor 39m2 

Area de descanso sauna Descansar 5-7 usuarios_ Eléctrica iluminaCIón. Sillas, espejos. 
y vapor. 8m2 
Area dc Regaderas, Aseo personal. 240 turno Hidráulica sanitana 16 regaderas 
lavabos y wc neceSIdad biológica eléctrica. 4 regaderas de 

presión.8 we 81avabos 
.. 1 __ 90m2 

----~----~-_ .... -._--~----- ----~~ .. ~~-~~ .. --..... -------_ ... _ .. 



ESPACIO FUNCION USUARIO INST ALACION AlmA MOBILIARIO 
Area secadoras. Secado de cabello y 6-8 usuarios Eléctrica Iluminación 8 secadoras 

arreglo personal. Extracción de aire 
sorudo teléfono, 
morutorco. 10m2 

Area lockcrs Guardado de obj. 600 lockcrs. Eléctrica Iluminación lockers de .30x.9Ox.55, 
persouales, cambio de Extracción de rure bancas, espejos. 
ropa. sorudo teléfono, 

morutoreo. 190m2 
vestíbulo área comercial. Vcstibular las areas de 15-20 personas. Eléctrica Iluminación Bancas, maseÍ<'lS, 

concesiones y el control. sorudo teléfono, teléfonos públicos. 
morutoreo. 90m2 

Control. Controla accesos y 2 auxiliares. Eléctrica Iluminación Barra, sillas, 
salidas de miembros. sonido teléfono, computadoras. 

monitoreo. 6m2 --
Concesiones 3 locales. Venta de artieulos 2 empleados. Eléctrica Iluminación 1 de 55m2 Anaqueles, caja 

deportivos y de belleza 6-8 personas. sonido teléfono. 2de40m2 registradora, sillas, 
barra, computadora. 

135m2 ,-
Guardería. Cuidado de lunos. 4 emplc.o1.Clas. Eléctrica Iluminación Mesas, sillas, Juq~os 

20-25 niños sonido teléfono, infantiles. 
monitoreo. 240m2 

Servicio médico. Conocer lustorial I medico Eléctrica Iluminación Camilla, escritorio, 
clínico. Estado fisico 1-2 pacicntes. Extracción de aire sillas, compUÍ<'ldora, 
fimcional sonido teléfono, archiveros, tarja. 

monitorco. 45m2 
ZONA DE SERVICIOS. ---- , 

Caseta dc vigilancia Controlar entrada y I vigilante Eléctrica Iluminación Mesa, silla 
salida de autos y sonido teléfono, 4m2 

'--'''~ 

jJers~nas. ____ 
'--"-~----,------ _._--- ---------

Estacionamiento. Ubicar autos de los Miembros del cenlro Eléctric.o'l Iluminación 100 autos 
miembros del ccntro. 1600m2 

-' 
___ o 

-~ ---- -_. __ ._---_. ,----_.~----- --_.--. ---,,--_._- . --



ESPACIO FUNCION USUARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO 
Control empleados. Controla entrada y 1 checador Eléctrica Iluminación Barra, reloj checador, 

salida de empleados. teléfono. silla. 
7m2 

Baños y vestidores Aseo personal necesidad 6 empleados M Eléctrica Iluminación M 3 wc 3 lavabos 3 reg 
empleados. biológica. 6 empleados H E>..'tracción de alfe 6lockers. 

monitoreo. H 2 wc 3 lavabos 3 
35m2 mingo 3 reg. 6 lockers. 

Bodegas. Guardado 3 empleados. Eléctrica Iluminación. l de 68m2 Anaqueles. 
2 de 36m2 

140m2 
Cuarto de maquinas. Centro donde proviene 2-3 técnicos. Eléctrica hidráulica Equipo hidráulico 

toda instalación y fuerza. calorífico, eléctrico 
energía del edificio. 160m2 extracción y filtros. 

Equipo hidroneumático. Sistema de 1 técnico mantenimiento. Hidráulica Eléctrica. HidroneumátIco cap. 
abastecimiento de agua 6m2 1.8x2.8x I.5dia. 
~orpresión 17501ts. 

Caldera Calentar el agua 1 técnico mantenimiento Gas Hidráulica Caldera con base para 
utilizada eu el edificio 9m2 diesel cap_~3mdiax5mA 

Subestación eléctrica Transfonnar la energía 1 técnico mantenimiento. Eléctrica Equipo de subestación 
eléctrica que procede de energía cap.=3x6.5xI.8 
acometida a monof. 20m2 

Tanque de agua caliente. Mantiene y guarda el 1 técnico mantenimiento Hidráulica Eléctrica. Tanque de agua caliente 
• agua caliente. 6m2 1.8x2 8xI.5 

Planta de emergencia. Energía de seguridad 1 técnico manteniIniento Hidráulica Eléctrica. Planta de emergencia 
para equipos e Ínst. a 2.0x4.0x lAa 

falta de energía común 101112 
Filtros para lÍnlp. de Mantener limpia y pura 1 técnico l11antennniento Hidráulica Eléctrica Filtros 3 nUll. Especiales 
agua en alberca. el agua de alberca. 15m2 I Jlara alberca 
Zona de bombas Impulsar con su filcrza 1 técnico mantenimiento Hidráulica Eléctrica. 2 bombas cisterna 

el agua de la cisterna a 2 bombas contra 
hidroncumático a red incendio 
contra incendio. 15m2 . - _ . 

" 



ESPACIO FUNCION USUARIO INSTALACION AREA MOBILIARIO 
Zona de tableros y Control central eléctrico 1-2 empleados. Eléctrica. Tableros generales 
medidores eléctricos. de todo el centro. principales de 

distribución medidores 
60m2 eléctricos 

Patio de servicio. Espacio de 
.. 

SUffillllstro Hidráulica sanitaria Andenes de servicio 
para cocma) cto de eléctrica monitoreo 
maquinas, basura, 
acceso de personal de 220m2 
servicio al centro. 

-~-

Area verde. Crear ambientes frescos, Hidráulica sanitaria Árboles, arbustos, 
naturales agradables eléctrica l11onitoreo palmeras, enredaderas, 
para el desarrollo de rocas, fitentes, jardines 
aetv. deportivas. -



ZONA CARACTERÍSTICA 

Spamujeres 

Spahombres 

Área común facilaes 

7.- PROGRAMA ARQUITECTÓNICO GENERAL 

220m2 

220m2 

68m2 

Vestíbulo y recepción (spa) ------------------------------------------------------- 30m2 

Nutriólogo y diagnóstico 65m2 

Área común terraza ----------------------------------------.. --------------- 200m2 

Gimnasio -----------------------------------------------------.-------------- 420m2 

Squash lO8m2 

Salón de usos múltiples (aerobics, jazz, artes marciales) -------------------- 540m2 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Vestibulo principal de acceso ---------------------------------- ----------------- 280m2 

Restaurante ------------------------------------------------------------------------------ 800m2 

Zona administratIva 

Salón dc convivíos 

Salón de jucgos 

Alberca 

270m2 

420m2 

300m2 

870m2 
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Baños y vestidores mujeres 

Baños y vcstidores hombres 

420m2 

420m2 

Vestíbulo área comercial -------------------------------------------------------- 90m2 

Control ------------------------------------------------------------------------------- 6m2 

Concesiones 135m2 

Guardería 240m2 

Servicio médico --------------------------------------------------------------------- 45m2 

ZONA DE SERVICIOS 

Caseta de vigilancia 4m2 

Estacionamiento 1600m2 

Area empicados ------------------------------------------------------------------------ 42m2 

Bodegas ---------------------------------------------------------------------------------- 140m2 

Cuarto de máquinas 

Subestación eléctrica 

160m2 

20m2 

Patio de servicio -------------------------------------------------------------------------- 220m2 

152 
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8.- CROQUIS DE FUNCIONAMIENTO 

~I ALBERCA CENTR o MEDICO I 

I RESTAURANTE 
I -1 VESTIDClRES I I 

I LOBBY BAR 
I --1 SPA I I 

I ADMINISTRAC][JN r-- I CClNTROL ~ r GIMNASI~ 

, CClNCES][JNES -1 SQUASf~ 
H ACTIVIDADES SOCIALES l 

I ESTACIONAMIENTO I 
I H JAZZ, AEROBICS, JUDO I 
I ACCESCI ] 

{ GUARDERI~ 

-
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1.- CONCEPTO 

El concepto del echficlo es crear una obra que dé vida nuevamente al deporte y condición lisica en personas citadínas que se olvidan de ellos mismos y que 

invite al visltaute a entrar y practicar el deporte de una manera más agradable. Las terrazas del edificio que son utilizadas para algunas actividades de 

recreación le dan vida al edificio e invitan a ser más activo 

El edificio está sutilmente dividido en tres zonas por así desearlo; la zona de eventos sociales cn donde además de practicar juegos de mesa, hay 

convivios y eventos que pcrmiten la relación personal en un forma más agradable, esta zona permite utilizar las terrazas. Hay zonas como las del Spa, en 

donde la intilmdad y privacidad es requerida 

El gimnasio se proyecto pensando en 1m lugar en donde además de sentirlo amplio se pudiera ver hacia el exterior y sentirse en contacto con la 

naturaleza. Es un cuerpo que se separa visualmente del edificio y al misno tlempo esta integrado a él mediante un andador que esta totalmente integrado al 

edificio y que sirve al mismo ticmpo como lUJa junta constructiva. 

2.- DESCR1[PCIÓN DEL PROYECTO. 

SPA. 

Se pcnsó en una solución arqUltcctónica que dé privacidad e mtunielad al usuario, pero quc al mismo tiempo pueda ebsfilltar elc algunas áreas de 

esparcnTIlento por medio de una terraza, en la cual el usuario puede clisfrutar de la panorámica de la alberca y al mismo tiempo disfrutar de un momcnto de 

dese<'Ulso. 
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GIMNASIO 

Es una zona bastante amplia el cual se divide en tres zonas, la zona cardiovasclllar, zona de abdominales y la zona de poleas la cual se d~ja en el 

mezanine. Se deja ventilación natural y cnlzada. 

SQUASH. 

Esta zona está separada de las demás pensando cn que la practica de este deporle requicre mayor concentración de! deportista. 

SALONES DE USOS MUL TIPLES. 

En los que se podran practicar acrobics, jazz o artes marciales; no hay restricciones en cuanto a cual de las tres actividades se realizaran, esto con la 

intención de hacer más rentable e! centro; estos salones se ubican cerca de la zona de concesiones que obliga al usuario a pasar por ahí, esto con la finalidad 

de vender más. 

VESTÍBULO PRINCIPAL DE ACCESO. 

Por este vestíbulo pueden acceder tanto miembros del centro; como visitantes que no tienen membresia y que puedan disfmtar de los servicios que ofrece 

el restaurante y el bar. Es un vestíbulo bastante amplio y con algunas vistas hacia los servicios que ofrece el centro. 

RESTAURANTE. 

Da servicio tanto a los visitantes como a los socios del Centro, también tiene una conexión con la zona del Spa, y algunas áreas con actividades sociales. 

SALONES DE CONVIVIOS y .TUEGOS. 

Estos se ubican cerca uno del otro y se utilizan las terrazas como zonas de esparcImiento; en donde además se puedan disfnllar de actividades al aire 

libre. 
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ALBERCA. 

Se propone una alberca semi-olimpica con la onentación adecuada y cerca del gimnaslO. En csta zona además hay posibilidad de salir a asolearse al aire 

lIbre e ir hacia las zonas jardinadas. 

ZONA ADMINISTRATIVA. 

Ubicada cerca del vestibulo principal y con vistas a zonas donde el control es importante como lo es la guardena y zona de juegos de niños. 

GUARDERÍA. 

Se ubica cerca de las zonas de conviyios y admll1istrativas y para llegar a ella se pasa por el control, tiene un área de juegos al aire libre en donde se 

penso crear una atmósfera sosegada, de jardín, con suayes montículos, los arboles están pensados para crear un contra>'1e agradable con la jungla de acero y 

asfalto en que vive el niño de la ciUdad. Una zona proVista de canalones de agua y llena de arena proporciona diversas atraccIOnes Para llegar a la zona de 

arena un niño teiúa que pasar haCiendo equilibrios sobre troncos o CnIzar dlmll1utos puentes en arcada o saltar a través del agua. Un canalón de diez 

centímetros de proumdidad, con agua corriente discurría alrededor de la zona de arena. 

------------------------------------"" 
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X.-DATOS TÉCNICOS 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
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4,- CRITERIO GENERAL DE COSTOS 



1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ESTRUCTUR<\.L. 

Edificio: Centro de Acondicionamiento Físico y Mental 

Ubicación: Av, Chimalpopoca sin esquina con la calle Lucas Alaman 

Delegación: Cuauhtemoc 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

165 

El edifico tendrá un uso común para los ejecutivos de las oficinas tanto publicas como privadas, Su destino es principalmente para que los visitantes se 

relajen, tengan tratamientos corporales y practiquen algún deporte, El edificio principal se encuentra estructurado a base de colmnnas de acero, siendo de dos 

tipos: de 0,60 x 0,80m y de 0,60 x 0,06m; librando claros de 15m x 8m y 8m x 8m; vigas de sección ¡PC y ¡PR rectángular en acero con un entrepiso de 

losaeero oon capa de compresión de 5cm Les muros son de panel "w", La cubierta de la alberca sera de estmctura espacial tridimensional del tipo Space

Beam; se decidieron este tipo de estmctura por la ligereza que da al edificio, comparándola con una estl1lctura de concreto, ya que el tipo de snelo es muy 

compresible y para facitar su flexibilIdad en caso de sismo, 

La estmctura Space-B= esta formada por elementos estandarizados de aocro en calibres ligeros que al mlÍrse entre sí forman la estructura 

tridimensional, La modulación ocupada es de 2 mts" x 2 mts" (siendo módulos de proyecto arqUltectómco) teniendo un peralte de UO m" con un ángulo de 

70grados, entre las barras inclinadas horizontales, La techumbre tridimensional Space-Bcam esta diseñada para soportar cubiertas ligeras ( en este caso 

policarbonato con un peso de 17,83 kg/etnl ) con peso ¡"'15ta de 20 kg/cm2; así como resistir empujes de viento con velocidades hasta de 160 kmlhL Es una 

cstl1lctura que tiene ventajas, ccmo ahorro de tiempo, menor costo, rapidez de montaje y sin soldaduras es meramente atornillada, Esta estmctura se 

encuentra en la cubIerta de la alberca 10 que da 1m panorama físico natural con el medio ambIente 

El enterio integral para la cimentación de la Edificación es a través de la llamada cimentación compensada esto se revierte mejorando el terreno natural 
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ayudandole con capas de compactación de terreno más comprensible a las cargas por tanto; la compensación plante.-~da es excavar l.20m. de terreno de 

arcilla y limo, para limpiar perfectamente con un deshierve exah¡ustivo de material vegetal, posterionnente un pequeña pizonada a la tierra floja. El paso a 

seguir es tender una capa de tezontle bien regado para tener una capa pemleable de filtración húmeda., en seguida una plantilla de O.S cm, espesor, para 

nivelar el desplante de la losa fondo de una cimentación compensada en la que el cálculo estmctural nos conlleva a una losa fondo perfectamente bien arnlada 

de O.lOm., contra-trabes debidamente ancladas a la losa fondo, teniendo estas (contra-trabes) una altura de 1.00 m., perfectamente rcforZ3lk~ con acero y por 

último nna losa tapa perfectamente armada, con O. 10m. esto nos da COlllO resultado una altura total de 1.20 m., de cimentación compensada para tcuer 

retículas de aproximadamente 8.00 x 8.00 lll., fum1ando cuadrículas perfectas esto dará como resultado un pcrfecto funcionamiento estructural monolítico. 

B. CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO Y DETERMINACIÓN DE LA ZONA SÍSMICA SEGÚN REGLAMENTO 

De acuerdo al uso y destino de las edificaciones, éstas se clasifican, con fines de diseño estmctural cn dos gmpos A y B (subdividido en Bl y B2), el 

Centro de Acondicionamiento Físico y Mental se encuentra dentro de la clasificación "A", según reglamento dc constmcción; "Construcciones de más dc 

15m., de altura o 3,000 m2 de área total constmida, en zona III, en ambos casos las áre.-'lS se refieren a un sólo cuerpo de edificio que cuente con medios 

propios de desalojo (acceso y escaleras), incluyen las áre.-~s de anexos, como puedcn ser los propios cuerpos de escaleras de árca de un cuerpo que no cuente 

con medios propios de desalojo se acondicionará a la de aquél o a través del cual sc desaloje. 

Para fines de estas disposiciones el Distrito Federal se encuentra dividido en las zonas 1 a III dependiendo del tipo de suelo, de acucrdo con el plano dc 

zonificación geotécnica de la Ciudad de México, y a la ubicación del terrcno se construirá sobre la zona 1lI quc es la dcnominada Lacustre, integrado por 

potcntes depósitos de arcilla altamente compresible, separados por capas arenosas con contenido diverso dc limo o arcilla. Estas eapas arenosas son dc 

consistencia firulC a muy dura y de cspesores variables de centímetros a varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar cublertos superficialmente por 

sucios aluviales y rellenos artificiales; el espesor ele estc eOl,julIto puede ser supenor a 50m. 



C. CONSTANTES DE CALCULO 

Los valores usuales empleado en el acero estructural son: 

Módulo de elásticidad longitudinal E= 2 040 000 Kglcm2, valor promedio, tanto a la tracción como a la compresión. 

Límite inferior de fluencia: 
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El acero actualmente adoptado por la industria de la construcción, de acuerdo con el American fustitute Steel Construction (AISC) - fustituto 

Norteamericano de Construcción de Acero- es el A-36 (36 000 libras por pulgada cuadrada, de límite inferior de f1uencia o de límite aparente de elasticidad) 

sus coeficientes son los siguientes: 

a) Límite de fluencia <;y=fy=2530 kglcm2, de acuerdo con las normas de calidad del acero estructural que se emplee, las nonnas AISC y la Dirección General 

de Normas. 

b) Esfuerzos de trabajo admisibles fu=0.6ty---Q.6x2 530=1520 kglcm2 (tracción y compresión) 

c) Esfuerzo cortante en vigas \FOA fY=1 Ol2kglcm2 

Para el cálculo de coluumas de acero, se consideran a las mismas como piezas largas en compresión, los esfuerzos admisibles deberán obtenerse de 

acuerdo a su tendencia a fallar por flexión lateral (pandeo) la cual dependerá de las condiciones de sujeción en sus extremos, en este caso se han considerado a 

las colunmas empotradas en ambos extremos por lo que se tomará el dato de % L ó Lp = 0.5 L, donde Lp es la longitud de pandeo o distancia entre dos 

puntos consecutivos de inflexión de la elástica. 

Los esfuerzos admisibles que se deben aplicar en la sección transversal de los miembros a compresión, se basa en la determinación de la relación de 

longitud a radio de giro, de las cohuunas, multiplicada por un factor K de longitud erectiva: Relación de esbeltez =K Ur 

El reglamento de construcciones para el Distrito Federal para esfuerws admisibles a compresión axial en estructuras metálicas, utiliza la fónnula de 

Eulcr de la siguiente manera: 



Fa = 12/23 (1- (KL/r)2/2(Ur)2c) fY diámetro donde: 

Urc""Pi2E/fY= 126 

Diámetro= 1 +0.15(Urc-KLlr)/L/rc 

La detenninación de los momentos de Inercia por el teorema del eje paralelo, del menor radio de giro y de la relación de esbeltez: 

Ixc ~(EIx + Ay2) 

Iyc ~ (EIy + Ax2) 
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Los esfuerzos para los que deben diseñarse las vigas de acero son los de momento f1cxiollanle y de ti¡erza cortante, originados por los requerimientos de 

carga y momento a lo largo de su eje longitodinal. 

La fónnula empleada para determinar el momento resistente es la de Navier o de escuadría: 

M!fb = Sx = Ix/y donde: 

Sx = módulo de sección (se encuentra tabulado en los manuales de perfiles de acero) 

M = momento flexionante en la viga, o momento resistente de una sección dada (Mr = SX.fb ) 

Fb = esfuerzo admisible a la tracción y compresión (0.6 x fY = 0.6 x 2530 = 1520 kg/crn2 

En el caso de este edificio exislÍrán dos sitoaciones de vigas: doblemente empotradas y empotradas en un extremo y apoyo simple en el otro, ambas con 

cargas uniformemente repartidas; se utilizaran los siguientes datos: 

Carga=L 

Momemto = M=wL2/12 

Cortante = V = wLl2 

Deflcxión = f = wL4/38El 



Para las vigas empotradas en un extremo y apoyo simple en el otro 

Carga=1 

Momento = M = W912/8 

Cortante = V = wL =3wLl8 

Deflexión = f = wlA/185EI 

D. CARGAS Y PESOS CONSIDERADOS 

entrepiso de losacero: 

Instalaciones 350kgJm2 

Plafon 40kg/m2 

Loseta 35kg/m2 

Muro panel w 135kg/mw 

Carga viva 350kg/m2 

Losacero caL 18 200kgJm2 

Total de entrepiso 1100kg/m2 = 1.11 toneladas 
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E. ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO 

Columnas que sostienen la losacero en baños, vestidores y spa 

(C-l) 

Fonnadas por dos placas de 31" Y dos placas de 22" soldadas con soldadura de fusión 

Placa de 31" 

Placa de 22" 

La columna mide 5m. 

117.63kglm 

83.48kg1m 

( 5m xl 17.63) 2= 1176.30kg 

(5m x 83.48) 2 = 834.80kg 

Peso propio dcla columna 2010.80 = 2 ton. 

ATea tributaria máxima: 60m2 xO.857 ton/m2 = 51.42 ton. P = 51.42 ton. 

Columna tipo en Restaurante: 

(C-2 ) 

Fonnadas por dos placas de 23 Yo" Y dos placas de 21 Yz" soldndas con soldadura de fusión 

Placa de 23 Yz" 

Placa de 21 Yo" 

118.89 kg 

108.78 kg 

La columna mide 10m. 

( 10m x 118.89 ) 2 = 2377.80 kglm 

( 10m x 108.78) 2 =2175.60 kglm 

Peso propio de columna: 4553.40 = 4.55 tOIl. 

Area tributaria máxima: 64m2 x 0.857 ton/m2 = 54.84 ton. P = 54.84 tOllo 
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F. ELEMENTOS HORIZONTALES DE APOYO 

Viga primaria con longitud de 15m, scccion "¡" perfil rectángular IPC: 

(V -1) 

Area tributaria 88m2 x 0.857 ton/m2 ~ 75.41 ton/15m = w = 5.02 ton/m 

Viga primaria con longitud de 3m. Secciín " i " perfil rectángu1ar IPR: 

(V -2) 

Areatributaria 16m2 x O.857ton/m2 = 13.71 ton/8m=w~1.71 ton/m 

Viga primaria con longitud de 24m sección "1" perfil rectángu1ar IPC: 

(V-3) 

Area tributaria 96m2 x 0.875 ton/m2 ~ 84.0ton/24m ~ w = 3.5 ton/m 

Viga primarIa con longitud de &m sección "1" perfil rectángu1ar IPR : 

(V-4) 

Area tributaria 34m2 x 0.875 ton/m2 = 29.75 ton 18m = w = 3.71 ton/m 
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Si sabemos que el peso del entrepiso es de : 

Los muros divisorios tienen un promediro de 4m de alto y pesan = 

Con estos datos determinamos que: 

PESO POR M2 DE CONSTRUCCION = 
M2 DE CONSTRUCCION = 

PESO TOTAL DE LA CONSTRUCCION 

1 100 kg/m2 

540kg/m2 

1640kg/m2 

10 159 m2 

16660 760 kg. 
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Para determinar la cimentación sabemos que la resistencia del telTeno (RT) es de 2 ton/m2 y que el área de desplante del edificio (AD) es de 4593m2, así qne 

detelTllÍllamos cuantos Kg resiste el terreno 

R.T. x A.D. = 2 OOOKG X 4 593M2 = 9186000 kg. 

Si sabemos que el edificio pesa: 16 660760kg - 9186000 kg = 7474760 kg. Que 

Necesito compensar 

El peso unitario de la tierra = ¡ 800 kg/m3 

Entonces: 7474760 kg / ¡ 800 kg/m3 = 4 [52.64 m3 de vo[umén de tierra que debo desalojar 

Entre el A.D. : 4 152.64 m3 /4593m2 = O.90m profundidad de desplante 
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES. 

A.INSTALACIÓN lllDRAÚLICA y SANITARIA. 

Dentro de este edifico este criterio es el más dificil de resolver ya que cuenta con alberca, tinas, regaderas, tratamientos, etc.; y la presión de agua que 

necesitamos para abastecer a este edificio era considerable por lo que necesitábamos de un sistema de equipo hidroneumáticos que, satisfuciera correctamente 

la cantidad y presión del agua requerida para los tratamientos . 

Alrededor del conjunto existe alcantarillado que secuencialmente se integra por el colector general municipal por lo que el suministro de agua potable se 

abastecerá a través de la red existente de la Delegación; dentro de este se estripa un sub-rolector. En el cual nos conectaremos con un tubo de albañal de 

200mm; este recorre el conjunto como colector general interior. Posteriormente se propone llegar a cada uno de los conjuntos saliendo de cisterna alimentando 

a los pisos y niveles de los dos edificios por medio del sistema hidronewnático. 

CISTERNA. 

Para detenninar la demanda diaria del edificio generalmente el número de usuarios lo detenninara. El volumen de la cisterna equivale a las 2/3 parte de 

la demanda diaria del edificio. 

La fórmula empírica D~ 0.36 Qmax.hr donde: 

D ~ demanda diaria 

Qmax ~ gasto máximo instantáneo 

Hr ~ duración de demanda de 1 a 4 horas. Por lo tanto 

D ~ 0.36 (515 Its/usuldia) ( 4 hrs. ) ~ 720 Its/usuldi 

600 usuarios por los 720 lts ~ 432 000 Its/diarios 

La cisterna cap y volumén es 2/3 partes del total es de 288 000 lts. 

A~ VIH LUEGO ENTONCES 733.16 M3/2.5 ~ 293 M2 
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ZONA DE WC MINGITORIOS LAVABOS REGADERAS TARJAS 

APLlCACION LAVA VAJILLA 

Nutríólogos y 2 
diagnóstico -

Sala de belleza y 4 
Estética 

Admll1istración 4 2 5 2 
Lobby Bar 2 
Restaurante 7 4 8 

Cocina y servicios 5 
Zona empleados 5 3 6 5 

B. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Para este crítcno se tomó en cuenta que los locales serian usados tanto de día como de noche. por ello deberían tener una ilummación apropiada. 

L'l ilurnmación está dIstríbuida e independizada en cada nna de las áreas, teniendo un solo control principal en el tablero gcneral, el cual se encuentra en el 

cuarto de máquinas. 

La iluminación de los patios, plaza, estacionanliento y jardines exteriores se rcalizó de forma independiente de la iluminaclón del COl'¡unto, ubicando su 

control en el tablero general. 

El sistema eléctrico se suministro con baja tensión directamente de la subestación del col\)uuto. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

ZONA DE CONTACTOS LAMPARAS SONIDO LAMPARAS DE SPOTS 

APLICACION FLUORECENTES HALOGENO FLUORECENTES 

fu1a muieres 20 17 II 4 II 
Spahombrcs 20 17 ¡¡ 4 11 

Arca comun faciales 9 9 9 6 --
Vestíbuloy recepción 2 1 4 

Nutriólogos y 4 3 3 3 
diagnóstico 
Gimnasio 15 14 4 12 - --
Squash 3 9 3 5 

Salones de usos 8 58 12 21 
múltiples 

Vestíbulo ppal de acceso 4 7 6 52 
-~ 

Restaurante 9 14 9 3 62 
Zona admimstrativa 14 36 10 24 
Salones de juegos y 12 36 10 8 22 

conV1V1OS 
Alberca 16 10 18 

Baños y vestidores H 10 26 8 16 8 ----------f--------- . --~ f----
~ños y vestidores M 10 26 8 16 8 

-~-----~. --
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ZONA DE CONTACTOS LAMPARAS SONIDO LAMPARAS DE SPOTS 

APLICACION FLUORECENTES HALOGENO FLUORECENTES 

Vestíbulo área comercial 2 1 12 
Control l 3 2 8 

Concesiones 10 18 5 4 
Gnardería 4 12 2 6 

Caseta de vigilancia 2 1 1 2 
Estacionamiento 15 120 30 80 
Area empleados 4 6 2 2 

Comedor empleados 3 2 2 6 
Bodegas 6 3 6 11 

Cuarto de máquinas 4 32 
Patio de servicio 4 4 

Jardines 30 110 



C. INSTALACIONES ESPECIALES. 

PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
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Todos los locales están conectados a la red de protección contra incendio y cada uno tienen de 3 a 5 salidas de regaderas ( dependiendo del área ),activadas en 

tal caso así como sensores de humo y extintores. 

AIRE ACONDICIONADO. 

Este sistema se dividió en zonas de control independicnte, cada una con las siguientes condiciones: 

· Aparatos de aire lavado que inyectan a base de turbinas el volumen de aire necesario por medio de dÍlctos. 

· Localización de duetos ocultos por plafón a lo largo de las circulaciones principales, repartiendo ramales o salidas en cada uno de los locales. 

· Aislar el mido provocado en duetos mediante trampas de mido altemas. 

· Evitar la transferencia de mido de un local a otro a través de los duetos, colocando éstos en forma pareada y con alimentaciones indepcnclicntes a eada lado 

correspondiente. 

También se necesita extracción de aire sobre todo en la zona del Spa, baños y vestidores. 
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3.- CRITERIO GENERAL DE ACABADOS. 

El propósito de tener un criterio preventivo de acabados es por la planeación de dichos acabados dentro de la obra, en donde la parte fundamental es 

dotar de materiales en un acabado durable, que requiera de mantenimiento núnimo, así como económico; cuidando la calidad y buena apariencia estética. 

MUROS. 

La Mayoría de los muros interiores y muros divisorios son de panel " w " con un acabado de pasta texturizada de color. En zonas como baños y vestidores 

hay recubrimiento de azulejo de 11 x 11 en zona húmeda; madera en sauna; también se utilizaron muros de vitro-block de color azul obscuro sobre todo en 

los muros que están para salir a la alberca. También en muros que hay en el lobby -bar seran de vitro-block y en algunas zonas del Spa , salones de juegos y 

convivios. En el gimnasio aparte de la pasta texturizada, se pondrán algunos espejos en paredes al igual que en los salones de unos múltiples y restaurante. 

En fachadas se utilizaran pre - fabricados de concreto tenuinación granito de mánuol; algunas ventanas serán de vitro-block y de vidrio obscuro. 

PISOS. 

Dentro de este criterio se utilizan loseta de mármol en ves!lbulos, salones de juegos y convivios, restaurante, lobby bar y conC(~siones. 

Alfombra en la zona administrativa, gimnasio y algunas zonas en lobby bar, restaurante y guardería; madera en sauna; salones de usos múltiples; azulejo 

antiderrapante en la zona húmeda de baños y vestidores, loseta viuilica en la zona semi húmeda y alfombra en la zona seca. 

En los pisos exteriores de la plam serán de firme de concreto con granito de mármol y en estacionamiento adoquino 

PLAFONES. 

Se utilizan básicamente 2 tipos de plafón uno sera de tablaroca con canaleta de aluminio y otro de rejilla ltuninosa de acrilico también con canaleta de 

alumiuio. 
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CUBIERTA DE ALBERCA. 

La mayor parte de la cubierta es transparente, a base de annaduras de acero que trabajan a compresión y largueros tipo monten. Cubierta con lámina de 

policarbonato hueco de doble pared, ya que ofrece ventajas como: alto grado de transmisión de luz, a la vez que bloquea los daniños rayos ultravioleta, en su 

presentación de lámina hueca, proporciona excelentes propiedades de aislamiento térmico. El policarbonato es muy ligero, aún así es 10 veces más resistente 

que el acrílico y 200 veces más que el vidrio convencional, adcmás que es altamente flexible ya que puede formarse en frío y no se romperá ó astiUará al 

habilitarse, su terminado no permite que haya condensación del ambiente y enegrezca el material, no produce goteos que dañen las zonas cubiertas. Posee una 

garantía de 15 años contra amarillento del mismo y roturas., su fijación es a base de broches, molduras y juntas del mismo fabricante. 
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4.- CRITERIO GENERAL DE COSTOS. 

El fuetor económIco es el más importmte para los inversionistas o para todas las empresas o accionistas qne se interesan en el parámetro de bienes y 

raíces. Los inversionistas muy independiente de observar el proyecto t<iecutivo es su atención fija a los recursos e inversióu en liquidez de los aspectos 

socioeconómicos interactivos del proyecto, yes que muy de consideración elevan los costos las instalaciones (generales y especiales), y los acabados. 

En lo relativo a los costos y márgenes que resultan de la producción del proceso sistematizado, es necesario revisar analíticamente el renglón relativo los 

costos de producción de suministros y colocaciones (materiales y mano de obras, aspectos importmtes que juegan un papel importmte en la construcción del 

inmueble), y las altemativas bajo las mismas condiciones de calidad como operativas en campo, revisando exhaustivamente los costos de sus insumos así 

como los de manufactura, embalaje y transporte, a fin de equilibrar costo de producción y precio de venta esté debe ser proporcional al presupuesto del 

proyecto. 

En los últimos años tenemos en conocimiento el interés transnacional y extranjero de sociedades o empresas, interesadas en la inversión reditual de los géneros 

irmovadores y generadores de recursos económicos como inversión, negocio y comercio. En el tiempo actual de libre comercio tiende a existir una 

trasculturización y tal es el caso importmte de la Cultura Deportiva, ya que está presente en la mayoria de los países que inV1erten en México, y por tanto es 

un campo, donde se pueden desarrollar, y promover este género ya que está es una etapa transitoria e inicial en México. 

La mayor partc dc los miembros (accionistas), poseen el conocimiento general y partIcular de la rama así como del proyecto, y la inquietud de formar, 

constmir, y generar centros deportIVOs ylo de relajación que apoyen actividadcs deportivas, recreativas, estresantes; con más alcances de los que ahora 
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existen, y sobre todo queremos ir con la modernización aplicando el conocimiento científico en ramas de belleza y reconstrucción corporal así mismo de 

tratamiento de estrés, aspectos que son irreversiblemente cobrados por la capital más poblada y contaminada del mundo, disminuir y contrarrestar es el 

propósito principal del Centro de Acondicionamiento Físico y Mental. 

Los conocimientos aplicados son primordialmente a la nutrición tratamientos corporales, faciales, relajamiento, masajes, belleza de fisicoculturismo 

así mismo como terapias, y construcción de conductas marciales (yoga), entre esparcimiento de meditación, en todos y cada uno de ellos se aplican métodos 

nutricionalcs, deporte, conducta, psicología, terapias, acondicionamiento físico, todo ello para comenzar una cultura reconstmctiva, deportiva y rcliUante, que 

debería implantarse como norma o necesidad propia de salud através de programas y/o campañas propias de salud por el intenso estrés que vivimos, 

acluahnente en la sociedad de la Ciudad de México, ya que está necesidad es para todos y cada una de las edades, así como para cualquier nivelo stratus 

social. En ello se ha pensado para tener las personas capacitadas, en renglón de costos requerimos dos instructores por ramo y con costos relativos y 

suficientes al servicio que se prestará (profesional). 

Las vent1jas de las sociedades o inversionistas en México son; que cuenta con personal que tienen el conocimiento profesional práctico sobre centros 

semejantes al SPA., la administración de los mismos, existen en México muy reconocidos y nombrados nutriologos que atienden profesionalmente su ramo, 

existen en campo abierto las técnicas elementales y exitosas para la aplicación de cada una de las actividades y posccn avances en todos y cada uno de los 

sistemas desarrollados. 

Las vent1jas de los inversionistas o sociedades nacionales son; que poseen el amplio conocimiento sobre conductas, tendencias y psicológicas del usuario 

mexicano, así como los requerimientos de cada uno de ellos pues forman parte integral de la situación de México, sin embargo posee amplio criterio para 

adoptar las tendencias del mundo moderno. 

Las etapas de inversión para el Proyecto Pinal serán las siguientes; 

La primer etapa; es primordialmente el costo del terreno ubicado en Av. Chilmapopoea esquina Bolivar, Colonia Obrcm en la Delegación Cuahutemoc. La 
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cual tiene un uso de suelo IH4s (Habitacional basta 400 hah. Por hectárea con Industria mezclada, servicios)., de una superficie de 12,500.00 m2 Y una 

intensidad de zona de 3.5 el área de terreno. El costo en 1998 es de $ 1,560.00 teniendo un costo subtotaI de $ 19'500,000.00 más 0.5 %de movimientos de 

escrituración, siendo asi el precio total de $ 19' 5 97,500.00 ( dieciuueve millones quinientos noventa y siete mil quinientos pesos 00/100' s Moneda Nacional). 

La segunda etapa es el costo de la construcción en la qne a su vez se subdivide en 4 etapas: 

1. Primera etapa es la zona; zona caracteristica que iucIuye: Spa mujeres, Spa hombres, área común faciales, vestíbulos de recepción, nutriologos, 

y diagnósticos, áreas comunes de terrazas, gimnasio, cancbas, salones de squash, salones de uso múltiples, dando un total de 1,871.00 m2 a 

desarrollarse en 15 meses de construcción. 

2. Segunda etapa es el centro social y de gobierno de administración: vestíbulos, restaurantes, zona administrativa, salones de convivios, sala de 

juegos, alberca, baños públicos, baños y vestidores de mujeres y hombres, áreas comerciales de concesión, control, guarderia, y servicio médico, 

dando un total de 4,296.00 m2 a 12 meses de elaboración. 

3. Tercera etápa doude se promueven los servicios como: caseta de vigilancia, estacionamiento, área de empleados, bodegas, cuartos de maquiuas, 

subestación eléctricas y patios de servicios y/o maniobras. Con un total de 8,842.00 m2 a 9 meses de constmcción. 

Todas las etapas llevan interrelación en conjugar actividades y conceptos indIspensables entre sí para el bnen funcionannento de las áreas 

conceptuales, ya que muchas de ellas dependen de otras para dar el servicio al 100%. 



Con la cuantificación anterior damos como resumen lo siguiente: 

I. Z011a característica 

2. Zona administración 

3. Zona de servicios 

1,871.00 m2 

4,296.00m2 

8,842.00 m2 

15 meses. 

12 meses. 

09 meses. 

Costo aproximado dc constmcción del Centro de Acondicionanucnto Físico y Mental. 

Zona caractcristica 

Zona administración 

Zona de servicios 

1,871.00 m2 x 4,534.84 = 8'484,685.64 

4,296.00 m2 x 4,534.84 = 19'481,672.64 

8,842.00 m2 x 4,534.84 = 40'097,055.28 

15 meses. 

12 meses. 

09 mcses. 
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Nota.- estos precios inclnyen indirectos y utilidad de contratistas de 24% y un estimado de costos de proyecto y licencias las cuales pueden variar de 1.00 a 

5.00 % y no incluyen ¡VA. 

Se cotizan valor de plazas e1m2, en $ 567.00 x 2,125.00 = 1 '204,875.00 

Se cotizan valor de jardín c!m2, en $ 181.40 x 3,125.00 = 566,875.00 

Costo final sin ¡.YA es de $ 69'835,163.56 M.N. 100% a un tiempo de tres años tiempo tentativo. 



( fuente: periódico La Jornada, Serge Gruznki> ) 
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