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A través de la historia, las ciudades se transforman una gran 
can  dad de veces, y a cada época le corresponde una dis-

 nta, que luego pierde u  lidad de manera que progresivamente 
se ve sus  tuida por otra: la gente cambia de apariencia con el 
 empo, los edifi cios se deterioran al grado que deben ser sus-
 tuidos por nuevas construcciones, las calles se amplían o se 

modifi can las vialidades. Sin embargo, estas transformaciones 
despiertan la necesidad de con  nuidad, y de ahí surge el interés 
de conservar las prác  cas y espacios, en función de su u  lidad 
social y valor emblemá  co. En la actualidad, muchas ciudades 
del mundo se enfrentan o están por enfrentarse a una prob-
lemá  ca rela  vamente nueva como es la “avejentación” de su 
población por lo que habrá que hacer en ella las modifi caciones 
per  nentes que permitan integrar a este grupo de personas en 
sus espacios.

Las poblaciones de adultos mayores del pasado encontraban 
en las ins  tuciones de salud formas de asistencia que podían 
compensar de alguna manera las defi ciencias de los cuidados 
básicos que ellos requerían. Hasta hace poco, se tenía la idea 
de que un adulto mayor era un anciano acostumbrado a  vivir 
en soledad que solo necesita descansar para lograr su biene-
star, sin embargo, estudios recientes de psicólogos, sociólogos 
y médicos han arrojado resultados que indican lo opuesto: que 
los adultos mayores actuales han aumentado su expecta  va de 

vida por lo que al llegar al momento de su re  ro de la vida labo-
ral aún son capaces de realizar muchas ac  vidades y mientras 
más integrados estén con el resto de la sociedad mejor es su 
calidad de vida. Por lo tanto, la ciudad actual enfrenta nuevos 
retos dictados por una demanda de nuevos espacios vivibles 
(tanto públicos como privados) compa  bles con las necesidades 
de una población envejecida.

En esta tesis se aborda este tema en una zona donde se ubica 
un número considerable de éste sectorv de la población, par-
 endo en primera instancia de un análisis del contexto en el que 

habitan para desarrollar un entorno que favorezca y propicie la 
vitalidad del espacio público con la fi nalidad de enriquecer la 
vida co  diana del usuario a través de la forma arquitectónica, 
tomando como punto de par  da el interés propio de hacer una 
ciudad más inclusiva que apunte a enaltecer lo humano.

PRESENTACIÓN
002.Accesibilidad
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A pesar de crecer de una manera desorganizada, la ciudad es-
taba ar  culada por sus vialidades y plazas, sin embargo a 

par  r de la segunda mitad del siglo pasado, con el incremento 
del uso del automóvil se dio la oportunidad de crear nuevos 
espacios suburbanos en los alrededores para sa  sfacer la con-
stante demanda de vivienda, sin saber que estas decisiones 
sobre la ciudad acabarían por conver  rla en un conjunto de 
núcleos  fragmentados, sin relación entre sí  además de que la 
mancha urbana ha alcanzado ya una escala tan grande que abar-
ca el Distrito Federal y los estados que lo circundan.

El tamaño de la mancha urbana no es proporcional a la oferta de 
bienes y servicios ya que diariamente en ella se generan viajes 
internos que duran hasta dos horas para trasladarse del lugar de 
residencia al de estudio, trabajo o compras. Aunado a esto, las 
polí  cas urbanas aún siguen apuntando a la generación de más 
vialidades para el uso del automóvil, a pesar de que hasta hace 
solo tres décadas el gobierno trató de implementar un sistema 
de transporte colec  vo que fuera más efi ciente como el caso del 
metro, el cual actualmente resulta insufi ciente. Tenemos que 
darnos cuenta de que no es posible seguir cediendo los espacios 
urbanos a las vialidades para el automóvil y al mismo  empo 
tener una ciudad agradable.

Durante la pasada década se han revalorizado las potenciali-
dades de reurbanización que ofrecen las colonias consolida-

das del área central (y más an  gua) de la ciudad, sin embargo a 
causa de las polí  cas de desarrollo urbano aplicadas a esa zona 
junto con la presión inmobiliaria y los intereses económicos de 
los inversionistas, las intervenciones arquitectónicas en éstas zo-
nas han transformado el entorno de estas colonias rompiendo 
el tejido social tradicional así como la forma de usar el espacio 
público.

En conjunto estos factores del desarrollo urbano han acaecido 
en la crisis del espacio público tradicional  generando bordes e is-
las dentro de la ciudad que  enden al abandono y a deteriorarse 
hasta que se convierten en objeto de especulación inmobiliaria 
para conver  rlos en nuevos centros comerciales, estacionamien-
tos inefi cientes, ofi cinas, departamentos o viviendas en condo-
minio, sin relación con el entorno inmediato.

¿Por qué es importante recuperar el espacio público 
tradicional?

De acuerdo con Jordi Bora en su documento ciudadanía y es-
pacio público, este úl  mo es en realidad un concepto jurídi-

co: “un espacio some  do a una regulación específi ca por parte 
de una administración pública, que posee la facultad de dominio 
del suelo y que garan  za su accesibilidad a todos, fi jando las 
condiciones de su u  lización y de instalación de ac  vidades. El 
espacio  público moderno proviene de la separación formal  le-

I. Jus  fi cación del tema de tesis
003. Tendencias actuales de intervencion urbana.

FUNDAM
ENTACIÓN
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gal- entre la propiedad privada urbana (expresada en el catastro 
y vinculada al derecho de edifi car) y la propiedad pública que 
normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones 
(excepto equipamientos colec  vos y servicios públicos) y cuyo 
des  no son generalmente usos sociales caracterís  cos de la vida 
urbana (esparcimiento, actos colec  vos, movilidad, ac  vidades 
culturales, a veces comerciales, referentes simbólicos monumen-
tales, entre otros)”. 1 

Sin embargo, más allá de esa  defi nición jurídica el espacio públi-
co ha conformado la esencia de la ciudad: proporciona oportu-
nidades para reunirnos, estar entre otras personas y experimen-
tar como se desenvuelven los demás en diversas situaciones 
adoptando entonces una dimensión social y cultural.

En la actualidad, esa “esencia” de la ciudad pareciera ser más 
bien una especie de utopía ya que resulta muy di  cil encon-
trar espacios que sean realmente accesibles a todos dentro de 
nuestro quehacer co  diano; pareciera que el espacio público 
nos repele hacia contextos cerrados que nos ofrezcan la sen-
sación de protección y seguridad, limitándonos a convivir solo 
con la gente que conocemos en nuestras ofi cinas, escuelas y a 
nuestra familia. En gran parte esta pérdida de oportunidades 
para relacionarnos con la gente que vive en nuestro entorno se 
obedece a la calidad actual de dichos espacios. Durante las úl-
 mas décadas las tendencias de intervención urbana han apun-

tado hacia la modifi cación del espacio social urbano de manera 
que los edifi cios, calles y áreas verdes se organicen a manera de 
células independientes estructurando la ciudad en base a islas 
que desar  culan y polarizan los entramados sociales haciéndo-
nos temerosos a unos de otros.

Los espacios cerrados favorecen la interrupción de las relaciones 
sociales porque rompen la con  nuidad y conec  vidad  sica en 
la ciudad, impidiendo la misma certeza de existencia de otras 
personas. Un espacio público con las condiciones adecuadas, 
permite que ocurran ac  vidades comunitarias que fortalezcan 
los lazos sociales siendo esto una de las razones de ser de esta 
tesis: en un intento de devolver a los ciudadanos una porción 
de espacio urbano con calidad humana, lo cual conlleva a una 
mejorar  en la calidad de vida de los habitantes.2

¿Por qué el tema de la accesibilidad?

Un aspecto fundamental para lograr el obje  vo planteado 
en el párrafo anterior es garan  zar la posibilidad de ingre-

sar, permanecer y movilizarse en la ciudad, independientemente 
del género, edad, tamaño, capacidades, discapacidades, idioma, 
religión, orientación sexual, origen económico, ideologías y/o 
creencias.

En “El Libro Blanco de la Accesibilidad”3  defi ne a la accesibilidad 
como la caracterís  ca del urbanismo, la edifi cación, el trans-
porte o los medios de comunicación que permite a cualquier 
persona su u  lización y la máxima autonomía personal. Una 
buena accesibilidad es aquella que existe pero que pasa desa-
percibida para la mayoría de usuarios, excepto evidentemente 
para las personas con graves problemas en su movilidad y/o 
con limitaciones sensoriales, visuales y/o audi  vas. Al realizar el 
diseño de los espacios, elementos, transportes y productos que 

nos envuelven tendremos siempre presente estas caracterís  -
cas para mejorar la calidad de vida de todos.

Considero de suma importancia que los arquitectos tomemos 
conciencia de lo importante que es diseñar espacios accesibles 
a todos; el espacio habitable debería permi  r la autonomía de 
todos los individuos que lo u  lizan, y desde mi punto de vista, 
este aspecto de la accesibilidad constantemente se deja de lado 
dando prioridad a la belleza de la forma arquitectónica cuando 
este es un aspecto subje  vo.

¿Por qué el tema de la tercera edad?

Tomando en cuenta que las estadís  cas de población del país 
arrojan datos que indican un envejecimiento de la población 

principalmente en la ciudad de México  en la cual la mayoría 
de los espacios públicos y privados implican barreras de accesi-
bilidad para este sector de la población, obligándolos en cierta 
forma a mantenerse asilados del resto de la sociedad, selec-
cioné este sector de población por la inquietud propia de re-
alizar un proyecto enfocado ellos, en el cual pudieran disfrutar 
de una vida plena, en donde sigan siendo considerados como 
personas ú  les a la sociedad (formación con  nua, valoración de 
su saber y experiencia, con   posibilidad de realizar ac  vidades 
que les gusten); implementando como aspectos fundamentales 
en el criterio de diseño arquitectónico sus caracterís  cas  sicas 
y perceptuales.

................................................................... 
1 BORJA, Jordi. “CIUDADANÍA  Y ESPACIO PÚBLICO”  Revista Ambiente y De-

sarrollo. Vol. XIV, No. 3 pp13-22. Sep  embre de 1998.

2 El tema de la “ciudad humanizada”, consultar el libro de Jan Gehl: “LA HU-
MANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: La vida social entre los edifi cios”; Editorial 

Reverté. Barcelona 2006.

3  “EL LIBRO BLANCO DE LA ACCESIBILIDAD: Temas de ergonomía y preven-
ción”, ROBIRÁ-BELETAS, Enrique, UPC Barcelona, 2003. P. 34.

4“ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, RETO DEL SIGLO XXI”, México D.F. 
CONAPO 2004

004. Adultos mayores en un taller de cestería.
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 Apectos de la población mundial
El sector de la tercera edad.

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad la población 
creció muy lentamente. Se es  ma que apenas alcanzó los mil mil-

lones de habitantes aproximadamente en  1810 y le tomó solo 120 años  
duplicar esa can  dad, por lo que para 1930 la población mundial ap-
enas  sobrepasaba los dos mil millones. Treinta años más tarde (1960) 
la población  de la   erra  superó los tres mil millones. Los siguientes  
mil millones se agregaron en 15 años y para 1987 llegó a los  5 mil mil-
lones. En un lapso similar  de  15 años aumento un millar mas, llegando 
a la can  dad de 6 mil millones de habitantes en el planeta. Debido a 
la reducción del ritmo de crecimiento demográfi co mundial, se es  ma 
que  la población mundial alcanzará su máximo tamaño poco después 
del 2050. 

 Además de estos cambios en su magnitud la población mun-
dial avanza paula  namente hacia el envejecimiento de su estructura 
por edades: entre 1950 y 1980 el porcentaje de adultos mayores re-
specto a la población total se mantuvo alrededor del 8%  mientras que 
en el 2000 aumentó a 10% razón por la cual se es  ma que  en el 2300 
aumente a un 16,6%y en 2050 a 21.4% por lo que una persona de cada 
5 tendrá más de 60 años de edad. México no es la excepción ya que al 
igual que el resto del mundo su población de adultos mayores es la que 
se ha incrementado de manera mas acelerada desde hace quince años; 
de acuerdo a lo publicado en un comunicado de prensa de la Secretaría 
de Gobernación y el Consejo Nacional de Población se es  mó que para 
ese año había en el país 7.9 millones de mexicanos mayores de 60 años 
que representaban el 7.5% de la población total del país. Calcularon 
también que para el 2010 habrá alrededor de 9.9 millones, para el 2020 
15 millones y para el 2030 10.2 millones de adultos mayores. Debido a 
esto, la tasa de incremento actual de población de la tercera edad es 
inédita en la historia demográfi ca del  país (de 2.5% anual en 1970 a 
3.5% anual en el año 2000 y para el 2004 3.6%). La evolución de la edad 
media de la población  que pasó de 21.8 años en 1970 a casi 27  años  
para  el  2000,  es uno   de    los indicadores  que confi rma el  proceso de 
envejecimiento en el que   ha   entrado   nuestra      sociedad previendo 
que para el2030 en México la edad media será de 37 años para llegar a 
43 para el 2050.

    Por otro lado, la esperanza de vida ha aumentado y mantendrá esta 
tendencia al pasar de 75.2 años en 2004 a 76.6 años en el 2010, 78.5 

años en el  2020 y 79.8 en el 2030.  Además en el año 2000 había 20.5 
adultos mayores por cada 100 personas de 0 a 14 años de edad. En cua-
tro años esta can  dad aumentó a 24.4 adultos mayores; previendo que 
estas cifras aumenten  a 55.1 y 85.7 en 2020 y 2030 respec  vamente 
razón por la cual se es  ma que a par  r del año 2034 la proporción  se  
inver  rá  teniendo en la población más personas de  la  3ª edad que 
habitantes menores a los 15 años. La par  cipación económica de los 
adultos mayores se man  ene en niveles rela  vamente altos. Más de 
una tercera parte de ellos, el 36.2 % se man  enen económicamente 
ac  vos siendo notorio el diferencial que se da entre los hombres y las 
mujeres debido a que ellos  enen tasas de ac  vidad de 58.1% mientras 
que las mujeres solo logran el 17.7%. En el ámbito del hogar, las perso-
nas que  enen mas de sesenta años residen generalmente en hogares 
conformados por la familia pero cabe mencionar que también esa es 
una edad en la que se pueden apreciar el mayor número de hogares 
no familiares.

Una de cada diez personas mayores de 60 años  vive sola  mientras 
que en el resto de las etapas del ciclo de la vida el máximo valor que se 
alcanza es de 3.3%  (de 45 a 59 años). Esta situación se encuentra muy 
relacionada  con la incidencia de la viudez entre los adultos mayores 
aproximándose al 20% así como con la salida de los hijos del hogar.  
Todo lo anterior resulta relevante si considera que uno de los aspectos 
relacionados en   mayor medida con    el    bienestar    de personas  con  
mayor edad es la calidad de la integración  de los  adultos mayores  a     
dis  ntos grupos  de pertenencia   como      el      grupo    de personas  con  
las  cuales comparte  residencia.  Dicho grupo  es  en  la  mayoría   de   
los casos       la        fuente         principal      de intercambios     afec  vos   
así    como   de  apoyo material y económico.   

005. Porcentaje de población mundial 
de 60 años y más  en el año 2000.
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En la ZMCM la población ha mostrado un gran dinamismo en 
su proceso de transición demográfi ca durante las úl  mas dé-

cadas, debido al sistema económico del país, el patrón de dis-
tribución de la población  nacional y las polí  cas de población 
establecidas por el Estado, que han pasado de una orientación 
natal hacia el desaliento del crecimiento demográfi co, generan-
do como consecuencia una reducción del 5% de crecimiento 
poblacional en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
entre 1950 y 1970 , 3.9% entre 1970 y 19080 pala alcanzar un 
2% en la década anterior (19090-2000. Fue  entonces a par  r de 
1980 que la tasa de crecimiento de esta zona se situó por debajo 
de la correspondiente al resto del país siendo esta la razón por 
la cual comenzó a declinar el porcentaje de la población en la 
ZMCM.

En cuanto a la dinámica de migración dentro del D. F. y el área 
conurbada, tradicionalmente ha sido del centro hacia la perif-
eria; no obstante, en el pasado reciente se observa un patrón 
peculiar de migrar que al menos no se observa en otras ciudades 
del país como Guadalajara o Monterrey ya que conforme se ale-
jan los asentamientos del cetro de la ciudad, la edad media de 
la población disminuye indicando que son las familias de nueva 

formación las que ocupan el territorio  mas distante del centro 
de la ciudad. La edad media de los habitantes de las cuatro del-
egaciones centrales fue de 28.3 años durante la década de los 
90’s mientras que en las demás  delegaciones fue de 25.3 y en 
los municipios conurbados de 23.0 años. Estas diferencias en la 
composición por edad de la población refl ejan dis  ntos  pos de 
familias y se debe inferir a par  r de estos datos la diversidad de 
servicios que deben proveerse en función de este ver  ginoso 
cambio demográfi co.

Ante este panorama de aumento de población mayor, el en-
torno urbano también deberá modifi carse para sa  sfacer las 
necesidades específi cas que este sector de la población  ene 
ya que estas condiciones cambiantes de vida envuelven nuevas 
necesidades sociales y psicológicas ligadas a las nuevas percep-
ciones del espacio urbano en términos de seguridad y cumplim-
iento social.

A diferencia de generaciones anteriores, el adulto mayor actual 
presenta una gran capacidad para seguir ac  va  con interés de 
ampliar sus posibilidades tanto de desarrollo personal al igual 
que el comunitario.

006. Es  maciones poblacionales hechas por CONAPO.

007. Tabla de las dinámicas poblacionales en México.
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sociedad.

Las relaciones mul  generacionales y los adultos mayores.

En medida que los adultos mayores dejan su empleo, comien-
zan a depender de algún mecanismo de transferencia ex-

istente en su sociedad; actualmente esta transferencia puede 
provenir de la seguridad social (cuando el estado transfi ere re-
cursos tributarios, como pensiones); de la familia y de mercados 
capitales (cuando se transfi eren recursos individuales mediante 
acumulación desde una edad temprana, como las afores). Esto 
implica situaciones diferentes en cuanto a las relaciones  mul-
 generacionales y originan diversos grados de independencia 

en un adulto mayor, así como de interdependencia con genera-
ciones más jóvenes.   

En América La  na, la familia con  núa siendo la principal en  dad 
responsable del cuidado y la integración de las personas de edad 
avanzada, debido en parte a la poca cobertura de los  programas 
de seguridad social y asistencia de fomento a la cultura ins  tuci-
onal, así como comunitaria del cuidado a las personas de edad.   
Lo más frecuente es que los adultos mayores vivan con famil-
iares a pesar de que la dependencia no sea su rasgo dis  n  vo 
exis  endo más bien una especie de interdependencia. Aquellos 
que viven en  hogares mul  generacionales se encuentran gen-
eralmente en una situación de pobreza, y su calidad de vida se 
ve mermada a causa de la falta de recursos.   

Una mayor independencia  ene que ver con la situación conyu-
gal: la pérdida de la pareja cons  tuye un punto crí  co en las per-
sonas de edad, ocasiona carencias afec  vas e implica un cambio 
importante en sus funciones. Otro aspecto es el referido al uso 
del  empo libre, que se ve limitado por las condiciones económi-
cas y por los niveles educa  vos. El analfabe  smo en adultos 
mayores actuales es signifi ca  vo, mientras que en generaciones 
más jóvenes es menor, cues  ón que ocasionará  la educación 
más generalizada en los  adultos mayores.   

Sin esperar que el problema de instrucción entre las personas 
de edad se resuelva con el  empo, se pueden implementar algu-
nas medidas que fomenten su alfabe  zación contribuyendo a su 
crecimiento cultural ampliando su posibilidad de esparcimiento 
mediante la lectura y favorecer su independencia.

Los adultos mayores y su integración en la sociedad actual.

El envejecimiento es un fenómeno que se refi ere a los cam-
bios que ocurren a través del ciclo de vida y que resultan en 

diferencias entre las generaciones a nivel biológico, psicológico 
y social que ocurren a través del  empo. Estas transformaciones 
son condicionadas en gran parte, para el ámbito sociocultural de 
la persona. La vejez es en este sen  do, una construcción social 
en tanto que la sociedad le asigna o niega espacios sociales. A 
nivel poblacional, este fenómeno de envejecimiento de la pob-
lación ha adquirido una mayor relevancia. Vivimos en una ciu-
dad diversa y mul  generacional, por lo que la magnitud de estos 
cambios  ene un impacto signifi ca  vo en la salud, la integración 
de las personas mayores, la calidad de vida y la protección so-
cial. Los cambios tan acelerados en la tecnología y los medios de 
comunicación han resignifi cado las relaciones sociales y carac-
terizan a las sociedades actuales por la interacción a distancia 
entre los sujetos. La vejez es considerada como una etapa vul-
nerable  por múl  ples razones: la iden  dad sufre una crisis ante 
la búsqueda de nuevas opciones, nuevos valores y obje  vos de 
vida. La jubilación, que implica un re  ro impuesto del mundo 
laboral y por lo tanto se van debilitando sus redes sociales. Di-
fi cultades económicas, restricción de los servicios  de salud, de 
recreación y de ocio. La vulnerabilidad ocupa una posición es-
tratégica y las ins  tuciones sociales pueden aportar brindando 
a los mayores, espacios donde sean escuchados, apostar  a la 
con  nuidad de una vida plena y ac  va, creando vínculos gen-
eracionales que recuperen el valor de la herencia cultural en una 

009. Pobladores de la colonia San 
Miguel Chapultepec.

008. Distrito Federal y áreas 
donde se concentran mayores porcen-
tajes de población mayor de 60 años.



ACCESIBILIDAD EN ARQUITECTURA.012

Enfa  zar la importancia de producir arquitectura a par  r de 
un análisis sobre el sector de la ciudad en la que se insertará, 

entendiendo a esta como un ente dinámico construido a través 
del  empo y bajo circunstancias par  culares a cada sociedad 
que la habita.

Para lograr dicho obje  vo habrá que iden  fi car la estructura, 
potencialidades y debilidades del lugar  y así poder defi nir los 
elementos necesarios que permitan mejorar la calidad del en-
torno urbano tanto público (redes viales) como privado (man-
zanas) respetando el tejido tradicional de la colonia.

El obje  vo fi nal de este documento es la presentación de un 
proyecto arquitectónico que responda de manera lógica a todas 
las premisas obtenidas durante el proceso de inves  gación, en 
el que se supriman en la mayor medida posible las barreras de 
accesibilidad arquitectónica5.

II. Obje  vos de inves  gación III. Metodología de trabajo
El proceso de inves  gación está desarrollado bajo un método 

induc  vo, par  endo de un panorama general para encontrar 
una zona específi ca en la cual se realizó un análisis más detal-
lado:

En una primera etapa se llevó a cabo el estudio  detallado de 
un área par  cular seleccionada con el obje  vo de comprender 
con mayor claridad cómo está conformado el tejido urbano de 
la colonia San Miguel Chapultepec y cuál es la estructura social 
que la conforma  mediante los siguientes análisis:

 I. Análisis del marco  sico  y de sus componentes: La 
estructura del lugar  en el que se va a proyectar mencionando el  
orden y la disposición de las partes de un sistema conformado 
por los elementos  sicos y las relaciones que los enlazan o vin-
culan en la vida diaria de sus habitantes.

 II.Fisiogra  a del si  o: paisaje, valores naturales, 
 pologías de vivienda, la morfología de agrupaciones residen-

ciales, ac  vidades industriales, comercio, servicios, equipami-
ento, espacios libres, zonas verdes, infraestructura urbana, 
movilidad, tráfi co urbano, la escena urbana, los elementos de 
signifi cación de la ciudad.

................................................................................................ 
5. El Libro blanco de la Accesibilidad (Rovira-Beleta, 2003 UPC P.34) defi ne una 
barrera arquitectónica como impedimentos u obstáculos  sicos que limitan o 
impiden la libertad de movimientos y autonomía de las personas.

010. Elementos para una vida urbana agradable.
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En la segunda etapa y como conclusión de este trabajo presento 
una propuesta arquitectónica que a  enda necesidades comunes 
a los habitantes de la zona de estudio y que contribuya a hacer 
una ciudad más amable para los peatones  devolviéndoles una 
porción de suelo que les ha sido arrebatada por el automóvil.

La manera en que se presenta el documento es una conse-
cuencia del método y proceso de desarrollo del mismo; está 

dividido en tres partes donde la primera habla de las caracterís-
 cas generales de los bordes del bosque de Chapultepec; en la 

segunda parte se desarrolla el análisis histórico de la colonia San 
Miguel Chapultepec,  la calidad de su espacio público así como 
el  po de población que la conforma. 

La úl  ma parte abarca la defi nición de la propuesta arqui-
tectónica, que incluye la descripción actual del si  o en el que se 
pretende edifi carlo y las premisas de diseño. Finalmente dentro 
de esta segunda parte se incluye un anexo con el desarrollo del 
proyecto ejecu  vo  del objeto arquitectónico. 

Contenido por capítulo:

CAPITULO 1 LOS BORDES DEL BOSQUE. Dado que el ejercicio 
durante el seminario de  tulación par  ó de un estudio general 
de las zonas que rodean al borde de Chapultepec para  poste-
riormente cada quien seleccionara una zona en par  cular  y   
desarrollar el tema de tesis, en el primer capítulo se resume el 
estudio general sobre el borde del bosque, mencionando aspec-
tos geográfi cos, climá  cos, estructura urbana, conec  vidad y 
servicios, imágen urbana y aspectos demográfi cos.  

CAPÍTULO 2 ANÁLISIS DE LA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC. Una 
vez estudiado de manera general el perímetro del bosque y las 
zonas que lo delimitan, seleccioné la San Miguel porque reunía 

IV. Estructura del documento

011. Cuadro de estructuración del documento.

012.  Metodología de Trabajo.

cualidades urbanas y sociales que coincidían con mis intereses 
personales para el ejercicio de tesis, los cuales se describen el 
capítulo.

El obje  vo de este capítulo fue el analizar todos los elementos 
urbanos que componen el área  para encontrar las carencias ur-
banas y en base a eso poder determinar una imagen obje  vo 
que fortalezca los aspectos posi  vos de este sector de la colonia. 
En la parte fi nal del mismo se describen los posibles proyectos 
resultantes del análisis y la imagen obje  vo.

CAPÍTULO 3 CENTRO DE OCIO PARA ADULTOS MAYORES. En este 
capítulo se jus  fi ca la selección del proyecto de un Centro de 
Ocio para Adultos Mayores y menciono todos los elementos que 
tomé en cuenta para el desarrollo del proyecto. 
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El bosque de Chapultepec es el espacio público-recre-
a  vo de mayor importancia en la ciudad, ya que a dif-

erencia de otros espacios urbanos, que  enden al deteri-
oro y la desaparición, Chapultepec ha sido por siglos un 
proyecto con  nuo: desde que Nezahualcóyotl construyó 
ahí su casa de recreo, los gobernantes se han preocupado 
por dejar su impronta en el paisaje, como los ahuehuetes, 
el cas  llo, los museos, las calzadas, monumentos, fuentes, 
entre otras coas que son evidencia de ese esfuerzo tras 
generacional por hacerlo un “mejor lugar”. Por lo tanto, en 
Chapultepec existe una considerable can  dad de símbo-
los, huellas y espacios que guardan la historia de este ter-
ritorio, realizadas por grupos desde la época prehispánica, 
de arquitectura civil, religiosa, habitacional, recrea  va, 
militar, astronómica, de ingeniería hidráulica, todos elabo-
rados de acuerdo a la tecnología disponible al momento 
en que se construyó.  

Este espacio, (en par  cular el cerro) adquirió un simbolismo 
mí  co desde  empos prehispánicos, por considerarse la 
morada de las deidades del agua: Tláloc y Chalchiuhtlicue. 
El atrac  vo paisaje que ofrecía este lugar hizo que en 1428 

Nezahualcóyotl mandara construir su morada al pie del 
cerro, Moctezuma también u  lizo este lugar como espa-
cio de recreo y alojamiento de los gobernantes de aquella 
época.   Como el bosque era u  lizado para la realización de 
festejos, hubo la necesidad de crear calzadas, andadores y 
escaleras, rodeados por ahuehuetes, plantas y fl ores na-
 vas del lugar. Durante esa misma época se cercó el ojo 

de agua y se mandaron a construir canales aprovechando 
los manan  ales que desembocaban en tres estanques lla-
mados los Llorones, Moctezuma y los Nadadores, mejor 
conocidos como los baños de Moctezuma, que en realidad 
eran fuentes naturales que se conectaban entre si y nu-
trían de agua dulce Tenoch  tlán.  Durante la conquista, 
Hernán Cortés tomó bajo su resguardo Chapultepec; sin 
embargo, en 1530 Carlos V decretó que todos los bosques, 
pas  zales y aguas en las indias serían comunales, por lo 
que el bosque  debía ser entregado al Ayuntamiento de 
la ciudad de México para su uso como si  o de recreo de 
todos sus habitantes.  Hacia fi nales del siglo XVIII se volvió 
a restringir la entrada al bosque debido a que el virrey don 
Luis de Velasco, con el fi n de proteger las fuentes de agua 
que sur  an a la ciudad, levantó una muralla alrededor del 

1.1. El Bosque de Chapultepec.
013.  Foto aerea del bosque.
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bosque y se mandó construir una casa de re  ro para fi nes 
de semana a las faldas del cerro.

Durante 1864, el cas  llo ubicado en su interior fue la 
residencia de Maximiliano. Durante el Porfi riato se reali-
zaron grandes cambios de apariencia y funcionalidad del 
bosque, para fi nales del S. XIX, se adquirieron algunos ter-
renos colindantes con el bosque para ampliar su superfi cie 
(proyecto a cargo de José Yves de Limantour).6

Durante la primera mitad del S. XX se conserva la tenden-
cia de mantener este espacio como recrea  vo y de mani-
festación cultural.  En la década de los 60’s se inaugura la 
segunda sección mediante la construcción de cuatro mu-
seos en su interior: el de Antropología e Historia, Museo 
de Arte Moderno, de Historia Natural y el Museo Rufi no 
Tamayo. Durante los setentas se inaugura la tercera sec-
ción. Cabe mencionar que la edifi cación de tales proyectos 
obedeció principalmente a resolver la problemá  ca urba-
na que se enfrentaba durante esa época, pues el bosque 
se encontraba ya dentro de la ciudad y no en las afueras, 
de tal modo que se reforzó su importancia como el gran 
espacio público del México contemporáneo al mismo 
 empo que la ciudad capital enfrentaba su tercer fase de 

expansión.

................................................................................................ 
6. Suplemento de Diario de Campo, suplemento No. 36, octubre/diciembre del 
2005, México D.F. PP. 167-162 .

014.  Modifi caciones en el inte-
rior del bosque.
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1.2. Ubicación de la zona de estudio.
El Bosque de Chapultepec está ubicado dentro de la Dele-

gación Miguel Hidalgo, al sur colinda con la Delegación Ál-
varo Obregón  y al oriente con las Delegaciones Cuauhtémoc y 
Benito Juárez. Está conformado por un total de 730ha, repar-
 das en tres secciones: 275ha en la 1ª sección, 163ha en la 2ª 

sección y 292ha en la 3ª. 

Lo delimitan Avenida Campos Elíseos y Rubén Darío al Norte, Cir-
cuito Interior (José Vasconcelos) al oriente, Av. Cons  tuyentes al 
Sur, el circuito Joaquín Clausell, en el Surponiente, Av. Toluca y 
al Norponiente por Ferrocarril de Cuernavaca, Alencastre, Paseo 
Panteón Dolores y calle Toluca. Entre la 1ª y 2ª sección pasa el 
Anillo Periférico y Chiva  to. Está rodeado por 16 colonias, de las 
cuales 9 pertenecen a la Delegación Miguel Hidalgo, 2 a Álvaro 
Obregón y 3 se ubican en la Delegación Cuauhtémoc. 

El área de estudio consiste en los bordes del bosque por lo que 
se analizaron las 16 colonias que delimitan el bosque, las cuales 
se tomaron en cuenta durante esta etapa de análisis ya que el 
borde implica una relación entre el bosque y su entorno inme-
diato. 

015.  Ubicación de colonias circundantes al bosque.

016.  Ubicación del bosque.
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1.3. Aspectos Naturales.
1.3.1. Aspectos Geográfi cos: 
Topogra  a y  pos de suelo.
La zona de estudio, situada al poniente de la ciudad, presenta pen-

dientes medianas y acentuadas, siendo su mayor elevación la zona 
de Lomas Altas con 4225 m.s.n.m. Hacia  el límite oriente del bosque 
se encuentra su parte más baja, con 2236 m.s.n.m. en el área del ac-
ceso las Rejas de los Leones y el Monumento a los Niños Héroes. Tam-
bién cabe mencionar la presencia del cerro de Chapultepec que le da 
su nombre al bosque, con una altura máxima de 2280 m.s.n.m.  Es una 
transición entre el sistema morfológico de pie de monte y la llanura 
lacustre.  
Dentro de la 3ª sección de Chapultepec y hacia el sur poniente se 
ex  ende un sistema de barrancas que funcionan como si  os natu-
rales de escurrimientos pluviales y fl uviales, estas son consideradas 
ecosistemas, ya que sus caracterís  cas biológicas y bioquímicas, les 
permiten mantener fl ujos de materia y energía con caracterís  cas pe-
culiares, diferentes a las encontradas en el resto de una cuenca hid-
rológica. En ellas se crean condiciones micro climá  cas que permiten 
tener vegetación, conocida generalmente como vegetación ripiara, 
con una biodiversidad frecuentemente superior al resto de las zonas 
con que colinda, por lo tanto, se pueden encontrar especies endémi-
cas o di  cilmente encontradas en el resto de la región eco geográfi ca 
en donde se encuentra.  El impacto del hombre sobre las barrancas, 

se produce principalmente cuando éste altera su cubierta vegetal, 
las urbaniza o modifi ca las condiciones en que se desarrollan los es-
currimientos superfi ciales, afectando el funcionamiento del sistema 
hidrológico general. Frecuentemente, la perturbación provocada por 
la urbanización, incrementa la presencia de erosión del suelo, lo que 
se encuentra asociada a desgajes, azolves e inundaciones, fenómenos 
que ponen en riesgo la vida personas o la conservación de bienes e 
infraestructura.   El suelo existente de acuerdo con la clasifi cación 
del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal se divide en 
dos zonas: Zona I: Lomas formadas por rocas o suelos generalmente 
fi rmes que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, como las 
colonias Lomas Altas, Lomas de Chapultepec, Belem de las Flores y 
16 de sep  embre. Sin embargo, existen depósitos arenosos en estado 
suelto o cohesivo rela  vamente blando con presencia de cavernas y 
oquedades en rocas, como el caso de las colonias América y Daniel 
Garza. Zona II. Transición: los depósitos profundos se encuentran a 
20m. de profundidad y su construcción es a base de estratos areno-
sos y limo-arenosos, intercalados con capas de arcilla lacustre, como 
el caso de las colonias Polanco, Anzures, San Miguel Chapultepec y 
Condesa.

017.  Topogra  a
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1.3. Aspectos Naturales.
1.3.2. Aspectos climá  cos, fl ora y 
fauna.

La zona de estudio se ubica en lo que antes era un bosque de la  -
foliadas o frondosas de clima templado, caracterís  co del  po de 

relieve de pie de monte, sin embargo, el acelerado crecimiento de la 
mancha urbana a par  r de los años 60’s ha colapsado este  po de 
ecosistema natural, alterando por completo el clima caracterís  co de 
esta región del Distrito Federal.
Las especies de árboles y plantas que abundan en la zona de estudio 
son: ahuehuete, aile, álamos (americano y canadiense), capulín, cedro 
blanco, chirimoya, colorín, encino, fresno, fi cus, jacaranda, liquidám-
bar,  trueno y eucalipto. 
El clima predominante es C (w) templado sub-húmedo con lluvias en 
verano, la temperatura promedio 14ºC  y la precipitación promedio 
anual 769.2mm3.
Dentro de la zona de barrancas (declarada como zona de conservación 
natural) aún se pueden encontrar algunas especies endémicas que in-
cluyen tlacuaches, lagar  jas, culebras, mariposas y muy pocas aves 
como cardenales. También está presente la considerada fauna nociva, 
caracterís  ca de áreas urbanas: palomas, perros, gatos, ratas y dentro 
del bosque, ardillas.

018.  Clima, fl ora y fauna.
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1.4. Aspectos Ar  fi ciales
1.4.1. Estructura Urbana.

 1.4.1.1. Periodos de formación de las colonias   
circundantes al bosque.

a) Filanes del S. XX. Son colonias que se crearon bajo los conceptos 
de  po ensanche: manzanas cuadradas con pan cupé en las esqui-
nas  formando así una trama ortogonal. Las dimensiones promedio de 
las manzanas son 135m. de ancho X 158  m. de fondo. Las vialidades 
 enen en promedio 20m. de ancho total y fueron proyectadas con ca-

mellones ajardinados al centro para dividir los sen  dos de circulación. 
A este periodo corresponden la Colonia Cuauhtémoc y Juárez.
b) 1900-1930. Durante este periodo, las colonias formadas en la parte 
sur-oriente del bosque y aledañas a la colonia Juárez  enen una traza 
similar a las colonias que surgieron a fi nales del S. XIX, sin embargo 
cada una  ene orientación dis  nta en su trama ortogonal, alineándose 
cada una a las avenidas de mayor importancia dentro de las cuales 
se ubicaran por ejemplo,  la colonia Condesa  ene una orientación 
noreste-suroeste, alineada perpendicularmente al camino que delim-
itaba el norte la an  gua hacienda de la Condesa que actualmente es 
la Avenida José Vasconcelos (Circuito Interior). Las dimensiones pro-
medio de las manzanas son de 75m X 120m y las avenidas semejantes  
a la Cuauhtémoc  enen 20m. de ancho total.

La colonia San Miguel Chapultepec guarda caracterís  cas 
geométricas que la diferencian del resto de las colonias por su 
cercanía con el poblado de Tacubaya, cuya traza e diferencia 
claramente de la que compone el centro histórico  la ciudad 
de México. En esta colonia a consecuencia de tal geometría se 
dis  nguen tres  pos de manzana: las cuadrangulares, rectan-
gulares y aquellas ubicadas en el límite norponiente con forma 
triangular. Las vialidades también  enen un ancho dis  nto al de 
las colonias mencionadas anteriormente siendo en este caso 
de 13m. A pesar de su cercanía y similitud de orientación con 
la colonia Condesa, la con  nuidad vial entre ambas no coincide 
por el hecho de haber sido fundadas en diferentes décadas. 
La Condesa se comenzó a urbanizar en 1902 mientras que la 
colonia San Miguel Chapultepec hasta 1920.7

En el Capítulo siguiente se profundiza el análisis de la estruc-
tura urbana de la colonia San Miguel Chapultepec.

................................................................................................ 
7. ESPINOZA López, Enrique. “Ciudad de México, Compendio Cronológico de su 
desarrollo Urbano de 1521 al 200” P. 119

019.   Cronología de formación.
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c) 1930-1950. Al norte y Norponiente del bosque se fundaron dos 
colonias: Polanco y Lomas de Chapultepec. La primera se comenzó a 
fraccionar a fi nales de los 20’s, en terrenos que pertenecieron a la ha-
cienda de Los Morales y aprovechando la ampliación que se realizó al 
Paseo de la Reforma. Como una variación respecto las colonias confor-
madas en el periodo posterior, ésta dispone sus manzanas con forma 
rectangular alrededor de un parque público. Además, la traza de la 
colonia presenta calles diagonales  en el interior, generando manzanas 
de diversas formas y se estableció una jerarquía en las vialidades, vari-
ando de los 15 hasta los 20 metros. Por otro lado, la colonia Lomas 
de Chapultepec presenta un trazo más “orgánico”, se trazó a ambos 
lados de la prolongación Av. Paseo de la Reforma en el límite poniente 
del bosque de Chapultepec, las calles a diferencia de otras colonias 
 ene avenidas curvas, basado en principios funcionalistas con la idea 

de hacer una ciudad con mayor “armonía” entre la arquitectura y el 
paisaje. Sin embargo, al ser una colonia diseñada para la clase socio-
económica alta de la ciudad, fue pensada para darle prioridad al au-
tomóvil, con sus amplias avenidas (30m de ancho en promedio) y la 
concentración de los servicios como espacios para el comercio y el 
trabajo concentrados en puntos específi cos. 

En el lado Sur del bosque, junto a Av. Cons  tuyentes surgieron por 
el contrario, colonias como la Daniel Garza y la colonia América a las 
cuales arribó gente de clase “baja”, ambas colonias comparten simili-
tudes con aquellas creadas en el primer tercio del siglo: dameros con 

vialidades orientadas norte-sur de 13m ancho total de vía en prome-
dio y manzanas cuadrangulares de 60X60 metros.
d) 1950-1980. En este periodo Las Lomas de Chapultepec creció más 
del 200% principalmente hacia el sur-poniente, siguiendo el mismo 
patrón con el que fue proyectada desde un principio, a un costado al 
oriente de esta se formó una colonia de gente de clase baja: la Molino 
del Rey y al sur del bosque también se formó la colonia 16 de sep-
 embre con traza irregular conforme las avenidas importantes que las 

delimitan (Cons  tuyentes y Observatorio).
En Polanco también hubo un crecimiento de la colonia hacia el sur, 
realizándose en este espacio obras principalmente de servicios turís-
 cos como hoteles y algunos edifi cios de vivienda plurifamiliar con 

un lenguaje arquitectónico muy diferente al que tenían las casas de 
la primera etapa de dicha colonia; las manzanas de forma irregular 
están delimitadas al norte por la av. Campos elíseos y al sur por Andrés 
Bello.

e) 1980-2000. En este lapso de  empo se confi nó el límite sur-po-
niente del bosque con la creación de la colonia Lomas Altas en la parte 
de las Barrancas por lo que no hubo un trazo previo de las manzanas, 
en este caso la mayor parte de la urbanización se llevó bajo polí  cas 
urbanas poco efi caces que daban mucha libertad para la ocupación 
de suelo no urbanizado no se aprecia un trazo urbano claro en parte a 
causa de la topogra  a del terreno en esa zona y a la novedosa tenden-
cia a crear pequeñas comunidades cerradas.

020. Vistas del Bosque  en 
1906 y actual.
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También surgen asentamientos irregulares como Belem de las Flores   
y Las palmas, ambos ubicados al sur-poniente de Cons  tuyentes, 
unto a los edifi cios de equipamiento que se desarrollaron durante esa 
época: la escuela Vocacional del IPN y el edifi cio de ofi cinas de BANO-
BRAS. 
f) 2000 al 2009. A par  r de revisiones a los programas de de-
sarrollo urbano y sus consecuencias con la ciudad como las zonas 
de trabajo con poca ac  vidad durante la noche o fi nes de sem-
ana, se realizaron modifi caciones a dichos planes introduciendo 
acciones para repoblar la ciudad, por lo que durante este peri-
odo de  empo se han realizado intervenciones de este  po en 
colonias como la Cuauhtémoc, Juárez, Condesa, Chapultepec, 
Polanco y más recientemente en la San miguel Chapultepec, con 
edifi cios de vivienda plurifamiliar y comercios en planta baja, sin 
embargo muchas de estas intervenciones se hacen sin analizar 
el tejido urbano y social consolidado en la zona.

021. Vista aérea del bosque en 2005.

022. Vistas del bosque en 1920 y 1930.

023. Vistas aérea del bosque en 1950 y 1970.



CENTRO DE OCIO PARA ADULTOS MAYORES

BORDES DE CHAPULTEPEC
1

025

1.3. Aspectos Ar  fi ciales
 1.4.1.2. Traza Urbana.

Como consecuencia de las diversas épocas en las que fueron forma-
das las colonias cada una  ene una traza diferente, sin embargo la 

parte de Planco, Anzures, Cuauhtémoc, Juárez, San Miguel Chapulte-
pec, Daniel Garza, América y 16 de Sep  embre  enen una traza lineal 
con vialidades rectas y manzanas cuadraras, rectangulares o triangu-
lares.  A pesar de esa caracterís  ca común, cada colonia  ene una 
orientación diferente ya que se alinean a las vialidades de mayor im-
portancia que las delimiten, como se mencionó anteriormente. 

En cambio las colonias ubicadas al poniente del bosque como las Lo-
mas de Chapultepec, Molino del Rey y Lomas Altas  enen una traza 
 po organicista, con vialidades de trazo curvo y manzanas de diversas 

formas y tamaños. Por úl  mo, en  la parte sur-poniente se ubican dos 
colonias  (Las Palmas y Belem de las Flores) que surgieron de man-
era “irregular” sin un planeamiento por lo que las vialidades son ina-
decuadas para el paso de automóviles en algunos casos con manzanas 
irregulares que se adecúan a la topogra  a de la zona.  

024. Traza Urbana.

025. Vistas aéreas de la traza.
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1.3. Aspectos Ar  fi ciales
 1.4.1.3. Usos de suelo.

A par  r de los años 80’s surgen los programas delegacionales de de-
sarrollo urbano con nuevos planteamientos de reordenamiento 

territorial mediante la defi nición de usos de suelo urbano, modern-
ización del catastro y cambios de legislación bajo un esquema de  po 
funcionalista cuyo principio era la zonifi cación de las funciones en la 
vida urbana (vivienda, trabajo, recreación, servicios, industria y algu-
nas zonas mixtas) como  un intento de control público sobre el uso 
de suelo privado. Quince años más tarde, tras un análisis a esos pro-
gramas delegacionales, se implementan modifi caciones a estos con la 
fi nalidad de reestructurar el tejido urbano en la ciudad creándose los 
Programas Parciales en algunas zonas de la ciudad consideradas como 
prioritarias para incorporar el comercio y los servicios con la vivienda.

Al norte y poniente del bosque existen tres programas parciales (Po-
lanco, Lomas de Chapultepec, Programa Parcial Lomas Altas, Lomas 
de Reforma, Real de las Lomas y Plan de Barrancas, para los cuales se 
aplicó una metodología similar a la del programa delegacional  pero 
aplicados a contextos muy diferentes entre sí; sin embargo, es tal el 
grado de generalidad que existe en ellos que no corresponden con la 
diversidad del desarrollo urbano caracterís  co de las zonas, además, 
la defi nición de usos de suelo y densidades de ocupación no corre-
sponden con la estructura urbana correspondiente.

En todo el perímetro del bosque predominan elementos urbanos del 
sector terciario y un alto porcentaje de inversión privada siendo casi 
nula la inversión del Estado.

En el área urbana al poniente del bosque se ubican principalmente ed-
ifi cios des  nados a la vivienda unifamiliar con densidad de ocupación 
muy baja. Al sur existe vivienda unifamiliar con comercios, vivienda 
plurifamiliar y equipamiento como el Depor  vo del Estado Mayor 
Presidencial, el Panteón Israelí, Escuela Vocacional entre otros. El lado 
oriente del bosque está delimitado por edifi cios de departamentos y 
corpora  vos de ofi cinas, Finalmente en el lado Norte existen edifi cios 
des  nados al turismo a causa de los polos de atracción cultural y de 
entretenimiento con los que cuenta la 1ª sección del bosque.

026. Vistas de los diversos usos de suelo.

027. Usos de suelo.
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1.3. Aspectos Ar  fi ciales
 4.1.1.4. Vialidades.

a) Reforma. Es una avenida que data de la época del imperio de 
Maximiliano. su primer trazo se originó desde la Glorieta del Caballito 
hasta el Cas  llo de Chapultepec (actual cruce del Paseo de la Reforma 
y la Avenida Bucareli), que corresponde a su diseño original, cuyas di-
mensiones proyectadas serían de 19 metros de ancho, con arboledas 
y prados de unos 9 metros de ancho a cada lado de la misma. A fi nes 
del s. XIX fue embellecido y rediseñado por los gobiernos republicanos 
y durante el porfi riato con varias esculturas y monumentos, jardines 
y arboledas.
Durante la primera mitad del siglo XX se comienza la construcción del 
tramo que la ampliaría hasta la zona conocida como Las Lomas de 
Chapultepec, la cual va desde el Bosque de Chapultepec hasta su un-
ión con la Avenida Cons  tuyentes, a la altura de la colonia conocida 
como Bosques de Reforma. Esto con el fi n de conectar a las nacientes 
y modernas colonias del poniente de la ciudad con el centro de la 
misma.
Actualmente esta avenida es considerada como una de las más im-
portantes y atrac  vas de la ciudad debido a sus caracterís  cas  sicas 
en el tramo que corresponde de la glorieta del caballito hasta la torre 
mayor y de la puerta de los leones del bosque de Chapultepec hasta 
la intersección de Campos Elíseos y Julio Verne, en la colonia Polanco. 
Estas caracterís  cas son las aceras de entre 4 y 5 metros que permiten 

pasear cómodamente, la vegetación y los espacios para exposiciones 
temporales como las rejas del bosque y los camellones centrales de 
dicha avenida.
En el segundo tramo, Paseo de la Reforma pasa a través del Bosque de 
Chapultepec lo cual contribuye a su aspecto agradable y tranquilo ya 
que a pesar de ser una de las avenidas más transitadas de la ciudad, 
no resulta molesto recorrerla a pie incluso en grandes distancias (más 
de 1km)

028. Vialidades.

029. Paseo de la Reforma.
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b) Campos Elíseos y Rubén Darío. Estas dos avenidas forman el límite 
norte del bosque de Chapultepec, y la colonia Polanco; en este límite 
se ubican edifi cios de 36 hasta 90 metros de altura, principalmente de 
vivienda plurifamiliar, ofi cinas y turís  cos. 
c) Mariano Escobedo y Gandhi. La primera es una vialidad vehicular 
con aceras para peatones de 4 metros, cuenta con camellón arbolado 
al centro de 3 metros de ancho. A pesar de que en el plan delegacional 
aparece como el límite noreste de la primera sección del bosque, el 
Depor  vo Chapultepec ocupa el 80% de la manzana por lo que en este 
análisis se considera el circuito Gandhi como el límite de esa parte del 
bosque. Esta segunda vía es de tránsito local aunque es u  lizada como 
estacionamiento por los autos y camiones de excursiones que sirven 
a los principales polos de atracción del interior del bosque. Las aceras 
de la mencionada calle son de 1.50 metros en promedio y frecuente-
mente cuentan con obstáculos que difi cultan el tránsito peatonal a 
través de esta.
d) Glorieta de Petróleos. Está ubicada en uno de los nodos vehiculares 
más grandes de la ciudad, en la intersección de Paseo de la Reforma 
y el anillo Periférico, inaugurada a fi nales de los 50’s, durante el gobi-
erno de Miguel Alemán. Sobre este punto circulan diariamente alred-
edor de 25000 automóviles a causa de estar situada en la intersección 
de dos avenidas de gran importancia en la ciudad, además de que en 
sus alrededores se ubican edifi cios de ofi cinas con más de 15 niveles 
de altura lo cual representa un fuerte polo de atracción de población 
fl otante y fuertes confl ictos de tránsito vehicular.

e) Circuito Interior y Av. Chapultepec. Ambas vialidades defi nen el 
límite oriente del bosque, junto a la estación de Metro Chapultepec. 
Esta zona presenta confl ictos a causa de la falta de ar  culación entre 
Centro de Transferencia Modal Chapultepec, el cual requiere de gran 
área des  nada a aparcamiento de camiones, autobuses y combis, el 
Metro y el contexto en el que se encuentra ubicado. Aunado a esto 
se presentan los problemas caracterís  cos de estos centros como el 
comercio ambulante, falta de servicios públicos como sanitarios o 
botes de basura y falta de circulaciones peatonales claras que favo-
rezcan la efi ciencia del lugar; las bahías para ascenso/descenso de 
pasaje son insufi cientes. En esta zona al igual que la anterior se  
ubican edifi cios de uso comercial, habitacional y algunos de gobierno.
f) Cons  tuyentes. Ubicada al límite sur de bosque, esta Avenida ha 
exis  do desde fi nales del s. XIX, aunque su nombre ha cambiado vari-
as veces ;  ha representado el bore del bosque con mayor defi nición 
puesto que las colonias ubicadas al sur-oriente de esta datan de la 
misma fecha (fi nales de 1800), sin embargo su entorno  sico es de 
baja calidad puesto que no es agradable para transitarla a pie a causa 
de la presencia de edifi cios des  nados a ofi cinas, comercios, mientras 
que en el lado poniente bodegas, talleres y equipamiento generando 
grandes tramos “hos  les” al peatón. 
Al igual que las otras vialidades presenta problemas de circulación vial 
principalmente en el lado poniente, en su intersección con Av. Ob-
servatorio ya que conduce a la salida hacia Toluca, Edo. Méx.,  y hacia 
el oriente comunica con la estación terminal del Metro Chapultepec. 

030. Cons  tuyentes.
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g) Circuitos Joaquín Clausell, José María Velasco y Toluca. Son calles 
de poco tránsito vehicular, ubicadas en la parte poniente del bosque. 
Estas junto con las barrancas delimitan el bosque en ésta sección, sin 
embargo no son bordes claros por lo que uno de los principales prob-
lemas de la zona es la apropiación ilegal de bosque marcado como 
reserva ecológica. Los edifi cios construidos en esta parte son des  na-
dos a uso habitacional y algunas ofi cinas de poco impacto a la zona.

031. Diversas fotos de las vialidades.
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1.4.2. Conec  vidad y Servicios.
 1.4.2.1. Transporte

A pesar de ser una zona que está bien comunicada con sus alred-
edores gracias a la infraestructura vial, el transporte urbano de 

servicio público ha tenido un rezago en su inversión para hacerlo más 
cómodo y efi ciente. La Av. Paseo de la Reforma comunica el área cen-
tral de la ciudad con la salida a la carretera a Toluca, y con el Periférico. 
La Av. Cons  tuyentes cuenta con rutas de transporte público que cru-
zan la delegación Miguel Hidalgo para comunicar otros puntos de la 
ciudad como Cuajimalpa y Santa Fe con los Centros de Transferencia 
Modal de Chapultepec y Tacubaya.    En sen  do Norte-Sur, las rutas 
de transporte comunican por Periférico la parte Norte del Estado de 
México como Naucalpan, Tlalnepantla, Coacalco, etc. con la parte cen-
tral de la ciudad.   El sistema de transporte público está compuesto 
por autobuses urbanos de RTP,  trolebuses y taxis mientras que el sis-
tema de transporte privado se conforma por microbuses y combis.   
También en la zona se ubican las estaciones de metro Auditorio (Línea 
7 en Av. Paseo de la Reforma, Cons  tuyentes (Línea 7) en la Av. del 
mismo nombre, metro Juan Acatlán (Línea 1) en Circuito Interior y la 
estación Chapultepec (Línea 1) que conecta con el Centro de Trans-
ferencia Modal Chapultepec, ubicado en Av. Chapultepec entre José 
Vasconcelos y Lieja.

1.4. Aspectos Ar  fi ciales
032. Transporte.

033. Transporte Público.
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 1.4.2.2. Corredores Urbanos.

Son calles cuya concentración de servicios, infraestructura y conec-
 vidad propician una intensa movilización diaria a través de el-

las por lo que son idóneas para la inversión pública y/o privada que 
refuercen esa condición. El Plan Delegacional de Desarrollo Urbano 
de 1997 indica que existen 2 corredores urbanos acordes con la de-
scripción anterior: Parque Lira en su tramo que va de la estación de 
metro Cons  tuyentes (Línea 7) hasta llegar a Av. Revolución, sobre la 
cual se ubican locales comerciales, ofi cinas y equipamiento como el 
Parque Lira; cuenta con una intensidad de construcción media, por lo 
que se considera que  ene gran potencial para incrementar el uso de 
suelo comercial. El segundo corredor urbano que menciona es Paseo 
de la Reforma, cuyos usos de suelo principales son de equipamiento 
cultural, de esparcimiento y turís  co. Dadas sus caracterís  cas  sicas 
 ene una plusvalía elevada, además de una intensidad de construc-

ción elevada por lo que el Plan Parcial de Polanco restringe las cara-
cterís  cas de nueva edifi cación en ese lugar.
Existen además otras vialidades que no se mencionan en el Programa 
Delegacional con potencial para desarrollarse como corredores ur-
banos, como Cons  tuyentes y Av. Chapultepec, ubicadas al sureste y 
sur-poniente del bosque, ambas cuentan con usos de suelo mixtos: 
vivienda con comercio en planta baja, ofi cinas, equipamiento y esta-
ciones de metro como Chapultepec y Cons  tuyentes.

1.4. Aspectos Ar  fi ciales
034. Corredores Urbanos.

035. Cortes.
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 1.4.2.3. Servicios Públicos y Equipamiento.

Son La zona de estudio cuenta con servicios de infraestructura 
prác  camente en la totalidad de su territorio, teniendo défi cit en 

pequeñas zonas. En el aspecto de agua potable, los principales prob-
lemas son de mantenimiento de redes por an  güedad, que presentan 
un alto índice de fugas y baja presión, debido a que el caudal de abas-
tecimiento se comparte con las demarcaciones aledañas; a las fugas 
en la red secundaria y a la existencia de circuitos muy grandes en la 
red primaria. Las colonias que presentan necesidad de abastecerse 
con carros cisterna, son: Daniel Garza, ampliación Daniel Garza, 16 de 
Sep  embre y América; las zonas que presentan bajas presiones son: 
Chapultepec Sección los Morales, Daniel Garza, San Miguel Chapulte-
pec, América, 16 de Sep  embre y sobre Av. Mariano Escobedo.

La red de distribución cuenta con 1,452.4 km., de los cuales 37.6 son 
de red primaria y los restantes 1,414.8 km. son los circuitos que cubren 
la red secundaria. De manera adicional, existen 68.7 km. de tuberías 
que conducen el agua residual tratada que es empleada en el riego de 
parques, jardines, bosques y camellones de uso público.
Las zonas donde se presentan mayores problemas de inundación o 
encharcamientos por colonias, son: Daniel Garza, América, 16 de Sep-
 embre y Lomas de Chapultepec en Periférico y Reforma

En cuanto a los equipamientos de servicios, administración, salud, ed-

1.4. Aspectos Ar  fi ciales
ucación, y cultura, sobresalen las instalaciones del Ins  tuto Politécni-
co Nacional (Vocacional 4) cuyo radio de infl uencia es regional, el Au-
ditorio Nacional y el conjunto de teatros, Hard Rock Café, sala de arte 
Siqueiros,  la casa-museo Luis Barragán, el Faro del Saber, El Panteón 
Dolores y Panteón Israelita, Lienzo Charro así como diversas instala-
ciones de ofi cinas para Delegacionales y de gobierno, por ejemplo el 
edifi cio de la Secretaría de Salud, Banjército y diversas embajadas en 
la Colonia Polanco.

Respecto al equipamiento de deportes y recreación, se u  lizan más 
de 90 has., tomando en cuenta instalaciones públicas y privadas, 
como son el Depor  vo del Estado Mayor Presidencial,  Depor  vo de 
Chapultepec, Club Hípico y el Campo Marte, que signifi can aproximad-
amente el 15%  de la  Delegación Miguel Hidalgo. Estos equipamientos 
han contribuido a la existencia de población fl otante y generando a su 
vez servicios complementarios para su atención.

036. Equipamiento.



CENTRO DE OCIO PARA ADULTOS MAYORES

BORDES DE CHAPULTEPEC
1

033

1.4.3. Imágen Urbana.

 1.4.3.1. Sendas, bordes, barrios, nodos e hitos.

La ciudad está conformada por barrios o zonas homogéneas defi ni-
das por los bordes, ar  culadas con nodos atravesadas por sendas y 

regadas con hitos que permiten a sus habitantes generar  representa-
ciones mentales del entorno  sico en el que llevan a cabo sus ac  vi-
dades co  dianas. 

SENDAS Y BORDES
La zona de estudio está conformada por un gran núcleo (el Bosque 
de Chapultepec) defi nido por un límite claro en su lado sur (Av. Con-
s  tuyentes), que es al mismo  empo una senda por la con  nuidad 
de circulación que presenta. Al norte el borde está compuesto por 
varias avenidas (Campos Elíseos, Rubén Darío y Mariano Escobedo) 
los cuales son también interpretados como sendas uniformes por la 
con  nuidad de ac  vidades o de vegetación presentes en ellas, mien-
tras que al poniente los bordes son naturales (barrancas) de manera 
que no pueden ser u  lizadas de la misma manera que los otros bor-
des. El bosque es atravesado por dos avenidas de gran importancia 
de las cuales una representa un borde por sus cualidades  sicas que 
dan preferencia a los automóviles (Anillo Periférico) además de que en 
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sus extremos se ubican áreas restringidas del bosque pertenecientes al 
estado mayor presidencial; la otra avenida )Paseo de la Reforma), por 
el contrario  ene caracterís  cas que favorecen el uso peatonal por lo 
que es considerada en este estudio como una senda bien consolidada 
por su con  nuidad de circulación, de ac  vidades y de vegetación.

BARRIOS
Alrededor del bosque se disponen 13 zonas o barrios dis  ntos: al po-
niente la parte más an  gua con las colonias Juárez, Cuauhtémoc y An-
zures en donde se ubican principalmente ac  vidades comerciales y de 
ofi cinas. En la parte norte del bosque se encuentra Polanco, caracterís-
 co por sus construcciones  po Colonial Californiano, Art Decó hacia 

el centro de la colonia, mientras que en el borde con el bosque por la 
presencia de edifi cios des  nados al turismo como hoteles y centros 
nocturnos. En toda la parte sureste se puede reconocer varias colonias 
que comparten similitudes entre  sí (San Miguel Chapultepec, Daniel 
Garza, América y 16 de sep  embre) como la mezcla de usos comer-
ciales en planta baja con vivienda así como la ubicación de edifi cios de 
ofi cinas en el borde con el bosque. En el límite norponiente está la co-
lonia Lomas de Chapultepec y Lomas Altas las cuales quedan restringi-
das al tránsito peatonal por sus condiciones  sicas naturales y ar  fi -
ciales, estas dos colonias están des  nadas principalmente a la vivienda 
y algunos edifi cios de ofi cinas. El diseño de la vegetación junto con las 
amplias avenidas curvas son las caracterís  cas dis  n  vas de estos dos 
barrios. Finalmente, en el límite sur del bosque se ubican granes áreas 

037. Sendas. 038. Hitos.
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de equipamiento como las ofi cinas de Banjército, el depor  vo del es-
tado mayor presidencial, etc. (Ver lámina 11) que no pertenecen a nin-
guna colonia pero han dado pie a la formación de barrios irregulares 
formados por sin una planeación, cuyas caracterís  cas son banquetas 
muy estrechas, edifi cios deteriorados, calles con pendiente mayor al 
15% a causa de las barrancas que ahí se ubican y poca presencia de 
vegetación en las calles. Los hitos y nodos que se localizaron en la zona 
de estudio se encuentran en las siguientes tablas:

NODOS VEHICULARES.
I Glorieta de Petróleos.
II Observatorio y Cons  tuyentes.
III Cons  tuyentes y Circuito José Vasconcelos.
IV Circuito Interior y Reforma.

NODOS PEATONALES.
V Puerta de los leones y Metro Chapultepec.
VI Cas  llo de Chapultepec.
VII Zoológico, jardín de la 3ª edad.
VIII Auditorio y Teatros.
XIX Museo de Antropología.
X Museo Tamayo.
XI Museo de Arte Moderno.
XII Lago Mayor.
XIII La Feria y el MUTEC.

XIV Museo de Historia Natural.
XV Panteón Dolores.
XVI Plaza Cri-Cri.
XVII Parque Lincoln.
XVIII Mercado.
XIX Quinta Colorada.
XX Faro del Saber.
XXI Vocacional No. 4.
XXII 3ª Sección del Bosque.

HITOS
1. Torre Mayor.
2. Cas  llo de Chapultepec.
3. Hoteles en Polanco.
4. Hard Rock Café.
5. Auditorio Nacional.
6. La Feria de Chapultepec.
7. Edifi cio de Vivienda junto al metro Chapultepec.
8. Escultura de Petróleos
9. Edifi cios de ofi cinas.
10. Edifi cios “gemelos” de vivienda  de César Pelli.

039. Nodos.
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 1.4.3.2. Perfi l Urbano.

Las calles que limitan el borde norte del bosque se ubican edifi cios 
de alturas variables,  predominando aquellos con más de 10 nive-

les de altura des  nados a vivienda, comercios, ofi cinas y hoteles. Las 
aceras son en promedio de 2.5m de ancho y presentan vegetación de 
mediana altura en el borde con el arrollo vehicular lo que hace de ellas 
espacios agradables para caminar. 

En la parte sur-este predominan edifi cios de entre 4 y 9 niveles de 
alto, construidos a fi nales del siglo pasado, también están des  nados 
principalmente a ofi cinas, algunas escuelas y vivienda con comercios 
en planta baja, pero a diferencia de la zona anterior, las aceras van 
desde 1.20m de ancho hasta 2.10, hay poca vegetación además de 
que están interrumpidas por la entrada a las cocheras de los edifi -
cios lo cual las hace menos atrac  vas para circular a pie en ellas. Al 
poniente predominan edifi cios de 2 a 4 niveles de altura aunque se 
pueden encontrar algunos de más de 10 y hasta 20 niveles en la parte 
que limita con Reforma cerca de la glorieta de petróleos. Por úl  mo, 
en la parte sur como ya se ha mencionado en puntos anteriores ex-
isten principalmente edifi cios des  nados a equipamiento, con alturas 
variables, con un tratamiento de fachada que impide la visibilidad de 
lo que hay al interior; esto aunado a la inexistencia de vegetación en 
las aceras que  enen desde 0.60m hasta 1.20m hace los recorridos en 

1.4. Aspectos Ar  fi ciales
estos trayectos incómodos y la gente trata de evitar circular a pie por 
esta zona.

040. Perfi l urbano en Polanco.

041. Perfi l urbano.
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1.5. Aspectos Demográfi cos
1.5.1. Población.
De las 17 colonias que rodean al bosque, que cuentan con mayor 
número  de habitantes son San Miguel Chapultepec, Lomas de 
Chapultepec, Polanco, Cuauhtémoc y Juárez.8

Durante las tres úl  mas décadas del siglo pasado y la primera mit-
ad de ésta década se presentó en la zona de estudio un fenómeno 
de despoblamiento de las colonias, principalmente en la Cuauhté-
moc, Juárez, Anzures, Lomas de Chapultepec, Polanco, y San Miguel 
Chapultepec como consecuencia de la concentración de equipami-
ento metropolitano, la tercerización de las ac  vidades, crecimiento 
de obras viales, modifi caciones a los programas delegacionales y au-
mento en los valores del suelo. Este  po de fenómenos demográfi cos 
 enen como consecuencia el aumento en la población fl otante, en la 

demanda de lugares para estacionarse, subu  lización del equipami-
ento local, sus  tución de los usos del suelo tradicionales y en general 
el deterioro de la calidad de vida en esas colonias.9

................................................................................................ 
8. Programa Integrado territorial para el Desarrollo Social 2001-2003, de la Coor-
dinación de Planeación del Desarrollo Territorial.
9. Plan de desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo 1997

 1.4.3.1. Población por edades.

La población está conformada principalmente por 
habitantes con edades entre los 15 y 64 años de 

edad, que representan en promedio el 65% de esta, sin em-
bargo en algunas de estas colonias existe un alto porcentaje de 
habitantes mayores de 64 años como en las colonias Molino 
del Rey, Anzures, Polanco, Lomas de Chapultepec y  San Miguel 
Chapultepec.9

 1.4.3.2.Vivienda.

La colonia con mayor número de viviendas habitadas 
es la San Miguel Chapultepec, seguida de Cuauhté-

moc y Polanco; sin embargo aquellas con el mayor número de 
habitantes por vivienda son Belem de las Flores, con un pro-
medio de 5 habitantes y Lomas Altas, Las Palmas, Lomas de 
Chapultepec y Daniel Garza con 4.9

 

042. Población

044. Vivienda.

043. Gráfi cade Población 
por edades.
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 1.4.3.3. Empleo.
La colonia con un porcentaje alto de habitantes que reciben 
mensualmente más de 10 salarios mínimos es Polanco, en con-
traste con Belem de las Flores cuyos habitantes ganan de 1 a 
2 salarios mínimos. También se observan casos como en la co-
lonia San Miguel Chapultepec donde se distribuye de manera 
uniforme el porcentaje de ingresos en la población.8

 1.4.3.4. Marginación.
Con base en lo datos socio demográfi cos, servicios y equipami-
entos con los que cuenta la colonia, se  iden  fi caron aquellas 
con mayor índice de marginación: Daniel Garza, Ampliación 
Daniel Garza, América, 16 de Sep  embre, Las Palmas y Belem 
de las Flores, todas ellas ubicadas al sur del bosque de Chapulte-
pec, separadas de éste por la Avenida de los Cons  tuyentes.8

045. Empleo.

46. Marginación..

047. Imágenes de las colonias 
cidcundantes al bosque.
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1.6. Limitantes y potencialidades
La presencia del bosque de Chapultepec sin duda alguna contribuye 

al enriquecimiento de la calidad de vida en las colonias que lo cir-
cundan sobre todo a par  r de los proyectos de mejora y rescate que 
se han efectuado en su interior, sin embargo en el entorno  sico del 
perímetro de dicho bosque (los bordes) existen aspectos  sicos ur-
banos que limitan su potencial para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes:

1. Por su ubicación, la zona de estudio representa una impor-
tante conexión con el estado de México dado que la principal fuente 
de trabajo de los habitantes del área conurbada se encuentra dentro 
del D.F.(Principalmente en la zona centro), diariamente se registran 
alrededor de 510 mil viajes en las vialidades principales de nuestra 
zona de estudio, a pesar de esto no se cuenta con los lugares adecua-
dos para el transbordo de pasajeros en los medios de transporte por 
lo que la mayoría de la gente opta por trasladarse en su automóvil, 
hecho que genera embotellamientos en las vías principales y secunda-
rias haciendo muy largos los traslados con poca oportunidad de con-
tacto social. El aumento en la construcción de vialidades y carreteras 
como una solución ha aportado muy poco a la solución del problema 
puesto que estas se ven rebasadas muy rápido por el parque vehicular 
de la ciudad.

2. Otra consecuencia del aumento en las vialidades es la de-
sar  culación de las colonias entre sí, ya que en la actualidad funcio-

nan más bien como pequeños núcleos microurbanos enfrentados 
unos con otros, principalmente al sur y al poniente del bosque. Dicha 
desar  culación se ve agravada con la inserción de equipamiento met-
ropolitano como el caso del Depor  vo del Estado Mayor presidencial, 
las instalaciones de CONGUA, BANJÉRCITO y la escuela Vocacional No. 
4 que si bien en un principio fueron proyectadas fuera de la ciudad, 
nunca se consideró en su planeación una manera adecuada para vin-
cularlas con una ciudad que se encontraba en una expansión acel-
erada, por lo que ahora forman parte de los aspectos nega  vos en la 
zona de estudio ya que la imagen urbana generada por estos edifi cios 
es la de grandes espacios desolados, inseguros, ruidosos y contamina-
dos por los que muy poca gente se anima a caminar; solo se transita a 
pie entre estos espacios porque no queda otra opción. 

3. La presencia de grandes edifi cios de ofi cinas junto a viali-
dades como Paseo de la Reforma y Cons  tuyentes ocasiona el aumen-
to de la población fl otante en colonias como Polanco, Cuauhtémoc, 
Juárez, San Miguel Chapultepec, Daniel Garza y América, dicha pob-
lación fl otante que se traslada a sus lugares de trabajo desde otras 
delegaciones o desde el Estado de México (como se menciona en el 
punto 1) prefi ere trasladarse en automóvil ocasionando una gran de-
manda de espacio para estacionamiento y ante la insufi ciencia de es-
pacios adecuados para este fi n, la demanda se sa  sface estacionando 
los autos en la vía pública, sobre todo en las calles de tránsito local, 
hecho que obstaculiza la circulación peatonal y reduce los carriles de 

048. Escenario actual.
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048. (a)Escenario actual.

048. (b) Sugerencia de un posible escenario en 
donde se tome como prioridad al peatón y no al 
automóvil. Mediante 4 acciones básicas:
a). Transporte inteligente: Un entorno con trenes 
de calidad que conecten la ciudad con Toluca y 
en Estado de México.
b). Adecuar un corredor urbano sobre cons  tuy-
entes mejorando sus cualidades  sicas-urba-
noas, por ejemplo, haciendo más amplias las 
aceras e implementando usos comerciales en la 
planta baja de los edifi cios.
c). Como consecuencia de las dos acciones an-
teriores, se mejoraría la relación del bosque con 
la ciudad puesto que Cons  tuyentes no actuaría 
mas como una barrera.
d). Adecuación de caminos respetuosos con el 
entorno de las barrancas, para conectarlas di-
rectamente con las colonias aledañas, como Lo-
mas Altas, otorgando espacios para que funcio-
nen como paseos peatonales dentro del bosque.
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circulación rodada a 1 solo generando más tráfi co.

4. Como consecuencia de la aplicación de los Planes Parciales 
existen grandes contrastes en la imagen urbana y la calidad de vida, 
por un lado hay zonas altamente densifi cadas como la parte sur de 
Polanco, y la colonia Cuauhtémoc mientras hay otras con subu  liza-
ción del suelo como la mayor parte de las colonias ubicadas al sur de 
Cons  tuyentes (Daniel Garza, América, 16 de Sep  embre, las Flores y 
Molino del Rey) en las que también hay poca mezcla de usos y poca 
variedad  de ac  vidades, predominando la vivienda unifamiliar con-
centrando los servicios y equipamiento locales  en su centros de com-
ercio. Esta misma zona en la franja sur de cons  tuyentes alberga los 
edifi cios con mayor deterioro en la imagen urbana, un alto porcentaje 
de edifi cios son de “autoconstrucción” y la población está compuesta 
principalmente por un sector de clase socioeconómica baja. 

El borde norte del bosque se encuentra más consolidado debido a que 
esa parte de la ciudad es la más an  gua y se realizó bajo diferentes cri-
terios y circunstancias de urbanización comparada con la franja sur. La 
presencia del corredor Reforma que alberga equipamiento de carácter 
cultural y turís  co, además del diseño de vegetación que acompaña 
este paseo  elevan considerablemente la calidad de vida de sus hab-
itantes siendo más atrac  va para el sector socioeconómico alto. La 
 pología edifi catoria está compuesta por casas es  lo “Californiano” 

que datan de 1930 y edifi cios construidos a par  r de los 70’s des  -

nados al sector turís  co o vivienda plurifamiliar, ofi cinas y comercios. 

El propósito de esta tesis es la realización de un ejercicio de recon-
fi guración del espacio público por medio de obje  vos sencillos que 
respeten el pasado histórico de la zona de estudio, la población que la 
habita y que mejoren su calidad de vida. Dichos obje  vos son:

Fomentar la transtabilidad a pie.
Mejorar la conec  vidad.
Mezcla de usos y diversidad de ac  vidades.
Reducción del tráfi co vehicular.
Mejora de la imagen urbana.

049. Elementos de un espacio público atrac  vo. 
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Ubicada dentro de la Delegación Miguel Hidalgo, la colonia 
San Miguel Chapultepec conserva una estrecha relación 

con el centro histórico de la ciudad, sin embargo, no cuenta con 
algún programa especial de desarrollo urbano que reconozca y 
conserve sus caracterís  cas de estructura urbana. 

Este pequeño trozo de ciudad ofrece una imagen tradicional 
que no pertenece a la de una colonia “popular” ni a la de una 
exclusivamente habitacional, es una mezcla de diversos usos y 
clases sociales  caracterizada por el trazo regular de sus calles y 
las  pologías arquitectónicas distribuidas en manzanas cuadran-
gulares; rectangulares y triangulares. Estas caracterís  cas mor-
fológicas, junto con su ubicación estratégica dentro de la ciudad 
permiten una buena calidad de vida, por su proximidad con las 
principales zonas de recreación, zonas de trabajo, comercios y 
los grandes servicios de la ciudad. Sin embargo, el sector sur-
poniente de esta colonia, en sus límites con la Daniel Garza y el 
an  guo pueblo de Tacubaya la colonia alberga más de mil hab-
itantes mayores de 60 años,  para los cuales las condiciones ac-
tuales del entorno  sico representan barreras de accesibilidad.

2.1. Delimitación del área de análisis

050. Área de análisis.

051. Imágenes de la  colonia
San Miguel Chapultepec

052. Foto aérea
del área de análisis.
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Hasta principios de 1918, la ciudad estaba dividida en 8  cuar-
teles, sin embargo, para 1920 sus límites fueron rebasados 

por una expansión urbana de 3,250 ha. 

La tendencia de crecimiento de la ciudad se dio principalmente 
hacia el poniente y suroeste, sobre las avenidas Mé-xico-Tacuba, 
el Eje Central, Paseo de la Reforma y av. Revolución, ligando las 
municipalidades de Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac 
por las actuales colonias Popotla y San Miguel Chapultepec.  

El bosque de Chapultepec se unió a la ciudad por las colonias 
Juárez, Roma Norte, la Condesa e Hipódromo Condesa creadas 
en el lado sur del paseo de la Reforma. Este lado era  el más alto 
y re  rado del desecado lago de Texcoco por lo que no estaba 
sujeto a inundaciones además de tener abundante vegetación, 
razón por la cual los nuevos habitantes podían construir cómo-
damente sus casas provistas de jardines.

Para 1940 la mancha urbana crece hacia el oriente muy poco 
debido (al parecer) a que el Bosque de Chapultepec sirvió como 
límite surgiendo así la colonia Daniel Garza al sur de Cons  tuy-
entes.  

La colonia San Miguel Chapultepec es un asentamiento que 
nació en la primer mitad del siglo XX, como resultado de las 
promociones inmobiliarias que generaron a los propietarios 
del suelo enormes u  lidades, producto de la venta de lotes sin 
ningún  po de servicio urbano; la obtención del agua, drenaje y 
pavimento fueron otorgadas a los habitantes gracias a la ges  ón 
posterior por parte de los mismos.  Las viviendas fueron obra 
de inversionistas de dis  ntos niveles en donde producir vivienda 
para alquilar era un buen negocio. Posteriormente conforme 
se fueron consolidando surgieron paula  namente nuevas solu-
ciones habitacionales con edifi cios de varios pisos y apegados 
al movimiento funcionalista sin que eso le restara su carácter 
“popular” a la colonia.

054. Imagen tomada de un 
plano de la colonia reali-
zado a mediados de los 50’s, 
como parte de un estudio de 
vivienda realizado en Tacu-
baya y sus alrededores. En 
este plano se marcaron los 
usos de suelo de ofi cinas, fá-
bricas y talleres artesanales.

2.2.Breve Marco Histórico de la colonia
053. Etapas de formación de la colonia.
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2.3. Marco Físico
2.3.1. Tipología de Manzanas.

La colonia San Miguel Chapultepec guarda caracterís  cas ge-
ométricas que la diferencian del resto de las colonias por su 

cercanía con el poblado de Tacubaya, cuya traza es diferencia 
claramente de la que compone el centro histórico  la ciudad 
de México. En esta colonia a consecuencia de tal geometría se 
dis  nguen tres  pos de manzana: las cuadrangulares, rectan-
gulares y aquellas ubicadas en el límite norponiente con forma 
triangular. Las vialidades también  enen un ancho dis  nto al de 
las colonias mencionadas anteriormente siendo en este caso de 
13m. A pesar de su cercanía y similitud de orientación con la co-
lonia Condesa, la con  nuidad vial entre ambas no coincide por 
el hecho de haber sido fundadas en diferentes décadas. La Con-
desa se comenzó a urbanizar en 1902 mientras que la colonia 
San Miguel Chapultepec hasta 192010. 

La organización general del tejido se basa en la composición 
de una re  cula apoyada en la formación de módulos de 100 m 
aproximadamente de longitud, otorgando cierta homogeneidad 
al conjunto de manzanas. La superfi cie de la manzana cuadrada 
es de 11,600 m2, la triangular es aproximadamente 7,250m2 
(casi la mitad de la cuadrada) y en cuanto a las manzanas rec-
.....................................................
 10. ESPINOZA López, Enrique. “Ciudad de México, Compendio Cronológico de su 
desarrollo Urbano de 1521 al 200” P. 119

tangulares, la superfi cie media es de 5,000m2 aproximadamente 
(media hectárea). Por úl  mo, las manzanas irregulares surgieron 
de los establecimientos pre-existentes en torno a la parroquia de 
San Miguel obteniendo así su par  cular geometría.

055. Clasifi cación de  las 
manzanas que confor-

man la zona de estudio.

056. Plano de la ciu-
dad en 1867, donde 
se observa la traza 
del actual Centro 
Histórico.

057. Plano actual de la 
ciudad en el que se puede 
observar la orientación de 
la traza en la colonia San 
Miguel Chapultepec  y la del 
Centro Histórico. 



CENTRO DE OCIO PARA ADULTOS MAYORES046

2.3.2. Rangos de superfi cie de  
             predios.

En el área de estudio se encontraron 21 predios con más de 
800m2, 132 predios con menos de 200m2 y 165 predios con 

superfi cies que varían entre 200 y 800m2.  Al comparar el levan-
tamiento catastral actual de los predios que conforman el área 
de estudio con uno de 1929 de la misma zona, encontramos que  
pesar de las modifi caciones realizadas durante los úl  mos 50 
años, se ha preservado la trama en un alto porcentaje. Se ha 
presentado la subdivisión parcelaria, apertura de calles buscan-
do mantener la  pología de predios, agrupación de varios pre-
dios y la instauración de equipamiento en terrenos de gran su-
perfi cie, siendo estos dos úl  mos  pos de intervención los que 
más han alterado la estructura hacia el interior de las manzanas. 

La división de predios está basada en una re  cula que no bus-
ca repe  r las mismas condiciones en todo el conjunto, pero si 
man  ene cierta correspondencia en los elementos reguladores 
internos de cada manzana, otorgando así una diversidad de for-
mas y adaptaciones a las caracterís  cas de cada  po de man-
zana.

2.3. Marco Físico
058. Rangos de superfi cie de predios.

059. División geométrica en los predi-
os: diversidad de formas de ocupación 
para cada  po de manzana. En años 
mas recientes se han agrupado varios 
predios para alojar vivienda mul  fa-
miliar ,  como se observa en la man-

zana no. 4.
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2.3.3.Norma  vidad y usos de Suelo.

La zona en que se encuentra ubicada el área seleccionada está 
regida por el Programa Delegacional de Miguel Hidalgo, donde  la 

colonia es reconocida como potencial para reciclaje urbano por su 
 po de traza urbana,  parcelación, an  güedad de la mayoría de sus 

construcciones, lo cual permi  a incrementar en un 50% el número de 
viviendas siempre y cuando se mantuviera la imagen urbana de vivi-
enda unifamiliar. Los principales aspectos del Programa Delegacional 
son los siguientes:
•Zonifi cación H3/30, es decir 3 niveles de altura máxima y 30% de 

área libre con relación a la superfi cie total del terreno.

•La superfi cie mínima de terreno des de 250m2 para zona habitacion-
al y centro de barrio y 750m2.

•La dimensión del frente del terreno debe ser por lo menos una ter-
cera parte de la dimensión del fondo, o en su caso, no menor a 7 met-
ros para una superfi cie de 250m2 y no menor a 15 m. en terrenos con 
superfi cie de 750m2. Sin embargo, no se exigió mantener esta norma 
con la agrupación de varios predios por lo que se pueden encontrar 
algunos frentes que no siguen esta proporción.

•La altura máxima se estableció como dos veces la distancia a un 
plano ver  cal localizado en el alineamiento opuesto de la calle, in-

crementando 5m a esa distancia cuando el predio  se ubique frente a 
plazas o jardines. 

En el año 2000, se implementaron nuevas norma  vas para repoblar 
las delegaciones centrales, para poder  aprovechar la infraestructura, 
el equipamiento y los servicios que hasta entonces se encontrabas 
subu  lizados. Esto se llevó a cabo por medio del Bando Informa  vo 
No. 2, que consis  a básicamente en   fomentar la construcción de vivi-
endas en gran can  dad, agilizando los trámites de autorización para 
este  po de proyectos, así como la implementación de la norma 26, 
que permite la construcción de hasta 6 niveles, un porcentaje mínimo 
de áreas verdes, la exclusión total del área de  donación y cajones de 
estacionamiento. Si bien esta norma tenía como objeto regularizar la 
producción de vivienda de interés social, en el caso de estudio más 
bien fue aprovechada por inversionistas privados por lo que en 2005 
dicha norma se modifi co implementando la obligación de colocar por 
lo menos el 30% de cajones de estacionamientos en el caso de vivi-
enda popular, y 60% en el de vivienda popular. También se restringió el 
coefi ciente de ocupación del suelo, que en ningún caso sería mayor al 
80% en el caso de conjuntos habitacionales mayores a 60 viviendas y 
75% en conjuntos con menos de 60 viviendas.

Todas estas norma  vas han alterado drás  camente la imagen urbana, 
el funcionamiento y el tejido social en el caso de estudio.

060. Usos de suelo generales. 061. Usos de suelo en planta baja.

062. Rango de altura en edifi caciones. 063.  Programa Delegacional de Desarrollo Urbano.
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2.3.4. Tipologías arquitectónicas.

2.3.4.1. En “L “, “C” o “U”: Es un esquema donde las habitaciones  
públicas se ubicaron al frente del predio, y los espacios más privados, 
al fondo de la misma. A par  r de los años 40’s se genera una variante 
con el incremento de niveles en la construcción y ampliaciones hacia 
el área libre dentro del terreno.

2.3.4.2. Bloque cerrado: En cualquier posición del perímetro del ter-
reno, dejando un pa  o central en torno al cual se ordenan los espa-

2.3. Marco Físico
cios, a manera de casa colonial. En los años 40’s esta  pología tuvo 
una variante con la introducción de un espacio para garaje.  Una tercer 
variante de esta  pología se genero a fi nales de la década de los 80’s 
con la introducción de edifi cios plurifamiliares que albergan departa-
mentos en 7 o más niveles, estacionamientos en planta baja y pa  os 
de ven  lación e iluminación natural.

2.3.4.3. Casa en Vecindad: Son un conjunto de casas en hilera o en 
forma de U, de una o dos habitaciones desarrolladas  en 1 nivel, en 
torno a un pa  o central, angosto y alargado.

064.  Tipologías arquitectónicas.
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2.3.4.4. Casa Aislada: Se ubicó principalmente en la esquina de la 
manzana, ubicada al centro del predio, manteniendo como mínimo 
4 metros de separación  respecto al límite del terreno el cual era 
frecuentemente u  lizado como jardín. La altura promedio de esta 
 pología era de 6 metros lo cual le dio un perfi l homogéneo a las 

manzanas.

2.3.4.5. Casas en calles cerradas: Son un número de viviendas uni-
familiares que se generaron para aprovechar de manera “intensiva” 
un mismo predio sin llegar a saturarlo excesivamente. Tal aprove-
chamiento consis  ó en la apertura de un pasaje angosto para acceder 
a las viviendas de uno o dos niveles con pa  o en la parte posterior o 
al frente del predio.

2.3.4.6. Conjuntos habitacionales privados: Son  pologías gen-

eradas a par  r de la implementación de la norma 26, explicada en 
el punto anterior. Consisten en agrupación de varias viviendas en 5 o 
6 niveles con estacionamiento en la planta baja y en ocasiones en el 
sótano. En esta  pología se sus  tuye el gran pa  o dentro de la parcela 
por pequeños pa  os de ven  lación e iluminación natural para los de-
partamentos, y por lo general se generan en fachada grandes frentes 
ciegos con un acceso peatonal y otro vehicular.

2.3.4.7. Elementos pivote: Son edifi caciones des  nadas a usos com-
erciales, de equipamiento o de ofi cinas, ubicados principalmente en 
los predios con forma triangular, las formas arquitectónicas resultantes 
son muy variadas, predominando los edifi cios con más de 6 niveles 
de altura, fachadas de cristal (muro-cor  na), estacionamientos en la 
planta baja. 

065. Volumetría de las  pologías arqui-
tectónicas.
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2.3. Marco Físico.
2.3.5. Imágen Urbana.

La zona analizada muestra una imagen urbana tradicional iden  fi cada 
por el trazo regular de sus calles y manzanas dentro de una re  cula. 

Las edifi caciones responden a diferentes  pologías arquitectónicas de-
sarrolladas en su mayoría a lo largo del S.XX, caracterizadas en general 
por grandes pa  os al interior del predio y hacia la calle mantenían un 
perfi l homogéneo de fachadas con  nuas de dos o tres niveles de al-
tura, que se ven interrumpidos por la aparición de  pologías recientes 
de vivienda residencial con 4 o más niveles de altura que sus  tuyen el 
uso comercial en la planta baja por estacionamiento, generando frentes 
ciegos y poco atrac  vos. 

CONTSTITUYENTES: En la manzana donde se ubica el metro existe poca 
relación entre edifi cio- vía pública, en la planta baja la ventanas son altas 
y en la planta baja se parecía solo un muro ciego. Esta manzana alberga 
ofi cinas, una escuela primaria y vivienda plurifamiliar con estacionami-
ento en planta baja. La manzana siguiente, entre la intersección Gela   

- Muzquiz  y la calle Fagoada, existe un estacionamiento con frente 
ciego, dos edifi cios de vivienda plurifamiliar y un edifi cio de ofi cinas.  
Aunque se observa un perfi l de manzana homogéneo, la  pología de 
fachadas contrasta con la que se ubica al interior de la colonia.

PARQUE LIRA: Aloja edifi cios de ofi cinas con comercio en planta baja. 
Hacia la manzana donde se ubica el metro, las fachadas son cerradas 
y presentan deterioro. Perfi l de manzana homogéneo en alturas pero 
con diversos elementos en las fachadas de los edifi cios.

GOBERNADOR M. MUZQUIZ.: Hacia Parque Lira, aloja comercios en 
edifi cios de una planta, como el mercado, la tor  llería, etc. Algunos 
edifi cios de ofi cinas con comercios en planta baja, equipamiento 
como gimnasios y hacia el lado norte se ubican edifi cios de vivienda 
plurifamiliar con estacionamiento en planta baja. 

GOBERNADOR JOSÉ CEBALLOS.: Se aprecia variedad en cuanto a la 
 pología arquitectónica y en alturas de los edifi cios. Un porcentaje 

alto de fachadas se encuentran deterioradas. 

066.  Imágen Urbana.

067.  Elementos de imágen urbana en Cons  tuyentes.
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2.3.5.1. Imagen tradicional: Son edifi cios de un solo nivel de 
entre 4 y 6 m. de altura, con amplios portones y ventanales ha-
cia el exterior. Sus caracterís  cas morfológicas corresponden 
al uso que se daba  a este  po edilicio ya que surgió para alo-
jar familias de clase baja y clase media durante el s. XIX, que 
desarrollaban ac  vidades artesanales y fabriles dentro de la 
misma vivienda. Las constantes arquitectónicas iden  fi cadas en 
estos edifi cios son los elementos sobrepuestos en la fachada: 
balcones, cornisas y remates, exis  endo una gran variedad den-
tro de estos elementos que permi  an dis  nguir una edifi cación 
de otra con  gua. Actualmente la mayoría de estos edifi cios son 
los que presentan mayor grado de deterioro.

2.3.5.2. Vivienda unifamiliar con cochera: Son viviendas de 
entre dos y tres niveles con un acceso peatonal y otro vehicular 
en planta baja, en promedio  enen tres ventanas distribuidas 
en el frente cuyas dimensiones varían de 7 a 10m. La cochera 
de estas viviendas es cubierta por una habitación añadida pos-
teriormente al edifi cio en la mayoría de los casos. Una constante 
en este  po de fachadas son las cornisas en las ventanas y como 
remate superior en la fachada. También el rodapié de 1.5m en 
promedio es otra constante.

2.3.5.3. Vivienda unifamiliar sin cochera: Son viviendas con 
caracterís  cas muy semejantes a la descritas en el punto ante-
rior, con la diferencia de que estas no presentan un acceso para 
automóviles, por lo que el acceso al edifi cio se ubica al centro de 
la fachada, fl anqueada por dos ventanas de proporción 3:1 o 2:1, 
mientras que el acceso en promedio guarda proporciones de 1:2. 
Este  po de edifi cios, además  ene la caracterís  ca de presentar 
herrerías muy elaboradas en las ventanas de la planta baja, así 
como en el acceso.

2.3.5.4. Vivienda unifamiliar retranqueada: Son edifi cios de 
1 y 2 niveles de altura, con una barda que delimita el frente del 
predio. Las caracterís  cas constantes en este  po de bardas es la 
ausencia de vanos que permitan ver hacia el interior del predio, 
en la parte superior, después del remate presentan herrería o 
malla ciclónica sobre la cual crece vegetación como enredaderas, 
el acceso peatonal se ubica colocado al centro de la barda y los 
accesos vehiculares a un costado o en algunos casos a ambos 
lados del peatonal.

2.3.5.5. Vivienda plurifamiliar retranqueada: Edifi cios de 
más de 2 niveles despegados 3m. en promedio con respecto 
al frente del predio. Al igual que la vivienda unifamiliar retran-

068.   

069.   

070.   

071.   072.   
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queada, el predio está limitado por una barda, pero en algunos 
las rejas de acceso vehicular permiten cierta visibilidad hacia el 
interior del predio. Al ser vivienda plurifamiliar, se observa la 
repe  ción de plantas y una gran variedad de elementos en las 
fachadas, como ventanas  po muro cor  na, cochera al frente 
y/o en toda la planta baja.

2.3.5.6. Viviendas con comercio en planta baja: Varían desde 
dos hasta 4 niveles de altura, el frente también varía desde los 
7m hasta  los 18m. en algunos casos presentan solo 1 local y en 
los casos de frente mas amplio llegan a tener hasta 4 locales. La 
mayoría de este  po de fachadas no  presenta acceso vehicular.

2.3.5.7. Vivienda plurifamiliar con cochera en planta baja 
(menos de 5 niveles): La mayoría de este  po edilicio, es de 
4 y niveles de altura, se observa la repe  ción de plantas con 
una gran variedad de proporciones de ventanas, que van desde 
pequeños vanos proporción 1:1 hasta el “muro cor  na”, que 
cubre toda la fachada a par  r del primer nivel, presentando en 
estos casos un basamento con pocos vanos que evitan observar 
hacia el interior del edifi cio o del predio. En algunos casos (que 
son las variantes mas recientes) aparecen elementos como bal-
cones que sobresalen del lindero entre 1 y 1.5m con barandales 

hechos a base de postes metálicos. El estacionamiento en estos 
casos, se ubica medio nivel abajo con respecto a la calle por lo 
que un elemento más de la fachada son los vanos que permiten 
l ven  lación del estacionamiento.

2.3.5.8. Vivienda plurifamiliar con cochera en planta baja 
(más de 5 niveles): La caracterís  ca principal de estas fachadas 
es su gran contraste en altura con respecto a los demás edifi cios, 
en planta baja alojan el área de estacionamiento, y en todos los 
casos están delimitados por una reja perimetral que permite la 
vista hacia el interior del predio, sin embargo las viviendas en 
estos casos se ubican a par  r del primer nivel por lo que no se 
puede ver hacia el interior de estas desde la calle.

2.3.5.9. Edifi cios de ofi cinas: Son edifi cios de tres hasta siete 
niveles de altura, en planta baja alojan estacionamiento y en 
cuanto a la fachada, presentan en planta baja ventanas elevadas 
(arriba de 1.20m con respecto al nivel de calle) para ven  lar el 
estacionamiento,  mientras que las plantas posteriores presen-
tan muros cor  na. 

073.   

074. Vivienda 
plurifamiliar con 
cochera en planta 
baja (hasta 5 nive-
les de altura).   

075.   

076.   
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2.3. Marco Físico
2.3.6. Jerarquía de Vialidades.

La jerarquía de las vialidades en la zona de análisis se da en base al 
ancho de vía: las más anchas son Cons  tuyentes y Parque Lira, las 

cuales representan los bordes de la colonia al norponiente y sur po-
niente. Hacia el interior de la colonia, la traza urbana está compuesta 
por vialidades de 13 metros de ancho teniendo jerarquía de vialidades 
locales, con excepción Fco. Fagoada y Gob. M. Muzquiz  que por su 
fl ujo vehicular están consideradas como vías secundarias. El área de 
estudio en par  cular cuenta con algunas calles-pasaje, con un ancho 
que varía de 3m   a 13 m. 

077.  Jerarquía de Viaidades.

078.  Vegetación en la colonia.

079.  Cortes de estado actual en vialidades.
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2.3. Marco Físico
2.3.7. Tránsito vehicular y esta-
cionamientos existentes.

La principal afl uencia de tránsito vehicular e da en 
Av. Cons  tuyentes y Parque Lira mientras que al 

interior de la colonia éste disminuye, par  cularmente 
en la zona sur del área de estudio debido a la poca con-
 nuidad que presentan las calles. (Ver lámina IV.012) 

Los estacionamientos existentes se ubican en terrenos 
baldíos, en lotes pequeños o están mal ubicados por 
lo que solo se sa  sface un poco % de la demanda ac-
tual ocasionando el parqueo de autos en cordón junto 
a las aceras, obstaculizando el libre tránsito peatonal y 
las entradas de algunos predios.

080  Tránsito vehicular.

081  Estacionamientos.
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2.3. Marco Físico.
2.3.8. El uso peatonal.

La calle de Gob. M. Muzquiz es la calle que presenta mayor 
uso peatonal debido a la can  dad de usos que aloja: el mer-

cado, locales comerciales, una escuela primaria y un gimnasio. 
Las calles en donde las ac  vidades exteriores (como juegos o 
gente sentada pla  cando) son las cerradas al tráfi co vehicular. 
En el resto de las calles interiores a la colonia disminuye un poco 
el número de peatones, sin embargo en Parque Lira y Cons  tuy-
entes es casi nula la presencia de gente en las aceras ya que 
estas son más estrechas o presentan constantes obstáculos para 
el libre tránsito peatonal

082  Uso peatonal.

083. Mobiliario urbano.
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2.3.8.1. Espacios para el  empo libre.

Tras haber realizado el análisis en la zona, se puede iden  fi car 
como espacios claramente des  nados a pasar el  empo libre: 
el mercado, que por su uso comercial y el  empo que lleva fun-
cionando como tal es muy concurrido por los habitantes de la 
colonia y, el bosque de Chapultepec, que al ser un espacio verde 
abierto invita a realizar en él ac  vidades como paseos, ejercicio 
o recreación. Sin embargo, los espacios des  nados a ac  vidades 
culturales, sociales y recrea  vas se ubican a 1km aproximada-
mente de la zona de análisis (la casa de cultura Quinta Colorada 
y el Faro del Saber). Estos espacios son fundamentales dentro de 
una ciudad al igual que todo espacio público porque incremen-
tan los lazos sociales entre los habitantes y permiten mantener 
vivas las ac  vidades tradicionales de la zona en que se ubican, 
además de mantener el interés por las mismas entre  los usuar-
ios y habitantes

084. Espacios para ac  vidades culturales.

085.

086.
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2.4. Apectos de la población
2.4.1. Densidad poblacional.

De acuerdo con las estadís  cas de población realizadas por el INEGI 
en la presente década, se observa una importante presencia de 

población mayor de 60 años. Cabe mencionar entonces que a la ve-
jez se le ha considerado en nuestra sociedad como la etapa fi nal de la 
existencia, siendo en realidad la etapa en la que un individuo puede 
dedicarse por completo a uno mismo y poder desempeñar ac  vidades 
que en etapas anteriores se habían pospuesto.

087. Indicadores de población mayor 
a 60 años.

088. Gráfi ca de población to-
tal en la colonia San Miguel 

Chapultepec.
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2.5. Predios Potenciales de Intervención

a.

b.

c.

a. Manzana del metro Cons  tuyentes: En ella se ubican cuatro 
predios valdíos u  lizados como estacionamientos improvisados, 
cuenta con gran porcentaje de terreno subu  lizado.

b. Mercado “El Chorrito”: presenta deterioro en sus fachadas, y 
una remodelación en este espacio podría ser un buen pretexto 
para mejorar su funcionamiento.

c. Predio en la intersección Gela  -Muzquiz-Cons  tuyentes: ac-
tualmente funciona como estacionamiento privado, sin embar-
go es un predio que se encuentra subu  lizado.

089. Predios Potenciales
de intervención.



CENTRO DE OCIO PARA ADULTOS MAYORES 059

ANÁLISIS DE LA SAN M
IGUEL CHAPULTEPEC

2

Conclusiones del análisis.
Tras haber realizado el análisis morfológico en la zona de 

estudio, se pueden reconocer como aspectos posi  vos: 
la cercanía con el bosque de Chapultepec, calles anchas con 
abundante arbolado hacia el interior de la colonia, un espacio 
público claramente iden  fi cado (el Mercado del Chorrito), mez-
cla de usos de suelo compa  bles con la vivienda en planta baja 
y diversidad poblacional, sin embargo existen algunos factores 
que deterioran la calidad de su espacio público, por ejemplo la 
presencia de autos estacionados en cordón obstaculizando el li-
bre tránsito peatonal, predios subu  lizados principalmente en 
el borde sur de la colonia, lo cual genera sensación de insegu-
ridad en los peatones, quienes prefi eren evitar dicha zona y la 
aparición de  pologías arquitectónicas recientes que sus  tuyen 
los usos compa  bles con vivienda por cocheras en planta baja, 
fragmentando la cohesión social que albergó esta colonia por 
casi 100 años, además, estas nuevas  pologías de departamen-
tos han modifi cado la morfología hacia el interior de la man-
zana al sus  tuir los grandes jardines por pa  os de ven  lación, 
además de que muchos de estos edifi cios no cumplen con las 

normas establecidas en el plan delegacional de desarrollo urba-
no al tener más de tres niveles de altura rompiendo con el perfi l 
homogéneo en fachada que antes poseía esta zona de la ciudad.

Además, en esta parte de la colonia habita un grupo consider-
able de adultos mayores de 60 años, que  ene caracterís  cas 
dignas de tomarse en cuenta al momento de plantear una recon-
fi guración del espacio urbano puesto que actualmente este no 
sa  sface sus  necesidades sociales.
091. La presencia importante de adultos mayores en la 
zona debe tomarse en cuenta al momento plantear una 
re-estructuración urbana.

090. Conclusión del análisis.
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Dado que ciudad actual enfrenta nuevos retos por una de-
manda de espacios vivibles (tanto públicos como privados) 

compa  bles con las necesidades de una población envejecida, 
es obje  vo primordial de la tesis presentar un ejercicio de recon-
fi guración del espacio público en el área previamente analizada 
buscando generar espacios más inclusivos de los diversos grupos 
sociales que habitan la zona.

2.6.1. Ejemplos análogos.
2.6.1.1. El Paseo del Óvalo en Teurel, España.

David Chipperfi eld Architects y B720 Arquitectura, S.L.

La actuación en el Paseo del Óvalo se planteó como recuperación del 
espíritu del paseo ciudadano y balcón urbano original, frente a la sit-
uación actual donde el peatón ve reducido su propio espacio. Se defi ni-
eron dos espacios: uno des  nado al tráfi co rodado y otro, en dos partes 
y de mayor importancia des  nado a un uso peatonal. La zona próxima 
a las edifi caciones se proyectó como un lugar de ac  vidad comercial 
y de servicios; se sus  tuyeron los árboles existentes (en mal estado y 
muy cerca de las fachadas) por dos nuevas hilera de Ailanthus al  sima a 
distancias regulares de 8m.   En la zona más cercana al centro del paseo 
se colocaron bancas entre los árboles, formando una línea a modo de 
límite con el resto del paseo. A con  nuación, dos líneas de luz ordenan 
el paso circunstancial de vehículos, que contarán con vías alterna  vas 

2.6. Imagen Obje  vo.
de acceso al casco histórico. 

  El resto del espacio funciona como área de paseo, asociado al paisaje, 
y como infraestructura para desarrollar ac  vidades puntuales propias 
de la ciudad (la Vaquilla, Mercadillos, Ferias Medievales, etc). Todo el 
Paseo queda libre de barreras arquitectónicas puesto que se desarrolla 
en un nivel único y con  nuo. Además, se renovó toda la infraestructura 
en el subsuelo con una moderna galería subterránea de servicios.

2.6.1.2. 2.Remodelación de los espacios públicos del centro de 
San Cándido.

AllesWirdGut (AWG)

En una población de las dolomitas italianas y des  no de vacaciones en 
la frontera entre Italia y Austria se requirió rediseñar e incrementar  el 
espacio peatonal (un proyecto nombrado “Fuzi”) para fomentar la afl u-
encia turís  ca estacional ya que en la temporada de esquí dicha zona 
se saturaba de peatones y en otras épocas del año se despoblaba. El 
proyecto consis  ó en cinco zonas: la principal calle  comercial, la plaza 
principal, la plaza de la iglesia, un espacio funcional para diversos even-
tos y un parque pequeño. Los arquitectos  crearon áreas que pudieran 
cambiar dependiendo la estación del año y el número de usuarios: por 
ejemplo, paseos peatonales que funcionan como cafés en el verano se 
convierten en paseos peatonales adornados con fl ores durante el peri-
odo de la primavera. Tal fl exibilidad de espacios se logró empleando 

092. Paseo del Óvalo en 
Teurel, España. 093. Centro de San Cándido, Italia.
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ligeras pendientes que pudieran ser rellenadas con agua para crear 
espejos de agua o fuentes y así poder romper la gran escala de los es-
pacios abiertos y adaptarse al número de usuarios en temporada baja.

La mayoría de las luminarias se encuentran escondidas o disimuladas, 
en la plaza principal, las fachadas sirven como refl ectores mientras que 
en la calle comercial la luz se refl eja en la pálida superfi cie de la acera. 
La plaza principal está defi nida por la iluminación y las fachadas. El con-
cepto del diseño consis  ó en que las diversas zonas conectadas pueden 
ser modifi cadas fácilmente para diversos usos en función del número 
de usuarios. Estos elementos han sido diseñados para animar la ciudad 
dentro de una esté  ca coherente en un modo inteligente que requirió 
poca reestructuración de los elementos previamente existentes.  

2.6.2. Lineamientos de la propuesta.
 2.6.2.1. Reducción del tráfi co rodado. 

En las vías principales (Cons  tuyentes y Parque Lira) se propone sepa-
rar completamente el tráfi co rodado del peatonal mediante el diseño 
de la vegetación que acompañe el área peatonal, enmarcando los 
cruces peatonales y dando siempre prioridad al peatón. Con la imple-
mentación de sistemas de transporte colec  vo como metrobús o tren 
elevado se busca reducir el uso del automóvil, y otorgar más espacio a 
los peatones.

Las vías locales se rediseñaran para generar una circulación rodada len-
ta, se permite que los autos lleguen hasta la vivienda, sin embargo la vía 
estará claramente diseñada como zona peatonal por donde los autos 
están obligados a circular a poca velocidad entre  las zonas dedicadas a 
estancias y juegos. Los coches serán huéspedes en los dominios de los 
peatones. 

 2.6.2.2.  Creación de estacionamientos públicos.

Actualmente existe en el área analizada un défi cit de estacionamiento 
por 450 cajones por lo que se propone desarrollar un edifi cio des  nado 
a esta función, y un estacionamiento subterráneo dentro del mercado 
local para sa  sfacer la demanda real actual y, por lo tanto poder restrin-
gir el parqueo en la vía pública.

 2.6.2.3.  Mejorar la calidad esté  ca y funcional del en-
torno urbano.

Aunado al aspecto de reducción del tráfi co rodado y una vez que se 
restringe el parqueo en la vía pública, se debe llevar a cabo un proceso 
de rediseño en la vía pública como tal, dicho rediseño debe tener como 
principal consideración la inclusión de todos los grupos sociales que 
conforman el área estudiada; por tal mo  vo, la propuesta debe fomen-
tar la accesibilidad, seguridad, confort, legibilidad del entorno y la fa-
miliaridad en los usuarios. Esto se logrará mediante el diseño en los 
pavimentos, el mobiliario urbano propuesto, la iluminación así como 
con los proyectos arquitectónicos puntuales propuestos.

 2.6.2.4.  Proyectos arquitectónicos.

Con base en el análisis efectuado previamente, esta propuesta busca 
hacer más efi cientes los espacios subu  lizados para sa  sfacer carencias 
encontradas en el área analizada por medio de proyectos arquitectóni-
cos puntuales que alberguen ac  vidades apegadas a las que actual-
mente se desarrollan en la colonia.

094. Imágen Obje  vo.
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2.7.1. Modifi cación en la traza.
La manzana donde se ubica el mercado, es la más grande de la colonia, 
cuenta con un perímetro de  1,279.2 m lo cual genera recorridos lar-
gos y confusos además de que es en dicha manzana donde se encuen-
tra el mayor número de predios subu  lizados o edifi cios deteriorados. 
Hacia el lado norte, esta manzana cuenta con dos calles cerradas que 
rematan con predios bardeados de grandes superfi cies por lo que se 
propone modifi car la traza en esta manzana para generar dos nuevos 
pasos peatonales y darle así mayor diversidad de recorridos a la zona, ya 
sea para llegar al mercado o dirigirse hacia el bosque de Chapultepec. 
Se propone también una propuesta de reparcelación a los costados de 
los nuevos pasos peatonales, manteniendo el número de predios que 
previamente exis  an aunque con áreas y geometrías modifi cadas, siem-
pre respetando la morfología previamente existente. En esta zona se 
plantea la opción de generar vivienda nueva con usos compa  bles en 
planta baja o bien, mejora de las ya existentes, en la manzana men-
cionada y en las dos manzanas triangulares con  guas (donde se ubica el 
metro Cons  tuyentes y la de la escuela primaria).

2.7. Descripción de la propuesta.

095. Polígono de inter-
vención. (Ver plano U01)
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2.7.2. Modifi cación en vialidades.
 2.7.2.1. Vías primarias. 

Se propone modifi car el ancho de las aceras de 2.10m a 4.50m (+ de 
6500 peatones/hora)11, y mobiliario urbano como bancas, lámparas de 
alumbrado público,  cestos de basura, colocados en el extremo de

la acera, separados de los autos por arbustos de baja vegetación, 
además,  en el caso de Cons  tuyentes se propone la implementación 
de nuevos árboles que den sombra y colorido.

 2.7.2.2. Vías secundarias. 

Se propone modifi car el ancho de las aceras, que actualmente cuentan 
con 2.10 m de ancho para ampliarlas a 3.80m en las vías secundarias 
en las vías secundarías se respetarán los árboles existentes, quedando 
estos al centro de la acera y se complementará el diseño paisajís  co 
con arbustos de mediana altura para dar mayor colorido al entorno pú-
blico. A cada lado de esta hilera de vegetación quedarán libres 1.60m 
hacia las edifi caciones y 1.50m hacia el arroyo vehicular para permi  r 
la libre circulación peatonal y giros de 360° en silla de ruedas. Se de-
berá mantener un umbral libre de obstáculos (como letreros, lámparas, 
ramas, etc.) de 1.20m ancho X 2.10 de altura para el libre tránsito de 

peatones con debilidad visual y la pendiente transversal máxima de la 
acera no será mayor a 2% en ningún caso. La altura máxima de la acera 
con respecto al arrollo vehicular se propone de 12 a 15 cm, marcando 
la guarnición con un color llama  vo para que este pueda ser visto con 
mayor facilidad. (Ver lámina U04-U06)

En los cruces peatonales se coloca una rampa con pendiente e 5% de 
todo el ancho de la acera, resolviendo ésta con mayor detalle donde 
sea necesario, a causa de accesos a comercios o cocheras. Debido a que 
la acera en el punto del cruce baja hasta el nivel del arrollo vehicular, 
se colocan bolardos hechos a base de metal de F0.20m y 1m de altura, 
colocados @ 1.20m aproximadamente para permi  r el paso de sillas de 
ruedas. (Ver lámina U07 a U09) 

 2.7.2.3. Vías de prioridad inver  da (Privada Molinos del 
campo, Privada Esteva, Cerrada Esteva y Gob. José Ceballos)

En estas calles, el vehículo deberá adaptarse al peatón, reduciendo su 
velocidad a 30km/hr y solo se permite tránsito local. La acera y el arrollo 
vehicular se ubican al mismo nivel dejando solo un carril de 5m de an-
cho para el paso de los autos, marcado por bolardos y bancas públicas 
(Ver lámina U05 y U10)

2.7. Descripción de la propuesta.

................................................................................................ 
11. EL LIBRO BLANCO DE LA ACCESIBILIDAD.

096. Vías Primarias.

097. Vías Secundarias.
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2.7.3.Mobiliario urbano y vegetación.
El mobiliario y la vegetación son factores importantes para hacer con-
fortable cualquier  po de espacio y deben ser accesibles y de fácil uso 
para personas de todas las edades; la mayoría de las personas mayores 
no pueden caminar por más de 10 minutos por lo que en la propuesta 
se incluye mobiliario como bancas públicas que ante todo ofrezcan ver-
sa  lidad de usos, es decir, que se puedan sentar por lo menos dos per-
sonas de manera que puedan entablar cómodamente una conversación. 
El material propuesto para dichas bancas es concreto, debido a que es 
uno de los más durables y requiere poco mantenimiento. 

En cuanto  la iluminación, el diseño de tal, debe permi  r la adecuada 
iluminación de objetos, permi  r el reconocimiento de personas a unos 
3m. aproximadamente; evitar resplandores (el brillo de la luz debe ser 
limitado a direcciones horizontales, el color de la luz debe adaptarse a 
los alrededores.

098. Detalle de la propuesta.

099. Detalle de la propuesta en calle cerrada.

100. Detalle de la iluminación.

101. Detalle del mobiliario.
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2.7.4. Proyectos arquitectónicos.

Los proyectos por medio de los cuales se pretende mi  gar las defi -
ciencias en la estructuración urbana son los siguientes:

2.7.4.1. Edifi cio de estacionamiento con comercio en planta baja 
y ofi cinas.

En los predios subu  lizados en la manzana de acceso al metro cons  tuy-
entes se propone la agrupación de tales de manera que puedan alojar 
de manera efi ciente un gran estacionamiento (polígono de 6,400m2 
aproximadamente) distribuido en cinco niveles; ubicación de comercio 
en la planta baja y ofi cinas alojadas en el primer y segundo nivel, sobre 
el área des  nada a comercios.

2.7.4.2. Remodelación del mercado “El Chorrito” con estacion-
amiento subterráneo.

Esta propuesta consiste en mantener en uso actual de este predio, pero 
buscando hacer más efi ciente el uso del terreno al ubicar en el sótano 
un estacionamiento público, así como reubicar el jardín de niños locali-
zado al interior del mercado, con salida hacia la cerrada Esteva.

2.7. Descripción de la propuesta.
2.7.4.3. Centro de ocio para adultos mayores y vivienda.

En el tercer conjunto de predios subu  lizados se propone la generación 
de vivienda plurifamiliar con comercio en planta baja, y un espacio des-
 nado a ac  vidades culturales, enfocado a adultos mayores, con esta-

cionamiento subterráneo.

En todas las propuestas mencionadas anteriormente se busca mantener 
constantes de imagen y estructura urbana aplicables a otros predios en 
intervenciones futuras ya que a zona analizada man  ene una gran ca-
pacidad para soportar cambios generados por la evolución urbana pero 
que actualmente están siendo encaminadas a  la segregación de los gru-
pos sociales. Estas constantes son:  la mezcla de usos compa  bles, ubic-
ar estacionamientos agrupados en el sótano de manera que se puedan 
tener el menor número de accesos vehiculares en las manzanas, permi-
 endo entonces el libre tránsito de peatones en las aceras; y mantener 

un perfi l de manzana homogéneo, de 4 niveles de altura en promedio, 
dejando que cada proyecto par  cular guarde elementos composi  vos 
en cuanto a tratamiento de fachada que les otorgue cierta versa  lidad 
al contexto urbano de la colonia, lo cual se había logrado en los edifi cios 
construidos hasta mediados de los 70’s.

ESTACIONAMIENTO
PUBLICO

MERCADO
JARDIN

DE NIÑOS

CENTRO DE OCIO PARA 

ADULTOS MAYORES

102. Proyectos  
Arquitectónicos.
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“La tarea del arquitecto consiste en proporcionar a la vida una 
estructura más sensible”...                             Alvar Aalto
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Aprender de los adultos mayores se ha conver  do en otros 
países como España, Canadá, Cuba (por mencionar algu-

nos ejemplos) en una nueva forma de dar vida a su existencia 
y favorecer al mismo  empo la ocupación de su  empo libre a 
través del ocio y la cultura.

Hasta hace un par de décadas se consideraba a la tercera edad 
como una etapa nega  va, a causa de la aparición de ciertas 
enfermedades así como problemas individuales y sociales; sin 
embargo, la gerontología reciente la considera como una etapa 
peculiar  de la vida, necesitada de programas sociales y espa-
cios que faciliten la prevención y la par  cipación social , para 
que cada persona, cuando llegue a esta etapa pueda integrarse 
plenamente en la comunidad.

Los espacios des  nados a ac  vidades culturales, sociales y rec-
rea  vas son fundamentales dentro de una ciudad, al igual que 
todo espacio público porque incrementan los lazos sociales 
entre los habitantes y permiten mantener vivas las ac  vidades 
tradicionales de la zona en la que se insertan, al despertar en los 
usuarios el interés por las mismas. 

En el área analizada se detectó una carencia de este  po de es-
pacios puesto que los más cercanos se ubican a un kilómetro de 
distancia aproximadamente; distancia que de acuerdo con bibli-

3.1. ¿Por qué un centro de ocio para adultos mayores? 

103. Área de análisis.

103.  Imágenes de  adultos 
mayores en el espacio público.

ogra  as estudiadas como “Site Planning and Design for The Eld-
erly” de Diane Carstens y “”Inclusive Urban Design: Streets for 
life” de Elizabeth Burton, son inadecuadas puesto que los edifi -
cios de equipamiento y servicios locales, como  endas, edifi cios 
de salud, cultura, entretenimiento, esparcimiento, ocio, etc., de-
ben ubicarse dentro de un radio de 500 a 800m, lo cual equivale 
a caminar durante unos 10 minutos; y caminar, es la forma en 
la que la mayoría de los adultos mayores prefi eren para realizar 
sus ac  vidades co  dianas. 

Por los mo  vos expuestos en los párrafos anteriores, consideré 
adecuado optar por desarrollar el proyecto arquitectónico del 
Centro de Ocio para Adultos Mayores y sa  sfacer el derecho de 
los ciudadanos (par  cularmente Adultos Mayores) a tener un 
lugar donde convivir con otras personas con quienes comparten 
intereses, expecta  vas, experiencias, gustos, etc., dentro de su 
localidad, además de tener la oportunidad de seguir empleando 
sus facultades en ac  vidades de su interés.

Obje  vos: Diseñar un edifi cio que suprima barreras de accesi-
bilidad, enfocado a la convivencia y ac  vidades de  empo libre 
de los adultos mayores.
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3.1.1. Algunos casos en otros países.

Este tema de espacios para adultos mayores con un enfoque 
cultura-educa  vo y de esparcimiento es rela  vamente 

nuevo en América La  na y más aún en nuestro país por lo que 
en cuanto a edifi cios se refi ere pues son muy pocos o no existen 
como tales de modo que en este punto me limitaré a explicar 
casos en cuanto a la implementación de programas educacion-
ales en Chile y Argen  na, tratando en otro punto el tema de 
ejemplos análogos.

El primer caso a describir es el de la Universidad Pon  fi cia 
Católica de Chile que a mediados de los 90’s presentó un pro-
grama de educación enfocado hacia adultos mayores, que con-
sis  ó básicamente en alfabe  zación, estudios especializados y 
capacitación laboral; con el paso del  empo, a este programa se 
unieron más universidades Chilenas de donde surgió el “Progra-
ma para el Adulto Mayor” que actualmente se dedica a brindar 
apoyo a organizaciones conformadas por grupos de Adultos 
Mayores con inquietudes similares de expresarse intelectual, 
social y ar  s  camente dentro de su misma comunidad. De to-
dos estos hechos surgió entonces un programa piloto nuevo 
denominado “Biblioteca para el Adulto Mayor”  que consiste 
en diseñar espacios enfocados principalmente a ac  vidades de 
lectura como medio de recreación.12 

En Argen  na, el incremento de personas mayores se creó un Pro-
grama Educa  vo de Adultos Mayores (PEAM) el cual se enfoca 
en otorgar espacios propios para los adultos mayores en base 
al reconocimiento de sus necesidades, intereses, mo  vaciones y 
expecta  vas, con el obje  vo de propiciar el uso del  empo libre 
de las personas mayores de manera crea  va y personalmente 
enriquecedora.13 

3.1. ¿Por qué un centro de ocio para adultos mayores? 

................................................................................................ 
12“El Adulto Mayor: Visión sobre grupos comunitarios en Chile y la Opción de 
una Biblioteca Especial”, SOTO Rojas, Lucrecia.
 13 “Calidad y Equidad en la Educación  de los Adultos Mayores: Exigencias  y 
alcances de una demanda pendiente” TAMER, Norma Liliana.
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3.2. Estado actual del si  o.
Seleccioné el predio ubicado en la esquina de Cons  tuyentes 

y Gela   porque cuenta con una vista privilegiada hacia el 
bosque de Chapultepec, un espacio abierto representa  vo y 
bien ubicado por los habitantes de la zona de estudio y porque 
se encuentra en el trayecto entre la colonia y el bosque, el cual 
suele ser frecuentado por gente de la tercera edad para realizar 
ac  vidades como la lectura, ejercicios aeróbicos, caminata, etc. 

El predio consta de 1187.56m2 y actualmente funciona como 
estacionamiento para una escuela privada,  ene capacidad para 
60 vehículos aproximadamente, una caceta de vigilancia y área 
de servicios, localizada en el límite norte del predio. Lo delimita 
una barda perimetral de 3m. de altura sin vanos, es un espacio 
cerrado al exterior por lo que no interactúa con la colonia.

Por la morfología triangular de la manzana, se puede decir que 
el terreno posee cierta  jerarquía por su ubicación como “cabeza 
de manzana” y por la vista hacia el bosque, es decir, una especie 
de vínculo entre el bosque y la ciudad inmediata.
Cons  tuyentes actualmente funciona como una barrera virtual 
entre la colonia y el bosque de Chapultepec  al ser una avenida 
primaria por la que a diario transitan más de 18,000 vehículos 
diarios además de las angostas aceras por las que resulta incó-
modo caminar. Como resultado, las  pologías arquitectónicas 
próximas al predio seleccionado se cierran por completo a esta 

avenida, generando frentes poco atrac  vos que propician poca 
ac  vidad peatonal sobre esta vía, a pesar de que sobre esta vi-
alidad predominan usos de suelo de ofi cinas y vivienda plurifa-
miliar. Por otro lado, sobre la calle de Gela  , predomina el uso 
residencial, la acera mide en promedio 2.10 metros y cuenta con 
árboles de 9m de altura aproximadamente, el tráfi co rodado es 
menos intenso por lo que se puede apreciar mayor ac  vidad en 
el espacio público sobre esta vialidad como gente pla  cando 
afuera de las  endas de abarrotes, niños jugando afuera de sus 
casas o gente caminando en grupo.

................................................................................................ 
12“El Adulto Mayor: Visión sobre grupos comunitarios en Chile y la Opción de 
una Biblioteca Especial”, SOTO Rojas, Lucrecia.

 13 “Calidad y Equidad en la Educación  de los Adultos Mayores: Exigencias  y 
alcances de una demanda pendiente” TAMER, Norma Liliana.

104.  Vista del  si  o seleccionado. 10
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106.  Vista del  si  o seleccionado 

y sus caracterís  cas.

107.  Vista desde Gela  .

108.  Vista desde Cons  tuyentes.
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3.3. Premisas de diseño.
de ocio para mejorar la acús  ca de acuerdo a las ac  vidades que se 
desarrollen en los diferentes espacios.

Los entornos cambiantes causan confusión que genera difi cultades al 
momento de formarse mapas mentales del espacio por lo cual la gente 
mayor puede desorientarse con facilidad: las circulaciones entonces 
son de fundamental importancia, deben proveer un fácil y directo ac-
ceso a los espacios y ac  vidades que se desarrollan al interior del edifi -
cio y lograr una afl uencia natural de la circulación.

El diseño de un espacio con límites bien defi nidos contribuye  a la sen-
sación de seguridad, promover la interacción social y una relación con 
el ambiente natural circundante. La estructura y el mobiliario del espa-
cio, así como la relación entre espacios interiores y la orientación son 
aspectos importantes para lograr que los usuarios interactúen entre sí. 

El uso del espacio exterior como jardines, terrazas o pa  os es muy im-
portante en edifi cios como peste para desarrollar diversas ac  vidades: 
interacción social, disfrutar de la naturaleza o realizar ejercicios que 
contribuyan a preservar la salud. Al ubicar estos cerca de los nodos de 
ac  vidades se propician encuentros esporádicos entre los usuarios, 
además de poder conver  rse en espacios de descanso. Agrupar las 
áreas comunes de reunión como un gran punto focal de ac  vidades, se 
incrementará su potencial para generar encuentros entre usuarios que 
realicen diversas ac  vidades.

El área de acceso al edifi cio generalmente es el más popular para sen-

Entendiendo como premisas de diseño a el conjunto de elemen-
tos teóricos aplicables a la propuesta, procedo a  describirlos, 
comenzando por:

3.3.1. Caracterís  cas del usuario.
La mayoría de las personas a las que está des  nado este espacio son 
jubilados, entre los 55 y 70 años, que vive sola o con familiares y que 
aún  ene la capacidad y el interés para desarrollar ac  vidades que con-
tribuyan a su enriquecimiento espiritual.

La gente mayor de los 60 años, enfrenta un avanzado proceso de en-
vejecimiento  sico, y por tanto ocurren en ellos cambios fi siológicos y 
psicológicos que afectan su interacción con el entorno. Para maximizar 
las opciones de la vida co  diana en los adultos mayores, el diseño del 
edifi cio debe responder a estos cambios en  los procesos sensoriales, los 
cambios de visión y audición son par  cularmente importantes porque 
son los sen  dos primarios que reúnen la información del entorno:

La visión resulta afectada ya que al engrosarse la lente del ojo y tornarse 
amarillenta se altera la percepción de los colores fríos (gama del gris al 
verde), por lo que debe considerarse dentro del diseño colores que val-
lan del rojo al amarillo ya que son más fáciles de percibir. En cuanto a la 
audición, la mayoría de la gente mayor prefi ere los sonidos con frecuen-
cias más bajas que podrían tener implicaciones en el diseño del centro 

109.  Caracterís  cas del usuario.
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tarse a observar las otras ac  vidades y conocer personas de manera 
casual, el área adyacente a la cafetería es ideal para socializar por lo que 
este espacio se ha considerado como un elemento liga y de transición 
entre el exterior y el interior del edifi cio.

3.3.2. Elementos de accesibilidad.
ENTRADAS/ACCESOS: 

• Umbral de 0.90m X 1.20m libre de obstáculos.

• Nula presencia de escalones aislados en todo el recorrido.

• Espacio de giro libre e 1.20 a 1.50 m F en cada nivel del edifi cio.

• Ancho mínimo de puertas de 0.80 m en cuyo caso se proveerá de un 
espacio libre de obstáculos, incluyendo el barrido de la puerta en el 
cual se pueda inscribir un círculo de 1.20 m F para el giro de una silla 
de ruedas.

• El color de las puertas o su marco ha de contrastar con la pared que 
las aloja para facilitar su percepción a las personas débiles visuales.

• Si la puerta es de doble aba  miento, una de las hojas ha de tener una 
amplitud mínima de 0.80m.

• Si las puertas son de cristal deben tener un zoclo de protección de 
0.30m de altura para protegerla de golpes. También se colocará una 

cenefa horizontal de por lo menos 5cm de grosor a una altura mínima 
de 1.50m y otra a una altura d 1.70m.

• Las puertas  que comunican con el pa  o de la calle, tendrán guías 
en el suelo para generar una suave pendiente al pavimento exterior y 
evitar la entrada de agua de lluvia al interior del edifi cio.

 VENTANAS: 

• El diseño debe evitar deslumbramientos en el interior del edifi cio.

• La altura máxima de las ventanas será de 1.10m, aunque la altura 
ideal para usuarios de silla de ruedas es de 0.60m.

VESTÍBULOS: 

• Facilitará la orientación de los usuarios, señalizando los recorridos 
que accedan a diferentes zonas o núcleos de comunicación ver  cal me-
diante TEXTURAS o COLORES diferentes en el pavimento.

MOBILIARIO: 

• Los mostradores deben contar con dos partes: una con altura de 
0.75m respecto al suelo y otra de 1.10m, guardando un espacio libre de 
obstáculos bajo el plano de trabajo de 0.70m (altura) X 0.80m (anchura) 
X 0.60m (profundidad) para permi  r la aproximación de usuarios en 
silla de ruedas.
14 I  nerarios accesibles dentro de edifi cios, consultados en”EL LIBRO BLANCO 
DE LA ACCESIBILIDAD”. PP. 164-214

110.  Elementos de accesibilidad.
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SOPORTES DE SEÑALIZACIÓN: 

• Deben ser dispuestos de modo que no cons  tuyan ningún obstáculo 
en el desplazamiento de cualquier usuario del edifi cio.

• Los paneles de información que requieran de alto total para poder ser 
leídos estarán provistos con asientos o barras de soporte adaptados.

TELÉFONOS PÚBLICOS: 

• Deben ser de acercamiento frontal y la parte baja del estante debe es-
tar provista de un espacio libre de obstáculos bajo el plano de trabajo de 
0.70m (altura) X 0.80m (anchura) X 0.60m (profundidad) para permi  r la 
aproximación de usuarios en silla de ruedas.

• La altura máxima para la inserción e monedas o tarjetas electrónicas 
debe estar ubicada a 1.40m máximo.

MESAS Y ASIENTOS: 

• El asiento debe tener una altura de 0.43 a 0.45m y una profundidad 
de 0.45m a 0.50m; el respaldo  ene que formar un ángulo de 110° re-
specto al asiento además de contar con apoyabrazos a ambos lados, a 
una altura de 20 a 25cm respecto del asiento.

• Las mesas deben tener una altura de 0.75m a 0.80m respecto el nivel 
del suelo y un espacio libre de obstáculos bajo el plano de trabajo de 
0.70m (altura) X 0.80m (anchura) X 0.60m (profundidad).

PAVIMENTOS Y ALFOMBRAS: 

• Serán duros, con  nuos y an  deslizantes no produzcan deslumbrami-
entos.

• Los recorridos principales y las circulaciones ver  cales se señalarán 
mediante franjas-guía en el pavimento.

• En el caso de las alfombras deben estar perfectamente fi jadas al sue-
lo, deben ser de superfi cie lo más dura posible, de tejido fuerte y poco 
pelo.

ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN HORIZONTAL: 

• Desniveles con rampas suaves y pendiente no mayor a 6%.

• Pasos de maniobra.

ILUMINACIÓN: 

• Se aprovechará al máximo la luz natural.

• La luz ar  fi cial será uniforme con un nivel de 200 luxes de media a 
nivel del suelo.

RAMPAS: 

• La anchura ú  l del paso debe ser mínimo de 0.90m aunque el ideal 
es de 1.20m.

• Pavimento duro, no deslizante y sin salientes a los propios del grabado 
de las piezas. 

111.  Elementos de accesibilidad: mobiliario y pavimentos.
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• Tratamiento rugoso en toda la superfi cie.

• Pendiente longitudinal máxima en función de la longitud del tramo 
de rampa:

– Tramos de menos de 3 m de longitud:

12% de pendiente máxima.

– Tramos de entre 3 y 10 m de longitud:

10% de pendiente máxima.

– Tramos de más de 10 m de longitud:

8% de pendiente máxima, y cada 20 m

como máximo se dispondrán rellanosintermedios de 1,20 m de longi-
tud mínima en la dirección de la circulación.

• Pendiente transversal máxima de 2%

• Disponer a ambos lados un zoclo de protección de 10cm de altura

• Instalar el barandal en ambos extremos, situados a una altura de 
0.90-0.95m en el descanso y de 0.80 a 0.85m en la rampa, con diseño 
ergonómico y de sección igual o equivalente a un tubo redondo de 3 a 
5cm F.

ESCALERAS: 

• Anchura como mínimo de 1,00 m en edifi cios de uso privado, y de 

1,20 m como mínimo en edifi cios de uso público. En esta úl  ma an-
chura, se pueden instalar si fuera necesario mecanismos elevadores 
mediante plataformas monta-escaleras con guía, normalmente adosada 
al barandal interior de la escalera para personas de movilidad reducida 
que no puedan u  lizar las escaleras.

• La amplitud ú  l de paso, al descontar el espacio de los pasamanos, 
será respec  vamente de 0,90 m y 1,10 m, como mínimo.

• Los escalones tendrán una huella mínima de 30 cm, y un peralte de  18 
cm como máximo, siendo recomendable la huella de 32 cm y la altura 
de 16 cm.

En las escaleras en proyección no recta o en curva en planta, hay una 
dimensión mínima de huella de 30 cm contada desde la cara interior a 
40 cm. No se permiten rellanos en ángulo o par  dos ni escaleras com-
pensadas. El número de escalones seguidos si descanzo intermedio ha 
de ser de 12 unidades, como máximo, por tramo.

• Se recomienda que los desniveles inferiores o iguales a tres escalones 
se salven mediante una rampa de pendiente máxima del 6%, en toda 
su amplitud.

• Los pasamanos de la escalera estarán situados a una altura de entre 
0,90 m y 0,95 m en el descanso y 0,80 m a 0,85 m en los tramos de 
escalones.

• Los descansos intermedios de la escalera han de tener una anchura 
mínima en la dirección de la circulación de 1,20 m, libres de obstáculos. 
Aconsejable 1,50 m.

112.  Elementos de accesibilidad: rampas y pasillos.
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• Los escalones no han de presentar discon  nuidades cuando  la huella 
se une con la altura (bocel). La huella se ha de acabar superfi cialmente 
con material an  deslizante mediante franjas de toda la amplitud de la 
escalera y de 5 cm de profundidad.

• El diseño del barandal será anatómico que permita adaptar la mano, 
con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 3 a 5 
cm de diámetro, separado como mínimo 4 cm de los paramentos ver-
 cales y su color debe contrastar con los del resto de los elementos de 

la escalera. Pueden instalarse pasamanos dobles para niños o personas 
bajas a 0,70 m-0,75 m de los rellanos y a 0,60 m-0,65 m en el tramo de 
escalones.

• Los pasamanos han de estar sólidamente anclados. Los anclajes serán 
en forma de “L” para evitar que la mano no deje nunca la seguridad del 
barandal.

• Los pasamanos se han de prolongar 30 cm como mínimo, más allá de 
los extremos, en el principio y en el fi nal de cada tramo de escalera. El 
punto de infl exión del pasamanos ha de coincidir con el inicio del tramo 
de escalera. Estarán rematados de forma que se eviten los enganches 
y/o accidentes a personas con limitaciones visuales. Las protecciones de 
las barandillas tanto horizontales como ver  cales: barras, tubos, cables, 
tensores, etc., estarán separados entre ellos un máximo de 12 cm, para 
evitar accidentes a niños que pudieran pasar entre ellos. 

AYUDAS TÉCNICAS: MECANISMOS ELEVADORES.

• Se en  ende por ayuda técnica todo medio que, actuando como inter-

mediario entre la persona con movilidad reducida (P.M.R.) o cualquier 
otra limitación y el entorno, posibilite la eliminación de todo aquello 
que por su existencia, caracterís  cas o limitación le difi culte la au-
tonomía individual y, por tanto, el acceso al nivel general de calidad 
de vida. Las ayudas técnicas  enen dos condicionantes conceptuales:

• Han de ser u  lizables autónomamente por P.M.R., incluidos los usuar-
ios de sillas de ruedas. Han de ser elementos fi jos, para garan  zar su 
disponibilidad permanente, aunque, puedan exis  r ayudas técnicas 
móviles que, en condiciones puntuales, se u  lizarán siempre como una 
ayuda técnica complementaria a otra que sea autónoma.

• Han de estar dotadas de barrera an  -caída de altura no inferior a 0,90 
m y conectada al sistema de seguridad, de forma que la plataforma no 
se ponga en funcionamiento hasta que las barras de seguridad no estén 
en la posición correcta.

ESPACIOS SANITARIOS ACCESIBLES.

• En el interior de la cabina accesible, se debe inscribir un círculo libre 
de obstáculos de 0.25m de altura y de 1.20 a 1.50m F. 

• La altura del asiento inodoro debe ser de 0.43 a 0.45m de altura, el 
cual se colocará sobre un pedestal de fábrica.

• Debe disponer en al menos uno de sus lados un espacio libre de ob-
stáculos de 0.70 a 0.80m para que permita la transferencia lateral del 
usuario de silla de ruedas.

• Los lavabos deben ser sin pedestal para permi  r la aproximación fron-

113.  Elementos de accesibilidad: rampas y escaleras.
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tal, su altura desde la parte superior del lavabo al suelo ha de ser de 
0.85 m. y el espacio mínimo libre de obstáculos bajo la mesta debe ser 
no menor a 0.60m con profundidad de 0.40m.

• Los accesorios como jaboneras deben situarse a una altura máxima 
de 1.40m y separados del lavamanos unos 0.60m.

• El alcance máximo del grifo desde el fi nal del lavabo será de 45 a 
50cm.

• Se precisa la instalación de barras auxiliares de apoyo a ambos lados 
del inodoro, situadas a0.75m de altura.

• El borde inferior de los espejos, así como los mecanismos eléctricos 
no deben colocarse a más de 0.90m de altura.

• Los usuarios deben estar a no más de 40 cm. De altura.

• El nivel mínimo de iluminación sobre un plano situado a 0.80m sobre 
el pavimento debe ser de 180 luxes, teniendo refuerzo de iluminación 
en el área de lavabos.

• El pavimento del baño debe ser an  deslizante en seco y mojado, de 
fácil mantenimiento y resistente a productos de limpieza.

3.3.3. Integración al contexto.

El contexto inmediato está cons  tuido por edifi cios de 2 a 3 niveles 
de altura, resaltando a contra-esquina sobre Gela   un edifi cio de 8 

niveles. El edifi cio de Centro de Ocio respetará la altura tradicional de la 
colonia, manteniéndose en 2 niveles de altura por cues  ones funcion-
ales y morfológicas: el contacto signifi ca  vo con lo que pasa a nivel del 
suelo (calle) solo es posible desde los primeros pisos de un edifi cio en 
altura. Entre los pisos tercero y cuarto puede observarse un marcado 
descenso de la capacidad para tener contacto con el nivel del suelo, 
y existe un umbral mas entre el piso quinto y sexto, pero por encima 
del quinto piso, todas las personas quedan defi ni  vamente fuera del 
alcance de lo que acontece a nivel de la calle.

En cuanto a las fachadas, también es obje  vo de proyecto mantener las 
proporciones de los edifi cios más tradicionales de la colonia: propor-
ciones de ventanas, elementos como cornisas, rodapiés y remates así 
como frentes de 7 a 8m aproximadamente: los frentes más estrechos y 
mas puertas son principios importantes para concentrar acontecimien-
tos ya que así, la percepción de la longitud de la calle se acorta, las dis-
tancias a pie se reducen y la experiencia de estar en la calle mejora.
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CENTRO DE OCIO PARA ADULTOS MAYORES078

3.3.4.Los sen  dos como premisa de 
diseño.
Arquitecturas como la de Frank Lloyd Wright y Alvar Aalto se 

basan en un reconocimiento total de la condición humana 
encarnada y  en la mul  tud de reacciones ins  n  vas ocultas en 
el inconsciente humano. En arquitectura mas reciente destaca la 
mul  tud de expresiones sensoriales en la obra de Peter Zumthor, 
quien describe en su charla  tulada ”Atmosferas” los elementos 
que actúan en la percepción humana en base a la cual experi-
mentamos la sensibilidad emocional15; Steven Holl, reconocido 
por su habilidad para mezclar el espacio y la luz con una gran 
sensibilidad contextual. Y en arquitectura mexicana reciente, 
menciono a Mauricio Rocha e Isaac Broid como arquitectos que 
retoman todos los sen  dos y no solo el de la vista al momento 
de diseñar un edifi cio, (ambos formados en sus primeros años de 
arquitectos en el despacho de Sánchez Arquitectos y Asociados). 
Si bien no de todos retomo ejemplos análogos puntuales en 
el siguiente punto de la tesis, debo hacer un énfasis en que de 
manera indirecta, a través de la lectura de sus escritos y estudio 
de su obra arquitectónica a lo largo de mi formación académica 
adopto ese interés por incluir a la percepción humana como una 
premisa fundamental en el diseño del proyecto, siempre con el 
obje  vo de lograr espacios agradables en los que el usuario pue-
da desarrollar sus ac  vidades co  dianas.

15 “ATMÓSFERAS”, ZUMTHOR, Peter. G. Gili, Barcelona 2006.
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3.4. Ejemplos Análogos.
3.4.1.Modelo Canónico: Casa de 
cultura de Helsinki, Alvar Aalto. 
 Es un edifi cio con planta en forma de herradura en la 
cual coloca un elemento determinante de geometría compleja 
directamente sobre la calle. En este edifi cio se manifi estan los 
principios de la obra de Alvar Aalto:
1. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA: la realiza por medio 
de una dualidad fundamental que cataliza la organización del 
programa a través de generar un ELEMENTO  DOMINANTE y el 
cuerpo del edifi cio. El ELEMENTO DOMINANTE (el auditorio en 
este caso) aloja un programa de extensión prefi jada; el cuerpo 
en cambio, es opuesto en todo ya que aloja un programa genéri-
co de ac  vidad burocrá  ca inscrito en una geometría ortogonal 
neutra con un potencial intrínseco para su expansión. Es como 
una especie de dualidad complementaria en donde cada una de 
las partes ofrece un territorio desde el cual la otra fi gura puede 
ser vista de la manera más ventajosa. La composición se desar-
rolla a través de un espacio público destacado y de un objeto 
público MEMORABLE... El conjunto y cada uno de los elementos 
que lo componen deben cons  tuir una agradable exposición de 
series de variaciones sobre este principio.
La Casa de Cultura de Helsinki, Finlandia (construida entre 1955 

y 1958, sirve como centro cultural y de trabajo para varias or-
ganizaciones comerciales. El edifi cio se compone de tres partes 
dis  ntas, un ala de ofi cinas, espacios para lecturas y conferen-
cias, biblioteca y audio teca, además de el gran cuerpo que aloja 
el auditorio. La parte de ofi cinas cuenta con 110 espacios para 
este fi n, distribuidos en cinco plantas. En el bloque de biblioteca 
se encuentran las salas de lectura, una mediateca y salas para 
conferencias y debates
2. LA FORMA: El entorno da una indicación decisiva para la 
percepción de la forma tridimensional. Ni la planta ni el corte 
son percibidos por el observador; sólo proyectando el contorno 
(que es un híbrido percep  vo generado por el punto de vista del 
hombre). La coexistencia de determinantes resultados formales 
permi  ó a Aalto seguir su predilección en lugar de someterse al 
dominio de la planta.  
Se pueden resaltar algunos de los principios composi  vos de Al-
var Aalto:  
1. Cuando el perfi l dominante es una línea horizontal, ésta se 
percibe como una diagonal decreciente.  2. Si el perfi l dominante 
es una horizontal colocada perpendicular al eje visual del ob-
servador, cada retranqueo en la planta se percibirá como una 
silueta.  
3. Cuando la altura del edifi cio es poca (desde la perspec  va del 
ojo humano), la planta puede seccionarse con una diagonal  para 
que se haga evidente ante el observador.  En general, la manipu-

117.  Casa de cultura en Helsinki.
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lación del perfi l con diversos fi nes es tan general en la obra de 
Aalto que resulta extraño encontrar un edifi cio que de alguna 
manera no haya estado sujeto a ella.

EL ESPACIO: La mayor parte de los espacios más signifi ca  vos 
en la arquitectura de Alvar Aalto quedan afectados por algún 
 po de distorsión geométrica como resultado de las necesidades 

del programa y sobre todo por el interés del control percep  vo 
del objeto.
Mediante el diseño, Aalto busca comprender e integrarse con el 
si  o, los edifi cios, mobiliarios y alrededores para que se convi-
ertan en parte de una composición unifi cada y correlacionada.

3.4.2.Modelo Tipológico: Centro 
para invidentes de Mauricio Rocha.
El ejemplo que tomé como base es el centro para invidentes 
diseñado por el Arquitecto Mauricio Rocha, ubicado en  la del-
egación de Iztapalapa. Este centro cultural consta de cuatro edi-
fi cios que alojan entre otras cosas una biblioteca, un gimnasio, 
varios talleres, aulas de clases y el área administra  va. Si bien 
en este ejemplo predomina muchísimo la cualidad de elementos 
perpendiculares entre sí que delimitan el espacio (muro-techo), 
materiales como el cristal y el acero, etc. Es importante la re-

fl exión que se hace respecto a la manera de percibir que  enen 
los invidentes y débiles visuales a través de sus otros sen  dos, 
como el tacto, el olfato y el oído.    
El ingreso al conjunto arquitectónico  ene lugar a través de un 
pasillo central proveniente del estacionamiento; este espacio, 
que además funciona como área administra  va y de cubículos 
muestra tres alturas dis  ntas (2.20 m, 3.60 m y 4.50 m) con la 
intención de tener una percepción sensorial del espacio, funda-
mental en las personas débiles visuales. Al Final de ese pasillo se 
encuentra la plaza principal donde fue dispuesta el área cultural 
que consta de biblioteca,  fl oteca, talleres y aulas. Esta plaza 
está ornamentada con magnolias de tres metros de altura así 
como con un canal de agua circunscrito por piedras de río. El 
choque del agua y las mismas piedras lo delimitan alertando 
al caminante de su existencia; la  fl oteca fue proyectada para 
ser un lugar para el tacto, por ejemplo a través de la exposición 
de esculturas.  Rocha propuso la existencia de diversas texturas 
conformadas por líneas horizontales y ver  cales de diferentes 
grosores elaboradas en concreto a través de la cimbra.

118.  Centro para invidentes.
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Reglamento de Construcciones: 

• Circulaciones y elementos de comunicación. ART 91: Para ga-
ran  zar el acceso y pronta evacuación de los usuarios en situa-
ciones de operación normal o de emergencia en la edifi cación, 
ésta contará con un sistema de puertas, ves  bulaciones y circu-
lación horizontales y ver  cales con las dimensiones mínimas y 
caracterís  cas para este propósito.
PUERTAS  ANCHO MINIMO EN m.

ACCESO PPAL. Y
VESTIBULO……………………1.20
SANITARIOS…………………..0.90
AULAS……………………………0.90
SALAS DE EXHIBICIÓN……1.20
PASILLOS ANCHO EN m. ALTURA EN m.
GALERIAS DE 
ARTE…………………..1.20………………….2.30
BIBLIOTECAS………1.20………………….2.30
CAFETERÍAS………..1.20………………….2.30
ESCALERAS ANCHO MINIMO m.
EDUCACIÓN  1.20
CULTURA 1.20

• Art. 92. La distancia desde cualquier punto en el interior de 
una edifi cación a una puerta, circulación ver  cal u horizontal 
que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o 
al ves  bulo de acceso de la edifi cación, medidas a lo largo de la 
línea del recorrido, será de 50m. como máximo en edifi cios de 
riesgo alto y 30m. en las de riesgo medio y bajo.
• Art. 100: Las edifi caciones de entretenimiento y si  os de re-
unión en las que se requiera instalar butacas deben ajustarse a 
lo establecido en las normas técnicas: Los auditorios deben tener 
pasillos laterales de 0.90m ancho mínimo, altura libre mínima de 
2.30m y como máximo 12 butacas de distancia al pasillo lateral.
• Art. 103. Los locales des  nados a auditorios deben cumplir con 
las normas técnicas rela  vas a audición y visibilidad.
VISIBILIDAD: Las condiciones mínimas se han de obtener medi-
ante métodos matemá  cos o de trazo gráfi co a par  r de las visu-
ales entre los ojos del espectador, el punto más desfavorable del 
área y las cabezas de los espectadores.
• Art. 104. Maquinaria que produce ruido: 
I.Los equipos de bombeo, generación y transformación eléctrica 
que produzcan una intensidad mayor a 65 decibeles, medida a 
50m en el exterior del predio deben estar aislados en locales ac-
ondicionados acús  camente, de manera que reduzcan la inten-
sidad sonora de dicho valor.
II.Los establecimientos de alimentos y bebidas que produzcan 
intensidad sonora superior a 65 DB deberán ser aislados acús-

3.5. Aspectos Norma  vos.
119.  Aspectos Norma  vos.
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 camente. 
III. Los locales des  nados a auditorios se debe presentar un es-
tudio que indique las consideraciones de diseño que garan  cen 
la condición de la audición adecuada para los usuarios.

• Art. 106. Los estacionamientos públicos y privados, en lo rela-
 vo a las circulaciones horizontales deben ajustarse a las nor-

mas técnicas.
CAJONES DE ESTCIONAMIENTO: La can  dad de cajones que 
requiera la edifi cación estarán en función del des  no de la mis-
ma:
SALAS DE EXHIBICIÓN: 1 CAJON POR CADA 100M2.
CAFETERIAS O RESTAURANTES DE HASTA 80M2: 1 CAJON POR 
CADA 30M2.
CENTROS COMUNITARIOS Y CULTURALES: 1 CAJON POR CADA 
40M2.t5
La altura mínima libre en la entrada y dentro del estacionami-
ento es de 2.20m.
El ancho mínimo en el carril de circulación al interior del esta-
cionamiento es de 2.50m.
El ancho mínimo de la rampa será de 2.50m y 12% máximo de 
pendiente.
Los predios en esquina deben tener acceso al estacionamiento 
lo más lejos posible de la esquina. El acceso debe estar antes 
que la salida, según el sen  do de circulación vehicular y es nec-
esaria la colocación de señalización adecuada.
• Art. 107: Los estacionamientos públicos deben contar con car-
riles que separen la entrada y salida de los vehículos, área de 
espera para entrega del vehículo (techada) y caseta de control.
• Art. 121. Respecto al contexto e imagen urbana, respetar lo es-
tablecido en el punto 1.1. de las Normas Técnicas: los elementos 
arquitectónicos que cons  tuyen el perfi l de una fachada exteri-
or como pilastras, sardineles, marcos de puertas y ventanas situ-
ados a una altura menor de 2.50 m sobre el nivel de la banqueta 
podrán sobresalir del alineamiento hasta 0.10m. Estos elemen-
tos situados a una altura mayor podrán sobresalir hasta 0.20m. 
Las marquesinas pueden sobresalir del alineamiento, el ancho de 
la banqueta disminuido en 1m., pero sin exceder de 1.50m y no 
deben usarse como balcón cuando su construcción se proyecte 
hacia la vía pública. Tampoco se  permite construir marquesinas 
sobre los predios vecinos. Todos los elementos de la marquesina 
deben estar situados a una altura mayor a los 2.59m sobre el 
nivel de la banqueta.
• Art. 125. INSTALACIONES HIDRÁULICAS. Las instalaciones hid-
ráulicas y sanitarias, los muebles y accesorios de baño, válvulas, 
tuberías y conexiones deben ajustarse a lo que se disponga en la 
Ley de Aguas del D. F. 
• Art. 126. Se prohíbe el uso de gárgolas que descarguen el agua 
a chorro fuera de los límites propios de cada predio.
• Art. 132. El sistema de iluminación eléctrica de las edifi ca-
ciones debe tener al menos un interruptor por cada local o bien, 
un apagador por cada 50m2.

Normas Técnicas: Los locales habitables deben tener ilumi-
nación natural por medio de ventanas que den directamente 
a la vía pública, azotea, superfi cies descubiertas o pa  os. Para 
el dimensionamiento de las ventanas se debe tomar en cuenta 

(I) el área de ventanas para iluminación no pude ser menor al 
17.5% del área local en todos los locales, excepto los comple-
mentarios en los que puede ser del 15%. (II) El porcentaje míni-
mo de ven  lación será del 5% del área del local. (IV) Se permite 
la iluminación diurna natura a  través de domos o tragaluces en 
el caso de los baños. En estos casos, la proyección horizontal 
del vano libre del domo puede dimensionarse tomando como 
base mínima el 4% de la superfi cie del local. (V) No se permite 
la iluminación y ven  lación a través de fachadas de colindancia. 
(VIII) Los vidrios o cristales de las ventanas de piso a techo deben 
cumplir con a Norma Ofi cial NOM-146.SCFI.

120.  Aspectos Norma  vos.
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3.6. Programa 
 Arquitectónico.
Área de análisis: 153,340m2.
No. de viviendas aproximado: 800.
No. de habitantes por vivienda: 3.1.
No. total de habitantes: 2,480.
De los cuales, el 20% representa 495 habitantes, que es 
aproximadamente el porcentaje de población mayor a los 
55 años.

Para determinar las ac  vidades que albergaría el centro 
de ocio, llevé a cabo una pequeña encuesta en la que se 
refl ejó una amplia gama de intereses que les resultan 
atrac  vos, como leer, escuchar música, tejer, realizar 
artesanías, pintura de cerámica, ver películas, realizar 
charlas, entre otras ac  vidades:
Población total: 100%

Ac  vidad   Porcentaje de interés
Tejido   25%
Convivencia (charlas) 25%
Baile de salón  20%
Juegos de mesa  10%
Pintura   06%
Cerámica  06%
Cineclub   06%

POBLACIÓN TOTAL DEL EDIFICIO. 
(Capacidad máxima)
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Diagrama de Funcionamiento.

121.  Caracterís  cas formales del terreno.

ESTACIONAMIENTO
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3.7 El Proceso de Diseño.
• El edifi cio básicamente se compone de dos volúmenes liga-

dos por un PUENTE hacia la fachada de Gela   y una RAMPA 
sobre el lado de Cons  tuyentes. Ambos VOLÚMENES, junto 
con la rampa y el puente cierran un espacio abierto circular 
en el cual pueden acontecer diversas ac  vidades: desde ex-
posiciones hasta juegos de mesa.

• Como idea principal se plantea organizar las ac  vidades a 
realizar dentro del Centro de Ocio alrededor de un PATIO. 
De esta manera se creará un punto central de encuentro y 
convivencia entre los usuarios.

• Al ser un espacio que intenta suprimir las barreras de ac-
cesibilidad, un tema que toma par  cular importancia den-
tro del proyecto es la RAMPA que comunique ambos niveles 
del edifi cio y facilite la movilidad de todo  po de usuarios. 
Por tal mo  vo, tome la decisión de ubicarla como elemento 
que delimite pa  o, pues así  salta a la vista desde que uno 
entra al edifi cio y al mismo  empo, permite observar desde 
dis  ntos puntos los espacios dentro del centro cultural. 

122.  Intenciones de diseño.

123. Estudio de diversos esquemas.

124. Corte-Intenciones.

RAMPA

VISTA DE LA RAMPA

ABRIR HACIA 
GELATI.

PATIO CUADRADO EN GELATI
ESTUDIO GEOMETRICO
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• En el planteamiento de la solución del problema, pretendo 
generar un espacio completamente integrado en el que la 
tridimensionalidad integre a la cuarta dimensión en la expe-
riencia de reconocer un espacio. Para ello, debo lograr que 
este espacio pueda ser descubierto en todos los sen  dos 
solo al ser recorrido en s totalidad, es  mular la sensación de 
conocer por medio de las texturas en los acabados del piso, 
los muros y por las variantes de temperatura (solar) alred-
edor de un espacio abierto, como una especie de jardín in-
terior alrededor del cual se desarrollen ac  vidades de espar-
cimiento intentando que de este modo los usuarios puedan 
memorizar de manera más efi ciente sus recorridos así como 
sus lugares preferidos dentro de este lugar.  

125. Perspec  vas de la 
rampa dentro del predio.

126. Algunos croquis de las 
intenciones en fachada.

127. Vista en planta y 
estudio de sombras.

127a. Estudio de la 
fachada en cons  tuy-
entes 
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La percepción y comprensión que se tenga de una compos-
ición dependen de la interpretación que se dé a la interacción 

visual entre los elementos posi  vos y nega  vos. La línea defi ne 
la separación entre la forma y el espacio.

En el caso del proyecto, ubicado en un solar de forma triangu-
lar, los trazos parten de un cuadrado insertado en el predio, 
para proporcionar los elementos que conformarán los dos 
volúmenes que se emplazaran en el si  o, del lado en donde se 

ubica la colindancia, se delimita una forma irregular, compuesta 
por dos rectángulos que se intersecan hacia la parte noreste de 
Cons  tuyentes mientras que en el otro extremo del predio, se 
delinea un elemento de forma triangular, para  enfa  zar esta 
peculiaridad de un predio que termina en punta.

Como se menciona con anterioridad, el proyecto busca  explorar 
resultados formales en base ala tridimensionalidad por lo que 
un trazo mas que cabe mencionar en este punto, es la distorsión 
que se implementará en sen  do ver  cal en el punto de la es-
quina triangular resultante de la intersección de las tres calles.

128. Estudio geométrico del 
esquema fi nal.

129. Fachada Gela  .

130. Vista de la esquina 

3.7.1.Trazos Composi  vos.
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3.7.2.Elementos Composi  vos.

El PATIO: Un barrio se cons  tuye socialmente y de manera 
cambiante a par  r de las experiencias individuales y colec-

 vas en los espacios co  dianos. El carácter didác  co que casi 
todo espacio exterior  ene, es el aspecto más importante de un 
pa  o. La enseñanza y la recreación conjuntas, con un enfoque 
de enriquecimiento y revaloración de las raíces culturales son 
una de las posibilidades más signifi ca  vas, sansas y urgentes de 
promover entre los habitantes de la ciudad. Por eso, que me-
jor que un pa  o como espacio principal para el desarrollo de las 
ac  vidades como: jugar, pla  car, observar, bailar, comer, hacer 
ejercicio, etc.

El AUDITORIO: Un elemento insertado en la “cabecera” del pre-
dio, que por sus caracterís  cas geométricas permiten insertar 
ahí este elemento. 

El área de TALLERES: Ubicado junto a la colindancia y abriendo 
sus vistas hacia el pa  o, este elemento man  ene una forma ge-
ométrica más regular como resulta ser el rectángulo.

133.PATIO

134. AUDITORIO

131. Elementos que 
componen el edifi cio.

132. Ac  vidades que se 
pueden realizar en el PATIO
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3.7.3.GRÁFICA SOLAR.

EQUINOCCIO DE 
PRIMAVERA

SOLSTICIO 
DE VERANO

SOLSTICIO DE 
INVIERNO

EQUINOCCIO DE 
OTOÑO

135. Estudio de sombras proyectadas durante el 
año.

Asoleamientos, viento y agua son las condicionantes que gen-
eran los principios básicos de la planeación del proyecto. 

ORIENTACIÓN-ZONIFICACIÓN: Hacia el lado norte del predio se 
ubica la biblioteca, auditorio, salón de usos múl  ples y acceso al 
estacionamiento; del lado sur está el ves  bulo de acceso, la caf-
etería y ofi cinas administra  vas mientras que al este se ubican 
los talleres y el núcleo de servicios.

CONTROL SOLAR: como elementos de control solar se crea un 
pór  co en el área de circulación y acceso a los talleres mientras 
que  las ventanas que dan hacia la fachada de Gela   y Cons  tuy-
entes  están diseñadas como parasoles ver  cales  o “troneras” 
lo cual protege los interiores de la entrada directa de los rayos 
solares. En el pa  o se planeó la colocación de elementos veg-
etales para otorgar protección del soleamiento a los usuarios del 
pa  o.

VENTILACIÓN: dado que los vientos dominantes en el si  o provi-
enen del lado noroeste, se propuso la colocación de vegetación 
en el pa  o, tratando de frenar así el fl ujo y la velocidad  del vi-
ento. 

COLECTORES SOLARES: Son sistemas de conversión de energía 
simples, en países de clima templado como el nuestro, es impor-
tante promover el empleo industrial y domés  co de sistemas de 

calentamiento solar debido a que son fuente disponible de en-
ergía a bajo costo y  en can  dades sufi cientes. la intensidad de 
radiación solar depende de los  movimientos aparentes del sol 
a lo largo del año y del día. El con  nuo movimiento del sol hace 
que la orientación e inclinación del colector afecten la can  dad 
de energía que recibe; adicionalmente otros factores como la 
nubosidad y par  culas suspendidas en el aire disminuyan la 
can  dad de radiación solar. 

Tomando las consideraciones mencionadas en el párrafo ante-
rior, el proyecto plantea la colocación de calentadores solares 
en la parte sur de la azotea, orientados conforme a la trayectoria 
del sol, buscando reducir el consumo de gas para esta fi nalidad. 
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3.7.4.MATERIALES ESTRUCTURALES.

LOSALÁMINA

Tabique rojo
recocido

136.Elementos estructurales.

137. Elementos estructurales 
en un corte por fachada.
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3.7.5. ZONIFICACIÓN DE ESPACIOS.

ESTACIONAMIENTO

TALLERES

CAFETERÍA

VESTÍBULO DE 
ACCESO

CIRCULACIONES

SERVICIOS

AUDITORIO

ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA

ESTACIONAMIENTO

PLANTA BAJA
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ESTACIONAMIENTO

TALLERES

CAFETERÍA

VESTÍBULO DE 
ACCESO

CIRCULACIONES

SERVICIOS

AUDITORIO

ADMINISTRACIÓN

BIBLIOTECA

PLANTA ALTA
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3.8. Resultado Final:
 El Proyecto Arquitectónico.



CENTRO DE OCIO PARA ADULTOS MAYORES094

139. Vista de la fachada en 
la calle de Gela  .

140. Vista del pa  o hacia la 
rampa.

3.8.1. Vistas

138. Vista de la fachada en 
la calle de Cons  tuyentes.
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141. Vista del pa  o desde el 
puente interior.

142. Vista del pa  o desde la 
recepción.

143. Vista desde el pa  o
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144. Vista de los talleres

145. Vista del ves  bulo de acceso, administracion y auditorio

146. Vista del pa  o y el auditorio.
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3.8.2. Planos Arquitectónicos.
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ÍNDICE DE PLANOS.

L-01 LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL.

A-01  ESTACIONAMIENTO

A-02 PLANTA BAJA

A-03 PLANTA ALTA

A-04 PLANTA DE AZOTEA

A-05 PLANO DE TECHOS

A-06 FACHADAS

A-07 CORTES I

A-08 CORTES II

A-09 CORTES III

A-10  VISTAS 

A-11  LARGUILLOS

AD-01 CORTES POR FACHADA I

AD-02 CORTES POR FACHADA II
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3.8.3. Criterio  Estructural.

CONDICIONANTES PARA SELECCIONAR EL SISTEMA ESTRUCTUR-
AL ADECUADO:

•Estructura con una re  cula regular.

•3 Niveles de construcción.

•Estructura expuesta.

•Reducir al mínimo la carga muerta sobre la cimentación del 
edifi cio.

En base a las condicionantes anteriores, y conforme a lo con-
sultado en la bibliogra  a “El anteproyecto arquitectónico, guía 
para su ejecución”, pág. 20, el sistema estructural más favorable 
sería uno compuesto por elementos de acero. 

147.  Ejes estructurales y corte transversal

148.   Gráfi cas empleadas para el predimen-
sionamiento de los elementos estructurales.
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MEMORIA ESTRUCTURAL CENTRO DE OCIO PARA ADULTOS 
MAYORES EN LA SAN MIGUEL CHAPULTEPEC.

Antecedentes: El proyecto está compuesto por dos volúmenes 
de diferente geometría ligados por un puente peatonal y por 
una rampa. En el primer volumen, de forma irregular se alojan 
un auditorio y las ofi cinas administra  vas; en el segundo, se alo-
jan los talleres de ofi cios, la biblioteca, cafetería así como los 
servicios y elementos de comunicación ver  cal (elevador y es-
caleras).

La estructura en el primer volumen en la parte del auditorio se 
resuelve mediante un sistema de armadura de acero de cuerdas 
paralelas ancladas a muros de concreto. La cubierta de este es-
pacio se resuelve a base de losa  de multypanel.

La estructura en el resto de los espacios está formada por el-
ementos de acero (columnas, vigas y trabes) con entrepiso de 
losa-lámina corrugada. Para el predimensionamiento de los el-
ementos estructurales, u  licé las gráfi cas tomadas de la bibli-
ogra  a correspondiente.

La cimentación está resuelta a base de cajones de cimentación 
y en caso de ser necesario, se prevé la colocación de pilotes de 
fricción debido a que el proyecto se ubica en un terreno  po II 
(Transición) de acuerdo al Reglamento de Construcciones.  

Los muros divisorios se proponen ladrillos  po MULTEX o similar 
de 6X12X24cm.  

La rampa y el puente se proponen con elementos de acero an-
clados a los dos volúmenes que componen el proyecto. En el caso 
de la rampa, se proponen soportes a base de postes metálicos 
de 15cm F., trabes metálicas con sección de 7.5X12cm y losa de 
concreto armado. El puente también se propone con trabes de 
15cm F y piso a base de tablones de madera de 30cmX2.50cm. 

149.   Tabla de comparación entre sistemas estructurales 
adecuados para el proyecto y claros op  mos de funcionamiento

150.  Estructura principal: columnas de acero 
y losa lámina corrugada

151.  Estructura secundaria: muros de tabique 
rojo recocido  po Multex

152.  Estructura secundaria: rampa

153.  Estructura del auditorio
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ÍNDICE DE PLANOS.

E-O1 CIMENTACION.

E-02 LOSA TAPA (ESTACIONAMIENTO)

E-03 PLANTA BAJA

E-04 PLANTA ALTA

E-05 PLANTA DE AZOTEA

E-06 CUBIERTA DEL AUDITORIO
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3.8.4. Criterio de Instalaciones.
MEMORIA DE INSTALACIONES.

En el proyecto se trató de concentrar los servicios en un nú-
cleo de manera que se efi ciente su funcionamiento, junto a 

las escaleras se ubicó el núcleo de baños, cafetería y bodegas 
de almacenamiento. El ducto de instalaciones se ubica junto al 
núcleo de baños y el cuarto de máquinas se ubicará en el esta-
cionamiento junto a las escaleras y el elevador.

INSTALACION ELÉCTRICA:  La acome  da se ubica en la calle de 
Cons  tuyentes  y llegará directamente al tablero general  que 
se ubicará junto al acceso del estacionamiento y ahí mismo se 
colocarán los medidores junto con el centro de carga para cada 
circuito.  La tubería de la instalación eléctrica se ubicará entre la 
losa encacetonada y el falso plafón para tener un fácil acceso a 
esta en caso de requerir reparaciones. La tubería se propone de 
 po Conduit fl exible de PVC. Se reparten las cargas eléctricas en 

5 circuitos diferentes y en cuanto a las iluminación, se proponen  
lámparas  fl uorescentes de luz cálida para los talleres, el área 
administra  va, la biblioteca y la cafetería, mientras que para las 
áreas comunes y los sanitarios se proponen luminarias de leds 
monocromá  cos.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA:  La toma principal 
se ubica del lado de Av. Cons  tuyentes y de ahí llega la conexión 

a la cisterna, ubicada en el sótano, cerca del cuarto de máqui-
nas, en el cual se colocará la motobomba para subir el agua a 
los  nacos, los cuales se instalarán junto al cubo de escaleras y 
cerca del ducto de instalaciones. De los  nacos sale la conexión 
de agua fría y baja a los muebles de instalación hidráulica, otra 
conexión alimenta los calentadores solares y de estos salen las 
conexiones necesarias para suministrar los muebles de instala-
ciones con agua caliente (ver isométrico en plano IH-01)

148.  Vista del núbleo de servicios, ubicado en 
la parte central del bloque de talleres

148.  Vista en planta
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ÍNDICE DE PLANOS.

ELÉCTRICAS
IE-O1 ESTACIONAMIENTO

IE-02 PLANTA BAJA

IE-03 PLANTA ALTA Y AZOTEA

HIDRÁULICAS
IH-01  ESTACIONAMIENTO

IH-02 PLANTA BAJA

IH-03 AZOTEA

SANITARIAS
IS-01 ESTACIONAMIENTO

IS-02 PLANTA BAJA

IS-03 AZOTEA

GAS

IG-01 CRITERIO INSTALACION GAS
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CONCLUSIONES

El ejercicio de la arquitectura es una ac  vidad muy interesante para la cual hay que aprender a desarrollar muchas habilidades, 
de las cuales creo que la más importante es la capacidad de observación y análisis del entorno que habitamos a diario, de otra 

manera ¿cómo proyectar espacios para que otras personas desarrollen de la mejor manera posible sus ac  vidades?

En la actualidad se habla mucho de igualdad social, sin embargo esa igualdad no se ve refl ejada en esta ciudad y la accesibilidad es 
un punto clave para poder lograrla. 

A lo largo de la realización de este ejercicio, descubrí que:

1. Es posible implementar modifi caciones tanto en el espacio público como privado de manera que se enfa  cen los aspectos que 
enriquecen la vida urbana desde un enfoque humano más que automovilís  co. En realidad sólo con péqueñas acciones como el 
ampliar banquetas, proveer la ciudad de estacionamientos adecuados e implementar lugares de descanso en la vía pública puede 
mejorar considerablemente la experiencia de andar por la calle. 

2. Si propósito de la arquitectura sigue siendo armonizar el mundo material con la vida humana, esto implica hacer mejor arquitec-
tura tratando en mayor medida posible que esta rompa con las barreras de accesibilidad. 

3. Las metas de la arquitectura solo pueden lograrse por métodos meramente arquitectónicos que consisten en la combinación de 
técnicas construc  vas adecuadas y que proporcionen al usuario un entorno agradable en el cual desarrollen sus ac  vidades co  di-
anas.

4. Las reacciones psicológicas de los usuarios pueden proporcionar indicaciones válidas para la construcción de espacios ordinarios 
adecuados a sus necesidades o aspiraciones. Para poder analizar dichas reacciones ante formas arquitectónicas puede resultar muy 
ú  l seleccionar grupos especialmente sensibles o con caracterís  cas peculiares, como en este caso fue con los adultos mayores.

 A lo largo de este ejercicio fui despejando muchas inquietudes personales respecto al quehacer arquitectónico  al mismo  empo 
que  fueron apareciendo nuevas. Considero que el tema elegido refl eja una situación social actual que tenderá al aumento en los 
próximos años   que requerirá ser atendida por los gobiernos locales y la ciudadanía en general, también es importante buscar re-
cuperar espacios subu  lizados o abandonados para otorgar espacios de recreación cultural y ocio que permitan a los ciudadanos 
pasar su  empo libre conviviendo con otros ciudadanos que compartan intereses en común. 

En cuanto al resultado obtenido del objeto arquitectónico, considero que cumple las expecta  vas planteadas desde el inicio: el pa-
 o con la rampa y arboles al fondo, le dan una con  nuidad virtual al bosque, la ubicación del auditorio en la punta del predio y los 

V. Refl exión fi nal.
CONCLUSIONES.

talleres alineados a la colindancia para lograr la con  nuidad de 
la imagen urbana caracterís  ca de la colonia, la ubicación de la 
cafetería cerca del acceso principal ubicado sobre Gela  ...;  to-
dos estos elementos confi nan un espacio cuyo principal obje  vo 
es sustentar y fomentar los “encuentros ocasionales” entre los 
usuarios del edifi cio, porque en general los encuentros ocasion-
ales son los que le dan vida a una ciudad y al mismo  empo con-
tribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta. 

“De cualquier modo el arquitecto  ene una tarea obvia: estamos aquí para hu-
manizar la naturaleza mecánica de los materiales”...

Alvar Aalto
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VI. ANEXOS.
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ÍNDICE DE PLANOS URBANOS.
U01 POLÍGONO DE INTERVENCIÓN

U02 CORTES GENERALES

U03 PROPUESTA EN VIALIDADES

U04  PROPUESTA EN VIALIDADES

U05 PROPUESTA EN VIALIDADES

U06 PROPUESTA EN VIALIDADES: DETALLE

U07 DETALLE DE CRUCE PEATONAL TIPO

U08 DETALLE DE CRUCE PEATONAL 

 EN CONSTITUYENTES

U09 DETALLE DE VIALIDAD DE PRIORIDAD 

 INVERTIDA

U10 DETALLE DE MOBILIARIO URBANO

U11 PERSPECTIVAS
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