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Este estudio consta de una parte te6rica Y una parte 
pr~ctica; la primera parte es un ensayo crítico, una jus
tificaci6n y una explicación de la segunda parte, la cual 
es una proposici6n concreta para la restauraci6n y la pro
tecci6n de los monumentos arq~eolÓgicos. 

El primer capítulo, 'La Atracci6n Subjetiva', trata 
de la sensibilidad humana donde se reunen el experto, el 
aficionado y el ciudadano común. 

El segundo sobre el espacio, la materia prima de la 
arquitectura, que hace del vivir una experiencia compren
sible a todos. 

Un tercer capitulo compara las 'Antiguedades' de los 
dos mundos, el del Viejo Mundo con la arquitectura griega 
como base y el del Nuevo Mundo con la arquitectura prehis
p~nica. 

El cuarto capitulo expone distintas actitudes que han 
sufrido evoluci6n. Nos importa la postura ru'ás progresista. 

El auinto trata sobre trabajos realizados en zonas ar
queolÓgiéas; las restauraciones y la evoluci6n de las prác
ticas en los dos mundos, una revisión de las adiciones ar
qui tect6nicas, una evaluaci6n de lo más necesario para con
servar los monumentos del pasado. 

La conclusión de la parte te6rica es una recomendaci6n 
para una actitud m~s respetuosa para los restos del pasado. 

La parte práctica es la solución de la contradicci6n 
entre guardar la autenticidad, la objetividad de las fuen
tes del pasado y la enseñanza del espacio, del adelanta de 
la arquitectura y del arte prehispánico. 

El proyecto consiste en la recuperaci6n de las aris
tas de las formas geom~tricas como síntesis de su arquitec
tura, por medio de un esqueleto de perfiles ligeros, sin 
tocar la ruina, desmontable, reversible, econ6mica ••• y 
formando la base para adiciones arquitect6nicas necesarias 
de protecci6n. 

El proyecto es educativo, didáctico, sugestivo, algo 
que estimula la imaginaci6n, que excita la curiosid:J.d para 
el mundo prehispánico. El proyecto lo¡;ra rcás claridad de 
los valores arquitectónicos; de los espacios interiores y 
exteriores, de los volúmenes, de la jerarquía de los edi
ficios, de la importancia del conjunto ••• , 

La parte práctica existe principalmente en la presen
tación y el aprendizaje de tres prototipos: 
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un templo teotihuacano, una pirámide azteca y un templo 
maya. Las maquetas son la prueba de la validez de nuestro 
sistema de recuperaci6n espacial. Y además muestro algunas 
aplicaciones, 

Sin embargo no es un proyecto terminado; lo aquí tra
tado es un camino, un concepto, una nueva aproximaci6n, 
un nuevo enfoque para tratar la recuperaci6n espacial y 
la restauraci6n de la arquitectura prehispánica. 

Este estudio es solo una base inicial; falta el paso 
que dio la arqueología mexicwia del gabinete a las zonas. 
Tenemos que experimentar, probar, agotar los juicios y co
nocimientos de esta tésis en una situaci6n real. Esto es 
el complemento necesario y la meta a lograr. 

Es material de discusi6n para quienes toman en serio 
la arqueolo¡;{a mexicana y la conservaci6n de la arqui tec
tura prehispánica. Posiblemente lo más importante del pro
yecto es su desafío a empezar la polémica; es un tipo de 
contradiseño que, por un lado sirve para estimular, aumen
tar el juicio de los visitantes y especialistas, 

y por otro lado para mostrar las soluciones 
tristes, sin imaginaci6n del pasado. O como present6 el 
arquitecto belga Maurice Culot sus criterios: 

11 Desormais, la qualité d'un tr:wail et d•une 
démarche ne se jugerait plus á sa modernitli 
formelle et technologigue, mais bien á su ca
pacitli d1 lllever la polémique sur l'art, la con· 
struction et l'architecture á son plus haut ni· 
veau d'intelligence. :i ( 1) 

11 En lo sucesivo, la calidad de un trabajo y 
de un avance no se juzgará más por su moder
nidad formal y tecnol6gica, sino por su capa
cidad (le elevar la polémica sobre el arte, la 
construcci6n y la arquitectura a su más al to 
nivel de inteligencia." 

( 1) Culot, H., LA CAMBRE 1928-1978, Bruselas, 1979. 
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PROLOGO 

pró~ogo 

Este trabajo es a la vez 
un ensayo crítico y una justificaci6n -viene a ser direc
tamente una explicación de mi proposición-. 

Trata acerca de la arquitectura en la arqueolog!a y 
como instrumentos de crítica uso el análisis y la compa
ración; 1 a ar qui tec tura está abierta al análisis como a 
cualquier otro aspecto de la experiencia, y se hace más 
vivida por medio de comparaciones. El análisis incluye la 
descomposición de la arquitectura en elementos, una t~cni
ca que uso frecuentemente aunque sea la opuesta a la inte
gración, que es el objetivo final del arte y de este pro
yecto. Tal desintegraci6n es un proceso que está presente 
en toda creación, y es esencial para su comprensión. 

El sentido histórico implica percepción, no solamen
te del pasado como pasado, sino del pasado como presente. 
En el primer capítulo de la parte teórica tratar~ del pa
sado como presente: la ruina tiene muchos encantos, por 
un lado es parte del pasado en la reconstrucción de la 
ciencia y la reconstrucción personal de los aficionados y 
visitantes y, por otro lado tiene un impacto muy fuerte 
como presente en su encanto romántico, filosófico: la ex
periencia de la tragedia de la cultura, su fragilidad, su 
vulnerabilidad. Una experiencia que solamente tenernos cuan
do paseamos en la zona y esto nos obliga a un mayor respe
to para la autenticidad de los testimonios de la tragedia 
de la cultura. Queremos que las zonas se vuelvan otra vez 
lugares de culto, tratados con el máximo de respeto en su 
ambiente natural. 

En los otros capitulas tratar~ más el pasado como pa
sado (que es indirectamente, en su manera, un pasado que 
influye el presente y nos da leccioneo para organizar el 
futuro). El análisis empieza con el reconocimiento del •es
pacio' como •protagonista• de la arquitectura prehispánica. 
Es la materia prima y el atributo necesario de toda inves
tigación. Y de ninguna manera podemos representar este es
pacio 1 sólo encontraremos la experiencia del espacio en 
nuestro propio camino, en el paseo por la zona. 

El análisis sigue con la coi:iparación entre la arqui
tectura griega y la arquitectura prehispánica: muy seme
jantes en sus concepciones espaciales, son muy diferentes 
en sus elementos y en su lenguaje formal. El primero un 
conjunto urbanístico con joyas escultóricas, y el segundo 
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formas geom~tricas en espacios descubiertos. Por eso es 
de mayor importancia recuperar el conjunto que monumentos 
aislados en la arquitectura prehispfuiica. 

En el concepto y en la pr~ctica de la Restauraci6n, 
la arqueologia juega un papel muy importante. Es la base 
del avance del concepto de restauraci6n del siglo pasado. 
Desde entonces se busca la objetividad hist6rica y se am
plía el horizonte a todos los testimonios del pasado. Y 
en nuestro siglo, la arqueologÍa mexicana pasa del gabine
te a las zonas arqueol6gicas. Iniciado por la epigrafía 
en los siglos anteriores, la arqueologla se expande a la 
arquitectura y empieza con la reconstrucci6n de edificios 
y conjuntos. Revisando las obras realizadas, encontramos 
muchas restauraciones exageradas, con el proyecto Teotihua
can de los años sesenta como punto culminante. Eran etapas 
necesarias que tenían que pasar, y muchas veces era una 
reacci6n en contra de los elitistas de europa, para seña
larse, para exigir el lugar que merece la arqueologia me
xicana en la historia universal. Sin embargo, tambi~n en
contramos casos de falta de restauraci6n y conservaci6n. 
Y de falta de respeto con adiciones arquitect6nicas, que 
protegen los detalles pero matan todo el valor del conjun
to. 

Despu~s de todo, la si tuaci6n es un gran dilema: 

l)despu~s de explorar y se debe proteger, conservar, res-
excavar... taurar (por ley). 

2)sin reintegraci6n y 
reconstrucci6n no hay la experiencia del espa

cio, el ari dad. 

ES LA CONTRADICCION IN TERMINUS: 
guardar la autenticidad contra reconstruir, 

la objetividad mostrar la arquitectura. 

La soluci6n de esta contradicci6n es nuestra proposi
ci6n de la parte práctica. Es un proyecto mt..s educativo y 
didáctico que las obras ejecutadas en el pasado. Es un pro
yecto sugestivo, que divulga los conocimientos, algo que 
por un lado estimula la imaginaci6n y por otro respeta la 
autenticidad de las ruinas. La idea inicial de la recupe
raci6n espacial es recuperar las aristas de sus formas 
geom~tricas como síntesis de su arquitectura, combinfuidela 
con la protecci6n de las ruinas. Por medio de un esqueleto 
de perfiles ligeros, montfuidolo, sin tocar las ruinas, des
montable, reversible ••• y formando la base con adiciones 
necesarias de protecci6n. La parte práctica existe prin
cipalmente en la presentaci6n y el aprendizaje de los tres 
prototipos. Es la prueba de la validez de nuestro sistema. 

El proyecto tiene un sinn~mero de aplicaciones y no 
es arbitrario: se puede recuperar tanto la choza como la 
pirámide. Porque los profesionalistas 

11 han machacado continuamente lo que es diferen
te en nuestra ~poca hasta tal punto que han 
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llegado a olvidar lo que no es diferente, 
lo que es esencialmente igual." ( l) 

3 

El sistema tiene un valor universal; es aplicable 
desde la arquitectura inca, la arquitectura greco-romana, 
la arquitectura colonial, hasta a la arquitectura moderna, 

Pero, más importante en este momento, es salir de 
nuestro recinto sagrado (la U.N.A.M.) para experimentar 
y probar nuestros conocimientos en una situaci6n concreta 
que pue puede abrir los ojos del mundo entero y ayude que 
la arqueologia mexicana gane su verdadero lugar en la his
toria universal del hombre. 

Si la zona era lugar de culto, queremos que se vuelva 
a sentir el respeto de un lugar de culto. Una mejor pre
sentaci6n y un mejor entendimiento encauzar~ y fomentar~ 
una actitud p~blica diferente haci6ndolo sentir propiedad 
de todos, y no s6lo de un grupo cerrado 1 elitista o al ex
tendido grupo de •criticones• que pulula tanto en M6xico, 
quienes deban recordar que 

11 el arte pertenece a la inteligencia práctica 
y no a la especulativa, y que nada puede sus
tituir el hacer de las cosas." ( 2) 

Jan van Herck 
Mayo, 1985. 

(1) Van Eyck, A., en ARCHI'fECTURAL DESIGN 12, 
vol. XXXII, dic. 1962, P• 560. 

(2) Jones 1 D,, EPOCH AND ARTIST 1 
Chilmark Press, Inc., Nueva York, 1959 1 

P• 12. 
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La 

. ATRACCION SUBJETIVA 

11 J •ay veu ailleurs des maisons ruyn~es, et 
des statues, et du ciel et de la terre: ce 
sont touajours des hommes. 11 

(Montaigne, Essais, p. 975). 

atreiccílón sub]et~va 
• tP 

conmemorac~on 

La ruina tiene una 
sugestión especial; es la 
presencia de la naturaleza 

ijnconscijente 
en la cultura que dice que 
los monumentos humanos son oÓlo temporales, expresa la 
fragilidad, la vulnerabilidad, la nulidad de la cultura. 

El hombre 'primitivo• se orientaba hacia un centro 
religioso y repetía los actos de sus antepasados divinos 
para mantenerse en la eternidad del Tiempo y del Espacio. 
En una evolución lenta, se transforma ese mundo mttico en 
el mundo racional. La cultura centrtpeta se convierte en 
una cultura centrifuga. 

Al romper la estructura de la Repetición Orientada, 
la historia se vuelve una carga; las ciencias hist6ricas 
llenan el Tiempo Absoluto con acontecimientos calmantes. 
Consciente de estas limitaciones, la contribuci6n de los 
aficionados recibe un sonido positivo; el aficionado quiex 
conocer las caracteristicas de su pueblo y de su espacio. 
Para ~l, los hallazgos tienen una significación y no sólo 
son un argumento para la reconstrucción del pasado; signi
fican una decentralizaci6n de su descubridor en su espacie 
y su tiempo. 

En la visita a la ruina el hombre mira su propia au
sencia posible, medita su disolución en la naturaleza. Al 
introducir el tiempo, introduce la muerte; es una forma d! 
relativismo, la experiencia de la muerte omnipresente, 
rondnndo en las inmediaciones. El esfuerzo n conservnr el 
pasado es un movimiento contra esa experiencia, empeñándo
se en dar una sombra de permanencia a su propia fragilida< 

La experiencia clave está en la estancia, en el re
corrido por las zonas arqueol6gicas; cada quien, seg~n su1 
posibilidades, preparación, temperamento ••• aprovecha el 
paseo en las ruinas; se trata de la sensibilidad humana 
donde se reunen el experto, el aficionado y el ciudadano 
com6.n. 10 
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1) LA RUINA: 

La ruina tiene, ya hace mucho· tiempo, una sugesti6n 
especial; -era la imagen preferida del Romanticismo, el 

arquetipo de su Tiempo¡ 
-nosotros, modernos, restauramos las ruinas y 

las visitamos como turistas. 

¿ De d6nde esta preferencia extraña ? 
¿ Quf! es una ruina ? 

Ruina se dice de cada edificio, antes habitado por 
hombres, que está derrumbándose, es una habitaci6n humana 
que est~ desapareciendo, que se vuelve a la naturaleza. 

La ruina significa la presencia de la naturaleza en 
la cultura; es cultura que se vuelve naturaleza, 

es la edad provecta de la cultura, resto de 
habitaci6n anterior, que nos dice que los monumentos hu
manos son s6lo temporales. La ruina es la encarnación de 
la •tragedia de la cultura'. 

La vi si ta a las ruinas es en el fondo la visita de la 
cultura a su propia fragilidad, su propia vulnerabilidad, 
su nulidad. 
En las visitas a los signos de su propia decadencia, las 
ruinas, los panteones •• , , el hombre mira su propia ausen
cia posible, medita su disolución en la naturaleza. 

La ruina abre el tiempo: es la presencia del pasado 
en el presente y el signo que nuestro presente se volverá 
pasado, es la anticipaci6n de nuestra fragilidad. 

Nosotros, espectadores, vemos nuestro presente como 
pasado en el futuro, y esa experiencia es la experiencia 
clave de nuestro tiempo: nosotros los contemporáneos, so
mos esclavos del Tiempo Rectilíneo. 

En las ruinas viven fantasmas, Los murci~lagos vue
lan en sus alrededores. El fantasma es la aparición del 
miedo por el Tiempo Absoluto. 

En el margen de la cultura, en la tangente con la 
naturaleza, se localizan todos los fen6menos estudiados 
en la pre-historia, la arqueología, la etnología, la et
nohistoria linguistica •••• !lo s6lo las ruinas, sino tam
bifln hallazgos, establecimientos olvidados, panteones 
prehist6ricos, nombres de lugares y r1os ••• son formas 
del pasado en el paisaje contemporáneo; el lugar de la 
cultura antigua en el margen de la cultura actual. 

Son los restos míticos en nuestra cultura racional. 

2) DEL MUNDO MITIGO AL MUNDO RACIONAL: 
De la estructura de la RepeticHín Orientada a la Evo
lución & el Espacio Ilimitado: 

La humanidad antigua removía a la naturaleza en la 
cultura por repetir actos fijos fundamentales, y por 
orientarla hacia un centro. 
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Repetición y orientaci6n hacia un punto c~ntrico 
son las formas primitivas del Espacio y del Tiempo. Se 
mantenían en la eternidad del Tiempo y del Espacio por 
celebraci6n y concentrnci6n de su actuar, de su proceder. 
El hombre •primitivo• se orientaba hacia un centro reli
gioso, y repetía los actos de sus antepasados divinos. 

Esa repetici6n no era sólo repetición; era partici
par en la creaci6n original del principio del cosmos, ayu
daba a mantener esa obra gigante; el hombre era el repe
tidor del evento primitivo. 

Cultura es en el fondo culto, 
es repetición de un acto aprobado, la victo-

ria sobre la muerte, sobre la nada. 
La cultura repite continuamente su emancipación de la na
turaleza, es culto de conservación. La repetición es la 
afirmación de su esencia: ser naturaleza domesticada, or
ganizada, orientada. 

Un ejemplo de repetición se encuentra en el simbolis
mo de Templo Mayor: 

" Nada está colocado al azar en el Templo Mayor: 
al fundar Tenochtitlan muchos años despu~s de 
la lucha entre Huitzilopochtli y su hermana 
Coyolxauhqui, los mexicas vuelven a reproducir 
todo aquello ocurrido en Coatepec, donde nació 
el Dios. El Templo Mayor ser!i el cerro mismo 
con sus cabezas de serpientes que le dan nom
bre: Coa tepe e quiere decir 1 cerro de serp.ien
te•. Los protagonistas de la lucha están ubi
cados en el lugar que el mito les depara: Huit
zilopochtli arriba, en lo alto del cerro-tem
plo, mientras que Coyolxauhqui yace al pie del 
mismo, descapitada y desmenbrada. El ritual 
del sacrificio de cautivos en el Templo Mayor 
no es otra coGa que LA REPETICION de lo que 
Huitzilopochtli hizo con su hermana, se inmo
la a la vlc tima en lo al to del templo y se a
rroja su cuerpo por ln escalinata y al llegar 
abajo se desmiembra. ES'IDS SACRIFICIOS, REPE
TIIXlS V.IL Y UNA VECES EN EL TEMPLO MAYOR, NO 
SON MAS QUE LA REACTUALIZACION DEL MITO: la 
presencia diaria de la lucha entre la luz y 
las tinieblas; entre el dia y la noche. Signi
fican, estos sncrificios, repetir lo aconteci
do en un tiempo mítico, el nacer diario del 
sol, el surgimiento del dios guerrero." ( 1) 

En una evolución lenta, se transforma ese mundo míti
co en un mundo racional, se transforma esa experiencin 
del Tiempo y Espacio tradicional, en nuestro Tiempo y Es
pacio universal. 

EL TIEMPO mítico, cerrado, circular del mito se cam
bia en el tier:po nuevo del cristianismo, con la salvación, 
el bienestar en el futuro, un tiempo dinfunico, sin retorno, 
irrevocable, inevitable •••• 
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Poco a poco desaparecen todas las repeticiones ri tua
les y el tiempo se vuelve en el Tiempo Profano de la his
toria, de la evoluci6n, del progreso; en ese momento co
mienza la historia del mundo. Es la rotura definitiva con 
el pasado, 

EL ESPACIO mítico era limitado, cerrado, relacionado 
hacia un centro. El espacio profano es ilimitado, abierto, 
sin centros, sin santuarios. La geografía, la geología, 
las renovaciones científicas abandonan el centro. 

LA CULTURA centrípeta se convierte en una cultura cen· 
.td. fuga, con su evoluci6n eterna y su espacio ilimita do. 

Pero el hombre se arrepiente de la p~rdida del centro 
c6smico, mítico, moral y busca nuevos centros, o mejor di
cho, va a descubrir y a apreciar sus centros antiguos. En 
la filosofía de los ~ltimos años se reconocen la habita
ci6n y el paisaje en donde se encuentra como uno de los 
pocos centros que restan. Veanse los escritos de Bachelard 
Bollnow, Heidegger, Levinas, st. Exupéry e otros. 

La pre-historia, la nrqueologÍa ••• el interés en el 
pasado nacional. •• están buscando elementos de la estructu 
ra de la REPETICION ORIENTADA, el reflejo, la nostalgia de 
la unidad perdida, de la ruptura entre 

ejemplo y repetici6n, 
presente y tradicci6n, 
individuo y comunidad. 

3) EL HALLAZGO: LA VIA CIENTIFICA y LA CONTRIBUCION DE 
LOS AF1CION ADOS: 

El hombre moderno está buscando los antecedentes de 
su cultura, loo testimonios en su paisaje; 

-los visibles, como las ruinas, 
-y por excavaci6n y dcsenterraci6n, 

para conocer su infraestructura cultural. 

El hallazgo es el momento crítico del desenterramien
to; la cosa regresa de naturaleza a cultura. 

El hallazgo tiene un menoaje que necesita divulgaci6r 
en un documento científico, El hallazgo se interpreta en 
relaci6n con el complejo de hallazgos anteriores. La tare1 
de la ciencia es la publicaci6n de toda la informaci6n, et 
su terminología material. La ciencia da su interpretaci6n 
y conduce a una reconstrucci6n. 

LA VIA CIENTIFICA es un empobrecimiento de la histo-
ria¡ conocemos el aounto más sistematice, 

más eotrictamente, 
más metodicamente, 
máo razonable, 

pero la cosa pierde su PODER IMAGINATIVO, pierde su TEN
TAC!ON ORIGINAL, ya no FASCINA, pierde su INEXPLICABILIDA: 
pierde sus SUE!<OS, su IMAGEN O!l!RICA 1 pierde sus ESPECULA· 
CIONES. 
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ATRACCION SUBJETIVA 5 

Ciencia es la reducci6n de una cosa a s6lo objeto, 
aislado de la experiencia vivida, espontánea. O como dice 
Orfeo 1 "la ciencia siempre se vuelve demasiado pronto ha
cia su objeto". La ciencia es la victoria de la clasifica-
ci6n y de la dataci6n, es la victoria de la reconstruc-
ci6n coronada de ~xito, sobre la imaginaci6n, las presun
ciones, las especulaciones de los aficionados. 

Ciencia es entusiasmo dominado metodicamente. 

La historia como ciencia es un esfuerzo de selecci6n 
de los recuerdos del pasado, publica el pasado cuando es 
soportable para el hombre actual. Su tarea en la comunidad 
es dar una imagen del pasado; es clasificar, interpretar, 
datar el pasado. 

Con la consciencia hist6rica, al romper la estructu
ra de la REPETICION ORIENTADA, la historia se vuelve una 
carga; las ciencias hist6ricas llenan el Tiempo Absoluto 
con acontecimientos calmantes, con tranquilizadores. 

La ciencia estrecha a la historia como verdadera vi
da humana sucedida; es lo verdadero sucedido por aproxima-
ci6n, es un olor, un perfume, una disposi-
ci6n de ánimo. 
La ciencia tiene su significaci6n en su punto de partida 
en la experiencia directa, y su regreso a esta misma ex
periencia. Su significaci6n est~ entonces en el cambio 
que ha sufrido el asunto por su intervenci6n. 

Consciente de las limitaciones de la ciencia, LA 
CONTRIBUCION DE LOS AFICIONAI:OS recibe un sonido positivo; 
El aficionado quiere conocer las características de su 
pueblo y de su espacio. El es apegado a su residencia, 
tiene una forma de afecci6n e inclinaci6n con su ambiente, 
Como aldeanos tenemos cariño para el espacio donde vivimos; 
esa consciencia es una de lm; medidas más necesarias y 
s~tiles de la cultura para mantenerse en la naturaleza. 
El sen timicn to de la alían za emocional con el espacio, tie· 
ne la misma importancia que la agricultura para la conser
vaci6n de la vida. 

El aficionado-coleccionista se encuentra en la tan
gente entre la Repetici6n Orientada tradicional y el Tiem
po y Espacio modernos. El reune las dos estructuras. 
Su colecci6n es la expresi6n de su afici6n y su separa
ci6n. El es delegado del Tiempo y Espacio nuevo en el mun
do tradicional, él es mediador entre la ciudad y la aldea. 

En la ciencia, el hallazgo se traduce en un lenguaje 
de tipolog!as y dataciones. La ciencia da un orden y con
fianza. 
Para el aficionado, el hallazgo es adem~s la experiencia 
de la fugacidad del tiempo' n entiende 

que su •tiempo' es un momento en el gran decurso 
de la humanidad, 

que su •espacio' es un rinc6n perdido en el gran 
ambi to del mundo. 
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ATRACCION SUBJETIVA 6 

Ton Lemaire dice: " Las conslusiones mfi.s o menos 
probables de la historia son menos esenciales 
para ml que la pura presencia del pasado en el 
paisaje donde vivo y paseo. 11 ( 2) . 

El aficionado conserva el derecho a su imaginaci6n 
y sus sueños. En cada caso mantiene la conexión viva en
tre su paisaje local y su pasado. El reconoce la histori
cidad de su paisaje y de sí mismo como habitante. Para 
1)1, los hallazgos tienen una significaci6n y no sólo un 
argumento para la reconstrucción; significan una decen
tralización de su descubridor en su espacio y su tiempo. 
Es la experiencia brusca, ~spera del Tiempo Absoluto que 
introduce al tiempo y con éste a la muerte. Cada hallazgo 
nos enseña, adem&s del pasado de otros, nuestra fragili
dad; nos dice que somos sólo habitantes ocasionales, pa
sajeros, transe6ntes. 

4) LA ARQUIDLOGIA MEXICANA: los beneficios de la ciencia 
y la pasi&n del aficionado¡ 

La vla científica no es mejor o peor que la aproxi
mación del aficionado. Pero es importante que estemos 
conscientes de sus limites: la cientificación de la his
toria también significa un empobrecimiento de la verdade
ra vida humana sucedida. El aficionado aporta una contri
buci6n v!Uida y necesaria, porque él mantiene la conexión 
vi va entre su paisaje loe al y su pasado. 

Ignacio Bernal, en la introducción de su libro 'la 
historia de la arqueologÍa en Mlixico 1 es muy consciente 
de todo esto. La intención de la arqueologla es conocer 
la conducta humana; 

11 El arqueólogo no deberfi. estancarse en descrip
ciones o clasificaciones de objetos, sino in
terpretarlos para tratar de entender cuanto 
m1i.s pueda la cultura que estudia. 
En la postguerra surgió la nueva arqueologla 
que a veces ha zapado el vigor original con 
una ciencia excesivamente especializada que 
deja de interesar a la sociedad que la produc1 
Me recuerda el viejo temor que sentia Vaillan1 
de que la arqueología se convirtiera en una 
oscura rama de las matem&ticas.11 (3). 

11 Deja, señor, deja esos rodeos, deja esas poe
sías, que no es habla conveniente, la que a 
todos no es com6n, en la que todos no partici· 
pan, la que pocos entienden. 11 (4). 

11 Hay arqu(.Ólogos que han sido y son animistas; 
describen culturas donde en lugar de gente h~ 
tipos cerfunicos o l!ticos; la olla trípode o 
ciertas puntas de proyectil se convierten en 
los actores y se pierde la consciencia de los 
hombres que las hicieron," ( 5). 
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ATRACCION SUBJETIVA 7 

Tambi~n trata el vocabulario: 
11 Confusion of language is masking confusion 

of thought. 11 (6) 

Un poco m1i.s adelante: 
11 Atrás de la objetividad científica está nece

sariamente un individuo, de donde resulta im
portante, por sutil que sea, distinguir los 
m6viles del arque6logo, Para el extranjero la 
arqueología de M~xico resulta un trabajo aca
d~mico que sólo implica una curiosidad inte
lectual, Para el mexicano es parte de su pasa
do y, por tanto, de su propia vida. 
Todos tenemos teorías que quisi~ramos investi
gar por medio de excavaciones en el campo. Pe
ro me pregunto si al hacerlas no estamos movi
dos tambi~n, como lo escribi6 Kidder •by an 
incurable liking to dig 1 • Y es que, de no ha
ber esta pasi6n personal, difícil sería enten
der por qu~ el arque6logo se apresura a sufrir 
calores y piquetes de animales, a mal comer y 
mal dormir. 11 ( 7) 

Y Bernal termina: 
" Creo que el arque6logo mexicanista nada pier

de y mucho gana si conserv~ algunos de los in
tereses de los ~ticuarios, aunque deba des
cartar parte de las viejas ideas y todos las 
viejas t~cnicas, 11 (8) 

5) EL SIGNIFrCAOO F1LOSOFICO DE LOS RESTOS DEL PASAOO: 

La vi si ta a las ruinas es en el fondo la Visita de 
la cultura a su propia fragilidad y nulidad, En la visita, 
el hombre mira su posible ausencia propia, medita su diso
luci6n en la naturaleza. 

El hallazgo significa una decen trali znci6n de aquel 
que lo descubre en su propio espacio y su propio tiempo. 
Y al introducir el tiempo, introduce la muerte. Los muer
tos desaparecieron, ahora, nosotros estamos en el pleito, 
Es una forma de relativismo; la experiencia de la muerte, 
omnipresente, rondando en las inmediaciones, 

Nosotros, actuales, arque6logos de nuestro pasado, 
sufrirtos a una hipertrofia en la memoria; con la apari
ci6n de la consciencia hist6rica, la memoria pudo al fin 
alimentarse con los hechos del pasado, 

Todos nuestros museos muestran que somos una genera
ci6n que no puede olvidar nada, que quiere conservar todo 
lo que ha aparecido en este mundo. Apenas podemos aguan
tar la idea de que se pierda una cosa del pasado. 

Una imagen extraordinaria de la humanidad; en el ca
mino alegre a un futuro pr6spero, esforzfuidose mlts y más 
a conservar el pasado, 
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ATRACCION SUBJETIVA 8 

Esta actividad exagerada de la humanidad, dirigida 
tanto al pasado como al futuro, es un movimiento contra 
la experiencia brusca de la muerte, empeñandose en dar 
una sombra de permanencia a su propia fragilidad. 

Nuestro piedad por el pasado, nuestra pasi6n por con-· 
servar todo como recuerdo, tambi~n es inspirada por el de
seo oculto de que otros se acuerden de no so tras, como nos
otros lo hacemos con quienes representan la humanidad his
t6rica. 

6) HACIA LAS ZONAS: LA EXPERIENCIA DEL R:Ex;ORRIOO POR LAS 
RUINAS: 

La experiencia clave est~ en la estancia, el paseo 
en la zona arqueol6gica, en tomar poseci6n del espacio y 
el paisaje; sienifica revivir algo del pasado¡ andar entre 
las estructuras, caminar en torno, estudiar las cosas de 
lejos y de cerca, observar por todas partes, subir las es
tructuras, penetrar en los espacios •••• 

El paseo es diversi6n, recreaci6n y una acci6n an~
loga a la contemplaci6n; los dos se revuelven en torno de 
las cosas, el primero paseando, el segundo pensando. La 
accic5n fundamental es la misma: es aclarar la significa
ci6n de las cosas reuniendo lo particular con lo general. 
El paseo es un rito necesario, es una manera de recrea
ci6n, es confortarse; el paseo en la zona nos libera tem
poralmente de la dictadura de la historia. 

Cada uno, seg6n sus posibilidades, posici6n, prepara
ci6n, tenperamento ••• aprovecha el paseo en las ruinas 

EL HABITANTE-AFICIONAIX> est~ buscando las caracterís
ticas de su pueblo, su tierra, su espacio. 
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ATRACCION SUBJETIVA 9 

El es mediador entre el mundo tradicional y el mundo mo
derno, entre la ciudad y la aldea. 
Las ruinas, los hallazgos y otras huellas del pasado en 
su paisaje son, además de argumentos para la reconstrucci6t 
personal de su pasado, un signo de la temporalidad del tien 
po y de la relatividad de su rinc6n perdido en el gran es
pacio del mundo. 

EL CIUDADANO-ROMANTICO lamenta su li beracilín de las 
tradiciones y va en búsqueda de su pasado, El pasea en el 
margen de la cultura, es el critico de la cultura en nom
bre de la naturaleza. En las visitas a los signos de su 
prlíxima decadencia, el ciudadano mira su posible ausencia, 
medita su disolucilín en la naturaleza. 

EL VIAJERO es un individuo voluntarioso, en búsqueda 
de los lugares locales con su aislamiento mítico; en bfis
queda de los centros sacros, pasa por las ruinas. En el 
fondo, el viajero se estft buscando a s1 mismo, por la via 
de los otros, por la v!a del mundo. 
El peregrino de la Edad Media se transformlí en el conquis
tador. Despu~s lleg6 el humanista del renacimiento, y más 
tarde el romfultico, en b~squeda de lo pintoresco y los re
fugios míticos. El viaje romMtico se popularizlí, se nive-
111 y se deshizo de su significado crítico para su regozijo 

EL TURISTA: para n, todo es digno de verse¡ él tam
bi~n pasa por las ruinas, convirti~ndolas en centros tu
rísticos en vez de centros de peregrinaci6n. 
Para ~l, la ruina es una de las cosas curiosas que vale 
la pena fotografiar para aumentar su conocimiento enciclo
p~dico. La visita a una ruina importante como Teotihuacan, 
recuerda a una peregrinaci6n, a una manifestacilín por un 
Santo. El turismo es, según Comte, uno de los ritos de la 
adoracilín de si misma que tiene la humanidad. El turismo 
es una forma de piedad del hombre por su propio mundo y 
su propio destino, una piedad que retiene de su Dios. El 
turismo es signo de la inmanencia de nuestra existencia. 

EL ESPECIALISTA necesita los paseos en las zonas par~ 
relativar sus ideas y puntos de vista. Paseando, se trans· 
figura, está en la posibilidad de tomar distancia necesa
ria para orientarse de nuevo, para meditar sus ideas y su1 
prejuicios. Paseando está en la posibilidad de contemplar 
su especialidad, de ligarla con la totalidad de experien
cias, actividades e ideas sobre los restos del pasado, 

En el fondo, no podemos hablar de la ruina. S6lo hay 
ruinas concretas localizadas. Además, ruinas que sufren 
cambios en el ciclo diario y anual; 

-en la mañana la ruina es distinta que en la tarde, 
-en la primavera distinta que en el otoño, 
-cuando está lloviendo diferente que con mucho sol.,, 

ni un momento la ruina aparece igual, 

El romántico es sensible por un lado a las revelacio· 
nes de la hist.oria y de la arqueolog!a, y por otra a la 
naturaleza¡ 
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ATRACCION SUBJETIVA 10' 

Loa dos significan escaparse del horror de la consciencia 
hiat6rica1 o en el pasado del pueblo, 

o en la naturaleza. 

Cuando la cultura y la naturaleza se juntan, por 
ejemplo en zonas arqueol6gicas, la experiencia ea completa; 
la estancia ea una purificaci6n. 
Aqui se libera temporalmente de la dictadura de la histo
ria. Aqui ya no cuentan las divisiones del tiempo de la 
comunidad. El bienestar es completo, sin tiempo. 

La revelaci6n de la propia ruina pasa seg~n los rit
mos de la naturaleza: entre tiempo y espacio no hay una 
divisi6n, siempre aparecen juntos; provocan un humor, una 
disposici6n de kiimo; 

-amanecer en Palenque, 
-la puesta del sol en Monte Alban, 
-o el sol de medio dia en Teotihuacan, cuando 

todo parece petrificado, cuando todo tiene 
algo perpetuo, eterno, •unheimisch 1 •••• 

A medio dia todo vuelve a su esencia, se 
reduce a su esencia, sin sombra ••• esa ex
periencia es el ~xtaaia m~s grande para 
el paseante. 
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ATRACCION SUBJETIVA 11 

CONCLUSION: 

LAS RUINAS TIENEN MUCHOS ENTANTOS Y MUCHOS SIGNIFI
CADOS, Y Lt. GENTE Lt.S VISITA EN DIFERENTES MANERAS Y POR 
DIVERSAS RAZONES. ADEMAS QUE EL PASADO COMO PASADO, TIE
NE UN IMPACTO MUY FUERTE COMO PRESENTE: LOS ESTRAGOS DEL 
TIEMPO. 

SI QUEREMOS QUE LAS ZONAS ARQUIDLOGICAS SE CONVIER
TAN OTRA VEZ LUGARES DE CULTO, NADA PERDEMOS Y MUCHO GA
NAMOS ESCUCHANDO A TODOS Y ESTUDIANDO MUY BIEN TODAS LAS 
INTERVENCIONES, HASTA EN EL AMBIENTE NATURAL EN DONDE SE 
ENCUENTRAN. 

. -

INTERVENIR EN LA LUCHA ETERNA, EN EL COMBATE ETERNO 
ENTRE CULTURA Y NATURALEZA ES MUY DELIDADO: POR LO MENOS 
NOS OBLIGA A UNA ACTITUD SUMAMENTE RBSPETUOSA PARA LAS 
HUELLAS QUE NOS QUEDAN. GUARDAR LA A U T EN T I C I D A D 
POR UN LADO COMO PRUEBA OBJETIVA DEL PASADO, Y POR OTRO 
PARA SALVAR LOS ENCANTOS ROMANTICOS-F!LOSOFICOS DE NUES
TRAS ZONAS. 
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2) EL ESPACIO 

Despufls de la atracci6n subjetiva y antes de llegar 
a cuestiones de restauraci6n, un anhlisis frio de loa va
lores arquitectónicos, comenzando con la materie prima: 
EL ESPACIO. Con los dos espacios, los delimitantes y los 
delimitados, se han creado todas las arquitecturas histó
ricas. Las dem~s cosas son funciones de la concepci6n es
pacial: contribuciones filol6gicas, datos sociales o de 
funci6n, los datos constructivos, los datos volum~tricos 
y decorativos ••• , La interpretación espacial no excluye, 
revalida otras, demuestra la utilidad de todas si se cen
tran sobre el espacio, que es el atributo necesario si 
quiere tener sentido concreto, profundo, exhaustivo, 

El espacio no puede ser representado completamente: 
plantas, fachadas, maquetas, reportajes cinematogr~ficos ••• 
cada uno puede ser mejorado, cada uno aporta una contri
bución original, pero ninguno representa de manera satia
factória el espacio arquitectónico. 

Tomar posesión del espacio, saber verlo es la llave 
de la comprensión de la arquitectura: ~ata se aprehende a 
trav~s de infinitos caminos, tenemos que vivir, actuar en 
el escenario de la vida. De all1 el objetivo de ese proyec
to: el espacio sentido concretamente y no imaginado ab
stractamente, revivir algo del pasado en el recorrido por 
las zonas arqueol6gicas. 

2.E~ ESPACílO :pro~agon~sta 
de ~ci eirqu~~ectura 

" Quiz!i. sorprenda a algunos decir que la MA
TERIA PRIMERA que transforma la arquitectura 
sean LOS ESPACIOS, porque se sigue pensando 
como en el Renacimiento, que la arquitectura 
se hace con elementos edificatorios, muros, 
apoyos, cubiertas, puertas y arcos, bóvedas 
y techos, 
Nótese que las arguitecturas, secularmente 
se han hecho no sólo con estos espacios que 
delimitan, sino tambitm y FUNDAMENTALMENTE 
con otros ESPACIOS, QUE SON LOS DELIMITADOS 
POR AQUELLOS. 

En el campo de la ciencia del arte, ya 
Reynaud, a mediados del pasado siglo XIX, ha
bía hecho notar el valor que tenía esa por
ción de aire encerrado por una cúpula como 
la de la Basilica de San Pedro, on Roma; m!i.s, 
propiamente tocó al est~tico y arquitecto ale
mán Schmarsow, a principios del siglo XX, ex
poner que LA ESENCIA DE LA ARQUITECTURA ESTA 
EN LA COMPRENSIO!: DE LOS ESPACIOS. 

arq. J. Villasrán G 
( 1) 
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2) EL BSP ACIO 2 

1) EL ESPACIO, PROTAGONISTA DE LA ARQUITECTURA: 

Ya el arquitecto J. Villagrful Garcia nos dijo que 
los espacios son la materia prima de la arquitectura; los 
espacios DELIMITliNTES (naturales y edificados) y los espa
cios DELIMITAIXlS (habitables), con estos dos espacios (si 
es posible separarlos, porque en el fondo la distinci6n 
es muy artificial y, s6lo sirve para fines exclusivamente 
pr~cticos) se han creado todas las arquitecturas hist6ri
cas. 

La arquitectura tiene un vocabulario tridimensional, 
un edificio es en el fondo una gran escultura excavada. 
La arqui tec tu:r-a dimana del vad.o 1 del conjunto (que es 
m~s que la suma de sus elementos) del espacio interior y 
del espacio exterior. 

Los cubistas descubrieron la cuarta dimensi6n; el 
MOVIMIEN'IO, el TIEMPO. Pero la arquitectura no se agota 
con cuatro dimensiones, el tiempo es diferente en arqui
tectura. El hombre, movi~ndose, crea la cuarta dimensi6n, 
el hombre comunica al espacio su realidad integral. 
La cuarta dimensi6n es suficiente para definir el volumen, 
la caja, pero el espacio en si trasciende de los limites 
de la cuarta dimensi6n. 

La experiencia espacial tiene su prolongaci6n en el 
conjunto, en la ciudad, en las calles, plazas, callejuelas, 
parques, estadÍas, jardines ••• , al H. donde la obra del 
hombre ha delimitado •vacios•, donde ha creado espacios 
cerrados, Todo 'Espacio Urban1stico•, limitado visualmen
te por muros, filas de ~rboles, perspectivas ••• es carac
terizado por los mismos elementos que el 'Espacio Arquitec
t6nico•. El edificio colabora en la creaci6n de los dos. 

El protagonista de la arquitectura es el espacio que 
nos circunda y nos incluye, Las demás cosas son importan
tes, pero son funciones de la concepci6n espacial. 

La arquitectura es el escenario en el cual se desarro· 
116 la vida de nuestros antepasados y se desarrolla nues
tra vida. ( 2). 

2) LOS DIFERENTES CONCEP'roS Y EL SISTEt·~A DE ESPACIOS: 

Normalmente se habla sobre el •concepto de Espacio' 
como periclitado y superfluo; una geometría tridimensional 
Vamos a profundizar ese concepto, porque es muy necesario 
para un an~lisis del entorno humano. 

Hay espacios físicos, hay espacios matemáticos (que 
sirven para descubrir los anteriores) y hey aspectos psi
col6gicos, como la percepci6n, orientaci6n, adaptaci6n •• ,. 

Para organizar lrs conceptos, vamos a salir del espa
cio corno una dimensi6n de la existencia humana; Christian 
Norberg-Schulz, en su libro 'Existencia, EGpacio y Arqui
tectura' llega a 6 conceptos y un siGtema de interrelacio
nes; un lu15ar más al to en la clasificaci6n Gignifica una 
abstracci6n m~s grande y ~ás información: 
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2) EL ESPACIO 3 

l)EL ESPACIO PRAGMATICO = el espacio de la acci6n fisica, 
- integra el hombre con su ambiente •orgánico• na

tural. 
2)EL ESPACIO PERCEPTIVO = el espacio de orientación inmedia 

ta, es esencial para el hombre para su identi
dad como persona. 

3) EL ESPACIO EXISTENCIAL: forma para el hombre la imágen 
estable del ambiente que le rodea. 
Este espacio lo hace pertenecer a una totalidad 
social y cultural. 

4) EL ESPACIO COGNOSCITIVO del mundo f1sico; significa que 
el hombre es capaz de pensar acerca del espacio. 

5) EL ESP AGIO AR QUI TECT'.)NICO 1 EXPRESIVO, ESTETICO: tra
ta sobre crear espacios para expresar la estruc
tura de su mundo. Necesita forjar una construc
ci6n más abstracta para su descripción, sistema
tiza las propiedades posibles de los espacios. 

6) EL ESPACIO ABSTRAC'IO, LOGICO de las puras relaciones 
· 16gicas, ofrece el instrumento para describir 

los otros. 

Lo fundamental del ESPACIO ARQUITECTONICO es que es 
una 'con ere ti zaci6n 1 del espacio existencial del hombre, 
puede comprenderse como una 1 concreci6n 1 de las im~genes 
ambientales del hombre, que forman una parte necesaria 
de su orientaci6n general en el mundo. ( 3) 

3) EL VALOR ESPACIAL Y LOS OTROS VALORES: 
Las contribuciones filológicas son útiles, importan

tes, pero de eficacia muy limitada; datos sociales o de 
runci6n, los datos constructivos, los datos volumétricos 
y decorativos ••• son importantes, pero la esencia sustan
tiva es EL ESPACIO. Toda labor arqueol6gico-hist6rica y 
f1lol6gico-crítica es Útil en caunto prepara y enriquece 
la posibilidad sintética de una historia de la arquitectu-
ra, 

El espacio es el protagonista de la arquitectura, pe
ro no se agota en el valor espacial, todo edificio se ca
racteriza por unapluralidfld•c..avalores; económicos, socia
les, técnicos, funcionales, art1sticos, espaciales-volumé
tricos, decorativos .•• la realidad de un edificio es la 
consecuencia de todos estos factores. Un juicio sobre un 
edificio se basa en su valor arquitectónico especifico, y 
también en todos sus factores accesorios. La arquitectura 
abarca todo, otras cosas son importantes pero son funcio
nes de LA CONCE?CIO!i ESP !>.CI AL. 

Una historia vLlida de la arquitectura es una histo
ria de los múltiples coeficientes que informan la acti
vidad de la construcción. Una obra es un elemento de la 
cultura y del gusto de la edad subsiguiente, 

Una epoca debe ilustrar factores sociales, intelec
tuales, técnicos y el ffiUndo figurativo y estético. Anali
zados los diferentes factores en conjunto de sus relacio
nes nace la arquitcctur~, cuyas obras siempre son el pro
ducto de la coexistencia y el equilibrio de los componente1 
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de su civilización. Una vez descritos estos factores ma
teriales, psicol6gicos y metafísicos comunes a toda una 
epoca, se puede pasar a la historia de los monumentos¡ 

-analisis urbanistico (espacio exterior), 
n arquitect6nico (la manera de sentir 

y vivir el espacio), 
11 volumfitrico (la capa que contiene el 

espacio), 
" de los elementos decorativos, 
11 de la escala (el parámetro humano). 

LA INTERPRETACION ESPACIAL n? excluye, revalida otras, 
demuestra la utilidad de todas si se centran sobre el es
pacio; que es el atributo necesario si quiere tener sen
tido concreto, profundo, exhaustivo. El contenido social, 
el efecto psicol6gico y los valores formales se materiali
zan en el espacio. Interpretar esto es incluir todas las 
realidades de un edificio. El punto de partida de una vi
si6n integrada es LA DlTERPRETACION ESPACIAL. 

4) LA IMPOSIBILIDAD DE REPRESENTAR EL ESPACIO: 

El espacio no puede ser representado completamente, 
en ninguna forma: 

LA PLJiNTA no es más que una proyecci6n convencional abs-
tracta sobre el plano horizontal, es una trao

laci6n práctica, y no una representaci6n de la 
arquitectura (pero todavia el ~nico medio que 
nos permite juzgar el organismo entero de una 
obra). Su justificaci6n es la necesidad de me
dir las dinstancias entre los distintos elemen
tos. 

LAS FACHADAS, LAS SECCIONES sirven para determinar las me
didas verticales. Para reproducir un objeto que 
tiene 3 dimensiones, el método gráfico lineal 
se encuentra difundisimo, es en fondo un método 
mal pensado, con traproduc en te; en una fachada 
plana, el problema es expresar la distinta con
sistencia y el distinto grado de permeabilidad 
a la luz de cada material: revoque vidrio, pie
dra, huecos •.• , es una grafía abstracta decisi
vamente anti-arquitect6nica. 
En una estereom~trica compleja con salientes y 
entrantes, no enseña la concepci6n arquitect6ni
ca, el juego volum~trico-plástico. 

La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, 
anchuras y al turas de elementos que envuelven los espacios, 
sino dimana propiamente de los vacíos en los cuales los 
hombres viven y se mueven. 

LAS MAQUETAS son una representaci6n plástica-volumétrica. 
Enseñan acoplamientos, Yuxtaposiciones, interpe
netraciones de vol6~enes •••• Es didácticamente 
6til pero no satisfactoria¡ olvida un factor cla· 
ve de la concepci6n espacial: EL PARAMETRO HUMA
NO. 
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·La composici6n arqui tec t6nica tiene valor por 
!as relaciones que existen entre las varias par
tes que la integran, pero depende del especta
dor. La escala determina el carácter arquitect6-
nico, tanto en el espacio interior como en el 
juego de volG.menes. LA ESCALA es la relaci6n 
entre las dimensiones del edificio y las dimen
siones del hombre. 

PERSP.Ex;TIVAS Y FOTOGRAFIAS resuelven el problema de la re
presentaci6n de las 3 dimensiones, representan 
el edificio entero, pero sin el sustantivo es
pacial: -desde un solo punto, est~tica¡ 

-sin proceso, movimiento, sucesivos pun-
tos de vista. 

No representan el valor sintético del conjunto 
(que ea su valor esencial), tampoco el organis
mo entero de una construcci6n. 

UN REPORTAJE CINEMATOGR~FICO ayuda a revivir un camino y 
gran parte de la experiencia espacial, Sirve 
para uno, dos, tres caminos, pero la arquitec
tura se aprehende a través de infinitos caminos. 
Ver en un cine, sentado, no es igual a vivir, 
actuar en el escenario de la vida. 

De los diferentes medios, cada uno puede ser mejora
do, cada uno aporta una contribuci6n original, pero nin
guno representa en una manera satisfact6ria el espacio 
arquitect6nico, (4). 
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CONCLUSION: HACIA LAS ZONAS: LA EXPERIENCIA DIRECTA, 
VIVIDA. 

TOMAR POSESION DEL ESPACIO, SABER VERLO ES LA LLAVE 
DE LA COMPRENSION DE LA ARQUIT:EX:TURA: ESA SE APREHENDE A 
TRAVES DE INFINITOS CAMINOS, TENEMOS QUE VIVIR, ACTUAR EN 
EL ESCENARIO DE LA VIDA. 

HAY UN ELEMENTO FISICO Y DINAMICO EN LA CREACION Y 
LA ASIMILACION DE LA CU ARTA DIMENSION A TRAVES DEL PROPIO 
CAMINO: REVIVIR, PENETRAR, OBSERVAR POR TODAS PARTES, CA
MINAR EN TORNO, ESTUDIARLA DE LEJOS Y DE CERCA •••• 
PASEAR EN LAS 'ZONAS, CAMINAR EN TORNO DE LOS EDIFICIOS, 
SUBIR LAS PIRAMIDES 1 PENETRAR EN LOS SANTUARIOS, SUFRIR 
EN EL SOL DE MEDIO DIA •••• 

BAILAR NO ES LO MISMO QUE VER BAILAR. FALTA EL RESOR
TE DE PARTICIPACION COMPLETA, AQUEL MOTIVO DE VOLUNTAD, 
AQUELLA CONCIENCIA DE LIBERTAD QUE ADVERTIMOS EN LA EXPE
RIENCIA DIRECTA DEL ESPACIO, EN LA EXPERIENCIA VISUAL CON
CRETA: EL HOMBRE CREA LA CUARTA DIMENSION. 

TENEMOS QUE IR NOSOTROS, TENEMOS QUE ESTAR INCLUIDOS 
Y TENEMOS QUE LLEGAR A SER Y A SENTIRNOS PARTE Y METRO 
DEL ORGANISMO ARQUITECTONICO. 

LO DEMAS ES DIDACTICAMENTE UTIL, PRACTICAMENTE NECE
SARIO, INTELEX:TUALMENTE FECUNDO: PERO NO ES MAS QUE UNA 
MERA ALUSION Y FUNCION PREPARA'IORIJI DE AQUELLA HORA EN LA 
QUE NOS HACE VIVIR LOS ESPACIOS CON UNA ADHESION INTEGRAL 
Y ORGANICA. 

EL ESPACIO DEL PASADO, DE LA ARQUITECTURA PREHISPANI
CA, ES EN SU MAYOR PARTE UN ESPACIO IMAGINADO, ALGUNAS 
VECES DIBUJ AOO O HECHO EN MAQUETA Y NO UN ESPACIO SENTI
DO. DE ALLI EL SENTIOO DE ESTE PROYECTO: EL ESPACIO SENTI-
00 CONCRETAMENTE Y NO IMAGINAOO ABSTRACTAMENTE, REVIVIR 
ALGO DEL PASAOO EN EL PASID EN LA ZONA. 

EN LA CONTRADICCION ENTRE EL PRIMER CAPITULO, un dis
curso para guardar la autenticidad, Y EL SEGUNDO, la recu
P eraci6n espacial en la zona, NACE NUESTRO PROYECTO. 

BIBLIOGRAFIA: 

(1) Villagrán G., J., INTEGRACION DEL VALOR ARQUIT:EX:TONICO 
Centro Churubusco, H~xico, 1977 1 p 1 
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Poseidon, Buenos Aires, 1951, p. 19-31. 

(3) Norberg-Schulz C., EXISTENCIA, ESPACIO Y ARQUIT:EX:TURA. 
Imprenta Juvenil, Barcelona, 1975, 
PP• 9-12. 

(4) Zevi, B. 1 Op. Cit. pp. 33-48. 
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3)LA ARQUITECTURA 

" La araui tec tura es el juego sabio, corree to y 
magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. 
Los cubos, las esferas, los cilindros o las pi
rámides son las grandes formas primarias que la 
luz revela bien; la imagen de ellas es clara y 
tangible, sin ambigüedad. Por esta raz6n SON 
FURMAS BELLAS, LAS MAS BELLAS. Todo el mundo 
está de acuerdo con esto: el niño, el salvaje 
y el metafísico." Le Corbusier, HACIA UNA AR-

QUITECTURA, Poseidon, 1978, p. 16. 

3. ~e cirqu~tectura GRílEGA 
y ~ci PREHijSPANílCA 

De lo general a lo concreto: un análisis de la evolu
ci6n y los valores de la arquitectura prehispfuiica, empe
zando con su concepto espacial, despuf!s descomponi~ndola 
para estudiar sus elementos y al final reintegrfuidola pa
ra encontrar las cualidades de su conjunto. 

El análisis se hace más vi vi do por medio de la compa
raci6n con la arquitectura griega. La elecci6n no es arbi
traria: la arquitectura griega es la madre de la arquitec
tura romana y de la occidental. Es sumamente conocida, y 
naci6 en una regi6n muy parecida al territorio de Meso-A
m~rica, donde la vida y la civilizaci6n se expresaban al 
aire libre. 

1) LA CONCEPCION ESPACIAL: 

Las dos arquitecturas se caracterizan por el segundo 
termino del espacio interno, las dos arquitecturas religio
sas tienen un caracter preponderante escult6rico y urbanís
tico; 

EL TEMPLO GRIEGO lo tenemos que contemplar como una 
gran escultura. Todo arquitecto tiene que ser 
un poco escultor para conducir por medio del tra
tamiento plástico de la caja de muros y de los 
elementos decorativos la prolongaci6n del tema 
espacial. 

LA PIRAMIDE PREHISPANICA es un z6calo, un basamento 
para la cela, el adoratorio, Con una tticnica 
constructiva rudimentaria expresa un lenguaje 
forr.ial diferente, expresa un pensamiento abstrae· 
to geomf!trico. 

En el fondo, las dos son arquitecturas de espacios 
descubiertos. 

2) LOS PRINCIPIOS: HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA: 

En un principio, el hombre se une para formar un gru
po. Ese grupo va a definir un centro; en el caso de Grecia 
en la Edad de Bronce, los sitios de cultos eran lugares 
naturales sagrados¡ bosques, grutas, fuentes y simples 
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3)LA ARQUITECTURA 2 

altares en lugares p~blicos. 
En el caso de Meso-!Am~rica un monte, la cueva del sol en 
Teotihuacan, o como en Tenochtitlan un punto en un lago. 
La primera intervencion del hombre consiste en el estable
e imiento de un centro, una j erarquización del espacio, que 
corresponde a la jerarquización de la organizaci6n social. 

Se crea un punto c~ntrico, surge una noción de dis
tancia, una orientación, una jerarquía, un patr6n de refe
rencia fijo, un esquema temporal, UN TERRITORIO. 

En el siguiente periodo, se construye un punto c~n
trico y,en torno a ~ate surge el espacio habitacional; 
el paisaje, para el grupo que elevó el monumento, Sb vnel
ve habitable y habitado. 

Como en muchos pueblos, por ejemplo los D6gones de 
Mali, Africa, el santuario era una casa habitacional, una 
.:hoza, reconocible al lugar en donde se encuentra y al cui
dado que le ponen, pero de ninguna manera extraña en el am
biente habitacional. Todavia no habia diferencia entre mo
numento (Arquitectura) y habitación. (1) 

-+~~~~~~--~~~~~--f-'En el caso de Grecia, con la invasión doria, em
pezaron con la construcción de un edificio donde 
se alojaba el dios, Era la mejor forma de habi
tación conocida; consistía en una sola cámara 
rectangular ligeramente alargada con un pórtico 
columnado al frente: una construcción muy rudi
mentaria en adobe y madera. 
11 Estas viejas construcciones fueron tan toscas, 

pobres y contrahechas, que resulta difícil 
imaginarlas como punto de partida de los es-
plendores cH1sicos. 11 ( 2) 

Los muros de adobe se reforzaban con piezas de 
madera. Los techos estaban estructurados por me
dio de vigas que sostenían un techo de dos aguas 

-1-~~~~~~~~~~~~-+--cubierto de paja. El frontón se form6 de la pro
yección frontal del techo y la viga que soportan 
las columnas. 

Ese templo era el Único núcleo, un espacio interior no pen 
sado creadoramente, porque no tiene funciones sociales. 
Era un espacio sencillo, cerrado, característica de la es
e ul tura. El Templo era la morada impenetrable de los dioses. 

En el caso de Meso-Am{lrica, en el periodo arcaico, 
el santuario era una simple choza levantada sobre una pla
taforma. 

Como ejemplo, el caso de la zona maya; el Tem
plo y la choza eran de planta rectangular con 
ángulos redondeados, muros de troncos de árbol, 
el macizo de la puerta de ma:nposteria y ,sobre 
el muro se apoya una estructura de madera incli
nada, que forma una especie de armadura, cuyos 
largueros reciben el revestimiento de palma. 
La forri:a característica del templo maya se de
riva de estas habitaciones, y en la evolución 
posterior se conserva en la piedra el estilo de 
los materiales de madera. 
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3) LA EVOLUCION Y LOS ELEMENTOS: 

En una evoluci6n lenta, el templo sencillo va a 
cambiar de forma, escala •• ~ a oponerse a la choza, la 
h abitaciÓn¡ el punto dmtrico es elevado rápidamente a 
monumento, adquiere su autonomía propia, que es fijada 
tanto en la forma como en la t~cnica de construcci6n. Es
to da lugar al estallido del medio¡ por un lado una pe
riferia deducida de y opuesta a estos monumentos, y por 
el otro monumentos centrales significativos. 

Muy corto el caso de Grecia; la evolución del Templo 
Griego en sus 7 siglos de desarrollo: (3) 

n n ~ lHl 
Los elementos del Templo son: 

-una plataforma levantada sobre el suelo, 
-una serie de palos de bolos, apoyado sobre 

ella, 
-un arquitrabe continuo que sostiene el techo, 
- y una cela, la morada impenetrable de los 

dioses. Un espacio sencillo, e errado, ca
racterística de la escultura. 

EL TEMPLO GRIEGO SOLO CUBRE EL ESPACIO CERRADO, NO 
DETERMINA ESTE ESPACIO. ES EN FONOO UNA MORADA IMPENE
TRABLE PUESTA BAJO UN TEX:HO. 

Un poco más en detalle el caso de V.ES0-1\MERICA: 
Tambi&n aquí, la choza sencilla se vuelve monumento¡ su 
autonomía se fija tanto en la forma como en su técnica 
de construcci6n, el uso de materiales más resistentes ••• 

" En una evoluci6n lenta, las formas primiti
vas del culto, que se conformaban con chozas 
comunes en sus principios, se fueron hacien
do mñs complejas y ritualizadas y requirieron 
por tanto, la edificaci6n de un ambiente más 
formalizado, de templos propiciatorios. 11 {4) 

" ••• si bien la cho za fue el embri6n arqui tec
t6nico, no s6lo por su requerimiento estruc
tural, sino porque asumía una importancia vi
tal en la comunidad, los basamentos para tem
plos representan los comienzos de la arquitec-
tura monumental en piedra. 11 ( 5) 

11 Mesoam&rica encontró su propio lenguaje ar
quitectónico, creando la PIRAJ·:I DE ESCALONADA 
que pronto se convertiría en un elemento in
separable de toda construcción religiosa. (6). 

Estas citas marcan la evolución general de la arqui
tectura monumental religiosa de Centro-Am&rica. 
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Dibujo de Jorge R. Acosta de la evoluci6n del con
cepto de la PIRAMIDE ESCALONADA como basamento del 
templo ( 7) 

. - -.~' 

Un resumen de los dos elementos de la arquitectura 
prehispfuiica: 
EL BAS.AMEN'Iú: 

-empezando con una plataforma baja, cuando alcanza 
mayor altura se usa una inclinaci6n con el án
gulo de resbalamiento de la tierra. 

-cuando la base requiere mayor importancia y1 para 
evitar la disgregaci6n, se usa el n~cleo com
primido. 

-un gran avance significa el uso de piedra labrada 
en los revestimientos y la cal como material 
de construcción. 

-de ah1 surgen diversos tipos de basamentos, resul
tado de la combinación de las dos formas: la 
plataforma de paredes verticales y el talud, 

P.e. en Teotihuacan donde el basamento tí
pico se compone de un dado sostenido por 
un talud, del que despú~s se derivaron nu
merosos motivos decorativos. 

-más adelante se separan y se mezclan los dos ele
mentos; se decoran con fajas que forman table
ros con entrecalles y con motivos ornamentales. 
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-se encuentra sobre la plataforma, más cerca 
de la parte posterior, dejando al frente 
una explanada para la celebraci6n de cere
monias. 

-siempre de dimensiones pequeñas, se compone de 
un aposento en el que se encuentra el Ídolo. 
Casi siempre, la entrada está a través de 
un vest1bulo (como la cela griega). 

-los muros son de barro, aplanado, con la parte 
baja en talud, pintados, u ornamentados con 
relieves de estuco (Palenque) o revestidos 
de piedra. 

-los techos son de palma sobre armadura ligera 
de madera, o usan una estructura de vigas 
inclinadas, aplanadas y ornamentadas (Templo 
Mayor) o b6vedas falsas como en la zo-
na maya. 

-con cresterias o almenas. {8) 

LA PIRAMIDE PREHISPANICA ES SOLO UN PEDESTAL, UN ZIJ
CALO, UN BASAMENTO PARA EL TEMPLO, QUE ES UN ESPACIO SEN
CILLO, CERRADO Y ELEVADO: EXPRESA EL CULTO DE LA ALTURA. 

4) l1AS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: 

En la VIDA GRIEGA, los ritos se cumplen en el exte
rior, en torno al templo, 
Toda la atención se concentra en los palos de bolos, que 
son verdaderas obras plfi.sticas, en cubrir los frontones, 
1 as vigas, los muros ••• con bajorrelieves. 
No conocen el problema psicol6gico de lo intimo, como en el 
cristianismo. El interior del Templo fue lugar sagrado y 
terrible porque en él moraba la divinidad. El pueblo ado
raba a sus dioses y hacia sus ofrendas y sacrificios so
bre altares situados en el exterior, frente al templo, 
La civilizaci6n se expresa al aire libre, en los recintos 
sagrados, en los acr6polis, teatros descubiertos, fuera 
die los espacios interiores y habitaciones humanas, fuera 
de los templos divinos, 

En la VIDA PREHISPANICA, el culto se desarroll6 
igualmente al aire libre; frente a la Pirámide quedan las 
masas en el patio o plataforma. La atenci6n se concentra 
en la forma pura, abstracta, geométrica, que refleja una 
consciencia c6smic a; contra la naturaleza c a6tica buscan 
en las formas elementales un mundo claro y monumental; el 
universo está escrito en el len¡;uaje de las matfonaticas. 

P.e. Teotihuacan expresa que quiere distanciar
se de 1 a naturaleza, con su geometría extrema, 
la repetici6n de su tablero, paredes lisas ver
ticales.,. 

Todas las construcciones expresan la austeridad, la pure
za de las formas eeomttricas abstractas, con sus terrazas, 
patios, plazas,,, lo terrenal es difuso e incomprensible, 
lo divino es la claridad. 
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La rectilineidad abstracta se combina con un decorado 
plástico que muestra una observaci6n exacta de la natu
raleza. La forma abstracta se combina con detalles orgá
nicos, como los serpientes en las alfardas, en los pila
res •••• 
La civilizaci6n se expresa al aire libre, en los recintos 
sagrados, los juegos de pelota en las plazas, patios, 
mere ados... al pie de las pirámides. La arquitectura de 
interiores es secundaria. 

5) EL CONJUNTO: 

La historia de la arquitectura de las acr6polis es 
esencialmente una historia URBAlUSTICA; triunfa por la 
humanidad de sus proporciones y escala, y por sus joyas 
de escultura. 

11 La arquitectura griega eXpres6 sus conceptos 
y sus sentimientos fundamentales y caracterís
ticos por medio de una pl!istica concreta y 
precisamente delimitada de "plain air" y ple
na luz compuesta por volli.menes escul t6ricos 
y abstractos, proporcionados y relacionados 
entre sí de manera precisa y eurítmica." (9). 

La historia de la arquitectura meso-am~ricana es tam
bien una historia URBANISTICA, es la historia de los es
pacios descubiertos. La pirámide era la dominante de un 
gran conjunto urbanístico. Con las pequeñas pirámides an
tepuestas, con las otras construcciones destinadas al cul
to, con los patios, plataformas y plazas rodeadas por los 
muros de los edificios, estos recintos sagrados eran con
juntos de estructura uniforme, de uniformidad intencional, 
concebida concientemente y conforme a un plano. 

Espacios vacíos para las ceremonias del culto, para 
la congregaci6n de los fieles, grandes ejes con el santua

rio como centro visual e remate. 

El pensamiento abstracto-geométrico no se limita a 
las construcciones aisladas, sino que cada edificio está 
incorporado a un conjunto global, sujeto a su vez a un 
riguroso y perfecto orden matemático. Y lo decisivo, a
quello que aún la conservaci6n más cuidadosa del OBJETO 
AISLA!Xl no logra transmitir, hay que verlo en la admira
ble sensibilidad que se revela en el libre juego y la 
correspondencia exacta entre edificios y plazas. 

11 Esos conjuntos de construcciones y espacios vacíos 
dan fe de una intuici6n sensible del espacio que basta 
ella s6la para asegurar a la arquitectura prehispánica, 
pese a su técnica primitiva, un lugnr predominante en la 
historia del arte de todos los tiempos. y nos confirman 
una vez más q..ie el valor plástico se enriquece por la ten
si6n dialfictica entre la concepci6n total, abstracta, y 
la viv1:ncia de la realidad, manifiesta en el detalle. 11 ( 10) 
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CONCLUSIONES: GRD::IA - HESO AMERICA: 

l)SOBRE LOS CONOCIMIENTOS Y LA TR.ANSMISION DE SUS CULTU
RAS. 

-Los conocimientos del mundo GRIEGO son muy am- . 
plios; todavía tenemos que estudiar los es- · 
critos de Sócrates, Aristóteles, Plat6n ••• 
en las escuelas. Y su mundo es muy cerca de 
nuestro concepto racional de la vida y de 
la arquitectura. 

-Los conocimientos del mundo MESOAMERICANO son 
limitados, debido e.o. al cambio producido 
al momento de la conquista. 

2)SOBRE SUS ARQUIT.Ex:TURAS: 
A) SU CONCEPTO ESPACI'AL es en fondo muy parecido; 

las dos son arquitecturas de espacios des
cubiertos. 

B)SU LENGUAJE FORMAL; producto de su visi6n del 
mundo, su organizaci6n social, sus t~cni
cas de construcci6n •••• 
La GRIEGA tiene un car~cter meramente es
cul t6rico, y un lenguaje arquitectónico muy 
unificado, 
En MESOAMERICA hay una gran unidad de con
cepci6n, pero grandes diferencias de estilo 
P.e, en el altiplano tiene un caracter geo
m~trico-abstracto-matem~tico, y en la zona 
maya un caracter m&s escult6rico. 

3)SOBRE LA RESTAURACION: 
-LA ARQUITECTURA CLASICA se volvi6 un codice, 

reconocible para todos; arquitectos de to
dos los tiempos, y hoy en dÍa los arquitec
tos postmodernos usan el lenguaje cllrisico. 
Por eso, los restos son muy sugestivos y 
una anastilosis de las piedras caidas, la
bradas o decoradas, es el tipo de restaura
ci6n por excelencia. 

-LA ARQUITECTURA MESOAMERICANA, no tan conocida, 
muy heterog~nea, muchas veces en estado de 
decadencia, muchas veces con una falta de 
sugestividad, claridad, y en algunos casos 
muy mal presentada, •• es mucho m~s dificil 
de restaurar. 
Y no s6lo tenemos que buscar la conserva
ci6n, la restauraci6n ••• de objetos aisla
dos, tenemos que buscar una manera de 
ENSEf. AR EL JUEGO LIBRE Y LA CORRESPONDENCL 
ENTRE EDIFICIOS Y PLAZAS, EL VALOR PRIMOR
DIAL DE LA ARQUITECTURA PREHISPANICA. 

33 



3)LA ARQUITDJTURA 8 

BIBLIOGRAFI A: 

( 1) Bekaert, G, , MEN SEN WONEN, 
Uitg, T.H.E., Eindhoven, Holanda, 1978, 
p. 24. 

(2) Henriquez, R., INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA ARQUITEC
TURA OCCIDENTAL, 
U,N.A.M., Mhico, 1980, p. 68. 

( 3) zevi, B. 1 SABER VER LA ARQUIT:EX:TURA, 
Poseidon, Buenos Aires, 1951, P• 55, 

(4) Gendrop, P., ARTE PREHISPANICO EN MESOAMERICA, 
Trillas, M~xico, 1976, p. 39, 

(5) Piña Chan, R., MESOAMERICA, 
I.N. A.H., M~xico, 1960, P• 72, 

(6) Gendrop, p,, Op. Cit., p. 39. 

( 7) Aco sta, J, R., ESPLENDOR DEL MEXICO ANTIGUO, 
Centro de Investigaciones Antropol6gi
cas de Mhico, M~xico, 1959, p. 501. 

(8) Marquina, I., ARQUITECTURA PREHISPANICA1 
Facsimil de la segunda edición, I.N.A.H,, 
M~xico, 1981, pp. 14-15-16. 

(9) Henr!quez, R., Op. Cit., p. 84. 

(10) Weatheim, P., ARTE ANTIGUO DE MEXICO, 
Ediciones Era, Mbico, 1970, pp. 138-
139, 

34 

1 



l+) LÁ HISTORIA 

Después de l& atracción subjetiva de la ruina, 
Después del an8lisis breve de la arquitectura, 

primero en general con el Espacio como protagonista, 
segundo un poco más concreto con una revisión de las 

principales cualidades de la arquitectura prehis
pánica en comparaci6n con la arquitectura griega, 

llegamos al punto clave de la tesis; LA RESTAURACION: 
y antes de analizar las obras re ali za das, una vuelta 
por la historia, empezando en Roma, los herederos de 
la arquitectura griega, cuya idea central de Restau
ración va a conservarse en toda la historia. 

CONCEPTO de 
RESTAURACílON 

la etapa: LA' ANTIGUEDJl.D: volver a un estado anterior¡ 

Esa idea se conserva en toda la historia, con una 
gran variedad de formas de aplicación, de acuerdo a las 
exigencias de la transformación cultural. 

El termino "restaurare" significaba "vol ver a poner 
de pie". En el Di¡;esto de Justiniano significaba "volver 
a un estado anterior". Muchos autores han tratado el te
ma de la restauración. Entre ellos era com~n discutir so
bre el carácter y ln calidad de los trabajOG romanos en 
sus monumentos. Cuenta el valor artistico, pero también 
el testimonio histórico de una hnzaña y la identificación 
del pueblo con el hecho glorioso. Tanto en Roma como en 
Grecia hay vestigios de este sentimiento sobre su Patri
monio Cultural¡ los habitantes de una ciudad se conside
raban dueños o courooietarios de los tesoros artisticos 
de su urbe. · · 

Ejecutaron diferentes obras de Restauración, y den
tro de sus normas restauraron bien. Y a finales del siglo 
IV aparecen los primeros decretos romanos. 
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2 a etapa: la eran variedad de acepciones MEDIEVALES: 

En los inicios de la Edad Media, los conceptos y 
prbcticas romanas continuaron por alenn tiempo, hasta que 
la mentalidad, la sociedad y la organización imprimieron 
nuevas modalidades. En la antigua capital del Imperio, el 
nuevo poder religioso inició una labor en favor de los ma
n umen tos de la urbe. Y las lenguas en forma~i6n crearon mu
chas acepciones del termino, según la región geográfica. 

Pero lo fundar.ien tal es aue la restauración de la Edad 
H edia euarda la idea de r~parar, subsanar, devolver o 
restituir¡ los contenidos del concepto deben situarse en
tre dos extremos: los trabajos más sencillos de manteni
miento y la construcción integralmente nueva, que guarda 
localización, destino, advocación de una construcción pre
via; tenemos múltiples noticias de palacios y catedrales 
que, tras un incendio, son construidas EX NOVO. i!as ta hay 
obras realizadas que se apegan a los criterios actuales. 

Adem•s, el interis por proteger o conservar no siem
pre culmina en la ejecución de trabajos; lJs numerosas cri
sis económicas y las continuas guerras, fueron sin duda 
un obst~culo serio oara la ejecución de obras, de modo que 
el interés por prot~eer valores, deba buscarse también en 
forma independiente a las obras. Era ir.lportante la organi
zación de lecturas, de enseñanza y de colecciones de códi
ces. Las legislaciones, civil y religiosa, recibieron 
fuertes impulsos. 

Las escuelas catedralicias se convertieron en uni
versidades y rompieron el monopolio de cultura mantenido 
por los monasterios. Esa desacrali=ación inicial del co
nocimiento produjo una verdadera revolución, pués al lado 
de la Iglesia, responsable Medieval de la unidad de Occi
dente, se empezó a formar un nuevo medio in telec tu al. En 
esas universidades, en el sielo XII, creció el interéo 
por la cultura del pasado. E:> ahi que so encuentra el em
brión que daria vida al Humanismo Renacentista, es ahi que 
se congregaron todas las asoiraciones eurooeas de renova
ción cultural. Desde el siglo XIV esta vanÍ¡uardia tomó co
mo modelo e inspiración los lo¡¡ros de la Antig'úedad Clási
ca. 

3a etapa; FI. HU~ANIS:.'.O: viejo mundo que renace, 
nuevo mundo que muere. 

Durante el siglo XV, ITALIA encabeza el movimiento¡ 
el pueblo empezó a contemplar su pasado, a ad:nirnrlo y a 
desear revivirlo. Su consciencia de identidnd era el motor 
del movimiento. 
Se guarda el sentido latino de la 11 restauratio 11 • El tr?rmi
no era sinónimo de reparnci6n y renovación. Pero tambi~n 
se emplea con la significación de volver a un estado D.Jl

terior. Protegen, conservan y restauran los monumentos, 
para salvnrlos do la destrucción. Así, ITALIA desarrolló 
una finn sensibilidad para los valores est~ticos, 

36 

., 



4) LA it.l.sronii 3 

El interés por la Antigüedad hizo que muchos edificios 
incompletos o daüados, fueron completados de acuerdo con 
el gusto del momento. 

Surge, como criterio nuevo, la liberaci6n y consoli
dación de ruinas, procedentes de la Antigüedad. LAS RUINAS 
sobrevivían, porque nadie se había preocupado de quitarlas. 
La mayoría se empleaba para construir algo nuevo, o recons-

truirlas en alguna forma utilizable para funciones seme
jantes. Y crece la consciencia sobre LA AUTENTICIDAD. 
Algunas obras de LIBERACION y CONSOLIDACION: 

-el Papa Eugenio IV (1431-1447) ordenó la liberación 
del Panteón de Agripa. 

-el Papa Sixto IV hizo lo propio con el Arco de Tito. 
-en 1580 se elevaron y consolidaron 4 arcadas de la 

Arena de Verona. 

El Renacimiento estableció una estricta selección: 
sólo vestigios de la antigüedad clásica eran admirables, 
Había una legii:>lación protectora. Pero tarnbi~n existía la 
especulación y el afán desmedido de provecho económico; 
se usaron materiales de ruinas antiguas para la construc
ción de edificios nuevos, o trituraron materiales para 
obtener cal, 

El humanismo fue testigo del DESCUBRH'.IE:~TO DE UN 
NUEVO MUNDO, cuyo desarrollo culturiif-seg-Üía-Üñearnicñtos 
tóti:í:fment-e-distintos.Brevemente algunas prácticas en re
lación con la restauración y el respeto a los monumentos, 
que es el m6vil de toda rentauración: 

-los tenochcas ocupaban gran parte de su tiempo 
en actividades creativas, claro, seg~n la 
posición socitl. 

-existía un amor a la limpieza; desde la propia 
persona, hasta los vestidos, las calles, 
las habitaciones y los terr.plos. 
Existían equipos permanentes para la lim
pieza de las calles y una organización sis
temática para mantener las casas y los tem
plos. 

-una medicina preven ti va, el rr.an tcnü1iento cons
tante y cuidadoso, por lo cutl no tenían 

Problemas de restauración. 
-existía la práctica de las superposiciones, al 

finalizar un ciclo de 52 a.'1.os, cin destruir 
los templos anteriores. 

Pero Europa trajó la muerte para el de¡;arrollo cultu
ral del nuevo mundo: 

-con la sistemática destrucción de edificios y 
escul tu rae, 

-con la fundición ie objetos de oro y plata, 
-la quema inicial y el saqueo posterior de códi-

ces •.• 

El Hurnanisn:o Renacentista consideró oue s6lo existen 
obras de arte inspiradas u originales de Ía Antigüedad Clá
sica, Productos de indios no sor. arte, Esos criterios selec· 
ti vos continuarían en el virreinato y proporcionar1¡n el deSB 
rrollo de los criterios antropolo¡;istas, 
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TE!'\DENCIAS EN LOS 
4a etapa: SIGLOS XVI AL XVIII: OBRAS DE ARTE Y ANTIGUEDADES: 

~XVI: COMPLETAR:! 
En EUROPA se observan notables ampliaciones en los con

tenidos del concepto de restauración. Era la muerte de la 
t radicci6n medieval que adaptaba los vestigios y fragmen
tos antiguos a sus programas. 

La interpretaci6n de los fragmentos, con la sensibili
dad artistica, produjo una nueva for~a de restauraci6n: 
COMPLETAR, tratando de adivinor la forma original. 
En España permanece todavia el "volver a un estado anterior": 
con la estimación que antes tenia. 

En J.IEXICO crece el interés en los testimonios del pasado. 
Es la epoca de los grandes escritores, que describen los 
sitios y los monumentos. 

1 SIGLO XVII: RE!iOVAR: 1 

En EUROPA, la restauración llevaba la intención de 
RE!IOVAR, quitando las apariencias de lo viejo, que en su 
mentalidad no afectaba la autenticidad. La admiración por 
la Antigüedad propició el aprecio y cuidado de los vesti
gios, .pero a la vez foment6 una gran consciencia sobre el 
valor est~tico. Cre6 exclusivamente para el arte, pero 
también inspiró profundas diferencias entre lo culto y lo 
inculto. 
LA VISIOJ; ELITISTA dio exclusividad al arte y fundamentó 
los conceptos sobre cultura de la Ilustración. 

En MEXICO, a mediados del siglo, el movimiento 
novohispánico ean6 su independencia y individualidad. 
México quiere revisar el pasado, entenderlo e incorporar
lo en la nueva nacionalidad cul turn.l mexicana. Empieza el 
periodo de los curiosos investigadores de papeles antiguos. 

SIGLO XVIII: INICIOS DE LA AROUIDLOGIA: 
LA AROUBJLOGIA tomo rumbos cient ficos como conse

cuencia de ·la exigencia racionalista de objetividad, y 
está reconocida como actividad para revelar testimonios 
de la historia. 
Surge la necesidad de explorar y la urgencia de hacer algo 
por la conservaci6n y la protecci6n, desputs de la catás
trofe que sufrieron PO}:PEYA y HERCUL/JiUl-'.. 

El movimiento racionalista, motor de la Ilustraci6n 
exigió raciocinio científico, pero nunca pudo liberorse 
de los criterios selectivos heredados del Renacimiento: 

-res~ngrieron la búsqueda arqueol6gica a objetos 
artisticos. 

-clasificaron hallazgos seg~n criterios est~ticos. 
Lentamente se corrigió la vaga orientación de los inicios 
para tor.iar una ruta cientÍfi.ca y racional. COMPARANJX): 

=EL=---ot-;rn'--"E'-'V~O-l'-'"·m~:-'-";oo~: ___ ---c _____ +EL=-~V-=¡Ic'7F.JO !-'.U!:oo: 
-se lanzaban en contra de Europa -si¡;lli. el car:.ino tradicionalieta, 

y su actitud elitista. con sus lirr.ites est6ticos 
-creci6 el d~seo de independencia -arr.pliaron concepto de Cultura y 

y la necesidad de identifica- patrirr.onio con la necesaria 
ción y rehabilitación del pasa acci6n del Estado. 
do prehispánico, con la orien- -E::ipieza el turismo. 
tación etno-antropolÓ¡;;ica. 
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5a etapa: SIGLO XIX: LA ARQUIDLOGIA COl{O BASE DEL AVANCE 
EN EL CONCEP'.ID DE RESTAURACION: Normas para pro
teger fuentes del conocimiento histórico. 

Es el siglo de los 2 gran des héroes de la restauraciZ>n: 
Viollet le Duc y Ruskin, hombres de su tiempo, con la he
rencia renacentista sobre la obra de arte y la necesidad 
de guardar la unidad estética. Son conscientes del proble
ma de la restauraci6n, de la necesidad de testimonios his
t6ricos y su liga con la identidad; 

VIOLLET LE DUC, frands, arquitecto ACTIVO, admirador 
de la arquitectura gótica de su pa!.s, trabajando 
poco después de la destrucci6n de la revoluci6n. 
El busca completar la obra de arte, a base de 
estudiar y comprender un estilo y después de una 
investigaci6n documental detallada. El empezÓ 
los primeros intentos te6ricos en Francia, 

RUSKIN, inglés, poeta romántico, habla sobre la apre
ciaci6n de los valores estéticos, sobre la re
laci6n sentimental aue debe unir el observador 
con la obra de arte: Acentúa el valor testimonial 
del monumento y su autenticidad 

Ruskin habla sobre ante~edentes propios, sobre edificios 
sin uso, ruinas. Le Duc sobre edificios deteriorados, des
truidos.,. pero vivos y útiles, con funciones que son par
te de su valor y de su testimonio hist6rico, 

Tras de los conceptos de los 2, está la ACTIVIDAD 
desarrollada desde finales del siglo XVIII; nos limitarnos 
a las principales: LAS EXCAVACIONES ARQUB..lLOGICAS Y LAS 
PRIMERAS RESTAURACIONES: 

-no tenían que enfrentar el problema de adaptaci6n 
para reutili zaci6n, que en edificios románicos, 
g6 tic os o renacentistas, en pleno uso, exigía 
trabajos mucho m¡s complejos y discutibles. 

-y las experiencias tuvieron la ventaja de hacer más 
evidente la urgencia de restauraci6n; no puede 
nbandonnrse el producto de una exploraci6n ar
queol6gica. 

LA ARQUEOLOGIA aport6 nuevos principios que han sido 
la base del avance contemporáneo de la restauraci6n; la 
revoluci6n iiustrada que irnpuls6 y orientó la arqueología, 
hizo patente que el mensaje histórico inferido de las ex
ploraciones, no es de naturnleza distinta del mensaje con
tenido de los monumentos y objetos que, siendo producto 
de un pnsado n;ns inmediato, aún forman parte del pre sen te 
Viviáo, 
La convicción del desarrollo permanente del hombre social, 
se vio demostrada en formo objetiva por los hallazcos ar
queolócicos, surgienáo como consecuencia, la importancia 
histórica del proceso completo de acontecim)entos concate
nados, sobre el interl!s en una sola etana aislada, 
La obra de arte nerdiÓ su exclusividad como testimonio de 
cultura, pero ab;.ieron las posibilidades de analizar los 
orígenes, evolución y consecuencias de su mensaje históri
co, 
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Resumen de los LOGROS del siglo XIY.: 

1) Para mediados del si¡;lo, Le Duc y Ruskin, y otros, 
equiparaban la exigencia est~tica a la exigencia 
hist5rica. La prominencia de la exigencia hist5-
rica fue aceptada unfuiime en el mundo occidental 
hasta bien entrado en el siglo XX. MEXICO siem
pre insisti6 y di6 ~nfasis a la prominencia de 
la exigencia hist6rico-antropol6gica, ante la 
imposibilidad de considerar arte alg~n producto 
cultural indigena. 

2) Una legis¡aci6n proteccionista, y la consciencia 
de la responsabilidad estatal. 

3) Normas para la orientación de la restauraci6n. 
Se llegó al Restauro Cientifico, con respeto al 
testimonio, una jerarquía de intervenciones, res
petando el proceso completo de la historia. 

6a etapa¡ SIGLO XX: LA INSTITUCIO!!ALIZACIO!' DE LA RESTAU
RACIOl:. 

El 'RESTAURO CIENTIFICO' inspiró los conceptos funda-
mentales que se expresan en: 

-la carta de Atenas de 1931, 
-las normas de Giovannoni del mismo año, 
-y esos dos üOn antecedentes de la Carta de Venecia 

de 1964. 
Son documentos normativos aue acentuan menos los valores 
esthicos, m~s la necesid~d de analizar las adiciones y 
no buscar la unidad de estilo, que piden una documentaci6n 
de las intervenciones y atenci6n para el entorno de los 
monumentos, y se fundamentaron en las experiencias italia-
nas de tipo arqueol6gico. 

porque fue necesario que LA ARQUIDLOGIA -que tiene 
como finalidad esencial el EXPLORAR para descubrir el 
TESTrnONIO HIS'IORICO, y tr<ls explorar plantea la necesi
dad urgente de RESTJ..UR!>.R- hicier<l evidente la irr.portancia 
jerárquica del valor objetivo obtenido en el rr.onumento y 
la exi¡;encia consecuente de lograr PER?-'.ANE!\CIA y i'IUTEl:TICI
DAD en el testimonio misrr.o, !\o s6lo obras de arte merecen 
una restauraci6n. 

Sin embarco queda la confusión, y los ITALI/JIOS, con 
Ces<lre Brandi a la cabeza, han mantenido la restauraci6n 
en oedio de la historia del arte, hecho explicable por 
el in~:enso tesoro ·patrimonial. l·:EXICO, que vio bloqueado 
el camino de obras de arte, Gigui6 el sendero socioantro
pológico a fuerza, con el oóvil principal en el problema 
de su identidad, expresado en el sentioiento nacionalista. 

Despul\s de la SEGUNDA GUERRA !·:U!;DVL entendieron que: 
PRIHERO,hay una diferencia entre Ul;A RUrnA ARQU!XlLOGICA, 

que es. un edificio arruinado por el abandono, perte
neciente a una etapa cultural ya terminada, cuyas 
funciones originales han perdido toda vi¡;encia so
cial (y sólo la cultura ostenta el derecho do dar 
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por terminadas las funciones) y UNA RUINA DE UN EDI
FICIO VIVO, en plena vigencia que por alguna raz6n se 
ve convertido en ruina. La exigencia social obliga a 
devolverle en plenitud sus funciones interrumpidas 
arbitrariamente, aunque no sea posible conservar su 
AUTENTICIDAD. 

Y SEGUNOO ,surgi6 la visi6n de la raz6n social ypsicol6gica 
de IDENTIDAD como gran m6vil de la restauraci6n. 
Varsovia nos enseña una motivaci6n que puede ser su
perior a la necesidad de respetar la autenticidad fí
sica de un monumento. La carta de Venecia, en su preo-
cupaci6n de limitar abusos en la acelerada reconstruc

ci6n, no contempla el problema de identidad. Es ut6-
pico completarla, además, una carta no podría sin-
tetizar todo lo que abarca la acci6n de restaurar en 
nuestros días. 

UN RESUMEN DE LAS METAS LOGRADAS EN EL SIGLO XX: 
-la ciencia es el motor de la restauraci6n, y la téc

nica moderna está al servicio de ella. 
-instituciones nacionales se ocupan de la investiga

ci6n y protecci6n. 
-despu~s de la guerra aparecen institutos internacio

nales que se ocupan de la formación de especia
listas, de criterios, investigaci6n ••• 

-se acentfia la responsabilidad social y los crite
rios antropol6gicos; todos los vestigios de un 
sitio son importantes, 

-despu~s de la guerra, el rn6vil de la Restauraci6n es 
la visi6n de la raz6n social ypsicol6gica de 
identidad. 

MEXIC0sigui6 su sendero socio-antropol6gico; 
-la arqueología de campo se vuelve más importante que 

la de gabinete; es la prueba de la adopci6n, en 
la teoría y en la práctica, del reconocimiento 
de los testimonios objetivos de la arqueología, 
Gracias al m~todo estratigráfico se establece la 
Cronología en Meso-Amt:rica y,la arqueología pa
sa de la fase descriptiva a la fase INTERPRETATIVA 

-la ciencia queda organizada: 
-por un lado las instituciones, los museos y la-

boratorios, 
-por otro lado las leyes; ya don Porfirio empe-

z6 a proteger todos los objetos y bienes ar
queol6gicos corno propiedad de la naci6n. Siguienrn 
muchos otros, hasta proteger todos los objetos 

con un valor cultural. 
-despufls de la 13uerra, l·:éxico creó centros de 

formaci6n y sociedades de profesionales. Nues
tro posgrado es uno de los resultados. 

-hay otras aportaciones, p.e, del arquitecto 
Villagrán, que acentúa que los espacios arqui
tect6nicos y urbanísticos son el sujeto de la 
restauraci6n. 
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CONCLUSION: 

En la ANTIGUEDAD y LA EDAD MEDIA, restauraci6n significa 
volver a un estado anterior, regreso y no ha

cían una diferencia entre restaurar, reparar, 
reconstruir o readaptar. 

EL RENACIMIENTO es testigo de la primera expansi6n; 
To davia ·significa regreso, pero 

-con la exigencia de AUTENTICIDAD, 
-con el concepto de ANTIGUEDAD 

Se limitan a obras de arte de la Antigüedad 
clfi.sica. 

EN EL VIEJO MUNOO renace el arte de la Antigüedad, 
EL NUEVO MUN!Xl, con su actitud reS}Jetuosa para sus 

monumentos, muere 

En los 3 siglos del HUMANISMO, 
-el concepto de antiguedad se extiende a todos 

los vestigios del pasado de la numanidad, 
-y a la autenticidad añade volver a la estima

ci6n, restituir la obra su 11grazia". 
Pero queda la limi taci6n dJ la obra de arte 
En el siglo XVIII descubren zonas arqueol6gicas. 

En el SIGLO XIX, LA ARQUEOLOGIA significa la segunda ex
pansi6n, la base del avance ctel concepto de Restau
raci6n ;quieren fundamentar objetivamente los cono
cimientos científicos. 
No sólo exigen objetividad histórica, adern~s todos 
los objetos arqucol6¡;icos tienen su valor. 
Y el estado va a controlar el conjunto de pruebas de 
la historia, en legislaciones y normas. 

El SIGLO XX significa la institucionalización de la 
restauración y la época del apoyo cientifico. 

MEXICO, cuyo camino estaba bloqueado de obras 
de arte, sigue el sendero socio-antropol6gico 
a fuerza, que justifica la creaci6n y el desa
rrollo de la arqueolocia. 
El m6vil nrincinal es la reacción en contra de 
los eliti~tas e~ropeDs y el problema de identi
dad, expresado en el sentimiento nacionalista. 

BIBLIOGRAFIA: 

Este capitulo est~ inspirado en las clases, en sus 
notas y en la tesis doctoral de rni director de tesis, el 
Doctor en Arquitectura c. Chanfon Ol!:los, completado con 
informaci6n sobre la Arqueologia de I. Bernal¡ 

Chanfon O., C., FUNDAHEJ>TOS TIDRICOS DE LA RESTAURACION, 
M~xico 1983, cap. 1 la restauración, pp. 
166 - 231. 

Bernal, I., HISTORIA DE LA AROUEOLOGIA EN HEXICO, 
Ed. Porrtla, l·:hicÓ, 1979, 

42 



5:A)RESTAURACIONES 

Despu~s de revisar la evolución del concepto de Restaura
ción sobre un fondo amplio, nos dirigimos a la práctica: 

¿ Qué pasó y pasa en las zonas arqueológicas en 
Europa y en Meso-América ? 

Antes del siglo XIX, en el siglo XIX y en nuestro siglo. 
De ese Último período enseñamos unos ejemplos más detalla
dos: Selinonte en Sicilia; Chichen, Uxmal y Palenque en 
la zona maya, y las diferentes temporadas de Teotihuacan. 

5. OBRAS REAL~ZADAS 
en zoneis 

arqueo[og~ces 

1 ) ANTES DEL SIGLO XI X: 

EN EL VIEJO MUNIXJ descubren Pompeya y Herculanum, y 
Carlos III promociona las excavaciones. Pero se quedan 
con sus criterios selectivos esteticistas; sólo buscan ob
jetos artísticos y clasificaron los hallazgos según cri
terios esteticoc. 

Crece el coleccionismo, y en Roma aparecen edictos 
para limitar las excavaciones, y se condiciona la expor
tación de objetos de esas exploraciones, 

Inicia el in terh turístico, un fac ter muy importan
te en el futuro, 

Se ocupan de EXPLORAR y EXCAVAR, pero después de la 
catástrofe que sufrieron Pompeya y Herculanum, surge la 
urgencia de hacer al¡;o por la CONSERVACIOti y PROTECCION. 

EN EL KUEVO ~lU!;JXJ, las aportaciones mayores son de 
gabinete; con investigaciones documentales serios (p.e. 
A. de Lean y Garna con su estudio anal! tico y interpreta
tivo sobre la Cuatlicue y la Piedra del Sol) y curiosos 
investigadores de papeles antiguos. 

La arqueología empieza con los grandes escritores, 
con sus descripciones de sitios y de monumentos. Y des
puis llegan los Ilustradores. Eay tambiin algunas explo
raciones modestas, como en Palenque, pero todavía no hay 
restauraciones. Creció la necesidad de identificación y 
rehabilitación del pasado prehispánico. 
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5:A)RESTAURACIONES 2 

2) EL SIGLO XIX: 

EN EL NUEVO MUliOO empiezan las EXPLORACIONES, en 
donde los extranjeros aportan mucho en la tecnica y el 
registro de hallazgos. Tarnbi~n los visitantes aportan 
mucho en los adelantos científicos. 

. ~ 

Sin embargo, más importante son los otros generos de 
b~squeda de testimonios, como la colecci6n de documentos. 

En la segunda mitad del siglo empezaron con trabajos 
modestos, que eran los antecedentes necesarios para las 
obras del Siglo XX. 

LAS PRIMERAS RESTAURACIONES se ejecutan en ITALIA: 
el gobierno napoleónico y el Papa Pío VII las hablan pa
trocinado y favorecido ampliamente. Todavía eran trabajos 
modestos, de liberación, de consolidación y algunas veces 
de reintegración; 

ALGUNOS EJEMPLOS: 
-en 1811, G. Camporesi DESCUBRIO y CONSOLIDO 

las ruinas del Templo de Vespasiano, en el 
Foro Romano. 

-en 1814, R. Stern CONSOLIDO el COLISEO: y en 
1826, se restauró lo necesario para la con
solidación del muro exterior, restituyendo 
3 arcos en el orden inferior, 2 en el segun
do y uno en el tercero, rematando estas ar
cadas con pequeños contrafuertes inclinados, 
Estos trabajos, que respetan el diseño ori
ginal, se realizaron con muros de ladrillo 
para distinguir francamente la parte res
taurada de la parte original. 

-en 1821, G. Valadier LIBERO y REINTEGRO el 
ARCO DE TITO: usó material diferente en las 
partes restauradas (travertino en vez de 
mármol), con columnas nuevas que no llevan 
acanaladuras, y los capiteles y cornisas 
son de desarrollo sencillo, esquemático, y 
se diferencian de las partes originales pe
ro logran la unidad de la estructura. 

-en 1836, Villareale y Cavallari LIBERARON y RE
INTEGRARON el Templo de Castor y Polux en 
AGRIGENTO: era una restauración nor anasti
losis; recuperan y reerigen los ~estos exis
tentes pero dispersos, no intentando llevar 
la reconstrucción más allá de lo indicado 
por los datos y por las piezas recuperadas. 
Restauraron por anastilósis 4 columnas y el 
correspondiente entablamento de un ángulo 
del templo. 

-en 1850, L. Canina realizó LIBERACIONES y CON
. SOLIDACIONES en la VIA P.PPlA ANTICA, dejan

do a la luz tumbas romanas. 
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5:A)REST;lURACIONES 3 " 

3) EL SIGLO XX: 

Despu~s de tantas exploraciones, tienen conocimien
tos mucho más profundos sobre la vida del pasado, y más 
datos sobre su arquitectura. 

El afán, la inclinación, la seducción de reconstruir, 
de enseñar como eran los edificios, es grande; algunas 
veces caen en la tentación de reconstruir más que necesa
rio, sin datos suficientes. El problema AUTENTICIDAD -
RECONSTRUCCION es un problema de nuestro si¡;lo, y el te
ma principal de este proyecto. 

Un papel importante en este asunto juegan el turis
mo y la búsqueda de identidad: 

-sin el turismo, p.e. Italia se muere de hambre, 
y Roma sería una ciudad fantasma (prohibie
ron la industria cerca de la ciudad para 
conservar los monumentos) 
:en México, el turismo (y la arqueología es 
la crema de las visitas, el toque cultural) 
tiene el segundo lugar en captar divisas. 

-y sobre la identidad nacional; ya Don Porfirio 
empezó, dando fondos del estado, con la pro
tección y la acomodación de Teotihuacan. Y 
el proyecto grande de reconstrucción de 64 
tiene por fin mostrar al mundo las joyas 
arqueológicas de l·:eso-Amhica. 
Los italianos no son menos orgulloso sobre 
su pasado. 

Antes de describir las obras, vamos a mencionar las 
diferencias entre las arquitecturas, y entre las maneras 
de restaurarlas: 
LA ARQUITECTURA CLASICA es primero una arquitectura suma

mente conocida, y, segundo una arquitectura unificada, 
de piedra labrada o decorada; un templo griego-romano 
es en fondo un gran HU:ANO: cada pieza es reconocible 
a su tamaño, su decoración, su forma, sus detalles ••• 
para cada piedra existieron leyes bien definidas, y 
hasta hoy d{a bien conocidos y usados. 

LA RESTAURACION de una arquitectura tan conocida, 
y por eso con un poder imaginativo y una eugesti
vidad muy grande, basta en la mayoría de los ca
sos con una simple anastilosis. 

LA ARQUITECTURA PREHISPANICA, poca conocida, muy heterogt
nea con sus diferentes lenguajes for~ales según la 
zona y los tiempos, con grandes diferencias en el u
so de materiales, de sistemas de construcción, con 
regiones en donde los monumentos son totalmente des
truidos, demolidos y saqueados y otras regiones, es
condidas en la selva y poca recorridasdonde los monu
mentos guardan sus templos, su decoración ••• con su 
característica de las superposiciones •••• Y además 
era una arquitectura de espacios abiertos, de inter
relaciones entre volúmenes geo!r,étricos y plazas, ca
lles ••• 
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5: A) REl:iTAITJUGIONES 4 

LA RESTAURACION es más complicada, y dependerá 
de la zona y del caso; 

En la ZONA MAYA, que es una zona intermedia 
entre la arquitectura griego-romana y 
la arquitectura del Altiplano, bastará 
en muchos casos con un sencillo reves
timiento, p. e. formando un mosaico con 
el material encontrado al pie del edi
ficio, o con trabajos modestos. 

LA ZONA DEL ALTIPLANO, los edificios tan 
arruinados necesitan mayor esfllerzo 
para ser entendible, algo atractivo, 
algo educativo. La solución depende del 
caso; por eso se presenta un resumen 

de los trabajos sobresalientes. 

A) ALGUNOS EJD·IPLOS DEL VIEJO MUNDO; por un lado siguen los 
ra aJOS moaes os, respe liosos e ANASTILOSIS, y por otro 

lado encontramos trabajos de gran escala: 

-en 1900, el inglés Sir Arthur Evans llev6 a cabo UNA RE
CONSTRUCCION GIGANTESCA en CNOSOS, la reconstrucci6n 
más intensiva y deapiadada jamás intentada en un com
plejo arqueológico. 
Evans inici6 sus trabajos en forma conservadora, pero 
fue gradualmente volviéndose más alldaz y acab6 mate
rializando imágenes arquitect6nicas qlle &l había con
cebido. 

-en 1900, cerca de Cnosos, restauraron FESTOS y HAGIA-TRIADA, 
basándose estrictamente en la evidencia deBcubierta 
en las excavaciones y señalando claramente las partes 
que eran indispensables de reconstruir. 

-en 1928, restallraron el TD!PLO 11C 11 en SELINONTE. Más a
delante hablarnos sobre este caso más en detalle. 

-hay numerosos trabajos en Roma, modestos, entre los años 
30 y 35; en los Foros Imperiales, en el Foro de Cesar 
y en la zona arqueol6gica de la Pinza Argentina. 

DESPUES DE LA GUERRA; siguen loe trabajos modestos; 

- en el TEMPLO DE ZEUS en OLINPI A, con un rd.nimo de conso
lidación y limpieza, se ha dejado el sitio como fue 
encontrado. 

-en el EREX:TEXl de la ACROPOLIS de ATENAS, en el p6rtico 
de las Cari~tides, usaron soportes de metal para la 
consolidaci6n; UN ELE!·'.ENTO MODERNO QUE EXPRESA FRAll
CAl·'.ENTE SU FU!:CIONALIS!·'.O Y SU MODERNIS~:O. 

-en el Foro de césar reintegraron el TD'.PLO DE VE!/US GENI
TRIX; se us6 el ladrillo de un tono poco fuerte para 
complementar algunas columnas, haciendo ponible in
clusive continuar las canaladuras del fuste. Los ele
mentos de integraci6n son fácilmente reconocibles. 
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5: A)RESTA1l·TIACIONES 5 

-en el foro Romano, la reintegraci6n de la BASILICA 
EMILIA: se encentraron numerosos fragmentos del enta
blamento, pero como la mayor parte de las columnas 
estaban muy incompletas y faltaban los capiteles, hu
biese sido necesario un uso exagerado de elementos 
de integraci6n para practicar una anastilosis. 
Se prefiri6 entonces, presentar el entablamento de
bidamente consolidado pero en una posici6n franca
mente diferente de su sitio oricinal. 

-en 1960 a 1 65, ejecutaron la anastilosis del TEMPLO 'E' 
de Selinonte, adelante se verá más en detalle. 

Un trabajo fuera de lugar es la REC01:STRUCCION DE LA STOA 
DE ATALO II, en el Aeora de Atenas, ejecutado en 1956; 
una reconstrucci6n gigantesca que la Escuela Arqueol6;r!.ca 
Americana realiz6, hace unos años, en el costado oriental 
del Agora Ateniense. 

Terrnina:nos los cjerr.plos del VIEJO l·:u:;r:o con un cnso mñs 
detallado; SELIJ;o;;TE en Sicilin. 1:0 e c:nsefia bast.:in te so
bre el sitio y sus proble:nos de rcstauraci6c, 
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5:'.:A) .. RES:r~·EUROPA~~~·6·~ 0~ 

#,:;f 

VISTA p¡v:ORA!·'.ICA DEL SITIO SICILI/JiA: a la dorecha, en 
primer plano parte del TS·'.PLO 11 E11

1 reconotruido en los 
ar.os 1960. En el fondo la Acr6polia con el TE!·'.PLO "C", 
reconstruido en los años 1925 a • 27. 
Los Únicos edificios de pie son las dos reconstruccio-
nes, y los edificios de servicio. El resto son 
piedras labradas tirr.das, poco susestivo, poco atracti
vo. La anastilosis no es tan f5cil. 

48 . 

l 
.1 



5: A)RES'{.:E;UROPA 7 

ALGUNOS DA'roS HIS'roRICOS SOBRE SELINONTE: 
-Fundaci6n en + 650 antes de Cristo, por colones de 

11MÍlgare Hyblaia 11 , de origen griego, en la costada 
oriental de Sicilia. 

-Toda la historia se determina por las luchas y guerras 
con los vecinos, por cuestiones de territorio y do
minaci6n; luchas contra los 11 elimes 11 con su Ciudad 
SÍlgeste, contra los 11 cartagineses 11 •••• 

-en 409 antes de Cristo, la ciudad fue ocupada y destruida. 
- en 408, reconstruyeron el recinto y ln Acr6polis. La ciu-

dad pasa bajo la dominaci6n de los Cartagineses. Los 
habitantes vivieron en la Acr6polis, y utilizaron la 
ciudad antigua como necrópolis, As1 siguen. hasta el 
fin de la primera guerra punica. 

-en 241 antes de Cristo, los habitantes mismos destruyeron 
su ciudad para no entregarla a los romanos. 

La ciudad fue totalmente olvidada, hacta su nombre no se 
conoce, como el caso de Teotihuacan. Los arabes llamaron 
el lugar 11la casa de los 1dolos11 • En la segunda mitad del 
siglo XVIII fue redescubierto. Hoy dÍa estfui ejecutando 
un programa de estudioc, investigaciones y restauraciones. 

DESCRIPCION DEL SITIO ARQUEDLOGICO: 
Los restos son remarcables e importantes por sus 

templos, con quienes podemos seguir la evoluci6n de la ar
ql!itectura d6rica en Sicilia. Selinonte era la !mica ciu
dad griega de Sicilia que cubri6 sus templos con escultu
ras. 

La ciudad se halla sobre una terraza baja, entre el 
rlo Selin6s y la Colina Oriental. Vease el plano de la pá
gina siguiente. La parte más importante es la AC!i'OPOLIS: 

-está dividida por 2 arterias perpendiculan;s de 
9 metros de ancho, hipodámica y de estruc
tura regular. 

-aquí se encuentran los templos rn~s antiguos, el 
templo 11C11 , reconstruido con las fortifica
ciones y la gran muralla de contenci6n del 
siglo V antes de Cristo. 

-+------------_.;:-"""'d"'e""m-"•-"f'---"rl-"e-"1-"occs<->;templos 11 /l-", 11C11 , "D" y 110" se en
cuentran muchos otros edificios. 
En las excavaciones encontraron 

~~~;::~~]gran parte de las habitaciones, 
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5iA)REST.EUROPA 8 

. ----

En el lugar central la ACJ;QPOLIS, con suc templos "A", 
"B 11

1 
11C11 , 11 D11 y 110 11 y los restoG de las h¿,bitacioncs. 

/J. norte de la Acrópolis se encuentra L!, CIUDAD P.NTI
GUA, poco explorada, al este se encuer,tra LA COLIN /; 0-
P.IE'lTJ.L con sus tec;plos "E", 11 F" y 11 G11 , y al oeste el 
St.'.:TU/,RIO DE LA DIOSA 11MA10PHOF:QS 11 , con su muralla y 
diferentes edificios del culto, ;.:bs al norte de (,ste 
se encuentra el 'rE'·'.PLO "M". Un necronol i.s al oeste, 
al norte y al noreste completan la c·iu :ad. 

~~~~~~~~~~ 
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5: .n)REST. EUP.OPA ---

"""""""""_ .... _..::.....,:··. 
':'?-'?:!..O "G" en la Colina Oriental; la foto 
da una buena idea como se er.cuentran los 
restos de los templos escult6ricos Grie
gos. Piedras lnbradas tiradas. 

Vista del St-!:TUA?.10 DE "!·'.J.LOFEOROS": en 
prir:.er plano el resto de ur. te~plo peque
ño, atras rr.as edificios. 

¿n5nde estarr.os? 
¿En Sicilia o en !-:éxico? 
¿En Selinonte o bTI Chich~n Itzá? 

Este Snntu8rio sirve ~erfectarr.ente oara 
nuestro proyecto. Y l~ foto da Gana~ a 
uno de jucar con las piedras, de probar
las en diferentes posiciones •• , de entrar 
en este rorr.pecabezas. 

í 
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LJ, F<ESTt.1JR~cro;: :JEI. ':'::::'.·'.FLO "C" en 1925-' 27: 
El cayor y mhs antiguo de la ocr6polis, con~ 
truida rr.ediodos dsl SiGlO VI antes de Cris

to, tienc 6 colu~.r:as en s:is liidOs cortos J' 
17 cr: sus lados largos. La cxcavaci6r: de E. 
Gobrici e~Fcz6 er: los prir.cipios de nuestro 
siclo. Eacia 1925 fue restaurado uor F. Va
lente. Una anastilosis detallada,· cocpleta 
coco los restos or~c~nales le pcrrr.itieron. 
Recrici6 15 colu~.nas, la !r.ayod.a co!r.!'letas 
co~ sus cap!telcs, ~~ u~ costado ciel te~plo, 
y sobre ella2 rccol~c6 un largo tra~o del er.
tablt::rr.Br.to, C'.)r. tc:-:-&cc:.as de la corr.isa. 
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5; J.) REST. '<EUROPA 11 

ji:a. 
OtrE vista de la rec:instruccién :Je:C TE>'.?L\· 
11c 11 : te.:~.bién nél.rte de las piecirns del s11n
tu~rio estñ~ ~ccolocadas. 

E:i d0t~:..10 lr::: colu::.:-.as de:l TE:-:r:..o ''C'" cicl lado dt:l 
ir.t€r::cr; se r.o:.::: •.:::. 0sto:io di: sr:J.s:o:--. ic lns }:iedras. 
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5;A)REST. EU?.OPA 12 
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5;A)REST. EUROPA 13 

L.~. R:::::o::s~?.l''.:CIO:: JEL TE:·'.P:.O "E" ~! 60-65; 
Ur..() de los te·.-.~los d9 la Coli~1a Orit:i~'tal. 
J.E. M~~coni llev6 ~ cabo le excnve:i6~ e intent6 
u~a ?t~stiloeis ~uc~o 1~~s cudaz, em~lea~d' para 
l~ i;.tes!'~ci6~ co~c~eto n~~ndc. 
Su vfán ae re:or¿struir er~ r::'...!:; c:-iticado. Sil ra
~5n era co~~l~t2~ l? ruina tara una r~~s f~cil 
co~~~ens~6n ~nrn el !~eyor n~~ero ucsible de ~o~
bres. 
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5: A) REs·r; EUROPA . 14 

CD'\SIDERJ.CIOI;: Europa tiene los mismos problemas que Mhico¡ 
-saben muy poco del sitio; ni su nombre, ni los dioses 

a quienes fueron dedicados los templos. 
-sin la oínima intervenci6n, las ruinas no dicen nada; 

en toda el área hay 2 oonumentos entre piedras 
tiradas, los templos "C" y "E"; sin estos, la gen
te se qued6 en la playa, y tendrían raz6n, 

-todo esto nos lleva al misoo asunto: 
AUTENTICIDAD versus RECONSTRUCCIO!;, el punto 
clave de nuestro proyecto. 
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5: A) REST.; MEXICO. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE MEXICO :I 
Se ejecutan mucho más exploraciones, y surge la ne

cesidad urgente de restaurar, la exigencia de lograr per
manencia y autenticidad en los restos. 

Realizan exploraciones en todas las regiones de la 
repGblica y ejecutan los primeros trabajos, todav6a impro
vizados, con pocos recursos, realizados con las uñas por 
arqueólogos funcionalistas, autodidactas, sin la a:vuda 
científica, como es el caso de Leopoldo Batres, quien es 
el pionero en el centro de M~xico (y testifica la falta 
de respeto su trabajo de rebanar la Pirámide del Sol.) 

Pocos años despu~s, la arqueologia mexicana tomará 
rumbos más científicos. 

En LA ZONA MAYA en el año 1914, aparece la Instituci6n 
Carnegie de Washington, con su primer director 
Morley; empezó a: hacer un recorrido de 10 años 
en toda la zona. 
En 1924, en colaboración con el gobierno mexi
cano, empiezan trabajos de restauraci6n en Chi
chen-I tza. 
La arqueología maya, que se inició a base de 
estudios epigráficos, se expande a la arquitec
tura e inicia el tiempo de las reconstrucciones 
de edificios y conjuntos. Y la institución Car
negie, con sus estudios profundos y sus restaura
ciones, juega un papel muy importante en esta 
zona. 
Más tarde siguen las restauraciones en Palenque, 
en Uxrnal y en muchas otras zonas. 
La arquitectura maya, con su propio estilo y sis
tema constructivo, permite intervenciones más 
fáciles y aceptables que en el valle de M~xico. 
La arquitectura rr.ay a es do ese al a pequeña, con 
edificios relativamente chicos, una organización 
anarquica y sin traza urbanística rígida. 

EL VALLE DE MEXICO tiene zonas de grandes dimensiones, que 
en lugares planos tienen largas avenidas, con 
sucesiones de patios, plataformas ••• con un gran 
proyecto de conjunto que le da su monumentalidad. 
Con otro estilo, otros sistemas constructivos, 
otro uso de materiales. Las intervenciones son 
más comnlicadas. 
En el afio 1917, E. Gamio empezó su trabajo en 
Teotihuacan, con un eetudio antropológico y con 
la reconetrucción de la Ciudadela. Su ejemplo 
se convirt6 en práctica predominaria en B~xico. 
Despufis siguen muchas otras zonas, como Tula, 
Tenayuca... • 
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5: A)REST. MEXICO 2 

OBRAS EN DETALLE: 

1 ZONA MAYA: 1 

TEMPORADA 1925-1929: CHICHEN-ITZA: 
-Templo de Chac-Mool o subestructura y el 

Templo de los Guerreros; 
-la liberaci6n improvizada, 
-problema de las superposiciones; ¿cu~ 

tiene valor, que conservar? 
-la reintegraci6n o anastilosis; limites, 

autenticidad versus renovaci6n. 
-problema de diferenciar lo restaurado de 

lo original. 
-testimonios, documentaci6n y divulgaci6n. 

-el e aracol; 
-la consolidaci6n de los restos. 
-¿cufuido reintegrar? 
-piedra labrada, esculpida contra piedras 

irregulares, adobe, ••• 

-Evaluaci6n del trabajo de Carnegie. 

TEMPORADA 1968-1971t UXMAL¡ 
-maneras de ii erar, 
-limites de reintegraci6n, 
-el encanto romfuitico de la ru.ina y la renova-

ci6n, el revestir, completar, reconstruir. 
-¿por qu~ buscar una terminaci6n total de los 

edificios? 

PALENQUE: TEMPLO •xrv•' 1968; 
-¿por qu~ una reconstrucci6n total para prote

ger una lfi.pida? 

IEL VALLE DE MExrco:I TEOTIHUACAN: 

TE:-IPORADA 1917-1920¡ 
-Pirtiñide de Quetzalcoatl¡ 

-una restauraci6n respetuosa, 
-el impacto de los materiales y sistemas 

de construcci6n. 

-Pirfimide Central de la Ciudadela; 
-autenticidad versus reconstrucci6n, 
-analogÍa y deducci6n en la restauraci6n, 
-diferenciar lo restaurado de lo original. 

TEMPORADA 1962-1964; 
-trabaJOS ae una escala ja~ás soñada; otra vez 

los problemas de la Pirfunide Central, de 
la autenticidad,,, • 

-Quetzalpapalotl; 
-¿cuándo realizar una reconstrucci6n totd? 
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- 5: A) RES'J'~~ MEXICO~ 

-· 

A Ff.ATllF.RF.D-S(RPF.NT COLUMN DOORIVAY 

Thc photograph shows columns 15 fect high in course o( rcconstruc
lion, before the Tem¡ile of thc \\'arriors propcr had been completcly 
excavated (sce, also, kxt, page 112). 
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5:A)REST. MEXICO 4 

REFERENCIAS: 
La ciudad se LOCALIZA al norte de la Península de 

Yucatán. Por su proximidad a M~rida ha Gido muy visitada 
y estudiada. El terreno en esta parte es casi horizontal. 
La parte explorada comprende una extensi6n de 3 por 2 ki-
16metros. La ciudad se construy6 cerca de los cenotes 
"Xtoloc" y "de los Sacrificios". 

Además de los datos materiales, existen referencias 
hist6ricas, en documentos de la historia tolteca, en las 
relaciones "Chilaro-Balam" y 11Popol-Vuh 11 y en los anales 
de los 11Cakchiqueles11 • 

-En 1566, el Obispo LANDA estuvo en el lugar y dej6 
referencias acerca del Castillo. 

-en los años 1841 y '42, STEPHENS visit6 la regi6n, 
acompañado de CATHERV.'OOD. 

-en 1875, el arque6logo LE PLONGIDN hizo algunas ex
ploraciones. 

-MAUDSLAY levant6 un plano de la ciudad, MALER tom6 
fotos y en 1895 HOLMES tom6 los datos para su libro. 

-alrededor de 1900, THOMPSON hizo exploraciones en los 
2 cenotes para obtener objetos. 

-al establecerse la Direcci6n de AntropologÍa, se es
tableci6 la vigilancia y la conservaci6n de los más impor
tantes monumentos. Y m~s tarde, el Director de esa insti
tuci6n, D:Jctor N. Gamio, consigui6 que se celebrara un 
contrato entre el GOBIERNO DE MEXICO y LA CARNEGIE INSTI
TUTION OF WASHINGTON, a efecto de llevar a cabo la eXplo
raci6n y restauraci6n de los principales edificios, duran
te 10 años a partir de 1923. La Direcci6n de AntropologÍa 
tuvo a su cargo la exploraci6n y consolidaci6n de EL CAS
TILLO y EL JUEGO DE PELOTA. La Carnegie la del TEMPLO DE 
LOS GUERREROS y la de EL CARACOL. Trabajos en Las Monjas 
y el Templo frente al e astillo se hicieron juntos. 

LA CIUDAD: de los diversos grupos, el más reciente 
y el mts importante se encuentra al norte, comprendido 
entre los dos cenotes. Sobre la linea que uniera los cen
tros de los dos, unos 200 metros al norte de Xtoloc, se 
levanta EL CASTILLO. Todo el grupo fue construido sobre 
una gran terraza formada por un relleno de piedra. 
Al poniente del Castillo se hallan el JUEGO DE PELOTA, de 
unos 180 metros de lar¡;o, el TZOHPAHTLI, y el TEMPLO DE 
LAS AGUILAS, los que forwan un conjunto simétrico al que 
por el oriente constituyen el TEMPLO DE LOS GUERREROS, el 
de LAS MESAS y parte de la columnata llai:iada de las ll!L 
COLUMNAS, que se extiende hacia el sur, limitando un enor
me patio. Frente al Castillo se levanta un pequeño basa
mento LA Tln'iBA DE CHAC-i·:OOL, que está colocado en el eje 
del Castillo y la calzada que conduce al Cenote, 400 me-
tros al sur del CastilJ.o estfi. EL CARACOL, estructura de 
planta circular, con su anexo el TU'.PLO DE LOS TABLEROS. 

Los ¡:;rupos más al sur se lla::'.an CHICHEN VIEJO. Esos 
grupos no han sido explorados, 

Narquina, I., Op. Cit., PP• 831 - 839. 
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5:A)REST. ME.TICO 6 

A) TEMPLO DE CHAC-MOOL o SUBESTRUCTURA: 
Se encuentra en el ii.n¡;ulo noroeste del basamento del 

Templo de los Guerreros (vease plano página anterior). 

SU DESCUBRIMIENTO: 
Cuando el Templo de los Guerreros estaba casi total

mente restaurado, efectuaron excavaciones con el propósito 
de estudiar el nficleo del basamento y gracias a un for
tuito incidente fue descubierto el TEMPLO DE CHAC-HOOL: 

" Pas6 a finalizar la temporada de 1926; un sá
bado por la tarde, el director Morris paseaba 
cerca del edificio casi totalmente restaurado, 
cuando una pequeña piedra rodó por el costado 
de la pirfunide y cey6 a sus pies; la piedra se 
había desprendido de la base de un viejo tronco, 
Morris subió por un costado, agarrfuidose del 
viejo tronco para sujetarse; entonces vio una 
pequeña parte de una piedra labrada, entre las 
raíces del tronco. El ampli6 la excavación al
rededor de la piedra y observó que estaba apoya
da sobre otra igual; comprendió que ambas for
maban parte de un pilar perteneciente a un edi
ficio que yacía enteramente debajo del ya res
taurado templo, Despu~s subsecuentes excavacio-
nes confirmaron su suposición. 11 ( 1) 

LA EXCAVACION: 
Fueron necesarias varias temporadas de trabajo, 

fuertes inversiones y complicadas obras de ingeniería pa
ra excavar y dejar parcialmente liberado el Templo. 

DESCRIPCION DEL EDIFICIO: 
Existía un basamento y un edificio arriba de do-

ble crujía, techado con bóveda y con una fila de 4 pilares 
en cada sal6n. Quedan los restos del edificio cuya facha
da ofrece el mismo perfil que el Templo de los Guerreros. 
Las columnao del pórtico fueron del tipo de serpiente em
plumada y colorada. Hasta los pilares conservan sus colo
res. En el muro aparecieron pinturas de brillantes colores. 
Entre el escombro apareció un Chac-Mool. Al frente se for
maba un p6rtico, Sobre una plataforma se alinean 4 filas 
de pilares, con un total de 60. Los pilares estfui decora
dos de sus 4 caras con relieves. Las bóvedas arrancaban a 
3,50 metros sobre el piso. 

SU RESTAURACION: 
Sólo se conserva la parte de la estructura que quedó 

cubierta por la nueva construcción, pues EL RESTO FUE DE
HOLIDO AL LEVANTAR EL NUEVO EDIFICIO y su material fue 
usado en la reconstrucción. 

COMENTARIOS: 
l)Se nota ei carácter improvisado de la liberación 

del edificio; un estudio más profundo antes de las inter-
venciones,habría evitado tantos problemas. Cabe men-
cionar que la gente de Carnegie era muy honesta y muy 
valiente para terminar las obras de excavación, 
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5: A)RBST. MEXICO 7 

2)el problema Meso-Américano de los agregados, las 
YUXTAPOSICIONES y SUPERPOSICIONES; ¿ Se puede eliminar al
go ? Si seguimos el valor hist6rico, tenemos que conservar 
todas las partes añadidas, porque forman parte de la his
toria vivida del monumento, 
El ejemplo del CASTILLO es muy bueno; los visitantes pue
den entrar en el nCicleo de la pirámide para ver la etapa 
anterior. 
El arttculo 11 de la Carta de Venecia trata sobre este a
sunto, pero ¿ que s5lido criterio existe para distinguir 
entre las partes de verdadero valor hist5rico y artístico 
y aquellas que meramente desfiguran al monumento ? 
Nuestro proyecto ayuda en la solucicin de ese problema. 

B) EL TEMPLO DE LOS GUERREROS: 

DESCRIPCION DEL EDIFICIO: 
Pirámide, con base cuadrada, de 4 cuerpos escalona

dos, integrados de un talud y un tablero. 
Sobre la plataforma se levanta el edificio cuadrado¡ se 
compone de 2 salones rectangulares, con 2 filas de pilares 
que sosten!an grandes trabes de madera, en las que se apo
yaban las b5vedas. La entrada se hace por un p6rtico de 3 
claros, dividido por 2 pilares en forma de serpiente. 
La escalinata es de un s6lo tramo, limitada por alfardas 
con relieves de serpientes emplumadas. Hay portaestandar
tes sentados y enfrente de la entrada se halla un Chac
Mool. 
La fachada del edificio se compone de un talud, continuan
do después el muro vertical que está decorado en las es
quinas y junto al p5rtico con tres mascarones. 
Cabezas forman las bases de los pilares del p6rtico. Las 
pilastras en las jambas de las puertas están esculpidas 
en tres partes. Hay gran variedad de relieves en los 20 
pilares del edificio. Y se encontraron numerosas piedras 
pintadas, que pertenecieron a la b6veda. (2). 

MORRIS HABLA SOBRE LA RESTAURACIQl;: 
11 El edificio básicamente se ha reconstruido con 
sus propios elementos (Y CON LOS ELEM~lTOS DEL 
TEMPLO DE CHAC-l·íOOL) que hab!an sido desplazados 
y que fueron recuperados en la excavaci6n, Fue
ron muy pocas las piedras nuevas que era necesa
rio preparar para sustituir a algunas origina
les que no se encontraron. 
La piedra irregular usada para el nficleo se to
m6 de donde era más conveniente entre la gran 
cantidad de escombro, Puede decirse que cada una 
de las piedras esculpidas de recubrimiento se 
recoloc6 exactamente en el sitio que ocupaba o
riginalmente. 
En cuanto a la piedra de recubrimiento con la 
superficie lisa, cuando se encontraba aflojada 
y desplazada, se marcaba cada pieza, se desmon
taba el tramo de paramento y se volvía a colocar 
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5: A)REST. 1-:EXICO 8 
- . 

cada piedra en su exacta posici6n original. 
En tramos en los que no quedaban piezas en situ, 
la reconstrucci6n se hacía con piedra procedente 
del escombro, pero sin intentar recolocar cada 
pieza en su sitio original exacto. 

recu rim en o 
de las secciones restauradas es de piedra arque
ol6gica que originalmente estaba presente en al
guna parte de la estructura, cada pieza indivi
dual no está en su posici6n original. Pero ~sto 
no cambia o daña la reproducci6n de la aparien
cia o del efecto original." ( 3). 
11 Del friso del Último cuerpo del basamento no 
se encontraron piedras in situ que proporciona
ran evidencia precisa de su forma original. se 

-l-~~~~~~~~~~~~~~~~~t-:preferi6 no intentar la restauraci6n y 
se dej6 como n~cleo consolidado, reme-
tido el paño que debi6 tener en su 
estado original antes de recibir el re
cubrimiento. 11 ( 4) 
11 De las BOVEDAS, no se encontraron 
suficientes piedras pintadas entre el 
escombro, por lo oue se dej6 s6lo res
taurado el edificio hasta la altura del 
arranque de las b6vcdas. Fue posible 
sin embargo, restaurar algunos fragmen
tos de las pinturas que decoraban los 
muro¡¡, ( 5) 
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5: A)REST. MEXICO 9 

COMENTARIOS: 
1)LA REINTEGRACION es posible en edificios como esos 

ejemplos recubiertos de piedras labradas, colo
cadas en forma regular y,más aun si están es
culpidas con motivos ornamentales. 
En las fotos se nota que la anastilosis no era 
tan fácil, no colocaron cada piedra en el lugar 
exacto que ocupaba, pero esta no daña la aparien
cia en nuestro ejemplo. 
En edificios de la zona norte del Area Maya, co
mo Chichen y en los centros de la regi6n Puuc, 
con su t~cnica constructiva refinada y su recu
brimiento con piedra bien cortada, la reintegra
ci6n es muy posible, es un acertijo, un rompe
cabezas, como en los ejemplos europeos. 

2)0tro aspecto de la restauraci6n es la falta de 
DIFERENCIACION entre los elementos RESTAURADOS 
y los ORIGINALES. Siempre subsisti6 este proble
ma. Soluciones como el rejoneado, las piedras 
pequeñas en las juntas, y el re-estucado total 
(p. e. Zacuala) no son satisfactorias. Nuestro 
proyecto toca tambi~n este problema. 

3)No se consolidaban las partes en relativo buen es
tado; se desmontaban todo para recolocarlas en 
forma m~s precisa, destruyendo lao huellas del 
paso del tiempo por el edificio. Pierde un poco 
(un rato) su atracci6n subjetiva. Renovaci6n 
versus pintoresco. 

4)El problema de la DOCUMENTACION; en nuestro ejemplo, 
Carnegie public6 to do, ha divulgado toda su in
formaci6n. Hay muchos ejemplos donde todo queda 
en secreto del arque6logo, p.e. Temple Mayor, 
donde ~1 coordinador esconde todo el material 
para publicarlo con su nombre. 

BIBLIOGRAFIA; 

Planos y descripciones arquitect6nicas de los edificios¡ 

Marquina, I. , Op. Cit. , pp. 869 - 881. 

( 1)Wauchope, R., THEY FOU!lD THE BURIED CITIES, 
Articulo de Ann Axtel Morris, The Uni
versity o f Chicago Press., 1965. 

(2) Marquina, I., Op. Cit,, pp, 875 - 878. 

( 3) Morris, Op. Cit., PP• 198-200 

(4) Ibídem, p. 38. 

( 5) Marquina, I,, Op. Ci t,, p. 878. 
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5:A)REST~ MEXICO 10 

LA RESTAURACION DEL ICARACOLI DE CHICHEN~H'ZA:~-~~-~ 

corte a. .b. . f 
~~·lil ~. \. q.1.1 ..... 

101\r• • •• •• l.,.i~•. 

Lim. :?i;.-El C.narol, dt'pu<s de los trabajos de rcs!Jumiún de Ja lmtitución Carnegíc. Planta, cortes y facl1,da, 
1t•im Ru¡mcrt v fü•lb: la alfaida está onJJmentadJ con ~upicntc' rntrdaz;,das.-<Dib. 1\. Arrm·o G.¡. • . . . 6? 



5:A)REST. MEXICO 11 

DESCRIPCION DEL EDIFICIO: 
Se construy6 una primera plataforma, de piedras la

bradas, de planta rectangular y con la escalera en el la
do poniente. 

Sobre esta primera terraza se levanta otra, que fue 
construida en diversas etapas; 

-la primera de planta circular, 3,70metros de altura. 
-la segunda, también circular, vino a cubrir la an-

terior; 
-la tercera superposición se hizo s6lo en el frente, 

aumentando una terraza rectangular. 
-la plataforma se complet6; en planta tiene la forma 

de un cuadrilátero irregular. El muro se levanta 
a 3 metros de altura, y sobre él, el parapeto. 
La escalera se encuentra en el lado poniente. 

En la parte alta, se levanta la torre de 11 metros de 
diámetro, con 2 muros concéntricos que limitan 2 c~maras 
anulares techadas con b6veda y un n~cleo central con la pe
queña escalera de caracol. El muro exterior tiene 4 puer
tas en los 4 puntos cardinales. El segundo muro con 4 puer
tas frente a los macizos que separan los exteriores. 

Este primer cuerpo tiene una al tura de 31 3Qmctro s, 
y está separado del segundo por una enorme cornisa, que 
se repite, El ~ltimo cuerpo de 4 metros de altura tiene 
pequeñas ventanas que corresponden a angostos pasillos, (1) 
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5:A)REST. KEXICO 12 

LA RESTAURACION: 
No se reconstruy6 totalmente el edificio; los res

tauradores se limitaron, en buena parte, a la consolida
ci6n. Se realizaron abundantes trabajos de REINTEGRACION 1 

pero en un gran tramo de la moldura de cinco elementos y 
parte de la fachada, que habían caído en una sola pieza, 
no se opt6 por reintegrar, sino por consolidar la enorme 
masa desplomada, tal como se encontr6 en la excavaci6n, 
para "ilustrar en forma vívida una fase de la desintegra-

ci6n del edificio ••• como un ejemplo interesante de 
falla estructural y desplome," (2). 

(hoy en día, los turistas usan esa pieza para subir al 
punto más al to para tomar sus fo toe). 

COMENTARIOS: 
l)Consolidar así puede áar especial valor didáctico, 

Y. un carácter hist6rico y estfitico que se pierde con la 
restauraci6n. 
Sin embargo, restauraron bastante en este edificio, como 
muestra la foto. En una manera muy cuidadosa, posible en 
la arquitectura de piedras labradas suficiente conserva
das. 

2)y sobre el trabajo de CARNEGIE: que es muy criticado¡ 
Sobre reconstrucciones, renovaciones, complementaciones ••• 
dice Kidder: " En M~xico, algunos consideran inaceptables 

las reconstrucciones que muestran al p6blico el 
arte antiguo cuando están hechas de veracidad. 
Olvidun que esta idea prepararía el camino para 
la des .ucci6n de los edificios por loa elemen
tos, •'•. •Virtiendo pronto a la ciudad en una acu
mulac:. ,, desordenada de piedras sin significado 
alguno." (3) 

Sus tres objetivos en Chichen eran: 
-llevar a cabo trabajoa para el gobierno y pueblo. 
-para dejar un ejemplo permanente del adelanto artís-

tico Maya, 
-y convertir el sitio en un centro de otras investi

gaciones. 

Kidder y su grupo inyectaron gran avance en la arquitec
tura maya y en todo México. Vaillant era alumno de Kidder. 

·Se acunaron del desciframiento de jeroflÍficos, de la com
prensi6n del calendario, de la epigrafia •••• Hicieron es
tudios raciales, médicos, etnográficos, lingÜfsticos 1 geo
lógicos, sobre el clima , fauna y flora, para su "documen
tary History 11 que es el 11 bridgcd 11 para una comprensi6n me
jor del pasado. 
Carnegie era el más importante Instituto en el área, gra
cias a ellos podemos reconstruir la trayectoria maya en 
el tiempo,y espacio, como funcionaba su sociedad y algo 
de sus origenes. 

BIBLIOGRAFIA: 

(1) Marquina, I., Op. Cit., P• 893. 

(2) Ruppert, K., THE CARACOL OF CHICHEN-ITZA, YUCATAN, 
Carnegie, Washington, 1935 1 p. 167. 

(3) Kidder, A.V., INVESTIGACIOJ:Es HISTORICAS DE CARNEGIE, 
Anuario 29, I·:éxico 1931 69 
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5: A)REST. MEXICO 14 

,· 

OBRAS REALIZADAS Ell LA TEMPORADA 1 68- 1 71:. 

REFERENCIAS: 
Se encuentra a 70 ki16metros de MCirdida, en la region 

PUUC 1 en un valle, 

En 1841 Stephens visit6 la zona, y la describe en su 
obra 'Viaje a Yucatán•. 

En 1929, Blom hizo pequeñas exploraciones en Las Mon
jas y el Ingeniero Merrill levant6 un plano completo, 

En 1943 ejecutaron los primeros trabajos. 
En 1968 a 1971, el I.N.A.H. ejecut6 trabajos bajo la 

direcci6n del Arque6logo c(¡sar A. Slienz, 

LA CIUDAD: 
esta distribuida en cuadrángulos 9ue no tienen una 

relaci6n determinada de ejes y que estan distribuidos de 
acuerdo con los desniveles naturales del terreno. Hay una 
elevaci6n natural con una gran plataforma, donde se en
cuentra entre otros el PALACIO DEL GOBERN.AOOR; es un edi
ficio de planta rectangular sobre una terraza de 150 por 
160 metros, con escalinatas en el lado sureste, En ·cuyo 
ángulo noroeste se encuentra la CASA DE L.AS 'Il'.lRTUGAS. 

Al norte de esta terraza, algo más bajo, se halla el 
CUADR/lNGULO DE LAS MONJAS, sobre una plataforma de 125 por 
125 metros, con escalinata al suroeste, Se compone de cua
tro edificios colocados sobre banquetas que limitan un pa
tio central aproximadamente rectangular. 

Este cuadrángulo se liga con otro por su lado oriente, 
muy destruido, y hacia el oriente por la pirfunide DEL ADI
VINO. Eso cuadrángulo tiene 80 metros por lado, 

Al poniente del Gobernador se encuentra otro de plan
ta rectangular, de 100 por 80 metros, Se llama CASA DE 
LAS PALOMAS o PALOMAR. Su entrada está al lado norte, en 
el que una escalinata da acceso a la plataforma. En su la
do oriente se encuentra la mayor pirámide de la ciudad, 
de base de unos 80 metros por lado. 

Al poniente de Las Monjas se encuentra otro cuadrán
gulo EL CDIENTERIO, de 100 por 70 metros. Hay otros, mlis 
alejados y sin exploraciones, 
Entre las Monjas y el Gobernador hay un pequeño JUEGO DE 
PELOTA, muy destruido, 

Los edificios se encontraban tan destruidos, que mu
chos de ellos son s6lo amontonamientos de piedras y otros 
estaban en peligro de perderse. Por eso ejecutaron la 
restauraci6n y consolidaci6n de los más importantes, }a 
primera vez en el año 1943 bajo la direcci6n del Arque6lo
g0 Erosa, y en la temporada 1968-1971 bajo la direcci6n 
del Arque6logo c(¡sar A. S~enz, 

Marquina, I., Op, Cit. 1 PP• 762-764. 
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r:·:r:.o?;.cr0;·::s .... ?.:::.sc:i t~1 ::-/~ro:~=:· ·r:-:: [lDill :-:~:= .~ 
u.ei. Ar~u{:.~.;..:ico Ce.~01~ J. .• .::.~i:-:-.. :: 

? !-1 C'!·: .r.s: 
El t·di:'icio tiene en s~1 cer.tro u:: Breo abovedr-.do que ce 

e: acceso e u~ nat~c, 

Tr.r.té.l:-C:: de Srll va:- ;r-ir:cir.al!::t:r:te L~~ CP.EST~RlJ.. cu e estu
v~ decc~ada co~ ~ir,uras de estuc8 ~~nfad~c de 
colores. 

Fue ncce·sa:::-ic c'J::.e:1z&'.""· 1..le.sl:~ eJ.. ::ivel del piso del edifi
cio: &'..';t!'·e:ie~~!'l 10 ct:.r::-tos de l~:d:::> n:r-:e y 8 
C.e lAdo su1 ... :::: edi:'.:..cio es:.D co::puesto de cuar
t:>s i~dc-pe~.::ientes sc·:.:-e ::u:.~c :::ur~ :onrituii~nl 

:;~ leve:nta la cres~e!"i[;. 

Co~so~id~ro~ ~ rccJnstruyer~~ E~ pa~te lcr 10 :uz~t~s de! 
l;do norte :.: 6 de2. lad-:: su:-. 
La crester!b pue1e ~~o~nrse a~ora ce~ t1~s serru
ridsd sabre- ~r.. =.r..chc t!"e:.:o de techo, salv~!'l:iose 
e:: este forrr.a de u.~s coidn total. 
S:. trat.~ de l!::o :=-e.stcr!e calP..d2, de u:--.. idadeE 
triar:cula.res er: :o!"=:-,fi escn:!.onRdn, lA~ que se n
poyAn eobre u~a cErio cie ~ilares ali~eados. 

COEENTARIC: es una aDlicaci6r. -ccr ·3~:celencia de nuestrc 
sistema de !'ecunerÓci6r. espacinl. Vease d 
caphulo 1\PLIC/,SIOl:Es. 

Boletín c!el I.!:.A.E., 1:0 31, t-:arzo 1 68, EXPLORACIONE'l Y 
RESTAURt.CIOl:Es E:: YUC.~_T·~:, C.A. Sfienz, p. 17, 13. 
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5:A)REST, MEXICO 16 

2) EXPLORACIONES Y RESTAl!R/,CIO?':Es E'..¡r]2j] c. A. Sáenz; 

En abril 1 69 termin6 la sexta temporadn de exploraciones; 

PJJ.ACIO DEL GOBERliAIXlR; se restauraron secciones del mosai-
co del friso de la fachada posterior y se con

solidaron nor medio de travesaños de concreto e 
impermeabiiizacibn superior las dos secciones 
de dicho friso oue son las únicas oue aun se con
servan y que présentaban un desplo~e, amenazando 
desprenderse aún más del núcleo s6lido de la cons-
trucci6n. · 

EDIF1CIO DE LAS TORTU8/1S: se restaur6 y consolid/; la sec
ci6n suroeste del monumento. 

PIRAi·'.IDE DEL ADIVI!\O: este edificio, con su forma oblon&a, 
semieliptico, interesante por sus diferentes 
épocas y diferentes tipos o técnicas de construc
ci6n (Puuc, chenes y influencia tolteca). 

EXPLORACIONES: 
-En el basamento bajaron hasta 5 metros para en

contrar el nivel de la plaza. Hallaron la 
banqueta del cuerpo inferior y su plataforma 
central frente a la escalinata oriente. 
Encontraron 2 esculturas y 3 mascarones de 
Tlaloc del friso de Te~ir.1o I en rus lados 
norte y sur. 

-En excavaciones en lns ~artes laterales del 
Temulo IV (edificio ch enes) encontraror. los 
pri~eros pelda!1os de las 2 escaleras, uno a 
cada lado del ttisr.:o. 

-En el extremo noroeste del basamento abrieron 
un túnel y encontraron dentro del núcleo la 
fachada nosterior de la nr~mera. ~uoca o Tem
plo I, eón sus crna?r1entos, su zóc~lo y todo 
los detalles en ~erfecto estado. 

RES'.:'.t.rR;.cro::Es ":' RE'.::CXS':'R!.'.~CIO~!ES: 
-reconstrucci6n de le banqueta que rodee la Pi

rá!!!ide en los lados ::orte, sur y este, y la 
nlataforca escalonada. 

-re~ubri!!lie:no :otal de loe 4 ledos de sus cuer
nos escalonados ! ! ! 

-se. recJnstruv6 e:·l bo.sa:~.er:to Y ::r esqu:.ns. n::irte 
del Te::plo

0

V y ta=bii:: lo~ cuartos Norte y 
Sur del Te~~lo I. 

-E!1 el Te:::r!.o IV ( che!1es) re,u.siero:: }:icdras del 
~~sa!co e~ cua~t's y fachadps, renusieron 
din~eleE y ~n~b;s de cJncreto y reconstruye
r:n: 2 escel·~:-i tac r . .::us ladc s nE>.rn loe visi-
t~::tes. - · 

-e:: el Te::nlo V e!: ::.E puert11 ces-te !JUsieron ja'L
bas t ¿1c~elcs de coccr~to ·y levpnta:: toda 
lF secci6r. de b~·1ed?. :: te::hc que .hal::ie': cnido. 

-ir:::e!':::eat.ili23.r::n tc:hos, '!!lDt:i.fo:-IJ;:s, pesillcs 
·:o!':que:es. 

73 

., 



I - r _,; 

5: A)REST. MEXICO 

con esas exploraciones encontraron 
-que el edificio tiene 6 épocas y no 5 como 

rensaron antes de los trabajos. 
(es~alerr y muros dentro el nucleo), 

-que en su interior encierra otras const:ruccio
r.es, todavía no ex-,,loradas. 

-~ue sus d~~ensio~es vis~blec RU:ne!'lt~ron e~ lar
:o y alto; aho:r:o tic!1e 35 metros de 
lorco y 35 de lntc, y el &ncho que era 
de 50 ~et:ros se ext endi6 e~ 1? facha
da oeste 3, 5 :::stro:o a: reconstr:.ürse 
la plat¡;:!'or::rn centrnl. 

-que cu épbc11 C.e construcci6n es del sir;lo VI 
al siglo X o Clásico Tard!o y Postclá
sico. 

CQ}:El,T.;RIOS; los trabajos sor. n.:y discutidos y critic<>dos; 

Sl! fOI'!!:a de LIEERACIO!: de 111c estrt:cturas interiores es 
!:'ll!Y bt:ena; excav6 t!lr.r:les er. el :JC!cleo del edi
ficio cu~e~~ucstc, ~c~~lolo~ a lee rsrar~e~tos 
d~ edific:.o ir.:'r:rio:-. sñcnz :v u:=~ =~r. bast:l~te 
txito e~ l~ :ibe~~ci6~ ~e ~? ~A:l~~dn este del 
edificio ir::"e:rior :;-·!)nisnte. 

Su Rl:C1.lER!~·'.IE~!TO ~'::/1. de 102 cu¡i':::ro lados de los cuerpos 
eec~lcnadJs es ~~:· 
11 Cufi::do lé- c::.:!1.::;·:li 

riticad~. 

9Ci5n de crandes tra~os del 
~ut :;~:; c:·:ist~ '!r. y la ¡:a!";. 

., 
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cie:~ recons:.r:..:.cci6?"_ :~e otrns pa! .. te~, ~ara 
asegurgr la estobilidad del conjunto, hubiese 
sid~ suficiente y ade~§s una correcta scluci6n''! 

n :ia ~iej ado 1de .se!' t:.r• testir:ioni:) del pasado, una 
ruina arq'Jeol6¡;ica, para Cc>!Wertirse en un fla
:Jante ':iastel de bodas' que ha per:lido ¡;::-an 
rarte de su autenticidad." (2) 

" Ta:::biér. e~. innur.:erables detalles de rnonu:::entos 
nrehispánicos se está realiza~do este tipo de 
intervenciones. Del :::ascar6n inferior de la es
auina suroeste del edificio chenes del Adivino 
~o existía ni resto cuando ~enes desde 1917 
en que Seler oublic6 los dibujos de este edi
ficio; reciente~er.te, este rnascar6n apareció 
er. su 8itio, produ~to, en su totalidad de una 
reconstrucción," (3) 

Los cr{ t:!.cos de este trabajo ti en en al¡;o de raz6n. El re
cubrir::iento total y la terrJinaci6n total de los tei::nlos 
y detalles no era tar. necesario. Y hoy en día tene:?;os rr.~s 
posibilidades para su¡;erir detalles etc. sir. reconstruir
los totalmente. Sin err.bar¡;o, la obra en su totalidad es un 
trabajo serio, que nos dej6 bastante inforrnaci6n y un mo
numento interesante y atractivo • .. . .,., 

( 1) Boletín del I.!;,J,,!i,, ::o 36, junio '69, ElCT'LORACIONES 
Y REST P.UR/,CIO;IES E'.'. UX:·'.J.L, YUChTA:'., C. A. Sáenz, 
pp 5 - 13, 

( 2) A. 1-'.olina l·:ontes, LA P.EST/,'...'R.1,CIO:: l:R~"JIT:::C'IO!:ICA !JE 
EDIFICIOS ARQUEOLOGICOS, I.l\./,,H,, !·:éxico, 1975 1 

?· 71. 
(3) Ibidei::, p. 73, 
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3) EXPLORACIONES Y. REST /,URJ..CIO:IES E!; UXl':J>L I • 70- 1 71 ;I 
Durante la temporada 1970-1971 realizaron trabajos de ex
ploraci6n y restauración en 

LA PIRAXIDE DEL ADIVINO: 
-consolidaci6n del basamento, 
-impermeabilizaci6n del pasillo, de la platafor-

ma superior y de los techos de los tem-
plos. . 

- siguen explorando los t~neles para encontrar 
la fachada posterior del Templo I, 
18 metros por 6 metros de altura. 
El conjunto fue cubierto por un mosai
co de piedra bien conservado, 

CUADR!-NGULO DE LAS l·:ON,T AS: 
) FACHADA EDIFICIO NORTE POSTERIOR: 
Fotos 2. 3 y 4. EwpaJ en In rrronjuur
ción dr ln /nrhada /J()Jlrriot del Edificio 
h'ortt Jt'f CuadránJ!ulo dt• la~ Monja~. 
Fueron '.ruJleruJas úu 1iirdras ori¡:inalts 
-Jol11r todo ~11.t folmulas u euul¡1icl1H-, 

incluid1n ltu de fo 11latu/01ma 

~ ~"'f': .. -.~ 
~ --- •? •· ""'" - ... •···'•·••.-e.:.., .. ···- ·-···:.~ .••. • 

Recuneraron lns niedras originales. La fachada tiene 2 
r.;old~ras y un friso con paneles de •celosia' de piedras 
lises. Fue necesario reproducir alcunos elementos de la 
cor:.isa y !:;:itivos en for::?a de X, ya que :nuchos se hab1.an 
roto al desplo~arse el ~uro o hablan sido s~straidos. 
EN SU INTERIOR reconstruyeron los ~uros divisorios y las 
b5vcdas de 4 cunrtos. Se rehizo el er.;butido del techo de 
piedra y r.-.ezcla, :le dis de 1 t:ietro de es"esor. Se ir::perme
abiliz5 el techo y se tendi6 una capa dE ce~ento y polvo 
i4r.i. ,...; ~ti.,,.~. ?6 

-¡ 



Fn10 .. 5 ). 6. Fncluulu prinn.p<1I del f4/jffri11 J\'urlt del C:uacJránpilo 
dr l.1 .. ~1nnj;i .. , 1l111nn1r '.' J1·.,1111h dr la rt"rnnHrut ritin. Fue 
11 H11111mlo rl pan m11.v1ico t11 ¡1frd"1 lal11oda r una Jr11 i1in dd 

/1i110 qur lt' hn/.io drt111111/1uJ11 l.oJ 1rdws sr im¡1ermr11liilh.a1an 

5:A)REs·r;. 1:-'.BXTCO 20 

Foto~ 7 )" R. El fdi/i1 fo S11r drl f11;11lrán~ulo tlr );, .. 'fon ja'" 1rnia 
dr1ruml1od" 11nu im¡iurtantt' sr1citir1 qur uliart·a r/ rumt11 ant1u 
al urtu 1/1· t•nm1da al /K1Jio: tJW ll'11iti11 /ur tr•muttuiJ11 fKJr 

r1.m11kto, j11nlll ion l1Ú1t'das, 1111uc1J dr 4 r1wrt11' '.\ /thul 

B) FACHA'.lA S~R DEL ED CIO KORTE; fotos 5 y 6; 
Se consolid6 el mosaico de piedra del friso y 
la secci6n caída del mismo, 

C) EDIFICIO SUR: FJiCHf.D.~. Sl:P: fotos 7 y 8; 
La secci6n oriental estaba derrumbada, incluso 
el cuarto 11nexo 111 arco de entrada al natio. 
Fueron reconstruidas las b6vedas ~ los. ~uros de 
4 cuartos y, en forma burda y s6lida, la parte 
corrcs~ondiente el mosaico d~l fr~so. Fueron res
ti~uidas tedas les niejras aue nudieron ser halla
dcs entre los escombros. La~ .'.'él :a:-. tes ouizá 
fUe!'On USEdes, 0~ f~rtc e~ la fe~~gda i~terior 
q_:ie e.s d~.il~r y ::ucl;a.~ se ror.:r·ieron al cae:r y 
otras fueron sue~raldea u ocu~ndes en albarra-
des. El teche fue i:T.="r?r:'Je¡¡cilizrdo. La entr.?.dp 
Pl arco, la b5vede, el arquitrabe, el friso, la 
cornisa y el CAballete te:T.bi~n fueron resta~re
dos. 

!l) :::DI FI'.:IO ES':'E: v:r::cs ESTE y SUR: 
Ctras pa~n s~s~ituir l~~ eoq~inas, les ried~as 
d!! !'e,:i:-:~~ti1'".iento y las r.iJldurris. 
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5: A)REST. 

TU'.FLO DEL CE:·:E::TERIO 

El templo tenía c u11rteac uras lone;i tudinal es y sus 2 
puertas laterales habían sido rellenadas con piedra y 
mezcla oara reforzar los dinteles dobles de r.:adera.Es
tos se hallaben carcomidos y podridos, por lo que el fri
so y la b6vede podrían desplo~arse. La crestería se en
contr6 rr.uy destruid11; atr~s del edificio faltaban las es
quines y el r.;uro se en con traba sin apoyo e fec ti vo. 

Se colocaron nuevos dinteles de concreto; 
Se restauraron y reconstruyeron tanto la crestería como 

los rr.uros laterales del cuarto, 
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Fc.10~ l i y lR. En ln /u<haJa Jur Jrl [di· 
Íl1·in -d.- L, .. Tc.tlU~ar:. al rrmorcr los tJ· 

nimbros, /ut'fot1 lwlludu.s lu.s hutllal Je 
los ¡1iluHJ qur ultrrnal1un con muros r. 
Ji: rsrr modo. drlfou'tul1an 3 arcrsos aJ 
ruarto: .se 1rJlauraron jambas y din1tlt1 

Fu1uc. 15 y 16. f'udiudu rinrtr dd Eclifirio 
tlc La!i Tur1UI!ª'°· fueron 1c¡111rsws las 
jamllllJ lo ,,,ismo que ti rlintd ,. lo que 
Jal1al1a drl Jrho dr 1 olunwillfu que rrmu· 
ian rn ralHJllrtc. F.l 1rcho dr tuda la JU· 

ci'án /uc birn 1'm11crmra11ili:ndo 

5: A) REST K!'.:XICO 22 

ftlllnm8 · " 10 ·untt 
111n m-! sn1 v1~¡1 

E:JI!"IGIO JE LJ.S ':'0!-:".:'.:8AS: 
J..) FJ..CRA!)A ::ORTS: a base cie concreto repusit:ron 

las jar.<bas, el dintel y d faltante del 
friso con colur.;r.illas que re~atan en 
e aballete. 

B)FACHPDA SUR: fueron hollados les huellas de los 
nilares aue, jur.to co:; los :::uros late
~ales, f¿r~aba~ 3 acceE8s el cuarto 
rect!'r.gulnr. P.cconstru:,:eror. a b¡¡se :ie 
concreto les ja:,.bas J' los dinteles. 

C)l·'.U~ LATEP..!L: (que S(:pere léls crujfas) 
Su b6vcda est2ba dcst=uida e~ uLa eren 
secci6r. s~bre el dintel cor~espondiente 
Ade~ñs fr.l ~c::':;D:: ~2:.e y léis ja::.brtS con 
el in~i:~o::tí.; r:0li,i:ro de un derru:::be. 
Se rec~~st~~y~ra~-:anto lDs jo~bas co
~D el ~ir.;el ~ ce rest9ur6 la b6veda. 
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5: J.)REST. HEXICO 23 

?·~.! .. S !LU.L.~Z·JOS: 
-E!"1 los slredcdorc~ d.c le zona apn=-eciero:i restos, muv 

destruidos, de una !)'Jsi~le muralla. que dcbi6 
r.·ro:eser todo e:i. ce!'lt.!"J cere~1or:ial. L¿; r:uralla 
fue des~an:ola1a desie t~e~?OS re~otos para 
obtener tciedras. 

-En el cuadrfinculo. de Las Eonjas, ec el arranque de la 
escalera a:.:.~ 'Oerr:-.ite el acceso al Edi!'icio Nor
te hl!l:: un~ es'telr; r:.u:: er:>sior.ad~. No era posi-

-La cit.:.dnd co::ccÍF. r::: e.:;~:lcr.d:):' ~:;. e! Clt-:sico Tardio, en
tr& 600 ~ 900 derr~;s ~e Cristo. SiGUi6 hnsta 
los sirl2~ XI ~ XII. I~f!u~~cia t~ltsca en los 

:.: r-:~· [;. 
-La.= :achad;s (e loE- edi!'icios tifne~ !l;;. z6calo con c:·

l11~r.ill ;:s, ; .. fH:cles de ~i~d~::s lisas y el ~u:-o· 
e2 ~e ~ied~F2 tie~ lPb~!d~s; ~ b~~das f:r~a~ 

lE ~Jldur~ de ~t~iUrR -e~t~e 6sta y la cornisa
E'stf. el !'ri~~ .... "! t.=.n c.-:b:!llete ro:~:~ta todo el 
c~~~~nto ~a ln ~acha~a. 

cc:.~E:·'I'P?IC'.:::::!. ~?~?LE'·'.i", :r=: ~:_:~r;:s~I?, CO!·~PLE':'.l!~, P.E:;OVAR, 
RE';::: 0 :·::·:•:~: 

~·:3.!"~::.inr. dice scb:-·: el ce'Jdrér.:::..:.lo :~e L~s ?<onjas; 
11 E~te !:e~.~.:;.~:) ei:,:.r::i·~ se c:nc:-:::!"~te. Cr:?;:;i tot.?.l!·.ente 

arruinado, ie~id~ e do~ cauzps ~~icci~~le~~ le dett~u:
c!5r. c:c 2.cs di::t:-le~· :·· 1:-:i f:üt:-, de lif.'? cn~re el !"e~.·cs
ti:::ie:::: y 1-:.: -:--.~c:.c::, 
Los trahrjcs d~ rer~~~~~ci6:: ~~~ 2seGu~ado no sSlc 2~ 
conservnci6~ ic 102 edi~~c!~s, sin~ devolvi~~¿oles s~ 
ac!1e.::to ori:inr·l, 2.o ':''.:.E L3 s::.do r·~~:ble, dcbid~l· ;, ~UJ.? 
c.l der:-u~:·~!"-!"So? el !"0~/i:~':~r--:..i:ir.to C'1Y~ al pie del r.:ont:!r.en-' 
t~, de ::.0ne!"'? ~·...:·? c::·r.. :-·:-ic::.s cxce;·ci.c:1es, ::e C'J!:~e:-•.r;r. 
:od~: .s~1s ""'r-~te-:: -:n::-.:- t: c0cc~-.t!'o :· Ul!é ,Jez e:-:::r?1dns 
hay ~uc fcr~~r c~n e::ns ~~ ~Gr¿~~C!'O ~o~a~co, h~st; 
que se locoliz3 r: ~~r!' q~s ~e-da un~ ccrresrJ~je, ~n
rD v::i2-1·c!"~ ... ?s ,.. c:·:!ccr::·!', t'J! .. r;;~J 1:: precnuci.5!"'. d·::: !'ijri!'- 1 

:~F r5~!dr~c~~c n! n~~:0c. L0= d~nteles ~~~ 2id~ susti
tt:.1d.os :-0:- J~!":::: c:o c:-.~c!"-:::a ~~:>;:;do, que r.:: CE:::bi.~r. el 
e;2:--~ct1J ::i:-i ci::~l.,. C·:.::=--~·.:.ir;~, ~~ 773 y 776). 

t.e rcc:J!':::trt..:~ci~':-; e:,~ le)~ ::.~te:-.ic~~s :)~·::.¿-:..!:rlcr; es cr. el
eur.oc ce~:s :-·:..::; ar:e':"tr-t:.c • La G:-r:u::.t-:-:t·..:.ra d9 l!xmnl es 
~~y a;!::.c~b:0 ~~~? ~re -=~~º ~3 ~~rt~~~nci~~. e::: l~s rc
co~s:!'~cc!c~~= ~~~~~,~ yv ~~= !j~~ i: 2~ ~~~~i~ec:u!'a. 
El prob:e:;.~ ~l~.C~- C'..!Fi::d:: :.:.~~·.~. ~.:-:::'2.::~c.s :::;c\•os. Por es' 
r.e:eEitc:--. dr::·~s r.i:;:Jl~t.a:,G:::.-:: ~:-::-c-c:os y cor:~::l~tos, 1J-str:!.c
tss 'ce2~2 c:.c:~":Í.i'ic~s. ::!Jr:.st!"~ ;.:-·c:.r::::o ce la i~tcrvcn
ci5r. p:lr E-xci:lcr.cia en e:o:ir: c;¡r::is, porque respeta por un 
1:-d.c le é'J:c:-".tic:±d. y por :Jt:r:i ledo dv le; ideB de lé nry?
ric:..6:-¡ ri.:--ct;i :c::::.~·riiC[: del e:: ::.cic c:i:: su zol:ició::. rev~:-
s !bl-s. Ha.Sta sr: cu~:-0.éi ;:J. e:-.c;¡::to :-o=.~ntico de le r-...:.i~a. 

( 1) B~let~r. ::.::. I.!:. J .• ?.,, 2 1 epoc1:>. II, jul:!.o-septie::.bre 72 1 
El.PLCR.!'::!O::::s '! ?EST.l'.:R.t,'..:!o::Es :;;; 1!Y.U1 1970 -
1971, C. A. S~en, rP 31 - 1.,0. 

( 2) T -. ' ~.?1:''I':'E:"::T:J?J. PE'i1.SFD!CA, pp 773 - 776. 
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5: A) REST, MEXICO 25 

REFERENCIAS: 

La ciudad se LOCALIZA en la parte norte del Estado de 
Chiapas, en una meseta entre los terrenos bajos y las pri
meras estribaciones de 1 a serranía de Chiapas. El clima es 
tropical, y las colinas están cubiertas de una exuberante 
vegetación. 

Jio saben cuál fue el nombre de la ciudad cuando era 
un gran centro ceremonial, 

Las primeras noticias que el mundo occidental tuvo 
de Palenque remontan a la segunda mitad del siglo XVIII. En 
el curso del siglo XIX, la ciudad fue visitada por numero
sos exploradores, el principal era HAUDSLAY con su Ingenie
ro Prince, sus planos servir~n de base para todos los es
tudios posteriores. 

En el primer cuarto del siglo XX, Palenque fue recono
cido por SELER, MORLEY y BLOM. De entonces data el interés 
del gobierno mexicano por el sitio, y la zona recibe la de
bida vigilancia. Desde hace 45 años iniciaron las obras de 
conservación, un tiempo a car¡;o del ,t.rqueólogo Fernti.ndez, 
y posteriormente a cargo de Ruz, con la colaboración de di
versos arque6logos y artistas, y la cooperación económica 
del Sr. N. Rockefeller, Posteriormente dirigi6 los traba
jos Gallegos y en los Cil timos años Jorge Acosta. 

LA ARQUITECTURA DE SUS EDIFICIOS: se levantan sobre 
basamentos escalonados y tienen acceso por amplias escali
natas. Las construcciones son de un tipo uniforme; en ge
neral se componen de dos crujías divididas por un muro cen
tral; estas crujias están techados con BOVEDAS MAYAS, que 
se construyen con dovelas, con piedras cortadas en forma 
de cuña; se construye colocando las piedras ligeramenta sa
lientes, de manera que se forma en cada lado una superfi
cie inclinada hacia el interior, que se prolonga hasta que 
los dos lados casi se tocan, sobre la que se apoya una lo
sa. Sobro esta b6veda se construye generalmente una creste
ría que sólo tiene por objeto dar mayor vista al edificio, 

La decoración es una sencilla estilización de la for
ma constructiva. La ornamentación es abundante, pero dis
tribu1da con toda discreción; se compone de grandes inscr:ip
ciones jeroglíficas. Tambi~n se usaron figuras humanas y 
estilizaciones de animales. La decoración pintada es tam
bi~n muy abundante, 

COMENTARIO: s6lo vamos a referirnos a un edificio, EL TD-'.PLO 
XIV, a un lado del Templo ~el Sol; su historia es la 
base de nuestro PRO'IOTIPO "II I 11 • Expresa perfcc tamen
te la manera de trabajar en esos tiempos y el afán 
de reconstruir, de enseñar al pueblo las joyas arqui
tectónicas y escultóricas, En su tiempo posiblemente 
aceptable para algunos casos, en nuestro tiempo tene
mos que buscar una manera más respetuosa, esto es el 
sentido de nuestro proyecto. 

FUENTES: 
-Guía oficial de PALENQUE por Alberto Ruz, I.N. A.H.-S.E,P. 1 

Mhico D.F., 1977, pp, 4-5. 
-Marquina I., Op. Ci t,, pp. 608-614, 
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5:A)REST. MEXICO 26 

REPORTAJE DE LA EXPLORACION DEL TEMPLO XIV: 
===============··~· 

En 1968 se empe z6 la exploración d·ü Templo XIV. 
No había sido tocado en el pasado y hab1a poco escom
bro. 
El templo se derrumb6, pero los restos del basamento 
al lado oriente (de la fachada principal) se encontra
ron en buen estado. 
Restauraron el basamento. Encontraron diferentes frag
mentos de estuco, de una figura humana, y las alfardas 
estaban decoradas de estuco. 
En la plataforma superior se encuentran los restos del 
templo; con su pórtico ce 3 entradas, un cuarto central 
y 2 camaras laterales. En la estancia central se ubica 
el santuario cuadrangular, con su z6calo decorado. 
Encontraron los fragmentos del tablero, bien guardados, 
juntándolos mide 1,95~ de alto y 21 20 de ancho. El ta
blero es del año 636 despues de Cristo, 

11 Dada importancia del hallazgo, se hace necesario 
reconstruir el templo para volver a colocar las 
l~pidas en su sitio original y pueden ser admira
das por especialistas y turistas que visitan este 
gran centro exponente del más puro estilo maya. 11 ( 1) 

En 1970 1 exploraron los lados norte, sur y oeste y se 
restauraron los cuerpos del basamento en estos costados, 
así como parte de LOS MUROS DEL TEXPLO SUPERIOR QUE 
FUERON ELEVADOS HASTA 2,70m. DE ALTURA, nivel donde em
pieza el arranque de la bóveda del templo, EL CUAL TENE
MOS LA INTENCION DE RECONSTRUIR EN UN FUTURO PROXIMO. (2) 

En el lado norte se descubri6 un aposento adosado al 
cuerpo inferior de la estructura; tiene 3 claros forma
dos por 2 pilares cuadrangulares y sobre el muro del 
fondo se nota el principio de la b6veda que lo cubri~. 
FUE RESTAURADO HASTA UNA ALTURA ARBITFARIA, SIN LLEGAR 
HASTA EL ARRANQUE DE LA BOVEDA. ( 2). 

En las exploraciones durante el año 1972, elaboraron 
el proyecto de restaurar el santuario y colocar el ta
blero en su sitio original. Despu~s de 4 años podían 
realizar la obra proyectada; 

11 Del san tu ario s6lo quedaba su arranque y parte 
de su fachada; sin embargo, su restauración no 
fue dificil porque, aunque no exist:Ca la parte 
superior, sabemos que 'TODAS LAS ESTRUCTURAS QUE 
FORMAN ESTE CONJUNTO, es decir los templos de la 
Cruz, del Sol y de la Cruz Foliada, SON MUY SE
MEJ A.'íTES Y ERA CUESTION DE AUXILit.RNOS CON EL 
CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS TENIAMOS PARA NUESTRA 
RESTAURACION 11 • (3) 

(1) Exoloraciones en Palenoue 1968, Boletín 34 del I.N.A.H, 
dic. 1968, P• B. 

(2) Exploraciones en Palenoue 1970, Acosta·, Anales 1972:.: ·· 
1973, I.N.A.H. - S.E.P, 19751 p. 361. ' . " 

(3) Exnloraciones durante 1 72, Anales 1974-19751 I.N.A.H.
S.E.P. 1976, p. 32. 
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5: A)REST, MEXICO 27 
·-

Para la reconstrucci6n del S/.!'lTUARIO, primero hicieron 
el proyecto a escala en papel; en su fachada tenÍa

partes·que alcanzaban hasta 81 cm. (de 195cm.) que 
conservaban adornos de estuco. 
LA ALTURA ERA FACIL DE ESTABLECER: la b6veda siempre 
ecpieza a cerrar a la altura máxima de la lápida del 
fondo. 
Se termin6 la parte superior del techo exterior en for
ma convexa para desviar el agua de la 11 uvia. Y se u
tiliz6 cemento con un imnermeabili zan te integral. 
El tablero fue colocado ~ fondo del r:UEVO SANTUARIO, 
que se había restaurado ex profeso para contenerlo. 

Sin emb~rgo, las obras del Templo XIV quedaron incon
clusas cuando se hizo el recorte en el presupuesto men
cionado. EL PROYECTO ORIGINAL ERA RESTAURAR LA OOVEJJA 
QUE IBA EliCIXA DEL SA!;TUARIO Y ASI PROTEGER A LA LAPIDA 
DE LA HUHEDAD. 

11 Para lograr esto, pri1:1ero había oue 1 evan tar los 
muros del templo a 2.70m. de altÚra, que es donde 
empieza a inclinarse hacia adentro para formar 
la b6veda. Esto ya había empezado a hacerse desde 
1970 sin haber podido terminar entonces, como 
tamnoco ahora. Tuvimos aue susnender la obra antes 
de ter!!linarla y no hubÓ 1:1ás re:i:cdio aue coloo:ar 
otra vez un techo provisional. 11 ( 4) · 

Colocaron láminas de plástico transHi.cido blanco, que 
oermiten una me or iluminaci6n dentro del santuario, 
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5:A)REST. MEXICO 29 

INTRODUCCION: TEOTIHUACAil 

DA'IOS HISTORICOS: Desconocemos el nombre original del 
sitio y tampoco se sabe con certeza quiénes 
fueron los teotihuacanos, de d6nde vinieron 
o qué lengua hablaron. 
Los cronistas españoles e indígenas s6lo in
cluyeron datos mitol6gicos; el nombre de Teo
tihuacan quiere decir ·~ugar donde (los hom
bres) se convierten en dioses". 

EXCAVACIONES: 
-1905; primeras exploraciones, bajo la direc

ci6n de L. 9atres; se explor6 y restauró 
la Pirámide del Sol, el Templo de los Sa
cerdotes, el Templo de la agricultura y 
los Edificios Sunernuestos. 

-1917; M. Gamio traba~6 ~n la Ciudadela; 
en el Templo de Quetzalcoatl, en el Tem
plo de Tlaloc y otros sitios. Se hace un 
estudio cornDleto del Valle de Teotihuacan. 

-más tarde, los ~rque6locos C. ~argain y R. 
Orellana descubren pintura mural en los 
lugares como TEPANTITLA y ATETELCO. Los 
pintores A. Villacra y !·:. Saldoña copian 
esa pintura. L. Sejourné descubre pinturas 
importantes en ZACUJ:LA y YAYAHUALA. 

-1962; obras a gran escala, bajo la direcci6n 
del Doctor I. Bernal, que finalizaron en 
sept. 1 64; restauraron y reconstruyLron; 
la gran Plaza de la Luna, el Palacio de 
Quetzqlmariposa, la Calle de los l-'.uertos, 
la Plaza de la Pirñ:r.idc del Sol y TETITLA. 
Tambih se edific6 la Ur.idad Cultural y 
se construy6 una carr(;tera de circunvala
ci6n. 

-80-32; obras de mer.or escala, conservaci6n y 
restauraci6n, sin reconstrucci6n. 

LA CIUDAD DE TEOTIHUAC/,:\ re""resenta un estado teocrático 
y pacifista; sólo- se han enco:"ltrodo :'.!Otivos de 
carácter religioso en sus bajorrelieves, su 
pintura, esculturo .... EL c:::;TRO CERE!·'.Ol:IAL Y 
RELIGIOSO constituye de las pirámides del Sol 
y de la Luna, el Palacio rJel r,uetzalmariposa, 
los Subterr&neos, la Ciudadela •••• Aquí, las 
construcciones son de cranties proporciones y 
situ~das en relaci6n e ur. eje ~rir.cipal, consti
tuido por la gran avenida de los Euertos, que 
corre de norte a sur. 
En derredor debe haber eGtado un::; z.o;¡¡, RESIDEl;
CIAL er. la que h;:;bi taron los centen;;rics de i~:
nortantcs Gecer~otes cue act~aban en los dife
~entes te~plos; Tepanfitla, Tetitla, Atetelco, 
Zacuala, Yayahuala, La Ventilla, La Casa Barrios 

, Xolalpan y Tlar.iirr.ilolpan. 
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5: A)REST. MEXICO 30 

Entre la zona anterior y la agrí.cola, pero incrustados 

~a 
"L 
l~ . .......... .. 

en diversos grupos, había alfareros, tejedores, 
trabajadores de la obsidiana y otros especia
listas tales como canteros, pintores ••• que 
mantenían en funciona~iento a la gran urbe 
teotihuacana. 

(~ ~ 
PLANO GENERAL 
DELA ZONA 
AROU EOLOGICA 
O E TE OTIHUACAN 

T.EDTIHUACAN, Guia Oficial, I.N.A.H., por Jorge R. Acosta, 
M~xico D.F.. 87 
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5: A)REST. MEXICO 31 

11) LA TE:M?ORADA 191?- 1920;1 
LA CIUDADELA: es un gran cuadrángulo cuyo centro unido 

con el de la pirá"-ide del Sol, da una dirección 
paralela al eje de la Calle de los ~'.uertos. 
Mide 400 metros de lado y antes de 191? las 
plataformas y los basamentos piramidales apa
recian en forma de monticulos. 
El cuadrángulo está dividido en 2 partes de des
igual tamaño: la del frente es un enorme patio 
de 235 metros por 195 y la posterior, a un ni
vel más alto, está ocupada por habitaciones dis
tribuidas alreéP.dor de patios menores y vesti
bulos. 
En medio de estas habitaciones y en el eje o
riente-poniente, est~ situado el templo princi
pal. 

EL TE!-'.PLO CEXTRAL: aparecia antes de las exploraciones 
como un gran montículo, pero al retirarse el 
escombro dejó ver un gran basamento piramidal 
de cuatro cuerpos de talud y tablero, de 50 me
tros de ancho en su base, con una amplia esca-
1 era de un solo tramo al frente. 
En los tableros se conservan pequeñas partes 
muy borradas de las pinturas que los decoraban. 
Esta estructura resultó ser una superposición 
que cubrla otro monumento de la segunda época, 
por lo que se dete~min6 abrir entre los dos mo
numentos un corte, retirando parte del n~cleo 
del edificib superpuesto, para dejar a la vista 
el m~s antiguo. 
Este edificio ve al poniente y se compone de 6 , 
cuerpos, revestidos totalmente de piedra, de los'. 
que sólo se conservan los 4 inferiores en las 
Partes en aue estuvieron cubiertos nor la super-· 
posici6n. Una amplia escalinata también de pie
dra da acceso a la parte alta, en la que debe 
haber existido un templo de 2 crujlas. 
Los tableros están construidos con grandes pie
dras muy bien labradas en su cara expuesta y en 

1 as juntas, de ma!1era o_ue lG uni6n es perfecta. 
En la parte ornamentada que presenta frandes sa
lientes, están h~bilmente combinadas y ensambla
das con cajas y esp~c2s que penetran p~ofunda~en
te en la mai:po sterla. Las al fardas de 1 a esca
lera se campar.en de piedras cortadas perpendicu-
1 armente a su inclin"ci6n. 
Todos los ~otivos decorativos de niedra cst~n 
cubiertos nor una fin" caPa de estuco de cal. 
Los marcos- de los tableros están ornamentados 
con chalchihui tes pir_ tadoe de verde en fer.do ro
jo, los taludes o_ue sostienen los tableros tie-
nen esculridas li1r¡;as 1'er::iientes ondulnr.tes. 

En los tableros alternan d~s motivos distintos: 
uno de ellos es una rran cabeza de serpiente 
estilizada que sale de u:1a especie de ¡;ola cir-
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cular for::n:ia ;:l:- p~'.1:::-:s !"~Ci-dns que a S!.l vez 
está bordeada 'l):J::' una :irle de ':)lumas r.:ás finas. 
El cuerpo onduiente es~¡ revesiido de plumas 
~re:::iosas. 
Las que decoran la al!erde de la escalera hacen 
parte de la composici6n y sus cuerpos siffiulan 
penetrRr el b&sa'.f:ento, apareciendo en los table
ros. 
Al ternend~ co:: las ce.bezRs de se::-niente y sobre
pue~t0s 2 los cuerpos de ~stns, s~ ven otros 
t::;ra~des ~1otivos, prob:ible¡:ente re::..ac:onados con 
Tlaloc, el Di.os de lfls Llu·:ias. ':'ienen la :c.an
dibula saliente con cre::des colcillos, ojos cir
culares y d~s cí~culos de turq~esas en el frente; 
toda la cnbcza está cubicr~a de nuntos salientes 
y coronada ~or un sran !n:Jño. · 
Los colores usados que en parte se conservan en 
la porci6n que estuvo cubierta, son azul para 
el agua, verde pera las plucas, rojo para las 
fauces de las Ecrpientes, cuyos colr.iillos esta
ban estucados de blanco y los ojos forr.iados por 
discos de obsidiana. 

'.-r:~~:· 

<I 
, •• 1 
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5: A) REST. MEXICO 33 

/..) LJ, P.EST /..UPACION DE LA P!P.N-'.IDE DE GUET?.tJ,CC PTL: 
Entre los af.os 191'/ y 1920 fue explorado y 
restaurado por la !lirecci6n de Antropolog!a, 
bajo la direcci6n de Ga:üo, Rey¡;ados y l-'.arquina. 

Era un trabajo de anastilosis, relativarr.ente 
fácil¡ el edificio está cubierto totalmente de 
piedra, muy bien labradas en su cara expuesta 
y en las juntas. En la parte ornamentada están 
hábilmente combinadas y ensarr,bladas con cajas 
y espigas. 
En ciertas nartes fue suficiente la consolida
ci6n, en otras fue inciispensablc recolocar nu
merosas ni edras en el sitio de donde he.b1an si
do despl~zadas. Las piezas que estaban liGeramen
te desnlazacias no se desmontaron oara recolocar
las en-su posici6n ideal, a plomo.y nivel, sino 
que se consolidaron en el estado en que se en
contraban. En cuanto a los bloaues de niedra 
caldos o seriamente desnlazildos de su posici6n, 
se ejecut6 la reinte5raci6n con talento y mesura. 
Las piedras ligeramente fragmentadas se recolo
caron en el estado en que se hnbían encontrado, 
sin intentar co:~pletarlas o substituirlos. 
En tramos en que foltaban algunas piedras, se 
opt6 por dejar lacunos, debid0mente consolidadas, 
sin recurrir al expediente de labrar piedras 
nuevas. En los taludes y tableros decorados, en 
los extrerr.os dist1iles lle cada uno de los cuerpos, 
estaban incompletos y no encor.traron las piezas 
correspondientes. Para solucionar ~l problema, 
levantaron unos pesados euros de r.:amposter1a, 
debidamente marcados con:o obra nuevn, que al : 
mismo tiempo que llenan la funci6n de consolidar' 
y proteger l.ss cabez8s de los r.:uros originales, ' 
los diferencian y separan del n~clco de la pir5-
mide y armonizan, sin in:itarla, con la volume
tr1a de los paramentos decorados, 

El respetQ a la •substar.cia antigua', la mesura 
con que se llev6 a cabo la reintecraci6n, sin 
completamientos artificiosos ni renovaciones de 
los elc~entos decor~tivos hace de esta restnura
ci6n ur. ejer.:plo para todo r.ieso-mr.érica. 

Cabe de r.;encionar que en el Valle de l·'.éxico 
nunca encontrr-.ron un edificio tan bien cons-

truido, con piedras labradas y ornamentadas, en 
;an buen estado de conservaci6n. Co~uararla con 
otras restauraciones es muy difícil: Sin lu~ar 
a dudas, era una restnuraci6n rruy b~er. ~echa. 

La in:"orr.:aci6r. de la restauraci6n saqué de 
l·'.olina !·'.entes "·' LA ?.:ESTAl'?./¡:;ro:: AR~VIT::.C'!O~;rc¡. DE E!:lI

FICIOS .1,RQ'JEOLOCiICOS, I.N •. ~.H., 1975, pp 64-65 • 
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5: A) REST. MEY.ICO 35 

B) Iu'l R:S.S';' f.~TR!,CIC:l 1::0::: u PIF:JYIJ:S c:s::'!'!'.:.L D=:: L/, cr:DADELAi 

Es la pir5~ide o~e n~o~cgiS Q~etzalcoetl y se 
restaur5 en la fe:~=~r~da 17-~0. 
Ya r,o era 1Josible · us¡¡.r los r::is:::os t:rincinios 
y normas q~e usaron ?era le resteureci6n diQuet
zalcoatl; le :9c~ada no estaba :or:::&da de cran
des sillares co~o el Tc~plo ~e Quetzalc6atl, sino 
de piedras irre¿-:.ilsrcs rect.:.bie!"'tas cor. ur.t= .. srue
s2. c;;pa de estucc. Lr J::;S'.!'ILOSIS :":2.~. I~'.FC'SIBLE 

e~ ~~te t!pc de co~str~cci6~ y ade~~G e=~n ~c-
.. lr:. ti v¿i~;:ente 0sc~2:)s les e:l'?'..:r:!1:8::; c:·.,¡e 3·3 c:.::se:-
vobar: 1 :!.~ !:i :.1 1 , ti~!-. f 1 

•• H"'!':i!"'. :-:u!"os ;,Ú;:: :or: el 
recu~ri~i~~t~ ~r :::~~ce J :-ars:10~tos de riej~~ 

. ya si!: ese ::-·~c'.~1::-:.~-.icn~o. G<:-:io ·=~icE: 

''En vnriP2 r-~~t~s de la2 ectr~ctur~s ••• ?p9rcce 
e~ bue~ est~d8 de c:~~crv~ci6n ~l conc~eto ••• 
indicena, estuc~jJ, r~liic y pi~tndo, ••. en 
tanto que e~ otros cst~ dcstr~idJ, qu~rtardo 
en pie el rcvcsti~i¿~to de 9ic1ra frns~entnda; 
las cor::isns o '.'lr-.oh~'lillados s:.t¡:e:-icrcs de 
les est~ucturns, ~31 co~no sus aristes, habían 
s~do ce~e~8lt~an~e deslavados por lGs nGu~s, 
dc!:·ri'tf1:--.do.se lr1 !=·icdra frBS!:.e!:tadn." ( 1) 

Las ~olrl~r~s q~e e~~~rcan los tableros y cron 
pri!'te do est:)E 1:-.is~as, estaber. so:pc.~tA·:!os ror lo- 1 
ses dclradas e~~Ot!'~dcs en el n6cleo q~e, nl trn-: 
bajar co~o ~~~sulas, rodri8~ quebrErse co~ rsln- l 
tiva félcilid:1d, 
Se:;u:-o q•1e ¡;r.:ir, r-2.rte de los r.i;ra1::0::tos de pie
dra existentes se des~cntaron y se volviera~ a 
coni:t!'uir, recti:'ic¡i::do nivslcs, pl.c:nos y aline
a~ie~tos. Y 2ecuro que fue necesario labrar un 
r.Cti:.e:ro co:--1sidc:-3t:..0 de piedrv.s !ltu:vas ~ara dejar 
el edificio c:-1 le. forr~a en íi'Je qued? final!".!er.te 
rcs:0'.lr;:¡d~. Es :::~s u:;A P.ECO!':srr~:rccrct~ que una 
verdadera reintecraci6n. 
La reconst:-ucci6n es bast¡ir.te fidedicna para los 
t:-es rrir:e:-os cuerpos del r:o::ur:cnto. Por lo que 
respecta al cunrto y ~lti!~O cuerpo, surcec eerias 
dudas; el r:is!~O ~:crquina dice: 
''o•• se hiciera~ ~lcu~os sondeos ••• en direcci6n 

norttal al r:ondculo, descubriér.dose en vnrios 
de ellos estructuras exteriores !'enrcsentadas 
por r:uros ~¡lpr.ado de concreto, Al.seeuir es
tos vesticlos con el r:ayor c~idadJ, se vino 
descubric~do ~roGrc~ivn:~cnte el f~cnte del edi
ficio ••.• 1li:·.os cr.teir1c0s que éste se corr.pon1a 
de tres cuerpos en telud, decorados con table
ros y CO!'l u.na escnlo:-a c&ntral ... "· ( 2). 

" en la pn!'te :::uperivr, dads la topo¡;rafia del 
r;or.d.culo r.orcccr. h0ber existido dos pequer.es 
construcciones si~Gtricas, dejando libre un 
espacio central, cor:-espondiente a la escale-
ra. 11 ( 3) 

• 92 



Con esas d~claraciones, y el hecho de que en el 
cuarto cuerno de este edificio no se encuentra 
evidencia de partes originales que pudieran ha
ber proporcionado la infor:;,aci6n indispensable 
para la restauración, es seguro que la recons-

trucci6n de este cuerpo fue realizada por ana
logía con los otros tres. 

COMENTARIO: 
-me parece un poco extraño, que los mismos res
tauradoces, encontrando m8s datos sobre el eai
ficio, no cambiaron su restauraci6n, por ejem
plo no ter~inanco el cuarto cuerpo. 

-ese ejemplo nos ofrece todos los problemas que 
van a encontrar en las restauraciones y recons-

trucciones posteriores en Tcotihuacan. Encon
trado eran porcentaje de los datos, van a ter
minar siempre sus reconstrucciones por analosia 
con otros, o sacando información de maquetas, 
pintura mural etc •• 

-otro problema es la diferenciaci6n entre lo 
restaurado y lo original. En esa rcstauraci6n 
usaron el •rejoneado•, o sea, el dejar pequeHas 
piedras aparentes en las juntas de mezcla de 
toda pieza que se ha recolocado o sustituido. 
Otro sistema, usado por c~e~plo en Xochicalco, 
es usar una línea de piedras p0qucfias en las 
juntas que delimitan la pe~te restaurada. Este 
sistema pierde mucho en cuanto a claridad. 
Otro sistema es un re-estucado, pero con un 1 
juicioso uso de aplanados diferenciados en tcx-1 
tura y color. 
Todavia, el probleoa no tiene u:1r- solu:i6n sa
tisfactoria. Nuestro proyecto presenta una sJ
luci6n extre~a para ese proble~a; USRnd~ ~ate
riales f:ranca!:lente nuevos y contrF,!Ot2r.tcs. 

-a final de cuentas, le restaureci6n de la Pi
rá~ide Central de la Ciudadela es una restau
~aci6n muy ins:ructiva ~ara las reconstrucc~o
nes ejecutad?s en el VRlle de ~&xico. Toca el 
probleca cent~al; ln oute~ticidad corrt~~ el a
fán de reconstruir, de c~ce~~r algo. 

( 1-) Gardo' }'.,' LA POBLACIOr: DEL VALLE DE TID'!'IHUACAH' 
1922, LXVII. • 

(2) Ibide:n, cap:!. tulo sobre arquitectura de I. Barquina, 
p. 152. 

(3) Ibide:n, P• 155, 

(l) J·:oline ~'.entes /.,, L! ":;S".'.C?.;C!O!: /-RQU!T~TOF!Ck '.JE 
::J!FI·'.":IOS .t.R~'.:;.":'!..O~~cos, r::.t_g 19?5, P:? 6;,b6,6'i 
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5:A)REST. MEXICO 38 

¡;) ~/, 'I!::·:FO;.ADA 1962-1961+1 ....... . 

En 1959, el I.::. J:,!l. empez6 un g:-en proyecto en Teotihua
can, bajo la direccion de I. Eernal; desde la 
Ciudadela hasta la Pi:-ámide de la Luna, inclu
yendo la Plaza de la Pirámide del Sol y los mo
nu::;entos de la Calzada de los l·:uertos. 

En la primera temporada, con un presupuesto de 175.000 pe
sos, atacaron los edificios 1 y 3 de la Plaza de 
la Luna y un r.;onticulo frente a la Pirár.;ide del 
Sol. 

En la segunda temporada, con 80.000 reses, de julio 61 a 
enero 62, restauraron los edificio& 3 y 4 de la 
Plaza de la Luna. 

En la tercera temporada, de ~arzo a septiembre de ó2, con 
100.000 pesos, restauraron el edificio 5 de di
cha plaw. 

En junio de 62 1 el gobierno federal o freci6 17. 000. 000, 00 
de pesos no devalu11dos, \lna suma ja:riás sofiado 
por un arque6logo. Así empez6 el proyecto Teo
tihuacan 62-64 y Teotihuacan se volvi6 de Ciu
dad de los Dioses en Ciudad de las Reconstruccio
nes. Durante 64 au:r.ent6 el nrcsunucsto hastn 
21.500.000.00 de pesos y ab!·iero~ 3 z'.l:::as n5s, 
2 en 111 Calle de los Huertos, otrn er.!'re::te de 
la Ciudi:dela. 

RESULT;.ros: El !'roy.:c to Ee lle-.-6 n c11b:i cor. una rn?idez. 
increible; 
-Restauraron los ~o~u~e~tos c~e li~itan la Pl~za de la 

Luna, bejo la dirc¿ci6n de los orque6lüGDS J.R. 
Acosta y P. Salazer. Recor.struyeron ~u:ho por 
ar.alccia. E~ u~s de los cstructurvs, donde un 
arqu06locr~ hJne2to no enc~ntr6 su~ic!e~tes datos 
rara EU ~SCO~S~~u:ci~n, p~~!cr~~ la trib~1na de 
Luz y S:i:!i:lo. 

-Restauraron la Pir5~ide de la Lu:::a; su fr0nte que es u:::a 
enor~e ~ure~posici6~ de 5 cuerpos escalonados 
co~ tebler~s y ~~l~~~s, cJn una n~cha escolc~a 
ce::t~~l li·~i:~13 r:~ 2:~erdas. F~.~a la ~ert?u~a
ci6:-. ,.-:::-0~:r,cht·.r·:!1 =.o:: !"02:02 q'J~ G·? co~s8r~:;,i,'ba.'1 
!°'it~.rn 110~ .. :.~.!" n St.: f:J:--:::~ O"' . .; :·ir""'1 

t n .. ~:~7·.~.1--_~:._~~i_otl • -La resteuraciun del Pele:io ¿e! ---- ·--w - (~os a:le-

t:;:"r:e, le1.o pJ::ic:!"~~:-::, .s~ !.t·~j :·r:st:1':..~~<'.'i0 les 
:':-e?1tes ::'.s ::.o.: '-?~:::i..c.:c~ ''.:--:-;:·~ :i'J:.. cor. :~:b:C'l'OS 

esc~lo~~d:s, q~~ c~b!·'.~~ 0~~~~~tu~cs de u~r 6Fo
ca antcr!or :[ ~t~~s ~~ ~:~o: ce extie~de~ sis
tt.:~:-:;;.s c:e :.~t.i t:!~:.=1r.f.::::, Cis"':ribu~dOE: 3lredcdor 
de ;:iat:.os. E:-.::':'C~":e, 0!1 i;:_ l-::C:o este !'üCO!iGt!'U-

::~r:>~ !--r ~-} :-:t:-<~·"':!"' ·.~.:: ~~r ? e c.r:-cc '.f U!'".:J :):.r[1:!ide 
d. e L :: t :.:~ f b n ~ !'.. ~· ... ~ .:-: r· :. :-; .-_· e· :: i ~--:. : :. ~ .-s 1 L , 1 5 y 16 • 
E:~ 02. ~n~~J :)r;e-:1:, ~n 'J:-. tY-r1!~.a di:: ::Jo :?.i:-tro~ t1l 
st.:r del ~t:~.rlo ~:e l.:-~ J~.::ricul t·.i~e, reconstr'.lyer"Jn 
? bass~0~tos u~!d~s ~~~ cue~~os que se re~eton 
d.~l ~?.fo, CC!':. 2'.12 esC;}:!.t!"':?S. -
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5: A) REST. MEXICO 

E::. la Plaza Ce ln Pirá::.i~c ::!:2.. Sol-, ~:-r:'"::·r:jr:ro:-¡ en el' 
Patio l, al ~o!":i: ? er:. el 2, e: ~8tio cen-
t!"al. 

}~ás reconstruc:iones en lG Calle C.c los rue!'tos, e:-¡tre 
la Plaza :lel Sol y el GrU?O Viking. Trabajos 
e~ l's edificios riramid82es, e~ estos que 
unen loE ¡interiores, en las platr.for:ré\s escalo
nadas qae unen los edificios 1, 2 y 3 etc., en 
tJté\~ ~ás de 2JC ~etros. Y así ci5uen , con re
con~:ruccirJ::es cBdc.. i:ez r.:~s e.i.;:iococ.,:adc:; vez rr.ás 
r5pido, hastp t~~~i~ar co~ toda :a calle de los 
~,~uertc s. 

Tertti~aron le exploraci~21 d~ lQs palac~os de zacuala y 
YGya~uala, y res~c~~aro~ !etitla, pa!acio con 
r.:ucha pint.u:-.s ~U:'."!l. ?·:és ~ob!"c est:-s :;::a.lacios 
en el call1tulo '?1=2'IO'IIFO "I"'. 

Rene 1·'.ill6n y la U;iversidad de Stanford hicieron planos 
deta}lados para determinar las difere~tes eta
pas de desarrollo de la ciu'.lad "/ su =.syor ex
ter.si6n. 

Tarr.bi~n bajo los auspicios del citado proyecto, se edific6 
la Unidad Cultural y se construyli una carretera. 
circunvalacilin nar~ f~:ilitar el acceso a los 
si tia s e~lorado s. 

::::n 1964, el p!"eddente de ir, República in:;ou5urli el pro
yecto TE'O':'IEUJ.~n:. 
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5: A)REST, MEXICO 40 

LA RE.STÁURACION- DEL p ALACIO DEL QUETZALP AP ALOTL' 

por .el Arque6logo Jorge R. AGOSTA. 

ll!l!lllllll!l 
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... .5: A) IfEsT; ~MEXrccF~ o Li 1 
· .. 

A) EDIF1CIO 5; r-.uy sirr.ilar a la pirrimide cent:-al de la 
Ciudadela. 

EXPLOP.ACICJ\: 
-una pirámide sin piedras labradas, que s6lo 
guarda su nrimer cuerpo. 
-era, seg6ñ Acosta, una pirá~ide de 4 cuerpos 
escalonadns, cada uno con tablero cerrado que 
tiene el doble de altura de un peque~o talud; 
-para la reconstrucci6n del prirr.er cuerpo, tie
nen los tlacos 'in si tu•, para los cuerpos supe
riores, está basado en el costado norte, donde 
entronca con la plataforma que enlaza ésta con 
el Edificio 4. 
En el escombro se e~cueutra el arranque del 
cuarto cuerno. 
-en una esc~lera más antigua, encontraron que en 
las alfardas, a la altura de cada descanso sobre
salía una especie de dado que rompía la monotonía. 
Corno en Quetzalcoatl, con una cabeza de serpien
te a la altura de cada cuerpo. Y en 47, Margain 
encontr6 en Atetelco, que las alf;irdas terminan 
con un remate que es la continuaci6n de la corni
sa superior del tablero, 

RESTAURACION: 
-los razones; está en un estado ruinoso, desta
pado queda a la influencia de la interr.perie. 
Es necesario protegerlo; 

-recubrirla con la misrr.a tierra, 
-consolidar con cemento los restos 

arquitect6nicos, 
-restaurnrla, si hay suficientes datos, 1 

señalando las partes reedificndas. i 
Se opt6 para la restauraci6n. 

-err.pezaron con los cuerpos laterales, No tenían 
la altura del cuarto cuerpo; usaron las mismas 
proporciones que los inferiores. 
-usaron un empedrado en la plataforma superior 
(hierba) y se dej6 un trarr.o en el lugar del tem
plo, que, se&~n Acosta, era rectancular, con una 
fachada cor. 2 pilares, un pórtico y una puerta 
al aposento interior. El techo era pleno, con 
vigas. Y con un tablero se~ejante a los de los 

cuerpos de la pirár.;ide, 
-ESU RESTPJRACIO!; ERA SL ~'.OLDE PARf, 'TO!XJS LOS 
OTROS EDIF1CIOS DE LA PLAZA DE LA LU~:A Y DE LA 
CJi1LE DE LOS 1-'.t!ER'IDS. 

COJ.'.:Et:T.~RIO ¡ 
-es una restauraci6n n;uy si::iil ar a 1 a restaura
ci6n de la ?ir¡~ide central de la Ciudadela, s6-
lo, despu~s de tantas exploraciones ya tier.en 
cucho ~ls datos. Ko olvida~os que /¡costa analiz6 
~uy bien el tabler:i-tiüud, en aue J-'.arquina se 
eouivocó totv.l:-1r:r.te. · 
-Pero el pro ble?:: a ;:::-o fundo sigue i¡;ual; el de
seo ¿e reco~struir, sin datos suficientes y el 
sacrificio de parte de la autenticidad. 
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5: A) P.EST. HEXICO 42 

B) EL P A'l'IO !JEL P fJ,ACIO JE ClJEIZJ..LP J.F J;LOTL: 

Lf,S RAZONES para elevar los ::iuros a su maxima al tura, y 
colocar ur. techo i:r:itando al original; es lo r.~s normal 
en la zona maya porque allí los ed:.ficios se encuentran 
en tan buer.as condiciones que conservan sus b6vedas ori
ginales. Pero en el centro de México la situaci6n es rr.uy 
distinta, debido a la mala calidad de las construcciones, 
que por lo fer.eral se hollar. :::uy destruidas, quedando los 
~uros de escasa altura y, a veces, sola~ente se ven las 
l:uellas sacre el piso. PJr le f:;lta de datos arquitect6ni
cos, se bm t::-abajado ccn rr.ucr.a cautela en las rcconstruc
c~ones. Esta ec l& raz6r. -::cr :..a C'..l:?.l :!.es r.iarcdes se levan
tar. (inica~~:'lte hasta un2 ñ1 tura de 2 t~<?tros, cDr. el fin de 
dar ur.a idea de la estru::t•.:.ro ('???), En T€titla ~lcvar::>r. 
los ~uros varios ~etros ~sre sQnO~t~r Gn te:ho ccderno a 
fir. de ,-irotq;er ls ¡:intu:.a. Lo 1~.is!::o se hizo en A'::etelco, 
l'E?O E!-: ::!::Gu::o !JE ESTOS CJ •. S0.5 s::: PP.E':'El:!JIO Ct:'E F".~ERA LA 
RECo::.ST?.t:':::cro:: DE 1,r:: T:c::r:- !S':'I Gl10. 

En el Polacio, L~cstro ~royecto e~n ~~:ho ~1~s a~bicioso, 
YA oue se tratab1 de hpcer ur.a restauraci6n total del e
dif~cio, coloc2~do u~ techo de cadera y =a=posterfe lo 
~fis ~~e,~do n:-sible e 10s rnti~u::;~. · 
Como ·comentario es necesario expL1car que 
el li:~ico eje~.¡il.;r de ur.11 recor.s.rucci6n fiel, utilizando 
vigas y morillos, fu0 realizado en ~'.itla por el Sr. L. 
Gamio, basándose en un proyecto del Dr. A. Caso. 
El arque6logo E. Parey6n coloc6 U:-! templo azteca en la 
cima de la Pirímide de Santa Cecilia recor.struida, pero 
fue hecho con fundamento en la J..nalo¡;ia con otros Eitios 
y tainbih sobre figurss de los :6:iices. 

Nuestra intenci6n no ere un capricho, sino ur.a oblicaci6n, 
en vista de qu0 exi.st1an todos los datos necesarios para 
hacer. (??'?), Las exnloracio~,es nos dieron un sin fin de 
datos arquitect6nico~ que no conocia=os antes y que jus
tifican una reconstruc ci6n total. 

Desde luego tenemos un 80:~ de los entecedentes, y hemos 
podido sacar los que fal t;¡ban por analogía con otros lu
gares o de las representaciones de templos indlcenas pin
tad::>s sobre les paredes :; , en Cil tima inctnncio, se podfa 
resolver el ~roblema por medio de deducci6n, cuando no 
hubiera otro ca~ino que seguir. Debo decir que er. r::uy po
cas ocasiones tuvi~os que recurrir este recurso. 

DATOS CLAVES Pl.RA LA RECDi:S'I'Rl1CCIO!:: 
-existe la planta de la estructura y lo base de 12 pilares, 
-un pilar es co~,leto, 2,55 ~etros de altura. Sobre estos 

se colocaron lPs vigas y el techo. Un proble~a; 
las vigas transverssl~s estaban sobre las vigas 
de pilar a pilar, o no'? F.er::os escogido colo
car todas las vigas sobre los pilares, que sig
nifica t:.'1 posible errorde 20 centir::etros. 

-para su peralte, nos funda!:!Os en un fregmento orieinal 
del techo, es de l,(i cen~ir:-.etros, 
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5:A)REST, MEXICO 43 

-el nroblema del TA!3LER0 SUPERIOR: debe ser semejante 
- a los tableros de los basamentos, est~n pinta-

dos en los muros de Tetitla y en vasijas. Y 
encontraron lajas de la cornisa inferior y, muy 
importante, un tablero superior en el Templo de 
los jaguares. 
El pretil tiene 86 cm de altura y 36 de ancho, 
teniendo al tablero en la cara frontal. 

-las almenas estaban empotradas sobre los tableros, donde 
habia un pilar abajo. 

-los muros laterales, que limitan el recinto, no son rr.uros 
de carga; tiene troncos de ~adera en el interior 
para cargar las vigas horizontales y,en otro 
extremo se colocan encima de los pilares. Las 
pilastras sirven para reducir el claro. 

LA RESTAURACION: 
-usaron un techo de concreto, ocultándolo por 
medio de madera y aplanado. 
-zapatas y pilares de concreto en el interior de 
los pilares esculpidos. Por eso tenian que cor
tar las piedras (secci6n de 25 cm.). 
-colocaron un trabe perirr,et:::-al. 
-desnu~s e::rnezaron con el ensambl1:1miento de los : 
pila~es y l~ construcci6n del tablero con bloque~ 
huecos. ' 
-Para recubrir los pilRres, f¡;ltaba m!is de la : 
mitad de las piedras; tenían que labrar nuevas. 
En el pilar 9 s6lo faltaban 6 piedras, era el 
modelo pa!"a todos. 
-usan vigas de ~adera de cerraciento, que dnn la 
impresi6n que carGan. 
-en los aposentos laterales, de enormes dimensio~ 
nes (p.e. cuarto sur de 8,8 por 7,9 cetros) y 
sin apoyos, usarJn trabes prctenzadas, vicuetas 
de acero y una losa pre'colocada 
-pu~ieron 16 almenas (encontraron partes frag
mentadas en el esco~bro). 
-ofrece~ la pcsibilidad de visit~r la subeEtruc
t:.i!"a I, hay u:i hu·: e o con :.i::a losa de :oncreto, 
-el acsbad~ d0 lo~ ~u:os; e! grueso iel 3pla~a
do o~igi~al era ie ucos 15 e~. Ent0nces coloc8-
rJn lsdrillos oue cutr{an todo la sunerficie del 
::uro y qued6 Ún cent1::etro para el ~rl<rnnd'.). 
-iLVe~ter~~ ~~SS ~~l~ur~s r~:a les ~U!"02 de los 
cunrtos ~~e da~ ~l ~atio. ~:o enco~t:aron detos 
es~ecific:s, hici•·:-:>:;. :Jifer0:.tes fl!"'.tey.!"':>yc-ctos, 
e~cc~ie:·r~:i 'J:-., r.-:-!'r !'e.sli:~:.r'.::.o. C·..:.n:ido h~y :::ás 
dnt0s, A:cs~a ect& disponitlc a co~tia~los. 
-~s~rJc ri~:~re ~~je, ~'.~~ cln~8 que el originAl 

;.i:~: ~~= 
8 

;:~t ~¡~~;~:~:~; :!~;t::~a~~~~ ~:~~~e ~6,. ~e;,e 
~int6 ~~a do::~~=~6~ ~ t~~0 de c~:~lc~il:~ites s~· 
bre 1?2 co:-:.iE"?S y ;:-::-:..:-.!.i::·.3 cGn 5ri!".chos y ojos 
e~ la rs~te h~~~ida. 

CO:·.:Z:!Tt.?.!O: si ln ~estau~&:i6n e~ bt.:cn;1 '.) !:o, ?10 es tan 
relcvonte. El ?rat10~n es ~~~ lo r~~t2~1·~:!6n 
r:Cl es P.:;n·:R.S!!-LE. Y 0!'"¡ 'Jr: ~:...-J er:: :-:;;:i.blr.. 1 nn:~a-
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5:A)RÉST. MEXICO 45 

LA REST!.URAC!tll\: 
-encontraron el grueso de los muros y las huellas de los 

pilares. 
-reconstruyeron un techo de madera, s6lo con algunos re

fuerzos de concreto, 
-las vigas maestras iban de este a oeste y no tenían re

voque. 
-era un techo de 3 niveles; las vigas maestras que descan

saban sobre los pilares, iban de oriente a ponien
te, despu~s las transversales y por ~ltimo las 
r.:orillas con su capa :le barro, argamasa y estuco. 

-levantaron los rr:uros y los pilares. Aquí encontraron el 
PP.U'.ER FP.03LEl·'.A: :;o TE::H:·; EL DA'IO DE L.~ ALTURA. 
Lo establecerían por r.:edio de la deducci6n; o qooel 
techo corri6 parejo con el del ratio de los jacua 
res, o bien que estaba a un nivel rn~s bajo, en 

vista de que existe una diferencia de 0,70 metros 
entre una y otra estructura. Se escogi6 la pri
mera soluci6n, por ser la m~s 16gica (techos a 
diferentes alturas causan bastantes .contratiem
pos a los constructores (7??) y para el sister.:a 
de desa¡{úe. 

-desputs reconst::-uyeron la escalinata del acceso; s6lo en-
~~~!~:~º~u~~o=~cal6n inferior y colocaron 15 es- l 

-los pilares tienen un al:na de concreto y estbn revestidos. ! 
-las Vigas este-oeste tienen 20 cm de grueso y se vieron 1 

precisados a colocar dos de ellas ensarr:bladas y, : 
encir.:a, se pusieron otras en la misma forr.:a, las ! 
que van de norte a sur. Despu~s los 388 morillos. 1 

Luego u.~a capa de delgadas varas y otra de te- ; 
zontle triturado, poniendo seguidamente un en
tortado da barro r.:ezclado con peque~as piedras. 

-se reconstruyeron 2 pilastras de ~artera con estuco. 
-los muros y rilares recibieron su capa de barro. 
-varias ser.:anas despu~s, las Vi[as r.:aestras er.:pezaron a 

reser.tir el trar.:endo :peso de la tecr.ur.:bre, por 
lo e ual col oc nroo. o tr32 e.l lado de ell ns 

-En la antes¡ola 2 cub:-ieron s6lo el ;-:5rtico, porque no 
tie~er. d;Jtcs de ls :::::la. 

-EL TABLERO: la p~rte s·J;:;r:rio:- iel t.2cr.o queC.o.bo a la r::is
:::.a al tura a·..:.e la del L>iso del desea~. so del -:er
e e~ cuerro-~el edi~ic~o 5 y que de prolo~carse 
el t?lud y tobl~ro ~e~ cuAr~c c~erpo hgcia el 
s~r, bi~~- r'1:-!~ teb~~~Q for~~do el re~nte de 
l:Jz r-ir::e-~.~.:as. DiC·J~r:dJ, l:;: ;:co~~o:-ci~!". del ta
blero or~o~izaba C)!': el ccn~~&:o arquite:t6nico 

(~ue cri~~r~J) y ~r~:z;~on el trabajo. De~aron 
la~ ~ie~r~2 visiblez ?a:'a D~rn~~izar c~n los e
dificic~ ::!.re G::d;ir. tes. 
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5: /l.) REST, MEXICO 46 

LA RECONSTRUCCION DE LA CABEZA DE SERPIENTE en la escale
ra de las Antesalas l y 2; 

-en el escombro encontraron 2 secciones de una enorme ca
beza de serpiente a la cual le faltaba la parte 
correspondiente al lado izquierdo de la mand!bu
la. 

-la completaron y sin encontrar una piedra de las necesa
rias dimensiones, recurrieron a un ensamblado 
de varias piedras. 

-no sabían el sitio y la forma en que estaba colocado ori
ginalmente. Tambi~n surgi6 la duda de ci la man
d!bula pertenecía o no a esta escultura, debido 
a que el embone entre las dos piedras no era per
fecto. 

-no sabían su colocaci6n exacta y menos sobre su basamen
to; ni el ancho, ni la altura. 

-terminaron un pedestal de 0,72 metros de altura y se co
loc6 la cabeza que sobresalia unos 0,26 metros 
( segfi.n los restos de pin tura roja), 

COMENTARIOS: 
l)Sobre las antesalas 1 y 2 y sobre la Cabeza 

de Serpiente tenian menos datos que sobre 
el Patio; u.e. ni la altura de las antesa
las, nada sobre su tablero superior, no teníi 

datos sobre la colocaci6n de la Cabeza 
, •• , La restauraci6n es mucho más exagera
da y mucho m~s criticable. 
Mejor habría sido no haber terminado esa 
Última restauraci6n. Pero es el problema 
de todos los trabajos arqueol6gicos¡ des
pu~s de empezar, tienen que hacer algo, y, 
con gran parte de los datos arquitect6nicos, 
y con el deseo de todos los arque6logos de 
dejar una obra bien terminada, caen en la 
tentaci6n de reconstrUir mucho más que lo ne· 
ces ario, 

2)El problema de la reversibilidad; la reconstr.uc 
ci6n es tan d8finitivalfkue para los visitan
tes no hay ninguna duda que la construcci6n 
antigua era as!. La restauraci6n de la Ca
beza de Serpiente es un caso simb6lico; era 
fácil colocarla sobre una base de otro 
material para enseñar las dudas sobre su 
po sici6n original. 
A f!.nal de cuentas, los vi si tan tes ya tie
nen una idea de como eran las habitaciones 
de los sacerdotes. 

Toda la informaci6n del Palacio de Quetzalpapálotl y su 
restnuraci6n se obtuvo de: 
Acosta J .R., EL P/!LACIO DEL QUETZPLP/l.PJ.LOTL, 

I.N, A.H., Mllxico, 1964, PP• 17-47. 
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5:A)RESTAURACIONES 

1 BALANCE FIN AL DE LAS RESTAURACIONES: 1 
En EUROPA encontramos en la mayor!a de los casos 

trabajos modestos de consolidaci6n y de reintegración o 
anastilosis. Trabajos ejecutados con mucha seriedad. 
Pero tambi~n hay algunos casos de reconstrucciones a gran 
escala, cayencL en la tentaci6n de demostrar al pCiblico la 
arquitectura del pasado, 

En MESO-AMERICA la situación es mucho más compleja¡ 
1 as 2 zonas principales y las 2 temporadas muestran gran
des diferencias; 

En el AREA MAYA, su arquitectura permite in ter
venciones más fáciles y aceptables, pero 
tambifln encontramos el problema de la AUTEN
TICIDAD versus la RENOVACION, el revestir, 
completar, reconstruir más que los datos en
contrados lo permiten. 

En el VALLE DE MEXICO, con sus grandes conjuntos 
y su mala calidad de construccion, la res
tauraci6n es mucho más problemática y,en 
sus reconstrucciones por analogía y por de
ducción se PIERDE 'I'OTALMENTE LA AUTENTICIDAD. 
El proyecto Teotihuacan •62- 1 64 es el ejem
plo por excelencia; sin embargo nos muestra 
primero, que el espacio descubierto es la 
materia prima de su arquitectura y segundo, 
que Meso-Amf,rica tiene joyas arqueol6e;icas 
que pueden competir con cualquier sitio de 
otras civilizaciones. 

De 1920 a 65, es el tiempo de las reconstrucciones en 
Mfixico¡ para enseñar al pueblo el adelanto artístico de 
los pueblos prehispánicos. El estado estimu16 el orgullo 
nacional, una mayor afinidad con el pasado y fornen t6 el 
turismo, para captar divisas. 

Otra raz6n psicoló¡:;ica muy importante era la reac
ci6n en contra de los europeos elitistas; y su desprecio 
por 1 a arqueoloi:;1a americana; era una forma de rebeli6n 
contra eminentes arqueólogos corno Childe, que descartan 
la antigua J;mf¡rica porque no est!i dentro del 11main stream 
of history". Otros simplemente i¡;noran a Amtrica, como 
Mortirner Wheeler. Las reconstrucciones son el reoultado 
de la reacción del amor propio herido y la necesidad de 
tener monumentos Visibles. El deseo de distinguirse, de 
SEílALARSE. 

Con todos esos trabajos del pasado, ya tenemos una 
idea clara de su arquitectura; las reconstrucciones eran 
un paso inicial, y comprensible en su tiempo. La idea ac-
tual es no repetirlas, sino buscar maneras de enseñar las 

cualidades de la arquitectura, sin perder la autenticidad. 
Y otro elemento positivo; la restauraci6n de la arquitec
tura e.o. despert6 el inter~s para la civilización del pa
sado. 
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5:B)PROTU:CIONES 

No s6lo realizaron RESTAURACIONES de edificios Y conjuntos: 
mucho más es necesario para volver una ruina en cen
tro turístico o lugar de perigrinaci6n. 

Un elemento nos interesa bastante: las ADICIONES 
ARQUITEC'IONICAS o PROTECCIONES de los restos del 
pasado: 

un ensciyo 
pijíGtórk~o 

Entre un sinnúmero de ejemplos, escogemos s6lo dos: uno en 
el campo, otro en la ciudad¡ el primero 'IETITLA, un palacio: 
de Teotihuacan, donde encontraron pintura mural de gran im-: 
portancia¡ para protegerla construyeron unos techos moder-. 
nos en el año 1964. Y para enseñar la evoluci6n en Teotihu-. 
acan, añadimos unas fotos de una protecci6n contemporánea 
en la Ciudadela. 

El segundo ejemplo es TEMPLO MAYOR: como presentan 
las rvinas en el centro hist6rico de la ciudad de M~xico. 
Las fotos hablan por s5.. 

05 .. 
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EL INTERIOR DE LA "GRANJA": han puesto el techo 
sin respetar los patios, los volCimenes, las altu
ras, la c:anera de construir ••• así, el palacio 
pierde todo su inter~s, su atracci6n para los tu
ristas. La pintura separada de la arquitectura. 

LA MHlERA DE CONSTRUIR se nece
sita se construyen colu1:.nas, en el :r.isr.-10 rr.aterial 
de las ruinas, para sostener un t~cho de asbesto
cemento, con vigas de madera y de fierro. Notase 
el desagüe de aluminio. 

í 
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PATIO PRD;CIP AL 

o 

e o 

El ejemplo más amargo de la influencia fatal 
de poner techos "a la Teti tla" se encuentra 
en su patio principal; esos trabajos de pro
tecci6n significan la negacHin de todo valor 
arquitectónico del palacio: se protege la 
pintura mural sin entender su relaci6n con el 
conjunto arquitectónico, como algo separado 
de las otras cosas: el contrario de un todo 
integrado, En la Parte Práctica tocaremos o
tra vez este probler.ia, 

., 
3 
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5:B)PROTEX;CIONES 4 
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t••~;•i"''1~·-~~-.~ 7" · .J f 1 t n ~ ¡ .. _ 
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. . ·~ ... ---~~ ~~:.:¿:..;.:··"'r.;,.-...'r..:~·rt~.·J',;;. , 
~<. ·-u~-~~ T5"' t:.;;t~:"1~r.;r:z~-::~t~~~~~{ .. t~ 1 
•'· "\~~"-~ ,.....,_ " ... , -:;;.¡;~"""'"' t' 
t~;:~; 1."',~ . ~ ~'i~~~"'~~~}:~11.~~~~~A i'Ji. 

~~_;<,., ... , . ;-.-·.~· ., 
~~N~.t~),<1 
~~,~~ 

FOTO 1: VISTA PJ\NORAMICA DEL PA'rIO PRINCIP.AL desde 
el Templo Norte; con su altar reconstruido en medio 
del patio y sus techos de lfuninas de asbesto-cemen
to de diferentes alturas. 

~~::r:::J:C==·-~-.... :'..~::·;..: ... _ij 

'V.J 

¡:;;._;,. ....... ~~:;· !I~;;i 'i: 

FOTO 2: TE!·:PLO POHIENTE: los muros reconstruidos has
ta una al tura de rr.~s de dos metros; la cortina prote
ge las pinturas del interior. En primer plano el al
tar reconstruido. 

108 

-¡ 



5:B)PROTECCIONES 

FOTO 3: TEMPLO PONIENTE y a la derecha TEMPLO NORTE: 
del 6ltimo templo no reconstruyeron los muros, sólo 
levantaron columnas en el mismo material de las rui
nas, para sostener el techo de l~minas. 

FU'ro 4: Al fondo TEMPLO NORTE y a la derecha TEMPLO 
ORIENTE: el techo del ~ltimo arranca a apenas 1.20 
metros de altura; así el patio pierde total~ente su 
escala y sus valores arqui tcc tónicos. La pin tura se 
separa de la arquitectura. 
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5: B)PRO~'.ECCIONES 6 

FO'fü 5: el cuarto al lado del 'I'em
plo poniente; en cambio usaron en 
esa ocasión vigas de madera y lá
minas de plástico como tra aluz 
en el patio. -

;, H :"'·· 
~ -·11· !~ n · .. ~ 1-: ,'!f!..u r: 

f,,. ~.:..- 1"·l f'. ~\ 1 
l- ¿) ~.., '-'.~ 1 ('.:~_! 
,¡. ¡"".' l:.if~..:.:-.,.. 

'~J . h· ' ·,,·_: 

~;f.~r:,·{~:· \ i 
FOTO 6: el muro reconstruido h~;-· ¡ 

ta una al tura arbitraria, una tra
be de concreto armado y un techo 
volando, 
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5: B)PROTE;CIONES. ? 

SINTESIS DE LAS CONSTRUCCIONES DE PROTECCION DE 
TETITLA: 

Vigueta de concreto 
de la construcción 
principal 

Cuoierta de láminas de 
asbesto-cernen te 

de concreto 
armado, empotrada sin 

el muro. 

soldadas. 
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5: B)P?.0TECCIONES 8 

~~~~~?¡~~~ 

~~~~~~~~f:""'.': 
... 
j 

.. · ..• ¡ .• 1 

~- : 

La Ciudadela y LA NUEVJ\ POLITICA de PWTEx:CION de las 
ruinas en TEOTIHUACAN: de aqui en adelante se usaran 
techos s6lidos de l~rninas de acero sobre esqueletos 
s6lidos de perfiles; se protegen los detalles, pero 
se pierde la vista de la totalidad; la contaminaci6n 
visual es todavía m~s grande, por que ya no tiene la 
apariencia de una construcci6n provisional. La vista 
panorrimica de la plaza de la Ciudadela se cambi6 to
talmente, 
El espacio descubierto, la materia primaria de la ar
quitectura prehispánica, ~sto nos enseñ6 claramente 
el Proyecto Teotihuacan 1 64, se extermina totalmente, 
Muros y piedrna tiradas, sin significado, abajo de 
techos grandes brillantes de acero, 

. ~-.·· .. r··~--~-· --...,_..-.. ···--~. ~-.. ..--·-~. . . --. ... .....~~ .. ~ 
1 . 
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5:B)PRO'.!'ECCIONES 10 

TEMPLO M A Y O R, el corazón de l·:hico-Tenochtitlan, 
la capital del imperio azteca, el centro de la ciudad co
lonial y contemporánea de Mhico: en 1978 se encontr6 la 
COYOLXAUHQUI, cuya excavaci6n por su importancia fue la 
causa principal para que se pusiese en marcha el proyecto 
1 Templo Mayor•, cuyas actividades coordin6 e,o, Eduardo 
Matos durante cinco años, a fin de que se realizará el "MI
LAGRO ARQUIDLOGICO DE LA DIOSA COYOLXAUHQUI 11 , dese ubrir el 
lugar que realiza la sínt~sis de la cultura mexica. 

Sobre las adiciones arquitect6nicas de este milagro tratan 
estas páginas. 

111¡ 
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5: B)PRO't"X:CIONES 12 
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):E)PROTB';CIONES 16 

_solorado 
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5: 3)PROT:::CCIONES 17 

ir1.'-= 
·1n~1'" . 

\, - ' ;.. : e .. h;·:r ... i;; ·~~>;;".-:·, .. _;;,/~ce :':1{'.:{r~.:;)~~~~{Jºis.~J 
.\ ¡- :'.;;;:;;!~ .:... . ~1m:;,:;: -(-.:.· 1':l : , ·n,·.· ,.--"" :,~ -'····~T··. 

·2j:~~~r·:, .:.!.-~(··:· -~ ·· · ~- .-.---~ · ,~. 1 i~7:.~51:i~'"'.iÍt:! 
.,.~~~. '' . \ ;!\-~' -·.-,."-· ,.., .•.. .,,. .. , .•. ~.;,. -~ . .J'.\'.lí.~.~ 
._\ft:-~·-;rt~:;:,~-;:::z~?7. ~·~),i!i,~3-~~.~- ... ·-~~~¡ 
• .-:.-; \ "!!. ~ · í ' é.~-, ::-:~~.:~.~·;1}¡~<.< !~" . \j J~l~, A:?TJU ~1 
~-~--~ t-W;;;~;~~-;::~.//. J.~,ir.~1 u~_~=~11¡;;¡~=cuI; .¡ 

•. --:;i<:\ 1.~!.¡r:,.,.;.:,;~,;;.;_.;;1.~~-"¡~~~-::¿if: l_ 1 '11' :· ...,_1 .,., ·~ • ...l:',9' ~~ :.~ .. ;:_. ~··~'-=t.~i;-~~;;u~.JY.- i;\. _¡, :-<_~ .•• ...;_ &····:-;_.~ .-<á • ~ ···P·"" ~ • ··"d'-•" .. .,,¡,·•;:.._ . \\' 
..<iR~. ·-·· . . . ..... -6.L·'·: • ................ ·----·--·· ••. ,o'>l1.i:..c-·!-;i._,,,t ... r ~ 

::L CO!iJUWIO de tod::is estos ele!:lentos au'.nc:nta el c;os 
de los restos de Te~plo }ioyor: nins~n h~bitonto, nin
G~n turista entiende qut siGnificn 0s~ lnbcrinto de 
superposiciones; y con los t~cnos [icantes que aplas
tan las primeraG etapas del Ter::plo, todo se vuc-lve 
todavía ir.enos entendible. Se r'..c¡;<.:-1 totah:ente los va
lores arouitect6nicos en esta nresentaci0n. 
Una descrinción noética cie e::;e. "basurero histórico" 
nos anarta' de la· ir. tenci6n de ~~':e c¡:;nÍ lulo, i:~s ad¡,
lante. nos ocupamos otra vez de :e~pl~ ~ayor. 
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column de acero en celosia 

armadura de cable 

--•..Jn ~ .i..:,;,...,,, • ._ 

\ 

5:E)PROTECCIONES 18 

.......... '--¡-, ... , ... ·~, 

~1.._.,._~ ....._ lt'."'7:---:---=~-

110 metros 

CORTE LONGITUDINAL 1 

cables c0ntraviento en columnas 
I 

-+----+ 280 metros, una columna ~~d-~·;··1"'~·;-;~·~-. •·""··-->~;-ú·'~C.'~"- 1 

1 ALZADO LA'rERAL 1 
Las soluciones del futuro pr6xi:no son aún más mortales. Un ejemplo 
lo tenemos actualmente en la zona de Cacaxtla; ya no s5lo van a pro
teger las partes de las ruinas que necesitan protecci6n¡ ya estfui 
proyectando tontas meGa-estructuras que cubren el montículo con una 
superficie de lá~inas de 300 por 110 metros, con columnas de 35 me
tros de altura que van a dominar el paisaje. En vez de respeto para 
las huellas del panado, metros cubicas de concreto en el suelo y una 
contaminaci6n visual nunca alcanzada en la historia¡ se extermina to
talmente la atracci6n subjetiva de las ruinas, se acaba con el eepa
cio de la arquitectura prehispánica, y todo para proteger huellas de 
muros de adobe y pisos reconstruidos bajo una estructura gigante de 
acero y láminas. 

Un estado pobre, un cobernador ambicioso que quiere inmortalizar 
su no::ibre, y direclores del I.N.A.H. que aprovechan su i¡_;nornncia, 
que imponen soluciones y que tienen otros intereses en este tipo de 
obras. ¿Qu~ pasarla sí en l~ Acr6polia de Atenas se pretendiera pro
teger el conjunto con una estructura de éste tipo? Todo el mundo se 
sublevaría y combatiría ese proyecto. 

CONCLUSION: POR UN LADO RESTAURJ..CIO!iES EXAG;o:RAD/.S, POR OTRO, UN DES-
CUIDO DE LAS ADICIO!:Es ARQUITFX:TO!íICAS: LOS ARQUffiLOC-OS DESIN

TERESAOOS, SUBESTIMAN LA U:PORTAl\CIA DE LAS PROTE.CCIONES, SE PliOTE
GE UN DETALLE O TODA UNA ZONA Y SE PIERDE POR COV.PLETO LA TOTALIDAD: 
LOS VJJ,ORES DEL CONJUNTO, U ESPACIO, LAS rnTERRELACIONES ENTRE VO
LUMENES, PLAZAS, AVENIDAS,,. SE EXTER:·!INA POR CO~'.PLETO EN LA CONTA-
HIN.~CION VISUAL DE LAS ADICIONES /1R'-;UIT1C'IO!IICAS, 122 



5:C)FALTA DE REST. 

Por un lado restauraciones exageradas, descuido y desinte
r~s para las protecciones y adiciones arquitect6ni
cas necesarias, 

y por otro lado, en algunos casos, la falta total de con
servacilin y restauracilin de las ruinas. 

Y mucho más es necesario para volver una zona arqueolligica 
en c~ntro turistico, para recibir las masas silencio
sas; adaptaciones fuertes que tienen su impacto, su 
influencia, su resonancia en cuestiones de autentici
dad de las huellas del pasado. 

5. C) Fc:tUa de 
y qué 

restciurscílón 
más es 

necesar~o 

Sobre LA FALTA DE RESTAURACION y de CONSERVACION: 
slilo vamos a mencionnr un ejemplo, entre muchos. 
YAYAHUALA, otro palacio residencial en Teotihuacan; des
pu~s de excavar las ruinas, las dejaron sin ninguna protec
cilin; se perdieron totalmente los pisos originales, se des
prendieron los aplanados y se perdili la pintura mural. 
Lo mismo pasli con ZACUALA, otro palacio del rtismo grupo. 
Los arque6logos, en su afán de excavar (y en su affui de li
gar su nombre a una zona arqueolligica) olvidan muchas ve
ces las consecuencias de su trabajo; la necesidad urgente 
de conservar, de restaurar y de vigilar el lugar. 

Otro problema, en el mundo entero, es el SAQUID de 
las zonas; cada intelectual, que se respeta un poco, nece
sita algunos objetos prehispánicos en su casa, para ense
ñar su amor hacia sus antepasados, su avance espiritual y 

.para diferenciarse de los demás. Es un problema muy amplio, 
empez6 con la conquista y sobrevive en nuestros días. Una 
vigilancia adecuada es el Crnico remedio de eca enfermedad. 

" En el fondo, el problema es que institucional
mente carecemos de una politice claramente fun
dmnentada y dirigida a la conservnci6n de mo
numentos y zonas arqueolligicas. Entre las ac
ciones urgentes destaca la de no permitir que 
se liberen nuevns estructurns, mientrns no es
t~n consolidadas las ya expuestas en las dis
tintas zonas abiertns al público." (1) 

Faltan t~cnicos capacitados en el ca¡¡¡po, falta la in
vestigaci6n sobre materiales que pueden emplearse en la 
restauracilin, muchas veces falta la asesor1a adecuada en 
trabajos de restauraci6n, las escuelas de formaci6n deben 
de jugar un papel muy importante, la politice de divulga-
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5:C)FALTA DE REST. 2 

ci6n del I.N.A.H. debe incrementarse, utilizando los cana
les de comunicaci6n masiva, implementar programas de con
cientizaci6n de autoridades y comunidades ••• para llegar 
H~CIA UNA POLITICA INSTITUCIONAL DE CONSERVACION. 

Un ejemplo concreto: las adaptaciones y la infraes
tructura para volver una zona arqueol6gica en centro tu
rístico; en su ENTRADA necesita estacionamientos y los ser~ 
vicios necesarios para recibir los visitantes: 

-di vul¡;aci6n de informaci6n 
-servicio de guias 
-museo 
-restaurante 
-servicios sanitarios ••• 

Implican construcciones arquitect6nicas bien estudia
das; el arquitecto tiene que entender completamente el len
guaje formal de la arquite~tura prehispánica, antes de em
pezar su trabajo. El tiene que fijar la relacHln que va a 
tener su edificio con los restos del pasado, 

El RECORRIDO de las masas en la zona tambitin es una 
cosa delicada: 

-organizar la circulaci6n, 
-poner andad~res 
-aislamiento de es true turas de1. pfiblico 
-rejas, bardas •• , 
-una señ ali zaci6n amplia 
-puntos de descanso ... 
-LUZ & SONIDO, tan de moda en M~xico (y que daña 

tan to las ruinas) exige adaptaciones fuer
tes de los edificios, necesita una tribllna ... 

Cada curiosidad, cada objeto, cada edificio necesita 
un estudio de su prúsentaci6n. Los arquitectos tienen mu
cho que hacer en las zonas arqueol6gicas. 

Lo que merece tambi~n la mri.xima atenci6n es LA INTEGRA· 
CION DE LA ZONA EN EL AMBIENTE en don de se ene uen tra. 

CONCLUSIONES: 

LA ~.RQUEXJLOGIA V.EXICANA NECESITA UNA ORGANIZACION 
BIEN ESTUDIADA, EQUILIBRADA, ENTRE OTROS UNA PLANEACION 
A LARGO PLAZO DE LAS EXCAVACIONES, RESTAURACIONES, BANTE
NIXIENTO Y VIGILANCIA DE CADA ZONA. 

Y LA ARQUIDLOGIA NADA PIERDE Y MUCHO GANA EMPEZANDO 
LOS TRABAJOS INTERDISCIPLINARIOS, NO SOLO EN EXCAVACIONES, 
SINO T.h!1BIEN EN LA PRESENTACION DE LOS RES'IOS DEL PASADO. 
ARQUIDLOGOS y ARQUITEX.:ms TRABAJA!IDO JU!lTOS EN LA ORGANI
ZACION DE LAS VISITAS A LOS LUGARES DE CUL'IO REDESCUBIER· 
'JOS, 

(1) Molina F., D., CONSERVACION Y RESTAURACION DE EDIFI
CIOS ARQUIDLOGICOS, tesis E, N, A. H. y U. N.A, M. 1 
M~xico, 1980, p. 189. 
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CO!lCLUSIO!\ P.T. 

Conc~us~ón: LA RESTAU= 
RAC~ON CONTEMPORANEA 

h21(Cíla una ac~~~ud méls 
respe~uosa 

La s!ntesis de la situaci6n de la arqueología 
y de estaparte teórica: 

mexicana 

1) EXPLORAR, EXCAVAR 

2) SIN REillTE3RACION 
o RU::ONSTRUCCION 

= CONSERVAR, PROTEGER, RESTAU
RAR 

no tiene 
no hay 

SIGNIFICAOO EL CAOS 
EXPERIE'.WI A DEI. ESP AGIO 

LA AUTENTICIDAD REI!iTEGRACIOH ,RECONSTRUC-
LA OBJETIVIDAD DE FUENTES contra CION, J.:OSTRAR ESPACIO .•• 

es el resumen del problema clave y de nuestro proyecto. 

El primer capítulo sobre la atracción subjetiva 
acentúa que cada intervención es delicada; que las ruinas 
tienen un impacto muy fuerte como presente: los estragos 
del tiempo: '~a dcgeneraci6n de la materia f!sica, corno 

característica de envejecimiento es en sí un va
lor dclatorio, que no neceaarinrnente debe elimi-
narGe. 11 ( 1) 

'Nos obliga a una actitud su~amente rei;petuosa para las 
huellas del pasado que nos quedan. 

El secundo capÍ tulo trata sobre "EL ESP J,CIO" como 
protngonist11 de la arquitectura y r-.ateria primo de la 
restauraciÓn;Y dela necesidad de tor.:ar poseción del espa
cio a travts del propio camino en la zona. Ya aparece la 
contradicción; muchas zonas están en estado de decadencia 
y necesitan una intervención fuerte de recuperación espa
cial para poder tener esa experiencia, 

l·iás adelante examin:::iTOs los valores de la nrquitectu
ra prehispánica y su cualidad principal está en su con
jun~o, en el libre juego y la correspondencia entre edifi
cios y plazas ••• pero¿qué hacer en zonas con puros rnont!
culos y escombro, o con solai~en te algunos udi ficios res
taurados? 
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CONCLUSION P.T; 2 

La historia de la evolución del concepto de restaura
ci6n se puede ver como el crecimiento de la consciencia de 
la importancia de la AUTENTICIDAD del testimonio hist6rico, 
el objetivo primaria de la restauraci6n: 

t1 Ya vimos que durante el periodo romano clfi.sico 
se aceptaba la creaci6n de un edificio, con tal de 
que se conservara la memoria de una función, un 
hecho o un personaje. La Edad :-:edia implici tarnen
te tuvo que apoyarse en la autenticidad de los 
vestigios. 
Fue el humanismo renacentista, ante los testimo
nios de la hntigÜedad Clasica, el que inici6 el 
respeto sistem,tico a la autenticidad de los mo
numentos y toc6 a la arqueolog{a decimon6nica 
el generillizar y funda.'!lentar la protecci6n de la 
autenticidad en cualauier documento de la histo
ria del pasado. De ahi nacieron las normas es
trictas que rigieron la restauraci6n hasta la 
primera mi tnd del siglo XX. t1 ( 2) 

La pr&ctica en particular en ~~xico nos ensefta que la 
situaci6n es más compleja: los monumentos, tan destruidos, 
necesitaban restauraciones exageradas para tener al¡;Cin 
significado. Además, s6lo podemos entender las reconstruc
ciones del pasado cuando tomwnos en cuenta el problema 
restauraci6n-identidad, cuando Sillimos de una inte:rpreta
ci6n semiol6gica, psicol6gica: una raz6n importante era 
ens.,ñar al puebloy a los demri.s el adelanto de la arquitec
tura y del arte de los habitantes prehisp&nicoe y desper
tar el inter~s en el estudio del propio pasndo. 
Pero una raz6n más importante era la rc3cción en contra de 
los elitistas europeos con sus prejuicios y su profundo 
desprecio para todo lo americano; era un proceso do asimi
laci6n y diferenciación ante la arqueologfa europea y sus 
protagonistas: con 111s reconGtrucciones de los años 1920-
1965, quedan sefialarse, distinguirse y mostrar que l·'.éxico 
tiene joyas arqueol6gicas de la mbrr.a cé!lidad que ellos. 
Y esto aclara también el descuido para las adiciones ar
quitectónicas, la falta de conservación en algunos casos 
y la mala presentación, 
Era un periodo necesario de pasar. Además, las reconstruc
ciones apoyaron mucho la imaginación y la idea de la apa
riencia de la arquitectura prehispánica, totalmente desco
nocida antes. Y son de importancia capital para nuestra 
soluci6n de recuperaci6n espacial. 

En las Últimas d~cadas crecio la consciencia de guar
dar la autenticidad de las fuentes objetivas del pasado; 
Templo !·:ayor es uro de esos ejer;;plos. Se acerca cada vez 
más a una actitud respetuosa para las huellas del pasado. 
La restauraci6n como una intervenci6n profesional que tie
ne como finalidad proteger su capacidad de delaci6n, nece
saria para el conocimiento de la cultura. 

(1) Chanfon O., c., Op. Cit., p. 249 

(2) Ibid&m 1 p. 244, 
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" Lo que aparece es una vis16n de lo invisible." 

t.nax!icoraG de Cl azomena. 
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P.P.:Introducci6n 

~ntroducc~ón 

-despu~s de ver que la experiencia clave est~ en la estan
cia y el recorrido por las zonas arqueol6gicas, 

-despu~s de enseñar que la llave a la comprensi6n de la 
arquitectura es a trav~s Jel propio camino, 

a través de tomar posesión del espacio, 

-después de examinar los valores de la arquitectura pre
hispfuiica y de constatar la dificultad (por lo menos 
para no-especialistas) de entenderlos; 

-despu~s de examinar la historia, de enseñar el crecimien
to de la conciencia del valor de los restos arqueol6-
gicos y de mostrar la actitud mexicana en las (iltimas 
décadas del affui de reconstruir completamente sus edi
ficios del pasado, muchas veces con datos insuficien
tes; 

-después de un reconocimiento breve de las adiciones arqui-
tect6nicas que se pusieron en las zonas; 1 

-después de investigar algunos casos de falta de conserva
ci6n y después de fijar la atenci6n en la falta de 
una pol1tica institucional de conservaci6n; 

-después de ver algunos ejemplos de falta de respeto, de 
presentaci6n y de organizaci6n ••• 

no queremos volver a las andadas de aquellos 
11 quienes alejados de toda práctica profesional, 

pontifican desde'el escritorio clasificando y 
atacando todo lo que se realiza en la especia
lidad; de esta turba de teorizantes eruditos, 
incapaces de capitalizar los errores y trans
formarlos en experiencia, expertos de lo que 
NO SE DEBE HACER, ignorantes de lo que SE DEBE 
HACER e inconscientes de lo que SE PUEDE HACER.' 

No vamos a meternos en esta crisis espiritual, en ( 1) 

esta ritual de rivalidad llegada a colmo. No vamos a sacri
ficar a quienes trabajaron en las zonas arqueol6gicas. 

Queremos presentar nuestro proyecto que es una contri
buci6n pr~ctica y real para seguir adelante en el campo de 
la conservaci6n y la restauraci6n de edificios arqueol6gi
cos. Una proposici6n que es 

algo más educativo y didáctico, que las obras que se 
ejecutaron en el pasado en nuestras zonas. 

Algo más atractivo, sugestivo. 

Algo que excita la curiosidad de los visitantes hacia 
el mundo prehispfuiico. 
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'P.P. :Introducci6n 2 

Algo que divulga los conocimientos de los especialis
tas y estudiosos (la ciencia al servicio de todos), 
algo entendible para toda la gente.,. 

Algo que, por un lado estimula la imaginaci6n, las 
especulaciones, las presunciones de los 
interesados y visitantes; algo que deja 
espacio para la propia interpretaci6n, 
la propia imagen del pasado, 

y por otro lado respeta la autenticidad de las 
ruinas, su tentaci6n original, su fasci
naci6n... , 

Queremos que la zona se vuelva lugar de culto y re
corrido¡ respetada, apreciada, estudiada •••• 

1. LA IDEA INICIAL: 

La idea inicial, el punto clave del trabajo es la re
cuperaci6n espacial de la Arquitectura Prehispánica, recu
perando las aristas de sus formas geom~tricas como sinteais 
de su arquitectura, combinándola con la protecci6n de las 
ruinas. 

Buscamos m~s claridad de los valores de la arquitec-
tura prehisp1inica: 

-de voHl!llenes, 
-de su escala, 
-de sus espacios interiores y exteriores, 
-de la jerarquía de sus edificios, 
-de la importancia del conjunto, de vistas pano-

r1imicas •• , , 
-de sus maneras de constrUir ••• 

Queremos crear: 
-posibilidades de la propia interpretaci6n, 
-estimulas de la imaginaci6n, 
-más expresividad, sugestividad, atractividad, 
-una presentaci6n digna de la arquitectura pre-

hispánica. 
Y combin&ndola con 1& protecci6n de los restos, de 

una r:iancrl4 qta.: no r;-:; pierde: ln totalitit.i.U., l¡:1 vicia pD.nor{i
n;icn y to.mpoco se Jiicn:ccr: 101; u..,talles vnliot;oi:; ( escul tu
ra, aplanado, pin tura mural. .. ). 

Tratamos de lograr esas condiciones por medio de UN 
ESQUELETO de perfiles ligeros, met~ico o de fibra de vi
drio o cualquier otro material conveniente, válido, 

Mo~ndolo 
-sin tocar las ruinas, con la mayor prudencia, 
-desmontable, desatornillable, 
-con la posibilidad de adaptarlo, de crunbiar 

al turas •• , , 
-inoY.idable, 
-rever si ble, 
-econ6mico, 
-coloreado, con una clave de colores, que puede 

sugerir las diferentes etapas de construc
ción, la manera de construir, los materiales, 
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2. EL METOOO: 

-- -. 
P.P. :Introducci6n 3 

el grado de seguridad del espacio rec upe
rado, los diferentes usos, diferenciar los 
espacios interiores y exteriores ••• , 

y formando la base para adiciones arquitect6nicas 
necesarias para la protecci6n de detalles 
valiosos. 

La manera de proyectar es por medio de PROTOTIPOS. 

Buscamos una situaci6n real, empezamos con un levan
tamiento detallado del edificio, midiendo todo en la zona 
y buscamos la informaci6n disponible sobre nuestro edifi
cio, sobre los trabajos hechos en dicha zona en el pasado 
y sobre las reconstrucciones hipot~ticas de nuestro caso; 
reconstrucciones de gente que excavaron y trabajaron aqui. 

Realizamos una maqueta, en diferentes etapas, para 
ver los efectos de los diferentes elementos, para experi
mentar con colores, con elementos decorativos •••• Proban
do diferentes perfiles, checando diferentes modelos, sen
cillos y detallados, buscando la clave de colores, dibu
jando detalles constructivos, calculando las diferentes 
soluciones... • 
En pocas palabras, este es un test-case, para experimentar, 
probar posibilidades, checar, cambiar elementos •••• 

La siguente etapa es aplicar nuestros conocimientos 
a un conjunto más grande, con medidas exactas, detalles 
propios del lugar y del conjunto, informaci6n detallada 
sobre lo que tenemos que proteger, c6mo podemos organizar 
la visita •••• 

Y al fin queremos realizar un modelo en LA REALIDAD, 
con sus condiciones propiao, para experimentar con nues
tro material, maneras de protegerlo, clave de colores en 
dicho ambiente, situaci6n financiera, materiales disponi
bles y de producci6n nacional, condiciones del Instituto 
Nacional de Antropolocía e Hintoria, construcci.ones exis
tcniE:c,.. . 
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P.P. :Introducci6n 4 

3, Lf.. ELECCIO!l D~ LOS F?.O'.:'CT!?OS: 

Elaboré tres prototipos, dos de ellos se sitúan en el 
altiplano, un palacio en Teotihuacan y una pirámide en 
Calixtlahuaca. El otro es un templo de Palenque, arqui
tectura Maya. 

Los dos primeros son las dos principales imágenes de 
1 a arquitectura prehispánica; con un modelo de una 
pirámide y un modelo de un temr.lo, se puede recuperar 
toda la gama forn;al de la arquitectura precolombina. 
El !tl timo prototipo es la prueba de la validez del sis
tema para adaptarlo en la arquitectura maya, que además 
tiene la ventaja de ser una arquitectura menos monumen
tal, de menor escala. 
Todo el lenguaje de la arquitectur'l. prehispánica es 
recuperable. 

PROTOTIPO 
Porque: 

PP.O'IDTIPO 
Porque: 

PROTOTIPO 
Porque: 

"I 11 : T:E:~PLO 11S 11 / PATIO PHiTAOO / ATETELCO: 
-Teotihuacan es m~s que la zona ceremonial, 

en derredor ha estado la zona resi
dencial, que vale tambi~n la pena 
de restaurar y visitar. 

-la abundancia de informaci6n de las excava
ciones y restauraciones. 

-el tratamiento hasta el día de hoy de estos 
palacios, la falta de conserv aci6n, 
las restauraciones equivocadas y las 
adiciones arauitect6nicas. 

-la importancia de una ·nueva política de pre
sentaci6n en Teotihuacan. 

"II": ESTRUCTURA "4" / CALIXTLAHUACA 
-la pirá'!lide es una de las imá¡;enes preferi

das de la arquitectura prehispánica. 
-es una zone adaptada por los nztecas, el len

guaje formal es muy semejante al 
de Tenochtitlan y otros sitios. 

-el prototipo es 11plicable al Te:::plo Mayor. 

11III ti: TE!·:FLO XIV I p ALEJ:OUE I C:OHP AS 
-la importancia de recuperar un tem~lo maya, 
-la documentaci6n extensa de la arquitectura 

de Palenoue. 
-despu~s de la reconstrucci6n tiel templo nece

sitaba una protecc~6n adecuada, 
-el arque5logo J. Acosta tenia la intenci6n de 

reconstruir las b6vedas del te~plo, 
pero la obra quedó inconclusa cuando 
se hizo el re:orte en el presupuesto, 
nuestro proyecto es un homenaje pos
tQ~O al arque6logo y una soluci6n 
más respetuosa. 

( 1) Chanf6n o., c •• RESTAURACION, PROBLEMAS TIDRICOS, 
E.u .c. R.}:,, Churubusco, M~xico, 1979, 
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PROTOTIPO "I" O 

t PROTOT~POS 

INDICE PROTOTIPO 11I": 

A) INTRODUCCION 
-La zona residencial, 
-Atetelco, 

B)EL TEMPLO 115 11 : 

-estado actual, 
-una situaci6n m~s real, 
-la reconstrucci6n hipot~tica, 

C )PROY:EX:'IO: 
l)Introducci6n; 

a) aproximaci6n del edificio, 
b)la omnipresencia del tablero, 

2)La 1 a intervenci6n: el tablero u ordena
dor 

3)La 2a intervenci6n: relaci6n patio-edifi-
cio 

4)La 3a intervenci6n: el volumen 
5)La 4a intervenci6n: el espacio interior 
6)Diferentes posibilidades 

ejemplos almenas 
?)Detalles constructivos: 

-la base con la columna 
-la columna terminada 
-el montaje 
-vista desde abajo 

8)Ctilcuiot 
9)Estudios adiclon<.úec 
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l r,) INTROnuccION: 1 L LA 

JIYAY~1~t 
JDDC 
JDz~u~·[ 

JD .º~[ 

PROTOTIPO 11! 11 2 

2'/JNA RESIDE:\CIAL: 

Es la zona habi tacional de los sacer
dotes-jerarcas que actuaban en los 
¡;randes templos. 
"Esta zona residencial estaba urbani
zada por medio de manzanas cuadrangu
lares de 70::i. por lado, formando una 
verdadera retícula, con calles muy an
gostas aue, a la vez,servían para el 
tránsito ·de los peatones y eran los 
sitios por donde se desa¡;uaban las 
construcciones". ( 1) 
Una manzana era, en sí, une sola casa 
con numerosas habitaciones, limitada 
por cuatro altos muros con comunica
~i6n hacia an¡;ostas calles por medio 
de unas cuantas entradas. 

JDDC 
_JJl~ATETELC 

1

0' BETITLA 0[ 4oom. al 
oeste d ,f 

Según Laurette S~journ~, las mnnzanas 
miden 60 por 60 metros y,según el ar
que6loco Jorge Angulo, muchas de las 
calles son canales, que Eervían para 
el transporte de toüo tipo de cosas 
v la ciudad no era dividida tan estric
tamente en manzanas cuadran1>ulares, 
sino tenía la imacen y las irregulari
dades de una ciudad que creci6 durante 
siglos. 

Se ha:i explorado entre otros ZACUALA 
y YAYAHUALA; ambos son rr.uy seriejantes 
en la distribuci6n de sus patios, p6r
ticos y aposentos, así como por estar 
limitados por un enorme muro que las 
circunda por los cuatro costados. Re
sultan verdaderas fortalezas, ya que 
por tener pocos lu¡;ares d1 acceso eran 
fáciles de defender, En el caso de Za
cuala, ese enorme complejo arquitect6-
nico, no se hall6 más que una sola en-

I íT]/ ~ //ColocacJC-de 
. los oalacios 

se¡;úñ L. s~
journ~ (2) 

trada. 

TETITLA, el "Lugar de Piedras o Pedregal", ha sido explo
rado intensamente y 11 s6lo en pequeñas partes reconstrui
do". (3). Se trata de un ¡;rar: cor.junto de construcciones 
lisadas por m~ltiples pasillos y patios internos que son 
importar,tes por sus abundantes r.inturas polícromas. 
Lo m&s importante del conjunto arquitect6nico es ur: patio 
en cuyo centro se eleva un pequeño altar o adoratorio que 
semeja un templo teotihuacano sobre su basamento, con una 
pequeña escalera. Los templos alrededor del patio perte
necen a diferentes periodos rie conEtrucci6n, cuatro en 
to tal. 
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11 

"uneroosici6n sistel!'.r;s Fn:ioc Blnnco y Pint¡¡do, 
ae~6n-el arque610EO C. B. Kargain (4), 

3 

ATETELCO, o 11 En el muro ,;., Fietira junto al Agua", ei;tá 
a unos cuntrocientos :~etros Rl oeste de Tetitla. 
Es notnule ;i;ir ser ur. sitio llar.de tambi~11 se hnn podido 
redizar reconstrucciones de crupos tie edificios, los .3 
templos del P.4TIO 3LA!:co, borrnndo todos los reaws del 
PJ..?IO ?Ir·TAOO que es dt uno i;;:¡r,~,a posterior. 
Le:::: "\.€:;..;.:.c.:s flH-r.:·L :-·. e:1:.::.~~·'..liL02 t.0tu·1 ~~· L t.(:; t:1 •.::vr:.!'Or1 

lc.:::éi 1.~ó:· c:c.::~r.;1-._··t::.i ~E-:--.::.::il.~0 ~Y·':~inse:ib::. :~oto;~). 

~l ,atio const~ de tre& p6~ticos cuyos inttriores fueron 
e ubio!~tos orit:ir.al:r.ente e:.)!, !Ji~~tur~ rr.urf~l ejecutada er. 
dos tonos d.; rojo. 
Es ir:.~ortante mencionnr C!'li:: la restDUH1ci-'Y1. lle la I-intu
rP !:Ur¿1¡ de los tre~ p6rticos est8be e:1 :~~nos 11ü un ar
tista, qus ~j& :raz~~J scbr~ lRs pfrei~s u~~ r~plicn ~e le 
decoreci6r. pri::".it.:..va 'J, ~eco n IJ~co, t":é:! est:-ido i:-,cru.c
~ando e~ el ~rl1:~a~c ~odsr!:o, 10s fr~c~i0~tos ~~iEi~;les 
q~e se e~corit=~ro~ c~!d~s. Lc2 ~~tlFCi~OR d;: pin~u~a &raG 
lo !'t-z:.n d·:: lé-: r~-·cc:-. .st.rt:(;ci!,:. d.:- l.-:;:.~ ~: tt==-:-.r.10.s ~· lb 
!ueDt0 1 1~ iL~~iraci6n ~0: ~?·t~2~~ ~G!"0 su obr~ d~ a~te 
;,•· lo.e t:·¡,:; r~~·:i~cs. 

E:. o~r::; }i&t.:..c., bn ¡j.J~'Jt· so;. t:t.:.:u-::-.:.ra rsut:s:ro r;=·ototi:)o 
t:l ':'~:?l.\.: '13 11

, SB l~c·:r.r! !" :.'IIC F!:~:"t.DJ; acr.l{ r.o 2& tan 
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IB) EL TE1,;LO: 1 

: · el._) ,.E..,s=t=a=d=º=ª=c=t=u=-a=l=; 

EL de la pintu-

ra mural (y que marca la al tura hesta donde llegli 
el muro original), protegido por un techo de made
ra Y asbesto-cer.;ento, que r.o alcanza para prote¡;er 
contra el sol. 137 
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PROTOTIPO "I" . 6 .· 

B) .EL TEJ'iPLO: 
2)Una situaci6n m~s real; 

LA BASE DEL/, !·'.,WUETA, con los :!'.uros no ton elovDdos como en la 
situaci6n octual; esos medidas for~on ol punto de partida para 
nuestros experi~cntos pora la recupcrnci6n cspocial del Templo 
y el proyr.cto de lr, protecci6n de la pinture ~ur11l (los restos 
que todtv~r ~~t1·cvivc~). 
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PP.O'IOTIFO "I 11 8 

B) EL TEl•'.PLO: 
3)La reconstrucción hipotética; 

La reconstrucción hipotética está basada en: 
-las excavaciones y en los estudios 

del araue6lo¡;o C.R. Margain sobre 
Atetel¿o, resumido en su tesis y en 
el libro 'Sobre sistemas y materiales 
de construcci6n en ~eotihuacan, sobre
tiro de TEOTil-iU/1CJJ·:, onceava mesa 
redonda, !·:hico, D. F., 1966. 

-en los estudios y en la reconstrucción 
del Palacio del Quetzalpnpálo t1, del 
arque6lo¡;o Jorge R. Acosta, resumido 
en 1 El Palacio del Quetzalnanálotl¡ 
I.N.A.H., M~Yico, 1964. 

-en los estudios de Laurette Séjourné, 
y en su libro 'Teotihuacan, métronole 
de 1 1 amériaue 1 , F. Mrspero, Paris, 
1969. 

-en la inforcaci6n ¡;encral sobre Teo
tihuacan, e.o. l·íarquina y su 1 A0gui
tectura nrchisnánica 1 , 3c edici n, 
I.N.A.H., Xhico, 1981. 

tnT ¡~ 1 !1 1! 
1 

! 

11 

l. 

;¡ i! 1 

/~ il """' ....... ;I í 
[ h 

-
•'--, .-·! ';<.; .,...~ ~ ~"-~- .... 

La rccons:rucci6n ócl Palacio de Quetzalpcpálotl en 1964. 
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EN_T~ 
PUBLíW 

1C)FROYECTO11)Introducci6n 

~l 

a) apro:r.iruaci6n del edificio; 
J\os aproxir.;a!!!OS al edificio y al pun
to de entrada si¡;uiendo un recorrido, 
una ruta larga; anteriormente a traves 
de un eran conjunto de construcciones 
ligado~ por c~ltiples pasillos y patios 
internos, corredores ••• pasando entre 
espacios, atravese~do espacios, hasta 
llegar e,. el eran es:1¡:;cio abierto del 
patio pintado. 

Hoy pasarnos al¡;unos espacios abi~rtos, 
cruz;;_::,os el lel::erinto de !!!Uros medio 
reconstruidos, subimos y bajamos hasta 
lle&<Jr al patio por las esqinas des
pu~s de la ~ltica bajada. 

~1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__.La aproximaci6n oblicua, la ro~s normal 
' corriente,nos deja apreciar el edi
ficio cm:.o :Luestranlas fo to¡; 

Una vez llegado al patio, po
demos admirar la base de la 
estruc t1tra, con su tablero a
bajo, su escalera y sus res
tos de aplanado y pintura. De 
c6mo era el edificio, no tene
mos ninguna idea, o con mucha 
imaginaci6n una idea vaga, in
definida. 

Así pasa con los cuatro tem
plos que rodean el patio pin
tado, 

- - . ' 
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b) la Ol-'.!aPRESElrnIA del TA:SLERO en Teotihuecan; 

" El tablero-telud, creado por algún centro de Puebla
Tlaxcala, va a ejercer su influencie m~s profunda y du
radere al ser edoptedo por la gran ciudad de los dioses 
en su momento decisivo, Es entonces cuando se asiste no 
s6lo a la adopci6n de este tipo de tablero-talud en su ar
quitectura, sino a su for1:1al consa¡;raci6n en calidad de 
elemento relacionado con las diversas necesidades arqui
tect6nicas de un elaborado ceremonial; pues a partir de 
este periodo se la lrnlla descie un sa:".tuario de le impor
tanci~ de la pir~mide de QuetzalcOatl, hasta un peque~o 
altar o cdoratorio, incluyenéo los pr&tiles de templos y 
palacios, segfin eparece en r.;aquetas y al tares en forma de 
santuarios en miniatura, as{ como en otras representacio
nes y segfin lo cor..prueba un hr.llaz¡;o del Palacio de Quet-

zalp¡ipalotl (vinise la foto). 
;--~~~~~~~~~-:-,--,-.i....,.,.."~.~~.~.,-. ~~,.-~~,-."-,-,~ .. 4-El t ·1 ' t t do 1 

~
. · t""i ., • "'tff;"' u,,,· < .. :. a o ero, orrnipresen e en o e 

1 1-r ~· • .. TJf.;' - ~ 

~
~.;.·,;1 ¡t).~"•"' ·""h-;(;"• aparato religioso de estn metrupoli 

• • ..... ,~ 1 t.<P:~···~ ..... 1 ' d · ·' "'·~ü·~:... 'll::>T~ .. :~~:.~ t·, E1 lo l ergo de los 4 o 5 siglos e su 
. . _._-,~,!/;.-:-'~ ''1:$'::·-~:,}}.1\; .. ,'.·> es1;lendor cl~sico, es nhl en Teotihu-
~~;~~~=:,~[. '.::m;~I~ /f,!·;S-4·~ can dont:e odquicre sus 'cartas de no

fy • .,~;'.":¡ ·:.;,N,¡¡, Jr-:w·~ "e.f;~f -,~'i; ~ ble z¡¡' " ( 5) 
~:;.,.~·::;· ~~·'1~;{.~t:tf:}' '•\::i~i;r,/_:. Todos los edificios que gu¡¡rdan algu

, , .. ". ;J_;.. "·:·,~}l~i~; ··:r}:"·',,' na rel11ci611 con la religi6n, con el 
l ·:~f::.-·-(-:_<.",°'!-1. ~;,, .• ,,.fl;;. ,:r._ .. ¡: culto se ajustan al nrototino consa-
~- ~·,,t ~·. l''~J.,:r a·~·.. - ~ ¡1\~.:;·.1;:::-·~ ~\ ~-J~_;·,~!i'ih~~·. 1 cr"do; un tablero con sus paños ri¡;u-

~1:_ J:·'.,< .. '';;·1"":~ '1\\:1,j)•'' ('.!·-'K! .• rosomrnte verticnles y sus volfirncnes 
~ ·~~"~ •-t_;¡'...1.:';· .·:.:.;,,:]( kf~~·.·yy,7 .. ~·~·,'::_bien acusados aue consisten esencial-

:t..,;...,_; '· , .. ¡º, L .,, : ;._. ,J~.'bJ.'1.4!_." __ ,. \ >1 ,¡... ~ r n .... • .., 11 f j .. ~.···:::l "''" t-• v ,··"-"'.-·~~ "'e .. ct e .• un~ 1oruesa .10 t.ura o rana . ·• ···~- , .. 't·· ...,_,, ~- . '•'" ·(-. .. E-·- .,,..., " i t 1 · d 1 #,.-.-·;··< . 1 /f'l":.;-:.1.~~.-~.~~¡..,~.:';>' 1¡:•rt'...,:····•": • . 1or zon D encorrea" en un rr.nrco e -
-.....t...: .. ''' ~~~:..._r..!!.i~¡;~~·¡f.. ··~ , !f.~ Gdo. 11 (6) 

1 ( .. ~~~~~"":"r:::,,._ -r ... -.. ~~ 11 Este 'for:·it: !1rivilcc:;in.da' que, en 
t_~ll.].:·,.~ ;:~t~T-;.:.~4"~ .. ~~1 -:.:=, .. 1 a nr(!Ui Le tur0 dr- eGtr ciudiid simoo-

. ;;w...""""~~'\\¿:>~4~ 1'1' ::.. lizo i!.vrria[,le, incans:oble:.:ente lo 
· : , · .. ·.:,,~.i~~~·,~i~"".'\.'i·.;~J~ divino, r r.¿:murn de ur.v lutnnfa, npn-

:;..~:··""':..- ... -: 1.1,~.._l .~'~,:;.:: .. -.;',.o':.;~~-~ rece repctirin t.0:".biér. or. I:1Jtivos de 
Hc;r. 1'.;16), ~.Y. ·:l i'::l~c:c: r C:' .. H:t7:-:·l- l(· "'."i!".tal':: :.u:::·.-:-} O r.::. le Or!"l.o·.entoci5n 
Dé''::.~:l ,-,_. l:,,~::·.·.:·' - :· ;·:1:::-:i<r :':'.'..i·:.C: .• '' (7) 
VEZ, 1.·l ::c:.0 r.:..::.- ::.·~:..::~~J ~:'-·'· l--: 
fechadac r~~.&t~bc~ 0~ E~ ~r~t~ ~u- Ese ~QLl~~~, ~ec:!~ 1cndrap un aut~nti-
pcrior en ro¡¡;.;¡; D::: :'J,'21..:::P.o" (e) co sin6ni:::::J de: lo sn¡;rr.cio (por lo me-

-+----------------------...,,,os ern u:1 üe.:.ento forr;.nl básico de 
l~ arquitecturii de Tcotihuacan, de su 

ARQ~1IT2CTDRA i:o;:u:::s;:TP.1) ere el :::olríe, 01 cr¡¡n unificiidor 
de los edificios tcotituRCECDs. Este el~~onto deba cohe
rencia y str-tus r.l conjunto, si¿::1ificcbo ln uniforrnizaci6r. 
cor.:-olc;te de le erauitecturti relicio.s3. Er1 los pnlncio.s, 
las-hobit~ci1nes d0 los soccrd8tcs y podcrocos, usaron · 
te~bien est& ~oti~lo; las frc~ejas de nuc~tros te:~plos re-

E:-. cor.scctl0~cio, (;S 16¡_:;ico qi..Ac: E:$& :;::;b}.cro ve a tener el 
:-n:oü lie ORDE::J,:xlR e:·. ~,ur,.stro :-r'.lyocto, e:; lr. :::iri:::cra in
tcrve~ci6n ~ lo E~s i~rortnntc 1 que va e ordenar todas las 
otr¡;:; :: tod;;s las ¡;dicio:;ee er. ese ti:oo d" pdacios. 
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2) LA PRIMERA INTERVENCION: EL TABLERO O ORDENAOOR: 

La primera intervenci6n es sencillísima¡ s6lo se pone 
el tablero del frente del Templo, con cuatro perfiles y 
dos patas. 

'.:: 

Con "este elemento de identidad", con eote ordenador con
seguiemos:-la recuperación espacial de todo el patio 1 

-la recuperaci6n de la forma principal del edi
ficio; nos da una idea de la al tura de su fachada prin· 
cipal y de la al tura de su espacio interior, nús da 
la escala humana, nos dn los elementos formales btisi
cos •••• Poniendo algunos de esos elementos en un pa-

lacio, significa cambiar el desorden de muritos, desniveles 
techos y otras adiciones de diferentes materiales en UN CAO. 
ORDENAOO. Cualquier cosa que pasa en la zona, cualquier tra· 
bajo que ejecutan 1 nuestro elemento lo ordena y nos propor
ciona la información bfi.sica de la arquitectura. 

l43 
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3) LA SEGUNDA IJ.:TERVE!:CIO;i: RELACION P .i.TIO-EDIFICIO: 
El acceso al edificio¡ 
El tránsito entra en el patio (después 
de su recorrido) con su obstrucción 
la maqueta reconstruida, un altar en 
forma de templo, con los mismos ele
mentos formales que los palacios al
rededor del patio. 

Del patio pasan al espacio intermedio 
por la escalera¡ ese cambio de nivel 
1 ,20metros, señala con acento el paso 

~ dol oxtocior ,1 intomodio, dol "P•-
/ cio comun al espacio más privado. 

Ri''El / Y, ~p'._ El in tomdio '' h '"trofa prolongo-
_/ · da, retrasada, protegida. Ese pro

tector pórtico acoge parte del 
espacio exterior en el territo
rio ciel edificio. 

La relación patio-intermedio tambi~n 
es determinado por las "columnas-pi-
1 ares (están forr.:adas por la fusión 
de un pilar rectangular y de otro en 
forma de secicircunferencia) que 
cierran, protegen más el interior 
(acentuado nor las trabes). 

La ccs~nd~ ir,torvt~ci~n 1·~cu~Lrn el p6rtico con cus 3 
claros; ~cí se: é>Cc,.tri;:; 01 claro de l<i cntr<ido (oue es 
un pJc~ r:fs ~~~lio q~0 los otroc doG); COL estD~ c1v1-
cio~0s e~ la fbci:o~~, se sie~t~ total~0~tG ln rcl~ci6n 
:-::::>dsrr;(.ln er.trc ln tcrrez;; : .. r::l c-xte:r:!.or. 
Tc~bio~ se construirb la puertD c~tre el espncio int&
rior y ln terraza. hsÍ la rclaci6~ patio (exterior) -
edificio se o~etiR :otnl~~nt0 r~cuperado. 
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RECONSTRUCCIQJ; DEL TABLERO Y DEL FORTICO 

planta 1/50 

1-1 

n 11 

1 

J~ 
1 • ., 1 

seccion aa 

r e peraci6n 
ablero 
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PhOTOTIPO "I" 14 

4)LA TEF.:;im;. IrT".F.VE::cro::: L.4 REcup;::p¡,:;ro:: DEL VOLl!!<E::: 
F'ñra 0T · :ioséo al re.:::.e8.0r Gel eai ricio, y la vvroxirr.aci~n 
espiral, esta rccu?ornci6n del volu~en total del edificio, 
que existe en los tableros alrededor del edificio. 



5) LA CUJ.RTA n:TERVEt:CION: EL ESPACIO INTERIOR: 

Un capitulo muy importante en nues
tro proyecto, por que se trata de la 
protecci6n de la pintura mural, que 
es una bendici6n de Dios en los Pa
lacios de Teotihuacan, 

El sistema constructivo de techa
miento era muy sencillo en el caso 
que nos ocupa: 

-el espacio interior, con sus 
muros de carga y sus pilastras 
que soportaron el techo de ma
dera, dividido en tres planos 
por las vigas-trabes, se puede 
recuperar inteGralmente con 
nuestro sistema, como muestra 

la foto¡ se divide la superficie gran
de en 3 ple~os de medidas pequeñas que 
no hay ningun problema estructural, 
ni de materiáles pare techar el es
queleto. 

El p6rtico, con sus •columnas-pilares• 
y su viga-trabe, es otra superficie 
chica, separada de los otros y del 
esqueleto exterior. 

11+? 

., 
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PROTOTIPO "I 11 17 

Las fotos muestran la facilidad de techar el esoa
cio interior¡ l~s vieas-trabes for~nn el desagú~. 
~uestro techo, dividido por las vices, de escala 
chica, es r.iu:; diferente d0 los techos de superfi
cie i~~onente que se usaron en ~eotihuocan y en 
Te!!lplo ?·~ayor. 

149 
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PROTOTH'O "I" 18 

Parte del es?acio interior cubierto. 

cubri~iento exterior, 

/

Hur.inas de cualquier 
ti:io, vidrio .... 

~--~ -re=:: 
""' ~ ~cubri:~iento int1,rior, que 

i~cupcra exnctomente el pla
no del tcc:io orir;inal. 

les vicas recuperodas, que sir
v~~ co~o deDaGU~. 

Las soluciones para cubrir el interior con ilimitadas; 
En nuestro ejemplo se uearon 2 l•=in~s, una interior y 
una exterior. M~s sencillo BE usar s6lo uno. Detalles 
co~.~ vc~tiloci6n •.. tie~en cue ser estudiad0s en un e-
je:.;plo concreto. Te::; bien ec ·posible recuperar los des-
acUe2 c~:is~oc en los euros y otros detalles i~portantes. 

150 
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DIFERENTES POSIBILIDADES: 
El esqueleto b~sico se puede terminar según las con

diciones circunstanciales, seg~n la pintura que tienen que 
proteger, seg~ los detalles que se puede enseñar, seg~n 
los datos arqueol6gicos encontrados,, •• Un ejemplo basta 
en este caso para enseñar un sinnumero de posibilidades; 

r:-:-:--- .- . 
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UN EJEMPLO DE DETALLAR UN ESQUELETO: 
como eje:nplo dos tipos de AL?-!E!iJ!S; 
Las primeras dibujadas por C. Viargain en sus 

reconstrucciones hipot~ticas de los 
palacios de Atetelco, 

Las otras son del mismo tipo que us6 J. Acosta 
en la reco!1strucci6n del Palacio del 
Quetzalpap1ilo tl . 

. Hay much:is otros tipos de almenas con que pode
mos experimentar. 

A A b A 

. / 
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PROTOTIPO I 22 

7) DETALLES CONSTRUC TrvosT.iiiiiiiiiiiiil9'ilii!!!iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiimr 
La base sobre el muro 
de la ruina; 

colur.:nv 

elemento 1;106. 

RB-40~Prefabri
cado) 

placa de ace o 
20 X 20 cm. 

placa de neupreno 
de 1 crr .. de espe
sor. 

base de concreto 
arr.iado, 10 cm. 
de espesor. 

capa de poly
uretano. 

/,

rr.uro existente 
de la ruina 

~~so existente 
'. ~.l pnlc,cio. 

// . 

í 
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PRO'roTIPO 111 '1 23 

LA COLUlillA: en vez del elemento modelo RB-40 1 para 
ajustar las alturas, se usa, como solución 
alternativa (cuando s6lo se coloca la es
tructura frontal, el tablero-ordenador) una 
placa sencilla de 30 por .30 cent1.metros, 
soldado a:iajo del perfil. A la altura del 
tablero se encuentra soldado otra placa, 
ya previsto de las perforaciones para los 
diferentes perfiles. Sobre esta fil tima pla
ca está soldada la columna del tablero, 

1.5.5 
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Ejemplos de cómo se ar:na el esqueleto: abajo, o a la 
izquierda, cunr.do s61o se coloca el tablero-or
denador; primero se atornilla el ~arco princi
pal y desput•s el :narco secundario, con 4 tor
nillos en las columnas del tablero, 
Arriba, o n la derecha, el :"ontaje del modelo 
completo ( recuneraci6n del volu:"en). 
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VISTA DESDE ABAJO, Et-: LA PLATAFORl1A EXISTENTE 
DEL TEMPLO. 
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PROTOTIPO "I" 26 

8) CALCULO:;: en colaboraci6n con el Ing. Sergio Delgado. 

MDIORIA DE CALCULO TEMPLO "S": para este proyecto se han 
tomado como elemento estructural miembros de lfunina del
gada, denominados tambifin como •monten•. 

1 CONF1GURAC1@1 
¡--~~~--;4-...,.,_~~~~~~--

k L;:I ============M-=s=:7:=::;::==========~ 
M-P 

columna 

9.60 

1 ESTIMACION DEL PESO :I 

•• o 

2. o 

Monten 2CPL calibre 18 4x211 

w::2(2,09)=4,18Kg/m. 
peso del marco secundario (M-S) = 21m.x4,2Kg/m = 88,2KE 
peso del marco principal (M-P) = 21 1 8m.x4,2Kg/m = 91,J(i 

peso de una columna; 
monten calibre 16 2 X 5 1 22 = to, 44B 

Descarga en un apoyo = 190,2 K¡ 

Peso total de la estructurn = 760,8 K! 

IDISEllO DE COLUMNAS:! 

Para las columnas se propone una secci6n a bnse de 
monten encontrados 4 x 2 11 calibre 16 

Prooiedades geom~tricas de la secci6n total: 

ty 

X 

t = 1, 52rnm. 
d = 101,6;.irr;. 
A 6,6cm2 
Ix = 110,42cm4 
Sx = 21, 74cm3 
Vx = 4,09cm 
R = 2 1 4mm. 
fy = 2520Kg/cm2 

Propie ades geometricas de la secci6n para diseño: 

b 11 =2b 1 b 11 = d - 4(R + t) = 101,6 - 4(21 4 + 1,52) = 
85,92mm = 8,6cm. 

b = d - 2(R + t) = 101 1 6 - 2(2 1 4 + 1,52) = 
93,76mm = 9 1 38cm. 



PRO'roTIPO 111 11 27 

Revisi6n de la relaci6n ancho/grueso: 

b"/t = 8,6/1,52 = 56,58. 

(b/t)lim máx ... 2000/y¡y"' 2000/v2520' = 39,804 < 56,58 
n pasa 

C~culo de b efectivo (be) 

be = 2720t [1 _ 540 l / b" 
'l/fY' (b/t)\f?Y'j ~ 

be = 2720(0, 152) [ 1 _ 540 1 _ 
~ ( 8' 6/0' 152) \"232'0' J - 6,67cm ( 8,6cm. 

O.K. 
6,67)0, 152 = 5,43cm, Aef =A - 4(b - be)t = 6,6cm2 - (8,6 -

factor de forma ( Qa) 
Qa = Aef/A = 5,43/6,6 = 0,82 

C!u.culo de la resistencia de diseño: 

Como los elementos estfui atiesados 7Qs = 1 

(Kl/r)c = 6340/~QsQafy 1 = 6340/../_0,82(2520)
1 

= 139,47 

Kl/r = 1,2(200)/4,09 :: 58,68 < (Kl/r)c 

Calculamos el factor de resistencia: 

FR = o,85 - (o,85 - 0,75)/139, 5 = 0,849 
Resistencia de la secci6n como columna es: 

Re = QsQaAfy[l - (Kl/r)2"2°1F.R. 
2(Kl/r)cJ 

Re = 0,82(6,6)2520[1 - ~f~3~~~~;Jo,849 = 10,554,5 Kg. 

Re= 10,5 Ton. P = 0.20 Ton. <:,10,5 Ton, O.K. 

!RESISTENCIA A FLEXION DE LA SECCION :I 
Datos:_ Secci6n 2 CPL calibre 18 w=2( 2,09) = 4, 18Kg./! 

y 
b•d 

11 b" = 2b' 

d 

Flexi6n alrededor del eje x 

d=10, 16cm. 
t=1,21mm=0,121cm, 
A=C2,65)2=a,3cm2 
Ix=89, 16Clll 
ry,;2520Kg/cm2 

b 11 = d- 4(R + t) = 101 1 6 - 4(2,4 + 1,21) = 87,16mm = 8,72c 
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PRO'IQTIPO 111" 28 

Revisi6n de la relaci6n ancho/grueso del patín compro
mido: 

b"/ t = 8,?2/0,121 = 72,1 

(b/t)lim.máx. = ?!JOO/{Y'= 2ooo!J2520'= 39,84 <72,1 
no pasa 

be= 2~t [1 -M <b" 

be = 2~20~ 121) [ 540 J 25 ~ 1 - (8, ?2/0, 121)y2520' = 5,58cm <8,7cm, 
O,K, 

Clilculo del centroide: Area a descontar (Ad) 

Ad= (b - be)t = (8 1 72 - 5 1 58)0 1 121 = 0,38 cm2 

Area efectiva: Ae = A - Ad = 5,3 - 0,38 = 4,92 cm2• 

y = X!fl. _ -AdYd _ -0,38(5 102) __ 0 39
cm 

H - A-Ad - 4. 92 - 1 ' 

H6dulo de secci6n efectivo: 

Ixe = lx + r.AY 2 = Ix + AY2 - Ad(Yd + y) 2 

Ixe 89,16 + 51 3(0 1 39)2 - 0,38(5,02 + 0 1 39) 2 =·78,84cm4 

Sxe = Ixe _ 78,84 = 14,41cm3 
d/2 y - 10, 16/2 + 0,39 

Determinaci6n del momento critico: 

Me= FRSxofy = 0,9(14,41)2520 = 321 681.88Kg-cm. 

!:!~-= -ºJ2~7_'.!'~!1:1!1: 

IFLEXION DEL MARCO SECUNDARIO:! 

w = 4, 18Kg/m, 
1 = 9,6m. 

M = wl 2 = l¡, 18(9,6) 2 = 48, 15Kg-m. 
. 8 8 

!·'. = O,Ol18T-m <Me = 0 1 327T-m. O,K. 

1 FLEXIO~ 1.DEL MJ.!CO PRINCIP JJ,r 
;cr_':!!.!;~~D)i§Kg 

~T 940 ~ 
1 980 1 

64.48 

V( Kg) l-f---''----===---=---+ 

Mv=58,86Kg-m=0,059T-m 

Me = 0,327T-m > MV 

-¡ 



PROTOTIPO "!" 29 

!coRTANTE:I 

VR = o,55fydtaFR 
!y = 2520Kg/cm2 
d = 10,16cm. ta= 2(0,121) = o,242cm. 
FR = 0,9 

Se debe cumplir: 

~ <~ = ~~~~\ = 73, 71 

h 10,16 < t= ü,121 = 83,96 73,71 

-7 VR = 0,55(2520)0,242( 10, 1 - 6)0,9 = 3067 Kg. 

VRu = VRP.Cv 

Cv = 1600 1 Ík'"\ 
Ch/t> Vfi 

k = 5,34 + ..:14:...--_ 
( a/h)2 

a 960 8 11= -fO;Tb = 94,4 -7k = 5,34 y Cv = 0,949 

.". VRU = 3067(0,949) = 2913Kg. 

Vu = 64,48 X 114 = 90,3Kg. O.K. 

!FLECHAS' 
M-S: 1.s = 5wl4 _ 5(0l042)(96064 _ 

8 384EI - 384 2,1 x to )78,84 - 2• lcm. 

M-P: /.p = Íl -i- /..2 J..1 = 5(0¡042)(98064 _ 
3 384 21 1 x 10 )78,84 - cm • 

.í2 = p13 [3a -(a/1)21 
6EI 4L j 

'-2 = g~g~~~~> [~~rs6> -fWo) ~ = o,62cm 

Jp = 3,6cm. 
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9) ESTUDIOS ADICIONALES: 

Para una realizacHin del PROTOTIPO "I", necesitamos 
algunos estudios adicionales, que s6lo se puede hacer en 
el lugar, con las condiciones circunstanciales del ambien
te en donde se encuentra el Templo; 

p.e. un estudio de TRATA!·:IENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESQUE
LETO; diversos factores juegan un papel importante, 
hasta la contaminaci6n del lu¡;ar. 

p.e. un estudio DE LOS COLORES; no s6lo cuentan los edifi
cios y el ambiente natural, sino tambi~n los materia
les Jsados para proteger las pinturas, las pinturas 
mismas y la relaci6n, los acentos que busca el proyec
tista; acentuar los valores arquitect6nicos, integrar 
todo de una manera suave, discreta.,. , 

p. e. un estudio profUndo DE LOS MATERIALES;:ror un lado del 
esqueleto mismo: metal, fibra de vidrio, madera ••• 
por otro lado los materiales de protecci6n. Hasta la 
producci6n nacional de materiales juega un papel im
portan te. Y los materiales que se encuentran en las 
almacenes del instituto. 

Todos estos estudios y experimentos s6lo se puede¡ realizar 
en un ejer.:plo concreto, en una zona arqueol6c;ica. Experi
mentos que exigen la intervenci6n de otros especialistas. 
Hasta estudios de iluminaci6n y de otras adiciones como 
letreros, •• son necesarios. Y no elvidemos un estudio de 
pararrayos y medidas para evitar que los visitan tes suban 

1 as estructuras. 
BIBLIOGRAF1 A: 

( 1) Acosta, J., GUIA OF1CIAL DE TEOTIHUACAN, 
I.N.A.H., Mhico, p. 12. 

(2) Sfljourn~, L., T:EXJTIHUACA!'! METROPOLE DEL' .AMERIQUE, 
Maspero, Paris 1969, p. 80. 

( 3) AcOsta, J. 1 Op. Cit.' p. 53, 

(l.¡) Mar¡;ain, c.' SOBHE SISTE:'./,S y l'.hTEP.HLES DE COl!STRUCCION 
E~: Till'I'IHUrc1~:;, J.:é:-:ico, 196ú, p. 1~), 

(5) Gendrop, P. 1 EL TABLERO-TALUD Ei! LA ARQUIT:EX;TURA l·:ESO
AHERICANA, en cuadernos de Arquitectura 
Mesoamericana 2, julio 1984, p. 8. 

(6) Ibidem, p. 9. 
( 7) Ibidem, p. 10. 

(8) Margain, C., Op. Cit., p. 185. 
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CALIXTLA!-!UACA: IJiFl)RJ.'.ACION GE:'1ERAL: 

LOC ALI ZACIOJ:: 
Es~a zona se encuantra en el Valle de Toluca, 
9 kil6metros al noroeste de esta ciudad. 
Su nombre significa "Llanura de Casas 11 • 

EXPLORAt;;IONES: 
Durante mucho tiempo permanecieron estos monu
mentos en forma de mont1culos hasta que de a
cuerdo con un convenio entre el Departamento 
de l·:onurr.entos de la S.E.F. y el Gobierno del 
Estado de l·:éxico, fueron epmloradas y en parte 
restauradas bajo la direcci6n del Arque6logo 
José Garc1a Pay6n. 

DESCRIPCION: 
Los monurr.entos se encuentran en el cerro lla
mado Tenism6 aue se levanta a una al tura de 
2,975m. sobre 'el nivel del mar y a unos 300m. 
sobre la orilla del r1o TejDlpa o Calixtlahua
ca cerca del punto en que corta el car.iino de 
Toluca a Almoloya. 
Los n:onumcntos están distribul..dos onarenterr.en
te sin orden detcrrr.inado, sobre plataformas 
irregulares con orientaciones diver~ns. 

Los más irr.portantes r~onumcntos son: el Tcr.iplo 
de Quetzalcor,tl, EL COlíJUl7TO DE TLPLOC (donde 
se encuentra nuestra ;iirb.ide) y el Calmccac. 
existen adem&s nu~erosas terrazas rr.uy destrui
das y riequeños monui1entoc sin explorar. 

Pueden distincuirsc cuatro bocns distintas en 
las oue varia el sistema de construcci6n: 
En l; primera sa construy6 un n~cleo de piedra 

con lodo, revestido con piedra de can
tera lebrndn, 

En la segunda, las estructurns son de lajas con 
piedreE solientes (co~o les de Tenayu
c~ i::.2.) r;--l::ir:3ü~2 co;. u;. ~::;:.i!'t.ero de-
e~:... 

t:-:: l& i-=r:e:r;J V" red:J~: . .i.~1~ 0!. f.:: .. ~t~ :jt.: ;)i(";d.l'c:G 
volc~nicas, principalE0ntc uno lava 
¡;ris. 

Por Últir:o, en la cuarta se e~lplea abundantemen
te el tezontle labrado, en colores ro
jo y necro. 

En el año 1476, Ccl.ixtlahuaca. fue conquistada 
por el Rey de ::hico, Ahuizotl. 
A partir del a~o 1510, ;iarece que la ciudad fue 
destruida ;ior los aztecas y definitivamente 
c.banó.o::ada, ( 1) 
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cm:JUN'IO 11 TF;·iPLO DE TL/>1.0C 11 : 

Junto con el Terr.ulo de Quetzalcoatl (una es
tructura de planta circular que se eleva so
bre una plataforma) y con el Calmecac (un 
conjunto de construcciones que limitan un pa
tio rectanGular, con en el sureste una serie 
de patios, habi tacioncs, pequeños templos y 
pasillos -una posibilidad para aplicar nuestro 
PR'.JTOTIPO "I"-) es el conjunto "Templo de Tla
loc" una de las partes restauradas de Calix
tlahuaca. 

Nuestra pirámide, estructura 4 lla:nada Templo 
de Tlaloc, se halla un poco más arriba y hacia 
el suroeste del Terr;plo de Quetzalcoatl. Forma 
un sistema con el monmcento 7 y el altar de 
los cráneos que se levpntan en la misma plata
forma. Ese altar se ene uen tra en el eje de 1 a 
pirámide, es de plai: tu cruciforme, con el bra
zo en el lado poniente de planta ser.1icircular. 
Es una construcci6n azteca, no excede de 9m. 
y se compone de un pequeño zoclo, un talud y 
una ancha faja vertical. Tal vez se trata de 
un nonu:1ento dc·dicado a la nuerte del Sol ( 2) 



' 
.. 1 ... .. 

....... ·-

PRO'iOT!PO 11II 11 4 

1 Plano del conjunto 
1 11 Te:.:~1lo óc Tl?.loc tt 

L·~ :':;:;~~c~r· Fr.·:·~; .• 
~i. ... . ,_· • ; . -:.:(; : .. (.. :·: l· .. ' 
ca~ la rcco11str~cc!6~ 
de 1 e. piré::.ide. ( 3) 

.. ; .·.·~;i;:;J;J., Foto 2 con 11' estruc
-- -~ ~ur~ 4 y le cstructu

r~ 7 de Rodrícuez (4) 
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LA PIP./~·;IJE 1 ESTHUCTUP..t. h 1 : 

.Sec;tin !·-:&rqu~I~a, le pirfo~:ide es de plvnta casi 
cuadrada, pues ~id: 25 ~or 23~etrJs; da frente 
al p:nüente: se co:.::'0:1e de cuatro cuerpos en 
~alud y una ;latni'or::1a que se extiende hacia 
este !-::is:::o r~rr.bo, ce!·. una }1equeña escal:.nata 
.. J dos ! 1ilares; le, esctle!"a está lir::itado. nor 
a2.fsr:ias :· 2u1:·e 1:~.::-J~r::. la r.:lc..to:"orr:~a que éstá 

a llna. &l t·.ira de 12 : . .r-:t!"'os. 

SefÚ:1 le. t;11!.a c~2.ciL>.l ~i(·l I.:~.A.~:.: '' a square 
base 1.'::~~ich :.:cr:s·-·:-::c 1~· !;,.::tE·rs 0~1 t~:e east and 
·.·.·est Eide.s c..!1d 17. ~/J : .. eters O!"l the noI·th and 
south. It h"'C. 1our l:::i~ies o: ·.·:hic:: only the 
fi.r2t. c~:d a ::r:.rt ~= tho second have survived. 
Eaci: bod.:-' 1.':1~ 3 r.1~t0::·.s ~:ich so thct the totru. 
hei~!·.t o:· t!ie Ot~ildi~1c ·.-.-2s 12 r:0ters. The stairs 
are 7 r:.cters •::ido 01:d "'re li::.i ted by raJJps 1. 60 
i:-.etei·s l':i<ie. '.!'he c:tructure restn unon a nlntform 
of 20 by 27 :c.e;;crs w'.:ich in turr. i:i.es or.- D lar
~e terrace. I~ t~:e front therc aro ~edestals. (5) 

1 



Con nl¡;uno s 
perfiles, ur. ~.ontí- culo inexplicable, 
inco:r.pr1:ncible se vuelve unn bosc pirnrüdal entendible para to
dos. Con pocos perfiles, un rr.onticulo de escombro se intecra 
con:o parte de un cor.junto nrqui tcct6nico corr.plejo monumental, 
forrr.a parte de una plaza, un eje,,, , BDconquicLa cu sueesti6n, 
su fascinaci~11, cu poder ima¡;innti vo, su inexplicabilidad se 
vuelve explicable, recobra cu ima5en onirica, sus especulacio
nes, sus presunciones, ¡;uardando su autenticidad. 

í 
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_.,,,.,-·-

-~ 
2e E~rn::: LJ, "'"'./,S~ SE::c:rLL/.. + EL TE!{PL 

La pirár..ide ec 0610 un z6cdo, 
u:. D.'lS.'l'.:.ento pru-a el Te:::plo. 

" El tiestir.o de le nir:r::itie es enclll!lbrar la 
ir.:i5cn de l~ divi;ided er.cil'.la de lo hur.-.ano 11 (6) 

Arrib~ de la ~i:·~~itie se encuentra el Te~plo, 
la razGr. ue su C0!1strucciGr:, tielante de ese te::
nlo una estatuo + la niedre de sacrificios. Y 
~l culto se celebr6 e~ oire libre, frente a la 
niri~ide. 1 

íJr tn'a esto, ~ic e~:cri~ent~s cor: el Te~plo. 
:r. s¡.~:n1 /.r!O CD'.-'.0 cr:::r.o VI sr ;J, y RE!·'. ATE. 

•n~ 
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.... , 

, .. :: ... .... . ..... 

.. 

l
\ 

.· ' : '~ 

... ··-···1 
:: t ·_,· 

·:.:_ . ·.:~,\(-:· .~>~:~~;~.:: ... , .. ¿\ "< . ~:~\ .. ;s:1 
.:~iP'~,:., "'iJ:~~,~~.-·:jé·{:,~:~t·; 1 
Foto arriba: la r.iaqueta de la ectructura 4 y la foto de 
élbajo; la reconstrucci6n de la pirámide y del templo az
teca. de Santa Cecilia del Arq_ue6lo¡;o Parey6n. Fara rr.i 
reconstrucci6n :::e inspir~ en este ter~plo nexica. Dice 
l·:arquina: "entre los edlficios que se construyeron poco 
ante::: de lo cor.quistn, se er.cuer.tron: los de Cempo!lla 
en el Estado de Verncruz, Cnlixtlehueca y ~elinelco en 
el ~=~rdo de ~:txico, y Tcop~nzJlco y Tc9oztlan en }:are
las. D.~ ~0 quf: .se refii:rc r. lo.: c:.:l:ficioc que actunl:ien
te sr:; c:i:-.::crv~!'"•, !:1 po:~cr:.o:: cic(;ir que no ti&!1en une ¡;ran 
c~~ti,:'üc-dr:1, tr:-.to rJ~s <.:Uc.!'i.to que Q(: :;,uchoc ue &llos se 
conEorva~ ~oticias hist~ricDs de fuentes Gborieenes nde-
: .. és du las que nos dej.:>ron los co:-:quista:Jores. 11 ( 7). 
Co~ era~ sccuridad podc~os decir que &l ~e~_ lo era azt~
cn, ~ r~co~struitlo o e=~li~~cntc od~~to~o tlu~ruts de ln 
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EL T2·:PLO DE SAN'I'I! CECILLI\ COJ.íO LO HA RECONSTRUIJX> EL AR
QUIDLOGO P AREYO!:: 
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·~a POSI3ILI DAD: 
1..J, ~¡.s:~ PJRt.:·:I!J/.1 
:oSC/iI,O:; /\'JA: 

Lo cíntcnis ar·qui
tect5nica co~pleta 
de l;i time :~edian
t e l-" l'c'C up craci6n 
de to.i~s lns aris-
tnc. 

L~· ~irrosici5n vor
:2.col cic 1::i Pirá:d
d" intcrrur~;:ida por 
f'l 'r;cnlo:.n:~.iento, 
lD divisi6~ en di
!'•.rc!Jtcs cuerIJOG • 

• :.io.J ~or rt:zonea 
2~:'.t: :,..'.: ::::.r.~. c::.:-:::·c:20. unr~ con-
1·{ .i:.. t_:,·:c.:~o:iccic !'C.'..!'Gse::ta 

l~<:: :!"'(;:;(: :::>:-.::: ~>:.l e~·~- o. L:-· ·:..:::,r.::·.i<:c· ~i:.:fl·:.:jA l~. con 
c:..c:.cir. c~:.:.ic:. 
Lr::: !..':1 r.:: ... s ~:~:·~-:-:, :-::-·~~';--':; '¡,' ::, .. ·:,~_.¡:~::.:·.:.cr S0 or.ionen 
r :~, ~:.:::.~1:-~:o:::.:.: :~~,:.:.:;- . .. :,,! .r.::. u:::nno y es-
~<:.~itu~l, :.i:. :::.::·.<o '22-:: . .re; :::'::·J:-.e:.:al: ':.: universo 
2=:~ ~~c~~to e~ ~: le~:~:! t e~ ~n~ ~~~:G:: :icen. 
L: 
Lo 

;crr~!~~l ~= ~if~=~, ~~ 
'~.:.,:::.:::. 0:: ... ~ c!:~··i::c.~. ,, t:; 

1 - ' 



Y todnvL1 podcr:-,os rccup0rnr 111 ~r;cnlcrn, por cjce.;plo 
con hilos de fierro o con pcrfiler; en for~:11 de ñnculos 
muy dclcndos. Así, todos los dctnllcr; quudnn bien defi
nidos y Ge nccnt~n ln escnlurn ~onumcntnl hncin el Snn
tunrio. 
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Lt, CUARTA POSIBILIDAD: Lt. RFX:UPERACION 'TOTAL DE LA PIRA
HIDE: Lns fotos hablan por sí. mismas: de piedras tiradas, 
tierra y polvo hacia una estructura sencilla, reconocible 
para todos. 
Matamos dos pljaros de un tiro; respetarnos las huellas 
tan valiosas del pasado y divulgarnos los conocimientos de 
los especialistas y estudiosos. 
Y adem&s, tenernos la posibilidad de combinar nuestra re
cuporaci6n con la protecci6n de los restos, 

1'/6 

.1 
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PROTOTIPO "III" 2 

1) LA ARQUIT!:CTURA DE SUS EDIFICIOS: 

Los edificios se levantan sobre basa:nentos escalonados 
y tienen acceso por amplias escalir~atas. 
Las construcciones son de un tipo ::uy uniforme; en ge
neral se componen de dos cruj1as divididas por un muro 
central; estas crují.as, cuyo ancho es de )!n. a 3, 50m., 
están techadas con b6veda maya. 

La b6veda maya es construida con dovelas, con piedr~s 
cortadas en forma de cufia; se construye colocando las 
piedras ligeramente salientes con relaci6n a las de la 
hilada inferior, de manern que se for:na en cada lado 
una superficie inclinada hacia el interior, que se pro
longa hasta que los dos lados CéSi se tocan en su par
te alta, sobre la que se apoya una losa; cada lado se 
sostiene asl independientemente, ~or lo que a veces 
en los edificios destruidos se conserva s6lo la mitad 
de la b6veda (véase Templo de la cruz foliada). 

Sobre esta b6veda se construye ,5eneralmen te una cres
t er!a de m!is o menos altura, que s6lo tiene por objeto 
dar mayor vista al edificio. 

La decoraci6n es una sencilla estilización de la forma 
c ons true ti va. 
Los basamentos están formados por escalones Planos o 
limitados por ~olduras planas;

0

las escalinat~s están 
comprendidas entre anchas al fordas. Los muros son 
gruesos y las comunicaciones con el exterior son am
plias. Los cerramientos dG las puertas ex~driores e
ran generalmente de madera de zapote. Las puertas de 
comunicaci6n interior eran más al tas, penotrando las 
bóvedas de manera de for~ar una especie de lunetas y 
a veces eran trilobuladas. 
Las b6vedas tenian generalmente sus Paramentos planos. 
El paramento exterior corresponde a la inclinaci6n in
terior de la bóveda y queda limitndo arriba por una 
cornisa. 
La crester!a, apoyándose sobr~ el r.iuro central, la 
constituyen dos muros levemente inclinados uno contra 
otro, a muy corta distancia, en los que se dejan hue
cos que se ap1·ovechan como :r.otivos decorativos. 

La ornamen taci6n es abundan te, pero dis tri bulda con 
tada discreci6n; se compone de ¿randes ins~ripciones 
jerogl1ficas. ~ambién se usaron figuras humanas y es
tilizaciones de animales. Se usaron diferentes moti
vos, como medallones y ornatos que enmarcaban las ven
tanas. 
La decoraci6n pintada es tambi~n muy abundante. 

Arauitectura prehisnánica, I. Harquina, p. 610 - 614 •. 
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2) LA PLAZA DEL Ti'}!PLO XIV: 

Al sureste de El Palacio y a unos 200 :netros desde 
el centro de este edificio, está el de una plazoleta 
de forma irregular, :nás o monos cuadrada, de 50 r.i. de 

1 ado, li1ü tada hacia el nor~ste por el gran basa.-:ien to 
del Te~plo de la Cruz; al sureste, por el Templo de la 

Cruz Foliada, la parte baja 
de cuyo basamento se li¡;;a 
con el anterior, revistien-
do una eminencia n:itural, 
y al no IWS te no r el Te::tulo 

del Sol, ~uyo baeam~nto i--0 . está aislado y por el 
'IE;.:pJ,O XIV, Sl e er. tro 
de la olaza lo ocuoa 
un neaucño ~ontícuio. 
La ~e~eta se nrolonrra 

-~ irncia el suroeste h;sta el 
~ arroyo y en ella se levantan 

nuevas estructuras a~n no ex
ploradas. 

ORIENT.r,CIO::Es: 
La Cruz: v•: al s·:;, se di:svJ.a 

.30° ae la lin0n ¡;s. 
Cruz Foliuda: v·~ al noroca.tc, 

se desvía 35u hucia el nor
te del pohionte verdadero. 

Sol y XIV: r.lir,,n al ,;ureste, 
forman un ánr;ulo de 25° 
hacia el sur del oriente 
astron6mico, 

Arquitectura preilisoánica, Ifarquin_a, p. 613 

~ de la plaza, se1ún :·iaudslay. 
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3) JESCRIPCION DE LOS EDIFICIOS DE LA PLAZA: 

) 
e r o u 1 /' o~• con\Unto 

p o co rºl e.e n·b·c 

e o r 1 e· en · o. · b e 1 e v o e 1 6 n 

q1.IJ454,&.9T 

m&. 

Templo del Sol; planta, cortes, fachada y perspectiva, segi1n Fernández. 

Arqui tec.tura Prehispánica, Harquina, p. 61¡0, lám. 199. 
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. ··~ ·. ,\) TE:·!PLO D:!:L SOL: 

!:A.SAMt:NTO: 23::i por lado, 4 cuerpos con ur.a altura de . .5,5m., 
el basa!'.lento nrooio :iel temolo tiene 2,5ci. de altura. 

TEi'.FLO: altura de 6,61::. + 4,4 de-la crestería, o en :total 
19::i •• 
-2 crujías paralelas, de algo menos de 3m. de ancho. 
-muros de l::i. de ancho, 3 claras en la fachada con 

2 pilares. 
-en el ::iuro central se ubica una ancha puerta que cor

ta la b6veda, formando lunetas. Zs el acceso a 
la segunda crujía y tiene 2 pequeñas puertas 
a los la<lus. 

SANTUARIO: = pequeño te:nplo en el ir.t•crior del otro, apo
yado en el ~uro del fondo y con techo propio. La 
a:nnlia ouerta est~ limitada nor oilares d¿corados. 
-p;rte ~xterior: unn peoucña· b~v~da entre 2 cornisas 

ornamentadas. 
-en el interior: un tablero ocupa el fondo, es una 

eran obra de escultura en nicdra caliza. 
CRESTERIA: se encuentra sobre el :r.ur~ central, formado 

por dos ::iuros jelgados que dejan un hueco entre ellos. 
La crester1a est~ coronada por una faja. 
nueces rectan~ulares sim~tricamente distribuidos. 
Al centro se encuentr.'.I un 1;ran ::iascar6n. 

TECHO: talud; interior paralelo-- a la t6veda exterior. 
Entre 2 cornisas, la inferior existe de 4 planos 
inclinados, ligeramente saliente uno sobro otro. 
La sunerior existe de un solo nlnno inclinado. 

!TE~·'.PLO ~'.J~ 20L, ./ .-1 la der 1.:cr..1, ·~l b:i1i.1'.J.i·r.to r 1Jconstruido del 
~::::;.:LO XI'/. 

·_i. 1 y Úit ~·· 
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PROTOTIPO 11III tt 6 

B) TEMPLOS DE LA CRUZ 'J DE LA CRUZ FOLIADA: 
Son tan semejantes al anterior, que no es necesario 
describirlos, pues sólo varían sus dimensiones. 
El Temolo de la Cruz se encuentra en oarte destruido. 
En el santuario se encontraba el Tablero de la Cruz 
que le dio nombre al templo. 
El Templo de la Cruz Enramada o Foliada se encuentra 
sobre un pequeño cerro que se conoce con el nombre de 
Mirar:iar, cuya parte al ta fue regularizada. Todo el 
frente ha CaJ.do, lo mismo que la mayor parte de la 
crestería; gracias al sistema de construcci6n de la 
bóveda se ha conservado la parte posterior, de la que 
cubría esta primera crujía. El tablero se conserva 
en su lugar original dentro del santuario. 

En primer plano el basamento reconstruido del TEMPLO XIV, 
a su lado derecho en TEMPLO DEL SOL 1 al fondo el T:::MPLO 
DE LA CRUZ FOLIADA con su frente ca.Ido, y al lado izquir
da el TEHPLO DE LA CRUZ. 

Arquitectura Prehiapbriicá, Ncirquina; p. 645 ..; 646. 
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PROTOTIPO 11III 11 7 

En 1968 empezaron la exploración; los restos dbl basamento 
se encontraron en buen estado y fueron restaurados, 
En la plataforma superior se encontraron los restos del 
templo, con su pórtico de 3 entradas, un cuarto central 
y 2 cámaras laterales, En la estancia central se ubica el 
santuario cuadrangular. Encontraron los fragmentos del ta
blero del año 636, 

En 1970 restauraron los cuerpos del basamento, asi co
mo parte de los muros del templo superior que FUERON ELE
VAJXJS HASTA 2, 70metros DE ALTURA, nivel donde empieza ol 
arranque de la bóveda del templo, 

En las exploraciones de 1972, elaboraron el proyecto 
de restaurar el santuario y colocar el tablero en su sitio 
original. Sólo quedaba su arranque y parto de su fachada; 
11 Sin embargo, su restauración no fue dificil porque, aun
que no existía la parte superior, sabemos que todas las 
estructuras que forman este conjunto son muy semejantes 
y era cuesti&n do auxiliarnos con el conocimiente que de 
ellas teníamos para nuestra restauración." ( 1) 
Se reconstruyc'i totalmente y el tablero fue colocado al 
fondo del NUEVO san tu ario, 

Sin embargo, las obras del Templo XIV quedaron incon
clusas cuando se hizo el recorte en el presupuesto mencio
nado. EL PROYECTO ORIGINAL ERA RESTAURAR LA !30VEDA QUE IBA 
E11CIMA DEL Stu';TUARIO Y ASI;PROTEGER A LA LAPIDA DE LA HU
MEDAD. Se colocó otra vez un techo provisional: láminas 
de plástico translncido blanco (ve aso la fo.to), ( 2) 

(1) Exploraciones durante 1 72, Anales 1974-75, I,N,A.H., 
1976, p.~2. 

(2) Exploraciones Palenque temporada 1973-74 1 Anales 1974-
75, I.N, A.H., 1976, pp, 53-54. 
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PROTOTIPO 11III" 8 

PROYECTO: 

LA RECONSTRUCCION HIFOTETICA está basade en: 
1 )la in formacHin de las construcciones existen

tes de la plaza del Templo XIV; 
2)en las plantas, cortes, fachadas ••• de Mauds-· 

lay y de Holmes; 
3) en la informaci6n de Ignacio Marquina de su 

libro Arquitectura Prehispánica, 
4)en las plantas, cortes, fachadas y perspecti

vas de M. A. Fern[mdez; 
5) en toda la in formaci6n del arqueólogo Alberto 

Ruz; 
6)en los estudios y en los resultados de las 

diferentes exploraciones de Jorge Acosta; 
7)en las perspectivas de L. Mac Gregor K •• 
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LA RECUPERACION DEL ESPACIO IllTERIOR: se recupe
ran las dos b6vedas mayas, sobre las dos crujias 
paralelas. 
En el muro central se abre la ancha puerta que 
da acceso a la segunda crujía; esa puerta de co
municaci6n corta la b6veda, en su parte alta es 
de secci6n triangular, como las b6vedas que pe
netra. 

1 
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P!lOTOTil'O liriI 11 ¡ 11 

HOMEnAJE POSTUMO A Jorge ACOSTA: 

Su proyecto original era restaurar (mejor dicho re
construir o construir con la informaci5n de los tem
plos existentes) la b5veria que iba encima del santu
ario y asl proteger a la l¡pida de la humedad. 

Durante los trabajos sólo levantaror, los muros¡ dcsp.u~s 
suspendieron la obra y colocaron otra vez un techo 
provisional (l¡minas de plistico translncido blanco). 

Con nuestro sistema de perfiles es fLcil de colocar 
e ualquicr tipo de láminas; ad. ¡;e recuperan las b5vedas 
mayas, se protege el santui;rio cie lr; humedad y la 
soluci~n es ajustable, ca~biable y reversible. 
Los r.:uros pesados ( b. de espe::;or) forman el desagüe. 
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Vista lateral del Templo y de las b6vedas. En el j' 
L _______ fon_do la i¡;hsia S_an lü¡;uel de Chiconcuac. __ 

lr!f..~ Lf;Sl:C . ..:~ lr1 (.:Lt.r·"Jct•.1r~¡ !.:'.:.ibre 

lu~ ::.u1·:1[ ~xi~:~1~t~·c. 
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PRíJIDTÍPO llfffl1. 

!=.::CTJER/,C10:; 1'·EL V::JLU!·:E:: DEL Tr::- 1 

·rLO: s1: r.oia el talud d1: lD t'ivf:- 11 
da qur; E:!: hall<J cor.:;:irendic:c. c:r. tre • 
dos cü:-r.isas inclir.adaEi 1 la infe:- 1 
rior U8 ?:.ayorec dirr.ensi:.Jr.cs que: 

1 

la sunerior. 1 

La crésterla ccrl sus :r.uroc lir:t::- \ 
rnr~.H.tt inclinajo¡: 1 está coror,;da 1 

· J:.Or •Jnn f;;Jti.. 
------------------------
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PROTOTIPO 11III" 

LA RECUPER~CION DE Ll. TOTALIDAD: 
1 el espacio interior, las entradas 
jo el pórtico y el volumen del Tem
,nlo, Un estudio nrofundo de los co
l iores en el ambi~ nte natural sera 

de vi tal importancia para la clari
dad y el valor didáctico de la in
venci6n. 

1 Ese proyecto de un templo maya es 
· la prueba que el sistema sirve tam

bién para esta arquitectura. Es la 
prueba de su universalidad. 

., 
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Lenguaje Formal Dif. 

un Lenguci]e Forma~ 
D~ferente 

La :Recuperaci6n Espacial no es una soluci6n santifi
cante: tiene sus limitaciones, por ejemplo cuando ea ne
cesario combinar el esqueleto con ciertos materiales para 
la protección de las ruinas: en ocasiones se puede usar 
el esqueleto como elemento estructural para los materiales 
de protección, como hemos mostrado en nuestro PROTOTIPO 11I 11 

de tal manera que los perfiles acentCian la forma original 
y los materiales de protecci6n quedan en segundo t~rmino. 

Sin embargo, en otras ocasiones tenemos que buscar 
otro lenguaje formal para proteger detalles valiosos, p,e, 
en casos donde se encuentra pintura mural o escultura al 
exterior del edificio, en casos donde es necesario prote
ger pisos originales, un altar en medio de un patio, o en 
zonas donde no hay la informaci6n suficiente para la Recu
peraci6n Espacial. 

La arquitectura prehispánica es una arquitectura de 
formas constructivas como volumenes en el espacio; formas 
regulares, geom~tricas, abstractas. Sencillas formas bási
cas a veces con transformaciones aditivas. Por esto tene
mos que buscar un lenguaje formal diferente, basado en la 
forma plástica, la silueta curva y la superficie lisa que 
contrasto atrevidamente con las formas geom6tricas abstrac
tas de la arquitectura prehispánica y do la recuperaci6n 
espacial¡ formas inspiradas en el circulo, la esfera, el 
globo, la cCipula ••• con sus transformaciones y agrupacio-
nes. 

Y además la diferencia se concentra en la articula
ci6n de la forma: 

IA)LAS ESQUINAS: 1 

ARQUITECTURA PRE- RECUPERACION ES-
.HISP ANIC A FACIAL 

LEJIGUAJE FORMAL DIFE
RENTE 

las~no 
decoradas acentu
an el volumen de 
la forma 

= la definición de esquinas redoJdeadas 
un espacio medinn- convexamente, para sua· 
te elementos linea-vizar los cantos, se 
les que definen lai subraya la continuidad 
aristas de un vol u- de superficies de una 
men espacial, forma, la compacidad d• 

su volumen y la 



ARQUITEG'l'URA PRE REGuPERACION ESP J,-
HISP 1JIICA CI AL 

es el metodo de las 
esquinas articula
das, de las aristas 
reforzadas de la 
forma. El uso de 
v~rticAs como elc
men to diferenciador 

IB)I,A ARTICULACIC"N DE SUPEHFIGESl 

Piedra labrada se combina el e.:;r¡uc 
y decorada, o leto con materiales 
aplanada y pin- planos, rectangula-
tada. res. 
Color diferen- As! se acentua la 
ciado. forma rígida, angu

losa. 

1EJ;GU,\J E FOR.V.AL DUE
HE!ITE 

suavidad de su contor-· 
no, 

~ateriales lisos, 
colores suaves y uni
fic aclos, lo menos lla
mativo posible, carhc
ter ligero. 
As1 se acentua la formr 
blanda. 

La arquitectura prohisp5.nic a es una ar qui tec tura de 
form11s regu] ~res, cuyas partes se relacionan entre s1 sc
g(in un vínc'!l.O ~·;,-,no y ortienndo. Snn frp'rc:in rc115ulares den-
tro de un~ c''"'"·-•s\t:i.6n ;"'iClll:rr, 

El lun-:;·.t:.-ji' :'•:•r"1;'1 Oiioi·c· .. ~e •,; bL1 :.;ug~r. el ~:,..;o y 
seg6n el lu¡;a1·; en ocnsion0s pue<lP t'Y\Gtir O!' l" rcpati
ci6n de los mismos elerr.cntos (y .si '""' posible, elm~enton 
prefabricados, de bajo costo, usados a eran cEcnln en la 
coi:struccilln con tempor5.nea). 
>:11 otr:1s OC•;«l.r:n•:s con formas irregulares, colocados der;
pu~>1 de un e:>tudLo profund•) de todo los elementos que ne
cesitan prot1•cci6n. 

k1 .1p1ic¡¡.;i6n Jel Lenguaje Formal Diferente en muy 
variado¡ puede ser un elemento ligero y sencillo que pro
tege una escultura durante la noche y que ne quita duran
te las horas de vinita ( ele.~Gntos flexibles), 
Puede si:r 1.n ·.i ~ i de p'·r,;i ,. a, p;ira protq';<'l' nna pintura 
mural en tos L.1.'71Pnti)B cn~.1.:r.1··· .·,f.-·:;t·· i:l col. 
Puede Sl.}r un~ cuLi ~-i.::. de l::.·i ,,,,!::e ! l.1 zO!l··, f~n 1icr .. 1te 
los arque6lo6'"0S e;,t.(ir1 ·~:~c:,-1\01¡ ·i(: bu:;r . .-1r u .... 1'l nolti-
cilln permanente. 
Pero no slllo en la z.Jna os anL_.; ,, · ·.1 r,e1t1'.Uaj" ?oirie,.~l :l1-
ferente; es tambif:n Cttil para los ,; .:ecos ,¡o uirvicio rrn 
la entrada de una zona arqucol6fjc;.1; .!~ ,c;i_i)1, 'l"'l li..-.. 11Jn 
aue diferenciarse clnr:;:1c,;te dé! ; '1 t. ;t•<.'n pcel,~ '.;¡l~ni-· 
c"a y su recnpe:raci6ri ~:;r·1 c:i;i~ .• 

Hasta podoi.~na ll \:·t__:;J.-C .:l un l•.n!;u je ron'l:il q,!'-' ~P ~fl .. P"'l
va caracter1stico do t.odas l:•r; :'."V,:.; ::i:queolt'i¡;ic.1s ,;,~1 ;i:i!s, 
que facilita la vi si ta, ':'!C ¡:,1•v•le c•:r prefubrica<lo y 1lo1·aio 
( serJ1n los mntcrL'lles di ;;¡;üni bles <·n ::il mercado n••" ionnl) 
:1 ,.,5 et~:::-.~ q1~c· .'un tles:.~on t:«oles y reusables. 

1 
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Lenguaje Formal Dif. 3 

Sin embargo, el Lenguaje Formal Diferente est~ en 
segundo plano, en segundo t~rmino; la protagonista de la 
arquitectura prehisp~ica es la traza del conjunto, los 
edificios existentes y los edificios recuperados, en una 
palabra el espacio. Estos restos y edificios recuperados 
son los ordenadores rígidos de las Zonas. 
El uso del Lenguaje Formal Diferente es en cada caso una 
sol uci6n de emergencia. 
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Entre un sinnúmero de posibilidades de nuestro sis
tema de recuperaci6n espacial, vamos a mencionar. algunas, 
sin detallarlas, porque m el.fondo cada una necesita un pro
yecto bien detallado¡ 

2. APL~CAC~ONES 

~~g-A)EXPOSICIONES EN EL MUSID: 

Un buen ejemplo se muestra en la fOt< 
un anillo de un juego de pelota sobre 
una estructura methlica en el museo 
CUAUHNAl!UAC, en el Palacio de Cortfis 
de Cuernavaca. 

Esta estructura puede dar a los 
visitantes una idea del lugar en d6nde 
se encontr6 la pieza, claro, complemen
tándola con otros medios de informaci6n. 

Hay muchos otros ejemplos y posi
bilidades de recuperar algo del lugar 
original en el museo, p.e. un mosaico 
de piedras labradas y esculpidas en un 
retículo metálico, para dar la idea del 
muro original, dejando huecos en los 
lugares donde no encontraron los ele-

- mentes originales. O una exposici6n de 
almenas por ejemplo, sobre su tablero 
recuperado, 

Hasta cierto punto, ese sistema 
puede ser el complemento de la recupe
raci6n espacial en la zona; en la zona 
el sistema da más la idea general 
sobre todo los valores arquitect6nicos 1 

y en el museo, donde todo está sumamen
te protegido, las piezas delicadas, 

véase tambifin los ejemplos del 
museo de Selinonte; intentaron re-
cuperar el front6n y colocaron las 
piedras encontradas en el escombro en 
su lugar original. 

Idea de presentaci6n y foto del Arque6logo Jorge Angulo, publi
cado en su libro MUSID CUAUHNAHUAC PALACIO DE CORTES, 

I.N.A.ll., Mhico 1979, P• 52. 



B) CRESTERI AS: 

De 1..n simple altar, como por ejemplo el altar en for
ma de templo en el Palacio de Atetelco, con unos polines 
de madera, hasta un conjunto grande se puede recuperar con 
nuestro sistema. 

Otro ejemplo por excelencia es la cresteria. En la ma
queta de TEMPLO "XIV" se recupero el volumen de su creste-

-i..--------------------------1....ria, pero podemos de
tallarla, estructurarla 
como los restos de cres
terías de los tem~los de 
la misma plaza (Vease 
Prototipo III y las tar
jetas postales de las 
ruinas). 
Esa estructura puede ser
vir para colocar los res
tos originales encontra
dos en el escombro, pero 
tambi~n puede servir co-
mo base para una copia 
de plri.stico u otro mate
rial ••• para llegar as:! 
a una politica activa 

...1..--~--:._-------------------l-en las zonas arqueol6gi-
cas (de que hablamos más 

...1..---------------------------~en la conclusión de esta 
,(.; _' tesis). 

Otro ejemplo posible es 
el Palomar de Uxmal; con 

.. ,_/ algunos perfiles se re
cupera fácilmente la si-
1 ueta de esa crestería. 
Una sol uci6n para no ter 
minar por completo las 
ruinas; con los restos 
del 1 ugar y 1 a silueta, 

-l-.!..!..!..!....!..!..!..!...!....!.~'-"-.!....!....!-!....!.-'-.:!_~-'--'-"-''-'-!"-'-...:.!..-'-''-''--.:!.....!!...---1-todos pueden imaginarse 
la aparición original de 
ese edificio. 
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2) APLICACIONES 3 

C) TERNINAR, ACABAR EDIFICIOS: 

e\ava.c.u1n 

e o 1• 1.e c,.,I., 



2) APLICACIONES 4 

Washington, con mucho respeto (véase el capitulo sobre 
restauraciones en M~xico en la parte te6rica). 
Encontraron muchas piedras de las b6vedas, pero no las 
suficientes para ejecutar una anastilosis y dejaron el 
edificio hasta el arranque de la b6veda. Con nuestro sis-
tema, es fácil recuperar, primero el volumen del edifi-
cio y asilos visitantes tienen la idea de su apariencia 
y una idea de la parte que falta y segundo, el espacio 
interior, como en el PROTOTIPO "III 11 , eventualmente colocan
do las piedras encontradas en su lugar original. 

Un tercer ejemplo, a un lado del Templo de los Guerre
ros, es EL MERCAOO de Chichen. Ah1 s6lo quedan algunas ba
ses de col umnE•S y el arranque de los muros original es. Era 
un edificio funcional, con un patio cuadrado, en cuyo alre
dedor se levantan altas columnas que sostenían el techo in
clinado de los p6rticos en la forma de IMPLUVIUM romano. 
Con los perfiles, f~cil podemos recuperar las columnas y 
sugerir el techo. De ruina inentendible a un edificio que 
podemos encontrar en nuestro ambiente contempor~neo. 

r:=~ ·: ;-. -:-:: -----= =--= == ~ _________ = = =~:; =·--:z¡ 
11 '• '•' '· ., 

' 
~ : \ 

,,, 
' ~ : 

j
;.\ 

1 

' 1 

1 

~ 

i LP =:=jl , 
~ ••••••• ~ •••••••••••••••••• :'-••••••• ·.u 

======~· .~y;;-~ 

-------'M 

203 

í 



-¡ 

WLICACIONES 5 

D) P.ECUP :!:RAR UN NUCLEO DE HA
BITACIONES: 

= la aplicación directa 
del PFOTOTIPO 111 11 • Hemos re
cup..:rado el Templo "S" del 
patio Pin ta do, para analizar 
la arquitectura tcotihuacana 
y par:i montrar la validez del 
sistema en euificios de ese 
tipo. 
Pero, Hl esnacio m5s importan
te en el co~junto de Atetelco 
es EL ESP AGIO DESCUBI ER'fO DEL 
PATIO, con su altar en medio. 
LÓ6icamente

1 
tenemos que 

recuperar los 4 templos alre
dedor de ese espacio, con sus 
tableros, el ordenador de la 

~~~~~""'~~""""P~~"""~~=o;c;=:;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;¡;;¡:;;:;;;:¡¡;¡;¡;;;;;;;;;;;:;;t-arquitectura teotihuacana, 
con sus uórticos o la rela
ción Pritio-Templo y el volu
men sencillo de los cuatro. 

Con estaintcrvenci6n 
recuperamos ese conjunto y 
relacionamos la pintura mural, 
la eacultura y todos los de
talles con el espacio, el pro
taconista de la arquitectura. 

EG UP" intervención fá
cil, qco .• u1üc;i, r¡ue logra laG 
metas de un;i reconstrucci6n 
total de piedra, como en el 
Pillacio de Quetzalpapalotl, 
pero r¡ue ea francamente dife
rente, m5s honesta, cambiable, 

Ó'smontable, reversible. 
El Palncio de Quetz<Üpapalotl 
sirve cor.10 modelo para los 

--1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+--visitantes, es parte de la 
imaginaci6n comnn. EGtn era 
la razón de su reconstrucción 
y su cu11lidad principal. Y 
en 5ntn se npoya nuestro pro
yecto, ~Gtil facilita la ima
cinnción de loe visitnntcs. 

Atetelco era ya doodo 
lor, ruior; 1')60 u:ia zona de ex
perimento¡;, En el afio 1 64 
r•:con!1truycron el "Patio Blan
co11, p,1r.:i. repintnr, ri:1r unn 
id0n de lau murallas de los 
¡:Ó!·Licos, riyud6ndosc en loG 
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2) APLICACIONES 6 

No tenían la intenci6n de reconstruir una imitaci6n de 
un techo original, s6lo colocaron una losa sencilla de 
concreto armado (equivocándose totalmente cuando empeza
ron a pintar círculos y decoraciones en su frente, v~ase 
la foto abajo), Tiene por resultado final que da la idea 
de un pórtico prehispánico, pero el resultado de la recons-
trucci6n es muy criticable, 

Por todas esas razones, Atetelco es el lugar por exce
lencia para los experimentos con el nuevo sistema de recu
peraci6n espacial. Y despu~s puede seguir otro proyecto: 
TETITLA; despu~s del análisis de sus adiciones arquitec
tónicas (v!\ase la parte te6rica) urge un proyecto para 
una protecci6n digna para ese palacio. Espero estudiar 
ese problema en un futuro pr6ximo, en estrecha colaboraci6n 
con el Arque6logo Jorge Angulo. 

RECO!ISTRUCCION HIPOTETICA DEL PALACIO DE TETITLA SEGUN L. SEJOURNE. 
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2) APLICACIONES 7 

E EL PROBLEMA DE LAS SUPERPOSICIONES Y EL PROBLEMA DE 
TEMPLO MAYOR proyecto en preparacion : 

El problema de los agregados, yuxtaposiciones y su
perposiciones es un problema en el campo de restauraci6n 
en todo el mundo. Los monumentos arquitect6nicos de Meso
américa tienen una caracter1stica especial; frecuentemen
te tienen superposiciones que cubren totalmente edificios 
de ~ ocas anteriores. ¿ ué hacer con ese problema? 

Una soluci6n peligrosa es la 
eliminaci6n to tal del edi ri
cio superpuesto, para dejar 
totalmente liberado el edifi
cio interior. Este procedimien
to fue empleado para la libe

L!:=:~::;_lraci6n del edificio E-VII-sub 
en Uaxact~n en 1928 y recien
temente para la liberaci6n de 
la estructura 5D-33-2 en Ti-
kal, en donde se arras6 total
mente la estructura 5D-33-1. 
Un mejor sistema es el emple
ado en la Pirámide de Tenayu
ca y de Tcopanzolco; excava
ron el frente de la estructu
ra primitiva, hasta llegar al 
piso original y después se 
construye un muro de contcn
ci6n en la parte posterior del 
edificio superpuesto. Se lo
gra hacer visible la. fachada 

"'"""'"''°"º'""•cc1000 del edificio interior y se 
---.-.,::'.;.w._. ..... 0 conserva parto del edificio < ·· ·. '. .... -.. -.. -.. -....,,-,.-.,-""º-,-,.-,.-,co--_--'--u'"".,,..,-'-.-.,..-.. --'""""-,,.,=,=r=u:.~•.-,-::"'~..,-,· 1 s up erp ue sto. 

C'STVOIO D& u• 1-lWl .... o .. oo..ca -eooi:sJl'l'UltJil.9 A•A'fACATL ~1'0 

Ml9UtntT'O ~10 -.llllGl.l'llltA =~-......NTI ~f~Tl. ::5 Y nuestro sistema puede 
-1-----------------------_¡..;aYUdar en esas liberaciones; 

se puede dejar el esqueleto 
superpuesto sobre la ruina in
terior tan valiosa, para dar 
la idea de las diferentes e
tapas y enseñar la manera pre
hisp~nica de ampliar sus mo
numentos.·. 

Máa problemático y com
plejo es el problema de TEM
PLO MAYOR: ya hemos revisado 
las adiciones arquitect6nicas 
de ese laberinto inentendible 
(véase parte te6rica) y,es
toy elaborando un proyecto en 
detalle, que tiene como punto 
clave y punto de partida la 
RECUPERACION E.3P ACIAL ;)E LA 
TERCERA ETAPA CONSTRUCTIVA. 
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2) APLICACIONES 8 

Para poder quitar los techos grandes brillantes, que rom
pen totalmente el espacio arquitect6nico, tan importante 
en Templo Mayor y para enseñar a la gente la forma de la 
construcci6n de las pirfunides aztecas y para relacionar 
ese monumento recuperado con los edificios existen tes, 
como son el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana, 
los focos arquitect6nicos en nuestro centro contempor~neo. 

To dad.a hay mucl'as mfis posibilidades con el sistema: 
Primero se puede terminar los adoratorios de Tla

loc y de Hui tzilopochtli, abajo de la pirfunide recuperada. 
Segundo, se puede recuperar la etapa constructi

va IV para acentuar la práctica de cubrir totalmente e
dificios de l1pocas anteriores, claro, con sus adoratorios 
como en nuestro PRO'IOTIPO II; esa recuperaci6n se relacio
na y se opone a la Catedral Metropolitana; se igualan en 
escala, se oponen totalmente en la forma de su apariencia; 
el primero un esqueleto fino, el segundo un edificio pesa
do, el primero desnudo, sencillo, el segundo decorado exu
berantemente ••• 

Y tercero, el recinto de los Guerreros Aguilas, 
los Templos Rojos, las Estructuras A y B son sumamente vti.
lidas para una recuperaci6n al estilo de nuestro PROTOTIPO 
"I"· Una llave de colores bien clara y estudiada puede a
yudar en la distinci6n de las diferentes etapas. 

Pero, todavia hay mucho más; Templo Mayor era el pun
to clave del recinto sagrado de Mhico-Tenochtitlan; hasta 
este recinto se puede recuperar en parte, p.e. en el piso 
del centro, colocando otros hallazgos en su lugar de origen. 

Y falta to davia la in tcgraci6n de las 2 trazas¡ 1 a prehis
pfuiic a y la colonial y contempor!inea; esto necesita ,más es
tudios, pero tiene muchas posibilidades para hacer del cen
tro hist6rico de la Ciudad de Mfixico un centro Cmico en el 
mundo. Necesitamos un estudio profundo de la evoluci6n de 
la plaza de la Cono ti tuci6n, empezando con la Catedral pri
mitiva, necesitamos un estudio del tráfico, tan pesado, ••• 
Hasta tengo en reserva un proyecto para la estaci6n z6ca1o 
del Metro y para el túnel z6calo-Allende, porque ese tú
nel corta el Recinto Sagrado. 
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2) APLICACIONES 9 

F)LA RF.X:UPEHACION DE UN CONJUNTO: 
11 Lo que nosotros vemos de las pirámides, a pesar 

de sus cuidadosas excavaciones y restauraciones, no es 
m~s que un torso. La pirámice era la dominante de un gran 
conjunto urban1stico. Con las pequeñas pirfunides antepues
tas, con las otras construcciones destinadas al culto, con 
los patios, plataformas y plazas rodeadas por los muros de 
los edificios, estos recintos sagrados eran conjuntos do 
estructura uniforme, de uniformidad intencional, concebida 
conscientemente y conforme a un plano. Espacios vac1os pa
ra las ceremonias del culto, grandes ejes con el santuario 
como centro visual y remate. 

El pensamiento abstracto-geom~trico no se limita a 
las construcciones aisladas, sino que cada edificio está 
incorporado a un conjunto global, sujeto a su vez a un ri
guroso y perfecto orden matemático. Y LO DECISIVO, AQUELLO 
QUE AUN LA CONSERVACION MAS CUIDADOSA DEL OBJETO AISLADO 
NO LOGRA TRANSMITIR, HAY QUE VERLO EN LA ADMIRABLE SENSI
BILIDAD QUE SE REVELA EN EL LIBRE JUEGO Y LA CORRESPONDEN
CIA EXACTA ENTRE EDIFICIOS Y PLAZAS. 

Esos conjuntos de construcciones y espacios vacíos 
dan fe de una intuici6n sensible del espacio. Y nos con
firman una vez más que el valor pll\.stico se enriquece por 
la tensi6n dial~ctica entre la concepci6n total, abstrac-
ta y la vivencia de la realidad, manifiesta en el detalle, 11 

Westheim, P., ARTE ANTIGUO EN MEXICO, 
Ed. Era, M6xico, 1970, pp. 138-139, 
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3)LA UNIVERSALIDAD 

Después de mostrar algunas posibilidades, algunas 
aplicaciones de nuestro sistema de Recuperaci6n Espacial, 
vamos a mencionar algunos ejemplos que muestran la univer
salidad del sistema de recuperaci6n, su validez en otros 
tipos de arquitectura: 

3. Lei UNílVERSAL~DAD de~ 

sys~em21 ~e recupe~Clco 
c~on espcic~C1~ 

S6lo vamos•a mencionarlos, porque , primero es impo-
sible realizar tantos proyectos, y segundo, falta la 
informaci6n necesaria para llevarlos a cabo. 

La invenci6n es sumamente válida para toda la arqui
tectura prehisp!inica; desde Mllxico, Guatemala y Honduras 
o Heso-America, hasta la arquitectura INCA de Perú Y al
rededores; su lenguaje formal geométrico-abstracto se 
presta a una recuperaci6n f~cil de sus aristas principal
mente, como síntesis de su arquitectura, 

Pero no s6lo la arquitectura prehispMica, sino tam
bién buen parte de la arquitectura griega se puede recupe
rar; el ejemplo de SELINONTE (véase Parto Te6rica, restau
raciones europeas) nos enseña la posibilidad y la necesi
dad en muchos casos de hacer algo para la presen taci6n de 
las ruinas. Con una simple intervenci6n como la nuestra 
se pued~volver eoos zonas mucho m~s atractivas 

También la arquitectura colonial viene en considera
ci6n; un monumento derrumbado, hasta un monumento casi des-
aparecido puede recobrar su memoria, se puede guardar 
como un signo en el paisaje de tiempos pasados. También 
se aplica a detalles, y elementos arquitect6nicos como 
c6pulas etc •• El lector, con su fantas1a, puede imaginar
se todas esas posibilidades. Arquitectura de adobe, ar
quitectura m&s reciente ••• todas valen la pena de investi
gar las posibilidades de una recuperaci6n espacial. 
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CONCLUSION 

Esta tesis es una proposici6n que podria tener validez en 
algCm caso especial. 

Espero haber convencido al lector de las posibili-
dades del proyecto. Mr..s que nada de sus cualidades educa
tivas y didácticas. Y que las zonas arqueol6gicas pueden 
revolverse lugares de culto: mejor presentadcs, m5s a
tractivo¡¡ m5.s sugestivoio ,con monumentos y conjuntos que 
excitan la curiosidad del p~blico y especialistas para 
nuestro mundo prehispánico. El sistema debe estimular 
la imaginaci6n, las especulaciones, las presunciones de 
los interesados, dejando espacio para su propia interpre
taci6n. Y, muy importante, el sistema respeta la autenti
cidad de la ruina, su tentaci6n original, su fascinación. 

Podemos resumir todo en un balance: 
DESVENTAJAS VENTAJAS 

-mantenimiento, 
-seg6n el caso, de ciertos 

puntos de vista se pier
de el volumen, 

-limitado a casos con sufi
cientes datos para su re
construcci6n, 

-límite de escala, 

-sin tocar las ruinas, guar-
dando la autenticidad, 

-reverüible, 
-dm:iontable, des:tornillable, 
-econ6mico 1 

-honesto; muy diferente en su 
aparición, 

-colorado, facilitando la corr 
prensi6n, 

-sirve como base de adicionee 
protecci6n •••• 

Posiblemente su ventaja más grande es su invit.aci6n 
a UNA RESTAURACION ACTIVA: el sistema es en cl fondo un meca
no, f5.cil demanej¡¡r, montar y desmontDr, en una palabr¡¡ 
juguetes para arque6logos que pueden experimentar en las 
zonas. Y adem!is es la base p¡¡ra todo tipo de Ddiciones¡ 
no s6lo los elementos para proteger las ruinas y sus de
talles valiosos, pero tarr.bif!n para colocar elementos ori
¡;inales encontrados en la zona; estuco, piedras, 15.pidas ••• 
Y, en algunos caaos, en una aituación especial, como p.e. 
en las mesas redondas de Palenque que se celebran cada año 
se puede recuperar hasta todos los detalles, se puede ves
tir el Templo XIV, o el erupo norte, u otros edificios. 
En colaboraci6n con artistas y escuelas de arte, con mate
riale!l üimples como tela de moaquitero, eatuco, cartón ••• 
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CONCLUSION 2 

para dar la idea completa de un templo maya, con todos 
sus detalles. Después de la semana, se qui tau esas adi
ciones. Esta es la Restauraci6n Activa. 

Pero, todavía no se termin6 el proyecto; falta el 
ejemplo realizado en una zona; es el pr6ximo paso y par
te indispensable del proyecto. Sin duda vamos a encontrar 
muchos otros problemas y ,en vez de soñar y dibujar las 
cosas, encontraremos la realidad con sus particularidades. 
Los experimentos en un caso concreto van a enseñar mucho 
sobre como colocar el esqueleto, que materiales podemos 
usar para la protecci6n, qué colores son vhlidos en dicho 
a~biente, las condiciones del I.N.A.H., las construcciones 
e:ícisten tes... • 

Y también tenemos que desarrollar un lenguaje formal 
diferente, para las protecciones donde la invenci6n no es 
aplicable, diferente a las ruinasy a las características 
de la arquitectura prehispánica y,diferente a nuestro sis
tema de esqueleto. Un lenguaje basado en la superficie li
sa, en la curva, la forma esffirica •••• 

Con estematerial tenemos las armas para encontrara los 
elitistas europeos. Ya tratfi de explicar que tenemos que 
interpretar las reconstrucciones y los trabajos del pasado 
en las zonas arqueol6gicas de una manera semiol6gica1 el 
metodo que usan los 11 estructuralistas" franceses, como un 
sistema de signos diferenciales, como un sistema de aso
ciarse y diferenciarse, 

Ya la literatura generada en el movimiento ilustrado 
difundi6 desprestigio para todo lo americano. Ese profundo 
desprecio, caracter1otico en opiniones extranjeras, sobre 
los pueblos y las culturas del Nuevo Mundo, ha sido paten·· 
te hasta fipocas muy recienteo y está lejos de haberse 
extinguido totalmente. Para demonstrarlo, un comentario 
del historiador inglfis Glyn Daniel sobre la arqueología 
del período 1939-1980: · 

11 Me parece que el cambio mfis importante en ar
queolog1a, durante el periodo que nos ocupa, es 
el surgimiento de la arqueología americana como 
una disciplina científica madura, que sigue cues
tionando a los arque6logos del Viejo Hundo sobre 
si realmente saben lo que están haciendo. Craw
ford estaba totalmente desinteresado en la arque
ología y antigüedades americanas; como editor, 
public6 muy pocos artículos y noticias sobre A
mérica. Gordon Childe pensaba que la arqueología 
americana era una línea secundaria sin importan
cia en la historia general del hombre. En "Qué 
pas6 en la Historia", dijo que la arqueolog1a 
americana precolombina quedaba •fuera de la 
corriente principal de la historia en el Viejo 
Mundo, que empez6 en el m!is antiguo Cercano O
riente y fluy6 a través de Palestina, Grecia y 
Roma hacia la Europa medieval, renacentista y 
moderna', 
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CONCLUSION 

Mortimer V/heeler me dijo en una ocasión que 
la arqueología americana era 1 perif~rica y 
carente de inter~s para cualquiera'; y tras 
una pausa añadi6: 'es btu-bara•,11 (1) 

3 

Con este proyecto tenemos los cerillos para cambiar 
la actitud en el tratamiento de la arqueologia y de sus 
joyas. S6lo falta encender el fuego y, mostrar a estos 
elitistas una aproximaci6n renovadora, Estamos en lapo
sibilidad de dar el tono, de servir de ejemplo para los 
otros, inveterados en sus actitudes y prejuicios. 

Mayo, 1985. 

Citado por Chanf6n o., c., Op. Cit., p. 1471 traducci6n 
P• 276. 
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