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INTRODUCCIÓN 

"l.:nG sociedad se define 110 sólo por su aClIwd ante 
el !ullIro sino all/e el pasado: Sus {(>LlI(,l'dos 110 SOll 

menos rel·eladores que slIsproyectos". 
Oetam P(e 

L a propu~sta de preselvación para esos pequeños poblados que se 

encuentran dispersos entre los caminos y brechas dd paisaje JUral de nuestro pais. surge 

como una alternativa que busca la protección, recuperación y desan'ollo controlado de los 

asentamientos humanos y entidades municipales; que se distingen por tener atributos de 

valor histórico en su patrimonio cultural e implicitos en su imagen urbana, y rdatÍ\'os a 

sus bienes muebles e irunuebles. sus manifestaciones culturales. sus costumhres v sus 

tradiciones; que se encuentren en '-'las de conurbación, de transfonnación o de 

intervención sobre su imagén urbano-arquitectónica y paisaje con textual circundante. Ya 

que en las últimas tres décadas de nuestro siglo, las transfonnaciones y cambios 

suscitados dentro del espacio geohistórico. se han desarrollado de una manera rápida y 

relativamente descontrolada: de tal manera que han llegado a superar las predicciones 

de sus efectos ambientales y han llevado al ser humano a reconsiderar sus expéctativas 

respecto al uso adecuado de los recursos naturales para la futura planeación y 

construcción de su habitat. Bajo estas condiciones, el futuro de estos asentamientos 

rurales ha llegado a tomarse incierto, dejando ver el peligro irunincnte dd que son 

susceptibles, al ser alterados en su imagen, aniesgando consecuentemente su identidad 

y pennanencia como entidades urbano arquitectónicas. socioculturales e lústóricas únicas 

en su genero. 
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La relación existente entre los poblados históricos y e! contemporáneo 

contexto urbano de la ciudad inmediata a su ,;mplazamiento geográfico y región 

económica; se verifica como una dependencia urbano administrativa, en la que 

tradicionalmente los factores sociopoliticos han jugado un papel preponderante en las 

actividades de planeación para su desarrollo económico y urbano. Actualmente esta 

modalidad de dependencia ha caído en la obsolescencia pues ha descuidado la relación 

histórica preestablecida entre los habitantes de estos asentamientos· humanos y su medio 

ambiente: así como los patrones de crecimiento de la ciudad están superando las 

disposiciones previstas en los planes de ordenamiento territorial y la tendencia del 

crecimiento demográfico ha sobrepasado las disposiciones de ocupación y uso de! 

suelo. también la trayectoria de su crecimiento ha ido generando nuevas formas de 

apropiación del espacio natural que rodea a los paisajes urbanos: estos asentamientos 

subintegrados, (suburbios); se han propagado hasta propiciar multiples formas de 

conurbación espontánea entre pequeños asentamientos. delegaciones y entidades 

municipales que cuentan con importantes nucleos de población rural. El singular 

fenómeno de la superposición arbitraria de las necesidades y satisfactores habitacionales 

que predomina en los cinturones urbanos sobre las cualidades y atributos fonnales de la 

expresión caracteristica de la arquitectura de los poblados históricos; han alterado 

gravemente las condiciones de vida de su estructura social comunitaria de manera que la 

frontera y el umbral entre lo rural y lo urbano se han tomado irreconocibles. 

Estos fenómenos se están propagado más allá de los límites naturales y 

geográficos de la ciudad y pueden llegar a provocar graves alteraciones sobre el paisaje 

natural inmediato de los poblados históricos. que son afectados de forma indirecta por 

las transformaciones de la imagen urbana que se han desencadenado en la ciudad. 

La desvinculación habitacional. que en la actualidad es considerada 

privativa de los nucleos urbanos en vías de clésarrollo y de sus centros históricos, se 

relaciona frecuentemente con: la sobreplus\·alización comercial del uso de sudo en los 

centros históricos, con la baja rentabilidad dd uso habitacional de los inmuebles, con la 

insuficiencia de las áreas de estacionamiento y con los demás malestares urbanos 

derivados y relacionados con este sector, a los que en la actualidad se les ha agregado una 

.paulatina consolidación de asentamientos incgulares. fraccionamientos, bloques de 

vivienda y colonias residenciales tendientes a las periferias de la ciudad; que en su 
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número y dimensión. han lkgado a acentuar la insuficiencia de los SérVICIOS é 

infraestructura urbana. Sus d"mandas han crecido paraldam~nte a las transfonnaciones 

del paisaje urbano y rural. al tiempo que la dinámica de sus transformaciones sociales se 

ha visto regida por la prevaleciente situación econóinica de nuestro país. Hoy la gente dd 

campo persiste en su búsqueda de espacios habitables. oportunidades (Ié empko y nichos 

sociales dentro de la ciudad, en su municipio o fuera de él. dentro o fuera de SU estado o 

de su pais: y los efectos del impacto social y ecológico que traen consigo estas 

transformaciones sociales. están imprimiendo su huella sobre la expresión edificada de 

su identidad. La imagen arquitectónica del asentamiento rural está incubando 

silenciosamente las intensiones constructivas del conjunto cokctivo y estableciendo las 

reglas funcionales y fonnales de un nuevo ritmo de vida en los habitantes (k los 

poblados. municipios. ranchería s "comunidades. que inevitablemente están 

involucrados ya en una trayectoria globalizada de crecimiento y subdesan·ollo. 

El papel de los diversos agentes organiz.ldores del espacio está 

frecuentemente conectado con planes globales. cuya lógica siempre estará condicionada 

por las intensiones funcionales que buscan instrumentarse. Cna lógica administrativa 

puede dar origen a arreglos territoriales especifico s que pueden o no coincidir con 

tejidos empresariales. jurisdicciones eclesiásticas o redes históricas de intercambio 

comercial. Si a esto le agregamos las limitaciones propias (k los sistemas de 

comunlcaclOn. tenemos que la amplificación de la escala de observación desde d 

exterior afecta la evaluación disciplinaria de los fenómenos creadores y transfonnadorcs 

del espacio urbano. La visión de los sujetos sociales involucrados siempr~ será decisiva 

para la adopción dé las medidas de intervención. protección y planeación de las 

cualidades fonna1es ~. funcionales que identifican su asentamiento .. -\ctualmentc. en los 

poblados históricos se han suscitado cambios tanto en la notoria transfonnación de la 

imagen urbana de su hábitat. como en la adopción de nuevas fonnas de conducta e 

intercambio social entre sus miembros. y se ha producido el surgimiento de nue";,s 

necesidades y satisfactores que condicionan el uso de su espacio vital al de la tecnología 

y la sobre - explotación de los recursos naturales impulsados por el consumo masivo. 

Para los poblados mineros como es el caso de CelTo de San Pedro y sus 

comunidades aledañas. se abre hoy un capitulo decisivo. quizás el último en su 

existencia. pues puede significar su total extinción o la alteración irreversibk de su 
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imagen urbana: la explotación mmera industrializada que está por emprender sus 

actividades extractivas en este lugar. se plantea a si misma y anlé la sockdad. como su 

única alternativa de desarrollo, pero al mismo tiempo deja entrever la aniquilación del 

patrimonio arquitectónico y natural del lugar; así como los efectos denstadon::s de sus 

técnicas de explotación, sobre el medio ambiente y su población. 

Por otra parte, para el caso de .<\¡madillo de los Infante. las 

transformaciones que amenazan con alterar su imagén urbana; pese a que son graduaks. 

no son menos destructivas; éstas tienen su origen en factores y problemas externos (de 

movimientos migratorios y de penetración cultura~ por mencionar algunos): pero que 

germinan lentamente dentro del grupo social que integra su comunidad. 

En resumidas cuentas. las transformaciones ambientales del espacIO 

geohistórico y su expresión urbana originadas en la dinámica social de su comunidad. se 

han propagado hasta los procesos de las actividades agricolas productoras dé alimentos y 

materias primas entre otras, hasta agotar los respaldos de inversión para el pequeño 

productor agricola desalentándolo y orillándolo a emplearse en otras actividades 

economlcas. Este fenómeno representa actualmente, una grave problemática 

socio económica en determinadas áreas geográficas, de algunos estados de nuestro pais; 

en las que la degradación de la imagen urbana y el abandono de sus asentamientos, 

comunidades y poblados va de la mano de las necesidades sociales y la falta de difusión 

de su patrimonio histórico: dejándonos ver como los campesinos y artésanos se han ido 

convirtiendo en emigrantes ilegales en la frontera norte de nuestro país. o en el mejor de 

los casos, en prestadores de servicios. obreros, o sub-empleados con ocupaciones 

improvisadas. 

Hacia fmales de la de cada de los ochenta los pueblos, entidades 

municipales y ranchenas que debido a la distancia o a su emplazamiento geográfico, se 

habian conservado relativamente al margen de lodos esos acontecimientos: se vieron 

lentamente afectados en su imagen urbana por el abandono y la indiferencia de sus 

habitantes. Desde entonces, la emigración recurrente y generalizada de la población en 

edad productiva, en búsqueda de satisfactores que mejoren su calidad de vida, han ido 

convirtiéndose en un movimiento social generalizado propio y distintivo de las 

ranchenas y asentamientos rurales en algunos estados de nuestro país, como en la zona 

centro del estado de San Luis Potosí donde con la emigración de los miembros más 
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jóvenes de estas comunidades s~ \'a la fuerza de trabajo y las expectativas (k cksan-ollo 

y crecimiento de su lugar de origen. se pierden los conocimientos dd a¡1csano. la 

experiencia de agricultores y campesinos: años de consernr y culti\'ar las 

manifestaciones culturales y tradiciones populares constructoras de su identidad. de su 

historia y de la expresión edificada de su asentamiento. 

La dimensión geográfica y la condición social que caraclérizan las 

costumbres y rasgos culturales expresadas en la arquitectura y la mOlfologia urbana (k 

estos pueblos: representa para la arquitectura. la restauración. el urbanismo. las ciencias 

humanas y sociales: un campo de estudio prácticamente virgen: pues ha merecido poca 

atención por parte de especialistas y disciplinas encargadas de estudiarlos: ya sea en d 

área de planeación. legislación o del desan'ollo de los municipios y sus asentamientos 

históricos. Las múltiples posibilidades de exploración e investigación. de que es 

susceptible la problemática de este campo, adviertm también la magnitud y dificultades 

que implican una labor de investigación de esta índole, sin embargo resulta alentadora la 

posibilidad de lograr al menos una pequeña pal1e de los propósitos y obj.:tivos 

planteados. 

Este trabajo no busca centrarse en los problemas sociales. politicos y 

económicos que se viven actuahnente en el área de estudio: más bien se concentra en la 

proyección de sus efectos sobre su patrimonio cultural edificado y ofrece una visión 

diferenk sobre la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico como 

propuesta urbana de preservación para el desarrollo sustentable y proyección futura de 

estos asentamientos. asumiendo una postura conscienk de sus alcances y limitaciones 

que no demerita ni las intensiones ni los propósitos plankados en las páginas de esta 

investigación, pues se adquiere ante la sociedad. el compromiso profesional y aca(¡¿mico 

de ayudar en el mejoramiento de su calidad de vida.· A sabiendas de que la adopción de 

las propuestas aquí descritas. están condicionadas a un orden politico y socioeconómico 

preestablecido que detenninaria su difusión o su cumplimiento. 1\0 obstante su nivel 

documental: este trabajo aspira a propiciar el debate que en un futuro de margen a 

trabajos que se involucren en la problemática que enfrentan varias latitu(ks de nuestro 

país. y espera encontrar intercambio de conocimientos con profesionales de otras áreas o 

campos disciplinarios afmes. dispuestos a una constlUctiva critica y a compartir sus 

experiencias. 
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Capítulo I. 

La Preservación de los Poblados Históricos 

''La fe en la sistemati:acióll y 
malemali:acióJ1delc0110cimie1l1ose\.jo 
refor:ada por los estridentes éxitos de la 
Reroluciónlndllstrial y el incremento de la 
producción El sl/rgimiento del il1ferés 
leenológico y la imposicIón de sus \'a/ores 
sobre la lotalidad del !l(Jcel' humano S011. 

pues. sÍwomas de lluestra crisis. La acción 
JUI1/UIIIO Transformada ell liJI proceso sin 

cOlllro/. y sin objelh'os. clIyos parametros 
son simplemente la ('COl1omw y la eficiellcia, 
rI placer y el dolor, 1m sido ya cuestionada 
por briJ/ulIles pensadores cOIll('mporúlleos. 
La situación es ('rÍlita, por que la tecnologia 
110 puede reso/w!r los problemas que crea. 
La finitud del proceso tecnológico es ya 

. .Jrq Alberlo Pére= GÓme=. 

El propósito de construir y fundar. van (h: la mano del modo de 

procurarse el sustento. la seguridad d~ cobijo y el cultivo dd saber. El propósito de 

construir y fundar. obedecen a la necesidad humana de identidad y an·algo: de 

pertenencia. de dominio y len·itorio. pero cuando todo esto se extingue. cuando la razón 

y causa desaparecen. queda lo aparente dd recuerdo ~. los restos casi ajenos de lo que 

en otro tiempo fuera tan querido: y entonces a falta de un testimonio tangible o vivo de 

lo que fue, la memoria divaga \. la imaginación bosteza la pesada conjdura de una 

leyenda. 

En aquellos lugares que sirvieron de andamios para la construcción de un 

propósito más alto. de una ciudad. de una cultura, de una nación: surgieron y creCieron 

los asentamientos que sobrevivieron a los cambios sociaks. económicos, políticos e 

ideológicos: que vivieron de la bonanza minera y cosecharon la prosperidad y la 

riqueza. obtuvieron beneficios a costa del t:mpeño. la persistencia y la lucha: los que 

. crecieron al cobijo de la i~lesia y de la actividad comercial: que tuvkron por primeros 

pobladores a los hombres de annas y a los hombres de trahajo, de distintas razas y 

1 
'. 
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diferentes mundos: que fueron capaces de fundar y constmir con la visión de trascender 

por su afán de conquista de un agreste y nuevo telTitorio: que hoy se pierde 

imperceptiblemente en el olvido, agotando su brillo a fuerza de tiempo y abandono. 

Esos viejos pueblos mineros, plagados de historias que ya nadie escucha y teñidos de una 

sencilla y singular belleza que ya nadie ve, hoy están al borde de la extinción ante la 

bmsca y trastocante alteración de los efectos de un malentendido progreso y de los 

embates de una tecnología sobre-utilizada, a ultranzas del valor de su patrimonio cultural. 

1.1. El Problema de la P,'eser\'aCÍón de Poblados Históricos 

Los poblados pertenecientes al periodo de ocupación y consolidación de 

los asentamientos mineros )Jovohispanos en Aridoamérica, constituyen una gran parte 

del patrimonio cultural edificado en nuestro país, su número y variedad, se puede 

concebir como la enOlIDe red territorial de asentamientos históricos que fue capaz de 

abrirse paso hacia la zona inexplorada de las áridas tierras del norte, y de conformar una 

estmctura comercial que sustentó y aseguró la consolidación de la ~ueva España, e 

impulsó indirectamente la economía europea durante la época de su apogeo. La 

conformación de poblados. asentamientos y villas de distintas dimensiones en las que se 

constmyeron iglesias, conventos, misiones, plazas, palacios públicos, cuat1eles, presidios, 

acueductos, puentes y otras obras de infraestmctura: llegaron a desempeñar un eficiente 

sistema de actividades productivas y comerciales complementarias e interdependientes, 

que permitieron el repoblamiento de la zona norte. y trajeron consigo la adopción de 

nuevos estilos de vida y confeccionaron una nueva identidad culturaL con sus propias 

costumbres e idiosincrasia que subyacen y persisten desde entonces y por encima de las 

demarcaciones fronterizas posteriormente establecidas. 

Estos poblados, de gran significación histórica en la fundación de las 

ciudades y conformación del territorio norte de nuestro país, presentan un interesante 

perfil fenomenológico para múltiples campos disciplinarios, como el de la arquitectura, 

el urbanismo, la sociología, la política, la antropología y las ciencias sociales entre otros, 

pues constituyen una gran variable en las formas y modos establecidos de exploración, 

fundación, apropiación territoriaL edificación, desaITollo económico, explotación de los 

recursos naturales, integración o adaptación al medio }' estrategias de defensa Jlor citar 

2 



Preserl'ación de Poblados Hi.l1óricos, 
----~--------~~~~ 

algunas: que caracterizaron la expansión no\'ohispana ha;;ia el nol1~ dd pais a fmales dd 

siglo XVI, Pero que hoy. integran una enorme malla espacial d~ puntos interconectados 

por redes can·eteras. ferroviarias. o viejos caminos de ten'aceria. brechas y senckros: que 

en su conjunto representan una dimensión social y cultural con su propia historia de 

supervivencia, en puñado de asentamientos humanos en expansión. abandonados o 

sub-integrados a la mancha urbana de la ciudad. en los que las transformaciones de la 

arquitectura y la expresión de su unidad contextual se modifican veltiginosamenl<: al 

titmo de los cambios políticos y económicos impuestos por sus movimientos sociales. en 

los que el arraigo y la memoria se empiezan a manifestar a través de nuevos canaks de 

expresión cultural, donde la traducción material de los satisfactores irunediatos a sus 

necesidades están atentando inconscientemente contra el patrimonio cultural e histórico 

manifiesto en su arquitectura y en las cualidades naturales de su medio fisico, 

Aunque la conquista telTitorial de Aridoam¿rica. implicó múltipks 

diferencias circunstanciales en los ewntos históricos de su proceso eh: apropiación. estas 

dieron nacimiento a una región económica. política y sociocultural peculiatmente 

diferenc·iada de las del resto de la l\ue\'a España de aquella ¿poca: que a la postre, son el 

origen y el rdlejo de las circunstancias asociadas a la realidad conkmporánea que se vive 

en los estados. municipios y comunidades cié esa zona, 

En la actualidad, el probkma de la preselTación de los poblados históricos 

va más allá de la tan citada falta cié recursos económicos con que son soslayadas las 

medidas de protección al patrimonio cultural r"rquileclIIr" menor) o las mejoras urbanas 

y de servicios indispensables para el biénestar social de sus habitantes; pues la carencia 

de instrumentos de fmanciamiento. son sólo un obstáculo más entre la preocupante 

situación de inconsistencia político-administrativa encargada de asumir 

responsablemcnk la difusión, protección e intervención sobre el patrimonio cultural de 

estos asentamientos, El concepto de desan'ollo que opera en estas mtidades se concrda 

a la ejecución de "obras prioritarias" que cuestionablemente benefician la imagen de la 

comunidad y cubren parcialmente sus necesidades: es un concepto de col1o plazo en el 

que frecuentemente los lapsos de su ejecución se asocian con lapsos de administración. y 

no contemplan la continuidad de una operación por etapas cuyo objetivo esté enfocado 

a la permanencia de las obras y la evolución positiva de sus beneficios, 
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En el panorama general de la labor de inwstigación cada cammo por 

recorrer en la búsqueda de planificación para la preservación y desarrollo d~ estos 

poblados, implica una serie de dificultades técnicas que no corresponden con el nivel 

administrativo, político y tecnológico que caracterizan esta época de [m de siglo. donde 

los avances prácticamente facilitarían la aproximación confiable a cualquier área 

geográfica o describirían fielmente un perfil social y demográfico de detenninada zona 

o área de estudio. En contraste, la información "disponible" no refleja la realidad 

inmediata que se vive en estos asentamientos, y los argumentos, así como los datos son 

divergentes, múltiples o confusos; y no exponen más que un futuro incierto para los 

poblados históricos y su patrimonio cultural. 

Plano dlltl pueblo de Cerro de SOn Pedro. 
Segun Intormaclón del libro de: MLo. Munk:lplOl de 
Son Lul. PotOlr Editado por ellNEGI y e' Gobierno de' Estado. 

. . :"'\ ... 
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Plano de' pueblo de COrro de San Pedro. 

~ .. 

Elaborado a partir de Información rotogróflca, topogróllca y 
Cortogrollca compUada V proceaada por e' aulor. 

Queda mucho por hacer en este campo de la investigación y lo extraño es 

que las instancias académicas y organizaciones de investigadores no hayan propiciado 

hasta ahora la activación de este proceso. La apatía generalizada de la sociedad, ha 

dado cabida a iniciativas de intervención arbitrarias que después, son más difíciles de 
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erradicar o subsanar: como es el caso actual de los trab;(Íos (k explotación emprendidos 

por la Compañia ~linera San Xaúer en el poblado histórico de Ceno (k San Pedro. 

Cuya acción indiscriminada se cieme como una amenaza de destmcción sobre este 

asentamiento y su población. por no citar al medio ambiente y la propagación de dectos 

colaterales hasta la ciudad misma. 

LaJornada~ 
~ .. _ .. _ San Luis 
.tA~rl~~.~.dpoill_"~pI __ au-

Preservar el Cerro de 
San Pedro, demanda 

organismo internacional 
.~.~-...t:". __ .. _ .. - .. ",-~~ 

Los principales diarios del estado publican la problemático que enfrenta hoy Cerro de Son Pedro ante 
la posibilidad de su total desaparición debida a los trabajos de explotación que pretende rallzar la 
Compañía Minero Son Xavier. Explotación a fojo abierto que propone: el tofal traslado de lo población. 

:! 

Visto hacia el norto do la Calle Alejo Infante. 01 fondo (derecha) 
destaco Ja cúpula del templo parroquial de Sonta Isabel. 
Fotografío del autor. 

La instmmentación de planes de preservación y des3lTollo de los poblados 

históricos es ya una necesidad. que demanda la recuperación. uso adecuado y 

aprovechamiento del patrimonio cultural edificado para beneficio de sus habitantes y de 

la sociedad en general. 
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1.2. Justificación de su Estudio para su P,'eseryación 

El estudio de los asentamientos humanos que constituyen los poblados, 

rancherias y comunidades apal1adas. en varias latitudes de nuestro pais ha sido abordado 

desde la perspectiva de ámbitos disciplinarios especificos como el de las ciencias 

sociales; su labor se ha concretado frecuentemente, a la investigación descripción. 

análisis y10 diagnósticos exclusivo a ese ámbito. pues la naturaleza de sus fundamentos 

teóricos no contempla la aplicación directa de sus aportes sobre la realidad inmediata 

del objeto de estudio. Sin embargo~ "el deSel1l'o/rimiellfo de la i1l1'estigación en ciencias sociales 

durante los últimos años, exige de los estudiosos l/Ila mayor penetración en el examen de los problemas 

nacionales. Tal exigencia adquiere mayor peso enl/Ila realidad que se enfi'(!nta a lIllO de los mameJJlos más 

d(fid/es de su IJistolia, , .... más aún si tOlnamos en cuenta ... "que desde hace "arias décadas 

presenciamos en Aféxico InJ sensible despliegue del proceso de urbolli:ación en la socif,dlld, la cultura. la 

economía y otros aspectos. De igual manera, el enfoque de esos problemas desde la óptica regiollal cobra 

tIlIa singular expresión en la comprensión de múltiples particularidades y dellomjl1adol'eL~ COl1umes con el 

marco más general del país el1 su conjunto·.1. 

Las limitaciones de la objeti"idad disciplinaria tradicional, que pretenden 

abordar la may0l1a de los problemas de Índole social: han dejado de lado el enfoque 

multidisciplinario pal1icipativo y dinámico. tendiente a apol1ar aspectos propositivos que 

evolucionen paralelamente a las demandas actuales de selvicios \' satisfactores 

socioculturales que activen la planeación para su desarrollo integral. 

Desde esk punto de vista, no es extraño que las localidades "apaI1adas" y 

de escasa población no hayan recibido o adquirido mayor interés entre los especialistas 

en planeación y desarrollo urbano, arquitectura, restauración o conservación: pues 

también la naturaleza práctica de su quehacer profesional está condicionada por una 

realidad socioeconómica atenuante de la efectividad de sus acciones que termina por 

orientar sus esfuerzos hacia la problemática de los centros urbanos o ciudades históricas 

consideradas de mayor relevancia ("rquileclura mayor): a expensas de su función social 

real. ya sea por condicionantes de factibilidad socioeconómica, determinantes socio

demográficos o justificantes politico-administrativos. 

1 Boils Guillenuo, "México: Problemas L'roano Re!!ionaJes", Pág. ll. 
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El caso es que aunado a ello, en el ámbito económico, político y social. 

estos poblados se encuentran d.:sprovistos de los r.:cursos .:conómicos y de los 

instrum.:ntos técnicos adecuados, encaminados a la protección de su patrimonio cultural 

edificado y al desarrollo integral de su comunidad, 

Ruinas de lo viejo Alhóndiga 
de Real de Cotorce. 

Fotogra50: 
Lo Minería en Son Luis Potosí 
Rafael Montejeno y Aguiñoga. 

~-....;, 
._-/--
1); 
j . 

Esta situación es él resultado de una ponderación economlca canalizada 

hacia los núcleos urbano-administrativos y ha obedecido históricamente a una 

predeterminada lógica política de pod.:r ~' de masas, Esta es una circunstancia por demás 

preocupante, sobre todo si tomamos en cuenta que la demanda actual de servicios c·n las 

áreas mdropolítanas. y las condiciones socioeconómicas y políticas imperantes en él 

país. relega las estrategias de desarrollo para pequeños conjuntos urbanos y sus 

asentamientos a un segundo plano: dificultándoles la posibilidad d.: procurarse ma~'or.:s 

recursos qw: no sean los estrictJmente indispensables para su subsistencia. alejando con 

ello. la posibilidad de [mear nuevas expectativas qu.: mejoren su calidad (Ié vida y 

reanimen su contexto urbano sobn: bases sólidas y congruentes al medio en qu.: se 

d.:senvuelven ya la valía de su acervo histórico y patrimonio cultural edificado. 

Sin embargo. en los últimos años se ha registrado en ~Iéxico un .:mp.:ño 

por promover la cr.:ación de planes d.: ordenamiento ten·itorial para los municipios, 
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como una medida descentralizada de impulso económico para los estados. aS1 como 

algunos trabajos enfocados al rescate de la imagen urbana de pequeños conjuntos: hasta 

estudios especificos como el presente trabajo sobre la presen'ación de poblados 

históricos en la zona minera de San Luis Potosí, que aborda esta problemática a partir de 

una postura arquitectónica que da como resultado un modelo metodológico susceptible 

de adoptarse y adaptarse como una guía auxiliar de aplicación múltiple para propuestas 

de intervención, restauración o planes de desalTollo futuros sobre asentamientos 

históricos con caracteristicas semejantes. 

Esta investigación, plantea explorar las posibilidades de acción de la 

conservación como una disciplina; y de la restauración como su operación 

extraordinaria de recuperación material: al mismo tiempo que interdisciplinariamente. 

busca establecer una serie de procedimientos, métodos y técnicas tanto de investigación 

como de intervención física; para reactivar d proceso de desaJTollo de algunos de los 

poblados históricos de origen minero en el estado de San Luis Potosi. logrando integrar 

un modelo estratégico para la consen'ación sin destrucción de su patrimonio edifícado. 

Acometiendo en el estudio de la imagen urbana )' arquitectónica de los poblados 

lústóricos bajo una visión global, tanto de su conjunto morfológico en unidad 3nnónica e 

interdependiente con su entorno físico, como de la dimensión social dd factor humano 

involucrado en su construcción. transformación y preservación: ya que la dinámica de 

este conjunto de variables, es decisiva para la eficiencia de las posibles medidas 

adoptadas o diseñadas para alcanzar el desarrollo sustentable y sin destrucción de su 

patrimonio histórico y cultural. 

El ángulo teórico de esta investigación está enfocado al tratamiento y 

exposición de los conceptos, atributos y cualidades que defmen a los poblados, 

comunidades, villas y asentamientos mineros pertenecientes al periodo de exploración y 

apropiación territorial de la región de aridoamérica a fmales del siglo \:\"1, como 

entidades socioculturales que se distinguieron por ser fonnas diferenciadas de 

asentamientos humanos cuya dimensión cultural, social y expresión fonnal de su 

arquitectura, dimensión urbana y nivel de integración con el medio físico; los cualifica 

como entidades históricas; que debido a su condición actual y a su potencial 

patrimonial, merecen su difusión, ser preservadas, y estimuladas para su desan·ollo. 
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La utilidad práctica dé esta investigación. radica en la op~r;l(ión 

sistemática de los criterios emanados en tomo a la fénomenología de la préser"3ción de 

los poblados de la zona minera de San Luis Potosí. y en las medidas de intervencíón 

organizadas bajo la noción de las unidades de análisis de la altaación o grado de 

conservación de su imagen urbana. que en su conjunto logran ensamblar una estrategia 

general de trabajo, que es flexible y adaptable a otras poblaciones con afmidad de 

caractensticas morfológicas, é históricas. 

Las razones que dieron origen al presente trabajo. surgieron a raíz de las 

investigaciones para la conservación del sitio histórico dé Annadillo de los Infante en d 

Estado de San Luis Potosí realizadas en 1995: como una preocupación relacionada con la 

escasa información existen té y dispersa o poco difundida de la que medianament.: se 

disponia para sustentar trabajos e investigaciones relacionados con la conser"ación. 

restauración, catalogación, planeación o reglamentación. etc. que contelllplaran la 

protección de los bienes inmuebles en pueblos similares: COIllO una respuesta ante la 

carencia de un instIUlllento documental o manual de apoyo que orientara al Illenos las 

acciones administrativas de las autoridades municipales. ejidales u organizaciones 

ciudadanas. comunitarias y civiles que impleménten o gestionen meJoras sobre la 

imagen y servicios de sus colllunidades. 

A partir dé esta investigación. se fueron descubriendo una Séne de 

constantes presentes en la problemática global del áréa de estudio. que condujeron al 

planteamiento de nuevas hipótesis relacionadas todas dlas. con la cktección de 

determinados fenómenos, como: La influencia unificadora de la religión y sus efectos 

sobre la conservación del conjunto arquitectónico dentro de los poblados: la detección de 

movimientos sociales migratorios. procesos históricos fundacionales de la ciudad a pal1ir 

de la conformación de aSéntamientos humanos dispersos y la segregación territorial de 

detenninadas comunidades relativamente distantes: por citar algunos: y su relación con 

la actual degradación, alteración conservación o pérdida de la arquitectura e imagen 

urbana de estos lugares, previendo la posibilidad de qUé estos fenómenos y sus efectos 

logren extenderse hasta las cstIUcturas sociales y las manifestaciones culturales propias 

y distintivas de cada comunidad. poniendo en riesgo su acervo cultural y su patrimonio 

arquitectónico. 
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Para dichas regiones. el panorama gmeral de la legislación en matt'ria de 

conservación del patrimonio edificado era relativamente parcial. pues además de 

minimizar la protección de la arquitectura vernácula y de cierta antigüedad especifica (l., 

cual, integrada como conjuntos constil1lye la /1W)'or parte del patrimonio edillcado de 

estos poblados o asentamientos históricosj a normas restrictivas de carácter supe¡iicial en 

tomo a su intervención: se 'concretaba a tratarlas frecuentemente como entidades 

aisladas o componentes unitarios de una imagen urbana que de por si está ya deteriorada 

como escenario arquitectónico. El inventario y catalogación de bienes inmuebles ck 

estos conjuntos históricos mineros: sólo ha tocado tangencialmente la estructura global de 

planes para su desarrollo: planes que además están diseñados de manera estandarizada y 

bajo perspectivas macroterritoriales de carácter politico-administrativo. y por lo mismo. 

despro\,istas de métodos factibles y confiables que instrumenten o adecuen medidas 

especificas encaminadas a preservar, mantener, recuperar o proteger la arquitectura de 

estos pequeños conjuntos; y que doten a sus inmuebles no sólo de una perenne 

apariencia exterior sino que les integre a una dinámica funcional, complementaria al 

uso original de sus espacios y que sea congruente a las necesidades de su comunidad. 

En estas circunstancias. los escasos esfuerzos dirigidos al mantenimiento 

de los bienes inmuebles con valor patrimonial y tendientes al mejoramiento de la imagen 

urbana y la calidad de vida en los poblados históricos y centros de población rurales, 

emprendidas por autoridades estatales. municipales. patronatos ciudadanos y 

organizaciones comunitarias: han decaído frecuentemente en la alteración de la tipología 

y partido arquitectónico original de sus constlUcciones menos favorecidas, y todo ello ha 

ido en detrimento de su unidad contextua\. 

Bajo estas condiciones. en esta última década de siglo. el avance del 

deterioro al paisaje natural circundante y a la imagen urbana de estos pueblos se agudizó 

a tal grado. quc evidenció la urgencia de implementar en ellos. medidas consistentes de 

intervención al patrimonio edificado que al menos frenen el avance de la destlUctiva 

transformación del hábitat o brinden alternativas viables para la recuperación gradual y 

puesta en valor de estos asentamientos históricos. que en la actualidad están 

prácticamente desatendidos o abandonados. 
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La reactivación sostenible de los recursos económicos que han de 

mantener latente el desarrollo de la comunidad dependerá en gran patie de su capacidad 

social y política de adaptación a los cambios que se susciten más allá de la dimensión 

temporal en que operan las propuestas de intervención fisica sobre la expresión material 

de su asentamiento. Estas propuestas han de avalar la intervención organizada. 

consistente, consciente e integral de los proyectos emprendidos en aras del desarrollo de 

la zona, pero su vigencia estará supeditada a la base social y a su interdependt:ncia con el 

medio fisico y geográfico y el entorno natural en que han quedado inserta. En respuesta a 

ello, el esfuerzo disciplinario de esta investigación para alcanzar tales metas. ha de paliir 

por la designación y delimitación clara de dichos lugares, por analizar los elementos que 

los constituyen, establecer sus origenes y determinar la relación que guardan cada uno de 

sus componentes en función de los efectos transmitidos a su base social. 

1.3. Objetivos Generales y Particulares: 

El objetivo general de esta investigación persigue fundamentalmente la 

puesta en valor y preservación de los poblados históricos de la zona minera de San Luis 

Potosí; y para ello se presenta la conslrucción de este documento como un instrumento 

de consulta, manual de apoyo o guía técnica auxiliar. en el que se expone la problemática 

de la preservación del patrimonio cultural edificado de estos asentamientos: al tiempo 

que se propone un abanico de posibilidades de análisis y soluciones urbano

arquitectónicas capaces de ser adoptadas y adaptadas al modelo social de vida de las 

comunidades involucradas. En las que esta inwstigación. unifica los criterios teóricos y 

prácticos de un marco muItidisci¡jlinario contingente y los transfiere a la estructura de 

un modelo metodológico dinámico, susceptible de transfOlmar los diferentes aspectos 

aislados de su fenomenología, en una alternativa de intervención unificada de 

preservacIOn y desan·ollo; diferenciada y calificada por el perfil disciplinario de la 

arquitectura. el urbanismo y la restauración reunidos bajo un concepto inter-operante de 

su propia especializ.1Ción; ejemplificado en el estudío y propuestas parciales de 

preservación, intervención y desarrollo de los poblados de la zona minera de San Luis 

Potosí; donde se abordan como casos especificas de su aplicación a los poblados 

históricos de Armadillo de los Infante v Cerro de San Pedro; bajo un formato 

11 



Presen'ación de Poblados Histáriéos. 

documental pnmano. aplicable a un método (k análisis. teórico. histórica. 

arquitectónico, urbano. ambiental y:o geográfico; útil en la elaboración de trabajos 

posteriores, y en tareas de planeación y desalTollo urbano de las entidades en cuestión: 

de naturaleza propositiva y en cuya estructura se ad,ielle la posibilidad de impkmentar 

teorias, criterios, métodos y técnicas flexibles de intervención y protección sobre el . 

patrimonio natural, histórico, cultural. urbano y arquitectónico de asentamientos 

similares; que canalice su incorporación a la estructura global de proyectos de 

restauración, de integración, arquitectónicos, de obras civiles de infraestructura. de 

servicios o de saneamiento o de planes de desarrollo urbano. social. económico o 

turisticos; que se encuentren en proceso. en proyecto o por llevarse a cabo sobre estos 

asentamientos y/O entidades contextualmente afmes o paralelas a su desan·ollo. 

Objeti\'os Generales 

a) Dar a conocer las cualidades y caracteristicas arquitectónicas e históricas que encierran 

en su patrimonio cultural edilicado. los poblados históricos de origen minero y exponer 

las posibles alternativas para su consen'ación y desarrollo sin destrucción, con d fm de 

fomentar la divulgación y apreciación del patrimonio arquitectónico de estos 

asentamientos y el valor histórico y cultural que representan en su conjunto dentro del 

estado de San Luis Potosí. 

b) Realizar una análisis urbano y un análisis morfológico sobre dos de los poblados 

históricos de la zona minera de San Luis Potosi. en los que se puedan apreciar dos 

modalidades diferentes pero compkmentarias de abordar el estudio y la problemática de 

la presen'ación en estos asentamientos. Deklminando la cronología de los sucesos 

históricos y su relación con las transformaciones operadas en la imagen urbana. 

comprendida dentro de un área pre-delimitada por sus propios atributos. 

e) Plantear la preservación de los poblados históricos desde una perspectiva de rescate 

urbano- arquitectónico de sus cualidades contextuales. como una alternativa m:is de 

desarrollo integral para la región y micro-región, que beneficie a sus municipios y 

descentralice las iniciativas de intervención: en las que la activación del potencial 

histórico y cultural de su conjunto urbano sea auto-subsidiado por la incorporación de 

nuevos usos complementarios en las edificaciones y las áreas abandonadas, de estos 

asentamientos para que aseguren asi su mantenimiento y eviten la destrucción de sus 

cualidades originales. 
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ObjetiYos Particulares 

1) Establecer una conceptualización sobre los poblados históricos que pueda 

integrarse a la terminologia especializada de la consen'ación del patrimonio cultural 

edificado, y así difundir, promover y establecer una defmición útil para su estudio. 

2) Aportar nuevos datos referentes a las cualidades morfológicas e históricas que 

detenninaron la expresión urbana de estos asentamientos. y las variables involucradas 

dentro del proceso de su auto-conservaciólL transfonnación o destrucción. 

3) Señalar los indicadores económicos, políticos y socioculturales que pueden inten'enir 

en la transfonnación o alteración de la imagen urbana de los poblados históricos. los 

usos del suelo y el partido arquitectónico original de sus construcciones y proponer la 

fonna de contrarrestar sus efectos inmediatos. 

-t) Analizar algunos de los diferentes tipos de partidos arquitectónicos y las constantes de 

su tipología y lenguaje fonnal para exponer las condicionantes espaciales que detmninen 

sus posibilidades de uso y aprovechamiento. 

5) Analizar la superlicie urbana de los asentamientos rurales denominados poblados 

históricos para determinar los diferentes perímetros de desarrollo, transfOlmación o 

conservación, que son susceptibles de ser adoptados dentro de la trayectoria de 

crecimiento que pudiera suscitarse en estos lugares 

1 ..... Hipótesis Preliminares 

1) La presencia de cualidades existenciales contenidas en la concretización del hábitat 

humano, aporta vida y sentido a las acciones del hombre dentro de dicho espacio; la 

ausencIa de estas cualidades irá en detrimento de la expresión edificada de sus valores, 

sociales. identitarios. históricos y socioculturales: y por ende, en peljuicio de la expresión 

arquitectónica que los reúne como conjunto. Por 10 tanto. el afianzamiento dd desarrollo 

sustentable de los poblados históricos; está condicionado a la preservación, 

conservación, consolidación, restauración y protección del espacio vital dd asentamiento 

humano, del medio fisico natural y geográfico del que fonnan parte y por lo tanto de su 

arquitectura: pues es con ella. en ella y a partir de ella que se ha desarrollado 

históricamente su célula social, hasta consolidar una interrelación indisoluble y 

pennanente entre ambas entidades. 
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II) La interdependencia espacio-temporal existente entre la comunidad y su medio 

ambiente construido, se expresa en términos del nivel de conservación de la imagen 

urbana del poblado la construcción, permanencia. transformaciones y alteraciones en su 

unidad contextual han llegado a arraigarse como fonnas de expresión y rasgos 

territoriales de conducta humana y social distintivos de sus habitantes. La 

implementación de estrategias de desarrollo consistentes en un modelo de aufo

consen'ación inductil'O basado en la pal1icipación dinámica de la comunidad como 

elemento determinante en la modificación del entorno: establecerá las bases que 

garanticen la permanencia y difusión de su patrimonio edificado. 

III) El abandono y desaprovechamiento de espacIos dentro del área de protección e 

intervención de los poblados históricos, genera una incompatibilidad funcional del uso 

del suelo que propicia el ataque y agresión de fenómenos transformadores externos: y 

con ello, la alteración. destrucción o contaminación inconsciente de las cualidades 

formales y expresión arquitectónica de la imagen dd conjunto; y esto, va en detrimento 

de toda la unidad contextual y del paisaje natural circundante. poniendo en riesgo las 

cualidades de las edificaciones patrimoniales y el valor histórico de todo d conjunto. 

n") La actividad económica y productiva que dio origen a la conformación de estos 

asentamientos, así como los factores socioculturales que originaron sus rasgos 

identitarios y el proceso de su desarrollo y consolidación hasta convertirlos en 

imp0l1antes centros de población; son el resultado de un proceso gradual de 

ordenamiento orgánico, que ha logrado integrar las intenciones y actos constructivos 

individuales en una sola forma de apropiación territorial del espacio en que se ha 

desan'ollado paralelamente el conjunto social. Estas actividades económicas y 'rasgos 

socioculturales subyacen en las manifestaciones culturales, costumbres y tradiciones de 

las comunidades originarias de estos asentamientos; y por 10 mismo, también son objeto 

de preservación, protección y nueva puesta en valor; pues a paltir de ellos, se ha fmcado 

gran parte del desarrollo y auto-conservación de los poblados históricos: 

consecuentemente en ellos se sustentará el éxito de las medidas y acciones de 

intervención. Por 10 tanto. su recuperación y reactivación deberán contemplarse como 
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factores complementarios a las propuestas de preservaclOn. é integrarsé como 

alternativas para el desarrollo sustentable de estas entidades fom,mtando el respeto y 

cultivo de los valores históricos. culturales y sociales tanto de la comunidad como de su 

patrimonio edificado. 

Y) El desatTollo planificado de los poblados históricos susténtado en la difusión. rescate. 

preservación, conservación y restauración de su espacio urbano: pueden conducir a la 

puesta en valor del patrimonio arquitectónico, natural, artístico, histórico y sociocultural: 

de la región económica. política. social y demográfica en la que están inscritos: y activar 

una estrategia de desarrollo sustentable, periférica a los núcleos urbanos de concentración 

administrativa, de servicios, de recursos económicos, etc. que en un mediano y largo 

plazo se beneficiará conjuntamente de las mejoras operadas en todos los ámbitos de la 

calidad de vida de estas entidades. 

VI) Las condiciones naturales de cada una de las componentes del medio físico del 

ten·itorio aridoamericano que aún pennanecía inexplorado durante la expansión española 

hacia la segunda mitad del siglo XVI; poseían un orden orgánico preexistente a 

presencia de los grupos humanos sedentarios que se establecieron en d Las fonnas de 

apropiación del espacio que tuvieron lugar durante el proceso de conquista y colonización 

de dicho ten·itorio encierran la síntesis de los procesos constructivos y de transfOlmación 

del ambiente a partir de la interacción con ese orden orgánico. 

La arquitectura se manifiesta como una reacción al sistema de fuerzas naturales que 

operan en el ambiente y, su proceso evolutivo llega a transformarse paralelamente al 

nivel de organización sociocultural del grupo humano que la crea. 

VII) La morfología de los asentamientos de la zona mmera de San Luis Potosí, está 

detenninada por los efectos transfonnadores que son ejercidos por la interacción entre 

dos sistemas de fuerzas: los de las acciones humanas y los de las componentes nalurales 

del medio fisico; dicha fonna está ligada indisolublemente a la expresión arquitectónica 

y a los patrones preculturales y de apropiación tel1"Ítorial del grupo humano. 
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,"llI) La religión católica es d demento de homogenización cultural más an'aigado 

dentro de la trayectoria evolutiva de las sociedades IUrales de nuestro país. Su 

consolidación dentro de la parroquia, ha marcado y delimitado históricamente 

extensiones territoriales en función de su influencia unificadora. Su relación con d orden. 

distribución y administración del espacio y los recursos humanos. constituyen el 

antecedente más directo del municipio y. en mayor o menor medida, el edificio o el 

recinto en el que reside es el principal símbolo de la arquitectura que simboliza la 

identidad cultural del asentamiento al que pertenece, su nivel de desarrollo social y 

urbano. Por lo tanto, dicho edificio y las transformaciones que se suscitan en su entorno 

inmediato, son uno de los mejores parámetros para determinar las cualidades y usos del 

espacio público dentro de los poblados históricos de la zona minera de San Luis Potosi. 

1.5. Alcances y Limitaciones: 

Este trabajo de investigación alcanza un nivel documental que sirve de 

sustento para la fundamentación teórica y analítica, para las estrategias de preservación, 

al mismo tiempo que se constituye como un vehículo de difusión y testimonio del actual 

estado fisico en que se encuentra el patrimonio edificado de dos de los asentamientos y 

de origen minero del estado de San Luis Potosi (Cerro de San Pedro y Annadillo de los 

Infante); en él, se pretende exponer algunos de los factores que intervienen en el 

fenómeno de creación, lransfOlmación, preservación. alteración, destlUcción y;o 

abandono de las cualidades existenciales del medio ambiente constlUido y su expresión 

arquitectónica; para plantear estrategias que puedan revertir sus efectos y a la vez 

aprovechar estos factores como elementos indicadon:s:~' con ello, lograr confonnar una 

metodología que apoye la realización de futuros planes de conservación para este tipo 

de asentamientos y sus comunidades aledañas; que pongan en marcha la recuperación y 

uso potencial del suelo urbano, o que establezcan medidas preventivas para su auto

conservación. Esta metodología se sustenta en la consolidación de la imagen urbano

arquitectónica, y el análisis espacial y fisico de algunos inmuebles para exponer sus 

capacidades espaciales y propiedades funcionales, que puedan integrarlos a la totalidad 

del conjunto arquitectónico y a las actividades humanas. 
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Para ejemplificar tales efectos de recuperación y consolidación. se lIe\'an a 

cabo muestras de intervenciones de restauración sobre la imagen urbana. a través de 

técnicas fotográficas de clonación de imágenes. por medio de sistemas digitalizados 

asistidos por computadora; asi como el análisis de los pat1idos arquitectónicos mas 

representativos de cada asentamiento, sus materiales y sus sistemas constlUctivos. 

Las bases documentales y los fundamentos teóricos de esta investigación. 

así como los planteamientos de las estrategias para la preservación de los poblados 

históricos de la zona minera de San Luis Potosí: se limitará a dos de los poblados que se 

constituyen como cabeceras municipales (Cerro de San Pedro y Armadillo de los 

Infante). En la prospección general de la zona sólo se abordará a las localidades aledañas 

bajo los aspectos descriptivos de su situación actual. 

Los poblados históricos de Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infante, 

que ejemplifican el perf¡] general del desarrollo d~ esta investigación: constituyen un 

marco de referencia que ha sido predeterminadamente elegido, en función de la 

versatilidad operativa de los atributos fenomenológicos que los caracterizan: con el fin 

de que en futuras incursiones sobre este campo disciplinario, se disponga de los 

elementos suficientes para sustentar, comparar o complementar investigaciones y 

estudios relacionados con esta temática y puedan enfocarse eficientemente sus resultados 

hacia otros campos del saber u otras localidades similares. El diseño del cuerpo 

documental de este trabajo pennitirá su utilización práctica como material de apoyo en 

análisis comparativos tanto de su metodología como de sus procedimientos y propuestas 

estratégicas de preservación. 

La visión disciplinaria que caracteriz.l esta investigación, busca 

promover también la práctica profesional especializada y responsable de la restauración, 

la conservación y planificación urbana en las propuestas de desarrollo que intervienen 

sobre el patrimonio cultural de los poblados históricos y sus asentamientos aledaños; 

aspirando a unificar los criterios de un cuerpo multidisciplinario dentro de una 

metodología común. cuyo principal propósito conduzca a una mejor comprensión de la 

problemática de estos asentamientos. 
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1.6. \Ietodología empleada en el desarrollo de la Inwstigación: 

Dentro del proceso metodológico para la preservación de poblados 

históricos partimos del planteamiento de su realidad como un hecho: reconoci,ndo por 

este motivo su independencia de existir, ante cualquier aspecto fenomenológico. Es 

decir, una realidad paralela al estudio o investigación de esta disciplina u otras: así como 

su observación según varios aspectos de su realidad. que a su vez puedan conducir a 

precisarlo. deslindando su dimensión temporal hasta concretarlo en un fenómeno: pues 

llega a transformarse por la aproximación analítica. Así los esquemas de una realidad 

independiente de los poblados históricos se modifican a los de una realidad asociativa 

con un enfoque disciplinario especifico (consen·ación). que se manifiesta como factor 

diferenciador de su categoria fenomenológica. 

Se plantea un esquema metodológico general para realizar un diagnóstico 

pronóstico integrado sobre la situación urhana que enfrentan hoy dos de los poblados 

surgidos a partir de la explotación minera en·d estado de San Luis Potosí; con el [m de 

coad~uvar a su desarrollo sin destrucción a partir de la propuesta particular de su 

preservación a través de los diferentes elementos genéricos que los distinguen y 

fundamentan en un análisis de sus valores históricos. socioculturales y arquitectónicos 

que constituyen el fenómeno construido: (poblado histórico) que al analiZarlo, 

sintetizarlo y relacionarlo con el momento presente: nos dará: los elementos y. unidades 

de análisis acordes al proceso de su evolución y transformación. que consecuentemente 

nos conducirán a un nuevo marco teórico y metodológico de aplicación, que se traducirá 

en los planteamientos estratégicos para su presen'ación e integración a la dinámica de 

su región o estado. 

La metodología que se plantea, busca integrar la parte física mesurable del 

estudio (tanto en el ámbito urbano como arquitectónico), con el área teórica. tomando 

elementos del método de investigación de las ciencias sociales v el método de 

investigación histórica de la arquitectura y el urbanismo. 
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El método constan a grandes rasgos de lo siguientes niwlrs: 

le Nivel aprioristico: 

a) Encuentro con el hecho (El patrimonio cultural edificad ... "! en los p0bhld0Sl 

2° Nivel de ConceptllaUzación: (Enfoque disciplinario) 

al Observación y cL'flocimiemo del hecho. (Fenómeno: los poblados histl'-lricos) 

b) Estrucnrración del fenómeno para su esmdio. (Planlemúento del Problema: presernKión de ÍL)S 

pl1blados historicos 1 

.:1 COIÚonnación de IDl marco teórico y conceptual de referencia (Flmd<lJllentaclt.1fl y :-1,151ento de la 

Investigat'ián ) 

3~ ~Ivel de InYestlgación Estructurada por la trenlca: (poblados Históricos en I~l ZOIla minera de San Luis 

Potosí) 

al Prospección. análisis y documentación del objeto de esrudio (E.\.-pediente) 

b) Procesamiento de la Infonnadón. 

",C. :\'i\'t'1 de Evaluación de las 'Unidades de A . .naUsis: 

al Diag.nostico I Pronostico (Síntesis de la problemática) 

b) Evaluación del diagnostico (se establece su potencialidad) 

5': iSt\'f'J df' Contribución: 

a) Conformacion de lUla merl..xiolog,ta que apoye los phDles ylo estraleg.ias de preservacion de los 

poblados históricos de origen minero. 

b) Ajmite de la ~lelodolog.ía y retroalimentaóón (Aponacion didáctica de carácter aClunulalivol 

6: l\.'jn·1 df' Disf'rlaciólI (Confrontación Dialeclica): 

al Redacción, exposición y disrusiün del trabajo de invcstigadótL 
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Capítulo 11. 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

Introducción 

"El propiciar la debida uti!i:acióII de los 
monumelllos)' zonas históricas y artísticas 
conlleva WlG finalidad eminentemente 
social. La liga en/re éstos Ji sus 
habitan/es es esencial para que continue 
vigente la identidad de Jos pueblos )' sirva 
a los intereses propios de cada cOTTTlDlidad". 

SlmpoSIum 8/ntcramencano de Con.rervaaón del PatnmoruoArtlstlCO. MéxICO. 1997 

El cúmulo de conocimientos que giran en tomo a la disciplina de la 

conservación, llámense estos: principios, criterios, leyes, normas, reglamentos, etc. Son el 

producto, además del tiempo, de la curiosidad científica y de la voluntad humana de otras 

épocas por COnservar sus obras y las de la naturaleza, así como de su curiosidad y afán por 

descubrir los fenómenos que intervienen en su creación y afectan su permanencia 

material o intangible. 

El hacer un uso responsable de todos estos conocimientos, requiere de una 

buena dosis de voluntad y ética profesional que aporte continuidad al curso del saber 

humano; incluso el mérito de aquellos que han sido superados en cuanto a sus ideas, 

consiste precisamente en haber tomado el riesgo de cuestionarse aquello que se daba por 

establecido. Es responsable aquel que hace uso adecuado del conocimiento, pero es 

valiente y ético aquel que lo confronta, ya sea mediante los valores de la época en que 
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vive, la realidad social de su inmediato entorno o la tolerancia propia ante el juicio de los 

ajenos. El camino del conocimiento se ve frecuentemente acrecentado a cada acto de 

valoración; la búsqueda de la verdad en cada campo de la disciplina es la llave que nos 

abré las puertas de nuevos caminos, quizá en distintos rumbos pero con el mismo 

propósito. Una pregunta bien planteada y que este lo suficientemente bien soportada por 

un marco teóric9, aporta un margen más amplio de posibilidades evolutivas al 

conocimiento. Inclusive, partiendo de sus propios planteamientos, el conocimiento 

disciplinario busca renovarse mediante la confrontación con otros campos del saber. Más 

qué hacer una semblanza general de los conocimientos adquiridos en la disciplina, o el 

compendio o revisión de los criterios y teorías existentes referentes a la conservación 

urbano arquitectónica. El presente apartado expondrá los principios y criterios seguidos 

en la elaboración de esta tesis; debido a que es necesario establecer un marco teórico 

para los planteamientos de intervención y conservación del sitio histórico y el inmueble 

patrimonial, como apoyo a la aportación de soluciones viables y acordes con la época y 

las características socioeconómicas y culturales que se presentan en esta investigación. 

Obedeciendo a la necesidad de un mejor manejo del presente trabajo, así 

como para favorecer su fácil entendimiento y lectura. tanto para las personas ajenas a la 

disciplina como para los especializados en ella; se expondrán los conceptos en tomo a 

los cuales se sustenta la postura teórica que guió la estructura, así como el contenido del 

mismo; al tiempo que se dejarán claras las nociones que de estos conceptos se tiene y que 

son abordados en el presente trabajo. 

2.1. Cultura, Identidad, Historia, Memoria y Tradición. 

Con frecuencia se habla de cultura, identidad, historia, memoria y tradición 

en forma genérica; Hacer referencia de ellos en el estudio y análisis de los poblados 

históricos implica inevitablemente, hacer referencia de la vida comunitaria y de las 

costumbres de sus habitantes; pues en el desarrollo de su forma de vida han llegado a 

conformar una serie de patrones de conducta y comportamiento reflejados en la 

construcción de su asentamiento, y pueden traducirse en los rasgos peculiares de una 

interdependencia histórica entre ese conjunto humano y su entorno natural. 

22 



Presen'ación de Poblados Históricos. 

Para los tines de esta tesis como para toda investigación relacionada con a 

la Preservación del hábitat del hombre. es necesario definir teóricamente estos conceptos 

ba~ándonos en las implicaciones que impone el carácter complejo y global del propio 

problema de la cultura; pues en lo que concierne a la disciplina de la conservación. el uso 

terminológico de los conceptos, posturas y criterios de investigación profesional; puede 

abarcar múltiples.vari~bles teóricas relacionadas con diferentes campos disciplinarios. 

Como hemos dejado establecido en los párrafos anteriores, comenzaremos 

por algunas detiniciones enciclopédicas hasta llegar a conceptos otorgados por estudiosos 

de la materia; emitiendo en cada caso, un concepto propio y encaminado a entender como 

estos términos se integran a la disciplina de la conservación y al estudio de los poblados 

históricos. La cultura es un término con el cual se designa al f01do o acervo de /0 civilización en 

determinado lugar o período. Es considerada como el conjunto de ideas. habilidades y costumbres que ha 

ido adquiriendo Un grupo humano y transmitiendo de generación en generación. 1 La cultura comprende en 

sí misma al conjunto de las cosrumbres tradiciones, leyes, creencias J' actividades y producciones artísticas, 

científicas. económicas de W10 o varios pueblos. 2 Si la cultura es un término que 

etimológicamente signitica lo mismo que cultivo o cuidado; presuponemos que esta 

definición también lleva implícito el objeto a cultivar, sea este tangible o intangible, que 

para su caso es considerado como objeto cultural o producto de la cultura, por lo tanto 

obra del hombre. Y, si la cultura es lo que cultivamos y cosechamos, la arquitectura es la 

mejor cosecha del espacio habitable, mismo que ha sido preconcebido con un fin práctico 

y con una vocación estética; y así podemos atirmar que la arquitectura es el producto más 

depurado de una cultura. 

Con relación a la arquitectura y a su conservación, varios autores, como por 

ejemplo Chanfón Olmos, consideran que la cultura llega a tener ciertos . enfoques 

ideológicos que ll'~gan a dividirla en dos tendencias principales; que se basan tanto en la 

trascendencia del objeto cultural. como en la magnitud que este adquiere a través del 

tiempo. 

1 Real Academia Española, "Diccionario de ¡aLengua Española", Tomo n pág. 966. 

, 
- "Dicrionano Inverso Ilustrado", pág. 142. 
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La tendencia del pensamiento tradicionalista según Chanfón, cOl1lempla 

dentro de la cultura sólo a la obra más relevante de un gnlJlo In¡mallo, durante WI período definido yen WJ 

lugar geográfico detenninado; para esta corriente de pensamiento, la sociedad In/mana es identificable 

principalmente a través de las creaciones de aquellos de sus miembros considerados como dotados de 

capacidades excepcionales; que llegan a destacar en su espacio y tiempo por sus aportaciolles en el campo 

del pensamienlo. de la cie1}cia del arle o de la lécnica. 3 En tanto que la tendencia antropologista. 

contempla un campo más amplio, pues incluye las obras de apreciación de la tendencia 

anterior y su acción se desarrolla en el marco de una postura científica propia de las 

ciencias sociales contemporáneas, e instrumenta dichos conceptos en favor del 

conocimiento~ esta tendencia, "agrupa las opiniones de quienes consideran que la cultura, en términos 

generales, abarca las actividades del hombre en sociedad paTa adaptarse a su medio ambiellte. En sus 

puntos de vista no queda excluida la obra excepcional, pero da énfasis especial a la actividad Immana 

ordinaria y común, de modo que ulla sociedad humana queda identificada a través de todos sus rasgos 

característicos, durante un período histórico determinado yen Wl lugar geográfico definido". "' 

No podemos negar que el principal interés que motivó al nacimiento de la 

conservación, tiene su origen en una tendencia tradicionalista de la cultura; pues en lo que 

se refiere a la arquitectura, en un pnnclplo, solo la obra destacada de determinada 

cultura con fuertes connotaciones representativas o con carácter de símbolo nacionaL era 

la única considerada digna de ser conservada. 

Sin embargo, la evolución del pensamiento en todos los órdenes, derivó en 

la tendencia antropologista de la cultura que, aproximadamente a partir del siglo XLX y 

hasta hoy día; ha sido considerada manifiestamente por la disciplina de la conservación 

como base fundamental del desarrollo del mismo objeto de estudio de esta disciplina, 

puesto que además de considerar las manifestaciones más destacadas dentro de los 

productos de determinada cultura; involucra también las manifestaciones que la tendencia 

tradicionalista excluía de este género, y que en síntesis, conforman el resultado de las 

manifestaciones diversas de la cultura en su hacer cotidiano al tiempo que incluye todos 

los niveles comprendidos en la trama social que aportan contenido tanto al objeto de la 

conservación como al desarrollo mismo de la mencionada cultura. 

3 Chanfón Olmos, Carlos, "Fundamentos Teóricos de la Restauración", UNAM. México, pág. 30. 

"' Idem, pág. 31 
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Así de esta forma tenemos que, Cultura: "Es aquello que es creación Intmana y 

que no existe de forma na/lIral... Lo artificial es el resultado de la prat"is lmmana. transfonnadora de la 

realidad y por la cual el hombre ello/uciona ... La realidad de la cultura se fwJdamen/a en la existencia de 

lIna naturaleza específicamente immana, o segunda nornraJeza del hombre, lo que resulta de /0 relación 

del hombre con un mundo social sujeto a normas. Estas son condición necesaria paTa adecuar la conducta 

humana a la realidad concreta y específica de lino cultura. 1: al mismo tiempo SOI1 el parámetro de1l1ro del 

cual se hacen posibles las relacioNes interpersonales en el sella de los diversos gntpos humallos" $ 

Aun que la cultura es algo artificial, no constituye un agregado a la 

naturaleza humana, más bien, conforma una proyección formal de su condicIón biológica 

extendida a su entorno. En esta dimensión del ser humano, todo lo que le rodea se toma 

en él conciencia; y en su nivel de comprensión, llega a adecuar su realidad inmediata a 

sus necesidades vitales según sus pretensiones. Estas intensiones pertenecen ahora al 

campo de lo que es su conciencia y a partir de ella, evolucionan hasta convertirse en los 

instrumentos mentales con que transforma su entorno y construye su hábitat. 

Los componentes biológicos y los componentes culturales que surgen a 

partir de este proceso creativo, quedan perpetrados en el sector inconsciente de la mente 

del hombre; y esta condición, le proporcIOna al individuo una ventaj a natural de 

resistencia y persistencia ante los cambios del medio físico y las transformaciones del 

acontecer social; Esto, es lo que asegura SU permanencia y la supervivencia de sus obras 

y sus conocimientos a través del tiempo. 

Malinowski menciona que: "El primer hecho de la cultura es la premisa mediante la 

cual se concibe al hombre como un ser biológico y se exige como objetivo fundamental el sobrevivir 

(Instinto de Conservación), Esto plantea problemas que son resuellos mediante la construcción de un 

ambiente ar/{ficial que es la cultura (1: Por extensión/a arquitectura). Ésta precisa de la producción, 

conservación J' administración. Presen'ar y propiciar la evolución de la cultura requiere de la educación 

como proceso fundamental de transmisión de lla/ores)' conocimientos, además de formas de e.\presión y 

pautas de comportamiento (Cultura de la consen'ación)", 6 

< 
- Iglesias Gonzá1ez. uonardo. "La Cultura. Los Valores' y la Educación". pág. 1.5. 

6 Bronislm.v Malinowski. "Una Teoría Científica de la Cultura", pág. 140. 
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La evolución de la cultura, se fundamenta en la educación por ser esta su 

más importante factor de homogeneización social. Existen tres clases de factores en el 

proceso evolutivo de una cultura: 

1 Externos: medio geográfico. 

2 Internos: raza- herencia (biológica y cultural) población. 

3 Colecth'os: Lengpaje,. Religión, Arte, Costumbres, División del trabajo y guerra, Imitación y 

educación. 

La división del trabajo y la guerra son factores de diferenciación social. 

En tanto que La imitación y la educación son los dos procesos de homogeneización social 

que se encargan del afianzamiento. transmisión y desarrollo o fortalecimiento de la 

identidad cultural. "La imitación)' la educación SOl1 los dos factores que tienden a la adaptación, a la 

asimilación del individuo para la sociedad. La imitación es el medio por el cual la sociedad saca partido 

de las ideas individuales. La educación es la !wlción social que pennite al individuo utilizar e/tesoro de 

los conocimientos COlmUJes; la imitación desarrolla en el individuo las facultades ;'ll'entivas, y la educaci6n 

eleva el nivel de la sociedad." 7 

"En lodo conglomerado lrumano aparece elfenómeno de la educación mediante el cual la 

sociedad transmite su cultura de una generaci6n a olra, y prepara a través de la formación de las 

generacionesjóvenes; las condiciones esenciales de su propia existencia". 8 Para entender la identidad 

cultural, es necesario separar cuidadosamente ambos términos y analizar por separado sus 

interpretaciones relacionadas con nuestra disciplina. La Identidad: (delia/in Iden/itas, -á/is. de 

Idem, lo mismo) En el sentido estrictamente individual puede consistir en Wl ténnino con el cual se designa 

al conjtDlIo de condiciones que distinguen a W1l1 persona de las demás. SI Identidad también es una 

condición del aspecto cualitativo que posee un objeto o individuo, cuando contiene substancia y accidentes 

iguales a otro con el cual es comJX1rado. u 10 

De estas dos interpretaciones se desprende una doble naturaleza de la 

identidad en cuanto a rasgo cultural; una en un nivel social colectivo y la otra en un nivel 

social individual. 

7 Cornejo, "Sociologie GeneraJe", Tomo 1 Cap. X. pág. 461 Ed Francesa 

8 López Rosado. Felipe, "Introducción a la Sociologia", pág. 132-

9 "Gran Diccionario Enciclopédico I1ustTado", de S.R.D.;·Tomo VI pág. 1904 -1905. 

10 "Diccionwio Inverso Ilustrado", pág. 356. 
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"La búsqueda de un semido personal de la idelllidad parece ser aspectoflmdame11laJ de la 

naturale=.a humana. )' ciertamente es uno de los principios cardinales de la psicologia moderna que cada 

vez se ocupa más de tal i1l1errogante." 11 

En cambio, en el nivel colectivo, la identidad cultural se \'e reforzada por la 

educación, debido al proceso de enculturación* entre sus integrantes. "La C/lltllrG itrfllll'e sobre 

la conducta por medio delproceso de enculturación concebido éste como la illcorporación de 1I11 individuo 

a la cultura que pertenece)' en la que se desarrollara ... Orro elemento que se relaciona eDil el carácter 

inconsciente de éste proceso es que /as normas de la cultura y los l'alores se encuentran implicilos; se 

expresan en la l'ida diaria y son el marco de referencia de la comunicación Immana. Se manifiestan en 

aclinldes. hábitos y costumbres que son transmitidos de una generación a otra y de esta manera SOI1 la 

pauta que sirve de marco a /as relaciones illlerpersoJlQles".l: 

Como podemos apreciar, la necesidad de establecer una sucesión o 

herencia lleva implicitas tanto a la imitación como a la educación, y ambas son 

imprescindibles en la conformación de la identidad cultural; que en síntesis, podemos 

interpretar como un complejo o cúmulo de rasgos comunes entre los integrantes de 

determinada cultura. 

La identidad cultural esta estrechamente ligada con las relaciones 

interpersonales pero también, es importante señalar que involucra de manera determinante 

a las relaciones de los individuos con el medio tlsico en el que de alguna manera quedan 

impresos los rasgos propios de esa identidad. Pues el desarrollo y mantenimiento de la 

identidad de un individuo, no depende por entero de la manera en que sus semejantes 

reaccionan a sus conductas, destrezas o realizaciones; si no que también existe una 

relación estrecha con su medio ambiente y los objetos que le rodean. 

La adopción de ambas como elementos de la identidad cultural, sirve para 

definir la identidad de la persona por sí misma y por los demás: la perdida de estos o su 

separación involuntaria contribuye a empañar e incluso destruir la identidad. En este 

sentido el ambiente construido; una trama urbana, la expresión de la arquitectura en sí 

misma; constituyen dicha base de la identidad cultural proyectada al medio ambiente. 

11 KiraAlexancler. Et Al; "PsicologíaAmbientaJ". pag. 357. 

"'Eul'ullumdon: es el proceso de aprendizaje de patrones culturales por medio de los padres dentro de una comunidad o sociedad. 

lZ Iglesia.;; GonzáJez. u-onardo; "Op. Cit.". Pág. 22. 
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Los bienes inmuebles, constituyen unidades que se definen como objetos 

contenedores de los rasgos de identidad, tanto colectiva como individual. La perdida, 

destrucción o alteración; voluntaria o no, de estas unidades va en detrimento de las pautas 

de la unidad social; debilitación de las relaciones interpersonales y perdida de la identidad 

cultural tanto de la organización social como de sus organismos integrantes y viceversa. 

"La~ identidad cultural es lUla riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la 

especie humana, al movilizar a cada pueblo }' a cada gnpo a nutrirse de su pasado y a coger los aportes 

externos compatibles con su idiosincrasia)' continuar así el proceso de su propia creación. " 13 

Respecto a la identidad cultural, el concepto de civilización se entiende 

como la concretización misma de la cultura, proviene de la ciudad; tiene que ver con el 

ciudadano, con quien vive en las ciudades, afectado por el orden político, social y 

económico; se entiende que Civilización: es el conjunto de ideas, instituciones, creencias, arles y 

costwnbres que caracrereall el estado social de un pueblo: lleva implícito el progreso científico. 14 

Entonces la civilización puede considerarse como un producto o resultado 

del proceso evolutivo de agregación social; entendiendo este proceso, como una 

concentración gradual de subconjuntos sociales que parte de la agrupación familiar como 

unidad de ese proceso de agregación caracterizados principalmente por determinados 

factores que se incluyen para la conformación de una ciudad; entre estos se pueden citar: 

La posesión de UI1 territorio detenninado, un dialecto o lenguaje definido, lOla cultura o base cultural 

homogénea (identidad cultural); tolO unidad política tmificada. o al menos cierto sentido de la solidaridad 

común frente a los ex/ratlos. 15 La ciudad tal como se la encuentra en la historia es el punto de 

concentración máxima de poderío y de cultura de una comunidad. 

Es la fonna y el símbolo de las relaciones sociales elevadas: es el asiento del 

templo, del mercado, dellllgar en que se impar/e Justicia y de aquel en qlle se im/nlye. l. 

Las ciudades son el producto del tiempo, son los moldes en que se 

imprimen las existencias del hombre bajo una forma duradera y relativamente permanente 

en su patrimonio edificado. 

13 "Conferencia Mundial Sobre Políticas Culturales", México, 1982. S.P. 

1" "Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Tomo ID pag. 769. 

l!' LópezRosado. Felipe, "Op. Cit". Pág. 66. 

16 '1dem" 
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La historia en este sentido, llega a ser más perceptible a través de la 

arquitectura de' la ciudad, ante la colectividad humana de propios y extraños, 

convirtiéndola en documento. De este modo tenemos que la aglomeración o reunión de 

cierto numer9 de construcciones en determinada área no constituyen forzosamente un 

pueblo, o una ciudad; si no que es más bien la organización de sus edificios entorno a una 

idea común., de Ul} lugar cívico o religioso, lo que le confiere el rango de pueblo o ciudad. 

A este respecto podemos mencionar que si la cultura, es un termino que se 

relaciona con la tierra (en el sentido de cultivar), ambos; cultura y civilización, constituyen 

lo que es la historia. La Historia se entiende: (del latín historia y este del griego iotoria) como 

una narración o exposición verdadera de los sucesos públicos y polítícos de los pl/eblos, o de los 

hechos o manifestaciones de la actívidad humana de ClIalquiera otra índole (historia /1I1Í\'ersal. 

historia natural. historia antígua, historia del arte. etc.)" 

De la trayectoria trazada por los acontecimientos y actos humanos que 

consiguieron la apropiación territorial y la consolidación de los asentamientos mineros en 

aridoamérica hacia finales del siglo XVI; sólo se tienen los testimonios documentales 

más significativos y las memorias escritas de una dimensión interpretada de aquella 

realidad. La verdad de quienes la vivieron hoy se entrelaza con la leyenda y el mito de 

las narraciones populares. Sin embargo, esas fuerzas del tiempo que obraron sobre la 

conciencia de aquellos hombres para que dieran cuenta a sus descendientes de lo que fue 

su existencia; son las mismas que han permitido la supervivencia de lo que ha sido su 

obra, a través de las diversas formas de expresión que hoy distinguen su personalidad 

cultural. 

La visión del nacimiento de esta personalidad, no representa solamente un 

somero recuento de lo que fue su pasado; es más bien una visión retrospectiva del proceso 

de su creación que se refleja hacia el presente, como una historia de constantes cambios y 

transformaciones que aún sobreviven dentro de sus creaciones materiales. 

Conforme el ser humano nota mejor la coherencia de lo que hace y de lo 

que ocurre, en análoga medida le atribuye un significado y lo convierte en historia. Este 

significado no es un valor agregado a la obra arquitectónica o a cualquier creación 

cultural de su grupo; es una propiedad intrínseca al proceso de su construcción y a la 

interacción que se propicia entre esta y su creador. 

17 Diccionario Enciclopédico Ilustrado", Tomo VI Pág. 1 &-11. 
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La preservación del entorno humano retoma ese valor y lo acondiciona a 

la realidad inmediata de su mundo. "De esla manera crea historia. no sólo teóricamente como 1m 

concepto, sino actualmente. como realidad. Pues no bien se forma Wl concepto. empieza a i1!f1uir sobre el 

mundo real, y a .camhia~lo. Se flD1l1e con la realidad y se vuelve parte de ella. La gente, gradualmente va 

actuando teniendo en cuenta el nuevo concepto, esle se mantiene efectivo, y a par/ir de la realidad 

concephtalmenle combiadq, va surgiendo una comprensión de la coherencia cada ves más complicada. Así 

la historia aparece como un proceso de intercreación que siempre va en aumento etllre la comprensión 

consciente y la realidad material. " 18 

Para la preservación del entorno humano, la historia interesa mas bien, 

como el acontecimiento mismo en pleno desarrollo, y no solo como la narración, 

descripción o investigación que de él se haga. Tal acontecimiento debe contener como 

cualidad fundamental la cohesión, la continuidad, la coherencia entre sus elementos; y 

tales elementos han de poseer un significado servir a un propósito y explicar más de un 

fenómeno; además de la historia en sÍ. El fenómeno histórico y no solo el hecho histórico, 

enlazan a la disciplina de la conservación con el fenómeno social en todos sus ordenes; al 

desarrollo de la cultura y la reafirmación de la identidad de la misma constituyendo así un 

aXIOma. 

Para la preservación urbana y arquitectónica de los poblados históricos, la 

historia presupone un concepto de identidad comunal, regional, estatal o nacional. Este 

concepto de identidad hace que umbral inimaginable de su origen se torne comprensible 

(la historia de la historia). La historia no será más. una masa cOl!fusa. caólica de acontecimientos, 

ascensos y desplomes vestidos por los seTes lrumanos eDil sus slIeí'os e ilusiolles. La identidad le infioule un 

orden, continuidad, coherencia, fonna ... El desarrollo del concepto de historia refleja el desenvo/\'l'mien/o 

de la conciencia lnunana, de la conciencia de sí en el hombre. 19 

La conservación del patrimonio edilt<:ado, deberá de perseguir el interés 

máximo por afianzar los preceptos de esta conciencia; y los medios que aseguren la 

sucesión de sus productos; entre las generaciones y los pueblos, así como su futuro 

desarrollo social sostenible a partir de la comprensión de su pasado. 

18 KahlerFrich. "¿Qué es laHistoria?", Mbico 198.5 Pág. 21 

19 Ibídem. Pág. 27 
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"De esta manera la historia, en su esencia. no es ni el desarrollo de la conciencia ni el 

mero curso de los acontecimientos. Es la interacción de ambos. y la historia de la historia es la 

constancia de que está interacción eYt.pansiva es posible, y que en su realización plena incide 

directamente sobre IV.Jestra presellle existencia; .\.-'l1 sea que se registre conscientemente o se Inmda en lo 

inconsciente de In/eslros actos. " ::0 

Co.nocer un hecho histórico en este sentido, no significa recordarlo; d dato, 

el argumento parcial o el testimonio a aislado, orillan al anonimato; la amnesia 

generacional, no es producto de un descalabro imprevisto, pues aún que parecen muertas, 

las causas del olvido y del recuerdo sólo están dormidas entre los afectos y rechazos de un 

suceso, de un lugar. La colección de fotografías no sirve para comunicar su propia 

experiencia, es decir, sus lazos afectivos con el pulso del tiempo. Es la temporalidad 

misma la que cuestiona el sentido de las cosas que pasan; y su transitar, el que despierta el 

interés por atraparle aun que sea por un breve espacio, en un pape!, en un lienzo, en un 

objeto cualquiera o en un edificio. 

Así como en una feria de las pasiones humanas, depositando parte de su 

estar en e! mundo, en determinadas cosas, así; llevándonos algo de cada cosa con la que 

estamos; la memoria individual y también la colectiva se distinguen por su selectividad del 

recuerdo. La historia humana esta plagada de esfuerzos por recordar lo que nos agrada o 

que se nos asemeja, de olvidar lo que nos pone en evidencia. Es como si la historia misma 

del esfuerzo por recordar se plagara de obstáculos o erigiese monumentos. 

La historia del grupo social y de la construcción de su ciudad, contiene una 

gran diversidad de sucesos y significados, que tanto el grupo el individuo interpreta de 

manera selectiva de acuerdo a su naturaleza biológica y a su personalidad cultural. 

El grupo humano es capaz de condensar y traducir estos hechos de su 

historia personal o colectiva, para hacerlos significativos; es decir, los convierte en 

memorias, en recuerdos, en semblanzas de su visión del mundo y los utiliza como 

andamios de la construcción identitaria de su personalidad cultural. 

20 Kahler, Frica Op. Cito Pág. 21 
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Cuando se hace referencia a la memona de un pueblo o una cultura 

determinada, se hace referencia al mecanismo cultural por el cual, el grupo social logra 

organizar las experiencias de su historia colectiva; a partir de los significados que estas 

poseen, o que le han sido atribuidos dentro de un universo valórico predeterminado; y que 

son perpetrados a través de diversas formas de expresión cultural, y así, transmitidos a 

las generaciones futurils; como. formas de reafirmación de esa identidad, o como un bien 

de sucesión depositario de un valor patrimonial determinado. 

La memoria recrea las experiencias más significativas de la historia del 

grupo social, pero su naturaleza selectiva le posibilita desechar o esconder la realidad 

que no corresponde a sus valores, mediante la elaboración compleja de lenguajes, rituales 

o actitudes sociales. En este punto, es donde encajan las tradiciones; pues estas son el 

vehículo por el cual son transmitidos esos simbolismos y significados, que subyacen bajo 

representaciones populares de esas experiencias; danzas, cantos, juegos, leyendas rituales 

o mitos; son formas de expresión que permiten preservar la esencia de esos valores 

existenciales del grupo humano. La memoria y las tradiciones, se constituyen como la 

principal elaboración artificial producto de la cultura que se encarga de retener en el 

tiempo aquellos anhelos, temores, experiencias y sucesos de la historia de la comunidad y 

mantener vivos los lasos que la unen con su espacio; amortiguando la influencia de los 

cambios sociales, económicos o políticos y preservando la esencia de las cualidades 

tangibles de sus expresiones materiales, que debido a su naturaleza temporal de 

representación, se constituyen como su complemento corpóreo. A este respecto la 

arquitectura y la materialización del conjunto urbano son las principales depositarias de 

esos valores culturales pues son el escenario mismo de la vida de la comunidad y la 

materialización de su historia. 

Para la preservación arquitectónica, la recuperación del sentido de la 

historia y no su narración no su descripción; se constituye como el objetivo para la 

comprensión del carácter del pensamiento contemporáneo y las nuevas condiciones en las 

que la arquitectura se sitúa. Un lema, de la historia, siempre estará estrechamente relacionado con la 

necesidad de examinar de mlevo, junto a lo que sucede, o ha sucedido en el paraíso de la cultura; lo que 

sucede o ha sucedido en !meslro mundo cotidiano, en las ciudades que vivimos yen el territorio que hemos 

'1 transformado. ~ 

11.Venturi. Robert. "Complejidad y Contradicción en Arquitectura (Prólogo)", Apud .. De las Rivas Sauz, J. Luis, "Op. Cit", Pág. 99. 
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El valor de la ciudad 

como documento puede reconocerse 

en la experiencia de su habitar 

cotidiano. con relación a los 

procesos de transformación y 

materialización el) el medio físico y 

a la conservación de sus 

manifestaciones culturales. La 

experiencia y el lenguaje comunes. 

a través del recuerdo, acoger esta 

idea al identiticar y localizar 

determinadas situaciones y sucesos 

con el ambiente o paisaje en el que 

han tenido lugar. Celebración de laa flestos patronales en Cerro de SOn Pedro 
hacia la déeada de 1930. 
Colección totogróflco compilada por: Don Armando Mendoza 
DeposJtatlO. Museo del Templet. en Cerro de San Pedro. S. l. P 

La memoria pertenece al modo de comprender la arquitectura y la ciudad Así será 

posible hablar de la memoria de/lugar. esa sucesión de recuerdos acumulados en lOl Si/iD J' de la tradición 

del lugar concretada en estos elementos que han ido configurándolo hasta su forma actual. tal y como hoy 

lo percibimos,:!2 

"La tradición y la memoria representan In proyección de la identidad en la dimensión del 

tiempo introduciendo una condición de referencia eficaz, la de asociación. " 23 Ya sea la practica. o el 

ejercicio soportado por el bagaje que nos da la experiencia el recuerdo permanece como 

huella de lo vivido y las decisiones sobre el entorno elegido se extenderán hacia los limites 

de nuestro ser y dentro de ellos~ "en cualquiera de sus formas la intuición muy desarrollada no es wla 

facultad connm a toda la especie ln/ma11a, ni es tampoco una característica innata de unos pocos 

prh"i1egiados, sino que es produclo de la herencia, la observación, el aprendizaje, el pensamiento y la 

t'aloración." :!-I 

de las RiVai Sanz, J. Luis. loOp, Cit.", Pág.lOO. 

23 Bltt, M. J .. en el trabajo Editado por: Kepes. Giorgi, "L'objec:t crée par I'homme La Connaisance". 1968, pág. 80. 

,. 
Bungt>, Mano, ''Intuición y Razón", Madrid. 1986, pág. 134. 
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2.2. Urbanismo y Arquitectura Como Documentos de Análisis Histól"ico. 

Sobre la base de la unidad dialéctica de la subjetividad y la objetividad, es 

posible concebir a la arquitectura desde una nueva perspectiva: La de la arquitectura como 

creación de una realidad específica (la artística, la histórica) y como expresión de la 

realidad. Dicha concepción de la arquitectura no ha de entenderse como dos 

concepciones yu:;¡tapuestas y ell."teriores de un mismo hecho, SinO como una unidad 

dialéctica que puede formularse así: La obra arquitectónica expresa la realidad en cuanto 

la crea; y crea el mundo en cuanto se expresa en la obra artística. "Toda obra arqllitectónica 

"meslra un doble cordeler en indisoluble unidad: es expresión de fa realidad, pero simultáneamente crea 

la realidad, Wlll realidad que no existe fuera de la obra o antes de la obra. sino precisamente solo en la 

'5 obra" -

Sobre la base de una apreciación semiótica, la arquitectura se constituye 

como un lenguaje y, ya que está conformada por un sistema de signos; nos transmite un 

mensaje en torno a la cultura de la cual es producto.' Su lectura y comprensión le otorgan 

el grado de documento, en tanto que en ella se concentran no solo los procesos que 

transforman su estructura material; si no también, las diferentes transformaciones de la 

cultura que la engendro y los acontecimientos y sucesos de su entorno social a través del 

tiempo, conformándose así su carácter histórico que le ha de constituir como patrimonio. 

"La permanencia de la obra arquitectónica a través del tiempo no es IIn proceso de 

petrificación y erosión en el decurso histórico - a pesar de que ciertas obras puedan correr este riesgo, 

Si110 que es la capacidad de despliegue que históricamente puede asumir la obra. Pero la capacidad de la 

obra arquitectónica de sobrevivir en el transcursO del tiempo solamente es posible por su Intima 

villculación a la realidad humana. 11 16 

A éste respecto, Kosic refiere que: La obra no vive por la inercia de su 

carácter institucional, o por la tradición, sino por la totalización, es decir, por su continua 

reanimación. La vida de la obra no emana de la existencia autónoma de la misma, sino de 

la recíproca interacción de la obra y de la humanidad. 

Z!5T<nngó Salvador, ''Del Prólogo a la edición Castellana de La Arquitectura de la Ciudad", ~ Aldo Rossi. pág. 12 

26 Ibidem Pág. 16. 
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La vida de la obra se basa según Kare1 Kosic, en: 

- La saturación de la realidady wrdad que es propia de la obra. 

- La vida de la humanidad como sujeto productor y sensible. 

La arquitectura, por sí misma en tanto obra del hombre, bien cultural \' 

patrimonio del mismo, se constituye como documento, que da testimonio de la historia 

de sus transformas:iones así como de las etapas evolutivas o retrocesos de la sociedad que 

lo produjo. 

Festejos en Cerro de San Pedro 
on lo plaza prlnc!pal dacia lo década do 1930. 
Futogrolla:de la colección compilada por Don Armando Medoza Panco, 
Depositarto. "Museo del Templeto", Cerro de San Pedro San luis Potosí 

La interpretación o lectura de la arquitectura y el urbanismo como 

documentos históricos, es la lectura de la imagen que una ciudad proyecta por medio de la 

composición coherente de su arquitectura; y que está basada en la conformación de una 

tipología compositiva, que da rostro a su patrimonio edificado y describe la historia misma 

de la ciudad y la sociedad de la que forma parte. 
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"La sociedad influ.ve en la arquirechlra de muchas maneras, directas o indirectas. pero 

principalmente pidiendo satisfacción edilicia JX1ra ciertos usos: que por ser típicos de la eslroclUra social de 

un momento detenninado, producen tipologías. Las va modificando a lo largo del tiempo. }'a sea para 

adecuarlas mejor a la idea formal con que han tratado de expresar ese hecho práctico de uso, y que 

también va cambiando con /as variaciones del gusto. ,,27 

Da,do que estas formas están finalmente consideradas en el proceso 

histórico como testimonios de una época y de su cultura; se afirma así la relación 

dialéctica sociedad arquitectura, en la cual la arquitectura es representante de una 

situación social existente, pero al mismo tiempo contribuye a formar esa sociedad y a 

caracterizarla. 

El estudio de la Tipología en arquitectura; se caracteriza por el estudio de 

los tipos; "derivada del griego tipos: impresión, el h'po designa, en primer lugar, el carácter de imprenta. 

el carácter tipográfico." ,. Philippe Panerai, explica que, existen dos tipos; el del tipo 

consagrado y el del plano tipo, la dificultad al hablar de los tipos viene del hecho de 

proyectar sobre períodos históricos diferentes; una noción relativamente reciente y que ha 

cambiado. Ya que la idea de tipo nos remite a la de regularidad, debemos distinguir. 

Explica; entre una regularidad comprendida y una pretendida o impuesta. Pero no sólo se 

refiere a grandes obras sino también vemácula~. 

En el primer caso, se habla de tipos consagrados, y en el segundo de 

elementos tipificados. "Los lipos consagrados pertenecen a zma época)' sociedad detenninada, estos 

tipos estables consagrados por la historia e incluso lwmbrados por los historiadores, han constituido en su 

época la estructura implícita de la producción de la arquitectura." 29 El análisis tipológico nos 

permite además de encontrar estos tipos; una articulación lógica (tipología) es decir, que 

en lugar de considerar objetos aislados los comprende como un conjunto; Y- pone de 

manifiesto el hecho de que .la elaboración del espacio construido no es fruto de la 

casualidad sino que se apoya en una estructura que responde a una situación histórica 

determinada. "La aparición del término tipo en el campo de la arquitectura se produce en el momento 

mismo en que lo que se quiere designar está a ptmto de modificarse. " 30 

27 Tedeschi Enrico, ''Teoria de la Arquitectura" Pág. 50. ,. 
Panerai. Philippe, El Al, "Elementos de Análisis Urbano", Cap. m Tipologías. pág. 109 

29 ''Ibidem''. plig. 117 

30 ''Ibídem'', pág. 119 
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En Tipología de la construcción,' morfología Urbana: Panerai. cita la obra 

de Saverio Muratori publicada en 1559, y nos dice que presenta tres lecciones 

fundamentales en cuanto a tipología y morfología urbana explicando que "el tipo 1/0 .fe 

caracteriza al margen de su aplicación concreta. es decir, al margen de un tejido constnlido. f. . .] a SlIlre:, 

el tejido urbano 110 se caracteriza al margen de su marco. es decir. al margen del estudio del conjullIa de 

la estructura urbana" [. .. /.el estudio de una eslnletuTa urbcDlo sólo se concibe en su dimensión histórica. 

ya que su realidad se basa en el tiempo mediante l/na sucesión de reacciones y de crecimientos a partir de 

una situación anterior" 31 

Con lo anterior se entiende que el tejido urbano es un todo en el que los 

edificios sólo constituyen elementos; de aquí surge la expresión de tipología edilicia. Es 

decir, una tipología que engloba no solo los edificios sino tambien los muros. las calles, 

los jardines, el marco de la ciudad, con el fin de clasificarlos y relacionarlos con la forma 

urbana de un período histórico determinado. 

Mancha Urbana 
del asentamiento minero 
de Cerro de San Pedro 

Plano elaborado por el autor. 

, . 1",,: • ¡ i 

Un estudio sobre tipología lo suficientemente elaborado, pondrá de 

manifiesto, además de las posibles variaciones sobre cada tipo. las equivalencias y las 

jerarquias que estructuran la tarma urbana y las transformaciones de la cultura dentro del 

seno social al que pertenecen. El medio ambiente, en este caso construido; estará 

conformado por los elementos tipológicos que ofrece el fenómeno arquitectónico. Se le 

considerará entonces, estructura urbana y las partes que la conformen serán las unidades 

construidas, los edificios y los espacios de funciones interdependientes (plazas, jardines. 

etc.) dentro de los que tambien se incluyen aquellos que además de poseer una tipologia 

específica, integren el ambiente natural al ambiente artificial. 

31 Panerai, Philippe, El. Al. Op. Cil. pág. 127 
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Para el propósito de la disciplina de la conservación, es indispensable 

considerar de una manera integral no solo la conservación de la obra del hombre. si no 

también aquella que es producto de la naturaleza; puesto que ésta constituye el marco del 

ambiente artificial, el área ecuménica del hombre en sociedad y representan un 

patrimonio cuyas leyes y lenguaje propios están más allá de la ponderación humana. 

Entre Nopaleras, destaca en el horizonte el Pea'tón de Villa de flamos S. L P .. 
Fotograffo: La Mlnerfa en San Luis Potosí. R.Montejano. 

Debe citarse, que la correcta definición del ambiente en ténninos 

generales, es extremadamente compleja; y que el objetivo de este trabajo no pretende de 

ninguna manera abarcar este concepto hasta el punto de esclarecer su fenomenología de 

una forma detenninante. Sin embargo. a este respecto, también sería irresponsable caer 

en la superficialidad de no reconocer nuestras limitaciones al abordarlo de soslayo; ya que 

la disciplina de la conservación se orienta a tratarle no solo bajo el enfoque 

arquitectónico, del ambiente construido; por ello se presenta aquí, a manera de criterios, 

en tomo a una postura para la preservación integral del medio ambiente en cuanto al 

hábitat humano. 
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Vista panor6mlca de las salinas de Sollnos de Hldolgo San Luis Potosi 
Fotografio: Compendio Orogr6f1co. Delfina Ju6roz R. 

A este respecto, podemos mencionar que inclusive los especialistas en el 

estudio del ambiente, reconocen sus limitaciones al mencionar que aún dentro de las 

ciencias que se encargan del estudio de la conducta humana en relación con el medio 

ambiente; se da "la falta de una definición de ambiente, conceptualmente adecuada, para 

no mencionar la falta de teoría unificada de la naturaleza del ambiente ... Puede decirse 

que este campo se halla aún en la periferia del problema de definir el ambiente. 

Vista panorómica del cerro de San Pedro 
y sus minas, que son una clara muestra 
de la relación de interdependencia entre 
el hombre y su medio ambiente. 
Dede su fundación, esta adaptación al 
medio, se desarrolló como un s~tema 
vital de supervivencia. La explotación 
minera y sus diferentes actividades 
extractivas y de procesamiento mineral, 
dieron origen a pueblos como el de 
Cerro de San Pedro, que desarrollaron 
su arquffectura y demás actividades de 
transformación y adaptación, en torno 
a esta actividad productiva. 

Fotografía: 
Gabriel Figueróa Flores y 
Ricardo J. Garibay. 
Revista Artes de México N' 18 - 1992. 
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Existen dos corrientes principales que definen al ambiente; una en términos 

puramente fisicos y objetivos, y la otra dentro de una orientación fenomenológica: la del 

enfoque objetivo al ambiente, que arraiga en la posición psicofísica experimental; y la del condl/e/ismo de 

Watson; hanfragmentado al medio físico en estimulas cuantificables y discretos, cuya relación funcional 

especifica con la experiencia y la conducla es Jo que se pretende determinor. 32 

Para e\ caso de la disciplina de la conservación al igual que para los 

especialistas del estudio del ambiente y la conducta humana; representa una .de las tantas 

interrogantes en torno a las que se desenvuelve el papel de la arquitectura como lenguaje y 

producto de la cultura; documento de la historia. Pues bajo la lente de la arquitectura 

como objeto vivencial del hombre podemos decir que: "La conducla no surge de las 

propiedades objetivas del nnmdo del estímulo exterior. sino de este nnmdo transformado en WJ mtomo 

interior o ambiente psicológico, y dicha transformación la hace un orgmlÍSmo cognocellle por 

naturaleza. ,,33 

La arquitectura como bien, además de poseer atributos de utilidad práctica, 

otorga la categoria de ciudad al hábitat de hombre; cuando su conjunto social la genera en 

tomo a un propósito común. La arquitectura no solo ensaya las actividades humanas en la 

materialización de un espacio contenido; si no que también se constituye como cualidad 

del desarrollo cultural dentro de un orden social. 

"Por eso, se afirma que la arquitectura es la más estatisla de lodas las artes, por que está 

íntímamente ligada a la aparición y desarrollo del estado, y por que cobija el desarrollo de todas las demás 

bellas artes" 34 

La arquitectura como extensión y no sólo consecuencia de un estado; 

está asociada a un fenómeno social, bajo la acción de los elementos que integran dicho 

fenómeno y condicionada a leyes naturales e interpretadas con el propósito de traducirlas y 

establecer así un orden, derivando en la concentración de grupos u organismos sociales en 

una colectividad orgánica que se establece en un territorio y lo modifica, hasta hacerlo 

habitable expresando así en la obra arquitectónica el ideal común en torno a dicho orden 

establecido. 

32 Proshanssl1' M Harold. El Al. "Op, Cit" Pág. 54 

33 "Idem." 

34 López Rosado. Felipe. "Op. Cit.", pág. 212 
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Se puede decir de la arquitectura como arte y ClenCla de proyectar \' 

construir edificios, que al igual que las demás expresiones artísticas de la especie humano: 

proviene de un origen social y que ha este respecto su función es análoga; pero, en la 

arquitectura ~omo bien cultural, esta función y origen son más notorios, puesto que "las 

obrasarquitectón;cas se levantan al servicio de 1m estado, de un gobierno. de una institución (incluida 

la familia celu/armen/e)" de Wl credo, de una clase social. 

Las obras de arquitectura se le\'antan con el esfuerzo de la colectil-"idad son obras que 

plasman en sus el gusto predomina1l1e de WJO época; que reflejan la bonmr.a del momento histórico en que 

se edifican ... [Por lo fanlo en cuanto a lo que respecla al patrimonio cultural). .. La arquitechlra COI1Jlitl{l'e 

una especie de archivo para las investigaciones sociológicas e históricas: en su eShldio se ve la 

preeminencia de lIna clase social, el influjo o dominio de la casla sacerdotal; la ac/h'idad bélica dominante 

de un gropo humano etc. 11 35 

Extensivamente, de la agrupación o conjunto arquitectónico como 

patrimonio cultural, se deriva el urbanismo y en esté se infiere una determinada cultura 

urbana, entendida esta, en el sentido antropológico, "como un sistema de valores. lIonnas y 

relaciones sociales, que poseen determinada especificidad histórica, de la que en varios sentidos se 

desprende la lógica que explica sus diversas fonnas de organización y tralls!onnación ll 36 

Ese proceso de transformación, caracteriza los niveles de urbanidad o 

urbanización; en tanto que, la lógica de sus formas de organización establece los rangos 

sociales que definen su desarrollo urbano, a saber: Sociedad urbana. Sociedad rural. 

Ambas, se han entendido genéricamente como opuestas respecto a su enfoque desde un 

marco antropológico de la organización de sus estructuras sociales, y las relaciones 

interpersonales de los que las integran. 

35 López Rosado, Felipe, "Op. Cit.", pág. 212M213 

36 Castells Manuel. "La Cuestión Urbana", Cap. Comentarios en tomo a la opini6n de especialistas; Mat. Fotocopiado. S.P. 
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2.3. Hacia una Conceptualización de Los Poblados HistÓl;COS 

Los valores d.eterminan el fin y/os 
resultados de la acción humana. En la 
técllica, por ejemplo. utili=a el 
conocimiento paTa dominar a la 
naturaleza; en la ciencia. es con el 
propósito de comprenderla. 

Leonardo Iglesias Gorcále=. 

Al querer ser objetivos, en un esfuerzo por delimitar o definir los términos 

que grran en tomo a una idea, podemos llegar a comprometer la trascendencia y 

temporalidad de sus aplicaciones; o a debilitar la visión disciplinaria involucrada en su 

estudio y restringir el campo de su competencia en los procesos elementales generadores 

del conocimiento. Así como también, una excesiva amplitud y multiplicidad genérica de 

sus acepCiOnes puede conducimos a una subjetividad un tanto errática y pseudo 

consciente de su orientación y utilidad científica. 

Para exponer aquí los términos con que hemos de identificar a los 

poblados históricos, partiremos de una revisión previa de los criterios' y valoraciones 

establecidas dentro del campo disciplinario al que han de inscribirse; y su injerencia en 

otros con los que ha de confrontarse, designando así los lineamientos que permitan la 

flexibilidad y mejor orientación de los conceptos empleados. 

La preocupación de algunos estudiosos sobre el valor y nqueza del 

patrimonio cultural edificado de México, se ha visto reflejada en investigaciones y 

estudios de carácter descriptivo realizadas a partir de los años veinte, por autores como: 

George Kubler. J'farmeJ Toussaint, y Diego Angula ¡'liguez, entre otros; Sin embargo, las leyes 

prolfflJlgadas G/los antes Ley sobre Cansen'oción de A1onumentos Históricos y Artísticos y Belle::as 

Naturales del 6 de abril de 1914. Y la Ley sobre Conservación de MOl/ume1l10s. Edificios. Templos y 

Objetos Históricos o Artisticos promulgada en enero de 1916 1 no prestaba espacio a la conservación de 

poblados; hasta que la Ley sobre Protección y Cansen/ación de MOm.Lmentos y Bellezas Naturales de 

J 930, 2 publicada en el Diario Oficial de la Nación, se hizo extensiva a la protección de zonas típicas. 

l"Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Be-lIezas Natura.les (promulgada el 6 de abril de 1914)"; en 
Alejandro Gertz Manero, ''La defensa Jurídica y social del Palrimonio Cultural" (Colección Archivo del Fondo de Cultura Económica 
N° 74). Pp. 65,72. 

2 "Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales (publicada en el Diario Oficial de la Nación el 31 de
enero de 1930)"; en Alejandro Gtttz Manero, "La defensa jurídica y social del Patrimonio Cultural" (Colección Archivo del Fondo 
de Cultura Económica N D 74) pp. 79, 106. 
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¡\fas tarde la Ley sobre Protección y Cansen'ación de ¡\fomnnentos Arqueológicos e 

Históricos y Poblaciones Típicas y Lugares de Belle:a Natural de 1934,3 tocaba por primera ,'e: la 

protección de poblados pero de una forma ambigua al denominarlos típicos. Otra mención sobre los 

poblados se realizó en la carta de Venecia. 4 cuando se expresa que la noción de monumento 

comprende tanto a la creación arquitectónica aislada como también el sitio rural o urbano 

que nos .ofrece el.test(monio de una civilización particular; este sitio rural, es justamente 

el que se hace extensivo a los poblados históricos. 

Así se establece que la mención más próxima que se hace de un poblado 

dentro de la terminología manejada por la disciplina de la conservación es el calificativo 

de Sitio Histórico. ' En donde el sitio es aquel lugar que siendo obra del hombre, de la 

naturaleza o de ambos, cuya homogeneidad formal, histórica etc. presenta interés para su 

protección. 

El sitio considerado por algunos organismos internacionales como un paisaje, 6 es visto 

también como un sector geográfico o espacio territorial urbano, rural o mixto, urbano

rural; que por poseer e incluir determinados valores estéticos, científicos, etnológicos o 

culturales; en general merecen ser protegidos por la sociedad, en orden a que estos 

valores no se destruyan o deterioren. 

Por extensión, el concepto de sitio histórico se refiere al lugar donde se 

realizó algo importante o trascendente ligado a nuestra historia. Y, sitio bajo esta última, 

presupone esa área sobre la que surge la ciudad y cuya superficie está ocupada realmente. 

Giovanoni' defendió la conservación del asentamiento urbano real de las 

edificaciones y sus relaciones históricas con el entorno, enunciando el concepto de 

ambiente como definición urbana visual de aquel, en cuanto a constitutiva de su propia 

naturaleza. Extendiendo el concepto de monumento hasta el de conjunto histórico; pidió 

para estos la conservación de su trama y de sus alineaciones tradicionales. 
3 Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y lugares de Belleza 

Natural. (Publicada en el Diario Oficial de la Nación el 19 de enero de 1934)" en Alejandro Gertz Manero. "La defensa jurídica y 
social del Patrimonio CulturaJ" (Colección Archivo del Fondo de Culrura. Económica N°74); pp. 107. 114. Ley que deroga a la de 
1930 y que enfatizaba lo nacional y defendía lo histórico como valer (rincipal. 

4 .. 
Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios" Carta de Venecia de 1964 con carácter 
nonnativo. 

5 Gurrieri, Fnmcesco. "Dal Restauro dei Monumenti al Restauro del Territcrio". clasifica al Sitio en cinco clases: Natural, Histórico. 
Científico, Urbano - Mixto. (urbano natural). Pág. 162. 

6 Comité Internacional de Monumentos y Sitios. ICOMOS. 

7 Giovannoni, Gustavo, Logra introducir el respeto hacia el entorno histórico de las edificaciones en la carta de Atenas de 1931. 
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Aún que existen discrepancias en cuanto al uso de este ténnino dentro del 

lenguaje y la terminología de la conselVación; pues según Gabriel Palomar E. se trata más 

bien de un barbarismo, por mejor decir, de un neologismo, y su uso no ha dejado de ser 

discutido por quienes con harta razón, defienden la pureza de la lengua, tanto en España 

como en Américq; cap. lo que .apunta que: no se trata de introducir una nueva palabra y 

lenguaje de la terminología de la conselVación, si no de dar una nueva significación a una 

palabra bien castellana. Sin embargo, considerándose que todos los monumentos de la 

arquitectura popular; incluyendo los conjuntos y los poblados, en tanto que documentos 

de la vida social, en tanto que manifestaciones vivas de las capacidades creadoras del 

pueblo y en tanto que son una de las fuentes básicas de diferentes sectores de nuestra 

investigación; fonnan una parte significativa del patrimonio cultural. 

Al mismo tiempo que la idea de la conservación iba evolucionando en el 

aspecto de la antigüedad de los monumentos, lo hacía igualmente en otros importantes 

aspectos. Uno de ellos, el de la introducción de la idea del conjunto, con la cual, 

superando el nivel propiamente arquitectónico, se eleva a un nivel urbanístico. La idea de 

monumento no sólo se hallaba unida a la de una determinada antigüedad, sino también a 

la de una importancia excepcional. No es pues, de ex1rañar que los primeros 

monumentos protegidos llevaran en muchos países el nombre de monumentos nacionales. 

Por los años 20 de nuestro siglo se fue despertando un interés cada día mayor por los 

numerosos edificios que sin representar un valor excepcional en sí mismos, lo representan 

al integrarse en conjuntos urbanos, al mismo tiempo, frente a la valoración de lo 

monumental, empieza a valorarse lo pintoresco. 

Se valoran las creaciones del arle popular. /as creaciones espontáneas bellamente 

regulares en las cuales los criterios de ponderación y de equilibrio en la composición substituyen a los de la 

euritmia y la simetria: o sea, a la arquitectura sin arquitecto B 

También encontramos que en el lv/anual de Protección y Mejoramiento 

para la Imagen Urbana en Ciudades Turisticas con Patrimonio Histórico; se hace 

especial mención de los poblados históricos y se distinguen como aquellos que tienen 

caracteristicas y rasgos peculiares, tanto por el medio natural como por sus edificaciones y 

8 Universidad Politécnica de Barcelona, "De re Resta.uraloria" Vol. n. pp. 26, 28. 
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espacIOs abiertos, donde la relación de ambos determina una fisonomía: y donde se 

destaca la presencia de lo rural como parte condicionada de tal fisonomia para su 

designación, Puesto que se dice, como las actividades y el tamaño de la población, su 

acervo, fiestas y costumbres y otros así como su estructura familiar o social establecen que 

un asentamiento sea rural o urbano, o más rural o más urbano; se les designará así en tanto 

que frecuentemente en dichos asentamientos se puedan encontrar rasgos de una si tuación 

o la otra. 

Aquí se hace especial énfasis en lo rural y lo urbano, entendidos como 

elementos característicos complementarios u opuestos presentes en los poblados 

históricos; pero no se logra definir de manera integral que es un poblado histórico aún 

bajo dichas condicionantes. 

A pesar de que el término lo urbano, sea válido para designar las 

cualidades de la imagen del conjunto arquitectónico y su relación con el paisaje (imagen 

urbana); el uso de éste término presupone determinadas condiciones de desarrollo o de 

progreso de la población del lugar, en orden de las necesidades materiales de la vida 

humana; y que se traducen en consecuencia, en obras artísticas, obras monumentales, 

obras de carácter público o privado u obras de servicios generalmente manifiestas en la 

arquitectura y elementos similares integrados a la imagen del conjunto. 

Puesto que la sociedad urbana, es entendida así como una extensión de la 

sociedad rural dentro de una trayectoria ascendente que ha alcanzado un determinado 

nivel de evolución social, económica y cultural; (aún que a veces se la ve como 

contraposición o negación de lo rural) pasando progresiva o gradualmente de una forma 

de organización social comunitaria a una forma de organización social asociativa; de una 

estructura de relación interpersonal homogénea a una heterogénea. Todo ello explicado 

por el concepto de cultura urbana, según tres aspectos básicos: dimensión social, densidad 

socia/y diversidad socia/.9 

En una sociedad moderna o sociedad urbana, el aspecto de dimensi ón 

social amplifica el abanico de variación individual, y la diferenciación; es decir, conforma 

una segregación y predominio entre una complejidad social mucho más estratificada; 

dificulta el desarrollo de los canales afectivos de la herencia cultural y atrofia los 

9 Castells Manuel, "La Cuestión Urbana", Cap. Comentarios en torno a la opinión de especialistas, material fotocopiado, Sp. 

45 



Preservación de Poblados Históricos. 

mecanismos de transmisión que consolidan la identidad. El aspecto de la densidad social mas 

conocido onlropo16gicamenle por su efecto sobre la conducta humana como hacinamiento, en /as 

sociedades urbanas, refuerza la diferenciación interna, paradójicamente, en/as relaciones interpersol1oJes 

condicionadas por el hacinamiento, cuanto más cerca se está físicamente de sus semeja1l1es: más escasos y 

distantes serán/os verdaderos contactos sociales. 10 

Esto p,ovoca una cohabitación en expansión que desemboca segun 

Castells, en cierto grado de salvajismo individual, la agresividad y protesta de 

movimientos sociales colectivos; y la gradual destrucción o modificación, transformación 

y alteración del medio fisico construido. 

Nos dice también que la diversidad social, conocida en las sociedades 

modernas altamente urbanizadas como heterogeneidad social, permite una mayor fluidez 

de las relaciones de sus integrantes. que deriva en un sistema de clases, estableciéndose 

así un claro predominio de la forma de organización asociativa sobre la comunitarilL 

Todo esto, aunado a una fuerte desorganización de "la personalidad, conduce hacia las 

estresantes atrofias del equilibrio psicológico del individuo. Desencadenándose malestares 

urbanos como: la drogadicción, la delincuencia, el alcoholismo, la prostitución, el 

desempleo, el suicidio etc. Así tenemos que el uso del término urbano en la 

conceptualización de los poblados históricos se ve generalmente desasociado a todo 

aquello que un poblado histórico significa, y presupone estereotipos de forma de vida y 

conducta ajenos a su personalidad histórica. 

Por lo tanto, el tratamiento del término lo urbano, en tomo a la 

conceptualización de los poblados históricos, se empleará como auxiliar para la 

explicación de estructuras morfológicas en la descripción, estudio y análisis del 

asentamiento humano y sus patrones constructivos y de apropiación territorial. 

Ahora bien, que hemos establecido parámetros sociológicos de 

aproxlmación a la definición de los poblados históricos, nos encontramos que las 

sociedades Folk o urbano-tradicionalistas, generalmente se encuentran inscritas en un 

entorno rural, sin que esto implique forzosamente que queden excluidas de lo urbano; 

pues las características de su medio ambiente construido, reúnen los requisitos que les 

10 Castells Manuel. "Op. Cil", Sp. 
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inscriben dentro de un peculiar proceso de desarrollo, acorde a las exigencias y 

condicionantes de una realidad espacio temporal inmediata, que además de conferirles 

determinados rasgos específicos de adelanto tecnológico y civilidad, los hace fácilmente 

identificables; en el sentido de que han logrado por sí mismas la conformación de un 

patrimonio edificado y constituirse, como en el caso que nos ocupa; en precUrsoras de la 

difusión, del acervo ,cultural que dio origen a la sociedad moderna del estado al que 

pertenecen. 

Según varios especialistas citados por Castells, como: \Virth, Spengler y 

Dewey; las sociedades Folk poseen rasgos de dimensión social restringida o aislada, 

dentro de un nivel macro social, es decir, que se encuentran distantemente apartadas del 

centro urbano principal (en este caso la capital del estado). Su densidad social, estrecha 

las posibles variaciones de los papeles conductuales de sus integrantes dentro del núcleo 

social. Los individuos son fácilmente identificados y reconocidos por sus semejantes y sus 

esferas espaciales son muy amplias a tal grado que es muy común que estas se extiendan 

más allá de los límites que determina la vivienda como propiedad territorial personal. La 

identificación con su entorno construido y natural determina su identidad cultural en un 

nivel existencialmente complejo de apropiación territorial, de arraigo y pertenencia, el 

individuo considera su hogar a toda la dimensión espacial que envuelve su núcleo social; 

puesto que el sistema de parentesco, así como sus relaciones interpersonales e 

instituciones, se derivan directamente de las categorías de la experiencia, constituyendo 

sus principales unidades de acción basadas en la conformación del grupo familiar. 

Los mecanismos de transmisión de la cultura y la sucesión de bienes que 

aseguran la preservación patrimonial y conservación del espacio construido por el hombre; 

se basan principalmente en la herencia, la imitación y en segunda instancia en la 

educación, pues dichas sociedades foIl., se consideran culturalmente en vías de desarrollo, 

en el estricto sentido del alfabetismo; muy a pesar de haber sido alcanzadas por el 

avanzado grado de telecomunicación que caracteriza el final de nuestro siglo. La 

cualidad de homogeneidad social dentro de estos organismos (comunidad), se basa en la 

conservación de las estructuras sociales, así como de las fisicas, por lo tanto, de la 

protección de sus bienes culturales que representan el elemento común en torno al cual se 

integra el grupo social. La necesidad de establecer la sucesión o herencia patrimonial 

colectiva entre los miembros de una comunidad; proviene de una arraigada forma de 
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transmisión de valores que llevan implícitas tanto a la imitación como a la educación que 

representan los elementos imprescindibles para la conformación de la identidad cultural de 

ese grupo; elementos que en síntesis pueden entenderse como rasgos de conducta 

comunes a sus integrantes. 

Dentro de las sociedades folk, la identidad cultural está estrechamente 

ligada a las rela~ion"s interpersonales de la comunidad; pero también es importante 

señalar que involucra de manera determinante a las relaciones históricas de los 

individuos con el medio físico natural (lo rural) en el que de alguna manera quedan 

impresos los rasgos conductuales propios de esa identidad. Puesto que el desarrollo y 

mantenimiento de la identidad de un individuo, no depende por entero de la manera en 

que sus semejantes reaccionan a sus conductas, destrezas o realizaciones. Las relaciones 

entre los individuos y sus semejantes y entre los individuos con su medio físico natural; 

están estrechamente entrelazadas y conforman la identidad cultural de la comunidad, 

sirven para defínir la identidad de la persona por sí misma y por los que le rodean, a tal 

grado que la pérdida de estos atributos o su separación involuntaria dentro de las 

sociedades folk o urbano-tradicionalistas; contribuye a empañar e incluso destruir la 

identidad. 

Lo rural, en los poblados históricos, designa aSÍ, cierto grado de 

convivencia o relación de los habitantes con el medio físico natural. La inserción de lo 

urbano en el campo; presupone la predominancia de éste último, por lo tanto, sugiere la 

existencia de varias condicionantes: 

1° El predominio de la extensión de terreno natural sobre la del poblado, ya sea este la llanura, el 

desierto, la selva, la serranía, la montaña, la costa, el lago, el pantano etc. 

2° La interdependencia que históricamente ha existido entre el ambiente o medio fisieo natural y: la 

forma de \'ida, las acth'idades económicas, las formas de producción, explotación o cultivo, las 

costumbres. las tradiciones etc. que caracterizan y distinguen a los habitantes del poblado y la 

región. 

3° La relación histórica de interdependencia entre el poblado histórico y cierto numero de extensión 

territorial; llámense estos: haciendas, comunidades apartadas, ranchos o caseríos; presentes desde 
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la fundación del poblado (del cual forman parte integral asentamientos humanos aledaños, 

dispersos, circundantes o contenidos en el territorio, campo o) o bien surgidos a partir de la 

extensión o comunicación del poblado con otras localidades; y consecuentemente constituidos como 

elementos de apoyo para su extensión territorial o crecimiento. 

Si ,se c.onsidera que la relación entre el grupo humano, la forma de su 

asentamiento y el medio ambiente natural en que se han desarrollado constituyen en 

conjunto un una unidad tipificada de ambas entidades en proceso de transformación y 

referentes a las sociedades Urbano-tradicionalistas; podemos deducir que dichas 

condiciones se pueden plegar a un concepto específico que designe y enuncie dichas 

cualidades como inherentes a su condición. 

De esta manera podemos afirmar que un Poblado Histórico: (sustantivo 

mosculino), es el calificativo con el que se pueden designar aquellos lugares de una extensión 

territorial relativamente reducida, en fUnción de su emplazamiento y grado de desarrollo; inserta 

en un ambiente o paisaje natural; con una baja densidad de población de acuerdo a su territorio 

habitado y a la región a la que pertenecen; que se suponen cir .. "Unstancialmente alejados de la 

ciudad o separados por el paisaje. Comúnmente habitados por personos organizados bajo una 

estructura social comunitaria, frecuentemente osociados por el parentesco; de condición 

económica modesta. que en cierta manera dependen o han dependido históricamente del contexto 

natural como parte importante de SlIS medios de subsistencia; que injIuye en SIIS costumbres y 

comportamiento, y que les ha habituado a una forma de vida relativamente rústica y sencilla que 

se desenvuelve en una región rural. Que se distinguen por la antigüedad de SIl existencia y por la 

trascendencia de sucesos históricos acontecidos en ellos; que llegaron a convertirse en 

determinado momento histórico de su auge económico, político, religioso, social etc. en 

importantes focos de determinados formas de organización humana. Y que en algunos casos 

sllStentaron o propiciaron la aparición de otros que lograron 1/n ma,vor desarrollo, hosta 

convertirse en los actuales ciudades y centros históricos urbanos; yen otros, nacieron a la par de 

aquellos. 

Aquellos que destocan y que generalmente son conocidos por determinados 

manifestaciones cultural es y obras producidas por sus habitantes, de los que aún pueden dar 

testimonio, al conservar inalterados la· mayoria o la mayoria de los dichos atributos como 

elementos constituyentes de .su patrimonio; y al cual, en casos particulares, se puede añadir la 
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obra de la naturaleza como fuente potencial de riqueza con \"alar histOrico, cientifico, estético, 

arlistico, económica o potrimonial. 

y sin exclusión de aquellos a los que las condiciones de desarrollo o expansión 

territorial de la ciudad, les afecten en forma directo o en los que se catalizen los procesos de 

transformación de su imagen o conurben SI/S estructuras fisicas; siempre y C1/ando las 

características histprica,s existenciales de la expresión arquitectónica y urbana de los espacios 

que conforman el conjunto de dicho lugar, mantengan IIna relación permanente y alternada con 

el A1edio Fisico Natura/, que condicionan SIl forma de vida o desenvolvimiento social; de tal 

manera que les procuren los recursos económicos, políticos etc., adecuados a su desarrollo y 

que aseguren la protección, presen'ación y mantenimiento de sus bienes patrimoniales y 

extensivamente de las manifestaciones culturales o costumbres que les distingan. 

Considerados también, como parte fundamental de su conjunto; aquellos 

asentamientos humanos circundantes, dispersos o aledaños con los que se guarda relación 

histórica }' en los que se incluye la construcción de arquitectura l.'ernáclIla como parte integral 

de la tipología e imagen de SIl contexto; toda vez que estas cumplan con las condicionantes para 

su designación: antigüedad, inalteración, atribrllos estéticos, importancia histórica etc. 

Incluyéndose a estos, los lugares escasamente habitados, abandonados o que presenten cierto 

grado de deterioro, si estos se constifllyen como vestigios históricos, patrimonio arqueológico O 

patrimonio etno-antropológíco que testimonien, docrunenten o ilustren parte de la historia. 

En la actualidad. el propósito de preservar este orden de atributos y 

características, lleva consigo un cúmulo de intensiones constructivas y transformadoras del 

medio físico que son nacidas dentro de la comunidad; y que se expresan de múltiples 

maneras como una necesidad de transmitir e intercambiar determinados aspectos de su 

historia colectiva, para adaptarlos, confrontarlos y traducirlos a las exigencias que impone 

el ritmo vertiginoso de cambios y sucesos en este fin de siglo. Ante tales vicisitudes, las 

categorías en que se pueden gestar esta actividad de preservar sólo pueden alcanzar 

niveles de temporalidad transitiva. No. son definitivas ni permanentes, puesto que buscan 

determinar el control sobre los actos e intenciones constructivas individuales; así como 

prescribir los usos del espacio y las cualidades formales y funcionales de un territorio 

común y condicionar las expectativas de su crecimiento a un orden preestablecido 

arbitrariamente en función de determinantes políticas y socioeconómicas provisionales 

(planeación politico-administrativa). 
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Sin embargo, dentro de todo este proceso se puede advertir la persistencia 

de determinadas cualidades esenciales del espacio que auto regulan la evolución de la 

obra arquitectónica y la morfología del espacio urbano; cualidades predeterminadas 

históricamente por la dimensión cultural y el nivel de adelanto tecnológico de la sociedad 

que las creó. 

Po.dem9s afirmar, que la permanencIa de la obra arquitectónica, la 

consolidación del asentamiento humano y la creación de un espacio urbano poseen la 

cualidad temporal de inmutabilidad en la que el sentido del patrimonio edificado, recobra 

en la actualidad cierto interés; que tiene por objeto proteger para trascender y superar los 

efectos del paso del tiempo; tal efecto y conceptos se ven con regular frecuencia ligados 

al de memoria, a manera de conservación practicada hacia el patrimonio cultural 

(conmemorar). Permanecer (del latin permanere) verbo transitivo, significa mantenerse 

sin mutación en un mismo lugar, estado o localidad. Esta supuesta permanencia, estará 

sujeta a determinadas acciones que llevan implícito un beneficio, y tal; forma parte del 

sentido o razón de del objeto a conservar, considerándose entre ellas las causas que lo 

originaron o por las cuales es considerado bien cultural. Se entiende así como cOllSermción: al 

conjzmlo de actividades destinadas a salvaguardar. mantener y prolongar la permanencia de los objetos 

culturales para transmitirlos al ¡l/turo. 11 

Dentro de la disciplina de la Conservación se dan tres grados de acción: 

conservación, preservación y restauración y conforman tres etapas en secuencia que 

gradualmente han de ser aplicadas en proporción a la prevención, mantenimiento y 

reparación de alteraciones o transformaciones que en un bien cultural pueden ser evitadas, 

aisladas o corregidas. La preservación en una segunda fase, se entiende como una acción u 

operación continua que busca evitar llegar a una tercera fase de intervención o 

intervención mayor. 

11 Díaz Berrio. Salvador. Orive BeIlinger. Oiga, ''Tenninología General en Materia de Conservación del Pa1rimonio Cultural 
Prehispanico", Pág. 6. 
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los bienes cultura/es, sin tener que il1lervenir sobre su es/n/etuTa .\' sobre su imagen.l"~ 

Lo presen'Qción constituye un conjunto ininternnnpido de operaciones preventivas .l' de saneamiento. es 

lUla verdadera profilaxis o higiene Presen'ación: Cualquier método y criterio que tenga como fin el evitar 

el deterioro de. 13 

La preservación comprende las acciones que se loman para proteger al edificio como 

la inspección, Iimpie~ o ppwl1a/amiento: y bajo la consideración de que es másfdcil que Ull mOlmmetJ1o 

se deteriore o destruya si éste es desconocido, la preservación también incluirá actividades como el 

inventario, la catalogación, el estudio y la difusión 14, 

De lo anterior, podemos deducir que la preservación se entiende como una 

medida compuesta o conjunto de acciones continuas que tiene por objeto fundamental la 

protección y salvaguarda del bien cultural. Entendiendo por proteger: (del latín 

protegere) tomar la defensa de algo, apoyar, ayudar, defender, 

precaver, preservar, salvar alentar, amparar. 

abrigar, inmunizar. 

La preservación comprende las actividades que constituyen o conforman al 

término de salvaguarda en conservación, si entendemos que éste se retlere "a las 

disposiciones legales. mecanismos y acciones de investigación y divulgación que "amparan, promueven y 

viabilizan las mejores pretensiones de protección al patrimonio significativo." 15 No implican 

intervenciones directas sobre el hecho fisico de los bienes culturales. 

A diferencia de la preservación, la restauración requiere de una 

intervención fisica de la cual Cesare Brandi nos retlere que: existen dos etapas, una es la 

restauración de carácter preventivo que es considerada como "todo aquello que trata de el'itar 

la necesidad de ~lIla intervención de restauración: y que por ello adquiere la misma importancia que la 

restauración efectiva" 16. 

12 Alarcón, Roberto, "Apwues, Curso de Restauroci6n, Churubusco JNAH", SP. 

13 TorTt's Montes. Luis. ·'Apuntes. Curso sob-e Conservación de Maleriales", Sp, 

14 Acen-do Salomao, Eugenia. El. Al. "Estación de FerrOCarril de San Lázaro, Investigación, Amilisis y Proyecto de Restauración", 
Pág. 23. 

15 Quevedo, :Manuel. ''Terminología de Edificaciones Históricas", COIÚerencia Internacional sobre Conservación de Centros Históricos 
y Patrimonio Edificado IberoamericWlo. Pág. 29. 

16 Brandi Cesare. ''Principios Teóricos de la Restauración", Pág. 77. 
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Se entiende na la restauración comO WlQ operación especial de la consen'ación; 

podemos definirla como la actividad u operación que se realiza físicamente sobre el objeto cultural. La 

restauración es una operación técnica cuyo objeto es prolongar la vida de una obro de arte al hacer más 

lento el proceso. de deterioro que afecta a los materiales de los que está constituida. La restauración es 

también W1Q operación critica orientada a la obtención de dos requisitos: La honestidad histórica y el 

placer estético" 17 .• 

Con lo anterior podemos decir que la conservación y la restauración 

forman una misma disciplina, entendiendo que la primera alberga a todas las actividades 

destinadas a preservar y salvaguardar, incluyendo a la restauración como la operación 

máxima por recuperar el inmueble u objeto patrimonial. La carta de Venecia en su 

artículo 20 menciona: La conservación y la restauración de los monumentos constituyen 

una disciplina ... y en el artículo 30 dice: La conservación y restauración de los 

monumentos tiene como fin salvaguardar tanto la obra de arte como el testimonio 

histórico. 

La finalidad de la conservación, así como de la restauración, ha quedado 

establecida líneas atrás como la acción destinada a salvaguardar, mantener y prolongar la 

permanencia de los objetos culturales para transmitirlos al futuro. ¿Pero, alrededor de que 

concepto giran la conservación y sus medidas? Todo se reduce a la temporalidad que se 

traduce en un sólo hecho, la permanencia. 

Esta 'permanencia es lo que persigue la conservación y todas sus 

definiciones; y se lleva a cabo por medio de "la gran importancia del aspecto cualitativo de la 

arquitectura y por extensión de la ciudad; (poblado, sitio, zona o centro) pues su consideración nos permite 

percatarnos de dimensiones insospechadas que hablan estado soslayadas ... y que al ser valoradas 

mJevamente, basándose en una concepción dialéctica nos sorprenden por su profunda significación; 

quizá debido a que. El reconocimiento del aspecto cualitativo de la arquitectura nos permite descubrir 

una dimensión esencial: su supervivencia que nos revela el carácter específico de la realidad 

arquitectónica" 18. 

Esta trascendencia de la obra nos lleva a "la dialéctica de lo transitorio (las 

circunstancias que enmarcan a la obra arquitectónica entendidas como una situación 

17 Emile Male, Gilbert, "I1:te Restorcr's Handbook of Easel Painting" Material Fotocopiado. S.P. 

18 Knrel Kosik. ''Oialécticade lo Concreto", Pág. 147 -1.57 
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dada, y de facticidad empirica condicionante de la obra arquitectónica .1' por lo tanto 

modificadora de ella); y de lo imperecedero (la obra arquitectónica cuya 

supratemporalídad se fundamenta en su capacidad de asumir diversasformas, fimciones 

y apariencias, a lo largo de su vida histórica); puesta de manifiesto en las reflexiones 

sobre la supervivencia de la obra arquitectónica, como una forma de dialéctica de lo 

relativo y lo absolllto'~ ¡9. 

La supervivencia de la obra arquitectónica está vinculada desde su fase 

inicial de materialización, a un orden existencial en el entramado morfológico del 

asentamiento humano; tal orden conlleva diferentes concepciones y universos valóricos 

del grupo y por lo mismo es susceptible de traducciones, modificaciones y cambios que 

adoptan diferentes significados funcionales y expresiones formales en la mencionada obra. 

El ordenamiento urbano posee una lógica en su configuración que nos 

muestra como alternan cotidianamente las necesidades del grupo social con las 

condicionantes de su contexto natural; Y, por consiguiente, su materialización no se puede 

interpretar como algo preconcebido ni acabado, ya que representa un sistema contingente 

con su propia dinámica constructiva. 

Alcanzar a conceptualizar o definir este sistema delimita un campo conciso 

de sus atributos y una identidad heterorreconocible que debe ser verificada en el universo 

valórico del grupo social involucrado, pues esto plantea su legitimación y la designación 

de cualidades puntuales. 

La Conceptualización de los poblados históricos se presupone como 

condición lógica de esa construcción identitaria que ensaya las variables de los 

mencionados atributos y sus posibles interpretaciones; puede así compararlos y traducirlos 

para acceder a un nivel convencional, adscrito a un campo multidisciplinario más amplio 

que permita su desarrollo y combine diferentes perspectivas profesionales que rebelen 

nuevos senderos para la investigación y alternativas para la planeación urbana. 

19 Tarragó. Salvador. Op. CiL Pág. 17. 
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Vista Panorámica hacia el oriente del pueblo de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, hacia el ano de 1930. 
al fente (derecha), el templo de Cerro de San Pedro. Al fondo (izquierda) el templo de San Nicolás Tolentino. 
Fotografía de la colección compilada por Don Armando Mendoza Ponce. Depositario del museo del Templete 
en Cerro de San Pedro San Luis Potosi 

2.4. Una Cultura de lo Rural y lo Urbano. 

Por todas partes se habla de los cambios que se viven en el final del siglo 

XX y en nuestro país, siempre se ha hablado de una necesidad por definir y precisar la 

identidad cultural ante esta nueva dinámica de cambios; inclusive esta preocupación, 

forma ya parte característica de esa identidad cultural pUeS está arraigada en el seno 

mismo del proceso creativo de una identidad histórica. 

Se ha planteado qUe la educación es el principal vehículo que sirve a este 

propósito de reafirmación identllaria; pues constituye un instrumento de vinculación entre 

los principales valores que conforman el periil cultural general de los mexicanos. Más 

allá de una axiología cultural nacionaL la búsqueda de atributos culturales y la discusión 

de los valores (morales, religiosos, políticos, históricos, étnicos, etc.) conforman una 

realidad cultural heterogénea que en la actualidad es percibida de diferentes maneras, 

segun opera un determinado nivel de consciencia sociaL y aún qUe este nivel sea 

desarrollado por la educación, no pUeden excluirse de este proceso a los mitos y 

contradicciones que brotan de los componentes biológicos y culturales básicos que a 

través del tiempo han quedado grabados en el inconsciente colectivo de cada grupo. 
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El proceso creativo e identitario de la cultura de cada sector sociaL es 

concebido de forma espontánea en los actos de su \'ida cotidiana. en sus hábitos. rasgos 

territoriales, usos y costumbres; y es expresado en las transformaciones e intensiones 

constructivas de Un ambiente artificial que consiste en una determinada realidad 

cultural; que es condicionante de una mentalidad popular capaz de revelar los 'significados 

más trascendente~ a la historia de su organización social" de determinar la construcción 

de su entorno arquitectónico. 

La cultura es una creación artificial y la arquitectura es la proyección de 

ese proceso constructivo; por ello es que la obra arquitectónica no sólo cumple como 

organizadora de las actividades humanas de la estructura social. también lleva implícitas 

las intensiones y los rasgos identitarios del grupo. A este respecto, la comunicación 

intergrupal, el uso de la tecnología así como las actividades productivas características de 

este fin de siglo, han desempeñado un papel catalizador de los cambios y adaptaciones 

esquemáticas de una realidad cultural macrosférica. La dimensión de la cultura puede ser 

percibida así, en dderentes escalas. según se muevan los actores sociales dentro de los 

diversos niveles de conciencia de la realidad cultural o en los espacios construidos que la 

integran; existe de este modo, dentro de lo que se ha denominado realidad cultural; una 

macrocultura y una microcultura, una supra cultura y una infracultura. que son vividas en 

diferentes dimensiones espaciales y a diferentes niveles de desarrollo urbano y 

tecnológico; con sus respectivas escalas de valores y formas específicas de representación 

de la realidad. 

Lo urbano, no es de modo alguno. prerrogativa de lo rural, sin embargo, 

entre estas dos entidades. existen diferencias fundamentales que advierten cierto grado de 

dependencia, subordinación o domináncia cultural. De hecho, las sociedades urbanas 

son consideradó:; administrativa y políticamente como las protagonistas de la escena 

histórica de una región. en tanto que las sociedades rurales son contempladas 

frecuentemente como simples subsidiarias de los recursos naturales y materias primas que 

hacen posible la existencia de las primeras; de ahí que a unas se les llame sociedades 

industrializadas o de consumo y a las otras sociedades rurales productoras. 

El contexto histórico y el cultural dentro de estas entidades, no son la 

excepción en el rol histórico de estas diferencias: pues de alguna manera se genera 

Slempre un proceso selectivo de los acontecimientos, y formas de expresión que 
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subordinan una cultura a otra. La cultura de lo rural y lo urbano, son dos pliegues de una 

misma tela que en cada uno de sus extremos acusan una realidad cultural compleja que 

inclusive llega a ser contradictoria. 

"La historia que leemos y recordamos no es la historia de los pueblos. sino la de ·reyes y 

dinastías, de héroes y hombres ilustres, de guerras y contiendas políticas; de ideas e ideologías en disputa 

por el poder, o de IOSPTOCf!SOS económicos y socia/es que cambiaron el curso de Wl Estado. de una nación o 

de una época. " 20 

Esta fragmentación histórica constituye un hecho cultural dominante 

dentro las sociedades urbanas que afecta gravemente y de manera indirecta la trayectoria 

histórica y el desarrollo cultural de las sociedades rurales; pues opaca la "relevancia" de la 

complejidad histórica de las minorías alejadas o apartadas y pone en entredicho la de las 

colectividades marginadas y la de los pueblos pequeños sin cuyo conocimiento nos es 

imposible describir el desarrollo substancial de una historia real. 

Ante este fenómeno cultural, los pequeños grupos sociales han cultivado 

formas diferentes de expresión de su historia, y han encontrado otras vías de transmitir y 

recrear su pasado. "EI camino más connín para el historiador es iniciar la recuperación del pasado a 

partir de los vestigios materiales que han dejado las generaciones pasadas. Sin embargo, las fuentes 

escritas, los muebles e inmuehles arqueológicos e históricos, por /0 general son testimonios de lo que en su 

época/ue importante. Pero existe una parte buena parte del pasado que no deja huellas materiales. y por 

lo tanto se hace imperceptible, cambia lentamente al ritmo de las transformaciones generacionales y 

parece poco importante por que esta en todos lados. " 21 

Hoy sabemos que la memoria de esos pequeños pueblos es una memoria 

Viva que es capaz de transmitir experiencias vitales para la supervivencia de sus 

integrantes; y también una forma de la reafirmación cultural de la identidad social del 

grupo y de los individuos que las constituyen frente a los demás; Es el substrato de la 

memoria colectiva de los pueblos y cualquier forma de silencio le significa su 

desaparición; pues al perder de vista lo tradicional de esas minorías culturales se 

deteriora la experiencia adquirida en la lucha cotidiana; y con ello, el verdadero sentido y 

significado del ámbito interno de la existencia de los grupos, clases y pueblos 

protagonistas. 

20 Loera Ch.. De Esteínou, Margarita, del prólogo de ''Mi pueblo: su historia y sus tradiciones". Pág. 7 

21lbidern Pág. 11 
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Al pasar por alto la interdependencia histórica entre una cultura urbana 

dominante y una' cultura rural subordinada sin una interacción adecuada a las exigencias 

de la realidad cultural contemporánea; se da por sentada una negación a las capacidades y 

posibilidades. de su integración con la totalidad cultural global, "se corre el riesgo de 

desconocer que la historia la hacen los hombres vivos; que existe lm reflejo actual de esa historia plasmado 

en la memoria humat.1Q; que el objeto de conOcer el ayer en sí mismo, no tiene sentido, .y que sólo en la 

funci6n presente de la historia podrá proyectarse hacia el futuro el anhelo de los pueblos de llegar a ser. 

de llegar a dirigir su propio destino." " Esta memoria viva, guarda hoy una relación más 

estrecha con el escenario fisico del grupo en cuestión y su naturaleza cambiante depende 

en gran medida de la orientación espacial más que de la temporal pues es la escena 

cotidiana y no solo la sobresaliente en el espacio y tiempo, la principal constructora de su 

propia versión histórica. 

La tradición oral de transmisión personal y generacional del pasado del 

grupo es una cambiante y se enriquece constantemente pues nunca se repite exactamente 

la versión del hablante anterior, se modifica según las circunstancias que rodean a sus 

sucesivos expositores y oyentes. Hoy, después de que se han practicado diversos métodos 

de estudio como los del psicoanálisis, del estructuralismo o de la lingüística, sobre 

expresiones culturales y textos que antes nos parecían extraños; se ha tenido por fm acceso 

a grandes partes de una historia general que aparentemente estaba incompleta. Es decir, 

que la apreciación y valoración de las diversas manifestaciones populares que antes nos 

eran ajenas, ahora se han vuelto accesibles y han adquirido un sentido más rico en el 

escenario de la cultura general de nuestro país. 

La referencia espacial que da marco a estas formas de expresión cultural, 

tiene lugar dentro de la vida cotidiana como materia corpórea y viviente de la 

continuidad histórica del grupo; por lo mismo en estas entidades rurales, la arquitectura 

popular o ·vernácula y la morfología del lugar adquieren una mayor significación como 

documentos activos en su proceso de desarrollo y en el de su construcción cultural 

identitaria; por su espontaneidad y por su carácter interdependiente en la relación que 

guardan con el medio ambiente natural. 

:2 uera eh. De Esteinou,. Marganla, Op. Cit PIig. 11 
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Las sociedades rurales son frecuentemente asociadas al retraso y al 

subdesarrollo, según los aspectos materiales y las ponderaciones de una cultura urbana 

dominante; y por lo mismo; son relegadas y soslayadas como entidades aparte del proceso 

histórico de transformación cultural global. 

Las sociedades rurales y las sociedades urbanas, han generado cada una su 

propia v.ersión ds:1 espacio construido y de la arquitectura de su asentamiento; y ambas 

formas de organización social, contienen semejantes referencias históricas y funcionales. 

Sólo que la representación e interpretación de los espacios que las integran, poseen 

diferentes matices significativos dentro de una misma realidad cultural. 

La forma de vida de la estructura social, siempre se ve reflejada en la 

construcción o transformación del medio ambiente. El hábitat es el campo de acción en el 

que la organización de las actividades humanas, imprime determinados rasgos de 

personalidad representativos de su cúmulo cultural. En el caso del hábitat rural, se puede 

decir que esta personalidad es paradójicamente, al tiempo que más definida, más 

vulnerable, a la transculturación y a las transformaciones irreversibles de la urbanización 

masificada; esto puede deberse a la interrupción de los canales transmisores de sus 

valores preculturales (enculturación), o bien a la declinancia de su sistema educativo, 

vinculado con las carencias de producción y con el agotamiento de los recursos 

indispensables para su subsistencia. 

En función de estas condicionantes, la implementación de las medidas de 

intervención para la conservación de su medio físico construido, es consecuentemente, 

más difícilmente aplicable; sin embargo, la integración dinámica de los miembros de esta 

comunidad ofrecerá siempre a las propuestas de preservación y desarrollo, un marco de 

posibilidades más amplio en la ejecución de las tareas de recuperación, restauración, etc. 

y así, acoplará gradualmente nuevas expectativas económicas y satisfactores materiales 

a su sistema de vida; que fortalezcan la confianza hacia la preservación de su patrimonio 

natural y cultural edificado y al mismo tiempo velen por su protección y mantenimiento. 

La responsabilidad de planificar, diseñar o implementar medidas de 

conservación en edificios o ciudades, lleva consigo un inevitable tinte de imposición; en la 

medida de que, hasta cierto punto se interfiere con una esfera ambiental propia de 

determinada cultura, grupo o comunidad. 
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Los niveles sociales y de intercambio interpersonal en cada uno de ellos. 

hace extensiva la propiedad privada al sentido publico de identidad de un conglomerado e 

inclusive una nación. De manera que, un planteamiento del estudio y análisis de estas 

entidades urbanas desde una perspectiva de preservación arquitectónica para su desarrollo, 

anuncia la posibilidad de obtener resultados concretos, en tomo a sus posibilidades de 

aprovechamiento. y rescate; puesto que su nivel de propuesta constituye desde su 

planteamiento una herramienta alternativa para la intervención y/o reorganización del 

espacio, los usos del suelo y las actividades humanas; no solo por su peso en cuanto a sus 

efectos transformadores sobre el ambiente construido, sino por la importancia que reviste 

su participación integral en la conservación del patrimonio edificado como elemento de 

integración intercultural entre dos modos de vida diferentes, entre sistemas de valores 

culturales complementarios, los de lo rural y los de lo urbano; puesto que si hay una buena 

conservación, que plantee la integración de ambas entidades como partes 

complementarias en una totalidad cultural más sólida; la restauración de su expresión 

edificada y sus bienes culturales patrimoniales pasara a un segundo termino en donde su 

aplicación se hará cada vez menos necesaria. 

La agrupación del conjunto arquitectónico representado por la arquitectura 

vernácula, de las viviendas, de las labores, de los solares y terrazas, que dan rostro a los 

poblados históricos, los coloca virtualmente como vestigios históricos con valor 

patrimonial cultural. Su valoración, se deriva de una categoría cultural histórica casi 

extinta, pues a pesar del actual aspecto ruinoso de sus construcciones, su auge se recrea 

en la memoria colectiva como una historia oral; como una narración de las condiciones 

de su nacimiento, de los eventos y situaciones anecdóticas que revistieron de leyendas y 

mitos las vidas de los personajes de su comunidad; que nos hablan de las causas de su 

abandono y nos cuestionan la inexistencia de los testimonios escritos de una historia casi 

perdida. Hoy el principal atractivo de estos conjuntos ha sido estigmatizado por las 

condiciones de deterioro en que se encuentra su aspecto formal y por la apanencla 

apacible de sus calles y espacios públicos en las que virtualmente se respira la parálisis 

de su desarrollo. 

Tal nivel de petrificación y abandono, de animación y vida suspendida 

en el medio rural, se presenta como una manifestación peculiar del rezago económico y 

de latencia histórica que les ha ganado a sus asentamientos más característicos el 
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calificativo de pueblos fantasma, La marginación político administrativa en que se han 

estancado les ha conducido a su actual deterioro y gradual destrucción, pues por mucho 

tiempo las cualidades representativas de su conjunto arquitectónico han sido excluidas de 

las etapas de transformación que se efectúan dentro de su región económica 

Vista oriente de las primeras casas que se localizan en la entrada al pueblo 
de Cerro de San Pedro. Al fondo (parte superior derecha), las instalaciones 
de la Compañía Minera Mexicana. Al frente (derecha), las vías del tren. 
Fotografía: de la colección compilada por Don Armando Mendoza Ponca. 
Depositario del Museo del TSlTlplete. Cerro de San Pedro. San Luis Potosi. 

Hoy su supervivencia apenas logra soportarse básicamente en la latente 

organización de una estructura comunitaria en una cultura tradicional familiar que se 

constituye como núcleo de su propio desarrollo; inclusive en esta forma de asociación o 

agrupación se refleja una marcada tendencia e dnogámi ca que al parecer por tradición, aun 

sobrevive en nuestro siglo, 

Es la solidez y el arraigo de esta costumbre dentro de la estructura social, la 

que ha hecho posible la continuidad histórica del lugar; y la que ha propiciado hasta hoy 

la supervivencia de la forma de vida predominante como rasgo cultural distintivo de los 

poblados históricos. Es la que ha mantenido vivas las tradiciones y costumbres de un 

grupo de pobladores cada vez menor. La que se ha encargado de la organización de las 

actividades humanas del lugar y ha designado los papeles de participación del grupo 

dentro de su vida social, económica y política y ha opuesto resistencia civil a la 

destrucción de su expresión urbano-arquitectónica. 
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VIsta panoram:ca del sector anente del caerro de San pedro Al ce".tro. e~ templo de San Nlcolas Tolentlno 
a su IzqUIerda el cammo de salJda del pueblo con rumbo a Monte Caldera {Camino de San MIguel) 
Fotografia tomada por el autor 

Hoyes común aceptar que las leyendas, los corridos, los mitos, las fábulas 

y demás expreSIOnes populares son capaces de transmitir mensajes fidedignos y 

verdaderos. a través de lógicas y códigos lingüísticos específicos; entonces, ¿por que no 

aceptar que la valía de la arquitectura vemacula y de las construcciones populares que 

integran singulares conjuntos en pequeños poblados que datan de hace más de dos siglos; 

tienen un papel relevante dentro de la historia general de nuestra cultura? Y que estas, se 

han ganado el derecho a ser protegidas y preservadas por el valor histórico y cultural 

que representan. 

En México, esta batalla contra la imposición de un modelo cultural único, 

se libra actualmente en todos los sectores de la cultura. La consistencia social de una 

pluralidad étnica y cultural constituyen hoy una base sólida para la construcción 

participativa del desarrollo sustentable de nuestro país. La conciencia cultural y el 

desarrollo de las pequeñas poblaciones ha de verse acrecentado a cada acción de 

promoción. estudio y difusión de los mencionados valores y manifestaciones culturales; de 

entre las cuales, la arquitectura y el urbanismo juegan un papel preponderante como 

reguladores de las acciones humanas en favor de la preservación del medio ambiente 

natural y la cultura involucrada; Así mismo. el fortalecimiento del municipio como célula 

básica de organización política, buscará los mecanismos adecuados para el uso y 

explotación regulada no sólo de sus recursos humanos y naturales, sino también del 

potencial cultural y del patrimonio histórico edificado con que cuenta en su acervo. 
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2.5. Consen'ación, Presen'ación, Restauración, Recuperación e 

Integración. Principios y criterios. 

Para poder comprender el principio de conservación que caracteriza la 

mayoría de las creaciones del hombre y su interés por que éstas le sobrevivan, muy a pesar 

de la breve temporalidad del lapso de su existencia, es necesario partir del aspecto social 

de la vida mismll del. individuo; pues no es la obra de un ser aislado la que genera tal 

principio de conservación, sino que es el conjunto social el que asegura su transmisión al 

futuro y deposita en la obra los valores propios de cada generación. La transformación 

consciente y responsable de éste legado al pasar de una a otra época y entre dichas 

generacIOnes, será la evidencia de su desarrollo cultural y de la estatura social de sus 

integrantes. 

-~~-

. ~ . ... 

Muestras del rechazo de la comunidad. a la Instalación 
de lo Compañfa Minera San Xavler en Cerro de San Pedro. 
Fotograffa: Tomada por el Autor. 

En el ambiente social, cada cambio en determinada organización, implica 

una revisión de valores y principios rectores entre sus organismos, tal revisión brotará del 

mismo principio de conservación, puesto que es dinámica y presupone la transformación 

como parte de su naturaleza; tal operación transformadora, se desenvuelve dentro de 

parámetros de confrontación dialéctica que consecuentemente propician un proceso de 

selección en el que han de permanecer las cualidades esenciales de la creación. 

Solo la atrofia de los canales sociales que permiten la evolución del 

organismo puede engendrar la patología que en un período de espacio y tiempo definidos; 
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ha de atacar y destruir en forma gradual la base social y su proyección material. que es en 

sí la construcción" de su ambiente artificial; y por e;"1ensión, su medio ambiente natural. 

Paradójicamente, la intervención del hombre en ·los procesos de 

construcción c;le su ambiente, lo han alejado cada vez más de su entorno orgánico, y es la 

búsqueda de éste ambiente la que le mueve a emigrar temporalmente fuera de su esfera 

ambiental artificigl. 

Los movimientos migratorios eventuales y relativamente temporales, 

mspuan en más de un sentido a la protección del ambiente natural y construido. El 

llamado turismo de masas, constituyó en un principio, una alternativa de captación de 

recursos económicos, y proporcionó a los conjuntos urbanos expectativas a corto plazo 

para el rescate y protección de su patrimonio edificado y la restauración y conservación de 

sus bienes inmuebles. Sin embargo, la falta de control y la inoperancia de las restricciones 

para su protección colocó en una dificil situación de caos tanto a los conjuntos urbanos 

afectados por el turismo de masas como a su población. 

Resulta claro, que no se puede depender únicamente de un sólo sistema 

que subsidie el desarrollo de conjuntos de asentamientos y poblados históricos, ya sea 

que estos queden inscritos dentro de una sociedad de consumo o en una de producción; 

pero resulta mucho más evidente tanto que ilógico y contrario a la naturaleza misma de 

una organización social, que la protección a su patrimonio edificado provenga del exterior 

de su base social, que sea ajena a su comunidad o que no se la considere como parte 

potencial para su conservación. 

La implementación de las medidas de protección a los inmuebles, en el 

estado de San Luis Potosí, y quizás en otros de nuestro país; se caracterizan por su 

naturaleza restrictiva; parten del común de lo que es permitido y lo que es prohibido. Este 

enfoque de la conservación, reduce el margen de posibilidades de la participación social y 

la intervención comunitaria organizada; por no hablar de la tan citada concientización 

ciudadana, que no pasa de la exposición desordenada y la denuncia politizada de los 

problemas sociales involucrados en el deterioro de la imagen urbana de los asentamientos 

y sus carencias económicas. Más que estos y otros tantos elementos de reglamentación y 

legislación, para la intervención de la imagen urbana de los poblados históricos; la 

preservación del patrimonio cultural edificado en estas entidades, deben de buscarse 

nuevas alternativas para su aplicación que se traduzcan en verdaderas opciones de cambio 
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y en herramientas de utilidad inmediata. Al mismo tiempo que en aras de un legítimo 

progreso, integren al núcleo social al desarrollo independiente de sus diversas estructuras 

e inscriban a éste proceso las transformaciones responsables de su medio físico y la 

regulada conservación de su patrimonio edificado. 

Debido a que la conservación es la razón u objeto de este trabajo, así 

como de. la discipJina .en la que nos encontramos; y en consecuencia, parte medular del 

trabajo de investigación; Serán por lo tanto los conceptos y criterios que se tengan de esta 

los que guiarán el contenido del mismo, así como los planteamientos y alternativas que se 

propongan en respuesta al problema de la conservación del sitio histórico y la 

rehabilitación de uno de sus inmuebles, de aquí, que exista la necesidad de establecer a 

partir de conceptos teóricos dados por especialistas sobre la materia; la postura, criterio o 

concepto que se tiene de ésta. 

La palabra conservación proviene del latín (conservare; de curo, • con y servare, • 

guardar) esto significa "mantener Wla cosa o cuidar de su permanencia, acción y efecto de conservar o 

conservarse" 23 Conservar es l/mantener algo o cuidar de su permanencia. sinónimo de preservar, 

guardar. Antónimo de deteriorar".24 

De estas dos definiciones, se desprende en común el objeto propio de la 

definición que hace referencia a la permanencia como efecto de la acción de conservar. 

Podemos afirmar que la permanencia ante la disciplina de la conservación, persiste como 

una cualidad temporal de inmutabilidad que en el sentido del patrimonio edificado, tiene 

por objeto el trascender o superar los efectos del paso del tiempo; tal efecto y conceptos se 

ven con regular frecuencia ligados al de memoria, a manera de conservación practicada 

hacia el patrimonio cultural (conmemorar) "tremenda pasión esa de que nuestra memoria sobreviva 

por encima del olvido de los demás, si es posible". 2~ 

Permanencia significa: "f duración firme. constancia, perseverancia, estabilidad, 

inrmJlabi/idad; pennanecer (del latín permal1ere) verbo intransitivo, significa mantenerse sin mutación en 

un mismo lugar estado o localidad". Z6 

23 "Diccionario de la Lengua Espafiola". Tomo n, pág. 249. 

24 "Diccionario Enciclopédico Espasa", Tomo 1, pág. .535. 

2S Unamuno, Miguel, "Sentido Tnígico de la Vida", pág. 68-69. 
26 

"Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado". Tomo IX pág. 2916. 
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Esta supuesta permanenCia, estara sujeta a determinadas accionas que 

llevan implícito un beneficio, y tal; forma parte del sentido o razón de ser del objeto a 

conservar, considerándose entre ellas las causas que lo originaron o por las cuales es 

considerado bien cultural. 

"Censen'ación es mantener o cuidar por la abundante pennanencia a través del tiempo, 

poniendo .especial étifasis. en el velar por el uso )' la explotación adecuados, y celoso mantenimiento 

constructivo, como las dos mejores acciones a recurrir. Como valores básicos a conservar SOI1 los de tipo 

histórico, y si en algún mOmlmenlo o conju1llo hubiera WlO estratificación decorosa, es decir, que 110 

infiera la necesidad de liberar alJodidos o reincorporar aspectos significativos o esenciales. siempre)' 

cuando el bien patrimonial tenga un buen estado, la atención cultural en el orden cOl1slnlctil'o es de/lipo 

consen'Gti"Q". ~i 

"Conservación es la disciplina que contempla como grados de intervención de la misma 

a la conservación indirecta yola consen'ación directa. La primera se puede considerar como prevención 

del deterioro y conlleva operaciones que no deben tocar el bien cu/hiraL La segunda cOlllemp/a 

operaciones de consolidación sobre e/ bien culturar'. 18 

"La conservación agropa las operaciones que permiten prolongar la vida de una obra de 

arte mediallle la eliminaciól1de las degradaciones nahirales o accidentales y de sus causas". 29 

"Conservación: COl1jlDlto de actividades destinadas a salvaguardar, mantener y prolongar 

la permanencia de los objetos culturales poro trasmitirlos alfuturo". 30 

Dentro de la disciplina de la conservación, se dan tres grados de acción; 

conservación, preservación y restauración, conforman tres etapas en secuencia que 

gradualmente han de ser aplicadas en proporción a la prevención, mantenimiento y 

reparación, de alteraciones o transformaciones que en un bien cultural, pueden ser 

evitadas, aisladas o corregidas; la preservación en una segunda fase, se entiende como una 

acción u operación continua que busca evitar llegar a una tercera fase de intervención o 

intervención mayor. 

,-
-'. Quevedo, Manuel, ''Tenninologías en Edificaciones Hislll'icas", Conferencia Internacional, pág. 28. 

'B Feilden, Bemard, "Consen!a1ion ofHisloric Building". plig. 9. 

2. 
Rinuy. Arme, "La Restauration Hier El Aujord'hui En Sauver L·an? Conservero AnaJyser. Restaurer". pág.3. 

30. Díaz.Berrio, Salvador, Orive Bellinger. Oiga, "Terminología General. en Materia de Conservaci6n del Patrimonio Cultural 
Prehispánico. pág. 6. 
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Portodo del Manual de Mantenimiento de Monumentos Hlsfóricos, Edllado por lo 
Dirección de Monumentos Históricos del Insfllulo Nacional de Antlopo!ogia e Historia. 
y la Secretarío de Educación Público. 

Existen pubf(caclones que promueven y apoyan fa preservacIón y mantenimIento de los 
edificios ofreciendo una orientacIón que guíe el trabajo efectivo y organIzado de los 
vecinos y propIetarIos de bienes Inmuebles con valor patrimonial, cuffural o histórico. 
Esfe tipo de publicaciones cumplen así con el cometido de ofrecer apoyos para fa 
conservacIón de monumentos en forma compartIda, al mIsmo tiempo que busco 
Involucrar o fa comunidad en fas tareas de restauracIón y mantenimIento de los bIenes 
Inmuebles de prop(edad privado .. 

"Preservación: Cualquier método y criterio que tenga como fin el evitar el deterioro de 

los bienes culturales, sin tener que intervenir sobre su estructura y sobre su imagen". 31 La preservación 

constituye un conjunto ininterrnmpido de operaciones preventivas y de saneamiento, es lIna verdadera 

profilaxis o higiene ".32 

"La presen'ación comprende aquellas actividades que se realizan para prevenir del 

deterioro el objelo y para que quede constancia de éste en caso de su destrucción. En resumen, son las 

acciones que se loman para proteger al edificio, como la inspección, limpieza, apuntalamientos y 

considerando que es más fácil que Wl momnnento se deteriore o se destn.¡ya si éste es desconocido, la 

preservación tamhién incluirá actividades como el inventario, la catalogación, el estudio y la difusión". 33 

De lo anterior podemos deducir que la preservación se entiende como una 

medida compuesta o conjunto de acciones continuas que tiene por objeto fundamental la 

protección y salvaguarda del bien cultural. 

Entendiendo por "proteger: (del latin protegere) tomar la defensa de algo, apoyar, 

ayudar, defender, abrigar, inmunizar. precaver, preservar. resguardar, salvar, alentar, amparar", 34 

31. Alarcón, Roberto. "Apuntes, Curso de Restauración., Churubusco INAH". S.P. 

32. Torres Montes, Luis, "Apuntes, C'w'so Sobre Conservación de Materiales", S.P .. Material Fotocopiado 

33. Azevedo Salomao, Eugenia. Et. Al. ,"Estación de Ferroauril de San Lázaro. Investigación., Análisis y Proyecto de Restaurnción", 

Pág. 23 

34 "Diccionario Enciclopédico Larousse", pág. 386. 
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Dentro de la restauración se habla elel término proteger cuando se define 
la intervención de ésta. "La restauración debe ser la intervención profesional en los bienes del 
patrimonio cultural. que tiene como finalidad proteger su capacidad de delación, necesaria paTa el 
cOl1ocimien/o de la cultura", 35 

La preservación comprende las actividades que constituyen o conforman 

al término de salvaguarda en conservación, si entendemos que éste se refiere "a las 

disposiciones legales, mecanismos y acciones de investigación.v diVulgación que amparan, promueven y 

viabili::.an /as mejores pretensiones de protección al patrimonio significativo; No implican intervenciones 

directas sobre el hecho físico de los bienes culturales. ,,36 

Existen estudios sobre casos especiflcos de intervención sobre bienes rnmuebles 
con volor patrimonial, y esta, es uno de tantos formas de como se da una 
aproximación 01 compo de estudio de lo restauración y preservación. 
Estos estudios representan en si mismos. un avance hacia la conservación real, 
pues a partir de la premiso de que: "aquello que se estudio se cambIO"; se 
emprenden investigaciones sobre múltiples áreos de lo arquitectura y 
el urbanismo, o se emplean los conocimientos y princIpios de estos y otros 
dIsciplinas para abrir nuevos horizontes en el ámbito general del conocimiento. 
Este libro, por ejemplo, compendiO lOs resultados y criterios que surgieron do las 
pononclas sobre lo Rehobmtoclón de Cascos Históricos que tubieron lugar en 
Granado EspolÍa, Hacia el mes de noviembre de 1988. 

Portada de/libro: Rehabilitación de Cascos Históricos. Editado por lo Diputación 
Provincial de Granada. _ .... --

La restauración es una medida de intl'"rvención que se considera más que de 

saneamiento. como de reparación o arreglo de las aIteraciones sufridas en el bien cultural; 

ésta, constituye la fase de acción más emergente y extraordinaria dentro de las medidas de 

conservación; interviniendo directamente sobre la sustancia física del objeto. A diferencia 

de la preservación, la restauración requiere de una intervención fisica de la cual Cesare 

Brandi nos refiere que existen dos etapas: Una es la restauración de carácter preventivo 

que se considera como "Iodo aquello que trala de evitar la necesidad de IIna intervención de 

restmlración, y que por ello adquiere la misma importancia que la restauración efectiva. Hacia la 

restauración preventiva, deberían dirigirse las autoridades encargadas de la conservación de las obras de 

35 ChanfÓll Olmos, Carlos lOOp. Cit", pág. 2.50 
36 

Quevedo, Manuel, "Op. Cil. ", Pá:g. 29. 

37 Brandi. Cesare. ''Principios Teóricos de la Restaurac"ión", pág. 77 
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Se entiende "a la restauración como WlO operación especial de la conservación, 

podemos definirla como la actividad u operación que se realiza físicamente sobre el objeto cultural. 

destinada a salvaguardar/o, mantenerlo yprolongar su permanencia para transmitirlo a/futuro". 38 

"La restauración es WlO operación técnica cuyo objeto es prolongar la vida de una obra 

de arle al hacer más lento el proceso de deterioro que afee/a a los materiales de los que está conslihtida. 

La restauración es I9mhj~n una operación crítica orientada a la obtención de un equilibrio en/re dos 

requisitos: La honestidad histórica y el placer estético". 39 

En las reflexiones sobre el enfoque teórico-ptóctiCO de la Restauración de 
sitios '1 monumentos, siempre ha estado presente la discusIón a cerca de 
los valores que hoy que conservar o preser .... ar en lo obro del hombre. 
pero también se han dlscuttdo los criterios que han de designar aquello 
que es digno o no de S9r conser .... ado; talo cual obro en función de los 
mencionados valores. 
Aunque el campo de la restauración puede dividirse por múltiples 
enloques. elementos de Juicio o procedimientos; todos sus cominos 
apuntan hacia lo conservación: ya seo en lo material. lo técnico, 
lo tecnológico, lo legIslatIvo. lo social. lo teórico, etc. 

Portado del libro: u Ax/o/ogía en la ConservacIón de Monumentos· 
de Hemon Ferro de fa Sota. Editado por la UnIversidad de Guanajuato 
con apoyo del FOMES de fa Secretaría de Educación Pública. 

Con lo anterior podemos decir que la conservación y la restauración 

[onnan una misma disciplina entendiendo que la primera alberga todas las actividades 

destinadas a preservar y salvaguardar, incluyendo a la restauración como la operación 

máxima por recuperar el inmueble u objeto patrimonial. "La cartn de Venecia en su articulo 

20 menciona: La conservación y la restauración de los mornnnenlos constituyen una disciplina, y en el 

artículo 30 dice: La conservación y la restauración de los mOTD.Jmentos tiene como fin salvaguardar tanto 

la obra de arte como el testimonio histórico". 40 

38 
Diaz-BelTio. Salvador, Orive Bellinger, Oiga, "Op. Cit.", Pág. 6. 

3. 
Emile-Male, Gilbcrt, ''The Restora--s Handbook ofEase1 Painting", Material Fotocopiado. S.P .. 

40 "Cena Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y los Sitios", Carta de Venecia 1964. 
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l/El alcance de la cOllsen,'ación del ámbito de la conslnlcción, que consiste principalmeme 

en edificios históricos, aharca desde la plalleación de lOlO población a la preservación o consolidación 

de un artefacto ruinoso". 41 

La finalidad de la conservación, así como de la restauración, ha quedado 

establecida líneas arriba como la acción destinada a salvaguardar, mantener "y prolongar 

la permanencia d,e los objetos culturales para transmitirlos al futuro. ¿ Pero, alrededor ele 

que concepto gira la conservación y sus medidas? Todo se reduce a la temporalidad y su 

trascendencia que se traducen en un sólo hecho, la permanencia. 

Estado actual de un soctor del paromento poniente de lo 
CaUe Juofez, en 01 Pueblo de origen minero de CerrO de 
San Pedro S. L. P. 
Fotografía. Tomado por el autor. 

Propuosto de Intervención sobre el mismo para monto do lo 
Calle .,¡u6rez, en el Puoblo de origen minoro de Corro de 
Son Pedro S. lo P. 
Clonación Fo/egraf/ca: o/aborado por el aulor. 

Esta permanencIa es lo que persIgue la conservación y todas sus 

definiciones, y se lleva a cabo por medio de "la gran importancia del aspecto cualitativo de la 

arquitectura, y por extensión de la ciudad (sitio, ::ona o centro). Su consideración nos permite percatarllos 

de dimensiones inso.fpechadas que. habían estado soslayadas.. y que al ser valoradas lmevamenle 

basándose en wm concepción dialéctica nos sorprenden por su profunda significación; qui=á debido a 

que ... El reconocimiento del aspecto cualitativo de la arquitectura nos p~rmite descubrir una dimensión 

esencial: su supen'ivencia; su supervivencia que nos revela el carácter especifico de la realidad 

arquiteclónica" . 42 

·11 Feilden. Bernard, "Op. Cit". Pág. 3. 

42 Karel Kosik. ''Dialéctica de lo Concreto", Pñg. 14;-15;. 
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Esta trascendencia de la obra nos lleva "a la dialéctica de lo transitorio (las 

circunstancias que enmarcan la obra arquitectónica entendidas como situación dada y facticidad empírica, 

o sea, como condicionantes' y por /0 tanto creadoras de ella) y de lo imperecedero (la obra 

arquitectónica cuya supratempora/idad se fundamenta en JU capacidad de asumir diversas formas y 

apariencias a lo /argo de su vida histórica). puesta de manifiesto en /as reflexiones sobre la supervivencia 

de la obra arquiJectópica, ,como ~fonna de la dialéctica de /0 relativo y de lo absoluto",43 

Podemos decir entonces que la conservación en su parte física directa, que 

representa la "restauración, constituye el momento metodológico del reconocimiento de la 

obra de arte en su consistencia fisica y en su doble polaridad estética e histórica, en orden 

a su transmisión al futuro" .... 

Muestra de Rechazo a la compañia MInera San Xavter o>:pfesa una manta en una pared de las casas (le Cerro de San Podro 
Fotografia Hector Hernández. del Drano La Jornada de Siln Lu,s D\:l!1 vIernes 8 de enerO de 1999 

43 Tarragó, Salvador, "Op. Cit.", Pago 17. 

44 Brandi, Ceslre, "Op. Cit.", Pág. 17. 
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°Recuperación e integración: 

Cuando hablamos de recuperación e integración en la preservación de los 

Poblados Históricos, es para enfatizar las posibilidades de intervención gradual sobre su 

imagen urbana y la expresión formal de su aspecto actual. Las condiciones de deterioro en 

que se encuentran un gran porcentaje de sus ediiicaciones; expone la presencia de dos 

fenómenos interr~laci~mados con las condiciones socioeconómicas y socioculturales de la 

microrregión en que quedan inscritos. Uno de estos fenómenos es, el del abandono 

propiciado por la emigración recurrente de una porción mayoritaria de su población en 

edad productiva; el cual ha generado la erosión gradual de la arquitectura y ha 

contribuido a la desertiiicación funcional de sus ediiicios y en general del uso del 

suelo en la totalidad de estos conjuntos. 

la exproslón prástlca de las tapiOS y cosas durrumbadas de Cepo de San Podro $8 Integran 01 paisaje naturo I 
v al conlf))lo topográllca por lo deconstrucción de sus mOlerla,os consfltuUvos V los clectos de la erosión quo 
Los doja prochcomentoexpueslos. 
Casa abandonadO. eon faChada hacia lo PI01;O del Paralso o plaza de Jo verónica 
(al costadO orlonto del templo de Son Pedro) .. Falagraria del autor. 

La predominancia de este fenómeno, le ha conferido a estos asentamientos 

semi-rurales, una expresión plástica de integración natural con el paIsaJe; ya que los 

materiales utilizados en la ediiicación de sus caseríos y solares, así como el sistema 

constructivo empleado, son característicos de la región y la vegetación que ha crecido 

entre sus muros y patios llega a cubrir una gran superiicie de sus fachadas. Estas 

cualidades refuerzan su ffiÍmetización con el contexto y al mismo tiempo homogeneizan 

la imagen de la totalidad de estos asentamientos. 
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Desde otro ángulo, tenemos que estas condiciones de abandono han 

propiciado también la persistencia de las cualidades existenciales de cada edificio y sus 

recintos; y también han contribuido indirectamente a mantener inalteradas la mayoría de 

las cualidades originales de cada partido y el lenguaje formal tipológico característico de 

su expresión arquitectónica. Paralelamente" a este fenómeno, se ha generado un gradual 

debilitamiento ds: lqs atributos funcionales de la macroestructura general del 

asentamiento, y se han elaborado inconscientemente, versiones arbitrarias de la expresión 

formal y funcional en las edificaciones y viviendas que actualmente están habitadas. Esto 

viene a romper con el lenguaje característico del asentamiento, con su carácter y con la 

unidad armónica de la imagen urbana; generando con ello, una sub-utilización de los 

espacios abandonados, un mal uso de las áreas comunes, la contaminación visual y el 

deterioro ambiental del entorno natural. 

La incompatibilidad funcional y formal de estas unidades urbanas 

(llámense viviendas, baldíos, espacios públicos e inclusive vialidades); catalizan los 

procesos de transformación descontrolada de la imagen contextual y propician la 

destrucción de las cualidades existenciales originales, que encierran el significado 

histórico del conjunto social; que representan el valor cultural e histórico del que estos 

poblados son depositarios. 

La recuperación e integración buscan la obtención de aquello que con 

anterioridad conformaba la parte medular del objeto cultural o de sus vestigios; busca 

rescatar aquel atributo intrínseco y que por predominante no era apreciado en su verdadera 

dimensión; ese valor que se mantuvo y se perpetró más allá de su materialización y logró 

superar hasta ahora los efectos del tiempo y los de esos fenómenos correlacionados que ya 

hemos citado; para recobrarlo, no sólo en su aspecto físico original, sino como la cualidad 

fundamental que es susceptible de ser adaptada y traducida a nuevas necesidades y 

eXlgencias; integrando en ella determinadas propiedades funcionales actuales que se 

amolden gradualmente al objeto urbano-arquitectónico y aseguren su conservación a 

partir de la utilización y la adecuación funcional de sus espacios. 

Partiendo de estas consideraciones, podemos afirmar que el potencial 

funcional y formal de recuperación e integración urbano-arquitectónica de las 

edificaciones en estado ruinoso o abandonadas, que integran el contexto edificado 

predominante de los poblados históricos, justifica su estudio, protección e intervención; y 
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constituyen una alternativa viable para el restablecimiento gradual de sus propiedades 

urbanas; un aliciente para difundir su historia y el "alor de su patrimonio cultural, y una 

posibilidad más para alcanzar el desarrollo sustentable que las integre a la dinámica de su 

nueva realidad social. 

Esta recuperación e integración del contexto urbano-arquitectónico de los 

poblados históri«os debe de .efectuarse bajo la adopción o elaboración de nuevas 

alternativas de rescate y preservación del patrimonio edificado; es decir, que deben de 

construirse concepciones específicas de esta problemática, que al mismo tiempo 

determinen la naturaleza de las medidas de intervención que son susceptibles de ser 

operadas sobre estas entidades específicas de asentamientos humanos. A este respecto, se 

introducirá el término de nuevo uso complementario que se ha elaborado a partir del 

análisis de esta problemática. 

El término de nuevo uso complementario derivó de la necesidad de dar a 

los inmuebles que conforman estos asentamientos (que por sus características espaciales, 

condiciones de conservación material y connotaciones sociales e ideológicas pueden 

albergar nuevas funciones), un uso que estuviera vinculado con el programa original del 

inmueble. Un uso semejante, análogo o compatible con el original, cuyas propiedades 

espaciales y cognoscitivas potenciaran su incorporación a una dinámica funcional 

actualizada; que respaldara la~ medidas de intervención necesarias para la conservación 

del inmueble y reconociera en el inmueble, las cualidades significativas de su valor 

histórico y las tradujera en una nueva versión operativa de sus espacios generadores. 

La raZÓn teórica por la que no usamos el término reciclaje; en el 

tratamiento temático de esta investigación (el cual académicamente ha sido 

frecuentemente utilizado para designar un nuevo uso en un edificio); se debe a que por 

definición, reciclaje presupone una solución de carácter permanente con determinada 

transformación irreversible e involucra una estrategia cíclica, que a riesgo de constante 

puede convertirse en impositiva, agotando consecuentemente las preexistencias 

originales que dan significación al espacio arquitectónico; y suponiendo así, iniciar otra 

vez en el punto de partida de la propuesta. 

Algunos de los conceptos generales y otros términos referentes a este 

respecto; surgidos a partir de diferentes criterios empleados en el Análisis y Reciclaje de 
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Edificaciones con valor histórico o patrimonial nos dan una idea más aproximada a los 

criterios de intervención propuestos en tomo a la preservación de los poblados históricos. 

De esta manera, tenemos que: 

o El Reciclaje: es considerado como una operación consistente en someter de nuevo una 

materia a un ciclQ de tratamiento total o parcial cuando la transformación de aquella no 

resulta completa. Esto implica un proceso de reutilización de materiales desechados 

dentro del ciclo productivo o después de su consumo, dar nueva utilidad a algo. 

o La Reutilización Significa así volver a dar utilidad a un elemento o espacio que la ha 

perdido; en tanto que la o Rehabilitación plantea un conjunto de intervenciones que 

permiten poner nuevamente en uso activo un edificio o una estructura urbana, mediante 

obras de restauración y/o remodelación, para que pueda cumplir con las funciones que 

tenía asignadas en un principio. 

De manera análoga, o La Revitalización es una acción que consiste en una sene de 

operaciones técnicas, administrativas y jurídicas que en el marco de la planeación del 

desarrollo urbano, están dirigidas a la reanimación de los inmuebles y espacios públicos; 

a través de las obras de restauración, renovación, remodelación y rehabilitación, con el fin 

de mantenerlos integrados a la ciudad, y de aprovecharlos de acuerdo a las necesidades 

de la población y su significado cultural. 

o La Adecuación como medida interventiva lleva consigo el efecto de proporcionar un 

valor o atributo funcional agregado al inmueble apoyándose en el reajuste o acomodo de 

sus atributos originales. En este sentido, adaptar significa hacer apto lo que no es, implica 

la creación de condiciones que no existen. 

o El Nuevo Uso Adaptativo, busca adaptar un inmueble con valor histórico-artístico 

para crear una nueva utilización diferente a la original, acorde con su potencial y 

respetando su esencia. Ya que del edificio se desprenden las alternativas de selección de 

las posibles fonciones, es por que la esencia misma del inmueble establece una serie de 

condicionantes y determinantes; que van acorde a un parámetro lógico de posibilidades 
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dentro del principio que establece la disciplina de la Conservación como una actitud de 

respeto; luego entonces. si el inmueble de valor patrimonial es el que trata de ser 

rescatado o conservado. Es este el que debe de condicionar la fonción o uso que ha de 

albergar, no q la inversa; que sería en este caso "adaptar un inmueble". Es por lo tanto 

que lafonción precede o se adapta a laforma ya existente. 

En. cambio, el nuevo uso complementario involucra participativamente las 

preexistencias de la comunidad hacia su edificio y le ofrece alternativas reversibles pero 

con una identidad activa y abierta. 

o Nuevo Uso Complementario: (En arquitectura) "La poca frecuencia de 

las relaciones del hombre con el inmueble y sus propiedades esenciales que le dieron 

origen, provocan una ambigüedad en los recintos; trayendo consigo su abandono o 

pérdida, aún cuando los valores espaciales permanezcan Por lo que es necesario 

cambiar u orientar las propiedades cognoscitivas mediante un nuevo uso 

complementario. que se añada sin alterar la disposición física y espacial del edificio. 

utilizando los recintos de acuerdo con su capacidad para desarrollar, albergar o llevar a 

cabo una función; ya sea aunada a la original, como parte de ésta o substituyendo 

eventual y virtualmente la misma, como una forma alternativa que usufnlclÚe el edificio 

en beneficio del mismo y la comunidad" . • , 

Con esta definición queda clara la pOSición que estableceremos y 

mantendremos frente a la rehabilitación de los poblados históricos y su patrimonio 

cultural edificado, en su dimensión urbana y en el ámbito arquitectónico en cada una 

de sus edificaciones . 

.. 5 Arista Castillo, Leticia ''Definición presentada en la clase de Análisis y Reciclaje de Edificios", Universidad de GuanlYuato. 
Maestría en Restauración de sitios y monumentos, Curso, agosto de 1994. 
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o Principios, Criterios y Actividades de la Restauración. 

La disciplina de la restauración se desempeña como una medida de rescate 

extrema que se autogobiema a partir de ciertos principios y criterios que son la "Base. 

fundamento. origen y razónfwldamental sobre la cual se procede"" discurriendo en la disciplina de 

la conservación. 

Los. cri/frios son. "la norma para juzgar, estimar o conocer la verdad. Juicio, 

discemimiento·47 Podemos decir, que existen reglas o normas que se aplican en la 

restauración directamente como una operación las cuales guían el desempeño de ésta 

imponiendo así, algunas restricciones para su realización y parámetros de valoración. 

estos criterios están compuestos de actividades que tienen la función ya antes 

mencionada. 

Los principios se dividen en los siguientes grupos: 

o Primero preservar, que restaurar: Esto es que no debemos esperar a que sea necesaria 

o imprescindible la restauración física. Principio de Profilaxis. 

o Principio de reversibilidad: Es la cualidad que se busca en toda intervención física 

relacionada con la conservación, y que implica la utilización de técnicas, materiales e 

instrumentos que permitan la fácil anulación de sus efectos para recuperar el estado del 

inmueble previo a la intervención. Principio de Recuperación y Autenticidad. 

o Apoyo económico de la conservación: "No hay edificio mejor conservado que el que 

está en uso y que, por estarlo produce utilidades. Una forma inteligente de conservación 

es parte de la política de su uso. ,,48 Principio de Utilidad SociaL 

o Principio de no - aislamiento del contexto: El objeto arquitectónico y su contexto 

guardan relaciones históricas y de integración por lo que el concepto de monumento 

debe extenderse hasta el de conjunto, sitio, zona, ciudad o centro histórico. Principio 

Integral de Conservación del Medio Físico Natural y Construido. 

-46 "Diccionario Enciclopédico Larousse", Pág. 381. 

47 ''!bidem'', pág. 106. 

48 Litvnk King. "Conservación, Un Punto de Vista". Apuntes, Material Fotocopiado S.P. 
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o La consen'ación es una actividad sistematizada: La disciplina no debe ser un hecho 

aislado sino constituir un momento metodológico repetitivo dinámico y permanente; 

que permita la evolución constante del objeto y de la disciplina según las necesidades y 

época. Principio de Continuidad y Temporalidad 

o La valoración {le la conservación: No deben ser relegados los bienes patrimoniales 

que carezcan de valor excepcional, ya que nos encontramos en una época. en que las 

ciencias sociales otorgan valores a aquellos objetos de uso común pero que describen 

a una sociedad particular. "Principio de Valoración Antropológica". 

Los criterios que norman o se aplican a la disciplina de la conservación han sido 

considerados en tres: 

RELATIVOS A SU PRESERVACIÓN: 

*INVESTIGACION. 

·PI..Al'."EACION. 

1tThlPLEl\lENTACIÓN. 

"INVEr,iARIO. 

·CATALOGACIÓN 

RELATIVOS A LA INTERVENCION FISICA: 

'ETAPA PREVIA A LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO. 

·PROYECTO DE RESTAURACION. 

·ACTIVIDADES DE RESTAURACION: 

Liberación, Consolidación, Reintegración, 
Integración, Reestructuración y Traslado. 

Dentro de los pnnclplOs y criterios que se han establecido sobre la 

disciplina de la conservación; sabemos que se puede ahondar extensivamente haciendo 

comparaciones y evaluaciones de sus alcances. Sin embargo, obedeciendo al principio de 

síntesis de un marco teórico conciso que delimite el enfoque que se tiene sobre la 

conservación; se ha optado por el empleo de las definiciones y conceptos expuestos 

puesto que, previa evaluación de su aplicación dentro de las disciplinas involucradas en 

el tratamiento de la problemática de los poblados históricos; son los que más se 

aproximan al perfil de su fenomenología y ayudan a precisar la noción que se tiene 

del campo disciplinario y su injerencia en la transformación y adecuación del entorno 

urbano de estas entidades. 

El marco teórico delimita el campo del conocimiento donde se 

desenvuelve la investigación y su enfoque. Este, siempre estará orientado por un principio 

rector que exponga la postura profesional del investigador; más su operatividad 

78 



Preservación de Poblados Históricos. 

dependerá también de una interpretación y un ajuste transicional temporal y espacial. 

pues como ya sé ha expuesto en el modelo metodológico, esta cualidad dinamiza su 

aplicación y efectividad . 

. Los conceptos y valores de los individuos y los de su estructura social, 

están implicados circunstancialmente dentro de la problemática del área de estudio, ellos 

poseen su propia. pe~pectiva de la realidad en que se encuentran inmersos; y esta 

realidad, de una u otra forma no puede excluirse de la orientación teórica de la 

investigación. A este respecto podemos citar que la idea de lugar que es más 

corrientemente manej ada en los procesos de análisis arquitectónicos y urbanos, dentro del 

campo de la conservación, se sustenta en una concepción territorialista y simplificada de 

la extensión y uso del espacio construido; prácticamente con el mismo sentido con se 

aplica al proyectar, la idea de terreno en arquitect:ura. 

Ahora bien, las consecuencias que traería consigo la intervención al 

medio físico construido, se podrían propagar hasta las esferas de organización social 

establecidas entre el grupo de habitantes de la comunidad y su territorio; sus nexos con las 

propiedades existenciales del espacio, están presentes apriorísticamente en los atributos 

del lugar. 

El lugar por sí mismo, presupone además de una serie de categorías de 

organización de las actividades humanas; la síntesis de los rasgos culturales del grupo que 

la generó, es decir,' posee una personalidad que va más allá de las superficies de su 

expresión formal, o de la semiosis de los procesos de intercambio y transformación entre 

él y los individuos que lo habitan y lo. viven. Contiene la identidad misma derivada del 

proceso de agregación social del grupo, yen su nivel se constituye como la base viva de su 

historia, tanto individual como colectiva. 

En cierta medida se ha hablado de los intereses del restaurador o 

conservador por entender el ambiente fisico, y sus esfuerzos teóricos por llegar a 

definirlo e integrarlo a las expectativas de desarrollo de determinada comunidad. Hoy, 

bajo la perspectiva de una realidad cultural altamente tecnocratizada y global izada; 

podemos aspirar a planteamientos más responsables, en los que se consideren 

previamente los posibles efectos y las consecuencias que traería consigo de la 

intervención fisica directa sobre las difere:ltes manifestaciones del ambiente fisico; y se 

espera que, al menos la aplicación de las medidas de conservación se soporten en parte, 
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en instrumentos guía de la recopilación y comprobación o sustento metodológico para el 

trabajo real de campo; pues actualmente, "una consideración sistemática de las 

correlaciones entre las formas urbanas y los objetivos humanos parecería yacer en el 

núcleo teórico del trabajo de planificar ciudades; que trata de igual manera la actividad 

de intervención para la conservación de estructuras urbanas ya materializadas. Hoy, 

deberá ser la pre~cup~ción por la conservación del ambiente, y no sólo de sus estructuras 

físicas; la que deberá guiar las medidas que se tomen para su desarrollo y mantener sus 

valores históricos y culturales. Pero tal parece que no solamente las metas de los planes 

de desarrollo de las entidades municipales y sus comunidades rurales son puestas en 

formas confusas o incluso conflictivas, sino que también las formas fisicas sobre las que 

se decide tienen poco que ver con esas metas. 

La elección de forma (y de integración de nuevos usos en inmuebles) se 

fundamenta la más de las veces en la costumbre, o en la intuición; o en la atracción 

superficial de la simplicidad. Ya que se realizaron las intervenciones y se adoptaron 

nuevos usos en inmuebles patrimoniales, rara vez vuelven a ser analizadas para 

comprobar su eficacia en el logro de los objetivos establecidos originalmente. 

Hoy, lo que existe es un conocimiento paliativo (o al menos así se practica 

en nuestro país); de reglas arbitrarias para diseñar intersecciones de calles remozar o 

pintar fachadas, limpiar vecindarios y zonas industriales; para separar y archivar distintos 

usos de la tierra y cuantificar y pesar el poder de las políticas y la opinión pública de las 

masas, distinguir diferentes funciones del tráfico, o para controlar el crecimiento urbano. 

Es evidente que la formación académica y el hábito del ejercicio 

profesional, se orientan hacia el rápido y económico análisis de diseño urbano al nivel de 

las partes de la ciudad o del municipio; y no de su conjunto, por no mencionar su relación 

con la comunidad que ya de por sí representa una empresa dificil de alcanzar puesto que 

en teoría estas propuestas son consideradas marginalmente como modelos ideales, es 

decir, adoptan la forma de utopías. Sirven para desencadenar la imaginación, pero no 

substituyen al análisis correcto. 

Sin embargo, es importante destacar que al final de nuestro siglo, asumir la 

responsabilidad firme y ética de la conservación del ambiente físico y circunscritamente 

del patrimonio edificado; demanda el esfuerzo consciente que busque la conciliatoria 

aplicación de las diversas disciplinas encaminadas a tal propósito. El campo del 
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conocimiento hoy dia no reconoce más limitaciones que las impuestas por las dellciencias 

en el manejo de sus principios o la debilidad de su orientación. 

El espacio urbano debe estar vinculado a las condiciones especílicas del 

hombre local, para facilitar una adecuada comprensión de la ciudad. Ya que el hombre 

genéricamente considerado, sería un hombre aislado de su lugar propio \. de sus 

condiciones part~culares, un ser sin identidad. Hay que penetrar más allá de las apariencias 

de las cosas para acercarse a su esencia secreta. 

El aislamiento de los objetos arquitectónicos o urbanos generará slempre 

esa eXlgencla o resultado de singularidad. Por lo que la tendencia a igualar el espacio 

urbano, a delinir muy pocas variables elementales y a establecer con frialdad geométrica 

las diversas zonas funcionales, es en definitiva la tendencia a resumir todo el fenómeno 

urbano en un modelo ajustado, que como tal es abstracto; y por lo tanto puede ser 

trasladable universalmente. pero es independiente de la identidad de un lugar concreto, 

de las condiciones del contexto físico e histórico y de la cultura del lugar al que pudiera 

pertenecer. El hecho de encontrar unidad en una trama urbana nos habla de una unidad 

social y cultural, unidad fuerte frente a la presencia de lo existente. 

"La percepción del ambiente requiere de que el hombre interprete los 

componentes físico y social del campo del estimulo. Tal provincia de im'estigación cae 

congmentemente dentra de las disciplinas de la geografía y la psicologia que se oCl/pan 

respectivamente de las propiedades físicas del ,'ampo del estímulo)' de los atributos personales 

que surgen de las transacciones funcionales y simbólicas entre el hombre y ese campo. Esas 

transacciones conducen, además, al establecimiento de actitudes, creencias y rG/m"es de grupo, 

asociados con di\"ersos dominios del campo ambiental. Las propiedadesfisicas e interpersonales 

del ambiente están distribuidas en el espacio. )' el espacio ambiental modelado por la 

configuración de estas propiedades. Los sistemas personales de significado espacial pueden 

aprovecharse para sondear lo que el indil"iduo percibe del ambiente,,"¡9 

49. Beck. Robert. "El Significado Espacial y las Propiedades del Ambiente", Apud. M. Proshansky. Harold. Et. Al. "Op. Cit.". Pcig. 186 
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Podemos afinnar que una vez superadas las propIas limitaciones de la 

apreciación del lugar, es más probable concebir la totalidad del sitio como conjunto. En 

cierta medida, las propias inclinaciones del especialista y la experiencia adquirida dentro 

de la disciplina que ejerce. imponen una fuerte carga predispositiva que puede llegar a 

impedir el contacto espontaneo con el ambiente. Y por lo tanto, llegar 'a nublar la 

emotividad nec.esana para interpretarle desde dentro y ajustar los patrones de su 

experiencia a la realidad. 

Estar en el sitio sin la lupa del arquitecto, o del restaurador, o urbanista, 

establecer un contacto real con sus habitantes sin convertirlos en individuos de control 

partícipes de un experimento; ofrece una experiencia espontánea que abre una 

panorámIca más depurada del desempeño real de la disciplina, y amplifica las 

posibilidades de intervención controlada, al tiempo que involucra a aquellos que las 

viven. El ambiente expone y se expone con un rostro muy diferente al que se tendría si le 

midiésemos antes de experimentarle. 

VISt8 Panorámica del pueblO de Cerro de San Pedro (de OIIEH'te haCia el ponlonte). en ella se puede apreCiar 
parte del templo de San Pedro y haCia la derect1a (arnba), uno de lo!> caminos Que conducen haCia las mmas 

Fotografla tomada por el autor 
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Conclusiones. 

La interpretación del conocimiento universalizado y las amplias y 

flexibles variaciones retóricas que se hacen del lenguaje en que se expresa, pueden parecer 

ir y venir constantemente entre los vientos de la vanguardia; cayendo constantemente en . '. 

una aparente trivialización de los conceptos y criterios que norman su empleo. Pero el 

conocimiento, al igual que cualquier herramienta que ha probado eficientemente su 

propósito; posee cualidades esenciales intrínsecas que permanecen inalteradas por mucho 

tiempo, hasta que su utilidad práctica inmediata tiene que ser adaptada a nuevos 

requerimientos que pueden hacerlo más versátil o más específico (según avance dentro de 

la trayectoria de su propia especialización). 

Para la arquitectura, el urbanismo y la conservación del patrimonio cultural 

(así como del entorno humano), se está volviendo común el empleo de las herramientas e 

ínstrumentos teóricos que han sido desarrollados por otras áreas del conocimiento o a la 

luz del pensamiento de otras disciplinas y su especialización (interdiscplinariedad); de esta 

manera, pueden tomar diferentes enfoques desde ángulos externos a su propio campo .. al 

mismo tiempo que en este proceso, brindan sus propios descubrimientos y avances con el 

propósito de contribuir al desarrollo del saber. 

Este proceso se está volviendo una exigencia cada vez más fuerte entre las 

transformaciones del entorno humano y la complejidad de los fenómenos que se suscitan 

en el seno de sus sociedades. Ante estas circunstancias se toma obligatorio asumir el 

compromiso de replanteamos la utilidad de los conceptos que se manejan dentro de 

nuestra disciplina, y de orientarlos hacia los rumbos menos explorados de su propIO 

campo. 

Así tenemos que, la tarea de investigación y planeación sobre el 

patrimonio cultural edificado que se localiza en los municipios y comunidades rurales de 

nuestro país, ofrece a la arquitectura, al urbanismo y a la sociología entre muchas otras; 

un amplio terreno lleno de posibilidades para desarrollar los conocimientos, técnicas y 

procedimientos de investigación relacionados con este ámbito. Y al mismo tiempo les 

brinda la oportunidad de contribuir, en parte, al desarrollo y mejoramiento de las 

condiciones de vida que privan en estas localidades. 
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Si bien es cierto que al andar se hace camino, también es ante tal empresa 

más alto el riesgo de tropezar o de e:-.."traviarse; pero bien vale la pena proponernos nuevos 

rumbos que quizás en un futuro sirvan de guía para el desarrollo de nuevas y mejores 

investigaciones. 

Los conceptos, opiniones y enfoques que se expusieron en este capítulo, 

trazan la ruta por.la qlle serán llevados los conocimientos de la arquitectura, el urbanismo 

y la conservación, al aproximarnos hacia la problemática de los poblados históricos de la 

zona minera de San Luis Potosí; estableciendo así un marco teórico que sustenta los pasos 

de esta investigación y abre las posibilidades para la recuperación y difusión del 

patrimonio urbano-arquitectónico con que cuentan estos lugares casi olvidados de nuestro 

México. 
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Capítulo 111. 

LA CONFORMACIÓN DE UN TERRITORIO EN 
LOS ORÍGENES DE LOS POBLADOS. 

Introducción 

Antes que la fe entrara en 
estos reinos no era1l tierras habitadas de los 
indios, o .va por ser muy frías y IIsar ellos de 
poca ropa. O ya por seT demasiadamente 
secas y de pocas aguas. . .. Verdad es que mm 
que no habla pueblos formados de gen/e 
puesta en forma de república y policía. 
había/os derramados y sin concierto, por 
parcialidades y rancherías de /as que llaman 
chichimecas; pero después que empe:ó a 
crecer el número de espmioles y querer más 
plata que ciudades; dieron en catar /as 
enJraf1as de la tierra, y hallando los metales 
que deseaban, comenzaron a fundar sus 
congregaciones y pueblos. De los primeros 
que hubo por allá. fue la ciudad de 
Zaca/ecas. 

Fray Juan de Torquemada 

Anónimo: 
PLANO DEL GRAN TUNAL 
Fotografío: 102 X 76.5 cm. 
Coleecl6n del OIF Estatal. 

La construcción de una cultura se desarrolla dentro de un espacIO 

geográfico definido; cuando es desconocido, su apropiación requiere de la exploración y 

el reconocimiento por parte del grupo sedentario implicado. En el trayecto de su 

desplazamiento, el grupo va dejando rastros y huellas reconocibles de su recorrido, y en 

su constante transitar se dibujan los senderos, las veredas los caminos y los lugares de 

llegada, de paso y de partida. Tal como en el tiempo se distinguen las fechas por sucesos 

y acontecimientos importantes; así entre los caminos y rutas van surgiendo los 

asentamientos que destacan por motivos especiales de su creación. Los individuos y el 

grupo, se guían por un propósito convencional, por un acuerdo social que básicamente 
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consiste en la fundación; que en esencia representa las intenciones y expectativas de la 

comunidad y su deseo por sobrevivir. Se va creando una historia compartida, se va 

transformando el rostro del paisaje; surgen nuevas formas de vida, intenciones y 

proyectos que imponen nuevos retos y modifican la visión del hombre y la forma en que 

percibe ese mundo nuevo hasta asimilarlo; redescubriéndose, fortaleciendo lasos y 

apegos a este nu~vo lar, dando a sus sucesores un nuevo origen y las bases para la 

construcción de una nueva identidad. 

En nuestro país, antes de la llegada de los españoles, ya existían esos lazos 

del hombre con la tierra, ya había un orden cultural. Entre la geografia y los diversos 

asentamientos, entre la territorialidad de las tribus nómadas y sus dominios; de alguna 

manera ya existían líneas de comunicación y rutas de tránsito nacidas de las necesidades, 

de los valores e interpretaciones que aquellos tenían su mundo y de la manera de 

vivirlo. 

Eran rutas que alcanzaban a cubrir uri vasto territorio extendiéndose hasta 

generar influencias interculturales entre una gran diversidad de grupos étnicos, y que 

establecían un alto nivel de control, que muy probablemente, alcanzó la homogeneidad 

y madurez que se refleja en los múltiples elementos de la cultura mesoamericana; de 

hecho, fue esta red de rutas la que facilitó el proceso de expansión hispánica durante el 

siglo XVI; cuando las huestes españolas aprovecharon los conocimientos que poseían los 

pueblos sedentarios originales sobre la topografía, las especies y variedades de animales 

y plantas comestibles y los yacimientos acuíferos; que les ayudarían a sobrevivir, al 

incursionar por tierras ignotas para continuar con su proceso de expansión y dominio. 

Pero el interés del español por la exploración radicaba en la búsqueda de 

metales valiosos, piedras preciosas y cualquier otro producto de la naturaleza que le 

proporcionara la fama y la riqueza que lo habían atraído desde el viejo continente. En 

aquél entonces, muchos de los recién llegados al contÍnente americano venían desde 

España y otras latitudes del continente europeo abrigando esperanzas de una buena 

fortuna; inspirados por leyendas e historias de lugares fantásticos, narraciones de 

ciudades enteras donde el oro cubría sus calles y casas; paisajes donde la naturaleza era 

generosa en toda su obra y prodigaba bondades ilimitadas. Muchos fueron los que se 

aventuraron en la búsqueda de tales prodigios, pero aquellas expediciones que se 

internaron en aquel árido y desconocido territorio del norte, no encontraron más que la 
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desilusión y el fracaso; Sin embargo, posteriores noticias sobre la existencia de grupos 

indígenas y pueblos (en el sur de lo que hoy conocemos como los Estados Unidos), que 

hasta ese momento eran desconocidos; provocaron un resurgimiento del interés por la 

exploración. "Hacia 1540 la Nueva Espaila conoció una nueva agitación provocada por el infonne de 

Fray Marcos de Niza, fraile franciscano, a cerca de las ciudades de e/bola y Quivira, ubicadas en lo más 

profundo.y descono.cido .del septe1/trión novohispano. El Virrey Antonio de Mendoza organizó W/Q 

expedición que fuera en su búsqueda, bajo el mando de Francisco Vázquez" de Coronado, entonces 

gobernador de Nueva Calida. Así comenzó a cobrar forma la nlla del occidente novohispano hacia el 

inhóspito norte," 1 y con ello, la empresa de conformar un nuevo territorio; un territorio 

que sería la cuna de múltiples y diversos poblados y asentamientos que hoy apenas si se 

conocen por lo que queda de ellos o por los escasos testimonios de su existencia en las 

páginas de la historia. 

El establecimiento de las posteriores divisiones políticas de los estados y 

entidades municipales del territorio nacional que conocemos hoy; y particularmente, 

aquellos que resultaron de la consumación del actual territorio y asentamiento de la 

ciudad de San Luis Potosí; son, el producto de un singular proceso de fundación, 

característico de los [males del siglo XVI en la zona del norte de la Nueva España; 

consistente en el asentamiento de importantes grupos humanos motivados por la 

explotación minera; que se consolidaron como presidios y puestos de avanzada que 

brindaban protección y que reunían en su derredor otros asentamientos como las estancias 

de ganado, las haciendas de beneficio y los pueblos de indios aculturados. 

La distribución de los asentamientos así generada, obedeció tácitamente a 

un proceso de expansión territorial en el que la religión ejercía egemónicamente la 

tarea de enculturación de los grupos étnicos originales apoyada en una milicia incipiente 

y desubicada ante la resistencia y el asedio de las tribus nómadas aridoamericanas. 

El territorio novohispano en la zona del gran tunal, fue la legítima 

materialización de las expediciones emprendidas, bajo las adversas condiciones impuestas 

por la geografía desconocida y la resistencia de los grupos étnicos que allí habitaban; 

resistencia ante la invasión y dominación, ante la imposición de nuevos hábitos de 

subsistencia triados por una cultura extraña. 

1. Román, Gutiérrez, José Francisco. ''El Camino Real de la plata, Mito y Realidad". Pág. 12 Revista de Historia y Conservación; 
México en el Tiempo, Na 27, edición de noviembre· diciembre de 1998. Ed. CONACULTA. INAH. 
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Fue el reflejo de una estrategia de explotación y producción que sentaría 

las bases de una economía predominante y que propiciaría la adjudicación de grandes 

extensiones de terreno en usufructo de aquellos que se denominaran sus pacificadores y a 

quienes por merced real se les concediera su total dominio. Fue el suelo virgen 

susceptible de adoptar y experimentar nuevos procedimientos de construir, de edificar, 

de confeccionar e! ros~ro de las. ciudades "ideales" y de administrar los recursos humanos 

y riquezas naturales de que se disponía; fue en sí la materialización de toda una serie de 

sucesos, fenómenos y cambios, de lucha y de conquista, de adaptación al medio ambiente 

y de acu!turación, de eventos sociales y culturales que protagonizaron el nacimiento de 

los primeros asentamientos humanos que dieron origen a los actuales poblados históricos. 

•••••• , -_ ..... 
"'f 

-
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Plano que muestra los eamlllOl que se extenóran en la 
kontera novohlspana hacia el siglo XVI, los que 
penetraban en la reglón del Gran Tunal y las minas 
de plata que Iniciaron la exploración del desierto y la 
conformación de los primeros asentamientos mineras 
de la zona norte de la Nueva Espaflo . 

Plano del libro de Phllllp Wayne Powelt 
CopWán MesfIzo Miguel Catdera y la hontera norteflo 
la paelfleaelón de los ehleflimeeas (1S4&-1597) Pág. 'O 
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3.1. Las Rutas de avanzada, Mineras y de Comercio. 

El inicio de la incursión española en el norte de la Nueva España, se 

marcó con las expediciones del capitán Juan de Tolsá, cuyo avance' por dentro de las 

tierras del n4evo mundo tipificó las formas y métodos de exploración española. Hacia 

fina/es del siglo XVI. ya habla realizado varias incursiones sobre el desconocido territorio del norte, 

parJiendo.de Nochist]án fJl:Ie era un poblado minero de indios asentados que se localizaba. al nordeste de la 

Mieva Galicia. As/. hacia el aifo de 1546, Tolsd y sus hombres establecieron el primer campamento 

minero de lo que después se conocería con el nombre de Zaca/ecas; los que le apoyaron en /al empresa 

fueron otros tres vascos: "e/ más/amaso de los cuales fue Cristóbal de Oflate, antes teniente gobernador de 

la Nueva Ga/ida y posiblemente el hombre más rico de la provincia, como resultado de sus trirmfos en la 

minería y de los destacados papeles político-militares que habla desempeí'íado. Este Oñate fue el principal 

inspirador y promotor de las búsquedas de filones neogallegos, el mayor aportador de capitales para el 

desarrollo de Zacatecas, y padre del primer gobernador y colonizador de Nuevo México, Juan de Oilate, 2 

los otros dos vascos que los acompaí}aban eran Miguel de !barra, su sobrino Diego de [barra y el 

castellano Baltazar Temillo de Bañ1lelos; que se les sumó más tarde, que junto con los cuales, y hacia el 

mes de enero del año de 1548fWldó el asentamiento de la ciudad de Zacatecas,' 

Las extracciones de plata que se lograron en el cerro de la Bufa de este 

asentamiento, cobraron una verdadera importancia hasta después de cuatro años de 

haberse fundado; este hecho, motivó a la exploración minera que posteriormente condujo 

al descubrimiento de las minas de Guanajuato, y a partir de 1556, cuando se descubrieron /as 

minos de San martín en el norte de la Nueva Ga/icia; nuevas expediciones atraldas por el oro y la plata se 

internaron rombo a las recién descubiertas minas de Zacatecas. Comerciantes, mineros, artesanos, indios, 

negros, mulatos y mestizos encabezados por los españoles; fiouiarlan asentamientos a lo largo de una ruta 

que se conocerla como el camino de "tierra adentro" y posterionnente como "el camino de la plata. " 

"Fresnillo, Cha/chilruites, San Andrés, J¡.fazapil, Nombre de' Dios, Durango, IndeM, Mapimi, Amino, 

San/a Bárbara. San Pedro del P%si, y Pinos; por mencionar los más importantes, .. son los nombres 

2. Wa)T1e Powell. Philip. "Capitán Mestizo Miguel Caldera y la frontera norteda La parificación de los chichimecas. (1548-1597)" 

Pág. 20 

3. Montejano y Aguiflaga, Rafael, "San Luis Potosf,la tierray el hombre" Pág. 47 

4. Román Gutiérrez. José Francisco, Op. CiL Pág. 13 
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de las primeras poblaciones que harían frente al inicio de una lucha entre sedentarios y 

nómadas hostiles; y que protagonizarían los hechos que quedaron plasmados para siempre 

en las páginas de la historia de estas tierras, donde los hombres que las escribieron, 

llegaron a co,nfrontar momentos cruciales para su propia supelVivencia. 

Los asentamientos humanos que brotaron del afán español por la riqueza y 

el poder, desde S4S in(cios fueron testigos mudos de su propia incertidumbre, impotentes 

ante el riesgo de su desaparición, tal como las vetas del preciado mineral que le dio 

sentido a su existencia. 

La cultura minera en todas sus manifestaciones, llegó a sobrepasar la 

frontera mesoamericana, pero el encuentro del conquistador español con el ambiente hostil 

del paisaje desértico del gran tunal y con las tribus nómadas que lo habitaban; provocó 

una cruenta, costosa y larga guerra, que duró cuarenta años, de 1550 a 1590. Engendrando 

nuevas modalidades de construir asentamientos, de planear su emplazamiento geográfico 

y sobre todo, nuevas formas de habitarlos y defenderlos. 

La adaptación forzada del hombre hispano, de los grupos de negros 

esclavos, de los indígenas sedentarios y de mestizos; se logró a costa de transformaciones 

profundas sobre los hábitos, costumbres y creencias de estos hombres, al enfrentar una 

nueva realidad ambiental, étnica y cultural. Una realidad que introdujo cambios en todos 

los órdenes de su vida social y que, por consiguiente, fueron plasmados en el rostro de 

todos sus productos· culturales e indiscutiblemente en la expresión edificada de su 

arquitectura. 

La dimensión social que adquirió la apropiación y usufructúo de las 

nquezas y del territorio aridoamericano, a partir de las rutas de comercio y tránsito y del 

establecimiento de los asentamientos mineros; desarrolló nuevas estructuras, sistemas 

productivos y métodos de explotación de los recursos naturales de esta región que a la 

postre alcanzaron· un auge sólo comparable con los períodos de bonanza de la explotación 

minera. Este fenómeno originó un grado de desarrollo tal; que posteriormente impulsó la 

consolidación de un sistema económico más depurado y complejo que se apoyaría en 

múltiples y específicas funciones, adoptadas alternativamente por los poblados ya 

consolidados; justo cuando el auge de la minería empezó su decadencia y entró en su 

etapa de crisis. En su evolución estos poblados pasaron por diversas etapas posteriores a 

su fundación en las que se desempeñaron como elementos de apoyo a los asentamientos 
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rruneros. Sus actividades econórrucas realizaron funciones comerciales. oficiales y 

productivas que iban desde las actividades extractivas y de procesamiento del mineral o 

de las materias primas para la explotación; (asentamientos conocidos como: reales de 

mmas, ingenios de extracción o haciendas de beneficio); hasta asentamientos que 

participaron indirectamente en el desarrollo integral de la región y en la expansión 

territorial novohi~pan~; entre los cuales se pueden citar: las estancias de ganado, las 

carboneras, las caleras, los astilleros, los presidios, los presidios congregación, los 

conventos, las misiones, etc. 

La trascendencia de estos asentamientos iba más allá de la simple 

apropiación territorial de la parte más árida del nuevo mundo; puesto que los efectos 

económicos y políticos de las transformaciones y cambios socioculturales suscitados 

durante la exploración y conquista del territorio aridoamericano, afectaban de una u otra 

manera a la sociedad española e indirectamente a la comunidad civilizada del viejo 

continente. • Bajo el gobierno de Felipe // se consiguió la expansión de la cultura esptJJ101a en el 

septentrión novohispano. Obteniéndose importantes recursos y beneficios económicos para el desarrollo 

de la sociedad española y los proyectos de la corona. Pero /as iniciativas poli/ieas ihan más allá de W1ll 

simple ocupación del territorio paTa extraer metales preciosos, pues al mismo tiempo que buscaban 

extender Iajurisdicción real de los territorios quefarmaban parle de los reinos espaíJoles; o/ros muchos 

factores fueron configurando un desarrollo distinto de la vida a lo largo del camino de la plata y dando un 

rostro propio y una identidad a los asentamientos que /0 conformaron. "s 

En un principio, la disposición de los más importantes asentamientos que 

delimitaban la frontera novohispana; estaban esparcidos en el trayecto que cubría la ruta 

de México a Zacatecas, y sobrevivian apoyándose en el tránsito comercial y el resguardo 

que les proporcionaban las escoltas que recorrían aquella zona para defender el flujo de 

mercancías, de colonos y el flujo de los productos de la minería. La mayoría de estos 

asentamientos se distinguieron por haberse generado en torno o a partir de las estructuras 

arquitectónicas llamadas presidios. Estos pueblos, constituían el camino de la plata, que 

"atravesaba por la provincia de Ji/otepec, pasaba por San Juan del Rlo y Querétaro y se intenlCÚJa en el 

norte por San Miguel, por San Miguel. San Felipe, Los ojuelos, Bocas de Gallardo, El CUicillo, y paraba 

en Zacalecas. " 6 

S. Román GUliéfTez, José Frnncisco. Op. Cit Pág. 13 

6. Montejano y Aguiftaga Rafael. ''La minería en San Luis Potosi." Pág. 13 
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A mediados del siglo XVI, los constantes ataques de las tribus chicrumecas 

sobre los caminos y asentamientos de la frontera mesoamericana causaron una gran 

incertidumbre sobre la población de la recientemente conformada Zacatecas; que se veía 

al borde del abandono y el aislamiento causados por el ambiente de hostilidad que se 

respiraba en la región. En aquel entonces, el tránsito de los viajeros se daba en grandes 

grupos y bajo la ~ustqdia de jinetes de una singular milicia de la frontera, que estuvieran 

preparados para combatir. Durante la época en que dio comienzo la guerra cruchimeca, 

llegaban a pasar muchos días y semanas sin que alguien arribara desde el sur; puesto que 

los que viajaban en minoría, tenían que aguardar en puntos estratégicos de resguardo 

hasta que su número fuera mayor como para poder defenderse. 

La intervención del recientemente nombrado Virrey de la Nueva España; 

Don Martín Enríquez de Almanza, al hacer frente a esta serie de vicisitudes, iniciaría una 

estrategia política y un sistema de defensa y avance dentro del territorio chichimeca que 

estaría destinado a tener una larga vida en aquellas regiones limítrofes. 

La propagación cultural y el tránsito seguro dentro del territorio 

civilizado, deberían su éxito a los puestos de resguardo, que serían adoptados 

análogamente en otras latitudes ante su posteriormente comprobada eficacia; que, 

además, daría pie a la edificación de aquellos resguardos, refugios y fortalezas que serían 

conocidos con el nombre de presidios. Estas construcciones, serían adoptadas como 

unidades arquitectónicas comunes y bien conocidas en posteriores asentamientos como 

los de las tierras de Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tejas, Nuevo 

México, Arizona y California. 

"Los primeros presidios fueron 1010S fuertes pequef'íos y cuadrados constnlidos con 

adobe, planeados como estructuras relativamente temporales. y suficientes JX1ra albergar de seis a doce 

soldados, al mando de un capitán o caudillo, con espacio para algunos viajeros y .rus animales. Por Jo 

menos, desde 1576, e/fuerte de lalrontera se había luello mayor tanto en capacidad como en número, y ya 

no estuvo limitado al camino de la plata. 11 7 

Las posteriores incursiones de las exploraciones mineras dentro de la 

región del Gran Tunal empezaron a conformar un territorio que tuvo un auge precario 

como zona habitada o conquistada, debido al ambiente inhóspito que predominaba; pero 

7. Wayne Pawell. Philip. Op. Cil Pág. 67 
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que a la postre, desarrollaría y propicIaría las condiciones adecuadas para el 

florecimiento de una región de características muy singulares; constituida por 

asentamientos mineros asentados dentro de una región geográfica semi desértica conocida 

con el nombre de Valle de Mezquitique y que posteriormente llevaría de fijo el nombre de 

San Luis PotosÍ. 

Lar. expe.diciones mineras que avanzaron hacia el norte y se internaron en /0 que hoy se 

considera el altiplano potosino, fundaron el primer asentamiento humano del que se tiene noticia en 

aquella región. Este asentamiento surgió a partir del descubrimiento de W1 yacimiento de sal, que fue 

conocido con el nombre de Salinas de Sanla Morfa del Peflol Blanco y fiJe fundado por el espm101 Don 

Juan de Tolsa hacia el0110 de 1546 8 

Se sabe que este lugar tuvo una participación importante en el desarrollo y 

explotación minera, pues la sal que producía era indispensable para el laboreo de las 

minas en aquella época; estos yacimientos, llamados también salitreras, por ser 

considerada su sal poco fina y de escasa pureza; abastecían principalmente a los 

asentamientos ya consolidados de Zacatecas y Fresnillo. 

Más tarde, hacia el año de 1573, se tuvo noticia de un intento de los frailes 

franciscanos de asentar una congregación para iniciar la aculturación de indios nómadas; 

este puesto se conocería con el nombre de Santa María de las Charcas, de esto se tiene 

noticia "El 20 de marzo de 1574, cuando elpresidente de /aMJeva Galicia escriblaal rey. ... r han ido a 

poblar las minas de Tepezalá y las de Charcas, que dicen ser ambas de gran riqueza, están muy cerca de los 

caminos reales y del mayor peligro de tierra de guerra. ,,9 .'. Sin embargo, este asentamiento duró poco, 

pues sucumbió ante los ataques de los grupos chichimecas, y fu posterionnente fundado en otro lugar más 

al sur del anterior, hacia el mes de julio de 1584.10 

Las rutas que se abrieron paso hacia el corazón mIsmo del territorio 

aridoamericano, comenzaron más que por los rumores sobre la existencia de yacimientos 

de oro y plata; por la necesidad de establecer la seguridad en los caminos ya existentes y 

los territorios fronterizos recién conformados. Así las cosas, varios grupos de españoles e 

indígenas aculturados; como refuerzo, conformaron una peculiar milicia que más que un 

8·Juarez Rueda, Delfino. "Compendio Orográfico, Histórico y Monognifico con da10S socioecon6micos del estado de San Luis Potosi" 
Pág 63 

9. Montejano y Aguiñaga. Rafael. "La Minería en San LQis Potosí." Pág. 14 

10. Montejano y Aguifiasa, Rafael, " San Luis Potosí, La Tierra y el hombre." Pág. 62 
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ejercito, llegó a constituirse en una fuerza de defensa que principalmente fungió como 

escolta de las caravanas comerciales y de los viajeros; que después, se dedicó a realizar 

patrullaje de las zonas inexploradas, en la persecución de grupos guachichiles que 

asaltaban y asesinaban; particularmente entre la región comprendida entre asentamiento 

de San Felipe, Guanajuato y Zacatecas; atravesando así, la porción montañosa donde en 

el futuru se estabJecería el puesto de San Luis Potosí. 

Aquella región, por ser en parte llanuras, entre lamerías, arroyos y 

cañadas, permitió a los guachichiles utilizarla como una ruta de escape; pues fue el 

trayecto que más emplearon cuando emprendían la retirada después de sus ataques en el 

despoblado aledaño al camino de la plata y a la comarca de Guanajuato. 

Las rutas y territorios que se establecieron y aseguraron durante las 

empresas de persecución, constituyeron las primeras exploraciones tácticas que 

permitieron iniciar la colonización y expansión territorial novohispana en la zona del 

Gran Tunal. Posteriormente no sólo la milicia tomaría parte en la estrategia de ahuyentar a 

los chichimecas y asegurar el territorio; también las órdenes religiosas, principalmente 

de franciscanos, y posteriormente jesuitas, formarían parte de una estrategia de 

pacificación que contribuiría a la creación de asentamientos de congregación de indios 

para su aculturación y que ayudaría en parte a la sedentarización de las tríbus nómadas. 

Así, mientras que las fuerzas de defensa propiciaban asentamientos presidios como 

puestos de avanzada, los religiosos construirían congregaciones y conventos. 

El panorama general de la época en que se inició la incursión española 

dentro del territorio norte, estaba plagada de conflictos políticos e ideológicos que se 

agravaban con una crisis económica que se debía a varios factores; por un lado estaba la 

dificultad para poder explotar los yacimientos mineros próximos a la frontera 

chichimeca; y aunado a ello, estaba el problema de la inseguridad de los caminos que 

dificultaba el tráfico de pertrechos, mercancías, ganados y sobre todo de las riquezas 

producto de las minas. 

Las políticas de guerra, e incluso la milicia que se había formado en 

América, particularmente en la frontera norte de la Nueva España; estaba conformada por 

hombres que arriesgaban su vida a cambio de una precaria remuneración. Los presidios 

de los caminos estaban unidos por un n.uevo sistema de escoltas militares que protegía las 

caravanas de carretas; estas escoltas estaban pagadas parcialmente con fondos del tesoro 
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real, para así, disminuir en parte los gastos personales de capitanes, carreteros y soldados. 

Por lo que en aquél entonces, se generalizaba el interés de la milicia por las ganancias que 

obtenía de la captura y venta de chichimecas; actividad que perduró durante 

aproximadamente doce años en los que el debate político se centraba en tomo a la 

injusticia de la guerra y la esclavización de guachichiles. Los principales partidarios de 

una política antiescJavista eran los sacerdotes, quienes preferían la estrategia de 

aculturación y asentamiento de las tribus nómadas. Así las cosas, en España los contlictos 

sociales generaban un ambiente de inestabilidad económica, pues "la cuestión de la guerra 

justa y la esclavización de los chichimecas siguió sin somción, pues la Corona no podía decidirse a soltar 

fondos suficientes para la defensa militar de la frontera. Aquellos eran los atlas de la bancarrota de la 

Corona, por los grandes gastos de la guerra y la diplomacia en EuroJX1. en el mediterráneo contra los 

musulmanes, y en la defensa del caribe y en otras aguas, contra los crecientes alaques de Jos piratas 

franceses e ingleses.· 11 Así, en el año de 1569 a 1570, las rutas más exploradas y 

controladas por el sistema de patrullas de la frontera chichimeca preparó el terreno para el 

acondicionamiento de una política pacifista que se basaba en regalos de paz; que buscaba 

finalizar aquella costosa guerra y propiciar la creación de nuevos asentamientos en la zona 

despoblada y peligrosa del Gran TunaL 

La exploración del territorio en la gran Chichimeca, al igual que desde el 

principio de la conquista española, implicó el desplazamiento, reconocimiento, defensa 

y resguardo de los grupos de expedición. El apoyo más importante en esta empresa, fue el 

transporte y fuerza de trabajo de las bestias de carga, mulas, asnos o caballos; pero 

también el sustento, que dependía en gran medida del ganado para carne, leche o lana y 

pieles. 

La exploración buscó desde un principio como fin primordial, la expansión 
¡.. 

y posesión territorial, asegurándola por la posición demarcadora de asentamientos 

humanos que det.,rrnínaban relativos linderos de propiedad. 

A estas alturas, la crianza de animales y ganado, sería un factor 

condicionante, en tanto que las actividades de exploración minera y las distintas formas 

11. Wayne- Powell, Pbilip. Op. Cil Pág. 68 
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de comercio que se desprendían de este proceso serían sólo consecuencIa; que muy a 

futuro y a medida que se consolidara el territorio conquistado, se tomarían en las más 

importantes actividades económicas y productivas que motivarían la construcción de 

poblados y rancherías. 

La compleja y prolongada pacificación de la gran Chichinieca impuso 

diferentes condicione~ de exploración, que en su proceso dieron margen al trazo de rutas 

de comunicación entre los diferentes asentamientos; y en otros casos, propiciaron la 

aparición de aquellos que sirvieron como apoyo a la extensión del territorio dominado por 

los españoles; convirtiéndose en importantes elementos estratégicos de avanzada, de 

defensa, de congregación religiosa y aculturación indígena y focos de abasto para las 

diferentes operaciones de suministro que asegurarían la explotación minera en los demás 

puntos de concentración poblacional. Estos asentamientos humanos demarcaron la 

estructura de las villas y poblados que en su evolución y desarrollo alcanzaron a 

demarcar la original y relativamente permanente división, distribución uso y reparto del 

suelo y determinaron los linderos de las propiedades recién establecidas. 

Los asentamientos humanos ganaderos, también dedicados al cultivo de 

vanas especies vegetales y animales de granja; siempre estuvieron en estrecha 

dependencia con los asentamientos mineros, y en ocasiones, llegaron a ser mixtos. Eran 

en aquel entonces, los capitanes y militares prominentes los principales exploradores, 

mineros y señores de ganados, y por lo tanto los más interesados en abrir y proteger 

caminos y rutas de tránsito de insumo s y pertrechos; ante las constantes emboscadas y 

asaltos de las tribus Chichimecas que al continuo asecho de los españoles, fueron 

perdiendo el miedo a los caballos y demás animales traídos desde Europa; y pasado 

algún tiempo, aprendieron a montar y robar estas bestias ya mansas. 

En esa época, por aquellas remotas tierras, las riquezas minerales aún no 

prometían rendrr ganancias como las que producirían más tarde; por lo que los 

alicientes de aquellos hombres precursores de las estancias de ganado y quienes pagaban 

parte de los gastos de las escoltas y patrullas de los caminos para así poder desarrollar su 

actividad comercial; consistían en el otorgamiento de tierras por merced real. Esta política 

de la corona española, fue adoptada como medida de motivación para generar 

asentamientos en una considerable extensión; que consecuentemente, sirvieran a los 

propósitos de expansión territorial de la Nueva España, y al mismo tiempo, propiciara que 
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los nuevos propietarios conformaran sus propias brigadas de defensa para custodiar sus 

posesiones y vigilar indirectamente por los intereses comunes. Esta política de la 

corona española fue adoptada como medida alternativa para sufragar los gastos 

gerierados p'or la expansión territorial. 

En el territorio Potosino, la crianza de ganado encontró su ambiente más· 

propicio en la ZOl)a HI,Iasteca y las próximas a la región del Río Verde; por la abundancia 

de agua, las condiciones climáticas, la orografia y por la flora que propició la buena 

alimentación y consecuentemente la rápida alimentación del ganado. Ya fuese por lo 

dificil y desconocido de la geografia del lugar o por el estado cimarrón o semi-salvaje de 

los animales nacidos en estas tierras y desarrollados en mayor libertad que la crianza llegó 

a superar el control de los españoles, y por ello y como medida de estímulo, se hicieron 

mercedes de tierras mucho más extensas que en otras regiones. Normalmente, se 

acostumbraba como forma de concesión La Estancia, ténnino antillano que designaba lDlQ 

superficie que en unprincipio era deforma circu/arde una legua de radio. y después de cinco mil o dos mil 

quinientos pasos en cuadra (7000 y 3500 m} respectivamente); según si era para ganado mayor o menor. 

Pero en el norte, se concedían varias estancias juntas a Jos seflores de' ganado, quienes llegaron a ser muy 

poderosos, aún más que las audiencias, por que, si bien quedaban dentro de su jurisdicción, quedaban 

lejos de su dominio. Esta lejanía y lo agreste del paisaje en algunas zonas hacia dificil la ganadería; /0 que 

vino a reforArla fue la exploración de /as minas. 12 Con el tiempo, y como resultado de estas 

medidas, llegaron a consolidarse entidades con una gran extensión de terreno al servicio 

de una o varias familias que en un futuro alcanzarían a desarrollar el mayor auge de la 

hacienda mexicana hacia los siglos XVII y XVIII. 

No hay que olvidar que para cuando se inició la paz definitiva con las tribus chichimecas, 

la participación de la religión como elemento unificador y promotor de la aculturación de . 

los nómadas, fue determinante para conseguir el establecimiento consistente del 

territorio recién ocupado. La compleja dimensión ideológica de las órdenes religiosas; 

tenia ya los matices del cambio de actitud que caracterizó al renacimiento, 

y las posturas religiosas que dieron origen al pensamiento de esa época que 

ti Corderos Burgos, Cmmen. "AJbores de la GanaderiaPotosina". Apud Calvillo Unna, Tomás, "Girones de Historia.. el Alt" 
pp. 59,60 
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posteriormente formarían parte fundamental del bagaje cultural e ideológico transmitido 

con las primeras letras y manifestaciones creativas, a la estructura social de esta naciente. 

cultura. "EI primer hecho de la cultura es la premisa mediante la cual se concibe al hombre como un ser 

biolÓgico, y se exige como ohjetivofimdamental el sobrevivir (consen."ación). 

Esto plantea problemas que son resueltos mediante la construcción de Wl ambiente 

artificial que es la cu}tura.fy por extensión la arquitectura). Esta, precisa de la producción, conservación y 

administración. Preservar y propiciar la evolución de la cultura requiere de la educación como proceso 

fundamenta/" 13. 

En la región del Gran Tunal, los elementos de diferenciación social que 

demoraron y dificultaron la fundación de los asentamientos novohispanos, tales como La 

Guerra Chichimeca y la división étnica, racial y del trabajo, fueron superados por los 

elementos de homogeneización social, como la educación y la imitación. 

Homogeneización que dependió en gran medida del apoyo de los grupos étnicos más 

desarrollados como los Tlaxcaltecas y Mexicas entre otros; que removidos de su territorio 

original por los españoles, fueron traídos como ejemplo para apaciguar y asentar a las 

tri bus Guachichiles sometidas. 

La e:-.."tensión territorial lograda a travéz de la evangelización e instrucción 

religiosa de las tribus nómadas, estableció más que la pacificación, la congregación del 

grupo social recién conformado en tomo a una actitud ideológica de unidad. Y fue la que 

aseguró definitivamente la fundación y edificación de la estructura física del poblado; la 

que materializó en la arquitectura religiosa, los logros de aculturación que otrora fueran 

emprendidos por la conquista militar y la que reflejó el grado de desarrollo alcanzado por 

cada asentamiento en su proceso evolutivo. 

La iglesia, al mismo tiempo que se constituyó como el principal órgano de 

control y registro de la población y compendiador de los acontecimientos y sucesos de la 

historia del lugar; fue el hito representante de la identidad de cada poblado. 

El desplazamiento más representativo que exploró los nuevos territorios y 

que estableció las principales rutas de penetración en la Gran Chichimeca; más que como 

una incursión de búsqueda de yacimientos mineros, se desarrolló bajo la perspectiva de 

defensa, expansión, aculturación religiosa y pacificación de la frontera norte de la 

13 Cornejo. ''Sociologé Generale" Ed. Francesa. Tomo 1. Cap. x,. Pág. 461. 

98 



Preservación de Poblados Históricos 

Nueva España. Así, de entre aquella gente que integraba una clase militar improvisada e 

informal, surgió la figura de un hombre cuya participación en la guerra chichimeca, 

condición racial y visión de la problemática cultural; sería decisiva en la historia de los 

pueblos y asentamientos de la zona minera en el Gran Tunal. Miguel Caldera, quien en su 

papel de justicia mayor de la frontera chichimeca logró establecer lasos firmes con las 

tribus nómadas que sirvieran .a los propósitos de una paz duradera lograda mediante la 

diplomacia y la aculturación gradual de sus miembros; sentó las bases de unas 

condiciones adecuadas para la conformación de nuevos asentamientos 

incorporarían al nuevo mundo los territorios del altiplano potosino. 

Imagen del capitón mestizo Miguel Caldera jusHcla mayor de la frontera chlchimeca 
según portada del libro: Capitón mestizo Miguel Caldera y la frontera norteña 
La pacificación de los chichimecas (1548 - 159n de Phlllp Wayne Powell. 
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3.2. La Influencia de las Ordenes Religiosas En la Conformación de los 

Poblados Históricos. 

El espíritu humanista traído a América por las ordenes religiosas que se 

encargaron de la aculturación de los indígenas sometidos y que propiciaron su 

asentamiento y I!I fU!1dación de los pueblos y villas; formo una nueva generación de 

hombres idealistas, que al llegar a América ensayaron la ideología evangelizadora que 

habría de buscar la utópica reivindicación social del hombre; experimentándola en la 

formación de las sociedades imaginadas como ideales; al igual que la visión infundida por 

pensadores como Campanela y Moro. 

N S. P. ~ Fw;'IStO llJ! A,u, 

La orden religiosa de los franciscanos tué determinante 
en el proceso de acul!uroclón de los grupos Indígenas 
que habnaron en el altiplano potoslno: 

"Yo te ensenaré cuanto llenes que hacer" es la expresión 
concreto del pensamiento misionero que unJa 
evangelización y educoclón, creencias y lormas de 
comportamiento. 

Imagen: Infante: N. S. P. SN. francisco de As/s, 1834 
grabado sobre papelB.3 X 6.1 cm. 
Col. partIcular. 

Las condiciones del nuevo mundo, que a los ojos de los evangelizadores 

españoles se presentaban puras al igual que tabla rasa, fueron propicias para poner en 

practica los nuevos sistemas que habían de constituir las características iniciales que 

distinguírían a las primeras comunidades novohispanas. La heterogeneidad de razas, 

costumbres y creencias formó un variado mosaico cultural que en correspondencia a la 

diversidad geográfica del medio físico y sus constituyentes, dieron forma al sueño de una 

sociedad nueva; fincada en la labor educadora de los sacerdotes; y en la capacidad de 

asimilación de los nuevos hábitos y costumbres por parte de los pueblos dominados. 
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Esta labor, encaminada a la sustitución de ciertos patrones culturales y 

determinadas categorías mentales no logró la total aniquilación de los principales rasgos 

de la personalidad indígena. Que si bien es cierto que dificultaron la aculturación y 

asentamientq pacíficos de las tribus nómadas de la región chichimeca; también 

contribuyeron a la formación de una nueva personalidad socia\. Pues sincretisó sutilmente 

sus anhelos y el c!ÍIl1u!o de aspiraciones prejuicios, sentimientos y actitudes; en la creación 

de manifestaciones artísticas; en la adopción de nuevas costumbres, rituales paganos, 

danzas y leyendas que conformaron su nueva identidad y permitieron por medio de estos 

canales; la supervivencia de determinadas formas de conducta que a la larga se 

constituyeron en parte del patrimonio cultural que preservó las relaciones de 

interdependencia entre el medio ambiente y la comunidad, que a través de las 

generaciones antecesoras había logrado ser transmitida, cultivada, aumentada y heredada 

entre sus miembros. 

Durante la conquista espiritual de la región chichimeca, la forma de 

orgamzación humana resultante del proceso de enculturación y pacificación; se 

distinguió por la estrecha relación entre los poderes políticos y eclesiásticos, 

representados por la milicia y los sacerdotes (principalmente Franciscanos); que 

coordinaron una compleja labor educativa que establecía la evangelización como meta 

fundamental para la integración social y control de los indígenas, que consecuentemente 

los introducía a los nuevos patrones de comportamiento y obediencia hacia las costumbres 

y leyes impuestas por la iglesia católica y el gobierno virreina\. "Se trataba de modificar 

radicalmente las costumbres; en un ámbito tan amplio, que modificaba /as relaciones familiares, los 

métodos de trahajo, las actividades sociales y la vida comunitaria. a partir de tma Iransfonnación de la 

propia conciencia individual" l~ ... "La educación y la imitación, son dos factores que tienden a la 

adaptación, a la asimilación del individuo para la sociedad. La imitación es el medio por el cual la 

sociedad saca partido de las ideas individuales. La educación es la función social que permite al individuo 

utilizar el tesoro de los conocimientos cormmes; la imitación desarrolla en el individuo /as facultades 

inventivas, y la educación eleva el nivel de la sociedad. ,,15 

14. GonzaJbo. Pila'. "El Humwtismo y la Educación en laNueva Espafta." Pág. 14 

IS. Cornejo, "Sociologé ~nern1e" Ed. Francesa Tomo 1 Cap. X. Pág.. 461 
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Esta transformación de la personalidad individual, alcanzó no sólo las 

formas de conducta y costumbres del indígena recién sometido; si no que también en 

los hábitos novohispanos se proyectó, y se plasmó en las múltiples manifestaciones y 

creaciones culturales que en su conjunto dieron rostro a la expresión arquitectónica; 

como materialización de las relaciones entre la estructura social y el medio físico en la 

construcción de s.u hábitat. 

Pues en esta relación, se fincó la permanencIa del hombre dueño y 

consciente de su circunstancia, y se obtuvo provecho de lo que en algún tiempo fuera 

considerado accidente; en beneficio de un común denominador que enriquecería la 

construcción y edificación de cada asentamiento. 

"La dependencia entre la estructura social y su representaci6n conslnicliva en el 

dispositivo urbano, forman WlQ unión en la que se entrelazan la razón de ser de la ciudad Y la expresión 

representada por el adelanto técnico y cultural alcanzado por la sociedad" 16 

Ya que el nivel social se alcanza como una de las principales metas del 

desarrollo interpersonal colectivo; y proyecta los rasgos hereditarios de identidad 

individual hacia la materialización del propósito común del grupo; tenemos que ... la 

conformación territorial generada a partir de la influencia de la acción evangelizadora 

promovida por las ordenes religiosas durante la conformación y consolidación de los 

primeros asentamientos, villas y poblados de la Nueva España; posee la singularidad 

distintiva de la arquitectura religiosa como manifestación creativa temporalizada y 

preponderante de la base social que la generó. 

Y la hace depositaria de los atributos étno-antropológicos estructuradores 

de la distribución territorial, que en el proceso histórico de su transformación cultural, 

determinaron la inclinación, predominancia ó identificación social en una forma de 

unidad colectiva; y condicionaron así las relaciones afectivas que propiciaron su arraigo. 

16, CUadernos de Urbanismo. Tomo N° 4, "Las Ciudades Novohispanas" Pág. 6 UNAM. 
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Durante los tres siglos que duró la dominación española en América, se dieron en la 

Nue\'a España, al menos tres clases de divisiones territoriales: 

1) División Eclesiástica: 
a) Dh'Ísión Eclesiástica. Divide y subdivide el territorio en porciones sujetas a jurisdicciones 

correspondientes ala jerarquia propia de la iglesia. 

b) Proltindas de E,,·angelizacióll. Formadas por las regiones encomendadas a las órdenes monásticas 
para la difusión y arraigo de la religión católica enlre los fieles. 

e) División Judicial Eclesiástica. Afotil'ada por el distrito de los tribunales del Santo Oficio de la 
Inquisición 

2) Di .. 'isión Territorial Administra/b.'a Judicial: Determinada por los distritos jurisdiccionales de las 
Audiencias, subdivididas en GobienlOs. Corregimientos J' Alcaldías. 

J) Creación de las Proo,.'incias Internas e Implantación del Si~It!"Ul de Audiencias. l
"! 

El autor Edmundo O'Gorman, nos dice que estos tres tipos de división 

territorial, llegaron a coexistir simultáneamente, de manera en ocasiones superpuesta y 

de compleja demarcación; razón por la cual, la tercer forma de división territorial (el 

sistema de Intendencias y Provincias), apareció como elemento de ajuste y control que 

corregiría la multiplicidad y variedad territorial. hasta cierto punto caótica, que, en aquél 

entonces imperaba, 

La división y conformación territorial derivada de la formación de las 

provincIas de evangelización, formada por las órdenes monásticas que difundieron la 

religión católica y propiciaron a~í el asentamiento y después el arraigo de las tribus 

nómadas de la región chichimeca y particularmente del gran tunal; fueron promovidas 

principalmente por la orden de los frailes franciscanos, 

Los frailes Franciscanos que llegaron a evangelizar en el territorio de la 

Gran Chichimeca provenían de la custodia de Zacatecas, que fue el asentamiento minero 

más importante que antecedió al establecimiento de los poblados fronterizos de la zona 

17. O'Gonnan, Edmundo." Historia de las Divisiones Territoriales en México." Pág. 8 
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norte y a los del valle de Mezquitic; la custodia zacatecana, dependia de la prOVInCIa 
franciscana del santo evangelio de !v1éxico. Hacia el allo de 1603, la custodia de Zacatecas. se 

elevó a al calegoría de Provincia, cuando /levaba ya 12 aíJos de pontificado, y lIel'aJuJo e/nombre de La 

Inmaculada Concepción de los Zaca/eeas; (ya que en este asentamiento tuvo su origen) y siendo nombrada 

como su casa capitular. el convenIo franciscano de la Ciudad de Sem Luis Potosí. 18 

La influencia de las órdenes religiosas en las fundaciones novohispanas~ estuvo presente a principios del 
siglo XVI; para la conquista espiritual, los reyes de Espafta, enviaron las siguientes órdenes religiosas: 

Ordenes Religiosas: 
A partirde 1526, se inició el adoctrinamicll!o de la zona de Michoacán y la zona de guerra de 

los chichimecas; el avance franciscano bacia el norte, c:hIrante el siglo >..v1. se dividiría en 5 ramas: 

o Franciscanos 1522 
o Dominicos 1526 1) Por QuerétaTO hacia Tampico y la zona sur de Ta11UUllipas. 
o Agustinos 1533 2) Desde ZacateCllf)' San Luis Potosí hasta Saltilloy lJlonterre)'. 

o Jesuitas 15i2 3) Desde Durango J' Tepehuanes hacia el Río Conchos, cerca de Chihuahua. 
o Mercedarios 15i4 4) Desde Guadalajara hacia el Nol1e.JI el Noreste hacia Culiacán. 
o Carmelitas 1585 19 5) Zona Central de Querétaro a San Felipe. '0 

Plano que muestra el avance de 
la orden de loa Franciscanos durante 
el siglo XVI en el Jerrltorio N01lOhlspano. 

Del UbIO: -El Presidio en México en el Siglo XVI-, de Luis Amal SImón, Pág. 71. 

GOLFO 
DE MÉXICO 

Editado por la Facuftod de Arquffecfura de lo unIVersIdad Nacional Autónoma de México. 

18. . 
Garcla López. Ricardo. ''La Obra FranCiscana en San Luis PotosL" Pág. 1 7 

19. A H. E. S. L P., México, 1973, P. m. García GutiéITez, P.J. ''Lo que México le Debe a la iglesia" Apud. G<rcia López, 

Riccrdo. OP. Cit Pág. 13 

20. AmaJ Simón. Luis. ''El Presidio en México en el Siglo XVI" Pág. 72 
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Las órdenes religiosas y los presidios de apoyo a las congregaciones se 

asentaban juntaS, para colaborar en la fundación de poblados con indios ya aculturados 

de la región o traídos de otros lugares; algunas veces los presidios se encontraban en los 

propios convyntos. Así aprovechando la penetración evangelizadora, se fueron fundando 

villas en los lugares más seguros. En el territorio de San Luis hubo tres avances 

Franciscanos: por.!a Buasteca en 1553, por el Río Verde en 1617, y por el altiplano entre 

1574 Y 1584; así tenemos que los principales asentamientos franciscanos de la zona 

centro de San Luis Potosi fueron: 

SIlVIBOLOGIA: 
JI. PRESIDIOS CONGIlEOAOÓN. 

'> I PRESIDIOS 
----"\ ¡ CONVENTOS FIlANCISCANOS. 

~ - -, N ._;;;,;. ¡¡¡¡¡;. RllZllde los CoIcmcs ~ 
~ A - froaIaacmllo_de Guerra. , 

NOMENCLATURA: '~ 
l. Son Esteban Samuo. 1582 - !~~! ~ 
2. Santa Marío de las Charcas. 1564 - 1582 
3. San Sebos.lión en Agua de Venado 1592 
4. SonIa Moría de los Salinos del PeñolBlanco. 1561- 1568 
5. San luis Potosí. 1590 
6. Son MIguel de M&zquitic:. 1590 - 1591 
7. Ttoxcalillo. 1591·1601 
B. San Diego del Fuerte en SonIa Marío del Río. 1 
9. Santiago de los Valles de Oxitipa. ISSO - m. 
IO.Custodio del Salvador Tonqueyolob Tompico. (1)\ 

'. 

~\ 
.A 

1\. Custodia del salvodor Tomaholipo. Tampico. 1557" 
12. Custodia del Salvador. Tomuioos. Tempico. (1) ~ 
13. San Luis, Tompico. 1554 

...."".,...~,...", \ . ___ ~._._~_. __ L _.\ 
14. Custodia del Salvador Ozoloamo. Tampico. (1) 
15. Zocatecos. 1558 
16. Son Luis, Colotlón. 1591 
17. Sierra de Pinos. 1593· 1594 - 1604 
18. San Felipe. 1570 
19. X!chu San Juan Bautista. lsao 
20. San Miguel de Allende el Viejo. 1542 
21 Chomocuero 1561 
22. Ntro. Señora de la Concepción. Celoyo. 1572 
23. Apaseo, Son Francisco, 1574 
24. San f¡ancisco, Quereloto. 1550 (1) 
25. Santiago Aposlol, Tecozautlo. 1590 

CONVENTOS FRANCISCANOS Y PRESIDIOS DE CONGREGACiÓN 

Plano elabOrado por el aulor. 
Basado en información del Ubro: 
El PresidIO en Mexlco en e(s¡g~o XVI de Luis Amó! Somón. Pp. n, 73, 74, 75, 76, 77. 

Los Franciscanos fueron los más importantes en número y en 

extensión de territorio, pero también los agustinos pronto estuvieron activos entre 

los Pames de las cierras orientales. Debido a lo inhóspito del territorio y de lo indómito 

de los Chichimecas, los franciscanos se vieron obligados a establecer una política de 

21. Amal Simón, Luis. Op. Cito pp. 
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asentamientos apoyados con indios en otros lugares, sobre todo los tlaxcaltecas, el Virrey 

Don Luis de Velasco escribió al rey: 

[ ... J.He ha pareado muy conveniente eJ1Viar a estas poblaciones algunos indios de pa= de sta Nut?'\'a 

Es¡xoia" para que estos les sean ayuda )' los aficionen a imitarlos y seguir su modo de vivir y cultivar, que 

consiguiéndose esto, cesarla la mayor parte del gasto que hoy se hace, por que si el/os quisiesen la tierra les 

produciría con mucha abundancia fXJr ser tan buena, para esto romienzo a traJar con los indios ck Tlaxcala que me 

envíen 400 indiospar~hace~ pobladone~ y poner en cada una con su iglesia y casa de re!igiosos [ ... ] 22 

Desde tiempos del Virrey Martín Enríquez, hasta 1590; los métodos de 

pacificación de los frailes, muestran claramente el desarrollo del sistema de misiones, 

que había de llegar a ser toda una institución de la trontera Chichimeca. El Capitán 

Caldera y el franciscano Fray Diego de la Magdalena; fueron los emprendedores en la 

fundación de los poblados de españoles y de los asentamientos indígenas en esta región; 

el religioso pa~ó cuarenta años con los Chichimecas, veinte de ellos con los 

Guachichiles, y en aquel entonces, fundaría el puesto de San Miguel de Mexquitic, para 

proteger a los tlaxcaltecas. Anteriormente, los frailes franciscanos ya habían intentado 

construir el puesto misionero de avanzada de las Charcas, al cual le antecedió el 

establecimiento franciscano del Peñol Blanco en 1562. 

Así, poco a poco, el desarrollo de los poblados aledaños a los 

asentamientos mineros, adquirió una homogeneidad cultural a partir de la identidad 

religiosa; se puede decir que incluso la dimensión histórica de estos asentamientos, se 

ha fincado alrededor del elemento unificador y congregador; puesto que en el que 

residen las cualidades intangibles de la personalidad cultural del grupo social. La 

ponderación de los productos culturales en este sentido, toma como parámetro de su 

significado, a la entidad material que los representa. Es decir, que ciudad, pueblo y 

asentamiento se identifican por la materialización de su significado sociocultural en la 

expresión religiosa dentro de todas sus manifestaciones. 

Así, la influencia religiosa en el proceso de aculturación, queda perpetrada 

en el nombre del asentamiento (topónimo), en la construcción del elemento arquitectónico 

que lo representa, y en la estructuración y dimensión urbana que se genera y organiza a 

partir y en tomo a dicho elemento. Posteriormente, el auge religioso promovido por la 

12. AG.l México 22, N' 32. Carta al Rey. Apud Amal Simón. Luis. Op. Cit Pág. 79 
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orden de los franciscanos alcanzaría para el año de 1616; a consolidarse como una 

provincia con 23 casas. Tan sólo en la ciudad de San Luis Potosí, el convento que era 

sede de la casa capitular de la provincia, generó el desarrollo del quehacer artístico en 

general; y particularmente, la actividad constructiva vio nacer manifestaciones de 

arquitectura con proporciones imprevistas. El majestuoso conjunto arquitectónico del 

convento francisc,ano {hoy desaparecido como tal), fue el más destacado de la ciudad. 

Templo, capillas, patios y corredores, alojaron un grán número deóbras de arte tan sólo 

superado por el convento franciscano de la ciudad de México. 

Según la Tabla del Capítulo Provincial celebrado en San Luis Potosi el 22 de junio de 1616, la 
provincia contaba con 23 casas, que en ella se mencionan y que son las siguientes: 

1) Convento de San Francisco en San Luis Potosi. 
2) Convento de San Francisco de Zacalecas. 
3) Convento de Villa del Nombre de Dios. 
4) Convento de San Antonio de Guadiana ¡purango). 
5) Convento de San Bartolomé de Santa Bárbara. 
6) Com'ento de San Mateo de Sombrerete. 
7) Convento de San Juan del Mezquital. 
8) ConvenIo de San Juan del Rio. 
9) Convento de San Francisco de Chalchihuites Zac. 
10) Convento de Santa r..,-Iana de las Charcas. 
11) Convento de San Luis de Colotlán. 
12 ) Convento de San Miguel de r..Iezquitic. 
13) Convento de San Francisco de los Conchos. 

14) Convento de San Esteban de Saltillo 
15) Convento de San Sebastíán del Agua del Venado 
16) ConvelÚo de San Pedro y San Pablo de Topia. 
17) Convento de San Francisco de r..-tezquital. 
18) Convento de San Antonio de Cuencarné. 
19) Convento de San Andrés del Reino de León. 
20) Convento de Santa María de la Concepción 

de la Sierra de Pinos. 
21) Convento de Santa María del Valle de Atotonilco. 
22) Convento de Santa Maria de Guazamotla. 
23) Convento de Santa :María de la Asunción 

de Tlaxcalilla. " 

Esta Influencia Franciscana, se reflejaría en las múltiples actividades 

humanas relacionadas con el proceso de aculturación de cada uno de los asentamientos 

que estuvieron bajo su tutela. Desde las simples Jo' llanas tareas cotidianas. hasta los actos litúrgicos 

relacionados COI1 el culto; se condicion6 )' se determinó la organización de los espacios que generaron 

consecuentemente la traza de los asentamientos, los poblados, y la ciudad. En la ciudad de San Luis Potosi, 

el emplazamiento de los templos. y la historia de la adjudicación de sus terrenos, generó el sistema de 

ordenamiemo y distribución de la traza urbana: en la que predominaba la concepción litúrgica 

procesional. Esto e.\plica la solución que ofrecen casi todos los templos del centro de la ciudad que poseen 

puerlas laterales, logrando remates visuales de gran "alor estético. ~ .. 

Tanto a los conventos de la época de expansión territorial, como a las 

posteriores parroquias, les tocó hacer efectiva la aculturación, ya que las poblaciones 

fundadas a la par de San Luis Minas del PotosÍ, se establecieron a partir de los 

~3. AG.N. Ramo Inquisición. E.'q). 312 [s. 32 a 34. Proporcionado por el Sr. Dr. D. Alfonso Martínez Rosales. AplId. Gargfn López, 

Ricardo. Op. Cit. Pp. 17, 18. 

~ ... García López. Ricardo. Op. Cit Pág. 2; 
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presidios y los conventos religiosos; en algunos, en lugar del convento se erigió la iglesia 

parroquial, como en Valle de San Francisco, San Francisco de los Pozos, Cerro de San 

Pedro y Armadillo. Las poblaciones apoyadas con habitantes tlaxcaltecas fueron, San 

Miguel Mexquitic, Tlaxcalilla, San Luis Potosí, Peñol Blanco y Santa lvIaría de las 

Charcas. La personalidad histórica de estos asentamientos, yace en el registro que 

legitimiza su rec,ono,imiento como entidad territorial. El otorgamiento del nombre con 

que han de identificarse la gran mayoría de los asentamientos surgidos durante la 

colonización y evangelización de la Nueva España; constituye su primer rasgo de 

identidad social, y por regla general, este se asocia con su identidad religiosa. 

Si bien la iglesia fue la motivadora principal del asentamiento y 

conformación de estos centros de población, también la congregación se originó 

circunstancialmente de los centros de abasto que fueron obra del capitán mestizo Miguel 

Caldera. Así por un lado, las congregaciones de apoyo misional utilizaban a los indios 

tlaxcaltecas para ejemplificar con ellos los modos de vida y para protagonizar el teatro de 

evangelización, para que llegara a ser gradualmente imitado por los indios bárbaros; al 

mismo tiempo, se establecía un grupo de defensa que apoyaba la supervivencia del grupo 

y propiciaba con el tiempo una mayor experiencia en el trato con las tribus nómadas; esto 

sirvió como una estrategia política que puso en práctica una técnica de pacificación y 

aculturación basada en los regalos de paz como medida persuasiva. 

Aún que la construcción de capillas, conventos, misiones y templos se 

daba generalmente en apoyo de los pueblos mineros; fueron la necesidad de establecer y 

demarcar el territorio de posesión española y la urgencia de poblarlo; los factores 

determinantes en el avance de los grupos de evangelización hacia el territorio 

Chichimeca, y principalmente los que consolidaron las zonas agrícolas como forma 

sustentante de producción, explotación y uso del suelo. Y que posteriormente 

garantizaron y aseguraron la supervivencia de los pueblos de ongen mmero, que 

perduraron a la postre a pesar de que llegaron a una fase de escasez y agotamiento del 

mineral. 

Así, aún que los indígenas bárbaros seguían parcialmente aferrados a sus 

hábitos nómadas, lograron asimilar rápidamente varios de los aspectos de la cultura 

hispana con los cuales se identificaban como individuos y como grupo, y los hizo aceptar 

poco a poco la vida sedentaria; Algunas actividades del ocio como los juegos, como el 
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correr los toros, las danzas paganas, el juego de las cañas y el de la guerra de moros y 

cristianos se asimilaron rápida y efectivamente por los chichimecas; y estos, al mismo 

tiempo influyeron en las actividades de la iglesia al aire libre, ya que las preexistencias 

sociales y étnicas de los indígenas recién pacificados, les dificultaban congregarlos 

respetuosamente en los actos religiosos bajo techo. 

Lª extensión del influjo religioso, alcanzó por vez primera, una dimensión 

espacial diferente, que demarcó limitantes y funciones eventuales sobre la esfera 

común del asentamiento humano, y generó lasos invisibles entre sus fieles y el entorno 

natural con el que se identificaban; lazos que quedarían subyacentes en el lecho 

semántico de las tradiciones y costumbres populares y se propagarían en el tiempo a 

travéz de las diferentes traducciones intergeneracionales de cada época; haciendo de 

cada comunidad, una entidad religiosa y productiva, un elemento activo dentro de una 

totalidad cultural siempre contemporánea. 

"La actividad en la producción y el comerci~. detenninan la estnlctura económica de la 

sociedad .... La técnica de la COllsfrocción y el desarrollo de la arquitectura determinan la apariencia de 

las esln/e/uras constmidas de cada período hislórico. La arquitectura y las técnicas COllstnictivas 

detenninan laforma cOflla cual se edifica. 

La dependencia entre la eslnlctura social J' su representación COllstnlcliva en el 

dispositivo urbano. fonna WlQ unión en la que se entrelazan la ra::;ón de ser de la ciudad y la eJ.presión 

representada por el adelanto técnico y cultural a/careado por la sociedad El estudio urbano, comprende 

el estudio de la sociedad, ta1110 de su ra:ón de ser como de su forma de ser. Aún cuando parece obvio, 

resulta interesante este concepto cuando se analizan las sociedades prehispánicas en América, y la 

española que representa a la cultura europea en el nuevo continente ... 15 

Ya que la representación constructiva (arquitectura - asentamiento -

poblado - ciudad), encierra la noción substancial del universo valórico de la entidad 

social homogénea o heterogénea (Ya sea esta una etnia, tribu, clan. orden 

religiosa, organi=ación militar, colonia. l1rreinalo etc.); y la materialización de 

su continuidad existencial colectiva, expresada en elementos tangibles de presencia 

25. Cervantes Sánchez. Enrique. "Las ciudades de la Nueva Espaiia en el siglo XVI". Publicación semestral de la UNM1 Cuadernos 

de Urbanismo N° 4,1993. Pago 6. 
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transitiva (objetos culturales). Su expresión más representativa (arquitectura: ... templo, 

hacienda, capilla, presidio, convento, plaza, casa, monumento etc.), sintetiza los rasgos de 

identidad social y la organización de su estructura y las formas de expresión de su niVel 

tecnológico y cultural. Puesto que la misma identidad personal se construye a partir de la 

pertenencia grupal (secta, grupo religioso, grupo político, grupo étnico, etc.) ubicada 

dentro de un siste.ma de relaciones sociales. 

Fachado prinCipal del viejO cosco de la Hacienda del "Pozo del Carmen" en San Luís Potosí 
Fotografío del Autor. 

La arquitectura religiosa, en los poblados históricos, es la expresión 

constructiva representativa de la identidad del asentamiento humano y la materialización 

del proceso sistemático de socialización y adscripción espiritual, que logró cierto grado de 

homogeneización cultural en su proceso histórico de consolidación. Los templos, capillas, 

misiones y conventos inscritos en los poblados históricos; han fungido desde entonces 

como ejes socioculturales de congregación, en la vida religiosa, política y social, hasta 

convertirse en elementos estructurantes de la organización espacial del asentamiento; ya 

que la disposición de la traza urbana y su imagen, son reconocibles a partir de la 

generación de espacios públicos y privados en tomo a esa edificación identitaria del grupo 

social. 

La arquitectura del asentamiento humano es la trama existencial del 

escenario social donde los acontecimientos cotidianos se traducen en formas, materiales 

y significados de supuestos funcionales, que defmen la apropiación territorial del 

espacio urbano como un proceso consciente de construcción, conservación, 

transformación y recuperación del hábitat; que es capaz de proyectarse y trascender la 

dimensión temporal de su propia memoria histórica. 
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"Para recuperar la memoria histórica gnJpaI se incursiona inclusive en el milo o se 

recurre a una elaboración simbólica de carácter mitológico, justtficatoria de Wl origen y tm destino comu1l 

elaborado como proyección del imaginario social. 

Esta búsqueda y elaboración responden a miLltip/es factores )' necesidades objetivas y 

subjetivas, incluidas desde la anomia hasta la alineación de elementos culturales. Las respuestas pueden 

incluir supuestos ill1Qgina4os o concretos de las prospecciones al pasado de Jas memorias individuales y 

colectivas. Esta búsqueda de sentido y definición histórica de los sujelos socia/es se corresponde eDil Jas 

pro);ecciones alfuturo de estas elaboraciones.',26 

Templo de San Nicolás 
en Cerro de San Pedro 

Templo Parroqu¡al de Santa Isabel 
En Armadillo de los Infante 
San Luis potosI. 

Fotografías: Tomadas por el Autor. 

Templo de San Miguel 
En Monte Caldera, Cerro de San Pedro. 
Sen Luis Potosí. 

26. Pérez Castro, Ana Bella "La identidad: bnaginación, Recuerdos y Olvidos", Pág. 2 
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3.3. Los Poblados HistóJicos en la Zona Minera de San Luis Potosí. 

La extensión geográfica que abarca las tierras áridas y agrestes de la zona 

centro norte de nuestro territorio nacional; impuso el reto de consolidar los primeros 

asentamientos humanos que fueran capaces de establecer un orden civilizado, como el que 

había sido preconcebido en las mentes de los conquistadores españoles que se adentraron 

en aridQamérica, .hacia finales del siglo XVI. Hasta entonces, aquellos hombres, habían 

logrado establecer un cierto orden, apoyándose en las expenenclas de su reciente 

encuentro con el nuevo mundo; poniendo en práctica una manera ya característica de 

llevar a cabo las formas de explorar, de fundar y construir nuevos asentamientos, de 

evangelizar o combatir con los grupos étnicos originales de las tierras que hasta entonces 

habían conocido. La posesión territorial española que resultó de la guerra con los naturales 

de la región le la llamada Gran Chichimeca; determinó los linderos de su extensión, las 

estrategias de avance, defensa o fortificación y los modos de dominio que distinguieron la 

organización de su espacio, el emplazamiento de sus asentamientos y la construcción de 

su arquitectura. 

Conocer la historia y la esencia de lo que fuera el inicio, de las formas 

primarias de asentamiento humano en la región del Gran Tunal; y descubrir cuales fueron 

los mecanismos impulsores de la voluntad del hombre que lo llevaron a la conservación 

de su espacio vital, a la lucha por el territorio, a la construcción de su casa, de su pueblo y 

de su hábitat; significa conocer la personalidad histórica y la identidad cultural de su 

grupo social. 

Los efectos que el medio ambiente ejerció sobre el hombre novohispano de 

la frontera aridoamericana; fueron transformando gradualmente su comportamiento y 

moldeando su conducta y encausando sus más profundas motivaciones, hasta volverlo 

más fuerte; pues los conocimientos y experiencias resultantes del interactuar con su 

nuevo medio ambiente; lo especializaron en sus hábitos alimenticios y lo llevaron a 

desarrollar nuevas técnicas de aprovechamiento y explotación de su entorno natural; 

ajustándole a una nueva visión de su realidad precultural. Lo condujeron a establecer 

nuevos lazos de interdependencia con su entorno, y con los hábitos y costumbres de una 

subcultura preexistente a su llegada en aquellas tierras. 
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La nueva estructura social que se construyo a partir de aquel encuentro 

caótico y contradictorio con el territorio inhóspito del norte, trajo consigo nuevas 

condiciones de vida y desarrollo; precondicionadas por el trato con el hombre primiti\'o y 

aguerrido que habitaba esas tierras, y las difíciles condiciones ambientales del medio 

tlsico. A través de ese conjunto de experiencias el hombre novohispano logró 

confeccionar un. aparato especial de supervivencia que se convirtió en la base de su 

sedentarización; que se convirtió en la historia compartida del grupo social, se tradujo en 

intensiones y técnicas constructivas para la materialización de su asentamiento; en la 

delimitación de su dominio territorial y en la elaboración de su identidad cultural. 

La conservación de su espacio vital, implicó la transmisión de esa historia 

colectiva, de esos conocimientos y experiencias que. van desde las formas del cultivo de la 

tierra. la domesticación de especies animales, la recreación de su historia comunitaria en 

los rituales, ceremonias y cultos; hasta llegar a la representación de sus expenenclas 

cotidianas, de sus temores, anhelos y de todo aquello que encierra el equilibrio de 

interacción que ha establecido con la naturaleza, con su hábitat y con sus semejantes. 

Así, se desencadenaron las intenciones colectivas de llegar a conformar 

una estructura social que cada vez es más sólida y más compleja; que a partir de su 

personalidad histórica y de las costumbres y conductas establecidas por acuerdo social; 

regirá cierto tipo de normas de convivencia entre sus miembros y permitirá acrecentar 

el bagaje cultural y el acervo patrimonial que se constituirá en el principal bien cultural 

que heredarán sus descendientes. 

El origen de los asentamientos y poblados que conformaron el actual 

territorio Potosino, es la historia de la lucha entre dos aspectos de la naturaleza humana: 

la sedentaria y la nómada: Es la historia de una prolongada resistencia (la llamada guerra 

Chichimeca que duró 40 años) de los naturales de estas tierras a la dominación y 

aculturación de los conquistadores españoles. La resistencia de unos y la perseverancia de 

otros fue el factor determinante en la distribución territorial de nuevos asentamientos, 

que al influjo de las condiciones g~ográtlcas y del paisaje, conformaron la personalidad 

social de sus nuevos habitantes. 
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Desde la conquista del imperio A.:leca emprendida por Henlán Cortés hacia el a110 de 

1521, se gestó una relativamente rápida capitulación de los pueblos sedentarios (con cierto grado de 

organización social y política) que se encontraban dentro del territorio Afesoamericano ~7. 

Sin embargo, en Aridoamérica la conquista española encontró por 

principio de cuentas, la dificultad del paisaje, pues la zona geográfica y la confOlmación 

orográfica, dierop un. especial giro a sus estrategias de avanzada, de dominación, de 

aculturación y de defensa; que condicionaron fuertemente su exploración. En 

Aridoamérica todo fue distinto: paisaje, flora, fauna, gentes, lengua cultura y formas de 

combatir, etc. Fueron más bien las posibilidades de explotación de las riquezas del 

subsuelo las que atrajeron a los españoles a estas tierras y las que propIciaron y marcaron 

la dirección en que habían de adentrarse en ellas. 

La riqueza de los principales centros rnmeros, sIempre correspondió con 

determinadas características del paisaje, o topograt1a especít1ca; así tenemos que los 

principales cerros distinguidos por su explotación rica en oro y plata como el Cerro de la 

BuJa en Zaealecas, San Pedro y Real de Catorce en San Luis Potosí, /as minas de Cata, Valenciana y 

Guadalupe en Guanajuato, por citar algunas; se enclavaron en terrenos que no eran otra cosa que la 

consecuencia conjtmta de la variación topográfica. el clima )' el subsuelo geológico. Cuya predominancia 

desértica y árida fue caractenstica. En el actl/al territorio de San Luis Potosí, podemos decir que se 

agntpan varias categorías de suelo desértico y semi-desértico que más o menos cubrenlD1f1 extensión del 

40% del total de la superficie Norte y Poniente de los límites territoriales políticos actuales. 28 

Esta predominancia de terreno árido y agreste, constituyó el hábitat de los 

grupos étnicos más aguerridos y salvajes que encontraron los españoles al incursionar al 

norte de La Gran Chichimeca. A este importante grupo se le conoció con el nombre genérico de 

Chichimecas. Estos gnipOs, vivieron en la extensa zona desértica, montalJosa y semiárida del altiplano 

central de A1éxico: ubicado en/re la Sierra Ñfadre Oriental y la Sierra Aladre Occidental y Wl li"dero 

semi-curvo que va desde el actual territorio de Durango a Cuencamé, Parras, Soltillo y Linares por el 

Norte, y el Río Lenna y Querétaro por el Sur. 

17 Motejano y Aguiiíaga, Rafael, "San Luis Potosi, La Tiernl y El Hombre", Cap. L Pág. 43. 

28 Ibídem. Pág. 43. 

114 



Presen'ación de Poblados Históricos 

Esta gente fue conocida con es/e 110mbre por los J\lexicas. COIl él designaban a loarías 

gnJpos de cazadores .'v recolectores nómadas a los que pertenecían los Guachichiles: que formaban el 

gnlpo principal que habitó el oeste del actual estado de San Luis Potosí, y junto con los Zaca/ecos 

oCl/paron el norte de la gran nación Chic}¡imeca: los Cascones, Cocas. TeclIeces, Huamares y Pames 

ocuparon el ruT. 29 

La, vida de los Guachichiles y Zacatecos, desarrollada prácticamente en el 

desierto, definía sus hábitos y costumbres, rasgos de conducta y relación entre sus 

integrantes, y sobre todo, su actitud para con los extraños que se llegaran a invadir sus 

territorios. 

Su personalidad casi tan hostil como el paisaje que habitaban, constituyó 

una de las mayores dificultades para su aculturación y obstaculizó por mucho tiempo el 

asentamiento definido de los españoles, la exploración y tránsito comercial y de abasto 

entre los puestos de avanzada y pueblos de otras latitudes; que ya establecidos, sufrían el 

acoso destructivo y saqueo de los guachi chiles; Que por ser grupos nómadas dispersos, 

eran difíciles de localizar y controlar, pues debido a que conocían perfectamente su 

territorio se dificultaba encontrar su rastro y emprender su persecución. 

Las condiciones naturales de supervivencia que les distinguían, así como 

su organización social, los hacía difíciles de localizar, pues se establecian en 

campamentos; movilizándose dentro de una gran superficie; la extensión de la 

territorialidad derivada de su vida nómada abarcaba una región muy extensa bajo sus 

dominios. Este dominio territorial era consecuencia de la lucha constante con otros 

grupos o tribus por la posesión ventajosa sobre los recursos naturales y su 

aprovechamiento como principal medio de subsistencia. 

El Guachichil se volvió aguerrido, y su condición natural de cazador lo 

convertía potencialmente, en un depredador para los nuevos pobladores, pues estaba 

acostumbrado a lomar para sí todo lo que la naturaleza le ofrecía sin la necesidad de 

cultivarlo; no tenía arraigo a un sitio determinado, lo cual lo hacían más vulnerable en 

29 MOOlejano y Aguiñaga, Rafael. "San Luis Potosí. MOl1ografia Estatal", Cap. n. Pág. 50. 
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número y organización; sin embargo, su condición natural fue la misma que lo ayudó a 

adaptarse a los súbitos cambios del medio y a oponerle dura resistencia a la conquista 

novohispana. 

Como la fuerte condición nómada de los grupos chichimecas no facilitó 

su aculturación ni garantizó nunca su asentamiento; el ataque de los españoles y la 

guerra, llegaron ª ser. degastantes y también costosos; la política pacifista de conquista 

del territorio chichimeca, estableció entonces un nuevo tipo de milicia que no era de 

ataque o de conquista de campaña, si no más bien que fungió como patrulla fronteriza de 

defensa o de escolta de caminos; entre los presidios y poblados ya establecidos que 

demarcaron la zona ocupada por los españoles e indios aculturados en la zona de los 

chichimecas. 

Esta política que dio mejores resultados J' costó menos vidas y menos dinero, se puso en 

práctica hacia el ail0 de 1588, como medida impuesta por el Virrey Á/varo Manrique de Zúñiga, marqués 

de ViJ/amanrique, para ganarse a Jos indios nómadas; eSlapráclica trajo consigo cierto tipo de interacción 

estratégica entre la milicia y las órdenes religiosas y fue hasta entonces, que se emprendieron las 

verdaderas acciones de colonización en aridoamérica y se establecieron las condiciones necesarias paTa 

la sedentarización de indígenas acu/ruTados y pacificación definitiva de /as tribus nómadas 30 

Con el nombramiento del mestizo Capitán Miguel caldera como Justicia 

Mayor de la frontera chichimeca, se inició el verdadero poblamiento de la zona norte del 

territorio novohispano y con ello, la consolidación de múltiples asentamientos que 

posteriormente conformarían la intendencia de San Luis Potosí. 

El primer impulso que n/vo para poblar la zona norte, se inició hacia 1546 con el 

asen/amiento de Salinas de santa Atarla del PeRol Blanco. que fue flmelada por Don Juan de Tolosa. 

Este asentamiento recibió el titulo de villa en diciembre de 1850: y el de ciudad ell el ailo de 1857. Este 

lugar, hoyes conocido con el nombre de Salinas de Hidalgo: el emplazamiento de este poblado se 

encuentra asentado en una amplia planicie semidesértica, donde se levalllan los cerros de Petlóll Blanco, 

Ballenas, Puerto y San AllIonio por el Sur, los cerros de La Alesa y los de Chiqui}mitillos al Norte; y los 

cerros de Dos Hermanos y Punteros hacia el Poniente. En lo que es la Cabecera municipal, se encuentran 

/as Lagunas de Azogueros y /as de Pellón Blanco, a /as cuales debe su nombre. Este asentamiento carece 

de rlos, y JU suelo es árido y de clima estepario y seco.31 

3O'Montejano y Aguiiíaga. Rafael, Op. Cit Cap. n. Pág. 51 

31. Juárez Rueda, Delfino. "Compendio Orográfico, Histórico y Monográfico con Dalos Socio - económicos del Estado de San lAIis 
Potosi" . Pág. 63 
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l'Clrtcoa dal tom¡)lO ¡xuroqulgl de CI'Ign;n¡ San luII potosL 
folog<Clia, Compendie OIogrotoco.I1;$l6,1eQ y monogfÓ~CO 
do Do.'!Ino Juórot Rvedg Pog .9 

Posterior a esta fundación, se efectuó un intento por establecer un 

asentamiento con miras a estratégicas de iniciar el avance novohispano haCia el territorio 

del septentrión, con el poblado de Santa María de las Charcas, que llegaría a ser un real 

o asentamiento minero; fundado hacia 1574 principalmente por frailes franciscanos. Se 

t¡eneullo/idas de que este asentamiento llevó inicialmente el nombre de Real Natividad, este nombre, se lo 

dio Don Juan de O,)ale Cortés. Hijo de Doila Isabel Cortés y Afocle:uma, nieto del General Fernando 

Cortés, y bisnieto del emperador ¡\1octezuma. Es/e lugar, posteriormente se cOllocería COIl el nombre de 

Charcas Viejas pues debido a los alaques de las tribus chichimecas. desapareció al sucumbi, bajo un 

incendio; .1.' arios despllés, en 1581; sería ,mevamenfe llmdado con es/e mismo nombre en aIro lugar mas 

hacia el sur y próximo al camino de la plata; obteniendo oficialmente el nombre de Santa klaria de las 

Charcas en el aPio de 1826. Este asentamiento llegó a fungir como subdelegación de intendencia o 

cabecera de los partidos junto COI1 el asentamiento de venado: hacia elfinal de la época virreinal en 1793 

El territorio que ocupa este municipio en lo general es mOlllat)oso: lo recorren dos 

serranías casi paralelas de Sur a Norte: ambos con altura de 1600 metros sobre el nivel del mar: la Sierra 

de Charcas al Occidente y la de Coronado al oriente. Estas Sierras determinan un angosto)' elevado valle 

y estcm constituidos por mantos de piedras sedimentarias y no hay brotes de roca volcánica. En la Sierra 

de Charcas. las cali:;as se asemejan a las del cretáceo medio. conteniendo nódulos que se sobreponen en 

capas de colores grises hasta de dos metros, reposando en concordancia sobre pizarras arcillosas. 3~ 

32. Juru-ez Rueda. Delfino. Op. Cil Pág. 48 
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Viejos Instalaciones de lo Industrlol Minera MéxIco en Charcas San Luis Potosí. 
Fotografía: Lo Minería en San Luis Potosí. de Rafael MonteJano y Aguinaga. Pág. 11 

Casi paralelamente a este asentamiento de Santa Maria de Las Charcas, se 

estableció otro que [ungiría como congregación para la aculturación de indígenas que en 

su mayoría serían de origen tlaxcalteca. Este lugar llevó el nombre de Ma::atepec (Cerro del 

Venado en Na//lJatl) que quizás le fue otorgado por Don Juan Escanamé quien en ele 0110 de 1591, ya 

conseguida la pacificación de las tribus salvajes; llevó un gropo de 120 tlaxcaltecas y chichimecas para 

asentar/os. Esle asentamiento fue decisivo en la evangelización y aculturación de los indios recién 

pacificados de esa :=ona; y posteriormente, con el apoyo virreinal y los regalos de paz, arraigó y se 

desarrolló su convento que fue un importante foco de congregación e impulsor de la e~'angelización del 

Ilor/e/J Después, esle lugar se conocería con el nombre de Venado; actualmen/e es lma entidad municipal 

y lo cruzan las sierras de Coronado por el lado Es/e, y la del Sal/eador al Noreste yen/re es/as sierras se 

forma IIn amplio valle. En la Sierra de Coronado se forman algunos manantiales, entre los que se destaca 

el que nace en el ejido de Guadalupe y forma wra pequeiía corriente que riega la Cabecera nnmicipal.34 

Antes de que se diera la penetración por el lado poniente de la zona 

chichímeca, ya existían asentamientos de resguardo que ayudaban como refugios en el 

trayecto de México a Zacatecas, estos se localizaban en el sureste del Gran Tunal. 

33. Montejano y Aguii'laga, Rafael, "La Mineria en San Luis Potosi" Pág. 15 

3-4. Juárez Rueda, Delfina. Op. Cit. Pág. 87 
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Cerca del presidio Congregación de San Felipe, Perteneciente a 

Guanajuato, en aquellos lares se estableció en el año de 1569 el Puesto del Valle de San 

Francisco; lugar que se consolidó a raíz de la llegada del fraile Agustino Guillermo de 

Santa María, hacia el año de 1560; quien doctrinaba a los chichimecas con los que se 

pudo poner paz justo en el lugar donde hoy se localiza la cabecera municipal. 

1" ... ~, o" s.o~ !'t"'~t. ,= '" 'V. e ",,-o p"'''' ~a... Ud P'Qlo»; 
'c'o~""'" ~,¡;'o' ""cr-·".,,,·~ 1:)0' :>_0 lO f"~o,,,c.c ... ", :,,~ lw p~'c<, P 39 

t.:-"."c Pc'"c~,,<> c., :.a-'c v,,·o &1 ~o ~~ I .. ~ I'c< ..... 

J.c'~Q ... ..::I D< '0 .. ~=~ ~ De, ••• :e ::.0..."""'<10'" 0.01 >""'r ""'~'1 

Sin embargo, este lugar destacó en los primeros años de su existencia 

por su función como puesto de defensa que desempeñara el fuerte o presidio construido 

por órdenes del Virrey Don lv!artín Enrique Alamanza hacia 1570; y que quedaría a 

cargo del Capitán de origen Otomi Diego de Tapia. Este asentamiento seria un gran 

apoyo durante la época de guerra y posterionnente trascendería como congregación para la 

aculhlfación de los indígenas recién pac(ficados que eshiVO a cargo de Josfraí/es Franciscanos: de ahl que 

se erigiera wllemplo )' se le conociera con e/nombre de Valle de San Francisco: posteriormente, este 

lugar sería llamado l'alle de los AldaTT1l1s y hasta el16 de mayo de 1864 se le otorgarla el nombre que 

lleva actualmente que es el de Villa de Reyes, en memoria del gobernador Don Julián de los Reyes. 

El empltramiento de este asentamiento, se encuentra en 1m valle al cual lo rodean las 

Sierras de San A1iguelito ,"'las de Bernalejo al Oeste: l\lás al Sur, se encuentran los distantes límites de la 

Sierra Gorda de Guallajuato cuyas ramificaciones alcan:.a11 a irrigar parte del valle, además del Río de 

Santa lvIaria que lo erICO de Oeste a Este: existen en él dos lagzmas conocidas como la de El Refugio y la 

de San l'icellte además de los manantiales de la Tinaja y Azules. 35 

35. Juárez Rueda. Delfina. Op. Cil. p~. 95 
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En/a década de 1580 se tienen noticias de lOl asentamiento que principalmente era de 

guachichiles pacificados, en Wl lugar que se conoció como Atotonilco; de la población de esta ciudad se 

tienen varias versiones, de entre /as cuales, se dice que buena parle sus habitan/es provenían de lD1 

asentamiento aledaño que se conoció como Santa ¡llaria del Río. de cuya fWldacion se tienen dos fechas: 

una se remonta hacia 1542 y olra se ubica cincuenta años más tarde en 1592; Alu)' probablemell1e esto se 

deba al desplazamietJlo PC?hlacional del que se habla, que quizá estuvo relaciolUldo con los alaques de 

las tribus nómadas que en aquella región en donde se considera que existieron etnias de pames. Se dice 

que la mayor parle de la población del asen/amiento de SonIa María del Rlo se mudó al de Alolonilco en el 

afio de 1589 donde permaneció casi por 20 atIOS, hasta 1610. Esle lugar fue nombrado Villa ellO de 

octubre de 1827 y se elevó a la calegoriade Ciudad cabecera del Partido en 1861. 

Este poblado se asienta en un territorio que está ocupado en toda su extensión por 

derivaciones de la Sierra Gorda de Guanajuato: derivaciones que loman el nombre de los lugares que 

atraviesan, donde se originan Valles, Alesetas y Cafladas. El eje más importante de su sislemaflul'ial es el 

Río Santa ldaría en el cual confluyen los arroyos de VaqUerías y Enramada en las adjuntas de Ojo 

Caliente; muy cerca de la Labor del Río se integran las aguas de los arroyos Peregrina por el Norte, y 

por el Sur los del Fuerle y Tierranueva. El Paso de Higueras, recibe las aguas del arroyo de Badillo. El Río 

Bagres y sus afluentes riegan la parte Oriental del actual municipio.36 

Para la época en que ya se habían consolidado todos estos asentamientos, 

se inició la verdadera incursión al territorio Norte, pues ya estaban dadas las 

condiciones de seguridad que garantizaban la fundación permanente de nuevos 

a~entamientos; en aquel entonces, fue decisiva la figura del Justicia mayor de la 

Frontera, el Capitán mestizo Miguel Caldera; quien tenía a su cargo la pacificación de la 

zona de guerra y la supervisión de las políticas y actividades de aculturación de los 

indígenas. Políticas que llegaron a estructurar un gran sistema de diplomacia en la 

frontera, por medio de abastecimientos, práctica y educación agrícola, evangelización y 

establecimientos religiosos. Este sistema se basó en instituciones como: 

La Protectoría: que consistía en la protección y defensa de todos los asentamientos y 

pueblos pacificados contra todo mal trato que pudiera provocar un retorno a las hostilidades ° que 

contraviniera los privilegios concedidos a los colonos del sur. 

36. Juárez Rueda, Delfmo, Op. Cit PBg. 74 
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La Prm'eduria: Que COllsislia en la elllrega de pro\"isiolle s y regalos de pa:. que 

mantuviera apaciguados a los chichimecas asentados J' a otros indios colonos que Ikgaran a los 

asentamientos establecidos: hasta que pudieran bastarse por sí mismos en la práctica de la agriclllhlra y 

cricin::.a de animales domésticos. Esta actividad, ine/uía la compra, alquiler o construcción de almacenes 

estratégicos paTa guardar toda clase de artículos para la paz, 

La. Función de Labrador: Que consistía en un enfrenamiento que operaba 

COllceptualmenle como la tutela de indígenas a cargo de hombres excombatientes de la b'llerra chichimeca. 

Los cuales ins/ruian a los indígenas en las tareas de labranza de la tierra, siembra ).' cultivo. además de 

guiarles el1 el aprendi::aje del cristianismo yen ocasiones de la lectura. 

lA InteMJención: Esta institución consistía en la supervisión. por parte de los frailes de 

las misiones; de la distribución de los bienes y de la labor de conversión religiosa de los indígenas; Para 

verificar la honradez de los capitanes protectores y de los abastecedores de artículos de paz: logrando así 

eSlablecer lasos de confian:.a entre los sacerdotes y los indígenas J' mejorando la efectil'idad de la 

cristianización 37 

En este panorama, el asentamiento de Santa María de las Charcas, adquirió 

gran importancia como centro de acopio y distribución de los artículos de paz; sin 

embargo, alrededor del año de "1588 o alifes, alfinal de la gllerra chichimeca: el Capitán Caldera 

y los Franciscanos, el primero, Fra.,,' Diego de la J\fagdalena que para enlonces ya l/el'aba varias década.f 

el'angelizando a los Chichimecas, pI/dieron penetrar en el Gran Tunal, partiendo de Zacateeas.\' Llegaron 

a l\leJ:quitic donde fundaron un presidio y un convento." 38 Este lugar, sería por un buen tiempo la 

residencia y centro de operaciones del Capitán Caldera. 

Se tiene el dato de que este asentamiento fue conformado en un principio 

por indígenas huastecos; pero que posteriormente, hacia el año de 1591 alimentó Sil población 

eOIl un buen número de tlaxea/tecas enviados por el Virrey Don Luis de Ve/asco JI y lomó e/ nombre de 

Nue\'a Tla"rcala.\/ Tepetipac: después el nombre de San Aliguel de AIexquitic y e/ aChtal que (>s J\1exquitic de 

Carmona. Este asentamiento se encuentra enclavado elllll1 terrilorio que es recorrido por dos cadenas 

mOlltaiiosas que loman el nombre de Sierra de AleJ.:quitic al Oeste y al Centro. y Sierra de Bocas al .Vorte. 

Su suelo es regado por las aguas de los ríos Parada. que nacen en Cerro Prielo y el de Alexquitic, que nace 

en Pollitos, y después, estas aguas se recogen en el \'aso de la Presa Álvaro Obregón. que se localiza en 

este poblado que actualmente es cabecera municipal.39 

j". Wayne PowelJ. Philip. Op. Cit Pág. 182·183 

38. tI,'fontejnno y Aguiñnga Rafael. "San Luis POlosí. La Tierra y el Hombre". Pág..51 

39. Juarez Rueda, Delfino, Op. Cil Pág . .56 
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Posterior a este asentamiento, se estableció el Puesto de San Luis. De 

este asentamiento, nos refiere el Padre Rafael Montejano y Aguiñaga; que' no se tienen 

datos exactos de su fundación real ni crónica precisa de las circunstancias y condiciones 

en que se asentó, Se cree que en un principio se conformó como una simple ranchería en 

donde se asentaron los pocos guachi chiles ' con los que se pudo poner paz, y que vagaban 

por aquellos rurpbos; con un jefe cacique de los suyos, y con una orgaruzación 

rudimentaria; justo la necesaria para que pudiesen ser considerados asentamiento 

humano y merecer llevar un nombre. 

El lugar fue seleccionado por el capitán Miguel Caldera y los padres franciscanos. entre 

los que se enCOlllraha Fray Diego de la Magdalena; el emplazamiento del asentamiento quedó así, 

enclavado estratégicamente en un lugar plano del valle, que estaba rodeado por varios ojos de agua que 

confonnaban un arCO, en este lugar, la vegetación consistía de matorrales, palmeras, Jn¡i=aches y 

mezquites; siendo el terreno más firme y apropiado para iniciar a los indígenas en las labores de la 

agricultura, pues su consistencia era menos arenosa que la del resto del valle y arroyos que lo circwlllaban. 

Probablemente, lafecha de estos acontecimientos tuvo Jugar en el afto en que se estableció la paz, en 1589 

aproximadamente en el mes de agosto, según se sabe a través de Wl documento finnado por el Virrey 

Villamanrique que dejó a su sucesor Don Luis de Velasco 1J4O 

"En el memorialfirmado en Tezcuco. a l4 del mes defebrero de 1590 . 

. . . Comencé a tomar otro camino y atraer los indios por buenos medios de paz, 

regalándolos y haciéndoles buenos tratamientos y dándoles de comer y vestir a costa de la hacienda de su 

majestad Con lo que se han ido amansando y apaciguando, de manera que, cuando V. S. llegó, no había ni 

hay indio de guerra, ni levantado en todas las Chichimecas... Todos se han dado de paz y estan ya 

pacíficos y quietos. Y de un afIo a esta parte que comenzaron a bajar, no ha habido Ulla muerte ni daño ni 

robo en toda la tierra, por que como iban viniendo de paz, yo les mandaba agasajar y vestir y dar lo 

necesario; En las po .. tes en donde quieren poblar se les hacia dar un espaiJol que estuviese con ellos. }' 

ahora dejé ordenado que en siete poblaciones que se ,'an haciendo en la (Nueva) Galicia, en el Valle de 

Sant Luis yen el de Mezquitic y Sant Francisco. Las Charcas. TeocaJtiche, TIaJtenango y Sant Andrés y 

otras partes. se les diesen algunos indios amigos y maíz y diez yuntas de bueyes)' un espollol con eueldo 

de soldado para que les mostrase a cultivar y arar la tierra y fuesen conociendo su froto y aficionándose a 

la cultura y vida política" 41 

40, Montejano y Aguiftaga. Rafael, "La Fundación de San Luis Potosi". Pág. 10 

41. Wayne Powell, Philip. Cp. Cit. pp, 198, 199. pp. 161.163, 
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El anterior documento, nos da un panorama más aproximado del 

nacimiento del puesto de San Luis, y nos expone parte de aquella realidad cultural. La 

forma tan peculiar de concebir el arraigo de los chichimecas, se sintetiza en una 

sedentarización gradual; pues lo que el capitán Caldera logró en este asentamiento, no fue 

más que congregar en un lugar conocido a aquellos nómadas que ya mantenían una 

relación. de interdep~ndencia con su medio ambiente pues el valle donde fueron 

aculturados ya formaba parte de sus dominios. 

También es importante señalar que este hecho histórico; constituye un 

importante fenómeno de adaptación al medio y de aculturación, desde el punto de vista de 

la antropología. Y que en su proceso de consolidación describe interesantes 

manifestaciones de transformación, construcción y adaptación al medio que 

posteriormente explican un mosaico de múltiples facetas en que el hombre ha llegado 

hasta la época actual a interactuar y relacionarse con su entorno. Es decir, que los 

actuales fenómenos de migración y desplazamiento territorial que son impulsados por 

factores externos del medio ambiente construido, y por los factores internos hereditarios 

de la cultura; desencadenan en el inconsciente colectivo múltiples formas de conducta 

que se expresan a través de su arquitectura, de la conservación y transformación de su 

medio ambiente; yen movimientos sociales que atañen a la conservación de su hábitat 

y al desarrollo de sus asentamientos más antiguos. 

Jacal de piedra de los pueblos mineros 
con techumbre de ramas de mezquite y 
hojas de palma. 
Dibujo elaborado por el autor. 
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Conclusiones. 

La interrelación de esta sene de fenómenos, con el nacimiento y 

posterior desarrollo y decadencia; de los asentamientos y Poblados Históricos que 

conforman la zona minera del actual estado de San Luis Potosí; están vinculados a 

condiciones Socioculturales y Geográficas que han influido detcrminantemente en la 

trayectoria histórica de la estructura social implicada; y han originado las fuerzas internas 

que han permitido hasta hoy, la supervivencia y estaticidad de estructuras sociales, 

expresiones y productos culturales cuyo origen se remonta hasta los orígenes mismos de 

su construcción identitaria. Pero que al mismo tiempo los hace extremadamente 

vulnerables a las influencias externas que actualmente operan como agentes de cambio y 

transformación. 

La trascendencia del desarrollo y la trayectoria evolutiva del puesto de San 

Luis, no se debe exclusivamente al auge de la bonanza minera; como tampoco su actual 

condición de retraso y subdesarrollo social y económico, son producto de la decadencia 

de esa actividad productiva; basta con analizar su favorable posición y e:-.1ensión 

geográfica para percatarse de los singulares contrastes que se vIven en esta zona 

económica; pues en realidad, mucho han tenido que ver las condiciones de su nacimiento, 

la diversidad étnica, las históricas rutas comerciales y culturales y la obsolescencia de 

un sistema económico dominante que impulsó su proceso evolutivo. La minería, tuvo un 

auge prometedor y un desarrollo súbito, que provocó la proliferación de asentamientos 

humanos, actividades comerciales y manifestaciones culturales, siempre apoyadas en su 

latencia a grado tal, que se auguraba un porvenir muy diferente al presente que hoy se 

vive en la región "En San Luis Potosi, como en la mayor parte de la Mleva Espaí'ía, los espa!1oles 

tuvieron como principal ocupación el encontrar metales preciosos que les permitieran enriquecerse 

rápidamente. Por eslo fue, que los aspectos: agrlcola, ganadero e industrial no llegaron a lener ZDl 

mayor florecimiento dentro de la zona de estudio considerada; pues en su momento de consolidación, la 

l,¡da transcurría en lorno de las minas y de las fundiciones; fundicion. s que abundaron también, dentro de 

la ciudad La producción agrícola y el desarrollo pecuario se /imitaron a lo nnty indispensable para la 

subsistencia de diversas clases sociales que .habitaban en esa región del altiplano potosillo. A esto debe 

agregarse la política general de la metrópoli espaflola. que no quiso nunca que se desenvolvieran las 
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industrias en sus colonias, dejando que sus posesiones y sus súbdi/os lo prol'eyeran solamellle de materias 

primas: debido a ello. aparte de lasfundiciol1es, en San Luis Potosí so/amen/e hubo alguna manifestación 

de desarrollo de artesanía moderada. " 4::! 

Sin embargo, se puede hablar de una cultura minera: puesto que esta 

actividad, llegó a dominar el panorama general de los diversos aspectos de la "ida 

social y,cultural <,le ese momento histórico; Así, la mayoría de los asentamientos que se 

crearon, a partir del descubrimiento de yacimientos minerales, quedaron inmersos en las 

perspectivas de desarrollo que marcaran las actividades de la metalurgia. En Aquel 

entonces, el puesto de San Luis Potosí, era identificado por el asentamiento minero del 

Cerro de San Pedro y por la influencia religiosa de su convento franciscano. Así, la 

identidady el arraigo de es/e poblado, siempre se ,'io asociada con la predominancia de la orden religiosa 

que le dio homogeneidad cultural; con lafama adquirida durante su descubrimiento)' bonan:.a y por la 

serie de asentamientos y descubrimientos mineros posteriores que trajo consigo. Como las minas del Cerro 

de Pinos, hacia 1593, las de Ramos en 1608, y Las de San Pedro de Cuadalcazar e1l1612,43 

"En la época en que el Puesto de San Luis empezó a tornar su conformación integral, 

1591 - 1592, al amparo de losfraifes Franciscanos)' a la sombra de la ermita de la Vera ene; hacia el 

mes de marzo de este último (1)0. se tul'O noticia de que un indio gllachichille cOI11lUlicó a Fray Diego de 

la /J.fagdalenG que en los cerros del oriente había oro y plata. Fra.'" Diego se lo dijo a su superior Fra)' 

FraJlcisco Franco. guardián del conl-'ento de Afe=qumc. y este. al Capitán Caldera. quien ordenó a su yerno 

Juan de la Torre quefllese al cerro y catase lino mina y la registrase a S1l nombre. De la torre, acompallado 

de Gregorio de León. Pedro de Anda y otros el día" de ese mes de marzo. fueron .1/ descubrieron las minas, 

"Como el cerro 110 tenía nombre ninguno", Pedro de Anda le impuso el de Cerro del S(!I)or San Pedro del 

Potosí" 44 

partes, que 

El descubrimiento de las minas de San Pedro trajo consigo gentes de todas 

propiciaron el asentamiento de guachichiles llamado San Luis, y Luego, 

con la inmigración dio origen al poblado de San Luis Minas del Potosí de la l\ueva 

España. e amo en el cerro no había yacimientos de agua, ni capacidad suficiente para 

.¡~. San Luis Potosí, Sociedad POlosina de Estudios Económicos. 1960. Pág. 40 Nereo Rodriguez Barragñn, "Historia de San Luis 

Potosi" Apud. Commons, Aorea "Las Intendencias de la Nueva Esprula". Pág. 165 

43. MOlltejano y Aguiiinga. Rafael. "La Minería en San Luis Potosí" pp. 18, 19. 

44. :MontejrulO y A,guitiaga. Rafael. "La Fundación de San Luis Potosí" Pág:. 15. 
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tanta gente y al mismo tiempo haciendas para el beneficio de los metales; muchos de 

los recién llegados se asentaron en el puesto de San Luis, y así se dio un marcado 

crecimiento de la comarca, pues entre los indígenas ya asentados y los nuevos grupos de 

españoles, mestizos y mulatos; florecieron los barrios que hasta hoy forman la principal 

estructura urbana de la ciudad. 

El} los Alrededores del Cerro de San Pedro, nacieron otros asentamientos 

que en su conjunto, conformarían una estructura funcional de apoyo y dependencia con 

las actividades mineras del asentamiento principal; y que a la postre, constituirían redes 

de caminos y focos de producción que abastecieran de insumas y servicios a toda la 

comarca. 

La conformación de ranchos, pueblos y haciendas de beneficio que se 

asentaron en el valle; como San Francisco de los Pozos y la Pila, se vio aumentado con 

el establecimiento de otros asentamientos aledaños a los cerros, lomas y llanos que 

circundaban el paisaje del cerro de San Pedro; asentamientos entre los que se cuentan: 

Armadillo, Tlaxcalilla, Monte Caldera o Real del Monte, San Antonio de la Sauceda, 

San Nicolás Tolentino y Portezuelo, San Antonio de Guía, El Valle de las Palomas y La 

Hacienda del pozo del Carmen, entre otros. 

Así, el pueblo de San Pedro, se VIO rápidamente circundado por el 

poniente y el norte y aún dentro de él, por haciendas de beneficiar metales y fundiciones; 

de modo que, en la medida que se incrementaba la producción de metales, se generaban 

nuevas actividades que implicaban la ocupación de una gran parte de la nueva población 

en las actividades extractivas; así, se demandaron en las primeras décadas de su 

consolidación; grandes cantidades de insumas, granos, bestias de trabajo, enseres 

domésticos, materiales combustibles, materiales y herramientas de construcción, etc.; 

que atrajeron gente, costumbres, servicios, nuevas necesidades y satisfactores, que en 

síntesis, dieron a luz al conjunto de los asentamientos humanos y a los poblados 

históricos de la zona minera de San Luis Potosí. Lugares que bajo las actuales 

condiciones de crecimiento y subdesarrollo de la zona, comienzan hoya ser afectados de 

forma permanente sobre sus estructuras sociales, sobre la imagen urbana de su conjunto 

arquitectónico y sobre su paisaje natural circundante; regiones que a fuerza de olvido y 

anonimato histórico, se pierden lentamente entre los escombros de su propio pasado; 

cediendo desdeñosamente el paso a las nuevas construcciones y a los sistemas 
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improvisados del progreso que pretenden trocar su identidad y su cultura por unos 

cuantos empleos, e imponerles el ritmo forzado de una transición urbana irreverente y 

arbitraria. 

. Hoy, después de tantos años de olvido, y abandono, el poblado de Cerro 

de San Pedro ha empezado a cambiar, bajo la amenaza de su parcial destrucción; a razón 

de las intencione~ q~e se ciernen sobre él, los asentamientos y todo el ecosistema que lo 

rodea. Intenciones de explotar sus minas a tajo abierto, acabando para siempre con el 

cerro que fonna parte del escudo de annas del estado de San Luis Potosi y que se ha 

ganado por añadidura, su ponderación como monumento natural; explotación que se 

desarrollaría afectando indiscriminadamente todo aquello que por simple, aparenta para 

los ojos extraños, carecer de valor. 

Pero al desatender las raíces de la identidad cultural de un pueblo, se corre 

el riesgo de perderlo todo; y de eso, todos somos responsables por omisión; Por regla 

general, siempre se anteponen las necesidades materiales, los intereses políticos o la 

indiferencia. Sólo reaccionamos ante la amenaza inminente, y nos percatamos del valor 

de lo que poseíamos hasta que lo perdemos. Actuamos en consecuenCla buscando 

soluciones inmediatas y emprendiendo medidas emergentes que derivan en el 

anacronismo. Hoy, aún estamos a tiempo, para poner orden a las acciones del hombre, 

para transfonnar nuestro entorno y hacerlo partícipe del ritmo contemporáneo del 

desarrollo, atendiendo a las primordiales necesidades humanas y velando al mismo 

tiempo por los valores del patrimonio cultural de nuestro estado. 
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Capítulo IV. 

DOS POBLADOS HISTORICOS DE LA ZONA 
MINERA CERRO DE SAN PEDRO Y ARMADILLO 
DE LOS INFANTE 

Introducción 

El carácter explotador 
y dependiente de la urballi:ación en 
América Ltilina durante la colollia se 
reflejó en las instituciones 
económicas, políticas, religiosas .1.' 

sociales, responsables de constnlir )' 
man/eller la jerarquía de ciudades. 
pueblos y centros menores. 

Rober! V. Kemper 

Los descubrimientos mmeros que tuvieron lugar dentro del actual 

territorio potosino, comprendieron una gran extensión que cubría bajo su influjo, a 

prácticamente toda la zona del altiplano; que se extiende desde las márgenes del actual 

estado de Zacatecas, Con los reales de la Sierra de Pinos, y de ahí; a los de Salinas, los de 

Charcas, los reales de villa de ramos y los de Guadalcazar; llegando hasta los 

yacimientos mineros que se descubrieron en las serranías del oriente del valle de San 

Luis, hacia los finales del siglo XVI; como el mineral de Cerro de san Pedro y todos los 

pueblos que en su derredor nacieron, a los que en el siglo XVII se les sumaron los 

hallazgos de Real de Catorce y Guadalcazar. 

Desde su nacimiento, la minería potosina constituyó una plataforma de 

recursos no renovables sobre la que se erigieron importantes asentamientos humanos y 

estructuras sociales que lograron construir una identidad cultural a la luz de las 

actividades extractivas de la minería; pero que no llegaron a sobrevivir a los cambios que 

impusieron las futuras transformaciones históricas sobre su base económica que constituía 

la fuente única de su sustento y su razón de ser. Esas actividades que en un principio 

consistieron esencialmente en procedimientos tradicionales de extracción, trituración o 

fundición; dieron sentido a la existencia de una infraestructura de poblaciones que 

participaban activamente dentro de este proceso, como entidades interdependientes. 
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Los asentamientos mineros conformaron redes de caminos. rutas de 

distribución y acopio de materias primas, mercancías e insumos que soportaban esta 

actividad productiva; dando lugar a la construcción de haciendas de beneficio, 

carboneras, c~leras, estancias de ganado, ingenios, etc.: como formas especializadas de 

infraestructura operativa 

El. súbito enriquecimiento de la Corona Española que trajeron consigo los 

descubrimientos mineros en la Nueva España a 1lnales del siglo XVI (principalmente los 

del Cerro de la Bufa en Zacatecas y los de Cerro de San Pedro en San Luis); pro\'ocaron 

una desordenada explotación de los recursos naturales y un descuidado apro\'echamiento 

de las materias primas y de la distribución de las riquezas; la incidencia de la industria 

minera mermó la biodiversidad de flora y fauna que a la larga afectarían gravemente al 

medio geográfico. 

En el siglo .\1,1, el posible desarrollo industrial de las indias 110 illferesaba ni a los 

colonizadores ni a la Corona: a aquellos por su escasa afición a/trabajo maJU/al: a ésta por evitar una 

competencia que podría ser ruinosa para la industria metropolitana. Las industrias de Irons!ormacióllllo 

prosperaron l/nicho en consecuencia, y se limitaroll a satisfacer las necesidades del consumo local: 1 a este 

respecto, sólo se pueden citar algunas excepciones como los obrajes de la industria textil, 

la industria de la seda y la industria del transporte. que fue después de la minería, la de 

más demanda y la que aportó una nueva dimensión al desarrollo de la zona norte del 

territorio novo hispano. La industria extractiva acaparó todo el interés de la vida 

económIca de la Nueva España y en buena parte dd viejo mundo; muchos fueron los 

beneficios que trajeron consigo la captación de ganancias como el quinto de las 

fundiciones bajo la forma jurídica de impuestos; que al mismo tiempo fomentaba las 

explotaciones mineras y propiciaba la expansión territorial. 

Asi, el destino de los pueblos de origen minero, estaba escrito sobre la 

suerte que corrieran los yacimientos de oro y plata más importantes y a las oscilaciones 

de su explotación en tomo a las técnicas y métodos extractivos; la minería en San Luis 

Potosí dio nacimiento a poblaciones enteras que fueron una muestra viviente de una 

extraña mezcla de contrastes que al paso del tiempo darían rostro a su personalidad social 

1. Moruejano y Aguinaga, Rafael. Et. Alt .. "San Luis Potosi. Vetas de su historia" . notas sobre minería; Pág. 25 
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y cultural. La forma de vida en que se desarrollaron estos asentamientos, estaba plagada 

de dificultades y hallazgos fortuitos, que hacían tan dura la existencia como próspera: la 

vida en los pueblos mineros siempre estuvo sujeta a la deriva del destino, y conforme a 

esta mentalidad, también se desenvolverían las acciones del hombre y la transformación 

de su entorno. En los reales de minas, y en los demás asentamientos que nacieron de 

ellos, . se maI!ifestaban con mayor crudeza todos los contrastes, ambiciones, 

concupIscencIas, religiosidad, moralidad y desórdenes de la vida dd español, dd 

mestizo, del indígena, del esclavo negro etc.; los pesados trabajos mineros en sus 

múltiples variedades, llegaron a crear un hacinamiento tal, que deterioraban la salud, pues 

las condiciones de vida llegaban a ser deplorables; ya fuera por lo escaso de un jornal, 

por la brusquedad de un desarraigo o por las dificultades para la aclimatación a esta nueva 

forma de vida, por la insuficiencia de espacio en las labores extractivas o la escasez de 

agua, etc.; el caso es que en contraste con este panorama, se llegaban a amasar grandes 

fortunas con una extraordinaria rapidez para esa época; a tal grado que el agotamiento de 

un filón minero podía provocar ruinas tan agudas y súbitas como lo había sido el 

enriquecimiento. La existencia humana en los pueblos mineros, se desenvolvía entre 

lujos y miseria, hambre y derroches, millonarios y esclavos, conventos, templos y 

tabernas; que se amalgamaban crudamente y sin guardar las formas porque el pobre de 

hoy, bien podría ser el rico de mañana y viceversa. 

La construcción de los espacios en que se desarrolló la vida de estos 

pueblos mineros, fue el producto de un acomodo gradual de la mentalidad colectiva a 

estos altibajos de la actividad productiva predominante; de ajuste a las condiciones de 

inseguridad que prevalecían en una zona de guerra con las tribus nómadas chichimecas; a 

las ordenanzas de la Corona Española que anunciaban las reglas impositivas de un 

centralismo incipiente, a sus esquemas económicos, y a los modelos culturales y sociales 

de ciudades ideales que habían sido concebidos bajo la visión del humanismo y que 

pretendían instaurarse bajo la tutela de las ordenes religiosas. 

Los poblados históricos de la zona minera de San Luis Potosí fueron 

también el resultado del esfuerzo por asegurar una paz que había sido muy. dificil 

• Filón Minero: Era el nombre con el que se le coRoeia comúnmente a las '\'das", Guias. franja<>, o rayas que por su color, colocación, 
y cwúidad de mineral de Fopiedades metálica'> (en este caso oro o plata) se distinguían entre los maJeriales del subsuelo. por lo 
cual eran motivo propio de las calas mineras (catas), y de acuerdo a su cantidad y proporción presente en el material extraído (ley); 
esencialmente constituían la riqueza de la fuentt" de su extracción (mina). 
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conseguir al menos parcialmente; después de -10 largos años de guerra con las aguerridas 

tribus nómadas por el establecimiento de los asentamientos de la frontera norte del 

territorio novohispano. L na paz que se logró gracias a políticas pacifistas y a labor 

diplomática de hombres de armas con la experiencia sullciente en e! trato con los indios 

como la que poseía el capitán mestizo Miguel Caldera; quien, bajo su responsabilidad 

como justicia mayor de la frontera chichimeca, y ante sus aspiraciones personales de 

prosperidad y riqueza; logró establecer los primeros asentamientos' de la región del Gran 

Tunal y los últimos del periodo de transición entre el siglo XVI y el siglo XVII. 

Así, la trascendencia histórica de los asentamientos mineros que se 

consolidaron en tomo a las minas de San Pedro apuntó hacia el inicio de la expansión 

territorial más extensa que logró ser integrada durante el virreinato; que fue la intendencia 

de San Luis Potosí; Ésta, en su demarcación alcanzó a cubrir de oriente a poniente; desde 

la provincia de Texas o Nuevas Filipinas, hasta el valle de Mezquitic. 

El real de minas de Cerro de San Pedro, fue de algún modo el factor 

condicionante de un importante movimiento poblacional que participó determinantemente 

en la consolidación dellnitiva de aquel, que en un principio se llamaría Puesto de San 

Luis de Mezquitique; consolidación que desde sus inicios vio en la figura de Miguel 

Caldera al hombre emancipador que habría de fungir como mediador entre los intereses 

de los indios recien pacillcados; y los de los mineros españoles, criollos. mestizos indios 

aculturados y esclavos negros, que llegaron en gran número hasta esa zona atraídos por 

las nuevas noticias del descubrimiento minero hacia 1591. 

. >~.'s ,. 
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Plano anónimo del anllguo Vallo de MezqultJc. 1614, Impreso de 98.0 x 72.5 cm. 
Col. Archivo HistóriCO dol EstadO. $. lo P. 
Fotogroflo: do' IIb,O Son Lula Potosi Votos do .... Historio Póg. 21 
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El primer paso en la distribución urbana de la que posteriormente sería la 

ciudad de San Luis, tuvo lugar durante el primer traslado de indios que habían sido 

asentados hacia 1590 en un lugar que llevaría por nombre San Luis de Tequisquiapan; 

esto, como medida emergente para dotar de las condiciones naturales adecuadas a la 

nueva población de españoles que habían llegado desde Zacatecas y otras latitudes. 

LaJalta. de agua en el Cerro de San Pedro dificultaba las operaciones mineras, por que 

era insuficiente paro la clase de asenlamielllo que se había confonnado alrededor de las ricas vetas. En/re 

los múltiples deberes de Aliguel Caldera como justicia mayor de la frontera chichimeca, estaba el. velar 

por la seguridad de los indios pacificados; y por lo tanto, la selección del lugar al que los indios habrían 

de ser remo\'idos para ceder espacio a los mineros debería de cuidar de /lO violar las promesas l1i Jos 

privilegios concedidos a sus protegidos. 2 

De esta manera se llevó a cabo el primer asentamiento iijo y permanente 

de la zona norte de la Nueva España en el único lugar posible cuyo emplazamiento era lo 

bastante cercano a las nuevas minas de Cerro de San Pedro; un lugar con el agua 

suficiente a las márgenes de un riachuelo (San Luis Tequisquiapan), de donde fueron 

removidos los indígenas tlaxcaltecas y guachichiles después de haber tratado con sus 

principales, jefes y gobernadores para tal efecto; lográndose así la primer concesión 

diplomática de suelo para la proyectada ciudad española. 

Casi paralelos al descubrimiento de las mmas de San Pedro, se 

conformaron inmediatamente otros asentamientos que por quedar en la región más 

apartada de la frontera novohispana, y por alcanzar un gran auge dentro de su actividad 

minera; fueron determinantes en la seguridad del poblado de San Luis y sustentantes 

de la economía de toda la región. Estos ingenios, laboreos y haciendas de beneiicio 

estructuraron ejes comerciales y de operación que partían desde el asentamiento minero 

principal hasta los diferentes puntos de procesamiento mineral al mismo tiempo que 

mantenía relaciones de interdependencia con el asentamiento de mayor población de 

ese sector, el puesto de San Luis. 

De la misma manera en que el descubrimiento de las minas del Cerro de 

la Bufa en Zacatecas influyeron en la creación de la ruta del camino de la plata, y en la 

creación de los asentamientos de la frontera norte a mediados del siglo XVI; en esa misma 

,. 
Wa)lle Powell, Philip. "Capitán Mestizo: Miguel Caldera y la Frontera Norteña, La Pacificación de los Chichime~as (1.548 -
1597)". Pág. 236. 
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medida, el establecimiento del puesto de San Luis de ~fezquitique y los demás poblados 

mineros en tomo al Real de Cerro de San Pedro; fueron determinante en la propagación 

defmitiva del territorio novohispano hacia la zona del altiplano; quedando así 

constituida una zona que se distinguiría por las peculiares condiciones y acontecimientos 

que rodearon el proceso de su fundación y por su trascendencia como región productiva 

constituida por lQs úl.timos asentamientos mineros fronterizos novohispanos a finales de 

ese siglo. 

Dibujo elaborado por el autor o partir de lo información documental. cartográfica y de mapas anónimos. 
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4.1. Los Poblados Mineros de San Luis PotosÍ. 

Ventano con enrejado de madera de mezquita 
en una ca$(] abandonadO del poblado minero de 
Armadillo do los Intante, sobre el paramono oasta 
do lo colla Alojo Intanto. 
Fotografía: del autor. 

El capitón Miguel Caldera. vecino y minero desle 

pueblo de San Luis. descubridor y fimdador de este dho. Pueblo. di~ que 

yo tengo muchas minas en este Cerro del Potosi [San Pecre] donde al 
presente Vrnd. Está. ansi las que yo he tomado como ~ que tengo por 

compras, donaciones. truecos y cnmbios y en otra cualquiera manera. Y 

muchas dellas voy labrando y beneficiando. sacando metales parn el 

proveimiento haciendas de minas que tengo \' otras minas Yoy cuteando. Y 

por que hay una ordenanza de Su Majestad que manda que los mineros a 

cierto tiempo manifiesten las minas que labran y tienen. en cumplimiento 

de la cual y como má:; a mi derecho conviene y a mejor tirulo y sin 

peIjuicio de las posesiones corpornles y al.ltuales que )'0 tengo, y de la 

antigüedad y propiedad de mis ~gistros y de las escrituras y recaudos con 

que tengo y poseo las dhas. minas. y en aprobación y ralificación de todo 

ello y para mayor finneza y mejor se enlienda lo que es mio. manifiesto y 

de nuevo reservado lo dicho reg.istro que tengo y poseo las millas 

siguientes: ... sic 

AV.M. pido y suplico mande haber per 

manifestadas y registrnda<> todas las dichas minas y partes dt minas de 

suso declaradas conforme a las dichas ordenanzas de Su Majestad. y como 

mlÍs y mejor a mi derecho convenga. Y hago representación de todos y 

cualesquiera registros que tenga fechas ante escnlmno por falta de juez 

para que se supla con este nuevo registro cualquier vicio y defeto que los 

dhos. Registros tengan, no me aparto de In perlación y antigüedad dellos y 

ratificándolo lodo y sin perjuicio de mi derecho, y continuando mi 

posesión y propiedad hago este dho. Nuevo registro y pido se me de por 

teslimonio e juro en fonna de derecho que a mi leal saber y entender es 

cieno y verdadero. Y en lo neces~o el oficio de V.M. imploro, etc. 

Miguel Caldem ... sic 

F'.lgn¡,crJO del DocumEnlO QfiClal 01 e! que el 
Caplldn Mlgue! Caldera descnbe S'..JS propIedades muteras y como la:; 
adqu.;.nó. Injorm.món entregada a: alcalde mJ.yordEl poblado de San LuJ.s , 
MI'Jfl.S del Potos! ell" de septIembre de J 597 

En este fragmento descriptivo de las propiedades del capitán. Miguel 

caldera. se puede ~preciar como en aquella frontera se formaron los centros de bonanza y 

también cual fue su participación como fundador de poblados mineros; fue 

precisamente al cobijo de su rango oficial, que Miguel Caldera se procuró la fama y 

popularidad entre sus aliados indios, sus compañeros de armas, y sus superiores; que le 

proporcionaron el beneficio de la ventaja sobre denuncias de yacimientos mineros y 

demás posesiones personales que le elevaron a una categoría de autoridad y poder. 

3. Velázquez. Primo Feliciano, Comp. y ed. "Colección de documentos para la historia de San Luis Potosí. 4 vals." 
Tomo 1, Pp. 260 - 272 
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¡tliguel caldera llegó eDil el tiempo a amasar lino gran/arrulla en posesiones de III/IKlS y 

tierras, ganados y haciendas que adquiria media111e influencias y G)7.Ida de un séquito de parien/es. amigos 

y gente de loda su confian;;a; que se encargaban de registrar a su nombre toda clase de descubrimientos y 

negocios. Pese a que hubo ocasiones en que fue acusado por adquirir indebidamente propiedades 

haci~ndo liSO de sus influenciat como funcionario real: sus méritos como pacificador le merecieron el 

favor de los virreyes. puesto que en su afán por presen'ar sus In/el'as posesiones en la Z0110 fronteri:a; 

también /legó a invertir IIlla buena parle de sus ingresos personales en la compra requerida por la [Xl: 

chichimeca. Y fueroñ los . descubrimientos y operaciones que realizó en su papel de selior de millas. los 

que le otorgaron mayores concesiones y recompensas. 4 

De la fortuna conseguida por el capitán Caldera, se engendraron tres 

asentamientos importantes en la historia de la conformación territorial de San Luis PotosÍ, 

que serían el foco de su actividad minera y elementos estratégicos en su plan de 

protección y defensa del nuevo puesto de San Luis. Es así como nacen los asentamientos 

de Valle del Armadillo, hoy Armadillo de los Infante; Real del Monte, posteriormente 

conocido como l,,[onte Caldera, en honor de su propietario y fundador; y el asentamiento 

minero de Cerro de San Pedro; que fue el motivo y principal razón de la existencia de los 

dos anteriores, y la base de la economía y actividad productiva de toda la comarca. 

~""ra Ho' P, • ...J,-:> 'j,. "a.· ... ·~ d.' ... "':J~1<_ ~'"' Lu'- P ,to~i 
.c.f"grana UoU.r .• , .'.¡<l'Ol ''''''''da Do, C, ,rr,~rr.-j,a ur.;.orur.cc>. 
H,·.re·ro...;o y Mc>r,<"·:¡ro!.~,, 1"0'1 66 

La historia de los primeros asentamientos que constituyeron el territorio de San Luis 

P%sí, es la historia de la minería y de la expansión novohispana hacia el norte, que se inició con el 

descubrimie1110 de las Reales Salinas de Santa J\laría del Peñol Blanco hacia J 56 t ~l' con el primer 

intento de establecer un pueslo en zOlla de guerra, más allá de lafrolllera que demarcaba el Camino de la 

... w<l)llt' Powt'lI. Pbiüp. Op. Cit. Pág.. 254, 2.55. 
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Plata con 2/ asen/amie!1/o de Santa .\lan'a de las Charcas, alrededor de 15,74; asell/amiemo que seria 

eflmero pero que se consolidaría posterior y defillilivameme en otro lugar más próximo a la frontera 

chichimeca hacia 1584, obede.ciendo su ubicación estrau}gica más que a su importancia como centro 
, 5 

mmero. 

Para ese entonces, ya se habían originado incursiones en el territorio del 

Gran Tunal por parte de los españoles que provenían desde México por la zona del sur; 

este avance dentro del territorio aridoamericano se daba en función del establecimiento de 

presidios, uno de ellos fue el puesto de San Felipe Guanajuato, y más hacia el territorio 

potosino, el presidio del Valle de San Francisco, hoy conocido como Villa de Re)'es 

fundado antes de 1573, 

SeglÍll la versión de algunos autores, se sabe que Jas condiciones que prhaban en 

aquellas Ia/itudes pennilieroIJ que en alrededor de 1542 se lograra el asen/amiento de gllGclJichiles 

pacificados en la región de Santa J\laría del Río; otros COtllO Primo FeliciaJlo Velá=ques aseguran que 

fue hacia 1592 cuando se fundó este asentamiento por Don Juan de Santa ;\Jaría. También se sabe que la 

ma.'t'or parte de la población se cambió al asentamiento de Atolonilco hacia 1589 donde permanecieron 

hasta 1610 cuando regresaron para asentarse definitivamente en Santa A.farÍa del Rio.6 

-
Parroquia y Convento de Son Miguel de Mezquitlc en Mezquitic de Carmona Son Luis Potosi. 
Fotografía: Arnoldo Kaiser Schlittler. Breve Historia de SOn Luis Potosí. póg. 17 

ASÍ, las incursiones que se dieron desde el sur apo.\/arOl1 estratégicamente a las 

primeras explorariol1es que se desarrollaron desde la zona minera =acatecana y dieron paso al 

establecimiento del presidio congregación de Jfe:.quitic. "Por 1588 o ames. al final de la guerra 

chichimeca, el capitán Caldera J' los franciscanos, el primero. fray Diego de la l\fagdalena. que ya 

5. Montejano y Aguiñaga, Rafael. " La MineriB c:n San Luis Potosi". Pp, 13, 14, 15. 

6. JulÍrez Rueda. Delfino. "Compendio Orográfico, Hislórico y Monográfico con dalos socioeconómicos del estado de San Luis Potosí" 
Pág. 74 
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llevaban l'arias décadas el'Gnge/i=aJuio a los chichimecas. pudieron penetrar en el Gran IlIllol. partiendo 

de Zaca/ecas. Llegaron a Me;quitic, donde fiuularoll 1111 presidio y WJ COllvenlo, y de allí pasaron al ,'alle, 

donde, con los indios con los que se pudo poner pa=, se estableció el puesto de San Luis PotosÍ."; 

Este movimiento poblacional consistió principalmente en el traslado de 

alrededor de 400 familias de tlaxcaltecas hacia 1591. De estas familias se fundaron varios 

puestos como el de Venado, hedionda, y el más alejado de la antigua frontera y más 

adentrado en el' valle del altiplano que fue el puesto de San Luis, o San Luis 

Tequisquiapan. Estos nuevos asentamientos formaban parte de un plan de paz que se 

fundamentó principalmente en regalos para los guachi chiles con los que se había firmado 

la paz en 1588; una paz que debía procurar ser mantenida en todo el territorio que se 

e,-,iende hoy desde Villa de Reyes hasta los cerros de Matehuala; para tal efecto, se utilizó 

a los pacíficos tlaxcaltecas, en ejemplificar para los guachichiles. los beneficios que 

otorgaba la vida sedentaria, y así se inició una importante labor de enculturación que 

estuvo principalmente en las manos de los misioneros franciscanos. 

Este plan de avance territorial cobró gran importancia al propagarse las 

noticias de yacimientos de oro en los cerros que se encontraban al oriente del valle; y así, 

hacia 1592, el hallazgo minero de Cerro de San Pedro sería el hecho histórico más 

sobresaliente en la conformación territorial de un nuevo sector productivo. que 

trascendería por su participación como provincia en el fortalecimiento de la economía de 

la Nueva España, y de la Corona Española; dando paso a la actividad minera en el pleno 

corazón del territorio chichimeca. Las técnicas y procedimientos mineros de aquel 

entonces, ya estaban suficientemente desarrolladas como para entablar una rápida y 

adecuada explotación de los nuevos yacimientos; sin embargo, la prolifera llegada de 

buscadores mineros inexpertos, provocó una desordenada exploración y explotación de 

las minas del Cerro de San Pedro que posteriormente darían cuenta de derrumbes e 

inundaciones. 

L"" inicios de la explotación minera en Cerro de san Pedro y el arribo de 

los mineros que buscaban sus riquezas; generaron el establecimiento de un campamento 

minero que se organizó espacialmente en función de los hallazgos de filones y vetas, y de 

la topografia predominante que permitía mínimas ventajas en para el beneficio y trabajo 

de las minas. 

7. Montejano y Aguiñaga. Rafael. "San Luis Potosí, La Tierra y el Hombrt:" Pág. 51 
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Estas circunstancias, aunadas a la competencia por el espacio útil que 

provocaba el hacinamiento; generaron con el tiempo un poblado que qued6 por decirlo de 

alguna manera; asentado sobre el yacimiento mismo de las riquezas mineras. Así, calles. 

caminos, espacios públicos y viviendas. surgieron al compás de los descubrimientos y de 

las tareas múltiples tareas extractivas. 

Mucho tuvieron que ver las labores extractivas y de procesamiento de los 

metales en el desarrollo de esta zona minera y en la concepci6n de los espacios que se 

generaron para llevar a acabo todas estas actividades. Patios, moliendas. hornos, pilas 

etc. así como la construcci6n de asentamientos especializados en alguna de las tareas de 

beneficio de los metales; que en algunos casos, no tenían forzosamente que ver algo 

directamente con la actividad minera, pero sí con el aprovechamiento de recursos 

naturales y el acopio de las materias pnmas que eran indispensables para todas las 

actividades y la existencia humana. 
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El descubrimiemo de las minas de Cerro de San Pedro dio paso a loda una (}poca de 

exploraciones mineras que trajo consigo el descubrimiento de olras como las minas de la Sierra de Pinos 

hacia 1593, las de Villa de Rallws en 1605, las de Guadalca:.tlr hacia 1613; al mismo tiempo que se 

gestaba una inmigración masiva de nuevos colon;;;adores que reafirmaron la población del primer 

asentamiento guachichil de San Luis que 11Iego dio paso a InfimdaciólI del pueblo de Sall Luis MilIGs del 

Potosí de la M/eva Espal1a. 8 

Portodo principal de lo Antiguo Caja Real 
en San Luis Potosi S. L P. 
Fotogratio: Amoldo Kaiser SChllnler. 
Breva Historia da Son luis Pet~. Pág. 26 

Así, la minería mició una época de gran auge en la zona norte de 

la Nueva España en el siglo XVII, y trajo prosperidad y riqueza a San Luis Minas 

del Potosí; pese a las constantes sequías y a las dificultades con que se trabajaban 

las mmas (por derrumbes en las calas consecuencia de la inexperiencia de los primeros 

exploradores), la bonanza permitió que se lograra abrir en San Luis la Caja Real. 

8. Tomo I. Pp. 184 -203. "Historia de San Luis Potosí" VeJázquez. Primo Feliciano. Apud. Montejano y Aguiñaga., Rafael" La 

fundación de San Luis" Pp. 15, 16,1 i 

Nota: Hay que recordar que el pu.eblo de md!.O:; aculturados de San LUIS TcqUl.Jqw.apan. ya estaba conztItuuio como asentame'tto 
debldo e la d!~nbuclón efectuada por AJufur: Cllr.argo y los j'ranc:xaflOs; dlstn,bucIÓfl que habla SIdo confirrn.ui;. por el Ftm:y 
Ve/a:;co el IZ de en.ero de 1592 Pero que este aser.Iam.zento fue renlovuio de:;u s;J1O tras el gIro que tOMlron ¡as c;rcun:;tancz(l.7 
con el de.,~cu.bnw.wn1o de las mIna:; de San Pedro tros mese:; después; de esto se nene testImoruo ¡:or las decJaraC10nes de11nrilO 
tlatcallECO y goxmador de J1axcal¡Jlr.l Juan VerJ'"uu Fdzq .. ez que wenaona: que "E~aJlrh poblados COtr.o e:;tá.ha.mos en este 
Pli€blo, en el puesto qUB al preseme 1?.I16.n los padres de la Compañia ~hoy parroqUl':' dEl Sagrano y UruverSldad~ y la huerta 
q .. e /Jaman de PJllifo. nos retIramos al pue:;to donde estamospob!ados al plr1scnte, para que se dlEse lugar a IIX espai'.o/e.> que 

venla'l O1lonces a poblar este pueblo de $m Lws y para que erJre Jos dIcho:; espaliDle:; y nosotros hubIese paz.." fr esta manera 
:;urglero'1. las tres pamcJldadc:; pnr.clpa:e:; que constuu.yeron el Pue!to de ::))f Lws Mmas dEl Poto:;i: L= de S:mtzago, de 
guachzcJuie:;, la de 'flaxc.:;Jzi/a, de Tla.xcalra:as y la de Sln LUlSde e..-p:zf.ale:;. 
"Tamo para la organcaclón de la vuia del pueblo. hasta entonces fx;o el w.an.do de Mguel Caldera, como ;ara ordenar la 
oplotuc:on dE la:; 'n;.MS, puc huCT! nÚn".ero dE .los adveMdL:os regIstraban m.nas y ''para acortar lo:.; Ir~onver.:.ente:; y 
desaso:;;egos'~ el VIrrey nombró przm2r alcalde el 27 dE agosto a Don Juan. dP Oilate, vec'mo de Zacateca:;. Este el 3 de no\'zelnbre 
en cow.pañia de Cc1dera,j.uuió e: pueblo - ahora fuspdr.u:o - dP S2n luJs Ehto:;L en el ff11.str.olugar y con el mzsmo I1Olr.hre.. " 
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"En1616, el alcalde mayor Don JlartÍn del Pozo y Aguilar trajo de Espaila las c¿dulas de la fundación de 

la Real Caja en San'Luis, para satisfacer las necesidades de los mineros que ped/all el "apartado" del oro y 

de la plata. También ahí habían de cobrarse los derechos reales de quintos.\-' die:l1ios. Así. en 1633 quedó 

establecida en el Jugar qlle ahora ocupa . .. 9 

Mas tarde. al inicio de la década de Jos atlos cuarenta de ese siglo; en el Cerro de San 

Pedro se descubrió lt} min(1 del Rosario, Cala de los Briones, con una veta de oro virgen que se e.\plotó en 

su mayor parte sin pagar los quimos reales y así se desalaron fraudes y ambiciones y trajeron 

consecuentemente la intervención de las autoridades reales; pese a este hallazgo. que llegó a producir 

grandes ganancias; la minería en toda la =ona empezó a decaer. a e/lo se sumaron los efectos de una 

aguda sequía e111641 que empezó a deteriorar /as actividades mineras a lal punto que para 1646. San Luis 

casi llegó a despoblarse. Para ese entonces, /as riquezas que se auguraban al descubrimiento de las 

minas del Cerro de San Pedro. se esfiunaban lentamente. Para mar=o de 1651 se llegó al acuerdo de 

suspender las actividades de la "Caja real por no ser necesaria" y fue hasta 1653 que reinició sus 

jWlciones. 10 

El nombre de Potosí, que se le había adosado a la ciudad de San Luis, por 

comparación con las minas del Potosí en Perú; prometía más de lo que se logró de aquel 

yacimiento. Sin embargo, y pese a los altibajos de su fortuna; la fama del Cerro de San 

Pedro. adquirida por sus primeras aportaciones a la riqueza de la Nueva España y la 

Corona, el tiempo y la tradición; lograron que este yacimiento se convirtiera en un icono 

que a la postre se convertiría en el emblema representativo de la identidad cultural que 

había nacido al cobijo de la minería y de las congregaciones religiosas, que 

posteriormente dieran cuenta de un extenso domInio. 

9. Kaiser Schlinler, Amoldo. "Breve Historia de la Ciudad de San Luis Potosí". Pág. Z6 
Este edificio es WlO de las pocas muestras de la arquitectura civil barroca que existen en la ciudad. Su 

construcción se inició en el <lila de 1764 bajo la autoría y supervisión del arquitecto aficionado y tesorero real Felipe Cleere; este 
edificio fue habitado a finales del siglo XIX por Monsellcr Montes de Oca.. cuyo escudo episcopal se encuentra sobre el balcón de la 
portada principal: la esculturn de la Purísima que se encuentro en el nicho del remare de esta fachada, es un obsequio del Rey 
Carlos m a la ciudad. 

10. Montejano y Aguinaga. Rafael, et AIt. "San Luis Potosi, Vetas de su Historia" Cap. n. Siglo XVTIl. La Consolidación 

Cultural. • Notas sob-e MinelÍa, Pág. 31 
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Así. por los caudales que las millas de Cerro de San Pedro había aportado a la Corolla. 

y por su trascendencia dentro del proceso de e:..pansión territorial llo\'ohispana; el l'irrey Duque de 

Alburquerque concedió al poblado nOl'ohispano de San Luis Afinas del Po/así el título de ciudad en el afiO 

de 1656 11 

~tograrlCl: lu~ ValleiO. OeIlibro" Son tuls PtlIosi Velos d¡5U Hls!ona. POg l6 

Escudo de armos del Estado de Son Luis Potosí 
1655 anónimo: Acuwefo sobrQ telo. 3D.5 X 20.5 cm. 
Colección: Archivo Histórico del estado. 

fol0Q1000: luis vallejO Del ~b:o: San luis Potosi Velas de su IflStono. Pág. 26 

Cédula del Títiulo de Ciudad. 1655 
Timo soble popet 30.5 X 20.5 cm. 
Colocción: Archivo Hlslórico d&1 hlodo. 

El Cerro de San Pedro llegó a tra~cender por su significado representativo 

mas que por las riquezas mineras que llegó a producir posteriormente. Su nacimiento, 

siempre ligado con el de la ciudad de San Luis Potosí, fueron determinantes en el inicio 

de la actividad minera más productiva del siglo XVII, que trajo consigo el poblamiento 

de una enorme extensión territorial que se mantuvo unida gracias a la obra de los 

misioneros franciscanos. 

11. Kaiser Schlittler. Amoldo. Op. Cit. Pág. 27 

Nota: El tftulo de Qudad se io ConCedIÓ a San Lu:s Petad el Virmy Duque dE AJburquerque el 30 d2 mayo de 16j6 Y fue 

confirmado por el n?y Fellpe IV el 17 de tr.a.'KJ de /6j8. El cxpeth.cn.te re'"JXC!lYo se con:;;:;rva en e! ArChil/Cl HJ.StóTlcO del Estado. Úl 

rep.roducclón del e;;cudo de arma~ enpergamJ.llo, acuarela a ,~o:ore~, \'01 a: pn".clp:0 de! legaJo. 'TpO!'uendo la con.suierulón en 

que el ongen y pnnaplo naaód21 dICho Otrrode S2n Pairo y que la a.dYOCo1QÓfl de esta república esdel bIen.aver.Jurado S2n Luz:;, su 

merced le da y señ1laporarmasa la d:.cha cIudad un caro en campo azul y oro con dos barras de pla/ay otras dos de oro y con./a 

Imagen de Sm LUlsen.:;u Cwn.bn?': 
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Hacia los jinales de ese siglo. los asentamientos mineros que iniciaron la consolidación 

territorial de lodo el Valle de San Luis. pasaron por 1m largo período de crisis; que en gran parte, había 

sido consecuencia de la inicial explotación desorg{Uli=ada de las minas y de las políticas económicas que 

rebasaron las expectativas de la población." Los esfuerzos por ordenar las actividades mineras 

y las redes de abastecimiento e infraestructura comercial que unían estos asentamientos; 

no lograban su efecto ante la falta primordial de nuevos incentivos que impulsaran las ya 

deterioradas actividades extnictivas. Bajo la administración del alcalde mayor Don 

Alfonso Moñoz de Castilblanque, se llevaron a cavo obras de reparación del camino que 

iba desde el sitio llamado Descargadero, hasta las primeras casas de San Pedro, pero para 

ese entonces las minas ya estaban desiertas y despobladas. 

Poco después del año de 1700, el Real Mineral de Santa María de las 

Charcas sufrió un colapso minero que también lo dejaron hundido en el abandono; sólo 

tres vecinos del lugar que se mantuvieron gracias a la ayuda de los misioneros 

franciscanos dieron cuenta hacia 1722 de un resurgimiento minero que aumentó la 

población de ese lugar hasta dos mil habitantes. 

Templo Parroquial de 
San Pedro Guadalcazar. 
Guadalcazar San Luis Potosí. 

Fotografío: 
~afael Montejano y Agulñaga. 
Del libro la Minería en San Luis Potosí. Pág. 36 

, _yJ .'."'i:~: 

, '-}-" 

San Pedro Guada1cazar corrió con una suerte similar, ya que su 

distancia con la ciudad de México y la de San Luis diiicultaba su abastecimiento. Sólo 

12. t\lontejiUlo y Aguirtaga. Rafael, d. AIt. Op. Cit. Pág. 31 

El cobro de los dErechos de los qwntos y du:zmos de oro y de plata.. '1 la larga iiegó a perJudu:ar los la:; gananaas y wneficlOs 
q .. e los !11Intlros ¡;odian obtener de sus acnYldades producnvas; por que se asentó qUE los qWI/!OS del oro .re pagaría1Z en reales y 
/0:; c!;C1·/OS de la platJ. se pagarian en p/:¡ta sU! oro. Lo.; reales venian de la cludad de J.16Jco y /os tratan sólo dos o tm3 
mercadEres. que pon!an el precIo que querl..1n a la piata. Piata SIn oro no fa habla f!l se saruba di? estas 11Uf'IilS. Da S'.lert¡z que 

ambos géneros venían r:k fo.era: los pocos Tf!aks q.l.€ se adquIrían eran ga..--cados y colzs.unIdos en fa paga del CJUlnto de! oro, 
falta/ufo para lo mas nea::sano, que era el avlo; y los !Yr2rcadeTf!s alzaron el trato y avios que antes hacia.'1 a Jos mlneros, 
redUCIéndolos a comprar la piaJa dE contado, y ocultOJUio Jos reales; para que, oblIgados de la necesldld se la dzeraJ! con tanta 
quzebray é~Ja de :;-.lprCCIO, que perdlar¡, lo:: dueilo:: nueve y r.a .. ,'·tadzez reales en cada marco, de modo que el1 caSI dos aJlos, en 18 
da febrero dE 1630, x estzllUlbaJl en CIento y cmcuenta nul pBsos fas pérdJdasy menoscabo:: habt.dos. " 
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hasta 1756 comenzó a retomar sus actividades exlract;\'as, tras el establecimiemo en esta localidad de 

zma Real Caja; por ordenanza del Virre.v.Uarqués de las Amarillas. Este impulso, trajo CONsecuentes 

beneficios para lada aquella :'olla; pues para la primera mitad de ese siglo las obra.s de construcción .l' el 

desarrollo general de estos asentamientos reflejó que aquellos lugares gozaron al menos de los 

beneficios de algunas bonanzas. Así /0 indican /as construcciones civiles. como algunas mansiones, Jo 

homogeneidad de los conjuntos de viviendas, la iglesia parroquial y sus altares de madera sobredorada en 

Guadalcazar. Así cqmo lqsfincas del Real de Ramos, entre las que destacan los detal/es arquitectóllicos 

del conjunto de la hacienda de beneficio. de corte barroco en sus capia1:.ados J' guardamalletas. que acusan 

la prosperidad de esa época y aún después; a ju=gar por la constnlcci6n de su iglesia parroquial de estilo 

neoclásico. 13 

Puerta tapiada. 
Entrada a la Hacienda de Beneficio de 
Villa de Ramos. En San Luis Potosí. 

Fotografía: 
Rafael Montejano y Aguiñaga. 
Del libro La Minería en San Luis Potosí. P6g. 29 

Sin embargo, no todo lo que se construyó reflejó la prosperidad o la 

abundancia; pues las condiciones en que se llevaban a cavo los trabajos de las minas 

también generaron una aguda miseria entre los mineros menos afortunados~ gentes que 

trabajaban raquíticamente las catas derrumbadas y las minas abandonadas que poco o 

nada producían, sino cansancio e inconformidad. A los mineros se les quitaba un real 

por cada marco de plata que ganaban con pretexto de destinarlo al adorno y mejoras de 

su iglesia, de lo cual no veían mejora alguna. 

La carencia de víveres e insumos, o la falta de oro y plata para pagarlos, 

acentuaban el hambre y la desesperación; haciendo brotar la desconfianza y el 

desasosiego que terminó por estallar en rebelión. Entre mayo y junio de 1767 eslallaron en 

13. Montejano y Aguiñaga. Rafael "La Minería en San Luis Potosi" Pág. 30 

144 



Presermción de Poblados Históricos. 

Cerro de San Pedro los /lamados "nllmt!IoS" que fueron duramente reprimidos por ell'isitador D011 José 

de Gálve:. Esta revuelta causó grandes destrozos y desórdelles en San Lllis. y fue apoJ'ada por gen/e 

¡!leonJorme de los asen/amientos mineros vecinos al Cerro de San Pedro; Las reprimendas de las 

autoridades fueron lan severas que acabaron por despoblar aquellos lugares: se dice que e1llre ahorcados. 

encarcelados)' exiliados sumaban un total de 324 individuos que representaban 1111 1000 de Sil población 

real. 1" . 

Paradójicamente, aquel episodio marcó el inicio de un renacimiento de la 

actividad minera en San Luis Potosí; a raíz de la llegada del visitador Gálvez, se 

consolidó el asentamiento de Soledad de los Ranchos, que ya existía como una 

incipiente estancia de ganado; pero que con el arribo de este personaje, se transformó en 

su principal centro de operaciones. Hoy este lugar. es el principal municipio conurbado 

de la ciudad capital (que llevó por mucho tiempo el nombre de Soledad Diez Gutiérrez, y 

hoy el de Soledad de Graciano Sánchez); que al transcurrir del tiempo participaría 

activamente en la vida comercial de las rutas de abastecimiento que se generaron entre 

los poblados históricos de la zona minera de San Luis Potosí; y llegaría a ser determinante 

en la supervivencia de los asentamientos menores que se desarrollaron periféricamente en 

tomo al Cerro de San Pedro. Aquella segunda mitad del siglo XVIII, sería una época de 

prosperidad económica y de desarrollo para la minería; en la que intervendrían varios 

factores. 

. .. 

14. Montejano y Aguiñaga. Rafael. "La Minería en San Luis Potosi" Pp. 30 - 3i 
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Casas abandonadas en "Potrero" 
En Real de Catorce San Luis Potosi. 

Fotografia: 
Rafael Montejano y Aguiñaga. 
La Minería en San Luis Potosi Pág. 59 
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En el ámbito local; el descubrimiento de las minas de Xuestra Señora de 

Guadalupe de los Álamos de Catorce lque iniciarían en J ¡ 72 con los trabajos de e.'ploración a 

cuenta de Don Silvestre López Portillo, que culminarían por encontrar las l'elas ricas hacia 1778, yasl 

llegaron a fundar formalmente este asentamiento); Influyó considerablemente en el aumento de la 

población y en la creación de nuevos asentamientos de beneficio que terminaron por conformar in actual 

esln/etuTa de caminos y nltas; que comlOlicaron y extendieron e/territorio de San Luis Potosí; y que Jo 

destacaron en orden~de importancia~ por su extensión ypor el influjo de sujurisdicción eclesiástica; como 

una de las ciudades más importantes del Virreinaio. 1S 

En el ámbito nacional e internacional, los adelantos técnicos y 

tecnológicos, hicieron de la minería en San Luis Potosí y en sus asentamientos, una tarea 

diferente que cambiaría los antiguos procedimientos extractivos y de procesamiento 

mineral. El uso de la pólvora en el interior de las minas, introducido por Don José 

Sardaneta y Legaspi; marcó el inicio de la evolución de las actividades tradicionales de 

extracción. 

:, UA1ES OIlDENANZ.\S 

. i J..&. DI~~~CIO~. 
r~;.- dOI.fU :'~(¡U'~.1fO 
r~ /M,oAr¿JtFA CUIU,,, 

r ,: DE LA MnIIEBIA .. 
NUEVA-ESPAA'A. 

r ..... 

_ . ..:....-_- --- -

: ¡ 
- -

Portada del Ubro de las 'leales Ordenanzas 
de la Minería de la Nu9Va Esparía, cuya copia 
fue firmada por José de Gálvez. 

Fotografía: Jorge Rodríguez Almonza 
MéxicO en el Tiempo. N" 27, 1998. Pág. 38 

Real Seminario de Minería • 

FotograrlO: Dolores Oahlhaus 
Méxlcoan 91 TIempo, N" 27, 
1998. Pág. 19 

A'lós tarde, la visión de los conocimientos metalúrgicos se vería acrecentada con la 

publicación de los Comentarios a /as Ordenanzas de Minas, de Don Francisco Aavier Gamboa en 

Madrid hacia Jí6J; esta obra fue considerada como todo un tratado de minería y del beneficio de los 

metales. donde se puso especial énfasis sobre la plata. 16 El mismo efecto causaron: La erección del Real 

Tribunal General de l\finería en 17Ji; Las Ordenan:as de lt.lineria. de 1783 jWlto con /as previsiones 

15. Montejano y Agumaga, Rafael. "La Minería en San Luis" Pág. 37 
16. ldem. 
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necesarias para la creación de UIl Real Seminario de AfinerÍa; y el nombramie1JlO de Don Fou..r;;!o de 

Ellm:var como Director general de ¡\fiuerÍa dl! la Nueva España en J 786. 17 

Estas transformaciones, impusieron un nuevo ritmo de vida en los pueblos 

de origen minero; las actividades extractivas se hicieron más rápidas y los procedimientos 

de explotación se tomaron más efectivos y organizados. Aún que en un principio las 

condiciones en s:¡ue apareció el nuevo Real de minas de Catorce no eran las más 

favorables; con el paso del tiempo se intervino para mejorar. ampliar y consolidar las 

rutas de comunicación con aquel sector. Los metales tenían que ser transportados para su 

beneficio y los nuevos pobladores debían recibir abastecimiento de comida. ropa y 

demás géneros necesarios para la existencia humana y el trabajo de las minas. 

En estas condiciones, se emprendieron primero los trabajos para establecer 

cammos y comumcaClOnes adecuados para tener acceso a los asentamientos más 

próximos para de ahí pasar a las rutas rumbo a San Luis y México. Las mejoras en las 

vías de tránsito y en los puntos de abasto se emprendieron por iniciativa de la Audiencia y 

el Tribunal de Minería; que comisionaron a Don Silvestre López Portillo para "Todo lo 

gubernativo. político, económico y contencioso que directa o indirectamente conduzca a la población, 

establecimiento y beneficio de las minas de dicho Real." 18 

AsÍ. Se inició la transformación territorial de aquella zona y se 

establecieron nuevos asentamientos, como ya era costumbre: en función de las 

actividades extractivas de la minería y de los sistemas de explotación vigentes. 

A partir de los nuevos adelantos en materia metalúrgica y explotación minera, 

los asentamientos que nacieron junto al Real de Catorce durante el siglo XVIII, cobraron 

1/. 
Román Gutiélnz. Jose Francisco. "El Camino Real de la Plata. mito y realidad" México en el Tiempo, Revista de Historia y 
Censen'ación, N C 27, 1998. Pág. 19 

Por tradición. la principal fuente de recursos económicos de la Nueva Espai'la provenía de la industria 
minera la falta de ordrnanzas generales)' la carencia de mm sistematización en la enseñanza de las materias rtlacionadas con los 
minerales; a",-;: com~J ';1 gran aislamiento cÍe los centros mineros)' de los a<;;entamientos que contribuían en su actividad e"'1ractiva y 
de procesamiento: Tr.yeron consigo un fuerte descenso de la productividad en este ramo durante el siglo X'"\'III. .. Por esta razón, y 
a instancia del Virrey Don Antonio María de Bucareli, en enero de 1784 el rey Corlos m de España emitió las nuevas ordenanzas 
en substitución de las del siglo XVI. De la misma manera se invitó a todos los que en la Nueva Espnña S(: hallaron empleados en 
el laborío de millllS, H' reunieron y fomlaron una asociación legal y autorizada, representándolos unajunta presidida por el virre)'. 

Por otro parte, las ordenanzas disponían en el título 18 la creación de tul real seminario de Minerin con el fin 
de que esta (minería) nunca dejara de tener sujetos conocidos y educados en buenas costumbres e instruidos en toda doctrina 
indispensable p!nl el acertado laboreo de las minas. En un principio la institución dio cabida 25 jóvenes pensionados hijos de 
mineros espai\oles pobres o de indios caciques, avecindados en Jos centros mineros. Se impartían matemáticas, fisica experimental. 
frrulC~S, dibujo de planos y artes mecánicas entre otras materias. Después de haber estudiado tres mas la asignarura MineraJes y de 
haber presentado el examen correspondiente, los pupilos se convertían en Pentos FacultatLVosen MU'U1rla." 

lS. . . l' MonteJano y AgUlllnga. Rafae . "La Mmeria en San Luis" Pág. 42 
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una nueva dimensión funcional. Pues los volúmenes en que se explotaban los yacimientos 

posibilitaban un incremento más rápido de la población y las soluciones de servicios, de 

espacios de trabajo y de vivienda compensarían en un futuro los estragos urbanos que 

caUsaría el agotamiento de los recursos minerales y el abandono de las minas, 

De esta manera nacieron nuevas poblaciones como El Yalle de San 

francisco de Matehu,ala y Cedral, que al igual que Catorce, incrementarían notablemente 

la población de los dos asentamientos preexistentes de aquel sector, que eran la 

Hedionda y El Venado; así, para el año de 1799 Catorce comprendía dentro de su 

territorio alrededor de 80 ranchos, haciendas y puestos que en su conjunto albergaban 

aproximadamente un número de 2,450 familia~ que en números redondos sumaban un 

total de 16,500 habitantes; con todo y esto, para 1798 inició el agotamiento de los 

yacimientos de plata nativa y de los metales colorados: y consecuentemente empezó a 

descender lentamente la población del Real y de los asentamientos aledaños, Las 

ganancias que se obtuvieron de la explotación de aquel yacimiento, se estimaron para 

1793 por la Real Caja de San Luis; en cuatrocientos mil pesos de los quintos reales, y 

se manifestaron más de tres mil barras; calculándose así, una producción aproximada de 

dos millones de pesos anuales, 

Uno de los últimos yacimiel1los que se trabajaron hacia losjinales del siglo ~\VJlI, fue el 

mineral del Durazno, que se encontraba situado en los terrenos de la hacienda de Vi/lela que se 

/ocali=aba entre Tierra Nue.'Q)' Santa J'[aría del Río; en este lugar la producción principal fue de 

mercurio y con su explotación. también se originaron incrementos substanciales de la población de 

aquella zona. Al mismo tiempo, que se extendieron asell1amientos menores que al paso del tiempo 

quedaron repartidos a lo largo de las nI/as de comercio que operaban en/re las poblaciones principales y 

San Luis P%si. 19 

Para la primer década del siglo XVIII la rrunería en San Luis había 

decaído como consecuencia de la Guerra de Independencia, Las minas habían sido 

abandonadas y muchas de ellas se inundaron, Para entonces, los minerales de Cerro de 

San Pedro, Charcas, Guadalcazar y Ramos tenían una producción raquítica, pues los 

metales eran de baja cantidad y los trabajos de explotación sumamente austeros, Sólo en 

el Real de Catorce se generaba un resurgimiento minero con el hallazgo de nuevas vetas 

que prometían abundancia de plata y con la intervención del capital' extranjero que 

impulsó su explotación, 

19. Montejano y Aguirtaga Rafuil, "San Luis Potosi Vetas de su Historia, el. Al .. " pp. 35 
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Esta nueva etapa de la minería en San Luis Potosí. marcaría d imcio de su 

Industrialización. a partir de la introducción de la nueva tecnología que desarrollaria los 

procedimientos de explotaóón e impulsaría el beneficio de otros minerales y metales 

que hasta ese entonces habían sido desaprovechados potencialmente. 

Hacia 1822, la compañía de Gordoa y Murphy, que operaba con capital 

ingles; . invirtió "n la explotación de las minas del Real de Catorce. Así, a cargo de 

Robert Philips, introdujeron la prímera caldera de vapor que se aplicó a la explotación 

de las minas Mexicanas. Para el año de 1828 y 1833, se llevaron a cabo las expulsiones 

de los españoles, pero debido a la consolidación que ya había logrado la compañía 

extranjera de Catorce Ca. ; la minería en aquella localidad no se vio tan afectada. 

Para el año de 1824, el Gobierno del Estado ya había ratificado las 

ordenanzas de minería, por esos años, existían ya, Juzgados de Minería en San Luis 

Potosí, Charcas, Real de Catorce y Guadalcazar. Pero las constantes revueltas civiles y 

conflictos armados trajeron saqueos, y robos que deterioraron las condiciones 

económicas y las actividades mineras de toda la comarca. 

Tres décadas después, las transformaciones en el ámbito minero, iniciarian 

otros cambios que colocarían al mineral de Real de Catorce en una nueva etapa de 

desarrollo. Hacia 1857 por parte de Don Cayetano Rubio, se negoció con Comonfort el 

arrendamiento de la Casa de Moneda en San Luis y el permiso para establecer otra en 

Real de Catorce; cosa que se logró hasta 1865 después de arduos conflictos de orden 

político y dificultades económicas. Esta Casa, fue clausurada hacia 1866. 

Para e/16 de Iloviembre de 1864. se C01JSlill~VÓ la Negociación !l.1inera de Santa .\larÍa 

de la Per.. que dio desde entonces una contimlidad al trabajo minero y ha laborado ininterrumpidamente 

por más de UIl siglo y cuarto. J\fás tarde, para 1873 fue u.sada por primera vez en l\féxico, la dinamita para 

el laboreo de las minas; también ellla milla de la Purísima de Real de Calorce. Cuatro G/)OS más larde. en 

18lise emplea por vez primera el aire comprimido para la perforación mecánica: .'" para 1890 se instala la 

primer plmlla eléctrica de Stmla Ana; y se usa inicialmente de forma experimental en Real de Catorce: 

para posteriormente alcan:.ar a cubrir en ese ingenio el ahmlbrado de los patios con el encendido de 600 

lámparas. empleando dinamos que desarrollaban en conjunto la capacidad de 450 Caballos de Fuer..a. 20 

20. Monlejano y Aguitlaga, Rafael. ''La minería en San Luis Potosí" Pág. 51 
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Así las cosas, el desarrollo de la minería en San Luis alcanzó su máximo 

impulso al instaurarse la dictadura pacifista del régimen del porfiriato. Con la 

introducción del Ferrocarril, se iniciaba una nueva etapa de transformación en la vida 

económica y productiva, pero también una expansión sin precedente de las vías de 

comunicación y de las rutas de comercio.' ASÍ, poco a poco fueron quedando atrás los 

métodos tradiciOJ)ales. de procesamiento mineral, y los asentamientos que habían nacido 

de estas actividades ya no tenían cabida como elementos de infraestructura. Las haciendas 

de beneficio, ya no tenían razón de ser, puesto que la transformación de la minería 

artesanal a la minería industrial, aceleraría los niveles de explotación y modificaría las 

expectativas de las comunidades mineras. 

Cartel Alusivo a las Fiestas Inaugurales 
de la Introducción del FEmocarril en el 
Estado de San Luis Potosí hacia 1888. 

Fotografío: Amoldo Kaiser Schlittler . . 
Breve Historia de San Luis Potosí Pág. 53. . 

La'; nuevas rutas ferroviarias modificaron potencialmente el paisaje e 

incrementaron la~ alternativas de supervivencia de las regiones más incomunicadas, fue 

la época en que se crearon nuevos asentamientos menores que fungieron como puntos 

de descanso, acopio y abasto. Equipando el entorno de las vías férreas, se crearon las 

estaciones de ferrocarril que ensancharon la dimensión urbana de las ciudades 

principales y establecieron un nuevo sistema de ordenamiento territorial en las regiones 

rurales; que al paso de los años, afectarían dramáticamente a los ecosistemas y las 

actividades productivas en las inmediaciones de los asentamientos mineros. 
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Para el periodo de 1555 a 1902, quedaron establecidos los ramales !erro\'iarios que 

lmían las minas con/as respectivas estaciones. cobrando impulso la consolidación de las poblaciones del 

Refugio y el Potrero, después se tendieron las l'ias que llegaban hasta Cedr%~~ luego Villa de la Pa= -

l\latehuala, Charcas - Estación Charcas, Estación Pozos - Pozos. San Lui." P%si - P%si Río ,'erde que 

desde luego, pasaban por Cerro de San Pedro y llegaban hasta el kilómetro 50)' de regreso, eOI1 los frutos 

de la deforestación de la Sierra de ÁIl'arez;21 Después de 1890. la política económica de Porfirio Dirc se 

enfocó a"las concesiones "extranjeras que llegaron a controlar el todas las redesferroYiarias exisfeJJ!es en 

San Luis yen los estados vecinos. Del total de las inversiones, el 83°·0 estaba en los ferrocarriles yen la 

minerfa que prácticamente eran los dos pilares de la estnlctura económica de San Luis. ~~ 

ato 
VERDE 

. 
CIUDAD 
VALLES 

FERROCARRILES ES SA:'Ii Ll'IS POTOSI 
UACIA 1888 

FERROCARRILES EN SAl\' Lt.'IS POTOSI 
HACIA 1902 

Planas elaborados pOi 01 autor. A partir de lo inlormación dolos gráficas del libro: Son Luis PofolÍ una His!oria Compartida de Rosa Helio Villa de MebUls. Pág. 371 

21. Montejano Y Aguiliaga, Rafael. "La Minería en San Luis Potosi" Piig. 

,. 
w,,, Cockroft, JOM. "Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana" Pág. 20 

En 1900, el Ferrocarril Central Mexicano propiedad de norteamericanos, compró los derechos para concluir lo que fallnha del 
rnmaJ San Lui:. • Twnpico. cuyo primer tramo se hnhía tenninado de instalar bajo la administración del gobernador Juan B. 
B<Il'TI!giÍn (1869), lo cual sucedió en 1890. La comunicación ferrocarrilera a Tampico, facilitó la salida de los metales de las 
propiedades de los Guggenheim hacia el mar, para ser conducidos a las plantas de beneficio de Perth Amboy N. J.: de manera que 
aquél rnmal, San Luis Tampico, integró la cadena que cerraba el ciclo metalúrgico desde la mina hasta la fundidora 
El mismo procedimienJo de subsidios federnlcs y concesiones se siguió de 1881 a 1883; parata construcción de un ferrocarril de
oriente a poniente que comunicario. a San Luis con Aguascalientes. donde unos artos después. los Gug,genheim instalaron ulla 
enonne fundición de cobre. 
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El nuevo sistema ferroviario permitió el desplazamiento masivo de mano 

de obra barata, que por lo general era consecuencia de las transformaciones de la industria 

minera; con ello, se llevaron a cabo los primeros movimientos migratorios que iniciaron 

el abandono y deterioro de los asentamientos mineros que habían dejado de operar como 

centros de procesamiento del mineral, o que habían dejado de producir minerales o 

materias primas, Así,. comenzaron los desplazamientos masivos de la población y el auge 

de las sociedades transnacionales que provocaron el establecimiento de nuevos ejes de 

crecimiento en la ciudad capital. Esto trajo consigo una transformación sobre la mancha 

urbana y el establecimiento de nuevos polos de desarrollo que condujeron a la 

conurbación de las localidades y asentamientos más próximos, dando paso a los 

principales nichos suburbanos que demarcaron los límites y penetraciones entre la 

dimensión rural y la urbana. 

En marzo de 1892 empezó a funcionar la 
fundición propiedad de la componía del 
Sr. Roberf Towne. ubicada en el rancho 
de 10$ Morales. 
la creciente industrialización atrajo a 
trabajadores del campo, quienes buscando 
mejores condiciones de vida. emigraron 
a la ciudad. Esto fue una de las causas del 
aumento tan espectacular de la poblaCión 
que registró Son Luis Q flnoles del S. XiX. 

fotografío: Amoldo Kaiser SchllHler. 
Breve Historio de la ciudad de 
Son Luis Potosí. Pág. 55 

"Entre 1888 Y 1889, Robert Towne. representante de la Cía. Metalúrgica 

Mexicana, adquirió unos 125 lotes en el antiguo rancho de los Morales. En ellos. en 1891, 

acabó de levantar la !fundición. La que por 1900, pasó a formar parte del imperio de los 

Guggenheim, o sea, la ASARCO, que en 1961 se convirtió en Asarco Mexicana o 

Industrial Minera México, y a su vera se formó la moderna planta Electrolítica de AZinc 

abierta en 1982." " 

~3. Montejano y A,guiñaga, Rafael. " La Mineria en San Luis Potosi" Pág. S8 
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La Fundición de ~Iorales, provocó el desplazamiento de los habitantes 

de los asentamientos mineros más cercanos (como los que se habían formado en los 

contornos del Mineral de Cerro de San Pedro y los de la Sierra de Pinos) hacia las zonas 

periféricas d¡: la ciudad de San Luis; en busca de oportunidades de empleo relacionadas 

con la minería o en otras labores productivas. Esto trajo consigo los primeros síntomas 

de decadencia d~ lo~ poblados de la zona minera de San Luis PotosÍ, e inició las 

transformaciones políticas y socioculturales propiciadas por la industrialización y el 

desarrollo económico basado en el capital extranjero. 

Lo mismo pasó hacia junio de 1901, en la zona del Real de Catorce. con la 

instalación de una planta de Fundición en l\fatehuala que también operó como empresa 

de capital extranjero; (Mr. James A. KilIO", de De""er Colorado. E. U. A. celebró U" eoll/ralo eo" el 

gobierno para el establecimiento de esfafiDldición, a un costo no menor de cien mil pesos); afectando asi a 

los asentamientos mineros de aquella región, ya que las tradicionales haciendas de beneficio habían caído 

definitivamente en la obsolescencia ante es/a innovación.'14 

Gradualmente, el Real de Ca/orce que representaba para aquellos mIos el yacirllie1l10 

más prodllctil1o de San Luis, comenzó a decaer y quedar abandonado hacia 1905. la en 1910, sólo la 

mina de Santa Ana era la única de ese Real que trahajaba de manera regular. La J\1ina de la Concepción, 

la de San Agustín así como la de Dolores Trompeta, lmIY a duras penas ocupaban entre las tres poco 

menos de trescientos hombres. Pero la A1inerfa Potosina quedó reducida al mínimo con el es/allido de la 

Revolución. Este fenómeno social fue el que inici6 el éxodo masivo de los habilantes de los poblados 

mineros y el que terminó por Inmdirlos en la miseria .v la destniccióll. Los saqueos, robos y asesinatos 

marcaron permanentemente la imagen arquitectónica de los pueblos de origen minero hasta dejar 

convertido en n¡inas un alto porcentaje de sus construcciones; condición que actualmente les ganó el mote 

de pueblos fmltasmas. 

Para la primera mitad del siglo .:v.l: Catorce había quedado prácticamel1le deshabitado, 

Los Reales de Villa de Ramos y Guadalca::.ar apenas si sobrevivía con una reducídísima población que se 

dedicaba al trabajo de las ca/as abandonadas y del beneficio de desperdicios. 

24. Montcjano y Ag:uinaga. Rafael. "Op. Cit" Pág. 58 
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en Ce~o de Son Pedro. Son Luis Potoi 
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Presen'ación de Poblados Históricos. 

fdoga~ o~ 
De lo CC'~~, CC'l';)"JX O{% 

Oetl ,t,.11"IJ.r~ M~ ?once 
Oepos::c.~~ ce: ',~.;seodi: 7e-:-.;:¡-e 
de Ce~o l1e Sen MO Se" t.:.:s Potci 

Cerro de San Pedro se acabó por el año de 1950; arlos después UI1 incendio borró del 

mapa las viejísimas minas de azufre de Guascamá. Quedando sólo algl.mas minas menores que erm1 

trabajadas de la manera más nldimentaria y pobre. Sólo sobrel'iviero/1 austeramente las millas de Sallla 

J¡,1aríade las CharcasySanfaA1arÍa de la Paz: C011 trabajos irregulares que posterionnellle dieron paso a 

la explotación a gran escala defluorita. 25 

lrabo.o(!OreS 1'l".tI9rOS en eMO !le Sen ~!O 
Hcco ~J t»co::c de 1J30 

Forogd.',tlS on6r~ 
De kl co'ecoCl:'l too"P~ooo por 
000 Arroon~o Mendaza l'onci 
íle~~o dil \':.MO del :~~.p~e~ 
de Cerrode SanPed'o San Ws P1.Osi. 

Desde que se inició la industrialización de la minería, y después de la 

introducción del capital extranjero y la apertura de las empresas transnacionales durante el 

régimen porfirista; comenzaron una serie de fenómenos socioculturales, demográfícos y 

migratorios que trajeron cambios fundamentales en el espacio geohistórico de todo nuestro 

país. Pero sus efectos se resintieron con mas agudeza en las regiones que dependían de 

un solo sistema económico basado en un recurso no renovable como lo fue la minería; la 

falta de una industria de la transformación; que sustituyeran al menos en parte, el drástico 

descenso de las actividades extractivas en el estado de San Luis Potosí; provocó el 

desplazamiento masivo de los habitantes de las zonas rurales, hacia las ciudades que se 

encontraban en vías de desarrollo . 

.,< 
~_. Montltjano 'j Aguinaga. Rafael. ''La Minería en San Luis Potosi" Pp. 58. 39, 60. 
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Así, la Incorporación de México a la economía v al comercIo 

norteamericano, en lo que jugó un papel fundamental el tendido de las líneas ferroviarias 

y la inversión de fuertes sumas de capital extranjero; desbarató las antiguas prácticas de 

producción y distribución de mercancías. aceleró la concentración de la propiedad 

agrícola, industrial y urbana y ahondó más las desigualdades sociales; a esto se le sumó 

la liberación de 1.as limitaciones que tenía la fuerza de trabajo de los mercados locales y 

regionales, y consecuentemente, se amplió drásticamente la demanda de mano de obra 

barata en regiones de agricultura comercial de exportación. 

Ante tales vicisitudes, un estado conformado territorial mente por 

poblaciones mineras en pleno descenso productivo, se quedó sin alternativas viables de 

desarrollo a mediano plazo. Así, se inició el abandono de los poblados históricos de la 

zona minera en San Luis Potosí, gestándose una gradual y sistemática emigración al país 

del norte. 

La explosión revolucionaria de 1910 que incendió parte del oeste mexicano 

y afectó a la mayoría de los estados del centro y norte de nuestro país; Empujó a familias 

enteras hacia los estados unidos o a las regiones de México que estaban en vías de 

desarrollo. Dando margen al desmesurado crecimiento demográfico de las ciudades que 

hoy son las más altamente urbanizadas. 

Muchos de los habitantes originales de los poblados mineros de San Luis; 

buscaron sustraerse al conflicto armado para evitar padecer en carne propia las secuelas 

de la confrontación guerrera. Este flujo continuo de fuerza de trabajo. obstaculizado parcialmen/e 

por algunas disposiciones del gobierno norteamericano, fue fuertemente estimulado posteriorme1lle por el 

ingreso de los Estados Unidos al marasmo de la primera guerra nnmdial. As;. dentro del programa de 

trabajadores temporales (1917 - 1922), miles de mexicanos fueron a parar a los campos y fábricas 

norteamericanas en remplazo de los trabajadores norteamericanos que /uclUlban en el [rente europeo. 

Es/e proceso de emigración sistemático file abruptamente atropellado por la crisis 

económica nnmdial de 19]9, que sometió a la economía estadozmidense a un período de recesión sin 

precedentes; y orilló a la economía mexicana a sufrir un incremento poblacional más, además de provocar 

una enorme tasa de desempleo con la deportació1l masiva de mexicanos, la repatriación temporal de 

algunos .v la definitiva de otros. 26 

26. Ochoa,. Alvaro y Uribe. Alfredo. "Emigrantes del Oeste" Pcig. 10- 11 
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La adopción de otros patrones culturales, estaba ya germinando en la 

población que retomaba, así se gestaron también transformaciones, ajustes, 

interpretaciones y modificaciones al ambiente; sobre las costumbres y las formas de. 

habitar y de .construir, muchos de los pueblos que se vieron atectados, transformaron 

completamente la imagen urbano-arquitectónica de sus asentamientos, y adoptaron formas 

de conducta que .establecieron nuevas relaciones con el paisaje circundante. 

Aquellos que no regresaron, hundieron en el olvido y el abandono a sus 

lugares de origen y provocaron su lenta erosión, el deterioro de su imagen y la pérdida 

virtual de las cualidades existenciales de sus espacios arquitectónicos, dando paso al 

ocaso de los pueblos mineros y al de una historia compartida de todo el estado de San 

Luis Potosí. 

"En Aridoamérica, Convocados por el eco sonoro de la plata, llegaron los hombres -

espaíJoles, indios, mestizos, negros - que. con su sangre y su ingenio, IransvenarOIl la cultura y la 

civilización l1ovohispanQs en es/a tierra bárbara e incorporaron al chichimeca a la gran comwlidad 

hispánica. Con su vellida dieron sentido, utilidad y vida a los imnensos recursos naturales, hasta e11lonces 

desperdiciados)' sin valor para el indígena. Recursos enriquecidos eDil la introducción de los animales y 

plantas venidos de EspGl1a. V~va un justo recuerdo a quienes abrieron de par en par el arcó" de esas 

riquezas aridoamericanas y las brindaron a los hombres de todo el mundo: el imponderable mestizo 

A1iguel Caldera, padre de los asentamientos humanos del altiplano, y los capitanes a sus órdenes; los 

misioneros franciscanos, que aseguraron la paz y amorosa)' pacientemellle nos dieron todo lo que de bueno 

'7 tenemos. f,-

La existencia de estos asentamientos como entidades urbanas, conurbadas 

o rurales; representa actualmente un reto ante el desarrollo integral de los municipios y 

los estados con tradición minera de nuestro país; al considerarlos desde su dimensión 

histórica, y cuestionar los procesos que condujeron·a su creación, a la conformación de 

su acervo cultural y al nivel urbano-arquitectónico que alcanzaron a partir de su actividad 

productiva. 

~7. Montejano y Aguifiaga. Rafael. "La Minería en San Luis Potosí" Pág. 60 
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Al estudiarlos como manifestaciones únicas en su género. representantes 

de una identidad sociocultural; nos percatamos de sus posibilidades evolutivas para 

adaptarse y recrear condiciones de desarrollo lo suficientemente loables y flexibles, que 

puedan ser asimiladas por la población de estas entidades sin detrimento de sus 

costumbres, de sus valores sociales y sus tradiciones; condiciones que los integren a los 

cambios y exigel\cias del nuevo siglo y garanticen beneficios económicos permanentes. 

Hoy, tales cuestiones adquieren un alto valor como alternativas para el 

desarrollo sustentable de las entidades municipales; pues presuponen la posibilidad de 

generar transformaciones graduales y reversibles sobre los patrones de crecimiento de los 

núcleos urbanos que permitan el ajuste cultural y socioeconómico de estas comunidades, 

y al mismo tiempo plantean la posibilidad de descubrir nuevas formas de aprovechar el 

potencial histórico y patrimonial de sus bienes inmuebles hoy abandonados y 

deteriorados; así como de la belleza de sus paisajes naturales. 

Ante las enseñanzas que nos ha dejado la experiencia, se puede apreciar 

claramente cuales son las consecuencias que traería consigo la adopción de modelos 

temporales de transformación y de sistemas productivos predominantes sustentados en la 

explotación de los recursos minerales que aún prometen beneficios inmediatos. Muchas 

son las perspectivas que vislumbran nuevas metas económicas y productivas para las 

zonas mineras de nuestro país. pero pocas o ningunas las propuestas que planteen el 

respeto al patrimonio cultural o histórico edificado de los pueblos y comunidades rurales 

que se encuentran asentados en su entorno; o que contemplen los efectos permanentes de 

beneficios sociales. urbanos y económicos; sin que ello implique pagar un alto precio 

por encima del bienestar común, la salud de la población, la biodiversidad y la identidad 

sociocultural de los pueblos. 
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4.2. Los Poblados Históricos de 

Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infante 

Indio Chichimeco. 
Fotografíe: José Luis Rojas. 
México en el Tiempo. N° 27 1998. Pág 14 

En el caminen/e de esa dilatadisima prol'incia hay 
más de cien leguas de tierra árida e ilifruct[fera; pero es la más 
socorrida de oro y plata. siendo principio obsermdo de esta 
pral/inda. que lIunro se descubren minas de oro ni plaJa en 

tierras féniles y fecundas, sino en e~ran::ru y sierras 

desienas de arboledas )' peladas;,)' así es conuill pYJloquio I?IJ 

esta tierra el decir: que tierra abundante ¡x:ua cosechas no hace 
buen maridage con minas de fundamenJo; y aWJque 

discurriendo a lo natural pudieramos decir que romo para la 
(ierra, fXJr esta causa apan;!Ct!/J los celTos que la depositan 
desnudos de toda jecwufidad .1.' arboleda. Pero mora/cando 
esta continuada experiencia, digo: que es aI/lstma y dÍl:ina 
providencia ¡xua que por este medio ~ l'q\'a poblando este 
Nuevo 1dundo, y es el caso: que a todos Jos mine,"ales ricos que 
se descubren. Juego acude multitud de gente al eco SOIlOro de la 
piOla. de cuantos lugares hay en América. y como en el sitio en 
el que se c:kscubren las minas es ilifructlfero de los necesarios 
mmuellimiemos, 10graJJ los labradores y criarkros de los 
comomos el expendio de sus semillas y ganados; y como estos 
S%S no pueden dar abasto al gentlo que concurre, se ven 
precisados otros, o por la necesidad o por codicia, a descubrir 
nuevas labores y poblar nue\'QS estancias de gallados, aún en 
las lierras de mayor peligro por los birrbaras, disponiendo Dios 
por este medio. que aún que las minas decre=can, quedan las 
tierras circunvecinas con las nuevas labores y estancias bien 
pobladas y con sJificieme comercio entre sus moradores. 

Fray José de .Arlegui. 

Los asentamientos de ongen minero, desde su nacimiento estuvieron 

predestinados a la suerte que corrieran las vetas de oro y plata, al azar y la fortuna del 

explorador y a los cambios que impondría el devenir de los tiempos. Pero aquellos que 

nacieron en el territorio ardioamericano, y más aún, en el pleno corazón de las tierras 

Chichimecas hacia los finales del siglo XV; llevaban consigo una doble misión que los 

distinguiría de los del resto de la Nueva España, pues además de extraer las riquezas 

que prodigaban el oro y la plata y poner por sentado el avance territorial novohispano; 

tuvieron que llevar a cabo una ardua tarea de enculturación, librar una larga y fatigosa 

batalla por predominar sobre los grupos étnicos nativos para consolidarse como 

pueblos; y por sobrevivir ante las más inhóspitas condiciones geográficas. 
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La historia de los asentamientos que conformaron el actual estado de San 

Luis Potosí; describe ese espíritu de lucha por la adaptación al medio. por lograr la 

transformación del entorno natural, por establecer la simiente de una nueva estructura 

social y proquctiva que alcanzara el nivel de civilización a partir de aquella heterogénea 

mezcla de razas, voluntades y propósitos; lo que se logró y lo que quedó de aquel 

esfuerzo es más flue ~l testimonio de un pasado perdido. Es un reflejo mudo que se opaca 

lentamente en cada estación generacional, y a cada muestra de indiferencia que omite 

lo que no comprende. La voluntad humana o las circunstancias pueden determinar el 

curso de los acontecimientos que han de quedar perpetrados en la obra o en la historia de 

los pueblos, pero los personajes aparecen en la escena histórica sm un propósito 

predeterminado; sólo sus actos los llevan más allá de la realidad inmediata en que 

ensayan su vol untad. 

Para el ml0 de 1592, que se emprendieron las tareas de explotación en el Cerro de San 

Pedro; la iniciativa de las posesiones mineras ya estaba lógicamente en mallos de aquel hombre que 

quedaria escrito par la posteridad como su descubridor. 2B 11iguel Caldera quien fuera el 

principal promotor de las incursiones territoriales en el Gran Tunal; ya para ese 

entonces, tenía por bien conocidos y explorados aquellos lares, y poseía una perspectiva 

mucho más amplia de las posibilidades y ventajas que podían encontrarse en aquella 

región geográfica. 

!8. Tomo l. Cap. XXIV, ''Historia de San Luis Potosí" Velázquez, Primo Feliciano. Apud. Wayne Powell. Philip. Op. Cit pp. 
21:5 ·218 

Nota: 

"La trarú.::lÓl! almwntada por el ftona~o cronista &saJenqu€ d:.ce que Caldera. sumamente res.r;etado por 
los guacJuclules, se hallaba. €"l el presidIO del VaIle dq san Fran.clsco, parada normal en can:mo a Rin Veme, cuan.t!n \'lO J W7 

IndiO adDmado con una pmtura "amanlla" de evuiEnlemente ongen metdllco. Cuü.ndo Aliguel pregWllÓ al mdlO donde habla 
encontrado pedrascon esecoior. el abongen gUlÓ al capltdna lasco/mas del Ta!lgamm:ga. El testmUJnlO de B{ll2lenque se ve 
co~¡irmado por el testlTr,OmO de la "HOja de servlclOsH de Qrtzz Fuenrr.a)'or. dondE se da el r..on:bre del mdLO co"..o GU.11znarr"z. 
uno de Jos ¡ejQ guacrJcfules paCificados JXH Caldera": 

Aun que se sab€ de Ulcurszor.es preVIas y e:r.p!oraclOfles de Caldera en la zona de! ~·alle de San Lu1s; las 
p'11r.erasdenUJ1ClaSCOll quE se dlo ImclO a /.J e:rpJotaclOn del Cerro de S1n Pedro. jueron hechas en su oombre por gen/e de su 
cor,fianzn. puesto que él se enconlraha en Mezqw.tlc at€ncúel1do dIver:;osasUlltos relaclOnados con sus mspon.sabduiades ofiCiales 
corr.o JustlCla Mayor de la Frontera. la:; pnmerasder.:mClas mmercsen nombre de caldera. fueron hechas por un gr .. po de sus 
colaboradores pldscercancs y paneJI.tes. entre lasque se enconJraban: Pedro BenIto. Pedro de Anda. AnJor,JO GóM.?Z dE A[ojlca 
y Pedro Gómez de BUltrón Gregono de LeÓ'l: 3' .. yerno. Juan de la Torro y CnstóbaJ de Jqrel. El pnmer caJl:'O m1.1lero qWJ se 
ruzo en amo de Sm Pairo a nombre de Calder,; jüe el de la mma de la Dw:ubndora y despuÉ3 el ck /tJ. nuna !1a"..ada la 
GuacmcrJla: Una vez deJunJ.tadas la:; básJ.ca.:; rec!<lm(J.ClOnEs riE Cddera. SdS agerJes /Jamaron a Jo:; demas quzenes quISleTan 
hacer deflunCU1S mmeras l11l.enlras que Juan ck la To"e se oaqJa!::a de CIertas excavaczo!Ws y milllples tom:1.S ck muestras 
nunerales en la dexubndara. afirmando asl los titulas de 3' .. suegro. Y Pedro de Anda rilo al cerro pnnclp:lI ofic¡aJnwl.le el 
nombre de "Sal! Pcdro H Habla en el gmpo por lo menas otros tres Pedros para apoyarlo en esto y Pedro {(lJ'Y'.b¡¡jnf .. e el nombre 
del pldre de Cafdgra. 
Despu.es de las deJ'lUllclos. Jos descubndore:; se dlngleron a W1Q caventa donde rr::da:taron una declaracIÓn jórmnJ de los 
aconteanuentos. POI'" la tarde regresaron al puesto de San. MIgJ.e1 de Me::qUltzc dandepor la noche regzstraronformalmznte los 
titulas ante el exnbano real. FranCISCO Beltrtin el 4 de marzo de 1592 
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Paralelamente a las primeras denuncias mmeras que se hicieron a su 

nombre en el Cerro de San Pedro: se llevaron a cabo incursiones con intensiones de 

pacificación, en la región del Río Verde; con esta mentalidad, Caldera tomó medidas 

preventivas para la seguridad y resguardo del asentamiento recién conformado de San 

Luis, pero al mismo tiempo, y velando por sus intereses personales en las propiedades 

que recién habíq conseguido; asentó a un grupo de guachi chiles. en una región más al 

oriente del campamento minero de Cerro de San Pedro. 

El Valle del Armadillo se mició como la fundación de un punto 

estratégico para la defensa y conquista de aquella zona, pero al mismo tiempo constituyó 

para Caldera la posesión asegurada par sí; de tierras óptimas para el aprovechamiento 

de los recursos naturales que se encontraban en ese sector. 

El agua indispensable para el beneficio de las mInas y la madera 

necesaria para la elaboración del carbón que se empleaba en las fundiciones se podían 

conseguir fácilmente en aquella región, que al mismo tiempo era un buen lugar para la 

crianza de ganado. 

De esta manera, empezaron a establecerse en el valle de San Luis, 

ranchos, caseríos, haciendas de beneficio y pueblos como San Francisco de los Pozos y 

La Pila; y asentamientos mineros en los alrededores del Cerro: como Real del Monte, 

Valle del Armadillo, San Antonio de la Sauceda entre otros. Que en sí conformaron la 

zona minera de San Luis PotosÍ. De entre estos asentamientos, destacan por su origen y 

por su participación en la historia cultural, política y económica de aquella provincia; los 

poblados de Armadillo de los Infante y el asentamIento minero de Cerro de san Pedro. 

El origen de estos pueblos y su influencia como elementos estructurantes 

dentro de la red territorial del valle de San Luis; está estrechamente hgada a la visión 

del capitán Caldera como fundador y Pacificador de indios; ya que tanto en el 

asentamiento novohispano de San Luis Minas del Potosí como en las periferias del 

mismo cerro; la distribución y emplazamiento de cada uno de estos lugares obedeció 

tácticamente a su experiencia en la guerra y en la paz, pero también a sus perspectivas 

de expansión y a sus intereses personales como hombre de negocios .. Estos primeros 

poblados iniciaron el sistema de caminos y asentamientos que soportarían las 

actividades mineras, que con el tiempo llegarían a extender el dominio español y la 

apropiación definitiva del norte de nuestro país. 
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Paralelamente a las primeras construcciones de Cerro de San Pedro, el 

capitán Caldera estableció el primer laboreo de sus minas; y desde ahí ejerció un 

control más directo sobre el asentamiento más apartado de la región, que en ese entonces 

era el Valle del Armadillo, lugar que posteriormente pasaría a formar parte de sus 

posesiones personales por concesión real del Virrey Velasco Ir. "En las colillas recorridas 

por arro}'os y cubiertas d.e caelos y me=quites, seis o siete kilómetros al este del ahora animadísimo Cerro 

de San Pedro, el capitán Caldera encontró y apartó el local más com'eniente para extraer el metal a sus 

minerales. El sitio de su hacienda de beneficio no era ideal, pero. Cierto que había madera abundante )' 

muy a mallo para sus honlOs; pero el arroyo estrecho .v profundo que se ensanchaba en sus curvas al 

llegar al sitio de Caldera, sólo le daba suficiente agua en la estación de I1m-'fas. de mayo a octubre. " 19 

Este lugar se conoció como Real del Monte, hoy Monte Caldera, y fue en 

los primeros años de la fundación de San Luis Minas del Potosí y de la consolidación de 

la zona minera; el cuartel general y base de operaciones mineras de Caldera. En este 

sitio estableció su hacienda de beneficio, donde para la fundición de los metales, no 

requería de un traslado tan distante como el que implicaría si se híciese hacia sus 

propiedades en San Luis. Entre las primeras construcciones que se edificaron en este 

lugar se cuentan la casa de Caldera, con un gran cobertizo que albergaba su ingenio, en 

el que tenía sus aparatos para triturar, lavar y separar el plomo de la plata; dos hornos, 

uno para fundir y el otro par refinar, planchas de plomo fundido y tres plataformas para 

los fuelles. 

Otras construcciones eran las casas de los empleados, que trabajaban para 

él en las minas y en la fabricación del carbón, entre otras que eran las casas de los 

hombres, mujeres y niños indígenas asentados ahí como resultado de los acuerdos de paz. 

También estaban las casas de los hombres que formaban parte de la comitiva de Miguel 

Caldera, entre los que se encontraban: Martín de Nava, Alonso Carrillo, y Alonso 

Hemández de la Vega, que era el principal supervisor de Caldera. Pese a que en un 

principio las primeras casas de los indios y trabajadores eran sólo chozas, con el tiempo 

llegaron conformar la traza y distribución general del asentamiento. 

29. Wayne Powell, Philip. Op. Cit. pág. 247 
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De esta manera, la existencia del asentamiento del Real del l\Jonte, 

constituyó el primer lazo entre los asentamientos de Armadillo y Cerro de San Pedro que 

influiría en su posterior desarrollo como pueblos, como villas, como ingenios, como 

haciendas de beneftcio o como congregacIOnes; pues los nexoS que los 

interrelacionaban, se originaban en su valía como posesiones patrimoniales· de un sólo 

hombre, y por 19 afi!1, del criterio e intenciones con que habían sido plantados en el 

emplazamiento correspondiente que les procuró su fundador. 

Aúnque, cada construcción en los mencionados lugares, nació de un 

propósito y de una intensión de distribución y ordenamiento personalizados; también 

obedecía a experiencias, costumbres, hábitos y a acuerdos socioculturales entre los que 

lo habitarían y le aportarían gradualmente y sin apego a ponderaciones ajenas: el rasgo 

particular de su personalidad. 

Templo de Se ~ Miguel. En e' Pueblo de Monte Caldero. Municipio de cerro de San Pedro Son lult Pot05f. 
FotograllC'l ~umoda po, e. autor. 

"Uno de los principales edificios de Caldera fue una iglesia, cuyo capellán era Juan de 

la ¡Hora. hijo de uno de los amigos Íntimos de Aligue/, Eugenio de la Alora. Esta Capilla era lma necesidad 

básica, alÍn cp..le principalmente simbólica al principio. poTa que se acercaran al cristianismo los 

primitivos recién allegados. Sin embargo, 110 era lma misión básica paTa este propósito, sino un santuario 

para quienes ya eran cristianos, fuesen blancos, negros, indios o castas. " 30 

JO. Wayne Powell. Philip. Op. Cit. Pás;. 248 
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Este primer acto constructivo sobresaliente, era común en aquella epoca 

puesto que la imagen de la iglesia estaba ya asociada con el proceso de aculturación v se 

proyectaba como una institución social; pero al mismo tiempo constituía un parámetro 

de ordenamiento en función del cual, se distribuirían el resto de los espacios públicos, se 

orientaría el sentido y entramado de las calles y la parcelación de los predios. La iglesia 

como elemento. de congregación fue desde su nacimiento un elemento urbano que 

representaría la identidad local de cada asentamiento, y como entidad arquitectónica; el 

edificio que sintetizaría el nivel de desarrollo de cada pueblo, en lo cultural, en lo social y 

en lo político económico. 

La mayoría de los asentamientos de origen minero de esta zona, volcaron 

sobre la construcción de sus templos. capillas y parroquias; la mentalidad y personalidad 

propios de su forma de vida. Es por eso que los templos del desierto del altiplano 

potosino están dotados de un espíritu práctico que nos describen en que términos fue 

promovida la paz por las órdenes religiosas; pero también nos reflejan la prosperidad 

de los yacimientos mineros y la fortuna que lograron amasar sus devotos bienhechores y 

sus más humildes fieles. 

El Pueblo de Real del Monte. es un claro ejemplo de la fundación de los 

asentamientos mineros del altiplano potosino. Altamente dependientes de la prosperidad 

del yacimiento que los engendró. Para los primeros años en que arrancaron las labores 

de explotación de Cerro de San Pedro. la frontera aún era peligrosa, y bajo esta visión, 

no se consideraba pertinente la inversión de recursos económicos ni humanos en la 

construcción de un establecimiento complejo a largo plazo; ya que el abastecimiento de 

agua no era tan abundante que lo permitiera. 

De esta manera. el resto de los espacios que constituirían cada uno de 

estos asentamientos, estarían sujetos a estas determinantes; y enfocados exclusivamente 

a la actividad económica o productiva que habrían de desarrollar. 

El Monte Caldera o Real del Monte, se conocería en un principio, como 

un asentamiento propio para la fundición, según se apreció por su elemental 

equipamiento. "No se empleaba alU el proceso de amalgamación con trogue, más complicado y 
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costoso. Los mi1lerales de San Pedro abundaban en plomo natural, que podia usarse como fundente": 31 y 

con el tiempo se ganaría una posición mas sólida a base de participar económicamente 

en la ruta comercial que conducía al Río Verde y al puerto de Tampico; ruta que en su 

arranque partía desde San Luis Potosí, conectaba con Soledad de Los Ranchos, el Cerro 

de San Pedro, pasaba por el Real del Monte y llegaba al Valle de la Visitación de nuestra 

señora. Santa ISilbel gel Armadillo. 

El asentamiento del Valle del Armadillo, llegó a ser una concurrida 

parroquia a la cual debió su posterior nombre; que dio cuenta de un importante auge 

económiCO y comercial que le permitieron un mayor desarrollo, incluso que el del 

yacimiento minero de San Pedro y que el del Real del Monte. Este lugar, también 

propiedad de Miguel Caldera, proveía de materias primas y agua al asentamiento del Real 

del monte; en él, se encontraban dos estancias de Ganado Mayor junto con cuatro 

caballerías de tierra." Su origen, se remonta hacia las primeras incursiones que llevó a 

cabo Miguel Caldera con miras a la pacificación de la cuenca del Río Verde; de hecho . 

. puede suponerse que existió poco antes de iniciarse formalmente el poblamiento de Cerro 

de San Pedro o muy paralelo a esa época. 

31. Wa)nt' Powell. Philip. Op. Cif. Pá!:. 2.50 

El de:;cuon>r.:e>:1o de /1U2\'OS pl'Cces;;:; de ClY.:zJgJJr.acIÓf/ para. otter.er la pI.J!a. cetr,:) e: benefiCIO de p.:11Io :de::.do peor BJ'fo!omé r::!E 

lv!cdma l:üClQ /.~5:! en P.uhuca: c.uP..;ue com¡:/zcaxy h:I:'la m.i; :ie!zcJ.do el prccc:;o ,.-,etalzi.rglcO. abarató mucr.o los costo:; y permUtó 
el trarameltto áe rnmer;¡}es pobres q..e antes no pcdf.:m :;eT betlR}clado:;, 
Rafad Afonl.yano no;; reJiere en .1'""': izbro de L1 Mlr-.eria en Sln ll/J.S rotos: (Fjg. ;8): que para 15!XJ, el P. Joseph dE Aco.::ta habla 
p!..l.bitcGdo su H!3tona N::turd de la:; 1r..::lt:u en :.1 ;¡ ... e rkacó el C~it:Jo 1} de:;:. :lcro F/ a la descrlp::ujfl :;:1I/el1::.2d¡J del ber.<:JiClG 
For CO({..2. tJ! c011'.o se procedi.1 en e; Pen'< ha::l.'1 ! 5¿"': q.4R er..1. 1Iger:111~r.te "ii?}:>rado. El n;¡smo :;:stelr.a dR Pedro Ferndrdez de 
Felasco. lIlventJdo en 1571. qWCJl - asegura. e! Pra.n:o Aco.>1a - habL.1 aprouúdo en Mé.tlco el Maodo de Medma y Jo adaptó a las 
m!l~de PerJ. en 1591. un.=i'.o «ntc; dd dEsC' ... bnnuento de las P1l!14S a.? &1: h:dro: Ir,J7uyó p:x:tenomrnte en el dlmomsl.Onmnzenta y 
orga'll=aclÓn de e3p1C1.O:; en tor'1.O a la:; JCtmdJ.Ó?s produCll ... .1s. 
El 'lUC\'O s¡.::tenu de .Uedl'lo1. p~:;Cl'ui:.o:d:J d.;: WlnaJ¡Je:; y detalle:;; e;;¡g,J 1.1 InturaclC'l)' la mch.:nda con m.z:os o '!!DImos. para 
obtener un pe/va o harz'U1 q.Je. ell el pano del m.gef'.Jo. se mc::r12 con sJl (sJlnvr:J.doJ. eOll natas :;u:;taJICI.2: maglstr,zes (pnt~ dE 
hIerro y cobre to.::tadu.:;) y con mercuno. todo en do::::.s v.:mables y <1fiecuada:;; /a mecla resultante se extIende y tnfla hasta que la 
amalgama e:; perJecta; enlonce:; :;e lav(;. se eJ.pr¡~ la mczda. se s''':'luraJ1. de dJ,;:.s I.::s pIñas de plata - 1>JercUTIO y por dEst¡!aaón y 
fiJ.ndtaóI: se obnene puro el pnmer n-.cLll y Si! rcc ... pcra pJ.rt.: de; seg:.a::1.o F:U'a ut¡¡'¡::,::no de nuevo. El fJ~rCl.4nO se hIZO asi 
unpre:;andJ.ble para obtener plaJa. y r.oes c::.traAJ que 1.2 Corana .;onYlerta (l559j rn monopol¡o estatal su trdfico desde la:; mmas de 
AJma:ten; por las analaga.; razo'lE:; se ret!eró (1580-1606) que It;.:; &,/¡n,as l'11¿:crt.lfileSeranpropu:dad del rey. 
3~. Ibidem. Pág. 250 

(]na caballería de llerra compre~día cerC2 de 550 a 6X1 \'ara:; cULldradas: y Wla estancIa era el témuno anfl/Jano con el cual se 
de.ngnaru una :;upzrfiCle q'de en unpnnaplo fúe de f::mr.a Clrcular, de aproxzma:::.1mente ur..;. legua elE radw, y de:.;pués de ClnCO nul o 
dos m;1 qu¡n¡er.tos p,;::;os en cuadro. o se,;:: :m.::Je'1be:;. de 70X' Y 35:;;) 'rlCtr03 cl.:lárJ,dos re:;¡XC!IW11nelzte, segun foera de g.'111ado 
>.>¡c¡yor o Jrenor 
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En el ancho arroyo del llamado \" alle del Armadillo. unas cuantos 

kilómetros al noreste del Real del Monte, se iniciaba el Río \"erde, \" al mismo tiempo, un 

notable cambio en la geografía, el paisaje, la vegetación y la fauna: en aquella zona. se 

encontraban unos parajes donde al lado del arroyo, había fuentes y una profunda quebrada 

que contenía un estanque este emplazamiento era uno de los sitios preferidos por los 

nómadas guachjchiles, por su agreste terreno circundante de profundas barrancas y 

pendientes empinadas. Y el capitán caldera, al percatarse de esto. lo utilizó inicialmente 

para asentar tribus recién pacificadas y rancherías que venían al llamado de los alimentos 

y las ropas. Para aquel entonces, estas tierras ya eran explotadas como estancias de 

ganado por Pedro Cid, el sobrino del capitán Caldera, y por ello, el capitán se las heredó, 

todavía antes de que se diera el descubrimiento minero de Cerro de San Pedro. 

"EI capitán Caldera atrajo a nntchos de los desfRlrlos a sus propias tierras del Real del 

J\fonle .'" a las del Armadillo; prometiéndoles alimentos y ropa, alojamiento. enseliGlco agrícola y protección: 

en suma, un modo de vida considerablemente más atractivo y seguro que su normal hlcha precaria por la 

vida. Juma COI1 esto, los indios habían de recollocer la soberanía del rey, aprender a trabajar UIl poco y 

escuchar con cierta paciencia los mensajes espirituales y Jas reprimendas moralistas de los Frailes en temas 

como la embriague:. la pereza y la promiscuidad seJ.llal." 33 

Los grupos que consiguió reunir en el Valle del Armadillo. en un principio 

estuvieron renuentes a la vida sedentaria. y su asentamiento no era totalmente definitivo: 

las primeras manifestaciones de establecerse, se dieron hasta 1592 con el descubrimiento 

del ~·1ineral de San Pedro, ya que la subsistencia de Real del Monte dependía del 

abastecimiento de agua y materias primas que había en Armadillo: y así mismo. el 

beneficio de los minerales e:-.1raídos del Cerro de San Pedro. dependía de la Existencia de 

Real dell\!onte. De esta manera. se estableció una estrecha relación entre Armadillo, Real 

del Monte y Cerro de San Pedro; pues ya para ese año, se había asignado un capitán al 

frente de los guachichiles de Armadillo. 

Hay que recordar que los esfuerzos de Miguel Caldera, todavía no lograban 

una total paciiicación del Río Verde y que sus intereses personales convenían con sus 

deberes oficiales; razón por la cual, el asentamiento de Armadillo 

33. Wa}llt" Powell. Philip. Op. Cito Pág. 249 
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se constituyó como un pUesto de defensa ante los posibles ataques qUe pudiera sutI-ir el 

asentamiento de San Luis. De este modo. el incremento poblacional y el establecimiento 

deftnitivo del pueblo de Armadillo se detlnió ante el primer incidente de guerra que tuvo 

lugar en esa época. 

Hacia el mes de enero de 1593. cuando se propagaba el descubrimiento de las l\finas de 

Pinos y acababa de establecerse como alcalde de San Luis Don Juan López de Riego. quien sucediera a 

Juan de OFlate en ese cargo; tlmd¡ó la alarma ante un posible ataque de los indios PállllCOS que 

merodeaban la zona nordeste del nimbo de Río 1 ~erde. La amena=a surgió después de que un gnlpo de estos 

nómadas robó caballos del ase/llamiento del Real del .\fonte y ganado del Amurdil/o: hiriendo algullos de 

los guachichi/es que ahí moraban y robando sus arcos :rflechas para atacar lluel-'ame11le. El capitán Alonso 

de Caruije quien estuviera alfrente de los indios aseJ1lados en el Armadillo; supo de es/e hecho, por que 

tropezó eOIl/os pállUCOS ladrones, acto seguido, llevó la /loticia a Pedro de Anda y asi corrió la vo: y los 

p1'lilcipales Jefes Chiehimecas, Pedro Scmchez. Guatiname. Aligue/ Caldera. Yarm/pe. Alaguaciguaqui. 

TaJ~vllacoa)' Guacamuqui. illmediatameme dieron aviso a San Luis. 34 

Este hecho marcó el inicio de un nuevo incremento poblacional en el 

asentamiento de Armadillo y provocó su emplazamiento definitivo. La existencia de este 

pueblo contlrmó así su importancia como puesto fronterizo y cobró un mayor interés entre 

las actividades mineras de Miguel Caldera, pues esto signiiicaba para él, qUe por encima de 

todo imperativo oftcial, debería de conseguirse la pacitlcación del Río Verde; que sería la 

clave de la expansión territorial hispana en la región pánuca o huasteca y se aseguraría la 

existencia y consolidación de sus propiedades recién conseguidas. 

Para el año de 1595, todavía perduraba la alarma de un posible ataque, y 

así se emprendió un equipamiento general para la defensa de los asentamientos de la 

zona minera de san Luis Potosi; pues para el mes de noviembre de ese año, el alcalde 

ordenó que a causa de los pasados acontecimientos y futuras posibilidades: mIneros y 

comerciantes mantuvieran listas sus armas de defensa y ataque. De esta manera, en el 

Armadillo se incrementó la población y se estableció acopio de pertrechos y armas; para 

el año de 159,;\ el alcalde Mayor López de Riego visitó. 

34. Wayne Powell. Philip. Op. Cit. Pág. 243 

166 



Presermción de Poblados Históricos. 

aquella zona en un recorrido de supervIsión; de esto da cuenta en un documento donde 

manifiesta: "Y el dicho Capitán Caldera dijo que 5in/o que se ha visto tiene en es/e real.\'frontera otros 

criados también y armas,)' más de cien yeguas y olras bestias mulares y cabal/os J' muchos pertrechos para 

el avío y beneficio des/a hacienda y real y seguridad y guarda de todo ello. porque conviene lo haya por 

estar y tener fundado este real y hacienda lan en/rontera de indios." 3S 

De la congregación de indios bajo alguna autoridad religiosa, sólo se tienen 

datos confusos, así como de la construcción de su primer templo que muy posiblemente se 

construyó como capellanía o como capilla. Actualmente, se conocen en el lugar dos 

templos: uno que es la antigua iglesia parroquial, conocida hoy como santuario de 

Guadalupe; y el otro templo que es la actual Iglesia Parroquial de Santa Isabel. El padre 

A1eza clIenta que existió aIro templo previamente. en ClIJ'O TmlTO oriental de la Torre vieja existió una piedra 

que indicaba que en 1600 se inició su cOllslnJccióll. En cambio el autor Aguirre escribió que se ignora 

donde haya estado fa/templo primitivo; que se sabe, fue demolido haCIa 1890; o en que tiempo se cOllstn'.\'ó 

la antigua iglesia parroquial que ho)' existe,36 

Lo cierto es que al igual que en la mayoría de los asentamientos mineros de 

ese entonces, la erección del templo influyó determinantemente en la configuración de su 

traza. actualmente los dos templos existentes que se localizan en puntos sur y norte del 

poblado, reflejan como se estructuraron el tránsito y trazo de la calle principal que corre 

paralela al cauce del arroyo que atraviesa dicho asentamiento y lo divide en dos sectores. 

La existencia de Armadillo, pese a que esfll\'o ligada estrechamente en un principio a la 

explotación minera de Cerro de San Pedro, y se desarrolló posteriormente como UI1 punto importaflle de 

tránsito comercial. Su desarrollo urbano da cuenta de el/o a pesar del drástico descenso de la población que 

ha reflejado en las últimas cinco décadas, A el/o, hay que agregarle su trascendencia como pueblo 

fronterizo: factor que fomentó el comercio que lo llevaría a IIn grado mayor de desarrollo y crecimiento. 37 

35. Wa>ne Powell, Phi'ip Op. Cit. Pág. 248 

36. Montejano y Aguiñaga, Rafael. "El Valle de Santa Isabel del Annadillo S. 1. P." Pág. 19 

, . 
• "de la pág. 176." Compendio y Descripción de las Indias Occidentales", Washington D. C. 1948, Vázquez de Espinosa Antonio, 

(sic.): Apud. Montejano y Aguiñaga. Rafael. "El Valle de Santa Isabel del Arnladillo S. 1. P." Pág. 17 
Al parecer, el ¡;:..cb!o Cr2ClÓ prol;Jo. CC'ltnb.¡yeron a su Ms.::.rro1lo el tro1btlJo de las nilnas, en pnnu!r lugar, y luego 1.: jJegad~ de la 
llegada de espaflok:; y negros y la con.ngUle!lte neceSIdad de amp/iar la ag"lcwtura y la ganaderla. Clro f..u:tor q:.iC croper:J a su 

creCl.m:er.to foe el hecho de CJlI2 wno a quedar en la m!a - lo que jotn2n!ó su con'J2rao - qUE ~ abnó p~ra el oncr.!a, donde Jo:; 
jra!/CLSCélWS dE la pTCh'mCla de.san Pedro y &n. Pi1b1o dE Afichoacd.n e.."1aban fundan,do un.l sene rk OlS.JS y con\'ento.; q .... e luego 
Integraron la custocia dBl Rlo Verde. De el/o da fe el cronIsta An!OJUO Vázquez de Espmosa qwen, por 1612. e:;tu\'o €"Il M~ICO, y 
escnb:.ó: '~"l:? '\.'..2 de San ÚlLS Potas} ha:::u el Rio Verde. 12 leguas al Armaóllo. donr:k se camrna por e:;[(' rwr'.bo al Río Ifantado dé las 
Cali1ba:;.:ls; y de alIi al d2 las Niwfljas y lUEgO al Rb Verde 
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Posteriormente, gracias a su importancia corno Parroquia. el Pueblo de Armadillo 

logró gracias a su loca!i=ación geográfica quedar inscrito en el área de h!fluellcia de la Diócesis de 

lv/ichoacán: circwlStallcia que a la larga. le aseguró una vida más estable' pues como Jurisdicción 

Parroquial, la. de Armadillo fue la más extensa que se conoció.38 

A partir de los datos históricos conocidos, de las muestras de desarrollo y del estado actual 
en que se encuentra su imagen urbana y la problemática de su población~ se tiene que los poblados 
Históricos de Cerrq de ~an Pedro y Armadillo de los Infante, representan simultáneamente las dos t'\.1Tmas 
básicas de fundación de asentamientos mineros que se establecieron en la región del altiplano potosino 
hacia los finales del siglo XVI y principios del siglo XVII; en los que se pueden observar los aspectos mas 

elementales de organización del espacio en tomo a las actividades productivas que caracterizar(lIl la época 
de su fundación; así como las posteriores transformaciones que los condujeron hasta las condiciones de 
subdesarrollo, rezago social, conservación o alteración urbano-arquitectónica que actualmente presentan. 

(I;tQulerda) Manche urbane del Poblado de origen minoro do Armadillo do 105 Infente. 
(Dorecho) ManCha Urbano del Poblada do origen minero de Cerro do San Pedro. 
Ambos, Cabeceras Municipales do sus respectivos nombres; en el Estedo de San luis 
Potosi. 

Planos elaboredos por el autor. 

Tampoco hay que pasar inadvertidas las diferencias geográficas y topográficas que 
detenninaron su emplazamiento; favoreciendo o restringiendo la generación de espacios dentro de su 

estructura urbana; o creando condiciones ambientales que permitieran el desarrollo de actividades 
productivas alternativas o bien., de formas especializadas de·canalizar los recursos bióticos para asegurar 

así la sub.sistencia de la población a un grado tal, que permitieran proyectar la futura expansión de 
servicios e infraestructura locales. 

38. Velázquez, Primo Felicinno. ''Historia de San Luis Potosi" Tomo n, Pp. 26, 27 
En cuanto a la ju.nsdlCClÓ'l, SI por el sur de! Anr~dz.'lo, y.1 s€ es!~a J'jr>r.:..r.do la parrcqw.a de CeTro de Scm Pedro y terJa una 

CapelJalÚü q:ieJ~ndó Caldera en el Real del Monte, y por el Orzente S2 ettell.día lajUn:xilccLÓn de San. Miguel de MezqwtlC. por los 
aIras wentos quedaban la:; tzerra.; virgenes. De esta modo, hacw. el r.orte, la ]'.msdJ.cclón del AnnadzJlo se e.xtendJ.ó hasta rr.ds allá. de 
PeonJlos, que ya se nuer.!a por 1605, punte de apoyo p:lra el desr:ubrzn:um!? (1615). de las .'11U!asdel Real de Guadalcazar, y ¡XH el 
orze'lte hasta encontrar lo:; ImMs de lajuTlsdlcClón de la cu:;tcdla del Rlo fleme. Conprendi.a. pues, y ya dEsd2 el Slg/O );.V!1, todo 10 

q' ... e san. hoy /os mwuCIP¡OS de Ann.uizJio (excepto una Jxute dE io q ... e tocó a &.n Pedro), de &:n Ncolris Jo/enlUlo y JXlTte de /os de 
VIlla Hidalgo y Cernlos. 
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4.3. Localización Regional y :\IiCl'o-l'egional 

De la Zona Minera de San Luis PotosÍ, 

Comino de .ntrada al r;luetolo de Cerro de Son Pedro. S. L P. 
Al londa, I~ R .... O* de los viejos In.tOlOdonG$ abondonoc:lQl 
de lo ComDQnio Minero M_Ideana 

La curva dd paisaje se illler,.u",p" en el 

hori=onle por montaiJas pardas y a:ulosas a lo Io?jos y por 
nubes gruesar, garapiiiadas. fasciJladoramellle blancas. en la 

aJllIra. De cerca e s el desierto, con el nopal verdl! y agre 5i\'0. 
rodeado de pequeílos m"bustos imíriles, olorosos a yodo. 

Lo primero sucede en lodos los \'QJle s 

tropicales. pero lo segundo. el aren.al y la tUlla, sólo en 3mJ Luis 
Polosí. Aquí La obra de los dioses es hostil, pero hospitalaria la 

del hombre, La ciudad. como una mesa plles/a en UJI mamel 

geológico de cuar=o, seilorea el desierto y acoge al viajero. 

En la .J\lon/afia, las ciudades se adhieren 
a las rocas y se adaptaJl al paisaje. En el mI/e lar ciudades 

posan )' descaJJsan Una torre, en la monlmla. es WJa 

continuidad del pefiasco, que se erige integrándose al ambiente. 

Una tom? en la planicie. es un desajlo a la superficie natural 

San Luis PotoSÍ es UIl espejismo real en el desierto. e1Jlre dos 

guardianes de piedra: El Cerro de San Pedro y/a Sien-a de San 

i.\figueli/o. dicho así, eOIl carUlo. San LJlis L\' Il:"y de Francia. 

hijo de un capeto y una B1QJICl1 de Castilla. dio e/nombre; UII 

cerro del PotosÍ. ell Perú, HPilón de a::úear de grQJlde boj" ron 

en/rafias de plata. dio el apellido. formáJJdose así el melódico 

nombre. al/o. sOlloro y significativo ~ del .\!exieallo San Luis 

Potosí. 

Francisco de la Alaza. 

Las diferencias geológicas y edafológicas que existen entre los paisajes de 

los poblados históricos de Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infante, se deben a su 

localización geográfica, que los ubica en el extremo nor·oriente de una zona topográfica 

denominada "escalera potosina"; que abarca una extensión territorial montañosa entre la 

cuenca del Río Verde y el altiplano potosino. "Sierra." intrincadas, si/ves/res.r desconocidas sirven 

de peralte a cada escalón, diferenciándose una planicie de la otra climática y ecológicamente, en forma muy 

marcada. 
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Tórrido, húmedo)' relrá/ico es el primer escalón del suelo po/asino. que arranca desde las 

I/G/nlras costeras del golfo, hasta el pie de la boscosa Sierra Jladre Oriental. Este escalón COlllt1JG altura de 

100 m. sobre el nivel del mar es conocido como la Huasteca. f. . .} 

La plataforma final que viene después de otros escalones, con WJa altura promedio de 

2000 metros. ancha, rasa J' fría es la estepa poto silla. un pelleplano que se extiende más allá de los límites 

occidentales del estado .v se pierde. en el horizonte zaca/eeano, hacia (!J desierto de Chihuahua: cOllocida 

como altiplano potosino." 39 

La extensión de esta última plataforma, abarca dentro de su territorio a los 

municipios de Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, Cerro de San Pedro, Armadillo de los 

Infante, San Nicolás Tolentino, Cerritos, Villa Hidalgo y Guadalcazar; dentro de este 

conjunto se extendió la influencia de la actividad minera que fue motivo de sus principales 

asentamientos y origen de su homogeneidad sociocultural. 

San Luis ;::¡E:~~~ Capttal e 

3, Escolón, 2000 m. 
Sobre el nlvol dol mor. 

Huasteco 

MAPA DE LA CONFORMACION TOPOGRAFICA DEL TERRITORIO POTOSINO. 
Mapa Elaborado por el Autor. 

39.,'La fantáslica Cuenca del Río verde. Guia Arqueológica. San Luis Potos!" Cabrera !piña, Octaviano. Apud Dávila Cabrera, Patricio; 

Zaragoza Ocada. Diana: Maribell, Lorena "Arqueología de San Luis Potosi" Pág. 33 
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Nuestra zona de estudio esta comprendida dentro del radio de intluencia que 

marcó el yacimiento minero de Cerro de san Pedro, que circunstancialmente estuvo ligado 

desde su descubrimiento; a la iimdación y consolidación de la ciudad de San Luis Potosi 

que llegó a convertirse en la capital del estado; razón por la cual. se ha empleado esa 

referencia para denominar al área de estudio de esta investigación como zona minera de 

San Luis Potosi, Este territorio está comprendido por un radio de aproximadamente 50 

kilómetros cuyo centro es el Cerro de San Pedro; superficie tal que. inscribe a los 

mUntClplOS: de Armadillo de los Infante, al municipio de Cerro de San Pedro. al de 

Soledad de Graciano Sánchez y a la ciudad de San Luis PotosÍ. 

Estos dos últimos, por ser uno la capital del estado el otro un mumclplo 

conurbado de la misma', se tomarán en cuenta solamente como variables determinantes de 

las propuestas de intervención que surjan en el desarrollo de este trabajo o en torno de su 

planteamiento general. En tanto los dos primeros municipios qUe se mencionaron; serán 

las entidades que por conceptualización (Poblados históricos) y por la naturaleza de su 

estructura urbano-arquitectónica. constituirán el principal objeto de estudio. 

La ubicación micro-regional de estos dos últimos municipios, obedece a 

diferentes circunstancias de desarrollo en la zona y a cualidades geográficas y topográficas 

muy específicas. La cabecera de Cerro de San Pedro, en donde se asienta el poblado que es motivo de 

Imeslro esnldio; se encuentra /oca/i:ado en las coordenadas geográficas: 2]° 13' latitud norle, :v 1100 48' 

longitud oeste. Dentro de la . topografia general de este municipio, se pueden apreciar dos regiones 

diferentes: una es plana J' llana, y corresponde o/valle de san Luis Potosí: que en su eXlellsi~1I. termina 

donde empie:a la din'sión política del municipio de Soledad de Graciano Sánche:;. La otra parte es 

mollfat1osa y está cOf!formada en su mayoria, por las derivaciones de la Sierra Gorda, esta cadena 

montañosa es conocida con el nombre de Sierra de San Ppdro. 40 

Por el suelo de este municipio, corren un gran número de arroyos y el 

mayor nace en la cabecera (hacia el rumbo del poblado de Monte Caldera), en el curso de 

este arroyo está construida la presa de los Melendez. 

-W. Ju<ÍTez Rueda, Delfina. "Compendio Orográfico. Histórico y l\,'fonográfico. con DalaS SociOC'con6micos del estado de San Luis 

Potosí" Pág. 41 
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PONIENTE 

CROQUIS DE LA TOPOGRAFIA DE LA ZONA DE ESTUDIO. (CORTE ESQUEMÁTICO) 
Elaborado por el autor. 

Tiene un clima seco y estepario con lluvias escasas en verano. Sus cultivos son todos de 

temporal y tiene explotaciones agrícolas mayores de 3 hectáreas cada 11110. El terrilorio de todo el1lllOlicipio 

tiene lDJQ extensión de 147 J.:nl y la cabecera del mW1icipio, que es propiamellfe el poblado histórico y 

punto de locali=ación de/yacimiento minero: está a ulla altura de 1860 me/ros sobre el nivel del mar. Tiene 

ocho centros de población, entre congregaciones y rmlcher,Ías, incJlI~"'el1do la cabecera lInmidpa/; es/os 

son: El Cerro de San Pedro, /Llonte caldera. Porte=ueJo. El Ejido de Calderón. Cuesta de Campa, La 

Zapatilla o la Joyita y Dil'isadero. 41 

La cabecera municipal de Armadillo de los Infante. también lugar del 

emplazamiento del poblado histórico del mismo nombre; se encuentra localizado hacia el 

oriente del Cerro de San Pedro; la extensión de todo el territorio municipal abarca 568.4 km'. 

aharcando así 1m 0.90% del/o/al de la superficie estatal. Es/e municipio se sitúa efllre las coordenadas 

geográficas: 22° 05' a 22° 25' de latitud norte: y 1000 30' a 1000 45' de longitud oeste: a l/na altllra de 

1614 metros sobre e/nivel del mar.4~ 

El poblado cabecera de este municipio. se encuentra en un pequeño valle 

delimitado tanto al este como al oeste por pequeñas sierras con elevaciones máximas de 

250 metros. La Sierra de Armadillo con sus ramificaciones cubre toda la extensión del 

suelo de este municipio. En la parte media presenta lamerías severos, pero en los extremos 

encontramos algunas estribaciones de la Sierra Madre Oriental como la Sierra de Alvarez. 

El Río Armadillo que se origina al sur del municipio, baña su parte central y llega a cruzar 

justo por el asentamiento del pueblo; a este río atluyen innumerables arroyos que se 

forman en la sierra de Álvarez. Además, existen dos pequeños manantiales de los que sus 

escasas aguas superficiales llegan a formar el Río Cesar. 

41. INEGI. Y Gobierno del Estado de SWl Luis Potas! "MWlicipios del Estado de SWl Luis Potosí" Pp. 64, 65 

4~. Ibídem. Pp. 35. 36 

172 



Presen'ación de Poblados Históricos. 

NOMENCLATURA 
A ·San Luis Potosí Capltot. 
e -Soledad de Greciano Sánchez 
e -Cerro de Son Podro. 
O -Armadillo de los Infanta. 

1 La Concordia 
2 Poradtta del Refugio 
3 Pozo del Carmen 
.4 San Nlcolo5 tolentino 
5 Llano de los Soldaría 
6 Arroyo Hondo 
7 Puerto del Refugio 
8 Nogohtos de lo Cruz 
9 Parada 
10 Aguaje de t05 Castillo 
11 Lo Escondido 
12 Ranchlto de los Guzman 
13 Llano de los Saldana 
14 Barronquito de Son Rafael 
15 Picacho de los Dolores 
16 Jesus Maria 
17 Vana de los 
18 Son Ellos 
19 Monte Caldera 
20 La Zapotilla 
21 Portezuelo 
22 Son José de G6mez 
23 El JoconoXfle 

LOCALlZACION MICRO - REGIONAL 
Mapa elaborado por el autor. 

SIMBOLOGIA 
:::::::::: CARRETERA FEDERAl- LIaRE 
~~ NO DIV'D,ClA 

r-;---" CONTORNO GWfSTAD:STICO 
1:::::: DE LA MANChA ur~SANA 
~ Ar..ILLO PEIHER ce A LA 
i.----- MANCHA URBANA 

~ ;~!,~~i~ ~~~~~U~~~~PAl 
~ ~~F~~;~f?~::'''lO 

DEL AREA DE ESTUDIO 

AsÍ. la zona de estudio queda delimitada según las referencias del ámbito 

urbano, histórico. geográfico, económico y político de los sucesos y fenómenos que 

tuvieron lugar desde su fundación hasta su situación actual. 

El ámbito histórico en el que se inscribe el actual estado de San Luis Potosí, 

se remonta hasta los inicios de la conquista novohispana en aridoamérica, y particularmente 

en la zona del altiplano potosino, emprendida hacia finales del siglo XVI; y así, a la 

extensión territorial en que se desarrollaron los sucesos y procesos socioculturales y 

politico-económicos que derivaron en su posterior demarcación como: puesto, 

asentamiento, ciudad, provincia, intendencia, estado, etc. 
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1 ° La exploración y ocupación de la zona fronteriza que delimitó el 

Camino de la Plata o Camino de Tierra Adentro, marcó el inicio de la expansión 

novohispana en Aridoamérica. 

2° El Camino de la plata y el establecimiento de la frontera' norte. se hizo 

posible. gracias !l descubrimientos mineros en Zacatecas, con lo cual se originaron los 

primeros asentamientos novohispanos en la zona fronteriza. 

3° La Guerra Chichimeca que demoró la expansión novohispana por 

cuarenta años; y las condiciones geognificas de aquel territorio; dieron origen a nUevas 

formas y estrategias de exploración, aculturación, explotación de los recursos naturales. 

combate, defensa y fundación de asentamientos humanos. 

4° El nacimiento de los asentamientos que conformaron el territorio 

potosino, prosperó bajo una nueva visión inf1uida por el humanismo, que le dio otra 

dimensión al proceso de pacificación y al de expansión territorial novohispana; 

estableciendo así, las condiciones propicias para su desarrollo a partir de la proliferación 

de yacimientos mineros; que hicieron de San Luis Pot0sí, una de las principales 

intendencias durante la época virreinal; y que lograron consolidar una gran extensión 

territorial a partir de la homogenización cultural conseguida por las órdenes religiosas 

(principalmente de franciscanos); y por una actividad económica predominante que 

engendró su infraestructura sustentante a partir de la conformación de asentamientos 

humanos interrelacionados por su participación dentro de un aparato productivo (poblados 

históricos). 

Cnn el paso. del tiempo, el agotamiento de la actividad económica 

predominante que dio origen a estos asentamientos. provocó su crisis y decadencia, 

generándose múltiples patologías urbanas y socioeconómicas que han colocado a la 

actual capital del estado en una posición de rezago y subdesarrollo. Así, respecto a toda 

esta serie de determinantes; el criterio adoptado en la selección de la zona de estudio se 

sujeta a la conceptualización de las entidades de análisis (los poblados históricos), y se 

limita al sector geográfico al que por adscripción, forman parte (La zona minera de San 

Luis Potosí). 
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.f.4. Dos análisis Complementarios. 

El estudio de los asentamientos humanos de origen minero en San Luis 

Potosí puede brindar una nueva experiencia al abordarlo como un nuevo fenómeno 

sociocultural y antropológico. pues desde el punto de vista urbanístico; aporta nuevos 

elementos conceptuales y procedimientos de investigación a las fórmulas conocidas de 

análisis en este s;ampo; y al mismo tiempo amplifica con ello. las variables de su ámbito 

disciplinario. Esto, además de sugerirnos otros ángulos teóricos, nos marca parámetros 

más amplios de acción o de intervención sobre el objeto de estudio. Se abre así. un nuevo 

margen de posibilidades para la planificación urbana y la restauración arquitectónica, que 

compatibiliza sus resultados en las tareas de diseño; y ensaya nuevos procedimientos en 

el área de la investigación al correlacionar sus objetivos y planteamientos con los de 

otras disciplinas. 

El análisis morfológico de Cerro de San Pedro, y el análisis urbano de 

Armadillo de los Infante; ensamblan una estrategia conjunta de procedimientos y técnicas 

de investigación, que nos conducen hacia un marco más amplio de posibilidades y 

respuestas a la problemática urbana y social que se vive en estos asentamientos. Esta 

estrategia. opta por dividirse, debido a la riqueza de unidades de análisis que encierran los 

múltiples aspectos cualitativos distintivos de cada poblado, como lo son su configuración 

su emplazamiento y su estado de conservación; plantean un estudio compartido que 

combina criterios analíticos bajo un perfil comparativo y esto nos conduce a propuestas 

de intervención complementarias; que buscan descubrir el mayor número posible de 

alternativas para la recuperación, preservación, protección y desarrollo de los poblados 

históricos. evitando redundar en modelos metodológicos y propuestas recurrentes que 

afecten restrictivamente al planteamiento inicial. 

La finalidad última de los dos aspectos generales bajo los que se realiza el 

análisis de cada uno de los poblados; es la de crear un contexto de factibilidad u 

operatividad; que pueda vincular las capacidades potenciales exclusivas de su ambiente 

inmediato, como entidades interdependientes por sus nexos históricos; para que en el 

proceso gradual del plan general para su desarrollo, lleguen a complementarse dentro de 

un orden orgánico. Es decir, que la planificación y las acciones de intervención deben de 

estar orientadas por un proceso que permita al plan general de desarrollo, ir surgiendo 

gradualmente a partir de necesidades, intenciones constructivas y capacidades de 
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transfonnación urbana "localizadas" De esta fonna, las respuestas y medidas adoptadas en 

cada entidad, pueden complementarse mutuamente y así extender su ini1uencia al ámbito 

intermunicipal; iniciando con ello, otros procesos de transformación y conservación en las 

comunidades periféricas a cada sector. 

Los aspectos específicos que se abordan en cada uno de los análisis de los 

poblados históri,os, c;ontemplan diversos aspectos que participan en la vida cotidiana de la 

comunidad y se traducen en opciones multiples de intervención organizada para la 

preservación y transfonnación del entorno urbano de cada conjunto. Ambas 

apreciaciones, son susceptibles del análisis comparativo; y esto da pie a la adopción de un 

nuevo orden alternativo para cada comunidad; a partir de un lenguaje comun entre sus 

propias interpretaciones del ambiente y los parámetros organización propuestos. 
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Conclusiones. 

Desde el punto de vista del urbanismo, los análisis del entorno humano 

están enfocados a los aspectos operativo - funcionales del uso del suelo y a las cualidades 

arquitectónico - expresivas de su imagen; en relación a requerimientos, satist~1ctores, 

proporCIones, unidad, continuidad, escala, etc. 

Pero ante todo y contundentemente, el análisis no deja de estar guiado por 

una interpretación estructurada de un orden lógico; y predeterminada por los preceptos de 

dicho orden lógico. En consecuencia, su empleo trata de ajustar y explicar los fenómenos 

urbanos de acuerdo a su universo valórico. 

La manera en que procede el análisis urbano-arquitectónico está vinculada 

con la lógica de la planeación urbana y del diseño arquitectónico. Sus modelos explican 

inductivamente los sucesos y transformaciones ·del entorno a partir de un enfoque 

actualizado de la historia de los actos constructivos que son preestablecidos como un todo 

que evoluciona conjuntamente. 

Este tipo de análisis lleva consigo una finalidad ambivalente, es decir, está 

diseñado desde el punto de vista de la planeación y tiende al diagnóstico y pronostico de 

una problemática urbana detectada. La interpretación del análisis urbano busca en esencia, 

establecer las múltiples relaciones e intenciones que gobiernan las transformaciones del 

ambiente para llevarlas a un plano generalizado de su realidad. 

Es válido desde el punto de vista de la conservación y la restauración, 

argumentar que el análisis urbano-arquitectónico representa una buena estrategia 

descriptiva de las cualidades comunes que llegan a detectarse en los actos constructivos 

individuales de todo un asentamiento; pues de alguna manera, establece un vínculo 

comprobable entre interpretación histórica de su creación y su circunstancia actual. 

Pero hay que reconocer que en el planteamiento general de su estructura, 

este instrumento resulta ser un tanto rígido y convencional cuando trata de abordar las 

cualidades de un entorno que está más regido por un orden orgánico que por una lógica 

funcional. En vista de que estos conceptos evolucionan a la par de las cualidades 

ambientales que distinguen la creación de cada hábitat humano; se hace necesaria la 

adopción de sistemas de análisis alternativos. 
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Cada asentamiento admite lormulas alternativas de estudio cuando se 

presentan condicionantes nuevas en las cualidades distintivas de su imagen. Este es el caso 

de Cerro de San Pedro, donde los actos constructivos permanecen aún subyacentes a un 

orden orgánico y la riqueza formal acondicionada por los actos constructivos de sus 

ausentes creadores y por la prominente geograt1a de su emplazamiento: 

¿,C0Il10 hablar de paramentos donde el sentido del espacio público. la calle. 

está determinado por la geometría topográfica del terreno? ¿Como. sin limitar las 

cualidades perceptuales y vivenciales del espacio en una escueta descripción de fachadas y 

relieves? La escala de las experiencias cognoscitivas adquiere aquí, un diferente sentido 

ante la presencia de una fusión entre la naturaleza y la obra del hombre: más aún. cuando 

la presencia de éste último todavía puede apreciarse por los \"estigios y ruinas de minas. 

templos. casas y patios abandonados. 

¿Como acometer sobre estas cualidades y atributos de un asentamiento 

cuando el uso del espacio ha adquirido un diferente significado corpóreo desde su 

apreciación y vivencia más elemental? 

Hoyes erróneo pensar que la intervención del restaurador ha logrado salvar 

al "objeto" de la destrucción que lo amenazaba; y se plantea que la restauración sólo es 

necesaria ahí donde han fallado las prácticas de conservación. Y ¿Por que han fallado 

dichas prácticas? La respuesta resultaría aparentemente lógica si damos por hecho que un 

objeto arquitectónico deja de ser conservado sólo por que ha perdido su valor de uso: en 

todo caso, esto se resumiría escuetamente a una transferencia de cualidades funcionales. 

Sin embargo la experiencia nos dice que la explicación de los hechos urbanos mediante su 

tunción es extremadamente limitada cuando trata de abordar e ilustrar la constitución y 

conformación de asentamientos antiguos que por muchos años han perdurado y prevalecido 

inscritos dentro de un contexto rural. 

Por ello, la formulación de un análisis morfológico de la estructura e 

unagen urbano-arquitectónica de Cerro de San Pedro propone un enfoqUe que 

complementa y solventa las limitaciones que afronta el análisis urbano-arquitectónico 

convencional; sobre todo cuando en estos asentamientos existen hechos urbanos 

preeminentes en los que la función ha cambiado en el tiempo, ha asumido nuevos 

significados o sencillamente no ha sido establecida especít1camente. 
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"Un lal concepto defimción, tomado de ¡afisio/agio. asimila laforma a un 6rgano para el 

cual las fimciones 5011 las que justifican su jonnación .'"' su desarrollo y las alteraciones de la función 

implican una alteración de la forma. FWlcionalismo y organicismo, las dos corrientes principales que han 

recorrido la arquitectura moderna. muestran así la raíz connín y la causa de su debilidad y de su equivoco 

fundamental. 

Lalorma así despojada de sus más complejas motivaciones; por wl/ado e/lipo [tipología]. 

se reduce a lOl mi}ro e!quema distributivo [modelos y partidos arquitectónicos}, un diagrama de Jos 

recorridos [imagen urbana}, por otro lado, la arquitectura no posee ninglÍn l'alor autónomo. 

La intencionalidad estética y la necesidad que presiden los hechos urbanos y establecen 

sus complejas relaciones no pueden ser analizadas con ulterioridad, " 43 

No se trata simplemente de la clasificación por separado de dos modelos 

diferentes de análisis urbano; ni de la confrontación simplificada de sus procedimientos. 

Se trata de la comparación de sus enfoques para alcanzar mejores resultados y así 

amplificar los criterios para la planeación y conservación del patrimonio edilicado. 

Es importante señalar que el análisis morfológico tiene también sus 

limitaciones y que es tan espontáneo y subjetivo como frecuentemente lo es el acto de 

diseñar; pero se adapta eficientemente a situaciones especiales ahí donde el análisis urbano 

carece de argumentos o unidades de análisis concretas. 

Para Armadillo de los Infante, donde calles, manzanas, parcelación, lotes y 

predios están perfectamente definidos y delimitados, el análisis urbano es el instrumento 

adecuado para el estudio y planeación de las estrategias de preservación y recuperación del 

patrimonio arquitectónico e imagen urbana. 

Para Cerro de San Pedro, donde el predio mmero se mezcla con la 

parcelación de las casas, donde las calles y veredas se entrelazan con arrolluelos y los 

paramentos se confunden entre el paisaje naturaL el análisis morfológico sirve de base 

para establecer los supuestos e hipótesis sobre los hechos constructivos que conformaron el 

asentamiento. 

Pero hay que señalar que tales métodos de análisis son empleados 

solamente como herramientas auxiliares en el estudio de los poblados históricos de la zona 

minera de Sar. !.uis Potosí y que su utilidad como sistemas de clasificación sólo puede ser 

tomada como una regla práctica y contingente al igual que otros criterios; por ejemplo, 

asociativos, constructivos de utilización de la zona etc. 

Puesto que clasificaciones y procedimientos de análisis tipificados sirven 

más para decirnos algo desde el punto de vista adoptado por la clasificación; que sobre el 

elemento en sÍ. Y precisamente, este es el punto de vista para el que estos sistemas de 

análisis pueden ser aceptados. 

43'Rossi, AMo. "La ArquitecfUra de la Ciudad". Pág, 71 

179 



Presermción de Poblados Históricos 

Capítulo ,. 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL POBLADO 
HISTÓRICO DE CERRO DE SAN PEDRO. 

Callojón dol Mocho on Corro de Son Pedro S. L. P. 
Fotogratia del autor. 

Introducción 

El campo de la mor(o!CI,C.Ja. Jo 
determinan las formas que .'i01I e.\perimentadas (,JI e/ 
trato habitual con los productos de la lIatura/c;a o de 
la acción humana. aUllque ('11 lo lota!t;a( ión r!(' 1111 

mOJJismo filosófico debe NJI('J/(/('ru) a esln accióJI 
humana (omo UIlO especiali;ac ióll extrema de /0 misma 
1Iatura/e::;a. 

Roherto Doberti. 

El análisIs modóloglco de los poblados históricos. Sé constituYe como 

un proceso paralelo. diferenciado \' complementario a su anahsis urbano-arquitectónico: 

que pUede traducirse como una mterprdacion sistemática de las cualidades físicas y 

atributos formales. contenidas en él campo extensi\'o de su espacio percéptual: en directa 

o indIrecta correspondenCIa con las Inh:nciones, resultados y transformacIOnes 

desarrolladas dentro de su proceso crcati\'o: entre una mezcla heterog¿nca de logica. 

tecnologla. tecnica. necesIdades. emOCIones e instintos: que históricamente han estado 

prccomlIcionados a los electos materiaks de los procesos naturales del medIO ambiente. \' 

a las transformaciones sociales \' procesos e\'olutlvos de la dimensión cultural 

La forma urbana v la arquitectura del asentamiento humano como 

testImomos materiales de su dimensión sociaL tienen una existenCIa simultanea y estan 

compenetrados dentro de un orden complementario: en el que se revela el significado de 

las Intenciones constructivas (IndividualeS o colectivas). de los actos cotidianos y de los 
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hechos sobresalientes que íntervinieron en la conformación de la identidad socIal v 

cultural del grupo. La organización y el uso del espacio. como tormas identttarias de 

apropiación territorial apreciadas dentro de la !'Jrma urbana v la expresión arquitectónica. 

pueden llegar a trascender la dimensión temporal en que se ha desarrollado la comunidad; 

perpetrando esquemas funcionales v expresiones materiales. que van más allá de las 

necesidades y las intensiones que los generaron y de la técnica y la tecnología que los 

hicieron posibles. 

El planteamiento analítico de la morfología de los poblados históricos de 

origen minero. busca incurrir por la senda de la disección urbano-arquitectónica de estos 

asentamientos, orientándose sobre los hechos históricos v las necesidades funcionales 

que generaron las ideas y principios de dise¡)o·. las respuestas constructivas intuitivas o 

espontáneas del emplazamiento. Sil forma y Sil significado; que están consideradas como 

entidades presentes y persistentes en la memona tangible del lugar; es decir, 

materializadas en las cualidades ambientales del espacio construido y el espacio naturaL 

en las condiciones actuales de su expresión ediiicada o en lo que queda de ella. 

La exploración y descripCIón del escenario urbano posee un periil 

intuitivo v una naturaleza propositiva dentro de una estructuracIón sistemática de 

evaluación comparativa de lo que se ve. lo que se sabe v lo que se supone. sin pretender 

revelar con que proceso exacto se llegó a la forma tlnaL puesto que esto. implicaría una 

total dependencia de la interpretación histórica para asi establecer una traducción formal. 

"Como ulla modalidad de Ja lIlferpreTaciim: es prec iso que el {málisis sea slIhjelit·o y en cieno medida 

especlIlaril'o. La compolleJ1le subJetha es /011 illluitil'a como el propio ocIO dC' diseliar. al que puede' 

comparárse/e; pero fluellfras que en el dise/lo aparece el resalrado como lJIl concepto porfoTfllular que se 

,'islllmbra a lo lejos. que loma forma e.'perimentalldo (' indagando: en elondlisis se empie:a a partir del 

todo y. poco a poco. la direCCIón descubre 1m' relaciones que hay el1 la obra. ,,1 Para el anitlisis 

morfológico de estos poblados. los modelos de relaciones operan a un nivel sémiológico 

en el que los patrones de organización desempeñan el papel de un lenguaje. de formas de 

1. BaJ.;tr. Geoffrey H. ".-\milisis de la fomla" Pág. XII 

El planttamic-nlo anaJitico de la moñologia w-bana y arquitectónica que st' desarrolla· en el trnb<!io de Baker. 
inicia de:.-dt- de la concepci6n dt la::-nll;' ge:"¡:ér¡c..;,: t-ntendida esta como la fonna primaria en su tstado mm, original. qut H' distingue 
dd termino de /cn'~ fWj~1"".cf¡[';": que en si. proviene de una traducción y elaboración humana a panir de la forma genérica 

Queda claro que el Malisis morfolo~ico. a1 i~aJ que el anlilisis urbano y arquitectónico. es >:usceptible de 
IllÍlltiples interprelacionts. puesto que comprende una grIDl multiplicidad de enfoques en función dt los anlecedellles filosólicos que 
orientan el planteamiento analítico y de las inlensiom:" dt- diseno encausadas por los o~ietivos del anlilisis. 

182 



Presen'ación de Poblados Históricos 

expreSlOn. formas de contenido y formas generadas por la aCClOn transformadora lit.' lns 

efectos naturales'~ cU\'a interrelación. puede considerarse como resultante de acuerdos 

sociales. consensos culturales de un sistema convencional n corno c·onsecut.'ncia de un 

rompimiento .. un desorden o desequilibrio entre los ne"os humanos. medio Úsien natural 

y medio fisico artificial. 

Los asentamientos humanos que se establecieron a finales de la segunda 

mitad del siglo X\"I. como consecuencia de la e"pansion novohispana en aridnamenca: 

constituyeron una primera experiencia corno modelos de sedentanzaClon confrontada. 

que tuvo que reajustar determinadas modalidades antecedentes de fundacion. Debido a 

las condicionantes socioculturales impuestas por la lucha territorial con los grupos 

nómadas que habitaban aquella región: y a las condicionantes g.eográficas que siempre 

estuYieron asociadas con la actividad económica predommante de esa epoca. respecto al 

entorno natural correspondiente con la localización de su tuente productiva (yacimientos 

minerales. topografia v conformación geológica): que en suma. determ inaron el 

replanteamiento de los esquemas. patrones preculturales v socioeconómicos dd grupo 

dominante. 

El ordenamiento resultante de estos ajustes. soluciones e interpretaciones 

del ambiente. intervino en la esquematización pnmaria que logró la configuración de los 

ascntamlcntos de mineros. Su emplazamiento y la adaptación topográfica constitu~'entes. 

definen la morfogenesls de su apropiación territoriaL y s()brc esta. Se cnsa\'an las 

primeras propuestas humanas de distribución funcionaL partiendo de la interpretación y 

construcción de modelos lógicos y semántICOS del grupo SOCiaL que buscan organizar la 

multiplicidad de intensiones constructivas divergentes dentro de un sistema de 

ordenamiento básico 
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5.1. La .\Iol"fología del Asentamiento Humano como Producto de 

Encuentro entre dos Sistemas de Fuerzas: 

Voluntad Humana ~. Contexto :\"atural. 

El lugar, terreno, campo. paisaje o contexto naturaL presupone un sistema 

de propiedades, atributos y fuerzas que son preexistentes a la presencia humana. \" que 

sólo se manifiestan a partir del arribo del hombre como organismo u organización. cuando 

empieza a interactuar con su más inmediato entorno. "Christian l\orberg Schulz en el 

estudio sobre el lugar. Genil/s loci Towards a Phenomenology ol .~rchilectl/re, interpreta 

la actividad básica de la arquitectura como "la utilización del lugar", Habla de la 

necesidad de iijar el genil/s loci ... mediante const/1/cciones que acopien las propiedades 

del lugar y las acerquen al hombre, n' 
Este genil/s loci signitica una lectura e interpretación (guiados por la 

lógica humana) que trata de establecer un cierto grado de disposición natural del 

ambiente para ser habitable. que puede ser traducida en apropiación territorial y 

construcción. 

La arquitectura se maniiiesta como una reacción al sistema de fuerzas 

naturales que operan en el ambiente: cuyo proceso e\'oluti\"o llega a transformarse 

paralelamente al nivel de organización social que la crea. De manera que. la generación 

de la forma tlsica de un determinado asentamiento humano: pro\"iene del encuentro entré 

dos sistemas de fuerzas básicas: la natural \. la humana. que son capaces de ejercer sobre 

el modelo de organización terntorial \' sus más elementales componentes: tres niveles o 

estados ck eCluilibrio en correspondencia con la materiallzación de dicho asentamiento: 

t o "'ivel, Indiferente: Cuando la entidad natural con todos sus atributos y componentes 

como sistema de fuerzas: permanecen desconocidos e inalterados por la entidad humana. 

Es todo mOllente previo a h~ aprOXImación del hombre, cuya noción de lugar no ha 

establecido paralelo ni analogia alguna con valores o condiciones ambientales 

reconocibles. El conocimiento indIrecto de la entidad natural constituye el umbral hacia el 

segundo nivel \' predispone los patrones espaciales conocidos por la entidad humana a 

la elaboración previa de un proceso de luentilicación v adaptación. 

_. Pp. Z3. 99. 83. "Gt"nius Loci TO\· ... ard~ a Pht'nornt'nolosy of Architt'cture". NorberS. Schulz. Cltrisfian. Apud. Baker, 

Geoffrey H. "nnáJi;,is dt la fonna" P~. 
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La expansIón no\'ohispana en aridoamérica que se emprendIó a partir de Ins 

hallazgos mineros del cerro de la Bufa en Zacatecas: establecieron las bases " 

determinaron los modelos apriorísticos de conliguración territorial que abriéron el umbral 

hacia la exploración, apropiación y construcción de una región geográlica dil"rente. que 

permitió e! establecimiento de los primeros asentamientos mineros " demas puestos 

frontenzos. Este momento. .daría paso a nue\'as concepciones arqunectómcas " 

urbanísticas. a nuevas condiciones de désarrollo económico e implementaría múltIples 

"anaCIOnes en las modalidades y patrones preestablecidos sobre J()rmas de gobIerno. 

estrategias milItares. acti\'idades productl\'as. sistemas de comercIo. normas 

socioculturales etc. que permitieron acceder una nue\'a dimension urbana, 

20 :\'iwl, Inestable: Cuando el sistema de fuerzas qUe actuan sobre la entidad natural 

imposibilita temporal o permanentemente la consolidación de! asentamiento humano: o 

cuando la entidad humana rebasa las capacidades bióticas yo geológicas de la entidad 

natural. desencadenando condiciones que provocan el mismo efecto: es decir. cuando no 

puede ser establecida condición alguna de interdependencia entre la entidad humana y la 

entidad natural. 

España: se 

españolés. 

En el proCéSO de ocupación \' conquista del territorio norte de la :--Jueva 

suscitaron eventos que diticultaron su aproplacIOn por parte de los 

Estas condicionantes impidieron parcialmente el avance de los 

conquistadores y alteraron sustancialmente la visi6n con que se establecían los nuevos 

asentamientos que partIcipaban dentro de las estrategias de aculturación. (asentamientos 

de Indios. congregacIOnes etc.): de explotación de lo:) recursos naturales (asentamientos 

minero::>. estanclas de ganado ~. haciendas de beneficio entre otros): o de defensa v 

¿n'ance terntonal (puestos y preSidios). El resultado: campamentos y asentamientos 

pen:cederos que- generaron una peculiar mO\'ilización de rutas y destinOS. qUe a la larga 

no perduranan mas allú de sus propias capacidades de subsistenCIa. o que muy a futuro se 

mtegrarian definiti\"amente a estructuras urbanas mayores. Las fuerzas naturales que 

obraron sobre los propósitos dé expansión no\'ohispana. se desprendían en su mayoría. de 

tas condiCIones geográficas que imperaban en la región. sin embargo. mucho tUYO que ver 

la presencia de los grupos nómadas que habitaban aquellos rumbos: sobre los criterios 

de fundacion que se ensayaban sobre la morfología urbana de los nuevos asentamientos, 

La presencia de estos grupos ¿tnicos. como componente de la entidad natural. participó 
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detenninantemente dentro del sistema de fuerzas opositoras qUe demoraron la 

sedentarización efectiva: marcando fUertemente las pautas funcionales v cntenns de 

distribución y emplazamiento de los aSentamientos que lograron consolidarse. 

3° Nivel, Estable: Este nivel de equilibrio entre las fuerzas naturales v humanas se 

suscita cuando la entidad humana establece contacto directo con la entidad natural e inicia 

el proceso de exploración. reconocimiento. acopIO. interacción. aproplaclon v 

transformación interdependiente: entre las cualidades v atributos de la entidad naturaL \. 

los ajustes, interpretaciones. elaboraciones y artificios de los patrones preexistenciales de 

la entidad humana: conduciendo a un estado de sedentarización v a la concepción 

morfológica de su asentamiento (~lorlogénesis). Es en este sentido. como la arquitectura 

en cualquiera de sus propios niveles de desarrollo. pUede reaccionar generando las 

primeras pautas de un entorno expresivo. ajustando las condiciones naturales a las 

necesidades humanas v estableciendo modelos de organización elementales o primarios. 

En este punto de contacto con la realidad es que se genera la forma urbana 

\' la forma arquitectónica qUe acopian las condicionantes del entorno naturaL v las 

asimilan. las adaptan, ajustan o translonnan a los requerimientos e intenciones 

individuales \' colectivas. 

"Las formas como productos culfllra/es. son lIIJidadrs signt(icaJú'os Cl~VO j1Jlercombio 

social posibilita las acciones de reconocimiento y transformar ión de/ e11lorno. Su condición sign¿ficati\'t1 se 

rel'e/a en el interior de la ,'ida social. en/a estnlChJración del hábitat que proponen yen la lectura yen la 

acción qUf! gestan .. Por SIl carga sigll(fKGlil'a. lasformas sOlllambu!n portadoras de valores culfurales. El 

dúeJlo. operador de formas. 170 es 1/1I1Jelltro e higlenico ejercicio de resolución de problemas. Es. por el 

contrano. ulla practica comprometida COII los Jl!.?l{(/(-ndoJ y los ,·alores que las formas COllstnwen y 

transmiten. El diselio es IIlla propuesta de c01tferir sentido a determIIJodos segmentos .v relaciones de la 

realidad de confirmar o Ironsformar. ('11 Sil ordell especifico. el hábilal ell donde se inserta.'''' Los tres 

niveles de equilibrio mencIOnados. t(xman conjuntamente. pan" del proceso evolutivo 

que interviene en la construccIón de un asentamiento humano. definiendo o adoptando 

criterios ele distribución \' organIzación que son pro\'ectados sobre la forma arquitectónica 

\' la forma urbana. 

3·HemáJldez ValMs. Raúl. "Premisa.: sobre Morfología y Cultura. Et. Alt." Pág. 30·31. 
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ESh .... ;¡: tres diferente:.: est<lde'¡;: de eqllilibri() pueden describir trayt:":hln:.l~ ":11:11..:8.:' ('1 

desaITollar:::e por fases de gestaci ...... n en fimcil.."lIl de }ClS propl..'sih .. 's. \'a10re~ y car.1L·tlÓ'n~T!(,3~ sllL'ialc~. 

culruralefi' y tecnologicas que definen a la entidad humana Hl\"olucrada dentr('1 el" penl..-.,dLl;:- hish\ricll:;': 
especíticos. Pl1f lo tanto, a cad<l UIl0 de estl.."'Is tres niveles. cOITespúnden tamblen m(tJd('I$:- CLlnCc'pCl('\lle~ 

ml'\rfológicas específicas que son susceptibles de mutar gradualmente ü de pasar de un e~tad\) th.' equilibril1 a 
ot::r0. adoptando nuevas relaciones de interdependencia con la entidad natural t"Il 1 • .'uJa etap'l ú:~YI.. ... lu .... i\.'In. 
traIlsforrnación (1 alteración morfologica): 

G •• ~ 3~0 oao_+. i'.. ' ... ~v 
,,1 0\1,( :' ;'lo~OGfmij;s,Mi~ C;;{CRISIS 

~
' . ., o ESTABLE e O 

FUNDACION 

I ~Ir~ 2°? 2~, 
INDIFERENTE 6 ~ DESCONOCIDO ~ e., 
INEXPLORADO I 1, \ EI~ ~~ "-

lo > "lo~omu~oSI INESTABLE - INES 
PROVISIONAL DETERIORO 

'<~' 
Z Z Z 
~ O ~ 

~ ;;. U ti U 

T ~ ~ e 
~ 

.{) ~ ~ ~ I 
~ ~ 

~ ~ ~ 
~ z ~ 

j ~ o ~ 
pc_ ~ U ~ 

e J aaa 
TABLE 

MODELO EVOLUTIVO DE LA CONFORMACiÓN MORFOLÓGICA 
DE UN ASENTAMIENTO HUMANO 

]0 :':h"el: Concepciones :\Iorfológica!' Análogas. Tcntatinls. Ideale~ o l"tópic'l!'. 
E~ta.:: ~lln 0fl?-lIladas a pal1lJ del umbral que da paso hacia el segundo IUveL e~ decir. 

cuaJllkl la entIdad hllImma tiene 1.." posee un c0Iwcirnlent(', indi.rcch.l de la entidad nanual d(lllde ha de 
en:,:ayar la constn¡CCll..)I! del asentamient0: a partir de un C('\ll(lcitmClItll pn'\Tw de sus cualidades. de sus 
e'Jml!c10I1eS fisicas y de lm: fuerzm: qUt.~ aelliaIl en t'sta. sin haher Il..1glTldCl establt~ct.~r aUJL. 1111 primer úlntachl 
con la realidad üs¡ca del ~I1tonll1 ni C(lJl cualquiera de ~u:¡: cl'mpl'lI~ntes. :'\SL ll':¡: ITI0ddl'S (' ¡;l'T1cepcione~ 
f;'ormales ~(ll('1 pm~den desaITollarst' Cl'ITll1 ~upue~h'~_ sl'lhre la ba~e d~ experiencia:::, Cl'tllparaC¡('lncs y 
rdúencÍas C()n nll'ldel0~ idealizad('Is de orf!.anizacil)f1 tlel e~pacio urbmh.' (1 COnh) elab0racilones \'irtuales lO 
pwyectadas de una realid"ld deseada. 
1° ~'i\"('I: C'oncepcione ... :'\Iorfnlogica .. E"\"enllHlle~, ('rític~l~ o Allerrwli\'as. 

Surgen C0nll1 plantcaJlllelllL'~ l) resplle~tas illmmentes a la~ cl)I\{l!ci\..")nes adversas l'l 
mestables pr('\'l)cad<l~ !.h.'r un desequilibnl' ('utfe las fuefza~ dt' la entidad humana y la entHICld natural 
cuandl'l al~una de la~ dos t'ntidades SI,;' superpl'lll,;' a la l'tca y lL,das sus Cl'lITIlk)nentes Esta~ pueden 
t;\'l,lucwnar l) reu·,'cedeL alcanzanJl) un\..' de ll'l~ Nrl)S do:,.: IlIveles, adl)ptando la Illürfolog.1Cl tIe cada UIl0 l) 
g.enermllll) UILa prl'pia y signiticatiyameute diferente de las dcma~. 
JO :'\"i\el: Concepciones :\lorfológica .. :'\ol"madas. Generadas o FUl1damenlale~. 

),"<lcen grndualmente dd prl)CeSl' de illtemcci0n que ~e c~tablece a partir del Cl")ntacto 
dITeck) cün la realidad fisica del entl'lrJl(l nahrraL C(lB las fuerzas que operan en él y en c<ltla una de sus 
(,0mJll'nenk~ Sto:' Cl)!lstmyen a partu del aJuste y la evaluación de nwdelCls de 0r~anizaci0n espacial 
preexü:tentcs en la entidad humana: ya ~ea esta C01T10 un organú:n10 l) como 0rganización, P0r lo tantl). 
tambien S0n resultantes de un pfl..1CeSl) inten10 de seleccion y orgamz3cióJI que 10gra reunir las intensIOnes 
c0nstmcti\"as indl\'idua.le~ di\·erg.entes dentro de un sistema de ordcnamient0 (Orden Org.an..icl'): que busca 
proyectarse en el tiempl' y el espacil) sl'lbre sus propias unen'elaciones ('(ln el entorn0 natural. hasta lle~ar a 
C"l)ll.:-olidarse e integrarse a el a trave~ de un lenguaJe formal en la bu~queda de una relaci('ll simbiotica. 
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Resulta ineútable, asumIr que estos tres niveles de equ!libfll' Se 

presentaron durante la conquista territorial del altiplano potosino y que condujeron a 

concepciones y modelos urbanos que han participado dentro de la morfología de los 

asentamientos mineros que quedan inscritos a nuestra zona de estudio. Según· varios 

aspectos históricos de ese proceso de consolidación territoriaL se han dado estos tres 

momentos dentro del proceso de construcción v translormación 

asentamientos mineros. 

Grabado' Utopio 
de los utopiO$ de Tomas MOlO 

Tenochtdlan. Grabado aO,unto o 
lo Segundo Corto de Relación de 
Cortés, Publlcodo en NUlenberg el\ 

De lo Utop:a oel Vmey Mendozo 

Grabados Imp:esos a pr,:ncip:os del $:glo XVi 

de los dichos 

lIustroclones tomados del libro. Urbonlsmo y MorfOloglO de los Ciudades NovoMponos el Diseno de Pueblo. 
De Elay Mendez Só~ns Póg 5t 

.-\ partir de los modelos antecedentes y utópicos qUe pretendian ensayarse 

en la construcción de las ciudades de la :\"ue\'a España, se establecieron ordenanzas v 

lineamientos que presuponían una realidad idealizada de las condiciones naturales que 

habrían de presentarse en el nuevo continente: condiCIones que serVIrían de marco a 

taleS asentamientos y permitIrían corregir apriorísticamente. los defectos urbanos 

conocidos en las ciudades del viejo mundo 

Estas concepciones íntluveron en las trazas urbanas de algunas ciudades 

novohispanas y generaron los patrones espaciales que buscarian ser implementados en 

cada nueva fundación de la :\"ueva España. Sin embargo. las condiciones que se 

presentaron en el territorio chichimeca dieron paso a la creación de formas alternativas y 
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eventuales de aSentamientos humanos qUe entablaron una larga lucha por llegar a 

consolidarse y establecerse. 

El resultado: fUeron los presidios. las congregaciones. las haciendas de 

benetIcio y los asentamientos mineros entre otros~ que serían concebidos en su mayoria 

bajo las perspectivas. nociones y esquemas producidos por el mestizaje v la 

homogenización cultural conseguida por las órdenes religiosas. 

Con el tiempo. estos asentamientos lograron alcanzar cierto grado de 

interdependencia con el contexto natural. va fuese como puestos de defensa. de a\'anee 

territorial. como subsistemas de explotación y/o de producción: que pese a su rango 

funcional. al cabo de los años declinarían ante el agotamiento de la actividad económica 

que les dio origen. Esta rdación de interdependencia con el medio ambiente se debilitó. 

fue reemplazada o se paralizó \" los lleVÓ a una segunda transformación gradual de su 

morfología original: va fuera como entidades conurbadas a la ciudad. o como entIdades 

aisladas v estáticas que se deterioraron hasta casi llegar a desaparecer. 

Ahora. estos asentamientos están inmersos en un proceso de transición que 

puede conducirlos hacia otro estado de equilibrio dentro del sistema de fuerzas naturales v 

humanas, que puede colocados en una me.] or o peor posición urbana~ ya sea por 

evolución. transformación o alteración mor1()lógica. Hasta hoy. la difícil supef\'iwncia 

de las cualidades espaciales originales que caracterizan estos asentamientos se ha logrado 

gracias a la unidad y annoma que consIgUIeron materializar en su morfología urbana y 

arquitectónica. 

La permanencIa atribuye al urbanismo ell general y a la arquitectura en particular: e! 

('jpeClal (oTIle/ido de recogf'r los 1JIod('los fUIIClonol('s y/arma/ej' de cadencia caracteristico qu(' (,oll.ttill~\·en 

una cultura. o una epoca determinada. y al mismo liempo reclama de parle de sw' (,1'('{¡dores que SI" 

ase'f.:.'ll1'e que la ohra ... imbo¡'ce la (!Sel1Ufl eXistencial de ese cometido durante 1111 determinado lapso de 

. ; 
fI(,IIlPO 

Er- los poblados de ongen minero de San Luis Potosí. ese cometido se 

cumplió al integrar los componentes urbanos y arquitectónicos del asentamiento dentro de 

un conjunto que alcanzó a expresar entre sus elementos y en correspondencia con el 

contexto natural: un estado de armonia morfológica lIJO for:osal1lente homogeneidad 

fórnwl J. La Irmcendencia de /a armonía en la arquitecwra de un asentamiento o de cualquiera de sus 

-l. Bah.!". Goffi-ey H. Op. Cil. Pág. 42 
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componen/es. está/incada sobre sus relaciones COI1 el orden:¡: la unidad: procede en parte de que SOJl tres 

símbolos tenidos cultura/mente hablando. en mucha estima. y. además. por' que Ja p(!rmanencia 

collfrarresta c~lGlquier nota discordante' La intencionalidad de la forma generada se hace 

patente en la explicación de su aspecto funcionaL no puede resumirse a la organización 

utilitaria del espacio urbano y arquitectónico; o a la organización condicionada de las 

funciones del espacio, a través de una construcción aprioristica de la forma del 

asentamiento. Ante todo expone una ponderación culturaL una interpretación 

antropológica de identiíicación con la forma preexistente del entorno natural a partir de 

las necesidades humanas y los valores culturales del grupo social involucrado. 

Respecto al análisis y estudio de los hechos que dan paso a la construcción 

de un asentamiento, y a las transformaciones que sufre en el lapso de su existencia: la 

explicación que parte propiamente del supuesto de la5 funciones que querían ejercer los 

hombres que lo construyeron, puede derivar en una negación del sistema de fuerzas 

expresivas y naturales preexistentes a dicha construcción. La función de un asentamiento 

llegaria así a convertirse en su única razan de ser, y su estudio morfológico se transforma 

meramente en un escueto estudio de su función. 

Al sobreponderar la función de un asentamiento, se llega inevitablemente a 

su clasificación evidente; asentamiento minero, aSentamiento industriaL asentamiento 

comerciaL Etc. Pero justamente el atribuir un valor diferente a cada función nos lle\'a a no 

reconocer validez al funcionalismo ingenuo; en realidad, aún desarrollado en este sentido. 

acabaría por contradecir su hipótesis de principio. "Si. efectivamellte se puede admitir el clasificar 

los edificios y las ciudades según su función como generali::.ación de algunos criterios de evidencia. es 

inconcebible reducir la estructura de los hechos urbanos a un problema de organi:.aciól1 de alg1l11aJ 

fúnciones más o menos importallles: desde luego esta grave distorsión es 10 que ha obstacuU:.ado y 

obslacu/i=a en gran parle un progreso real en los estudios de la cllIdad ,,6 

, 
__ o Baker. Goffi-ey H. Op. Cit. Pág. 42 

6. Ror;r;i, Aldo. "La A..rquitectura de la Ciudad" Pág. 73 
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5.2. Emplazamiento y Topogmfía En la 'Iorfología del Asentamiento 

de Cerro de San Pedro. 

La mort'ología del lugar pOSee por sí misma su propio sistema de equilibno 

\' orden, pero a partir de la presencIa humana Se inicia el proceso dé transtc)rmacion qw 

da paso al establecimiento de las cualidades formales primarias del asentamienh'. ..\ 

grandes rasgos, la morfología del aSentamiento humano se \'erá determinada por tres 

factores básicos qUe son: Las condiciones naturales del lugar. los requerimIentos 

funcionales derivados de las neCesidades del grupo social e implicitamente, d pertil 

cultural del grupo im'olucrado: cada uno de estos t:1ctores partIcipa acti\'amente como 

sIstemas de tUerzas qUe Se asientan sobre el terreno v cOexisten con el entorno. pero las 

atribuciones qUe Se le otorgan a las tuerzas naturales del ambiente. proceden directamente 

de la participación e interpretación humana. segun la lógica de su universo \'alónco 

En el asentamiento dé origen minero de Cerro de San Pedro. al iguallJué en 

la mayoría de los de su tipo en esa epoca y región geográfica: los yacimientos mineros 

actuaron a distancia como las principales tuerzas naturales de atracción qUe originaron el 

desplazamiento y sedentarización de grupos humanos organizados bajo esta actividad 

productiya. Tal fucrz;;! determino frecuentemente los trayectos y recorridos iniciak~ 

que se dieron dentro dd terreno. \' posteriormente estos trayectos se convirtieron en una 

malla dentro dd emplazamiento general del asentamiento. que dio ongen a los principales 

puntos de inkrseccion~' ramiticaciones de sus camInos Internos \" calles: cktimendo 

bordeS v reglones que delimitarían la con1lguraCl<1n urbana del lugar (v~r lámina 1). 

El sentId" de los caminos pnncipales (con sentido oriente ponIente). 

estaba determinado pnr tres 1~1ctores primero. por la localizacion dd pUesto de San 

LUIS. (al poniente dd Cerro de San Pedro) \. la localizacion del asentamiento frontenzo 

mas alepdo de la zona (\'alle del .-\rmadillo. al oriente) Segundo. por el Sentido natural 

de la atluencia de los arrm'os " nachuelos. por lo tanto de las pendIentes naturales 

(Onente . roni~nte \' en la mISma dIrección). Y tercero. por la dirección que segula en ese 

momento la exploraclon v expanslon tantorial novohispana con respecto al reclen 

cnnsolidado pueblo de San LuIS (haCIa el nordeste) 
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NOIYIENCLATURA: 
FocO O ..... O.IOOr> Obl o<¡qntorn,ento ~'n ~.~ "'-' o:.:o.:.-olr.-o la plazo ¡:,.lnClno! y CI 01 C<,;..-lClHr,,· 
lo Vlol,dCld primario qUQ conduCe> hOCIO el cu~ot~~ y ~.1 actual POI<..lCIQ MpaJ 

Foco sonundono' .~ .. ól " ... locoJI¿o In plu,2"o civlCO r-, ¡pt<~",o CI.> '>CH' Nlcolo", 1(,1,'nlino 
lo octuol oooscu."la Drln~<->"o y un vo",o d.' roprv'lO "'l,ya con ,no ,,"vo> doc' O'.Jonh-, 

Foco Q ...... 'ofOdo poc 0\ tran'\'to 00 10 vl<;:Il,aod pr.nelDol .-::1""0'" 'nc"ci_~ "~olT'lno d,> S,ln M'~~¡OI' 
qu ... VO ru,",t ..... o 01 "'aol elul Monte (M"n!" COIOufO) y 01 Vol.,.., dt'. Af'''Cld,IIO 

Foco ~nnurodo por 01 cruce ncnurot Clul cauce elO lo:; o._oyOS y 10 lnpnqrofEo (!l:IO). 
remOle ",,,,-,al Ce Vlol,OClCl ,.ecur~OO"o do' o,,'--'nlon"'-'n~o que ,,( • .:1'':> "" 'royo,", 00" O"~'L'~~-:~" 

SIMBOLOGIA: 

~~. Primeros Yacimientos mineros, en Cerro de San Pedro. "'" 

7::. -~ - ~> Escurrimientos naturales del terreno, Fuerzas direccionales na'tur'Jle,s, 

• -0 :-, 
Puntos focales establecidos, confluencia de fuerzas centroidales . 

,~",,"" Cauce del arroyo, fuerzas direccionales naturales, cinéticas activas . 

•••• -.,. Caminos y destinos, fuerzas direccionales humanas cinéticas activas. fri~{~\ 
....... ., •• Veredas y senderos, ramificaciones de fuerzas direccionales cinelicos aClivas:w~ • ~II 

ANALlSIS MORFOlOGICO DE LA TOPOGRAFIA DEL POBlADO HISTORICO DE CERRO DE SAN PEDRO. S. L p, 
Plano elaborado por el autor. (lámina 1) 

Así. la topografm y lo~ cauces nanrrales Je lo:: arroyos existentes en esta zona 
deternúnarüIl 10s primeros ejes: de dlstribuciotl qut' llevanan al emplazamientü y organizacioIl de l\.'ls 
primen"ls asentamienh.is del campamenh"l rnmerl"l (ver lamina 1). El cauce del aITo)",,'! se COJlvirti0 en una 
troIlter'd que dividió el tcrrit('Iri0 del asentamientL"I en dos: scctore::.: hacia el norte y hacia el :.:ur, siendll el 
primerl1 el rmi.s propiciL"I para la n.mducioIl. pue~ entre otros atributos f(lrmales. contaba con la localizacion 
de las primeras minas. brindaba mayores YentaJa~ dt' asoleanllento por su orientacioIl y sobre tod('\ ofTecm 
el mej ...... r emplazamiento defensiw'\ ante las: posibilidaJes de ataques crnchimecas (ver Jam. 2 y 3). 

La división del territorio que se produjo por el cauce natural de los 

arroyos también genero formas diferentes de distribución v emplazamiento de las 
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ú,·iendns. La parcelación resultante introdujo yariables en los partidos arquJlectonlc," y 

en la configuración de los caffilnos: formas aryuitectÓnicas \' formas urbanas (\\:-1' lam.: y 31 

Dibujo Elaborado por el autor. (lómina 2) 

.. 
I , , , 

I • TRAYECTORIA 
• • SOlAR EN VERANO , . , , 

TRAYECTORIA 
SOlAR EN INVIERNO 

: I ",.__ '_, 

• I ",."" I : : ~~.......... ~D}r'> 
, . ~~ ~I/l ::. ", 2',.-:;-,'2 .- , - """-"" ,- ~~. , 

SECTOR NORTE: PENDIENTES SUAVES. QUE 
VAN DEL 15% Al 37%. EMPlAZAMIENTO 
INICIAL DEL ASENTAMIENTO. 

~ ~ .. CASAs ~N I.A$ -' LADERAS OE 
lOS CO!IIO$ 

SECTOR SUR:: PENDIENTES PRONUNCIADAS 
QUE VAN DEl 33% AL 50·;" ASENTAMIENTOS 
POSTERIORES SIN ESPACIOS PÚBLICOS. 

Asi se generó desde el principIo una di"lsión natural dd territoflo. que 

propicIó dos emplazamIentos un tanto dií(-fcnteS en cuanto a su configuracion y J(xma de 

organizacicín espacial. En el sector qUe llamaremos SeR: la irregularidad del terreno. lo 

pronunCIado de las penchentcs \. los hallazgos mineros siempre estuyiéron presentes 

uentro de la dIstribUCión de las "i\'lendas \' en el trazo de sendas \' yeredas c¡w las 

intercomumcaban: asi dentro de este sector. la expresión plástica de las casas se integró 

morfologicamente a las caracteristlcas de su contexto natural. mientras que la 

administración y uso del suelo se adaptó a las condiciones de la topografia: el resultado 

fue un cuadro orgánico en el que los cerros constituian el campo visual de los patios ~. 
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casas que habían sido espontaneamente dispuestos sobre su superficie: cuidand" mas su 

dominio visual y la perspectiva del paIsaJe: que la composición geometrica de su 

distribución en planta. 

LAS VIVIENDAS ESTAN ORGANIZADAS POR LA 
TOPOGRAFIA DEl TERRENO Y SE INTERCOMUNICAN 
POR UNA Reo DE MÚLTIPLES CAMINOS Y SENDEROS 
QUE SE TRANSFORMAN EN CALLEJONES Y DAN 
LUGAR A NODOS E INTERSECCIONES ENTRE 
PUNTOS DE CONCUIUlENCIA. 

VIALIDAD DE ACCESO 
AL ASENTAMIENTO 

EN El SECTOR SUR, LA ORGANIZACiÓN 
DE LAS VIVIENDAS SE AJUSTA A UNA 

RETICULACIÓN GENERADA POR LA 
rOPOGRAFIA PREDOMINANTE. 

ESTA TRAZA OBEDECE A VEREDAS Y 
SENDEROS IRREGULARES QUE ACOMETEN 
MUlTlFORMEMENTE SOBRE CADA PREDIO. 
ASI SE DESAIlROLlA UNA PARCELACiÓN 
DIACRÓNICA DE LOS LOTES, QUE FORMAN 
CONJUNTOS QUE SON ORGANICAMENTE 
TOPOMÓRFICOS. 

Plana elaborado por el autor (lómina 3) 

En este sector. La separaciDn entre las cDnstrucciones o entre los bordes de 

cada predio. dio origen a callejones v pequeños patios comunes que fi.mcionarian como 

nodos de una reticula orgánica: donde no existió alineación de fachadas ni de paramentos 

mas que en las tmicas limitantes que se impusieron sobre su distribución. que fueron las 

márgenes del arrovo. 
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~¡:':'1 ',:;': 
~·.'l·.::' ~;'_;A"r~';)";',f' , :.\t"'j:,J.',,AS 

. "; s,,;.í::c~ J.~?OCG¡¡A'I'; m,,· 'u, 
• . 'fE; A:;JA D~ ~m fRED'es , ,A 

C~·.H:;,\1)._=-L-~;. f',:;.l Dt~-!.;(·-=--. 
~!~;.:::: Po.,5. :~', ::E. ;.s~~.':'·: ~!.7C AS 

.J ¡;[·,:~~":'C~.Of.~ '¡¡!,~t. ,,~ilA';;' :l~~S¡;C::C: 

,-, ;.~ :" .u:',':,',',¡';: ~5'! ::.:,:.:t.:-E "'':'1'01i~~ 

I CA.e:, ::'.:~ :: cPG;"'-~;'·. E', DEP-;:-H:C¡; 

':"~' ':: :':Y:".:.: c._~ :::_~. ::.t'ó J'¡&~"~:'. 
~·':·:,·=.::''',.,E:-;: .. f ~?~:s: t,'': ,,¡:-:;'¡:'E~~ 

/... " :)'; .... '_["~: :t'[",'," ,.:.:;.~ ~~~R ~~L:¡:' ~E:; . . 1.:: ::;~~, 
c.: ,A CC··,,' p·~I. f', t .. P¡::;'C'. ~J:.' .A','¡ lE ':: :: [ 
é::~J.. .. A': <'.T~ 

Plano elaborado por el autor (lamma 4) 

,-

./' .• :" -.,,-( _. 
< 

/ 

CCIM.B'aJlOOV'O IDI! CAC6.l.~ 
l!!1!\lfFf¡,.&~%:&lit'&.$ I!:e I2L 
ZI5il:?Q;;;q OC~t7lí."'tS. 

En cambw. en el :-ect('Ir SOR TE. s:e dier('In cl")ndiclones: JTlas: pr('Ipicias para la dú:tribuclOl1 
lwnwntal d~ kl:, l':::pacil1S:. el entnllllatk") urb<uw de s:us calles y plazoleta:.: también :::e no influidl") pl")r la 
precXl::tcncm de \('1S pnmcrl'ls yaClTlllCnh'l:;: ITlmefCI::: y por 1m: cClfldiclOnes de la topografw (yer hunina ..\-)~ sin 
eIllbar~w. el emplazanllcntl") de esfL> ~edl")r l'lbedecill u un planteamient(' \lefensivl") que s:e ape~() <l la5: 
condlcloIlto'f:; de la topo~rafia qul.' le permitieran al mismo tieIlllw que un amplin d0minú") \'i:,ual dd 
}wnZ011k sureste Omcia el Real del ~10ntL' y el Valle del Armadil}")) 1m: condici0ne~ pn.'picmi.' de 
res!llmrdl.': ademas de una pl..siclon I.'ptima de yi!lilancia y de supervision sobre 105: principales SoCH\"l'nes y 
cata~ Blllleras del lugar. El resultado: una trama mas regular. donde la amplihld de lo:.: CaITllI1l'::: sir;il' de 
nmrp:cn a Il)S paramentl's de la::: calle:.:. con el consiguiente alinearnient(l de lo::: predi(,:;: y k):;: remates
\"lsnaJl;'s que se conYirtierotl en nodos publicos de tram;ito o de confluencia (plazas). amplific<lJllh. la 
perspectIva de sus: pnncipale:: edificios (templl'::) que en smtesis. senan ll'S: elementos arqu.itecwJ1Icos que 
fullg,inan conw centws de mando de la rehcula predominante. 
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5.3. Análisis Geométlico de la Reticulación del Entt'amado t:rbano en 

Ceno de San Pedro. 

A partir del análisis de las componentes naturales \" de los efectos que 

proyectan sobre el grupo humano, se pueden deducir los elementos que participan como 

generadores de la forma del asentamiento; la organización del espacio se manifiesta como 

el esfuerzo humano por materializar y administrar su nuevo territorio. 

e/al/de Bataillo11. nos dice que para administrar el territorio es necesario dh'idirlo. y que 

esa es la función principal que cumplen las rellculas J' ma/Jas espaciales-: el análisis de la forma 

urbana de un asentamiento y de las formas arquitectónicas de los edificios que las 

integran, a partir del estudio de su reticulación: constituye un instrumento eticaz para 

determinar las principales propiedades del espacio que participan en el proceso eyoluti\'o 

de la organización social y su asentamiento. 

f. c~~c t.E\ ..... ·.LY:I Dill) O¡¡GAN',ocá¡ 
Ei~4CtA!. DE: ASL\;~JJ.~f\'".o SE tOOllA e. 
lA L'fí~~:C.~ ... 1)[ LOS ros ti.5 
CE O~'HíiAClON o: LOS Em.~os 

(lEWLOS] 

N~ 
I 

.. .. RELIEVE TOPOGRÁFICO DE MAYOR 
INFLUENCIA SOBRE LA GEOMETRIA 
Del ENTRAMADO URBANO 
OEl ASENTAMIENTO. 

~ l=!===-~ 

i EJ!: DIRECCIONAL DE lA ORIENlACIQN DEL TEMPLO 
i DE SAN PfD~C (NO~n· SIR ) 

,¡. 

ANALlSIS GEOMETRICO Del ENTRAMADO Y FORMA DE LA MALLA 
ESPACIAL DEL POBLADO HISTORICO DE CERRO DE SAN PEDRO. 
p¡or-t. t.laborodo por el autor (Cuadro 1 lamino 5) 

. BataiJlon. Clamlé "El espacio Reprr:~nlado. Espacio centralizado" focal izado o espacio reliculado: ¿Wl problema dé e,,-eaJa?". Aplld. 
HoffmaJU1. Odile. Salmeron Ca..<;tro. Fernando I. ·1'-ille .... e estudios sobre el Espacio. Representación y Formas de Apropiación" Pp. 
33.3". 
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La red eS e! resultado de una larga historia de modificaciones '" ajustes 

que opera el grupo humano sobre su amblente para apropiarsdo y conwmr1,' en su 

hábitat. La red eS en principio" una representación de '''quemas interiorizados 

mdi,"iduales o colecti,"os. qUe obedece a las cualidades físicas de la forma del terreno en 

qUe Se asienta y a las propiedades geométricas qUe se intuyen de ese entorno" PeSe a que 

las primeras directrices que orientan el desarrollo fisico de! aSentamlento pro,"engan 

directamente del entorno natural: es la interpretación humana de "estos atributos In que 

conduce en última instancia. a la organización de su espacio ,"ital. 

La forma resultante de este proceso de apropiación posee determmados 

atributos de ordenamiento u organización dd espacio. estos pueden apreciarSe según 

detenninados parámetros de eyaluación para el entramado urbano dd asentamiento y de 

su geometria a partir ele funciones y cualidades otorgadas al modelo de organización final. 

Cna ele estas propiedades es la del Centralismo que nos rdiere que cada 

malla. entramado o retlcula. posee un centro de mando o foco de organización. una 

cabecera: en consecuencia. en la geometría del entramado de cualquier asentamiento 

humano existen t')ffi1as generadoras y tormas generadas: la intluencia de unas sobre de 

otras es detectada por los atributos formaleS y posicionales que Se derIvan de esta 

propiedad. a la cual están supedlladas las funclOnes y lugares geométricos de cada una de 

las partes y componentes de! conjunto urb,mo" 

En el poblado de Cerro de San Pedro. esta propiedad Se estableCe a partn 

de la ubicación de los elementos arquitectónicos más sobresalientes o hitos (los templos 

de San P~uro y San :-:icolás y sU orJentación): qUe deteffi1inan eJes perpenchculares de 

dlStribución en función de un relieve topográfico generador (I'er cl/odro 1 de la lámina 

5). El Centro de mando se localiza así en la mterseCCIón de estos dos ejes que es el lugar 

elel templo de San Pedro y por extensión. de la actual plaza principal (Plaza Juárez): que se 

dlsllngulrá dentro del entramado por ser el espacio publico al cual contluven las 

pnnclpalcs YIaS: la calle Juarez que la toca tangencialmente y se convierte en su borde 

pOOlenlC. el calleJon eh: la Plaza de la \"erónica o Plaza del :-locho. que se convierte en su 

borek OrIente: v otra calle qUe actualmente no posee nombre v que la toca 

tangenclalmente convirtiéndose aSl en su borde sur. El resultado. es un espaClO 

organlzador generado. a partlr de su función socioculturaL plaza pública - arno parroquiaL 
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El Valor Equiparado: Cada punto qUe queda tijo. localizado ,. registrado 

dentro del entramado espacial de un asentamIento. depende en equi"alente medida de 

otro que igual le sirve de referencia. Así se establecen relaciones direccionales. de 

continuidad, de paralelismo. de confluencia. tangenciales. de perpendicularidad. etc. 

entre cada punto o nodo, y se generan las líneas de distribución espacial: estas. han de 

gobernar las subsecuentes transformaciones v cambios operados en la retícula. v por lo 

tanto, han de iní1uir en las funciones que les sean asignadas a los espacios generados. 

En el asentamiento de orígen minero de Cerro de San Pedro. los 

principales componentes del entramado o malla urbana (calles, caminos senderos v vías) 

están equiparados al valor de la forma direccional predominante del contexto natural que 

son los arroyos, v pendientes que conducen los escurrimientos pluviales. Los arroyos 

poseen un valor equiparado con el de las vialidades del entramado urbano, y en algunos 

casos las substituven (,'el' cl/adro I lámina 5i; otorgando así a la geometría de la retícula 

una distribución ramiiicada. Los principales puntos v nodos del entramado están referidos 

a la direccionalidad de las vialidades y a la localización de los elementos de mayor 

coní1uencia vial existentes dentro de la trama urbana. (plazoletas y plazas públicas, 

corazones de manzana o patios comunes etc.) 

La Jerarquía: La in11uencia distributiva entre las componentes espaciales 

que constituyen el entramado del asentamiento humano se desarrollan a partir de una 

relación de interdependencia. aSI se subtienden unos entramados dentro de otros v se 

extiende su iní1uencia a niveles superiores o inferiores de organización. 

En Cerro de San Pedro. por ejemplo. la iní1uencia de la topografía se 

provecta sobre los escurnmlentos " arrovos del emplazamiento: la influencia de los 

arroyos " las pendientes se proYecta sobre la configuración de las \'ialidades senderos y 

caminos que cOn1c)rman la retlcula dé! asentamiento~ los relieves predominantes de la 

topografía eJercen su inl1uencJa organizadora sobre la distribución del espacio: los 

elementos arquitectóntcoS predominantes inl1uven sobre la disposición funcional del 

terreno \' la localización de las mInas. socavones \' catas influye sobre la sub

territoriahzación del asentamiento etc. (wr cuadro] lámina 6i. 
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ANA LISIS GEOMETRICO DEL ENTRAMADO Y FORMA DE LA MALLA 
r::SPACIAl DEL POBLADO HISTORICO DE CERRO DE SAN PEDRO. 

El AjUstl>: Los esquemas espaciales detectados "n la forma del 

asentamiento. acusan Cieno grauo de pertenencia: Con la topografía. con la acti\'idad 

humana predominante. con la geografia. con la identidad cultural dd organrsmo u 

organización que la crea ~. con la dimensión espacio-t~mporal de su momento histónco: 

esta pcrten~ncia se consolida en el momento de la creación de la forma dd asentami~nto. 

dectuando los aJustes que correlacIOnan un entramado con otro: así. cada r"eI plantéada. 

llega a formar parte de otra mas sólrda: Incluso llega a conformarSe como una nUeva parte 

de los esquemas preexlstenciales de los indiVIduos qUe las constituyen: ~' asl. dan paso a 

nUe"os patrones de aproplacion e Iclentiticación territorial. Esta propiedad hace la 

diferencia entre la adaptación al medio v la apropiación del medio: reneja las Intensiones 

constructivas eJel grupo \" sus capacidades para transformar e I entorno natural en su 

hábitat 
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Las condiciones geográiicas qUe predominaban en la ma\·oria de los 

emplazamientos de los poblados de origen mmero mscritos dentro de la zona del aluplano 

potosino; enfrentaron múltiples variables y condicionantes que los condujeron a adoptar 

una actitud diferente para con los procesos de fundacIón de asentamientos humanos de la 

época. Los cambios operados sobre los procedimientos v conceptos preestablecidos se 

transformaron en parte distintiva de su construcción identitaria. de su personalidad 

cultural: y originaron un nue\·o moddo de \'ida y de organtzación social. 

La totalidad: el sistema de fuerzas que actúa sobre la entidad natural 

(medio ambiente). posee un equilibrio propio, v actúa coordinadamente dentro de cada 

uno de sus componentes: de igual manera. la entidad humana constituida como una 

estructura sociaL trata de integrar su ambiente artificial bajo un criterio propio de 

ordenamiento; eS decir, que busca coordmar dentro de un conjunto definido)' homogéneO 

a los di\·ersos actos constructivos individuales y aislados que por si solos. no lograrían 

aportar unidad o coherencia formal al asentamiento. 

La forma del asentamiento de origen minero de Cerro de san Pedro. posee 

esta cualidad. pese a la sector iza ció n generada en los polos norte y sur dd conjunto. o a la 

sub-territorialización derivada de las condicionantes topográticas v la localización de los 

vacimientos mineros (barrios). El conjunto es marcado por un criterio generalizado de 

integración al paisaje natural \' por las proptedades geométricas de su trama urbana: que lo 

distinguen como un signo arquit~ctónico d~ntro del paISaje que destaca por esa dicha 

cualIdad de unidad. su valia como conJunto sobre cualquier cualidad aislada de sus 

componentes arquitectónicas (\'er cuadro ~ lámilla 6J, Todo el mundo es consciente de que 

ha\' en dia. la ma\'or parte del medio ambIente construido está falto de un orden natural: o 

sea. de un orden que se pone de manitiesto por si mismo en lugares construidos hace 

cientos de años (como en los poblados hIstóricos de origen mmero). 

Este orden natural se realtza cuando existe un equihbrio perfecto entre las 

necesidades de las partes indinduaks dd medio ambiente \' las necesidades del todo. EII 

un medio ambjen/e organico cada lllgar es lÍnico y las difere1Jles partes. sin o,:cepciófl. también cooperan a 

crear un lodo global o tll1 lodo que puede ser idellf{ficado por clIalquiera que sea tilla parle de él. Estos 

menCIonados lugares o asentamientos ollliguo.\': lograron de alguna manera, la combinación de tociros 

acuC'rdoJ eullura/mente definidos y de aproximaciones Iradidouales n problemas ml~v bien conocidos de 

alllen/allO. gradualmenle generaron UII orden orgánico, hicieron posible que gentes que trabajaban por 
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separado. Irahajaranjuntas compartiendo consciente o illCOl1sct'emf?m(!11Ie los mismos principios y \YJ/ore.\. 

En cowecuencio. sin importar la indil"idualidad y la espec{ficidad de cada una de las partes. exislia 

siempre lOl orden subyaceJlte al Iodo. 8 

La Finalidad: Cada acto constructivo o movimiento humano. 

representan una fuerza dirigida y enfocada. por lo tanto cada forma generada por esta 

fuerza corresponde también con los entramados de la forma del asentamiento y con el 

papel específico que estos desempeñan dentro de la totalidad: \"a sea como servidores. 

conductores. contenedores. concentradores. repanidores. etc, 

La finalidad de una forma determinada por un patrón de orgamzaclOn o 

disposición del espacio. es cambiante y polivalente. se adapta a múltiples requenmlentos 

del grupo humano \" se transforma por agregación de funCIOnes paralelaménte al 

desarrollo del asentamiento, 

Es deciL que la razón por la que se construyeron determinadas cualidades 

en un asentamiento. no tienen forzosamente que corresponder al 1 (JO~ o con su utilidad. uso 

o signiiicados posteriores, Así. la llexibilidad. la permeabilidad \' la tolerancia se traducen 

en capacidad de mutabilIdad \' los cambios se presuponen a las transfonnaciones 

temporales de su materialización: sin embargo. cuando la finalidad en e! uso del espacio 

de cualquiera de las panes de! conjunto es superada SIn atender al valor adquirido de su 

expresión conceptuaL se corre el nesgo de alterar gra\'e e lffeversibkmente al resto de 

las componentes e iniciar un proceso de alteraci6n generalizado. 

Los asentamientos de origen minero de nuestra zona de estudio. desde su 

fundación y durante su proceso de crecImiento \. desarrollo. han dado cuenta de varias 

transformaCIones sobre los usos \' destinos de los espacios que los integraron en vanas 

etapas de su existencIa: hasta qUe mas tarde. la finalidad qUe les dio origen desapareció 

al Igual que la', \'etas del ,mIneraL las cualIdades funcionales d" sus espacios \" 

componentes fueron perdIendo lentamente su razón de ser hasta qUe quedaron en las 

condiciones ruinosas en las que hm' los encontramos )Jo obstante. a la decadenCIa de la 

actIvidad minera. estos aSentamIentos se fueron ganando un lugar dentro de la historia 

del estado y nUestro país: pues el signiticado que su forma urbana v la expreSIón 

material de su arquitectura. adqUIrieron posteriormente, ]es otorga hoy la posibilidad 

de acceder a una nueva finalIdad: formando pane de un aCervo cultural que precISa de la 

8, 
Alexander. Clu·i:>topher. El. Ah. "l'rbanlsmo y Paniclpacióll el caso de la IUli"ersidad dI; Oregón" Pag. 16 
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preseIyación de sus atributos como conjuntos urbano-ar<.jullectónicos. pues testimoman \. 

documentan buena parte de la historia de nuestro estado. 

Lo Sustituible: La retícula generadora dd asentamienio admite cambios 

operativos d~ funciones en determinados puntos o nodos de su conjunto: sin embargo. la 

persistencia de la organización v apropiación inicial generadora de la forma dd 

asentamiento actúa como una tuerza subvacente de cohesión que mantiene rnalterables 

las propiedades y atribuciones funcionales y semánticas de la reticula. Los componentes 

transitivos y los componentes permanentes del conjunto urbano se logran desprender de 

sus atribuciones tuncionales y se adaptan a los cambios v exigencias que impone la 

época; sin embargo, en ese lapso pueden sucumbir ante eventos extraordinarios y súbitos 

que se susciten al margen de sus atribuciones existenciales e históricas. culminando en la 

substitución abolítiva. supresiva e intransigente de todo aquello que se ha logrado 

presef\'ar a tuerza de tiempo y persistencia ante los mencionados cambios. 

La sustitución de los componentes del asentamiento implica una 

sustitución de los elementos urbano-arquitectónicos. de los valores semánticos. estéticos v 

luncionales, y por lo tanto. una alteración sobre las propiedades de la forma. En el 

poblado de Cerro de San Pedro. hoy se enfrenta la posibilidad de retornar a la actividad 

de explotación minera, argumentando la recuperación de la finalidad primera que le dio 

origen a ese asentamiento: sin embargo. las tecnicas de extracción v explotación 

propuestas por la compañía .tdinera San Xavier (de tajo abierto) parten de la destrucción 

total del asentamiento para alcanzar sus metas de productividad. Es decir. pretenden la 

substitución total del asentamiento por una actiVIdad extractiva que no sólo afecrará a la 

obra del hombre que se ha ganado un lugar dentro de la histona de nuestro pais: si no 

también a la obra de la naturaleza. al borrar por completo del mapa al Cerro de San 

Pedro. símbolo de la identidad minera del estado e imagen del escudo de armas. 

La Equivalencia: Los entramados v mallas generadoras de la forma que 

pertenece a un mismo ni\'e! de organización o sector: poseen un mismo \'alor atribuido \' 

pueden éstablecer una correspondencIa paralela con las mallas de otro sector o nivel. La 

comparación de cualidades \' atributos de la forma que se distinguen en algunas 

componentes del sistema busca establecer cIerto tipo de equilibrio (principio de equidad) 

entre el todo \' las partes; es por eso que con relativa frecuencia. las alteraciones. las 

intef\'enciones controladas. las transformaciones y las medidas de preservación, 
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conseI'\'acIón y restauración qUe se operan en determinada célula terriIorral de cualquier 

dimension (llamese fachada. casa. manzana. asentamiento. municIpIo etc,)~ repercuten 

más alla de su Irontera espacial inmediata. tienen la cualidad de propagación, que las 

hace equivalentes. Es decir. que los cambios operados en las panes afectan 

necesariamente al conjunto urbano o al conjunto social en diferentes escalas, 

Así, los cambios que Se realicen. por ejemplo. en alguna de las 

componentes del entramado urbano del asentamiento, equinlldran a transformaciones en 

e! resto del conjunto; los cambios que se operen en la cabecera municipal. equivaldrán 

aimque en otra escala. a cambios sobre el resto de las comunidades que integran el 

municipio y las mejoras que se realicen en el municipio. equi,'aldrán a mejoras sobre 

esa región específica de! estado. De igual manera, los efectos nocivos de la destrucción " 

el deterioro o alteración del medio ambiente natural v el medio ambiente construido 

pueden extenderse en otra escala hacia el resto de las partes de un sistema mas 

complejo. Es por esta razón que la propuesta de preservación de los poblados históricos de 

la zona minera de San Luis Potosí es considerada desde su planteamiento como una 

medida periferica de desarrollo que busca re,'ertir los efectos noci,'os que se extienden 

desde niveles superiores de organización urbana. 

La lectura de la íorma de un asentamiento humano basada en los puntos 

anteriores. descubre una nueva dimensión de su interpretación estética y funcional este 

tipo de análisis, SIrven de parametro para la disciplina de la consef\'ación v como 

referencia operati,'a para la planeación urbana. La plataforma de la lectura de la íorma 

urbana es" ha sido ante todo el contenIdo social: el contenido historico " el contenido 

estético se uan por extensión. EslC contenido socIaL debe de proceder en pnmer lugar. de 

la descripción aprioristica y separada. de los factores geográficos que dan al paisaje y a 

la dimenslon urbana dd asentamlento su slgniticado. Los hechos sociales. en cuanto se 

presentan precisamente como cnntemdo. prec~den a las fannas y las funciones y por así 

deCIr!.), las comprenden 

La geografm humollo 1/{!11(, por objeto C!.twdiar las eS/Tue/uras de! aselllamiel110 hlllllano y 

su dlfflC'l1sión urbana desd(1 la perspecfl\'o de la organi:aciól1 d(' su entramado o refiel/loción distriblllil'a: 

el/ (onexión (on fa/orma del/ugar en quC' esttl se manifiesta: en silJlesú. se prelende enlabIar UI1 ('slUdio 

JO( lolog/(o a par/ir de la illlerpreto( iÓII topológica df>/ empla:amiellfo del lugar: es decir, desde el pumo 

de \'isla de JlI !ocali;,ació/J.9 

9 "Cours dt- g~ographit' humaint', \'01 J' "l habilalTl.lral", Vol. n "L"habilat urbain" Pág. 4 J. Tricart. Apud. Rossl. A1do. "La 

Arqullt'ctunl dt' la Ciudad" PÚf:. -,1 
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5A. Componentes n·bano-..\rquitetónicas, Organización del Espacio~' 

ti sos del Suelo. 

El análisis de la forma del lugar, que precede al análisis de las propiedades 

existenciales del lugar. establece las cualidades de las limitantes espaciales que lo 

constituyen. La escala de las componentes urbano-arquitectónicas del asentamiento se 

define por su iínalidad \" su jerarquia dentro del entramado urbano. pero el principio que 

las hace relacionables homogeneas y reconocibles. es el contenido 'social que presentan. 

La organización del espacio. según los usos \' destinos que encierran sus 

componentes. puede ser percibida segun tres órdenes o escalas de organización según su 

contenido social: 

a) La escala de la calle que comprende las construcciones \. los espacios no 

construidos que la circundan. como pueden ser lotes. baldios. elementos naturales como 

montañas. cuerpos de agua. etc. asi como puntos de partida y destino o de intersección, en 

donde tienen lugar diversos e\"Cntos de la vida social y cultural del grupo 

TRAMA URBANA DE LAS CALLES 
DE CERRO DE SAN PEDRO. 

TRAMA URBANA DE LAS CAllES 
DE CERRO DE SAN PEDRO. 

VECTORES OPERATIVOS DE 
LA TRAZA URBANA 

..-.~o Lo eoll. comu,,'Co Con 1/;1$ conslruec:lone. v 
~ en ~ II-.ga o lormo, porte ~ ""~. 

e la caUe eomunlea eon e$JXIC1O$ no 
conwtruido». c:omo 10tH baldjes. 
v elementoa ncJ!urol •• ; 

.101. montana.. etc. 
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b) La escala dd Barrio. que esta constlluido por un conJuntl' de manzanas 

con determinadas características comunes. o dependiendo de su disposlclon. por un 

conjunto de construccIOnes también con caracteristicas afines. que es suscepti ble de 

adoptar su propia personalidad territorial cuando la escala urbana amph tica las rdacJ<mes 

interpersonales en toda la población del asentamiento . 

... /' 

e) La escala cid asentamiento. o escala urbana. que está considerada como 

un conj unto de barrios. regiones. sub-reglones o sectores: que se considera como unidad 

urbano arquitectónica dentro de la escala del paisaJe y que adqutere la categoria de signo 

dentro de este a partir de su dImensión urbano-arquitéctónlca. 

s: rv: 3 e:> c....<::>c;;... D.A.: 

rmm Barrio de lo Dorotec. 

~;.2;! Barrio de la Conchito . 

.. Barrio de lo victoria. 

111 Barrio de la garrlento. 

111 Barrios de Tlaxcalillo . 

.. Barrio de San Nicolás Tolentino 

c= Barrio de San Pedro. 

~ Barrio de San Miguel. 

.. Barrio de lo Bufa. 
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Las escalas de las componentes urbano-arquitectómcas y su ubicaclOn 

espacial, de mnguna manera implican qUe los problemas urbanos sean problemas de 

dimensión o de localización; se hace referencia a las escalas en función de sus cualidades 

sociales, como se hace referencia a los espacios públicos, espacios priyados, are as 

comunes, espacios de sefYicios, etc. Lo qUe en una ciudad representa un hecho cotidiano 

no puede ser transportado directamente a un asentamiento rural y representar lo mismo; 

de manera análoga, cada entidad, ciudad y pueblo, poseen su propia escala de calle, 

vivienda, manzana, y barrio. 

El hecho de simplificar la problemática de los poblados históricos " sus 

asentamientos rurales a una cuestión de dimensión y posición, es relegarla al grado de 

admitir que sus soluciones están en función de su prOYección haCIa el exterior dentro de 

su proceso de crecimiento, es decir, de su descentralización, Esta supOSIción resulta 

contradictoria, en primer lugar, por que estas entidadeS (poblados históricos), están 

ligadas al hecho histórico por las componentes arqui'tectónicas que los representan \' los 

hacen heterorreconocibles; puesto que la identidad de su dimensión social está 

estrechamente emparentada con la identidad urbana materializada en sus facultadeS como 

centro a traves de su arquitectura; Y en segundo, por que las componentes urbano

arquitectónicas más representativas de estos asentamientos fungen precisamente como 

centros, 

En nmgun otro tipo de entidad urbana, los templos, iglesias o capillas 

ejercen esa marcada intluencia de congregacion como la que se da en los asentamientos y 

comunidades rurales, El templo o la parroquia ejerce una significativa inlluencia sobre la 

escala de las demás componentes urbanas de estos asentamIentos, La calle principal en 

estas localidades, por ejemplo, aparece dentro de la malla urbana ligada a una [unción 

litúrgIca o procesional cuva referenCIa es frecuentemente el templo, la parroquia, la 

capilla o el cementerio. La plaza prInCIpaL se desarrolla horizontalmente a pmtir de la 

escala geométrica que amplifica la percepción ,'isual de la verticalidad de las 

construcciones religiosas: funge como atrio, como escenano de las festividades religiosas, 

paganas \' eventualmente se convierte en el espacio tradicional de mercadeo (tianguis). 

En consecuencia. las componentes mas sencillas que integran estos conjuntos son 

receptoras de estas cualidades \' se organizan también en [unción de la inlluencia de ese 

centro de mando. 
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Las manzanas. Se agrupan formando distritos llllernos qUe poseen 

también un centro de mando propio. una tinalidad y un "alar eqUIparado. Se <1Justnn a 

detenninadas propiedades de la escala de la retícula urbana del aSentamiento \' admiten 

substitución ele algunas de sus atribuciones iuncionales. Los barrios poseen SU propio 

rango y Jerarqma con respecto a las demás componentes urbanas del asentamiento y 

adquieren su posición v dimensicin a partir de los hechos sociales. urbanos o hlstoncos. 

políticos. etc. qUe les dieron ongen. En Cerro de San Pedro. por ejemplo. los harnos " 

sus nombres provienen de la localización y nombre de los yacimientos mineros. cata:.; ü 

socavones: (barrio de la Dorofea. barrio de la Conchira barrio de la ¡-'iclOria, bmno de 

la BI~ra .\' barrio de la Garrienla), de su posición con respecto a una rula o cammo: 

(barrio de San ",ligue/): del origen cultural. étnico o racial de sus habitantes: (banio de 

TlcL\'cahlla, de indios tlaxcalrecas): o bien. de la cohesión religiosa yue alguna 

congregación. parroquia. templo. com·ento. misión o capilla. ejerce sobre la apropiación 

territorial inmediata: (barrio de San Pedro .1' barrio de San ;\,icolás Tolellfino). 

Los tiros de mina. los soca\·ones. las bocaminas v las catas. en el 

asentamiento de Cerro de San Pedro. son elementos condicionantes o limitantes de los 

pnmeros pequeños conjuntos de \'i\'iendas v espacios construidos. En sus inicios. esta 

organización dd espacio Se dispuso sobre la superficie del terreno como un campamento: 

el campamento. como forma de asentamiento provisional. constituye una \'anante 

subyacente en la orgamzaclon de la arquitectura d~ los asentamientos de nrigen mmero 

que reafirma sus atribuciones funcionales como conjunto al superar la dimensi6n 

temporal de su existencia tlslca. Se puede deCIr que existe una relaCIón temporal entre 

espac10 natural ~. espaCIO apropiado: entre area. reSIdencia y elementos condicionantes. 

que configuran de modo concreto la forma del asentamiento. Las vicisitudes históricas y 

acontecimientos sobresalientes en la "ida del lugar actúan en el sentido de la uni¡lcación 

de todas las componentes urbano-arquitectónicas. mas no Intentan reumr 

premeditadamente dentro de una sola em'olvente formal a toda esa multipliCIdad de 

hechos urbanos o históricos (descubrimIento de yacimientos mineros): el análisis 

morfológico. que constituye uno de los lnstrumentos más importantes en el estudIO de los 

asentamientos \' poblados históricos. puede Ilustrar claramente estos aspectos. 

1\0 puede decirse que en los asentamientos novohispanos de las zonas 

mmeras que se constituyeron en aridoamerica haCia los linales del siglo X\'I: existan 
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zonas de apropiación territorial amorfas, más bien estas zonas (cuando las hay). son 

espacIOs integrados formalmente bajo momentos especificas de un proceso de 

aproplaclOn, construcción y transformación que tu\'ieron un carácter alternati\'o 

(campamento), estos representan de alguna manera, los tiempos muertos dentro de la 

dinámica urbana del asentamiento. La personalidad urbana e histórica de un 

asentamiento, se distingue así. por su estética urbana, ésta puede percibirse "en la tensión 

que se ha creado y se crea entre areas y elemf!mos. entre un seclor y afro: esta tensión "iene dada por la 

dtferencia de los hechos urbanos ex;stel11es en cierto lugar y está medida 110 sólo en lérminos de espacio. 

sino también de tiempo. Estos se refieren bien al proceso histórico allí donde hay presellles fenómenos de 

permanencia. COI1 lodas las implicaciones que es/os poseen bien en sentido puramente crollológico donde 

se pueden hallar hechos urbanos acolllecidos en tiempos sucesh'o.f. ,.10 

En esencia. la historia de la propiedad urbana. sIempre ha estado 

representada por la forma de las parcelas del asentamiento. su ti)rmación. su e\'olución \' 

sus transtormaciones: extensivamente. las moditicaciones de la estructura territorial 

urbana que Se pueden percibir en los vestiglOs urbano-arquitectónicos de los 

asentamientos mineros, contorman hoy un mapa físico. real y tangible de la historia de la 

propiedad catastral: donde los tiempos en que se desarrolló y posteriormente se deterioró 

la imagen del espacio construido. describieron un ciclo de vida que hoyes poco común 

entre las entidades municipales \' comunidades rurales de la zona centro norte de nuestro 

pms. 

El análisis de los inmuebles destinados a la vivienda de estos 

asentamientos. puede partIr de ciertas consideraciones planimetricas como las que tienen 

que ver con el equipamiento técnico. con la relación entre su superficie construida v su 

superticle verde {) natural. etc.: de datos que esten orientados hacia criterios descriptivos 

de determinadas cualidades geometncas. topográticas. funcionales. expresi\'as etc. (2ue 

arrOlen nuevo, datos relacionados con sus posibilidades evolutivas. con su potencial 

funcional o con la capacidad que estas componentes poseen para albergar en la actualidad 

nuevos usos. 

lO·R·ld . di· OSSI. A o. "La nrqUltecrura e <l CIUdad", Pág. 140. 
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5,5, La Yi\'ienda como Componente Predomimmte de la Est¡'ul'tUI'<1 

r¡'bana de los Poblados HistúrÍl'os, 

El interés de la disciplina de la conservación sobre los poblados histonu', 

esta' frecuentemente. enfocado hacia la preser,ación. revitalizacion. cataj¡'gación " 

restauracion de bienes inmuebles sobresalientes o mas representatl"os. que son 

considerados con valor artistico. histórico. patrimonial o cultural: entre estos. 

frecuentemente destaca la arquitectura relIgIosa. y algunos inmuebles de us.' publIco 

Sin embargo, el predominio de la propIedad privada como vivienda dentro de la 

arquitectura civil: agrupa la sintesis de los actos constructi,·os aislados y cnlectivos que 

conforman la estructura que le da una dimensión urbana a estos asentamientos. Los datos 

raCIonales que pueden ser obtenIdos de un análIsis morfológico de la VIvienda. desde una 

apreCIaCIOn funcional v expresiva como componente predominante dentro de las 

múltiples formas de propiedad rural \' del uso de los espacios comunes de los poblados 

históricos: pueden ser j~1ctores determinantes en las' propuestas de desarrollo para estos 

lugares: puesto que la iní1uencia de la estructura de la propiedad territorial que se llega a 

desprender de este estudio. aSI como las int1uencias histónco - sociales que cont<)rman su 

perfil fenomenológico pueden sustentar los cnterios generales para su intervención ~; 

extender estos efectos hacia la recuperaCIón urbana, 

La forma. configuración emplazamiento y disposición del asentamiento 

rural está conformada en su mayoría por espacios y construcciones destinados a la 

,'¡vienda El concepto de organización ~spac¡al de esta componente unitaria dentro de la 

estructura general del aSentamiento. pOSee su propia dinamlca con rcspecto al conjunto y 

puede ser analizada a pan ir de su organización interna como entidad autnnnma de 

apropiación y uso cId sudo. tomando en cuenta yarios aspectos como 

1) Sil empla=amiento en relación con la topografía del lllgar: La 

respuestcJ CO!1slruc/n'(I que presentd cdda und de las ,'iviendas y los ,;/~/ereJ1leS espacIos 

que las componen, cOITesponde con UI1 modelo ajustado a las condiciones del suelo en 

que se asiento el inmueble: la consistenCia del terreno. la presencia ,{e, determinadas 

maren'a:·; pnmos p,"¡ra la construcción de la "i\'ienda, (disponibles y locali~(ldas c:lel1(ro o 

cerco de !t-¡ región. :011(1 o s"ilio del (¡sentamiento), la topogJY{t1a. las pendientes y 

escurrinl1entos plu\'iales comprendidos dentro de cada parcela catastral etc. r. la 
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manera en que estas condióonantes son superadas. c.lpro\'ccJwdas y (u.1apradas ,'11 

modelo de vivienda; constituyen los elementos primados de la expresión orquitecrónic,? y 

de la imagen urbana del conjunto, 

2) La relación funcional,1' la escala urbana existentes entre la ,'irienda 

y la malla ,'ial del asentamiento: Esta relación define el nexo rerritori"l que se do el1lre 

la propiedad privada y la propiedad comunitmia, al mismo tiempo que constitll\'(! la base 

social sobre la 'lile se han cO/¡formado los diferentes sub-estratos teniroliales qlle 

integran a roda el asel1lamiento (los barliosi, La escala de la calle y el callejón: del 

camino y la vereda, reciben Sil dimensión, su valor y significado a partir de la 

disposición de las diferentes componentes urbanas del asentamiento, y de entre estas, de 

la más predominante que es la ,'i,'ienda, La vi,'ienda como elemenro IInira/io, o agrupada 

en bloques de man::anas o barrios, le otorga ,'O/ios significados .fll/1cionales y sociales 

a la calle como sistema de .fllljo (peatonal y ,'ehicl/lar); se generan sentidos ,'iales, 

rllmbos y O/ienfaciones, se delimitan bordes, nodos, hitos,1' ,ti'onteras a partir de los 

múltiples puntos de con.fJuencia, de partida, de destino y encuentro:,1' así se va tejiendo la 

molla ,'ial del lllgar,l' las propiedades ,'itales que mantienen unidas a cada una de sus 

partes, En los poblados histólicos de oligen minero como Cerro de San Pedro, se 

Plleden apreciar diferentes estratos arqllitectónicos de la propiedad catastral,1' elw¡Jor 

equiparildo de cada vialidad; al relacionarla con cada escenario de su contexto. en cada 

paramento se percibe una expresión arquitectónico que puede ser tip(t1C(lda por un 

lenguoje propio de la escala de la calle,1' de su relación con la ,';,'ienda (tipolosía del 

partido arqllirecrónico), 

3) El partido arquitectónico, el sistema constructil'O ,1' el lenguaje 

tipológico de la ,'i,'ienda: L(I expresión de lo ,';,'ienda de los pablados mineros del 

altiplono pOlosino es el elemento dislil1ti\'o .1" predomiJ1L"lI1te 'lue conforma /0 imagen 

urbana de estos ,J,"ienlamiento,·;. incluso puede retratar más fielmente l(/s preexistel1cias 

de Sil comunidad, que la arquirecrura religiosa que ji'ecuentemenre es asociada con la 

identidad cultural del g11lpO, La casa I1Iml de los poblados mineros es uno de los pocos 

elemenros 'lile ¡¡(¡sra hoy han podido lJ",nrenerse t<mgibles como signos del pasado a 

pesar de las aire raciones por dererioro narural que ha s/{fiido como consecuencia del 

abandono en que se encuenlran: estas rransformacio/les narurales, les han ido 

atlibul'endo poco a poco un nuevo valor cultural, estérico e histólico; cuyo sign(ticado 
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adquiere l/na l1ue1'(J penpecti\,(1 desde su concepCIón actual. El J7l1C"O senfu}o 'jue 

encierra el cal~licath'o (le "pueblo fanra.')~nhl" abre UI1 mie"O contexto de poslbilhhnlcs 

para la recuperación de las cualidades originales de sus inmuebles ." el rescale general 

del asentamiento. Lo que la "h7enda de estos lllgares .file ." las posibihd"des de aqllello 

que puede llegar a ser. 170S llevan a rej7exionar sobre las circunstancias, conocimientos y 

costumbres que la hicieron posible; lo que la '7l'ienda es, como y de que es, más {uJllello 

que representa como signo material; tienen ahora UI1 lugar más {¡lIá de su liSO: c.lhoFd se 

antepone la apreciación esté¡icc.7 y la reflexión hisrórica a S1I lI.':;O OrigJl1t7! y se ~'(br(,11 

nue1'OS posibilidad para su restauración y recuperación ]1/11Cional. Lo organi=(¡ción de 

los espacios que componen la I'il'ienda I1Iml del poblado de Cerro de San Pedro, 

prese11la cierras \'W1anles de acuerdo a \'(lIios parámetros de análiSIS: 

• En cuanto a la disposición de los espacios)' distribución de la 

supeJ:ficie construida dentro de la extensión del terreno que representa la propiedad 

catastral, 

• En cuanto a la relación de la casa con otros predios aledaños, )' la 

manera en que estos pueden organizarse para formar bloques de I'il'iendas, man:anas, 

paramentos, barrios. etc, 

• En cuanto a su relación con el sistema de flujo de la tmma urbana, la 

calle. el callejón. el sendero, el camino \'ecinal, la \'ereda. etc. 

En lo referente a lox materiales que las constituyen .r el sÜitema 

constructivo que definen su expresión formal: su tipología, sus proporc;one.fii el sistema 

de ordenamiento al que obedece la composición de su fa e/lUda , las escalas urbanas en 

relación con el cont<,xto natuml)' con el contexto construido, <,te. 

• El cuanto a su estado de consermción, su uso actual, su habitabilidad, 

sus posibilidades de inter\'ención. de recuperar su U!W original, de albergar un nue\'o 

uso complem<,ntario o de acondicionamiento para un uso adaptable al espacio existente. 
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• Casas que mantienen uno rglaclón directa con la caUo 
(circulación vehículor y peatonal) 

• Que estón agrupados en manzonos, 01 colindar con 
otros construcciones . 

• Que cuentan dentro de su partido arquitectónico con 
uno o mós pOlios Inlerlores inlerconectados por pasillos 
y con distintas funciones. 

• Cuya superficie construIda está formado pOI moyor 
variedad de recintos. 

• Que se desarrollan en uno o dos niveles de doble alluro. 
o Cosos cuya fachada forma porte de un paramento por 

manzana, con un lenguaje específico; que contltuye la 
escala y proporción de lo calle, contlgUlando lo imagen 
urbano del conjunto. 

e - D 
• Casos que osl6n circundadas de espoclo libro, cuya 

relaCión viol con lo molla urbano es mós peatonal que 
vehícular. 

• Que eslón confOfmados por un poflo cerrado (solen), 
y pequeñas construcclonos cuyo supelllcle ocupo s610 
del 10% al 25% dolleueno. 

• En cuyo parUdo arqunectonico predomIna la !unclón del 
palla como elemento organlzadol del espacio 
(onllguos palios de moliendo). 

• Cosos que se agrupan por lonslon espacial entre coda 
predía o IOfmando bloques de 2 o 3, de acuordo o los 
posibilidades de desarrollo condicionadas por la 
topografío dellugor. 
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En el mapa antenor podemos apreciar la forma en que los Jlferenks IIp<,, 

de yivienda o de propiedad catastral se han distribuido dentro de la extensit'n urbana dd 

asentamIento: como se yan agrupando segun su panido arquitectonico. de una manera 

concéntrica. en perimetros que poseen determinadas cualidades \" aSI como se van 

generando también ciertos cambios entre cada perimetro. La estructura que descnbe la 

eyolución de la propiedad catastral v del partido arquitectónico de las \'I\'iendas de estos 

asentamientos mineros: nos deja \'er una estratitlcación económica, de clases socIales que 

quizás pudieron estar determinadas por las relaciones y Clfcunstanc¡as '-¡UC' enmarcaron 

distintos nichos sociales v roles dentro de la comunidad. como: trabajadores mineros. 

comerciantes, representantes de la iglesia \" autoridades reales: asi como señores de 

minas. patrones. esclayos y amos. o bien por diferencias étnicas entre mdios. negros. 

mestizos y españoles. Estos diferentes estratos se perciben a trayes de una marcada 

concentración de las construcciones que se distinguen por la geometria de sU agrupación. 

por su panido arquitectónico \" su relación con la red \'ial del lugar. Esta concentración 

se genera hacia el centro de la mancha urbana del asentamiento, y con esta posición que 

conlleva las ventajas de dISponer de las pnncipales redes de infraestructura con que 

cuenta el lugar: se da el resguardo que brinda la ubicación de estos predios con respecto 

a las demás propiedades v rdaciones de proximidad que guarda con respecto al \'alor 

equIparado de las construcciones mas destacadas del poblado. 

La plaza pública y los templos son los ~spacios dd con\unto urbano donde 

concurre la \'idapublica de la comunidad, donde se ha de concentrar el esfuerzo colectIVO 

que relleJe el auge v la prnspendad del grupo SOCIal. Por lo mismo donde se concentre la 

riqueza "la acti\'idau SOCIal que los dIstInga. Esta distribución de las unidades prediales 

y propiedades catastraks hacen las reglas de la subdiyision parcelana de la superficie 

urbana en función de las lImIlantes Impuestas por la demarcacion de los predIOS mineros: 

\' aSL ~n correspondenCia con la topografía cid lugar, se establecen las \'ariantes que 

lhstInguen a cada uno de estos penmdros \" al sector que corresponden, enriqueciendo 

con ello la expreSIón plástica de la Imagen urbana entre una ma\'or di\'ersldad de j;)rmas, 

semejanzas ~. contrastes tipologlcos que aún sig.uen presentes entre los patrones 

constructIVOs y de ordenamiento dd hábitat rural: muy a pesar de la alteración llsica 

pro\"ocada por los electos del tiempo, el abandono \" la destrucción sobre los inmUebles y 

\'ialidades del poblado. 
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Aunque la hipótesis de concretar un análIsis dd contenido social aplIcado 

específicamente sobre la población rural de estas comunidades pueda ser desarrollado 

hasta el grado de damos un conocimiento más completo sobre los procesos de creación. 

adaptación y transformación de la forma urbana: este proceso se encontraría más 

allegado al campo de la sociología v la antropología que al de la arquitectura v el 

urbanísmo. Desde luego, que esto no implica que la arquitectura v la disciplIna de la 

conservación de bienes inmuebles no puedan apoyarse sobre tales criterios para alcanzar 

resultados más confiables y avanzar así en pos de objetivos más concretos. Sin embargo. 

lo que hoy diiicultaría y haría casi imposible el análisis del contenido social que se 

expresa sobre la forma urbana y los objetos arquitectónicos de estos poblados mineros: 

eS la falta de referencias reales y parámetros de orientaci6n que encausen adecuadamente 

los elementos de análisis, ya que predomina un bajo índice de población residente en 

estos lugares: aunado a ello. está la tasa de edades de los pocos habitantes que quedan. 

la cual oscila entre personas jóvenes \. relativamente desarraigadas v una minoria de 

individuos de edad avanzada que pertenecen a un periodo de transición generacional 

correspondiente al ultimo lapso de vida minera del poblado. Ante este panorama. es 

lógicamente cuestionable la utilidad práctica e inmediata de los resultados que pudieran 

desprenderse del análisis del contenido social de la forma arquitectónica. de la estructura 

dd asentamiento v cada una de sus componentes. 

Los hechos urbanos. en cuanto a indicadores de las condiciones físicas del 

organismo urbano pueden por si mismas constItuIr un dato preciso. verificable en la 

forma del asentamiento. en los efectos que ha transmitido al Individuo que lo estudia. y al 

que lo vive. Pero su razón de ser será siempre su continuidad: para que esto sea posible. 

será necesario añadir a los eventos historicos los c,·entos geognificos (yen el caso 

particular tambien los eventos geológiCOS). las "icisitudes económicas \" las cuestiones 

.:stadlsticas: pero es el conocimiento dd pasado lo yue constituini el término de 

confrontación \" la medida para el porv.:mr. para la intervención. para la recuperación \" la 

preservación de las obras del hombre \" dd momento histórico del cual dan testimonio. 
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5.5.1. Las casas de Bloque Aislado o de Patio Abierto. 
Pór su partido arquitectónico. por su dimensionamIento. sus proporcIones ~. 

su posición dentro de la configuración urbana del asentamIento minero ,!c Cerre> de San 

Pedro: podemos suponer que este tipo de viviendas, son las que fueron construic1a$ miÍs 

recientemente, aproximadamente alrededor de los finales del siglo pasado \' principios del 

1900, para cuando estaba en desarrollo la época más acti\'a de la industrializaci,in minera 

en San Luis PotoSÍ. que trajo consigo un nue\'o ritmo de \'ida para los pueblos mlOernsc \'a 

que las ac(¡údades extracti\'as \' de transformación para ese periodo, se tomar,m mas 

efecti\'as v organizadas, Aunado a este fenómeno, se encuentra la introduccion de! 

ferrocarriL qUe posteriormente trajo consigo nue\"as y mejores rutas de comumcaClOn y 

una gradual expansión poblacionaL que generaron la aparición de nue\'os asentamientos 

aledaños a los trayectos de las nuevas redes de comunicación \' \'ias ferro\'Íarias. 

Con este fenómeno, se dio un mayor tráilco de generos y tambien de 

materiales. entre ellos. los de la construcción. que bien pudieron ser diferentes a los que 

eran propios de cada lugar: en Cerro de San Pedro. estos nuevos materiales (como el 

ladrillo. otras clases de piedra. el cuarterón de caliche. o el de tepetate. o la adopción del 

adobe como material constructiyo en algunos casos particulares): eyidencian una 

diferente manufactura que se adelanta a las técnicas \' procedImientos miÍs rudImentarios 

que pueden apreciarse en el resto de las casas del asentamiento. Aunado a ello. hay que 

agregar que es en este tipo de construcciones donde pueden obse!'\'arse otras variables 

como e! empleo de dos plantas dentro del partido arquitectónico original. con una altura 

regular \' sin estar del tndo condicionadas por la topografía. 
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La proporci6n v disposlci6n de los vanos que componen lo fachada 

principal de estas casas, no guardan la verticalidad característica de las casas del pnm"r 

cuadro de la ímagen urbana del conjunto, ni tampoco la disposici6n ni dimensi6n de los 

de las casas de patio cerrado. Estos más bien predominan sobre la masa o guardan un 

adecuado equilibrio con respecto a la superíicie mural de las fachadas: es comun la 

variedad de tipologías, proporciones v formas de vanos, así como texturas v materiaks 

de aplanados en estas casas. 
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Cosa de Bloque AISlado o de Patio Abierto. En 01 Anlnlam/en10 MInero de Corro de San Pedro. 
Fotograffa y diseno elaborados por el aulor. 

Su partido arqultect6nIco consta solamente de los recintos mInlmos para 

cubnr las necesidades de habitabilidad en una \'i,'ienda rural (con excepci6n de los 

Sen'ielOS sanitarios): es decir. esta es una vivienda sub-integrada a la forma de vida rural 

pero con dependenc13 de otros satisfactores integrados a la vida del conjunto urbano

arquitectonico de este asentamIento: es una vivienda que corresponde a un sistema de 
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vida más moderno que las del resto de la comumdad. Por principio de cuentas. no cuenta 

con un patio cerrado qUe pudieSe cumplir con las funciones de corral para In crianza de 

animales domésticos o de granja. de establo o caballeriza para e! resguardo de bestias de 

carga etc. 

Este tipo de casas. se encuentra prácticamente aislado dentro de! entramado 

vial v urbano. o bien, agrupadas de fonma irregular en función de la topografia del 

terreno en que se asientan: esta disposición y emplazamiento, permite que se con!,)rmen 

patios comunes y espacIOs vestibulares circundados por cada una de estas 

construcciones. Un alto porcentaje de estas casas. denota la incorporación de elementos 

arquitectónicos sobresalientes o la agregación materiales lncorporados a la construcción 

con una técnica o procedimientos mas recientes que puede percibir se en cambios del 

tipo de aplanados, acabados di\·ersos. recubrimientos pétreos o cerámicos: v con dIo los 

consecuentes cambios en colores. texturas. escalas " proporciOnes que conf,)rman su 

expresión arquitectónica. 

5.5.2. La casa de Patio Cerrado con Cornd ~. 

Pequeñas Construcciones Intel·iol"es. 

De acuerdo con los indIcios hIstóricos v los datos obtenidos durant.: la 

investigación de campo. se puede suponer que este tipo de vivienda es. segun sus 

características: la de mayor antigüedad dentro de este asentamiento por lo que a su panido 

arquitectónico se refiere. La extensión de la superftcie que conforma estos predios. su 

ubicación dentro de la mancha urbana del asentamiento (sector sur del asentamiento). asi 

como su disposición. orientación \. emplazamiento topográfico: apuntan hacia las fanmas 

de apropiación territonal caracteristlcas de los asentamientos mlneros que se 

consolidaron en aridoamúica hacia principios del siglo X\·II. 

La importancia del patio v su delimitaCión a panir de pequeñas 

construcciones (que actualmente son solo tar'"s o han recibido otro uso). es el rdlejo de 

la forma de \'ida y de la organización del trabajo que se manifestó durante los primeros 

años de vida del asentamiento mlllem. El patio era el espacio estructurante de las diversas 

acti\'idades \' recintos que constituian esta fonma de propiedad predia!: por lo generaL este 

patto era el centro donde se desarrollaban la,; actiVidades mineras relacionadas con el 

procesamiento dd mllleraL tales como almacenamiento y acopio. trituración y molienda. 

lavado. separacian y fundición. Este espacio cumplia también con las funciones de corral 
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para las b~stias d~ carga 4W ~ran ~mpkadas en el transpone dd mineral o del carb"11 

para la fundición: ademas. eventualmente funcionaba como un area de conyi\'encla y d~ 

reunión para los ocupantes de dicha propiedad. Las diferentes construccIOnes qw 

componían el resto del pan ido arquitectónico d~ est~ tipo de predios. cumpilan Cl'n 

diversas funciones o ~staban d~stinadas a dijerentes propósitos: por lo general. esta casa 

pertenecía a algún propietario de minas. por lo tanto. estarían dispuestas o emplazadas 

d~ntro d~ algun predio min~ro d~ acu~rdo a las ventajas que pudiese ofr~cer la topngralla. 

por lo mismo. una de las construcciones princlJ}ales dentro de este tipo de casa estana 

destinado a ser la casa del du~ño o bi~n de algun allegado d~ conlianza o capataz Esta 

construcción constaría de uno O dos cuanos a lo máximo \" ~staría emplazada lo mas 

próxima posible a la entrada pnncipal Otra de las construcciones. estaria destinada a ser 

la casa d~ los trabajadores que se ocupaban del trabajo d~ las minas. la 1~1bricación del 

carbón. el transpone del mineral y el cuidado de las bestias de carga. Esta construccion 

(no mayor que la anterior). constaría de uno o dos cuartos (probablemente. para hombres 

unO. y para mujeres y niños el otro) ~n cruJla. anexos a algun cobertizo que sen'iría d~ 

~stablo n caballenza para los animal~s. 

hliS10n pocos eJemplo1 de este lipo de construcciones 
lo mayorio w I'Ion detenorodo tanto. que sÓlo Quedan 
algunos tapiOs medio QerrumbaÓCIs.lo eroslOn ha donado 
sus Clmumtos y se han desplomado casi por completo. 

En ollos Ca50$, han sido desllllidos dellberadomente 
paro emplear sus malerlales en lo reparación de algunos 
celcas o para constnJill otra$ nuevas. Esto se debe' POI' lo 
general. o lo rudImentario de su hechura y o los agresiones 
del Intempellsmo y el paso del nempo. 

Probablemente lo existenclo de dos cuartos con entladas 
Independientes e Incomunicados. esté rolactOnoclo con los 
coslUmbros que pusreron en pnlc:fico los frailes españoles 
nocla los linales del siglo XVI, paro desofTOl9Or o 101 
guacr\Jchllel nornodos de ¡;ti relaciones promISCUas y de 
sus costumbres bOrtxlros y paro habituar OSi. o los redén 
pocUlCOdos.. o lo vida momol segun lo marCOba lo iglesia 
ESlo explicarío lo 8xislenoo por . de un cllOllo 
POlO hombres y otro poro mujefes y nrnos 

DibujO V levantamIento: Elaborado por al oulor durante el trabajo de campo V por lo reconstrucción gráfica o partir de deScripciones de los habitantes dellugor. 
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Las tapIas existentes en el partido arquitectnntco de este tipo de casas. aun 

consef\:an pane de su constitucIón anginal como J,'lCales: el J,KY'¡ comn con~truc(,I0n 

rustica característica de estos asentamientos mineros. estú 1~1bricada en piedra de la 

región asentada con argamasa o mezcla de lodo y arcillas: no posee aplanados c-xteri0res 

y en algunos casos tampoco interiores. Su techumbre consistia en una -empalizada 

cuadriculada a base de ramas ,. ,'arejones rectos entrelazados " amarrados con cuerdas ,k 

fibras de henequen o mecates de ixtle. sobre la cual se extendia el tech,' de hojas de 

palma y guapilla: esta techumbre se desarrollaba en dos aguas. (aproxiowdol1leme COI1 

IIna pendiel1le 'lile se pronllllcwbo el1lre los -15° y los 60°) su parte aguas l' cumbrera. se 

protegía con pencas de maguey. (media canal im'ertida). colocadas en forma de teJil Y 

afianzadas con las puas Y iibras del mismo material. Este jacal. solo contaba con el "ano 

de la puerta ,,' en algunos casos con pequeñils perfofilclOnes CIrculares por los que recibía 

solo la luz indispensable para la ilumInacion natural de su interior. 

Existía también en este tIpO de predios. un corral cercado por barda de 

piedra destinado a la crianza de anImales como cerdos. gallinas. cabras o reses~ además. 

en algunos casos existla anexada a la propiedad. un espacio Cercado c'n d qUe se 

culti\'aban especies de temporal comn m3!Z " frijol: al mism0 ticmpn qUé Se incluían 

plantas ~' especie::; de la región comn nopalcras. ~. garambullos entre otras . 

• 1 mOlor/ol delerhCO roscrÓ!llo como 
!(! yuca el maguey y lo lechuguilla $00 
ccroctert$hcos oel pallOle !lO!urcl oe los 
pU/1t1los mineros, pero el matorral 
cr(1.llcou!e como los nopales. los blznogos 
105 goromoutlO' y ÓrgClOOS, enlre otros 
tlOse¡ oe coctOI cx:upon 
cproXlmaoomtole 1,10 4 S'", oel 
lernlorlo potO$InO 

Visto panorómlCa. Séctor sur dé Cérro dé Son Pedro y algunos cosos de patio cerrado. Al 
El Cerro de Monte Caldero, Fotografias Y Dibujos: Elaborados por el autor. 

EXlS{¡;> la adl1IK'h'lI t!~ algun<l:" e:'"pel.'It.'::,' desertK'a~ de plantas (,3('taL'eas úlIlll' elementüs 
iJlte!!rack1s a 1<1 imag.en IIfban<l. En In Ilmyl1na dC' las casas de I;'ste tipll. 8:;;1 Cllm() en Nra~ de la re~illrL es 
Cllnl1ln el emph,~\l de una \'anedad de cacfll COIh1cido ~1l)11l1larmente ~llmll OrgUllO. en la creacioll de 
barreras. cercad(l¡: que dellITlitan predws. El efecto resultante sobre la imagen urbana del cl1njWlto. e~ una 
('(lrt:Í1m \'('[de dentrQ del ('ontcxW natural que k1g:ra la lIltegra\"'ion arnll.1Jlica J.t: la arquitectura ('1.111 el paisaje. 
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Las proporciones ql1~ ~e manejaban e11 las construcciones priucipdlc:::. de ..:'5t(' tipo 

de casas. no alcaI17.1tban a dc:;;.arrollar verticalmente la doble altura. aún qUe 51 llegaban a eXCedt:'f 

poco mas de los 3.00 metros. lo;:; \'8.nos y puenas de La construcciOl1 pr~lcipal enm mas bien 

reducidos, es decir, de pequeiias proporciones con respecto al espesor dt:' muros y a la superficie 

muraL d.e manera que el predominio de la masa sobre el '-filO resultaba evidente. -"tUl que 

probablemente desde un principio las cubien8s de e5tas constnlcClones fueran fabricada~ c,-m 

enu'amado de ramas y palma de la regioll (palma datilera. ruca del desierto y gllupillaJ: e::: 

muy probable que po:'teriornlente se Ulcorporaran a las collstrucciones prlllclpaks. techo;,: a base 

de "igas de madera de mezquite ,- bO\-eda plana de ladrillo o de algun otro malerial petreo 

(bóvedas de caliche o block de tepelatel: esto se puede apreciar en las escalas de las alturas 

actuales de pISO a techo. y en el cambio de materiales y tecnica CCH1stnlcti\"a de los pretiles e 

incorporación de bajantes pluviales y gárgolas Es necesario mencionar que eXIsten escasos 

ejemplos de bóvedas carlón y bo\"t~das oji"ales realizadas con los materiales mencionados. que 

no exceden un claro de :.5 metros~ \. todas ellas actualmente s.e encuentran denumbadas en su 

totalidad. 

En e$le corlo e~quornóflco transversal. se 
representa uno reconstrucción hlpofetico 
de las bóvedos derrumbados y ruinas Que 
exlslan en Cerro de San Pedro; CJ partir 
de un análisis comparativo de estos 
construcciones con ofros exlslentes en 
Armodllo de los Intante yen Monte Caldero. 
A posar de Que difieren en cuonlo a le» 
materia/es con /<» que han sIdo elaborados, 
son somejantes en forma. proporcones. efc. 

Es/e llpo de estruc/uf"CJS (Bóvedas) estó 
frecuentemente relacionado con el cullo 
religioso: al parecer sOn o han sido capillas 
que forman parte de uno ruto procesional 
eventual. Que tiene lugar durante alguno 
f,es10 patronal. 

Su emplozo,"iento está vinculado con los 
rutos de occoso o los poblados mlnoros. o 
con lo orIentación (oriente· poniente) o 
con los prIncipales reUeves mentoneSO$ 
Que distinguen lo fopografio de coda 
osentomlenfo. 

Bóveda (Copfffo) emplazado hacia el ponlonto del poblado de Ar,"adi//o de los Infonto,ruml:>o 01 antiguo comino o Son Pedro 
este tipo de estructuras tamblén.e pueden encontrar en los o.entomient<» de Son Nlcolos Te/entlno. Tloxcollllo, Valle de los 
Po/omoli, Monto Caldero y Portozue/o 
Fotograffo y DloujOJ: Elaborados por el autor, durante el trebojo d. campo y o portlr do /0 doser/pe/ó de hobltontes del/ugor. 
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Entre otras caractensticas de este tipo de casas. se puede obser\"ar tamblen. 

la modificación en el espesor de los muros ,. en el acomodo de la pieclra. la manera en 

que ha sido aparejada y en algunos casos la incorporación de piedra que no pertenece al 

lugar: además de apreciarse la incorporación de pisos de ladrillo cuadrado en sustituclon 

del piSO de piedra laja. así como la alteración de las proporcIOnes ongmales de las 

yentanas y puertas, 

La manufactura de los elementos estructurales " el emp¡',o de los 

materiales que componen su sistema constructiyo. acusan una manu1:1ctura mas 

rudimentaria: las yigas de madera de mezquite cuando las hay. son de corte irregular. y In 

mismo se puede decir de sus proporciones y colocación: los aplanados ,'los materiales 

que los constituyen. poseen una consistencia más bruta y un tratamiento mas austero 

5.5.3. Las Casas de Bloque Organizadas en Grupos de ~Ianzanas que 

FOlman Paramentos~' Fachadas en COItina sobre la Calle. 

Son el tipo de YI,,¡endas que llegaron a construirse o consolidarse durante 

los pnmeros períodos de auge y bonanza minera: en ciena forma. son el producto de una 

",'olución gradual de las casas d" patio cerrado que conformaron el primer cuadro del 

asentamiento. 

En esta casa se- alcanzó .cierto grado d~ especialización de los recintos. de 

acuerdo a las acti\"idades que- se desarrollaron y a las neceSIdades ~: satisfactores que 

cubneron dentro de un marco cultural mas allegado a la vida SOCIal de la comunidad, 

Aparentemente. la parcelaCión d" este lipn de panido arquitectónico. fue el resultado d" la 

SUbÚ1\'ISión de 101.:s mas extensos (suhdÍl'isJóll que alÍn puede (Ipreciarse en los cambios 

de expresión de lasfaehodasy disposición de los palios il7leriores de cada predlOi como 

los de la casa de patIO Cerrado. 

Como resultado de este í~nómeno, se dieron sucesiones de patios internos, 

algunas \'eces intercomunicados \' delimitados por bloques de recintos con difúentes tipos 

\' dimensiones de superfiCies construidas El alineamiento con la calle y la composiCión de 

las fachadas. adoptaron su propiO lenguaje de proporciones y escalas. siguiendo un patron 

mas regular en sus alturas ~. en la disposición de los vanos sobre las superficies -murales 
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y agregando dementos arquitectónicos comunes en la composición de los paramentos. 

tales como: cornisas. rodapiés y guarda pol\'os: donde Se distingue como principal 

elemento de homogenización formal, el enmarcado (por relieve o carllbio de color), de 

puertas y venlanas. 

Fachada ponclpol (norte) de una de las 
casas de bloque, justo frente o la plaza 
principal del pueblo; al fondo (derecho), 
se pueden observar parte de las tachados 
que conforman el paramento poniente de 
lo caUe Juárez. 

Este es una de las pocas casas 
del lugar, qu se desarrollan en tres 
plantas; una intermedia al nivel de 
la calle, la planta oHe y uno planto 
en sótano, a nivel de un patio 
posterior que da hacia el rio. 

Fotografía y diseno de imagen: 
Elaborado por el oulor. 

Una de las principales caracteristicas de este tipo de \'iviendas. es la escasa 

presencia de ventanas hacia la calle. cuando las ha\'. parecen como balconeS en planta 

alta. qUe por lo general pertenecen a alguna casa con \"ista hacia la plaza. o hacia alguna 

calle principal: o bien. existén ventanas haCIa el exté'rior cuando la casa en cuestión no 

paseé' su propio patio intenor. La \'ida hacia el Interior es común en las casas del 

altiplano potosi no \. en cIerta lorma se re!leja en la personalidad de sus habitantes. Este 

tipo de viviendas. poseen ventanas con vista al traspatio n hacia el corral que forma parte 

de su partido arquitectónico. la función de la ventana es considerada estrictamente 

climática. Para ventilación \' en segundo término para iluminación; existen inclusive. 

ejemplos de recintos que no poseen ventana alguna. sólo linternillas o tragaluces 

(aberturas mínimas que no exceden de: .30 x .-10 centímetros.); acondicionadas en el 

techo o a una altura considerable sobre los muros. 
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Aun existen en este lugar algunas construcciones que 
manlienen todavía en lo que quedo de su lachada 
el lenguaje formol y la tipo/agio de sus vanos: el 
batcón hacia ra plazo es común en aste lipo de casas, 
o pesar de las transformaciones que ha sufndo lo 
imagen urbano en el primer cuadro del asentamiento. 

Fotogrofio y diseno de imagen: 
Elaborados porel outor. 

En todo este paramento (COli9 Júolez) 
se puede apreclor la escoso presencIO 
de ventanos. le mOY0rte de los vanos son 
puertos. 
lo variedad de escolas y proporciones que 
se desarrollo n en los alturas de las fachados 
estón inlegradas por el nivel de lo acera 

La !,xma ([e las manzanas que contorman este tipo de \'iviendas al 

agruparse parece ser el producto de una trnn::;formaclon graduaL que constitu~'c una 

yanante en la apropiación terrItOrial de la casa de patio cerrado. En baSe a sU partido 

an,¡UlteCtomco, Ub¡CaCl()n tlentrn dd conJunto urbann (::;cctor norte), sus materiales 

constltuyentt.'s y slstt.'ma constructl\'o, este tipO de ca::;a bIen puede pertenecer a la 

¡mmera mitad del 171)11 .. -\un que puede aprecIarse en su sistema constructi\'o la 

tncnrporaclOO posterior de nUe\'OS materIales de acabados. pISOS \' t1lgunos 

recubrimientos: asi como el detallado de 105 elementos originales de cancdaría ~n 

puertas~' algunas de' sus ventanus entre otros dementos que son meramente decorati\'os y 

que fueron agregados postennrmente sobre las fachadas. 
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La poslción que guardan estas casas dentro de la mancha urbana y su 

emplazamiento con respecto a la topografía. las ubica exclusivamente dentro del sector 

norte del asentamiento, y son las que conforman el primer cuadro del escenario urbano de 

este poblado. t..'[uchas de estas viviendas ya han sido alteradas por sus habitantes. y han 

sido transformadas en su partido arquitectónico; la modificación más comUn y recurrente 

eS la subdivisión interior del éspacio con la incorporación de una segunda planta. Estas 

adaptaciones son posibles debido a qUe la mayoría de estas construccioneS poseen una 

doble altura. 

En lo movorio de los cosos que poseen uno doble alturo y que se encuentron actualmente 
habitadas. as muy común encontrar estas modificaciones como solución o los requerimientos 
de espacio: sobre todo cuando estas cosos pertenecen o uno manzono muy reducido o cuando 
lo mismo parcelacIón de 10$ lotes ha constreñido lo escola del patio y dificultado el crecimiento 
hOrizontal del portido arquitectónico. 
FACHADA DE UNA DE LAS CASAS QUE CONFORMAN El PARAMENTO ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL 
DE CERRO DE SAN PEDRO (Al FONDO, El CALLEJÓN DEL MOCHO ). Fotografío: tomado por el autor. 
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El cntrcplso agregado. se" fabnca de dos maneras. de yigas nladcra 

empotrandas sobre los muros interiores y apo"os aislados (columnas de maJera) y hasta 

confonnar un entramado estructural que despues se recubre con duelas de madera de 

dimensiones regulares (generl..11mente en madera de pino de: 12" de t1J1cho.\" S F. de·hn-go 

j.~ 1'';'' de espesor); o bien. se fabrica este entre piso con un sistema constructi\TI mús 

permanente. como el de bóveda plana de ladrillo cuadrado en tres capas. apoyadas sobre 

un sIstema de "igas de madera (COII ulla projillldldad de empatral1/1ellfa sobre.e/l1Iuro de 

aproxil1ladamente 25 - 30 CI1I.); Siguiendo el mismo patrón del sistema constructi,'o 

original. 

La mcorporaclon de la infraestructura y ser\"icios en este tipo de 

construcciones. cuenta solo con agua y energia eh~'Ctnca'. todo el conjunto carece de un 

eficiente sistema de drenaJe. El suministro de los ser\"icios en el resto de las casas que 

integran el poblado se desarrolla en forma irregular. va que no existe una red planilicada 

ni que se adecue a la proyección de necesidades futuras. Por lo general. la ma"oria de las 

casas que están actualmente habitadas. cuentan con el servicio de energía e!t~ctrica. pero 

sólo aquellas que se encuentran dentro del primer cuadro del poblado. forman parte de la 

red de agua potable. 
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5.SA. El Sistema Constructh'o en las Yhiendas de Ceno de San Pedro. 

La fábrica de los objetos culturales encierra en si misma el proposito de 13 

trascendencia, a razón de la manera en que busca perdurar y cumplir con una determinada 

función y iinalidad: esta búsqueda eS la qUe da sentido a la arquitectura como sign,' 

material dentro del paisaje y la com'iene en un icono dd momento histórico en qUe fUe 

materializada. en un ejemplar de los conocimientos. procedimientos. posibilidades " 

técnicas constructivas de los individuos " del grupo SOCIal qUe la crearon, 

Estas capacidades de la comunidad son el factor de homogenizaclOn formal 

que establece las iinalidades del lenguaje constructivo dentro de la imagen urbana. como 

un sistema territorializado de expresión qUe determina la personalidad cultural del 

grupo social. En la arquitectura del conjunto urbano. Se establece una relación más o 

menos e\'Ídente entre la forma y expresión material de las construcciones que ha quedado 

establecida,' ha sobrevivido a las diferentes etapas de consolidación del asentamiento: y 

esta lorma. encuentra un comun denominador entre los procedimIentos y técnicas 

constructivas qUe la hicieron posible. Es a tra,'és del análisis de estos lapsos históricos y 

de los procesos constructi,'os qUe se emplearon en cada uno. que Se puede constatar o 

descanar la permanencia o persistencia de elementos. materiales y procedimientos que han 

asegurado una relativa unidad contextual dentro de la expresión de la imagen urbana, 

Las condicioneS de abandono v deterioro qUe actualmente imperan en la 

lmagen urbana de lo que queda de estos asentamientos mmeros: lejos de romper o 

trastocar esta uniJad formal. la fonalecen. va que al qUedar expuesta la expresión material 

v el sistema constructivo de las componentes urhanas. la integración gradual de la 

arquitectura con el contexto natural Se com'iene en un e,'ento continuo v espontáneo, v es 

a partir eh, este fenomeno v de su astmilación socIoculturaL que se advierte la posibilidad 

de conSIderar el valor estetlco v plástico de ,la arqUItectura vernúcula y su 

deconstrucción desde otrn nivel operativo de lilctibihdad tecnica v economlca para 

plantear su recuperacIón. su aprO\'echamiento,' desarrollo sustentables, 

La erosión provocada por el paso del tIempo. desnuda literalmente al 

sistema constructivo \. los materialeS en un alto porcentaje de las construcciones que 

integran el conjunto urbano del poblado minero de Cerro de San Pedro: este fenómeno. 

descubre una facda más de la personalidad histórica v cultural de su comunidad. las 

costumbres y modos de hacer las cosas, de adaptar y aprovechar los recursos naturales 
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que están más a la mano para la obra arquitectónica: pero también una muestra lk la 

traducción de los conceptos constructi"os va adquiridos o adoptados culturalmente. 

La expresión de la arquitectura es la expresión de la personalidad cultural 

de la comunidad, de la imagen urbana del asentamiento y del nivel tecnico,' tecnológico 

que han alcanzado como sociedad: de la relación que guardan con su medio tlsico 

natural y de las formas en que han podido adaptarse a él v a su multiplicidad de 

condicionantes, La proyección de esa personalidad (llamese histórica, social. cultural. 

etc.), en la construcción de los objetos, está estrechamente emparentada con los 

materiales constructivos empleados en su fabricación, v al mismo tiempo, con sus 

posibilidades funcionales v estéticas. Constructivamente, el material es un objeto de una 

utilidad determinada. de acuerdo con ciertas propiedades fisicas que lo caracterizan: 

atribuyéndosele la cualidad de ser o no. apto para una o varias funciones determinadas, 

Así, la noción de material lleva siempre implicita la noción de su función 

dentro de una lógica que condiciona su utilidad practica. Cuando los materiales se 

encuentran incorporados dentro del medio tlsico. en su estado natural. es decir, vírgenes e 

inalterados; estan marcados por el juego irregular de las fuerzas naturales: pero cuando 

son tomados por el hombre v han recibido de él cierto tratamiento hasta tomar alguna 

forma y ser incorporados a la obra arquitectónica: entonces estarán condicionados a 

marcar la función que desempeñan dentro de la obra al servicio del hombre, La 

utilización de los materiales en la arquitectura no está forzada ni puede forzar a 

otorgarles un sólo uso: por lo tanto. estos no son condicionantes de la forma, pues esto 

equivaldría a la negación misma de la voluntad v capacidad creativa del constructor. "La 

forma arquitectónica puede quedarse. sin llegar a ser por eso forma téoJica: en el uso lógico ,v escueto del 

maJería/o dándole lOlO \'ida l/lleva y d{ferellle a la que tenía (-'1} In nOfllrale;a: conjugandolo a .fU l'e.: con el 

conj1l11lo y subrayaré:) en cada elememo SlI expresión propm como elemelllo arquitectónico. de /0 misma 

manera que ell el leJlguaje se lisa la mNáfora para llJ/O mejor comprellsiólI dl' la idea. ,,11 De hecho estos 

conceptos son frecuentemente empleados en el estudio v analisis semiológico de la 

expreslOn v lenguaje arquitectónico dentro de la Imagen urbana. para establecer con 

11.0e La Robina. Ricardo. "MaJeriales y ProcedimientoS' d(' Construcción". BarlHutl atina. Fernando. Et. AIt. Tomo l. Pág. 18. 
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Preserl'ación di! Poblados Históricos 

mayor claridad la relación existente c-ntre los sistemas constructiyos, los materiaks_ el 

partido arquitectónico. las proporcIOnes \. escalas empleadas dentro de la compOSlClon 

que determinan la noción de tipología. 

Las casas que conforman los poblados mineros de aridoamerica de linalcs 

del siglo :\.\'1. yespecílicamente los de la zona minera de San Luis Potosí: re\'clan tanto 

en los espacios que conforman. su partido arquitectónico como en la expresIón material de 

su sistema constructivo \" tIpología de sus fachadas: e! perlll funcIOnal y las caractensticas 

de la \"Ída humana sedentaria en el desierto: el predomInio de la masa sobre el vano 

parece hermanado con la personalidad social \" cultural de sus constructores \" habItantes: \" 

cog las condiciones extremas de un clima arido, seco \" hostil. Las condiciones de vida de 

una comunidad minera sujeta siempre a cambios impre\'istos del azar. a los altibajos de la 

bonanza e inseguridad de su dominio territonaL pareciera como retratada en las estrechas 

puertas y ventanas de cada casa. en sus gruesos muros de piedra semi-incrustados en el 

terreno: en la forma en que se agrupaban los caseríos v patios al cobijo de lomas. arro\'os 

\" cerros ralos: retratada en lIn. en la indiferencia que ocasionó su estado actual de 

deterioro. 

La arquItectura es un producto hecho por el hombre \" puesto al ser\"Ício de! 

hombre. Por eso la obra arquitectónica es un objeto humano. igual que el cuerpo humano v 

que el mismo espíritu humano )\;0 hay límite entre lo que pertenece al individuo \" lo que 

pertenece al mundo de las cosas propias o extrañas a dicho mdividuo. La conexIón que 

existe entre la persona v su medio. depende de la ma\'or o menor intensidad de la 

conSCIencia propia respecto a lo que se es o lo que se quiere ser en e! mundo. Entre e! 

hombre v su ambiente físico ha\' una coexistencia que esta latente en todo caso de vida 

humana. pero que adquiere Significación social. rango cultural. en el momento mismo en 

qut.:. en nlayor o menor mt..·dida. eSe \'ineulo es iluminado por el pensamiento. Cuando hay 

Uf! muerdo ('nlre lodos los individuos dC' llJ}(f sociedad para dar dl'lerminoda importancia a ('.'la (onexión 

elllf'(' el ser y su ambiente. ClItOIlCl'.\ la culfura de ese ~rllpo se tille de color dado por la intensidad de! la 

aU/ocDlI( ¡ellCIa aceptada por todo.l. .. Este mNodo de autoubicación puede ser e/ índice de progreso de 

WI mdil'iduo o de WI plleblo.l~ 

l::·Arai. Alberto T. Ibidem. PÓ;g. 15. 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO CARACTERISTICO EN LA MAYORfA 
DE LAS EDIFICACIONES QUE INTEGRAN 
DEL POBLADO HISTORICO DE CERRO 

.!'-----

2--

3---_ 

4--

5---__ 

7---

NOMENCLATURA.: 

EL CONJUNTO URBANO 
DE SAN PEDRO. S. L. P. 

_~-------8 

_______ 9 

---10 

----11 

------12 

1. La techumbre de las construcciones as un sistema estructural de b6voda plano sustentado sobre un a serie 
do vigas (generalmente de madera de mezquite), que so apoyon dlrectarnonte sobre los muros de cargo 
en el sentido corto del cloro do cado recinto o cuarto. 

2. Los muros do carga, están hechos con pladra del lugar, asentados con argamasa de cal. areno. y una 
mezclo de tlerros arcillosos que sirven do cementante. 

3. En algunos casos. existen barandillas o roJos de houerla forjada (solera - borrote redondO); por lo generOl en 
los casos del primer cuadro de la mancha urbana del poblado. 

4. Los apianados Interlores V oxt.rlores, consistan an una argamasa que astó terminada en un acabado pulido 
en algunos casos este aplanada .610 se da hacia el Interior de las construcciones. 

5. Los pisos da estas construcciones, cuando los hay. son originalmente de ladrillo de barro recocido 
cuadrado (40 X 40 cm.) Esto antre las casas clasificadas como dal tipo A y B, mientras que antre las casas 
del tipo C y O. se pueden apreciar pisos de piedra laja (pladra laJeada o en hoja); o simplemente pisos da 
tlarra compactado. 

6. Cuando existe piso. este estó asentado también con uno argamaso de col, arana y tlarras arcillosos. 
7. Lo nlvalaclón del tarreno hacia el Interior de los recintos, (Indlspensabla por lo topografia del tartana). sa logra 

por madlo da un relleno compactado de mater/ales potraos Que por lo general provianen de los trabajos de 
lo mlneria (rajuelas, pedruscos y deshechos de lo moliendo y fundición de n"llnerales). 

8. En lo cubierto. lo techumbre logra los pendlentas paro la evacuacl6n pluvial por medio de un sobresualo Que 
se elaboro con tierra tizar o tierra ligero: Que es compactado y recubierta por 3 o 4 capas de argamasa con 
un acabado pulido y achaflanado sobre los pretiles de las azoteas. 

9. Lo cubierta estó manufacturado por un entortado de 3 copos de ladrillo cuadrado da borro recocido 
de 40 X 40 cm. Asentados con la argamasa anteriormente mencionada. 

10. Las balantes de aguas pluviales se dan do tres tipos: g6rgolas da contera o de tubo de fierro vaciado, 
"de chorrito"; de caldo en coscado "escurridas". con canal visible sobre al muro, y de coscada ocultas en el 
muro y uno pequeño górgola a la altura del guardo polvo. (Estos últimos se daban ganarolmente hacia el 
Inlerlor de los construcciones con el fin de colector el agua que era muy escoso en esta re~16n). 

11. La canceleria de puertos y ventanos, es comunmente de modera de mezquite y est61ntagrodo directamente 
o la construccl6n, los umbrales de puertas y ventanas cuantan todos allos con cerramlantos da madara del mismo 
tipo y estón Integrados o los muros con una profundidad de empotramiento de aprox. 70 cm. 

12. La pintura da las construcciones (blcromótlca). es o la cal, y en el decorado enfatizo: marcos, guarda polvos, 
rodaples, cornizos, g6rgolos y ascolonas. 

Prono l::ornCIr,cn ,¡ DQIOHe~ con~truCI.I/O:O OIOt::lorodo~ por 01 oulor a partrr de rntormOClon rAcopllooa on ollugor Y 
a •• ~cllpcionc,,;,. de lo~ nob,lont~:o 001 poblado 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO CARACTERISTICO DEL 
JACAL DE LOS PUEBLOS MINEROS DEL ALTIPLANO 
POTOSI NO. CERRO DE SAN PEDRO. S. L. P. 

NOMENCLATURA: 
1. El elemento estructural soportonte de estos construcciones lo constituye una morillo longitudinal 

simplemente apoyado (en este caso en tres puntos) en el sentido largo del cloro. por lo genera;. 
esta vigo está hecho del carrizo de un quiote seco. y en algunos casos, de modera de mezquite; 
sobre esta vigo se apoyon los travesaños del entramado de varas secas, que están atados en 
yugo por encimo de dicha viga. 

2. El cruce y los puntos de los varos travesalÍos (aprOXimadamente de 1.5 o 2.00 m. De largo) 
soportan por fl('',(ocompresi6,n el peso de la cubierta de ramas y hojas de palma secas. 

3. lo cubierto d~ ",sta construcción, está terminada en hojos y romos de palma datilera o yuca del 
desierto, en 3 o 4 capas, según la calidad y peso del material empleado. 

4. La cumbrera de la techumbre est6 elaborada con pencas de maguey que estan sujetas por 
las puntas del entramado y sujetados por medio de amarres y perforaciones hechas con las fibras 
del mismo moterial, empleando los púas de lo mismo penco como aguja y las fibras como hilos. 

5. Lo capo principal de lo cubierta que estó directamente colocado sobre el entramado de varas 
secos y bajo la cubierto de palma, consiste en un tejado a base de ramos secas o bien, de 
rastrojo; atados en pequeños manojos y sujetados a la estructuro de varas mediante cordeles de 
ixtle o mecate. 

6. Los muros de estas construcciones estón hechos con piedra del lugar simplemente aparejadO, 
y en algunos casos, de mampostería, generalmente sin aplanados exteriores o Interiores. 

7. Los amorres entre los travesaños y largeros de lo estructura sustentante de lo cubierta están 
hechos con cuerdos de ixtle o mecate, en loscas dobles que funcionan como nodos y dón 
estabilidad 01 entramado de lo cuadrícula. 

8. Estos construcciones, carecían de ventanos, debido o los limitaciones y a lo rudimentario de su 
fabricación de sus muros de cargo. Ton sólo se dejaban perforaciones suficientes para permitir 
una mínima iluminación narurol. 
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Preserl'ación de Poblados Históricos 

La acti\'idad constructi\"a del hombre que ha creado los espacios donde se 

desarrolla su \'ida individual v socIaL tambien eS un parámetro de referenCIa historicn en 

el ámbito de la arquitectura \' el urbanismo. El enfoque histórico v antropológico de esta 

actividad constructiva puede abrirnos un amplio margen de posibilidades \. enfoques 

respecto a la preservación v revaloración de la obra del hombre. de los dectos de sus 

transformaciones en cada lapso histórico desde su creación. sobre el medio ¡¡sico v el 

grupo social. 

La materia v la forma asignadas a la construcción de un espacio utiL que 

germmaron en terminas concretos de necesidades v satisfactores de carácter práctico v 

utilitario. pudieron haber nacido o no. preconcebidas como un objeto perdurable: sin 

embargo. lo efímero de su permanencia material. la consistencia de su manufactura y la 

manera en que cada elemento ha sido dispuesto dentro de la obra: innegablemente puede 

traspasar su barrera espacio - temporaL hasta alcanzar una jerarquía de significado 

simbólico. De esta manera. el símbolo como una construcción cultural intangible. puede 

perdurar más allá de la construcción física del objeto. es decir que. la ponderación del 

grupo social sobre sus objetos culturales (entre ellos la arquitectura). puede ser descrita 

como la serie de argumentos conyencionales deternünados pur los \"alores socioculturales 

de dicho grupo que es capaz de transformar el significado de los objetos v de los procesos 

empleados en su construcción. 

La tradición. en lo que se retiere a los procedimientos v formas de 

construir de determinado lugar v momento histórico: poseen por atribución social un 

\'alor histórico v cultural aleatorio al grupo social que las practica. La forma en que la 

arquitectura es resudta o explicada. posee entonces su propia dinámica \. su propia 

mecámca. constituyendo así un lenguaje: un lenguaje qUe no pOSée mas traducción 

simbólica qUe la del SIgnificado y uso lógico de los matenales. Esta mterpretación de la 

naturaleza indudablemente Sé encuentra plasmada en el lenguaje formal de la obra 

arqUItectónica de los poblados mmeros del norte de la "-Jueva España de prinCipios del 

Siglo ,\:\'11 y en la forma urbana qUe expresa las formas de apropiación del territorio 

descritas en la estructura de eSos asentamientos. Lo inalterable. los perdurable. de esta 

estructura está fUertemente asociado con la historia urbana de cada lugar. 

238 



Presen'ación de Poblados Históricos 

Donde los lapsos temporales de transformación \" apropiación dd entom0 

son mas amplios. se pueden apreciar las variaciones súbitas de los procedImIentos ,. 

materiales constructivos. pero tales \'ariaciones pueden conservar cierta homogeneidad 

dentro del patrón iconológico del proceso de transformación \" desarrollo de la entIdad 

urbana. Sólo las variaciones irregulares que trastocan o agreden la unidad formal de la 

estructura urbana, pueden provenir de ciertos eVentos que forzosamente rompen con 

esa continuidad histórica del lugar \' estos Se trasmiten irreversiblemente hacia la base 

histórica y cultural en la que se soporte la construcción identitaria de la comunidad. 

¿Que nuevo rumbo tomarán. los cambios previstos en la zona de estudio" 

y ¿Cuales serán los eiectos que traerán consigo sobre la estructura urbana del poblado 

histórico de Cerro de San Pedro". La explotación mmera que reaparece hoy con su nueva 

tecnología ya se cierne como una amenaza sobre el entorno natural. y por más que se 

pretenda la "atenuación" de sus efectos sobre el ecosistema y los asentamientos humanos 

que lo habitan; el impacto biológico. histórico y sociocultural serán un precio muy alto 

que pagaremos todos. a cambio de una perenne fuente de empleos que pretende 

impulsar a corto plazo la economía del estado. 

5.6. Cel"l'o de San Pedro; Síntesis de su Problemática 

\' Situación Actual. 

MU\' a pesar de que e I asentamiento mínero de Cerro de San Pedro surgió 

dentro dé la historia de la expansión C\o\'ohispana como el descubrimiento minero que 

consolidó la apropiación territorial de la región norte de la región explorada durante los 

finales del siglo XVI ,. principios del siglo X\'IL \' de que propIció la fundación de 

nuevas CIudades en frontera de indIOS como San Luis PotosÍ; consiguió una dimensión 

urbana qUe apenas si reflejó la bonanza mmera de un pequeño lapso de toda su eXIstencia; 

lapso que sin embargo. fue suficiente para imprimirle la huella de una economía perenne. 

Aquí. la obra del hombre se ha transformado en un símbolo en un elemento 

más de la cultura que ha sido adoptada como remembranza \' testimonio histórico. Los 

sacayones \. túneles son Ya. algo más que los vestigios de un antiguo sistema de 

explotación de las riquezas mInerales de la tierra: la tierra misma se ha convertido en un 

demento de identidad cultural. aquí. un cerro se ha transformado en emblema. al 

transitar su imagen por la historia. formando parte del Escudo de Armas del Estado. 
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Cerro de San Pedro eS mns que las ruinas de un pueblo fantasma. es un 

lugar donde la arquitectura religiosa acentúa la unidad contextual de su imagen urbana 

integrada por conjuntos de casas derrumbadas y patios: es el escenario de una histona 

muda a la que el tiempo le ha conferido la apariencia de un espectro: Cerro de San Pedro 

son los restos que conforman el único legado tangible que aún puede aproximarnos al 

recuerdo y la imaginación de épocas idas. 

El poblado histórico de Cerro de San Pedro que durante tanl<.' tiempo se 

perdió entre quimeras de buenos augurios para la explotación minera, se fue hundiendo 

lentamente entre el abandono " la inditi;;,rencia " nunca alcanzó el desarrollo urbano que le 

permitiera al menos mantener el arraigo de sus habitantes originales. 

Podria decirse que Cerro de San Pedro nació como un campamento mInero, 

que creclO entre la incertidumbre de su principal acti\'idad producti\'a mIentras qUé su 

economia divagaba en los altibajos de la bonanza: que perduró a través de su reputación 

histónca, que trascendió escondido en la memoria de la cultura popular. deambulando 

entre el mito y la leyenda y que paradójicamente hoy está a punto de morir a causa de su 

propIO OrIgen. 

Las casi 30 hectareas qu~ comprenden el área de estudio de este 

asc:ntamiento. carecen actualmente de una adecuada infraestructura \"ial interna. sólo el 

~.5°o de: sus calles cumple medianamente con I.!'sk requisito_ empe(.iradas o p<n'imentadas: 

su baja densidad de población apenas cUenta con los seryicios indispensables de 

infraestructura ~. equipamiento qUe son de por si deficientes, 

Casi el 811 0
0 de sus construcciones se hallan en mal estado de 

conscryac¡ón o en rumas~ ~. a pesar de que' cuenta con \'ias ck comunicación regional \" 

rnlcrnrregJOnal Intermunicipale.s: estas padecen de una falta Je mantenimiento, 
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Preserl'ación de Poblados Históricos 
--------------------~--~----~---------------------~---~ 

La carencia generalizada de sistemas y rutas de transporte cokcti\"\l I".h .. 'nl[¡) 

de la zona. Se reneja en lo precarIO de su comercio mterno y en la escasa at1u~ncla de 

Yisitantes, qUe sólo arriba al lugar en número considerable un dia a la semana en domingo. 

Los atractivos qUe actualmente ofrece este poblado al ,'!sllante, son 

precanos, pUes ademas de qUe se carece de una ruta establecida de tranSpOI1é público 

intermunicipaL las yisitas se desarrollan como recorridos 0 como: excursiones didactic3S 

de grupos de estudiantes de educación primaria~ con esporádicas visitas guiadas a los 

túneles \" sacayones mineros. El lugar no cuenta con artesanía. fondas (') restauranks eI.¿

comida til)lca: ni con espacios de recreo, zonas de descanso o de esparcimiento: SernClllS 

sanitarios públicos ni lugares de hospedaje, La difusión cultural \' turística del lugar es 

deficiente o inadecuada: cabe mencionar que cuenta con un museo de sitIO ImprO\"ISadn. 

que ha sido conformado por iniciall\'a de la misma comunidad a partir de donacioneS 

particulares \' prestamos de objetos \' reliquias familiares. Dicho museo Se sostiene a base 

de donati,'os ,'oluntarios de los ,'isitantes \' bajo la cu.todia de una sola persona 

(depositano). 

Trabajadores de la Compañía 
Minera Mexicana hacia la 
década de 1930. 

Fotografías anónimas. 
De la colección compilado por: 
Don Armando Mendozo Ponca. 
Depositarlo del Museo del 
Templete de Cerro de San Pedro . 

.,~ , 

,~ . 

J 

-- . 

Hombres del pueblo de Cerro 
de San Pedro en un día de 
descanso afuera de la cantina 
del lugar alrrededor de la 
década de 1930. 

Fotografías anónimas. 
De la colección compilado por: 
Don Armando Mendoza Ponca. 
Depositario del Museo del 
Templete de Cerro de San Pedro. 



Presen'ación de Poblados Históricos 

La mayor atluencia de \'isitantes al lugar representa también la ma\'or 

actividad comercial \' este fenómeno sólo tiene lugar tres veces al año: durante las 

festividades de semana santa, durante las fiestas patronales de San Pedro \' San Pablo \' 

durante las Fiestas decembrinas: es en estas techas, cuando se advierte una falta de areas 

de estacionamiento y elementos de mobiliario urbano que posibiliten el acopio de 

basura: entre otras. 

A pesar de las carencias urbanas más elementales: de las limitantes y 

condicionantes impuestas por la topografia y el medio iisico natural y por la ubicación 

geográiica del asentamiento: El ~funicipio de Cerro de San Pedro y su cabecera están 

contemplados como un polo de desarrollo o de crecimiento urbano de la capital del estado, 

dentro del Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada 1993. que 

contempla a San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánche=, AJe=quitic de C ar/1/on<1, 

Cerro de San Pedro.1' Villa de Zarago=a; 13 por jugar un papel determinante dentro del 

sistema de ciudades inmediatas a la capital del estado. por su economía. su concentración 

poblacionaL sus actividades productivas. sus \'ias de comunicación y proximidad 

geognifica: factores que se han tomado decisivos e ineVItables dentro del proceso global 

de transformación urbana que se está gestando en toda la zona, 

Ante tales \'icisitudes. las estrategias de ordenamiento territorial, ecológico, 

rural y urbano. alcanzan a tocar no sólo a las cabeceras municipales. sino también al resto 

de asentamientos. ddegaciones, comunidades ~: rancherÍas que conforman sus respectivos 

territorios, Con ello surge una necesidad d" actualizar \' replantear los usos del suelo. las 

necesidades sociales. la difusión cultural dd patrimonio edificado. las carenC18S 

economlcas, la distribución de recursos \' el potencial de desarrollo de dichas 

comunidades: de analizar su problemática bajo nUevos enfoques para encontrar 

alternativas que posibiliten su desarrollo sustentable y les permitan sobre\'inr a las 

alteraciones que traen consigo los procesos graduales de conurbacion. 

1.3. Del Plan de Ordenación de &Ul L1I1::; Potoscj y su Zona Conurbnda. Publicado por el Periódico Oficial del 
estado decretado el 14 de Junio de 1993 por el Gobenmdor Constirucional dd Estado libre y Soberano de SQn Luis Potosi: Lic. 
Horacio Sánchez Unzueta. Secretario General de Gobierno· LIC. Jrullle Su:irez Alfaminulo. Periódico Oficial del Estado. Cap. 
Ordenación Zona COllwimda ~. rntroW1cción 1 y Il . 

• "De donde dicha conurlmción $e carncfenza por la existencia de In zona metropolifwm de San Luis Potosi· 
Soledad de Graciano Sanchez y de una gran cantidad dto pequeurn. localidades que no ~uardan IlIla continuidad fisicu con esa zona. 
pero que gra .... itan de ella. coostiruyendo Ima entidad g.eoeconómica 

la zona metropolilana de SWl LUI~ Poto5L e~tá COIl:,:jderada a nivel nacional como ulla de las ciudades medias 
prioritarias para lu desconcerurncióll de la., actividad~ economicas de la población. por lo que esta sujefa a lUla polilica dt' 
impulso ron prioridad industrial. por esta razón rt'sulta indisptollsable t'valuar su capandad de soporre. asi como prever y orden¡r su 
crecimiento y el impacto de esas políticas en el ñmbito de la zona Conurbada de la que tOlma pune. 
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Presermción de Poblados Históricos 

En la zona COllumada ."l' pre,:ema una ;;jruación de franco COlltnlSll' ('nlrt un Oledio llJ'"ballO dé cr,Ul ma~IllO!d ~ 

una ~nn di;:pt¡>;ión de población éll el medio rural. ya que el 90"0 de la población SÍ' concentra en la zOlln nlf'lfOpolll<1na ~ el [(JO" 

rt";;tame t"1l 409 localidade,: en dOrlde el 51°" lienen mellos dt" 100 habilallle;;. 
Ellemtorio dt" la zona Conurbada pr~ema un limitado potencial agncola.. qm· aunadú al de-;plomt· de la milltna. 

hace que su;; aclividadt;; primarias tengan pocas perspecU\"a~ de crecimiento: sin embargo. por su localizaclOlI ",..trare$lCa respt'cto a lo.;. 
mercados nacionales y del sur de lo:,: Estado" Cnido;: y la capacidad inSlalnda de;:u plama indu~rriallt confieren IUi eltoyudo potencial 
industrial que enfrerua como limi¡alllt" la disponibilidad de B".oua 

La distribución y magnitud de los recur,;;o,;; agricolns. minero" e industriales hrul delennmndo e-I patrou de 
cOllcentración - dispersión de la población e-u ellelTilorio. que resuha prácticamente ilTIwrsjble ante la duneu",ióu de lo~ (K-.;:tiluilibrio:
exislente.~ en la di;;ponibilidad de recur,;os en las difert'me,;; areas ~eográficas que ¡megran la zona Comutmda. que ~e mamfie"ra "11 la 
t'conomia deprimida. la t':'\.l>ulsióu de población y una mayor dtpendencia de In.;; pequeña" localtdadb ell rt'laclOu a la zona 
metropolitana 

Sin embargo e;: ntcesario mejorar la calidad de vida en el conjuIlto de la,;: localidade~ de la zona Conurulldll 
apoyando el desarrollo de la:> aclhidades producti\w y la dotación de ~rvicio,;; en donde existe pOlenciaL propiCiando de e~ra m:U1t1<l 
la coucentración de poblllción en centros t'straft-gico,;;. a<;i como racionalizar la concentración en la zona IIHorropoli¡<um y con ,°110 
arraigar a la población ntral y evila' lo,; e[("('los nocivo~ del cl'tcilmento. lamo en el nlt'dio urbrulO como en ti medio amult'llIe lIunlral, 

Paro apoyar este ¡roceso con base en el an:iliú;; de la situación ecoló~lca y urbana actuales y ;;us pCTspecti\'ru' t"1l 

el pn:"ente Plan se proponen objeti\'o~ a alcanzar. la estrale!!ia regional y las polÍlica;; de ordenamiento ecoloSlco y ururulO mral: y s,o 
reulizrul In.~ previsiones ¡"('>;peclo a los requerimiento.~ dé intrae,;:trllcrura.. equipam¡(Onto. vi\'ienda y suelo IIrnruiO qu~ dClll'Uldan.l la 
población e"pernda en IUl horizonte de plantación de wime mio,,: a:;j mismo. se establect-n las normas ~enerale~ de d(-,;ruTollo w1>IflO y 
dr ordenamiento ecológico y los hneamientos programático;;: para realizar las acciones que penmtan el 10STo de los objt'ti\'o,", [raz¡¡do.~." 

En sintesis: la arquitectura de Cerro de San Pedro que constItuye más dd 

900 0 del espacio constrUIdo de todo el asentamiento representa en conJunto un bien 

patrimonial con valor cultural e histórico que no es menos imponante o representatl\'o 

'lue la arquitectura religiosa de templos, capillas y parroquias de esta zona: ni que los tiros 

de minas. bocaminas y socavones que dan testimonio de la obra del hombre: ni son menos 

relevantes que los cerros \' formaciones geológicas que han llegado a convenirse en 

aut¿nticos nl0num~ntos naturales. 

La conslderacion de todas estas entidades como una totalidad que ha 

logrado sobre\"inr y auto - conserTarsc desde"' sus origencs hasta nUestros días: adquiere 

una nueva dimc-nslOn cultural que nos cuC'stiona su permanencia y nos llc,';) a re"alorar 

todas sus componc-ntes dentro de una busqueda exhaustl"a de los mecanIsmos qut.:' 

posibiliten su tranSIción hacia el nuevo SIglo sin detrimento de sus cualidades y \"310res: 

pc-ro qUe tamblen nos inducC' a rC'flexlOnar snbre la reahdad SOCIal. pohtica y C'conomlca 

que contl!ciona las poslbilidaues de su auto - prescf':aclón. 

En el ámbito urhano. los modelos de distrihucion y asignacion de los usos 

dd suelo: así como un completo 1n,'C'ntano y catalogación de los bienl;?s inmUebles y 

construccioneS con valor patrimonial. cultural o histórico~ están ausentes de los planes de 

desarrollo como dementos potenCIales impulsores de desarrollo. De hecho, ni siquiera 

están conSiderados como una posible alternativa para la proyección futura' de las entidadeS 

municipah" en vias de conurbación. de manera qUe esta pOSIbilidad se hiClera viable \" 

conformara un esquema de transformación controlada para cada entidad. 
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DIAGNÓSTICO DEL EQUIPAMIENTO URBANO 
DEL POBLADO DE CERRO DE SAN PEDRO 
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Presermción de Poblados Históricos 

La planeación p"rifénca d" la transl0ImaClÓn del entorno rural ck los 

centros de población urbana aleja la posibilidad de que las entidad"s municipales asuman 

sus propias Iimitacion"s' y posibilidades de transformación dentro d" un marco 

microrregional de autosuficiencia respecto a la captación de recursos "conómlcos. d 

impulso de su vida comercial \' su auto-administración. Las consecuencias d" este sistema 

de ordenamiento territorial y administrativo a largo plazo: derivan en problemas mas 

agudos e irreversibles que los que se plantearon solucionar. 

Hav que acotar que existen también múltiples deficiencias d"ntro cid 

sistema regulador de los recursos municipales que diiicultan el cumplimiento d" normas ,. 

políticas de protección al medio ambiente)' al patrimonio cultural e histórico. Estas 

deficiencias dificultan también el establecimiento de reglas claras para el desarrollo 

urbano d" los asentamientos rurales. De hecho. se ha tenido que centrar la atención en un 

horizonte simplificado de los planes de desarrollo estatales \' de ord"nación d" las zonas 

Conurbadas para atisbar apenas algunos de los beneficios temporales de las accIOnes 

aísladas o sectorizadas (sector salud. sector YÍvienda. sector educación. sector sef\"lelOS 

ctc.) dirigidas solamente a las regiones de enlace con los grandes centros de población. 

En lo que atañe a los municipios. los esfuerzos por definir proyectos de 

trans!c)rmación \' desarrollo urbano. demandan el rediseño coordinado. tanto de las 

tecnologlas y estrategIas como de las politicas y normas para alcanzar cierto grado de 

autosuficiencia y deSCentralIzación. corno la qUe pretenden los programas estatales. 

mterl!statales o regionales dI! gobierno. aSI como los programas nacionales para la 

conSef\'aclon dd equilIbrio ecológico ,. protección al medio ambiente. Dentro d" los 

cual"s el patrimonio arquitectónico y urbano con valor cultural. estético o histórico pueden 

r"presentar una opción más para ,,1 desarrollo sustentable que posibilite la obtención de 

beneficios permanentL:s entre las comunidadc:s rurales. las urbano rurales. las zonas 

conurbaclas)' los mUnICIpIOS 

SIn emhargo. la compleJidad del aparato de planeación y admInIstracIón 

del krntono \" !')us recur!')os. se' \'c ¡nmerS<l en deficiencias y retrasos que empIezan a 

relucir desde los bancos de mformación estadística. geográfica. catastral etc, que presentan 

tan sólo una peqUeña parte (frecuentemente mal interpretada) de la realidad sociocultural. 

urbana. geográfica. ecologica. poli tic a y económica de cada entidad. La repercusion de 

estas ddiciencias en la toma de deCIsioneS afecta permanente e irreversiblemente. las 

relaciones que guardan las comumdades rurales con su medio fisico y deterioran al mismo 

tiempo la base cultural que mantiene su identidad. 
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Presen'ación de Poblados Históricos 

Para Cerro de San Pedro el panorama de su íuturo inmediato no resulta 

muy alentador, pues desde e! inicio de esta investigación se presentó la problematica que 

activó e! proyecto de instauración de una Compañía "linera (l\finera San Xavier): para 

minar y explotar el mineral de esta Cabecera )'lunicipal. Los acontecimientos \' 

movimientos sociales urbanos y rurales que se desataron a raíz de este provecto. trajeron 

incertidumbre, preocupación y. rechazo por parte de la comunidad. \' dividieron la unidad 

de! grupo social; acarrearon problemas a la comunidad local del municipio v suscitaron 

acontecimientos que trascendieron el ámbito estatal. 

En un estado económicamente deprimido como lo es el de San Luis Potosi. 

resulta evidente que las politicas de desarrollo buscan a todas luces. soluciones 

inmediatas que generen recursos económicos y atraigan la inversión de nuevos 

capitales. Ante este panorama. las políticas de desarrollo se ven inmersas dentro de una 

dinamica administrativa que busca el cumplimiento de metas y objetivos dentro del corto 

plazo. política que frecuentemente antepone el dato estadistico sobre la toma de 

decisiones que orientan las normas de ordenamiento del territorio y las transíormaciones 

que sufrirá el paisaje rural y urbano. De aquí, la tlexibilidad de las autoridades y 

organismos encargados de velar por la preservación del medio ambiente. o e! patrimonio 

culturaL en aras de "mejoras" de la calidad de vida en el estado y las comunidades. 

El Proyecto de la Compañía Minera San Xavier aparece entonces como la 

unica alternativa para alcanzar las expectativas de la comunidad rural y urbana. ya que 

promete asumir una inversión que benetlcie a todos los sectores de la sociedad potosina: 

promete la salvaguarda del patrimonio editlcado de Cerro de San Pedro y la protección 

al medio ambiente a largo plazo con técnicas de natenuación" y "mitigación" del impacto 

ecológico que tendran los trabajos de explotación minera sobre el ecosistema entero de 

la región. La oposición ciudadana que enfrentó este provecto da testimonio de una historia 

que quizás sea la ultima que se cuenlc de este poblado minero que fuera alguna vez. la 

razón de ser de la capital del estado. Esta historia de debates. impunidad. manifestaciones 

\' resistencia civil aun persiste a pesar de que la empresa minera ha ganado en el terreno 

legal. En cierta manera esta lucha dillcultó de alguna manera indirecta el desarrollo de 

esta im'estigación; v considero mas que justo. que se dedique en ella un espacio para su 

análisis. para la retlexión qUé al menos sirva de ejemplo tuturo para el campo de la 

preservación del patrimonio cultural y urbano-arquitectónico en nuestro país. 

254 



Presen'ación dE! Poblados Históricos 

5.7. CelTo de San Pedl'o "el'sus: El Progl'esismo 

(Compaiiía )Iínera San Xa,'íer) 

Elll[0 no \'ale tanh'l C0ITh..1 para de:<:tmu' 
Cerrü de ~an Pedr ........ "Si el pn.'yectl1 de la .\linem San 
Xavier en Cerro de San Pedr", destruy¡;- el patnml'Hlll 
cultural del poblado. el gobemador Femandl' Silnl 
::\iet0 pasara a la historia cüII\0 cllITe~I-h.)rl:,=ablt' PllI" 
haberll"l permitido." 

lC.O,,\l o. s. , '\k,nco 1999, 

Désde el cierre de las actiVIdades de la Compañia l\Iinera l\ !e:-¡icana: v 

posteriormente las de la Compañia l\linera ASARCO, (1950): la \'ida minera del poblado 

histórico de Cerro de San Pedro. permanecia dormida. haciendose sentir tan sólo por los 

restos de su pasado v por la esporádica presencia de la ligura nostálgica ce algunos 

gambusinos que trabajaban en el lugar rasguñando entre los túneles v lIros de mina 

abandonados. laborando más por tradición que por lucro, 

Abandonado v olvidado. lo que quedaba de las instalaciones de la vieja 

Compañía l\-1inera l\'lexicana, v del pueblo de Cerro de San Pedro: se fue desmoronando v 

paralizando ante la indiferencia de su comunidad, Veinte años despues se présentó la 

Compm);a ,\linera crEoeD.\'. el1 el 01)0 de 19-0 y ('/1 19-6. la Compm1;n .\linera Las Cu('\'OS Beo,. CI'C'ek 

('11 1950 Y el Grupo PellO/es HaCIa 1990. ,,14 

El propósito' investigación y exploracIon geo16gIca para Reanudar la 

e:-¡plotaclOn minera de e erro de San PeJrn Duranté este lapso. las labores dé 

in\'csttgación pasaron casi desaperclbluas t:ntrc la yida de la comunidad \' de la SOCIedad 

potosma. pues la im'ersión \' cnskabilidau de un proYecto. parecía remota ante la 

realIdad política. sneial Y económIca de la zona, Sm embargo. casI de una manera súbita. 

el Pueblo de Cerro de San Pedro se cOl1\'mio én el foco de atencÍón dé la sociedad 

potosina. al iniciarse los trabajos de investigación para un proyecto de explotación a cargo 

de la Compañía l\linera San XaYÍer S, ,-\, de C. \', 

14, DOClffilenlO PromocionaJ del Proyeclo mill(:ro ('el1'O de San Pedro. tdilado por: M, S, X. S. A tk C. Y .. Pág. 1 



Preserl'ación de Poblados Históricos 

Segun los datos publicados por la mlsma Compañia ".linera San Xa\'il"r. 

hasta hoy día, han realizado una inYeTSión aproxImada de :5 miIlolles de dólares: 15 inYersion 

qUe ha sido aplicada a la realización de diversos estudios (históricos. arquitectónicos. 

sociales. ambientales ~. económicos). relacionados con la factibilidad y \'iabilidad del 

proyecto de explotación minera en Cerro de San Pedro. aSl como en la "negoónción y 

gestión" de tierras Y/lmdos mineros:¡: e1J la adquisición de derechos de agua. 16 

Segun estos datos. y las rdecencias cronológicas del tiempo que lleva 

laborando en la entidad la Compañia "linera San Xavier (-+ años): tal inversión debió de 

haber implicado un promedio de 6. ~5 millones de dólares en inversión por año. Razón 

por la cual. resultaría mas qUe lógico. suponer que por lo menos un 150 0 dd total de esta 

inversión debería de renejarse (aun que fuese indirectamente). en la deprimida économia 

del estado. de la zona ° del municipio: ya fuera en mínímas mejoras materiales. 

movimientos perceptibles de población o en la generación esporadica o c\'entual de 

empleos. Sin embargo. la realidad eS y fue desde entonces. totalmente opuesta: El 

ambiente de la cabeCera municipal de Cerro de San Pedro qUe permanecía aletargado bajo 

su calificativo de "pueblo Fantasma": de pronto cobró un negativo interes ante la 

presencia de multiples cont1ictos qUe transformaron su tranquilidad apacible en un 

ambiente ele silencio inestable y hostil. 

A esta fecha. las especulaCIOnes sobre trálico ele inlluencias y 

malversación de reCursos empleados para lograr conceSIones y permisos de explotación. 

prevalecen entre la población v los medios de comunicación. "Un ex-filllciollano eSlatal del 

ramo IlJiIl('ro allora (,J empleado de /a Compmlia .\/il1era San XGl'i~r: UIl alcald~ d~ C~rro de Sal/ PC!dro 

qll~ S~ opol/ia al proy~clo mil/ero. p~rdió la nda ell 1111 "Cll~sliollado suicidio": UII retablo l'irreina/. 

patrimolllo cullUral de la cornlOlidady del eSlado: fue robado d~ lIllO de los templos de Cerro de San Pedro 

I Trmplo de .)(111 Xicolás TolelllblOl: UJI "me.\pfj(ab/C' " hUlldimiento geológico que amC!lIo:,o COIl la 

destrucción d~l templo parroquial de C~rro de San Pedro. se estancó entre debates dr dictámenes 

pericia/es fFle buscaron deslindar responsabilidades y callsas. se deSalaron múllip/C's dec laracioJlC!s, 

monlllielllos ciudadanos y mal1{feslaciolles de grupos ('C%gulaJ quC' se oponen roll1Jldame1l1e a las 

I~. DOClUllento Promocional dd Proyecto minero Cerro de San Pt'dro, editado por: !\-1. S. X. S. A dt: C. \1 .. Pág. 1 

16. Idem. 
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operaciones de la Compm)Ía .\fillera .. y, mm qlle la incertidumbre y el descomelllo e11lre la pob/OCJOIJ 

pre\'olecen: gnlpo.'ule ilJversionistas yflrmas de empresas extraJJjeras han cONseguido de las t1l1loridndes 

es/ala/es la concesión para poner en marcha los trabajos de e.\p/otació11.,,1 ~ 

En lo que respecta a esta inyestigación. la obtencion de la intormacion 

documental confiable. al igual que la recopilación de datos dentro de la zona de estudio se 

hizo más dificil y compleja: ante la inexplicable desaparición de arch,,·os. la descon1lanza 

generalizada y e! recelo de los habitantes de! poblado y la intransigencia burocrática de las 

autoridades inyolucradas en los sucesos anteriormente mencionados, 

A grandes rasgos. el panorama general que se presentaba para los 

objelIYOS \' planteamientos de una preservación y recuperación gradual de la arquitectura 

y la imagen urbana del lugaL era desalentador, Sin embargo. hasta la fecha pre\'alecen 

tambien contradicciones y enfoques antagónicos que conforman la histona del 

planteamiento inicial del proyecto minero descrito por la Compañia San Xm'ieL es una 

historia de modificaciones que trata de ajustarse complacientemente a las eXIgenC!1lS 

políticas \' económicas: que, o bien se amoldaba a las demandas sociales. o a las otenas 

industriales de bend¡cios econÓmicos de cono plazo," 
1", Delgado Torres. Eduardo. Sección Política y Sociedad. Diario La Jornada de San Lui~. "Cerro de Srul Pedro: la nut'Yu celdlridad 
de un pueblo fantasma". Viemes8de{'uerod(- 1999, tIlloN"l. Número 50. Pp. 1.4. -

"HDce cuan'o mIos. el :úlOro vocero de l\.linern SWl Xuyier. Humbel10 del Río Pedmjo. ocupaba la din'cción de 
Fomenro :dinero. como parte de ID administración encabezada por el ex· gobernador Horacio SiÍnchez Uuzueta .... Con la anuencia 
de la Dirección de Fomento Mmel"O, durwlte la admini!'tración horacisla. 11illera Srul Xa\'ler adquirió en poco tiempo los predios que 
intep'wllodo el distrilo minero. Según la elllpresa e:\1Twüem ha invertido 30 millone:" de dólares en CeITO de Srul Pedro . 

.. . EI día 9 de !I.·larzo del 1998, de¡;;aparece misleliosamenle Ull lienzo de la iglesia de San Nicolús Tolentino, que 
data del allo ! iOS. ohm que repre,enta l<l cOlmlllión 5uministrada por la \'irgen al patrono de lo~ mineros. San N"icolú ... Tolelllino; obra 
piclónr:a que hasHl hoy no ha "ido recuperada. 

... Dia;; dt":'!pués. el !! de marzo del mismo ano. 1998. a IUI dia despues de la celebración dd fol"O publico dt· 
~2QI)~IIUn Ciudadru![l. or~unizado por la ComprulEa Minera Srul X¡l\ier en el Club DepoIil\'o POtOsiIlO: apnrece muerto. cercn de las 
inmedHlclOlle<: de-! Cerro dI: Srul Peebtl. el elltonce~ presidente IIllUlicipal dt-Ilu~ar. Baltazru' Reyes 10redo. 

S(·c.ún dictanlen OfiCial. el eX • alcalde se ¡;;uicidó. "in embargo el caso se enrarece cumldo :,us fumiliart"" 
expresrul públicwllelllt- 1:<;1" ~o~pecha:;: de qUI: la muene de Bahazar Reye~ pudiera t"Star ..... inculada al proyectO minero. \'ersióll que 
imnedI<lHUlIt-nl{' e~ rechazada por el vocero de la Empre~a Canadiell~e. Del Río Pedt<!io." 

.\'OT;\: La ~eleCClón de J<lo' publicocionei' y Jn fuenre hemerotnilica. fue seleCCIonada de entre los demas diario~ locale!': con b~e nl 

S\I IInparcmlidad}" pluralidad, que e:-'l)onia anlba<; \"er:;ionei' de la problemarica y de.:;cnhm mejor .:;u.:; tilente~ de núortllación y la fonna 
en que e.,:ra era obtenida 

1$ AI1Iculo Citado. J:K.lsado Torres. Eduardo S('cClón Politlca y Sociedad dt-I Diario "La Jomada de San Lui,,". Pp. lA. 
"Ses:ulI ()pnlloJle~ ~ dalo".: aponado~ por miembros de la cOllltUlidad ~ la or~anizacióJl CIUdadana Pro Defellsa 

dd Parrullonio C'ulmral de Cerro de Snn Pedro: ... De,:;plI(:;: del Inr!!o periodo que pennaneció ell el ohido la minería en Ct-rTO de San 
Pedro: y lue~o de terminado~ los lrabqio.- de In Compama ~hnera Penolh' y Fresnillo: \"oh'¡ó a surgIr el interé~ por la~ minas de 
CelTo dt" San Pedro. 

SepJlI dichas versiones. en la ComprulÍa Fresnillo Trab.gaba el GeÓlo.;o Hu~o Gamillo Oclloa, quien 
.~upue"tameJlte es quien trrulstiere actualmente parte dt· lo~ resultados de sus e~ludlOS uploratorios a Minero San Xa\'ier. Pobladores 
del hl.!-"=w· comO t\lario Manillez Rrunos (miembro del grupo Pro defensa del Patrimonio CulturaJ de Cerro de San Pecro). GiUuillo 
Ochoa se lntegró a la Compania Minera San Xavier, y en "us primeros anos de trabajo convocó n una reuni6n entre los directi\'o~ de la 
:-.t.S.X. y lo~ habitmlte;; del pueblo. En la plazn prmclpal (Jarruu JUÓJ"ez) para explicarles el proyecto dt" la companEa ciUmrliell~e. 

En dicha reunión se planteó a los habitantes, la compra de sus fincas y Se expuso l~ariil e 1Il~\itab...k 

demolició~l...d.~.LPueblo de Cerro de Snn Pe(!ro_ pru"il proceder a la e:-.:plotacióll de lOS" yacimientos de oro. Se planteó nsi mismo II! 
evacuacIón de la población dellu.;m· para que la empn:sa pudiera realizar eficientemente :'u:' trabajo;;. 

Por aira pane, Eduardo Mrutillez BenaveIlle, miembro del grupo de los ocho que se opone a la installlCión de la 
~1. S X .. opinó qUe el ex· ~obernador Horacio Sánchez Cnzueta dio luz verde nla comparHn canadiense ""in medir las consecuencias 
del proyecto" ... la posición de Hlunberto Del Rio Pedrajo en la administración de g.obieOlo alllerior pudo haber gido aprovechada 
para filtrnr infornmción pri\ilegiada a M. S. X. Estima Manínez BenaveIlle. en tales condiciones se le podría acu;;(U' de prevnrlcaLO, 
acotó 
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Ante esta situación. la postura de este trabajo de im'estigación tU\'O que reatlrmar su 

trascendencia desde un ángulo en el que su importancia como compendio documental y 

como alternativa de prese¡yación. en una zona de estudio que se encontraba en proceso 

activo de transformación: para alcanzar así uno de sus principales cometidos en la 

ejemplificación y exposición de la problemática contemporánea que enfrenta la 

disciplina de la conservación en el ámbito de la realidad política y socioeconómica que se 

\'ive en nuestro país, Desde el inicio de sus actividades de "exploración", la Compañía 

l\'Iinera San Xavier ha moditicado en más de una ocas ion. su postura ante la preseryación 

del medio ambiente natural y el patrimonio cultural v urbano-arquitectónico de Cerro de 

San Pedro: modificando constantemente el punto de vista del impacto ecológico que 

traerá consigo la explotación minera del lugar. así como las prioridades v garantías que 

ofrece a la ciudadanía de la capital del estado, a la comunidad de la cabecera municipal \' a 

la población de las zonas conurbadas, 19 De la misma manera se comportaron las 

instituciones encargadas de la protección v Salvaguarda del medio ambiente, v del 

patrimonio culturaL entre tanto que se debatían también entre la comunidad universitaria 

potosina, los especialistas en ciencias de la tierra, en geología y ecología (mientras 'lile las 

opiniones de lafacultad de arquitectura, E,cuela del Hábitat, brillaron por su ausencia): 

las recomendaciones y condiciones que habrían de cumplirse para la explotación mInera 

en Cerro de San Pedro, Por su parte, las reaccIOnes de la comunidad local 

formaron un Frente 

Ciudadano para pugnar por la presen'ación de la ecología v el patrimonio 

culturaL un frenk cié oposiCIón a la autorización dé las acti\'idades de explotación dé la 

:---1. S, x, qUé traéría inevitablemente, un eco político entre otros grupos de intereses 

diversos que asi complicaron más aun la problemática de la localidad. 

19. I Documento PromoclOnru de Proyecto tnlllero: Cl"fTO dI; San Pedro. editado por: !\l. S. X. S. A de C. v .. Pp. 4 - 9. 
La propaganda que hizo circular la CompaJiía Minera San Xavier e:\1>0oe ahora la prot(;{"ción a la arquitecntro 

religiosa y ruina" histÓrica<; de toda la superficie urbana dd poblado. con tecnicas y procedimientos contradictorios que dejan entre 
ver al mismo tiempo. el inevitable deterioro genernlizado que ya han pro\ ocado las exploraciones thwldimiento y pro!!,"e$o del 
deterioro dd templo Parroquial de SWI Pedro). y p1"Ovocw.in las detonaciolles y voladuras dd proceso de e:..1Tacción: de la misma 
manera. en CIlWllo ti la protección aJ medio ambieute se refiere. y laos medidas de contención. mitigación y monitoreo de los electos 
que producirán los trabajos de e:"lJlotaclón: tambien se e.'.lJonen técnicas y procedimit-ntos que por Wla parte conlrastwl con lo;: dtlos 
dt- inversión al mismo tiempo que evidencian ulla dudosa eficiencia 
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De sUbllO las manifestaciones y declaraciones divergentes Inundaron de 

versiones contradictorias a la opinión ciudadana: los contrastes qUe Se manejaron a través 

de los medios de comunicación confundieron aún más a la población desvirtuando y 

desalentando las iniciativas y propuestas qUe emergían de la misma comunidad.'o Ante la 

polánica generalizada de la preservación del patrimonio cultural y arquitectónico del 

Cerro de San Pedro, de su contexto natural y de su economia; la Compañía Minera San 

Xavier emprendió e invirtió ostensiblemente sus recursos económicos, humanos y 

políticos en una campaña masiva de 'información, para la concientización de la 

población"; campaña propagandística que en síntesis exponía y exaltaba las ventajas de su 

proyecto de explotación minera; minimizando el impacto que este proyecto tendría sobre 

el contexto natural, el poblado de Cerro de San Pedro, su imagen urbana, su arquitectura, 

sobre las costumbres v la forma de vida de su comunidad." En esta campaña se manejaron 

Cifras y objetivos encaminados a la protección, preservación y restauración especializada 

y profesional de la arquitectura y de la imagen urbana del Poblado rnínero de Cerro de 

San Pedro, Pero un proyecto de la magnitud que esto implica, jamás se dio a conocer en 

forma pormenorizada ni detallada ante la población en general, ní tampoco se dieron a 

conocer los nombres de los especialistas que estarían a cargo de ese proyecto. 
lO. Articulo Citado,. "Diario La Jcrnada de San Luis·, 

"Freme a las intensiODes de M.S.X. surgen los crgarusmos ckfensores del patrimonio histórico ck Cnro de Sm 
Pedro. Mario Martíncz recuerda <pie to. 1995 Jos pOOladoru ¡ropusieroo allDstituto Nacional de Aob"opologia e Historia la iDtepviim 
de 1m tlIpC<Ü ........ pro_o ala UNESCO para qoe el poblado fuera ded, .. do como "PlIIrimooio lliltllrico de Jo __ o 

El INAH hizo todos los rrabl!i05. (CataJogaci6n Y Fotognft .. Planos elc. c;Oc 9t1IaI .. 'P pos:tcrionne!R dicho 
tlCpC'diffite era prácticamente imposible de conseguir) pero repen1inameme cambió su actitud y las gestiones se tnlr'amaron". 

:1. San XavieJ". Compañía Minen. IU1iculo de la sección: Polilica y Sociedad. Publicam po- el Dialo la Jcnada de San Luis. "'Minera 

San Xavier Anuncia Acaones pa-asus 12 dos de trabajo", Lunes 4 de enero, ~o Número l. NO 46, Pág. 7. 
Ea este wticulo, la Compadla Minera San Xavier apooe supricialmesft una parte de su prognma de 

operación.. resaltando los bencficios Koo6micos de la inversi6n y las boodades de las altanatívas de vida p..-a la población. En 
~neral :>e babia de: 

• La Compadia Minera San Xa ... ier openri 12 aOOs c;:oo una dtrrama ccon6mica de ..tOO millones de dóhns 
• TM'dani un afio (apm1e de los 3 CIlos que ya lIt'V8ba laborando en el lugar para enlonces) en deSClTOU ... la 

Inti-atstructura necesaria para opt'f'W. acti ... amt1Ue después de la obttDciÓD de los permisos cornspoodiffilts . 
.. Despues de cumplirse- coa d pro!T3ffi8. de 12 lIlos, se empicarán 2 arlos más para cumplir con el proe;rama de 

Cierrt de Mina 
• La compañia Mmffa expone la Posibilidad de dar impulso a la capacitación en talleres de <rlt'brtria y plateria 

para iniciar 1M sistema de economia famili .. y así dcsarrollll' una artcsaoia lIxal. 
• La M. S. X. Plantea el dl':!'arrollo dt'1 turismo con ... isitas guiadas a los trab'!ios dtl'~~o a Cit'lo Abierto" (¿ir a 

ver lo~ resto~ de lo qut' ob"ora fue~e el Cerro de San Pea-o:". O sea nada¡. ~opone la creación de museos acondicionados eo 105 runeles 
y tiros de minas (si es que sobrevive algún timell. 

• La Compañia est<blece un pro!f8lJla de Casa5. para re - ubicación de los HabitanIes de Cerro de San 
Pedro. (¿Se supone la demolición de las casas existtDles o queda-án cstas dadada; e inhabitables?) 

.. La compañia Minera se compromete realizar acciones como: evita" posibles demzmbes que pudimm pro"'ocar 
lo:> bancos de tajo. ~eutra.lizar la acción del cianw-o residual que haya qutdado después: de las ~ra:iones metalúrgicas, refortSlar 
coo e-specics adtcuadas alltlp', los mon1ooe-s de lixiviación y terreoos cirruodaules al poblado. dándoles una forma adecuada ~ 
permita el escurrimiento DIIlW"al de l. precipitacioon pluviales (¿a qué g.so lCri. altmada la morfología topogrifica dcllugar y de que 
manen. se está conle-mplando t1J1onces que afe-ctará a la Oon.y fauna del lupr?) 

• Plamea una exploración postaior al ¡nido de las actividades mineras (¿cuanto tiempo dt'spuis:"); que a fururo 
brinde la posibilidad d.t explotación mmer1l subte-rrimea. PII'8 así proloog;r los beneficios y la vida útil del proyecto. 

• La CompBtHa e!q)one los btmficloS de la c~acitaciÓD que obtendrá el pcnonal que empleen, haciendo DOtar 
que- despuis que !/lean desempludos tendrán amplias rxputativas plrlllabonr en otrns e-mprt"sas del ramo o cualquima otra del tipo 
Industrial. 
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En cambio, si se han dado a conocer cifras. procedimientos y técnicas con 

descripciones detalladas del proyecto de explotación minera y muchas contradicciones 

han surgido a raíz de su publicación; que irónicamente, habla del valor histórico del lugar 

y su contexto natural aún cuando plantea la explotación de tajo a cielo abieno que implica 

la destrucción total de la confonnación topográfica de la zona y por ende la del Cerro de 

San Pedro; que se ha ganado ya una reputación corno monumento natural dentro de la 

cultura y la historia del estado. El proyecto descrito y publicado por la Compañía ~finera 

San Xa"ier. S.A. de C. V. consiste en un folleto de 10 páginas que a grandes rasgos 

consta de lo siguiente: 

• LA LOCAUZAClóN DEL PRO\'ECTO MINERO CERRO DE SAN PEDRO, 
• LOS ANTECI3lENTD HISTÓRICOS DEL WGAR. 
• LA DESCRIPCIÓN DE LA ET M .. DE EXPLORACIÓN Y ESTUDIO DE LA ZOSA. 
• EL DUG:"ÓSTICO DE LOS RESl1..TADOS OBTE:'>WOS. 
• LA DESCRlPCIO:" DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN. 
• EL ANÁUSIS DE RJESGOS E INQUIETUDES cnJDADANAS. 
• LOS COMPROMISOS DEL PRO\'ECTO DE CERRO DE SAN PEDRO PARA CON LA 

cnJDADAN1A. 
• LA DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO MINERO DE CERRO DE SAN PlDRO CON UN 

PLA1'¡O ESQUEMÁTICO DEL smo YLA UBICACiÓN DE LAS DIFERENnS COMPONENIT.S 
y SUBSISTEMAIi QVE LO INTEGRAN. 

Pottaáa del folleto 
editado pot M$X 
Minera San xaYlef 
SA De C.v. 1999" 

Con el ob!etO de 
.,tormar y conWlf'lOllt 
• La QUdadanl8 de la 
ventajU económcas 
y de oesarrallo que 
ofrece el proyedO oe 
l!X;IIotaOOn m." .. 
de Cerro Ole San Pedro 

> "",. 

Cerro de San Pedro. ~ ,~;, t 
San Luis Pólósi. MéJtil;o ,. 

1 ',1; ¿,', . 

~~t:t ¡ :'1i~" . '''h 

~ .' 

IMSxIMINERASANXAmSADEC.V. ........................................................... 
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5.7.1. El Proyecto Industrial de Explotación :\Iinera 

PROYECTO 
SAN PEDRO 

LOCALIZACiÓN 

MÉXICO 

•• -=~UII,":' 
ZACATECAS "....' 

SAN LUIS POTOsI 

, '. . " 
AGS.~ 
Aquascal~ 
O ............ .,.....a..-

,.~C • 
I..l o,' 

oreno X 
•• l~n 
• 

............ ÚMrn OH ESTADO CARRETERA 
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HISTORIA 

PROYECTO 
SAN PEDRO 

Cerro de San Pedro fue descubierto en el año de 1592 POI el Cap. M'guel 
Caldera y Juan de Oñate. El distrito minero de Cerro de San PKlro. rico en 
oro y plata de alta ley, fué expkltado en un principtO por 105 españok!os. 
Iniciando así un periodo de bonanza que dio origen a la fundacIÓn de la 
ciudad de San Luis que recibió et nombre de Potosi. debido a la semejanza 
de los yacim&enlos de plata del primer centro minero boliviano. A partir de 
entonces, Gambusinos y diversas compañias mineras voKaron sus oJOS a 
Cerro de San Pedro, como lo hilO la Compañía Minera Asareo de 1920 a 
1950. Estimando que desde 1592 a 195q. se dio una Pfoducción de 2.5 
millones de onzas de oro, (80.6 ton) y 40 millones de onzas de plata (1290 
ton). 

Después de 20 años de tetargo. retnid6 la actividad de eKploración al 
presentarse GEOCON en el aoo de 1910. siguiendole en el año de 1976 
r..1lnera !asCuevas. Sear Creek en 1980. Grupo Peñoles en 1990 y de 1995 
a la fecha Mmera San Xdvler. SA de C.V. 

Minera San Xavier ha re~lizado una inYeni6n hasta el momenlo de 125 
MOD., la cual se ha aplicado en la realización de estudios diversos. como 
el de la mbilidad del proyecto mismo, estudios históricos. arquitectónicos, 
SOCiales. ambtentaJes; estudios de expklración. perforaciones. negoc¡¡
ción de tM!fTas y fundos mineros y la adquisición de derechos de agua. 

a 

Información contenida en el Folleto PromocionaJ de la MSX. COMPA.'áA MiNERA SAN XAVIER. S. A. de C,V. 

Edilado por la misma comparlía. y Distribuido m el Pab~Il6n Industrial de la Fma Sacional Potosina fE-¡APO 99. 
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PROYECTO 

SAN PEDRO 

Durante dos años. de 1995 a 1997. se llevó a cabo una 
c:ampaña de exploracIÓn, misma que permitió dar certeza a la 
\iabilidoJd del proyecto y consistió en levantamiento geológico 
superffCial y subterráneo; 40,000 M. de Barrenaci6n y muestreos 
para an.ilisisgeoquímicos. Prueb.1s metalúrgicas en laboratorio; 
f'Studios geofrsicos, biológicos y de imp«to ambiental, así como 
un estudio detallado de nesgo. 

Asimismo. se realizaron estudios socio-económicos, estudios 
~éctricos y sfsmicos: de geohidrologia y de ingenieriA; 
oldemás de levantamIentos fotográficos y arquitectonicos; 
e-studlOS detaflados de voladura y una propuesta completa sobre 
el Plan Maestro de Ordenamiento Urbano; todos estos estudIOS 
00 relacionados con la exploración. se aplicaron con el ob¡etivo 
central de preservar los monumentos históricos, las ruinas y 
edificaciones habitacionales yde seMcios públicos del poblado. 

RE~ULTADOS OBTENIDOS • 

los resultados de la exploración determinaron una reserva 
mineral minable. con baja ley de oro y plata. de 1.50 millones de 
onzas de oro '1 30 millones de onzas de plata. El tiempo de vida 
mirNdo del prO)'!Cto es de 8 años, considerando ademis ..., 
potencial de desarrollo dej proyecto con eKplotación subterránea 
a futuro. 

Para que el proyecto sea económicamente viable. se determinó 
que deberá utilizarse un sistema de eKpk>taci6n de tajo a ciek> 
abierto y el proceso metalúrgico de recuperación de metaies 
preciOSOS deberá ser por lixiYlaclón en montones. 

P,na la impt.ementación completa de la infraest~ctura p.1ra el 
proyecto, se requiere de una in....ersiÓn adicional de capital de 
PO'MOO. 

Durante el proyecto se generarán 400 empleos directos en la 
etapa de construcción, más de 300 empleos directos y 1200 
ir directos en la etapa de operación minerometalúrglca. En 
ambas etapas, tendrá preferencia la contratación de mano de 
obra del MunicipIO de Cerro de San Pedro, asi como empresas del 
E:;tado de S.LP. 

• 
Información contenida en el Folleto Promocional de la MSX. CO~IPA,,,1A ~1Jl.;'ERA SA." XAVIER. S. A de c.v. 

Editado por la mimta compmia. y Distribuido en el Pabellón Industrial de la Feria ~adoo.al Potosina fE'liAPO 99. 
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DESCRIPCiÓN 
DEL PROCESO 

DESCAPOTE 

En una superficie de 29S.3395 
Haos. tstarán comprendidas las áreas 
de tajo. tefTet'o y p.at;os de lixiviación. 
De ésta superficie, previo al 
descapote, se rescatarán las espeCIes 
botánicas protegedasde acuerdo a lo 
establecido por SEMARNAP. a Iraw.s 
de la DelegacIón de Recursos 
Naturales. Se generará además 
suelo orginico, mismo que seti 
utilizado en la etapa de restauración 
de las areas afi>Ct.ldas al fmaluar d 
proyecto. 

, MINADO 

r 
I 

~ 

El proceso de minado será por explotación de ta;o a dele abierto. 
ut~ilando explosivos para fragmentar la roca en su sitio natural. Las 
detonaciones w realizarán por medio de una cuadricula de barrenos a 
distancia regular entre eRos. usando cargas reducidas de explosiws con 
doble retardante en las áreas tnmediatas al poblado para evitar daños a los 
inmuebk!s. 

la roca fragmentada será retirada mediante cargadores frontales y 
camiones de acarreo que movilizarán el material desde et banco hasta la 
quebradolil óa Iosttrrenosde tepetate. según SN el Q50. 

Secakula que por cada tonelada de min«aI extraido serin rtmOYidas 1.5 
toneladas de malenal estéril. Cada tonelada de mineral contiene 0.6 
9ramo~deoro y24 9ramo~deplata en ptomedo. 

TRITURACiÓN 

t:---_··· ----

Mediante la lIituración ~e 
optimizará por la reducción de 
tamaño de la roca. la recuperación 
de los metales en el proceso 
m~tafúrgico. Se tiene proyectado 
realizar 3 etapas de trituración para 
obtener los tamaños más ~fectivos. 
El minefal tnturado !terá conducido 
por banda~ transportadoras hasta 
Jos patios de Ilxiviación, distantes 2 
Km. delár~a de quebradoras . 

• 
Información contenida en el Folleto Promocional de la MSX. COMPAJ'IiA MIl-.'ERA SA." XAVIER. S. A de C,V. 

Edilado por la misma compmia. y Distribuido tu el Pabellón IndUSlriaJ de la Feria Nacional Potosina FENAPO 99. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

LIXIVIACIÓN 

Est~ PfOCt'SO consist~ en ~xt,Hf rnttales preaosqs de las 
rocas usando un oego de wluoón acuosa de tianuro de SO<fio 
(NaCN) f'fI arculto cerrado. Ca~ señalar. que todo@4camno 
d~ la soluDÓn será Slemplt' adentro de un rnt'dio 
impermeabilizado. aislado yeonlrolado. evitando as! cuakp,uer 
tipodecontaminaOón. 

El ",,!lefal que prow.nt' de4 ",ea de trituración se amontona en 
camas niyPladas sobre una supe-rficie previamente 
irnpermeabltilada en kx patIOS de lillMadón. ~ Y 
superfiCIe de estos montones, se gOlea una solución de cianuro 
de ~IO. la cual al ~colar por 'as camas de mineral va 
"lfastrando los valores ~ oro y plata. oblen;endose asf una 
5duOón enriqueQda en estos ~tales. dicha solución pasa a 11 
planta ~alurgKa de pr~. 

PROCESO DE UXIVlAOON 

........ -,----:.:;--r-,-r-I-,.-. c-

~ ." ...... . ~ 
t .0.,,,..... ~ .. _ , ....... , ....... 

NcCN... == "- -';;;;;;;;;~Ii¡¡¡;~;·;;· ~. ;;;;;;;;:!;;!:.; r=-... ,. == ----
. METALURCIA 

la planta metalúrgica para la extracaón final del oro 'f plata, es conoOda 
como planta de proceso Merrill·Crowe. 
la soIudón ennqueOda proyeniente de los montones de filMación. pasa a una 
pnrTll!fa etapa de darificaoón. Durante f'I prOCf'SO de recuperación se aMde a 
la solución polvo de Zinc. el cual recupera el oro y la plata ~ la solución 
enriqu@Oda, mediante una reacoón electroquímica: obtenJ@nd~ en !Sta 
etapa un Sistema de dos fases, una solUCIón agotada por un lado y por el otro 
unpu!clpttadodeAu, Ag yZn. 
la solución agotada se regenerará añadiendo Ganuro de sodio (NaCN) y PROCESO 
\()I~á a ser en";ada hasta la superfioe de los montones formando .... _0&<> e O: 
un arruilo cerrado. _ ....... u· ....... l··Z ..... paho 4

1O 

EI¡x_"do (AOJ. Ag yZn) pa,,,; a la fundiclÓn.n lo,"", d. panes",,\~;; r-....... ..o ~III 
donde en la fase de caJentamiento se rKuperará. a travn de , ..... _ + z" "!+ ~ .-+ 111-,. 
condensadores, rualqule'f traza de mercurio contenida. : : -- t ,dJ o. 

los panes serim fundidos para obtener las barras de dorÉ' (Au +AgJ 
Asi rnsmo, se recupera f'I zmcylos gases seemwn a fihrosde sacos y 
pfeapttadores ekctrostatKos para ser limpiados de cualqu-er 
contamnant!!' como et Atsenico (As). 

• 
=--=-'0).'" ~ '" 

Ho>_ ~ o:::-' ~'" 

Información contenida en el FolldO Promocional de la MSX. COMPAÑIA MINERA SAN XAVIER. S. A. de c.v. 

Editado por la misma compañía. y Distribuido en el Pabenón IndUSDiaJ de la Feria Nacional Potosina f'E'.lAPO 99. 
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CIANURO 

ANÁliSIS DE RIESGOS E INQUIETUDES 
CIUDADANAS 

La solu()Ón usada en la li¡Q'Moón en montones tiene un. conceonlr.oón 
de 0.5 gr de Ganuro de sodio (NaCN) I h agua. El CIanuro de sodio es un 
producto quimco muy inestable y w acción 5do put'de Wf efiCIente en un 
ambiente baSKO con un pH de 11. El Cianuro ~ descompone en 
presenoa de oxigeno. rayos uhr.wsolela ~ la luz solar. azufre. f~ro y por 
aceJón bactenana en (ompuntas estables e inocuos.. El cornpIe¡o 
cianur.wo 12(AuAg)(CN)2J es un compuesto rruy f!'Slable. 

Cabe asegurar que toda la operación seguuá las normas que- marca la I~ así, 
los patios y PIletas de ü,;~n t!ndrán dob*e capa dt imperrntabdizao6n; la 
lubeOa será doble para NW de1ra~ habrá lA'W: protec06n con malla 
doble alrededor delas instalaciones y las pildas CDnIarin con protKción rola 
su~rfirie. 

En casos de contingencia debIdo a alguna fuga, ~ personal operativo estará 
",pactado para actuar oponunamt'nte. y se neutr.-z.ril e4 denatnt con 
poró»do de hid"lg.no. . , 

,6J finalizar las opE"raClOnes, se neutralizará el cianuro resrdual del montón de 
IUJviaclón mediante lavado con agua o por medIO de una degtadaoon 
biológica, asi se obtendrá una completa estenllZ.aOÓn del SlOO, reduCIendo al 
rrinimo la canti4Jd de úanutO f:ogida por la notmI intfmacional, qufdando 
estos montones tistos pa,. su r~taoón. 

DESTRucaÓN DEL aANURO 

El cianuro puede ser fjcilmente destruido u$olndo distintos métodos: 

OxidKiÓfl Qulmk .. 
• Proceso Hidrógeno PetOlCutO ( HlO2 ) 

o.g._ N.tur;ol 
.Bact .... 

• Dió:.Qdo Sulfúnco I /!tt,jre 
• OorinaClÓfl Alcalina 

ACUA 

Durante el plan originaJ, Minera 
San Xa'i'ier ha establecido contratos 
de aclqulSloón de los derechos deo 
agua de conceSiones qUf se ffI· 

cuentran actualmente en op6ación. 
petO conSiderando la importanaol 
del abasto de agua potablf para la 
ciudadanía y ante la escasez mani· 
fU~'5ta, Mmera San Xavier ha 
deorlido realizar la adquisición df 
agua gris lagua tratada residual) ffl 
lorma progreSIva a panlr de 15 
It~,/seg hasta 33 lts/seg en Enero de 
1999. 

• 

e luz U.Y. 
• Otras reaccionrs 

El consumo de- agua requendo es de 
33 lb /Seg. de este consumo, ti gasto 
de agua plr evaporaoón sera de 80%. 
la utilizada p.ua riego en el are6 de 
quebradoras yo camncx seorá de 15% y 
en Ios~ossr requeriraun 5%. 
Con esta acCIÓn, Minera San XaVlfr 
evitará la afectaoón del acuifero del 
valle y de paso con el consumo de 
agua gris originada del tratlmento de 
.tguas neg~ Mara que ("5ta5 5Igan 
Incrementando pehgrosamenle el vo
lumen del Llnque tenano r«eplor 
final . 

lnfonnación contenida en el Folleto Promocional de la MSX. COMPAMA MINERA SAN XA VIER. S. A. do C.V. 

Editado por la misma compallia. y Distribuido en el PabellÓQ Industrial de la Feria Naciom1 Pocosina FENAPO 99. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS E INQUIETUDES 
CIUDADANAS 

POLVO 

Para evitar la gent"fación de 
particulas de poNo en la atmósfera 
se plevee el rif'9o constante de los 
caminos. además de qu(' el eqUipo 
de barrenaoón cuenta con sistemas 
proPiOS de recupe-racJÓn de pofvos y 
los montones de lixMación estarán 
permanentemPflte hümedos por los 
goteos de la solución. 

EXPLOSIVOS 

. FLORA 

Por seguridad. tanto en su uso 
como en almacenamiento. se 
cumplirá con la estricta reglamfO
taciOn deo la SEDENA. 'f se tendrá 
especial control de voladura. 
regulando las cargas y retardantes 
para evitar cualquier afectación al 
pueblo. También. se realizará un 
monitoreo continuo ~ la Iglesia 
para controlar las vi~ 
dentro de 105 parimettos y así 
t'VilarcualqUler daño. 

Se contempla rescatar y reubicar a las 3 especies protegidas d(> la zona: la 
biznaga burro, biznaga de ,hilito y el VIejito blanco. Así como establecer 
un jardín botánico que además de ser un atractivo turístico, represente un 
medio de reproducción para la comercialización de las plantas. 

Es compromiso de Minera San Xavier la reforestación de 720 Has .. 360 
Has. en el area de innu~ncia del proyecto y las otras 360 Has. en lugares 
CIrcunveCInos. Esta reforestación se llevará a cabo a partLr del inicio del 
proyecto y se realizará paulatinamente durante los 10 años de duración del 
mISmo. 

Información contenida en el Folleto Promocional de la MSX CO!ill'ANtA MTho'ERA s ..... " XAVIER. S. A. de C.V. 

Editado por la misma compañia. y Distribuido en el Pabellón lndusrrial de la Feria '!'acionaJ Potosina FEN'APO 99. 
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FAUNA 

.~;. ~~j.7· 
" .. 

POBLADO DE 

CERRO DE SAN PEDRO 

ANÁLISIS DE RIESGOS E INQUIETUDES 
CIUDADANAS 

El acceso de la fauna a las áreas 
de trabajo con soluCiones 
oanurad.n seo e'»1lará mediante el 
cercado (on malla ciclónica 
cokKada I!n ~ áreas de los patIOS. 
aSlRlIsmo. w protegerá la superfioe 
de las pdd.s con esferas flotantes, 
que e\o1tarán eof acceso de cualqutef 
espeoea",forme. 

Los daños Que actualmente 
pre~nld el Inmueble, son producto 
de una debnte omenlaaón y de 
la ellistenc:ia de socawne y de obras 
mineras del tiempo de la c~orúa. 
la ftTlpresa Miner. San x.w¡er. se 
COmplomett a la estabilizadón 
estructural dtI piso del templo de 
San Pedro anles del InIOO df. 
cualqUier oPftaoon minera y al mi)

nitoreo sismico durante las 
operaoOne5. AsI como a la restau
raoón de la iglesia de San Nicolás 
Tolfllbno '1 la prOpia Iglesia de San 
~ro. duranle PI periodo de trabajo 
de la mina. 

• 

IGLESIA DE SAN PEDRO 

El drseño del taJo respeta el !imte 
urbano def pÓblado de Cerro deo San 
~ro establecido por ef INAH. 
Ademas se realizará un diseño espeoal 
de \/CIladuras en la cercanla det 
poblado para asegurar que los 
monumentos históricos de- Ceno de 
San Pedro no sufran daño. EsIO se 
garantiza mediante el pago de una 
fianza ye! registro ante notano público 
de un levantamiento fOlog,áhco y 
arquitectónico de los mllicios y rumas. 
para cubnr cualquier daño en caso de 
ser ocilSlOnados en la operitdón . 

Información contenida en el Folleto Promociona! de la ~ISX. COMPA:"ÍA MINERA SAN XAVIER. S. A de C.v. 

Editado por la misma compañia. y Distribuido en ~I PabeU60 Industrial tX la Feria Nacional Potosina. FENAPO 99. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS E INQUIETUDES 
CIUDADANAS 

CIERRE DE LA MINA 

Después de concluida ti 
explotaóón minera a tajo abierto. 
Minera San Xavier $A de CV tendrá 
una permanencia de dos años mils. 
con ~ propósito de cumplir con los 
compromisos estabJecidos y con ef 
programa de cierre de mina. Dicho 
programa consiste en la 
estabilizadón de los taludes o 
bancos del tajo, la neutralización de 
toda posible acción residual del 
cianuro 'f la reforestación de todas 
las zonas afectadas y áreas 
alE'dañas. con espt'Cif's adaptables a 
la reglón' 

Una secuÑ importante debido al 
cierre de mina podría sentirse en ef 
empleo. que a partir del dOCNW 
afio disminuirla de manera 
paulatina y en el peor de los 
escenarios concluiría tres años 
después, o sea, a 15 a~ dto 
¡";ciados k:ts trabajos en Cmo de 
San F\?dro. 

Para contrarestar esa situación, ~ 
dar" impulso a la capacitación para 
crear un taller de artesanias en 
plata. mismo quedespuésde tres o 
cuatro años convertirá a la zona en 
un centro platero y en un polo de 
desarrollo con la instalación deo 
tallen"s familiares. 

Así mISmo, los atradivos a explotar 
de manera turística serían: el 
poblado mismo; sus templos 
restaurados; la infraestructura de 
comunicación, electricidad y 
drenaje. Adicionalmeonte seo 
conlará con el lajo mismo, 
recorridos por socavones mUleros 
acondicionados, museoos de 
mint>ralogia. museo histórico. pista 
para CIclismo de montafla y oferta 
de Joyería y artesanías en plata, 
aunados a actrvtdades culturales 
que comieonzan a sef parte de la 
tradición en Cerro de San Pedro. 

• 
Información contenida en el Folleto Promocional de la MSX. COMPAN1A MINERA SA.'I XA VIER. S. A de C.v. 
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, COMPROMISOS 

PROYEGO 
SAN PEDRO 

• Por ningún motivo debido a las actividades mineras, e 
poblado. sus ruinas y edificaciones sedestruirán. 

• Se estabilizarán y se restaurarán los cimientos de la iglesia.de 
San Pedro. 

• El Cerro de San Pedro no desaparecer~. 

• Se registró una fundación altruista para administrar las 
aportaciones económicas de la compañía. 

• Se instalará un jardrn Bot~nico con las especies da cact~ceas 
de la zona y otras que se adicionen para su comercializa
Ción controlada. 

• Se utilizará mejor tecnología para garantizar que no se 
contaminen ros mantos acuíferos subterráneos por 
infiltradones. 

• No se explotará irracionalmente el acuífero del Valle de San 
Luis. 

• Se reforestarán 760 Has. , 120 Has. el primer año apoyando 
la situación emergente de los campesinos de la zona con 
maguey, nopal. pasto y árboles. 

• Se construirán pistas de bicicross y atletismo en las 
inmediaciones de San Pedro. 

• Se capacitará a los habitantes que lo deseen de las 
comunidades de Cerro de San Pedro. Monte Caldera. Jesús 
María, Cuesta de Campa y La Zapatilla en manufactura de 
artesanías (oro y plata j. 

• Se mejorarán sustancialmente los caminos. periférico -la 
Zapatilla· Cuesta de Campa -Cerro de San Pedro. 

• Todos los trabajadores de la compañía serán sujetos de una 
amplia capacitación. 

• Se instalarán las bases para un desarrollo turístico y cultural 
a mediano plazo . 

• 
Información contenida en el Folleto Promociona! de la MSX, COMP~ MINERA SAN XA VIElL S. A. el< C.V. 
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PROYECTO 

SAN PEDRO 

PLANO DEL SITIO 

TALLER DE MANTENIMIENTO 
Y ESTAOÓN DE COMBUSnBLE 

PRIMARIA 

o '''' - -=---- -...:.-
M~¡ROS 

CAMINO DE 
ACCESO A 

IJIrMINA \ 

ZONA DE DESCARGA 
DE LA PLANTA 
TlIANSPORTAOORA 

~ • .00 00 

/ PLANTA DE PROaSOS 
PILETAS Y OFlONAS ADMINISTRATIVAS 
DE 
SOBREFLUJO 

11 

TERRERO ESTÉRIL 

TAJO ABIERTO 

~iOiDE 
SAN PEDRO 

QUEBRADORAS 
SECUNDARIA Y 
TEROARIA 

BANDA TRANSPORTADORA 

Infomación contenida en el Folleto Promocional de la ~ISX COMP.-\."-I!A MINERA SAN XWIERo S. A de C.v. 
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Hay que mencionar que antes de esta publtcación editada por la ~LS.X. 

(que es la mas reciente). también existieron otras en algunos de los diarios locales que 

reve laban la identidad y el origen del 500 o del capital que respaldaria a esta empresa. así 

como los antecedentes de los el~ctos que habían producido sus operaciones en otros 

países y la forma en que dicha firma había respondido a la ciudadanía: el panorama que se 

describía era verdaderamente decepcionante. y dejaba \'er una realidad contradictoria de 

sus intenciones con respecto a sus planteamientos. 

'La empresa Minera CA.'\IBIOR L"iC. Socia en el proyecto minero de 

Cerro de San Pedro, enfrenta en Guayana una demanda legal por el derrame de 3.2 

billones de litros de residuos contaminados con cianuro en dos ríos de aquél país 

sudamericano, ocurrido el 19 de agosto de 1995, de acuerdo con información localizada en 

la pagina de Internet del grupo Recherches Internationules Quebec (RIQ), 

organización ecologista con sede en Montreal, Canadá, ciudad en la que también se 

asienta CA.\,IBIOR 

Las páginas de internet donde se puede consultar dicha información 

con fecha 6 de enero de 1999: 

~"",,' .ne2ociti~s: _ coml RainForertl2651 íomai l.htm] 

\\'1\, .. "" .negocities.l.."OmlRainF orest::651 .. R~hercheeng. htmI 

De acuerdo con el grupo ambientalista, el derrame afectó la ecología de la 

región, a~í como la "ida de 25 mil indígenas que se asientan a las orillas de los ríos Omai 

y Essequibo, ambos afectados por la contaminación. 

RIQ entabló una demanda judicial ante la Corte Superior de Justicia de 

Quebec en contra de C\ .. \'IBIOR para obligar a la minera a indemnízar a los al~ctados por 

los daños ecológicos y ecológicos que sufrieron, por lo que la O:t-iG canadiense califica "el 

desastre de Omai·. 

Sin embargo la corte quebequense (sic.): Rechazó en enero de 1996 

intervenir en el caso, alegando que el sistema judicial de Guayana era la Instancia 

indicada para decidir sobre la demanda. 
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Esta decisión iue considerada un triunl() para C'-\"'\ffiIOR. de aCl.lerd0 con 

la O:\"G canadiense, pues debido a la precaria situación económica de Guayana. se prevé 

que no habrá sanciones en contra de la minera. pues su influencia económica es muv 

iuerte en el gobierno guayanés, ." 

Los daños que se mencIOnan en el anterior reporte. se centran en el 

impacto ecolÓgico que traen consigo las nuevas técnicas de explotación minera, y nos 

brindan una semblanza de la manera de operar de la empresa socia del 500 o del Proyecto 

minero de Cerro de San Pedro. La preocupación de la ciudadanía potosina a este respecto 

estriba en la ubicación geográfica de Cerro de San Pedro (al oriente) con respecto a la 

Capital del estado; por su topograiia y el sentido de los escurrimientos pluviales. la 

dirección en que soplan los vientos predominantes y la posible contaminación de los 

mantos ireaticos de los que msuliclentemente se abastece la poblaCión; esto sin ,.)nlar 

aún los estragos que sufrirán la flora y fauna silvestres de la zona. 

Pero también existen antecedentes de los efectos y secuelas que dejan las 

técnicas de explotación minera sobre los asentamientos humanos. el patrimonio histórico 

v cultural y por ende sobre la arquitectura y la imagen urbana de las localidades que 

intertieren con sus metas y objetivos de trabajo. 

L os métodos son tan agresivos que dificilmente se puede esperar la 

mitigación de sus efectos o el acondonamiento de su impacto ambiental. Por más que se 

hable de la protección y apuntalamiento de la arquitectura religiosa \' construcciones de 

Cerro de San Pedro, argumentando las innovaciones de la tecnología extractiva; está claro 

que la propagación de vibraciones que causarán las voladuras y detonaciones del proceso 

de barrenación para el Tajo a Cielo Abierto; terminarán por derrumbar o afectar 

seriamente la ya de por si maltrecha arquitectura del poblado. 

!!::. Htrnández. Jaime. Artículo: "Emprtsa a30Ciada con San Xa .... ies- implicada eD ecoduastrt ~ Sudamérica". ncción política y 
sociedad, Diario la Jornada dr San Luis. miércoles 6 de tuero de 1999. año UDO. !'-."O -'8. pp. 2. 6. 

·"CA.\ffiIOR está asociada con on compañía mmmt de Canadá. METAUICA RESOl'"RCES ~C. En el 
proy~clo minero de CC'lTO de san Pedro. 

De acuerdo con lo Establecido en las páginas de internet de ambas empresas. el 26 de enero de este mismo do 
(1999) formaliz61a alianza comn-ciaJ pera la explotaci60 minera ea territorio potosmo. 

SegUn lo pactado. CA..\ffiIOR se apropiará el 30 por cienlo del ccnurol de- la ~finera San Xavie-r. Subsidiaria 
~Iexlcana de ~ ALUCA RESOtlRCES. que- actualmente ostenta la propiedad total A cambio. invenirá al menos 80 milJoot"s de 
dól~t"S en el ¡royecto. se bara cargo de las cuestiont"s open:l:~'as e intercambiará acciones con !l.t:ETAl.LICA RESOCRCES. 

Cerro de San Pedro es t"1 primer proyt"cto de METALUCA RESOURCES en América laI:iDa. mieuru que 
CA..\ffiIOR desarrolla ... lI'ios proyectOS en Xone y Sur Ammca En nuestro pais. CA.\mIOR maneja proyt"ctos m.ineTos en Omcmgo y 
Sinaloa 
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LmCOi ... es. la,.:' ! ¡ "'*-'a pormedo,. la t6c:nIca GIl TA.IO A CIElO AIIEInO.~ 
una~oa.od6n (MI ~ ___ conIIgo ~ ~ aJo. ' ....... ' .... .,0I0Il ___ ....... 
~ .~ dieta 1I:::a 161. _laIoadMo~ ~POfIcl..-np_ ~ queoc:abo 
con ., pUeblo de Ihohnto· 
~. delGrTlCuIo de ft:IuotOo o.Igodo. pubaeodo ... el ();gr;o la JontodG de $QI1 LUIS del 9 de .......n» de 1999 
loIogtoIo romodo deI~ de E~ 111M ~ . 

En uno de los diarios locales se presentó el caso de un poblado minero en 

una localidad llamada Riotinto en España; haciendo la aclaración de que no 

ejempliticaba las consecuencias de la explotación de Cerro de San Pedro, y sólo se 

tomaba como una referencia histórica y antropológica de la suerte que frecuentemente 

corren los asentamientos mineros y su patrimonio cultural. 

Esta publicación despertó la inquietud de la población pero no obtuvo el 

eco esperado entre la comunidad conciente del valor patrimonial de este tipo de poblados 

ni entre los especialistas o autoridades competentes para profundizar sobre la 

problemática actual que enfrentaba el municipio de Cerro de San Pedro y el patrimonio 

cultural del estado, Pese a que la Unjversidad Autónoma de San Luis Potosi tomó parte en 
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el cont]¡cto ante la solIcitud del gobernador de una opinión tecnica sobre la explotación 

minera de San Pedro: esta sól0 Se limitó a la propuesta de S(I recomendaciones tecnicas 

que deberia acatar la C0mpañia ~finera. ?\lientras que la SE~IAR:':AP (Secretaria del 

~Iedio Ambiente, Recursos :':aturales y Pesca) Se comprometía a emitir tan solo un 

dictamen sobre los datos que presentó la Compañia ~Iinera. 

El debate de los riesgos del proyecto minero se centraba en el impacto 

ecológico o se desviaba en temas secundarios, desatendiendo o relegando a ¡ffi segundo 

plano la importancia de las transformaciones que sutiiria la entidad urbana y los demás 

asentamientos involucrados en el proyecto; ignorando inconscientemente los efectos 

urbanos que acarre aria dicha transformación a largo plazo sobre los centros estrategicos 

de población y las zonas conurbadas con la ciudad de San Luis Potosí. 

El Caso de Riotinto en España, descnbe las consecuencias <juc tU\·O ·que 

sufrir un pueblo minero que quedó (al igual que Cerro de San Pedro) asentado sobre los 

yacimientos y vetas mineras; ante la explotación a gran escala con tecnología extractiva 

de gran impacto. Aúnque se advierte que dicha tecnología fue dramáticamente distinta a 

la que puede emplear actualmente; el principio sigue siendo el mismo en cuanto a las 

metas de productividad y aprovechamiento de los recursos mineros; y. en mayor o menor 

medida, los efectos han de resentirse sobre las estructuras sociales y urbanas de los 

asentamientos humanos que se encuentren dentro de la zona de explotación. La historia 

de Riotinto, un poblado minero. se encuentra publicada en un libro español del autor 

Esteban Ruiz Ballesteros, editado en 199-1. que lleva por titulo el nombre del pueblo. En 

este libro Se hace una descripción de los hechos pero tambien un análisis bajo el enfoque 

antropológico que advierte las serias consecuencias de la explotación minera como 

alternativa de desarrollo económico, ante la creación de perennes fUentes de empleo que 

otorgan beneticios económicos inmediatos pero pasajeros, a cambio de la destrucción de 

las cualidades y atributos que posee la conformación urbana y la arquitectura como 

patrimonio cultural de una comunidad." 

13. O~I,!8do Torres, Eduarm. "Riorinto Pueblo ~ol StpUltado p« una Minera Británica", m-tículo de la St'CciÓD Política y 

Sociedad del Oilrio La Jomadade S;m Luis, del sM:lado 9 de mero de 1999. 1110 uno, :so 51. pp. 1.2. 
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5.7.2. El caso de Riotinto, ¿El destino de los Pueblos 'lineros? 

Riotinto: 
lo que 

la mina 
sellévó _ ... -

Bajo uno nube de polvo. sucumbe' lo IgIesk1 
de ilollmo. 01 .er et,minoc\o con explosIVOS 
~n; 0.1 Articulo de Eduardo 0eIg0d0, del 
0kJrl0 la Jomoda a. Scwt l'*- Del, de enero. f9lJ9 ---deI,R)n, '* ~ JlufIIohItww.. 

La actividad minera 
tiene la fuerza suficiente para modelar 
una comarca., W1 pasado que la d~terrnina 

cruelmente, un futuro que juega a la 
incertidumbre y un presente que se siente 
attapado entre ambOll, 

Esteban Rui= Ballesteros. Antropólogo. 

No existen actualmente antecedentes de planes integrales de preservación 

que hayan conducido al desarrollo de un poblado histórico de origen minero: sin embargo 

en nuestro pais existen lugares que nacieron como asentamientos mineros, estados como 

Guanajuato o Zacatecas por citar algunos; que alcanzaron su actual dimensión gracias a 

la concentración y crecimiento paulatinos de la población, prosperaron como entidades 

que conservaron su actividad productiva inicial por un período lo suficientemente largo 

como para cultivar una cultura minera, y desarrollar una actividad artesanal caracteristica 

y regional, al mismo tiempo que fueron testigos de hechos históricos trascendentes dentro 
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de la Ylda de nUestra nacIón. lograron incorporarse gradualmente a los cambIOs que 

Impuso el siglo x..'C lentamente fueron substituyendo las actividades mineras por otras 

fuentes de captación de recursos que ahora son la principal base de su econO/rua. :\0 

podem,)s negar que poseen sus propIOS problemas urbanos y carencias económicas. sin 

embargo son una muestra de que si es viable el desarrollo económico v urbano a panir de 

otras actividades dijerentes a las de la explotación minera, que ofrecen la ventaja de 

beneficios permanentes a pesar de que estos se perciban dentro del largo plazo. 

Pero a lo largo de la historia han existido asentamientos mineros qUe no 

han corrido con la misma suerte, estos asentamientos siempre han estado asociados con la 

imagen nostalgica del gambusino, cón la pobreza del trabajador minero. entre historias v 

leyendas de tragedias y quimeras. Esta cultura minera conforma un cuadro cronológico de 

aycntura ~. exploración qUe en su ¿poca ¿e apogeo fUe mntiy\) del J.esrl;Jzamie~:l.." y 

emigración de importantes grupos humanos que trazaron rutas comerciales, y hoy, su 

historia se resume en un calificativo que describe su destino: "Pueblos Fantasmas" . 

... .. - -. 
"->~_r'_ !7":~::'-.. ~ -

Un panorama desolador 'f estenl es e' qua le aprecio en los téenk:os Industrializadas de expfotactón 
minera: El sistema de "tostación" del mineral 01 aire libre en lo que fuero alguna vea" Pueblo de Riotinto 
nos do una clara lmógan de 10$ .fectoa que Hene la mineña Industóollzoda sobre el ecosistema y la 
pobIacoón. 
lmegen del artículo de Eduardo Delgado, publicado en el OIarlo Lo Jornada de San Luis del 9 de enero de 1999 
Fotogrofa tomada del libro de Estebon Ruiz Bolle.sfef01. 
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Algunos de estos aSentamIentos que lograron conservar inalterados los 

resros de su imagen urbana v de sus bienes culturales editicados, fueron adoptados por la 

sociedad como lugares de atracti\'o tUriStICO de interes histórico; CUyOS atributos Se 

concentraban en el aspecto actual de su inmutabilidad fisica. 

El aspecto ruinoso o envejecido de la imagen de estos asentamientos, con el 

tiempo llegó a apreciarse como una de sus mas importantes cualidades esteticas y 

plasticas, y ha trascendido como símbolo histórico de la cultura local, entre ese tipo de 

asentamientos podemos citar la fama de aquellos que protagonizaron parte de la historia 

norteamericana relacionada con la fiebre del oro en Califomia; y En nuestro país, y 

específicamente en nuestro estado; el caso de Real de Catorce de San Luis Potosí, que ha 

corrido mejor sUerte qUe Cerro de San Pedro. aún que sigUe luchando por desarrollarse a 

partir del turismo. 

Sin embargo no todos los asentamientos mineros han sobrevivido a las 

transformaciones de nuestro mundo, su destino parece estar marcado por la riqueza 

minera que le dio sentido a su existencia. eno de estos ejemplos es el caso de Riotinto en 

España, que desapareció por completo entre las detonaciones de los sistemas modernos 

de la extracción minera industrializada. 

ANTES ¿DESPUES? 

Fotograffo del aspecto actual de la topogrofla Simulación de los efeetoe que la explotaciÓn 
def Cerro d. San Pedro, vista d •• de la minera Industrializada puede lI~ar a pt'oYOCar 
entroda al pueblo. sobre la topografla de Cerro de San p.aro. 

Fotograffa do' autor. Slmulaelón fotogronca hecha po. el autor. 
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Riotinto, pueblo español sepultado' 
por una minera británica 

Aapecto Que guardaba la Plazo de la Constttucfón (plazo prtnctpal) cIe>I antIguO Puebfo de Rtottntoartte. de la ow-a&6n 
de lo Mlnerfa IndustrtallzQda Que acabó por ellmlnarto eomlet~ del mapa. 
ImOfl_" d.1 articulo de Eduardo Delgado, Publicado en ., Dlerlo Lo Jornada de Son Luis del 9 de ."'.ro d. 1999. 
FotOOrG'o tomada de/libro de Ed_bon Ruíz /k1l1es'.ro •. 

De Riotinto no quedó piedra sobre piedra después de que la tv1inera 

Británica detonó explosivos entre iglesias. viviendas y calles del lugar. Sus pobladores se 

vieron obligados a dejar sus casas, sus plazas. sus mercados, sus negocios; su lugar de 

nacimiento. 

Se ignora si abandonaron su terruño gustosos o tuvieron que ser 

desalojados por la fuerza. La riqueza y abundancia del mineral de la cuenca minera de 

Riotinto fue un factor determinante de su historia y de su propio destino. 
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La aparicion de las culturas metdlurgicas dio paso al primer asentamiento 

humano en ese lugar. Sus primeros pobladores basaron su economía en la ganaderia, en la 

agricultura, y comenzaron una leve explotación y beneiicio del cobre. 

Las minas de Riotinto fueron rentables hasta el siglo X\'III. cuando las 

compró el sueco L. \Volters. quíen comenzó a aplícar los principios del "desarrollismo 

científico". Durante el siglo XL'\{ la comarca de Riotinto, integrada por Campofrío, Nerva, 

El Campillo, Zalamea la Real. BerrocaL Granada de Riotinto, entre otras, comenzó a 

padecer las consecuencias de la 1vfineria Industrial. 

La extracción de minerales en cantidades industriales, aunado al sistema de 

tostación de mineral al aire libre. la indiscriminada tala de árboles y la inexistencia de una 

politica de reforestación, produjo un gran daño ambiental en la zona. 

En 1873 un consorcio Británico adquirió las minas ,. fundó la Riotint,) 

Company Limit~ lo que propició un gran resurgimiento de la minería en Riotinto, por el 

gran impacto económico y tecnológico que la empresa supuso. 

Se abrieron minas, se desarrolló la mineria interior y en un par de años se 

construyó una línea de ferrocarril para transportar el mineral de Huelva. Con la ampliación 

de los trabajos próximos al primitivo pueblo de Riotinto, y para seguir ensanchando la 

corta atalaya, se creyó oportuna su demolición y el traslado de su población al sitio que 

ocupa en la actualidad. 

FefToccml Minero ~br. e' lio nnlO. Los be,...~ de kllnftoestTuctUfO Inhoduclda poi' lo lndush1a rNnefa a Rlotlnto. 
Con .1 tiempo le C'Onvltt1efOl'l"''' soporte de c;omunIcadón con e' nuevo RIoII"'o de poblockX<l ~ ya Un arrolgo 
Imagen del artIclJlo de EcIuon:Io Delgado, Publlcodo en .. 0Iarl0 La Jomodo de Son tu. del 9 de ..-o de 1999. 
FoIogrufo lOmodo del ero de &Nban ltuIz aa..s-.x. 

280 



Pres('1'mción de Poblados Históricos 

La expansIón de Corta Atalaya llegó hasta las mIsmas casas del primitivo 

pueblo de Riotinto. La plaza de la Constitución en el antiguo pueblo de Riounto fue 

destruida junto con la iglesIa, cuya cúpula principal se vino abajo con los explosivos. 

El valor histórico del poblado fue Je\'astado, quizas no como en la 

actualidad. Por que ahora es posible la demolición de un edilicio sin afectar a los 

inmuebles contiguos. 

A mediados de esle siglo, las minar l'o/l'ieroll a manos de los tspatloJes. por lo que han 

sido '.-'arias empresas las que han explotado los )'Ocimienlos de OTO y cobre de Riolilllo. Tras el fuerte 

desarrollo industrial J' tecnológico implantado en estas minas. en la actualidad prevalece una enorme crisis 

del sector minero que afecta a la comarca y la tiene cOIll-'ertida en Wl area económicamellle deprimida en 

busca de nuevarfuentes de desarrollo.· .. 

,-\ciemas hay que agregar que la simple propuesta de acabar con el Cerro de 

San Pedro mediante este proceso de explotación, se traduce a borrar del mapa, de la 

historia y casi podria decirse que del escudo de armas de la ciudad; la imagen de la 

formación montañosa que representa el origen del Estado de San Luis Potosí, y de tantos 

otros acontecimientos y hechos históricos que trascendieron el ámbito locaL el estatal y 

por que no decirlo, el internacional. Puesto que las riquezas que nacieron de él tuvieron 

resonancia en la economía europea y transformaron la historia mundiaL 

Viendo los hechos desde este ángulo, resulta inadmisible descartar la 

posibilidad de otras alternativas para el desarrollo de los poblados histórico y aun, SI 

estas fueran muy remotas en cuanto a su factibilidad y rentabilidad económica; está 

claro que representarian un posible deterioro gradual que no se puede comparar con 

opciones de desarrollo que impliquen la alteración o destrücción del patrimonio natural y 

cultural, a costa de unos cuantos empleos y una derrama económica de beneficios 

instantáneos pero limitados y fugaces. 

Aúnque la ciudadanía opositora al proyecto minero insistió sobre la 

búsqueda de diferentes alternativas de desarrollo y propuso algunas otras; estas no 

tuvieron el éxito ni la difUSIón necesaria para ser tomadas en cuenta como factibles o 

H. Delgado Torres. Eduardo. "Artirulo Citado" 
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redituables, y lo mismo ha ocurrido con investigaciones encaminadas a preservar la 

ecologia ji el patrimonio cultural. en las que no se considera a Cerro de San Pedro y sus 

comunIdades rurales, como un todo inseparable. 

Las disciplinas encaminadas a la preser;ación. conservación. restauración. 

recuperación y aprovechamiento del patrimonio natural. cultural e histórico con que 

cuenta nuestro país: han contribuido con investigaciones y trabajos serios que ofrecen 

alternativas de aprovechamiento racional y moderado de los recursos naturales y de 

transformación para los asentamientos humanos rurales y los centros urbanos. pero en 

general, éstas se han abocado al cuidado de determinadas especies animales o vegetales en 

particular, desatendiendo el equilibrio biológico de todo un ecosistema; o bien, se han 

limitado al rescate. mantenimiento o protección de reglamentación restrictiva de la 

arquitectura sobresaliente, y han tenido que enfrentar las dificultades políticas y las 

carencias de nuestra devaluada economía. Soslavando así la riqueza cultural e histórica 

que queda aún entre los asentamientos rurales dispersos en nuestro territorio nacional. 

Actualmente, las políticas de descentralización y las acciones de planeación 

que buscan un reordenamiento de las entidades municipales y sus comunidades, se ha 

encontrado con la complejidad de nuevas problemáticas para la adecuación de sus 

estructuras a los planes de desarrollo estatal; haciéndose por ello necesaria la búsqueda de 

nuevas propuestas de ordenamiento, de nuevas estrategias de planeación y nuevas 

politicas ji acciones de gobierno que aseguren efectos confiables y permanentes para la 

población. 

Ante este conte:-..'1o, el surgimiento de planes parciales de desarrollo para 

los municipios que está siendo desarrollado en algunos de los estados de nuestro país 

como Jalisco, aparecen como el inicio de una solución prometedora que intenta frenar al 

menos, la alteración de la imagen urbana y del patrimonio cultural edificado de los 

municipios y sus comunidades. Sin embargo, estas acciones se han topado, entre otros; 

con fenómenos culturales, sociales. antropológicos, históricos ji ambientales de diversa 

indole que dejan ver la necesidad de establecer planes de desarrollo específicos para cada 

municipio ji con ello también las multiples posibilidades de desarrollo que pueden 

adoptarse para mejorar su calidad de vida y asegurar la permanencia de su patrimonio 

cultural. 

Desde luego que todo ello implica un especializado e interdisciplinario 

trabajo de investigación para cada caso, v supone la inversión de recursos en otras áreas de 

planeación que busquen conseguir beneficios que aun que graduales, pueden llegar a 

convertirse permanentes y autosustentables. 
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El prescntc quc entrenta hoy el roblado hlstónco de Cerro de Sun Pedro eS 

el de un municipio r,)brc y oh·idado. pro\'cclado desde 1993 haCia la conurbaclón y 

quizás (si eS qUe los acontecimientos siguen el mal curso qUe llevan). en \ias inmediatas e 

inminentes de extinción: bajo los electos catalIzadores de la mineria industrializada que 

se auto - presenta como su mejor alternativa de desarrollo urbano 

Los antecedentes de los electos de este fenómeno hablan por si solos. y 

nos dan una idea aproximada de las consecuencias que traerá consigo el desarrollo 

polarizado propuesto en el Plan de ordenación de San Luis Potosi \" su zona conurbada 

1993. Que deja abiertas muchas posibilidades para el uso potencial e irrestricto de los 

recursos naturales y humanos del municipio de Cerro de San Pedro ~. sus comunidades; 

minimizando las deficiencias y limitaciones para sustentar adecuadamente un desarrollo 

industrial que no cause estragos tan severos como los que implica la mineria. 

Debeml's recordar. quc las perspccti\'3s que Se han expuesto en el 

planteamiento general del proyecto de explotación minera como son sus efectos, su 

duración y programa de actividades consideradas en un lapso de 12 años; están en 

función, como es de suponerse, del agotamiento o extensión de los yacimientos de oro y 

plata. La actividad minería, aún con las técnicas y la tecnología más avanzada; siempre se 

ha caracterizado por la incertidumbre y prevalece o sucumbe de acuerdo a la presencia 

del recurso no renovable que le da su razón de ser. Asi. la certeza que pudieran brindar 

la exploración y cateo geológico sobre la las riquezas que esconden las entrañas de la 

tierra; incluye cierto margen de confiabilidad que puede ofrecer resultados inferiores o 

superiores a los pre\istos. 

De cualquier manera, pone en entre dicho las intenciones de la compañia 

minera para con la ecología y el patrimonio cultural \' cuestiona su efectividad como 

estrategia de desarrollo, por que la mineria, por muy industrializada que esta sea, es una 

actividad productiva que bien puede resultar incosteab\e antes del plazo programado, o 

tan redituable que se prolongue mucho más allá del tiempo que tiene concedido. En 

cualquiera de los casos: ¿Cómo garantizaría el cumplimiento de sus compromisos para 

con la población del lugar si sus ganancias no cubren sus expectati\'as como empresa" O 

bien. ¿Cual sería el precio que tendrían qUe pagar el medio ambiente. el patrimonio 

cultural y la sociedad de nuestro estado si la industria minera en Cerro de San Pedro 

crece por encima de sus propios planes? Es evidente que cualquier respuesta estará de 

sobra mientras no se haga pronto algo por encontrar nuevas alternativas para el desarrollo 

sin destrucción de los poblados históricos de la zona minera de San Luis Potosi. 
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Conclusiones. 

El pUeblo minero de Cerro de San Pedro Se encuentra hoy ante un 

futuro incierto y su imagen urbano-arquitectónica bajo el grave riezgo de ser 

transformada, alterada o destruida. Las acciones de la industrialización minera que se ha 

emprendido dentro de su territorio ya han causado estragos sobre sus inmuebles (como el 

templo de San Pedro) y sobre la vida comunitaria de sus habitantes. 

Mientas tanto las perspectivas del resto de.las comunidades y entidades 

rurales que integran su territorio municipal (Portezuelo, la Zapatilla y San José de Gómez 

entre otras), avanzan hacia la conurbación por la senda de la transformación arbitraria y 

de la adopción de patrones constructi,·os ajenos a las cualidades originales de la imagen 

urbano-rural de sus asentamientos. 

Los atributos morfológicos de Cerro de San Pedro resultantes de los 

patrones de apropiación territorial, han conservado hasta la fecha una correspondencia y 

un orden orgánico perfectamente equilibrado e incorporado a las condiciones de su 

entorno natural. El orden que rige la estructura de su asentamiento y \¡i expresión lograda 

en los actos constructivos individuales de sus creadores; ha conformado un todo armónico 

que no surgió de la nada. pero que desde lUego. tampoco fue planificado (no, al menos 

desde el punto de vista en que nuestros criterios contemporáneos entienden el acto de 

pi anificación urbana). 

La imagen urbano-arquitectónica de los poblados históricos de la zona 

mmera de San Luis Potosí, es el resultado de un largo y gradual proceso histórico, 

socioeconómico y cultural de expansión. apropiación, adaptación y consolidación del 

medio ambiente que abrió las perspecti'·as de conformación territorial del noreste de 

~·léx.ico o zona centro como se le conoce ahora; y que amerita la protección de su 

patrimonio cultural editicado y la preservación de su medio ambiente. 

Aquí en Cerro de San Pedro, como en Armadillo de los Infante y sus 

demás asentamientos de origen minero (haciendas de beneficio, ranchos, estancias de 

ganado, pueblos de indios, etc.); la regularidad y el orden de la forma urbana y la 

expresión arquitectónica son demasiado profundos como para haber ocurrido por mera 
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casuaIIJ'ld. De alguna manera. en est0S lugares. la combinación de los acuerdos \' 

com'enclOnalismos socioculturales. economlCOS y iuncionales de su epoca: aSI C0mo la 

aproximación tradicional \' empirica de las mtenclOnes constructi\'as individuales de sus 

habitantes. lograron ensamblarse coordmadamente. haciendo posible que gentes que 

trabajaban por separado trabajaran juntas compartiendo los mismos pnnclplos 

constructivos. 

Ho\' ese orden es un arte casi perdido pues el proceso de crecimiento de 

las ciudades en que llegaron a convertirse algunos de ellos se ha tomado caótico .• Ahora el 

proceso de crecimiento raTa 1-'e: o casi mOlea consigue crear este equilibrio slIfil e'~/re la importancia de 

cada lOJa de /as parles y la coherencia del medio ambiente como un lodo. Pues WIO lIe: que las parres toman 

el control del desarrollo o del crecimiento el todo desaparece. ~~ 

Este orden totalitarista es el que ha dictado las reglas del juego del 

desarrollo, es el que ha dominado las funciones, destinos y usos del suelo urbano y ahora 

pretende ejercer ese mismo poder sobre el suelo rural. Este orden es el que ha tomado el 

control dentro de las grandes zonas industriales, comerciales y complejos habitacionales; 

es el que está ahogando y paralizando a la misma ciudad que lo impuso. 

La ruptura de los asentamientos del desierto potosino con su entorno 

natural es ya una problemática que anuncia profundos efectos sobre la transformación del 

paisaje rural, sobre la economia y sobre la preservación de una buena parte del patrimonio 

cultural edificado de nuestro país. 

:S. Aluander. Cbristopbu . .. ~. CiL" Pág. 16 
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Capítulo VI. 

ANÁLISIS URBANO-ARQUITECTÓNICO DEL 
POBLADO HISTORICO DE ARMADILLO DE LOS 
INFANTE. 

Introducción. 

En su concepción más amplia, un conjunto 
histórico corresponde a W1 hecho concreto de 
W1 proceso histórico de un sitio, zona. centro o 
ciudad, que en esencia nos TTnlestrQ la 
evolución de su eslruchira. tipología y 
configuración dadas por 1m asentamiento Immano. 

Metodología del Trabajo de 
Conservación de Conjuntos Históricos 

lNAR, ENCRCM - Churubusco. México 1989. 

" La realidad social como naturaleza humana es inseparable de rus propios productos 

y de sus formas de existencia: no existe sino en la totalidad histórica de estos prodl/ctos· suyos, que con 

respecto a dicha realidad social no son cosas exteriores y accesorias; son cosas que, no sólo expresan el 

carácter de una realidad (naturaleza) humrma, sino que a su vez lo crean ... Una creación cU/hira/, en /0 

que la Immanidad vea exclusivamente un testimonio, no es propiamente lD1Q obra. La ]X1rticuJaridad de ésta 

consiste precisamente en que no es -ante todo o únicamente- un testimonio de su tiempo; su particularidad 

estriba en que independientemente de la época y de las condiciones en que surgió -y de las cuales también 

da testimonio- la ohm es, o llega a ser, un elemento constitutivo de la existencia de la humanidad, de una 

clase social. del pueblo . .. 1 

La creación de una ciudad esta ligada a un proceso evolutivo de agregación 

social gradual. La ciudad en si constituye una creación histórica, y tal proceso de creación, 

empieza por sub-estructuras medianamente complejas de agrupación social que de una u 

1. Kosic. Karel. ''Oialéclicadt' lo Concreto", pp. 147-157, 163 
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otra manera se organizan territorialmente en tomo a una idea y propósito común a cada 

una de las partes que la conforman. La construcción de la ciudad de San Luis Potosí, así 

como la de sus estructuras sociales, fue erigida sobre los modelos sociales de 

asentamientos' humanos dispersos, y poblaciones periféricas, que alcanzaron tal grado de 

prosperidad, que les permitió sobrevivir al paso del tiempo y a la agresión de las 

transformaciones sociales. 

Estos sitios se llegaron a constituir, en vanos casos, como elementos de 

soporte, abasto y productividad económica para la ciudad capital, y en su conjunto 

contribuyeron a trazar rutas de comercio y comunicación, logrando que su entramado 

social y su actividad productiva así como la construcción de su hábitat rural urbano, se 

consolidaran como los cimientos y andamios sobre los que se edifico la ciudad y el 

patrimonio cultural de toda una sociedad. Representan en su conjunto el acervo de las 

fuentes de su historia y la semilla de su identidad. 

El sitio histórico de Armadillo de los Infante es uno de estos pueblos que 

por la peculiaridad de su historia, la conservación de su imagen urbano arquitectónica, y la 

singularidad de su desarrollo socioeconómico y cultural; lo convierten en un modelo 

ejemplar para el estudio y análisis de los procesos históricos y sociales de la 

transformación del medio ambiente natural, así como de las alteraciones que la comunidad 

haya ejercido sobre e! patrimonio edificado, o la auto-conservación del mismo. La 

comprensión de estos fenómenos, así como el esclarecimiento de sus causas y los efectos 

que produce, servirán como un prototipo de estudio para las medidas de intervención que 

en otros casos similares permita la instrumentación de estrategias de conservación en 

comunidades apartadas que ameriten y permitan la protección a su patrimonio edificado; a 

fin de integrarlas a un pleno desarrollo sociocultural en paralelo con el mejoramiento de 

las condiciones de vida de su población. 
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6.1. Localización y Medio Físico Natural. 

Localización Regional. 

El sitio histórico de Armadillo de los Infante se encuentra localizado en el 

estado de San Luis Potosí. Estado que represento el "3.2% de la superficie del país; y se I/bica al 

centro del mismo. Con unas coordenadas geográficas extremas al norte 24' 32, Y al SIIr 21' 10 de latitlld 

norte; al este 98' 20, Y al oeste 102' 18 de longitud oeste. Colindando al norte con Zaca/ecas, Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas al oeste con TamrmJipas y Veracroz; al sur Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y 

Jalisco, al oeste con Jalisco y Zaca/eeas. ~ 

El sitio de Armadillo de los Infante es la villa o cabecera de uno de los 56 

mUniCIpIOS del estado, este municipio ocupa una extensión de "568,4Km; I/n .90% de la 

superficie estotal. Situado en las coordenadas geográficas 22'15" de la/itud llar/e; 100'45" de longitud 

oeste, y una altura de 1640 metros sobre el nivel del mar Los limites geográfico - políticos son los 

siguientes al norte con el municipio de Villa Hidalgo, al sl/r COIl el de Villa de Zaragoza; al oeste con 

San Nicolás Tolentino, al oeste con el Cerro de San Pedro; al nordeste con Soledad de Graciano 

Sánchez y al sur-oeste con el de San Luis PotosI. Armadillo de los Infante se divide en 53 

localidades, siendo las más importantes por su población: Armadillo de los Infante (Villa), Pozo 

del Carmen; la Concordia, Valle de las Palomas; Paradita del refugio, Ranchito de los Guzmán y 

Mezquitalito. 3 (Fe, lamma de loca)¡zaaón) 

2' INEGL Gobierno del Estado de San Luis Potos~ "Anuario Estadístico del Estado de San Luis Potosi", 1994. pág. 3. 

3. mEGl Gobierno del Estado de San Luis Potosí, "Mwticipios del Estado", pág. 36 
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PLANO DE LOCALIZACiÓN DEL 
POBLADO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE 

_.~ .. 

!N 
! 

LAMWA l' CONCEPTO ESQUEM4noo: 
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," ........ • 
" 

'i LOCALIZACiÓN NACIONAL. 

'i) LOCALIZACiÓN ESTATAL. 

~LOCAlIZACIÓN MUNICIPAL. 

~ LOCALIZACiÓN MICRORREGIONAL. 
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Topografía y Orografía. 

"EI municipio de Annadi/lo de los Infante presenta WIQ topografía muy accidentada, pues 

la Sierra de Annadi/lo con sus ramificaciones cubre la extensión del suelo. En la parte media presenta 

lomerios suaves pero en Jos extremos encontramos estribaciones de la Sierra A1adre Oriental, como Jo es la 

Sierra de Á/vaTez. El área comprendida por el poblado y sus alrededores presenta dos tipos de terreno en 

general de: "plano a ligeramente ondulado; y de lomerlo a terreno monloso con pendientes que están entre 

el 8% y el 20%. ,," "Dentro del área urbana u encuentran pendientes que van del 1.0% al 3.5%. A cada 

5.3Omts; existe una diferencia de .30 cm aproximadamente. entre cada curva de nivel." ~ Ya que se 

encuentra en un valle pequeño delimitado tanto al este como al oeste por pequeñas sierras 

con elevaciones máximas de 250mts. 

Geología y Edafología. 

Sus suelos son de origen sedimentario, derivados de la intemperización de 

rocas calizas, lutitas, areniscas. Son suelos poco profundos, de color gris cafesáceo a café 

opaco; textura franco arcillosa a franca consistencia blanda a ligera dura; permeabilidad 

buena a moderada; drenaje natural interno ligeramente deficiente y el superficial son 

moderadamente rápidos. 

Hidrografía, Vegetación y Clima. 

La parte central hasta la cabecera municipal es cubierta por el río 

Armadillo, que se origina en la parte sur del municipio, al cual confluyen innumerables 

arroyos que se forman en la Sierra de Álvarez; además existen dos pequeños manantiales 

de los que sus aguas forman una corriente superficial que es el río Cesar. El municipio se 

halla cubierto por vegetación desértica y bosques de encino. El clima se clasifica como 

seco estepario caliente. La temperatura media anual es de l8"C, con una máxima absoluta 

de 40°C y una mínima absoluta de 5.0°C; su precipitación pluvial es de 560 milímetros, 

con régimen de lluvia en los meses de mayo a septiembre, los meses de sequía de abril a 

octubre, y el período frió de noviembre a marzo. 

... INEGI." Carta EdafoI6gic::a. Santa Calanna F-14-a-8.5". Delegación San Luis Potosi, 

5. Cá1culo Realizado Pa- el autor con datos obrenidos delll\'EGL Dalos Obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, Geografia e 
Infonnática, Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Dalas Obtenidos del Instituto Nacional de Estadistica Geográfica e 
Infonnática. Gobierno del Edo. de S. L P. 
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Usos del Suelo. 
Uso agrícola de temporal permanente anual, agricultura baja con capacidad 

media y practicultura moderada con poca capacidad. Uso ganadero, con potencial de vida 

silvestre de intensidad máxima, pero capacidad limitada. 

El poblado de armadillo de los infante se constituye como una unidad 

integrada al paisaje natural, las condiciones del paisaje urbano en cuanto a su conservación 

se refiere son indicadores de la práctica de un uso del suelo potencialmente estático. Se 

aprecia claramente que los asentamientos humanos han tenido un impacto relativamente 

bajo en la modificación del paisaje y una escasa participación en el usufructo o 

manipulación del suelo y sus recursos, tanto forestales como hidrológicos. 

El involucrar patrones de aprovechamiento del paisaje en el crecimiento 

urbano; ofrece alternativas al desarrollo con claros limites de extensión en su periferia, y 

condicionadas a los patrones ya establecidos por la estructura de la mancha urbana actual 

y su topografia natural. 

6.2. Contexto Histó,ico del Poblado. 
El área de estudio comprendida en el desarrollo del presente trabajo; 

abarcara la zona correspondiente a la extensión total de la mancha urbana de la cabecera 

de este municipio, considerando que, "las intervenciones de restauración en los centros históricos 

tienen como objetivo garanti=ar - con medios e instnnnentos ordinarios y extraordinarios - la permanencia 

en el tiempo de los valQres que caracterizan a estos conjuntos. La restauración no se limita por lo tanto, a 

operaciones dedicadas a conservar solamente el carácter formal de elementos arquitectónicos o, ambientes 

singulares, sino que se extiende a la caruen'ación substancial de las características del conjlmto de la 

totalidad del orga11ismo urbano y de todos los elementos que concurren a la definición de estas 

características. " 6 

El poblado histórico así delimitado, se concibe como un imico monumento 

por la homogeneidad de sus valores fisicos y socioculturales, queda considerado como un 

organismo urbano unitario y no como un conjunto de órg,anos edificados, 

La necesidad de que los estudios de carácter histórico acompañen 

constantemente la elaboración de un plan de conservación no deriva solo de la exigencia 

de conservar, reglamentar y transmitir un patrimonio cultural, sino del carácter 

fundamental que encierra la planificación urbanística, en la cual el pasado de una ciudad o 

territorio figuran como parte vital y como elemento integrador de las nuevas funciones. 

6 Diaz _ Berno F.. Salvador. ''Protección del Patrimonio Cultura Urbano.". INAH. 1986, pág. 103, 104. 
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El conocimiento del estado actual del asentamiento, en relación con el 

desarrollo pasado y el previsible constituyen la condición fundamental e irrenunciable 

para llegar a una mejor comprensión histórica y critica del mismo. 

Fonnación del Poblado. 

Descubiertas las minas en el cerro de San Pedro en 1592, los pobladores 

encontraron el oro y la plata, mas no el agua, por 10 que se bajaron al valle, donde había 

manantiales; y mientras unos fundaban el pueblo de San Luis, otros buscaban minas y 

lugares para fundar estancias de ganado y haciendas de minas. Así nacieron Monte 

Caldera o Real del Monte, Cuesta de Campa al oriente de San Pedro y Armadillo. 

"Su nacimiento hispánico e11lre el asedio de los chichimecas de guerra; la formación del 

otrora extenso territorio de sujurisdicción eclesiástica; su intenso movimiento comercial en el siglo ~\VIlJ; 

los tumultos, la independencia y la revolución y. sobre todo, su gran aportación al desarrollo de la cultura: 

la introducción de la imprenta y del grabado en la provincia de San Luis Potosi. Hacen de Armadillo de 

los Infante nmcho más que la cabecera de un rmmicipio empobrecido, pues es la sede de la extensa 

Parroquia del Valle de la Visitaci6n de Santa Isabel de los Armadillos que comprende taJ!/O la demarcaci6n 

de éste como la de San Nicolás Talen/ino. r antes todavía mayor, se llegaba hasta los terrenos de las hoy 

Parroquias de Villa Hidalgo, Villa Juárez y Atotonilco. La jurisdicción Parroquial era mayor que la del 

actual municipio, pues da un total de 650 Km2 de terreno que administra lm solo sacerdote." 7 (Vt'J"Planoik 

ID onIig ... JurlsdicdÓII PanoquiDJ<kSDnlaIsabdddA_lo.) 

El origen de Armadillo no consta a ciencia cierta nada hay que 10 atestigüe, 

10 más probable es que el pueblo naciera poco después de las fundaciones del Cerro de 

San Pedro, Monte Caldera y del pueblo de San Luis Minas del Potosí. 

Actualmente el sitio se encuentra estático, con una agricultura de temporal 

muy pobre, sin artesanías y sin comercio, Lo único que ofrece a simple vista a sus 

habitantes son sus caminos a todos los rumbos. Estos son los antecedentes más inmediatos 

para presentar e Introducirse en lo que es el sitio histórico de Armadillo de los Infante. Los 

cuales presentan la relación que existe entre el surgimiento y fundación de la provincia de 

San Luis Potosí y el mismo. 

7. Montcjano y Aguitiaga Rafael, ''El Valle de Santa Isabel del ArmadiUo S. L. P. ", pág. 5,11 
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PLANO DE LA PARROQUIA DE 
() 

Elc.l.: 1: 260,000 ; 

R, Hontej.no A. 

Mapa de las comunidades y territorio administrado por la parroquia de Santa Isabel hada el año de 1617 
Tomado ,kllibro de Rqfael Monlejano y Aguil1aga "El Valk de Salita Isabel del Armadillo" (1964) 
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La fundación de Monte Caldera "por estar en frontera" de Chichimecas, 

aseguró la fundación y existencia de Armadillo pues amplió el cerco hispano hacia el 

oriente. Ya que no era posible una fundación aislada, tenía que estar apoyada por otras 

mas o menos próximas o por algún presidio. 

El padre Montejano nos dice que el nombre de Valle de la Visitación de María 

Santísima a Santa Isabel de los Armadillos, nada tuvo que ver con la fundación del 

pueblo; esto en razón de la siguiente cita" en 1594, el Virrey Velasco le hizo merced al capilán 

Caldera de dos sitios de estancia para ganado mayor jlDlta al Real del Afonte. con cuatro caballerías de 

tierra en el Valle del Armadillo, e/uno cerca de W1 arrylo. en lUlOS ancones donde nacen unos ojos de 

agua, y el aIro cerca de un jagüey o pozo en WU1 barranca honda como a Wll1 legua del arroyo, 

nombrado también del Armadillo hacia el Norle. (sic.)." • 

Como se ve fundado el Cerro de San Pedro en 1592, los españoles empezaron a 

extenderse hacia el norte hasta llegar a lo que hoyes el pueblo de Armadillo, cuyas aguas 

aprovecharon tanto para el beneficio de los metales como para otros menesteres. 

Por último, Miguel Caldera vuelve a nombrar el pueblo en su testamento fechado 

en San Luis Potosí, a 18 de octubre de 1596, al dejar a su sobrino Pedro Cid "WI silio de 

estancia que tengo onde dicen del Annadillo quel ha poblado, con el apero que en el ay sin que se le quite 

cosa alguna (sic.)." 9 Se concluye así, que Caldera pobló el Armadillo, y que el lugar todavía 

sin autoridades y sin características de pueblo" ande dicen "(sic.) Estaba recién formado. 

Condiciones bajo las que se Produjo el Asentamiento, (Desarrollo y Auge). 

Al parecer el pueblo creció pronto. Contribuyeron a su desarrollo el trabajo 

de las minas, en primer lugar, luego la llegada de los españoles y negros y la consciente 

necesidad de ampliar la agricultura y la ganadería. Otro factor que cooperó a su 

crecimiento fue el hecho de que vino a quedar en la ruta, ("lo que fomentó el comercio") 

que se abrió hacia el oriente, donde los Franciscanos de las provincias de San Pedro y 

San Pablo de Michoacán estaban fundando una serie de casas y conventos que luego 

integraron la custodia del Río Verde. De ello da fe el cronista Antonio Vázquez de 

Espinosa (sic.) Quien, por mil seiscientos doce, estuvo en México y escribió: "Se va de San 

Luis Polosi hacia el Río Verde, doce leguas al Armadillo, donde se camina por esle rnmbo al río llamado 

de las calabazas y de allí al de las Navajas, y luego al Río Verde. "lO 

8. Velázquez, Primo, Feliciano. "Historia de San Luis Potos!", Tomo n. pág.15 

9. Velázquez Primo Feliciano. "Colección de documentos para la Historia de San Luis Potosi", S. 1.. P. pág. 286. 

10. Velázquez Espinosa. Antonio, "Compt'ndio y Descripci6n de las Indias Occidentales'" pág. 176. 
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fOTOGRAÁA Da PUBIlO DE ARMADIlJ.O DE lOS I""ANTE DIJIIANTE lAS AmAS DE SEMANA SAMA 
VISTA DE lO QIJf ES AC1UALMEN1E El lEMPlO y PlAZA Da SANIlJARIO DE GUADAWPE. 
Fefogrclía del Oblo: B VoUe da Sarta 1!Obet del Armadao de Rdeel Mortejano y AgUñoga. 

"Se sabe que para 1620 la el'angeli=ación corría por cuenta del clero diocesano. Los 
primeros sacerdotes debieron- llegar allí junto con los mismos fundadores o WI poco después. ,va que para 
1595 había un buen número de clérigos" 11 

La erección canónica de la parroquia y su jurisdicción pudo haber sido fomUlda bajo las 
mismas circunstancias que el poblado. mencionamos la jurisdicción parroquial ya que ésta fue muy 
importame para el desarrollo del mismo. pues Jajurisdiccióll de esta llegó a ser mayor de lo que ahora es 
el propio rmmicipio "durante el siglo .. \1,7/ solia haber en /0 parroquia, para atender lamolla extensión dos 
o tres sacerdotes además del párroco, este curato formó parte de la diócesis de A,lic/loacán" 12 

Estableciéndose así la jurisdicción más antigua y extensa de la que se tiene 

conocimiento en San Luis, y gracias a esto la historia de Armadillo no se ha perdido. 

Desde un principio hubo españoles en el pueblo, ya que en el archivo parroquial se 

encuentran registrados apellidos peninsulares, criollos, mestizos, y para esclavos, 

especialmente para servir en el laboreo de las minas, llegaron los negros. De estos hubo 

muchos en lo que es hoy el municipio de armadillo, como lo atestiguan los libros 

parroquiales. Por el tiempo en que Armadillo empezaba a tomar forma de pueblo, por 

obra de la Bonanza en el vecino mineral del Cerro de San Pedro. 
11. Velázquez. Primo F. "Op. Cit." • n, 7ss. 171 

12. Montejano y Aguul.aga., Rafael. "El Valle de Santa Isabel del Armadillo, S. L P. ", n. pág. 20. 
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Luego, las minas se derntmbaron - aún se habla de Jo que hoy llamaríamos Imelga de los 

negros esclavos mÍneros -, yen/re 1608 y 1621, Y asl decayó la'minería, despoblándose el cerro. Esto 

debió servir paTa que muchos de Jos que vivían en Cerro de San Pedro se mudaran al Annadillo y rus 

contornos, aumentando su población y su comercio. 13 

Para cuando el mundo pasó del año de 1699 al de 1700, el pueblo del Valle 

de santa Isabel del Armadillo ya era un pueblo maduro y la parroquia alcanzaba su 

máximo. El pueblo estaba gobernado por un teniente de alcalde y toda la parte sur de la 

parroquia caía bajo la alcaldía mayor de San Luis; la parte norte, bajo la de Guada1cazar. 

Las antiguas estancias y carboneras se habían convertido en prósperas haciendas (como 

Peotillos y Pozo) o en activas rancherias. Pueblos, sólo dos: el Valle del Armadillo, con 

gente mestiza y blanca, constantemente aumentada por la llegada de nuevos españoles, y 

san Nicolás, exclusivamente de indios. 

Armadillo, que debió su ser al descubrimiento de las minas de San Pedro, 

aún cuando ya para 1740 vivía su propia vida, grac{as a la agricultura, a la ganadería y 

muy especialmente al comercio (como que estaba en el camino hacia el Río Verde y otros 

pueblos del oriente), al grado de que hacia mediados de siglo prosperó como ningún otro, 

ni antes ni después. Ya que el comercio era su mayor actividad económica haremos 

referencia de los datos que aún se conservan de uno de ellos, el de Salvador Palau, cuyo 

negocio "fue uno de Jos princi¡xzles de San Luis POlosl en aquella época. Tenia tratos comerciales con 

casas de Veracruz, Tampico y Matamoros, las que abastecían sus gratules almacenes. en lal fonna que su 

abarrotera /legó a ser por algún tiempo el puerto de la capital del estado" 14 

Decadencia y Situación Actual (Transformación) 

La decadencia del poblado comenzó con la de la minería aún cuando tardó 

un poco más en llegar a una situación ruinosa, debido a que tenía otras actividades 

económicas; que le mantendrían un tiempo más en flote. De ello da testimonio la cita 

siguiente en la que el bachiller Saavedra, después de los prósperos años tuvo que soportar 

que sus fieles se negaran a cumplir con sus contribuciones. "Desde el 0,10 30 hasta el 42 

(escribió en 1770 el bachiller Saavedra Salas) me pareda renovado el siglo de oro, gOUlba de lUlO paz 

octaviana. florecía el terreno de mi curato a las mil maravillas" 15 

13. Montejano y Aguiñaga. Rafael, "El Valle de Santa. Isabel del Annaditlo, S. L. P. ", n, Pii8. 29. 

14. Montejano y Aguiñaga, Rafael, "Op. CilIO, n, pág.. 75. 

15. I\'fontejano y Agwñ88a. Rafael. ''El Valle de Santa Isabel del Annadillo, S. L. P. ", pág. 39. 
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Pero en el año 1742 nada fue igual para la parroquia ni para el poblado, empezaban a 

notarse las repercusiones que trajera consigo la caida de la minería, pues en el cerro de San 

Pedro eran muchas /as minas en explotación y en ningzma estorbaba el agua, los trabajos; pero, como 

desde 1734 bajaron las leyes, ya no resultaba cos/eable el lahoreo. Y la minería cayó en nlina, lo que 

repercutió en la economía del Annadillo, pues en varios de sus ranchos J' en los limítrofes, algo se 

beneficiaba del meta!.'· 

Con la decadencia de /as minas, y por consiguiente, del comercio en el pueblo, lo que 

antes era fácil paTa unos se les tomó gravoso. Por /0 que negaron lada contribución a. la parroquia 

rompiendo el convenio de un siglo y cuarto que fuera legalizado por WlQ real cédula en la cual los fieles de 

Armadillo se obligaban a entregar perennemente la cantidad de trescientos ¡Nsos al mIo; así lo hicieron 

durante más de W1 siglo. Fue asf como el Annadillo se convirtió en Parroquia en beneficio y en ftcgado 

eclesiástico "por su majestad". 17 

Debido a estas circunstancias, y al poco o ningún comercio que había en el 

poblado de Armadillo, después de hallarse totalmente perdida la minería que era el único 

polo en que estribaba la conservación del comercio. Los feligreses se negaron a pagar la 

contribución. Llegando con el tiempo a un largo pleito en el que el fallo final favoreció al 

párroco. 

En 1765 empezaron los tumultos por los indígenas inconformes, vanos 

pueblos se levantaron pero "Armadillo permaneció quieto por lo que el Virrey de Croix le dio su 

merced Virreinal, dándoles tierras por el nnnbo de VÚll1do, pero no las aceptaron. ya que querían las que 

circundaban al poblado para hacerlo Villa. Y el 8 de abril de 1768 mandó el Virrey que los Carmelitas de 

acuerdo con el precio que justamente tuviesen vendieran al Armadillo las tierras que necesitaban paTa 

ejidos. Concediéndose los titulos de propiedad en el G/lO de 1770." '8 Pero no consiguió ser Villa 

hasta 1826 en "el decreto mJmero 49, expedido por el H. congreso el 19 de agosto de 1826 "concede al 

Valle de Santa Isabel del Armadillo la denominación de Villa".'o 

La imprenta y el grabado fueron introducidos al sitio de Armadillo por los 

hermanos Infante, de los cuales el grabado era de una extraordinaría calidad que 

envidiarían según el padre Montejano, todas las ciudades de la Nueva España, salvo 

Puebla. 

16. ''Ibídem''. Pág. S7. 

17. "Ibidem" Pág. SS 

18. "Ibidem" Pág. 63-77 
~ d . "Colección de Leyes y Decretos e la Primera Legislarura Constituyente". S. p. 1. Pág.SO 
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Las primeras leyes nacionales dadas después de la independencia, y que 

circularon en el estado, fueron impresas en el Armadillo. Así el Armadillo tiene la gloria 

de haber poseído una imprenta muchos años antes que la ciudad de San Luis Potosí. Los 

Infante vinieron a la Ciudad de San Luis Potosí a ejercer su arte, al mismo tiempo que llegaba un impresor 

de México, por lo que no se sabe cual fue la primera imprenta y quien fue el primer impresor ell ella en la 

ciudad de San Luis Potosí. 20 

Los efectos de las luchas que comenzaron con la revolución de Ayutla, no 

llegaron hasta el Armadillo, pero a partir de 1855 se penetró hasta el corazón del mismo 

pueblo, alterando su vida política, económica y religiosa. Después del encumbramiento de 

los liberales, gente de ningún arraigo en el pueblo, pero con el poder en sus manos, 

realizó el primer choque que sería motivado por las leyes de reforma y el robo de los 

bienes de la iglesia. Lo parroquia de Armadillo, después de medio siglo de cuartelazos y sublevaciones. 

ya no tenía gran cosa. Cuando .. publicó la ley de desamortización (5 de julio de 1856). la cofradía y 

fábrica espiritual de la parroquia, tenía $ 5,400.00 enfincas y $ 1,000.00 del rancho de Manzanillas.'¡ 

Hasta la revolución de Ayutla, 1854, el Armadillo estuvo al margen de las 

guerras civiles, de entonces en adelante se vio obligado a intervenir en ellas para 

defender la Iglesia y la Patria. Tanto más que en el pueblo la mayoría eran conservadores. 

Bajo el Porfirismo, y después de 1880, volvió otra nueva época para el 

Armadillo (V" láwuna del Piar., Ant,guo de Arma"'//o de [km J.sUs E. Ag"'rnJ. 1881.). Después de 1890 una 

prolongada sequía malogró la agricultura. En esta época los agricultores que no tenían de 

que vivir por la falta de lluvia, en las obras de ampliación del templo Parroquial, 

encontraron trabajo para procurarse sustento. En estos años anteriores a la revolución, el 

Armadillo alcanzó un apogeo en todos los órdenes: religioso, económico, moral y cultural. 

Fue la época en que inclusive, tuvo más sacerdotes. Lo jurisdicción parroquial comenzó a 

disminuir debido a Ja erección de otras parroquias como la de Santa Catarino y luego Alolqnilco, y su 

lercera ~/tilación qz.'c fue Villa Hidalgo quitándole todos los ranchos que perlenecian a esta última. 

Con los saqueos propios. de la reforma, la parroquia de Armadillo perdió varias joyas artísticas, 

de orfebrería principalmente.22 

20. Montejano y Aguiñaga. Rafael. lOOp. Cit .... 11. pág. 91-101. 

21. ''Ibídem'', Pág. 153- 1.56. 
22. ''Ibidem.'' Pág. 1.53 -1.56 
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Plano antiguo de Armadillo de los InCante (1881) 
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Tomado de/libro de Rafael MOlllejano yAguitlaga "El Valle de Santa Isabel del Armadillo" (19M) 
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La tormenta de la revolución se aproximaba ya y la tierra, entonces, daba 

sus últimas grandes cosechas, las que ya no daría más, pues iba a quedar abandonada y 

yerma, pues aun que los primeros años de la revolución afectaron al Armadillo solo 

indirectamente, el pueblo sentiría los estragos de esta a la entrada de los primeros 

revolucionarios, saqueando todo a su paso, con lo que vino la despoblación de la 

parroquIa, consecuencia de la inseguridad, el caos y el hambre. Todos emigraban 

quedando solo unas cuantas gentes escondidas en los alrededores del pueblo. La 

revolución y el consiguiente éxodo provocado por los asesinatos, saqueos y hambre 

hicieron del armadillo un virtual pueblo fantasma. 

Para 1918 el Armadillo estaba muer/o, sin agriculhJrQ, sin comercio, sin ganadería, sin 

gente y sin nada. Trabajos pasó paTa poder subsistir, Armadillo era soJa sombra de pueblo, cierto que 

varios regresaron pasada la revolución, pero la vida ya no era la misma. La población con la agricultura 

en ruinas y la ganadería deshecha. se había reducido a WlQ cuarta parte. 2J 

En 1924 cuando apenas /aparroquia empezaba a sanar de las heridas que le causara la 

revolución, la reforma agraria empezaba a abrirle otras más hondas Ji más duraderas, cuando lodo se 

volvió cenizas. En 1926 se desató la persecución religiosa y la consiguiente clausura de templos por 

acuerdo del V. Episcopado, clausura que se llevó a cabo el 31 de julio de 1926. Después de éste 

desafortunado período para la iglesia que no duró más de un G/lo y medio, ya que el15 de Julio de 1929, 

reabrieron los cultos. 24 

Más tarde en el año de 1930 por un decreto arbitrario se le cambió el nombre al 

municipio y al pueblo por el de Villa Morelos, nombre que le fue quitado después de más de 20 aflos, ya que 

tal nombre no tuvo aTraigo ningzmo, para devolver/e en 1951 el antiguo de Armadillo y Annadil/o de los 

Infante respectivamente por el decreto rnimero 141 de/6 de Ala)'o. ~5 

El Ciclón de 1955 destroyó Tmlchas vegas en las márgenes del 710: en los llanos y lomas 

se erosionó la superficie laborable, volviendo a golpear la economla del Jugar, propiciando su final 

descenso tanto l!n la población como en el otrora esplendor de su Villa. 26 

13. Montejano y Aguiñaga Rafael. "Op. Cil", n. Pág. 20,5.214. 

2". "Ibídem", Pág. 215-220. 

2!5. "Ibídem.", Pág. 220-226. 

26. "Ibidem.". Pág. 231. 

301 



Preservación de Poblados Históricos 

Las transformaciones sufridas en su estructura urbana durante el siglo 

XIX, fueron las que lo conformaron como ahora lo vemos, aunque su crecimiento sigue 
siendo lento, debido a sus limitantes naturales; ha tenido modificaciones en su contexto, 
que pueden llevarlo a la pérdida de su unidad y tipología, ya que el poblado presenta 

deterioros en sus viviendas que lejos de ser consolidadas son sustituidas, empezando 
lenta y paulatinamente a perder sus valores contextuales que son alterados gradualmente 

por los pocos grupos de inmigrantes que retoman a su lugar de origen y que tienen 

intenciones de modificar su medio ambiente, por medio de patrones ajenos al lugar. 
Actualmente el pueblo posee una pequeña actividad comercial que bien 

podría ser reforzada, pero su situación geográfica, lejos de ser lo que fue, un camino o ruta 

comercial, ahora lo han colocado, debido al desarrollo y modernidad de las vías de acceso 

en el estado; en un pueblo aislado de todo camino que pudiera constituir una ruta 
comercial y favorecer su desarrollo. (Ver lámina de deducción del crecimiento y evolución histórica 

del poblado de Armadillo de los Infame. pág. 30~) 

La poca difusión de sus valores históricos, así como los de su patrimonio 
cultural, artístico y religioso han ahondado en su anonimato. Y... más bien se ha 

promovido partiendo de eventuales actividades deportivas que si bien favorecer a su 
economía, debemos mencionar que pueden llegar a estigmatizarlo; poniendo en riesgo su 
identidad cultural, y consecuentemente el devalúo de su patrimonio edificado. 

Desde su fundación... durante siglos, el Armadillo se nutrió de la 
agricultura, la minería, la ganadería y el comercio. Nunca fue una villa opulenta, pero 
tampoco fue un pueblo en la miseria. Vivía con decoro. La revolución lo sumergió en 

la pobreza; a cambio de lo mucho que le quitó, nada le dio ni le ha dado. Pero aún así no 

tiene el aspecto de una villa en ruinas ni es un pueblo triste. En 1910 tenía 1372 
habitantes, hoy no tiene ni 500; la municipalidad comprendía entonces 9157 habitantes; 
ahora no pasa de 5000. Hoy la villa tiene 408 habitantes y su población va en descenso; 

bien puede decirse que es uno de los pueblos con mayor historia y unidad contextual del 
estado, en el cual se respira ese ambiente de tranquilidad y sencillez de tiempos idos. 
Este inunicipio puede ser considerado, después de la cabecera municipal de Cerro de San 

Pedro; como uno de los municipios en vías de conurbación más desvalidos del estado 
Potosi no; a pesar de sus 568.4 Km:! de superficie, pues su territorio es muy quebrado y 

con cerros poblados por especies vegetales de poco uso, las tierras de labor son pocas y 
la ganadería dificil por lo cerrado del monte. 

El presente trabajo trata de ahondar en el análisis no sólo de las 
transformaciones, alteraciones o deterioros de sus edificios más destacados; también, 
considerara de manera integral la propuesta de conservación y las aplicaciones que de ella 
resulten sobre la totalidad del conjunto urbano arquitectónico; basadas en el análisis de su 
lenguaje tipológico y estableciendo las funciones de cada uno de sus inmuebles de acuerdo 
a su potencialidad y carácter formal expresivo; todo ello considerado dentro de un marco 
que involucre y dé continuidad a la estructura sociocultural de su comunidad. 
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6.3. PeñIl Sociocultural de la Comunidad. 

Resulta innegable el hecho que la interacción entre el medio ambiente y los 

asentamientos de grupos humanos, está reflejada en el modo de vida y los recursos que se 

generan a partir de la explotación de dicho medio; o bien la capacidad de sus habitantes 

para transformarlo y así procurarse medios de subsistencia; este aspecto de la vida humana 

y su entorno, es el que ha conducido a un enfoque esquematizado y bien establecido en el 

que coinciden algunos autores que consideran que" La planificación urbana no deberia percibirse 

como un fin arquitectónico en si, sino que debería de concebirse como la salvaguarda de los intereses de 

aquellos que son habitantes y "con.rumidores" de un medio ambiente nuevo y transformado." 27 

No obstante dicha capacidad de habitar, consumir y transformar el medio 

ambiente, por así decirlo; ineludiblemente involucra al ser humano como un ente social 

que interdependientemente con su medio; y con relación a sus recursos y su 

aprovechamiento consciente; lo hacen depositario de la responsabilidad de "planificar" (en 

el más amplio de los sentidos); la forma en que han de equilibrarse la explotación del 

medio ambiente y la distribución de sus productos, esta necesidad de administrar su 

entorno ha llevado al hombre a introducir en sus sistemas de planificación y 

transformación del entorno, métodos que incluyan el estudio de los fenómenos sociales, y 

su lllJerencla en la explotación del medio ambiente. Apoyándose para esto en la 

conformación de un cuerpo interdisciplinario que permita prever, diagnosticar y 

pronosticar a partir de los acontecimientos o fenómenos ocurridos en el pasado inmediato 

de una comunidad, localidad o centro de población. Recurriendo a la información 

estadística o datos extraídos en forma genérica del análisis de la evolución del lugar de 

estudio. 

Existen lugares en los que las fluctuaciones de transformación entre el 

pasado remoto y el pasado inmediato determinan una singular estaticidad que deriva en 

fenómenos de carácter arquitectónico que arriesgan la permanencia y preservación de 

sitios como lo es en este caso particular Armadillo de los Infante, en los que la arquitectura 

como manifestación cultural y testimonio histórico desempeñan el papel de documentos 

vivientes con relación a su comunidad y más aún; protagonistas del nacimiento de 

localidades completas como en este caso lo es San Luis Potosí. 

27. Prinz Dieter. "planificación y Configurnción Urbana", Pág. 34 

303 



Presen-'ación de Poblados Históricos 

Población y Densidad, 

Si bien podríamos decir que el bajo crecimiento de la población ha influido 

determinantemente en un bajo impacto de la destrucción del sitio; y por lo mismo ha 

ayudado a la auto-conservación del medio ambiente construido. 

También hay que acotar al respecto del crecimiento de la población, que 

presenta un peculiar movimiento decreciente que implicará una cada vez más aguda 

inmersión en el olvido o el abandono, reflejándose ésta en el peml socioeconómico y 

político de la población del sitio y, en una contradictoria modificación de la vivienda y 

calidad de vida de la población; basada en patrones de injerencia cultural que son 

resultado de los movimientos humanos y políticos; y un estereotipado esquema social que 

parte de conceptos de progresismo, a ultranzas de una modernidad aparente. Es por lo 

mismo que se precisa de un órgano regulador que prevea tales vicisitudes a corto y 

mediano plazo, apoyado en la directa participación de la comunidad, su capacidad de 

adecuación al medio y en la búsqueda de una correcta transformación del sitio. 

La población declino visiblemente entre los aftos en que se dieron WlQ serie de 

acontecimielllOS sociales en un lapso de tiempo de aproximadamente de cuatro d~cadas. Partiendo del 

conflicto social del saqueo y vandalismo, así como ataque a la población que ocurrió a la entrada de los 

revolucionarios en el sitio, en el aflo de 1914. provocando una obligada emigración de sus habitantes y el 

más fuerte descenso de la población hasla ese enlonces. 28 

Esto se debió al estado de sitio que fue impuesto por tal fenómeno y al mismo tiempo que 

a Ja escasez de recursos para la subsistencia de la c01Tn.lJ1idad quedando el lugar casi abandonado hasta 

1918. en que, lUla \tez que se restableció la paz; comenzó el retorllo de sus antiguos habitantes. que se 

vieron nuevamente amenazados en 1924 durante la época de la reforma agraria. e inicio nuevamente un 

éxodo de la población que se agudizo hacia 1926 durante la persecución religiosa, que trajo como 

consecuencia la clausura de la iglesia, y con ello la afectación de la unidad de la comunidad y poniendo de 

relieve la importancia de su parroquia como simbolo territorial. Una vez recobrada la estabilidad social, 

1nJevamente la población se vio en la necesidad de emigrar en busca de recursos y oportunidades para 

subsistir. debido a un fenómeno natural, pues en el aflo de 1955 un ciclón destroyó /as vegas de las 

márgenes del río, diezmando las tierras laborables que en ese entonces eran la pr.incipal fuente de 
~. 

producción en el lugar. 29 

:!8. Montejano y Aguiñaga. Rafael. ''El Valle de Santa Isabel del Annaclillo", pág. 208 

29. "Ibídem", pág. 208-232. 
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De ahí que la población haya ido en descenso desde los 1372 habitantes 

hasta los 582 en· un lapso de cuarenta años; a partir desde entonces, la población ha ido 

decreciendo gradualmente por cada década a razón del 0.4%· aproximadamente, 

actualmente Armadillo de los Infante cuenta con una población: de 408 habitantes siendo 

en números de hombres 201 yen mujeres 207. En todo el municipio se cuenta con 5906 

habitantes de los cuales algunos se reúnen en el poblado de Armadillo de los Infante 

cuando son las fiestas populares en que celebran la semana santa, la fiesta patronal de la 

Purísima concepción, y una vez al año llegan habitantes de la capital del estado y otras 

latitudes para el evento deportivo "carrera de Armadillo medio maratón 2IKm", además 

de contar con un lienzo charro para fiestas de tipo regional u otras celebraciones similares. 

6.4. Estructura Urbana y Crecimiento. 
Para poder comprender el fenómeno urbano y arquitectónico actual, es 

necesano analizar históricamente las funciones que conformaron inicialmente la 

estructura sustentante del lugar; desde los asentamientos humanos hasta sus 

interrelaciones con respecto a las actividades desempeñad"as, así como la· evolución y el 

impacto que tuvieron las mismas sobre la conformación morfológica del sitio. Puede ser 

que en determinados sitios, el hecho histórico no forzosamente revele el fenómeno 

arquitectónico, mas sin embargo, en conjunto; y con relación a los factores humanos que 

intervienen tanto en los hechos históricos como en la edificación del entorno artificial y 

el aprovechamiento óptimo del natural; es más probable dilucidar el origen de la ciudad 

partiendo de la lectura. de los actos humanos como una serie de patrones antropológicos 

que en este caso se concretan en la arquitectura como una manifestación cultural que 

sintetiza en una manera dialéctica, los acontecimientos, aspiraciones y actos humanos en 

la expresión material del medio ambiente. En donde el espacio actúa como materia, las 

necesidades emanadas de la sociedad son la herramienta, y la voluntad humana como el 

puente entre ambas. Su extensión o ruptura, nos revelará las pautas de crecimiento, 

desarrollo o transformación de la ciudad a través del tiempo. 

Por ejemplo: las principales actividades humanas en el lugar, determinaron 

el modo de crecimiento inicial del elemento estructurante, estas actividades fueron desde 

un principio, condicionadas por una limitante natural, que fue el Río Armadillo 

(primitivamente, el lugar apareció según datos históricos como una estancia para ganado 

y un lugar para el laboreo de mineral gracias a que en tal lugar se contaba con la corriente 

del río para dicha actividad.) 
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Esto originó que a sus márgenes se organizaran las principales actividades 

humanas y paralelamente se establecieran los primeros asentamientos humanos así como 

la construcción de las primeras casas. Dicha organización de actividades, territorio y 

construcciones nos muestran un crecimiento lineal o polar, pues según Panerai "exislen dos 

tipos de crecimiento, el contitnlo que se caracteriza por el hecho de que, en cada etapa del.desarrollo. las 

extensiones se hacen en prolongación directa de las partes ya construidas. La forma de aglomeraci6n sigue 

siendo única, determinada por un límite identificable, se clasificará en crecimiento lineal o polar. ,,30 

Existe una relación entre el modo de crecimiento y el elemento, también 

existen elementos reguladores dentro del crecimiento, que lo ordenan físicamente por el 

juego de dos clases de elementos; los que lo ordenan; líneas y polos de crecimiento. Los 

que lo contienen; barreras y límites. 

En el caso de Armadillo de los Infante, el Río lungió como un límite 

natural en el desarrollo del asentamiento, marcando considerablemente la constitución del 

tejido urbano; las barreras de igual manera, naturales, fueron las porciones montañosas 

que se elevan en su entorno, formando un valle y la cuenca del río. 

Estas barreras y límites son los que han ordenado el crecimiento. 

Crecimiento que se ha dado linear o polar debido a que en este particular, el área que 

ocupa el templo del Santuario y construcciones aledañas, desempeñó las funciones de polo 

y a la vez de origen y punto de referencia del mismo desarrollo. Haciendo una 

prolongación directa de sus partes y constituyendo así el siguiente polo que aquí sería 

representado por el área que ocupara el antiguo templo parroquial y cementerio anexo 

mismo límite colindante con las tierras pertenecientes a la orden de los Carmelitas de la 

región. 

Siguiendo el pueblo su crecimiento lineal, generó nuevos polos que son los 

que actualmente aún conservan las mismas propiedades espacial urbanas desde que se 

originaron. (Véase Lámina de Deducción del crecimiento y Evolución His/órica del asentamiento y 

Lámina de Eslrnctura y Crecimiento urbano pág. 308). 

112 ,ta la fecha, el Sitio no ha sufrido alteración alguna en su traza urbana, y 

su casi nulo desarrollo, ha dado muestras casi imperceptibles de crecimiento en períodos 

de tiempo demasiado largos como para hablar de ellos en términos de evolución de 

crecimiento progresivo; salvo que si se ha modificado en cuanto a la imagen de sus 

construcciones más alejadas o de la periferia de las márgenes al extremo oriente del río, 

zona que está unida al primer distrito del Sitio Histórico por tan sólo un puente peatonal y 

la prolongación de dos calles en hondonada que atraviesan el río por su lecho. 

30. Panerai, Philippe, ''Elementos de Análisis Umano", Cap., Crecimientos. pág. 31·36. 
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6.5. Usos del Suelo Urbano y Densidad. 
La mayor parte de la superficie del suelo es destinada dentro del conjunto 

urbano a la construcción de vivienda de tipo medio, organizándose estas en 
construcciones que mantienen una regular escala entre la altura de sus fachadas, unidad 
en la distribución de sus principales rasgos tipológicos, al tiempo que en cuanto al aspecto 
funcional comparte espacio la vivienda con locales destinados al comercio o pequeños 
talleres y demás áreas de múltiples y aislados servicios. Los principales edificios de uso 
público, administrativo o religioso, poseen una expresión fácilmente identificable y se 
integran perfectamente al contexto a la vez que estructuran gran parte de la trama urbana. 

En el área de vivienda, en términos generales, la densidad del uso del suelo 
nos muestra una baja tasa de aprovechamiento del espacio útil, y aún que no existen lotes 
baldíos; se puede apreciar dentro del contex10 del primer cuadro correspondiente al área 
delimitada, un buen número de construcciones en desuso o abandonadas, que si bien 
pertenecen a un lote con vivienda, no reciben ni el mantenimiento ni el aprovechamiento 
óptimo, propio.de sus ventajas como unidad contextual y ubicación estratégica dentro de 
la trama urbana. (Ver lámina de la densidad de poblaciónpág. 310) 

El desarrollo del Sitio Histórico a futuro en su estructura urbana, es 
relativamente dificil debido al emplazamiento de la ciudad dentro de las condiciones 
topográficas que lo contienen, lo accidentado de su terreno y capacidad de infraestructura, 
además de que sus vialidades en general deben de reconsiderarse en cuanto a su fluidez, 
capacidad etc. por ejemplo, Las calles pavimentadas principales ocupan un 10 % del 
suelo destinado a vialidad; las calles secundarias ocupan un 0.5 %, las empedradas un 80 

%, y sin pavimentar un 0.5 %. 

El desempeño de las funciones interiores del poblado histórico, se ha 
mantenido aparentemente estable, más sin embargo, las preexistencias que en otro tiempo 
enriquecían el uso del suelo en general, han ido casi imperceptiblemente en decadencia, 
razón por la cual se han afectado los bienes inmuebles con estos síntomas. 

Es decir que, como la estructura económica que subyace aparentemente 
depositada en recursos de productividad que ignoran la explotación del suelo urbano y la 
riqueza histórica de la unidad contextual del poblado histórico como posibilidad impulsora 
del desarrollo. 

Las cualidades preexistenciales de la ciudad como conjunto, corren el 
riesgo de morir o tener una mala explotación. "El deterioro de lar estructuras socioeconómicas, 

es decir de las diferentes normas de funciones que se han introducido en los espacios preexistentes y que, 

eDil sus transfonnaciones y/o mutaciones. alteran aquellas relaciones que habían hecho del centro hislórico 

una solución equilibrada de formas y contenidos ... Por Jo demás, la modificación de las estructuras, es decir 

de /as diferentesfwlciones. es el reflejo de las modificaciones que se verifican en la sociedad y representan, 

por tanto, un proceso inevitable. " 31 

31. Cervdlati, Piu Luigi, ''Bolonia I Política y Metodología de la Restauración de Centros Históricos.", pág.37 
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6.6. Infraestructura. 

El Sitio Histórico cuenta con todos los servicios básicos y cubre de un 85 

% a un 90 % del total del área urbana en cuanto a suministro. La calidad de los servicios 

en el área delimitada es de buena calidad, y en la periferia del área urbana es regular y las 

condiciones de mantenimiento relativamente bajas. 

La red general de suministro eléctrico presenta falta de mantenimiento en la 

periferia de la zona, y una heterogénea unidad en cuanto al equipamiento de alumbrado 

público, a saber, lámparas; postes, cableado; luminarias y arbotantes. 

La red de drenaje del Sitio cubre un 50% de descargas públicas o unidades 

de alcantarillado, puesto que el desalojo de aguas en época de lluvias es fluido gracias a la 

pendiente y orientación de las calles, así como a los materiales que las cubren, (empedrado 

y concreto hidráulico). 

La descarga de la red municipal desemboca en un sistema de pozo de 

absorción fuera del área urbana, y en una zona geográficamente estratégica, evitando 

contaminación, y cumpliendo además satisfactoriamente con las actuales necesidades, la 

red de suministro de agua, cumple en un 95 % Y es suministrada por una red de sistema de 

vasos comunicantes que provienen de un pozo profundo ubicado aprox. A 4.5 Km. del 

Sitio histórico. Además, en el lugar existen pozos o norias que cumplen con el servicio de 

abasto para parques y jardines, y para los habitantes si escasea el agua, también cubren 

necesidades de riego dentro y en la periferia de la comunidad, en el lugar existen también 

4 fuentes públicas que funcionan regularmente y 2 tomas públicas permanentes. Existen 

89 viviendas particulares con agua entubada y 78 con drenaje, y 76 con energía eléctrica. 

6.7. Vialidad y Transporte. 

La cabecera municipal de Armadillo de los Infante está comunicada con el 

resto de las entidades por medio de una vía carretera regional, que en cierta forma la 

atraviesa de sur a norte, estas vías de comunicación unen a la carretera San Luis 

Matehuala con la carretera San Luis Río Verde, existiendo 2lkm. de distancia entre el 

Armadillo y esta última. En el que se cuenta con una extensión del 98 % de carpeta 

asfáltica, siendo la de mayor fluido vehicular y rapidez por la que el 85 % de vehículos 

que circulan es de tipo semipesado y pesado y el 15 % de tipo ligero. 
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En la vía micro regional del Sitio Histórico se cuenta con empedrado que la 

cubre desde la entrada hasta la salida N arte y de alú la vía regional, que conduce a las 

localidades de ranchito de los Guzmán de terracería 100 % a la puerta del Refugio y Pozo 

del Carmen terracería 100 % a la carretera San Luis Potosí - Matehuala; aprox. 19 Km. 

de carretera con carpeta asfáltica. Dentro del Sitio Histórico, la víalidad primaria es la 

calle de Santa Isabel; con un ancho de arrollo aprox. de II a 7 m. y en su totalidad 

empedradas las calles secundarias que en su mayoría poseen una pendiente más 

pronunciada, también están empedradas, sus banquetas varían de entre los 80 cm. Y los 

1. 20 m. y están hechas de corte de piedra (sangre de pichón), el ancho de arrollo varía 

entre los 6 y 4 m.; las vialidades terciarias y callejones, ocupan el 35 % del total de las 

vialidades en el lugar, de ellos el 15 % son de concreto hidráulico y poseen un ancho de 

arrollo de los 2 a 4m. y en su mayoría sin aceras. (Ver lámina de vialidady transporte, pág. 313) 

El transporte de uso público, está constituido por una cuadrilla de 2 

camiones de pasajeros, que están repartidos en la línea "autobuses rojos"; con central en la 

vía pública en el Sitio de Armadillo de los Infante (plazoleta de la parroquia y calle 

Santa Isabel); y con base y local de venta de boletos en la central de autobuses "Plan de 

San Luis, Tercera clase". Cuenta actualmente con 1 corrida diaria: Armadillo - San Luis, 

7:00 hrs. San Luis - Armadillo, 15:30 hrs., y dos corridas por los domingos: Armadillo 

- San Luis, 7:00 y 13:30 hrs, y San Luis Armadillo, 12:30 y 16:30 hrs. El transporte 

público del lugar, es parcialmente suficiente, pues su demanda no reditúa la ampliación de 

la ruta ni tampoco el posible aumento de corridas diarias. 

A este respecto, es muy frecuente ver que el transporte de pasajeros se 

apoya en el flujo ocasional de vehiculos de carga y de tipo pesado en tránsito, que los 

pueden transportar un promedio de 21 Km. hasta la carretera San Luis- Río Verde. 

Las vialidades del lugar: la traza urbana del poblado no es la característica 

de tipo damero, pues presenta una estructura un tanto más compleja debido a la topografia 

del lugar y a los efectos del crecimiento y desarrollo a través de su historia, que es 

semejante a la de otros poblados de origen y arraigo de la bonanza minera en nuestro país. 
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Preserl'ación de Poblados Históricos 

6.8. Equipamiento Urbano. 

El equipamiento urbano del Sitio Histórico, proporciona los serVICIOS 

administrativos, de educación, salud, seguridad, comercio y recreación que cumplen 

eficientemente con las necesidades de la población del lugar, además de servir con 

eficiencia a las localidades cercanas a la cabecera municipal, y brindar también; apoyo al 

desarrollo de otras municipalidades aledañas. Las necesidades de educación superior, 

bachillerato, o escuelas especializadas de artes y oficios, o de formación técnica o auxiliar 

y de apoyo. Son las únicas que en determinado momento obligan a desplazarse a la 

población de estudiantes a la capital del estado. 

La carencia de servicios y comercio especializados en el sitio, obligan a la 

dependencia de la ciudad capital y a la frecuente necesidad de desplazamiento o 

residencia eventual fuera del sitio. 

Otros de los aspectos que alteran la imagen del conjunto urbano, es el 

apiñamiento de vehículos de carga pesada y mediana apeados en la mayoría de las calles 

principales del lugar; la falta de un espacio apropiado para estacionamiento eventual, es 

otro de los aspectos necesarios en el equipamiento. 

La concentración de los servicios administrativos del muruclplO y la 

extensión administrativa de la cual es sede la parroquia de Santa Isabel;. aunado a la 

presencia de otros como lo son los servicios mismos que ofrece el equipamiento del lugar; 

contribuyen a que exista movimiento en el pueblo, ya sea por visitantes en tránsito, o por 

personas que han de tratar algún asunto relacionado con el municipio o la iglesia, esto lo 

convierte en un foco de servicios urbanos para su territorio municipal y' para los 

asentamientos pró' :imos o en tránsito hacia el poblado mismo. 

Por lo anterior, las posibilidades de desarrollo, van a la par con las 

posibilidades de conflicto en proporción a la suficiencia de su equipamiento como 

satisfactor. (Ver lámina del Diagnóstico del Equipamiento Urbano, pág. 31 ~ 
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Preservación de Poblados Históricos 

6.9. Imagen Urbana y Manifestaciones Culturales. 

"Se entiende por imagen Urbana, al conjunto de elementos naturales y constnJidos que 

constituyen una ciudad y quefoTman el maTCO visual de ms habitantes. tales como: colinas, ríos, bosques. 

edificios, calles, plazas, parques, mnmcios, etc. 

La relación y agrupación de éstos elementos define el carácter de la imagen urbana. Está 

detenninadapor /as caracterlsticas del lugar (topografia, clima, suelo, etc.) por las costumbres y liSOS de 

sus habitantes; por la presencia y predominio de determinados maleríales y sistemas constnJcti\'os, asi 

como por e/tipo de actividades que desarrolla el sitio (comercial, agrícola. ganadero, etc.). 

El manejo adecuado. la composición de éstos aspectos como lo son SU forma, textura, 

color, volúmenes, masas de la edificación. La relación sensible y lógica de lo arlificial con lo natural, 

logran un conjunto visual agradable y armonioso; esto constituye el ámbito propicio para el desarrollo de 

la vida de la comunidad ya que despierta el afeclo de sus habitanles por su pueblo; y en suma es WI 

esrítml/o y receptáculo de las mejores y más bellas vivencias, recuerdos y emociones del hombre y de su 

relación con su entorno y con sus semejantes. La imagen UrblUla, la fisionomía del sitio, muestra además 

de la historia de la población, el reflejo de las condiciones generales del asentamiento. " 32 

Cuando el deterioro o descuido de la imagen urbana crea WIOfisiollomía desordenada o 

un caos visual y ambiental, se rompe la identificación del hombre con su medio ambiente, se pierde el 

arraigo y el afecto de la población por su localidad Perdido ésle afecto, se pierde el inlerés de propios y 

extraf10s por el lugar. 33 

lila masa amorfa de urbanización, no produce una imagen clara de pertenencia a Wl 

contexto urbano; por lo tanto, la comwlidad que la habita, no desarrolla el arraigo por el lugar en que vive 

o trabaja. 11 34 

La estructura de una imagen urbana, cuando carece de puntos focales de 

identificación, o ambigüedad dentro de sus elementos como lo son los límites distritales, 

las rutas viales etc.; producen la confusión y desorientación, tanto en los elementos que 

integran la imagen como en el resto de las propiedades espaciales del conjunto urbano. 

32. 
Varios Autores, ''l.a imagen Urbana en Ciudades con.pmimonio Hislórico", Manual de Protección y Mejonuniento. pág. 17 

33. ''Ibídem''. pág. 18. 

304. Bnzant S. Jan., ''Manual de Crilerios de Diseño Urbano", pág. 3S 
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Presen'ación de Poblados Históricos 

La disposición de las partes integrantes de la estructura urbana, aporta 

legibilidad o ambigüedad a su imagen y hacen clara o confusa; la definición de los 

parámetros por los que es contenida. Los elementos naturales que contienen la mancha 

urbana, como las barreras; que en este caso lo representan las porciones montañosas que 

la circundan así, como lo accidentado de la topografia y sus ríos; son elementos de partida 

para resolver el análisis del conjunto: 

o Bordes y Fronteras: Son los límites entre dos fases, son los elementos que separan 

zonas por la función que desempeñan como en el caso del río Armadillo. 

o Nodos: Son los puntos estratégicos de un Sitio o ciudad a los que puede ingresar un 

observador, y constituyen los focos y puntos donde confluye un importante número de 

personas dentro del Sitio Histórico, en el caso concreto de Armadillo, son su plazuela 

de la parroquia de Santa Isabel, y el Jardín del Santuario. 

o Hitos: Son unidades contextuales o puntos de referencia que destacan del conjunto por 

sus cualidades fácilmente identificables y por la pregnancia de sus elementos o 

funciones específicas dentro del contexto. En Armadillo, hitos más denotados son La 

Parroquia de Santa Isabel y el templo del Santuario, por su altura, su conformación 

. territorial, su connotación religiosa y expresión arquitectónica. 

o Distrito y Emplazamiento: Es una parte del territorio urbano identificado, puede 

mantenerse al margen o puede cubrir la noción de barrio. En el caso de Armadillo, sus 

partes extremas conforman esta característica (oriente, poniente), que también son los 

asentamientos más recientes, conformando otro sector del mismo. 

o Limites: Son los confines caracterizados de los distritos o emplazamientos que señalan 

visualmente su término. Dentro del Sitio Histórico, estos límites son marcados por el 

terreno, y las faldas de los cerros. (Ver lámina del Diagnóstico de la Imagen Urbana. pág. 318) 

El mayor patrimonio de cualquier localidad, es su población. Todo lo que la población 

realiza en su espacio habitado, trabajar. circlIJar, divertirse, etc. : así como las expresiones de la cultura 

local imprimen al sitio carácter e identidad. Lo anterior, como expresión genuina de la cultura, del 

país, arraiga a la población local y constituye un enorme atractivo para el turismo. Las actividades en 

general y. particularmente Ja actividad predominan/e. imprimen una imagen distinta y distintiva a cada 

localidad. Las actividades de la población, particularmente las tradiciones, generan vida y 

animación al paisaje urbano, su estÍtm110, además de las fundamentales razones socioeconómicas, 

tienen gran importancia para la plástica urbana. La disminución o pérdida de las actividades de Un 

lugar generan desarraigo, expulsión de la población COI1 el resultado de poblados abandonados, 

localidades muertas y con lDUJ imagen mds propia de pueblos museo, sin interés ni vida. 35 

35. Varios Autores, "Imagen Urbana en Ciudades Turisticas con Patrimonio Histórico." Manual de Protección y Mejoramiento. 
Pég. 81. 
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Prl'sl'rmción de Poblados Histórico; 

6.9.\. Estructura '·isual~· Reconidos. 

[-110 ciudad ... es 111m creocion q1l(, Jok· reJpollde a m{'{¡'¡m 

como lIHa obra de arte. a propo.wo.\ ./ormole.\ pero que' 
obtiene para Sil olra mllad como una pla1lta. su.!. /eyf!_\ dc 
credlllienlo: de 1m conda iOlles del C'1lI0rllO corrc!ip01Jd/PJJle 

El término "estructura yisual" se refiere al conjuntn SlS!ernútlco qUe define' 

el rostro del sitio. su reconocimiento. implIca la minuclO::;a ObSeIY<:lCIOn clt... un 

procédimiento adecuado para la lectura no sólo de sus formas sino lIé la parcial totalidad 

que las capacidades visuales nos permiten '·er. La experiencia del medio 11slco que 

conforma el sitio histórico. nos puede sen·lr de apo\"o al análisis (en terminas de 

información visual) de la contiguración urbana. La intervención para la consen·acion del 

patrimonio construido ,. su contexto natural. presuponé cierto sentido dé la planificación 

urbana. 

El caractér dé determinada situación \" su partlcipacion con relación a las 

transformaciones del ambiente construido. su identidad \" su contenido ideológiCO. se 

lh:sprende dd registro y analisis de las caracteristicas o atributos formales de las imagenes 

asimiladas. En este sentido. la planificacion de la eonservacion dd sitio historieo. 

significani genericamente la evolución \" desarrollo del ambiente existente bajo la 

consen'acion de la identidad local. 

Lo esencial de la conúguración urbana en el plan de conscn'ación del sitio 

histórico, consiste en la clara comprensión v lectura de la estructura visual contenida, v 

lograr establecer las medidas que permitan incorporar. los electos controlados de la aulG

transformación del ambiente al funcionamiento "i aspecto de lo ya existente: n transfonnar 

lo existente de forma que satisfaga nuevas exigencias sin que se desprenda de su contexto 

consolidado. 

La estructura yisuaL en éste sentido: debe partIr de la configuración 

derivada de las premisas de un concepto claro de "lugar" que considere al aspecto o 

impresión visual del ambiente como un conjunto de la estructura visual en movimiento. 

como medida persuasiva para la promoción inductiva de la auto-consen·ación 

participativa. "Las personas. gel1eralmellle se interesa/1 por los demos. El ruido y la \'ista de los humanos 

en acción es usuolmel1fe el hecho primordial de la percepción de la estructllra "isilal de 1111 lugar. pues 

resulta alra.l/e11fe y e11fretenido obserl'or y escuchar a la ge11fe en el espacio urbano. 
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Preserración de Poblados Históricos 

El espac io puede en(ati:;ar Ja \'Ú'lb¡lidad de {Julon y dt, a(/I\'¡dad lIIedlOfI¡t' el Juef!.CI de 

escala. jerarqllia lex/ilra. y olros atribUlos espaualeJ y de la forma ,,~6 La conslderacion de estas 

propiedades del lugar. pueden constituirse como una útil herramienta de' apllcaclon a las 

medidas de cansen'ación del sitio. Su analisis formara parte de las tareas mIsmas de 

elaboracIón del plan de consen'ación. 

"Cada suceso prepara al obsenY1dor para el siguiC'lIIe y éste siempre 10.\' rp( ¡be como 1111 

lIlIevo y reciente descubrimie11lo.";:'- El adecuado análisIs de la estructura "isual dd sitIo, dcbe 

ser capaz de revelar parte de la historia del lugar " las posibilidades de transformacion, 

conservación v rescate de las que es potencialmente susceptible. 

La adecuada interpretación de la imagen. puede dirigir las inten'enciones 

para con el patrimonio edificado, con el propaslt" de su mejor apro,'echamiento " 

apreclaclon funcionaL histarica o estética, 

Los elementos de análisis en que se apo~'a el consen'ador. se constituyen 

como lineamientos de su tarea de recopilaci6n y r~glstro de la inforrnaci6n visual. Son 

partes fuertemente idenl{ficadas. 110 son for:osamellle continuas o relacionadas las lIJ10S con las otras: 

subsisten formas \'agas que coinciden confrecuencia eOIl nlpluras Iuslóncas en/a urboni:acióll aWlque es 

posible jerarqui=orlas. es preferible reteller fan solo las que se lJllpOnell. ~ A continuación Se presenta 

un análisis secuencial con la intencion de presentar una idea de la unidad semántica del 

contexto del poblado histarico de modo que permita estudiar las modificacioneS que 

ocurren en el campo visual de un recorrido. 

36, 
Bazam S .• Jall, "Manual dI: Cnlerios de Diseno t:rbano", PÓF. 43. 

37. "Ibidtm." Pág. 41 

38, 
Printz. Dieltr. "Planificación y Configuración Urbana", Pág. 197, 

320 

(Ter, rabias de De'scripciim de' la Imagi'1l [Trbm¡a l. :, 



~ 

" 

3 

.¡ 

~ '\...",",!1"!~ ~ '5 

s 

~~, 
~---r.~\ ,~~ , ;, 

_ ...... , '- \~ , 

7 
li 

~ .. " \1 \ / ';1, ,.;~ \,\ /~, 
'"\ \ ! ":. ~,~1"o), 

'1'\~' \e~;'-;;~ ",(.', , .... ' '\ ;:::2/'- ,"-
.:\ ,,/;;:3 ... ., . ..; , ' /' ,,~'." J;:~~:;;~,i . .,/' ~.r _ =-,.., 0..1\' ,) 

._--l~~-\ , , 
1: ! 
" 2 ,;; '-;,' ~ ,(. ,-:wit_y; -,=:"/' P.i> -. .(, >;' ~_ """, .. ",<.,;1~"y:<t:-::'" 

, '_::-,'" Ce ",ffi~;((' ,/,~~, 
", ,"";_' _, _, ~">,' ,;<~ ,1?~ ,,,,", I</~';' ....--.--!l.~. :::'--.. ..x~1· """:.;.;,r.;c' ~ ,¿.::c:,.: ',," "\"'1' ',. ,,,' - ,1/ ,- ~ 

,,"'''' .... ~:,"'~~-::.' ,~~~~ , 

~-

,/ 
./ 

" 
/ 

/' 

----,;,~ u' • • e, ;.cr' ~ , 

-411 ' , -~;;,~ ::.;.0;;; ',,~ &- ;¿:;_':',:.. ~ ; 
',Vi'; ,,,.ftj( '/,v ,/:/ . - "- ' 
• " :/"_ -<?\\¿'",'*" .... ":r ).:-;:::--::; ::::)~~ 

.. , ..... ,-"."- ?~ _~" .. J ,:;1:''- ,¡?~/,;..::S."", ~ _ --;._; ,"J v~ ..... _ .. >·' 1" /:i~l. ~ o -,/~ , 

,~\\ 

~-/' 
.' 

Q', ,"'l ", / .,", ' ' ' ' ~ 
_ _ "'v. ,'1 :/ y::,,'" " 

~
'}'?,,~/p~4",,' 

, 1_/::'<'" ~ ~M 

\,\: :.:-

" '~~ 
';, 

, ,./¿,.:'-:;' ~ I 

7'>:',' -~;5'~' -.:,,-8 ,: ~' , \.';\\ "'" 
I~~-¿;::::'---
I ,/' ~' 

t ._ .. d~: 

..... ~, 
, , 

'Z :..... 

-::::'~''--

'" 
1 ' t<-" 

G ¿ V' 

~ ... "F !§i! !l'!!. "!l! M «:; ~ ,,,,", 

4 
10 

(. 

~ ® ~ 
r""~'" "''0),,,,,,,;, '\' "''''' 
¡Q;~~'-0lJ\\J~"!OJ.f)J"..l &.5 ~ ~~:~~@~2~ 1J]l:IDtL]i~ 

[)] ""Ol~l';\':,," e Ü' u-...;.i\\" ..... w..:JJ~...::.~ @@ 1,'9)~ "r'\;""'~r;\ ;-,"""::,""":J;S 
J~'\.I,j'~_~ J b 

[w~~~ ~®"D I 

M~H~MC!,Al'Y~: 

Esquina de la calle de la Plaza de Toros y Calzada de 
Guadalupe. vista haCia el POniente 

2 Parte del paramento que se localiza frente al templo 
de Santa Isabel, sobre la cal!e del mismo nombre Al 
fondo (derecha). esquina con la calle 'Odel Puent~ 

3 Vist;a de la Calle de Santa Isabel. con rumbo haCia el B - .:_, ; . o - __ t .. ~·1.t 8" '.--""",-. ~.' .-:t I 4: norto. casi hacia la intersección con, la calzada.l. I , 
. de Guadalupe ~ 

(~ .1 · ... 7"--: LL Al j, _________ .. " .. ~ 4 Fachada del Curato del templo Parroquial da Santa 
¡sobel EsqUina de las calles de Santa Isabel y Calle 
del Puente 

5. Fachada de Casa abandonad n justo frente al templo 
parroqUial de Santa Isabel. 

6 EspaCIO lateral al costado norte del templo ParroqUIal 
conOCido como -Plazoleta de Santa Isaber' 

7 Calle Hidalgo vista haCia el sur. al fondo la Plazoleta 
de Santa Isabel 

8 Vista HaCia el Norte de la Cone de Alejo Infante, al 
fondo destaca la cupula prinCipal de la Parroquia de 
Santa Isabel (esquina superior derecha) 

9 Fachada de la Antigua Notarla. a un costado (sur). de 
la parroqUia de Santa Isabel, Esquina de la Calte del 
Puente y Calle de AlejO Infante 

10 Nona de uso Público. que se localiza sobre la Calle 
de AlejO Infante, sobre su paramento Poniente 

Plano de roferenc/a, cJescrlpción dol rocorrldo visual y fotografias: fomaClos por el avtor. Dafo~ complementarios do referonoia o%nidos a partir do fa InvestigacIón de campo. 
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Vista de :;ur a norte de In Calte de Santa Isabel. al 
fondo so sIC::lnZ:J a aprecIar I:J plazoleta del mIsmo 
nombre 

2. Fragmento perspectIva do del p::lramento ponIente 
de la Calte de Santa Isa bol Al frente (IzquIerda) la 
puerta do acceso a 10 antIgua casa los Infante 

3 Visto haCia el ponIente de la Calle Juérez desde la 
esquIna que la Ca ,le de Santa Isabel 

4 AcercamIento sobre la mIsma Calle Juarcz. donde 
~e pueden apreciar a!guI"'3S de las fachadas de su 
paramento norte Casau hechos de adobe que 
destocan por su expresión material de entre las del 
resto del conjunto 

5 V'sta de Poniente a Cnente de la Calle del Puente 
al centro (parte mfenOr). el cruc~ con la calzada 
de Guadalupe 

6 Visto de Oncnte a PonIente de la Calle del Puente 
01 fondo (derecha) 1:1 fachada del Curdto de la 
ParroqUIa de Santa Isabel En el cruce con la Calle 
del mIsmo nombre 

7 Portada principal del Templo Parroquial de Santa 
Isabel. que es el elemento arquitectónico que más 
destaca en la 1magen urbana del poblado 

Plano de referencia, descrIpcIón eJel rocorrieJo visual y Iolagrofios: lornocJas por 01 aUlor; Datos compfomontorlo:l do refGrenclo obtenidos a partir 00 lo,lnvostlgoaión do campo. 
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DESCRIPCiÓN DE lA HlMil!V~~[ffJ ~nf,{fw·\!,·I'/'\ 

DE ARMADILLO P'!ltl'! ll,1ú)~ nli~lr'f'\fr'IIII<' 

TABLA 

Nonn o pozo ele IJSO pubhr:o. qu~:<;n lnc;,hl'<l r:'1l IR 
esqwlla oq,ur de In PI<'l7<l df)o! SnJltu~!lo y d:l nlllolll11lP 

:l la calle en In que quedn ublcadn 
'2 Vlstn haCIa el poniente rlp In Cnlln rJp la C:ollCPjJr Inn 

Al fondo (esqUina SllpPIIQr 17qlllP.lflRJ pllnl(""l(J dn 1.1 

---t-~~~~~~~:~~~~~~~~! calle de In pendiente 3 rar.ll'HJ<J rIel JmeJln dr- 111f'IOS Cleolll(h~ 1!f'rrnIIP<; 
-------------11--- MeZ<1. a Ilrl costado de In Pln7n rIel ¡',lIltUillln 

._.~ ..... MIS-"~ •. 0 •• 

.. _-.------.- .. _-

4 racl,ad,l de 1;1 preslrJcncm 1!11l!llr.lpc-.l do A,Il];lrllllfl ti .... 
los Inf<'lntp SOIHP. el !1<uiHllenlo OflF!nle df' 1.1 f:.III ..... 11" 
Santa Isnbrl 

5 Facli<lrJoS (lel P(II:1I1181110 Ilorto qlrt"! (h·~I'llllln,r 1~1 

plazolel<l de Snlrla Io;ah.-.I qllO: e<; el :'Jlf-a f.Olr m:lvr" 
densldrld dp. cornerclo y qtrp <;f~ lI1I117:1 CVRnlrr:tll11f"I¡" 
corno e .. tor::ion:ullIf!lrlo pllblrr.o 

6 Pari1lnenlo dp. 1;-, ca!!!" n{Jrt~ qlr" dr'11111lt.l In pl;r7;] ,t. I 
Santuario d~' r;ll,rrf¡-llllpr' 

7 Par;unerrto Ilor ,,"><;1(· Ij.> I;r Call,' ¡\IPlfl hrl'''II,' '>1' 

al fondo (dprpf Ira) !,f? r1pr('r 1,1" 1:-4<' rlll1111', .", 1:1 • ,1'.1 
de loo; l1ernra()o'~ Irr/nlrt" <;1'd .. d .. I:r pllllr",:r III'p"·"!.r 
pon San 1 IJI<; r 'nl"<;1 

Plono c;Je roferenclo. descripción del recorrido visual V (%gro(los lomados por el outor. Datos complemonlorlos de referencia oolonldos o parllr do lo Invosllgoc/6n do Gornpo. 
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DESCRIPCiÓN DE LA IM&@[g!m lliI[)(\[Pl.%ri'&l 
DE ARMADILLO DE l.@~ U&(Jf¡!~IKNL~ 

TABLA 

Fachadas del Paramento ponIente de la calle Alejo 
Infante. casas que se ubican atrás de la Parroquia 
de Santa Isabel, al fondo (lsqlUerda) El taller de la 
herrería del lugar 

2 RUinas de la casa donde se localizaba el taller de 
los hermanos Infante Por la calle de AlejO Infante 

3 Fachadas de las casas qlle ¡nteglan pal1e del 
paramento poniente de la calle de La Pendiente 

4. Vista general de la Calle Alejo Infante y fachadas 
que integran el paramento Oriente 

5 Capilla aIslada, representativa del asentamIento de 
Armadillo de los Infanle, ubicada en la punta del 
cerro del onente (mirador del lugar) 

6 Portada del templo del Santuario de Gua(lalllpe 
Ubicada en la plaza ¡ardln del mismo nombre. Justo 
frente al palaCIO mUIlICipal 

Plano do referencia. descripción elel recorrIdo visual y fotografias: tomados por el autor. DOlOS complementarlos de referencia obtenidos o partir eJe lo InvestigacIÓn de campo. 
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Preserl'ación de Poblados Históricos 

6.9.1. "¡,,¡enda; Aspectos Generales. 

Los habitantes de la cabecera muniCIpal de . .'..rmadlllo ck los 1nlante. 

habitan en su mayoría en casas propIas. y que en conJunto: !{)rman 1;,1 e::>tructura de la 

Imagen \'isual del sitio que data aproximadamente desde el SIglo '(\'11. const'r\'and,) 

gran parte de su rostro originaL disúngui¿ndose de entre otros nlUnlClplOS La=-

caracteristicas de los materiales con los que han sido construidos sus casas y ed111clib 

principales. lo distinguen e identilican. \'a que conserva una homogeneidad lal que adt'111as 

de integrar a todo el conjunto arquitectónico entre sí. log.ra una uniticacIOn urhana a panlf 

de la utilización tipológica de sus materiales provenientes de su contexto natural que 

ademas armoniosa con este y con su traza urbana desarrollada en la topogra1la dd !cITeno 

logrando un ritmo entre sus fachadas de altura \' amplitud. naturahdad de sus aJardinados 

patios y las gratas experiencias que produce el recorrer los desni\'eles o pendientes de sus 

empedradas calles. EJ1 todo el mwliCIpio de armadillo exisJe Wl total de 11 JO \'hienda ... habl1adas. por 

1111 promedio de 590ó persOllas. es decir aproximadame11le de 5 a 6 persona.\' por \'Í\'ienda, En tanto que eH 

la cabecera IIlwlicipal. objeto de nueSTro eswdio. (si/io histórico¡ sólo haya la ,fecha UII "LImero de .JOS 

habitantes en tln lO/al de 156 "i"iene/as particulares de 1m que 95 S011 habitadas, es/o muestra quc la 

densidad de la población por \'I\"1(,l1do es TrIa.\' baja que ell el resto del territono del mwtirrpio 

Aproximadameme UJl pronu.>dio de .J o 5' personas por \'hienda, y cahe acotar que a pe.mr drl c/(',ICelJ,W de 

la población. la.1 conSITlICCIOJl('S de \'/rienda en los últimos 10 m)o,\ hrm al/memada el1 un ~,5'(,fJ 

aproximadamente,39 

6.9.3. Tipología urbano-arquitectónica del Poblado. 

El analisis v lectura del conjunto de signos que conJuntamente expresan un 

lenguaje en arquitectura, nos conduce al análisis de la expresion formal ~. funCIonal del 

aspecto del mediO [islco constrUido: el establecer o dislmguir cuales fueron los dementas 

predominantes \. hasta cieno punto mas caracteristicos de tal expresion. nos SI[\'en corno 

punto de partida para interpretar la personalidad mIsma de la imagen urbana. 

"El/ejido urbano e,\ e11lendido como l/}] lodo en el qul' los l'd!ficios .\'ólo (OIlSlill~Vell 

elementos, Dl' ahí surgirá la e.\presión de tipología edilicia, es decir, una 11pologla que engloha 110 solo los 

39, Información procl:sada por el Autor, con ba"t" en dalos obtenidos en el Il\.'EGI. e Información de CWlIpO, 
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edtfi{ ¡os, ,HilO lombiell Jos murOJ. las colle.\. /osjardineJ. el marco de la (melad. con el.fin de (Iasrf/( arlo.', 

eOIl relación a laforma urbana de Ul1 periodo histórico determinado." 40 

La tipologia analítica procede a partir de las propIedades geometricas de los 

planos. pone en paralelo las operaciones que las subtienden \. pone de mamtlestn los 

esquemas básicos que la organlzan Las tipologías arquitectonicas que con10rman la 

unidad en el conjunto arquitectónico de Armadillo de los In1~1nte. penenecen a una 

epoca y sociedad determinada. estos IIpOS han constituido en su tiempo la eslrUClUra 

implícita de la producción de la arquitectura "la aparición del término lipo ell el campo de' la 

arquitectura se produce en el momento mismo en que lo que se quiere designar está a pumo de 

modificarse." 41 

Las transformaciones del ambiente físico. se convienen en e! resultado 

interpretativo de dichas modificaciones. Su traducción correcta. establece un imperante 

aspecto de comunicación para \'Incular las caracteristicas deri\'adas de I proceso histórico 

de agregación SOCIal de la comunidad. Por eso se puede decIr que en este caso. la 

tipologia como parte de una serie de atributos de! ambiente físico. incluye las tipologias 

de ia organización social y las pautas de sus diversos papeles en proyección evolutiva 

hacia el estado asociativo de la comunidad rural. 

Los niveles en que se sitúa el análisis tipológico del Sitio Hi~torico de 

Armadillo de los In1~1nte. se han desarrollado en cuatro fases \' cada una de ellas en 

consideración a cuatro aspectos de lnten'enClon posibles. (lectura. interpretacion, 

propuesta \' evaluación). ¿stas cuatro fases Se han desarrollado sobre la base de las 

descritas por el autor lvluratori que a saber son: 

Definición del Corpus: Definir lo que Se estudia. o establecer sus parámetros 

interviniendo la selección de los niveles, 

Clasificación p,"evia: Que consiste en una obsef\'ación minuciosa de los objetos 

integrantes de determinado ambiente visual: \' de esa manera poder proceder a determinar 

cuales son las propiedades que los distinguen en su género v tener una base para establecer 

criterios de selección. 

40, SlliJ"erio Muralori. Apud .. Pnnerai. Philippe. Et. AI1. . "Op. Cít.". pág.11 7-138. 

41. Ibidem. pág. 117-138 119. 
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Preserl'lu'ión de Poblados l-listórico~ 

Elaboración de los tipos: En esta fase Se reunen las proplt:dades comunes entre un'l 

deknnmada t~1milia de obJetos. y asi. poder estabkcer el tIp0 En esta fa:-;~. las 

propiedades no comuneS o distmllvas. de los obletos de esa familIa. seran las que 

detennmen las posibles \'anaClOnes del tipo ya antes establecido. 

Tipología: Esta fase consiste en la explicaclOn. exp<)slcion y propuesta de la manera en 

que determinados lIpOS son deducidos de otros, por vanaciones sobre las pr<'J'ledades 

funCIOnales del elemento \. los atnbutos de su forma. como pueden ser las conlunClnnes. 

ampliaciones. cruces. modificaCIOnes. liberaciones etc. todo ello dentro de una sene de 

parametros t1exibles que aunque nos permiten operar con cierta \'ariedad, nos marcan 

cIertas Ilmitantes que mantienen al tipo prácticamente inalterable en su totalIdad y 

estructura. y asi lograr actualizar. integrar. esclarecer o sencillamente reafIrmar la:-i 

propiedades de ése tipo que sin'en para su reconocimiento social. 

En el análIsis de las tipologías de un poblado histórico. se ha de partir de lo 

general a lo particular de manera progresiva y gradual. para asi esclarecer los e\'entos que 

han conducido a sU confonnación como unidad formal. territoriaL partiendo del analisis 

de la tipología urbana. llpologla arqullectonica (desarrollo del partido arquitectonico). 

hasta llegar a la tipología de los dementos arquitectónICOS (fachadas) \' aSl la cle cada 

uno de los elementos que la Integran 

De Igual manera que en el análiSIS s"mlOlóglCo. la lectura del ambiente 

construido como un sIstema de signase parte del analisis de una obra (conJunto urbano): 

las trases (partidos arquitectónIcos): las palabras (fachadas). los signos que componen las 

palabras (elementos arqUItectónicos), y los contenidos elementales de cada uno de eSos 

signos (los materiales), Tlpos-CO!?iunto de Tipos-Tipología, 

La lectura del ambiente en éstos tenninos. nos conduce al análisis de los 

distintos momentos hIStóricos de la expansión, nos mduce a conSIderar al poblado 

histórico ele Armadillo ele los Infante como una prolongaCIón de sus unidadeS 

morfológicas. en forma lIneal \' con polos de atracción que las relaCIOna por tensión. las 

une: su trazo es globalmente perceptible a traves de la relación que existe entre los 

elementos delimitantes: Como lo son' 

J) El contorno limítrofe de la estructura urbana que son las porciones montañosas que 

se elevan al oriente y poniente de su emplazamiento. 

II) El tejido urbano. constituido por el conjunto continuo de las casas de habitación. 

327 



Presermción de Poblados Históricos 

III) Las erne-rgenctas arquitectomcas. tales como sus dos edificios y los espacIos abIerto!'; 

de las plazas. que se constituwn como puntos de IclentificaclOn dentro de todo el conkxto 

urbano.(l-er la !ciminG de ESlnlctura y Crecimie1lfO Urbano. pag.30S, 

La imagen del poblado de .-'\rmadilln se caracteriza por sus grandes 

elementos emergidos en el paIsaje y su trama menuda~ presentandose aSl una escala 

urbana de la trama de su núcleo en dimensiones reducidas. en gran contraste con los 

orgal1lsmos monumentales. mUY caracterizados (hitos). Y contrapunteada p"r la 

verticalidad de las torres de sus dos templos: pero en equilibno con la proporclOn \" escala 

de la totalidad del paisaje por la elevación de su agresle terreno. ,rer wmlllo de lmogm 

Urbana, pág 315, 

Es característica de éste poblado. la red naria que se consolidó en un 

período en el que el tráfico urbano era esencialmente peatonal. Su traza obedece en 

orientación. a ciertas limitantes naturales como: el río Armadillo v la topografia dd 

terreno sobre el que se extiende este entramado, rT'er /rímmG de Tipología d(' Pavimentos y 

Delimitación de Areas de Estudio. pág. 330) 

La parcelación urbana desarrollada sobre su territorio obedeció en un 

principio a una extensión de latifundio que con el tiempo sufrió una variación gradual 

de sus dimensiones. de una manera análoga a sus proporciones. Todo ello sin llegar a 

alterar la traza \" orientación ele sus calles. Estas transformaciones se debieron al auge ,. 

propagación de su población. \" recientemente \" en última mstancia a las leves de la 

ret()fma agraria. rrease /cimilla de Referellcia e Ide1l1[ficGuoII de .\/OIconas y :Vomeda/lIra de la Red 

Urbana. ¡xig. 331) 

De este modo. de la rigurosa forma rectangular o cuadrangular d" la 

parcela de ongen del núcleo inicial. caracterizado por un neto predominio del espacIo 

abierto sobre el cerrado o lleno que constituían las tincas. (hasta la actualidad es muy 

característico el solar o el gran patio o corral en las \'iYiendas del Segundo cuadro): se paso 

con la segunda incorporación. a parcelas de forma rectangular alargada. resultado de la 

subdivisión de éstas. 

En el interior de éstas parcelas se lleva a cabo un amplio sistema de 

huertos. jardines y corrales, en estrecha relación con la construcción habitacional: este 

sistema es uno de los aspectos estructurales más interesantes del poblado. 

328 



Presen'ación de Poblado., Histórico, 

En t!stas dos dIstIntas ordenacion~s de llpologw urbanisllca ~ p\"lr ~ndl;.' ... k

unidades morfológicas. (en el sentid0 de los panidos arqUltect,)nlCOS com() cC'lmpClnentcs 

d~ la estructura) Se distinguen dos ordenaciones de distinta tlpOlogla c\)nstrUCl1\'a En 

una. cada una de las parcelas tiene generalmente forma mas cuadrangular. e\ln lns lad\,~ 

no demasiado desiguales~ las segundas parcelas. generalmente tienen cada una de ellas una 

forma rectangular muy alargada 

Las pnmeras Se caracterizan por un "Continuum arqultL'ctnnic(1" que 

presenta una C':5tructura urbana con relaciones espaCIales con estas unidades. ~'a que en el 

intenor de este tipo de \'IYiendas: se encuentra un sistema patios interiores estructurados 

por los recintos del princlpaks de la casa entre corrales. huenos \" JardInes que estan 

interconectados por medio de- penetraciones peatonales a través de zaguanes y patio~ con 

la ,'ía principal. r1'er laminas de Tipologia de Partidos Arquitectónicos. pp. 33~. 333/ 

:--¡orfológicamente. estos amplios espacIOS intenores privados manlIenen 

un equilibno ambiental hacia el intenor de la casa. la compatibilidad de usos v la 

integración de espacios vivos consenrando un rango confortable de temperatura durante 

las diferentes estaciones del año La presencIa de estos espacios verdes. esta en 

correspondencia con las prinCIpales plazas publicas. v \'las: originando un notabk 

contrapunto entre la esfera públIca \' la privada. 

Las segundas parcelaciones (rectangulares alargadas o más pequeñas) se" 

caractenzan por tener en su interior un SIstema desarrollado en torno a un patio central 

que sirve simultáneamente como corraL patio y jardín. O'ease: Láminas de TIpología d(' Partidos 

Arquilectónicos. pp. 33.J. 335) 

El análisis tipológico de los elementos arquitectÓnIcoS nos ha permitido 

establecer qUe la mavona de ellos guarda una unidad v continuidad de la forma. las 

posibles variaciones pueden resumirse en una mínima diferencia entre los tipos de puena 

y ventanas. al igual que las variaclones entre los materiales con que han sido realizadas. 

La homogeneidad de la proporción. al igual que la de connotacIones funcionales las 

integra armoniosamente entre si \' permite deducir con extrema facilidad las medidas de 

intervención posibles a realizarse en aquellas que han sido alteradas o parcialmente 

destruidas. Véase: láminas de tipologías por perímetros. (l'éase: lámillas de Tipologías de r'anos 

predominames en la imagellurbanD y Lamina de Detallr?s Tipológicos de 1 'anos predominafllr?s. pcig.336j 
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VISTA FRONTAL 
DEL ELEMENTO 

UBICACIÓN: 
v~ntono lobre la calle de 
la Soledad, perteneciente 
o la manzana N. 
(Fotogror/O del autor) 

UBJCACIÓN: 
Puerlo sable /o calle de /o 
Concepción, perlenec/en1e , _ 
o la manzano /( 
(Fotogrotla del oulor) 

t 

DESCRIPCiÓN: DETAlLE, SECCiÓN 
VERnCAl MOLDUIlAS 

rJAIElllALES: 
Comisa, peana)' mónwIas do cantera: 
la ClIrtIchITo do la ~, plo1abOl'lda 
Y jambas csló:l fabrif:odm (:1'1 moderO 
do mozqu:'to, asI c:cmo loJ ~ do /o 
vont(]l)(l )' los hoJo$ do 10$ puertos. 

DIMENSIONES: 
Aprox. 0.90 X 1.20 m. PI'opon:ión: 3:4 
'A/Iuro dcJ n.fveI delpi$oalantepocho: .....,. 
• AJtum del nJw:1 del piso a la com!$a.: 
de2.00al50m, 

t,~TfIllALIS: 

Cotre:a, (trT.obandG. concltwo Y ja:r.bas 
con basas y umbral do CtJIlIero; hfJjas do 
la p¡K;rlo Y do len vctlklnas. en mcrdcra 
d:> mozQU.'lo. 

lX:.lff$O:;.'f$: 
~dof.5OX15OmclrDs.. 

ProporciÓII 3:5. 
PcroItQ del umbral: do !l15 o!l3Q metros. 

f,"O;;\ 1.7-""= d:J1e:: .x-",J-,,= r¡x;.·tJG.'= ." 
""p'imC<>'l peq-~-hn VC'".<o(::·.cnc:,j<lr-arn 

:" rr: = I~orn e: .... ·" ..... ,,~ 
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VISTA FRONTAL 
DEL ELEMENTO 

UB.'CACJÓN: 
Ventano sobro /o calle de 
Santo /robel, perteneciente 
o la manzano B 
(Fotogrofia del autot) 

UBICACIÓN: 
.. 

~ .... p;b~;co~~e~~;.iI~ .. ~=:=!~ Alejo Infonlo, 
o lo manzano M. 
(Fotogrofia del outor) 

DESCRIPCIÓN: 

t.!ATfRtAUS: 
Com::a, peana Y mCn~ Ih cardera; 
la cstrudI.Iro t» la v.:mono. ~ 
y jambas están fobrlt:odas ctI madcta 
domczqu:to, mi como /as reja! do la 
v.:mona y los hojas de /as pwrlas. 

o:.'.!EIJSIONES FRG'JEDJO: 
ApIox. O.9D X 1.20 m. Propotc.'ón: 1"4 
'~ra del tt!YcI d:::I ¡X:o alo:t:lpedIo: 
VariabIo . 

'A/lura del rrivcl del pilo a la camisa: 
di) 2.CD o 2.50 m. 

t.!A1lRJALES: 
Com!so. p!ataba:Ida, cOllclaw y ja:cl>as 
con bam y umbroI de can1cra.· /!ojos do 
la puerta Y do los Kl1!lonos. en fTIOdOra 

"'-"'"" 
o::.~JS.'O.\'f$: 

~ do t5OX2.50 me:'ros. 
I'ropOTcIón 1"6. 
l';Jra::e del tnr.brat d" !l 15 o 0.30 metro¡. 

M)~1.'7-""": <tJ~"" d.:--'-~ rp::',.,.."", n 
~CCI"I p...q....1oa. OOt.oc.o.>= • .v:<.O<>fl 
1:1 rr:,= ~ o,n d:~.JJ>C'"C'T""'" 
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~ 

, 

J 
~ 



Preservación de Poblados Históricos 

6.10. Diagnóstico Pronóstico Integrado. 
Hablar de un diagnóstico integrado al pronóstico del campo 

fenomenológico de la conservación del medio ambiente fisico, natural y construido, en 

términos de un análisis apoyado en la metodología hasta aquí expuesta y desarrollada; 

representa la retroalimentación de la investigación como un paso obligado para el 

profesional consciente de la responsabilidad que implica la intervención directa para la 

conservación del patrimonio edificado. El recuento de las actividades de compendio, 

interpretación y análisis de la información, así como el esclarecimiento del potencial 

del objeto de estudio, y la susceptibilidad de sus depositarios y habitantes, ante las 

posibles transformaciones de su hábitat; materializarán y ampliarán los criterios para la 

selección de las medidas integrantes de la propuesta urbana para la conservación del 

poblado histórico de Armadillo de los Infante. 

Es preciso señalar que la existencia de un hecho y la problemática que 

pudiese encerrar su condición natural como entidad abstracta, se da independientemente 

de la observancia del especialista que lo estudia; es la conciencia de tal situación la que 

despierta la necesidad elemental de sus habitantes de cuestionarse, conjeturar, hurgar en 

los resquicios de su tiempo y del pasado las respuestas que demanda el interés por 

preservar y acrecentar la herencia que de hecho y por derecho les ha sido entregada y están 

prestos a proteger con ese mismo objeto. 

Puede decirse que desde el descubrimiento de una situación de conflicto o 

problema, se parte a la existencia de una solución, los efectos, serán para el especialista 

agudo y dispuesto; sólo la parte evidente de una totalidad continua y viva que se llama la 

historia. Son esa parte situada entre las causas y las consecuencias. 

De las primeras, puede obtener las respuestas y parte de la explicación de 

su existencia; en (:uanto a las segundas, la participación responsable y el ejercicio de sus 

conocimientos, hacen la diferencia que puede dar forma y contenido a la totalidad 

misma. La situacIón compleja del problema de la conservación del poblado histórico de 

Armadillo de los Infante, nos deja ver por sí misma la riqueza de su historia y el valor 

estético que conforma su conjunto. La injerencia en el desarrollo de la cultura de nuestro 

país y la fuerte significación social de sus transformaciones como modelo de estudio en 

la conservación del medio ambiente habitado por el hombre. 
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Las experiencias emanadas de su análisis, no solo contribuyen a acrecentar 

el conocimiento· de aquellos que se especializan en el estudio del ambiente construido, la 

historia; el comportamiento humano, la psicología ambiental, etc. Sino que hace, que 

resulta impos.ible soslayarle después de haberse involucrado en su tratamiento o de 

simplemente haberle conocido. 

Establecer de una forma contundente la situación predominante en el 

poblado de Armadillo, sería alardear y de manera superficial la complejidad de su 

exposición, sin embargo, debe de reconocerse que para acometer su problemática hay 

que partir de la asignación razonada de una definición que distinga las variables y 

constantes desprendidas en el esclarecimiento del fenómeno total a partir de la ordenada 

enumeración de las partes: 

a)EI poblado histórico de armadillo presenta como aspecto peculiar del resultado de su 

análisis, un cuadro de sintomas que evidencian la inminente y gradual anulación de 

las propiedades constituyentes de la unidad arquitectónica de su estructura urbana y 

éstas a su vez nos remiten a los fenómenos sociales como la emigración, el descenso de 

la población etc. que tiene origen en circunstancias socioeconómicas. 

b )Las transformaciones graduales que han empezado a verificarse en la imagen del 

lugar, aparentemente, no corresponden a la capacidad económica ni al interés nato de 

las motivaciones de .los originales del poblado. Esto, nos revela los indicios de una 

penetración cultural asociada al retomo de aquellos que habían emigrado. En tanto que, 

el debilitamiento de la unidad social, procede de la erosión de su base histórica y 

cultural. 

c )Las recientes transformaciones del medio físico y el gradual deterioro del patrimonio 

edificado del asentamiento, asociados al fenómeno social del descenso de la población; 

los de emigración y éstos a su vez en proporción a los de carácter económico. 

d)EI avance del proceso de alteración y deterioro del patrimonio edificado de Armadillo 

de los Infante, está en una etapa inicial, por lo que es posible su detención y 

revertimiento gradual. 
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e)La persistencia de los atributos que han ayudado a la auto-conservación de la unidad 

arquitectónica del conjunio urbano, es el producto de una fuerte identificación entre los 

miembros de la comunidad y su hábitat. Éste fenómeno, proviene del hecho de que 

existe también, una firme unidad sociocultural que es representada a su vez por la 

subyacente unidad religiosa; y ésta, materializada en su arquitectura. La solidez de tal 

unidad, se establece entre los miembros más maduros de su comunidad, la paradój ica 

penetración cultural se localiza entre los miembros más jóvenes de la población, que 

por tal; son más vulnerables a la acción de la transición cultural de su época. Éstos 

factores, depositan en el templo parroquial de Santa Isabel el cúmulo histórico cultural 

que aporta identidad a los lugareños; residentes, o lejos de su lugar de origen. 

f)El templo parroquial se constituye como una unidad representativa de todo el lugar e 

inclusive se extiende más allá de su territorio sobre el cauce de su base histórica y 

logra injerencia en la totalidad del estado. 

g)El análisis hasta aquí expuesto y desarrollado del poblado de Armadillo, y los 

antecedentes que se desprenden del estudio del templo parroquial de Santa Isabel, nos 

llevan a la conclusión de que tanto las transformaciones y fenómenos espacial

existenciales que se han verificado en el templo, como en las estructuras de su base 

social, están y han estado en directa proporción con las sufridas en el resto del conjunto 

urbano del lugar, y han acompañado el desarrollo del pueblo desde los inicios de su 

fundación y presenciado la construcción de su historia; participando en su compendio 

y definiendo su carácter a través del tiempo. 

h)Por lo tanto, las medidas de intervención de la propuesta de preservación del poblado 

histórico de Armadillo de los Infante, han de orientarse, apoyarse y complementarse en 

las medidas de protección del elemento más representativo del conjunto, como medidas 

paliativas del proceso global de conservación. Tales vicisitudes, convierten al templo de 

Santa Isabel en un elemento de control; por lo tanto, el desarrollo y éxito de las medidas 

propuestas, han de considerarlo como unidad experimental generadora y receptora de 

los cambios originados e inducidos al seno de su estructura sociocultural. 
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Síntesis de la Problemática Actual. 

La situación aparente de las condiciones en que se encuentra el poblado de 

Armadillo, nos va descubriendo a cada paso de la investigación, nuevas agravantes o 

atenuantes de las condiciones ambientales que participan en su deterioro o ponen de 

manifiesto su resistencia ante las agresiones inconscientes y sutiles de la indiferencia; la 

mirada ajena, puede descubrir hasta cierto punto, fenómenos y circunstancias veladas a 

los ojos de los habitualmente acostumbrados a convivir con ellas; pero es claro que solo 

las experiencias (algunas veces filtrada y otras oculta) de los habitantes del lugar, pueden 

confirmar o desmentir lo que nuestras capacidades no pudiesen comprender, su 

interpretación, y el sano interés por la solución de tales vicisitudes, son la mejor guía 

para encontrar el sencillo camino de su solución. 

La problemática general encontrada en el poblado histórico de Armadillo 

de los Infante, no se concreta a los efectos transformadores del descontrolado progreso 

de imagen urbana que ya ha sido tan tipificada en éstos casos; La preservación del 

poblado histórico de Armadillo de los Infante, depende no sólo de la intervención sobre 

las estructuras fisicas, sino, también de las fuerzas invisibles que actúan sobre ellas. 

1°. La destrucción, modificación o alteración del medio fisico, se da de forma gradual y 

en proporción al abandono y olvido de las fincas; dando por resultado, la 

desertificación del uso del suelo y la baja densidad de la población han producido 

efectos de deterioro en las viviendas y consecuentemente, la lenta alteración de la 

imagen urbana, que amenaza convertirse en ruinas. 

2°. El módulo desarrollado en la parcelación de los lotes que integran la mancha urbana, 

ha originado grandes terrenos, en las zonas periféricas del sitio. La subdivisión de 

éstas, se relaciona estrechamente con la aparición de viviendas nuevas, con otra 

tipología y estructura, que difiere con la del contexto circundante. 

3°. Las transformaciones de la vivienda existente y tipificada del lugar, se verifican desde 

la estructura interna, pero llegan a manifestarse ocasional o frecuentemente a sus 

fachadas, provocando la desarticulación del lenguaje arquitectónico, y deteriorando la 

imagen urbana. Las modificaciones tales, como el apuntalamiento mal planeado, o la 
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reintegración o substitución de elementos y materiales constituyentes SIn prevIO 

estudio; acaban por menoscabar y malograr las intenciones por mantenerlas en pie, y 

puede incluso conducir a acelerar su proceso de deterioro y concluir con la demolición 

o completa reedificación de las estructuras dañadas que aún tenían buenas 

posibilidades de rescate; aunado a ello, hay que agregar las intervenciones de la 

subdivisión del espacio interior en el sentido vertical, que es permitido por la doble 

altura original de las viviendas. Tales acontecimientos, terminan por provocar la 

aparición arbitraria de vanos, materiales diferentes, relieves o remetimientos en las 

fachadas originales que al termino de cuentas dan al rompimiento de la unidad 

tipológica. 

4°. La introducción de nuevas funciones en el uso del suelo, da como resultado la 

introducción de nuevas actividades a la estructura funcional original de la vivienda; 

logrando irrumpir en las preexistencias establecidas por el uso del espacio y 

desmembrando su carácter, es decir, que la vivienda es más vulnerable ante la 

transformación en detrimento de su evolución y desarrollo. 

5°. El desarrollo de la infraestructura, a pesar de cumplir satisfactoriamente con las 

necesidades de la población, se encuentra en condiciones medianamente adecuadas al 

desarrollo futuro, su integración al medio físico construido y natural, puede mejorar 

apreciablemente su aspecto actual. (Alumbrado público y línea de suministro eléctrico). 

Por lo que debe de ser considerada complemento del plan de conservación del 

poblado 

6°. Las posibilidades de optimizar las capacidades del actual sistema de agua potable, 

apoyadas en una adecuada planeación y de las redes de suministro, y la búsqueda de 

alternativas para su crecimiento, deben incluirse en un pertinente plan de desarrollo de 

la comunidad entera. Tales medidas, han de servir de apoyo al revertimiento del 

fenómeno de la desertifícación. 

7°. El sistema actual de drenaje y alcantarillado, debe de considerar un replanteamiento de 

su capacidad al largo plazo. 
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8° La interferencia de los vehículos particulares con la imagen urbana, provoca 

eventuales obstrucciones de las vías peatonales y agrede al contexto del poblado. 

9°. La necesidad de espacios de estacionamiento en el poblado, cada vez es más evidente, 

debido .al aumento de vehículos particulares en proporción a la insuficiencia del 

transporte público para el fletaje tan necesario en la zona. 

10°. La necesidad del aumento de corridas del transporte público, así como la carencia de 

un espacio adecuado para su abordaje en los puntos de destino y de paso, provoca que 

eventualmente los usuarios recurran al transporte particular y de carga, que debido a 

su irregularidad y tipo, resulta inseguro a los usuarios de las vías de comunicación 

terrestre de la zona y a los mismos pasajeros. 

11°. El equipamiento urbano que se concentra en el poblado histórico de Armadillo de los 

Infante, ofrece servicios a otras localidades vecinas; lo que provoca un mayor 

movimiento humano en el lugar pero que en ciertas condiciones, llega a ser insuficiente 

para las necesidades del visitante. Y, esto, va en detrimento de su difusión y desarrollo. 

12. La necesidad de servicios ancla, no resulta un factor determinante para la 

conservación del poblado, pero, su carencia, indirectamente bloquea el desarrollo de la 

comunidad y limita sus expectativas. 

13. En síntesis, la imagen urbana del lugar se encuentra en un gradual y lento proceso de 

deterioro, pero sus generalizados efectos amenazan con el>."tenderse homogéneamente 

a todos los elementos del conjunto de una forma progresiva. (Véase: Lámina de la Sintesis 

de la Problemática Urbana Detectada. pág,342) 

.. Abandono y deterioro de la vivienda generalizado . 

.. Desapro\'echamiento de los bienes inmuebles y usos del suelo. 
'" Contaminación visual generalizarla por vehiculos t heterogenización y alteración del color, y mal 

planeación de las instalaciones aéreas de la red de suministro de energía eléctrica y alumbrado 
público . 

.. Generalizada falta de mantenimiento a las construcciones y sus fachadas. 
'" Falta de un plan de desarrollo de la zona y la cabecera del municipio . 
.. Falta de reglamentación para la intervención sobre los bienes inmuebles y edificación dentro de la 

zona de protección. 
lit Falta de una correcta difusión de su patrimonio edificado y de sus valores históricos y culturales; 

tanto entre los miembros de la localidad como entre los l'isitantes. 
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Conclusiones. 

La sItuaCIón actual en qu~ se encuentra ei patrimomo edlflcmh, dI.?] 

p"blad,' de .-'\rmadillo de los Infante transita desapercibida y lentamente entre la 

cotIdIanidad de la comunidad ~- la Indiferencla rutInana de su deterioTn y lransfl'"\rmaciI)n 

.. .\unque en este lugar no se padecen con tanta Intensidad las agresiones sobre' el enh)nlCi 

construido. como es el caso de Cerro de San Pedro: se han detectado cambios que ck una 

manera silenciosa y casi Imperceptible \'an alterando el rostro general de su Imagen urhano 

arquitectónica. Cambios que se encuentran vinculados cnn las \'ariaciones conh.>mpnran~as 

de la forma de yida de sus habitantes y con la transformacion de sus patrones 

socioculturales. 

Yarios son los factores que han IIltluldo para que la Imagen urbano 

arquitectónica de Armadillo permaneciera inmutable hasta hace relatiyamente pocos años. 

Lna de estas condicionantes fue la posición geogrúfica que lo mantu\'o y manllem.~ aún. a 

salvo de la conurbación con cualquier otra entidad urbana. la topogratia que' c'nmarca su 

emplazamiento llego a convertirse con d paso de los años en una Yeruadera barrera 

protectora, que al mismo llempo lo mantuvo hasta cierto punto, \" por un lapso 

suficientemente largo. distante y aislado. 

Pese a que las \"Ías de comUnicación terrestre que lo conectaban a la red 

carretera regionaL contribUlan a su supervivencia: estas no se- encontraban en condiCIOneS 

optimas de servicio ~mo hasta hace apenas una década: cuando Se ampliaron sus 

dimensiones y se termino su payimentaclOn asfúltlca. Este solo hecho dio margen a una 

mayor \' más rápida anuencia de tráfico vehicular al tiempo qUe incrementa la 

concurrencia de yisnantes y el movimlento comercial. Los beneficIOS se hiclér,)n sentir de 

inmediato. ahora el tiempo del recorrido que los separa de la ciudad de San LUIS Potosí se 

había comprimido considerablemente \' de alguna manera, la distancla empezó a tomar 

otra dimensión. 

A simple vista este hecho ( aparentemente aislado) careCH! de importancia 

más allá de] ámbno local: Sin embargo desencadeno una serie de fenómenos que va 
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estaban latentes dentro de los patrones de condccta social de su comunIdad ,. en Lh 

intenciones constructIvas Indi"iduales de sus mIembros mas jovenes. Esta cxpanSlon 

alentó las expectativas de muchos y cambio radicalmente las de otros, germIno como un 

nuevo patrón de cambios y transformaciones que opero directamente sobre su espaell' 

territoriaL en función de una dramatica compresión del tiempo: un tlemp" que se 

comprimia desproporclOnadamente con respecto a un espaCIO rural que en1peZ(1 a 

expandirse llevando a los habitanteS de sus comUnIdades a asumir una nueva actItuJ. a 

veces radical entre las relaciones que guardaba con su entorno. 

La transformación de los patrones de crecimiento e Intercomunicación 

territorial dentro del ámbito rural, crearon una transformación y. o sustitución de patrone::; 

socioculturales y de conducta entre sus habitantes (penetración cultural o enculturacion) 

Los poblados históricos de la zona minera de san Luis Potosí como 

Armadillo de los Inf1nte. tuvieron un destino diiúente al de los que nacieron netamente 

como campamentos mineros (caso Cerro de San Pedro): Armadillo primero como estancia 

de ganado y posteriormente como puesto fronterizo tomo desde su nacimiento una 

diferente perspectiva del proceso de su creaclOn: su emplazamiento v forma urbana no 

estaban condicionados por una actividad productiva que SIguiera patrones arbitrarios v 

caprichosos en función de la explotación de los recursos mInerales del subsuelo: más bien. 

estuvo orientada a lograr un mayor dominio territorial y a cubrir las necesidaes y carencias 

de otros asentamientos de su época que no contaban con las ventaj as cid terreno \' los 

recursos naturales necesario para la subsistencia. 

Con el devenir de los años \' tras las transformaciones macroterritoriales de 

su entorno inmediato. estas diferencias entre el campamento minero y la hacienda de 

beneficio del metal fueron desapareciendo \' lo que en algún tiempo fuera ventaja para un 

asentamiento u otro dejo de serlo. Aun cuando no se logra percibir dIrectamente desde el 

punto de vista histórico (interpretación histórica) este proceso de transformación estaba ya 

determinado por fuerzas internas que actuaban desde su base sociocultural y conferían a 

cada asentamiento un patrón propio de transformación. 
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Los as~ntamlent" rurales como el poblado de Armaddl" de 1", lnf'lnlc 

nacieron de un esquema de apropwcÍon tt:'rntnnal '-:lue habla std() preJetermlnadl.) rH'í las 

necesidades económicas. productl\'as y socIoculturales de su epoca~ \. desde un enf"LJU<' 

urbano arquItectónico. dIcho asentamiento dirigia su propio creCImIento ~. por dl(, 1:.'1 orckn 

y distnbución interna de su sistema de apropIación territorial alcanz<' a rL'snh\_·rst.~ 

mediante tácitos acuerdos socioculturales que unificaron Ins critenns e IntensIOnes 

constructi,"as incliyiduales de sus creadores. 

Con el paso dd tiempo y la apanclOn de otros asentamIentos pent;'ricos 

como ranchos y villas entre otros. los asentamIentos iniciales que tenían una jurisc/¡cclOn 

parroquial o que pertenecían a alguna. tomaron el control de su propIa expansiono aSI 

como la administración de su territorio v la dimimica de su propIa transtormaclOn. 

"En 19-~ el pais con/aba en cffros redondas (011 ]"00 municipios y :500 parroquias. 

en/re ambas dh'isionn r!.\:iJtia lIIJa correJpond(,llcia ('11 más d('/ 50'-'·0 de !os caso.\'. o ('11 más de! 90 Q
-.. si uno 

se limita al campo. Esta red admiJlistratiw1 se remonta ml~\' lejos ya que ('litre 1600 y 15 -O no cambio 

mucho: después de 1 S 70 1m parroqll1as y los municipios f!mpe::.aro1J a fIlullipltcarse d(' acuerdo eOIl el 

1I10\'illll(,1110 democrátiCO y el progrC'So administrativo 101110 de la iglesia C01ll0 d('¡ estado ".1 

De alguna manera especial dentro de la historia de este pro~eso aquellas 

partes del modelo interno que se habian desarrollado fuera d" sus limites eran detectadas 

inmediatamente: \' en respuesta. el asentamiento inicial producia una serie de procesos de 

crecimiento. autogobernados \' dirigidos a reparar o delimitar cualqUIer situación de 

desequilibrio (diagnosis)* Esté tipo de procesos~ estuvieron guiados por la míluencia del 

elemento homogenizador de mavor peso sociocultural que habia determinado los rasgos 

l.I\..leyer . .lean "El Pueblo y su Iglesia". del Mwlicipio en México. El. Al. pn.!=. 5~~ 

Diagnosis: El or~rulismo desde su nacimiento. dirige su propio crecimiemo. De lma m¡U1ero e¡;peciaL aquella<; pnrte¡; del orgrull~mo 

interno qne ~e han desarrollado fuero de sus limite:> ,;ou detectada.,: ilUut·dlatamelllf.-. Este proceso pmll<Ulf.-llIf.- del or~,UlisIllO produce 

unos procesos de crecimiento controlados y dirigido,.; a reparnr o delimitar ei>la siruación de desequilibrio. [ ... ] baos concepto<; ron 

abordados desde tI plUllO dt vista arquitectóllico y adoptado!' como criterios dt urbanis.mo y participación. \·ea~(: Clu·i~lopher 

Alexander. cl.a1. "Uroanismo y PartiCipación" cap. V pp. 993-101. 
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ldcntitarios dd grupo: el parroeo y la IglesIa. y por dIo es que este mism() dCD1t:'"ntn 

detennino los toponimos de un gran numero de asentamIentos rurales de nuestro p<115. 

definiendo asi al mismo tiempo los campos de crecimiént0 y los rasgos de idenudad 

arraigo. propagandose hasta conformar en el caso del poblado de .-\rmadillo de los Infante 

la dimensión de la jurisdicción eclesiastlca dé la parroquJa de Valle de \'lsltaC10n de 

:\'uestra Señora de Santa Isabel del ,-\nnadillo. esta es la manifestación maXlma de ese 

proceso de crecimiento y homogenización sociocultural y es tambien el testlmonJo de la 

fuerza unificadora que ha mantenido el arraigo de los habitant,,, de este asentamlento es la 

tuerza que ha mantenido, inclusive a distancia. la relaciones de sus habitantes más jóvenes 

que han emigrado a otros lugares con su lugar de origen. 

Hasta hoy esta int1uencia es la misma que se expresa en los elementos 

arquitectónicos \' constructivos del recinto parroquial v hasta cierto punto. la que ha 

mantenido la aImonÍa de la imagen urbana sinembargo. las transformaciones imprevistas y 

los camblOs que se estan suscitando en el marco de las inno\'aciones tecnológicas \. la 

expansión de los medios y úas de comunJcación: han sobre pasado las barreras de los 

campos de crecimiento que originalmente habian sido trazados a partir de la int1uencia 

parroquial \' su municipalidad las alteraciones sobre la expresión edificada de estos 

asentamientos empiezan a reproducirse en funcion de la modernidad. el confort y la 

plusvalia comercial. La adopción de nueyos usos y la subdivisión dé las parcelas 

catastrales que conforman el poblado de Armadillo de los Infante van en aumento al igual 

que el retomo de algunos miembros dé su población que habian em1grado, con la 

pretensión de poner de maniiiesto, a tra\'és de la forma arquitectónica. que se han movido 

hacia arriba en la escala dd prestigio economico v social. 

Hoy aún estamos a tiempo de emprender acciones de conservación vio 

preservación que estén encaminadas a buscar el desarrollo de Armadillo ele los Inl~1nte y 

tracen los caminos viables que lo conduzcan a una desarrollo autosustentable sin 

destrucción dentro de las transformaciones que impone nuestro tiempo, (como entrar y 

salir de la modernidad). 
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Capitulo' 11. 

APROXIMACIÓN A LAS BASES Y ESTRATEGIAS PARA 
UN DESARROLLO SIN DESTRUCCIÓN EN LOS 
POBLADOS HISTÓRICOS DE LA ZONA MINERA DE 
SAN LUIS POTosí 

Introducción. 

Si se Ct"lIlstnlye UIl IlIJe\'L) editici .. .l, ~leI1lprt' 

se rernodelan el la \"ez CIeIl delalle:, 
complementaril1s que relaciclnrul el nnen) edlficll' 
C'on el medi0 ambiente precedente. Cada edtticIO 
nuevo no es al~(l "acabade\", SU1('1 que ('"nlll~\'a Ul1 

sin tUl de pequej10s camblll:; a e:,cula melll'l' De 
este n10do. los edificios se adaptan a }(I::': c<lIubi0S 
de uso y de usuanos y mmen se destruyen edlticl('1S 
enteros. Sllh."" que 5:iempre se repara. se embellece. 
se mejora. se aflIanda (1 se reduce Esta actinld de 
reparacion 1m pre\"alecido durank miles de aIll'S en 
todas las cultums Pl,dn::wlt.."li' resumir tOd0 lo didl0 
con una sola fras\.·: Crear a peqll(!I)a,<, dosl.\. 

Chri.HopJ¡eT A/C'xa"dC'r. 

La InmInente alteración del paisaje que propone el proyecto de 

explotación mInera industrializada de CompañIa :-"linera San :\a\'ier. constituYe en todo su 

planteamiento: una agresión intolerable> para cualquier proceso de desarrollo que puchera 

emprender el poblado de Cerro de San Pedro como comunidad ruraL CUYO entorno 

construido constituy"e para su comunidad. un patrimonio natural y cultural con \'alo[ 

histórico. tangible y manifiesto en la Imagen u[bano-a[quit~ctómca de todo su conjunto 

ediiicado. 

~lientras no exista un cammo trazado y debidamente planiticado, para el 

desarrollo de los municipios. pueblos \' comunidades rurales de nuestro pais: seguirá 

latente la po si bilidacl de su alteración v destrucción. Hoy en dia cuando SI'" habla de 
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desarrollo en el medIo ruraL Se hace una asncia(:!on lI1CL)OSClente y caSI automallca cnn h)~ 

conceptos de crecimIento_ recursos economlCOS, tet:nologia y progreS0: que a pnmera 

Yista nos hacen imaginar la traslacion ilusoria de las meJores cualidades \' condiciones 

que caracterizan a los centros urbanos, sin retlexlonar sobre sus problemas y 

contradicciones. 

y es que en el ambito rural de las zonas desertlcas y empobrecIdas del 

estado de San LUIS PotoSI. ¿De qué otra manera se podria concebIr tal proceso de 

transformación: si las referencias que se tienen al respecto s610 encajan en el contexto 

paupérrimo de una economia deprimida. con la esperanza inalcanzable de "cambios a 

como de lugar". sin sentido de la planeacion coordinada y multidisciplinaria. cambios en 

donde la oferta económica \' la circunstancia envoh'ente han sido casi por tradición. la 

regla que marca la dinámica del ordenamiento temtonal y de la transformaclon del 

entorno humano: ¿De que manera si del mismo modo. el concepto de "calidad de \'ida" 

que hoy prevalece se ve inmerso en toda una serie de satisfactores materiales que se 

presentan como una solución manipulable \' anticipada de las neceSIdades reales del 

grupo social? 

Para plantear el desarrollo urbano en el ambito ruraL es necesaria la 

reflexión profunda de su trayectoria histórica. \' sobre las condiciones y relaciones que 

tanto el individuo como el grupo social han guardado con su medio~ puesto que dichas 

relaciones (por lo menos en el medio rural). han sido la medida \' referencia de la creación. 

conservación y transformación de] entomo natural y del espacIo construido, 

Hoy "la illfluellcia de la rida cotidiana sobre la capacidad productiva (y por ex/elisión 

capacidad de ¡rollsformaciólI del medio}, y ell g.eneral. sobre la \'ida de trabajo, es cada dio más decisiva: 

Para la mOflo de obra 1111(\' especiali=ada 'capacitación iflduslriaJ¡ debido a la relació" direela exislellle 

elllre el modo de vida y ell1ft'e1 illlelecnlO/ como compone11le oclllal de las Ilue\'os lareas: Para la mano de 

obra 110 especializada (empleada en el peOllajei, por que la maquina productiYa ha 1/egado a ser hasta tal 

plintO: compleja, y las relaciones en cadena hasla tal pu11la: IIIlellsas, que la producción (Iransfarmaciól1 

del entorno; !lO sopar/aria 10.'\ sacudidas de lino vida cotidltlJJa fuera del trabajo qUl' 110 estl/viese 

cuidadosamente regulada, ,/ 1 

1, Castclls, Manuel, "I\'lovimienlos Sociales UrbrulOs" Pp. 5.6. 
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La capacidad productiY3 de los aSentarnlcntc."\$ rurales. ~. especl1lcamr.'I1h_' 1<1 

de las comunidades de los pueblos mIneros de San LUIS Potosi "ista desde cst,l 

perspecti,'a: debe de contar. mas allá de los recursos econamicos, del capIlal de m\'erSI<1n. 

de la capacitacian industnaL o de la infraestructura operati,'a para la instalaclon de un 

aparato productivo: con los mecanismos que aseguren la preSef\"aClOn de un ('rdt.~n 

orgánico en equilibrio y auto-regulable. que designe su propio esquema de transfl,rmaclon 

y marque de manera permanente una trayectoria acorde con su potencIal "actual" de' 

desarrollo. 

El proceso de Conurbacian concebido como resultado de la interrelaClOtl 

inducida o consecuente, de dos entidades territoriales. posee su propiO contexto \. encrg¡a 

cinética de expansión. asi como un patrón específico de transformaCIón. Se puede decIr 

que cuando dicho proceso de conurbación tiene lugar entre dos entidades territonales 

eqUIvalentes. existe un proceso gradual de acomodo. ajustes y ordenamiento en el qw 

cada una de las partes recibe o ejerce cierta Int1uencia sobre la otra: es en SI un 

intercambIO de energía que conduce al desarrollo urbano. 

Pero cuando una de las entidades resulta dominante sobre la otra. se 

desencadena un crecimiento unidireccionaL una transíerencia de energla polanzada que da 

margen a la instauración gradual de un estado de dependencia urbana qUe Inevitablemente 

conduce hacia el subdesarrollo \' a la VIrtual aniquilación del sistema de \'ida 

característico de la entidad suborchnada 

Cuando se plantea la creacicin de un polo de desarrollo en función de un 

centro de mando proveniente de! centro urbano. hacia una entIdad teITltonal rural. se 

establecen las reglas que ngen la transferenCIa de los recursos econOffilCOS. recursos 

polítICOS. recursos humanos. infraestructura. equipamiento etc. que pretende cubnr las 

necesidades \' demandas de una poblacion separada \' localizada (algo así como una tele 

- planificación): Tal anexión. establece el dominio de la entidad donante que Impone a 

distancia. su dinámica social y cultural sobre los tiempos de transformacion 'Iue hasta ese 

momento mantenían e! equilibrio entre la entidad rural \' su medio fisico. 
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Los efectos de este proceso marcan irreyersiblemente a la base cultural que 

soporta los patrones de comportamiento \" conducta social de la comunidad rural \" altera 

la relacÍón que este grupo guarda con su entorno natural y con su espacio construid()~ esta 

alteración. inevitablemente conduce a la transformaclOn de! contexto \' a la sutil 

aniquilación de las pnncipales cualidades que distinguen 

arquitectónica. 

su lmag~n urbano-

Pese a todo lo anterior, las pohticas promotoras de desarrollo 

instrumentadas en los planes de ordenación territonal de nuestro país. se caracterizan por 

la búsqueda de crecimiento, sobre ponderando las ventaps de la transformación que se 

sustenta en la construcción de un entOl:no nue\"o, \' esto. trae consigo una extrema 

reducción de los presupuestos que se dedican a la presen'ación. mantenimiento \" 

restauración de un entorno viejo, 

"En el caso del medio ambiente. el proceso de crecimiemo y reparación que es 

lIecesario para malllener l/na imegridad morfológica. es muchísimo más complejo. Reparar en éste último 

caso. /lO es solamente mantener 1111 ordel1 preexistellfe como consigue UII organismo. sillo qu(' implica lIIJO 

adaptación al con/iulIo cambio de actividades y de usos que encontramos en eua/quin niw,l que' analicemos 

el medio ambiente. De hecho. debe existir tanta dedicación a la reparación de los más b[fill1oS detalles -

ventanos, habitaciones - como o la creación de un conjll!1lo completame'!1I{' nuevo de ed{ficios, Solamellte' 

así, 101 medio ambiente puede equilibrar su totalidad COII cada IIna de sus partes en cada mOIl1f'lIlo de su 

historia. " : 

La solución permanente para una problemática tan profunda y compleja 

como la que se tiene por cierta dentro de ámbito ruraL no se resume úmcamente a la 

restauración de las construcciones con arquitectura sobresaliente (en e! caso de las 

comunidades rurales, arquitectura religiosa o las haciendas), ni con la adopción arbitraria 

de actividades productiyas temporales. Dicho asi, tal postura equivale a soluciones 

inmediatas pero de beneficios limitados \' temporales. La misma actividad minera que dio 

nacimiento a estos pueblos tuvo repercusiones semejantes como base única para el 

desarrollo de los asentamientos humanos rurales. SI no, basta con analizar la imagen 

urbana que alcanzó Cerro de San Pedro, pueblo netamente minero; comparada con la 

_. Alexander. Christopher, tt. Ah. "Urbanismo y Participación. pp, 4 '7,48,49. 
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lma2cn urbana dt: .-\rmaddln de- los Int~1ntc. pUcbln lote ('rigen rnmern lx'n1 ljuc CfeCI<' al 

auspICIO de la actiyidad agncola y posterIormente se dcsarrnlln (aun qUe Im1ltadan1c'nte:\ 3 

partir de la actl\"ldad comercIal 

Los fenómenos polítICOS ~. socioculturales que han sumcrglJn:1 estos 

asentamIentos en su sltuación actual; puede mamtestarst.~ de (hí~rentes man('ras 1.'11 su 

entorno urbano-arquitectómco y natural. pero en esencia pr()\"lenc de' la 111lsma 

problemática de subdesarrollo de toua la zona De la desarticulacion ue las estrmeglas de 

ordenamiento territonal entre sí y con respecto a la problemática y necesIdades que se 

yiven como una realidad condicionante dentro de los diferentes asentanllentps rurales. 

urbanos. suburbIos y zonas conurbadas. De la falta de planeacion estrnteglca sustentada 

en d análiSIS consistente del potencial de desarrollo real y particular que presenta cada 

mUnICIpIO. De las carencias \' limitaciones que presenta la informaclOn estadística. 

gcogrúfica. catastral etc. QUé deben replantearse en cuanto a su especificidad. 

actua]¡zacion \' confiabIlidad dentro de a las tareas de planeaclnn. ordenamiento \' 

admimstracion de los recursos naturales. humanos \' economlcos de cada entidad 

municipal ~. sus comunidades 

A esto ha~' que agregar la neceslJad de contar con lnstrun1entos utIl~s y 

eficaces qUe normen y reglamenten de manera específica e integral. tantn las aCCIOnes de 

intervención. conservación. mantenImiento. uso, ordenamlentCl territOrIal \' desarrollo: 

que atañen tanto a los bienes inmuebles con yalor culturaL hlstónco o patrimoniaL como 

la imagen de conjuntos urbano-arquitectónIcos. sitios y'o poblaciones localizadas dentro 

de un contexto rural. Instrumentos que desde luego. fomenten tambi¿n la difusion. 

protección \' mantenimiento del patrimonio natural cultural e histórico que poseen las 

entidades municipales. 
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7.1. Fundamentos para la Aplicación de Planes de Preseryaciún dl' los 

Poblados Histól"icos. 

Lograr la cOllse/Tocio" arqUJl(,{ IOlllta .\ 
urbana imp/¡ca mOmf!ner y '- Oll.renar obJeIo.l ¡ li/lUra/t)~ a 
¡rm'es de 10.\ cuales podemo.\ cOllocer 0b.,C1l1'Oll/CII1{' 

1luestra historia. lo que /ID!> obli1:;CJ el fUfuro a parfTr del 
pasado. 

La cultura da al hombre la (apodd{ul de 
reflexionar sobre sí mismo. es ella la que hace de !losolro.\ 

sereJ especialmr1Jle humanos. racionales. crilicos y 
hicame!Jle comprometidos. A trow!s d(> ella el ¡'omb"r se 
e.\presa. toma conciencia de si mismo. se rlY01l0( e como lOl 

proyecto inacabado. pOlle en cuestión SIIS propias 
rea!i:aciolles, busca inalcan:::ab/C'IIU?JJIC "l/el'aS 
sigll{flcaclOlJes y crea obras qlle lo rrascif>uden. 

Carlos Chm!rón Olmos 

La causa principal del retra;;o \' estancamiento econ"mlco \' urbano de las 

entidades municipales que conforman la zona mInera de San LUIS Potosi. estú asociada 

con las políticas de admini;;tracion \' planeaclon que buscan la transíormacion \' los 

beneficios rápidos para los asentamIentos \' comunidade;; yue la coru()fman. SIn 

contemplar los antecedentes históricos de su creación. de los lapsos en que se gesto su 

mayor auge. en los que se detuvo su trayectona. o los que les condujeron a su posterior 

decadencia, 

Esta circunstancia da margen a la adopción arbitraria de politicas de 

desarrollo. así como a la insercion de inIciatIvas externas de impulso economlco. 

(frecuentemente de empresas CUYO único inter.és es el capital). que si no cuentan con la 

infraestructura necesaria o con las condiCIones contextuales adecuadas a sus obJetivos: 

generan sus propios cambios de manera autónoma. desatendiendo el entorno natural \' las 

condicionantes del contexto sociocultural en el que quedan localizadas. El resultado. son 

las transformaciones irreversibles resultantes de las soluciones provisionales y 

redituables que sustentan su actividad (IndustriaL segun Plan de Ordenación 1993). 
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Dcspues del anúhsis de dos de lt1s poblados mas reprcsentatl"t"':-: d<;." .... $to 

zona, \' luego de e\'aluar su situacIon ~. las rncuidas qUe han sldn i.h.!0ptad.:lS ((,m\.) 

alternatn'as tinicas para su desarrollo y contemplar las consecuenCIas rermanentes qUL' 

dichas SolucIones traerán consigo: se encontraron CIenOS factores deternunanles stlbre la 

planificación, y la adopcIón de medidas y estrategIas encaminadas a su desarr"lk'l urhann. 

aSl como para la preSeryaClOn de las principales cualIdadeS que las dlstmguen cnmo 

entldades municipales. asentamientos rurales. sitios v o poblados históricos 

7.2. Factores Detenninantes en el Desal'l'ollo (;rbano~' la 

TransfonnaCÍón del ~Iedio Rural de los Poblados Histól'icos. 

10 La zona minera de San Luis Potosí está integrada por las entIdades 

muniCIpales. asentamientos rurales. delegaciones. comunidades y zonas conurbadas qUe 

nacieron formando parte de una ruta de exploración ,. aprop¡ación territorial relacionada 

con la actividad minera v con el dominlo cultural. Este proceso conformo una red 

específica de ordenamlenlo terntorial que constitu\"e un todo interdependiente e 

indIsoluble. 

10 Las 'medidas o politicas de desarrollo que se instrumenten en beneficio 

de dichas entIdades. deben considerarlas como parte conjunta de un plan de desarrollo 

integral para toda la zona que conforman. 

3° La descentralización de serncios acti"idades culturales v recreativas. 

comerciales. productivas. etc deberá f()Cmar parte de las políticas de planeación v 

ordenamiento: como una estrategia periférica de desarrollo alternativa para los centros 

urbanos. que al mismo tiempo propicie el desarrollo auto - sustentabk de las entidades 

municipalesc Uv1exquitic de (;armona. San Luis Potosi. Soledad de Graclano Sanchez, 

Cerro de San Pedro. :'donte Caldera. Armadillo. Pozo del Carmen. San :\icolas To1entino. 

Santa :daria de las Charcas por citar algunos). 

40 Las cabeceras municipales de los poblados históricos que conforman la 

zona minera de San Luis Potosi constituven focos urbano - admmistrativos v de servicios 

para las comunidades que mtegran su territorio. Su desarrollo dentro del ámbito rural v a 
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partir de la consef\"acion. recuperación. restauracior. y mantenimIento de su patnmonh' 

ediJicado y naturaL plantea la posibilidad de lograr una polanzación In\'ersa de la 

transferencia de energía que se yerifica en el proceso de conurbación con el centro 

urbano dominante. Dlcha estrategia expone la posibilidad de atenuar " re\'enir 

gradualmente los trastornos ambientales que se generan en los cinturones suburbanos. 

5° Las estrategias \' proyectos de desarrollo que se promue\'an en los 

mUniCIpIOS. delegaciones asentamientos y comunidades que Integran la zona mInera d~~ 

San Luis Potosí: deben contemplar soluciones integrales \' de carácter permanente que se 

establezcan a partir del análisis minuclOso de su potenclal real de desarrollo. 

6° Ante la introducción de nuevas actiYidades económicas o estrategias de 

desarrollo, deben prevalecer las actividades productl\'as relacionadas con el contexto 

rural. Que preserven la forma de vida de sus comunidades. 

7° Los proyectos urbanos, estrateglas \' medidas de intervención que atañen 

a la transformación del paisaje o de la lmagen urbano-arqulteclónica de estas entidades 

municipales: deben desarrollarse en forma gradual o estar dosificadas por los tiempos que 

marcan los procesos sociales y culturales de adaptación. asimilación \' ajuste que 

caracteriza la forma de vida de sus comunidades, 

8° El desarrollo de los Poblados Hislóncos de la zona minera de San Luis 

Potosí. deberá sustentarse en el principio de di\'ersificación \' compatibilidad de 

actividades (productivas, comerciales. turísticas o industriales) complementarias: que 

so ponen e impulsén el tlujo económlco que sustentara la presér\'ación. recuperación y/O 

mantenimiento de sU paisaje natural. su patrimonio cultural edificado y por extensión, su 

imagen urbano-arquitectónica. 
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i.3. Condicionantes para la Planeadón del Desarrollo l-rbano-rural )" la 

Prcse,·yación de la Imagen Uf·bana de los Poblados Histórkos. 

Los diferentes rumbos que toma la construcClím ~. transfprmac!('\!1 lid 

ambIenté" ho~' en ella, demandan}<1 creación de Instrumentos \. s¡:;tcmas de' 0[lknaml12ntn 

que se relacionen con la realidad espacio-temporal de cada conteXto en que csWs 

cambios se ycritican. Sinembargo. en la creación de estos aparatos reguladore:, d~ 

cambios, es frecuente la predominancia organlzati\"3 y la incnmpmihIlH.lad eh:

propósitos_ objetivos y metas de desarrollo_ estas condiclOnes generan el Incumpltmlento 

de las estrategias '" soluciones planteadas o de,-aluan la utiltdad practica dé su 

contenido. 

La realidad actual y el ritmo de transformacion impuesto por la tecnologl3 

y la comunicación hacen que la información sea casi inasimilable a los aJustes tan 

continuos que se suscitan dentro de nuestro mundo" Por ello_ es necesario establecér los 

parámetros de acción que bnnden estabilidad '" dinamismo a las metas de desarrollo de 

las comunidades rurales de hoy. que por mucho tiempo han estado hasta Cieno punto 

relegadas de los planteamientos globales de transformacion y administración del territono 

estatal y mUnicipal. 

Para alcanzar un ,-erdadero desarrollo urbano ~- al mismo tiempo preservar 

las cualidades esenciaks de los poblados históricos_ asentamientos rurales '" entidades 

muniCIpales que forman parte de la zona minera de San LUIS Potosi es necesario alcanzar 

tres niveles básicos de planeación estratégica que pueden S('r consecutivos. paraldos () 

simultáneos de acuerdo a las exigencias Inmediatas de cada localidad v a los resultados 

que se obtengan de las prospecciones de cada lugar: 

A) Nivel de Actualización y Recopilación Informática: 

En él se plantea la actualizilción o e1aboracion de información geogrúfica 

vo estadística local. relacionada específicamente con el area de estudio_ así como el 

compendio de datos específicos de las condiciones urbanas de cada uno de los pobla00s 

o asentamientos que Integran cada uno de los municipios: dichos datos deberan incluir el 

apovo fotográfico. canográfico_ documental v videográiico enfocado a la elaboración de 
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un expediente completo \. detallado capaz de sustentar la toma de decIsiones \. las tareas 

ele inten·enclón. Este nI"el ele be ele InclUIr los sigUIentes elocumentos' 

* Cartografía y fotografía aérea actualizada de los aSentamIentos !\'udos baJos') 

"' Le\'antamiento topográiíco actualizado dd lugar \' de la zona 

" Cartografía geológica de la zona. 

* Plano de predios mineros \' predios rurales. 

* Plano ele predios agrícolas. 

" Censo catastral local. 

"' Planos de infraestructura: 

- Redes de vías férreas. c:mcteras. caminos y puentes. 

- Redes de suministro y distribución de energla . 

... Redes de suministro. distribucion y sistemas de almacenamienlo de agua y recursos hidraulicos. 

- Redes de saneamiento. depósito y cOIúinarmCnll' de deshechos. 

* Plano de usos v destinos actuales del suelo municipal \' urbano. 

* Plano ele clasificación de edificaciones 

" Plano del equipamiento urbano \' sen'icios. 

" Inventario general elel patrimonio edificado. 

B) Niwl de Análisis y Estudio: 

En este nivel se llevan a cabo los estudios \' análisis correspondientes con las 

características particulares de cada entidad \' enfocados hacia la planeación estratégica del 

medío ambiente v entorno humano de los municipios \' sus comunidades rurales. Este 

nivel debe alcanzar la realización de los SIguientes documentos: 

"' In"entario y catalogación de especIes vegetales \' animales de la zona. 

" Inventario y catalogación de los bienes inmuebles que conforman la imagen \' 

estructura urbana de cada asentamiento . 

.. Análisis socio-demográfico de la población y su situación económica actual. 

'" Análisis y descripción gráfica \' visual de la imagen urbana de los asentamientos . 

.. Análisis de crecimiento v estructura urbana del emplazamiento y su morfología . 

.. Delimitación del área de protección histórica y/o fisonómica . 

.. Estudio del potencial de desarrollo urbano para cada asentamiento. 
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B) :\"inl de Plancación: 

En este m\"cl S~ establecen los Instrumentos legalc"s_ y de planeacÍon urhana qut' 

d~b~n semar las bases para el d~sarrollo urbano ,. la prot~ccIOn del patnmonIo ec]¡jlcad" 

de los poblados hIstóricos. 

1) En el ámbito legal para la protección: 

Para ~stablecer un plan parcIal d~ desarrollo urbano para la Conservacion d~ Poblados 

HistÓrICOs. se deberán enuncIar loa articulos. tracciones o capitult1S. ~tc de las kVé" en las 

que s~ puede apoyar la proteccion del patrimonio cultural ~d¡ficado' 

* ConstItución Polnica de los Estados unidos mexicanos. 

'" Constnución política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosi 

* Ley General de Bienes C\"acIOnales 

'" Ley Organica de la Administración Pública F~deral 1976 

'" Ley General de Asentamientos Humanos de 1976. 

'" Lev Organica del )'lunlcipio Libre dd Estado de San Luis Potosi. 

,', Le,' de Asentamientos Humanos del Estado de San Luis Potosi. 

* Código Ecológico y Urbano de San Luis Potos!. (Ley de De,arrollo llrballc' del E,lad", 

'" Lev de Protección Ambiental dd Estado de San Luis Potosí. 

'" Ley General de Desarrollo L'rbano. 

* Lev General del Equilibno Ecológico v la Protección del Ambiente. 

Es necesraio aclarar que cada estado tendra sus leyes particulares en las que 

deb~ra apovarse el Plan d~ Preservación. SIn desaténdér aquellas de nivel nacIOnal donde 

se sustentan las estatales y municipales. 

2) En el ámbito de la Planeación para el ])esalTollo Urbano-rural: 1 

'" Plan Kacional de Desarrollo. 1995-2lJ01. 

* Programa Nacional de Desarrollo urbano. 

* Plan Estatal de Desarrollo. 

l"Nom: Este material dtbera estar abieI10 y disponible al análisis y consulta ciudadana. de estudiantes. inveslÍf!adores y especialistas; su 
difusión implica entre otras. la promoción municipal. 

358 



Presermción de Poblados Históricos 

" Programa Estatal de Desarrollo C rbano 

* Plan de Ordenación de San lui~ Potosi y su Zona Conurbada. (y s:u~ regl~1l1l;'ntl)~'¡ 

* Plan de Desarrollo Crbano de Centro de Poblacion. 

* Plan Parcial de Desarrollo (-rbano-rural para la I'reseryación de Poblados 

Históricos.' 

Cabe señalar que cada estado debera generar su marco juridlc0 y kgal par<l 

la defensa de su patrimonio cultural. asi como los mecanism() para d cumplimIento de las 

acciones legales: para ello la sociedad \" sus gobemates en turano deberan de tener una 

conciencia sobre la importancia dd patrimonio cultural de sus poblaCIones \" la 

importancia de lo que la misma representa para la identidad de su región. Por ello debera 

de preparar los instrumentos necesarios para la constllución de asociaciones encargadas o 

dedicadas a la protección. in\"estigación ,. mejoramIento de la imagen urbano

arqUItectónica de los poblados históricos. así como de las editicaciones de valor 

patrimonial en su eslado. 

3) De las Instancias Involucradas: 

Algunas de las instancias involucradas directa o indirectamente con la conservación del 

patrimonio cultural son: 
". SEDESOL iSeceretaría de DesaIT(lll(~ Social) 
'" SEP (Secretaría de Educacion Pública) 
'" INAH (Instimto Nacional de Antrl.."'p010fu3 e Hü:tL1ria) 
'" INBA (Instituto :o-Jacional de Bellas Artes:) 
>< IPBA (Jnstitut6 PotOSUh.l de Bellas Artes) 
x SEDELTR (Secretana de DesaITt .. "l1l0l":rbano) 
:oc SECTVR (Sec. de Turismo) 
'" SEPRODE (Sec. de Pfl1gramaci0Il y DesaITl"lllo) 
• INSTITl'TO DE Cl'L TURA SLP. 
• SEC. TURISMO SLP. 
• CONSEJO DE COLABORACIÓN ~IP.0,L. 
• AYUNTAMIENTO 
• CA~IARAS 
• COMISIÓN DE ARTE SACRO. 
• PATRONATO PROSAN LUIS MONUMENTAL 
• PATRONATO PRODEFENSA CERRO DE S.o,1\ PEDRO 
'" ICOF\'10S (Consejo Internacional de Sitios y ~l("1nllmento¡.:) 
• INICIATIVA PRIVADA. 
• FUNDACIONES E INSTffiTTOS DE INVESTIGACIO:\ 

..:. Este plan será el propuesto por esta investigación para la aplicación de medida'l de protección en los poblados históricos. asi como la 
planeación pum su desruTollo e integración socioeconomica a la región a la que pertenece como pan" di.ferenciada y calificada por sus 
cuaJidades productivas. clllrurules y urbano-ntrnles. 
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7.·t El Plan Parcial de DesaJ'l'ollo l'-rbano-rural pam la Prcscryadún dl' 

los Poblados Históricos de la Zona \Iinem dc San Luis Potosi. 

Dese ri pci ó n: 

Es un lIIstrumento para la realizaci6n de aCC!Dnes urbamsllcas \" para la 

toma de decisIOnes en matena de control del desarrollo urbano. lo cual c"ml'ren,k tres 

are as besicas de aplicaclOn que son' 

1 e Sen'ir como soporre para la realizaci6n de las aCC!Dnes urballlstlc,¡o 

específicas. las cuales deberán estar adecuadamente fundamentadas en las cstrateg13s 

pre\'istas en el plan, 

~o Sen'ir de base para la dictaminaci6n de soliCItudes para la ejecucion de 

cualquier tipo de acción urbanística \" de edificación. yue se emprenda dentro del úrea d,

aplicación del plan, \' 

3° Se[\'ir de guia para la comunidad en general y para los ln\'er:úonistas en 

particular. respecto de las expectativas que en el área de aplicación se ofrecen para el 

luturo desarrollo urbano, 

Por lo tanto. es necesario también señalar la necesidad de enfocar la 

atención en los elementos que neceSItara la autOrIdad para poder iniCIar. alentar ~' 

controlar las acciones urbanísticas que se requieran dentro del area de aplicacion cIel plan. 

\'3 sean estas acciones lle\'aclas a cabo por entidades públicas () por el sector pri\'ado, 

Objetivos del Plan Parcial de DesaI'rollo Urbano-rural para la Presen'ación de los 

Poblados Históricos: 

Los objetivos deberán de ser entendidos como objetivos comunes a tocios 

los planes cle este tipo. \" cada localidad o cada poblado. dependiendo de sus 

características particulares establec~rá sus propios objetivos generales. haciendo mayor o 

menor ¿nfasis en algunos de los que deberá señalar la ley_ y que se describen a 

continuación: 

" Proteger de manera ~fectim el legado hislóI'ico, herencia mltl/ral del poblado, el cl/al 

debe acrecenlw:':ie a partir de lo que hoy se liene, 

"Regenerul' la imagen ,'isl/al de la localidad comiderando los criterios de planeación del 

Gobierno del Estado, Secretaría de CI/ltura e Jl\:~H. 
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"" . ...Jplicar en el plan Pa,.,-~ial de COJ1se'Ta ... ~ion. Teonas de la COl1selTu.:Íón a ... ·IIu..¡fmenll' 

\"ólidas que garanticen un resultado cOJ~fiabl¡}. 

>oc Determinar y enunciar la potencialidad de desarrollo urbano de la ;OI1U patnmomuI 

delimitada. (compatibilidad de lISOS y destInos del slIeloi 

.. Reali::ar un ¡m'enlario general del patrimonio ed?f¡· .... odo en la ::0170 se/e .. ' .... ¡onadu Jlura d 

estudio. 

>< Delimitar la zona cOI1\'olol" patrimomal. a partir de la reaJi::acion.l' pro .... 'csumlcnro de los 

resultados. 

"" Reali:ar y proponer la n:ali:ación de un reglamento de prote ... ·áón de la zona dehmllada. 

'" Crear un instrumento para reali::ar acciones de cOI1SelTGción y mejoramiento de las 

condiciones de hábitat, acorde con los programas y planes de desarrollo urbano 

aplicable 01 centro de pobla.iól1. 

"" Determinar la :ontficaciól1 especifi.:u precisando los liSOS y destinos para lIna =Ol1a de 

aplicación del plan en el centro de población;)' 

)OC Regular y controlarla urbani=ación)' la ed(ficación. )' en general, el aprm'echamiento de 

los predios yfincas en Sil área de aplicación en la :Ol1a delimitada. 

En el panorama general del Estado de San LUlS Potosi. se evidencia la 

necesidad de realizar una revisión exhausti,-a de las leves vigentes sobre el desarrollo 

urbano. el ordenamiento territorial v los asentamientos humanos: va que es apremiante 

establecer las bases juridicas que den pie a la elaboración de planes de desarrollo urbano 

de centros de poblacion v que a su vez sustenten los planes parciales de desarrollo urbano 

para la conservación de las localidades identificadas como are as de valor patrimonial. de 

acuerdo a sus atributos formales. espaciales, ambientales. naturales. históricos. artísticos. 

arqueológicos v/o socioculturales. 

La situación actual que se ,-ive en las localidades yue aborda la presente 

investigación: evidencia en más de un sentido la carencia de instrumentos que ejerzan un 

control adecuado de las actividades e iniciativas de desarrollo que se están gestando en 

su ámbito rural. y al mismo tiempo expone la ineficacia de los criterios con que se 

guiaron las decisiones que hoy dan pie a la compleja problemática que se vive en los 

poblados históricos de la zona minera de San Luis Potosí. 
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7.5. Propuestas Generales de Inte"nnCÍón pam la P"esu\'aCÍón de dus 

de Jos Poblados Histó,'icos de la zona minera de San Luis Potosí. 

Cerro de San Pedro y ArmadiUo de los Infante. 

Es necesario aclarar. que la problemática general de los poblados se centra 

en el panorama global de los que son, los efectos más evidentes sobre la transformación 

del medio fisico. sin embargo su conservaci6n parte de la consideración causal que ,'a 

más allá de lo visible. Entendiendo como raZón misma de la inter\'ención. la que satist,¡ce 

el origen del problema; y plantea como consecuencia la que le permita alcanzar su 

desarrollo \' cierto tipo de equilibrio entre las expectativas \' proyecciones de su tiempo 

futuro con las huellas y experiencias de su pasado. Las propuestas generales de 

inter,ención obedecerán a criterios de consen'ación urbano-arquitectónica sobre la imagen 

del poblado \' el desarrollo urbano-ruaral previsible de su asentamIento. los mecanismos 

de planéación y legislación para su protección deberán sustentarse en los planes de 

desarrollo existentes en el estado al que pertenecen. sin dejar de lado la evidente necesidad 

de instrumentos más directos \' aplicables sobre esta problemática. no solo a nivel de el 

estado de San Luis. sino a nivel nacional. Se presenta a continuación el CódIgo Urbano " 

Ecológico de San Luis. donde se extrajeron los puntos que se encuentran ligados mús 

directamente con el desarrollo del plan de presen'ación, o en los que puede apoyarse el 

plan de desarrollo urbano-rural para la presen'ación de poblados históricos. 

Código Cl'bano)' Ecológico, libro primero, titulo primero: disposiciones generales: 

l. Objelt} eJel Cúdigo: 
c: Ordenar asentamientos humanos. uso y manejo de recursos naturales, 

plcU1eación Urbal1Cl y ecologica 
o Regular zonifIcación dd territorio planos de De(JE: detenninaci6n de 

proyisiones y reservas de suelo. 
,~ Regular licencia estatal de uso de suelo y mwücipal de construcciones. 
o Regular actos ele división del suelo: autorizaciones de subdivisión. fustón, 

fraccionamiento y re - lotiticación de predios y condominios. 
, ... Regular peritos responsable~ de obras, as} como la explotacion de bancos de 

materiales. 
~~ Cuando se afee k el equilibrio t'cologico. involucHmc1o el estado y otras 

entidades. se aplicaran declaratorias contonne a lo chspue5to en el AI1. :' de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico. 
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, Objetivos de la planeadá" y reguladáll del de~alTo/lo urba"o .r 
ordenamiento ecológico: 

Q Adecuada distribución del territorio. de la poblacion y sus actividades. 
(\ Vinculacion annonica entre ciudad y campo. Y descong.estión de graneles tu"bes: 

Estructuración equilibrada del desarrollo regional. 
Q Relación eficiente entre zonas de trabajo y las de vivienda. 
~, ConstrucciólL conservación y mejoramiento de obras d urbanizacion. 

equipamiento y servicios públicos en centros de población. 
(1 Localización de Zonas Arqueológicas Y' hfonumentos Históricos como lo 

seiialan la!; autoridades f~derales. 

3 Alcallces de las disposiciones del cádigo: 
o Inmuebles urbanos y rurales. cualquiera que sea su régimen juridico. 
o Derecho de propiedad sobre imTIuebles: se ejercerim con las limitaciones 

marcada, en el código. y confomle a lo previsto en los planes de declaratorias de DUDE. 
Q Las tierras aptas para la explotacion agricola deberán utilizarse preferentemente 

en dichas actividades. Cambio a proceso de urbanización. según procedimientos que seúalen leyes 
tederales. 

o Construcción en predios nlSticos, incluso en .rouas urbanas ejidaleR fj-agmentadas 
en confonnidad con ley de Reforma Agraria. requeriran licencia rnlUlicipaL y licencia estatal de 
uso de suelo. 

6 De las causas de mi/ida,l publica: 
o Ejecución de planes de DUDE. (De'1lITollo l.'1'bano y Ordenamiento Ecologico.l: 

clunplimiento de declaratorias. 
o Apeltura prolongacion. ampliacion de VI3S públicas. 
e Constitución de reservas ten·itoriales. Y creacion de parques tubanos y zonas de 

conservación ecológica 
("> Programas de dotación de sudas para vivienda. Y la regularizacion de la 

subdiyisión del suelo y de la tenencia de la tierra en asentamientos espontáneos y fraccionamientos 
110 autorizados. 

7 De la participacióll de la cOlllu,zidad COIIIJlllidad orgalli:ada: 
e Participar en la planeación de desarrollo urbrulO y ordenamiento ecologico 

sujetandose a reglas siguientes: 
,. Intervencion en elaboración de planes a través del COPLADE. CDPLADErd y 

Consejo~ de Colaboración ~fw1icipal. 
" Expresión de su opinion respecto de usos a:.;ignados a predios comprendidos en 

manzanas. colonias y distritos. . 
o Denuncia popular de infracciones a disposiciones de legislación de DUOE. y 

solicitud ante autoridad de medidas de seguridad que prevengan dai'los. 

13 De los Ayulltamientos: 
o Elaborar los planes municipales y de centros.de población municipales. 
2- Participar \!ll la elaboracion de planes de centros de poblacion \!strat¿gicas y de 

ordenación - ZDna c\!ntro. 
o Prevenir y controlar la contaminación visual 'de la imagen w·brula. 
o Fomentar la paJ1icipación de la poblacion en la elaboración de plaJles de DUDE: 

impulsar la construcción y mejoramiento de obras de infraestlUcnrra estructura y equipamiento. 
mediante sistema legal de cooperacion. 

363 



Preser\'Qción de Poblados Históricos 

.... ~ Intervenir en la rcgulacion de la tenencia de la tieITa. Y otorg.ar licencICl 

municipal de construccion e inspeccionar la ejecucion de toda edilicacion que se haga en todo su 
teITitorio jurisdiccional. 

C' Aplicar medidas de seguridad y sanciones~ conocer de los recurso:-; de 
reconsider~acióa instIuyendo al efecto los correspondientes procedi.tllit!ntm~. Las i::Ulterio1'6 

consideraciones. han de sen'ir de apoyo y avanzar paralelamente con las medida:.; de la propuesta 
urb,ma que pretenden conseguir entre otras: 

" La integracion de las actividades humana:- a un mejor aproyechamiento eh: 10~ 
ser\'icio3 que ofrece el conjlUlto. 

C' El mejoramiento general de la imagen urbana del sitio (yen consC'cuenCla su 
consen'tlción J. 

o La integración annonica de las edificaciones como totalidad dentro dd conjlUlto 
urbano. 

o Mejoramiento en el nivel de calidad de vida de los habitantes del sitio. 
;:. Prever la demanda de sen'icios y la suficiencia de su capacidad a largo plazo_ 

como medidas preventivas al desarrollo y crecimiento conjuntos. DL'l)E: Desan·ollo L'rbano y 
CJrdenamiento Ecologico. COPLADE: Comisión de Planeación y Desarrollo Ecológico. 
COPLADE),,"f: Comisión de Planeación y DesalTollo Ecológico ll'funicipal. 

" En·adicar las posibles transfot11taciones destructivas de la unidad contextuaL 
como medidas paliativas de protección al patrimonio edificado de la comunidad. 

o La promocion y difu::;ión del patrimonio edificado del sitio y la conecta 
explotacion de su;;; recursos naturales. 

7.5.1. Alternativas de Ap"owchamiento y Rescate. 

Las alternativas para el rescate y conservación de los poblados históricos de 

Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infantes. deben considerarse como un conjunto 

integral de propuestas de conservación para su aprovechamiento directo e inmediato por 

pane de su comunidad y por extensión. para su desarrollo, en beneficio general d~ la 

reglOn v en aras de la difusión de la cultura en su estado. 

Cuando las medidas de conservación integral del medIO fislco están 

provIstas medularmente de los múltiples sistemas que dan \·ida a su conjunto. buscan 

como consecuencia de tales acciones el crecimiento v desarrollo de su totalidad urbana. 

Tales beneficios implican una más compleja organización \' administración de los recursos 

humanos en la configuración de un nuevo rostro para el pueblo~ pero son gratamente 

retribuidos en una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

La conservación de los poblados debe concebirse con una vlslon futura, 

que no se conforme con remediar la problemática presente sin prever los cambios 

inminentes de las estructuras sociales y las necesidades impuesta por el devenir del 

tiempo~ ya que la aparente parálisis en la que están inmersos. los han despro\"isto de las 

herramientas preventivas que cuidasen de la ordenada evolución de los presentes 
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mecanismos transfonnadores del entorno. que puede ser aprovechada v orientada hacia el 

desarrollo en todos los ordenes de su vida social v extenderse controladamente a la 

construcción de su hábitat. 

7.5.2. Propuesta General Urbana. 

Las propuestas de conservación de los poblados. debe conSIderar 

alternativamente el ajuste v sustento en el plan de desarrollo urbano-rural. que 

complemente la, medidas inyectoras de vida que dan sentido a la conservación misma dd 

medio fisico; \' que velen por la salvaguarda de los intereses sociales v politicos de la 

comunidad: asi como por asegurar la permanencia de su patrimonio edificado y la correcta 

explotación de su medio físico natural como base para el controlado crecimiento de su 

entorno artificial. Las propuestas urbanas para los poblados históricos de Cerro de San 

Pedro v Armadillo a nivel urbano. se pueden sintetizar en las siguientes acciones de 

inten'ención sobre su medio urbano-rural. de acuerdo con el diagnóstico y sintesis de la 

problemática arrojada en cada uno de los análisis realizados en los capítulos anteriores: 

a) Acciones propuestas: 

l. Organi=ación adecuada de la distribución de los usos del sI/e/o. asi como el 

establecimiento de SIlS mecanismos de control que se centran en la enumeración de maJ1=anas, 

lotes J' designación de nl/meración oficial para cada l/na de los predios, puesto que actualmente 

carecen de ella, 

Liberación de las \ias \'ehiel/lares y desahogo de la densidad de 

estacIOnamiento en la ,ia publica; por medio de la construcción de áreas a]¡ernatil'us de 

estacionamiento público con ubicación estratégica. 

3. El replanteamiento de la circulación ,'ial de las principales a11eJÍas 

\'ehicl/lares, la reorgani;ación de sus sentidos viales, 

4. La designación de l,oÍas pea/onales que c01?formcn UI1 n1l:.:lo" recorrido )' 

di![jj'JJ!C del COI?iUJ1fO urbano; )' brinden l/na óf'lima apreciación del e.s1)Qcio urbano

arquirccfónico como lugar. 

5. Regeneración de sus Jardines y pla~as e integración de mobiliario urbano 

para fomentar la vida publica y compartir los atriblllOS qfectil'Os del espacio primdo }' asi 

fal'oreeer a la convi,'cncia entre los miembros de la comunidad y sus l"isitanles. Propiciando 

espacios abiertos que pCJmitan el montaje de et1cnfos sociales. populares, culturales, recreativos, 
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festll'OS, ele. que condlccan a incentú'ar el interés por la consernJción de la imagen urbana del 

siNo histórico logrando la correcta difusión del palrimonio edificado. 

6. Regeneración gradllal de Sil siSlema de alumbrado público y el tendIdo de 

dIstribución elt¿ctrica e hidráulica, así como de su red de recolección sanitaria general. Logrando 

en este rubro, integrar el alumbrado público a la imagen urbana (áreas peatonales y pla:asJ 

Creación de unidades de recolección y almacenamiento de aguas pluriales 

(carente en la ~oJ7a), para mantenimiento de parques y jardines. Integrar cuerpos de agua y 

elementos de distribución y extracción ya existentes, a los espacios públicos)' ~ol1as de descanso y 

esparcimiento ,-Varias yfuentesJ. 

8. Conseguir IIn eq.lilibrio y equidad urbana por medIO de lu diSTribución de 

fundones. sen'jejos )' actil'idades que integre en cada lino de 10.S' peJimetfos ya establecidos 

demro de una unidad armónica a partir del replanteamiento y propuesta de los usos de suelo en 

los lotes que cuenten con grandes extensiones de terreno, o aquellas edtficaciones abandonadas o 

en ruina; o bien, propiciando atrCJi.:111·OS que inrilen al re,,"Orr¡do entre los distritos y 

empla:amientos más alejados de (,:ada lino de los conjuntos urbano-rurales (poblados históril"..~os). 

e 011 el fin de prol'ocar intersecciones en las e~feras de las actil'idades humunas )' buscar la 

.. ~ons!rllcción de encuentros y conta .. "!os sociales, que aporlen vida alu (' . ."cena)' de.yemvh';mienlo 

de la "idu cotidiana de los poblados. Pura tales ~fecros se plantean las siguienTes alternativas: 

B) Posible 1ntrodu,,'ción de liSO mixTO o complementario en ed(ficaciones que 

posean espacios l'ados o abandonados, pero slIsceptibles a Ja in/f!gración de a,,"th'¡dades dh'crsas, 

,:omo son: 

Comerrio esppeializado (earentp en la zona): 

Sen"idos BáskO'i: 

- Papplprl3, 
· Caseta telerónlca. 
· Ferrelería y Tlapaleria. 
- Farmacia, 
· COff'POS y Telég:raro!o.. 
· Pugo df" Sen"ieios. 
· Carniceria y Tortlllpria 
- Talleres varlo!o.. 
- Hospedllje y comida. 
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17. Sobre la Imogon urbana on roloc n con 
laG Inmuoblas on dOSUDO, abando odas o 
on estado rulnoBo; 
Acttvldadoa do Intorvonclón po va quo 
ostán encaminadas a la rocu ración 
gradual de 108 Inmuoblos aln roallzar 
uno grán Invorslón oconómlco. 
A) Profllóxls, limpieza y conDolido 16n dol 

ostado actual en 01 quo 80 on uontro 
01 Inmuoblo. "Ruinas o tapias 

B) Designación do un uso, adocu clón y 
complemonto. 
dentro y/o ruora dollnmuobl 

C) Regulación y reglamentación do uso 
con nospocto a plan par al do 
presorvaclón y dot:CIUOIlO del I gar. 

D) Catalogación o Invontarlo. Ela oraciÓn 
do fichas y oxpodlente do ca logaclón. 

E) Rogulaclón de lo proplodad ctltastral. 
F) Poslblo Incorporación do los I,",mueblos 

a un proyecto urbaoorqultecUfnlco do 
prol)orvoclón y dosorrollo del If,gar. 
PARQUE HISTÓRICO CERRO DE AN PEDRO. 

G) Mantonlmlonto o Intograclón o los 
InmuobleD od buon ostoo, o la Imagon 
urbano dol conjunto. 
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1. Enumoraclón de manzanas, lotos, y 
número domiciliario orlclal . 

2. Urbanización y pavlmonraclón dol arroyo 
de acceso vohiculor del poblado. 

3. Creación do 6roas do estacionamiento 
público. 

4. Replantoamlonto dol sentido vial. 
5. Designación de 6roos peatonalos y pkJzas 
6. Saneamiento y regoneraclón urbano do 

plazos, Jordlnos y 6roos vordes. 
7. Intagraclón do moblUorlo urbano on 6roos 

y ospaclos públicos de doscanso. 
8. Creación do ospaclos do dosconso y 

convlvonclo on corazonos de manzana. 
9. Consolidación do los construcciones on 

ostado rulnooo paro la crooclón do un 
ospaclo escult6rico. "Rocorrldos culturaloo" 

10. Creacl6n do un Mu:;oo do sitio. 
11. Creocl6n do una casa do artesanfas. 
12. Creación do una terminal local de 

transporte público. 
13. Sanoam~nto y urbanización do los arroyos 

que subdvldon el ooctor norte dol poblado 
para acondicionarlos como espacios do 
osparclmlento y doscanso: 

lA. 

15. 

16. 

A) Juogos Intantllos y Jordlnos. 
B) Canchas doportlvos do Bosquot ball. 
C) ToatlO 01 aire libro pora aventas cult. 
O) Gradorio Intogrado a la topogratla. 
E) Intograclón de mobiliario urbano como: 

bancos, dopÓ$/lo:; de basura. 0#; como 
o/amonfoa do iluminación. 

&qulpornlonto do loo plazao pública,: 
A) Incorporación do olemontoa do 

mobiliario urbano. 
B) Incorporación do kiosco. 
C) Acondlclonamlonto do lo plazo civlca. 
O) regoneraclón y rocuperacl6n dol dl&of'lo 

original do loo atrloo de loo Igloela$. 
Saneamiento y limpieza do loa arroyos del 
lugar. Adom6s de la creacl6n do nuevo::! 
bordo::l, dlquoe o roprosas qua pormltan 
captar 01 agua nocosarlo para 01 da, un 
mejor mentonlmlento a las órea9 vordos. 
A) Construcción do nuevou dlquo:. y pronos. 
B) Mantenlmlonto y acondicionamiento 

o las yo oxl$tentos. 
C) Construcción do dep6$ltos aubforr6noos 

corrados para ovltar InKllubrldad por 
agua estancada. 

O) Construcción do dopósltos olovcdoc 
e Intogrados a lo topogroffa, adem6a 
do slotema de bomboo. 

Sobro la rod vial y su urbanización: 
A) Empodrado de callos y doflnlclón do 16s 

6roaa peatonalos. 
B) Intograclón de mobiliario urbano aal 

como do elementos do eenaI6t1ca. 
do alumbrado público y sorvlclos. 

C) RogoneraClón y acondicionamiento do 
loe rodas do dletrlbucl6n de enorgla 
ol6ctrlca. 

O) Planeaclón y Construcción do lo red 
local do dronaJo y alcantarillado. 

E) Planoaclón y Conntruccl6n do la red 
local de agua potablo. 
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1. Enumoracl6n do manzanas, lotes, y 
número domiciliario oflclol. 

2. Urbanlzoclón do 108 m6rganas dol !llo 
Armadillo .. 

3. Croaclón da ároo~ do ostaclonamlonto 
público. 

4. Roplontoamlo"to dol GonHdo VIal. 
5. Doslgnación de 6roo9 poatonalou y plazou 
6. Sanoamlonto y rogonoracl6n urbano do 

plazas, Jordlnos V ároaa yardas . 
7. Integración de mobiliario urbano on ároas 

V oapaclos públlcotl do doscan$O. Plazoletas 
en torno a los pozoa y norias exlstentoo. 
Creación de espacios de descanse V 

9. Conaolldaclón de la:; construcclonos on 
estado ruinoso para la lograr la plusvallzocl6n 
dol primor cuadro dol asontamlonto Perimetro 
(A). 

10. Croaclón do un Museo de sitio. En la callO de 
la ontlgua recaudorla. (Inmueblo propuesto) 

11. Creacl6n de una casa do artesanlas y 
oscuola de grabado V ortos gróflcaa a nlvol 
bachillerato técnico. Alternativa educativa. 
Inmueblo Propuosto: Ruinas y patio do lo 
antIguo casa de los Intanto.o caso do la 
prlmora Imprenta. 

12. Croaclón de un muaoo de arte rallgloso V 
solo do conciertos y conforenclas ovontual 
acondIcionado dontro dal templo parroquial 
do Santa Isobol, como alternativo do uso 
complomontarlo quo auslenten IIU propio 
mantenimiento V outoconservacl6n. 

13. Construcción proyecto mirador Armadillo, 
ospaclo oscultórlco Intogrado a lo topograffa 
prodominónte dol asontamiento. 
A) Monumento o loa Hormonos Infonto. 
S) Plaza de UDOS múltiples, explanada para 

ovontQ3 01 airo libro. 
C) Localos de comida róplda y tanda trpica. 
O) Áreas de descanso y do servlclOI. 
E) Intogracl6n de mobiliario urbano como: 

bancas, dopósltos do basura, cal como 
olomontos do ilumInación. 

14. Regonoraclón do plazaa públicos: 
A) Incorporacl6n do clamen tos do 

mobiliario urbano. 
S) Incorporacl6n de kiosce. 
C) Acondicionamlonto do la plazoleta do 

Santa Isabel. r 
O) Rodleoflo de óroaa pootonaloa. l 

15. Sanoomlonto V IImploza do los arroyen dol 
lugar, ollminacl6n do baouroros y rotoro:tacl6n 

16. Construcción do una tormlnal local do 
'roMporto público, con sOMclos y localoa 
comorclaloa. 

17. Proyecto L1enso Charro y plaza do toral: 
A) Plaza para evonto:; al aire libro. 
S) Rogoneraclón y remodolacl6n de las 

Intltalaclonos actualoa. 
C) Ároca de e:;taclonamlonto y oficina:!. 

18. Dlcoflo y construccl6n do calles, ampliación 
do lo red vial exlstento. 

19_ Construccl6n do plaza dol Pante6n nuovo. 
20. Urbanlzacl6n para roplantear un futuro 

creclmlonte do lo mancaha urbana dal 
poblado. Lotltlcacl6n. 

22_ RogenorOCl6n gonoral do la Imógon urbana 
dol a:lontamlento: 
A) Actividades do ro:;tauraclón y mantonlmlento. 
S) Actividades do saneamiento y profll6xlu. 
e) Modldas de ragulaclón poro la conaervacl6n. 
O) ModldalJ de rogulaclón y reglamentOcl6n dol 

croclmlonto urbano. 



Presen'ación de Poblados Históricos 

t) 1 ncol'poración de acti\'idades culturales Y'o recrearil'o - edllcatn'as en 

ed(f¡cacioní!s)' espacios consrnlidos o abic/1os que demanden uso complementario .1"0 

adaptati\'o. Así como la cons"llcción de ed(ficaciones diseíiadas para tales propos¡[os. eSTas 

acrú'idades pl/eden se,. para el caso de Armadillo de los 11¡fame: 

- Taller escuela grabado~' dibujo. Escuela de artes~' oficlos~' bachlllenlto lecnlro. 
- ~Iuseo de sitio. 
- Pinacoteca religiosa. 
- Sala de conciertos. 
- Area de eSl:tOCtáculos provisional (al A.ire libre). 
- Biblioteca. 
- Silla de exposición y venia de arlesanías. 

Pura el caso del poblado de Cerro de San Pedro: 
Taller escuela de orfebrería arlps ~. oficios. ~. bachillrfato tk"niro. 
Museo de Sitio. 
Parque histórico. espacio escultórico - fffuperación ruinas arqull("ctonicas -, 
Area de espt'ctarulos al aire- libre-, 
Sala de exposición y \'enta de artesanías y museo histórico de minería, 
InsUtuto de investigación de zonas aridas de San Luis Potosí, 

Rehabilitación de la \'l"ieuda para uso habilaclonal. 
illlegración de "h'ienda c:ontemponinea en áreas perirerira~, 

D) 1111egración al espacio urbano de obras públicas .l' sen'icios para c/lbrir, o pre\'e¡- las 

sigJlientes necesidades en .. :'lIda lino de los' poblados: '" Desahogo de la concentración de sen'IC1O,V 

en el primer perimelro de cada l/na de las manchas urbanas de los poblados: 
Estacion¡llIlientos públicos. 
Terminal de la ruta de transporte público, 
Equipamiento ~. mobili3rio urbano ( sena)(>tica. comunicaciones y ~ef\'icios) 

E) La implementación de puntos y área> de atracti\'o que estable:can rutas de recorrido ancla, 

parafomenlUr la ,!/lucl1cia de ,'isitomes al .<:"iho. estos puntos de atl'uctil'o pueden ser: 
.\liradores y paradores turísticos en cada poblado. 
"isir:t <1 sitios y Jugares de ¡merés histórico de cada asentamiento. 
Are<ls ajardinadas y pl'1Z3s. jut"~os inf,mtlles y candm!i deporth·It~. Kio.lifO {'II la plaza. 
Elmust"o de sitio y el recorrido general por los inmuebles de interé!-. histórico en pllu2¡)1'. 

7,5,3, Planteamiento de las áreas de inten'cnción dc acuerdo a la 
Valoración de la estructura urbano-arquitectónica de cada poblado. 

De acuerdo a los criterios ele sd~cción \" a los objetiVOs principales del plan 

de conservación dd casa uno de los poblados, debe de establecerse una correcta 

defmición de las principales areas que integran estructura general de su conjunto urbano 

que se han derivado gradualmente de las necesidades mismas de la comullldad. por 

construir. conservar \" transformar su medio fisico. Establecer estas extensiones 

territoriales. nos dará una más clara idea d la evolución de la totalidad urbana \' las 

transtormaciones sufridas en cada una de sus partes. El estudio y análisis de cada poblado 
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I .I,-,~ ~U1l 1<111 ~<)Iu ll'H,I/"'~ <lu I .. ~ nlll1"'Ip(II.,~ 

1"I"lI"uIlI<J~ quo 1/.1~,\,rul1 01 P'''/'O' pOlln,ulru 
d, I Pn',¡'ul" 1l,~lolI," d •• Arrll(ulllh, d 'I,,~ J¡,¡(lnlu 

1'1 IH"I"lu~lu "<I/tI ',\1 , .... "p,"U. HIn /IU .... ":; 'In 
1/l.h~",It,r lI. 1 .... ,.111,1 ... ".HI< ,ul d ... ,"" .. 'Hvn .... 'U1I 
.10 ",ltll,,,~I'l.H' u'IJ""'1 ,,'-" hl'!'I!. ~"It· .... ~I:.IUIl 

1.",,1 !t·n ,1. nlu du 1'.1", .1~t)lIlu""u',lu UItJCUKI~ 

, ,1,1<. 'le '''IIU, .'11 ,"uy 1,IIt,n'l.> '·'>I,<lI<.I,'"U:' do 
• "" • ..., ••• 1< "'JI .• ,',1 "",'nu ulru. <I\JI) .11 (,unll<'"o 
." ,.,,, 'IUII1¡O" ,¡¡,un,k>l",d,,,, y 011 '111 (olnplulu 

(l. /,,11IU. ,1 . <I •. ~<:., 'I"./U/I ,l. 1c,1"".1¡¡<'/1 (I/bu/,n) 

PARAMENTO "A" ESTADO Acn; 
FOTOGRAFíA EN MOSAICO 

PARAMENTO "A" ASPECTO GENERAl 
DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓr, 
(DIBUJO POR DEDUCCiÓN FOTO<;.< ",'. 

PARAMENTO "B" ESTADO A< ." 
FOTOGRAFíA EN MOSA!.· 

PARAMENTO "B" ASPECTO GENERAL 
DE LA PROPUESTA DE INTERVENCiÓN. 
(DIBUJO POR DEDUCCiÓN FOTOC:;¡V·,! 

I>/U(lO y G<'J/cu/o <Jo /u l,..,u"-' Llcsl,c,.roclo ¡:JOI al uu/o/. o palllr do Infortnuc/ón ob/on/<.:1a do/ /Inonjo dO eOlopo. eta/os apor/odOS por los nobllonlOs dellugor y rororUIlO/OS C'lal plono da Son/o Isabel dal ArfTlodll,o; lovon/odO por 
0o" .¡usLis E. A{1/IJlro en HI ano do "B8." (ArC/,No IlIs/ó/leo dol Codo do S L. R) COIOJodos oon lo In(orrnoc/ón y dOlOS ob/onldos de 10 oar/agroflo y (alegrorio oóroa dol INEGI y C%slro 
0<1/ Ls/n<JO du Son L<-lls P%si Fa/agrafia: INCG/. Ese .,;4500. 21.010. YÓ l.ineCJ U2. AIITICK1Jf1o de /Os I"tonto. Gob. 001 Edo. S. L. P. (F 14 A 85) N 7 ISO A .,80 EXP. 4.41237. FMC: 3.34 E. {CCNS4} 
PR S 1.. P. AR. UN. 002 WP.OUÓ pos/llon 22N.,4.74 .,OOW39.14 ALTURA. 0770FT lK.360. 
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PROPU •• TA DE RECUPERACBÓ~ ~M 
LA IMAGEN URIIANA DEL 1F!»~!l.&.(¡¡¡..w 

~1FIt1Vl~1E». LLC» 
IE»E LC»& 

rJ 1ft!) EF&.~L.ílLl 

PARAMENTO "&.'" 
DEBCRIPCIÓINl. 
UbleoClón: 
• MOllnll'O F. ~obco lo C~Jllu Dul 50llluu.lo 
Orientación: 
• 5uo hla 
Núl"l'tero de Predio. comprendidos V uso: 
• 3 Plodlo5. dO los cuulos leno 051ó 
dosUnodo al usO ¡Jubileo oducullvo 
(Jo"l'n do nlrlos) on 01 o~lforno ooslo 
<Jul pa.e.lfnunlo. 

Eatado actual de Conservación: 
• Callflcado CO/110 Roguk.. El uspecto 

gunolol do 05tO conJunlo do laehulJas 
muostlo pocos IndIcIos do ulh.I!ocI6/l. 
salvo Olgl"'OS co/nblos suporfl(';lolos 
por Intulllpo/lsfTlo y la og.ugc".;:lón do 
"101011010s Incompohblos 01 :.1~lu'no 

conslrucllvo Ol,,,lnol. ostos dobldo a 
lopOroclonos o o modlUc(lelono~ do 
tipo funcional qua hun slúo OPO,,,'klS 
haCIa ul Inlu,iOI do SU~ loclnlo:. 
En 01 PIO{I!O dol oxllunlO Orlunl .. ú ... 1 
mlsrno pala monto podun10S clP/uclul 
un co"',blo do loxluro un lo fClC'lloda 
pOI 0010goc16n supollic.lol do pruu.'s 
5upu'puu~los do InolO.lul pulr"" 

PARAMENTO ~[Bl" 
DESCRIPCI<!t¡,¡¡, 
Ubleoclón: 
• Manzana E, !.oblo la c.ollo 001 5anluull0 
OI1.ntacJ6n: . 
• NOI Oo~to. 
Nüm.ro d. Predios campr.ncUdos y uso: 
• 4 plodlas do 10$ cuales ~mo e!. de u!.o 
comefclol (lIondo do abemoles) UblCCldo 
en 01 extremo 00510 dol pcuofTlCnlO 

Estado actual d. eon..rvaclón: 
• Coh!lcodo como malo Puo~lo qllO OUI' 

cuando no prvsQnlo ~Q¡iolo$ ~ovOlas 

de dOI,,,loro so aproclon allOfclcionos on 
lo propolción 0/191nCl1 do lo~ vanos. on 
la substitución OlbUlailo do gClIgolus V 
elementos de concelo/lo como 1010S. 
pUOrt05 V ventanos, OSI como moloflalos 
agiogodos on lachodas qua rompen 
con la unidad oxploslva do lo IInoUOn 

ACTIVIDADES MINIIMIiLi:,.¡rt 
DE INTERVENCi@[,.!]. 

PARAMENTO: 
N- ACTIVIDADES: A B 

" limploza '1 ollmlnaclón do malo"al 
0,g6nlco. basura '1 maloro . [ 1 1 [ 

" L1mploza y eliminacIón do o¡comblos [ 1 l·l 

" El,mlnaclón do mol."lolos '1olomonlo. 
agn.godo. o lupo,puO¡loI 1 J í.J ., libo/ación dO vonollapiodOs 1.1 IOl 

" ConSOlidación do Mural :'1 n ., ConsolidacIón dO P/ottlo~ ~.l l 1 ., Inlog/ocl6n do Cublo/lal rl II 
7) Impo'moabUlzoclón dO CubIertos l 1 rl 

" Inlegroclón do oplanodol lol '-l 

" Roposlclón yfo mtGgraclón do lombas ~.1 r_¡ 
10) ROposlclón y/o Inlog'oc.ón do coml,os :Ol lOl 
(1) ReposicIón '1fa mlegloclón do guoldo 

• polvo, '1lodaP'ÓI 1 1 Ll 
12) Integración do Plntula on geno/al lol 101 
1J) Consolldaclón '110 roposlClÓn do 

elemonloli do madero como puurlOs, 
V¡gOI. ,."COOl '1 concolO$ 1.1 IOl 

14) Inlogrocl6n '110 ,oposICión do g6,golol 
bojonlos ph.Malol lol ~. J 

IS) Ocullo/lnllOloclono. on g0l10,01 L:J r:l 
16) Intogroclón do un¡dodo. oxto,lorol do 

iluminación 1 1 1 1 
11) Inlog'ocl6n '110 consolIdación de la. 

olomenlol oxt0010'01 do lordlnor¡a [ .1 [ 1 

. " ., 
\. 

" 

, " 
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Plono V CÓlculO Cle la Esoo/o: Elabo,-aCJo por 01 au/or, a P'Ortlr dn Información OOfonicJo dnl trabajo do OCJlTlpo. ClotO!l aportados por los hot:.>ftClrlfOS dellurJ0'- V rofcronclclIJ dol plono do s<:;nfo 1:'0001 dOI Arrnod/!/o; lovantOdO por 
Don JU!lLI-': E. Agu/r,-o on 01 año do '188'1. (ArctllvO Histórico dol EdO do S 1. R). CofojOdos con lo InfOrmación V dolos 00'onk10s do lo earlagraflo y teleg,-oflo oóreo eJOI INEGI y COfCl:1f,-O 
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::c>==a::;~;l:;}>~:1):., :0 
UbIcacIón: 
.. : .. 'onzo ... o O • ..01::1''0 la CO~"', ~c" Sontuor.o 
OrIentación: 
"'or~:;'e 
NOmero da Predios comprendidos Y uso: 
- l ".2ct.o~. O::-l 'o .. c,-o'::-:. .Jno :> .. ta 
d-·,,"nOdO al cu~lo r'"1'li'lfO":O ~gl~,¡O 

(TomplO dr' '>onluoroO an OuodOIUDO) 
uo¡eodO aL e n."o dOr poramOf'to 

Estado actual de ConservacIÓn: 
• CO:I1'COclO oomo 8 ... ~no [1 O .. pOCto 

'1",,.,oro d-" ~-;.k. con, ...... 'o dO tcchOda~ . 
pre ,0 ... +0 .... ro rnoq~n r.O ...... :::l'1vnco ontq 
~I .-rO'COd') pr.--,domin;o O.., '0 :;upo·.I"C") 
mural -:'obl" 'o p¡c .. rnc o d" VOl"o:; Ur-O 
d.., 'o~ 'oc'Q", ::/uo InHuyon ~Obr'" 

'u o-,todo d') con'." ,<;..c"6... y, 10 
;:r"-:;-::J"":: <;: :l" t,- ..... o·o..... :j'~'::)r"",ra 

-rO.-1 -.,.. " ... 10:. <:;"' ... ·,.0-1-, '"'O 

00-.10-'--;) J-~'.' ,_"J """,.~-r. 0-'0' r:l'" > 

""'r·:!"'on ','0; o. ,ono= ~¡;;..oeo; o ;;0'-' 

r-un ~.dO o.~ "aoo~...,n , . .1, propare.on '. 
-1 rT'cl ~r:o -:>';'31nOI ". ''1 '0:; prodio: 
<':D""''1\..O, -:' ""'0:0' (,/ .. .- "<ju,; 

[j:)w~:;,..;~:=a~-::"'J"'~ :"::'.J~ 

lI:DG!i.Z\G::}'.lJ :->2; J,:D s:..c: S 

Ubicación: 
- '.~O"ZO"'c (' :.ob,:: 'O' 00,::0 dQ 'o 

CO"'1::::toc.6n 

Orientación: 
• S .... r "":;'~ 
Númaro da Predios comprendidos V uso: 
'.4 ?''''d'o:; ~o vt\f'af"ldo~ 
Estado actual de Conservacl6n: 
• Co.,tccodo como 3uanO'. ~\, .. :l::;to qua no ~'; 
pt~Nnton .ndlc!o:; !:OVOfO', do c¡terac=6n '"11 

dcl-::,oro :::n qorofol ~:".) Pl.oCdo deCir Que 
mc ... tiGno ~u :nt:::tgndod Intacta. salvo :-) 
dosgosto natural d1 IOJ moto,lolo~ QUo 
oor el nlemponSITIO '1 ,o tolto de un 
od')cuodo fT"ontonilTw·"'.to 
~C ..... ,dad "PO:óqlco d~ 0'::: .. '0"0':;. ~u~ 

?¡OPO'c'C ... ~c.l rroIO'r~o~"J"~ ~o¡o r~Qu_o'.:n 

...to'venc:ol"'·,'," rn:,ncro: 

PAW:.Ir:o: 
1) ~ ... ~ozo y -:.'r'I'" nac"ón do mal·.',,,~ 

O'9Ó"reo oo;urc y ma'o= 

e e 
2) Umplom y Ollmlf\OCIÓll do :>~Oml)rtr. 
3) E'Jmlnoe.6n do fT\ClIOflO:o, y olomqntO¡ 

a'J""Jado~ O ~UPQl'PlJO~O~ 
4) ~o.;:roe,6n do 'IOno: tapado: 
~) Co~"dacJón O" ~o!U'~_ 

'>¡ CO'"'="doc-on 00 p'ol"c~ 
Ó) ""1:>gr1Je~6n 0<'1 C",bJ()fIa,. 
7) \mPO<mQOb"¡lzocl(~" dO CUbJOrtol r-
(1) Inl¡¡g/aclón do aplanodo$ le~ 

9) l/oposlcl6n y/o !/'Ih:lQl'Oc!6n do JombO$. ~ 
¡O) l/:>pO$lclón ylo ;nlogroel6n dQ eomllO:. J: 
11) lbpo;¡ci6n '110 ;nlogroción 00 'JUlJldo-

. po.'vol. y 10001"6$ ~ 

12) '''''<'>grcc'O''' O,., I>,",,,,,"ro 11" g""""'\ -'. ~ JI: 
13) Co,... •• o.:ldaClÓn y/o lopo:r.cl6n 00 

OlomOnt03 do madoro como puerta:. 
ylgO$, sorCl"ICIs '1 concolo$. -. . -.. •.. 'e-: 

14) Intogroclón y/o ropoSlCIÓn do g6rgolot 
bo:;-on!os pl\MaLo» _ .. _ 

!5) OCu:~r .n..'"!o!ge!tJnQs on gcn::rcL 
16) :nlogroc:6n do un,oaaos orlorlatOS do 

¡lum;noClOn ,= 
11) lnlogroc.6n y/o con~~dac~6n do lo~ 

olcmonto; OKtorlOroS 00 ¡ord~"ono 

= 



\ 

.. c~,~ 
f1~O: ~o" ton :1')10 ol'luno:: d~ o::; prll"\clpol')":¡ 
'~'JrJT ... nt'), q ... -, 'nl'gran :,;11 PI m?r ::.,¡·'¡m,,"O 

·in' P?b'ado ~~lsI6rICO de Armod.[I<, dl" le-; In'ortn 

~;:¡ r .. 0;;'- .,'.:t.J r:¡.:HO .u "'cu¡)~rOcló,,, '-'0 o. un 
.nO.cad')r 'i,~' <:I~'OOO "-"°'01 d-; con~(''Vo<:,.·on 

:¡, !t .• 0;] 'rr.ol'lGn Jrco"'\o '::01 'ugor P .... ,...... ,_,<.,~~""r 

10"'n.:;-")"" drr·.o ,~') ':~I" ::l~n"'lo",:o"'o <:1:'1-,"'0_ 

, .. ,I,<:",::C.'='I"'-. Jn muy buono:; cand,c,one~ dc 
C')r1.>r~'l';.:O'" O., C~n'\O ':lITe: qL..e u' 001"1"0.'.0 

.', "".-'CL.' nl'o" ClDondor'=ldo~ Y ,n un ,:cmp;.,,<", 
·'~ .. 'Ci ' ... ,~c o 

" '\ 

P,A5?AV;EjV::O "=" --
FOTOGR!c\:=ío". \. 

P,A7e,A;V;E:-c':O oC 

D'E ~A ~~;;;tO:~:""':E~~·.·\ 
{D;3u":O ?O:? ::o = 

?A~A~VJ:Ej\jjO u:;=,. i:'\S ;"":-=C--::; ... =::: ~ 

DE LA P;,<O .";.lES··'" :::; -
(O::S:';-'-:O ?O~~ ::> =:::~. ::::.':: \, 

PIOno y Oálcu/o do la E:;caIO: Elaboroao por 01 autor. CJ partir dQ InfOrmoción obtan/clo e/DI troca/o ciD campo, dato!> ar.x;>rtoCJos por los flqb/ranros dOI lugar y rofcrQnC/OS dol Plano ele Santa Jsabol d81 ArrnoC/fllo: lovantoClo por 
Don Jesus E. Agulrro on 0/0(\0 dO 788 '1. (ArchIVo Histórico eJOI Edo do S L. RJ. Co/ojaeJOs con lo ,nfOrmocl6n yeJO/OS obten/eJOD ao /0 corfogrofio V fotografío oóroa eJer INt!GI y COIOStra 
001 Estado do Son LuIs Polosi For09rafla: INEGI. Ese. 7:4500. 2'1. Dic. 96 Lince 02, Armadillo do los Infan/o. Gob. 001 t!Clo, S.1.. P. [F 74 A 8S) N 7 ISO A '180 t!xP. 4.4/237. FMq: 3 .• '14 E, (CCNS4) 
PRo S. L P. AR. I./N. 002 WP. OD6 pos/tlon 22N'14.74 "'OOllV.39.14 ALTURA: D770FT TI<.360. 
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LA Gr.m~:l~ :.:::.r ,<?I~ ~;:Jl. :y..;;..~:u.;::~J 

~J8.=~:W J :Jo-:'..G::> 
::ID~ :J...G::>Q 

~~~~::=.x"'.?~ c::l~~ 

~==~~:;J.J:P'~::.b:.-s3 

Ubicación: 
• ...... ~or"IJ:ono 'L' ::;Obr:-. :0 co.:.., do o 

coll'O do lo P<'1ndlonl."l 
Orlontacl6n: 
"Noro .. t;'"> 
Número do Predios comprendldoa V uso: 
• :2 P'odiO"!; d,,..."";tlnodo~ ca ..... 0 ~obJtac)o"ol 
Estado actual de Consorvacl6n: 
• Collf;codo corno R-.ou!or. ,,¡ o,pocto 

""--:1"0;01 dn "'""~O co,.,: .. nfo d .... , !ocl">o'::o=
p''''s,",nfo uno IrTlog'On homoo"noa o 
P"=-Ol do :0 va,:odOd do 011o.,'0=- q'..l~ .0 
do Gntro la::: ¡:IIOpo.clono. do ~v~ \,lona .. 
1",""u(lodo do 10 pron ... ,..c,odo dO o 
pnnd,.-,nlo notural d<",1 lorrnno 
"oy quo ..... '~nc:o ... o' qt..."l .,:) ~r.-;,""~"'·::I1"' 
variO', vanos IcplOdo.: y Of,.-;:,. q .... ,.., ..,0, .... 

.0.<::0 al:>' ,-to. con ;1 '.n d...., ".., ... + O' " 

Ilum,,'or ",clnlo,"" "u"vo~ o qu'-, 1'0"0 '"",,:;;? 
01;.01"',,1 e o,...o~o~ I :.\.Jbd.·~.'::: :;;0. -j7-'::-' 
nl.,..,I-,.,O' 
!;" 'O '1.:" ..... '01 """'on"r"'- .. n -;o'o~o ':l

ean$. "voe,o"" oc·,ptob¡-, qun ~O~O/"rl- ... to 
.-qt....' ,..... .......Ltrt~n,..... :""'''l 'f "l.'"1"_' ,1, 
r,," pO'''lCIOn::l. """,;}""O,(· ~ 

::;»&~::'1~:'"'S":J"'~ c.:Ú"''''O 

~C3aC::;:lJ:.Y~:.!:>~n 
Ubicación: 

• Manzano 
Orientación: 

:¡obr~ ,'o caHo H doj')CI 

• Sur Oo:;to 
Número do Predios comprendidos V uso: 
• J prOdlos d~:¡;f,nado::o o uso hOb:toClona1. 
Estado actual de Conservación: 
• Conflcado corno R:"lgular. A pc-sor do lO 

pr:J-;:;lr'c o de vano.:; 1,10<'\0::0 top ,odo'~. 
e::otos fachados IT'Or"ltl-::non un 70"', do 
lo:; cuoldodas originales, do :u ,;.lltomo 
constructivo. da ~us OplOnado:; y :m 
uno dO su ... prcd,o:¡;, do su pinturo. 
Lo.!: Inlorvcnc~eno~ qua r~qu":;lTO :nJ::t 
paramonto ¡e concroton a lo hvcracJon 
do :;~:; 1,10'-'0-: y o un odoc1..odo 
ma"tonlm~o"to de :;u pl"tura odomen 
dc '0 nt:::q,oc en do a!gu'-'o¡ de') a:: 
bolanto:; y qórr-¡ola=- mo¡ d~t-;;rlorodo': 
o 'o",onto:; 

~CVC~DtrJ~~:"1U ::.-::1:-:::;:;:ji.-.\ ... 3 
[c)[s ~CZ~j]":"i:lf'J::::::c~:J1l::8 

') \..mp'cKI y <)r:'ml11QC>QtI 00 "'(JtQ"C:: • , 
orgónJCO, ba~uro y matolo 

== " W""O"OlO y oP.mlnaClón do C"""...comb~ C; 

" e'.mll"'Ocoon do moIQl"lC~~ y ';-Iomo""o~ 
og.;)godo~ o ~ul:lorpuo~fo~. 

~ 
~~ 

') l._tlol'Clc,Ón dO \lQnC» top(o:dO~ :..-
5) Con"-o~ldoclón do Mtuo: * -~ 

" Con:O~ldoe:,ón do p.ol,:~ ~ 
" !nloqractón da Cublor1as. -. 
" !mpelmCQb:;:zocÓl'l do Cut:llorta~ =< ., lnfoqrcclón do colana das .- .-¡: ~.=, 
9) ROpmfCU)n Y/o :nfog,c.c!6n do ¡amtla; '.: :J: 
10) i!opo$lclón y/o InloglOCIÓl"l dO COmlzo$ :-.j J: 
11) Ropo:lclÓn ylo ,nlogroc:6n da gucro::r,,· 

. polvo5 V rodoptÓS. 
12) Inlegroclón do Plnruro on gonoral • 
1:)) Con:.o;tdoCfón vIO 'OPO~lción dI> 

'i: :E 
oIomOflIl>; dI> madara como pUOrt01. 
viga~. SCfCI"lal y concol~,._ 

14) Intogrocl6n ylO ropo:iClón do 06'1:10'0; 
:.: ,-.:: 

ba:tJfttm p~UVIO!OS .. :.:; ;!; 15) Ocu!~r In~to!octonos on gOfloral.. ::J 
16) In:ogroclÓn do UI'~dodOS OJrtonOf~ do 

ilumlnoclón_. =' Cj 
11) :nlog<'OdÓtl ylo con~~40c!6n do len 

olomonten oxtorloro~ do lorolno.ro O O 



Preservación de Poblados Histórico. 

7.5A. Areas y l\Iedidas de Inten'ención urbano-arquitectónica. 

El perímetro que comprende el área de intervención principal de cada uno 

de los asentamientos. esta inscrito en el primer orden de los va mencionados. con relación 

al cumplimiento de ciertas relaciones del estado de conservación de los Inmuebles que 

quedan dentro de él y a las consideraciones entorno a su potencial de apnwechamlento: 

conselyación y rescate. así como de la participación que tienen dentro del conjunto urbano 

como representantes de su imagen características e identificativa. Las otras dos are as 

clasitlcados. segun el citado orden. ameritarán grados de intervención acordes tanto él su 

potencial como a las posibilidades de integración con el contexto. así como a la del1nición 

de su lenguaje arquitectónico. Las propuestas generales para la conservacion e integración 

de los inmuebles inscritos de los perímetros: consistirá en las sigulentes medidas 

interventivas: 

Para el primel' cuadro de cada asentamiento: 

Restauración y Consol1dación de su imagen. reglamentación para su conservación. 

Pal'a el segundo radio de intern>nción: 

Reintegración v Profilaxis de arquitectura existente \" reglamentación 

Para el área de inten'ención circundante de las dos anteriores: 

Integración de :--;ueva Arquitectura v reglamentación. 

J/l!didas dI! Inten'l!nción para I!f priml!r cuadro: 
Los inmuebles jI/seriJos dentro de es/e perimNro estarán sujetos (J lIlla reintegración a la tipología urhana y 
arr¡lII/ecfOmUJ dell/ro de Sil perime/ro por n/edlo de: 

- Illccrrporacion rJe algun0s elementos arquitectónicos tipOlO~lC')~ existentes. 

- Prop0fcion y ajuste de los comp0nentes de la tachada (Tipos). 

- In~·('r¡.h.1racil)n por Cl1101" en ct...lntraste 0 por integraci0Jl (variantes). 

- Relacioll funcil1nalo por medí\.. ... de los m.;os y caracter de los espacios neXl). Entre los inte!!rnntes 

de un penmetr\l C\.)Il l ... tro. 
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Presermción de Poblados Históricos 

.Hedidas de lnterl'ención en el área intermedia o segundo perimetro: 
Los ¡mm/eh/es inscritos delllro de este perímetro. buscaran Jo imegraciólI armol1ica de su función. liSO. 
expresión y carácter: a los patrones preesrahlecido.s por el propio e11l0rl10 el1 que hall de COllJlruirse. Lo.\ 
Iineamiemos a seguir, estarán guiados por una reglamentación previa que 110 contravenga los imereses d(>! 
car!illmo en el/aJJlo a imagen urbana. Apegándose a los parametros de desarrollo. estableCiendo tilla 
adecuada relación visual y funcional entre lo ya constnJido y la flUel-'O arquitectura. La propuesta de 
conserl'ación del si/io histórico de Armadillo de los ¡'lfante. se centra en el peTimetra designado eOIl la lelra 
A. por ser esta area la que aún conserva las características /ipológicas y constnlclil"as onginoleJ yo menos 
alteradas, a demás de ser la parte más antigua según la deducción histórica rea/i:;ada el1 basa a la 
docllmemación existe111e y a la lm'esligaciólJ de campo reali:;ada en la :ono. Siendo por consiguiente esta 
:'0110, perímetro o área la que desarrollaremos en la parte siguiente. 

Medidas de lnten'ención en elprimer cuadro de cada asentamiento: 
A los inmuebles inscritos dentro de este perimetro. se les asignará según lo ameriten lino lIIi1i:ación 
comp/ellJC'JIlaria: d{fere11/e o anólogo a la original. apegado siempre a Jos métodos de /a restauración. 
Se e/immaran todas las superposiciones y G/Jodidos que no represeJ1len ninglÍn interé.\' para la historia del 
inlllueble o paTa el colJle."J.'/o urballo, y que al contrario peljudiquen su imagen. segúll las Ílll'esligacione.r y 
lectllra tipológica del sitio en general. 

Criterios Genet'ales de Intervención al Contexto 
urbano-arquitectónico de los poblados históricos: 

Las acciones de este apanado, van dirigidas a mantener la unidad e imagen 

urbana del Sitio Histórico ¡l'éase: Lámil10s de propuestas de recuperanon de la ;magel1 urbanol. por 

medio de la conservación \' mantenimiento de sus elementos arquitectónicos. así como el 

rescate ele los edificios de carácter patrimonial con el fin ele sah'aguardar los valores 

hlstóncos del mismo en beneficio de sus habitantes v por consiguiente del conJunto. las 

accioneS serán las siguientes: 

Por cada perúnetro de inte"\'ención: 

- De estnlctura, 

- De instalaciones. 

- De azoteas y platones. 

- De muros. 

- De pisos. 

- De acabados y elementos arquitectonicos 
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Presl?rl'Ución de Poblados Históricos 

2(' Impermeabilizaciones: 

- D~ azoteas. 

- De elementos expuestos. 

3" Reposicionl'S: 

- De faltantes en acabados y elementos arquitectónicos. 

- De piezas y juntas de mampostena. 

4° Pinturas, Protecciones: 

- En madera de puertas y ventanas. 

- En pisos y canteria. 

5') Fumigaciones Generales en maderas. 

En el inmuebl. contniual: 

1 e Respeto de los paramentos 

2' Eliminacion o retiro de sobreposición de capas de pintura. 

3'"' Limpieza en cantería. 

~' Retiro de aplanados en mal estado. 

SC' Consolidación ele mili'OS. 

6° Consolidaciol1 de pretiles. 

-~ Consolidacion de Jambas en \'ano~. 

8" Consolidscion de puertas de madera. 

sr:' Reposicion de aplanados. 

1 (f hnegracion de aplanados. 

11" Integracion de faltantes de elementos tipologi~os o en su caso o restitucion. 

1 :- bltegración de conlisas f¿¡ltantes. 

13' hltegración de pintura. 

l·:f bnegración de gárgolas (Bajantes de agua) 

15° Reglamentación en atlWlCios. 

16' Reglamentaciün en alturas. 

10' Respeto dd partido arquitectonico (Zaguán y patio I 

18" l\lantenuniento regular en viviendas_ fachadas_ calles e il1fiaestnJctura estnlctura. 
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PRCPU~SVA lOa ~C.lJ~t!l:<lA~~Ó¡J ;;:):) 
LA DMAGl2N U::t:3.A~ lt::2':' :?e::!'UZt> 

C:ERRn 
D~ ~&?J P::¿g::gH~ 

RSaT~U;nACI6>l PO.7l (Q:<l.OOOA~~~:"IJ 
~ovooRAJ¡:rac.A. :?'AC~:lA:eAC;:::>':::::!.A. 
Ir.:.lAOm~ ;\3- 'J 
IDIDaCC!!..~caó~= 

Uble>oe>lón: 
• Mon ... o.-.o . ~ .. 00 01 barrio <::lo san M'QU'" 
Criterio de tntervonclón: 
• en 'o ',,"6go.-. ~o plon'"o 10 con'.o.,,<::Ioc 6n 
.,..,no,ol <::lo' ,n""unDlo. 01 'l",~lT"to hompo Q"" .0 
O,oPO"'" lo urbon,,«:.e,6n <::l',' ,ncla. "" u' QUo 
.0 'OCOllzo 
lo O<::loouoc.Ón d,,;o Q"P'<J~'O o.qu,'nc'On,Co 
<"1", 'C1~ <::11"", .. ,1'<,., "cj".coc ono' qw. ,.,po··.o.m 
.... '''' <"'7 ...... "'a. ,,;'6 Q." ..... ."do '" 10 un,I'OClC'Ón 
d" hpo'O<Jla d ...... ot" .. o,..,> eon~l.ucIIVO~ d" 
1I0no'. y d,>corado d.' p'ntu.o .'><1""0' <.n "'-. 
OPlonodo," 
ALIando purt<::ln op.nclcu " •. 0 p'oouo;..lo <::In un 
D'OVQC'o <::1_. """0<::10' 'u" .1100 ru",OO o .C ~, " .. o 
d'" lo," "".-.,,<::1, .... o;..oorno .,1 oc",.. .... o p"o.ono, 
c¡uu co ... auc,", "'0"'0 .. .", 'Y'lCl' 

RElST.AU~-ACIlÓ~ POR oCt..O~:::JÓ:-;J ! 
IFOVi1;tlCiW1ÁPJCA.. t-'AC:XI.A~:):03 l..J,:), I 
at'~':l&\a:!:l¡;-J :::J~ ::l: 
D~C~;='':i;::::';:;::~ 
UbicaCión: 
• .... .,. .... 0 .. 0 <:O ••• " .... '" C ;"., P'o.ro p""",'p..-.' o 

~<l'''¡,'n ",,,,6,">: En ,,' bo"'O <::lo ~¡on ¡>"d'C 
CriteriO de I""t./V.raclón: 
• e... '0 '''"'<><1on .0 .."onluo lo ,,'cupn,oc-:.n 

'1')"'.'<" d'" 'n .... U<'o'., "'<"100'ondO ..... '><:1.<:10'. 
<::lo "~co ... s"ucc,on V Olbon''''''o <nOVO' ,.. ... 
qu" ", 'n",unO", <>o.',c'> ".., un ao", d.., .u'. 
CYO" ,,10', d., '0'.0". ,. .. tt-"p".o to qun ." 00'-" 
"0 p.opon ... o. ,,1 oco ... dlclcno ..... n".o PO<CI 
",o,-,o,,,o •• y"OIO' dn '--',.0 <:olT"tO ",,,,,~"'dO,, 

CO .... CI y" ,'~loO .. ' ... 'rn',',."o eo ...... "c)O, o d" 
.n'",e"c, 
!? ...... tau.cn' oofoto<oc ., 0"'".0 "'001'00::,0" 

NOTA 

:., ero,,,.,., do '"'"." .. ,,o.On PO'O ",oup,,'o' ~u 
,m0<"'70n O"nl"'OI ",16 "'o .odo po'c'o, ...... o ... ·, 
.>n lo ",cup'"oc'On d" ,y '"';P'><:'o o,I--J,no' 
vo qua ¡::.O«. ,,110 .n oy"ntc <::on ,.,..él70"'O~ 

lolafl'ót'cc' <::1<,' ,n,.... ... , ,b'n y :;.U 0::0..,10,,10 

:~TI"IID.'-~n.:a1S rADN~-~~ 
~t'~"ii'"ISLQ.Vtst"-lCDÓOO ~~Q:;:;O\!JJCl07t-\O 
I?J':::.ClA 11..03 JXl::::lJ::J:::n .. ~CI <:l:lJl:1 
APA:;':l:";-:-:lw =;;\J ::::~::t:\ :::'1~:=l:'1:-'::; 

ACTIVI;¡;)A¡:':;¡O: 
,) L'mp,IOZO 'f ei'm'f>OeÓ" dO trlct0l10! 

Of')ÓM¡eO, 1:)0::'...-0 y rno'''w 
2) t mp,;oUl ~ .. .''''' "OC'c<> do ~ccrnb'CH 
J) E,.rr:nac.Ón d~ ""m,~~c',-,~ t "lemonlc~ 

O.,, "JOdO~ O :'--'P"rou,,~:c~ 
4) ;',D<'roc,ón d) VOl"O' 'Qp odc~ 
5) CO"'~Olldoc'ónd',:o.·",-o. 

6) Con:<aildoc,on d', pnt,,: .~ 
6) ~,.,Ic<JIOCJÓn d:l Cul:)'ortQ:~ 
1} Im¡)ormoop,:.zoc.on d) C"D-..:rto~ 
O) '''':><o'oclón d':> ClI)IC"l(:ldo~ 
9) It.;>PO~lc,Ón ylo ,,,loq'QC',ón do ,omb~. 
'O) ~'lPO,·.r'C1Ó" YIO ,ntoqtOc.On da CO''''10$ 
'1) ~~PO':,c'ÓI" y.o ,,,'o.,.oCIOn do r¡\Jo'dO· 

• po.'vo~ V 'odapl(;~ 
'2) In~cg'oc'ón do ,""n!uro ,n r¡on'lrol 
.J) Cor-so':dOClÓl" ~/O 'opo-..clón do 

c"""''''''o. do mode'o ~omo pumtos. 
v~90~. ~,'croos Y CO"COIO,,- . 

14) ''''C<;;I'oclón ''O ·,>pO.;tc~ón d!) 'JórgO.io~ 
bo,o.-,Ic-: pfuv,c~ 

15) Oc"'~OI n~'QIOCiO"O: '''''' goncrol 
16) ·..,lograc.on do ",",.dodo: <l,rtorto,O$ do 

l:um'l'IOc<ón 
17) 1n1oo'oclón VIO CO~..cI.doc,Ón do ~o~ 

c;l1)fn()o!01 O><lO'-:0IC1 do ;On:l:nor,o. 
10) A~lnOOClÓn dO :O~ o:turol on VCIn~ 
19) InlagraolÓn do MObl"O"O "rbano 
20) Con::-olldaCIÓl'l V O¡~IO do lOS ollulO' on 

plOlllos 

21¡AcondlCloroQmlOnl0 Ylo .nlOQrocl6n do 
un "UOIIO U$O complomontorio dontro 
dol partido orqUlloet6n,co onQinaL 
dollnmuol')lo 

22) 'ncorporo<;Jón dorlnrtivo do un nuovo 
tr..c dor>tro dol ,,,'''u obro 

~.. .: 
~= :6--= i~ 

:.: .. 

e 



PL.ANO DE 

"-IOTA 
';- ~ .. OVO o_p elo -:1-, lo. '::::0'" true:: ol"-~ q,-~' .~ 
olo.,t~a mod,onta ,o.:; ,mOIil< I"Ci; ~lo"'ado: y ~ 
,,·.Iaur'ldo·~. no 'c,rfTIO PO,·o • ... tC'1to: d-. o'l"Ju .... 
or?ync1o Q.P·lc,t LO C:--- r::::;'1"":'''O'''<;:: ón '--':001"0 
oj" ~on(,omIO,.,to o do IntarV<lI"Clan :)0" ~an .610 
u~ Q¡~,.,..,pfO d~ :":J. r~.· .. ;todo~ Q'_') OlJ '00'" n' 
0<.)10,""1,.:10" O par!:, do lO al J • .>"Voc:Ón. dc: el 

arquotDctura ::10 'o 1 oob;odo. h,~'<;o"CO·. dC' '0 
zoro ...... "'0'0 d'J' :;0'-' ~.J._ ::'oto., .,' d J; fTlPc.c·'J 
.y<..lr puado 1I ... ,r¡or o t~n-.r :0 ':)sJOl..<roc:'ó ..... 
:0. ca,.,. "voc··ó ... y mOl";lol"''''' .nt.:. d,;) 'o. blo .... ':'''; 
,-,mu,;'O:;s -:1' :) .'0" O~o-"l'O ........... t"'.fO~ <:Ibr., 'O 

Imoq .... n q<lnoral dol COf'junto y ~obro ~u 

d.h,,;:;:on {prorr-oc.Ón d--': "'O" <r_or o H::'ór ca; 

lO'. crlt"rIO:' y tae>"lco::; ~lTIpl',ado:.~" -·1 di::. 1"'0 
c:\-, 'a~ '''-'0'1 · .... 0 .. C'orodo" ,l;ltO"" :;u~"'ntodo, 
por 01 provlo on611:;ls do la hpo'o'1IO uroono del 
lugar y por '"" d'0!J ... 6~Heo dn lO Ixoblomót.co 
QUo sr pro;<;r)nto --:n :><..1 Imog"" 0+.:)nd.1)"00 ~n 

al<JunOll CO;.OG o lo:; datos que ~n do_prondon 
d(.:1 OI"\O~JJ.,~ gO"""ol dol :.,.tarno con:trucl.vo 
pr .:Idom.nanta '::1" :0:; ld,.'coc,O"'u:.. o! colr"O 
y toenlcoG con qU(] :;on OfT'pJoodo:; lO:; 
,,",olono'.:::):; de lO r:"'fl.ón y o :Ol <::Iort,dos 
orqUltnctón,cos corro"pandt<!nto::: ":n codo CO:;O. 

l.VI.A.<3-(::¡N N-' 3--A 
Fc>T.o'~~A;:f....... DI:'iL Z::::UTADC> ACTUAl.. O:C; 
=C>N::J."'RVAC,ÓN O~ LC>5 IN~U!'::::lL-!; 
TC>~'YI ...... DA t:N pt:LfC=ULA. 3~:v1:\o>'r .·;-..R ........ 
IIVIPROSIC>NE!). A C:~l.C=:>R; :':OC::Af'..I .A.n ....... 
CC>N UN NIV:::L O~ R""' ... C>1.UC1-:>""" 
VARIA.3L::: 

.I'V'IAc:;.G:N N"3-8 
PROPUESTA De INTC!RVC::NC=IÓN. R:::;';TAU:?Ac=rÓN 
HIPOTI'lTIC:A POR CLONA<:::IÓN o::! I,.,..,Ac-:.C::N~;. 
FC>TC>I'V'IC>NTAJC v RrToc:;:,ur; :'"C">f<"::>« .. R.ÁFI<''''''' 
ADISTIDC> POR <:::C>fVlPLJTADO:<l'A. 

I 
I 

t 
PIOna V CÓ/culO eJO ICI Escolct: ElctbOrOdO por al Clvt'Or. CI par"r CJn InformaCión Obtonle/CI dOI trClbajo e/a oampo. e/CItos aportados par los /'100ffantos dOI lugar y rafuronclOs dQI plano do SOnia ISODOI e/al Ar,.y,od/llO; lovonfoelo por 

Don JEtSV$ E. Agulrro on el ano eJO "8S'1 (Arenlva Histórico eJel Ee/o elo S. L. AJ. Co'o)aeJos con 10 IMfOrrnOClóll v <10/0-:. oDfonleJOs dO 10 carrograrta y rOlografla ooreo FOI INEOI V Catastro 
Dal Estado <10 Son Luis Potosi Fotograrlo: INEGI. Eso. '1;4500. 2.,. O/c. 96 Llnaa 02, ArrTlOeJlllo eJa los Il1tonto. Gob. 001 Edo. S. L. P. (F.,4 A SS) ... 7 ISO A .,SO EXP. 4.4 / 237. ·Me .. 3.34 E. (CCNS4) 
PR. S. L P. AR. LlN. 002 WP. 006 pasman 22N.,4.74 '100W39 . .,4 ALTURA: 0770FT TK. 300. 
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PROP!UlESVA IDa Q:BCl.::'?l]AAa:~(}¡:J 'I;~ 
I ~ DMACD!l!t'J ~n~ ~3.!1.. :?~3:J..aJ;~ 

CIEIR:R.@ 
~ lE ~LE:.;}8 Ji>~::O Jl:h) 

ReaTB..U~~C-DÓIt] I?OCJ. ci:L.Oc-1A~~6;\.l 
1F0000000~PICA.. t>'AC:X:~O:)!lO l.A 
Br'w"JAOO:M ~' ~ 
DCaC:;:::.a:?c:~::Orol 

Ubicación: 
• MOl"\.Zano - X- "" '--" oorr.o do Lo v.cIO"O 
Critorlo do Intervonclón: 
• En la ,rnóoo" "" plantuo lo ,nc;on",'ruCCl<.·)n 

parc,al dol ,n"'unO~u If 'o "',I:>o ...... oc.o ... do . .., 
,''''plo.,orn,onlo (>,><::10' s .... , d""o-:;on'O"""n""o) 
dondu ~n rnonnJO 10 po~'b"'dod d<> da, uno 
nuovo '''''o~<>n 01 tuoor 
::1 "d.I.C'o ,,,;Ia plon'<>Odo U"'O "I,óf.cO co ..... .., 
un lOCal po,o ,n",o""o", ("o"dO T1pleO) eon 
:o:)rv'C'O "oc'o ni nxt<~"o' y ." ...... "0' dO' 
."..,,,"0'0 
1.0l OCtlv'dad<>-' 0<> .nl,"V<'''c.6n p<:"o 01 
ocond,Clonarn,..,nIO d<>llocol ,,>tón "nIOCOdo". 
o .oc .... p."o. CO" pon,,) la ,fT'H:J'J"" o"IOI,no' dnl 
.""'",on"o. ·.'nuo< >ndO ,,: cr 0,,..0 do '0$ 
rnOlo"ol .. " y "r ,,'o.l .. rno con~lruc""'o Que> po ... no 
hOCI<> .... do O' ..... '''"'0 """'PO uno .uco".lruce:'6n 
"' .... o",p",.".6" orq .... ,'clct6n"'~o o PO"" d', 'o; 
... ".,';0'0" qu" qu<>oon d".O 0"""'0. va qu .. "o 
," CU'>nIO con 1" .. I.rnon,o to'OQ'O"CO d,~1 
~' poela onl, .""';" d'" <>d"""O 

IReaT~UAc.aCN 1?<CIr;;l <l:~:\:u~:a@oo 
Ií"'OVOORÁP'OCA. ;¿r~:-~~:3 D:J ,j.A 

ar',,:'JA.GlG~ t'"-J~ 

D:aaoer.,}.Ot?a::~<l!:I~1 

::::::_---~--~=====-::::::::::::::: 
ACTI"GDi~DLJa t" .. 'JaNar.:.J~ ::l%IC! 
It.:iVIBt;:.VQr;-JCCÓlOO pc::r.Ot?tlJ,I~e'"J'AO 
PARA I!..QS 'J:I\:I~.~:Ué!!!:!ln.::zO ~'lJ3 
A~A4::2e~;U .J:xJ a:::~~ :=_~-::n:.:J:'1 

N° ~=~ 
~,=-~:;. 

1) IImplOL(l y olimlr>aCIOn do mo!~.o' ~ 

O.gónlcO. bo:.ura y molo3::O. ce) 
2) ~mpl":a y ""'m~c~6o-1 da <r.combra: .:Ji::: 
J) Ellm~.-.aClén d~ m<Jlotlct~ y c~omon.tos 

09r:>r¡cdo~ o 1UpO'ou.O.to~ 
4) l..bcraClOn do vcrnr. "ePlOdo-l 
5) Co"~o"~doe·,On do ~.~urOl. 
6) Con~ldac!6n do p.oli:o~ 
6) '''I~roel6tl do CubJortas. 
7) ;mpQfmoob.~¡Oc,ón do CUtllO~.: 
1)) ~f'.IOqrOCIÓn do aplanado) 
9) IklOo-";Clón y/a _n:ogfOelón do :a"'bos 
10) Ropcr..lClón v/a ,,,tograc:On do cor~_zas 
11) l1opo::.lc'ón y/o Intograclón d" gUaldo. 

polVQ) y ·odop.c~. 
12) :nlo'lrae,ón do l"!rm.ra ~n gOflO,-o1 
13) Con~JldOClOn y/o 'opo~elón do 

010m<:Mo~ dO mOdovo eomo pu:::rtos. 
vtgo~ ;orehas V cane::.'o' 

14) InlograelÓfl VIO roposlclOn do gá'go!os 
l)C¡:ont~$ P~uYIO~o» 

IS) 0C\.i1tar '"~taloc¡or>c, :m generol 
16) IntoQraClón do unldadoG oK!orlo,os do 

J~um~ngei6n 

11} Intog"tle~6n y/o con=ol!dae~n do 101 
",'omuoIO$ oKlOtlorcl do3 Jarct!ncrlo 

I~) AUnOOclón do ~a~ a::turo' en ~ 
19) In!agraclÓn do MatlU:ono urbono 
20) Con:.olldQCIÓf'I V OJu~fO da 103 0:1\,1'03 on 

proll1cs ._ 
21) Acond;ClonomiQnlO V/o In~c.ón do 

un nuovo u:o complomontor1o dontro 
dol oort/(lO arqu:todÓf\lCQ O-1Q:nol 
dol.'nmuolJlo ... _ ... 

22) Incorpotoclón doflnltlva do un nuevo 
w.o dontre dol .nmuob:O 

C" 

'" ~ ]IJ 
:e] -.-: .. ~ 
~ 
".: 
:.~. 

~ 
~ 

:tI.:-

:!; 

~ 
¡: 

~ 

:.: 

=! 
-=< 
~ 

= -
~ 

= = 

= 

~-

º 



NOT~ 

1.V'lA<', "'l 
;- C::>Tc:.o:-... ..:or>... 'A ,-.:: 
C::C~"'!,I 1_'V.,·"" 
TC;>;V1Ar'A 
1;v1F",·~:- .1"-'" 
C"C.~,....: 

'JA. '." #, 

¡~.""'.'."» 
.,,'" 

>",.'0 

: ,~. 

i ., 

f -' 

) 

·~ .... r>pu ., .... ,~ 

H:~"'~"'_~~<""--" 

", 1"1". V-:J a ')')Cl-:l d.~ QJ '=0"" ,tn_,=c.o'" ~. '''_ ~ -,'" 

'J or' 'O ,~ JO anl-J 10_ ..... O~¡ '.... c'r:"odu., l' o ., ~I 
I ;1 

tauroda, "O 'armo ~a<I', rnt ~'1'al d-:J 01.,.:,,., 
""~y.,::'') ~ 'Jcc'ca d.: 'J'1r ... ·,ocr,r ~,nCl"C 

...:,. -.oJ~.-'a""', .;('\ta o d', ''-'101\' )"'-::;:,'0.1 ">on 'on ,0'0 

"1 ""'P'-' -:i- 'C)" ':_!'O:IO':ql ~':I'J"'d-~ :~r 

o ~';,:- -,C. -:: ':Ior'.' :" o ~ "_' r 'oc,O .... d, !:' 

.,.-;¡t..,¡ '~lu'" en 0--; onh'od01 "l' .rÓnco: '1" '0 
~o:o.i ! d',' ,rr~"C'') 

',n <::an.nrva:: on f ,...-,orl"".! .... -r'-.,,·C) ::l" oc b- ;,-, 
--" ... ;:; -, 'J 1 'c~ .-""'(1'" ,-'O- o:; ~ 

r.'u'] " '1 'r"'o" '.1" con)"nlo y Od _u 
J.' __ :;., (,"--~,"""'cc '.)f' 'jo , "'n" ....-Q . .,,~ H .',j-

'-') , c"t."'o. y t"cn:cn. Jrn~)' ..>odo~ -:n ,1 d, ño 
d '0 .,....;.~ -.' ': uq':l"j~'. -c ,I'-'r ~'-' 

-;-0: {) .),·->~tu onú,,~._ 'o'"~ 'O' JO;_.>.o .• /~"'an,--, d::. 
·'.jor ! 00' ,1 d'O,'l .... r':! t::o d' '0 ?ro,~¡').,..,.r.J! C_I 
Q_) • 0'- ,..::::-. . __ ,....~ .. - ... a'~"<j' ~c..' ..,,~ 

ni, ¡~.no-, co .o~ o lO' calo,;:; quo d , .pr~)nd-::.n 
d oro~. 'J:.n "O: dUi _ .. '.-.,.mo C">,,:¡·,-· ... c·,·,r:> 

O' 'de"'-, 'un" ;" .0 .. _d,f,r:;¡c Qr.c"- C-I e, .• . '<0 

y t'jcn,co con qu') _on 'lmpl"'udo: iO~1 

""al~"Dlo:¡ de e '-'T~"" Y a !o., 00" C:o 
Ot,:¡ulj 'cfÓn,co.:. e ~,,~~pondl""'nlo::: ";In coco ';0':'0 

"''''AC-.~,N N ~ ,\. 
FC>TC>C.~A.; 1 .... r~t.:· :.'--""""U; 
c::c;.N~:-- ;;!"v",c.:-~<>....: ~ _ 
TC:>lV1ADA .;....: .OJ' 

IJ'Y1P~~~I~.'l·. :.-. 
<=<:>N U:'>J :"-~L"'" 
V .... RI/>O:.· 

: ',1 , 

,'j: '-C"" 

ItvlAC_··,'-.1 .'1 
P::l<:>~·ur,:..;rA ot: 1."T~ ,-'...., .. ;' 
HI?C>TÉTICA. "-C'>.-" .. 'C''';'~~ 
l=C>TOIVIC::>N'lA.JC ~~_ 

A"1'1TIOC> r':'~1¡·' C:~-'.V, 

Plano y cálOUIO do lo Escalo; Eloborado por el autor, o porffr da Infor-rnOOlón oblonldO OGI trabajO ao -CCIITlPQ. Cloros aportados por los hClb'ton!u!; dol fuOor y roferunCIC;:r;J dol piona do sonlCl IsabOI c:!ol ArrnOClll

f
' lovan!CldO por 

Don ..Iasós E. Agulrro an 01 01"'10 ClO -188'1. (Arohlvo I-lIsrÓnco dul lEdo dO S. L P). CotoJodOs con 10lnformaolÓn v dotos OOtonldos dO lo eortogroflo y totogrOflo oóroo eJoJ I EGI V Catastro 
Del Eslodo eJO Son Luis Potosf Fotogroflo.' INEGI. Ese. '1:4500. 2". Dio. 96 Llnoo 02, ArrnodlllO <:fo I~ Inronto, Goo.. 001 cClo. S. L P. (F '14 A 85) # 7 ISO A '180 EXP. 4.4 /237. FtV1C; 3.34 E. [CCNS4} 
PR. S. L P. AR. LlN. 002 WP. 006 paslllon 22N"4.74 '10aW39,1"'" Al.TURA; 0770FT TK.360. 

379 

, . 

P~CPU~OTA ~~ Qrn~U~~~~J~X ~~ 
u:. C:'1A=:!~:l :,;~~ ;:::!:.. ?:";:J:...... ~.:: 

D. ¡m ",'il .:;o. ¡D) J !lo. :l.. ~ 
:t:::]! J... ~Q 

:.; ::.~ f1 .... ~ ::?J =.J -11 

c:J.i30TAU:::i.A.c:o:6(;',J :;g>O~::.t CJ,."=':':JA~J'~~'J 
:?":o'VCO!ÑÁt?:l:t::A.. ?~1::';,J'::,::ea,O.D::!.:>-'::' 

:r;:.-:t::I..al::JN ~. "\1 
:ltl::lO::e::::;¡;:J:?a:JOX: 
Ubicación: 
~ Manzona M, -)obro la cono AlojO Inlonto 
Criterio de Intervencl6n: 
• En :0 Imanan :.0 plantao ,,1 01lnoor""onlo,)r'I 

10-;' alluro~ do 103 vanos., V 10 unlllcOC16n d,,1 
p,o!,! gnnorol dol ,nmuoblo 01 ,Q-dJ,:;nIÍO d, >1 
dncorodo do :0 p,ntu'o por contro::.I.,. ° 
Int"qraclón do 'lárgolo::' V ocol!or la 
'armo:">n QUo acamo!"" ~a loma do,"",'c.Ha','::! 
d' .... 'n:¡taloe,ón ,,¡óc!,.co 
El (o-:;to do la::;. acl!vldodo~ -)9 t03Umon a un 
manta ... ,moonlo '10n"ro.l d'l la fochodo y o 
roporoClono" mono,o:> do olbor'hlofÍo 

Rta~"A\liI~~IIÓl~'>J ;:>t,:,.n J:::ll...=tc. ,_\.::;.¡ !.', ~ 
II""cv::;,(tOvaA?J:C~ :rr';::";:¡::-J..:>.u.~n ~ -, ~-. 
at';i;lw~~!i';.; :;-;::'" n 
ttD3C::::~~¡;;>:DÓ;;:¡= 

Ubicación: 
• \1'10""'0"'0 J :;ot:>" , ~o ca:l<, .iuc ... ,~ 
Criterio de Intetvenclón: 
• En '10n,,,ol. ",. planl,,'olo "'IO'1,oo;:.on do le. 
op~a.,oda,d.,lo'.quoco"'c'-" ,,1 90". do. 'o 
~up"rlIC u mutol do o:;ta lachada, :;:1 d,:, no 
dol docO<odo du lo p,nluro. lo Incorp<HOClón 
do ... n.dod",,> du oCun\b,adO pubt,co y 'o 
ml""l,aC,On do '16r<')0"0s. 
la ,-,ducldo pr',::onCIO du vano') locdlto 10 

odopc,ón do un CI!! .. to fI,,)"'lbIO d', 0:1..,,,,,. 
on 10 p.n!ura d"co,ol,VO a"'lo lo p,onunc"ado 
pondl".,I<> dC) lo collo un qu< ... o ubICO ,,1 
pOtOmonlO 

AC1l'"DVD!Il'~30 :-_"C:-:~:-'::~,,")c . .:..~ J 

~C'<lV~IJlV:3~J''::Il~C-: :?:~t:~)'7-¡:;:JrY7...!,") 
PA:1A J..'-t!lO ~:;--::::':jM['".r.J::--!t} :}C'J' I 
A:»t:>.mo;:c::!:;:: . J:'J ~.'\:C:::l. ~:'~,J...--:J.' ::::: 

1) umplOZO f .;;.m'noe,6n do .-no!, '''01 
mCJÓnlca. bo:.uro '1 molOIO, . 

2) ump'czo y ::>~,m'''ae,ón d,) :I:eo.,..l:),o,~ 

J) Ei,m:>"IoCión do molor1o,<)~ y :l1()m'lnlo~ 
aqrugodO~ ° SUPOf¡:¡uo~tO=, 

4) llD<'~C,Of1 do vo"o-; !Qp.odO: 
5) CO"':O:~dOe"ón d,--, ',lutO' 
6) CO"',olldoc'ón d.--, or>Jt'!'l1 
6) 'r~;')"I'OC'Óf1 d>J C"bl(ll1o'l-
1) ml),~rrnOOI:),UzOC:Ófl do CuO'<:lr!a; 
~) !nl"'l,oc!ón dO ap~anodO~ 
9) Q?ooc.elóny,o -'U9"'"CO" do 0"'1:)0:0 
lO} ;¡opO:ccJón y, o ,l"toqroelOf! d<l CO",tlO' 
11) l?opn:,crÓf! y/o lr'\ro<;!roc:'Óf1 do ,uordo-

- pe'~ y rodQPi,c)~ 

12) 'f!lo'Jroelófl do Plnt>.J'Q ,:n I}Oflorol 
lJ) Con~olldocLOn ylo 'QPO~Je:ón do 

O~'-1r'r'Cfif01 do "'odc;ro corroo P,",'·,'l'o: 
"'goo, ~orcho~ y concol<:lc. 

14) lr'>re?IOCIÓf1 y/o '''Oo~.c'Ón de? QC'90~" 
bo.onto~ pIW.(l:~1 

1.$) Oeu:tot ,n~~loc'onol efl 'J()n"tOI 
16} Ifllegrac'ón do ... nidado: ~dCI'Ot~ d:l 
,1~-6ft 

17) Ifllcgroclón y/o ccn~olldQC'Ón da 10' 
o!omonto~ arlolÍotcS do ;otd.not,o 

la) AJinOOC16'l do'cu OM'ura~ Of! 'iOf!O, 

19) InlogroC:lón do MOblliOllo u.tKlnO. 
20) Conso.1!doclófl y OJu~o do IO~ ait>.JtQ~ on 

pr~,~~. 

21) AcondlclonomlOr'>to y/o .... tog'QClón do 
un nu()Vo u:.o complomo,,~olÍo dontro 
dol port1do g,q .... toC'ór'c:o oncQ:nol 
dcllnmucblu. 

22) IncorpolQC:Ófl doflniltvo do un nuevo 
u;o donlTo dal ,nmuoblo. 
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"'-0';;: n ""_r-~<? el .. 1 ~Q"'funtn y ~r;.O'-' 

'0 

::':->.0-. "'-'_'1'-". cqrc.-:o· ;.'~J' .... _n', 'c. 
':IO':'¡" -::. ,v.? "":('<.l' •• J 't:' l.oOIOq·) .r'"):;rc :;t 
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r ... ot .... ' 01-,. r::::~ o r -n,ó" y (] 'o po·II'dO .. 
o'o\"'·!oc·";r,,=,o~ ce."" ,001"'l0,9I"'1t,-.; ",., r.o,.-la c~r'_,:> 
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• N,.A.r , 
O"C>Tc>C, ;.~ ..... Fí.A 
=c::. .... I .• -·,.·VA~: ',' 
TC>I'VI,"\.-j./'" , ..... 
I:'v":: .... · .. 
ce;>' 
v ...... ,.:t; ..... 

I¡\JlIAC".'- 1'1 N 
~01"<:>c ... RArIA D~I .¡A~;>CJ 
C:C;:>N!:;.[;::?VAC:IO;-"I 1"">'. L~) 
rOI'V1AO.A. ¡::¡N p- t ,. UL ...... 
II'V1PRG~lc, .. ;".:·,t;. ~~ ."r'~. <- '._ 
C:ON UN r-:IV 

y ..... ::?~~:..:l: 

PI'l'<=:>?U' • • .-A O~ IN. 
"'1I;'<:>'r:~ -¡...-: .... ,'~ .... 
;, C?T~",:· .. ;" c."" , 
"',l' .. , :~r" """_ 

• 

P::lC:>PUt:~ ... TA. e>:c !NT: ~v, Nr l' , 
HI?C>T~~TI=A P<:>l"" <;'l .:--."1,...,, 
P~TC>rvI<...JoN r.A.J < 

............. ::01'10"--' ;""'->::? <,<"O.v, ·!,r,~" 
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Plano y calculo do la Escala: EfobC>rOdo por ul autor. a partir do Inrormoc/ón obfunlClO dO/trabajO do campo, dolos aportadO!> por Ioshabttonfo!; ClQ11UOOr y rOferonclCls dol PIona do Sc1nto I:;Obol dal Arrn{JdIllO: IovontocJo por 
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IFJ'JOIltI!.ll!a011'.k 2:1¡:; :x:'t;C:~:3~~~~:;:J ~:J 
~ ~¡¡O .. u;'-:;13::-~ lt;'L~"'!IA ¡::I". ;:-::: ~~ j,""::t 

~ :Zl. ~ w lID !J ~ J.. l:') 

J:)~ J-::O~ 

J ü-:1 ? ...;-:.~ :;.:J ""J" :.J 

:;:z,1:5!e.""AfLII~r:~~:;-j :;:>\1:IJ"l C"l...G:-~-:;:~·~ 
rr.cvCC~J=A.. ;:r$..~~O:::::J:"'...;. 
1~ ... ':IAoml3~ :::J- :9 
:D'3O::;:lJ.7>~J<!:l~: 

UblcoCIO"'; 
• Mol"'I"o""O . M" ~oD, .. lo COII<') AIOIO Inlont" .,n 
.,~q ... ,no r.:",n <>1 CoH"lón do la :>ol"dud 

erltorlo d. l ... t."" .... (:lon: 
':;,... '1"",,,,,,,1 .• <') P'O"'''O 'o """>"lu::oC·C>", .: > 0'-' 

OP"o ... o~c·,d .. o.ou"co • .-.c.-. ,190--. do o 
,uo,,,'.c .. , tT>u<ol du ,.to 'OC.""odO -1 .:-.,.,"'~ 
el ... , d"co,OClO d ... 0 p,nll."O 10 , ... coroo.oc"'" 
do .. ,""<:toCIo,,, dn o'u",o'O<:lO ¡:,ubhCO .,. .0 
''''''<>'1roCI6n do <")6''-'010$ 
'-o prapu,-,to 0<;> ".;; .. "",c.", ... y .:;;",,, .. <Co',d ..... ,,,,,O ... 

el,., "ano. ~1'1u" ... n C',, ,,'o oo'.odo , ... 1 .. 
"p.-...lo'1'o tT>0-. ,,-,,,,.., .,n'ot"" el ... ' ';oC,..., ..... ,·,,·o 
... " qu" A' 'oca'' .. ",'' '.'O~ 'ocnodO, Y r< p •• , 
~u 00"""'" 'o'<'T>OI 00<0 OOr'''' ""OrT'O'l"n",dOd 
y u ... 'dod 01 1<>"'1uoJ" e'oultncI6n,cn d" o.e"'''' 
DO'O"",nlo 
En lo aun .n • .,rl< .... 01 usO eI,,1 <>1<><· .... " ... ·0 
orqu'h,ctónlco co.o",h'''~''eo 'In" .10 .rrto'1"" 
S., DI"" .... ,.'.., ..,1 .nn"o"."on'O .::1,,1 PO"'O "' .... ,., 
aun ~''l,." '.n .,,,,,"C," '0 crrto,,'''''o'''''-i" V 
,,,rn ."'0 ...... "',.,'0 -1,' ., no. <::1 v'el ,,' ,,,,,,,,,",,,06'" "", 
'.1, n-., n· .... , no ...... <>.:>"" ~, 'O u'DI':> '? ~""., "1'" , 
U"'l0" '"0.0"'_00""""0 .... 0 ... '" ,DO", ,o '0"'-' , 

D •• "",r" c> .. ('>"0 -<j" " ,C<."''''O 

~l5IeVAlUl~';II~~':; .:?.:o.?l. .t::~.a::.' -~: -,~...; 
PQiJ"C>ORÁG"1l~ ::: ..... -==~ .. J.:.:.~") ':"'C1 ::-.... 

1:t;;I ..... -::lQ!OO C::::- "" 
:2:l1381-==~a~:::l!o~j~ 

Ubicación: 
• ~"'an.·anc "f". ,,-Obro lo callo A~o~a I",:on" 
Criterio de IntervenCIón: 
* ~n Ja ,mo<"lon ~ ... olonl,)o la con"of'Cloc1ón d' '1 
'~:;Iodo actuol d JI prod1o, dado .... va'O. 
1'1!'.t~t¡t'!o <::omo ool.lmol""O arqu,,!"C1on,ce d 1 
:u.,o •. p ... o':o :;on '0:; ru.no':o d":> 10 qu'-' h.'ó a 
co',o ° tOller do 'o:; Hurmono. t ... fonl" (Co*,a 
do to primoro ImPH)nlo). " Inlor¡tor'.o cOrnO 
un o.pOCIO o:¡cultórlco vosI'bulo. do oecc.o 
a una 1:1cuolo MunICIpal do O.al:)odo y art'J. 
('}ral,co'" 
(:1', nU',lVQ U.o CompD"munlarlo ptQPQ"''l a,j 
10 ,,-,c ... pw.ocló" d')1 'nmuol:)!o y -,V 'nl'''1roe:6n ; 
o un p,oy'JCIQ (hlpot(,IICO) qun p,omuuvQ :0 ! 
,mol1on dol oOOJodo y ofro:¡co allrrnohva. do I 
::>ducacJ6n a 103 hObltonl" .. d'" luael' Y d,-,I , 
munlClplQ 

:?,-:o:.~ ::.~n ~'_'c:I::::~~:y_:-:") .~){';:; 

~:?';:::":rl-=~::¡:-':: _l-;:~ :c_ ..... :.:_ 1. J'..;. ~ - !"·l:;_ 

1) L.mp¡'·'KI '1 oumU'IOCJOf'l du molo,IOJ 
O!!l0"~CO. bo: ... ro y .... 010'0 

2) L."'" ,:;o f ~'¡m'''Qc,6n d", :-.eomb.-o',,, 
3) t·' ... I'\Jcór> d--, mal',,",,:)~ y .--Io"',",,~o, 

O'lt -,;odo: o : ... pe'o".)"·::<' 
4) L br ;roe C-, dO vono~ '00 odo-: 
5) Co"~o:,dac:;on d.> ',lu,(t~ 
h) Co"~c.'"ooclon da p'olll()~ 
6} Inlol)'OOIO" da Cublr)rto~ . 
1) 'tT1p'If",H'Obi,::zoc"ó" dd Cuo'or!(J, 
a) N'Yl,a,.'Óf'I d') OiC'~"'odo~ 

9) '<>PO". e on '1'0 "" "v'lc",,:::lo .omoo, 
'O) ?"po'_"-")t. '110 "'"q-cc.Ón Ij,> CO'n..2e~ 

11) f"I _oO~lc.on '1,0 ''''cQ/oc'Of'l d" nUQ'dO
. pc ''"o: y 'odoptó, 

12) 1"'09,oc.on do Plf'lturo "" 9"f'lo,01. 
13) CO"'a:"doc;'ón Y'O "'OO';lolon do 

")t(;m( ""O~ do mod "a OOrT'lO pu~rtO-: 
...... ?Q~ ·,)lc·'cu y co"e,w,~ 

14) ·,.,I"'l'Oc.6n '110 'opo:r:(;.,on dO Qorqo'o~ 
oa,onl"~ pl ... ":OI": 

15) Ocv:Jo. ,f'I~~loc,on,,~ O" 'lono.oJ 
16) InJoq.octón do unldodo; 0~0010r05 do 

ItUrT'1noclón 
17) 'nl"')racIOn '110 ecm:olldocJOn do lO) 

,,11)m'-n'o~ o><t~o1or'~ d--' ¡a,diroctt'o 
li1) A' n:xJC!.6n do :0; a:i'Vra~ on VOf'101.. 
19) Inloq::oe,On d:o MOb;,CfI'O oJ1tlonQ 
20) Con~:,o:toClon '1 0.'~1C) d,.., len Ottv'Ol.,O 

O'ohJO~ 
21) Acondlc¡onam!onlo y/o l ... togrOClón 00 

U<"I <"IUOVO U~ eomplomoolollo donl'o 
dol part'do orQv:~ónI<:O O'I!)LOOI 
dol nmuob:o 

22) ncotporae,Óf'I dor',:'\"fl..-o do • .m nv::;.vo 
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PlOno y cálculO eJo 10 Escala. EloooroClo por 01 autor. o parflr eJe InformacIón oOtenidO dol trabajo eJo campO. Cloros oporroCJo~ por loa ,"oOHanloa C/ol lugor y rofaronc/as eJel Plano eJO Santa I~Oool Clol Arrn I eJ/IIO: Inventado por 
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rJ=~OIjDU::lO'Vt4. 1m:!! !!\UI:CaJ¡:PIE!n..'~~J©!i\'l :IDQ 
iW4 ~MA~::e~ :U7J.~~ ;Q:t!:1. .?©i!l~@ 

¿:;. :Rl %J ¿:;. D ~ a.. :J.. (C) 

:I:>:::i :l..'O~ 

J:>J:?~::.u"'J"~ 

t1;i~OTAI:.II:;:aACJÓOO :?:l:l(;'l :(l..O~a.-:J~::!I 
PC"'ll"'.ceFRAIO"D~~ :?'A:J-aA~O~:! ~ 
lt'aAaD:;::!~ ~ .. O 
'llIr;:¡e~¡;:;¡~::;:>~Je:;o-.J= 

Ubloaclón; 
• Man.:ono "L'" on:o o,"Quina dO '0" eO'ln. do 

la pondlontn y dn la c:oncnpelon. 
CrIterIo d. Intarvonolón: 
• .. n la Imoqon :0o Plontno 01 ,O'd,,:-,,,"'o 001 

dnca,odo dO plntu,o, QUO onto'oOHn .. rolo "U 

o<donooo PO,ololomonln al ,,!Vol dn 10 
pnl"'d.o"ln do 10 colla 10 cual p,oduefo un 
oloelo .... ~UOI 00 d..,"OQulrobr>o ()n lo~ o!lu,O"'> 
dn lo"" ,,,'.no, y ~u'" c".r<om,onto,," 
fOme .. ,,, en propon ... 01 .... ,.1-0.'0 propo.-c,ón y 
o.ccuo 0<'> olqunos voroo~ quo hon ~,d'" 
'op10001 O oltorodo"" •• (1wonoo al polrÓn 
t.PO'ÓOleO 001 po.omOn'O 00 qua P",.to,-.oe,-n 
'0;. focnooo. 
LO '''po'_'eoon do OÓ'OOIO" y bOlonio, 0::0.1 

COrnO 01 oJu~lo do alturo" ... eon30UdoCIOn 00 
p,etllo. o,," unO mOOooo dO :nlo' ... nncoón 
r;lono,ol,,"oOo on nI 90-. 00 :o~ pcuorrooroto." 
quo COnIOTrr>On 10 ImO'l0" ",oono onl '''''lor 
qun ,,, I'ooe" noco.orlO 0,,10' 10 .. conó,e.on", 
"'."co .• n qun "n .,nc"-, .. ""o,, 10~ , ... mu' 'O", 

I;:l¡¡:¡:OV~c,:J~O-~Ó:\J ~~~ ~:l..~:;-~-:;;;::~ 
IFrov:oo~:=~OA.. :r.:.:'l.':::J-Q..::I.~~~::!.'-"":':' 

lIi:bik~!.S:>J ~';!'J.-S 

~ia:3O::~~i?~J~:;:::1 
Ubleoelón, 
• ~on"ono "'M - ",ro '0 ""qu,"c d<->I cO",I ... ;on d" 

10 .lOI"OOO y la co!ln AIOIO '"'OnIO 
Criterio de IntervenCIón: 
• rn 'o 1TI0Qon ~o p'ontno 10 "~~llIuc'6n d' ,1 

7S"". d'~ lo.", oplonOdo~ ',n 10 ~upo,l'lel<' ,""u,ol 
.u cOn :or,ooc.Ón n ,ntoO'OCiÓn oo".mó'. dOI 
'<.>O~-.n"'o dol dnco,oOO 00 pU"luro 
tOn1I>,">n =0 p,opono 0J<.>.10T ~O pToporc.ón ... 
• "colo 00 ol~uno,:- "ono" qUO non "JOO 

'op,odo,> o olto,ooo ... :01<;;rUlorodo 01 portón 
hpolooleo dol po,omonto 01 qu". po.tonacon 
lo" loel'oooo,>: 10 Intor¡raclon do unldodo~ do 
OlulTIl>,odO publiCO ... lo 01l,.,."nOCI6n do 
"'I ... uno~ componontQ:> dol 1TI0vllic"lo urOono 
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PreseTl'ación de Poblados Históricos 

('nidades ;\linimas de Inten'ención Específica en la Imagen Lrbana, 
GE.\'ERALIDADES: 

Si la l'iFicndu esta en buenas condiciones, se reali:ará solamente l/na limpic:a y pintura general. 
Si existe destrucción parcial, se deberá restituir la imagen lo mas apegada al aspe .. 'lo original. SI 
existen los elementos que sustenten la infen'cnción. Cuando la fal,.'hada ha sido e.\· ... 'C!sn·Qmenle 
destruida o modificada, se renot'ara de manera que aml0nice con la fisionomía de las fachada.':.' 
l·(! ..... jnas. 

Pl.'ERT.1S J' l'E.YTA.\:-tS: 

La propoJ'l..'ión de puertas y '.'entonas corresponderá a los cúnones esJablecidos por fu tipologw 
del ilmweble o contexto inmediato. La liberación de lunas tapiados, quedara r..'ol1lcmpladu ,:01110 

parle integral de la medida de inten'ención; siempre)' ,-"'uQndo tal acción no sea en detrimento de 
la IInidad contextllal; ponga en riesgo la s/!{iciencia del partido arquitectoni,'o o haga peligrar 
la integridadfisica del inmueble, La limpie:a de la puerra en caso de ser de madera, se hora por 
lo menos cada tres meses o cuando por sus condiciones así se requiera, interviniendo para ello el 
núsmo propietario o bajo su cuidado. 

RECl'BRl.\l1E.\70S: 

Los recllbrimienTos seran del tipo de aquellos qlle originalmente Ileruba la fachada. Se 
recomienda COllS'elTar el guarda polvos. El recubrimiento deberá ser Igual en l/na nllsma 
sllper{i"1e enlafachada, a e,,-cepdon del guarda polm. 

,\fOI.nCRAS: 

Se deceró conser\'ar las molduras existentes en lIJ1afachada.)' complementarlas o repararlas en 
caso de ser necesario, resaltándolas de IIn color diferente al de la fachada en general. La 
"Il'ienda 'lue no cliente con moldura y forme parte de una unidad contextualtjlle si las c011lenga, 
tomará tales elementos tipológicos como factores de integración a su cOJ?ilJnto, tratando de 
trudUclr adecuadamente Jas caracteristicas y proporciones en actitud de respeto a las originales 
conliguas. 

COLORES: 

,Se deberún utili=ar colores claros para la generalidad de lafachada." un coJor de contraste para 
deslacar puertas, \'entanas, moldllrus y elemen10s l'ele\'untes tal como se encllentra u .. :t1wlmeme. 
I,os patrones de la selección del .. :0101' pueden lomar como punto de referencia la composición 

'cn."YJntrad" en los elementos que han pC/111Gnccido inalterados de algunay de las construcciones 
mus antiguas del pel7metl'o. Las tonalidades originales del II/gar segun calas arqueológicas 
reali:adas en la :ona, mueSfran que Jos colores (a la can, uti[¡':ados en fachadas y en 
múltiples ocasiones en detalles e lJ1teriores eran los siguientes: A=ul celeste yagua marl11a 
como medIOS de fondo, enlace y contraste,' T 'iolelC! o morado en mafJ'~"'es de claridades graduales 
en decorados; al igual que en colores Siena, a=1I1 ailil, ,-erde oscuro en matices de a=lIles yagua 
marina con el mismo tratamiento y pura el mismo liSO, !'v'arwyú ocre, 1'0.'-0 óxido y tonalidades 
de rosa palo e11 molduras, detalles. guarda polvos, cornisas; pérgolas y mart.-"Qs que no sean de 
cantera. 

I'I.YTUR.4: 

La capa de pintura glle protege a los aplanados deber" ser repllesta "1/Gndo falte o esté 
deteriorada. Se procuraru siempre lIlili:ar pinlllra a la cal debidamente preparuda, 

REpOSlCIO.\'ES: 

Se repondrón los faltantes en el inmueble con el o~ieto de e,'itar U11 de/criara mayor. 

U.\lPIEZAS: 

El aseo general debenj practicurse diariamente en todo el inmueble. ya sea por e/usuario o por 
una comisión formada para este trabajo. Se recomienda la limpie=a en puertas y ,-entanas. a=oteas 
)'limpie=a de manchas de suciedad en los muros. 
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Conclusiones Generales 

La última mirada que podemos dar hacia el panorama general de la 

dIscIplina de la conservación que se enseña \' practIca en nuestro pais hacia el final de este 

siglo: está marcada por una extraña mezcla de esperanza e incertidumbre que busca 

desesperadamente predecir \' al mismo tiempo guiar. el futuro que le depara a una buena 

parte de nuestro patrimonio cultural edificado. Hoy parece que el rumbo incierto de la 

arquitectura)' del urbanismo deambulan dando vueltas en círculo sobre sus propósitos 

sociales iniciales, aferrándose a las novedades tecnológicas sin implantar cambios 

sustanciales sobre su añeja visión antagónica de la función y la forma. 

Las transformaciones del paisaje \' los movimientos sociales que dan rostro 

al entorno humano avanzan en muchas direcciones \' tan vertiginosamente como las 

inno\'aciones y cambios de la tecnologia o los medios y vias de comunicación. La 

contemporaneidad que se desplaza a pasos agigantados plantea una visión diferente de 

nuestro mundo: pero tan cambiante \. compleja que apenas si puede ser asimilada 

positivamente por las reglones v zonas económIcamente más deprimidas " 

subdesarrolladas que predominan en el medio rural de muchos de los municipios de 

»'·¡éxico. 

Esta situación nos lleva ine\'Ítablemente a retlexionar v cuestionamos sobre 

1" eliciencia de los métodos \' modelos de ordenamiento territoriaL ~. sobre la congruencia 

que mantienen con los sistemas de planeación para el desarrollo urbano v rural: pero 

también a ree\'aluar la operatividad de las imtituciones, leves v normas que fueron 

diseñadas para respaldar y velar por la salvaguarda del palrimonio histórico v cultural de 

nuestro paiS. A esto hay que agregar la urgenle neceSidad de replantear o revisar los 

enfoques de las dIversas disciplinas que inciden sobre el esludio del entorno del hombre: 

analizando a tondo la validez de sus criterios y la correspondencia que mantienen sus 

conceptos con la realidad que priva en nuestra nación. 

La disciplina de la conservaClOn. y en particular la restauración de 

monumentos \' sitios. persisten en su empeño por la protección de la arquitectura 

"monumental", preocupados más sobre las técnicas y procedimientos de análisis e 
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Conclusiones Generales 

La última mirada que podemos dar hacia el panorama general de la 

dIscIplina de la conservación que se enseña v practica en nuestro pais hacia el final de este 

siglo: está marcada por una extraña mezcla de esperanza e incertidumbre que busca 

desesperadamente predecir \' al mismo tiempo guiar. el futuro que le depara a una buena 

parte de nuestro patrimonio cultural edificado. Ha\' parece que el rumbo incierto de la 

arquitectura \' del urbanismo deambulan dando vueltas en círculo sobre sus propósitos 

sociales iniciales, aterrándose a las novedades tecnológicas sin implantar cambios 

sustanciales sobre su añeja visión antagónica de la función y la forma. 

Las transformaciones del paisaje y los movimientos sociales que dan rostro 

al entorno humano avanzan en muchas direcciones y tan vertiginosamente como las 

inno\'aciones y cambios de la tecnologia o los medios)' ,'ias de comunicación. La 

contemporaneidad que se desplaza 11 pasos agigantados plantea una visión diferente de 

nuestro mundo: pero tan cambiante v compleja que apenas si puede ser asimilada 

positIvamente por las reglones \' zonas económIcamente mas deprimidas v 

subdesarrolJadas que predominan en el medio rural de muchos de los municipios de 

\¡¿xico. 

Esta situación nos lleva ine\"Ítablemente a rellexionar v cuestionamos sobre 

la el¡ciencia de los métodos v modelos de ordenamiento territoriaL \' sobre la congruencia 

que mantienen con los sistemas de planeacion para el desarrollo urbano v rural: pero 

tambien a reevaluar la operatividad de las instituciones, leyes y normas que fueron 

diSeñadas para respaldar y velar por la salvaguarda del patrimonio histórico y cultural de 

nuestro pais. A esto hav que agregar la urgente neceSidad de replantear o revisar los 

enJI)C!ues de las dIversas disciplinas que inciden sobre el estudio del entorno del hombre: 

analizando a fondo la validez de sus criterios y la correspondencia que mantienen sus 

conceptos con la realidad que priva en nuestra nación. 

La disciplina de la conservaclOn, y en particular la restauración de 

monumentos \' sitios, persisten en su empeño por la protección de la arquitectura 

"l1Iol7l1menral", preocupados más sobre las técnicas y procedimientos de análisis e 
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intervención tlsica de los inmuebles "dignos". que sobre la tlnalidad vital que deben de 

cumplir estos inmuebles dentro de la sociedad, 

Frecuentemente el valor histórico y cultural que Se argumenta para la 

protección de la arquitectura mal'or o arquitectura del poder~ sIrve más para dIvidIr \' 

distinguir y después omitir. relegar,' minimizar el valor de una arquitectura subordmada ¡) 

subalterna~ el de una arquitectura sin arquitectos. el valor de la denommada arc¡ullectura 

popular o ,'emácula, la arquitectura menor que frecuentemente es encasillada por 

separado \' fuera de los cánones de la hegemonia de una visión tradicional de la cultura 

dominante, 

La gran mayoría de los trabajos de conservación v restauración se abocan a 

la protección v ponderación de la arquitectura más destacada. en detrimento de las 

maniiestaciones constructi\'as de la arquitectura popular v en el ocaso de este siglo son 

mU\' pocos los mo\'imientos sociales o acciones ciudadanas que realizan grandes esfuerzos 

por promover la practica del mantenimiento \' auto-conservación de los espacios 

colectivos, La imagen urbana dd barrio o del pequeño pueblo conurbado. se debate entre 

los \'emginosos cambios dd progreso y las demandas de una mayor rentabilidad del uso 

cid suelo, Poco a poco en los centros históricos de las principales ciudades de nuestro 

pais. las vi\'iendas van cediendo su espacio al comercio y a los pequeños o medianos 

conjuntos de oficinas~ a las necesidades del automóvil (gasolineras, estacionamientos. 

talleres \' centros de sen'lclO), al comercio informal. al ambulantaJe \' a la inseguridad 

n()cturna~ v asi. poco a poco. tambi¿n los cinturones suburbanos de la ciudad se expanden 

haCIa el entorno rural. 

Casi imperceptiblemente los conjuntos de vivienda de interés sociaL las 

grandes industrias o los conjuntos residenciales pn\'ados \' clubes deponi\'os. se \'an 

apoderando del espacio que rodea a los pequeños pueblos. municipios v comunidades 

rurales cercanas a las areas urbanas. que desde sus inicios estructuraron el territorio de 

nuestro país \' que mantuvieron por muchos años los rasgos dIstintIVOS de las brechas y 

cammos que establecieron los desplazamientos de los primeros grupos humanos, 

Hoy en estos asentamientos rurales. se están borrando las huellas de las 

acti\'idades económicas que les dieron origen \' las estructuras de los sistemas produclÍ"os 

\' administrativos que conformaron su extensión territorial. 
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".1 J\1éxico Jo cOllforman unas decenas de ciudades y unos miles de pueblos: estos durO!1l(' 

siglos congregaron a la gran mayoría de la población. alÍn t}11r Sil iJ?fiJ/{wcia haya sido menor que la de Jos 

ciudades. El estado en el cual vivimos (O su sombra. hajo sus bów?das; se conslifl~l'Ó wili:ando ('11('r,.iforio 

parroquial. los servicios del cura y la iglesia misma.. La parroqllia es el aJJlecedellle administra/n'o del 

mlOJicipio. por lo C110l. esle es /]rrer/eTo de raíces hislóricD.'1 muy OJJ/iglJos: /(lIlJo más rnJligllos que lo 

parroquia 110 nació de la nada. ,,1 

Hasta hace apenas unas cuantas décadas, muchos pueblos " comunidades 

rurales de nuestro país habian logrado mantener su integridad física v socioculturaL 

gracias a su arraigo religioso, Inclusive dentro de las relaciones civiles de sus sociedades, 

la intluencia del clero se mezclaba con la fuerza del orden mumcipaL Pero estas relaciones 

organizadas al auspicio de una socied; _. clerical ho~' empiezan a desmoronarse ante las 

múltiples fuerzas transformadoras de n~cstro siglo y ante las tuerzas reno,'adoras de la fe 

que está emprendiendo la iglesia misma, en su afan por actualizarse a los cambios que se 

suscitan en el pensamiento y valores morales de su comunidad de fieles. 

Plantearnos seriamente la transformación de las areas rurales de nuestro 

pais " al mismo tiempo, asumir la urgencia de emprender la labor de estudiar. analizar. 

planificar \' regular los cambios que se esuin gestando en el se~ ) de sus comunidades v 

sobre su entorno natural v construido: es va, una necesidad apremiante, no sólo por que 

esta plenamente Justificada desde el punto de vista histónco y culturaL SIDO por que 

también estos e\'entos pueden tener repercusiones macroterritoriales que se extiendan más 

allá de sus limites municipales. Al desatarse una reacción en cadena sobre los muchos 

asentamientos dispersos que conforman la maYor extensión del territorio nacionaL puede 

producirse un fenómeno de tal magmtud que puede iniciar una crisis económica sin 

precedentes: una crisis que no sólo culmine con la extinción de una antIgua cultura rural Y 

la imagen urbano-arquitectónica de sus asentamientos: sino también con d 

debilitamiento o desaparición de una buena parte de las acti,'idades productivas del 

campo o con la biodiversidad de especies animales v vegetales que aún sobreviven en ese 

medio fisico, 

1. Meyt'r. Jean .. Bohem . "El ~'lulljcipio en I\1i-xico el. A1." "El Pueblo y su I!-Iesia". Pág. 545 
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La intervención aislada del especialista, del arquttecto o de! restaurador. no 

es suticiente para salvar a los poblados históricos de la destfUccion que los amenaza: Sl 

acaso, podemos decir que en sus manos esta sólo el hacer algo por retrasar los efectos de 

este ienómeno, Lo que amenaza hoy a los poblados históricos de la zona minera de San 

Luis Potosi va muchos otros de las areas fUrales de nuestro pais, no es unicamente el 

deterioro que e! paso de! tiempo provoca en sus construcClOnes mas 

representativas como sus templos y parroquias, o sobre las muchas casas \' patlos yuc 

conforman la estructura general de sus asentamientos; es más bien, la perdlda del \'alor de 

uso que sus edilicios y espacios publicas poseian originalmente, Ya sea por e! abandono 

de sus moradores o por la depresión económica que ha marchitado e! ánimo,' e! poder 

adquisiti,'o de la comunidad, el caso es que' se ha llegado hasta un punto en que la 

población rural ha perdido totalmente la capacidad de hacerse cargo del mantenimi"nto \' 

la conservación de sus inmuebles, 

Ambas situaciones (el abandono~' la pobreza) se retratan tielmente en los 

dos poblados de origen minero que son objeto de! presente estudio: dejandonos ver asi un 

obscuro panorama que. si bien es cierto que apenas comienza a manifestarse, amenaza 

con extenderSe y acelerarse bajo la iní1uencia catallzadora de otros fenómenos externos. 

Armadillo de los Infante es hoy presa de una transculturación gradual que 

se esta gestando silenciosamente por el retorno de una parte de su población original yue 

\'a ha vivido largo tiempo en los Estados Unidos " formado alhi una t~1milia, que al 

regresar al terruño paterno traen consigo las buenas intenciones d" lle\'ar al Armadillo a la 

"modernidad": transformando lOconscientemente la lmagen y la expresión urbano

arquitectónica de sus casas \' de su pueblo, 

~1ientras tanto, Cerro de San Pedro se debate entre la vida \' la muerte ante 

la sokdad \' d abandono ele sus habitantes, ante las nuevas politicas de conurbación y 

sobre todo, ante la presencia de,'astadora de la industnalización minera, Acti,'idad de 

explotación que con ironía, le recuerda a un pueblo quebrantado la razón de su origen ~' le 

anuncla su destino tina!. !\'i e! slmbolismo cultural representado por un rdieve 

topográllco considerado monumento naturaL ni la iniluencia territorial e histónca que 

alguna ,'ez ejercieran sus parroquJas, ha podido impedir que la imagen urbano

arquitectónica \' la base sociocultural de los poblados históricos de la zona minera de San 

LUls Potosí sea literalmente minada, . 
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La magnllud de la riqueza minera que llegó a poseer en otra epoca el Cerro 

de San Pedro. dio nacimiento a la ciudad capitaL le dio su nombre al ser comparado por su 

abundancia con Cerro del Potosí en Penl. Desde entonces. Cerro de San Pedro ha sido 

emblema \' simbolo de una identidad cultural que ha sido retratada en un escudo: de una 

identidad cultural que cuenta la leyenda y la historia de la conquista de un agreste 

territorio y da testimonio de la lealtad de su gente. mientras la fe y la devoción se cngian 

piedra sobre piedra al doblar de las campanas v del reloj parroquial que anunciaba el 

comienzo de un doble aspecto de las comunidades rurales: marcando el tiempo seglar \' el 

de los actos liturgicos. lila iglesia está en un pueblo como el centro de lO! país. como la capital de lIlla 

cOII1lOlidad. A partir del curato se establecen relaciones con la diócesis. con/os salltuarios nocio1lales 'y su 

calendario), eDil Roma y. desde una perspeClil'G religiosa, COI1 Dios .. :1 

Gracias a los archivos parroquiales. hoy podemos conocer una buena parte 

de nuestra historia como nación y. por su int1uencia religiosa. hoy abarcamos distancias. 

recorremos caminos \' trazamos rutas e inclusive, hasta ciena medida. poseemos la actual 

distribución del territorio estatal y municipal. "La iglesia pertenece al municipio. pero sus 

relaciones temporales 110 paran ahí: como el municipio perreJlece a la lIacion y al estado. pero al mismo 

tiempo es "aluarte y l'onguardia de la iglesia romana. El pUr!blo es crIu/a básica del eSlado y de la Jlación: 

municipio: célula básica de la iglesia: parroquia. f. . .] Por ello, el pueblo se encuentra justo en/re dos 

poderes. y por ello ha sl{frido más qUr! las ciudades el co/{f7iclo entre los dos cuchillos. r'il'e de cerca los 

problemas plomeados por su solidaridad histórica COIl la iglesia. ,.3 

Esta misma solidaridad es la que la iglesia ha mostrado y retribuido por 

muchos años para con su pueblo: esta solidaridad ha sido la principal fuerza de 

congn,gaclOn y su poder unificador. el que ha mantenido los \'otos de la fe y la 

persistencia de las tradiciones de su comunidad y el cariño y el apego a sus costumbres: 

tra\'endo vida de vez en cuando a la quietud apacible \' olvidada de estos pueblos mineros. 

de estos "pueblos j;mtasn/as" que por un largo tiempo parecen hundirse en la nada para 

luego. súbitamente. despenar dando saltos de alegria durante sus fiestas patronales o 

cuando el deshojado calendario marca el segundo dia dd penúltimo mes para cantarle a 

la muene y pintarla de colores. mientras la ciudad se desahoga apanando la pesadez de 

su rutina expulsando por un breve lapso a sus ruidosos inquilinos. 

~. !I,·leyer. Jean .. Op. Cit. Pág. 54.'i 

3· Idem. 
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¿Pero por cuanto tiempo mas habrá de repetirse esta hIstoria" ¿Habran 

servido de algo las estadísticas, una pila de planos. un puñado de iotografias v una lista de 

buenas intenciones: ¿O para sobrevivir. las comunidades ruraleS tendnin que \'ender en 

retazos lo qUe queda de sus pueblos a los promotores inmobilianos. a las grandes 

compañias industriales o a Jos inversionistas extranjeros': 

)Jo cabe duda que estas regiones han estado olvidadas por mucho tiempo \. 

que estO ha debilitado la intluencia del poder municipal en la toma de decisiones. en la 

promoción de su acervo cultural v en la administración de sus recursos humanos v 

económicos que mu\' apenas le permiten mantenerse a flote: mientras que el iederallsmo. 

la descentralización v el desarrollo sustentable se convierten socarronamente en la 

panacea polítíca de nuestro país a !in de siglo. 

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos por dar pasos importantes haCIa 

estas metas, también debemos reconocer que las enquistadas prácticas burocráticas. las 

demandas sindicales v los interminables obstáculos político - adminrstratlvos así como los 

ent-oques \' controntaciones multidisciplinanas de las áreas del conocimiento 

im'olucradas: han retrasado nuestro avance en esa dirección. Ivlientras que desde hace 

\'anas decadas. se ha estado incubando un problema inimaginable en las regiones rurales 

\' sus municipios. consistente en los movImientos migratorios maSI\'os de su población que 

\'a en busca de fortuna hacia las ciudades o hacia nuestro vecino país del norte. Con dlo. 

los pueblos se \'an quedando solos v los templos \' parroquias' abandonados; 

convlrtiendoles en presa fácil del saqueo. o robo de sus bienes, 

"Los lar/rOlles \>;c>nefll1ormalwel1!e de juera. a veces desde 1111{\' le jo.\'. cuando se trala de 

frafiul1JleJ de orle religioso y muebles m11Jgz.IOJ'~ Al parecer, la catalogaci6n y publicación de la 

eXIstencIa de estos tesoros culturales. ademas de la !~1lta de seguridad \' \'igilancia aunada 

a la Incompetencia de las autoridades municipales. se han convertIdo en la mezcla perfecta 

para filciltlarles el trabajO a los ladrones, 

4. l\leyer .. h,-Ull .. Op. ej¡, Pág. 55~ 
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Esto ha acentuado la desconfianza de las comunidades de estos pueblos v 

su rechazo hacia las pocas iniciativas que son emprendidas en aras de la recuperacion o 

conser"ación de su patrimonio edificado. Inclusive han preferido asumir personalmente el 

cuidado de sus templos v capillas. De ello fui testigo durante el desarrollo 

de esta investigación. en l", poblados históricos de i\rmadillo de los Infante y la haclenda 

dd Pozo del Carmen (perteneciente también al municipio de Armadillo): donde durante el 

dia. mientras estos recintos permanecían abiertos al publico. la gente del pueblo se turnaba 

en grupos o individualmente para montar guardia en el interior r fuera de sus iglesias. 

Esto demuestra que el interés de los habitantes de los poblados históncos 

por mantener. cuidar. conservar y proteger su patrimonio culturaL está vi\'o: mientras que 

los estudios. propuestas e iniciativas de protección ~'desarrollo por pane de las 

autoridades son pocas v las acciones transformadoras. arbitrarias (ven \'arias ocasiones 

intransigentes). son muchas. 

No siempre. pero si írecuentemente. las autoridades municipales que tienen 

el poder en turno y los curas impetuosos: en su afán renovador particlpan (muchas veces 

conscientemente) de la destrucción de la imagen urbano-arquitectónica de los poblados 

hlstóricos y de la alteración de sus ediílcios. Erigiendo monumentos" heroes politicos. 

emprendiendo obras de "mejoras" que muchas veces quedan inconclusas: o substituyendo 

un órgano del siglo XVI por un órgano ekctrónico Japones. o remplazando con un 

campanario y rel()j eléctnco al viejo reloj mecanico de manecillas v pesas y a la 

desgastada campana con badajo. mecates \' campanero. 

¿Que actitud debemos asumir ante esta situación" ¿Primero como personas. 

como ciudadanos Y. en segunda instancia como profesionales de la arquitectura o de la 

conservación \' restauración del patrimonio cultural de nuestro pais: 

"¿Como cerrar el paso a los ladrones e iconoclastas.'"> iComo ens(!liar a los municipios el 

Jegi/imo orguJ/o de la obro de sus ame pasados. si !JO pudimos hacer liada para {'l'imr la deslnu'rióJJ y el 

saqueo de Nues/ras ciudades? 

Al considerar el pon'enir dC' /0 nación lI110 puedr ¡magmar 1I1J mundo sin pueblos. Pero 

("Cómo seria eso..... los problemas de la desaparición de lino ollJiguo eul/Jlra 1'111'01 empiexIJI apenas a 

plallleársenos. De la misma manera. litiO puede imaginar pueblos sin iglesia: Se es/á empe=ando para bien 
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o para mal. Xo se trata de aprobar o de condenar. Asi es. Es común anllociar qUf> \'h'imOJ una {ranS!( ion 
, 

110 es nadalácil ellco11lrar cua/ltlu?\'a cultura pueda substituir a la allligua para 110 quedar ('11 el tO( 10 ,,-

Sobre todo. si tomamos en cuenta que al hablar genericamente de la "culturo I1Iml" tal 

vez estemos omitiendo sin querer. todas esas diferencias que ennquecén la hist<'rla \" la 

Ylda sociocultural de cada poblado y sus habitantes, de cada municlpio. de sus ranchénas 

,. comunidades. La transición está en marcha" a cada uno de nosotros nos toca hacer 

nuestra parte. que por pequeña que esta parezca. es fundamental para avanzar Juntos y 

dignamente hacia el nuevo siglo. 

6 .. MeyeL Jt'tul .. Op. Cit. P~. 55! 
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