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INTRODUCCIÓN 

Alguien dijo que la arquitectura es el escenario en el que la 
historia ocurre. De ser así. en i\1éxico se puede aprender la historia 
directamente de sus paredes. desde las culturas prehispánicas hasta la 
época actual. pasando por el virreinato y la época independiente. 
l\.'Jexico debe ser ton1ado con10 una gran lección en la que deben1os 
aprender el paso del tiempo. Las ciudades nos enseñan lo que el 
hombre ha hecho del sitio. nos hablan de personas. de grandes 
acontecin1ientos o de si111ples chismes .. nos susurran leyendas al oído. 
Por la fbrma de las ciudades de i\.léxico podemos sentir el espíritu del 
rnexicano .. sicrnpre adelante .. sicn1pre unido .. sicn1pre integrado a su 
época y a su sisten1a~ siempre en su lugar. 

Leyendo sobre los 111onun1entos de ;\léxico poden1os entender 
que siempre hemos tenido clara noción y responsabilidad del tiempo en 
que v1v1n1os. Desde las culturas prehispánicas la arquitectura es el 
resultado de lo que la sociedad demanda: templos para adorar a 
grandes diosl.!s .. observatorios para conocer las estaciones .. ciudades 
dispuestas contOrn1e a una siste111a social. grandes obras de ingeniería 
para cornunicar ciudades y abastecerlas de los scrv1c1os n1ás 
elen1entales. Durante la conquista la arquitectura en :\.texico sufrió su 
primer gran cambio. los templos dedicados a Quetzalcóatl o a Tlaloc 
cayeron y sobre ellos se posó la cruz cristiana y junto con ellos cayó 
todo un sistcrna social.. cultural y econó111ico. La Cpoca del \·irrcinato 
pasó y se sen1braron las bases para la nueva era. ~Ue\·as ciudades 
surgieron. nuevas soluciones a nuevos problen1as. nuevos progrnn1as 
arquitectónicos que poco a poco fi.teron n1adurando. creando así Ja 
nueva arquitectura n1exicana. Después llegó el ticn1po en el que ya no 
se podia vi,·ir bajo la so111bra de otro pais y '.\ !Cxico se voh ió 
independiente: con esto los 111exicanos tuvieron que volver a aprender a 
vivir de otra forn1a. ton1ando lo que el antiguo sistcn1a habia dejado. 
Pero esta rcton1a de lo antiguo para abrir paso al futuro no ha 
tern1inado y es pane i111ponante para el desarrollo de las nuevas 
sociedades en todo el inundo. 

No se puede construir sobre el pasado. podria ser 1nuy costoso 
en todos los niveles: hay que seguir aprendiendo a construir junto al 
pasado. Algunas veces dentro de él. 



Para desarrollar el trabajo de tesis se ha pensado en un sitio con 
características especiales: una hacienda que.. si bien no sea un 
monumento clasificado .. si n1erezca ser objeto de una restauración para 
recuperar la arquitectura del pasado en la medida de lo posible y lo 
prudente. pero que también se ajuste a un cambio de programa que la 
reactive en otro sentido al que poseía originahnente .. que la utilice y la 
haga pane de este tiempo. El objetivo de darle un nuevo entbque a la 
hacienda se ha detenninado para poder hacer una intervención al 
edificio en el que contrasten la arquitectura del pasado .. con progran1a y 
elementos distintos a los que se requieren actualmente.. y la 
arquitectura y los nuevos requerin1ientos de hoy en día. 

Por estas razones la tesis se propone en dos panes principales: 

a) Reton1ar el edificio antiguo para procurar su conservación y 
que sirva de apoyo a un nuevo uso. 

b) Diseñar un nuevo edificio que responda a las necesidades de 
un programa preestablecido que. si bien relacionado con el de la 
hacienda que una vez füe. haga presente la arquitectura (panido. 
fbmla. materiales. requerimientos y sistemas constructivos) de hoy en 
día. 

Cerca de la ciudad de Tehuacán. en el estado de Puebla. existe 
una ex-hacienda llan1ada "'"La l-{ucrta~ ... que es el sitio escogido para 
desarrollar el trabajo de tesis. 

La Huerta es un casco de hacienda agrícola que alguna vez 
tuvo todas las funciones de un edificio de ese género: cultivo~ crianza 
de ganado bovino. equino y porcino: avicultura (todo esto a pequeña y 
111cdiana escala). pero que aden1ás tbrn1a parte de una de las tradiciones 
1nas antiu.uas de la ciudad de Tehuacán: ser sede de la n1atanza de 
chivos q~e realizan los indios Popolocas año tras afio para el rito del 
.... n1ole de cadera~·· 

La hat..::ienda se encuentra en un estado de sen1idestrucción .. a 
excepción de la casa principal y de la capilla familiar (que ha sufrido 
restauraciones previas pero que todavía conserva el estilo neogótico 
con el que tüe constn1ida). Contaba adenias con establos .. casa para los 
trabajadores .. ahnacenes para granos. etc. 

Aden1ás. la hacienda cuenta con n1ás de 40 hectáreas de tierra 
tt!rtil ... que alguna vez estuvieron sen1bradas de n1aiz y trigo y que .. por 
sus condiciones. es buena para proponer un nuevo giro. pero que no se 
separe de lo que en esencia es una hacienda: un lugar de producción 
basado en el trabajo de la tierra. y que además permita desarrollar 
nuevos espacios y utilizar los ya existentes. 



La hacienda~ co1110 género de edificio,. es rnuy in1portante en la 
historia de Ja vida del país y Ja recuperación de éste es un tema sobre el 
que hay que meditar. 



1· 
INVESTIGACIÓN 

A) Historia de la ciudad en la que se trabajará. 

B) Historia de las Haciendas. 

•Usos 
•Partido Arquitectónico 
•Utilidad 
•Área de influencia 
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Hállase situada a los 18º 27' 5 1 " de latitud Norte v a los O 1 º 
44 • 34 •• longitud Este de i\léxico; su altura sobre el mar .;s de 1.660 
metros (determinaciones de la Comisión Geográfico-Exploradora). Fué 
su asiento en tiempos precortesianos el lugar situado rnedia legua al 
SO de la posición actual. llamado Coapan. donde existen vestigios 
arqueológicos. Los franciscanos la trasladaron al sitio non1brado 
Calcahualco. en 1538. Alli. dice Peñaflel que escribió Toribio de 
Benavente su famosa ··Historia de los Indios de la Nueva España ... Con 
posterioridad. hallando insalubre el nuevo sitio. por ser tierra baja. 
húmeda., nial \'entilada y n1uy caliente. detern1inaron can1biarlo otra 
vez.. eligiendo el lugar ahora ocupado por la población.. s1t10 

'"'"ten1pladisin10., 1nuy airoso y de n1uy buena tierra .. donde hoy día se 
hacen las r11ejores uvas .. granadas .. rnen1brillos que hay en la Nueva 
España y n1uchos 111elones"'"' .. asienta Torqucmada. 

La palabra Teh11acú11 se ha transcrito por ¡Ji"•clra ele /Jios 
(Teocan).. lu}:ar <le tlio.,·c!s (Teohacán) .. ¡Ji,..i•tlra hueca o lugar e.le! 
c11lt!hrt1."• (Telcohacán). pit.!tlra ¡1orosa (Tehucán). Joan de .,.\.guayo y 
Francisco de Ugalde .. tenidos por etin1ologistas '"·ersados .. según dice en 
1735 el P. i'\1iguel de San Cirilo (n1anuscrito inédito) en su ··Historia 
del Convento de Carmelitas descalzos de Tehuacán de las Granadas"'. 
tradujeron la voz por ,·ú111011rJs pre.,10 o c111tlt.'111os sin ,/e111tJra. del 
verbo ehua (nn1darse o al~jarse aprisa) .. li .. corresponde el pronon1bre 
nos .. y can .. plural del presente. 

HISTORIA: 

En la Cpoca de la conquista.. el lugar estaba sornetido al 
in1perio azteca y sus habitantes hablaban y vcstian co1110 los n1exicanos. 
La cabecera del scrl.orío fue C'o....:catlán.. según el licenciado Ran1ón 
l\1ena. En la época colonial. Teguacan era alcaldía 111ayor de la 
Audiencia de ;\lcxico en 16-16 (Diez de la Calle). y lo füc de la 
lntendecia de Puebla en 1 786. al establecerse la organización politico 
adrninistrativa de Gálvez. Era partido al tcrn1inar el virreinato .. y fi.1é 
asin1is1110 uno de los :s panidos en que dh.-idió al Estado su prin1era 
Constitución politica ( 7 de diciembre de 18:::!5). Al formarse los 
departamentos (30 de marzo de 1826). Tehuacán dependió de Tepeaca 
pero. finalmente. el 16 de febrero de 1853 se tormó d Distrito de su 
nombre .. con terrenos del antiguo partido y otros ahora pertenecientes 
a Chalchicomula y Tccamachalco. Siendo virrey el duque de 
Albuquerque_ le füé concedido escudo de armas. en el año de 1660. 



A distancia de dos leguas, atrayendo las miradas por la 
coloración realmente encendida de sus peñas (conglomerados 
neocénicos. muy corroídos por la erosión). destácase el famoso Cerro 
Colorado. antiguo asiento de un adoratorio indígena (popoloca. al 
decir el en1dito americanista. licenciado :\'lena). y más tarde 
fortificación (existen los restos) de los denodados insurgentes. que. al 
mando del cura de Tlacotepec. Don José :\!aria Sánchez de la Vega. y 
luego de Rosáins .. Herrera y otros .. se atrincheraron en la erninencia 
desde 1813. en que entró a Tehuacán el ilustre :\lorelos ( 1 O de agosto) 
hasta el año de 1817; entonces (21 de enero) rindió cerro y población 
el General :\lanuel Terán a füerzas superiores de Bracho. Parece que 
fué el célebre cura Correa quien concibió la idea de fortificar esta 
en1inencia. Dicese que los patriotas fundían en el cerro los cañones con 
que rechazaban los ataques. 

Residió en Tt!huacán .. durante el rnes de novie111bre y parte del 
de diciembre de 18 1 5. el Congreso de la Nación. convocado y 
protegido por :\lorelos. Con posterioridad a la Independencia, la plaza 
fué ocupada ditCrcntes veces por tl1erzas liberales y conservadoras .. 
señalándose. entre los jetes que la tornaron .. el General Riva Palacio. 
En junio de 1833 la defendió por cuatro dias de Eligio Cacho contra 
las fuerzas de Durán v .~rista. El 25 de acosto de 1855 la ~uarnición se 
pronuncia por el Piar:. de Ayutla. Cabos -tomó la plaza el '20 de marzo 
de 1 858. En dicien1bre de 1861 entran las ti1erzas. francesas .. 
apro,·echando los connmios de la Soledad El General Ri,·a Palacio 
desocupa la plaza en dicic1nbrc de J 8fr2 Presentase don Rafael Cuellar 
(republicano) c-1 21 de junio d'-! lS63. Los franceses abandonan 
definitivamente T<!'huacán el 17 de fobrero de 1867. entrando entonces 
el General don Luis Figueroa. 

CO,\/ERCIO: 

El trñtico con Oaxaca y el Sur ncccsarian1ente se hacia por 
Tehuaciln .. por lo cual hubo ahi poderosas en1presas de transpone .. 
poseedoras de un gran nún1cro de carros. f-foy .. el ferrocarril ha hecho 
que se resienta dicho tráfico: pero en can1bio se transponan grandes 
cantidades de azúcares y articulas de fibra. 

La colonia ibera del lugar sie111prc ha tenido t1una acaudalada. 
Tarnbién la tuvieron sus fCrias .. celebradas aqui .. alternativan1ente con 
las de Chalchicon1ula y Orizaba .. lo que pcrn1itia un activo ca111bio de 
productos. Toda\. ia se ahnacenan rnuchos 111iles de pesos de cestería .. 
articulas de ixtlc y son1brcros de paln1a traidos de Tcpeji y la ~1ixtt.!ca y 
vendidos después a Puebla y \.!n el extranjero (Cuba. Estados Linidos .. 
etc.). El tilnhre oaxaqueño .. n1uy cstirnado de los talabancros .. tan1bién 
se acun1ula en grandes cantidades. rnientras los con1erciantes de 

~~~~. 
. .;~·.~·. 



Tehuacán lo distribuyen a los mercados de Puebla. lVléxico y el 
interior. El ajo se exportaba a Cuba en vasta escala. Las partidas de 
ganado. las "'haciendas volantes'" son espectáculo común en el nimbo; 
y en la plaza se hacían grandes matanzas de chivos que ahora se hacen 
en algunas haciendas que se dedican a eso. 

AGRICULTURA: 

En cJ Distrito se da abundante la uva~ el n1aíz rinde el 1 SO~ó; se 
cosechan tabaco. algodón. chile. cebada, frijol. lenteja. pimiento. 
garbanzo: la caña de azúcar se da perf'cctan1cnte (fincas de Calipan,. 
etc.); se produce la cochinilla; el café es rival del de Villa Alta; hay 
vainilla silvestre.. cacao.. etc. Sus maderas son n1uy abundantes: 
gateado. cedro. granadillo. cocuite. jonote. ceibas. palo de bálsamo. 
rosadillo.. guayacán.. boje.. te111pesquistlé.. fresno.. caoba.. caobilla y 
muchas otras. Prodúcense en el Distrito la yuca .. el ca1note n1orado .. la 
granadita de China. el chayote. el azafrán. la purga de Jalapa, etc. 
Entre los fnitales citaremos el cinielo. el jobo. la anona. el jinicuil. el 
n1an1ey .. el chicozapote..la uva de Zapotitlán .. el banano .. la naranja., el 
limonero. el limo. el mango; abundan. asimismo. el hule. las palmas, la 
zarzaparrilla, la piña. etc. 

GEOLOGÍA: 

Entre las especies rninerales .. cabe citar d oro - c~plótanse en la 
mina de San Lucas. - la plata. el cobre. el fierro. el carbón. el petróleo. 
el aln1agre.. los ocres.. el salitre .. el yeso.. el granito.. la pizarra.. el 
cobalto. el zinc. la mamiaja. el plomo. etc. Las salinas de Zapotitlán 
son muy irnportantes. 

De las aguas de Tehuacan.. sólo diren1os que las v1s1tan 
considerable nti111cro de viajeros.. atraidos por la tU111a de sus 
propiedades curativas. Estas son bicarbonatadas caJcicas y cloruradas 
sódicas según Lüd,vig .. y ta naturaleza geológica del suelo de los 
alrededores es de tipo calcáreo en esencia Hay dos balnearios .. El 
Riego y San Lorenzo .. lujosa111ente n1ontado el prin1ero. Los vecinos de 
Tchuacán se surten de agua potable de la fuente llarnada de ..-\huelican. 

LE1VGUAS: 

En el Distrito se hablan. además del nacional. los idiomas 
mixteco. popoloco. mazatcco chuchón y mexicano. 



POBLACIÓN: 

Tenia la ciudad. a mediados del siglo XIX 2500 habitantes; el 
censo de 1900 contaba con 7. 139. El Distrito, según el mismo censo. 
está poblado por 78~ 129 n1oradores. Tiene el Distrito las siguientes 
municipalidades: Ajalpan. Caltepec. Cañada. Coxcatlan. Coyomeapan. 
Chapulco. Chilac. Eloxochitlan. San José ;\;liahuatlan. Santiago 
l\·liahuatlan. Nicolas Bravo. Porfirio Diaz. Tehuacan. Tepanco. 
Zapotitlan. Zinacatepec y Zoquitlan. 

Hoy en día se puede hablar de un número no menor de 200.000 
habitantes en la ciudad de Tehuacan; siendo en los últimos años la 
causa principal de la explosión demográfica la gran oferta de en1pleos 
en el area de la producción maquiladora (de ropa, principalmente). 

'~ 



SURGIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 
DE LA HACIENDA. 

l-lace aproxin1adan1ente quince años con1enzó a gestarse un 
n1ovin1iento intelectual de revaloración del significado que la gran 
propiedad territorial ha tenido en la historia de las estructuras agrarias 
de :'l.lexico y America Latina. En este lapso se han sucedido varios 
encuentros acadén1icos .. tanto nacionales con10 internacionales,. en los 
que las haciendas. los latifundios y las plantaciones han ocupado un 
lugar centrat y en los que se han son1etido a discusión los primeros 
resultados de estos en1peños de reapreciación. 

En la glosa de cuentas de los nuevos conocin1ientos aportados 
por los recientes estudios sobre las haciendas n1exicanas habría que 
incluir .. entre otros.. los que siguen_ Hoy saben1os.. a ciencia y 
conciencia .. que la hacienda nunca ti.Je una institución estática .. sino que 
experi111entó n1on1entos de expansión y contracción.. asi con10 
innun1erables ajustes y 1nodificaciones en sus estrategias etnpresariales 
en el corto. n1ediano y largo plazo. 1gualrnente .. que se mostró .. por 
regla general.. susceptible a la oscilación de los precios de los 
productos agropecuarios en sus increados locales.. regionales .. 
nacionales y aún adaptarse y satisfacer las necesidades de la sociedad 
n1exicana y de divc-rsas circunstancias internacionales. Tan1bién .. que 
estuvo ligada con los patrones crediticios de distintas Cpocas y que su 
rezago tecnológico fue n1uy relati,·o y en todo caso discutible .. .\. la 
vez .. tenen1os conocin1iento tl1ndado de que los hacendados no fueron 
de un solo tipo. ni ocioso y ausentistas por añadidura. Estos integraron 
un grupo social n1uy heterogt!neo .. vinculado en distintos servicios y la 
banca: que por lo regular se ernpeñaron en lograr un buena e:-r;plotación 
y ad1ninistración de sus tl1ndos .. para establecerlos con10 negocios 
rentables. Por último. que el trabajo endeudado. si bien constituyó la 
relación bilsica de trabajo en las n1ás de las haciendas .. no fi.1~ la única 
forn1a de reclutan1iento de n1ano de obra en las n1isn1as. En et"ecto .. en 
tern1inos generales .. la hacienda con1binó el trabajo endeudado con el 
arrcndan1iento .. la aparceria .. el colonato.. el prccarisn10 y 1.!'l trabajo 
asalariado. La co1nbinación de este tipo de relaciones varió~ con10 es 
claro.. de acuerdo con las caracteristicas y necesidades de cada 
hacienda~ asi con10 del lu~ar v el n1on1ento. 

Las haciendas <ler ce.:itro de '.\1exico surgieron a mediados del 
siglo X\.~11.. una vez que el episodio de la encon1ienda se había 
eclipsado y que el repanimiento forzoso de indios habia entrado 
también en decadencia. Para entonces. la población indígena había 
disminuido notablen1ente y la política de congregación de indios habia 
conducido a la reestructuración económica y política de sus pueblos • 



con base en patrones castellanos. Estos acontecimientos penn1t1eron 
una redistribución general de recursos entre indios y españoles. Unos y 
otros recibieron n1ercedes reales que an1paraban sus respectivas 
posesiones y les garantizaban un usufructo. Sin en1bargo .. mientras que 
los títulos de los prin1eros consen.·aron su naturaleza de concesiones 
públicas hasta bien entrado el siglo XIX. los titulos de los segundos se 
tU.eron transforn1ando durante el siglo X'Vll hasta adquirir el carácter 
de propiedad privada. al menos en los hechos. Esto suscitó la 
tbrn1ación de un incipiente 111ercado de títulos que prop1c10 la 
concentración de la propiedad española y el nacimiento de las grandes 
haciendas. Con todo .. las haciendas no se consolidaron con10 tales sino 
hasta el n101nento en el que lograron crear un sisten1a propio de 
atracción .. fijación y reposición de trabajadores: el peonaje por deudas. 
Este siste1na les pern1itió contar con trabajadores pern1anentes y redujo 
su dependencia de la mano de obra <le los pueblos. que se conservó. 
pero ya sólo con un carácter eventual o estacional. 

Las haciendas nacieron para satistacer la demanda de productos 
agropecuarios de los mercados urbanos y mineros. que los pueblos de 
indios no podían ya cubrir. Se organizaron con recursos provenientes 
de las encomiendas. los puestos públicos. la mineria y el comercio. 
pero~ sin1ultánean1ente .. en1ergieron con fi.1ertes tendencias autárquicas 
que apuntaban hacia la obtención del mayor grado de autoabasto 
posible. Esta racionalidad econón1ica buscaba vender lo n1áximo y 
con1prar lo niínimo por via 111onetaria. Y ello no sólo por la escasez de 
circulante que caracterizó a los siglos XVH. XVIII y XIX; sino. sobre 
todo. porque t!ste era un 111ecanisn10 que pennitia la valorización de 
excedentes producidos en condiciones econón1icas n1uy distintas. 

El proceso de tbrn1ación de las haciendas en otras regiones de 
la Nueva España ti.1e .. en 111uchos sentidos .. distinto del que describimos 
para el centro del virreinato. En las regiones 1nineras del none .. entre 
Queretaro y Parral.. las haciendas surgieron en zonas carentes de 
población sedentaria.. en las que la encon1ienda y el repartin1iento 
tbrzoso de indios tuvieron una implantación 111uy reducida y 
extren1adan1ente frágil.. la política de congregación dt! indios 
experin1entó fracaso tras fracaso .. no se fundaron los pueblos co1no en 
el centro y el sur de la colonia.. ni se vi,·ió el f~nón1eno de la 
concentración de la propiedad española. pues desde un principio se 
mercedaron enorn1es extensiones territoriales .. ..\lli .. el reclutan1iento de 
trabajadores representó sien1prc un problen1a cn1ciaL que se enfrentó 
con sisten1as de esclff\.·itud .. repartin1iento forzoso de indios .. trabajo 
asalariado y peonaje endeudado .. en las rnas diversas con1binaciones. 
Estas haciendas se anicularon .. directa o indirectamente .. con distintos 
ejemplos n1ineros. Se orientaron a la producción de granos .. carne y 
otros géneros nlenores que abastecían a las n1inas de su 
circunscripción. En las regiones periféricas a los centros mineros del 



norte. se instalaron haciendas ganaderas que, además de producir 
pieles, cebo y carnes para mercados distantes • cultivaban la tierra para 
autoabastecer a la población que en ellas residía. En el extremo norte, 
entre Parral y Santa Fe. a lo largo del Camino de Tierra Adentro. se 
erigieron haciendas-presidios y haciendas-cuarteles, para resguardar la 
frontera de las incursiones de los indios nómadas. En el sur y el sureste 
de la Nueva España las haciendas aparecieron tardian1ente .. y ello por la 
vida tan prolongada que tuvieron las encon1iendas. No obstante., el 
proceso de su tOnnación fi.1e .. en tén11inos generales .. bastante similar al 
que siguieron las haciendas del centro. Las haciendas de Oaxaca., 
Chiapas y '\'ucatñn fijaron a sus trabajadores pern1anentes por medio 
del peonaje endeudado. y reclutaron a sus trabajadores estacionales de 
los numerosos pueblos aledaños. aplicando para ello distintas 
n1odalidades de cnganchan1iento conpulsivo. Estas haciendas 
estuvieron estrecha111ente ligadas con Jos rnercados que representaban 
las villas y ciudades españolas .. y eran. a la vez .. cereales y ganaderas. 
En las regiones tropicales de las costas y el interior no se establecieron 
haciendas .. sino plantaciones . 

...-\. pesar de la gran variedad de haciendas que hubo. puede 
hablarse de la hacienda tnexicana en generat en la n1edida en que todas 
y cada una de ellas contaban con una n1atriz básica. constante y 
caracteristica~ aunque~ desde luego. can1biante. 

La hacienda era una propiedad rustica que cumplia con un 
conjunto especifico de acth:idades econón1icas -agrícolas~ pecuarias~ 

extractivas. 111anufi1ctureras-. que contenía una serie de instalaciones y 
edificios perrnanentes. que tenía una adrninistración y un sisterna 
contable relativarncnte con1plejos. que 111ostraba cierto grado de 
autonomia jurisdiccional de .fr.1c10 respecto del poder público. y que se 
fündaba en el peonaje por deudas para el desempeño de sus fünciones. 
Este últin10 era. sin duda. el rasgo crucial de estas unidades 
productivas. 

Las tierras de las haciendas solían dividirse en tres sectores bien 
diferenciados. contradictorios. pero complen1ent:irios: 

a) Un sector de explotación directa. 
b) Un sector de explotación indirecta. 
c) Un sector de reserva. 
El prin1er sector estaba constituído por las rnejores tierras: 

aquellas que eran hün1edas o que podían ser irrigadas. que estaban 
nlejor ubicadas y con1unicadas. o bien. que contaban con Jos 111~iores 
suelos. Este sector era explotado directan1ente por la administración de 
la finca -mediante el peonaje endeudado y el peonaje libre- y constaba. 
a su vez~ de dos áreas a saber: un arca destinada a la producción para 
el mercado y un área orientada a la producción para el autoabasto. 

El segundo sector estaba tbrmado por las tierras pobres o 
carentes de infraestructura. Éstas se cedían en arrenda111iento~ aparceria 
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o colonato a campesinos que no tenían tierras suficientes, o bien, que 
simplemente carecían de ellas. De él obtenía la administración del 
fundo rentas en dinero. en especie o en trabajo. La existencia de este 
sector estaba determinada. al menos en parte, por la necesidad que 
tenían las haciendas de contar con trabajadores adicionales en 
deterrninados 111on1entos del ciclo agrícola .. que no siempre podían 
reclutar de los pueblos de la vecindad. particularmente en el norte del 
país. 

El tercer sector consistía en tierras no explotadas.. que se 
conservaban en calidad de reserva y que tenían funciones 111uy 
importantes. 

Cuando ocurría una a111pliación sostenida del rnercado o un alza 
constante de los precios de los productos agropecuarios .. las haciendas 
extendían el sector· de la explotación directa .. reduciendo el sector de 
explotación indirecta o. pref'eriblemente. el sector de reserva. Por el 
contrario .. cuando se presentaba una contr.acción sostenida del mercado 
o un baja constante de los precios de los productos agropecuarios~ las 
haciendas reducían el sector de explotación directa. ampliando el 
sector de explotación indirecta o el sector de reserva. 

En resurnidas cuentas. las haciendas respondían a las 
fluctuaciones del mercado y de los precios. modificando las 
proporciones de los tres sectores que las contbnnaban. Ahora bien .. en 
casos de auge inusitado. las haciendas podian verse precisadas a 
an1pliar su extensión territorial -legal o ilcg.aln1ente-. para establecer 
una relación ópti1na cnt1·c sus tres secton~s. o bien .. par asegurarse más 
rnano de obra eventual. 

1-0S ORÍ<iE.\'ES l>E l.A 11.·IC/E.\'f).·I 

Fundándose el las interpretaciones de Borah y Chevalier .. 
quienes se basan en ta experiencia 111exicana. los historiadores estñn de 
acuerdo en que tiene que haber existido alguna relación entre el 
enonne descenso dernogrñtico de finales del siglo X\."J y co1nienzos del 
X\.,.11. por una parte. y el crccirnicnto de los latiti.1ndios. por la otra. 
Pero cuando se n1iran n1ils de cerca los plantean1icntos de este proceso .. 
se revelan considerables discrepancias .. ·\. pesar de eso. tales diferencias 
no parecen haber sido :-caln1cnte discutidas hasta ahora 

Para principiar con Borah. CI considt:Ta la decadencia dt.! la 
población con10 Ja causa pl'i111ordial de la crisis cconó111ica. Entre los 
resultados de esta crisis_ Borah subraya la reducida ir11ponancia que a 
partir de entonces tu\'ieron los indios co1110 pro'\·ecdores de alin1entos 
de la población urbana .. .\si. los productores españoles ganaron ~-ros 

grandes 111ercados en expansión de las ~judadcs \!spañolas··. Borah 
observa una alza de Ja demanda de los productos de las haciendas. la 



cual se retleja tanto en los precios como en los salarios. Hay que 
agregar que la reconstrucción de la evolución demográfica del núcleo 
no indio de las ciudades. sobre la cual Borah basa esta interpretación. 
es mucho más hipotética que aquella en que documenta el 
declinamiento de la población india. Charles Gibson apoya. de todos 
modos. el criterio de Borah. cuando afirma que los hacendados del 
\'alle de l\.léxico reen1plazaron a los indios como abastecedores .. no 
sólo de trigo sino tan1bién de n1aiz en el n1ercado de la ciudad de 
J\.·léxico. Apoyándose en Borah. André Gunder Frank. en su 
interpretac1on heterodoxo-n1arxista de la historia económica 
latinoamericana. proclama tanto que el crecimiento de la hacienda en el 
siglo XVII. como siempre. fue debido al .. aumento de la demanda u de 
los precios de los productos agrícolasH. 

Por otra pane está Frarn;ois Che,·alier. quien fijó su atención al 
impacto de la '""desn1onctización" .... causado por la crisis n1inera .. que esta 
vez fue originada por el descenso de la población india. Al contrario de 
Borah .. el historiador francés observa que .. con excepción de algunos de 
aguda escasez .. los precios de los víveres n1exicanos .. durante el siglo 
XVII. füeron estables y aún tendieron a caer. Estas condiciones 
favorecieron la aparición de unidades económicas autosuficientes .. o 
sea .. las haciendas. Es obvio que Chevalier tiene con frecuencia en 
mente el proceso de formación de latifundios en la Europa occidental 
durante los comienzos de la Edad :-.tcdia. Eric \Volf tambien presume 
un derrumbe de la demanda. ··una abundancia rebajó velozmente los 
precios hasta el punto en que la agricultura oficial encontró su n1ina·"' .. 
dice él. ··Entonces .. la hacienda fructificó sobre seguro .. produciendo 
siempre por debajo de su capacidad ... 

Para Chcvalier .. la hacienda .. bajo el in1pacto de la crisis nlinera .. 
se desprendió de una econon1ia n1ás vasta .. a fin de perseguir de alli en 
adelante el ideal del autoabastecin1iento. Stanley v Barbara Stein sil!uen 
la n1isn1a línea cuando aseveran que los -n~ineros y n1ercaderes 
can1biaron sus inversiones por tierras .. acelerando asi la fonnación de la 
hacienda. La falta de estirnulo proveniente de las rninas.. su 
rendin1iento .. la capncidad de consun10 de su labor constriñeron la 
hacienda .. la cual tendió entonces .. seuún atinnan ellos .. a convertirse en 
hrelativarnente autosuficiente··. Por ;tro lado .. para Borah .. Frank y ain 
\\'olt: los latifündios del siglo XYJI únicamente se adaptaron a una 
nueva situación cornercial. 

Reciente111ente .. la teoría del auotabastecin1iento de Chevalier ha 
sido controvertida en dos puntos. David A. Brading ha observado que 
sólo la hacienda !..!anadcra del norte de :\.léxico tenía la n1otivación v 
flexibilidad rcque;idas para dicha separación. pero no los latifündia"°s 
del sur.. productores de azúcar y grano. Otro historiador ingles .. 
Bakewell. en su estudio sobre la sociedad minera de Zacatecas. 



muestra que en lugar de retirarse a sus haciendas "autoabastecedoras''. 
los mineros arruinados solían perder estas fincas en primer término. 

Debemos tener presente. también que. mientras las haciendas. 
como lo señala Amo Id Bauer. eran ·'esencialmente ... implantadas para 
proveer de comida europea a la población blanca. los trabajadores 
indios. por lo regular. debían cultivar maíz y habas en parcelas de 
subsistencian. En su con1paración entre encon1ienda y hacienda .. Jan1es 
Lockhart anota otro punto interesante; piensa que la encomienda ya 
exhibe las 1nisn1as características de autoabastecirniento o .. rnás bien. la 
diversificación económica e integración social que tendrá más tarde la 
hacienda. Si esto es asi ¿cómo podria la coyuntura favorable del 
temprano siglo X\/L que atestigua la forn1ación de la encomienda .. 
producir el mismo resultado que la depresión en el siglo XVII? 
Adenuis .. Lockhart indica que .. de acuerdo con las ideas n1ercantilistas 
prevalcncientes. la hacienda del siglo XVII se ajustaba al buen sentido 
econón1ico ... ..\ntes que pretender acrecentar Ja producción .. el objetivo 
era .... 111onopolizar .. suprirnir Ja cornpetcncia y vender a altos precios en 
un n1ercado severan1ente restringido"'". El acaparamiento de tierra 
serviria para elin1inar con1petidores locales. 

1.- Las prin1eras haciendas. 

Hacia fines del siglo XVI la economía española se había 
in1plantado sobre la cconornia indígena. La creciente dernanda interna y 
externa de productos agrícolas y ganaderos propició Ja expansión 
territorial y econón1ica de las labores y estancias de ganado y este 
fenómeno dio origen al surgimiento de la · hacienda. :\fuchos 
agricultores y ganaderos.. para aun1entar (rebasando los lin1ites 
irnpuestos por la cesión de 111ercedes). ocuparon un n1ayor nún1ero de 
trabajadores y construyeron obras de infraestructura fisica . 

. ..\1 surgir una nueva unidad productiva.. surgió tarnbit!n el 
nombre con el que se le en1pezó a conocer. La palabra hacienda en su 
acepción 111ás general .significaba bienes .. po$esiones y riqueza n1atcrial. 
Se denominaba hacienda al conjunto de bienes que poscia un 
individuo. asi con10 a los bienes penenecientes a una con1unidad. país. 
o institución (Real Hacienda. Real Hacienda Publica. etc.). 

Es en este sentido general en el que se aplicó el térn1ino .. en un 
principio .. a las propiedades niralcs cuando Cstas lograban acurnular 
ciena riqueza n1atcrial: al igual que se aplicaba .. por ejcrnplo .. a los 
sitios donde se beneficiaban los n1etales .. que se denorninaban haciendas 
de beneficio. Poco a poco se fi.1e i111plantando su uso_ prin1ero en el 
centro. donde la transformación tl1e mas rapida (Puebla. :\fichoacan. 
l\.féxico)_ y luego en las zonas peritCricas. La palabra lahor cayó en 
desuso durante el siglo XVII. utilizándose en épocas posteriores sólo 



para denominar un campo cultivado. no para designar toda la unidad 
productiva, y el término e.,1,111c:ia de ~anado fue desapareciendo 
durante el siglo XVlll. 

La primera mención de la palabra hacienda aparece en un 
mapa de 1579. de la zona de Zacatula (actual estado de Guerrero). 
donde se seiiala la •·casa y hacienda de Villegas". De 1 582 data un 
mapa del distrito de Chiconautla (l\1éxico). donde se representa la 
'"hacienda de las Salinas". Los naturales del pueblo de San Bartolomé y 
la hacienda se disputaban la posesión de un sitio de ganado menor y de 
dos caballerias de tierra. La hacienda de las Salinas ya estaba 
ejerciendo una situación de dominio sobre las tierras de la zona. Con el 
nacin1iento de la hacienda .. se intensificaron tos conflictos con los 
pueblos. 

La 1nayoria de los n1apas en donde se encuentran las primeras 
menciones del término hacienda pertenecen a la zona cerealera del 
centro. Esto se explica porque füe aquí donde surgieron las primeras 
labores y donde la agricultura experimentó un desarrollo intenso desde 
la primera mitad del siglo XVI. 

11.- Características fisicas de la hacienda. 

La dispersión de las haciendas. su frecuente lejanía de los pocos 
centros poblados. la dificultad de las comunicaciones y la naturaleza de 
sus propias actividades .. las convirtieron en unidades autosutlcientes ... 
generadoras de nuevas poblaciones. sujetas a la autoridad del amo. Las 
haciendas 111ineras .. n1uy a n1enudo aisladas en inn1ensos territorios .. 
disponian de instalaciones para el beneficio y de hornos. presas. 
can1pos regados .. carboneras .. talleres .. 111olinos de harina .. animales de 
tiro y grandes hatos~ las azucareras .. aparte de los cañaverales y el 
ingenio .. contaban con can1pos de n1aíz y trigo .. n1ontes .. pastizales y 
vacas y ovejas: y las productoras de lana -hubo quien tuviera 100 n1i1 
borregos- tenían por lo con1ún obnljes de paños .. talleres de hilados y 
tejidos. Los gañanes o peones indigenas se agrupaban en jacales 
alrededor de la iglesia o de la casa del amo. y los esclavos en un 
espacio cerrado con una sola puerta. r\. n1añana y tarde unos y otros se 
reunian con el dueño o con el n1ayordon10 en el ten1plo .. para la oración 
y para el rosario 

L.as construcciones.-

La infraestn1ctura fisica de la hacienda varió de acuerdo con el 
desarrollo temporal y regional, asi como con el tipo y el tamaño de la 
unidad productiva. Vimos que. durante el siglo XVI. la infraestnictura 



consistía un1camente en una pequeña construcc1on de algún material 
perecedero o de piedra y. probablemente. de un corral para el ganado. 
Este tipo de construcción. que correspondía a las necesidades simples 
de las primeras unidades de producción. subsitió hasta epocas 
posteriores en el caso de los ranchos y en algunas haciendas de menor 
tamaño .. como se puede observar en n1uchos rnapas. Particularmente 
las haciendas ganaderas requerian de una infi-aestn1ctura rnínirna. 

A panir de este esquema simple. donde un solo edificio cumplia 
todas las filnciones: adn1inistrativas. vh:ienda y producción.. la 
infraestructura flsica de la hacienda fue aun1entando hasta seguir el 
gran casco. integrado por n1últiples edificios .. de los cuales cada uno 
tenia una función particular. Estos cascos complejos empezaron a 
surgir durante el siglo X\"L en los distritos azucareros y en las zonas 
cerealeras. pero su uso se generalizó hasta el siglo X\'11 con la 
expansión de la hacienda. experimentando un periodo de auge durante 
el siglo XVI 11. 

La infraestn1ctura fisica de las haciendas tenía ciertas 
panicularidades de acuerdo con las necesidades de Ja producción de 
cada tipo de hacienda. Las dif"erencias se daban en relación con el 
tarnaño de una hacienda~ con el tipo de tUerza de trabajo y con la zona 
geográfica. Finaln1ente .. pueden haber influido 111otivaciones de -'t"/atus 
en el equipamiento de algunas propiedades. 

Forn1aban parte de la inti-aestructura: el casco. que era el centro 
administrativo del conjunto. las obras hidraulicas. los caminos. las 
cercas. los corrales y las trojes. Las constn1cciones eran grandes moles 
de piedra. generalr11ente de una sola planta.. dotadas con sobrias 
tbchadas. :\.lgunos cascos recuerdan a los castillos rnedievales porque 
ta111bién servian corno tbnificaciones para defenderse de los ataques de 
los indios. Los edificios. por lo general.. estaban agrupados alrededor 
de dos o ,·arios patios. de los cuales uno solía estar rodeado por 
corredores con arcos que conducían a la casa habitación. El segundo 
patio era de sen·icios y estaba dedicado a las dependencias. 
principalrnente a las caballerizas. En cuanto al núrncro de entradas. t!ste 
fue reducido. corno por ejen1plo en .·\tlacon1ulco. para brindar una 
n1ayor seguridad y pern1itir un control ~obre la tUerza de trabajo 
residente. 

Las panes fi.1ndan1entales que cornponian el casco eran: la casa 
habitación (llan1ada casa de n1orada). la iglesia. las viviendas de los 
trabajadores y los edificios relacionados con Ja producción. 1-Iabía 
haciendas donde estas diferentes partes estaban integradas dentro de un 
gran edificio. pero lo r11as con1ún era que la capilla y las viviendas de 
los trabajadores estu\.·ieran separadas. Las trojes para aln1acenar el 
grano y los corrales solian ser independientes. 

La casa habitación era aquella pane del casco que ocupaba el 
hacendado y su familia. Constaba de uno o varios cuanos. según el 

1 1 



tamaño de la hacienda. y de una cocina. Las comodidades de estas 
habitaciones eran precarias. registrándose en los inventarios sólo 
algunas camas. sillas.. n1esas.. baúles y, como único lujo, algunos 
articulos de plata y óleos de santos. 

La existencia de una iglesia o capilla, en una hacienda .. estuvo 
relacionada con la separación de los trabajadores. del pueblo o 
comunidad de origen. Surgió primero en las haciendas donde los 
trabajadores habían perdido el nexo con sus lugares de origen .. con10 
las que estaban geográfican1ente apanadas .. por ejen1plo .. las del norte: 
en las haciendas azucareras.. donde la población esclava formaba un 
nuevo tipo de asentamiento .. y en aquellas haciendas que requerían un 
gran nú111ero de trabajadores residentes . 

.-.\1 expanderse la hacienda y aun1entar el nU111ero de 
trabajadores residentes.. de aparceros y de arrendatarios.. se f'ue 
haciendo necesaria su existencia. El sun.dn1iento del n1estizaje v la 
paulatina desintegración de las cornunidades aceJeraron el pro~es~ de 
tbrn1ación de nuevos núcleos poblacionales dentro de las haciendas. 
La capilla era el centro de estas poblaciones de trabajadores o 
arrendatarios. 

Encontran1os capillas o iglesias en la n1ayoria de las haciendas 
medianas y grandes. Su construcción y equipan1iento se regia con 
frecuencia por las nociones de status de los dueños. llegando a ser tan 
lujosas que su valor sobrepasaba al de los implementos agrícolas. 

Entre los edificios. cu\·o uso estaba relacionado con la 
producción. se cuentan los corr~les para el ganado. las caballerizas y 
las trojes y cspigueros para aln1acenar el grano . .-\lgunas haciendas 
tenían lugares especiales para los trabajos relacionados con la trilla del 
trigo. corno la era y el aventadero. 

Las haciendas azucareras contaban. adernci.s. con an1plias 
instalaciones para la fa.bricación del azúcar. que estaban integradas por 
el trapiche. lugar donde se 11101ia la caña. el cuarto de calderas. el 
cuarto de purgar ~ los asoleaderos. Las haciendas pulgueras tenían el 
tinacal donde se aln1acenaba y fern1entaba el aguan1icl. 

'.\luchas haciendas tenian bodegas para leña u otros utensilios y 
con frecuencia se observaban talleres bien equipados. co1no una 
ht:rrreria. una carpintería o un batán. lo que les pern1itia ser 
autosuticicntes en el sun11n1stro de trabajos especializados. Las 
haciendas azucareras tenían. aden1ás. una alfhrería que producía Jos 
conos de barro donde se cristalizaba el azUcar. 

Las \·iYiendas de los trabajadores ta111biCn tOrn1aban parle del 
casco. En ocasiont:s se encontraban dentro del 111isn10 edificio que 
albergaba la casa de- la rnorada y la sección adrninistrativa. pero en la 
n1ayoría de los casos estaban separados de éste. Lo co111Un era que los 
trabajadores. tanto los peones corno los esclavos. vh·ieran por tan1ilias 
en pequeñas chozas que ellos n1isn1os levantaban. Estas chozas. que se 



pueden observar en muchos mapas. estaban hechas de materiales 
perecederos como adobe. paja. carrizo o varas. A este grupo de 
viviendas se les daban diversos nombres según la región.. siendo 
comunes las expresiones de real y calpaneria. Casi siempre al 
trabajador se lo concedía un pequeño solar llamado pegujal, situado 
junto a su choza. a fin de que lo explotara a su propio beneficio. 

La tienda de la hacienda .. al igual que la iglesia .. se convirtió en 
una necesidad.. cuando el trabajador se desliuó de su con1unidad de 
origen. Era el único centro de. abasto de la ~población residente. En 
algunas haciendas había una enfern1ería para atender a los trabajadores. 
Ésta era tUnda1nental en las haciendas azucareras donde los esclavos 
representaban un bien que se tenia que conservar. 

Diferentes tipos de haciendas.-

Podemos diferenciar cinco tipos fi.mdamentales de haciendas; 
las cerealeras.. las ganaderas.. las azucareras.. las pulqueras y las 
haciendas de productos tropicales. Las haciendas cerealeras se 
ubicaban en su 111avoría en las tierras altas v n1edias de la 7'.leseta 
Central_ 1nientras q~e las ganaderas ocupaba~ las zonas 111arginales,. 
principalmente del norte del pais. Las haciendas azucareras y de 
productos tropicales florecieron en las tierras bajas de clima caluroso. 

Los requerirnientos de tierras .. aguas .. trabajos y tecnología eran 
muy variables para los diferentes tipos de haciendas. Las haciendas que 
den1andaban una 111ayor inversión eran Jas azucareras y algunas de las 
dedicadas a la explotación de productos tropicales como el añil. Estas 
eran seguidas por las haciendas agrícolas .. n1ientras que las den1andas 
de capital en las haciendas ganaderas y pulqucras eran 111enores. 

Las Calpanerias.-

Entre los edificios que formaban las haciendas se encontraban 
aquellos que ser\"ian de casa-habitación de los peones . 

.-\.1 gn1po de estas construcciones se le denon1inó calpan o 
c.alp;111ería .. tern1ino con1puesto por calli = casa: pan = desinencia 
toponín1ica .. es decir. lugar de casas: y por la tern1inación hispana -eria .. 
que significa lugar o sitio. 

Desde la época colonial. los hacendados .. con el fin de reclutar 
la fuerza de trabajo que requerían .. con1enzaron a establecer la n1ano de 
obra en la hacienda. El sitio donde eran alojados los peones en este 
periodo se conoce tan sólo a través de docurnentos.. pues las 
construcciones no se hañ conservado hasta nuestros días. 



Podría pensarse que el paso del tiempo las destruyó. sin 
embargo. su conservación era posible. como lo f"ue en el caso de los 
edificios dedicados a la producción (trojes. silos. eras). que incluso se 
encuentran en uso hoy en día; a dif"erencia de éstos. los espacios que 
sirvieron de habitación a los peones de las haciendas coloniales fueron 
modificados substancialmente a lo largo del siglo XIX. de tal manera. 
que adquirieron una fisonomía totalmente diforente_ 

Es asi que las haciendas tJaxcaJtecas conservan excJusivan1ente 
las calpanerias construidas durante el siglo XIX. en especial las de fines 
de ese siglo y principios del XX_ El analisis de la arquitectura de las 
calpanerías por tanto .. se centra precisan1ente en las edificadas durante 
el Porfiriato. 

Después de Ja Revolución y del n1ovin1iento agrarista de las 
primeras décadas del siglo XX. las calpanerias. a dif"erencia del resto de 
los edificios de producción. dificilmente se volvieron a utilizar_ 
Consideradas como el símbolo de la dominación que el hacendado 
ejerció sobre el peonaje. mechas de ellas quedaron en el abandono y el 
paso del tiempo las ha reducido a escombros_ 

Su destrucción .. en n1uchos otros casos .. ocurrió años después a 
manos de quienes heredaron o se hicieron dueños de las haciendas y 
sus tierras recortadas por la lucha agrarista~ con esta acción .. los 
nuevos propietarios evitaban que Jos antiguos peones acasillados y sus 
herederos tornaran posesión de las viviendas y exigieran dCltación de 
tierras. a que el gobierno del general Lazaro Cardenas había 
reconocido este derecho_ 

En contados casos.. tan1biCn sucedió que.. cuando se 
establecieron las colonias agrícolas -a panir del repano agrario- con 
los peones que habían vivido en las haciendas. éstos las desn1antelaron 
v con los n1ateriales constru\'eron sus nue\'as casas. 
- El tanuulo. Ja con1Posición y la ubicación de la calpanería 
estaban definidos por una serie de factores. Por su origen. en relación 
con Ja propia hacienda. estos f"actores pueden agruparse en externos e 
internos. 

Entre los externos cst.:i Ja densidad v distribución denlOt?.rática 
de la región; las propiedades enclavadas en ias partes norte y oe:te del 
estado de Talxcala contaban con Jos caseríos rnits extensos. nlicntras 
que las caJpanerias en las fincas de las zonas centro y sur eran las nHis 
reducidas. Esto se expli~a. en pane. porque en el norte apenas si 
habitaba un tercio de Ja población del estado en unos cuantos 
asenta111icntos: ··Jas cabeceras 111unicipales eran práctican1ente Jos 
únicos pueblos··. La rnano de obra. por tanto. en su n1ayoria era 
acasillada y radicaba en la hacienda. Por el contrario. las partes cenrro 
y sur de Tlaxcala estaban densamente pobladas: en estas zonas. las 
haciendas dependían para obtener la mano de obra de los poblados que 
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las rodeaban. En este caso era mucho menor el número de jornaleros 
acasillados que vivían en las haciendas. 

Otro factor externo. que intervenía en el tamaño de la 
calpaneria. era la dependencia económica de los poblados aledaños a 
las haciendas y. por consiguiente. la facilidad o dificultad de obtención 
de mano de obra. Así. en las partes centro y sur del territorio. las 
poblaciones todavía contaban con tierras con1unales .. pastizales .. 1nontes 
y las estribaciones de la :\lalintzin. y se dedicaban también a otras 
actividades econón1icas con1plen1entarias .. con10 la n1anufactura textil, 
el con1ercio y la arriería (podrian añadirse a estas actividades el 
establecin1iento en el últin10 tercio del siulo XIX. de varias fábricas 
textiles). Por lo tanto. las haciendas dependían primordialmente de 
n1ano de obra te1nporal y· sus calpanerias t!n consecuencia eran 
reducidas. 

Tan1bién intluvó en las din1ensiones del caserío el carácter .. 
intensivo o no. del p~oceso productivo de la hacienda. el cual podría 
depender. tanto de la fertilidad natural de las tierras como de la 
inver~ión que el hacendado hiciera en sistemas de irrigación y de 
maquinaria agricola. 

En las haciendas de lxtatiayuca v Santiago . ..\.111eca existen 
incluso zonas bien delimitadas. destinada~ a alojar a los peones de 
can1po .. a los tlachiqueros y a los artesanos .. y a separarlos unos de 
otros. 

Otro era el caso de las Yivicndas destinadas a los capataces y 
n1avordon1os .. i.!stas si se distin~uian del resto del conjunto: eran más 
an1Ptias~ tcnian rnayor nün1cro de espacios o estaban .constn1idas con 
n1ateriales de n1ejor calidad cestas corresponden al cuarto tipo de casa 
descrito anterion11ente). Dicha distinción hacía patente el n1ayor status 
social del n1orador .. quien era ··compensado·· de esta n1anera por su 
cargo de responsabilidad .. supervisión y control. sobre las cuadrillas de 
los trabajadores. 

Las casas estaban dispuestas estratégica111ente cerca de la 
puerta de ca111po o próxin1as al acceso de la hacienda: esto tenia por 
objeto que los ··rnandones"". con10 les llan1aban .. \:igilaran a los peones 
incluso füera de las horas de trabajo. 

Las soluciones antes descritas .. rt!specto a las calpanerias <le las 
haciendas portirianas .. con10 la ubica...:ión estratégica de las casas de los 
capataces .. la dift:!renciación de grupos de casas t!ll una n1is111a ñrea .. la 
localización de los caserios en sitios separados. la deli111itación de la 
calpaneria por un n1uro y la constnicción de una tapia que rodeara el 
casco de la hacienda.. tenian una tUnción cYidenten1ente coercitiva 
sobre los trabajadores. .-.\.l ser divididos o clararnente separados.. se 
facilitaba su vigilancia y control. 

La vivienda .. de llecho .. se constituvó en otra de las fonnas de 
pago no salarial. junto con la ración de -maiz y el pegujal. Para los 



capataces y mayordon1os~ a quienes se les otorgaban mejores casas que 
al resto de los peones. la vivienda significaba. además. una recompensa 
a su labor de vigilancia. control y responsabilidad. 

Para el hacendado. el edificar el conjunto de casas significaba 
una inversión necesaria .. pues si bien no era un espacio donde se llevaba 
a cabo propiamente dicho el proceso de producción. si constituía un 
Jugar necesario para Ja reproducción de su fi.1erza de trabajo. Es decir .. 
que es el espacio destinado a la procreación y. por otra pane. a 
satistbcer las necesidades de resguardo y alq_jamiento .. donde el peón se 
aJin1enta y duern1e para recuperar tuerzas. 

Desde el punto de vista del peón. la vivienda se le otorgaba 
gracias al tbvor del patrón -Jo rnisn10 que el pegujal-.. hecho que lo 
colocaba en una situación de compromiso ante el dueño y lo llevaba a 
n1antener una relación de sen:idun1bre con el an10. De esta situación se 
valían los hacendados para obligar a los peones a permanecer en la 
hacienda. 

Desde otra perspectiva .. la vivienda significó para el peón un 
elen1ento más de arraigo a la hacienda y de identificación con su vida 
de car11pesino al interior de Ja 111isn1a. Esto debieron advertirlo los 
hacendados decimonónicos. pues si bien en el periodo colonial los 
trabajadores tuvieron ~~un lugar donde Yivir""' .. éste no estuvo concebido 
para ser un sitio donde la familia tudera cabida y donde el peón viviera 
en tbrrna sen1~jante a como lo hacía el can1pesino en su con1unidad. 

La calpaneria se constituyó en un .... poblado .... en el interior de la 
finca.. incierto no sólo fisicarnente dc.!ntro del casco.. sino en un 
"universo cerrado"" creado por la propia hacienda. en la Colonia. el 
Estado medió entre el hacendado y los trabajadores: en el siglo XIX. y 
sobre todo durante el Portiriato. por el contrario la hacienda 
gradualmente interiorizó af Estado. :\luestra de este proceso fue la 
existencia de autoridades gubernarnentales dentro de la finca y de 
escuelas oficiales reconocidas por el .'- tinisterio de Educación. La 
hacienda en t!Ste sentido .. creó un n1undo autónon10 incluso con los 
r11edios necesarios para garantizar la reproducción de su tl1erza de 
trabajo .. si no de toda .. si al rncnos de su parte rnedular .. esto es .. el 
peonaje permanente . 

. ..\unque las ,.¡,·iendas de los peones estaban agrupadas en un 
sitio detern1inado tbn11ando un poblado .. su concepción arquitectónica .. 
sin cn1bar_go .. no correspondía a la de una cornunidad carnpesina. 

En lo indi,·idual. la casa del peón acasillado era scm~jante a la 
del ca1npesino en general.. tanto por el tipo de su construcción .. con10 
por los espacios que Ja constituían: pero la calpaneria en conjunto no 
tbrn1aba un poblado ruraL sino una especie de .... unidad habitacionar'". 

La viYienda can1pesina forn1aba una unidad especial junto con 
la parcela o huerta.. de· ahí que las casa se encontraran aisladas y 
separadas unas de otras.. ya fuera que estuvieran diseminadas u 



organizadas en calles. En la hacienda. por el contrario. las viviendas se 
agruparon sin guardar esta distancia espacial y se construyeron lo n1ás 
cerca posible una de otra. 

'larias fi1eron las razones prácticas para un ordenamiento de 
este tipo: la hacienda economizaba materiales y mano de obra • si 
colocaba una casa pegada a la otra. ya que algunos muros servían para 
dos casas a la vez al agrupar las casas en un sólo sitio. Jos sen.:icios de 
abastecin1iento de agua. lavaderos. etc.. podían tener un uso 
con1unitario v no se necesitaba dotar a cada vivienda de estos servicios~ 
por otro Jad~ .. la vigilancia y el control de Jos peones acasillados se 
facilitaba n1ientras rnenos dise111inadas estuvieran las casas. 

La idea de unidad habitacional. vista desde una perspectiva 
actual. fue una concepción arquitectónica innovadora para su tiempo. 
Las t1íbricas decir11onónicas utilizaron este n1odelo arquitectónico 
originario de la hacienda para construir las viviendas de los obreros,. y 
ton1aron de éstas el patrón de la casa y del conjunto habitacional: 
habría únicamente una diferencia entre los dos casos: la distribución 
interior de los espacios. En el caso de vivienda obrera. el patio se ubicó 
en la pane posterior de la casa (traspatio o azotchuela de la vivienda 
urbana).. n1ientras que en la casa del peón acasillado este espacio 
sien1pre estuvo en la entrada. 

En las haciendas se construyeron las habitaciones estrictamente 
necesarias para el nún1ero de fan1ilias que residian dentro~ las casas 
eran concebidas con10 viviendas unifc:'lnliliares .. aunque en re81idad no 
siempre fi.1ncionaban de esta 111anera. Incluso en algunas haciendas se 
daba el caso dt.! que los trabajadores eventuales (sen1aneros).. se 
instalaran en las casas de los acasillados 111ientras duraba su contrato. 

Por otro lado .. la calpaneria era una población sin historia 
propia: sus pobladores no escogían ni su ubicación .. ni su arquitectura .. 
ni definían la dinñ111ica de su crecin1iento. Era el hacendado .. quien .. de 
acuerdo a las necesidades cconón1icas de su finca y a su gusto 
personal.. detern1inaba estos aspectos. 

A. 111anera de conclusión podernos decir que .. a fines del siglo 
X'·"lll. la hacienda alcanzó su pleno desarrollo. Había logrado 
consolidar su posición de do111inio a lo largo de toda la ~ucva España .. 
apropiñndose de grandes extensiones de tierras y la rnayor parte de las 
aguas disponibles. Esto le pern1itió dctcrn1inar la ccono111ia ruraL 
ejerciendo un estricto control sobre los rnercados y la fi.terza de 
trabajo. 

El uso de la tierra v el au.ua estaban intin1arnente relacionados 
con su estructura. La haci~nda ;;:umentó la productividad de la tierra 
n1ediante Ja agricultura· de riego.. el uso de la tecnología europea 
(arado. abono. medios de tracción animal). la construcción de una 
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infraestructura hidráulica y la ganaderia extensiva., para citar los 
factores más importantes. pero. debido a su inestabilidad económica. a 
las pretensiones suntuarias y de status de sus dueños y a su afán de 
dominio., que la in1pulsaron a tener grandes extensiones de tierras que 
permanecían baldias.. tan1bién dio origen al problen1a n1its grave 
relacionado con el uso de la tierra. que füe su improductividad. 

Durante el porflriato. las haciendas comprendían de 1 O mil a 
1 00 mil hectáreas. aún cuando las hubo de 400 mil. corno la de San 
Bias. en Coahuila. y latifündistas como Luis Terrazas. que poseyó 600 
mil en Chihuahua. En semejantes extensiones quedaban comprendidos 
varios pueblos . cuyos habitantes estaban sujetos .. de hecho. a una 
nueva tbrn1a de encon1ienda. Los trabajadores agricolas eran 
ocasionales (peones de tarea) o pern1anentes -acasillados. Estos vivían 
en la hacienda de por Yida .. en unión <le su fiunilia. Los salarios eran 
irrisorios -de 15 a 3 1 centavos diarios- y las precarias adquisiciones 
para su subsistencia las hacian los gañanes en la ··tienda de raya"" .. 
propiedad del amo. donde recibían crédito. para que el monto de la 
deuda .. nunca cubierto. los obligara a radicarse en la tinca. 

Las principales leyes portiristas en materia de propiedad 
territorial fueron: las de Colonización ( 1883 ). de Aprovechamiento de 
Aguas ( 1888) y de Enajenación y ocupación de Terrenos Baldíos 
( 1 894 ). todas las cuales contribuyeron a incre1nentar el acaparan1iento . 
. ..\. ellas estuvo vinculada la fbrn1ación de cornpañías deslindadoras~ que 
recibían en pago de su trabajo una tercera pane de las superficies 
n1ensuradas y podían adquirir. por con1pra. otras extensiones. 

Hacia l 890. cuando ya se habían deslindado 3~ rnilloncs de 
hectilreas. :?8 n1illones de hectitreas estaban en poder de 27 con1pañías .. 
que equivalían al 14° ó de la superticie total de la República. En los 
años subsecuentes se añadió un 6~·ó nuis a aquella cifra y el nlln1ero de 
beneficiarios llegó a sólo cincuenta. Un ejen1plo pone de 111anitiesto la 
rnagnitud de aquel fenórneno: la cn1presa Jccker .. Torre y Cia .. recibió 
la concesión de deslindar Baja CalifOrnia. cuya extensión es de 1 50 n1il 
kilórnctros cuadrados. recibiendo a can1bio la tercera pane dt! la 
península y la opción para adquirir el resto a precios n1u~ bnjos 

Según :\ligue) Othon de :\lendizabal. de los IüO millones de 
hectáreas que la nación poseia en 1S1 O en condición de baldios. 86 
pasaron a ser propiedad particular en el curso de ch:n años. .-\.1 
gobien10 le quedaron 1-t 111illones de hectáreas de tierras inscn:ibles. 
Sólo durante la ndrninistración del presidente Porfirio Dinz. se 
enajenaron 38 y 111edio rnillones de hectáreas a 17 personas. El proceso 
de concentración de la propiedad en el can1po llegó su 111áxin10 en 
vísperas de la Re,·olución de 191 O: las haciendas. propiedad de 830 
latifündistas. muchos de ellos extranjeros. cubrían el 97° ó de la 
superficie rural: el 2~~ coprrespondia a los pequeños propietarios. y el 
l ~~ a los pueblos. 

• 
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El Plan de San Luis (5 de octubre de 1910). que expresó los 
motivos politicos de la Revolución, sólo se propuso revisar las 
disposiciones por las cuales habian perdido sus tierras las 
comunidades.. bien para restituírselas .. si esto no acarreaba daño a 
tercero .. o bien para inden1nizarlas. Francisco I.l\:fadero .. siendo ya 
presidente de la República. confirmó que su propósito nunca fue el de 
repartir las grandes propiedades .. sino el de contribuir a crear las 
pequeñas (El Imparcial. 27 de junio de 1912). Por esta razón se 
rnanifestó con la 111áxin1a violencia la inconforn1idad de los 
campesinos. especialmente representados por Emiliano Zapata. En el 
Plan de Ayala. del 28 de noviembre de 191 1. expresaron su voluntad 
de entrar en posesión de los terrenos .. montes y aguas que habían sido 
usurpados .. n1antenicndo esa posesión ""'a todo trance. con las armas en 
la mano"" (An. 6). 

El 12 de diciembre de 1914. Venustiano Carranza. primer jete 
del Ejercito Constitucionalista. expidió el Plan de Veracruz. 
cornpro111etiéndose a poner en vigor .... leyes agrarias que tllvorezcan Ja 
formación de la pequeña propiedad. disolviendo los latifundios y 
restituyendo a los pueblos los bienes de que fueron injustamente 
privados"". Y el 6 de enero de 1915 promulgó la ley que declaró de 
utilidad pública la reconstitución y dotación de ejidos a los pueblos 
(Art. 1) y facultó al Ejercito para expropiar los terrenos necesarios 
para ese fin (Art. 2). 

A partir de estos antecedentes. el .·\.rt. '27 de la Constitución 
Politica del 5 de febrero de 191 7 estableció las bases ju1í<licas para la 
liquidación de las haciendas y para el inicio del la1·gu pro~eso de Ja 
Reforn1a . .\graria . 

. -\ partir de 1C)1 O los censos han registrado las haciendas y los 
ranchos. pero sólo en su carácter de centros de población. El rancho 
sien1pre ha sido una unidad de producción agricola o ganadera en 
térn1inos de negocio. La hacienda .. en cambio. n1ientras existió. tUe un 
instnn11ento de colonización y poblamiento. un 111edio de defensa 
contra t:I exterior hostil.. una fuente de producción para una población 
aislada. un factor de poder político .. y n1uy secundarian1ente un negocio 
agricola 

En 191 O habia -L657 haciendas con un promedio de 327 
habitantes y un total de 1.524.900: y en 1950. 1.690. con 359 
habitantes por unidad y 607.3 19 pobladores .-\si. de cada tres 
haciendas desaparecieron dos: las que sobrevi·ven con esa 
denon1inación. porque sus n1oradores pcnnanecieron en ellas una vez 
que fue repanida la tierra. están casi todas en el centro del país. 
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CONOCIMIENTO DEL SITIO 

•Reglamentos 
•Materiales 
• Mano de Obra 
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REGLAMENTOS: 

La reglan1entación que rige al sitio de trabajo (Tehuacán~ 

Puebla) es. como en muchos estados de Ja República. la misma que en 
el Distrito Fedcernl. por lo tanto se tomara el Reglamento de 
Constn.1cciones del D.F. con10 principal rector del proyecto en general, 
y por tratarse de! una constntcción cuyo espacio arquitectónico se 
aprovechará se ton1arán las Especificaciones Generales de 
Restauración quce impone SEDUE. 

Ade111ás~ se ton1arán corno bases in1portantes para la realización 
de este trabajo algunos de los docun1entos sugeridos por la UNESCO 
en cuanto a 111ateria de conservación y restauración se refiere: 

• Ja Cana de Appleton para Ja Protección del Ambiente Construido 
( 1983) 

• la Carta de Atenas para la Restauración de :\lonun1entos Históricos 
( 193 J) 

• Ja Cana JCO'.\IOS para Ja Consen·ación de Poblados Históricos y 
Áreas Urbanas ( 1987) 

• la Cana de Venecia ( 1964) 

- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - -- - - - - - i'_l_.-~J:"~-~.I:~'-'.~~=- -

Sobre Jos materiales nos dice SEDUE en sus Especificaciones 
Generales de Restauración en el capitulo !"V: 

.. \/uteri11/e . .; Pétreo.'li: 

-l-0 l. 1 --Piedras naturales: Deberán ser si111ilares a las originales en 
cuanto a procedencia geológica. color din1ensiones y textura. Se 
procurará buscar el 111isn10 banco : de no ser posible. se usaran 
111ateriales lo 111as sen1~jantes. Cuando la piedra original haya sido n1uy 
deleznable_ se buscará un 111aterial 111ñs resistente pero con aspecto 
parecido al deseado.--

4-0 1 . .2 --. ._\.rcnas y gravas: Serán procedentes de rocas duras. sanas. 
durables y de granulon1etria bien graduada. Según su uso podran ser: 

-De 1nina 
-De rio 
-Tezonrle 
-Tepechil 



4-01 .3 "'Adobes.- Estarán fabricados con arcilla plástica. mezclada 
con paja cortada o zacate en proporción de 4 a 6 por ciento. arena 
preferentemente de rio. en proporción de 1.5 por ciento y 6 a 1 O por 
ciento de cal apagada.. to111andose las proporciones en relación al 
volurnen de arcilla. Deberán dejarse secar un n1inirno de 6 1neses desde 
la fecha de tb.bricación hasta el 1110111ento de su uso. Su -forn1a y 
din1ensiones serán las 111is111as que tengan los que se hallen en el 
ele111ento arquitectónico que se va a restaurar ..... 

4-0 1 .4 -·Ladrillos.- Estaran fabricados a n1ano con arciJla plástica .. 
n1ezclada con arena de río y son1ctidos a cocción. Serán de Ja variedad 
conocida corno ·-recocido"'"' .. dc.:secándose los anaranjados y recochos. 
Tendnin una resistencia n1inin1a de :!O k0cn1.: v un coeficiente de 
absorción al agua n1áx:i1110 del .:2-J por ciento- en pe~o .. para n1uros .. y 15 
por ciento para azoteas. Su tbnna y dirnensiones serán sen1ejantes al 
original que se vaya a cornplen1entar ..... 

4-01.5 ~-Losetas de barro con1pri1nido.- Para restituciones totales de 
pavimentos. deberán satisfacer la ;-..;o:-..J-C6- I 9:26. ·• 

-J-01.6 ··Otros rnateriales de barro cocido.- Las tejas .. celosias .. tubos 
de albañal .. gñrgolas .. etc ... tendrán la n1isma for111a y dirnensiones que 
las originales. En caso de tratarse de una restitución con1pleta sin 
antecedentes .. satistbrñn la NO:\.J-C-25-1925 y C-28-195.:.·· 

4-01. 7 ··.-\zulejos de barro csn1altado.- Tendrán las 111is111as 
din1ensiones.. color.. textura y dibujos que los originales. Estaran 
fabricados a rnano .. cocidos a fiu!'go y recogidos una \·cz colocada la 
greda .... 

. ·f;.:/11ri111111te . .;: 

-J-O.:. 1 ··cal grasa natural.- Se ernpleanl cal ,·i\·a para apagar l!ll obra 
que satisfaga la NO:\.l-C-1-19-1-1. 

4-0::!.2 ··cal hidratada hidrüulica.- Sólo excepcionahnente se podrá 
autorizar este tipo de cal.. en cuyo caso <lebeni satisfacer la :'\.'O:\.J-CS-
19-J-J y no contcndra n1ezclas dt! ce111cntos u otros aditi\·os .. por lo que 
deberá ser la 111isn1a gue se usa para 111ofinos de ni.°'tan1af. ·· 

-1-0~.3 ... Ccn1cntos.- Se usaran cc111entos tipo Ponland Puzolana. que 
satisfagan la :-.:o:-..1-C2- l 970. ·· 



________________________________________ ~·-~NQ _l;>_E; _QJ~R~-=-. 

La mano de obra en el Valle de Tehuacán no es en realidad 
excepcional. Al igual que en toda la República. es fácil conseguirla. 
pero la calidad no abunda. Por ser Tehuacán una ciudad importante en 
Puebla.. los sindicatos de trabajadores están bien organizados y se 
sugiere tener tratos con ellos. Los trán1ites de aseguración social para 
los trabajadores son los n1isn1os que en el resto del pais y a veces es 
necesario acudir a la ciudad de Puebla. 

Se puede conseguir buenos canteros provenientes del Estado de 
Oaxaca. vecino al de Puebla. pero el tipo de piedra de Cantera que se 
consigue fáciln1ente en Tehuacán es la llamada '"~Oro"'· .. mucho n1ás 
suave que la verde de Oaxaca y poco recon1endable para su uso en 
elementos estn1cturales (su uso se reduce práctican1ente al chapeo). 

_________________ - _____ . _ -~~~J:t;:_~~~-~ _q:?N~"!.~-l}~-:.r_1_y9~:- _ 

.-\.1 contar con escasa 111ano de obra especializada .. son pocos los 
sisten1as constructivos que poden1os ton1ar en cuenta como 
convenientes para realizar una obra nueva. 

Se cuenta con pren1ezcladoras de concreto en Tchuacán~ pero 
se recon1ienda el uso de sistc1nas como la -·,·igueta y bovedilla"" .. 
cuando sea posible sobre c.!l colado de concrero por economía y 
rapidez .. C\. itando así cons.u1no l!~ccsivo de n1adera que es cara y de 
n1ediana calidad. 

!·lay casas que pueden proveer los n1ateriales con1unes: acero .. 
tabique. cen1ento .. etc ... pero es dificil encontrar quien surta elementos 
prefabricados con10 ,-igas -·T""' o ··TT~" ya que se trabajan por encargo a 
la ciudad de Puebla. 

El 111aterial eléctrico se consigue tlí.cilr11ente .. a excepción de 
piezas con10 podrían ser lu1ninarias especiales .. tbcos para alberca. etc. 
que es necesario ordenar a la ciudad de Puebla. 

En cuanto a la preparación del terreno se refiere .. se cuenta con 
nlaquinaria y con1pañias dedicadas a ello .. y los bancos de tierra para 
compactación (tepetate) son de 111uy buena calidad. 

Es posible .. aunque no con1ún en la actualidad .. el trabajo con 
adobe. 



3 
ESTUDIO DE LA EX-HACIENDA 

"LA HUERTA'' 

A) Descripción. 

B) Características 

• Levantamiento Topográfico 
•Levantamiento Arquitectónico 
•Levantamiento del Estado Actual 
•Levantamiento Fotográfico 



PROPIETARIO: 
Fmnilia Herrero 

ADQUISICIÓl'i: 
Herencia fo mi liar 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: 
Desconocida (se calcula que tiene una edad de entre 15tl y 18<) afias). 

UBICACIÓS: 
La hacienda La Huerta se encuentra locali/.&.1da a un cost:.ido de la carretera federal 
131. entre los pobl:.1dos de San Diego Chahua ,_ San Pablo Tcpctzingo. a unos to 
kn1 de la ciudad de Tchuactl.n. csrndo de Puebla. 

AREA: 
La hacienda de La Hucna th:nc un área apro:xi1nada de -'2 hectáreas. 

CULTIVO: 
En La Huerta se cuhi'\"a principalmente maíz y en el pas..1do se cultivó trigo teste no 
es n1uy común en la región de Tchuacán por ser un valle caliente). La región en la 
que se encuentra la hacienda está cultivada principalntcnti: con ca1'\a de m".úcar. 
Tchuacin fue fan1oso por ¡x>sccr sc111bradios de arboles fn1talcs entre los que 
destacaron las granadas. La producción de uva tambiCn ha sido buena alrededor del 
valle de Tchuac:.in. aunque actuahnentc el cultivo es para apo~ ar a la industria 
a\·icola. 

GANADO: 
En la actu;11idad.. la hacienda La Huerta no cuenta con gunado de ninguna especie. 
pero en otro lient¡x> tu\ o vacas. toros. caballos. y sobre todo. chi' os. 

COSSTRUCCIONES: 
Dentro de la Hacicnd:.1 L~1 Huerta se encuentran lus cdific:.1cioncs de lo que fue la 
hacie1u.fa vieja: casa. capilla. csl:lblos. calpancria <.casas de los tn1baj:.1doresl y trojes 
(bodegas de grano>. De cst:is edificaciones se cncuentron en buen estado la casa~- lo 
capilla con su s;1cristi:.1 tque tuvieron que ser reconstnlidas hace algunos ;ulos). De 
los establos no quctla casi nada. 
Tantbien ha~ una casa nue\a <.10 all.os upro~in1adan1ente1. 

SERVICIOS: 
L:.1s edific:.icioncs cu..:ntan con hv .. agua (que se extrae de un ¡x>/.O) y drenaje. 

RIEGO: 
El riego :.i los campos Je cuhho se lmcc por medio de arroyos. No hay equipo de 
riego moderno <.aspcrción o goteo). 

Nota: 

- No existen planos arquitectónicos de los edificios de la hacienda. Existe un plano 
de la propiedad total. 



DESCRIPCIÓN DE L.-\. HACIENDA 
'"LA HUERTA ... 

Según consta el libro de diezmos de 1 788. eran contribuyentes 
en el Curato de Tehuacán las haciendas de: San Lorenzo. El Riego. El 
Humilladero. San .~ndrés. La Huena. Santa Cruz y Chapultepec. La 
Huerta era administrada por don Jose i\1esa. quien la vendió a don 
Joaquín Caballero de los Olivos. 

La propiedad de la hacienda esta tbrmada actualmente por un 
terreno de aproxir11adan1ente -l.2 hectilreas de te1-reno fénil. Se 
encuentra dividida por la carretera federal Tehuacán-Chilac en dos 
panes. una pequeiia que está del lado del Cerro Colorado (noreste). y 
una 1nñs grande que;: es en donde se encuentra el casco de la hacienda. 
Algunos arroyos irrigan la tierra del lado grande. Pero su tatnaño fUe 
enorn1e si tenernos en cuenta que. después de los rcpan-os agrarios en 
19.10. la huerta aportó tnás de 111il hectáreas a San Pablo Tepetzingo. 
San Diego Chalina. San :\.tarcos ~ecoxtla. San Pedro .-\coquialco. San 
Esteban N"eco~cah;o y Santiago Tula. 

Originahnente la producción de la hacienda era principaln1cnte 
agrícola. en lo gt.!neral. y de 111aiz~ 1;!11 lo particular. Ta111bién se 
se111braron úrholcs thnalt!'s. ,-crduras v trh!o. Dentro del casco de la 
hal:'it:nda se criaban anin1alcs: caballos_· chh~s y borregos. 

El casco se \.!ncuentra a unos l O k111. de la ciudad de ·rchuac3n .. 
a unos .::oonus de la carretera. El conjunto se desarrolla a an1bos lados 
de un eje paralelo a Ja carretera y que esta ori\!'ntado oriente-poniente. 
Los accesos de k""'s elementos que tbn11an el conjunto se encui:ntran en 
dii:ho cje. 

El conjunto del casco está tbrn1ado por: 
• Casa del hacendado. 
• Capilla. 
• Establos. 
• Troje. 
• Bodegas. 
• Pozo de agua. 
• Rastro o Patio de l\latanza. 
• Huerta. 
• Calpaneria. 

Las construcciones son de la 111is111a época. Todas son de tnuros 
de adobe apoyados sobre cimientos de mampostería. Las juntas de los 



sillares de adobe están rajueleadas. Hay algunos muros, principalmente 
en la calpaneria .. que dejan ver cón10 era el aplanado. Se encuentra casi 
en su totalidad en ruinas. quedando en buen estado la casa. Ja capilla y 
algunas bodegas que Ja familia propietaria ha mantenido. Los techos 
originales de la casa .. capilla y bodegas se can1biaron por losas de 
concreto arn1ado. 

CAS.-1 /JE/. //.·ICES/JA/JO.-
La hacienda La 1-fuena tiene dentro del casco lo que era la casa 

del dueño .. con sus partes cor11plen1entarias. 
La Casa de Ja familia. dentro de la hacienda La Huerta. junto 

con la capilla .. son los edificios en n1ejor estado dentro del conjunto. El 
acceso principal a la casa .. así como su única fachada exterior .. es por la 
.... calzada .... que tOnna el eje de con1posición del casco de Ja hacienda. La 
casa está con1puesta por una entrada que con1unica a la calle con un 
prin1er patio .. el cual vestibula a las bodegas y sacristía de la capilla .. 
bodegas independientes .. un patio de servicio y el jardin de Ja casa 
principal. 

Una vez dentro del jardín de la casa .. que está separado del 
prin1er patio solan1ente por una pequeña barda .. se accede a la casa ya 
sea por la sala .. el vestíbulo de las recñmaras .. el estudio o despacho .. o 
por el con1edor. El jardín tiene forn1a rectangular y su eje longitudinal 
está orientado oriente-poniente. La casa principal se encuentra en los 
lados none y poniente del jardín: al sur está el pri111cr parlo y al oriente 
una pequerl.a casa de visitas con cocina .. baño y un pL""Qucño jardin que 
tarnbien tiene acceso por el lado oriente del jardin principal. 

La casa principal está tOrn1ada por una sala que tiene halcones 
al e'."terior .. tres recárnaras (dos de ellas con balcones al exterior y una 
tercera con ,-entanas a un patio interior que da luz ~- ventilación al 
estudio y al cuarto de alacena): un csrudio que se encuentra entre el 
vestrbulo de las recún1aras y d con1edor: un cuano de alacena gue se 
dividió en dos pc.:qucrlos !ocales .. uno de alacena y el otn .. " dt!' haf10 (este 
es posterior a Ja c<."lnstnJcciún de la casa) y un pasillo gut!' une al patio 
interior .. al con1edor y a la cocina: la cocina. qut: t:::-. nu1y an1plia .. y que 
conecta con el patio de sen. icio .. en el que se encuentra c-1 cuano de 
sen·icio .. los corrales de las gallinas y conejos y las escaleras para subir 
a la azotea. 

Dentro del st...•gundo patio St.! encuentran los cuartos .. cocina y 
lcrrina de lo que pudo ser la casa del encargado de Ja hacienda. Esta 
Z<.."llla está en regular estado con respecto a la casa principal y al resto 
de Ja hacienda. 

En la parte posterior de la casa (la parte que se 'e desde la 
carretera) se encuentra una gran troje. que probablen1ente se usaba 



para guardar el producto de Ja cosecha que iba a ser vendido. Esta 
troje tiene acceso por el patio y por el exterior del casco. 

CAPILL-l.: 
La capilla siempre füe un elemento importante dentro del 

progran1a de cualquier hacienda. .-\qui dcben1os recordar que las 
haciendas se encontraban al~iadas de las ciudades y que la gente que 
trabajaba dentro de ellas vivía ahi n1is1110 (en lo que se conoce con10 
calpanería) .. y que esta gente necesitaba un Jugar para el servicio 
religioso .. pero que no era una iglesia. ..\dc111ás era en la capilla en 
donde se sepultaba a los ditl1ntos rniernbros de Ja fhn1ilia dueña .. corno 
es el caso de La 1-fuerta. En este caso es esa in1ponancia sentin1ental la 
que ha conservado en buen estado la capilla. 

En J 856 Bernardo Gonzéilez erigió el oratorio. pero fue su hija 
Rafaela quien ren1odeló su interior en 19 1 O. en estilo neogótico. En el 
interior Se! consen:an todavía el retablo y los \'Cntanales. 

La capilla se une al patio de la casa a través de la sacristía y un 
cuano de vestibulo. Su acceso principal es a la calzada. 

BODEGAS: 
Las bodegas son un elen1ento de respaldo in1ponante dentro de 

un edificio de estas caracteristicas. Hav bodcuas en los establos_ en la 
casa~ en la sacristía~ en el rastro. h0dcgas l~tra las hcn·a111ientas def 
ca111po. cte. 

ESTABLO.<,;: 
Los establos se encuentran destruidos casi en su totalidad. Sólo 

quedan en pie los paredones de adobe. Sólo un pane se ha 111antenido 
para albergar a cuatro o cinco caballos. que no son ni una pequerla 
parte del nú111cro de caballos que se necesitaba en una hacienda de este 
tan1arlo en la epoca en que fi..1e constnlida. 

Gra~ías a Jos arranques de algunas colurnnas~ se puede lec.:r la 
tbnna en la que estaba organizado el establo. 

TROJES: 
La~ trojes .son los únicos elt:n1cntos que no tienen su ncceso 

dentro de la ··calzada·~ o eje principal. 
Las trojc:s son grandes bodt.!g.as en donde se guardal:>a el grano 

que iba a ser \'Cndido. Dentro de Ja hacienda La Huena e'.\:isten dos 
trojes: una que se ~ncuentra junto al conjunto de Ja casa del h<.1.:cndado 
y las bodegas. con un acceS<."l por cf patio de Ja ca!'>a y el otro al exterior 
de Ja hacienda~ c-s decir a Ja fhchada que- da a la carretera. 

Cada una tiene cicna in1ponancia dentro dd conjunto. La 
n1ayor es en realidad Ja fhchada que cualquiera \.C desde la carretera: se 



encuentra controlada por su cercanía a la casa. La menor es el prin1er 
edificio que uno ve al dar vuelta en la calzada o eje principal del casco; 
esta se encuentra en regular estado y sus nluros pintados con pintura a 
la cal blancos resaltan dentro del resto del conjunto. el cual toma tonos 
an1arillos a paja. 

La ventilación al interior de las trojes es por medio de óculos 
que se encuentran a una altura de 4 a 5 metros, bajo la sombra del 
tejado. 

POZO /JE A<1"UA: 
El abastccirniento de agua para la casa y para la calpaneria se 

realiza a través de un pozo del que se extrae por medio de una bomba 
que la sube a un tinaco sobre una torre. El carnpo se riega por medio 
de arroyos que atraviesan la propiedad. Hoy en día es seria necesario 
tratar el agua antes de utilizarla._ pues llega conta1ninada con espuma de 
detergente. 

RASTRO: 
Dentro del casco de la hacienda se encuentra un espacio 

destinado a la matanza de los chivos y borregos.. actividad muy 
in1portante antiguan1ente dentro de la econon1ia de las haciendas. La 
pri1nera referencia que se tiene sobre la n1atanza de los chivos proviene 
de un escrito en el que se 111enciona: ~~.. y con1ían los sitiados chito de 
chivato··. refiriéndose al sitio de l-luajuapan de Valerio Tn1jano en el 
año de 1 8 l :!. durante la Guc..~rra de Independencia. 

Los hacendados co111praban los rebaños de chivos en los 
estados de Oaxaca o Guerrero, durante los 111cscs de nlayo y junio. El 
ganado era separado según su tan1año y sexo. IL"lrtnando los '"trozos de 
ganado·· .. cada uno de quinientas cabezas. para n1ús tarde .. ser traído a 
pie. Se ali111entaban los rebaños con el pasto que iban encontrando en 
su can1ino y se lt!'s daba una vez a la se111ana saL nunca se les daba agua 
a beber. La n1atanza se realizaba en las haciendas de la región, siendo 
su principal 111ercado en Ja ciudad de Tehuacan. y después t.!n la ciudad 
de Puebla. Todo el anin1al era utilizado: sus pezuñas y cuernos. que 
eran 11101ic.Jos y sen.:ian con10 calcio para el ali111ento de los anin1ales .. 
sus pieles. el cebo que for111aba d ·~colan1bre·· al ser t:ff\·asado en la 
panza dt.!I anin1aL el brazuelo. que es un hueso secado al soL y la parte 
principal para preparar el rnole de caderas: el espinazo y la cadera. La 
1natanza se realiza un par de se111anas antes y un par de s.cn1anas 
después de la tiesta del Día de il.luenos en la actualidad. pero 
antigua111ente duraba los n1escs de octubre .. novien1bre y diciernbre. 

El espacio del patio de para la rnatanza .. dentro de la Hacienda 
La Hut.!na. cstri d~linlitado por la troje. la huerta y la calpaneria 
principaln1ente. Solan1ente tiene un acceso. 



En el lado oriente existe una espacio que sirve de apoyo al 
rastro. Este tiene unos cazos de cobre que son calentados con leña por 
unos tl_igones que se encuentran del otro lado del n1uro. En estos cazos 
las mujeres comenzaban a preparar Ja carne de Jos animales que 
mataban los hombres. 

UUEHT.-1: 
El espacio deJirnitado por barda 111ás grande dentro del casco es 

el correspondiente al de Ja huerta .. -\qui se sen1hraban árboles frutales y 
verduras. para el consu1110 propio y para fa \ cnta. 

C-ll-P.-1,VEH/--t_-
La calpaneria. ademas de ser una parte esencial dentro de la 

organización de fas hacicnc.Jas. tan1bién es un den1ento que n1erece 
estudio. 

La calpanería estri tbrn1ada por las casas de los rrabajadores de 
Ja hacienda. Debernos recordar que. al estar lejos de las ciudades la 
mayoría de las haciendas. los can1pesinos y dernris trabajadores tenían 
que vh·ir dentro de elJa. fornuindose así una especie de castillo teudal 
en el que el duefio. corno parte de la paga por su trabajo les ofrecía un 
lugar para ,·h:ir con su farnilia. La organización de la calpancría en las 
haciendas de :\Jexico ti.1e 111uy ,·ariada y a veces dio origen a pequeñas 
poblaciones. En el caso de La Huena. Ja calpaneria se encuentra 
ubicada en el extre1no oriente. al tinaJ de la calzada o eje principal. Los 
n1ódufos de vi,·ienda estan forn1ados por dos cuanos separados entre 
si. d12"jando lugar a la cn~ina: todos son de adobe sobre 111an1posteria. 
con techun1bre de vigas y tejas. a un agua hacia el ti-ente: la puerta de 
los cuanos esta centrada en su tachada principal. 
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Ilustración 1 .. - Camino de accc!iO desde la carretera. 
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Ilustración 2 .. - Óculo!ti sobre la fachada lateral (bodCJ,!aS). 

llustracióo .J.- Balcón M>bre la fachada principal. 



Ilustración 3.- Corredor de la casa del hacendado. 

Ilustración 5.- Patio de las bodt.~as (dentro de la ;,,.ona de la ca..'fa). 

Ilustración 6.- Corredor del jardín de la ca!ia. del hacendado. 



Ilustración 7.- Fachada lateral (,·cotanas de la capilla) .. 

Ilustración 8.- Fachada de la ~acristía (patio de hodej!as). 

llu!!tración 9.- Fachada principal de h1 capilla.. 



llu!ltracit:}n to.- Acce!IO al rastro. 
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llu~tración 11.- Acceso a la" caballerizas. 

llu!ltracit:jn 12.- Troje.. 



llu~fracifin l.J .. - Calpan número 7 .. 

lfustración 14 .. - Catpán h11bitado actuulmcnte .. 

Ilustración I~.- Acceso a la huerta. 



4 
SELECCIÓN DEL TRABAJO 

Y PROPUESTA 

._,.___._._ - - - -- --- ........ _,,._ --... ~

--·--~ ,..-.--·~-

'\.._ 



_________ - - __ - - - - - - - - - - - - - - - - ________________ .fRQf_lJ~SJ:.-~- . 

Para poder realizar una propuesta coherente de trabajo y diseño 
al elaborar un proyecto dentro de un sitio como la hacienda •·La 
Huerta"" (o cualquier otro sitio que merezca respeto por su importancia 
histórica. constructiva y económica). debemos tener penectamente 
clara la teoría que nos respalda. 

Dentro del campo de la restauración y del aprovechamiento de 
espacios constn1idos (que es principalmente al que se entbcará esta 
tesis) existen diversas teorías .. 1nuchas veces contrarias entre si .. que nos 
dicen de qué forn1a se debe ton1ar el edificio o n1onun1ento a restaurar 
y cómo se debe proceder para su utilización. l\.lodificar un monun1ento .. 
creando su 111etan1orfosis in1plica conocer por con1pleto su 
configuración .. apreciar sus valores y diagnosticar sus carencias en el 
árnbito de una interpretación arquitectónica satisfactoria. Transtbrn1ar 
y con1pletar los 111onu111cntos .. tal y con10 se hizo en el pasado .. suponía .. 
no tanto una alternativa a la restauración .. cuanto a una directa y radical 
interpretación de la n1isn1a. 

La actividad de la restauración arquitectónica con10 operación 
para recuperar los valores de un edificio del pasado no es en realidad 
una actividad nlodernn. aunque no es sino hasta el siglo XIX cuando se 
~ierce de una forma casi sistern3tica. buscando principios para ello. Se 
ton1a con10 el punto de panida de la restauración n1oderna. la teoría y 
las obras de EugCne \/iollct-le-Duc. pero la discusión en torno al 
tratan1icnto de 1as arquitecturas ,·aliosas del pasado. en el exan1en de 
la polen1ica entre las doctrinas bilsicas acerca del nada preciso 
concepto de restauración. no puede concluirse a fnsor de ninguna de 
las escuelas del pcnsa111iento. 

\,.iollct proclan1ó i111plicitan1ente un concepto de autenticidad 
arquitectónica que de111anda la correcta intcrpretación de la estructura 
forn1al del edificio. en cuanto sornetida a un plan con1positivo con leyes 
y principios propios. y que exige la pern1ancncia de una relación 
coherente -aunque diversa- entre forn1a y constn1cción. Precisa en 
consecuencia al concepto de unidad tbrn1al .. insinuando ir11plícitan1ente 
el de analogia al pcn~ar. en todo caso. en la conveniencia de una 
intencionada y pcninente relación arquitectónica de toda pane nueva 
con la obra antigua. 

Ruskin. al rechazar el fñlso histórico. c-nuncia una ley bñsica de 
la 111atcrialidad arquitectónica: toda acción sobre lo existente 
constituirá incvitablcnlente un can1bio. por lo que t!ste habrit de 
aceptarse y pre'\·erse cü1110 tal. .-\l preferir la renovación a la falsa 
conseI'·ación. dt.!tiendc radicaltnente la autenticidad arqueológica. pero 
llan1a asin1isn10 la atención sobre la necesaria dialéctica entre 
sustitución y pennanencia. 



Boito propuso la utilización del carácter insoslayable del 
cambio como criterio analítico y operativo en favor de la autenticidad 
histórica. Su consecuente defensa de las actuaciones posteriores en una 
arquitectura original permitió comprender el valor de las reíormas y 
añadidos no sólo como conservación de la verdadera historia. sino 
tarnbién por su valor propio y con10 testimonio. en muchos casos. de 
dificiles problemas no resueltos del edificio mismo. 

Giovannoni .. al destacar Ja imponancia del arnbiente urbano 
corno parte de las propias cualidades fOrmales del n1onurnento. expresó 
la in1portancia que en su n1isma constitución arquitectónica alcanza el 
hecho de la relación con la ciudad: esto es. de lo que en teoria ro.•isü111a 
se definirá para esta últin1a con10 el valor estratégico y prirnordial que 
en su cstn1ctura ton1arán los n1onun1entos. en cuanto a sus e/l.!1111..~1110s 
pri111urio.-.. 

Los pensan1ientos que estas ideas representan deberán 
entenderse con10 instrun1entos teóricos y analiticos que constituyen el 
cor¡n1s correspondiente a este in1ponante apartado de la disciplina 
arquitectónica. El destino sera entonces el crear una 111ente ecléctica 
que pern1ita analizar adecuadan1ente la arquitectura original. sus 
cualidades y sus problemas. con los nlCtodos teóricos peninentes o .. si 
es el caso. con los instn1n1entos con1positivos oportunos. "\,.a . ..\n1brogio 
Annoni. en su libro ··scienza ed Ane del Restauro Architettonico··. de 
1946. defiende la imposibilidad de encontrar un método de 
restauración debido al valor individual de cada obra. 

Será entonces el valor individual que posee cada obra. el que 
nos lleve a entender pri111era111ente el 111onun1ento sobre el que se 
trabajara. que en este caso es Ja hacienda ~·La Huerta··. 

Es Alelo Rossi en su ··Architettura della Cittá .. de J 971 quien. 
para eft!ctuar su anñlisis de la ciudad. define las caractcristicas del 
lugar. dándole el non1brc de loct1!t. Es in1portante entonces conocer las 
características de dicho Jocus. para lo cual cito a Rossi: 

E:I locus. "'"'Se entiende por el valor del ··/oc11 ... -·· a aquella 
relación singular y sin cn1bargo universal que existe entre cierta 
situación local y las construcciones que están en aquel lugar. La 
elección del lugar para una construcción concreta con10 para una 
ciudad. tenia su valor prcer11inente111ente en el inundo dñsico: la 
!iÍt1u1chj11 • el sitio. estaba gobernado por el ge11i11.fii /oci. por la 
di\.·inidad local. una di\.·inidad prccisan1ente de ripo intern1edio que 
presidia cuanto se desarrollaba en ese n1is1no lugar. 

1·an1bién \"iollct-lt!-Dth.:. en su csfl.1erzo por entender a la 
arquitc..:tura corno una serie de operaciones lógicas fundan1entadas en 
pocos principios racionales. adn1itc la dificultad de la transposición de 
una obra de arquitectura. En la idea general de Ja arquitectura participa 
tarnbién el lugar con10 espacio singular y concreto. 



Por. otra pane. el geógrafo !\fax Sorre señala Ja posibilidad de 
una teoría del fraccionamiento del espacio; indica en este sentido Ja 
existencia de '"punto." ·"Íl1g11/ares... El Jocus así concebido acaba 
poniendo de relieve. dentro del espacio indeferenciado • condiciones • 
cualidades que nos son necesarias para la con1prensión de un hecho 
urbano determinado. 

La identificación de estos .... puntos singulares~ .. puede ser debida 
a un acontecimiento dado que ha sucedido en aquel punto o que puede 
depender de otras intinitas causas~ pero tan1bién aquí está reconocido y 
sancionado un valor intermedio. Ja posibilidad de determinada -si bien 
excepcional- noción del espacio. Trasladando este racionan1iento al 
campo de Jos hechos urbanos. parece que no puede ir más alla el valor 
de las irnágenes ~ con10 si su contorno no fuese analizable de algún 
111odo positivo. Quizá no queda n1ás que la aflnnación pura y sin1ple 
del valor de un lm:11s; puesto que esta noción del lugar y del tiempo 
parece inexpresable racionaln1ente. aunque con1prende una serie de 
valores que están fi1era y n1ás alla de los scntin1ientos que 
expcrimenta111os al captarlos. 

Eydoux. en su estudios sobre la Galia. se refiere expresan1ente 
a lugares que obligan a continuas y concretas conti-ontacioncs e invita 
al anitlisis positivo de los lugares que parecen predestinados en la 
historia. 

Estos lugares son los signos concretos del espacio: y en 
tanto que signos .. est:ín en relación con lo arbitrario y la tradición. 

Focillon habla de lugares psicológicos sin los cuales el genio de 
los an1bientes seria opaco e incaptable. De tal 111odo sustituye la noción 
de cierto paisaje anísti..:o por Ja de ··arte con10 lugar··. 

e .. ) El (XlÍs.:1jc gótico con10 lugar . ha cn:ado una Francia inCdila. una 
humanidad fr;mccs.."l. rales lineas de horil'ontc . tales p:rlih:s de ciud1d: en suma. 
un;1 poética que nace .Je ellos~ no de la gcologia o de las instituciones capctiancs. 
Pero. (·.no es la propiedad de un ambiente la de generar sus 111ilos. la de l..:Onformar 
el pasado !'.c-gUn sus exigencias·.• 

.-\sí co1no los t>rhneros hontbres se forntaron un cli111a. 
t:11nbién se forn1aro11 un lug:tr .. y fijaron la indh.·idualid:1d de éste. 

En el inundo antiguo y en el Rcnaci111iento la arquitectura 
... conforn1aba·· una situaciUn: sus n1isn1as fonnas cmnbiaban en el 
can1bio rnas general <.Je la situación. constituian un ··todo·· y ser'"\.·ian 
para un acontecin1iento: sólo asi se puede entender Ja in1ponancia de 
un obelisco. de una colun1na. de una lápida. 

¿Quién puede ya distinguir entre el acontecin1icnto y d signo 
que lo ha fijado? , .. aqui surge la pregunta de ¿dónde ernpieza la 
individualidad de un hecho urbano?~ si esta en su tOnna. en su función .. 
en su 111en1oria. o hasta en alguna otra cosa. Entonces podrentos decir 



que la indh:idualidad est:í en el acontechniento y en el signo que lo 
ha fijado. 

La relación entre las tbrmas y el elemento que está antes se 
vuelve a proponer como necesidad de un fundamento; entonces la 
arquitectura ... 111ientras por un lado '-'Uelve a poner en discusión todo su 
ámbito. sus elementos y sus ideales. por el otro tiende a identificarse 
con el hecho sin tener ya en cuenta aquella separación que se había 
producido al inicio o que le pern1ite desarrollarse con autono111ia .""" 1 

PROPVESTA l>E TRAIJA.10: 
Basado en los puntos anteriores. generaren1os una propuesta de 

cómo se debe tomar el caso de la hacienda .. La Huerta'" en particular. 
Una vez aclarado el concepto de hacienda (Capítulo 1. 1.2 ). como 
lugar de explotación de algún recurso .. tenen1os claro que se trata de un 
programa en el que las partes que soportan directa o indirectan1ente al 
trabajo de explotación son variadas. siendo cada una n1uy in1portante y 
con1pleja. Pa1·a esto propongo to1nar al conjunto que con1pone la 
hacienda. desde el punto de vista de la ciudad. es decir. como un 
ejen1plo ele ni,·el urbano~ con las caracteristicas y elementos de la 
ciudad .. basftndon1c para esto principaln1ente en los puntos propuestos 
en la Carta de .~tenas. Con esto propongo que el estudio y posterior 
intervención dentro de cualquier hacienda .. abandonada o no .. se debe 
hacer teniendo en cuenta que esta se encuentra fon11ada en 4 partes 
principales coincidentes. pero en n1enor escala con las que fonnan a la 
ciudad. que son .. a saber: la zona de trabajo. la zona de habitación~ la 
zona de recreo y las circulaciones que unen a cada una de ellas. 

Estas partes que confi ... ..,rr11an el conjunto est:ln. de una u otra 
f(...,rn1a. ya definidas en el lugar. Se tiene el área de trabajo co111puesta 
principalrnente por el catnpo de culth:o y por el rastro .. apoyados por 
trojes. bodegas. etc.: la zona de habitación. con1puc.:sta por la casa del 
hacendado y la calpanería: la zona de recreo tal cual cstft fonnada 
solan1ente por la capilla en la que los trabajadores escuchan rnisa los 
dorningos y días festivos lel progran1a de la hacienda ancigua no 
prevcia zonas de recreo para los trabajadores -que eran casi tratados 
con10 esclavos- con10 lo hacen hoy en dia las en1presas que dotan de 
instalaciones deporti'\·as a sus plantas): las circulaciones estiin bien 
definidas Uentro de lo que es el casco de la hacienda .. pero dentro del 
can1po de culti,·o sólo existen los can1inos que se han hecho con el 
paso de los caballos. carniones y trabajadores. 

Se propone. para que este sea un proyecto de recuperación del 
espacio constnlido y no un proyecto de n:stauración. can1biar el uso 
original de la hacienda. 

1 Rossi. Aldo: La .A.rquitcctura di: 1:1 Ciucbd: Editorial Gusta\ o Gili: 6a Edición. 1982: Barcelona~ pp. IM.5-
189 (Capitulo tercero). 
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Se propone seguir con el concepto de "lugar de explotación de 
algún recurso". pero ya no se tratará solamente de la tierra el recurso a 
explotar. 

Aqui propongo. por las características de la hacienda. por el 
terreno disponible y las condiciones de este. que el nuevo programa 
corresponda al de una ganadería (progran1a 1nuy relacionado con el de 
la hacienda agrícola). 

Basándon1e en las teorías anteriores.. pretendo realizar una 
intervención al edificio con los nuevos elen1entos que contbrmen al 
nuevo progran1a. de tal n1anera que .. sin con1petir con los ya existentes. 
contrasten en tl..,rn1a y tnateriales y den origen a un espacio en el que se 
lea claran1ente la intención pri111aria de adaptar un espacio nuevo a uno 
existente. Los edificios nuevos deben representar .. en el sentido de 
ton1ar su papeL de nueva arquitectura propuesta por un nuevo 
progra1na .. nlientras que las viejas construcciones deben 1nostrar su 
antigüedad. su edad .. su nueva juventud al servicio de un nuevo uso. 

Para llevar a cabo una buena intervención desde el punto de 
vista tanto arquitectónico con10 cconótnico (ya que la propuesta 
deberá satistacer de igual n1anera factores de rentabilidad t!conón1ica) 
se debe proponer un nut!vo uso adecuado. Existe buen abasto de carne 
en el Valle de Tchuac:in. pero en el Estado de Puebla se cuenta con 
sohunente ...t ganaderías especializadas en el ganado bravo. Pero no es 
solan1ente por esta razón que se propone con,·ertir el espacio de la 
antigua hacienda agrícola en una hacienda para la crianza del toro 
bravo. La crianza del toro de lidia no debe to111arse co1110 una empresa 
sanguinaria~ sino por t!I contrario, es gracias a ella que el toro bravo ha 
llegado ,1 nuestros dias tal y con10 es: un ani111al con casta pura .. que es 
son1etido .. prccisa1nente t!ll la crianza .. a un riguroso estudio y 111étodo 
de si;:lccción para evitar que pierda su bravura. La tiesta de los toros no 
es sola111entc la tarde en la que el hon1bre se enfrenta a la bestia en un 
duelo a n1ucrtc, sino que en1pieza en la ganadería~ cuando el sen1ent¡-ll y 
la va..:a adci.:uados S<.."""111 cn .. 1zados .. cuando e;!I ganadero a lo largo de 
cuatro años cuida del anin1aL desput!s de haber decidido que el rastro 
no sc.:r·á el lugar de su tin y lt! brinda la oponunidad de ,·crse en 
plenitud. La hacienda ganadera se conviene l.!ntonccs no cn una 
crnpresa. sino en un centro para 1a presen:ación de una espt!cie .. ¡1 la 
que la tradición exige que rnuestre su brff"·ura en la arena del ruedo. 
Cicrta111cnte se puede decir que si no tl1era por esta tradición y el 
cuidado de los ganaderos. el toro bravo con10 lo conoccn1os se hubiera 
ex.tinto hace 1nucho tie111po .. dc-splazado por el toro 111anso. útil para el 
trabajo. 

Es por t.:stas razont!s que propongo adecuar t!'l prograrna de 
Ganadería de Toros de Lidia al casco viejo de la antigua hacienda 
agrícola ··La Hut!rta ..... 
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DEDUCCIÓN DEL PROGRAMA 
DE LA GANADERÍA. 

Partiendo del articulo número 19 del "Re!..\lamento de 
espectadores taurinos para el D.F.". publicado el 17 de ;;oviembre de 
1953 en el Diario Oficial. y que en su párrafo prin1ero señala que .. para 
que una ganadería de toros de lidia adquiera la categoria de cartel y 
quede registrada oficiahnente .. deberá llenar .. entre otros requisitos .. el 
de contar con un pie de crin no inferior a setenta hen1bras y dos 
sen1entales: y en el articulo 22 que dice que perdería la categoría de 
cartel si su pie de cría baja de SO he1nbras.. se con1enzará el 
plantean1iento del progran1a arquitectónico.. pensando que es una 
ganadería que con1ienza.. con el nún1ero de setenta he111bras y 3 
sen1entales (se plantea desde un principio que sean 3 sen1entales pues 
de esta rnanera la ganadería puede crecer al nún1ero de hen1bras a su 
conveniencia y adernás se bastará para las 70 iniciales con ese nú1nero 
de sementales). 

Es i111portante tener en cuenta .. para el cálculo de los animales 
que albergará constanten1ente la hacienda .. que: 

- El tier11po de gestión de un toro de lidia es de 9 111cses. 
- El etnpadre o cn1za de los anin1ales se realiza pensando en que 

la cria nazca cuando el pasto sea bueno para alin1entarlo los prin1eros 
rneses. 

- El destete de las crías (así con10 el herraje de estas)~ se realiza 
cuando tienen de S a 1 O meses de edad. 

- Los becerros se tientan a los :! años de edad .. fCcha en la que 
se realiza la selección dd ganado que pern1anecerñ. en la ganaderia para 
continuar con su crianza_ o si se retirará de ella .. ya sea para venderse a 
ganaderías que lo crien para venderlo con10 toro de lidia de segunda .. o 
bien para el rastro. 

- E"'iste un índice de n1ortandad en los becerros recién nacidos 
por ,-arias causas (aborto_ enfern1edad.. n1ucrte a causa de otros 
an i niales). 

Tornando en cuenta todas estas notas poden1os realizar un 
cñ.lculo de la cantidad de anin1alt!'s .. sus edades y el lugar necesario para 
su albergue_ así corno el prograrna de los sen.:icios con1ple1nentarios a 
la crianza dt!I toro de lidia. 

f>ara este cálculo co111enzaren1os corno ya se dijo con 70 
hen1bras .. estas 70 hen1bras se di,·idirán en 2 gn1pos para 111antcner un 
ciclo constante de crianza igual todos los años: Llan1aren1os a estos .. 
grupo A y grupo B. 

Durante el prirner año de la ganaderia sólo se tendrá un grupo 
(el grupo :-\) .. de 35 vacas y se cn1zarán con los se1nentales .. teniendo el 



debido cuidado y control en cada uno de los empadres. en los meses de 
agosto y septien1bre. para que la cria nazca a principios de la 
prin1avera. De las 35 vacas se supondni. una pérdida de 5 anin1ales por 
cualquier causa,. así que para la prilnavera del año 2 (tomando con10 
año 1 el del primer empadre) tendremos 35 vacas y 30 becerros. 
l\,..lientras estos becerros son an1an1antados por un tiernpo de 8 a 1 O 
rneses hasta el n101nento del destete. se cn1zarán las vacas del gn1po B. 
Hasta este punto (año 3) tenemos 70 hembras (grupos A y B). 30 
becerros en lactación v 3 scn1cntales. teniendo un total de 103 
anitnales. Para cuando l~s becerros del grupo B nazcan. las crias del 
gn1po .--\. ya habrán sido separadas de sus rnadrcs y las nuevas parejas 
podrán ocupar los corrales destinados a la época de lactación. A.hora 
bien. a los dos ai"ios de edad los becerros nacidos del grnpo A (primera 
~eneración). se llevan a la tienta. donde serán seleccionados (las 
~aquillas que resulten buenas se quedarán en la plaza para crecer el pie 
de cría .. aunque no podrán ser cruzadas en un par de años 111ás .. y los 
becerros buenos continuarán su crianza en la ganadería. Los anin1ales 
que no cun1plan saldrán de la ganaderia). 

Con10 la ganadería con1icnza prilctican1ente de cero no se 
deberá deshacer de las \:aquillas hasta que la sangre de las cn1zas este 
consolidada.. y es necesario 111antener tan1bit!n a los becerros que 
curnplan para ,·cnderlos corno novillos y con1enzar a recuperar la 
inversión. Esto depende tatnbién de la calidad de las crías y de lo que 
convenua al t!anadero. 

Este -ciclo se con1plcta cuando las vacas del gn1po A sean 
cn1zadas con los sen1entales una vez 111ás. a los dos años de la prin1era 
,·cz .. y las ,·acas del grupo B esten an1an1antando prin1cro y esperando 
la segunda cruza despuCs . 

. -\.den1ás se utilizan toros rnansos (toros que han sido castrados) 
para poder controlar a los toros bravos. 

Una vez que estas cifras se hayan establecido tcndren1os una 
población de. 

70 hcn1bras 
3 sen1entales 
JO becerros de año 
30 becerros de ::! años 
18-20 vaquillas 
10 novillos 
20 toros cuatreños 
20 toros 111ansos 

Estas cifras suponen los años 3 y 4 del con1ienzo de la crianza 
en la ganaderia. De aqui en adelante las vaquillas que se hayan 
seleccionado para formar parte del pie de cría comenzarán a ser 



cruzadas y a reproducir y nuevas vaquillas estarii.n en espera de poder 
mli!!IN!r cn1zadas. Debe1nos ta111bién recordar que los toros pennanecerán 
en la ganadería hasta los -t años (excepcionaln1ente hasta los 5) .. edad 
en la que han de ser lidiados. Los novillos se lidian a los 3 años. 

ESP.-ICJOS REQUERIDOS P.-IRA L-1 CRIANZA.-
La deducción de los espacios necesarios para la crianza del toro 

de lidia se hará de acuerdo con las etapas que ésta supone: 
l) E:11111adrt.-.- El e111padrc o la cruza de los sen1entales con las vacas se 
realiza dejando a un scn1ental con un grupo de vacas en un corral 
an1plio .. nlas no grande .. hasta que las haya n1ontado a todas. Se lleva el 
control de qué toro se ha cn1zado con que vaca para llevar los datos de 
la linea. De esta etapa de la crianza entenden1os que se necesitan: 
corrales 11.arn lns '"~•e.ns (pueden estar en pequeños gn1pos) .. corrales 
para los s<.'nU"1tal<.'s (éstos deben estar separados). t corral para la 
cruza. 
2) Ht."rradt."ro.- En el momento del destete se hace el herraje o el 
nlarcado con el hierro de los animales. Para esto es necesario un cajón 
especial que sujete perfecta111ente al becerro (en algunas ganaderías se 
hace atando al becerro a un poste. pero esto pone en peligro la 
cornatnenta. que todavía es débil) .. ..\den1ás son necesarios algunos 
corrales para 1nantener a los becerros se11nr.ndos en recuperación. 
Se aprovecha esta Cpoca para enseñar al anin1al a con1er grano .. 
oblig.Undolo sin darle pastura. esto scn:irñ para cuando haya que 
ali1ucntar ni toro con grano para prepararlo. unos n1cscs antes. para la 
plaza. 
3) Tic-nta.- Para la tienta se necesita un ruedo con las características 
del ruedo de una pequeiia plaza de toros. es decir .. corrales y toriles 
para las vaquil1as que serán tentadas. burladeros. gradas. puerta para 
los picadores. Los becerros n1achos se tientan a ..:an1po abierto en una 
zona separada de la que se- usa para que paste el rebaño ( puet..lc ser una 
parte de ésta separada por un alan1brado). 
-l) C:unno.- El i.:an1po será la extensión de tierra t!n el que se 
encontraran los ani1nales en la etapa de n1aduración .... \qui pastaran y 
beberan librernente los toros bra,;os con los n1ansos (estos últi111os se 
usan para poder controlar al rt:baño> . 

...-\den1ás dt: estas arcas principales se deberil contar con áreas de apoyo. 
directo e indirecto. para la crianza del toro. 
Directas: en1barcadero. tr:111111:1s para el ganado. n1angas que unan a 
los corrales. baño garra11aticida. corral ,·eterinario. 
Indirectas: caballerizas. trojes para guardar el alin1ento. ~írea de 
descarga del alimento. 1>ozos de agua. cusa del hacendado. cusas de 
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cn1zadas y a rt:producir y nuevas vaquillas estarán en espera de poder 
ser cruzadas. Dt!bcn1os ta1nbit!n recordar que los toros pennanecerii.n 
en la ganadería hasta los 4 años ( e,.,;cepcionalmente hasta los 5 ). edad 
en la que han de ser lidiados. Los noYillos se lidian a los 3 años. 

ESPACIOS RE(JUERIJ>().•,; P.-IR.-1 L-1 CRl.-ISZ.-1.-
La deducción de los espacios nc:cesarios para la crianza del toro 

de lidia se hara de acut.!rdo con las etapas que ésta supone: 
l) E1nnadre - El c1npadre o Ja cn1za de los sen1entales con las \:acas se 
realiza dejando a un scnlt!'ntal ~on un grupo de vacas en un corral 
an1plio~ 111as no grande~ hasta que las haya 111ontado a todas. Se lleva el 
control dt! que toro se ha cn1zado con que vaca para llevar los datos de 
la línea. De esta f.!'tapa de;: la crianza cntcnden1us que se necesitan: 
corrall."'s 1>ara las ,·acas ( pucdt!n estar en pequeños grupos)_ corrales 
para los sententales (Cstos deben estar separados). 1 corral 11ara ht 
cruza. 
2) llerr:ulrro.- En el n101nento del destete se hace el herraje o el 
n1arcado con el hierro de los anin1ales. Para esto es necesario un cajón 
especial que sujete perfectan1ente al becerro (en algunas ganaderias se 
hace atando al becerro a un poste_ pero c-sto pone en peligro la 
cornan1enta. que todavía es débil). .-\den1ás son necesarios algunos 
corrales 11ara ntantener a los becerros separados en recuperación. 
Se ap1-c•vcch¡1 t.:sta epL'ICa para enseñar al anin1al a con1er grano. 
oblig3.ndolo sin darle pastura esto sen irá para cuando haya que 
alin1~ntar al toro con grano para prt.!parart.._-,_ unos 1ncses antes. pura la 
plaza 
3) Ti..-111:1 - Para la tienta se necesita un ruedo con las características 
del n .. 1edo de una pequeña plaza de toros~ c-s decir. corr~tles y toriles 
para las vaquillas que ser;.ln tenu.1das~ burladt:ros_ gr;.1das~ puerta para 
los picadores. Los bece"rros n1achos se tientan a can1po abieno c.:n una 
zona st..~parada de la que ~e usa J"Ua que paste el n:baf10 (puede sc.:r una 
parte de esta separada por un alan1bradol. 
~) Carnno - El 1....·Jn1po sera la t.!Xtension dt.! tierra t!O c.:I que se 
encontraran k's ani111alcs en la t!"tapa de n1aduración .. -'\.qui pastaran y 
bc:bcran libren1t:ntc los tL""'lros bra"\OS con los niansos (estos últin1os se 
usan para poder controlar al rcba1lo ) . 

.-\den1ás de estas arcas principalt.!s ~e debt.. ... ra ~ontar con areas de apoyo. 
directo e i1u..lire\.'.tt...'~ po.ua la crianza c..lcl toro. 
Directas l.•ntbarc:u.lero ... tr:1n1pas para t:l ganado ... 1n:1ng:1s que unan a 
los corrales ... b:u1o g.arra11aticid:t ... corral ,·eterinario 
lndiret.:tas caballerizas.. trojes para guardar el alin1ento~ zire:1 de 
descnrg:. dc.!l alin1ento~ pozos de agua. c:1sa del h:tcendado ... c:tsas de 



los trabajadores .. casa del ''elerinario .. oficinas,. c~uupo de cullh·o., 
es1acionan1ie111os para autos .. can1ionetas y camiones .. bodegas para 
los utensilios. bodegas para el abono. etc. 

ET..f PAS /JE/. PROJ'ECTO. 
El proyecto para la reutilización del espacio construido 

perteneciente a la ex-hacienda La Huerta. constará de dos etapas 
principalmente: 

- Proyecto de utilización del espacio construido (se juzgará qué 
partes existentes se habrán de utilizar. de qué forma habrá de ser esta 
utilización .. y las obras que se habran de realizar .. con10 puede ser la 
restauración de elen1entos arquitectónicos .. levantan1iento o derrumbe 
de rnuros o puertas para el n1ejor aprovechan1iento del espacio .. 
cun1pliendo con un nuevo progran1a .. etc.). 

- Propuesta de los nue\:-os elernentos arquitectónicos que sean 
necesarios para cun1plir con el nuevo porgrama (ganadería) .. así con10 
el proyecto ejecutivo de éstos. 



..... --- . ----- ------------. ---------- --------_._,._~Q~~-~~·-~- -
El programa de reutilización del espacio constrnido de Ja 

exhacienda La Huerta se dividirá en 4 partes principales: Ja zona de 
habitación. Ja zona administrativa. el equipamiento de apoyo indirecto 
a la crianza del toro de lidia. y el equipamiento de apoyo directo a Ja 
crianza. 

Los ele111entos que con1ponen cada una de estas panes serán los 
siguientes: 

u) ZONA /JE HA/JITACIÓN. 
a. 1.- Casa del ganadero. 

- Sala 
- Comedor 
- Cocina 
- Estudio 
- 3 reciunaras 
- 1 baño completo 
- Patio de servicio 
- Cuarto de servicio 

a.2.- Casa del veterinario. 
- Sala-comedor 
- Cocina 
- 2 recán1aras 
- 1 baño 

a.3.- Casa del contador. 
- Sala-comedor 
- Cocina 
- 2 rccán1aras 
• 1 baño 

a.4.- Casa de visitas: 
- Estancia 
- Recámara 
- Cocineta 
- 1 baño 

a.5:- Casas de trabajadores de planta. 
- 1 recán1ara 
- Alcoba 
- Comedor 
- Cocina 
- Baño (de dos usos) 

a.6.- Viviendas de trabajadores de jornada. 
- Recámara 
- ~"::baño 



a. 7.- Edificio de servicios para los trabajadores. 
- Comedor 
- Cocina 
- Salón de usos múltiples 
- Regaderas 

*JVOTAS: 
- La casa del ganadero y la casa de huéspedes ocuparán 

el espacio que ocupa la casa de la familia (espacio construido). 
- Las casas del veterinario y del contador ocuparán el 

espacio que corresponde a las bodegas que se encuentran dentro del 
área de la casa. justo detrás de la capilla (espacio construido). 

- Las casas de los trbajadores de planta. es decir. los que 
viven todo el año dentro de la hacienda con sus familias (cuatreros. 
vaqueros. peones. jinetes. etc.). se harán siguiendo el proyecto de obra 
nueva. 

Las viviendas de los trabajadores de jornada 
(trabajadores en las tierras de cultivo) se harán en la zona de la antigua 
calpaneria y ocupando las construcciones existentes en lo posible. 

- El edificio de servicios para los trabajadores de 
jornada se hará en la zona de la calpaneria. siguiendo el proy<.."CO de 
obra nueva. 

h) ZONA Al:J,\l/NISTRA TIVA. 
b. 1 .- Oficinas. 

- Oficina del contador 
- Sala de juntas 
- Cubiculos de contables 
- Area de secretarias 
- Archivo muerto 
- Baños 
- Recepción 
- Sala de espera 
- Estaciona1niento 

*,VOTAS: 
- Las oficinas adn1inistrarivas se harán adecuando el 

espacio que encierra la antigua troje que se encuentra en la parte sur de 
la hacienda. 



e) ZONA /JE APOl'O IN/JIRECTO: 
c. 1.- Caballerizas. 

- Establos para dos docenas de caballos 
- Establos parideras 
- Bebederos 
- Bodega para pastura 
- Bodega de instn1n1entos 
- Oficina 
- Corral para la cruza 

c.2.- Trojes. 
c.3.- Silos. 
c.-1.- Bodegas (alimentos, materiales. etc.). 
c.5.- Estacionan1ientos (coches .. can1iones .. can1ionetas .. 

tractores. etc.). 
c.6.- Tierras de labor. 

d) ZONA /JE APOl'O /JIRECTO: 
d. 1.- Tierra de dehesa (separada por cercas y bardas 

para el trabajo del ganado. 
- Zona para becerros de un año 
- Zona para becerros de dos años 
- Zona para novillos 
- Zona para toros cuatreños 
- Zona libre para el manejo de las tierras y tienta 

de los novillos 
d.2.- Corrales o anejos (vacas y scn1entales) 

- Corrales para 70 vacas (en grupos o separadas) 
- Corrales para 3 sen1entales (separados) 

d.3.- Plaza de tientas. 
- Ruedo 
- Palco para el ganadero e invitados 
- Corrales de espera y corrales de cura. 

d.4.- \/cterinaria y corral de curas. 
d.5.- Embarcadero y báscula. 
d.6 .. - Baño garapaticida. 
d. 7.- Chiqueros. 
d.8.- i\langas y pasillos que unen a las áreas para el 

trabajo de los toros. 
d.9.- Enter-meria (ubicada cerca de la plaza) 

*iVOT.-IS: 
- La plaza de tientas es por tradción redonda .. pero se ha 

demostrado que la vaquilla muestra más abienamente su querencia en 
las esquinas de los corrales. 



- Cerca de la plaza de tientas se encontrará la veterinaria 
para usar los mismos corrales como corrales de cura. 

ZONA DE H~\BITACIÓN.-

La zona de habitación es tradiciona1n1ente .. después del can1po 
bravo.. la zona <le detalles n1ñs cuidados dentro de la hacienda. 
Generaln1ente el ganadero no la habita permanenten1ente.. pero su 
cuidado es escencial para el buen lucirniento de la hacienda .. ya que es 
ahí adonde hospeda a en1presarios .. toreros y sus ayudantes .. y den1ás 
gente interesada en la vida productiva de la plaza. La casa del ganadero 
debe tener .. adenias .. un lugar pri,·ilegiado dentro del conjunto para 
poder estar al tanto de lo que ocurre dentro de la hacienda pero al 
n1isn10 tien1po tener la suficiente privacia y tranquilidad que 111erece el 
propietario. 

Dentro de la zona de habitación se tienen .. adernás .. las casas del 
veterinario y del contador.. personas n1uy necesarias dentro de la 
organización de la ganaderia. 

Las casas de los trabajadores se pueden dividir en dos grupos: 
las de los vaqueros (gente preparada pra el manejo del toro) y Ja de los 
trabajadores del can1po agrario (la gente que se dedica a la sien1bra y 
cosecha de la hacienda). 

l) CASA DEL 11.-\.CE~DADO.
- Obsen:aciones.-

La hacienda La Huena tiene. dentro del casco. Jo que 
era la casa del dueño con sus partes con1plernentarias. Se debe tener en 
cuenta que La Huerta era originaln1ente una hacienda dedicada al 
cuhh:o .. por lo que sus necesidades eran diterentes a los de la hacienda 
ganadera que se propone. 

L,-, Casa de la familia. dentro de la hacienda La Huerta. 
junto con la capil!.1_ son los edificios en n1ejor estado dentro del 
conjunto. El ~h.:ct:~o principal a la casa .. asi corno su única tachada 
exterior .. es por la ··calzada-- que forn1a el eje de con1posición del casco 
de la hach.~nda. La casa está con1puesta por una entrada que con1unica 
a la calle con un prin1cr patio .. el cual Yestibula a las bodegas y sacristia 
de la capilla. bodegas independientes .. un patio de serYicio y el jardín de 
la casa principal. 

L·na \·~z dentro del jardin de Ja casa. que esta separado 
del prirner patio sólan1ente por una pequeña barda .. se accede a la casa 
ya sea por la sala .. el vestíbulo de las recarnaras. el estudio o despacho .. 
o por el con1edor. El jardin tiene tbrma rectangular y su eje 
longitudinal está orientado oriente-poniente. La casa principal se 



encuentra en los lados norte y poniente del jardín; al sur está el primer 
patio y al oriente una pequeña casa de visitas con cocina. baño y un 
pequeño jardín que también tiene acceso por el lado oriente del jardín 
principal. 

La casa principal está forn1ada por una sala que tiene 
balcones al exterior. tres recámaras (dos de ellas con balcones al 
exterior y una tercera con ventanas a un patio interior que da luz y 
ventilación al estudio y al cuarto de alacena). Un estudio que se 
encuentra entre el vestíbulo de las recá111aras y el cornedor. Un cuarto 
de alacena que se dividió en dos pequeños locales. uno de alacena y el 
otro de baño (este es posterior a la construcción de la casa) y un pasillo 
que une al patio interior .. al con1edor y a la cocina. La cocina .. que es 
n1uy an1plia y que conecta con el patio de sen.,.icio.. en el que se 
encuentra el cuarto de servicio .. los corrales de las gallinas y con~jos y 
las escaleras para subir a la azotea. 

Dentro del segundo patio se encuentran los cuartos .. 
cocina y letrina de lo que pudo ser la casa del encargado de la 
hacienda: esta zona esta en regular estado con respecto a la casa 
principal y al resto de la hacienda. 

En la parte posterior de la casa (la parte que se ve desde 
Ja carretera) se encuentra una gran troje que probablen1ente se usaba 
para guardar el producto de la cosecha que iba a ser vendido. Esta 
troje tiene acceso por el patio y por el exterior del casco. 

ZONA ADMINISTRATIVA.-

La zona adn1inistrativa está con1puesta por las oficinas en 
donde se lleva el control administrativo de la hacienda (cultivos. 
control del ganado .. control de la crianza .. control de la nón1ina .. control 
de insuinos y consun1os .. etc. Esta zona deberá tener: zona de 
secretarias~ reservados .. sala de juntas .. aln1acen .. etc.). 

ZONA DE APOYO IS DIRECTO.-

Nos referi1nos a la zona de apoyo indirecto a la que no esta 
relacionada directa111ente con el trabajo de crianza del toro bravo .. pero 
que de alguna n1anera es necesaria para que Csta se pueda llevar a 
cabo. Dentro de este grupo tenemos el campo de labor. en donde se 
sie111bra pan:edel grano y pastura que sen:irán para alin1entar al ganado 
en cienas etapas de su crecitnicnto .. las trojes y silos para ganar el 
grano y pastura que se cosechan ahi n1isn10~ o se con1pran a alguien 
externo .. todas las bodegas en donde se guarde: 111aterial para sernbrar,. 



material para la crianza del toro~ etc ... la zona relacionada con los 
vehículos que se utilizan en las diversas actividades de la hacienda 
(tractores para la labor, camionetas y jeeps para el campo bravo, 
camiones para el transpone de toros y caballos, coches, etc.). 

Una pane muy imponante de apoyo indirecto son las 
caballerizas. Para el trato con los toros, el vaquero anda a caballo 
dentro del can1po bravo y. si consideran1os que es necesario un nún1ero 
considerable de vaqueros. tendremos que el buen trato de los caballos 
es tiindan1ental. Para esto necesitaremos un área i111portante de 
caballerizas con todos los requerin1ientos que éstas n1erecen. 

ZONA DE APOYO DIRECTO.-

Esta es la principal zona de la ganadería. pues es ahi en donde 
se realiza el trabajo del toro. y es por ello que es la zona que mas se 
debe cuidar. Dentro de ésta tenemos el campo bravo en si. separado 
por la edad de los toros y por el trabajo de rotación de los pastos, el 
toro es un animal que se alimenta principalmente de la pastura del 
campo, por lo que es imponante mantener en buen estado el campo y 
tener al toro en campo con buen pasto mientras sea posible; esto se 
logra teniendo el campo dividido y rotando a las manadas dentro de 
estas divisiones. Los corrales para vacas .. para se111etales y el que se usa 
corno vestíbulo para conducir al toro a los dif"erentes lugares .. como 
pueden ser: corrales ... en1barcadero .. plaza de tientas .. baño garrapaticida. 
báscula. veterinaria. etc. 



ZONA DE HABITACION 
WCAI. ACTIVll>Al>ES AREA WJRE m2 AREA TOTAi. (1.118) M2 

CASA DEL GANADERO 
SALA Descanso, reunión ./9.70 53.68 

COMEDOR Alimento ./6.98 511.74 
COCINA Preparar alimentos 38./5 41.W 
ALACENA Alamacenamiento de alimentos 24.90 26.89 
VESTIBULO Recepción 32.75 35.37 
ESTUDIO Descanso, estudiar, trabajar 32.30 34.88 
RECAMARA l Descanso, dormir 15.82 17.09 
RECAMARA2 Descanso, dormir 17.55 18.95 
RECAt.IARA3 Descanso, dormir 18.00 19.44 
BAÑO Aseo 7./2 7.69 
PATIO DE SERVICIO Tendido de ropa, lavado 88.35 95.42 
CUARTO DE SERVICIO Habitación servidumbre 19.21 20.75 

CASA DEL VETERINARIO 
SALA-COMEDOR Descanso. reunión, alimento 28.90 31.Zl 
COCINA Preparar alimentos 1./.50 15.66 

RECAMARA Descanso, dormir 20.50 zz.u 
BAÑO/VESTIDOR Aseo 17.70 19.12 

CASA DEL CONTADOR 
SALA-COMEDOR Descanso, reunión, alimenlo 21.37 23.08 
COCINA Preparar alimentos 11.60 12.53 
RECAMARA Descanso, dormir 21.70 23.44 
BAÑO/VESTIDOR Aseo 19.57 21.14 
VESTIBULO Recepción 7.1./ 7.71 

Tablas 



WCA/, ACTll'll>AIJES AREA UBRE 1112 AREA TOTAi, (l./JN) AIZ 

CASA DEL CAPORAL 
SALAfCOMEDOR Descanso, reunión, alimento 21.67 23.4/J 
COCINA Preparar alimentos 11.85 9 . .56 
RECAMARA 1 Descanso, dormir 23.15 25./J/J 
RECAMARA2 Descanso, dormir 15.83 17.1/J 
BAÑO Aseo 5.90 6.37 
TERRAZA Descanso 25.50 27..54 
CIRCULACIONES Transición de espacios 10.67 11.52 

CUARTO DE VISITAS 
ALCOBA Descanso, reunión, dormir 37.37 40.36 

BAÑO Aseo 10.61 11.47 

CALPAN (TRABAJADORES DE PLANTA) 
ALCOBA Descanso, dom1ir, reunión 
COMEDOR Comer 
COCINA Prepara alimentos 
BAÑO (2 usos) Aseo 

CALPAN (TRABAJADORES DE JORNADA) 
DORMITORIO Dormir, descanso 
112 BAÑO Aseo 

Tablas 



ZONA ADMINISTRATIVA 
/.OCA/. ACT/VllW>ES AREA UBRE mZ A. TOTAi. {l.llH) M2 

OFICINAS 
PRIVADO DEL CONTADOR Trabajo de contabilidad y administración ./7.72 51.54 
SALA DE JUNTAS Discusión y exposición de asuntos diversos 30..15 3Z.H9 
CUBICULO 1 Trabajo de contabilidad 13.33 /.1.40 
CUBICUL02 Trabajo de contabilidad 13.33 U.40 
AREA DE SECRETARIAS Trabajo de oficina M.22 69.36 
ARCHIVO MUERTO Almacenamiento de archivos 7.62 H.23 
BAÑO HOMBRES Aseo 5.33 5.76 
BAÑO MUJERES Aseo 5.33 5.76 
BAÑO SALA DE JUNTAS Aseo 3.16 3.41 
PANTRY SALA DE JUNTAS Preparar alimentos, bodega material 3.16 3.41 
RECEPCIÓN Información 19.22 20.76 
AREA DE ESPERA Espera 28.82 31.13 
ESTACIONAMIENTO Estacionamiento de autos 1,320.00 1,425.60 
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ZONA DE APO\'O INDIRECTO 
/.OCAi. ACTIVl/JAIJES AREAWIREm2 ANEA TOTAi, 

CABALLERIZAS 
ESTABLOS Vivienda caballos 1711.115 191.16 
PARIDEROS Vivienda potros y yeguas U5.00 IS6.611 
ÁREA DE BEBEDEROS Area libre, bebederos, ejercicio 1,.119.32 1,531.87 
BODEGA PARA PASTURA Almacenamiento 112.00 120.96 
BODEGA DE INSTRUMENTOS Almacenamiento de utensilios 70.00 75.60 
OFICINA Llevar registros ./l.70 45.04 
CORRAL PARA CRUZA Area libre lOl.70 118.91 

TROJES Almacenamiento de alimento ./80.00 518.40 

SILOS Almacenamiento de grano 137..// 148.40 

BODEGAS Almacenamiento de utenisilios 568.21 613.67 

ESTACIONAMIENTOS Estacinar camionetas, camiones, tractores 

TIERRAS DE LABOR Tierra de cultivo de grano, verduras, frutales 

CASETA DE ACCESO PRINCIPAL Control a la ganadería (vehicular y peal 30.00 3UO 

CASETA DE ACCESO PEA TONAL Control entre calpanería y ganadería 10.00 10.80 

CUARTO DE MAQUINAS Calderas 60.00 64.80 

Tablas 



Wlill. lllTIVllJAl>ES llREll IJHRE mZ llREll TOW. 
GUARDERIA 

AREA DE JUEGOS Juego de niños, educación 116.9./ 126.Jll 
BAÑOS NIÑOS Aseo 10.23 Jl./jj 

BAÑOS NIÑAS Aseo 10.23 11.05 
LAVAMANOS COMUNES Aseo ./.U 4.58 
OFICINA Control, registros 10.90 11.77 
COCINA Preparar alimentos 11.93 11.88 
AREA VERDE Juego, recreo /88.9./ 1114.116 

CUNERO Cuidado de bebés 23.36 15.13 
MATERNAL Cuidarle de niños pequeños 31.15 33.64 

Tablas 



ZONA DE Al'OVO DIRECTO 
/.OCA/. ACT/Vl/WJES ANEA 1.1/JNE m2 ANEA TOTAi, (l.118) 

TIERRA DE DEHESA 
Z. BECERROS DE 1 AÑO Vivienda del ganado //j C11mp11 /lr111'll 
Z. BECERROS DE 2 AÑOS Vivienda del ganado 115 C11mp11 /Jr111•11 
Z. NOVILLOS Vivienda del ganado 115 C11mp11 /Jru1•11 
Z. TOROS CUATREÑOS Vivienda del ganado //j Cump11 /Jru1•11 

ZONA LIBRE Manejo de las tierras, tienta de becerros //j Camp11 llrul'll 

CORRALES 
CORRALES (70 VACAS) Vivienda de vacas 
CORRALES (4 SEMENTALES) Vivienda de toros sementales 

PLAZA DE TIENTAS 
RUEDO Tienta de las vaquillas 625.00 675.00 
PALCO Observar la tienta 61.60 68.69 
COCINETA Preparar alimentos 12.20 13.18 
BAÑO Aseo 6.65 7.18 
CORRALES Espera de vaquillas 302.16 326.33 
PRIVADO PARA DOCTOR Consulta 8.52 9.20 
BAÑO Aseo 3.42 3.69 
ENFERMERÍA Emergencias, accidentes /j,02 16.22 
BAÑOS HOMBRES Aseo 18.00 19.44 
BAÑOS MUJERES Aseo 18.00 19.44 
BODEGA UTENSILIOS Guardar útiles necesarios para la tienta 23.29 25.15 
VESTIDOR CON BAÑO Aseo, vestirse, prepararse para la tienta 10.33 11.16 

Tibia 



/,OCA/, AlTIVllW>ES AREA mZ AREA TOTAi, (1.0H) 

VETERINARIA 
OFICINA Llevar registros 11.811 12.74 
BAÑO Asco 4.ZH 4.6Z 
BODEGA Guardar utensilios 6.70 7.24 
AREA DE TRABAJO Operar, atender ganado 53.61 57.91 
CORRALES DE CURA Curación, cuarentena 165.HJ 179.111 

EMBARCADERO Subir o bajar toros o vacas a las cajas 

BASCULA Pesar a los animales vivos 

BAÑO GARRAPATICIDA Asco, sanidad de los animales 

MANGAS Y PASILLOS Conducir a los animales a los corrales 

~9 
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN 

DEL ESPACIO CONSTRUIDO 

PROYECTO DE INTEGRACIÓN 

•Definición de la forma en la que se hará la 
recuperación. 

•Propuesta de los elementos a recuperar. 
•Propuesta del estado que alcanzarán los espacios 

recuperados. 
•Proyecto de la recuperación. 

•Definición de los edificios nuevos. 
• Proyecto de obra nueva. 
•Área de influencia. 



PROYECTO DE RECUPERACIÓN 
DEL ESPACIO CONSTRUIDO 

Parte n1uy itnportante dentro de este trabajo es la que 
corresponde a la recuperación del espacio construido de la ex-hacienda 
La Huerta ya que es ésta la que hace atractivo el plantean1iento del 
nuevo uso. Se deben aprovechar al n1áxi1110 los espacios que ya 
existen y que "'"sobran~~ dentro del nuevo progra111a para con1pletar las 
partes faltantes. En realidad lo que se trata de lograr con esto son dos 
cosas: el ahorro econón1ico al tener la rnenor obra nueva posible y la 
conservación de un n1onu111ento y su reutilización para que pueda 
seguir apareciendo dentro de un contexto sociaL cultural y econón1ico. 

FOR,\IA /JE L-t RECVPERACIÓN.-
Co1110 base para el proyecto de recuperac1on del espacio 

construido de la hacienda se ton1arán los linean1ientos marcados por el 
Rcglmnento de C'onstn1cciones y por el INAH principalmente y los 
documentos que la UNESCO reconoce y que se refieren a obras de 
este tipo. 

Con10 dt.!tiniciones básicas ton1aremos las que 111enciona la 
Cana de \'cnecia en sus artículos 1° y~º y que dicen respectivamente: 
- ... La noción de 111onun1ento co111prende In creación arquitectónica 
aislada .. asi con10 tatnbién el sitio urbano o niral que nos ofrece el 
testi111onio de una civilización panicular .. de una tase representativa de 
la evolución. o de un proceso histórico. Se rcfic1·c no sólo a las grandes 
creaciones sino igualtnentc a las· obras 111odestas que han adquirido.,. 
con el tien1po .. un significado cultural. .... 
- .... La consl.!n:ación y la restauración de los n1onun1entos constituye 
una disciplina que reclan1a la colaboración de todas las ciencias y de 
todas las h!cnicas que pueden contribuir al estudio y a la protección del 
patrin1onio n1onun1ental ..... 

Pero e,; la Cana de Appleton C 198;) la que trata y define más 
clarm11entc la protccción del e;!.spacio construido. En ella Se;! 111enciona 
que cualquier inten·cnción se hara en diferentes ni\.-clt.!s .. escalas y que 
se caracterizará por las actiYidades que en ella se desarrollen. Este 
trabnjo se basará en el ni\"cl e.Je interyención llan1ado Rehabilitación. 
dentro del que las acth:idades pcrn1itidas son el 111antcnin1iento.. la 
estabilización y la adición o su atracción de elcrnentos. 

De acuerdo con la legislación 1111.;!xicana. se consideran 
n1onu111entos históricos los bienes inn1uebles constn1idos en los siglos 
x·v1. XVII. XVJll y XIX y los bienes muebles que se encuentren o 



hayan encontrado en ellos y hayan sido ejecutados en los mismos 
siglos. 

Dentro de sus Especificaciones Generales de Restauración. la 
SEDUE define los diferentes niveles de operación que intervienen en 
los edificios dentro de un trabajo de restauración: 

1 .- Obras de conse~·ación o 1na11tenhniento. Con1prenden 
las operaciones necesarias para evitar la degradación de un bien mueble 
o inn1ueble: pueden ser pre\.·cntivas o correctivas. 

El n1antenin1iento preventivo va desde el aseo diario~ hasta los 
resanes n1enores en daños con10 despostilladuras .. fisuras capilares y 
con1bate de fauna o llora parásita. 

El 111antenin1iento correctivo consiste en reparaciones y 
reposiciones de nuina en daños n1enores y habituales en los bienes 
nn1ebles e inn1uebles~ causados por el uso diario o la acción de los 
agentes naturales. 

2.- Obras de protección. Son aquellas operaciones necesarias 
para presen.·ar contra el deterioro a una obra o elen1ento 
arquitectónico .. cscultódco .. pictórico o un acabado. en tanto se llevan 
al cabo trabajos de restauración de otro tipo en el inmueble de que 
tbrn1an parte o en sus cercanías. así con10 contra la ación del tiempo 
aún cuando no se ejecuten obras. 

3.- Obras de liber:teión. Consisten en el retiro de elementos 
arquitecton1cos. escultóricos o pictnncos o de acabados que .. 
careciendo de n1Crito artístico o histórico.. fi.1c1·on agregados en el 
transcurso del tien1po a un bien n1ueble o innu1eble y cuya presencia es 
111otivo de daño estn1cturaL fi1ncional o resulta en detrin1ento de la 
unidad artística del n1onun1cnto. 

-t.- Obras de consolidación. Son las operaciones necesarias 
para rcstabl~ccr las condiciones originales de trabajo rnccánico de una 
estructura. clernento arquitectónico. escultórico .. pictórico o de un. 
acabado penenecicnte a un bien 111ueble o in111ucble. 

5.- Obras de restitución. Consisten en la reposición total o 
parcial de un elen1ento escultórico o pictórico que por la acción del 
tiernpo desaparecieron de un bien nu1eble o inrnueble~ pero t!xisten 
evidencias de sus caracteristicas. 

6.-.0 Obras de reest:tbilización. Son las operaciones 
necesarias para poner en condiciones de sen:icio una estructura que 
por diversos n1otivos ha tbllado. elin1inando las causas o 
establecin1iento de condiciones para que la transmisión de cargas y los 



esfi.1erzos en los 111ateriales se reestablezcan 
características de diseño original.. conservando 
geometría y dimensión. 

conforme a sus 
en lo posible su 

Se tomará como guia de los trabajos a realizar dentro del 
proyecto de recuperación del espacio de la ex-hacienda "La Huerta". 
los mencionados dentro de las mismas Especificaciones Generales de 
Restauración de la SEDUE: 

Obras de Prese~·nción.-
Antes de iniciar obras de cualquier tipo se protegerán 

pavimentos.. n1ucbles. n1uros y en general cualquier elen1ento 
arquitectónico que pueda ser dañado por el polvo o por Jos golpes. 

La protección deberñ. ser sobrepuesta .. pero colocada de modo 
que no se 111ueva faciln1ente utilizando .. según el caso. tiras de papel 
autoadherible.. cordones.. etc. Cuando se deban proteger solamente 
contra el polvo .. se usara para cubrir película de polietileno. Si existe 
peligro de golpes .. se usarán estnictural provisionales y tbrros de fibras 
co111prin1idas o espun1as de pl<istico. En ningUn caso se fijaran estas 
protecciones contra los elc111entos a proteger por n1edio de clavos .. 
grapas o adhesh:os que puedan dañar las superficies de los n1isn1os . 

. -\1>11 ntal:tn1ientos.-
Los apuntalan1ientos tient!n por objeto asegurar Ja estabilidad 

de un elen1ento que haya sufrido daños que lo hagan inestable o 
cuando se vayan a ejecutar trabajos que podrian.. directa o 
indirectan1ente. afCctar la estabilidad. integridad y acabados. por lo 
den1its de proyectarse y ejecutarse para satistñ.cer la ti.1nción estn1cturaL 
deberá cuidarse que no causen daños adicionales con10 podria ser 
penetración proti..lnda o aún superficial. desprendirniento de 1nolduras. 
aplanados.. dorados. pinturas y en general cualquier aspecto que 
deteriore la integridad. originalidad o la historia del ele1ncnto. 

Los apuntalan1ientos podr<in hacerse con n1ndera o con 
elernentos rnetálicos. 

Seran tan1bi¿n in1portantcs los trabajos de.!: li111picza (de 
superficies de barro recocido. de ele111entos de piedra .. de dcn1c.!ntos de 
hierro. de elen1entos de hierro 111uy oxidado). dt!sinfccciones (de piezas 
de 111adera .. de piezas escultóricas de 111adera .. de supcrticit!s petreas). 
sellados (d<! piedras porosas con jabón de alúmina. del desplante de 
apoyos por sisterna iónico). in1pern1eabilizaciones (de tableros de 
111adera y de elen1entos pétreos). 



Obras de liberación.-
Retiros de elementos estructurales. de muros divisorios. de 

bastidores de puertas v ventanas. . · 
Erradicacione¿ de fauna parásita. de vegetales parftsitos. 
Eliminaciones de aplanados. de recubrimientos · p'étreos. de 

recubrimientos de madera. de rellenos. de cascos de entrepisos y 
cubienas. 

Obras de consolidación.-
De n1ateriales en desintegración .. como pueden ser los de barro 

recocido y Jos de piedra. 
Invccciones de urietas en 111uros de adobe .. de grietas en muros 

de ladrill.;. de aplanado-;;. de enladrillados. de recubrimlentos de azulejo 
y si111ilares .. de elen1entos de rnadera. 

Resanes de aplanados. ribeteado de fragmentos de aplanado. 
rejunteo de sillares .. rejunteo de recubrin1ientos esn1altados .. rejunteo de 
recubrin1ientos de tezontle. 

Ob1·as de reestabiliz:1ció11 estructural.-
De estructuras: apoyos aislados o corridos.. cimentaciones .. 

elementos sujetos a tlexocornpresión eventuaL entrepisos construidos 
con viga. 

De retablos. 

Obras de restitución.-
De piezas petreas: sillares de piedra. tepetate. ladrillo o adobe. 

de recubrin1icntos hechos con placas .. de piezas de barro esmaltado .. de 
fragrnentos en elerncntos arquitectónicos o esculturas .. de fragn1entos 
de bóveda concrecionada .. de fi-agn1entos de arcos y bóvedas de piedra 
cortada.. de fragrnentos de arcos y bó\:edas de ladrillo o 
concrecionados. 

De entrepisos: constnJcción de viguería y tablero 
contrachapado.. para obra en seco: constn1cción de ,·iguería 
prestbrzada para obra húrneda: construcción de cubienas con n101·i1Jos. 

De aplanados: con textura n1gosa .. bn1ñidos .. aplicados sobre 
para111cntos de pit!dra.. aplicados sobre paran1entos de adobe.. de 
estucos en ti-io .. de estucos en caliente. 

De enrases y t:ntortados: con1unes y bnulidos. 
De enladrillados: con junta entallada. con junteo directo. con 

losetas n1uy delgadas. 
De tejados· sobre listones .. sobre superficies de rnadera .. sobre 

superficies pétreas. 
De chaflanes: de mezcla. de ladrillo. de zócalos sobrepuestos. 
De fim1es y cascos: hechos con pedaceria de ladrillo. hechos 

con tezontle. hechos con concreto simple común. hechos con concreto 



ligero. hechos con concreto retbrzado. constmidos sobre terrenos 
hu medos. 

De pavimentos: hechos con piedra bola, hechos con piedra 
laminada. hechos con ladrillo. 

De pintura: a la cal. al temple de cola, al temple de huevo, 
lacas. 

De dorados: ~obre superficies de 111adera. sobre superficies de 
piedra. 

De partes de 111adcra: 1nJertos.. partes ensan1bladas. partes 
originales desprendidas. bastidores y si111ilares con1pletos. 

De partes de hierro: bastidores. rejas y barandales. 
De vidrio en bastidores de madera. 

PROPUESTA /JE /.OS E/.E,l/ENTOS 
A RECL'PERAR.-

Con10 se ha ·dsto en la presentación de la ex-hacienda La 
Huerta .. gran pane del casco que la conforn1aba esta a punto de 
desaparecer .. sin en1bargo el uso de casa de can1po que la fan1ilia le ha 
venido dando ha logrado rescatar la parte que corresponde a la casa y a 
la capilla. Estas panes son las que 111ejor suerte han tenido y las que 
n1enor intervención recibirñn dentro del proyecto <la interYención 
dentro de ellas se lin1itará prñctican1ente al 1nanteni1niento). 

Pero las panes correspondientes al trabajo de la hacienda se 
encuentran en un grado de deterioro nn1y ff\·anzado Sera aquí en 
donde se apro,·cchani el espacio que han dejado ccH1f'on11ado para 
introduCir el nue\ o prngran1a. Sin en1bargo se tratara con10 parte del 
proyecto de respetar el uso antt!rior dentro de lo posible. 

En cuanto a lo que al conjunto se rclierc~ este se enriquecerü 
con los t!len1entos del nuc,·o progran1a. 

Con c~to st: entiende que !.'e propone utilizar la 111ayor parte de 
elen1entos posibles. ya sea porque el uso no ca1nbiará o porque pueden 
acoger a los tllh:"\·os requerin1ientos. 

Es i1nponante n1cncionar aquí que los ele111cntos c¡ue han 
dejado de cxi~tir toda,·ia fc1rn1an parte de la 111e111oria del sitio ,. que es 
pr~~isa111ente esa n1en1oria la que se propone rescatar en 1nedida de lo 
posible. sin t!1nhargo St! harán alteraciones en el uso de los espacios o la 
distribución de los e1e1nentos del progra111a en la n1edida que el nue,·o 
uso lo requiera. 



PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN 

En el proyecto de integración de la hacienda ganadera con el 
casco de la ex-hacienda agrícola se intentará contbr111ar los espacios 
que no existían en el antiguo programa .. tales coino: corrales. plaza de 
tientas .. silos para grano .. etc. .·\den1ás será el proyecto de integración 
el que utilizando las construcciones existentes transforn1e la hacienda 
para su nue,..-o uso. 

DEFISICIÚS DE /.OS tVUEVOS E/.E,\IEATO ... :-

Los nuevos edificios scrftn los que alberguen a las nuevas 
necesidades.. n1ientras que los espacios anteriores serán el apoyo 
necesario a éstas. Los nuevos espacios .. adenuis .. tienen el con1pro111iso 
de rnostrar una interrelación entre la arquitectura de la hacienda vieja 
con la nueva para forn1ar un conjunto nuevo. Esto propone una 
intervención por contraste en la que elen1entos viejos y nuevos 
dialoguen. 

Pero adctnás la nueva intervención se dará tan1bién dentro de 
los viejos edificios .. dando así lugar a una arquitectura ecléctica en 
cuanto a tbrn1a y fondo. 



- _. _______ . - _. __ .. ___ .. ________________ .. __ . __ .C.Q~~-lJNT.Q 

Dentro de Ja ex-hacienda ""La Huerta" se encuentran las 
construcciones de lo que antiguan1ente file la casa de la tbn1ilia .. que 
actuahnente se utiliza con10 casa de carnpo: la capilla .. en la que se 
encuentran los restos de Jos miembros de Ja familia; Jos establos; Ja 
calpaneria o casas de los trabajadores: las trojes: el antiguo rastro y la 
huerta. 

De los elen1entos que tbrn1aban la antigua hacienda se 
encuentran en buen estado solan1ente la casa y la capilla. Las bodegas 
que se encuentran dentro de la zona de la casa están en regular estado .. 
así con10 las trojes. La calpanería se encuentra casi destruida al igual 
que el rastro y Ja huerta. 

La propiedad tiene alrededor de 42 ha de tierra que alguna vez 
se dedicó al culth:o y de la que actualn1ente se aprovecha sólo una 
pequeña parte. 

El casco de la hacienda esta detern1inado arquitectónican1ente 
por un eje de contposición que corre en dirección oriente-poniente .. 
practicamente paralelo a Ja autopista federal Tchuacan-Chilac. Al lado 
sur del eje cncontra1nos: la capilla .. la casa .. los establos. .. el pozo de 
agua y la calpancria al !("lndt1. Sobre el lado none tcncn1os: una 
explanada pertene-cientc a la troje principal (cuya tachada n1ira al 
poniente). el antiguo rastro .. algunas bodegas .. la entrada a la huena y la 
calpaneria .. -\. esta '"·calle"'"' se llega desde la carretera por 111edio de un 
can1ino de terracería. 
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(propuesta) 

Con10 ya se explicó anteriorn1ente.. se propone utilizar el 
espacio construido de la ex-hacienda La Huerta .. que en un principio 
sirvió con10 hncienda agrícola y se aprovechara con un nuevo gtro~ 
sien1pre pensando en la hacienda con10 un lugar de explotación de 
algún recurso .. dedicándola a la crianza del toro bra·vo. Para esto 
desechan1os parte del antiguo progratna y proponen1os nuevos 
espacios que co111plen1enten al trabajo de crianza del ganado de lidia. 

zonas: 
La nueva hacienda constará básican1ente de las siguientes 

Zona habitacional 
Establos 
Calpaneria 
Trojes y Silos 
Area de culth·o (huerta y campo) 
Plaza de tientas y veterinaria 
Corrales para vacas 
Corrales para sen1entales 

Cada una de t!stas zonas se analizará más adelante con mayor 
detcninliento. 

Parn la reutilización de la antigua hacienda se piensa en 
con1ple1nentar el panido bélsico de la hacienda con los nuevos 
cle1nentos. 

C<JSJU.VTa-

Para la elaboración del nuevo conjunto se tornarán. conlo ejes 
de partida. el eje principal de co1nposición actual (oriente-poniente) y 
el carnina de acceso desde la carretera (norte-sur). Se delirnitani la 
parte de la calpaneria~ las zonas de culti"\·o~ el area de trabajo de crianza 
y el cmnpo bravo. Para esta delirnitación de las zonas qui.! tl"lnnan el 
prograina de la hacienda ganadera se tendrfln bien diferenciados los 
t.!dificios correspondientes al trabajo con el ganado 1 tales corno corrales 
de vacas y scn1cntales~ plaza de tientas~ silos). y los corrc~pondientes a 
la parte de apoyo a la crianza dentro de dicho prograrna~ uniendo todo 
el conjunto por medio de la plaza principal. que recuerda a las plazas 
de arn1as de los pueblos españoles que sirvieron de cuna a la tiesta de 
los toros. 
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La casa. peneneciente a la familia Herrero, es la parte principal 
dentro del casco de la hacienda y la mejor cuidada después de la capilla 
(que se encuentra prácticamente dentro de lo que es la zona de la 
casa). 

La casa .. al igual que las den1ás construcciones del casco está 
hecha a base de rnuros de adobe rajueleado en sus juntas y aplanado 
con n1ortero y pintado con pintura a la cal. El espesor de los muros es 
de 67 cn1 pron1cdio y con una altura de 6 nlts pron1edio. 

Se accedt! a la casa desde la ·"calle"" a través de un zaguán que 
cornunica con un patio dividido por un n1urete .. a un lado del nnirete se 
encuentra la casa propiarnente dicha .. consistente en una estancia .. 3 
recámaras .. un baño. un estudio .. con1edor. alacena .. cocina .. patio y 
cuarto de servicio. A.den1ás se con1unica al jardín un cuarto de visitas 
que tiene baño propio. Del otro lado del murete tenemos el acceso a la 
capilla a través de la sacristía y una pequeña bodega .. 5 bodegas n1its y 
un patio trasero que con1unica a la troje. Frente a la capilla se tbrn1a 
un pequeño atrio. 

Esta parte de la hacienda está en rnuy buen estado por el uso de 
casa de ca111po que le ha dado la farniJia propietaria y no se hablaría de 
una intervención sino de un n1antenin1iento~ a excepción de las bodegas 
que por falta de uso se encuentran en regular estado. 



SIMBOLOGIA 
·(estado actual) 

MURO APLANADO 
MORTERO ARENA/CEMENTO 

MURO DE ADOBE RA.JUELEADO 
SIN APLANADO (DETERIORADO) 

~ MURO APLANADO CON MORTERO 
~ Y MUESTRAS DE HUMEDAD 

BASAMENTO APLANADO 
MORTERO AREAN/CEMENTO 

BASAMENTO DE MAMPOSTERIA 
SIN APLANADO (DETERIORADO) 

PISO DE TERRACERIA 

PISO DE LOSETA 
EN BUEN ESTADO 

PISO ENLADRILLADO 
EN BUEN ESTADO 

C7 
'V 

PISO DE LOSETA 
EN MAL ESTADO 

@ TECl-10 EN BUEN ESTADO 
CON VIGAS DE MADERA 

~ 
~ 

TECHO EN MAL ESTADO 

El 
r,:¡ 
l::J 

PUERTA EN BUEN ESTADO 

PUERTA EN MAL ESTADO 
(PUERTA O MARCO) 

o HERRERIA EN BUEN ESTADO 

e HERRERIA EN MAL ESTADO 

NOTAS: 

CUANDO APARECE SOLO UN SIMSOLO POR LOCAL 
SE SUPOl'..E TODO EL LOCAL IGUAL. O SE INDICA
RA LO CO~TRARIO. 
LA PINTURA SOBRE EL APLANADO ES A LA CAL. 
LOS SIMBOLOS QUE INDICAN ""BUEN ESTADO'' 
SE SITUAN EN ELEMENTOS EN DONDE EL MANTE
NIMIENTO SERA MINJMO. 
LOS REFUERZOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
SE HARAN SEGUN CALCULO 
TODAS LAS MEDIDAS SE REFIEREN EN PLANO 
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(propuesta) 

Como parte de la utilización del espacio construido de la 
antigua hacienda y con1plctando el nuevo programa se utilizarán dentro 
de la zona de la casa las bodegas que ya se ha n1encionado y que se 
encuentran en regular estado para alojar las casas del veterinario,. del 
contador y el encargado de la hacienda .. ·\.demás se utilizará la troje 
para dar cabida a las oficinas (cuyo progran1a consta de: recepción,. 
sala de juntas~ área de secretarias. sanitarios. :.? privados pequeños y un 
privado para el hacendado). De igual tbrn1a se reactivará el patio 
trasero y se con1plementarñn las partes necesarias. 

Los espacios que contbrn1en las nuevas habitaciones se deberán 
ajustar a las din1ensiones de las bodegas. ya que no se pretende derribar 
n1uros sino reforzarlos y aprovecharlos. 

Aden1ás se utilizarán estas nuevas habitaciones para conformar 
diferentes espacios que enriquezcan el conjunto habitacional. creando 
así efectos con10 el claroscuro o la sensación de ditCrentes patios que 
por ahora no existen y que serían elen1entos in1portantes dentro de la 
inten..:ención. 

La casa quedará igual a corno se encuentra actualn1ente y se 
planteara un n1antenin1iento. 

La capilla se encuentra en buen estado y permanecerá con su 
sacristia. vestibulo y bodega. 
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Dentro de los edificios que forn1an el nuevo progran1a y tal vez 
la parte rnás in1portante de la intervención se encuentra el dedicado a la 
tienta de he111bras. '-~a que la ganadería de lidia se basa en la bravura 
de sus anin1ales para obtener un nivel con1petitivo. es nn1y i1nportante 
un lugar adecuado para practicar el ejercicio de la selección del ganado 
que forn1e parte de la ganadería. Es en la plaza de tientas en donde las 
vaquillas son probadas. ya que los novillos n1achos se prueban en 
ca111po abierto. 

Contrarian1ente a lo que se acostun1bra. aquí se propone la 
plaza de tientas conformada por un cuadrado. Esto se debe a que la 
principal ~aracteristica que se evade en una ':aquilla es que sea n1ansa y 
esto se hace c\·idente en lo que los ganaderos llan1an ··querencia"". La 
querencia es la actitud que ton1a el ani111al que no es tan bravo y que se 
siente 111as seguro acercúndose a las ··tablas"" o continente del ruedo. 
En un n.1edo en el que se celebra una corrida es bélsico que este sea 
redondo (con10 su no111bre lo indica) ya que en cierta 111edida in1pide 
que el toro descubra su quc:rencia. pero en c:I 1110111ento de probar el 
ganado en la ganaderia es n1cjor darle cle111cntos para que se evidencie 
su n1ansura: estos clen1entos son las esquinas que tbrn1a el cuadrado. 

La plaza de tientas rc:quicre aden1as de cienos elc111cntos con10 
son: corrales de espera. corrales de curación. veterinaria. enfern1ería .. 
bodega para utensilios (picas .. petos. sillas. etc.) ,·estidor para los 
toreros y subalternos.. palco para el ganadero. apoderados y den1its 
gente Ín\·itada a presenciar la tiesta que representa la tienta de hen1bras. 
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La calpaneria también es pane imponante dentro de una 
hacienda ya que es aquí en donde los trabajadores vivirán. 

Dentro de los trabajadores de la hacienda tenen1os dos tipos: 
los que trabajan directa111ente con el ganado (vaqueros~ peones de 
brega .. jinetes .. etc.) y los que trabajan scrnbrando el can1po. De esa 
Forma se divide la zona de habitación en dos tipos: la destinada a la 
gente que pern1anece dentro de la hacienda con sus familias y los que 
llegan a trabajar por temporal. 

Dentro de la propuesta se ocuparan las antiguas casas para los 
trabajadores '"'"de paso'"'" y se construirán nuevas y n1ás confortables 
casas para las farnilias residentes. ....-\den1ás se necesitará un edificio de 
servicios que de: área de regaderas .. co1nedor y usos n1Ultiples para los 
trabajadores de entrada por salida y una guardería y zonas de estar 
para las familias de los trabajadores de planta. 

La zona de la calpaneria con10 tal se respetará y se adecuarán 
las antiguas construcciones. Las casas nuevas se proponen dentro de 
lo que antiguan1ente fue la huerta y sus bodegas~ ya que ofrecen más 
seguridad a los nuevos habitantes. 
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El edificio de servicios es en realidad un conjunto de dos 
edificios: el que alberga al comedor. cocina. salón de usos múltiples y 
sanitarios, y el que alberga a las regaderas. 

Estos edificios servirán de apoyo a los dormitorios para los 
trabajadores de jornada y los que no duermen dentro de la hacienda 
por vivir en poblados cercanos. 

Los edificios estarán contenidos dentro de lo que fueron 
bodegas de la huena y que actualmente son solamente pies de muros 
dcrrun1bados. 
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GUARDE RIA 

La guardería es una parte 111uy in1portante dentro del programa 
de apoyo indirecto a la ganadería. Debemos recordar que este no es un 
elernento original dentro del progrmna de las haciendas .. sino que es en 
el progran1a de las actuales plantas o fábricas en donde se le ha dado 
importancia. 

La gran parte de los trabajadores de planta dentro de la 
ganaderia serán las familias que vivían en la calpanería: teniendo una 
guardería para cuidar a sus hijos les damos la oportunidad de trabajar 
sin tener que preocuparse de ellos y. de esta forma. podemos contar 
con gente n1ás productiva dentro de nuestra organización. 

El edificio de la guardería se encontrará en lo que füe parte del 
rastro .. teniendo comunicación solamente con la zona habitacional. 

El progran1a de la guardería cuenta con: zona de cunero .. zona 
de rnaternat área de juegos .. sanitarios .. oficina .. cocina y área verde. 
Estos elen1entos se dispondrán en dos niveles cubiertos con una 
techurnbre a base de armaduras de rnadera y tejado de barro recocido. 
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Para la crianza del toro bravo es su1nan1ente i111portante el 
trabajo a caballo. principalmente dentro del campo bravo. por lo que el 
cuidado y crianza del caballo tambien es pane fündamental dentro de 
una ganaderia de este tipo. Los establos para los caballos se alojarán 
en el n1isr110 lugar que ocuparon desde un inicio. siguiendo con la 
propuesta de utilizar el espacio. con sus características y tUnciones 
originales .. pero por estar esta área en 111uy 1nal estado se reconstruirán 
prácticamente todos los establos. 

Los elernentos que se deben habilitar son: establos.. ñrea de 
ejercicio .. bebederos .. parideras. corral para crías y corral para la cruza. 



i 
~--

------------- ..., 
' ¡ 

______________ _) 

r-:---------.: 
' ' ' ' :. •1 
.l. -- !. ¡: : i 
l• • : 

i· NQ•J 
1 • • f 

• • • 1 

' • • • 1 

'.k_:::::!.!=====d!::::========~ 

1 

lill 
__ j 

-¡ 



~--' ~~ 
~ 9 _".'1~~--------------- ,___ --------' 

1 
u u - u U-- u u u u e o w 

A 

- i 

e:;:s !;I - \ 

e 
§ (5 

1 e iiJ, 



~· 

11 

TEoJA DC: E3A.RRO ~ECOC:::•OO 

VIOA DE: PINO ( ~ OX20) 

COROON DE SOLDADURA 

~~RNO CON CUERDA (., 6 ,.......,......., 

~L-ACA DE: AC::E:RO (9 ........ rT"t) 

VIOUETA CE: ACERO 

f~';:."bua"!.<?:,~ ~~ ~7'5~~A) 
AROOt..L..A DE F"IE:RRO 

..3.00 

2.82 



..................... _ .... _ ........ _ ~A~~T~.\>~!N~J-~-:\1=-.. 

La caseta de acceso principal es el prin1er contacto con la 
hacienda. Será aquí en donde se filtren los visitantes. los e111plendos .. 
los in·vitados. los cobradores o los repartidores. 

Es n1uy in1portante tener un registro exacto de quien entra y 
quien sale y por lo tanto este será el único acceso a auto1nóviles en el 
conjunto al are-a de la crianza (habrit un acceso secundario a la zona de 
la calpaneria). 

Dentro de los visitantes que hay en una ganadería hay 11n1chos 
cobradores. repartidores .. veterinarios o inspectores .. cuyo trabajo ~e 

realiza visitando difen:ntes ganaderías a diario: es in1portante prevt!'nir 
que cualquier enfermedad entre a nuestra hacienda. Para esto se deben 
fi.unigar los autos que entren al área de la crianza .. lo cual se hace por 
n1edio de una cortina que aton1iza el fu1nig.nnte sobre et auto .. y ta cuya 
instalación se encuentra en et arco o puerta por a que ha de pasar el 
auto. 

La caseta en si cuenta con baño y área de trabajo para dos 
encargados de la seguridad. 
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Entre \a zona principal y la ca\apanería se encuentra un segundo 
ti\tro. en esta ocnsión para \a gente. principatn1ente trabajadores de ta 
misn1a hacienda que entren a pie. 

Se creara una torre-111irador aprovechando la estructura que 
sostiene al tanque elevado que surta de agua a la zona habitaciona\. ,.'\.\ 
pie de esta torre se encontrara 1a caseta. 

La caseta tendrá un baño y espacio de trabajo para dos 
encargados de \a seguridad. 
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MEl\IORIA.ARQUITECTÓNICA 

Como ya se había mencionado en la propuesta de trabajo. se 
pretende crear una convivencia entre la arquitectura del pasado y la 
nueva intervención .. esto es. basándonos en la arquitectura existente se 
pretende crear un nuevo conjunto que sea ""redondeado"" por la obra 
nueva. Pariendo de esta base nos obligamos a estudiar y entender el 
terreno sobre el que pisan1os. La obra t!'xistente nos rige el diseño de 
una 111anera brusca y deben1os saber ton1ar lo que necesiten1os de ella 
para aprovecharla dentro del nuevo progran1a en la 111ayor escala 
posible. 

Se debe entender tatnbién que no todo lo que se encuentra en 
ruinas es digno de rescatarse y dentro de la exhacienda La Huerta 
tenen1os ejen1plos de espacios que se deben rescatar .. otros que se 
deben aprovechar y otros que no n1erccen ni una ni otra acción. 

Para comenzar se partió de la antigua propuesta de la hacienda 
ganadera. Esta se disponía a a111bos lados de un eje n1uy claro de 
composición (oriente-poniente) que podríamos llamar calle. en la que 
se encontraban los elementos que contbrmaban el progra1na: casa .. 
capilla .. trojes .. rastro .. huerta .. establos y calpanería. Por alguna razón se 
construyó la carretera casi paralela a este eje y a espaldas de la casa 
principal. Esto obligó a que el acceso a la hacienda s~ hiciera n1ediantc 
un ca111ino que resulta perpendicular al eje principal y que pasa a un 
costado de la casa (detras de las bodegas y a un lado de la capilla). 
Este es el plantea111iento general con el que se debe jugar para insertar 
... :l progran1a de la ganadería de toros de lidia .. género en el que es n1ás 
in1portante el trabajo y cuidado de los anitnales que guardar la cosecha 
del ca111po (aunque obvian1ente es i1nponante dentro de.! su progran1a el 
al1nacenan1iento). 

Se podria decir que por el e~~ado l.!ll el que se encuentra el 
ca~co de la exhacienda ~n lo que nos basarc1nos principahne-nte será en 
la rehabilitación de los antiguos elcn1cntos y el uso de sus espacios para 
satisfhcer la nuevas necesidades v se crearan nuevos edilicios en los 
que se realice la nueva actividad .. 

Se propone aden1as rnás que activar el ca1nino de acceso. crear 
una unión que lo trabe con el eje principal. Con esto no se propone 
darle la n1isn1a in1portancia que dicho cje .. sino qut: se crea un espacio 
de antesala y YCstibulación para el conjunto. Para esto st! ha pensado 
en un elen1cnto característico de la tiesta brava .. la antigua plaza de 
annas de los pueblos españoles en donde st! tCstcjaban las corridas en 
días de fiesta y a las que se preparaba para la recibida del ganado que 
llegaba desde las afueras del pueblo a través de los callejones del 



pueblo. Es decir, retomando la plaza como elemento de gran tradición 
en la fiesta de los toros .. se propone crear un espacio que integre al 
conjunto y que en algún n101nento pueda tener alguna otra fi.1nción 
(como se hacia antiguamente en días de tiesta). siendo esta 
precisamente la de servir de albergue a una plazuela des111ontable y 
teniendo con10 n1edo la 111is111a plaza. Pero para esto es necesario dejar 
preparadas las ··instalaciones· .. necesarias para celebrar la corrida .. tales 
como salida ele los toros o puerta de toriles., lugar para montar el 
graderío .. salida de los rnatadores .. enfern1ería y zona para ambulancia .. 
palco del juez e invitados y entrada para las cuadrillas. 

Se ha pensado en este espacio con10 el que integre el conjunto 
y que al nlisn10 tie111po ron1pa con los elen1entos formales ya 
establecidos. La Plaza será un espacio que disfrazado por la rigidez y 
ortouonalidnd 111ostrada desde el travecto de acceso de la carretera se 
desc~1bra dinñn1ico_ abierto_ an1plio. ·se propone un espacio circular en 
planta que vestibulo el paso a la zona de los corrales. a la ··calle 
principal"" o al campo bravo. Además dentro de él se llevará a cabo la 
actividad de aln1acenan1iento ya que será el acceso directo a los sitos y 
a la troje. 

En el casco de la casa se solamente un 1nantenimiento a la casa 
principal ... casa de invitados y capilla ... n1ientras que se inten.:iene la zona 
de las bodegas para dar lugar a las casas del veterinario_ contador y 
encargado y se acondiciona el espacio de ta troje trasera para las 
oficinas (lo que nos pcnnite tener cnntrol al acceso de gente que vaya a 
la zona de la crianza o solan1ente a las oficinas) 

Los nuevos elementos que necesitan ser constrnidos para 
co1npletar el progran1a· de las casas se hanin siguiendo el concepto de 
contraste con la obra original para evidenciar el nue,·o trabajo. 

Los establos ocuparan su lugar original y la inten·ención 
consisura en la rl.!constn.1cción de estos_ teniendo en cuenta la 
importancia de tener caballos dentro de una hacienda de este tipo. 

Lo que antiguan1cnte tite el rastro de chivos y otros anin1ales 
(un espacio cerrado y dotado de espacios secundarios para el trabajo 
de destace) sera el lugar en d que se constn1yan los corrales para los 
sen1cntales por ser un lugar bien controlado y porque dentro del nuevo 
programa no se considera un rastro <por razones de higiene y salud los 
ani1nales se llevarían al rastro de la ciudad de Tehuacán). 

La zona de la calpaneria resta en d 1nismo lugar pero adquiere 
algunas n1odificaciones. Se proponen dos tipos de casas. una para los 
trabajadores de planta que residen dentro dt:!' la hacic!nda durante todo 
el año acon1pañados de sus fanlilias y habitación para los crabajadores 



de temporal (estos últimos seran apoyados por regaderas. comedor y 
salón de usos múltiples). Ademas sera necesaria una guardería dentro 
de la zona de habitación. 

La plaza de tientas es un elemento n1uy importante dentro del 
trabajo de crinnzn del toro de lidia. Esta tendra condiciones especiales 
con10 bodegas de útiles.. enfennería.. corrales.. vestidores.. baños y 
veterinaria que aprovechará sus corrales de curas. ...\.den1ás estos 
elementos se deberan compartir con la Plaza Principal para darle 
servicio en el ocasional caso de que se celebre una corrida. 

Las vaquillas se separaran en corrales de obra nueva en 
vaquillas con cría y vaquillas cuyo becerro ya ha sido destetado. 

El campo bravo se dividira en partes que separen al ganado de 
acuerdo a su edad y que pern1ita la rotación del ganado dentro de él 
para dar oportunidad a la hierba de crecer. 
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El cálculo se dividirá en dos partes principales: el de los 
elen1entos que se reforzarán por usarse co1no apoyo a los nuevos 
requeri111ientos _ tales como las bardas que envuelven el casco. las 
bodegas que alojarán a las oficinas y casas .. los 1nuros de las antiguas 
bodegas de la huerta y dentro de las que se propone el edificio de 
apoyo a la calpaneria (regaderas .. cocina .. con1edor y usos n1últiples) .. 
las unidades de la calpaneria. la troje y los establos~ y el cálculo de los 
edificios nuevos. 

Se propone que los elen1entos existentes sean refOrzados 
recordando que está hechos en su gran n1ayoria por nutras de adobe y 
losas de viguería y terrado {aunque en la parte de la casa ya se trata de 
losas de concreto planas). Se harán los planos especificando los 
detalles y la fi ... "lr111a de intervenir cnda ele1nento (columnas. cadenas .. 
trabes. etc.). En algunos casos se tendran que sustituir sillares de adobe 
y completar n1uros. 

En el caso de los nuevos entrepisos dentro de locales antiguos 
(co1110 es el caso especifico de Jos departan1entos en la actual zona de 
bodegas dentro de la casa principal). estos deberñn tornarse corno una 
estntctura independiente. El c1nro rdativan1entc pequeño (alrededor de 
-t.50 n1). nos pern1ite usar un siste111a a base de losas de ··,·igueta y 
bovedilla··. apoyadas sobre una trabe de liga. que a su Yez .. se apoya 
sobre colu111nas de concreto de -lü x 30 cn1. ahogadas dentro del 
espesor del 111uro de adobe y apoyadas sobre zapatas de concreto. 
siguiendo la fonna de las zapatas de colindancia. 

En cuanto a la obra nuc\.·a se propondrán los niuros de tabique 
rojo recocido dispuestos de tal tOr111a que actúen co1110 111uros de.: ...:arga 
(en realidnd no hay ningún edilicio de 1nils de dos ni'-:elcs. exccpto los 
tanque de ab!ua) y Si;;! tratarftn de C'\ itar grandes ele1ncntos ..:-~tructurales 
de concreto. Las losas scriln de ..... iguc.:ria dt: ntadcrü. sobrt: ....-ig.uctas de 
acero solmnente de ser n..:-cesario y se utilizaran tejas recocidas. En 
algunos casos que st.! especificaran con claridad se haran nuaros de 
adobe rnjueleado. 

El concreto que se utilice se hará con centento Portland. con 
una resistencia: 

Ce = ::so kg/c111~ 
El acero que se utilice dc-bcra tener una resistencia: 

Cy = 4.:!00 kg/cm, 



Se utilizarán 2 tipos de losas a lo largo del proyecto: de 
concreto reforzado y de '"vigueta y bovedilla"" . 

Además se utilizarán como elementos de cubierta armaduras de 
madera (guardería) y cubiertas a base de lámina rolada. apoyada sobre 
viguetas de acero curvado (reforzado con tensores de cable de acero). 

- . ---- - -- .. -- -- ---. - --~!~~!9~~~- ~~-!~~-:t:-~.1:-~-;:_1_9~~~ 

1-1/IJR.-Í U/./C-1.-
El agua se ha venido sacando de pozos n1ediante bombas. Se 

podría hacer la preparación de una cisterna y trabajar con un sistema 
hidroneun1ittico. pero por razones de diseño y falta de servicios de 
1nanteni111iento de este tipo de sisten1as en la ciudad de Tehuacán se 
optó por seguir sacando el agua de dichos pozos y bombearse a 
tanques elevados (2). que la distribuyan. 

El agua se aln1acenarñ en dos tanques elevados. El prin1ero 
alin1entará primeran1ente a las calderas que se encuentran en el cuarto 
de n1áquinas y proporcionará de agua caliente a las zonas de habitación 
(calpanería. casa principal.. casas secundarias). El segundo tanque 
alin1entará la zona de los corrales de vacas y la plaza de tientas (zonas 
en las que no es necesario contar con agua caliente). 

SANITARL-t.-
Será necesaria la construcción de fOsas septicas ... cspc..:ialmente 

en el área de la calpanería .. ya que en la zona de corrales se recogerá 
con pala el excren1ento y se tratará para abono. 

El.ÉCTR/C-1. -
SI.!' nt.:...:c.:sitará la co!ncn(.;ión de una subestación .. la cual alberga a 

los transti..."lrt11adores de baj~ i:-.!nsión .. quienes a su vez .. alin1cntan a un 
tablero principal que disti-ibuirá la energía a tres tableros principales 
(uno para alin1entar a la zona de la calpaneria.. otro a la zona 
habitacional y a los establos .. y por últin10 .. el que abastecerá de energía 
a la zona de los corrales y d alumbrado del campo en general)_ 

Ésta subestación será alimentada por la acon1ctida de alta 
tensión. Se hará una propuesta de ilun1inación .. pero se puede decir 
grandes rasgos que se necesitarán lun1inarias en el área de corrales y 
establos y una ilun1inación nuis estudiada en las áreas hahitacional y de 
oficinas. 



Los tableros generales enviarán energía a tableros auxiliares ,. 
destinados a los diferentes circuitos de iluminación y contactos. para 
dar servicio normal y de e111ergencia. 

La iluminación y los contactos serán de tipo bifásico en los que 
se utilizará alan1bre T\V~ el cual irá ocultó por piso~ nluros o por 
tubería conduit galvanizada: par acometidas se usará alan1bre de tipo 
TH~V-

La ilu111inación el proyecto responderá a diferentes usos~ de 
alumbrado en el area de los establos. corrales y campo principalmente. 
y co1110 iluminación de diferente tipo segUn lo 1·cquieran los dernás 
espacios. Para esto se cuenta con diferentes cle111entos con10 son: 
spots~ arbotantes~ reflectores~ lán1paras incandecentes. lámparas 
fluorescentes y lurninarias de aditivos metñlicos. 
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CONCLUSIONES 

Al haber terminado este trabajo de tesis se pueden concluir 
varios puntos: 

A) En el caso de la hacienda ""La Huerta"". como en el caso de 
cualquier otra hacienda o lugar de producción de cualquier producto 
(como puede ser una fábrica o una planta) .. el arquitecto debe estudiar 
e\ progran1a para darle al productor (en este caso e\ ganadero) .. los 
elen1entos ncccsnrios para que sea &;!\ quiCn dcsarro\\e \a producción de 
ll"lnnera exitosa. 

En e\ caso específico de una g.anaderin de toros de lidia e\ 
arquitecto no sera quien decida de n1anera directa e\ és.ito o la quiebra 
de Csta.. sino e\ ganadero que n1aneje \a selección y venta de su 
producto. Pero es e\ arquitecto quien debe dotar a\ ganadero de los 
recursos necesarios para que se pueda desarrollar p\enan1ente. 

B) La rc.:cuperación de edificios a punto de perderse .. y de sus 
espacios .. es una práctica que se debe fon1entar y dt.!sarro\tar en paises 
con10 e\ nuestro. ya que tiene una dob\c tlinción: e\ ··rccic\aje·-- corno 
solución a\ desperdicio econón1ico. por un lado. y a \a recuperación de\ 
patrin1onio arquitectónico. por e\ otro. 

C) Pienso que en el caso particular de :--léxico. el replantamiento de la 
organización en \a producción agricola y ganadera puede ser \a 
respuesta a rnuchos de \os prob\en1as sociales. econón1icos. po\iticos y 
de desarrollo que vivin1os actua\tnente. Propongo un estudio de \a 
organización de \a hacienda que t\eve a una salida alternativa para 
dichos prob\en1as. Una solución de este tipo traerit. con10 consecuencia 
una revisión a los progran1as y teorías arquitectónicas que conocetnos 
actualtnente. 



D) Este trabajo en realidad no es una propuesta única de intervención 
al caso de la •·Ex-hacienda La Huerta''. sino el contrario. Jo que 
pretende. es convertir este proyecto en una propuesta de entre tantas 
que puedan surgir dependiendo de la lectura que se haga del Jugar. de 
las condicionantes del tiempo en el que se desarrolle cada proyecto. 
pero sobre todo ... de Ja teoría de la restauración. 

Con esto quiero decir que: 

E) El estudio de Ja teoría y de Ja relación de ésta con cada caso 
especifico. es muy importante y debe ser tema de estudio profundo 
antes de cn1pt!zar a proyectar cualquier restauración o recuperación de 
cualquier espacio de este tipo. 

F) También debemos estar conscientes de que el proyecto de 
recuperación de un espacio requiere de un profitndo análisis.. no 
solar11ente del in111ucble a recuperar ... sino del progran1a que lo fOrma ... es 
decir ... de lo que se pretendió hacer en ese caso en particular .. con 
respecto a lo que se hacia en su alrededor al n1isn10 tien1po. Teniendo 
un concepto claro del ec.lificio que se pretende inten.:enir ... el resultado 
de la inten.-ención será n1ejor. Los ,·:llores de los espacios can1bian 
con el 1ien1po dentro de un 1nisn10 progran1a: rescat:tr el edilicio es 
rescatar dichos ,·;.alores .. t.•n la 111edida de lo posible. Por esto 
concluyo que: 

G) Cuando intcn.enirnos un edificio construido tene1nos una doble 
responsabilidad: con nuestra Cpoca y nuestras necesidades .. por un lado .. 
y con el inrnueblc y su tie111po .. corno clt!nH!nto histórico .. por el otro. 

Inten.·enir cualquier edificio es inten:t.!nir directan1ente sobre la 
n1en1oria del sitio: y esto es tan i1nponante .. o aún 1nas .. que hacer una 
constn1cció11 nuc\·a en un sitio en el que no habia nada .. que esperaba 
cualquier cosa . 

.. 1) \"iollet-lc -l)uc propone con10 base a la intervención una ··correcta 
interpretación de la cstn1ctura fl."1nnal del edificio'"" .. yo propongo que 
aden1ás se efectúe una correcta interpretación al progran1a del edificio 
y que este se ponga frcntc al nuc\·o progra111a dictado por las nuevas 
necesidades y se llc-gue .. entonces .. a un ··progran1a thno·· de los dos 
anteriores. Dicho en otras palabras .. la solución al plantean1iento: ··yo 
necesito e~to. pero tt.!ngo e~to A.hora bien. esto no es tan sencillo 
pues no se puede oh:idar la responsabilidad .. que ya antes se n1encionó. 
con el ele111ento histórico y con el sitio 1nis1110. asi que. llegado este 
punto se dt!be hacer un nue\·o plantearniento. que ~hora seria: ··yo 
necesito esto. pero tcngo esto y debo conservar esto"". Llegada una 
solución se podril detinir que clernentos seran inten:enidos .. y de qué 
tOrn1a .. y cuales deberán ser consen·ados. 



1) Una vez definidos los elementos a conservar. y Jos espacios a 
reutilizar. podemos decidirnos por cualquiera de las teorías ya 
existentes en cuanto a conservación o reutilización de los espacios se 
refieren. Siguiendo esta línea concluyo que: 

La 1nejor propuesta arquitectónica,. no sólo ser:í la que 
desarrolle 111ejor 1111 programa en el que se consen-·en los 
elen1entos con ,,-alor arquitectónico (en cuanto forn1a y fondo) e 
histórico .. y se reutilicen los espacios construidos al nuíxinto para 
res¡>onder a las nue\.·as necesid:1des .. sino que ademaís. genere un 
proyecto que. por un lado. recupere elemeulos perdidos. de 
hnportancia dentro del '\!Íejo progran1a.. y que. por el otro,. 
represente a un 11ue''º tien1po con 111u.~·,·as necesidades. 
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