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I N T R O D U C C I Ó N

Este documento es el resulta-
do del proceso de análisis   y         
diseño que se llevó a cabo 
en el seminario de titulación 
del taller Max Cetto, a cargo 
del   Dr.   Carlos González 
Lobo y el Arq. Alfredo Toledo 
Molina. Además del desa-
rrollo de criterios constructi-
vos y estructurales por parte 
de la Arq. Eréndira Ramírez.

El trabajo realizado  para esta 
tesis de licenciatura, es la pre-
sentación del proyecto Urbano 
para el Centro Comunitario del 
Pueblo de San Miguel Amantla, 
además del proyecto Arqui-
tectónico de la única Escuela 
de Arte Plumario en México. 

Uno de los objetivos es    sa-
tisfacer las peticiones y nece-
sidades de la comunidad del 
Pueblo de San Miguel Amantla, 
así como la proyección de es-
pacios urbanos y arquitectóni-
cos, que impulsen la creación 
de áreas verdes, culturales y 
deportivas. Otro de los objeti-
vos principales de este trabajo, 
es devolver parte de la iden-
tidad a esta comunidad,  res-
catando  el pasado de este 
antiguo pueblo de Azcapot-
zalco,    dándole        presencia 
ante ellos mismos y el resto de 
la población de nuestro país.

Por otro lado este documento 
hace énfasis en el rescate de 
espacios urbanos residuales, 
para un adecuado aprove-
chamiento de estos predios, 
con la creación  de proyec-
tos, el aumento en las áreas 

verdes y la proyección de 
espacios recreativos que pro-
muevan una mejor calidad de 
vida para todas las personas.

Este documento está dividido 
en 5 capítulos que explican 
el proceso de acercamiento, 
investigación, diseño del pro-
yecto, soluciones  y  conclu-
siones. Se habla de que fue 
lo que lo  generó,  porque 
tomo esa forma, como se so-
lucionaron los problemas que 
se encontraron, el desarro-
llo y el término del proceso.  

El prólogo es un  acercamien-
to a los temas con los que se 
trabajará en este documen-
to y proyecto de tesis. Entre 
otras cosas habla de nuestro 
país y nuestra identidad, de 
las tradiciones que aun con-
servamos, algunas de ellas ya 
muy adaptadas a la religión 
impuesta durante y después 
de la conquista.  Describe un 
poco lo que fué, y en qué for-
ma aun sobreviven importan-
tes tradiciones como el arte 
plumario, los tapetes florales y 
arcos o portadas floridas, lo 
que representan y como se 
viven las fiestas en las ciuda-
des y pueblos de nuestro país. 
También el prólogo incluye una  
reflexión crítica acerca del 
espacio abierto en nuestro 
país. Habla de la importancia 
del espacio verde y el déficit 
del mismo en esta ciudad. Se  
concluye  el prólogo   con   la   
hipótesis   general, en la cual se 
mencionan las metas a las que 
se quiere llegar y el método 
por el cual se llevaran a cabo. 
El  capítulo  1  es una expli-
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cación del tema  que se 
abordará  en el proyecto de 
esta tesis. Se definen diversos 
conceptos  y términos, con 
los cuales se sustentará por 
medio de una justificación y 
un objetivo, el comienzo del 
proceso  de diseño del pro-
yecto urbano y arquitectónico.

El segundo capítulo habla del 
estudio del sitio, mediante una 
aproximación en dos escalas, 
la Urbana y la Arquitectónica. 
La primera responde a todo 
lo relacionado con la delega-
ción Azcapotzalco, desde su 
historia, ubicación, estructura 
urbana, usos de suelo, vialida-
des, su relación con la ciudad, 
además de hacer énfasis en 
su presencia ancestral desde 
la ocupación de los primeros 
pobladores de esta región. 
Esto nos refiere a la historia de 
San Miguel Amantla y su im-
portancia en el pasado como 
el pueblo que anteriormente 
era conocido por Amantla. La 
escala Arquitectónica se re-
fiere al estudio del contexto 
inmediato al predio, y un aná-
lisis de la situación actual en 
la que se encuentra el pue-
blo, no solo desde el punto 
de vista arquitectónico, tam-
bién social, económico, edu-
cacional, cultural y deportivo.

El capítulo 3 corresponde al 
estudio del Programa. En primer 
lugar la introducción al pueblo 
de San Miguel Amantla como 
comunidad, las necesidades 
del sitio y las peticiones que 
la gente nos demandó para 
su centro comunitario. A partir 
de esto se definieron los po-

sibles proyectos para el centro 
comunitario que resolvieran no 
solo las peticiones locales, sino 
que trascendieran a nivel urba-
no. Esto nos llevó a determinar  
el programa arquitectónico.  

El capítulo 4 es la descripción 
del proyecto urbano. Empie-
za con un panorama gene-
ral del estado del predio y lo 
que representa, en el contex-
to y en la vida cotidiana de la 
comunidad. Explica el proceso 
de diseño y habla de las dis-
cusiones en clase y las con-
clusiones a las que se llegó 
para el arranque del proyecto.

El desarrollo del proyecto ar-
quitectónico y la descripción 
específica del arte pluma-
rio corresponden al capítu-
lo cuarto. En este capítulo se 
incluye una reseña de lo que 
es el arte plumario  previo a 
la conquista, durante y des-
pués, así como en la actuali-
dad.  También describe el pro-
yecto de La Escuela de Arte 
Plumario, desde  las  primeras 
ideas del proyecto arquitec-
tónico, hasta el desarrollo de 
criterios constructivos para una 
posible realización del mismo. 

El documento termina con un 
capítulo  de conclusiones a las 
que se llegó posterior a todo 
el proceso de investigación 
y desarrollo de esta tesis, in-
cluyendo el análisis de sitio, el 
estudio del programa, la reso-
lución  de las peticiones de la 
comunidad, etc. También se re-
marcan las metas alcanzadas 
con este  trabajo de tesis y se 
hace una reflexión del proceso.
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P R Ó L O G O

Las ciudades mexicanas son 
sitios en los que se conser-
va un impresionante conjunto 
de valores artísticos, cultu-
rales y arquitectónicos que 
representan la expresión de 
nuestras raíces y tradiciones.
Amantla, lugar milenario, del 
arte de las plumas y los tape-
tes florales, evoca en nosotros 
imágenes coloridas, alegres y 
llenas de nostalgia. Es muy difí-
cil no reconocer nuestra iden-
tidad como mexicanos cada 
vez que observamos un gru-
po de personas ejecutando 
danzas prehispánicas, tocan-
do instrumentos característicos 
de nuestro pueblo, haciendo y 
vendiendo artesanías, atavia-
dos o utilizando esas bellas 
plumas en trajes coloridos, en 
COPILLIS  o coronas reales (mal 
nombrados en la actualidad 
como penachos) y tocados 
monumentales, o simplemente 
utilizando una pieza de joyería 
o una prenda muy caracterís-
tica de nuestro país que nos 
hace recordar nuestras raíces.

En la época prehispánica el 
fin principal del arte plumario 
era decorar las armas para 
el arte de la guerra: lanzas, 
dardos, cerbatanas o los em-
blemas de los trajes de los 
guerreros. El diseño y la he-
chura de los trajes de gala de 
emperadores, doncellas y ca-
balleros dedicados a la gue-
rra.  En ocasiones los aman-
tecos hacían algunos cuadros 
a partir de los dibujos de los 
tlacuilos (los tlacuilos eran los 
encargados de dibujar los 

códices en que los indígenas 
llevaban registros de toda na-
turaleza), para darles el color 
con su diversidad de plumas.
 
Con la llegada de los espa-
ñoles,  obligaron a los artistas 
de las plumas a cambiar su 
arte y fue así como comenza-
ron a decorar imágenes reli-
giosas para la evangelización.
Esta región es el último testi-
monio de una cultura que lo-
gró un desarrollo importante 
en su relación  con la natu-
raleza  por medio del arte, 
específicamente con las aves. 
Una cultura que  había  inven-
tado una manera de vivir en 
comunión con las aves, que 
conocía sus ritmos y sus ciclos.
Todo esto fue terminando y 
transformándose por diver-
sas razones como diversas 
conquistas por otros clanes 
y sin duda con la llegada de 
los españoles, y que hoy que-
da como un pequeño des-
tello de luz en la oscuridad 
y la memoria de muy pocos.

Danzante en la actualidad. Usando un COPILLI 
hecho con plumas de guacamaya azul y naranja
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El fraile  Diego de Duran, en 
su libro clásico habla acer-
ca de la fiesta de Tox-
catl que el señorío mexica 
celebraba el 19 de mayo:
 
35.- Toda  la cerca del patio, el 
patio mismo y las almenas de él 
(Tezcatlipoca) estaban llenas de 
ramas y flores, tan bien adereza-
das y compuestas de tanta frescu-
ra, que era cosa de gran contento el 
ver el aderezado festival que había. 
 
36.- Acabada esta procesión to-
naba a subir su ídolo a su lugar y 
asiento. Acabado de poner, salían 
tal cantidad de nativos con flores 
aderezadas de diversas maneras a 
su modo, con diversas hechuras y 
colores, y enchian el altar y la pieza 
y todo el patiezuelo de ellas que no 
parecía sino aderezo monumento.

Las palabras de Durán  des-
cubren el origen de los tapetes 
y las portadas o arcos flori-
dos que los floricultores hacen 
como promesas fragantes a los 
santos en sus fiestas, con ori-
gen chinampero (Xochimilca).

Construyen las portadas con 
armazones de varas y tiras de 
madera claveteadas o ama-
rradas con cordeles sobre las 
que extienden una capa de 
zacate donde bordan guías, 
flores, hojas e imágenes. Co-
locan los arcos en los altares 
y en la entrada de templos.

Llevan a cabo tapetes flora-
les con toda clase de ideas, 

llevando   su   creatividad e 
imaginación al máximo, para 
plasmar en ellos agradeci-
miento, suplica y gran cantidad 
de sentimientos  dedicados a 
sus santos y a sus creencias.

Los floricultores se esmeran 
para presentar trabajos artís-
ticos hechos con flores, ceras 
escamadas, plumas, terciopelo, 
lentejuelas,  monedas y lo princi-
pal, flores naturales o de papel.
Los estudios del mundo pre-
hispánico indican que, los pue-
blos que en sus fiestas deco-
ran a sus templos cristianos 

TAPETES FLORALES Y PORTADAS O ARCOS FLORIDOS

El arte de los tapetes florales en 
México y otras partes del mundo.



15

con tapetes o arcos floridos 
fueron de influencia Xochi-
milca e indican lo vasto de 
aquellos señoríos. Sus límites 
comienzan en el sur del Dis-
trito Federal y se extienden 
a los estados de Morelos, 
Estado de México, Oaxaca, 
Guerrero, Puebla y Tlaxcala. 

LAS FIESTAS EN 
M É X I C O

México es un país con una 
gran diversidad de tradicio-
nes,  que se crean y se re-
crean en sus celebraciones 
y en las que se mezclan los 
diversos elementos prehispá-
nicos,  coloniales y contem-
poráneos de nuestra cultura.
Ferias, música, cantos, danzas, 
bailes, juegos, comida, vesti-
do y arte popular confluyen 
en un solo momento: La Fiesta.

En las principales Fiestas Po-
pulares de México intervienen, 
grupos, gremios y barrios; en-
tre sus escenarios  se  cuen-
tan los santuarios que cada 
año visitan numerosas pere-
grinaciones y que mantienen 
vivo el culto a sus santos y  
vírgenes; su estrecha rela-
ción con prácticas y creen-
cias religiosas, como la fiesta 
del santo patrono, la semana 
santa, se extiende al festejo 
de tradiciones populares  en  
las  que lo mismo comparece 
la concepción de la muerte, 
que ciclos festivos como el del 
carnaval.  Las fiestas en Méxi-
co son el reflejo de la rica 
herencia cultural prehispánica 

y el fervor religioso impuesto 
por el colonialismo español. En 
ellas se palpan los sentimien-
tos más profundos del pue-
blo mexicano y el valor social 
que cada región le otorga.

Las fiestas son un sostén de 
la estructura social y han con-
tribuido a evitar la pérdida de 
identidad, de los valores tra-
dicionales y la desintegración 
comunitaria. En la organiza-
ción participan todos los sec-
tores sociales, cada uno de 
ellos en el rol que le asignó 
la comunidad. El rol más sig-
nificativo es el de las “mayor-
domías” o encargados de la 
fiesta. Pueden ser roles tran-
sitorios o permanentes. O sea 
son elegidos específicamente 
para una celebración en par-
ticular o por mucho tiempo, 
depende de cada sitio. Están 
los “capitanes” de los grupos 
de danza y de las represen-
taciones. En general el cargo 
es hereditario, ya que son ellos 
los que garantizan la pre-
servación de las tradiciones.

Otros roles importantes son: 
los encargados de la música, 
los que deben ocuparse de la 
pirotecnia  y  los  que  tienen 
la responsabilidad de elabo-

Noche  de  fiesta  en  el  Pue-
blo   de   San   Miguel   Amantla
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rar las comidas tradicionales 
especiales para la ocasión.

Hay   diferentes   categorías  
de  fiestas: las tradicionales, 
las cívicas (que se festejan 
en todo el país) y las ferias.

Las fiestas tradicionales son 
las que se rigen por el ca-
lendario católico, aunque con-
serven aspectos de origen 
netamente prehispánicas. Esto 
se debe a que los  valores  
religiosos   cristianos  fueron 
impuestos por la conquista a 
sangre y fuego. Como una 
manera de preservar sus 
costumbres religiosas, los in-
dígenas hicieron su propia 
interpretación de la religión 
adaptándola a sus creen-
cias ancestrales, provocan-
do una síntesis muy particular.

Dentro de las tradicionales 
encontramos aquellas que 
se festejan un día en particu-
lar (que en general, coincide 
con algún santo cristiano) y las 
que se cambian de día, de 
acuerdo a las variaciones del 
calendario litúrgico (como Se-
mana Santa, Carnaval y otros). 
Muchas de ellas se realizan 
en los santuarios religiosos, 
donde se congregan no so-

lamente los vecinos del lugar, 
sino también de los alrededo-
res y de pueblos y ciudades 
más apartadas. En estos ca-
sos es común que se instalen 
grandes “tianguis” (mercados) 
donde se ofrecen productos 
de regiones muy diversas. En 
general tienen características 
que le son comunes, aunque 
pueden variar dependien-
do de cada pueblo o ciudad.

Específicamente    algunas   
de ellas son: procesiones, re-
presentaciones, pastorelas, 
velas, ofrendas, danzas, mú-
sica, bailes, pirotecnia, toros, 
charros, carreras de caballos, 
peleas de gallo y “tianguis”. 
Dentro de estas fiestas, desta-
can algunas muy importantes: 
12/dic: la Virgen de Guadalu-
pe; 16/dic: las Posadas; 24/dic: 
Nochebuena; 25/dic: Navidad; 
31/dic: Fin de Año; 1/ene: Año 
Nuevo; 6/ene: Día de los San-
tos Reyes; 2/feb: La Candela-
ria;  Semana Santa; 3/mayo: Día 
de la Santa Cruz y el 1y2 de 
noviembre: Día de Todos San-
tos y Fieles Difuntos, entre otras 
fechas que particularmente 
cada pueblo le da la impor-
tancia que ellos acostumbran.

La presencia de juegos mecánicos  en la 
fiesta de San Miguel Amantla e un aspec-
to importante que debemos contemplar.

Para celebrar sus fiestas, la comunidad de 
San Miguel Amantla lleva a cabo even-
tos diversos como bailables, demostra-
ciones y exhibiciones de diversas activi-
dades e incluso ofrecen conciertos masivos.
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Las Fiestas Cívicas se festejan 
en todo el país. Se conmemo-
ran hechos importantes de la 
historia nacional. Se realizan 
bajo rígidos patrones oficiales. 
Las más importantes son: 5/
feb: Constitución de  1917;  21/
mar: Natalicio del Beneméri-
to  de las  Américas,  Beni-
to Juárez; 5/mayo: Batalla de 
Puebla (1862) en la cual el Gral. 
Ignacio Zaragoza derrota a 
los invasores franceses; 15 y 
16 de Septiembre: inicio de la 
Independencia y el 20/nov: ini-
cio de la Revolución de 1910. 

Las Ferias suelen realizarse 
en las mismas fechas de las 
fiestas tradicionales o en días 
distintos. Suelen acompañar a 
las mismas los juegos mecá-
nicos, deportes, carpas, jari-
peos, carreras de caballos, 
peleas de gallos, corridas de 
toros, juegos de azar, expo-
siciones agrícolas, ganaderas 
o comerciales. En México hay 
más de 5000 fiestas popu-
lares que se celebran en di-
ferentes regiones del país y 
en distintos días. Esto coloca  
nuestro país y a los  mexica-
nos como un “pueblo fiestero”.

ESPACIO PÚBLICO Y    
RECREACION

En nuestro país, el espacio pú-
blico abierto, las áreas verdes 
y los cuerpos de agua son 
escasas,  y en muchos lados 
de nuestra ciudad, totalmen-
te ausentes. La depredación 
del espacio verde y la ca-

rencia de lugares abiertos de 
recreación en varias zonas 
de la ciudad son alarmantes.

Después de haber diseña-
do y vivido en ciudades en 
las cuales el espacio abierto 
era parte esencial de la vida 
cotidiana, ahora nos encontra-
mos en una postura contraria 
a la de ciudades como Te-
nochtitlán, Teotihuacán, Mon-
te Albán, etc.  El afán de la 
gente en la actualidad es 
desaparecer las áreas ver-
des y el espacio público es 
un panorama preocupante.
La manera actual de hacer 
ciudad,  no toma en cuenta 
el espacio abierto, dándole 
un lugar  como tal. El espacio 
abierto y las áreas verdes en 
la ciudad de hoy están desti-
nados a ubicarse en un pe-
dazo sobrante de ciudad. Las 
áreas recreativas y deportivas 
se improvisan en algún lote bal-
dío o debajo de algún puen-
te. En algún camellón amplio 
bordeado por vías rápidas 
vehiculares, donde prevalece 
la contaminación ambiental y 
auditiva. O la creación de una 
ciclo vía reciclando espacios 
como rutas por donde al-
guna vez  circulo el ferroca-
rril, que no son adecuadas 

Espacio  residual  habilitado   debajo   
del   puente ubicado  en   la   av.   Méxi-
co    Tacuba, cruce con av. Melchor   Ocampo
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debido a la falta de estudio 
del terreno donde se ubican, 
y no tomando en cuenta la 
falta de conexión con la ciu-
dad, ignorando las pendientes 
adecuadas y no pensando 
en la inseguridad que muchos 
de estos sitios representan.

Los gobiernos y las personas 
que contribuyen a construir 
la ciudad, ya sean urbanis-
tas, arquitectos, diseñadores 
o paisajistas, entre otros, no 
toman en cuenta  el tiempo 
de esparcimiento y descan-
so de una sociedad. No se 
dan cuenta que cuando una 
sociedad  tiene este tipo de 
elementos cerca y puede dis-
frutar de un lugar destinado a 
la distracción y relajación, son 
un grupo de personas con 
menos estrés y preocupacio-
nes, un ciudadano más feliz y 
más productivo. Una sociedad 
feliz, saludable y productiva,  y 
la importancia que tienen las 
áreas  arboladas,  plazas y 

lugares de convivencia  de-
portivos, culturales  o recreati-
vos, van totalmente de la mano.

Este es uno de los puentes de la ciclopista en la cd. de México que está ubicada en la zona poniente 
de la misma, utilizando el viejo paso de la línea de ferrocarril. La mayoría de los puentes que forman 
parte de esta ciclovía, no fueron  diseñados con la pendiente adecuada para el uso que corresponde.
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HIPÓTESIS GENERAL

La propuesta Arquitectónica 
de esta tesis pretende apro-
vechar el potencial histórico 
del sitio, además del lugar en 
el que se encuentra situado 
el predio, albergando activi-
dades que beneficiaran prin-
cipalmente al pueblo de San 
Miguel Amantla, y  proyecta-
ran a esta comunidad al resto 
de las personas como un si-
tio histórico y muy importante 
en la historia de nuestro país.

Los alcances que se trata-
rán de llevar a cabo serán:

•	 Preservar	 de	 ser	
posible el 90% del pre-
dio como un área verde

•	 Que	 el	 predio	 siga	
teniendo un valor patrimo-
nial, respetando los vesti-
gios existentes de la cul-
tura  Azcapotzalca. Darles 
la importancia que tienen y 
tuvieron en el pasado y ha-
cer saber a todas las per-
sonas lo que significó Aman
tla  (ahora San Miguel Aman
tla) en tiempos prehispánicos. 

•	 Convertir	 el	 predio	
en un patio/centro para que 
los habitantes de San Miguel 
Amantla puedan apropiar-
se de él, y en el cual puedan 
celebrar sus fiestas religiosas 
además de eventos cultu-
rales y actividades recrea-
tivas como la difusión de las 
costumbres prehispánicas 
del pueblo y de Azcapot-
zalco, actividades deportivas 
y talleres para la comunidad 

de todas las edades y con
esto beneficiar no solo a su pue-
blo, sino a las colonias circun-
dantes a San Miguel Amantla.

•	 Crear	un	paso	peato-
nal seguro, que a la vez sea 
un punto de encuentro de la 
comunidad, que los haga ser 
una sola colonia y no los divi-
da como en la actualidad. Esto 
centrando varios usos para la 
comunidad como áreas de-
portivas, talleres con diversas 
actividades    para    llenar   
los intereses de las personas, 
promover el comercio formal 
para activar la economía local.

•	 Se	realizará	un	análisis	
de  sitio  a  escala  urbana y 
arquitectónica para determi-
nar los potenciales de uso del 
predio, para saber si las peti-
ciones de la gente son viables. 

•	 Retomar	 viejas	 tradi-
ciones amantecas para que 
la gente no olvide sus raíces 
prehispánicas, y no se pier-
dan importantes formas de  
arte  que  en  la  actualidad 
están casi extintas. 

•	 Mejoramiento	 de	 la	
imagen urbana en  la zona 
central de San Miguel Amantla 
que en la actualidad es lo que 
se encuentra más deteriorado.
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Vivimos en un contexto com-
plejo rodeado de grandes 
edificaciones, ya sean ca-
sas habitación, unidades de 
departamentos de pocos o 
varios niveles, complejos em-
presariales de oficinas, co-
mercios,  parques , plazas, 
largas calles y avenidas, todos 
ellos elementos vitales para 
las funciones que demanda 
una ciudad, para un mejor 
desarrollo de todas las ac-
tividades trascendentales de 
la vida de todos los ciudada-
nos, tales como el descanso, 
la alimentación, el traslado de 
un punto a otro, la educación, 
el trabajo, la recreación,  etc. 
Alrededor de estos componen-
tes que el hombre ha creado 
para llevar a cabo sus activi-
dades, surgen diversos espa-
cios que conforman la ciudad.

1.1  DISTINTOS 
       ESPACIOS 

La ciudad como hecho colec-
tivo es el lugar por excelencia 
de intercambio y encuentro 
de sus ciudadanos y visitan-
tes, particularmente en sus 
espacios públicos, los cuales 
comenzaron a materializarse 
y modificarse desde el co-
mienzo en los procesos de 
socialización del hombre y la 
especialización progresiva del 
trabajo a lo largo de la historia.

D E F I N I C I O N E S

Para entender los distintos ti-

pos de espacios existentes 
en la ciudad, es preciso de-
finir y dejar claro el significa-
do de algunos conceptos.
ESPACIO: En cuanto a arquitec-
tura se trata, el espacio sea 
cual sea su función, es un ele-
mento creado por el hombre 
y para el hombre, con el fin de 
satisfacer sus necesidades y 
actividades que realiza. El es-
pacio forma parte esencial en 
la vida cotidiana del hombre, 
cualquier lugar es un espacio, 
ya sea, cerrado o abierto, pú-
blico o privado, virtual o real.

 “...el ser hombre actúa so-
bre su entorno modificándolo 
para crear un residuo per-
manente de su acción llama-
do cultura, que viene a ser 
en otros términos, el entorno 
artificial que el ser humano 
se construye: la cultura-am-
biente, resulta de una ac-
ción individual o colectiva...” 1

URBANO: Del latín urbanus, 
el adjetivo urbano hace re-
ferencia a aquello pertene-
ciente o relativo a la ciudad. 
Una ciudad es un área con 
una alta densidad de pobla-
ción y cuyos habitantes, por 
lo general, no se dedican 
a las actividades agrícolas.

PÚBLICO: Supone todas 
aquellas cosas o actividades 
que están destinadas para 
el uso o consumo de todos 
los ciudadanos que habi-
tan una nación y que tienen 
como objetivo primordial el 

CAPÍTULO 1: LOS ESPACIOS EN LA CIUDAD
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de satisfacer todas y cada 
una de sus necesidades. 
Que	 no	 es	 privado,	 en	 par-
te o completamente; Algo 
conocido	 por	 todos;	 Que	
pertenece a todos los ciu-
dadanos de un lugar.

RESIDUO: Parte o por-
ción que queda de un todo. 
Lo que resulta de la des-
composición o destrucción 
de algo. Resultado de una 
operación de sustracción.

Teniendo todas las definicio-
nes anteriores,  y estas prime-
ras ideas de espacio,  toman-
do en cuenta  como el hombre 
lo modifica o lo transforma   
según sus necesidades, nos 

enfocaremos a definir primero 
lo que es un  espacio urbano.

ESPACIO URBANO: El 
espacio urbano nace como 
una necesidad social con el 
hombre sedentario. A partir 
de ese momento evoluciona-
rá con el hacer de su propia 
historia, adquiriendo diversos 
significados sin perder nunca 
la esencia de su ser social.

El espacio urbano es la evolu-
ción del espacio rural, en don-
de surgen dos categorías de 
suelos que son: suelo público 
y suelo privado. Por lo tanto:

 Espacios públicos 
con características de con-
tinuidad, que constituyen 
lo   “vacío” del suelo urbano.
 
 Espacios parcelados, 
con características de com-
partimentación, que constituyen 
lo “lleno” del suelo urbano.2

ESPACIO ABIERTO: Pue-
de ser definido como aquel 
espacio de propiedad pú-
blica o privada, que es de 
libre, aunque no necesaria-
mente de gratuito acceso de 
la población  de una ciudad, 
barrio o vecindario, para que 
ésta pueda desarrollar ac-
tividades sociales, culturales, 
educacionales, de descan-
so y recreación, al aire libre. 

Es importante establecer que 
el acceso a dichos espacios 
no es necesariamente conti-
nuo a cualquier hora del día, 

De arriba abajo, 1. Jardín Hidalgo en la co-
lonia del Carmen, Coyoacan, 2. Av. Reforma, 
un domingo de ciclismo, 3. Zócalo capi-
talino durante una manifestación de protesta.
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o día de la semana, y tam-
poco quiere decir que este 
tipo de lugares solo sean 
espacios verdes o por lo 
menos en su gran mayoría.

1.2 CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LOS  
ESPACIOS URBANOS Y 
ESPACIOS ABIERTOS

El espacio urbano esta mo-
delado usualmente por 
las fachadas de los edifi-
cios y el suelo de la ciudad. 
Es un centro de actividad.

El espacio abierto repre-
senta la naturaleza introdu-
cida dentro de la ciudad.

El espacio urbano se distingue 
por algo: puede ser por su 
cerramiento, calidad de su tra-
tamiento, equipamiento o acti-
vidad que se desarrolle en él. 

Los espacios lineales pue-
den ser corredores linea-
les como  avenidas o ca-
lles para el movimiento lineal.  
Los espacios isla u oasis 
son recintos de detención. 
En espacios abiertos, su es-
cala está dada por: árbo-
les  arbustos, piedras y su-
perficie de suelo, más que 
por su anchura o longitud. 

Los espacios abiertos tie-
nen variedad de objetivos:
 
 - complemento y con-
traste  de forma urbana.

 - reservas de te-
rrenos para usos futuros. 3

ESPACIO PÚBLICO: En 
los últimos tiempos se ha in-
quirido con frecuencia acer-
ca del carácter actual de los 
espacios urbanos, especial-
mente de los espacios públi-
cos. Su significación, su estado 
de degradación, situación de 
la que no podríamos hablar 
sin considerar a la ciudad 
misma en toda su dimensión 
puesto que el espacio pú-
blico es inherente a la con-
cepción misma de la ciudad.
De hecho, el ambiente, el clima 
urbano que se vive en una ciu-
dad es aquel que se percibe 
desde sus espacios públicos, 
y éstos, son en parte conse-
cuencia (contra-cara, fondo, 
remanente) del escenario ur-
bano construido que los defi-

De arriba abajo, 1. Plaza en el centro de la 
cd. de Guadalajara, 2. Plaza de la solidaridad, 
donde se encontraba el hotel Regis, derrumba-
do a causa del temblor de 1985, 3. Pista de hielo 
en el Zócalo capitalino de la cd. de México. 
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ne y contiene; de su totalidad.

El espacio público, ya sea 
abierto o cerrado, está en-
focado a los ciudadanos. Las 
características de los espa-
cios públicos  son, que tienen 
una accesibilidad, que hace 
que el espacio sea de re-
unión e intercambio, así como 
también el éxito del mismo 
será dado por los mismo 
usuarios que se interrelacio-
narán y harán uso del mismo.

Por lo general, las referencias 
al espacio público  incluyen 
lugares donde la naturaleza 
o plantaciones intenciona-
das con fines ornamentales, 
constituyen el marco o es-
tructura de las funciones so-
ciales que cumplen dichos 
espacios. Parques, playas y 
equipamientos deportivos y 
recreativos, tales como lu-
gares para juegos infantiles, 
canchas de fútbol, deportivos, 
piscinas, patinaje u otros simi-
lares, son una necesidad den-

tro de los espacios urbanos.

Curiosamente, los espacios pú-
blicos, por lo general los abier-
tos, que resultan como decía-
mos del remanente-sobrante 
que deja de lado el crecimien-
to de las estructuras urba-
nas (su contraforma), pueden 
convertirse en el instrumento 
para el ordenamiento de las 
ciudades a través de su re-
construcción y recualificación.

Esta conceptualización tiende 
a la idea de que el espacio 
abierto, concebido como un sis-
tema, permite jerarquizar el te-
rritorio y diseñar su crecimiento.
En el territorio cultural, este sis-
tema se compone de una va-
riada gama de espacios de 
diversa definición: usos, tama-
ños, proporciones, tratamientos, 
características naturales y gra-
dos de culturización, etc. cons-
tituyendo los que conforman los 
recursos espaciales y de uso 
disponibles para la vida so-
cial: plazas, calles, parques, etc.

Vista    aerea    de algunos de los espacios verdes que articulan y 
unifican los distintos tipos de espacios que conforman  la ciudad de Córdoba, en Argentina.
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“De la lectura de los mapas 
de ciudades que se han ocu-
pado de sus espacios pú-
blicos–Barcelona en España, 
Córdoba y Mendoza en Ar-
gentina, además de Lyon en 
Francia- se puede verificar 
que son éstos los elementos 
que tienen la capacidad para 
recomponer una lectura unita-
ria de la ciudad y de dotar de 
contenido urbano a las zo-
nas más desestructuradas.” 4 

Otra característica que tiene 
el espacio público para ser-
lo es que debe de tomar en 
cuenta los elementos que ca-
racterizan el lugar donde se 
encuentran, entiéndase como 
topografía, colindancias, ve-
getación, contexto,  cuerpo 
de agua, etc. También que la 
función va ligada al diseño del 

espacio, porque su objetivo 
es embellecer los corredores 
viales, conjuntos habitaciona-
les, áreas comunes  y áreas 
comerciales, para que las 
personas interesadas, hagan 
inversiones inmobiliarias, co-
merciales o simplemente dis-
fruten el espacio,  sin tener que 
hacer alguna negociación. 

Además se debe tratar que 
el diseño del espacio, elimi-
ne la contaminación visual 
en zonas problemáticas, así 
como también de evitar el 
ruido por medio de vege-
tación; son espacios que se 
diseñaron para descansar, 
meditar, pensar y olvidarse 
del gran caos de la ciudad y 
de sus múltiples actividades. 

La siguiente característica que 

La ciudad de Lyon en Francia, cuenta con gran cantidad de espacios abier-
tos y cuerpos de agua, para una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos.
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debe tener el espacio pú-
blico es que debe tener una 
planificación exhaustiva de 
las vistas, idear una forma de 
aprovechar los potenciales 
del sitio y así aportar un mejor 
funcionamiento y apariencia 
para la ciudad, para sus ha-
bitantes y visitantes, e  incre-
mentar la atracción del mismo. 

Los espacios públicos ade-
más de ser de recreación 
también pueden formar parte 
de la vida de la ciudad, como 
lo son: las celebraciones de 
fiestas patrias, los conciertos 
al aire libre o en lugares ce-
rrados, los encuentros políti-
cos, bien podrían contar con 
cierto tipo de normativa ge-
neral, que ayude a hacer más 
longevas las estructuras y los 
espacios dispuestos para ello.

O también pueden ser es-
pacios donde la convivencia 
familiar y el conocimiento pue-
den ir unidos como lo es en 

los parques zoológicos, jardi-
nes botánicos o, en una escala 
menor  pero no menos impor-
tante, la vinculación de las es-
cuelas primarias y secundarias 
con el uso intensivo y organi-
zado de los espacios públi-
cos, como extensión y com-
plemento de los programas 
educativos escolares. Además, 
el efecto de interrelacionar la 
educación formal con el uso 
de espacios públicos, puede 
traer beneficios en materia 
de reconocimiento y cuidado 
de dichos espacios por par-
te del ciudadano, aparte de la 
consolidación en un sentido de 
pertenencia territorial al barrio, 
la zona y la ciudad en general.

Los espacios públicos deben 
de tratar de conservar la biodi-
versidad tanto de fauna como 
de flora, para que exista un 
equilibrio con todo en conjunto.

ESPACIO RESIDUAL: los 
espacios residuales son aque-
llos espacios urbanos públicos 

Vista aerea de las ramblas en la ciudad de Barcelona, España.
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o privados, que han estado en 
la ciudad a lo largo de la con-
formación y construcción de 
la misma, pero que por razo-
nes diversas se convierten en 
espacios sobrantes o como 
su nombre lo dice residuales.  

Estos espacios surgen desde 
las primeras planeaciones de 
la ciudad como algún tipo de 
espacio urbano, y conforme 
el tiempo avanza, y por cir-
cunstancias tales como am-
pliación, recorte o modifica-
ción de vialidades, abandono 
de edificaciones, nuevos pro-
yectos urbanos que llevan a 
compra o expropiaciones de 
terrenos, edificaciones fractu-
radas irremediablemente por 
el paso de los años o por 
terremotos, en donde la úni-
ca solución es la demolición, o 
simplemente son terrenos que 
alguna vez tuvieron una razón 
de ser en el contexto y en la 
historia, y en la actualidad ya 

no lo tienen. Espacios como 
terrenos baldíos, camellones, 
glorietas y recovecos entre 
vialidades, donde hay puen-
tes o pasos a desnivel, son 
también espacios residuales.

En general los espacios resi-
duales se han convertido en 
espacios que la sociedad 
sabe que existen en nuestro 
paisaje cotidiano, pero que 
a la vez son ajenos al con-
texto, por falta de integra-
ción y uso a la vida que los 
ciudadanos viven día a día.

TERRAIN VAGUE 
(Terreno vago): Un lugar va-
cío, sin cultivos, ni construccio-
nes, situado en una ciudad o 
un suburbio, un espacio inde-
terminado sin límites precisos. 
Son lugares aparentemente 
olvidados donde parece pre-
dominar la memoria del pa-
sado sobre el presente. Son 

Copenhague, la capital de dinamarca, es una ciudad multifacetica y multicultu-
ral con varias zonas reconocibles por su propio encanto, escala, carácter e histo-
ria. En conjunto forman esta ciudad de dimensión absolutamente humana, donde el 
agua, los parques y los senderos para bicicleta son los protagonistas de la vida cotidiana.
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lugares obsoletos en los que 
ciertos valores residuales pa-
recen mantenerse a pesar 
de su completa desafección 
de la actividad de la ciudad. 
Son, en definitiva, lugares ex-
ternos, extraños, que quedan 
fuera de los circuitos, de las 
estructuras productivas. Son 
islas interiores vaciadas de 
actividad, son olvidos y res-
tos que permanecen fuera de 
la dinámica urbana. Apare-
cen como contra imagen de 
la ciudad, tanto en el sentido 

de su crítica como en el de un 
inicio de su posible alternativa. 
La relación entre la ausencia 
de uso, de actividad, y el senti-
do de libertad, de expectativa, 
es fundamental para entender 
toda la potencia evocativa 
que los terrain vague de las 
ciudades tienen en la percep-
ción de la ciudad contempo-
ránea en los últimos años. Va-
cío, por tanto, como ausencia, 
pero también como promesa, 
como encuentro, como espa-
cio de lo posible, expectación. 
La paradoja que se produce 
en el mensaje que recibimos  
de estos espacios indefinidos 
e inciertos, no es necesaria-
mente un mensaje negativo. 5

1.3 JUSTIFICACIÓN

Con base en la información 
antes explicada, podemos 
decir que el terreno a inter-
venir en esta tesis de licen-
ciatura es un Espacio Urbano, 
con características a fines al 
concepto de Espacio Residual 
y al concepto Terrain Vague.
Debido al abandono de este 
Espacio Urbano, actualmente 
es un Espacio Residual den-
tro de este barrio. Ya que era 
un espacio que nació con las 
primeras  planeaciones urba-
nas de este barrio, pero, con 
el paso del tiempo fue per-
diendo su identidad y su ra-
zón ser. Es un terreno vacío o 
Terrain Vague  (terreno vago), 
sin construcciones, dentro de 
un barrio de la ciudad y re-
presenta el corazón de este 
sitio. Sus límites a primera vista 
no son precisos, y vive en él, y 

De arriba a abajo, 1. Espacio para patinaje ur-
bano debajo del puente en Melchor Ocampo 
y av. México Tacuba 2. Av. Talismán entre calz. 
De Guadalupe y av. De los Misterios. 3. Glorieta 
de la Raza, av. Insurgentes norte. 4 Av. Euskaro 
esquina con Buen tono en la colonia industrial.
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en los ciudadanos la memo-
ria del pasado, del que formo 
parte. Es un lugar “dentro de...” 
pero a la vez externo y ex-
traño. Representa el vacío y el 
olvido dentro de la comunidad 
y el contexto al que perte-
nece. Es la contraforma de su 
contexto. Es un terreno con un 
alto potencial “de lo posible”.

1.4 O B J E T I V O

Después de ubicar espa-
cialmente nuestro terreno, se 
plantea un objetivo simple y 
claro: transformar este Es-
pacio Residual y Terrain Va-
gue en un Espacio Público.

Integrar este terreno al resto 
del Espacio Urbano que lo 
circunda, e involucrarlo 100% 
con la comunidad al que de-
bería pertenecer.  Pasar del 
vacío al lleno, establecer lími-
tes con el contexto de lo que 
es el Espacio Privado y lo que 
es el Espacio Público. Dotarlo 
de usos y actividades distintas 
para la comunidad y hacerlo 
parte de la dinámica urba-
na existente en este barrio.

Se trata de reconstruir y re cua-
lificar este predio, recomponer 
la lectura unitaria y la estruc-
tura urbana de este barrio.

CASOS ANÁLOGOS: 
DISTINTOS TIPOS DE 
ESPACIOS URBANOS

Los siguientes proyectos 
son espacios urbanos que 
es un momento fueron es-

pacios residuales, o espa-
cios abiertos, con un alto 
potencial de “lo posible”.
Su cambio de uso permitió 
mejoras en el contexto en 
el que se encuentran ubica-
dos. No solo visualmente, sino 
también como unificadores de 
la comunidad que los vive a 
diario. Son espacios que la 
gente se ha apropiado por-
que los vive cotidianamente 
y los hizo parte de su ruti-
na y su memoria colectiva.

ESPACIO RESIDUAL 
EN VIALIDADES: 

PASEO DE LOS 
DUENDES, Cd. De 
Monterrey, México.

Vista  aerea   de la glorie-
ta /escultura, Paseo de los Duendes.

Con el propósito de aprove-
char como espacio peatonal 
la glorieta de San Pedro, sin 
modificar la distribución de sus 
árboles, se construyó la es-
cultura urbana “Paseo de los 
Duendes” conjunto de puentes 
elevados y ondulantes  que 
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funcionan como continuación 
de las ciclo pistas de la Calz. 
Del Valle y la Ave. San Pedro. 
La obra mide 266 metros de 
norte a sur y 255 metros de 
oriente a poniente, con 4,500 
metros cuadrados de circu-
lación peatonal, se ubica en 
una área municipal de más 
de una hectárea que estaba 
en desuso. “El Paseo de los 
Duendes” fue construido con 
varios propósitos, impedir la 
futura construcción de pasos 
a desnivel que intensificarían 
el tráfico de las dos calzadas 
que circundan la glorieta, dar 
mayor seguridad a los tran-
seúntes y a los corredores 
que utilizan las ciclo pistas y 
embellecer la imagen urbana 
del municipio con una obra es-
cultórica diseñada por el Arq. 
Fernando González Gortázar.

El Paseo de los Duendes es 
para aquellos que desean 
disfrutar de una larga camina-
ta, dicho paseo es un conjunto 
de puentes ondulantes y ele-
vados que permiten al pea-
tón una vista panorámica de 
diversos árboles que decoran 
dicho paseo. Hay  juegos para 
los más pequeños, así como 
también áreas para descan-
sar y disfrutar de una tarde 
llena de diversión al aire libre.

ESPACIO ABIERTO 
Como  unificación 
de un centro cívico.

MACROPLAZA Cd. de 
Monterrey, México

 Esta plaza fue construida a 
los inicios de los años ochen-
ta, por  iniciativa del enton-
ces gobernador del estado 
de Nuevo León. Antes de la 
construcción de la Macro-
plaza, el centro de Monterrey 
tenía calles extremadamente 
angostas y edificaciones de-
primentes, las cuales ocasio-
naban una permanente con-
gestión de tránsito; además, 
la mayoría del drenaje era 
deficiente y la red principal es-
taba escondida bajo las ca-
lles del centro mal planeadas.

Se encuentra ubicada entre 
las calles de Zaragoza, Zua-
zua, Washington y 5 de Mayo. 
La magna obra se ubica en 
una superficie de 40 hectá-
reas consideradas entre las 
más grandes del mundo, en 
la cual se contempla una to-
tal regeneración urbana y se 
cumplen los objetivos planea-
dos; se ha logrado la dignifi-
caron del centro de la ciudad 
dándole el marco adecua-
do y ampliando los servicios 

Rampas  peatonales  que conectan  la glo-
rieta central  ubicada en av. del Valle y av. San  
Pedro en la  ciudad de  Monterrey, México.

Plaza y jardines de la Macroplaza 
en la cd. de Monterrey, Nuevo León.
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públicos para su transfor-
mación arquitectónica. Alre-
dedor de la Gran Plaza, des-
tacan obras arquitectónicas 
como el Palacio de Gobier-
no, la Catedral Metropolitana

El Casino Monterrey y la ca-
pilla de los dulces nombres; 
estos monumentos históricos 
contrastan con los edificios 
de estilo modernista como el 
Teatro de la Ciudad, el Museo 
de Arte Contemporáneo, el 
Museo de Historia Mexicana, 
entre otros monumentos de 
este mismo estilo como el de-
nominado Faro del Comercio.

Dentro de las obras que for-
man parte de éste conjun-
to, se destaca la Fuente de 
Neptuno, obra escultórica 
realizada en bronce por el 
artista español Luis Sangui-
no. Esta obra está compues-
ta por ocho figuras, siendo la 
principal el Dios Neptuno. La 
obra está dedicada al agua 
como símbolo de elemento vi-
tal para el origen de la vida. 

Este complejo urbanístico está 
rodeado de áreas verdes, 
acondicionadas con ban-
cas para mayor comodidad 
de los paseantes, además 
del bello espectáculo que 
ofrece la fuente de la vida. 

Aprovechando el desnivel del 
terreno, fueron construidos 
dos túneles para el tránsito 
de vehículos en la parte infe-
rior, y al mismo tiempo se am-
plió el área abierta en la par-
te superior. Gran parte de los 
espacios rescatados se han 
convertido en jardines, zonas 
arboladas, kiosco, pérgolas, 
bancas y fuentes para la con-
vivencia y sano esparcimiento.

Vista de uno de los parques que 
en conjunto forman la Macroplaza.
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CAPITULO 2. 
A Z C A P O T Z A L C O

2.1 ESCALA URBANA

En esta primera etapa del ejer-
cicio de investigación, se anali-
zó todo lo referente a la de-
legación Azcapotzalco. Todo 
este trabajo se realizó de 
manera grupal con el propósi-
to de que se tuviera la misma 
investigación y el mismo plano 
base a partir del cual, cada 
quien  diseñaría su propuesta 
para presentar a la comuni-
dad de San Miguel Amant-
la.  En este análisis grupal, se 
recabo información como los 
antecedentes históricos, con-
diciones del entorno urbano, 
sus usos, vialidades, rutas pea-
tonales y de transporte, condi-
ciones físicas y sociales, etc.
 

2.2 ANÁLISIS   DE 
 SITIO

U B I C A C I Ó N

La Delegación Azcapotzalco 
se conformó con sus límites y 
superficie actuales en el año 
de 1971, como resultado de la 
modificación de la estructura 

administrativa del Distrito Fe-
deral; ocupa una superficie de 
3,330 ha  y se localiza en la 
parte norponiente de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad 
de México. Sus coordenadas 
geográficas extremas son: al 
norte 19° 31’, al sur 19° 27’ de 
latitud norte; al este 99° 09’ 
y al oeste 99° 13’ de longi-
tud oeste. La superficie total 
de la delegación representa 
el 2.24% del total del Distrito 
Federal y el 4.4% de la zona 
urbana de la entidad. Sus lí-
mites son: al norte, el municipio 
de Tlalnepantla de Baz del 
Estado de México; al oriente, 
la delegación Gustavo A. Ma-
dero; al sur, las delegaciones 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo 
y al poniente, los municipios de 
Naucalpan y Tlalnepantla de 
Baz del Estado de México.

El territorio delegacional se 
ubica en donde  se en-
contraba el lago de Tex-
coco, a una altura media 
sobre el nivel del mar que 
oscila entre los 2250 msnm.

Cuenta con 2,763 manzanas 
distribuidas en 88 áreas Geo 
estadísticas  Básicas (AGEB’S).

Ubicación del pueblo de San Miguel Amant-
la  dentro  de  la  delegación Azcapotzalco y dentro del Distrito Federal  
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Originalmente  la VILLA DE 
AZCAPOTZALCO comprendía 
varios barrios herederos de 
los Calpullis (El Calpulli es la 
forma de organización local 
y comunitaria de los pueblos 
indígenas prehispánicos), a los 
cuales, en el virreinato se les 
integró a su estructura, una 
Iglesia, un Panteón, la Plaza Pú-
blica y una traza reticular. Al-
gunos han desaparecido por 
completo, pero otros han lo-
grado subsistir hasta nuestros 
días convertidos en pueblos 
y barrios integrados al tejido 
urbano conservando impor-
tantes elementos patrimonia-
les tanto arquitectónicos como 
culturales. Algunos de ellos son:
 
-San Miguel Amantla
-San Juan Tihuaca
-Santiago Ahuizotla
-Santa Cruz Acayucan
-Santa María Maninalco
-Santa Bárbara
-San Francisco Xocotitla
-Santa Apolonia Tezcolco
-Santo domingo Huexotitlan
-SantoTomás
-San Simón
-San Lucas Atenco
-San Pedro Xalpa
-Santa Lucía Tomatlán
-San Francisco Tetecala
-San Andrés
-San Martín Xochinahuac
-San Andrés de las Salinas
-San Marcos Ixquitlán
-San Sebastián
-Santa Catarina
 
Otras colonias  fueron crea-
das como espacio de élite 
de la época  porfirista y to-
davía es posible admirar en 
ellas vestigios de su carácter 

Durante los periodos Preclásicos y Clási-
cos los poblados del actual Azcapot-
zalco presentaron patrones de asenta-
miento en función al margen lacustre.

aristocrático: por ejemplo “El 
imparcial”, que en la actuali-
dad se conoce como Clavería.

En la Cuenca de México, Az-
capotzalco es un lugar im-
portante. Es la segunda de-
legación, después de la 
Cuahutemoc con más restos 
prehispánicos, aunque es-
tán completamente ocultos.

El nivel de urbanización es 
considerado muy alto al igual 
que los municipios del Estado 
de México que colindan con 
la delegación Azcapotzalco  y 
la denominada Ciudad Central.  
Su ubicación le confiere un 
papel importante en la vida 
de los habitantes de la zona 
Metropolitana, ya que cuen-
ta con Servicios, Equipamien-
to y Comercio, que abarcan 
un amplio radio de influencia. 
La existencia de importantes 
zonas industriales, la convier-
ten en destino de viaje para 
la población trabajadora. 
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HISTORIA DE  
AZCAPOTZALCO

El área que hoy ocupa la de-
legación Azcapotzalco fue 
habitada desde muy tem-
pranas épocas dado a que 
formaba parte de la cuenca 
lacustre del lago  de Tex-
coco.  Existe evidencia ar-
queológica en la zona que 
data del periodo Preclásico.

Con  el surgimiento de Teoti-
huacán (hacia el 200 a. C.), 
en Azcapotzalco aparecen 
algunas villas  que poste-
riormente se convertirán en 
pueblos que en la actualidad 
son los más representativos y 
de más tradición. Tales como 
San Miguel Amantla, Santia-
go  Ahuixotla y Santa Lucia, al 
sur de la delegación.  Con-
formaban un centro provincial 
con una extensión aproxima-
da de 200 hectáreas  bajo 
la  influencia de Teotihuacán. 

A la caída de Teotihuacán, 
Azcapotzalco cobró im-

portancia, continuando las 
tradiciones culturales y las 
costumbres teotihuacanas, 
se convirtió en un gran cen-
tro ceremonial y comercial.
Durante el periodo Clásico, 
Azcapotzalco continúa siendo 
un importante centro de ocu-
pación humana con influencia 
de la cultura Tolteca. En el siglo 
XII  llegan a la cuenca varios 
grupos chichimecas proce-
dentes del mítico lugar de las 
siete cuevas, Teoculhuacan, 
Chicomostoc. De esos gru-
pos chichimecas, los tecpane-
cas  guiados por Matlacóatl, 
se establecen en un pobla-
do llamado Azcapotzaltonco 
(actualmente Villa Nicolás Ro-
mero).  Matlacóatl, realiza una 
alianza matrimonial con el se-
ñor local iniciando la dinastía 
que llevarán hasta Acolhuatzin 
(1283-1343) señor tepaneca 
que se unirá con una hija del 
gran chichimeca de Tenayuca, 
Xólotl, la Princesa Cuetlaxochi-
tzin, y recibirá como dote de 
ella,  la ciudad de Azcapot-
zalco, convirtiéndose en ca-
becera del señorío tepaneca. 

Con una agresiva actitud de 
conquista pronto se hicieron 
del control de la parte oc-
cidental del Valle de Méxi-
co. En el momento de mayor 
apogeo tepaneca, siendo 
Tezozómoc Tlatoani de Az-
capotzalco. Sus territorios in-
cluían Ecatepec, Coyoacán, 
Mixcoac y Cuernavaca.

Es durante el reinado de Te-
zozómoc  que llegan y se 
asientan los mexicas en un 
islote del lago, pertenecien-

Los Tepanecas se asentaron en el occidente 
de la cuenca y ubicaron su capital en Azcapo-
tzalco; fueron los primeros en establecer una 
extensa entidad política que incluyó la mayor 
parte de los poblados de la cuenca. El patrón 
de su asentamiento presenta una conformación 
radial, en la que se establecieron diferentes bar-
rios de especialistas. Fuente: EL IMPERIO TEPANECA
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te a Azcapotzalco,  donde 
se fundará la gran ciudad de 
México - Tenochtitlan (1325).  
Los recién llegados, sirven al 
señor tepaneca como merce-
narios, ayudando a conquistar 
otros poblados dominando 
casi todo el valle de México.

A la muerte de Tezozómoc, 
hacia 1427, ocurre una lucha 
entre	 sus	 	 hijos:	 Quetzal	 Tla-
yauhtzin, heredero al trono 
tepaneca, y Maxtlatzin, señor 
de Coyoacan;  quien usurpa el 
poder de su hermano, e instala 
una tiranía contra los señoríos 
sujetos de Texcoco y Teno-
chtitlán. Como consecuencia, 
Netzahualcoyotl, heredero al 
trono acolhua e Itzcóatl, señor 
mexica, apoyados por Toto-
quihuatzin, señor de Tlacopan, 
se unen en guerra contra el 
rey Tepaneca, hasta vencerlo.  
El territorio Tepaneca es re-
partido entre los vencedores 
y la ciudad de Azcapotzalco 
se convierte  en un poblado 
tributario sujeto a la nueva 
cabecera Tlacopan; se insta-
la un mercado para la venta 
de esclavos y queda subdi-
vidida en dos parcialidades: 
Azcapotzalco Tepanecapan 
y Azcapotzalco Mexicapan. 
Se dice que fue en Azcapot-
zalco donde se elaboraba la 
joyería más elegante del área, 
hecha a base de piedras pre-
ciosas y sobre todo plumas. 

Es 1521, la cabecera del im-
perio mexica, México-Teno-
chtitlan es conquistada por 
Hernán Cortes, y con ella, los 
demás señoríos indígenas del 
Altiplano.   Para la conquista 

espiritual llegan a México  va-
rias misiones de frailes que se 
encargan de la conversión de 
la población. En Azcapotzalco, 
hacia 1528-1529 se establecen 
los frailes dominicos, quienes 
erigirán sobre los templos del 
centro ceremonial tepaneca, 
una primera parroquia y con-
vento dedicados a los Santos 
apóstoles Felipe y Santiago.

En el Siglo XVI, Azcapotzal-
co pertenecía a la provin-
cia de Santiago de Méxi-
co,  hacia 1550, pasó como 
encomienda a las manos de 
Catalina Montejo y de su es-
poso Alonso Maldonado

Durante el siglo XVIII, Azcapo-
tzalco funcionaba como ca-
becera con curato, y seguía 
siendo república de indios, con 
su propio gobernador.  En este 
siglo, prosperaron seis hacien-
das y nueve ranchos, en los 
cuales se cultivaba y cose-
chaba maíz, cebada, trigo y 
diversas hortalizas, así como 
también, se dedicaban a la 
crianza de ganado.  A finales 
del siglo XVIII destaca la ha-
cienda de San Antonio Clave-
ría, propiedad del español Don 
Juan Domingo de Bustamante.

Tezozomoc, señor de Azcapotzalco fue 
tlatoani de los tepanecas de Azcapot-
zalco (principales enemigos de los mexi-
cas, vecino de Huejotzingo y Tlaxcala en-
tre 1342 a 1426. Fue hijo de Acolnahuacatzin 
y Cuetlaxochitzin. Nació en Tlalhuacpan 
y murió en el año “doce conejo” (1426).



41

En Azcapotzalco se desa-
rrolló  el último enfrentamien-
to entre el Ejército Realista y 
el Ejército Trigarante, antes de 
consumarse la independen-
cia. El 19 de agosto de 1827 
se libra la célebre Batalla de 
Azcapotzalco en el atrio de 
la parroquia de los santos 
apóstoles Felipe y Santiago.

El 1° de septiembre de 1854, 
el entonces presidente An-
tonio López de Santa Anna 
le otorgó el título de “Vi-
lla de Atzcapotzalco de 
Quintanar	 y	 Bustamante”.	

En el Siglo XIX prospera-
ban las haciendas de en 
medio, San Antonio, Clave-
ría y Careaga o del Rosario; 
y los ranchos de Amealco, 
San Rafael, San Marcos, Pan-
taco, San Isidro y Azpeitia.

Durante el Porfiriato, las familias 
de alta posición económica 
construyen hermosas casas 
afrancesadas en la Aveni-
da Azcapotzalco; elegantes 
carruajes y tranvías, recorrían 
las calles empedradas, y el 
ferrocarril atravesaba la mu-
nicipalidad desde la Ciudad 
de México hasta Toluca; en 
1905, se le dio el nombre de 
Azcapotzalco de Porfirio Díaz.

En 1910 el General Porfirio Díaz 
inauguró la Avenida Cente-
nario, primera vialidad en la 
municipalidad que tuvo asfal-
to  e iluminación eléctrica, la 
cual conserva su trazo original 
desde el antiguo pueblo de 
Tacuba hasta el actual centro 

de la delegación. José Yves 
Limantour, construyó en dicha 
vialidad una mansión, estilo art 
noveau. En la primera década 
del siglo, se establecen impor-
tantes colonias: San Álvaro, El 
Imparcial, la Angel  Zimbrón y 
la Aldana; también se constru-
ye el sistema de drenaje y se 
surte de agua potable a la villa.

Durante la Revolución el con-
vento de Azcapotzalco, sirvió 
de cuartel a un grupo de villis-
tas, y en la guerra de los cris-
teros, el edificio fue cerrado. 
A partir de 1920, se inicia una 
etapa de crecimiento, carac-
terizada por la modernización 
y desarrollo de la industria.

El día 28 de agosto de 1928, 
se conformó a la antigua 
Municipalidad de Azcapot-
zalco, como una de las de-
legaciones del Departa-
mento del Distrito Federal. 

En 1929, se destinan 50 hec-
táreas para la creación de 
la Zona Industrial Vallejo, don-
de se construyeron diversas 
fábricas, talleres, almacenes, 
bodegas y oficinas, quedan-
do conformada en 1944. En 
1944 se construye al sur de la 
Delegación, la Refinería 18 de 
Marzo. En los años cincuen-
ta, se crea una red ferrovia-
ria que complementa la ya 
existente, se rediseña la es-
tación de mercancías Panta-
co. En 1954 se crea el Rastro 
de Ferrería, el más importan-
te de la ciudad; también se 
crean nuevas zonas industria-
les como El Gas, San Antonio 
y San Salvador Xochimanca. 
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A fines de los sesenta, se for-
ma la Nueva Industrial Vallejo.
En las décadas siguientes, se 
ocuparon los terrenos baldíos 
ubicados al norte y poniente 
de la delegación hasta que-
dar totalmente urbanizados. 
En esta época predomina la 
construcción de conjuntos ha-
bitacionales de alta densidad, 
así como la conformación 
de colonias populares. En la 
década de los 70´s desta-
ca la construcción de la Uni-
dad El Rosario en el extremo 
noroeste de la Delegación. 

HITOS HISTÓRICOS

E X - R E F I N E R Í A 
18 DE MARZO

A n t e c e d e n t e s
La refinería de Azcapotzalco 
comenzó a operar en 1933 
para la compañía de petróleo 
mexicana El Águila, S.A. Los tra-
bajos de construcción habían 
comenzado en 1931 en lo que 
fueron terrenos de los ranchos 
de La Naranja y el Rancho de 
Alberto Rocha en los pueblos 
de Santiago Ahuizotla y San 
Miguel Amantla. La refinería 

se conectaba mediante un 
oleoducto  con los pozos de 
Poza Rica y Veracruz ( donde 
se habían descubierto ape-
nas el año anterior yacimientos 
en terrenos propiedad tam-
bién del Águila); además del 
que en 1932 se había inaugu-
rado ( con 500 km de largo) 
para conducir desde petróleo 
Tampico con lo que eran en-
tonces tanques de almacena-
miento. La capacidad original 
de producción era de 7500 
barriles de combustible al día. 

Con la expropiación petrolera 
el 18 de marzo de 1938 (fecha 
en la que la Junta Federal de 
conciliación y arbitraje rescin-
de el contrato en vigor entre 
las empresas petroleras y el 
Sindicato obrero-patronal que 
venía extendiéndose desde 
1933) y la creación de Petró-
leos Mexicanos el 7 de junio 
del mismo año, la antigua re-
finería Azcapotzalco pasa a 
formar parte del nuevo patri-
monio petrolero nacional, junto 
con otras refinerías (como la 
de Ciudad Madero inaugura-
da en 1914 y también propie-
dad de El Águila, S.A., que se 
entrega en diciembre de1938 

Vista aerea de la Ex-Refinería 18 de marzo en el año de 1945
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Poza Rica- Azcapotzalco se 
volvió entonces conjunto de 
mayor importancia en el país.

La refinería 18 de marzo esta-
ba dotada de planta de des-
tilación primaria con capaci-
dad de 23 500 barriles por 
día. Para elevar la capacidad 
del oleoducto se edificaron 9 
estaciones de bombeo, para 
conducir entre 22 600 y 40 
900 barriles al día. Una nue-
va expansión  en 1955 añadió 
siete nuevas plantas de des-
tilación y un oleoducto nue-
vo que enlazó el sistema no 
solo  con el campo de Poza 
Rica, sino también con los ya-
cimientos de la Nueva Fala de 
Oro. La refinería había prácti-
camente duplicado su capa-
cidad hasta alcanzar los 100 
000 barriles producidos por 
día. En 1958 se concluyó la se-
gunda etapa de expansión, 
con la construcción de una 
planta  de refinación catalíti-
ca  que concluyó la serie de 
programas de modernización 
infraestructural en la refinería. 

Al quedar completamente en-

La Ex-Refinería 18 de marzo, operó durante 58 años

y que tenía una capacidad 
de producción de 45 000 
barriles diarios). La primera 
sustitución de infraestructura 
y expansión se concluye en 
1941, año es que se reinau-
gura la refinería Azcapotzal-
co, rebautizada 18 de marzo.
La nueva refinería de Azca-
potzalco, se volvería la “piedra 
angular” de la expansión de 
la industria petrolera mexica-
na. Inicialmente hubo oposición 
del sindicato a la construc-
ción de la refinería por estar 
enclavada en zona urbana. 
También se consideraba que 
estaba demasiado alejada de 
los centros  industriales  y de 
la futura terminal de ferroca-
rriles, por lo que el transporte 
de combustible tendría que 
hacerse por auto tanques a 
través de la calzada México-
Tacuba-Azcapotzalco, que ya 
desde entonces presentaba 
problemas de tránsito vehicu-
lar alto. Sin embargo el pro-
yecto siguió adelante  y las 
nuevas instalaciones, original-
mente proyectadas para fines 
de 1945, rebautizada la refine-
ría como 18 de marzo. Sistema 
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vuelta por la mancha urbana, 
las expansiones posteriores 
se hicieron imposibles. En 1961 
hubo una gran explosión en la 
refinería, que causo incendios 
y derrames en los drenajes 
de las colonias circundantes.

La situación fue tan grave que 
ante la amenaza de explosión 
de tanques de combustibles y 
gas se dio alarma de posi-
ble evacuación a la población.

Hacia la década de los ochen-
tas se hicieron también más 
explícitas y constantes estas 
preocupaciones por el ries-
go que implicaban las insta-
laciones (sobre todo después 
del siniestro en las instalacio-
nes de San Juanico en 1984, 
que genero enormes pérdi-
das materiales y humanas) y 
también por la degradación 
ambiental que generaban. En 
1987 la Comisión Nacional de 
Ecología, integro en el progra-
ma “100 acciones 1987-1988” 
el compromiso de no realizar 
ninguna ampliación  más en las 
instalaciones de la refinería 18 
de marzo (aunque se continuo 
un programa de remodelación 
hasta 1989). La refinería 18 de 
marzo funciono hasta 1991, 
año en que se hizo efectivo el 
decreto presidencial para ce-
rrar la planta que abarcaba 
174 hectáreas y desmantelar la 
estructura de más de 87 000 
toneladas de acero y 100 
000 toneladas de concreto, 
conformada por 14 plantas. Se 
decidió mantener únicamente 
en funcionamiento el centro 
de almacenamiento y distribu-
ción de combustibles, que sin 

embargo representa el 50% 
de las instalaciones originales. 

PREDIO VAN BEUREN  
Santa Lucia no. 30

El predio ubicado en Av. San-
ta Lucia no. 30,   conocido por 
todas las personas  en San 
Miguel Amantla  con distintos 
nombres como,  granja Dane-
sa,  predio Van Beuren, Centro 
de exposiciones Azcapotzal-
co, etc. Ha sido ocupado en su 
historia más reciente con diver-
sos objetivos, el más recordado 
fue la fábrica de muebles Van 
Beuren, que comenzó a ope-
rar en la década de los 50’s. 

Esta fábrica perteneció al ar-
quitecto Michael van Beuren, 
fundador de muebles Van 
Beuren S.A. de C.V., una de las 
primeras empresas en México 
que produjo de manera indus-
trial muebles de alto diseño 
para el mercado mexicano.  

Van Beuren fue alumno de la 
Bauhaus y formó parte del gru-
po de alumnos que tomó clases 
con el arquitecto Mies van der 
Rohe en 1934, después de que 
la escuela cerrara sus puertas 
al enfrentar la clausura del na-
ciente gobierno nazi de Hitler.

Hasta mediados de la déca-
da de los 80´s fue ocupado 

Los Migueles, piezas icóni-
cas de Michael Van Beuren
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a 4 solicitudes para la reali-
zación de diversas construc-
ciones, se reitera la existencia 
de limitaciones para realizar 
construcciones permanentes 
sugiriendo como uso óptimo su 
adecuación como área verde 
o para actividades deportivas.

Por instancia de la Secreta-
ria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI), el Instituto 
de Vivienda del Distrito Fe-
deral (INVI) solicito al Institu-
to Nacional de Antropología 
en el 2002 la realización de 
un estudio arqueológico de 
factibilidad para que permi-
tiera definir las característi-
cas del patrimonio arqueoló-
gico localizado en el predio.    
  
Se realizaron investigacio-
nes arqueológicas entre dic. 
de 2003 y mayo de 2004, 
que dieron como resultado 
la definición de dos zonas 
habitacionales ubicadas ha-
cia la colindancia occidental 
del terreno en sus extremos 
norte y sur. Correspondiente 
al emplazamiento austral la 
presencia de una serie de pi-
sos construidos en estuco muy 
fino, alineamientos que indican 
un asentamiento y la evidencia 
de una línea de desplante de 
un pequeño altar o momoxt-
le.  El emplazamiento boreal 
mostro la presencia de un ba-

por campos de futbol, en 1986 
se llevaron a cabo unas in-
vestigaciones arqueológicas 
para evaluar la factibilidad de 
construir una unidad deporti-
va, la investigación arqueoló-
gica  se hizo en un periodo 
de 3 años concluyendo que 
la ocupación humana en el si-
tio ha sido continua desde el 
año 600 a.c. pasando por el 
Clásico, y el Posclásico.  El clá-
sico está representado por un 
conjunto habitacional con dos 
patios y once cuartos, cons-
truidos a la manera de los 
encontrados en Teotihaucan; 
los restos de un canal implican 
el manejo del recurso agua. 

Durante 1990 el Foro de Vi-
vienda Popular A.C. proyecta 
la construcción de una uni-
dad habitacional en este es-
pacio, por lo que comunica al 
INAH sus intenciones y como 
respuesta se presenta la no 
autorización para dicho pro-
yecto. Sin embargo dos años 
después se permite la insta-
lación del Centro de Ferias y 
Convenciones – para la que 
se levantaron construcciones 
superficiales que no afectaron 
el terreno en su profundidad- 
construcciones que poste-
riormente fueron removidas. 

Hacia 1995 y 2000 con base 

Huellas de la Bauhaus. Van Beuren, México
Foto: J. V./ Conaculta

Huellas de la Bauhaus. Van Beuren, México
Foto: J. V./ Conaculta
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samento de cuartos de ex-
celente calidad constructiva; la 
existencia de pequeños cuar-
tos adosados.  En la parte 
central del predio fueron loca-
lizadas las huellas del cauce 
de un río que fluía en dirección 
suroeste- noreste al cual es-
tán asociados algunos pisos 
de manufactura doméstica. 

PARQUE TEZOZOMOC

Llamado así en honor al 
gran señor de Azcapotzal-
co que tuvo como tributa-
rios a los mexicas y sojuz-
gó al señorío de Texcoco. 
El parque es un lugar  ideal 
para gozar de la naturaleza.

El parque Tezozómoc está 
ubicado al norte de la Ciudad 
de México en la Delegación 
Azcapotzalco, cercano a la 
Unidad Habitacional El Rosa-
rio y edificado sobre terre-
nos que pertenecieron a la 
misma hacienda del Rosario.

El parque fue inaugurado en 
1982 con base a un diseño 
proyectado por el arquitecto 
Mario Schjetnan. Cuenta con 
28 hectáreas y al centro del 
mismo parque hay un lago ar-
tificial e isleta, así como montí-
culos que en conjunto recrean 
a escala el Valle de México 
en el siglo XV. Algunos seña-
lamientos ubicados alrededor 
del lago indican la localización, 
también a escala, así como 
una breve historia, de los po-
blados asentados en la ribe-
ra del Lago de Texcoco du-
rante la época prehispánica.

Actualmente, el parque consti-
tuye un centro de recreación 
en este punto de la ciudad, sir-
viendo como sitio de esparci-
miento, ya que cuenta con an-
dadores, ciclo pistas, zonas de 
juegos y pista de patinaje así 
como canchas deportivas y 
zonas para días de campo, lo 
que lo convierte en uno de los 
parques de gran importancia 
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para este punto de la ciudad.
También es un lugar de alto 
valor ecológico, ya que en 
él han sentado su residencia 
temporal algunas especies 
migratorias, como la garza 
blanca y el pato cucharón, 
así como algunas especies 
de gansos e invertebrados. 
El lago cuenta también con 
diversas especies acuáti-
cas como la carpa de Israel 
y algunas especies exóticas 
introducidas por los citadinos, 
como la tortuga japonesa.

RELACIÓN CON LA 
C I U D A D
 
El nivel de urbanización que 
presenta la Delegación Azca-
potzalco, en relación a la Re-
gión Centro del País, es consi-
derado como muy alto, al igual 
que los municipios del Estado 
de México que colindan con 
éste y las delegaciones de 
la denominada Ciudad Cen-
tral. Esto sitúa a la delegación 
dentro de una porción de la 
Zona Metropolitana del Valle 
de México y megalopolitana 
muy consolidada. El sistema vial 
regional no tan sólo conecta 
a la delegación con las de-
marcaciones vecinas, sino que 
también la convierte en paso 
obligado de los flujos tanto 
de vehículos particulares de 
transporte público y de car-
ga hacia y desde los munici-
pios conurbados del Noroeste 
del Valle de México y de las 
ciudades	de	Toluca,	Queréta-
ro Tlaxcala, Pachuca y Puebla.

La Estación de Carga de Fe-
rrocarriles Nacionales en Pan-

taco, le confiere a la Delega-
ción Azcapotzalco un papel 
que rebasa el ámbito metro-
politano ya que es el destino 
de las rutas de penetración 
de carga y obligado de vincu-
lación con las ciudades de la 
corona regional mencionadas.
La Delegación Azcapotzalco 
mantiene una estrecha rela-
ción funcional con los munici-
pios de Tlalnepantla y Naucal-
pan en el Estado de México. 
Además su ubicación le con-
fiere un papel importante en la 
vida de los habitantes de la 
Zona Metropolitana de la Ciu-
dad de México, ya que cuen-
ta con Servicios, Equipamiento 
y Comercio, que no sólo sa-
tisfacen las necesidades de la 
población residente, sino tam-
bién abarcan un amplio radio 
de influencia de la entidad 
vecina, englobando a las de-
legaciones aledañas, Gustavo 
A. Madero al oriente, Cuau-
htémoc y Miguel Hidalgo al sur. 
La existencia de importantes 
zonas industriales, la convier-
ten en uno de los principales 
destinos de viajes, para un 
sector específico de trabaja-
dores de la Zona Metropolita-
na de la Ciudad de México. 

Es importante recalcar que 
la Delegación Azcapotzal-
co contiene el 37.4%, del uso 
del suelo industrial de toda 
la ciudad; aporta el 3.4% del 
empleo industrial producti-
vo y es el destino de trabajo 
para muchos habitantes de la 
ciudad y de la zona metro-
politana. En forma adicional 
contiene áreas con potencial 
de desarrollo tales como los 
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terrenos del Ex-Rastro de Fe-
rrería, los Almacenes Naciona-
les de Depósito y la Terminal 
de Carga de los Ferrocarri-
les de Pantaco, las cuales en 
conjunto suman cerca de 150 
ha. lo que destinado a el uso 
de alta tecnología y servi-
cios daría cabida a cerca de 
20,000 empleos adicionales.

ESTRUCTURA URBANA

Esta se compone por un cen-
tro; dos sub centros (El Rosario 
y Camarones); dos corredores 
urbanos (Calzada Azcapo-
tzalco-La Villa y Parque Vía): 
8 centro de barrio (en las 
colonias Pro-Hogar, Potrero 
del llano, Nueva Santa María, 
Clavería, Santiago Ahuizotla, 
San Miguel Amantla, San Juan 
Tlihuaca y las Trancas). El cen-
tro histórico incluye la antigua 
Villa de Azcapotzalco y sus 
barrios. El resto de la mancha 
urbana está conformada por 
un conglomerado de colonias; 
las más antiguas se localizan 
al suroriente de la delegación: 
Clavería, Nueva Santa Ma-
ría y San Álvaro (nivel medio).

En cuanto a zonas industriales 
destaca la colonia Industrial 
Vallejo. Respecto a las uni-
dades habitacionales, cons-
tituidas como “islas” dentro 
del tejido urbano, destacan 
por sus dimensiones la uni-
dad El Rosario y Pantaco. En 
términos generales la traza 
de la delegación se compo-
ne de la suma de trazas de 
cada colonia, la mayoría re-
ticular. Destacan como parte 

de la estructura urbana, los 
grandes elementos de equi-
pamiento: el panteón de San 
Isidro, el Parque Tezozomoc, 
la Alameda norte, Deportivos 
Reynosa Ferrocarrilero; la es-
tación de carga de Pantaco, 
la terminal multimodal El Rosa-
rio y la UAM Azacapotzalco.

USOS DEL SUELO

La delegación presenta una 
densidad de población de 131.2 
hab/ha semejante a la de la 
Ciudad de México que es de 
131.5 hab/ha., por lo que ocupa 
el octavo lugar en compara-
ción con las 16 delegaciones 
del Distrito Federal. Sin embar-
go, más del 30% de su territorio 
cuenta con grandes conjuntos 
habitacionales con densida-
des superiores a 800 hab/
ha. Es una de las delegacio-
nes que en proporción agrupa 
el mayor número de conjuntos 
de este tipo (Ver Plano 2 de 
Información Gráfica y anexo, 
de Análisis por Colonias).

En cuanto a usos del suelo, el 
Programa Parcial 1987 proponía 
el 24.7% para industria, siendo 
en proporción, la Delegación 
que cuenta con la mayor su-
perficie de este uso; el 37.4% 
del total del uso industrial en el 
Distrito Federal. Actualmente el 
uso del suelo dentro de la De-
legación es el siguiente: Indus-
trial. 24.7; el equipamiento ocu-
pa el 14.5%; el uso habitacional 
el 48.70% y los espacios abier-
tos el 2.9%; finalmente a los usos 
mixtos corresponde al 9.20%.
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ESTRUCTURA VIAL 
Y TRANSPORTE
 
La estructura vial de la de-
legación comprende las si-
guientes vías de acceso con-
trolado (Ver cuadro):Circuito 
Interior; vialidades primarias, 
Ejes 5 Norte, 4 Norte, 3 Nor-
te, Eje 1 Poniente y Eje 6 Nor-
te; Avenida Parque Vía, Ave-
nida de La Naranja, Avenida 
Tezozómoc, Avenida de las 
Granjas y Avenida Ceylán. La 
mayoría de estas arterias for-
man parte de la red vial inter 
delegacional (Azcapotzalco-
Gustavo A. Madero- Cuau-
htémoc-Miguel Hidalgo) y de 
conexión con el Estado de 
México. La vialidad secunda-
ria (ver cuadros), se encuentra 
integrada por las calles Jardín, 
Norte 45, 22 de Febrero, Real 
Camino a Santa Lucía, Santa 
Apolonia, Camino a Nextengo, 
así como Alducin y Puente de 
Guerra en el sentido norte-sur.

Con respecto al transporte 
público, circulan 32 líneas de 
autobuses de Ruta 100 (en 
quiebra), dos de trolebuses, 
Azcapotzalco-Puerto Aé-
reo y Metro Chapultepec-El 
Rosario-Estación de Servicio 
(Calzada Camarones), las ru-
tas 1, 2, 3, 23, 106 y 107-A de 
microbuses y combis que sir-
ven de conexión al pasaje 
(30,000 usuarios/día aproxi-
madamente) que se trans-
porta de y hacia el Estado de 
México y que se conecta con 
la terminal del Metro El Rosa-
rio y las líneas 6 y 7 del metro, 
de las cuales 9 estaciones se 
encuentran en la delegación. 

En la estación terminal El Ro-
sario existe una importante 
zona de transferencia mul-
timodal con necesidad de 
espacio y adecuación para 
estos cambios, dicho mejora-
miento es una de las prime-
ras acciones que contribuirán 
a la integración metropolitana 
con el Estado de México, ya 
que actualmente la transfe-
rencia de pasajeros más im-
portante es hacia esa entidad.
(Fuente: departamento del 
Distrito federal, Dirección Ge-
neral de Servicios Urbanos).

INFRAESTRUCTURA

La delegación cuenta con 
servicios de infraestructura 
prácticamente en la totalidad 
de su territorio. Agua potable, 
drenaje y energía eléctrica. 

AGUA POTABLE: La red de dis-
tribución de agua potable tie-
ne una longitud de 708.1 Km., 
de los cuales 43.4 Km., corres-
ponden a la red primaria y 
664.7 Km., a la red secundaria.

Por medio de esta red, la de-
legación Azcapotzalco pre-
senta una cobertura del 100% 
en el servicio. Los principales 
problemas en la red de agua 
potable, son las bajas pre-
siones ocasionadas por la 
ausencia de estructuras es-
peciales que alimenten direc-
tamente a la red secundaria; 
la zona surponiente es la más 
afectada por este problema. 
La presencia de fugas es otro 
problema que se presenta 
frecuentemente y se debe a 
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la antigüedad de las redes y 
a los asentamientos diferen-
ciales sufridos en el terreno. 

El abastecimiento de agua se 
lleva a cabo a través de los 
tanques Aeroclub que se lo-
calizan en el Estado de Méxi-
co, son alimentados por el 
Sistema Lerma y abastecen 
la zona sur, centro y ponien-
te. La zona norte oriente y sur 
son abastecidos por la Planta 
Barrientos a través de los tan-
ques Chalmita. El abastecimien-
to también está integrado por 
pozos profundos municipales y 
particulares. Se encuentran en 
operación 30 pozos de los 
que se extrae un caudal de 
842 lt./seg., obteniéndose de 
ellos agua de buena calidad.

DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO: 
El sistema de drenaje está 
constituido por colectores que 
presentan un sentido gene-
ral de escurrimiento de sur a 
norte y de poniente a orien-
te. La delegación cuenta con 
una planta de bombeo de 
aguas negras y tanques de 
tormenta para regular los ex-
cedentes de los colectores.

La delegación cuenta con 
una planta de tratamiento de 
aguas residuales que se utili-
zan para el riego de 0.82 km2 
de áreas verdes constituidas 
por camellones, parques y 
jardines, además de alimen-
tar el lago ubicado dentro 
del parque Tezozómoc. La 
planta de tratamiento opera 

al 80%, aun cuando existen 
áreas considerables que re-
presentan usuarios potencia-
les y que no cuentan con in-
fraestructura de agua tratada.

Los principales problemas en 
el sistema de drenajes son: 
encharcamientos ocasionados 
por asentamientos diferenciales, 
lo que ocasiona dislocamientos 
y contrapendientes en las tu-
berías, situación que se suma 
a la insuficiencia de atarjeas. La 
zona donde se presentan es-
tos problemas es la nororiente, 
que  comprende básicamente 
a la Colonia Industrial Vallejo.

ENERGÍA ELÉCTRICA:

 La delegación tiene una co-
bertura  del 100%, cubriendo 
con esto el consumo requeri-
do por viviendas, comercios, 
industria, oficinas y espacios 
públicos. Existen dos subes-
taciones de distribución con 
una potencia de 300 mega 
watts, para lo cual se dispo-
ne de 15 72 transformadores 
de distribución, teniendo cada 
uno potencia de 168 watts. 
La superficie utilizada 
para equipamiento urba-
no es de 516.15 hectáreas.

EQUIPAMIENTO Y 
S E R V I C I O S

La superficie ocupada por 
el equipamiento urbano den-
tro de la delegación en sus 
diferentes rubros, ascien-
de aproximadamente a 483 
ha que representan el 19.5% 



51

del total de su superficie.

S U B S I S T E M A
 EDUCACIÓN

Respecto a los servicios de 
educación la delegación 
cuenta con 191 planteles edu-
cativos de orden público que 
cubren las demandas de nivel 
básico, medio, superior y de 
postgrado; 60 de preescolar, 
89 primarias, 30 secundarias, 
5 de nivel medio superior, 2 
de nivel superior y 1 de edu-
cación especial. Respecto de 
planteles educativos priva-
dos, existen 71 instalaciones 
para preescolar, 21 primarias, 
7 secundarias, 3 de nivel me-
dio superior, 2 de nivel supe-
rior y 1 de nivel de maestría.
Se presentan algunas caren-
cias en los niveles básicos  y 
medio superior, sin embargo 
de acuerdo a la dinámica de 
la tendencia poblacional se 
espera una menor demanda, 
en relación a la demanda de 
instalaciones. Para la atención 
del nivel superior se cuenta con 
la Escuela Normal Superior de 
México, la Facultad de Odon-
tología de la UNAM, la UAM 
de Azcapotzalco y la Escue-
la Superior de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica (ESIME) del 
Instituto Politécnico Nacional.

S U B S I S T E M A 
DE SALUD

En el renglón de salud, la de-
legación cuenta con elemen-
tos de servicio metropolitano 
como son el Hospital de la 

Raza, el Hospital del IMSS, la 
Cruz Roja de Azcapotzalco, el 
Hospital General de Gineco-
Obstetricia y el Hospital Infantil 
de Zona, además existen 15 
centros de salud (SSA), 2 clí-
nicas del ISSSTE, dos Hospi-
tales Privados y muy cercano, 
en la Delegación Gustavo A. 
Madero se localiza el Hos-
pital de Especialidades de 
Magdalena de las Salinas.

S U B S I S T E M A 
ASISTENCIA SOCIAL

Para la asistencia social de la 
población existen 9 centros 
de desarrollo comunitario, 12 
estancias de desarrollo infantil 
y 4 casas hogar para ancia-
nos. El equipamiento mortuorio 
ocupa alrededor de 45 ha  re-
presentado por los panteones 
de San Isidro, San Juan, Santa 
Lucía, Santa Apolonia, San José 
y Santa Cruz de la Salinas.

S U B S I S T E M A 
C U L T U R A L

Entre las instalaciones públi-
cas de tipo cultural destacan 
la Casa de Cultura de Azca-
potzalco, el Foro Cultural del 
mismo nombre, el Salón Pagés 
Llergo, el Club Tlatilco para la 
Tercera Edad, el Salón y Foro 
Abierto de la Petrolera, el Foro 
al Aire Libre de la Alameda 
Norte, la Plaza Cívica Delega-
cional y los teatros al aire libre 
Juan N. Torreblanca y el Parián. 

SUBSISTEMA DE 
COMERCIO Y ABASTO
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En abasto, le corresponden 
3.3 ha. al Rastro de Ferrería 
actualmente en desuso, para 
las que ya se implementó un 
Programa Parcial vigente de 
rescate y adecuación a otros 
usos. Existen además, 18 mer-
cados públicos y 11 centros 
comerciales y de autoservicio.

ESPACIOS ABIERTOS
    
La Delegación Azcapotzal-
co cuenta con dos grandes 
Áreas Verdes, el Parque Tezo-
zómoc y la Alameda del Nor-
te, con una superficie de 52.4 
ha. que representan el 10.8% 
del total del equipamiento, que 
se complementan con jardi-
nes vecinales y parques de 
barrio, ubicados en las colo-
nias Pro-Hogar, Nueva Santa 
María, Clavería, Azcapotzal-
co, Hacienda del Rosario, San 
Antonio y San Miguel Amantla.
Dentro de este rubro exis-
te un déficit de 2.00 m2. por 
habitante, considerando que 
la meta del Programa Gene-
ral de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal en el ´87 era 
de 6.00 m2. por habitante. 
Este programa proponía va-
rios predios para subsanar el 
déficit, los cuales no han sido 
adquiridos o se han destinado 
a otros usos por lo que habrá 
de impulsarse la adquisición 
de suelo para este propósito.

SUBSISTEMA DEPORTE
 
El equipamiento de deportes y 
recreación ocupa el 13.9% con 

un área de 67 ha aproxima-
damente, sobresalen las insta-
laciones del Deportivo Reno-
vación Nacional, el Deportivo 
Reynosa, el Centro Deportivo 
Ferrocarrilero, la Unidad De-
portiva Benito Juárez y el Parque 
Ceylán; es notable el déficit en 
el subsector recreación, si se 
toman en cuenta las concentra-
ciones de vivienda existentes.

C O N S E R V A C I Ó N 
P A T R I M O N I A L

Las Zonas Patrimoniales de 
esta delegación incluyen las 
“Zonas Históricas Declara-
das” así como las denomina-
das Zonas de Patrimonio Cul-
tural Urbano-Arquitectónicas 
no declaradas, Zonas Tradi-
cionales y un eje patrimonial.

Algunos de estos monumentos, 
principalmente los religiosos se 
han conservado en buen esta-
do, ya que han tenido interven-
ciones en diferentes épocas, sin 
embargo en lo que se refiere 
a los edificios civiles podemos 
encontrar casas abandona-
das carentes de mantenimien-
to, por lo que es necesario 
aplicar la normatividad vigente.
Por otra parte, la zona de mo-
numentos históricos declarada 
por el INAH con fecha 24 de 
noviembre de 1986, conserva 
parte del antiguo trazo del 
siglo XVI, teniendo como eje 
principal la Calzada Azcapo-
tzalco que comunicaba a la 
delegación con Tenochtitlán a 
través del pueblo de Tacuba. 
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NOMBRE

Templo y Convento de los 
Santos Apóstoles.  Felipe y 
Santiago

Capilla del Rosario

Casa - Habitación

Capilla del Señor de la Vida

Casa - Habitación

Casa - Habitación

Casa - Habitación

Templo de la Inmaculada
Concepción Huitznáhuac

Casa - Habitación

Casa - Habitación

Capilla

Ex-Hacienda del Rosario

Ex-Hacienda de San 

Antonio  Clavería

UBICACIÓN

Avenida Azcapotzal-
co s/n esquina
Tecpanecas

Avenida Azcapotzal-
co s/n esquina
Tecpanecas

Avenida Azcapot-
zalco No. 608

Avenida Azcapotzal-
co s/n esquina
Tecpanecas

B. Domínguez No. 37

B. Domínguez No. 45

Jardín Hidalgo No. 11

Manuel Acuña s/n y 
Cerrada. Concep-
ción  No. 11

Manuel Acuña No. 13

Miguel Lerdo de Te-
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CAPÍTULO 3

EL SITIO. SAN MIGUEL 
AMANTLA

3.1 E S C A L A  
A R Q U I T E C T Ó N I C A

U B I C A C I Ó N

San Miguel Amantla es una 
colonia ubicada hacia la 
parte suroeste de la Dele-
gación Azcapotzalco: está 
delimitada actualmente al Sur 
por la Av. Camino Santa Lucia 
y la Calzada de la Naranja, 
que se deslinda del Municipio 
de Naucalpan, Edo. De Méxi-
co; al Oeste la circunda la Av. 
Santiago Ahuizotla, contiguo 
al poblado del mismo nom-
bre, al este se encuentra la 
Calzada de Tezozomoc, que 
la separa de la colonia San-
ta Lucia y del fraccionamien-
to industrial de San Antonio y 
finalmente al Norte es deli-
mitado por fraccionamiento 
industrial de San Antonio por 
la calle de Cantemoc y una 
parte de Av. Camino a Nex-
tengo. (foto aérea con limites)

3.2 HISTORIA DE 
SAN MIGUEL AMANTLA

El territorio de San Miguel 
Amantla  es uno de los cen-
tros de población con mayor 
tradición de la ciudad de 
México, por lo que rescatar 
su identidad y su orgullo ciu-

dadano es pieza angular del  
rescate de la zona. En ese 
sentido es importante dete-
ner el deterioro de su patri-
monio histórico y cultural.(bus-
car información de amatlan).
Sus primeros vestigios datan 
del periodo conocido como 
preclásico (1800 a.C.) siendo 
grupos Otomies y Teotihua-
canos sus habitantes origi-
nales. Hacia el 1200 d.C. se 
integraron a otros barrios 
de la región (como son Ti-
huacan, Acayopan, Ahuizot-
la y Xochinahuac) al impe-
rio Tepaneca, cuya capital 
se ubicó en Azcapotzalco. 

El imperio Tepaneca llego do-
minar el altiplano central de 
México alcanzado su mayor 
esplendor en el reinado de 
Tezozomoc quien murió en 
1427, para después ser so-
metido en 1428 por la “Triple 

Amatlán (900- 1591 D.C.) Lugar de obrajes aman-
tecas (San Miguel Amantla) Pablo Moctezuma  
Barragán 2003  Foto: Aguirre Zanté Alfredo
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Alianza” formada por Teno-
chtitlan, Texcoco y Tlacopan. 
Durante el periodo Epiclásico, 
Azcapotzalco figura gracias 
a la cerámica allí hecha del 
estilo Coyotlatelco, que mar-
ca el fin del poder teotihua-
cano en el Valle de México.

En la actualidad  han sido 
encontrados restos huma-
nos y materiales datados 
en el apogeo teotihuacano, 
en el territorio de San Mi-
guel Amantla. La zona de 
estudio es el predio cono-
cido como Granja Danesa y 
posteriormente como predio 
Van Beuren en el Barrio de 
San Miguel Amantla cerca-
no a lo que fueron los te-
rrenos comprendidos por la 
Ex-refinería “18 de marzo”. 

La industrialización de la 
zona determino la aparición 

de nuevos centros de pobla-
ción hacia la segunda mitad 
de la década de los cuaren-
ta. Son los nuevos asentamien-
tos de las clases trabajado-
ras establecidos en el área, 
lo que propicia la formación 
de colonias nuevas, como la 
Plenitud, la Petrolera sec.135, 
Santa Lucia, Clavería y varias 
más, además los antiguos 
pueblos como San Miguel 
Amantla , Santiago Ahuizotla, 
Santa Cruz Acayuca, provi-
dencia, San Pedro Xalpa y 
San Bartolo Cahualtongo, ven 
incrementada su población en 
un principio, fundamentalmente 
por familias de los trabajado-
res petroleros inmigrantes y de 
las fabricas recién instaladas.

En un primer momento el au-
mento poblacional de San 
Miguel Amantla estuvo es-
trechamente ligado a la 
atracción y a las estaciones 

Extensión del Pueblo de San Miguel Amantla.



61

fabriles inmediatamente cir-
cunvecinas Este aumento 
desmesurado en términos 
absolutos de su población 
en las décadas de los se-
tentas y ochentas, fue debido 
fundamentalmente al despla-
zamiento de la fuerza antes 
aludida de trabajo, que pue-
de presumiblemente ligarse a 
los estímulos que al respecto 
ejerció la consolidación eco-
nómica del área industrial del 
noroeste de la metrópoli de 
la Ciudad de México a partir 
de las década de los años 
setenta; área industrial cuyos 
pilares económicos son Valle-
jo, Naucalpan y Tlalnepantla.

3.3   EXCAVACIONES

Manuel Gamio excavó en 
1909 los terrenos de una 
ladrillera del poblado de 
San Miguel Amantla. Obtu-
vo información heterogénea 
con cerámica azteca en la 
capa superficial, cerámi-
ca teotihuacana en las ca-
pas medias y en las capas 
profundas material diverso. 

Entre 1980 y 1982, durante la 
construcción de la Línea 6 del 
SISTEMA DE TRANSPORTE ME-
TROPOLITANO (Metro) fueron 
encontrados restos de fauna 
perteneciente al pleistoce-
no en diversas estaciones.  

La Arqueóloga Florencia Mu-

ller registró  en 1990 eviden-
cias de ocupación humana 
que datan desde el periodo 
Preclásico en las inmediacio-
nes de Santa Lucia, dentro de 
los terrenos ocupados por la 
ex Refinería de Azcapotzal-
co. También indica que duran-
te el clásico en ese terreno y 
en el barrio de San Miguel 
Amantla, se dieron ocupa-
ciones relacionadas con la 
cultura Teotihuacana.  Debido 
a la secuencia cerámica con 
una larga permanencia se 
puede describir a Amantla 
como un centro de relevancia 
durante el periodo clásico.

Como parte de las inves-
tigaciones del Proyecto de 
la Línea 7 del SISTEMA DE 
TRANSPORTE METROPOLITA-
NO (Metro) se realizaron ex-
cavaciones en el predio Van 
Beuren- San Miguel Amantla.” 
Se concluyó que la ocupa-
ción del sitio se inició en el 
Preclásico Medio, durante el 
Clásico se da su máxima 
expansión – calculada en 
200 hectáreas, datos de 
Sanders, Parson y Santley 1979. 
También son descubiertos 

Primeras excavaciones. Con-
junto Habitacional en Amatlan.
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vestigios de lo que fueran 
seis unidades habitacio-
nales correspondientes al 
periodo Clásico, constitui-
das con cimientos de pie-
dra, muros de adobe y pi-
sos de tepetate, con una 
distribución similar al patrón 
que presenta Teotihuacán.

3.4  CRONOLOGÍA

•	 1800	 a.C.)	 	 Gru-
pos Otomíes y Teotihuaca-
nos  habitaban  estas tierras. 

•	 1200	d.C.	los	Amante-
cas se integraron a otros ba-
rrios de la región (como son 
Tihuacan, Acayopan, Ahui-
zotla y Xochinahuac) al im-
perio Tepaneca, cuya capital 
se ubicó en Azcapotzalco. 

•	 	1428	Amantla	fue		so-
metido  por la “Triple Alian-

za” formada por Tenochtit-
lan, Texcoco y Tlacopan.

•	 1521	 es	 conquista-
da la gran Tenochtitlan jun-
to con  sus pueblos some-
tidos. (entre ellos Amantla)

•	 1540	 d.C.	 Amant-
la adopta su nombre actual 
producto del sincretismo cul-
tural y es protagonista de las 
primeras campañas evan-
gelizadoras en la región. 

•	 1637	se	concluye	la	pa-
rroquia de San Miguel Arcán-
gel y edificada según la cos-
tumbre española, sobre los 
restos de un teocalli indígena. 

•	 En	 el	 periodo	 Virrei-
nal la zona fue una ladrillera 

•	 1912	 el	 Arqueólo-
go Manuel Gamio realizo 
las primeras excavaciones 
estratigráficas de la zona. 

•	 1934	 Vaillant	 ex-
cavo dos áreas deno-
minadas el Corral I y II

•	 1979	 se	 establece	 la	
mueblería Van Beuren, nom-
bre por el cual sería cono-
cido posteriormente el terre-
no ubicado en Santa Lucía 
30 objeto de nuestro estudio.
  
•	 1986	 la	 Dirección	 de	
Salvamento Arqueológico del 
INAH realizó exploraciones 
en el lugar citado y dictami-

Sus primeros vestigios datan del periodo cono-
cido como preclásico (1800 a.C.) siendo grupos 
Otomíes y Teotihuacanos sus habitantes origi-
nales. Hacia el 1200 d.C. se integraron a otros 
barrios de la región (como son Tihuacan, Acay-
opan, Ahuizotla y Xochinahuac) al imperio Te-
paneca, cuya capital se ubico en Azcapotzalco. 
El imperio tepaneca llego dominar el altiplano 
central de México. Foto: Aguirre Zanté Alfredo
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nó la presencia de numero-
sos vestigios arqueológicos 
residenciales y ceremoniales; 
además de cerámicas, líticos 
y entierros humanos corres-
pondientes a los periodos 
Formativo, Clásico, Epiclásico 
y Postclásico. Por lo anterior, 
el INAH determinó que no se 
construyera ningún tipo de 
obra que afectara el subsuelo. 

 
3.5    ANÁLISIS DE SITIO

El Pueblo de San Miguel 
Amantla, según el plan de 
Desarrollo Urbano de la De-
legación Azcapotzalco está 
clasificado como sitio de alta 
marginación. Al ser analiza-
do el pueblo,  se encontra-
ron diferentes problemáticas, 
como son: las adicciones en 
primer lugar, vandalismo, vio-
lencia familiar, entre otras. Las 
comunidades se encuentran 
en un constante cambio por 
las condiciones políticas y 
económicas en las que se 
encuentra el país. Actual-
mente la población se en-
cuentra dividida por cues-
tiones religiosas y políticas.

MEDIO FÍSICO

La geografía del territorio se 
encuentra constituida predo-
minantemente por estratos 
arenosos y limo arenosos, 
intercalados con capas de 
arcilla lacustre. Lo anterior 

supone la existencia de res-
tos arqueológicos, cimen-
taciones antiguas, grietas y 
variaciones fuertes de estra-
tigrafía que pueden originar 
asentamientos diferenciales 
de importancia. La Delega-
ción cuenta solamente con 
100 ha de cobertura vege-
tal, debido al intenso uso ur-
bano del suelo. (Importante)

De arriba a abajo: 1. Polleria ubicada en 
calle	 Acaltepec	 esquina	 con	 Quezala,	 2.	
Tienda de abarrotes ubicada en Calle 
Quezala	 esquina	 con	 Zoyacal	 3.	 Consulto-
rio médico ubicado en calle Hormiguero, 4. 
Escuela primaria ubicada en Calle Morelos.
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El clima predominante en la 
Delegación es templado sub-
húmedo con lluvias en vera-
no de menor humedad, una 
temperatura media anual de 
16.9ºC y precipitación pluvial 
anual promedio de 766.1 mm2

INFRAESTRUCTURA

San Miguel Amantla cuen-
ta con los servicios básicos 
necesarios como abasteci-
miento de agua, suministro de 
luz, drenaje y servicio de red 
telefónica. A pesar de con-
tar con todos los servicios en 
la actualidad enfrentan cor-
tes en el suministro de agua 
en determinados días y ho-
rarios. El alumbrado público 
se encuentra en mal estado, 
con luminarias rotas o fundi-
das y en algunas calles el 
alumbrado no es suficiente.
 

E Q U I P A M I E N T O

Esta colonia cuenta con equi-
pamiento urbano muy variado, 
sin embargo es carente en 

muchos aspectos como salud,  
cultura, deporte y comercio. 

El equipamiento deportivo 
es escaso y el estado en 
el que se encuentra no es 
adecuado para las activi-
dades que se desarrollan. 

En cuanto al equipamiento cul-
tural, es mínimo para el tamaño 
de la colonia, y para la gran 
cantidad de personas que 
acude al pequeño centro de 
barrio a realizar actividades. 

El equipamiento comercial, 
está más apegado al comer-
cio informal y ambulantaje. Se 
puede observar gran canti-
dad de negocios improvisa-
dos en garajes de viviendas o 
en puestos de estructura tu-
bular en las banquetas. Cabe 
señalar que el equipamiento 
en el pueblo está físicamente 
separado por el predio que 
vamos a intervenir. La mayoría 
de la gente tiene que rodear 
el predio para llegar a los di-
ferentes tipos de equipamien-
tos existentes en San Miguel A. 

De	izquierda	a	derecha:	1.	calle	Democracia,	2.	calle	Quezala.
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VIALIDAD Y 
T R A S P O R T E

Tenemos a la avenida Santa 
Lucia como vialidad primaria 
que conecta a San Miguel 
Amantla con la Av. Aquiles 
Serdán en donde pode-
mos encontrar la estación 
del metro de la línea 7, Re-
finería. Esta avenida conecta 
también con la Av. Tezozo-
moc en la que encontramos 
la estación de metro Aquiles 
Serdán también de la línea 7. 

Como vialidades secundarias 
tenemos la Av. De la naranja 
que desemboca en La Vía 
principal Calzada de las ar-
mas y la av. 1º de mayo que 
conecta a San Miguel con el 
Blvr. Manuel Ávila Camacho. 
Todas estas avenidas son 
transitadas por 1 o más rutas 
de microbuses que entran y 
salen, o pasan por San Mi-
guel Amantla. Además de 
varias rutas de RTP y una ruta 
de trolebús. Todas con desti-
no a diversas estaciones de 
metro y avenidas principales. 

SITUACIÓN ACTUAL

Son muy pocas las zonas de 
la colonia que se encuentran 
en buen estado. Un ejemplo 
es la calle principal que co-
necta la av. Santa Lucía con 
la Iglesia del Pueblo. El ac-
ceso tiene pavimento nuevo 
y camellones ajardinados 
con una pequeña área de 
juegos infantiles, una can-
cha de básquetbol y futbol. 
La calle esta adoquinada, el 
alumbrado es nuevo y está 
en  buenas condiciones. 

El resto de la colonia y en 
especial los alrededores del 
predio a resolver, se encuen-
tra en mal estado, el aban-
dono, la basura y la falta de 
alumbrado, convierten esta 
área en un sitio inseguro. El 
resto de la colonia presen-
ta deterioro en el pavimen-
to, con presencia de baches, 
alguna coladera sin tapa, 
las banquetas en su ma-
yoría están cuarteadas las 
áreas verdes están maltra-
tadas o casi desaparecidas.
Se presentan muchos comer-

De izquierda a derecha: 3. calle Morelos, 4. calle Zoyacal.
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la colonia dentro de los már-
genes de la clase media a la 
pobreza y pobreza extrema.

T I P O L O G Í A 
A R Q U I T E C T Ó N I C A

La mayoría de las edificacio-
nes son de autoconstrucción, 
de uno a dos niveles predo-
minantemente que no rebasan 
los 5 metros de altura. Son ca-
sas habitación de particulares 
y existen algunos fracciona-
mientos departamentales con 
edificios que no rebasan los 5 
niveles. También encontramos 
algunas casas de tipo vecin-
dad que albergan a varias 
familias en un reducido espa-
cio.  Las alturas de las edifi-
caciones son variadas y los 
estilos de construcción son 
muy diferentes unos de otros.
No hay algún tipo de estilo ar-
quitectónico en ninguna cons-
trucción, varias casas están 
en mal estado, ya sea sin pin-
tura o incluso semi destruidas. 
 La iglesia del pueblo co-
rresponde al año 1637 y fue 
edificada según la costum-
bre española sobre los res-
tos de un teocalli amanteca. 

3.6 ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS      DEL 
ARTE PLUMARIO

Se denomina arte plumario 
a aquellas obras elabora-
das a base de plumas de 
aves, tales como la codorniz, 

cios informales que los habi-
tantes de la colonia improvi-
san en su casa, ya sea en las 
ventanas o garajes.  Se pue-
de ubicar a los habitantes de 

Tipología en las calles de San Miguel Amantla. 

De arriba hacia abajo 1. Calle Democracia, 2. 

Calle	Quezala,	3.	Calle	Democracia	4.	Av.	Morelos. 
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chuparrosa, quetzal, faisán, 
gallo, pavo real, guacama-
ya o colibrí, utilizando como 
soporte láminas de cobre, 
papel, telas  o piel de ani-
males. Algunas piezas solían 
ser guarnecidas con marco 
de madera dorada para re-
saltar el trabajo. La técnica 
es de origen prehispánico y 
a lo largo del periodo co-
lonial fue cayendo en desu-
so hasta casi desaparecer.

H I S T O R I A

El Arte plumario se desa-
rrolló en distintos países del 
mundo, especialmente en 
América. Los países más 
destacados son Hondu-
ras, Guatemala y México. 
En nuestro país diversos pue-
blos se dedicaban a este 
arte. Algunos de ellos fueron 
los mayas, Toltecas y Teoti-
huacanos. También pueblos  
en los estados de Morelos, 
Michoacán, Puebla y Tlaxcala.

Cabe destacar a los Tolte-
cas como los que le dieron 
un avance importante al arte 
plumario. Según cuenta la le-
yenda,	 Quetzalcóatl	 	 llegó	
a Tula, y en su estancia en 
este pueblo se dedicó en-
teramente a enseñar a los 
pobladores lo importante y 
lo bello de las plumas. Lo im-
portante de las aves, como 
cuidarlas para un mejor culti-
vo de plumas y el uso que se 

les podía dar a las mismas.

Por su parte, el pueblo Teo-
tihuacano se dedicó al arte 
plumario, solo que no consi-
guieron el mismo éxito que 
los toltecas. De hecho los 
escritos acerca del tema 
sugieren que las grandes 
habilidades de los Aman-
tecas en el arte pluma-
rio se debe a la enseñan-
za de pobladores toltecas.

La historia de este pueblo 

Agave amercana en las culturas prehis-
pánicas: la hoja de maguey lisa, reluci-reluci-
ente y pulida, servía de base a los amante-
cas: pintores de pluma. Fuente: Codex 
Laurentianus Mediceus Palatinus, en Sahagún, 1979. 
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cambia cuando comienza 
la expansión del poderío 
azteca, el cual se encarga 
de someter a diferentes ci-
vilizaciones, entre las que se 
encontraba Azcapotzalco.

Los aztecas descubrieron 
las grandes habilidades de 
los artesanos del arte plu-
mario de esta región, por lo 
que deciden aprovechar-
los y hacer propio este arte. 

Cuando se da esta conquista 
de pueblos, los aztecas co-
mienzan a reconocer los tra-
bajos de los Amantecas, por 
lo que a todos los artesanos 
dedicados al arte pluma-
rio los exentan de cualquier 
trabajo distinto u obligacio-
nes, para que se dedica-
ran enteramente a realizar 
los trabajos con las plumas.

El valor de las artesanías, 
dependía del uso que se le 
diera; durante este periodo 
el arte plumario se dedicó 
totalmente a la indumentaria 
de los sacerdotes, altos fun-
cionarios, en homenajes para 
los dioses y emperadores.

La existencia de las plumas 
en las prendas y en los or-
namentos era un indicativo de 
posición social, es decir, que 
los pobladores de nivel bajo 
vestían prendas de cuero, las 
personas de un nivel superior 
empezaban a portar algu-
nas plumas de aves senci-
llas, los gobernantes vestían 
con muchas plumas en sus 
prendas al igual que los que-
reros de mayor rango, y los 
adornos para las deidades 
eran formadas con las plu-
mas más bellas y delicadas.

Las plumas, fueron en la épo-
ca prehispánica símbolos de 
riqueza, fertilidad, poder y 
belleza, se les llamaba “som-
bra de los dioses” y quienes 
las usaban se asociaban a 
la divinidad. En la mitología 
náhuatl, las deidades más 
importantes se identificaban 
con las aves más hermosas: 
Quetzalcóatl	 era	 una	 ser-
piente recubierta de plumas 
de quetzal, Huitizilopochtli se 
relacionaba directamente con 
huitzili-huitl, el colibrí. Coatlicue.
Los Aztecas fueron famosos 
(gracias a los Amantecas), 

Producción  artesanal  en mesoamerica, 
descrita en un códice hecho por un TLACUILLO

Maestro y aprendiz de Arte Plu-
mario (códice florentino) 
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por sus tocados en pluma 
de quetzal (primera pluma 
en ser comercializada en 
América Precolombina). Los 
mayas por su parte combi-
naron las plumas de quetzal 
con arreglos de jade y ob-
sidiana que es posible ver 
en varios museos del mundo.

El arte plumario vivía su auge 
en Tenochtitlan a la llegada 
de los conquistadores espa-
ñoles. Era una de las artes de 
la guerra y su dominio perte-
necía a los mismos hombres 
que elaboraban las armas 
de los guerreros. Escudos, 
flechas, dardos y arcos eran 
diseñados como objetos be-
llos y al mismo tiempo útil.
Las plumas también fueron 
objetos de tributo, tanto de la 
materia prima como de pro-
ductos elaborados. Debido a 
su enorme valor, estas ser-
vían de moneda y de ofren-
da para los dioses. Los arte-
sanos de la pluma, llamados 
Amantecas, se tenían en alta 
estima y ellos las transfor-
maban en prendas de vestir 

para dignatarios y guerreros. 
No es difícil imaginar el asom-
bro de los conquistadores al 
encontrarse tal riqueza en la 
indumentaria: mantas deco-
radas, huipiles bordados, ce-
ñidores, atavíos de los dioses, 
capas, divisas, rodelas, aba-
nicos y tocados, doncellas 
decoradas con plumas en 
la fiesta de Toxcatl y, des-
tacando entre todos estos, 
los caballeros-águila, vesti-
dos totalmente de pájaros. 

ORIGEN DE 
LAS PLUMAS

En los  códices elaborados 
por los Tlacuillos, además de 
la descripción de las técnicas 
del arte plumario, se men-
cionaba como se obtenían 
las plumas y su distribución:

Algunas veces por medio 
de los tributos que exigía 

Las	 plumas	 de	 Quetzal	 eran	 y	
son cotizadas hasta nuestros días.

Arriba: penacho de jefe de familia. Aba-
jo: danzantes en formación de inicio
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el gobierno de Moctezu-
ma el cual pedía un núme-
ro y especie determinado 
de plumas, estas debían re-
cibirse dos veces por año.
Otra forma era por medio de 
comerciantes, los cuales ve-
nían de lejanas regiones. Ellos 
mismos cazaban las aves 
y las ponían a la venta, ya 
fuera vivas o muertas. Den-
tro de los códices existen-
tes de los frailes se describe 
el movimiento del “tianguis”.

“en el mercado se podía ob-
tener gran cantidad de plu-
mas, aves vivas o muertas. Las 
vivas eran transportadas en 
canastas formadas con hojas 
de árboles y las plumas eran 
transportadas en corteza 
de árbol, cañas o carrizos.”

En el tianguis existían ven-
dedores que se dedicaban 

a surtir los materiales rela-
cionados al arte plumario:

-	 Los	 OLNAMACAQUE:	
vendían gomas y resinas.

-	 Los	 PALNAMACAQUE:	
vendían tintes negros naturales.

- Los ININAMACA-
QUE:	 vendían	 las	 plumas.

También se mencionaba que 
el emperador Moctezuma 
tenía dentro de su palacio 
gran cantidad de estanques, 
algunos de agua salada y 
otros de agua dulce. Estos 
estanques eran criaderos de 

Las tradiciones de los concheros has subsistido 
gracias a la herencia de varias generaciones

COPILLI de Moctezuma, Xocoyotzin. Ubicado en el museo Etnológico de Vi-
ena.  Autores: Los amantecas, los encargados de realizar las tareas con plumas.                                                                                       



71

aves de distintas especies, a 
cargo de las cuales estaban 
cerca de 200 personas, al-
gunas encargadas de ali-
mentarlas, otras de acicalar-
las, otras se encargaban de 
la limpieza de este espacio y 
el cargo más importante que 
era  realizar la “cosecha de 
plumas” que consistía a ve-
ces en matar a las aves pero 
en la mayoría de los casos se 
dedicaban a quitar y recoger 
las plumas de estas cuando 
estaban en época de muda. 

De tal forma que no se dañara 
de ninguna manera a las aves. 

Algunos artesanos Aman-
tecas con recursos llega-
ron a tener sus propios 
criaderos de aves, lla-
mados “Totocalli”. En ellos 
criaban águilas, patos, 
zacuanes, loros, papaga-
yos y faisanes. Se consi-
deraba por lo tanto que 
cada casa era un taller, ya 
que cada uno trabajaba 
lo que le solicitaran y lo 
realizaban con las plumas 
con las que podían contar.

En otros casos en los 
que las aves no sopor-
taban el cautiverio solo 
se les capturaba por un 
periodo corto, necesa-
rio para quitarles algunas 
plumas y posteriormente 
eran puestas en libertad. 

Las plumas también se 
obtenían de los guajolotes, 
de los patos y las garzas 

Mosaico plumario elaborado con plu-
mas de loro, garza y guacamaya.

COPILLIS  de dsanzantes en el zócalo de la cd. de
México antes del comienzo de la ceremonia                                                         
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que habitaban en los lagos 
que rodeaban el Valle de 
México o provenían de leja-
nas regiones como la zona 
maya de cuyas selvas y bos-
ques llegaban las apreciadas 
plumas de los quetzales. Mu-
chas de ellas eran llevadas  
por comerciantes para ser 
adquiridas  en los mercados.

El Amanteca, ama y conoce 
las aves, para evitar poner 
en peligro a las diversas es-
pecies, no sacrifica a ninguna 
para obtener sus plumas, sino 
que conoce perfectamente 
los ciclos en los que éstas mu-
dan de plumaje y así obtiene 
el material para su trabajo.

Y es que el uso desme-
dido de plumas gene-
ró que algunas especies, 
como	 el	 Quetzal,	 disminu-
yeran considerablemente.

Las tonalidades de las plumas 

se logran de diversas espe-
cies, entre las que destacan 
la garza, cuyo plumaje brinda 
tonalidades rosadas, mientras 
que las amarillas se consi-
guen del ave costera zacuán.
Por su parte, las verdes se ob-
tienen de loros y guacamayas; 
las de tonos cafés del pájaro 
vaquero; blancas y negras del 
ayacuán, y colores brillantes y 
tornasoles del colibrí, añadió.

Con la Conquista los objetos 
ceremoniales fueron des-
apareciendo paulatinamente 
y el arte plumario se adap-
tó a nuevas formas, una de 

Detalle de mosaico Plumario hecho actualmente por uno de los
pocos artesanos que quedan en nuestro país

Escudo hecho con técnica de 
mosaico plumario.  
Con plumas de guacamaya y gallo
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las innovaciones fue la apa-
rición de mosaicos con te-
mas religiosos, cubre cáliz y 
ornamentos como mitras y 
casullas que alcanzaron gran 
fama en toda América. Las 
principales zonas producto-
ras fueron el Valle de Toluca, 
la región de Puebla- Tlaxca-
la y la zona purépecha. To-
davía muy avanzado el siglo 
XVI, las plumas eran objeto 
de comercio con Europa y 
Oriente a donde se enviaban 
para adornar los sombreros, 
vestidos y cascos militares. 
En el siglo XVII aparece la 
Virgen de Guadalupe como 

una constante en los cuadros 
de plumaria. Hacia el siglo 
XVIII la iconografía del arte 
plumario se concentró en las 
imágenes de los santos pa-
tronos. En los últimos años del 
virreinato se acostumbraba 
pintar al óleo las caras y las 
manos de las imágenes y se 
introdujeron otros elementos 
como las telas y el delinea-
do de las figuras con óleo o 
con papel, casi siempre en 
dorado. Las nuevas formas 
de la indumentaria femenina, 
como los rebozos, empeza-
ron a adornarse con plumas 
y persistió su uso en algunas 

Inmaculada o Benedicta, Anónimo. siglo XVII. Óleo y plumas, 
Iglesia de San Agustín, Santa Fé de Bogotá 
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de las prendas tradicionales. 

Al consumarse la Indepen-
dencia, los temas cambian, 
los ímpetus nacionalistas se 
muestran en cuadros en los 
que los nuevos símbolos son 
los protagonistas, el mejor 
ejemplo es el cuadro de los 
Símbolos Nacionales, elabo-
rado en 1829, posiblemente 
en el área de Pátzcuaro por 
José Rodríguez y que se con-
serva en el Museo Nacional 
de Antropología. En el siglo 
XIX se hicieron unos delica-
dos cuadros usando litogra-
fías recubiertas con plumas 
montadas sobre lámina, es-
tos   representan tipos po-
pulares, tres buenos ejem-
plos de ellas se conservan 
en una colección particular.

En nuestros días, solamente 
persiste el uso de las plumas 
en la indumentaria femenina 
en los huipiles de boda de las 
mujeres de Zinacantán, Chia-
pas. Se usan también como 
decoración en los tocados 
de los danzantes de Oaxa-
ca donde se baila la Danza 
de la Pluma, o los especta-
culares de los “charros” de 
Tlaxcala, aunque el uso de 
las plumas en estos ador-
nos tiene un sentido comple-
tamente diferente al original.

Se preservan pocos ejemplos 
coloniales de textiles ador-
nados con plumaria, algunos 
de los más notables son los 
mantos de San Miguel Zina-
cantepec, provenientes del 
Valle de Toluca y que se con-
servan en el Museo Nacional 
del Virreinato, uno, y en el Mu-
seo de Bellas Artes de Toluca, 
el otro. Ambos son excelentes 
ejemplos de un arte que supo 

Virgen de Guadalupe, expuesta 
en el Museo  de Arte Popu-
lar (MAP) colección particular. 

Nuestra   Señora de la Salud 
de Pátzcuaro 26x22 cm. Siglo 
XVIII.Museo Etnográfico de 
Berlín. Autor anónimo
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adaptarse a los nuevos tiem-
pos. En el Museo Etnográfi-
co y Prehistórico de Roma 
se encuentra otro manto, el 
Tlamachayatl, cuyo origen, 
según dice Irmgard Johnson, 
es claramente mexicano.

La única prenda completa 
que se conserva, hasta don-
de sabemos, es el llamado 
Huipil de la Malinche, cuya 
procedencia probablemente 
sea poblana y fechado hacia 
los primeros años de la épo-
ca colonial. Este bien conser-
vado huipil se encuentra en la 
bodega de Colecciones Et-
nográficas del Museo Nacio-
nal de Antropología. Ostenta 
una decoración de algodón 
sobre fondo de plumón. Está 
formado por tres lienzos te-
jidos en telar de cintura utili-
zando franjas alternadas de 
algodón blanco y coyuchi. 
Entre los materiales usados 
están el algodón, la lana y 
la seda, sus teñidos son en 
colores azules, rojos, mora-

dos, amarillos, verdes y café. 
El plumón fino que se entre-
tejió tiene tonalidades seme-
jantes. Parece ser, según dice 
Irmgard Johnson (1993:89), que 
una gran parte de la orna-
mentación estaba cubier-
ta con plumón policromado. 

MOSAICO PLUMARIO 

Pero nada estimaron tanto los 
mexicanos como las obras 
de mosaico que hacían de la 
pluma más delicada y vistosa 
de las aves […]. Eran tan es-
timadas estas obras de plu-
mas que las apreciaban más 
que el oro. Francisco Javier 
clavijero, finales del siglo XVIII.

La técnica del Mosaico Plu-
mario que se ha desarrolla-
do en el Taller de Arte Plu-
maria pretende acercarse 
en lo posible a la utilizada 
por los antiguos amantecas. 
Es similar a una técnica pic-
tórica, pero en ella se utili-

Mosaico plumario con la representación de los  pobladores provenientes 
de Aztlan. El dios Huitzilopochtli les indicó que en el lugar donde encontraran 
un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal, 
debían construir su ciudad. Autor anónimo 
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za la gama de colores de 
las plumas de las aves para 
matizar la obra de arte. Se 
puede  representar cualquier 
tipo de motivo: prehispáni-
co, paisaje, retrato, arte ob-
jeto, abstracto, bodegón, etc.
En la actualidad existen po-
cas personas que  dominan 
la técnica del Mosaico Plu-
mario, la cual exige, ade-
más de la difícil realización 
de cada obra (incluyendo 
el pegado de centenares 
de plumas y fragmentos de 
ellas), mucho trabajo previo 
que va desde la recolec-
ción de las plumas hasta su 
lavado  y desinfección, clasi-
ficación por tamaños, colores 
y formas, corte de la pluma 
al tamaño requerido, etc. 

En una superficie de 30 x 
40 cm. totalmente cubier-
ta se llegan a utilizar en-
tre 2,000 y 2,300 plumas. 

PROCESO DEL 
ARTE PLUMARIO

“Las plumas se ensartaban 
sobre un armazón de carrizo 
cubierto con tela y ayudán-
dolas entre sí con hilo y bra-
mante se iban asegurando 
cada una de ellas. Esta técni-
ca iniciaba con la realización 
de un dibujo hecho potra un 
Tlacuillo (dibujante), sobre una 
tela de algodón y después 
se pegaban a la tela las plu-
mas con engrudo. Y la com-
binación de ambas técnicas.”

Tanto en el pasado como en 
la actualidad, la realización 
de una obra de arte pluma-
rio implica un proceso labo-
rioso, pues primero la pluma 
debe pasar por un proce-
so de limpieza y estabiliza-
ción para que sea durable.
El proceso del arte plumario 
consta de 5 pasos: el prime-
ro es la recolección, segundo 

Mosaico plumario hecho por  los  Artesanos de pluma del estado de Michoacán
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lavado y selección, el ter-
cer paso es la clasificación, 
ya sea por colores o por 
el nombre del ave a la que 
perteneció, y para finalizar la 
creación de la obra. El traba-
jo, es muy minucioso y requie-
re de mucha paciencia para 
identificar tonalidades de co-
lor y conocer qué materiales 
sirven y cuáles no. Además 
de lo delicado que es tra-
bajar con las frágiles plumas. 

En la actualidad se estima 
que hay menos de 50 artis-
tas dedicados a este hermo-
so arte prehispánico, no exis-
te un mercado o asociación 
que se dedique a su venta 
o promoción porque se des-
conoce su existencia y por lo 
tanto no se le aprecia como 
una manifestación artística.

Algunos de las obras que 
existen son los cuadros rea-
lizados desde hace déca-
das por la familia Olay en 
Tlalpujahua, Michoacán, otro 
amanteca moderno es Aure-
lio Franco, pero de él se ha 

perdido la pista desde hace 
unos años; Eliseo Ramírez, en 
Xochimilco, también ha em-
pezado a recrear este oficio; 
y en Puebla se tiene conoci-
miento de un artesano más, 
de nombre Juan Carlos Ortiz.

Mosaico hecho a base de óleo y plu-
mas de guacamaya, loro y guajolote.

Mosaico del estado
de Puebla. Autor anónimo
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CAPÍTULO 4.    

EL PROGRAMA
ARQUITECTÓNICO

La comunidad de San Miguel 
Amantla se acercó al Taller 
Max Cetto por medio del 
Arq. Alfredo Toledo Molina  
con algunas peticiones para 
poder tener un proyecto en 
el predio y mejorar su co-
munidad. Con el análisis que 
se llevó a cabo en el sitio, se 
encontraron varias carencias 
y se pensó en cómo mejorar 
lo ya existente en el pueblo; 
además se revisó que pe-
ticiones  de la comunidad 
eran viables y cuáles no.

Esto fue un primer paso para 
definir el programa arquitec-
tónico del proyecto. Se llegó 
a la decisión que el nuevo 
uso del predio fuera defini-
do principalmente por to-
das  las sugerencias que las 
propias personas del pue-
blo  aportaron,  ya que en 
la actualidad tienen un gran 
interés de mejorar, rescatar 
y apropiarse de este sitio.

4.1 PARTES QUE 
COMPONEN EL 
P R O G R A M A 
ARQUITECTÓNICO
     
Como surgen las par-
tes que lo componen 

C E N T R O
C O M U N I T A R I O

El pueblo  de  San Miguel 
Amantla aún conserva sus 
tradiciones cívicas y religio-
sas. Desde el festejo anual 
dedicado al Santo Patrono 
del pueblo, los festejos de 
Semana Santa que son es-
pecialmente  importantes, las 
fiestas patrias en septiembre 
y diversos festejos que or-
ganiza el centro de barrio. 

Durante el proceso de aná-
lisis del sitio   comprobamos   
que  estas fiestas del pueblo 
se celebran en plena ca-
lle. Cada que un festejo de 
estos se lleva a cabo,  las 
calles que rodean la iglesia 
dedicada a San Miguel Ar-
cángel, se cierran debido a 
la feria que llega cada que 
hay un evento importante. 
Esto provoca la obstrucción 
de calles total o parcialmente 
y no permite el libre tránsito 
a los vecinos que diariamen-
te necesitan usar algunas 
de estas calles ya sea para 
entrar o salir del pueblo. Eso 
fue un primer punto a ata-
car para nuestro programa.

Los eventos organizados 
por el centro de barrio van 
desde bailables típicos, a 
exhibiciones de las activi-
dades deportivas de los 
talleres existentes. También 
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se imparten clases de mú-
sica, pintura, redacción de 
cuento y poesía, entre otras 
actividades que se llevan a 
cabo dentro de aulas. El lu-
gar donde estas actividades 
se imparten es en una casa 
que se encuentra comunica-
da con la parte trasera de 
la iglesia. El lugar es pequeño 
y no adecuado para algu-
nas actividades según testi-
monio de las personas que 
toman clases en este sitio.

Entonces, el área para ce-
lebraciones cívico-religiosas 
es un problema a resolver, al 
igual que un edificio para el 
centro de barrio, no impro-
visado, que pueda albergar 
adecuadamente todas las 
actividades ya sean de-
portivas, al aire libre o cla-
ses impartidas en aulas. 

Otro lugar importante y muy 
cercano a la parroquia y el 
centro de barrio es la biblio-

teca del pueblo, que compar-
te el edificio con el centro de 
barrio. Debido a esto, es un 
lugar improvisado con ilumina-
ción y distribución inadecuada. 
Además de tener un acervo 
escaso y en condiciones no 
tan favorables, ni para los to-
mos ni para las personas. Así 
que  decidimos  reubicar la 
biblioteca dentro del centro 
comunitario del pueblo y otor-
garle un lugar más adecuado.

Un sector importante, y  no 
solo en los festejos, son los 
comerciantes.  Así que pro-
pusimos un lugar para ellos 
de manera permanente, y 
otro que en el momento de 
las  celebraciones sea flexi-
ble y permita la ocupación 
de sus alrededores para 
comerciantes eventuales. 

ÁREA DEPORTIVA

Otro punto importante que 
detectamos en el análisis del 
sitio, fue la presencia casi 
inexistente  de espacios de-
portivos y re-creativos. Tales 
como canchas deportivas o 
parques. Lo más cercano es el 
Parque ecológico 18 de mar-
zo y el Parque Tezozomoc. 
Que	a	pesar	de	su	extensión	
y espacios adecuados si-
guen siendo espacios verdes 
y recreativos mínimos en pro-
porción al espacio construido 
de la delegación y su núme-

Centro de barrio y biblioteca pública ac-
tual en el pue-blo de San Miguel Amantla.
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ro de habitantes. Además de 
la lejanía de estos con res-
pecto a la zona del pueblo. 

Así que aunado a la petición 
de la comunidad de San mi-
guel Aman-tla, de conservar 
la condición del predio como 
área libre y el análisis del si-
tio, determinamos que es un 
punto importante conservar 
el predio casi en su totalidad 
como un espacio verde don-
de las personas puedan lle-
var a cabo actividades al aire 
libre. Un lugar donde la cul-
tura y la recreación puedan 
compartir el mismo espacio.

MUSEO DE SITIO. 
IDENTIDAD    DEL   
PUEBLO DE SAN 
MIGUEL AMANTLA 

Otra petición de la comu-
nidad de Amantla y para 
nosotros la más importante, 
fue el rescate de los ves-
tigios  de la cultura azca-
potzalca. Particularmente 
el rescate de su identidad 
como el pueblo de Amantla.

La petición de la comunidad 
fue la construcción de un 
museo de sitio que albergue 
una nada despreciable can-
tidad de objetos encontrados 
a lo largo de muchos años 

por todos los vecinos del 
pueblo, que conforme fueron 
construyendo sus casas y 
excavando en sus propie-
dades encontraron estos 
restos de cerámica, piedras 
labradas, puntas de flechas, 
figurillas de ídolos, entre otras 
cosas, que ellos quisieran 
dar a conocer a todas las 
personas. Un lugar donde 
se pueda mostrar la historia 

De arriba hacia abajo: 1. Cancha de futbol 
en	 calle	 Quezala,	 2.	 Antigua	 cancha	 de	 bás-
quetbol ahora reemplazada por una peque-
ña área de juegos infantiles, 3 y 4.  Juegos y 
cancha de futbol rápido sobre av. Santa Lucia.
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de sus antepasados, remar-
car la importancia que tuvo 
el imperio Azcapotzalca y 
sobretodo, hacer un énfa-
sis en lo que fue Amant-
la, hoy San Miguel Amantla.

Es importante un lugar en el 
cual pueda mostrarse algún 
vestigio de la cultura Az-
capotzalca. Hay muy poca 
información de este impe-
rio, a pesar de los papeles 
importantes que jugó den-
tro de la historia. Hace falta 
un acervo histórico como el 
que está dedicado a la cul-
tura Azteca – entiéndase 
por Templo Mayor, y Teo-
tihuacán -haciendo hinca-
pié en que Azcapotzalco y 
Teotihuacán van de la mano 
históricamente una y otra-. 

Las aportaciones de Azca-
potzalco son tan importan-
tes como las de otras cul-
turas, y es penoso que no 
se le dé un seguimiento y 
se trate de investigar tanto 
como en otros puntos pre-

hispánicos de importancia. 

ESCUELA DE 
ARTE PLUMARIO

Pocas personas en San Miguel 
Amantla reconocen, exaltan 
y practican el Arte Plumario. 
Un Arte que está casi extin-
to en nuestro país. Es por ello 
que la comunidad del pueblo 
dentro de sus peticiones para 
su centro comunitario incluyó, 
una escuela donde se pu-
diera enseñar este exquisito 
arte a las generaciones jó-
venes, para evitar su perdida 
y resaltar un Arte Prehispáni-
co tan importante. Mostrar un 
Arte nacional con todas sus 
vertientes como el mosaico 
de plumas, la confección de 
ropa, la joyería y lo más co-
nocido que es el diseño y la 
elaboración de COPILLIS y to-
cados de guerra, para danza 
y para la realeza,  tan precio-
sos y admirados a nivel mun-
dial, como el Copilli de Mocte-
zuma (mal llamado penacho) 
que se exhibe en la actua-

Vestigios  de la cultura Azcapotzalca. Pun-
tas de flecha hechas con piedras afiladas

Amanteca realizando un CO-
PILLI de plumas (Códice Florentino)
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lidad en el museo etnográ-
fico en la Ciudad de Viena. 

CENTRO INFANTIL 
PARA NIÑOS CON VIH

Esta parte del programa no 
fue petición de la comunidad 
ni resultado del análisis del si-
tio como una necesidad para 
el pueblo y su entorno. Fue 
una petición de los alumnos 
del seminario de titulación 
del taller Max Cetto apoya-
dos por el Dr. Carlos Gonzá-
lez Lobo, a la comunidad de 
San Miguel Amantla para que  
permitieran que este centro 
infantil, pudiera formar par-
te de su centro comunitario. 

Cabe señalar que el Dr. Car-
los González Lobo hizo la 
propuesta de un centro in-
fantil para niños Terminales 
con VIH; condición que des-
pués de investigar acerca 
del tema, viendo estadísticas 
e información que se ha he-
cho a lo largo de los últimos 
años, se llegó a la conclu-

sión alentadora de que en 
México, a diferencia de otros 
países, los niños ya no mue-
ren de esta enfermedad a 
una temprana edad. La es-
peranza de vida mínima a 
nivel mundial es de 21 años. 
En México se está logrando 
esto apenas con la primera 
generación de niños naci-
dos con esta enfermedad. 

En México hay muy pocas 
instituciones que se dedican 
a la atención para todos es-
tos niños. Esto debido a que 
estas instituciones existen 
gracias al apoyo de fun-
daciones y donaciones de 
particulares, tal es el caso 
de “LA CASA DE LA SAL”.

La Casa de la Sal, A.C. es 
la primera organización no 
gubernamental con alber-
gue permanente para niños 

Vestigios  de la cultura Azcapotzalca. 
Vasija  hecha de piedra tallada. Simi-
lar a a las encontradas en Teotihuacan

Interprete de danza prehispánica 
en la actualidad
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con VIH/SIDA, asumiendo su 
adopción legal y proporcio-
nándoles la atención integral, 
los cuidados y la calidad 
de vida que ellos merecen.

La Casa de la Sal, A.C. fue 
la primera institución mexi-
cana en brindar alojamiento 
y cuidados permanentes a 
niños(as) huérfanos con VIH/
SIDA. Los niños(as) son ca-
nalizados a este Centro In-
fantil principalmente por el 
DIF (Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia), por el Instituto Nacional 
de Pediatría y por el Hospi-
tal Infantil de México, (todas 
ellas instituciones públicas)

Las edades de los niños(as) 
oscilan entre los primeros días 
de nacidos hasta los 14 años 
de edad. Hasta hace algunos 
años, los niños(as) fallecían a 
menos de 4 años de haber 
ingresado al Centro Infan-
til. Desde el año 2000 no 

se ha tenido ningún deceso.

Esta institución se ha es-
pecializado en recibir a 
niños(as) huérfanos totales o 
parciales con VIH/SIDA cuyo 
diagnóstico haya sido con-
firmado como positivo, que 
carecen de cobertura mé-
dica gubernamental, y que 
no tienen ningún  familiar que 
se responsabilice de ellos.

La Casa de la Sal, A.C. asu-
me el equivalente legal de 
su adopción, y se com-
promete a brindar a los 
niños(as), apoyo integral du-
rante el transcurso de su 
vida, hasta su fase terminal.

La Casa de la Sal, A.C., ha 
diseñado programas pluri-
dimensionales que se ac-
tualizan constantemente. El 
personal y los voluntarios del 
Centro Infantil reciben entre-
namiento continuo para pro-
porcionar educación, apoyo 

La inmunización es materia directa en la cual interviene Unicef, dentro de la cual ha inclui-
do mejoras en la salud de los niños del mundo, por lo menos durante los últimos 20 años.
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médico, psicológico, espiritual, 
actividades artísticas y re-
creativas para los niños(as).

Es por todo lo anterior, que 
un centro infantil, únicamen-
te para niños Terminales con 
VIH, no es suficiente, ya que, 
tristemente, la etapa terminal 
es una etapa más (la más 
difícil y dolorosa), pero es im-
portante  no solo proporcio-
nar una calidad de muerte, 
si no también proporcionar 
una calidad de vida, como 
lo hace La casa de la Sal.  

Entonces, el enfoque del cen-
tro para niños vuelve la vista 
a un centro donde no solo 
puedan permanecer sus últi-
mos días de vida, sino un lugar 
donde vivan toda su vida y al 
final puedan ser despedidos 
ahí mismo en su propia casa 
y con su familia adoptiva.

Niño portador del Vi-
rus de Inmunodeficiencia humana.
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4.2    ÁREAS DEL  PROGRAMA 
A R Q U I T E C T Ó N I C O

Una vez estudiadas las necesidades de todas las partes que 
componen la comunidad y analizar detenidamente el sitio se 
llego a un programa arquitectónico definitivo, el cual quedo de la 
siguiente forma:

CENTRO DE BARRIO: - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 250 m2 
   
   -1 taller de usos múltiples
   -3 aulas
   -1 administración 
   -Sanitarios

 BIBLIOTECA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250 m2

   -Acervo     
   -Área de consulta
   -Área de lectura al aire     
     libre
   -Talleres
   -Internet y Copiadora
   -Sanitarios

 COMERCIOS:  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -250 m2 

   -16 locales comerciales
   -Sanitarios públicos
   -Área de comensales

MUSEO DE SITIO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550 m2

 EXPOSICIÓN: 
  
   -Vestíbulo principal
   -Sala de exposición 
     permanente
   -Sala de exposición 
      temporal
   -Sala de vestigios 
      subterráneos
      
 SERVICIOS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  120 m2  
  
  -Responsable de museografía
  -Laboratorio de conservación
  -Bóveda de colecciones
  -Bodega 
  -Módulo de vigilancia
   -Sala de proyecciones
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  -Aula magna
  -Tienda y librería
  
  -Cafetería
  -Sanitarios

ESCUELA DE ARTE PLUMARIO: - - - - - - - - - - - - 680 m2

 TALLERES:  

  -2 talleres de arte Plumario
  -1 taller de náhuatl

 SERVICIOS:  

  -Vestíbulo principal
  -Tienda y librería
  -Área de exposición
  -Informes y vigilancia
  -Administración
  -Servicios
  -Intendencia

ÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA:

  -2 canchas de futbol rápido
  -2 canchas de basquetbol
  -1 pista para correr
  -3 áreas para ejercicio 
  -Gimnasio al aire libre
  -Juegos infantiles

 SERVICIOS: -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92m2 

  -Vestidores y regaderas    
  -Sanitarios públicos
  -Gradas
       -Tienda 

ESTANCIA INFANTIL: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 410 m2 

  -Estancia
  -Estacionamiento

  ÁREA TOTAL CONSTRUIDA - - - - 2602 m2
  
  PORCENTAJE DEL PREDIO - - - - - -  5.09%
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CAPÍTULO 5.   EL PROYECTO URBANO 

5.1    ESTADO ACTUAL DEL PREDIO

El predio que alojará el proyecto del centro comunitario 
en San Miguel Amantla, es un terreno de un poco más de 
5 hectáreas de área libre. Es un predio en el cual encontra-
mos  vestigios arqueológicos de la cultura Azcapotzalca 

enterrados bajo una plancha de asfalto y algunas platafor-
mas de concreto. Hay excavaciones hechas en años ante-
riores por arqueólogos que informan de vestigios importantes 
del pueblo de Azcapotzalco que datan del año 1800 a. C. 

El estado del predio en los últimos años fue de total aban-
dono. Está cubierto en 2 terceras partes de su totalidad por 
una plancha de asfalto que fue colocada entre los años 1994 
y 1997 en el periodo de gobierno del regente de la Cd. José 

Espinoza Villareal. Además de 5 planchas de concreto que co-
rresponden  al desplante de edificios de lo que fue la fábri-
ca de muebles Van Beuren. El predio se encontraba cercado  
por una reja de  malla ciclónica, aunque, en algunas partes, la 
malla fue rota y esto se prestó a que la gente pudiera tener 
acceso al predio, convirtiéndolo en un lugar inseguro y sucio.

Casi todo el perímetro del predio es colindante con las ca-
sas habitación de los vecinos de San Miguel Amantla. El pre-
dio tiene este perfil urbano a su alrededor, provocando una 

gran cantidad de vistas diversas dependiendo los niveles 
desiguales, materiales diversos de construcción, e inclusive la 
vista que los vecinos le dan de patio trasero de sus casas. 
El terreno se encuentra  lleno de objetos diversos en desuso, en 
su mayoría basura,  debido a que  los mismos vecinos han vota-
do gran cantidad de cosas hacia este gran predio abandonado.

Vista transversal del predio, del lado de la calle Sufragio Efectivo

Vista longitudinal del predio, del lado de la calle Fresno

Vista desde la avenida Santa Lucía
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Por el tamaño del predio y la 
posición que ocupa dentro de 
San Miguel Amantla, el predio 
divide la colonia en distintas 
zonas y obstruye el paso di-
recto para transeúntes que 
todos los días tienen que salir 
a las vías   primarias  para  
abordar  el transporte públi-
co que los lleva a sus destinos. 

Otro problema es, que la ma-
yoría de las cosas que ne-
cesita la gente están en uno 
u otro lado de la colonia y 
no es posible llegar a ellas 
más que rodeando este gran 
predio. Esto aunado al  pro-
blema de iluminación de la 
colonia, y otros problemas so-
ciales hacen que San Miguel 
Amantla se convierta en un 
lugar poco accesible, inse-
guro, dividido y desagradable 
a la vista de quien lo habita.

Aún con todo lo antes men-
cionado, la gente de San Mi-
guel Amantla sabe lo impor-
tante que es el lugar en el 
cual viven. Mucha gente apre-
cia este lugar  y lo reconoce 
como un sitio con identidad y 
un pasado importante dentro 
de la historia de nuestro país. 
San Miguel Amantla a pesar 
de todo esto es un lugar lle-
no de tradiciones; es el pue-
blo más antiguo y el dé más 
tradición dentro de la delega-
ción Azcapotazalco. El deseo 
de toda esta gente es res-
catar su pasado y mostrar lo 
importante que es San Miguel 
Amantla, no solo para ellos 
si no como parte del pasa-
do de todos los mexicanos. 

5.2 PRIMERAS IDEAS

Las primeras ideas para el 
proyecto, salieron en reunio-
nes con los representantes de 
la comunidad de San Miguel 
Amantla y el grupo de tesis 
del Taller Max Cetto. Ellos ex-
pusieron sus deseos y nos ha-
blaron de las tradiciones que 
en su pueblo se mantienen ya 
con dificultad debido al paso 
del tiempo y la falta de per-
sonas interesadas en rescatar 
su pasado histórico y cultural.            

La comunidad hizo un én-
fasis, en lo relacionado a los 
vestigios arqueológicos en-
terrados en el predio y en el 
resto del pueblo. Lo que ellos 
propusieron fue hacer algo 
parecido a un museo de si-
tio. Y sería parecido debido 
al hecho de que los vestigios 
no pueden ser expuestos por 
falta de presupuesto y de in-
terés por parte del INAH para 
hacer trabajos de investiga-
ción y conservación en este 
predio que está catalogado, 
pero a la vez está olvidado.  
Entonces, el museo de si-
tio es el primer componen-
te del programa del conjunto. 

Después nos expusieron la 
importancia de las tradicio-
nes y festejos que cada año 
tienen lugar en el pueblo. Los 
festejos se llevan a cabo en 
los alrededores de la igle-
sia del pueblo, en las reduci-
das  calles aledañas, el atrio 
y el pequeño centro de barrio. 
En los festejos diversos, ya sea, 
la fiesta al Santo Patrono u 
otras fiestas que realizan a lo 
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largo del año con motivos reli-
giosos, fiestas patrias y fiestas 
con significado prehispánico. 

La comunidad nos invitó al 
pueblo de San Miguel Amant-
la a presenciar cómo son las 
fiestas del pueblo. En la fies-
ta pudimos recabar mucha 
información para el diseño 
del proyecto. Pudimos ob-

servar la gran cantidad de 
personas que acuden a los 
festejos, la instalación de jue-
gos mecánicos que obstru-
yen las principales calles del 
pueblo, además de la gran 
cantidad de puestos de co-
mercios ambulantes, etc. Otra 
cosa importante fue ver todas 
las exhibiciones de distintas 
actividades que se imparten 

Primeras ideas con base a las peticiones de la comunidad de San Miguel Amantla.
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en el centro de barrio. Des-
de  danza folclórica, danza 
árabe, ballet, demostraciones 
de ejercicios y combates de 
tae kwan do, además de ex-
posición de trabajos de talle-
res de pintura, ensayo, dibujo, 
música entre otros, con temas 
relacionados a dichos festejos.

Un lugar para los festejos con-
templando área para juegos 
mecánicos, comercio ambu-
lante, presentación de baila-
bles, exposición de traba-
jos diversos y plaza cívica, 
es el segundo componente 
del programa arquitectónico.

Lo siguiente que expusieron, 
y no menos importante que 
lo señalado con anterioridad, 
fue la tradición que aún exis-
te ya con muy poca fuerza 
en el pueblo. Esto es el Arte 

Plumario y la tradición de los 
Arcos o Portadas y Tapetes 
Floridos. Una de las personas 
que representan a la comuni-
dad del pueblo –Don Chen-
cho-, nos explicó de esta 
tradición con raíces amante-
cas – en el Arte Plumario-  y 
xochimilcas -en el caso de los 
arcos y tapetes-.  De hecho 
pudimos hacer nuestro propio 
tapete florido en la visita que 
hicimos durante la fiesta al san-
to patrono antes mencionada.

También nos contó acerca de 
Amatlan y la importancia en 
el pasado de sus habitan-
tes, los Amantecas, que fue-
ron los principales artesanos, 
y principales proveedores de 
este Arte en Mesoamérica. 

Nos dimos cuenta y pudimos 
reflexionar gracias a las pa-
labras de Don Chencho y a 
la experiencia de hacer un 
tapete, que nuestras tradicio-

Acuarela con una primer idea de como 
era el predio y lo que se podia con-
struir en él, aprovechando las platafor-
mas de concreto que quedaron de lo que 
fuera la fábrica de muebles Van Beuren.

Foto aérea del estado del predio cuan-
do la comunidad de San Miguel Amantla 
se acerco a la facultad de Arquitectura 
solicitando un proyecto para su predio.
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nes son bellísimas, importan-
tes y dan un sentido nuevo a 
nuestra vida y nuestra mane-
ra de pensar con respecto al 
país en el que vivimos. En este 
mundo globalizado, y con tan-
tos modos de vida “gringos”, 
se nos ha olvidado a algunos, 
y otros ignoran totalmente, lo 
que son nuestras raíces, eso 
que nos hace ser mexicanos.

Por las razones anteriores, 
decidimos incluir en el con-
junto un lugar donde el pa-
sado tan importante de estas 
tradiciones pueda ser en-
señado a nuevas genera-
ciones y no quedar extinto. 

La escuela de Arte Pluma-
rio y el vivero para proveer 
plantas al conjunto en ge-
neral, y la materia de los ar-
cos floridos, es el tercer 
componente del conjunto.

El cuarto componente del con-
junto  es el centro de barrio. 
Aunque este ya existe dentro 

del pueblo de S. M. Amantla, 
decidimos ubicarlo dentro del 
conjunto para que pueda ser 
un lugar más adecuado para 
todas las actividades que se 
imparten en él.  Con adecua-
do nos referimos a aulas más 
grandes, pisos seguros para 
las actividades físicas, venti-
lación e iluminación necesaria, 
pero sobre todo más espacio 
y privacidad en cada taller.

Dentro del centro de barrio 
actual hay un espacio peque-
ño donde se ubica la biblio-
teca. En el conjunto se incluyó 
un edificio específicamente 
para alojarla. Igualmente con 
más espacio, luz y el diseño 
de áreas importantes con las 
que actualmente no cuenta.

A parte del área de talleres 
y biblioteca, el centro de ba-
rrio tendrá un área de co-
mercios varios, con locales 
modulares, para el uso de la 
comunidad en días norma-
les y días de fiesta. Se pensó 

Parte del tapete florido que hicimos los alumnos del taller max 
cetto con ayuda de la comunidad de San Miguel Amantla en la fiesta del pueblo.
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que con el dinero que ingrese, 
se puedan absorber algu-
nos gastos dentro del con-
junto. Tales como el pago de 
acervo nuevo en la biblioteca, 
vestuario para presentaciones 
de los talleres, productos de 
papelería, limpieza y manteni-
miento, material deportivo, etc. 

El área deportiva y recreati-
va es el quinto componente 
del conjunto. Este constará de 
2 canchas de futbol rápido 
y 2 canchas de básquetbol, 

gradas, una pista de correr, 
áreas para hacer ejercicio al 
aire libre, salón para ejercicios 
tipo “fitness”, área de juegos 
modulares para niños, vestido-
res con regaderas y tienda.

El último componente del 
conjunto es la estancia in-
fantil para niños con VIH, que 
como se mencionó en el ca-
pítulo 3, fue una petición de 
nosotros hacia la comunidad. 
La ubicación de este edifico 
en particular nos fue difícil, ya 

Esquema de ejes visuales, calles que rodean,colindacias y accesos al predio
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que el tema es delicado y 
las necesidades son estrictas.

5.3  ARQUITECTURAS  
       PERMITIDAS 

Después del trabajo grupal 
del análisis del sitio, el Arq. 
Carlos González Lobo nos 
explicó y planteó  diversas 
formas de abordar el proble-
ma  e iniciar con el di-seño del 
proyecto. Esto es lo que llama-
mos arquitecturas permitidas.

Las arquitecturas permitidas 
se originan cuando se presen-
ta una petición o necesidad 
de algún usuario.  Estas ar-
quitecturas permitidas, tienen 
ciertas limitantes que se divi-
den en: el sitio, las peticiones 
de la gente, los recursos con 
los que se cuenta y finalmen-
te el programa arquitectónico.

Contemplando estos  puntos 
se dio comienzo al diseño del 
proyecto, además del aná-
lisis y discusiones realizadas 
en conjunto con el Arq. Car-
los González Lobo, donde 
se llegó a la conclusión de 
cuál era la mejor partida ar-
quitectónica en este proyec-
to. Esto realizando diversas 
propuestas por equipos de 
trabajo y revisando la viabi-
lidad de cada una de ellas, 
hasta llegar a la definitiva.

Tras este proceso se concluyó 
que la zona más viable para 
la proyección de los edificios 
que componen el proyecto, 
era la zona de colindancias  

de todo el predio. Esto con 
la finalidad  de tocar lo me-
nos posible el terreno y por 
lo tanto no tocar ni destruir los 
vestigios que se encuentran 
enterrados en gran parte del 

Esquema de estado actual, incluye calles  
nodos y áreas deportivas y recreativas.

Esquema de estado actual, construcciones ex-
istentes en deterioro y vestigios arqueológicos



100

terreno. También con este par-
tido se conserva la condición 
de patio o plaza el cual tiene 
actualmente el terreno, y se 
tiene una lectura más uniforme 
de este pedazo de ciudad, 
integrándonos al contexto.

5.4    PROCESO 
 DE DISEÑO 

Lo primero fue zonificar el 
predio en las partes que com-
ponen el programa arquitec-
tónico. El diseño del proyecto 
de conjunto estuvo desde las 
primeras ideas, relacionado 
en su totalidad con el estado 
actual del contexto. Responde 
a las necesidades particulares 

de cada parte que compone 
el programa arquitectónico. 

Se analizó cada área del pre-
dio y se determinaron áreas de 
acceso, circulaciones primarias 
y secundarias, zonas con po-
tencial alto, zonas de carácter 
público y privado al interior del 
mismo. Analizamos rutas pea-
tonales y vehiculares alrededor 
del terreno, las colindancias, el 
asoleamiento y la vegetación, 
por mencionar algunas. Apar-
te de considerar en todo mo-
mento las condiciones  plan-
teadas en la hipótesis al inicio 
del documento, de las cuales 
destacamos la conservación 
y el cuidado de los vestigios 
arqueológicos, y la importan-

Foto aerea del estado actual del predio.  Calles  que  circundan  
y por las cuales se accede al terreno
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cia de conservar el predio en 
un 90% de su totalidad como 
área libre de construcción. 

Con respecto a los vestigios 
que se encuentran enterra-
dos en el terreno, se revisa-
ron todos los materiales infor-
mativos proporcionados en la 
delegación Azcapotzalco, y 
los expedientes de excava-
ciones que el INAH ha lleva-
do a cabo. Con esta informa-
ción pudimos ubicar la mayor 
concentración de vestigios, y 
esto término siendo el fac-
tor más importante para co-
menzar con la zonificación 

y con el proceso de diseño.  

Toda esta información fue lo  
que nos dio la pauta para 
comenzar con los esque-
mas de funcionamiento y lo 
que ayudó a aproximarnos a 
un diseño de proyecto ade-
cuado para este sitio espe-
cífico, respetando la forma, 
las dimensiones, la escala y 
la relación con su entorno.

5.5  ZONIFICACIÓN

Estas zonificación fue desig-

Esquema de funcionamiento (diagrama de bolitas), y partes que compo-
nene el proyecto final para el centro comunitario en San Miguel Amantla.
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nada para poder dividir el 
predio tan grande en áreas 
más pequeñas que van liga-
das por usos, circulaciones y 
vistas, para así poder más fá-
cilmente entender el conjunto. 

1. MUSEO DE 
SITIO. El museo fue ubicado 
al frente del predio con vista a 
la avenida Santa Lucía. Esto con 
el motivo de crear atracción a 
los transeúntes y poder inte-
grar gente de colonias aleda-
ñas e incluso gente que va de 
paso para llegar a su destino. 

2. ESPACIO PARA 
FESTEJOS. Este espacio 
es el corazón del predio, y se 
ubica al centro. Esta gran pla-
za es lo que unifica y articula 
todas las partes del conjunto. 
Desde ella se tiene el domi-
nio visual de todo el conjunto. 
Se trata de una gran plancha 
ajardinada y dura para poder 
servir en los diferentes días del 
año, según sea la ocasión y 
el uso que se le quiera dar.

3. ESCUELA DE 
ARTE PLUMARIO. Se 
encuentra ligada al museo de 
sitio y a la plaza de danza 
prehispánica. Está cargada al 
lado izquierdo del predio en 
una esquina del mismo total-
mente pegada a la colindan-
cia. Esta esquina es un rema-
te visual desde casi cualquier 
punto al norte del terreno.

4. CENTRO DE  
BARRIO. Ubicado al nor-
te del predio. La parte de los 
talleres se ubicó paralela al 
eje peatonal de la calle del 
sol. Perpendicular a los talle-
res, se encuentra la biblioteca 
despegada a la colindancia 
para generar una entrada de 
luz norte y un área de lectura 
al aire libre. Paralelo a la calle 
Fresno se encuentra el edificio 
de comercios. Esto con la in-
tención de tener esta área co-
mercial en unos de los accesos 
más concurridos y transitados, 
debido a que es la conexión 
principal que te lleva al kios-
co y a la iglesia del pueblo.

5. ÁREA DEPORTI-
VA Y RECREATIVA. Esta 
extensa área se ubica al oeste 
del predio pegada totalmente 
a la colindancia y al norte del 
predio con fachada a la calle 
Acaltepec e igualmente pega-
do a la colindancia. Se ubicó 
en esta zona con la intención 
de dar vida a esta parte del 

ZONIFICACION y ACCESOS definitivos 
para el proyecto de conjunto del Cen-
tro Comunitario de San Miguel Amantla.



103

predio que en la actualidad 
es una de las más peligro-
sas y descuidadas debido 
a su posición arrinconada.

6. E S T A N C I A 
I N F A N T I L . 
Se ubicó al este del predio, li-
geramente despegada de la 
colindancia para poder crear 
un acceso vehicular desli-
gado del resto del conjun-
to. Esto para dar privacidad 
y seguridad a las personas 
que utilizaran los servicios de 
la Estancia. También el ac-
ceso peatonal se apartó de 
las zonas más públicas del 
conjunto. El edificio estará se-
parado físicamente del resto 
del conjunto por una barrera 
vegetal y cuerpos de agua.

5.6    PRIMERAS 
P R O P U E S T A S

En las primeras propuestas del 
conjunto, siempre se conservó 
la condición de patio central, 
ubicando los edificios y demás 
partes que componen el pro-
grama a las orillas del terreno.
También se intentó utilizar to-
dos los ejes visuales y los ejes 
dados por las calles circun-
dantes al terreno para lle-
gar a una composición que 
respondiera a lo encontra-
do en el análisis del predio. 
Esto a la larga fue contra pro-
ducente porque este acomodo 
no permitía que se unificaran 
las partes que componían el 
conjunto  de manera coheren-
te, además de que  se gene-
raron  recovecos que parecían 
más bien sobrantes y lugares 
sin sentido dentro del predio. 

P R O P U E S T A S

Propuesta  1

En esta propuesta, tanto los 
ejes  como las edificaciones 
estaban  desorganizadas. El 
área deportiva estaba total-
mente desligada del resto del 
conjunto, además de que las 
canchas estaban en orienta-
ción equivocada. Los edificios 
no tenían una forma definida  
y estaban totalmente fuera 
de escala. El estacionamiento 
debido a su orientación, te-
nía mucho menos cajones y 
se generaban espacios per-
didos. Los accesos no es-
taban definidos y en gene-
ral el diseño del conjunto era 
ajeno totalmente al contexto.  

Propuesta 2

En esta propuesta lo que cam-
bio fue el área deportiva, que 
se siente mas ligada al resto 
del proyecto y en los ejes  se 

P R O P U E S T A  1
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ejes verticales y horizontales 
de las calles para adaptar y 
encajar mejor al contexto todo 
el conjunto. Algo muy impor-
tante fue el pegarnos total-
mente a las colindancias para 
hacer más fuerte la idea de 
las arquitecturas permitidas. 
Con esto no solo se logró un 
mayor ordenamiento dentro 
del predio y con respecto al 
contexto; también se logró ha-
cer más notoria la condición 
de patio central del predio y 
las áreas del programa pue-
den verse dentro del conjun-
to de manera más tangible. 
El estacionamiento y las can-
chas siguen con la misma 
orientación. En esta propuesta 
del conjunto, el  espacio libre 
es más notorio que el espacio 
construido, aunque los edifi-
cios aún no están ni en su for-
ma ni en su escala definitiva.

5.7    PROPUESTA
         FINAL

En la propuesta final se integran 
todas las partes del programa 
arquitectónico a la zonifica-
ción  Se conservaron los ejes 
ortogonales que nos impone 
la traza urbana del contex-
to y al igual que las calles del 
pueblo, algunos ejes depen-
diendo de su destino o pro-
cedencia, son diseñados como 
principales o secundarios.
Esto quiere decir, que algu-
nas calles continuan hacia 
dentro del predio para cru-
zarlo hacia las vias  princi-
pales de transporte o hacia 
uno u otro lado de la colonia. 
Todas las partes que compo-

aprecia mejor la intención y di-
rección de cada uno de ellos.

Propuesta 3

En esta propuesta, se dio un 
cambio radical en todos los 
aspectos. Se respetaron los 

P R O P U E S T A  2

P R O P U E S T A  3
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nen el conjunto se ubicaron los 
mas pegado a la colindancia 
o en un punto centrico como 
remate para las distintas vis-
tas que hay en el conjunto.

La forma del edifico del Mu-
seo de Sitio, responde al lu-
gar donde está ubicado. Es 
un cuarto de círculo que hace 
énfasis y abraza el vestigio 

más completo en cuanto a 
estructura y el más grande 
dentro del predio. Además, 
su forma de media luna au-
nada a la plaza arbolada 
a un costado del edificio se 
muestra como un gran ac-
ceso abierto  y vestíbulo de 
distribución para las perso-
nas que visitan el conjunto. 
El museo y esta gran  pared 

PROPUESTA FINAL. 
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vegetal, representan la facha-
da principal del conjunto, que 
permite una leve visión a tra-
vés de las frondas de los ár-
boles, pero a la vez el edificio 
y la espesura de la vegeta-
ción sirven de barrera, hacia 
lo que está dentro del predio. 
El museo está abierto del 
lado norte, para permitir 
pasar la luz natural, y po-
der ver desde el interior 
del edifico hacia el cen-
tro del conjunto y viceversa. 

El museo de sitio repre-
senta el remate visual y físi-
co del lado sur del predio. 
También sirve como barre-
ra para poder conformar la 
plaza central con un patio, y 
permite privacidad al mismo.

Al otro lado del museo encon-
tramos un edificio barrera, de 
servicios del mismo museo.Sir-
ve como contención de lo que 
sucede en el estacionamien-

Vista del área de canchas deportivas, vestidores y acceso poniente, desde acceso norte.

ZONA: Centro de BArrio. Acceso norte y Acceso calle Fresno.
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to y los que ocurre al interior. 
También debido a que es 
muy largo direcciona hacia la 
plaza de danza prehispánica 
y la Escuela de Arte Plumario.

Este edificio es una liga im-
portante entre el Museo y la 

Escuela de Arte. En esta arti-
culación entre estos dos pun-
tos, se ubican tiendas, librerias, 
salones para talleres informa-
les y un salon/bodega para 
la gente que hace uso de la 
plaza de danza, además de 
servicios sanitarios y snack.

ZONA: Plaza Central, Área de fiestas. 
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La escuela de Arte Pluma-
rio se ubicó como se men-
cionó en capítulos anterio-
res, en un sitio que es visto 
desde todos los puntos del 
predio. Su acceso esta ali-
neado con el centro de la 
plaza de danzas prehis-
pánicas y el Museo de sitio.  

La descripción de este edi-
ficio en particular, se tocará 
a fondo en el capítulo núme-
ro cinco de este documento. 

El Centro de Barrio, se ubicó 
en esa área con  la finalidad 
de consolidar la fachada de 

la calle fresno, que es la calle 
que será más transitada en 
días de fiesta. Es la parte que 
promoverá todos los eventos 
que pasarán en el conjunto 
durante todo el año. La idea 
de crear 3 edificios que con-
tienen los talleres, la biblioteca 
y los comercios, es consolidar 
la manzana ubicada al norte 
del predio y dar continuidad 
con el conjunto y con el con-
texto, completando el perfil de 
la calle fresno, dando una fa-
chada al término de esta calle.  

Estos edificios también tienen 
la intención de ser el remate 

ZONA: Estacionamiento, Museo de sitio, Escuela de Arte Plumario y Acceso principal Sur.

ZONA: Área deportiva y Edificio de vestidores. Norte del predio.
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norte, tanto visual como físico  
de la plaza central.  Ayudan a 
cerrar el conjunto dándole un 
carácter de  área articula-
da entre si y a la vez abierta.

Como cada parte que com-
pone este conjunto, el centro 
de barrio cuenta con su área 
jardinada que aisla visual y 
acústicamente de manera 
parcial un edificio de otro, y 
permite crear ciertos pun-
tos de encuentro relaciona-
dos al uso de cada edificio.

La plaza central, se deci-
dió dejar como una zona 
de altura baja con do-
minio  visual desde cual-
quier punto en el que se 

encuentren las personas. 
Es una plaza con pavimentos 
modulados a 5 x 5 metros. 
Algunos tramos son pavimen-
tos como recinto, sellos de 
cemento, madera y vegeta-
cion baja de tipo cactácea, 
para lograr la versatilidad 
que la gente quiera darle 
dependiendo las necesida-
des individuales y colectivas. 

La plaza no solo es una 
simple plancha para instalar 
juegos mecánicos o puestos 
los días de fiesta; también 
es una plaza que el resto 
del tiempo será agrada-
ble para pasar una tarde 
de cualquier día platicando, 
caminando, patinando o sim-

ZONA: Área de juegos infantiles. Planta.

ZONA: Área deportiva, pista para correr, áreas de ejercitación y juegos infantiles.
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plemente sentado contem-
plando lo que hay alrededor. 

Al lado este de la plaza cen-
tral se ubica un área arbolada 
con un carácter más familiar 
con juegos infantiles, bancas 
y algunos cuerpos de agua. 

Esta zona se diseñó como 
un lugar para la recrea-
ción y una barrera que se-
parara físicamente, más no 
visualmente, la zona don-
de se ubica la Estancia In-
fantil para niños con VIH. 
En esta zona donde se ubi-
có el parque, segun las in-
vestigaciones y excavacio-
nes se encontro un número 

mínimo de vestigios arqueo-
lógicos. Es por eso que en 
esta área se decidio poner 
arboles de mayor tamaño, 
de fronda espesa y robus-
ta para poder aprovechar 
las sombras que ellos darán.

La Estancia Infantil se ubicó en 
una esquina al sur del pre-
dio con la intención de colo-
car, tanto su acceso peatonal 
como el vehicular, en un lu-
gar accesible, independiente 
y práctico para las perso-
nas que serán sus usuarios.

Está situado en una par-
te muy a la orilla del predio, 
pero a la vez, se encuen-

 Vista desde acceso poniente hacia el centro de barrio y norte de la plaza central

Vista desde acceso oriente hacia el museo de sito y Escuela de Arte Plumario.
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tra resguardada por toda 
una manzana del contexto. 

A su lado norte, está el par-
que con juegos infantiles 
separado por una barrera 
de agua y un cordón ve-
getal para disminuir el ruido.

También con el agua y la es-
pesura en particular de la ve-
getación que se utilizará para 
este edificio, se busca dar un 
ambiente de paz a y tran-
quilidad a las personas que 
lo habitaran  y provocar una 
actitud de poca curiosidad 
en las personas que pasa-
ran a un lado de este edificio.
Al lado oeste de la plaza 

central, se sitúa un carril para 
correr de arcilla,  2 zonas 
para ejercicios como yoga, 
artes marciales, gimnasia 
basica, además de un gim-
nasio al aire libre con apa-
ratos para poder ejercitarse. 

Toda esta zona al igual que 
el parque infantil, contará 
con árboles de copa gran-
de y espesa para aprove-
char la sombra en los es-
pacios de ejercicio que se 
encuentran debajo de ellos. 

En la parte norte de esta 
zona se sitúan 2 canchas 
de futbol y 2 de basquet-
bol, con sus gradas a cada 

Calle Fresno. Vista del centro de barrio de norte a sur.
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lateral de cancha, un salón 
para actividades depor-
tivas, tales como baile de 
salón, artes marciales, bailes 
regionales, ballet, etc. Ade-
más de servicios sanitarios, 
vestidores, regaderas, área 
de guardado para la gente 
que utiliza las área exterio-
res, comercio y un área pe-
queña de juegos infantiles.

En la parte sur del predio 
se ubicó el acceso vehicu-
lar hacia el estacionamiento 
o hacia las bahías de as-
censo y descenso, para ca-
miones, taxis y particulares.

Los accesos al predio se 
dividen en principales y se-
cundarios. Los que vienen de 
norte a sur son principales, 
y los que vienen en sentido 

Acceso calle Fresno. Vista aérea de el centro de barrio.

Acceso norte. Vista del centro de barrio, Talleres y salón de usos múltiples.
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este oeste son secundarios. 

Los pavimentos que se en-
cuentran en los alrededo-
res inmediatos del predio 
son los mismos que entraran 
a  las circulaciones  den-
tro del predio, para unifi-
car el interior del predio.

Todos los edificios serán 
construidos con materiales 

aparentes. Se usará  ta-
bique de barro rojo reco-
cido y concreto armado.

DISEÑO DE PAISAJE

Los pavimentos a utilizar 
serán: concreto permea-
ble, recinto, gravas, tezontle, 
adoquines, arcilla y madera. 
Con esto se persigue, distin-
guir cada área del conjunto 

 Vista aérea de Escuela de Arte Plumario y Museo de sitio por acceso poniente
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Diseño de paisaje para colindancia poniente

Perspectiva de la plaza central. Colores y tipos  de pavimentos y diseño en jardines.

Vista del área de canchas deportivas, vestidores y acceso poniente, desde acceso norte.
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por sus diferentes texturas.

Para la vegetación del con-
junto, se pensó en árboles 
grandes de fronda espe-
sa y colorida para proveer 
sombra a los espacios. 
Se busca que el proyec-
to cambie en distintas épo-
cas del año y en las distin-
tas áreas del conjunto, para 

que este sea un proyecto 
que de la idea de renovar-
se conforme el tiempo pasa. 

Los arbustos se pensaron 
de fácil mantenimiento. Setos 
y arbustos de trato salvaje 
para que puedan resistir en 
la intemperie y en contacto 
permanente con los usuarios.

Ideas generales de el diseño para la plaza central, corredores, 
colindancias, espejos de agua y pavimentos.
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El siguiente catálogo da al-
gunos ejemplos de árboles y 
arbustos a ocupar en el di-
seño de paisaje del conjunto. 

JACARANDA: Las va-
riadas especies pueden al-
canzar desde los 2 metros a 
los 30 metros de altura, de 
los cuales el fuste representa 
unos dos tercios. Éste llega a 
los 70 cm de diámetro, de for-
ma recta y estilizada. La copa 
es poco densa y semeja un 
cono invertido. En su especie 
Jacaranda mimosifolia es ca-
ducifolio en clima templado 
al llegar la primavera, como 
otras especies tropicales.

PALO DE ROSA: Es un 
árbol de rápido crecimien-
to, corpulento. De porte de 
altura media llegando a al-
canzar fácilmente los 18 me-
tros, con el tronco cilíndrico 
con la corteza agrietada 
de color gris oscuro, con la 
copa muy aparasolada y 
muy ramificada con ramas 
que se extienden en que-
brados segmentos rectilíneos.

LIQUIDAMBAR: Son ár-
boles grandes, caducifolios, 
25 a 40 m de altura, con ho-
jas palmadas, lobuladas, en 
arreglo espiralado en las ra-
mas. Las flores son pequeñas, 
produciendo una inflorescen-
cia globular, densa, de 1 a 2 
cm de diámetro, péndulos a 
3 a 7 cm de la rama. El fruto 
es una cápsula leñosa, múlti-
ple, de 2 a 4 cm de diáme-
tro, con numerosas semillas.
Es un popular árbol ornamen-

JACARANDA

LIQUIDAMBAR

LIQUIDAMBAR EN OTOÑO

PALO DE ROSA
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tal, particularmente en áreas 
templadas con veranos ca-
lurosos, logrando los más 
bellos colores en el otoño.

FICUS: Los ficus, por lo ge-
neral, son plantas resistentes 
y duraderas. Esta especie 
es tanto de interior como de 
exterior. Tolera temperaturas 
frías, aunque no heladas. Lle-
ga a vivir hasta 15 años en el 
interior y muchos años mas al 
exterior. Es preferible situarlo 
en un lugar con luz. Respec-
to al agua, puede pasar por 
un riego semanal en verano y 
cada 15 días en invierno. Si se 
quiere controlar el crecimien-
to del mismo es preferible 
mantenerlo siempre podado.

ARBUSTOS, SETOS 
Y ENREDADERAS

CISSUS: Enredadera de la fa-
milia cissus hipoglauca. Cuan-
do la planta es madura lle-
ga a alcanzar los 10 mts de 
altura. Su crecimiento es muy 
rápido y se da todo el año, 
conservando su tono verde y 
rojizo. Requiere de una can-
tidad mediana de agua y 
es 100% una planta de sol.  
Siempre  debe colocarse en 
barda o cerco donde crez-
ca por medio de una guía. 
No debe ser colocada en-
seguida de otra planta pues 
es invasora y la podría cubrir.
BUGAMBILIAS: Esta planta es 
capaz de resistir todos los 
climas, especialmente los cá-
lidos y secos. Produce toda 
gama de colores en sus “flo-
res”, que en realidad no lo 

FICUS ENANO

CISSUS

BUGAMBILIA ROJA

BUGAMBILIA ROSA

BUGAMBILIA EN BARDA
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son, sino hojas modificadas. 
La flor verdadera es blanca 
y diminuta, rodeada de esas 
hojas modificadas que se lla-
man “brácteas”. El tronco y las 
ramas tienen espinas. En las 
zonas tropicales de América 
del Sur, florece todo el año, 
y casi todo el año en países 
con estaciones. Las especies 
de flores amarillas, blancas, y 
rosadas son más delicadas, y 
prefieren lugares protegidos 
del viento y climas costeros 
donde el invierno es suave. 
Las de colores fucsia y rojo 
se aclimatan de mejor forma, 
siempre que se ubiquen con 
sol, protegidas del viento y el 
frío. Al ser un arbusto trepador, 
esta planta es excelente para 
cubrir paredes, pérgolas o 
como arbusto en el jardín. Se 
puede cultivar como bonsái.

SETOS BOJ: Arbusto pe-
rennifolio y monoico de larga 
vida. Altura y diámetro del 
boj: 1 m x 1,5 m. No sobrepa-
sa los 5 m de altura. Creci-
miento muy lento, incluso unos 
pocos centímetros en todo 
un año. El boj es un arbusto 
de hojas enteras, opuestas 
y coriáceas. Posee numero-
sas ramas rígidas de corteza 
pardo-clara, por lo gene-
ral agrietada profundamen-
te. Ofrece buena resistencia 
al frío, al viento y a la sequía.

AGAPANTOS: Los aga-
pantos se ven muy bien agru-
pados bajo los árboles, en 
macizos, alternados con ar-
bustos formando manchones 
de color y también como SETOS BOJ
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contención para retener el 
suelo. Presentan su receso en 
invierno, sin embargo en nues-
tro clima prácticamente no 
pierden el follaje.  Sin embar-
go, hay que evitar plantarlos 
en periodos muy fríos (espe-
cialmente en la zona sur de 
nuestro país) por que las raí-
ces se pueden congelar. Se 
separan 40 cm unos de otros. 
Se propagan rápidamente. 
Se desarrollan bien a pleno sol 
o sombra ligera, pero no flo-
recerán bien a plena sombra. 
A los agapantos no les gusta 
que los muevan del suelo, por 
esta razón pueden ser de-
jados en el mismo lugar por 
muchos años.  Idealmente se 
separan a fines de verano o 
fines de invierno. En las zo-
nas con inviernos muy riguro-
sos, las hojas se hielan y se 
ponen amarillas. Los aga-
pantos prefieren los suelos li-
geramente arcillosos pero se 
pueden desarrollar bien en 
una amplia gama de suelos.

AZARERO: es un arbusto 
siempre verde, muy robusto, 
ramificado y de presentación 
compacta. Su nombre cientí-
fico es Pittosporum tobira Ait, 
y pertenece a la familia de 
las Pitosporáceas, siendo ori-
ginario de China y Japón. Po-
see hojas que pueden llegar 
a alcanzar los tres metros 
de altura, de un color ver-
de oscuro brillante. También 
presenta flores de tonalidad 
blanco marfil, muy perfumado 
y agrupado en inflorescencia. 
Se trata de una alternativa 
muy interesante en jardines, 

AZARERO

AZARERO EN FLOR

AGAPANTO BLANCO

AGAPANTO VIOLETA
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balcones y maceteros al aire 
libre, con una época de flo-
ración que se concreta entre 
primavera y verano. Tiene una 
muy buena adaptación y es 
una especie de fácil cultivo.

CALLISTEMON: El callis-
temon es un arbusto de hoja 
perenne de unos 2 m de al-
tura que pertenece a la fa-
milia de las mirtáceas. Sus 
flores, que parecen espigas 
o cepillos, nacen entre prima-
vera y verano, en el extre-
mo de las ramas arqueadas 
y son el origen del nombre 
vulgar con que se cono-
ce a la planta: limpiatubos.
Las flores pueden ser rojas, 
rosadas, amarillas o blancas. 
Las hojas son alternas y es-
trechas. El fruto duro cuelga 
del final de la rama. Le gusta 
estar a pleno sol, lo que per-
mite un buen desarrollo de la 
floración. En terreno fértil, bien 
drenado y ligeramente ácido. 
Se utiliza mucho por sus bo-
nitas flores y es común en 
los jardines públicos ya que 
produce resultados muy vis-
tosos con poco trabajo. Ne-
cesita pocos cuidados, pero 
sí una temperatura modera-
da. Se resiente de las hela-
das y de los vientos fríos y 
es mejor plantarla al abrigo 
si se dan en la zona. Requie-
re poco riego, es una plan-
ta apta para zonas de se-
quía o para la xerojardinería. 
Puede recortarse fuerte en 
primavera. Las ramas jóvenes 
se deben despuntar para 
mantener la forma compacta. 

FLOR DE CALLISTEMON

CALLISTEMON EN SETO

JAZMIN EN SETO

FLOR DE JAZMIN
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JAZMÍN CELESTE: Ar-
busto trepador y perennifolio. 
Es un arbusto muy popular 
de flores azules. Las flores 
son de forma cilíndrica mi-
den unos 2,5 centímetros y se 
abren en cinco pétalos, que 
nacen de racimos terminales 
de 15 centímetros de ancho. 
Se usa como planta trepa-
dora o arbusto de ramas ar-
queadas y colgantes. Puede 
ser podado para que crez-
ca del mismo modo que una 
parra y trepe por unos so-
portes amarrándolo o fijan-
do las ramas de algún modo. 
También se usa para hacer 
un seto libre florido y para 
hacer masas que cubran 
taludes. Se da a pleno sol y 
aunque crece bien en semi-
sombra, su floración puede 
ser pobre. Se desarrolla me-
jor en suelos ligeros y areno-
sos con buen drenaje. Debe 
regarse abundantemente en 
verano y más ligeramente 
en invierno. Puede sobrevivir 
con poco agua una vez que 
esté arraigado y es relativa-
mente tolerante a la sequía.

CACTÁCEAS: Las cac-
táceas, son nativas del con-
tinente Americano en donde 
se encuentran distribuidas 
especialmente en las regio-
nes áridas y semiáridas. Pre-
sentan una gran capacidad 
de adaptación a diferentes 
climas y por sus formas lla-
mativas son utilizadas en di-
versos jardines como plantas 
ornamentales de fácil mante-
nimiento y cuidados sencillos.

AGAVE 

ALOE VERA 

VIZNAGA CABALLONA

VIZNAGA
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CAPÍTULO  6
el proyecto arquitectónico
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Una vez terminado el proce-
so de diseño para el centro 
comunitario, el grupo continúo 
de manera individual desarro-
llando uno de los proyectos 
que componen el proyecto 
urbano para desarrollar has-
ta el nivel de anteproyecto 
y criterios constructivos, es-
tructurales y de instalaciones.

En mi caso, decidí tomar la es-
cuela de arte Plumario. Esto prin-
cipalmente por  la curiosidad de 
saber de qué se trataba este 
arte/oficio, y posteriormente, 
cierta tenacidad por investigar 
acerca de un tema con poca 

información, que lleva años ahí 
esperando ser retomado para 
surgir nuevamente como uno 
de los tantos y bellos artes que 
se producen en nuestro país.
 
Fue difícil la investigación debido 
a la antigüedad y a la desapari-
ción casi total del arte prehispá-
nico. Hay muy poca información 
escrita  y muy pocas  personas 
que saben de las raíces de 
este arte o que se dediquen a 
crear artesanías con esta téc-
nica originaria de nuestro país.
De hecho fue difícil encontrar 
algún caso análogo, ya fue-
ra de alguna  escuela, taller o 
curso de esta técnica milenaria.

CAPÍTULO 6  : EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

6.1 JUSTIFICACIÓN
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Conchero del grupo 
Tlanextli tocando el tambor.

6.2 A N Á L O G O 
ARTE PLUMARIO:

En México no existe ni una s
ola escuela dedicada al arte 
plumario. Ni siquiera existe al-
guna escuela  en la cual se  
imparta algún curso perma-
nente relacionado a este arte.  

Sin embargo ciertas escue-
las han impartido cursos ex-
traordinarios de arte plumario.

La Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (ENAP)  de la UNAM, 
impartió un curso en un pe-
riodo vacacional que tuvo 
una  duración de 1 semana.

En este curso se introdujo a 
los alumnos al arte plumario.

1. Primero se adquirieron 
las plumas  de una manera 
fácil y barata. Se utilizaron 
plumeros con pluma de galli-
na  de diversos colores, ade-

más de plumas de guajolote.

2. Después se adquirió 
cera de Campeche, papel 
y herramientas de trabajo.

3. Se selecciona-
ron las mejores plumas. 

4. Se llevó a cabo el dibujo 
que cada alumno eligió para 
empezar el mosaico plumario.

5. Se pegaron las plu-
mas conforme el dibujo con 
el material antes obtenido.

6. Algunas plumas fue-
ron recortadas durante el 
proceso para adaptar  me-
jor la forma del dibujo que 
se quería llevar a cabo.

Por su parte La Escuela de 
Diseño del Instituto Nacional 
de Bellas Artes (EDINBA) en 
sus talleres de telar toma en 
cuenta la utilización de plumas 
para decorar las prendas que 
los alumnos llevan a cabo a 
lo largo de los cursos semes-
trales de su plan de estudios. 

Cabe señalar que mucho de 
este arte prehispánico es po-
sible aprenderlo y adquirirlo 
con los artesanos y danzan-
tes (concheros) que se pre-
sentan en el zócalo capitalino. 
Ellos conocen de historia, ma-
teriales, técnicas y todas las 
necesidades que deben ser 
tomadas en cuenta para que 
el arte plumario pueda ser 
impartido en un lugar hecho 
específicamente para ello. 
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Primeras ideas formales y funciona-
les para la escuela de arte plumario

Primeras ideas formales y funciona-
les para la escuela de arte plumario

quería diseñar. Este proce-
so fue simplemente el acer-
camiento al sitio y al análisis 
de las áreas a proyectar.

6.4     ANÁLISIS DE                                                                                                                                               
         ÁREAS

Lo primero que se hizo para 
empezar el proyecto fue 
desarrollar un programa ar-
quitectónico, definiendo todo 
lo que la escuela de Arte 
Plumario debía de llevar. 

Se especificó y se estudió el 
uso y los espacios mínimos que 
se requerían para cada par-
te que compone el proyecto.
Esto fue haciendo los es-
quemas de funcionamien-
to (esquemas de bolitas) y 
las zonificaciones que per-
mitieran un mejor funciona-
miento de todas las áreas.

D E F I N I C I O N E S 
DE ESPACIOS

T A L L E R E S

6.3    PRIMERAS IDEAS

Los primeros trazos para 
definir la forma del edificio, 
fueron siguiendo totalmente 
la idea de las arquitecturas 
permitidas, que nos desig-
naban pegarnos de mane-
ra literal a las colindancias.

Por ello, las primeras ideas 
muestran un edificio en forma 
de L. Dos edificios pegados 
totalmente a la colindan-
cia, con un pasillo al frente 
de cada una para circula-
ción y acceso a las aulas, 
que en esta etapa de acer-
camiento formal, eran más 
de 10 pequeños cubículos. 
Las dos grapas estaban 
abiertas y centradas a los ejes 
de la plaza de danza pre-
hispánica, que tampoco res-
pondía a ninguna  idea com-
positiva o idea generadora.

Cabe señalar que estos pri-
meros trazos estaban fue-
ra de escala y no tomaban 
aun en cuenta las necesi-
dades y las descripciones 
de los espacios que se re-
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ESCUELA DE ARTE PLUMARIO:

 TALLERES: 

  Taller de arte Plumario 1- - - - - - - -  117 m2
  Taller de Arte Plumario 2- - - - - - - -  117 m2
  Taller de náhuatl - - - - - - - - - - - - - -   98 m2

 SERVICIOS:
      
  Vestíbulo principal - - - - - - - - - - - - -  25 m2
  Administración - - - - - - - - - - - - - - - -  82 m2
  Área de exposición - - - - - - - - - - - - - 80 m2
  Tienda y librería - - - - - - - - - - - - - - -  28 m2
  Informes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 m2
  Vigilancia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  12 m2
  Sanitarios - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 m2
  Intendencia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 m2
  Circulación - - - - - - - - - - - - - - - - - - -151 m2

 TOTAL M2 CONSTRUIDOS - - - - - - - - - - - - 631 m2
 TOTAL M2 ÁREA VERDE - - - - - - - - - - - - - 390 m2

Primeras ideas. Talleres de plumaria.

TALLER DE ARTE 
PLUMARIO 1: En este ta-
ller se llevaran a cabo traba-
jos de Arte Plumario relacio-
nado con mosaicos, tapetes, 
estandartes y joyería. Para 
estas actividades se requie-
re de un espacio amplio con 
mesas de trabajo para cor-
tar, extender y trabajar pie-
les, telas o ciertos tipos de 
papeles – que son en donde 
se adhieren las plumas de-

pendiendo del trabajo que 
se lleve a cabo-. También es 
importante  un área de tar-
jas donde se puedan lavar, 
desinfectar y colorear todos 
los materiales utilizados para 
llevar a cabo las artesanías. 

Es necesaria un área de me-
sas de joyería equipadas con 
luz directa, cautín fijo, área 
de trabajo y cajones para el 
guardado de todas las he-
rramientas y pequeñas piezas 
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Estudio de áreas de los espacios a proyectar para la escuela de arte plumario

que el usuario va producien-
do. También los talleres ne-
cesitan un área de prensas 
para poder trabajar la parte 
de bastidores, estandartes y 
en algunos casos de joyería. 
Por último es necesaria un 

área de guardado amplia, 
cercana y accesible, don-
de se pueda almacenar 
plumas, colorantes, conser-
vadores, pieles, herramien-
tas, telas, material de dibu-
jo y las Artesanías mismas.   
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Posibles vistas en las primeras ideas de los talleres de arte plumario

TALLER DE ARTE 
PLUMARIO 2: En este ta-
ller se trabajaran artesanías 
de Arte Plumario que tienen 
que ver con lo relacionado a 
confección de prendas, man-
teles, trajes de gala, trajes de 
guerra y toda clase de to-
cados y COPILLIS tanto mili-
tares, como de clase noble.  
Para estos trabajos al igual 
que el taller 1, se requiere 
de mesas de trabajo am-
plias, área de tarjas para 
realizar los mismos  trabajos 
que en el otro taller, área de 
guardado y área de cos-
tura para la confección de 
prendas que lo requieran. 

Es importante señalar que 
los talleres necesitan de cir-
culaciones amplias para el 
mejor desempeño físico de 
los artesanos a la hora de 
confeccionar y crear sus ar-
tesanías. También  es indis-
pensable la iluminación na-
tural- sobre todo cenital- y 
en algunos casos, aparte de 
esta, la iluminación artificial 
cercana como en el caso 
de las mesas de joyería.

La ventilación es un punto a 
destacar, debido a que se 
trabaja en algunos casos 

con materiales de olor fuer-
te como pegamentos, con-
servadores, desinfectantes 
y algunos solventes fuertes.

El piso en ambos casos 
debe ser antiderrapante 
para seguridad de los arte-
sanos, ya que en procesos 
de lavado y desinfección 
puede llegar a ser peligro-
so un piso sin las medidas 
de seguridad necesarias. 

Se incluye para los dos talle-
res un área de exposición/
guardado para la misma 
comunidad de la escuela.

TALLER DE 
NÁHUATL: El taller de 
Náhuatl necesita de un área 
con pupitres y pizarrón para 
la enseñanza impartida por 
un profesor. Además de esta 
área se agregó un área de 
consulta tipo biblioteca que 
no solo servirá para este 
taller, sino  también, para el 
uso de los demás personas 
de la Escuela que podrán 
consultar los materiales ne-
cesarios para la investiga-
ción de temas diversos en 
cuanto a cultura de México 
se trate, y así poder retroali-



133

Estudio de áreas de los espacios a proyectar para la escuela de arte plumario

mentar sus conocimientos a la 
hora de crear sus artesanías. 
Otra área que compondrá el 
taller de náhuatl es el área 
de lectura o estudio, como 
complemento de la biblioteca 
y un área de internet, para 
tener cubiertas las formas de 
investigación básica, que re-

quieran en la Escuela de Arte. 

S E R V I C I O S

VESTÍBULO, INFOR-
MES Y VIGILANCIA: 
Estas 3 áreas van estrecha-
mente ligadas inmediata-
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Primeros esquemas de funcionamiento.

mente después del acceso 
a la escuela. En el vestíbulo 
se encuentra una conexión 
directa a él área de vigilan-
cia. Esta parte se separa del 
vestíbulo por medio de una 
barra y cuenta con cuar-
to de baño independiente 
de los servicios sanitarios 
generales de la escuela y 
la administración. La par-
te de informes solo necesi-
ta un área para secretarias, 
una barra de información  y 
un área de archivo para lle-
var el control de los usua-
rios que se tienen inscritos.

ADMINISTRACIÓN: 
La administración esta-
rá  situada en la par-
te frontal de la escuela. 
Se dividirá en parte directi-
va y difusión cultural. Contará 
con área secretarial, direc-
ción, sala de espera, archivo, 
cocineta y cuarto de baño.

ÁREA DE EXPOSI-
CIÓN: El área de exposi-
ción será un lugar de cons-

tante cambio de colecciones. 
Debido a que en este lugar 
se presentaran las artesanías 
realizadas en los cursos im-
partidos en la Escuela. Este 
lugar será un espacio libre 
con iluminación artificial direc-
ta que tendrá variaciones de-
pendiendo del acomodo que 
los expositores quieran dar. 

TIENDA Y LIBRERÍA: 
Esta parte de la escuela es-
tará situada lo más próxima 
al acceso.  Tendrá vitrinas 
y anaqueles de exposición 
para la exhibición y venta de 
los trabajos que se realicen 
en los cursos impartidos en 
la escuela. También se nece-
sitaran libreros para la venta 
de libros con todo lo relacio-
nado a la cultura de México. 

Es indispensable un área de 
mostrador y caja para la per-
sona que atenderá la tienda. 

SANITARIOS: Se dividi-
rá en sanitarios para hom-
bres y mujeres. En el caso 
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Esquema final de funcionamiento del proyecto.

de los sanitarios para mu-
jeres se contará con 3 ca-
binas con  taza de baño,  
una cabina reservada para 
personas con discapacidad 
y 3 lavabos.  En el sanitario 
de hombres se tendrá una 
cabina con taza de baño, 
una cabina reservada para 
personas con discapacidad, 
2 mingitorios y 3 lavabos.

Para la comodidad en el 
momento del mantenimiento 
los sanitarios contaran con 
ducto para las instalacio-
nes hidráulicas y sanitarias. 

La iluminación será natu-
ral y artificial. La ventila-
ción será totalmente natural. 

INTENDENCIA: Esta 
parte del proyecto ser-
virá como bodega de 
mantenimiento y jardinería.

6.5 ESQUEMAS DE  
F U N C I O N A M I E N -
TO Y ZONIFICACIÓN

Para esta etapa, se ordenaron 

los espacios dependiendo su 
función. Lo primero fue dividir 
las áreas en públicas y priva-
das, quedando como sigue:

ÁREAS PÚBLICAS:
    
 - vestíbulo 
 - v i g i l a n c i a 
 - informes y dirección
 - tienda y librería
 - sala de exposición

ÁREAS PRIVADAS:
 -talleres de arte  
   plumario
 - taller de náhuatl
 - servicios sanitarios

Después por medio de 
diagramas se relaciona-
ron las áreas y se definió 
la zonificación del proyecto.

Para la zonificación fue ne-
cesario realizar esquemas 
de bolitas, para relacionar 
todos los espacios antes 
mencionados dependien-
do las actividades, ya sean 
públicas o privadas, el es-
pacio requerido para des-
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Primer idea de la planta 
de la escuela de arte plumario.

Esquema de instituciones educativas prehispánicas

empeñarlas y la importan-
cia de cada una de ellas. 

Es importante señalar que 
para esta etapa ya se te-
nía en mente la forma que 
se quería para el proyec-
to, aunque esta no estuvie-
ra  totalmente aterrizada.

Es por eso que se toma-
ron en cuenta  cosas como 
flujos por donde circularía 
la gente, área libre y aco-
modo general de las áreas.

6.6 ORIGEN DE LA 
FORMA

La forma del proyecto, pro-
viene de la forma tradicional 

de las  escuelas prehispá-
nicas en las que estudiaban 
diferentes clases  sociales, y 
se impartían diferentes ofi-
cios en la época prehis-
pánica, dependiendo del 
estrato social al que se per-
teneciese. Una de estas es-
cuelas era “el Calmecac”y 
otra “el Tepochcalli”.

El Calmecac (del náhuatl calli 
‘casa’, mecatl ‘morador’ y -c 
‘lugar’) era la escuela para 
los hijos de los nobles azte-
cas. En esta escuela se les 
entrenaba para ser sacer-
dotes, guerreros de la élite, 
jueces, senadores, maestros 
o gobernantes, educándo-
los en historia, astronomía y 
otras ciencias, la medición 
del tiempo, música y filoso-
fía, religión, hábitos de limpie-
za, cuestiones de economía, 
y gobierno, y sobre todo, 
disciplina y valores morales.

Telpochcalli (en náhuatl ‘casa 
de los mancebos’), eran cen-
tros en los que se educaba a 
los jóvenes del pueblo, a par-
tir de los 15 años, para servir a 
su comunidad y para la gue-
rra. A diferencia de los nobles 



137

CALMECAC de la ciudad de Tenochtitlan

Escuela para hijos de los nobles. CALMECAC

que asistían al calmécac, los 
vástagos de los plebeyos, 
conocidos genéricamente 
como macehualtzin, asistían 
al telpochcalli. Estas escuelas 
para jóvenes se encontra-
ban en cada barrio o calpulli.

Estas escuelas regularmente 
eran cuadrángulos, con un 
patio central a porticado y 
pequeños patios secundarios 
dentro de los bloques que 
conformaban el cuadrángulo.

Estas edificaciones como la 
mayoría de las construccio-
nes prehispánicas, eran si-
métricas y moduladas de 
manera que la proporción 
de las mismas fuera co-
herente no solo físicamen-
te, sino también a la vista.

Cabe señalar que estos 
edificios educativos regu-
larmente eran ortogonales.

6.7   DISEÑO DEL  
        PROYECTO

Tomando como idea gene-
radora el concepto  anterior, 
y ya con las áreas de cada 

espacio concientizadas, lo 
primero fue trazar los ejes 
compositivos del proyecto. 
Uno principal que equilibra el 
proyecto y dos secundarios, 
paralelos al eje central prin-
cipal. De la misma manera en 
el sentido perpendicular, se 
trazó un eje central  y dos 
ejes paralelos a este, para 
cerrar el cuadrángulo y dar 
la forma definitiva al proyecto. 

Lo siguiente  fue modular los 
espacios para dar una co-
herencia estructural y visual al 
proyecto. Esto ayudo mucho,  
en los criterios constructivos, 
ya que uniformizo la cimenta-
ción y sobre todo la estructura.

6.8 COMO EVOLUCIONÓ 
EL PROYECTO
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Primer planteamiento de la escuela

Giro de muros en lado norte.

Giro de muros en lado norte.

Partido definitivo de la escuela.

El primer modelo del proyecto 
era totalmente un cuadrángu-
lo. Con aberturas en las losas 
planas, un gran patio central, 
una circulación a portica-
da alrededor del patio y un 
eje central que pasa por el 
centro del conjunto y remata 
en el centro de la plaza de 
danza al frente de la escuela.

El primer cambio fue romper 
el cuadrángulo en la esqui-
na sureste  para permitir el 
paso de luz y aire en uno de 
los talleres y en los sanitarios.
También se intentaron cam-
bios para romper un poco 
con lo cuadrado del pro-
yecto, rotando la grapa 
norte que albergaba uno 
de los talleres, que en esta 
propuesta era más gran-
de que el taller del lado sur.

Con esta rotación se percibía 
la grapa norte, seccionada 
y rotada, dando un efecto 
de ser más corta de lo que 
en realidad era y también 
la hacía que la fachada no 
fuera tan plana y repetitiva.

El siguiente cambio fue, qui-
tar otra esquina, ahora de 
la grapa norte para quedar 
igualar el lado sur y tener 
ventilación e iluminación en 
el área del taller de náhuatl.
Aún con estos cambios no 
se resolvían las necesida-
des de iluminación cenital y 
de ventilación suficiente para 
las actividades que se lle-
van a cabo en los talleres.

Entonces, se cambiaron las 
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Corte de un taller y patio central.

Perspectiva al interior de un taller

Perspectiva al interior de un taller

Acceso a la escuela

Diseño radial del patio central de la escuela.

losas planas por techos de 
dientes de sierra, esto en la 
zona de talleres donde era 
que se requería mejor ilu-
minación y ventilación. En la 
zona administrativa, tienda, 
galería y de servicios, se 
respetaron las losas planas.

En esta propuesta ya se tie-
nen 2 grapas laterales del 
mismo  tamaño para alojar 
los talleres, 1 grapa larga al 
frente que contiene el acce-
so al centro y aloja los usos 
más públicos y como remate 
y cierre del cuadrángulo, una 
última grapa combinada en 
estructura para alojar el ta-
ller de náhuatl y los servicios 
sanitarios y de intendencia.

La parte de los talleres que-
do con una altura de más 
de 3. 00 metros libres y una 
amplitud suficiente para po-
der trabajar y circular có-
modamente sin intervenir en 
las distintas actividades que 
se llevaran a cabo. Es un 
área con ventilación ade-
cuada y mucha iluminación, 
tanto cenital como lateral. 

Se aprovechó el desnivel en 
la parte del terreno donde se 
sitúa la escuela, para levantar 
un poco el proyecto y dar-
le una altura distinta a la del 
resto del conjunto. Contrario a 
la plaza de danza prehispá-
nica, que esta medio metro 
por debajo del nivel 0. 00, 
quedando 1 metro por de-
bajo del nivel de la escuela.

En el acceso de la escue-
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Diversas modificacones de la parte oeste del proyecto

Diversas modificacones de la parte oeste del proyecto

Acercamiento a la idea de colocar dientes de sierra. 
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la, con este desnivel se re-
quirió de escalinatas que 
cubren el acceso en su 
totalidad, dándole ma-
yor énfasis e importancia. 
Se colocaron un par de es-
pejos de agua en el acceso 
dirigidos hacia la entrada en 
forma de cono para dar una 
direccionalidad e importancia 
mayor entre la escuela y la 
plaza de danza prehispánica.

La circulación alrededor del 
patio central que distribuye a 
lo largo y ancho del conjun-
to, es un pasillo a porticado, 
que a diferencia de las pro-
puestas anteriores no tiene 
presencia de columnas, esto 
debido a que la losa se sos-
tiene por medio de ménsu-
las de concreto armado. La 
finalidad de esto es lograr 
una vista limpia desde el in-
terior de los talleres hacia 
el patio central y viceversa 
para conseguir una percep-
ción del espacio  mínima, en 
cuanto estructura y tener el 
dominio de todo el proyec-
to desde casi cualquier pun-
to en el que te encuentres. 

El diseño del patio, se hizo de 

forma radial con un núcleo de 
árboles al centro, de fronda 
espesa, de la especie liqui-
dámbar, para lograr un área 
de estar con sombra, que 
pueda ser relajante y acorde 
con lo sencillo del proyecto. 
Los  anillos que se forman 
del centro hacia afuera son 
de vegetación baja de cac-
táceas y algunos arbustos 
coloridos para que no sea 
un lugar sobrio. La circulación 
desde el pasillo de distribu-
ción a porticado, al centro 
arbolado del patio, es por 
medio de 4 caminos delimi-
tados por piezas de madera 
del tamaño aproximado de 
un durmiente de tren y piedra 
bola pequeña en color gris.

Primeras ideas de los sanitarios y el taller de nahuatl

Esquema y zonificación fi-
nal del proyecto de la escuela.
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6.9  P R O P U E S T A S 
D E S T A C A D A S

La penúltima propuesta 
del proyecto, ayudó a en-
contrar errores e incon-
gruencias, ya fuera estruc-
turales o de diseño, que 
tenían que ser corregidas.
En esta etapa, la modula-
ción estructural cambio un 
poco, haciendo los claros 
más largos y por lo consi-
guiente, haciendo las trabes 
y columnas más anchas de 
lo que se pensaba. También 
se decidió cambiar materia-
les constructivos y por tanto 
hubo cambio no solo en el 
diseño de las fachadas, sino 
también en la cimentación, 
esto debido a la presencia 
de muros de concreto en la 
propuesta final y el cambio 
estructural antes mencionado.
Se eliminaron juntas construc-
tivas innecesarias, y los muros 
se cambiaron por muros re-
sistentes de tabique en vez 
de ladrillo, y estos se utilizaron  

como acabado final aparente.  
Se cambió la idea  de los 
pisos de madera, en el pa-
sillo y áreas exteriores por 
placas de recinto para ma-
yor durabilidad y menos 
gasto en mantenimiento. 

A los espejos de agua 
del acceso se les agre-
go una cama de piedra 
bola y árboles al centro de 
cada uno de los espejos. 
Se eliminaron las columnas 
del pórtico y se aumentó un 
área de ductos en los sani-
tarios para mayor facilidad en 
cuestiones de mantenimiento.
Las fachadas norte y orien-
te cambiaron mucho, tanto 
en materiales como en mo-
dulación, tratando de crear 
distintos planos con remeti-
mientos y cornisas variados.
Se conservó la madera y los 
ladrillos, y se aumentó una tira 
horizontal de concreto en la 
parte superior que corres-
ponde a la trabe  que so-
porta los dientes de sierra y 

Primer idea de la escuela, llevada a dimensiones reales.
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penúltima propuesta

planta de techos

planta arquitectónica
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Maqueta de trabajo de la primera propuesta. Vista nororiente. 

Cortes arquitectónicos de primera propuesta. 
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Maqueta de trabajo de la primera propuesta. Fachada vista norponiente. 

Fachadas arquitectónicos de primera propuesta. 
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PRIMERA PROPUESTA. PERSPECTIVA DE FACHADA ORIENTE.

VISTA AÉREA DE PROYECTO PRIMERA PROPUESTA.
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PERSPECTIVA DE FACHADA PONIENTE.

PERSPECTIVA DE FACHADA NORTE
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la canaleta de la bajada de 
aguas. La  modulación de las 
ventanas en la parte supe-
rior también cambio, hacien-
do los cristales más cortos. 

6.10 PROPUESTA 
F I N A L 

La propuesta final engloba 
todos los aspectos estudia-
dos a lo largo del proceso 
de diseño. El programa arqui-
tectónico está resuelto en su 
totalidad, los materiales a uti-
lizar, el sistema constructivo y 
las instalaciones, están defini-

dos y desarrollados en planos.

P R O Y E C T O 
A R Q U I T E C T Ó N I C O

El proyecto arquitectónico 
está compuesto por 4 crujías 
que forman un cuadrángulo 
sin dos aristas del lado oeste 
del proyecto. La primera cru-
jía frontal, se abre  hacia el 
lado este. Dentro de ella se 
alberga el acceso, el vestíbu-
lo, al lado izquierdo de este, 
se ubica el área de vigilancia 
e información y detrás de es-
tas, encontramos la dirección 
y la oficina de difusión cultural. 
 Al lado derecho del ves-
tíbulo se encuentra la tien-
da/librería, y a un lado al 
final de la crujía, se sitúa la 
galería de exposiciones. 

Otras 2 crujías perpendicula-
res a la anterior, albergan los 
dos talleres de arte plumario.  
Una al lado norte y otra com-
pletamente opuesta al sur.

Una última crujía cierra el 
cuadrángulo del lado oes-
te. En esta parte se si-
túan el taller de náhuatl 
y  los servicios sanitarios.
Al centro del cuadrángu-
lo se diseño un jardín cen-
tral de contemplación.

La cimentación es mixta, y 
combina los sistemas de za-
patas aisladas y zapatas 
corridas con trabes de liga. 
La estructura es de concre-
to armado, y dependiendo la 
zona del proyecto se utiliza-
ron columnas o cartelas. Los 

Ejemplo del material que se usa-
rá para la fachada principal

Losetas de cantera gris para fachada principal.
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muros son en algunos casos 
de tabique de barro rojo y 
en otros de concreto arma-
do. Se utilizaron losas planas 
en la crujía frontal con domos 
para iluminación, al igual que 
en la parte donde se encuen-
tran los servicios sanitarios.
Para el resto del proyecto 
se utilizaron dientes de sie-
rra, para un mejor aprove-
chamiento de la luz cenital. 
Para la fachada frontal de 
acceso, se utilizará piedrín 
de cantera gris claro apila-
do en manera no uniforme, 
dejando huecos irregulares.
Los acabados que se utiliza-
ron son ladrillo de barro rojo, 
la estructura de concreto será 
aparente y se colocará algo 
de madera en las fachadas.
Al interior de los diferentes 
sitios del proyecto, algunos 
muros serán aplanados con 
yeso y estarán pintados con 
el color según sea el diseño.

El pasillo de distribución al-
rededor del patio central 
es a porticado. Por medio 
de ménsulas aparentes de 
concreto armado, es sos-
tenida una losa plana de 
concreto la cual tiene es-
currimiento hacia el jardín.

Los pisos en interiores serán 
de porcelanato rugoso color 
gris claro o gris oscuro de-
pendiendo del área. Para las 
circulaciones se  utilizará re-
cinto gris y en el patio y es-
pejos de agua se colocará 
piedra bola de tamaño chico 
y mediano respectivamente.

El agua se distribuye al 
proyecto por medio de 
un equipo hidroneumáti-
co que se abastece gra-
cias a una cisterna para 
uso exclusivo de la escuela. 
Se usará una planta de 
tratamiento de aguas plu-
viales y grises, para ser 
reutilizada en  el riego de 
los jardines del conjunto. 

En las siguientes pági-
nas se explica detallada-
mente el resultado final del 
proyecto arquitectónico:

Concreto y color de madera 
para muros  y celosias. 

Acabado de lajas de tabique de barro rojo.l
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CAPTULO  7
conclusiones y bibliografía



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
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CONCLUSIÓN

Se reunieron las peticiones de la comunidad con el análisis del 
sitio. Se tomó en cuenta el tamaño y ubicación del terreno los 
flujos peatonales y vehiculares, se analizó como vive la comuni-
dad de San Miguel Amantla, sus costumbres, como se compor-
tan durante la celebración de sus fiestas y la importancia que 
ocupa en ellos toda esa tradición y recuerdos prehispánicos.

Todo lo anterior dio el impulso para desarrollar un proyec-
to urbano-arquitectónico capaz de integrar a esta co-
munidad física y socialmente, tomando en cuenta las ne-
cesidades que existen hoy por hoy, la integración del 
proyecto a toda la comunidad y la reactivación de la 
zona en cuestiones importantes como la cultura, el de-
porte, el comercio y seguridad para todas las personas.

Por otra parte  el tema  de  los espacios públicos en nuestro 
país, tema  muy presente en la actualidada a nivel internacio-
nal y recurrente en lo que respecta a México, se  vió integra-
do en su totalidad a este proyecto de tesis, y trajó consigo 
la siguiente reflexión:  acerca de las autoridades culturales 
en nuestro país - en los ámbitos municipal, federal o estatal 
- parecen no entender que los espacios públicos también, 
son cultura, y que para que un ciudadano se sienta digno y 
para promover la convivencia social es necesario construir 
buenos espacios públicos bien diseñados y bien construi-
dos , de fácil mantenimiento. Sólo así los haremos nuestros y, 
por lo tanto, los usaremos  y defenderemos como propios.  

Cabe señalar que el tema y origen de esta tesis, lo proporcionó 
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un cliente real con un problema igualmente verdadero. Es nota-
ble como esta comunidad vino a nosotros para pedir y recibir 
el apoyo que necesitaban, y como se les brindo de una forma 
humilde y profesional, como es responsabilidad de cualquier 
estudiante o profesionista perteneciente a nuestra universidad. 

“Frente al proceso de globalización, hoy plenamente gene-
ralizado e inevitable, es necesario buscar alternativas que 
permitan obtener las mejores ventajas sin sujetarse a impo-
siciones que dejan de lado las características propias de 
cada lugar. Son esas particularidades, en cuyo fondo es-
tán los rasgos de la cultura que a lo largo de la historia 
acumulamos con el firme propósito de luchar por la per-
manencia de las raíces de nuestro propio ser social”. 7

 
Es importante formar parte de esa tradición que exis-
te en México desde hace mucho tiempo y que consis-
te en contribuir de manera activa en la construcción de 
la memoria de una comunidad. Y debería ser responsa-
bilidad de todos los mexicanos contribuir  para que las 
tradiciones sigan vigentes durante mucho tiempo más. 

Trabajos y proyectos como lo que se da a conocer y se res-
cata con este tema de tesis son referencias que con el tiem-
po se vuelven útiles para urbanistas, arquitectos, historiadores 
y personas interesadas en el tema, en el futuro. Se trata de 
rescatar un pedazo  de historia y a la vez crear una fuente 
de consulta. Ya que en este trabajo se plasman dos niveles 

Danzantes zócalo capitalino.
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de historia; por un lado la historia documental y por el otro, 
la historia viva. La segunda basada en testimonios, observa-
ciones y recuerdos de las personas mayores que aún viven 
en San Miguel Amantla. Se trató de lograr una amalgama 
apoyándose en las crónicas antiguas y en la historia viva que 
día a día se desarrolló y se desarrolla en esta comunidad. 

Lo que mueve esta tesis de licenciatura es sobre todo 
la pasión y el cariño por las tradiciones de este país. 
Es importante salvar a toda costa lo que puede mo-
rir pronto. Es útil internarse en el pasado y lo que que-
da de él ahora para poder prevalecer en el futuro. 
Esta vocación la describe Luis González González como 
“la  conciencia que  una  colectividad toma  de  ella  mis-
ma  para  asegurarse frente a la colectividad  vecina  y 
para  mantenerse  en  pie,  alimentada  por  sus  raíces”. 8
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