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I ntrod ucción 

INTRODUCCiÓN 

Para entender el papel del cine en la modernidad,y particularmente el caso del cine Ópera y su restauración se abordará siguiendo la evolución 
de éstos lugares de proyecciones de películas y sus espacios hasta llegar al surgimiento de los cines con gran capacidad de aforo. 

El cine en México, desde sus orígenes, estuvo presente como medio de entretenimiento en las grandes urbes,así como en los barrios con gran
des concentraciones de población aledaños a las ciudades. 

Paralelamente a la expansión de la ciudad de México Y desde el Gobierno de Porfirio Díaz, los lugares de proyección del cinematógrafo tuvieron 
diversas adaptaciones primero, en lugares pequeños como salones o cafés, posteriormente por la demanda y rentabilidad de esta práctica, las 
proyecciones de filmes se hicieron en patios, teatros, lugares abiertos,carpas;y poco a poco, por las necesidades de confort y seguridad, surgió 
como un nuevo género arquitectónico manifestándose con diversas expresiones formales a través del tiempo. 

El arribo de la gente de provincia y del campo a la capital para mejorar su nivel de vida, se vio reAeJada en una gran expansión demográfica en 
la ciudad de México en los años 30's, 40's y 50's. 

Otro factor de crecimiento de la capital se debió a las políticas de Estado, por incrementar el nivel de salud de la población, repercutiendo en 
una mayor longevidad de los ciudadanos, por un lado, y por otro en un mayor incremento de natalidad. 

Las nuevas tecnologías como el desarrollo del concreto armadoy el uso más frecuente del acero permitieron el desarrollo de enormes edificios 
que resaltaban en comparación con las construcciones existentes. Casi cada barrio contaba con un cine cercano al cual se podía visitar para 
disfrutar de una película. 

Estas grandes edificaciones, emisarios de esparcimiento y reunión, siguen siendo motivo de reAexión y objeto de estudio para entender un 
momento histórico significativo en la historia de la Ciudad de México. 

Delimitar el periodo de análisis de esta investigación no es casualidad, el comienzo de los años treintas en el Siglo XX representó un cambio de 
piel en este género, ya que se deja atrás el cine mudo (recordemos que en México se estrenó formalmente el cine sonoro en el año de 1931 
con el debut de la película 'Santa') (1), alentando así transformaciones en las propuestas de uso; por ejemplo, el relator, los que reproducían los 
sonidos y los efectos ambientales que acompañaban las películas, por ende desaparecen así como los músicos'en vivo'. 

Este desarrollo se vio reAeJado con el tiem po en una mayor demanda en la ca pacidad de los cines y en el incremento de este género en la ciudad. 

(1) Emilio, García, Historia documental del cine Mexkano: época Sonora, Volumen 1. México, Edición Era, 1 969-1 978, p. 25. 
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2 
(2) Francisco,Alfaro y Alejandro, Ochoa. Espacios distantes aún vivos, México, UAM Xochimilco, 1997, p. 73 
(3) Emilio, García, Breve historia del cine Mexkano primersiglo 1897-1997, México, Ediciones Mapa CONACULTA IMCINE, 1 998, p. 184 
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Foto: M.2 Imagen de la película mexicana MSalón Méxicd 1948 del director Emilio 
Fernández,exhibida en salas de la capital, con los actores Marga Lópezy Rodolfo Acosta. 
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U no de los periodos mas i m porta ntes pa ra la historia de México fue el 
del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Tomó posesión en el año de 

1934 y terminó su período en 1940, expulsó del país a Plutarco Elías 

Ca Iles, naciona lizó la red ferrovia ria, expropió bienes de las com pa ñías 
petroleras, contribuyó en materia social y económica, modincó la ley 

agraria, impulsó la industria del cine (mediante el acuerdo de exhibir 

películas mexicanas en todas las salas) y con él comenzó un periodo 
de estabilidad política, entre otras cosas. (4) 

Por otro lado, surge la Segunda Guerra Mundial con un periodo de 
1939 a 1945. 
Con la Segunda Guerra Mundial, México se ve benenciado al suminis

trar materias primas agrícolas y minerales a los aliados a cambio de 
recibir tecnología, maquinaria, herramienta, capitales, y crédito que 

activaron la industria agrícola y mineral. 

Posteriormente, con Manuel Ávila Camacho (1940 - 1946), se amplía 

la red de carreteras, se construyen más líneas ferrocarrileras, las redes 

de correo y telég rafos se extienden y las tra nsmisiones de radio llega n 
a más personas, se construyen obras de riego para el campo y se im

pulsa la alfabetización. 

En materia de salud, surgió en este periodo el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Hospital Infantil de México, y el Instituto Nacional de 
Cardiología. (5) 

Se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
así como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Se 

promovieron nuevas instalaciones en todos los niveles educativos, 

la educación y la institución del Estado fortalecieron la economía al 

preparar individuos encientes y productivos; además se impulso el 
turismo y la cinematografía. 

En el periodo de Miguel Alemán Valdés de 1946-1952, se incrementó 
considerablemente la obra pública, el sistema de riego, la red carrete

ra y ferrovia ria, a umentó el repa rto agra rio. Concilió los intereses entre 

los trabajadores y los empresarios (y el sindicalismo) 

(4) Ibídem, p. 600 
(5) Ibídem, p. 285 



Se da una gran industrialización en el país, pero también en la capi
tal, el crecimiento se aceleró de la ciudad destacándose las unidades 
multifamiliares para los empleados del gobierno, en su mandato se 
desarrollaron grandes fraccionamientos como el del Pedregal, y una 
de las instalaciones más importantes en educación en América Lati
na: la Ciudad Universitaria, también en el Pedregal de San Ángel. (6) 

En los diferentes periodos presidenciales, la cinematografía jugó un 
papel importante como medio masivo, algunas veces para transmitir 
propaganda política, pocas como medio educativo, otras tantas re
cogiendo el testimonio cotidianos de los acontecimientos históricos, 
también en ocasiones como un medio de comunicación (aunque len
to) con el exterior, y por supuesto como un medio de entretenimiento. 

Los edificios contenedores de la proyección de cine, funcionaron de 
diversas formas, como lugares de reunión para el esparcimiento y di
versión, para manifestaciones múltiples como: mítines políticos, bai
les, teatro, pista de patinaje, eventos escolares, y sociales. 

Foto M.3 Multifamiliar Miguel Alemán, una de las mas importantes propuestas para re
solver el problema de vivienda desarrollada por el Arquitecto Mario Pani en México 1949. 

(6) Ibídem, p. 1 OS 

Marco Histórico 

Así mismo se presentaron espectáculos de variedades, desde el na
cimiento del cine hasta los ochentas. 
La política de Estado impulsó en momentos la industria del cine en 
nuestro país(J) 

Economía 
Para Jaime Sobrino el periodo comprendido entre 1900 - 1940 co
rresponde a la etapa del movimiento armado y reconstrucción del 
Estado Nacional, el de los años de 1940 a 1970 lo considera despegue 
y estabilización. (8) 

A principios del siglo XX el crecimiento de la ciudad se manifestó por 
un lado a nivel territorial urbano, y por otro, en su economía. La con
centración de la fuerza de trabajo en la capital tanto del comercio, 
como de la construcción e industria manufacturera, ayudaron al im
pulso económico centralizado en el Distrito Federal. 

En los primeros años, la instalación de plantas generadoras de electrici
dad propició que la capital del país dispusiera de una mayor cantidad 
de energéticos a menor costo, reflejándose en la producción industrial, 
sin embargo el movimiento revolucionario fracturó el ritmo de desarro
llo que se estaba generando (el desarrollo sólo era para unos cuantos) y 
se produjo una disminución de la población, las estructuras sociales de 
élite se transformaron y por consiguiente las actividades económicas. 

Durante el periodo de los 20's y 30's el crecimiento nacional fue lento, 
debido a la recesión internacional y la baja de las exportaciones mine
ras. Sin embargo este fue un momento importante para la industria de 
la cinematografía que manifestó el comienzo de algunas de sus mejo
res producciones. (Un ejemplo de ello fue la película Janitzio (1934) del 
director Carlos Navarro y protagonizada por Emilio Fernández). (9) 

Los años de 1940 a 1970 correspondieron al despegue y estabilización 
del mercado nacional, los factores que ayudaron al crecimiento econó
mico fueron la estabilidad política, el financiamiento del desarrollo por 
parte de las instituciones públicas, la sustitución de importaciones por 
el mercado interno (favorecidas por la Segunda Guerra Mundial) y la im
plantación de medidas proteccionistas para el fomento industrial. 

(7) Ricardo, Rangel y Rafael, E. Portas, Encídopedíacínematográfica mexicana, 1897-1955, Publicaciones cinematográficas, México, 1955, p. 729. El autor recopila los decretos del H. Congreso de la Unión en el periodo de 5 
Miguel Alemán; se observa la Ley de la industria cinematográfica y los artículos para fomentar la producción de películas. 
(8) Gustavo, Garza (coord.), La Ciudad de México en el Fin del Segundo Mílenío, México, Gobierno del Distrito Federal: El Colegio de México, 2000, p. 162 

(9) Emilio, García, Breve historia del cine mexicano primer siglo 1897-1997, México, Ediciones Mapa, CONACULTA, 1998, p. 91 
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Este ¡JEfiodo considerado tam b éli como el 'milagro mexiamo' (el 
cine fue parte de elo), se caracteriza pJr reformas económicas y so
ciales por p it'" te de Estado para e desit'"rollo de mercado interno y 
la industria. Y dentro del gob erno se crean instituciones políticas y 
sociales. (IOJ 

El crecimiento de la pob ación en la ciudad de México se incrementa 
y pJr consiguiente las actividades comerciales y de servicio, los siste
mas de ferrocarriles y tranvías facilitan las distit1cias para acercar la 
mano de oen a las ciudades. Estos años se diferenciaron de otros pJr 
tener un crecimien to económico superior a la demografía, por lo que 
hay un ~mento de ingreso real en la pob ación, se logra una con
solidación en la producción de bienes de consumo inmediato avan

zando hacia la oferta de b enes intermedios y de consumo duradero, 
y se promueve la concentración de empresas en la ciudad de México. 

El interés de gob emo por e cine fue tan considerab e que en los 
años 40's fue la sex ta indust ria de país. En 1941, fue ratificado e 
acuerdo de ¡xesidente Lázaro Cárdenas de Río que hacía ob igatoria 
la exhi b ción de cintas nacionales en todas las salas del país. ~ 1) 

Esta situación coincide además con la llamada época de oro de cine 
mexicano a la que Emilio García Riera acota de 1941 a 1945 corres
pondiendo con la Segunda Guerra Mundial. r'J 

Urbanismo 
Uno de los tantos cam b os radicales en la traza de la ciudad de Mé

xico, se dio en el iiio de 1858 deb do al triunfo de la reforma liberal; 
con es te decreto se ab:ieron calles, se demolieron y subdividieron 
conventos e iglesias, y en e mEjor de los casos son adaptados para 
bibliotecas, colegios, hosptales o casas de vecindades, pJr lo que: 

~"Ia capital dejó atrás /TI{)ChC6 de sus rasgC6 coloniales para incorporarse 
a la modernidad.' r'J 

La extensión de la ciudad en la épJca de Porfiriato fue posi be gracias 
a diversos factores como el desarrollo económico, deb do ¡xincipal
mente a las exportaciones que tuvo e país. Otra de las constit1tes 
del crecimiento fue e desarrollo de transpJrte mediante e ferrocarril 

que trasladaba los ¡xoductos que se comercializaban a los diversos 
puntos de territorio y e lugar de confluencia era la ciudad de México. 

En e centro de país se concretó el pJder político, se em p azaron las 
principales casas de negocios, y se cOl1/irtió en un centro principal de 
consumo. r~ 

Lugares como TaOJba,Tacubaya, Azc41otzalco y Guadalupe se m ieron 
a la cap tal mediante los tranllÍas que al reded cr de 1850 fueron de trac
ción animal, (tiOT1 b éli haiJía m a ruta en bit'"co devapJr pit'"a des¡jazar
se hacia la Viga). Para 1 'fiJ se in~guraba la línea de tral1/ías eéctricos 

pcr lo quee límite de la ciudad se hizo con e tiempJ más extenso. Las 
haci endas, rit1chos y pJtreros pJsteriorm ente form it'"on fracci oniOT1 iei)
tos que se fueron pJblam o pJco a pJco, lo que determinó la ocupa

ción de las drversas dases sociales, y así los diversos em p azamientos se 
delinieron pJr los sevicios que ofrecía la modernidad. (~J 

F "-o M4 Instituto Naa onal de Cardiología por Jos€ Vi lIagriÍn Gara a 1 937. 
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En los años de 1900 a 1910, la extensión territorial del Distrito Federal 
se dio en diversos puntos como lo son, al surponiente en colonias 
para clases altas provistas de los mejores servicios como fueron la 
Juárez, Cuauhtémoc, Roma, y principios de la Condesa con diversos 
estilos (se pretende reproducir el carácter y el ambiente de las gran
des capitales europeas) (16). Algo característico del tramado es que tomó 
paralelismo al Paseo de la Reforma. 

PLANO PARCIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO QUE MUESTRA 
LAS RUTAS DE TRANVIAS y LAS ESTACIONES Y VI AS DE 
FERROCARRIL QUE EXISTIAN ENTRE LOS AÑOS 1930 Y 1950 

Foto: M.S Flujo de rutas en la Capital del Distrito Federal. 
(14)/bídem, p. 156 
(1 5)/bídem, p. 128 

Marco Histórico 

Al poniente colonias como Tlaxpana y Santo Tomás unen la ciudad 
con Tacuba, Azcapotzalco se liga con las colonias San Álvaro y El Im
parcial. 

Algunas colonias de población popular y obrera fueron las de Peralvi-
110 y el Chopo al Norte de la ciudad, Schelbe y Romero Rubio al Nores
te, Cuartelillo y la Viga al Sur. 

Los servicios modernos fueron apoyados con financiamiento banca
rio -capital privado-, la infraestructura que ofrecían las nuevas colo
nias de clase alta son: agua potable, drenaje, pavimentación y con 
este último una mejor recolecta de basura, así como servicios de vi
gilancia. 

Paralelamente, surgieron colonias de clase media y baja sin la misma in
fraestructura; en muy pocos casos el gobierno se encargo de los servicios, 
en las colonias menos afortunadas no se conto con agua corriente, el dre
naje era a cielo abierto, no había pavimentación, tampoco se tenía recolec
ción de basura por lo que los terrenos baldíos se transformaron en tiraderos 
resultando focos de infección, además de lo anterior no se tenía vigilancia. 

El contraste era radical mientras que algunos vivían con servicios de gran 
comodidad que anunciaba la llegada de la nueva modernidad, la mayoría 
no podía pagar un lugar propio, debido a que contaban con trabajos mal 
pagados (los que llegaban a tenerlo), rentaban pequeños cuartos en don
de vivían grandes familias. (17) 

En cuanto a las vías de comunicación hasta 1932, en la delegación Iztacalco 
existían tranvías de mulitas; sin embargo en 1934, la Compañía Mexicana 
de Luz y Fuerza se separa de la Compañía de Tranvías de México, la cual 
posteriormente es absorbida por el Distrito Federal. 

Durante el período de 1930-1970, el gobierno realizó inversiones conside
rables en programas sociales de salud con el fin de reducir la mortalidad 
infantil e incrementar la esperanza de vida que produjo un incremento de
mográfico entre 1930-1980; otra de las políticas implantadas fue dar edu
cación a un mayor sector de la población, por lo que se construyeron más 
escuelas en toda la República. (18) 

7 
(16) Vicente, Martín. Arquitectura doméstica de la ciudad de México (1890-1925), México. UNAM, Escuela Nacional de Arquitectura. 1981, p. 34 
(17) Ibídem, p. 92 
(18) _, Apuntes para la historia y crítica de la arquitectura mexicana del siglo XX: 1900-1980, México. SEp, INBA, 1982, p. 123 



Transformación a la Modernidad Mediante el Cinel en el México de los Años 1930-1949; Caso de Estudio Cine Ópera 

En cuanto a la población, los sectores obreros y sindicales exigieron 
vivienda al gobierno, el cual respondió con diversos desarrollos urba
nos en la capital. 

En los años 40's, vemos entonces consolidados proyectos como cen
tros médicos, hospitales, clínicas, escuelas, viviendas para obreros, 
también para trabajadores del gobierno y conjuntos multifamiliares. 
La propuesta empieza entonces a ser vertical, convirtiéndose así en 
un nuevo lenguaje de modernidad, las edificaciones a mayor escala y 
la construcción a mayor velocidad. 

El impulso político por la educación, la salud y la vivienda nos permite 
entender porque se dio más importancia en la construcción de esos 
géneros, surgiendo así en la arquitectura y el urbanismo, propuestas 
que van más allá de edificios individuales. 

Arquitectura 
Se perciben diferentes estilos arquitectónicos, ello responde a mo
mentos históricos, políticos, económicos y sociales; así como a la bús
queda de identidad propia como mencionaremos mas adelante. 

En la época del Porfiriato, se perciben influencias de corrientes ex
tranjeras en las edificaciones debido en parte a los arquitectos que 
estudiaban fuera de México o bien los que llegaban a radicar en el 
país como fueron franceses, italianos, suizos, alemanes, norteameri
canos entre otros. 

Posterior a la Revolución Mexicana, surge una nueva necesidad de ex
presión; los arquitectos ya no deseaban copiar estilos extranjeros, de
seaban generar su propia identidad; por lo que surge un periodo de 
búsqueda y representación en los edificios con rasgos mesoamerica
nos, esta interpretación fue polémica y criticada dentro de la misma co
munidad de arquitectos debido entre otras cosas a que no se adaptaba 
a ese momento histórico. (19) La búsqueda por una identidad propia no 
terminó ahí y después de algunas propuestas se retoma la arquitectura 
colonial con tintes nacionalistas, convirtiéndose en la más representati
va para el momento histórico que se vivía. 

Foto: M.6 Parque México, Colonia Hipódromo Condesa. 

Las principales edificaciones en este estilo fueron la construcción de 
escuelas (con José Vasconcelos) desarrollándose una de las corrientes 
más importantes en las artes como fue el muralismo. Edificios como 
escuelas, bibliotecas, fuentes, faroles y algunas obras aisladas estu
vieron influenciados por este movimiento. Federico Mariscal impulsa 
esta arquitectura nacional, ya que para él refleja la vida y las costum
bres de México como nación. El Estado es el principal promotor de 
esta nueva propuesta; sin embargo particulares desarrollan escuelas, 
bibliotecas, talleres, departamentos, edificios, hoteles, casa-habita
ción, fuentes y pabellones con este tipo de arquitectura. (20) 

Surgen también cuestionamientos al respecto debido a la capacidad 
y demanda popular de edificios, de rápida, económica y masiva cons
trucción; además de adaptarse a las nuevas necesidades de higiene y 
seguridad, principalmente en escuelas. 

8 (19) Fernando, González, La arquitectura mexicana del siglo XX, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, p. 36 
(20) Ibídem, p.47 
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Transformación a la Modernidad Mediante el Cine, en el México de los Años 1930-1949; Caso de Estudio Cine Ópera 

Uno de los principales materiales constructivos con los que se ma
nifestó el art decó fue el concreto armado, así como la herrería. Este 
estilo se adapta y se desarrolla en relación directa con los intereses 
privados de la industria de la construcción; esta corriente se convierte 
en su momento en una representación de la modernidad urbana, ya 
que no siempre fue construido por arquitectos, y fue bien aceptada 
por las masas. 

El uso del concreto permitió un avance tecnológico en su momento, 
como la sustitución de materiales pétreos, la modificación de los sis

temas constructivos, la masividad en las construcciones y las grandes 
alturas, ayudado también por las estructuras de acero. (22) 

Por citar a algunos ejemplos de cines con características déco se en
cuentra el cine teatro deportivo Venustiano Carranza del Arquitecto 
Juan Segura, el cine Maya del Arquitecto Carlos Vergara Omaña, el 
cine Teresa y el Encanto por el Arquitecto Francisco J. Serrano, tam
bién tenemos el cine Ópera del Arquitecto Félix T. Nuncio (pertene
ciente a un déco tardío). 

* 
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Foto: M.8. El Cine Teresa reinaugurado en el año de 1942 ubicado sobre la avenida 
de Eje Central Lázaro Cárdenas, diseño del arquitecto Francisco Serrano con carac
terísticas del estilo art déco. 

_ - I".IC5.1fl¿· ,Ji?/AIC/PL-

Foto: M.9 Fachada de un cine en el año 1936, perteneciente al sindicato 
"La Lucha". (FAHDF) 

(22) _, Art déco: un país nacionalista: un México Cosmopolitan, México, INBA, 1997, p.84 



CAPfTULO l. 
EVOLUCiÓN DE Los DIVERSOS 

ESPACIOS EN EL CINE 

El CINEMATOGRAFO y LOS PRIMEROS LUGARES DE PROYECCION 

Uno de los grandes Inventos del Siglo XIX, que revolu cionó en mu
chos as pec tos los lugares en donde incursionó, fu e sin duda el cine
matógrafo, descu bierto y comercial izado po r los hermanos Lumiére a 
pa rtír del 22 de Febrero de 1895 

Un antecedente al cinematógrafo pocas veces mencionado, es la 
aportaciÓn que hizo el inventor Thomas Alva Edison con su kinetos
copio, al proyectar también las primeras imágenes en movimiento, 
Sín embargo éste era diferente al mecanismo desarrollado por los Lu
miére, ya que se trataba de una máquina en la cual era necesario mi
rar a través de una mirilla para poder ver las imágenes en movimiento, 
sin sonido, ni 

Algunas de las primeras imágenes que se vieron en la capital de la 
República mediante el kinetoscopio del inventor Edison, se dieron en 
algún salón o café del centro de la Ciudad de México, y debido al 
sistema de proyección individ ual sólo algunas cuantas personas pu 
dieron disfrutarlo 

Los primero s lu gares en los que se presentan Louisy Auguste Lum iére 
co n su invento es en la Unive rsidad de La Sorbo nne, en Parí s, donde 
lo presentan ante la comunidad científica Posteriormente, y la más 
comentada sin duda, es la exhibición comercial en el Salón Indien del 
Gran Café, ubicado en el número 14 del Boulevard des Capuccines, el 
28 de Diciembre de 1895, también en Parls. 

(1) _, TbenewfnddopaOOia BriUA'lllfal.. '/QIum!6, USA,.Fl'twll Editloll 2007. p. XI 

Capftulo 1 Evolución de los Diversos Espacios en el Cine 

Foto: 1.1 Kinetoscopio primeras maquinas 
para ver imágenes animadas inventado por 

ThomasAlva Edison. 
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Transformación a la Modernidad Mediante el Cine, en el México de los Años 1930-1949; Caso de Estudio Cine Ópera 

Por otro lado los enviados para promover 
el descubrimiento de los franceses Lumie

re; Claude Ferdinand Bon Bernard y Gabriel 
Veyre, hacía n lo suyo pa ra ga na rle terreno 
al otro invento. Se presentaron con su 
equipo e imágenes ante el presidente de 
México, que en ese momento era el Gene
ral Porfirio Díaz, en el Castillo de Chapulte
pec el día 6 de Agosto de 1896. (2) 

A esta primera función, asistió un selecto 
grupo de personas, como la familia cerca
na, y la familia de la esposa de Porfirio Díaz. 

Menciona Veyre en una de sus cartas a su 
madre: 

': . . no podemos funcionar hasta las 5 de la 
tarde, hora en que se prende la luz 
eléctrica ... " (4) 

El cinematógrafo se dio a conocer pública
mente el día 14 de Agosto de 1896 en la ciu
dad de México, Gabriel Antoine Veyre viajó 
junto con Claude Ferdinand Bon Bernard y 
presentaron los primeros filmes de la época, 

Foto: 1.2 Familia de Porfirio Díaz aquí con su primera 
esposa Delfina Ortega antes de 1880. 

Si recordamos que es en 1881, cuando co
mienza el servicio público de electricidad 
en la ciudad de México, sustituyendo poco 
a poco el alumbrado público a base de 
aceite de nabo. Entendemos entonces que 
este nuevo recurso, llamado electricidad, 
permitió a la gente entrar en una época de 
modernidad. Ya que se requería de la ener

gía eléctrica para que el nuevo aparato de 
proyección de imágenes funcionara. 
Algunos de los factores que impulsaron el 

se proyecto arriba de la droguería de Plateros ubicada en la Segunda 
Calle de Plateros número 9, en el actual centro histórico de la Ciudad 
de México. Entre los invitados estuvieron representantes de la prensa, 
grupos científicos, ciudadanos franceses radicados en México y otros 
tantos, hasta llegar aproximadamente a 1,500 personas, según comen
ta Aurelio de los Reyes en una carta de Gabriel Veyre a su madre. (3) 

Las siguientes exposiciones proyectadas al público en general tuvieron 
lugar en el mismo local del centro histórico, el día 15 de Agosto del 
mismo año, con un costo de 50 centavos la entrada, con cinco funcio

nes y poco más de 100 espectadores en el día. 

Dentro de los datos interesantes de uno de los primeros programas 
anunciando el "Cinematógrafo Lumiere'; está el horario "tardes y no
ches" a partir de las 5:30 p.m. y hasta las 10:00 p.m., empezando las fun
ciones cada media hora. 

éxito del cinematógrafo en la Ciudad de 
México fueron: el proyectar imágenes a una gran cantidad de perso
nas al mismo tiempo, el impacto que tuvo la posibilidad de ver figuras 
reales y a tamaño real en movimiento, el saber que lo mismo que veían 
en una pantalla los parisinos (y otros círculos restringidos) lo podían ob
servar en casi cualquier otro lugar geográfico; de la misma manera, se 
podía conocer una parte distante del mundo mediante la proyección 
de imágenes. Posteriormente, coincidieron clases sociales opuestas en 
el mismo espacio, algo muy difícil de imaginar en aquellos tiempos. 

Podríamos dividir el surgimiento de los cines todavía no como género 
arquitectónico, en dos tipos: el primero, se refiere a las adaptaciones 
de las salas en lugares establecidos o bien permanentes, y el segun
do, en lugares temporales es decir sin ninguna formalidad, fabricados 

o levantados en el sitio. 

12 
(2) _, "¿Cuandoy Dónde?", Algarabía, Número 93, México D.F., Junio, 2012, p. 20 

(3) Aurelio, De los Reyes, El Cine y sociedad en México 1896-1930, Volumen I (1896-1920), México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1981, p. XI 
(4) Ibídem, p. XIII 



Adaptaciones en lugares permanentes 
Uno de los sitios que se usaron para las primeras funciones fueron las 
habilitaciones que se hicieron en el segundo piso de la droguería de 
Plateros. Posteriormente, con la demanda y las buenas ganancias, las 
salas cinematográficas se fueron multiplicando en lugares de exhibi
ción permanentes, como los que surgieron sobre la misma calle de 
Plateros. 

Los lugares principales de proyección de películas durante el Porfiria
to fueron los salones ubicados en el centro histórico. 

El Salón Rojo fue conocido por ser un lugar dedicado a la recreación 
y el esparcimiento de la sociedad citadina. Ubicado en la esquina de 
Bolívar y Madero, era salón de baile y lugar de proyección. Fue admi
nistrado por el ingeniero Jacobo Granat, en este sitio se exhibieron 
además las primeras imágenes traídas por Gabriel Veyre desde París y 
las tomadas en su visita a México como las que filmaron del presiden

te Díaz y también las imágenes típicas del México de entonces. 

Podemos apreciar que en los periódicos de la época, los programas 
de cine de los salones se anunciaban directamente como cinemató

grafo, o bien, como salón de variedades. Aún cuando las imágenes 
eran casi las mismas que se presentaban, la preferencia de un salón 
a otro lo determinaba en algunas ocasiones el precio (no en todos 
los casos era una constante), el rumbo, el público, el empresario, las 
comodidades, los servicios e incluso la elegancia de los lugares, todo 
lo cual permitía la selección del lugar. 

El periodo comprendido entre 1895 y 1905, no fue siempre ascen
dente para el cinematógrafo, en un principio tuvo una explosión de 
novedad; pero debido a falta de nuevo material de proyección por un 
lado y la censura de la iglesia para ciertas imágenes por otro, determi
nó una falta de inquietud por esta nueva expresión de entretenimien
to, por lo menos en la capital entre 1901 y 1905. Sin embargo nuevos 
salones se abrieron y se realizaron proyecciones al aire libre. 

Capítulo 1 Evolución de los Diversos Espacios en el Cine 

Foto: 1.3 Reacciones del público al ver las 
primeras proyecciones, interpretación de ello 

en una tira cómica. 
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En provincia las proyecciones que ya no resultaban tan atractivas para 

la ciudad cobraban auge. 

Para el año de 1906, se percibe un nuevo impulso debido a la distri

bución de nuevo material por parte de proveedores estadunidenses 

de las películas Edison: la Mexican National Phonograph Co., y de la 
francesa Cinematographes & Filmes Pathé Freres Paris. El cinemató

grafo se había reconciliado con el pueblo y la iglesia, ya que ofrecía 

variedad y vistas morales. 

La fiebre surgió de nuevo, la sociedad manifestó la necesidad por dis

traerse y olvidarse de sus problemas con el recurso del cine. 

Cuando algunos comerciantes notaron las jugosas ganancias que 

producía el cinematógrafo, recurrieron a diversos espacios; los cuales 

tendrían una mayor capacidad de recepción (con más asientos y una 

sola proyección, habría mayores ingresos que la demanda permitía). 

Por lo que lugares como los patios de casas o los patios de otras cons
trucciones (como el cine Trianón Palace), los colegios (un antiguo 

colegio de niñas), los teatros y hasta hubo el caso de una iglesia (el 

Templo de San Felipe Neri) que fueron adaptados para transmitir las 

imágenes del momento. 

14 

Durante el año de 1900, la capacidad de los salones era de 30 o 40 

asistentes; es así que para los años posteriores del nuevo auge se in

crementaron, como en el caso del salón de Toscano Barreiro ubicado 

en San Francisco y Coliseo Nuevo con 60 personas; el cinematógrafo 

de Bias Vanegas, con dirección en 2a de Plateros 4, con capacidad de 
80 asistentes; el salón La Bolte en San Juan de Letrán 5 con 400 espec

tadores; la Academia Metropolitana con dirección 4a. Independencia 

que admitía hasta 600 asistentes. 

El uso de teatros para la adaptación de los cines fue frecuente y tuvo 
mayor afinidad según lo veremos más adelante en la sección La trans

formación de teatro a cine. 

Adaptaciones en 
lugares temporales 
Mientras que el naciente 

séptimo arte buscaba lugar 

de hospedaje en espacios 

establecidos, pa ra lela mente 
hacía su aparición en luga

res menos formales y con 

materiales perecederos. 

Los pequeños empresarios Foto: 1.5 Afuera de las carpas se podía ver un con

con poca experiencia y recur- glomerado de personas de todas la edades haci-

b 
. d h' endo fila para ver el espectáculo del momento. 

SOS, pero tra aja ores, aClan 

uso de la improvisación; exhibían el cinematógrafo en patios de escue

las o corrales, daba lo mismo asientos con botes, adobes y tablas, o en 

su defecto invitaban a los espectadores a llevar su propia silla. 

Las carpas fueron otro recurso de uso, debido a la poca inversión que 
requerían (una lona resistente y sus apoyos), esto permitía buscar pú

blico nuevo al cual cautivar y se estaba relativamente protegido de las 

inclemencias climáticas. Una vez levantada la burbuja de protección, 

el acomodo de las sillas, la pantalla y el acompañamiento, se podía co

menzar la función; este fue el caso de la familia Sthal, con su carpa París. 



Foto: 1.6 Fue común el uso de los teatros utilizados 
como cines, como en el teatro cine Barragán 

El cine-teatro de ambu
lantes funcionaba más o 
menos igual, con la ven
taja de la nueva variedad; 
pero al final se trataba de 
grupos de teatro o com
pañías en el mejor de los 
casos que viajaban de feria 
en feria recorriendo el país. 
Paralelamente, surge el 
uso de los jaca Iones, los 
cuales estaban construi
dos con materiales pere
cederos a base de tablas 
de madera, lámina de hie
rro o hasta de tela, se trata
ba de compañías de teatro 
informales de barrio don
de se presentaban peque
ños teatros de revista. (5) 

En estos bodegones tam
bién se exhibieron películas, fueron notablemente lugares esenciales 
para el convivio y el desahogo de la clase obrera. 

Foto: 1.8 El Circo Orrín incursionó en la proyección de filmes, en sus instalaciones. 

Capítulo 1 Evolución de los Diversos Espacios en el Cine 

Mencionaremos, por último las exhibiciones cinematográficas al aire 
libre que Ernesto Pugibet, dueño de la compañía cigarrera "El Buen 
Tono", se presentó gratuitamente en la Alameda Central con fines pu
blicitarios en el año de 1905. 

Foto: 1.7 Carpas de circo, otras opciones de proyección 

En todas estas instalaciones temporales, no existían las condiciones 
mínimas de confort en los asientos y por supuesto tampoco de la 
isóptica, no se contaba con el apoyo de ningún servicio para el co
rrecto funcionamiento de un lugar con tanta gente reunida. La clase 
obrera de pocos recursos era la que acudía a estos lugares; sin embar
go la popularización del cine permitió con el tiempo el surgimiento 
de espacios adecuados y apropiados para la exhibición de filmes. 

La transformación del teatro al cine 
Para poder hablar de la proyección del cine en sus orígenes, es ne
cesario considerar uno de los primeros establecimientos que adopto 
el cine, se trataba de los teatros. Es cierto que los primeros lugares 
de proyección fueron las casas particulares, los sótanos, los cafés, los 
salones y en algunos casos se proyectaba al aire libre; sin embargo 
las necesidades básicas requeridas para la proyección, como un lu
gar para proyectar las imágenes, otro para el público espectador, las 
condiciones de iluminación, etc., se fueron deduciendo poco a poco. 

(5) Ramón, Vargas, H/storladelaArqultecturay el Urban/smoMexlcan05. Vol. 111, Tomoll, México, Facultad de Arquitectura y Fondo de Cultura Económica, UNAM, 1998, p. 450 15 
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Con el tiempo, el programa arquitectónico fue tomando forma, ade
más de presentar complementos para un correcto funcionamiento, 
como la taquilla y un lugar para protegerse de las inclemencias del 
tiempo; ya fuera a la entrada o a la salida, los sanitarios, la ventilación, 
las circulaciones para contener a todos los asistentes, las salidas que 
permitieran el rápido desalojo en caso de un siniestro, y por supuesto, 
las adecuaciones pertinentes para tener una vista apropiada sin obs
táculos, la ausencia de luz para ver la proyección apropiadamente, y 
el sonido, para escuchar desde cualquier punto. 

Mientras se definían las necesidades propias del nuevo género arqui
tectónico, el teatro resultó ser un buen refugio para la proyección de 
las cintas debido a la similitud de algunos de sus espacios; por lo que 
es necesario conocer y entender los espacios que aportó el teatro a 
la cinematografía, para posteriormente hacer una lectura de los espa
cios que conformaron más tarde el cine. 

Para este estudio, no nos será necesario hablar de los orígenes del 
teatro, nos concentraremos en el momento previo al surgimiento y 
consolidación de los cines, estamos hablando de la época del Porfiria

to entre los años de 1884 a 1911. 

Foto: 1.9 El pórtico fue uno de los elementos que reinterpretó e incorporó mas tarde el cine en 
sus espacios, año de la foto 1903, Teatro Juárez. 

El modelo de teatro a la italiana se define y consolida a mediados del 
Siglo XVII (en Italia), fue adoptado en México por la Academia de las 

Bellas Artes de San Carlos, que tuvo su fundación en el año de 1785 
durante el gobierno de Carlos 111. Es el esquema formal en el cual se 
inspirarán los teatros que se construyeron antes y durante el Porfiriato. 

Polimnia Zacarías y Cristóbal Arellano mencionan que el teatro a la 
italiana es aquel que guarda una relación frontal de la sala respecto 
al escenario, y la manera en que se relaciona el escenario con la sala 
determina el tipo de teatro o bien su clasificación; el teatro arena es 
aquel en el cual la sala o espectadores envuelven al escenario; el tea

tro a la Isabelina se presenta como aquel que manifiesta una relación 
del proscenio o escenario que se mezcla o invade la sala; el foro cir

cundante es el que manifiesta una relación envolvente de la escena 
respecto al público; y finalmente, el espacio múltiple, en el cual no 
hay un lugar especifico para el escenario y el público, donde el esce
nario puede cambiar de lugar y la relación del espacio es continua. (6) 

Los dos espacios característicos del teatro a la italiana son la sala yel 
escenario, emplazados uno frente al otro, separados por un telón de 
boca y el arco del proscenio. Los autores del libro "La Arquitectura 
de los Teatros Veracruzanos durante el Porfiriato'; comentan que los 

palcos dispuestos de manera concéntrica forman el gran volumen 
espacial que se traduce en la sala y se expresa en forma cilíndrica, 
mientras que el escenario lo hace en forma de cubo. 

La forma de la sala tiene diversas variantes: semielíptica, en herradu

ra, acampanada, etc. Alrededor de la sala se encuentran los palcos 
y varían según el tipo, el modelo italiano está dividido por cortinas, 
tratándose de espacios privados, el modelo a la francesa consiste en 
separaciones mas virtuales, debido a que en algunos casos no llegan 
hasta el techo y por lo tanto el espacio es mas colectivo, en el modelo 
europeo la percepción es todavía mas grupal, debido a que los palcos 
se vuelven balcones sin divisiones internas. 
Otra de las características importantes a destacar de los teatros, y que 
tendrán relación posterior con los cines, son mencionadas por Polim

nia Zacarías y Cristóbal Arellano al referirse al teatro a la italiana: 

16 (6) Polimnia, Zacarías Capistrán, y Cristóbal Arellano Jiménez, La Arquitectura de los teatros veracruzanos durante el Porfiriato, Xalapa Veracruz, México. Editorial UV; Biblioteca Universidad Veracruzana. 2003, p. 43 



': .. se trata de un lugar construido para la mirada, para mirar y ser mi
rados, como una manera de repetirse, calificarse y auto reconocerse 
por la sociedad, con lo que queda salvada la escasa funcionalidad de 
los palcos al ver la escena': .. "expresa mucho más que un esquema 
espacial, es una unidad de sentido y valores, un discurso de una clase 
social dominante, un lugar relevante de encuentro social y, por lo tan
to, un momento y un símbolo de la ciudad ... "(J) 

Algunos teatros de los años 1800 se ir<Ín modificando con el tiempo 
en función del espect<Ículo, y esto Ilevar<Í a transformaciones de la 
isóptica, la acústica (como ejemplo, se ocultan los músicos para no 
distraer al público de la obra teatral), y la adaptación de los nuevos 
avances tecnológicos; sin embargo la relación espacial frontal de es
cenario y espectador no ha cambiado hasta nuestros días y m<Ís ade
lante habr<Í de ser muy bien acogida por los cines. 
Según podemos darnos cuenta y comprobar, los espacios principales 
conformados para los teatros eran, la sala de espectadores y sus paI
cos, el foro y sus camerinos. Dependiendo del tamaño y la importan
cia de estos recintos se complementaban con otros espacios anexos, 
como accesos, vestíbulos, foyer, cafetería-salón-cantina, salón desti
nado a depósito de vestuario y decoraciones, pasillos, <Íreas adminis-

Foto: 1.10 Sala en forma de herradura, TeatroJuárez. 

(7) Ibídem, p. 49 

Capítulo 1 Evolución de los Diversos Espacios en el Cine 

trativas, camerinos, galerías, foso de orquesta y el proscenio. Solo en 
algunos casos podemos encontrar inmediatamente el acceso al pór
tico, lugar donde se instalaron las taquillas para la venta de boletos. 
En los teatros, la ubicación de los lugares estaban en el salón de es
pectadores, ya fuese en planta baja, nivel de palcos o nivel de gale
ría, tenían un valor simbólico, en donde se hacía una diferencia de 
estratificación social. En los cines, como veremos en otro capítulo, la 
diferencia la daría el costo de los boletos, y por supuesto, el lugar de 
mejor vista hacia la pantalla. 

o 

o 

~ 
tJ 
o 
o 

Foto: 1.1' Teatro Juárez Planta principal 

17 
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Foto: 1.12 Planta Principal del Teatro Nacional hoy Palacio de 
Bellas Artes 1904 

Las nuevas adaptaciones a la modernidad se manifestaron de diversas 
maneras, por ejemplo, mediante el uso de nuevos materiales como el 
hierro, otra expresión se dio cuando surgió la luz eléctrica, como respues
ta a este nuevo elemento se traduce en la integración de la cabina de 
iluminación en el lugar donde se encontraban originalmente los palcos. 
Mediante estos recursos se buscaba la modernización y la adaptación al 
nuevo espectáculo. 

Algunos de los espacios sobresalientes que conformaron los teatros 
fue el foyer, éste se expresó de diversas formas (circular, elíptico entre 
otros), durante el Porfiriato este espacio sólo podía ser utilizado por 
las clases privilegiadas. 

18 

El pórtico fue el lugar de transición entre la calle y el interior del teatro, 
espacio para la protección contra la intemperie. Las taquillas se ubi
caron en un principio al exterior del recinto, cambiándose posterior
mente bajo la protección del pórtico. 

Por la afinidad de espacios del teatro con las necesidades de proyec
ción del séptimo arte (principalmente un espacio resguardado de la 
intemperie para los espectadores y un lugar formar para transmitir la 
película), el cine aprovecha por lo tanto temporalmente estos y otros 
edificios, pero principalmente teatros, hasta definir su propio pro
grama arquitectónico y sus necesidades particulares. Con el tiempo, 
también tomaría como referencia la normativa de los teatros, hasta 
conformar el propio. 
Un ejemplo de la transición de algunos teatros a la proyección cine
matográfica, la encontramos en el Teatro Colón que funcionó como 
tal desde 1909 y posteriormente en los años treinta como "Cine Im

perial'; ubicado en el centro histórico en las calles de Bolívar y 16 de 
Septiem breo 

Foto: 1.13 Teatro de La Paz en San Luis 
Potosí, periodo del Porfiriato. 

Foto: 1.14 Teatro en Morelos 1882-1885. 



Usos diversos y otras actividades en los cines 
Los espacios usados para la proyección de imágenes estuvieron 
acompañados de diversas actividades, por lo general relacionadas 
con el esparcimiento y la diversión; sin embargo en algunos momen
tos de la historia del país, estos lugares han sido ocupados también 
para mítines políticos o para reconocimientos sociales. Es importante 
entonces reconocer que estos lugares ocuparon una jerarquía sobre
saliente dentro de las actividades de la sociedad mexicana; así mis
mo, algunos edificios por sus características arquitectónicas, urbanas 
y sociales adquieren una gran importancia en el tramado urbano e 
histórico de la ciudad. 

Foto: 1.15 Mítines políticos en cines y teatros. 

Algunas de las razones por las cuales se compartían actividades al 
proyectar los filmes en un principio, fue la inexistencia del género 
como tal, posteriormente la falta de variedad en las imágenes y la 
creciente competencia hicieron que los dueños ofrecieran algo más, 
y ese algo, en algunos casos fue servicio, comodidad o bien distrac
ción, variedad y diversión. Como ejemplo de ello, Aurelio de los Reyes 
en su libro menciona: 

Capítulo 1 Evolución de los Diversos Espacios en el Cine 

Foto: 1.16 Los cines por su altura y dimensiones fueron un referente urbano en los diversos barrios de 
la ciudad de México, aún en 1946, en la imagen del lado superior derechos se observa el cine Encanto. 

En los intermedios entre tanda y tanda, un conjunto musical, un 
pianista o la banda municipal tocaban melodías de moda; en otras 
ocasiones, en lugar de música se divertía al público con números de 
variedades: 

f~ .. danzas españolas, magos o imitadores ....... algún otro empre
sario proyectó películas con acompañamiento musical ... "(8) 

Otros lugares ofrecían zarzuelas o hasta comedias musicales como 
atractivo, a la par por supuesto, de la proyección de películas. 
Para los años veinte, los concursos de baile y los bailes, eran recursos 
usados por los dueños de salones y cines, así lo demuestra una pro
paganda del "Demócrata-Salón Rojo" invitando al concurso de baile, 
en el que también había orquesta en vivo. 

Los concursantes hacían sus demostraciones en dos posibles lugares 
según el número de participantes, ya fuese en donde se encontraban 
las butacas (algunos sólo tenían sillas que se podían mover sin con
siderar isóptica alguna, delimitando el espacio de los espectadores y 
los bailarines para no estorbarse), o bien en el escenario para que una 
mayor cantidad de personas los pudiera observar. 

(8) Aurelio, De los Reyes, El Cine y sociedad en México 7896-7930, Volumen I (7896-7920), México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1981, p.45 19 
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El cine-teatro Olimpia en su inauguración ellO de Diciembre de 
1921, promovía la proyección de la cinta "La Da nza del ídolo" de David 
Wark Griffith, con un coro y con la orquesta sinfónica Olimpia bajo la 
dirección de Marcos Rocha; así mismo como otro atractivo promo
vían el baile en el salón de té-cabaret con la orquesta Jazz Olimpia. (9) 

El cine Olimpia utilizó en algún momento su escenario para los con
cursos de baile, así lo demuestra el campeonato de baile de resis
tencia donde se presentaran a las parejas concursantes, además se 
bailaría en el (espacio llamado) cabaret. (10) 

En los años subsecuentes, y debido a la situación política, los cines 
fueron usados como lugares de reunión en donde se tomaron deci
siones importantes. El espacio contenedor permitía reunir una gran 
cantidad de personas que dirigían la vista hacia el orador. 
Para finales de los años cuarenta seguimos encontrando la propuesta 
de variedades en los cines y probablemente esa diferencia permitía 
discernir entre un lugar y otro. 

Foto: 1.18 Concurso de Baile en Salones, cines y teatros. 

(9) Excélsior, 10 de Diciembre de 1921 p.6 
20 (10) El universal Gráfico, 4 de Mayo de 1923, p. 16 

(11)Eluniversal Gráfico, 12 de Marzo de 1949, p. 24 
(12) Excélsior, 01 de Marzo de 1949, p. 20 
(13) El universal Gráfico, 08 de Marzo de 1949, p. 17 

Foto: 1.17 Baile en el cine Olimpia. 

Para el año de 1949, podemos observar publicada en el Universal Grá
fico la propaganda de algunos cines de la época, los cuales ofrecían 
además de las variedades y películas 

"en escena, el formidable Trío Los Panchos': (11) 

Otro caso singular, son el cine Bahía y el cine Majestic, que anunciaban: 

¡Variedad y película!, Angelillo presenta a "el Panzón Panseco, la Torcaci
ta, Luis Arcaraz Esmeralda; el mariachi "Perla de Occidente; concurso de 
jarabe tapa tío, $50.00 de premio .. (12) 

Un ejemplo más es del cine Cosmos que anuncia en el periódico Uni
versal Gráfico el Martes 8 de Marzo de 1949, 

"Variedad 6:45 Mr. Lee, Alicia y los Diablos del Ritmo': (13) 
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Mañana se Abren las Inscripciones f. 

"Demócrata-Salón Rojo" 
PARA EL CONCURSO DE BAILE EN LA PLANTA ALTA ~ 

DEL SALON l'.OJO. 

VENGA A INSCRIBIRSEl y A CONOCER E L SALON DONDE 
SE EFEC'l'UARAN LAS PRUEBAS, 

PARA. TOMAR PARTE, NO SE NECESITA BAILAR MUCHO, 
PEllO SI BIEN. 
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Foto: 1.1 9 Propaganda de Baile en el Salón Rojo 1922 . 

~ ,., 
¡ 

Fo to : 1.20 Letreros anundandobail es. 

Los espacios de l cine, se reinventaron cada vez que fue necesario, ya 
fuese para adaptarse a las d 'lve rsas actividades sociales, o bien para 
rentarse pa ra di fere ntes activ'ldades debido a la falta de ingresos por 
problemas s'¡nd icales o de sumi n'lstro de pe líc ulas, Co mo fuese, estos 
edincios lograron concentrar grandes masas que disfrutaron por mu
cho tiem po de estos espacio s, 

Capítulo 1 Evolución de los Diversos Espacios en el Cine 

Los cines como género arquitectónico 
El p ri nci pal legado del ci ne europeo de los años 1 915-1920 fu e el p ro
tago nismo de algunas actrices, las bien llamadas "diva s'~ Artistas q ue 
se consag raron por sus actuacio nes en las películas del cine mudo, 
éstas diva s mezc lan en el gé nero del c'lne dos constantes: las h 'lstorias 
pasiona les, at revidas, y su físico; son m ujeres volu ptuosas q ue además 
se p resenta n en escenarios su nt uosos, 

El añode 1918, anu nciaba e l nn de la Primera Guerra Mundial y pa ra 
1920 en México era nombrado PreSidente (de manera prov'lsional) 
Ado lfo de la Huerta, con ello se v'lvió un peq ueño respiro al conA icto 
armado de la Revolución Mexicana, 

La etapa de 1920 a 1929 se percibió como una era de transición, los 
sucesos acontec idos ha b ían ma rcado el comportamiento soc'lal que 
se vivía en ese momento, los años veinte veían pasar cambios revo
luciona rios como fa ldas mas cortas de las que se uti lizaban, el aban
dono del co rsé, el cabe llo corto, el nacimiento de la rad io, e l jazz, el 
voto a la mujer, la depresión econó mica estado unidense, la nueva 
tecnolog ía en e l cine, y con ella, el sonido en las pel íc ulas, po r men
cionar algunos, 

Fo to: 1.21 Grupo musical que amenizaba los bail es en los salones . 
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El surgimiento del son ido en las películas fue en el año 1927 con la 
cinta "El Cantante de Jazz", pero en México el sonido no haría su apa
rición sino hasta 1931. 

Por otro lado, antes de los años treinta, el edificio del cinematógra
fo que proyectaba las películas tuvo una particular evolución, como 
hemos mencionado anteriormente, los lugares de proyección eran 
adaptaciones, espacios improvisados y generalmente inapropiados 
para las necesidades especificas del nuevo género. 

Dentro de las necesidades propias se requería oscuridad (para que 
pudieran verse óptimamente las películas), que el lugar fuera cerra
do pa ra protegerse del clima (por si llegaba a llover), con visuales 
adecuadas e isópticas que permi ti eran una línea de vista cla ra (sin 
obstrucciones visuales, y que en un principio se resolvió mediante 
entarimados de madera), así como capacidades óptimas para la gran 
cantidad de personas que acudían al recinto (si la demanda era eleva
da, no habría un limite de acceso). 

Resolver estas necesidades se traduciría en mayor comodidad para todos 
los espectadores, una ventilación apropiada debido al gran número de 
espectadores, adecuación de salidas de emergencia, higiene en el lugar, 
servicios sanitarios, un lugar específico con una altura adecuada para 
proyectar la película, además de una cabina o sala de proyección aislada 
del espectador (por el ruido que producían las máquinas y por la luz que 
se requería para maniobranas). 

22 

Poco a poco, fueron surgiendo las respuestas y los aciertos en la solu
ción a las necesidades de estos edificios. Un factor que contribuyó a 
la reglamentación fueron los accidentes, como algunos incendios que 
eran provocados por descuido y/o negligencia. Afortunadamente las 
autoridades pronto implantaron una serie de ordenamientos, partien
do de aquellos establecidas para los teatros, que permitieron que los 
cines fueran menos peligrosos y por lo tanto evolucionaran hasta con
vertirse en un género bien consolidado para el año de 1930. 

La década correspondiente a los años treinta vio pa sar algunos suce
sos que se vieron reflejados en la época de mayor auge en la historia 
cinematográfica, entre ellos podemos citar: el nacimiento del cine so
noro, la consol idación del género de los edificios que resguardaba a 
los espectadores, el retorno a territorio nacional de actores mexicanos 
radicados en la industria de Hollywood, la estabilidad política del país 
lograda por el gobierno de Lázaro Cárdenas, el ambiente intelectual 
que se traducía en un nuevo nacionalismo en la pintura, la escultura, la 
fotografía, la literatura, la música, la poesía, y además, el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial al final de los años treinta. 

Foto: 1.23 Lugar de proyección que presenta una gran 
concurrencia sin condiciones óptimas de confort. 



La época de oro del cine mexicano se refiere al auge y éxito que tuvo 
el cine de producción nacional en taquilla, al número de películas 
producidas así como estrenadas y a la calidad de éstas. 

Autores como Emilio García Riera clasifican la época dorado del cine 
mexicano entre 1941 a 1945 (periodo correspondiente casi a la Se
gunda Guerra Mundial, otros consideran que abarcó desde 1932 has

ta 1957, con la muerte del ídolo, Pedro Infante. 

De cualquier manera, podemos ver que, entre los años de 1930-1950, 
el incremento en el número de los edificios dedicados a la proyección 
de películas fue generoso. 
Algunos de estos edificios, sobresalientes por su arquitectura, signifi
cado, escala, forma y decoración, como el edificio Ermita construido 
en 1935, el cine Encanto (1937), el cine Insurgentes (1941), el cine 
Cosmos (1948) y el cine Ópera (1949). En ellos podemos apreciar una 

Foto: 1.24 Se observa en esta toma del lado superior izquierdo el cine Ópera, que por 
su arquitectura, escala y belleza sobresalía del resto. 

Capítulo 1 Evolución de los Diversos Espacios en el Cine 

Foto: 1.25 Los letreros, recurso de publicidad en Cines y Salones. 

Foto: 1.26 El publico se identificaba con las películas del momento, que mostraban la 
vida cotidiana de las ciudades. Aquí en la película "Una gallega en México" año 1949. 
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gran diversidad de influencias estéticas, arquitectónicas, tomadas de 

algunos teatros, además de estilos como el art déco, la fantasía en su 
escenografía, e incluso nuevas tendencias arquitectónicas, como el 
funcionalismo yel modernismo. 

La lectura que podemos encontrar en estos edificios por sus escalas 
urbanas es en general de jerarquía, sus formas de modernidad y los 
materiales corresponden en algunos casos a la ostentación yen otros 
hasta al nacionalismo, los lugares donde fueron emplazados corres

ponden a una determinada demanda ya un tipo de población, en 
resumen, reflejan una época de auge. 

Carlos Monsiváis menciona en un texto escrito para la Revista Artes 
de México, que en los años 30 y 40 del Siglo XX las salas de cine cum

plían una doble función; la de reunir y la de educar, eran los clubes y 
casinos del pueblo, lugares donde masivamente se llegaban a pasar 

hasta cinco horas, se proyectaban tres películas por un peso y la gen
te se reía de manera coral. (14) 

Estos lugares representaron lugares para soñar, para escapar de la rea
lidad, para imaginar incluso un futuro, para visualizarse al lado de la 
diva del momento, añorar la vida rural, señalar la crudeza del momen

to o de la ciudad. 

Sus significados (de los cines) también son diversos, son los de una 

época de encuentros masivos (con capacidades hasta de 3,000 perso
nas por función), lugares de esparcimiento, de encuentro, para socia
lizar (en algunos incluso se podía bailar en el vestíbulo o foyer), eran 

además lugares de exhibición, un poco a la manera de los teatros, 
para lucir las mejores joyas y pieles, lugares de reconocimiento, ya 
que se llegaban a entregar diplomas de escuelas, coronamientos de 
belleza, etc. 

Podía haber inclusive una orquesta que podía tocar antes de la fun

ción, o durante el intermedio, ya sea fuera en el escenario o en el 
vestíbulo, se trataba, por supuesto, de lugares de esparcimiento yen
tretenimiento. El interior podía tener una escenografía exótica, que 
trasladaba a los espectadores hacia sitios o tiempos lejanos. 

A partir de 1950, comienza una etapa de cambio lento, pero que 

anuncia la declinación del auge del cine, la aparición de la televisión 
en México, las pantallas anchas, el color y el sonido estereofónico, la 
mala calidad de la producción cinematográfica y la falta de propues
tas de argumentación, la invasión masiva de las producciones extran

jeras y los sindicatos contribuyeron a la decadencia del cine mexicano 
en años posteriores. 

El surgimiento de los grandes cines 
Existieron dos tipos de empresarios, durante el proceso de consolida

ción de los cines, los que contaban con grandes recursos y los impro
visados en las primeras etapas del surgimiento de la cinematografía. 
Los primeros empresarios contaban con una gran reputación ante 

la sociedad, desarrollaron una infraestructura mediante su familia y 
empleados, rentaban teatros o espacios para la proyección de cine, 
y tenían contacto con la prensa del momento para hacer publicidad, 
incluso recibían los filmes en sus oficinas. 

Los segundos eran más espontáneos y se las arreglaban como po
dían, en muchos casos también trabajaban en familia, pero a dife

rencia de los primeros, ellos mismos montaban la película, algunas 
veces las butacas, otras promovían el filme, es decir ellos hacían todo 
el trabajo. 

24 (14) Carlos, Monsiváis Aceves, "El matrimonio de la butaca y la pantalla~ Artes de México, Revisión del cine Mexicano Número 10, México, tercera edición, 2001, p. 36 



En la época del cine mexicano de los años treintas surgieron inver
sionistas en el rubro del cine como lo menciona García Riera, había: 

': . ./05 productores esporádicos que deseaban tener éxito económico con 
una sola película y con lo ganado invertir en otro rubro menos riesgoso 
como 105 bienes raíces ... "(15) 

Sólo había unos cuantos que se encontraban mas o menos 
convencidos de invertir en el cine. 

Cuatro de los estudios más productivos en los años de 1932 a 1936 
fueron los Estudios Cinematográficos CLASA, Industria Cinematográ
fica, los Filmes de Jorge Stahl y los de la Nacional Productora. Además 
de que el cine mexicano todavía no lograba su esplendor, tampoco 
tenía aún estrellas o personajes que provocaran una identificación 
con el grueso de la población. 

El llamado periodo de la época de oro del cine mexicano está consi
derado (como mencionamos antes) aproximadamente entre 1941 y 
1945. Algunos de los factores que contribuyeron a este auge fueron la 
estabilidad política que se vivía en el país, la Segunda Guerra Mundial 

(1 S) Emilio, Garda, Breve historia del cine mexicano primer siglo 1897-1997. Conaculta, México, 1998, p. 79 
(16) Ibídem, p. 123 
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(debido a que los posibles productores de películas europeos o esta
dounidenses estaban preocupados en resolver asuntos más impor
tantes que el cine), por lo que no hubo una competencia extranjera 
importante. Hay que aclarar que en estos países, aunque se siguieron 
produciendo cintas, no lo hicieron con la misma capacidad, Estados 
Unidos producía principalmente películas con temas bélicos que, al 
parecer, a los mexicanos no les interesaba consumir en ese momento. 

Otro factor importante fue el acuerdo cardenista de 1941, en el que 
se ratifica que era obligatorio exhibir películas mexicanas en todas las 
salas del país. 

Los Estados Unidos ayudaron especialmente a la naciente industria 
mexicana del cine, suministrando maquinaria para los estudios, refac
ción económica a los productores de cine y al aportar asesoría técnica 
a los trabajadores de los estudios a través de su personal en Hollywood. 

"Los Estados Unidos dieron por conveniente la ayuda al cine mexicano; en 
caso necesario, la difusión de ese cine entre 105 países hispano hablantes 
del continente podía favorecer a la causa de 105 Aliados en términos de 
propaganda y movilización." (16) 

25 
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Nos damos cuenta que conocían desde entonces el poder de mani

pulación sobre las masas y que dicha ayuda no era del todo altruista, 

por supuesto ellos ya conocían el Star System desde la década de 105 
veinte. (El Star system consistía en transformar a un actory a un per

sonaje de manera idealizada, para convertir a estas personas a través 
de la publicidad en 'estrellas' con lo cual se logra explotar al máximo 

la rentabilidad de la película y del actor, utilizando la formula una y 
otra vez para garantizar el éxito en taquilla). 
Para 1945 se construyen los Estudios Churubusco, con la contribu

ción de la RKO Radio-Keith-Orpheum (compañía cinematogránca es

tadounidense, considerada uno de los cinco grandes estudios de la 

época dorada de Hollywood), y surge el magnate de la radio, Emilio 

Azcá rraga. 

La concentración de la industria en la capital fomentó el arribo de la 

gente del campo como mano de obra, y las nuevas políticas de salud 
disminuyeron la mortalidad, por lo que se produjo una concentración 

demogránca considerable en el centro del país. 

Esta población demandó diversas maneras de distracción, entre ellas 

se encontró el cine, por lo que surgieron nuevas y más grandes salas 

de proyección para entretener a estos enjambres de personas. 

Entre 1930 Y 1949 se inauguraron aproximadamente 91 salas en la 

capital,de éstas, la más pequeña tenía una capacidad de 441 butacas, 
y la de mayor tamaño llegó a tener hasta 5,243 butacas; era el cine 

colonial, el cine de mayor aforo, ubicado en la Avenida Fray Servando 

Teresa de Mier. 

Dato interesante es que en ocasiones podía haber más de dos cines 

en la misma calle, incluso con un aforo considerable, a veces entre 
dos mil y tres mil personas, como era el caso del cine Atlas y el cine 

Nacional. 

Algo semejante pasaba en el actual Eje Central Lázaro Cárdenas (an

tes Av. San Juan de Letrán), donde estaba el cine Coloso, con 4,880 
asientos de capacidad, el cine Maya, con 4,000, el cine Teresa con, 
2,693, o bien el cine Princesa, con 2,000 butacas. 



Al poniente de la ciudad se encontraban dos cines sobre la misma 
calle, el Cine Opera con 3,800 butacas con dirección Serapio Rendón 
No.9 y el cine Encanto (hoy demolido) con 3,147 butacas, ubicado 
en Serapio Rendón No. 87 que, aún cuando no se localizaban en la 
misma cuadra, si se encontraban insertados dentro de la misma calle 
y colonia. 

Las hipótesis que se puede inferir de ello es que, o no existía un estu
dio de mercado apropiado que manifestara la posible competencia 
entre uno y otro, en cuanto a sus capacidades, ó que existía tal de
manda que no importaba que hubiera un cine a un lado del otro, de 
cualquier forma representaba negocio y las salas se llenaban, o bien 
que no se presentaba la misma película (ya que habían diferentes 
compañías de filmación). 
Entre 1930 y 1939, se registran alrededor de 38 salas nuevas en la ciu
dad de México, con diversas capacidades, de las cuales tenían: 

Hasta 999 butacas 
De 1,000 hasta 1,999 butacas 
De 2,000 hasta 2,999 butacas 
De 3,000 hasta 3,999 butacas 
De 4,000 hasta 4,999 butacas 

1 cine 
13 cines 
8 cines 
5 cines 
3 cines 

Nota: Los ocho cines restantes no mencionan sus capacidades. 
Fuente Enciclopedia Cinematográfica Mexicana 1897-1955 

Observamos entonces que el mayor número de cines correspondían 
a una capacidad entre mil y casi dos mil butacas, siendo menor el nú
mero de cines con capacidades de dos mil, tres mil, y hasta cuatro mil 
asientos. Sin embargo, es notorio el surgimiento de salas tan grandes 
con hasta tres mil y cuatro mil lugares, solo hay que imaginar el tama
ño de espacio que se necesita para contener a todas estas personas, 
sin mencionar los servicios requeridos para dicho aforo. 

Capítulo 1 Evolución de los Diversos Espacios en el Cine 

PDBUCO ANSIOSO DE VER "LOtURA DE AMOR" 
SEAGQLPA TODOS LOS OlAS FRENTE AL "ARCADIA" 

Foto: 1.31 Foto captada del periódico Universal, mostrando la aglomeración afuera 
de los cine ante los estrenos de la época, año 1949. 
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En la década siguiente, comprendida entre 1940 y 1949, se inauguran 52 salas cinematográncas, las cuales tienen las capacidades siguientes 

Ha sta 999 butaca s 

De 1,000 hasta 1,999 butacas 
De 2,000 hasta 2,999 butacas 

De 3,000 hasta 3,999 butacas 

De 4,000 hasta 4,999 butacas 
De 5,000 hasta 5,999 butacas 

4 cines 

10 cines 
11 cines 

16 cines 

1 cine 
1 cine 

Nota Los nueve cines restantes no mencionan sus capacidades. Fuente Enciclopedia Cinematogránca mexicana 1897-1955 

De acuerdo a estos datos notamos un incremento de salas en la década de los cuarenta, no sólo en el número de cines, sino también en cuanto 

a sus capacidades. Por ejemplo, se incrementa el número de salas con cabida de dos mil, tres mil butacas. 

Conclusión 
Para el año de 1949, un cine pequeño era considerado aquel con un aforo para 1,500 personas, según lo renere el periódico de la época, El Uni
versal Gránco, al mencionar como un gran éxito el estreno de la película 'Locura de Amor"y nombrar el Cine Arcadia como una sala pequeña. 

En la misma nota se hace referencia de la gran cantidad de personas que acude al cine y se comenta: 

'CualqUier día, a cualqUier hora de función, puede verse en los alrededores del cine Arcadia un espectáculo como el que produce ésta fotografía': (1" 

(Renriéndose a la cantidad de personas que esperan para entrar, El público acude en masa,atraído por las excelencias de la película,y se forman 
largas'colas'ante la taquilla). 

Si bien para los años veinte había cines con aforos de 1,000 Y hasta 2,700 usuarios, para los años treinta y cuarenta se incrementan las capaci
dades de 3,000,4,000 Y hasta 5,000 personas. Constructiva mente esto fue posible debido a la aplicación de nuevas tecnologías en el uso del 

concreto y el acero, permitiendo librar los grandes claros sin obstrucciones visuales, además de cubrir las nuevas necesidades de confort con 

respecto a la isóptica, la acústica y la ventilación interior de las salas. 

* 

28 (17) El Universal Gráfico, 1 2 De Marzo de 1 949, p. 22 



CAPíTULO 11. 
TIPOLOGíAS DE Los CINES 

ANTECEDENTES 

Los espacios y estructuras que innovaron los cines en los 20's fueron 

consecuencia de la revolución industrial. Estos cambios en lo técnico 

y sumados a que la arquitectura y la ingeniería se trasformaron para 

satisfacer las nuevas necesidades, pudieron dar respuesta a las nuevas 
actividades del comportamiento económico, social y cultural. 

Al aplicarse los progresos técnicos y cientíncos (de la época) se hizo 
posible en la edincación de las construcciones librar distancias ma

yores sin apoyos que estorbaran, permitiendo a los diversos géneros 

como fábricas, mercados, salones, teatros y cines, el mejor desarrollo 
de las actividades sin interrupción visual; esto se traduce como una 

respuesta a la modernidad. 

Las resultantes de los nuevos sistemas constructivos fueron el uso del 

acero, (aun cuando se siguieron usando las armaduras de la misma 

forma que la madera), el vidrio, y la aplicación de la geometría. 

Foto: 2.' 
Detalle de la decoración del vestíbulo 

Capítulo 2 Tipología de los Cines 
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Cronología de cines 

FECHA CINE 

1921, Diciembre 10 Cine Olimpia 

1922, May04 Cine Odeón (también teatro) 

1924, Octubre 1º Cine Palacio 

1924 Cine Capitolio 

1925 Cine Goya 

1930, Enero 10 Cine Monumental 

1930, Marzo 20 Cine Imperial (Teatro Colón) 

1934, Enero 13 Cine Edén 

1934, Junio 12 Cine Máximo 

1934 Cine Alarcón 

1935 Cine Morelos 

1939, Diciembre 23 Cine Rialto 

1942, Junio 9 Cine Teresa 

1943} para este año ya aparece registrado Cine Mundial 

1943, Septiembre 8 Cine Metropólitan 

1949, Marzo 11 Cine Ópera 

Nota: La ubicación de los cines se encuentra en el plano tipologías UC-l 
Fuente: Enciclopedia Cinematográfica Mexicana 1897-1955. 

Capítulo 2 Tipología de los Cines 

CAPACIDAD/BUTACAS 

2,538-2,774 

2,700 

1,989 

1300 

3,724 

2,000 

1,089 

2,616 

3,100-4,590 

2,250 

1422-1900 

2,936 

2,693-3,000 

3,800 

3,627 

3,800 
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En el cuadro No. 1 se observa las diferentes capacidades de 16 cines 
entre los años de 1921 a 1949. 

De estos cines el de menor numero de butacas fue el cine Imperial con 
1,089, Y el de mayor capacidad de asientos el cine Máximo con 4,590. 

Entre los años de 1920 a 1930, se registra un mayor número de cines 
con asientos entre 1000 Y 2000, como fueron los cines; Imperial 

con 1,089 butacas, Capitolio 1 300 butacas, ci ne Pa lacio 1,989, butacas, 

Monumental 2,000 butacas. 

Para la década comprendida entre los años de 1931 a 1940 de cinco 

tres fueron con aforo de 2,000 a 3,000 butacas, entre ellos los 
Alarcón con 2,250 asientos, Edén 2,616, Rialto 2,936 asientos. 

En cambio para los años de 1941 a 1949 de cuatro cines, tres eran de 
capacidades mayores, de 3,000 hasta 4,000 butacas, entre los cuales 

estuvieron los Mundial con 3,800 asientos, Metropólitan 3,627 

asientos, Ópera 3,800 asientos. 

Podemos mencionar que de estos diez y seis cines, y a lo largo de 

estas tres décadas, las capacidades en promedio fueron de 2,000 a 
3,000 butacas, el aforo desde el principio al Anal de este periodo fue 

en aumento constante. 
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CINES 

1921 Olimpia: Avenidad 16 de Septiembre No. 11 (antes No.9) 
1922 Odeón (también teatro): Calle de Mosqueta No. 27 y 29 
1924 Palacio: Avenida 5 de Mayo No. 30 
1924 Capitolio: Calle Guerrero 107 
1925 Goya: Calle Carmen No. 44 
1930 Monumental: Avenida Hidalgo No. 115 esquina con Heroes 
1930 Imperial (tambien teatro Cólon): Calles Bolivar y 16 de Septiembre 
1934 Edén: Calle Claudio Bernard 134 
1934 Máximo: Calle Brasil NO.99 
1934 Alarcón: Calle República de Argentina No. 91 
1934 Morelos: Caridad No. 23 
1937 Encanto: Calle Serapio Rendón No. 87 
1939 Rialto: Calle esquina Pino Suarez y San Miguel 
1942 Teresa: Calle San Juan de Letran No. 107 
1943 Mundial: Calle Corregidora No. 44 
1943 Metropólitan: Avenida Independencia No. 90 
1949 Ópera: Calle Serapio Rendon No. 9 
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DESCRIPCiÓN DE CiNES 

Cine Olimpia 
La Inauguración de la primera remodelación fue en el año de 1921, 
según lo constatan periódicos de la época como el Excélsior (1). Pos
teriormente se remodeló y la reapertura del mismo se dio en el año 
de 1941. Su ubicación 16 de Septiembre No. 11, la capacidad para el 
año de 1934 era de 2,538 personas, con las remodelaciones posterio
res llegó a tener hasta 2,774 personas. 

La zona de butacas del cine Olimpia tenía una proporción en Planta 
Baja de casi uno a dos, un ancho por dos largos, el acceso para entrar 
era por cuatro ejes principales de circulación que permitían llegar a 
las butacas, se perciben las salidas de emergencia ubicadas en un solo 
lado. Un par de escaleras mas emplazadas de manera discreta ubica
das en los dos costados de la pantalla para subir a los palcos mas ex
clusivos y cercanos al escenario. De la estructura se observan cuatro 
columnas para cargar parte del lunetario del siguiente nivel, (en los 
teatros del Porfiriato eran de hierro), la posición de estas columnas no 
es muy conveniente ya que dificulta la visual hacia el escenario. 

El siguiente nivel esta conformado por una zona exclusiva de 34 palcos 
con un promedio de capacidad para cinco personas, las mas grandes 
para ocho y las mas exclusivas para tres almas ubicadas las mas cerca 
de la pantalla aunque la visibilidad para los filmes es cuestionable por 
el ángulo en que se encuentra; sin embargo cabe mencionar que tam
bién se utilizó para la presentación de diversas actividades y varieda
des de espectáculo, es por ello la proximidad con este espacio, la for
ma de los palcos corresponde a una organización tipo herradura, las 
circulaciones se dan por el perímetro, en este nivel en algunos casos 
se conectaba con una sala de convivencia. La caseta de proyección es 
sugerida en el dibujo. 

Para el último nivel, encontramos tres zonas, dos de palcos y una de bu
tacas ésta última siendo la más alta y alejada (llamada también anfitea
tro, galeras o gayolas) totalmente escalonada para permitir la isóptica. 
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Foto: 2.3 cine Olimpia con su letrero vertical, referente urbano. 

(1) Excélsior, 10 de Diciembre de 1921, segunda sección p.l 



De las dos zonas de palcos se observa, una muy exclusiva cercana a la 

pantalla con un promedio de tres personas y sin posibilidad de mez
clarse con la otra zona por la disposición de las circulaciones aquí tam

bién se observa dincultad para poder ver la pantalla, la otra zona de 

palcos es paralela a los muros, aquí seguramente se rotaban las sillas 
para poder ver hacia el escenario, el número de habitadores para este 

espacio era de cinco. 

Como complemento de la información en el periódico de la época se 

describen alguno de los espacios que contenía el cine Olimpia 

-Foro del teatro (para cine también ycon butacas nJas) 
-Annteatro 

-Caseta de proyección (formal no de manera improvlYlda como la mayoría) 
-Escenario 

-Camerinos 

-Dos salones de baile, uno en primer piso comunicando con los palcos 
y balcones, el segundo piso comunicando con las galeras, (uno de es
tos tal vez el Salón de te-cabaret y lugar para reuniones sociales) 

(2) Excélsior, 1 o de Diciembre de 1 921, p. 6 
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-Vestíbulo superior 

-Sitio de orquesta 

-Órga no (para ambientar las películasy para alterna rconJuntos musicales) 
-Guardarropa (Dos) 

-Sala de fumar 
-Sa nita rios 

-Vestíbulo pa ra proteger de las inclemencias (pórtico) a ntes o después 
de la función. W 

En cuantoa la fachada la marquesina se percibe simétrica, compuesta de 

dos cuerpos horizontales un remate y cubierta a dos aguas (que no se 
perci bía e n el interior por los plafones ca racterísticos en los gra ndes ci nes). 

El acceso se encuentra enfatizado desde la banqueta por la marque

sina la cual tenia una doble función la de proteger antesy después de 
la función al público del clima y la de hacerse publicidad anuncian

do la cartelera . El acceso a ésta además delimitado por comercios de 

cada lado, el primer nivel en cuanto altura es generosoy se encuentra 
delimitado por una cornisa que corresponden mas o menos en altura 

con las colindancias. 
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Otro elemento a nivel urbano que se encuentra en esta fachada es el 
anuncio vertical de gran tamaño, en el cual se podía leer desde leJos 

el nombre del cine. 

Se percibe dos niveles de ventanales en sentido horizontal y tres en 
el sentido vertical, estos ventanales tenían la función de iluminar el 

vestíbulo o el foyer del interior. El ritmo que se percibe agrupado en 

tres y cinco venta na les sepa rados por sus entreca Iles vertica les Juga n
do con la óptica haciendo que se percibiera mas esbelto de lo que 

realmente es. 

Esce nürio 

DliMpio Planto. Bojo. DliMpi n. Plont o. goler io. 

Imagen: 01. Plantas esquemáticas de la zona de butacas del cine Olimpia. (AHDF) 
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DliMpio Plan to. Al to. 



On . Od. ón (umbl'n Tutro) 
En función pala el ano de 1922. tlJl() uro Ci.piJ::idad de hasta UOJ 
pe!3:)roi Su dilección: en La calle de M:>squeta no. 2 7y 29_ 

En pLa-Tta baja La Drma es !E!Ct<n;¡uLar, al ¡ñrtiCo-ve\l:ibulo se entra 
~ La calle p;ll cln:o \<anot en los dos extrerrm se encuentriSl Las 
e'l:aleras que OOnecta'1 oon nilE!es sLperiOres, hay m pequel\o lOro 
OOfTl) un ufT"bralentreel ¡ñrtlCO yellunetiloo,e\l:ea suvezestaoonfOr
majo p;lr tres puertailil pantalLa al bndo tiene tnI forma ;txx::inada 
(probablerr"Eonte con OllOS U3:)S acler"rns de prClJ'ea:ión de pelicuLasJ. 
se distinguen ClBtro ~ p~ncipales de ci!CULación que pe!rriten la 
distribución a Lasdife!entes:inlas en ellnte!ior. Cuenta acler"rns 
oon seis salidas hada los pasillos deElla:uaci6n que seencuen
uan paralelas a LaS( lre ua: Iones Intemas de cada 1iIdo, los servi
cIosde salltarlo se localizan, dos al final de los pasillos raaelos 
al escenario, y OllOs dos a los auernos del a:celO 

Foto:2A ","" •• O~ "~oo ' •• ,. ,'~, ~"." .. 

Capitulo 2 Ti po i 09i a d ~ I os ein es 

En cuanto a La p;lSlble estructura se ubican seiS ap;l)Ol en La parte 
central de las butacas pala 3:)portar otro n¡.,,¡.1 en La planta ,upe!io( 
obst:acullz.n:lo La vl>ibllldad, y rruros entre La drcuLación intema y La 
salidas de emergencLa 

En La siguiente planta encontranos tres tipos deespa::lOl, el pnmero 
en una 20na oscura o bien de P!O)KCIÓn, en donde >e encuentran 
los espacios de IUflE(arlo en forma de 'lI: el griSl dobll' espacio con
fonrado p::lr los dos niveles y \lista hacia La pantalLa. Y La G!';{(a de 
proyeo:lón_ 
El segundo una zona lIumnada con vestlbulo. e9::aleras, y La dulmla. 

verros t<mbién un salón con lIumnación hacia La calle ycon 
vincuLación a las e9::aleras 
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Podemos observar la fachada compuesta por tres cuerpo, el primero el 
del acceso enmarcado por una delgada marquesina, dos salidas latera
les de emergencia, y pequeños letreros de publicidad para el espectá
culo de tipo bandera no muy grandes. El siguiente cuerpo y en el cual 

resalta el gran arco en forma de alfiz dividido en cinco secciones. El uso 
de este elemento es a manera de claristorio es decir para la ilumina
ción interior del salón en planta alta, ubicada justo en el punto medio 
de la fachada, se puede leer el nombre del cine arriba del arco. El tercer 
cuerpo usado como remate y remetido del resto de la fachada. 
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Cine Dde6n. Plontll Bo.jo 

== 

Cine Ode ó n, Planta SaJón 

Imagen: 02 Plantas esquemáticas del cine Odeón 
con un pórtico muy bien definido. (AHDF). 



Cine Palacio 
Inaugurado en 1924, con una capacidad de 1,989 butacas, Se ubicaba 
en la calle avenida cinco de Mayo No. 30 

Planta Baja, el acceso delimitado por dos elementos de cada lado 
(muy posiblemente locales comerciales), en medio el acceso al pór
tico! para entrar al cine cuatro escalones y tres vanos para llegar a un 
espacIo tipO vestíbulo que lleva a las escaleras del siguiente nivel, y 
la entrada allunetarlo. Ya en Interior de la sala de proyección cuatro 
CIrculaciones para distribuir al Interior del lugar, dos pasillos de emer
gencia, escenario o pantalla y dos zonas de palcos al lado del esce
nariO, la estructura era de cuatro columnas emplazadas donde están 
las bu tacas, Impidiendo la vIsibilidad, muros laterales delimitando los 
pasillos de emergencia 

En Planta Alta solo esta registrada la zona de gayola con sus respecti
vas CIrculaciones, escaleras y salidas de emergencia, la forma que de
limita las butacas del annteatro mas cercanas a la pantalla de manera 
Irregular asemejando palcos, y con una distribución que Impide ver 
de frente el escenariO, en la fuente de los archivos se menciona que 
algunas bancas eran de madera 

Capítulo 2Tipología de los Cines 

Po lco 

Por tko 

Cin e P Cl locio, Plan-tc\ Bajo Cine Po. lo.c io Prir1e r niv e l 

Imagen: 03 cine Palacio con un pórtico pequeño. 
el balcón del anfiteatro de forma irregular. (AHDF). 
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Cine Capitolio 
En funCionamiento para el año de 1924, la capacidad de este lugar de 
proyección era de 1300 personas, su dirección era la calle de Guerrero 
No. 107. 

La forma de este cine es rectangular y media aproximadamente 37 
metros de profundidad por 17.43 de ancho. Para la entrada se anuncia 
con tres escalones y cinco posibilidades de acceder al pórtico, ya en 
el pórtico se observa dos núcleos de escaleras de cada lado, dulcería 
del lado derecho y probablemente la caseta de venta de boletos del 
lado Izquierdo, tres puertas delimitan el acceso a la sala de proyección 
u n espacIo sugerido como vestíbulo pero Incomodo de proporciones 
que a la vez conecta con escaleras, 

En el Interior de la sala se puede ver el Interés por proteger a la Pri
mera fila de butacas mediante un murete. Cuatro ejes principales de 
CIrculación nos conducen hasta la pantalla. Este cine tiene dos puer
tas que dan a los pasillos laterales tipO salida de emergencia que des
embocan a la calle. En el Interior y de manera discreta encontramos 
escaleras laterales que nos llevan al siguiente nivel. La estructura esta 
definida por doce columnas en sentido hOrizontal unidas con muros 
y otro muro paralelo delimitando las salidas de emergencia. 

En el primer nivel se percibe la zona de butacas a manera de palcos 
en forma de'U'con una ligera Inclinación para ayuda de la visual ha

cia la pantalla, CIrculaciones perlmetrales, caseta de proyección, otra 
zona pequeña de butacas de cada lado de la caseta. Cuatro zonas de 
escaleras en el perímetros. 
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Imagen: 04 Planta esquemática del cine Capitolio, con planta de 
forma rectangulary las butacas en planta alta en forma de "U': (AHDF). 



Cine Goya 
Abierto para el año de 1925, su capacidad era de hasta 3,724 butacas 

su dirección en la calle del Carmen No. 44. 

En este Cine Goya encontramos grandes similitudes con el cine 

Odeón. La planta de acceso es de forma rectangular,al pórtico se en
tra portres vanos, a los extremos de cada lado se localizan las escale

ras para poder llegar al siguiente nivel, a diferencia del cine Odeón el 

espacio de umbral es un poco mas generoso, se entra por tres vanos, 
la pantalla tiene forma abocinada. En cuanto a las circulaciones son 

cuatro ejes principales, hay diez salidas hacia el pasillo de las salidas 

de emergencia. 

La posible estructura se lee con cuatro apoyos en la zona central de 

butacas para soportar el nivel de gayolas, estos apoyos obstaculizan 
la visibilidad hacia la pantalla, se encuentran muros intermedios entre 

la circulación lateral de las butacas y la salida hacia la calle. 

En el siguiente nivel se observan dos zonas la primera con forma de 

"U", una zona de butacas laterales a la pantalla a manera de palos, los 

asientos se encuentran colocados en ángulo probablemente para ver 
hacia la pantalla, una zona de butacas que seguramente sería el arran

que de las gayolas, y la caseta de proyección. En la segunda zona se 

encontraba la dulcería, el vestíbulo, las escalerasy el salón con posibi
lidad de iluminarse de manera natural por la calle. 

Capítulo 2 Tipología de los Cines 

Foto: 2.5 Fachada del cine Goya con características similares al Odeón 
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La fachada compuesta por tres cue rp::1s, el pritn2ro el que conecta 
con el acceso acentuado po r una marquesina, en la marquesina se 
puede leer el nombre de Gaya, dos salidas emergencia de cada lado, 
La publicidad se manifiesta de manera informal con tablas inclinadas 
en la pared de la fachad a, la cual metían y sacaban, El segundo cuer
p::1, tres ventanales cerrando la última parte con forma de arco, este 
ventanal iluminaba el interior del salón, El tercer eletn2nto se encon
traba como remate y con vanos prismáticos, 

P'ot.!!. 

c. •• t . 

Por'~' ,.'On 

Cin e GO YCl , Plan t Cl Sal6n 

Imagen: 05 Plantas cEl cine Goya, en planta baja con pórtico y en planta alta salón. (AHDF). 
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Cine Monumental (También conocido como San Hlpóllto) 
En funcionamiento de este espacio se dio en 1930, ubicado en la ave
nida Hidalgo No. 115, con una capacidad de 2,000 butacas. 

La forma de la planta es ligeramente de embudo, es decir de un lado 
es mas corto y corresponde al parte del acceso con 21.55 metros, y 
la parte mas ancha de 24.05 metros que corresponde a la pantalla 
(es decir 2.5 metros de diferencia), el largo total del cine es de 37.94 
metros. 

Este cine se encuentra en la esquina de dos calles, la entrada es apro
vecha por la calle principal avenida Hida lgo y la calle secundarla NI
(¡os Héroes utilizada como sa lida. 

La entrada al cine es peculiar. deb ido a que se ub ica entre dos co
mercios, el acceso por tanto es al centro; posteriormente se ubica el 
pórtico de proporción mas profundo que ancho, para la ent rada en
contramos después de cuatro escalones un pequeño espacio t ipo 
vest fbul o que no lleva a las escaleras posiblemente del sigu iente nivel 
de butacas y al acceso mediante tres puertas. 

Ya en la sala del aforo la primera fi la de butacas con la que se remata, 
tiene la proporción de un murete bajo, los servicios de los sanitarios 
se localIZan en los extremos paralelos del acceso en el Interior de la 
sala. La forma que t iene el escenario es abocinado. Existen cuatro eJes 
principales de circulación que distribuyen desde el acceso hasta la 
pantalla, además hay cuatro salidas de un solo lado que desemboca 
directamente a la calle. 
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Cine Monul"'lentc.t 
Imagen: 06. ~anta esquem:ítica del cine Monum enta l, sa li das de emergencia a 

la ca ll e niños héroes, el pSrt ico de li mitado por comerdos. ( AHDF~ 
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Capítulo 2Tipologla de los Cines 

Cine Imperial antes Teatro Colón 
Comenzó a funcionar como cine en el año de 1930, mucho tiempo atrás en el año de 1548 el edlnclo orlgrnal era el colegio de niñas mestizas, 

para nnales del siglo XIX funciono como Casino Alemán, en 1909 es conocido como el Teatro Colón. Llegó a tener una capacidad de 1.089 per
sonas. La ubicación actual es en la esquina de la calle de Bolívar y la calle 16 de Septiembre, la entrada al clney al teatro era por la calle de Bolívar. 

La zona para ver el espectáculo en planta baja tiene una forma de barril, es deCIr concentra un mayor porcentaje de personas en la parte mas 
ancha, las CIrculaciones son parecidas a una cruz Invertida en el sentido vertical, son dos laterales y una central, y en el sentido hOrizontal tam
bién son tres una frente a la pantalla, una pasando por la sección mas ancha del teatro y una última por donde se encuentra el acceso (del otro 

extremo de la pantalla). La probables salidas de emergencia dos de cada lado, se perciben además dos zonas de escaleras una de cada lado con 
la cual se conectaban con la zona de palcos. La estructura estaba conformada por cinco columnas que por su delgadez se deducen que eran 

de acero en forma de u para sostener los palcos, dos mas con la misma esbeltez en la zona de acceso, se observa dlncultad para la vIsión haCia 
la pantalla por la Interrupción de estas columnas. 

Planta primer nivel. En forma de herradura, principalmente con zonas de palcos (tipO balcón), catorce zonas unas con divIsiones y otras no, con 
capacidad de seis personas, hay además otros seis palcos con capacidad para tres personas, dos zonas de butacas, caseta de proyección, CIrCU
laciones y núcleos de escaleras, se puede encontrar simetría, 

La Planta del Segundo Nivel era con 23 palcos con diferentes capacidades, vemos 17 palcos con espacIo para seis aSientos, seis palcos con tres 
aSientos. Hay una pequeña zona de butacas atrás de los palcos, como a esa distancia no hay vIsibilidad hacia el escenario seguramente por ello 
se complemento con los escalones o desniveles para facilitar la vIsibilidad hacia el escenario. Las escaleras eran en esquina. 

Los espacIos que se observan en el corte, 3 niveles en el acceso, el pórtico es la transIción entre la calle y el InteriOr, una zona Intermedia gris 
entre la luzy la oscuridad, el Interior del teatro o Cine, pantalla ° escenario con todo lo necesario para la tramoya. 

Cine lrlperio.l, Plan-to Bo j a Cine I l'Iper iol. Plan to 12 nivel Cine IMperiol, P1GntQ 2" nivel 

Imagen: 07 Planta esquemática del cine Imperial, planta 1 y 2 en forma de herradura, los asientos tipo palcos a la manera de teatro. (AHDF). 
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La fachada esta conformada por tres niveles, en los extremos de plan
ta baja se observan comercios, sin embargo el acceso al cine-teatro 

esta enmarcado por una sutil marquesina de hierro que por su esbel
tez y gracia parecería flotar. 

Los letreros para la publicidad en ese momento se hacían mediante 
cartelones verticales que se apoyaban en las columnas y se quitaban 
y ponían según se requerían. 

En el primer nivel, se observan once ventanas con proporción uno, 
dos y medio siendo las mas importantes las tres centrales. 

En el segundo nivel, podemos encontrar un ritmo de ventanas de 
arcos rebajados con proporción aparentemente de uno a uno, las 
cuales contestan con los vanos de la fachada en primer nivel. 

Un último gesto se observa pináculos terminando las entrecalles, y un 
posible reloj en la parte mas alta remata en medio la entrada principal. 

Esta fachada se encuentra integrado al contexto del centro histórico. 
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Cine Edén 
Inaugurado en el año 19341 contaba con una capacidad de 21616 bu
tacas! se ubicaba: en la calle avenida Claudío Bernard No,134 

La referencia que se tiene en el dibujo de planta baja es a partir del 
acceso allunetarío¡ la forma de la planta es rectangular pero con una 
proporción angosta (para meter mas asientos)! en el acceso cuatro 
núcleos, cuatro circulaciones principales! y cercano a la pantalla la 
forma del acomodo de las butacas es en puntal paralelo al lugar de 
proyección, las escaleras dan a los sanitarios, La estructura con colum
nas en el interior de la sala sirven para sostener un nivel superior tipo 
palcos (Impidiendo una vIsibilidad clara) 

En el primer nivel! observamos que la forma cercana a la pantalla t ie
ne quiebres geométricos al estilo déco¡ con un ángulo en las butacas 

que resulta incómodo después de cierto tiempo Las circulaciones 
son perimetrales y tiene desniveles para la isóptica 

Capítulo 2 Tipología de los Cines 

CoLL. Dr. l"" ... "" 

P.n~.". 

BEBE] 
Cine Eden, plo.nto. bo.jo. Cine Eden, plo.nto. o.lto. 

IrTklgen: 08 Plantas del cine Edén de proporción mas alargadas, la disposición de las 
butacas conforrTklda de manera que entre la mayor cantidad de personas. (AHDF). 

47 



Transformación a la Modernidad Mediante el Cine, en el México de los Años 1930-1949; Caso de Estudio Cine 6pera 

Cine Máximo 
En función para el año de 1934, contaba con una gran capacidad de 
aforo entre 3,100-4,590 personas, estaba ubicada en la calle de Brasil 
No,99 

La planta baja en general tiene forma rectangular, en la entrada se 
alcanza a ver los tres vanos del p6rtico, ya en el vestíbulo vemos las 
escaleras, en el lunetario se observa cuatro ejes de circulaciones, el 
núcleo de escaleras, la pantallas y cercana a éste las butacas son aco
modadas en punta para ver mejor el escenario, 

En el primer nive l, vemos las butacas del anfiteatro, las escaleras circu
laciones y y una vez mas butacas en los extremos de la sala, butacas 
a manera de palcos, 

La fachada un monolito de gran tamaño, el estilo déco, La marque
sina sobre la banqueta, dos puertas laterales que no se disting uen si 
son salidas de emergencia o pertenecen a locales comerciales, eso si 
como parte del cines con sus rasgos déco 
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Imagff1: 09 f'1 anta esquem:itica del cine M:iximo, hadff1do honor a su 
nombre con una capad dad hasta de 4,720 personas. (AH DF\ 
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Cine Alarcón 
En funcionamiento para el año de 1924, ubicado en la calle de repú
blica de Argentina No. 91 llegó a tener una capacidad entre 1461 y 

2,250 butacas. 

La planta es de tipo rectangular, el acceso se encuentra indicado por 

cinco vanos y cuatro soportes a manera de columnas y otros dos so

portes en los extremos adosados al muro, cuenta además con tres 
escalones para entrar, su proporción es mas ancha que profunda, ob

sevamos las circulaciones laterales de escaleras indicando la subida a 

un primer piso (probablemente a un foyer u oncinas) 

Una vez en el Pórtico se entra a la área de lunetario por cuatro esca

lones y el acceso a este espacio conformado por tres puertas. Ya en la 
zona de butacas encontramos que cuatro columnas dincultan la visi

bilidad, estos soportes anuncian un primer nivel de butacas. También 

en este mismo lugar observamos dos tipos de escaleras dos laterales 

del lado del acceso que seguramente van al primer nivel y otras dos 
paralelas a la pantalla. Los sanitarios también a los lados de la pantalla. 

La circulaciones distribuidas en cuatro ejes. 

La planta Alta muestra la doble altura de la zona de galería, cuatro 
núcleos de escaleras, una caseta de proyección, y por parte de la es

tructura cuatro columnas contestando en el mismo lugarde la planta 

baja, y que impiden la visibilidad hacia la pantalla. 
La fachada compuesta portres cuerpos, el primero el más interesante 

de los tres, cinco secciones marcadas por un ritmo de un óculo, un 

arco de medio punto, otro arco de menor tamaño y otra vez repitien
do un a rco de medio punto con todo y su clave pa ra n naliza r el ócula. 
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Foto: 2.9 Fachada del cine Alarcón con una marquesina adosada. 

Foto: 2.1 O cine Alarcón con el anuncio vertical tipo bandera. 



En el segundo cuerpo cinco ventanas prismáticas. En el tercer cuer
po, se percibe la forma de la cub ierta a dos aguas, también vemos el 
letrero en un marco tipo frontón. 
Otros dos elementos muy importantes son la marquesina adosada 
(que corresponden con la proporción de la fachada) y el letrero ban
dera vertical de gra n tamaño anunciando el nombre del cine, el cual 
ten fa la función de ubicar desde lejos el cine sobre la misma calle. 
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Co.seta. 
Of. 

Ci ne Alcu~con, Plo.nta. Alta. 

Imagen: 10 Planta esquemática del c ine Alarcón con collll1nas intermedias, im pidiendo la visib il idad. (AI-DF). 
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Cine Morelos 
Para el año de 1934 ya aparece registrado, tuvo una capacidad entre 
1,422 a 1,900 personas, la ubicaCión de este cine era la calle de Cari

dad No. 23 

La forma geométrica de la planta del cine Morelos es rectangular 
(muy primario casI tipO bodegón), con dimensiones aprOXimadas de 

12.92 metros de frente por 32.95 de longitud 

El acceso está Indicado por tres escalones (y que anuncian muy pro
bablemente la conformaCión de la Isóptlca), tres vanos soportados 

por dos columnas, el pórtico ya en el Interior del edlnclo diferenCiado 
además por escaleras que llevan a la zona de galería en un primer 
piSO, siete escalones mas desde el pórtico hacia el Interior de la sala 

de butacas permiten tener una zona Intermedia entre el pórtico y la 
sala de proyección, en medio de estas escal eras un cubo que no está 
claro SI es para la caseta de proyección o para cobrar la entrada 

El lunetarlo organizado por dos grupos grandes de butacas, las CIr

culaciones prinCipales conformadas por una central y dos laterales 
distribuyen al lunetarío, Los servicios sanitarios se encuentran a los 

lados de la pantalla Cuenta con seis salidas de emergencia hacia los 
dos paSillos laterales que conducen a la vez a la calle de Caridad 
En cuanto a la estructura, cuatro columnas esbeltas en la sala obs

taculizan la VISibilidad y reneren a un tapanco o bien a otro nivel de 

butacas, dos ejes de muros de cada lado delimitando la sala y otros 
dos para contener las salidas de emergencia 

Foto: 2.1 1 Fachada del cine Morelos sin marquesina. 
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Cine MoreLos, pLanta baja 

La fachada muy austera con tres niveles, en el primero los tres vanos 
de acceso! no se observa ninguna marquesina! en el segundo nivel 
enfatizado con tres arcos el de en medio un poco mas alto y detrás de 
estos elementos ventanales para probablemente poder Ilum Inar una 
zona en el interior! agrupando estos tres arcos vemos una balaustra
da, en el último nivel tres vanos y una cubierta a dos aguas 

Imagen: 12 Planta esquemática del cine Morelos. (AHDF). 
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Cine Rialto 
Este cine inaugurado en el año de 1939, su capacidad fue de 2,936 
asientos y se ubicaba en la esquina de las calles de Pino Suarez y San 
Miguel. 

La forma de la planta baja es rectangular y uno de los accesos a este 
edificio es justo en la esquina con cuatro escalones, se llega a un pór
tico que incluye la taquilla, un zona de cantina (atípico) y la taquilla 
de la galería, posteriormente se suben cuatro escalones y se llega al 
lunetario, dos circulaciones centrales y dos laterales definen las bu
tacas, se observa además la pantalla, tres salidas de emergencia del 
lado izquierdo, las escaleras están emplazadas de manera diferente al 
resto de los otros ci nes. 

La estructura está compuesta por dos ejes de cuatro columnas en los 
extremos dentro de la zona de butacas para sostener los asientos a 
manera de palco del siguiente nivel, hay otros dos ejes en los extre
mos de columnas adosadas a los muros y entre columna y columna 
bancas para sentarse (tanto las bancas pegadas al muro como las que 
se encuentran detrás de las columnas dificultan de manera conforta
ble la visibilidad hacia la pantalla). 

En la planta del primer nivel, encontramos la caseta de proyección 
emplazada no en el centro si no mas cargada a un lado, se observan 
escaleras solo de un lado y las butacas a manera de palcos, las circula
ciones perimetrales y asientos en los huecos sobrantes. La estructura 
corresponde a las columnas adosadas con los muros de la planta baja. 

tste es de los pocos cines que no se perciben totalmente simétricos. 

Capítulo 2 Tipología de los Cines 

Cine RiCllto) Plo.nto. bCljo. 

Cine Rial to) PLo.nto. alta. 

Imagen: 13 Plantas del cine Rialto, en planta alta 
la caseta no se encuentra al centro. (AHDF). 
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Cine Teresa 
Inaugurado para el año de1942, incluía una capacidad de entre 2,693-
3000 butacas, su ubicación en la calle de San Juan de Letrán NO.107. 

La entrada al cine es median te tres vanos y se entra al pórtico, éste se 
encuentra ubicado en medio de dos elementos, posteriormente tres 
escalones, pasa mos a un vestíbulo que nos conecta con las esca leras y 
a la sa la de proyecc ión mediante tresva nos,ya en ell unetario un mu
rete de protege a la zona de butacas, se ven esca leras a lo ext remos 
y también a los lados se ubican los sanitari os. Dos ejes de circu lación 
en el cent ro y dos laterales pa ralelos, la panta lla de proyección, doce 
sal'ldas de emergen(la que conectan a dos pas'rllos hac'la la calle. La 
estructura cuenta con cuatro columnas al centro para soportar par
te del pr'lmer nivel de butacas, dos ejes de columnas adosadas a los 
muros y otros dos muros a los extremos de las sal'ldas de emergencia. 
La planta del anfiteatro con una zona dispuesta tipo palcos, ubicados 
a los extremos, dos ejes de circulaciones de emergencia dispuesta 
en los lados, un vestíbulo con doble altura, un lugar de cantina y las 
escaleras para bajar. 
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La fachada de estilo aff déco, cuento con dos cuerpos prinCipales, el 
primero en el acceso morcado con uno morquesina y el segundo es 
un gran prisma con franjas loteroles o los lodos, una pieza con forma 
geométrica cuadrada al centro cen fronjas mrizontales y arriba de 
este el nombre del dne'Teresa~ Además otro elemento importante 
el anundo vertical tipo bandera anundando el dne desde leJos, esta 
pieza vertical cen un diseno al estilo déco. 

~ ~ 

~~ 
~ 

~~ 
~ 

~ o I 

II o 

e e 

--
----- ............ 

Cine Te .... eso., Plo.n t o. Bo.jo. 

Capítulo 2 Tipologra de los Cines 

Imagen: 14 Planta esquermltica del one Te!e~a 
COI1 una capacidad de hastl 3,000 butacas. ~DF) 

Cine Te .... eso., Plo.nto. An f"i tec.tro 
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Cine Mundial 
Para el año de 1943 ya aparece registrado (aún cuando no se encon
tró exactamente la fecha de inauguración) La capacidad de butacas 
de 1400 a 3,800, la ubicación en la calle de Corregidora NoA4 

La forma de este cine es atípica en forma cuadrada con 37 metros 
por 3130 metros, en planta baja se entra por un pórtico y una circula
ción perimetral permite la distribución, hay una caseta de proyección, 
la pantalla, una zona de barra y asientos (poco usual en el interior), 
dos circulaciones internas para distribuirse y escaleras en diferentes 
puntos para ir al siguiente nivel, La estructura grandes columnas que 
delimitan la zona de butacas, y en la zona del lunetario también se 
observan diez columnas en disposición de herradura, para soportar 
el siguiente nivel coincidiendo con los mismo ejes de la estructura 

En la planta alta, la distribución de los asientos se encuentran em
plazados a diversos ángulos, una circulación perimetral y las mismas 
columnas de planta baja en este nivel 
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Cln!.' M un d l ~ l . P I ~nto OoJ o. 

o o 

eln .. Mund lCLl, PrM .. r Piso 

Imagen: 15 Planta del cine Mundial de forma cuadrada atípica a los 
otros cines (AHDF). 



Cine Metropólitan 
Inaugurado en el año de 1943, con una capacidad de 3,000 a 3,627 
butacas, su ubicación en la Av. Independencia No. 90. 

La planta de este lugar de proyecciones es atípica al resto que se han 
mostrado, su planta arquitectónica es paralela a la calle de Indepen
dencia, al pórtico no se entra como en los ejemplos mencionados, 
se accede desde la calle de lado. También se observa para entrar al 
pórtico tres escalones, ente el pórtico y el vestíbulo hay 12 escalones, 
así como tres puertas de acceso, el vestíbulo con dos veces y media 
de altura distribuye a los diversos espacios como son ellunetario, las 
escaleras que suben al foyer y las que llevan al sanitario en planta baja. 

Para llegar a la sala de proyección se entra de lado permitiendo una 
sensación de mayor profundidad, en el aforo en planta baja encontra
mos cinco ejes princi
pales de distribución, 
así como un escenario 
en donde se encuen
tra la pantalla de pro
yección, la forma de la 
sala es casi rectangular, 
cuenta además con 
dos salidas de emer
gencia de cada lado. 
La estructura está con
formada por columnas 
y una armadura para la 
techumbre. 
En el primer nivel se 
observa el foyer, la 
cabina, y las escaleras 
pa ra poder su bir al 
afora de las ga leras. 

Foto: 2.13 Fachada del 
cine Metropólitan. 

Capítulo 2 Tipología de los Cines 

La fachada de estilo déco, en el primer nivel se lee una fachada larga 
(del tamaño de la planta), se observa el ritmo de las columnas de la 
estructura, diferentes salidas, la del equipo, la de emergencia, y la 
caseta de venta, también vemos una larga marquesina para anunciar 
la cartelera, así como el letrero es de tipo bandera muy alargado con 
el nombre del cine, el segundo cuerpo es un muro sin ventanas solo 
con el ritmo de las columnas. Hay una zona con ventanas pertene
ciente a la detrás de ca merinos u oficinas. 

t ______________________________________________________ _ 

jlh?tropol itn n Planto Boja. 

Imagen: 16 cine Metropólitan, pórtico y acceso de lado. lP. 
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Cln¡>Oper'ú,Plon"toAnflteatr'O 

Cln" Dpt'ro., Plc.nto. FoyC'r 

Cine [lperll, Plúnto l1o.Jú 

Imagen: 17 Plantas arquitectónicas del cine Ópera con un 
interesante vestíbulo y foyer (LRF) 

Capítulo 2 Tipología de los Cines 

La fachada del cine Ópera es de un estilo déco tardío con caracte

rísticas muy particulares, conformado por dos cuerpos, en el primer 
cuerpo que corresponde a la planta baja observamos un comercio y 
dos salidas de emergencia una a cada lado del pórtico, el pórtico en
marcado por una marquesina semicircular coronada por el nombre 
del cine y dos esculturas con mascaras representando la comedia y 
la tragedia. 

En el segundo cuerpo, correspondiente al primer y segundo nivel 
vemos un gran ventanal cóncavo delimitado por un gran marco en 
sentido vertical y horizontal, así mismo se encuentra dividido en tres 
secciones, la función de este elemento es iluminar el vestíbulo y el 
foyer. Arriba del marco vemos unas franjas horizontales y sobre estas 
el nombre del Cine Ópera. A la izquierda del ventanal un elemen

to vertical asemejando el anuncio bandera con ventanas a los lados 
para iluminar las escaleras. 
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Conclusión 
Dentro de lo cines que se analizaron se encuentran dos que partieron 

de teatros ya existentes como el cine Odeón y el cine Imperial antes 

llamado Colón. 

Los cines que incluyeron una zona comercial, aprovechando la gran 

concurrencia de personas que llegaban a ver películas, como fueron 
el cine Palacio, cine Monumental y el cine Opera 

De los espacios constantes que se encontraron en los diversos cines 
analizados fueron 

El pórtico, lugarde recibimiento entre la calle y el interior del edincio, 
aquí en ocasiones encontramos la taquilla, o bien comercios aleda

ños a este espacio, la forma en planta en general es rectangular, con 

una proporción mas ancha en el frente que de profundidad. En algu
nos cines, desde este espacio se iba subiendo de niveles mediante 

escalones hasta llegar a un punto mas alto (también en planta baja) 

que podía ser el vestíbulo o el lunetario, para después descender y 
con ello generar la pendiente de la sala de proyección para poder ver 

la película 

En el siguiente espacio se observa que hubo una preocupación o ne

cesidad de generar un lugar de transición entre el interior de la sala 

y el pórtico que fue el vestíbulo, aquí se recibía a los que venían de 
planta alta ya los que recién salían de la función, no siempre como 

se ve en los diversos cines presentados lo incluían con proporciones 

suncientes, sin embargo en los cines como en el Opera o el Metro
pólitan eran generosos y exquisitos en cuanto a calidad espacial y 

también tuvieron la función de socializar en este espacio. 

La caseta de Proyección la llegamos a encontraren planta baja, nivel 

del annteatro o bien en el punto mas alto mas arriba de las gayolas, 

se instaló casi como una regla general en la parte mas elevada ya que 
requería de cierto aislamiento (eran extremadamente Aamables las 

cintas de proyección), así como de cierta privacidad. 
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Las salidas de Emergencia se incl uyeron pa ra desa IoJa r rá pida mente 

a las personas en caso de una emergencia, las encontramos de un 

solo lado,o bien de los dos lados paralelas a las circulaciones internas 
y con salida directamente a la calle, en el caso de estar en la parte su

perior se pasaba por las escalera y éstas desembocaban a estos mis

mos pasillos o llegaban a ver otras escaleras que se ramincaban para 
llegar al vestíbulo y de ahí a las salidas de emergencia . 

Los sanitarios los vemos a los lados de la pantalla (pasando por el 
pasillo de emergencia), cerca de las escaleras o baJo ellas ya en la sala 

de proyección. 

Por supuesto ellunetario, que en un principio tiene forma semi-cir

cularo de herradura a manera de teatros, un caso diferente fue el cine 

Mundial con su planta cuadrada, pero la constante en todos los cines 
fue el de una planta de forma rectangular y simétrica, el largo de la 

sala implicaba el reto de poder ver bien desde la última butaca hasta 

la pantalla, eso se fue resolviendo con la isóptica. 

La estructura, en ocasiones también fue un problema para la visibi

lidad, encontramos varios cines con columnas en pleno sembrado 
de butacas lo cual impedía una agradable visión para ver la pantalla, 

pero conforme avanzó el dominio de las estructuras y los materiales 

se pudieron librar los claros sin interrupciones hasta lograr la comple
ta visibilidad. 

En planta Alta encontramos diversos espacios como las escaleras, en 
algunos casos sanita la caseta de proyección ya mencionada, las 

salidas de emergencia y dos espacios que llaman la atención por sus 

características el Annteatro y el Salón . 

El anfiteatro, era la parte de las butacas más barata,este lugarcoque
teaba con diversas formas particularmente la mas cercana a la panta

lla, la encontramos con reminiscencias de los teatros tipo pa con 

diversas formas, circulares, ortogonales y con quiebres geométricos 

con rasgos déco. Por supuesto que la pendiente que se desarrollaba 
no era apta para los que sufren de vértigo. 



El salón también llama partiOJlarmen te la atend m , en el cine Olim

p a fue un espado de convivenda e cual se encontraba en el ¡ximer 
nive, encm tramos un espacio similar en otros dnes si n e mismo 
nombre ubicado en ¡ximer nive cm iluminaci m natural pa un ven
tanal desde la calle y de dolj e altura, cm e tiempo cam DO de posi
ción pero el espado sr: quedó y pasó a sr:r el foyer can o lo vemos en 
e cine Ópera y en e dne Metrcpd itan, 

De los elementos cm stantes que encontramos en la fachada sm : 
La marquesina la cual cubría p:Jr lo general parte de la banqueta de 
en trada, protegía de la intemperie y cm ella sr: enfabzaba el acceso, 
en este elemento dave sr: induía el anundo de la carteera o Den el 
nombre de cine, se pueden apredar algunas delgadas, prcpaci m a
das, ortogonales, en diagonal, semid rOJlares, flotando, impm entes, 
disaetas, largas o hadendo referenda a un estilo determinado o in
duso de hierro como en e dne 1m perial. 
El ventanal a manera de darista io ubicado justo pa endma de la 

Capftulo 2Tip:Jlogfa de IosCi~s 

marquesina cm la finalidad de iluminar cm luz natural e sal m , ves

tíbulo o el teya, las fa mas también fuerm drversas en fa m a de arco, 
OJadrado, rectángulo y ya sea que fuera discretas a manera de venta
nas, con divi sim es, en fa ma de alfiz (dne Guya y Odem ), o al estilo 
déco, 

Un pieza distintiva también en las fachadas es e letrero vertical tipo 
bandera que en los primero dnes lo a¡xedam os de menor tamarlo y 
anundando la carteera, p:Jsteri a mente fue parte de la can p:Jsidón 
de las fachadas y llego a tener una escala y disr:rlo reevante como en 
los dnes MetropSlitan, Teresa, y el Ópera, Este anundo llegaba a sr:r 
un referen te urbano a distanda, 

Las d rOJlad m es también eran exp idtas en algunos dnes ya que se 
veían reflejadas en las fachadas mediante las puertas para las salidas 
de em ergenda, así can o ventanas en las drOJlad m es vert icales para 
iluminar las escaleras de emergencia, 
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CAPITULO 111. 
ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL CINE ÓPERA 

CONTEXTO URBANO 

Importancia de la Calzada de Tlacopan 
Para contextualizar haremos mención histórica de la antigua Calzada de Tlacopan, también conocida como Calzada de Tacuba. Marquina men
ciona en su libro que a su llegada, los españoles encontraron Tenochtitlán como: 

': .. una gran ciudad, en cuyo núcleo central se levantaban los templos y los edificios principales, rodeada por barrios formados por chinampas 
más o menos regularmente distribuidas, limitada al oriente por el lago de Tezcoco y unida a la tierra firme por tres grandes calzadas; al sur la de 
Ixtapalapa, que tenía una bifurcación a Coyoacán, la de Tepeyac al norte y la de Tacuba al Poniente; estas calzadas llegaban hasta las puertas 
del recinto del Templo Mayor."(1) 

Esta vía de comunicación fue muy importante para los mexicas, debido a que era una de las entradas principales desde el poniente para el su
ministro de las mercancías y su comercialización en el gran mercado de la Gran Tenochtitlán. La Calzada de Tacuba era una de las más amplias, y 
se cortaba por canales, los cuales se cruzaban mediante puentes hechos con vigas de madera. 

R .. il .. ~, c¡al>lld~m P'ln~n •• « Cló,ia r"",,,,,, 0."" rubi<éb,. Cf(~ri.llmpc:rio. 
Hi< l<>ng. Prtn,,,.<ui,,. nune O.bis Eour. 

El Nou .... a''1 al!" p~I"" A"rpiciji. 

Foto: 3.1 Mapa de Cortés o Nuremberg año 1524, 
ubicación de la Calzad de Tacuba con 6 puentes. 

(1) Ignacio, Marquina, Arquitectura prehispánica. México, Instituto de Antropología e Historia, Secretaría de Educación Pública, 1951, p. 184 63 
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Posterior a la Conquista, mediante esta avenida tan peculiar se 
continuó suministrando agua a la ciudad, esta vez por medio de un 
acueducto que llevaba agua desde Chapultepec. y se incorporaba 
posteriormente por la Avenida Tacubaya más adelante de la actual 
Alameda, como lo podemos ver en el plano realizado por Gómez de 
Trasmonte en 1628, (Foto 3.2). 

Esta avenida fue descrita por algunos españoles como muy ancha, muy 
derecha, y con empedrado, lo cual nos da una idea de que después 
de la Conquista sigu ió teniendo un gran uso, ya que continuó siendo 
una de las principa les avenidas de acceso a la ciudad, El limite de ésta 
estaba considerado hasta la qUinta ypenúltlma cortadura de la calza da, 
en ese lugar se edificó la Ermi ta de San Hlpólito, en conmemoración el 
13 de Agosto de 1521, toma de la Gran Tenochtitlan por Hernán Cortés, 
Para el año de 1566, se obtuvo licencia para edificar un hospital para 
dementes, El hospital se comenzó a construir en el Siglo X\t11, la iglesia 
estaba terminada con una sola torre para el 15 de Junio de 1739, 
Sobre esta avenida, se realizaba una de las tantas conmemoraciones 
cada 13 de Agosto para recordar la toma de la ciudad 11!, las festividades 
salían desde la Catedral Metropolitana hasta San Hipólito, La avenida 
fue reconocida con el tiempo porque ahí se instalaron artesanos que se 
agruparon por gremios como herreros, carpinteros, cerrajeros, zapate
ros y tejedores, entre otros, 

De los ed ificios sobresa lientes que podemos encontrar sobre está ave
nida esta la fachada norte de la Catedral Metropolitana, la Alameda Cen
tral, asl como las igles ias de Santa Clara, Santa Catarina Mártir y la Vera
cruz, San Juan de Dios, San Diego, San Hlpóllto y San Fernando, además 
de grandes casas como la que hoyocupa el Museode San Carlos y la del 
Conde del Valle de Orizaba llamada Casa de los Mascarones, entre otros, 

Con los años, la zona hacia el poniente de la Ciudad empezó su cre
cimiento, lento pero constante, debido al surgimiento de haciendas, 
conventos, iglesias y casas de campo, esta zona se convirtió en un lu
gar de escape para los habitantes de la Ciudad de México en la época 
de la Colonia, La vieja Calzada de Tlacopan se extendió a lo largo de 
lo que hoy conocemos como la ca lle Hidalgo hasta llegar a la avenida 
Ribera de San Cosme, 

Foto: 3.2 Mapa de la Imagen del grabado en perspectiva año 1628 por 
Juan Gómez de Transmonte. Se visualiza la calzada de Tacuba y la Alameda. 

64 (2) Arttmlo, D. Vall .·Arlz~, Por la vieja calzada de Tlacopan, Múieo, Editorial Diana, Segunda Edición, 1980, p. 185 



Origen de la Colonia San Rafael 
No fue sino hasta el año de 1853 cuando comenzó poco a poco el 
desarrollo urbano de las colonias Barroso, Santa María la Rivera, Ar
quitectos, Violante, San Rafael, Santa Julia, Tlaxpana, Santo Tomás y 
ampliación San Rafael, al oriente de la Ciudad de México, teniendo 
como liga la Calzada de Tacuba. 

La colonia San Rafael se desarrolló en tres etapas, la primera com
prendida en los años de 1853 a 1858, donde surgió llamándose Co
lonia de los Arquitectos, ubicada al sur (de la colonia San Rafael), con 
una gran cercanía a la avenida Reforma y delimitada por la avenida de 
los Insurgentes, Sullivan, Rosas Moreno y Gómez Farías. La segunda 
etapa abarcó de 1884 a 1889, conformada por la colonia San Rafael, 
ubicada al poniente y delimitada por las calles de Rosas Moreno, Su
Ilivan, Melchor Ocampo y Rivera de San Cosme. La tercera y última 
etapa, se configuró en los años de 1900 a 1910, cuando se llamó la 
Blanca, también conocida como ampliación San Rafael. Esta última 
sección se localizaba al norte, y estaba delimitada por las calles de 
Rivera de San Cosme, avenida Insurgentes, Gómez Farías, Guillermo 
Prieto y Gabino Barreda. (3) 

Estas tres colonias se fusionaron con el tiempo, dando así lugar a la 
colonia que actualmente conocemos como San Rafael. 

La colonia de los Arquitectos fue promovida por el Sr. Francisco So
mera para que fuese habitada por la pequeña burguesía de los Ar
quitectos. El trazo de ésta colonia, a diferencia de las otras dos, mues
tra una lotificación irregular que según Vicente Martín Hemández 
corresponde a obtener el mayor número de solares de los caminos 
y servidumbres viales existentes dando como resultado una mayor 
extensión y longitud de sus manzanas. (4) 

La colonia San Rafael absorbió a la colonia de los Arquitectos, y poste
riormente con el surgimiento de la Blanca su extensión creció. La Ha
cienda San Rafael fue adquirida por los capitalistas de origen francés, 
Enrique Tron y León Signoret (dueños del entonces Palacio de Hierro 
y el Puerto de Veracruz). La colonia tomó en un principio el nombre 
de la antigua Hacienda. (5) 

Capítulo 3 Análisis Arquitectónico del Cine Ópera 

La población que en un inicio tuvo esta colonia fue muy diversa, y 
de diferentes clases sociales, como empleados, militares, comercian
tes, artesanos y obreros. Sin embargo, con el tiempo fue ocupada por 
una clase media que dio origen a suntuosas edificaciones, como la 
ubicada en Guillermo Prieto número 90, en la esquina de Guillermo 
Prieto y Manuel María Contreras, la de la calle de Gabino Barreda, o 
bien, la de la esquina de Vallarta como otro ejemplo de arquitectura 
sobresaliente. Las calles principales fueron ocupadas por familias de 
posición acomodada. 

Aún cuando algunos solares fueron constituidos para una sola familia 
en un principio, con el tiempo se fueron conformando para diferentes 
familias en dos plantas, otro tanto se subdividieron para vecindades, 
o bien, se desarrollaron privadas y edificios de departamentos para 
empleados y funcionarios modestos. 

Actualmente, la colonia San Rafael pertenece a la Delegación Cuauhté
moc, y está rodeada por las colonias; Santa María la Rivera al norte, Taba
calera al oriente, Cuauhtémoc al sury por la colonia Tlaxpana al poniente. 

Imagen: 1. Conformación de la Colonia San Rafael. 

(3) Gustavo, Garza (coordinador), La ciudad de México en el fin del segundo milenio), Gobierno del Distrito Federal, El colegio de México A.C, 1981, p. 120 65 (4) Vicente, Martín Hernández, Arquitectura doméstica de la ciudad de México (1890-1925), México, UNAM, Escuela Nacional de Arquitectura. México, 1981, p. 52 
(5) Ibídem, p. 53 
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Transformación a la Modernidad Mediante el Cine, en el México de los Años 1930-1949; Caso de Estudio Cine Ópera 

ANÁLISIS FORMAL DE LAS FACHADAS 

Para el desarrollo del análisis de la fachada del Cine Ópera, se con

sideraron las características principales de los diseños de la fachada 
original, contrastándolas con la de la actual, la idea es identificar los 
cambios que el inmueble ha tenido y si han correspondido con el 
concepto original, así como las soluciones a las que han llegado, esto 
con la idea de entender los posibles cambios. 

Se encontraron dos fachadas (Fachada A y B) del proyecto original 
para el cine Ópera, la primera es una fachada en perspectiva, la se
gunda una fachada arquitectónica. 

Para la fachada A la representación es monocromática, con grandes 
tendencias del Art déco, que trata de representar la monumentalidad 
de los grandes edificios de Nueva York de los años veinte y treinta. 

Foto: 3.5 Fachada A. 
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El uso de las luces manifiesta el deseo de transmitir un lenguaje de 
actualidad y modernidad, mediante una presencia de vida nocturna 
del edificio. La iluminación también nos remite a las grandes escenas 
hollywoodenses, con ostentosos reflectores iluminando las estrellas y 
haciendo el gran anuncio del lugar. 

En esta fachada vemos que seguramente se pensó en todo momento 
en la espectacularidad del edificio yen una gran altura. Las escalas 
humanas las encontramos ambientando la fachada perspectiva, pero 
pequeñas en comparación con el todo. Este documento permite ha
cer la reflexión sobre si en algún momento se pensó en algún esta
cionamiento, ya que se observa la presencia de vehículos. (Fachada A) 

El concepto fundamental de la fachada original y la construida, es el 
de resaltar el predominio de un gran vano central, el cual fue respeta
do en ambos casos. 

Foto: 3.6 Fachacja S. 



Observamos pequeñas diferencias entre la fachada monocromática 
(fachada A) y la construida, en el sitio como por ejemplo: 
La iluminación (fachada A) del dibujo original presenta cinco lumina
rias, una sobre el anuncio tipo bandera, dos sobre los ejes que envuel
ven el vano principal, y otras dos sobre la marquesina. En el edificio 
ya construido hay posibilidades de usar dos luminarias más sobre la 
marquesina, pero en los otros puntos sería difícil ubicarlos, tan solo por 
mantenimiento. 
La proporción de la marquesina en la fachada original (fachada A) es 
diferente a la que se construyó sobre la calle de Serapio Rendón, la 
del dibujo es más delgada, permitiendo que en esa proporción luzcan 
mejor las esculturas. El letrero de Cine Opera que se encuentra actual

mente sobre la marquesina le resta visibilidad a las esculturas. 

Foto: 3.7 Fachada C. 

Capítulo 3 Análisis Arquitectónico del Cine Ópera 

El pórtico presenta dos diferencias importantes, la altura que preten
de ser mayor en el dibujo (fachada A), y las columnas intermedias de 

acceso son más esbeltas, dando una sensación de abertura y mayor 
tamaño en la perspectiva. 

Foto 3.8 Fachada D. 

69 



Transforma d6n a la Modelnl dad Mediante el Gne, en el Mhico de los Años 193()'1949; Caso de Estud io ane Ópera 

A pesar de que la s dos eSOJltur as estaban comlder adal, 1610 es taban 
representJdas de manera general en los plano~ dseñJdos. En la JC

tualidad las eSOJlturas (son las mismas que se observan en las im.lge
nes publiCJdJS de la InaugurJCl6ti, su matenal es de cJnterJ, tienen 
un tJmJI'Io Jpr(J:(lmado de 4 26 metros con representJd6n de IJS Jr
tes escénlCJS, porun sandalias, mJscarAs de la comedia y la tragroiJ, 
y su veSllmerta plesenta muchos pliegues, ya que probablemente 
QJISleron representarlas a l. artlgua manera gnega 
El "e repres~ado por una gan columna alargada, y a manera de 
bander J, trene su peOJliarrd.d, ya que se lee uno de los tartos letreros 
del Cine Opera 

Seguramerte la funo6n de éste fue la de percibir el letrero, QJe se no
tara la presenoa del Cine Opera desde Ie,os (fachada QActualmerte, 
éste eje no tiene los letreros y el coronamiento de esta columN des
aparl'dó, Sin l'mb~rgo, en la fotC9rafl~ Sl' dstlngul' daramente este 
remate ~n la f~chada 
Abajo de la co lu mna band~ra s~ p~rQb~n sOlo t res vanol (dibujo de 
Fel r.:, T Nundol, mlert ras q u ~ ~n la const ru cdoo actual de l Cine s610 
hay do~ posi blemente por la so lu d ón est ru ctu r al que se desarra 16 
Se percibe además una va untad de modular la fa chada, probable
merte mec:hnte el reOJbrrmi erto de algún materi al. En la fachadJ 
actu al ¡aO hay moduladón mediarte los materiales en toda la parte 
baja de l acce¡o 

ctJse rvamO¡,l'n la fachada perspectiVa, un marco la ll erte en todo el 
borde de la ml¡ma, en la consuucd6n actual no se enOJentra 

La moduldClón dl'1 ventanal no es la misma Mientras que en el dibujo 
fachada A Y 8l hay trl'S en el sentido vertlCJI de CJda secd6n, en Id 
construcoón final solo l'Xlstl'n dos, posiblemente debido d IdS seccio
nes redll'S dl'1 Vldno ondulado que se coloc6 
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Por último mencionaré la diferencia de los materiales. Es cierto que en 
el dibuJo hecho por el arquitecto NuncIo no se especifican los mate
riales, pero es Importante resaltar la Idea de un solo material o color 
en los ejes principales verticales y longitudinales. Esto nos transmi
te una sensación de mayor continuidad y elegancia, la solución en 
la edificación es un poco diferente, en el primer cuerpo hOrizontal 
del acceso se aplicaron materiales de recubrimiento, como mármol 
y cantera, lo que permite en el pórtico y en este primer cuerpo esa 
continuidad. A partir de la marquesina hacia arrrba se usa el tezontle 
como acabado. Esto nos da dos efectos, por un lado la marcada dife

rencia del acceso con respecto al otro cuerpo, y por el otro lado una 
Ingeniosa solución de acuerdo a materiales propios de nuestro país. 

En la segunda fachada (fachada B) se puede observar una representa

ción más técnica! pero igualmente interesante, 

El pórtico es más parecido al que se edificó, la proporción de la altura 
es más real y las columnas también. 

Aquí, las esculturas son mas específicas, pero no se parecen a las cons-

Capítulo 3 Análisis Arquitectónico del Cine Opera 

truldas. En esta segunda fachada (B) vemos representado también el 

remate de la gran columna a modo de bandera. Se visualiza ya dos 
accesos debajo de la columna tipO bandera, Igual que en la fachada 
actual ya construida. 

Tanto en la fachada A como en la fachada B, observamos una Inten
ción de modulación . Los letreros del Cine Opera en la parte superior 
de la marquesina no fueron considerados en el dibuJo, por lo que la 
percepción de las esculturas es mas limpia. 

Como hemos ViStO, los cambios en la fachada no son muy notOriOS, 
sin embargo una hipótesIs sobre los crrterlos aplicados es que fueron 
hechos probablemente por economía y técnica (Imaginemos gran 
parte de la fachada cubierta de mármol negro; bello pero extrema
damente caro). 

Otra hipótesIs probable fue el deseo de reAeJar cierto grado de rasgos 
locales o nacionales mediante el tezontle, la cantera y el ónix 

El Art déco en MéxIco se expresó mediante la geometría, pero sin 
dejar de Incluir motivos mexicanos. 
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Transformación a la Modernidad Mediante el Cine, en el México de los Años 1930-1949; Caso de Estudio Cine Ópera 

Se hizo uso del conocimiento en las tecnologías más adelantadas del 
momento! como el uso de hierro (se utilizaron remaches en el ven
tanal) y el concreto! así como la solución de las columnas ménsulas 
Posiblemente por el cálculo y el criterio estructural sólo se emplearon 
dos vanos en la parte baja en vez de tres 

Se entiende además una búsqueda en la obra arquitectónica! expre
siva a las necesidades de su tiempo, Se identifica con una expresión 
monumental! moderna y con el carácter que un cine debía ostentar 
como respuesta a las condiciones físicas y sociales que el México de 
los años cuarentas deseaba poseer y transmitir 

ANALlSIS ESPACIAL Y FUNCIONAL 

Planos arquitectónicos 
El Cine Ópera se resume en tres plantas; planta baja! la planta en don
de se encuentra el foyer! y la planta anfiteatro! en donde se encuentra 
la mayor cantidad de butacas! con una pendiente considerable y la 
cabina de proyección, (ver planos estado aaual E-1, E-2, E-3) 

Planta baja 
En esta planta se encuentra el pórtico de acceso! el vestíbulo! las esca
leras que nos llevan al foyer! la sala de butacas o lunetario! el escena
rio! los pasillos que llevan respectivamente a los sanitarios hombres! 
sanitarios mujeres y a las salidas de emergencia, Además podemos 
observar un cuarto de máquinas! una bodega! un comercio y las es
caleras que conectan los otros niveles hacia la salida, En esta planta 
baja se ubican pequeños patios para dar ventilación natural a todos 
los sanitarios, (Plano E-1). 

Planta foyer 
En este nivel percibimos las esculturas que dan imagen a la fachada! 
el foyer! la dulcería! los fumaderos, circulaciones y escaleras! una pe
queña parte de las butacas del anfiteatro y una gran altura hacia el 
escenario, Los camerinos! sanitarios mujeres y hombres! la oficina y 
las escaleras que conectan hacia la salida 
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El gran ventanal detrás de las esculturas permite bañar de luz al vestí

buloy al foyer; sumado a la doble altura que comparten estos dos es
pacios produce una sensación de amplitud y luminosidad, (Plano E-2). 

Planta anfiteatro 
En esta planta se localiza! los camerinos! las escaleras que conectan 
las diversas circulaciones! la oficina y finalmente la caseta de proyec
ción. (plano E-3) 

Como vemos! en este programa no se consideró un estacionamiento 



Corte arquitectónico 
Aquí se muestran seis espacios importantes: acceso, pórtico, vestí
bulo, foyer, lunetario y anfiteatro. El acceso se acentúa mediante un 
volado, mientras que el pórtico es aquel espacio de transición entre 
el exterior y el interior, el vestíbulo cuenta con casi una triple altura, 
la idea del autor fue la de bañar de luz el vestíbulo y el foyer desde la 
fachada mediante el vidrio acanalado detrás de las esculturas. 

El foyer también participa en esta continuidad espacial del gran ves
tíbulo, ellunetario en el corte está tratado de manera que se percibe 
una dilatación espacial, de menos a más, empujado desde el acceso 
hasta el escenario. Existe además, en ellunetario más cerca del esce
nario, un lugar en el cual la cubierta del techo se dispara hasta casi 
cuatro veces la altura, lo cual genera una sensación de un espacio 
monumental, que además se comparte con la pantalla y el anfiteatro. 

El caso del anfiteatro es muy particular, debido a la pendiente y a la 
gran cantidad de butacas (hay que tratar de imaginar ese lugar lleno 
de personas: un mar de gente), por otro lado, la pendiente pronun
ciada en el lugar más alto transmite una sensación de vértigo por la 
perspectiva que provoca (Plano E-S). 
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Circulaciones 
Si analizamos las plantas, se encuentran algunas particularidades en 
lo respectivo a lo cuantitativo, se aprecia un aparente exceso de circu
laciones, por ejemplo, en la planta baja hay seis núcleos de escaleras, 
en la planta foyer y anfiteatro aumentan, sin embargo, la lógica del 
diseñador nos indica que eran para desalojar rápidamente a la gran 
cantidad de personas en las diversas plantas (incluso se distinguen 
diversas calidades de acabados para cada tipo de zona). 

Servicios 
Los servicios sanitarios son cuatro, en planta baja dos, uno para hom
bres y mujeres, y en la planta de Foyer otros dos, uno a un lado del 
otro para hombres y mujeres. 

ANÁLISIS CUALITATIVO DEL ESPACIO 

En cuanto a lo cualitativo del espacio, la lectura es diversa, se observa 
una intención de modernidad y elegancia por la gran altura del lugar 
y los grandes claros salvados, ejemplo de ello son los materiales utili
zados como mármoles, vitroblock y herrería. En el pórtico la caseta de 
tickets es al estilo déco. El vestíbulo y foyer mezclan ya diversos tintes 
escenográficos y decorativos, como líneas rectas, candelabros, una 
fuente, jarrones, espejos y por supuesto, plafones. 

Incluso se perciben espacios relacionados, permitiendo una continuidad 
espacial como lo es el vestíbulo-foyer y ellunetario-anfiteatro-escenario. 
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Expresión exterior 
La fachada principal del cine (fachada E) que analizamos se destacan 
tres elementos. El primero, es el que se conforma por un gran cuerpo 
central (1). El segundo, es un elemento vertical tipo asta bandera que se 
percibe incompleto (eje 2), como si le faltara un remate esto se puede 
comparar con el dibujo de la fachada original (fachada A). El tercero, 
está compuesto por las salidas de emergencia y un local comercial. 
En la fachada del Cine Ópera (Fachada E) observamos siete ejes en 
sentido vertical en su composición geométrica: 1,2,3,4,5,6 Y 7, Y 
tres en sentido horizontal: A, By C, siendo cinco los ejes principales 
en sentido vertical: 2, 3, 4, 5 Y 6, Y dos ejes en sentido horizontal: A y B. 
El eje B genera dos cuerpos, el inferior, rematado en su parte central 
por una marquesina (constante en todos los Cines), y el superior, por 
unas franjas a manera de friso o cornisa remetida que generan som
bras al estilo Art déco. 

En el sentido vertical destaca el cuerpo central (1), delimitado por dos 
importantes pilastras de concreto forradas de tezontle. Este elemento 
esta dividido por tres secciones. En la parte inferior (/1) se localizan 
tres vanos que dan acceso al pórtico del edificio; presenta una reja de 
hierro (cuando se encontraba cerrado el inmueble), que permite ver 
el interior del pórtico. A su vez, los accesos están delimitados por dos 
columnas recubiertas de mármol (ejes 4,5). 

En el gran cuerpo central (1), destacan tres ventanales de vidrio es
tructural acanalado traslucido los vanos alternan con columnas de 
concreto en forma de ele invertida y recubiertas de tezontle. 
Rematando este cuerpo se encuentran las franjas descritas anterior
mente y el nombre del inmueble, Cine Ópera, en grandes letras rojas. 

En los cuerpos latera les entre los ejes 1, 2, 3 Y 6, 7, se observa n tres 
puertas, una de los cuales correspondía a un local comercial, la otra a 
una salida de emergencia que a su vez se encuentran protegidos por 
un pequeño volado. La tercera puerta corresponde a otra salida de 
emergencia. 
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FACHADA PRINCIPAL 

Imagen: 2. Fachada E. Dibujo del levantamiento actual de la fachada 

Foto: 3.14lmagen que anuncia en la marquesina la película con la que se inau
guró el cine Ópera "Una familia de tantas" del director Alejandro Galindo. (AGN) 



El acceso está perfectamente jerarquizado mediante la marquesina 
con sus letras rojas, nos permiten identificar que la tipografía usada ha 

cambiado y no es la original. 

En cuanto a la compos ición de la fachada, el arquitecto Félix T. Nuncio 
quiso enfatizar la verticalidad, si observamos bien las dimensiones de la 

fachada, ésta es casi cuadrada (recordemos que tiene 31.85 de alto por 

30.58 de ancho). Mediante el énfasis del cuerpo centra l y las co lumnas 
latera les y centrales, logra acentuar la vert icalidad de la composición. 
El significado y el carácter quedan evidenciados por la gran marquesi
na, característica de los teatros y cines, en la cual se anunciaba el espec

táculo, los muros ciegos envolventes laterales ocultan las circulaciones 
verticales de un lado, y del otro, las bodegas y las oficinas. 

Llama la atención particularmente en la fachada el uso de esculturas 

tipo griegas de gran tamaño. Se encuentra además una base la cual 
simula las cortinas de un telón. Detrás de estas cariátides se localiza 

un gran ventanal, seccionado por piezas de vidrio acanaladas, estos 

ventanales permiten, como ya lo hemos comentado, bañar de luz al 

vestíbulo y al foyer. 

Otra característica propia de este cine; son las ménsulas que se encuen

tran detrás de la escultura, sobre las cuales descansa la parte alta del 

anfiteatro. Un detalle que desentona en este contexto, son las dos caras 

aisladas que se encuentran sobre la salida de emergencia y el local co
mercial. Las particularidades de este cine representa un edificio único 

en su tipo. 

Si analizamos con cuidado, encontramos diversos detalles en la parte 
posterior de la fachada que permiten entender las peculiaridades de 

esta construcción. Por ejemplo, el nombre del arquitecto que desarro

lló el proyecto, Félix T. Nuncio M. grabado en mármol en el eje dos del 

acceso. Los marcos de tecali u ónix estaban diseñados para contener 
los carteles de las películas que se exhibían o los posibles estrenos. A 
su vez, estos mismos marcos cambiaban en la noche al volverse llama

tivos, cuando emitían un luz translúcida y sutil. La marquesina invitaba 

desde lejos a los transeúntes a entrar o curiosear al lugar, se consigue 
un efecto diferente con la iluminación durante la noche. 
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Foto: 3.15 Detalle de las puertas de acceso allunetario 

Sus materiales en los guardapolvos son de cantera y mármol, las puer

tas a base de soleras y placas de hierro en el acceso. 

La expresión externa en la fachada es de verticalidad, movimiento y 
espectacularidad, la combinación de sus materiales, colores y textu

ras como mármol, tezontle, concreto, cantera, vitroblock, ónix, metal, 

vidrio, nos habla de rasgos únicos, de una modernidad y masividad de 

acuerdo con el género arquitectónico. 

Expresión interior 
El manejo de la iluminación natural por medio de un gran ventanal, la 

cont inuidad vert ica l de los espacios que se observan en las fotografías 

causa una sensación de amplitud y luminosidad, que da vida y jerarquía 
a los principales espacios interiores en los que se aprecia el juego de 

diferentes alturas. 

El pórtico y el acceso 
La entrada al cine está anunciada a lo lejos por una marquesina que se
gún la hora se percibía diferente, en el día era neutral, pero en la noche 

pasaba a ser elemento protagónico por la luz y por enmarcar el pórtico. 
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El pórtico, lugar de transición y protección de la calle hacia el interior 
del cine, se accede subiendo por tres escalones. A partir de la entrada 
al pórtico, uno comienza a subir diversos niveles mediante escaleras 
y rampas hasta llegar al punto más alto ubicado en la sala-butacas, y 
posteriormente se comienza a descender mediante la isóptica dellu
gar. Regresando a la entrada, el acceso se delimita por la marquesina, 
dos co lumnas lateral es y dos intermedias que lo enmarcan, el am
biente que se trata de transmitir es de elegancia y modernidad. Des
de el pórtico se contaba con alfombra, los materiales que recubrían 
las paredes son mármoles con entreca lles marcando franjas horizon
tales, las taqui ll as también se encontraban recubiertas de mármol y 
herrería, compuesta esta última por líneas geométricas al estilo déco, 
las columnas que sostienen estos espacios están recubiertas con pla
cas de mármol negro. 

Se observan además en el espacio de venta de billetes, plafones de co
lor blancos hechos a base de metal desplegado que marcan una dispo
sición geométrica de manera juguetona con bordes dorados, El límite 
de este espacio lo marcan tres puertas de doble hoja, enmarcadas por 
un muro de vitroblock, el cual permite cierta intimidad e iluminación 
hacia el interior. Estas puertas dobles también tienen un arreg lo parti
cular de líneas geométricas. Con forma rectangular en planta, el pórtico 
es un lugar de transición y protección, además, invita al interior del ves
tíbulo mediante una pequeña escalinata y un muro semi-transparente 
de vitroblock, sus múltiples puertas, visualmente permeables, despier
tan la curiosidad por el interior del vestíbulo. 

Vestíbulo 
Este lugar permite distribuir hacia los diferentes espacios, es de los más 
interesantes del edificio y mencionaremos porqué. Se observa en plan
ta como un lugar de tamaño mediano, con magnificas escalinatas y 
fuente; sin embargo, la sensación de gran amplitud y luminosidad la da 
su gran altura (1 5 metros aproximadamente). La continuidad espacial 
que tiene con el foyer, el tratamiento de sus plafones y, sobre todo, la 
pantalla opaca del gran ventanal que vierte la luz hacia el interior, dan 
a este espacio una magnificencia que ningún otro tiene, siendo por lo 
tanto, como se menciona sobre su inauguración en un periódico de la 
época, "único en su tipo". 
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Foyer 
En el siguiente nivel se encuentra el foyer, relacionado estrechamente 
con el vestíbulo. A éste se llega mediante la escalinata principal que 
parte del vestíbulo. Se trata de un espacio de menores d imensiones a 
lo ancho, pero sensiblemente mas largo, que amplía sus dimensiones 
al compartir el espacio con el vestíbulo y disfrutar de la luz indirecta 
de la calle, a través del gran ventanal que ya hemos mencionado. En 
este lugar se evidencian las columnas de soporte (en el nivel ante
rior no son perceptibles a la vista), permitiendo un juego de ritmos 
visuales. Aquí se encuentran espacios para fum adores y una dulcería, 
se conecta además, con los servicios sanitarios. Desde aquí se puede 
entrar por las escaleras al anfiteatro. 

A diferencia de los espacios de los cines en la actualidad, que solo 
cuentan con lugares temporales de circulación, estos dos espacios, 
vestíbu lo y foyer, fu eron diseñados para convivir, para disfrutarse, para 
mirar y ser mirados, para estar, no por algo se vivían de tres a cuatro 
horas de entretenimiento en los cines. 
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Lunetario y escenario 
Este es el lugar fisonómico del objeto arquitectónico, y en tamaño el 
más grande, Está dividido virtualmente en dos partes, una es la zona 
cubierta por el anfiteatro, cuyo techo está compuesto por bellos pla
fones y con las mismas características del pórtico y foyer" Mediante 
la pendiente del piso y el plafón, que van ascendiendo, tenemos una 
sensación de abertura hacia el escenario, Sumándose además con el 
segundo espacio, sin el entrepiso del anfiteatro, se tiene una altura 
aproximada de 28 metros, que permite sentir una escala monumen
tal, El escenario, o gran pantalla, es el lugar hacia donde van dirigidas 
todas las miradas desde cualquier punto, De forma casi rectangular, 
tiene una altura de 30 metros desde la tarima, y conecta directamen
te con la zona de camerinos mediante escaleras de caracoL 

Anfiteatro 
Es otro de los lugares más importantes del edificio, la perspectiva 
que se produce desde el punto más alto del anfiteatro es grandiosa, 
la longitud es mucho mayor porque la dimensión crece sobre el 
vestíbulo y la pendiente se siente muy pronunciada, Los plafones 
ayudan a crear ese ambiente fantástico que todo cine tenía (aquí 
se siente mucho más el ambiente masivo del lugar), Desde aquí 
se percibe la gran capacidad del número de butacas que contenía 
este espacio, Por la forma de la isóptica el espacio crece (o decrece 
según desde donde se observe), para arrojar la mirada a la pantalla, 
En el anfiteatro, los lugares más cercanos a la pantalla transmiten la 
sensación de estar flotando, 
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Circulaciones verticales 
Determinadas por núcleos, conectan a los diversos niveles, las dos 
más representativas son las del vestíbulo y foyer. La primera ocupa un 
lugar jerárquico y vistoso. La segunda se reparte en cuatro, dos cen
trales que transportan al gran espacio del anfiteatro, y dos laterales, 
que son mas discretas e íntimas. Las circulaciones restantes tienen 
una división clara para el público del cine y las de servicio, aún cuan
do se encuentran muy cercanas, e incluso se conectan, la diferencia 
se percibe principalmente en los acabados. 

Sanitarios 
Los encontramos amplios, todos con ventilación natural con una al
tura probable para plafones (cuando se hizo el registro ya no habían 
plafones en estas zonas). 
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Estructura 
La estructura está compuesta por una cimentación por ampliación de 
base, mediante una retícula de trabes y zapatas corridas de concreto. 

Los apoyos principales son a base de columnas y trabes de concre
to. En sentido horizontal son dieciséis ejes y en sentido vertical once, 
(para ubicar los ejes plano E-l) las columnas de diversas formas, cua
dradas, rectangulares o circulares, incluso se da el caso de algunas 
que en una planta son cuadradas y en el siguiente nivel son circulares. 

El techo de la nave de lunetario y anfiteatro está resuelto mediante 
armaduras, el entrepiso del foyer es de concreto armado, la estructura 
del vestíbulo está resuelta de una manera muy ingeniosa, los apoyos 
se encuentran entre los ejes doce y quince, a una altura considerable, 
por lo que el vestíbulo queda visualmente libre de trabes. Continúan 
a manera de ménsula hasta el eje dieciséis, cubiertas con tezontle en 
la fachada, de manera que no aparenta estar trabajando estructural
mente. 

Los muros son de tabique rojo recocido, con castillos y dalas interme
dias. En algunos lugares se registran muros de tabicón gris. 

El techo de la nave está conformada con una estructura a base de 
armaduras de hierro, que sostiene en la parte superior una cubierta 
ligera de madera, además de un falso plafón de metal desplegado 
en la parte inferior. Cuenta también con un acceso a las armaduras 
mediante pasos de gato. 
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Foto: 3.20 Criterio de armadura para soportar techumbres de cines. 



Conclusión 
En el desarrollo de este capítulo se realizó el análisis del edificio utiliza

do para proyectar películas diseñado por el Arquitecto FélixT. Nuncio, 
y posteriormente se comenta de manera muy breve los elementos so
bresalientes del cine. 

En el caso del Cine Ópera se manifiesta un lenguaje de modernidad a 
través del uso del estilo Art déco y la representación de una gran altura 
en el edificio, con la idea de imitar los grandes rascacielos (toda propor

ción guardada), así como el uso del concreto y el acero en los sistemas 
constructivos. 

La características estéticas de la fachada del cine Ópera son muy parti
culares, así como los materiales empleados como la cantera, el mármol, 
el tezontle, el tecali, y el vidrio acanalado en la fachada son propuestas 
únicas que todavía se encuentran en el cine. 

El estilo utilizado déco, por su propuesta geométrica y su ornamenta
ción la hace particular a otras propuestas de la época. 

El pórtico del cine Ópera permite ir contando la historia de este edificio, 
al ser el lugar de transición entre el exterior y el interior, mediante sus 
escalinatas ascendentes, sus plafones, sus taquillas y sus muros recubier
tos de mármol negro, así como su puertas que permitían ser ventanas 
a I interior 

El vestíbulo es el lugar donde se congelo el tiempo por sus escalinatas 
candelabros, jarrones, plafones e impresionante altura, además de co
nectarse visualmente con el foyer, es también el lugar mas luminoso por 
la entrada de luz natural a través del gran ventanal que se percibe desde 
la fachada. 

El foyer herencia de los grandes teatros, aquí también empleado para 
socializar, para ver y ser vistos, por ello cuenta con candelabros y espejos. 

Los espacios de anfiteatro y lunetario son uno de los espacios fisonó
micos de los cines y aquí se encuentra compartido por una parábola 

Capítulo 3 Análisis Arquitectónico del Cine Ópera 

invertida de espacio y que se une en la pantalla. Es un espectáculo en si 
sentir ese gran vértigo que produce la isóptica del lugar desde el lugar 
mas alejado de butacas. 

El inmueble dejó de utilizarse en el año de 1998 después de presentar
se el grupo musical Bauhaus, la autoridades lo cerraron y a partir de ese 
momento el edificio no tuvo mayor mantenimiento por lo que quedó 
en el olvido. 

Al momento de trabajar en el cine Ópera para realizar las investigacio
nes respectiva, el inmueble se encontraba abandonado por las autori

dades, por lo que merece una oportuna restauración e intervención. 

* 

Foto: 3.21 Detalle de la fuente ubicada en el vestíbulo 
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CAPITULO IV. 
DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE RESTAURACiÓN 

UBICACiÓN 

En los planos AE-l, AE-2, se muestra la ubicación del cine Opera, y 
los centros de cultura importantes de la zona, como son el Centro 

Mascarones (perteneciente a la UNAM), y el Museo Universitario del 
Chopo. Los planos AE-3, AE-4 tienen la finalidad de mostrar las facha

das oriente y poniente de la calle de Serapio Rendón, en donde se en

cuentra inmerso el cine Opera, se muestra además un levantamiento 

general del estado actual de dichas fachadas. 

El proyecto de restauración esta conformado por dos partes, la refe

rente a la restauración y la de adecuación del edificio con un nuevo 
uso de los espacios. 
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CONSERVACiÓN 

La conservación es una acción que comprende 

'~ .. un conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, mantener y 
prolongar la permanencia de los objetos culturales para trasmitirlos al 
futuro':(I) 

En el área de la conservación están comprendidas todas las acciones 

d e conservación. desde la preventiva hasta llegar a los procesos de 
restauración. 

"La conservación de los monumentos abarca una gran variedad de 
facetas que van desde sólo detenerel deterioro natural del monumen
to, a las obras de consolidación y reestructuración del mismo'~ (1) 

La conservación y la restauración tienen la finalidad de lograr la per

manencia del bien cultural a través del tiempo. así como conservar y 
revelar 105 valores estéticos e históricos de un momento y se funda

menta en el respeto hacia los elementos antiguos y las partes auténti

cas del mismo. La resta uraclón com prende además la reestructuración 

de elementos faltantes en un bien cultual (y artístico) y la Integración 
(en su caso) del color de la pintura. en una pintura mural. así como la 

adecuación de espacios para la habilitación de un Inmueble. 

El cine Ópera es un edificio del siglo XX con características con valor 

patrimonial y estéticas particulares. catalogado por el INBA. y de los 

pocos que todavía cuentan con sus espacios originales. es urgente 
que se conserve. restaure y que mediante una nueva propuesta de 

reutilización del edificio existente siga vivo. con la Idea de preservar la 

memoria histórica y el desarrollo cultural de la zona. 

Por lo cual se hace la propuesta de conservación y restauración. me

diante la Identificación de las fabricas existentes. los daños y deterioros 
que tiene el Inmueble. 

Capítulo 4 Desarrollo del Proyecto de Restauración 

ESTADO ACTUAL, FABRICAS y DAÑOS: 

Los pasos para comprender la lógica y características del edificio así 
como los materiales. el nivel de daños y la estética del cine Opera fue

ron levantamiento del estado actual. planos E-l . E-2. E-3. E-4. E-S. E-6. 

E-7. E-B. Identificación de las fa planos. F-l. F-l A. F-2 . F-2A. F-3. 
F-3A. F-4. F-5. F-6. F-7. F-B. daños y deterioros. planos. O-l. 0-2. 0-3. 

0-4. 0-5.0-6.0-7. O-B. Una vez entendido el objeto arqultectónlcode 

estudio se desarrolló la propuesta de restauración. así como el diseño 
de la adecuación del nuevo uso del edificio. 

En el momento que se desarrolló esta tesis. el cine Ópera conser
vaba todos sus espacios con diferentes estados de conservación . los 

motivos por los que se generaron lo daños hasta el momento que se 

registró son diversos. desde agentes naturales como; el viento. lluvia. 
sol. temperatura. humedad. o agentes químicos como; la llu

via ácida. sales propias del suelo. estiércol de animales. fiora y fauna 

que ataca los materiales y pude producir estragos. Por último el hom
bre de manera consciente o Inconsciente. En cuanto a los deterioros 

encontramos con frecuencia 

Planta baja 
Pisos: En general se conservan en buenas condiciones pero con mu

cho polvo. los materiales encontrados son; loseta vlníllca en el pórti

co. placa de mármol en el vestíbulo (fotos de la época demuestran 

que tenía alfombra). granitos artificiales en los pasillos. entarimado 
de madera de pino en el escenario roto y con piezas faltantes.loseta 

vlníllca en el lunetarlo. piezas sueltas debido a la humedad. La zona 

mas afectada por la lluvia (hay filtraciones directas por techo) es el 
lunetarlo y el escenario. Los pasillos por la humedad debido a la mala 

Impermeabilización de los techos. 

(1) Salvador, Díaz Berrio yOlga, Orive Bellinger, Terminología general en materia de conservación del patrimonio cultural. México, Biblioteca de Restauración del Patrimonio Histórico, INAH-SEP, Septiembre 1 974, p. 4 
(2) Carlos, Flores Marini,Apuntes sobre arquitectura, México, Instituto Nacional de BellasArtes, Cuadernos de arquitectura y conservación del patrimonio artístico, 1980, p. 66 95 
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Muros y recubrimientos Los muros de la sala de butacas son de ta

bique rOJo y tabique gris pesado, posteriormente un bastidor de ma
dera recubierto con viniplastico relleno de borra, en otros casos basti

dores con soportes de ángulo, metal desplegado y aplanado de yeso, 
en algunas zonas se encuentra intacto y en otras el material se ha 

vencido debido a la humedad. Con algunos elementos decorativos 

pasa lo mismo. En los pasillos los muros son a base de tabique rOJo 
recocido, con aplanado de yeso y pintado, algunas zonas la pintura 

se encuentra desprendida por la humedad y con presencia de sales. 

Techos y plafones En la marquesina en algunas secciones de los pla
fones se encuentran rotosyvencidos por la humedad. En el Pórtico el 

plafón muestra nos de desprendimiento de pintura por humedad. 

En el vestíbulo hay áreas muy puntuales en donde el plafón esta des
prendido por la humedad. En ellunetario en algunas zonas el plafón 

muestra signos de humedad como desprendimiento de pintura y del 

acabado. En el escenario algunas partes del techo que están vencidas 
por la humedad. En las salidas de emergencia de los techos hay pre

sencia de humedad. 
Puertas En algunos elementos decorativos de las puertas como es

peJos hay faltantes, así como algunos recubrimientos de latón en las 

mismas. 

Planta foyer 
Pisos Se localizan por lo regular completos, en el foyer todavía hay 

alfombra aunque en mal estado por la humedad, en los sanitarios en

contramos mosaico troquelado con capas de polvo, en la zona de 
lunetario, la loseta vinílica se encuentra desprendida por la humedad. 

Algunos camerinos son de placa de mármol los cuales se encuentran 

con varias capas de polvo. En la zona de esculturas el acabado final 
es de ladrillo rojo colocado en forma de petatillo con impermeabili

zante a base de chapopote en muy mal estado, debido a la falta de 

mantenimiento hay presencia de vegetación parasita como plantas, 
m usgo y hongos. 

Muros y recubrimientos Los muros que conforman el foyer son de 

tabique rojo y en algunas partes de tabique gris pesado, para la deco
ración se utilizaron bastidores de madera recubierto con viniplastico 
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relleno de borra, en otros casos los bastidores son con soportes de 
ángulo, metal desplegado y aplanado de yeso (para la decoración), 

en algunas zonas se encuentra intacto yen otras el material se ha 

vencido debido a la humedad. Algunos elementos decorativos como 
los espejos se encuentran rotos. 

Techos y plafones En ciertas partes del foyer, los plafones se encuen

tran rotos y vencidos por la humedad. Los pasillos también mues
tran pintura dañada y desprendida por la humedad. Las escaleras de 

emergencia tienen poca presencia de sales. 

Planta anfiteatro 
Pisos Encontramos en los camerinos, pasillos, escaleras de emergen

cia y zona de butacas firmes de concreto, en ellunetario el acabado 

es de loseta vinílica, yen algunas secciones se encuentra desprendida 
por la humedad, las zonas de las escaleras dellunetario del anfiteatro 

se encuentran elaboradas a base de terrazo de granito artificial, las 

escaleras de emergencia que provienen de las gayolas no tienen aca
bado final, el material es un firme de concreto y tiene presencia de 

humedad y sales. 

Muros y recubrimientos Los muros que conforman este último nivel 
son de tabique gris pesado, para ayudar a la acústica se utilizaron bas

tidores de madera, con piezas cuadradas recubierto con viniplastico 

relleno de borra, para la decoración se utilizó soportes de ángulo con 
metal desplegado y aplanado de yeso, en ciertas zonas el material se 

ha vencido completamente debido a la entrada de agua de lluvia. 

Algunos elementos decorativos como espejos ya no están. Las esca
leras de emergencia tienen presencia de sales. 

Techos y plafones: Este último nivel es el mas afectado debido a la 

mala impermeabilización del techo, en algunas secciones del luneta
rio del anfiteatro el techo se venció completamente debido al intem

perismo por lo que la lluvia, el viento y el sol entran directamente, el 

material del techo que se desprendió esta conformado de madera 

(probablemente para hacerlo ligero), al no darle mantenimiento a la 
impermeabilización de la cubierta, el material quedó expuesto y se 

pudrió La armadura está hecha de PTR y los remaches siguen en su 

lugar hasta el momento. 



Planta techos 
Pisos: En las losas de concreto armado el acabado Anal es de ladri

llo rOJo, colocado en forma de petatlllo con Impermeablllzante base 

asfáltica en muy mal estado, en ciertas zonas se colocó un Imper

meablllzante nuevo sin retirar el anterior por lo que hay varias capas 
y burbUjas de agua entre ellas. Debido además a la falta de manteni

miento, existe vegetación paraslta como plantas, musgo y hongos. 

Fachada 
Muros y recubrimientos En la fachada encontramos diversos tipos de 

daños en la base de la fachada; pintas vandá propaganda publici

taria, rodapié de cantera rota, ausencia de piezas en detalle del marco 
hecho con material de ónix. En la parte Intermedia y superior de la fa

chada; vegetación superior paraslta, plantas, graAtls, fractura en pieza 

de vltroblock, Asuras en pintura, desprendimiento de acrílico en la ma r
queslna, la cantera de las esculturas muestran falta de mantenimiento 

por el color q ue presenta. 

Capítulo 4 Desarrollo del Proyecto de Restauración 
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CUARTO DE MAQUINAS 

ESCAlA GR."'::'\; •• __ --Io_J--:-____ ""!. 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

PLANTA BAJA 

TABLA DE ACABADOS PISOS 
1 ff':NE OC CONCflEm GRIS 
2 ,FINE OC CONCRETO Pl NTAOO CON ESNALl[ ~lQ) 

J rRNE OC CONCRETO st.Il'tE ACABADO PUJ OO 
~ FPlIj E DE CONCRETO C~ TEX1VR ~ CUArnlCl.lIDA JOX30 C~ 

I t.IORn:~o CnE NTO, I-R[NA 
2 P[G,.WARW Q 
~ BM:l ,o,[F<;tojElfM OE W TE 
4 PEGAllENTll PARA PISO ~LOJ 
5 PEGA AZUlEJ:l 

1 PLICA OC ~~ OC 6GX4Il "'" lRA\I[R~NIl EH COLOO CRlS OSCURO 
2 PLICA OC ~~ OC 6Q~40 cm lRAVERTINO EH COLCJ! ¡j[1C[ 

3 TERRAZO, tóRAN lTU AAlFlW.L f Nl lOC/oDO EN 3lKl COLOR AIW'lLlO 3OXJ<JX~ <In 
4 HRRAZO, ~AM ITO AlHFICIJ.L fABRICADO EN SllKl (PIS 
~ HRRA20, !:RAMITO ARlFlCIJ.L rAlHOCAOO EN 51110 GRIS AlUlOSO 
7 PISO LOSETA ~LJCA [)[ 3OXJ(lX.~ cm 
a LNllOOllAOO Ro..o COIION 2.5Xl +X2!! .,." EH rQRl,lA oc PETAll.lO 
g !<lIJl[J;) 10Xl0UlI)<rm ~1oNCO 
10ENTAR1W1.OO [)[ wa'RA [)[ PI NO 
l' ACABAOO loIQSAIC() TROQ\.HÁOO [)[ f ORW\ ROIIIOO 10Xl0Xl "" COl¡ft MlMLlO 
12 ACA81\OO TERRAZO oc ~0X20XU cm. fID.ll Cili E!OROCS !!.MCOS 

(PROOA¡U NDm: OO IQNAL) 
1~ Nf'[RN[A8 U llDO C/oPA ~",Al~<;A 
14 AlrOloeRA OC nOOA SlNTtTICA 

1~ ~~~~~~~gg: ~~ g~~ 

TABLA DE ACABADOS MUROS 
, ~O OC TAelQJE RCJO RECOCllO 7XHX28 cm 
2 lo!<..IRO [)[ TIBIOOE <rRIS P!:S/ro, 7,5;(12,00)215 <m 
J CU1.NIIA [)[ CONCRETO Wl40 cm 
4 CU1N'iI\ [)[ CONCRETO 65X40 cm 
5 ca.Lf.f.lA OC CONCRETO '.2OX40 cm 

~ oo.J .......... REDOODA DlMlETRIl ilO cm 
7 CU1.IIofi..\ ~DA [l M! E1IW!IO '"' 

1 AI'lANAOO NDRTEPO CENEHTU-M!JIIA 
2 AP..MAOO c(~HTO CAl MEHA 
J APl.ANAOO \'[SO J <rn 

1 AP..MOAOO ,¡,[SO, f'frrU~ A WIlICA (ca.0f! ROSA, lOOr, BLANCO) 
2 PLICA OC CRANITa GRIS OSC\RO 
J PLM:A OC GRANITO GRIS ClARO 
• c.>.NTERA OE C~lUCA 
5 PLACA OC ~Mt.IQ NEGRO 
G BASrorn OC w.oERA RHJJ8ERTU Cili ~f,lPlASTaJ flELlENO OC ElOORA 5a<50 .,." 
7 IOlHlll OCK O[ 2'\UX2!l,¡ X¡,5 cm 
e PlIIC.'. oc N~ RC'iA ~ \l!RSAS ~~DAS 
!i PLACA oc ~1ffl.Iu. tRIS [l \U!S.\S ~O IlAS 
10 ~Df'lO E~TRIJCl\JRAl ACANJU.DO TRA51UCIXl 2M!Xl ~ cm 
11 PlHnJRA IfllCA H[GRA 

13 ~;;¿~ ~ TE~~ g.~ TAIW10S 

U ~\~rM/~lCcllf~: 
17 lAI.Il RN:S OC AllUJO 10~la,lom Ctl..OR mENA 
le PlElAS oc ccm:HO =;¡OUlI) cm 
19 ~RAS oc LAT~ !JII BASE PlJDHAS 5X60X,OJ cm 
2(] [SPE.ll ~2>:15"ro 
Z1 TEfl:RM), GRNtro AA~~CI"" fAOOICAOO EH :¡~O ca.1;R GRIS 
22 SOPOOTES COH ANI;QOS, y ~T"'- 0E!l'lE¡¡AD\l 
2J ~~HI\ DE ~T"'-
2~ HERRmIA DE SOlERAS '/1~ 
2~ WAACO DE IAADERA OE Pli O 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

1 LOSA DE CONCRETO ARIII/IDO 
2 ARl<A[] lJ!A oc ACERO PTR Cili RE~ACHES 

1 IoIOOTI:RO CEIoEHTO, AREN A 
2 ~T"" OC5P\.E¡¡1DO, '5O'iITNDO COH S\Uft.\S, VN'llLAS, ,<,l1\ljBRCI:'ES y CAN .... ETAS 
J ill'l.ANADO c(~HTO- Iffl:HI\ 

1 TERIoIINAOO '¡'[50, oc J A 5 cm oc ESf'[Sffi, A<:AIlAOO llANA. 
2 PUlN o BARROTI: OC 4"XB", [NTAAlw.DO, c~~oo OC NAI)[~A mJI'OPAN, 
J COfIIf'l'JloIIDO oc ~AOCRA N{)I'OPAN 
4 PlHnJRA It'{lr;:A 
5 EH DU[l¡>¡)() oc NIilERA 5C8RE BASTIl I;R oc ~AOCRA 

CNJIPODE 
CONOCIMENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 

F-1 

FABRICAS 



ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

--....... v ......... 

::=~~~~~~~~-~'L~ __ ~Lr~~==--~~ii 
~ COMERCIO : : 
ID " 

CUARTO DE MAQUINAS 

TABLA DE ACABADOS PISOS 
1 ff':NE OC CONCflEm GRIS 
2 ,FINE OC CONCRETO PlNTAOO CON ESNALl[ ~lQ) 
J rRNE OC CONCRETO st.Il'tE ACABADO PUJ OO 
~ FPlIjE DE CONCRETO C~ TEX1VR~ CUArnlCl.lIDA JOX30 C~ 

I t.IORn:~o CnE NTO, I-R[NA 
2 P[G,.WAR WQ 
~ BM:l ,o,[F<;tojElfM OE W TE 
4 PEGAllENTll PARA PISO ~LOJ 
5 PEGA AZUlEJ:l 

1 PLICA OC ~~ OC 6GX4Il "'" lRA\I[R~NIl EH COLOO CRlS OSCURO 
2 PLICA OC ~~ OC 6Q~40 cm lRAVERTINO EH COLCJ! ¡j[1C[ 

3 TERRAZO, tóRAN lTU AAlFlW.L fNllOC/oDO EN 3lKl COLOR AIW'lLlO 3OXJ<JX~ <In 
4 HRRAZO, ~AM ITO AlHFICIJ.L fABRICADO EN SllKl (PIS 
~ HRRA20, !:RAMITO ARlFlCIJ.L rAlHOCAOO EN 51110 GRIS AlUlOSO 
7 PISO LOSETA ~LJCA [)[ 3OXJ(lX.~ cm 
a LNllOOllAOO Ro..o COIION 2.5Xl +X2!! .,." EH rQRl,lA oc PETAll.lO 
g !<lIJl[J;) 10Xl0UlI)<rm ~1oNCO 
10ENTAR1W1.OO [)[ wa'RA [)[ PIN O 
l' ACABAOO loIQSAIC() TROQ\.HÁOO [)[ f ORW\ ROIIIOO 10Xl0Xl "" COl¡ft MlMLlO 
12 ACA81\OO TERRAZO oc ~0X20XU cm. fID.ll Cili E!OROCS !!.MCOS 

(PROOA¡U NDm: OO IQNAL) 
1~ Nf'[RN[A8UllDO C/oPA ~",Al~<;A 
14 AlrOloeRA OC nOOA SlNTtTICA 

1~ ~~~~~~~gg: ~~ g~~ 

TABLA DE ACABADOS MUROS 
, ~O OC TAelQJE RCJO RECOCllO 7XHX28 cm 
2 lo!<..IRO [)[ TIBIOOE <rRIS P!:S/ro, 7,5;(12,00)215 <m 
J CU1.NIIA [)[ CONCRETO Wl40 cm 
4 CU1N'iI\ [)[ CONCRETO 65X40 cm 
5 ca.Lf.f.lA OC CONCRETO '.2OX40 cm 

~ oo.J .......... REDOODA DlMlETRIl ilO cm 
7 CU1.IIofi..\ ~DA DlMlE1IW!IO '"' 

1 AI'lANAOO NDRTEPO CENEHTU-M!JIIA 
2 AP..MAOO c(~HTO CAl MEHA 
J APl.ANAOO \'[SO J <rn 

1 AP..MOAOO ,¡,[SO, f'frrU~A ~flllCA (ca.0f! ROSA, lOOr, BLANCO) 
2 PLICA OC CRANITa GRIS OSC\RO 
J PLM:A OC GRANITO GRIS ClARO 
• c.>.NTERA OE C~lUCA 
5 PLACA OC ~Mt.IQ NEGRO 
G BASrorn OC w.oERA RHJJ8ERTU Cili ~ f,lPlASTaJ flELlENO OC ElOORA 5a<50 .,." 
7 IOlHlll OCK O[ 2'\UX2!l,¡ X¡,5 cm 
e PlIIC.'. oc N~ RC'iA DI\l!RSAS ~DlDAS 
!i PLACA oc ~MI.Iu. tRIS DI\U!S.\S ~OIlAS 
10 ~Ilf'lO E~TRIJCl\JRAl ACANJU.DO TRA51UCIXl 2M!Xl ~ cm 
11 PlHnJRA IfllCA H[GRA 

13 ~;;¿~ ~ TE~~ g.~ TAIW10S 

U ~\~rM/~lCcllf~: 
17 lAI.Il RN:S OC AllUJO la~la,lom CDl..OR mENA 
le PlElAS oc ccm:HO 3OX;¡OUlI) cm 
19 ~RAS oc LAT~ !JII BASE PlJDn¡,s 5X6aX,OJ cm 
2(] [SPE.ll ~2>:15"ro 
Z1 TEfl:RM), GRNtro AA~~CI"" f_ICAOO EH :¡~O ca.1;R GRIS 
22 SOPOOTES COH ANI;QOS, y ~T"'- 0E!l'lE¡¡AD\l 

2J ~~HI\ DE ~T"'-
2~ HERRmIA DE SOlERAS '/1~ 
2~ WAACO DE IAADERA DE Pli O 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

1 lOSA DE CONCRETO ARIII/IDO 
2 ARl<A[] lJ!A oc ACERO PTR Cili RE~ACHES 

1 IoIOOTI:RO CE~HTO, AREN A 
2 ~T"" OC5P\.E¡¡1DO, '5O'iITN OO COH S\Uft.\S, VN'llLAS, ,<,lI\ljElRU'ES y CAN .... ETAS 
J ill'l.ANADO c(~HTO- Iffl:HI\ 

1 TERIoIINAOO '¡'[50, oc J A 5 cm oc ESf'[Sffi, A<:AIlAOO llANA. 
2 PUlN o BARROTI: OC 4"XB", [NTAAlw.DO, c~~oo OC NAI)[~A mJI'OPAN, 
J COfIIf'l'JloIIOO oc ~AOCRA N{)I'OPAN 
4 PlHnJRA It'{lr;:A 
5 EH DU[l¡>¡)() oc NIilERA 5C8RE BASTIl I;R oc ~AOCRA 

CNJIPODE 
CONOCIMENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 

F-1A 

FABRICAS 



CAMERINO 

CAMERINO 
@ 

ESCAlA GR."'::'\; •• __ --Io_J--:-____ ""!. 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

OFICINA 

@ 

PLANTA FOYER 

TABLA DE ACABADOS PISOS 
1 ff':NE OC CONCflEm GRIS 
2 ,FINE OC CONCRETO Pl NTAOO CON ESNALl[ ~lQ) 

J rRNE OC CONCRETO st.Il'tE ACABADO PUJ OO 
~ FPlIj E DE CONCRETO C~ TEX1VR ~ CUArnlCl.lIDA JOX30 C~ 

I t.IORn:~o cn E NTO, I-R[NA 
2 P[G,.WARW Q 
~ BM:l ,o,[F<;tojElfM OE W TE 
4 PEGAllENTll PARA PISO ~LOJ 
5 PEGA AZU lEJ:l 

1 PLICA OC ~~ OC 6GX4Il "'" lRA\I[R~NIl EH COLOO CRlS OSCURO 
2 PLICA OC ~~ OC 6Q~40 cm lRAVERTINO EH COLCJ! ¡j[1C[ 

3 TERRAZO, tóRAN lTU AAlFlW.L f Nl lOC/oDO EN 3lKl COLOR AIW'lLlO 3OXJ<JX~ <In 
4 HRRAZO, ~AM ITO AlHFICIJ.L fABRICADO EN SllKl (PIS 
~ HRRA20, !:RAMITO ARlFlCIJ.L rAlHOCAOO EN 51110 GRIS AlUlOSO 
7 PISO LOSETA ~LJ CA [)[ 3OXJ(lX.~ cm 
a LNllOOllAOO Ro..o COIION 2.5Xl +X2!! .,." EH r QRl,lA oc PETAll.lO 
g !<lIJl[J;) 10Xl0UlI)<rm ~1oNCO 
10ENTAR1W1.OO [)[ wa'RA [)[ PI NO 
l' ACABAOO loIQSAIC() TROQ\.HÁOO [)[ f ORW\ ROIIIOO 10Xl0Xl "" COl¡ft MlMLlO 
12 ACA81\OO TERRAZO oc ~0X20XU cm. fID.ll Cili E!OROCS !!.M COS 

(PROOA¡U N Dm: OO IQNAL) 
1~ Nf'[RN[A8 U llDO C/oPA ~",Al~<;A 
14 AlrOloeRA OC nOOA SlNTtTICA 

1~ ~~~~~~~gg: ~~ g~~ 

TABLA DE ACABADOS MUROS 
, ~O OC TAelQJE RCJO RECOCllO 7XHX28 cm 
2 lo!<..IRO [)[ TIBIOOE <rRIS P!:S/ro, 7, 5;(12,00)215 <m 
J CU1.NIIA [)[ CONCRETO Wl40 cm 
4 CU1N'iI\ [)[ CONCRETO 65X40 cm 
5 ca.Lf.f.lA OC CON CRETO '.2OX40 cm 

~ oo.J .......... REDOO DA DlMlETRIl ilO cm 
7 CU1.IIofi..\ ~DA [l M! E1IW !IO '"' 

1 AI'lANAOO NDRTEPO CENEHTU-M!JIIA 
2 AP..MAOO c(~H TO CAl MEHA 
J APl.ANAOO \'[SO J <rn 

1 AP..MOAOO ,¡,[SO, f'frrU~ A WIlICA (ca.0f! ROSA, lOOr, BLANCO) 
2 PLICA OC CRANITQ GRIS OSC\RO 
J PLM:A OC GRANITO GRIS ClARO 
• c.>.NTERA OE C~lU CA 
5 PLACA OC ~Mt.IQ NEGRO 
G BASrorn OC w.oERA RHJJ8ERTU Cili ~ f,lPlASTaJ flELlENO OC ElOORA 5a<50 .,." 
7 IOlHlll OCK O[ 2'\UX2!l,¡ X¡,5 cm 
e PlIIC.'. oc N~ RC'iA DI \l!RSAS ~Dl DAS 
!i PLACA oc ~MI.Iu. tRIS [l \U!S.\S ~O IlAS 
lO ~ Ilf'lO E~TRIJCl\JRAl ACANJU.DO TRA51U CIXl 2M!Xl ~ cm 
11 Pl HnJ RA IfllCA H[GRA 

13 ~;;¿~ ~ TE~~ g.~ TAIW1 0S 

U ~\~rM/~lCcllf~: 
17 lAI.Il RN:S OC AllUJO IO~IO,l om Ca..OR mENA 
l e PlElAS oc ccm:HO 3OX;¡OUlI) cm 
19 ~RAS oc LAT~ !JII BASE PlJDH¡,s 5X60X,OJ cm 
2(] [SPE.ll ~2>:15"ro 
Z1 TEfl:RM), GRNtro AA~~ CI "" f_ICAOO EH :¡~O ca.1;R GRIS 
22 SOPOOTES COH ANI;QOS, y ~T"'- 0E!l'lE¡¡AD\l 

2J ~~HI\ DE ~T"'-
2~ HERRmIA DE SOlERAS '/I~ 
2~ WAACO DE IAADERA OE Pli O 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

UNNERSlIWl NACIONAL 
,tiITONOMADE MiOXIco 

1 lOSA DE CONCRETO ARIII/IDO 
2 ARl<A[] lJ!A oc ACER O PTR Cili RE~ACHES 

1 UOfH[RO CE~HTO, AREN A 
2 ~T"" OC5PI..E~1DO, '5O'iITNOO COH S\Uft.\S, VN'llLAS, ,<,lI\ljElRU'ES y CAN .... ETAS 
J ill'l.ANADO c(~HTO- Iffl:HI\ 

1 TER IoIINAOO '¡'[50, oc J A 5 cm oc ESf'[Sffi, A<:AIlAOO llANA. 
2 PUlN o BARROTE OC 4"XB", [NTAAlw.DO, c~~oo OC NAI)[~A mJI'OPAN, 
J COfII f'l'JloII OO oc ~AOCRA N{)I'OPAN 
4 PlHnJRA It'{lr;:A 
5 EHDU[l¡>¡)() oc NIilERA 5C8RE BASTlltRES oc NIilERA 

tJJ J/!f!f-=.,, ___ ~_M_-+_C_"'_""_DE_P_LA_NO_'__1 .., 
CNJIPODE 
CONOCIMENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 

F-2 

FABRICAS 



CAMERINO 

& 

ESCAlA GR."'::'\; •• __ --Io_J--:-____ ""!. 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

PLANTA FOYER 

TABLA DE ACABADOS PISOS 
1 ff':NE OC CONCflEm GRIS 
2 ,FINE OC CONCRETO Pl NTAOO CON ESNALl[ ~lQ) 

J rRNE OC CONCRETO st.Il'tE ACABADO PUJ OO 
~ FPlIj E DE CONCRETO C~ TEX1VR ~ CUArnlCl.lIDA JOX30 C~ 

I t.IORn:~o Cn E NTO, I-R[NA 
2 P[G,.WARW Q 
~ BM:l ,o,[F<;tojElfM OE W TE 
4 PEGAllENTll PARA PISO ~LOJ 
5 PEGA AZU lEJ:l 

1 PLICA OC ~~ OC 6GX4Il "'" lRA\I[R~NIl EH COLOO CRlS OSCURO 
2 PLICA OC ~~ OC 6Q~40 cm lRAVERTINO EH COLCJ! ¡j[1C[ 

3 TERRAZO, tóRAN lTU AAlFlW.L f Nl lOC/oDO EN 3lKl COLOR AIW'lLlO 3OXJ<JX~ <In 
4 HRRAZO, ~AM ITO AlHFICIJ.L fABRICADO EN SllKl (PIS 
~ HRRA20, !:RAMITO ARlFlCIJ.L rAlHOCAOO EN 51110 GRIS AlUlOSO 
7 PISO LOSETA ~LJ CA [)[ 3OXJ(lX.~ cm 
a LNllOOllAOO Ro..o COIION 2.5Xl +X2!! .,." EH r QRl,lA oc PETAll.lO 
g !<lIJl[J;) 10Xl0UlI)<rm ~1oNCO 
10ENTAR1W1.OO [)[ wa'RA [)[ PI NO 
l' ACABAOO loIQSAIC() TROQ\.HÁOO [)[ f ORW\ ROIIIOO 10Xl0Xl "" COl¡ft MlMLlO 
12 ACA81\OO TERRAZO oc ~0X20XU cm. fID.ll Cili E!OROCS !!.M COS 

(PROOA¡U N Dm: OO IQNAL) 
1~ Nf'[RN[A8 U llDO C/oPA ~",Al~<;A 
14 AlrOloeRA OC nOOA SlNTtTICA 

1~ ~~~~~~~gg: ~~ g~~ 

TABLA DE ACABADOS MUROS 
, ~O OC TAelQJE RCJO RECOCllO 7XHX28 cm 
2 lo!<..IRO [)[ TIBIOOE <rRIS P!:S/ro, 7, 5;(12,00)215 <m 
J CU1.NIIA [)[ CONCRETO Wl40 cm 
4 CU1N'iI\ [)[ CONCRETO 65X40 cm 
5 ca.Lf.f.lA OC CON CRETO '.2OX40 cm 

~ oo.J .......... REDOO DA DlMlETRIl ilO cm 
7 CU1.IIofi..\ ~DA Dl Ml E1IW !IO '"' 

1 AI'lANAOO NDRTEPO CENEHTU-M!JIIA 
2 AP..MAOO c(~H TO CAl MEHA 
J APl.ANAOO \'[SO J <rn 

1 AP..MOAOO ,¡,[SO, f'frrU~ A WIlICA (ca.0f! ROSA, lOOr, BLANCO) 
2 PLICA OC CRANITa GRIS OSC\RO 
J PLM:A OC GRANITO GRIS ClARO 
• c.>.NTERA OE C~lU CA 
5 PLACA OC ~Mt.IQ NEGRO 
G BASrorn OC w.oERA RHJJ8ERTU Cili ~ f,lPlASTaJ flELlENO OC ElOORA 5a<50 .,." 
7 IOlHlll OCK O[ 2'\UX2!l,¡ X¡,5 cm 
e PlIIC.'. oc N~ RC'iA DI \l!RSAS ~Dl DAS 
!i PLACA oc ~1ffl.Iu. tRIS DI \U!S.\S ~O IlAS 
10 ~ Df'lO E~TRIJCl\JRAl ACANJU.DO TRA51U CIXl 2M!Xl ~ cm 
11 Pl HnJ RA IfllCA H[GRA 

13 ~;;¿~ ~ TE~~ g.~ TAIW1 0S 

U ~\~rM/~lCcllf~: 
17 lAI.Il RN:S OC AllUJO 10~la,l om Ca..OR mENA 
l e PlElAS oc ccm:HO 3OX;¡OUlI) cm 
19 ~RAS oc LAT~ !JII BASE PlJDHAS 5X60X,OJ cm 
2(] [SPE.ll ~2>:15"ro 
Z1 TEfl:RM), GRNtro AA~~ CI "" f_ICAOO EH :¡~O ca.1;R GRIS 
22 SOPOOTES COH ANI;QOS, y ~T"'- 0E!l'lE¡¡AD\l 
2J ~~HI\ DE ~T"'-
2~ HERRmIA DE SOlERAS '/1~ 
2~ WAAW DE IAADERA OE Pli O 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

UNNERSlIWl NACIONAL 
,tiITONOMADE MiOXIco 

1 LOSA DE CONCRETO ARN/IDO 
2 ARl<A[] lJ!A oc ACER O PTR Cili RE~ACHES 

1 IoIOOTI:RO CEIoEHTO, AREN A 
2 ~T"" OC5P\.E¡¡1DO, '5O'iITNDO COH S\Uft.\S, VN'llLAS, ,<,lI\ljBRO:'ES y CAN .... ETAS 
J ill'l.ANADO c(~HTO- Iffl:HI\ 

1 TER IoIINAOO '¡'[50, oc J A 5 cm oc ESf'[Sffi, A<:AIlAOO llANA. 
2 PUlN o BARROTI: OC 4"XB", [NTAAlw.DO, c~~oo OC NAI)[~A mJI'OPAN , 
J CON f'l'JloII DO oc ~AOCRA N{)I'OPAN 
4 PlHnJRA It'{lr;:A 
5 EH[)IJ[l¡>¡)() oc NIilERA 5C8RE BASTlltRES oc NIilERA 

tJJ J/!f!f-=.,, ___ ~_M_-+_C_"'_""_DE_P_LA_NO_'__1 .., 
CNJIPODE 
CONOCIMENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 

F-2A 

FABRICAS 



CAMERINO 
NPT~"'," 

.... 6.·..,· 

ESCAlA GR."'::'\; •• __ --Io_J--:-____ ""!. 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

OFICINA @ 

PLANTA ANFITEATRO 

TABLA DE ACABADOS PISOS 
1 ff':NE OC CONCflEm GRIS 
2 ,FINE OC CONCRETO PlNTAOO CON ESNALl[ ~lQ) 

J rRNE OC CONCRETO st.Il'tE ACABADO PUJ OO 
~ FPlIjE DE CONCRETO C~ TEX1VR~ CUArnlCl.lIDA JOX30 C~ 

I t.IORn:~o CnE NTO, I-R[NA 
2 P[G,.WARW Q 
~ BM:l ,o,[F<;tojElfM OE W TE 
4 PEGAllENTll PARA PISO ~LOJ 
5 PEGA AZUlEJ:l 

1 PLICA OC ~~ OC 6GX4Il "'" lRA\I[R~NIl EH COLOO CRlS OSCURO 
2 PLICA OC ~~ OC 6Q~40 cm lRAVERTINO EH COLCJ! ¡j[1C[ 

3 TERRAZO, tóRAN lTU AAlFlW.L fNllOC/oDO EN 3lKl COLOR AIW'lLlO 3OXJ<JX~ <In 
4 HRRAZO, ~AM ITO AlHFICIJ.L fABRICADO EN SllKl (PIS 
~ HRRA20, !:RAM ITO ARlFlCIJ.L rAlHOCAOO EN 51110 GRIS AlU lOSO 
7 PI SO LOSETA ~LJ CA [)[ 3OXJ(lX.~ cm 
a LNllOOllAOO Ro..o COIION 2.5Xl +X2!! .,." EH rQRl,lA oc PETAll.lO 
g !<lIJ l [J;) 10Xl0UlI)<rm ~1oNCO 
10ENTAR1W1.OO [)[ wa'RA [)[ PIN O 
l' ACABAOO loIQSAIC() TROQ\.HÁOO [)[ f ORW\ ROIIIOO 10Xl0Xl "" COl¡ft MlMLlO 
12 ACA81\OO TERRAZO oc ~0X20XU cm. fID.ll Cili E!OROCS !!.M COS 

(PROOA¡U NDm: OO IQN AL) 
1~ Nf'[RN[A8UllDO C/oPA ~",Al~<;A 
14 AlrOloeRA OC nOOA SlNTtTI CA 

1~ ~~~~~~~gg: ~~ g~~ 

TABLA DE ACABADOS MUROS 
, ~O OC TAelQJE RCJO RECOCllO 7XHX28 cm 
2 lo!<..IRO [)[ TIBIOOE <rRIS P!:S/ro, 7,5;(12,00)215 <m 
J CU1.NIIA [)[ CONCRETO Wl40 cm 
4 CU1N'iI\ [)[ CONCRETO 65X40 cm 
5 ca.Lf.f.lA OC CONCRETO '.2OX40 cm 

~ oo.J .......... REDOODA DlMlETRIl ilO cm 
7 CU1.IIofi..\ ~DA DlMlE1IW !IO '"' 

1 AI'lANAOO NDRTEPO CENEHTU-M!JIIA 
2 AP..MAOO c(~H TO CAl MEHA 
J APl.ANAOO \'[SO J <rn 

1 AP..MOAOO ,¡,[SO, f'frrU~ A WIlICA (ca.0f! ROSA, lOOr, BLANCO) 
2 PLICA OC CRANITQ GRIS OSC\RO 
J PLM:A OC GRAN ITO GRIS ClARO 
• c.>.NTERA OE C~ lUCA 
5 PLACA OC ~Mt.IQ NEGRO 
G BASrorn OC w.oERA RHJJ8ERTU Cili ~ f,lPlASTaJ flELlENO OC ElOORA 5a<50 .,." 
7 IOlHlllOCK O[ 2'\UX2!l,¡ X¡ ,5 cm 
e PlIIC.'. oc N~ RC'iA DI\l!RSAS ~Dl DAS 
!i PLACA oc ~MI.Iu. tRIS DI\U!S.\S ~OIlAS 
10 ~ Ilf'lO E~TRIJCl\JRAl ACANJU.DO TRA51UCIXl 2M!Xl ~ cm 
11 Pl HnJRA IfllCA H[GRA 

13 ~;;¿~ ~ TE~~ g.~ TAIW10S 

U ~\~rM/~lCcllf~: 
17 lAI.Il RN:S OC AllUJO 10~10,l om Ca..OR mENA 
l e PlElAS oc ccm:HO 3OX;¡OUlI) cm 
19 ~RAS oc LAT~ !JII BASE PlJDn¡,s 5X60X,OJ cm 
2(] [SPE.ll ~2>:15"ro 
Z1 TEfl:RM), GRNtro AA~~CI"" f_ICAOO EH :¡~O ca.1;R GRIS 
22 SOPOOTES COM ANI;QOS, y ~T"'- 0E!l'lE¡¡AD\l 

2J ~~HI\ DE ~T"'-
2~ HERRmIA DE SOlERAS '/1~ 
2~ WAAW DE IAADERA OE Pli O 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

UNNERSlIWl NACIONAL 
,tiITONOMADE MiOXIco 

1 lOSA DE CONCRETO ARIII/IDO 
2 ARl<A[]lJ!A oc ACERO PTR Cili RE~ACHES 

1 IoIOOTI:RO CE~HTO, AREN A 
2 ~T"" OC5P\.E¡¡1DO, :;QSITNOO COM S\Uft.\S, VAI'llLAS, ,<,lI\ljElRU'ES y CAN .... ETAS 
J ill'l.ANADO c(~HTO- Iffl:HI\ 

1 TER IoIINAOO '¡'[50, oc J A 5 cm oc ESf'[Sffi, A<:AIlAOO llANA. 
2 PUlN o BARROTI: OC 4"XB", [NTAAlw.DO, c~~oo OC NAI)[~A mJI'OPAN, 
J COfII f'l'JloIIOO oc ~ AOCRA N{)I'OPAN 
4 PlHnJRA It'{lCA 
5 EH DU [l¡>¡)() oc NIilERA 5C8RE BASTIl I;R oc ~AOCRA 

tJJ J/!f!f-=.,, ___ ~_M _ _+-C-"'-""-DE-P-LA-NO-'__1 
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ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

1\ 

PLANTA ANFITEATRO 

TABLA DE ACABADOS PISOS 

I t.IORn:~o cn E NTO, I-R[NA 
2 P[G,.WARW Q 
~ BM:l ,o,[F<;toj ElfM DE W TE 
4 PEGAllENTll PARA PISO ~LOJ 
5 PEGA AZU lEJ:l 

1 PLICA OC ~~ OC 6GX4Il "'" lRA\I[R~ NIl EH COLOO CRl S OSCURO 
2 PLICA OC ~~ OC 6Q~40 cm lRAVERTINO EH COLCJ! ¡j[1C[ 

3 TERRAZO, tóRAN lTU AAlFlW.L fNllOC /oDO EN 3lKl COLOR AIW'lLlO 3O~J<JX~ <In 
4 HRRAZO, ~AM ITO AlHFICIJ.L fABRICADO EN SllKl (PIS 
~ HRRA20, !:RAM ITO ARlFlCIJ.L rAlHOCAOO EN 51110 GRIS AlU lOSO 

- 7 PI SO LOSETA ~LJ CA [lO 3O~J(lX.~ cm 
I'IJW. a LNllOOllAOO Ro..o COIION 2_5XI +X2!! .,." EH r QRl,lA oc PETAll.lO 

~ 
g !<lIJ l [ J;) 10~1 0U)lj <1m ~1oNCO 
10 ENTAR1W1.OO ti' wa'RA ti' PI NO 
l' ACABAOO loIQSAIC() TROQ\.HÁOO ti' f ORW\ ROIIIOO 10~10~1 "" COl¡ft MlMLlO 
12 ACA81\OO TERRAZO oc ~0X20XU cm. fID.ll Cili E!OROCS !!.M COS 

(PROOA¡U NDm: OO IQN AL) 
1~ NPERN[A8 U llDO C/oPA ~",Al~<;A 
14 AlrOloeRA OC nOOA SlNTtTI CA 

1~ ~~~~~~~gg: ~~ g~~ 

TABLA DE ACABADOS MUROS 

4 CU1N'iI\ ti' CONCRETO 65X40 cm 
5 ca.Lf.f.lA OC COOCRETO ' .2OX40 cm 

~ oo.J .......... REDOODA DlMlETRIl ilO cm 
7 CU1.IIofi..\ ~DA tlM! E1IW!IO '"' 

1 AI'lANAOO NDRTEPO CEN(NTU-AR!JIIA 
2 ~AOO c(~NTO CAl MENA 
J APl.ANAOO \'[SO 3 <rn 

1 Af'\.MOAOO ,¡,[SO, PfrrU~ A WIlICA (=00 ROSA, 100[, BLANCO) 
2 PLICA OC CRAN ITO GRIS OSC\RO 
J PLM:A OC GRAN ITO GRIS ClARO 
• C ...... f T'ERA OE C~ lUCA 
5 PLACA OC ~Mt.IQ NEGRO 

- G BASrorn OC w.oERA RHJJ8ERTO Cili ~MPlASTaJ flELlENO OC ElOORA 5a<50 .,." 
-- 7 IOlHlll OCK DE 2'\U X2!l.¡ X¡.5 cm 

[JI¡ e PLIIC.'. oc N~ RC'iA ~ \l!RSAS OE~ DAS 
!i PLACA oc ~1ffl.Iu. tRIS ~\U!S.\S !oEOIlAS 
10 ~ 1lf'l 0 E5TRUCl\JRAl ACANJU.DO TRA51U CIXl 2M!Xl ~ cm 
11 Pl HnJRA IfllCA HEGRA 

13 ~;;¿~ ~ TE~~ g.~ TAIW10S 

U ~\~rM/~~cllf~: 
17 lAI.Il Rf.ES OC AllUJO 10~IO,l om Ca..OR mENA 
l e PlElAS oc ccm:HO =;¡aUlI) cm 
19 ~RAS oc LAT~ EN BASE PlJDHAS 5X60X,OJ cm 
2(] ESPE.ll 52>:15,.Ul 
Z1 TEfI:R/oZIl, <;RNtTtl /o.R~~CI/ol fAOOICAOO EH :¡~O =I;R GRIS 
22 SOPOOTES COH ANI;QOS, y OET"'- D[!l'lE¡¡ADQ 
2J ~m", DE OET"'-
2~ H[fI:RERI.o\ DE SOlERAS '/1~ 
25 W/o.RCO DE IAADERA DE Pli O 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

--Ll 
1 nRt.II~ADO '¡'[50, oc J A 5 cm oc ESf'[5(R, ACAllADO llANA. 
2 PUlN o BARROTE OC 4"XB", ENTAAlw,oo, c~~oo OC NADERA mJI'OPAN , 
J CON f'RIt.ll OO 1)[ ~ AOCRA N{)I'OPAN 
4 PlHnJRA Ifll CA 
5 EHDUUIoDO oc N/oD[RA 5C8RE BASTIl I;R oc ~AOCRA 

CLAVE DE PLANO: UNNERSlIWl NACIONAL ~ J/!f! --~ ,tiITONOMADEMiOXIco ~ MCUTECTUIVI 
f----+------1 
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ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

-.-
I pendiente I pendiente 

ffi" 

1\ 
ClJi 

ffi"f pan lante 

IFT~"',. NI'TS ....... 

POnfiOnl8 
ffi" 

ClJi '-

1/ 1 pendiente 1 pendiente 
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ffi" 
7' 
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~ 
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NPTI"II +IO." @h,. 
GJl\,. 

.~~- / lVu -.A... __ ... ..-.~_ .... __ 111 

[sc/olA GRIIFK:A; •• __ --Io_J--:-____ ""!. PLANTA DE TECHOS 

TABLA DE ACABADOS PISOS 
1 ff':NE OC CONCflEm GRIS 
2 ,FINE OC CONCRETO Pl NTAOO CON ESNALl[ \1Hlal 
J rRNE OC CONCRETO st.Il'tE ACAEAOO PUJ OO 
~ r Pllj E OC CONCRETO C~ TEXTVR ~ CUArnlCl.lIDA JOX30 C~ 

, 1.IORn:~o CHE NTO, /oR[HA 

2 Pl:G,.WARWQ 
~ BM:l ,o,[FI;tojBfM OE W TE 
4 Pl:GA/oLNTll PARA PISO \1H Lal 
5 Pl:G.', AZULEJ:l 

1 PLICA oc ~~ oc 6GX4Il "'" lR~\I[R~NIl EH COLOO CRlS OSCURO 
2 PLICA oc ~~ oc 6Q~40 cm lRAVERTINO EH COLCJ! ¡j[1C[ 

3 TERRAZO, tóRAN lTU AAlFlW.L fNllOC/oDO EN 3lKl COLOR AIW'lLlO 3O~J<JX~ <In 
4 HRRAZO, GRAM ITO AlHFICIJ.L fABRICADO EN SllKl (PIS 
~ HRRA20, !:RAM ITO ARlFlCIJ.L rAlHOCAOO EN 51110 GRIS AlU lOSO 
7 PISO lOSETA ~LJCA [lO 3O~J(lX.~ cm 
a LNllOOllAOO Ro..o COIION 2.5X1 +X2!! .,." EH rQRl,lA oc PETAll.lO 
g I<lIJ l EJJ 10~10U)lj <1m ~1oNCO 

10EHTAR1W1.OO ti' wa'RA ti' PIN O 
l' ACABAOO loIQSAIC() TROQ\.HÁOO ti' f ORW\ ROIIIOO la~la~1 "" COl¡ft MlMLlO 
12 ACA81\OO TERRAZO oc ~0X20XU cm. fID.ll Cili E!OROCS !!.M COS 

(PROOA¡U NDm: OO IQ NAL) 
1~ Nf'[RN[A8 U llDO C/oPA ~",Al~<;A 
14 Alror.eR~ OC nOOA SlNTtTI CA 

1~ ~~~~~~~gg: ~~ g~~ 

TABLA DE ACABADOS MUROS 
1 ~O OC TAelQJE RCJO RECOCllO 7XHX28 cm 
2 ~O OC TIBIOOE <rRIS PES/ro, 7,~'2,O<J= <m 
J CU1.N'oIA OC CONCRETO Wl40 cm 
4 CU1.N'oIA OC CONCRETO 6~40 cm 
5 cau.foIA OC CONCRETO 1.2OX40 cm 
~ 00.-' .......... REOOOOA OIM1ETR1l 00 cm 
7 CU1.IIofoI..\ FIEOOH OA [lM!E1IW !lO '"' 

1 AI'lANADO NDR1'[PO CENENTU-AR!JIIA 
2 AFV.HADO c[~NTO CAl MENA 
J N'l.AHADO YESO J <rn 

1 AFV.HOAOO ,¡,[SO, PfrrU~ A WILICA (ca.0f! ROSA, lOOr, BLANCO) 
2 PLICA OC GRANITO GRIS OSC\RO 
J PL/o,CA OC GRAN ITO GRIS ClARO 
• c.>.N1'[RA OE C~LU CA 
5 PLACA OC ~Mt.IQ NEGRO 
G BASrorn OC w.oERA RHJJ8ERTU Cili W'¡ PlASTaJ flELlENO OC ElOORA 5a<50 .,." 
7 IOlHllLOCK OE 2'\UX2!l.¡ X¡.5 cm 
e PLIIC.'. DE ~~ RC'iA OI\I!RSAS ~0I 0AS 
!i PLACA DE ~/oRI,tQ tRIS [l \U!S.\S ~OIlAS 
lO ~Ilf'lO ESTRUCT\JRAl ACANJU.DO TRA51UCIXl 2M!X' ~ cm l' Pl NnJRA IfllCA NEGRA 

13 ~;;¿~ ~ l[~~ g.~ TAIW10S 

U ~\~rM/~lCcllf~: 
17 lAI.Il RfoES OC AllUJO 'O~'O,1om Ca.OR mENA 
le PlElAS DE ccm:HO =;¡OUlI) cm 
19 ~RAS OC LATON !JII BASE PlJDHAS 5X60X,OJ cm 
2(] ESPEJ:l ~2>:15,.ro 

Z1 1'[fI:R/oZIl, <;RNtTll /o.R~~CI/ol f_ICAOO EN :¡~O ca.<:R GRIS 
22 SOPOOl[S CON ANr;tAOS, y ~TAL 0E!l'lEr¡AD\l 
2J ~m", DE ~TAL 
2~ H[fI:RERI.o\ DE SOlERAS '/1~ 
2~ W/o.RW DE IAADERA OE Pli O 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

1 LOSA DE CONCRETO ARN/ro 
2 ARl<A[] lJ!A oc ACERO PTR Cili RE~ACHES 

1 !oIOOl[RO CE~NTO, AREN A 
2 ~T/ol DE5P\.Er¡1DO, SOSITNIOO CON S\Uft.\S, VAI'lLLAS, /o,l ,',IHlRCI!ES y CAN/olETAS 
J ill'l.ANAOO c[~NTO- /oR[N,.\ 

1 TERIoIIHAOO '¡'[50, OC J A 5 cm oc ESf'[5(R, A<:AIlADO LlANA. 
2 PUlN O BARROl[ OC 4"XB", ENTARlw.DO, C~~OO OC ~ADERA mJI'OPAN, 
J CONf'l'JloIIOO oc ~ A[U!A N{)I'OPAN 
4 PlNnJRA It'{Lr;:A 
5 EN DU [l¡>¡)() oc NIi)[RA 5C8RE BASTIl <:R oc ~All'RA OC Pl N{) 

CNJIPODE 
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ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

___ ----.JZ NSL +27.69 

___ -----.l2: N5L +24.64 

___ ~ NSL+9.35 

...JZ NSL+U2 
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-=- -=- -=- -=-~ _ ~ ~ ----'!Z N ±o.oo 

CORTE LONGITUDINAL 

TABLA DE ACABADOS PISOS 
1 ff':NE OC CONCflEm GRIS 
2 ,FINE OC CONCRETO PlNTAOO CON ESNALl[ ~lQ) 
J rRNE OC CONCRETO st.Il'tE ACABADO PUJ OO 
~ FPlIjE DE CONCRETO C~ TEX1VR~ CUArnlCl.lIDA JOX30 C~ 

I t.IORn:~o Cn E NTO, I-R[NA 
2 P[G,.WAR WQ 
~ BM:l ,o,[F<;tojElfM OE W TE 
4 PEGAllENTll PARA PISO ~LOJ 
5 PEGA AZU lEJ:l 

1 PLICA OC ~~ OC 6GX4Il "'" lRA\I[R~NIl EH COLOO CRlS OSCURO 
2 PLICA OC ~~ OC 6Q~40 cm lRAVERTINO EH COLCJ! ¡j[1C[ 

3 TERRAZO, tóRAN lTU AAlFlW.L fNllOC /oDO EN 3lKl COLOR AIW'lLlO 3OXJ<JX~ <In 
4 HRRAZO, ~AM ITO AlHFICIJ.L fABRICADO EN SllKl (PIS 
~ HRRA20, !:RAMITO ARlFlCIJ.L rAlHOCAOO EN 51110 GRIS AlUlOSO 
7 PISO LOSETA ~LJ CA [)[ 3OXJ(lX.~ cm 
a LNllOOllAOO Ro..o COIION 2.5Xl +X2!! .,." EH r QRl,lA oc PETAll.lO 
g !<lIJl[J;) 10Xl0UlI)<rm ~1oNCO 
10ENTAR1W1.OO [)[ wa'RA [)[ PIN O 
l' ACABAOO loIQSAIC() TROQ\.HÁOO [)[ f ORW\ ROIIIOO 10Xl0Xl "" COl¡ft MlMLlO 
12 ACA81\OO TERRAZO oc ~0X20XU cm. fID.ll Cili E!OROCS !!.M COS 

(PROOA¡U N Dm: OO IQNAL) 
1~ Nf'[RN[A8UllDO C/oPA ~",Al~<;A 
14 AlrOloeRA OC nOOA SlNTtTICA 

1~ ~~~~~~~gg: ~~ g~~ 

TABLA DE ACABADOS MUROS 
, ~O OC TAelQJE RCJO RECOCllO 7XHX28 cm 
2 lo!<..IRO [)[ TIBIOOE <rRIS P!:S/ro, 7, 5;(12,00)215 <m 
J CU1.NIIA [)[ CONCRETO Wl40 cm 
4 CU1N'iI\ [)[ CONCRETO 65X40 cm 
5 ca.Lf.f.lA OC COO CRETO ',2OX40 cm 

~ 00.-' .......... REDOO DA DlMlETRIl ilO cm 
7 CU1.IIofi..\ ~DA [lM!E1IW !IO '"' 

, APlANADO NDRTEPO CENEHTU-M!JIIA 
2 AP..MADO c(~H TO CAl MEHA 
J APtANADO \'[SO J <rn 

, AP..MOAOO ,¡,[SO, f'frrU~A WIlICA (ca.0f! ROSA, lOOr, BLANCO) 
2 PLICA OC CRANITO GRIS OSC\RO 
J PLM:A OC GRANITO GRIS ClARO 
• c.>.NTERA OE C~lU CA 
5 PLACA OC ~Mt.IU. NEGRO 
G BASrorn OC w.oERA RHJJBERTU Cili ~ f,lPlASTaJ flElHNO OC ElOORA 5a<50 .,." 
7 IOlHlll OCK O[ 2'\UX2!l,¡ X¡,5 cm 
e PlIIC.'. oc N~ RO'iA DI\l!RSAS ~Dl DAS 
!i PLACA oc ~1ffl.Iu. tRIS [l\U!S.\S ~OIlAS 
'0 ~ Ilf'lO E~TRIJCl\JRAl ACANJU.DO TRA51U CIXl 2M!Xl ~ cm 
" Pl HnJ RA IfllCA H[GRA 

13 ~;;¿~ ~ TE~~ g.~ TAIW1 0S 

U ~\~rM/~lCcllf~: 
'7 lAI.Il RN:S OC AllUJO 'O~'O,' om Ca..OR mENA ,e PlElAS oc ccm:HO 3OX;¡OUlI) cm 
'9 ~RAS oc LAT~ !JII BASE PlJDn¡,s 5X60X,OJ cm 
2(] [SPE.ll ~2>:'5"ro 
Z1 TEfl:RM), GRNtro AA~~O "" f_ICAOO EH :¡~O ca.1;R GRIS 
22 SOPOOTES COH ANI;QOS, y ~T"'- 0E!l'lE¡¡AD\l 

2J ~~HI\ DE ~T"'-
2~ HERRmIA DE SOlERAS ,/,~ 
2~ WAACO DE IAADERA OE Pli O 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

UNNERSlIWl NACIONAL 
,tiITONOMADE MiOXIco 

, LOSA DE CONCRETO ARIII/IDO 
2 ARl<A[] lJ!A oc ACER O PTR Cili RE~ACHES 

, IoIOOTI:RO CEIoEHTO, AREN A 
2 ~T"" OC5P\.E¡¡1DO, :;QSITN OO COH S\Uft.\S, VAI'llLAS, ,<,l,',IHlRO:-ES y CAN .... ETAS 
J ill'l.ANADO c(~HTO- Iffl:HI\ 

1 TER IoIINAOO '¡'[50, oc J A 5 cm oc ESf'[5(R, A<:AIlADO llANA. 
2 PUlN o BARROTI: OC 4"XB", [NTAAlw.DO, C~~OO OC NAI)[~A mJI'OPAN , 
J COfII f'l'JloII OO oc ~AOCRA N{)I'OPAN 
4 PlHnJRA I«lCA 

5 ENClJElADO DE WI\DER.o\ SOBRE BASTllffi DE WlDER.-I 

tJJ J/!f!f-=.,, ___ ~_M_-+_C_"'_""_DE_P_LA_NO_'__1 
ID CNJIPODE 

CONOCIMENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 

F-5 

FABRICAS 



/~ 

) 

~~l 
r ~l 

p 
~ ~ 

~ 

r y 
~ ,J 

;{ 
~J~F 

'07 NPRT +31.85 
- - - --'L --'!ZNPRT +31.40 

1F====''F===F===vi========tc======l>IF==i=======;;z1c==~=*-= = = = = = = ____ ~ NPRT +30.85 

~~l 
---m-----¡ 

~l 

T 

J/: 
GlI 

~ 

/ 

-m--
/ '---J 
~ 

\ . 

(V' 

___ --'!Z NSL +27.69 

___ --'!Z NSL +24.64 

___ --'!Z NSL + 19.40 

___ --'!Z NSL + 16.05 

___ --'!Z NSL + 10.09 

___ --'!Z NSL +6.65 

___ --'!Z N5L +4.46 

___ --'!Z NSL + 1.82 
_____ '!Z N5L+1.34 

m::!!.....!..:~...!..-"!:::;;;¡=-~ ~ ~_ NSL--,,:0.355_ '!Z N ±O.OO 

- - FACHADA PRINCIPAL 

TABLA DE ACABADOS PISOS 

--CW 

1 nfllljE DE cr::u:RETO GRIS 
2 m>:NE OC CU\!CR[T\l PlHTADO CON ESI.IAlIT VliU CO 
J m>:NE OC CU\lCRETll SNf'tE Al:AIlADO PUJOO 
+ m>:NE OC CCl\ICR[T{) C~ lIXI\J<A OJAtRICU.A[lA JIlDD CIoI 

I ~T!RO Cn'::HTO, loRENA 
2 PEGMlMW¡x. 
3 BA..OJ.l}'CIIII3IUOC \1JTE 
4 f'[(;AI.jEHTO PARA PI SO \ll'jLJ CO 
O f'EG.'. AZULEJO 

, PLACA DE NARtN:'t DE I;OX«l cm TRA\HTtIQ EN mOR GfllS osam 
2 PLACA oc N/fflIQ DE PXlM" cm TR~~RTf'IQ EH mOR EIDGE 
J TERRAZO, !;RAM ITO ARlFlCIAL fl\lRlClílO EN 5100 co..oR _llO :lOX30~~ cm 
+ lIJ!RAlO, Cl<ANITO AAlFlCIAL rABRICI<DO EH SITIO GRIS 
~ TERRAZO, GRAN ITU ARlFlW.l fASRlC.'ro En smo GRI'i /oZI.LOSIJ 
7 PISO LOSETA ~N LJ CA DE 3OUJX.05 om 
e ENl/OOllAOO RO.IO t;ON~ 2.0XHX2e <In EH r<;mV. DE f'ETATUO 
9 AZU LEJO 1~~15~.~~ em, !I.AI1CO 
10 EHTARI~AOO DE ~ AOCRA [)[ PINO 
11 ACABADO IoKlSAICO TROQlHÁDO oc rOO~A ROIIEIO IOXIOXl oro ct1.OO N.lARUll 
12 AC49AOO TERRAZO oc 20X2Q~U ,.,,, Ro..oJ ffi'I IlOR[)[S El.ANCOS 

(PROONu¡,¡rnTE 001<;1",,-) 
1.3 NP!:RNEABlUZIílO CIf'A AS""-~CA 
H /o,lrQMBRA oc nOOA ~Ttnc.<. 
15 NPERNEABlUZ.<.CIOM 8AS[ ASF,IL~CA 
16 N PI:RN EABUZICI6N BASE rnAPCPOlI: 

TABLA DE ACABADOS MUROS 
1 ""-'RO DE TNlIQ,JE Ro,oo RECOOOO 7~H~2~ cm 
2 loIUKl oc TASICIJE GRIS f'(SIDO, 7.~XI2.~~2S cm 
, ~A OC CONCRETO 4O"I4D cm 
4 CU1.IIoI"i4 OC CONCRETO 6~4D cm 
5 ~A OC CONCRETO I.20M·O cm 

~ ='""'" REDOODA cV.\I ErnO ~ om 
7 =\.!ttJA REDCfWA OC4.EffiO !50 om 

1 Al'\.MIilO NCRTERO Cl"NENTC>-AREriII 
2 Al'\.MIilO CBoUnO CAl N![NA 
, AI'lAHIilO\"[5O ,,,,, 

1 Al'\.MDAOO "¡"[50. F·'fI\~A \HIlICA (ro..OR ROSA. I'ffi[l'. !l.ANCO) 
2 PLACA OC CRANlTO GRIS ~O 
, PLACA OC eRANlTO QlIS ClN!O 
~ CMTER~ OC C~ lUCA 
5 PLACA OC NARIoIU. NEGRO 
6 8ASTll rn 1)[ ~AOCRA RECUlI[RTO cm \fl P\AS~CO RElllNO 1)[ ~A SlX50 cm 
7 \HROIllOCl( D[ 2g.gX29.gXg.5 "" 
e PL~c.<. OC ~~ ROSA ~VERSAS NEOOAS 
~ PLACA OC NÁRIoIU. tóRlS tllUlSAS IoEtlDAS 
lO ~DRlO ESrnuCT\J~Al ACmJ.lAOO TRASllJC[)() 2MXI¡r.; <:m 
II Pl NruRA~N[tóRA 

13 ~g ~ TE~:¡~TU B.'1:RSOS TAMAROS 

¡~~M/~lf~ 
17 lAI.IRU:S OC !>Zll.[J!) IOXIO,I"" =rn 09jA 
le PI EZAS DE CCRCHO X1X30X.05 cm 
I~ ~RA5 OC lAToo EN BASE PLERTAS ~X6OX,03 cm 
20 ESPE.xJ ~2,I~x.~3 

ZI TEFIl<I.ZIl. GRNUO /<R~~Cl IoI.. fNIRICAOO EN SI~O CO-OR GRIS 
22 ~TES CON ANGULOS, y OI:TIoI.. OCSPtEGPDO 
23 ~TINA oc OI:TIoI.. 
2+ fU:RERIA DE SOLERAS 1(16 
2~ NARCO OC W.DER~ OE PI10 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 
1 LOSA oc CONCRETO ,o,¡ljojADQ 

2 ARNADLPA OE ACERO PTR C~ RE/,lI\CHES 

1 IoIOOTERO CEIoEHTO. ARENA 
2 IoETAl OCSPLEGAao, SOSHNOO C(]'j sanAS. VARIllAS, AlMlIlllON[S y CANAlETAS 
.J APlMIilO CEOI:NTO- /oRENA 

1 TE~AOO YESO, DE J ~ ~ om DE ESPrsm, ~CIBNX! LLANA. 
2 PUlN o BARROTE OC 4"~·. ENTARI~AOO, COWRNIlD OC ~ADERA NOIOPAN. 
J CG.f"fllMl OO DE N!o.[)[RA HIlVOFM 
~ PlNruRA w.t.~ 
~ El"OJEl.'.OOOC~ ~ SClIFEElASllXlROCW.DER~ 

CAMPO DE 
CCWOC'MENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 

F-6 

FABRICAS 



N.P.T. +1.34 

N.P.T.+O.64 ~ 

ESCALA GRÁFICA: 
o 1 2 3 4 5 

TRANSFORMACiÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M~CO DE LOS A~OS 1930-1949; CASO DE ESTUDIO CINE ÓPERA 

FACHADA PÓRTICO 

TABLA DE ACABADOS PISOS 

-.. ~ 
() 

1 nRIIE oc COOCRETO GflJS 
2 nRNE OC COOCRnO ~TIDO CUII [S/oIALT[ ~N LJ CO 
3 m~NE OC C{l1CRETO SN"lE ~¡.jJNX! NlOO 
" nRNE OC CO'iCRETO CON rrXTURA C\J~IU.lAOA .lOX.lO C~ 

1 N<:Rn:RD C!N[HTO. Nl:EriA 
2 Pl:GAI.IARN~ 
J BA.!l AIHlWRA OC run: 
4 Pl:CAIoEHTO PARA PISO ~NlJCO 
~ PECA A2UL[JIl 

1 PlAC..I OC w.R~61 OC = W cm TRA~ll'IO EN CQ~ GRIS OSQ.RO 
2 PLACA OC ~AR~61 OC WXW "" l"RA~ll'IO EN CQ~ BElGE 
~ n:RRA2a, CRA/mo ARTH lAl rAllRlCIoOO EH SIro ca.OR AMARIllO .lOX30X~ cm 
" TERRAla, CR4NITO ARTA:lAl rABRK:1oOO EH Sm:l CIlIS 
~ n:flRAlO. GRAN ITO AATFKlAl rA!RU.DO [~ sm'J G/Il9 /o.lULOSO 
7 PI SO LOSETA WfllCA DE J.OX30X.05 cm 
e [/v'[)l':LlADO ROJO CG.l~ 2.0~1 ~~26 <m [H rtRW. OC f"ETATUO 
9 AZULEJO I~XI ~X.05 cm . El.M CO 
10 EHT/R''¡¡'¡}O DE N/.j}[RA DE f>N() 

11 ,o,cAll.'.OO OOSAlCO lI!OQlHAOO DE rORNA RCJ.l1lO 10XIOXI "" ca.oo MlARLLO 
12 ~/oiJNX) lERR/o.lD OE ==1.0 cm. RQ..IJ cm ElORDES EIlANCOS 

(PROOABlENENn: ORIGINAL) 
13 lIolP[RI,EA81lllADO CAPA AS/"l.LllCA 
14 /olF(HRA DI: rBRA ~TrT1CA 

i; ~~~ ~ ~~~rr 

TABLA DE ACABADOS MUROS 

-.. ~ 
El 

1 ~RO OC TABl QU' ROJO RECOCIOO 7XI4~2~ cm 
2 ~RO OC TABl QU' GRI~ P[SA[]O, 7_~12.~X2S cm 
3 COLU~A DI: CONCRETO 4Q~40 an 
4 COLU~A DI: CONCRETO 65~40 an 
O COUJloIiA DI: CONCI'!!'TO I.20MQ cm 
6 COLU~A R[OOIIlA DlAIoETRO ~ cm 
7 C(X.UloIiA R[OOf«)A ~Al.ETRO W <:rn , 
1 N'\.ANJ.[)O ~(J!TERO CENENTO- AAENA 
2 H'tANAD O CENEHTO OL ARENA 
~ IIf"l.'JV.DD 1'E90 ~ orn 

1 /oPtAIVADO 1'Eso, PINTURA \'tlXA (CQIl< ROSA. \IEROC, El.1INCO) 
2 PVlc.-\ OC GRNt TO GRI'i OSCURO 
~ PlAC..I OC GRNtTO GRI'i QIoRQ 
4 CANTERA DE CH..IJCA 
5 PU.CA DE ~AR~DI. NEGRO 
~ BA9~~ DI: ~/ID[RA RHlJBlERTO cm ITIPlAS~CO RELlE~ O DI: EIORR~ OOMQ <m 
7 InROlLOCI\ OC ~.~X29,9X!i.5 cm 
B PLACA OC ~M~DI. ROSA DI~5AS N[!)I)AS 
9 PU.CA DE ~AA~DI. CIlIS tll{:~S OI[tlOAS 
10 \{)!>JO ES1RIJCTl-fl1.L ACANAlADO TRA'>-l!C[)O 288.\105 <m 
11 PlHTlJRA ~LJCA N[GAA 
12 PI[ZAS OE nZ~TlE DI~R505 TAllAAOs 
13 MARCO OE TIFAlI U (UX 

i ~ ~Jf-J:~J'¡J'l1-K:J ~=Aom 
16 COI'HIiA OC rrlA rrRaOPELO 
17 lMlElRIi[s OC AllllJ'J IOXIO>:l om ctl.OR CRE~A 
I! PE2AS OC cmCH O 3OX30X,O~ "'" 
Ig m AS DE lATON EH BASE PlJERTAS 5~6{l.'(03 "" 
20 ESPEJ'J ~,I ~,.O~ 
21 TEmA20, ~IoNlTO N!~mlAL rl-OOlCAOO EH SI~O ct1.OO CRlS 
22 SOPORTES CON ANGUlOS, y N[TAl OCSPlEGADO 
23 CORTTiII OC ~[TAL 
24 HffiRERlII OC SOLERAS 1/16 
2~ NARCO OC wa'RA OC PINO 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

-.. ~ 
~ 

1 lOSA OC CO\ICR[TO ARIolAOO 
2 /oRWDJR..\ OC !<CERO PTR cm REW,Cl-"ES 

1 ~TERO C[OI[HTO, _HA 
2 OETAL OCSf>l[GAOO, SOSID«)() ~ SOLERAS, VAf!LlAS, IoLMIIlRON[S y CANIIlETAS 
3 N'\.ANAaO crNDlTO-ARENA 

1 TERN ~ ADO YEso, DE J A 5 om OE ESPESUl , ACIt8NX! Ll~"-
2 ~ O !lARRorr DI: +·M·, EIITAANIDO, COIH'RN OO OC W«RA ~ovr;p/o.N, 
3 COIof' f/f,lOO OE ~ADERA OOVOP4N 
4 PlIlTU RA ~LJ CA 
5 E~lADO OC ~rnA SOI3RE ElAS~DOR OE ~IiDERA 

....... ". 
~ 

CAMPO DE 
CONDClMIENTO 
RESTAURACIÓN 

" MONUMENTOS 

CLAVE DE PLANO: 

F-7 --
FABRICAS 



NPL +11.17 

NPT+6.65 

NPT+4.46 

NPT+1.82 

NPT +1.34 
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ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

= 

- - - - - ::::F============================t= - - - --

o 5 FACHADA VESTíBULO FOYER ESCALA GRAFICA: 
2 ] 4 

TABLA DE ACABADOS PISOS 

-.. ~ 
() --

1 fflN( oc CON¡;P(TO GRIS 
2 FRNE OC CONCRETO PlNT,o,oo COO ESNALTI 'A NLJ cc 
J fflN( OC CON¡;P(TO SNPU ACABADO PUUOO 
4 FRNE DE CONCRETO COH TEXT\.RI\ CUlDRlCUlAOA JOXJO CM 

1 ~ OfnUKl CEIoENTO. ARENA 
2 PEGAoIINl:NQ 
3 BA.Xl .<Lfrn8RA OC \ .. HE 
" PEGMI(HTO PN'.A PISO ITI UCC 
5 Pl:GA AZULEJO 

1 f'l.ACA oc NARNOL OC 6ffi4Q cm l"RAI/[RlINO [N CQOR (piS OSCURO 
2 PlACA OC ~ARJ\IOL DE 6OX40 em TRAI'ERlINO EH CU3JP EEl GE 
J TERRAZO. GRAH ITO AATfl ClAL FNFICADO EN Sino CQ~ /o.MAA LlO JOXJOX5 cm 
+ TIRRAZC, GRAN ITO ART'FIClAL FIHOCAOO [N Sino c¡¡¡S 
S TERRAZC, GRAN ITO ART'FIClAL fA!RK:AOO EN Sino GRIS AZ\.L050 
7 PISO lOSETA 'AN LJ C~ DE 30X.l{JX.a~ cm 
~ ~lílRLlNlO ROJO CCI\IÚ~ 2.~X"XZ!! cm EN fDRNA DE Pl:T~~LlD 
9 ~EJO ISXI5X.05 "" . El.ANCC 
l a ENTAPJMtaJ aE W\[J[RA OC PI~O 
11 ACAS,o,oo loKlSAICC TRCOUELADO DE FORI\IA ROOB<l 10XlaXI cm CQOR AoIIN>JLlO 
12 ACABADO TERRAlO OC 2aX20Xl_~ cm. fro.ll cro BORDES !li.AM COS 

(PROOFBlENE~TE OlIG1HIIl) 
13 10000RNEA8 lJZ,o,oo CN'A ASFAlTK:A 
1+ M OOBRA OC FIBRA SnTtTICA 

:~ : t:i~~~m~ ~~ ~"g~ 

TABLA DE ACABADOS MUROS -.. ~ 
I:l -.,~ 

1 NURG OC TIBQlf: ROJJ RECOCIXl 7X14X2~ cm 
2 NURO OC T/aQlf: GR IS PEs,o,oo, 7.5X12.óIl:<2e cm 
J CUlJI..IN ~ OC CONCRETO 40X+O cm 
+ CUl!NH ~ DE CON¡;P(TD ~~M!l cm 
S CQI.!o.IN~ DE CONCRETO 1.20X40 om 

6 CUUlNA REDONDA DlMlETRO 30 cm 
7 COlUMNA Rl:D(J\()A DL'J..IETRO 00 cm 

O" 
1 Al'l.ANAOO OORTIRO Cl'NENTD-ARENA 
2 AP\.N-IAD O CD.IENTO CAl AREHA 
3 APl.NJAO O YESO 3 cm 

1 APV.I-llAOO \ESO, PlHTURA 'AN l CA (COloo ROSA, I/[RO[, 8lANCC) 
2 PlACA OC GRlo/'-ITO GRIS DSClPO 
3 PLICA OC CRmlTO GRIS t:IJR() 

~ CA/fiERA DE t>t lUCA 
5 f'tACA DE NAANOL f.{(;R() 
6 8ASTllOO DE ~ .<.OCRA RECU8l[R TO CON Iflf'LA5TICO REl.l [N O OC BORRA SOX5ll cm 
7 "l"ROBLoa DE 2!i,9~29.~X9.~ <:m 
e f'tACA DE NAfllIjOL ROSA Dr.ffiSAS OEDOAS 
9 PLICA OC NÁRN U. GRIS DIVERSAS !oEOOAS 
10 \oI:IRI O ESTRlJCTl-R'.L ACANALADO lRASLUCVO 2SSX106 "" 
11 PI\'lIJ R~ ;«UCA f.{(;flA 
12 P'EZAS OE TIZO'ffiE DIVERSOS TMI~OS 
lo NARCO DE ~~I U OI\IX 

: ~ ~J~ANrhAg~ ~3ff~~ cm 
16 CORlIHA OC TUA TERCKHLO 
17 lMl8R1NES D[ IoZU l [ .ll laXIO,l cm CUDR rnE~ ~ 
I ~ PELAS DE CORD1O J()XJO:\,O~ cm 
I~ m AS OC LJ.TOH EN BASE P!J[RTAS 5X6W.OJ cm 
20 ESPE,/Q ~2,1~,_a3 
21 TmRAZO, GR#J TO AR~rnAL fABRICADO EH 5I~ O CU.OR GRIS 
22 SOf'OOTES cro J\l.JCUlOS, y OETAL O[SPl[CI-DO 
2J Coo~N ~ OC NETAL 
2+ HD!R[RlA OC SOL[RAS 1(1 6 
25 >tARCO DE ~¡,j)(RA DE f'tJ(l 

TABLA DE ACABADOS TECHOS Y PLAFONES 

UNNERSlIWl NACIONAL 
,tiITONOMADE MiOXIco 

1 lOSA OC c~rnETO /o.RI,IAOO 
2 AAMAOURA OC ACERO PlR COO Rl:MArn[S 

1 NooTIR O CENENTO, NlEH A 
2 N[T/oL OCSPUCAOO, SOSTEHOO CON SOL[RA5, VARLlAS, ALA>IJR!J>ES y CANAL[TAS 
~ Af"lAI'WlO CD.I[HTO- ARrnA 

1 TER~N/oDO 1'ESO, OC ~ ~ ~ orn DE ESPESO/!, AcnJNX! LlMlA. 
2 Po.JN O BARROTE OC 4 ' XS', [HTI-Plw.¡¡ O, CQI,I PRI~OO OC MAOCRA N(J\I(J'AH, 
o COItf'I<NOO OC NIIC(l!A HOia'AA 
~ ~lIJRA ""-UCA 
~ [ '-!l U[lAOO DE ~/olXRA SO!PE BASTIl OR OC MAOCRA 

tJJt!f! 
--~ CLAVE DE PLANO: ~M 

ID CNJIPODE 
CONOCIMENTO F-8 

DI 
RESTAURACIÓN 
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.... _~-- FABRICAS 





Capítulo 4 Desarrollo del Proyecto de Restauración 

DAÑOS 

141 





'==ir 
.... ~y ... -

CUARTO DE MAQUINAS 

[sc/olA GRIIFK:A; "._--~-"¡--:-----"!. 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

COMERCIO 

" " " " " " " 

PLANTA BAJA 

TABLA DE DAIÍIOS 

0-01 DESPRENEDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD 
0-02 DESPRENDIMIENTO DE PLAFÓN POR HUMEDAD 
0-03 DESPRENDIMIENTO DE TECHO POR HUMEDAD 
0-04 DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL POR HUMEDAD 
0-05 FALTAN TE DE MATERIAL 
0-06A VEGETACI6N INTERIOR PARASITA MUSGO, HONGOS 
0-068 VEGETACI6N SUPERIOR PARASITAS PLANTAS 
0-07 BASE DE ESCENARIOS FRAGMENTADO 
0-08 AUSENCIA DE BUTACAS 
0-09 DESPRENDIMIENTO DE LOSETA V1NluCA POR HUMEDAD 
0-10 BUTACAS EN MAL ESTADO POR HUMEDAD 
0-11 IEZA CON FUNCI6N ACÚSTICA DESMONTADA 
0-12 DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DECORATlVAS 
0-13 MURO ROTO CON FISURA 
0-14 ACABADOS DE COLUMNA ROTA DEBIDO A ELEMENTOS 

Aloas DE PLAFÓN 
0-15 PROPAGANDA PUBLICITARIA 
0-16 PRESENTACION DE SALES EN MATERIAL POR HUMEDAD 
0-17 DESPRENDIMIENTO DE CANTERA EN ESCULTURA 
0-18 AUSENCIA DE PLAF6N ACRluco 
0-1 9 PINTAS VANOAUCAS 
0-20 AUSENCIA DE ELEMENTO, MATERIAL 6NIX 
0-21 FRACTURA EN V1TRO BLOCK 
0-22 FISURA EN PINTURA 
0-23 DESPRENDIMIENTO DE ACRILlCO EN MARQUESINA 
0-24 LETRAS ROTAS EN MARQUESINAS 
0-25 RODAPIE DE CANTERA ROTA 
0-26 MÁRMOL ROTO EN FACHADA 
0-27 AUSENCIA DE V1 DRIO EN PUERTA 
0-28 BAJADA DE AGUA PLUV1AL EN MAL ESTADO 
0-29 IMPERMEABILlZANTE EN MAL ESTADO 

CNJIPODE 
CONOCIMENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 

0-1 

DAAOS 



[sc/olA GRIIFK:A; "._--~-"'¡--:-----"!. 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

PLANTA FOYER 

TABLA DE DAI\IOS 

0-01 DESPRENEDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD 
0-02 DESPRENDIMIENTO DE PLAFÓN POR HUMEDAD 
0-03 DESPRENDIMIENTO DE TECHO POR HUMEDAD 
0-04 DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL POR HUMEDAD 
0-05 FALTAN TE DE MATERIAL 
0-06A VEGETACI6N INTERIOR PARASITA MUSGO, HONGOS 
0-068 VEGETACI6N SUPERIOR PARASITAS PLANTAS 
0-07 BASE DE ESCENARIOS FRAGMENTADO 
0-08 AUSENCIA DE BUTACAS 
0-09 DESPRENDIMIENTO DE LOSETA VlNILlCA POR HUMEDAD 
0-10 BUTACAS EN MAL ESTADO POR HUMEDAD 
0-11 IEZA CON FUNCIÓN ACÚSTICA DESMONTADA 
0-12 DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DECORATlVAS 
0-13 MURO ROTO CON FISURA 
0-14 ACABADOS DE COLUMNA ROTA DEBIDO A ELEMENTOS 

Aloos DE PLAFÓN 
0-15 PROPAGANDA PUBLICITARIA 
0-16 PRESENTACION DE SALES EN MATERIAL POR HUMEDAD 
0-17 DESPRENDIMIENTO DE CANTERA EN ESCULTURA 
0-18 AUSENCIA DE PLAF6N ACRluco 
0-19 PINTAS VANDAUCAS 
0-20 AUSENCIA DE ELEMENTO, MATERIAL 6NIX 
0-21 FRACTURA EN V1TRO BLOCK 
0-22 FISURA EN PINTURA 
0-23 DESPRENDIMIENTO DE ACRIUCO EN MARQUESINA 
0-24 LETRAS ROTAS EN MARQUESINAS 
0-25 RODAPIE DE CANTERA ROTA 
0-26 MARMOL ROTO EN FACHADA 
0-27 AUSENCIA DE V1DRIO EN PUERTA 
0-28 BAJADA DE AGUA PLUV1AL EN MAL ESTADO 
0-29 IMPERMEABIUZANTE EN MAL ESTADO 

UNNERSlIWl NACIONAL 
,tiITONOMADE MiOXIco tJJ J/!f!f-="' ___ ~_M_+-_C_"'_""_DE_P_LA_NO_'--1 .., 

CNJIPODE 
CONOCIMENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 

__ UDA"-RIOI""U 
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CAMERINO 

[sc/olA GRIIFK:A; "._--~-"¡--:-----"!. 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

OFICINA 

PLANTA ANFITEATRO 

TABLA DE DAIÍIOS 

0-01 DESPRENEDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD 
0-02 DESPRENDIMIENTO DE PLAFÓN POR HUMEDAD 
0-03 DESPRENDIMIENTO DE TECHO POR HUMEDAD 
0-04 DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL POR HUMEDAD 
0-05 FALTAN TE DE MATERIAL 
D-06A VEGETACI6N INTERIOR PARASITA MUSGO, HONGOS 
0-068 VEGETACI6N SUPERIOR PARASITAS PLANTAS 
0-07 BASE DE ESCENARIOS FRAGMENTADO 
0-08 AUSENCIA DE BUTACAS 
0-09 DESPRENDIMIENTO DE LOSETA V1NluCA POR HUMEDAD 
0-10 BUTACAS EN MAL ESTADO POR HUMEDAD 
0-11 IEZA CON FUNCI6N ACÚSTICA DESMONTADA 
0-12 DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DECORATlVAS 
0-13 MURO ROTO CON FISURA 
0-14 ACABADOS DE COLUMNA ROTA DEBIDO A ELEMENTOS 

Aloas DE PLAFÓN 
0-15 PROPAGANDA PUBLICITARIA 
0-16 PRESENTACION DE SALES EN MATERIAL POR HUMEDAD 
0-17 DESPRENDIMIENTO DE CANTERA EN ESCULTURA 
0-18 AUSENCIA DE PLAF6N ACRluco 
0-1 9 PINTAS VANDAUCAS 
0-20 AUSENCIA DE ELEMENTO, MATERIAL 6NIX 
0-21 FRACTURA EN V1TRO BLOCK 
0-22 FISURA EN PINTURA 
0-23 DESPRENDIMIENTO DE ACRILlCO EN MARQUESINA 
0-24 LETRAS ROTAS EN MARQUESINAS 
0-25 RODAPIE DE CANTERA ROTA 
0-26 MÁRMOL ROTO EN FACHADA 
0-27 AUSENCIA DE V1 DRIO EN PUERTA 
0-28 BAJADA DE AGUA PLUV1AL EN MAL ESTADO 
0-29 IMPERMEABILlZANTE EN MAL ESTADO 

UNNERSlIWl NACIONAL 
,tiITONOMADE MiOXIco tJJ J/!f!f-="' ___ ~_M_+-_C_"'_""_DE_P_LA_NO_'--1 

!lB CNJIPODE 
CONOCIMENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 

0-3 

DAAOS 



I pendiente I pendiente 

1 pendiente 1 pendiente 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

0-01 
0-02 
0-03 
0-04 
0-05 
0-06A 
0-068 
0-07 
0-08 
0-09 
0-10 
0-11 

I pendiente 

0-12 
0-13 
0-14 

0-15 
0-16 
0-17 
0-18 
0-19 
0-20 
0-21 
0-22 
0-23 
0-24 
0-25 
0-26 
0-27 
0-28 
0-29 

1 pendiente 

PLANTA DE TECHOS 

TABLA DE DAI\IOS 

DESPRENEDlMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD 
DESPRENDIMIENTO DE PLAFÓN POR HUMEDAD 
DESPRENDIMIENTO DE TECHO POR HU MED AD 
DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL POR HUMEDAD 
FALTANTE DE MATERIAL 
VEGETACI6N IN TER IOR PARASITA MUSGO, HONGOS 
VEGETACI6N SUPERIOR PARASITAS PLANTAS 
BASE DE ESCENAR IOS FRAGMENTADO 
AUSENCI A DE BUTACAS 
DESPRENDIMIENTO DE LOSETA VlNluCA POR HUMEDAD 
BUTACAS EN MAL ESTADO POR HUMEDAD 

IEZA CON FUNCI6 N ACÚSTICA DESMONTADA 
DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DECORATIVAS 
MURO ROTO CON FISU RA 
ACABADOS DE COLUMNA ROTA DEBIDO A ELEMENTOS 
Aloos DE PLAFÓN 

PROPAGANDA PUBLICITAR IA 
PRESENTACION DE SALES EN MATERIAL POR HUMED AD 
DESPRENDIMIENTO DE CANTERA EN ESCULTURA 
AUSENCI A DE PLAF6N ACRILlCO 
PINTAS VANDALlCAS 
AUSEN CI A DE ELEMENTO, MATERIAL 6NIX 
FRACTURA EN ~TRO BLOCK 
FISURA EN PINTURA 
DESPRENDIMIENTO DE ACRIUCO EN MARQUESINA 
LETRAS ROTAS EN MARQUESINAS 
RODAPIE DE CANTERA ROTA 
MARM OL ROTO EN FACHADA 
AUSENCIA DE ~DR IO EN PUERTA 
BAJADA DE AGU A PLU ~AL EN MAL ESTADO 
IMPERMEABILl ZANTE EN MAL ESTAD O 
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CORTE LONGITUDINAL 

TABLA DE DAI\IOS 

0-01 DESPRENEDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD 
0-02 DESPRENDIMIENTO DE PLAFÓN POR HUMEDAD 
0-03 DESPRENDIMIENTO DE TECHO POR HUMEDAD 
0-04 DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL POR HUMEDAD 
0-05 FALTAN TE DE MATERIAL 
0-06A VEGETACI6N INTERIOR PARASITA MUSGO, HONGOS 
0-068 VEGETACI6N SUPERIOR PARASITAS PLANTAS 
0-07 BASE DE ESCENARIOS FRAGMENTADO 
0-08 AUSENCIA DE BUTACAS 
0-09 DESPRENDIMIENTO DE LOSETA VlNILlCA POR HUMEDAD 
0-10 BUTACAS EN MAL ESTADO POR HUMEDAD 
0-11 IEZA CON FUNCIÓN ACÚSTICA DESMONTADA 
0-12 DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DECORATlVAS 
0-13 MURO ROTO CON FISURA 
0-14 ACABADOS DE COLUMNA ROTA DEBIDO A ELEMENTOS 

Aloos DE PLAFÓN 
0-15 PROPAGANDA PUBLICITARIA 
0-16 PRESENTACION DE SALES EN MATERIAL POR HUMEDAD 
0-17 DESPRENDIMIENTO DE CANTERA EN ESCULTURA 
0-18 AUSENCIA DE PLAF6N ACRluco 
0-19 PINTAS VANDAUCAS 
0-20 AUSENCIA DE ELEMENTO, MATERIAL 6NIX 
0-21 FRACTURA EN V1TRO BLOCK 
0-22 FISURA EN PINTURA 
0-23 DESPRENDIMIENTO DE ACRIUCO EN MARQUESINA 
0-24 LETRAS ROTAS EN MARQUESINAS 
0-25 RODAPIE DE CANTERA ROTA 
0-26 MARMOL ROTO EN FACHADA 
0-27 AUSENCIA DE V1DRIO EN PUERTA 
0-28 BAJADA DE AGUA PLUV1AL EN MAL ESTADO 
0-29 IMPERMEABIUZANTE EN MAL ESTADO 
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- - FACHADA PRINCIPAL 

TABLA DE DAFlos 

0-01 DESPRENEDlMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD 

0-02 DESPRENDIMIENTO DE PLAF6N POR HUMEDAD 
0-03 DESPRENDIMIENTO DE TECHO POR HUMEDAD 
0-04 DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL POR HUMEDAD 
0-05 FALTAN TE DE MATERIAL 
0-06A VEGETACI6N INTERIOR PARASITA MUSGO, HONGOS 
0-068 VEGETACI6N SUPERIOR PARASITAS PLANTAS 
0-07 BASE DE ESCENARIOS FRAGMENTADO 
0-08 AUSENCIA DE BUTACAS 
0-09 DESPRENDIMIENTO DE LOSETA VlNiLlCA POR HUMEDAD 
0-10 BUTACAS EN MAL ESTADO POR HUMEDAD 
0-11 PIEZA CON FUNCI6N ACOSTICA DESM~TADA 
0-12 DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DECORATIVAS 
0-13 MURO ROTO CON FISURA 
0-14 ACABADOS DE COLUMNA ROTA DEBIDO A ELEMENTOS 

AIDOS DE PLAFóN 
0-15 PROPAGANDA PUBLICITARIA 
0-16 PRESENTACION DE SALES EN MATERiAl POR HUMEDAD 
0-17 DESPRENDIMIENTO DE CANTERA EN ESCULTURA 
0-18 AUSENCIA DE PLAFÓN ACRILlCO 
0-19 PINTAS VANDALlCAS 
0-20 AUSENCIA DE ELEMENTO, MATERIAL óNIX 
0-21 FRACTURA EN V1TRO BLOCK 
0-22 FISURA EN PINTURA 
0-23 DESPRENDIMIENTO DE ACRILlCO EN MARQUESINA 
0-24 LETRAS ROTAS EN MARQUESINAS 
0-25 RODAPIE DE CANTERA ROTA 
0-26 MARMct ROTO EN FACHADA 
0-27 AUSENCIA DE V1DRIO EN PUERTA 
0-28 BAJADA DE AGUA PLUViAl EN MAL ESTADO 
0-29 IMPERMEABILIZAN TE EN MAL ESTADO 

CAMPO DE 
CCWOCIMENTO 
RESTAURACIÓN 
~ 
MONUMENTOS 
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DAFlOS 
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FACHADA PÓRTICO 

TABLA DE DAIiIOS 

0-01 DESPRENEDlMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD 
0-02 DESPRENDIMIENTO DE PLAFÓN POR HUMEDAD 
0-03 DESPRENDIMIENTO DE TECHO POR HUMEDAD 
0-04 DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL POR HUMEDAD 
0-05 FALTANTE DE MATERIAL 
D-06A VEGETACI6N INTERIOR PARASITA MUSGO, HONGOS 
D-06B VEGETACI6N SUPERIOR PARASITAS PLANTAS 
0-07 BASE DE ESCENARIOS FRAGMENTADO 
0-08 AUSENCIA DE BUTACAS 
0-09 DESPRENDIMIENTO DE LOSETA VlNILlCA POR HUMEDAD 
0-10 BUTACAS EN MAL ESTADO POR HUMEDAD 
0-11 IEZA CON FUNCiÓN ACÚSTICA DESMONTADA 
0-12 DESPRENDIMIENTO DE PIEZAS DECORATIVAS 
0-13 MURO ROTO CON FISURA 
0-14 ACABADOS DE COLUMNA ROTA DEBIDO A ELEMENTOS 

AIDOS DE PLAFÓN 
0-15 PROPAGANDA PUBLICITARIA 
0-16 PRESENTACION DE SALES EN MATERIAL POR HUMEDAD 
0-17 DESPRENDIMIENTO DE CANTERA EN ESCULTURA 
0-18 AUSENCIA DE PLAFÓN ACRíLICO 
0-19 PINTAS VANDALlCAS 
0-20 AUSENCIA DE ELEMENTO, MATERIAL ÓNIX 
0-21 FRACTURA EN V1TRO BLOCK 
0-22 FISURA EN PINTURA 
0-23 DESPRENDIMIENTO DE ACRILlCO EN MARQUESINA 
0-24 LETRAS ROTAS EN MARQUESINAS 
0-25 RODAPIE DE CANTERA ROTA 
0-26 MARMOL ROTO EN FACHADA 
0-27 AUSENCIA DE V1DRIO EN PUERTA 
0-28 BAJADA DE AGUA PLUV1AL EN MAL ESTADO 
0-29 IMPERMEABILlZANTE EN MAL ESTADO 

....... ". 
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TABLA DE DAIÍIDS 

0- 01 DESPRENEDIMIENTO DE PINTURA POR HUMEDAD 
0- 02 DESPRENDIMIENTO DE PLAFÓN POR HUMEDAD 
0-03 DESPRENDIMIENTO DE TECHO POR HUMEDAD 
0-04 DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL POR HUMEDAD 
0-05 FALTAN TE DE MATERIAL 
D- 06A VEGETACiÓN INTERIOR PARASITA MUSGO, HONGOS 
0-068 VEGETACI6N SUPER IOR PARASITAS PLANTAS 
0- 07 BASE DE ESCENARIOS FRAGMENTADO 
0-08 AUSEN CI A DE BUTACAS 
0- 09 DESPRENDIMIENTO DE LOSETA VlNlu CA POR HUMEDAD 
0-10 BUTACAS EN MAL ESTAD O POR HUMEDAD 
0- 11 IEZA CON FUN Ci ÓN ACOSTICA DESM ONTADA 
0- 12 DESPREND IMI ENTO DE PIEZAS DECORATIVAS 
0- 13 MURO ROTO CON FISURA 
0- 14 ACABAD OS DE COLUM NA ROTA DEBIDO A ELEMENTOS 

Alo os DE PLAFÓN 
0-1 5 PROPAGANDA PUBU CI TARIA 
0- 16 PRESENTACION DE SALES EN MATERIAL POR HUMEDAD 
0- 17 DESPRENDIMIENTO DE CANTERA EN ESCU LTURA 
0-1 8 AU SEN CI A DE PLAF6N ACRILl CO 
0- 19 PINTAS VANDALlCAS 
0- 20 AUSENCIA DE ELEMENTO, MATERIAL 6N IX 
0- 21 FRA CTURA EN VlTRO BLOCK 
0- 22 FISU RA EN PINTURA 
0- 23 DESPRENDIMIENTO DE ACRIUCO EN MAR QU ESINA 
0- 24 LETRAS ROTAS EN MAR QU ESINAS 

= 0- 25 RODAPIE DE CANTERA ROTA 
0- 26 MÁRMOL ROTO EN FACHADA 
0- 27 AU SENCIA DE Vl DRIO EN PUERTA 
0-28 BAJADA DE AGU A PLUV1AL EN MAL ESTAD O 
0- 29 IMPERMEABILl ZANTE EN MAL ESTADO 
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INTERVENCIONES PARA LA CONSERVACiÓN Y RESTAURACiÓN: 

Una vez Identlncados los deterioros del bien Inmueble patrimonial, se 
desarrollo el proyecto de Intervención y restauración. Se mencionan 

las acciones para la conservación del bien patrimonial mediante; pre

liminares, liberaciones, consolidaciones y reintegraciones (ver planos 
R-l, R-l P, R-2, R-6, R-8, R-9), así como la propuesta del nuevo uso. 

Los espacios mas representativos del cine Opera son 
El pórtico, el vestíbulo, el foyery la sala de proyecciones tanto en plan
ta baja como alta. La fachada como ya hemos mencionado con ante

rioridad es particular dentro de los cines. Mencionaremos de manera 
general las consideraciones de Intervención en el Inmueble 

Eliminación de flora parásita en elemento(s) arquitectónico(s) 
Liberación. Se eliminará la vegetación superior paraslta por medio de 

Inyección en el tallo, de un herbicida, se esperar una o dos semanas 
hasta que este seca, posteriormente se extrae el arbusto y la raíz en 

su totalidad. 

Consolidación. Se limpiará el hueco dejado por la hierba como mate

rial orgánico, tierra, polvoy material suelto, una vez limpio se retacara 

con una mezcla de cal arena, y en anchos mayores se repondrá con 
mortero de cal y granzón. 

Reintegración. Limpia y seca la zona a trabajar, se aplicará 2 manos de 
pintura vlníllca (si es el caso) El tono se determinará en obra . 

Acciones en muros (con morteros cemento-arena) 

Preliminares. En muro de fachada, se procede a realizar calas para de

terminar el color original del muro. 

Liberaciones. Li mpieza de pintura AOJa y en mal estado, por medio de 

cuña metálica yceplllo de alambre. Liberación de aplanados dañados, 
AOJos cuarteados o Intemperlzados, con golpes suaves con cuchara o 

cincel y martillo (golpeo rasante) 
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Acciones en muros (con morteros cemento-arena) 
Preliminares. En muro de fachada, se procede a realizar calas para de

terminar el color original del muro. 

Liberaciones. Limpieza de pintura AOJa y en mal estado, por medio de 

cu ña metá Ilca y cepillo de a la m bre. LI beraclón de a pla nados dañados, 

AOJos cua rteados o I ntem perlzados, con gol pes suaves con cucha ra o 
cincel y martillo (golpeo rasante) 

Consolidación. Se limpiará la zona a trabajar de polvo, se humede
ce previamente el muro, se aplica el repellado con un mortero de 
cemento arena (doblemente cernida) proporción 1 se deja reven-

tar, posteriormente se da el acabado con llana de madera. 

Reintegración. Limpia y seca la zona a trabajar, se aplicarán 2 manos 

de pintura vlníllca. Se procede a pintar del color que se encontró en 
la cala. 

Acciones para plafones (en general) 
Preliminar. Limpieza de polvo y protección de elementos que corran 
riesgo de dañarse. Se llevará un proceso controlado para rescatar, si 
existiera materiales o elementos originales reutilizables para su rein

tegración. 

Liberación. Se procede a liberar la pintura y plafón AOJos cuarteados o 

en mal estado mediante cuña,o con golpes suaves mediante cincelo 
martillo (golpeo rasante) 

Consolidación. Del falso plafón de yeso y metal desplegado dañado 
por humedad, retirando elementos de soporte en mal estado sin re

cuperación y delimitando el corte de superncle dañada. 

Reintegración. Mediante el siguiente proceso para el falso plafón de 

yeso y metal desplegado. Se busca una zona estable en la losa o bien 

en la estructura, se colocan unos tirantes que pueden estarconstltul-
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dos por alambrón o perAles laminados, posteriormente sobre ellos 
se Ajan perAles de acero o lámina (canaletas) de 3.8 cm en sentido 

vertical, y amarrados a estos en sentido horizontal de 1.9 cm, sobre 

estos son amarrados o soldados el metal desplegado tipo rombo no. 
18 que recibirá el aplanado de yeso de 1 a 2 cm de espesor. 

Acciones para plafones (para detalles) 
Liberación . De pintura y plafón AOJos cuarteados o en mal estado me
diante cuña, o con golpes suaves mediante cincelo martillo (golpeo 
rasante) 

Consolidación. Se limpiará la zona a trabajar de polvo, se incorporará 
la zona faltante mediante la preparación de yeso en agua caliente a la 

que se le diluye grenetina, se incorporará la mezcla dándole la forma 

conveniente. 
Reintegración. Limpia y seca la zona a trabajar, se aplicaran 2 manos de 

pintura vinílica. El tono se determinará en obra según el color del detalle. 

Pintas o graffiti en piezas de mármol 
Preliminar. Antes de retirar una pinta o graffiti u otro material se de

berá hacer un análisis de laboratorio para determinar la profundidad 

con la que ha penetrado la pintura, eso determinará la solución. 
Limpieza en mármol. Se limpiará la pinta con un diluyente (thinner) 

utilizando muñeca de trapo y estopa, se evitará extender lo mas po

sible la pinta. 
Posteriorm ente se a plica rá Ja bón shishi o xixi frota ndo vigorosa mente 

la Jabonadura con cepillo de raíz posteriormente se lavará con repeti

dos enjuagues de agua a presión. 

Propaganda adherida con pegamento en piezas de mármol 
Liberación. La propaganda se quitará mediante la aplicación de agua a 

presión y Jabón neutro, se enjuagará perfectamente con agua. 
Reintegración. Una vez liberada la zona de propaganda se procede a pu

lir con pasta Auida, roca piso. Terminado el pulido se brillará con ácido 

oxálico y muñeca de tra po (prohibido usar ácido muriático) 
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Piezas de Vitroblock rotas 
Liberación. Se liberan las pieza rotas de vitroblock por medio de un 
cincel de punta y un martillocon golpes suaves, procurando no dañar 

las piezas cercanas. 

Reintegración. Colocar las piezas de vitroblock a plomo y nivel, pegar 
con mortero cal hidratada, cemento blanco, arena Ana o grano de 

má rmol. Se em boq uilla rá n las JU ntas y por último se ha rá una lim pieza 

con paño húmedoy agua. 

Pisos de mármol 
Preliminar. Limpieza de polvo, cadáveres de animales y material orgá

nico como heces de animal que se encuentra en el lugar. Se llevará 
a cabo un proceso controlado para rescatar, si existiera materiales o 

elementos originales reutilizables, para su reintegración. 

Reintegración. Las piezas de mármol beige y negro de 60X40cms que 
se encuentren sueltas se reintegraran. La zona a tratar se limpiará, y 

se asentará la pieza con mortero cemento-arena en proporción 14 
nivelando la pieza a la pendiente natural del lugar. 
Si se requiere resane se hará con pasta de cemento y partículas mo

lidas del mismo material. Se lava la zona con agua Y Jabón, una vez 

seca se procede a pulir la zona a mano o a máquina, con pasta Auida, 
roca piso, por último se brillará con ácido oxálico y muñeca de trapo 

(queda prohibido el ácido muriático). 

Pieza(s) de mármol rota en muro 
Liberación pieza de mármol. Se retirará la pieza de mármol mediante 

cincel y maceta con golpes suaves procurando no dañar las piezas 

aledañas. 
Reintegración de pieza de mármol. Se limpia la base de polvo y restos 

de mortero, se pegará la pieza de mármol negro de 25x25x2 cm (las 

piezas pueden variar de tamaño) con mortero de cemento arena, pro
porción 14 nivelando la pieza al plomo existente. Se pulirá con pasta 

Auida roca piso a mano y se abrillantará con ácido oxálico y muñeca 

de trapo (queda prohibido el ácido muriático). 

Resane de pieza(s) de mármol rota. 
Preliminar. Limpieza de polvo, una vez limpia la zona se llevará un pro-



ceso controlado pa ra verlnca r cuidadosa mente la zona y detectar a ma

yor deta Ile piezas sueltas, y/o fa Ita ntes. 

Reintegración. SI se requiere resane se hará con pasta de cemento y 

pa rtículas molidas del mismo material. Se lava la zona con ag ua y ja bón 
Limpieza. Se lava la zona con agua y jabón, una vez seca se procede a 

pulir la zona a mano o a máquina con plasta Aulda rocaplso, nnalmen

te se brillará con ácido oxálico y muñeca de trapo (queda prohibido 
el ácido muriático). 

Esculturas representativas del cine Ópera 
Liberación. Limpieza de cantera chlluca por medio de agua y jabón 
neutro puede sercanasol o shlshl, mediante cepillo de raíz. Debe ase

gurarse que la cantera quede libre de residuos de jabón, enjuagando 

perfectamente. 
Consolidación. Se aplicará por medio de brocha un hldrofugante, 

para evitar la agresión de la contaminación, pueden serde las marcas; 

Waker mexicana, Bayer, Rhóne Poulenc. 

Ventanal acanalado 
Limpieza. Se limpiará la superncle con vinagre disuelto en agua a15% 

se aplica con un paño suave y se enjuaga con agua limpia, para man
chas muy difíciles se aplicará bencina con un hisopo hasta remover la 

mancha, se enjuagará con agua limpia y se seca con paño seco que 

no desprenda pelusa. 

Detalle de elemento ornamental de ónix en fachada 
Reintegración de pieza de ónix 13x13 cm en fachada, adherido con 

resina epoxlca. La pieza deberá ajustarse a la geometría del elemento 
donde se aplica . 
Elemento ornamental (detalle pieza mármol) 

Reintegración de pieza de mármol rosa (con forma de punta de lanza) 
se pegará con resina epoxlca, epoxlroc. 

Puertas de madera con decoración 
Liberación. Limpieza de las puertas mediante solvente a remover, has
ta que el barniz se ponga chlnlto. Posteriormente se retira con cuña 

de pintor, o nbra de suave. Reintegración de puerta de madera exls-
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tente, aplicación de OZ mezclado con aceite de linaza, se deja secar 

cuando menos 24 horas, y posteriormente se barniza. En las piezas 
requeridas se aplica una capa de pintura dorada . 

Herrería 
Preliminar. En puerta (parte de herrería) Se procede a realizar calas 

para determinar el color original de la herrería. 
Limpieza en puerta . Se limpiarán las soleras en seco con cepillo de 

cerdas duras de plástico, posteriormente se lavará con ácido tánlco 

disuelto en agua, se usará para tallar lija de agua o cepillo de plástico. 
Posteriormente se enjuagará con agua destilada con sosa. Después se 

seca con aire a presión (de manera sopleteada). 

Consolidación. Una vez seca y limpia la herrería se le dará una capa 
de protección con laca tipo blcapa (Dupont o similar, deberá ser re
versible) aplicación con brocha de aire (alr brush) 

Reintegración. Una vez limpia la herrería se procede a pintar del color 
que se encontró en la cala. 

Puerta de madera con detalles de latón 
Reintegración. Al ma rco de caoba, ad herido con Reslstol5000, se a pll
cará Oz a 2 manos retardante de fuego Flameproof a mano, sellador 

Polyform a 2 manos y acabado con barniz Polyform, tono semi mate 

a dos manos. 
Limpieza. Para tiras de latón de piezas en buen estado ubicada en 

los rodapiés de puertas. Se aplica abundantemente una solución con 

agua, ácido nítrico, sulfato alumínlco (proporcionado en catalogo), se 
aplica la solución con estopa repitiendo varias veces. Posteriormente 

se lava con agua y se seca cuidadosamente. 
Reintegración. las piezas en mal estado se retiran con mucho cuida

do, junto con tornlllería de latón (procurando no dañar la madera en 

la que esta montada), se sustituye por otra lámina de latón de 10 cen

tímetro de ancho, largo el necesario, espesor Igual al existente aproxi
madamente un 1 mm, se Incorporará a la forma (según los diversos 

quiebres de madera) y en los lugares mas discretos, se sUjetarán con 

tornlllerías de latón. 

Los criterios que se tomaron para realizar el proyecto de Intervencio

nes para la conservación y restauración son criterios generales. 
Los solventes que se mencionan son opcionales. 
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RBlane.n el pilo mlldlarfe lnl mezcla de ce
lTIGI1l:I c:m'II:I. odk::lonodo QQI'l klmr IXlI'a ~(I' 
C8ITl9I1o YIaIO con I'IU8YO. 

IPB-<Jl ~ 
Medien. pIaIaIoImas da 8IIndua da lánna
lIjadoIalpbo.vconpiKIpl9kDlcadoda la -
maca p/'fcem. ('la' dalatle en ncha tecnca No. 
1-(.,3) 

Il!l 
LPII-OII ~ da lambm medlantGl.I'II:I":>
IIJ::IÓI'lde OCI'IO$OI (114". $(Il'lrnI:te:It:llazoo::l 
cm Q(lJC a preeI6n máiclmo da 4Iq¡t'cm2. Se 
aplca jcD:lnadlm Iallar'110 con cepIo de fa 

Iz vegetaL Y poiledoil i .. de te erjJaga. halla 
(llJIa' lodo f\;Wft) de):txm 

[!!] 

Il!l 
LPB-<l2 Uber<::Idón de plrflJl'a 1Ie+:I y en mal 0.li:l
do IXII' l'l'I\1I:IQ de cl.ll'iQ metállOQ V oopIlo de a 
IambrlJ, 
~beracI6n da aplanadol d:J'\ados, l\ofOI CID

roc:.ac. a I1IGmperlzQdo$, oon g~ *1..ICM1$ 
con c:ucI'"oa, (1 chceI Y morito. 
(g~rmai9). 

CPB.Q2 CorwoIdacl6n. 58 Implara la zona a 110-
tqarde pcWo.l8 tuT1edece ~ el 
rn.J1O, 18 aplica ell'8pe/lado ca1lJ1 mortero 
de cemerlo-arenJ (dobIamanle cernda) pro
~lónl:3, 18 delcn_u," ~1T1'II:JI'I-
'le 111 da el acabado con ~croa da modela. 

1f'II·02 RaWe¡Jaclón.1il"pIa V iIIICClla zona aira 
oota~ 18 ~lcaan 2 mallCll de plrIua YHIIca. 
El tono 1& dlllltrmlnaJÓ lIIl obl'll. 

1..f'B.<l7 UbEJraoIón de rTlUl'O d8 ~ l'Ojo leQ(>

cldo 7Xl4X2&, rTIIICiar18 malO. 
Il!l 

CPB.Q:2 CorwoIdacl6n. 5& ImplalClla mna a fro.. 
baja" de poM::>. .. t"I.Jm&d&ce preo.1al"fl8l19 el 
rn.J1'Il, lit ~1cCI ell'8pellado cm 1.61 mortero 
de cemlill"lo-ar&nJ (dobIIImante cernda) pro
pae!ónl::3,..,dl;ljarevllllk:r. ~. 
la 1& da el acabado con lana de madera. 

If'II·Ol RaWe¡Jaclón.1il"pIa V iIIICClla zona alJa 
baja", lit aplc:alCll 2 mcn::!I de pHua 'oIInlloo 
El tono 18 dlllermhaJÓ en obII:I. 

1PII.Q:2 lbaaclón de plrIua floja V lIIl mal83la -
do por medo de cul'la metálica V cepllo de a 
Om" 
IlbItraoIón d8 Q¡:.Ia~ dl:l'iadQ$, nep; CtJI:I"
Iaados o I"nImperlzadQ$, con golpes lI.II::MI 

con cucI'1I::m, o chceI V marllo. 
(g<**>~). 

CPB.Q2 Con!oIdacl6n. Se ImplaJa la zona a fro.. 
ba):l"d8 poM:I,.1vr'1ItdItocI preo.1al'!'ll1ll'fil el 
rn.J1O, lit ~1cCI ell'8pellado con 1.61 mortero 
de oemltl1l>-aroo::l (dobkIlT1U"I!It CItII"kk:l) pro
porcIón1 ::3, 18 d8fi;J" -*-. 18 pos\ItrIorrT18r 
le .. da el acabado con lana de madera. 

RPB·Ol ~ Iil"pIaVMea la zona aira 
ba):I", .., aploalCll 2 mcn::!I d8 pHua 'o'Inllca, 
El tono.., dl:l!nrmhalÓ U1 obII:I. 

PASILLO 

CUARTO DE MAQUiNAl 

[sc/olA GRIoFK:A; • __ -""1 __ ,.--. _____ • 
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lJi!l 
LPB-03 I.baracIón da ITDCO Y puerta de ma
ckJra"'~dd(l~l'Qr.l8~ 
mcu'O:::toonIGkIriendo la ~ de 
00 dCl'\cJ' 19IamanIoI81C1h1n181. 

RPB-03A9l119gracl6n. ~Iado <» 91 YIlIlO no angl
nal con material de tmlIql.B roto recocido 7X14 
>:26 crmPmYla a la <XIk:xxIe1ór\ 10$ k:CIIqlJl1l$" 
.ah.i1'a1Cl1 oon agua el nI'! de 0YIIa' ¡:.érd~ del 
<QJCl para ell'IaQ.Jado del mortero. 
El mortero para pegar IoIlablqUBINIÓ de ce -
t'TlGIlIo. Clrona. agUCI GIl ~ 1:3 
$e Imi*lrá la zona a 1n:Ib<:P ckI polvo, 18 ll.I
l'T18dece preylamerIIJ el m.ro. te aplca el 19-

pellado. con mortero-caI-cnna propord6n 1:4 
111 dalar I'IIIIIII'IIlr, 111 aplcaru el aplanado. ISla 

capa con lIaIIador, .., dajelra t&OCIr y por at1--
mo :2 capail de pHua YIrAca, dejl;nX) lIIJCa 6 
horaI como m'rtno, 
El color .. delarmlnaa en obra. 

COMERCIO 

1f'II.(l4 RohIJ)graolón de l'I1(:fQQ de oaobeI. 
0<:t"II:IIId0 QQI'l M!1IfQI5000, QQI'l q:Jlloo::Ión 

l.JI6.06 l.bIIacIón de pIzaIon de Vldrb en mal 
tIIIDdo~~dIt~ 1arian
ctoIaPfllllX',lCl6ndltnoctcl'a~_ -1 a:2 mcn::!I ralal'dcne deluago l\am8pIoot 

a maro, lIaIIador lX>IYIOrm a 2 marof YCOClba 
do QQI'lI;Qnlr. palylorm. tono iI8ITIIma!9 a doI 
~. 

-

" " , 

" " " " " " " 

D'J 
f'PII·06 Pi'allTir,::u. UmpIeza de poM), oadaVGrIH 
d8 artnalO$ y m$rIaI ~rioa como r
de artnal que .. lII'1CU8I'"I1e en ellU(jJ(J". 
Se ~aYaá a ccmo 1.61 proceIO corIIolado pal'll 
I'I*XIIar, .. o»d/itkIl'Il~IaIIO~OII· 
glnalall. ~paraw I'I:Iiroograe:l6n. 

D'J 
Rf'&.06 ~rae:I6n. La$ ~ d8 m<:mlOl 
beige y negro de 6Ox40 cms. que .. encuan
oollil.lEllla$.~ICII:In.Lazonaalrala" .., 
Um¡:.lará.y.~laplI;lllCQQI'lt'T'll:lllW>(:I;) 
merro-lnllC en proporción 1::4 r"MIlaldo la 
plaza a la perdenIe nallJraI de lugar. 
SI lit reqiJllle I1tMr111I8 haá QQI'l palla de CIt-
merroypa!lleU,* ~d$l mlll'no mainrlal. 
Se laYa la lOna cm agua V JaDón. 
I.ha _ Mea MI procediI a pUlr la zona a mo-
ro o a mCl:f"ina. QQI'l paR lUda. ~1$Q.por 
llIImo.., bllllalÓ QQI'l WIeIa ~1Ioo Y ml.l"Jaoa 
delrapo.(qUltda proIibldo el Ocldo mlmllco). 
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PM-<Il Prelmina'. liTlllllilZlldepolvo. y pro-
19CCI6n de elem8l1ol CJlII conan nBlgO de da-
1'w:I1M. Se 1IeYaQ a cmo 1.11 proceIO cortrolado 
poi'CIl'BICCIar, 11 8111111ara matarla .. o elementos 
0IIg1r-def,. l\(IuIlilzablallXll:l *" rell'Ik9:Ielón. 
tw.-Ol Ll:>Graelón de ¡:.II'NI:I Y ~ ~ 
cuar1vadot o en mal 8IIado meo:ian\e cU'Ja. o 
con ~ llKMII m8!ianle chcel o mar1110 
IgoIpeo JaICnIe). 

CPA-Ol cor.oIIdae:I6n del'*> !)latón d$ YI*> 
Y maIaI dalpI!Igado dal\ado por tunedad, re 
ttando~de ~ GI'l mal<:JAo:lolln 
1'O(l'J~ y dcIIIrtikn:Io GI CO~ d9 *,,~rn
cle d!I'\ada. 

IFA-OI ABrIIegracl6n delalopJar6n de'f8lO 
Y metal delplegado meo:iarfe ellIgiJanlg pro_. 
Se bu8ca In] zona \JIII;EI!e 811 kllola o bien en 
la eIIrucIua. • COloca1lJ'lOf ttal1Vl ~ puB

den estar corwt1IIJdoI por aklmb!ór\ perIIa kl
mhadol,poIIwIormerhI.abre ellOI MI ftjan par
ftlel de acero o lómha Icana1elal) de 3.8 can
'It'T'lsIlW en wr1Ido Y9r1kx1L y amarrada$ Q .,. -

tasen iIIJI'1ItX> horIzonIgl de 1.9 ~ to
bre 8IIot ton anarrodol o iIOIdadol el maIaI 
deIpIegado!po rorrDo No. 18 q..e recibirá dI
l'IIC!tmanI9 l1li ~nado de)'8lO de 1 a 2 cm 
do ...... 

• 
CAMERINO 

ESCI<.A GRAI"ICA: •• _--"_-"-~-----~. 

l.PF-02 LbJracIón de plnIutI Y pIaIon l1ofoiI CID-
19adol o 811 mal estado medlcne CU"Ia. o con 
~ tuaWlI medarhl cincelo medio Igol -
peo ICIClrhl) 
Cf'I'..02 CorwoIIdacI6n. Se Il'Illlma kl zona a tIa
b<::P de polvo, .. hoorporará kl zona /QlklrhI 
11"I9dk:rit9k:l ~lóndeVO*) GI'lClguaoo
l18nIea k:l q~ .led1uveliJ9l'-.tha. MI hcor
poaó k:l mezcla daIdoIe k:l1Olma COrMI..... 
IFA-02 Aillrngracl6n. Umpla y teca k:l zona a tia 
Data~ • ~lcaan 2 manos de plrIua vH11ca. 
El tono _ del8rmlnará 811 obra. 

lJ>.<l2 Ub&racI6n de pntua Y pIaIbn ~ cuar
l8adoI o en mallMIado med1anle cu'\a, o con 
goIpellUC\IIIS medlcne chc8I o marlll10 IgoI
peo rata'lNI). 
Cf>.()2 ContoIdacl6n. Se I~ kl zona a tIa-
tqa' de palvo, _Incorpora(¡ k:l zona 1'g1la1llJ 
medarhl kl preparación de)'8lO en CJQ.ICI co
I&nIe Q la qw .. le dlllp'l) gl\(lnallna. ..:J1nooI-
porCIÓ k:l IT!E0:lIa dI:n:IoI9 k:lI'ormQ 00I"P0'$.... 
RP-<I2 Aillmlgrac16n. Umpla Y teca k:l zona Q Ira 
I:qa' • ..:J ~ran 2 l'I"!<:f'1Q$ d9 pntuQ vnloa. 
8 taro • delamll'"OÓ en obra. 

PLANTA BAJA 

'==' __ .V ...... IÚI 

Pf>.Ol PrallTinar. Umpleza de polvo. Y ~Ión 
de elemerlol ~ conan r1B1gO de dal'la .. , 
Se ~eYaÓ a cmo 1.11 proc&IO cortrolado para 
I'BICCIar, 11 8111111ara matarla. o ~ ori
gina_ ~ para aJl'8IIDgracl6n. 

L9-0l lb8rac16n de plrrua y pIaIon ftoIos CID"-

19adol o GI'l mal esIado madlc:roo CU"Ia. o con 
~ tuaWlI medarhl cincelo medio Igol -
peo~) . 

C9-01 ConIOIdaclónde 1'g1lo pIaIondde)'8lO 
y maIaI daI~ dal'lcldo por tunedad, 1\(1 

ttando 0JkIrT18nI0t de lIOPOI19 en malellado IIn 
19C\J~ y deIIniIa1do el cofle de lUp8r1I
clecktiada. 
W-Ol Aelrngraclón d91<:*o platón de VO*) 
Y metal delplegado meo:iar"fe a lIgiJanlg pro-_. 
Se bU!CC unJ zona \JIII;EIle en kllOla o bien en 

1a~..:J oolO<Xf'llJ'lOfttam. """ pue
dan.tclr 0<:lI'lIII1Il.. por QIQmb!ór\ po;1I1kI$ IQ
mhadol,ponnormerhl.abre 81101 MI ft)an par
!181 de acero o lórrhJ Ical'D8lal) de 3.8 cen
tmIrtTos en EI"Ildo Y9r11caL y amarradal a 81 -
tal en lWIIIdo roflzonlal de 1 .9 centrnIrIoI, 10-

bro OOOII.on c:rna1lCll:lot o fCIId<:lelot el moll:ll 
~do!po fCII'T"'Do No, 18 ~ recibirá dI
rvc\anIJnIg lIIIaplanadode)'8lOde la 2 cm 

""""" 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IJCO DE LOS AIlos 19JO.1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 
PfI'<.{I3 Prelml'u, li1'1JIem de polvo, y proIvcc16n 
de e1em8nIoI q.¡a COrDl rleIgo de doflcna. 
Se I1w«Irá a cabo 1.11 proc8IO controlado poi'CI 
I'I:I$OCIIar,"o»dAI&ramc:dlSllk:d .. o~orI
gl~reuIIlzablallXll:l*"~ 
LPA-OS lb8racIón de pHua ~oja y en mal esta -
do por medio de cu'\a rT18Iólca. 
Iberacl6n da ~cn:JdoI dal'w:ldol, I1ojot cua~
~ con~ ~ oonCl.llI"Jlra. o 
cnceI y mar11Io.lg~ JaU1Ie). 

enobra. 

OFICINA 

tw.-02 Llb&racI6n da pHua Y plarón 11I:IIot cwr
Ieados o en mal eIIado medarhl ClM, o con 
golj:1911 $IJ:lY&$1T"!9dk:rII9 oIl"'iC'e1 o marnlo ¡ga -
peo JaIClrhl), 
CA'I-02 CorIoIdacI6n. Se ~~rá kl zona a 110-
Datar de polvo. 18 hcoIporará kl zona lallarhl 
medIaR kl pnlpClracI6n de)'8lO en agua ca
~I1I'ñIQIQ"""wl&eI~gfl1ll'll1ll1na.lI9lr1:xlr-
pagó la mezcla daldoIe IaIOlma COrMI-... "" 
~2It81rflJljJacl6n. Lmplayseca klzona alJa 
Data~ • apllcaan 2 mal10l de plrIua vH11ca. 
El tono te del8rmlnará en obra. 

P~l PraIImhar. Umpk0:1 da poM:I, Y ~ 
de lII8rTlenIaI qJ8 COrral rIasgo de dat'oM. 
Se l1rMJrá a cabo 1.11 proceIO controlado pora 
181Cda~ II 8IdrHera mal9r1cM1 o elemenlOl orI
gII'"del..I9UllIzaDlelIXll:l&J~ 

1A\-{J1 Ubetacl6nd9plrlua Y plar6n1'lojolcuar
~09llmQl~dol'l19dlanleCl.ticLooon 
goIpellUC\IIIS medlCW1l9 chc8I o marllllo IgoI
j:I9O~). 

CA'\,-Ol CorwoIdacl6ndeltMo plalóde)'8lO 
y malal d8llplllgado datlado por runedad. r. 
ttando elemerfos de toporIe 811 mallMIado sin 
recLpeKJCl6n y de!hlllaroo a corhJ de 1Lp8III-
cI8 da'lada. 
RPA-Ol 1tIIIrfe¡¡Jac1ón da I'glilo plafón de)'8lO 
y melal desplegado medarhl IIIIlIpnte pro_. 
Se buIoc:Il.I1QZQI'lQ~9n IQlOIa o bkln en 
IQ~. "" ooIocxI1l.1lQ$ft~ql.ll pi..'&
den &Rr~ por<*lmbrón. psrn: .. 1a
rTW1ados,poolailoil i iQ de iIObI'e eIoIw ~n pe~ 
lIet da acero o lá'nlna IcalC!eIaI) de 3.11 ceo
ftmelrolen iIIJI'1ItX>lI8II1ca. ymT1cmxD1 aes
tal enWllldo horIza"iteII da 1.9oonlh'19lo$,.o
bro 000II $011 c:rna1lCll:lot o fCIId<:lelot el moll:ll 
deIIf;ll&gada ftpola'T'i:>oNo. 1 e qua rooI::llrá d1-
rectamente a ~Icroado de \WO de la 2 crT1II 
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lBl 
1..PF-02 Uberacl6n da pntua 110)0 V en mal ella . 
do por medio de ciJ'\a matallca V cepillo de a 

"""". 
1b&rac16n da ~lcroodoI dal'ladol, l\ojoI cua~-
19adol o H8mperlmdol, con gap. luave 
con Quohell'a, (> oIl'lOEII Y rn<:rIIk:>, 
(golpeo JalarD). 

CPf-02 c.:n.c.Ik:IoeIón. $El m~ la ZQI'!CI a 11'a
¡;qar da pc:Wo, 18 tuT1edece prgyICITWI1Ie ., 
ml.lO, .a ~ GI JGP(IIQda /XII1l.l1 mO/llsrl:l 
de cerT18I1IQ-aena (doblemerIIJ cernida) pro
poIClónl :3, 18 dafar _rfa, poII9f1orrnerl. 
N 18 da.1 acabado con ~CIlCI de madartI. 

RPf-02 ~radón. LiIT'f:Ikl V.aca la zona a Ira 
b<::f:I~ • q:JIkxll:ln 2 tTlCItl:)$ de !)1m..:. YHlkxI. 
EIIalo .. deI8rmIrlJrá 811 obra. 

Pf'A<ll PreIImh::n. Umplsza de~, V ~ 
de eIIIrnerlIaI q./8 COrral rIIMgo da dal'KD8. 
Se IlrMJrá (] cabo l.r1 proceeo ca1IroIodo pera 
f81CXJ!a~ ., 8Idr!1era mcMrIcHI o elemanlol a1-
gli'1CMl. NIUIIIzaDlel paa &J ~ 

l.A'.-Ol I.beraclón da plrIua Y platón lIofoI c:uc. 
~ 0«1 mal emda I'I"I&dIanIGOI.t!c:L o COI'I 
!iJOIpet iMMIf medien. chceI o marnllo (goI
¡:J(IQ~). 

CA'\,-Ol CorwoIdacl6ndelt*o plalódsyelO 
V t'l'IeRIl d~o datial:lo por hl.mI:Jdad. re 
ftrardo _marros delClP'J!t. 911 mal estado lin 
recLp8lOCl6n y deih1llaroo el corte da SLpeIII-
cI8 da'lada. 

RPA-Ol ~rfe¡¡JacI6n de 10Il10 plafón de ~ 
y melar d8spI8gado I'1'-.ctarn elllpnte p¡o_. 
Se buIca l.I1CI zona 9!lable en la Io!a o bien en 
la ~ • .e ooIocxI1l.1lO$ ftJ<::l"lkl$ ql.ll pul)

cm GRr~ por<*lmbrón1)GI1I1.lo-
1TW1ad000posleiloil i iQ ,le ~ eIoII_ ~n pe~ 

1-~;~;~~~~~:I::::~~~~~~~~~~íjijle~IIl!;;~~;::::::::~lll9tdaacerooknllna(ca-oalelall)dell.llcen-
ftmelrolen IWIIIdoY8ll1ca. yalTlal'Oltll oes-
ta. GI'lWllldo hoIIza'itaI ds 1.9ool'llhlelot,.o-
bre 000$ $Qn c:rnc:I~ (].ad~ GI molal 
dellf)legado ftpoll:Jl'T'i)QNo. 1 a qua roeI::llrá dI-

CAMERINO J8CIIJrrMInI8e1 ~ICFIOdo de'f8lOdela 2crm 

-~-

CAMERINO 

PfI'<.{II Prelml"u. li1"1JIemdepolYo, y prcQccI6n 
de &kI1"I"II:JI'fQ$ (fJI;l OOIII:In r10$gQ de dal'r::lr.1l. 
Se~~ o cct>o l.l1 ~oorf1I:)lado para 
I'I*XIil:Ir," adAklra IT1CIiftIGllO ~aI
glrlJkIII, ~lXIro$tJ I'I:Iiroograol6n. 
LPA-OlI..l:>ell:roIÓl'lde!)lm..:. y plalónl\QlO$co:I'-
19odoI o en tTlCII9iIIado madlcne CU"Ia. o con 
~~ m&<:kn1"clnool o mc:rll1o(gQl--
pea 1'OIaII9). 

CfII..Ol CorwoIIdoclónde rallo pIoIódeye8Q 
y metd delpIegado dal\cldo par tunadcId, re 
tt<:Indo&ler'ncllllo$de ~ &n tTlCIlGWdo"n 
I'eC\JperacI6n y dIJIlrrIknXl el corIIJ de ~pern
ele d!I'\ada. 

IFI'.-Ol ReWegracl6ndIJlalloplalóndey&lO 
y lTII:IIaI d$If:ll&gado m&<:klr1e &l1IIg1JerIIn I)IQ-

Pf'A.05 I'I'8llT11rlJr. L~ de pcWo, Y protección 
de eIamenIOI qUII COIIa1 rIeIgo da d:J'\a1l8. 
se kM:fá a IXlbo l.l1 pl'Ol:lt*l cor1n:llada POII:I 
"*'<lIa',.~t'T'lOkIIIal",o&l&m~QI\

ghell.., r&IJIlzQl:II&t IXlra $U I'lIIrRlgraelón. 

lWI-03 LJDllrael6n de plrrua 1I0IO y en mol9IIIJ -
do por medo da cli'w:IlT"lllltlllca 
IlberacI6n da aplanadol da'\odOl, lIofoI CID-
1'lIod0$, oon goIpeI lIlIJOIII:J$, 0CII1 oucI'lI:II:I. o 
dncel y medio. (golpeo IOICIrR). 

Il!l 
PPB.QI PrelrnIrD". ~ de moI9rkM1. como 
cadcMIreI de croImcMI. mal9r101 orgor1ca dIJ 
i'lao$$de mmol ~MCII"ICl.ISIlIr&&n &1 kJgcIr. 

LPF-Ol UDllrael6n de ct.Jcerfa. 0IjJ9g0d0 poI\erIor 
al prafIICIo orIghal 

ffiANSFORMACIÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE EL CINE, EN EL M8IICO DE LOS AIlos 1930-1949; CASO DE ESTIJDIO CINE ÓPERA 

ESCULTURAS 

f'PF{)3 Pretnlra. ~ de ~ QQITIQ 
~ de mm,*" maooMaI orgé!nioa de 
h9ceI dIJ 0rA'na1 qUlt MI 8I'1CU9I"II8 8I1el k.Qa'. 
lkla VQllm~ la ~I& M roooml&rda ha
oarlXlalXlraC>Ol'll:lQ&l &1 ~delXlPQI 
dIJ IT'permeoblm-.19s. 

l.PF-D3 l..barac:lI6n dIJ IXlpot a.1á1lkxl$ o I1'I(Imbro 
nos, te lWT1CJt'8rá con cUdodo IXIpcl por IXIpcl 
00IhJ llegar 01 enactllCIdo original. 

CPF·03 ConIoIdCIel6n. Se IIIT'flk:nó la zorr:J o traba 
ja'de~la$ll.I1I:I$qooM<m::looI"lll:ln8l1-
mol eIIado te el'nl"u1y ~ por l.n:l 
mezclo dIJ cal C8l1'1(1rfo areno dobllllT1li11"18 
cerndcI Y la ccnIIIencIa debarQ _lqiJdCIlXI-
ra qoo enIro &nla$lU'1Ill$. 

1FF-03 ABnI9gracl6n.1..Irr'flkI Y 19CG lo zona o tra 
bqcI". MlIlIIIIIl1,'8n 101 ~1oI JOIOII Y 811 mol 91 
lado n',&ckn1" l.Il(I mlllrola d& IXI~ e«T'lISIlIo. 
Ol'(lrlJ. &1 kIrn1rlJda ftrlJlM dará m&C:kn1" l.Il(I 
iooh::lda cal CIWII:I ~ 

c;:pf.(J4 C<lr!fclIIdoeIón. $O) Im~ra &l1u!Ica c:toIeI-

-I1f-+---+--1 =~=~~~=~-:-
tacara con l.Il(I rntiI!Cla dIJ cal y mena. yen 
Ot'1(l1'lo$ ~ M I'(II)QI"!drá con mO/lul:l de 
cal y granzón. 

~4 RelrRIiJ'OClón. Umplayteca la ZOOCI olla 
b<::f:I~ .. q:JI~ l.Il(I k>ohodo d& IXII Ol'&l"l:l Iá ... 

H-+--+-J 

IlberacI6n dIJ oplanadol da'\odot, lIoJOI CU(J"

hIado! (] hl9mperlzadot, con golpel aJCMI 

0CII1 oucI'lI:II:I. o chcC!II y tTlCIrIIo. 
(g~ rmalIoJ). 

LPF·D!i IiT'flIem Y IDllrael6n de bcljacXl de aglD 
pluviales de material agórico e horg6rico 

[0 M"~ 
(fjJ) ventanas y puerlal 

& lechOl 

[I] """ 
® """~ 

0 MuebIeI y acc:eeorIoI 

[]] He .... a 

~ EIernerrIOI orna~ 

c;:pf.(J2 COIlIoIdaolón. Se II1'l:oI<::rá la ZQI'l(I a l1l:I-
baja' dIJ poM:>. te t"I.JmedIIce prsWll"fllll"ftl el 
!m1'O, .. q:JIlca &l1'(I~O 0CII11.l1 molf&ro 
de cemerro.areno (doblemente cernda) I)IQ
porcIón1 :3, MI dajcJ' ~ poII8rIorn ..... 
le .. do el acabado OCII1lona da tTlCIcRra. 

UNNERSlIWl NACIONAL 
,tiITONOMADE MIOXIco ~ ~-I--~-~'" +--------j \:I7 '1J3 .-.-..,~,y~ CLAVE DE PLANO: 

1f'F.(12Ae1~1ón. um~y..aalazonaalla 
bcIja', te aploara1 2 ~ da pHua '0'1111100. 
EIIalo MI d&l9rmhalÓ en obIa. 

.., 
R-2 

Se bUlCO Un:l ZOrlJ estable en la I0Io o bien en 
lo 8IIrucIuo, .. coIlJCa1l.l1OS trorhll CJI8 pu&

den estar corwnt\JdoI por alambrón. perll8l1a
m~~OII'T"II1II"N.abre&lIo$M I1,Ianper
lI&t de 0001'0 o lónT'ICI (IXI~ da 3.6 oon
"ItT'lsIlo$ &n MI1Ido wrllcaL y amorrada$ a .. -
tIIsen iIIJI1IIdc> ho~1 da 1 .9 cenItnIJIQI, iIO

bre 9ilol son ancnradol o lOIdadol el malal 
d8IpIegado!po rorrDo No. 18 CJI8 recibirá di
~&la~t"I:II:Iod&~dala2~ 

do"""" 

CPMI3 COIlIoIdar::Ión Se ~lT'4Xlro la ZQI'l(I a tra-
bo,kI" dIJ poM:l, te rumedece pnMolTl9l"N la 
1oIa, 18 ~ el repelado, dafar 18YBn1a', te 
aploa &1 apk:nado, y .. aploa I.l1l1\11ador. 
1f'M13 Rslr1(9:Iclón.l.h1~y..aa la zona a l1l:I 
bo,kI", 18 oplcara1 2 lTlCr!OI de pHua Ylnllco. 
El tono MI d&l9rnhalÓ en obIa. 
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roeela",,,a;,,,,,,n. esperar una o dos sema
ro, """'a q'''' e,le seca, poslerbrmente extraer 
el arbusto y lo raíz en su tota lidad . 

[[EJ 
CFP-Ol Consolk:laci6n. Se Implora el hueco deJa
do pOlla hierba como materia l orgánico, tiena, 
polVO y materiales sueltos, una vez limpio se re
tocara con una mezckl de cal y arena, en an
chos mayoles se repondrá con mortelo de cal 
y granzón. 

[B] 
RFP-Ol Reintegración.l..i"r1Jia y seca la zona a ba
bajar, se aplicarán 2 manos de pintura vilRica, 
Ellono se determlnaró en obJa, 

[M] 
LFP-02 Uberaclón de pi1lura floja y en mal estado 
por medio de cuño metálica y cepillo de alam"'e. 
liberación de aplanados dañados, flojos coortea
dos o infemperizados, con golpes suave con 
cuchara, o cincel y martillo, (golpeo rasante) . 

[E] 
CFP-02 Consolidación. Se Ilmpbró la lona a tra
bajar de polvo, se humedece p reviamente e l 
mUlO, se aplica el repellado con un mortero de 
cemento-arena (doblemente cernida) propOl
clón1 :3. se dejar reventar . posteriormente se 
da el acabado con llana de madera. 

[0 
RFP-01 Reintegración. limpia y seca lo zona a tra 
bajar. se aplicarón 2 memos de pinl\Jra vi"lílica. 
Se procede a p intar del color que se encontró en 
lo cala. 

piezas cercanas. 

[0 
RFP-03 Reintegración. Colocar las piezas de vltro
block a pbmo y r'WeL pegar con mortero cal hi
dratada. cemento blanco, arena fi1a o grano de 
m6rmol. Se emboq¡jllarón las juntas y por último 
se halÓ una limpiez con paño húmedo yagua. 

~ 
RFP-04 Reintegración de piezas de onix 13 x 13 
cm en fachado, odherldos con resina epoxica. 
la pieza deberó ajustarse a la geometrla del 
e l emento donde se ap li ca . 

~ 
RFP-05 ReilIegración de piezas de rnórrnol lO
sa (con forma depunta de lanza) se pegaró 
con resina epoxlca epoxI rocl 
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L-Ql Umpiezaen'<idrlo. 
Se limplotó lo superftcie con vinagre cIsuetIa en 
agua 015% se ~a con un paño sua\le y se 
enluoga con agua limpio, pero manchas muy 
diftcles se apllcolÓ beoclon con un hisopo has 
fa remover lo mancho, se enjuogor6 con o 
gua limpio y se seco con pdio seco que no 
desprenda pelusa. 

PFP-02 Preliminar. Se procede a realizar calas 
pata determnar el color original del muro. 

[0 
LFP-02 liberación de pinl\Jra floja y en mal estado 
por medio de cuña meroica y cepillo de alam
bre. 
liberación de aplanados dañados, flojos cuartea
dos o intemperizados, con golpes suave con 
cuchara. o cincel y martillo. (golpeo rasante). 

CFP-02 Consolidación. Se limpiaró la zona a tra
balar de polvo, se humedece p reviamente e l 
muro, se aplica el repellado con un mortero de 
cemento-arena (doblemente cernida) propor
ción1 :3, se deja r reventar. posteriormente se 
da el acabado con llana de madera. 

RFP-Ol Reintegración. Limpia y seca la zona a tra 
bajar, se aplicarón 2 manos de pirrh.J'a mica. 
Se procede a p intar del color que se encontró en 
la cala. 

1M] 
LFP-Ol Ubercx:t6n de vege1acl6n SLpe~or paasna 
por medio de fflección en el tallo. de un hierbi
sida (penfaclorofenol), esperar una o dos sema
nas hasta que este seca, posteriormente extraer 
el arbusto y la rail en su totalidad. 

[El 
CFP-O l Consoldación. Se limpbra el hueco deja
do por la hierba como material organice, tierra, 
polvo y mateooles sueltos, una vez limpb se re
tacara can una mezcla de cal y arena, en an
chos mayores se repondra con mortero de cal 
y granzón. 

lE] 
RFP-01 Reintegración. ~kl y seca la zona a Ira 
bajar, se aplicaran 2 manos de p irrh.J'a viniica. 
El tono se determlnaró en obra. 

LFP-Ol 

LFP-02 

LFP-04,05 

1-----l-----)f.¡¡J t--+==±====lltt~--------'-----:..Jtl--I'~~ Liberación. limpieza de cantera de chlu
medio de agua y jabón neutro puede 

o shishi, mediante cepillo de raÍl. 
que la cantera quede libre 
de jabón, enjuagando 

- -ESCALA GR ÁFICA: - --

~ 
RFP-04 Reintegración de plezos de onl>: 13 x 13 
cm en fachada. adheridos can resina epoxica. 
La pieza deberó ajustarse a la geometña del 
e l emento donde se aplica. 

~ 
RFP-05 Reintegración de piezas de m6rmol ro
sa (con forma depunta de ma) se pegar6 
can resi"ta epoxlca epoxl rock. 

[0 
LFP-08 Liberación pieza de fTlÓrmol. 
Se reli"aó la pieza de marmo! mediante cincel y 
maceta can ~es suaves procurando no dañar 
las piezas aledañas. 

[ill 
RFP-oB ReIntegración de pieza de mórrnol. 
Se limpio la base de polvo Y restos de mortero, se 
pegaró la pieza de mórrnol negro de 25X25X2cm 
con morteto de cemento areno, proporcl6n 1:4 
nivelando la pieza al plomo existente. 
Se pulltó con posta nlJela rocapiso o mono y se 
abrllantará con ócido Ql(ólico y muñeca de !ro
po. 

LFP-08 

LFP-Ol 

LFP-07 
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PPBP-O 1 Preliminar, 
Antes de retirar una pinta con graffiti u otro ma
tartal se deberá hacer un análisis de laborcóo -
rlo para determinar la profundidad con la que 
ha penetrado la pintura, eso determinará la so 
lución, 

o 
lPBP-Ol limpieza en marmol. 
Se limpiará la pinta con Thlnner utlllzando muñe
ca de trapo y estopa, se evitará lo mas posible 
extender la pinta, 
Posteriormente se aplicará jabón Xixi fiotando 
vigorosamente la jabonadura con cepillo de 
raíz. posteriormente se lavara con repetidos en 
juages de agua a presión 

l-06 limpieza en vilToblock. 
Se limpiaró la superficie con vinagre disuelto en 
agua al 5% se aplica con un paño suave y se 
enjuaga con agua limpia, para manchas muy 
d~iciles se aplicará bencian con un hisopo has 
fa remover la mancha, se enjuagará con a 
gua limpia y se seca con paño seco que no 
desprenda pelusa 

PPBP-05 Preliminar en puerta, 
Se procede a realizar calas para determinar 
el color onginal de la herrena, 

[[[] 
lPBP-05 limpieza en puerta 
Se limpiarán las soleras en seco con cepillo 
de cerdas duras de plastico, posteriormente 
se lavará con ácido tánico disuelto en agua, 
se usaTá para tallar lija de agua o cepillo de 
plástico. Posteriormente se enjuagará con a 
gua destiloda con sosa, 
Después se seca con aire a presión (de ma
nera sopleteada), 

CO-05 Consolidación, 
una vez limpia y seca la herrena se le dará u
na capa de protección con laca ~po blca -
po (Dupont o slmlllar, deberá ser reversible) 
aplicación con brocha de aire, (alr brush) 

RO-05 Reintegración, 
Una vez limpia la herrena se procede a pintar 
del color que se encontró en la cala, 

ESCALA GRÁFICA: 
o 

lPBP-02 limpieza, 
Se procede a limpiar los puartos mediante re
movedores para eliminar la pintura si es ne-
cesano se raspará suavemente hasta quttar to 
da la pintura, 

([fJ) 
CPBP-02 Consolidación 
Una vez retirado los restos de pintura se deja se
car y se procede por medio de inmersión o 
bien mediante brocha una apliicación de pen
taclorofenoly Ihlner, solvente, dlesel, y aceite 
de linaza como nutJjenfe. (proporciones se
gún ccóálogo) 

RPBP-02 Reintegración 
Una vez seca la solución antenor, se procede 
a la aplicación de esmatte, color a determinar, 

lPBP-04 liberación pieza de mármol 
Se retirara la pieza de mármol mediante cincel y 
maceta con golpes suaves procurando no dañar 
los piezas aledañas 

RPBP-04 Reintegración de pieza de mármol 
Se limpia la base de polvo y restos de martero, 
se pegará la pieza de mármol de 13X20Xl cm 
con mortero de cemento arena, proporción 1 :4 
nivel ando la pieza al plomo existente, 
Se pulirá con pasta fluida roca piso a mano y se 
abrillantara con ácido oxáltico y muñeca de tra
po, 

2 3 4 5 
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PPBP-03 Preliminar, 
limpieza de polvo, una vez limpia la zona se 
llevará un proceso controlado para verificar 
cuidodosamente la zona y detectar a mayor 
de talle piezas suettos, y/o fattantes, 

o 
RPBP-03 Reintegración, 
Si se requiere resane se hará con pasta de ce
mento y partíCUlaS molidas del misma matenol. 
Se lava la zona con agua y jabón, 

o 
lPBP-03 limpiezo, 
se lava la zona con agua y jabón una vez se
ca se procede a pulir la zona a mano o má -
quina con pasta ftulda rocaplso, finalmente se 
brillará con ácido oxálico y muñeca de trapo. 

LPBP-04 

DPBP-06 

LPBP-02 

LPBP-Ol 

FACHADA PÓRTICO 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MÉXICO 

[BJ] Muros 

® Ventanas y puertas 

& Techos 

m ~sos 

0 Columnas 

0 Muebles y accesorios 

[]] Herrena 

§ Elementos o rnamenta les 

(4I'l ~ tAAESTRIAEN 

~ ~f-AR_QU_ITE_C_T_URA_--t __ C_LA_VE_ D_E_P_LA_ N_O_: --t 

OJ. CAMPO DE 
CONOCIMIENTO 
RESTAURACiÓN 
DE 
MONUMENTOS 

R-7 

"'Q.'~'.'''''."~O' RESTAURACiÓN 



TRANSFORMACiÓN A LA MODERNIDAD MEDIANTE ELCINE, EN EL MÉXICO DE LOS AÑOS 1930-1949; CASO DE ESTUDIO CINE ÓPERA 

o 
l-02 liberación de dulcería, agregado posterior 
al proyecto original 

l-02 liberación de alfombra de lana con dibujos 
corridos y en tonos oscuros en mal estado. 

1-01 Integración de alfombra uso rudo 
de importación Nobilis color oscuro con dibujos. 

ICE] 

PV-ol Preliminar. limpieza de pintura floja y en -
mal estado, pora eliminar el polvo y particu-
los sueltas, por medio de cepillo de raíz. 
(Se protegeran todos los elementos que corran 
el riesgo de mancharse) 

lOlJ 
PV-Ol Reintegración. Se aplicara una mano de 
sellador, se dejara secar y posteriormente se a 
plicaran 2 manos de pinturo vinilica a intervalos 
de 6 horas como mínimo y con brocha de pe
lo, 
El color se determinará en obra. 

NPT+6.65 

N.P.T.+234 ~ __ _ 

NPT+1.82 

NPT+1.34 
'L. ____ _ 

PV-02 Preliminar. Se procede a realizar calas pora 
determinar el color original de la herrena. 

lV-02 liberación se retirarán removerán y limpia
rón los elementos agregados mediante soplete 
controlado y cuña de lómina, además se elimi
nará todo tipo de óxido con lija de agua y pe
flóleo, 

CV-G2 Consolidación de barandal en foyer en so
soleras de fierTo, una vez limpia y seca la herrería 
se le dorá una capa de protección con laca ti
po bicapa (Dupont o similiar. deberá ser reversi
ble) aplicación con brocha de aire. 

RV-03 Reintegración de moldura o comisa 
de yeso. El yeso se mezcla con agua caliente a 
la que se le d iluye grenelina, se incorpora 
para darie la forma conveniente. una vez seca 
la superficie se pinta de colOl dOlado. 

<® 

una zona estable en la losa o bien en 
se colocan unos tirantes que pue-

. perfiles laminados, 
I"",rte""""ent,, sol"e ,ellos se fjjan perfiles de 0--

';; '-.'-y-a"m--'-a'.-a'-'d: ~.~:~~:~~~ 
I de 1.9 centímetros, sobre estos son a-
o soldados el metal desplegado tipo 

No. 18 que recibirá directamente el apio 
de yeso de 1 cms de espesor. 

RV-Q6 Reintegracióndeespejo de S2xI5xQ3 lV-l l impieza de las puertas mediante 
solvente o removedor. hasta que el bamiz se 
ponga chino. Posteriormente se retira con 
cuña de pintor, o fibra suave. 

PV-l0 Preliminar. limpieza de polvo, cadaveres 
de animales y material orgónico como heces 
de animal que se encuentre en el lugar. 
Se llevará a cabo un proceso controlado pora 
rescatar, si existiera materiales o elementos ori
ginales, reutilizables para su reintegración. 

. tegración. Tapiado de el vano no origi
nal con material de tabique rojo recocido 7X14 
X28 cms. Previa a la colocación, los tabiques se 
saturaran con agua a fin de evitar pérdidas del 
agua para el fraguado del mortero. 
El mortero para pegar los tabiques será de ce -
mento, arena. agua en proporción 1 :3 

RV..Q9 Reintegración de marco de caoba, a -
dherido con Resistol 5CX)(), con oplicación de 
Oz o 2 manos, retardante de fuego Flameproof 
a mano. sellador polvform a 2 manos y acaba 
do con bamiz Polyform, tono semimafe a dos 

lV-G7 limpieza de tira de latón en piezas en 
buen estado ubicada en los rodapies de puer
tos, 
Se aplica abundontemente una solución con 
aguo, ácido níhico, sulfato aluminico (propor
ciones en catalogo). se aplica la solución con 
estopa repitiendo varias veces. Posteriormen
te se lava con agua y se seca cuidadosamen 
te, 

centímetros sobre bastidor de la puerta de 
madero existente. 

RV-12 Reintegración de puerta de madera 
existente. aplicación de OZ mezclado con 
aceite de linaza, se deja secar cuando 
menos 24 hrs. y posteriormente se bamiza. 
En las piezas requeridas se aplicara una capa 
de pintura dorada. 

ICE] 
RV-l0 Reintegración. los piezas de marmol 
beige y negro de 6Ox40 cms. que se encuen
tre sueltos se reintegraran. l o zona a tratar se 
limpiará, y se asentará la pieza con mortero ce 
mento<lrena en proporción 1 :4 nivelando la 
pieza o la pendiente natural de lugar. 
Si se requiere resane se hará con posta de ce--
mento y particulas molidos del mismo material. 
Se lava la zona con agua y jab6n. 
Una vez seca se procede a pulir lo zona a ma
no o a maquina, con pasta ftuida, locapiso. por 
último se brillará con ácido oxálico y muñeca 
de trapo. (queda prOhibido el ácido muriatico). 

Se limpiará la zona a trabajar de polvo. se hu
medece previamente el muro. se aplica el re
pellado, con mortero-cal-arena proporción 1:4 
se dejar reventar, se aplicara el aplanado. una 
capa con sellador, se dejara secar y por últi-
mo 2 copos de pintura vinilica. dejando secar 6 
horas como mínimo. 
El color se determinara en obra. 

([t!) 
RV-07 Reintegración, las piezas en mal estado 
se retiran con mucho cuidado, junto con la tor 
nillería de latón, (procurando no dañar la ma
dera en lo que esta montada). se substituye por 
otra lámina de Iotón de 10 centímetros de an
cho, largo el necesario, espesor igual al axis-
tente aproximadamente 1 mm, se incorpora,ó, 
tomará a la forma (según los diversos quiebres 
de lo madera) y en los lugares mas discretos. 
se sujetarán con tomillería de latón. 

PV-GS Preliminar. limpieza de pintura flojo y en -
mol estado, para eliminar el polvo y particu-
los sueltas, por medio de cepillo de raíz. 
(Se protegeran todos los elementos que corran 
el riesgo de mancharse) 

lCIDl 
RV-GS Reintegración. Se aplicará una mano de 
sellador, se dejará secar y posteriormente se a 
plicarán 2 manos de pintura vinflica a intervalos 
de 6 horas como mfnimo y con brocha de pe
lo, 
El color se determinará en obra. 
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PROYECTO DE ADECUACiÓN PARA EL CINE ÓPERA: 

Como referencias para proponer la adecuación del cine Ópera con 

un nuevo uso, se tomaron en cuenta algunos ejemplos de éxito de 

proyectos homólogos en cuanto al uso del edlnclo. 

El FARO de Oriente es un modelo cultural en el que se ofrecen acti

vidades culturales y artísticas a la población circundante, este es un 
ejemplo de Impacto positivo en la zona. Se encuentra al oriente de la 

ciudad de México, en la colonia Fuentes de Zaragoza, en la Delega

ción Iztapalapa. 

Otro Indicativo es el centro cultural Bella t:poca cine Lído, ubicado 

en la calle de Tamaullpas 202, colonia Condesa, Delegación Cuauhté
moc. En este lugar se desarrollan diversas actividades culturales, y re

creativas, además de la venta de libros. 

Por último la librería El Ateneo Grand Splendld en Buenos Aires, Ar

gentina que anteriormente fue teatro, cine-teatro, y nnalmente se 

readapto para librería teniendo un gran éxito. 

Una de las reAexlones y justlncaclones para restaurar un Inmueble 

además de su 1m porta ncla y va Ior histórico, es permitir q ue siga 'vivo', 
por ello se propone la adecuación del espacio mediante un nuevo 

uso para el cine Ópera, y de esta manera el edlnclo seguiría activo y 

presente en la memoria colectiva de la zona. 

'El patrimonio es una herenCia común, transmitida por los antepasados, una 
unwersldad Inalienable, indIVISible, protegida por un conjunto de leyes y cubrien

do, en términOS generales, todo el campo de la cultura'13) 

La Ilbrería-clne-centro-cultural-Ópera, tendrá la nnalldad de ser un 

espacio para la cultura, convivencia y esparcimiento entre los habi
tantes de la zona poniente de la ciudad, el espacio destinado será 

el cine Ópera Este edlnclo se adecuará para la venta, exposición de 

libros, presentación de libros, revistas, compra de m cafetería, 
ver películas de arte, además de exposiciones de fotografía, pintura, 

escultura, así como para reunirse para la tertulia y la convivencia. 

(3) André, Fermigier, La notion de patrimoine en les Monuments Historiques de la France. No. 1 07, 1 979, p. 3-4 

Capítulo 4 Desarrollo del Proyecto de Restauración 

Se plantea que el nuevo uso sea un apoyo mas en el desarrollo de la 

cultura, benenclando a toda la comunidad, pero principalmente a los 
habitantes de la zonas cercanas, entre ellos a jóvenes, adolecentes, 

adultos, nlñosy personas mayores. Con la rehabilitación del Inmueble, 

se podrá desarrollar actividades recreativas y culturales, relacionadas 
Incluso con el uso original . La librería-cine-centro cultural-Ópera ten

drá los siguiente eSI)aclos 

Planta baja 
-Venta de libros recientes y de promoción. 

-Galería de exposiciones. 
-Acervo de libros, venta, salas de consulta. 

-Presentación de libros excepcionales y café. 

-Aula de conferencias. 

-Descarga de libros, y claslncaclón. 
-Bodega. 

-Cuarto de maqui nas. 
-Sanlta mUjeres y Sanlta hombres. 

-Salidas de emergencia. 

Planta foyer 

-Cafetería, dulcería, zona de consumo y zona de esta, 
-venta de boletos 
-Sanitarios mUjeres, hombres 

-Ad mlnlstraclón 

-Sala de juntas 
-Bodega 

-Escaleras emergencia 

Planta annteatro 
-Bodega para libros. 

-Sala de proyección. 

-Caseta de proyección. 

-Bodega de almacenamiento para caseta de proyección 
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Los espacios de adecuación para el nuevo uso se encuentran en los 
planos P-l, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-6A 

En Planta Baja (Ver plano Pl) 
La solución propuesta de la librería consiste en el uso del pórtico para 

una zona de venta de libros recientes yen promoción, las antiguas 

casetas de venta de boletos se vuelven a utilizar pero ahora como 
cajas para cobro de libros, el acceso del edincio funciona como vitrina 

al exhibir los diversos libros. La cortina para el pórtico que se propone 

es de tipo acero Galvanizado Marca Corina Cornell modelo ES010, 
ncha técnica F-008 

La sección del Vestíbulo se propone para usarse como galería para 
exposiciones temporales aprovechando la luz que entra por el gran 

ventanal. El área de este lugar incluye las escaleras y rampas de circu

lación para llegar al siguiente nivel. 

La zona de butacas se adapta para la exhibición de libros, organizada 
en tres niveles en los cuales se incluye estancias de lectura, los mó

dulos de libros, las rampas y escalera para conectar a los diferentes 
niveles. Los muros y sus acabados no se modincan. Para la construc

ción de los desniveles se propone un sistema de losas de entrepisos 
(descripción en la ncha técnica F-02) con la intención de que sea una 

estructura no nJa, reversible en su instalación. 

En el plafón de la planta baja del lunetario, se eliminaran las zonas 
en mal estado, se dejará y restaurará (ver plano R-l P) la sección mas 

importante del plafón. 

El escenario cuenta con una gran estantería de cinco niveles, sala de 

lectura y convivencia, cafetería y un pequeño patio de el es
cenario se adapta para hacer presentaciones de libros excepcionales. 

En esta zona se considera una pequeña cafetería, además cuenta con 

un sistema de elevador mixto con poleas y pistones para subir los 
libros a los diversos niveles. 
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La circulación de salida de emergencia norte se adapto para sala de 
conferencias, presentaciones, y caseta de audio. 

Los sanitarios hombres y mUjeres funcionan igual. 

El comercio (antes usado como zapatería) ubicado en la zona sur del 

cine Ópera, se propone para la zona de carga y descarga de libros, 

esta zona contara con un pequeño sanitario. 

Las salidas de emergencia norte y sur, así como las escaleras de emer

gencia, no tienen modincaciones pa ra seg uir fu nciona ndo como sa li
das hacia la banqueta de la calle de Serapio Rendón. 

La planta Foyer (Ver plano P2) 
La planta del foyer, uno de los puntos mas interesantes del cine Ópera 

que sirvió como punto de reunión social, para el proyecto se propone 

que albergue una cafetería y dulcería, zona de comensales, zona de 
estaryventa de boletos. Este espacio espacialmente no se modinca. 

Sanitarios hombres, sanitarios mUjeres funcionan igual que con an

terioridad. 
Se propone un área de administración, con sala de Juntas en el si

guiente nivel. 

A los lados del escena lado sur y norte habrá zona de bodegas, 
se incluirán los elevadores (mediante un sistema mixto de poleas y 

pistones) para subir los libros. 

Planta annteatro (Ver plano P3) 

El criterio para adaptar este espacio fue el de no modincar el espacio 

original, por lo que se adapto para usarse como butacas, solo que 
disminuyendo la pendiente de la isóptica, una pantalla y un fondo 

removibles para poder ver el escenario original y percibir la gran dila

tación espacial de la planta baja y alta Juntas. 

La caseta de proyección se reutiliza para proyectar películas. 

Se retoma el espacio de bodega, con el mismo uso para el uso de la 
caseta de proyección 



La cubierta del techo debido al mal estado en que se encuentra se 
elimina completamente,y se substituye por un sistema de losa ligero 

y domos tipo Multytecho, teniendo la ventaja de que es reversible en 
cuanto a su Instalación. Verncha técnica F-02 y 06. 

En la época que se Inauguro el cine Opera no se consideraba el uso 
de estacionamientos (se comenzaron a Incluir en los años 50's) se 

propone el uso de valet parking, con la ayuda de un estacionamiento 

existente en la misma calle de Seraplo Rendón, ubicado a 80 metros 

del edlnclo. 

Por último se pretende conservar y restaurar el espacio original del 

cine, se ada ptan los espacios del nuevo uso a I ya existente conserva n
do la nsonomía original del espacio. 

Capítulo 4 Desarrollo del Proyecto de Restauración 
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PROYECTO DE ADECUACiÓN 
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REFLEXIONES FINALES 

Como hemos descrito a lo largo de esta tesis, las proyecciones de 
películas se hicieron temporalmente en los edlnclos que se utilizaban 

para las artes dramáticas, hasta que las necesidades de un espacio y 

programa arquitectónico propio dieron origen a los cines. 

Los elementos arquitectónicos destacados que nacieron o evolucio

naron de manera particular en los cines fueron el vano central tipo 
alnz, la marquesina, el letrero urbano vertical (para ser Identlncado a 

distancia), el vestíbulo, el foyer, los salones, los pa el annteatro y 

por supuesto ellunetarlo. 

Las necesidades y la estética del momento hicieron que estos com po

nentes cambiaran de dimensiones, materiales, estilos, posición (vano 
central, marquesina, letreros, etc) o bien estos se transformaron para 

el mejoramiento tanto cuantitativo como cualitativo de los espacios 

(vestíbulo, foyer, salones, pa annteatro, luneta etc), la conve
niencia econom ía en a Igu nos casos se reAeJo en adopta r comercios al 

cine (comercios de todo tipo za paterías, torerías, Jugos, etc) 

El caso del cine Opera es particular, en gran medida por que plan

tea de manera diferente soluciones a un programa arquitectónico 

común; el vano central que Ilumina el vestíbulo y el foyer, la estruc
tura ménsula en la fachada que se mlmetlza de manera Ingeniosa 

cubiertas de tezontle. El pórtico con sus materiales; vltroblock, placa 

de mármol negro y su pendiente sutil del piso, el vestíbulo y foyer se 
resuelven de manera original (como se ha descrito), el espacio del 

annteatro desanando la gravedad y el lunetarlo majestuoso con esa 

gran altura. Características que hacen del cine Opera un lugar único 
dentro de su género. 

Reflexiones 

Podemos concluir que los cines fueron unas de los tantas manifesta
ciones producto de la modernidad en el siglo XX, los elementos que 
catallzaron este momento fueron; el desarrollo de la energía eléctrica 
que ayudó a poder transmitir las películas y ayudo al desarrollo de la 
vida nocturna de las ciudades (en la cual también entraban los cines), 

la Industrialización (la producción en serie de coplas), la tecnología 
para resolver los claros necesarios para no obstruir la visibilidad hacia 
la pantalla así como los sistemas de sonido y de proyección de Imá
genes en pantallas mas grandes. 

Estos lugares de proyección reAeJaron la modernidad que buscaba 

el país de los años 30's y 40's mediante su escala, recordemos que 
los primero cines fueron adaptaciones en lugares pequeños, pero 

conforme la demanda aumento el programa arquitectónico también 

creció y estos se convirtieron en grandes edlnclos e hitos urbanos, 
las marquesinas llamativas y letreros vistosos desde leJOS fueron parte 

del espectáculo de la vida nocturna de la ciudad. 

Otro síntoma metropolitano fue la manera colectiva de coexistir con 

otras personas por gusto y placer en los espacios particulares de pro

yección, en los cuales se disfrutaba en lugares protegidos de la Intem
perie y con cierto grado de comodidad (según el tipo de cine al cual 

se asistiera), se podía convivir con los amigos, la familia o la pareja o 

Incluso algún que otro desconocido. 

Los cines también fueron edlnclos representativos de la pertenencia 

al lugar, los barrios y colonias tenían su propio cine que los Identlnca
ba y a la vez diferenciaba del restos de los otros lugares siendo parte 

de una memoria colectiva. 
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Rescata r y conserva r los ci nes de g ra ndes aforos, es i m porta nte ya que nos permite conocer y recorda r pa rte de la convivencia e historia de la 
ciudad. La restauración, conservación y reutilización de espacios como los cines permite también ayudar a mantener una memoria urbana, así 

como preservar parte de la identidad de nuestra ciudad. 

La sobrevivencia de los grandes cines en la ciudad de México es polémico, debido en gran medida a ser construcciones grandes (de costoso 

mantenimiento) y a la gran capacidad de personas que se concentraban para ver una sola película (en esta tesis mencionamos al cine Máximo 

con hasta 4,590 butacas pero también el cine Colonial llego a tener hasta 5253 butacas) 

De los cines investigados en esta tesis que todavía se pueden encontrar están el cine Olimpia; convertido en la plaza comercialllamada"capital 

mundial del sexo", el cine Monumental; adaptado como salón de baile pero con la fachada principal inexistente, cine Imperial; ahora pertene
ciente al club de banqueros donde se desarrollan eventos privados, su fachada modificada no permite reconocer que se encontraba un cine 

en este edificio, el cine Teresa; convertido en una plaza de la tecnología para celulares, completamente modificada salvo la fachada y parte de 

las escaleras de acceso, en el interior no se reconocen los espacios originales, y el cine Metropólitan en uso como sala de espectáculos, el resto 
han sido demolidos. 

Para el año de 2006 las autoridades responsables del cine Opera no mostraban ninguna disposición en darle mantenimiento, el único cuidado 
que se tenia era el de un vigilante, así que el inmueble catalogado por ellNBA se encontraba en mal estado de conservación, hasta que el pia

nista y a rtista Ingles Michael Nyma n en 201 O expone en el m useo del Chopo, dedica ndo una pieza m usical y videos en el cua I se presenta ba n los 

espacios derruidos del cine Opera, fue hasta entonces que las autoridades mostraron interés en esta construcción y el día de hoy se encuentra 
en resguardo. Aunque todavía no se sabe oficialmente que uso le darán y que conservarán de este particular edificio. 

Desafortunadamente son destinados a la desaparición, los edificios que albergaron las proyección de los grandes filmes de la época de auge 
del cine mexicano. 

A menos que se rescaten los cines, se les restaure y con ello se pueda re-utilizar y conservar los espacios. 
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ANEXOS. 

BIOGRAFíA 

El arquitecto FélixT. Nuncio nació en el año de 1913 en Estados Uni
dos sin embargo es registrado en la ciudad fronteriza del noreste de 
México en Piedras Negras, Coahuila. Realizó los estudios de bachille

rato en la Escuela Nacional Preparatoria, posteriormente ingresó a la 
Escuela de Arquitectura de la Academia de San Carlos en la ciudad 
de México de la cual se graduó en 1939, hizo estudios de posgrado 
en EUA y Canadá. 

Diseño el Cine Ópera para José Escandón & copropietarios, ubicado 
en la colonia San Rafael en el Distrito Federal en el año de 1949. En 
Ciudad Universitaria participo como arquitecto director en el edificio 
de baños y vestidores de mujeres y piscina de natación en el año de 
1952. Murió en el Distrito Federal en el año de 1986. (1) 

Foto: B.1 Imágen del Arq. FélixT. Nuncio M .. 

(1) Humberto, Masacchio. Diccionario Enciclopédico de México, México, Raya en el agua, 2006, p.1734 
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mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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INAUGURACiÓN DEL CiNE ÓPERA 

La construcción del Cine Ópera quedó registrada desde el primero 
de Diciembre de 1942, y hasta la fecha de su inauguración, el día 11 
de Marzo de 1949, se llevó en construir 6 años con 3 meses y 19 días. 

La capital de México conoció la inauguración del Cine Ópera median
te la publicidad en los principales periódicos, El Universal Gráfico y el 
Excélsior, en días previos y posteriores a la gran apertura se detectan 
tres tipos de anuncios: 

1. Propaganda anunciando "la solemne" inauguración del "Majestuo
so" Cine Ópera. 

2. Desplegados de tamaño mediano y hasta de media página de di
versas marcas, y compañías felicitando a los Señores Granat, por la 
apertura del cine y de paso, ¿porqué no?, se hacían publicidad. 

3. Diversos reportajes sobre el nuevo cine, sus cualidades, la tecnolo
gía usada, detalles del decorado, algunos datos técnicos y entrevistas 
con los dueños, los Señores Granat. 

Foto: A.l Anuncio de periódico promocionando la inauguración del cine Ópera 
con la película "Una familia de tantas" con los actores: Fernando Soler, David 

Silva y Martha Roth, dirigida por Alejandro Galindo. 
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En diversos apartados en la Sección de Espectáculos, donde se anun
ciaba la programación, varios días antes y después se podía leer: 

"¡Acontecimiento Nacional! Hoy solemne inauguración del 
majestuoso Cine Ópera, las producciones Rodríguez Hermanos S. A. 
presentan a Fernando Soler, David Silva, Alejandro Galindo en "Una 
Familia de Tantas" ... que no es una de tantas películas, con Felipe de 
Alba, Isabel de Puerto, Carlos Riquelme, Eugenia (/0 Negra) Galindo, 
Enriqueta Reza, Alma Delia Fuentes, el niño Manuel De la Vega (el 
Cartucho), Nora Vyeryan, bajo la dirección de Alejandro Galindo': (1) 

Además: 
"Un verdadero orgullo del pueblo mexicano, El Cine Ópera es único en 
el mundo, 30 vías de comunicación para este cine."(2) 

o.tro desplegado de una plana completa, conteniendo casi la mis
ma información agregaba: 

"Hoy, está usted invitado a la inauguración de este majestuoso teatro" (3) 

y menciona sus cualidades como: 

"IMPo.NENTE, por su arquitectura; 
UNICo, por su concepción artística; 
SUNTUo.So, por la riqueza de sus alfombras, por sus cortinas de seda, por 
sus candiles finísimos y el lujo de todos sus detalles; 
Co.Mo.Do, por lo espacioso de su sala, sus finas butacas, la amplitud de sus 
pasillos, la visualidad perfecta desde cualquier sitio, su caseta modernísima 
para dar la mejor proyección y un sonido purísimo; 
GRANDlo.So, por sus proporciones, por su decorado, por su elegancia, por 
todos y cada uno de los múltiples detalles que hacen que sea uno de los 
más bellos y hermosos del MUNDO. 
Po.R ESO. el CINE ÓPERA, está dedicado respetuosamente al público de Mé
xico. Es el cine para usted y su familia."(4) 



El segundo tipo de anuncios nos proporciona información de los pro
veedores, además de algunos datos interesantes: 

"Los equipos de Sonido RCA instalados en la caseta del Cine Ópera 
son la última palabra en fidelidad sonora, perfección y funciona
miento. Una verdadera sorpresa para el público metropolitano ... Las 
lámparas de proyección son de un modelo especial. Las primeras y 
únicas que se instalan en la republica."(5J 

Muchos otros proveedores, e incluso la competencia, comenzaban 
el desplegado felicitando especialmente a los propietarios del Cine 
Ópera, Osear y Samuel Granat; Como ejemplo, las Alfombras Mohawk, 
quienes fabrican especialmente para el cine en cuestión, y otras sa
las cinematográficas como Cines S.A., Teatros Nacionales S.A., Cines 
Atabal S.A., Farca S. de R.L., Calderón Films S. de R.L. y Producciones 
Rodríguez Hnos. S.A. 

lNSTALADOS EN LA CASETA DEL ~ "OPERA";SON;LA.ULTIMA PALABM EN FIDEUDAD SONORA. PERFECCION y FUNCI~NA-
. MIENTO. UNA vERDADERA. SORPRESA PARA ELPUBLICOMETBOPOLItANO... . 

LAS 'LAMPARAS DE PROYECCJON SON DE .UN MODELO ESPECIAL. 
LAS PRIMERAS Y UNICAS QUE SE INST AL AN EN LA REPUBUCA ... 

F. MIER Y. -I=IN ·O~, S~A. 
A VENlDA-MOBELOS NUMERO 37. - MEXlCO. D. F. 

Foto: A.2 Propaganda del equipo de sonido que se instaló en el cine Ópera 
felicitando a los hermanos Granat.. 

Anexos Inauguración del Cine Ópera 

El desplegado del tercer tipo nos suministra información diversa 
e importante, como: 

En diferentes reportajes se menciona a las personas que colabo
raron en la realización del Cine Ópera, entre ellos el decorador 
Manuel Fontanals de nacionalidad española. (6) 

"El Ingeniero Leonardo Zeevert, responsable del diseño y cálculo del 
cine, la estructura de hierro fue propuesta por la empresa Campos 
Hermanos, el Ingeniero Carlos Ayala y el señor Valente estuvieron a 
cargo del aspecto eléctrico e iluminación." (7) 

Es notorio que en ninguna crónica periodística se mencione al Arqui
tecto Félix T. Nuncio, responsable del diseño arquitectónico del cine, 
sin embargo, en la actualidad si podemos apreciar el nombre del Ar
quitecto en la fachada del Cine Ópera. 

Las alfombras 

11 MOHA,WK 1 I 

fabricadas especialmente para el 

CI·NE OPERA 
y que realzan la belleza del mismo, 
fuet'ori' v!3ndidas llor PEDRO HURTA· ¡'. 
DO, quien felicita a los propietarios . y, I 

empresarios de tan majestuoso teatro ' . 
cotl motivo dé su inaugUración. . 

ALFOMBRAS·Y TAPETES .' 
MOHAWK 

A~y.r 13. Colonia Cuctuhtémoc. 
. Teléfono 36.18-89. 

Foto: A.3 Publicidad en el periódico de una compañía de alfombras felicitando a 
los dueños del cine Ópera. 
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Sobre las características y adelantos del nuevo cine en materia de ilu
minación, el reportaje "El cine será un ascua de luz" menciona: 

"Una verdadera e intensa ascua de luz será el Cine Ópera cuando 
sean encendidas lámparas, arbotantes y candiles colocados en sitios 
en donde hacen realzar la hermosura del decorado ... " (8) 

Se describe por qué mediante arbotantes adosados al muro, otros 
adosados a espejos, lámparas, candiles, luz de neón totalmente ocul
ta en plafones: 

"la cantidad de luz con que ha sido dotado el cine opera es enor
me. En el caso de los arbotantes y las lámparas en el arranque de las 
escaleras, se mandaron construir especialmente los tubos de cristal 
blanco que imitan las velas': (9) 

Si se observa con cuidado en las lámparas y candelabros del cine en
contramos una combinación extraña entre un candelabro con crista
les y grecas geométricas al estilo Deco. Se menciona además a mane
ra de presunción: 

Foto: A.4lmagen del Foyer en el cual se observa las lámparas y candiles del cine Ópera. 

IV 

~. VNIVEItSAL GIIAFM.~ 

HOY I ESTA USTED INVITADO 
A LA rNAUGURACION DE 
ESTE~ MAJESTUOSO TEATRO 

,f~~~· 

SOLER 

S\LVA 
ROTH 

UNICO. 
_ .. -...,ao.. ... Wka; 

HERMOSO Y ELEGANTE, _ .. ~ 
soto'U05O,. 

::"::~t"::!:: 
... paob._ ·M ...... últ;,pl"" _11 ... .-"--., __ _ 
~_P'---MI 

roa E$o ... ClN~ OI'ERA ., :t .. ~~~ ....... ,c.l, ... 
::.:...~_ • ...u.¡:T'" 

Foto: A.S Anuncio de periódico mencionando las cualidades del cine Ópera. 

"la instalación para encender todas esas luces es complicada y requirió 
una maquinaria especial que fue encargada a los Estados Unidos, por 
que el encendido o el apagado es gradual y va aumentando en inten
sidad o disminuyendo, para no lastimar la vista de los espectadores",Il0) 

Es una pena que, actualmente, todas estas lámparas únicas, que se hi
cieron y diseñaron especialmente para este cine se encuentren rotas 
y tiradas en el piso. 

Por último mencionaré otro artículo referente al ámbito social, titula
do "El Majestuoso Cine Ópera': 



"Entre el público de la Capital hay verdadera expectación por conocer 
el nuevo Cine "Ópera" del que tanto se ha dicho. Han sido invitados 

de honor y como padrinos de la inauguración relevantes personali
dades del mundo artístico y allí estarán Dolores del Río, Pedro Armen
dáriz, Pedro Infante, Gloria Marín, Martha Coth, miembros de la fa

milia del teatro mexicano, Fernando, Domingo, Julián y Andrés Soler; 
David Silva, Fernando Soto "Mantequilla" Ramón Engod, Carmelita 

González, la hermosa Eisa Aguirre y su hermana Alma Rosa; en fin, 
sería una larga lista con los nombres de todos los artistas que hoy 
engalanarán elluneterio con su presencia durante las funciones de 
inauguración del Cine "Ópera': Ninguno de ellos aparecerá en el es
cenario y solamente harán acto de presencia como espectadores." (11) 

En todas estas narraciones observamos que se publicitó el cine re
saltando sus cualidades (a veces incluso exagerándolas), se trató de 
cautivar al lector para despertar curiosidad y que conociera el lugar. 
No toda la información se puede corroborar como la de tantos ac
tores importantes juntos al mismo tiempo, pero resulta cautivador 
imaginar esa escena de la inauguración. 
Un dato importante lo refiere el periódico de la época, y es el 
parentesco que guardaban Oscar y Samuel Granat -dueños del 
mencionado Cine Ópera-, Jacobo Granat era tío de los actuales 
empresarios y propietario del famoso Salón Rojo de principios de 
Siglo XX. (12) 

El precio del boleto de entrada al Cine Ópera el día de la apertura 
fue de cinco pesos, un poco mas caro en comparación con los otros 
cines de la época. El promedio de otros cines era, de un peso a un 
peso con veinte centavos por un lugar en la entrada allunetario, y a la 
mitad de este precio por un lugar en el anfiteatro. Otros cines como 
el Cine Teresa y el Cine Encanto cobraban de dos pesos a dos pesos 
con cincuenta centavos el acceso, sólo el Cine Mariscala tenía el alto 
costo de tres pesos. Pasada la euforia, el Cine Ópera bajó su costo de 
entrada para poder competir con los demás cines. 

Anexos Inauguración del Cine Ópera 

! 
~;n~.c)et .f.Mc."" "',(t;:CJ'- _ el 'J)fim~ pillO d~t m~jes(.uoeo Cine. "OJH!I"A " 'qu~ fuf!, il\>lng'Orailo :.l,"'f"r. ! 

00m9 'Ctit.abA w':ln~~d"Q a 'y el' I ello de romamic~o. Claro erna. t"IOS"lo de lO6 sei"ol'e.E; GI'AmH pon - ~ 
t\\ni<) 5\1~ pueruu;: a l-pub1\oo el san.. que no.'5 5~ntimos profundnmentt' deró la bE'1Ie2Q del Cine · ·OI~ra.· · v : 
tuo..c;o cine "Opera" cuyo edificio .5e , emodonados en &;101; momenl.!),. en J'p.memoró RQuel Salón Rojo de i 
f,lza 411:ullo.~ 61 tas calles de Se- ' qur. eSUI.mm es<!u('hgndo de labios prlncipio.'S d~ slg'lo Que fué en sus ' 
rapto Rendón, casi -en 'a .e....c¡quinll ! de las per~Il1l.! quC' han entrado. ' ¡.Iempo;,; Jo n1f'jor y ofl'E'cia gl'andes 
'OD 1&:5 calle15 de la. R iber a de Sao r rra..~s de admiración por lo her - llov('dad~. ErQ t.ambien de un Ora- i 
Com.~. Con éSe moti oo. uno de los . moso del Cine O pera, y esa es la nal. don Jac.obo. tlo df" los a<:t,ua- , 
empresarios, el $ellor 04csr OTtlna t ' l' m3yor :;e.Usfacclón que podemos les empresarios de l '·Operll·'. Dijo '1 
QU~ . se encoot.l1!'!l& vl.tsl.\;)lemen te t.ener". i q~H· t,odo 10 Que .sP. ve1a en E'} n uevo 
emocIOnado nos diJO: , y efocf.ivament.e. cntiTe" los con- ememA. híl.bia sido hecho por ua- ; 

nl~:-~f:~n.:n~ i~pa~n~~~~ '~:d!n~~at~~ :a,~r!' ¿~:::;~aJ~ J: ! ~:;:~~e.~n Ya p~~;¿a~Uf\~~i1~~~ ¡ i 
YJd~. J)O!'Que he c~i.1'ita1i218do y es I person . ... , se 8dYerri~ la admi ración I dos eeñot'itas que SE' enco!ltrab~n I 
unJl reah~ed la itu510n qu.e .durante : que l~ causaba. el nuevo centro de l' en~l'e los COllC'UnenLe.S. MaJ'la Cns-
1~I1:os 11 006 hemos ~$rl cIQdo m i esp@ctáculos y com'probaban Que l j~ a Veyr.l a y Mar ia de ~Ul·des . 
hermano y yO! Ofrece1' al publico ' cuan t.Q M: dijo (':0 la.s columnti::i de DUI7. M~l"t8d o. pl\1'8 Que sub1el'an p.J 
un sslón de cineITUlWgra!o de 1& El. UNIVERSAL erA cieJ'LO v no cliCenaTIO y cortQ.t,¡en los lA'1.Qs de , 
cat egoria ele e.r¡¡ l.e: ~ll:~ estamO$ ~,- ; hubO e~.geJ·9ción e!1 10i ~l08iOS Q.ue ll .. t.ón Que unian lA cortinas. FuE'- t 
nl~ndo 8. la d1sW81clon d.e ese pu· . se dedIcaron a qU,l~ne.'\ lnleryi!llc. ' l'.Qn es~ dos. señorj t.a~ l~ madl'i- ' 
e~l~~a~~g~ n~~~'O~t~r~~~~n s~~ ' ~!II~a:~, rCtlliuclon de e.'it: emoc- I nas del . CIne "Opel'Q ". repl'Qenwn- ; 
pIE' neg~io, No no~ Importaría no Pedl'O de Lille. eOn()(' ido locutor ; do al pu~lIco mer,ropoliumo. R QUlt"n , 

~~Qrre~;f:rció~o~e elünP~~eñ~~Ym~l~ i r:s T::!~i,:r;.ttl~~~~ ~~n~'l~:o~r~iOu~ I ~~~c~:d~Cp'a~~ ~i::~~ll~~~~'fi: ~1~ 

Foto: A.6 Imagen de periódico mostrando la belleza del foyer del cine ópera. 
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CiNES QUE EXISTIERON EN LA CiUDAD DE MÉXIco DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 

11 1 I ill 
1 11 , '. 

1 
, 11 1 , 11 

~ 
, 

g' , , , 

ISalón Mexicano Calle del 11) hoy Nacional Monte de Piedad 
Tenía un salón de primera clase enfrente a la 

pantalla y de 2a clase atrás de la pantalla 

11 , , 
1 

Tenía dos y otra por espíritu 
1 S,,,, V",. S,,' ehey Melel,,~, . 

Fue muy famoso este salón por ccntar con 

IPopol" Calle Portaceli hoy Venustiano Carranza 
múltiples aparatos eléctricos que funcionaban 

con monedas 

IT .. ,,, HId,'oo e,IIe Reo", I Ci~eV~Cb~~~ri~~:~~~~~~a~~ ~e~~o y otras como 3 o len liba bos I 

I ;~:~:~l I i (fue teatro Calle I l' ,hoySanla 
M"" " Red~cd, 'PI", G"b,ld, 

1 ~;::~oo;: '~, ~:~ :~~.;;." eeceude ceme M"" I""he 

ITI"p,", En la garita de Tlaxpana hoy Rivera de San Cosme 
Con la i' 1 del metro no queda mas 

que una parte del telTeno 

IAm';'" 
Calle puente de Jesús María, cerca de lo que fue la plaza 

de la Merced, hoy 3a. Calle de Jesús María 

I ~~;/~r~~c~:;)etrán (después 
FOffilo parte del famoso triangulo donde se 

"h,b!" ," meJemo p;"rul" 

I ~,~:~~;~:~~ {"mbjé,,, II,m' 
e,IIe OrteO' hoy Uepop" Ne 23 Tep', deó 0"'0. ,", y b'J' 

I g:,~;~,{p;'m"o" II,mo "o. 
Ec " ce",d, de " G"d,'ppe 

Se encontraba en donde este el hemiddo a JJ arez en la 

IPabellón Morisco 
AJameda Central, fue cambiado este pabellón sin ser cine 

a la AJameda a Santa María La Rivera 

I ~:;,~;"P' N'" {' .. po" "o. e,IIe del S,',dcc 

IAlloo'. 
Calle Allende y Calle~ón del ,?rgano, hoy Héroes de 

, 

, , 

Puerta de Sto Domingo hoy Esquina de Leandro Valle y Formo parte del famoso triangulo donde se 
ITrianón Palace Perú exhibían las mejores películas 

Tecolotes, hoy 6a. Calle de Comonfort Existe como Teatro de Orientación Popular 

I '" ""~'G{:~":~ lO"" Ep " Eoqm" de O,,, MICóP Y ehepe 

1"", 
I Ce lec" O'"" M""" k'"ec,. e"qPl" see ~'"' Icéo de 

L, eru, y Cipcéo , 
1 

, 

Sindicato STIC. Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematografica. 
Fuente: Revista Eco Cinematografista. Publicación Agosto 1973 edición especial de aniversario Nums. 78, 79, 80 Y 81 

VI 
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Inauquración 1912 1 Díaz de León (Antes Teatro) I En la prim era calle de Aztecas 
I In au guración por Ricardo Mubo y Jua n Vil legas, 

ho un aran almacen de Rop a 

IMonte Cario (después Cine I En la cuarta call e de Allende entre las call es de la I Hasta 1935 Modelo) Amarqu ra y Estanco de Hom bres Se qu emó en 1935 I ~ueno Tono (despues cine 
Edén) I En la colonia Doctores I 

Isan Raf:I~1 (después cine 
Universal I En la esquin a de Guill ermo Prieto JM Covarru bi as I 
IGoya I I Fue cerrado por el Gobierno del D .F. para 

En las calles del Carm en con struir un dispensar io médico 

IRialto (Antes cine Granat) I I ue un gran cin e qu e compit ió con el cin e 
En el Jardí n de San Mi uel y Pino Su arez Olim ia 

Hasta 1 I ollywood I n las calles de en eral ano en acub , I incendio en 1 

I ldeal 
I e n las calles de ron tera en la colo nia del Arbol en :::;an 

I Angel D.F 

IG"",' I 

I Te" m,l, ocerte eole mc e. ec oC wColmwóc 
se derribaron los muros y anos despues por 

En la esquina de Rrvero y Perar. il lo Incendio parcial fue cerrado 

I lmperial (se inauguro como 
Teatro Colón) 

I I sien do cin e se presento el Fono Film de Forest 
En las call es de Bólivar (unto a la iqles ia de la Ensenanza) de Lee en 192 5 como pri ncipios del ci ne sonoro 

IJardin I 
I Fue ci ne de importanci a, fue el centro de 

diversi ón de los presidentes de Tacubaya y San 
En Mixcoac Angel 

I centena~:~ (antes cine 
Paramont I En la Alameda de Co oácan D .F I Se in auquro como cin e Paramont 

Exisbó en el edif icio Bo rda , em pezó con un 
salón de 200 sillas y para 191 0 con taba con 2 
salon es , escaleras y fuente de sodas. Fue el 
cin e preferido de todos los públicos por su s 

conci ertos y gran des drversiones, termino en 
Per iodo 1902- 1927 Salón Rojo Francisco l . Madero y 3era de Bo livi a 1927 

I I lsabel (antes Santa Maria I En las calles de Santa María la Redon da I Inauqurado Dor Santa María la Redonda 

I I Salón Variedades I En las call es de Netzahu alcóyotl , entre nino perdido y I call ejón de la I ualdad Ex ist ió 

I IAcademia Metropólitan I En el Jardín Santos Deqoll ado en Avenida In deDendenci a 
I Fue salón de bail e, pi sta de patin ar y como cin e 

fue fam oso 

Tení a dos salon es y como drv ersión un tobogán 
en la azotea form ó parte del famoso t ri ángulo 
que exh ibí an las mej ores películas y tení a una 

Venecia En la calle de Santa Veracruz de las mejores orqu estas, "Pacheco" 

I Alhambra I En las call es de Revill a i edo Arcos de Belén I Exisbó ocos an os 

I IMaciste (creo Magis~)e) antes I I Se adoptó como cin e en lo que fue el famoso 
mesón de la soledad Call e di aqon al de la sol edad Mar il mesón de la soledad 

Ubicado en la plazol a del mismo nombre, que 
ya no existe en la actualidad, es un gran centro 

com erci al por las call es de Guatemala y 
Mixcalco En las call es de Guate mala y circunvalación circunvalación 

I le'"-T''''' G"rtl.cmo P,I,'o I En la lazuela de la candelaria de los patos 
I S:o,~~~~c;~,wmc le"" y Ice I,m coc pm Ico 
anos 1! a1 912, termino como cinematóqrafo 

I I salón Palacio I En la call e de Plateros hoY Aven ida Francisco I I Cin e de gran eleganci a muy pequen o, qu e 
Madero exist ió en los ba os del Orfeo Catalán 

I I condesa (aespués teatro ae la 
Ipaz) I En la call e de Cozumel I 
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Primer cine de autos de la ciudad de México, 
I iA• 1953 Auto i Lomas En Av. Ejercito i fue i, , el 4 de Mayo de 1953. 

Riva Palacio En las calles de i FamoS~e donde esta ~~::a ~:i~'~~UY cerca 

4. ,rlr Nervo En la colonia Nativitas en la calle de Don Juan Fue el cine de los colonos i i 
Junto al , d~ San ,~i~~~t~~:ado I i ,de la 

star 
Salón Blanco En la esquina de i 1 V 5 de Febrero 

Se encontraba en el edificio que se llamó 
Palacio de Mármol y en la parte alta existió el 

''''rll, En la 2a. Calle de Tacuba i 
un en las calles qe ,;antc lomas cerca qel , qe la merceq 

~ 
En el I t Augustc i 

e 1 la esquina qe I iy i I 

Perteneció a un i de trabajadores 
lia En "zapán Distrito Federal textiles 

en la colonia HIO ~Ianc 
En la prolongación de las ~~~:~a de Pino en Santa Maria la 

Funciono muy corta 
i fue cine 

Iris) En To Distrito Federal 

San Andrés En la cOIOni~OY Avenida ~~erca ~~'i~~n~~~:s 
En la :alzada de la l!1oa fue un cine de oran capacidad 

:airo En las calles de Pino Suarez y Fue i por la del netro 
I en la calle oe MeOlna noy Ii ,oe cupa 

Rex En la Avenida Francisco 1. Madero 
En unan~~~,~,~~a~: :Up~~~~ine qu:, exhibia 

~deó~ Áf~:I~~nstruidO como 
Como _~_' dio fama a 

En las calles de Mn<n".'o 
Beristaín y Lupe Rivas Cacho y otros artistas de 

Teatro, I revistas 

) de Pnnn'l' 
En las calles del Mar '7:~er~T"ov en Tacuba Distrito 

fue un tiempo un cine popof 

Sala Pathé En el Ja~~~a~~~:~oyO~~~~~Oe¡~a~~~dO "iV' "0''' ' en el 

IMina En las calles de Mina i i también conno arena de box 

Dorado En las calles de Ii i ~~~~~e,~i~u~ ~~ i~;;aló ~~~~~~era vez en 

Salan Nuevo en la calle de tiallo del Agua hay I.M. Izazaga y ~o"var Junt" estaba una i de 
Hermes En la :olonia Rubio 
Ajusco en la Calzada de lIalpan Col. i 
Babv I cine Riol En las calles de 'uba Existió en la Planta Baja del cine~ 

Hasta 18"8 Hidalgo en Ni"o perdido y callejOn de Habano lermlnó por un ,en 18" 
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Anexos Cines que existieron en la Ciudad de México desde principios de siglo XX 

I RoxV ''" K'V'" " o'" cO~:,::~;;'p70:0" M,n, " K'V'" y 
, , , , , 

, , , , 
, 

" 
, 

, 

I Port"" I '''''''0 '" ,,, "",, o, , ,y ""9'" '" " 00'00" ",m'oo po, o", h",'" d,' m',mo oomb" , , , , , , 
, , , , 

Este ~,; ~~;o~:;~~':;, o~~;:" y Cinelandia En las Calles de San Juan de Lelrán 

ITren Panorámico ,,,,,'lO :~,~'~:;'~;:,~o:~:,::,~o~~';0:i~ ~,~:"U"" I ,,,'",, " o""'J' J:,~:~:, " " M"'OO , 
, 

Fue un teatro construido de Madera, se quemó 
Cervantes En las calles de Lecumberri yfue I i era el mejor del rumbo 

le,,,,,,, Eo " Co'oo', C'",,', 
F", 'dlfI"dO~ p.o~, " ,",,"o No. 35 d,' S'odl,,'o d, I , 

I ~~~,~!~'" , o,''' I Eo " C,", " ,S,,"o ,"o" " o,''' M",,,,,, hoy 
" o,''' CoII,"o 

Fue uno de los primeros cines que por sus 
Coloso En la Avenida Niño perdido dimensiones se les llamó Elefantes 

Eo" 11 I se conoce como Cine 
Cine En la Avenida Juárez 

Parisiana Existió en las calles de Abraham González y Barcelona IFue el cine mas concurrido de la Colonia Juárez , , 
" 

, , , 

IApo'o Eo ,,, C,,,,, d, S, 'o"odlo :;0~9:,8~,:~0 oom'" 

I p,..",o Mood',' Eo " ,''o,"' d, C, , , y J,,', M"" G"Op~~;:,:,o~,::;:: ;;::~o~' p~::';,:~:' d, 
Eo ,,, "",, d, T""jo moy pooo ",mpo 

Como Teatro fue famoso por sus landas con 
María Condesa, Mim í Derba, Paco Gavilán y 
muchos grandes artistas, se incendió con la 

compañía Roberto Solo en 1926. Siendo Cine 
fue demolido y hoyes un estacionamiento para 

, P"""p" Eo ,,, "",, d, CoII,"o hoy Bollv" ,,'o, 

I le,,,, RIt, I Eo" A, 'Id, Yo,,"o I F", ""':~ ,~'~::, G""',',;;'.~:;:' 
I I I 

Terminó como i por una huelga 
Roma En las calles de Coa huila 

I I Royo' I Eo " ,''o,"' d, Mé,", Y , 
IF"," o,''' popofd,', Co'oo', Rom" dood, '" 
celebraron ~~:sV~~~~::~:~ae~~I~~~a dedicados 

I I , ili I 

I I EO"~ I 
F", Distrito 

~ F'd;'" "" ~,,', o", ,,", 
I I I i I 
I I i len I i I , 

1"""'"'0 "~"' H,p:,,,omo '" '111, c,,,,,, I I IB"vo Hoy "A"oo,d',BO~ 
I I ~;;, I 
I I i I 11 I I I 

Hasta I 1957 Encanto I En las calles de Serapio Rendón I S'o:::'~~,',:~~ ",',mblo, d, ,':,5;Ú:;'~~oo 
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Transformación a la Modernidad Mediante el Cine, en el México de los Años 1930-1949; Caso de Estudio Cine Ópera 

ICine 201 Existió en la Colonia 201 Fue un cine que trabajó corta temporada 

I Estrella 
En las calles de LucasAlamán, cerca de la calzada de 

Fue unos de los cines de mejor proyección San Antonio Abad 

I Esperanza 

Fue un cine muy grande, por su frente pasaba 
un tranvía eléctrico con Ramal entre San Ángel 

En Coyoacán Distrito Federal y Coyoacán 

I Fausto 
En la Antigua Calle Verde hoy Jesús María Izazaga entre Fue famoso por sus variedades y cupletista s 

Isabel La Católica y 5 de Febrero por el año de 1911 
I Infante En la Avenida 8 en la Colonia Gómez Farías Fue conocido por su incosteabilidad 

IMéXiCO 
Existió junto a una pensión de caballos que se 

Existió en las calles de Ayuntamiento conoció como pensión Welton 

IMinerva 
Cine bien acondicionado pero fue cerrado por 

En la Calzada México-Tulyehualco falta de público 

I Moderno 
Fue cerrado por el departamento del Distrito 

En la Colonia Del Valle Federal 
I Monumental (también San Antes fue el cine San Hipólito. Hoyes un 
Hipólito) En la Avenida Hidalgo y Zarco edificio para comercios 

I Novelty 
Fue un cine de proyectaba películas de Onda y 

En las calles de San Juan de Letrán de ideas avanzadas 

I Politeama 

Fue famoso como teatro, arena de box, donde 
surgieron grandes boxeadores, fue conocido 

En las calles de J.M. Izazaga antes Salto del Agua como Palatino 

I Progreso Chico 

En la esquina de Mesones y Talavera frente a la Plazuela 
de Agualita, por donde mucho tiempo estuvo la 2a. 

Demarcación de Polícia 

Fue inaugurado en Agosto de 1947, con el 
sistema de proyección atrás de la pantalla, por 

Inauguración 1947 Trans-Lux Prado En la Avenida Juárez donde existe el Cine Regis deficiencias técnicas fracaso este sistema 

I 1948 1 Trans-Lux Regis I I Se inauguro en 1948 y corrió la misma suerte 
Inauguración En la Avenida Juárez donde existe el Cine Regis que el Trans-Lux del Cine Prado 

I I 
l En 1920 por una deficiencia en su construcción I Santa Maria La Rivera (después fue cerrado y al reinaugurarse se conoce como 

Rivoli) En la calle y Colonia Santa María La Rivera Cine Rívoli 
I I Barragan (Hoy cine Escandón) I En las Calles de Martí en Tacubaya I Hoyes el cine Escandón 

I ICine Club 
I Existió en las calles de San Juan de Letrán, se construyó y I 

se llamó Cine Avenida En la actualidad funciona un Banco 
I I Cine Pathe (Hoy cine Colon) I En las calles de Luis Moya I Hoyes el cine Colón 

I I Cine Palatino 
I En la Colonia Morelos, existió en la calle de Labradores y I 

Avenida del Trabajo, hoy Anillo de Circunvalación 

I I Cine Carpio 
l En las calles de Carpiofrente a la Alameda de Santa María I 

La Rivera Estuvo junto a lo que hoyes el cine Majestic 

I IAuto Cinema Valle I Existió en la Avenida Universidad y Coyoacán. 
1 Fue el segundo Cine de Autos que trabajo en la 

Ciudad de México 
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Anexos Cines en la cartelera del periódico Excélsior en el año de 1949 

CiNES EN LA CARTELERA DEL PERiÓDICO EXCÉLSIOR EN EL AÑO DE 1949 

CINE DIRECCION COSTO HORARIO PELlCULAS VARIEDAD NOTICIARIO Y CORTOS INTERMEDIOS 

Aca ulco IJ.J. Herrera 9 I I I I 
Aladino I Calle de Tacuba NO.15 ILuneta $ 1.00 I I I 

I INiños, estudiantes, militares $ 0.70 I I I 
Alamos I Calzada de Tlalpan 433 ILocalidad $ 1.50 4.15 Y 7.50 1 5.48y9.22 1 I 
Alhambra IArcos de Belen 65 ILocalidad $ 1.00 5.35,9.10 1 4.20,7.55 1 I 

I INiños $ 0.50 I I I 
America IJesus María 60 ILocalidad $ 1.00 4.00, 7.35 1 6.15,9.50 I I 

I INiños $ 0.50 I I I 
A 010 l Oe ollado 15 ILocalidad $ 2.00 4.15 7.48 1 5.50 9.25 1 I 

I INiños $ 1.00 I I I 
Arcadia I Balderas 39 (y ay. Juárez) ILocalidad $ 4.00 4.40,7.20,9.59 1 I 4,6.40,9.20 1 
Atlas I Fray Servando Teresa de Mier 300 ILocalidad $ 2.00 4.15 Y 7.48 1 5.50y9.25 1 I 

I INiños $ 1.00 I I I 

Bahía IJesús Carranza 42, prol. De Argentina k unela $ 1.20 4.00Y7.50 1 5.33Y9.25 1 7.15 1 I 
I INiños $ 0.60 I I I I 

Balmori 1 Alvaro Obregon 121 ILunela $ 4.00 4.10.8.36.9.00 1 4.50.7.16. 9.40 1 I I 6.22.8.47 
Bucareli 1 Bucareli 63 ILocalidad $ 2.00 4.15 7.48 1 5.50 9.25 1 I I 

I INiños $ 1.00 I I I I 
Cairo 1 Pino Suarez 84 ILocalidad $ 1.50 6.25. 9.56 1 4.25.8.10 1 I I 
Cha ulte .0 1 Reforma 505 ILocalidad $ 3.00 4.00.6.25.8.55 1 4.50. 7.15.9.45 1 I 6.20 8.45 1 

I INiños $ 1.00 I I I I 

Cine México 1 Calzada de la Piedad y Álvaro Obregón k ocalidad $ 4.00 4.52.7.22.9.52 1 I I 4.00. 6.30. 9.00 1 
I INiños $ 2.00 I I I I 

Cosmos 1 Calzada México Tacuba 14 ILocalidad $ 4.00 4.30.7.15.9.35 1 I 6.45 4 6.15 1 
Eden 1 Claudio Bernard 134 IGalería $ 0.60 4.30 7.55 1 5.50 9.20 1 I 

I ILunela yanfilealro $ 1.20 I I I 
I INíños $ 0.60 I I I 

Encanto 1 Serapio Rendón 87 ILocalidad $ 2.00 4.10.7.00.9.50 1 5.50.8.40 1 4 1 
I INíños $ 1.00 I I I 

Escandon 1 Martl160 ILocalidad $ 1.20 5.25. 8.45 1 4.10.7.30 1 I 
Granat 1 Peralvillo 65 ILocalidad $ 1.00 5.45. 9.20 1 4.30.8.05 1 I 

I INíños $ 0.50 I I I 
Go 1 Carmen 44 ILocalidad $ 1.00 5.15. 8.50 1 4.00.7.35 1 I 

I INíños $ 0.50 I I I 
Hi ódromo 1 Ermita Tacuba lIunela $ 1.25 4.20 7.55 1 5.45 9.25 1 I 

I IGalería $ 0.50 I I I 
Imperial 1 Bolívar 35 ILocalidad $ 1.20 5.55. 9.30 1 4.40.8.15 1 I 

I INíños $ 0.60 I I I 
Insurgentes 1 Insurgentes y Génova ILocalidad $ 2.00 4.30.7.45 1 5.50.9.30 1 4.00.7.30 1 
Isabel 1 Santa Mana la Redonda 80 ILocalidad $ 1.20 6.25.10.00 1 4.40.8.15 1 I 

I INíños $ 0.60 I I I 
Lido 1 Tamauli as 202 ILunela $ 3.00 4.40.7.10.8.45 1 I 4.6.30.9.45 1 6.25.9.55 

I INíños $ 1.50 I I I 
Lindavista 1 Montevideo 96 ILocalidad $ 2.00 4.20.7.55 1 5.55. 9.30 1 4.20.7.35 1 
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Transformación a la Modernidad Mediante el Cine, en el México de los Años 1930-1949; Caso de Estudio Cine Ópera 

CINE DIRECCION COSTO HORARIO PELlCULAS VARIEDAD NOTICIARIO Y CORTOS INTERMEDIOS 

Magerit IJuárez 58 ILuneta $ 3.00 I 4.40,7.10,8.45 1 1 1 4,6.30,9.45 6.25, 9.55 

1 INiños $ 1.50 I 1 1 1 

Maiestic 
I Carpio 99, frente a la alameda de Sta. 
María kune'a $ 1.50 I 4.55 v 8.351 6.25v 10.00 1 8.051 

1 INiños $ 0.60 I 1 1 1 
Mariscala IAquiles Serdan 23 ILocalidad $ 3.00 I 4.06,6.28,9 1 4.45,7.17,9.49 1 1 
Maximo I Brasil 99 ILocalidad $ 1.20 I 5.55,9.30 1 4.40,8.15 1 1 

1 INiños $ 0.60 I 1 1 1 
Monumental IAv. Hidalgo 115 ILuneta $ 1.20 I 4.30y7.55 1 5.50y9.20 1 1 
Odeon IMosqueta 29 ILuneta y anfiteatro $ 1.20 I 4.30 Y 7.55 1 5.50 9.20 1 1 

1 INiños $ 0.60 I 1 1 1 

1 IGalería $ 0.60 I 1 1 1 

116 de septiembre 11 k ocalidad 
112.17,2.42,5.07,7.32, I I 

11.30, 1.55,4,20,6,45, 
Olimpia $ 4,00 9,44 9,05 
Orfeón IMosqueta 29 ILocalidad $ 4,00 1 4,50,7,20,9,50 1 1 4,00, 6,30, 9,00 6,25 Y 8,55 
Palacio 15 de Ma 30 ILocalidad $ 2,00 1 4,20,7,55 1 5,55,9,30 1 4,20,7,35 1 

Palacio chino I,turbide 21 k une'a $ 3,00 1 4,54,7,21,9,30 1 I 4,00, 6,27, 9,15 1 
Politeama J. Mana Izaza a nO.18 ILunela $ 1,20 1 4,10 7,40 1 5,50 9,20 1 1 

1 INiños $ 0,60 1 1 1 1 

Popotla Icalz. México Tacuba y calle del pocito ILunela $ 1,20 I 4,15Y7,50 1 5,50Y9,25 1 I 
1 INiños $ 0,60 1 1 1 1 

IJUáreZ 77 k ocalidad $ 3,00 \ ,44, 2,16, 4,48,7,20,9,50 I I 
11,10, 1,42,4,14,6,46, I 

Reais 9,18 

1 INiños $ 2,00 1 1 1 
Rex IMadero 33 ILunela $ 4,00 4,10, 8,36,9,00 1 4,50,7,16,9.40 1 1 6,22,8,47 
Rialto IPino Suarez y San Miguel ILocalidad $ 1,00 5,35,9,10 1 4,20,7,55 1 1 

1 INiños $ 0,50 1 1 1 
Rlvoli ISanta Mana la Rivera 98 ILocalidad $ 1,20 4,40,8,15 1 5,50, 9,25 1 1 

1 INiños $ 0,60 1 1 1 
Roma ITonalá y Coahuila ILocalidad $ 1,20 5,55,9,30 1 4,40, 8,15 1 1 

1 INiños $ 0,60 1 1 1 
Savoy 116 de septiembre 6 ILocalidad $ 2,00 11,20,3,25,7,30 1 1,00,5,05,9,10 1 11,00,3,05,7,10 1 
Tacuba ICalzada Mexico Tacuba 644 ILocalidad $ 2,00 4,15 7,48 1 5,50 9,25 1 1 

1 INiños $ 1,00 1 1 1 
Te ao IFortuna 79 ILocalidad $ 1,20 6,25,10,00 1 4,40, 8,15 1 1 

1 INiños $ 0,60 1 1 1 
Teresa ISan Juan de Letrán ILocalidad $ 2,00 4,10,7,00,9,50 1 5,50, 8,40 1 4 1 

1 INiños $ 1,00 1 1 1 
Venecia ISanta Veracruz 19 ILocalidad $ 1,00 4,00, 7,35 1 6,15, 9,50 1 1 

1 INiños $ 0,50 1 1 1 
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Anexos Ficha Técnica 

SISTEMA DE SONIDO PARA CINE 

El sistema sugerido consiste de los siguientes componentes una 
configuración surround 5.1 que se ajusta a los formatos actuales de sonido 
para salas de cine. 

Esta configuración permite la reproducción de sonido en formato multicanal 
para cine con una directividad altamente controlada en todo el rango audible, 
incluyendo las bajas frecuencias, cubriendo únicamente la zona 
requerida con sonido uniforme de alta calidad. 

A) canales principales-Izquierdo derecho 

(2) Dos altavoces a dos vías autoamplificados Meyer Sound Melodie 
70 Hz - 18khz, directividad constante, 80° H x 40° V, 620 watts por canal. 

B) Canal central. 

(2) Dos altavoces a dos vías autoamplificados Meyer Sound Melodie 
70 kh - 18khz, arreglo curvilíneo, 100 hz x 14° V, 500 watts por canal. 

C) Canales surround- izquierdo y derecho 

(6) Seis altavoces a dos vías autoamplificados Meyer Sound Melodie 
70 kh - 20khz, 80 H x 50° V, 150 watts por canal. 

D) Subwoofer 

(2) Subwoofer compactos autoamplificados Meyer Sound USW-1 
configuración cardioide 32 hz - 200 hz 100° H x 120° Ven configuración 
cardioide, 225 watts por canal. 
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XIV 

002 FICHA TECNICA 

SISTEMA DE LOSAS 

GENERALIDADES 

MLl. TYTECHO son paneles prefabricados en línea continua , están 
compuestos por dos láminas de acero galvanizado y pre pintado Pintro, 
unidas por un núcleo de espuma rígida de potiuretano, formando un elemento 
tipo sándwich y con diseño de junta del tipo hembra y macho. 

AiSlAMIENTO ACUSnCO 

Los factores de reducción acústica para MULTYTECHO fueron 
obtenidos para 1 112 ft Y 2M de espesor, cal. 26/26 acabado liso, con espuma 
rígida de poliuretano con densidad media de 40 Kg.1M3, mediante el método 
de la cámara reverberante. 

COMPONENTES 

ACERO 
Lámina: Galvanizada y piriada Pintro. 
MLUYTECHO 28 (0.015" 10.381 mm.) 

Pinturas: POLIESTER 
ESTANDAR: Revestimiento un espesor de 0.8 mil. 
DURAPLUS: Recubrimiento a la corrosión , un espesor de 0.8 mil., 
DURANAR: Revestim iento de acabado, a un espesor de 0.8 

ESPUMA RIGIDA DE POUURETANO (Núcleo) 
Plástico celular con una densidad media de 40 Kg1M3, 



--------------------------
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002 FICHA TECNICA 

SISTEMA DE LOSAS 

El sistema de instalación de MULTYTECHO consiste en fijar los paneles 
galvanizadas y pijas autorroscantes galvanizadas de 1/4" de diámetro por un 
largo igual al espesor del panel a fijar más 1 lO, utilizando broca de 121 7/32". 

ANCLAJE 
Las láminas se apoyan transversalmente sobre una estructura de 
soporte modulada a una distancia de máximo 0,61 m entre ejes. 

FIJACION DE MULTYTECHO 

La fijación de los paneles de multytecho se harán sobre una estructura 
de acero en dos sentidos, un primario y un secundario, la cual contara con 
un perfil y una platina de anclaje. 

MULTYTECHO MULTYMURO FACHADAS 

ESTANDAR ESPECIAL ESTANDAR ESPECIAL 

AN CHO 100 cm. - 110 cm./ 106.7 cm. 100 cm. 

ESPESOR! 1" (28/28) 3" (26126) 1 '/2" (26/26) 3" (26/26) 
CALIBRE 1 ' /2" (28/28) 5" (26126) 2" (26/26) 5" (26/26) 

1" (26/26) 6" (26126) 2 '12" (26/26) 6" (26/26) 
1 ' /2" (26/26) 4" (26/26) 

2" (26/26) 
2 ' /2" (26/26) 

4" (26/26) 

COLORES ARENA/ARENA ARENA/ARENA 
Exterior / Interior Y CUALQUIER Y CUALQUIER 

BLANCO/BLANCO OTRO BLANCO/BLANCO OTRO 

ACABADO POLlESTER POLlESTE R 
y ESTANDAR CUALQUIER ESTANDAR CUALQUIER 

CONFIGURACION EMBOZADO OTRO EMBOZADO OTRO 
EN COLOR EN COLOR 

ARENA ARE A 
Y LISO E Y LISO EN 

COLOR BLANCO COLOR BLANCO 
CON RIBS E CO RIBS EN 

AMBAS CARAS AMBAS CARAS 
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XVI 

ti : 6/0mm (2A"Jm6x. 
40ómm. {/6·' 
305 mm (/2-' 

A= /219mm (4') 
L 1_1= 610tnm. (24 ") 

P'&les de cargo deben _ coJculodos en "'/IoC.ón 
de Io~ COtgaJ de ",abolO, separacIÓn 8nlre perfiles 
yd,slQllClO 8ntre apoyos. 
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F-003 FICHA TECNICA 

SISTEMA DE LOSAS DE ENTREPISOS 

ESTRUCTURA DE SOPORTE 

Dada la característica estructural de los entrepisos, la estructura de soporte 
constituye el núcleo fundamental del entrepiso, recibe las cargas verticales 
conformadas por los pesos propios y las sobrecargas, las transmite a la 
estructura primaria. También recibe las cargas horizontales debidas al 
viento u otras causas (movimientos sísmicos). 

ACERO GALVANIZADO 

Perfiles de acero laminado, galvanizados y figurados en frío, diseñados 
para trabajar como elementos sometidos a cargas. Las especificaciones 
para este tipo de uso son: 

• Límite de fluencia: 2400 kg /cm . 
• Espesor mínimo: 0,9 mm (calibre 20) 
• Grado de galvanización : Z180 / G60, 
equivalentes a 180 g.lm ó 0,60 oz.lpie 

Ensamble de estructuras de lámina de acero galvanizada 

Tornillos de acero galvanizado #8 x 1/2" ó 3/4", cabeza extraplana 
antideslizante, rosca tipo "S", punta broca autoperforante 
(LH 8-050, LH 8-075). Usados para ensamblar estructuras de acero 
galvanizado de espesor comprendido entre 0,8 y 1,4 mm. 
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F-004 FICHA TECNICA 

SISTEMA DE RIEL 

El riel será acero galvanizado calibre 16, roll-formado a 1-3! 4 "de ancho x 2" de alto 
con la ranura continua en la parte inferior. Proporcionar unspliced en longitudes de hasta 2E 

Detener la pista con dos piezas de suspensión pinza, formada a partir de acero 
calibre 11. 
Proporcionar 2 soportes en el centro, separados rígidamente por dos abrazaderas 
de solapamiento. Instalación tope con soporte de las cuerdas en cada extremo de 
la pista superior. 
Cuando las longitudes excedan de 26', conecte las pistas con 12" de largo, 
de dos piezas de sujeción de largo empalme de Acero con 12" de largo. 

Especificaciones motor 
Model 473 maquina cubierta 

CARACTERíSTICAS ESTÁNDAR: 
• Interruptor giratorio con limite. 
• encendido magentico reversible 
• Freno de disco magnético. 
• # 25 rodillo de la cadena del piñón . 
• El cable de suministro de energía temporal. 
• La estación remota pulsador. 
CARACTERíSTICAS OPCIONALES: 
·30 4-stop límites y controles. 
• Circuito de control de bajo voltaje . 
No. 481 
Estación de apretado de botón 
(Suministrado con la máquina) 
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Cubicle Tr acks 

XIII 

F-004 FICHA TECNICA 

SISTEMA DE RIEL 

El cubiculo de Tracks es de aluminio extruido con un acabado anodizado y se 
puede acomodar en una variedad de condiciones de trabajo . Los rieles se han 
diseñado para un funcionamienlo suave y silencioso los cuales pueden utilizarse 
en varios años de servicio sin problemas, 
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.o.snt [)..o4708 SIN CAMO¡OAl.GUNO 

SISTEMA DE IMPERMEABILlZANTE 

1M PERMEAB ILlZAN TE ALU STICKER 

Es un impermeabilizante prefabricado a base de aluminio laminado , 
recubierto con asfaHos modificados ypolímeros sintéticos SBS que 
confiere una a~a resistencia y adherencia; porlo que es un 
sistema de impermeabilización y sellado completo en una sola capa. 

RENDMIENTOS 
Un rollo de de 84 cm (33") x10.0 m. cubre aprox . 
8 m considerando los traslapes. 

PRESENTACION 
Ro l o de 84 cm (33") x 10 .0 m. 
Ro l os de 42 cm (16 .5")x 10.0 m. 
Ro l os de 14 cm (5.5") xl 0.0 m. 
Ro l os de 10.5 cm (4 .1")x 10.0 m. 
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F-006 FICHA TECNICA 

SISTEMA DE DOMO MULTITECHO 

ESPECIFICACIONES 

Panel de Multytecho sin crestas 
Domo de 1 .20 x .58 
Aplicación en planta de sellador 
adhesivo en todo el perímetro entre el 
mullytecho y el muro. 
Esquinero especial remachado para 
ocultar la espuma expuesta 
Apoyo 
Tapajunta 

CABALLETE TIPO-100 PARACLOSURE 

Acrílico para multitecho. 
Closure de 1" x 2" 
en campo 
Sellador sikaflex 1-0 entre closure 
y acrílico. 
Pija autorroscante 0 Y. x 1 Y:!' de longitud. 
fijada al P. E. R. 



~~~;ha~~i~e~~:~;d 
PileWeight 

: ::: ~:~~~~c~ of Total 

P ite Tuttsl Sq . Inch. 
Plle HeighU1000" 

TensllSlrenglh: 

~~~~: 

ROSE BRAND 
FABRIC S PECIF ICATIONS 

1W~Z- Pattern Number 
Ground Yarn & Count 

150/~~~~~ Poty Ground Weight 

~~~~~: ~:~;~~:~.Of Total 54% 
51 

1785 
110 

Fi lling Yarn & Count 
Fi llingWeight 
Flll ing P lcksllnc h 

PERFORMANCE 

SO Lbs Mm. 
ANS VASTr..,\- [)'3597·02 

6LbsMin 
ANSIfASTM-0-3597-02 

~ 
Manufacturad To ~tA~~roll0WIn9 RequJlements 

BIFMAF- ' -1978 
sc.191-53C1assl cahfornia 

UFAC Class , 

150/66/1FR Poi 
0 .120 
46% 

5 1 
15016611 FR Poly 

0.255 
105 

ASTM-D-4 157-02 
WyzenbeekTesl 

a ROS E BRAND NY (600l 223 - 162~ CA (600} 360 - 50&6 

Anexos Ficha Técnica 

007 FICHA TECNICA 

FICHA TECNICA DE PANTALLA PARA PROYECCION CINEMATOGRAFICA 

El sistema de pantalla sugerido consiste de una pantalla para proyección 
cinematográfica eléctrica, enrollable automáticamente marca Harkness 
Screen, modelo Denham. 

Diseñado con un sistema de suspensión única, esta pantalla es adecuada 
para montaje sobre techos, paredes o monturas especializadas. Se 
encuentra disponible en diferentes tamaños hasta 14.6 metros, ancho 
14.6 x 9.33 mts. 

La especificación técnica de esta pantalla son las siguientes: 

mecanismo de motor construido en caja de acero negro anti-reflejante. 
sistema de suspensión que permite la fijación en puntos/ángulos múltiples. 
materiales de superficie disponibles para protección frontal. 

Matt Pluss 

Matt Preview 

Perlux 140+ 

Perlux 180+ 

Disponible con bordes negros. 

Costuras invisibles bajo condiciones de proyección normales. 

Voltaje de operación: 208 volts a 3 fases, 60Hz: 220 volts a una fase 
(no estándar). 

Voltaje de control: 24 Volts CA 

Velocidad : 42mm/segundo 

Peso nominal: 40kg/metro de ancho de la pantalla. 

Sistema de seguridad de dos cables. 

Opciones especiales de control remoto y paredes múltiples. 
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AhlghlyYl5iblesaletyorange 
~breakaw3ya.t<W>bOIbT\ 
secbonlhatcontrolsdamage 
ano:l ope<l!ng<lOWT1tlme 

Sc ..... nGard· .. Door 

~---~ _rnaontainingsearotyand __ ~~_M 

gaugesleelstotspn>\'ide 
appro>OITIaU!Iy22'!l.openspoce 

SISTEMA-PUERTA DE ACERO ENRROLLABLE 

Service Door Components 

Standard Matetial& Finls h :S1eelWtth 
~pcww:Ser~30-71 92t}('rf 

Optional Matena/.: extrudedalufTW'U.Jffl . 
stlllinlessoral..-runumangles 

OperJltlon 

F"rotecuve 

endosureforlhecu1a1O 

:-~~=8:'aflhe 
doorandkeepslhebracketsrigld. 
Standard Material and Flni.h: Gelvanzed 
aleel with exclusive GaIvIllNex - finésh in light grey 
Optional Matert. la: alumirI\.WfI. st8inless 

Mnll'Tll.lm 3ft6W ano\eassembliesbolttothe waB 
eod.upportlheeotue weiotuotthedoor 
Standard Material & Finish : 51eel wah 
SpectraShteId"' powder coaung 30-7192 gray 
Op tionaJ Materia'.: extruded aI~=._ ...... 
oralUffilntMTlangtes 

Curt:lin 

:;;:="!e~e'c:~-:S=ate 
alallllDmmntaFlatetal¡gnmentand 
preven1welJT BuilttoWlthstanda 
2OpsfwlOdload 
Standard Materi.1 & Flnish :GelYanozed 
steelwrthexdusiv'eGalveNex-finistlin 

"""'''"'' Optiooal Materia'.: a1~~, st8lfIless 

Push-up OjJef1IDOn shown Hand chaIn. hand cnllOk lIOd molOnl are available. Door. operate by I'OaItIng !he shatt 
gearend . The~endottheshaft llppliesapnngtenSD1andlSequ,ppedwithaspringttdju.ungwheel 

Mounting & Clearances 

......... ~.: 
r;~ 

Mainla1ns clearance of full opening, 
mini ma l exposed components 

-'''":: !~~ f": 
W

- · ,:c .. 
-.~ l' 

I ! .' 
I ~ • ••• 

.1"0 .,1 .J~ •• 

Mounts withrn the openrng. fasoa 
(fron! hood dosure piece) required. 

StandardseNlCedoorsarebuillloordertofil.specfficd~· ~·_upto40' wide. 3(rtWgh. 
Additlonal designsfOr largeooen!ngs ro excessof~O'WIde by30' hlgh.. Consull fac:lOI'ytordooB over SOO SQ_ ft. 

Special Applications 
• High Cyde Construdlon - for OOOrs 

expected lo operate more Ihan 20 cycles 
per day Such as parking garage doors, 
sal/y ports and certain lndustnal applications. 

• Fast Actlng Doors - doors deslgned lo 
operale at a speed of 2 rtJsecond Thls Is 
more than twice the speed of typlcal 
rolllng doors 

• Horizontal Closures - close orf fIoor 
openlngs or cover tanks or machines. 

• Comblnalion Doors - combines Iwo 
dirferent curtains on the same opening. 
Typically an Insulaled door Is used in 
conjunction wlth eil her a ScreenGard
door or an open design rolllng grille. 

• Craneway Doors - have curtains deSigned 
in Ihe shape of a "T" lo accommodate 
overhead crane rails passrng through 
an opemng. 

• SIopf'lg or IrregUlar Sills - special botlom bar 
designs meel odd fkx>r conditlons indudlng 
SIOpes, curbs or rails 

• Pass Doors - a hollow metal man door 
and hinged trame withfn a roIIing ooor cu1ain. 

• Removable Guide Mullions - used for 
extra wlde opemngs that require fuI! 

Optional Finishes 

• Alumlnum in mili, clear or color anodized 
• stalnless steel , 300 senes #4 finish 
• Hot-dip galvaniZing on steel components 
• Powder coa! finish In selecled color 
• ZInc Rich Gray corrosion resistan! 

powder coaling 

SpectraShield~ Powder 

~~.;~~~~~.,. r----..., 
Powder Coal Finlsh 
adds durabllJty and 
aesthetlc value to our 
products in a chOice of ••••• 
over 200 colors. Surface ,. 
preparabon and the 
coabng process 
produces a smooth, 

:~r~~=~~~~h al f1éji'F~/~~~~1 

SAFE AND SECURE 

An ISO 9001 :2000 Regis tered Company 

Crestwood Industrial Parle 
Mountalntop. PA 18707 

TEl800 233.8366 · FAX. 800.526 0841 
EngIneerYlQ Deslgn Servlces.: En. 551 

Website: _.comelliron ,com 
Email~ comeIIGcomeIllrorl.com 
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