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La arquitectura ha sido 
desde mi adolescencia una 
de mis grandes aficiones.
 
He pasado muchas horas 
y muchos días visitando 
monumentos:antiguos y mo-
dernos, lo mismo en Méxi-
co que en otras partes del 
mundo.

En estas excursiones fa-
tigué mis piernas, no mis 
ojos ni mi entendimiento.

La Arquitectura nos hace 
sentir y pensar el espacio, 
los espacios.

Es materia vuelta forma y 
forma vuelta pensamiento. 
También es tiempo, histo-
ria.
La Arquitectura es una sa-
biduría.

Octavio Paz
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El trabajo de esta tesis es el resulta-
do de un proceso de investigación, análi-
sis y diseño urbano-arquitectónico para el 
proyecto “conjunto  cultural, social, ar-
queológico y centro para niños con sida 
en fase terminal”, ubicado en San Miguel 
Amantla, Azcapotzalco, México D.F.

El predio donde se ubica el Conjunto tiene 
valor histórico por la presencia de vesti-
gios de culturas principalmente cuicuilcas 
y teotihuacanas, que por falta de interés 
y recursos económicos no han sido estudia-
das a fondo. Por tanto, San Miguel Amantla 
no ha tenido el suficiente reconocimiento 
hitórico, Actualmente carece de identidad 
y de información por la cultura que habitó 
en dicho sitio.  

El objetivo principal de este trabajo es 
proyectar espacios que la comunidad nece-
sita para la integración, recreación e 
información histórica de un poblado, que 
destaquen la importancia de este barrio en 
la Ciudad de México. Por otra parte, brin-
dar un espacio de tranquilidad para los 
niños con SIDA (síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida) en fase terminal en el que 
puedan superar el duelo de dicha enfermedad 
y así asimilar el proceso.

Esta tesis está formada por cinco capítu-
los en los que se muestra la metodología de 
investigación y el proceso de diseño para 
culminar en el proyecto.

En el capítulo inicial, antecedendentes, 
se muestra la investigacón histórica y 
cronológica de Azcapotzalco, desde su ori-
gen a la actualidad.

En el segundo capítulo, el sitio, se estu-
dian dos niveles:la gran escala, mostrando  
ubicación, antecedentes, infraestructura y 
contexto urbano actual de San Miguel Aman-
tla; y la pequeña escala comprendida por el 
contexto inmediato al predio, asi como el 
marco histórico, normas y análisis.

En el proceso de diseño, tercer capítulo, 
se expone la metodología a seguir en este 
proceso, las demandas que necesita el sitio 
para asi llegar al programa arquitectóni-
co.

El cuarto capítulo plan maestro, conformado 
por la fundamentación conceptual, desarro-
llo y justificación de cada edificio para 
el Conjunto.

En el capítulo cinco el proyecto parte con 
una investigación del sida en México y en 
el mundo, desarrollo del proyecto arqui-
tectónico; fucionamiento y justificaiones 
del Centro para niños con sida en fase 
terminal, planos arquitectónicos y de ins-
talaciones.

Finalmente las conclusiones.
 

IntroduccIón
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El predio Van Beuren, actualmente baldío,  
una vez al año es utilizado por los vecinos 
del barrio San Miguel Amantla para la feria  
del pueblo. Con un proyecto en puerta por 
parte de la delegación Azcapotzalco, con 
el que los vecinos están inconformes, ya 
que no cumple las necesidades demandadas 
por ello, recurrieron a la Universidad Na-
cional Autónoma de México, específicamente 
al seminario de titulación del Taller Max 
Cetto, para proyectar una propuesta de un 
Centro cultural, social y arqueológico que 
beneficie a los habitantes de Amantla.

Por ser ésta una necesidad real, los obje-
tivos por cumplir son los siguientes:

1. Por tener un terreno de 49,850 m2, preser-
var como minimo el 70% de espacio libre para 
crear un pulmón de área verde y recreación, 
así como un museo de sitio para mostrar la 
historia y las piezas encontradas en el 
lugar, una escuela de arte plumario para 
transmitir a las nuevas generaciones este 
talento que fue característico en el 
barrio, una biblioteca, comercio para reavi-
var y sustentar la zona y, por supuesto, el 
área designada a la feria anual.

2. Hacer el terreno totalmente permeable 
y habitable, así como lograr que los ele-
mentos arquitectónicos que conformen el 
conjunto, por su uso y expresión arqui-
tectónica, se conviertan en una identidad 
urbana.

3. Proyectar, dentro del Conjunto cultu-
ral, social y arqueológico, el primer Cen-
tro para niños con sida en fase terminal en 
México,  que proporcione espacios adecuados  
a las  necesidades que estos niños presen-
tan, tomando en cuenta las características 
y limitaciones del contexto.

HIpótesIs
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EX REFINERÍA “18 DE MARZO”
Cróquis: Teresa Rojas



ubIcacIón
La delegación Azcapotzalco se ubica en el norpo-
niente de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México y el área comprendida en ella es de 34.1 
Km2. que representa el 2.2% del territorio capi-
talino. 

Azcapotzalco colinda al norte con Tlalnepantla 
de Baz (Estado de México), al sur con las dele-
gaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, al oriente 
con la delegación Gustavo A. Madero y al poniente 
con Naucalpan de Juárez (Estado de México).

AZCAPOTZALCO

Gustavo 
a. Madero

Miguel 
Hidalgo cuauhtémoc

Venustiano 
Carranza

Iztacalco

Iztapalapa

Tláhuac

Milpa Alta

Álvaro 
Obregon

Magdalena 
Contreras

Coyoacán

Xochimilco

Benito 
Juárez

Tlalpan

Cuajimalpa

tlanepantla 
de baz

naucalpan 
de Juárez
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Marco HIstórIco

representación de la hormiga de azcapot-
zalco, según el códice mendocino. se usa 
cotidianamente como símbolo del lugar.

“Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl se 
convirtió en una hormiga roja para pe-
netrar al inframundo y sacar los granos 
de maíz necesarios para mantener a la 
humanidad. Es por esto que el símbolo 
de Azcapotzalco es una hormiga rodeada 
de granos de maíz; La palabra Azcapot-
zalco se deriva del náhuatl: Azcatl, que 
significa Hormiga; Potzoa o Potzalli, 
montículo; y Co, locativo, lugar. Por eso 
el significado de Azcapotzalco es En el 

Hormiguero”.

 
Pablo Moctezuma Barragán
Treinta Tesoros de Azcapotzalco 
Universidad Autónoma Metropolitana

El lugar que actualmente ocupa la delegación  
Azcapotzalco fue desde épocas muy remotas tes-
tigo de grandes periodos de nuestra historia. El 
área forma parte de la cuenca lacustre del lago 
de Texcoco y del Valle de México.

Hace 7,000 años grupos de cazadores y recolecto-
res recorrían la región, aprovechando los recur-
sos naturales que ofrecían los lagos y los bosques 
del valle. Estos grupos fabricaban herramientas 
de piedra para la caza de grandes animales. Del 
5,000 al 2,000 a.C., los grupos se volvieron se-
dentarios y la agricultura alcanzó un alto grado 
de desarrollo en la región. Hacia el 3,000 a.C. 
surgieron las primeras aldeas y hacia el 2,200 
a.C. aparecieron las primeras formas de alfare-
ría. Entre el 1500 y 1200 a.C., se caracterizó 
por el desarrollo de aldeas y algunas 
villas importantes entre las que destacan Coapex-
co, Tlapacoya y Tlatilco, representadas por la 
presencia de figurillas femeninas para el culto 
a la fertilidad y alguna cerámica con elementos 
olmecas, que dan evidencia de intercambios con 
esta región.
 
Hacia el 200 a.C., con el surgimiento de Teoti-
huacan, en Azcapotzalco aparecieron asentamien-
tos importantes como San Miguel Amantla, Santiago 
Ahuixotla y Santa Lucía al sur de la delegación,   
que conformaron un solo y extenso sitio durante 
todas las fases de Teotihuacán, que fué un centro 
provincial bajo su influencia.

Durante el periodo Epiclásico, apareció una 
tradición cerámica conocida como Coyotlatelco, 
surgida a partir de la integración de elementos 
foráneos traídos por grupos procedentes del norte 
de Mesoamérica y de la tradición cerámica teoti-
huacana, que va del 750 al 950 d.C. y que repre-
senta el surgimiento de la cultura tolteca. 

Hacia fines del siglo XII, Tula, capital tolteca, 
debido a problemas internos se trasladó a Cu-
lhuacán y la población se desplazó a la parte 
sur, hacia, Tláhuac , Mixquic, Xico y Chalco, 

A su llegada, los grupos chichimecas se esta-
blececieron en un poblado llamado Azcapotzaltonco 
(actualmente Villa Nicolás Romero) guiados por su 
caudillo, Matlacóatl, quien con una alianza ma-
trimonial inició la dinastía, y Azcapotzalco pasó 
a ser la cabecera del señorio tepaneca. Nezahual-
cóyotl, señor de Texcoco, y Totoquihuatzin, se-
ñor de Tlacopan, se unieron en guerra contra los 
tepantecas, hasta vencerlos. El territorio fué 
repartido por los vencedores hacia el 1427-1428.cuenca del valle de México



parroquia de los santos apóstoles felipe y 
santiago
foto: www.cronistasdf.org.mx

En 1521, la cabecera del imperio mexica, México-
Tenochtitlán, así como los demás señoríos indíge-
nas del altiplano fueron conquistados por Hernán 
Cortés. En Azcapotzalco, hacia 1528-1529 se es-
tablecieron los frailes dominicos, quienes eri-
girían, sobre los templos del centro ceremonial 
tepaneca, una primera parroquia y convento dedi-
cados a los santos apóstoles Felipe y Santiago.

Durante la época colonial, en el siglo XVI, Azca-
potzalco pertenecía a la provincia de Santiago 
de México. La población indígena, que ascendía 
a unos 17,000 habitantes, se redujo a tan sólo 
3,000, debido a los maltratos y al azote de las 
pestes.

Durante el siglo XVIII, Azcapotzalco funcionaba 
como cabecera y seguía siendo República de In-
dios, con su propio gobernador. En Azcapotzalco 
habían prosperado unas seis haciendas y nueve 
ranchos, en los que se cultivaba y cosechaba 
maíz, cebada, trigo y diversas hortalizas; tam-
bién se dedicaban a la crianza de ganado, además 
existían unos 27 barrios de origen indígena, cada 
uno con su propia iglesia, traza, santo patrono, 
fiesta principal y nombre indígena.

Ya en el siglo XIX, destacó Azcapotzalco durante 
su participación en el último enfrentamiento en-
tre el Ejército Realista y el Trigarante, antes 
de consumarse la independencia. El 19 de agosto 
de 1827 se libró la célebre batalla de Azcapot-
zalco en el atrio de la parroquia de los santos 
apóstoles Felipe y Santiago. El 1° de septiembre 
de 1854, el entonces presidente Antonio López de 
Santa Anna le otorgó el título de Villa de Azca-
potzalco de Quintanar y Bustamante.

En 1882, se inauguró una línea de tranvías jala-
dos por mulas, que comunicaba a la Ciudad de 
México con Tacuba, Azcapotzalco y Tlalnepantla, 
que sería sustituido por el sistema de tranvías 
eléctricos en 1900.

Durante el porfiriato, a principios del siglo XX, 
destacaron en la región las haciendas de Careaga, 
Acalotenco y Clavería, y en la Avenida Azcapot-
zalco, las familias de alta posición económica 
comenzaron a construir hermosas casas afrancesa-
das. Durante este periodo, existía gran activi-
dad en el lugar. En 1905, se le dió el nombre de 
Azcapotzalco de Porfirio Díaz. Así mismo, comenzó 
el proceso de urbanización de Azcapotzalco, ya 
que durante la primera década del siglo, se es-
tablecieron importantes colonias: San Álvaro, El 
Imparcial, la Ángel Zimbrón y la Aldana; también 
se construyó el sistema de drenaje y se surtió de 
agua potable a La Villa.

tranvía eléctrico
foto: www.cronistasdf.org.mx

Vista aerea de azcapotzalco 1930
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refineria 18 de marzo
foto:www.skyscrapercity.com

En 1910, Porfirio Díaz inauguró la avenida Cente-
nario, primera vialidad en la municipalidad que 
tuvo asfalto e iluminación eléctrica y conserva 
su trazo original desde el antiguo pueblo de Ta-
cuba hasta el actual centro de la delegación.

Durante la Revolución, el convento de Azcapot-
zalco sirvió de cuartel a un grupo de villistas, 
y en la guerra de los cristeros el edificio fue 
cerrado.

Hacia 1925, José Vasconcelos fundó en Azcapot-
zalco, una de las trescientas bibliotecas que 
formaban parte de la cruzada nacional para la 
educación, la biblioteca Fray Bartolomé de las 
Casas, en donde, en 1926, Juan O´Gorman, plasmó 
su obra en la que se observa al Azcapotzalco de 
los años veinte y su transformación de zona rural 
a urbana.

En 1929, se destinaron 50 hectáreas para la 
creación de la zona industrial Vallejo, donde 
se construyeron diversas fábricas, talleres, al-
macenes, bodegas y oficinas. En 1944 quedó con-
formada. Ese mismo año se construyó al sur de 
la delegación, la Refinería 18 de Marzo. En los 
años cincuenta, se creó una red ferroviaria que 
complementó la ya existente y se rediseñó la es-
tación de mercancías Pantaco. En 1954 se creó el 
rastro de Ferrería (el más importante de la ciu-
dad), también fueron creadas nuevas zonas indus-
triales como El Gas, San Antonio y San Salvador 
Xochimanca. A fines de los sesenta, se formó la 
Nueva Industrial Vallejo.

En las décadas siguientes, se ocuparon los        
terrenos baldíos ubicados al norte y poniente de 
la delegación hasta quedar totalmente urbaniza-
dos. En esa época predominó la construcción de 
conjuntos habitacionales de alta densidad, así 
como la conformación de colonias populares. En 
la década de los setenta destaca la construcción 
de la Unidad El Rosario, en el extremo noroeste 
de la delegación. En 1978, se diseñó el Parque 
Tezozómoc por el arquitecto Mario Schjetnan, que 
fue inaugurado el 21 de marzo de 1982.

También, de la segunda mitad del siglo XX datan 
la UAM Azcapotzalco y el CCH # 1, de la UNAM; en 
1967, se fundó el IPADE (Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresa) en el casco de la 
antigua hacienda de Clavería.

El 18 de marzo de 1991, el presidente Salinas 
ordenó cerrar la Refinería de Azcapotzalco, como 
medida contra la contaminación.

De 2003 a 2008 se realizó la cons-
trucción del Tecnoparque, ubicado en 
eje 5 norte 990 frente a la alamenda 
norte, primer conjunto tecnológico y 
de negocios de la ciudad para revi-
talizar áreas urbanas que han dejado  
de ser industriales.

tecnoparque
foto:www.tecnoparque.com



En la cuenca de la Ciudad de México, Azca-
potzalco es un lugar importante. Es la se-
gunda delegación, después de la Cuauhtémoc 
con más vestigios prehispánicos, pero se 
encuentran completamente ocultos.

El nivel de urbanización es muy alto, al 
igual que los municipios del Estado de Mé-
xico y las delegaciones que colindan.

La existencia de importantes zonas indus-
triales la convierten en destino de viaje 
para la población trabajadora.

La traza urbana se compone de la suma de 
las trazas de cada colonia, la mayoría de 
diseño reticular. Destacan como parte de la 
estructura urbana, los grandes elementos 
de equipamiento: el panteón de San Isidro, 
el parque Tezozómoc, la Alameda Norte, los 
deportivos Reynosa, Ferrocarrilero, Benito 
Juárez; la estación de carga de Pantaco, 
la terminal multimodal El Rosario y la UAM 
Azcapotzalco.

Las coordenadas geográficas de Azcapozalco 
corresponden al norte 19° 31’, al sur 19° 
27’ de latitud norte, al este 99° 09’ y al 
oeste 99° 13’ de longitud oeste. Actual-
mente cuenta con una superficie de 3 mil 
330 hectáreas.

Está dentro de la zona de clima templado 
subhúmedo con lluvias en verano, una tem-
peratura media anual de 15°C y una preci-
pitación pluvial promedio anual de 800mm. 

Las principales corrientes eólicas tienen 
una dirección nororiente-surponiente, que 
arrastran los contaminantes generados por 
la zona industrial de la delegación hacia 
otros territorios.

Son dos los tipos de suelo de la delegación 
Azcapotzalco: al oriente prevalecen terre-
nos de fondo largo y al occidente suelos de 
transición. A la base lacustre pertenecen 
los urbanos ubicados al oriente y sureste 
de la delegación, y al occidente corres-
ponde la zona con suelos de transición, 
que forman la porción especialmente mayo-
ritaria.

La delegación cuenta con servicios de in-
fraestructura prácticamente en la totali-
dad de su territorio. En la siguiente tabla 
se resumen los niveles de dotación de los 
servicios de agua potable, drenaje y ener-
gía eléctrica.

CONCEPTO      D.F. %     AZCAPOTZALCO %

Agua entubada    96.3              98.8 
 
Drenaje          93.8              98.1

Energía          99.3                99.8
eléctrica     

estudIo urbano

característIcas físIco 
GeoGráfIcas

Infraestructura

Azcapotzalco ha tenido una evolución fa-
vorable en cuanto a infraestructura, ac-
tualmente se siguen realizando proyectos 
a favor de la delegación y sus habitantes, 
pero la historia y raices no han tenido la 
difusión que necesitan.  
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PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL, SAN MIGUEL AMANTLA
Cróquis: Teresa Rojas



Av.
 Sa

nta
 Lu

cia

Calz. de la Naranja

MUNICIPIO DE NAUCALPAN

Av. 5 de mayo

BARRIO DE 
SANTIAGO 
AHIZOTLA

BARRIO DE 
SANTA LUCIA

Camino a Nextengo

MU
NI
CI
PI
O 
DE
 N
AU
CA
LP
AN

DE
LE
GA
CI
ÓN
 M
IG
UE
L 
HI
DA
LG
O

BARRIO DE
SAN MIGUEL 
AMANTLA

BARRIO DE
SAN ANTONIO

Pr
ov
id
en
ci
a

Av. Morelos

Te
zo
zo
mo
c

Aq
ui
le
s 
Se
rd
án

eje 3 norte Calzada San Isidro

Te
zo
zo
mo
c

Re
na
ci
mi
en
to

El barrio de San Miguel Amantla se ubica en la 
parte suroeste de la  delegación Azcapotzalco; 
está delimitado al norte por el fraccionamien-
to industrial del barrio de San Antonio, por 
la calle Av. Camino a Nextengo; al sur por Av. 
Camino Santa Lucia y Calzada de la Naranja, que 
limita al municipio de Naucalpan, Edo. de México; 
al oeste lo circunda la Av. Santiago Ahuizotla, 
contigua al poblado del mismo nombre; y al este 
se encuentra la calzada Tezozómoc, que lo separa 
de la colonia Santa Lucía que se encuentra cer-
cano a lo que fueron los terrenos de la refinería 
18 de marzo, hoy el nuevo parque bicentenario.

ubIcacIón

tapete de flores, hecho por los pobladores 
de san Miguel amantla para la feria del 
pueblo.



017 

EL
 S
IT
IO

CE
NT

RO
 P
AR
A 
NI
ÑO
S 
CO
N 
SI
DA
 E
N 
FA
SE
 T
ER
MI
NA
L

co
nj
un
to
 c
ul
tu
ra
l,
 s
oc
ia
l,
 a
rq
ue
ol
óg
ic
oSan Miguel Amantla es uno de los 28 antiguos y 

originales barrios de Azcapotzalco. Su nombre de-
riva del vocablo náhuatl amantlan, que significa 
lugar de amantecas, artesanos especializados en 
el arte plumario. 

Cuenta con múltiples tradiciones religiosas y 
cívicas. Las más representativas son la Semana 
Santa y las fiestas de septiembre. Posee la igle-
sia más antigua de la zona, la Parroquia de San 
Miguel Arcángel, terminada en 1637 y construi-
da sobre el teocalli indígena. También tiene la 
zona arqueológica más rica de todo Azcapotzal-
co, aunque actualmente está en total abandono. 
Abundan ídolos y vasijas de barro enterrados, 
así como cimentaciones de antiguos templos. Los 
primeros vestigios datan del periodo preclásico 
(1800 a.C.). Sus primeros habitantes fueron gru-
pos otomíes y teotihuacanos.

En 1911, Manuel Gamio excavó en San Miguel Amantla 
y llevó a cabo las primeras excavaciones estrati-
gráficas en México. En los estratos más anti-
guos localizó cerámica preclásica; en los medios, 
vasijas teotihuacanas; y en los estratos superio-
res, utensilios aztecas.

En 1976, Gerardo Cepeda excavó en San Miguel 
Amantla, entre las calles de Morelos y el Fresno, 
en un predio llamado Teopanixpa y localizó un 
conjunto habitacional teotihuacano con un patio 
y varios cuartos.

Las últimas investigaciones en el área, por parte 
de la Dirección de Salvamento Arqueológico, fue-
ron las realizadas a finales del año 2003, en el 
predio Van Beuren, que había sido destinado por 
el gobierno del D.F. a la construcción de vivien-
das. La exploración de este predio concluyó con 
un dictamen negativo para la construcción de vi-
viendas. 

Azcapotzalco proporciona un gigantesco cam-
po factible para la investigación, por su gran 
riqueza en evidencia arqueológica e histórica; 
sin embargo, es necesario dar seguimiento a los 
anteriores estudios realizados por el INAH, para 
arrojar nueva luz sobre el pasado de Azcapotzal-
co, ya que solamente se conoce una pequeña parte 
de su historia prehispánica.

Marco HIstórIco

Se denomina arte plumario a aquellas 
obras elaboradas con base en plumas 
de aves como la codorniz, chuparrosa 
o colibrí. La técnica es de origen 
prehispánico y a lo largo del periodo 
colonial fue cayendo en desuso hasta 

desaparecer.

Las plumas, en la época prehispánica, 
fueron símbolos de riqueza, fertili-
dad, poder y belleza. Se les llamaba 
“sombra de los dioses” y sólo las 
usaban quienes eran asociados con la 
divinidad. En la mitología náhuatl, 
las deidades más importantes se iden-
tificaban con las aves más hermosas: 
Quetzalcóatl era una serpiente recu-
bierta de plumas de quetzal, Huitiz-
ilopochtli se relacionaba directa-
mente con huitzilihuitl, el colibrí.

 
El arte plumario de los amatecas, de 
raíces prehispánicas, está en riesgo 
de desaparecer por falta de apoyos 
para su difusión, la creación de tall-
eres que preparen a nuevos artistas 
y porque a la mayoría de los propios 
creadores no les interesa compartir 
las técnicas de esa tradición plás-

tica. 

Máscara teotihuacana, 
encontrada en san Miguel 
amantla.
foto: Michael Zabé.

réplica de el penacho de Moctezuma
Museo nacional de antropología.
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equIpaMIento urbano
El pueblo de San Miguel Amantla cuenta con 
equipamiento urbano, la mayoría de las vi-
viendas  cuentan con comercio, pero tiene 
carencias en el aspecto sociocultural, la 
recreación y el deporte.

Infraestructura
El barrio San Miguel Amantla cuenta con ser-
vicios básicos de infraestructura como lo 
son agua entubada, luz eléctrica, drenaje, 
así como los servicios de la red telefónica 
prácticamente en su totalidad. 

Existen problemas con las presiones bajas 
de agua potable y la presencia de fugas de-
bido a la antigüedad de las redes.

En el centro del barrio se localiza la 
iglesia (en la calle Morelos), que es uno 
de los principales puntos de reunión. Fren-
te a ella hay un quiosco, juegos infan-
tiles que fueron remodelados y un módulo 
de seguridad. La escuela primaria pública 
Francisco Javier Mina, el jardín de niños 
Amantécatl y el centro social de barrio con 
servicios de biblioteca y centro de salud 
son parte del equipamiento educativo y so-
cial dentro de San Miguel.

Llama la atención encontrar mucha gente 
conviviendo en la calle, ya que no hay 
espacios para la reunión o convivencia. 
Además, en algunas calles no existen ban-
quetas o son muy pequeñas
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SIMBOLOGÍA

Vías princi-
pales

Vías secun-
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Sitio

Límite barrio
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VIalIdad y transporte
En cuanto al transporte público, del Sistema 
de transporte colectivo Metro, línea 7, las 
estaciones más cercanas son Refinería, ubi-
cada en la calle Aquiles Serdán, y Camaro-
nes, situada en la esquina de Aquiles Serdán 
y Calzada Camarones.

tIpoloGía arquItectónIca
En la calle Acaltepec existe un conjunto 
habitacional que destaca por su altura (6 
niveles) y el tabique rojo que se encuen-
tra bastante deteriorado; es el único por 
la zona.

Las vialidades primarias son Av. Santa Lu-
cia, calzada de la Naranja y Av. Tezozomoc. 
En estas vialidades transitan distintas ru-
tas de camiones y microbuses. Las viali-
dades secundarias son Democracia, Camino a 
Nextengo y Morelos.

A pesar de ser un barrio antiguo, con mucha 
historia y costumbres, arquitectónicamente 
no posee una tipología clara: la mayoría 
de las viviendas es de autoconstrucción; no 
rebasan los 3 niveles y los materiales son 
adobe, piedra, tabique y ladrillo, entre 
otros. 

conjunto habitacional calle 
acaltepec.

ejemplos de casas de la zona. calle democracia y
quezala



foto aerea de la ubicación del predio

plano del sitio y las vías cer-
canas
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ubIcacIón
El terreno está ubicado en el sur del barrio 
San Miguel Amantla. Tiene como colindancias: 
al sur la Av. Santa Lucía; al norte, las ca-
lles Sufragio Efectivo y Acaltepec; al  orien-
te, con Democracia; y al poniente, Quezala. 
Cuenta con un área de 49,850 m2.

el predIo
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silla Van beuren.
foto: Museo franz Mayer

Zona habitacional teotihuacana.
foto: Mtra. Marisol sala díaz

primeras excavaciones en el predio 
Van beuren.
foto: Mtra. Marisol sala díaz

ocupación teotihuacana.
foto: Mtra. Marisol sala díaz

El terreno a intervenir ha sufrido distintos 
usos a lo largo del tiempo.

Durante los años sesenta y setenta fue sede 
de la fábrica de muebles Danesa S.A.-Van 
Beuren. Es por eso que también es conocido 
con ese nombre.

Hasta mediados de los ochenta se utilizó 
como canchas de futbol.

En 1986 la Dirección de Salvamento Arqueo-
lógico realizó exploraciones y determinó la 
alta presencia de vestigios arqueológicos 
arquitectónicos residenciales y ceremonia-
les, además de cerámicos, líticos y en-
tierros humanos correspondientes sobre todo 
a los periodos formativo y clásico; y en 
menor cantidad al epiclásico y postclásico.

En 1990, el Foro de Vivienda Popular A.C. 
proyectó la construcción de una unidad habi-
tacional en el predio; el INAH no autorizó 
el proyecto. 

Dos años después se permitió la instalación 
del Centro de Ferias y Convenciones, para 
la que se levantaron construcciones superfi-
ciales que no afectaron el terreno en su pro-
fundidad; posteriormente las construcciones 
fueron removidas.

En 2002, por instancia de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el 
Instituto de Vivienda del Distrito Fede-
ral (INVI) solicitó al Instituto Nacional 
de Antropología la realización de un nuevo 
estudio arqueológico para definir las carac-
terísticas del patrimonio arqueológico en el 
predio.

El estudio fué realizado entre diciembre de 
2003 y mayo de 2004 y dió como resultado el 
descubrimiento de dos zonas habitacionales 
ubicadas hacia la colindancia occidental del 
terreno en sus extremos norte y sur y la 
presencia de una serie de pisos construidos 
en estuco muy fino. El emplazamiento boreal 
mostró la presencia de un basamento de cuar-
tos de excelente calidad constructiva y la 
existencia de pequeños cuartos adosados. En 
la parte central del predio fueron localiza-
das las huellas del cauce de un río que fluía 
en dirección suroeste-noreste.

Actualmente el uso del terreno es por tempo-
radas para la feria del pueblo de San Miguel 
Amantla.

Marco HIstórIco terreno



av. santa lucia. acceso principal al predio.

El terreno hace frente a la calle  Santa Lucía, 
vialidad primaria, y frente también al proyecto 
del Parque Bicentenario.

Cuenta con una superficie total de 49,850 m2, de 
los cuales sólo está permitido el 30% de cons-
trucción (14,955 m2), y el 70% restante (34,895 
m2), destinado a áreas verdes  o áreas libres.

El terreno actualmente está abandonado y cercado 
por todos los accesos posibles, aunque es uti-
lizada una parte para la feria del pueblo. La de-
legación Azcapotzalco propuso reactivar el predio 
con un proyecto de áreas verdes y recreativas, 
pero el comité de vecinos de Amantla está en to-
tal desacuerdo con el proyecto, ya que no satis-
face las necesidades de los habitantes.

Cuenta con la particularidad de tener varios ac-
cesos, que actualmente están cercados, por lo que 
los vecinos tienen que rodear el terreno para ir 
de un punto a otro.

El flujo peatonal en los alrededores del terreno 
es variable; se incrementa los sábados y domin-
gos, cuando los habitantes de este pueblo salen a 
comprar o simplemente a dar una caminata. Entre 
semana el flujo peatonal dismuye en comparación 
con el fin de semana; sólo aunmenta en las horas 
de trabajo o escuela.
 
La calle Del Sol es importante ya que comunica el 
terreno con la iglesia y con la escuela primaria, 
que es el centro de barrio.

análIsIs del terreno
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accesos al terreno y comu-
nicación con la escuela e 
iglesia

flujos y posibles construc-
ciones

aproximación de esquema con  
70% de area libre

escuela iglesia

terreno

NNN

alzado a-a´. av. santa lucia

alzado b-b´. 

alzado c-c´. acaltepec

Alzado d-d´.Alzado andadores

planta

análIsIs de colIndancIas



calle quezala. limite de san Miguel amantla, al inicio es muy an-
gosta y sin banqueta,adelante se amplia un poco.

1er. andador,inicia en queza-
la y finaliza en el predio.

2o. andador, muy angosto, 
ningún andador tiene banquetas

3o. andador, no existe trán-
sito peatonal

4o. andador

5o. andador soyacal calle sin banqueta y 
acceso cerrado al predio.

fin calle quezala, cerrada 
donde se instalan puestos.

calle del sol, cominica con la 
iglesia y la primaria 

Sufragio efectivo

5°and.

Soyacal

4°and.

3°and.

2°and.
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acaltepec fresno, colinda con el predio

sufragio efectivo, colinda con 
el predio

democracia, calle con dife-
rente pavimento
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U.E. 52
U.E. 24

U.E. 57

U.E. 56
U.E. 55

U.E. 54

U.E. 53

U.E. 51

U.E. 60

U.E. 59

N

U.E. 24W – 1 Se hizo con el propósito de 
localizar el piso reportado en 1986, en-
contrado a una profundidad de 2.92- 3.00m: 
probablemente teotihuacano acompañado con 
una estructura cuadrada construida con 
bloques de adobe.

U.E. 24. W–2. Se descubrió relleno que con-
tiene gran cantidad de material cerámico 
teotihuacano, coyotlatelco y azteca II; 
además de muros que sugieren la presencia 
de dos espacios de uso habitacional del 
periodo teotihuacano.

U.E. 24. W–3. A una profundidad se 2.23m se 
encontró un piso de gravilla, cal y arena; 
además de un muro N-S que presenta un apla-
nado en su cara poniente.

U.E. 24. W–4. Se obtuvo una buena canti-
dad de material cerámico teotihuacano. En 
la esquina noroeste se localizó un piso de 
gravilla y en la parte media se detectó la 
pared oriental de una cista repellada que 
presenta tres arremetimientos globulares en 
su pared por lo que se realizó la amplia-
ción sureste, donde se encontró una ofrenda 
consistente en restos óseos de tres cannis 
familiaris (perros) y materiales cerámicos 
relacionados con la ofrenda.

ubIcacIón de VestIGIos U.E. 52. Se detectó un conjunto de res-
tos arquitectónicos prehispánicos y mate-
rial cerámico. En la ampliación, se descu-
brió una secuencia de cuatro pisos hechos 
con gravilla de tepetate; al poniente, un 
alineamiento de bloques de tepetate unidos 
con arcilla, seguramente un muro de tempo-
ralidad teotihuacana que es perpendicular 
a otro con las mismas características, con 
la cara sur cubierta por estuco. Al sur se 
localizó otro muro que parece ser la con-
tinuación del primero.

U.E. 53. A una profundidad entre 2.51 y 
3.77m se detectó un basurero con cuatro 
capas de depósitos cuyo contenido incluye 
fragmentos de material cerámico de época 
prehispánica, entre ellos dos cajetes com-
pletos de temporalidad teotihuacana.

U.E. 54. Se registró lo que podría ser un 
piso constituido por piedra de río así como 
bloques de tepetate. Al ser retirado, se 
descubrió un apisonado de arcilla, tepetate 
y gravilla, sobre el que además de material 
cerámico se encontró un candelero teotihua-
cano y fragmentos de figurillas junto con 
una mascarita tolteca en piedra pómez.

U.E. 55. Por las características de los 
materiales de relleno, que provocaron la 
cons-tante caída de materiales, la exca-
vación fue suspendida.

U.E. 56. Con características similares al 
pozo 54, a una profundidad de 2.56 a 3.76m, 
se encontró material cerámico, un fragmento 
de mano de metate y restos óseos de ani-
males.

U.E. 57. A una profundidad de 2.30m se en-
contraron materiales areno-arcillosos que 
hacen evidente la existencia de corrientes 
hídricas. Con la finalidad de definir el 
ancho y la dirección del curso se amplió el 
pozo cuatro metros hacia el norte y cuatro 
hacia el sur; los materiales recuperados 
muestran evidencias de arrastre por alguna 
corriente.

U.E. 59. En un área de excavación ligera-
mente mayor a 7m2 a partir de una profundidad 
de 2.10m, se observaron materiales areno-
arcillosos, granzones y gravas rodeadas de 
materiales diversos, evidente continuación 
del cauce reportado en la unidad 57.

U.E. 60. Se encontraron en esta unidad los 
restos de una secuencia de pisos prehis-
pánicos muy deteriorados.

descrIpcIón de unIdades de eXcaVacIón u.e.



restrIccIones al uso de suelo

La actualización del Programa Delegacional 
de Desarrollo Urbano Azcapotzalco (2008) 
permitió el cambio de clasificación del uso 
de suelo para el predio Van Beuren, de H/C 
3/30 a Equipamiento 3/70 (altura máxima de 
tres niveles con 70% de área libre). La 
modificación fue resultado del proyecto del 
parque recreativo a cargo de la delegación 
y ello facilita la realización de la pro-
puesta presentada en este documento.

Norma 12 para barrios y colonias
En las colonias, barrios, pueblos y áreas 
comprendidas dentro de los perímetros 
histórico y patrimonial de la delegación, 
se deberá construir hasta el paramento a la 
calle. La proporción de los vanos será ver-
tical. No se permitirán techos inclinados.

Inmueble en área de conservación patrimo-
nial
Las áreas de conservación patrimonial son 
los perímetros en donde aplican normas y 
restricciones especificas con el objeto de 
salvaguardar su fisonomía, para conservar, 
mantener y mejorar el patrimonio arqui-
tectónico y ambiental, la imagen urbana y 
las características de la traza y del fun-
cionamiento de barrios, calles históricas o 
típicas, sitios arqueológicos o históricos 
y sus entornos, los monumentos nacionales 
y todos aquellos elementos que sin estar 
formalmente catalogados merecen tutela en 
su conservación y consolidación.

Cualquier trámite referente a uso del suelo, 
licencia de construcción, autorización de 
anuncios y/o publicidad en áreas de conser-
vación, se sujetará a las siguientes nor-
mas y restricciones, a las que sobre esta 
materia establece el Programa Delegacional 
para todas o para alguna de las áreas de 
conservación patrimonial.

“A todos los casos les aplica la Norma de 
Ordenación # 4 del Programa Ge-neral de 
Desarrollo Urbano; cualquier intervención 
requiere presentar el Aviso de interven-
ción o el Dictamen técnico, en la Direc-
ción de Sitios Patrimoniales y Monumentos 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vi-vienda; además se aplican los siguientes 
criterios de intervención:

norMas de sItIos patrIMonIales

4.1. Para inmuebles o zonas sujetas a la 
normatividad del INAH o del INBA, es requi-
sito indispensable contar con la autori-
zación respectiva.

4.2. La rehabilitación y restauración de 
edificaciones, así como la cons-trucción 
de obras nuevas deberá realizarse res-
petando las características del entorno y 
de las edificaciones que dieron origen al 
área patrimonial (altura, proporciones de 
sus elementos, aspecto, superficie de ro-
damiento, colores de los acabados de facha-
das, alineamiento y desplante de las cons-
trucciones).

4.12. La superficie de rodamiento de las 
vialidades se construirá con materiales 
similares a los que son característicos de 
los rasgos tradicionales de la zona, pu-
diendo en su caso, utilizarse materiales 
moldeables, cuyo acabado en formas y colo-
res igualen las características y texturas 
de los materiales originales. Los pavimen-
tos en zonas aledañas a edificios cata-
logados o declarados, deberán garantizar el 
tránsito lento de vehículos”. 

Las zonas peatonales que no formen parte de 
superficies de rodamiento vehicular deberán 
recubrirse con materiales permeables.



027 

EL
 S
IT
IO

CE
NT

RO
 P
AR
A 
NI
ÑO
S 
CO
N 
SI
DA
 E
N 
FA
SE
 T
ER
MI
NA
L

co
nj
un
to
 c
ul
tu
ra
l,
 s
oc
ia
l,
 a
rq
ue
ol
óg
ic
o

restrIccIones del InstItuto 
nacIonal de antropoloGía e 
HIstorIa

En México, la Ley Federal sobre Monumen-
tos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos, publicada en 1972, regula la 
investigación, protección, conservación, 
restauración y recuperación del patrimonio 
arqueológico. Se establece que todos los 
monumentos arqueológicos, muebles o inm-
uebles, son propiedad de la Nación, enten-
diendo por monumentos arqueológicos todos 
los bienes producto de las culturas ante-
riores al establecimiento de los europeos.

La ley también señala que la única insti-
tución autorizada para llevar a cabo traba-
jos para descubrir o explorar es el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, 
y que éste debe regular a todas las demás 
instituciones académicas que realicen in-
vestigaciones en sitios arqueológicos.

En el caso específico del predio Van Beuren, 
el INAH ha realizado excavaciones y ha de-
terminado que existe alta presencia de 
vestigios arqueológicos: arquitectónicos, 
además de cerámicas y entierros humanos. 
Debido a ello el INAH determinó que no 
podrían realizarse construcciones que re-
basen los 30 cm de profundidad con respecto 
al nivel actual del terreno y en 1990 la 
restricción aumentó a la negación en la 
autorización de obra alguna en el predio. 
En 2004, posterior al Estudio Arqueológico 
de Factibilidad, se reafirmó el dictamen 
de 1990:

• La construcción de cualquier tipo de obra 
que afecte el subsuelo y por extensión al 
Patrimonio Arqueológico.

• La cimentación utilizada y obra no deben 
afectar mayormente los vestigios arqueo-
lógicos registrados en el lugar.

• Se recomienda que el predio Van Beuren 
sea declarado “Reserva arqueológica urbana 
con uso de suelo de área verde y deporti-
va”.

Las normas y restricciones de uso de suelo 
para este predio especificamente, son muy 
claras y tiene más limitantes que otros 
predios, sin embargo, las tomé encuenta 
para el diseño y desarrollo del proyecto 
para el Conjunto Cultural, Social, Arqueo-
lógico y para el Centro para niños con SIDA 
en fase terminal. 
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arquItecturas posIbles

MetodoloGía

Los habitantes de  la comunidad de San 
Miguel Amantla están interesados en  recu-
perar el predio  conocido como Van Beuren, 
actualmente baldío, y sólo utilizado en la 
feria  y fiestas del pueblo.
 
La zona está claramente necesitada de es-
pacios abiertos, recreativos y culturales, 
que al mismo tiempo mejoren la imagen urba-
na, la calidad de vida de los habitantes y 
la protección de los vestigios arqueológi-
cos encontrados en gran parte del barrio. 
Es por esto que propongo diseñar un con-
junto recreativo-cultural que tenga como 
objetivo que los pobladores de esta zona 
conozcan su historia y continúen con las 
tradiciones por las que este pueblo fue 
reconocido durante mucho tiempo, como el 
arte plumario.

De acuerdo con el método de diseño del 
Arquitecto Carlos González Lobo, al crear 
cualquier objeto arquitectónico, deben re-
conocerse las arquitecturas posibles en el 
terreno a trabajar. Éstas tienen como punto 
de partida la necesidad. Partiendo de ella 
se comienza a imaginar la forma que la ar-
quitectura deberá tener. La intervención se 
justifica estableciendo una lógica y de-
tectando las carencias del sitio con un 
programa adecuado y conveniente, es decir, 
una arquitectura que permita el sitio.

Las arquitecturas posibles son entonces 
aquellas diversas propuestas  constructi-
vas que se plantean y someten a un juicio 
autocrítico con el fin de realizar el mayor 
número de opciones para los usuarios y to-
mando en cuenta los cuatro puntos básicos 
de esta metodología: sitio, recursos, pro-
grama y deseos. Así mismo, debe estar clara 
la línea sobre la que se desarrollará el 
proyecto. 

La intervención arquitectónica se justi-
fica detectando la carencia del sitio y 
estableciendo una lógica, un  programa ade-
cuado al lugar.

Para comenzar con el proceso  de diseño, 
planteé un programa arquitectonico, toman-
do encuenta el análisis de sitio y las si-
guientes premisas que concluí junto con los 
habitantes de Amantla:

•	 Aprovechar	al	máximo	el	espacio	útil	
y dejar el 70% del área libre.
•	 Respetar	las	zonas	con	vestigios	ar-
queológicos detectados.
•	 Utilizar	 estructura	 ligera	 que	 no	
afecte al subsuelo.
•	 Emplear	el	perímetro	del	predio	y	de-
jar libre el centro.
•	 Abrir	espacios	que	fomenten	e	infor-
men la historia de San Miguel Amantla.
•	 Dejar	espacios	de	recreación	al	aire	
libre.
•	 Generar	espacios	de	reunión.

Despúes de plantear el programa arqui-
tectónico comencé con los diagramas de 
análisis de áreas que conformarán el con-
junto: área cultural, área pública y área 
privada. Los componentes del conjunto fue-
ron analizados pensando en el funciona-
miento, los requerimientos espaciales y las 
relaciones necesarias entre zonas, siempre 
considerando la relación e impacto con el 
pueblo de San Miguel y la ciudad.

Finalmente, estos análisis son la base para 
desarrollar la propuesta arquitectónica, 
que sufrió cambios periódicamente a lo lar-
go del proceso, para así llegar al conjunto 
final. Además, en el seminario de tesis 
realizamos maquetas y planos que fueron en-
tregados a los vecinos de Amantla.

proGraMa de necesIdades

* Museo de sitio

* escuela de arte plumario

* biblioteca

* centro para niños con sida en 
fase terminal

* foro

* feria

* administración y servicios

* comercio

* áreas verdes

* estacionamiento



Museo de sItIo

escuela de arte pluMarIa

Los  vestigios arqueológicos ubicados en 
San Miguel Amantla no cuentan con un es-
pacio que los exhiba, conserve y explique. 
Por tanto, se creará un museo en dicho lu-
gar que ofrezca este servicio a la sociedad 
con el fin de transmitir la herencia cul-
tural que se ha perdido durante los años. 

Servicios que ofrecerá el museo de sitio:

•	 Exposición	permanente	de	los	vesti-
gios encontrados en el sitio, así como la 
historia de Azcapotzalco.

•	 Exposiciones	 temporales,	 donde	 se	
exhibirán piezas u obras traídas de otros 
sitios y permanecerán por un tiempo limi-
tado en el museo.

•	 Información	y	pequeños	talleres	que	
se relacionen con el pueblo.

El arte plumario está en riesgo de desa-
parecer, ya que en la actualidad practica-
mente no hay quien se dedique a este arte, 
sin embargo, en Michoacán existe, desde 
1994, un Taller de Arte Plumaria, patroci-
nado por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

En la época prehispánica, el fin principal 
de esta labor era decorar las armas para el 
arte de la guerra: lanzas, dardos, cerba-
tanas o los emblemas de los trajes de los 
guerreros. 

Después de la conquista, los amantecas 
elaboraban, con la técnica prehispánica, 
representaciones de Santos católicos.

Durante el siglo XlX se hicieron cuadros 
con temas patrióticos e históricos, además 
de retratos y otros. 

Por las anteriores razones, propongo una 
escuela de arte plumario, que tendrá como 
objetivo transmitir los conocimientos y 
técnicas sobre las plumas, para seguir con 
la tradición por la que este pueblo fue re-
conocido durante mucho tiempo.

bIblIoteca
En Amantla se busca recuperar y valorar la 
historia por la que ha pasado sin ser toma-
da como un elemento importante. Se requiere 
un lugar donde se reúna información no úni-
camente local, también de diversas ramas. 
Por ello, propongo la creación de una 
biblioteca en la que existirán las colec-
ciones bibliográficas necesarias para sa-
tisfacer las demandas de los usuarios.

Servicios que ofrecerá la biblioteca:
•	 Préstamo	 de	 libros,	 tanto	 consulta	
interna como para domicilio.
•	 Área	de	lectura	y	cafetería	donde	los	
lectores podrán hacer uso del material que 
se encuentra en la biblioteca.
•	 Área	 de	 talleres	 lúdicos	 y	 lectura	
infantil, cuyo objetivo es atraer a los 
niños al ámbito de la letras y al cono-
cimiento de sus raíces y cultura.

centro para nIños con sIda 
en fase terMInal

En México hay muy pocas instituciones que 
atienden el sida, pero ninguna se encanga 
de la fase terminal, mucho menos en niños. 
Dentro del conjunto propongo integrar un 
espacio destinado a un centro que apoye 
a niños con sida en fase terminal, que no 
sólo dará servicio a San Miguel Amantla 
sino a la comunidad en general.

Servicios que ofrecerá el centro para niños 
con en fase terminal:
•	 Asistencia	 psicológica	 tanto	 para	
padres, como para niños (pacientes)
•	 Área	de	consultas.
•	 Área	de	internado.

JustIfIcacIón de las 
deMandas

Servicios que ofrecerá la escuela de arte 
plumario:

•	 Aulas	para	enseñar	el	arte	plumario.
•	 Banco	de	plumas.
•	 Información	 sobre	 la	 historia	 del	
arte plumario.
•	 Área	donde	se	hagan	presentaciones	de	
las obras diseñadas.
•	 Foros	 para	 conferencias	 o/y	 reu-
niones.
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coMercIo, adMInIstracIón y 
serVIcIos

Actualmente en Amantla no hay una zona co-
mercial; casi todos los comercios están es-
tablecidos en las plantas bajas de las ca-
sas en forma improvisada y dispersa. Dentro 
del predio se destinará un área comercial, 
que busca ordenar y activar el comercio 
para también obtener recursos y dar mante-
nimiento al conjunto.

Para el buen funcionamiento del conjunto, 
son necesarias: un área destinada a la 
oranización y administración, el servicio 
de sanitarios y una enfermería. Por ello, 
propongo que estén dentro del conjunto.

ferIa
Al ser un poblado muy tradicional, en San 
Miguel Amantla se realizan varias festivi-
dades a lo largo del año. Desde 1992, año 
con año se permite la instalación provi-
sional del Centro de Ferias y Convenciones 
dentro del terreno. Por tanto, propongo un 
área destinada a la feria y exposición de 
los tapetes de flores por los que el pueblo 
se distingue. Será una explanada sin res-
tricciones de espacios, ya que se podrán 
colocar libremente los locales dentro de 
esta área. Cuando la feria no esté, el es-
pacio será utilizado como plaza pública.



Área arqueológica_______________________________ 585 m2
 -Área cubierta para los vestigios

Vestíbulo y servicios___________________________ 100 m2
 -Barra de atención, guardaropa, área de espera
 de 8 x 9 m.
 -Sanitarios para hombres de 3.5 x 4 m
 -Sanitarios para mujeres de 3.5 x 4 m
 -Cuarto de servicio de 2 x 1.5 m.

Área administrativa y cubículos_________________ 65 m2
 -5 cúbiculos de 3.5 x 3.5 m.

Área de exposición temporal_____________________ 200 m2
 -Área libre de 10 x 20 m con mamparas ajustables
 o abatibles.

Área de exposición permanente___________________ 450 m2
 -Área libre de 18 x 25 m con mamparas ajustables 
 o abatibles.

Cafetería_______________________________________ 100 m2
 -Cocina con barra de 3 x 4 m
 -Despensa y bodega de 3 x 3 m
 -Área de comensales 9 x 9 m

Bodegas_________________________________________ 34 m2
 -2 bodegas de 4 x 4.5 m para almacenar obras.

Área abierta____________________________________ 555 m2
 -Área de espera, descanso o actividad al aire 
 libre y jardines. 

            área total______________________________________ 2,089 m2
             
             4.2 %

Museo de 
sItIo

Talleres________________________________________ 472 m2
 -8 talleres de 6 x 10 m

Área administrativa_____________________________ 40 m2
 -4 cubículos de 3.5 x 3.5 

Servicios y bodegas_____________________________ 100 m2
 -Sanitarios para hombres 
 -Sanitarios para mujeres
 -3 bodegas

Jardín__________________________________________ 358 m2

Cafetería_______________________________________ 80 m2
 -Cocina con barra de 3 x 4 m
 -Despensa y bodega 3 x 4 m
 -Área de comensales 7 x 8 m

            área total______________________________________ 1,050 m2

             2.1 %

escuela de arte 
pluMarIo

proGraMa arquItectónIco
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Vestíbulo admon. y servicios_____________________ 30 m2
 -Barra de atención 2 x 3 m
 -2 Cúbiculos de 3 x 3 m 
 -Sanitario para mujeres 1.5 x 2 m
 -Sanitario para hombres 1.5 x 2 m

Área de lectura_________________________________ 150 m2
 -Área de lectura de 10 x 15 m con mesas y sillas

Área de libros__________________________________ 150 m2
 -Acervo de 10 x 15 m con libreros

Área de lectura infantil________________________ 150 m2
 -Área de 10 x 15 m de lectura y consulta con mesas 
 y libreros

Bodegas_________________________________________ 30 m2
 -2 bodegas de 3.5 x 4 m

Área de lectura al aire libre___________________ 182 m2
 -Área de 12 x 15 m con mesas y silla para lectura

            área total______________________________________ 692 m2

           1.4 %

bIblIoteca

Comercio________________________________________ 1,007 m2
 -20 Locales para comercio de 5 x 5 m
 -40 Locales para comercio de 5 x 2.5 m

Área administrativa y de servicios______________ 484 m2
 -Vestíbulo 4 x 5 m.
 -Sanitarios hombres de 5 x 2.5 m.
 -Sanitarios mujeres de 5 x 2.5 m.
 -15 Cúbiculos de 3.5 x 3.5 m.
 -Enfermería 3.5 x 3.5 m.
 -Jardines de 10 x 18 m.

            área total______________________________________ 1,491 m2

               3 %

coMercIo 
y
serVIcIos

Feria___________________________________________ 6,050 m2

Estacionamiento_________________________________ 1,385 m2 
 -50 cajones de estacionamiento

Áreas verdes y deportivas______________________ 34,115 m2

            área total______________________________________ 41,550 m2

             83.3 %

áreas Verdes 
y
lIbres



Museo de sitio     2,089     4.2%

escuela de arte plumario    1,050      2.1%

biblioteca        692       1.4%

comercio y servicios    1,491     3.0%

áreas verdes y libres        41,550    83.3%

centro para niños con sida    2,528     5.1%

foro        450     0.9%

total          49,850    100%

porcentaJe de áreas 
totales

Área de consulta y administrativa_______________ 128 m2

Área monjas_____________________________________ 128 m2

Área de dormitorios_____________________________ 256 m2

Jardín__________________________________________ 1,992 m2

Capilla_________________________________________ 24 m2

            área total______________________________________ 2,528 m2

             5.1 %

centro para 
nIños con sIda
en fase 
terMInal

Vestíbulo_______________________________________ 50 m2
 -Barra de atención 3 x 5 m.
 -Área de espera de 5 x 7 m.
 
Servicios y cabinas_____________________________ 75 m2
 -Sanitarios para hombres de 3.5 x 4 m.
 -Sanitarios para mujeres de 3.5 x 4 m.
 -Cuarto de servicio de 2 x 1.5 m.
 -Cabina de 5.5 x 8 m.

Foro____________________________________________ 225 m2
 -Área de butacas 10 x 12 m 
 -Escenario de 8 x 12 m.

Vestidores______________________________________ 100 m2
 -2 Vestidores de 5 x 8
 -2 Sanitario para mujeres 1.5 x 2 m
 -2 Sanitario para hombres 1.5 x 2 m

            área total______________________________________ 450 m2

           0.9 %

foro
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análisis de sitio de los posibles accesos y 
circulaciones.

croquis de arquitecturas posibles. croquis de arquitecturas posibles.
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fundaMentacIón conceptual 
del conJunto

CENTRO PARA 
NIÑOS CON SIDA

ESCUELA DE ARTE 
PLUMARIA

FORO

BIBLIOTECA

MUSEO

FERIA

ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS

N

Debido a las necesidades implícitas en el 
programa arquitectónico del Conjunto, al 
contexto y por el hecho de ser un pueblo 
con raíces fuertes, surge la necesidad de 
realizar un espacio que exhiba y/o preserve 
los vestigios existentes. Esta alternativa 
sigue el INAH en predios o espacios donde 
no se tiene recursos para hacer un análi-
sis exhaustivo que premedite la extracción 
de los restos del sitio. Al mismo tiempo 
generará un pulmón para la ciudad, así como 
un espacio cultural y recreativo para la 
comunidad de San Miguel Amantla.

Los edificios que forman el Conjunto están 
emplazados en el perímetro del terreno y

ESTACIONAMIENTO

COMERCIOS

confinan los espacios verdes y plazas para 
no dañar los vestigios prehispánicos. 

El proyecto está inscrito en una zona caren-
te de tipología; las viviendas no muestran 
una identidad con el sitio. Por ello, el 
Conjunto busca integrarse al contexto por 
medio de los edificios, jardines y plazas 
que lo conformarán. Así, los habitantes, al 
utilizarlos, irán adquiriendo un sentido de 
pertenencia. 

Bajo la premisa de mantener el 70% de terre-
no libre, la parte dentral  del Conjunto se 
volverá verde, como gran pulmón con dife-
rentes especies de árboles que darán color 
y diversas sensaciones con el paso de las 
estaciones del año.

emplazamiento de edificios.



fotos Maqueta de el conJunto

conjunto cultural, social y arqueológico.

N

Zona cultural

Zona privada

Zona pública

accesos de andadores
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El partido arquitectónico se encuentra di-
vido en tres zonas principales:  la cul-
tural, otra pública y una privada. La zona 
cultural está confinada por el Museo de 
sitio, la Escuela de Arte Plumario, la 
Biblioteca y el Foro; dentro de la zona 
pública están los espacios para la feria, 
áreas deportivas, plazas, estacionamiento 
y superficies verdes; la zona privada está 
conformada por el Centro para niños con 
SIDA en fase terminal.

El acceso peatonal al sitio actualmente es 
nulo. Propongo habilitar dos accesos prin-
cipales: al sur, por el museo de sitio y una 
plaza; y al norte, por medio de una plaza 
que también será utilizada por la feria, 
para crear el eje principal de circulación 
y distribución para el Conjunto.

acceso sur por av. santa lucia.

acceso norte por calle acaltepec.

Además es conveniente reabrir los anda-
dores, que actualmente están bloquados con 
una malla ciclónica.

Estos accesos pueden ser controlados y 
desembocarán en un andador comercial. Es-
tos accesos no sólo activarán la circu-
lación peatonal, sino que la distribuirán 
para hacer del predio un espacio totalmente 
permeable y cumplirán una de las demanadas 
de los vecinos.

El Museo configura una plaza que además de 
ser acceso, alberga y muestra parte de los 
vestigios arqueológicos que se encuentran 
en el sitio. La biblioteca, el foro y la 
escuela, en el oriente del terreno; y una 
franja de comercios y un andador, al po-
niente, contienen el espacio público y to-
man presencia arquitectónica en el nuevo 
conjunto. 

El Centro para niños con sida está empla-
zado de tal manera que pertenece al Con-
junto, sin ser protagonista en él; está en 
una zona donde puede mantenerse perfecta 
privacidad y al mismo tiempo un fácil acce-
so a éste. 

Las áreas verdes, plazas y espacios al aire 
libre representan mas del 70%, tal como se 
planteó en las demandas. En ellas se en-
cuentra una variedad de árboles y arbustos 
que generan espacios tanto de transición 
como de descanso.



Vista conjunto.

andador comercial.

Vestigios arqueológicos.



  
 C
AP
ÍT
UL
O 
5 
  
EL
 P
RO
YE

CT
O

ACCESO DEL CENTRO PARA NIÑOS 
CON SIDA
Cróquis: Teresa Rojas



eleccIón proyecto
Despúes de desarrollar el conjuto para el 
pueblo de San Miguel Amantla, dentro del 
seminario de tesis debiamos elegir un edi-
ficio para desarrollarlo. 

Es una realidad que en Mexico existen casos 
de niños con SIDA en fase terminal, actual-
mente la ausencia de una institución que 
los atienda es preocupante.

Elegí el Centro para niños con SIDA en fase 
terminal, para proyectar espacios en los 
cuales los niños enfrenten el duelo con 
esta enfermedad cumpliendo la última volun-
tad o deseo.

A continuación se plantea la investigación, 
análisis, desarrollo para concluir con el 
proyecto arquitectónico y ejecutivo de este 
Centro.

VIH / sIda
VIH son las siglas de virus de inmunodefi-
ciencia humana; es el virus que produce la 
enfermedad del SIDA. Se transmite a través 
de transfusiones sanguíneas, agujas in-
fectadas con VIH y contacto sexual. Además, 
una mujer embarazada infectada puede conta-
giar a su bebé con el virus VIH durante el 
embarazo, el parto o la lactancia. 

SIDA (Síndrome de Inmune Deficiencia Ad-
quirida) se adquiere cuando la infección 
VIH debilita el sistema inmune del indi-
viduo de tal modo que le resulta difícil 
luchar contra ciertas enfermedades e in-
fecciones. También se presentan infecciones 
“oportunistas” ya que el sistema inmune 
está debilitado y producen enfermedad. 

El SIDA consta de cuatro etapas: Etapa de 
diagnóstico, Etapa Progresiva, Etapa avan-
zada y Etapa terminal.

Los enfermos en etapa terminal necesitan 
ciertos cuidados, llamados paliativos, que 
consisten en la atención al paciente apoyo 
médico, psicológico y espiritual. Poninedo 
énfasis en la calidad de vida, es decir, 
en la paz la comodidad y la dignidad. Otro 
objetivo es el control del dolor y sín-
tomas. El pronóstico de vida en esta etapa 
es menor a 6 meses. 

A finales del 2009, ONUSIDA estimó que a 
nivel mundial existen 33.3 millones de per-
sonas que viven con VIH, de los cuales 30.8 
millones son adultos y 2.5 millones meno-

res de 15 años. Cada día 7,100 personas se 
infectan por el VIH en todo el mundo, esto 
es, que 2.6 millones de personas contraje-
ron la infección en el 2009.

Aproximadamente el 50% de las nuevas in-
fecciones por VIH, se producen en jóvenes 
de entre 10 y 24 años. En 2009, el SIDA 
causó 1.8 millones de muertes.

La región más afectada es la África con 67% 
de las infecciones de todo el mundo, y en 
donde el SIDA es responsable de una de cada 
cinco muertes, constituyendo la principal 
causa de mortalidad.La segunda región en 
importancia es el Sur y Sureste de Asia 
con el 12% de las personas, mientras que 
en tercer lugar aparece América del Norte 
(5%) y en cuarto sitio América Latina con 
el 4.2% de personas.

En ámerica latina 
México ocupó en el 
2009 el segundo 
lugar con 220,000 
personas viviendo 
con VIH, después 
de Brasil que, con 
730,000 personas 
viviendo con VIH 
ocupa el
primer sitio, en 
tercer lugar se 
encuantra Colombia 
con 160,00 perso-
nas con VIH.

PERSONAS QUE VIVEN 
CON VIH

NUEVAS INFECCIONES 
POR VIH

FALLECIMIENTOS POR 
SIDA

30.8 millones adultos 

2.5 millones de niños 
menores de 15 años

33.3 millones total

2.2 millones adultos

370,000 niños menores 
de 15 años

2.6 millones total

1.6 millones adultos

250,000 niños menores 
de 15 años

1.8 millones total

panoraMa MundIal de la epIdeMIa 
del VIH 2009
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sItuacIón General de VIH en 
MÉXIco

México se clasifica como un país con una 
epidemia de SIDA concentrada, la preva-
lencia de infección por VIH en población 
adulta de 15 a 49 años de edad, para el año 
2010, es del 0.38%, lo cual significa que 
tres o cuatro personas adultas de cada mil 
podrían ser portadoras del VIH en nuestro 
país. Entre las mujeres embarazadas de zo-
nas urbanas es inferior al 1%.

Actualmente 225 mil personas viven con VIH 
en nuestro país, de la cuales el 29% está 
recibiendo terapia antiretroviral en al-
guna de las instituciones de salud del país 
o en la medicina privada; un 14% han sido 
detectados como portadores del VIH pero aún 
no requieren iniciar el tratamiento an-
tirretroviral. Sin embargo, el 57% restante 
son personas que viven con VIH pero es po-
sible que ellas lo desconocen, ya que no 
se encuentra registro en las instituciones 
de salud.

sItuacIón General de sIda en 
MÉXIco

El primer caso de SIDA en México fue diag-
nosticado en 1983. Desde el inicio de la 
epidemia en nuestro país, hasta el 30 de 
septiembre de 2010, en el Registro Nacio-
nal de Casos de SIDA se han contabilizado 
141,356 casos, de los cuales el 82.2% son 
hombres y el 17.8% son mujeres. esto sig-
nifica menos del 1% de la población.

Grupos de edad

Menores de 15 años

15 - 29 años

30 - 44 años

Mayores de 45 años

Se desconoce

total

Hombres           %

 1,755           1.5%

33,674         29.00%

56,992         49.00%

22,885         19.70%

   901          0.80%

116,227

casos acuMulados de sIda por Grupos de edad y seXo

Mujeres           % 

1,537           6.1%

 8,309          33.1%

10,463          41.6%

 4,672          18.6%

   148           0.6%

25,129

Total             %

 3,312           2.3%

41,983          29.7%

67,455          47.7%

27,557          19.5%

 1,049           0.8%

141,356

A partir de que México logra la cober-
tura universal de tratamiento antirretro-
viral (finales del 2003), la mortalidad se 
mantuvo relativamente estable los dos años 
siguientes hasta que, en el periodo 2006-
2008, aumentó 0.1 defunciones por 100 mil 
habitantes anualmente. En el 2008, la mor-
talidad por SIDA fue 4.9 por cada 100 mil 
habitantes. La población no derechohabiente 
tiene el mayor porcentaje de defunciones 
registradas, con 39.4% y 35.5%, seguida de 
la población derechohabiente (atendida por 
las siguientes instituciones de Seguridad 
Social: IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y 
SECMAR, en ese orden de importancia), con 
31.5% y 34.4%; el Seguro Popular ocupa la
tercera posición con 17.9% y 20.3%.

El D.F. se encuentra en primer lugar con 
30,000 casos de SIDA, sigue el estado de 
Jalisco y Veracruz.

Actualmente existen organismos que se en-
cargan de la prevención, detección y 
tratamiento tanto del VIH como del SIDA, 
pero no hay alguna que se encargue especi-
ficamente de la etapa terminal, mucho me-
nos en casos de niños. Es un hecho que la 
información y cifras es escasa respecto a 
los menores de 15 años. De no cambiar este 
enfoque, las instituciones seguirán brin-
dando ayuda solo a un sector de personas 
infectadas, olvidandose por completo de la 
etapa terminal.

Es por esto que necesitamos el espacio que 
atienda esta necesidad, siendo un espacio 
digno, accesible y agradable donde tengan 
los cuidados físicos, psicológicos y es-
pirituales que requiere, esta etapa del 
SIDA.



El programa arquitectónico del Centro para 
niños con SIDA en fase terminal fué la 
conclusión de una serie de investigaciones 
a instituciones dedicadas a esta enferme-
dad como Censida, Onusida, casa de la sal, 
Clínica Condesa, Instituto Nacional de

Área 
pública
122.50 m2

Área 
privada
397.61 m2

CENTRO 
PARA NIÑOS 
CON SIDA 
EN FASE 
TERMINAL

Vestíbulo-espera         12.25 m2

Área de secretarias         12.25 m2

3 Consultorios        36.75 m2

Psicología y t. social      12.25 m2

Dirección y admon.        12.25 m2

2 Sanitarios         12.25 m2

Área descanso médicos       24.50 m2

Lavado y planchado        12.25 m2

Cocina                 12.25 m2

Comedor             18.37 m2

Estancia          18.37 m2

4 Dormitorios             49.00 m2

2 Baños          12.25 m2

Capilla             24.00 m2

Cocina                    12.25 m2

2 Dormitorios compartidos  73.50 m2

2 Baños compartidos       24.50 m2

2 Áreas enfermeras         24.50 m2

4 Baños         24.50 m2

2 Dormitorios individuales  24.50 m2

2 Dormitorios última        18.37 m2
voluntad

Morgue          24.50 m2

Patio ambulancia        24.50 m2

Área de 
consulta
122.50 m2

Área para 
monjas

146.49 m2

Área para 
niños

251.12 m2

Pediatria, entrevistas realizadas a médi-
cos y trabajadores que me dieron una amplia 
idea de las necesidades que este Centro 
requiere. 

Dentro del seminario de tesis concluimos 
las siguientes necesidades: 

proGraMa arquItectónIco
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Vestí-
bulo

Descanso 
médicos

Sani-
tarios 
h/m

Psico-
logía/ 
trabajo 
social

Consul-
torio 1 Secre-

tarias

Consul-
torio 3

Consul-
torio 2

Dormitorios 
compartidos

En-
ferme-
ras

Baños Baños Cocina

Estancia Cocina
Dormi-
torio 3Baños

Dormi-
torio 1

Dormi-
torio 2

Dormi-
torio 4 Comedor

Lavado/
plan-
chado

Dormitorios
compartidos

Última 
voluntad

Dormi-
torio 
ind. 2

Sani-
tarios 
h/m

Dormi-
torio 
ind. 1

Baños
En-

ferme-
ras

Última 
voluntad Morgue

acceso

dIaGraMa de funcIonaMIento



fundaMentacIón conceptual

N

ubicación del centro para 
niños con sIda dentro del 
conjuto.

Debido a las necesidades específicas plas-
madas en el programa del Centro y a su ubi-
cación, inmersos en el Conjunto cultural-
recreativo, surge la necesidad de aislarlo 
del bullicio y de las actividades exterio-
res para generar una atmósfera de tran-
quilidad y serenidad aptas para los niños 
en el Centro.

El edificio está definido del lado orien-
te por un muro de piedra del sitio que 
forma una grapa y enmarca, junto con el 
primer pabellón, el acceso principal del 
lado norte.

EL partido arquitectónico está dividido en 
dos zonas principales: la  pública y la 
privada. Dentro de la primera se encuentra 
la sección de consulta; en la zona privada 
se localizan el área de monjas y el área de 
estancia de los niños.

El Centro está conformado por 4 pabellones 
horizontales aislados mediante un jardín 
cada uno, articulados por medio de la cir-
culación principal, que funciona como libe-
rador y distribuidor de flujos, limitado 
por columnas y un espejo de agua en el lado 
oriente; y por una celosía en el poniente, 
que marca un ritmo y diferentes sensaciones 
de luz a lo largo del día.

Pabellón de consulta

Pabellón de niños

Pabellón de monjas

Pabellón de niños

N

Circulación principal

acceso principal
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La circulación para cada pabellón es con-
trolado por medio de puertas abatibles de 
la misma celosía de la circulación princi-
pal. Permitiendo mayor o menor privacidad 
deacuerdo se requiera.

El objetivo de la relación visual con los 
espacios verdes es mostrar el contraste en-
tre las diferentes especies de árboles y 
la diversidad de planos que éstos crean. 
Además, de acuerdo a la estación del año, 
el paisaje será cambiante por la variedad 
de tonos y colores de las hojas y flores.

corte longitudinal del centro.

Vista de la circulación principal.Vista de la circulación principal.



El objetivo de la relación visual con los 
espacios verdes es mostrar el contraste en-
tre las diferentes especies de árboles y 
la diversidad de planos que éstos crean. 
Además, de acuerdo a la estación del año, 
el paisaje será cambiante por la variedad 
de tonos y colores de las hojas y flores.

El primer pabellón está confinado para el 
uso público. En él se encuentran los ser-
vicios: consultorios, orientación y área 
de los médicos. Todos los espacios poseen 
vista al jardín, compuesto por bugamibi-
lias, jacarandas y pirules, entre otras es-
pecies, con dos plataformas que enfatizan 
los distintos planos.

fachada del primer pabellón.

Descanso 
médicos

Dirección y 
Admon.

Consultorio
1

Psicología

Consultorio
3

Consultorio
2

Área   
 Secretaria

corte del primer pabellón con jardín.

Descanso 
médicos Jardín
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El segundo pabellón es de uso privado y 
está destinado para las mojas que atenderán 
el Centro, conformado por: 1) el área de 
estar; 2) el comedor que, por medio de 
canceleria corrediza, abre el espacio para 
tener contacto directo con el jardín; 3) 
las habitaciones; y 4) los sevicios para 
éstas. El jardín está compuesto por dife-
rentes plataformas con ascensos y descen-
sos que junto con la vegetación generan un 
recorrido al que se han integrado bancas 
para propiciar espacios de tranquilidad, 
meditación y descanso. El recorrido culmina 
en la capilla, conformada por un juego de 
muros y luces, donde las monjas encuentran 
un altar y lugar de oración.  

corte transversal del jardín de las monjas.

Vista desde el jardín de las monjas.

Jardín Capilla
Circulación 
principal



La habitación de la última voluntad es un 
espacio que no tiene limites espaciales de-
finidos, es decir, deacuerdo a los deseos 
del niño, por medio de mamparas, se trans-
forma el espacio, y con ayuda de imagenes 
proyectadas,sonidos y luces, recrear un am-
biente deseado o imaginado para que el niño 
pueda cumplir su último deseo o voluntad. 
En esta habitación el niño tendrá el duelo 
con la vida.

El tercero y cuarto pabellones están dis-
puestos para ser el área privada de los 
niños. Los dos pabellones viven al jardín 
central, que busca con la variedad de vege-
tación y luz solar crear una atmósfera de 
tranquilidad y serenidad. Las habitaciones 
están divididas en tres etapas: común, in-
dividual y última voluntad. De acuerdo con 
las necesidades y cuidados que el niño re-
quiera, irá avanzando a la habitación ade-
cuada. El contacto con el jardín es mera-
mente visual desde las habitaciones; los 
vanos de estas tienen la altura necesaria 
para que la presencia externa no sea perci-
bida desde el interior.

Vistas de los dormitorios.

corte transversal del área de niños.

Dormitorios 
compartidos

Jardín Enfermeras

El alma de los jardines alberga la mayor suma 
de serenidad de que puede disponer el hombre.

ferdinand bac.
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Respecto a los materiales del Centro, el 
muro perimetral está conformado por piedra 
del sitio de 40 cm de espesor.

Los pabellones con estructura de acero ci-
mentada en zapatas aisladas por que el 
terreno es transición y para dañar lo menos 
posible los vestigios arqueológicos, muros 
de tabique de barro rojo recocido alternado 
con ladrillo de barro rojo recocido y bóve-
das de ladrillo armado (sistema construc-
tivo del Dr. Carlos González Lobo), para 
aligerar la carga. Estas cubiertas cumplen 
con la metodología aplicada, ya que brindan 
mayor espacio con un costo y peso mínimo. 

Las circulaciones de cada pabellón están 
conformadas por columnas de acero que car-
gan una losa plana, que a su vez, además 
de estar destinado para el tránsito, se 
convierte en un pórtico y crea una rela-
ción directa con los jardines. Los volúme-
nes tienen una modulación de 3.5 x 3.5 m lo 
que facilita la construcción. Cada espacio 
permite la ventilación cruzada, asi como 
aprovechar al máximo la luz natural. 

Todos los materiales son aparentes que ade-
más de reducir el costo y el matenimiento, 
permite apreciarlos tal como son. 

corte de muro perimetral.

detalle de muro 
de tabique 

detalle de arranque 
de bóveda.



Maqueta, fotos

Izq. detalle del muro de piedar junto 
con las vigas de la circulación prin-
cipal.

der. arriba: jardín para las monjas 
y capilla.

der. medio: celosía de circulación 
principal y parte del jardín del pri-
mer pabellón.

der. abajo: capilla de monjas y acce-
so al centro

N

ACCESO PEATONAL
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De acuerdo al uso del proyecto arquitec-
tónico, tomando como referencia el Aran-
cel General de Obras para Arquitectos del 
Colegio Mexicano de Arquitectos, el costo 
aproximado por metro  cuadrado del géne-
ro constructivo de asietencia social es de 
$5,386 pesos/m2.

La superficie total construida estimada es 
de 1226 m2.

  $5,386.00
  x1,226.00
total   $6.603,236.00

Criterios generales de costo por concepto:

Concepto          Porcentaje  Costo
Estructura      35%       $1.980,971
Instalaciones      20%       $1.320,647
Acabados      15%       $  437,074
Complementarios     30%       $1.980,971 
Área libre           $  672,880

Retomando los aranceles mencionados, el 
costo de la superficie libre estimada es de 
$520 pesos/m2.

La superficie libre del Centro es de 
1,294 m2

    1,294 
  x $520.00
total   $ 672,880.00

La suma total de la superficie construida 
y la libre es de:

   6.603,236.00
  +  672,880.00
  $7.276,116.00

El costo total aproximado del centro para 
niños con SIDA en fase terminal es de 
$7.276,116.00

En cuanto al costo de los honorarios del 
proyectista se refiere, es un aproximado 
del 3% del costo total de la obra. $218,283 
de honorarios.
    7.276,116.00
   +  218,283.00
costo total   $7.494,399.00

crIterIo de costos
En cuanto a la instalación hidráulica, está 
contemplado un sistema hidroneumático, el 
cual es un sistema ahorrador de agua y 30% 
mas barato que la instalación tradicional. 
No  requiere  red  hidráulica  de  distri-
bución  en  la  azotea.
 
 El agua pluvial será utilizada para lle-
nar el espejo de agua y recolectada para 
el riego de los jardines. Las columnas IPR 
serán utilizadas como bajadas de agua plu-
vial. (Ver plano de instalación hidráulica 
IS-01)

La instalación electrica es aparente. Con 
luminarias colgadas desde las bóvedas y en 
el jardín luminarias de piso. Controladas 
por medio de cuatro tableros para los pa-
bellones y uno para la parte exterior y de 
jardines. IE-01

crIterIo de InstalacIones

detalle bajada de 
agua pluvial por 
Ipr.

ejempo de luminarias. Museo de la ciudad de 
México.

Izq. tubo flourescente.
der. lámpara paea exterior y ejemplo de ilumi-
nación del muro exterior.
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cial, arqueológico llevaron a la búsqueda 
de instituciones u organismos que ayuden al 
financiamiento de la construcción y mante-
nimiento de estos. 

 proGraMa InstItucIonal de la 
deleGacIón aZcapotZalco

El interés de este programa delegacional 
son los proyectos en espacios públicos con 
equipamiento social, por medio de interven-
ción urbana que fomenten la protección al 
medio ambiente y el equilibrio social entre 
las diferentes zonas de la Delegación. 

También preservar los espacios públicos con 
calidad, destacando los aspectos de diseño 
paisajístico, imagen urbana, equipamiento 
y servicios, desarrollados bajo los linea-
mientos de equidad, sustentabilidad y habi-
tabilidad. Estos se localizarán en centros 
de barrio y en grandes áreas subutilizadas 
con un alto potencial.

El predio se encuentra en dicha delegación, 
la cual ya tiene interés y presupuesto des-
tinado para reactivarlo.

 sedesol

Uno de los objetivos de Sedesol es con-
tribuir a mejorar la calidad de vida y la 
seguridad ciudadana, mediante el rescate de 
espacios públicos en condición de deterio-
ro, abandono o inseguridad que sean utili-
zados preferentemente por la población en
situación de pobreza de las ciudades y zo-
nas metropolitanas, para el uso y disfrute 
de la comunidad y, con ello, propiciar la
sana convivencia y la cohesión social, con 
ello se pretende:

•	Vincular	el	desarrollo	urbano	con	el	de-
sarrollo social para contribuir a prevenir 
de manera integral la inseguridad y la vio-
lencia social.

	•	Promover	acciones	que	amplíen	las	capa-
cidades para la organización y participa-
ción comunitaria y con ello fortalecer el 
capital social.

•	Fomentar	acciones	que	incidan	en	la	segu-
ridad comunitaria, así como la prevención 
de conductas antisociales y de riesgo.

Modelo fInancIero
•	Impulsar	la	participación	de	los	benefi-
ciarios en las distintas etapas del pro-
yecto para el rescate de los espacios pú-
blicos.

•	 Contribuir	 a	 fortalecer	 la	 pertenencia	
comunitaria, la cohesión social y las re-
laciones equitativas de género.

El monto destinado por parte de esta ins-
titución es de $3,000,000 de pesos. Del 
total de los recursos destinados al rescate 
de los espacios públicos el 50% correspon-
de a la aportación federal y al menos el 
50% restante deberá estar cubierto por los 
ejecutores (Gobiernos Municipales y/o Es-
tatales) y en su caso y previo acuerdo con 
la delegación, la comunidad. 

Las compras consolidadas o las obras ejecu-
tadas por la Delegación se transferirán al 
municipio para su mantenimiento.

Esta institución brinda gran apoyo para po-
der llevar acabo el Conjunto.

InstItuto carlos slIM de la 
salud

Respecto al Centro para niños con SIDA en 
fase terminal la institución que muestra 
interés es el Instituto Carlos Slim de la 
Salud el cual moviliza recursos privados 
para financiar proyectos de interés público 
en materia de salud, a través de su fon-
do de inversión en iniciativas externas y 
que busca complementar la operación de las 
organizaciones mexicanas con carácter de 
donataria autorizada que instrumenten pro-
yectos en las áreas de interés bajo un es-
quema de socios de inversión y rentabilidad 
social demostrable.

El Instituto Carlos Slim de la Salud cuenta 
con diferentes programas de fortalecimien-
to de recursos humanos en salud asegurando 
de esa manera que los profesionales de la 
salud cuenten con las herramientas y cono-
cimiento para atender en forma efectiva a 
las personas que lo requieran.

A través del Fondo de Inversión a Inicia-
tivas Externas (FIIE), el Instituto busca 
apoyar ideas, actividades y proyectos inno-
vadores con capacidad multiplicadora que 
ofrezcan soluciones a los retos en salud, 
nutrición y medio ambiente.



El FIIE ofrece financiamiento con un tope 
de $1.000,000 de pesos mexicanos anuales 
por proyecto en un periodo máximo de 3 
años. En todos los casos deberá existir co-
financiamiento por un mínimo del 50%.

Son tres requisitos que deben cumplirse 
para pedir el financiamiento:

1. A fin de determinar si la propuesta es 
elegible de acuerdo a las líneas de tra-
bajo establecidas por el Instituto y si 
los recursos financieros disponibles en ese 
momento permiten tomar la propuesta en con-
sideración. 

La carta de solucitud debe incluir la si-
guiente información en un máximo de dos 
cuartillas:

  -Una breve descripción del proyecto
  -Justificación del proyecto en el contex-
to del país o región en la que se pretende 
llevar a cabo.
  -Breve narrativa sobre la organización o 
individuo que ejecutarán el proyecto.
  -Presupuesto estimado del proyecto. 
  -Riesgos asociados con el éxito del pro-
yecto y estrategia para manejarlos.
  -Datos del contacto responsable del pro-
yecto.

Estas deberán ser enviadas al correo: 
inversion.social@salud.carso.org

2. Presentación de propuesta formal. Du-
rante esta etapa, los interesados pueden 
recibir apoyo de la Dirección de Inversión 
Social para la definición de actividades 
a incluir, el desarrollo del presupuesto 
y los alcances del proyecto en materia de 
impacto, multiplicación y evaluación. 

3. El proceso de revisión y selección de 
propuestas tiene una duración promedio en-
tre 1 y 3 meses a partir del momento de 
recepción del documento de propuesta.

Por tanto deben cumplirse los requisitos 
anteriores para recibir una respuesta por 
parte de esta institución interesada en 
proyectos para la salud.

El institución Carlos Slim de la salud, 
aporta una parte de los recursos financie-
ros para la construcción del Centro, pero 
no es sufiente para solventarlo por com-
pleto.

El Gobierno Federal dió a conocer en confe-
rencía de prensa presidida por le secreta-
rio de salud, José Angel Córdova Villalobos 
que la convocatoria para financiamiento de 
proyectos focalizados al VIH tiene un pre-
supuesto de 35 millones de pesos.

Concluyendo que con estas dos institucio-
nes el Centro para niños con SIDA puede ser 
edificado.
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Serenidad

El hombre ha buscado siem-
pre protegerse de la an-
gustia y el temor. ha 
procurado que los espa-
cios que habita promuevan 
en su ánimo la serenidad. 
Con el uso de unos cuantos 
elementos y una paleta de 
colores limitados, la he 
buscado siempre.

Tenemos la necesidad y la 
obligación de crear am-
bientes serenos. Debemos 
procurar que esta sen-
sación se contagie y se 
comunique.

Luis Barragán.
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En San Miguel Amantla, surge de la nece-
sidad real de transformar un espacio aban-
donado en espacios habitables, dignos, pú-
blicos, con identidad, que dialóguen con el 
contexto cercano. tomando encuenta las res-
tricciones en el sitio y los recursos li-
mitados tanto económicos como espaciales, 
como resultado surge el Conjunto cultural, 
social y arqueológico.

Los objetivos planteados al inicio, fuerón 
evoclucionando, cambiando y enriqueciendo-
se para culminar con el proyecto que rea-
vivará el predio conocido como Van Beuren. 
No solo cumpliendo con las peticiones de 
los vecinos y proximos usuarios, comple-
mentando espacios necesarios dentro de este 
poblado. 

Actualmente el SIDA es atendido en las pri-
meras fases, pero no existe el espacio para 
la fase terminal, mucho menos en niños. 
Dentro de esta tesis desarrollé el Centro 
para niños con SIDA en fase terminal, con 
la idea de brindar atención al niño y su 
familia, y con las necesidad de albergarlo 
para confrontar los padecimientos fisicos, 
psicológicos y espirituales, antes de en-
frentar la muerte. 

El programa arquitectónico al principio no 
claro, por la falta de fuentes de consulta 
para un Centro, fueron surgiendo, después 
de analizar, visitar sitios relacionados, 
asi como entrevistas a personas especiali-
zadas en el tema del SIDA y el análisis de 
áreas sugeridas. 

Con todo el proceso que conlleva, mencio-
nado en esta tesis, surge el proyecto que 
además de formar parte del Conjunto cul-
tural social y arqueológico, tomando en 
cuenta las necesidades de los usuarios, 
proponiendo las bases necesarias para la 
realización de este.

conclusIones
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