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OBJETIVO.          

El presente documento es un resultado del desarrollo del proyecto de la Sinagoga Monte Si-

naí, producto de haber obtenido el primer lugar en el concurso al cual se convocó a distintos 

despachos de arquitectura. 

Se pretende mostrar la experiencia y aprendizaje obtenido durante el proceso de creación del 

anteproyecto, proyecto ejecutivo, juntas de coordinación con colaboradores del proyecto y 

supervisión arquitectónica en sitio durante la etapa constructiva del Templo; siendo participe 

en todo momento de dichas etapas la autora de la presente Tesis. 
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INTRODUCCIÓN.

La palabra sinagoga proviene del griego ”sinagein”  significa reunion lo cual refleja la impor-

tancia del lugar como un centro comunitario. Se considera que la sinagoga tiene tres funciones 

principales; lugar de oración (Beit Tefilah), lugar de reunión o congregación del pueblo (Beit 

Knesset) y lugar de estudio (Beit Midrash).

La función de la sinagoga como centro de reunión comunitario se remonta a los tiempos Tal-

múdicos. Ésta se fortaleció con la condición de ghetto en las que vivían envueltas las comuni-

dades judías. Debido al uso múltiple de una sinagoga se comenzó por construir instalaciones 

contiguas que funcionaban como centros de reunión para la comunidad, centro de asistencia 

social, lugar de educación religiosa para jóvenes, salones de fiestas. 

Hoy en día un centro comunitario se compone de una sinagoga, midrash, club deportivo, 

centros de estudio, biblioteca, salones de baile para eventos sociales, oficinas adiminstrativas, 

entre otras facilidades. Es por esto que las comunidades judías desde tiempos atrás se apartan 

de la sociedad en materia relgiosa y cultural ya que sus actividades desde pequeños las reali-

zan dentro de los mismos centros sociales.

La comunidad Monte Sinai fue la iniciadora de las comunidades judeo mexicanas estable-

ciéndose en el año de 1912 a cargo de inmigrantes judíos de Siria, Líbano, Polonia, Alemania, 

Turquía, entre otros.  Fundaron así la primera comunidad judía en el México moderno. 

Al poco tiempo de asentarse esta comunidad multicultural se iniciaron fricciones entre judíos 

sefarditas (provenientes  de Turquía) y ashkenazitas (provenientes de los Balcanes, Europa), 

por lo que en 1922, éstos últimos se separaron formando la comunidad Nidje Israel, utilizando 

el idioma yiddish a diferencia de los sefarditas que utilizan el hebreo.

 

A continuación se presentará el proyecto de la Sinagoga Monte Sinaí, proyecto el cual se con-

curso entre distintas oficinas de arquitectura las cuales fueron convocadas por la Comunidad 

Monte Sinaí. El proyecto fue donado por la familia El-Mann, Assa y Moussali, además de 

diversos miembros de la comunidad y mesa directiva. 

 

 La presente Tésis de Titulación pretende mostrar los conocimientos y experiencias ob-

tenidas a lo largo del proceso de diseño y construcción de éste edificio; así como el aprendizaje 

obtenido durante el tiempo laborado en el despacho de arquitectura que obtuvo el concurso y 

con diversos colaboradores y proveedores participantes en dicho proceso.
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INTRODUCCIÓN.

Los términos hebreo, israelita y judío históricamente han sido utilizados como sinónimos 

que se refieren a personas que comparten una misma religión y estilo de vida. La Biblia nos 

habla de cómo surgieron éstos términos y a quién se le atribuyen. Se refiere a Abraham como 

Ibri, (hebreo), porque se dice que  emigró del lado Este del río Eufrates, además de que ibri 

significa ”proveniente del otro lado”. Israel es el nombre alterno a Jacob, quién era nieto de 

Abraham. Por lo tanto sus doce hijos y descendientes directos se les atribuyó el nombre de 

hijos de Israel.

Judío proviene del nombre Juda, el más destacado de los hijos de las Doce Tribus de Isreal.  

Éste nombre prevaleció a través de los años como el más importante para referirse al pueblo d 

Israel desde el año 772 A.C. Por consiguiente hoy en día se conoce a éste grupo como Judíos, 

donde la fé que profesan es el Judaísmo, su lengua el Hebreo y su tierra Israel.  Durante la 

Edad Media los judíos de distintas parte de Europa desarrollaron un dialecto derivado del 

hebreo con base en las lenguas germanas al que le llamaron Yiddish; así como los establecidos 

en España crearon un dialecto del español y el hebreo llamado Ladino.

El pueblo de Israel comenzó una vida como una gran familia desde sus antecedentes histó-

ricos con Abraham hace 3800 años. La creencia monoteísta que unió a ésta gran familia los 

identificó como un pueblo. El concepto de Dios como un ser omnipresente, omnisapiente y 

todopoderoso es fundamental en el judaismo, además de ser único e irrepetible. La creencia 

judía es totalmente contraria a la idea de un Dios con características antropomórficas y hu-

manas como lo adopta la religión católica; el pueblo de Israel está en continua búsqueda de su 

Dios.   Los practicantes del judaísmo aceptaron la Torah como su ley divina, tomando pose-

sión de la tierra prometida, Israel. Adoptaron características propias de una nación, un grupo 

de personas con un idioma en común, en una cierta zona geográfica definida, compartiendo 

orígenes y una larga herencia histórica desde sus inicios.
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1.1  UBICACIÓN GENERAL .           

Loma de la Palma No. 200

Colonia Lomas de Vistahermosa

Delegación Cuajimalpa

México, D.F.    

Superficie Total terreno 18 000 m²

El sitio se localiza en una zona habitacional - comercial, cuyas colindancias las conforman 

casas habitación de dos y tres niveles de tipo socioeconómico alto. Cercano al predio encon-

tramos el centro comercial Pabellón Bosques y una zona de servicios sobre Prolongación 

Paseo de la Reforma (Av. Stim).

El acceso vehicular  principal se localiza desde Prolongación Paseo de la Reforma que co-

necta con Av. Loma de la Palma, donde se ubica el terreno. Las vías de comunicación son 

conflictivas y de mucha carga vehicular durante el día, debido a la deficiente planeación 

urbana de la zona. El ciudadano se ve obligado a transitar por avenidas muy estrechas 

bloqueadas por la falta de estacionamientos públicas en las zonas comerciales y carente, 

casi en su totalidad, de servicios de transporte público e infraestructura urbana de carácter 

peatonal.

El sitio cuenta con los servicios necesarios para su correcto funcionamiento como lo son 

agua potable, energía eléctrica, drenaje, recolección de basura y alumbrado público. 
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1.1 UBICACIÓN GENERAL .

Fotografía aerea. Observamos el sitio y sus colindancias inmediatas.

0
1

UB
IC

AC
IO

N 
 D

EL
  T

ER
RE

NO

7



1.2 TOPOGRAFÍA DEL SITIO .

La Delegación Cuajimalpa se encuentra dividida en los siguientes parámetros de acuerdo 

al uso de suelo:  área de conservación ecológica representa el 80% de la superficie total , el 

suelo urbano representa el 20% donde los mas importantes son los de uso mixto, comercial 

y oficinas con el 8.7% ; el habitacional ocupa el 6.4% ; el 3.1% se destina a áreas verdes y 

espacios abiertos y el 1.8% a equipamiento urbano.  El clima de la zona es templado y frío-

húmedo con temperatura media anual de 10 -12 C y la precipitación pluvial es de 1200 a 

1500 mm anuales.1

El terreno se localiza en un zona de lomerío (zona I; capacidad de carga de 20-80 tons/m2). 

Se encuentra constituído por un relleno de limo con arcilla color café oscuro con arena en 

estado suelto con una profundidad que varía entre 0.60 m y 7.20 m. 

La capacidad de carga del terreno debajo de las capas compresibles es de alta resistencia 

formado por toba cementada. Por ésta razón se opto por un sistema de cimentación a base 

de zapatas corridas apoyadas en terreno natural.2

Plano topográfico.

1 Fuente Setravi.
2 R Poucell y Asociados S.A. de C.V.   Estudio de mecánica de suelos.

0
1

UB
IC

AC
IO

N 
 D

EL
  T

ER
RE

NO

8



Fotografía aerea.  Observamos los trazos en el terreno para comenzar con los trabajos de excavación.

Reporte fotográfico del sitio previo a los trabajos de excavación.

(Fecha: Marzo 2005)0
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 1.2. TOPOGRAFÍA DEL SITIO .
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Vista aérea. 

Vista desde el terreno.

Vista desde Av. Loma de la Palma hacia el terreno
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2.1 BASES DEL CONCURSO .           

Respondiendo a lo establecido por la Comunidad Judía Alianza Monte Sinaí, se convocó a un 

concurso para la realización del proyecto de la nueva Sinagoga, que estaría ubicada al norte 

de la ciudad en terrenos propiedad de Monte Sinaí. Arquitectos miembros de la comunidad 

fueron invitados a realizar una propuesta aquitectónica del Templo, en conjunto con un Plan 

Maestro que incluiría un salon de fiestas y un estacionamiento que resolviera las necesidades 

de ambos complejos. El terreno así como la inversión para la construcción del Templo serían 

parte de una donación por diferentes familias de la comunidad.

La construcción del nuevo templo respondería a la demanda de lugares de culto para la co-

munidad, debido al crecimiento de dicha parte de la población en la ciudad, además de apor-

tar distintas opciones para realizar eventos sociales y culturales dentro de la comunidad. El 

proposito de establecer un concurso era obtener inovadores planteamientos arquitectónicos 

para el complejo Monte Sinaí ya que el propósito era obtener un sitio con una propuesta 

espacial distinta a la utilizada en los templos existentes. La idea inicial fue tener un templo 

ligado a un salon de fiestas, que cumpliría con los requerimientos necesarios durante eventos 

sociales como bodas, fiestas importantes, reuniones culturales. 

El progrma arquitectónico que compone el plan maestro esta formado por la necesidades bá-

sicas que encontraramos en todos las sinagogas, un área de rezo (templo principal), midrash 

(templo con menor capacidad), tebila (área de tinas para ritual sagrado), seudot (comedor 

donde se realizan los desayunos matutinos) y espacios complementarios para su correcto fun-

cionamiento. En el salon de fiestas se plantea contar con una capacidad para 800 personas, 

área de cocinas, servicios y jardines, además de la propuesta de un centro juvenil (lugar de 

reunión donde se imparten clases y talleres acerca de distintos temas).

La condición de templo judío se consideró en un principio como lugar de reunion y asistencia 

social y educativa para la Comunidad, es por esto que se contempló un plan maestro que 

incluiría estos aspectos.
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Imágenes de antiguas sinagogas en el mundo.
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2.2  PROGRAMA DE NECESIDADES . FASE 1 SINAGOGA .         

Definiendo las funciones y objetivos de cada espacio se estableció un programa de necesida-

des básicas que deberían cumplir las propuestas participantes en el concurso.

 • Se requiere un templo con capacidad para 500 personas, donde la mitad lo confor 

ma el área de mujeres que se deberá encontrar separado visual y espacialmente del área de 

hombres por requerimientos religiosos. Deberá contar con una plataforma elevada, a mane-

ra de estrado en el eje central del edificio donde se ubicará  el Aaron hakodesh 3, lugar donde 

se guarda la Torá 4.

 • Vestíbulo de acceso donde se encontrará un área de guardado de libros y kippot 5.

 • Salida de emergencia.

 • Midrash6 con capacidad aproximadamente para 70 personas. 

 • Área de Seudot7 . El seudot estará equipado con todos los servicios necesarios para 

servir un banquete aproximadamente para 200 personas como cocina, área de lavado, área 

de guardado de vajillas, manteles y alacena.

 • Tebila8 ; con área de espera para 20 personas, dos baños completos y vestidores.

 • Oficinas administrativas

 • Servicios complementarios 

3  Mueble a manera de closet con puertas donde se guardan los libros de la Torá. Permanece cerrado, únicamente 
se abre en festividades importanates y al sacar algún libro. Generalmetne es de madera tallada  y en su interior se 
guardan los rollos protegidos con una cubierta metálica detrás de una cortina de terciopela grabada con oraciones 
en hebreo.

4  Totalidad de la revelación y corresponde a la enseñanza divina del pueblo de Israel. En un sentido más restringido 
se refiere únicamente al texto de los cinco primeros libros de la Biblia (para los cristianos se llama Pentateuco). 
Estos libros son:Génesis, Éxodo , Levítico , Números , Deuteronomio.

5 ”cúpula,parte superior”, singular kipa;  es un solideo o pequeña gorra ritual empleada para cubrir parcialmente 
la cabeza, usada tradicionalmente por los varones judíos, y últimamente aceptada también por las corrientes no 
ortodoxas para uso femenino. La kipá o cualquier otro sombrero, gorro o prenda que cubra total o parcialmente la 
cabeza - es de uso debido al entrar y permanecer en determinados lugares de culto judío, como sinagogas, cementerios 
o lugares sagrados, o en situaciones de plegaria, celebración o estudio canónico. Los varones judíos observantes, 
empero, visten kipá durante todo el día y en toda ocasión. Simboliza la necesidad de tener presente en todo momento 
que Dios está por encima de los hombres y las cosas; y solo pretende que la cabeza no quede descubierta ante Dios. 
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2.2  PROGRAMA DE NECESIDADES . FASE 1 SINAGOGA .         
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6   Templo pequeño con capacidad para 70 personas aproximadamente.Tiene la función también de ser un lugar de 
estudio e investigación para la comprensión de la Torá.

7   Lugar donde se sirven los desayunos matutinos,shabat y otras comidas en festividades a lo largo del año.

8   TEBILA o MIKVEH = piscina o acumulación de agua de lluvias
 “Solamente una fuente y un hoyo, una acumulación de agua será pura”        Torá, Levítico 11:36

El uso mas generalizado de la Tebila está destinado a la purificación de la mujer después de su periodo menstrual. 
La mujer previo al matrimonio debe sumergirse en ésta aguas como parte del ritual, su madre, hermanas y demás 
allegadas la acompañan durante éste acto. Es por esto que conforma uno de los aspectos primordiales dentro un 
matrimonio ya que sólo habiendo realizado la inmersión en la tina es que se puede llevar a cabo el acto sexual. El 
hecho de sumergirse en la Tebila funciona como  un acto de autorenovación y arrepentimiento. 
Muchos judíos hombres proceden a la Tebila antes de Yom Kippur y Rosh Hashanah (festividades religiosas) 
como acto de purificación antes de la llegada de las fiestas mas importantes del pueblo Judío. La costumbre indica 
efectuar tres inmersiones en el agua purificada ya que el termino Tebila o mikveh aparece tres veces en la Torá.
La conversión es otro uso importante de la Tebila; al igual que la inmersión de utensilios de cocina como ollas, 
platos manufacturados por un no-judío tendrán que ser sumergidos en las aguas como un acto de purificación.
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2.3  PROGRAMA DE NECESIDADES . FASE 2  SALON DE FIESTAS.

Estableciendo los parámetros de diseño para el Templo a continuación se presentan los 

objetivos a cumplir para la propuesta del Salon de Fiestas9 que, en conjunto con un esta-

cionamiento que unifique funcionalmente a los dos complejos, se formará el Plan Maestro 

Monte Sinaí;  Sinagoga, Salon de Fiestas y Estacionamiento.

El programa arquitectónico del Salón de Fiestas9 se compone de los siguientes elementos:

 •  Salón con capacidad para 800 personas con posibilidad de división y crear 3 o 2 

salones de usos multiples para eventos de menor tamaño.

 •  Cocinas industriales necesarias para realizar un banquete de dichas dimensiones, 

deberá contar con cocina de carne  y cocina de leche debido a requerimientos religiosos.

 •  Servicios complementarios (sanitarios, oficinas, guardaropa, área de carga y des-

carga, bodegas, alacenas).

 •  Tebila (capacidad para 3 tinas y 3 baños completos).

 •  Salones de usos multiples para actividades sociales y culturales realizadas por la 

comunidad principalmente talleres de estudio.

 •  Cafetería-librería (Centro Juvenil). Éste espacio tiene como función ser un lugar 

de reunion y convivencia entre jovenes de la comunidad para tratar temas de interés entre 

ellos y conocerse a través de actividades culturales como festivales y festejos religiosos.

9 El proyecto del Salón de Fiestas presentado a continuación fue realizado por la autora de la presente Tesis como un 
trabajo extraordinario previo al proceso de realización de ésta tésis de licenciatura para la Titulación por Práctica 
Profesional.
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Plan Maestro .

Sinagoga Monte Sinaí             =  3500 m2  

Estacionamiento                     =  2385 m2

Salon de Fiestas                      =  3320 m2

Superficie total del terreno    =  18 000 m2

área libre = 11 180 m2    (62%)

área construída  = 6820 m2   (38%)

2.3  PROGRAMA DE NECESIDADES . FASE 2  SALON DE FIESTAS.
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Como punto de partida para el desarrollo del Salon se tomó la condición de no competir 

visualmente con el Templo, debido a que éste es el elemento principal en la composición del 

Plan Maestro. Teniendo una relación lineal a través de la plaza de acceso del templo al nivel 

108, esta se mantiene a lo largo del terreno por debajo del nivel mas alto de la Sinagoga. 

El acceso principal al salón será por el motor lobby que se conecta también con el templo a 

través del estacionamiento que conforma la Fase 3 del Plan Maestro.

Se propone la idea de tener una cubierta para el gran salón que no sobresalga del terreno, 

sino por el contrario se relacione con éste formando un gran jardín y un área recreativa para 

la cafetería y el centro juvenil. Dicha cubierta está diseñada a base de triángulos que se plie-

gan formando diferentes topografías tanto en el interior como el exterior del espacio. 

En el exterior los pliegues formados serán jardines y taludes de vegetación de donde se po-

drá tener una visual al templo. En conjunto el proyecto pretende ser discreto en su exterior 

para no restarle importancia al elemento mas importante del conjunto, el Templo, pero aún 

así en el interior se muestra la complejidad de una cubierta que expresa movimiento logran-

do un espacio donde la estructura es la generadora de las formas.

 

2.4. DESARROLLO CONCEPTUAL . SALÓN DE FIESTAS . 
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Los espacios fluyen y se conectan generando situaciones topográficas donde el jardin es el principal 

protagonista. La superficie en si misma genera tantas activadades como usuarios la habiten.
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Modelo volumétrico.

                              Modelo isométrico.

Los espacios fluyen y se conectan generando situaciones topográficas donde el jardin es el principal 

protagonista. La superficie en si misma genera tantas activadades como usuarios la habiten.
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Plan maestro . Planta Desplante Templo N. 105



Plan maestro . Planta Acceso Templo N. 108
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Plan maestro . Planta Cubiertas .
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3.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO .

 

    

Análisis de espacios y necesidades requeridas por los usuarios. 

Se encuentran divididas por niveles; Planta desplante Nivel + 105, Planta Acceso Nivel + 

108, Planta Terraza Nivel + 112.

0
3

PR
OY

EC
TO

 S
IN

AG
OG

A 
M

ON
TE

 S
IN

AI
 

22



El templo se ubica en el sitio de tal manera que asemeja una gran piedra que emerge del 

jardin. Las cualidades del terreno así como la honestidad de los materiales definen las carac-

terísticas formales del proyecto. La planta arquitectónica se desarrolla en base a triángulos 

equilateros que a la vez se van deconstruyendo y desdoblando creando los planos inclinados 

que forman los muros. 

El Templo con una planta simétrica,conforma el espacio principal de meditación y rezo. 

A pesar de la compleja geometría de la cubierta formada por un cono truncado con base 

hexagonal, el edificio mantiene una condición horizontal otorgando de ésta forma, una im-

portante relación con la escala humana, sin convertirse en un espacio monumental donde el 

visitante se siente agredido por las alturas y las formas. 

La iluminación natural provee al sitio de un juego importante de formas y texturas tanto 

en el interior como en el exterior de la Sinagoga. 

En contraste, el Midrash (área de menores dimensiones con capacidad de 80 personas), 

encontramos que es un espacio conformado con geometrías mas sencillas y con una gran 

altura interior. La iluminación natural en el interior es muy cambiante lo que proporciona 

diferente percepción del espacio durante el día.

Las plazas y las áreas verdes crean una serie de circulaciones donde el visitante descubre los 

espacios con asombro, encontrando en cada uno de ellos diferentes cualidades formales.

El jardín es elemento principal que marcará la evolución o deterioro del edificio debido a que 

éste será el testigo más importante al paso del tiempo sobre el sitio. El Templo está cons-

truído con materiales sin recubrimientos como el concreto aparente, la madera, la piedra, 

lograndorespetar las cualidades naturales de dichos elementos. De ésta forma se asegura  un 

proceso de transformación dictado por la naturaleza y no por la acción del hombre.

3.2. DESARROLLO CONCEPTUAL .
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Modelo volumétrico.

3.2. DESARROLLO CONCEPTUAL .
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Planta desplante Nivel + 105.  ( 1236 m2)
      

3.3. ÁNÁLISIS DE ÁREAS  .
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Planta Acceso Nivel + 108  ( 1514 m2  )

3.3. ÁNÁLISIS DE ÁREAS  .
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Planta Acceso Nivel + 108  ( 1514 m2  ) Planta Acceso Nivel + 108, Planta Terraza Nivel + 112.  ( 1514 m2  )

3.3. ÁNÁLISIS DE ÁREAS  .
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 3.5.1 Criterio estructural.

Se propone una estructura metálica a base de vigas de acero IPR para formar la parte cen-

tral del Templo así como la cubierta en forma de cono invertido. Las vigas estarán ancladas 

a unas placas base desde la cimentación del edificio. La estructura metálica estará colada en 

concreto armado por ambas caras conformando los muro principales. 

La estructura de los demás muros serán de concreto armado de 40 cm de espesor, todos li-

gados entre sí para formar un sistema de fuerzas.

 3.5.2 Criterio de instalaciones

Las red de instalaciones será de manera oculta en todas las áreas ya que los muros son de 

concreto aparente. Se partirá de un núcleo ubicado en la entrada del edifcio y de partirán 

las tuberías para todo el edificio. Se propone un lago artificial en la parte posterior  para 

recolección de aguas pluviales para riego. 

 

 3.5.3 Criterio de acabados

Se parte de la idea que el edificio es una piedra que emerge de la tierra, por lo tanto los 

acabados en los muros serán de concreto aparente, mostrando en todo momento todos los 

aspectos constructivos del éste. 

En pisos se utilizará placas de marmol travertino en dimensiones y despices distintos.

En mobiliario general como bancas, butacas, lambrines, libreros y puertas, se propone ma-

dera de nogal.  

 

 3.5.4 Criterio de costos

Se plantea un costo promedio de $11 000.00 MN por metro cuadrado.

3.5. CRITERIOS DE DISEÑO  .
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Concurso Plan Maestro Monte Sinaí. Proyecto Alberto Kalach, Jair Laiter, Alberto Kably.

3.6. IMAGENES DEL CONCURSO  .
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Concurso Plan Maestro Monte Sinaí. Proyecto Alberto Kalach, Jair Laiter, Alberto Kably.

3.6. IMAGENES DEL CONCURSO  .
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Concurso Plan Maestro Monte Sinaí. Proyecto Alberto Kalach, Jair Laiter, Alberto Kably.

3.6. IMAGENES DEL CONCURSO  .
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Concurso Plan Maestro Monte Sinaí. Proyecto Alberto Kalach, Jair Laiter, Alberto Kably.

3.6. IMAGENES DEL CONCURSO  .
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Concurso Plan Maestro Monte Sinaí. Proyecto Alberto Kalach, Jair Laiter, Alberto Kably.
Lámina de presentación.

3.6. IMAGENES DEL CONCURSO  .
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4.1. LISTA DE PLANOS .
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4.1. LISTA DE PLANOS .
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4.1. LISTA DE PLANOS .

Nota aclaratoria:
En la tabla anterior se muestra la lista de planos completa del proyecto de la Sinagoga. Para efectos de impresión se 
realizó una selección de dicha información de los cuales los planos arquitectónicos, acabados, detalles, y jardinería 
que se muestran fueron realizados en su totalidad por la autora de la presente Tesis de Licenciatura.
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4.2. PLANOS ARQUITECTÓNICOS.
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  P L A N    M A E S T R O 
   
A-00  PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  
   
A-01 PLAN MAESTRO 
A-02 PLANTA DESPLANTE  
A-03 PLANTA ACCESO 
   

  PLANTAS ARQUITECTÓNICAS CENTRO COMUNITARIO 
A-04 PLANTA CONJUNTO 
A-05 PLANTA DESPLANTE N.+105 
A-06 PLANTA N.+108.30 
A-07 PLANTA AZOTEA N.+113.88 

   
  CORTES CENTRO COMUNITARIO 
A-08 CT1-CT2-CL3  CORTES 
      

  A R Q U I T E C T Ó N I C O S 
   
  PLANTAS ARQUITECTÓNICAS SINAGOGA 
   

A-13 PLANTA CONJUNTO  
A-14 PLANTA DESPLANTE N.+105 
A-15 PLANTA ACCESO N.+108.00 
A-16 PLANTA TEMPLO N.+112
A-17 PLANTA CUBIERTA N. +120 
   
  CORTES SINAGOGA 
   
A-18 CORTE A - CORTE B CORTES LONGITUDINALES 
A-19 CORTE C - CORTE D CORTES TRANSVERSALES 
A-20 CORTE E - CORTE F CORTES TRANSVERSALES 
A-21 CORTE G - CORTE H  FACHADAS 





































4.3. PLANOS ESTRUCTURALES .
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 EE  ESTRUCTURALES 
    

 C-1137-02 ARREGLO CIMENTACION  N.D.C.+104.55  
 
 EM-1137-02 ESTRUCTURACION DE CUBIERTA 1/2 LOSA SUPERIOR  

 EM-1137-03 ESTRUCTURACION DE CUBIERTA 1/2 LOSA INFERIOR  

 EM-1137-05 CORTES DE LOSAS DE CUBIERTA 2/2  

      











4.4. PLANOS DE INSTALACIÓN HIDRAÚLICA 
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 IH  HIDRAULICOS 

 IH-03 SANITARIOS SOTANO N.+105  

      





4.5. PLANOS DE INSTALACIÓN SANITARIA.
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 IS  SANITARIA 
   
 IS-01 PLANTA CONJUNTO 
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 IE  ELECTRICA 
   

 IE-02 PLANTA TEMPLO N+108  

      





4.7. PLANOS DE INSTALACIÓN DE AIRE LAVADO Y CALEFACCION.
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 IA  EXTRACCION AIRE 
   
 IA-01 INSTALACON DUCTOS EXTRACCIÓN N+105 





4.8. DETALLES GENERALES Y ACABADOS
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  DETALLES GENERALES Y ACABADOS 
       
 A-26 ESPEJO DE AGUA TEBILA  
 A-28 DETALLES BARANDAL PLANTA ARQUITECTÓNICA 
 A-30 PARABRISAS PLANTA ARQUITECTÓNICA 
 A-32 ESCALERA 1 PLANTA ARQUITECTÓNICA 
 A-38 TEBILA PLANTA ARQUITECTÓNICA 
 A-42 GARGOLAS TIPO_1  -  TIPO_3 PLANTA ARQUITECTÓNICA 
 A-43 GARGOLA TIPO_2 PLANTA ARQUITECTÓNICA 
 A-44 SEUDOT-COMEDOR PLANTA ARQUITECTÓNICA 
 A-45 SEUDOT-COMEDOR PLANTA ARQUITECTÓNICA 
  

       MOB  CARPINTERIA 
    
 MOB-01 MUEBLE VELAS - PUERTA SEUDOT  
 MOB-03 DETALLES LIBREROS TEMPLO    
 MOB-06 PUERTA TEMPLO  
 MOB-07 DETALLES PUERTA TEMPLO 
 MOB-08 DETALLES PUERTA TEMPLO 
 MOB-08 DETALLES PUERTA TEMPLO 

 
 CAN  CANCELERIA 
     
 CAN-02 CANCEL SEUDOT K_02 
 CAN-03 DETALLES CANCEL SEUDOT K_02 
 CAN-04 MURO 9 CANCEL K_03 





































4.9. PLANOS DE JARDINERÍA Y OBRA EXTERIOR
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  JAR  JARDINERÍA 
   
  JAR-01 JARDINERÍA PLANTA CONJUNTO 
  JAR-03 MUROS  DE CONTENCION 
  JAR-04 MUROS DE CONTENCION-DETALLE REJA EXTERIOR 
   
 









4.11. LISTA DE EMPRESAS COLABORADORAS EN EL PROYECTO.

*Autora de la presente Tésis de Licenciatura por Trabajo Profesional.
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5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Nota aclaratoria:
En las siguientes páginas se muestra una selección de las imágenes mas representativas durante el proceso 
constructivo del Templo desde sus incios.
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Vista del terreno durante los trabajos previos de exca-
vación y movimiento de tierras.
(05-04-05)

Se comenzaron con los trabajos de cimentación a base 
de zapatas corridas asentadas en el terreno natural 
sobre una plantilla de concreto de 5 cm.
(14-04-05)

Armado de zapatas de cimentación donde iniciará el 
desplante de los muros principales del Templo.
(21-04-05)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Colado de zapatas corridas de cimentación y losa de 
desplante para comenzar el armado de la estructura de 
acero.
(25-05-05)

Colocación de las primeras columnas metálicas ancla-
das a placas base previamente coladas en sitio durante 
los trabajos de cimentación.
(15-06-05)

Vista superior del templo donde observamos la estruc-
tura metálica. 
(15-07-05)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Vista 
mante
contra
creto 
(01-09



Estructura de acero del templo terminada a un 90% de 
su totalidad. Se observa la forma general de la cubierta 
que será recubierta con una losa de concreto armado.
(01-09-05)

Vista general del templo. La estructura de acero se 
mantendrá apuntalada en su totalidad hasta que los 
contrafuertes en los lados laterales y los muros de con-
creto se encuentren colados.
(01-09-05)

Proceso de ar-
mado de muros 
de conreto donde 
la estructura de 
acero se recubre 
en su totalidad.
(01-10-05)

Avance de un 
50% en el colado 
de muros de 
conreto.
(01-12-05)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Colado del muro mas inclinado del templo con una 
pendiente de 1m/.078 cm. Dicho muro se quedará 
apuntalado hasta la conclusión de  la obra negra ya que 
estructuralmente se encuentra suspendido de la losa del 
templo y de los muros contiguos.
(05-10-05)

 Vista frontal del muro principal. Se observa el proceso 
de colado con alto nivel de dificultad debido a la incli-
nación de éste.
(02-01-06)

Acceso principal al templo. Observamos la estructura 
metálica apuntalada y preparada para iniciar el colado 
de los tableros de las 6 caras interiores que conforman 
la cubierta.
(12-04-06)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
0
5

RE
PO

RT
E 

FO
TO

GR
ÁF

IC
O

50



Vista general desde la plaza de acceso. Los muros de 
concreto que conforman el Templo estan colados casi en 
su totalidad.
(20-03-06)

Vista del acceso al Midrash.
(20-03-06)

Vista del acceso a Tebila.
(20-03-06)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Vista general desde el acceso vehicular. Observamos la 
última fase de colado del muro principal del templo.
(10-03-06)

Vista general desde la calle de acceso. Observamos el e 
Midrash (torre del lado izquierdo) por concluirse.
(27-04-06)

Fachada Sur.
(10-03-06)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Proceso de colado de la losa interior del templo; se 
conforma de una losa de concreto aligerado de 8 cm 
que funciona como un plafon ya que no realiza ninguna 
carga estructural. Consiste en 6 partes iguales que se 
colaron en 3 fases.
(06-06-06)

Vista interior del templo. Se observan las entradas de 
luz natural al espacio.
(20-06-06)

Vista interor de la Tebila. Se observa la calidad de ilu-
minación que entra por los tragaluces perimetrales.
(20-06-06)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Sistema de cimbra durante el proceso de colado de la 
losa interior del templo.
(11-07-06)

Vista sur. 
(11-07-06)

Vista desde los jardines. Observamos la torre del Mi-
drash aún en proceso constructivo.
(11-07-06)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Vista interior del templo. Los colados interiores del 
plafon se encuentran en la etapa final.
(27-07-06)

Vista interior del templo desde una de las esquinas 
donde se ubicará el área de mujeres. 
(01-08-06)

Fachada sur

(01-08-06)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Vista sur del Templo. Observamos la volumetría gene-
ral del área de Tebila y parte de la fachada Sur.
(01-08-06)

 Vista interior del templo desde la parte posterior hacia 
la entrada principal. En ésta etapa ya se ha terminado 
de colar por completo todos los muros de concreto del 
templo y la losa. Se comenzarán con los trabajos de 
acabados .  (11-09-06)

Interior Tebila.
(25-01-07)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Union estructural del armado de un muro con el conti-
guo. El muro principal de ésta forma queda suspendido 
estructuralmente de 2 puntos. La losa tapa del espacio; 
que conforma el cubo de escaleras principal, se colará al 
termino del colado del muro.
 (05-03-06)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Puertas principales de acceso al Templo. Hechas a base 
de bastidor de acero PTR recubierto con triplay de 
madera de 12 mm y duela de nogal de 4” de ancho.
(25-01-07)

Vistas de las diferentes opciones de apertura de las 
puertas .  (25-01-07)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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El proyecto se ha concluido casi en su totalidad. Vista 
interior del templo donde observamos el mobiliario.
(11-02-07)

 Vista interior hacia el acceso principal.
 (11-02-07)

Butacas del 
templo hechas a 
base de madera 
maciza de nogal 
con asientos de 
piel.  (11-02-07)

Vista del Aaron 
Hakodesh; lugar 
donde se guar-
dan los libros 
sagrados de la 
Torá.  
(11-02-07)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Vistas de la escalera de vidrio desde el área del acceso 
peatonal, motor lobby. 

Se encuentran dentro del espacio conformado por el 
muro mas inclinado del proyecto. 

La primera rampa de acceso esta hecha de concreto, 
acabado con placas de marmol travertino. 
La segunda rampa esta hecha a base de huellas de 
cristal laminado y templado sujetadoscon herrajes a 2 
alfardas de acero inoxidable.     
(15-02-07)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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 Vista interior del templo . Observamos las diferentes 
entradas de iluminación natural.
(20-02-07)

 Vista interior Midrash durante el proceso de obra
(10-03-07)

 Vista interior Midrash. Observamos los juegos de luz 
natural durante el día.
(10-03-07)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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Fachada Oriente; observamos el acceso principal.
(10-04-07)

Vista lateral del acceso principal.
(10-04-07)

Fachada sur.
(10-04-07)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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 Vista del espejo de agua.
(10-04-07)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
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 Vista norte-oriente desde los jardines
(10-04-07)

5.1. IMAGENES DEL DESAROLLO DE LA OBRA.
0
5

RE
PO

RT
E 

FO
TO

GR
ÁF

IC
O

64



6.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS. 
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Estimación de costos de honorarios:
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6.2. PROYECCIÓN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO. 
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CONCLUSIÓN. 
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 El haber obtenido la oportunidad de trabajar en éste proyecto me ha brindado una 

visión completa del desempeño de un arquitecto dentro del ámbito laboral, aplicando los 

conocimientos obtenidos durante la carrera, y los aprendidos durante el camino. A través de 

las distintas etapas por las que se desarrolla un proyecto, desde el inicio con el anteproyecto, 

para posteriormente la realización del proyecto ejecutivo, mas aún innumerables juntas con 

colaboradores y clientes,  hace cada vez más evidente el proceso de trabajo con una conti-

nua colaboración y asesoría de expertos en distintas rama. 

 El presente trabajo fue el resultado de un largo proceso de diseño durante la etapa 

previa y durante  la construcción; enfrentando en todo momento retos y dificultades debi-

do a la compleja composición formal del edificio. Es el producto de un trabajo en equipo 

obteniendo como resultado final un Templo imponente por su forma, sensible en espacios 

interiores y de gran presencia arquitectónica.
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