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PRESENTACION 

El presente trabajo surge como una continuación y profun~ 

dizaci6n de los ya realizados en el primero segundo y tercer 

semestre de la Maestría en Restauración de Monumentos. 

Contando con vasto material al concluir estos tres perro

dos, nuestro prop6sito consistió en profundizar la investiga 

gaci6n, aplicando las experiencias personales, así como los 

conceptos te6ricos y rnetodol6gicos adquiridos en el curso, a 

fin de obtener un documento que sirviera para dar solución a 

los problemas de conservación y rehabilitaci6n del pueblo de 

San Francisco zentlalpan, así como para motivar investigacio ·~ 

nes futuras en este campo. 

Conscientes de que el trabajo tiene limitaciones y no ag2 

ta la totalidad de la problemática estudiada, creemos sin e~ 

bargo, que contribuye a mejorar las condiciones del poblado, a 

tray€s de la participaci6n de todos los habitantes, coP e1 e_r~ 

p6sito de considerar la conservaci6n del patrimonio cultural:. 

con un sentido social, encaminado a una participaci6n, uso;{_ 

disfrute comunitarios. 



INTRODUCCION 

l. DEFINICION DE ARQUITECTURA VERNACULA 

Por lo general, la tradici6n vern~cula ha sido más estu 

diada en otros campos (artesanías, mGsica, danzas, folklore, 

etc.) que en lo concerniente a la arquitectura. 

Esto se debe en parte a que la historia y la teor!a de la 

arquitectura se han ocupado tradicionalmente del estudio de 

los monumentos hechos por diseñadores, ignorando el ambiente 

f!sico creado por el pueblo, lo cual ha propiciado el deterio-

ro constante de los edificios vernáculos. 

Lo que habitualmente se designa como 11 Arquitectura Verná-

cula" no se encuentra en los cat.1'.logos oficiales de monumentos, 

pues se supone que pertenece a una categoría secundaria, care~ 

te de "monumentalidad 11
; sin embargo, parad6jicamente, integra 

la gran mayoría del patrimonio constructivo, no s61o de M~ico, 

sino tambi~n de cualquier otro pa!s. 

Tambi~n es usual, para definir este tipo de arquitectura 

usar términos como popular, primitiva·, tí¡)lca-~ folkl6rica, ca!!!_ 

pesina, indígena, etc. 

Sin embargo, a nuestro 

los conceptos de 11 vernáculo11 :.,~6'~U:i"ai.-~- :·--Y.'.:: _11il_r~Initivo 11 - .. 
'.:,. :;;~-l:.>;::-~ 

'2' 
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Lo ºpopular" designa las edificaciones destinadas a un se!:_ 

ter social determinado, correspondiente a las clases menos pri

vilegiadas dentro de una sociedad estratificada¡ este tipo de 

arquitectura, para su realizaci6n, depende en gran medida de las 

instituciones oficiales. 

Lo "primitivo" se refiere a culturas y productos populares 

que son esencialmente diferentes de los nuestros, y tecnológica

mente menos avanzados que aquellos de los paises occidentales y 

de las grandes civilizaciones de oriente. Lo "primitivo" es pr2. 

dueto de sociedades que conservan un alto grado de independencia 

econ6mica, cultural y política, respecto a otras sociedades con 

las que están en contacto. 

"T!pico11 y 11 folkl6rico 11 sugiere mucho más, algo ºdiferente", 

que propiamente un concepto arquitectónico. 

"Campesina" e 11 indígena 11 tampoco la define conceptualmente, 

sino más bien la identifica con el grupo social o étnico que la 

ejecut6. 

11 vernácula11
, que sería el t~rmino más correcto, es aquella 

que utiliza procedimientos y materiales constructivos propios 

de la región y que conserva patrones especiales y formales, 

transmitidos desde generaciones pasadas. 

Lo vernáculo traduce nuestra sensibilidad, la visi6n que t~ 
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nemos dela vida y, por lo tanto, contiene un concepto de iden -

tidad, básico de la antropolog!a. 

La arquitectura vernácula es producto de IDdividuos sin pre-

paraci6n acad~ica "arquitectura sin arquitectos" seg1'.in Bernard 

Rudofsky. 1_/ 

"La arquitectura vernácula no pasa por modas y es casi in

mutable". ~/ 

11 La forma de la vivienda a lo largo de la historia .es, no 

s6lo consecuencia de factores f!sicos, (medio ambiente, o mate-

riales de construcción}, sino tambi~n de factores sociocultura

les" .. 1/ 

• 

Así se podría definir como arquitectura vernácula aquella 

que es concebida como "no culta 11
, sin un estilo deliberado, y 

no relacionado con la arquitectura oficial construida seg1'.in los 

requerimientos específicos del habitante y/o del constructor .. 

2. Interés reciente en la misma 

Desde siempre, la arquitectura que ha ocupado la atenci6n 

l/y 2/ Rl>lofsky, Bemard. Arquitectura sin arquitectos. Architecture 
- - without architects. Pcadany editions, IDn:lon, 1977. The pitrnan 

Press. 
Ra¡:o¡:crt, P.rros. Vivienda y cultura , custavo Gili Ed., colecci6n: 
arquitectura y crítica. Barcelona, 1972. 
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de los estudiosos, es aquella que ha sido producida para y por 

las clases dominantes, argumentando para ello la complejidad 

en su concepción y sistemas constructivos. 

El inter~s de los arquitectos por la arquitectura vernác~ 

la es un fen6meno reciente. 

"La causa del retraso en el reconocimiento de la importa!!, 

cia de este tipo de construcciones, se debe a que la arquitec-

tura en una sociedad industrializada, no es compatible con las 

formas vernáculas o artesanalesº. ~/ 

En los dltimos años se han operado importantes cambios 

ideológicos dentro de la protección de monumentos. 

Por lo que concierne a la arquitectura, el centro de int~ 

rés se ha desplazado desde las obras relevantes hacia los con-

juntos y a las ciudades históricas en su integridad. · 

Es importante poner en valor algunos componentes como 

La relación de un sitio con el medio natural 

La altura de las construcciones 

La silueta 

!/ Oliver, Paul. Shelter and society. sarrie & Jenkins, London, 1978. 
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El panorama 

El valor arquitect6nico de los conjuntos urbanos era prá~ 

ticamente desconocido antes de la segunda guerra mundial. El 

~nfasis en este valor comenz6 a señalarse en la ciudad de 

Varsovia en Polonia en el año 1950, a través de estudios de 

Planos de manzanas 

Reportes descriptivos 

Documentaci6n fotográfica 

Dibujos de sucesi6n de fachadas. 

Durante los años 30 y 40, s6lo unos cuantos artículos so~ 

bre construcciones vern~culas aparecieron en las revistas de 

arquitectura. No fue sino hasta los mediados de la d~cada de 

los 50 cuando Sibyl Moholy Nagy realiz6 un estudio relativo a 

la desaparici6n en E.U.A. de las formas de la arquitectura tr~ 

dicional. Esto despertó un creciente inter~s por la arquitec

tura vernácula, y llev6 a la realizaci6n de la exposici6n 11 Ar

quitectura sin Arquitectos" en el Museo de Arte Moderno de Nu~ 

va York en 1960. 

El movimiento intelectual hacia los fundamentos socioan -

tropo16gicos de la cultura ampli6 el concepto al inaugurar la 

UNESCO y las Conferencias Regionales y Mundiales sobre políti

cas culturales. 
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La primera de estas conferencias se realiz6 en Venecia en 

1970, y la Gltirna en la ciudad de M~xico en 1982. 

Del 26 de julio al 6 de agosto de 1982, se celebr6 en la 

ciudad de M~xico la Conferencia l-lundial sobre PolJ:ticas Cultur~ 

les, en la que la representaci6n de l-1~xico present6 una 11 0ecla

racidnu que fue aceptada unánimemente por la Conferencia y en 

la cual se resaltaba el concepto de cultura como "los rasgos e~ 

pirituales y materiaJP.s, intelectuales y afectivos que caracte

rizan una sociedad o grupo social ••• el patrimonio cultural no 

es s6lo el conjunto de los monumentos hist6ricos, sino la tota

lidad dinc1mica y viva de la creaci6n del hombre". 

Varias medidas han sido tomadas por el c.I.A.V. (Comit~ In 
ternacional del Icemos, para la Arquitectura Vern~cula): 

Plovdiv 1978, 1979 

Smolian 1980 

Sofía 1980 

Santorin 1981 

Istambul 

Helsinki 

Melnik 1984 

Izmir 1982 

Ilmajoki 1983 

Las publicaciones.~orrespondientes a estas reuniones resu

men las ::ictividades llevadas a cabo por e1 .. 9.I.A.V. y exponen 

la polrtica a·seguir·para sensibilizar a las autoridades y a la 
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opini6n ptlblica para la salvaguarda del patrimonio de arquitec

tura vernácula. 

Esta literatura emanada de los organismos especializados 

sobre lo que es el patrimonio cultural, es el reflejo de la 

evoluci6n que viene s·ufriendo el concepto de cultura, debido 

principalmente a las aportaciones hechas por las ciencias soci~ 

les. 

Observación : En el caso particular de M€xico, la situa -

cidn de los asentamientos urbano - rurales, es similar al resto 

de los de Latinoam~rica, existiendo diferentes instituciones 

que a11n Y. cuando se abocan a la tarea de preservar el patrimoñ.io 

cultural, no siempre tienen delimitadas sus funciones. 

Considerando que las principales causas que provocan esta 

situaci6n se originan en la legislaci6n que sobre patrimonio 

cultural se ha promulgado desde el siglo pasado, haremos un br~ 

ve resumen del aspecto legal de la protección del patrimonio 

hist6rico nacional mexicano : 

Desde el 11 de mayo de 1897, la explotaci6n, restauraci6n 

y vigilancia de los monumentos arqueol6gicos, está bajo la pro

tecci6n del gobierno. Con la ley de 1914 se crea la Inspecci6n 

de Monwnentos Artísticos e Hist6ricos dependiente de la entonces 

Secretaría de Instrucci6n PGblica y Bellas Artes, quedando pro

tegidos los monumentos hist6ricos y artísticos además de las b~ 
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llezas naturales. El 19 de enero de 1934, s~ public6 en el Di~ 

rio Oficial de la Federaci6n la "Ley de Protecci6n y Conserva -

ci6n de Monumentos Arqueol6gicos e Hist6ricos, poblaciones típ! 

cas y lugares de Bell.eza Natural". 

Si bien a partir de las leyes mencionadas anteriormente, 

el patrimonio cultural quedaba protegido por el Estado, y bajo 

la· jurisdicción de la Secretaría de Educaci6n P11blica, l·a con 

servaci6n de poblaciones típicas y lugares de belleza natural 

no fue efectiva. 

En materia de monumentos arqueol6gicos, artísticos e hist§. 

ricos, las leyes expedidas en el presente siglo han otorgado.in, 

variablemente competencia a la secretaría de Educaci6n Pdblica 

sobre la misma materia y al Instituto Nacional de Antropología 

e Historia {INAH) , creado mediante Ley Orgánica publicada el 1º 

de febrero de 1939, y al Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) creado en el año de 1934: ambos corno organismos deseen 

centrados de la misma secretaría y que tienen entre sus funcio

nes la protecci6n, conservaci6n, vigilancia y restauraci6n de 

las zonas y monumentos arqueol6gicos e hist6ricos por lo que 

respecta al INAH, y art!sticos por lo que respecta al INBA. 

La Ley General de Bienes Nacionales, del 30 de enero de 

1969 establecía como bienes del dominio pdblico los monumentos 

arqueo16gicos, hist6ricos y artísticos, correspondiéndole a la 

Secretaría del Patrimonio Nacional la representaci6n del Gobie~ 
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no Federal en el otorgamiento de permiso y autorizaciones para 

el uso y conservaci6n de los bienes inmuebles federales, pero 

siempre y cuando obtuviera un dictamen previo de la SEP que v~ 

rificar!a las obras y trabajos, sujet§ndose a los requisitos 

t~cnicos establecidos por esta Gltirna, a trav~s de sus instit~ 

tos respectivos. 

El 16 de diciembre de 1970 se publicó en el Diario Oficial 

la Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Naci6n, donde se 

señala entre otras cosas: "Para los efectos de la Ley, son 

bienes de valor cultural los siguientes: I. Los monumentos 

muebles e inmuebles, arqueol6gicos, hist6ricos y artísticos 11
• 

(Artículo 3); y para los efectos de esta ley," ••• se consideran 

monumentos hist6ricos todos los bienes muebles e inmuebles ere!!_ 

dos o surgidos a partir del establecimiento de la cultura pre

hisp&nica en M~xico y que se encuentren vinculados a la histo

ria social, política, econ6mica, cultural y religiosa del pa!s, 

o que hayan adquirido, con el tiempo valor cultural" (Artícu

lo 62). M&s adelante, en el capitulo IX relacionado a "compe

tencias", establece en el articulo 85 "Corresponde al INAH co

nocer de las materias de que tratan los capítulos IV (Monumen

tos Arqueológicos); V (Monumentos Hist6ricos); y VII (lugares 

t!picos, pintorescos o de belleza natural). 

Este ordenamiento fue derogado por la "Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos publ.! 

cado el 6 de mayo de 1~72 y actualmente vigente, donde tambi~n 
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se le adjudica competencia al INAH en materia de monumentos ar

queol69icos e hist6ricos y al INBA en materia de monumentos ar

tísticos, con lo cual se clarifican y precisan dichas competen

cias establecidas en la Ley Orgánica de cada Instituto. 

Corno vemos, se ha seguido legislando en materia de Conser

vacidn del Patrimonio Cultural, pero desafortunadamente las in

tenciones de salvaguardia y protecci6n de los asentamientos ur-

bano - rurales han sido pocas. 

En el año de 1975 se decreta la r1Ley General de Asentamie.!l 

tos Humanos" que con respecto a la tarea de eonservaci6n de es

tos anicamente menciona lo siguiente en su artículo 31 "La con

servaci6n de los centros de poblaci6n es la acci6n tendiente a 

mantener: 

I. El equilibrio ecol6gico; 

Ir. El buen estado de las obras materiales, de acuerdo con lo 

previsto en los planes de desarrolla urbano; y 

iII. El buen estado de los edificios, monumentos, plazas pGbli 

cas~ parques y en general todo aquello que corresponde a 

su acervo hist6rico y cultural, de conformidad con las l~ 

yes vigentes" .. 

La Ley Org~nica de la Administración Ptlblica Federal, de 

diciembre de 1976, atribuye a-la Secretaria de Asentamientos H~ 

manos y Obras PG.blicas -. (SAHOP, :'-8.hora Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología, SEDUE), /';° ._.-:-~6~-~ 'lo relacionado con la conserv!!. 
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ci6n y restauraci6n de inmuebles de propiedad federal", pero -

siempre con la autorizaci6n y supervisión de la SEP, acatando 

los requisitos señalados por conducto de sus Institutos respe~ 

tivos. 

El 15 de mayo de 1984 se finn6 un convenio de colabora 

ci6n entre el INAH y SEDUE, poni~ndose en marcha el Programa 

Integral de Desarrollo de los Parques Nacionales y Zonas Arqueg_ 

16gicas, mismo que coordinará las acciones de ambas instituci2 

nes para sumar recursos materiales y humanos en beneficio de 

la administraci6n de los parques, áreas ecol6gicas y zonas ar

queol6gicas del país. 

En este convenio se establece que el INAH llevará a cabo 

las tareas de investigaci6n, conservaci6n, restauraci6n, vigi

lancia y difusi6n del patrimonio arqueol6gico e histórico ubi

cado en áreas de parques nacionales. 

Corresponderá a SEDUE, la administraci6n, vigilancia y 

desarrollo de las áreas naturales que constituyen los parques 

nacionales y zonas arqueol6gicas. La SEDUE se encargará, asi-

mismo, de la creaci6n de la infraestructura y obras necesarias 

para hacer posible el mejor aprovechamiento material, natural 

y cultural de estas importantes zonas, comprometi~ndose ambas 

instituciones a establecer los medios id6neos para presentar 

al p11blico la importancia natural y cultural de los parques n~ 

cionales y zonas arqueológicas existentes en el territorio na-

cional. 
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De acuerdo a lo expresado en las diferentes leyes mencion~ 

das, consideramos que se pueden sacar las siguientes conclusio

nes : 

l. El grado de validez referido a la aplicaci6n de la Ley 

Federal sobre Monwnentos actualmente en vigor, es muy superior 

a las leyes orgánicas, generales y reglamentos internos de las 

Secretarías del Ejecutivo Federal1 por lo que atendiendo a la 

jerarquía de las leyes, establecidas por el ordenamiento const.!_ 

tucional, deberá acatarse en primera instancia lo ah! señalado. 

2. En materia de zonas y monumentos arqueol6gicos, la com 

petencia es exclusiva del INAH. 

3. En materia de monumentos hist6ricos y artísticos, y en 

los casos donde existan convenios aprobados entre ambas instit~ 

cienes, las facultades otorgadas son concurrentes entre el INAH 

e INBA y la SEDUE, otorgándose competencia a SEOUE cuando se 

trata de inmuebles de propiedad federal, en los demás casos, la 

competencia es exclusiva del INAH e INBA. 

En cuanto a la conservaci6n de asentamientos urbano-rura -

les poseedores de un rico patrimonio hist6rico-cultural, es to

davía muy poco lo que se ha avanzado. 

La leqislaci6n existente no especifica adecuadamente los 

mecanismos de articulaci6n ni las medidas concretas de interven 
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ci6n física en estos poblados, quedando generalmente fuera de 

los planes y programas de desarrollo urbano y de conservaci6n 

del patrimonio cultural. 

3. Importancia 

Hasta unos 40 años, los nGcleos urbanos conservaban una 

integraci6n entre su arquitectura y la sociedad que la produjo. 

Con la adopción del modelo de desarrollo industrial en M~ 

xico y en Am~rica Latina y la crisis econ6mica y social subse

cuente, aparecen elementos distorsionantes. 

La destrucci6n de las edificaciones en los centros urba -

nos afecta a la arquitectura vernácula, jamás a la llamada 11 m2 

numentaln. 

Esta destrucci6n no es hecha aisladamente, pero sí en ca~ 

junto. 

Uno de los factores que más puede contribuir a la consol! 

daci6n de la identidad de los países llamados tercer-mundistas 

latino americanos es la conservaci6n de edificaciones que for

man parte del patrimonio cultural cotidiano de dichos países. 

"Las edificaciones de los poblados rurales, incontamina -

dos por las deformaciones urbanas, constituyen la tradici6n a~ 
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quitect6nica más genuina e integran una parte muy importante -

del patrimonio cultural" ~/ 

La arquitectura tradicional en América Latina, presenta, 

paralelamente a las características locales t!picas de cada 

pa!s, estructuras semejantes, que remontan a la civilizaci6n 

española, junto con aportaciones prehisp~nicas. 

4. Causas de la desaparici6n 

La arquitectura vernácula ha nacido y se ha desarrollado 

con un tipo de economía y de civilizaci6n que va desaparecien

do a cada instante a trav~s de todo el mundo. 

Si esto se analizara superficialmente, se llegaría a con-

siderar inatil la conservaci6n de la arquitectura de este g~n~ 

ro. Pero, estudiándola más a fondo se llegaría a la conclusi6n 

de que no es s6lo un problema arquitect6nico, sino también hi~ 

t6rico, econ6mico, etnol6qico y social. 

La evoluci6n econ6mica implica cambios en la arquitectura 

y una imposici6n del "estilo internacional" acelerando el det.!! 

rioro de los poblados, con la agravante de introducir técnicas 

Prieto, Valeria. Ia. vivienda campesina en M&cico. Secretaría de 
Asentamientos Huna.nos y Cbras Públicas, SAl-DP, r.léxico, 1978. 
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y materiales de construcci6n inadecuados al clima. 

Sin embargo, la causa de la destrucci6n de la arquitectu

ra vernácula se debe mucho más a una falsa concepci6n del pro

greso, que a los materiales de construcci6n empleados en lugar 

de los tradicionales. 

Durante las Gltimas d~cadas, el paisaje rural se está 

"desruralizando 11 por el proceso de cambio que sufre el campo. 

La pérdida de este patrimonio arquitect6nico, está carac

terizada por varios factores importantes: 

La creciente migraci6n hacia las grandes ciudades con el 

consecuente abandono y deterioro de las zonas rurales. 

El deterioro de la vivienda y su substituci6n por edifica 

clones de mayor "rentabilidad11 

El deterioro de los servicios públicos 

Los cambios en la arquitectura 

La llegada de la "tecnología" en los campos de la arquitec

tura y del urbanismo, que hace olvidar los conocimientos 

tecnol6gicos tradicionales y emp!ricos. 

La problemática de la creciente tasa de natalidad y canse 

cuentes aumentos de densidad de poblaci6n y ~ivienda. 
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S. Conservaci6n 

La defensa de la arquitectura vern~cula constituye uno de 

los más eficaces medios para la preservaci6n de la identidad 

cultural, ya que en la gran mayoría de las veces, las solucio

nes habitacionales contemporáneas adolecen de una falta de fun 

damentaci6n antropol6gica. 

Ciertamente esta tarea requerir& de la participaci6n mul-

tidisciplinaria, con el concurso de " especialistas en con-

servaci6n y restauraci6n, inclu!dos los historiadores del arte; 

arquitectos y urbanistas: soci6logos y economistas; ec6logos y 

arquitectos paisajistas1 especialistas en sanidad pGblica y 

bienestar social: y, en general, de todos los especialistas en 

disciplinas relacionadas con la protecci6n y el enlace de los 

conjuntos históricos ••• &/ 

"El estudio de los pueblos tradicionales puede proporcio-

narnos las reglas de planeaci6n y construcci6n de asentamien -

tos humanos y proveer a los creadores de la arquitectura contem 

por~nea las herramientas necesarias para planificar un medio 

ambiente mejor" . ]_/ 

El estudio de la planificaci6n de los centros hist6ricos 

t.NE5CX>, Declaraci6n de Nairobi. Reccmendaci6n relativa a la salvag\la.!: 
día de conjuntos históricos y su furx::i6n en la vida contemp:>ránea. -
Nail:Obi, 1976. 
Beyazov, Stefan. cuactemos de arquitectura y conservaci6n del patrlno 
nio artístico, serie ensayos f 10, INBA/SEP, t-léxim, 1980. 
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no es una labor menos importante, puesto que esto permite el -

redescubrimiento de los vestigios del urbanismo que tenían las 

aldeas en su origen. 

En nuestros d!as, la arquitectura vernácula puede ofrecer 

un habitat más variad.o y apropiado para las necesidades perma

nentes del hombre, que los conjuntos modernos y sus cualidades 

son cada vez más valoradas, sobre todo por las generaciones j& 
venes. 

La poblaci6n debe estar capacitada para participar activ~ 

mente en el proceso de revitalizaci6n de sus viviendas, y debe 

d:írsele l_a posibilidad de vivir en las mismas, una vez rehabi:.. 

litadas y restauradas. 

Existen elementos y valores rescatables en la habitaci6n 

vernácula que deben ser estudiados e incorporados en propues -

tas más adecuadas para la vivienda actual. 

La estructura de una edif icaci6n es un documento esencial 

para comprender la historia del hombre. 

Adaptar los edificios de arquitecturavern&:ula a la vida 

moderna, sin modificar su mensaje hist6rico, es el prop6sito 

de la restauraci6n. 

11 Comunmente se entiende por restauraci6n cualquier inter -
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venci6n destinada a volver a poner en funcionamiento(Rimettere 

in efficienza) algíin producto de la activida~ humana" . !_/. 

El pueblo de San Francisco Zentlalpan, Estado de t1~xico, 

presenta todav!a una tipología muy homog~nea, con pocos ele -

mentes discordantes, por lo cual se propone un estudio m6s a 

fondo del poblado, con la consecuente propuesta de rehabilit~ 

ci6n, restauración y revitalización del mismo. 

Para el logro de estos objetivos, el trabajo se estruct~ 

ra de la siguiente manera : 

Cap!tulo I Aspectos qenerales y caracter!sticas de la regi6n 

Cap!tulo II Análisis detallado del poblado a nivel diagn6st.!_ 

co y pron6stico 

Cap!tulo III El adobe 

Cap!tulo IV Propuestas y recomendaciones a nivel urbano y a_;: 

quitect6nico. 

!!! Brandi, Cesare. Principi di teoria del restauro. Traducci6n mimeo
grafiada de salvador, Díaz Berrio, Junio de ~971. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES Y CARACTERISTICAS DE LA REGION 

EN LA CUAL SE UBICA EL POBLADO 

l. LOcalizaci6n del área de estudio 

El pueblo de San Francisco zentlalpan se encuentra en el 

Estado de M~xico, Distrito de Chalco, Municipio de Amecameca 

(figura 1) 

2. Aspectos geofísicos 

2.1 Situaci6n geográfica 

El Municipio de Amecameca se encuentra ubicado en la po.!: 

ci6n sureste del Valle de M~xico y que corresponde tarnbi~n al 

extremo suroriental del Estado de t1C?xico, junto al Estado de 

Morelos. 

2.2 Extensión y límites 

Su cabecera se localiza a 19º -17' de latitud norte, y_ a 

98° 46' de longitud oeste del MeJ:.idiano de GreenwiCh·. 

2.3 División política 

El Municipio pertenece ~i}·Se~·ü'~dc;<-::Oi~_~rito Judicial y R~n 

tístico con sede en la CiUda·a. .. -:de:· ~~~i6"·~"::'y:'~stá ·formado por 



E.':>T .11 'l>O ~ M ~")( i C..0 : 

J>lvi?i~ k\l1JÍ C.iP),t. 

1-. .. \. 
·-,, . ,-{ 

~ 

FIGURA 1. LOCALIZACION VEL AREA VE ESTUVIO 
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los siguientes centros de poblaci6n. 

Ciudad: Amecameca de Juárez 

Pueblos: San Antonio Zoyatzingo, San Diego Huehuecalco, San 

Francisco Zentlalpan, San Pedro Mexapa, Santa Isabel Chalma 

y Santiago Cuautenco 

Ranchos: Aldea de los Reyes 

2.4 Hipsometría 

El municipio ocupa los terrenos que se ubican entre los 

volcanes Iztacc!huatl y Popocat~petl y que descienden paulat.! 

namente hacia el poniente. 

Las alturas var!an desde los 2 500 en las partes más ba

jas occidentales, hasta poco más de los 5 000 m. Los centros 

de poblaci6n se agrupan en las tierras bajas, hasta un máximo 

de 2 600 rn. 

2.5 Geografía 

Los terrenos no ofrecen grandes accidentes, y es s6lo en 

la parte este que cornienzanlas faldas de los volcanes. 

2.6 Hidrología e hidrograf!a 
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El sistema hidrol6gico está construido por los deshielos 

de los volcanes que forman manantiales que se aprovechan para 

abastecer de agua potable a los poblados del municipio y sus 

alrededores. 

2. 7 Orograf!a 

El sistema orográfico del municipio pertenece al llamado 

Primer Sistema Orográfico del Estado, constituido por la Sie 

rra Nevada, nombre que dieron los conquistadores españoles a 

la cordillera que corre de sur a norte, delimitando los Valles 

de M~xico y de Puebla. Destacan el volcán Popocatépetl con 

6 4 52 m. nombre de origen náhuatl que significa "cerro que hY. 

mea 11 y más al norte el Iztacc!huatl, nombre que en náhuatl sisi. 

nifica "mujer blanca", con elevación de S 280 rn. Junto a la 

ciudad de l\mecameca, se encuentra el Cerro del Sacromonte, muy 

conocido no por su elevaci6n, sino por el templo conocido en 

su cima, visitado por peregrinaciones y romerías. 

2. 8 Geolog!a 

Es una regi6n constituida por terrenos volcánicos y alu -

viales del plioceno al reciente. Los arroyos acarrean material 

de la Sierra Nevada, altamente intemperizado por los fenómenos 

de gelificaci6n, por lo tanto los suelos son de origen mineral 

por la acumulaci6n de cenizas volcánicas. 
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2.9 Mineralogía 

Dentro del Municipio de Amecameca no existen yacimientos 

minerales de ninguna especie. 

3. Aspectos ecol6gicos 

3.1 Flora 

La flora es relativamente escasa, debido fundamentalmente 

al clima fr!o de la regi6n y su altura. 

Entre las variedades silvestres, podemos mencionar las s_!. 

guientes: té de limón, borraja, t~ de barranca, manzanilla, r!!, 

da, estafiate, yerba de Santa María, jarra, mirto, chichicas 

tle, ajenjo, epazote, árnica, hinojo, plumajillo y hierba de 

la golondrina. 

Entre las variedades de árboles más comúnes deben citarse 

el pira, nogal y tejocote. Tarnbi~n se encuentran algunas va -

ridades de pináceas, especialmente en las partes altas. 

3.2 Fauna 

Entre la fauna silvestre y por las mismas razones, que li 

mitan la expansión y diversidad de la flora, se encuentran muy 

pocas variedades, y Gnicamente pueden citarse la liebre, el v~ 

nado, la víbora de cnscabel y el camaleón, como especies rela-

,tivamente abundantes. 
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3.3 Clima 

E1 clima de la región está caracterizado por las diferen

tes alturas variando de clima templado propiamente dicho en 

las zonas más bajas, a templado frío, clima de montaña, y cli

ma de alta montaña con capa de hielo. 

El r~gimen de lluvias es en el verano, que son frescos y 

largos, con la máxima temperatura antes del solsticio de verano. 

4. Aspectos econ6micos 

4.1 Agricultura 

En escala muy reducida se cultivan algunos frutales a ni

vel dom~stico: ciruela, chabacano, durazno, manzana, pera, 

nuez de castilla. 

Referente a la silvicultura, en las zonas altas existe 

una buena reserva de recursos forestales constituidos fundame~ 

talmente por coníferas, encinos y madroños,queseemplean para 

diversos trabajos en madera para construcci6n y una porci6n p~ 

ra leña y carb6n. En la época de Navidad, es coman la afluen

cia de personas del Distrito Federal, para comprar árboles de 

Navidad. 

Con respecto a la producci6n agrícola, el maíz ocupa la 

mayor parte del área cultivada. 
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Otros productos cultivados, aunque en menor escala son el 

trigo, la cebada, haba, alfalfa, chrcharo y frijol. 

4. 2 Ganader!a 

Los- recursos ganaderos son el vacuno, de borregos, porci

no, caprino, caballar, mular, asnal, aves y colmenas. 

4. 3 Industria 

La principal industria, es la relacionada con el ganado: 

venta de leche, mantequilla y qu~so, h_uevos, manteca y en me -

nor escala de lana y pieles. 

Casi toda la industria es a nivel casero. Fuera del mun! 

cipio, pero en la misma regi6n, se localiza la gran industria 

de papel San Rafael, en el pueblo del mismo nombre. 

S. Manifestaciones artísticas y culturales 

Debido probablemente a la cercan~a del Distrito Federal 

no se encuentran personas que- se- dediquen --al cultivo de alguna 

manifestaci6n art!stica. Así el trabajo artesanal merece poca 

atenci6n. 

Dentro de las manifestaciones del arte popular, Gnicamen

te podríamos mencionar al pirotecnia, que s6lo muy ocasional -
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mente tiene la oportunidad de mostrarse. 

Entre las fiestas populares más destacadas, debemos menci2 

nar la Semana Santa, pues en aquella ocasi6n se realizan pere -

grinaciones al Santuario del Sacrornonte. 

Otras ocasiones que congregan una gran cantidad de visita!l 

tes es el Carnaval de Semana Santa, y el 12 de octubre, D!a de 

la Raza. 

6. Evoluci6n hist6rica 

Para los objetivos del presente trabajo, es necesario con2 

cer el proceso de evoluci6n hist6rica que ha tenido la pobla 

ci6n, para as! comprender los cambios que ha sufrido, y establ~ 

cer los programas y propuestas, relacionados con su rehabilita

ci6n y conservaci6n. 

6.1 Epoca prehispánica 

Respecto a los primeros habitantes de la regi6n de Chalco

Amecarneca se sabe que eran los totolimpas o totolimpanecas a~e

camenes de origen chichimeca; mgs tarde reciben influencias az

tecas. 

Actualmente se habla todavía la lengua mexicana en la re -

gi6n de Chalco y Amecameca: sin embargo, es un mexicano en el 
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que es posible detectar un discreto nGmero de vocablos ajenos a 

dicha lengua, aún cuando incorporados al léxico diario. 

En tiempos remotos, la Provincia deChalco Amecameca, llegó 

a tener límites insospechados; las "Relaciones Originales de 

Chalco Amecameca11 indican para el siglo XII como límites occide.n. 

tales Chahuapan y Tepehualpan, cerca de Huitzilopochco (hoy 

Churubusco en el o. F.); Xaliipitzahuayan, Itztacalco e Itztapa

lapan por el rumbo de Huizacht~catl (hoy Cerro de la Estrella). 

Como límites septentrionales: Itztapalocan, Cohuatépec, Aztahua

can y Cohuatlinchan (hoy lugares cercanos a Texcoco). Hacia el 

poniente: Xochimilco y todas las tierras xochimilcas en la re 

gi6n Tlalhuila hoy en el Estado de Morelos y Guerrero; y además 

Cuitláhuac con todos sus tributarios de la zona de las tierras 

calientes que actualmente corresponden a parte de los Estados de 

Oaxaca, Guerrero y ~tichoacán. 

Resulta bastante probable que esta región tuviera una gran 

importancia y jugara un papel decisivo en las comunicaciones en

tre las comunidades precortesianas, dada su situación de encruc.!_ 

jada geográfica, por hallarse en la garganta formada por el Po~ 

catépetl y la cordillera del Ajusco, en la entrada al Valle de 

Mfuc.ico. 

Fue por el año 1347, segt1n lo que nos dicen las "Rela -

cienes'~ que los chalcas vieron echar humo a la montaña Popocaté

petl, antiguamente llamada Xalliquéhuac. 
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A lo largo de su historia, los habitantes de Amecamecan 

vieron y vivieron muchos sucesos de gran importancia como fuera 

la Guerra Florida sostenida entre Chalco y los Mexicas que co -

mienza hacia 1376. Aunque el centro de esta guerra fuera el s~ 

ñor!o de Chalco, ni duda queda de que toda la Provincia debi6 

de tomar parte en ella, puesto que existían convenios políticos 

y estrechos lazos de sangre entre las distintas ciudades que la 

componían. 

A mediados del siglo XV, una serie de desgracias se abaten 

sobre la regi6n. En 1446, comienza la llamada 11 querra grande 

de Chalco", o campaña de mexica, y es el primer año de calarnid~ 

des pablicas señaladas por plagas, langosta, heladas y granizo, 

que traen el hambre y la desesperación a sus habitantes. 

No fue sino hasta el año 1469 QUe los Mexicas lleqaron a 

Arnequemecan. 

Completadas las conauistas aztecas con laascenci6n al po -

der de Axayácatl en 1480, se procedi6 a dividir las tierras ba

jo el emblema de los jefes de México Tenochtitlan. 

NingGn otro hecho pol.!tico de vital- importancia ocurre en-

Arnecarnecan hasta la llegada de los conquistadores. 

Entre las tradiciones que ~ale l~ pena destacar -figura el 
. . . 

aspecto sagrado o m!stico que rodea a-'Am.aquemecan desde. la ~po-
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ca prehispánica y que es puesto de relieve con frecuencia en 

las "Relaciones Originales 11
• 

Continuación de este aspecto místico parecen ser los he 

chas milagrosos ocurridos en el Cerro Sagrado de Amaquemecan 

(hoy Sacramente) , durante la Colonia y el complejo de ceremo 

nías folklórico-ceremoniales que tienen lugar hasta hoy en di

cho lugar. 

6.2 Epoca colonial 

En el año 1519, época de la llegada de los españoles a la 

Nueva España su capit~n Hernán Cort~s, llega al territorio de· 

Chalco J\mecamecan. 

En 1521 consumada la conquista; por la fuerza de las ar -

mas, la regi6n pasa a poder de la Corona Española. 

En 1531, viene a instalarse en Arnecameca, Fray Martín de 

Valencia, protector de los indios de esta regi6n. 

Al año despu~s de su muerte, esto es en 1534, llegaron 

los Franciscanos a instalarse. Fue por ese año cuando fueron 

destru!dos por toda la Nueva España los adoratorios y templos 

indígenas y se e~pez6 la evangelizaci6n. En la regi6n de Cha! 

co Amecameca, se encuentran numerosos y relevantes templos que 

configuran el acervo arquitect6nico de la ~poca de la colonia. 
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La zona de Chalco Amecameca depend!a en lo espiritual del 

Arzobispado de México, con frailes Franciscanos y Dominicos y 

en lo temporal, de la Real Audiencia, Alcaldía Mayor de Chalco. 

Consolidada la conquista por el invasor hispano, se inicia 

la etapa colonizadora con los consabidos repartos de tierra, 

los litigios por diferencias entre los propietarios y los inte.!: 

minables juicios que duran hasta la independencia nacional. 

Las dotaciones de tierra originan los cacicazgos entre los 

nativos que habían colaborado con el conquistador, y los mayara~ 

gas entre ~stos. 

Ya desde mediados del siglo XVI, comienzan las querellas 

por tierras, motivadas por invasiones, límites mal definidos, 

usurpaci6n, ventas fraudulentas y mil otras razones. 

Entre 1762 y 1792, se extiende otro litigio entre Luis Be.! 

trán Páez Mendoza, cacique de Chalco contra los naturales de 

los pueblos de San Francisco zentlalpan, Santiago Cuauhtlalpan, 

Santa Isabel Chalma, San Antonio Tlaltehuacan, por tierras que 

pertenecran al cacicazgo de dicho cacique. 

Todo el siglo XVIII se pas6 entre pleitos y demandas· y, 

aan, el siglo XIX los sorprendi6 a muchos, todavía con sus vis~ 

tas a los jueces. 
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6.3 Epoca independiente 

El movimiento in::Ie¡:endentista surgi6 debido a las crecientes 

contradicciones que el sistema colonial no podía conciliar. 

Los criollos y mestizos al no identificarse con la corona esp~ 

pla se volvieron en contra de ella, encabezando la lucha arma

da en 1810. 

La acumulación de tierras por parte de los hacendados, la 

explotaci6n a que eran sujetos los indígenas y mestizos, la i~ 

flaci6n artificial propiciada por los acaparadores de granos y 

productos agrícolas provoc6 que dos curas rurales Hidal90-cri2 

llo y Morelos-mestizo- defendieran el derecho a la tierra y a 

acabar con los privilegios de los españoles. 

En el curso de la Guerra de Independencia, toda el área 

fue testigo de algunos hechos b~licos que, si bien no tuvieron 

una influencia determinante en el desenlace final, bastan para 

inclu!rlos en los sucesos hist6ricos nacionales. 

En ocasi6n de la invasi6n norteamericana de 1847, Amecam~ 

ca fue testigo del paso de los imperialistas, el día 10 de 

agosto al avanzar desde Puebla la brigada. 

El siglo XIX fue un período de cambios en toda la estruc

tura econ6mica y social del país; sin embargo, puede decirse 

que la apropiaci6n ilícita de tierras por parte de los grandes 
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latifundistas, continu6 sin modificarse. 

Esto termin6 con la promulgaci6n de las Leyes de Reforma 

de 1857, quedando separados el Estado de la Iglesia y confisca 

dos los bienes de ésta 111 tima.: 

Cuando sube Porfirio Díaz a la Presidencia de México, se 

inicia una época de "orden político y progreso econ6mico11 que 

se tradujo en la implantaci6n de una infraestructura que perm! 

ti6 la transformaci6n de las haciendas y el comercio. En la 

regi6n se construyeron palacios municipales: fuentes de agua, 

escuelas,se empedraron calles y se pusieron lámparas ~e petr6-

leo, se construyeron puentes, y se configur6 la tipología de la 

regi6n. 

En el país, durante los períodos de Juárez y Lerdo se in! 

cia la construcci6n de las vías férreas, beneficiándose la re

gi6n de Chalco-Amecameca de este hecho. 

En 1909 Emiliano Zapata, siendo representante de los hab! 

tantes del pueblo de Anenecuilco, vecino a Cuautla, se encon -

tr6 ante una disputa legal contra los hacendados que se habían 

apoderado de las tierras, pasando a la acci6n directa y susten 

tanda la idea de que debían sacarse a la luz los viejos títu -

los coloniales para marcar las propiedades de tierra de los 

pueblos. 
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En 1911, la publicaci6n de1 "Plan de San Luis Potosí" por 

Francisco I. Madero fue el factor de cohesión para agrupar el 

levantamiento armado en Morelos, repercutiendo a nivel nacio -

nal; en mayo de este año el presidente D!az abandona el pa!s. 

Emiliano Zapata junto con otros dirigentes locales se ap2,_ 

deraron de 1as armas de algunos hacendados y comenz6 la lucha 

de lo que pronto sería el Ej~rcito Libertador del sur. En di~ 

tintos puntos del país, pequeños grupos de indígenas y peones 

armados, tomaron las tierras de las grandes haciendas, las ar~ 

ron y las sembraron bajo la protecci6n de los fusiles; muchos 

pueblos invadieron y recuperaron las tierras que en los años 

anteriores les habían arrebatado los hacendadas·.: La ·iniciativa 

de los campesinos armados estab~ resolviendo desde abajo, con 

sus propios m~todos, las carencias y conflictos existentes. 

Durante la Revolución Mexicana el Zapatismo se extendió 

por toda esta región y en 1914 prácticamente se sustrajo el d~ 

minio del Gobierno Federal, por ser área de importancia estra

t~gica para la producción del Estado de Morelos y el paso del 

sur de Puebla. 

7. Tipología de la rcgi6n 

Toda la región, presenta una tipología muy similar y aco~ 

de al clima, que en el capítulo II-5 será detallada en sus 

aspectos constructivos. 
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Los materiales usados en el Estado de México son 

Aglutinantes - cal, barro 

Materiales naturales - piedra 

Materiales manufacturados - adobe, ladrillo, teja 

Materiales vegetales - zacate, paja, palma, carrizo, otate, 

tejamanil, morillos, maderas, rarnaz6n 

En la regi6n donde se ubica el pueblo de San Francisco ZeQ 

tlalpan, a rasgos generales, pueden ser apuntadas como t6nica 

dominante las siguientes características arquitectónicas: 

Paredes de adobe 

Techos a dos aguas, con pendientes muy pronunciadas 

Tejas planas de barro 

Pocas aberturas (puertas y ventanas) al exterior 

Estos elementos, son observados en las poblaciones señala-

das en la Figura 2, situadas a lo largo de la carretera 115. 

35 



FIGURA 2. 
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1. San Ma.teo 
Tezoqu..lpan (Mlll.a6i~ 
lte.1) 

2. T .fa.imana.leo de 
Ve.tázquez 

3. Santo Tomá'.! 
Atz.i.ngo 

TIPO LOGIA 
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4. San An.to n.lo 
T ..ea.te.cahuac.an 

5 • San Clr.lh:tóbal. 
Poxtia 

6. San MaJL-tln 
Pahuaca11 

T!PClOGIA 

38 



7. Aya.pango, UpotogLJ< 

8. Ayapango, .tipolog.ra 

Ay.::.p.;.;:g._• r-'·'<~leu,fa. .ea mayo:úa. 
11adal IJ :.•ii:t.-:da..l en el co.folt. 
pJz.ctec.: < • ..:11 en coC.olL 1tojJ..zo. 

\ 

\ 
' 

de .lM e~~ apf.a
b.eanco , can una 

Como l'~-::¡.c·.-1,:,., emp.ieza.n a apM.ec<Ut. cewi.rui de doJ 
pWCJJ y t.¿c_;,,:l .1 cua.Dto agua.&. (Fo.:to.4 7 y 8J 
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1 l. San Raúael. 
T ipo.<..us.ia. 

12. San Raña.;'. 
T.i.polo9ia 

San Raóael'. r:,'!.e!i en ta adap.taci.011~ en la ..tipolog.ia. 
S.i.tuado e.11 :01: .. t bc~co.!ia, ah.( ~e encuentlta .fa áá -
bltica de p1.tpc.t'. S<ur Ra6.:tee. coi~ tJu.úda. a. pJt..i..ncipio.!i 
de u.te ~-if]i'.~. lLl Hlt.lljOJÚa de. fM CMLU ~U.eJtOlt 
con.~..Dttúda.~ :-'1.!'<. t'.1 ~áb-"L.ica. mWma., 1-iaJta. -!!~ .tlt.aba.
jadolt.~ IJ pe'>. t.'L' ta1:to ti.ene.u lnñftte11c.i.a.,~ de Ca 
época 16oto> 1111 I~). 
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Con. Jte..f.a.clón. a la plaza plLi.n.c.ipa..t, donde .& e en
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15. Cha.tco
Q.u.io~co 

16. · San Ra6ael 
Qiúo~ co y poJt..ta..f.e.~ 

11. Ayapango-qulo~co 

PLAZAS 
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18. Sa.11.to TorritW Atz.l1190 
pla.:a. y .templo 

19. San CJLU.t6bd Pox.tla. 
plaza y a.tlú.o 

20. San MaJLUn. Palwacau 
pla.za. y .templo 

PLAZAS 
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CAPITULO II 

ANALISIS DETALLADO DEL POBLADO: URBANO RURAL, 

PAISAJISTICO Y ARQUITECTONICO 

DIAGNOSTJ:CO 

l. Aspectos Generales. 

1.1 Localizaci6n 

Plano l. 

El pueblo de San Francisco Zentlalpan está situado en el 

Estado de M~xico, Distrito de Chalco, Municipio de Amecameca, 

en la llamada ºZona de los Volcanes" del Popocatépetl y el J:z

tacc!huatl. Esta regi6n se conforma de laderas cubiertas por 

extensos bosques y es uno de los paisajes m~s bellos del Esta

do de México. 

Entre las poblaciones de la localidad, encontramos a Ame

cameca, Ayapango, Cocotitlán, Juchitepec, Otumba, Chalco, Tlal 

manalco, Nepantla, todas ellas puntos de inter~s turístico. 

En esta regi6n, se encuentran varios vestigios de las cul 

turas prehispánicas que se desarrollaron en el altiplano y tam 

bi~n varios monumentos de la ~poca coloriial. 

La zona turística del Popo Park que se extiende al pié de 

los volcanes, es de gran relevanciá' ya- c:;rue' atrae ·a-·numerosos 

COntingenteS I atra!dOS pOr -el alpin~SIDQ 1_ ~a equitaCi6n / la Ca

za, o simplemente por el ma·gn!fiCo _paisaje. 
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1.2 Toponimia 

Presenta en su apelativo el sincretismo de la cultura mexl:, 

cana: "San Francisco 11
, lugar en el que se asentaron los frailes 

Franciscanos en el Siglo XVI, construyendo el templo que sigue 

funcionando hasta nuestros días. 

"Zentlalpan 11
, proviene del nombre Náhuatl 11 centlalpan 11 cu

yas ra!ces son ucentli", 11 cintli", la mazorca del maíz que ya 

desgranado se convierte en 11 tlaolli 11 y "tlalpan", sobre la tie

rra, lo que significa "sobre la tierra del maíz", 11 terreno mai-

cero 11
• 

1.3 Acceso 

Se llega al pueblo por la carretera BR 115. Hay tres sal.!, 

das en terracería, que desembocan al puebla, entre plantaciones 

de maíz (foto 34). 

En dirección oeste, hay otra carretera tambi~n de terrace

r!a, que conduce a Ayapango, pasando por San Cristóbal Poxtla. 

1.4 Delimitación del area de estudio 

El presente trabajo tiene como objetivo abarcar todo el 

pueblo de San Francisco Zentlalpan, dado sus reducidas dirnensi2 

nes y homogeneidad. 
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2. Aspectos Socioecon6micos 

2.1 Poblaci6n y sus características 

El pueblo tiene cerca de 1,BOO habitantes, aproximadamente 

un 20% obtiene su fuente de trabajo en la ciudad de Amecameca. 

Segan la consulta al Fondo Franciscano en los archivos de 

1723, consta que el pueblo estaba divididó en 5 barrios: Santo 

Tomás, Los Reyes, San Diego, San Crist6bal y San Pablo; sin em

bargo, hoy en día no es posible encontrar en la localidad vest! 

gios de las capillas de los barrios. 

Las fiestas religio.sas se celebran el 4 de octubre, día de 

San Francisco de Asís y el 12 de diciembre día de la Virgen de 

Guadalupe: tradicionalmente se realizan estas fiestas al domin

go siguiente. 

Las fiestas cívicas, son las tradicionales mexicanas: lº 

de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, etc. 

2.2 La economía local 

Agricultura. El pueblo está rodeado por plantaciones de 

maíz (foto 34}, y todas las casas tienen trojes para almacena -

miento de las mazorcas. Es coman que cada casa posea una pequ~ 

ña huerta,. para el consumo familiar. 
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Ganader!a. Se cuenta con ganado bovino y ovino, que cru

zan el pueblo en direcci6n al pastizal Y es coman que las ca -

sas tengan un corral, en el patio exterior de las mismas. 

Industria. Existe una actividad semiindustrial de produ~ 

ci6n de leche, de manutenci6n y abastecimiento a Amecameca. 

Asimismo, es significativa la industria familiar de fabrica 

ci6n de panes, en especial los "cocoles", de tradici6n muyan

tiguá y que se hacen en las ~pocas de fiestas. Por ese motivo, 

es comGn la existencia de hornos de ladrillos, a un lado de 

las casas (Foto 23). 

3. Aspectos funcionales 

3.1 Infraestructura 

3.1.l Agua 

El poblado cuenta con una red de agua potable y un dep6~i 

to de 140 litros. El abastecimiento se obtiene por medio de 

manantiales, que resultan del deshielo de los volcanes. En la 

plaza, hay una toma de agua pGblica, semejante a otras encon -

tradas en diversos pueblos de la región. 

3.1 Drenaje 

Fue inaugurado en 1983, pero-.. es poco utilizado por la f.d:>l!!. 

ci6n, que insiste en seguir con :1as __ v_iejas costumbres de insa

lubridad. La eliminaci6n de aguas_ negras y 'deshechos domt?sti-
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ces, se hacen directamente a trav~s de los arroyos; pocas fami 

lias tienen letrinas o fosas s~pticas, aunque la inadecuada 

construcción de las que existen, está propiciando la contarnin~ 

ci6n del suelo y de las aguas subterráneas. 

3.1.3 Energía y alwnbrado 

El servicio de energía comprende tanto el domiciliario, 

corno el pGblico. Este Gltimo está constituído por focos case

ros en los postes y es deficiente debido a la falta de manten! 

miento y renovaci6n de los aparatos lumínicos. 

3.1.4 Vialidad 

El pueblo no cuenta con ninguna v!a pavimentada; todas 

son de terracer!a. 

3.1.5 Transporte 

Hay una línea de autobas, que cruza el pueblo cada 20 mi

nutos, pasando por el centro de la plaza principal, haciendo 

la conexión entre el pueblo de San Cristóbal Poxtla y Amecarneca. 

3.2 Equipamiento 

3.2.1 Comercio 

Este se dirige Gnicamente al expendio de productos alime~ 

ticios, y de manera muy deficiente. Destaca principalmente 
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el tianguis que tiene lugar todos los domingos en la plaza prin 

cipal, frente a1 templo, para la venta de frutas, huevos, ver

duras, etc. (foto 35). Asimismo, las tiendas de comercio se 

remiten sencillamente a la venta de refrescos, cigarros, gall~ 

tas, chicles y tortillas. 

3.2.2 Servicios 

La localidad carece de servicios pablicos como correo, t~ 

l~fono, te1~grafo, policía, hospital o puesto de salud y admi

nistraci6n p~blica. El pueblo mantiene un delegado y un enea.E 

gado· del templo que por lo general se reanen en sus casas con 

otras gentes del pueblo, para discutir asuntos de inter~s com~n. 

3.2.3 Educación 

Existe un jardín de n,iños estatal y otro del DIF, una es

cuela primaria federal y una telesccundaria estatal. No tie 

nen preparatoria, por lo que los alumnos de este nivel se. 

ven obligadas a trasladarse a Amecameca. 

3.2.4 Templos 

La comunidad posee tres templos: una iglesia cat61ica del 

siglo XV~ (fotos 22 y 35), un templo morm6n fundado por norte~ 

mericanos (foto 26) y un espiritista·, al cual acude mucha gen

te de otros lugares en.busca de sesiones religiosas y famosas 

curaciones (foto 28). 
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3.2.5 Instalaciones deportivas 

Se cuenta con una cancha de "footbal" y otra de "basket -

ball" y una escuela de karate. 

3.2.6 Recreaci6n 

No existe ningún centro recreativo o social. Las diver 

siones se limitan a algunos juegos electr6nicos en los comer 

cios y dos casas particulares que pasan películas en una vide2 

casetera. 

3.2.7 Plazas 

En el pueblo se encuentran dos plazas, ambas abandonadas 

y mal aprovechadas. No hay un parque infantil. 

3.2.8 Problemas sociales 

Existe un alto nivel de alcoholismo principalmente entre 

los j6venes, probablemente ocasionado por la falta de equipa

miento recreativo y deportivo adecuado y por las pocas oport~ 

nidades econ6micas dentro de la región. 

3.2.9 Carencias 

No hay centros de salud, los _habitantes tienen que recu-

rrir a Amecameca. 
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No hay mercado permanente, solamente un tianguis los do -

mingos en la plaza. 

No hay un centro cultural y social para recreación, fies

tas, deporte, etc. 

No se cuenta con un centro administrativo. 

Hay necesidad de ampliaci6n de escuela telesecundaria. 

3.2.10 Otros 

El pueblo es atravesado por un río que se llena en época· 

de lluvias. Sobre el mismo, se pueden encontrar dos puentes 

del siglo XIX de piedra y tabique (foto 21). Los restantes 

son de concreto (foto 22). 

Existe una ruina en la ex-hacienda de Tamariz pertenecie_!! 

te a la Sra. Laura M~ndez de Cuenca, que da su nombre a una 

de las calle~. De esta hacienda se conserva nada más el muro. 
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En este lugar existe un asentamiento espontáneo y desorde

nado (foto 24). 

4. Usos del suelo 

4.1. Lotificaci6n y densidad de vivienda. Plano 2 

Es coman la divisi6n entre los lotes ocupados, con muros 

de mampostería. En los lotes desocupados es frecuente el uso 

de bardas hechas con adobe (fig. 25). 

Los lotes no ocupados con viviendas, son usados para plan 

tíos ae maíz y verduras, as! como para pastizales utilizados 

para alimentar el ganado. 

4.2 Localizaci6n de servicios. Plano 3. 

En este plano están marcados los templos, escuelas, pla -

zas, comercio, industria y áreas de deporte. 

4.3 Tipología concordante y discordante. Plano 4. ·(fotos 

26, 27 y 28). 

Como se puede verificar en el plano 4, el porcentaje de 

elementos discordante es pequeño todavía, por lo que vale la 

pena un estudio para la rehabilitación y restauraci6n del pue 

blo, con vista a la preservación de la tipología. 
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26. Temp.t'.o MoJtm6n 

27. 

28. ~'•"''.ta. Temp.t'.o Mr:-~ 

ELEMEllTOS DISCORDANTES 
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s. Tipología del sistema coristructivo tradicional 

La forma de la casa, no es anicamente el resultado de unas 

fuerzas físicas, o de un solo factor casual, sino la consecuen 

cia de una serie de factores socioculturales. La forma es a 

su vez modificada por las condiciones climáticas y por los mé

todos de construcción, los materiales disponibles y la tecno1.2 

g!a:. 

La poblaci6n nativa de San Francisco zentlalpan, adn rec_!! 

rre a los materiales que durante siglos ha venido empleando cg 

mo por ejemplo el barro para el adobe, la teja y el ladrillo; 

la piedra y materiales org~nicos como el carrizo y morillos e!!. 

tre otros. 

En lo que respecta al partido arquitectónico, las casas 

pueden ser de 3 tipos, todas ellas construyéndose alrededor de 

un patio interno. (Fiqura 4) 

En el patio externo se sitaan los animales (fig. 4). El 

patio interno, con las habitaciones orientadas hacia ~1, es 

de origen prehispánico, generalmente está empedrado y consti-

tuye el área alrededor de la cual se desarrolla la actividad 

familiar. 

Normalmente las casas tienen -a._os··-p.iS'Os, - la· planta baja 
,, . 

usada como habitaci6n, y la ·plan_ta a1t~_-_··_U.~i.11zada. como_ troje, 
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FIGURA 4, PARTIVO ARQ.UITECTONICO 

TIPO "A" 

TIPO 11 8" 

TIPO "C" 
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Todal. ta.o 
y a. ve.cu 
.te. c,.t;6 ni. co 

ca.6a.6 .tienen u.n pa.h.lt.l.o a.l. a...(Jte. ..Ub1te. que 1todea. a.l. pa.t.i.o .in.tuno, 
en d pa.tlo ex.teJtno, y iu.C l>Wtge la columna como demen-to aJu¡u.i.
.1tdev11n-te que deti.mita !al> póJLt.lcol> de !al> v.lv.lencútl> • 

FU6.t.e en ma.deJta. 
Secc..lón 1Ledond11 
.6 ec.ci6 n c.uadltada. 
.6 e.e.ció n Jte.c.ta.ngu.taJt 

P.ieciM. 
L<teíJLU!o 

1 
i' 
1 

FIGURA 5. COLUMNAS 
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La.6 pue.JL.ta.6 .&on de made.Jta, muy .tlt.abajada.6 aunque la mayoJt..{a u.té en ma.f. 
u.tado de c.on.4e1tuaC..Wn. 

La.o jamba.o y cUnte.f.u ~on de. madvw., piedM. o !acúU.Uo. 

FIGURA 6. PUERTAS 

La. ue.n.t.Uac.ión u UCMa. LM ven.tana..s .&on muy 
pequeña.& y ango.6.ta.&, con jamba.6 y dlntelu en 
tr.adetr.a 

65 

FIGURA 7. VENTANAS 



En la.! paJr.edu veJLtlc~u de la ;tn.oje, 
ha.y peque;ia., apvz.twuu. en e.f'. adobe, 
en 601t.ma ci.ltc.u.taJL, o .tft..iangu.laJL dando 
ol'Ligen a un :tipo de ventlla.c..i.ón muy 
pecu.UaJr. 

.·· 

.. ·. 

FIGURA 8, VENTILACION VE TROJES.-APERTURAS 

En la.! paJtedu .lnc.Unada.> de la. VI.o je 
(.tec.ho4 de .teja) a ve.cu .6e. encuenbta. 
un .tipo de man.hall.da mu.y 1tudi.men.t:a.i. 

FIGURA 9. VENTILACI ON VE TRCJ ES - /.!ANSARVAS 
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La.6 C.a.6a.6 .bon .to.ta.bnen.te ceJtJt.a.dah a. la. cal.le, polt. mWLo.6 a..lt:o.6, cuya. útt.lca. 
a.bvt.twta u el. a.cc.uo a. la. e.a.U.e., polt. mecU.o de una. pueJL.ta. que ll.ep1t.uen.ta. 
un.a. pequeña. c.ub.i.e.tLtct a. do.6 a.guM, l.la.ma.da. .6a.guán o :teja.bán. 

E.o.te. pólL.tico e.o Mado de.b.ldo a la.o caJLJldvr..ú.tlca.o de. v.<e.n.to•, .oomblta.o y 
a..60..feami..en.to.6. 

La. hab.l.tac.lón /u.imana e.o un ablt.lgo, pl!ltD tamb.lén e.o un he.cho cuUWlal. El 
e.nc..ie.M.o de .la. e.a.lle c.on Mo.6 mlllto.6 que no de.jan a.cUv.inM f.o que u.ter 
a.de.ntlto, .bon ilplco.6 del. c.M.ácte.Jr. del.. pueb.to mex.ic.a.no que c.on.Ue.va. .ta .ln-
6.tue.nc..i.a. de la. époc.a. p1t.e.h.l6páni..c.a. mezcla.da. c.on la. época. co.l.on.la.t c.onve.n
.:twit. de Jt.ec.og.i.m.le.n.to, c.uyai. c.aJt.a.c.te.ILl6..tic.a..6 ..bon .l.a.6 de d..i.6e1t.ec..i6n, pJLlva.
údad y v.lda ce.ntJuida e.n e.l núc..fe.o 6amU.úur., pltO.te.g.lda de.l mundo e.xt<!Jt.ioJL • 
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FIGURA 10. ACCESOS A LA CALLE. 
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La.6 Ca.6"'6 .tamb.Un .p11.uentan guaJLda cantone.& de bal!Jto 
y lacilU.Uo y, conVta.6<u!Jt.tu de pie.dJ<a o .lacilU.Uo. 

FIGURA 11. REFUERZOS EN LCS MURCS 
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el acceso a esta es por una escalera rnuy sencilla de nadera. -

(Figura 3) • 

Los apoyos continuos constituyen los ~uros de carna fabr! 

cadas con ~amposter!a de adobe, hecha. en el pueblo vecino de 

San Cristobal Poxtl~ o en Chalco, ambos con tradici6n en la in, 

dustria del barro. 

Los adcbes, que var!an en ses dirner.siones, (una comdn es 

la que corresponde a la relaci6n 1/3: 1/2) van colocados y asen 

tados con mortero de barro enri~uecirlo con alqo de cal, y las 

juntas· se rejonean con rajuelas ñe piedra. 

Los parar:.er.tos son con eJ. adobe aparente a~. ext"erior y en 

e-. ti.OS casos al interior de la vivienda. En las casas m~s ant!_ 

guas los paramentos son recubiertos con aplanados de cal arena 

y un acabado a base de pintura a la cal del cual hay todavía 

vestigios. 

Estos muros ~e desplantan a partir de un rodapiá constru! 

do con mamposter!a a base de piedra, asentada con mortero de 

cal y arena. 

Las cubiertas son a dos aguas, muY pronunciadas con pen 

dientes hacia el interior del predio- y_--de-,-lado (consid.erando 

el plano de fachada). 

Las tejas son planas y de ._barro·~-. tiP'?- b~l_g·a ¡-':-'t:~mbÍ.án-. h_e -
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chas en el pueblo de San Crist6bal Poxtla y en Chalco. Hoy en 

día ya no se fabrica este tipo de tejas. 

Las pisos originales, son de tablas de madera. Como cons~ 

cuencia de este partido arquitect6nico y t~cnicas constructi -

vas, surgen varios elementos típicos, como las columnas (fig. 

5,) las puertas (fig. 6), las ventanas (fig 7), las ventilaci2 

nes de la troje (fig. 8), las mansardas (fig 9), los accesos a 

la calle (fig 10) y los refuerzos en muros (fig. 11). 

Todos estos elementos arquitect6nicos, est~n presentes en 

las casas típicas del poblado, confonnando la imagen caracter~_:; 

tica del conjunto. 

Observaciones: Esta tipología presenta todas las venta -

jas en lo que respecta a las tácnicas constructivas empleadas, 

factores climáticos, geogr~ficos y culturales; sin embargo, en 

funci6n a las necesidades modernas, presenta varios tipos de 

inconvenientes, a saber : 

No tienen buenas instalaciones de cocina ni baño, esto hace 

que los moradores instalen su baño en el patio, en una con~ 

trucci6n de tabique, y losa de concreto, totalmente discor

dante, con la construcci6n inicial. 

Al no tener lascasasinstalaciones de agua y luz, los dueños 

las instalan de cualquier manera, sin ningan criterio o se_!! 
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tido estético. 

Por tener pocas, o casi ningunas ventarias, son obscuras y -

htlmedas. _J 

Los pisos de madera se van deteriorando y los dueños los 

substituyen por cemento, transformando las condiciones t~r

micas. 

Por no haber una divisi6n bien definida entre el área usada 

por la familia y el ~rea usada por los animales, hay muchos 

moscos y malos olores. 

Todos estos inconvenientes, llevan a sus dueños a desint~ 

resarse por este tipo de viviendas, y en la primera ocasi6n de 

mejora econ6mica que tengan,construyen otro tipo de casa, como 

por ejemplo rectangular, con ventanas tipo báscula de hierro y 

techo plano de losa, verdaderamente antiestéticas y discordantes 

con la tiplogía del pueblo y en absoluto desacuerdo con las e~ 

racterísticas climáticas de la localidad. 

Sus constructores, tienen adem~s la ilusi6n de que los t~ 

chas inclinados a dos aguas gastan mucha madera, pero se olvi

dan que para hacer las cimbras del concreto se gasta casi lo 

mismo, y posterionnente la madera se echa a perder. 

A título de ejemplo, presentamos en los planos 5, 6 y?, 
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29. pa.:t.io ·,i.n:te.Jt.no 

30. 

CASA TIPO 
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31. Pa.t.l o exteJLno 

32. ~ Cocino. 

33. .(.a cae.te. Fa.chada a , 

CASA TIPO 
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(fotos 29,30, 31, 32 y 33} una casa tipo de las más antiguas 

del pueblo. 

La casa no es solamente un refugio, sino una unidad espa

cial social, donde las características socioculturales, afee -

tan la forma de la vivienda y del asentamiento. 

Al contrario del concepto de Le Corbusier "La máquina pa

ra vivir", la casa vernácula es justo lo opuesto de una máqui

na, pues se concibe no sólo en funci6n de las nec~sidades mat~ 

riales, sino tambi~n de las espirituales. 

Así, la casa presentada en los planos tiene todas las ca

racter!sticas comunes a la casa vernácula mexicana : 

Separaci~n dEl área de la habitaci6n de la de la comida y 

preparaci6n de alimentos 

Area dedicada al cultivo 

Area para criadero de animales 

Existencia de "tlacuil" con el "camal" para echar tortillas 

Areas para que lo~ hijos mayores permanezcan con los padres 

despu~s de.casados. 

6. Estructura y caracterizaci6n urbano-rural. Plano l. 

6.1 Aspectos de emplazamiento 

En el pueblo, se distinguen d~s sectores: 
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La parte más antigua que constituye el nücleo del pueblo 

donde se encuentra el templo del siglo XVI, la plaza princi 

pal y el área de las construcciones más antiguas. 

El área más alejada de Santa Cruz de Tamariz, cuyo nombre 

proviene de una ex-hacienda ah! situada y de la cual no qu~ 

da ningan vestigio. 

Todo el pueblo es atravesado por un r!o, que se llena en 

épocas de lluvias y de deshielos de los volcanes (foto 36). 

6.2 Visuales y espacios relevantes 

Ten~mos que considerar dos ambientes: el ecol6gico y el 

ambjente artificial. 

El ambiente ecológico, está marcado por las siguientes 

áreas: 

LOS carl\pos cultivados que c"ircunüan el pueblo (foto 34) 

Los volcanes Popocatepetl e Iztacc!huatl (foto 35) 

La ausencia de vegetaci6n en todo el pueblo. 

El ambiente artificial nos es configurado pcJ:. 

El templo cat6licc del siglo XVI (figura 22 y 35) ei cual 

sigue la tradición de la oricnt.aCi6n de.·la €!poca .eón la· 
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fachada principal hacia -:-1 poniente y el pre.=biterio hacia el 

oriente. El extenso atrio que servia de cementerio, armoniza 

con la plaza principal del pueblo. 

Observaciones: Los conjuntos conventuales surgen en Arn~rica c~ 

mo uno de los elementos u:ás importe•ntes dentrc del proceso de 

aculturacidn del nuevo continente. 

La tarea de la evangelizaci6n emprendida, fue en principio 

realizada fundamentalmente por tres 6rd¿nes religiosas. Los 

Franciscanos, que llegaron a M~xico en 1523, tres años más tar

de los.Dominicos, y para 1533 los Agustinos. 

Con la llegada de las 6rdenes medicantes, en todo el país 

se fueron levantando los conjuntos conventuales que con algu -

nas variantes mantenían un programa arguitect6nico bastante d~ 
' 

finido, el mismo que fundamentalmente contemplaba los siguien-

tes elementos : 

Atrio, generalmente de forma rectangular y limitada por baE 

das almenadas. 

Capillas posas o procesionales se ubicaban en las esquinas 

del atrio y eran de planta rectangular o cuadrada. 

Capilla abierta o de indios~ cuya funci6n especial fue la 

de permitir el culto exterior, al que estaban acostumbrados 

los pueblos ind!genas. 
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Templo o iglesia, generalmente orientado al poniente con una 

sola nave sin crucero, sin cdpula y sin torre. Las techum-

brea originales probablemente fueron a dos aguas de par y 

nudillo y posteriormente cambiadas por bóvedas de cañ6n co-

rrido o de nervaduras. Otros elementos eran: el coro, el 

sotacoro y el presbiterio marcado a partir del arco triun 

fal. 

El convento, se ubica por lo general al lado sur del templo 

y en la planta baja constaba de los siguientes elementos: 

sala de profundis anterefectorio, refectorio, cocina, ante

sacristía y sacristía. En la planta alta se localizaban 

las celdas comunes y priorales, 

nos casos letrinas. 

la biblioteca y en algu-

Huerta, casi siempre de grandes dimensiones cuya funci6n 

era abastecer de algunos alimentos para la subsistencia de 

los frailes. 

Para controlar la gran influencia que tenian las creencias 

nativas, los españoles optaron como estrategia a fundar en ca

da asentamiento indígena importante, un centro de evangeliza 

ci6n igualmente importante, lo que en la actualidad nos hace 

comprender la existencia de grandes conjuntos conventuales en 

poblados que hoy son considerados de menor jerarquía, pero que 

sin embargo, en ~poca prehispánica fueron centro de concentra

ci6n poblacional considerable. 
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Segan las fuentes, el Templo de San Francisco Zentlalpan 

fue construído en el año 1525 6 1540 por los frailes Francisc!!_ 

nos. 

Este templo merece un estudio detallado y una propuesta 

de restauraci6n adecuada; sin embargo, esto no será objeto del 

presente trabajo, que se propone solamente estudiar y definir 

un proyecto de rehabilitación y restauración del pueblo de San 

Francisco Zentlalpan, en sus aspectos arquitectónicos y urban!~ 

tices. 

Las dos plazas que se encuentran en el poblado 

La plaza principal (foto 35), frente al templo, es el ce~ 

troy el coraz6n del pueblo, aunque no presenta tratamiento de 

ninguna especie; consiste en un espacio vacío, con una fuente 

p6blica semejante a tantas otras, constru!das por las municip~ 

lidades en la regi6n, y donde cada domingo se realiza un pequ~ 

ño tianguis de frutas y verduras. No se puede pensar en su uso 

de plaza como tal, pues la ruta del autobGs que hace la cene -

xi6n entre San crist6bal Poxtla y Amecameca la cruza diagonal

mente. 

La segunda Plaza (foto 37), se encuentra en el centro del 

barrio de Santa Cruz de Tamariz, igualmente sin ningdn trata -

miento; sin embargo la poblaci6n local acostumbra usarla para 

actividades deportivas, lo cual se podría tornar en consideraci6n 

al tratarse de su rehabilitaci6n y proyecto de uso. (Cap. IV) 
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La trama en forma de damero, t!pica de los asentamientos e~ 

pañoles de la ~poca de la colonia. 

La tipología misma, caracter~stica y adecuada a las candi -

cienes geogr~ficas y clim~ticas de la regi6n. (Fig. 38, 39, 

40, 41, 42 y 43). 

En los planos 8, 9, 10 y 11 están representados varios 

perfiles de manzanas, los cuales mantienen gran unidad con el 

entorno, ya que los materiales usados (adobe, tablas, tejas, 

etc.) son productos del medio ambiente f!sico, y cuya manufac

tura es posible a través de medios preindustriales y repetiti

vos. 

En estos perfiles, se puede constatar una de las caracte

rísticas de la arquitectura vernácula: la planta hace la fach~ 

da, de adentro hacia afuera. Por esta raz6n no hay simetría 

ni regularidad¡ no hay ritmo, ya que las necesidades internas, 

definen la fachada. 

7. oiagn6stico sint~tico 

San Francisco Zentlalpan es un asentamiento con memorable 

pasado prehis~nico, interesante pasado colonial y republica -

no. AGn se conservan en las Oltimas décadas del siglo XX los 

usos, costumbres, tradiciones y en general su cultura y arte 

popular, producto del pasado. 
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Como todo. asentamiento en proceso de desarrollo, tiene pr~ 

blemas. Los que hemos detectado se pueden resumir de la siguie~ 

te forma 

Aspectos socioculturales. La poblaci6n está constituida en 

su mayor parte por j6venes, a los cuales les falta oportuni

dad para su superaci6n, tanto en el ámbito educativo, como 

en el económico. La poblaci6n vive prácticamente de la agr!, 

cultura y del ganado para el consumo propio. 

Aspectos funcionales. Cuenta con una infraestructura casi 

completa en cuanto a instalaciones, aunque deficiente resp~ 

to a servicio. Por ejemplo, existe la energía el~ctrica, p~ 

ro el sistema es deficiente, en cuanto a sus cajas de regis

tro e instalaci6n, estas no se encuentran protegidas y el 

alumbrado público es bastante precario y carece de manten! 

miento. 

La vialidad es deficiente dado que toda la pavimentaci6n 

es de terracer!a, y el servicio de transporte urbano sigue un 

itinerario totalmente inadecuado, _cruzando la plaza principal 

diagonalmente •. 

En cuanto al equipamiento, el d6fic:lt~s total. Faltan ja.!: 

dines de niños, escuelas primarias,ysecundarias que permitan 

atender adecuadamente la demanda existente. Los establecimien

tos de comercio son pocos y deficitarios, obligando a la pobla-
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ci6n a abastecerse en la ciudad vecina de Arnecameca. 

Se carece de instalaciones deportivas y administrativas. 

No hay servicios de correo, teléfono, telégrafo, policía, 

puesto de salud y administraci_6n p11b1ica. 

Usos del suelo. La densidad de vivienda y de población, 

se ha incrementado de una manera desordenada principalmen

te en la regi6n de la ex-hacienda de Tamariz, en un local 

sin infraestructura. 

Aparecen casas, con una arq~itectura discordante, pero 

todavía perfectamente cont·roli'i.b~·e~ 

Tipolog!a. Con relación a la vivienda, veamos los proble-

mas en lo que se refiere.a 1a estructura de la casa tradi

cional: 

En ella se da un crecimiento desordenado, con construc 

cienes adicionadas a la estructura, como consecuencia de la 

falta de adaptación de las mismas a las necesidades modernas. 

Con relaci6n a su conservaci6n, todas ellas se encuentran en 

p~simo estado y muy deterioradas. 

En lo que se refiere a los elementos discordantes (vivien 

das recientes) son edificios que emplean t~cnicas modernas 

(básculas de hierro, techos de losas de concreto), construí 
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dos con materiales no tradicionales (tabique expuesto, concre

to, láminas de asbesto, perfiles de aluminio, hierro, etc.) y 

el uso y abuso de arcos de tabique y grandes ventanales. 

En síntesis a pesar de todas las fallas presentadas en el 

diagnóstico, San Francisco Zentlalpan representa uno de los 

asentamientos como muchos otros en M~xico, que conservan un c~ 

mulo de valores actuales dignos de ser rehabilitados y conser

vados para que continfien su trayectoria y como tal sean trans

mitidos a las generaciones futuras. 

Cualquier acci6n en el poblado, deber!a de tener presente 

todos los aspectos que se consideran en el presente análisis •. 

PRONOSTICO. 

El pron6stico que presentamos se sustenta básicamente en 

la observaci6n efectuada a lo largo de todo el proceso de estu 

dio, por lo tanto, no incidimos anicarnente en el patrimonio 

cultural inmueble del asentamiento, sino tambi~n tomamos en 

cuenta otras causas importantes. 

De esta forma, siguiendo el gui6n del diagnóstico, se pr~ 

senta el pron6stico siguiente 

Aspectos generales. can· ei' _tiempo, el espacio, la arqui te,E_ 

tura, el paisaje urbanó-rural y·_hasta~-su particular modo de 
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producción mayormente agr!cola, se irán alterando o modifican

do, afectando su riqueza histórica. \ 

La estructura urbana empezará a expandirse en forma desm~ 

dida, la arquitectura vernácula será desplazada por patrones 

ajenos al poblado, sin que estos intenten integrarse al conte~ 

to existente. 

El crecimiento y la explotación desmedida de las activid~ 

des económicas.como el pastoreo, la falta de árboles en los 

bosques cercanos para la obtención de carbón y árboles de navi 

dad, la inadecuada utilización del suelo agrícola, provocarán 

el deterioro de la ecología. 

Aspectos socioecon6micos. Siendo que la población joven es 

sumamente relevante en el poblado, se requerirá del adecua

do equipamiento educativo. 

Por otra parte, se agudiza la demanda de trabajos dismin~ 

yendo las oportunidades de empleo, y cada vez más frecuente la 

poblaci6n se verá obligada a emigrar a otros lugares en busca 

de empleo. Solamente algunos tendrán acceso a las actividades 

agrícolas. 

Aspectos funcionales. La expansi6n del poblado, se hará 

fuera de la traza urbana actual. El servicio de suministro 

y la capacidad de almacenamiento de agua, será insuficiente. 

91 



La calidad del agua se reducirá, ya que debido a la falta de -

drenaje en los nuevos asentamientos la contaoinaci6n de los ma~ 

tos acu!feros se incrementará, por vía de la utilizaci6n de 

arroyos y letrinas como medio de expulsión de desechos sanita

rios. 

La carencia de servicios de drenaje y la agudizaci6n por 

la demanda del servicio de reco1ecci6n de basura generar~n co~ 

tamiñaci6n en los r!os y en el ambiente por la acumulaci6n de 

desechos en los arroyos. Esto ya se observa actualmente en el 

río que atraviesa el pueblo, el cual está lleno de basura; sin 

embargo, aún es tiempo de rescatarlo. 

El alumbrado continuará manifestándose corno un servicio 

malo, debido a la falta de una instalaci6n y mantenimiento ad~ 

cuados. 

Los pisos quedarán abandonados, sin proporcionarles un 

mantenimiento adecuado. 

La ruta del autobGs seguirá impidiendo el usufructo de la 

plaza principal. 

Continuarán las carencias en el área de la recreaci6n y 

administraci6n, salud y ~omercio. 

Usos del suelo. Si tomamos en cuenta e1 crecimiento de la 
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poblaci6n se observa un incremento en la demanda de unidades 

habitacionales y en la densidad de vivienda que ocupará los 

lotes vacíos, destinados a la agricultura. 

Tipología. De no reglamentarse la construcci6n de nuevas vi 

viendas, se alterarán las tipologías tradicionales, para dar 

paso a la construcci6n de edificios "modernos" y faltará la 

concientizaci6n y difusi6n de la importancia que reviste el 

conservar lo que les pertenece e identifica tradicionalmente. 

Estructura y características urbano-rural. Por todos los 

problemas descritos anteriormente, se perderá la calidad vi-

sual del entorno, y los pocos espacios relevantes serán alt~ 

radas o desaparecerán irremediablemente, con la consecuente 

p~rdida de costumbres y valores. 

CBJETIVOS. 

Propiciar condiciones favorables para que la poblaci6n pueda 

resolver sus necesidades de suelo urbano, vivienda, serví 

cios pablicos, infraestructura· y equipamiento urbano. 

Mejorar el mediO :·aiñbreÍltú~!:-o'.qúe ~-cOriforman los asentamientos h.!:!. .-- _, ... , 

manos. 
·',''.->,¡-: • ··:r,-,. 

"':/,'" 

Elaborar un p~og~ª.~-~ -de --,~~-~:ab'i.11~aci6n de la vivienda verná'.

cula. 
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Establecer un programa de vivienda para las áreas de creci

miento. 

Prev\r la ubicaci6n de nuevos equipamientos, principalmente 

de mercado, centro administrativo, deportivo y de recrea 

ci6n. 

Revitalizar las plazas, como centro importante de encuentro 

y convivencia entre los habitantes del poblado. 
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l. PRESENTACION 

CAPITULO III 

EL ADOBE 

El adobe, hormig6n de tierra, barro secado, tierra apiso

nada, tapial, tapia con paja y adobe, se conoce desde hace mi

les de años. 

El uso de la tierra en la arquitectura está presente des~ 

de las primeras manifestaciones constructivas del hombre, y se 

ubica en casi todas las regiones de clima cálido y templado, 

teniendo una incidencia algo menor en lugares fr!os. 

Poco a poco, su uso fue abandonado en Europa; sin embar -

go, en los países más pobres, con excepción de las selvas ecu~ 

toriales donde se construye todo en carpinter!a y mimbre, su 

utilizaci6n va casi en paralelo con la explosi6n demográfica. 

Hoy en día es utilizado por aproximadamente la mitad del 

globo terrestre. 

En los países en vía de desarrollo, el barro es un mate -

rial que representa ventajas econ6micas considerables pues la 

producci6n de este material, se basa en recursos locales, en 

cuanto a mano de obra y materia prima, y puede ser produci

do in situ, eliminando los gastos de transporte. 
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En los países ricos, un nuevo desarrollo del hormigón de 

tierra, responde a la naciente reivindicación de tipo ecológi

co. 

2. Técnicas de construcción con tierra 

Dependiendo en parte de los materiales disponibles y de 

la voluntad formal de los pueblos, se crearon diversas t~cni 

cas constructivas empleando tierra, en combinación con otros 

materiales de procedencia ani~al, vegetal, y mineral. 

As!, las construcciones de adobe, se pueden dividir en 

tres grandes grupos : 

Tierra encofrada 

Tierra con entramado 

Mampuestos 

El sistema de tierra encofrada, normalmente llamado tapia, 

consiste en apisonar tierra hameda, dentro de un encofrado de~ 

lizante e ir de este modo formando las paredes de la construc

ci6n. Esto exige que todos los muros se levanten en forma si

multánea y que se vayan armando los vanos desde un principio. 

Por la misma raz6n, se hacen muy dificultosas las intervencio

nes posteriores. 

El sistema de tierra con entramado, o bajareque, consiste 
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en un armaz6n de madera o cañas, generalrnent~ dispuestas en dos 

sen;idos (horizontal y vertical o diagonal y diagonal), que lue 

go es embarrada con una mezcla de tierra y agua, colocándose a 

veces excrementos animales y fibras vegetales. 

En lo que se refiere al sistema de mampuestos, se detalla

r4 a continuaci6n, pues es el sistema usado en la regi6n donde 

se ubica el pueblo de San Francisco zentlalpan, motivo del pre

sente estudio. 

3. Mamposter!as de adobe 

Las arcillas plásticas son suaves al tacto muy dGctiles al 

formar pasta con el agua, y endurecen mucho por la cocci6n. 

Mezcladas con paja cortada y amoldadas en paralelep!pedos que 

se dejan secar al aire, fonnan el adobe, que se utiliza como 

piedra de construcci6n desde la más remota antiguedad, y que 

siendo el más humilde de los que se usan, no es un mal material 

y buena prueba de ello es que ciudades como Babilonia nos han -

dejado escrita su hitoria en adobes y, como ~ste, se podr!an c! 

tar varios ejemplos en todp el mundo: 

Las pirámides de Egipto, que s61o tienen un revestimiento de 

piedra, o el Templo de Hatshepsuten Luxar en Egipto. 

Las habitaciones rurales del sureste de los E.U.A. 

La Pirámide del Sol en Teotihuacán, o la Pirámide de Cholula. 

El palacio Chelel Soturn en Isphahan Islan. 
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En M(!;xico, es un producto precortesi.ano, segdn afirma Fray 

Bernardino de Sahagdn en sus relatos de la ºHistoria Genera 1 de 

las Cosas de la Nueva España". 

Los Mayas lo llamaron Paklum; los Tarascos YuaurGcata; los 

Náhuatl, Xarnitl. 

Este material ya aparece en los c6dices precortesianos y 

adn perdura como forma t!pica y tradicional en el paisaje mexi

cano (Figura 12). 

Bernal Díaz del Castillo relata la llegada de los españo 

les al pueblo de Cernpoal (Cempoala) 11 ya que ibamos entrando en-

tre las casas ••. llegamos a la gran plaza y patio donde estaban 

los aposentos y de pocos días segan pareci6, teni~ndolos muy en 

calados y relucientes, que lo saben muy bien hacer y apareci6 

uno de los de a caballo que era aquello blanco que reluc!a pla-

ta y vuelve a rienda suelta a decir a Cort~s que ten!an las pa

redes de plata y Doña Marina y Aguilar dijeron que sería yeso o 

cal ••• u!l._/ tratáse de una descripci6n de paredes de adobe a plan~ 

das a la cal .. 

Segtin el or .. Atl, las construcciones de adobe revelan un 

estado de inferioridad social, que "sólo son interesantes por 

que aparecen con un detalle pintoresco en el paisaje • .lQ/ 

9/ Díaz de Castillo, Be.mal. Historia verdadera de la conquista de la nue
- va España.. Ed .. Porrúa, t-té<ico, 1974 .. 
10/ Dr. Atl - Gerart:lo Murillo.. Las artes JX?etlares en México, Instituto ~ 
- cional Indigenista, serie artes y tradiciones ¡:opulares No. 1, M~ico, 

1980. 
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FIGURA 12. ARCILLA Y ELABORACION VE ADOBES POR UN INVIGENA 
SEGUN EL COC!CE FLORENTINO. 

)i..t<.,.&< 'f"j Bo;,f' ti,e.h 
w'~l>? '1 Mv~CI::> 

Al>C0E T~,a.~eG"ll)""l. 

TRJl.~t'E, _bfAG¡b\:IAL 

FIGURA l 3. VI FERENTES FCRMAS VE ADOBE 
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Pero est~n equivocados los que menosprecian la arquitectu

ra de adobe, creyendo que representa una etapa anticuada de 

construcción, pues este tipo de habitaci6n resuelve con inteli

gencia y habilidad los problemas que plantean las necesidades 

de.sus habitantés. 

Aparte de la clásica utilizaci6n en paredes, el adobe pue

de usarse, como otros mampuestos en la realización de estructu

ras de arco: arquerías, bóvedas y cúpulas. 

Tanto usando adobes rectangulares como trapezoidales, po -

drán hacerse diversas composiciones que tendrán o no, piezas e~ 

peciales. (Figura 13). 

El adobe s6lo requiere, para ser de buena calidad, cuidado 

en su fabricación y un secado lento. Así se obtiene un mate 

rial, que unido con arcilla y pasta forma un bloque uniforme y 

monol!tico, el cual protegido por un aplanado resulta eterno. 

Es el más barato y el más sencillo de los materiales. Ad~ 

más de su solidez 1 presenta una gran inercia t~rmica, es incom

bustible y fácil de colocar. 

Sin embargo, es un material que exige un cuidado anual. 

Presenta poca resistencia, al desgaste y al salitre, y su 

uso en construcción queda sujeto a varias limitaciones: 
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Es conveniente que se aplique un aplanado para prote~erlo de 

la lluvia, y darle una mayor resistencia. 

Debido a su gran peso y su escasa resistencia a la compre 

si6n, los muros hechos con este material no pueden ser de 

gran altura, ni soportar cargas excesivas. 

4. Corno se hacen los adobes 

Para obtener buenos adobes es necesario amasar la arcilla 

con la ayuda de agua, y mezclarle durante esta operacidn paja 

cortada o zacate, que tiene por objeto dar a la masa una condi

ci6n fibrosa. 

La pasta as! obtenida debe estar en un estado sernis6lido, 

y con ella se llenan marcos que se montan ante~ para que el lo

do no se pegue (figura 14). 

Como el adobe es difícil de cortar, lo 16gico es tambi~n 

tener preparados medios adobes, tercios y cuarterones, para o~ 

ganizar los aparejos; por eso, es aconsejable diseñar un molde 

rnGltiple en el que se incluyan estos (figura 15). 

Los marcos se colocan sobre el terreno que hace fondo al 

caj6n formado por este marco. 

Una vez lleno el marco, se comprime la pasta con los pies 

para obtener una mayor consistencia y despu~s se enrasa con la 
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FIGURA 14. 
MOLDE !JE MADERA O "GARR1LLA" 

FIGURA 16. 
PRESIONANIJO EL LOIJO 

FIGURA 17. REPOSO VE LOS AIJCBES REC!EN HECHOS 
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FIGURA 15. 
MOLDE !JE AIJOl!E QUE PERMITE 
REALIZAR LOS LAVRI LLOS EllTEROS 
Y LOS SEll! LAIJRI LLOS A LA VEZ 

FIGURA 18. 
COLOCACION t:E LAS PIEDRAS PARA 
EL SECACO 



mano para formar la capa superior (figura 16). A los 4 6 5 mi

nutos de reposo, la masa va obteniendo una buena solidez y se 

puede levantar el marco dejando los adobes en el terreno (figu

ra 17). 

Despu~s de esto,·deben dejarse secar lentamente parándolos 

de canto y emplearse hasta 3 a 4 semanas., despu~s de fabrica -

dos, pues antes de este tiempo conservan humedad que es nociva 

a la mampostería (figura 18). 

En cuanto a las dimensiones, son muy variables: en Egipto o 

Cuzco, fueron encontrados grandes bloques de hasta 1.20 m. de 

largo1 en la ~poca co~onial (en el noroeste de M~xico) un adobe 

medía por lo general, O, 27x0, 49xO, 13 m. y pesaba alrededor 

de 25 6 30 kg. 

Los adobes actuales son más pequeños 

0,10x0,22x0,42 m. 

O,lSxO,lSx0,30 m. 

0,15x0,30x0,50 m. 

0,0Bx0,30x0,SO m. 

0,08x0,30x0,40 m. 

O,OBx0,20x0,40 m. 

En -geñeral, mantienen la proporci6n 1:2 6 1:1,S entre el -

largo y el ancho, que permite aparejarlos. El espesor, -que no 
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baja de 6 cm.- crece algo, pero en menor proporción que las 

otras medidas, no pasando de 20 cm. Lo m~s importante es que 

las medidas est~n en lógica relaci6n entre sí y que el peso y 

el volumen pennitan la manipulaci6n por una sola persona, sin 

fatigarla y sin romperse. 

En el comercio se halla en dos tamaños 

De marca 0,56x0,42x0,09 m. 

De media marca 0,42x0,38x0,09 m. 

Tanto uno como otro se venden por millares, y el peso/m3 

es de más o menos 1800 kg. 

Una de las causas por las que se ha dejado de emplear el 

adobe essu mala calidad, proveniente de su defectuosa fabric~ 

ci6n, pues se usan arcillas muy malas y con objeto de recoger 

más rápidamente el fruto econ6mico se vende un material que c~ 

rece del secado adecuado. Esto se traduce en grietas y reven-

taduras que dividen su masa y la disgregan. 

S. Colocación de adobes (Figuras 19,20,21,22,23,24 y 25) 

6. Disposiciones complementarias 

6.1 Cimientos 

El fundamento adecuado para la mampostería de adobe es la 

piedra asentada en barro o cal, formando una base ancha, con 
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Lo.t. adobe.6, pueden c.oloc.aJL¿.e "a.t kllo", 
u decUr., u.6ando la.6 pieza.6 en .t.en:ti..do 
long.ltuciina.f., lo cual. da un menOIL Up~ 
4 oJt. de..l. mWto 

Se. pueden c.oloc.cvr. 11 o.:tizón", e6 dec.iJr., 
ut.Ulzando .la.o pleza6 en 1.en.t.ido 
.tlta.11.6 Ve.Jt..6 a.l., lo c.uaL da un mayoJt. 
Upe.60/t. a.t mW'lO 

FIGURA 19. COLOCACION VE ADOBES. 

FIGURA 20. ANGULOS VE MUROS. 
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FIGURA 21. lNTERSECCION VE 
MUROS EN 11T11 

Con .t.o" .fudlúUo" opuiu.to" 

FIGURA 22. INTERSECCION t'E 
MUROS. 

-· 
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FIGURA 23 •. REFUERZOS VERTICALES EN LAS ESQUINAS 

f4 conveniente u.laJL JLe6ueJLZo• v·<'Mlca.tu de p.i.edlut o .f.adJLUf.o en l.a.6 
uquh1ao 

:::::;:::.J•(·:·::::::lJ•C:·~··:::J1 ~t•:·:·::=•~t•~·-:·::~>a::::::G·~·::-:-

FIGURA 24. REFUERZOS VERTICALES A LO LARGO VE LOS MU~OS 

E& c.onven.len.te U6aJL 11.e6ueJtzo..!i veJt.tica.eu a to taltgo de lo.& mWLo.&, paJta. 
ev«aJL e.e. 6lambeo. Lo• adobu deben º"" ooJt.tadoo, p<VtD. que oe ob.tenga 
el mayo~ a.maJLILe con el ~abique. 
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1 

La. uca4'a. Ji.u~.tenc..ia. del. adobe a la comp1t.e..6.ión, en de..teJtm.inado.6 c~o.6 hace 
que 4ea. conve.n.ien.te e.l empleo de un 1t.eóuett.zo me.tá..ti.co en.tite cada. capa, o un 
elemento de un.lón ILig.id.izan-te en mu/Lo.& uquineJW.6. 

~te 1te6ue11.Zo el>.tií lteclto de madelta. o de ma.U<t met<ít.i.c11; ~.iltve p<tlt<t 1tepcui..tUr. 
polt .lsua.l la.o c<tltg~ 11 !o !<11tgo de todo e! mUlto, p<11t<t evU<tlt ~en.t<tm.len:lll~ 
cLi. 6 Mene.la.! <1> , .,, : 

1. Con doble. v.iga. de. r.iadeJta 
2. Con v.i.ga .s.únp.le. y ángu.to Jte.c-to 
3. Con u.na. capa de ma.Ua me.-tdllca. 

FIGURA zs. REFUERZOS EN i:wws. 
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El> conven.letLte un 1toda.pi.l o ba..6e de 
p.ledM. paltll. p1tO.tege1t e.l m<Llto ele !a 
hwneda.d. 

Va.do que e.1 un ma..teltia.l 6ác.i.!men.te cle.i!ttva.bf.e polt f.a. Uuv.la, 
Jt.U.i.6.te..nc..la a la. ~Jti.cción, .6e acoh.tumblt.a n.ajuel..alr. .f.a.6 juttta...6 
mo/L.tell.O e.l mi..6mo 6all.lto o aJLcilla enipteada. en .6U Qablt.i.cacl6n 

E4 necuaJ'ÚO .únpe1tmea.b.iliza.Jt. p11.ev.iamen.te. la. 
caJta .aupeJt.ioll de.i.. c..i.m.ien.to con una capa de.. 
emu.l6.l6n a..66á:Uico. la..6 junt'1-" 110 deben .oe1t 
ma.yolt.U de 3 cm. Fa.Ita. p1totege/L.la.6, .&e. u..6an 
pe.queiia.6 p,f.edlt.a.h o 1111.ajue.la..l" 

FTGU~A 26. SISTEMAS ce COl:STRUCCION 
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un peralte de 40 a 50 cm. a partir del cual se comenzará la cons 

trucci6n térrea de grosor menor (f~gura 26). 

Lo importante es hacer que entre cimentaci6n y muro de el~ 

vaci6n se interponga una aislaci6n hidrófuga corr~cta, que tan

to pueda estar en un material que haga de barrera, cuanto en 

una impregnación particular en esa zona del muro. Aquí sería 

adecuado usar adobes asfálticos o una camada aislante. 

El corte de la humedad capilar del suelo, será el segurci 

de durabilidad de la construcción. 

6.2 Techos 

Los techos de construcciones de adobe deberán siempre ale

jar las aguas, no sólo de los ambientes internos, y de las cab~ 

zas de muros, sino tarnbi~n de la cara externa de la pared. Pa

ra eso, contarán con aleros suficientes como para que el agua 

no lave los enlucidos. 

6.3 Paredes (Acabados) 

Es importante en este tipo de material, colocar revoques 

y enlucidos, así como es sumamente conveniente el encalai. El 

hecho de tener piezas y juntas con diferencias de compactación 

y con un paramento irregular, provoca el estancamiento de agua, 

aGn la ganada por condensaci6n, lo que origina la disgregaci6n 

del material. 110 
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Asimismo, el adobe, por ser poroso, permite el ataque de 

insectos que arman galerías internas, similares a las polillas 

en la madera, y que en poco tiempo pueden causar estragos. 

Igualmente la presi6n del viento, es más dañina cuando no 

existe revoque. 

Estas consideraciones valen tambi~n para el interior que 

recibe hwnos, grasa, agua de condensación y ataque de insectos 

y aracnidos. 

LOs morteros deben ser a la cal, jamás de cemento, pues no 

se adhieren bien y la pintura tradicional, sería a la cal o al 

agua, aunque tambi~n se puede usar la pintura al aceite y el 

látex. 

En el caso de que las paredes de mampuestos de adobe deban 

permanecer sin techo, (muros divisorios o corrales), deberán r~ 

cibir un recubrimiento. Esto será posible empleando diversos 

m~todos de protecci6n, consistentes en un tratamiento hidr6fugo, 

o mediante albardas de teia, etc., siempre buscando con ello 

formar un tejadillo con ale.t:0 a ambos lados (figura 27). 

6.4 Aberturas 

En las mamposter!as.'.de ,-adob-e··,_,eS 'clásica la··abertura trian 
- c.,.-, __ ._·-:~ : - - ' -

gular, utilizada para la-S: Ve·nt'i.iabi:Ones·· y_ ·.:escapes de humo; este 
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tipo de abertura se usa también como motivo ornamental. 

Para los vanos usuales de puertas y ventanas, se necesit~ 

rán dinteles, normalmente de madera. 

En cualquier soluci6n en que se use la madera, esta debe

rá tener raspaduras que harán de mordientes del barro. Otra 

soluci6n consiste en colocar sogas en los cerramientos de mad~ 

ra, para lograr una mayor adherencia con el aplanado. Estas 

medidas se toman, para contrarrestar la falta de homogeneidad 

en los dos materiales, y lograr una mejor uni6n entre ellos. 

Tambi~n por la misma raz6n la dureza de la madera, en caso 

de empujes horizontales (como en los sismos) puede hacer de 

martillo sobre la parte t~rrea. Por ello, la soluci6n tradici~ 

nal de dinteles independientes de las jambas, es más correcta, 

ya que la fuerza del golpe queda dividida. 

6.5 Pisos 

En realidad no hay disposiciones especiales, pudiendo usa~ 

se cualquier tipo de piso. Lo importante es que tanto en el 

interior, como en el exterior, la nivelaci6n sea buena, y le

vemente divergente de los muros. 

También en lugares fríos (como en el caso del puebla de 

San Francisca zentlalpan) san desaconsejables los pisas de ce-
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mento, debiendo usarse preferentemente la madera o el barro. 

6.6 Znstalaciones 

Estos tipos de edificación, pueden ser perforados para ~ 

butir instalaciones. De todos modos es preferible hacer estos 

trabajos dentro de los 10 d!as de levantado el muro. Para ce

rrar el hueco puede utilizarse barro con paja, revocando con 

la misma mezcla del embarre de toda la pared1 por ello es aco~ 

sejable hacer la a1tima capa de revoque despu~s de terminar 

las instalaciones embutidas. 

En los casos en que no sea conveniente embutir las insta

laciones, pueden quedar estas aparentes, adosadas al muro. 

7. Causas de deterioro 

En general, si se hace un correcto mantenimiento, este t! 

po de a:lificaciones puede durar varios siglos, pero, muchas veces 

el descuido durante unos pocos meses, puede introducir modifi

caciones grandes. 

Las causas m~s comunes de los deterioros son provocadas 

por: humedad, vi~ntos, presencia de vegetales, ataque animal e 

intervenciones incorrectas. 
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7.1 Deterioro por agua 

La humedad es la responsable de la mayoría de las ruinas, 

tanto de1 deterioro por lluvias, como del lento desgaste prod~ 

cido por 1a capilaridad. 

La 1luvia puede atravesar los techos y llegar a penetrar 

por 1a cabeza de los muros. Esto es f&cil de detectar y arre

glar. Pero, el caso se complica cuando el muro que recibe 

agua es una estructura aislada sin techo. 

El problema de los deterioros por causa del agua, no es 

s6lo derivado de un estancamiento de una masa l!quida dentro 

de una construcción, sino tambi~n producido por 1as sales sol_!:! 

bles contenidas en ella. Al evaporarse el agua, quedan las s~ 

les, que, reaccionando con la tierra, le quitan la primitiva 

cohesi6n1 entonces, la tierra, nuevamente en polvo cae (figu 

ra 28) • 

7.2 Deterioro por otros agentes naturales 

Los vientos, con el arrastre de partículas que azotan la 

superficie, pueden producir fisuras horizontales y disgregaci6n 

del material. 

Tambi~n la presencia de vegetales provoca deterioros¡ el 

hecho de que estas plantas comiencen a crecer dentro del mate-
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rial hará que el deterioro sea casi irreversible. A veces, el 

congelar la situaci6n, puede llegar a ser preferible ya que el 

quitado de ramajes destruiría aún más. 

El ataque animal (insectos, arácnidos, aves, roedores) t.!!_ 

ladra 1os muros y cubiertas en forma similar a lo que la pal!_ 

lla hace en la madera. 

Otro agente natural de deterioro es el terremoto; sin em

bargo, el adobe ha demostrado un comportamiento aceptable freE_ 

te a los sismos. Las roturas principales se producen en las 

zonas de encuentro con estructuras complementarias, principal

mente en el apoyo del techo, y en las cercanías de los dinte -

les. Ello es debido a la falta de soleras adecuadas y a la c2 

locaci6n de dinteles rígidos, de una sola pieza. 

7.3 Deterioro por intervenciones incorrectas. 

Tambi€n la mano del hombre suele ser responsable de mu 

chas deterioros. Por un lado, por la falta de manutención de 

los edificios, y por otro, por las intervenciones extemporáneas 

e incorrectas. 

Lo más común es que cuando una estructura se deteriora, 

uno est& acostumbrado a utilizar hierros, hormigones y cernen 

tos, que son elementos cuyas cualidades no se discuten pero 

que, sencillamente no se adaptan a los adobes; su ·adherencia a 

este material es sólo momentánea. 
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USO VE MORTERO 1NAVECUAVO. 
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E1 agregado de piedras, ladrillos o materiales cerámicos, 

con mortero de cemento, es totalmente incorrecto (figura 29) 

Distinto sería asentarlos en barro, logrando una mayor cohe 

si6n entre lo existente y lo nuevo. 

8. T~cnicas adecuadas de reparaci6n 

Las t~cnicas que se adecaan a la arquitectura de adobe, s! 

guen teniendo corno base las mismas caracter!sticas tradiciona

les, si bien ayudadas hoy en día por recursos y materiales 

(químicos) nuevos. 

Podemos dividirlas en tres grupos principales 

Conservaci6n y reparaci6n 

Consolidaci6n 

Restauraci6n 

8.1 conservaci6n y reparaci6n 

Como se ha dicho, la mejor forma de hacer perdura'r estas 

construcciones, es un correcto mantenimiento. Lógicamente, 

ello se consigue detectando rápidamente los deterioros, estu 

diando sus causas e interviniendo correctamente. En esta ca 

rrecci6n, está presente el tie~po en que se hace, ya que una 

rotura generalmente aumenta si no se la trata en su momento. 

Una vez detectado el comienzo de la ruina, debe estudiarse su 
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causa: asentamiento, presencia de animales, ruptura de capa ai~ 

ladora, etc. Posteriormente deberá anularse la causa y final -

mente esperarse el efecto causado. 

Los arreglos deberán hacerse con los mismos materiales ori 

ginales. Las piezas incorporadas, en general serán eficases, 

se tienen las calidades primitivas, pero será de rigor el haber 

solucionado las verdaderas causas de la ruina. Es así que no 

tiene cáso distraer esfuerzos econ6micos y constructivos en arr,!;_ 

glar una grieta o emparchar un revoque, si no se ha tratado la 

gotera, o se ha solucionado el asentamiento, el empuje, o cual

quier otro factor desencadenante. 

Por eso son importantes las obras de: 

Desinfecciones de piezas de madera. Se retirará de la made-

ra todo resto de pintura que no sea original, valiéndose de 

estropajo, y en casos excepcionales de removedor y. cuña. 

Después se quitará todo resto de polvo y sustancias extrañas, 

con fuelle o chifl6n de aire. Finalmente se impregnará con 

brocha de pelo y un producto a base de pentaclorofenol, o s~ 

les de cromo, cobalto y arsénico (sales CCA); este trabajo 

se debe hacer con guantes de hule, mascarillas y gafas ade 

cuadas. 

Desinfecci6n de superficies- p~treas. se limpiarán con bro -

cha suave de ixtle, lavándóse a·cantinuaci6n con soluci6n de 
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água y amoniaco a 10%. Una vez secas, se inyectarán las grie 

tas y se barnizará la superficie con solución de pentaclorof ~ 

nol sódico a 10%. 

Obras de liberación de vegetales. Las hierbas se arrancarán 

a mano, procurando extraerla de la raíz. Posteriormente se 

lavará la zona con solución de agua y ácido muriático al 5%. 

Terminada la limpieza, se consolidará la superfic_ie de acuer

do con su material y la especificación correspondiente. Para 

arbustos, se hará el desmonte a mano. Para extraer las raí 

ces, se retirarán las piedras que forman la mampostería, si 

guiéndo toda su trayectoria. Posteriormente se restituirá la 

mampostería. 

8.2 Consolidación 

En una tarea de consolidaci6n, s6lo se aspirará a dejar las 

cosas como están7 no importa innovar, ni arreglar o incorporar 

elementos, pero tampoco permitir destrucciones de ah! en adelante. 

Este trabajo de consolidaci6n, no será de mucha utilidad en 

el caso del pueblo de San Francisco Zentlalpan, una vez que el 

objetivo, es el de dejar las casas en condiciones habitables, usa!!. 

dese para ello técnicas de conservaci6n, preparación y restaura -

ci6n. 

Más bien, los trabajos de consolidación, se aplican a ruinas 
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de adobe de valor hist6rico por su antigiledad y rareza, y a las 

cuales no se tiene como objetivo tornarlas habitables, o darles 

un nuevo uso, pero s! conservarlos corno sitios arqueológicos, 

no permitiendo destrucciones futuras, como por ejemplo, en los 

pueblos indios del sur de E.U.A. del norte de Venezuela, de 

Mohenjo Daro en Xndia, etc. 

Sin embargo, cabe señalar que es necesario saber que las 

causas que originaron el deterioro han sido anuladas totalmente 

y entonces se procederá a la consolidaci6n que se puede hacer 

por sistemas mecánicos o químicos. 

LOs sistemas mecánicos emplearán puntales, andamios, entr~ 

mados internos, llaves, etc. 

Los sistemas químicos, usarán no sólo los industrializados, 

sint~ticos, de laboratorio, sino tambi~n los fabricados en for

ma casera, a partir de substancias naturales, animales o veget~ 

les. 

B.3 Restauración (figuras30, 31, 32 y 33). 

Cuando se trata de reponer partes ca!das, perdidas o dete

rioradas, o de incorporar elementos nuevos, estamos ante una 

·restauraci6n. Los principios para llevarla a cabo son los mis-

rnos que se postulan para la conservación, es decir: homogeneidad 

y continuidad. 
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FIGURA 31 
RESTAURACION VE AVOBES 

FIGURA 32 
CAMBIO VE PIEZAS VETERIORAVAS 

t;_u.ltaJL .la..6 plezM hu~ 
ColocaJt ceJVtamiento6 .&-i.. n.o ex.U~en 
o Jte601Lza1t !o• que M!f. Camb.la1t 
loh ceJtJLam.i.en-to.& .&-i.. .&on v,.iejo/J o 
u.tán apoUUado• 
Camb.la1t e.l adobe •ueUo o daf.ado 
polt. nuevo 

Conviene que to-& ce.JVtam.ie.nto6 .6ean 
g1urndu y que "' empo.tlten SO cm. de 
amba. lado•. 
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FIGURA 33. 
CONSOLIVACION VE GRIETAS 

V elL e.l l.aJif¡ o, ancho y pltO 6uncUdad de 
.ea gJLle.ta. Re..tür.M. e.l apianado y .to 
do e.l ma.te!Llat oueUo, abll..lendo ta<1-
ju.WU. ho1Llzon.tate<1 pa11.a den.ta11. 
La.vaJL .ta. g!Lle.ta. c.on mangueJLa a .t.o 
l.aJif¡o y ancho 
Re.Ue11a11. .ea gll..le.ta con pedazo• de .ta 
b.ique. o p.ledlut, c.únbJt.aJLea con me.zc..eo: 
de ca.t h<.dltatada, Mena. en pJtopoJr. -
c.ión 1: 1, acli.c.lonada. con mezc.la. de 
.lodo o cal. 

Coloc.a11. boq11: ~ de l'' de cUáme.tJr.o 
a. c.ada. O. 30 "'· a.p1tox..i.madamente, en 
.toda. i.a. ex.ten6.lón de .ea. que.ta. 

Rev.i.laJL que et cúnbJr.ado liaya. 61ta.gua.
do. 
I nyec.tM a.gua. Pº"- ta boqu.lUa. má:4 a.e 
t:a., paJt.a. .6a.twu1JL la pedacvúa. de :t.a.7' 
b.lque, pie.dlut y adobe 
Va.c.iaJL ta mezcla de. lodo: .ti.e.M.a, 
c.a.t'. c.on p.lc.a.dwt.a de za.cate. o paja. 
I nyec.tM i.a. teeha.da en cada. boqu.i.Ua. 
de abajo hac.la aJLll..lba.. Et deJLJr.ame 
de ta techada en ta boqulUa inmecU!! 
.tamettte -6upeJr.ioJt, -incücaJtá ~i e.e .tll.~ 
mo de .ta. 91Lie.ta. ha ~.ido ~a-tu.Jr..a.do 
La mezc.la. de lodo ca.Cocada. 2 m. aJtJLi 
ba. de.. .ea rr.áxima. a...ltwz.a. de. ea. cuaJL.teti 
dUlla., debelt.á moveJUie con . ..sta.1ttemente.
pa1ta evi.:t.aJt. que ~e .ta.pe. 
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FIGURA 33. 
CONSOLIVACION VE GRIETAS 

VeJL e.l laltgo, ancho y p1to 0u.ndida.d de. 
ta. gJLle..to.. Re.t.UlaJr. e.l aplanado y .to 
do e.l ma.teJLla..l •u.e.Uo, abJLlendo ~
ju.n.ta.6 hoJL.izonta..lu paJr.a de.ntaJt. 
Lava1t. .ta g!Lle.t:a. con ma.ngue.Jta. a lo 
laltgo y ancho 
Re.UenaJL ta. gJLle..to. con pedazo• de .ta. 
b..lque. o pie.dita., cúnbltaJr.la. con mezc...e4 
de. ca.e h.idlta-tada, aJt.e.rw. e.n pltopOll. 
clón 1: 1, a.clic.lo nada. con me.zc.la. de 
lodo o ca.f 

ColocaJL boqu: ~a.6 de. i'' de d..i.ámeXJr.o 
a cada 0.30 "'· ap1tox.imadame.n.te, en 
.toda .fa ex.teno.l6n de .fa qJLle..ta.. 

Rev..:OaJr. qu.e e.l c..imbJLado l1aya 0..agu.a
do. 
Inyec.taJr. agu.a polL ta. boqu..lUa máo a.t. 
:ta., paJta. .scttuJtaJt. l.a. pe.dac.vúa. de .ta.-= 
b.lqu.e, p.iedJLa y adobe. 
Va.c..laJt .ta. mezcla. de. lodo: .ti.eM.a, 
cal. con. pica.dwut de. zacate. o paja.. 
r nyec.taJr. .fa .fechada e.11 cada. boqu..l.f.fa 
de aba.jo hacia. aAJLlba. Ei deJLJLame 
de ta le.cha.da. e.n .fa boqu.i.Ua .i.nme.di~ 
.tamen.te .6upe.Júol[., .incücaJtá ~i e.e tlt!!_ 
mo de. la g/t..i.e..ta. Ita ~.ido -~a.-tWtado 
La mezcla de lodo colocad~ 2 ~. aJtJLi 
ba. de .ta máU.ma. a..ltWLa. de. ea. cualt..te.Cí 
dUAa., de.beJt.á move/t.6e co•v~ta•iteme.nte.
pa.ILa e.vUaJr. qu.e •e tape. 
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Cuando los daños son causados por humedad, pueden hacerse 

cortes a todo lo largo y ancho de las paredes por segmentos a! 

ternados1 los ladrillos pueden recibir tratamiento con asfalto, 

y se unen con mezcla similar a la del propio adobe. 

Cuando hay partes del muro que est~n en mal estado y hay 

que substitu!rlas, es conveniente proceder a un recorte del m!! 

terial existente; para ello es conveniente hacer cortes denta

dos: en decir, en forma horizontal formando almenas y en vert.!, 

cal escalonamientos segGn lo permita la ruina. 

Para la restituci6n de aplanados sobre muros de adobe, se 

procederá a la retirada del aplanado existente. Antes de ini

ciar el aplanado nuevo, se habrán rejoneado todas las juntas 

con lajas de piedra. Si el adobe que forma el muro es muy po! 

voriento, convendrá aplicar previamente un endurecedor a base 

de resina acrílica, específica para endurecer superficies de 

piedra. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES A NIVEL ARQUITECTONICO 

Y URBANO 

Las propuestas que a continuaci6n se plantearán, siguen la 

misma secuencia del gui6n expuesto en el diagn6stico y pron6sti

co. 

l. Aspectos socioecon6rnicos. 

Con el objeto de incrementar el níimero de la poblaci6n ec2 

n6micamente activa, se propone revitalizar la economía del po -

blado, promoviendo las diferentes actividades tradicionales del 

mismo (agricultura, pecuaria y de manufactura artesanal); ade -

más de la promoción de la producci6n de elementos constructivos 

tradicionales: adobes y tejas. 

2. Aspectos funcionales 

2.1 Infraestructura 

2.1.1 Agua 

Se propone la ampliaci6n de la instalaci6n de la red de su 

ministro pablico, que satisfaga los requerimientos d,el total de 

la poblaci6n; regularización del suministro domiciliario, ins -

talando medidores que permitan controlar el consumo familiar y, 

por ende el control del volumen de agua. 
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2.1.2 Drenaje 

Se propone un sistema mixto: el primero consistente en una 

red de drenaje oculto; y el segundo con la utilizaci6n del río, 

por donde pasar~ un drenaje oculto. Estos drenajes deberán de

sembocar en una planta de tratamiento de aguas negras, ubicada 

en la zona de cultivo, permitiendo la rcutilizaci6n de dichas 

aguas con fines agrícolas. Finalmente, a aquellos sectores que 

no sea posible beneficiar con las redes antes descritas, podr~n 

emplear el sistema de fosas s~pticas. 

2.1.3 Energía y alumbrado 

Se propone ampliar la red de suministro a las áreas sin 

luz, dar mantenimiento a la red existente y mejorar el diseño 

de los faroles, con la colocaci6n de iluminaci6n pGblica en foE 

ma de lámparas adosadas a las fachadas de las casas. (Fig. 44, 

45' 46 y 48). 

2. 1. 4 Vialidad (Plano 12) 

Colocar empedrado en todas las calles del pueblo, ya que 

carece de pavimentos en su totalidad (figura 34). Las calles 

con pendiente hacia el centro (figura 35¡- sin- -ban-quetaS. · El 

desagile de las águas pluviales se hará por absorci6n del terr~ 

no. 
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FIGURA 34. EMPEDRADO EN LAS CALLES 

i1.ic..L.i !lA-lloA'l H"}<U .1 
O\. CEIJT~O, f';;o'li1E1.ll'-' 2. fo 

FIGURA 35. PENVlENTE EN LAS CALLES 
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FIGURA 36. EMPEDRAi;c EN LAS CALLES - r::t.Tt:.:n:."T~ csnCIAL ¡:;; L/.S CALLES DE LA ZCNA 
MAS REPRESENTATIVA DEL POBLADO • 

.' 

FIGURA 37. EMPEDRADO VE LAS 
'---'> "1>08LE. T .... Bi~E 

CALLES - TRATN.t!ENTO ESPECIAL EN LAS CALLES PEATONALES .·. 
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Dar tratamiento especial al empedrado de las calles que -

delimitan la zona más antigua y representativa del poblado 

(figura 36) • 

Dar tratamiento especial al empedrado de las calles peat2 

nales (figura 37). 

2.1.s Transporte 

Oesviaci6n de la ruta actual del transporte colectivo de 

la plaza del pueblo a la calle Progreso, que conecta a la carr~ 

tera 115. 

Colocaci6n de dos paradas de autobGs, una en la plaza del 

barrio de Santa Cruz de Tamariz, otra en la calle Progreso (fi-

gura 38). 

2.2 Equipamiento 

2.2.1 Comercio 

En la plaza principal, inte9racidn de un volumen con uso 

mixto: comercio y vivienda (Plano 12, figura 40). 

2.2.2 Servicios 
'o:.::".;_~;;--'~·'-'--' ·-;-;c-=-o- "'- - -
~- ,,,_ :·,:¿; .. 

Integraci6n en la plaz2pr~::~~~lde un volumen con uso 
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FIGURA 38. PARAVA VE AUTOBUS 

Fl GURA 39. BOTE VE EASURA 
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dispensario para usos mGltiples (fiestas, etc.), baños, oficina 

del regente y delegado del poblado. En los portales de este 

edificio, seguirá funcionando el tianguis todos los domingos. 

(Plano 12, digura 41). 

Se propone un sistema de recolecci6n de basura y la colee~ 

ci6n en las plazas y paradas de autobGs de. botes de recolecci6n 

de basura (figura 39). 

2.2.3 Recreaci6n y deportes 

Se propone la instalaci6n en la plaza del barrio de Santa 

Cruz de Tamariz de una cancha de usos maltiples, y un parque de 

recreaciones para niños. (Plano 17). 

3. Usos del suelo 

La totalidad del poblado está considerada como de uso habit~ 

cional, 

Se permitirá toda actividad comercial a nivel de pequeño co

mercio. 

No se permitir~ la subdivisi6n de los lotes de las manzanas 

de la traza actual considerada a proteger. 

Se propone utilizar los lotes baldíos para cubrir las necesi 

dades habitacionales y de equipamiento educativo y de recre~ 

ci6n. 

Para la autorizaci6n de demolici6n y/o ampliaci6n, se re~ue-
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rirá el dictamen de la autoridad competente • 

se prohibe la demolici6n de inmuebles considerados de valor, 

de acuerdo a la tipología característica del poblado. 

Nota. Para la aplicaci6n de estas recomendaciones, la "autor,! 

dad competente" deberá ser uno o varios especialistas en con 

servaci6n de monumentos y sitios, quienes serán responsables 

de su cumplimiento y correcta ejecuci6n. 

4. Tipología 

Nuestra propuesta consiste en conservar la tipología típ,! 

ca del poblado, que además de ser muy interesante, está adecu~ 

da a las condiciones geográficas y climatol6gicas de la región, 

como lo está por cierto toda la arquitectura vernácula. 

Bastantes personas en el pueblo han observado su valor t.! 

pol6gico, pero simplemente no saben que hacer para conservarlo, 

y por falta de un apoyo adecuado, cuando se deciden a arreglar, 

adoptar o cambiar algo, lo hacen de la peor manera. Llegado el 

momento de hacer una casa nueva, o un agregado a la antigua, o~ 

tan por un estilo "cubo", con losa de concreto y ventanas, ti

po báscula de hierro. 

Muchas veces las t~cnicas modernas de construcci6n acele

ran el deterioro de la imagen urbana de un pueblo, pues sus h~ 

bitantes olvidan los m~todos y materiales de construcci6n ade-
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cuados y tradicionales, siendo atraídos por las nuevas t~cnicas. 

Esto es lo que pasa en San Francisco Zentlalpan, en donde a co~ 

to plazo 1as losas de concreto acabar~n con la característica 

del pueblo. 

La arquitectura popular es un documento que refleja lasens! 

bilida.d: p:>pular. En su adaptaci6n, hay que aprender de ella sin 

robarla, respetando el gusto por su fonna, color y textu~a. 

4.1 Propuestas para la restauraci6n de viviendas existentes 

a) Vivienda tradicional 

Se propone un plan de rehabilitaci6n de la vivienda tradi

cional, que deberá comprender los siguientes aspectos 

Levantamiento arquitect6nico 

Oescripci6n del estado actual 

Proyecto de restauración: que podrá incluír adecuaciones y 

nuevas edificaciones que se integren a la original 

An~lisis de costos y viabilidad de ejecuci6n 

Las principales modificaciones arquitec~6nicas_que requie

ren este tipo de casas son : 

Baños. Deberán ser adaptados en el interior de las casas, 

acabando de una vez con las construcciOOes discordantes en 

medio del patio; esto no sería problema, pues todas las ca-
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sas tienen un dep6sito que por lo general no es utilizado o 

cuando lo es, se podría trasladar su contenido a la troje o 

al patio externo. 

Instalaciones. De agua, luz, gas, etc., que se encuentran 

visibles y desprotegidas, se colocarían en duetos adosados 

a las paredes y pintados del mismo tono de las mismas o en 

tono contrastante. 

Ventilaci6n. Para solucionar este grave problema, pues los 

moradores sin excepci6n se quejan que sus casas son híirnedas 

y obscuras, proponemos la abertura de vanos, dando al patio 

interior, siempre manteniendo la tipología con jambas y di.!!, 

teles de madera y en proporciones que annonicen con el con

junto. 

Las modificaciones a nivel fachada serían: 

Colocaci6n de aplanado para conservaci6n de los muros de ad2 

be; los aplanados con mortero a la cal. Por falta.de conoci 

miento, algunas casas son aplanadas con cemento y es sabido 

que este material no se adhiere al adobe. Sobre el aplanado 

se usar!a pintura, pues en las casas m~s antiguas del pobl!!_ 

do, todavía hay vestigios de las mismas. 

En muchas de las casas, tambi~n hay vestigios de pintura en 

las piezas de madera, por lo que se recomienda se retire la 

pintura antigua y se coloque una nueva respetando el tono 

original. 
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b) Tipología discordante 

Una vez que no es sensato determinar la destrucci6n de e~ 

tas edificaciones, se proponen medidas paliativas, que tienen 

como objetivo su adecuaci6n al entorno: (planos 16 y 17) 

Aplanado y pintura de fachadas 

Reposici6n de cubiertas a dos aguas, retomando el uso de la 

.troje. 

Reposici6n de tejabanes y saguanes en las puertas de acceso 

a las calles 

Repósici6n de remates en las partes superiores de los muros 

Uso de vegetaci6n en fachadas muy perforadas, que nos permi 

ta conservar un paño continuo. 

4.2 Propuestas para la construcci6n de edificios nuevos 

Los nuevos edificios, deben confonnarse al ambiente local, 

natural, tanto en escala, como en el carácter de los edificios 

existentes. 

Para toda construcci6n nueva, se aceptarán Gnicamente 

aquellos proyectos que se integren al entorno existente, de 

acuerdo a las nonnas contenidas en estas recomendaciones. 

Es conveniente que todo trámite de construcci6n, sea pre

viamente revisado por las autoridades competentes. 
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a) Recomendaciones 

Empleo de materiales y elementos constructivos tradiciona -

les: piedra, adobe, tabique, teja. 

Mantener el partido arquitect6nico del patio interior con 

columnas y pasillos, alrededor del cua1 se desarrolla la a~ 

tividad familiar. El patio tendría piso de arena, pasto, 

cerámica o piedras. 

Mantener los pisos en tablas de madera, o entonces como op

ción con losetas de barro. No son aconsejables los pisos 

de cemento, pues no mantienen las condiciones térmicas nec~ 

sarias al clima de la regi6n1 sin embargo, de acuerdo a la 

disponibilidad y presupuesto de su morador o constructor, es 

permitido el uso de otros materiales, desde que se integren 

al entorno inmediato y tomen en cuenta las restricciones 

que contemplan las normas presentadas. 

b) Normas 

Alturas. La altura máxima será de dos niveles. Para cons

trucciones al interior de los predios, la altura de estas 

no excederá a la mayor existente en el mismo. 

Cubiertas. Se mantendrán los techos inclinados a dos aguas, 

pues tienen una funci6n t~rmica junto con las tejas de ba -

rro. Podr§.n substituirse las vigas de. madera por las de 

concreto, conservando las escuadras del material original. 

El uso de la teja de barro será obligatorio y las pendientes 
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respetarán el sentido y porcentaje de inclinaci6n de la edi 

ficaci6n tradicional. No se permitirán techumbres con el 

sentido de la inclinaci6n hacia la calle. 

Cerramientos. Cuando no se usen los materiales tradiciona-

les, se podrán usar dinteles y jambas de cualquier otro ma

terial, desde que sean aplanados y pintados. 

Vanos y macizos. En fachadas exteriores, los macizos debe-

rán predominar sobre los vanos. 

Puertas exteriores. Serán de tablero y se excluirán las r~ 

jas u otro tipo de elemento calado, pudiendo colocarse pue~ 

tas de herrería a base de perfiles estructurales y lámina 

lisa sin ornamentaci6n. 

Materiales y acabados 

Acabados interiores - Para construcciones nuevas, se permi

te libertad en el uso de materiales, en lo que se refiere a 

su tipo, textura, color, etc. 

Acabados exteriores - En el caso de emplear tierra o adobe, 

estos podrán ir expuestos. En otros casos, deberá emplear-

se el material aplanado. 

Color. El uso de color, será de acuerdo a las característi 

cas cromáticas de cada zona, tratando de armonizar el con -

junto, más que destacar por contraste. 

Observaci6n. Muchas veces los trabajos de remodelaci6n urbana 

se hacen con carácter escenográfico, que no s6lo igualan en su 

fisonomía exterior a poblados distantes, sino que anula su pa~ 

ticular fisonomía. Casi todos se han blanqueado olvidando que, 

aan cuando nosotros venimos de la arquitectura popular medite-
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rránea que es blanca, la de M~xico se caracteriza por el gene

roso uso de los colores, fruto de la herencia prehispánica. 

Por lo tanto, se recomiendan los tonos: rosa mexicano, 

azdl rey, tabique y los tonos otoñales de los amarillos, naran 

jas y ocres. 

Bardas. Siendo la barda un elemento tipoldgico del pobla -

do, su uso se adaptará a las características tradicionales, 

en cuanto a material, aglomerante, textura y f4brica. Cuan 

do se use un material no tradicional deber4 ser aplanado y 

pintado. 

Conservaci6n del alineamiento. Con muros macizos al exte -

rior. 

4.3 Restauraci6n de una casa-tipo 

A título de ejemplo, en los planos 13, 14 y 15 se puede o~ 

servar la restauraci6n de la casa tipo presentada en el capít_!! 

lo II, Planos S, 6 y 7. Este proyecto, puede tomarse como Pll.!! 

to de partida para futuras -intervenciones en el :imbito de la 

vivienda. 

Descripci6n del estado actual 

En esta casa vive una familia compuesta de: padre, madre, un 

hijo casado con su esposa e hijo y varios hijÓs e ·hijas sol

teros. 
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/ 

Los dueños tienen varios animales: caballos, vacas, galli -

nas y se dedican a la extracci6n de leche y su distribuci6n 

en Amecameca. 

La casa se encuentra bastante deteriorada 

En las paredes no hay pintura y en algunos lugares todavía 

hay vestigios de aplanados 

Los pisos originales, de duelas de madera, fueron substituf 

dos por cemento 

Los techos tienen las vigas de madera muy deterioradas y ·1 

les faltan algunas tejas. 

El baño está localizado en el patio, en una construcci6n t~· 

talmente discordante de tabique y losa de concreto. 

Las instalaciones de agua y luz corren por el piso del pa -

tia sin ningfin criterio 

Las habitaciones son obscuras y htímedas, debido a la falta 

de ventanas, principalmente en la cocina. 

La cocina tiene piso de tierra, lo cual no es adecuado 

Las puertas y ventanas est&n muy deterioradas 

Las columnas del pasillo del patio interior están en buen 

estado en cuanto a la madera, pero ya no tienen pintura 

El patio exterior donde están los animales, está lleno de 

charc9s de agua y basura 

El te~abán y saguán de la puerta de entrada ya fue destru!

do y substituido por una losa de concreto. 

Los muros que dan a la calle, tienen los remates irregula -

res, faltándoles adobes, con infiltraci6n de elementos veg~ 

tales. 
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Tres dependencias de la casa se encuentran sin uso, con cú-

mulo de basura, y la familia (padres, hijos e hijas) ocupan 

una anica dependencia de la casa, transformada en dormito -

rio. 

Comentario: "La arquitectura es el arte de erigir y deco-

rar los edificios construídos por el hombre, cualquiera que 

sea su destino, en forma tal que su aspecto incida sobre la s~ 

lud, sobre la fuerza, y sobre el placer del espíritu" ll/ 

La casa en cuesti6n, no se adecaa a las con"diciones higi~ 

nicas Y funcionales modernas, por lo tanto no satisface el fa2 

tor "salud" y consecuentemente el "placer del espírituº. 

Su estado de deterioro, tampoco permite cumplir con el fa~ 

tor "fuerza". 

Propuesta de cambios en la arquitectura 

Derrwnbe del baño que está en el patio, y su instalaci6n. en 

una de las habitaciones que est~ sin uso. 

Devoluci6n de la puerta de salida del patio a la calle a su 

forma original, con tejabán y saguán 

Divisi6n de la recámara colectiva en tres partes logrando 

tres recámaras, una para los padres, otra para las hijas 
11../ Ruskin, John. ras siete l&n~as de la amuitectura. Librería el 
- Atenm Editorial. Giléi.Os JU , 1456. 
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solteras, y otra para los hijos solteros. 

Es comGn en los pueblos el uso de una recámara colee-

tiva para toda la familia~ sin embargo, en el pueblo de San 

Francisco Zentlalpan, pudimos constatar que todas las familias 

que se han cambiado a nuevas casas, optaron por construir cua~ 

tos separados, para los padres, los hijos e hijas1 de tal for

ma, creemos justicable el eligir la misma soluci6n al adaptar 

una casa antigua. 

La recámara hoy en d!a ocupada por el hijo casado, su espo

sa e hijo, se cambiaría en sala coman, con una abertura pa

ra el comedor y cocina. 

En la cocina, elevaci6n del piso en 15 cm. adelante del hoE 

no, pues hoy en día, la señora de la casa tiene que usar 

unas tablas, apoyadas en piedras para alcanzar el horno. 

El hijo casado, su esposa e hijo, se cambiarían a la otra 

habitaci6n que hoy en día está sin uso, aprovechando la di

visi6n con puerta que ya existe entre los dos cuartos, sep~ 

randa al niño de los papás. 

Abertura de puertas y ventanas de acuerdo con el proyecto y 

colocaci6n de mosquiteros, debido a la proximidad del gana

do en el patio exterior 

Construcci6n en el patio exterior de corral, caballería y 

gallinero. 

En el mismo patio, delimitaci6n de ~rea para el coche, la 

huerta y para colgar ropa. 
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Por motivos obvios de salud y limpieza, cerrar la puerta que 

da de la recámara colectiva al corral, haci~ndose el acceso 

al patio exterior, Gnicarnente por una habitaci6n, usada para 

dep6sito de material agrícola y envase de leche, pues como 

ya fue señalado, la familia distribuye leche en Amecameca. 

Construcci6n de un.volado con mechinales en la fachada "E" 

para protecci6n de la pared. 

Criterios-Especificaciones/Estructura/Consolidaciones/Instalacidnes 

Pisos 0 De las habitaciones. Retirada del cemento, coloca -

ci6n de losetas de barro de 30 x 30 x 2 cm. de color 

rojiza sobre mortero de 2 cm. Juntas con mortero 

de cemento y arena servida y un poco de color. Zoclo 

de loseta con altura de 7 cm. 

0 Del patio interior. Retirada del cemento, colocaci6n 

de pasto. 

0 Del patio exterior. Retirada de la piedra bola exis

tente en el área cubierta. Nivelar todo el patio pa

ra acabar con los charcos de agua. 

0 Del pasillo. Retirada del cemento existente, coloca

ci6n de la piedra bola que estaba en el patio exterior. 

Paredes 

0 En los muros externos, retirada de los elementos veg~ 

tales, y colocaci6n de los adobes faltantes en el re

mate de los muros. 

0 Retirada de los vestigios de pintura y aplanados. 

0 Aplana'r todas las paredes externas e internas con moE_ 
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Techos 

tero de cal. 

0 Pintar las paredes internas en color blanco. 

0 Pintar las paredes externas en color rosa original. 

0 En el patio exterior, como es área reservada a los 

animales, dejar el aplanado sin pintura. 

0 En el baño y la cocina, colocaci6n de azulejo co -

lor blanco. 

0 Substitución de las maderas dañadas por otras • 

0 Lo mismo con relaci6n a las tejas • 

0 Tratamiento de todas las maderas con pentaclorofe

nol + solvente aplicado con brocha. 

Puertas y ventanas 

0 Tratamiento contra la polilla con pentaclorofenol 

+ solvente, aplicado con brocha. 

0 Dejarlas en el color natural de la madera, con ex

cepción de las dos puertas de acceso a la calle, 

que se pintan en color azal. 

Columnas 

0 Tratamiento de la madera con pentaclorofenol y so.! 

vente aplicado con brocha. Posteriormente, pintura 

color azGl. 

Instalación hidráulica y drenaje. 

ª La entrada del agua y la salida del drenaje, pasan 

por el patio interior enterradas en el piso. En el 
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piso. En el baño y cocina, tubulaci6n aparente pi~ 

tada de blanco. Colocaci6n de la caja de agua en 

la troje, arriba de la cocina y del baño. 

Instalaci6n el~ctrica 

0 La alimentación de la calle, pasando por el piso 

del patio interior, enterrada en él. Colocación de 

puntos de luz, interruptores y contactos, adosados 

al techo y paredes, pintados en color negro. 

Instalación de gas 

° Colocaci6n del calentador de agua en el baño. 

Factibilidad del proyecto 

Como en la casa vive una familia que s! tiene la intención 

de restaurar su casa, y todo lo usado en la propuesta es de lo 

más sencillo y básico, el proyecto es viable, pues la familia 

lo puede ir haciendo en etapas, poco a poco, usando la mano de 

obra de todos sus miembros y los escasos recursos econ6micos 

de que disponen. 

S. Estructura y caracterizaci6n urbano rural 

5.1 Delimitación de la zona 

Para los efectos del presente estudio, se considera todo 

el poblado ' 

Deberá protegerse la traza actual. Esto se hará apegándose 

a las normas indicadas en este trabajo. 
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Se prohibe la destrucci6n de taludes y tecorrales. 

5.2 Reforestaci6n (Plano 12) 

Iniciar una campaña de reforestaci6n en todo el poblado y a 

lo largo del cauce del río, así como en el coraz6n de las 

manzanas. 

Se recomienda particularmente la plantaci6n de ciruelos, 

mangos y otro tipo de ~rboles frutales. 

Se prohibe la tala de cualquier ~rbol, exceptuando los ca -

sos en que se trate de ~rboles enfermos o que constituyan 

un Eiminente peligro para la seguridad de los habitantes • 

S.J Acciones en el río 

Limpieza del cauce del río • 

Se evitará que el rro sea utilizado como drenaje y basurero 

a cielo abierto. Para ello, es necesario una reestructura

ci6n del servicio de agua y drenaje, y la implantaci6n de 

un sistema de recolecci6n de basura. 

Rediseño de los puentes, retomando el concepto de los puen

tes ~s antiguos del poblado, con los muros aplanados y pin 

tados (figura 42). 

5.4 Acciones en la Plaza 1 (Plano 16) 

La plaza principal de san Francisco Zentlalpan es senci -
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FIGURA 42. REDZSEIJO DE LOS PUENTES EXISTENTES 
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FIGURA 43. BANCAS EN LAS PLAZAS 
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llamente un rectángulo arenoso, cruzado por la línea de auto -

bGses.que une San Crist6bal Poxtla a Amecameca. 

As!, la plaza, que sigue la tradici6n colonial de traza 

resultante de cruces de calles en damero y de prolongaci6n del 

atrio de la iglesia, está totalmente desaprovechada e inutili

zada. 

La primera providencia, es cambiar la ruta del autobGs, 

desviándola para la calle "Progreso" (Plano 12). 

La plaza, típicamente española, es producto de la estéti

ca urban!stica del convento; un caso de espacialidad reclusa 

que tiene su similiar en el claustro y que responde al senti 

miento de intimidad de la vida musulmana. 

Con la intención de restituir esa sensaci6n de intimidad 

proponernos reforestar todo el perímetro de la plaza, creando 

así una barrera visual para quien está en su interior. 

La traza de estos pueblos en crecimiento conserva en ~en~ 

ral el esquema virreynal con las instituciones civiles y reli

giosas localizadas en torno a la plaza, espacio colectivo y 

centro de reuni6n, sede de fiestas, ceremonias y días de mere~ 

do y encuentros, principalmente encuentros. 

De esta manera, nos parece adecuada la propuesta de deme-
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39. V.W.tc:< de..!'. puebio, "-' tado c:<ctual. 
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42. Plaza pJLincipa.l, l';.,{o - E.6-ta.do a.c.-tua.l 
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lici6n de algunos barracos que se encuentran en muy mal estado 

a un lado de la plaza para ahí proponer la construcción de dos 

volGmenes 

Uno con uso mixto de comercio y vivienda (figura 40). 

Otro con usos administrativos, donde funcionará: correos, 

tel~grafos, tel€fonos, dispensario, sala de usos mG1tiples, 

baños, oficina del regente y delegado del pueblo. En los 

portales de este edificio y enfrente a la plaza, funcionará 

los domingos el tianguis (figura 41). 

La plaza colonial, ya no es un espacio de forma irregular 

abierto y desnudo como en 1a ~poca medieval, punto de reunión 

de los habitantes para vender sus productos y hacer trueques. 

Esta es un espacio rectangular que tiene la función de juntar 

los fieles, con una fuente en medio. 

En el siglo XIX esa fuente normalmente es substituída por 

un quiosco; era la ~poca romántica en que la plaza fue escena

rio de numerosos encuentros. 

En los poblados actuales, la plaza sigue siendo importan

te centro de reunión, encuentro, citas, festejos religiosos y 

civiles. 

Con la intenci6n de restituirle todas estas actividades, 

se propone para e1 interior de la plaza : 
( 
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Areas de circulaci6n,de pasto, de vegetaci6n, colocación de 

bancas (figura 43) y botes de basura (figura 39). 

Aplanado y pintura de la fuente existente • 

De esta manera, se le restituye a la plaza principal de 

San Francisco Zentlalpan su sentido como centro de poder, pero 

tambi~n como núcleo de organización espacial, entendida como 

un elemento significante y no como un simple ensanchamiento 

que queda libre y carente de sentido. 

S.5 Acciones en la Plaza 2 (Plano 17) 

Para esta plaza, alejada del núcleo más antiguo del pobl~ 

do y central con relaci6n al barrio de Santa Cruz de Tamariz, 

se propone antes que nada un uso recreativo y deportivo. 

Las acciones por llevar a cabo en esta plaza serían 

Reforestaci6n de todo el perímetro de la misma 

Colocaci6n de una parada de autobús (figura 38). 

Creación de un ~rea deportiva con cancha de usos múltiples, 

protegida por alambrado 

Area destinada a niños, con juegos -infantiles y arenero. 

Aprovechamiento del área restante de la plaza, con &reas de 

circulaci6n, pasto, vegetaci6n, bancas (figura 43) botes de 

basura (figura 39) . 

Aplanado y pintura del crucero eX1Ste-n'te • 

157 .. 



IJ 

\ 

_J L 
. 1::y .. 

-~ ..... --·-°!:"::..·-::... 
' 

~::.-::~ ':... -·-- '--'. 

.. 
-:~ .. .. }.St -1'7" 

-i:~! .. U<u..1fi... 

g,f 
.. 

.. 
~- · .. ·--

·r • 
~ .... ~1 

· . , .. 
";:-;-_ _,, 
., - ,. 

158 



---.. :::-:"'::.~ ... .::..::.:~~ ~--

··--·~. - ..;,... 
'-' '"-:: · -.... 

L 

158 

•IMMll><,IA 
c::::::i: ll">O .. ...w.o 

~ l'l»PA'l'fO 

~ '"° l"i~WU. a.cu 
~ M'"""°"' 
J¿) ,. • ..,_ 

i 
'•I 

.t 
j 

. ·j 



J 

43. Plaza. de Sa.n.ta. Clluz de lamaJLiz. E.Ita.do a.c..tua.l 
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En las figuras 44, 45, 46, 47, 48 y 49, se ejemplifi -

can la ejecuci6n y concreción de las propuestas expuestas en 

este trabajo. 

Es importante tomar en cuenta que, para que cualquier tra

bajo de rehabilitaci6n, restauraci6n y urbanismo sea duradero, 

es indispensable el crear conciencia y asesorar a la comunidad 

que es usuaria del conjunto, en el sentido de que conozcan y 

sepan aquilatar los valores y utilidad de conservar el patrim2 

n1o cultural; esto no sólo a nivel local, sino regional y na. -

cional. 
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CONCLUSIONES 

El deseo de abordar los problemas de conservaci6n y rehab! 

litación de San Francisco Zentlalpan, vinculándolos con el pro

ceso de p1aneaci6n urbana, es la consecuencia de la toma de con 

ciencia de que los países latinoamericanos, carecen de los me -

dios econ6micos para financiar la participaci6n de varios espe

cialistas, para la elaboración de los planes de desarrollo urb~ 

no, sobre todo de aquellos asentamientos como San Francisco zen 

tlalpan, que se ubican lejos de la metr6poli, de ahí que hay 

que estar preparados para contribuír y apoyar en la tarea de su 

salvaguardia. 

Para las conclusiones, se han tomado en cuenta dos aspee -

tos: 

l. El trabajo de tesis 

Evaluaci6n de los resultados: estamos conscientes de las 

limitaciones del presente trabajo, no s6lo debido a cuestiones 

de tiempo, recursos materiales y econ6micos y, sobre todo por 

ser un trabajo que de alguna manera se inscribe en un campo p~

co explotado como es el de la vinculaci6n entre el proceso de 

conservaci6n del Patrimonio Cultural y la Planeaci6n Urbana. 

Creemos sin embargo, que los objetivos propuestos al ini 

cio del trabajo se han cumplido. 
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Algunos de los resultados importantes fruto de este traba

jo son los siguientes : 

A nivel diagn6stico-pron6stico 

Estudio de tipología de vivienda , 

Análisis de sistemas constructivos tradicionales • 

Considerar el Patrimonio Cultural Inmueble como parte inte -

grante de la estructura y carácter urbano-rural; complement2_ 

da con el material gráfico producto del levantamiento arqui

tect6nico realizado. 

A nivel propuestas 

Previsión de las necesidades de vivienda a futuro tomando en 

cuenta la conservaci6n de su carácter tradicional. 

Proyecto de circuito turístico • 

Inclusión de proyecto de restauraci6n y adecuaci6n de vivie,!2 

da a nivel arquitectónico . 

Elaborar recomendaciones para la conservaci6n de la estruct.!! 

ra urbano-rural. 

Sugerir procesos adecuados para la restauraci6n de adobes. 

2. Recomendaciones generales 

En cuanto a los resultados obtenidos, consideramos tomar en 

.cuenta lo siguiente : 
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Elaborar y desarrollar un proyecto de restauraci6n del tem

plo de San Francisco Zentlalpan • 

Hacer un inventario de inmuebles, tomando en cuenta las con 

sideraciones asumidas en este trabajo con relaci6n a la ti

polog!a • 

Actualizar el inventario de asentamientos urbano-rurales P2 

seedores de este patrimonio, así corno la catalogaci6n de 

los elementos que lo constituyen. 

Propiciar que las autoridades afinen los instrumentos lega

les en materia de conservaci6n del Patrimonio Cultura]., para 

incluir dispositivos específicos que garanticen la salvagua~ 

da de este y otros asentamientos. (Reglamentos). 

Desarrollar un proceso t~cnico metodol6gico que vincule la 

conservaci6n y rehabilitaci6n de edificios, al proceso de 

planeaci6n urbano-rural. 

En los centros de estudios y preparaci6n de eclesiásticos, 

debería destacarse la importancia de la conservaci6n del p~ 

trirnonio cultural, tanto religioso como civil, pues la pal~ 

bra de un sacerdote, tiene una influencia muy grande sobre 

la poblaci6n d·e este tipo de asentamientos hwnanos. 

Propiciar la creaci6n de comités, patronatos o asociaciones 

civiles, para que estos hagan llegar sus ideas y opiniones 

tanto a las autoridades como a los planificadores urbanos y 

especialistas del caso; de tal manera que sea efectivamente 

el conjunto de la poblaci6n la que ayude a la protecci6n, 

defensa y conservaci6n de su patrimonio. 

Incrementar campañas de difusi6n sobre la importancia que 
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reviste la conservación de los poblados históricos¡ así como 

reforzar el intercambio de experiencias y publicaciones que 

se hagan en este campo, a nivel latinoamericano. 
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