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Prólogo 



Prólogo. 

El patrimonio arquitectónico en México, adémas de riso es amplio y diverso. Contamos con sobre'salientes 
ejemplos de arquitectura prehispánica, y de los siglos XVI, XVII, VXlll, XIX y XX. Este patrimonio no está compuesto 
únicamente de elementos sobresalientes, sí no de gran cantidad de edificios o conjuntos que aisladamente se 
puede pensa no revisten alguna importancia arquitectónica, pero en realidad manifiestan una riqueza de formas, 
texturas, colores y algunas veces hasta de olores, que proyectan un efecto ambiental urbano único. aún por los 
elaborados y vanguardistas diseños y planes urbanos actuales. 

Es así como, este patrimonio arquitectónico nos dá pauta del seguir; sin que por ello nos alejemos del proceso 
evolutivo de la sociedad, que está en cosntante cambio y que requiere de ciertos elementos para su desarrollo. 
como son los espacios delimitados, sean éstos virtual o materialmente, es por lo anterior que al presentar mi 
propuesta de tesis he pretendido hacer un tipo de arquitectura monástica antigua, reinterpretándola y 
promoviéndola dentro de un concepto contemporáneo que basado en la plástica de la arquitectura mexicana, 
mediante el manejo de la luz y la sombra, los volúmenes y los vacíos, las texturas, los oonidos y silencios, los 
amteriales y el agua que se integran en una unidad visual que alcanza la más alta aspiración del arte devolviendo 
a la vista la serenidad de la belleza. 
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Introducción 



INTRODUCCION. 

Conciencia de nuestras raíces , nuestro país de grandes manifestaciones culturales, en cuyas latitudes se 
establecieron civilizaciones de gran monumentalidad, adquiere un compromiso con los valores naturalistas, 

paisajistas y compositores que en ella florecieron, y éstos a su vez descansas en una fuerte carga de tradiciones 

culturales, que establecen las bases de las ríces heredadas y que se resisten al compromiso con el angustioso 
devenir de una civilización tecnológica contemporánea tan impredecible como inevitable y que no simpre nos ha 

traído progreso, es por ello que son el propósito de contruir nuestro entorno se busca la original reinterpretación 

del espacio antiguo en un espacio contemponáneo, el cuál no signifique un límite al paisaje o tan solo alguno que 
nos proteja de Ja intemperie, sino la combinación de un pasado prehispánico con una modemidad a la que no 
podemos renunciar. 

La arquitectura moderna en México. 

Inicia durante los años veinte, como una respuesta al naciente sistema postrevolucionario recién creado, y pasó 
del neocolonial, con obras de jóvenes arquitectos como , Carlos Obregón Santacilia, Juan Segura, Francisco 

Serrano, y a las primeras obras de Luis Barragán, Ignacio Díaz Morales y Rafael Urzua, etc. -. a una vanguardia 
racionalista, a principio de Jos 30's, produjó un pequeño número de obras que revolucionaron la práctica y 
enseñanza de Ja arquitectura, así como la volumetría de sus construcciones, en esta primera étapa los 
arquitectos precursores son Luis Barragán, Enrique del Moral, Juan Legorreta, Juan O'Gormall, José Villagrán, 

Enrique Yáñez, etc. 
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La importancia del racionalismo en México ganó pronto un merecido reconocimiento intemacional y en 1937, se 
publicó en Nueva York el libro de Esther Bom, que consigna la importancia y la calidad de la arquitectura moderna 
en México. Pronto, tanto la arquitectura del racionalismo radical como algunos de sus creadores se vieron 
eclipsados. 

El funcionalismo "intemacional" fue aceptado como evidencia de la modernización del país y paulatinamente, se 
promovió la monumentalidad en grandes y costosas obras como la Ciudad Universitaria en 1952), que marcó la 
·aceptación del estilo funcionalista como sinónimo del avance del nuevo estilo mexicano. 

Dentro de la corriente del funcionalismo se realizarón obras de gran calidad, entre las que destacan el trabajo de 
Augusto H. Alvarez, Francisco Artigas, Pedro Ramírez Vázquez, Juan Sordo Madaleno, Ramon Torres, etc. A éstos 
se sumó la obra de Felix Candela, quien colaborando con algunos arquitectos, logró contruir una serie de 
estructuras de concreto, (hormigón armado) que fueron reconocidas mundialmente por 5u originalidad. 

En los años cincuentas surgieron las críticas al manierismo funcionalista hechas por Villagran y O'Gorman pero 
5u crítica no logró modificar la práctica de la arquitectura. 

Lo que no pudo lograr la crítica 5e comenzó a concretar por medio de la práctica, ya que, 5ignificativamente fue 
en esa época cuando Barragán rompio con el funcionalismo, y en la remodelación de su caso, comenzó su búsqueda 
personalfoima para lograr una arquitectura que, 5in conce5iones historici5ta5, tuviera una relación directa con la 
cultura y la tradición constructiva de México. 
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La obra de Barragán, e;e inició como protee;ta al funcionalie;mo intemacional, como tendencia dominante de la 
arquitectura de ee;a época. 

Loe; modeloe; del formalie;mo funcionalie;ta que había logrado ya ee;tablecere;e como la tendencia internacional 
dominante en la década de loe; e;ee;entae; y e;e:tentae; comienzan a e;entir un agotamiento, dee;puée;, México e;e 
contamina con el ee;pejie;mode la riqueza creando ae;Í una arquitectura prepotente y derrochadora, la monumentalidad 
vicioe;a y la dee;proporción fueron algunae; caracterfoticae; de ee;toe; edificioe; como el Colegio Militae;, Edificio de 
Pemex, etc. 

No fue e;ino hae;ta el dee;ae;tre financieron de loe; ochentae; unido al terremoto que, han e;ervido para cuee;tionar, 
a fonto tanto el e;entido y dirección del progree;o de México, como el de e;u cultura. Actualmente la reducción de 
invere;ionee; en la indue;tria de la cone;trucción, ademáe; de acrecentar el dee;empleo, provocan un dee;concierto en 
numeroe;oe; arquitectoe;. Curioe;amenteuación ha e;ervido para ee;timular a otroe; para que intenten un trabajo de 
mayor calidad, con obrae;, que e;iendo modernae; y funcionalee;, ee;tén relacionadae; con loe; materia lee;, recure;oe; y 
tradicionee; de México. 

A pee;ar de que han e;urgido lae; inevitablee; referenciae; al poe;modernie;mo, ée;tae; e;e han quedado en el terreno de 
lae; intencionee;, ya que loe; ee;cae;oe; edificioe; que e;e cone;truyeron e;on pequeñoe;, por e;er ee;tae; tendenciae; máe; 
para remodelacionee; o decoracionee;. 

La búe;queda de una nueva arquitectura que pueda e;er cone;iderada como mexicana ha generado diversas 
tendencias o actitudee;, que de hecho, ree;ulta muy cuestionable la impoe;ición que al tratar de hacerla muy 
mexicana la mayoría de lae; vecee;, termina en ee;cenograña o en folklorie;moe;, ee;to no ha e;ucedido con la obra de 

5 



artiet.!le como Barragán o Diego Rivera, ya que éeta, ee el reeultado de un trabajo de excepcional calidad, talento 
y una eeneibilidad que lee permitió crear obrae que oon auténticae expreeionee de eu tiempo y de eu medio natural, 
eocial, político y cultural. 

En Barragán eu trabajo repreeenta, tanto una temprana reacción contra loe aepectoe máe negativoe de la 
arquitectura funcionalieta, como la crietalización de un larga y tenaz búequeda para encontrar loe elementoe 

eecenciales, los orígenes de la arquitectura. 

De loe eeguidoree que han logrado traecender con la obra de Barragán podemoe nombrar a Ricardo Legorret.!I, 
Antonio Attolini, que han realizado una exploración eobre eus conceptoe, logrando obras de gran calidad que 

mantiene una reepetuosa distancia con respecto a la obra del maeetro, aportando eolucionee nuevae en loe 
programae, eecala, eietemae conetructivoe y compoeición espacial. 

La importancia que yo encuentro en la influencia de Barragán en el deearrollo de mi teeie, ee que ei al eetudiar eu 
obra neceeariamente he tenido que hacer mi interpretación buena o mala, aún eoo, ha sido mejor que copias 

modelos que no tienen relación con nuestra cultura, clima y entorno geográfico. 
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ANTECEDENTES. 

Proce50 hi5tórico del templo en México. 

Hacer un análisis en la historia del proceso del templo cristiano en México, implica análizartambién, aunque sea 
tambien someramente, las dos corrientes, pagana una, cristiana otra, que se fundieron en una sola; los impulsos 
recios y propios de estas tierras conquistadas y el impulso avasallador de la tierra conquistadora. 

La práctica religlo5a en el México antiguo. 

En verdad.grande sorpresa debieron llevarse los misioneros que deseaban implantar la religión católica en México, 
al haber encontrado en los indígenas un alma profundamente religiosa, en la que lo divino era el centro de su historia 
individual y colectiva. 

1°. Tan grande era la importancia que tenía la religión para el pueblo azteca que, podemos decir sin exageración, que 
su existencia giraba al rededor de la religión . 

2~ No había un sólo acto de la vida publica o privada, que no estuviera teñido por un sentimiento religioso. 

3~ La religión era el factor preponderante e intervenía en aquellas actividades más ajenas al sentimiento religioso 
de nuestros días: deportes, juegos y euerras. 
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4°. La religión regulaba el mismo comercio, la politíca y la conquista entre los pueblos indígenas. 

5°. Intervenía en todos los actos del individuo, desde que nacía hasta que los sacerdotes quemaban su cadáver 
y enterraban sus cenizas. 

6". Era la suprema razón de las acciones individuales y la razón del estado fundamental. Conociendo así el "ser" 
del pueblo indígena, no es extraño hablar del culto y sus lugares en donde este culto se desarrollaba. 

El culto externo tenía los cuatro fines de las prácticas de cualquier religión : adoración de su dios; acción de gracia 
por los dones recibidos; muy especialmente el carácter por el cual se pedía a su divinidad todo lo que se necesitaba, 
y el carácter propiciatorio, por el cual se trataba de aplacar a los dioses con sacrificios y penitencias. 

Para el culto externo o público fue nesesario tener templos y sacerdotes; los templos eran de tres categorías ; 
los teocallis o templos públicos al aire libre para las funciones oficiales y masivas; los calpullis o templos de barrio 
para el vecindario más reducido; los oratorios privados de las casas para la liturgia familiar. 
Fray Juan de Torquemada informa que, en cuatrocientas leguas de México a Nicaragua, eran más de cuatro mil 
templos y, solamente en lo que hay es la capital de México, había más de trescientos. 
Según Antonio de Solís, en la capital había ochotemplosopulentos "siendo los más pequeños más dedos mil, donde 
se adoraban otros tantos ídolos, diferentes en nombre, figura y adulacion . A penas había calles sin su dí os tutelar; 
ni se conocían calamidades entre las causadas por la naturaleza, que no tubieran altar a donde acudir por el 
remedio". 



Fe, cultura y arte del pueblo español. 

Al inicio de la conquista ya empc.aba la epoca de oro de la fe cátolica en España, la que iba a producir grandes 
santos a la iglesia universal. Fe que, según tradiciones, fue de origen apostólico, predicada y sembrada por el 
Apóstol Santiago, según unos; por el Apóstol San Pablo, según otros por siete varones enviados por el Apóstol 
San Pedro, argumentan terceros. Sea cual fuera el orígen de tan rebatida cuestión, es un hecho que dicha fe en 
Cristo, ya en el siglo 11, según San lrineo, se había asentado en la Península Ibérica y, con sangre de mártires, pronto 
·alcanzó gran vitalidad. 

Tuvo también su proceso, crisis y luchas; luces y sombras. Fueron quedando atrás, épocas como el influjo de 
Constantino con el Edificio de Milán en el que se asentaba el Cristianismo en todo el Imperio Romano, al que la 
historia pertenecía; la época de los Visigodos en la que la fe hace de España una nación cristiana de prímer orden, 
tiempo de los famosos Concilios de Toledo; época de vicisitudes como la feudal, la conquista del Islam y la 
reconquista española que se inició con la primera victoria de Pelayo en Covadonga hasta la última de los Reyes 
Católicos, Isabel y Fernando, sobre el reducto moro en Granada. Cerca de ocho siglos de lucha, más que por la 
patria, la fe que se profesa. 

A esto habría que agregar otras luchas de tipo ideológico, basadas en las herejías de varias épocas, en la influencia 
judía y en la Reforma protestante . Pero felizmente todo conduce al éxito, ya que el Concilio de Trento organiza y 
hace madurar mas la fe con el a payo de los mismos Reyes Católicos, el cual después se ha de continuar con Carlos 
1yFelipe11. 
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Es importante comprender lo anterior escrito, para explicarnos que la madurez de la fe se consigue a base de lucha 
y sangre y que, por tanto, ante la oportunidad de haber descubierto un nuevo mundo, aqella fo, querida por su 
elevado precio, iba a ser predicada con ardor por los mejores hombres, misioneros de Cristo, y que junto con ella, 
todas las manífostaciones del arte se implantarfan también. como fruto del espíritu que había salido triunfante. 

En arquitectura, pintura y escultura había habido un desemvolvimiento bastante notable desde el pre-románico, 
visigodo, asturiano, mozárabe, hasta el románico que principió a fines del siglo XI en Cataluña, Navarra, Castilla, 
León, Galicia y el gótico de inspiración francesa; pero que se asimiló perfectamente en las capitales de Burgos y 
Toledo, con toda la ornamentación de pintura y escultura. 

La iglesia de Nueva España, como toda la de la América Españada antes de la independencia, goza y sufre de una 
situación particular que debe tomarse en cuenta para dar idea del desenvolvimiento de los edificios religiosos y 
de sus relaciones con el poder civil. 

Esta situación se expresa en el Real Patronato de indias, que consistía en diversos privilegios que la Santa Sede 

había consedido a los Reyes Católicos y a sus sucesores en relación a las nuevas tierras americanas. 
varias Bulas Pontificias estaban en estrecha relación con la donación que la Santa Sede hacía a la corona española 
de estas tierras; con el compromiso de evangelizar a la población indígena estaba el de erigir templos. 

Al Rey se le considera patronato de la iglesia de Nueva España y al Virrey vicepatrono. Dentro de estos privilegios 
se reglamentaba la construcción y decoro de los templos. 
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El gobierno virreinal autorizaba la construcción desde una catedral hasta la mas humilde capilla. 

Esto es una visión, aunque sea en forma simplista de los aspectos religiosos, cultura y artístico que establecen 

una fuente corriente que se había de verter en la cultura de nuestro suelo. 

Estilos. 

Según el "Vocabulario Arquitectonico", editado por la atigua Secretaría del Patrimonio Nacional, se denomina 

estilo a las fórmulas estéticas encontradas por la colectividad en una época determinada y se sintetizan en su 

manera de sentir; dando por resultado un conjunto de formas y aspectos artísticos . 

En México, son varios los estilos que concurrieron en la arquitectura, desde la época de la conquista hasta 

nuestros días. Traídos de España, pero con características geográficas o historícas artísticas, se imprimen en 
algunos de ellos expresiones que llegan a constituir verdaderas modalidades con respecto al original . 

El estilo de la arquitectura en México y por ende, de los templos durante el siglo XVI, puede considerarse dentro 
de los lineamientos generales del clasicismo renacentista y formó una escuela particular de dicha corriente 
artística. El clasicismo lleva con sigo los anhelos expresivos del manierismo y éste es el paso evolutivo hacia el 

barroco. 

El neoclásico cierra paso a los estilos por considerarse que no pude haber nada más allá. 

Cabe aclarar que, a la par con ese espíritu renacentista clasíco, alcanzaron a llegarnos dos estilos que en tiempos 
atrás, tuviero expresíon fuerte en la misma España: el gotico y el mudéar. 
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Influencias. 

Los estilos son los que le dan sabor. expresividad, ambiente a los espacios arquitectónicos, pero no los modifican 
en sí; en cambio por infuencia se entiende la concepción material del espacio, basada en una idea o pensamiento 
teológico, filosófico o tal vez hasta circunstancial, por que originan variantes notables. 

Convento Méxicano. 

Las tres órdenes religiosas que aportaron los primeros misioneros fueron, como sabemos la de Franciscanos, 
Agustinos y Dominicos. Ellos habían vivido en monasterios edificados en el espíritu de la edad media y era evidente 
que esta imagen tendría que servir de base. El termplo aquí forma parte del mismo conjunto, Sobre todo en el 
exterior del mismo templo queda más marcado, este sello con su almenados y pasos de ronda. Es el templo 
fortaleza. Se trasluce una actitud defenciva ante la posivilidad de una reacción del indígena vencido. 

Pero lo más admirable en esta arquitectura es la conjugación de las formas antiguas que ya eran caracteres 
impresos, realizaciones vivídas con las aportaciones de ambiente y espíritu religioso indígena: el convento mexicano 
el siglo XVI es realmente una novedad en arquitectura. En Europa nunca se conocieron los inmensos atrios de los 
conventos mexicanos servían para la catequesis, escuela, funciones líturgicas y, en épocas posteriores, para 
cementerios. 

Vayamos por orden: la iglesia o templo simple fue de una nave sin crucero, con proporciones del gótico o del 
plateresco, cuajada de frescos en sus muros y un gran retablo de madera dorada al fondo, ocupando virtualmente 
el area del muro testero. 
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El convento, a un lado del templo, bastante integrado, con su portería junto a la fachada principal del mismo templo, 
compuesta con uno o varios arcos. Hacia dentro del claustro, en cuya planta baja se localizaban el refectorio, la 
cocina y otras dependencias utilitarias y, en la planta alta las celdas y la biblioteca: la huerta bastante amplia 
y un conjunto de caballerisas completaban el edificio. 

En el atrio y su entamo destaca lo característico, las capillas abiertas o capillas de indios y las capillas posas 
o capillas procesionales. Ambas son mexicanas, ambas brotaron el contacto con la realidad, de la misma necesidad 
vivida.El indígena requería del espacio y no tanto porque los néofitosfueran en gran número, sino porque se le quería 
seguir dando algo de su ambiente, de cuando eran hijos del sol, cuando tenían su culto al aire libre en las explanadas 
abiertas de los teocallis. 

La capilla abierta casi siempre fue elevada por razones de visibilidad. Constaba de una sola bóveda, como la de 
Actopan, o de varios arcos y un resalte al fondo a modo de ábside, como la de Tiamanalco, o era prácticamente 
un balcón rehundido en los muros, como la de Acolman, o llegaban a ser más sofisticadas, como la de Cuilapan a 
manera de basílica o la de Cholula, que es prácticamente una mezquita de nueve o siete naves. 

El atrio cristiano sustituyó al atrio pagano. No hubo violencia en el modo de sentir el espacio religioso para el indio. 
Imaginemos lo que hubíera sido congregar multitudes bajo el encierro de un templo, aunque hubíera sido enorme 
los friles, agudizara su ingenio y, en este ambiente, fue más fácil también el cambio de rito, de lo cruendo de sus 
sacrificios a lo incruento del Sacrificio Eucarístico. 

Las capillas posas son también invención mexicana. Se construyeron como exigencia de las procesiones con el 
Santísimo Sacramento para que allí, en cada altar, "posara para incensario, cantarle himnos y hacerle oraciones", 
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según Flores Guerrero. Son siempre de sección cuadrada y con dos arcos abiertos. Las más sensillas son de un 
sólo arco. Están colocadas en los ángulos de los atrios. Las más hermosas por sus relieves y sus agudos techos 
de capitel, son las de Calpan y Huejotzingo. 

Las Nuevas Catedrales. 

De la misma manera que los conquistadores construyeron sus casas recias en plan de defensa y los evangelizadores 
edificaron sus conventos grandiosos, as( tamb(en los obispos comenzaron sus catedrales. 

México, Puebla, Oaxaca o Antequera, Pátzcuaro,.Mérida y Guadalajara, tienen las primeras seis catedrales, 
correspondiente a las primeras seis mitras mexicanas. Basílicas de cinco naves las tres primeras, de original(sima 
planta, la cuarta, y de tres naves las dos Últimas. 

Influencia de la Compañ(a de Jesús. 

A fines del siglo XVI llegaron los Jesuitas. Venían con un nuevo método de vida. Nesecitaban sustituir los conventos 
por colegios y los claustros contemplativos por patios activos. Un colegio Jesuita ya no pod(a ser; por tanto, un 
senobio medieval. 

Esto influyó en la misma traza del templo ; se inician los cruceros, se levanta cúlas y, la misma orientación, es 
diferente. 
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El atrio ya no tiene el mismo sentido, los aspectos didácticos, más organizados, conforman los edificios. Los coros, 
las sillerías, las tribunas en el interior del templo, desaperecen. 

lnfuencia de la orden Carmelitas. 

Menos importante es la influencia de esta orden, que procige su vida ascética. El fraile Carmelita vivía en su celda 
y no necesitaba claustro, de aquí que las galerías de celdas son larguísimas. Es un verdadero eremita. El Carmen 
en San Angel en la ciudad de México es un buen ejemplo. Las iglesias de una nave y cruceros lleván un ancho coro 
al fondo y, a los lados del presviterio, se abren dos ca pillas con puerta al crucero, que sirven de relicarios. Admirable 
fue la dora del arquitecto Fr. Andrés de de San Miguel. 

Esto condujo, des púes del siglo XVIII, a templos grandiosos de la orden, como el de San Luis Potosí y el de Celaya. 

Influencia de los conventos de monjas. 

Las monjas también traen una nuva categoría en sus conventos. Como dentro del templo de ellas necesitaban dos 
coros, uno alto y otro bajo, tienen que ocuparen ellos el espacio frente al altar mayor, llenando, inclusive, dos o tres 
bovédas y anulando, por tanto, la posibilidad de tener la fachada principal. El coro bajo, por razones de seguridad, 
lleva doble reja; sólo existe la cratícula o pequeña ventanita que sirve de comulgatorio. El coro alto lleva reja sencilla 
y remata en un estallido de abanico. Al exterior se abren puertas laterales, verdadera fachada ornamentada y, en 
la traza del templo, desaparecen los cruceros que, para ellas, son realmente innesesarios. 
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Las ordenes religiosas que durante el virreynato sostenían la casi totalidad de los templos de Nueva España, 

enviaban procuradores directamente de las sedes provinciales para orientar todos los trabajos de las doras de 

los templos, que con frecuencia eran modelos más o menos exactos de los templos de las ordenes de España. Los 

centros mineros, como Guanajuato, Taxco, Bolaños, o las ciudades de comercio rico, como Puebla, Querétaro y 
Oaxaca, eran las que más rápidamente absorvían las enseñanzas provinientes del exterior. 

Movimiento Ecléctico. 

Las luchas de independencia traen consigo nuevo pensamiento, aunque de pronto Ja estructura del templo no se 
altera y está bastante sólido sus fundamentos en los lineamientos del Concilio de Trento, sin embargo ya el 
liberalismo había desatado su lucha contra lo religioso, y el barroco sede su Jugar al neoclásico. 

Y este mismo pensamiento liberal, aunado aun romantisismo que se vivía en la cultura y el arte, gesta un 

movimiento revolucionario que se conoce con el nombre de Eclectisismo. Para estos pensadores ya no debía haber 
estilos. Sin embargo, no es posible que muera la creatividad y por eso se va a tomar lo mejor de todo, no importa 

el estilo que sea, con tal de que alla un nuevo "todo" que englobe lo que más aila gustado. Resucitan conceptos 
y elementos góticos, mudéjares, clasícos ( es la época de los "neos" ); se busca tambíen en materiales o 
recubrimientos de otros tiempos. El mármol se conbierte más atractivo que Ja misma madera y la piedra se volverá 
a emplear con pasión. 

Manuel Gómez !barra, arquitecto de las actuales torres de Guadalajara, José Gutiérres, Adamo Buari y muchos 

otros nos lleva a vivir tiempos pasados en construcciones nuevas; ejemplo clásico de este movimiento son algunos 

templos neo-góticos de fines del XIX que todavía en la actualidad están en proceso. 
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Movimiento funcional o moderno. 

A fines del sigloXIX, la aparición en México de la estructura de fierro, vino a ser un movimiento revolucionario en los 
sistemas constructivos. La función del colegio de Ingenieros Civiles llevó al reto de pedir a los arquitectos que se 
desprendan de los metodos académicos y eclécticos. 

Ya el racionalismo y el positivismo del mismo siglo traen consecuencias importantes para la arquitectura: se 
proclama la universalita o nacional. Hablando de templo sería lo mismo un templo europeo que mexicano, que 
africano. 

A principios del siglo XX el arquitecto Villagrá García da los postulados del funcionalismo: uso lógico de la técnica, 
en toda su extensión. 

Lo importante es que alla una sinceridad de forma y estructura, que exista limpieza sin decoración, ya iniciamos, 
según el arquitecto Adoph Loos, una etapa de madurez lógica y social. 

El purismo de las formas aparese en Le Corbusier, al rededor de 1920. En 1930 el arquitecto José de la Lama, 
publico:"nunca imito un material y siempre procuro dejarlo aparente: que la madera sea madera, que el ladrillo, 
ladrillo; que el fierro aparesca como tal". 

Las realizaciones abundan: Capilla de Sanatorio Español, por el arquitecto Sordo Madaleno; iglesia de los 
Hansenianos de Zoquiapan, del arquitecto Israel Katzman; iglesia de San Ignacio, del nismo arquitecto Sordo 
Madaleno. 
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Con el desarrollo técnico del concreto hay nuevos planteamientos: la Medalla Milagrosa del arquitecto Felix 
Candela, La Púrisima, en Monterrey, del arquitecto de La Mora. 

Se inicio una época de formas expresivas y de alardes estrucurales. Es el monumentalismo. Se pude decir, sin 
embargo, que sin directrises litúrgicas fuertes. 

La Orden 6endictina. 

Como fundador está la figura de San Beníto de Nurcia, italiano nacido aproximadamente en el año 480 D. C; siglo 
V. De buena familia, vas a realizar sus estudios en Roma, donde encuentra los principios de estudio, trabajo y 
justicia, que lleva adelante consigo y por siempre, pero abandona Roma debido al peligro que se siente para su 
desarrollo espíritual huyéndo al desierto donde practica el más rígido ascetismo, con modelo c:n San Antonio. 

Se refugia en la idea de monasrerio, buscando base en los espíritus de Pacanio, Casiano (360-430 D.C), Evaristo 
Póntico (346-399 D.C), fundando la vida Benedictina en su sabiáco, siendo doce los monasterios para doce 
grupos de monjes. Cada grupo con su propio Abad, los que a su ves se someten a un solo superior, San Benito. 

Abandona el subiáco debido a maniobras de ruines, de un sacerdote y a la propia insatisfacción sobre los 
resultados de su fundación, los lleva en peregrinación hasta estableser en la cima del monte de Cassimul, en donde 
encuentra una fortificación abandonada y junto un templo pagano, fundo ahí el celebre Monte Casino, Abadía y 
Monasterio. 
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La Orden 6ened1Gtlna en Guanajuato. 

El Monasterio Benedictino Nuestra Señora de la Soledad, fue fundado por P. Elredo Wall, en 1974. no propiamente 
como monasterio, sino como eremitorio. El P.Wall, fundador de los Monasterios "Monte Salvador", primero y, "Cristo 
en el Desierto" después, ambos en los Estados Unidos, llegó a México buscando un lugar, para vivir como ermitaño. 
La divina providencia le mostró un bello paisaje "La Soledad", provisto de aridez de un decierto y de espacios 
semicultivables, ubicado serca del famoso Santuario de Atotonilco, en Guanajuato, a unos 18 km. de San Miguel 
'de Allende. 

"La Soledad" funcionó como eremitorio por espacio de 10 -años, hasta 1984 en que el padre Wall muno. 
Posteriormente en 1985, el Monasterio Cristo en el Decierto, Casa Madre de "La Soledad", envió monjes con el fin 
de continuar la obra de Dios iniciada por el padre Eredo Wall, no ya como eremitorio, sino como, "cenovio", es decir; 
vida en comunidad. Desde 1985 a 1987, "La Soledad" pasó por períodos de verdadera soledad y de intentos por 
formar comunidad, hasta que en 1987 llegaron dos monjes a la Abadía del Tepeyac con el deseo de formar parte 
de "La Soledad", Y así surge el Monasterio Benedictino de Nuestra Señora de la Soledad como pequeña comunidad 
monástica internada en la Diócecis de Celaya. 

Constituida así la primera comunidad, los monjes se dedicaron a vivir como lo decía la regla de San Benito, "en 
un moasterio, observando una regla y dedicandose a un Abad." 
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La vida de los Monjes 6enedlctinos. 

Vida de Silencio. 

"Dada la importancia de silencio, se permitira hablar poco, incluso a los dicípulos más perfectos" (R.B.6.3.). 
La vida de los monjes se desarrolla en un clima de silencio interior y exterior que favorese la vida de oración y de 
comunicación personal con el Señor. El silencio permite a los monjes agudizar el oído del corazón y escuchar lo que 

a cada instante les dice el mismo Dios. No se trata de un silencio inpuesto por pura observancia, sino de una 
necesidad del monje para enriqueser su vida interior. Por tanto. hablamos de un silencio que se da entre monjes 
que hablan, que ríe, que cantan, que estudian, que leen, trabajan y oran. Los monjes de silencio potencializan 
después el encuentro comunitario y personal entre los hermanos y el prójimo. 
Vida de Soledad. 

Una de las formas de la pobresa del monje es la misma soledad, a la cual se es llamado por vocación. Los monjes 
vivimos en soledad, apartados del mundo, no por huir del mundo, sino para entrar en intima comunicacion con Dios. 
Son solitarios y solidarios a la vez; viven encerrados pero, no cerrados. La Soledad, que implica una obción por el 
celibato, lleva a una intensa vida de comunión con todos los hermanos y con el prójimo, a la vez, que dejando de 
lado toda esterilidad aparente, hace de los monjes, fecundos engendradores de hijos en el espíritu. 

Vida de oración. 

"Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre" (salmo 83,5) 
Nuestro padre San Benito, divide la jornada monástica en "oración y trabajo'' .La oración es un trabajo vocacional 
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en el monje. Aparte de la oración litúrgico-comunitaria, el monje tiene grandes momentos de oración a solas con 
Dios, en la capilla o en lo secreto de su celda. Sin verdadera oración no se sostiene la vida monástica. Sea dicho 
que el monje es aquel que día y noche platica con Dios, no ocupa la imaginación más que en cosas de Dios y no posee 
nada sobre la tierra. Esa plática amorosa y silenciosa con Dios, es lo que llamamos oración: oración que alimenta 
y complementa la oración comunitaria, el trabajo y la vida de relación entre los monjes. "Concluida la obra de Dios 

manténgase en el oratorio el silencio, por respeto al hermano que reza en privado con fervor de corazón". (Regla 

de San Benito, 52). 

Vida de trabajo. 

"Así son verdaderos monjes, cuando vivan del trabajo de sus propias manos" (RB 48,8). 

Nuestro padre San Benito dice que la osciosidad es enemiga del alma, por eso han de ocuparse los hermanos a 

una hora en el trabojo manual, y a otras en la lectura divina (RB 48,1 ). El trabajo como medío de sustento en el 
monasterio, es nesesario y es signo de alabanza a Dios; nuca es una carga para el monje sino es parte de su 
vocación de hombre y de monje. "Cuando atraviesan aridos valles los convierten en oasis, como si la lluvia temprana 

los cubriera de bendiciones" (Sal. 83,7). Elcultivo a pequeña escala, la artesanía típicamente monástica (iconos, 
tejidos, grabados targetas), el mantenimiento del monasterio, la cocina y jardinería, son manifestaciones de 
alabanza al Señor. Pero, el monje trabaja también en su espíritu y se deja trabajar por el espíritu a través de la 

"lectura divina", "ectura de Dios", que es el alimento diario y permanente, propio de la vida del monje; alimento que 
va empapando de Dios al mismo monje y a su trajo manual. Ambos trabajos, manual y espiritual-intelectual, no 

son dos fasetas inseparables de una misma realidad en la vida monástica. 
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Huéspedes. 

"Se debe recibir a los huéspedes que llegan al monasterio como al mismoCristo" (RB 53,1). 

La más inmediata formula de apostolado monástico se ejerse a tráves de la Hospedería . 

Una hospedería monástica no es un hotel, ni una casa de fin de semana o vacaciones, sino un lugar donde el 

peregrino, visitante o huésped, llega con el deseo de encontrarse a Dios, en el marco de una familia que también 

busca a Dios. Como lugar de silencio y soledad, ambiente de calma y de oración, un monasterio brinda al prójimo, 

algo que es imposible encontrar en cualquier otro lugar ni al precio más elevado. Los huéspedes partisipan en 

nuestro Oficio Liturgicos y comunitarios sin intrferir en las áreas y momentos de trabajo de los monjes. 

Galería de Artesanías. 

"Si hay artesanos en el monasterio que trabajen en su oficio con toda humildad" (RB 57.1). 

El monasterio posee una pequeña galería de artesanías, en donde se exponen y se venden los trabajos que se 
realizan en La Soledad. Desde los inicios de la Soledad trabajan aquí cinco artesanos qúe realizan una artesanía 

muy codiciada en madera: Mezquite, Alamo, l.auz. 

Desde figuras ornamentales, muebles e imagineri, todo ello, realizado totalmente a mano y con un sello muy 

particular; se vende a un precio razonable.Además se venden y exponen iconos, medallas, libros y publicaciones de 
los mismos monjes. 
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Horario de aatividade5 en el "Mona5terio Nue5tra Señora de la Soledad. 

4:10a.m. 
4:30a.m. 

5:30a.m. 
6:00a.m. 

7:00a.m. 
7:30a.m. 

8:15a.m. 
8:45a.m. 

1:30p.m. 
3:30 p.m. 
5:30 p.m. 

6:00p.m. 
6:20 p.m. 

7:00p.m. 
7:30 p.m. 

Levantarse. 
Vigilias. 

Oración común en silencio. 
Lecticio. 

Laudes. 
Eucarestia. 

Desayuno/almuerzo. 
Trabajo. 
Sexta: Comida descanso. 
Nona: Lecticio (clase plpostulantes y leticio común). 
Visperas. 

Capítulo. 
Recreo. 

Cena ligera. 

Completas: descanso. 
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JU5TIFICACION DEL TEMA. 

Actualmente en este estado de la República Mexicana, se sigue practicando con fervor la religión Católica 
Apostólica Romana. Esta orden religiosa se establese ya, como comunidad monástica en 1987 insertada en la 
Diócesis de Celaya y pretende lograr una forma de convivencia e integración social dentro de los poblados que 
forman al municipio: San Miguel de Allende, cabecera del municipio; la congregación de los Rodrfguez, las haciendas 
de Alcocer, Begoña, Los Magueyes, El Cortijo, Bocas, Calderón, Cañada de la Virgen, Cerritos, Cieneguita, Corral 
de Piedra, Cruz del Palmar, Don Diego, Támbula, Jalpa, Jesús María, Llano Blanco, Manantiales, Marroquín, Puerto 
de Nieto, Palma Gorda, La Petaca, Presa de Landeta., Puerto de Sosa, Rancho Viejo, Tirado, San Antonio de la Jaya 
y más de cincuenta rancherías. 

La importancia que está cobrando este centro religioso se debe a que presta otros servicios además de la 
celebración litúrgica, tales como la oportunidad de hospedarse en un lugar donde se siente el marco de una familia 
y la paz que en nuestros días es tan diñcil encontrar; se ofrecen clases para realizar artesanías en madera, barro, 
etc; y se prepara jovenes con vocación que deseen formar parte de la orden religiosa. 

Por ahora, cuenta esta orden, con instalaciones que ellos mismos han construido de manera desorganizada y que 
van de acuerdo a sus necesidades actuales, pero estas ya no son tan Óptimas como en un principio. Esta orden 
ha ido creciendo en los últimos años y a tomado un auge muy importante en las rancherías del municipio, que 
acuden cada domingo a la misa del pueblo; mientras que los pobladores de otros municipios del estado llegan a 
hospedarse al monasterio, pero escribiendo anticipadamente para reservar un lugar en la hospedería, ya que no 
es suficiente el espacio para alojar a todas las personas que lo solicitan. 

24 



En estas condiciones es, impostergable la creación de una propuesta arquitectonica que se adecue a las 
necesidades actuales, tomando en cuenta las perspectivas de cresimiento, si existen: ya que este centro religioso 

es el único en su género, no solo mdentro del municipio sino en todo el estado y como tal recibe gran apoyo por parte 

del a Diósecis de Guanajuato y de todos sus feligreses. 
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Aspectos Urbanos 



Aspectos Ur1'anos. 

Localización. 
Atotonilco, donde se encuentra el terreno destinado para el Monasterio Benedictino, forma parte del municipio 

de San Miguel de Allende, que se agrupan entre los que tocan el límite oriente del Estado y puede considerarsele 
dentro de la región natural del Bajío, ya que todas sus corrientes van ha engrosar los caudales del río Lerma. su 
extensión se calcula en 1,329 km2 y esta situado a los 20 '54' 20" de latitud norte y 1 °36' 48" de longitud oeste 
del meridiano de México. Su altura sobre el nivel del mar es de 1,955 metros. 
Sus límites son: al norte, San Luis de la Paz y Alvaro Obregón; al oriente, Querétaro; al sur, Apaseo, Comonfort y 
Juventino Rosas; y al occidente, Dolores Hidalgo y Guanajuato. 
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Guanajuato 



Vialidad, Tra5porte y Línea5 de Acce5o. 

La ubicación del Monasterio Nuestra Señora de la Soledad no ofrese mayor problema para transladarse desde 
cuaquier punto del municipio de San Miguel de Allende, ya que cuenta este terreno, con una vialidad secundaria 
a la que se puede con acceder automóvil o caminando, y que está conectada con una vialidad primaria y varias 
secundarias. 
El trasporte público no llega a este lugar solo pasa por Los "Magueyes" y de ahí, hay que caminar hacia "La 

· Soledad". 
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Infraestructura. 

El terreno asignado para este centro religioso cuenta con todos los servicios de infraestructura como son: gas 

estacionario, agua potable, drenaje, electrisidad, alumbrado público, linea telefónica y pavimentación de la vialidad 

que le corresponde. El trasporte público no llega al Monasterio Nuestra Señora de la Soledad, por tanto, 
Únicamente se puede llegar a este lugar por automóvil o caminando. 

Equipamiento. 

El equipamiento urbano básico que existe para el Monasterio se encuentra cinco kilometros retirado del lugar, por 
ahora no hay construcciones cercanas por el lugar y mucho menos aledañas al Monasterio, por tanto, podemos 
asentar que este centro religioso carece de todo tipo de equipamiento. 

Análisis Socio-económico y Demográfico. 

El monasterio benedictino "Nuestra Señora de la Soledad" cuenta con un terreno de 175,750 m2, tiene una 

población de: un abad, nueve monjes, cinco postulantes, diez huéspedes en promedio, un portero con tres familiares, 

una población flotante de aproximadamente cincuenta peregrinos que asisten a la misa para el pueblo cada 
domingo y dieciocho alumnos que toman clase de pirogravado, mdelado y madera. 

Lo que hace un total de diecinueve personas que habitan el monasterio, diez que se hospedan y sesenta y ocho 
que lo visitan. 
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Los monjes que habitan el monasterio se sostienen a tráves del cultivo a baja escala, la artesanía en madera desde 
figuras ornamentales, muebles, imaginería e iconos, tejidos, pirograbados, targetas, etc, que se venden y se 
exponen en la galería. Además de recibir donaciones y cuotas voluntarias por parte de peregrinos alumnos de los 
talleres y huéspedes. 
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Consideraciones Climatológicas. 

Temperatura 
El clima en Atotonilco, Guanajuato, se relaciona con el de las regiones que tienen grandes altura y valles, pero cuyo 

relieve medio exede los mil quinientos metros pudiendo en esas circunstancia, clasificarse de tipo seco estepario, 

según la clasificación de climas semicálidos con inviernos frescos. En esta localidad prevalese el clima poco seco 
y templado con verano cálido. 

La temperatura: 

Media: 22.6ºa 14.7ºC. 

Extremada: 38.0º a 10'C. 

Promedio: 18.7~ 

Humedad. 

La humedad relativa para la localidad tiene valores entre los45i. y 557. anual, siendo los meses de mayor humedad 

marzo y abril. 

La presipitación pluvíal es de 700 milímetros promedio anual. Las lluvias por lo general comienzan en la segunda 

quincena de mayo y terminan en la primera de octubre. 

Vientos dominantes. 

Los vientos dominantes en Atotonilco Guanajuato provienen del noroeste, con una velocidad máxima de 25 km/ 

h, y con una presión aproximada de 60 kg/m2. 
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Asolea miento. 

Se localizó la sáliday la puesta del sol en los horarios de 8:00 a.m, 12:00 p.my4:00 p.m .. Obteniendo los siguientes 

resultados . 

Primavera - Verano: 

Sálida 1:07 a.m. 

Puesta 7:17 p.m 
8:00 a.m: altitud 18º 

acimut 56ºsureste 

12:00 p.m: altitud 46° 
acimut Oºsur 

4:00 p.m altitud 18º 

acimut 56ºsuroeste 
Otoño-Invierno: 
Sálída: 6:17 a.m 
Puesta 5:07 a.m 

8:00 a.m: altitud 35° 
acimut 74° este 

12:00 p.m altitud 87º 

acimut 0° norte 
4:00 p.m altitud 35° 

acimut 74° norte 

8:00a.m 12:00 p.m 4:00 p.m 

~18°·~ 
Altitud 

N 

)$-
5 56° 56° 5 

Ac;imut 
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Topograña. 

El terreno en cuestión es en forma romboidal en sentido noroeste-sureste. La diagonal mayor de noroeste a 
sureste tiene una longitud de 710 m. y la diagonal menor de suroeste a noreste 495 m. Así mismo, la parte más 
alta del terreno es la zona poniente bajando hacia los bordes. Existe fuera del terreno por la parte noroeste el 
arroyo de Atotonilco que es afluencia del río de la Laja. 

En terminas Topográficos es un terreno accidentado con pendientes prolongadas que van del nivel + 0.00 metros 

al nivel + 13.00 metros. Donde se distingen dos plataformas, la primera entre los niveles +0.00 y +2.00 y la 

segunda entre los niveles +10.00 y +13.00 metros. 

El terreno se encuentra en una zona asísmica en cuanto a vulnerabilidad. Su resistencia es variable entre las 8 

y 10ton/m2. 

En cuanto a la flora del lugar. cuenta con mezquites, zauz. garanbuyos, cactus. nopales, huizache. alama, papa 

silvestre,. Y actualmente se tíene como flora de cultivo: ahuacate, chirimoyo, fresa, limón, jicama y menbrillo. 

La totalidad del terreno se encuentra cubierta por pasto, lo que significa que el 100'r. es cubierta forestal, solo 
descontando lo que está construido. 

La disposición ñsica de los elementos arquitectónicos, se deberá manejar en relación directa con todos los 

elementos climatólogicos y topográficos considerando cada uno por separado, y adecuar, notificar o desehechar 

el que menos necesario sea. 
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Análisis del Entorno Inmediato 



Analisls de entorno Inmediato. 

Como ya antes lo hemos mencionado, no existen construcciones contiguas a este terreno las más sercanas se 
encuentran por lo menos a un kilometro de distancia; pero el municipio de San Miguel de Allende, al que pertenece 

Atotonilco, está considerado monumento nacional por la gran riqueza arquitectónica que posee, fue fundado en 

1524 por el monje franciscano Juan de San Miguel. 

En la plaza principal predomina su catedral de estilo neogótico. Cuenta una leyenda que Ceferino Gutiérrez, el 

· constructor se inspiró en una postal europea y puso a sus obreros a construir una versión mexicana-indígena de 

la catedral. 

La arquitectura civil de los demás poblados que forman parte del municipio es hecha por el pueblo, nos muestran 

las tejas, las piedras, el agua, las vigas de madera, arco, la sensillez del muro, el gra colorido, la poesía del horizonte 

y el mirar hacia arriba en los patios encerrados. Este tipo de arquitectura es el que se desarrolla uniformemente 

dentro del municipio. 

Ana lisis de materiales y sistemas constructivos. 

Es importante tomar en cuenta los materiales que se ocupan en la región, ya que éstos serán de fácil adquisición 

y de un costo razonable. En esta área, el uso del suelo es primordialmente habitacional y prácticamente sin 

diferiencia en cuanto al tipo de construcciones y uso de materiales; de tal manera que se construye con materiales 

como piedra, tabique, adobe, madera, concreto armado, ladrillo, teja, tejamanil, barro y ahora se estan 
introduciendo nuevas técnicas constructivas como la vigueta y bovedilla que es un sistema que sustituye a la losa 

de concreto armado, y el panel "W' que puede sustituir a los muros. Es decir, que el sistema constructivo que se 
lleva acabo en esta región es el tradicional. 
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Concepto 



Concepto. 

La inegable cultura, que nuestro país posee en lo que a manifestaciones arquitectónicas se refiere tales como los 

pira mides (Teotihuacán, Uxmal, Chicheitza, etc.) o los no menos importantes conventos del XVI, XVII, XVIII, etc .. son 

legados que no pueden ser ignorados, es por eso que mi concepto es la arquitectura mexicana antigua con una 

interpretación contemporánea. 

Los valores en la arquitectura mexicana han sido realizados en su máxima expresión por arquitectos como 
Barragán, Attoloni Lack, Legorreta, etc., es en su obra arquitectónica mexicana contemporánea que yo tracé mis 
lineamientos a seguir (predominio del maciso sobre el vano, espacios que buscan la interiorización de las personas 

que habitan éstos, el manejo del color y las texturas, iluminación indirecta de los espacios que le dan mayor 

sobriedad a los mismos. 

Los anteriores valores son los que tome para a mi manera mezclarlos y dar mi propuesta de arquitectura 

contemporánea en un edificio religioso. 

Mi propuesta de tesis por ser un edificio religioso también busca recrear espacios de los conventos del siglo XVI 
tanto en su interior como en lo que a su composición se refiere, tratando de conservar la fuerza expresiva de las 

dos corrientes que se fundieron en un sola (indígena y española), sus características e identidad, en donde esta 

casa de oración sea de un tipo arquitectónico perfectamente identificable y como ya comente, proponiéndola 
dentro de una obra contemporánea, basada en la cultura eclesiástica antigua pero participe de la problemática 

de la arquitectura actual. 
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Memoria descriptiva. 

El proyecto arquitectónico. 

Mi propuesta de proyecto arquitectónico es un monestario Benedictivo el cual se ubica en Atotonilco San Miguel 
de Allende Guanajuato. El terreno tiene una topograña plana en un 307. del frente del predio y el otro 70% es una 
loma de 13 m. de altura con una planicie en la cima de 4,000 m2. 

El terreno ya tiene algunas construcciones, en las cuales habitan los monjes Benedictinos, otras sirven de 
hospedería y la principal es la capilla que se encuentra situada en la parte más alta del terreno, tanto la hospedería 
como las habitaciones de los monjes son de un carácter provisional y solo la capilla es permanente y es alrededor 
de ésta que gira el proyectos arquitectónica del Monasterio Benedictino. 

La capilla por tanto será la rectora en el proyecto arquitectónico y su eje longitudinal que remata en el presbiterio, 
es oriente poniente, esta orientación es la que ahora reglamenta la iglesia del nuevo conjunto y a su vez es una 
disposición de orden litúrgica que debe de ser respetada en todos los templos que se construyan actualmente. 

El conjunto se divide en dos zonas importantes que son zona pública y zona privada, la zona privada es aquella 
en la que solo tendrán acceso los monjes y postulantes por ser éste un lugar de clausura, y la zona privada será 
en la cual monjes y postulantes darán servicios de ayuda a las comunidades vecinas, también servirá para recibir 
a visitantes que participan en las diferentes actividades que se realicen en el conjunto. 
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El acceso al monasterio será por dos caminos, una para aquellas personas que llegan a el en coche y otras 
caminando, este camino esta trazado de tal forma que al ir accediendo al conjunto que esta instalado en la cima 
se tengan varias perspectivas del mismo, dicho objetivo se busca lograr en el trazo del camino ya que se va por 
la ladera del terreno hasta llegar al estacionamiento. 

Al llegar al estacionamiento en seguida recibe a los visitantes un vestíbulo al mismo nivel, que contiene unas 
escaleras que subren metro y medio a la plaza de acceso; el acceso es por una esquina de la plaza lo cual nos 
permite observar a la vez, la fachada de la iglesia así como una lateral, dandonos con ésto más idea de su volumén, 
si se gira la vista 45ºa la izquierda encontraremos la fachada de la capilla existente; la plaza cuenta además con 
la cruz atrial y un jardín en desnivel, esta plaza forma parte de la zona pública ya que de ella se accede a los edificios 
de uso general (iglesia, capilla). 

En el conjunto siempre hay una secuencia de patios, es así que al primer patio le sigue un segundo en el cual se 
accede por medio de pórticos a la hospedería, clausura y edificio administrativo. 

Buscando una privaccia para la meditación, fuera de la capilla y la iglesia, existe una capilla al aire libre que se 
encuentra rematando en el eje que divide la clausura de los talleres en donde, por el alejamiento de las plazas se 
logra dicha privacia. 

La iglesia se ubica al frente del atrio como se hacia en la colonia, en su interior la asamblea de fieles y su altar 
mantienen una realación estrecha con el exterior ya que en la parte posterior del presbiterio el muro es un cristal 
de piso a techo que tiene por remate una cruz que a su vez tiene de fondo un muro, visto éste de frente, al lado 
derecho se continua un jardín que busca dar profundidad y fuga a la vista del observador. 
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En el segundo patio, la hospedería, la administración y talleres así como clausura miran a la plaza, pero la clausura 
y el edificio administrativo cuenta con su claustro cada uno: el claustro con un esquema colonial, en cuya planta 
baja se encuentra los servicios como, aula de enseñanza para postulantes, enfermería, comedor; lavandería, sala 
capitular, bodega de implementos agrícolas, además de servicios sanitarios comunes. 

En la planta alta tenemos, la biblioteca, los sanitarios de uso común, aula de enseñanza para postulantes y las 
restantes celdas de monjes, cabe mencionar que todas las celdas tienen una orientación Este y Sur ya que esta 
es la mejor vista para dar al valle que rodea al monasterio. 

El edificio de administración y talleres así como la hospedería ven a la plaza, sin embargo, la hospedería tiene al 
frente una cortina de arboles que le dan más privacia y la orientación de las celdas por ser Este da al valle lo cual 
al espectador le produce una interiorización para meditar; en lo que a la adminsitración se refiere ésta cuenta con 
un patio interior al cual ven todos sus locales, que son: Galería, Servisios administrativos, Sala de visitas, Talleres 
y Recepción. 
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Memoria de5criptiva de aca17ado6. 

En cuanto a acabados del conjunto se trata de unificar los materiales propios de la región . Por tanto propongo: 
Para pisos: Se utilizará loseta de barro hecha a mano de treinta por treinta centímetros, barnizada con laca, en 
los interiores de todos los edificios; piedra bola en los patios de los mismos y en la plaza de acceso; por último, 
laja de piedra en la plataforma donde se ubica la plaza de la hospedería y atrio de la iglesia y capilla existente, esta 
laja será la misma que había en el atrio de la capilla ya existente, aprovechando así, lo que ya estaba colocado. 
En muros, se harán aplanados rústicos: talochado en interiores y serroteado en exteriores; en cuanto a exterior 
básicamente se proponen tres colores: blanco, amarillo y violeta, que tiene que ver intrínsecamente con la religión. 

Amarillo. 
Es el color de la eternidad, como el oro es el color de la eternidad. Uno y otro están en la base del ritual cristiano. 
El oro de la cruz sobre la casulla del sacerdote.el oro del copón, el amarillo de la vida eterna, de la fe, se une a la 
pureza original en la bandera Vaticano. 

Violeta. 
Color de la templanza, hecho de una igual proporci6n de rojo y azul, de lucidez y de acción reflexiva, de equilibrio 
entre la tierra y el cielo, los centidos y la mente, la pasión y la inteligencia, el amor y la sabiduría. Este es, en el 
cristianismo, el color del traje del obispo. pastor responsable del rebaño de los creyentes. 

38 



1/J:A TESIS 110 DEBE 
DE LA BIBLIOTECA 

En los monumentos simbólicos de la edad media, JesucrÍ5to lleva la túnica violeta durante la pasión, a este 
simbolismo responden las colgaduras de la iglesias el viernes santo. Pero el violeta también es color de obediencia 

y de sumisión, lo cual no contradice su asoción a la pasión de Cristo. 

Memoria descriptiva de instalaciones electricas. 

Alimentación general: La toma de corriente electrica se hace a partir del medidor; siguiendo a éste el swicht, que 
es el dispositivo para abrir; cerrar o cambiar la conexión delo tablero principal. Después viene el tablero principal, 

tendrá fácil acceso desde la calle, y es un dispositivo que al igual que el swicht, cierra, abre o cambia la conexión, 
en este caso de un circuito (s). Siendo éste, un conjunto de tamaño considerable, se requiere una subestación 

eléctrica, ya que en construcciones de esta magnitud, la energía eléctrica que se suministra se hace a tensión 
primaria, que es demasiado alta para ser aplicada a las cargas conectadas al sistema eléctrico de dicha 

construcción, se coloca con el objeto de convertir las tensiones mencionadas a niveles adecuados, y se situa en 
un local de paredes de concreto bien ventilada y con una altura de cuatro metros. Al pie del tablero general se 
dispondrá de una trinchera excavada de la cual partirán cuatro duetos de concreto de diez centímetros de 
diametro, como registros de concreto a cada veinte metros, y en cad a vuelta. Estos duetos a tráves del piso, 

llegaran hasta el pie de los tableros de zona y ahí, conectaran con cables dichos tableros: de las terminales de 
dichos tableros partirán los alambres a tráves de las tuberías de circuito, ahogadas en piso o losa con sus 
pendientes. Habrá un registro de piso al pie de cada dueto vertical de subida de tubos. Estos duetos verticales, 

en cada nivel, se conectarán a tableros que sean accesibles en todo momento. 
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Iluminación. 

Las piezasdestinadasa habitación tendrán luz y ventilación directa al exterior pormediom de puertas o ventanas 
conveientemente distribuídas, a fin de que la iluminación y ventilación sean uniformes dentro del local. La superficie 
de iluminación no es menor del 207. de la superficie del piso de la habitación. La iluminación y ventilacion directa 
del exterior se satisfará: de la vía pública, de los patios del edificio. 
La iluminación artificial se propode de acuerdo con el uso de los diferentes espacios para hacerlos en cuanto a si 
mismos y por lo que respecta a partes de un edificio, conservando su individualidad y el respeto por las partes del 
conjunto. 

Criterio de instalación hidráulica-sanitaria. 

La instalación hidráulica de este conjunto consiste básicamente en el almacenamiento y posteriormente 
distribución de agua atados los edificios. El almacenamienta se hará en depósitos tales como: La cistena,en la 
que se guardaran 2/3 del total de requerimiento de agua, siendo esta cantidad igual a 18,300 lts;el otro 1/3 se 
almacenará en un tanque elevado y equivale a 9150 lts. Tomando en cuenta que el requisito para el riego de 
pavimentos y jardines sobre pasa a la cantidad que se necesita para el consumo diario de los habitantes, se realizó 
el cálculo del requerimiento total de agua en base a los habitantes (requerimiento por habitantes); y para el riego 
de pavimentos y jardines se destina el coeficiete de seguridad que representa el 50% del requerimiento para 
habitantes, lo que hace un requerimiento total de 27,450 lts, mismo que se destinó en los depósitos de la manera 
ya antes mencionada. 
La toma municipal requerida es de 19mm. (3/4'') y seguida a ésta tenemos la toma domiciliaria donde se encuentra 
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entre otros el medidor, inmediatamente llegamos a la cistema, que se encuentra cerca a la vía pública y en seguida 

sale la tubería que llegará al tanque elevado, de donde se ramifica a todos los edificios para su consumo directo, 

donde deberá llegar finalmente a éstos con tubería de diametro 19 mm (3/4"). 

Para lograr un aprobechamiento mejor de agua, se hace una propuesta de recolección de aguas pluviales dirigidas, 

a un campo de filtración, el cual tendrá según tablas, una medida deacuerdo el número de bajadas de agua pluvial 

en el conjunto, siendo ésta del cincuenta por cien metros, con un número de cinco cepas, con cuarenta metros 

· cúbicos de material filtrante y un pozo de absorción de cuatro metros de profundidad por un diámetro de un metro 

por ochenta centímetros; el diagrama del campo para la eliminación del afluente se indica en el plano de conjunto 
referente a la instalación hidráulica-sanitaria.En cuanto a los tubos ó drenes de las cepas, debera colocarse a 
tope con junta abierta, poniendo papel asfaltado entre el relleno y material filtrante para evitar el atascamiento 

de los tubos. 

Y por Último, en lo que se refiere al desagüe de las aguas negras, se propone una red de registros que se ubiquen 

fuera cada edificio para no causar molestias en caso de reparaciones a los usuarios de dicha construción; el 

sistema de drenaje de cada edificación, se une finalmente para llegar con una sola linea de tubería a la conexión 

con la red de drenaje municipal. 

Memoria descriptiva estructural. 

Se procura ordenar estructuralmente los edificios, uniformando medidas de entre-ejes, alturas, cimientos, 
contratraves, castillos, cerramientos, vanos para ventanas, puertas, etc. 
Se utilizará el sistema constructivo tradicional para la edificación de este conjunto arquitectónico, con pequeñas 
variantes. Así pues, tenemos que los cimientos se realizaran de concreto armado bajo el sistema de zapatas, unas 
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vecefJ corridafJ, otrafJ aifJladafJ, fJiendo otrafJ unidafJ por contratrabefJ también de concreto armado; lafJ columnafJ 
fJerán al igual que lafJ trabefJ de concreto armado. 
LofJ entre pifJOfJ fJeran de madera de la fJiguiente forma: fJe colocara en primer lugar un enparrillado de vigafJ de 

madera de 10 x 20 cm de pino o ayacahuite, fJobre efJto fJe colocara duela machimbrada de 30 x 30 cm de 3/4", 
fJobre efJta duela llevara un firme de concreto con malla electrofJoldada de un e5pe5or de ocho centimetrofJ y con 

resistencia de 150 kg/cm2, por ultimo tendra una capa de tezontle de 5 cm. de espesor para restar los ruidos por 
pifJadafJ. 
En ciertos locales, donde no interefJa la apariencia de las vigas, fJe colocará el sifJtema de entre pifJOfJ vigueta y 
bovedilla, que es una losa de concreto armado construida por nervios de sección T, que resultan al colar 
conjuntamente lofJ nerviofJ formadofJ por lafJ semivigafJ, lofJ elementofJ de relleno y la capa de comprefJiÓn. De efJta 

manera se consigue un gran monolito y la supresión total de fifJurafJ. 

El sistema es de tipo fJemi-resifJtentey efJtá confJtruido efJencialmente por fJemivigafJ de armadura metálica con 

bafJe prefabricada de concreto, entre las que se colocan las bovedillas. 
La armadura metálica se encuentra compuesta en su parte inferior por dofJ cuerdas de acero tretilado de 5 ó 6 
mm de diámetro con un límite eláfJtico garantizado de 5,500 kg/cm2. En su parte fJuperior, va a otra cuerda de 
las mifJmafJ caracterÍfJticafJ de 6 a 8 mm de diámetro. La celosía que une a estos elementos son dos redondos 

de acero de igualefJ caracterÍfJticas. 

El elemento de relleno efJ una bovedilla de concreto y cuando fJe prevea la colocación de falfJo techofJ de efJcayola 
u otros materiales se emplearán, en sustitución de las bovedillas, cimbras metálicas recuperables ó revoltones. 

Siendo que en el momento de su colocación lafJ fJemi-vigas no tienen cabeza de compresión habrán de 5er 

apuntaladafJ antefJ de empezar con la colocación de las bovedillafJ, recomendándofJe la colocación de madrinas a 
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una distancia máxima de 1.50 m. 
Una vez terminada la colocación de viguetas y bovedillas se procede a colocar también una malla previo al colado 
de la capa de compresión siendo recomendable usar concreto de la mismas caracteristicas al de la base de las 
semi-vigas y un riego perfecto de vigas y bovedillas para evitar la absorción del agua del concreto por las bovedillas. 
Se eligieron estos sistemas constructivos por las ventajas que ofrecen: son sistemás económicos, porque reducen 
el minimo de operaciones en obra y permite mayores avances en menores tiempos: sencillo por su reducido peso 
y la maniobravilidad de los elementos que hacen del montaje una tarea simple y rápida, sin requerimientos de 
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personal especializado. 

Programa ArquiteGtonlco 

Deacuerdo al estudio de necesidades, numero de residentes y visitantes al monasterio etc. Se llego a la conclución 

que el siguiente Programa Arquitectonico es el adecuado para su funcionamiento, quedando así los locales con 
areas definidas de la manera a continuación expuesta. 

1.- Iglesia 

Asamblea de fieles 132.00 m2 

Coro 12.00 m2 

Presbiterio 15.00 m2 

Sacristía 4.00 m2 

Bautisterio 6.00 m2 

Confesionarios (2) 12.00 m2 

Circulaciones 78.00 m2 

Total 259.00 m2 

2.- Claustro 

Celdas (15 personas) 173.25 m2 

Comedor (25 pers.) 47.00 m2 

Biblioteca (20 pers.) 35.00 m2 

Sala de capítulo (15 pers.) 66.50 m2 

Aula plpost. (6pen;.) 27.00 m2 
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.. 

Enfermerfa (2 encam.) 27.00 m2 

Cocina 46.00 m2 

Baños comunes (15 pers) 120.00m2 

Cuarto lav. y planchado 40.00 m2 

Bodega utilerfa 26.00 m2 

Patio de servicio 30.00 m2 

Circulaciones 369.00 m2 

Total 1006.75 m2 

3.- Hospederia 
Celdas 100.00 m2 

Baños Hom. 22.00m2 

Baños Muj. 22.00 m2 

Bodega utileria 5.00 m2 

Circulaciones 115.00 m2 

Total 264.00 m2 

4.- Talleres 
Recepción 24.00 m2 

Administración 20.00 m2 

Sala de visitas 21.00 m2 

Talleres (madera, 

pirogravado y modelado) 100.00 m2 
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Galería 62.00 m2 

Bodega 14.00 m2 

Total 241.00 m2 

5.-Plazas, Patios y Jardines 
Plaza de acceso 800.00 m2 

Plaza Hospedería, Talleres, 

Claustro 1155.00 m2 

Patio Talleres 378.00 m2 

Patio Clausura 390.00 m? 

Patio Iglesia 210.00 m2 

Total 2908.00 m2 

6.-Porteria y Estacionamiento 
Estancia 16.00 m2 

Comedor 16.00 m2 

Recamara principal 20.00 m2 

Recamara (2) 32.00 m2 

Baño 10.00 m2 

Cocina 9.00m2 

Estacionamiento (18 autos) 456.00m2 

Total 559.00 m2 
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